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Velintonia, 3
Una placa conmemorativa, o una calle, suelen ser salidas muy honorables para que las autoridades hagan el justo

homenaje que merecen prohombres de la l iteratura, de las ciencias o de la música. Máxime cuando vienen de

Estocolmo blandiendo triunfantes un premio Nobel, gesta que -por desgracia- se lleva a cabo en nuestro país muy

de cuando en cuando, como si fuera un ecl ipse total de sol o el paso de un cometa.

M ejor tod a vía es cu a nd o el h om ena jea d o pu ed e recibir el h om ena je en vid a . E n M a d rid
existe u na a ncestra l costu m bre por la q u e no se su elen poner en el ca llejero nom bres d e
persona lid a d es viva s, con el fin d e evita r el ca er en h a la g os d em a sia d o prem a tu ros a

ca u sa d e sú bitos entu sia sm os d e m od a s litera ria s, política s o estética s. Pero ca sos com o el d e
Vicente Aleixa nd re, q u e recibió en vid a el nom bre d e su ca lle d e la Colonia Pa rq u e M etropolita no
( h a sta entonces Velintonia , a d a pta ción espa ñ ola d e Welling tonia , á rbol g ig a nte d e la costa d el
Pa cífico) , está n plena m ente ju stifica d os. Com o lo está el q u e d on Vicente recibiera otro
reconocim iento en form a d e u n m onu m ento en la cerca na g lorieta d el Presid ente Ga rcía
M oreno.

Pero estos h onores pu ed en ser ta m bién el su bterfu g io pa ra sa lir d e u n com prom iso
m om entá neo. Qu ed a la pla ca , q u ed a el m onu m ento, pero em pieza n a pa sa r los a ñ os y lleg a el
olvid o. Si h a y su erte y - por ejem plo- en los pla nes d e estu d io se explica n a los ch a va les los
porm enores d e la vid a d el prem ia d o, o a pa recen nu evos tom os biog rá ficos - com o el d e E m ilio
Ca ld erón pa ra el ca so q u e nos ocu pa - se conseg u irá q u e su inevita ble m u erte sea m era m ente
biológ ica , m ientra s q u e su obra y va lores pervivirá n g enera ción tra s g enera ción.

Vicente Aleixa nd re es u n g ra nd e d e la poesía por m u ch os m otivos. M iem bro d e la g enera ción d e
1 927, visto con d esconfia nza por el pod er ¡ d e a m ba s Espa ñ a s oficia les!, q u e a l no h a ber id o a l
exil io com o ta ntos otros ta lentos pa trios d e ta nta s ra m a s d el sa ber, pu d o servir d e eng a rce d e
esa g enera ción d el 27 con los litera tos d e posg u erra . Es por eso q u e su ca sa d e Velintonia nú m ero
3 es u n m onu m ento na ciona l por d erech o propio. N o sola m ente por el persona je, sino por los
otros persona jes q u e visita ron el lu g a r en el sig lo XX: N eru d a , Gera rd o Dieg o, Cernu d a , Gil d e
Bied m a , Gu il lén, M olina Foix, Ca rm en Cond e, Bou soñ o, Lu is Antonio d e Vil lena .. .

Este m onu m ento na ciona l por d erech o propio vive d esd e h a ce u n cu a rto d e sig lo envu elto en u n
cu lebrón político - y ch oq u e d e eg os- q u e h a lleva d o a l d ispa ra te d e q u e lo q u e pod ría ser u no
m á s d e los renom bra d os m u seos d e M a d rid sea h oy u na ca sa va cía q u e em pieza a tener serios
problem a s d e m a ntenim iento y conserva ción. I nclu so u no d e los a zu lejos q u e d a n com ienzo y fin
a la ca lle h a su cu m bid o a l va nd a lism o. Tira y a floja perm a nente entre los d escend ientes d el
N obel, el M inisterio d e Cu ltu ra , el Ayu nta m iento y la Com u nid a d . Los unos por los otros, la casa
sin barrer ¡ nu nca soñ ó el crea d or d e ese refrá n u n ejem plo ta n litera l! . Esta m os h a bla nd o d e
resta u ra r u n ch a let d e d os pla nta s, no d e ed ifica r u na Ca ja M á g ica , u nos Tea tros d el Ca na l o u n
By- Pa ss Su r d e la M - 30. U n g a sto peq u eñ o pa ra cu a lq u iera d e la s a d m inistra ciones cita d a s,
inclu so en estos tiem pos d e priva ciones.

La respu esta , com o d iría otro d e los a g ra cia d os con el N obel, pa rece tenerla h oy sola m ente el
viento.
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Un sueño previo a la crisis del petróleo de 1973

Texto e ilustraciones: Juan Pedro Esteve García
Todos hemos oído hablar del avión supersónico Concorde. Su aspecto puntiagudo. Su
reivindicación de la industria europea frente al duopolio EEUU-URSS, el glamour de las
estrellas de cine, diplomáticos y mandatarios que transportaba... no dejaron indiferente a
nadie. Fue un logro indiscutible para Francia y para la Gran Bretaña, pero también el proyecto
que llegó más lejos de una lista destinada a haber sido mucho más larga. Las demás naciones
tenían sus propias versiones del concepto de avión de pasajeros para 2000, e incluso 3000
kilómetros por hora, que se quedaron, en muchos de los casos, en meras maquetas o
prototipos. Esta es la historia de cómo estuvieron a punto de llegar al aeropuerto de Barajas
tres ejemplares de un equivalente americano del Concorde.

De Madrid a Nueva York
en dos horas

Un Boeing 2707, tal como se proyectaba en los primeros años en que Iberia estuvo interesada por este avión, es

decir, en su versión de alas de geometría variable. A velocidad subsónica, por ejemplo en los despegues o

aproximaciones a los aeropuertos, las alas podrían extenderse para ganar sustentación (tal como aparece en la

ilustración). A velocidad supersónica, las alas se habrían colocado hacia atrás, para dar al aparato una silueta

más aerodinámica.
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L a d éca d a d e 1 960 fu e u na d e la s época s
d e m a yores sa ltos tecnológ icos y socia les
d e la h istoria d e la h u m a nid a d ,

com pa ra ble y su pera d ora d el esplend or d e la
Rom a clá sica o d e la s explora ciones
tra sa tlá ntica s d el sig lo XVI . La sa lid a a l espa cio
exterior d ejó d e ser ciencia - ficción pa ra ser
ciencia pu ra . Se bota ba n ba rcos d e propu lsión
nu clea r ca pa ces d e na veg a r a ñ os y a ñ os sin
reca rg a r com bu stible. Apa recieron infinid a d d e
ba nd era s y na ciones en el m a pa com o
consecu encia d el d esm a ntela m iento d e los
viejos im perios colonia les, a u nq u e a m enu d o
se sem bró la ciza ñ a d e nu eva s g u erra s pa ra
esos territorios. La s a zotea s se pobla ba n d e
bosq u es d e a ntena s. Se term ina ba n d e
explora r los pocos rincones d e la Am a zonía o
d e la Antá rtid a d ond e tod a vía no h a bía
pisa d o el ser h u m a no. E n la s ca lles d e la s
g ra nd es ca pita les a pa recía n m a nifesta ntes y
a socia ciones d e tod a índ ole reivind ica nd o
espa cio pa ra los eternos perd ed ores d e
contiend a s pa sa d a s. E n Pra g a se ped ía el fin
d el inm ovilism o soviético. E n Wa sh ing ton se
ped ía pa so pa ra m inoría s étnica s ca d a vez
m enos m inorita ria s. E n tod o el m u nd o la s
m u jeres ped ía n d eja r d e ser ciu d a d a na s d e
seg u nd a cla se. La fé en el prog reso era
il im ita d a .

Desd e la g enera ción previa , la s d im ensiones
d e los a va nces a eroná u ticos ca m bia ron
ra d ica lm ente. Al poco d e a ca ba r la Seg u nd a
Gu erra M u nd ia l se h a bía constru id o el X- 1 ,
prim er a vión ca pa z d e su pera r la velocid a d d el
sonid o. E ra u n peq u eñ o a pa ra to m onopla za
q u e no d espeg a ba d esd e tierra sino d esd e u n
bom ba rd ero B- 29 a d a pta d o com o nod riza d el
X- 1 , y con él el mítico piloto d e pru eba s Ch u ck
Yea g er log ró su pera r la velocid a d d e M a ch 1 .
Pa ra 1 960 ya h a bía a viones q u e se a cerca ba n
a l 70 por 1 00 d e esa velocid a d tra nsporta nd o,
no ya cu rtid os pilotos d e pru eba s, sino sim ples
pa sa jeros d e línea reg u la r, y los m ilita res d e
va rios pa íses tenía n a viones d e ca za q u e
a lca nza ba n o su pera ba n el M a ch 2. Dentro d e
esta era d e a va nces ininterru m pid os, pa recía
lóg ico q u e el sig u iente pa so fu era constru ir
a pa ra tos q u e pu d iera n tra nsporta r a u n
centena r d e persona s por la ru ta d el Atlá ntico
N orte a l d oble d e velocid a d d e los a viones
su rg id os h a cia 1 958 ( E l Com et britá nico o los

DC- 8 y Boeing 707 nortea m erica nos) . Se
a ca ba ba d e inicia r u na verd a d era com petición
q u e tu vo m a tices ing enieriles y políticos d e
tod a cla se.

E l Concord e fra ncobritá nico vio vola r su prim er
prototipo en el a ñ o 1 969, y los ejem pla res d e
serie estu vieron en servicio d esd e 1 976 h a sta
2003. Se espera ba constru ir u n centena r d e
Concord es, d entro d e ese espíritu d e eu foria
q u e h a bía ca ra cteriza d o la d éca d a d e los 60,
pero la crisis d el petróleo d e 1 973, fru to d e u na
d e la s va ria s g u erra s entre I sra el y su s vecinos
á ra bes, h izo q u e sola m ente a ca ba ra n
fu nciona nd o ca torce ejem pla res: siete pa ra Air
Fra nce y siete pa ra British Airwa ys. Aq u ella
crisis tu vo u na pa rte positiva , pu es a u nq u e
tu vo u n orig en a rtificia l ( boicot d e los pa íses
á ra bes a Occid ente) h izo m ed ita r a m u ch os
sobre el fin d e la era d el petróleo ba ra to. La s
fá brica s d e a u tom óviles em peza ron a d iseñ a r
coch es m u ch o m á s eficientes y m á s
a h orra d ores, y los g obiernos a red iseñ a r su s
sistem a s d e tra nsporte pú blico. E l Concord e
q u ed ó com o u na especie d e esca pa ra te d e
lu jo d e la ind u stria d e Eu ropa , en u n m om ento
en q u e el proyecto Airbu s esta ba tod a vía en
su s com ienzos ( el A300 precu rsor d e los
posteriores A31 0, 320, 330.. .) y la constru cción
d e g ra nd es a viones d e pa sa jeros h a bía sid o
d esd e los a ñ os 50 u na ta rea ca si
m onopoliza d a por la s g ra nd es fá brica s
a m erica na s o soviética s ( sa lvo excepciones
com o la d el Da ssa u lt M ercu re) . E n la ru ta d el
Atlá ntico N orte, los Concord es a ctu a ba n com o
em ba ja d ores d e Fra ncia y d el Reino U nid o en
el a eropu erto Kenned y d e N u eva York, tra s
vencer la s reticencia s d el g obierno
esta d ou nid ense. Ta nto m a nd a ta rios com o
colectivos ecolog ista s d e los E E U U m ostra ron
u na oposición fronta l a l Concord e,
a rg u m enta nd o el excesivo nivel d e ru id o q u e
g enera ba el vu elo su persónico. Desd e lu eg o,
la s ra zones era n m á s política s q u e
m ed ioa m bienta les, pu es ta nto la Fu erza Aérea
com o la Arm a d a d e a q u el pa ís conta ba n en
su s a rsena les con a pa ra tos q u e ig u a la ba n y
su pera ba n la velocid a d d el Concord e, e inclu so
la ind u stria d e la a via ción civil h a bía d iseñ a d o
los q u e iba n a h a ber sid o com petid ores
d irectos d el a vión eu ropeo d e pa sa jeros, d e los
q u e h a bla rem os enseg u id a por la s
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im plica ciones q u e pu d ieron h a ber tenid o pa ra
Espa ñ a .

N o pod em os term ina r esta reseñ a d e lo q u e
fu e el Concord e sin h a bla r d el otro a vión
su persónico d e pa sa jeros q u e se lleg ó a poner
en servicio. E ra el Tu polev 1 44 d e la U RSS, cu yo
prim er prototipo voló en 1 968 y d el q u e se
lleg a ron a constru ir 1 6 ejem pla res. Lo opera ba
la com pa ñ ía esta ta l Aeroflot entre M oscú y
Alm a - Ata , nom bre q u e tenía entonces u na
ciu d a d d el Ka za ja stá n h oy d enom ina d a

Alm a ty, y su vid a a ctiva estu vo pla g a d a d e
a ccid entes y a vería s, d ebid o q u izá a la prisa
con la q u e se concibió, en u n a m biente d e
pa ra noia d e la Gu erra Fría ba jo el q u e h a bía
q u e constru ir, porq u e sí, eq u iva lentes a
cu a lq u ier cosa q u e proyecta ra n o pu siera n en
fu nciona m iento la s ind u stria s d e los pa íses
occid enta les. Los ú ltim os vu elos d e línea
reg u la r d el Tu polev 1 44 no lleva ba n pa sa jeros,
sino ca rg a , com o m ed id a d e preca u ción, y
- pa ra d oja s d e la vid a - la ú ltim a u til id a d q u e
tu vo el a rtefa cto d espu és d el d esplom e d e la

Comparativa de los tamaños de los dos aviones supersónicos de viajeros que se llegaron a construir. Concorde (1 y vista más

detallada) y Tupolev 144 (3) con el abortado Boeing 2707, ya en configuración de ala fija (2).



Crónica gatuna

8

U RSS fu e la d e servir com o a vión- la bora torio
pa ra la N ASA en la d éca d a d e 1 990. Con ello,
los Esta d os U nid os tu vieron por fin u na d e
esta s picu d a s a erona ves, a u nq u e fu era
fa brica d a por el a ntig u o enem ig o, y pa ra
vu elos d e pru eba .

Y con estos d os m od elos se a ca bó la cosa ca si
d el tod o, porq u e ta nto el Tu polev 1 44 com o el
Concord e era n u nos trem end os d erroch a d ores
d e com bu stible incom pa tibles con la situ a ción
post- 1 973, q u e se m a ntu vieron vola nd o por
ra zones d e org u llo na ciona l. A la Aeroflot le
sa lió m u ch o m á s renta ble ped ir u n a vión
( I lyu sh in- 86) q u e tra nsporta ra m u ch os m á s
pa sa jeros, a u nq u e fu era a 900 kilóm etros por
h ora en vez d e a 2000, y la s a erolínea s

occid enta les h icieron lo m ism o incorpora nd o a
su s flota s el “ Ju m bo” d e la Boeing , el DC- 1 0 d e
la Dou g la s o el L- 1 01 1 d e la Lockh eed . O los
posteriores A 340 eu ropeos. E l concepto d e
“ a vión d e fu sela je a nch o” ( wid e bod y) na ció
ca si a la pa r ( fina les d e los a ñ os 60) q u e el
“ tra nsporte su per- sónico” ( SST en su s sig la s
ing lesa s) , pero se le a ca bó im poniend o por
g olea d a a l tener u n precio por pa sa jero
m u ch o m enor.

¿ Y q u é pa so con los SST a m erica nos? ¿ U n pa ís
q u e h a bía constru id o la na ve espa cia l Apolo o
el porta a viones E nterprise no tenía ca pa cid a d
pa ra h a cer u n Concord e? , se preg u nta rá n
m u ch os. Pu es cla ro q u e pod ía n h a berlo
constru id o, y d e h ech o d os fa brica ntes, la

Ejemplo de lo que técnicamente era viable en la década de 1960, aunque por razones políticas o económicas no se le diera

salida. Este impresionante avión es el prototipo del bombardero North American B-70, destinado a haber sustituido al B-52 y

capaz de alcanzar los 3000 kilómetros por hora como alguno de los diseños de pasajeros que reseñamos en este artículo. Acabó

quedando como avión de ensayos para la NASA, mientras que el robusto y superfiable B-52 sigue hoy en activo. (Imagen: NASA)
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Boeing y la Lockh eed , presenta ron d iseñ os d e
a viones d estina d os a a lca nza r no ya 2000,
sino 3000 kilóm etros por h ora , y a conta r con
u n ta m a ñ o m a yor q u e el d e su s contra pa rtid a s
d el otro la d o d el “ ch a rco” ( Ca pa ces pa ra lleva r
entre 230 y 300 pa sa jeros frente a la s cifra s
cerca na s a la a m ita d q u e pod ía n lleva r el
a vión ru so o el fra ncobritá nico) E ra n el Boeing
2707 y el L- 2000, respectiva m ente, im pu lsa d os
por la a d m inistra ción Kenned y, d e los q u e se
presenta ron m a q u eta s a esca la rea l en el a ñ o
1 966, ya g oberna nd o Joh nson. E l g obierno
fed era l, q u e a poya ba la s investig a ciones d e
a m ba s com pa ñ ía s, elig ió el proyecto d e
Boeing , d el q u e se previeron versiones ta nto d e
a la fija com o d e g eom etría va ria ble, y d el q u e
se lleg a ron a h a cer 1 22 ped id os por pa rte d e
26 a erolínea s, entre la s q u e se pod ía n d esta ca r
la s a m erica na s Delta , World y N orthwest, y la s
eu ropea s KLM , I beria y Alita lia . La com pa ñ ía
esta ta l I beria , q u e entonces tenía ca si el
m onopolio d el tra nsporte a éreo d e via jeros d e
Espa ñ a , con el control d e tod os los vu elos a l
exterior y bu ena pa rte d e los na ciona les ( los
no cu biertos por la s em presa s m enores Avia co
y Spa nta x) enca rg ó tres ejem pla res d el 2707.

Los tres SST espa ñ oles se h a bría n d estina d o a
la ru ta d e M a d rid ( a eropu erto d e Ba ra ja s) a
N u eva York ( a eropu erto d e I d lewild ,
reba u tiza d o com o Joh n F. Kenned y tra s la
m u erte d e este presid ente en 1 963) , la ru ta d e
m á s prestig io d e la s opera d a s por I beria . Se
h a bría pod id o h a cer en d os h ora s. E n tiem pos
d e los ú ltim os cu a trim otores d e h élice, fu e en
este corred or d el Atlá ntico N orte d ond e I beria
pu so en servicio los Lockh eed Constella tion, y
con la lleg a d a d e los prim eros a viones d e
pa sa jeros a rea cción, los Dou g la s DC- 8. La
evolu ción lóg ica d e la ru ta d e N u eva York era
el 2707, d el q u e h a bría siem pre u no o d os
ejem pla res en u so, y el tercero d e reserva . Sin
em ba rg o, el optim ism o q u e h a bía con el a vión
en 1 966 se fu e d ilu yend o. E l proyecto Apolo d e
la N ASA y la g u erra q u e se m a ntenía en
Vietna m consu mía n u na inm ensid a d d e
d óla res d el presu pu esto fed era l, y fu e
creciend o la oposición a u n proyecto q u e,
a u nq u e pa rid o por la Boeing , esta ba
fu ertem ente a poya d o por inversiones pú blica s
en interés d e la s m ism a s ra zones d e prestig io
na ciona l por la s q u e el g obierno fra ncés d a ba

tod o tipo d e fa cil id a d es a la constru cción d el
Concord e. E n 1 971 , fina lm ente, ba jo la
presid encia d e Rich a rd N ixon, se ca nceló la
inicia tiva d el Boeing SST, con g ra n oposición
d e los sind ica tos, q u e veía n en el 2707 u n cla vo
a rd iend o con el q u e a seg u ra r em pleo pa ra el
sector a eroespa cia l a nte la ca ncela ción d e
m isiones d el proyecto Apolo, y a nte los pla nes
d e los m ilita res pa ra ir d esvincu la nd o a los
Esta d os U nid os d e la g u erra d el Vietna m ( era
la lla m a d a “ vietna m iza ción” d el conflicto,
consistente en retira r tropa s a m erica na s y
su stitu irla s por la s d el g obierno d el Vietna m d el
su r, a lia d o d e Wa sh ing ton frente a los
com u nista s d el norte) .

I beria a ca bó opta nd o por otro a vión d e
Boeing , pero concebid o con la filosofía
contra ria , la d el wid e bod y o a erona ve d e
fu sela je a nch o. E ra el conocid o 747 o “ Ju m bo
Jet” , q u e vola ba a la m ism a velocid a d q u e los
m od elos a nteriores, pero tra nsporta nd o 500
persona s en u n solo via je, a lred ed or d el d oble
d e la m a yoría d e versiones d el DC- 8. E l prim er
“ Ju m bo” fu e entreg a d o a I beria en el a ñ o
1 970, y ya no h u bo m á s intentos por pa rte d e
Espa ñ a d e a d q u irir m á s a viones su persónicos
d e pa sa jeros, ni a E E U U , ni a Fra ncia ni a
ning ú n otro pa ís. La crisis d e 1 973 enterró
d efinitiva m ente tod os estos proyectos, q u e d e
vez en cu a nd o pa recen rea pa recer en la
prensa a eroná u tica en form a d e “ neo-
Concord es” m á s eficientes energ ética m ente,
a u nq u e el a ctu a l escena rio político e ind u stria l
( nu eva m ente en m ed io d e u na crisis, y con
va rios d e los territorios su m inistra d ores d e
petróleo inm ersos en g u erra s o va cíos d e
pod er) h a ce prá ctica m ente im posible q u e
pod a m os ver, ni siq u iera en form a d e
prototipo, a lg ú n d iseñ o d e esta cla se en lo q u e
q u ed a d e d éca d a .

FUENTES CONSULTADAS

• Revista Flight International, 2 d e

octu bre d e 1 969, a rtícu lo Go ahead

for the Boeing SST?, a pa recid o en la

pá g . 51 4.

• Anu a rio Jane's All the World's Aircraft.

Va rios a ñ os.
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El reciente caso del pabellón Madrid Arena ha devuelto a mi memoria las tremendas imágenes
de aquellos jóvenes aplastados por la brutal aglomeración que colapsaba los pasillos del pa-
bellón y que causó la muerte de cinco de ellos.
Como eslabones de una cadena el recuerdo de esta tragedia me ha llevado a otra que tuvo lu-
gar siendo yo niño y que se saldó con un coste de vidas mucho mayor: el incendio de la disco-
teca “Alcalá 20”, que segó la vida de ochenta y una personas. Recuerdo muy vagamente la
noticia en televisión, y a mis padres y tíos comentar el siniestro. La causa de aquella catástrofe
fue un cortocircuito que prendió una de las cortinas del local, desde donde se extendió el fue-
go al resto de las plantas de la discoteca. Un fallo en el suministro eléctrico, unido a la extensa
humareda producto de la combustión de la decoración y el mobil iario, dejó sin visibil idad el
interior del local, donde se hallaban seiscientas personas en el momento de iniciarse el incen-
dio. Asfixia, avalanchas, atropellos, pánico incontrolado…
Cincuenta y cinco años antes de esta desgracia sucedió otra catástrofe que conmocionó al
Madrid de su época y que guarda muchas simil itudes con lo ocurrido aquella madrugada en la
sala “Alcalá 20”: el incendio del “Teatro Novedades”. Esta es la historia de aquellos hechos.

Texto: Pablo Jesús Aguilera
El incendio del teatro Novedades

“El pueblo lloró y rió en su recinto como en ningún teatro lloraron y rieron” 1

1 Pedro Massa, "El Heraldo de Madrid”, 24 de septiembre de 1924
2 “El número exacto de localidades despachadas para la función de la tarde fué el siguiente: 107 delanteras de galería principal,
81 de entresuelo, 42 delanteras de principal, 42 de entresuelo, 127 generales, 220 asientos de galería alta, 90 butacas y varios
palcos.” (“La Época”, 24 de septiembre de 1928). “Había ocupadas—le dijo a nuestro redactor—220 butacas de la filas primera
a la catorce y 99 de las filas catorce a la veintitrés. Estaban también ocupadas 107 delanteras de entrada general y l47 asientos del
mismo piso; 42 delanteras de entresuelo y otros 81 asientos del mismo piso; 42 delanteras de principal, 31 asientos, también de
principal, y 67 delanteras de galería principal. También estaban vendidos cuatro palcos. En total estaban ocupadas cerca de 900
localidades. Contando además a las personas que habían pasado a la sala con vales, 'claque', dependencias, etc. , se puede
calcular que dentro del teatro había alrededor de mil personas” (“El Heraldo de Madrid”, 24 de septiembre de 1928).

D om ing o, 23 d e septiem bre d e 1 928,
och o y m ed ia d e la noch e.

E n el Tea tro N oved a d es se está representa nd o
el sa inete “ La m ejor d el Pu erto” , con m ú sica
d el m a estro Alonso y texto d e Ca rreñ o y Sevi-
l la . E l pú blico a sistente a la fu nción es nu m ero-
so 2. De la s veintid ós fi la s d e bu ta ca s d e q u e
d ispone la pla tea se h a lla n ocu pa d a s tod a s la s
loca lid a d es h a sta la fi la ca torce y el resto, h a sta
la d iecisiete, lo está n pa rcia lm ente; la pa rte a l-
ta , el a nfitea tro, se encu entra prá ctica m ente
lleno.

Anuncio del día anterior a la tragedia, publicado en "El

Heraldo de Madrid"
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Ad em á s, com o es d om ing o, en la zona d e los
tela res d el tea tro se encu entra n fa m ilia res d e
los a rtista s y los m a q u inista s y ba sta ntes niñ os
3.

N u eve m enos veinte d e la noch e.

E l prim er cu a d ro d el seg u nd o a cto está lleg a n-
d o a su fin. Sobre el escena rio, la cu bierta d e
u na g oleta 4 y a l fond o el ba rrio d e Tria na en-
g a la na d o por la Feria d e Abril; u n g ru po d e
g ita na s a ta ca n u na s bu lería s; ba nd erola s y fa -
roli l los d e verbena , i lu m ina d os por lu z eléctrica ,
a m bienta n la fiesta .

Fina liza el cu a d ro. Telón. Apla u sos d el pú blico.

Los a rtista s se d irig en a su s cu a rtos pa ra ca m -
bia rse d e vestu a rio y los tra m oyista s proced en
a ca m bia r los escena rios. De pronto u no d e los
opera rios a d vierte q u e u n fa roli l lo se h a pren-
d id o y el fu eg o h a em peza d o a propa g a rse

por el resto d e la d ecora ción. I nm ed ia ta m ente
a visa a su s com pa ñ eros y el jefe d e m a q u ina -
ria ord ena q u e se a rroje el d ecora d o, pa ra
evita r q u e el fu eg o se propa g u e a l resto d e
d ecora d os q u e cu elg a n d el “ peine” 5. Pero a
pesa r d e la celerid a d con la q u e a com eten la
m a niobra los em plea d os d e a rrojes no pu ed e
evita rse q u e el incend io se extiend a a los va ra -
les d el tela r.

M ientra s ta nto el pú blico, q u e a g u a rd a el inicio
d el cu a d ro fina l, em pieza a inq u ieta rse cu a n-
d o a d vierte q u e a lg o ra ro está su ced iend o tra s
el telón. Los nervios se d ispa ra n cu a nd o em -
pieza a nota rse en la sa la olor a q u em a d o y se
ve su rg ir h u m o tra s el telón. Va rios especta d o-
res, a la rm a d os, g rita n fu eg o e inclu so a lg u nos
se em pieza n a leva nta r d e su s a sientos con la
intención d e a ba nd ona r el recinto.

E l m a estro Ca yo Vela , q u e d irig e la orq u esta ,
observa d esd e el foso a tra vés d el estrech o es-

Segundo cuadro de “La mejor del puerto” (“Nuevo Mundo”, 28-9-1928). El pie original de la fotografía explica el papel de los

farolillos en el incendio.

3 Aunque hoy nos pueda chocar era habitual por entonces que los menores, solos o acompañados, acudieran a todo tipo de
espectáculos, incluidas las por entonces muy populares corridas de toros.
4 El título de la obra alude a ella, ya que “La mejor del puerto" es una goleta llamada "Serapia".
5 El peine es la parte más alta del torreón de tramoya y consiste en un conjunto de largueros en los que van fijadas las poleas por
donde pasan las cuerdas que sujetan el decorado.



Crónica gatuna

12

pa cio existente entre la em boca d u ra y la s
ba m ba lina s u n respla nd or, sem eja nte a u na
lu m bre, pero no conced e g ra n im porta ncia a l
h ech o, porq u e es no es infrecu ente q u e se pro-
d u zca n peq u eñ os cona tos d e incend ios en los
tea tros q u e son siem pre rá pid a m ente sofoca -
d os. Pa ra ca lm a r a l pú blico en ta nto se solu cio-
na el incid ente, em pu ñ a la ba tu ta y la
orq u esta se a rra nca con u n pa sod oble a la es-
pera d e q u e se rea nu d e la fu nción.

“Yo me puse de pie ante el atril y empuñé la batu-
ta sin saber lo que iba a "atacar". . . Percibíamos cla-
ramente el efecto tranquilizador que podía
producir la música, y simultáneamente, como de
acuerdo, atacamos todos el número de "Las lagar-
teranas", que inició porque si el cornetín de la Ban-
da Municipal, Sr. Chatarra.” 6

Los a com od a d ores recorren los pa sil los solici-
ta nd o ca lm a y fina lm ente la m a yoría d e los
especta d ores se sosieg a , reg resa nd o y perm a -
neciend o en su s a sientos, a u nq u e la intra nq u i-
l id a d no h a ya d esa pa recid o d el tod o y se
sig a n escu ch a nd o com enta rios nerviosos. Sin
em ba rg o en la pla nta a lta , d ond e el pú blico
d ivisa a tra vés d el resq u icio q u e q u ed a entre la
pa rte su perior d el escena rio y el telón cóm o
sa lta n ch ispa s, el d esa lojo d e los pa lcos y el
a nfitea tro continu a a pesa r d e la s continu a s
peticiones d e ca lm a ; si bien a l principio son
pocos los especta d ores q u e se m a rch a n, su nú -
m ero se increm enta pronto d e m a nera pro-
g resiva .

“Este matrimonio [. . .] habían adquirido unas [… ]
localidades del piso alto. Estos advirtieron que
salían chispas, e inmediatamente abandonaron la
sala; la mujer se cayó en la escalera, y pasaron so-
bre ella unas cincuenta personas que huían. El ma-
rido, después de grandes esfuerzos, consiguió
asirla y arrastrarla hasta la puerta, adonde la mu-
jer llegó sin sentido. Los dos esposos tienen destro-
zada la ropa, y sufren magullamiento de carácter
leve.” 7

Tra s el telón, en el escena rio, los esfu erzos d e
los tra m oyista s por controla r el fu eg o resu lta n Esquema de escenario (Fuente: www.teatroateatro.com)

6 “La Nación”, 24 de septiembre de 1928.
7 "La Voz", 26 de septiembre de 1928.

Vista del verdadero mundo de máquinas que hay detrás del

telón de un teatro, con buena parte de la terminología

empleada. (Fuente: tallerdeescenografia.bligoo.com)
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ba ld íos. N o sola m ente no se h a conseg u id o
a pa g a r el fu eg o, sino q u e, incontrola d a s, la s
l la m a s su ben por los tela res y trepa n h a cia el
peine. Los cord a jes y los ba stid ores son presa
d el fu eg o y la s d ecora ciones, envu elta s en lla -
m a s, com ienza n se d esprend en d e los tela res.

Sera fín Día z, electricista d el tea tro, tem e q u e el
fu eg o provoq u e nu evos cortocircu itos y d ecid e
d esconecta r la corriente d el escena rio. Ba ja a l
foso, d esd e d ond e se a cced e el cu a d ro d e lu -
ces, y tra s corta r la s lu ces d el escena rio encien-
d e la s d e tod a la d e la sa la .

E ntre ba stid ores se presenta D. Victoria no So-
bera . Au nq u e el N oved a d es pertenece d esd e
1 91 2 a l com ercia nte en tela s D. Evelio Ferná n-
d ez, D. Victoria no es su fa ctótu m d esd e h a ce
d iez a ñ os. Sin perd er la serenid a d , D. Victoria -
no intenta poner ord en en m ed io d e la tre-
m end a confu sión reina nte entre los
m a q u inista s y d ispone q u e sin perd er tiem po
se ech e el telón d e h ierro 8 pa ra evita r q u e el
fu eg o sa lte a la sa la . Pero el torno q u e lo con-
trola se encu entra en el tela r y na d ie pu ed e
- ¿ q u iere? - a cerca rse h a sta a llí pa ra a cciona rlo.

E l persona l a jeno a la em presa com ienza a re-
tira rse d e a q u ella zona d ond e su s vid a s em -
pieza n a correr pelig ro.

Ig nora ntes a cu a nto fu era d e su s cu a rtos ocu -
rre, los a rtista s está n term ina nd o d e prepa ra r-
se pa ra el ú ltim o cu a d ro; a lg u nos se d isponen
pa ra sa lir a escena . La noticia d el incend io no
va a ta rd a r en a lca nza rles.

Desd e su cu a rto, a m ortig u a d os por el bu ll icio
q u e d el trá nsito d e la ca lle entra por su s venta -
na s, Lino Rod ríg u ez, prim er a ctor d e la com -
pa ñ ía , h a esta d o escu ch a nd o voces y ru id os,
a lg u nos com o d e ca rrera s. Piensa q u e tod o ese
ja leo se d ebe seg u ra m ente a u na trifu lca entre
la s vicetiples; no sería la prim era . Pero en
cu a nto sa le d e su cu a rto ca m ino d e la escena
se perca ta d e q u e es a lg o m á s serio lo q u e

está ocu rriend o. La rea lid a d le g olpea cu a nd o
contem pla tod o el tech o d el escena rio a rd ien-
d o y q u ed a pa ra liza d o d e terror. A continu a -
ción su pensa m iento se d irig e a su s d os h ija s,
Bla nca y Olvid o, a m ba s integ ra ntes d e la
com pa ñ ía , y corre pa ra sa lva rla s.

La prim era tiple ca nta nte d e la com pa ñ ía , Pa -
q u ita M ora nte, q u e h a observa d o ta m bién el
fu eg o corre a su sta d a a encerra rse a su cu a rto
a l oír a l m a q u inista Antonio M a rtínez g rita r
“ ¡Salvarse todos! ¡Hay fuego!” .

