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S iem pre h a n m etid o la s na rices ( y la s tijera s) los pseu d opolíticos sin escrú pu los en el
a pa ra to cu ltu ra l pa ra u sa rlo en su provech o. Ta m poco es d e h oy m ism o lo d e u sa r la s
escu ela s com o m eros a pa rca m ientos d e niñ os d ond e se d escu id a su form a ción d á nd oles

contenid os q u e na cen ya obsoletos a nte el m eteórico prog reso d e la s cosa s d el sig lo XXI . Pero
la ca d ena d e “ ra zona m ientos” d e la q u e pa rten la s ú ltim a s injerencia s va m u ch o m á s a llá d e
los secta rism os a nteriores y a lca nza u nos niveles com pa ra bles a l “ viva n la s caenas” o a l
“ m u era la intelig encia ” d e época s q u e pa recía n ya su pera d a s. Arg u m enta n a lg u nos
apparatchiks d e la s Ca na ria s q u e com o en d ich a s isla s no existen ríos d e im porta ncia , h a y q u e
su prim ir d e los libros la s referencia s a q u e los ríos son lu g a res d e a senta m iento d e cu ltu ra s y
vector d e civil iza ción, h ech o d el q u e son pru eba pa lm a ria no ya la s ciu d a d es d e los g ra nd es
ca u ces, sino la s ca sita s q u e ya esta ba n ed ifica d a s, a ntes d e q u e lleg a ra n los rom a nos, en la
conflu encia d e los ríos q u e a h ora lla m a m os M a nza na res y Arroyo d e la Ga via , y q u e va ya
u sted a sa ber cóm o se lla m a ría n entonces. I nclu so d e u n río m ed ia no y d e u n a rroyo na ció u n
a senta m iento.

Bá sica m ente nos h a lla m os a nte la m enta lid a d d e “ viva m i pu eblo y los fora steros a l pilón” d e
tod a la vid a . Y sa lvo a lg u nos d irig entes sensa tos, h a n contribu id o a d ifu nd irla persona s d e
tod os los colores d el h em iciclo, inclu so d e los a u tod enom ina d os prog resista s. E l preced ente
q u e sienta éste ca so d e Ca na ria s, si crea escu ela , es pelig rosísim o, pu es pu ed e la nza r
d efinitiva m ente a la s otra s d ieciséis ta ifa s a u n ca ntona lism o d e los d e la m eseta contra los d e
la costa , y los d e la costa continenta l contra los d e la s isla s. E l apparatchik cu ltu ra l d e M a d rid
pu ed e verse tenta d o a excom u lg a r pa la bra s com o nora y, foq u e, boya , d riza , spinnaker,
m esa na o ba tisca fo por el h ech o d e q u e a q u í no h a y m a r ni ríos na veg a bles. Ta m bién h a bría
q u e borra r d e los textos ( si es q u e a lg u na vez lleg a ron a consta r en ellos) a Ju a n d e Ca m pos,
d e Alca lá d e H ena res, y Fra ncisco Día z d e M a d rid , na tu ra l d e la Vil la y Corte, m a rineros
a m bos d e la g ra n exped ición d e M a g a lla nes y E lca no q u e d io com ienzo a la g loba liza ción d e
nu estra socied a d m u ch o a ntes d e q u e se h a bla ra d e ta l g loba liza ción. É sto a zu za ría a su s
eq u iva lentes d e la s g ra nd es estepa s cerea lista s a procla m a r com o g ra n a va nce socia l el h a ber
libera d o a su s niñ os d e a prend er d ónd e está el pico Alm a nzor, o q u é es u n colla d o y q u é es
u n la nch a l, o d e conocer la vid a y m ila g ros d e los a lpinista s, los esq u ia d ores/ a s o los
explora d ores a ntá rticos, porq u e los a su ntos d e la m onta ñ a no son d e su incu m bencia . Y a sí
tod os contra tod os, d e ba ta lla en ba ta lla h a sta la estu lticia fina l.

M ientra s ta nto, na ciones q u e h a n pa rtid o d e problem a s m u ch o m á s g ra nd es q u e los nu estros,
com o la I nd ia , envía n sond a s a l Espa cio y su s escola res se va n a costu m bra nd o a pa la bra s
com o a steroid e, órbita g eoesta ciona ria , venta na d e la nza m iento, y otra s sim ila res q u e
a u g u ra n h a za ñ a s fu tu ra s q u e d eja rá n peq u eñ a a la d e E lca no. Aq u ellos q u e sepa n pensa r a
lo g ra nd e pa sa rá n d e la ca rreta d e bu eyes a l sa télite a rtificia l. Los q u e m a lg a sten su vid a en
a m bicioncita s m ezq u ina s, l leva rá n u na existencia d e vu elo g a ll iná ceo.

El gremio de editores de libros de texto ha dado la alerta de un fenómeno sobre el que se
llevaba haciendo la vista gorda demasiados años y que ha acabado reventando la
paciencia de muchos. La escuela, que debería ser un espacio de aprendizaje de lo que nos
une como ciudadanos del planeta Tierra, se convierte cada vez más en una prolongación
de los reinos de taifas l ingüísticos y territoriales.

Editorial

Contra el cantonalismo cultural



Gatópolis, por tejados y jardines

4

26

03

33

05

92

98

38

41

39

44

66

57

74

78

87

90

84

www.gateravilla.es
www.gateravilla.es
gatera.villa@gmail.com


5
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EEll ppoolliiffaaccééttiiccoo ccaarrttóóggrraaffoo PPeeddrroo

TTeexxeeiirraa yy ssuu eennttoorrnnoo pprrooffeessiioonnaall

TTeexxttoo:: AAnnnnee BBaarrccaatt
EEssccrriittoorraa yy ttrraadduuccttoorraa

Pedro Texeira, cartógrafo conocido por su plano de Madrid de 1656, tuvo desde su juventud
que trabajar y moverse en secreto y, tal vez por esta razón, pasó desapercibido en su época,
pero dejó constancia de muchos servicios para los reyes de España. Unas obras suyas han
desaparecido, otras reaparecieron, y tal vez el futuro nos depare nuevos sorpresas. Estudiar,
dentro de lo posible, la formación, la vida activa y el entorno profesional de este personaje es
tarea complicada y, a la vez, apasionante.

H a ce m u ch os a ñ os, a l leer la g ra n obra
d e M ig u el M olina Ca m pu za no Planos
de Madrid de los siglos XVII y XVIII

(1960)1, d escu brí por prim era vez el m ejor
pla no d el M a d rid d el sig lo XVI I , l la m a d o
Topographia de la Villa de Madrid descripta
por Don Pedro Texeira. Año 16562, a u nq u e el
pla no m á s a ntig u o d e la Vil la d ibu ja d o por
M a ncell i lo preced ía tres d éca d a s a ntes y yo lo
m a neja ba ba sta nte bien.

Fu e pa ra mí d e g ra n interés pod er estu d ia r el
pa sa d o d e esta ciu d a d d ond e vivía y sig o
viviend o, q u e, d e ser u na sencil la pla za
d efensiva pa ra la ciu d a d d e Toled o "como un
castillo mandado alzar por el emir Mohamed
I, en una fecha no determinada entre los años
856 y 886, que los musulmanes llamaron
Mayrit (...), al ser conquistada por los cristianos
en el siglo XII, pasó a conocerse como
"Madrid", villa a la cual el rey Felipe II trasladó
la corte española en 1561, convirtiéndola en la
capital del mayor imperio que ha existido".
Esto lo escribía M a rcos Om a r Qu irog a en

2004 3. Ver la Vil la d e M a d rid d escrita en u n
pla no, ca si cien a ñ os d espu és d e ser d ecla ra d a
ca pita l d e Espa ñ a , ta l com o era a m ed ia d os
d el sig lo XVI I , en su s m á s peq u eñ os d eta lles,
sobrevola r su s ca sa s y teja d os, pa la cios y
m ona sterios, ig lesia s y ca m pa na rios, entra r en
su s pa tios, ver su s fu entes, pla za s, pu erta s y
venta na s, h u ertos y ja rd ines, inclu so ca d a
á rbol, es a lg o extra ord ina rio d e lo q u e,
posiblem ente, ning u na ciu d a d d el m u nd o
pu ed e presu m ir.

Tu ve la su erte d e obtener con d ed ica toria , en
2008, el interesa nte libro d e M ª I sa bel Gea
Ortig a s Guía del Plano de Texeira (1656)4, q u e
lo estu d ia ba com o na d ie nu nca lo h a bía
h ech o ni pu blica d o, g ra cia s a la inform á tica ,
"con 250 estudios pormenorizados con sus
correspondientes ampliaciones". Ped ro Texeira
m erecía u n tra ba jo d e sem eja nte nivel d esd e
h a cía sig los. Ta m bién teng o q u e a g ra d ecer a
la a u tora h a berm e perm itid o a cced er a l DVD
d el q u e ella h a bía d ispu esto en su tra ba jo, ya
q u e la s 20 h oja s d el pla no tienen u na

1 MOLINA CAMPUZANO, Miguel: Planos de Madrid de los siglos XVII y XVIII. Instituto de Estudios de Administración Local, 1960.
2 Topographia de la Villa de Madrid descrita por Don Pedro Texeira. Año 1656. Madrid: Dirección General del Instituto Geográfico
y Estadístico, Sección de Grabado y Litografía, 1881.
3 QUIROGA, Marcos Omar: El Islam en España. Monografía dentro del tema general Aproximación al mundo del cercano y
medio Oriente. Universidad de Mendoza: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 2004.
4 GEA ORTIGAS, Mª Isabel: Guía del Plano de Texeira (1656). Madrid: Ediciones La Librería, 2006.

INTRODUCCIÓN: Buscando información y documentos sobre Pedro Texeira.
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resolu ción extra ord ina ria , exclu siva m ente
reserva d a a la rea liza ción d e la Gu ía d el Pla no
d e Texeira .

E ncontré la pu blica ción titu la d a 16 documentos
de Pedro Texeira Albernaz en el Archivo
Histórico de Protocolos de Madrid 5, q u e
a porta ba m u ch os d a tos sobre la biog ra fía d el
a u tor d e la Topographía de la Villa de Madrid
y d e su rela ción con la ca pita l d e Espa ñ a . La
g ra n introd u cción d e Fra ncisco M a rín y d e
Ja vier Orteg a m e fu e d e im porta nte a yu d a y
g u ía pa ra m i investig a ción.

Felipe Pered a y Ferna nd o M a ría s h a bía n
pu blica d o ta m bién en 2002 El Atlas del Rey
Planeta. La "Descripción de España y de las
costas y puertos de sus reinos" de Pedro Texeira
(1634)6 y lo a ñ a d í a m i biblioteca . Los d os
a u tores h a bía n encontra d o recientem ente en
Viena el a tla s ilu m ina d o orig ina l q u e se creía
perd id o pa ra siem pre, con la la rg a h istoria d e
su ela bora ción; se tra ta ba d e u n m a nu scrito d e
1 73 pá g ina s con 1 1 6 im á g enes en colores vivos
d el fa m oso ca rtóg ra fo d e orig en portu g u és a l
servicio d el rey d e Espa ñ a . Esto perm itió
conocer u na g ra n pa rte d e la a ctivid a d
ca rtog rá fica d e Ped ro Texeira , a nterior a la
rea liza ción d el fa m oso pla no d e M a d rid .

Com o ú ltim o d escu brim iento, h a ce poco
obtu ve en a lta resolu ción la s cu a tro h oja s d el
m a pa d e Portu g a l Descripcion del Reyno de
Portugal y de los Reynos de Castilla que parten
con su frontera q u e Felipe I I I enca rg ó a l
cosm óg ra fo portu g u és Joa o Ba u tista La va nh a ,
en 1 620, y fu e el prim er tra ba jo rea liza d o por
su d iscípu lo Ped ro Texeira . E l m a pa estu vo
prá ctica m ente term ina d o en 1 630, se u ti l izó
secreta m ente en 1 640 d u ra nte la
ind epend encia d e Portu g a l, y por fin se g ra bó
en septiem bre 1 662. Lleva la firm a d e Texeira ,
q u e h a bía fa llecid o m eses a ntes, y su yerno lo
d ed ica a Felipe I V a l g estiona r la im presión.

A pesa r d e tod o, Ped ro Texeira sig u e siend o u n
g ra n d esconocid o en su s m ú ltiples a ctivid a d es.
Prog resiva m ente, a cu m u lé ca ntid a d d e obra s,
pla nos, m a pa s, tesis d octora les, visité m u ch os
a rch ivos pa ra reu nir inform a ción sobre este
polifa cético ca rtóg ra fo, encontré nu m erosos
d a tos contra d ictorios o erróneos y m e costó
sepa ra r lo cierto d e lo d u d oso o inclu so fa lso.
Por lo cu a l, pid o cierta ind u lg encia a l lector, si
com o m u ch os otros no h e log ra d o a cla ra r
a lg u nos a spectos d e u na biog ra fía cu yo
prota g onista fu e ta n im pa cta nte y cu yos
tra ba jos fu eron en su g ra n m a yoría d e
ca rá cter reserva d o y confid encia l.

5 16 documentos de Pedro Texeira Albernaz en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Comunidad de Madrid, 2002.
6 PEREDA, Felipe y MARÍAS, Fernando: El Atlas del Rey Planeta. La "Descripción de España y de las costas y puertos de sus reinos"
de Pedro Texeira (1634). Hondarribia: Editorial Nerea, 2002.
7 Viaje del Capitán Pedro Texeira, aguas arriba del rio de las Amazonas, 1638-1639. Publicado porMarcos JIMÉNEZ de la ESPADA.
Madrid, 1889.

1. Los homónimos portugueses contemporáneos de Pedro Texeira.

Pa ra estu d ia r los tra ba jos rea liza d os por Pedro
Texeira d esd e su ju ventu d h a sta su m u erte,
conviene d esca rta r otros persona jes d e
nom bre pa recid o y orig en portu g u és q u e
vivieron en la m ism a época y a veces se h a n
confu nd id o con él.

E l prim ero, u n ta l Pedro Teixeira , ( Lisboa ca .
1 570 - Am beres ca . 1 61 0) rea lizó va rios via jes
por la I nd ia y Persia . Fu e ta m bién escritor,
a u nq u e no ca rtóg ra fo, y d ejó la pu blica ción
d e Relaciones de Pedro Teixeira d'el
origen descendencia y succession de
los Reyes de Persia y de Harmuz, y de

un viage hecho por el mismo autor dende la
India Oriental hasta Italia por tierra.

E l seg u nd o, el ca pitá n Pedro Teixeira , ta m bién
portu g u és ( Ca ta nh ed e, ca . 1 585 - Belém ,
Esta d o d e Pa rá 1 641 ) , fu e u n fa m oso m ilita r y
ta m bién serta nista ( es d ecir, pira ta d e tierra o
ba nd eira nte) , en bu sca d e riq u eza s en los
pu eblos d e Bra sil, d espu és d e explora r el río
Am a zona s d esd e el m a r h a sta el pu eblo d e
Qu ito7. Se escribieron m u ch os rela tos d e su
exped ición, y la Biblioteca N a ciona l d e Espa ñ a
conserva la copia d e u n im porta nte
m a nu scrito d ed ica d o el 23 d e ju nio 1 639 a D.

http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000104843
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Pedro Texeira h a bía na cid o en Lisboa entre
1 594 y 1 598 ( fech a no concreta d a ) , en el seno
d e u na fa m ilia d e ca rtóg ra fos portu g u eses. Su
pa d re Luis Teixeira , con a pell id o d e escritu ra
portu g u esa , nos a portó u n interesa nte m a pa
d e 1 585 titu la d o Capitanías hereditarias Rutas
de todas las señales, q u e se encu entra en la
Biblioteca d a Aju d a en Lisboa . E n él, q u ed a re-
presenta d o el Estrech o d e M a g a lla nes y la
Tierra d el Fu eg o, a d em á s d e Río d e Pla ta
( Fig u ra 2a ) . La obra d e Lu is Teixeira
com prend e a sí m ism o m u ch os m a pa s d el
Bra sil colonia l y u n a ntig u o m a pa d e la s isla s
Azores ( Fig . 2b) .

U n ca rtóg ra fo, l la m a d o Domingos Teixeira ,
q u e pod ría ser h erm a no d e Lu is, nos d ejó u n
interesa nte m a pa pinta d o en color en u n
perg a m ino. Es m u y pa recid o a otro d e 1 590,
a tribu id o a Pedro de Lemos, sobrino d e Lu is
Teixeira . Los d os d ocu m entos se conserva n en
la Biblioth èq u e N a tiona le d e Fra nce ( Fig . 2c) .

E l prim er h ijo d e Lu is Teixeira , Joao Teixeira
Albernaz I , h erm a no m a yor d e Ped ro, fu e
consid era d o el ca rtóg ra fo m á s prolífico d el
sig lo XVI I . Com o su pa d re, h izo m u ch os m a pa s
d el Esta d o d e Bra sil y d e la s conq u ista s
portu g u esa s en el m u nd o. Du ra nte el reina d o
d e Felipe I V, la obra Descripao de todas as
costas e portos do Brazil d e Joa o Texeira
Alberna z I , rea liza d a en 1 627, q u ed ó ba sta nte
secreta ( Fig s. 2d y 2e) .

E n lo q u e concierne a nu estro persona je Pedro
Texeira , su prim er a pell id o se conservó con
esta escritu ra ca stella niza d a , m ientra s q u e el

García Méndez de Haro, Conde de Castrillo,
Consejero de Estado y Guerra y Presidente del
Consejo de Indias en Santa Fe, titulado
Descubrimiento del río de las Amazonas y sus
dilatadas provincias y escrito por D. Martín de
Saavedra y Guzmán. Incluye un mapa muy
antiguo y restaurado en la última página (Figura
1). El título que lleva lo respetan muchos autores
en sus obras sobre este viaje tan arriesgado. Este
personaje fue frecuentemente
confundido con el cartógrafo y se retiró
a Brasil, donde murió.

Figura 1. El río Amazonas y sus provincias,

incluido en el manuscrito Descubrimiento del Río Amazonas y

sus dilatadas provincias, 1639

(B.N.E. Mss/5859).

2. La famil ia del cartógrafo Pedro Texeira.

http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000053845
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Figura 2a. Capitanías hereditarias Rutas de todas las señales.

Luis Teixeira, 1585 (Biblioteca da Ajuda, Lisboa).
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seg u nd o, Alberna z, fu e m u y inesta ble en los
d ocu m entos. Ped ro era el h ijo m enor d e Lu is
Teixeira y tod os le conocieron por su

m a ra vil loso pla no d e M a d rid , g ra ba d o en
Am beres en 1 656 a l fina l d e su vid a , sin q u e se
su piera g ra n cosa d e su a u tor. Fu e u n

Figura 2c. Mapa Mundi anterior a la unión de Portugal a España por Domingos Teixeira, 1573

(Fuente: gallica.bnf.fr/Bibliothèque nationale de France, dominio público).

Figura 2b. Antiguo mapa de las islas Azores con todas las islas del archipiélago por Luis Teixeira, 1584

(Dominio público, Archivo Wikimedia Commons).
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Figura 2d. Mapa portugués de Asia por Joao Teixeira Albernaz I, 1630 (Dominio público).

im porta nte cosm óg ra fo y ca rtóg ra fo con
conocim ientos d e na veg a ción, a stronomía ,
ing eniería y a rq u itectu ra d e la s fortifica ciones

a sí com o d e a rti l lería . Antes d e estu d ia r su vid a
profesiona l, conviene conocer la form a ción
científica q u e se recibía en su época .

Figura 2e. Representación de la toma de Salvador da Bahia por el ejercito hispano-portugués.

Joao Teixeira Albernaz I, 1631 (Dominio público).
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Pa rece ser q u e Lu is Teixeira , pa d re d e Ped ro
Texeira , tu vo g ra n a m ista d con el cosm óg ra fo
d e fa m ilia ju d ía y d e la nobleza portu g u esa ,
Joao Bautista Lavanha , q u e h a bía estu d ia d o
en Rom a .

La U niversid a d h a bía sid o a ba nd ona d a en
m u ch a s ciu d a d es espa ñ ola s, pu es los estu d ia n-
tes h u ía n d e la censu ra a la s ciencia s im pu esta
por los clérig os y la Ig lesia ; la Pra g m á tica d el
22 d e noviem bre d e 1 559, prom u lg a d a por
Felipe I I , q u e proh ibía ba jo a m ena za s estu d ia r
en u niversid a d es extra njera s con a lg u na s
excepciones com o Coim bra o Rom a , no h a bía
h ech o m á s q u e em peora r la situ a ción. Esto

oblig ó a l rey a d icta r nu eva s ord ena nza s pa ra
m ejora r la enseñ a nza y los exá m enes en la
Ca sa d e Contra ta ción d e Sevil la a sí com o a la
crea ción d e u na nu eva a ca d em ia científica , La
Rea l Aca d em ia d e M a tem á tica s d e M a d rid
( 1 582) . Por otro la d o, los cosm óg ra fos
portu g u eses era n m u y va lora d os en Espa ñ a ,
inclu so a ntes d e q u e Portu g a l fu era
a nexiona d o a l I m perio d e los Au stria , por la s
contribu ciones d e Ped ro N u nes a l d esa rrollo d e
la cosm og ra fía y el a rte d e na veg a r, y por ello
La va nh a fu e nom bra d o, ju nto con otros
profesores, prim er ca ted rá tico d e esta Rea l
Aca d em ia d e M a tem á tica s d e M a d rid d esd e
1 582 h a sta 1 591 :

3. Joao Bautista Lavanha, la Casa de Contratación de Sevilla y la Real Academia de
Matemáticas de Madrid

E n la Ca sa d e Contra ta ción d e Sevil la y en la
Rea l Aca d em ia d e M a tem á tica s d e M a d rid
com o en otros centros d e Eu ropa , inclu so d e
enseñ a nza priva d a pa rticu la r, se a prend ía n la s
a rtes y oficios d e cosm og ra fía , ca rtog ra fía ,
na veg a ción, a stronomía , h id rog ra fía ,
ing eniería , a rq u itectu ra m ilita r y a rti l lería d e
form a teórica y prá ctica , u sa nd o instru m entos
com o el com pá s, el a strola bio, el pla nisferio, el
cu a d ra nte m ejora d o lla m a d o trinorm o y la
brú ju la , inclu so lentes e instru m entos ópticos
m u y perfecciona d os; pero los q u e tenía n el
pod er d e d a r reconocim iento a los
ca pa cita d os pa ra estos oficios era n el Piloto
M a yor en la Ca sa d e Contra ta ción d e Sevil la y
el Cosm óg ra fo M a yor d el Consejo d e Portu g a l
en Lisboa .

E n 1 591 , Joa o Ba u tista La va nh a tu vo q u e d eja r
la Aca d em ia d e M a d rid y volver a Lisboa por
ser nom bra d o Cosm óg ra fo M a yor d el Consejo
d e Portu g a l "para impartir lecciones de
matemáticas y cosmografía a los pilotos y
hombres de mar”, escribe Victor N a va rro
Brotons en el interesa nte d ocu m ento
Astronomía y cosmografía entre 1561 y 1625.
Aspectos de la actividad de los
matemáticos y cosmógrafos españoles
y portugueses.

Tod o esto ocu rrió poco a ntes d el na cim iento
d e Ped ro Texeira en la ú ltim a d éca d a d el sig lo
XVI . Proba blem ente los h ijos d e Lu is Teixeira
tu vieron a La va nh a com o m entor en Lisboa
cu a nd o éste era Cosm óg ra fo M a yor d el

"El 25 de diciembre de 1582 Felipe II fundó la Academia de Matemáticas al
nombrarse a Juan Baptista Lavaña para leer las matemáticas y a Pedro Ambrosio
de Ondériz como ayudante en esa misma labor y como traductor de los textos
matemáticos, teniendo la consideración de “criados del rey”. Ambos podían ser
requeridos también para otras labores científicas. El propio Juan de Herrera
determinaría en qué trabajos se ocuparían e incluso debía certificar por escrito que
cumplían con su trabajo y por tanto podían cobrar sus sueldos.(...). La
academia se instaló en una casa situada en la Puerta de Balnadú, cercana
al Alcázar y a la residencia de Juan de Herrera (Casa del Tesoro)."8

8 ARAMBURU-ZABALA HIGUERA, Miguel Ángel: Juan de Herrera. Madrid: Fundación Ignacio Larramendi, 2013, pp. 109 a 113.

http://digital.csic.es/bitstream/10261/101315/1/Cronos_3-2_349-380.pdf
http://www.larramendi.es/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1021466


Gaceta felina

12

Consejo d e Portu g a l, a u nq u e este d a to no es
tota lm ente fia ble. Los d os h erm a nos Joa o y
Ped ro d em ostra ron g ra nd es com petencia s en
tod a s la s a rtes d e la cosm og ra fía , ca rtog ra fía ,
a rq u itectu ra m ilita r, a stronomía , na veg a ción y
a rti l lería . Seg u ra m ente La va nh a h a bía
exa m ina d o a Ped ro Texeira en Lisboa , porq u e
siem pre confió en su s com petencia s com o si
fu ese su m ejor d iscípu lo.

E n su tesis d octora l La historiografía real en el
contexto de la interacción hispano-francesa (c.

1598.1635)9, Fa biá n M ontch er a porta esta
inform a ción: La va nh a volvió a Espa ñ a cerca
d e Felipe I I I y fu e nom bra d o m a estro d el
príncipe, el fu tu ro Felipe I V. E l 1 8 d e a g osto d e
1 61 6, La va nh a d ed icó a su a lu m no y fu tu ro rey
d e Espa ñ a el Abrégé de la géographie et de
l’histoire d'Espagne1 0 q u e se conserva en la
Biblioth èq u e N a tiona le d e Fra nce.

Du ra nte tod os estos a ñ os, Ped ro Texeira y
La va nh a sig u ieron en conta cto h a sta la m u erte
d e este ú ltim o en Pa lerm o en 1 624.

9 MONTCHER, Fabián: La historiografía real en el contexto de la interacción hispano-francesa, (c. 1598-1635). Tesis Doctoral.
Universidad Complutense de Madrid. 2013, p. 45.
10 Abrégé de la géographie et de l'histoire d’Espagne, par Joan Baptista Lavaña, Bibiothèque Nationale de France, Département
des manuscrits. Espagnol 269.

Figura 3. Mapa de Aragón dedicado a los illustríssimos señores diputados del Reyno de Aragon,

de Joan Baptista Lavanha, grabado por Diego de Astor, corregido y aumentado por Thomás Fermin de Lezaún,

y reimpreso por Luis de Cueto en 1777 (Cortes de Aragón. Fondo Documental Histórico. Dominio público).
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4. Pedro Texeira, en la Armada Real con Juan Fajardo y Tenza y en las Galeras reales al
servicio del Principe Emanuele Fil iberto de Saboya, de 1615 a 1621.

E l M em oria l d e 1 650 1 1 va a ser la fu ente d e
d a tos biog rá ficos m á s seg u ra pa ra esta época
d ifíci l d e a cla ra r. E n él, Texeira h a bla d e sí
m ism o a l rey Felipe I V y m á s ta rd e cita rem os
este d ocu m ento ta n im porta nte. Seg ú n su s
propia s pa la bra s, se d ed u ce q u e cu a nd o tenía
u nos 20 a ñ os, su prim er servicio pa ra Espa ñ a
fu e con Juan Fajardo y Tenza ( ta m bién
lla m a d o Ju a n Fa ja rd o d e Gu eva ra y Tenza
d espu és d e su m a trim onio) . Pero Texeira no d a
d eta lles ni fech a s d e su s a ctivid a d es ju nto a él.
Pa ra sa ber d e ello, lo m ejor es interesa rse por
la biog ra fía d e este ca pitá n g enera l d e la
Arm a d a d el m a r Océa no ( 1 603- 1 61 6) y ca pitá n
g enera l d e la Arm a d a d e la Gu a rd ia d el
Estrech o d e Gibra lta r en 1 61 8, inclu so estu d ia r
tod os su s m ovim ientos en el a ñ o 1 621 y 1 622,
ya q u e éste pa rticipó a ctiva m ente en la g u erra
contra ing leses, h ola nd eses, m a g rebíes y
tu rcos, en d iversa s opera ciones na va les. E n su s
prim eros a ñ os a l servicio d e este ca pitá n,
resu lta d ifíci l sa ber en q u é consistía n los
tra ba jos d e Ped ro Texeira . Tenía com petencia s
q u e pu d ieron resolver m u ch a s d ificu lta d es en
tiem pos revu eltos. Au nq u e no se
d ocu m enta , la fech a d e su pa tente d e
corso es posiblem ente d e 1 621 .

E n estos m ism os a ñ os, estu vo ta m bién en la s
Ga lera s Rea les a l servicio d el príncipe
Emanuele Fil iberto de Saboya q u e era sobrino
d el rey Felipe I I I , h ijo d e la infa nta Ca ta lina y
nieto d e Felipe I I . Texeira g a nó la confia nza d el
príncipe d e Sa boya y tenía la lla ve d e su
cá m a ra . Dice en su M em oria l d e 1 650 q u e
"pasó con el dicho señor príncipe la jornada

de Italia, y en las demás que hizo, y en muchas
en que se embarcó en corso". E n m a rzo 1 621
m u rió Felipe I I I y le su ced ió Felipe I V. E l príncipe
Fil iberto d e Sa boya fu e nom bra d o virrey d e
Sici l ia y Texeira d ejó d e servirle. Este príncipe
tu vo u na vid a com plica d a por la s
d esa venencia s d e su pa d re con la corte
espa ñ ola y, en su s bibliog ra fía s, no log ré
escla recer el tiem po d e servicio ni la s
a ctivid a d es d e Texeira .

11 PEREDA, Felipe y MARÍAS, Fernando, El Atlas del Rey Planeta. . . , Apendice I, Memorial de 1650, p. 24.

5. Un encargo secreto del rey Felipe III hecho a Lavanha en el que participó Pedro Texeira:
Descripcion del Reyno de Portugal y de los Reynos de Castilla que parten con su frontera (1620-
1630).

Se pu ed e d ecir q u e este m a pa d e Portu g a l fu e
el prim er tra ba jo y ta m bién el ú ltim o d e
nu estro g ra n ca rtóg ra fo, y tod a vía h oy d ía es
el m enos conocid o y el m á s extra ñ o d e tod os.
Joa o Ba u tista La va nh a pid ió a Ped ro Texeira
d elinea rlo, y este m a pa q u e se em pezó en

1 620 tu vo frecu entes interru pciones por cu lpa
d e la Gu erra d e los Treinta a ñ os, la m u erte d e
Felipe I I I y otra s priorid a d es. Esta ría
prá ctica m ente term ina d o en 1 630, y
h a bla rem os a m plia m ente d e ello a l fina l d e
este inform e.

Figura 4. Príncipe Filiberto de Saboya. Anthony Van Dyck, 1624

(Dulwich Picture Gallery, Londres).

http://dbe.rah.es/biografias/42174/juan-fajardo-de-guevara
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6. Pedro Texeira corsario, artillero, espía y arquitecto mil itar en defensa del Imperio.

E l a ñ o 1 621 m a rca u n g ra n ca m bio en la vid a
d e Ped ro Texeira . Con su pa tente d e corso, se
la nza a la d efensa m a rítim a d e Espa ñ a en
g u erra y tra ba ja ta m bién en la s fortifica ciones
d e va rios lu g a res a m ena za d os. Proba blem ente
h a ya pa rticipa d o, d esd e ese m ism o a ñ o, en el
com ba te na va l d el Estrech o d e Gibra lta r d e
u na escu a d ra d e Ju a n Fa ja rd o frente a l
retorno d e ba rcos h ola nd eses, con u n respa ld o

d e ba rcos espa ñ oles a l m a nd o d e Fa d riq u e d e
Toled o. Lu eg o se entreg ó a m u ch os otros
com ba tes na va les, "hallándose en el
hundimiento de muchos navios" com o él
m ism o d ecla ra .

Ped ro Texeira d em ostró m u ch a s d e su s
com petencia s d e na veg a d or, a rti l lero,
observa d or y espía en estos com ba tes, a sí

com o su s conocim ientos en la a rq u itectu ra d e
la s fortifica ciones m ilita res d e d efensa . Se le
pid ió reconocim iento d e la s pla za s d e la costa
d e I ta lia , Fra ncia y Berbería ; ta m bién pa rticipó
en la Ju nta pa ra la constru cción d el fu erte y
m u elle d e Gibra lta r; y en otra ju nta d e Ceu ta
d io u na opinión contra ria pa ra la constru cción

d e u n fu erte y m u elle por lo costosa q u e
h a bría d e resu lta r la opera ción, siend o
escu ch a d o su inform e y a ba nd ona d o el
proyecto. Du ra nte tod o este a ñ o, nu estro
ca rtóg ra fo tu vo u na a ctivid a d intensa en la s
costa s y en el m a r en d efensa d el im perio
h ispa noportu g u és.

7. ¿Fue Pedro Texeira un corsario o un pirata?

Figura 6. Combate naval en el Estrecho de Gibraltar, año 1621. Enrique Jácome y Brocas (Museo Naval, Madrid).

Ped ro Texeira estu vo en la Arm a d a Rea l y la s
Ga lera s d e Espa ñ a a l servicio d el príncipe
Fil iberto d e Sa boya d espu és d e 1 61 5, y obtu vo

su pa tente d e corso com o h em os visto. N o
conviene confu nd ir el térm ino corsa rio con el
d e pira ta , ya q u e no vivim os en la época d e
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Cerva ntes en la q u e los térm inos tod a vía se
pod ía n confu nd ir seg ú n el la d o por el q u e se
m ira ba a l corsa rio enem ig o, consid erá nd ole
siem pre com o pira ta y la d rón.

Desd e h a ce sig los se sa be perfecta m ente q u e
no se d ebe confu nd ir u n corsa rio, u n pira ta , u n
fil ibu stero o u n bu ca nero. Ca d a term ino tiene
su sentid o m u y preciso e inconfu nd ible. Bien es
cierto q u e a lg u nos corsa rios se porta ron en
va ria s oca siones com o pira ta s, es d ecir q u e
a ctu a ron d e m a nera d espia d a d a , sa q u ea nd o
ba rcos por interés propio. Ta m bién la s g u erra s
frecu entes provoca ba n g ra n confu sión en el
m a r y seg ú n el la xo refrá n “ en el a m or y en la
g u erra tod o va le” . M á s com plica d o a ú n es el

h ech o d e q u e en la época d e Texeira
fá cilm ente se consid era ba a l corsa rio leg a l d el
ba nd o enem ig o com o u n pira ta pelig roso y
d eseoso d e veng a nza . Y esto era cierto ta nto
por pa rte d e los cristia nos com o d e los
m u su lm a nes.

E n su interesa nte escrito El significado de
corsario y pirata en la obra de Cervantes, d ice
E rtu g ru l Öna lp: "Llegamos a la conclusión de
que la confusión actual sobre los términos de
pirata y corsario se debe en gran parte a los
primeros escritores españoles, entre los cuales
figura también el mismo Cervantes, que al dar
noticias acerca de los corsarios norteafricanos
no pudieron ser imparciales y además
reflejaron sólo una parte de la realidad histó-
rica."1 2

Y el a u tor d em u estra cóm o en el sig lo XVI I los
corsa rios d e África d el N orte ( tu rcos o
a rg elinos) por ser enem ig os d e los corsa rios
cristia nos era n lla m a d os pira ta s y la d rones,
com o sim ples ba nd oleros d el m a r. Y
frecu entem ente la confu sión se extend ió a
tod os y perd u ra h oy en d ía .

La pa tente d e corso estu vo m u y
reg u la d a en Espa ñ a d esd e el reina d o
d e Felipe I V. Pu ed e consu lta rse a este
respecto la Ordenanza de Corso del
año 1621 1 3.

12 ÖNALP, Ertugrul: El significado de corsario y pirata en la obra de Cervantes. Cervantes en Italia. Universidad de Ankara.
13 GARRIDO, Daniel Calixto: Las ordenanzas de corso y el marco de actuación corsario. Tesis doctoral. Madrid: Universidad Carlos
III, 2016. Ver “Ordenanza de corso, año 1621” en p. 31.
14 Relacion del viaje que por orden de su Mag y acuerdo del real Consejo de Indias hizieron los capitanes Bartolome Garcia de
Nodal y Gonçalo de Nodal. . . al descubrimiento del Estrecho nuebo de S. Vicente y reconosimiº del de Magallanes. . . ; a don
Fernando Carrillo. BNE, sign. R/14238. El mapa, con la leyenda "Reconocimiento de los estrechos de Magallanes y San Vicente. . .
Echo por Don Pedro teixeira Ealbernas Cosmógrapho de Su Mgd.. . I. de Courbes sculpsit", se encuentra entre las páginas 34 y 35.

8. Primer mapa firmado por Pedro Texeira como Cosmógrafo Real (1621).

Ped ro Texeira fu e nom bra d o Cosm óg ra fo Rea l
y se le enca rg ó d ibu ja r u n m a pa d e los
Estrech os d e M a g a lla nes y d e Sa n Vicente. Por
este h ech o y sobre tod o porq u e el m a pa se
encontra ba entre la s pá g ina s d e la rela ción d el
via je, a lg u nos bióg ra fos consid era n q u e
Texeira h a bía pa rticipa d o en la exped ición. Sin
em ba rg o, no se le cita en ning ú n lu g a r d el
d ocu m ento d e los h erm a nos N od a l d e Ponte-
ved ra .

Esta exped ición, q u e d u ró nu eve m eses
d u ra nte los a ñ os 1 61 8 y 1 61 9, es la d em ostra ción
d el g ra n a va nce científico y na va l d e Espa ñ a
en el sig lo XVI I con bril la ntes cosm óg ra fos,
instru m entos pa ra la na veg a ción m u y

perfecciona d os y bu ena constru cción d e
ba rcos a pesa r d e la crisis d e la Ha ciend a Rea l
en esta época .

E ncontré en la Biblioteca N a ciona l d e Espa ñ a
el d ocu m ento d e 1 83 pá g ina s Relación diaria
del reconocimiento del nuevo estrecho de San
Vicente y del de Magallanes, q u e na rra la ex-
ped ición 1 4 e inclu ye el prim er m a pa firm a d o
por Ped ro Texeira com o Cosm óg ra fo Rea l, q u e
representa los estrech os. Pa ra su ela bora ción,
el cosm óg ra fo d e la exped ición Dieg o Ra mírez
d e Arella no, a q u ien se m enciona a lo la rg o d e
tod o el rela to, le procu ró d ibu jos, nota s y
d a tos; en el m a pa se cita ta m bién a Ra mírez
com o cosm óg ra fo, ju nto a los h erm a nos

https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/23803/calixto_corso_tesis_2016.pdf
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Ba rtolom é y Gonza lo d e N od a l, y a l piloto
Ju a n M a nço. Lo firm a Don Pedro Teixeira
Ealbernas, Cosmographo de su Mg ( Fig . 8a ) .

Ha y d iverg encia s d e opinión sobre la fech a d e
este m a pa d el Estrech o d e Sa n Vicente y d el d e
M a g a lla nes: Fra ncisco M a rín y Ja vier Orteg a
piensa n q u e es d e 1 622. Sin em ba rg o, no fu e

éste el prim er tra ba jo d e ca rtog ra fía d e Ped ro
Texeira , com o ya d ijim os a nteriorm ente.

E l 31 d e d iciem bre 1 61 9, Dieg o Ra mírez d e
Arella no h a bía ela bora d o su m a pa persona l,
pu blicá nd olo en su obra d ed ica d a a l príncipe
E m a nu ele Fil iberto Reconocimiento de los
estrechos de Magallanes y San Vicente, con

Figura 8a. Mapa elaborado y firmado por Pedro Texeira e Albernas en 1621 (B.N.E., R/14238).
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15 MATEO MARTINIC, B.: “Cuatro siglos del viaje de los hermanos Nodal a la tierra del fuego (1618-1619)”, en MAGALLANIA (Chile),
2018. Vol. 46 (2): pp. 7-23.

algunas cosas curiosas de navegación [Manus-
crito], por el capitán Diego Ramírez de
Arellano, cosmógrafo y piloto mayor del Rey
en la Contratación de Sevilla 1 5. Este
cu a rteroncil lo titu la d o I sla d e Xa tiva ( en h onor

d e J á tiva , ciu d a d na ta l d e Dieg o Ra mírez) ,
sirvió d e m od elo a l m a pa ela bora d o por
Ped ro Texeira , a sí com o por otros ca rtóg ra fos,
com o Antonio d e Vea , inclu so por a lg u nos
a u tores d esconocid os ( Fig . 8b) .

Figura 8b. Reconocimiento de los Estrechos de Magallanes y San Vicente (31 de diciembre 1619), por

Diego Ramírez de Arellano, Cosmógrafo mayor de su majestad, 31 de diciembre de 1621 (B.N.E., Mss/3190).
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9. Muerte de Joao Bautista Lavanha y del príncipe Fil iberto de Saboya en 1624.

E n 1 622, cu a nd o Ped ro Texeira tod a vía esta ba
ocu pa d o en el m a pa d e Portu g a l por ser ya
cosm óg ra fo d e su m a jesta d Felipe I V, se le pi-
d e pa rticipa r en otro enca rg o h ech o a Joa o
Ba u tista La va nh a : la ca rtog ra fía d e la s costa s y
pu ertos d e la Penínsu la I bérica . E n a bril 1 624
m u ere La va nh a , d eja nd o a Ped ro Te-
xeira com o ú nico responsa ble d e este
g ra n tra ba jo.

E n a g osto m u ere ta m bién el príncipe Fil iberto
d e Sa boya , enferm o d e la peste, en la isla d e
Pa lerm o. Cu enta Cesá reo Ferná nd ez Du ro:

"Se señaló el mismo año (1624) el fallecimiento
del príncipe Filiberto, ocurrencia importante,
no tanto por su valor personal y alta dignidad
de Capitán general de la mar, como por cons-
tituir el lazo y retenida de los procedimientos
de su padre, el Gran Duque de Saboya, dado
que algo alcanzara á refrenar las grandes as-

piraciones de este potentado. Murió de pesti-
lencia en Palermo el 3 de Agosto; hiciéronsele
en Madrid solemnes honras con grandeza, y
ordenada por el Rey la traslación del cadáver
embalsamado al panteón de Infantes de El
Escorial, habiéndoselas hecho también en la
catedral de Palermo hubo de demorarse el
cumplimiento del mandato por dificultades su-
cesivas, acabada la de incomunicación sanita-
ria de la isla, con la que no se dieron por
satisfechos en los puertos del tránsito, desple-
gando el lujo de medidas arbitrarias y precau-
ciones ilusorias que con nombres de
observación ó cuarentena constituyen en estos
casos de epidemia de bien atrás, como se ve,
las trabas y molestias de la navegación, que
de poco sirven y menos preservan, en opinión
de hombres de ciencia, por más que otra cosa
digan los que pretenden curar con ellas la
preocupación y miedo irracional de las ma-
sas."1 6

16 FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo: Armada Española desde la Unión de los Reinos de Castilla y de Aragón, Tomo IV. Madrid:
Sucesores de Rivadeneyra, 1895-1903, p. 27.
17 Imago mundi, mapas e imprenta [exposición]. Biblioteca Histórica "Marques de Valdecilla", 2010. Madrid: Universidad Complu-
tense, pp. 159-186.

10. El Atlas del Rey Planeta. La Descripción de España y de las costas y puertos de sus reinos de
Pedro Texeira (1634).

Com o h em os d ich o, a la m u erte d e La va nh a
Ped ro Texeira se encu entra a la ca beza d e u n
enorm e proyecto pu es tod a vía no h a
term ina d o la Descripcion del Reyno de
Portugal y de los Reynos de Castilla que parten
con su frontera q u e su m entor le h a bía
confia d o en 1 620. E l prim er tra ba jo se q u ed a
sin im prim ir y tiene q u e d ed ica rse plena m ente
a la Descripción de España y de las costas y
puertos de sus reinos con los m a nu scritos y los
m a pa s correspond ientes. A pesa r d e q u e los
m a pa s d el Atla s son sorprend entes por su
im presiona nte color y su s d eta lles, el tra ba jo es
incom pleto y d em u estra u na profesiona lid a d
ca rtog rá fica d iferente d e lo q u e se pod ría
espera r h oy d e u n ca rtóg ra fo. Así lo señ a la M ª
I sa bel Vicente M a roto en su ca pítu lo "E l g ra n
tea tro d el m u nd o. Th ea tru m Orbis Terra ru m "
d e la Exposición Imago mundi, mapas e
imprenta1 7:

"En la Península Ibérica no se promoverá una
industria editora que pueda competir con las
anteriores escuelas. En 1610, el portugués Juan
Bautista Labaña realizó una precisa
Descripción del Reino de Aragón, logrando
imprimir el mapa del citado reino en 1620.
Pocos años después, en 1634, el también
portugués Pedro Texeira elaboró la Descripción
de España y de las costas y puertos de sus
reinos, que comienza en el Bidasoa y termina
en Cataluña; contiene un mapa general y
vistas parciales de España y Portugal, pero no
tiene información del interior peninsular y las
imágenes detalladas de la costa son
perspectivas que pierden el carácter métrico."

Sin em ba rg o, su s d otes d e ca rtóg ra fo en el
sig lo XVI I son d e u n nivel su perior a los d e esta
época . Así lo a firm a , en u n cu id a d oso a ná lisis,
José Lu is Orella U nzu é d e la U niversid a d d e

http://dbe.rah.es/biografias/19527/juan-bautista-labana
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Deu sto d el Pa ís Va sco. Consid ero este estu d io,
a pesa r d e im precisiones e inclu so a lg u nos

errores, m u y d ocu m enta d o pa ra seg u ir la
tra yectoria d e Ped ro Texeira :

"En esta “ Descripción” persiste el brillo de esta cartografía portuguesa y continúa en el
siglo XVII las altas cotas conseguidas con Felipe II. Sabe unir los dos rasgos más
distintivos de la cartografía filipina: por una parte un dibujo detallado del urbanismo y
de la topografía al estilo de los ingenieros militares, a los que se les añade una
representación planimétrica a la que se suma la rosa de los vientos y una escala en
leguas; y por otra parte una representación cosmográfica bajo la perspectiva cenital.

Los dibujos están en perspectiva, tomada desde la altura, muchas veces como si el
objeto a describir fuera visto desde un globo colgado en el mar a cierta distancia de la
costa. Es la representación a la que nos habían acostumbrado los pintores e ingenieros
militares. Las plasmaciones pictóricas realizadas no son sin embargo el
resultado de unas mediciones geométricas, es decir no son nunca planos, sino
dibujos en perspectiva."

11. Pedro Texeira y sus planos de fortificación mil itar.

La pa rticipa ción en tra ba jos d e ing eniería d e
fortifica ción m ilita r q u ed a m a nifiesta en u na
serie d e pla nos y m a pa s d e d efensa d e la Ba ja

N a va rra a m ena za d a d e inva sión fra ncesa .
Estos pla nos se encu entra n en el Arch ivo
Genera l d e Sim a nca s ( Fig . 1 1 a y 1 1 b) .

Pu ed en verse y d esca rg a rse
los pla nos correspond ientes
a la costa g a lleg a en este
enla ce, d entro d e la pá g ina
www.culturagalega.gal:

Figura 10. Vista de Finisterre.

http://www.ingeba.org/lurralde/lurranet/lur26/ore226/26ore2.htm
http://culturagalega.gal/imaxes/docs/teixeira.pdf
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Figura 11b. Descripción de los puertos y pasos que vienen de Francia a la villa de Burguete, señalando los

reductos y cuerpos de guardia para la defensa de ellos, por Pedro Texeira (A.G.S.).

Figura 11a. Planta de la fortificación de la villa del Burguete, 1637, por Pedro Texeira (A.G.S.).
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12. El memorial de 165018 (resumen autobiográfico en una petición al rey Felipe IV).

Este d ocu m ento fu e escrito por Ped ro Texeira a
su m a jesta d el rey Felipe I V pa ra ped ir la pla za

d e veed or d el a lm ira nta zg o d e Sa n Seba stiá n,
y resu m e en él su propia biog ra fía :

"Memorial del Capitán don Pedro Tegeira Albornoz a su Magestad, sobre que le
haga merced de la plaza de veedor del almirantazgo de San Sebastián (3 de abril
de 1650).

El Capitán Don Pedro Tegeira Albornoz cavallero del ávito de Cristo, dice que ha que
sirve a Vuestra Magestad más de 30 años, embarcándose en la armada de el mar
océano con don Juan Fajardo hallándose en la ocasión del estrecho de Gibraltar,
como en las más que se ofrecieron en aquel tiempo, y después pasó a servir a
Vuestra Magestad en la Real y Galeras de España cerca de la persona del
Serenísimo príncipe Filiberto, que le hizo merced le asistiese con la llave de su
cámara, y pasó con el dicho señor príncipe la jornada de Italia, y en las demás que
hizo, y en muchas en que se embarcó en corso, hallándose en el hundimiento de
muchos navíos de corsarios, cumpliendo siempre con sus obligaciones, y por la
plática que tenía en la navegación, cosmografía y fortificaciones, se le fue
ordenado reconociese todas las plazas de la costa de Italia, Francia y Berbería, y
viniendo a España le mandó Vuestra Magestad se hallase en la Junta que se hizo
para la fortificación y muelle de Gibraltar. Y assímismo le mandó que pasase a
Ceuta, y hacer muelle en él y reconociese el puerto que llaman de el Rey, para
asimismo fortificarse, y hacer muelle en él como en Gibraltar y con su información
se dejó de egecutar por el grande empeño y gasto que en él se ofrecía, siendo así
que no fuera nunca de cualidad al servicio de Vuestra Magestad, y habiendo
Vuestra Magestad resuelto por lo mucho que convenía a su Real servicio tener
entera noticia de todos los puertos y plazas de la costa de España, le mandó Vuestra
Magestad fuese con toda brevedad a ejecutarlo (...)."

( A. G. S., Gu erra Antig u a , leg . 1 768)

18 PEREDA, Felipe y MARÍAS, Fernando, El Atlas del Rey Planeta. . . , Apendice I, Memorial de 1650, pp. 24-26.
19 TEXEIRA, Pedro: Compendium Geographicum. Editorial Ramón Alvargonzález Rodríguez. Madrid: Fundación Alvargonzález,
2001.

E n este m em oria l Ped ro Texeira no m enciona
en a bsolu to el m a pa d e Portu g a l q u e d elineó
pa ra La va nh a d esd e 1 620 h a sta 1 630 y
perfeccionó a ntes d e m orir. Dich a Descripcion

del Reyno de Portugal y de los Reynos de
Castilla era u n enca rg o d e Felipe I I I , a u nq u e la
im presión póstu m a d el m a pa fu e d ed ica d a a
Felipe I V.

13. El Compendium Geographicum19 de Pedro de Texeira, en la Bibl ioteca de la Universidad de
Uppsala, Suecia, de ¿1660?

Son och o m a pa s a d oble pá g ina d e Ped ro
Texeira q u e se encu entra n en la Biblioteca d e
la U niversid a d d e U ppsa la en Su ecia y q u e
fu eron pu blica d os en fa csím il pa ra u n libro d e
tira d a lim ita d a en form a to octa vo 22 x 1 5 cm .
Seg ú n Ra m ón Alva rg onzá lez, ca ted rá tico d e
la s U niversid a d es d e Ovied o y d e U ppsa la , el

ca rtóg ra fo lo term inó a l fina l d e su vid a . Pero
Felipe Pered a y Ferna nd o M a ría s piensa n q u e
es u n libro d e bolsi l lo con u n red u cid o
contenid o ca rtog rá fico d e Texeira . Fu e ofrecid o
a l m a rq u és d e Leg a nés q u e era Ca pitá n
g enera l d e la ca ba llería d e Fla nd es y d esea ba
tener a su a lca nce u na vista a nticipa d a d el
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tra ba jo d e Texeira sobre la s costa s d e los
reinos d e Espa ñ a . M u y proba blem ente sea a sí
si se com pa ra con el Atla s d el rey Pla neta . Por
otra pa rte, Alva rg onzá lez, d el m ism o m od o
q u e d a m u ch a im porta ncia a este d ocu m ento
y lo consid era u n tra ba jo d e fin d e vid a d el
a u tor, a seg u ra q u e Ped ro Texeira estu vo en la
exped ición d e los h erm a nos N od a l en los

Estrech os d e M a g a lla nes y d e Sa n Vicente,
h ech o q u e no h a sid o proba d o.