Cecil io Ester, corista , q u e ta m bién h a sid o d e
los prim eros d e la com pa ñ ía en d irig irse a l es-
cena rio, reg resa a presu ra d a m ente pa ra a ler-
ta r d el incend io a a q u ellos com pa ñ eros q u e
a ú n perm a necen en los ca m erinos. La noticia
d esa ta el ca os entre a ctores y corista s.

D. Victoria no, porfia nd o en su em peñ o d e
a pa g a r el fu eg o, log ra ench u fa r la m a ng a d e
incend ios d el escena rio, m a s por ella no sa le
a g u a , la ca ñ ería no respond e.

E l telón inicia u n lento ba la nceo. Los especta -
d ores observa n a la rm a d os com o se a cerca a
la sa la ; leng u a s d e fu eg o em pieza n a su rca r su
su perficie.

E l Sr. Tru ji l lo9, coem presa rio d el N oved a d es
ju nto con el Sr. Bu rriel, a ba nd ona preocu pa d o
su bu ta ca y se d irig e a l escena rio pa ra com -
proba r la s d im ensiones d el incend io.

Sobre los m ú sicos, q u e sig u en toca nd o a ni-
m a d os por su d irector, em pieza n a ca er sobre
ellos peq u eñ a s pa vesa s q u e inclu so a lca nza n
la octa va fila d e la pla tea . Pa u la tina m ente a l-
g u nos d e ellos em pieza n a a ba nd ona r su
pu esto.

E l pú blico com prend e q u e se encu entra en pe-
lig ro y sin presta r ya oíd os d e la s reitera d a s
exh orta ciones d e ca lm a , nervioso y a su sta d o,
com ienza a a ba nd ona r a presu ra d a m ente su s

8 Este dispositivo consistía en un telón metálico que caía como una guillotina sobre el escenario en caso de incendio, actuando a
modo de cortafuegos, evitando que el fuego se propagara hacia el resto de la sala.
9 Las circunstancias hubieran podido ser mucho peores aquella noche para el Sr. Trujillo, que pocas horas más tarde comentaba
a la prensa: “Anteayer vino mi familia del veraneo. Hoy, precisamente hoy, esta tarde, se les había ocurrido ir al teatro. Yo, no
sé por qué, me opuse a que vinieran. Me suplicaron que los trajera, y yo, les juro a ustedes que no me movía a ello ninguna
razón natural seguí oponiéndome. 'No quiero que vayáis, que es domingo y va demasiada gente.' Y no han venido. Figúrese
usted, de haber venido hubiera tenido que darles un palco entresuelo, que es la localidad que más les gusta. Imagínese lo difícil
que les hubiera sido salir; son niños pequeños y habrían perecido todos” (“Heraldo de Madrid”, 24 de septiembre de 1928)
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a sientos pa ra d irig irse a la s sa lid a s.

“Al ver que caían pavesas huyeron; pero al llegar
al fondo de la escalera Isabel perdió de vista a sus
tres hijas. La más pequeña, de nueve años, cayó
arrollada por la avalancha de gente debajo de un
hombre, y refiere con mucha gracia su salva-
mento.

—Casi me ahogaba—dice.

—Yentonces, ¿qué hiciste?

—¡Ande! Pues, como pude, me encaramé un poco
y le di un mordisco en un brazo al hombre, y ya
viéndome un poco más libre pude salir” 1 0

“El escenario era una enorme hoguera; las lenguas
de las llamas llegaban amenazantes hasta los pal-
cos más próximos, uno de los cuales, el platea nú-
mero 6, estaba ocupado por D. José Vilá y su
familia. Este, que ál ser vistos los primeros resplan-
dores de las chispas había abierto la puerta del
palco como medida de precaución para tener ac-
ceso más franco en el momento que lo juzgara
oportuno, salió acompañado de sus deudos, con
relativa tranquilidad cuando vio el espectáculo im-
ponente del escenario, ya pasto de las llamas, lo
que no dejaba duda de que la catástrofe era inevi-
table. Al mismo tiempo que el Sr. Vilá y su familia,
salieron buscando el acceso a la calle unas quince
o veinte personas de las que ocupaban las buta-
cas. Todos fueron a coincidir a un pasillo en el que
habia una pequeña puerta, que, según cree el Sr.
Vilá, se abría hacia la calle de las Velas. La puerta
era de las de cierre metálico, atravesado por una
barra de hierro. Unos cuantos hombres, desarro-
llando la inverosímil fuerza que da el instinto de
conservación, consiguieron romper la férrea barra,
y luego lograron levantar algo el cierre metálico,
hasta dejar el paso suficiente á los cuerpos encor-
vados en un supremo esfuerzo. Así el Sr. Vilá, las
personas de su familia y los otros espectadores que
se dirigieron a aquel lugar pudieron llegar a la ca-
lle” . 1 1

M ig u el Cru z, a com od a d or en la pla nta a lta y
bom bero ju bila d o, tem e q u e la situ a ción esca -
pe d e control e intenta q u e la eva cu a ción d e su
piso se h a g a en rela tivo ord en.

E ntre ba stid ores, tra s u nos prim eros m om entos
d e estu por, d ond e tod os corren d e u n la d o a
otro sin sa ber m u y bien q u é h a cer, los m iem -
bros d e la com pa ñ ía em pieza n a precipita rse
por la pu erta q u e tra s el escena rio sa le a la
ca lle d e Sa nta Ana , a lg u nos sin a ca ba r d e ves-
tir y a ba nd ona nd o en su s cu a rtos su s eq u ipa -
jes y con ellos cu a ntos objetos d e va lor poseen,
com o a lh a ja s o precia d os m a ntones d e M a ni-
la . Lino Rod ríg u ez h a log ra d o loca liza r a su
Bla nca y la ord ena sa lir inm ed ia ta m ente a la
ca lle con el resto d e com pa ñ eros m ientra s él
sig u e bu sca nd o a Olvid o en m ed io d e la ba -
ra h ú nd a .

Los em plea d os d e m á q u ina s no pu ed en ya
m á s q u e h u ir d el escena rio; Don Victoria no
tiene q u e ser sa ca d o a la viva fu erza d el m is-
m o, porq u e no q u iere a ba nd ona rlo.

La pira q u e se a lza sobre el escena rio pone en
serio pelig ro a la orq u esta , cu yos integ ra ntes, a
los q u e la s l la m a s a m ena za n a lca nza r por
m om entos, va n d esocu pa nd o su pu esto.

Al Sr. Tru ji l lo le resu lta ya im posible g a na r el
escena rio. Tod o tra nscu rre ta n rá pid o… Por los
pa sil los d e a cceso encu entra a u n g ru po d e vi-
cetiples a su sta d a s a la s q u e el m ied o h a pa ra -
liza d o. Sin d u d a rlo y a g a rra nd o fu ertem ente
d el bra zo a d os d e ella s g rita “ ¡A la calle! ¡To-
das a la calle!” y sa le con ella s por el a cceso d e
Sa nta Ana . U na d e ella s es Bla nca , la h ija d e
Lino Rod ríg u ez.

Pa q u ita M ora nte a ba nd ona su cu a rto y se d i-
rig e a tu rd id a a l pa sil lo. Los g ritos son a terra -
d ores y por tod a s pa rtes h a y lla m a s. La tiple
ca e m ed io d esm a ya d a pero es resca ta d a por
u n a m ig o d e su fa m ilia q u e d e u n bra zo la
cond u ce por la s esca lera s, h u yend o con ella
por la sa lid a d e la ca lle d e Sa nta Ana .

E n la sa la la eva cu a ción se com plica por m o-
m entos. E l pú blico d el pa tio d e bu ta ca s q u e
intenta a cced er a l vestíbu lo por los pa sil los la -
tera les se encu entra con el q u e está ba ja nd o
d esd e el a nfitea tro y se em pieza a prod u cir
u na a g lom era ción. Ad em á s, a pa rte d e la s ver-
ja s existentes en el pa sil lo d el vestíbu lo la tera l,
se h a lla n d ispu esta s ta m bién u na s pa ra lela s d e

10 “El Heraldo de Madrid”, 29 de septiembre de 1928.
11 “La Nación”, 24 de septiembre de 1928.
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h ierro pa ra oblig a r a q u e los especta d ores a c-
ced a n a l recinto d e u no en u no a g u a rd a nd o
su tu rno, y q u e a h ora son u n a u téntico estor-
bo.

E n la s esca lera s q u e com u nica n con la pla nta
su perior ta m bién em pieza n a su rg ir los proble-
m a s. Si bien h a sta entonces el trá nsito por ella s
h a bía sid o rela tiva m ente flu id o, a h ora em pie-
za a ra lentiza rse. Apoya d o en su m u leta y
a yu d a d o por su m u jer, Bra u lio M irón, d escien-
d e fa tig osa m ente por la esca lera . Au nq u e h a n
sid o d e los prim eros en d eja r su s a sientos, el
torpe pa so d e Bra u lio fa cil ita q u e sea n a d ela n-
ta d os por q u ienes, ca d a vez en m a yor nú m e-
ro, a ba nd ona n la s loca lid a d es su periores.
Arrecia n los em pu jones y a pretu ra s y Bra u lio
d ecid e entonces a rroja r la m u leta por la esca -
lera y su biénd ose a l pa sa m a nos, a g a rra d o a él
con u na m a no y con la otra a su m u jer fu e
d eslizá nd ose h a sta a lca nza r el pa sil lo y, a d u -
ra s pena s, log ra r sa lir a m bos por la ca lle d e la s
Vela s. Posiblem ente, d e h a ber a tend id o la s so-
licitu d es d e g u a rd a r la ca lm a y no h u biera sa li-
d o a ntes d e q u e ese prod u jera el tu m u lto no lo
h a bría conseg u id o.

E l a va nce d el fu eg o y el d enso h u m o im posibi-
l ita n ya la sa lid a h a cia la ca lle d e Sa nta Ana .
Los a rtista s q u e a ú n no h a n pod id o sa lir por
ella reg resa n a su s cu a rtos y com ienza n a g ri-
ta r a u xil io por su s venta na s. Dos seg u nd a s ti-
ples, a terroriza d a s, intenta n a rroja rse d esd e
ella s a la ca lle con g ra ve riesg o d e su s vid a s
por la a ltu ra d esd e d ond e se encu entra n. 1 2

Ta m bién se encu entra n en a pu ros a lg u nos d e
los fa m ilia res y a m ig os d el persona l d e tea tro
q u e se encontra ba n en la zona d e los tela res y
a h ora , d esorienta d os y a su sta d os, se ven
a rrincona d os por el fu eg o. Alg u nos bu sca n la
sa lva ción h u yend o por la s venta na s.

“ [… ] la niña de cuatro años Amparito de la Con-
cepción Rodríguez. Ella y su hermana Margarita
fueron al teatro con el padrino de Amparito, Pedro
González, empleado en la tramoya. Al declararse
el incendio se arrojó por una ventana de los tela-
res, donde se encontraban, al tejado de una casa
de la calle de Santa Ana, donde fué recogida por
un hombre que la sacó de allí” . 1 3

E l Sr. Tru ji l lo, tra s poner a sa lvo a la s vicetiples,
intenta a cced er d e nu evo a l tea tro, pero ya no
le es posible. Se d irig e entonces a la ta q u il la ,
pa ra recog er la reca u d a ción d e la ta rd e, q u e
a sciend e a tres m il pta s. 1 4

E l a ctor Ra fa el La bra presta su a yu d a d esd e la
ca lle a su s com pa ñ eros a tra pa d os en los ca -
m erinos. H om bre d e constitu ción recia , se en-
ca ra m a por u na venta na ba ja h a sta el cu a rto
d e Frontera e I borra , y h a ciend o esca la entre
esta h a bita ción y la pla nta ba ja perm ite q u e
a m bos pu ed a n a lca nza r la ca lle. Pero resca ta r
a tod os d e esta m a nera resu lta m u y com plica -
d o. Desd e el interior Cecil io Ester intenta coor-
d ina r la opera ción d e sa lva m ento,
im poniénd ose a la confu sión reina nte, espe-
cia lm ente en los cu a rtos d e la s señ orita s d e
conju nto. Alerta d o por los g ritos, Lea nd ro
M u ñ oz, g u a rd ia d e Policía U rba na con d om i-
cil io en la ca lle d e Sa nta Ana frente a la tra sera
d el tea tro, tom a nd o u na esca lera sa le a la ca lle
y a yu d a con ella a q u e a l resto d e la com pa ñ ía
log re ponerse a sa lvo. Otros vecinos cola bora n
ta m bién en el resca te.

Lenta m ente el telón h a id o recu pera nd o su
vertica lid a d , pero vencid o por el fu eg o ca e en
lla m a s sobre el escena rio y la ba tería , y u n
trem end o respla nd or esta lla sobre el escena rio
inva d iend o tod a la sa la , m ientra s q u e u na
g ra n ca ntid a d d e a scu a s y d e peq u eñ os trozos
d e pa pel encend id o sa len expu lsa d os h a cia la
sa la , lo q u e term ina d e d esa ta r el pá nico.

E l a pu nta d or h a q u ed a d o a tra pa d o en su
conch a sin posibil id a d d e esca pe. De no h a ber
esta d o situ a d a la orq u esta en u n pla no inferior
– en el foso- respecto a l escena rio proba ble-
m ente h u biera n perecid o a bra sa d os tod os su s
m iem bros; d e h ech o los tres ú nicos m iem bros
d e la orq u esta q u e seg u ía n toca nd o - Severia -
no M enénd ez ( trom peta ) , Alberto Ca ñ ete
( tim ba l) y D. José Soria no ( ca ja ) - tienen q u e
h u ir d el foso, presenta nd o tod os ellos q u em a -
d u ra s. Los ú nicos sonid os q u e se escu ch a n ya
en la sa la son los g ritos d e la g ente y los fu ertes
ch a sq u id os q u e prod u ce la m a d era a l a rd er.
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Ta m bién se encu entra en serios a pu ros Sera fín,
el electricista ; a lg u ien, en m ed io d e la confu -
sión, h a cerra d o la pu erta d el cu a rto d e lu ces y
a h ora no pu ed e sa lir. Forcejea con el pom o d e
la pu erta , la g olpea , g rita pid iend o a u xil io, pe-
ro su s voces son sofoca d a s por el g riterío d e la
sa la .

I m posibil ita d a la sa lid a por el foso d e orq u esta
la ú nica sa lid a q u e se les ofrece a los m ú sicos
q u e a ú n perm a necen a llí es por el pa tio d e bu -
ta ca s, m ezcla d os con el pú blico.

“Yo [el m a estro Vela ], al darme cuenta de la
violencia del fuego, inicié mi huida mezclado
al público, entre los gritos de locura de todos.
Vi una niña caída entre dos filas de butacas, y
la alcé como pude hasta que una mujer, tal
vez su madre, me la arrebató. . . No había ga-
nado la mitad del pasillo cuando comenzó a
arder la parte superior de las localidades. . . La

presión de los que me empujaban era inso-
portable. . . Apoyándome en una fila de buta-
cas traté de resistir, de contener la avalancha;
pero era tan fuerte el empuje, que hiriéndome
en la mano derribé la fila, y por el hueco pude
escapar, seguido por los espectadores que
advirtieron aquel paso. . .” 1 5

“Nos dispusimos a salir del patio de butacas. Al
ver que nos levantábamos, unos amigos
nuestros de la orquesta, los violines Manuel
Cánepa y César Jiménez, nos recomendaron
que tuviésemos calma. Con la natural angustia
preguntamos: '¿Por dónde podremos salir an-
tes?' y Manuel Cánepa respondió: '¡Por aquí,
por aquí; vengan ustedes por aquí!'. Lo segui-
mos. Mi hermana Teodora, con sus hijos, uno
de cada mano, salió delante. Francisca y yo,
detrás. Salíamos por el pasillo lateral de la iz-
quierda, cuando Francisca y yo fuimos arro-
lladas por la avalancha de gente que huía

12 Recordemos que esta altura era como de cuatro a seis metros.
13 “El Heraldo de Madrid”, 28 de septiembre de 1928.
14 “Anoche, un golfillo, apodado el ''Alandi'', muy conocido por las personas que frecuentan aquella barriada logró, durante la
confusión, poner a salvo la cantidad de 1.700 pesetas que se encontraban en contaduría. El ''Alandi'' las entregó esta mañana en
el ''bar'' La Paloma al empresario de Novedades, señor Burriel.” (La Época, 24 septiembre 1928).

El Heraldo de Madrid, 26 de septiembre de 1928
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desaforadamente. Caímos al suelo. Hubiése-
mos muerto, seguramente; pero los violinistas
César y Manuel, que salían detrás de nosotras,
consiguieron con grandes esfuerzos levantar-
nos.” 1 6

Arra nca nd o a lg u na s ta bla s d el piso Sera fín, lo-
g ra a ba nd ona r su encierro y ponerse a sa lvo.

Prá ctica m ente a continu a ción d e q u e el telón
ca ig a , la sa la q u ed a sin m á s ilu m ina ción q u e
la d e la s l la m a s, porq u e el fu eg o h a a fecta d o
a la insta la ción eléctrica .

“— ¿Vieron ustedes arder el telón de boca?

— No, señor; vimos el resplandor desde el pasillo,
e inmediatamente se apagaron las luces.

— ¿De modo que las luces se apagaron apenas
iniciado el fuego?

—Sí, señor.” 1 7

La escena es d a ntesca . La s l la m a s a lca nza n la
zona inm ed ia ta d el a nfitea tro e inclu so la s vi-
g a s d el tech o; la s cu erd a s d e ju eg o d el telón
d e a nu ncios y el frontis se ven d evora d os por
el fu eg o. E l intenso h u m o d ificu lta la respira -
ción y entu rbia a ú n m á s la esca sa visibil id a d .
Se m u ltiplica n los g ritos d e m ied o, d e d olor, d e
locu ra o d e lla m a d a a l fa m ilia r o a l a m ig o q u e
h a n perd id o, a rra stra d os por u na incontrola ble
m a rea h u m a na , recibiend o g olpes y em pello-
nes. Es la ley d el m á s fu erte; los m á s d ébiles
son em pu ja d os e inclu so pisotea d os por q u ie-
nes, enloq u ecid os, bu sca n g a na r la sa lid a .

“ [… ] comenzamos a bajar la escalera; pero a la
altura del primer piso nos sorprendió la avalancha
de gente que bajaba corriendo y caímos envueltas

en un centenar de personas” 1 8

“Otra hermana mayor decía que, al verse tirada
en el suelo, se agarró a las piernas de un señor,
que a su vez estaba muy asustado buscando a su
mujer.

—¡Señor, señor! Ayúdeme a levantarme — excla-
maba la chiquilla anhelante y llorosa.

—¿ Pero tú quién eres? Si a quien busco es a mi
mujer.

El caritativo señor no le hizo caso y la dejó llorando
en el suelo.” 1 9

Desd e la s loca lid a d es su periores, por d ond e el
fu eg o se está propa g a nd o m á s rá pid a m ente,
a lg u nos especta d ores se d escu elg a n por la s
colu m na s; otros se a rroja n sobre la s bu ta ca s
d el pa tio.

Sorprend id o en su h u id a por el a pa g ón, es el
conocim iento q u e d e la d isposición d el tea tro
tiene el q u e sa lva a l m a estro Vela y a l g ru po
q u e cond u ce .

“El teatro se quedó repentinamente a obscuras, y
gracias a mi conocimiento del local traté de orien-
tarme.. . Por el escenario no había medio de salir. . .
Por la calle de Amazonas, tampoco.. . Recordé en-
tonces que en la calle de las Velas había una tienda
con entrada al teatro, y allí me dirigí, encontrando
echado el cierre metálico de la tienda.. . Como Dios
nos dió a entender, saltamos el cierre y salimos” 20

E l a com od a d or d e los nones, Fermín Ca rra sco,
sa stre d e ed a d a va nza d a q u e com plem enta
su s m eng u a d os ing resos con su su eld o en el
tea tro, a ú n sig u e a conseja nd o ca lm a a la vez

15 “La Nación”, 24 de septiembre de 1928. Cuatro días más tarde el director de orquesta da una versión un poco más
embellecida:
“—Cuando yo [el maestro Vela] salía de patio de butacas por la puerta del pasillo, porque por la de la orquesta no se podía
pasar, después de haberme caído dos o tres veces, medio asfixiado, encontré esta niña en la puerta del patio de butacas, y
mientras con una mano me tapaba la boca con el pañuelo para no ahogarme, con la otra de un ''puñao'' la cogí y pude salir al
pasillo. Intenté salir por Toledo y el tumulto me hizo retroceder a buscar la salida de Velas, donde encontré esta señora, que, al
ver a su hija, se abrazó a ella y se la llevó. ¡No sé más! Cuando pude respirar empezaron a caérseme las lágrimas y hubiera
querido morirme.
— ¿Y cómo llegó esta niña hasta el patio de butacas?
— Como llegamos todas—dice la madre—. Cayendo, rodando, no sé. . . ¡Lo milagroso es que la pobrecita no tiene el menor
rasguño; pero el susto no se le quitará en muchos años!” (“El Heraldo de Madrid”, 28 de septiembre de 1928).
16 “El Heraldo de Madrid”, 29 de septiembre de 1928.
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q u e ilu m ina con ceril la s la sa lid a por su sector.
Gra cia s a su conocim iento d e la sa la sa ca d e
ella a d os niñ os y reg resa d e nu evo, esta vez
con u na vela en la m a no pa ra seg u ir d a nd o
a lg o d e lu z en m ed io d e a q u ella s tiniebla s
m ientra s sig u e a yu d a nd o en la eva cu a ción d el
recinto. Su s com pa ñ eros d e oficio Gu tiérrez,

Ga briel N ú ñ ez y M ig u el Cru z,
a ctú a n d e ig u a l m od o, a u xil ia n-
d o a va ria s persona s y fa cil itá n-
d oles q u e pu ed a n a lca nza r la
sa lid a ; por el contra rio; en otros
se im pone el instinto d e su pervi-
vencia , com o le ocu rre a José
Ca m poy, a com od a d or q u e
presta servicio en el a nfitea tro,
q u e h u ye d el lu g a r im pu lsa d o
por el pá nico.

Va rios especta d ores - com o los
Gu a rd ia s d e Seg u rid a d I sid ro
Org a z y Crescencio Verg a ra , el
ca pitá n d e a via ción Ba rrón, Albi-
no Aria s, d e la com isa ría d e
Bu ena vista , el vend ed or a m bu -
la nte M a ria no Ba tres o el ing e-
niero a g rónom o D. Sa ntia g o
Reyes 21- se sobreponen a l instinto
d e conserva ción y h a ciend o con
u na g ra n entereza d e á nim o
presta n su a yu d a a q u ienes lo
necesita n .

“Cuenta el Sr. Reyes que lo mismo
que él abandonaron sus asientos
muchísimos espectadores, que en
tropel corrían por ganar las salidas,
atropellando y derribando a niños y
mujeres. Interviniendo él, en unión
de otras personas, en socorrer a
unos y a otras, levantándoles del
suelo y facilitándoles la salida.” 22

“Cuando caída en el suelo, junto a
la verja de hierro y abrazada a su

hijito Fernando, de cuatro años, la mecanógrafa
auxiliar de la Delegación regia para la represión
del contrabando y la defraudación en la primera
zona, doña Antonia María Franco Luengo, lucha-
ba desesperadamente por intentar salvarse, en-
contró un hombre bueno que la levantó.

17 “El Heraldo de Madrid”, 29 de septiembre de 1928.
18 “El Heraldo de Madrid”, 28 de septiembre de 1928.
19 “Por fortuna, la pobre muchacha tuvo la suerte de que la recogiera a tiempo un bombero, y éste fue su salvador.” “El Heraldo
de Madrid”, 29 de septiembre de 1928.
20 “La Nación”, 24 de septiembre de 1928.
21 D. Santiago Reyes entró y salió del teatro hasta siete veces prestando su auxilio en medio de aquella vorágine. Varias personas
debieron su vida a la heroica intervención del Sr. Reyes. El 10 de enero de 1930 fue condecorado con la Gran Cruz de
Beneficencia.

Dibujo del incendio, por Antonio Casero. El Heraldo de Madrid, 26 de septiembre

1928
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¡Salve a mi hijo, salve a mi hijo!—le gritó la madre
angustiada.

El hombre que la levantara, sin indecisión alguna,
sin cuidarse de que aumentaba el riesgo de su vida
aumentando la dificultad de salvarse, abrazó al
pequeño, lo cogió y desapareció, saltando por en-
tre la muralla desgraciada de carne humana,
mientras la madre, previsora, le decía:

¡Llévelo a la calle del Almendro, número 10, a la
calle del Almendro!

Afortunadamente, la madre logró salvarse tam-
bién, y después, en la calle, entre ella, su hijo y el
salvador de éste, se desarrolló una conmovedora
escena” 23

D. José Bu rriel - coem presa rio d el N oved a d es
ju nto con el Sr. Tru ji l lo- se h a lla ba a com pa ñ a n-
d o a la fu nción a su fa m ilia , a la q u e consig u e
poner a sa lvo.

“Saqué a dos de mi familia hasta la puerta de la
calle; volví y saqué a los que quedaban; quise vol-
ver por tercera vez para sacar algunos sombreros
y abrigos, pero ya no pude; la avalancha de gente
me aprisionó, zarandeándome de un lado para
otro. Ya no podía moverme; era angustioso; las
llamas comenzaron a circular sobre nuestras cabe-
zas. No comprendo cómo fué en tan poco tiem-
po.” 24

La ola h u m a na , q u e pu g na por a lca nza r la s
pu erta s en los vestíbu los y esca lera s, le a ca ba
a rra stra nd o a la ca lle, con la s ropa s y los za -
pa tos d estroza d os.

Lino Rod ríg u ez a ba nd ona d esespera d o el tea -
tro sin h a ber pod id o loca liza r a Olvid o, su otra
h ija . Lo q u e el a ctor ig nora es q u e Olvid o se
encu entra a sa no y sa lvo en la ca lle. Cu a nd o la
tiple a d virtió la s prim era s señ a les d e fu eg o y
h a ciend o g a la d e sa ng re fría se d irig ió a su
cu a rto pa ra recog er su ca jita con a lh a ja s y a c-
to seg u id o a ba nd ona r el tea tro. E l pa d re y su s
h ija s se a ca ba rá n reu niend o felizm ente en la
ca lle.

Desd e la s venta na s interiores d el tea tro cru za n
corrientes d e a ire q u e em pu ja n la s l la m a s co-
m o u n río d e fu eg o por la s pa red es h a cia la s
loca lid a d es d el fond o, d ond e u n confu so y
a terra d o ta pón h u m a no intenta sa lva r la vid a .
E l h u m o provoca nu m erosos d esva necim ien-
tos. E l tech o d e la sa la , m ord id o por la s l la m a s,
em pieza a d esprend erse sobre el pa tio d e bu -
ta ca s. Pa ra los infelices q u e a llí se encu entra n
pu g na nd o por h u ir se h a d esa ta d o el infierno.

Las labores de rescate y extinción.

U n h ech o q u e pod ría resu lta r intra scend ente
en otra s circu nsta ncia s va a sig nifica r la sa lva -
ción d e m u ch os. E n el a cceso a l tea tro por la
ca lle d e la s Vela s se encu entra u n peq u eñ o ba r
q u e d ispone d e u na a com etid a d iferente por
pertenecer a otra com pa ñ ía eléctrica . Gra cia s
a ello m a ntiene encend id a s su s lu ces, q u e
a ctú a n a m od o d e fa ro orienta nd o a m u ch os
en la espa ntosa obscu rid a d q u e reina en el in-
terior d el tea tro.

“ [. . .] en la obscuridad de las plantas bajas una
oleada humana que quiere ganar la salida. Los
que no pueden alcanzar la salida que da a la calle
de Toledo ven unas luces, luces providenciales en
aquellos terribles momentos. Son las del bar del
teatro, que pertenecen a otra compañía eléctrica y
que siguieron encendidas” 25

“Cientos de personas que habían logrado llegar
hasta el vestíbulo de la derecha, que es el más
amplio, sin luz para orientarse; en busca de las sa-
lidas, se lanzaron hacia el 'bar', saltando por enci-
ma de las mesas y mostradores y arrollando a los
empleados del establecimiento” 26

Los d u eñ os d el loca l, Leopold o y Sa ntos
Ga rcía , consig u en poner a lg o d e ord en en
m ed io d e a q u el tu m u lto y, a com pa ñ a d os por
d os o tres persona s d el servicio y el atrezzista
d el tea tro José Ferná nd ez, son d e los prim eros
q u e se d ed ica ron a los tra ba jos d e sa lva m ento,
a cced en h a sta la s esca lera s, pa ra a d vertir a
g ra nd es g ritos d e por a llí h a y sa lid a . Log ra n
sa ca r a d em á s a d iecioch o persona s, la m a -
yoría h erid a s y u na d e ella s, u na a ncia na , ya

22 “La Libertad”, 5 de octubre de 1928.
23 “La Libertad”, 27 de septiembre de 1928.
24 “El Heraldo de Madrid”, 24 de septiembre de 1928.
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m u erta .

Ad vertid o d e la sa lid a por el ba r u na pa rte d el
pú blico q u iere d irig irse h a cia ella , pero colisio-
na con q u ienes, a rrollá nd oles d esd e a trá s, bu s-
ca n la sa lid a por la ca lle d e Toled o, porq u e
proba blem ente sea este el ú nico a cceso q u e
conocen.

Desd e q u e vecinos y tra nseú ntes h a n a d vertid o
la s prim era s lla m a s en el tea tro y com enza d o
a sa lir especta d ores a lerta nd o d el su ceso, la
noticia d el incend io d el N oved a d es corre com o
la pólvora por tod o el ba rrio. Desd e d iferentes
esta blecim ientos d el ba rrio se telefonea a l pa r-
q u e d e bom beros y a la com isa ría d el d istrito
pa ra a lerta r d el fu eg o y u na m u ltitu d se d irig e
a l tea tro d ispu esta a presta r a u xil io. A pesa r
d el g ra ve riesg o q u e corren no fa lta n q u ienes
penetra n en el N oved a d es pa ra socorrer a
q u ienes se encu entra n a tra pa d os en él, a pesa r
d e q u e con la intensa h u m a red a resu lta prá cti-
ca m ente im posible tra spa sa r el za g u á n. Au n-

q u e la m a yoría d e estos h éroes perm a necen
en el a nonim a to, sí q u e se d ispone d el nom bre
d e a lg u no d e ellos, com o el d e los ceril leros d el
N oved a d es, los h erm a nos M a ch u ca ; los g u a r-
d ia s d e Seg u rid a d Ped ro Va lcá rcel, Felipe Ca -
m inos, José Aba sca l, Dieg o Brih u eg a y José
Vid a l- q u e pese a h a lla rse fu era d e servicio a c-
tu a ron com o si lo estu viera n- ; o el estu d ia nte
d e M ed icina Sr. Arrojo…

Qu ienes h a n conseg u id o a ba nd ona r el tea tro
en los prim eros m om entos d el incend io a pena s
no presenta n m á s h erid a s q u e leves m a g u lla -
d u ra s y m u ch os d e ellos reg resa n d irecta m ente
a su s ca sa s. Pero conform e se d esa rrolla la
eva cu a ción, son ca d a vez m á s los q u e a ba n-
d ona n el N oved a d es con fu ertes g olpes, q u e-
m a d u ra s, o sa ng re en la ca ra o la s m a nos;
a lg u nos h a n sid o resca ta d os ca si inconscientes,
m ed io a sfixia d os; otros presenta n fu ertes crisis
nerviosa s. 27

Ta nto el ba r “ La Pa lom a ” , en el nú m ero 64 d e
la ca lle d e Toled o, com o la ta berna sita en el 91
d e la m ism a ca lle se ven pronto convertid a s en
peq u eñ os e im provisa d os d ispensa rios, d ond e
se rea liza n la s prim era s cu ra s con m á s volu n-
ta d q u e m ed ios en ta nto se em pieza a org a -
niza r el tra sla d o a los centros m éd icos.

“En el número 91 de la calle de Toledo, en la
casa contigua al teatro, se halla establecida
una taberna, único establecimiento que se
hallaba abierto cuando el público comenzó a
salir huyendo del fuego. El cocinero de la ta-
berna, Pedro Alvarez, se ha pasado toda la
noche haciendo y sirviendo tila para 'todas
aquellas personas' que sufrían ataques de
nervios. Especialmente las mujeres han sido las
que más necesitaron sus auxilios. Tanto en la
taberna citada como en el bar denominado
"La Paloma", situado frente al teatro, han da-
do toda clase de facilidades a los periodistas
para que podamos llevar a cabo la informa-
ción de este trágico suceso” . 28

27 Es el caso de José Burriel, que presa del choque emocional camina por las calles ausente, hasta que se cruza con un amigo
médico en la calle Carretas, que intrigado por su ajado aspecto, sin conocer aún la noticia del incendio del Novedades, le
pregunta qué le ha ocurrido. Como despertando de una pesadilla Burriel responde:
—“No lo sé. Una catástrofe horrible. El teatro arde y la compañía se ha quemado toda” (“La Correspondencia militar”, 25 de
septiembre de 1928).
28 “El Heraldo de Madrid”, 24 de septiembre de 1928.

25 “La Voz”, 24 de septiembre de 1928.
26 “La Correspondencia Militar”, 25 de septiembre de 1928.

Los dueños del bar. Heraldo de Madrid, 29 de septiembre de

1928.
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Frente a la s pu erta s d el N oved a d es se va a g ol-
pa nd o u na enorm e ca ntid a d d e persona s q u e
espera n a ng u stiosa s ver sa lir a a q u ellos fa m i-
l ia res o a m ig os q u e a ú n se encu entra n en su
interior. E l ta q u il lero León Rod ríg u ez es u na d e
esta s persona s. Al a d vertir el incend io, y tra s
g u a rd a r rá pid a m ente la reca u d a ción, intentó
a u xil ia r a su m u jer y su s d os h ijos, q u e se en-
contra ba n presencia nd o el sa inete, pero la
m a sa d e g ente q u e vom ita ba n la s pu erta s d el
tea tro le im pid ió el a cceso. Gra cia s a q u e su
fa m ilia ocu pa ba u na s loca lid a d es cerca na s a
la sa lid a pu d o sa lva rse.

N u eve m enos cinco d e la noch e.

Los bom beros d el cerca no pa rq u e d e la Pu erta
d e Toled o se presenta n en el lu g a r d el siniestro.
M ientra s org a niza n u n sa lva m iento d e em er-
g encia y tra s com proba r la s proporciones d el
fu eg o se m a nd a a viso a los resta ntes pa rq u es
pa ra q u e cola boren en su extinción. E l jefe d el
vecino Pa rq u e d e Lim pieza , el Sr. Sol, pone in-
m ed ia ta m ente a d isposición d e los bom beros
och o ta nq u es y och o m a ng a s.

Sin perd er a pena s u n m inu to la s m a ng a s d e
los bom beros em pieza n a a rroja r fu ertes ch o-
rros d e a g u a sobre la s vora ces l la m a s m ientra s
q u e otros m iem bros d el cu erpo a cced en por la
pu erta principa l. N o pu ed en penetra r m á s a llá
d e la esca lera g enera l, pero a u n a sí consig u en
resca ta r a va rios especta d ores, a lg u nos d e los
cu a les ya cía n h erid os en el su elo.

Otra d e la s m ed id a s q u e lleva n a ca bo es la d e
a g ra nd a r con u n pico la sa lid a por la ca lle d e
la s Vela s, pa ra fa cil ita r el d esa lojo d el ed ificio
por ella .

E n estos prim eros m om entos los bom beros lo-
g ra n a u xil ia r a u na s setenta persona s.

N u eve y cu a rto d e la noch e.

“A las nueve y cuarto no se podía dar un paso
por las calles de la Magdalena, de Mesón de
Paredes, de Duque de Alba y de Toledo, desde
la plaza Mayor. Era una imponente ola huma-
na que bajaba velozmente hacia la Plaza de
la Cebada o hacia la de Salmerón [actual Plaza

de Cascorro] [ . . . ] Bien pronto se congregó una
multitud imponente en torno a la estatua del sol-
dado Eloy Gonzalo” 29

Com ienza n a a cu d ir pa u la tina m ente nu evos
efectivos: bom beros d e d iversos pa rq u es 30,
persona l y m a teria l d e la Cru z Roja y m iem -
bros d e la Gu a rd ia Civil d el cu a rtel d e Pu erta
d e Toled o y d e la s fu erza s d e seg u rid a d perte-
necientes a los d istritos d e La La tina y la I nclu -
sa , d el M inisterio d e Goberna ción y d el cu a rtel
d e la ca lle d el Genera l Rica rd os. Al m a nd o d e
la s opera ciones, coord ina nd o la s la bores d e
extinción y resca te, se encu entra n los h erm a -
nos D. José y D. Joa q u ín M ona sterio, jefes su -
periores d el cu erpo d e bom beros.

Se esta blece u n cord ón d e a u xil io perim etra l y
los coch es q u e por a llí circu la n son req u erid os
pa ra tra sla d a r a la s víctim a s a la s ca sa s d e so-
corro d e los d istritos d e I nclu sa , La La tina y
Centro y a la Policlínica d e U rg encia d e la pla -
za M a yor; a lg u na s son lleva d a s en bra zos por
vecinos y fu erza s d el ord en.

29 “El Heraldo de Madrid”, 24 de septiembre de 1928.

El Sol, 25 de septiembre de 1928.
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Desd e el M inisterio Genera l d e Trá fico se d a
ord en d e su spend er por la zona el pa so d e
tra nvía s y a u tom óviles pa ra fa cil ita r la la bor d e
los bom beros y fu erza s pú blica s d e seg u rid a d
y sa nita ria s. Por el m ism o m otivo se ord ena a
los m iles d e cu riosos q u e a ba rrota n la zona
q u e proced a n a d espeja rla . N a d ie q u e no sea
req u erid o pu ed e tra spa sa r los lím ites im pu es-
tos por la Pla za d e la Ceba d a y la Fu entecil la ;
ta m bién se a cord ona n tod a s la s boca ca lles
próxim a s.

E l espectá cu lo es a terra d or. E l tea tro es u na g i-
g a ntesca pira , cu ya s lla m a s a sciend en h a sta el
cielo 31 y com ienza n a sa lta r a la s ca sa s colin-
d a ntes q u e form a n m a nza na con el tea tro
- ca lles d e Toled o, d e Sa nta Ana , d e la Ru d a y
d e la s Vela s- . Afortu na d a m ente, y d entro d e la
d esg ra cia , no corre viento a lg u no esta noch e
q u e pu d iera fa cil ita r a ú n m á s la d ifu sión d el
fu eg o en u n ba rrio d e ca lles estrech a s y d en-
sa m ente pobla d o.

Pa ra evita r ca tá strofes m a yores se ord ena a
los vecinos d e esta s ca sa s q u e proced a n a d e-
sa loja r su s viviend a s. E n pocos m inu tos tienen
q u e recog er a q u ellos enseres q u e consid eren
m á s necesa rios e im prescind ibles y q u e pu e-
d a n ca rg a r y a ba nd ona r su s ca sa s, a nte la in-
certid u m bre d e si pod rá n reg resa r a ella s. N o
tod os los inq u il inos d e esta s ca sa s se presta n a
ello y a lg u nos perm a necen en su s viviend a s
escond id os, a u n a g ra ve riesg o d e su s vid a s.

“Las casas lindantes con el teatro amenazan inmi-
nente ruina. No obstante, los inquilinos se han ne-
gado a abandonar sus cuartos y a dejar el ajuar
los que han podido salvarlo. En la calle de Toledo
se dio el caso de que un inquilino, habiendo pren-
dido el fuego en uno de los pies derechos del
cuarto, al ser requerido por un oficial para que se
pusiera en salvo se negó, no haciéndolo hasta cer-
ca da la una de la madrugada, y esta mañana,
cuando en los restos de la sala del teatro actuaban
los bomberos en el derribo de tabiques, la gente se
asomaba por los agujeros practicados en la pared
de las fincas lindantes” 32

30 Los efectivos totales fueron de 198 bomberos, 8 capataces, 11 conductores y 10 vehículos.
31 Se dice que el resplandor de incendio podía ser observado desde localidades tan distantes entre sí como El Escorial o Pinto.
32 “La Voz”, 24 de septiembre de 1928

Las fuerzas del Ejército y de la Guardia Civil crearon un

perímetro de seguridad alrededor de la zona del siniestro para

evitar la aglomeración de curiosos y facilitar el rescate. Diario

El Sol (imagen superior) y La Correspondencia Militar

(inferior), ambas del 25 de septiembre de 1928.

El teatro ya está perdido, y los daños se extienden a los

inmuebles colindantes. Nuevo Mundo, 28 de septiembre de

1928.
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Diversos conting entes m ilita res 33, req u erid os
por la s a u torid a d es, a yu d a n a los vecinos a
d esocu pa r su s ca sa s y cola bora n ta m bién a
d esa loja r con prem u ra la s ca ba llería s y ca rros
q u e se encu entra n en el pa ra d or d e la s Vela s,
posa d a d ond e se reu nía u n g ra n nú m ero d e
tra jineros.

E n la s a cera s, a sí com o en u n sola r próxim o a l
N oved a d es los vecinos va n d eposita nd o su s
a ju a res, y a llí, con su s fa m ilia s a g u a rd a n a l ra -
so el fina l d el incend io.

Sim u ltá nea m ente se prod u cen los d esa lojos,
los bom beros va n trepa nd o por a q u ellos teja -
d os pa ra corta r ca m inos a l fu eg o y d isponer
d e nu eva s pla ta form a s d esd e d ond e a rroja r
a g u a sobre el fu eg o. Así m ism o, penetra n por
la s ca sa s d erriba nd o ta biq u es, d estroza nd o el
m obilia rio a su pa so – lo q u e representa u na
ru ina pa ra a q u ella s g entes d e cond ición m o-
d esta – con el fin d e d isponer d e nu eva s vía s
por d ond e sofoca r el incend io y a cced er a l
tea tro. La s bom ba s d e a g u a a pena s d a n
a ba sto.

Ta n im porta nte com o a pa g a r el fu eg o es
a tend er a los h erid os, cu yo nú m ero h a sobre-
pa sa d o la ca pa cid a d d el persona l d e la s ca sa s
d e socorro, q u e no pu ed e a tend er el continu o
a lu d d e víctim a s q u e lleg a ; por ello se req u iere
a tod os los eq u ipos q u e tu viera n tu rno libre
q u e a cu d a n a su s respectivos centros. M u ch os
m éd icos pa rticu la res ta m bién se presenta n vo-
lu nta ria m ente pa ra presta r su s servicios.

N u eve y m ed ia d e la noch e.

Va ria s a u torid a d es se h a n id o persona nd o
frente a l tea tro pa ra inform a rse d e prim era
m a no d e la situ a ción y g estiona r a sí con m ejor
conocim iento la ca tá strofe. E ntre ella s se en-
cu entra el propio Jefe d e Gobierno, D. M ig u el
Prim o d e Rivera , q u e lleg a a com pa ñ a d o por el
g enera l Losa d a , M inistro d e la Gu erra .En la calle. Apunte del natural. El Sol, 25 de septiembre de

1928.

Vecinos desalojados de la Calle de Santa Ana. (Diario La

Nación, 24 de septiembre de 1928).

El desalojo de los inmuebles vecinos

33 El regimiento de León, fuerzas de Wad-Ras, ingenieros del cuartel de Carabanchel y soldados del regimiento de ferroviarios.



Crónica gatuna

24

Víctimas colaterales del incendio del teatro fueron los habitantes de las casas vecinas, que fueron desalojados para evitar que

fueran alcanzados por fuego o derrumbes, o bien para abrir boquetes desde esos edificios y facilitar la entrada del material de

extinción y la posible evacuación de heridos. Muchos consiguieron bajar sus pertenencias a la calle. Fotos: semanario Nuevo

Mundo, 28 de septiembre de 1928.
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Las calles aledañas al Novedades se

convirtieron, aparte de en almacenes de

enseres, en lugar donde pasar la noche

para las familias desalojadas, en medio de

la incertidumbre sobre si sus casas se iban a

salvar o no. Nuevo Mundo (imagen

superior, publicada el 28 de septiembre de

1928) y La Voz (inferior, publicada el día 24

del mismo mes)
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Once d e la noch e.

Por fin se h a conseg u id o q u e el fu eg o h a ya
perd id o su fu erza y la sa la d el tea tro se con-
vierte u n inm enso bra sero, rod ea d o d e u n ex-
tenso ba rriza l y escom bros. Los bom beros
com ienza n a a cced er a los vestíbu los y a la sa -
la ; a lg u nos period ista s les a com pa ñ a n. La s es-
cena s d e h orror se su ced en a nte su s ojos.
M ed io sepu lta d os entre vig a s q u em a d a s, res-
tos d e esca lera s y bloq u es d e pa red es, a pa re-
cen ca d á veres ca rboniza d os u h orriblem ente
d eform a d os; a q u í y a llá , reneg rid os por el h u -
m o, som breros, za pa tos, g irones d e ropa … in-
clu so u n pa r d e m a ch etes y pistola s, q u e se
id entifica n com o pertenecientes a g u a rd ia s d e
seg u rid a d . E l h a lla zg o d e esta s a rm a s d a rá pie
a la leyend a d e q u e entre los especta d ores h u -
bo a pu ñ a la m ientos en los forcejeos por inten-
ta r g a na r la sa lid a .

Los ca d á veres q u e va n siend o extra íd os se co-
loca nd o en d os fila s en la g a lería d e entra d a
d e la pu erta principa l d e la ca lle Toled o.

La s la bores d e resca te y d esescom bro tienen
q u e ser interru m pid a s por el h u nd im iento d e la

esca lera q u e d esd e el vestíbu lo izq u ierd o co-
m u nica con la s loca lid a d es d el pa tio d e bu ta -
ca s.

U na y m ed ia d e la m a d ru g a d a .

Del cu a rtel d e Ra d ioteleg ra fía y Au tom ovilism o
lleg a n tres proyectores d e 90 centím etros y
och o proyectores d e m a no. I lu m ina d os con
ellos, bom beros, m iem bros d e la Cru z Roja y
za pa d ores entra n d e nu evo en el d estru id o
coliseo pa ra rea nu d a r la s ta rea s d e d eses-
com bro. Apena s h a y espera nza s d e encontra r
ya a a lg u ien con vid a , a u nq u e el m éd ico d e la
ca sa d e socorro d e la I nclu sa se h a d espla za d o
h a sta el tea tro a nte la posibil id a d d e q u e a sí
sea . Y el m ila g ro se prod u ce: encu entra n es-
cond id o a u n niñ o, com o d e u nos cu a tro a ñ os,
i leso. E l ju ez d icta m ina q u e el crío sea lleva d o
a u n esta blecim iento d e beneficencia - la Ord en
Tercera - h a sta q u e se loca lice a su s pa d res o,
en su d efecto, a a lg ú n fa m ilia r q u e se pu ed a
h a cer ca rg o d e él. Afortu na d a m ente la m a d re
pu ed e recog erlo pocos d ía s d espu és.

“La madre se encontraba con la criatura, tiene tres
o cuatro años, en entrada general. Al declararse el

El dispensario de la Inclusa, improvisado hospital de campaña. La Voz, 24 de septiembre de 1929.
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fuego, un vecino de ella se encargó de sacar al chi-
co, y salió por delante. Al llegar al segundo piso, la
madre, que iba oyendo las voces del chico, perdió
el conocimiento, medio asfixiada por el humo, y
cayó. Quien sacaba al chico cayó también, y la
criatura, zafándose como pudo de la avalancha
de gente, fué bajando la escalera agarrándose a
los barrotes de la barandilla.

Aquí viene lo verdaderamente emocionante del
caso. Al llegar abajo, cuenta la criatura, y no es de
suponer que sepa mentir un niño de esa edad,
que tropezó con dos niños más pequeños, recién
nacidos, dice él, y tuvo que hacer grandes esfuer-
zos para no pisarlos, lo que logró pasando encor-
vado junto a ellos y sin tropezarles. Ya ve usted:
mientras los mayores se pisoteaban por salvarse la
inconsciencia de una criatura daba ejemplo ha-
ciendo esfuerzos para no causar daño a, otras
criaturas más pequeñas. Abajo ya, y sintiéndose

impotente para resistir a la avalancha de gente, se
escurrió y se metió en un rincón, junto a la verja de
salida, y así se salvó, pues de allí fué de donde le
sacaron” . 34

Bom beros y za pa d ores sig u en loca liza nd o
nu evos ca d á veres, q u e envu eltos en m a nta s
son sa ca d os a la ca lle por la pu erta q u e d a a
la ca lle d e la s Vela s, d esd e d ond e son tra sla -
d a d os por a m bu la ncia s d e la Cru z Roja a l
Depósito d e Ca d á veres, en la ca lle d e Sa nta
I sa bel. E n ca d a m a nta los a g entes d e Seg u ri-
d a d su jeta n con u n im perd ible u n pa pel d ond e
escriben “ N oved a d es” .

E ntre a q u ellos cu erpos fig u ra n los d e los a co-
m od a d ores Ca rra sco y Gu tiérrez y el Gu a rd a
d e Seg u rid a d I sid ro Org a z, q u e h a n pa g a d o
con la vid a su sentid o d el d eber.

34 “El Heraldo de Madrid”, 28 de septiembre de 1928.

Potente reflector utilizado por los militares para buscar entre las ruinas. Nuevo Mundo, 28 de septiembre de 1928.
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A la s cu a tro d e la m a d ru g a d a , con nu eve
ca d á veres en su interior, pa rte el prim er fu rg ón
pa ra el Depósito d e Ca d á veres.

Cu a tro y m ed ia d e la m a d ru g a d a .

Se d ecid en su spend er la s a ctivid a d es y a g u a r-
d a r la lu z d el d ía pa ra continu a r.

La noch e se h a ce eterna pa ra a q u ella s perso-
na s q u e va n pereg rina nd o d e u n d ispensa rio a
otro en bu sca d e su s seres q u erid os d esa pa re-

cid os d u ra nte el incend io, con la espera nza d e
encontra rles con vid a . Pa ra m u ch os la bú s-
q u ed a fina liza rá en el d epósito d e ca d á veres,
tra ta nd o d e id entifica rles entre el m ontón d e
cu erpos expu estos q u e a llí, en la rg a s fila s, se
a linea n.

El balance de la tragedia.

E l lu nes, d esd e m u y tem pra no u na g ra n fila
a g u a rd a im pa ciente su tu rno pa ra a cced er a l
Depósito d e Ca d á veres. La g ente va entra nd o
en g ru po d e a seis pa ra proced er a la s la bores
d e id entifica ción. Gu a rd ia s d e Seg u rid a d a ca -
ba llo y a pie vela n por el ord en.

E l prim er recu ento oficia l, efectu a d o esa m is-
m a m a ñ a na , h a bla d e cincu enta y cu a tro
m u ertes d e resu lta s d el incend io d el Tea tro
N oved a d es. Por la ta rd e los d a tos q u e pu blica

Dos aspectos de la búsqueda de cadáveres entre la

escombrera a que quedó reducido el teatro.

37 “Los médicos forenses Sres. Lino, Méndez del Caño, Piga, Palancar, Pascual, Tena Sicilia, Pombo, Alberich, González Bernal y
Petinto, auxiliados por los doctores Azpeitia, Fernández Pando, Martin Camacho y Góngora”. (“La Nación”, 25 de septiembre de
1928).

35 “El Heraldo de Madrid”, 24 de septiembre de 1928.
36 Se puede encontrar la relación publicada en “La Nación”, 25 de septiembre de 1928.

Afloran las dimensiones de la gran pérdida de vidas

Fotografía superior, El Sol, 25 de septiembre de 1928, e

inferior, de La Nación, publicada un día antes.

Traslado de cadáveres. La Nación, 24 de septiembre de 1928.
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la prensa a u m enta n la cifra “Los muertos has-
ta las dos y media de la tarde son 23 mujeres,
7 niñas, 3 niños y 27 hombres” 35. Al d ía si-
g u iente h a n vu elto a a u m enta r y a lca nza n los
sesenta y cu a tro m u ertos, entre ellos siete m e-
nores d e q u ince a ñ os y cu a tro entre los q u ince
y los d iecioch o 36; h a y q u e a ñ a d ir los q u e a re-
su lta s d e su s h erid a s fa llecieron d u ra nte los
d ía s sig u ientes, lo q u e a rroja u nos nú m eros
cerca nos a la s och enta víctim a s. Testim onios
provenientes d e otra s fu entes a u m enta n estos
d a tos h a sta a lca nza r los cien e inclu so d oscien-
tos fa llecid os.

E n cu a nto a la interpreta ción d e la s ca u sa s d e
la m u erte los fa cu lta tivos q u e intervinieron en
la s a u topsia s 37 a firm a ron q u e, en contra d e lo
q u e se ru m orea ba , ning u na d e la s víctim a s
presenta ba h erid a s prod u cid a s por a rm a s,
siend o la ca u sa principa l d e la m u erte la a sfi-
xia .

“Cree el doctor Petinto [Manuel Pérez de Petinto]

que el mecanismo productor de la muerte de to-
dos ellos han sido la asfixia mecánica, los grandes
traumatismos y las asfixias por óxido de carbono.

Algunos presentan grandes lesiones traumáticas,
que indican que se arrojaron, presas de terror,
desde los sitios más elevados del teatro” . 38

“En ninguno de los muertos hemos hallado más
destrozos que aquellos que los que tenían que
producírseles por las quemaduras. Había algunos
contusos por efecto de las caídas. Pero ni un crá-
neo machacado ni un desgarro que hiciera pensar
en que entre los espectadores hubo lucha feroz
que les obligase a despedazarse. La muerte de to-
dos ha sido por asfixia, asfixia que produjo el áci-
do carbónico. Es más: no dudo yo que hubiera
alguno que se viese pisoteado, que esto era inevi-
table, pero casi podría decir que de los que caye-
ron, pocos lo fueron porque los derribaran
bárbaramente sus semejantes. La mayoría debió
caer por los efectos del ácido carbónico; estos
efectos causan el ahogo del atacado, que pierde
las fuerzas, y, aunque siente que se muere, no
puede avanzar. . . En fin, no hubo tal barbarie—ter-

minó diciendo el doctor Piga— , ni hubo crueldad;
no podía haberla en un público que era todo no-

38 “La Voz”, 24 de septiembre de 1928.

La ingrata tarea de la identificación de las víctimas, Nuevo

Mundo, publicada el 28 de septiembre de 1928.

El alcalde de Madrid visita el depósito de cadáveres. La

Nación, 25 de septiembre de 1928.
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bleza y generosidad. ¡Como que era español y
madrileño!. . .” -Doctor Antonio Piga Pascual- . 39

Au nq u e el ca u sa nte
principa l d e la s m u er-
tes fu e la a sfixia
pod ría d ecirse q u e fu e
el pá nico q u ienes les
m a tó.

“—Tengo la convicción
de que el fuego no ha
causado ninguna vícti-
ma. El alboroto, la in-
certidumbre, el
desasosiego, la intran-
quilidad, hicieron que el
número de caídos haya
alcanzado tan alar-
mantes proporciones”.
-D. Victoriano Sobera- .
40

La m a yor concentra -
ción d e m u ertes se
prod u jo en la estrech a
esca lera q u e, corrien-
d o pa ra lela a l esce-
na rio, com u nica ba el
vestíbu lo con la g a -

lería d e a nfitea tros, u na zona q u e no se vio
a fecta d a d irecta m ente por el fu eg o. Allí, en la
escalera maldita, se encontra ron h a sta q u ince
ca d á veres, a pelotona d os u nos sobre otros.
Ju nto a ellos, u na m u leta . ¿ Pu d o ser este objeto
el ca u sa nte d e ta m a ñ a a cu m u la ción d e m u er-
tos? ¿ Tropezó a lg u ien con ella prod u ciend o en
su ca íd a u n trá g ico efecto d e d om inó?

Por d isposición d el Ayu nta m iento se org a niza
el tra sla d o d esd e el Depósito d e Ca d á veres
h a sta el Cem enterio d e la Alm u d ena pa ra
a q u ella s víctim a s q u e, id entifica d a s, no fu era n
a recibir sepu ltu ra por su s fa m ilia s. E n el ce-
m enterio se h a d estina d o u na zona d ond e
será n enterra d a s, corrientes d e pa g o con d e-
rech o a perpetu id a d . E l a cto q u ed a fija d o pa ra
el m a rtes a la s once d e la m a ñ a na y se lleva rá
con la solem nid a d proporciona l a l d u elo q u e
está su friend o M a d rid . Tod o el m a teria l d e ca -
ja s necesa rio y los coch es pa ra el entierro los
fa cil ita la em presa d e Pom pa s Fú nebres d e
m a nera a ltru ista .

39 “La Libertad”, 28 de septiembre de 1928.
40 “El Heraldo de Madrid”, 24 de septiembre de 1928.

La escalera maldita. Foto: La Correspondencia Militar, 25 de septiembre de 1928.

Fotomontaje realizado con imágenes del siniestro, que mezcla

las hileras de muertos que se iban rescatando con el estado en

que quedó el recinto del teatro, vaciado casi por completo.

Publicado en dawsr.wordpress.com
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Dos que vivieron para contarlo

El músico Cayo Vela, director de la orquesta del Novedades,

que consiguió evacuar a un grupo de personas sacándolas a la

calle a través de una tienda comunicada con el teatro. Foto

publicada en el semanario Nuevo Mundo el 28 de septiembre

de 1928.

Carmen Domico Díaz, niña herida en el

incendio, en el momento de ser

entrevistada en el Hospital General por un

reportero del diario La Nación. Fotografía

publicada por este periódico el 25 de

septiembre de 1928.
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El entierro.

Desd e prim era s h ora s d e la
m a ñ a na d el m a rtes 25 d e
septiem bre la ca lle d e Sa nta
I sa bel y tod a s la s q u e d e-
sem boca n a la pla za d el
H ospita l, se encu entra n
cola psa d a s por u na g ra n
m u ch ed u m bre q u e a g u a r-
d a la sa lid a d e los féretros,
ca m ino d el Cem enterio d el
Este. E l a lca ld e d e M a d rid
h a d ona d o en este cem en-
terio u na pa rcela pa ra q u e
a llí sea n enterra d a s con-
ju nta m ente la s víctim a s 41.

Seg ú n se va n a cerca nd o la s
once d e la m a ñ a na - la h o-
ra prefija d a pa ra la pa rti-
d a - em pieza n a lleg a r
corona s d e flores envia d a s
por d iversos org a nism os,
pa rticu la res y a socia ciones;
tod a s presenta n crespones
neg ros y lu cen a nch a s cin-
ta s d ond e se recog en senti-
d a s m a nifesta ciones d e
d olor. Ta m bién va n pre-
sentá nd ose la s a u torid a d es
y persona lid a d es q u e pre-
sid irá n y a com pa ñ a rá n el
cortejo fú nebre.

Momento de ser sacados del Depósito de Cadáveres los cadáveres de los niños muertos en la catástrofe del Teatro de Novedades.

(Revista Mundo Gráfico, 3 de octubre de 1928).

41 Aunque algunas lo serán individualmente en diferentes lugares.

Una madre se resiste a despedirse para siempre de su hijo. Foto: diario El Sol, publicada el

26 de septiembre.
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Plaza de Manuel Becerra. Dado el enorme impacto que supuso la tragedia para la ciudad, la comitiva fúnebre fue acompañada

de una amplia representación de madrileños de todo oficio y condición. Foto: Mundo Gráfico, publicada el 3 de octubre de 1928.

El general Miguel Primo de Rivera y

otas autoridades que

encabezaban el cortejo oficial.

(Diario La Nación, 25 de

septiembre de 1928).
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Once d e la m a ñ a na .

La com itiva , q u e se encu entra form a d a d esd e
h a ce ra to, em pieza a m a rch a r pa u sa d a m ente
entre los l la ntos y g ritos d e d olor d e los fa m ilia -
res d e la s víctim a s. E n prim er lu g a r m a rch a u n
g ru po d e ba tid ores d e la Gu a rd ia M u nicipa l,
seg u id o d e cu a tro ca rru a jes q u e tra nsporta n
la s corona s; tra s ellos, el clero pa rroq u ia l y
cu a tro ca rroza s bla nca s q u e porta n los féretros
d e cu a tro niñ os. A continu a ción, los fu rg ones
q u e tra sla d a n los a ta ú d es d el resto d e víctim a s;
m a rch a n tra s los coch es los fa m ilia res y a m i-
g os y u n g ru po com pu esto por la representa -
ción d e la Dipu ta ción Provincia l - con su s
respectivos m a ceros- , el d irector d el H ospita l
Genera l, el d eca no d e la Beneficencia Provin-
cia l y el ca pellá n. Sig u en su s pa sos u n nu evo
g ru po d e m a ceros q u e preced en a la repre-
senta ción d el Ayu nta m iento d e M a d rid , inte-
g ra d a por el a lca ld e y los conceja les. U n g ra n
espa cio les sepa ra d e la presid encia oficia l, cu -

yo principa l pu esto lo ocu pa D. M ig u el Prim o
d e Rivera , a q u ien a com pa ñ a n el M inistro d e
la Goberna ción, el M inistro d e la M a rina , los
em ba ja d ores d e Ch ile y Portu g a l, el Ca pitá n
Genera l d e M a d rid , el g oberna d or m ilita r, el
presid ente d el Consejo Su prem o d e Gu erra y
M a rina , el rector y el secreta rio d e la U niversi-
d a d Centra l y el vica rio g enera l, éste ú ltim o re-
presenta nd o a la d iócesis d e M a d rid .

E l cortejo fú nebre ba ja por la ca lle Sa nta I sa bel
h a sta la Glorieta d e Atoch a . Tra s u na breve
pa ra d a en esta pla za se d irig e h a cia la ca lle d e
Alfonso XI I pa ra continu a r h a sta la d e Alca lá ,
a lca nza nd o la Pla za d e la I nd epend encia a la s
d oce. E n este pu nto se reza u n responso, tra s el
cu a l el Jefe d e Gobierno se retira y la com itiva
rea nu d a su m a rch a h a sta la Pla za d e M a nu el
Becerra , ca m ino d el cem enterio.

Tod os los ed ificios oficia les d e M a d rid lu cen la
ba nd era a m ed ia a sta . Los em presa rios d e

Durante esos días se vivieron momentos de enorme carga emocional, como muestran los rostros de este grupo de familiares de

víctimas. (Diario La Nación, 25 de septiembre de 1928).
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tea tros y cines d e M a d rid h a n tom a d o el
a cu erd o d e cerra r su s loca les; ese d ía no h a y
espectá cu los pú blicos. I nnu m era bles com ercios
y neg ocios ostenta n neg ra s colg a d u ra s; la s
pu erta s d e m u ch os ta m poco h a n a bierto
a q u el d ía . Du ra nte tod o el tra yecto el pu eblo
d e M a d rid , a piñ a d o en la s a cera s, d esd e los
ba lcones, inclu so su bid os a los á rboles, a com -
pa ñ a en su d olor a la com itiva . Tod os q u isie-
ron d a r su ú ltim o a d iós a q u ienes h a bía n
perd id o su vid a a q u ella noch e en el N oved a -
d es.

La imagen fue hecha como panorámica uniendo dos fotografías, lo que se observa en esta ampliación, que sin embargo

incluimos como testimonio de cómo eran los vehículos utilizados en los entierros de aquellos años. Los coches a motor ya habían

invadido también ese ámbito, pero a los restos de los niños se les consideraba merecedores de mayores honores, por lo que iban

en carrozas tiradas por los -más nobles- caballos.

Fotografía de la Plaza de Manuel Becerra muy similar a la

publicada por Mundo Gráfico el 3 de octubre de 1928 es esta

aparecida en otra publicación similar, llamada Nuevo Mundo,

y que se publicó el 28 de septiembre.
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Niñas de la Escuela Municipal de Amadeo Vives, en la comitiva. Foto: Mundo Gráfico, 3 de octubre de 1928.

El cortejo por la glorieta de Atocha. (Diario La Nación, 25 de

septiembre de 1928).

La Voz fue otro de los medios que enviaron reporteros

gráficos a cubrir el paso de la comitiva fúnebre. Este lugar de

la plaza de Manuel Becerra fue el elegido por casi todos estos

fotógrafos, y en el caso concreto de La Voz, apretó el

disparador de la cámara el famoso "Alfonso", gran cronista

gráfico de Madrid. (Publicada el 25 de septiembre de 1928)
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La comitiva a su paso por el Puente de las Ventas, por el que la calle de Alcalá, y su prolongación la Avenida de Aragón,

atravesaban el Arroyo Abroñigal. Hay detalles reseñables en la imagen, uno de ellos es que el puente era muy estrecho, con

solamente capacidad para dos carriles, pero en cambio la línea de aceras y fachadas de la calle estaban preparadas ya para

cuando se construyera un puente más ancho. Ahora lo hay, pero no para el arroyo (que va soterrado) sino para la autopista M-

30. El otro detalle es que podemos ver las cocheras del Metro de la Línea 2 casi en estado de origen. Pasado el puente, los féretros

y sus acompañantes abandonaron la carretera de Aragón, giraron a la derecha y se encaminaron por la carretera de Vicálvaro

(hoy Avenida de Daroca) hacia el cementerio de la Almudena. Foto: Mundo Gráfico, 3 de octubre de 1928.

La multitud entrando al recinto del Cementerio de

la Almudena (Necrópolis del Este). Foto: La

Nación, 26 de septiembre de 1928.
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Desgarrador adiós en la Necrópolis del Este
Nuevamente se volvieron a vivir escenas de gran

desesperación. Foto: Nuevo Mundo, 28 de septiembre de 1928.

La fuerza pública tuvo que contener un

verdadero tumulto de allegados en el

momento de bajar los féretros a las fosas.

Fotografía tomada por "Alfonso" y

publicada en Nuevo Mundo el 28 de

septiembre.
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Últimos homenajes en la Necrópolis del Este, según la revista Mundo Gráfico del 3 de octubre de 1928. Este grupo lo forman más

familiares de los fallecidos.

Esta otra imagen fue tomada por Díaz Casariego, otro conocido fotógrafo de esa época, y fue igualmente publicada por Mundo

Gráfico del 3 de octubre de 1928. Este grupo lo forma una representación de las cigarreras de Madrid.
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Los fallos de seguridad.

Fu eron va ria s la s irreg u la rid a d es y fa llos d e se-
g u rid a d q u e contribu yeron a q u e el incend io
no pu d iera ser controla d o en su orig en y q u e
d e h a berse su bsa na d o h u biera n evita d o la tra -
g ed ia q u e tu vo lu g a r.

E n prim er lu g a r, no h a bía bom bero d e servicio
en la sa la d u ra nte la fu nción. Este bom bero
era d esig na d o por la Dirección Genera l d e I n-
cend ios pa ra ca d a espectá cu lo y su pu esto se
encontra ba ju nto a la s m a ng a s d ispu esta s en
la em boca d u ra d el escena rio.

E n seg u nd o lu g a r, no se ba jó el telón d e h ierro
porq u e el torno q u e lo h a cía fu nciona r se h a -
l la ba situ a d o en el tela r y los tra m oyista s no
pu d ieron a cced er a él u na vez inicia d o el fu e-
g o.

“Ya no se duda de que en el teatro de Novedades
existía telón metálico, llamado cortafuegos. Lo han
asegurado el director de orquesta, Sr. Vela; el actor
Sr. Labra y los propietarios del inmueble destruido,
D. Evelio Fernández y el Sr. Sobera. Para demostrar
de una manera palpable que existía el telón y que
su funcionamiento era perfecto ha dicho muy grá-
ficamente D. Evelio Fernández:

—¡Bastaba con que un niño pusiera un pie en el
'gato' para que el telón cayese en un segundo!

La explicación no puede ser más rotunda. De-
muestra que existía el telón cortafuegos y que fun-
cionaba perfectísimamente. Y demuestra con tanta
rotundez que no hubo quien pisase el 'gato'; o
más claro, que no había ningún empleado encar-
gado de estar atento al funcionamiento del apa-
rato. Si lo hubiera habido, bajando el telón en un
segundo la catástrofe habría sido evitada, o por lo
menos aminorada.

La investigación posterior

Detalles de la escalera donde se aglomeró la gran avalancha. Un alto mando de los bomberos consideraba a las escaleras de

determinados teatros como "degolladeros" en potencia. Seis años antes se había instalado en el Novedades otra escalera, en

previsión de casos como este, pero su escasa señalización hizo que fuera casi ignorada por el público. La investigación fue

descubriendo una serie de chapuzas e irresponsabilidades que se habían ido arrastrando con el tiempo. Foto: Mundo Gráfico, 28

de septiembre de 1928.
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A este propósito el tramoyista ya hizo interesantes
manifestaciones que conviene recordar. Fué él
quien, manejando el larguero de los faroles, al in-
cendiarse uno de éstos trató de apagar el fuego,
sin conseguirlo, porque corriéndose la llama a
otros faroles pronto se comunicó a los telares. Pre-
tendió entonces 'subir para funcionar el telón
metálico', ¡Ya era tarde! Sólo había tiempo para
ponerse en salvo.