Pa rece ser, seg ú n cu enta n Felipe Pered a y
Ferna nd o M a ría s, q u e el m a rq u és d e Leg a nés
h a bía ped id o a Texeira , pa ra su u so
persona l, va rios a tla s m á s a m plios
q u e se perd ieron.

14. Penúltimo trabajo de Pedro Texeira en Madrid: Topographia de la Villa de Madrid (1656).

E n la penú ltim a eta pa d e su vid a , Ped ro
Texeira recibió el enca rg o d e pa rte d e Felipe I V
d e rea liza r la Topographia de la Villa de
Madrid. Se com pone d e veinte h oja s o
pla nch a s y el conju nto d e ella s m id e 2,85 x 1 ,80
m etros ( Fig . 1 4) . La term inó en 1 651 y h u bo q u e
espera r h a sta 1 656 pa ra q u e sa liera im presa
por Sa lom ón Sa very en Am beres. Es el tra ba jo
m á s fa m oso d e este g ra n ca rtóg ra fo
d e orig en portu g u és a finca d o en
M a d rid .

M u ch os escritores se h a n d ed ica d o a l estu d io
d e este pla no ta n interesa nte y seg u irá n
h a ciénd olo seg u ra m ente. Lu is M ig u el Apa risi
La porta , m iem bro d el I nstitu to d e Estu d ios
M a d rileñ os, en su obra El plano de Teixeira
trescientos cincuenta años después ( 2007) 20,
escribe en la s Notas preliminares, p. 1 1 :

"La geografía periférica que se nos muestra en
el plano puede engañarnos. No así la
orografía natural que es determinante, y en la

Figura 14. Topographia de la Villa de Madrid, descrita por Don Pedro Texeira. Año 1656

(Reproducción realizada por la Sección de Grabado y Litografía de la Dirección General

del Instituto Geográfico y Estadístico, 1881).

20 APARISI LAPORTA, Luis Miguel: El plano de Teixeira trescientos cincuenta años después. Madrid: Área de Gobierno de
Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras del Ayuntamiento, 2007.

https://tabernalibraria.es/wp-content/uploads/Compendium-Geographicum.pdf
http://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/001488.html
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configuración de la ciudad –lenta tarea antes
del siglo XVII y después– se asume hay que
buscar pasos naturales y no ir en contra de la
naturaleza. El plano de Teixeira nos muestra
que así se fue haciendo Madrid. Caminos
naturales, trabajados sin grandes maquinarias,
considerando una toponimia netamente
popular y sin carácter oficial*, reflejo de una
planimetría no acorde necesariamente con el
nombre de los lugares, pero que,

acertadamente se ha mantenido respetando la
historia.

Tod os los estu d iosos d e la h istoria d e M a d rid ,
ca pita l d e Espa ñ a , ta l com o se presenta ba en
el sig lo XVI I , a g ra d ecen este extra ord ina rio
pla no a su a u tor Ped ro Texeira .

15. Último trabajo: El mapa de Portugal, elaborado ya en 1620-1630, y completado al final de la
vida de Texeira, con grabación postuma en 1662.

Ped ro Texeira se sentía enferm o y ca nsa d o,
pero d esea ba term ina r los d ibu jos d e su
prim er tra ba jo, el m a pa d e Portu g a l titu la d o
Descripcion del Reyno de Portugal y de los
Reynos de Castilla que parten con su frontera,
enca rg o h ech o por el rey Felipe I I I a La va nh a
en 1 620 y q u e éste h a bía ped id o a su d iscípu lo

d escribir. Fu e u n tra ba jo frecu entem ente
interru m pid o, q u e nu nca h a bía sid o q u ed a d o
g ra ba d o, a u nq u e estu vo prá ctica m ente
term ina d o en 1 630. E n los m om entos d e la
contiend a con Portu g a l, h e leíd o q u e el
ca rtóg ra fo se h a bía a cerca d o a la frontera
pa ra tom a r nu evos d a tos, su friend o a lg ú n

Figura 15a. Descripcion del Reyno de Portugal y de los Reynos de Castilla que parten con su frontera, por Pedro

Texeira (B.N.E., MV/18).

(*) Recordemos que la toponimia madrileña no
se oficializa hasta el siglo XIX. Acuerdo
Municipal de fecha 11 de enero de 1835."

http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000248685
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perca nce, a u nq u e no teng o pru eba s d e ello. E l
m a pa fu e u til iza d o en 1 640 cu a nd o Portu g a l se
ind epend izó d e Espa ñ a . Du ra nte los cu a tro
ú ltim os a ñ os d e su vid a , el ca rtóg ra fo log ró
a ca ba r los d ibu jos ( títu los, ba rcos, escu d os,
etc.) con la a yu d a d e su h ija y d e su yerno y
Marcos Orozco rea lizó la g ra ba ción en
M a d rid a fina les d e 1 662, u nos m eses d espu és
d e la m u erte d e Ped ro Texeira .

Este m a pa d e Portu g a l, q u e sirvió com o
orig ina l pa ra nu evos estu d ios en el sig lo XVI I I ,
se encu entra h oy en la Biblioteca N a ciona l d e
Espa ñ a ( Fig . 1 5a ) y en la Biblioth èq u e
N a tiona le d e Fra nce con su s cu a tro h oja s, sin
colorea r la s frontera s. Ta m bién existe en la
Biblioteca d e la Rea l Aca d em ia d e la H istoria
con la s frontera s d e Ga licia y Ca sti l la m a rca d a s
en color ( Fig . 1 5b) , a u nq u e tod os los
ejem pla res son d e la m ism a m a triz d e 1 662 y
a pu nta n la d ed ica toria d el yerno d e Texeira ,
Joseph Lendinez de Guevara , a l rey Felipe I V.

Este m a pa , con u na m ed id a tota l d e 75 cm x
1 05,5 cm , está nortea d o h a cia el oeste
m ostra nd o la costa d el Océa no Lu sita no y en
su pa rte inferior la frontera h orizonta l q u e
sepa ra Portu g a l d e los reinos d e Ca sti l la .

E n la Biblioteca d e la Rea l Aca d em ia d e la
H istoria encontra m os ta m bién, u n sig lo m á s
ta rd e, el Mapa o Descripcion del Reyno, y
fronteras de Portugal, sacado de las Cartas
geograficas de Pedro Teixeira y Jacobo
Cantelli; corregido, y añadido por otras
noticias con privilegio de S. M. [bajo la
dirección de Pedro Rodríguez Campomanes];
G. Gil. f[ecit]... En Madrid : [Joachin Ibarra],
Año d[e] 1762. E l m a pa ilu stra la Noticia
geografica del Reino y caminos de Portugal
escrita por Ped ro Rod ríg u ez Ca m pom a nes y
pu blica d a con privileg io d e S. M ., lo m ism o q u e
el m a pa ; éste se encu a d ernó por
sepa ra d o pa ra pod er a d q u irirlo
su elto o con el l ibro.

Figura 15b. Descripcion del Reyno de Portugal y de los Reynos de Castilla que parten con su frontera,

por Pedro Texeira (R.A.H., Sección de Cartografía y Artes Gráficas, Signatura C-048-016).

http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/es/consulta/registro.cmd?id=15924
http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/es/consulta/registro.cmd?id=61320
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16. Muerte de Pedro Texeira en Madrid el 13 de abril de 1662.

Ped ro Texeira m u rió el 1 3 d e a bril 1 662 en su
ca sa d e la ca lle d el Pa rd o con m á s d e sesenta
a ñ os ( la ed a d es im precisa en vista d e su
d esconocid a fech a d e na cim iento) . Fu e
enterra d o en la ig lesia d e Sa n M a rtín d e
M a d rid , vecina d el M ona sterio d e la s

Desca lza s. Esta a ntig u a ig lesia d esa pa reció
con el proyecto d e espa cios u rba nos h ech o por
José I en 1 809, q u e m a nd ó d erriba r u nos
cu a ntos conventos e ig lesia s d e M a d rid , y con
este ed ificio d esa pa recieron ta m bién los restos
m orta les d e Texeira .

Lo q u e se pu ed e a firm a r d e Ped ro Texeira es
q u e fu e u n im porta nte cosm óg ra fo y
ca rtóg ra fo. Estu vo en la Arm a d a Rea l por su s
conocim ientos en el a rte d e la na veg a ción y d e
la a rti l lería y pa rticipó en lu ch a s na va les com o
corsa rio con pa tente. Ta m bién fu e espía
d ebid o a su s tra ba jos y se le d io ca rg o d e
veed or q u e inform a ba a l rey d e su s
observa ciones e inspecciones. Tenía
com petencia s d e ing eniería y d e a rq u itectu ra
d e la s fortifica ciones y proyectó va ria s obra s
d e protección m ilita r, a u nq u e no se pu ed e
a seg u ra r q u e fu era ing eniero ni m ilita r d e
oficio, ya q u e no h a y consta ncia d e a ca d em ia
o cu erpo q u e le h a ya otorg a d o d ich os títu los.
É l ta m poco a firm a ta l cosa cu a nd o h a bla d e sí
m ism o, sino q u e tenía "plá tica " en esta s d isci-
plina s, y seg u ra m ente fu e exa m ina d o por el
Cosm óg ra fo M a yor d el Consejo d e Portu g a l.
La va nh a era su a va l a nte el m ona rca . Felipe I V
tu vo confia nza en su s h a bilid a d es y le pa g a ba
por su s nu m erosos servicios a u nq u e Texeira
d enu ncia ba frecu entem ente fa lta d e a bonos
en su s ca rta s a l rey.

N o encontré ning ú n d ocu m ento q u e d é
testim onio d e q u e h a ya a ctu a d o com o pira ta
por interés persona l o con u na ba nd a d e
com pa rsa s sa q u ea nd o ileg a lm ente ba rcos, ni
siq u iera q u e h u biese a ctu a d o com o corsa rio
fu era d e la extrem a leg a lid a d . Pero no
tenem os ta m poco ning u na pru eba d e q u e
nu nca a ta ca ra ba rcos enem ig os d el im perio
en el m a r a ntes d e tener su pa tente d e corso.
De momento, seguiremos confiando en su

M emorial de 1650 al rey Felipe IV donde escribe
que "se embarcó en corso, hallándose en el
hundimiento de muchos navíos de corsarios,
cumpliendo siempre con sus obligaciones".

La s a ctivid a d es m ú ltiples y los im porta ntes
tra ba jos ca rtog rá ficos rea liza d os pa ra el rey
d e Espa ñ a no pa recen h a ber perm itid o a
Ped ro Texeira m u ch os m ovim ientos fu era d e
la s costa s d e Espa ñ a , Portu g a l, I ta lia o Fra ncia
y a lg u nos pa sos a la costa m ed iterrá nea d e
África . Com o corsa rio en m om entos d e g u erra
fu e m u y a ctivo d u ra nte el a ñ o 1 621 . Pero no
d eja ning u na pru eba d e h a ber via ja d o a
Am érica com o lo h icieron su pa d re y su
h erm a no; ni siq u iera estu vo en el Estrech o d e
M a g a lla nes y d e Sa n Vicente, a pesa r d e h a ber
d elinea d o el m a pa correspond iente com o
Cosm óg ra fo d el Rey. Au nq u e era portu g u és,
Ped ro Texeira na ció en el im perio
h ispa noportu g u és y la m a yor pa rte d e su vid a
estu vo a l servicio d e Felipe I I I y Felipe I V en la
Penínsu la I bérica ; inclu so cu a nd o Portu g a l se
ind epend izó en 1 640, optó por no a pa rta rse
d e Espa ñ a y se q u ed ó en M a d rid ,
posiblem ente por ra zones económ ica s. Los
a ñ os m á s intrépid os d e su ca rrera
tra nscu rrieron entre 1 620- 1 621 y el tiem po q u e
ta rd ó en ela bora r el m a pa d e Portu g a l a sí
com o el Atla s d el Rey Pla neta . E n u n im perio
perm a nentem ente a m ena za d o, tenía q u e
tra ba ja r y m overse en secreto y, ta l vez por
esta ra zón, pa só d esa percibid o en su época .
Posiblem ente en el fu tu ro d escu brirem os
tra ba jos perd id os y m á s d a tos d e su biog ra fía .

CONCLUSIÓN: Pedro Texeira, un gran cartógrafo con muchas competencias.
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Isidro y la disputa en torno a los
orígenes

Texto: Daniel GilBenumeya
(Centro de Estudios sobre Madrid Islámico)

La polémica suscitada por la discusión de la hagiografía de san Isidro muestra cómo la disputa
sobre los orígenes de Madrid sigue formando parte del terreno de batalla simbólico en torno a
moros y cristianos. Nuestro admirado José Manuel Castellanos publica en el número 35 de La

Gatera de la Villa un artículo titulado “Isidro de Madrid, santo mozárabe”, en el que comienza
haciéndose eco de una actividad celebrada en el Museo de San Isidro que afecta directamente
al firmante de estas líneas y sobre la que nos gustaría puntualizar algunos aspectos, para
comentar a continuación el fondo de las suposiciones y la hipótesis del citado artículo.

Isidro, el amigo de Allah.

A u nq u e no d a los d eta lles, José M a nu el
Ca stella nos se refiere a u na ch a rla -
coloq u io org a niza d a por el Centro d e

Estu d ios sobre M a d rid I slá m ico ( CE M I ) en
m a yo d e 201 9, con oca sión d e la coincid encia
entre la festivid a d d el sa nto y la prim era
sem a na d el m es d e ra m a d á n. E n la m ism a
pa rticipa ron el d irector d el m u seo, la
ca ted rá tica d e h istoria m ed ieva l Cristina
Seg u ra Gra íñ o, la investig a d ora d e la U CM
M a ría Lu isa Bu eno y yo m ism o com o
coord ina d or científico d el CE M I . Afirm a José
M a nu el Ca stella nos q u e en d ich a ch a rla se
su scitó “una gran polémica al cuestionarse en
ella de raíz —sin matización alguna y sin la
prudencia que debe acompañar a toda
hipótesis histórica de imposible comprobación
documental— la propia figura del patrono
madrileño, haciéndole campesino musulmán
de origen bereber y posteriormente
cristianizado. Y, al mismo tiempo, ofreciendo
una visión probablemente sesgada de un
Mayrit religiosa y sociológicamente puro al
que se pretendía dejar huérfano de toda otra
población que no fuera la estrictamente
islámica”.

Dich a ch a rla , en efecto, pretend ía presenta r la
h ipótesis d esa rrolla d a por M a tild e Ferná nd ez
M ontes, y retom a d a por investig a d ora s com o

Cristina Seg u ra Gra íñ o o Leonor Zoza ya 1,
sobre el ca rá cter sincrético isla m o- cristia no d e
la fig u ra d e sa n I sid ro. De a h í el títu lo Isidro, el
amigo de Allah, q u e a lu d e a la fig u ra d e los

Cartel de la charla coloquio Isidro, el amigo de Allah,

el 9 de mayo de 2019 (Fuente: CEMI).
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1 Véase FERNÁNDEZ MONTES, Matilde: “Isidro, el varón de Dios, como modelo de sincretismo religioso en la Edad Media”,
Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, tomo LIV (1), 1999, pp. 7-51; y ZOZAYA MONTES, Leonor, “Construcciones para
una canonización: reflexiones sobre los lugares de memoria y de culto en honor a San Isidro Labrador”, Tiempos Modernos, 22,
2011, pp. 1-25.
2 Así lo afirmaba la arabista Inmaculada Serrano en la conferencia “La contribución de las mujeres en la sociedad cordobesa de
al-Ándalus”, celebrada en la Casa Árabe de Córdoba el 7 de junio de 2017.
3 La ermita de Santa Catalina tiene una orientación más cercana a los 120 grados de la mezquita aljama de Madrid (que se
supone construida en el momento de la fundación) que a los 105 grados constatados en época mudéjar, orientación esta última
que está más acorde con los 103,96 grados de la alquibla actual.
4 OLIVER ASÍN, Jaime: Historia del nombre “Madrid”, 2.a ed., Madrid: Instituto de Cooperación con elMundo Árabe, 1991, p. 274.

awliyá Allah, los “ a m ig os” o “ íntim os” d e Dios
en la s cu ltu ra s islá m ica s, m a estros espiritu a les
o sim ples persona s pia d osa s, tra nsm isores d e
enseñ a nza s y baraka ( g ra cia d ivina ) , cu ya s
tu m ba s son objeto d e d evoción popu la r. La
h ipótesis, q u e no va m os a d esa rrolla r a q u í, es
q u e I sid ro tiene u na s ca ra cterística s q u e
contra sta n con los m od elos d e sa ntid a d
vig entes en la época d e su ca noniza ción, q u e
estu vo m u y lig a d a sim bólica m ente a la
ca pita lid a d d e M a d rid , y posee en ca m bio
u nos ra sg os a fines a los awliyá en cu a nto, por
ejem plo, a su ca rá cter seg la r, el h ech o d e ser
u n tra ba ja d or m a nu a l, su víncu lo con la
na tu ra leza o la m od estia q u e le l leva ba a
ocu lta r su s m ila g ros, entre otros. N o se tra ta ,
d esd e lu eg o, d e ra sg os a u sentes d el sa ntora l
cristia no, pero d ibu ja n en este ca so u na
h ipótesis ra zona ble d e sincretism o d e la q u e
existen otros ejem plos ta nto en la Penínsu la
ibérica com o en otros escena rios d e conta cto
interrelig ioso. Por poner u n solo ejem plo
cerca no a M a d rid , q u e se sa có a cola ción en
a q u ella ch a rla , en la loca lid a d d e Vil la toba s
( Toled o) , la erm ita d e Sa nta Ca ta lina pod ría
prolong a r en el tiem po la qubba d e a l- Sh ifá ,
m u jer pia d osa q u e fu e m a d re a d optiva d el
em ir M u h a m m a d I , fu nd a d or d e M a d rid . Su
tu m ba fu e objeto d e d evoción popu la r,
prim ero en la form a islá m ica d e ziyarat
( pereg rina ciones o rom ería s pa ra obtener su
baraka) y d espu és ba jo la a d voca ción d e u na
sa nta ca tólica 2. Cu á nta s otra s erm ita s, a lo
la rg o d e la g eog ra fía espa ñ ola , no pod ría n
tener u n orig en sim ila r, especia lm ente a q u ella s
q u e com o la d e Sa nta Ca ta lina , pa recen
visiblem ente orienta d a s h a cia la M eca 3. Y
cu á ntos d e estos lu g a res d e cu lto popu la r no
tend rá n oríg enes a ú n m á s a ntig u os,
m a ntenid os a tra vés d e d iferentes m a rcos
socia les y relig iosos. E n el ca so d e I sid ro, el
sincretism o se refu erza por el h ech o, litera rio o
leg end a rio, d e su na cim iento en el M a yrit

a nd a lu sí. Esa es la ra zón d e q u e se h a ya
su g erid o inclu so el víncu lo con u n amigo de
Allah h istórico, el místico Yú nu s a l- Azd i d el q u e
h a bla I bn Ba sh ku wa l y a l q u e Ja im e Oliver Asín
lla m a Abén Ch u eco4, q u e m u rió en M a d rid por
la s m ism a s fech a s en la s q u e el rela to
h a g iog rá fico sitú a el na cim iento d e I sid ro.

Es cierto ta m bién q u e a I sid ro se le a tribu ye ser
h ijo d e u na su pu esta com u nid a d cristia na
m ozá ra be d e M a yrit, lo q u e constitu ye a nte
tod o u na necesid a d im pu esta por la propia
h a g iog ra fía , pu es lo contra rio sería a d m itir el
orig en m u su lm á n d el sa nto. Pero d e la
existencia d e esa com u nid a d m ozá ra be, por el
m om ento, no h a y pru eba ning u na . De h ech o
el nom bre a lg o rela m id o q u e la leyend a le
a sig na a l sa nto, “ I sid ro d e M erlo y Qu inta na ” ,
no se pa rece en na d a a la a u téntica
onom á stica m ozá ra be, d e la q u e José M a nu el
Ca stella nos proporciona a lg u nos ejem plos
pa ra el M a d rid posterior a la conq u ista
cristia na . Esa fa lta d e pru eba s sobre la
presencia cristia na en el M a d rid a nd a lu sí es la
q u e lleva a la s investig a d ora s a a tribu irle a
I sid ro u n orig en bereber, q u e es la ú nica
etiq u eta étnica m á s o m enos verifica ble en la
reg ión m a d rileñ a en la época d e la fu nd a ción
d e la ciu d a d , d ebid o a la presencia d e los
Ba nu Sá lim en la M a rca M ed ia y a l h ech o d e
q u e el nom bre d el prim er h a bita nte conocid o
d e M a d rid , U ba yd Alla h ibn Sá lim , pa rezca
rela ciona d o con d ich a tribu . La presencia
bereber en el prim er M a d rid sin em ba rg o no
d eja d e ser u na conjetu ra .

Sobre I sid ro, com o sobre la d em og ra fía d el
M a d rid a nd a lu sí, son tod o su posiciones
a poya d a s en m u y pocos d a tos d ocu m enta les
o a rq u eológ icos. N o era intención d e los
org a niza d ores d e la ch a rla Isidro, el amigo de
Allah a firm a r rotu nd a m ente ning u na h ipótesis,
ni siq u iera la d el sincretism o isid ria no, sino
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Ermita de Santa Catalina en Villatobas (Toledo), cuyo origen, como el de otras ermitas peninsulares, pudo ser un morabito

islámico. En este caso, la tumba de al-Shifá, madre adoptiva del emir Muhammad I, fallecida cuando acompañaba a este último

en una de sus campañas por la Marca Media (Fuente: CEMI).

sobre tod o a provech a r la fig u ra d el sa nto y la
propia conflu encia entre su festivid a d y la
celebra ción islá m ica d el ra m a d á n pa ra a nim a r
a la reflexión sobre lo q u e sí constitu yó u n
ra sg o proba d o d e nu estra s socied a d es
m ed ieva les: la d iversid a d y el m estiza je
cu ltu ra l, relig ioso y h u m a no. E n d efinitiva ,
sobre a q u ello q u e, en pa la bra s d e Ju a n
Goytisolo, constitu ye la esencia m ism a d e la
cu ltu ra : la m ezcla , el interca m bio y la
tra nsform a ción. E l objetivo esta ba m u y lejos
d e presenta r la im a g en d e “un Mayrit religiosa
y sociológicamente puro”, com o escribe José
M a nu el Ca stella nos, sino a l contra rio, lo q u e se
q u ería era “reflexionar sobre la figura de Isidro
y, a través de él, sobre la diversidad que nos
constituye”, com o se d ijo a l inicio d el a cto.

Au nq u e h oy en d ía no es infrecu ente la
exa lta ción g a zm oñ a d e lo d iverso — la

“ m u lticu ltu ra lid a d ” es u no d e los lu g a res
com u nes d el m a rketing — , lo cierto es q u e la
id ea d e q u e la s id entid a d es fija s son
constru cciones im a g ina d a s y q u e la rea lid a d es
d e por sí m u ch o m á s com pleja q u e la s
etiq u eta s está m u y lejos d e esta r com ú nm ente
a su m id a . La h istoria m ed ieva l sig u e
na rrá nd ose en torno a la s representa ciones
cerra d a s d e moros y cristianos, y no d ig a m os
ya la percepción d e nu estra rea lid a d a ctu a l, en
la q u e la s id entid a d es se presenta n com o si
fu era n a lg o d a d o, d istinto e inm u ta ble, y no
u na selección su bjetiva sobre los m u ch os h ilos
d e los q u e esta m os tejid os. E l CE M I no h a
d eja d o d e insistir, en tod a s y ca d a u na d e su s
a ctivid a d es, sobre lo d esa certa d o d e la s
ca teg oría s cerra d a s q u e h a bitu a lm ente
u sa m os, d esd e nu estro presente, pa ra h a bla r
d e u n pa sa d o en el q u e la s id entid a d es se
conform a ba n d e u n m od o d istinto y q u e, en el
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ca so d e M a d rid , a pena s vislu m bra m os. I nferir
por ejem plo, por la presencia d e la tribu
bereber d e los Ba nu Sá lim en la reg ión, q u e los
prim eros m a d rileñ os era n “ bereberes” , a pa rte
d e ser u na m era conjetu ra , no nos d ice g ra n
cosa sobre q u é sig nifica ba ser “ bereber” en la
M a rca M ed ia u n sig lo y m ed io d espu és d e la
conq u ista d e a l- Ánd a lu s, cu a nd o los propios
m iem bros d e los Ba nu Sá lim lleva ba n va ria s
g enera ciones siend o h ispa nos d e na cim iento y,
con tod a proba bilid a d , m estizos en tod os los
a spectos d el térm ino. Lo m ism o ca be d ecir d e
los cristia nos m ozá ra bes, a q u ienes la
h istoriog ra fía na ciona lista espa ñ ola h a
convertid o en u n g ru po h om og éneo,
d iferencia d o y d e ca ra cterística s resistentes a la
“ d om ina ción á ra be” — inclu so se les a tribu yó
u n id iom a propio— , cu a nd o su rea lid a d m á s
bien fu e d e a sim ila ción y pa rticipa ción en la s
lóg ica s cu ltu ra les d e la socied a d a nd a lu sí,
com o d enu ncia ba Álva ro d e Córd oba y
su g iere su propia d enom ina ción d e
“ a ra biza d os” (musta’rab) .