¿Era misión del tramoyista encargado de la ma-
quinaria atender sólo al telón metálico? ¿Eran ese
y otro sus servicios? ¿Fué acto espontáneo suyo
hacer funcionar el famoso telón?

Estos puntos tienen verdadera importancia y bien
merecen ser aclarados. Porque resulta, para los
efectos fatales de las consecuencias, que daba, al
fin, lo mismo que existiese telón metálico. Lo había,
es cierto; funcionaba perfectamente, es indudable;
pero lo patente es que el telón no descendió y que,
por ello las llamas, precipitándose sobre la sala,
produjeron la horrorosa catástrofe que no se pue-
de olvidar tan fácilmente” . 42

Ta m poco se u til izó el telón d e a g u a cu a nd o to-
d o ind ica a q u e fu nciona ba correcta m ente. Es-
te telón consistía en u na serie d e tu bos d e
a g u a q u e rod ea ba n a l escena rio y pod ía n, en
ca so d e necesid a d , inu nd a rlo, a islá nd olo d e la
pla tea .

E n tercer lu g a r, el d esconocim iento d e la s sa li-
d a s y esca lera s d el tea tro por pa rte d el pú blico
contribu yó a q u e el nú m ero d e víctim a s fu era
ta n eleva d o a l form a rse em bu d os q u e ta po-
na ron los a ccesos, com o ocu rrió en el ca so d e
la escalera maldita:

“— ¿Se utilizaron todas las salidas?

—No. Y esto lo demostrará a usted que el público
se azoró demasiado, para perjuicio suyo y de to-
dos. Hace unos seis años que hicimos construir una
escalera amplia—de unos dos metros y medio—,
en provisión de algún suceso como el ocurrido.
Pues bien: por esta escalera se ha salvado apenas
alguien.

— ¿Logró alguien escapar por ella?

—Sí. El hijo de D. Elias Cerdá, que estaba en el pal-
co de la Empresa. Cuando advirtió que por la es-
calera mencionada se podía salir libremente, gritó:
‘¡Aquí hay salida! ¡Por aquí! ¡¡¡Por aquí!!!’; pero
apenas si fué seguido por tres o cuatro personas
de la gran cantidadque se apiñaba en los pasillos.

—Debieron entonces ser muchas las víctimas habi-
das en los pasillos, ¿no?

—Fué donde más hubo. Las escaleras, aparte de
la nueva, casi se utilizaron. Hubo mucha gente que
se arrojó por las ventanas. . . Era imposible a los de
atrás avanzar desde que algunos de los primeros
cayeron al tropezar. Toda la gente se arremolinó y
quedó estancada, sin poder adelantar ni retroce-
der. Debió, por otra parte, el público sostener una
cruenta lucha, que se han encontrado algunos he-
ridos y muertos con heridas de arma blanca. Cal-
cule usted lo horrendo del cuadro.” -D. Victoriano
Sobera-. 43

42 “El Heraldo de Madrid”, 28 de septiembre de 1928.

Anuncio de extintores Kustos.

(Diario La Libertad, 26 de septiembre de 1928).
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La na rra ción d el h ijo d e E lia s Cerd á d escribe en
d eta lle cóm o a q u ella a m plia esca lera “ d e u nos
d os m etros y m ed io” perm a neció prá ctica -
m ente ig nora d a d u ra nte la eva cu a ción d el pi-
so a lto. Sin d u d a , d e h a ber sid o u til iza d a
h u biera d escong estiona d o en g ra n m ed id a la
eva cu a ción, evita nd o ta m a ñ o nú m ero d e
m u ertes.

“No obstante, cerca, a pocos metros de distancia
de donde se amontonaban los enloquecidos es-
pectadores, había, como decimos, otra escalera,
cuya amplitud, aun no siendo muy grande, hubie-
se permitido descongestionar la principal y acaso
el salvamento de la mayor parte de los espectado-
res. Desde el primer día se supo que por esta esca-
lera, que desgraciadamente la fatalidad hizo inútil
en el momento en que era más necesaria, baja-
ron, sin obstáculo alguno, tres jóvenes de catorce o
quince años, que se hallaban durante la función en
el palco principal propiedad del dueño del teatro.
Uno de ellos, Ernesto Cerdá, hijo del conocido au-
tor dramático valenciano D. Elias Cerdá 44, ha con-
versado con un periodista, y he aquí la interesante
conversación sostenida entre el joven Cerdá y
nuestro compañero:

— ¿Eres tú uno de los que salvaron por amplia es-
calera de la rotonda?

—Si, señor. Mi familia es muy amiga de D. Evelio
Fernández, y nosotros teníamos pase para el pal-
co propiedad de dicho señor, que es el principal
número 2. Casi todos los domingos yo me pasaba
las tardes en Novedades presenciando la función,
y el domingo estuve también.

— ¿Estabas solo en el palco?

—No, señor. En el palco había otros dos mucha-
chos. Uno de ellos es amigo mío, y se llama L'Hò-
tellerie, y el otro no es amigo, pero le conozco
mucho de vista, porque era también asiduo con-
currente del palco de D. Evelio.

— ¿Os disteis cuenta del incendio?

—Sí, señor. Vimos caer al escenario unas pequeñas
chispas, y nosotros salimos corriendo por el pasillo

a la escalera principal y llegamos a las verjas de la
salida de la calle de Toledo. Cuando estuvimos allí
oímos que la música continuaba tocando y que la
gente seguía sentada tranquilamente en sus locali-
dades. Convencido de que la huida no tenía justifi-
cación, yo volvía a subir a mi localidad. Mi amigo
L'Hòtellerie me seguía, si bien se quedó algo reza-
gado, y el conocido se marchó. Es decir, que no
volvió a subir. Cuando estaba en la mitad del pasi-
llo de los palcos de principal, y antes, por tanto, de
haber llegado al de D. Evelio, donde nosotros
estábamos, fui sorprendido por la enorme avalan-
cha de gente que afluía en masa de todas partes
hacia la escalera principal. Entonces lo primero que
se me ocurrió fué retroceder para volver a bajar
por la misma escalera; pero cuando llegué allí vi
que la gente se tiraba desde arriba, y aquello ya
era un verdadero montón de carne humana. El
momento fué horroroso. Los niños, mujeres y
hombres lanzaban gritos aterradores de dolor. To-
do intento de salvamento por aquella escalera hu-
biera sido inútil— agrega con gran aplomo el
pequeño Ernesto—, y entonces me asaltó la idea
salvadora: Me acordé de la gran escalera que co-
mienza frente al palco de D. Evelio y desemboca
en la gran rotonda.

—Entonces, ¿tú conoces muy bien el teatro?

—Sí señor. Figúrese usted: de memoria.

—Bueno, continua—añadimos.

—Con gran tranquilidad seguí el pasillo en direc-
ción al escenario, y llegué a la amplia escalera y
bajé hasta la puerta que da acceso a la rotonda.

— ¿Y tu amigo L'Hòtellerie?

— ¡Ah! Yo estaba solo. Él había salido por la esca-
lera principal.

—La puerta de la rotonda—sigue nuestro interlo-
cutor—estaba cerrada con un pestillo, y yo, a em-
pujones, logré franquearla. En este momento se
apagó la luz, y yo ya operaba con la claridad de
las llamas. Entonces busqué las puertas, pues en la
rotonda hay varias, para ver cuál de ellas estaba
abierta. Pero todas estaban cerradas. Por fin llegué

43 “El Heraldo de Madrid”, 24 de septiembre de 1928.
44 En el Teatro Novedades se estrenaron algunas obras de Elias Cerdá, como las zarzuelas “La montaña de oro” -con música de
Luis Foglietti y Enrique Brú- y “Voluntarios a Melilla” -con música de ManuelQuislant-, de las que él era el autor del libreto.
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a una de cristales; fácilmente logré abrirla, y así me
encontré en el bar. Yo ya estaba salvado—añade
Ernesto— y había que procurar que se salvaran los
demás, que ignoraban la existencia de la escalera.
Subí arriba otra vez, y desde el pasillo de los palcos
de principal, a grandes voces decía: “¡Por aquí, por
aquí, por esta escalera pueden salvarse!” Después
de dar las voces me lancé otra vez escaleras abajo
porque no me arrollaran. Atravesé el bar y me en-
contré en las verjas.

— ¿Te siguieron muchos?

—Tres o cuatro nada más. La gente estaba como
loca y no me oía. Ya en las verjas había muchas
apreturas, porque la gente, cuando se veía libre de
las llamas, se estacionaba observando el es-
pectáculo. Por eso se formó allí el gran tapón que
dificultaba la salida.” 45

E l prestig ioso a rq u itecto Teod oro d e Ana sa -
g a sti en u na entrevista conced id a a la prensa
com enta sobre la s posibles ca u sa s d el incend io
y su rá pid a propa g a ción, a sí com o d iversa s
cu estiones rela tiva s a la seg u rid a d en los es-
pectá cu los pú blicos:

“Sabiendo que el arquitecto don Teodoro de Ana-
sagasti estaba especializado en la construcción de
teatros y cines, muy por la mañana fuimos a verle,
seguros de que algo interesante nos había de de-
cir.

No fueron vanas nuestras hipótesis, como se verá.

Apenas le abordamos nos dijo:

—Estoy consternado — exclamó antes de respon-
der a nuestro saludo—. Acabo de llegar del lugar
del siniestro. Mi ropa le dará fe. ¡Aquello es espan-
toso!

— ¿Conocía usted el teatro?—inquirimos.

—Perfectamente, como nadie. Hace cinco años
por encargo de D. Evelio Fernández y D. Victoriano
Sobera, copropietarios de la destruida finca, hice
una modesta reforma en elmismo.

—Ya; cuando quedó adecentado y hasta con más
localidades.

—El año 1921 el director general de Seguridad, en-
tre otras reformas, exigía que se repasase la insta-
lación del alumbrado, a fin de que todo estuviese
en condiciones, con los cables recubiertos.

—De modo que el mal era viejo 46. ¿Y usted lo
arregló?

—A mí no me encomendaron esa misión. Única-
mente el arreglo de la sala, y metí con la supresión
de unos anfiteatros laterales, unas 150 butacas
más.

—Ya es algo.

—Lo extraño es que un teatro tan viejo haya podi-
do sostenerse tantos años.

— ¿Su construcción seria detestable?

—Imagínese, siendo tan antiguo y construído a
pedazos; hoy, adquiriendo un trozo de terreno
que se quitaba a una finca próxima, y después
otro. Allí había muros que tenían más de un siglo.
Como en aquella época se hacían. Era todo de
entramado de madera. El escenario, uno de los
más grandes de España, era un bosque de made-
ra; mejor dicho, de yesca.

— ¿Tanto?

—Sólo así se comprende—como me acaba de de-
cir Monasterio— que en poco más de una hora
haya ardido todo.

—Los que estábamos anoche en la Sierra creía-
mos, tal era el resplandor, que ardía todo Madrid.

—Diga usted: ¿Cuáles serían las causas?

—Las ignoro; además, allí creo que será imposible
averiguar habiendo desaparecido todo. De todos
modos, tiene valor el testimonio de los que vieron
empezar el fuego en el telar.

45 “La Libertad”, 27 de septiembre de 1928.
46 En 1906 el alcalde de Madrid D. Alberto Aguilera tuvo clausurado el teatro de Novedades durante once días por no reunir las
condiciones de seguridad en caso de incendio.
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— ¿Tenía telón metálico en la boca del escenario?

—Lo ignoro. Pero esos telones no suelen servir para
nada en casos como éstos.

—Recuerdo que hace unos años la Junta de Es-
pectáculos fué a inspeccionar otro teatro de Ma-
drid. Pidió que funcionara el telón metálico, y aquí
viene lo más increíble: "Yo no sé cómo se maneja'',
dijo un empleado, que tenía obligación de cono-
cerlo, y añadió: "Esperen ustedes, que, además.
Fulano tiene la llave." "¿Dónde está Fulano?" "No
está en e1 teatro."

—Es asombroso.

—En el teatro Fontalba, en que colaboré con mi
suegro, el señor López Sallaberry, se dispuso uno
que funciona eléctricamente, con sus contrapesos,
como un ascensor.

—Así será eficaz.

—Como que se debía exigir que, en todo teatro,
“cine” o salón de espectáculos, pero sobre todo en
los teatros, antes del espectáculo, para tranquilidad
del público, a la vista de éste, se le hiciese funcio-
nar. Los fuegos comienzan casi siempre por los es-
cenarios. Yo en todos los que construyo coloco en
el telar una red de tubería con agua a presión. Ca-
da tubo es una regadera cuyos orificios, tapados
con cera, se abren por sí solos en cuanto llega el
calor a ellos. Y así, automáticamente, comienza la
extinción del fuego, sin esperar a que se acuda a
extinguirlo.

—Sistema ingenioso y eficacísimo.

—Si además toda la madera y las decoraciones
están bañadas de substancias hidrófugas, no hay
peligro alguno. Se me olvidaba decirle que el telón
de boca y el ordinario debían de hallarse dispues-
tos para ser accionados desde lejos; para que el
temorde la proximidadno fuese un impedimento.

— ¿Querría usted facilitarme esa planta del teatro
de la muerte?

—Llévesela. Con las letras A y B señalo las dos es-
caleras. El público quiso huir en la dirección de la
flecha, y se agolpó, instintivamente, en la más pró-
xima a la salida, en la A. Y esa fué su perdición. Te-

niendo la dicha escalera, un desarrollo de unos
catorce metros, en menos de cinco han aparecido
amontonados los cadáveres, por la caída de los
primeros al querer salir. En la escalera B, la más
alejada, no hubo víctimas. Atropellos, muchísimos.
Como lo atestiguan los restos de la lucha, los za-
patos de señora, alpargatas, bolsos, sombreros,
gorras, y, hasta una media de mujer.

— ¡Es horrible!

—El que dio la voz de alarma, con la mejor inten-
ción, fué el que motivó, claro que inconsciente-
mente, la catástrofe. Precisamente las escaleras son
los sitios más peligrosos de los teatros. Monasterio,
el jefe de bomberos, las titula "degolladeros". Sean
muchos o pocos los accesos, siempre está el peli-
gro principal en ellas. Lo prudente es mantenerse
lejos de las salidas. El fuego, aunque sea escanda-
loso en sus comienzos, da casi siempre lugar a sal-
varse a quienes conservan la debida serenidad.
Aunque cada espectador tuviese una puerta para
poder salir huyendo no habría seguridad absoluta,
pues la mayoría lo arrollaría.

Plano de Anasagasti indicando las escaleras A y B citadas en el

texto. (Diario La Voz, 24 de septiembre de 1928).
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—Y para concluir, ¿qué medidas cree necesarias
además de las expuestas, para evitar en lo posible
estos daños?

—En primer lugar hacer incombustibles los escena-
rios y las decoraciones, sin olvidarse de todos los
elementos constructivos que integran todo el edifi-
cio; realizar frecuentes, verdaderas, rigurosas e
inesperadas visitas de inspección para que se cum-
plan las disposiciones reglamentarias, y clausurar
los que no se hallen en condiciones” . 47

Otra circu nsta ncia q u e incid ió d e m a nera neg a tiva
fu e la a ctitu d d e la orq u esta y d e los a com od a d o-
res, exh orta nd o a la ca lm a en los prim eros m o-
m entos y conteniend o a l pú blico. Si se h u biera
proced id o a d esa loja r la sa la en cu a nto se inició el
fu eg o proba blem ente no h a bría h a bid o q u e la -
m enta r ta nta s víctim a s.

Pa ra evita r q u e se pu d iera n repetir tra g ed ia s sim i-
la res com o la ocu rrid a en el Tea tro N oved a d es el
g obierno d ictó u na serie d e norm a s q u e h a bría n
d e cu m plirse en los loca les d estina d os a espectá -
cu los:

“Ha sido comunicada a las Empresas teatrales la
orden terminante del Gobierno de que todas las
noches, antes de comenzar el espectáculo, se ha-
gan funcionar los telones metálicos a la vista de los
espectadores” . 48

“Precauciones que habrán de adoptarse en los
teatros. Se ha repartido en todos los teatros de Ma-
drid y de provincias una hoja de la Dirección de
Seguridad conteniendo disposiciones encaminadas
a evitar los siniestros en los locales de espectáculos.
Se da un plazo de un mes a las Empresas para lle-
var a cabo en sus locales las siguientes reformas:
Supresión en absoluto del decorado de papel. Ins-
talación de un telón metálico de plancha de hierro,
forrado de amianto por dentro. Instalación de
telón de agua. Instalación de aparatos para com-
probar la presión de agua. Instalación de seis bo-
cas de riego y seis extintores, convenientemente
repartidos. Alumbrado Independiente de la sala y
escenario, además del alumbrado eléctrico suple-
torio. Instalación de grandes carteles conteniendo

avisos para el público recomendándole serenidad
en caso de peligro, y otras disposiciones de menor
interés” 49

Pérdidas materiales.

E l tea tro esta ba a seg u ra d o en 250.000 pese-
ta s, a u nq u e se ca lcu ló q u e la s pérd id a s
pod ría n a scend er a l m il lón d e peseta s; sola -
m ente el d ecora d o costa ba m á s d e 1 00.000
peseta s. Cu a nd o a ú n q u ed a ba n en pie el d es-
pa ch o d e la d irección y el sa loncil lo, cerca d e la
u na y m ed ia d e la m a d ru g a d a d el lu nes 24, u n
bom bero pu d o a cced er por su s venta na s y
resca ta r d el fu eg o u n ba rg u eñ o d ond e se en-
contra ba n im porta ntes d ocu m entos d e neg o-
cio d e los señ ores Bu rriel y Tru ji l lo y u n ca jón
d ond e se encontra ba n los orig ina les d e la s
obra s a d m itid a s y los q u e esta ba n pend ientes
d e lectu ra .

Perd ieron su viviend a y a ju a res d on E m ilio
M ú g ica , el conta d or, q u e vivía en la finca con
su fa m ilia , y, Sera fín López, el conserje y vieron
seria m ente a fecta d a su a rm a d u ra la s cu a tro
ca sa s colind a ntes con el tea tro.

“Cerca de las tres de a, madrugada se hundió con
gran estrépito la armadura de una de las casas
que dan a la calle de Santa Ana. Los maderos,
cascotes y hierros cayeron sobre una cuadrilla de
bomberos que trabajaban allí, y resultaron lesio-
nados, aunque afortunadamente leves, tres bom-
beros y el jefe de zona que estaba con ellos.” 50

M u ch os d e los a rtista s perd ieron su s ba ú les,
d ond e se encontra ba n su s a ju a res y otros
efectos, com o a lh a ja s. Alg u nos pu d ieron recu -
pera r pa rte d e a q u ellos enseres m erced a la
intervención d e los bom beros, q u e el m a rtes
25 a cced ieron a l ed ificio - q u e a ú n no reu nía
la s cond iciones d e seg u rid a d - por la ca lle Sa n-
ta Ana .

Au nq u e se a brió u n proceso pa ra d epu ra r po-
sibles responsa bilid a d es en el incend io, la ca u -
sa fu e sobreseíd a la ca u sa por no h a lla rse
ning ú n incu lpa d o.

47 “La Voz”, 24 de septiembre de 1928.
48 “La Nación”, 27 de septiembre de 1928.
49 “La Libertad”, 12 de octubre de 1928.
50 “El Sol”, 25 septiembre 1928.
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La solidaridad con los damnificados.

Fu eron nu m erosísim a s la s m u estra s d e a poyo
y d e a yu d a q u e recibieron los d a m nifica d os
d u ra nte los d ía s q u e sig u ieron a la ca tá strofe.
La lista d e tod a s ella s sería inm ensa y va m os a
cita r ta n sólo la s m á s sig nifica tiva s o q u e nos
h a n pa recid o cu riosa s, q u e ba sta rá n pa ra h a -
cerse u na id ea d e cóm o tod o el m u nd o se
volcó pa ra a porta r su g ra nito d e a rena .

Los niñ os q u e q u ed a ron h u érfa nos por el in-
cend io pa sa ron a ca rg o d e la Ju nta d e Protec-
ción d e la I nfa ncia en el ca so d e q u e fu era n
m enores d e d oce a ñ os; pa ra los q u e reba sa -
ba n esta ed a d la Asocia ción M a tritense d e Ca -
rid a d ofreció el Asilo d e Sa nta Cristina .

E n el Consejo d e M inistros se a cord ó q u e el
Gobierno contribu yera con 1 00.000 pta s. co-
m o a yu d a pa ra la s fa m ilia s d e la s víctim a s d el
incend io d el tea tro d e N oved a d es.

E l Ayu nta m iento d e M a d rid a brió u na su scrip-
ción pú blica en fa vor d e los a fecta d os, enca -

beza d a por 25.000 pta s. y en la q u e el a lca ld e,
d a nd o ejem plo, a portó 1 .000 pta s. Desd e esta
su scripción se ca na lizó la m a yor pa rte d e los
resta ntes d ona tivos.

Tod o tipo d e a socia ciones d estina ron pa rte d e
su s fond os pa ra cola bora r. Por ejem plo, el
Círcu lo d e la U nión M erca ntil d onó 5.000 pta s.;
la Socied a d d e Vend ed ores d e Pesca d o a l por
M enor, 500 pta s.

E l em presa rio d e la Pla za d e Toros d e Vista
Aleg re ofreció su recinto d esinteresa d a m ente
pa ra cu a ntos a ctos o espectá cu los se lleva ra n a
ca bo en fa vor d e los d a m nifica d os.

Artista s d e los m á s d iversos g éneros se ofrecie-
ron incond iciona lm ente pa ra pa rticipa r en
cu a lq u ier festiva l benéfico d ond e se les req u i-
riera : el boxea d or Lu is Ra yo – ca m peón eu ro-
peo- los toreros Va q u erín, Soto y M a ria no
Rod ríg u ez, la com pa ñ ía d e E ld ora d o - d ond e
a ctu a ba la fa m osa Ch elito- , son sólo a lg u nos
d e ellos.

Paisaje después del Apocalipsis. El "bosque de yesca" que era su interior se había convertido en humo en apenas una hora.

Semanario Nuevo Mundo, 28 de septiembre de 1928.
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Desd e el m u nd o d e la prensa se org a niza ron
inicia tiva s com o la s d e “ E l I m pa rcia l” , q u e en
coopera ción con la Orq u esta Fila rm ónica ofre-
ció u n concierto benéfico en el Tea tro d e la

Za rzu ela el d om ing o 30 d e septiem bre cu yos
fond os se ing resa ron en la su scripción a bierta
d el a yu nta m iento.

El teatro, destruido por dentro. (Semanario Nuevo Mundo, 28 de septiembre de 1928).

Extinción de los últimos rescoldos del incendio, según el dibujante Sancha. Diario El Sol, 25 de septiembre de 1928.
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La entrada, de lo poco que quedó entero, al ser un pasillo bajo viviendas de la calle de Toledo que se adentraba en la manzana

para dar acceso al teatro propiamente dicho. Nuevo Mundo, 25 de septiembre de 1928.

Fachada del teatro a la calle de Santa Ana. Fotografía de Campúa en Nuevo Mundo, 25 de septiembre de 1928.
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Por su pu esto, no pod ía fa lta r la solid a rid a d d el
m u nd o d el tea tro.

E l Tea tro Ch u eca d io u na fu nción benéfica el
m iércoles 26 d e septiem bre, a la s once d e la
noch e, en la q u e a ctu ó la com pa ñ ía d el N ove-
d a d es representa nd o la m ism a obra q u e d a ba
a q u ella fa ta l noch e, “ La m ejor d el pu erto” . Se
repitió la circu nsta ncia d e q u e en esa fu nción
benéfica ta m poco h u bo bom bero d e g u a rd ia :

“El teatro de Chueca se llenó anoche de público.
Era un público de todas las clases, heterogéneo y
unánime, que fué al teatro deseoso de ver la obra
de la coincidencia fatal y ver a los artistas que les
cupo la terrible suerte de representar para un pú-
blico que había de morir una hora más tarde de la
manera más cruenta.

El reparto de la obra fué el mismo con que venía
representándose en el incendiado teatro.

Cuando el maestro Cayo Vela, con la cabeza ven-
dada, empuñó la batuta frente al atril, el público
prorrumpió en una grandiosa ovación, y el mo-
mento se hizo solemne. Al levantarse el telón se re-
produjo el caso en una salva de aplausos a los
artistas.

En el entreacto salió al escenario el Sr. Walken, y
después de pronunciar un discurso rogó al público

Homenaje en el Teatro Chueca (Semanario Nuevo Mundo, 28

de septiembre de 1928).

Los artistas se instalan en el Chueca. El Heraldo de Madrid, 27

de septiembre de 1928.
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la ofrenda del minuto de silencio por los muertos
del teatro de barrios bajos. Anunció, asimismo,
que iba a sortearse entre los espectadores un bajo-
rrelieve de Mariano Benlliure para con el producto
de la rifa engrosar la cantidad destinada a la sus-
cripción abierta para los damnificados de la catás-
trofe. Se hizo el silencio, y Walken pidió que
alguien del público, mejor un niño, subiera al esce-
nario y sacara del "bombo" la papeleta que había
de resultar premiada.

Entonces un espectador de palcos gritó: "¡Que la
saque un bombero!" Y el público, creyendo que el
espectador lo decía con la intención de personali-
zar un homenaje al valiente y benemérito Cuerpo,
rompió otra vez en aplausos.

Pasó un rato; se hizo otra vez el silencio, y el bom-
bero no subía al escenario. La protesta más enérgi-
ca, llena de indignación y justicia, estalló en la sala.
En el teatro no había ni un bombero de guardia. El
espectador que había hecho la petición fué aplau-

didísimo, en cambio; pero la protesta seguía de
una manera clara y terminante, y un actor hubo
de adelantarse al público para rogar que cesaran
en ella, ya que la culpa directa no les correspondía.

Tranquilizados los ánimos, sacó el boleto una niña.
Resultó premiado el número 1.335, que lo llevaba
D. Alfonso Mas. Se vendieron 816 boletos de diver-
sos talonarios, ascendiendo la recaudación a 2.051
pesetas. Los autores de la obra dieron cada uno
500 pesetas.

Asistieron a la representación el ministro de Ha-
cienda, el alcalde de Madrid, el capitán general, el
embajador de Portugal y otras personalidades.

Los artistas y dependencias del teatro ostentaban
lazos negros en el brazo derecho, en señal de
duelo por la catástrofe.” 51

E l Tea tro d e La La tina ta m bién se volcó con los
a fecta d os con otra fu nción benéfica cu yo pro-

"No hay función". Carteleras de varios teatros de Madrid adheridas al duelo nacional. Fotografía de "Alfonso" en El Sol, 26 de

septiembre de 1928.
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g ra m a fu e d e lo m á s va ria d o:

“El lunes [ 1 de octubre] , a las cinco de la tarde,
tendrá lugar la función benéfica organizada, por
esta Empresa, y cuyos productos íntegros se desti-
narán a engrosar la suscripción para los damnifi-
cados en la catástrofe del teatro Novedades.
Tomarán parte Aurora Redondo y Valeriano León,
con su compañía, representando el primer acto de
'¿Quién te quiere a ti?'. Cuadro de jota aragonesa,
por la rondalla Ramírez; cantador, José Chacón, y
pareja de baile Los Morenos. Madeimoselle Frede-
rique, bailarina excéntrica. Pompoff y Teddy 52.
(Estos números cedidos galantemente por 1ª Em-
presa del teatro-circo de Price.) Segundo acto de
'La petenera', por la compañía Amalia Sánchez-
Ariño, titular de la Latina, con el cuadro flamenco
formado por Niña de Madrid, Niño de Quesada,
la Alfonsina, Manolo el de Badajoz, Niño de Tala-
vera y Niña de Chiclana, que se han ofrecido in-
condicionalmente a la Empresa. Segundo acto de
'Don Amancio el generoso', por la compañía de la
Latina, terminando el espectáculo con el charlestón
del tercer acto de esta obra, por María Lacalle, Ca-
sado y bellas segundas tiples de la compañía” . 53

La s inicia tiva s en fa vor d e los d a m nifica d os no
sola m ente fu eron en fa vor d e fa m ilia res d e la s
víctim a s. La Socied a d d e Au tores a brió u na
su scripción d estina d a a los m ú sicos q u e per-
d ieron su s instru m entos en el incend io.

La s m u estra s d e ca riñ o y solid a rid a d lleg a ron
d esd e tod a Espa ñ a . Por cita r sólo a lg u na s: los
lim pia bota s d e Ba rcelona insta la ron el d om in-
g o 30 d e septiem bre en la s Ra m bla s cien sil la s,
en la s cu a les d u ra nte cu a tro h ora s el im porte
q u e d e ella s se obtu vo se d estinó ínteg ro com o
d ona tivo pa ra la s ca tá strofes d e M a d rid y M e-
li l la 54; en Sa n Seba stiá n, la Ca ja d e Ah orros
Provincia l, envió 5.000 pta s. y h a sta u n reclu so
d el pena l d e H u érca l, en Alm ería , Eva risto Por-
to, contribu yó con 3,35 pta s., el prod u cto d e
cinco m eses d e a h orro.

E l Tea tro N oved a d es no fu e reconstru id o.

51 "El Heraldo de Madrid", 27 de septiembre de 1928.
52 Tíos de los populares Fofó, Gaby y Miliki.
53 “El Heraldo de Madrid”, 29 de septiembre de 1928.
54 Se refiere a la explosión del polvorín de Cabrerizas que costó la vida a 57 personas.

Placa conmemorativa del lugar donde se ubicó el Novedades.

Fuente: www.memoriademadrid.es

Monumento a las víctimas del incendio en el cementerio de la

Almudena. Fotografía de Nofahuer en es.wikiloc.com
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Apéndices.

Breve historia del
Teatro Novedades

E l d esa pa recid o
Tea tro N oved a d es
se encontra ba
u bica d o frente a l
M erca d o d e la
Pla za d e la Ceba d a ,
en el nú m ero 83 la
ca lle Toled o con
vu elta a la ca lle d e
la s Vela s – a nterior
Red d e la s Vela s,
a ctu a l López d e
Silva - y escena rio a l
nú m ero 6 d e la ca lle
d e Sa nta Ana .

Anteriorm ente el
loca l h a bía
a lberg a d o u n
cu a rtel d e
ca ba llería . Cu a nd o
la s tropa s fu eron
tra sla d a d a s y el
cu a rtel perd ió su
fu nciona lid a d el
ed ificio fu e
a rrend a d o com o
tea tro d e
a ficiona d os ba jo el
nom bre d e Tea tro
d e la s Tres Gra cia s.

“Su inauguración [en
1835] marcó un
acontecimiento en los
anales del teatro. Su
artística construcción,
la amplitud de su sala
y dependencias, su
magnifica entrada de
coches y los servicios
de café y restaurante
interiores, refinados,

atractivos, exóticos en Madrid en aquella época,
hicieron de las Tres Gracias el teatro de moda y el
coliseo preferido” 55.

La com pa ñ ía q u e a ctu a ba en este tea tro
esta ba conform a d a por a rtesa nos, obreros y
m u ch a ch a s d el ba rrio y su s a lred ed ores y
m a ntenía u na g ra n riva lid a d contra otra
com pa ñ ía , ta m bién d e a ficiona d os, q u e
d a ba n fu nciones en u n sa lón d el nº 40 d e la
ca lle M a g d a lena 56.

E n 1 856, el Tea tro d e la s tres Gra cia s cesó en su
a ctivid a d y el loca l fu e a d q u irid o por Antonio
Serra te, u n em presa rio perteneciente a u na
fa m ilia d e a fa m a d os a cróba ta s. Serra te, q u e
tra ba ja ba en el Circo d e Pa u l, d ecid ió
ind epend iza rse y, a socia d o con el a rtista
ecu estre Ga rnier, m onta r su espectá cu lo
propio, u n circo ecu estre d e nom bre “ Circo

Olím pico” . I na u g u ra d o el 22 d e noviem bre d e
ese m ism o a ñ o, el circo conta ba ta m bién con
sa la s d e bil la r y ca fé y ofrecía cla ses d e
esg rim a , eq u ita ción, tiro a l bla nco y g im na sia .
La em presa no tu vo éxito y fra ca só m u y
pronto. Es entonces, cu a nd o a com ienzos d e
1 857 u n g ru po d e em presa rios se h a ce con el
loca l – m ed ia nte a rrend a m iento d e seis a ñ os
volu nta rios m á s tres forzosos– con la fina lid a d
d e convertirlo en u n g ra n tea tro, el Tea tro

55 “El Imparcial”, 26 de septiembre de 1928
56 En este salón se levantó el Teatro Variedades, que sería también consumido por el fuego la
noche del 28 de enero de 1888.

Diario oficial de Avisos de Madrid, 10 de noviembre de 1856

Diario oficial de Avisos de Madrid, 23 de octubre de 1856
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59 “La España”, 30 de agosto de 1857.

N oved a d es 57. La s obra s d e rem od ela ción
a ca ba n en a g osto y a los m a d rileñ os les l la m a
la a tención el lu jo y refina m iento q u e se h a
pu esto en la constru cción d el nu evo coliseo,
q u e cu enta con u na ca pa cid a d d e 1 .500
persona s:

“El local ha sufrido un cambio completo, así en su
forma, como en el ornato, viniendo á ser en el día
uno de los mas lindos, y tal vez el mas cómodo de
esta corte.—La platea es tan espaciosa, que
contiene mas de 400 butacas de muelles, forradas
de rico terciopelo de Utrech.—En el fondo de la
platea se eleva un estenso anfiteatro semicircular,
en el que pueden colocarse desahogadamente
cerca de 800 espectadores.—Los palcos, muy
numerosos también, no tienen antepecho, sino
una bonita balaustrada, que permitirá á las
señoras lucir su trages 58 .—En el alumbrado, que
será de gas, así exterior cómo interiormente, se
introduce la novedad de suprimir la lucerna, que
quita la vista á gran número de espectadores,
sustituyéndose por elegantes brazos ó candelabros
dorados alrededor de los palcos.— El de S. M. tiene
escalera independiente, y está adornado con
sillones y sofá de talla dorada, forrados de
damasco azul. - El terciopelo de las butacas, el del

telón de boca, que está recamado de oro, algunas
de las telas para trages y el empapelado se han
traído espresamente de París.—Respecto de trages
podemos asegurar, que hasta los de los
comparsas serán dé un lujo inusitado en nuestros
teatros.—El escenario, que es muy capaz, está
construido con arreglo á los últimos adelantos, y
perfectamente preparado para comedías de
magia y dramas de espectáculo.—Hay
considerable número de camarines lujosamente
amueblados para los actores.—Para comodidad y
desahogo del público, se han dispuesto un
magnífico salón de entrada y tres de descanso en
el piso bajo; y en el principal otros tres para
café.—Los precios son: butacas 10 rs. , palcos 50.
Los demás asientos, de 3, 4 y 5 rs.” 59

Sin em ba rg o no es oro tod o lo q u e relu ce y
a u nq u e el a specto q u e lu cía exteriorm ente el
tea tro era lu joso, los m a teria les con los q u e
h a bía sid o constru id o proced ía n d e restos d e
otra s constru cciones, revestid os posteriorm ente
d e terciopelos y oropeles.