Com o h a n señ a la d o Ed u a rd o M a nza no
M oreno, Aleja nd ro Ga rcía Sa nju á n y otros h is-
toria d ores5, el tra ta m iento q u e la socied a d
espa ñ ola tribu ta a l period o a nd a lu sí d e su
h istoria — y q u e se reprod u ce en la enseñ a nza ,
los d iscu rsos políticos, la s series d e televisión
presu nta m ente h istórica s y la s id ea s
com u nes— no está “ norm a liza d o” en la
m ed id a en q u e lo está n, por ejem plo, la s
eta pa s rom a na o visig od a . Al- Ánd a lu s, m á s
q u e u n period o h istórico, sig u e en m u y g ra n
m ed id a tra tá nd ose com o u n terreno sim bólico
d e confronta ción en el q u e se d irim en
posiciones política s d el presente. La id entid a d
na ciona l espa ñ ola se h a constru id o contra el
isla m com o g ra n a nta g onista h istórico, y en la
a ctu a lid a d los d iscu rsos sobre a l- Ánd a lu s sirven
con h a rta frecu encia d e veh ícu lo a la s
posiciones sobre el l la m a d o “ ch oq u e d e
civil iza ciones” , q u e a su m e la existencia d e u na
riva lid a d eterna entre el Occid ente cristia no y
el isla m . Esa id ea d e riva lid a d exig e ta m bién
pensa r en u nos y otros com o rea lid a d es
a bsolu ta m ente d iscreta s, sepa ra d a s,
inconta m ina d a s. U n ejem plo pa lm a rio d e tod o

esto lo tenem os en la reciente polém ica sobre
la retira d a d e u n bu sto d el ca lifa Abd erra m á n
I I I en u n pu eblo d e Ara g ón, m otiva d a no por
cu estiones h istórica s sino por el interés d el
nu evo eq u ipo d e g obierno m u nicipa l en
m a rca r posiciones contra la inm ig ra ción, la
d iversid a d cu ltu ra l y los a d versa rios políticos.
Fu eron m u ch a s la s voces q u e record a ron
entonces q u e Abd erra m á n, com o tod os los
g oberna ntes om eya s, era d e lina je á ra be pero
h ijo y nieto d e m u jeres va scona s. U n prod u cto
d e la rea lid a d h íbrid a d e su época .

Lo q u e ocu rrió en la ch a rla d el M u seo tiene
m á s q u e ver con este tipo d e lu g a res com u nes
y u sos políticos d e la h istoria d e a l- Ánd a lu s q u e
con la ca lid a d científica d el a cto. U n sector d el
pú blico, visiblem ente org a niza d o y a tod a s
lu ces lig a d o a a lg u na entid a d ca tólica , se
m ostró d esd e el inicio d e la conferencia
d ispu esto a no perm itir ning ú n
cu estiona m iento d e la h a g iog ra fía esta blecid a
y a cu só a los ponentes d e q u erer “ a ra biza r”
M a d rid . U na a firm a ción q u e, a pa rte d e
m ostra r la confu sión entre á ra be e islá m ico ta n
extend id a en la socied a d espa ñ ola , no a lu d ía
a l d eba te h istoriog rá fico, sino a cu estiones
m u y d e nu estro presente, com o es h a bitu a l en
estos ca sos. E n a q u ella ch a rla , q u ienes se
ra sg a ba n la s vestid u ra s por el cu estiona m iento
d e la leyend a d el pa trón d e M a d rid d efend ía n
com o cru za d os el terreno sim bólico d e la
cristia nd a d frente a lo q u e consid era ba n u n
intolera ble intento d e a propia ción por pa rte d e
los moros q u e com ponía m os la m esa . Alg u nos
d e ellos l leg a ron a d ecla ra se “ m ozá ra bes” ,
a nte el pa sm o d e los d em á s a sistentes, com o si
en su pa roxism o a ntim oru no h u biera n entra d o
en u n plieg u e d el espa cio- tiem po, y, sobre
tod o, m ostra nd o ig nora ncia sobre el h ech o d e
q u e lo m ozá ra be d esig na d e por sí u na
cond ición h íbrid a y fronteriza q u e no resiste la
d ia léctica d e moros y cristianos. Fina lm ente, la
a ctitu d bronca con q u e esta s persona s
interpela ron a los ponentes y a l pú blico q u e la s
contra ria ba h izo a conseja ble d a r por
conclu id a la conferencia y se perd ió la
oportu nid a d d e u n d eba te m á s m a tiza d o y
enriq u eced or.

5 Véase por ejemplo MANZANO MORENO, Eduardo: “Algunas reflexiones sobre el 711” en Awraq, n.º 3 (2011), pp. 3-20; GARCÍA
SANJUÁN, Alejandro: La conquista islámica de la Península Ibérica y la tergiversación del pasado, Madrid: Marcial Pons, 2013.
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El “arrabal mozárabe” y la disputa en torno a
los orígenes

“Por más que se fuercen los argumentos, no
hay dato alguno documental o histórico que
permita desmentir con rotundidad la presencia
de mozárabes en el Madrid de época
andalusí”, escribe José M a nu el Ca stella nos.
Esta m os d e a cu erd o. N a d a im pid e su poner
q u e la ciu d a d d e M a yrit conta ra con u na
pobla ción cristia na , teniend o en cu enta q u e en
el m om ento d e la fu nd a ción, el isla m
posiblem ente no era a ú n la relig ión
m a yorita ria en a l- Ánd a lu s. La propia
fu nd a ción a tribu id a a M u h a m m a d I no
exclu ye la existencia d e u n nú cleo d e
pobla ción preexistente, a u nq u e fu era ba jo la
form a d e u n m od esto ca serío, q u e q u izá s
tu viera su s ra íces en época s preced entes.
Ta m bién es sensa to pensa r en u na presencia
ju d ía , d a d a la im porta ncia q u e tu vo esta
com u nid a d com o fa cil ita d ora d e interca m bios
a u no y otro la d o d e la frontera . N o obsta nte,
tod o esto son solo su posiciones q u e, por el
m om ento, no tienen el a va l d e los d a tos
d ocu m enta les e h istóricos. Al contra rio, lo q u e
sí m u estra n los d a tos es u na fu nd a ción d e
nu eva pla nta , a lg o q u e ta m bién resu lta
perfecta m ente coh erente con la época , y q u e
por no h a ber h ered a d o u n pobla m iento
a nterior, a sí com o por su cond ición d e ribat
— pu esto d e d efensa d e la s frontera s d e la dar
al-islam— , no tend ría por q u é h a ber tenid o
necesa ria m ente u nos m ora d ores q u e no
fu era n m u su lm a nes.

Las numerosas fuentes en árabe que se refieren
a M adrid no hacen alusión a ninguna presencia
cristiana o judía, lo que es totalmente normal
porque los textos reflejan los intereses del g rupo
socialmente dominante. Pero tampoco lo hace
la ú nica fuente cristiana anterior a la conquista
de Alfonso VI, la crónica de Sampiro, que al
referirse vagamente al asalto de Ramiro II a “la
ciudad que llaman Magerit” (quae dicitur
Magerit), no parece mostrar ninguna
familiaridad con una localización que hubiera
preexistido a al- Ándalus y/o en la que existiera
una presencia significativa de cristianos

mozárabes. Del mismo modo, la población
mozárabe que se verifica en el documento de
1118, como por cierto las de las comunidades
mudéjar y judía, que aparecen nombradas por
primera vez en el Fuero de 1202, pudieron ser
total o parcialmente un producto de la
repoblación y no tener continuidad con el
M adrid anterior a la conquista. En cualquier
caso, es un tema abierto a nuevos datos, y
desde luego sería una magnífica noticia que se
confirmara que la sociedad mayrití fue
multirreligiosa, porque no haría más que
ahondar en esa diversidad constituyente.

Por el m om ento, el ú nico y d ébil ind icio d e
pobla m iento no islá m ico pod ría n ser los
h u esos d e cerd o h a lla d os en silos d e la ca lle
Ang osta d e los M a ncebos y la ca lle d el N u ncio,
q u e revela ría n u na d ieta no halal, o u n
incu m plim iento d e la m ism a 6. Lo d em á s,
inclu id a la extend id a su posición d el “ a rra ba l

6 Véase CHAVES MONTOYA, Paloma et al. , “Informe mastozoológico del yacimiento de la Calle Angosta de los Mancebos
(Madrid)”, Estudios de Prehistoria y Arqueología Madrileñas, 6, 1989, págs. 157-222.

Santa María de la Cabeza. Talla de madera policromada.

Museo de san Isidro

(Fuente: fotografía propia).
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m ozá ra be” , es d ecir, d e u n ba rrio propio y
específico pa ra los cristia nos ( o los ju d íos) ,
tiene m á s q u e ver con la s leyend a s
h istoriog rá fica s q u e con los h ech os. N o está
a cred ita d o q u e la s ciu d a d es a nd a lu síes
tu viera n ba rrios sepa ra d os por confesiones
relig iosa s, com o ocu rrió con la s ju d ería s y
m orería s d e época cristia na , o q u e los tu viera n
d u ra nte tod a su h istoria . Ha y q u e tener en
cu enta q u e los m ozá ra bes no fu eron u na
verd a d era m inoría h a sta fina les d el sig lo X, y
la s fu entes d e la época m u estra n la vecind a d ,
pa red con pa red , d e cristia nos y m u su lm a nes e
inclu so la existencia d e fa m ilia s m ixta s, por
conversión a l isla m d e u na pa rte d e su s
m iem bros o por m a trim onios d e m u su lm á n y
cristia na . La id ea d e la sepa ra ción pa rece
revela r m á s bien, nu eva m ente, u n m a rco
epistem ológ ico centra d o en com u nid a d es
sepa ra d a s e id entid a d es cerra d a s, q u e por
cierto ta m bién tra ta ron d e im poner en su
tiem po los rig orista s d e la s d istinta s relig iones.
La propia insistencia d e estos en la necesid a d
d e la sepa ra ción es la m u estra d e q u e la
prá ctica socia l iba por otros d erroteros: por la s
q u eja s d e persona jes com o Álva ro d e Córd oba
sa bem os q u e los m ozá ra bes, com o ind ica su
nom bre, se a sim ila ba n m á s a los m a rcos
cu ltu ra les d om ina ntes q u e a los a nteced entes
visig od os; y por la s d e ju rista s com o a l- Tu rtu sh i
— contem porá neo d e la tom a d e M a d rid por
Alfonso VI — es bien conocid o el extend id o
sincretism o d e la socied a d a nd a lu sí en torno a
festivid a d es cristia na s com o la N a vid a d y Añ o
N u evo, o inclu so pa g a na s com o Sa n Ju a n 7.

E n su form a a ctu a l, la leyend a h istoriog rá fica
d el “ a rra ba l m ozá ra be” , h ered ero d e u n
su pu esto “ pobla d o visig od o” q u e h a bría
preexistid o a la fu nd a ción em ira l d e M a d rid , se
d ebe a l insig ne a ra bista Ja im e Oliver Asín en
su obra clá sica Historia del nombre “Madrid”.
Oliver entra ba a sí en el d eba te sobre los
oríg enes d e la ca pita l q u e venía
d esa rrollá nd ose d esd e los inicios d el sig lo

a nterior, cu a nd o a l red escu brim iento d e la s
fu entes á ra bes q u e m enciona ba n a M a d rid
( tod a vía no la noticia d e la fu nd a ción d e la
ciu d a d por M u h a m m a d I ) se u nía el d escréd ito
científico d e la s leyend a s fu nd a ciona les
crea d a s en la época d e los Au stria s pa ra d ota r
a la sed e d e la Corte d e u na prosa pia d ig na d e
la ca pita l d el I m perio.

E n el XI X, Ju a n Antonio Pell icer o Ra m ón d e
M esonero Rom a nos d efend ía n el orig en
islá m ico d e M a d rid , a fa lta d e pru eba s en
sentid o contra rio, frente a a u tores com o el
sa cerd ote M ig u el Cortés y López, q u e
a firm a ba la preexistencia rom a na , visig od a y
céltica 8. Otros com o Pa scu a l M a d oz o Am a d or
d e los Ríos m a ntenía n la s d ista ncia s y
reconocía n la existencia d e u n d eba te
encend id o sobre la m a teria . Deba te q u e, con
frecu encia , tenía u n pie en la h istoria d e
M a d rid y otro en representa ciones y posiciones
sobre la id entid a d espa ñ ola , m enos
rela ciona d os con la h istoria q u e con la s porfía s
política s d el m om ento entre libera les y
conserva d ores.

Del m ism o m od o, la id ea form u la d a por Oliver
sobre la fu nd a ción d e la ciu d a d a pa rtir d e u n
pobla d o visig od o q u e h a bría pervivid o
d espu és ba jo la form a d e a rra ba l m ozá ra be
d ebe ponerse en rela ción con la s coord ena d a s
d esd e la s q u e escribía . Los a ñ os cincu enta d el
sig lo pa sa d o fu eron los d e la política d e
“ a m ista d h ispa no- á ra be” d espleg a d a por el
Fra nq u ism o en la g u erra civil y en la
posg u erra , d e la q u e los a ra bista s era n u na
pieza m ed u la r. E l a ra bism o entonces se
a d h ería a la id ea d e la “ Espa ñ a m u su lm a na ” :
frente a la tra d ición na ciona lista q u e reneg a ba
d el period o a nd a lu sí d e la h istoria peninsu la r,
el a ra bism o, sim étrica m ente, a bog a ba por la
exa lta ción na ciona lista d e a l- Ánd a lu s,
exa g era nd o su s ca ra cterística s a u tóctona s
“ h ispa na s” y rela tiviza nd o o m inim iza nd o la s
a lóg ena s9. Desd e ese pu nto d e vista , resu lta ba

7 Véase GARCÍA SANJUÁN, Alejandro: “La celebración de la Navidad en al-Andalus y la convivencia entre cristianos y
musulmanes”, en José M.ª Miura Andrades (dir.), Te cuento la navidad. Visiones y miradas sobre las fiestas de invierno, Sevilla:
Aconcagua, 2011, pp. 44-46.
8 Remito para un tratamiento ampliado de esta cuestión a GIL-BENUMEYA, Daniel: Madrid islámico, Madrid: La Librería, 2015, pp.
177-209.
9 Véase MANZANO MORENO, Eduardo: “La creación de un esencialismo: la historia de Al-Andalus en la visión del arabismo
español”, en Gonzalo Fernández Parrilla y Manuel Feria García (coords.), Orientalismo, exotismo y traducción, Toledo: UCLM,
2000, pp. 23-38.
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coh erente y conveniente q u e la ca pita l d e
Espa ñ a , a la q u e se a tribu ía h a ber sid o sed e,
en tiem pos d e a l- Ánd a lu s, d e u na fa m osa
escu ela a stronóm ica y m a tem á tica ( d e lo q u e
ta m poco h a bía pru eba a lg u na ) , h u biera
tenid o su orig en y a poya tu ra en u n
a senta m iento d e orig en visig od o, situ a d o en el
vecino cerro d e la s Visti l la s. Se a firm a ba d e este
m od o el g lorioso pa sa d o h ispa no- m u su lm á n
d e la ca pita l, teniend o bu en cu id a d o d e
sa lva g u a rd a r su orig en cristia no y g od o. Es
m á s, esa d u plicid a d entre la m ed ina islá m ica
“ m u la d í” ( es d ecir, h a bita d a por h ispa nos
conversos a l isla m ) y el a rra ba l “ m ozá ra be”
( h a bita d o por h ispa nos no conversos) , su g ería
Oliver Asín, pod ría ser el orig en d e la
d enom ina ción plu ra l “ los M a d riles” . Esta
su g erente teoría , sin em ba rg o, no tenía m á s
su stento q u e el “ su bconsciente d eseo d e
encontra r en tod o lo a nd a lu sí u n orig en
h ispá nico” , com o escribía Fed erico Corriente1 0.
Y d e h ech o el propio Oliver Asín se d esd ijo d e
ella poco d espu és, a firm a nd o la inu ti l id a d d e
“hacer cábalas en busca de antecedentes
ibéricos, celtas, romanos o visigodos”, porq u e
“Madrid, como entidad de población, no es
premusulmán” 1 1 . Au n a sí, la id ea d el “ pobla d o
visig od o” h a sid o repetid a h a sta la sa cied a d
por tod os q u ienes, con posteriorid a d ,
u ti l iza ron com o referencia la obra d e Oliver
Asín, pu blica d a en 1 959 y reed ita d a en 1 991 sin
a pa ra to crítico y sin incorpora r, por ta nto, la s
rectifica ciones d el propio a u tor. I nclu so M a tild e
Ferná nd ez, en su investig a ción sobre los
a spectos islá m icos d e la h a g iog ra fía d e Sa n
I sid ro, d a por vá lid a la preexistencia d e u n
pobla d o visig od o en M a d rid , a poyá nd ose en
la obra d e Oliver.

La d ispu ta sobre los oríg enes d e M a d rid sig u e
form a nd o pa rte d el terreno d e ba ta lla
sim bólico en torno a moros y cristianos, com o
d a pru eba el a lborozo con el q u e a lg u nos
m ed ios d e com u nica ción recog ieron h a ce
u nos a ñ os el ca m bio d e d a ta ción d e los restos

d e la pla za d e la Arm ería , orig ina lm ente
a tribu id os a l M a d rid a nd a lu sí y posteriorm ente
a época m u d éja r ( pu es existe epig ra fía en
á ra be) . Con el corola rio, d e cla ra intención
id eológ ica , d e q u e M a d rid , com o ciu d a d y no
com o sim ple encla ve m ilita r, h a bía d ebid o d e
na cer ya con Alfonso VI . A ello se a ñ a d ió el
h a lla zg o d e u n esq u eleto q u e, por no esta r
sepu lta d o d e a cu erd o con el ritu a l islá m ico, fu e
sa lu d a d o d e m a nera entu sia sta com o la
pru eba d el pa sa d o visig od o d e M a d rid
( a u nq u e se tra ta d e u n enterra m iento solita rio)
e inclu so a d opta d o ba jo el nom bre d e
“ Va lentín el Visig od o” com o u na especie d e
m a scota - esta nd a rte d el M a d rid no m oru no1 2.
E l contra ste con el velo d e silencio q u e existe
sobre el cem enterio islá m ico d e La La tina , el
m á s a ntig u o d e M a d rid h a sta la fech a , no
pu ed e ser m á s elocu ente1 3.

El Centro de Estudios sobre M adrid Islám ico no
pretende en m odo alguno entrar en esa batalla
para afirm ar, en térm inos sim étricos, la
preem inencia mora sobre la cristiana. El CEM I
se ocupa, es cierto, del legado islám ico de
M adrid: andalusí, m udéjar y m orisco, porque
ese es el m arco en el que trabaja desde hace
m ás de veinte añ os la Fundación de Cultura
Islám ica ( FU N CI), de la que depende el CEM I.
Ahora bien, lo “ islám ico” aquí debe entenderse
en el sentido de unos parám etros culturales, no
religiosos. Es “ islám ico” en el sentido en que el
obispo ortodoxo libanés Georges Khodr
afirm aba de sí m ism o ser cristiano e islám ico,
que, sim étricam ente, es el m ism o sentido en el
que un m usulm án puede considerarse a la vez
europeo u “ occidental” . La sociedad andalusí
fue híbrida y cam biante, com o lo fueron las
sociedades m edievales “ cristianas” ( tam bién en
un sentido cultural, pues contenían en sí, de
m ejor o peor g rado, a las otras religiones
reveladas), y sin duda el m ejor hom enaje que
se puede hacer a ese legado es liberarlo de los
estrechos parám etros identitarios con que ha
sido construido a posteriori.

10 CORRIENTE, Federico: “El nombre de Madrid”, en Fernando Valdés (ed.), Mayrit: estudios de arqueología medieval madrileña,
Madrid: Polifemo, 1992, p. 91.
12 Véase “La historia de Madrid da un vuelco”, El País, 20/2/2011 y “Un esqueleto visigodo pone en duda el origen de Madrid”, El
Mundo, 12/6/2011.
13 Véase MURILLO FRAGERO, José Ignacio, “Registro estratigráfico de una necrópolis musulmana en la calle Toledo, 68 (Madrid).
El proceso de islamización a través del ritual de enterramiento”, en Actas de las terceras jornadas de Patrimonio Arqueológico en
la Comunidad de Madrid, Madrid: Comunidad de Madrid, 2009, pp. 89-98; y GIL-BENUMEYA, Daniel: “El cementerio musulmán
de Madrid: la maqbara olvidada”, Madrid Histórico, 65, 2016, pp. 35-39.
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El atentado de la Calle Mayor
Autor: José Antonio López Medina

– ¿ ¡ M a d re! ¡ Ya vienen!

E l peq u eñ o, d e ta n sólo seis a ñ os d e ed a d , tira ba d e la fa ld a d e su m a d re visiblem ente excita d o.

– ¡ Se a cerca n!

La m a d re, d ivirtiénd ose a nte el nerviosism o, la im pa ciencia y el entu sia sm o m ostra d os por el
peq u eñ o, sonrió.

– Esta te tra nq u ilo y no m e vu elva s a tira r d e la fa ld a ¡ q u e m e va s a d esnu d a r!

E l peq u eñ o, h a ciend o oíd os sord os a l a viso d e su m a d re, leva ntó la m ira d a m ostra nd o u na ca ra
ilu m ina d a por la em oción d e ver en persona a l m ona rca y su joven esposa el d ía d e su bod a .

E l peq u eñ o no tenía pa la bra s pa ra expresa r lo q u e su s ojos esta ba n vislu m bra nd o.

A su a lred ed or, situ a d os frente a l resta u ra nte Ba liñ a s, u na m u ltitu d a leg re q u e no pa ra ba d e
g rita r a pleno pu lm ón a l rey y la reina , efu siva s felicita ciones y h erm osos pa ra bienes.

Relato histórico

Publicado el 14 de septiembre de 2019 en historiasdeuninstanteoficial.wordpress.com

Los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia, en 1906. (Fuente: efemeridespedrobeltran.com)

https://historiasdeuninstanteoficial.wordpress.com/


Su s ca ra s tra nsm itía n felicid a d e im pa ciencia por ver d e cerca a la feliz pa reja , la cu a l, se
a cerca ba lenta m ente, sa lu d a nd o con g ra titu d y entu sia sm o a tod a s la s persona s cong reg a d a s a
a m bos la d os d e la ca lle.

¡ Tod o era felicid a d , sonrisa s y a leg ría !

N a d ie h a bía q u erid o perd erse a q u el m om ento especia l. Pru eba d e ello es q u e, ca d a cu a l, d entro
d e lo q u e el a preta d o bolsi l lo le perm itía , h a bía vestid o su s m ejores ropa s.

– ¡ Ya lleg a n!

I nca pa z d e controla r su em oción a nte el a viso d e su lleg a d a , el peq u eñ o volvió a peg a r,
inconscientem ente, u n tirón d e la fa ld a a su m a d re.

M ientra s ta nto, la ca lesa rea l se a proxim a ba lenta m ente a l cru ce entre la ca lle M a yor y la
a ba rrota d a ca lle Ba ilén.

Pa u la tina m ente, com o si u na ola em pu ja d a por el viento fu era lleg a nd o a la oril la , el cla m or
popu la r, los a pla u sos y la s felicita ciones fu eron a u m enta nd o los d ecibelios.

La m a d re, q u e su jeta ba a l em ociona d o peq u eñ o por u n h om bro, ba jó la m ira d a pa ra observa r
com o su h ijo d isfru ta ba d e la espera d a escena .

É ste, q u e a pena s h a bía d orm id o la noch e a nterior por cu lpa d e la em oción y la s expecta tiva s
crea d a s por la prog enitora y su s a m ig os, era inca pa z d e q u ed a rse q u ieto.

Desg a ñ itá nd ose com o el q u e m á s, g rita ba felicid a d es m a jesta d es a l m ism o tiem po q u e su s
peq u eñ a s m a nos a pla u d ía n sin cesa r.

Tod o era u na fiesta .

U na g ra nd iosa y su blim e celebra ción.

La m a d re, feliz por ver a su h ijo en a q u el esta d o d e eu foria y felicid a d , sonrió m ientra s
observa ba a la s sonrisa s, los a pla u sos, los bu enos d eseos y los g estos d e entu sia sm o d e la s
persona s q u e tenía n a su a lred ed or.

Pero entonces, a lg o la lla m o la a tención…

Asom a d o en el seg u nd o ba lcón d el ú ltim o piso d e u n ed ificio q u e q u ed a ba en el la d o norte d e la
ca lle M a yor, porta nd o u n g ra n ra m o d e flores, se encontra ba u n h om bre d e rostro serio y pelo
corto q u e d ebía rond a r, a proxim a d a m ente, los veintiséis a ñ os.

N a d a fu era d e lo norm a l d e no ser por su seried a d …

Aq u ella a ctitu d fría , ca lcu la d ora , a pá tica y d ista nte no enca ja ba en a q u el lu g a r ni en a q u el
insta nte.

Fu e entonces, cu a nd o, sin sa ber porq u é, m ovid a por u na extra ñ a y d escora zona d ora sensa ción
d e pelig ro, la joven m a d re a pretó contra su s pierna s a l peq u eñ o.

N o d io tiem po a m á s…
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Tod o se d etu vo m ientra s el oscu ro y frío persona je a rroja ba a q u el ra m o a l pa so d e la ca lesa rea l.

É ste com enzó a g ira r en el a ire m ientra s ca ía , h a sta q u e, ca prich os o a g ria d iversión d el cru el
d estino, el ra m o rebotó contra los ca bles d el tra nvía h a ciend o q u e no ca yera sobre la ca lesa
d irecta m ente, sino a u n la d o ju nto a la m u ltitu d …

¡ BOOOOOOOOOOOOOM !

E n cu estión d e seg u nd os, el ca os…

Lo q u e a ntes era n risa s, a pla u sos y bu enos d eseos se convirtieron, en u n insta nte, en g ritos
d esg a rra d ores d e d olor, pá nico y d esconcierto.

Los ca ba llos d e la ca lesa y los q u e m onta ba n los g u a rd ia s q u e cu stod ia ba n la com itiva , se
d escontrola d os enca britá nd ose m ientra s a rroja ba n a su s jinetes a l su elo.

E l d esconcierto y el m ied o era tota l m ientra s a u n la d o y otro d e la ca lle la g ente corría
intenta nd o h u ir d el lu g a r, g rita ba bu sca nd o a su s a lleg a d os o a bra za ba entre inconsola bles
l la ntos y d esg a rra d ores la m entos, el cu erpo sin vid a d e su s fa m ilia res.

E l pa vim ento se h a bía teñ id o d e sa ng re m ientra s u n penetra nte h ed or a pólvora inu nd a ba el
lu g a r entrem ezclá nd ose con el a ng u stioso olor m etá lico d e la sa ng re recién d erra m a d a .

Fotografía tomada pocos segundos después del atentado. (Fuente: Historias de un Instante Oficial).



¡ N a d ie sa bía lo q u e h a bía ocu rrid o ni com o!

E xcepto u na joven m a d re, q u e h erid a d e g ra ved a d , se a bra za d a tend id a en el su elo a su
peq u eñ o d e seis a ñ os, el cu a l, espa nta d o a nte el repentino h orror q u e a ca ba ba d e presencia r,
no pa ra ba d e tem bla r m ientra s l lora ba d esconsola d a m ente.

¡ Escena s d a ntesca s y d esg a rra d ora s d e u n a cto coba rd e y d e u na vileza insoporta ble e
im perd ona ble!

Sin em ba rg o, entre el d esconcierto y la s pa vorosa s escena s d e d olor, se pensó en frío e intentó
a ctu a r con presteza pa ra ca ptu ra r a l cu lpa ble.

Pero esto no fu e posible…

E l a na rq u ista M a teo M orra l, perpetra d or d el a tenta d o, h a bía h u id o ca m u fla d o entre la g ente
m ientra s se a u xil ia ba a los h erid os y se com proba ba q u e Alfonso XI I I y su esposa Victoria
Eu g enia se encontra ba n ilesos.

Tra s su h u id a , se d irig ió a la s oficina s d el periód ico El Motín, d ond e pid ió a yu d a pa ra escond erse.

Esta fu e presta d a por José N a kens, q u ien le a yu d ó a escond erse a la s a fu era s d e la ciu d a d en el
piso d e u n a ntim oná rq u ico.

Al d ía sig u iente, vestid o con u n tra je d e obrero pa ra no lla m a r la a tención, inició la fu g a h a cia la
esta ción d e tren d e Torrejón d e Ard oz.

Pero entonces, com etió u n fa llo.

Du ra nte su ca m ino d ecid ió pa ra r en u na posa d a pa ra tom a r a lg o d e com id a . Fu e entonces,
cu a nd o el posa d ero, extra ñ a d o por los bu enos m od a les d el cliente, ina propia d os pa ra la
ind u m enta ria q u e lleva ba pu esta , sospech ó y d ecid ió lla m a r a la Gu a rd ia Civil .

Los a g entes se persona ron rá pid a m ente pa ra d etener a l sospech oso e interrog a rlo.

É ste no opu so resistencia a lg u na , sin em ba rg o, tra s ca m ina r u n pa r d e pa sos, M a teo M orra l se
g iró repentina m ente y sa ca nd o d e im provisto u na pistola , le d escerra jó u n tiro a l a g ente.
Seg u id a m ente, sin a pena s tiem po pa ra q u e los presentes a sim ila ra n lo q u e a ca ba ba d e ocu rrir,
d irig ió el a rm a contra su pech o y se q u itó la vid a .

M a teo M orra l fu e u n m á rtir pa ra tod os a q u ellos con los q u e com pa rtía ca u sa .

U n a ñ o d espu és d el a tenta d o se d ecid ió rea liza r u na esta tu a en reconocim iento a la s víctim a s.
Dich o m onu m ento se su fra g ó popu la rm ente.

M á s ta rd e, d u ra nte la Gu erra Civil, la esta tu a fu e d estru id a por los com u nista s y los a na rq u ista s, y
la ca lle, pa só a lla m a rse Ca lle d e M a teo M orra l en h om ena je a l persona je.

Fina liza d a la g u erra y con m á s tropa s na ciona les en M a d rid , la ca lle recu peró sed nu evo su
nom bre orig ina l.

Posteriorm ente, se volvería a rea liza r u n m onu m ento a la a ltu ra d el nú m ero 88 d e la Ca lle M a yor
( lu g a r d ond e ocu rrió el a tenta d o) .
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"Buscando que una editorial apueste por mi trabajo"

Más información sobre José Antonio López Medina en su blog

E l ba lcón d esd e el q u e se la nzó la bom ba está señ a liza d o a ctu a lm ente con u na ra m a d e pa lm a .

Actu a lm ente, d ese 1 963, ca d a 31 d e m a yo el persona l d el resta u ra nte Ca sa Ciria co, por a q u el
entonces resta u ra nte Ba liñ a s, rea liza u na ofrend a flora l en el peq u eñ o m onu m ento com o
h om ena je a los veintioch o m u ertos y cien h erid os q u e prod u jo el a tenta d o.

Qu ed e en nu estra m em oria el h om ena je a la s inocentes víctim a s y nu estra repu lsa y a bsolu ta
cond ena a tod os a q u ellos a ctos terrorista s su frid os d u ra nte nu estra h istoria .

¡ E l terror, el m ied o y la ba rba rie ja m á s será ju stifica ble!

El antiguo monumento al atentado contra el rey Alfonso XIII (Fuente: Wikimedia Commons).

https://historiasdeuninstanteoficial.wordpress.com/


El Madrid de anteayer...

El Arco de Cuchilleros

Hoy nos asomamos de nuevo a
esta ventana en el tiempo de
nuestro Madrid para observar
un castizo rincón del Viejo Ma-
drid: el Arco de Cuchilleros, me-
diente el cual podemos salvar el
desnivel entre la Cava de San
MIguel y la Plaza Mayor, me-
diante una calle de evocador
nombre: Escalerilla de Piedra.

P a ra ello, tra em os a esta
pá g ina u na evoca d ora
ta rjeta posta l, ed ita d a por

J . L. Ga lleg os, con el nú m ero d e
Depósito Leg a l B. 1 9.463- X, lo q u e
nos a cla ra el a ñ o d e su pu blica -
ción: 1 967, perteneciente a la co-
lección d e M a rio Sá nch ez
Ca ch ero.

Es cierto q u e, en bu ena m ed id a ,
pocos son los ca m bios q u e h a
su frid o esta zona a lo la rg o d e
los a ñ os, sa lvo los q u e a fecta n a l
pa vim ento y a la ilu m ina ción, el
ú ltim o d e los cu a les, pea tona lizó
el tra m o d e ca lza d a a bierto ba jo
el a rco, red u ciend o el espa cio
pa ra los coch es y elim ina nd o la s
pla za s d e a pa rca m iento q u e,
com o vem os d esd e nu estra ven-
ta na , ca si m onopoliza n los po-
pu la res Sea t 600.

Vem os q u e ya existía el fa m oso m esón La s Cu eva s d e Lu is Ca nd ela s, a bierto en 1 949 en el loca l q u e
ocu pa ba h a sta entonces la Ca sa d e Com id a s La E xtrem eñ a . Se d ice q u e el leg end a rio ba nd olero
m a d rileñ o tu vo u no d e su s refu g ios en este lu g a r, a ntes d e a brirse los com ercios m enciona d os.

Lla m a la a tención el pod eroso recla m o, en lla m a tivo color rojo, d el resta u ra nte La s Reja s, cerra d o
recientem ente, em pla za d o d entro d el m ism o a rco. E l ca rtel se m a ntu vo a la vista h a sta principios d e
1 970. Pa ra cu riosid a d d el lector, y d el posible coleccionista , d eja rem os ca er q u e existen ta rjeta s pos-
ta les d e este m ism o lu g a r u na vez retira d o el ca rtelón, con la "cica triz" q u e d ejó en el lu g a r en q u e
esta ba colg a d o bien visible.



39

Dossier

“Por encima de todo admiro el azul del cielo. ¡Qué color tan maravilloso! ¡Qué cielo

más transparente! ¡Qué profundidades más infinitas se extienden en la bóveda del

cielo! Parece como si el más bello lago italiano de aguas azules y cristalinas se

hubiera derramado ante nosotros.”

A sí vio el cielo d e M a d rid Ad olf Pawi ski, profesor pola co q u e visitó Espa ñ a entre
octu bre y d iciem bre d e 1 880 y pu blicó Hiszpania. Listy z podró y, es d ecir,
España. Cartas del viaje, consid era d o com o libro m á s com pleto sobre Espa ñ a

ed ita d o en Polonia d u ra nte el sig lo XI X, el cu a l, ofrece a bu nd a nte inform a ción sobre
M a d rid .

Si bien le cu po a M a llorca el h onor d e h osped a r d u ra nte u n tiem po a u no d e los
pola cos m á s ilu stres, Fed erico Ch opin, - no obsta nte, M a d rid fu e testig o d el virtu osism o
d el g erm a no- h ú ng a ro Ferenc Liszt – la presencia d e pola cos en M a d rid está
íntim a m ente lig a d a a a contecim ientos rea lm ente im porta ntes com o, por ejem plo, el 2
d e m a yo d e 1 808, pu esto q u e u nos m eses a ntes d e la fa m osa ba ta lla d e Som osierra ,
encontra m os jinetes pola cos d e la Gu a rd ia I m peria l q u e, contra lo a firm a d o en
a lg u na s m em oria s, pa rticipa ron en la represión d el leva nta m iento popu la r. Seg ú n el
m a estro cerra jero José Bla s M olina y Soria no, “a las tres de la tarde me avisó Miguel
Orejas, hijo de Frutos el peluquero, de que eran llevados al cuartel de los polacos
cuantos paisanos hallaban armados para quitarles la vida” , cu a rtel este q u e no era
sino el d e Sa n Gil y q u e, d u ra nte la ocu pa ción fra ncesa , se le conocería , precisa m ente,
com o Cu a rtel d e los Pola cos por a lberg a r a la ca ba llería lig era pola ca .

Por su pa rte, los testim onios d eja d os por los via jeros pola cos q u e visita ron Espa ñ a
d u ra nte el sig lo XI X resu lta n su m a m ente interesa ntes por no provenir, precisa m ente,
d e visita ntes fra nceses o ing leses, g enera lm ente, ca rg a d os d e id ea s preconcebid a s – en
este sentid o, ta m bién resu lta n su m a m ente interesa ntes los testim onios d e ilu stres
visita ntes ru m a nos - . Así, por ejem plo, Tom a sz Fra nciszek Ba rtm a ski, ing eniero y
via jero a l q u e se d ebe, na d a m enos, q u e la propu esta d el tra za d o d e u n ca na l en el
lu g a r en el q u e, a ñ os m á s ta rd e, se constru iría el ca na l d e Su ez, y q u e d u ra nte su
resid encia en Espa ñ a – entre 1 844 y 1 851 – cola boró en la constru cción d el ferroca rril d e
M a d rid a Ara nju ez, d ecía d e nu estra ciu d a d lo sig u iente:

“La capital de España está situada en una colina inclinada y es una ciudad bonita,
ordenada y grande [...]. Fuera de la ciudad se ve la Sierra de Guadarrama, que la
abastece de granito y madera. El presidente de la ciudad (alcalde) ha conseguido en

DOSSIER:

Polonia en Madrid

Coordinador: Jorge Martín Quintana

Profesor de Lengua Castellana y Literatura en un colegio y

profesor de Actividades Culturales en la Universidad San Pablo CEU
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los dos últimos años que esta capital sea un modelo de orden. Todas las aceras están hechas de
baldosas de granito gris, tan largas que una sola pieza es suficiente delante de una casa. Nada
puede salir a la acera; las puertas e incluso las ventanas tienen que abrirse hacia el interior de la
casa. Ningún escalón, canalón o pilar, o el muro de apoyo, puede salir fuera de la línea de la
calle y las casas” .

A pesa r d e la d ista ncia y d e la s profu nd a s d iferencia s entre a m ba s na ciones, la sim pa tía entre
pola cos y espa ñ oles viene d e a trá s y h a sid o m u tu a , d e m od o q u e, con este nu evo especia l sobre
u n pa ís d el Centro y Este d e Eu ropa , espera m os contribu ir a u n m a yor y m á s profu nd o
a cerca m iento d e a m bos pu eblos, sa ca nd o, pa ra ello, a la lu z, el rico pa trim onio cu ltu ra l
rela ciona d o con Polonia q u e los m u seos m a d rileñ os cu stod ia n.

Así, si lo q u e a firm a Przyborowski es cierto, a l term ina r d e leer este especia l, q u izá pod a m os oír
resona r por la s ca lles d e M a d rid Zimna woda, dobra!, la fra se en pola co q u e lleg a ron a
a prend er los a g u a d ores pa ra ofrecer a g u a a u nos sed ientos pola cos q u e, por cierto, ju zg a ron la
fra ncesa d a com o u n inva sión inju sta .

N o q u isiera term ina r esta presenta ción sin a g ra d ecer a tod os los cola bora d ores su g entil y d octa
pa rticipa ción en este especia l, si bien, q u isiera a g ra d ecer especia lm ente a E rnest Kowa lczyk,
coord ina d or d e proyectos d el I nstitu to Pola co d e Cu ltu ra , su com prom iso pa ra m a teria liza rlo, a sí
com o su s a m a bles y eru d ita s orienta ciones.

Com o siem pre, espera m os d eleita r y sorprend er a los lectores d e La Gatera de la Villa con
nu evos d escu brim ientos.

Imagen: Adamtelp (pixabay.com)
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Polonia y Madrid

Texto: Mirosława KubasParadowska

Directora del Instituto Polaco de Cultura en Madrid

Cuando uno piensa en la presencia extranjera en Madrid, los polacos no son la primera
nacionalidad que destaca. De hecho, a lo largo de los siglos, en la capital española encontrar
a un polaco por la calle era una cosa insólita. La distancia geográfica que separa a los dos
países y los relativamente pocos intereses en común se reflejaron en el escaso número de los
viajeros del país del Vístula a España. Sin embargo, por muy marginal que fuese en algunas
épocas, esta presencia ha existido y sigue existiendo, tal y como podemos apreciar en los
textos que siguen más adelante. De hecho, hoy en día viven en España más de 50 mil polacos,
la tercera parte en la capital española y sus alrededor.

L a Com u nid a d d e M a d rid escond e en su
h istoria y en su pa trim onio a rtístico-
cu ltu ra l a lg u nos secretos pola cos. Por

a q u í pa sa ba n los em ba ja d ores, envia d os por
los reyes pola cos, pa ra tra ta r d iferentes
a su ntos d e Esta d o en la tem pra na época
m od erna . A pocos kilóm etros d e la ciu d a d , en
Alca lá d e H ena res, a fina les d el sig lo XV y a
principios d el sig lo XVI , el im presor Esta nisla o
Polono esta bleció los fu nd a m entos pa ra la
ind u stria tipog rá fica espa ñ ola . E n M a d rid se
ed itó ta m bién el prim er libro sobre Polonia en
ca stella no, Una breve y sumaria descripción
del Reyno de Polonia, d e N icolá s Secovio,
d iplom á tico pola co en la corte d e Felipe I I . Por
M a d rid pa sa ba el itinera rio d e los via jeros
pola cos: escritores, a rtista s, pereg rinos,
científicos e intelectu a les. E n los reg istros d el
H otel Pa la ce, a l la d o d e la Fu ente d e N eptu no,
se pu ed e a precia r tod a vía la firm a d e M a ria
Sk od owska - Cu rie, q u ien visitó M a d rid en
va ria s oca siones con su s h ija s. Aq u í inclu so
na cía n a m ores, com o el q u e su rg ió entre el
prom eted or filósofo Wincenty Lu tosławski, tío
d el g ra n com positor Witold , y la joven poetisa
g a lleg a , Sofía Ca sa nova , q u e se conocieron en
la corte d e Alfonso XI I .

Los pola cos no solo visita ba n M a d rid , ta m bién
d ecid ía n perm a necer a q u í d u ra nte m á s
tiem po, contribu yend o a la vid a y a l d esa rrollo
d e la ciu d a d . Este fu e el ca so d el ing eniero y
m ilita r Tom a sz Ba rtm ański. E n solo tres a ñ os

d e esta ncia en la ca pita l espa ñ ola ( 1 845- 48) ,
no solo tra ba jó en la constru cción d e u na d e
la s prim era s línea s d e ferroca rril q u e
conecta ba M a d rid con Ara nju ez, sino q u e
ta m bién fu e el fu nd a d or d e la prim era fá brica
d e g a s en la ca pita l ( en a q u el entonces se
u sa ba el g a s pa ra la ilu m ina ción d e la s ca lles) .
Otro m ilita r e inventor, J ózef Zieliński fu e
propieta rio d e u na fá brica d e a g u a
ca rbona ta d a en M a d rid a principios d e los
a ñ os ‘ 50. E n la seg u nd a m ita d d el sig lo XI X u n
sa cerd ote pola co, Feliks Różański, d irig ió la
biblioteca d el Rea l M ona sterio d e Sa n Lorenzo
d e E l Escoria l, enca rg á nd ose d e resta u ra r y
org a niza r su va liosa colección d e m a nu scritos.

La presencia pola ca se intensificó en el sig lo
XX. Ya en la s prim era s d éca d a s vivía n en
M a d rid a rtista s y escritores, com o J ózef
Pa nkiewicz o Ta d eu sz Peiper, q u e no solo se
a cerca ron a los á m bitos a rtísticos m a d rileñ os,
sino q u e a d em á s ju g a ron u n pa pel im porta nte
en la d ifu sión d el conocim iento d e Polonia en
Espa ñ a inm ed ia ta m ente d espu és d el fina l d e
la Prim era Gu erra M u nd ia l. U na vez fina liza d a
la Seg u nd a Gu erra M u nd ia l, se a senta ron en
Espa ñ a va rios pola cos q u e esta ba n en
d esa cu erd o con el nu evo rég im en im pu esto
por la U nión Soviética en Polonia en la
seg u nd a m ita d d e los a ñ os cu a renta . Este fu e
el ca so d el poeta , escritor y tra d u ctor J ózef
Łobod owski, q u e vivió en M a d rid d u ra nte
cu a tro d éca d a s. Aq u í se a fincó ta m bién
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Ga briela M a kowiecka q u ien, tra s h a cer el
d octora d o en la U niversid a d Com plu tense
( entonces la U niversid a d Centra l d e M a d rid ) ,
fu e la crea d ora d e los Estu d ios Esla vos en

d ich a u niversid a d . Por ra zones d e espa cio es
im posible nom bra r a tod os los representa ntes
d e la com u nid a d pola ca en M a d rid en a q u ella
época , a u nq u e h a y q u e m enciona r por lo

Józef Pankiewicz. Calle de Madrid (1916-1918) Óleo sobre lienzo, 72 x 60 cm. Vista desde la terraza de su casa en la C/ Alberto

Aguilera Autor de la fotografía: Emilio Quintana Pareja. Fuente: https://www.flickr.com/photos/eq/4420044232
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m enos a lg u nos, com o Ka rolina Ba becka , J ózef
Potocki, Jerzy Ra dłowski, Ka zim ierz Tylko y el
pa d re M a ria n Wa lorek.

Tra s el d erru m be d el sistem a soviético en 1 989
y, especia lm ente, d espu és d e la entra d a d e
Polonia en la U nión Eu ropea , l leg a ron a
M a d rid m á s pola cos, q u e h oy en d ía viven y
tra ba ja n a q u í perfecta m ente integ ra d os con la
socied a d espa ñ ola , pero sin olvid a rse d e su s
ra íces. E ncontra m os en la ca pita l d e Espa ñ a y
en su s a lred ed ores d iferentes a socia ciones
pola ca s q u e tienen su s g ru pos folclóricos,
escu ela s pa ra niñ os pola cos, u n Centro d e
I nterés Pola co en la Biblioteca Pú blica d e
Va lleca s e, inclu so, u n resta u ra nte pola co cu yo
nom bre, La Polonesa, se h a ce eco d e la g ra n
tra d ición m u sica l d e nu estro pa ís.

U n tem a a pa rte son los objetos rela ciona d os
con Polonia q u e se encu entra n en los m u seos y
biblioteca s m a d rileñ a s. Cu a d ros, m ed a lla s y
libros, entre otros, cu ya presencia ta l vez no se
d ivisa en u na prim era m ira d a , pero está n a q u í
espera nd o a ser d escu biertos. E n el Pra d o, en
Thyssen- Bornem isza , en Lá za ro Ga ld ia no, en
biblioteca s y a rch ivos, se pu ed en encontra r
peq u eñ os y g ra nd es, a ntig u os y m á s recientes.
Ca d a u no d e ellos cu enta no solo su propio
pa sa d o, sino q u e ta m bién a yu d a a entend er la
h istoria d e Polonia en u n sentid o m á s g enera l.

Por ta nto, h a y q u e a precia r esta inicia tiva d e
investig a r d e form a ta n extensa la presencia
pola ca – m a teria l e inm a teria l– en M a d rid .
Desd e el I nstitu to Pola co d e Cu ltu ra , u na
institu ción q u e se enca rg a oficia lm ente d e la
prom oción d e la cu ltu ra pola ca en Espa ñ a y
q u e h a ce tod o lo posible pa ra fom enta r el
m u tu o conocim iento y bu ena s rela ciones entre
a m bos pa íses, m e g u sta ría reitera r m i
a g ra d ecim iento a la red a cción d e La Ga tera
d e la Vil la por brind a rm e la oca sión d e

com pa rtir con su s lectores esta s breves
reflexiones.

Por ú ltim o, pero no m enos im porta nte, q u ería
a g ra d ecer especia lm ente a Jorg e M a rtín, el
a rtífice d e la inicia tiva d e pu blica r u n d ossier en
este nú m ero sobre la s rela ciones entre Polonia
y M a d rid , reu niend o textos d e a u tores pola cos
y espa ñ oles expertos en el tem a . M is
felicita ciones a tod os ellos. Espero q u e los
lectores a prend a n m u ch o d e esta s pá g ina s.

Gabriela Makowiecka, fundadora de los Estudios Eslavos en

la Universidad Complutense de Madrid. Fuente: Archivo del

Instituto Polaco de Cultura en Madrid.
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Polonia en la Edad Moderna

a través de las monedas y medallas

conmemorativas de

los museos madrileños.

Texto: Jorge Martín Quintana

La presencia en los museos madrileños de un rico conjunto de medallas, monedas y, en
general, fondos relacionados con la Historia de Polonia supone una oportunidad para
favorecer el mutuo acercamiento de estas dos naciones europeas que tan profunda impronta
dejaron en la Historia de Europa.

Introducción.

L a inva sión m ong ol q u e a soló el Este d e
Eu ropa d u ra nte la prim era m ita d d el sig lo
XI I I im pa cta ría d e m a nera d ecisiva en

tod a esta á rea , cond iciona nd o, en bu ena
m ed id a , su d evenir h istórico. E n el ca so d e la
Ru s d e Kiev, la tra d iciona l inesta bil id a d y
fra g m enta ción política q u e h a bía
ca ra cteriza d o a esta entid a d política ,
especia lm ente d esd e la m u erte d e Svia tosla v I ,
y m á s a ú n, d esd e el consejo d e Liu bech d e
1 097, l levó a su s vecinos, Litu a nia y Polonia , a
esta blecer a lia nza s con principa d os limítrofes
— com o Pskov o Ga litzia - Volinia ,
respectiva m ente— con el fin d e leva nta r u na
sólid a ba rrera contra la s incu rsiones d e los
inva sores a siá ticos. E n pa ra lelo, la fu nd a ción y
prog resiva consolid a ción d e M oscú lleva rá a
su s g oberna ntes a reivind ica r los territorios q u e
u na vez estu viera n ba jo sobera nía ru ríkid a ,
proyecto q u e im pu lsa rá , entre otros, el príncipe
m oscovita I vá n I I I ( 1 462 – 1 505) .

Por su pa rte, el sig lo XI I I fu e ta m bién testig o d el
a senta m iento d e la Ord en Teu tónica en la
m a rg en d e izq u ierd a d el Vístu la a la q u e
Conra d o, d u q u e d e M a zovia ( 1 228) , h a bía

invita d o con el fin d e frena r la s incu rsiones d e
la s tribu s d e los pru sia nos y los ya tving ios1.

Por otro la d o, Alberto d e Bu xh oevd en fu nd a
en 1 202 la conocid a com o H erm a nd a d d e la
Espa d a o H erm a nos d e la M ilicia d e Cristo d e
Livonia , a senta d a en la Terra Mariana,
bá sica m ente la a ctu a l Letonia , los cu a les
a va nza ron ta nto h a cia Estonia com o h a cia
Litu a nia , d el m ism o m od o q u e la Ord en
Teu tónica a va nza ría h a cia el Este, contra el
principa d o ru sino d e N ovg orod 2, cu yo
príncipe, Aleja nd ro N evsky, d errota ría a los
cru za d os en el la g o Peipu s ( 1 242) .

La lu ch a contra la Ord en Teu tónica no
contribu yó sino a reforza r a la tribu d e los
litu a nos cu yo Gra n Du q u e Ged im ina s
( 1 31 6– 1 341 ) se a nexiona ría bu ena pa rte d e los
principa d os esla vos ortod oxos q u e se
loca liza ba n en el territorio q u e,
a proxim a d a m ente, ocu pa Bielorru sia en la
a ctu a lid a d , d e m od o q u e d u ra nte la seg u nd a
m ita d d el sig lo XI V a sistim os a u na d u ra
pu g na entre Litu a nia y M oscú por lo q u e fu era
la Ru s d e Kiev, inclu yend o la a ctu a l U cra nia
— en com petencia con Polonia ta m bién— ; no
obsta nte, esta lu ch a llevó a los d u q u es litu a nos

1 LUKOWSKI, J. y ZAWADZKI, H.: Historia de Polonia, p. 30.
2 KASEKAMP, A.: Historia de los Estados bálticos, pp. 34-35.
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a consid era r la a lia nza con Polonia com o la
m á s a cepta ble, d e m od o q u e u no d e ellos,
Jog a ila / Ja g ellón, contra ería m a trim onio con
la reina Ed u vig es I d e Polonia ( U nión d e
Krewo, 1 385) , inicia nd o su reina d o en Polonia
en 1 386 com o Vla d isla o I I y, con él, la d ina stía
ja g ellón.