E l tea tro fu e ina u g u ra d o el d om ing o 1 3 d e
septiem bre d e 1 857 con u na fu nción a la q u e
a sistió la reina I sa bel I I y su esposo. E l
prog ra m a d e d ich a fu nción com enzó con la
obertu ra d e “Guillermo Tell” d e Rossini, a la
q u e sig u ió la com ed ia d e Lope d e Veg a “El
mejor alcalde, el rey” , u n ba ile espa ñ ol titu la d o
“La flor de la Maravilla” y com o cierre el
estreno d e la com ed ia “Ella es él” , d e Bretón
d e los H erreros.

Por este tea tro pa sa ron a lo la rg o d e su s
setenta y u n a ñ os d e h istoria la s m ejores
com pa ñ ía s d e la época y se representa ron
obra s d e tod os los g éneros, l leg á nd ose inclu so
a proyecta r pelícu la s cinem a tog rá fica s.

El edificio

“La forma es la clásica herradura, pero bastante
alargada de lados. Tenía siete plateas a cada lado,
a una altura aproximada de metro y medio las

57 Un nombre que por cierto no agradó a determinados medios, que hubieran preferido que luciera una denominación que
guardara relación con nuestros grandes autores, como, por ejemplo, Calderón.
58 La novedad no fue del gusto de las mujeres y al final las barandillas también fueron recubiertas de terciopelo carmesí. Escribía
un cronista de la época: “El antepecho de los palcos era una barandilla de hierro, puesta, sin duda, con el objeto de que luzcan
las señoras; pero si no la cubren de mitad abajo, tendrán que privarse de asistir a las representaciones, porque si no están con
mucho cuidado y en una misma posición, toda la noche, 'lucirán demasiado'”. (“El Heraldo de Madrid”, 24 de septiembre de
1928).

Diario oficial de Avisos de Madrid, 25 de noviembre de 1856
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que pegan a la boca del escenario, altura que va
disminuyendo progresivamente en relación con el
declive del teatro. Encima de las plateas había una
doble fila de palcos que avanzaba también desde
la boca del escenario hacia atrás, rebasando las
plateas, hasta unirse al anfiteatro principal, que
formaba la localidad de enfrente al escenario. El
piso de arriba era la entrada general, que se
prolonga a ambos lados por un pasillo volado,
que cubría los palcos, y en el que hay algunas filas
de asientos perpendiculares a la pared del
escenario.

El paso a las localidades se da por la calle de
Toledo. La sala tiene tres entradas. Entrando desde
el vestíbulo, que, como recordarán nuestros
lectores, era como un túnel, se pasaba a un
segundo vestíbulo, cubierto por una montera de
cristales, y a la derecha del cual estaba instalado el

bar. Antes de entrar a esta segunda parte del túnel
se colocaban los porteros al recibidles para cortar
las localidades, y a la izquierda de ellos, cortada

Comentarios sobre la próxima inauguración, y el nombre

elegido para el edificio, en El Clamor Público, del 14 de agosto

de 1857

Primer programa y tarifas fijadas el día anterior. La España, 12

de septiembre de 1857.

La inauguración. (“ Diario oficial de avisos de Madrid”, 13-9-

1857).
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por una verja, que se tenía cerrada desde que se
daba la entrada al primer vestíbulo hasta que se
requisaba la sala, había otro vestíbulo lateral, del
cual arrancaba la escalera que daba paso a la
entrada general.

Este vestíbulo tenía una entrada con dos escalones
que daba paso al pasillo circular, y otra un poco
más abajo, a la derecha, que daba paso
directamente a este pasillo circular por su lado
derecho.

A este pasillo también se entraba por una puerta
que daba paso a las plateas y a la sala por el lado
derecho. Las entradas a la sala desde este pasillo
eran, por lo tanto, tres; la de la derecha que
señalamos, la principal, o sea al fondo, debajo del
anfiteatro, y que daba directamente al pasillo
central de butacas, y otra puerta en el lado
izquierdo de ese pasillo circular. Estas dos puertas
laterales, situadas la una frente a la otra, estaban
al final de la fila de plateas, a la altura de la fila 14

de butacas.

Del pasillo de la izquierda
arrancaba una escalera
estrecha al final de cuyo
primer tramo, escasamente
de un metro de ancho y de
unos doce o catorce
escalones, se llegaba a los
palcos de ese lado; y
siguiendo a lo largo de este
pasillo de palcos, al
anfiteatro principal.
También había una
escalera en el lado derecho
de este anfiteatro que
bajaba hasta el pasillo
circular, al mismo lado.
Tenía la sala otra entrada,
que algunas temporadas
(ésta también) se habilitaba
para dar paso al público: la
llamada entrada de
escenario, por la calle de
Santa Ana, que por un
pasillo que había a la
izquierda del escenario
daba acceso al pasillo de la
derecha. Entre esta puerta
de salida al pasillo desde el

escenario y el principio de las plateas había
también una pequeña puerta que comunicaba
con la sala, pero que no utilizaban más que los
profesores de orquesta.

El pasillo circular de abajo tendría poco más de
metro y medio de ancho el de la derecha, alguna
más anchura el de la izquierda y más los pasillos
de los palcos principales.

La temporada pasada la Dirección de Seguridad,
por indicación de la Junta de Espectáculos, dispuso
que las puertas de los palcos y plateas abriesen
hacia afuera, y en la visita que hicieron los
delegados se les hizo ver que era imposible, por lo
estrecho del pasillo. Esto dará idea de sus
dimensiones. Las puertas hacia fuera obstruirían la
salida, dejando encerrados en caso de siniestro
entrepuerta y puerta a los ocupantes de los palcos.
En vista de esto se determinó, como fórmula, el
que para cumplir esta orden, en vez de hacer las
puertas de una sola hoja, se hicieran de dos.

Reseña del estreno. (Diario La Época, 14 de septiembre de 1857).
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El escenario tenía una entrada desde el público,
que es la que ya hemos descrito. Por ella podía
pasar directamente al escenario o a la escalera, y
siguiendo por ella arriba o abajo salir a la calle de
Santa Ana o pasar al saloncillo, a los despachos y
a los cuartos de los artistas.

Desde el vestíbulo interior, al que caían los pasillos
donde están los cuartos, bajaba otra escalera
volada hasta el mismo escenario, que era la que
utilizaban los artistas para entrar a escena y salir.

La entrada por la calle de Santa Ana era un pasillo
estrecho y a la izquierda está la portería. El pasillo
terminaba en otro en forma de T. En la parte de la
izquierda había una especie de cocherón grande
con salida también a la calle, y con comunicación
directa con el vestíbulo de acceso a la calle de
Toledo por las dependencias interiores del bar. El
cocherón se utilizaba para almacenar alfombras,
trastos y muebles del servicio de la escena. Y en la
parte de la derecha estaba el almacén
propiamente dicho, donde se tenía a mano el
"atrezzo" de las obras que representaban.

Desde ese pasillo, y precisamente frente a la puerta
del almacén, la escalera. El primer tramo, corto,
terminaba en una meseta larga, en la que se abría
la puerta que daba paso al escenario. En el recodo
final del segundo tramo había una puertecilla que
daba paso a un corredor corto que, por entre el
cuerpo de cuartos, desembocaba en el pasillo
largo al cual daban las puertas de la mayor parte
de los cuartos de los artistas. Otro pasillo, también
en ángulo recto con el primero, iba al vestíbulo. A
su prolongación daban también cuartos de
artistas. A la derecha hay otro pequeño pasillo, al
frente del cual estaba el cuarto del señor Alares, y
al lado, formando pared medianera con la caja

número 2 el cuarto donde se vestían los actores
señores Iborra y Frontera, Al final de este pasillo, y
a la izquierda, había otra escalera interior, que
comunicaba con la parte alta del edificio, donde
estaba lo que se llamaba el estudio, que era una
especie de desván inmenso, donde se
almacenaban numerosas decoraciones y más
útiles de la escena.

Siguiendo la escalera, sin entrar en este piso, se
daba paso a más cuartos de artistas; algunos,
pegados al escenario, los de la parte de la
derecha. A la izquierda estaba el cuarto del piano,
donde se hacían los ensayos de coro; inmediato,
el despacho del propietario de la finca, y al final
del último tramo, al frente, la vivienda del
representante, y a la izquierda, una puertecita que
daba paso a los telares.

Los cuartos que usaban los artistas eran todos los
del piso principal, la mayoría de los cuales tienen
ventanas a la calle de Santa Ana, a una altura
como de cuatro a seis metros.” 60

60 “La Voz”, 24 de septiembre de 1928.

Una de las reformas efectuadas posteriormente. La Nación, 1

de noviembre de 1873

Plano general de situación para ubicar el Teatro Novedades en

el callejero. Fuente: El Heraldo de Madrid, 24 de septiembre de

1928.
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Reconstrucción de la planta baja del Teatro

Novedades en su última etapa de funcionamiento.

Plano realizado por David Sánchez Fidel y

publicado en cinesdemadrid.blogspot.com. En

rojo, las rutas de evacuación posibles.



Crónica gatuna

58

FUENTES CONSULTADAS

Prensa de la época.

• “ABC”

• “El Heraldo de Madrid”

• “El Imparcial”

• “La Época”

• “La España”

• “La Correspondencia Militar”

• “La Libertad”

• “La Voz”

• “Mundo Gráfico”

• “Nuevo Mundo”

Complemento del plano de la página

anterior y del de Teodoro Anasagasti

que hemos mostrado al hablar de la

"escalera trágica" es este correspondiente

a la reforma de la planta baja realizada

por el arquitecto José Espelius. Publicado

en DIAZ CARO, Ángel, y RAPOSO GRAU,

Javier Francisco, "Transitoriedad de las

normas y riesgo de incendios" 2ª parte.
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La última compañía que actuó en el Teatro Novedades. El Heraldo de Madrid, 29 de agosto de 1928.

La última compañía que actuó en el Novedades.
La ú ltim a com pa ñ ía q u e a ctu ó en el N oved a d es. La sig u iente rela ción h a sid o extra íd a d el l ibro “Arriba el telón” , d e
Au g u sto M a rtínez Olm ed il la :

Director artístico:José M u riel y M u ñ oz.

Primeras tiples cantantes: Pa q u ita M ora nte y Pila r Pera les.

Primeras tiples cómicas: Rosita Ca d ena s y Lu isita Wied en.

Segunda tiple cómica: Olvid o Rod ríg u ez.

Características: Ca rm en Losa d a y Cloti ld e Rom ero.

Primeros actores: Lino Rod ríg u ez y Ra fa el M a ría La bra .

Primer tenor cómico: M a nu el Ala res.

Segundo: Ed u a rd o H erná nd ez.

Barítono: E m ilio P. M ontich elvo.

Tenor: E rnesto Día z.

Característico: Tea tro Lírico. N ica nor Broch a d o.

Actores: Ala ria , Ester, Frontera e I borra

Segundas tiples: señ orita s M ora nte, C. Wied en, Rod ríg u ez ( B. y C.) , La m a s, Gonzá lez ( C. y P.) y Alonso.

Bailarinas: H erm a na s M ontero.

Veinte corista s d e u no y otro sexo.

Directores de orquesta: Ca yo Vela y E nriq u e Bru .

Apuntadores: M a nu el Oller e Ig na cio Pla na s.

Peluquero: José Ru iz Req u eséns.

Maquinista: Antonio M a rtínez.

Atrezzo: José Ferná nd ez.

Electricista: Sera fín López.

Veinticinco profesores d e orq u esta .
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Copla: Antonio Casero (1)
Ilustración: Eduardo Valero

Coplas del domingo
(el belén de Santa Cruz)

Navidad 19162016

Copla d om ing u era y jocosa con la q u e q u erem os d esea r Feliz N a vid a d y Próspero Añ o N u evo a los
lectores d e La Gatera de la Villa . Antonio Ca sero elig e el m erca d o na vid eñ o d e la Pla za d e Sa nta

Cru z y su a m biente, pa ra d esa rrolla r esta copla pu blica d a en el Heraldo de Madrid el d ía d e
N och ebu ena d e 1 91 6, y q u e lleva por títu lo “ E l belén d e Sa nta Cru z” . La h istoria se d esa rrolla en u n

a cto y d os cu a d ros, com enza nd o en u n pu esto d e la pla za y a ca ba nd o en la "Com i" ( Com isa ría ) .

(1) Conoce más sobre Antonio Casero en: https://historia-urbana-madrid.blogspot.com.es/2012/12/antonio-casero-en-la-navidad-de-1912.html.

Coplas del domingo en Historia Urbana de Madrid: https://historia-urbana-madrid.blogspot.com.es/search/label/COPLAS DEL DOMINGO

( C) 201 6 Ed u a rd o Va lero Ga rcía ( GARCI VAL) - H U M 01 6- 01 4 I LU ST

https://historia-urbana-madrid.blogspot.com.es/2012/12/antonio-casero-en-la-navidad-de-1912.html
https://historia-urbana-madrid.blogspot.com.es/search/label/COPLAS DEL DOMINGO


—Vendedora, con permiso,

¿qué vale ese nacimiento?

—Fíjese bien la señora

antes de saber el precio,

por c'hay que verle despacio

y con cristales d'aumento.

—Efectivamente, es lindo,

muy lindo; ¿cuál es su precio?

—Tirao, porque están las cosas

pa no andar con miramientos,

pos veinticinco pesetas,

y no me ponga usté peros.

—¡Tila, que me traigan tila,

que me da el mal!

—¿Es chungueo?

—Pues es claro. ¡Cinco duros!

—Cinco duros; ni uno menos.

— Paréceme exagerado

el coste del belén.

—Güeno,

usté no está para belenes.

—Yo, para no perder tiempo,

le voy a dar quince reales.

— Calle usté, que me mareo.

¡Ay, señora, qué valor!

Querrá usté por real y medio

reyes magos d'aluminio

cuanti más; mucho sombrero,

y después le regatean

ustés a uno hasta el aliento.

¿S'ha fijao usté en los pastores,

señora, que yo la vendo?

No son obra del Benlluire;

los ha fabricao Nemesio,

mi maríu, que p'al caso

viene a ser igual.

—¡Lo menos!

—¿Y los pavos? ¡Vaya gracia!

Pos fíjese en los corderos;

están diciendo comerme

asaos con patatas; güeno,

¿usté qué da?

—Ya lo he dicho.

—Pos, hija, por ese precio,

carabaña con bizcochos,

usté no tie nacimiento;

agárrese a la zambomba

y cántele usté a su suegro

los villancicos, madame,

y no es por allí, es por tientos,

si le quie usté con molino,

con mesón y mesonero,

quince blancas, u si no,

tranlarán, dé usté recuerdos

al loro.

— No sé a qué loro.

—Al que lleva en el sombrero.

—¡Es ruiseñor!

—¡Es pardillo!

¡miste que ruiseñor eso!...

—¡Guardias!

—Pero, ¿qué la ocurre?

—¡Guardias!

— ¡Llame usté al sereno!

—iQué pasa!

— La vendedora,

que me está tomando el pelo.

—Porque l'he llamao pardillo

a ese ruiseñor anémico.

—¡Grosera!

—Vaya, ¿usté quiere

un belén de poco precio?...

¡Pos vaya belén!

—¡Socorro!

—¡Sujetarla!...

—¡Estése quieto!...

—¡Respete a la autoridaz!...

—¡Que me matan!...

—¡Recaredo!...

—¡No te metas tú!

—¡A la "Comi"!

—¡Orden digo, y lo sostengo!

—¡Bien, pero guarde usté el sable

que se me asusta el "Canelo"!

—¡Señor de guardia!

—¡A la "Comi"!

Allá lo resolveremos.

—Soy la esposa de…

—¡A callar! ,

—¡Que m'arruiná usté!

—¡Silencio!

—¡ Que es Nochebuena!

—¡No importa!

Fué un escándalo de peso,

y hay que pagar el escándalo.

—jGuardia, sea usté benévolo!

—He dicho qué no; ¡a la "Comi"!

—¡Señor de guardia!

—¡No entiendo!

……………………………………………………

—¿No quería usté un belén

por mu poquito dinero?

¡Pos ahora verá usté el juicio!

¡Ocho mil riales lo menos!

AN TON I O CASE RO
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Francisco I de Francia,
prisionero en Madrid

Texto: José Manuel Castellanos Oñate
Tras caer derrotado en Pavía, el rey francés Francisco I quedó en poder del emperador Carlos
V durante más de un año: casi la mitad de dicho cautiverio, seis meses y seis días, los pasó el
francés como prisionero real en el alcázar madrileño.
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C u a nd o se libró la ba ta lla d e Pa vía , el rey
Ca rlos I esta ba en M a d rid . Ha bía lleg a d o
el 1 3 d e noviem bre d e 1 524 a la forta leza

d e E l Pa rd o, y u nos d ía s d espu és, el 21 , se pu so
en ca m ino h a cia la vil la , com ió en el convento
d e Sa n Jerónim o y pernoctó en el a lcá za r
m a d rileñ o. Pa só tod o el invierno en M a d rid ,
enferm o d e pa lu d ism o, y el viernes 3 d e m a rzo
d e 1 525 recibió la noticia d e la victoria log ra d a
en Pa vía el 24 d e febrero a nterior: la s tropa s
im peria les espa ñ ola s h a bía n d errota d o a l
ejército fra ncés, y su rey, Fra ncisco I , h a bía sid o
h ech o prisionero. E n a cción d e g ra cia s, Ca rlos
ca ba lg a la m a ñ a na d el d ía sig u iente, 4 d e
m a rzo, h a sta la erm ita d e Atoch a en procesión
solem ne pa ra oir m isa , y reg resa d espu és a
M a d rid , d ond e com e. Su pa rtid a , ya
recu pera d o d e su d olencia , tiene lu g a r el 5 d e
a bril : sa le por la m a ñ a na , com e en M óstoles y
d u erm e en Ca sa rru bios; d esd e a llí se d irig e
h a cia Toled o, d ond e lleg a el 27 d e d ich o m es
pa ra celebra r Cortes, y pa sa a llí tod o el vera no.

Francisco en Madrid

Tra s su ca ptu ra en Pa vía , el rey Fra ncisco lleg a
prisionero a l pu erto espa ñ ol d e Pa la m ós el 1 7
d e ju nio, cu stod ia d o por Ca rlos d e La nnoy,
virrey d e N á poles, y u na com pa ñ ía d e
infa ntería a l m a nd o d el ca pitá n H erna nd o d e
Ala rcón, q u e d u ra nte tod o su ca u tiverio será n
los enca rg a d os d e su vig ila ncia . Desd e a llí
pa sa n a Va lencia y m a rch a n h a cia el interior
d e la penínsu la , y el 1 0 d e a g osto a lca nza n
Gu a d a la ja ra : Fra ncisco es a loja d o en el
pa la cio d e Dieg o H u rta d o d e M end oza , I I I
d u q u e d el I nfa nta d o, y en los d ía s sig u ientes,
com o pa rte d el recibim iento a su rea l persona ,
se celebra n en d ich a loca lid a d ju eg os d e toros
y ca ñ a s, com ba tes d e a nim a les sa lva jes y
ju sta s rea les. E n su sig u iente pu nto d e d estino,
M a d rid , Fra ncisco pa sa rá m á s d e seis m eses:

- 1 4 ó 1 5 d e a g osto d e 1 525: Tra s u nos d ía s d e
esta ncia en Gu a d a la ja ra , y d espu és d e pa sa r

“Batalla de Pavía”, anónimo atribuido a Jan Cornelisz Vermeyen, 1525, Museos Reales de Bellas Artes, Bruselas.
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por Alca lá d e H ena res, la com itiva d el rey
fra ncés l leg a a M a d rid .

- 1 6 d e a g osto: Fra ncisco ya está a loja d o en la
forta leza m a d rileñ a : h a sid o recibid o por
Berna rd ino d e Cá rd ena s y Pa ch eco, m a rq u és
d e E lch e, q u e ostenta ba la tenencia d el
a lcá za r, y Góm ez d e Vil la fu erte, a lca id e en su
nom bre, y a llí se irá recu pera nd o d e la s
h erid a s recibid a s en Pa vía . Ala rcón d ispone
fu era d e los a posentos d e Fra ncisco tres
ca pita nía s d e cien sold a d os vetera nos ca d a
u na pa ra q u e vig ilen la s veinticu a tro h ora s,
tu rná nd ose entre ella s ca d a tres d ía s; cu a nd o
libra n, se a loja n en posa d a s d e la vil la . Y
d entro d e los a posentos, a d oce ca pita nes
h id a lg os q u e sólo se tu rna n d e noch e, d e seis
en seis, y q u e nu nca sa len d el a lcá za r. U no d e
los ca pita nes es Sa nch o d e Ala rcón, sobrino
tercero d e H erna nd o.

- 28 d e a g osto: Ca rlos a ba nd ona Toled o y
via ja por Ara nju ez, Pinto, Vil la viciosa d e Od ón,
Bru nete, Va ld em oril lo, Gu a d a rra m a , Riofrío,
Seg ovia y Bu itra g o; d esd e a q u í m a rch a rá
h a cia M a d rid pa ra visita r a Fra ncisco.

- 1 8 d e septiem bre: Ca rlos sa le d e Bu itra g o,
com e en Ca ba nil la s d e la Sierra y lleg a por la
ta rd e a M a d rid , reu niénd ose d e inm ed ia to con
el fra ncés en la cá m a ra d ond e éste se a loja .

- 1 9 d e septiem bre: Ca rlos vu elve a visita r por la
ta rd e a Fra ncisco, y a visa d o d e q u e a ca ba d e
lleg a r a la vil la M a rg a rita d e Ang u lem a ,
d u q u esa d e Alençon y h erm a na d el rey d e
Fra ncia , sa le a recibirla “hasta el patio e
escalón más baxo de la escalera principal del
dicho alcáçar” . A continu a ción, Ca rlos
a ba nd ona M a d rid ; cena y d u erm e en Geta fe,
y reg resa lu eg o a Toled o, d ond e perm a necerá
h a sta febrero d el a ñ o sig u iente.

- 1 8 d e octu bre: Du ra nte la esta ncia en M a d rid
d e M a rg a rita , tra m a n u n pla n pa ra q u e
Fra ncisco consig a h u ir, a u nq u e es fina lm ente
d esba ra ta d o: “el ardid que tenían para soltarlo
era que un esclavo negro que metía leña en la
cámara del Rey para quemar se había de
echar en su cama, y el Rey tomar su ropa y
teñirse de negro la cara, y de esta manera se
había de salir fuera de la fortaleza, y esto
había de ser hecho en anocheciendo porque
nadie le pudiese divisar lo negro de la cara” .

- 28 d e noviem bre: M a rg a rita d e Ang u lem a
a ba nd ona M a d rid y reg resa a Fra ncia .

- 1 4 d e enero d e 1 526: Por im posición d e Ca rlos,
Fra ncisco firm a el Tra ta d o d e M a d rid . Pa ra
conseg u ir su liberta d h a brá d e retira rse d el
M ila nesa d o y entreg a r el d u ca d o d e Borg oñ a ;
a d em á s, se com prom ete a ca sa rse con Leonor

“La rendición del rey Francisco I”, por Bernard Van Orley (c.1525-28, Museo del Louvre, París).
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d e Au stria , h erm a na d e Ca rlos, y a envia r a su s
d os h ijos m a yores a Espa ñ a com o g a ra ntía d e
cu m plim iento d e lo pa cta d o.

- 20 d e enero: E l virrey d e N á poles, por
m a nd a d o d e Ca rlos y con pod er d e su
h erm a na Leonor, se d esposa en nom bre d e
ella con el rey fra ncés en el a lcá za r m a d rileñ o,
“secretamente, hasta tanto que el desposorio
fuese manifiesto e personalmente se
celebrase” .

- 27 d e enero: E l virrey d e N á poles, con pod er
d e Fra ncisco, via ja a Torrijos ju nto a l señ or d e
Brion, a lm ira nte d e Fra ncia , pa ra reu nirse con
Leonor; a llí, el señ or d e Brion, en nom bre d el
rey fra ncés, se d esposa con ella . M ientra s
ta nto, en el a lcá za r m a d rileñ o, este m ism o d ía
por la noch e se prod u ce u n incend io q u e
a fecta a va ria s d epend encia s d e la forta leza ;
el a rzobispo d e E m bru n y el prim er presid ente
d e Pa rís, d os d e la s d ig nid a d es q u e a llí
a com pa ñ a ba n a Fra ncisco, tem iend o por la

vid a d e éste, ru eg a n a l ca pitá n Ala rcón q u e
sa q u e d el a lcá za r a l prisionero y lo tra sla d e
provisiona lm ente a cu a lq u ier otra ca sa d e la
vil la , pero Ala rcón se nieg a y a seg u ra q u e m u y
pronto controla rá n el fu eg o.

- 29 d e enero: Fra ncisco, en a cción d e g ra cia s
por la m ejoría d e su sa lu d , m a rch a en litera
h a sta la erm ita d e N u estra Señ ora d e Atoch a
pa ra a sistir a víspera s, y d espu és reg resa sobre
su m u la .

- 30 d e enero: Fra ncisco va a oir m isa y a
com er a ca sa d e “ la condesa” ( ¿ d e
Pu ñ onrostro, M a ría Girón? ¿ d e Ch inch ón,
M encía d e la Cerd a ? ) ; im pone lu eg o la s
m a nos sobre treinta enferm os d e pa pera s ( se
creía q u e los reyes d e Fra ncia e I ng la terra
pod ía n cu ra r esa enferm ed a d ) , y perm a nece
en ca sa d e su a nfitriona h a sta la cena .

- 1 2 d e febrero: Ca rlos sa le d e Toled o pa ra
reu nirse d e nu evo con Fra ncisco.

- 1 3 d e febrero: Este d ía , m a rtes d e Ca rna va l,
Ca rlos com e en I l lesca s y a continu a ción se
enca m ina h a cia M a d rid . Fra ncisco, con ca pa
d e pa ñ o, espa d a a la espa ñ ola y m onta d o en
u na m u la g u a rnecid a , sa le a recibirle;
a ba nd ona la vil la por la pu erta d e Toled o, en
la cerca d el a rra ba l, tra s h a ber d esca nsa d o u n
poco en el h ospita l d e N u estra Señ ora d e la
Concepción o d e la La tina , pu es “estaua aún
flaco de la enfermedad que auía tenido”. Ya
en el exterior d el recinto, entra en u n m esón
q u e h a y ju nto a l ca m ino pa ra espera r la
l leg a d a d el em pera d or; cu a nd o es a visa d o d e
q u e Ca rlos ya h a cru za d o el pu ente d e Toled o,
el fra ncés sa le d el m esón y se d irig e a su
encu entro escolta d o por d oscientos cincu enta
ca ba lleros a rm a d os y trescientos infa ntes, “e
yban en torno todos los campos llenos de
gente, (...) e poco adelante de vna cruz
estañada que está en aquel camino, se
encontraron el Emperador e el Rey, (...) e se
abraçaron muy estrechamente e gran rato e
con mucho plazer (...), e ansí fueron hasta el
alcáçar, donde se apearon e comieron o
cenaron juntos en vn banquete” .

- 1 4 d e febrero: Ca rlos y Fra ncisco ca ba lg a n
ju ntos h a sta el m ona sterio d e Sa n Fra ncisco

“Retrato del emperador Carlos V”, por Lucas Cranach el Viejo,

1533. Museo Thyssen-Bornemisza.
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pa ra oir m isa , “y por las calles y fuera de ellas
llenas de infinitísima gente, todos con mucho
placer por ver hechas paces entre dos tan
valerosos Príncipes” .

- 1 5 d e febrero: Ca rlos com e y cena con
Fra ncisco.

- 1 6 d e febrero: Ca rlos y Fra ncisco sa len d e
M a d rid , com en en Geta fe y cena n y d u erm en
en el ca sti l lo d e Torrejón d e Vela sco, “donde
hay gran munición de artillería” , propied a d d e
Ju a n Aria s d e Ávila , I cond e d e Pu ñ onrostro.
Este m ism o d ía , Leonor d e Au stria y Germ a na
d e Foix, virreina d e Va lencia , pa rten d e Toled o
y d u erm en en I l lesca s, a d os leg u a s d e
Torrejón.

- 1 7 d e febrero: Ca rlos y Fra ncisco oyen m isa en
Torrejón y a continu a ción via ja n a I l lesca s;
com en en esta loca lid a d y lu eg o m a rch a n a
pie a la posa d a d ond e se a loja n Leonor y
Germ a na , “y auiendo salido ellas a recibirlos a
la puerta de vna sala, en entrando se
desposaron (Francisco y Leonor), y fueron
regocijados con vn gran sarao, que duró dos
horas” . Term ina d a la visita , Ca rlos y Fra ncisco
reg resa n a Torrejón, d ond e d u erm en.

- 1 8 d e febrero: Ca rlos y Fra ncisco vu elven a
visita r a la s d os m u jeres por la ta rd e, y
reg resa n por la noch e a Torrejón.

- 1 9 d e febrero: Ca rlos y Fra ncisco se d espid en;
Ca rlos m a rch a a I l lesca s pa ra d esped irse d e
Leonor y Germ a na , y Fra ncisco reg resa a l

a lcá za r d e M a d rid , cu stod ia d o por el ca pitá n
Ala rcón.

- 21 d e febrero: Ca rlos a ba nd ona I l lesca s y
pone ru m bo a Sevil la pa ra encontra rse a llí con
I sa bel d e Portu g a l, con q u ien ca sa rá el 1 1 d e
m a rzo sig u iente. Leonor y Germ a na pa rten
ta m bién y d u erm en en Toled o. Y este m ism o
d ía , Fra ncisco a ba nd ona M a d rid , cu stod ia d o
por trescientos h om bres d e a rm a s a l m a nd o
d el virrey d e N á poles y d el ca pitá n Ala rcón, en
d irección a su reino, “sin tener jamás ni una
hora de libertad” .

E l 25 d e febrero, Germ a na pa rte d e I l lesca s
h a cia Sevil la , y u n d ía d espu és lo h a ce Leonor,
q u e se d irig e a Vitoria y Fra ncia , a l encu entro
d e Fra ncisco. E l 8 d e m a rzo, Fra ncisco lleg a a
Fu enterra bía y perm a nece a llí u nos d ía s, en
espera d e q u e lleg u en su s d os h ijos, el d elfín
Fra ncisco y E nriq u e, d u q u e d e Orlea ns; el
encu entro tiene lu g a r el 1 9 d e m a rzo en el río
Beh ovia , frontera entre Espa ñ a y Fra ncia : a llí,
Fra ncisco los entreg a com o reh enes a l virrey
d e N á poles, y a continu a ción pa sa a Fra ncia ,
ya en liberta d .

El alcázar

Vista ya la cronolog ía d el ca u tiverio m a d rileñ o
d e Fra ncisco I , tod a vía h oy sig u e siend o
m otivo d e controversia el lu g a r exa cto d e la
vil la en q u e estu vo a posenta d o el rey fra ncés:
pa ra u nos, en el a lcá za r m a d rileñ o; pa ra
otros, en la torre d e los Lu ja nes. E n 1 861 , la Rea l
Aca d em ia d e la H istoria ela boró u n inform e

“El castillo de Madrid”, Jan Cornelisz Vermeyen, 1534, Museo Metropolitano de Arte, Nueva York. Así era el alcázar madrileño sólo

una década después del cautiverio de Francisco I.
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sobre ta l circu nsta ncia , pu blica d o en su Boletín
d e 1 877 e inserto d e nu evo en el d e 1 920, a la
pa r q u e Am a d or d e los Ríos, en su Historia,
a na liza ba el m ism o a su nto; a m bos tra ba jos se
h a cía n eco d e id éntica s fu entes: tres
d ocu m entos coetá neos y va ria s crónica s
escrita s en la s d éca d a s sig u ientes a l su ceso.
Posteriorm ente, en 1 971 , López d e M eneses
volvería a estu d ia r el episod io, a ñ a d iend o
nu evos d a tos a los ya conocid os, y otro ta nto
h izo d e Fra ncisco Olm os en 1 998. Los
d ocu m entos cita d os, tod os ellos señ a la nd o el
a lcá za r m a d rileñ o com o a posento ú nico d e
Fra ncisco I , son los sig u ientes:

- 1 525, 26 d e ju lio, Toled o: Céd u la d e Ca rlos I a l
m a rq u és d e E lch e ord ená nd ole proveer lo
necesa rio pa ra el a posento d el rey d e Fra ncia
( AGS, Libros g enera les d e la Cá m a ra , nú m .72,
fº1 54) : “Porque yo he acordado que (...)sea
traído y aposentado en esta fortaleza , y mi
visorey del reino de Nápoles va por mi
mandado (para) hacer y proveer lo que para
ello fuere menester, yo vos mando que recibáis
en esa dicha fortaleza al dicho visorey y al
dicho (...) rey de Francia, y hagáis y cumpláis
(...) para su aposento todo lo quel dicho
visorey (...) ordenare y mandare” .

- 1 525, 28 d e ju lio, Toled o: Ca rta d e Ca rlos I a l
concejo m a d rileñ o pa ra q u e proveyese d e
ropa s a la com itiva d el rey d e Fra ncia , q u e
venía prisionero a su a lcá za r y forta leza ( AGS,
Libros g enera les d e la Cá m a ra , nú m .77, fº1 62) .