La d errota d e la Ord en Teu tónica en Gru nwa ld
( 1 41 0) a m a nos d e los pola cos y los litu a nos
contribu yó a esta blecer frontera s esta bles en el
á rea entre a m ba s pa rtes, pero la conq u ista
m oscovita d e N ovg orod ( 1 478) pone a los
ru sos en conta cto d irecto con Livonia : m enos
d e u n sig lo d espu és, tra s la ba ta lla d e
E rg em e/ E rm es ( 1 560) , estos d errota n a la
confed era ción livona — constitu id a por
obispos, ca ba lleros d e la a ntig u a H erm a nd a d
d e la Espa d a o ciu d a d es com o Reva l— , lo q u e
im plica rá la entra d a en escena d e otro
prota g onista : Su ecia . Y es q u e los m iem bros d e
la confed era ción, a nte el a va nce ru so,
l la m a rá n en su a u xil io a l m ona rca
esca nd ina vo E rik XI V, enca nta d o d e pod er
esta blecer pu ertos com ercia les en el á rea , lo
q u e no solo estim u la ría el com ercio bila tera l
entre Ru sia y Su ecia , sino q u e consolid a ría
— frente a Dina m a rca — la posición su eca en el
Bá ltico, vía com ercia l fu nd a m enta l d e la
Eu ropa d e la Ed a d M ed ia y a u n M od erna .

Es, d esd e ese m om ento cu a nd o ta nto Alberto
d e H oh enzollern, m a estre d e la ya
secu la riza d a Ord en Teu tónica , com o Gotth a rd
Kettler, a ntig u o m a estre d e la Ord en Livonia ,
som eten los respectivos territorios ba jo su
sobera nía , Cu rla nd ia y Sem ig a lia , por u n la d o,
y la Pru sia d u ca l, a l va sa lla je pola co ( Alberto
en 1 525 y Gotth a rd en 1 561 ) , m ientra s q u e la
ciu d a d d e Da nzig / Gd á nsk h u bo sid o
reincorpora d a en 1 425.

E n ju lio d e 1 569, d u ra nte la Dieta celebra d a en
Lu blin, na cía La Com u nid a d d e la s Dos
N a ciones, la Pola ca y la Litu a na 3 — q u e inclu irá
territorios q u e h oy se d istribu yen entre
Bielorru sia , U cra nia o Letonia y, d esd e lu eg o,
Polonia y Litu a nia — g ra cia s a los esfu erzos d e
Seg ism u nd o Au g u sto, a la sa zón, el ú ltim o

m on a rc a d e l a d i n a stía J a g el l ón . E n 1 572
Seg i sm u n d o Au g u sto m oría si n h ered eros,
si en d o el eg i d o c om o su c esor E n ri q u e d e
Va l oi s, h erm a n o d e Ca rl os I X d e F ra n c i a — d e
1 56 0 a 1 574 — , l o q u e i m pl i c a ba evi ta r l a
el ec c i ón d e u n Ha bsbu rg o q u e pu d i era
forta l ec er el pod er rea l fren te a l a peq u eñ a y
m ed i a n a n obl ez a , d esvi n c u l a r el tron o d e
c u a l q u i er fa m i l i a d e m a g n a tes o d e l a
szlachta (grosso modo, peq u eñ a y m ed i a n a
n obl ez a ) q u e pu d i era perj u d i c a r a su s ri va l es
y, en su m a , c ol oc a r en el tron o a u n
m on a rc a d ébi l q u e estu vi era d i spu esto a
a c epta r l o q u e l os n obl es q u i si era n : p a ra el l o,
em pl ea ría n l os c on oc i d os c om o a rtíc u l os
en ri q u i a n os q u e se c om pl em en ta ba n c on l os
pacta conventa4 . Esta si tu a c i ón d e d ebi l i d a d
e i n esta bi l i d a d c on tri bu yó d ec i si va m en te a
q u e E n ri q u e, a l m ori r su h erm a n o en 1 574 ,
a ba n d on a ra l a Com u n i d a d p a ra oc u p a r el
tron o d e F ra n c i a .

Enrique de Valois. La dinastía Vasa de
Polonia.

E n el M u seo Lá za ro Ga ld ia no encontra m os
u na m ed a lla conm em ora tiva d e E nriq u e I I I d e
Fra ncia , fech a d a en 1 573 — si bien, la d a ta ción

3 Historia de Polonia, p. 81.
4 Historia de Polonia, p. 84.

Figura 1. Medalla conmemorativa
de Enrique III, Germain Pilon, 1573

(Museo Lázaro Galdiano. Fuente: ceres.mcu.es).
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sería incorrecta , d a d o q u e su corona ción
com o rey d e Fra ncia no se prod u ciría h a sta
1 575— y rea liza d a en bronce, en la q u e
a pa rece la efig ie d el m ona rca y u na
inscripción en la tín en la q u e el Va lois ostenta
los títu los d e rey d e Fra ncia y d e Polonia . Esta
m ed a lla h a sid o a tribu id a a l escu ltor y
m ed a ll ista pa risino Germ a in Pilon ( Fig u ra 1 ) .

Tra s su renu ncia a l trono pola co, le su ced erá
Esteba n I Ba th ory d e Som lya ( 1 576– 1 586) , el
cu a l d eja rá a su sobrino, Seg ism u nd o Ba th ory

d e Som lya , a l frente d el principa d o d e
Tra nsilva nia y d e q u ien tenem os en el M u seo
Arq u eológ ico N a ciona l u n tá lero d e pla ta con
su efig ie ( Fig . 2) .

A Esteba n I le su ced erá Seg ism u nd o I I I Va sa ,
rey d e Polonia entre 1 587 y 1 632 y d e Su ecia
d esd e 1 592: la d ina stía Va sa provenía d e
Su ecia y, con su elección, los pola co- litu a nos
espera ba n crea r u n bloq u e su ficientem ente
pod eroso pa ra contra rresta r la presión ru sa
sobre el Bá ltico y recu pera r los pu ertos
estonios5; sin em ba rg o, los su ecos recela ba n
d e ese proyecto, lo q u e su m a d o a l ca tolicism o
m ilita nte d e Seg ism u nd o, cond u ciría a l
d estrona m iento d e este y la eleva ción a l trono
d e su tío Ca rlos, q u e pa sa rá a convertirse en
Ca rlos I X d e Su ecia . M ientra s recla m a ba el
trono su eco, Seg ism u nd o a provech a ría el
conocid o com o “ Períod o d e la s Tu rbu lencia s”
en M oscú , pa ra intenta r h a cerse ta m bién con
el trono m oscovita , h a sta el pu nto d e log ra r
q u e su h ijo, el fu tu ro Vla d isla o I V, fu era eleg id o
en 1 61 0 za r d e Ru sia por los propios boya rd os
ru sos, si bien la contesta ción a l reina d o d e u n
pola co sobre el trono ru so no se h izo espera r
y, d el m ism o m od o q u e en Su ecia , se su scitó a
otro za r, M ig u el Rom a nov ( 1 61 3) . E n el m a rco
d el enfrenta m iento ru so- pola co se d esa rrolló la
Gu erra d e Sm olensko ( 1 632- 1 634) q u e term inó
con u na g ra n d errota m oscovita a m a nos d e
los pola cos6.

E l M u seo Lá za ro Ga ld ia no a tesora tres pieza s
d e sing u la r va lor pa ra a cerca r a los m a d rileñ os
este convu lso períod o d e la H istoria d e Eu ropa :

E n prim er lu g a r, nos encontra m os con u na
m oned a d e pla ta d e tres g rosch en a cu ñ a d a en
1 596 y en la q u e a pa rece la efig ie d e
Seg ism u nd o I I I Va sa ( Fig . 3) .

Por otro la d o, d e 1 645, tenem os u n d u ca d o d e
oro d e La d isla o I V Va sa , en la q u e este
m ona rca se titu la rey d e Polonia y d e Su ecia y
d u q u e d e Litu a nia , Ru sia y Pru sia . E n el reverso
se representa la ciu d a d Gd á nsk ba jo triá ng u lo
ra d ia nte y en el exerg o, el escu d o d e la ciu d a d
( Fig . 4) .

Figura 2. Tálero de plata con la efigie de Segismundo Bathory

de Somlya, 1591 (Museo Arqueológico

Nacional. Fuente: ceres.mcu.es).

5 Historia de Polonia, p. 91.
6 Historia de Polonia, p. 90.

Figura 3. Moneda de plata de tres groschen
con la efigie de Segismundo III Vasa, 1596

(M. L. G. Fuente: ceres.mcu.es).

Figura 4. Ducado de oro con la efigie de Ladislao IV Vasa, 1645

(M. L. G. Fuente: ceres.mcu.es).
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Por ú ltim o, encontra m os pru eba s d e plom o
d el a nverso y el reverso d e la m ed a lla
conm em ora tiva d e la victoria d e Vla d isla o I V
en la ba ta lla d e Sm olensk, pieza s d a ta d a s en
1 636. E n el reverso, a pa rece Vla d isla o I V a
ca ba llo a l frente d e su ejército y, sobre el
m ona rca , vu ela u n á ng el q u e porta u na pa lm a
y u na corona d e la u rel. E l Va sa se d irig e h a cia
d os g ru pos d e persona jes con d istinta
ind u m enta ria q u e pa recen inclina rse en señ a l
d e rend ición. Orla nd o la m ed a lla , en la pa rte
su perior, se pu ed e leer la leyend a E T BE LLO E T
PACE COLE N DU S, m ientra s q u e en la pa rte
inferior se lee TU RCAE PACE M FE RE N TES E T
SU ECI . E n el a nverso, a pa rece en prim er
térm ino u n persona je m onta d o a ca ba llo q u e
pod ría id entifica rse con Vla d isla o I V y a l fond o
la ciu d a d d e Sm olensk. Dos persona jes se
a rrod il la n a nte él en u na sentid a a ctitu d d e
a g ra d ecim iento por el socorro recibid o. E n
torno a esta escena pu ed e leerse la leyend a
SM OLE N SCV OBSI DI ON E LI BE RATV M OSCI
SVBI VGATI SI GN A DVCES .. . . DE I OPT M AX
AVSPI CI O I N VI CT VLADI SLAT I V POL SVECI AE
REG ARM I S VI CTRI C ( Fig . 5) . La pru eba se
a tribu ye a l pla tero d e orig en a lem á n Seba stia n
Da d ler ( 1 586– 1 657) a l q u e verem os insta la d o
en Da nzig / Gd á nsk en 1 634.

Rel a ci on a d o con este m on a rca en con tra m os,
ta m bi én en el Lá za ro Ga l d i a n o, d os m ed a l l a s
con m em ora ti va s d e Gu sta vo Ad ol fo I I , h i j o y
su cesor d e Ca rl os I X d e Su eci a . Gu sta vo
Ad ol fo se en fren ta ría exi tosa m en te con tra
Ru si a y, a con ti n u a ci ón , con tra Pol on i a ,
vi ctori a s q u e fa vorecería n l a en tra d a d e esta
a u tén ti ca poten ci a protesta n te en l a Gu erra
d e l os Trei n ta Añ os. Preci sa m en te, u n a d e l a s
m ed a l l a s, fech a d a en 1 632 , y rea l i za d a por

Seba sti a n Da d l er, con m em ora l a vi ctori a d el
su eco en l a ba ta l l a d e Brei ten fel d ( Fi g . 6) . La
otra , ta m bi én en el M u seo Lá za ro Ga l d i a n o y
d a ta d a en tre 1 61 1 - 1 632 , represen ta en el
reverso u n Ave Fén i x en tre l a s l l a m a s ba j o sol
ra d i a n te.

M ientra s Su ecia se convertía en u na pod erosa
potencia , los cosa cos d e U cra nia se a lza ba n
contra los pola cos y se ponía n ba jo el a m pa ro
d e M oscú h a ciend o retroced er la s frontera s d e
la Com u nid a d a la m a rg en izq u ierd a d el
Dniéper. E n a g osto d e 1 655, la m a yor pa rte d e
Litu a nia h a bía sid o inva d id a por los ru sos y,
pa ra frena rlos, Ca rlos X d e Su ecia conq u ista ba
Va rsovia , a contecim iento d ra m á tico q u e h a
pa sa d o a la H istoria d e Polonia com o E l
Dilu vio. Reina ba en esa d ifíci l coyu ntu ra Ju a n
Ca sim iro I I Va sa , d el cu a l tenem os u n tá lero d e
pla ta en el M u seo Lá za ro Ga ld ia no. Da ta d o en
1 650, en su a nverso se representa el bu sto
corona d o d el m ona rca y se lee la leyend a
I OAN CAS: D: G: REX POL & SU E : M :D: L: P: R:,
es d ecir, q u e a ú n se titu la ba rey d e Su ecia . E n
el reverso, se representa el escu d o d e la ciu d a d
d e Da nzig ( Fig . 7) .

Ju a n I I Ca sim iro Va sa ( 1 609– 1 672) lu ch ó a l
servicio d e los Ha bsbu rg o contra Fra ncia en el
contexto d e la Gu erra d e los Treinta Añ os, y
Felipe I V lleg ó a proponerle pa ra u n
im porta nte pu esto — se ba ra ja el d e a lm ira nte
y a u n virrey— , pero en su via je h a cia
Ba rcelona , sería ca ptu ra d o por ord en d e
Rich elieu .

Ta les reveses m ilita res le persu a d ieron d e la
necesid a d d e h a cer reform a s d irig id a s a
forta lecer el pod er ejecu tivo y fa vorecer u na

Figura 5. Prueba de la medalla conmemortaiva de la Victoria

de Vladislao IV en la batalla de Smolensk, 1636

(M. L. G. Fuente: ceres.mcu.es).

Figura 6. Medalla de plata dorada conmemorativa

de la victoria en la batalla de Breitenfeld, 1632

(M. L. G. Fuente: ceres.mcu.es).
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Figura 7. Tálero de plata con la efigie de Juan

Casimiro II Vasa, 1650 (M. L. G. Fuente: ceres.mcu.es).

m a yor efica cia a tod os los niveles, pero el
secu la r tem or d e la szla ch ta a perd er
privileg ios y liberta d es fru stra ron d ich os
proyectos. Ante ta l perspectiva , d ecid ió a bd ica r
y retira rse a Fra ncia , d ond e fa llecería ,
h a ciénd olo, concreta m ente en N evers. N o
pod em os olvid a r q u e su esposa era M a ría
Lu isa d e Gonza g a - N evers, h ija d el d u q u e d e
N evers, d e q u ien el M u seo d e Pra d o pod ría
g u a rd a r u n retra to su yo, u n óleo sobre lienzo
titu la d o Da m a venecia na , d e a u toría a nónim a
y d a ta d o en el sig lo XVI I , en el q u e se h a
creíd o reconocer a M a ría Lu isa , q u e, a ntes q u e
d e Ju a n I I , fu e esposa d e su h erm a na stro
La d isla o I V, d e q u ien h em os h a bla d o m á s
a rriba .

El mítico Jan Sobieski

Tra s el Dilu vio, tra s la s d errota s a m a nos d e
su ecos y ru sos, le l leg a ba a l tu rno a los tu rcos
q u e a provech a ron la d ebilid a d d e la
Com u nid a d pa ra h a cerse con el control d e
extensa s á rea s e im poner u n fu erte tribu to:
cu a nd o pa recía q u e la Com u nid a d iba a
d isolverse, su rg ió la fig u ra d el g ra n hetman
Ja n Sobieski q u ien, no solo expu lsó a los tu rcos
d e á rea s q u e h oy son Polonia y U cra nia , sino
q u e contribu iría d ecisiva m ente a sa lva r Viena
en 1 683 con su célebre ca ba llería a la d a .

Tra s la d errota otom a na a nte Viena , bu ena
pa rte d e la s tropa s tu rca s, se retira ron a la
a ctu a l Eslova q u ia , en torno a la ciu d a d
fortifica d a d e Pa rka ny h a sta d ond e será n
perseg u id a s por la s tropa s d e la Lig a Sa nta

crea d a pa ra frena r el im pa ra ble a va nce tu rco
sobre Eu ropa . E n Pa rka ny ( a ctu a l Stú rovo,
Eslova q u ia ) , la s fu erza s d e la Confed era ción
pola co- litu a na y d el Sa cro I m perio d errota ba n
a la s fu erza s d irig id a s por el Gra n Visir Ka ra
M u sta fá en u na ba ta lla q u e, a d em á s,
su pond rá la libera ción d e H u ng ría , inclu yend o,
la forta leza d e Bu d a y la ciu d a d d e Pest ( 1 686) ,
a sí com o la d e Belg ra d o ( 1 688) . Stú rovo, m á s
q u e la propia ba ta lla d e Viena , su pond rá n el
principio d el fin d el d om inio otom a no sobre el
Este d e Eu ropa .

E l M u seo Lá za ro Ga ld ia no a tesora u na
m ed a lla em itid a en 1 684 q u e conm em ora esta
im porta nte victoria ( Fig . 8) . Fa brica d a en
bronce d ora d o, en el a nverso a pa rece el bu sto
d e I nocencio XI , m ientra s q u e en el reverso la
im a g en d e la Virg en M a ría y el N iñ o presid e la
escena d e lo q u e pa rece u n ca m po d e ba ta lla
sobre el q u e, a su vez, se d esplieg a u n g ra n
esta nd a rte. E l pa pel ju g a d o por los pola cos en
esta ca m pa ñ a es pu esto d e relieve a tra vés d e
la leyend a q u e a pa rece en este la d o d e la
m ed a lla , la cu a l a lu d e a q u e los tu rcos fu eron
d errota d os en Pa rka ny por el rey Ju a n I I I d e
Polonia .

E l esta nd a rte se h a id entifica d o con el tom a d o
a los tu rcos por el rey pola co y q u e d onó a l
Pa pa , el cu a l, a su vez, lo envió a l sa ntu a rio d e
N u estra Señ ora d e Loreto ( I ta lia ) . E n la Sa nta
Ca sa se leva nta la ca pil la d e los pola cos, la
cu a l está d ecora d a , entre otra s escena s, con
u n fresco q u e representa la victoria d e Sobieski
en la ba ta lla d e Viena 7.

7 Hungría en Madrid (I) Después de Viena: la conmemoración de la victoria de la Santa Liga en Parkany.
https://www.revistalarazonhistorica.com/37-1/.

Figura 8. Medalla del papa Inocencio XI conmemorativa de la

victoria sobre el ejército otomano en la batalla de Parkany,

1684 (M. L. G. Fuente: ceres.mcu.es).
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N o es esta la ú nica pieza rela ciona d a con Ja n
Sobieski q u e g u a rd a M a d rid : ta m bién en el
M u seo Lá za ro Ga ld ia no encontra m os u n
pich el — u n tipo d e ja rra d e cerveza — fech a d o
en 1 695 q u e pod ría h a berse u til iza d o a la
m u erte d e Ju a n I I I Sobieski com o elem ento
conm em ora tivo. E n el exterior d el pich el se
d isponen va ria s m oned a s incru sta d a s, tá leros
fech a d os entre 1 572 y 1 621 , m ientra s q u e en la
ta pa encontra m os otra m oned a en la q u e
a pa reen la s efig ies d e Ju a n I I I y d e su esposa
M a ría Ca sim ira , la cu a l l leg ó a Polonia com o
d a m a d e com pa ñ ía d e M a ría Lu isa d e
Gonza g a , la d a m a d el Pra d o a la q u e
a lu d im os m á s a rriba ( Fig . 9) . Resu lta
sig nifica tivo q u e en el interior d e la ba se d el
pich el d escu bra m os otra m oned a en la q u e
a pa rece representa d o Joh a nn Georg , d u q u e
d e Sa jonia .

N ieta d e Sobieski será la reina M a ría
Clem entina Sobieski ( 1 702– 1 735) , la cu a l
a pa rece representa d a en u n peq u eñ o retra to
a la a cu a rela y g u a ch e sobre m a rfil fech a d a
entre fina les d el sig lo XVI I I y principios d el sig lo
XI X q u e g u a rd a el M u seo d el Rom a nticism o
( Fig . 1 0) . M a ría Clem entina se ca só por
pod eres con Ja cobo Estu a rd o, el Pretend iente
Estu a rd o a los tronos d e I ng la terra , Escocia e
I rla nd a cu ya ca u sa fu e sostenid a por los
conocid os com o ja cobita s.

La dinastía de los Wettin-Sajonia

Tra s la m u erte d e Sobieski, su rg ió con fu erza la
fig u ra d el elector d e Sa jonia , Fed erico Au g u sto
I 8 ( 1 670– 1 733) q u e a seg u ró su procla m a ción
com o rey d e Polonia tra s pa g a r los a tra sos q u e
se d ebía n a l ejército d e la Com u nid a d 9.
Fed erico Au g u sto conta ba , a d em á s, con el
a poyo d e Ru sia , pu esto q u e a m bos a spira ba n
a a ca ba r con la su prem a cía su eca en el
Bá ltico; sin em ba rg o, Su ecia no solo respond ió
a los a ta q u es sa jones, sino q u e su scitó a otro
ca nd id a to a l trono pola co, Esta nisla o
Leszczynski. La d errota d e Ca rlos XI I en Polta va

Figura 9. Pichel de plata realizado posiblemente con motivo

de la muerte del rey Juan III de Polonia, 1695

(M. L. G. Fuente: ceres.mcu.es).

Figura 10. María Clementina Sobieski, 1702-1735. Acuarela y

guache sobre marfil

(Museo del Romanticismo).

8 Augusto II de Polonia o Augusto II el Fuerte, también
conocido como Federico Augusto I (Dresde,1670-Varsovia,
1733), fue elector de Sajonia (1694-1733) y rey de Polonia (1697-
1733). VerMuseo Arqueológico Provincial de Ourense.
9 Historia de Polonia, pág. 101.
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( 1 709) a m a nos d e Ped ro el Gra nd e su pu so u n
im porta nte revés pa ra u na Su ecia q u e d eja ría
pa so a Ru sia com o potencia , no solo reg iona l,
sino g loba l, y q u e em pezó a intervenir en los
a su ntos pola cos h a sta el pu nto d e coloca r a
Fed erico I I Au g u sto d e Sa jonia ( Au g u sto I I I d e
Polonia , rey d e la Com u nid a d d e la s Dos
N a ciones entre 1 733 y 1 763) en el trono pola co
frente a Leszczynski, q u e a h ora conta ba con el
a poyo d e Fra ncia .

E n el M u seo Lá za ro Ga ld ia no encontra m os
u na m oned a q u e h a sid o d a ta d a en 1 696,
pero q u e h a sid o a tribu id a a Fed erico Au g u sto
I I I d e Sa jonia ( 1 750– 1 827) , lo cu a l resu lta
l la m a tivo. Tenem os q u e en el reverso d e la
m oned a fig u ra u na inscripción q u e id entifica a l
persona je — cu ya efig ie se presenta en el
a nverso— com o elector d el Sa cro I m perio.
Precisa m ente, en el a nverso, se ind ica q u e es
d u q u e d e Sa jonia — no se a lu d e a Polonia — ,
m ientra s q u e el escu d o d e a rm a s lo vincu la
cla ra m ente a la línea Albertina d e Wettin-
Sa jonia - M eissen ( Fig . 1 1 ) . Si bien es cierto q u e
Fed erico Au g u sto I I I d e Sa jonia h u biera sid o
procla m a d o rey d e Polonia a la m u erte d e
Esta nisla o I I Au g u sto Ponia towski si no h u biera
renu ncia d o en 1 795 a d ich o h onor y q u e, entre
1 807 y 1 81 3, a d em á s d e rey d e Sa jonia
( Fed erico Au g u sto I , rey d e Sa jonia ) ostentó el
títu lo d e d u q u e d e Va rsovia , la cronolog ía d e
este persona je se retra sa u n sig lo en rela ción a
la d a ta ción d e la m oned a . Por otro la d o, h a y
q u e señ a la r q u e en el M u seo d e Bella s Artes d e
Sa n Ferna nd o tenem os u n retra to d el q u e
fu era Fed erico Au g u sto I I I d e Sa jonia , fech a d o
en 1 825, es d ecir, siend o ya rey d e Sa jonia ,
obra d e Ca rl Ch ristia n Vog el von Vog elstein
( Fig . 1 2) .

Así, encontra m os en el ca tá log o u n error, o
bien d e id entifica ción d el persona je, o bien d e
la d a ta ción. I nclu so la ceca , Sa jonia - Dresd e,
resu lta l la m a tiva . Si la fech a fu era correcta , el
persona je con q u ien d ebería rela ciona r es con
Fed erico Au g u sto I d e Sa jonia , conocid o en
Polonia com o Au g u sto I I , d esd e q u e em peza ra
en 1 697 a reina r en la Com u nid a d .

Rela ciona d a con Au g u sto I I , encontra m os en el
M u seo Lá za ro Ga ld ia no u na fu ente y u na
ta pa d e pla ta con u na s inscripciones g ra ba d a s

q u e se correspond ería n con el nú m ero d e
inventa rio rea liza d o en 1 730 en la cá m a ra d e
pla ta d e la corte sa jona d e Dresd e. E n a m ba s
pieza s a pa rece, ta m bién g ra ba d o, u n escu d o
tim bra d o con corona rea l y m a nto cu a rtela d o
d e á g u ila s expla ya d a s corona d a s y jinetes a
ca ba llo con espa d a , esto es, el escu d o d e la
Com u nid a d d e la s Dos N a ciones.

A Au g u sto I I d e Polonia le su ced erá su h ijo,
q u e, com o elector d e Sa jonia , será conocid o
com o Fed erico Au g u sto I I y, com o rey d e
Polonia , Au g u sto I I I ( 1 733– 1 763) . La rela ción d e
este m ona rca con Espa ñ a es estrech ísim a ,

Figura 11. Tálero de plata con la supuesta efigie

de Federico Augusto III de Sajonia, 1696

(M. L. G. Fuente: ceres.mcu.es).

Figura 12. Retrato de Federico Augusto III de Sajonia, 1825

(Museo de Bellas Artes de San Fernando.

Fuente: ceres.mcu.es).
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pu esto q u e su h ija M a ría Am a lia d e Sa jonia se
ca sa rá con el fu tu ro Ca rlos I I I . Otra d e su s h ija s,
M a ría Josefa d e Sa jonia , se ca sa rá con Lu is
Ferna nd o d e Borbón, Delfín d e Fra ncia 1 0, y d e
ella tenem os u n retra to en el M u seo Lá za ro
Ga ld ia no: u n g ou a ch e sobre m a rfil d a ta d o en
1 755 y a tribu id o a l círcu lo d e Ja cq u es Ch a rlier
( Fig . 1 3) .

E n 1 738, Au g u sto I I I d e Polonia reg a la rá a la
pa reja form a d a por su h ija M a ría Am a lia d e
Sa jonia y Ca rlos VI I d e N á poles — d esd e 1 759,
Ca rlos I I I d e Espa ñ a — u n servicio d e m esa d e
porcela na d e M eissen con m otivo d e su bod a ,
reg a lo, por otro la d o, d ecisivo pa ra la
fu nd a ción d e la Rea l Fá brica d e Porcela na d e
E l Retiro. E l g ru eso d e los fond os
m u seog rá ficos espa ñ oles rela ciona d os con la
porcela na m a nu fa ctu ra d a en esta fá brica
provienen d e este reg a lo. Pu es bien, en el
M u seo Cerra lbo y en el M u seo Arq u eológ ico
N a ciona l pod em os encontra r a lg u na s d e esta s
pieza s en la s q u e a pa rece el escu d o d e Polonia
y Sa jonia . Así, en el M u seo Arq u eológ ico

Figura 14. Bandeja de porcelana de Meissen regalada por Augusto III a su hija María Amalia de Sajonia
esposa del futuro Carlos III de España, 1745-1747 (Museo Arqueológico Nacional).

Figura 13. Retrato de María Josefa de Sajonia, 1755

(M. L. G. Fuente: ceres.mcu.es).

10 Luis Fernando de Borbón, Delfín de Francia, era hijo de Luis XV y María Leszczynska, hija, a su vez, de Estanislao I Leszczynsky,
rival y sucesor de los Wettin-Sajonia en Polonia. Por otro lado, Luis Fernando se había casado en primeras nupcias con una hija
de Felipe V.
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N a ciona l encontra m os u na ja rra ( 53845) , u na
ba nd eja ( 53846) , u n enfria d or ( 53848) , u na
m a ncerina ( 53856) y d os fu entes ( 53854 y
53849) d a ta d a s entre 1 745 y 1 748 q u e
form a ría n pa rte d el reg a lo d e bod a s a M a ría
Am a lia y Ca rlos ( Fig . 1 4) . E n tod a s ella s,
a pa recen los escu d os d el Reino d e la s Dos
Sici l ia s y d e Polonia - Sa jonia . De esti lo rococó,
se d ecora n con escena s g a la ntes extra íd a s d e
pintores com o Wa ttea u . E n a lg ú n ca so, com o
el d e la ba nd eja , tenem os u na inspira ción
d irecta en Leçon d’amour d e Wa ttea u ( M u seo
N a ciona l d e Estocolm o) o en m otivos
ca ra cterísticos com o en la Fu ente ( 53849) en
cu ya escena principa l observa m os ju nto a u na
fig u ra fem enina d e espa ld a s, u na fig u ra d e pie
q u e se h a interpreta d o com o u n mezzetin,
fig u ra esta extra íd a d e la Com ed ia d el Arte y
m otivo recu rrente d e los a rtista s rococó. De
h ech o, la fig u ra fem enina a la q u e h a cía m os
referencia y la pa reja d el prim er pla no
pa recen inspira rse d irecta m ente en Les deux
cousines d el pintor fra ncés d el Lou vre.

Por su pa rte, en el M u seo Cerra lbo h a lla m os
d os ca nd ela bros ( nº inventa rio VH 061 7 y VH
061 8) d a ta d os a m ed ia d os d el sig lo XI X y
m a nu fa ctu ra d os en Sa jonia , en los q u e
a pa recen los escu d os d e Polonia y Sa jonia , lo
q u e resu lta ta n a na crónico com o
sorprend ente, d a d o q u e, d esd e 1 795, la
Com u nid a d h a bía pa d ecid o h a sta tres
pa rticiones entre su s vecinos, Pru sia , Au stria y
Ru sia , y, d esd e lu eg o, ni existía la Com u nid a d
ni g oberna ba en ning u no d e su s territorios la
d ina stía reina nte en Sa jonia ( Fig . 1 5) .

Piezas singulares

Controvertid a s son ta m bién otra s d os pieza s
q u e g u a rd a , ta m bién, el M u seo Lá za ro
Ga ld ia no: por u n la d o, el sel lo d e la cre en el
q u e a pa rece u n escu d o, su rm onta d o por
corona rea l, d ond e se a precia n tres
m ed a llones. E n u no d e ellos, el centra l,
a pa recería u na im a g en q u e recu erd a a l á g u ila
d e Polonia , m ientra s q u e la pa la bra Artis, la
ú nica q u e se conserva leg ible d e la inscripción
g ra ba d a en d ich o sello, l levó a consid era r a

Consu elo Sa nz- Pa stor1 1 q u e pod ría rela ciona rse
con Esta nisla o Au g u sto d e Sa jonia , Rey d e
Polonia h a cia 1 730 ( sic) . Sin em ba rg o, no
existió ning ú n Esta nisla o Au g u sto d e Sa jonia ,
sino Esta nisla o I I Au g u sto Ponia towski, cu ya
rela ción con Sa jonia se lim ita a la d e h a ber
sid o em ba ja d or d e Ru sia en Dresd e. Por otro
la d o, su reina d o se d esa rrolló entre 1 764 y 1 795,
y no “ h a cia 1 730” . E n cu a lq u ier ca so, este sello
se h a bría d escu bierto en 1 954 a ra íz d e los
tra ba jos d e resta u ra ción d e la Alegoría de la
Muerte d e Pietro Pa olini, d a ta d o entre 1 640 y
1 680 y cu stod ia d o por el M u seo Cerra lbo.

Otra s d os pieza s m u y controvertid a s son los
cu ernos d e ca za rea liza d os en m a rfil d el sig lo
XVI I q u e g u a rd a el M u seo Lá za ro Ga ld ia no y
en cu yo estu ch e d e cu ero se lee la sig u iente
inscripción: CARVE D I VORY / PRI M I N G H ORN S

Figura 15. Candelabro de porcelana

policromada de cinco brazos de luz, s. XIX

(Museo Cerralbo. Fuente: ceres.mcu.es).

11 Es de suponer que se refiere a Sanz-Pastor y Fernández de Piérola, Consuelo. Ver: Museo Cerralbo. Madrid: Dirección General
de Bellas Artes, 1979. p. 28.
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/ WI TH / TH E ARMS OF / STAN I SLAS LE ZI N SKI
/ KI N G OF POLAN D AN D CARI N TH I A QU E E N
OF SCOTLAN D AN D FRAN CE .

Se tra ta d e u na pa reja d e polvorera s ( nº
inventa rio 02677 y 02678) en la s q u e a pa recen
g ra ba d a s escena s cineg ética s y d os bu stos,
u no fem enino ( 77) y otro m a scu lino ( 78) . E l
prim ero, a com pa ñ a d o d e u n escu d o en d os
d e cu yos cu a rteles conviven el león d e Escocia
con tres leones pa sa ntes d e I ng la terra ,
m ientra s q u e, en los otros d os, se representa n
tres flores d e lis. La inscripción h a ce referencia
a la reina d e Escocia y Fra ncia ( Fig . 1 6) .

Es proba ble q u e se refiera a M a ría
Leszczynska ( 1 703- 1 768) , reina consorte d e

Fra ncia d esd e su m a trim onio en 1 725 con Lu is
XV e h ija d e Esta nisla o I Leszczynski, el cu a l
g obernó Polonia con a poyo su eco y d espu és
fra ncés en oposición a Au g u sto I I d e Sa jonia y
q u e pod ría ser el persona je representa d o en el
cu erno con nú m ero d e inventa rio 02678, en el
q u e, por cierto, a pa rece g ra ba d a u na pecu lia r
representa ción d el escu d o d e Polonia - Litu a nia .
E n la inscripción d el estu ch e se le h a ce rey d e
Ca rinth ia , cu a nd o el títu lo q u e ostentó fu e el d e
d u q u e d e Lorena . Del m ism o m od o, su h ija
M a ría — ca sa d a con Lu is XV, com o ind ica m os
m á s a rriba — nu nca fu e reina d e Escocia ,
siend o la nieta d e Ja n Sobieski la q u e tu vo
rela ción con Escocia por ser esposa d el
pretend iente Estu a rd o. E n resu m en, nos
encontra m os con u na s sing u la res pieza s q u e
req u ieren u n estu d io en profu nd id a d .

Por ú ltim o, h a y q u e m enciona r u n ba stón con
pu ñ o d e m a rfil ta l la d o con m ed a llones d e
ca ba lleros a l g a lope, cu stod ia d o por el M u seo
Lá za ro Ga ld ia no, q u e se h a rela ciona d o con
Au g u sto I I d e Polonia por la s espa d a s cru za d a s
q u e a pa recen en la em pu ñ a d u ra d el escu d o
d e Sa jonia , d e m od o q u e sería a nterior a 1 697,
si bien se h a d a ta d o entre 1 694 y 1 730 ( Fig . 1 7) .

Polonia: de las Particiones al Congreso de
Viena

A la m u erte d e Au g u sto I I I , será eleg id o en 1 764
Esta nisla o Au g u sto Ponia towski, consid era d o

Figura 16. Cuerno de caza tallado en marfil con escenas de montería de jabalí y
busto de dama entre hojarascas y sobre escudos (M. L. G. Fuente: ceres.mcu.es).

Figura 17. Bastón con puño de marfil tallado con
medallones de caballeros al galope, cifras en cartela y

motivos vegetales (M. L. G. Fuente: ceres.mcu.es).
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por Ca ta lina d e Ru sia com o “ u n d ócil y
a com od a ticio títere” 1 2. Por esta m ism a ra zón,
ta nto el I m perio Otom a no com o Au stria
temía n q u e la Com u nid a d a ca ba ra ca yend o
ba jo el tota l control d e M oscú , m ientra s q u e
Pru sia a d vertía a la em pera triz d e la s
consecu encia s q u e esta s sospech a s pod ía n
tener. Se im ponía lleg a r a u n a cu erd o q u e se
m a teria liza ría en u na serie d e a cu erd os
bila tera les firm a d os por esta s potencia s
eu ropea s ( Ru sia , Pru sia y Au stria ) en a g osto d e
1 772 los cu a les contem pla ba n la a d q u isición d e
a lg u nos territorios d e la Com u nid a d .

Esta situ a ción d e extrem a d ebilid a d reforzó a
a q u ellos q u e consid era ba n fu nd a m enta l
reforza r el pod er reg io y, con ello, el d el
Esta d o, lo cu a l im plica ba u n reord ena m iento
institu ciona l y ju ríd ico q u e se pla sm a ría en la
Constitu ción procla m a d a el 3 d e m a yo d e 1 791 ,
cu yo espíritu y texto su ponía n u na a m ena za
ta nto pa ra los privileg ios d e la peq u eñ a y
m ed ia na nobleza com o pa ra u na Ru sia q u e se
a provech a ba d e esa d ebilid a d pa ra im poner
su s criterios e intereses. E n la prim a vera d e
1 792, Ru sia inva d ía la Com u nid a d y, u n a ñ o
m á s ta rd e, se proced erá a u na seg u nd a
pa rtición o repa rto entre Pru sia y Ru sia q u e
d eja ba la prá ctica tota lid a d d e la Com u nid a d
ba jo sobera nía m oscovita . Es en este
m om ento cu a nd o em erg e la fig u ra d el ya
prestig ioso g enera l Ta d eu sz Kosciu szko ( 1 746-
1 81 7) , q u e será eleg id o pa ra lid era r la
insu rrección contra los ocu pa ntes ru sos.

Form a d o com o ing eniero m ilita r, Kosciu szko
tu vo u n pa pel fu nd a m enta l d u ra nte la Gu erra
d e I nd epend encia d e los Esta d os U nid os,
especia lm ente en la bores d e fortifica ción y
com o estra teg a , por lo cu a l es u no d e los
h éroes m á s celebra d os y conm em ora d os d e
los Esta d os U nid os.

E n 1 784 reg resó a Polonia d ond e, tra s la
ocu pa ción ru sa d e 1 792, el príncipe Jozef
Ponia towski, com a nd a nte en jefe d el ejército
lea l a la Constitu ción, le d a el m a nd o d e u na
d ivisión, h a sta q u e el rey ca pitu la a nte los
ru sos. Tra s la Pa rtición d e 1 793, se prod u cirá u n
leva nta m iento d el q u e será líd er m ilita r

ind iscu tible. A pesa r d e h a berse convertid o en
el principa l enem ig o a ba tir por los ru sos, en
1 796 sería ind u lta d o por el za r Pa blo I d e Ru sia
y pu d o insta la rse en los Esta d os U nid os.
Reg resó pocos a ñ os m á s ta rd e y se insta ló en
la neu tra l Su iza d u ra nte la s Gu erra s
na poleónica s, m u riend o en el pa ís d e los Alpes
en 1 81 7.

E l M u seo Lá za ro Ga ld ia no posee u na el
a nverso d e u na pru eba pa ra u na m ed a lla
conm em ora tiva d e Kosciu szko fech a d a en
1 81 8, d e plom o y obra d e Fra nçois Au g u stín
Ca u nois ( Fig . 1 8) . Al ta lento d e este a rtífice se
d ebería ta m bién la m ed a lla d e bronce
fech a d a en ese m ism o a ñ o ( Fig . 1 9) en cu yo
a nverso a pa rece la efig ie d el revolu ciona rio
pola co y en cu yo reverso pu ed e leerse la

Figura 19. Medalla de bronce del general polaco
Kosciusko (M. L. G. Fuente: ceres.mcu.es).

12 Historia de Polonia, p. 107.

Figura 18. Prueba en plomo del anverso de la
medalla de Thaddeus Kosciuszko, 1812

(M. L. G. Fuente: ceres.mcu.es).
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sig u iente inscripción: NATUS / AN M . DCC . XLVI
. / SIECHNOWIEZ DUCAT / LITHAVIAE IN
POLONIA / OBIIT / AN M . DCCC . XVII . / SERIES
NUM ISMATICA / UNIVERSALIS VIRORUM
ILLUSTRIUM / M . DCCC . XVIII .

E n 1 795, Esta nisla o Au g u sto Ponia towski se
h a bía visto oblig a d o a a bd ica r, a pesa r d e
h a berse pleg a d o a la s exig encia s ru sa s: a l fin y
a l ca bo, se tra ta ba d e borra r d el m a pa a la
Com u nid a d , d e m od o q u e, en enero d e 1 796
se a cord a ba “ la necesid a d d e su prim ir tod o
a q u ello q u e pu d iera sig nifica r u n recu erd o d e
la existencia d el reino d e Polonia ; sin em ba rg o,
la s d errota s q u e infling iría N a poleón a la s d os
prim era s tend ría com o consecu encia la
crea ción en 1 807 d el Du ca d o d e Va rsovia , a
pa rtir d e bu ena pa rte d e los territorios
a d q u irid os por esta s a costa d e la Com u nid a d .

Al frente d el m ism o, com o Du q u e, Fed erico
Au g u sto I , rey d e Sa jonia d esd e q u e el
electora d o fu era eleva d o a l ra ng o d e reino en
1 806. Al m a nd o d e la s tropa s d el d u ca d o, se
encontra ba el sobrino d el ú ltim o rey pola co, el
príncipe Jozef Ponia towski, q u e h a bía na cid o
en Au stria d a d o q u e su pa d re era u n m a risca l
a l servicio d e los Ha bsbu g o.

Com o Kosciu szko, Ponia towski intervino ta nto
pa ra h a cer frente a la inva sión ru sa d e 1 792
com o en la insu rrección d e 1 793. La crea ción
d el Du ca d o d e Va rsovia le colocó a l frente d e
la s tropa s d el m ism o q u e, en rea lid a d , se
pond ría n a l servicio d el esfu erzo d e g u erra
na poleónico: Ponia towski vivió la retira d a d el
Gra n E jército fra ncés d e su elo ru so y lleg ó a
Leipzig , d ond e, tra s ser nom bra d o M a risca l d e
Ca m po, por su pericia y lea lta d , m oriría
proteg iend o la retira d a fra ncesa ( 1 81 3) 1 3.

Es d e nu evo el M u seo Lá za ro Ga ld ia no el q u e
g u a rd a u na m ed a lla conm em ora tiva d e
bronce q u e d a ta ría d el m ism o a ñ o d e su
fa llecim iento, obra d e Fra nçois Au g u stín
Ca u nois, a l q u e m enciona m os m á s a rriba . E n
el a nverso se representa la ca beza d e perfil d el
pa triota pola co y a pa rece u na inscripción en la
q u e se lee: J . P. d e PON I ATOWSKI M ARÉ CH AL
DE FRAN CE . E n el reverso, a pa rece u na
inscripción enm a rca d a en la u reles en la q u e se
pu ed e leer: SM OLE N SK / M OSKOWA /
VACH AU / LE I PSI CK / N É A VI E N N E E N 1 770 /
M ORT E N 1 81 3, es d ecir, la s ca m pa ñ a s y
ba ta lla s en la s q u e pa rticipó a l servicio d e la
Fra ncia na poleónica ( Fig . 20) .

U na d e esta s ca m pa ñ a s por a q u ella s tierra s
q u e pertenecieron a la Com u nid a d d e la s Dos
N a ciones es la q u e lleva a la s tropa s
na poleónica s a Vilna , cu ya tom a se
conm em ora en u na m ed a lla cu ya pru eba
g u a rd a el M u seo Arq u eológ ico Provincia l d e
Ou rense, fech a d a en 1 81 2 y obra d e Bertra nd
And rieu , q u e representa , seg ú n el m u seo
g a lleg o, u na escena en la q u e se ve a
N a poleón a g a rra nd o la espa d a y el escu d o d e
d os g u erreros, u no ru so y otro pola co,
a ta via d os con tra jes na ciona les; sin em ba rg o,
el q u e porta el escu d o pa rece, m á s bien, u n

Figura 20. Medalla de bronce del mariscal Poniatowski
(M. L. G. Fuente: ceres.mcu.es).

Figura 21. Medalla conmemorativa de la toma
de Vilna, 1812 (M. L. G. Fuente: ceres.mcu.es).

13 Historia de Polonia, p. 138.
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g u errero d e época s pa sa d a s, ca si d e la época
pa g a na , representa nd o, q u izá s, a los litu a nos
o los oríg enes rem otos d e la Com u nid a d ,
m ientra s q u e el otro persona je pa rece ir
a ta via d o con u n u niform e pola co
contem porá neo. Es proba ble q u e represente
u na especie d e a cto d e fid elid a d d e la s tierra s
d e la a ntig u a Com u nid a d a N a poleón y d e a h í
q u e la s a rm a s no sea n entreg a d a s sino
presenta d a s y, sim plem ente, a g a rra d a s con
firm eza por el E m pera d or d e los fra nceses
com o sig no d e a cepta ción y protección. E n el
a nverso se representa el bu sto la u rea d o d e
N a poleón y la inscripción N APOLE ON / E M P.L
E T ROI ( Fig . 21 ) .

N o q u isiera d eja r en el olvid o la ca rta fech a d a
el 22 d e noviem bre d e 1 820, envia d a por José
d e M a d ra zo a l ba nq u ero M a nu el Ga rcía d e la
Pra d a ( 1 768- 1 839) en la q u e, entre otra s cosa s,
le a g ra d ece el envío d e q u ina pa ra el principe
Ponia towski, seg u ra m ente, Sta nislaw
Ponia towski ( 1 754– 1 833) , otro sobrino d e
Esta nisla o Au g u sto I I q u e, tra s la s Pa rticiones,
se exil ia en I ta lia .

M a nu el Ga rcía d e la Pra d a fu e u n ba nq u ero
d e id ea s libera les, q u e lleg ó a ser a lca ld e d e

M a d rid y se preció d e tener entre su s m ejores
a m ig os a Fra ncisco d e Goya , a l cu a l com pró
va ria s obra s.

José d e M a d ra zo, por su pa rte, contra jo
m a trim onio con I sa bel Ku ntz y Va lentini, h ija
d el pintor Ta d eu sz Ku ntze, oriu nd o d e Silesia y
a ctivo, entre otros lu g a res, en I ta lia d ond e
sería conocid o com o I l Ta d d eo pola co1 4. De
esta ca rta se d ed u ce q u e José d e M a d ra zo
m a ntenía u na estrech a rela ción con Sta nislaw
Ponia towski, q u izá s a tra vés d e su su eg ro.

Conclusión

La presencia en los m u seos m a d rileñ os d e
tod o este rico conju nto d e m ed a lla s, m oned a s
y, en g enera l, fond os rela ciona d os con la
H istoria d e Polonia su pone u na oportu nid a d
pa ra fa vorecer el m u tu o a cerca m iento d e esta s
d os na ciones eu ropea s q u e ta n profu nd a
im pronta d eja ron en la H istoria d e Eu ropa .

Es por ello q u e resu lta ría , en fin, em ociona nte
q u e los m u seos m a d rileñ os no se lim ita ra n a
cu stod ia r y g u a rd a r esta s pieza s, sino q u e la s
expu siera n a l pú blico, sa cu d iénd ola s d e su
la rg o leta rg o.

14 SZPARKOWSKA, K. M.: Tadeusz Kuntze, il Taddeo polaco…

• KASEKAMP, Andrés: H istoria d e los Esta d os bá lticos (2016), Edicions Bellaterra.

• KENT, Neil: H istoria d e Su ecia (2011), Akal.

• LUKOWSKI, Jerzy y ZAWADZKI, Hubert: H istoria d e Polonia (2002), Cambridge
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• SZPARKOWSKA, Kamila Maria: Ta d eu sz Ku ntze, i l Ta d d eo pola co, el g ra n pintor
eu ropeo d el sig lo XVI I I y su s conexiones con Espa ñ a . Tesis doctoral dirigida
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• Catálogo en línea ceres.mcu.es.
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Las "cartas polacas"
de Joaquín Sorolla.

Texto: Jorge Martín Quintana

El Museo Sorolla, que ocupa la antigua casa y estudio que el pintor valenciano tenía en
Madrid, custodia un conjunto de cartas relacionadas con Polonia en la que, si bien, la famil ia
Granzow es una de las grandes protagonistas, aparecen también los nombres de grandes
figuras de la cultura y el arte de Europa.

Sorolla y los Granzow.

E l apellido Granzow entra en la H istoria
cuando, durante la década de 1860,
Kazimierz Granzow (1832- 1912) establece

una fábrica de ladrillos en Kaweczyn cuya
producción se incrementará al calor del
desarrollo urbanístico y arquitectónico de
Varsovia, hasta el punto que “ g ranzowki” 1 era
la manera de denominar a los ladrillos, en
general. Los ladrillos producidos en dicha
fábrica se emplearían en edificios tan
significativos como la Gran Sinagoga de la
plaza Tlomackie, el H ospital del N iño Jesú s, el
Pequeño Teatro (conocido, de hecho, como
Teatro Granzow) o en edificios proyectados por
conocidos arquitectos como Leandro M arconi.

Ka zim ierz Gra nzow se ca só, en prim era s
nu pcia s, con Ka rolina Ja eg er ( o Ha eg er) d e
cu ya u nión na ció Esta nisla o Fed erico Gra nzow
y Ha eg er ( 1 861 - 1 905) , el cu a l será el pa d re d e
fa m ilia retra ta d o por Sorolla en su d íptico d e
la fa m ilia Gra nzow. E n seg u nd a s nu pcia s,
contra erá m a trim onio con Klem entyna Tem ler;
ig nora m os d e q u é m a trim onio fu e resu lta d o
su h ija Florentyna ( conocid a com o Flora ) , la
cu a l se ca sa rá , a su vez, con Joh n Brig g s, d e
q u ien h a bla rem os m á s a d ela nte.

Por su pa rte, Esta nisla o Fed erico se ca sa rá en
1 894 con Pila r d e la Cerd a y Seco ( 1 877- ? ) ,

na ciend o d e esta u nión Ca sim iro Florencio
Gra nzow y d e la Cerd a , el niñ o q u e, a la ed a d
d e 1 0 a ñ os, a pa rece en el célebre d íptico
( Fig u ra 1 ) 2.

Su m a d re, Pila r d e la Cerd a y Seco, se ca sa rá
en seg u nd a s nu pcia s con Ju a n M eg a pa no
Pa pa nicoli, d iplom á tico g rieg o q u e sería
a sesina d o por m ilicia s repu blica na s en 1 936.

Presenta d os ya los persona jes principa les,
pod em os a bord a r la s ca rta s rela ciona d a s con
Sorolla q u e g u a rd a el M u seo q u e lleva su
nom bre, la s cu a les pod ría n ser cla sifica d a s en
los sig u ientes g ru pos:

1 DIETZ, Sarah: British Entrepreneurship….
2 II Duque de Parcent y XI conde de Contamina. Kaweczyn (Polonia), 1895 – Buenos Aires (Argentina), 1968.

Figura 1: Bocetos para los retratos del Sr. y la Sra. de Granzow,

1905 (Museo Sorolla. Fuente: ceres.mcu.es)
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Grupo I. Cartas de Pilar de la Cerda y Seco,
condesa de Villar.

Pueden clasificarse, a su vez, en dos subg rupos:

A) Cartas de 1905.