- 1 526, febrero: Ca rta d e protesta por el tra to
d ispensa d o a Fra ncisco I d esd e la firm a d el
Tra ta d o d e M a d rid , escrita tra s su m a rch a d e la
vil la com o a m plia ción d e otra d e 1 3 d e enero:
el lu nes 1 9 d e febrero, d espu és d e q u e Ca rlos y
Fra ncisco se d espid iera n, el rey fra ncés “fue
devuelto al dicho castillo de Madrid, donde
había estado siempre prisionero, tanto
estando enfermo como sano” ( Ca ptivité,
p.209; en el orig ina l: “fut ramené et remis
audict chasteau de Madrid, où il avoit esté
toujours prisonnier, tant estant malade que
sain” ; en esta m ism a colección d e d ocu m entos
h a y otra s m u ch a s m enciones a l a lcá za r com o
resid encia d e Ca rlos, pero ésta es u na d e la s
m á s sig nifica tiva s) .

Esta insistencia en el a lcá za r m a d rileñ o com o
lu g a r d e resid encia d el rey fra ncés d u ra nte su
ca u tiverio se repite en tod a s la s crónica s m á s
tem pra na s; entre otra s:

- Ha cia 1 528/ 57, Gonza lo Ferná nd ez d e
Ovied o en su Rela ción, extrem a d a m ente
d eta lla d a y sin ning u na referencia a la torre d e
los Lu ja nes com o a posento rea l, loca liza nd o
éste siem pre en el a lcá za r.

- Ha cia 1 549/ 52, Ped ro M exía : “Llegado pues a
Madrid, fue aposentado en el alcázar e cassa
real della” .

- Ha cia 1 550/ 52, Alonso d e Sa nta Cru z:
“Aposentaron al Rey en la fortaleza, en la cual
estuvo siempre hasta que fue restituido en su
libertad” .

- E n 1 566, Lu is Za pa ta d e Ch a ves: “De allí en
Madrid, el Rey fue apossentado / En el Alcáçar
real con su corona” .

- E n 1 604, fra y Pru d encio d e Sa nd ova l: “De
Guadaxajara passó a Madrid y aposentáronse
en el Alcáçar, donde estuuo hasta que se le dió
la libertad” .

- Y en 1 61 8, Ped ro Sa la za r d e M end oza : “Tuuo
por prisión el palacio real con toda la libertad
que él quiso, de caça y pasatiempos, hasta
que boluió a sus Reynos” .

La torre de los Lujanes

N o obsta nte lo d ich o, a pa rtir d e la d éca d a d e
1 61 0, och enta y cinco a ñ os d espu és d el
episod io, su rg ieron escritores y cronista s q u e
situ a ba n a Fra ncisco I en a posentos d istintos a l
a lcá za r. E l prim ero d e ellos, el propio Lope d e
Veg a en u na ca rta d e ju lio d e 1 61 0 en la q u e
a firm a ba : “Yo nací en Madrid, pared por
medio de donde puso Carlos Quinto la
soberbia de Francia entre dos paredes” , sin
m enciona r explícita m ente ning u na torre;
a d em á s, se cree q u e Lope na ció en el nú m ero
46 d e la ca lle M a yor, entre ésta y la costa nil la
d e Sa ntia g o, ju nto a la pu erta d e Gu a d a la ja ra :
el testim onio resu lta confu so, a m enos q u e se
refiera a l propio ba stión d efensivo d e d ich a
pu erta m ed ieva l. E l seg u nd o texto, u na
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Relation a nónim a d e 1 61 2, consig na q u e
Fra ncisco fu e cu stod ia d o prim ero en u na
“torre muy antigua, cuadrada, muy alta, con
pocas ventanas y la puerta murada” , situ a d a
en la ca lle M a yor ( en el orig ina l: “Tour fort
ancienne, carrée, fort haulte, a peu fenestres et
la porte murée” ) : ¿ a lu d e este texto, q u izá d e
nu evo, a l torreón d e la pu erta vieja d e
Gu a d a la ja ra ?

U na d éca d a d espu és fu e Gil Gonzá lez Dá vila
q u ien a firm ó, por prim era vez, la esta ncia en
la s ca sa s d e los Lu ja nes, si bien d e m od o
provisiona l; los sig u ientes cronista s lo repitieron
ta l cu a l, h a ciend o ca so om iso d e los textos
m á s a ntig u os:

- E n 1 623, Gonzá lez Dá vila : “Las casas donde
estuuo aposentado están en la Parroquia de
San Saluador, y eran de don Fernando Luxán,
mientras no le pasaron a Palacio” .

- E n 1 629, Qu inta na : “Llegó a Madrid,
aposentándole de primera instancia en la torre
de la casa de los Luxanes a San Saluador; assí
lo dice Gil Gonçález en su Teatro, y es tradición
recebida. Passáronle después al Alcázar” .

- E n 1 642, Clem ent: “Francisco I, Rey de Francia
(...) es (...) puesto en las casas de Don Fernando
Luxán en la Parroquia de S. Salvador, mientras
no le passaron a Palacio” .

- E n 1 655, Su á rez d e Ala rcón: “Junto con el
señor Alarcón, partieron (de Alcalá de
Henares) para Madrid con el Rey, que se fue a
apear a la plaçuela de la Villa, y le pusieron en
la torre de la casa de los Lujanes (...) y de allí le
mudaron para el Alcáçar” .

- Ha cia 1 590/ 1 660, León Pinelo: “El Rey (...) vino
a Madrid (...), y aposentado en las casas de D.
Fernando de Luxán, que están frontero de S.

Las casas y torre de los Lujanes en un grabado de 1843.
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Salvador, en que hay una Torre baja y
antigua, y en ella es tradición que estuvo y que
entró por una puerta pequeña que después
acá no se ha abierto. Dentro de pocos días fue
llevado al Alcázar” .

- Y en 1 790, Álva rez y Ba ena ( introd u ciend o
nu evos elem entos d e confu sión a l im plica r en
el episod io, creem os q u e por prim era vez, a
Gonza lo d e Oca ñ a y Teresa d e Ala rcón) :
“Hernando de Alarcón (...) hijo 2º de Gonzalo
de Ocaña (...) y de su esposa Doña Teresa de
Alarcón, prima del famoso Capitán Martín de
Alarcón. Dexó el apellido de Ocaña por el de
Alarcón, con respeto de su tío el Señor de
Alarcón, (...) que habiendo traído preso al Rey
Francisco I de Francia, y hospedádole en la
casa de Gonzalo de Ocaña, que está en la
plazuela de la Villa, y hoy llaman de los
Luxanes por haber sido después de esta
familia, llevó consigo a su sobrino a la
conquista del Reyno de Napóles” ) . E n térm inos
sim ila res recog ieron lu eg o la tra d ición, entre
otros cronista s, Ra m ón d e M esonero Rom a nos
y Ped ro d e Répid e.

Fernando de Luján / Hernando de Alarcón /
Gonzalo de Ocaña / Teresa de Alarcón

Seg ú n lo visto en el a pa rta d o a nterior, la
tra d ición d e la esta ncia d el fra ncés en la torre
los Lu ja nes fu e m od elá nd ose d e form a
g ra d u a l a lo la rg o d el tiem po, incorpora nd o
en ella , poco a poco, elem entos q u e le
presta ra n cu erpo y consistencia a pa rentes.
Prim ero, Lope ind icó u n lu g a r d e encierro
ind eterm ina d o, y la Relation a nónim a
m encionó exclu siva m ente u na torre, sin l leg a r
a id entifica rla ; lu eg o, Gonzá lez Dá vila
especificó q u e se tra ta ba d e la s ca sa s d e
Ferna nd o d e Lu já n, concreta nd o Qu inta na
q u e el encierro ocu rrió precisa m ente en la torre
d e esta s ca sa s; y fina lm ente, Álva rez y Ba ena
tra jo a cola ción el pa rentesco entre Oca ñ a s y
Ala rcones, en lo q u e pa rece u n intento por
ju stifica r la elección d e d ich o inm u eble y no
otro.

- E n esa d éca d a d e 1 520 el propieta rio d e la
torre d e los Lu ja nes era , en efecto, Hernán
Pérez de Luján, señ or d el m a yora zg o d e Sa n

“Francisco I entrando prisionero en la Torre de los Lujanes”, Antonio Pérez Rubio, c.1884, Museo del Prado, Madrid. A la izquierda,

en contraluz, el vano de la puerta principal, con su característico dintel lobulado.



Gaceta felina

70

Árbol genealógico de los personajes relacionados con el episodio.

Sa lva d or d e d ich o lina je, el m ism o Ferna nd o
d e Lu xá n cita d o en la s crónica s, esposo d e
Ca ta lina La so d e Ca sti l la y biznieto d el Ped ro
d e Lu já n q u e se h a bía h ech o con la s ca sa s
principa les d e los Oca ñ a en 1 450, en
com pensa ción por u na d eu d a contra íd a con él
por Gonza lo Ga rcía d e Oca ñ a , y q u e sobre
ella s h a bía constru id o la s ca sa s y torre q u e h oy
conocem os. La torre, com o ta l, está

d ocu m enta d a en 1 499, vincu la d a a l cita d o
m a yora zg o principa l d e los Lu já n, a l q u e
siem pre perteneció. H erná n fu e com end a d or
d e Ag u ila rejo por la Ord en d e Sa ntia g o y
reg id or d e M a d rid .

- Hernando de Alarcón h a bía na cid o en
Pa lom a res d e H u ete en 1 466, h ijo d e Dieg o
Ru iz d e Ala rcón e I sa bel d e Lla nes y Sa ntoyo.

Firma autógrafa de Hernando de Alarcón en un documento de 1527 (RAH, 2/Ms, c.5, n.º3)
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Desa rrolló u na bril la nte ca rrera d e a rm a s,
pa rticipa nd o d esd e 1 500 h a sta 1 535 en
nu m erosa s ca m pa ñ a s m ilita res. E n 1 525 se le
encom end ó la cond u cción a Espa ñ a y cu stod ia
d el rey d e Fra ncia cu a nd o éste ca yó prisionero
en Pa vía . E n a tención a su s servicios, Ca rlos I le
nom bró I m a rq u és d e Va lle- Sici l ia na el 1 1 d e
m a rzo d e 1 526. M u rió en Ca stelnovo el 1 7 d e
enero d e 1 540.

- Y el Gonza lo d e Oca ñ a m enciona d o por
Álva rez y Ba ena era nieto d el ya cita d o
a ntig u o propieta rio d e a q u ella s ca sa s,
Gonza lo Ga rcía d e Oca ñ a , y esta ba ca sa d o
con Teresa d e Ala rcón, pa riente leja na d el
ca pitá n H erna nd o d e Ala rcón: seg ú n Antonio
Su á rez d e Ala rcón, q u izá la fu ente m á s fia ble,
Teresa h a bría sid o sobrina tercera d e
H erna nd o.

Conclusión

Los d ocu m entos y crónica s m á s próxim a s
tem pora lm ente a l episod io, por ta nto, sólo
m enciona n el a lcá za r com o resid encia d e
Fra ncisco I . La vil la fu e a visa d a d e la lleg a d a
d el fra ncés con u nos viente d ía s d e a ntela ción,
por lo q u e no pa rece ju stifica d o pensa r q u e
fa lta ra tiem po pa ra prepa ra r la forta leza y
h u biera q u e bu sca r entre ta nto u n a loja m iento
provisiona l. M á xim e si consid era m os q u e el rey
Ca rlos ya h a bía esta d o resid iend o en ella m u y
poco tiem po a ntes, d esd e el 21 d e noviem bre
d e 1 524 h a sta el 5 d e a bril d e 1 525, cu a tro
m eses y m ed io, pa ra recu pera rse d e la s fiebres
cu a rta na s q u e le a q u eja ba n.

Fra ncisco lleg ó a M a d rid d esd e Gu a d a la ja ra y
Alca lá d e H ena res, y h u bo d e entra r en el
a rra ba l m a d rileñ o por la pu erta d el Sol y en la
vil la por la d e Gu a d a la ja ra , pa sa nd o lu eg o
por la ca lle M a yor y pla za d e Sa n Sa lva d or en
su ca m ino h a cia el a lcá za r. Y es d e su poner
q u e, a ntes d e lleg a r a éste, fu era recibid o
form a lm ente por el concejo y d em á s
a u torid a d es m a d rileñ a s en a lg ú n lu g a r
a propia d o. Los loca les d e la s reu niones
conceji les no lo era n, y, a la vista d e la
posterior tra d ición, no es d esca rta ble q u e pa ra
ta l a cto se elig iera bien la torre fu erte d e la
pu erta d e Gu a d a la ja ra , bien la torre d e los
Lu ja nes – propied a d en a q u el m om ento, com o

se h a visto, d e H erná n Pérez d e Lu já n, reg id or
d e la vil la – , ed ificios a m bos sobresa lientes y
em blem á ticos en el M a d rid d e a q u ella época .
Pero term ina d a la recepción, tod a la com itiva
se h a bría enca m ina d o a l a lcá za r, pu nto d e
d estino esta ble y ú nico d u ra nte los seis m eses
sig u ientes.

¿ Fu e esta rend ición conceji l d e h onores a l rey
fra ncés, no proba d a pero sí proba ble, el
orig en d e u n recu erd o q u e lu eg o se convirtió
en persistente tra d ición? Pod ría ser, pero lo
q u e sí h a y q u e d esca rta r d el tod o es la
inclu sión en ella d e la fa m ilia Oca ñ a y su
pa rentesco con los Ala rcón, pu es a q u élla h a bía
perd id o la propied a d d e la torre och enta y
cinco a ñ os a ntes d e q u e ocu rriera el episod io.
Con tod o, la existencia d e esta tra d ición loca l
fu e u no d e los a rg u m entos a porta d os en 1 861
por la Rea l Aca d em ia d e la H istoria pa ra
proponer la conserva ción d el va lioso ed ificio
m ed ieva l; va lg a , entonces, a u nq u e sólo sea
por eso.

“Francisco I”, Jean Clouet, c.1530, Museo del Louvre, París.
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D ela nte d el pa la cio se constru yó u n la g o en el q u e se expond ría n tod o tipo d e
em ba rca ciones tra íd a s d el a rch ipiéla g o, y a l q u e se a cced e d esd e el pa la cio g ra cia s a u na
esca lera d e pied ra q u e se su m erg e en el m ism o.

E l Pa la cio d e Crista l es u no d e su s elem entos m á s fotog ra fia d os, y ju nto a él, su ele sa lir el la g o q u e se
constru yó d ela nte d el m ism o, d a nd o lu g a r a la típica esta m pa con el la g o en prim er pla no y, a l fond o, el
pa la cio, d e m a nera q u e el la g o su ele convertirse en u n sim ple a com pa ñ a m iento d el m ism o.

E n esta fotog ra fía pod em os ver q u e el la g o pu ed e tener u n va lor estético en sí m ism o, d ig no d e
prota g oniza r u na im a g en, d eja nd o sólo q u e se intu ya el pa la cio g ra cia s a la ba ra nd il la q u e se pu ed e ver
a la izq u ierd a , y d eja nd o a la im a g ina ción d el especta d or la form a d e u bica rse.

Despu és d e va rios d ía s l loviend o, el d om ing o en el q u e tom é la fotog ra fía a m a neció com pleta m ente
d espeja d o, con u n cielo lim písim o, d e u n a zu l bril la nte, con los á rboles ta m bién la va d os por la llu via d e los
d ía s a nteriores, q u e refleja ba n su s colores otoñ a les con tod a su fu erza , especia lm ente los cipreses d e los
pa nta nos ( Ta xod iu m d istich u m ) q u e crecen d entro d el m ism o la g o.

La im a g en está form a d a por tres tom a s vertica les, u nid a s pa ra form a r la im a g en com pleta .

Datos técnicos:

Cámara: Canon EOS 6D

Objetivo: Canon EF 17-40mm. f/4 a 27mm. (formato completo).

Datos EXIF:

Tiempo de exposición: 1/60

Diafragma: f/11

ISO: 200

Focal: 50mm.

Reveladas con Adobe Lightroom CCyunidas con KolorAutopano Pro 4.

Lago del Palacio de Cristal
Fotografía y texto: Cristóbal Coleto García

El Palacio de Cristal del Parque del Retiro fue diseñado por el arquitecto Ricardo Velázquez
Bosco, el mismo que diseñó el cercano Palacio de Velázquez, para la Exposición de las Islas
Fil ipinas de 1887. Se diseñó como un invernadero o estufa, a semejanza del Crystal Palace de
Londres, para albergar las especies vegetales traídas de allí, las cuales necesitarían unas
condiciones de temperatura y humedad muy distintas al cl ima continental de Madrid.
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Federico Chueca
y su nacimiento en la Torre de los Lujanes

Texto: D. José María de Francisco Olmos
(Doctor en Historia Medieval, Académico de número de la Real
Academia Matritense de Genealogía y Heráldica, y Académico

correspondiente de la Real Academia de la Historia)

El presente artículo corresponde a un fragmento de “La Torre de los Lujanes y Federico Chueca:

Un centenario desconocido. Textos yDocumentos”, Castellum, nº 2 (1996), pp.97-106.

I I I . Cuándo y donde nació Federico Chueca

Ya h em os visto cóm o la Torre d e los Lu ja nes se
convirtió en ca sa d e vecinos, y ta m bién en
ba se d el telég ra fo óptico, verem os a h ora su
rela ción con Fed erico Ch u eca .

E n tod a s la s E ncicloped ia s, obra s g enera les y
biog ra fía s escrita s h a sta el m om ento se d ice
q u e Fed erico Ch u eca na ció en la Torre d e los
Lu ja nes el d om ing o 5 d e m a yo d e 1 846, pero

en ning u na d e ella s se a porta ning u na pru eba
d ocu m enta l q u e d em u estre ta l a firm a ción. Es
cierto q u e esta tra d ición viene d e a ntig u o, ya
q u e a pa rece por prim era vez en la s
necrológ ica s escrita s tra s su m u erte ( 20 d e
ju nio d e 1 908) y en los reporta jes q u e
a pa recieron u n a ñ o d espu és con m otivo d e la
coloca ción d e u na pla ca en la ca sa d ond e vivió
su s ú ltim os a ñ os, sita en la ca lle Alca lá n.º 1 04
( a ctu a lm ente n.º 82) , y por la ina u g u ra ción d e
su m a u soleo en la Sa cra m enta l d e Sa n Ju sto;
pero repito q u e na d ie probó d ocu m enta lm ente
esta s a severa ciones.

Pa ra a ca ba r con la s su posiciones, d ecid í bu sca r
la pa rtid a d e na cim iento d e Ch u eca . Este
d ocu m ento, si existía , d ebería encontra rse en
la ig lesia d ond e fu e ba u tiza d o y en el Reg istro
Civil d el Ayu nta m iento d e M a d rid .

Si Ch u eca na ció en la Pla za d e la Vil la , la
Pa rroq u ia d ond e tu vo q u e ser ba u tiza d o fu e la
d e Sa n Sa lva d or y Sa n N icolá s, a ctu a lm ente
ig lesia d e Sa n N icolá s d e los Servita s, pero
d esg ra cia d a m ente tod os su s libros
pa rroq u ia les fu eron q u em a d os d u ra nte la
Gu erra Civil . Cerra d o este ca m ino m e
enca m iné a l Arch ivo d e la Vil la d e M a d rid ,
d ond e consu lté los libros d e na cim ientos
rela tivos a 1 846, y a llí ta m poco a pa reció
referencia a lg u na a Fed erico Ch u eca .

Al l leg a r a este a pa rente ca llejón sin sa lid a , la
ú nica respu esta lóg ica era q u e a lg u no d e los
d a tos estu viese eq u ivoca d o. Com o h a bía
revista d o tod os los reg istros d e na cim ientos d e

Federico Chueca (Fuente: Wikimedia Commons)
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1 846 opté por u n error en la fech a d e
na cim iento, y no en el lu g a r.

Pa ra com proba rlo d ecid í revisa r los pa d rones
d e los m ora d ores d e la Torre d e los Lu ja nes en
los a ñ os cerca nos a 1 846.

E l prim er pa d rón q u e se conserva d e los
h a bita ntes d e la Pla za d e la Vil la es el
correspond iente a 1 848 7, y en él la nu m era ción
d e la Pla za no es ind epend iente, sino
continu a ción, d e la Ca lle M a yor, por lo q u e los
ed ificios d e esta pla za está n reg istra d os d esd e
el nú m ero 1 03 a l 1 1 1 .

E n el pa d rón d el ed ificio n.º 1 05 d e la Pla zu ela
d e la Vil la se h a ce referencia a q u e este
inm u eble es conocid o com o la “ Ca sa d el
Telég ra fo” , y por ta nto, com o ya h em os visto,
le id entifica con la Torre d e los Lu ja nes, q u e
d esd e 1 831 tenía el telég ra fo óptico en su
teja d o.

Tra s id entifica r la ca sa pa sé a revisa r los
pa d rones d e su s inq u il inos, y a l l leg a r a l d el
“ Cu a rto principa l d e la d erech a ” , m e encontré

con q u e esta ba a nom bre d e D. José Ch u eca ,
na tu ra l d e M a rcil la ( N a va rra ) . Con él vivía n su
m u jer, su s seis h ijos, u na cria d a y d os
h u ésped es; su h ijo m enor se lla m a ba Fed erico
y h a bía na cid o en M a d rid el 5 d e m a yo d e
1 844.

Aq u í esta ba el error, Fed erico Ch u eca h a bía
na cid o en 1 844 y no en 1 846 com o
norm a lm ente se creía . Pa ra verifica r el d a to
consu lté el Libro d e na cim ientos d el prim er
sem estre d e 1 844 8 y a llí encontré la pa rtid a d e
na cim iento d e Pío Esta nisla o Ch u eca , h ijo d e
José Ch u eca , na tu ra l d e M a rcil la y M a ría
Robles, na tu ra l d e M ed ia na , na cid o el d ía 5 d e
m a yo a la s tres y m ed ia d e la m a ñ a na en el
cu a rto principa l d e la Pla zu ela d e la Vil la n.º
1 07, y ba u tiza d o el d ía 7 d e m a yo en la
Pa rroq u ia d e Sa n Sa lva d or y Sa n N icolá s.

Con esta pa rtid a confirm a ba u nos d a tos y
ponía en d u d a otros. E n prim er lu g a r el
nom bre, d ebía com proba r q u e este Pío
Esta nisla o Ch u eca era el m ism o q u e Fed erico.
E n prim er lu g a r com probé el sa ntora l, ya q u e
en a q u ella época era costu m bre poner a los

7 AVM. Estadística 2-365-2

8 AVM. Registro Civil. Libro 7.111, partida núm. 2.176.

Torre y Casas de los Lujanes. (Foto: Mario Sánchez Cachero).
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niñ os el nom bre d el sa nto d el d ía , pu es bien el
5 d e m a yo es el d ía d e Sa n Pío V Pa pa , y el
d ía 7 el d e Sa n Esta nisla o. Con esta seg u rid a d
q u ise com proba r su pa rtid a d e d efu nción 9, y
en ella se d ice q u e Pío Esta nisla o Fed erico
Ch u eca Robles m u rió en M a d rid el 20 d e ju nio
d e 1 908, y com o ca u sa d e fa llecim iento se cita
la d ia betes. E n consecu encia pod em os a firm a r
q u e Fed erico Ch u eca na ció el 5 d e m a yo d e
1 844.

E n cu a nto a l lu g a r, la pa rtid a d e na cim iento
d ice q u e na ció en la Pla zu ela d e la Vil la n.º 1 07,
si esto fu era a sí no h a bría na cid o en la Torre
d e los Lu ja nes, sino en la s ca sa s contig u a s,
conocid a s com o la s ca sa s d e D. Alva ro d e
Lu já n, q u e lu eg o se tra nsform a ría n en la
H em eroteca M u nicipa l d e M a d rid , servicio q u e
h a n m a ntenid o h a sta h a ce pocos a ñ os.

A m i entend er fu e u n error, ya fu era d el
Pá rroco q u e rea lizó la escritu ra , o bien d e su
pa d re, D. José Ch u eca , q u e lleva ba m enos d e
u n a ñ o resid iend o en M a d rid . Pa ra d ecir esto
m e ba so en d os d a tos: en prim er lu g a r en los
pa d rones d e la ca sa n.º 1 07 d e la Pla zu ela d e
la Vil la , q u e d em u estra n q u e el cu a rto principa l
d e ese ed ificio, lu g a r d ond e seg ú n la pa rtid a
d e na cim iento vino a l m u nd o Ch u eca , no se
d ed ica ba a viviend a , sino a com ercio; y en
seg u nd o lu g a r en d os d ocu m entos escola res
d e su h erm a no Ang el 1 0. E l prim ero d ice: “D.
Angel Chueca natural de Marcilla provincia de
Navarra, diócesis de Pamplona, de edad de 14
años hijo de D. José Chueca y D.ª María Robles
que vive en la Plazuela de la Villa n.º 105 en
compañía de sus padres solicita se le matricule
en 2.º de Filosofía. Madrid, 30 de Septiembre
de 1844” .

Com o pu ed e verse, a fines d e septiem bre d e
1 844, la fa m ilia Ch u eca ya vivía en el n.º 1 05 d e
la Pla zu ela d e la Vil la , y en u n d ocu m ento d el
a ñ o sig u iente, en el q u e Ang el pid e u na
d ispensa escola r a l I nstitu to d e N ovicia d o por
encontra rse enferm o se reitera el m ism o
d om icil io y se especifica q u e viven en el cu a rto
principa l d erech o.

Con tod a s esta s pru eba s, creo q u e h a
q u ed a d o d em ostra d o q u e el com positor
Fed erico Ch u eca na ció en M a d rid el 5 d e
m a yo d e 1 844 en el cu a rto principa l d erech o d e
la Pla zu ela d e la Vil la n.º 1 05, conocid a en la
época com o la Ca sa d el Telég ra fo, y q u e
h em os id entifica d o con la Torre d e los Lu ja nes.

Antes d e proseg u ir este a rtícu lo h a y q u e d ecir
u na s pa la bra s sobre la fa m ilia d e Fed erico
Ch u eca . Seg ú n los d a tos d e los pa d rones la
fa m ilia h a bía lleg a d o a M a d rid en el vera no
d e 1 843, proced ente d e la Rioja . José Ch u eca
h a bía na cid o en M a rcil la , u na loca lid a d
na va rra perteneciente a l a ntig u o señ orío d el
M a rq u és d e Fa lces d ond e ejercía d e m olinero,
a llí se ca só a principios d e los a ñ os 20 con
M a ría Robres, na tu ra l d e Vil la m ed ia na , en la
Rioja , y a llí na cieron su s h ijos Tom á s ( 1 825) ,
Eva rista ( 1 827) , Rita ( 1 829) y Ang el ( 1 831 ) , el
q u into vá sta g o, Leonor, na ció en Alca na d re ( la
Rioja ) en 1 840, y el ú ltim o d e la fa m ilia ,
Fed erico, ya lo h izo en M a d rid .

José Ch u eca era u n h om bre em prend ed or,
m a ntu vo a lg u na s propied a d es y conta ctos en
M a rcil la , y en M a d rid a brió u na tiend a d e
confitería en la Ca lle M a yor n.º 65, d ond e le
a yu d a ba n su s h ijos, Tom á s oficia l confitero, y
Ang el, a prend iz d e confitero ( seg ú n el pa d rón
d e 1 848) . Du ra nte 1 848 term inó la rela ción d e
Fed erico con la Torre d e los Lu ja nes, ya q u e la
fa m ilia se tra sla d ó a l otro la d o d e la Ca lle
M a yor, en concreto a la ca lle d e la s Fu entes n.º
6, en cu yo cu a rto principa l d erech o a pa recen
en el pa d rón rea liza d o el l d e enero d e 1 849 1 1.

Enlace para la descarga del artículo

completo, en la página de la Real Academia

Matritense de Heráldica yGenealogía:

http://www.ramhg.es/index.php/informes-
y-bibliografia/historia-general/articulos

9 AVM. Registro Civil. Libro 7.476. Distrito Congreso, inscripción 604.

10 AHN. Sección de Universidades. 2.ª Enseñanza-Expedientes, Serie Antigua, Legajo 6.

11 AVM. Estadística 2-272-3.

http://www.ramhg.es/index.php/informes-y-bibliografia/historia-general/articulos
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Madrid, a vista de gato95 años de Metro entre la Puerta
del Sol y Atocha

Texto: Antonio Martínez Moreno
Historiador y politólogo

En diciembre de 2016 se cumplen 95 años de la primera ampliación del metropolitano
madrileño, llevado a cabo por la Compañía Metropolitano Alfonso XIII, que comprendía el
“trozo” Sol-Atocha. La nueva línea fue abierta al público el 26 de diciembre de 1921 y constituía
la primera ampliación de la línea norte-sur (actual línea 1) y de toda la red del metropolitano.
Ésta comprendía 1.808,15 metros y tres nuevas estaciones (Progreso, Antón Martín y Atocha).
La razón de su rápida construcción (tan solo dos años después de la apertura al público de la
línea Cuatro Caminos-Sol) fue el enorme éxito alcanzado por la primera línea y el deseo de
unir a la red ya existente y a la Puerta del Sol la estación de ferrocarriles del mediodía
(Atocha) de la compañía MZA.

Ilustraciones (salvo mención): Archivo Metro de Madrid

Progreso. Los fundadores del Metro eran conscientes de que estaban creando algo

único y novedoso para España y que suponía un hito para el avance del país, por

ello la decoración de las primeras estaciones era especialmente fastuosa. Se quería

además dar una imagen alegre e impactante para evitar los recelos que

provocaban a los madrileños la idea de sumergirse en el subsuelo. Fuente: Archivo

digital Memoria de Madrid, imagen cedida por Metro de su archivo fotográfico.
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L a d escripción d e la nu eva línea es la
sig u iente: “ N a ce en la esta ción d e Sol, y
d ebid o a su cota m u y profu nd a , se h a

pod id o d esvia rla d el eje d e la s ca lles d e
Ca rreta s y Cond e d e Rom a nones, su a viza nd o
nota blem ente el tra za d o, pu es se lleg a a la
Pla za d el Prog reso ( a ctu a l Tirso d e M olina ) con
cu rva s d e ra d io mínim o d e 81 ,5 m etros, siend o
la ra m pa m á xim a d e 0,021 . La esta ción d e
Prog reso se h a encla va d o en los ja rd ines d e la
pla za d el m ism o nom bre, y en form a ta l, q u é
m á s a d ela nte se pod rá a d osa r en su
inm ed ia ta proxim id a d y a l m ism o nivel, la

fu tu ra esta ción d e a rra nq u e d e la línea a los
Ba rrios Ba jos. 1 ( … ) Sig u e el tra za d o d e la
g a lería por el eje d e la ca lle d e la M a g d a lena
h a sta la esta ción d e Antón M a rtín, situ a d a en
esta pla za d e ta n incesa nte m ovim iento, y por
ú ltim o, ba ja a lo la rg o d e la ca lle d e Atoch a ,
con pend iente m á xim a d e 0,04 h a sta la
Glorieta d el m ism o nom bre, en la q u e se sitú a
la esta ción fina l d e éste trozo.” 2

Por su erte, el a cto d e ina u g u ra ción, a l q u e
a cu d ieron el rey Alfonso XI I I y la reina Victoria ,
está bien d ocu m enta d o por la prensa d e la

Estación de Progreso. En negro la parte construida y en rojo la estación adosada proyectada para la línea de los Barrios Bajos.

Fuente: Elaboración propia a partir de un plano cedido por Metro de Madrid S.A. y del proyecto sobre la línea Progreso-

Fuentecilla consultado en el Archivo General de la Administración (AGA).

1. La línea Progreso-Fuentecilla (Puerta de Toledo) estuvo proyectada durante los años 20, pero finalmente se decidió sustituirla por la línea Sol-

Embajadores.

2. OTAMENDI, M. "Metropolitano Alfonso XIII: Trozo Sol-Atocha", Madrid, 1921.

La línea ProgresoFuentecilla(Puerta de Toledo) estuvoproyectada durante los años 20,pero finalmente se decidiósustituirla por la línea SolEmbajadores.



81

Madrid, a vista de gato

época . E l a cto em pezó en la Glorieta d e los
Cu a tro Ca m inos. Allí a g u a rd a ba d esd e la s
nu eve y m ed ia el Consejo d e la Com pa ñ ía la
lleg a d a d e los reyes y se a g olpa ba n m u ch os
cu riosos y vecinos. A la s d iez m enos cinco
lleg a ron los reyes en a u tom óvil, siend o
recibid os con tod os los h onores por Ota m end i
( d irector d e la com pa ñ ía ) , el Consejo d e la
com pa ñ ía y otra s a u torid a d es. Pa ra el a cto d e
la ina u g u ra ción se u til izó u n tren form a d o por
tres coch es, en el prim ero d e ellos iba n los
reyes por lo q u e se h a bía a lfom bra d o el coch e
pa ra la oca sión y a ñ a d id o a lg u nos d eta lles
m á s pa ra m ejora r su a specto. Ta m bién iba n en
este coch e Ota m end i ( d irector g erente) ,
Antonio Pa la cios ( a rq u itecto d e la com pa ñ ía ) y
tod o el Consejo d e la com pa ñ ía . E n los otros
d os coch es via ja ba n el resto d e a u torid a d es e
invita d os a sí com o la prensa . E l tren pa rtió a
la s d iez y siete m inu tos d e la esta ción d e los

Cu a tro Ca m inos y rea lizó el tra yecto Cu a tro
Ca m inos- Sol sin rea liza r ning u na pa ra d a
interm ed ia , a tra vesa nd o a ba ja velocid a d los
a nd enes d e la esta ción d e la Pu erta d el Sol. La
prim era pa ra d a se rea lizó en la esta ción d el
Prog reso, d ond e M ig u el Ota m end i explico a
los reyes la s insta la ciones d e la esta ción a sí
com o la d isposición d e los vestíbu los y la s
estra d a s y sa lid a a los m ism os. Ta m bién h izo lo
m ism o a l l leg a r a la esta ción d e Antón M a rtín.
A la s once m enos veinte lleg ó el tren a la
esta ción d e Atoch a , q u e recibió g ra nd es
elog ios d e los invita d os. Los reyes recorrieron la
esta ción a sesora d os por la s explica ciones d e
Ota m end i y se fotog ra fia ron en ella . Despu és,
sa lieron a la ca lle a tra vés d e la sa lid a q u e d a
a l Pa la cio d e Fom ento y tra s u na breve ch a rla
con a u torid a d es e invita d os se d espid ieron. E l
resto d e invita d os y a u torid a d es fu eron
invita d os a u n a lm u erzo en el h otel Pa la ce.
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E l d iseñ o y d ecora ción d e la s esta ciones fu e
obra d e Antonio Pa la cios, q u ien u til izó los
elem entos d ecora tivos em plea d os en la s
esta ciones d e la línea Cu a tro Ca m inos- Sol.
Pa sa m os a h ora a rea liza r u na breve
d escripción d e la s tres esta ciones a bierta s a l

pú blico:

Progreso: Es proba blem ente la esta ción d e la
q u e m á s d eta lles y fotog ra fía s h a y d e tod a s la s
esta ciones a ntig u a s d el m etropolita no. La
esta ción conta ba con d os vestíbu los, el

Boca de metro de la estación de Progreso en la estación del mismo nombre. Obsérvese la

famosa “farola”, símbolo del metropolitano en sus primeros años. Fuente: Archivo digital

Memoria de Madrid, imagen cedida por Metro de Madrid S.A. de su archivo fotográfico.
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principa l u bica d o en el la d o oeste d e la Pla za
d el Prog reso, d e form a recta ng u la r y 1 3 m etros
d e la rg o por 5 d e a nch o. Conta ba con d os
lu cerna rios por los q u e entra ba lu z na tu ra l y
su s pa red es esta ba n recu bierta s d e a zu lejos d e
color a m a ril lo ca d m io y a zu l coba lto. Conta ba
en u n extrem o con u n peq u eñ o m osa ico d e
reflejos cobrizos con u n escu d o escu lpid o en
relieve d e la ciu d a d d e M a d rid , ta m bién d e
tona lid a d cobriza , a m bos conserva d os en la
a ctu a lid a d ju nto con pa rte d el tech o.

E n u n la tera l d el vestíbu lo se d ejó u n h u eco
prepa ra d o pa ra la fu tu ra esta ción d e la línea
d e los Ba rrios Ba jos proyecta d a ( ver pla no)
pero q u e no lleg ó a constru irse nu nca , línea d e
la q u e h a bla rem os en u n fu tu ro a rtícu lo. E n el
extrem o este d e la pla za existía otro vestíbu lo
d e ca rá cter secu nd a rio m u ch o m á s peq u eñ o
pa ra d a r servicio a esa zona . Los a nd enes era n
d e 3 m etros d e a nch o y la esta ción m ed ía 60
m etros d e la rg o. E l su elo esta ba recu bierto con

la s m ism a s ba ld osa s q u e la ca lle, con el fin d e
q u e la esta ción resu lta ra fa m ilia r a los
m a d rileñ os Tod a la pa red d e los a nd enes a sí
com o la s d e los pa sil los iba n forra d a s d e
a zu lejos bla ncos bisela d os. Los m a rcos d e los
ca rteles d e a nu ncios iba n a cu sa d os con
cerá m ica toled a na d e colores a zu l y cobre. La s
em boca d u ra s d e la esta ción era n
especia lm ente fa stu osa s, siend o a cu sa d os su s
bord es con la m ism a cerá m ica toled a na q u e
los ca rteles a nu ncia d ores y con a zu lejos
sevil la nos y rellena nd o su interior con m osa icos
irisa d os d e tona lid a d es cobriza s ta m bién, en
cu yo centro ca m pea ba n escu d os en relieve. E n
los a nd enes esta ba n u bica d os a d em á s u na
serie d e ba ncos pa ra el pú blico recu biertos d e
a zu lejos a zu les. Por ú ltim o, la s ta q u il la s y
ca bina d el jefe d e esta ción ( u bica d a en el
centro d el a nd én) era n d e u na tona lid a d
g ra na te con el fin d e q u e contra sta ra con el
bla nco, a zu l y d ora d o pred om ina nte d el resto
d e la esta ción.

Foto actual del vestíbulo de Tirso de Molina (Progreso) en el que se ve en detalle el mosaico y el escudo de Madrid que adornan la

estación. Fuente: Archivo fotográfico de Metro de Madrid S.A.
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Andenes de la estación de Progreso. Obsérvese la fastuosa decoración de las embocaduras de la estación. El ángulo en que

aparecen los trenes evidencia que a partir de la fotografía original, hecha cuando estaba construida la infraestructura de la

estación, pero sin vías ni catenaria, se hizo un fotomontaje con otras dos imágenes. Fuente: Archivo digital Memoria de Madrid,

imagen extraída del libro "Metropolitano Alfonso XIII: Trozo Sol-Atocha", de Otamendi.

Antón Martín: Esta esta ción es ta m bién
pecu lia r por la rotond a q u e se constru yó a
m ita d d e ca m ino d e la boca d e m etro y el
vestíbu lo d e la esta ción. Al contra rio q u e la s
esta ciones d e Prog reso y Atoch a , Antón M a rtín
solo d isponía d e u n vestíbu lo, pese a tener d os
boca s d e m etro ( en la Pla za d el m ism o
nom bre y otra en la Ca lle d e Am or d e Dios) y
u na tercera constru id a u nos a ñ os m á s ta rd e
q u e d a ba a l Cerem onia l. La d ecora ción d e la
esta ción era sim ila r a la d e Prog reso. La s
pa red es esta ba n recu bierta s d e a zu lejos
bla ncos bisela d os y d e cerá m ica toled a na d e
u n tono g risá ceo con irisa ciones. La rotond a
tenía u n lu cerna rio u bica d o en su pa rte centra l
por el q u e entra ba lu z na tu ra l y su s pa red es
esta ba n d ecora d a s con d ovela d os d e a zu lejos
bla ncos bisela d os y m osa icos d e reflejos y
m a yólica s cobriza s. E l vestíbu lo tenía form a
recta ng u la r, con la ta q u il la d e color g ra na te
u bica d o en su centro. La pa rte su perior d el
vestíbu lo esta ba cu bierto por a zu lejos
bisela d os d e color bla nco m ientra s q u e la

m ita d inferior lo esta ba con a zu lejos sevil la nos
d e u n color cla ro q u e d esconocem os ( a fa lta
d e u na d escripción h ech a por escrito y d e fotos
a color d el espa cio) . E ntre m ed ia s se situ a ba
u na línea d e cerá m ica toled a na con m otivos
flora les y d e tonos cobrizos y a zu les q u e era el
elem ento d ecora tivo y sello d e id entid a d d el
m etropolita no u til iza d o por Antonio Pa la cios
en tod a s la s esta ciones. La d ecora ción d e los
a nd enes era sem eja nte a la d escrita
a nteriorm ente pa ra la esta ción d e Prog reso,
m id iend o estos ta m bién 3 m etros d e a nch o
por 60 d e la rg o.

Atocha: Se tra ta d e la esta ción m á s g ra nd e y
d e la q u e m enos sa bem os por la fa lta d e
d escripciones concisa s sobre su interior y
fotog ra fía s. É sta conta ba con d os vestíbu los en
su s d os extrem os, el d el extrem o orienta l, d e
form a recta ng u la r y con d os lu cerna rios, d a ba
a l Pa la cio d e Fom ento ( a ctu a l M inisterio d e
Ag ricu ltu ra ) y el d el extrem o occid enta l, d e
form a recta ng u la r y sin lu cerna rios, d a ba a
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Fotografía de la “rotonda” de Antón Martín. Fuente: Archivo digital Memoria de Madrid, imagen extraída del libro

"Metropolitano Alfonso XIII: Trozo Sol-Atocha", de Otamendi.

cu a tro boca s d e m etro d iferentes: u na u bica d a
en el centro d e la g lorieta d e Atoch a
( d esa pa recid a pu esto q u e esa zona a h ora es
pa rte d e la a cera ) , otra en la esq u ina d e la
Ca lle d e Atoch a con la Pla za d el m ism o
nom bre q u e se m a ntiene en la a ctu a lid a d y
por ú ltim os d os boca s d e m etro q u e, a tra vés
d e u n la rg o pa sil lo su bterrá neo, com u nica ba n
la esta ción d el m etropolita no con la esta ción
d e ferroca rril d e la com pa ñ ía M ZA, u bica d a s
en los ja rd ines d e la esta ción. Sig u iend o el
esq u em a d e la s otra s esta ciones d el
m etropolita no, lo m á s proba ble es q u e la s
pa red es y tech o d e los pa sil los d e la esta ción
a sí com o g ra n pa rte d e la s pa red es d e los
vestíbu los estu viera n recu bierta s d e los
fa m osos a zu lejos bla ncos bisela d os fa brica d os
por u na em presa va lencia na . Los vestíbu los
proba blem ente conta ra n con a lg ú n tipo d e
d ecora ción extra q u e d esconocem os, a u nq u e
en la s d escripciones q u e se rea liza n d e la

esta ción se d ice q u e la d ecora ción d e los
a ccesos d e la m ism a es “ m u y sobrio,
sencil lísim o” con la id ea d e no “ d istra er” a los
via jeros q u e a cu d en o vienen d e la esta ción d e
ferroca rriles. Los a nd enes d e la esta ción
m ed ia n 4 m etros d e a nch o ( por 60 d e la rg o)
por ser u na esta ción term ina l y tener d e ése
m od o m á s via jeros q u e la s a nteriores. La
d ecora ción d e los a nd enes es sim ila r a la d e la
esta ción d e Prog reso por lo q u e pod em os
observa r en a lg u na fotog ra fía : pa red es y
tech o recu biertos d e a zu lejería bla nca bisela d a
y em boca d u ra s d ecora d a s por a zu lejería
sevil la na , cerá m ica toled a na y m osa icos
irisa d os. Por ú ltim o, a continu a ción d e la
esta ción d e Atoch a , en el sa co d e m a niobra s
se constru yó u na vía a pa rta d ero pa ra u sa rla
d e fin d e línea pa ra cu a nd o se a m plia ra la
línea h a cia Va lleca s. 3

3. El éxito que alcanzó el metropolitano y también esta primera ampliación animó a la construcción inmediata de nuevas líneas. Así, para antes

de la inauguración del trozo Sol-Atocha ya se había empezado a trabajar en los trozos Sol-Ventas y Atocha-Vallecas, que sería inaugurado en la

primavera de 1923, tan solo un año y medio después.
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FUENTES CONSULTADAS

- Arch ivo Dig ita l Memoria de Madrid ( h ttp:/ / www.m em oria d em a d rid .es/ )

- Proyecto d el tra m o Prog reso- Fu entecil la consu lta d o en el Arch ivo Genera l d e la
Ad m inistra ción.

- Arch ivo d e M etro d e M a d rid S.A.

- Dia rio “El Financiero” ed ición d e 1 3 d e E nero d e 1 922. Consu lta d o en la pá g ina web d e la
Biblioteca N a ciona l ( h ttp:/ / www.bne.es/ es/ Ca ta log os/ H em eroteca Dig ita l/ ) .

- Dia rio “La Acción” ed ición d el 26 d e Diciem bre d e 1 921 . Consu lta d o en la pá g ina web d e la
Biblioteca N a ciona l ( h ttp:/ / www.bne.es/ es/ Ca ta log os/ H em eroteca Dig ita l/ ) .

- OTAM E N DI , M . , “Metropolitano Alfonso XIII: Trozo Sol-Atocha” 1 921 , Bla ss y cía , Sa n M a teo, 1 .
M a d rid .

Construcción de la estación de Atocha, con lo que parece algún tipo de colector que tuvo que ser interceptado durante las obras.

Fuente: Archivo digital Memoria de Madrid, imagen extraída del libro "Metropolitano Alfonso XIII: Trozo Sol-Atocha", de

Otamendi.
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¿Por qué decidimos excavar unas
trincheras de la Guerra Civil española?
Casas de Murcia (Villa de Vallecas, Madrid)
Excavaciones en la segunda línea de la Defensa de Madrid

Texto: Jorge Morín de Pablos* y Amalia PérezJuez Gil**1

E n el a ñ o 2000, h a ce a h ora q u ince a ñ os,
tom a m os la d ecisión d e exca va r los
restos d e la Gu erra Civil espa ñ ola en d os

espa cios d e la Seg u nd a Ed a d d el H ierro, el
Cerro d e la Ga via ( Fig s. 1 a , b y c) y Ca sa s d e
M u rcia ( Fig . 2a ) . E n los d os ca sos los vestig ios
exca va d os form a ba n pa rte d e la seg u nd a
línea d e d efensa repu blica na en el Su r d e
M a d rid , en los sectores q u e estu vieron a l
m a nd o d e M od esto y Líster. E n el ca so d e
Ca sa s d e M u rcia los restos d e la Gu erra Civil
espa ñ ola era n inclu so m á s sig nifica tivos q u e

los d e la Ed a d d el H ierro. Se tra ta ba d e u na
seg u nd a línea d e d efensa repu blica na , en la
m a rg en izq u ierd a d el río M a nza na res, d etrá s
d e la prim era línea d e E nriq u e Líster situ a d a en
la loca lid a d d e Pera les d el Río. Este espa cio
d esd e u n pu nto d e vista estra tég ico se
m a ntu vo a ctivo en los prim eros m eses d e la
g u erra h a sta el fin d e la ba ta lla d el Ja ra m a en
febrero d e 1 937. Despu és se convirtió en u n
espa cio ina ctivo d esd e el pu nto d e vista bélico,
pero q u e continu ó en u so h a sta el fina l d e la
g u erra .

1 * AUDEMA
** Boston University

1a. Segunda línea republicana en el yacimiento del Cerro de la

Gavia (Villa de Vallecas, Madrid). AUDEMA.
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Com o se h a m enciona d o, la d ecisión d e
exca va r la s trinch era s d e la Gu erra Civil fu e
u na inicia tiva q u e pa rtió d el eq u ipo d e
a rq u eólog os, ba jo la su pervisión d e los
Servicios d e Arq u eolog ía d e la Dirección
Genera l d e Pa trim onio H istórico Artístico d e la
Com u nid a d d e M a d rid y conta nd o con el

a poyo d e la constru ctora a d ju d ica ta ria d e la s
obra s ( A.C.S.) y el Gestor d e I nfra estru ctu ra s
Ferrovia ria s ( G.I .F.) . Se tra ta ba d e u na inicia tiva
noved osa en el a ñ o 2000, por cu a nto la
leg isla ción sobre im pa cto a rq u eológ ico no
a fecta ba a los vestig ios d e época reciente. E n
el ca so concreto q u e nos ocu pa , el inventa rio

1b. Segunda línea republicana en el yacimiento del Cerro de la Gavia (Villa de Vallecas, Madrid). AUDEMA.
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d e pa trim onio cu ltu ra l q u e se recog ía en el
Anejo d e I nteg ra ción Am bienta l no inclu ía a
los ya cim ientos a rq u eológ icos con u na
cronolog ía posterior a la Ed a d M ed ia . De
h ech o, se tra tó d e la “primera” exca va ción d e

u nos restos d e la Gu erra Civil espa ñ ola en
nu estro pa ís, a l m enos d e u na m a nera
plena m ente consciente por pa rte d e la
d irección a rq u eológ ica 2. E n el ca so d e Ca sa s
d e M u rcia , el objeto d e la investig a ción fu eron

2 La excavación se efectuó en la primavera del año 2000. En ese mismo año, en el verano se procedió a la apertura de la primera fosa en la
comarca leonesa del Bierzo.

1c. Segunda línea republicana en el yacimiento del Cerro de la Gavia (Villa de Vallecas, Madrid). AUDEMA.
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los restos d e la Gu erra Civil espa ñ ola , a u nq u e
existiera n otros vestig ios con otra s cronolog ía s.

E n el fond o d e esta cu estión su bya cía la
problem á tica sobre la consid era ción d el “ va lor
h istórico” d el pa trim onio a rq u eológ ico d e
cronolog ía contem porá nea . Pa ra nosotros no
ofrecía ning u na d u d a q u e el pa trim onio
a rq u eológ ico no era u na cu estión d e época s,

sino d e u na m a nifesta ción d e la cu ltu ra
m a teria l d el ser h u m a no en cu a lq u ier períod o,
pero ésta no era / es u na opinión g enera liza d a
en los m ed ios a ca d ém icos y a d m inistra tivos d e
nu estro pa ís. Sin em ba rg o, la norm a tiva
espa ñ ola en m a teria d e pa trim onio h istórico,
la Ley d e Pa trim onio H istórico Espa ñ ol, Ley
1 6/ 1 985, no se m a nifiesta explícita m ente sobre
la necesid a d d e conserva ción d el pa trim onio

2a. Segunda línea republicana en el yacimiento de Casas de Murcia (Villa de Vallecas, Madrid). AUDEMA.
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3 Nos referimos concretamente a la publicación “Paisajes de la Guerra. Nueve itinerarios por los frentes de Madrid, realizada por Severiano
Montero y a la exposición “Escenarios de la Guerra”, ambos financiados por la Comunidadde Madrid en el año 1987.

a rq u eológ ico reciente, a u nq u e pu d iera
entend erse inclu id o en la d efinición q u e ofrece
d e bienes inm u ebles a rq u eológ icos ( o
pa trim onio a rq u eológ ico) , es d ecir, a q u él
su sceptible d e ser estu d ia d o con m etod olog ía
a rq u eológ ica con ind epend encia d e su
cronolog ía . Despu és se h a d esa rrolla d o en
a lg u na s Com u nid a d es u na leg isla ción
específica pa ra estos restos o se h a proteg id o
en la propia leg isla ción a u tonóm ica . E n el ca so
d e la Com u nid a d d e M a d rid , q u e esta
red a cta nd o u na nu eva Ley, ya q u e la a nterior
fu e rech a za d a en su cu erpo centra l por el
Tribu na l Constitu ciona l, esta visión contem porá nea
no existe y, d esg ra cia d a m ente, pa rece lim ita rse
a los restos d e tipo “ m onu m enta l”
( fortifica ciones d e h orm ig ón) , q u e son u na
m inoría , Ad em á s, su protección o
m u sea liza ción se rea liza d esd e la perspectiva
d el bien inm u eble, no la d e los Pa isa jes, y a q u í
h em os retroced id o en la visión pa trim onia l
m á s d e cu a renta a ñ os. E n el a ñ o 1 986 se
prepa ró u n proyecto d e exposición sobre la
Gu erra Civil pa ra el Circu lo d e Bella s Artes d e
M a d rid , q u e fina lm ente no se rea lizo, pero si
se ed itó u na m onog ra fía q u e recog ía esa
interpreta ción d e los restos d esd e la visión d e
la Arq u eolog ía d el Pa isa je3.

M enos proteg id os se encu entra n los restos
m u ebles, ya q u e, entend iend o por a na log ía la
posibil id a d d e exporta ción d e bienes con
m enos d e cien a ñ os, a q u ellos objetos d e
época repu blica na a pa recid os en la s
exca va ciones d e Casas de Murcia ( y d e los q u e
no existe ning u na d u d a d e q u e constitu yen
pa trim onio a rq u eológ ico m u eble) , ta les com o
los tinteros d e vid rio, la s ca ntim plora s o la
nu m erosa m u nición, q u ed a ría n d esproteg id os
por la leg isla ción a ctu a l y su sceptible, por
ta nto, d e entra r a form a r pa rte d el com ercio
d e “ a ntig ü ed a d es” .

Tod o lo q u e se d ocu m entó y lo q u e se h a
pod id o recu pera r pa ra el fu tu ro, constitu yó
u na noved a d en la a rq u eolog ía espa ñ ola , en
d ond e no existía n inicia tiva s sim ila res en el
á m bito d e la prá ctica contra ctu a l, a u nq u e sí se
d eba n señ a la r a cciones a isla d a s, sobre tod o
en la d efensa pa trim onia l d e los vestig ios d e la

g u erra . E n otra s pa la bra s, tod a la inform a ción
q u e a h ora presenta m os y q u e consid era m os
d e interés prim ord ia l en el estu d io d e la
reciente h istoria d e nu estro pa ís, pod ría esta r
en estos m om entos sepu lta d a ba jo los
escom bros d e la d ina m ita q u e voló el cerro o
ba jo el h ierro y h orm ig ón d e la constru cción
d e la línea d e a lta velocid a d , sin q u e na d ie
h u biera conocid o su existencia (Fig. 2b) . N a d a
nos a la rm a ría a h ora , porq u e na d a sa bría m os
d e tod o ello. De la Gu erra Civil perm a nece,
cla ro está , la d ocu m enta ción escrita y a lg u na
d ocu m enta ción g rá fica , a sí com o la
a bu nd a nte bibliog ra fía q u e se vertió tra s
a ca ba r la contiend a y q u e la convierte en la
g u erra m á s estu d ia d a d espu és d e la Seg u nd a
Gu erra M u nd ia l.

Pero lo q u e resu lta pa ra d ójico es q u e no
conservem os, ni h a ya m os q u erid o m a ntener
pa ra el fu tu ro el sitio físico en el q u e se
d esa rrolla ron los a contecim ientos, el entorno
q u e fu e testig o d e u nos h ech os ca pita les en la
h istoria d e nu estro pa ís, a sí com o m u ch os
m a teria les q u e en la m a yoría d e los ca sos h a n
lleg a d o h a sta nosotros por la d estru cción
fu rtiva d e u n contexto. Así, pu es, lo q u e nos
propu sim os cu a nd o d ecid im os exca va r Casas
de Murcia fu e la necesid a d d e sa lva g u a rd a r
los ya cim ientos a rq u eológ icos d e la Gu erra
Civil espa ñ ola , a tra vés d e su d ocu m enta ción,
exca va ción, conserva ción y a cond iciona m iento,
con el fin d e q u e pu d iera n servir com o
im porta nte fu ente h istórica pa ra u n
conocim iento m á s profu nd o d e la vid a d ia ria
d u ra nte la contiend a , y q u e a la vez sirviera
com o u n recu rso ped a g óg ico vá lid o pa ra
enseñ a r a la s g enera ciones m á s jóvenes u n
m om ento d e especia l tra scend encia h istórica .

N u estra intervención en Ca sa s d e M u rcia fu e
d eterm ina nte pa ra el estu d io d el pa trim onio
a rq u eológ ico d e la Gu erra Civil . A pa rtir d e la s
pu blica ciones y conferencia s q u e rea liza m os,
se com enza ron otros proyectos ta nto en la
Com u nid a d d e M a d rid com o en otra s
reg iones espa ñ ola s. E l interés por recu pera r
a rq u eológ ica m ente los escena rios d e la
contiend a h a d a d o lu g a r a im porta ntes
proyectos d e investig a ción, com o los d el frente



Crónica gatuna

92

2b. Excavación de Casas de Murcia, al fondo el Bypass de la L.A.V. Madrid-Sevilla – Madrid-Barcelona. AUDEMA.
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d el E bro, Gu a d a la ja ra , Toled o, etc. Desd e u n
pu nto d e vista m etod ológ ico seg u im os
nota nd o la ca rencia d e tra ba jos a m plios, q u e
incorporen a estos estu d ios, a veces
d em a sia d o loca les, la s estra teg ia s d e la
a rq u eolog ía d el pa isa je, q u e perm ita n
entend er estos espa cios d e u na m a nera m á s
cla ra y obtener im porta ntes noved a d es d esd e
el pu nto d e vista h istórico. Casas de Murcia no
se com prend e si no se inclu ye en la Defensa d e
M a d rid a ca rg o d e Vicente Rojo y en la
posterior ba ta lla d el Ja ra m a . N o se tra ta d e u n
elem ento a isla d o, sino q u e form a pa rte d e u n
conju nto m á s a m plio. N osotros a sí lo h em os
entend id o y en la a ctu a lid a d esta m os
tra ba ja nd o con u na visión g loba l pa ra la
ciu d a d d e Toled o.

Fina lm ente, no q u erem os d eja r d e com enta r
q u e h a ce q u ince a ñ os, no sólo nos pla ntea m os
exca va r Casas de Murcia, sino q u e solicita m os
a la Dirección Genera l d e Pa trim onio d e la
Com u nid a d d e M a d rid la incoa ción d e u n
exped iente d e B.I .C. pa ra estos espa cios d e la
Gu erra Civil . A d ía d e h oy este exped iente no
se h a inicia d o, a pesa r d e la presión d e otros
org a nism os y a socia ciones, com o GE FRE M A,
lo q u e su pone la pa u la tina d estru cción d e
estos espa cios y la incom prensión en el fu tu ro
d e estos escena rios d e la g u erra .

La protección d e los pa isa jes a socia d os a la
ba ta lla d e M a d rid no es u na cu estión d e
id eolog ía s, sino u na necesid a d pa ra q u e la s
g enera ciones fu tu ra s pu ed a n recorrer esos
espa cios y nosotros com o profesiona les
sig a m os tra ba ja nd o en ellos pa ra obtener
nu evos d a tos q u e nos perm ita n explica r y
entend er u no d e los episod ios m á s oscu ros d e
nu estra h istoria com ú n.

El contexto histórico

E n otoñ o d e 1 936 la s tropa s d el g enera l Fra nco
com enza ron la ofensiva sobre M a d rid (Fig. 3) .
Pa ra él, tom a r la ca pita l y d erroca r a l g obierno
eleg id o im plica ba el rá pid o fin d e la g u erra , y
por ta nto, pond ría d e relieve el a poyo d el
pu eblo espa ñ ol a l ejército su bleva d o. Con lo
q u e no conta ba el g enera l Fra nco era con la

férrea d efensa d e la ciu d a d q u e h icieron, no
sólo la s tropa s fieles a l g obierno, sino ta m bién
la s m ilicia s, la s brig a d a s interna ciona les y los
ciu d a d a nos d e M a d rid . Tra s seis m eses d e d u ra
contiend a y su cesivos enfrenta m ientos entre
los d os ba nd os ( Ca sa d e Ca m po, Ciu d a d
U niversita ria , Ba ta lla s d el Ja ra m a ,
Gu a rra d a m a o Gu a d a la ja ra ) el ejército
na ciona l d ecid ió concentra rse en otros pu ntos
m enos d ifíci les y a isla r la ca pita l d el resto d el
territorio lea l a la Repú blica . M a d rid no ca erá
h a sta m a rzo d e 1 939 y es, precisa m ente esta
ca íd a , la q u e m a rca el fin d e la g u erra .

Con a nteriorid a d a l a ta q u e d e la s fu erza s d e
Fra nco, la s a u torid a d es d e la Repú blica
d ecid ieron exca va r d iferentes línea s d e
trinch era s en torno a la ca pita l. Estos tra ba jos
previos era n im prescind ibles d e ca ra a u na
d efensa efica z d e la pla za , ya q u e la pecu lia r
orog ra fía d e este sector su r la convertía n en
u no d e su s pu ntos d ébiles. M u y g rá fica m ente
el g enera l Rojo d efinía el escena rio d e la
ba ta lla com o “una extensa llanura, sólo
perturbada por colinas aisladas, o que forman
sistemas de desarrollo limitado, como las que
se alzan sirviendo de divisoria de aguas entre
los ríos Guadarrama, Manzanares, Jarama y
Tajuña, o de algunas quebradas y barrancas
de cauce normalmente seco” 4. Esta prá ctica
a u sencia d e a ccid entes topog rá ficos d e
im porta ncia d eterm ina q u e la zona d e
m a niobra s se preste bien a la observa ción
terrestre y a érea . Sin em ba rg o, a u nq u e el
Esta d o M a yor d e la Repú blica h a bía id ea d o u n
sistem a d e d efensa integ ra l a ba se d e u n
conju nto d e centros d e resistencia q u e cu bría n
linea lm ente la ciu d a d , rela ciona d os a su vez
con otros a isla d os pa ra obsta cu liza r la
m a niobra enem ig a , pa rece q u e d ich o sistem a
esta ba a ú n lejos d e consid era rse term ina d o en
el m om ento en q u e la s tropa s na ciona les
com pleta ron el cerco a la ca pita l 5.

Dentro d e los tra ba jos d e fortifica ción lleva d os
a ca bo por la Ju nta d e Defensa d ebieron
conta rse la s trinch era s y ca sa m a ta s d e Casas
del Canal q u e tu vim os la oportu nid a d d e
exca va r y estu d ia r. E ntre el d ispositivo d e
d efensa d e este Sector, q u e eng loba ba u n

4 Rojo, V. “Así fue la defensa de Madrid”. Madrid, 1987, p. 25.
5 Ibidem, p. 30-31.
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3. Plano sintético con los avances de las tropas nacionales sobre la capital. AUDEMA.

6 Rojo, V. op. cit., p.42-44.
7 Martínez Bande, J.Mª. “La marcha sobre Madrid. Monografías de la Guerra de España”, nº I. Madrid, 1982, p. 286-288.
8 Ibidem, p. 295-298; Rojo, V. op. cit., p. 67-68.

Ord en d e Ba ta lla d e u nos 1 5 ó 20.000
h om bres, se encontra ba n la s Colu m na s
m a nd a d a s por Líster y Bu eno, enca rg a d a s d e
cu brir la s zona s d e E ntrevía s y Vil la verd e con
objeto d e a m ena za r, l leg a d o el ca so, el fla nco
d erech o d el E jército na ciona l, pero “cuyos
efectivos eran un misterio” a u n pa ra el M a nd o
repu blica no. Pa rte d e esta s fu erza s se esta ba n
reorg a niza nd o en Va lleca s. E n tota l el frente
tenía u n d esa rrollo a proxim a d o d e u nos 32- 35
km . 6

E l m a nd o na ciona l tenía com o objetivo
principa l log ra r el control d e la ca pita l con la
m a yor breved a d posible sin a rriesg a r pa ra ello
la su erte d el E jército q u e sitia ba M a d rid ,
ind ispensa ble pa ra conseg u ir el objetivo fina l

d e la su bleva ción, q u e era obvia m ente la
victoria en la g u erra . E l objetivo, sin em ba rg o,
se preveía im posible en fu nción d e la rela tiva
ca pa cid a d nu m érica d e los efectivos
na ciona les, q u e pu ed en cifra rse en torno a los
1 5.000 h om bres. Por esta ra zón, el g enera l
Fra nco fia ba el éxito d e la opera ción en la
ra pid ez con q u e ésta fu era ejecu ta d a . Da d a la
u rg encia q u e se d em a nd a ba , el m a nd o d e la
m ism a se reservó a l g enera l Va rela 7. U na
circu nsta ncia ca su a l q u iso q u e el elem ento
sorpresa q u ed a ra d esba ra ta d o a l l leg a r a
m a nos d el m a nd o Repu blica no la ord en
g enera l d e opera ciones d el ejército N a ciona l,
lo q u e prod u jo u n inm ed ia to ca m bio d e pla nes
y el reforza m iento por pa rte g u berna m enta l
d el frente Su roeste8.
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9 Martínez Bande, J.Mª op. cit., p. 292-293.

10 El general de división Sebastián Pozas Perea estaba al mando del Ejército del Centro, encargado de la defensa de esta región a excepción de la

capital, que estaba sujeta al mando de una Junta de Defensa dirigida por el general Miaja. Entre ambos generales tuvo lugar una sorda lucha por

el control de los recursos militares.

11 Rojo, V. op. cit., p. 49-45.

12 El estudio arqueológico fue costeado por el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (G.I.F.), promotor del proyecto de obra civil. Desde estas líneas

queremos agradecer el apoyo de Luis de la Rubia, J.Mª Carrasco, Arantxa Priede y Adolfo Valderas, los dos primeros del GIF y los dos último de

ACS.

13 Sobre el tema nos hemos ocupado en: “Arqueología de la Guerra Civil. Excavaciones en las trincheras de Madrid”, Revista de Arqueología, 250,

2002, p. 22-31; “Excavación arqueológica de un fortín republicano en la segunda línea de defensa de Madrid capital (1936-1937)”, en Apuntes de

Arqueología, 10, 2002, p. v-viii (Encarte en el Boletín del Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, octubre, 2002,

p. 17-24); “El yacimiento de Casas de Murcia (Villa de Vallecas). Excavaciones arqueológicas en un fortín republicano en la segunda línea de

defensa de Madrid capital”, Militaria. Revista de Cultura Militar, 16, 2002, p. 137-162, entre otros muchos trabajos.

E l pla n d e Fra nco, en el ca so d e encontra r u na
g ra n resistencia en la ca pita l, consistía
bá sica m ente en controla r el perím etro
d efensivo pa ra d esd e a llí d ivid ir la ciu d a d en
sectores y proced er a la su cesiva conq u ista d e
los m ism os u na vez d esm orona d os los
respectivos frentes9, q u e es la estra teg ia q u e
d esa rrolló a posteriori en el resto d el territorio
h ispa no – Frente N orte, Ca ta lu ñ a , etc- . Por su
pa rte, el M a nd o Su perior Repu blica no
ord ena ba a los g enera les M ia ja y Poza s1 0 la
d efensa d e la ca pita l a tod a costa y, en ca so
d e ser expu lsa d os, u n replieg u e h a cia la línea
d el Ta jo en d irección a Cu enca . La im porta ncia
q u e a m bos contend ientes a tribu ía n a la
ca m pa ñ a q u ed a d em ostra d a en el h ech o d e
q u e la s d os fu erza s a bsorbieron la m a yor
pa rte d e su s reserva s en h om bres y
m a teria les1 1.

Fra ca sa d o el intento d e a sa lto por el Su roeste,
por la Ca sa d e Ca m po y la Ciu d a d
U niversita ria , el d esa rrollo d e la ca m pa ñ a
q u iso q u e los d os ejércitos se viera n la s ca ra s
fina lm ente en torno a l Ja ra m a . Com o triste
fina l h a y q u e m enciona r la s 20.000 ba ja s y
2.000 m u ertos q u e se h a estim a d o ca u só la
ba ta lla , cifra s q u e d a n id ea d e la m a g nitu d d el
ch oq u e entre d os ejércitos q u e se ba tieron a
oril la s d e u n río q u e pa sa ría d e form a
d ra m á tica a la h istoria . E n esa ba ta lla , la
seg u nd a línea d efensiva repu blica na en el
Cerro de la Gavia y Casas de Murcia se tornó
en u na línea ofensiva y d esd e a llí pa rtiría n
d iversos efectivos a la ba ta lla .

La excavación arqueológica

La intervención en u na pa rte d e la seg u nd a
línea d e trinch era s d e la d efensa d e M a d rid

su rg ió com o consecu encia d e la constru cción
d e la Línea d e Alta Velocid a d ( L.A.V.) M a d rid -
Frontera Fra ncesa . E n esta zona d e a ctu a l
cru ce d e ca m inos – M - 30, M - 45, L.A.V. M a d rid -
Sevil la , etc.– se proyectó la conexión entre la s
d os vía s d el tren d e a lta velocid a d , la q u e
cond u ce d esd e M a d rid a Sevil la y la q u e u nirá
a q u ella ciu d a d con Ba rcelona 1 2. E l enla ce d ebía
constru irse d esm onta nd o u n pá ra m o en el q u e
existía n ind icios d e la presencia d e u n h á bita t
d e la Seg u nd a Ed a d d el H ierro. La presencia d e
este ya cim iento, en u na zona conocid a com o
"Ca sa s d el Ca na l", fu e el pu nto d e a rra nq u e d e
la exca va ción en á rea d e u na zona d e
a proxim a d a m ente 1 .000 m 2, en la q u e el
eq u ipo d e a rq u eólog os d ecid ió, a pesa r d e no
ser u na exig encia a d m inistra tiva , exca va r el
bord e d el pá ra m o d ond e tod a vía se
a d ivina ba n la s estru ctu ra s d e la Gu erra Civil
espa ñ ola . La intervención a rq u eológ ica
com enzó en d iciem bre d e 1 999 y fina lizó en
ju lio d e 2000 1 3.

Los vestig ios d e la Gu erra Civil Espa ñ ola
correspond ía n a u na peq u eñ a pero
im porta ntísim a pa rte d e la línea d e trinch era s
constru id a por el ejército y la s m ilicia s
repu blica na s pa ra la d efensa d e la ciu d a d d e
M a d rid d u ra nte los ú ltim os m eses d e 1 936. La s
trinch era s se h a bía n a bierto en los d u ros
pá ra m os yesíferos q u e, sig u iend o el cu rso d el
río M a nza na res, se extiend en por el su r d e la
ciu d a d . E n esta peq u eñ a su perficie se
d ocu m enta ron a d em á s, u n pu esto d e m a nd o,
u n polvorín, nid os d e a m etra lla d ora y pu estos
d e tira d or. Por ú ltim o, se recu peró m a teria l d e
tipo bélico y civil ( a la m bra d a , pa rtes d e la
a m etra lla d ora , ba la s d e fu sil, ca ntim plora ,
h ebil la , correa s d e a ba rca s, fra scos d e
m ed icina , tinteros, etc.) .
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4. Planta y fotografías de los espacios excavados en Casas de Murcia. AUDEMA.

Los restos inm u ebles tu vieron q u e ser
d esm onta d os pa ra la constru cción d e la
infra estru ctu ra ferrovia ria . Los restos m u ebles
fu eron lim pia d os, d ocu m enta d os y entreg a d os
a l M u seo Reg iona l d e M a d rid , en d ond e
perm a necen en la a ctu a lid a d , a la espera d e
su u bica ción d efinitiva d entro d e la colección
perm a nente. E l esta d o d e conserva ción era
excepciona l q u e ning u no d e los objetos
necesitó d e u na intervención específica , sa lvo
la lim pieza .

Los restos inmuebles

Los vestig ios a rq u eológ icos pertenecen a u n
prim er m om ento d e la Gu erra Civil en q u e este
cerro form ó pa rte d el d ispositivo d e d efensa
repu blica no en el sector su r d e M a d rid . Se tra ta
d e u n org a niza d o sistem a d efensivo q u e
a provech a la excelente situ a ción d el cerro d e
ca ra a su d efensa y cu bre a l m ism o tiem po la
veg a d el M a nza na res (Fig. 4) .

Tod o el cerro se encu entra rod ea d o por u na
trinch era d e 80 cm . d e a nch u ra y 1 ,20 m . d e
profu nd id a d . Esta línea d e trinch era se
encu entra ja lona d a por va rios pu estos d e
tira d or, a sí com o por d os nid os d e
a m etra lla d ora s exca va d os en la roca situ a d os
en los d os á ng u los d el cerro q u e d om ina n el
pa so d el río. Ad em á s, en la pa rte d e
reta g u a rd ia , se d etectó u na ca sa m a ta d e
pla nta recta ng u la r exca va d a en el terreno q u e
se encu entra conecta d a con d ich a línea d e
trinch era s y q u e, sin d u d a , d ebió a ctu a r com o
pu esto d e m a nd o d e este sector. E l pa sil lo q u e
cond u cía d esd e ésta a la pa rte m erid iona l d e
la línea d e trinch era tenía va rios esca lones
ta lla d os en el terreno y se com u nica ba con u n
á m bito a u xil ia r d e pla nta recta ng u la r situ a d o
a d istinta cota , ta l vez m ed ia nte u na esca lera
d e m a no. La ca sa m a ta es u n rectá ng u lo d e
u nos 4,50 x 2,75 m . a proxim a d a m ente y d e 3
m . d e profu nd id a d ; presenta u na sección
irreg u la r, prod u cto d e va rios reba jes sobre la
línea d e plom a d a q u e serviría n pa ra a loja r la
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5. Cantimplora. Casas de Murcia. Fot. Mario Torquemada (MAR). Exposición “El Madrid que vieron los romanos”. Museo de San

Isidro.

tech u m bre y com o a siento pa ra su s
ocu pa ntes, en form a d e ba nco corrid o. Los
nid os d e a m etra lla d ora está n exca va d os a u na
cota inferior q u e la trinch era , d e m a nera q u e
a som a n a l perfi l d el a ca ntila d o por u na
peq u eñ a a bertu ra d esd e la q u e se d om ina u n
a m plio pa nora m a . Ad em á s, existe u n pozo
conecta d o con la trinch era , no lejos d el pu esto
d e m a nd o pero a lg o a pa rta d o d el m ism o, q u e
d ebió servir com o a lm a cén d e m u nición y q u e,
a u nq u e no h a resu lta d o a fecta d o por los
tra ba jos a rq u eológ icos, los perfi les d e la s
trinch era s m u estra n q u e se encontra ba
conecta d o con ella s. Tod o el sistem a d e
trinch era s d e Ca sa s d el Ca na l presenta la s
cond iciones q u e este tipo d e constru cciones
d ebía d e reu nir d e ca ra a u na g u erra
convenciona l.

Los vestigios muebles

E ntre los elem entos d e cu ltu ra m a teria l
d esta ca n a bu nd a ntes restos d e m u nición, u na
ca ntim plora (Fig. 5) , va rios objetos d e la vid a
cotid ia na en el frente ( tinteros, botell ita s d e
m ed ica m entos o a ceite, u na h ebil la ) , teja s, etc.,

q u e nos h a bla n d el sobrevivir d ia rio d u ra nte
los la rg os m eses q u e d u ró la ca m pa ñ a d e
M a d rid .

E l m a teria l constru ctivo q u ed a restring id o
ú nica m ente a u n nú m ero no d em a sia d o
eleva d o d e fra g m entos d e teja s, entre los q u e
se encu entra n cinco ejem pla res ca si com pletos.
Se tra ta ría d e la form a d e cu brim iento d e la s
d os ca sa m a ta s q u e ocu pa n los extrem os d el
cerro, a la s q u e sin d u d a d ebieron pertenecer.

Ta m bién a pa recieron va rios objetos d e m eta l,
entre los q u e d esta ca n la s pieza s d e h ierro,
com o u na h ebil la d e cintu rón (Fig. 6) , u n
h a ch a (Fig. 7) , restos d e u na a la m bra d a d e
espino (Fig. 8) y u n objeto d e d ifíci l
interpreta ción, q u izá u no d e los a poyos d e
u na a m etra lla d ora . E ntre el resto d e los
m a teria les m etá licos la a pa rición d e u na
ca ntim plora d e a lu m inio q u e presenta d os
im pa ctos d e proyecti l en su ba se.

De form a pa ra d ójica , y a d iferencia d e lo q u e
es h a bitu a l en la s exca va ciones a rq u eológ ica s
típica s, los objetos d e vid rio son u no d e los
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m a teria les m ejor representa d os. La prá ctica
tota lid a d d e la s pieza s es d e ca rá cter “ civil” , es
d ecir, tinteros y recipientes pa ra m ed ica m entos
(Fig. 9) . Apa recieron en el tra nscu rso d e la
exca va ción d e la ca sa m a ta q u e a ctu a ba d e
pu esto d e m a nd o en este sector. Alg u nos d e
los tinteros conserva ba n restos d e tinta d e
color neg ro, a zu l o roja solid ifica d a en su
interior.

Por el contra rio, en u no d e los nid os d e
a m etra lla d ora se loca liza ron d os enva ses pa ra
a ceite lu brica nte, proba blem ente d estina d o a l
m a ntenim iento d el a rm a m ento (Fig. 10) .
Ta m bién se encontra ron fra scos q u e d ebieron
contener o d e otro u so ind eterm ina d o (Fig. 11) .
M u ch a s veces estos objetos tenía n u n recicla je,
ya q u e la s botella s d e licor se reu til iza ba n pa ra
el a g u a , pa ra ca lenta rse, etc. Es a q u í en los
inicios d e nu estra g u erra d ond e se u til izó el
recu rso d e a rroja r u n botella d e g a solina com o
a rtefa cto incend ia rio, el fa m oso cóctel
“ M olotov” .

E ntre la m u nición encontra d a d esta ca la
perteneciente a fu siles tipo M á u ser 7,92 m m .,
a rm a m ento h a bitu a l d el ejército espa ñ ol, si

6. Cinturón. Casas de Murcia. Fot. Mario Torquemada (MAR).

Exposición “El Madrid que vieron los romanos”. Museo de San

Isidro.

7. Hacha de hierro. Casas de Murcia. Fot. Mario Torquemada (MAR). Exposición

"El Madrid que vieron los romanos". Museo de San Isidro.
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8. Alambre de espino. Casas de Murcia. Fot.

Mario Torquemada (MAR). Exposición “El

Madrid que vieron los romanos”. Museo de San

Isidro.

9. Tinteros, frascos de lubricantes y medicamentos. Casas de Murcia.

Fot. Mario Torquemada (MAR). Exposición El Madrid que vieron los

romanos. Museo de San Isidro.
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bien se h a n encontra d o ta m bién a lg u nos
ejem pla res d e proyecti les d e pistola d e d iferente
ca libre (Fig. 12) . Apa recen representa d os
a sim ism o nu m erosos ca rtu ch os d e otro a rm a
no id entifica d a d el m ism o ca libre q u e el fu sil
M á u ser y q u e pod ría tra ta rse d e a lg ú n tipo d e
a rm a m ento im porta d o d e los pa íses a lia d os
q u e a ba stecieron a la Repú blica espa ñ ola : la
U RSS o Fra ncia . Se d iferencia d e la m u nición d e
a q u él en el rem a te fina l d e la va ina , q u e
term ina sin la ca ra cterística escota d u ra o
g a rg a ntil la pa ra eng a rce d e la u ñ a extra ctora
d el cu lote q u e presenta a q u él. Esta ú ltim a
circu nsta ncia h a ce su poner su em pleo en a rm a s
d e ta m bor, seg u ra m ente a lg ú n tipo d e
a m etra lla d ora . Sin d u d a es éste el tipo d e
m u nición m á s a bu nd a nte en el ya cim iento y
esta circu nsta ncia d ebe ponerse en rela ción con
los va rios nid os d e a m etra lla d ora s q u e
circu nd a n el cerro. Ad em á s se encontra ron d os
ba la s d e pu nta red ond ea d a q u e
proba blem ente pertenecieron a d os tipos
d iferentes d e pistola . La d ispa rid a d d e la
m u nición encontra d a pone d e relieve la
d ificu lta d d el E jército Repu blica no d e a rm a r d e

10. Frascos de lubricantes. Casas de Murcia. Fot. Mario Torquemada (MAR). Exposición El Madrid que vieron los romanos. Museo

de San Isidro.

11. Frasco indeterminado. Casas de Murcia. Fot. Mario

Torquemada (MAR). Exposición El Madrid que vieron los

romanos. Museo de San Isidro.
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FUENTES CONSULTADAS

• MONOGRAFIAS

• Morín de Pablos, J. y Pérez-Juez Gil, A. “Casa de Murcia. Excavaciones en la segunda línea

republicana de la ciudad de Madrid. Villa de Vallecas (Madrid). Madrid, 2016.

(https://www.academia.edu/22041647/CASAS_DE_MURCIA_EXCAVACIONES_EN_LA_SEGUNDA_L%C3%8DNEA

_DE_DEFENSA_REPUBLICANA_DE_LA_CIUDAD_DE_MADRID._VILLA_DE_VALLECAS_MADRID_

form a esta nd a riza d a a su s efectivos, siend o el
a ba stecim iento u no d e su s principa les
problem a s d u ra nte tod a la g u erra .

E n cu a nto a l resto d e los m a teria les h a lla d os
en el tra nscu rso d e los tra ba jos a rq u eológ icos,
d esta ca n u na s correa s d e cu ero pa ra a ba rca s,
ca lza d o q u e era h a bitu a l entre los
com ba tientes d e a m bos ba nd os, u na ca ch a d e
na va ja y u n fra g m ento d e m a d era .

E n d efinitiva , el ya cim iento h a proporciona d o
a bu nd a ntes restos m a teria les d e la ocu pa ción
d el cerro d u ra nte la Gu erra Civil, com o

privileg ia d o escena rio q u e fu e d e la ofensiva
N a ciona l sobre el Ja ra m a entre noviem bre d e
1 936 y febrero d e 1 937. Tod o ello nos h a bla d e
la vivencia – o su pervivencia – d ia ria d e u n
nú m ero im porta nte d e persona s q u e lu ch ó en
u na reciente contiend a d e la q u e a ú n h oy
pod em os a prend er pa ra el fu tu ro. E n los
m eses posteriores la seg u nd a línea no tu vo
a ctivid a d bélica , pero tu vo q u e ser d efend id a
por m u jeres y h om bres h a sta el fina l d e la
g u erra . Aq u í d eja m os a bierto otro ca pítu lo,
q u e es el d e la “ invisibil id a d ” d e la m u jer en la
Gu erra Civil espa ñ ola .

12. Munición Máuser. Casas de Murcia. Fot. Mario Torquemada (MAR). Exposición El Madrid que vieron los romanos. Museo de

San Isidro.

https://www.academia.edu/22041647/CASAS_DE_MURCIA_EXCAVACIONES_EN_LA_SEGUNDA_L%C3%8DNEA_DE_DEFENSA_REPUBLICANA_DE_LA_CIUDAD_DE_MADRID._VILLA_DE_VALLECAS_MADRID_)
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Rótulos para viajar y para dormir
Cosas que pasan...
Los últimos meses de este 2016 nos han proporcionado varios “sucedidos” que pasamos a
reseñar, referidos esta vez en su mayoría al servicio de autobuses que se proporciona a los
habitantes de Madrid y de sus alrededores.

L a línea 64 d e la E m presa
M u nicipa l d e Tra nsportes, q u e
d e a ntig u o u nía la g lorieta d e

los Cu a tro Ca m inos con el ba rrio
d e La com a , y q u e d espu és a lca nzó
el nu evo ba rrio d e Arroyo d el
Fresno, h a sid o prolong a d a el
pa sa d o 24 d e octu bre a la esta ción
d e Renfe d e Pitis, con lo q u e pa sa a
ser u na d e la s ru ta s d e la E M T q u e
lleg a n m á s a l norte. Esta insta la ción
d e Renfe fu e a bierta a l servicio en
1 964 ( a u nq u e los ed ificios l leva ba n
a llí d esd e ba sta nte a ntes) por
m otivos pu ra m ente técnicos
( bifu rca r trenes h a cia Ch a m a rtín o
h a cia Fu enca rra l) y no d a ba
servicio a ning ú n nú cleo h a bita d o,
a l h a lla rse en m ed io d el ca m po. E n
la d éca d a d e 1 990 Pitis pa só a ser
“ territorio com a nch e” a l a lberg a r
los a lred ed ores d e la esta ción u no
d e los encla ves con m a yor trá fico
d e d rog a s d e tod a la ciu d a d ,
problem a q u e se m a ntu vo inclu so
en los prim eros a ñ os d e lleg a d a a l
lu g a r d e la línea 7 d el M etro. E n la
a ctu a lid a d Pitis es u n lu g a r
pa cífico, y la insta la ción d e ca d a
vez m á s vecinos en la s
proxim id a d es h a d a d o lu g a r a la
lleg a d a d e estos a u tobu ses.

N o m u y lejos d e a llí, la s línea s 601 y
602 d e la em presa Ala cu ber, q u e
u nen E l Pa rd o con M oncloa y el
g ra n h ospita l d e La Pa z,
respectiva m ente, h a n visto com o
va ria s d e la s pa ra d a s d e su
recorrid o insta la d a s en d e los
m ontes d e E l Pa rd o ( u na especie
d e “ isla no- E M T” d el m u nicipio
m a d rileñ o) h a n sid o d ota d a s d e
postes ind ica d ores d el m ism o tipo

Poste indicador de parada, del tipo util izado por la
EMT, en el cruce de la carretera de El Pardo con el
ferrocarril Pitis-Pinar de las Rozas, lugar por el que solo
pasan autobuses de la empresa Alacuber.



q u e u til iza la E M T. ¿ Gesto ind ica d or d e u na fu tu ra integ ra ción d e esta s línea s en la red
m u nicipa l? .

Fina liza m os nu estro pa seo d e h oy con la pu blicid a d y el “ eterno retorno” , q u e d iría n los estoicos,
d e su s m ensa jes. E l d isco d e rem ezcla s “ M a x M ix 4” a pa reció en el a ñ o 1 986 con el eslóg a n
“ ¡ Ha zte tu m eg a m ix!” , pu es con el vinilo se reg a la ba n u na s sencil la s h erra m ienta s pa ra q u e la
g ente h iciera experim entos corta nd o y peg a nd o cinta m a g netofónica y tra ta ra d e im ita r a los
d isc- jockeys a u tores d e la cosa . U na treintena d e a ñ os d espu és h a sa lta d o u na liebre d el m ism o
pela je en el sitio d ond e m enos esperá ba m os, en u n com ercio d e lencería .

Detalle de la base del poste de la fotografía anterior.

La cuadratura del círculo (de vinilo). El mix no se hace ni se deshace,
simplemente se transforma.
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La posesión de Las Piqueñasy el Hospital Instituto de San José

Texto: Ángela M. Velasco

C a ra ba nch el Alto tu vo g ra nd es
posesiones con pa la cetes y q u inta s d e
recreo d ond e la nobleza iba a d isfru ta r

los vera nos. E n los sig los XVI I I y XI X los
Ca ra ba nch eles Alto y Ba jo se convierten en u n
lu g a r d e recreo pa ra la m ona rq u ía , los
políticos y la a ristocra cia m a d rileñ a , Cond e d e
Ca ba rrú s, Eu g enia d e M ontijo, M a ría Cristina
d e Borbón y m á s ta rd e la reina I sa bel I I , el
m a rq u és d e Sa la m a nca y otros m u ch os
nobles, fu eron pobla nd o ese peq u eñ o pu eblo
d isfru ta nd o d e su s fresca s a g u a s y clim a sa no.

E n Ca ra ba nch el Alto existía u na posesión
d enom ina d a “ La s Piq u eñ a s” , esta finca tenía
u n h erm oso pa la cete d e recreo d e pla nta
cu a d ra ng u la r a d os niveles con m ira d or
orienta d o a la Sierra d e Gu a d a rra m a . E l
pa la cio conta ba con u na peq u eñ a viñ a ,
ced ros, m a g nolios y u na h u erta con á rboles
fru ta les. Ha bía , ta m bién, d os esta nq u es, u na
noria y u n a cu ed u cto q u e tra ía el a g u a d e u n
m a na ntia l. A tod o ello h a bría q u e a ñ a d ir:
cu a d ra s, pa lom a r, h orno, va q u ería y h a sta u n
d epósito d e a g u a su m inistra d a por el a rroyo
Bu ta rq u e. Esta ba rod ea d a d e cu id a d os

ja rd ines d ond e a bu nd a ba n especies exótica s
d e pla nta s com o m a g nolios y ced ros.

Esta finca pertenecía a M a ría d el Ca rm en
H erná nd ez y Espinosa , u na ilu stre d a m a d e la
bu rg u esía ca sa d a con Ju a n M a nu el d e
M a nza ned o y Gonzá lez, ind ia no q u e h a bía
log ra d o reu nir u na cu a ntiosa fortu na en Cu ba
con neg ocios q u e com bina ba n la tra ta d e
escla vos, el présta m o priva d o y la
com ercia liza ción d el a zú ca r. E n 1 875 por Rea l
Decreto, el rey Alfonso XI I le conced e el títu lo
d e Du q u e d e Sa ntoñ a .

A m ed ia d os d el sig lo XI X, Ca ra ba nch el se
h a bía convertid o en u n prestig ioso lu g a r d e
vera neo, y la d u q u esa d e Sa ntoñ a h a bía
m a nd a d o constru ir en a q u el a pa rta d o lu g a r su
resid encia vera nieg a rod ea d a d e u na g ra n
extensión d e pina res. Este g ra n ta m a ñ o era la
ca u sa d e q u e q u ed a ra ba sta nte a pa rta d a d e
la s otra s finca s a ristocrá tica s centra d a s en
torno a la pla za d e Ca ra ba nch el Alto.

E n 1 895 la finca fu e a d q u irid a por Dieg o
Ferná nd ez y d e Va llejo. Ba nq u ero, m ecena s y

Estado de la fachada principal del Pabellón de Administración en su estado de origen. Foto: revista Arquitectura y Construcción, nº

198 (enero de 1909)

Imágenes: ver Bibliografía
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sena d or. Se ca só en prim era s nu pcia s con
Sofía Fla q u er Ceriola con la q u e tu vo d os h ijos;
y en seg u nd a s con N icola sa Ga llo Alcá nta ra y
Sibes. Se tra sla d ó joven a M a d rid y vivió en la
ca lle Fu enca rra l, precisa m ente d ond e está
situ a d o el ed ificio d e la Telefónica .

Dieg o Ferná nd ez Va llejo d ed icó tod a su vid a a
la Ba nca , d ond e fu e a g ente d e bolsa , y a la
política , cosech a nd o g ra nd es éxitos en a m bos
sectores. Fu e eleg id o d ipu ta d o a Cortes por los
d istritos d e N á jera y Torrecil la en 1 839; por la
provincia d e Log roñ o en 1 865 y d esd e 1 877
sena d or vita licio, consejero d e Ag ricu ltu ra ,
I nd u stria y Com ercio. Gra n a m ig o d e Cá nova s
d el Ca sti l lo tu vo g ra n influ encia en la
Resta u ra ción M oná rq u ica a cu yo proceso
a yu d ó con su g ra n fortu na . La reina I sa bel I I le
conced ió en a tención a su s bu enos servicios a
la Corona el títu lo d e M a rq u és d e Va llejo en
1 864.

Ferná nd ez Va llejo, m a rq u és d e Va llejo, recorre
pa rte d e Eu ropa visita nd o centros sa nita rios

d ed ica d os a l tra ta m iento d e la epilepsia ,
enferm ed a d q u e pa d ecía su h ijo José M a nu el,
pa ra bu sca r u na solu ción.

E l 1 8 d e Abril d e 1 878 fa llece José M a nu el
Ferná nd ez Va llejo Fla q u er, h ijo d el M a rq u és d e
Va llejo, víctim a d e u n a ta q u e epiléptico, a la
ed a d d e 24 a ñ os. E l m a rq u és, a flig id o por la
m u erte d e su h ijo d ecid e d estina r g ra n pa rte
d e su fortu na a la crea ción d e la prim era
institu ción d ed ica d a a l tra ta m iento d e la
epilepsia . Pa ra ello a d q u irió la finca "La s
Piq u eñ a s", m ezcla d e ca m po, ja rd ín y bosq u e,
entre los térm inos m u nicipa les d e Ca ra ba nch el
Alto y Leg a nés, en u n lu g a r a pa cible y
tra nq u ilo.

E l “ ch a let” , a sí l la m a d o, era el h erm oso y
eleg a nte ed ificio q u e h a bía pertenecid o a la
d u q u esa d e Sa ntoñ a y q u e por su s cond iciones
d e h a bita bil id a d se convirtió en la resid encia
inicia l d e los H erm a nos H ospita la rios d e Sa n
Ju a n d e Dios, a l ser d ona d a por el M a rq u és d e
Va llejo. La s a ctivid a d es a sistencia les a tod a
cla se d e enferm os y m a rg ina d os fu eron
inicia d a s por el pa d re M enni, q u ien h a bía sid o
a u toriza d o por el Pa pa Pio I X, en 1 867, pa ra
resta u ra r la Ord en en este pa ís.

E l sa na torio era u n conju nto
a rq u itectónica m ente im presiona nte con u na
g ra n extensión d e terreno y rod ea d o por u na
sólid a y bella ta pia . A m ed ia d os d e los a ñ os
sesenta tod o a q u él pa ra je su frió u n terrible
proceso d e d estru cción.

Francisco Cabarrús

Con exa ctitu d no se h a sa bid o el lu g a r exa cto
d ond e tenía la fá brica d e ja bón la celebérrim a ,
rica y pod erosa fa m ilia Ca ba rrú s. Alg u nos la
sitú a n en la finca d e la s Piq u eñ a s, ta m poco
d ond e esta ba la u bica ción d el “ Ch â tea u Sa int
Pierre” , los ca ra ba nch eleros ni siq u iera h a n
oíd o h a bla r d e este pa la cete. Su u bica ción la
sitú a n en la pa rte m á s eleva d a d e Ca ra ba nch el
Alto o sea , m u y cerca d e la ig lesia pa rroq u ia l
d e Sa n Ped ro Apóstol.

Fra ncisco Ca ba rrú s na ce en Ba yona en 1 752, la
entra d a en el m u nd o d e los neg ocios fu e
tem pra na e inclu so a ntes d e term ina r su s
estu d ios, siend o ta l su d isposición pa ra ellos

Planta general del complejo de edificios del Instituto en 1900,

cuando todavía varios de ellos debían estar recién edificados o

en proceso de darles los últimos toques. Es visible también la

linde del municipio de Leganés, hacia lo que mucho después

sería el barrio de la Fortuna, y el arroyo de las Mimbreras.

Plano de Madrid y alrededores de don Facundo Cañada.
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q u e a nim ó a su pa d re a envia rle a Va lencia en
1 771 , a ca sa d e Antonio Ga la vert, persona
a com od a d a y d e sólid a repu ta ción, pa ra q u e
a prend iera el ca stel la no y continu a r su
prepa ra ción com ercia l. E na m ora d o d e la h ija
d e su protector, M a ria Antonia Ga la vert
Ca sa nova , contra jo con ella m a trim onio
secreto y sin consentim iento por ser m enor d e
ed a d , h a sta q u e la situ a ción les oblig ó a
d ecla ra rlo, crea nd o u n conflicto fa m ilia r q u e se
sa ld ó con la ru ptu ra d e rela ciones entre pa d re
e h ijo. La joven pa reja se tra sla d a a
Ca ra ba nch el Alto en 1 772, d ond e el a bu elo
pa terno d e M a ría Antonia Ga la vert, d u eñ o d e
la a lu d id a fá brica d e ja bón, se h a bía ofrecid o
a proporciona rle tra ba jo.

Teresa Cabarrús

E n rela ción con la h istoria d e Ca ra ba nch el Alto,
lo q u e interesa es conocer cu á l fu e el

em pla za m iento d e la m ora d a fa m ilia r, no sólo
por ser sola r d e su fortu na , sino y en especia l
porq u e en ella vino a l m u nd o Teresa Ca ba rrú s,
celebre fig u ra d e la Revolu ción Fra ncesa , por
su belleza , bril la nte intelig encia y pied a d
ina g ota ble. Aq u í inició su esm era d a ed u ca ción
y m á s ta rd e en M a d rid d ond e a prend ió h a bla r
correcta m ente el ca stel la no, el fra ncés, el
ita lia no y el la tín.

Fu e fa m osa por su h erm osu ra , ta lento,
a ventu ra s y, especia lm ente, por la influ encia
q u e ejerció sobre u no d e los principa les
prota g onista s d e la revolu ción fra ncesa : Ju a n
La m berto Ta ll ien, eleg id o por la convención
na ciona l pa ra controla r la insu rrección
g irond ina en Bu rd eos. Teresa estu vo en el
orig en d el g olpe d e esta d o d e Term id or ( 1 ) ,
q u e a ca bo con la vid a d e Robespierre. Gra cia s
a la la bor d e Teresa en Bu rd eos m u ch a s
persona s se sa lva ron d e m orir en la g u il lotina ,
d e a h í q u e se la conociera com o 'nu estra
señ ora d e Term id or' .

Pa sa ron los a ñ os.. .

A pa rtir d e 1 934, la olea d a violenta q u e se
d esa rrolla en Espa ñ a y los g ra ves conflictos
socia les y políticos a fecta n nota blem ente a
este centro. La situ a ción g eog rá fica d e La s
Piq u eñ a s, en u na zona em inentem ente m ilita r
con el colind a nte a eród rom o d e Cu a tro
Vientos y la presencia d e u n proleta ria d o
revolu ciona rio en a m bos Ca ra ba nch eles, va a
convertir a l a silo en trá g ico objetivo d e los
su cesos revolu ciona rios y bélicos d e 1 936.
M a d rid h a bía su frid o con intensid a d los
efectos d e la g u erra y la s Piq u eñ a s fu eron
a rreba ta d a s a la Repu blica por la s tropa s d e
reg u la res m a nd a d a s por el Genera l Va rela . La
g u erra civil ca u só estra g os con el fu sila m iento
d e 1 2 h erm a nos d e la com u nid a d en Boa d il la
d el M onte y 1 4 enferm os m u rieron en la
refrieg a .

… y pa sa ron los a ñ os

Recu erd o m i niñ ez ju g a nd o en el pina r a nejo
a l sa na torio los d om ing os y festivos ju nto a u n
g ru po d e vecinos. Pa ra los Ca ra ba nch eleros
q u ed a en nu estro recu erd o la fra se d e: “ va m os
a los pinos d el m a nicom io d e la s Piq u eñ a s” ,

Palacete de Las Piqueñas

Estado actual de otro antiguo palacete en Carabanchel Alto,

resto de un pasado en el que este lugar era el elegido por

muchos aristócratas para su descanso. Foto de la autora.
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a u nq u e su d enom ina ción oficia l era “ I nstitu to-
Asilo Sa n José pa ra epilépticos” . Al l leg a r a l
pina r a tá ba m os u na cu erd a d e u n á rbol a otro
y en el m ed io ponía m os u n cojín, era u n
estu pend o colu m pio, los m a yores ju g a ba n a
la s ca rta s; a la h ora d e la com id a sa ca ba n la
torti l la d e pa ta ta , los pim ientos fritos ju nto a los
fi letes em pa na d os, la s croq u eta s, la fa m osa
g a seosa La Revoltosa y la bota d e vino pa ra
los m a yores. Aq u ellos d om ing os era n
rea lm ente estu pend os.

A veces a pa recía “ Pa nia g u a ” u n persona je
m u y conocid o en Ca ra ba nch el Alto. I ng resa d o
en el sa na torio en su ju ventu d era m u y
respeta d o por tod os a pesa r d e la torpeza d e
m ovim iento a l a nd a r, h a cía d e reca d ero pa ra
la Ord en y d e vig ila nte en oca siones. E ra ba jito
su expresión refleja ba síntom a s d e a lg ú n
tra storno m enta l, l leva ba u n g a rrote y a la
ch a va lería nos ca u sa ba u n cierto m ied o
a u nq u e seg u ra m ente no era ta n feroz com o
a pa renta ba . Recorría los com ercios d e la pla za
d e Ca ra ba nch el Alto h a ciend o com pra y tod os
los vecinos le sa lu d a ba n con a fecto. De reg reso
a ca sa pa sá ba m os a por lech e, recién
ord eñ a d a , d e u na va q u ería cerca na . H oy en
a q u ella zona se h a n constru id o ed ificios sin

ord en ni concierto. Ca ra ba nch el ca m bió d e
m a nera rá pid a e im pla ca ble com o bien d ice el
h istoria d or Ca rlos Ba rciela en su libro,
Recuerdos del Madrid de la Posguerra, “ a q u el
pu eblo d e nu estra niñ ez fu e d esa pa reciend o.
M u ch os a ntig u os pa la cios, ca sona s sola rieg a s,
ja rd ines, ca yeron víctim a s d e la incu ria y la
especu la ción y en su s sola res se leva nta ron
m iles d e bloq u es d e viviend a s q u e a cog ía n la
m a rea m ig ra toria . Los ca m pos, esos infinitos
ca m pos q u e ta nta s veces h a bía m os recorrid o
su cu m bieron ta m bién a l prog reso” .

Pa ra nu estra g enera ción a q u él Ca ra ba nch el
Alto q u ed a en nu estros recu erd os a u n m u nd o
d efinitiva m ente perd id o.

Álbum de retratos. Izquierda y centro, el matrimonio Cabarrús, según Jean Louis Laneuville (Teresa) y Francisco de Goya y

Lucientes (Francisco). Derecha, Enrique Fort y Guyenet, arquitecto de finales del siglo XIX al que se debe la conversión de la finca

de las Piqueñas en un complejo sanitario bastante avanzado para su época.

Enfermería y Sala de Operaciones (A y C)
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Pabellón para pacientes "tranquilos" según la terminología original de la construcción de los edificios. Foto: Arquitectura y

Construcción.

Pabellón infantil (A y C)

Interior de la capillaInterior de un pabellón con soldados de la guerra de Cuba
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"SIGLOS VIII-XIII:

Son sólo cuatro los linajes que hemos encontrado para este

largo periodo, todos ellos con profundas resonancias

madrileñas:

De la época de la dominación musulmana: Ramírez.

- Llegados con los conquistadores de Alfonso VI: Gato.

- Vecinos de Madrid ya en el siglo XI: Vargas (casa solariega).

- Segunda mitad del siglo XIII, reinando Alfonso X: Madrid

(casa solariega).

1ª MITADDEL SIGLOXIV:

Sólo hemos documentado dos familias para este periodo,

aunque ambas pertenecientes a la pequeña nobleza

madrileña más característica y poseedores de extensos

señoríos de tierras y títulos nobiliarios diversos:

- Reinado de Fernando IV: Toledo.

- Reinado de Alfonso XI: Arias.

2ªMITADDEL SIGLOXIV:

El número de familias de renombre que se establecen en la

villa comienza ya a ser mayor, coincidiendo sobre todo con la

época de auge -celebración de Cortes generales, embajadas

extranjeras, bodas reales- que conoció Madrid durante el

reinado de Enrique III, pasando a convertirse en villa estimada

por los monarcas y frecuentemente elegida por ellos como

lugar de residencia de la Corte y sede para la celebración de

actos políticos solemnes:

- Reinado de Enrique II: Gudiel, Heredia, Luján.

- Reinado de Juan I: Ocaña.

- Reinado de Enrique III: Mármol, Prado, Xibaja, Zapata."

( Texto extra íd o d e la web El Madrid Medieval d e José M a nu el

Ca stella nos) . Disponible en:

elm a d rid m ed ieva l. jm ca stella nos.com / Socied a d / fa m ilia s.h tm

por Gatón de Oro

Familias ilustres madrileñas (I)

I lu stra ción:
sopadele.blogspot.com