Tenemos una carta de 22 de octubre de 1905
(nú mero de inventario CS1280, Figura 2) en la
que Pilar de la Cerda explica a Sorolla que no
contestó antes a su atenta carta de pésame
porque tuvo a su madre enferma, lo que
sumado a “ la reciente desg racia” —es de
suponer que se refiere al fallecimiento de su
esposo— no tenía humor para nada. Con dicha
carta le ag radece, al fin, el pésame y aprovecha
para preguntarle cuándo podrá enviar el
retrato a Varsovia, es decir, el díptico en el que
aparecen su esposo, su hijo Casimiro y ella.

E l a u tor d e esta s línea s d esconoce la ca rta q u e
Sorolla pu d o h a berle envia d o com o respu esta ,

pero sí conocem os los borra d ores d e la ca rta
q u e pu d o h a berle d irig id o q u e escribió el
pintor a la cond esa . Así, tenem os u n borra d or
con el nú m ero d e inventa rio CS571 9 ( Fig . 3) y
d a ta d o en 1 905, en el q u e el va lencia no le
explica a Pila r d e la Cerd a cu á les fu eron los
a cu erd os a los q u e lleg ó con su m a rid o en
rela ción a d ich o d íptico: a sí, se convino u n
precio d e 1 2.000 peseta s ( 4.000 peseta s ca d a
retra to) . E n la d escripción d e la ca rta se ind ica
q u e, ca d a m es, Sorolla recibiría 4.000 peseta s
h a sta com pleta r la su m a , a sí com o q u e
q u ed a ba n por a bona r a ú n 4.000 peseta s. Se
ind ica , a sim ism o, q u e existía n d os recibos d e
los pa g os a nteriores q u e ella d ebería d e tener
en su pod er, d e m od o q u e, en d efinitiva , nos
encontra m os con q u e ya se h a bía n a bona d o
8000 peseta s d e la s d oce m il.

Por su pa rte, en el borra d or q u e escribe Sorolla
a provech a nd o el pa pel d e u na ca rta envia d a
por Áng el Arta l ( nº inventa rio CS0427, Fig . 4) ,

Fig. 2: Carta de Pilar de la Cerda a Sorolla

(Museo Sorolla. Fuente: ceres.mcu.es)

Fig. 3: Borrador de carta de Sorolla a Pilar de la Cerda

(Museo Sorolla. Fuente: ceres.mcu.es)
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a u nq u e se d escribe el contenid o d e u na
m a nera u n ta nto confu sa , se reitera la id ea d e
q u e a ú n q u ed a n por a bona r 4.000 peseta s.

E n a m bos ca sos, Sorolla ind ica q u e, a d em á s
d el d íptico, envia rá u nos estu d ios q u e
prom etió a l Sr. Gra nzow por la librería con
q u e este le h a bía obseq u ia d o, especificá nd ose
en el borra d or CS0427 q u e le envia ría el
estu d io d el retra to d el Sr. Gra nzow.

El 1 3 de noviem bre de 1 905 ( fechada en el
catá logo en 1 91 1 ), la condesa rem ite una carta
( CS1 282, Fig. 5) en la que acusa recibo de otra
que habría rem itido, a su vez, Sorolla y en la
que debió de exponerle lo contenido en los
borradores, esto es, que aú n le debía 4.000
pesetas por el díptico. Pilar le dice en la carta
CS1 282 que su “ difunto m arido no le hacía
partícipe de ninguno de sus asuntos, por lo que

desconoce el ajuste que hubiera podido hacer
con él con respecto al díptico” y “ puesto que,
segú n dice, restan por pagar 4.000 pesetas, le
pide que le diga cuá nto ha recibido ya” .

E l 2 d iciem bre 1 905 ( ta m bién fech a d a en el
ca tá log o en 1 91 1 ) Pila r d e la Cerd a envía u na
nu eva m isiva ( nº inventa rio CS1 281 ) en la q u e
a cu sa recibo d e la respu esta d e Sorolla sobre
el retra to y reitera q u e ig nora ba el precio d e
éste, pu es ú nica m ente le d ijo q u e la librería y
los tres si l lones era n a cu enta d el m ism o,
d esconociend o tod o lo d em á s. Los m u ebles a
los q u e se a lu d e q u izá fu era n los l leva d os a l
estu d io d e Sorolla pa ra la s sesiones d e posa d o.

Por su pa rte, le ind ica q u e su posición
económ ica es d istinta a la d e cu a nd o vivía su
m a rid o, a lo q u e h a bría q u e su m a r la situ a ción
revolu ciona ria q u e sa cu d ía Polonia en 1 9053,

Fig. 4: Carta de Angel Artal a Sorolla

(Museo Sorolla. Fuente: ceres.mcu.es)

Fig. 5: Carta de Pilar de la Cerda a Sorolla

(Museo Sorolla. Fuente: ceres.mcu.es)

3 GIL PECHARROMÁN, Julio: Historia contemporánea de Europa centro-oriental. A finales de 1905, tras el Domingo Sangriento en
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d e m od o q u e Sorolla d ebía espera r a q u e la
situ a ción se ca lm a ra .

Poco a ntes, seg ú n ind ica Cloti ld e en la ca rta
q u e envía a su m a rid o Joa q u ín ( CFS/ 406) 4,
Pila r d e la Cerd a h a bría su g erid o exponer y
vend er el retra to d e su m a rid o Esta nisla o en la
exposición q u e iba a rea liza r en Lond res en
1 908, venta q u e no d ebió prod u cirse pu esto
q u e ta m bién sería expu esto en la org a niza d a
en N u eva York en 1 909.

B) Cartas de 1911.

N o pa rece q u e el retra to d e Gra nzow fu era
vend id o d u ra nte esta s exposiciones, d e m od o
q u e en la ca rta rem itid a por Pila r d e la Cerd a y
Seco el 25 d e a bril d e 1 91 1 ( CS2493, Fig . 6) la
cond esa d e Vil la r a firm a q u e, a pesa r d e h a ber
esta d o va ria s veces en Espa ñ a y h a ber tenid o
la intención d e recog er el d íptico y los m u ebles

q u e d esd e h a ce seis a ñ os g u a rd a Sorolla ,
nu nca h a log ra d o encontra rse con él, d e
m od o q u e le ind ica q u e pu ed e ponerse en
conta cto con D. José Seco, tío d e la cond esa ,
pa ra a cord a r la recog id a d e los m u ebles y los
retra tos.

E n noviem bre la viu d a d e Gra nzow envía otra
( CS2494, Fig . 7) en la q u e m a nifiesta su
intención d e recog er el d íptico, pero q u e, solo
le ofrece d os m il d e la s cu a tro m il q u e d ebía
por él y “ q u ed a a la espera d e u na respu esta
sa tisfa ctoria ” .

A pa rtir d e esta ca rta se a bre u n pa réntesis
h a sta q u e encontrem os el retra to d e Esta nisla o
Gra nzow d eposita d o por la viu d a en el M onte
d e Pied a d y Ca ja d e Ah orros d e Va lencia
— q u e h a bía a d ela nta d o por él 35.000
peseta s— , lu g a r d ond e fu e a d q u irid o por el
M u seo d e Bella s Artes d e Va lencia en 1 949.

Fig. 6: Carta de Pilar de la Cerda a Sorolla

(Museo Sorolla. Fuente: ceres.mcu.es)

Fig. 7: Carta de Pilar de la Cerda a Sorolla

(Museo Sorolla. Fuente: ceres.mcu.es)

San Petersburgo, la efervescencia revolucionaria llega a Polonia, donde los partidos politicos organizaron desde ruidosos boicots
(Endecja) a auténticos ataques armados. Por su parte, en la industrial ciudad de Lodz, los huelguistas levantaron barricadas en
las calles y los combates se saldaron con cientos de muertos.
4 LORENTE, V. y PONS-SOROLLA, B. (Eds.): Epistolarios de Joaquín Sorolla III. Correspondencia con Clotilde García del Castillo,
2009, pp. 167-168.
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Grupo II. Cartas de Léon Bonnat.

De la s ca rta s d e Léon Bonna t ( 1 833– 1 923) nos
interesa , especia lm ente, la ta rjeta fech a d a el 1 5
d e ju nio d e 1 906 ( nº d e inventa rio CS0906, Fig .
8) en la q u e ind ica q u e lleg a a reu nir cinco
“ sorolla s” , esto es, d os ( “ N iñ o a l bord e d el
a g u a ” y “ La s roca s d el ca bo. J á vea “ , a m ba s
d e 1 905) q u e el propio Bonna t com pró en la
exposición ind ivid u a l d el a rtista en la s Ga lería s
Georg es Petit d e Pa rís, q u e tu vo lu g a r entre el
1 0 d e ju nio y el 1 1 d e ju lio d e 1 906, y otros tres
— en rea lid a d , cu a tro— , q u e Sorolla le reg a ló,
entre los cu a les se inclu iría el l ienzo “ Retra to
d el Señ or Gra nzow. Estu d io” , expu esto en la
Georg es Petit y q u e, a ctu a lm ente, se conserva
en el M u seo Bonna t, en Ba yona .

Grupo III . Cartas de Luis Morote y Greus.

E n la ca rta CS3667 ( Fig . 9) , rem itid a por Lu is
M orote y Greu s el 1 5 d e febrero d e 1 905 d esd e
Sa n Petersbu rg o, el escritor y period ista a cu sa
recibo d e la ca rta q u e le envía Sorolla con la
recom end a ción d el Sr. Joh n Bu ig g s ( sic) d e
Va rsovia , a sí com o d e la ta rjeta d e “ tu
h erm osa retra ta d a ” en a lu sión a Pila r d e la
Cerd a , esposa d e Esta nisla o y m a d re d e
Ca sim iro.

E n la ca rta CS3668 ( Fig . 1 0) , rem itid a por
M orote el 1 2 d e m a rzo d e 1 905, ta m bién d esd e
Sa n Petersbu rg o, le a nu ncia a Sorolla q u e esa
m ism a noch e via ja ría h a cia Va rsovia y q u e, en
cu a nto lleg a ra , iría a ver a l Sr. Bu ig g s ( sic)
u ti l iza nd o, pa ra ello, la a m a ble ta rjeta d e D.ª
Pila r. E n esa m ism a ca rta , M orote a severa q u e

tiene u na g ra n cu riosid a d por conocer ta nto
Va rsovia com o Polonia , “ u no d e los pa íses

Fig. 8: Tarjeta de León Bonnat a remitente desconocido

(Museo Sorolla. Fuente: ceres.mcu.es)

Fig. 9: Carta de Luis Morote a Sorolla

(Museo Sorolla. Fuente: ceres.mcu.es)

Fig. 10: Carta de Luis Morote a Sorolla

(Museo Sorolla. Fuente: ceres.mcu.es)
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m á s infortu na d os y m á s d ig nos d e m ejor
su erte” .

Pero, ¿ q u ién era ese ta l Sr. Bu ig g s y q u é
rela ción tenía con los Gra nzow? 5

E n 1 883, Joh n ( 1 856- 1 91 1 ) y Edwa rd Brig g s
( 1 858- 1 925) , em presa rios britá nicos d el sector
texti l , d ecid en insta la r, a socia d os a l ind u stria l
E rnst Posselt, u na fá brica en la loca lid a d d e
M a rki, en la Polonia ba jo control ru so.
I nsta la d os en Polonia , los Brig ss — conocid os
en el pa ís com o Bra ci Brig ssow y en los
d ocu m entos leg a les ru sos, en el ca so d e Joh n,
com o I va n I va novich— a ca ba rá n por
esta blecer intereses com ercia les fa m ilia res con
Ka zim ierz Gra nzow: este, su m inistra rá
m a teria l d e constru cción pa ra la fá brica y su
h ija Flora Gra nzow, com o a pu nta m os m á s
a rriba , se ca sa rá con Joh n. Por ta nto,
Esta nisla o, el m a rid o d e Pila r, y los Brig ss era n
fa m ilia .

Joh n Brig g s h a d eja d o u na profu nd a h u ella en
Polonia a tra vés d e la s d ona ciones q u e rea lizó
a l H ospita l d el ba rrio d e Pra g a o d e la prim era
a m bu la ncia m otoriza d a d e Va rsovia ( 1 909) .

Por otro la d o, los ed ificios q u e ocu pa ra n la
fá brica y la escu ela pa ra los h ijos d e los
obreros a ú n perm a necen en pie, h a sta el
pu nto d e q u e, pa ra el prim ero, la U niversid a d
Politécnica d e Va rsovia propu so a los
estu d ia ntes d e Arq u itectu ra presenta r
proyectos pa ra su reu til iza ción, m ientra s q u e el
seg u nd o es el centro cu ltu ra l d e la loca lid a d .

La inclina ción por el a rte d e los Brig g s tiene su
ejem plo m á s representa tivo en el h ech o d e
q u e Edwa rd constru yera u na g a lería d e a rte
a nexa a su vil la d e Westwood Lod g e, en I lkley,
ta n im presiona nte q u e el Pall Mall Gazette
a firm a ba , en 1 892, q u e Edwa rd era el Sr. Ta te
( por el em presa rio y coleccionista H enry Ta te,
cu ya inicia tiva d a orig en a la Ta te Ga llery) d e
la s M id la nd s. Joh n se retiró en 1 91 1 a su vil la d e
I lkley ( Yorksh ire) , d ond e fa llecería .

Grupo IV. Postales enviadas por Estanislao
Granzow.

Term ina m os con u n conju nto d e posta les
envia d a s por Esta nisla o Gra nzow y Ha eg er
d u ra nte los d os prim eros m eses d e 1 905 d esd e
lu g a res com o Orá n, Arg el o Tú nez, fotog ra fía s
en la s q u e a pa recen su g erentes tipos exóticos
d e h om bres, m u jeres y pa isa jes d el N orte d e
África .

Grupo V. Carta y retrato con Casimiro
Granzow (Casio).

Ca rta CS2495 ( Fig . 1 1 ) d e Ca sim iro Gra nzow d e
la Cerd a ( 1 895– 1 968) , Du q u e d e Pa rcent, a
Sorolla en la q u e inclu yen a lg u na s crónica s
a cerca d e u n a rtícu lo q u e el a ristócra ta -
period ista h a bía pu blica d o sobre el pintor
va lencia no, ba jo el pseu d ónim o d e Ca sio6.

De h ech o, la fotog ra fía con el nú m ero d e
inventa rio 80727 ( Fig . 1 2) y titu la d a Sorolla en
Alica nte, ju nto con la inventa ria d a com o 801 76

5 DIETZ, Sarah: British Entrepreneurship….
6 Es muy probable que Casimiro recibiera su nombre en recuerdo de su abuelo. Casio fue un personaje polifacético que se
caracterizó por su acendrado amor por Polonia. Es preciso destacar su labor como divulgador de su historia, el afán por acercar
a ambos pueblos y su labor humanitaria durante la Segunda Guerra Mundial. El 28 de abril de 1939, el embajador en Polonia,
Luis de Pedroso y Madán —que contrajera matrimonio con otra notable aristócrata de la Europa del Este ligada a Madrid, María
Sturdza—, le propuso como cónsul honorario. Para conocer más sobre Casimiro Granzow de la Cerda:
http://dbe.rah.es/biografias/64470/casimiro-florencio-granzow-y-de-la-cerda. En relación a Luis de Pedroso y Madán:
http://www.periodicoelrumano.es/capul-de-bour-en-la-catedral-de-la-almudena-de-madrid-el-panteon-de-los-pedroso-
sturdza/.

Fig. 11: Carta de Casimiro Granzow de la Cerda a Sorolla (Mu-

seo Sorolla. Fuente: ceres.mcu.es)



63

Dossier

( Fig . 1 3) , form a ría n pa rte d e otro reporta je q u e
Ca sim iro h a bría pu blica d o pa ra “ E l Día “ el 1 8
d e d iciem bre d e 1 91 8. E n la prim era , a pa rece
u na d ed ica toria d e Ca sio a D. Joa q u ín Sorolla ,
“ en testim onio d e sincera a m ista d y profu nd a
a d m ira ción” , m ientra s q u e la seg u nd a , en
principio, reg a lo d el period ista , se la d ed ica
Sorolla a su esposa Cloti ld e.

Conta m os con u na ú ltim a ca rta d e Ca sim iro a
Sorolla ( CS2496, Fig . 1 4) d e 1 2 d e d iciem bre d e
1 921 , rem itid a d esd e Va rsovia , en la q u e
Gra nzow d e la Cerd a felicita la s N a vid a d es y el
Añ o N u evo a l pintor y le ind ica q u e, “ a pesa r
d e la d ista ncia q u e los sepa ra y el tiem po q u e
h a ce q u e no se ven, siem pre le record a rá con
ca riñ o” . E n el a nverso a pa rece el escu d o
fa m ilia r, sostenid o por u n á g u ila bicéfa la q u e
porta en u na g a rra , u na espa d a y la otra
g a rra sostiene u na bola terrá q u ea y

constitu id o por cu a tro cu a rteles, d os d e ellos
con flores d e lis, y otros d os con u n ca sti l lo.

E l h ijo d e Ca sim iro y su esposa M a ría d e la
Gra cia , Ferna nd o Gra nzow d e la Cerd a y
Ch a g u a ced a , fu e profesor d e H istoria d el,
entonces, príncipe Ju a n Ca rlos, d u ra nte su
esta ncia en coleg io d e los M a ria nista s d e la
ciu d a d su iza d e Fribu rg o. A su vez, el h ijo d e
este, Í ñ ig o Gra nzow d e la Cerd a y Roca
Tog ores, es, en la a ctu a lid a d , investig a d or y
profesor en la Fa cu lta d d e Biolog ía en la
U niversid a d Au tónom a d e Ba rcelona .

Alexander Krywult.

Otra interesa nte ca rta rem itid a d esd e Va rsovia
es la CS5249, fech a d a el 1 1 d e febrero d e 1 901 .
E n ella , inform a n a Sorolla d e q u e está n
interesa d os en exponer u na o va ria s obra s

Fig. 12: Sorolla y Casimiro Granzow Casio en Alicante,

14 diciembre 1918 (Museo Sorolla. Fuente: ceres.mcu.es)

Fig. 13: Joaquín Sorolla en el puerto de Alicante,

14 diciembre 1918 (Museo Sorolla. Fuente: ceres.mcu.es)
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su ya s en la g a lería d e Alexa nd er Krywu lt, d e la
cu a l pod ría obtener referencia s d e a rtista s d e
Cra covia , Lem berg ( a ctu a l Lviv, U cra nia ) o
M u nich .

Efectiva m ente, Alexa nd er Krywu lt ( 1 845– 1 903)
a bre en 1 880 u na g a lería en la q u e
prom ociona a a rtista s pola cos com o M a tejko,
Josef Ch elm onski o H enryk Siem ira d zki. Fu e
pionero en la org a niza ción d e exposiciones
ind ivid u a les, tem á tica s y d e a rtista s
extra njeros, com o se d em u estra en la m isiva
envia d a a Sorolla . La g a lería cerró en 1 906, es
d ecir, no m u ch os a ñ os d espu és d el envío d e
esta ca rta , cierre q u e llevó a Krywu lt a tra ba ja r
com o d irector a d m inistra tivo d e la prestig iosa
Ga lería Za ch eta , d ond e contribu yó a a nim a r
la s a ctivid a d es cu ltu ra les d e la m ism a .

Por otro l a d o, ca be d esta ca r q u e Krywu l t
con si g u e l a s señ a s d e Sorol l a a tra vés d e
Sa l va d or Vi n i eg ra y La sso d e Veg a , pi n tor
h i stori ci sta m u y cel ebra d o en C á d i z, por ser
su ti erra n a ta l y q u e n os h a d ej a d o obra s
com o La promulgación de la Constitución de
Cádiz de 1812 ( 1 9 1 2 ) , h oy en l a ci u d a d
a n d a l u za , o Romería del Rocío ( 1 8 9 7) ( Fi g .
1 5) , obra q u e cu stod i a el Pra d o. Fu e esta l a
q u e se m ostra ría en l a s E xposi ci on es
I n tern a ci on a l es d e M ú n i ch y Vi en a d e 1 8 9 8 y
q u e vi a j a rá por otra s ci u d a d es d e Eu ropa

ori en ta l — d escon ocem os cu á l es— a l h a ber
si d o con tra ta d o por “ u n n eg oci a n te pol a co” ,
com o i n d i ca l a fi ch a d el propi o m u seo. Este
“ n eg oci a n te” n o d ebía ser otro q u e Krywu l t y
esa s ci u d a d es d e l a Eu ropa Ori en ta l a l a s q u e

Fig. 14: Carta de Casimiro Granzow de la Cerda a Sorolla (Mu-

seo Sorolla. Fuente: ceres.mcu.es)

Fig. 15: La romería del Rocío, Salvador Viniegra y Lasso de Vega, 1897 (Museo del Prado)
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7 Le Bulletin héraldique de France: Volúmenes 5-6, 1892.

se a l u d e, proba bl em en te, inclu yera n Cra covia
y Va rsovia , q u izá s, inclu so, Lem berg / Lwow/
Lviv.

Desd e 1 898, Vinieg ra fu e su bd irector d el M u seo
d el Pra d o y, g ra cia s a su inicia tiva , se
org a niza ron g ra nd es exposiciones d ed ica d a s
a pintores com o Velá zq u ez ( 1 899) , E l Greco
( 1 902) o Zu rba rá n ( 1 905) .

Idanowska.

Conta m os con d os ca rta s d e u na m isteriosa
M a d a m e I d a nowska : en prim er lu g a r, en la
CS3854 ( Fig . 1 6) , d e 3 d e septiem bre d e 1 906 y
rem itid a d esd e Va rsovia , I d a nowska ind ica a
Sorolla q u e esta ría enca nta d a d e entra r en su

ta ller com o a lu m na . Qu izá pa ra m ostra rle q u e
su petición es form a l y q u e está d ispu esta a
a d q u irir u n com prom iso serio, le pid e a l a rtista
q u e le envíe u na nota con el h ora rio y el
prog ra m a d e tra ba jo d el m ism o.

Por su pa rte, en esta m ism a ca rta le preg u nta
si se h a prod u cid o a lg ú n ca m bio d esd e la
entrevista q u e m a ntu vieron d u ra nte la
celebra ción, en ese m ism o a ñ o d e 1 906, d e la
exposición ind ivid u a l d el a rtista en la Ga lería
Georg es Petit d e Pa rís, situ a ción y ca m bio cu yo
contenid o ig nora m os.

Del 4 d e d iciem bre d e 1 906 tenem os la ca rta
CS3855, rem itid a por M m e. I d a nowska d esd e
M a d rid , a ntes d e pa rtir ( ¿ h a cia Pa rís? ) “ por
tem a s d e sa lu d ” , m isiva en la q u e le a g ra d ece
su s consejos sobre pintu ra y le inform a d e q u e,
en la ca pita l fra ncesa , continu a rá tra ba ja nd o
con Robert- Fleu ry, en la Aca d em ia Ju lia n.

Esta m isteriosa M m e. I d a nowska pod ría ser
Ag rippine I d a nowska , esposa d e Arm a nd
Rolla nd d u Roq u a n, cu yo nom bre a pa rece,
por ejem plo, en el Libro d e Oro d e los sa lones
d e 1 905. De ella se d ice q u e fu e esposa , en
prim era s nu pcia s, d el príncipe Alexis
Dolg orou ki, si bien nos h a resu lta d o im posible
contra sta r el d a to ni a ú n conocer d e q u é
príncipe Dolg orou ki pod ría tra ta rse7.

Fig. 16: Carta de Mlle. de Idanowska a Sorolla

(Museo Sorolla. Fuente: ceres.mcu.es)
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A la búsqueda de Polonia en las

colecciones pictóricas madrileñas.

Texto: Fátima Bethencourt Pérez (Universidad de Valladolid)
Ernest Kowalczyk (Instituto Polaco de Cultura en Madrid)

Algunos madrileños, y no solo, recordarán la exposición “Polonia. Tesoros y colecciones
artísticas” que en el verano de 2011 se pudo visitar en el Palacio Real. Se expusieron allí
diferentes obras que abarcaban desde la Edad Media hasta finales del siglo XVIII, momento en
el que los polacos perdieron su Estado a raíz de los repartos1. Esta exposición ha sido una de
las pocas oportunidades para el público español de saborear el rico patrimonio artístico de un
país tan poco conocido, pero… ¿Y si Polonia estuviera más presente en Madrid de lo que
imaginamos?

E s cierto q u e el a rte pola co, a d iferencia
d el ita lia no, el fla m enco, el fra ncés o el
a lem á n, no está m u y representa d o en

la s g ra nd es colecciones m a d rileñ a s. De h ech o,
es u n verd a d ero reto ind ivid u a r, entre la s m iles
d e obra s q u e está n presentes en el M u seo d el
Pra d o, el M u seo Thyssen- Bornem isza u otros
lu g a res, a lg ú n cu a d ro rela ciona d o con
Polonia . N o obsta nte, los h a y, y el intento d e
h a cer u na ru ta a rtística “ pola ca ” por los
rincones m a d rileñ os pu ed e resu lta r
sorprend entem ente g ra tifica nte, ya q u e ca d a
u no d e la s obra s escond e tra s d e sí u na
h istoria fa scina nte.

E m peza rem os nu estro recorrid o en el
Convento d e la s Desca lza s Rea les o, m ejor
d ich o, d e N u estra Señ ora d e la Visita ción.
Fu nd a d o en la seg u nd a m ita d d el sig lo XVI por
la h erm a na d e Felipe I I , Ju a na d e Au stria
( ú nica m u jer en la h istoria q u e entró en la
ord en d e los jesu ita s) , el Convento es, h oy en
d ía , pa rte d e Pa trim onio N a ciona l y a lberg a
u na interesa nte colección d e obra s d e a rte.

Du ra nte la visita a su M u seo, d escu brim os d os
retra tos d e niñ os ru bios d e 1 596: u na niñ a d e
tres a ñ os y u n niñ o d e a pena s u no. Se tra ta d e
los retra tos d e d os d e los h ijos d el rey pola co

Seg ism u nd o I I I Va sa ( 1 566- 1 632) : Anna M a ría y
La d isla o ( Fig u ra s 1 y 2) . La niñ a m oriría pocos
a ñ os d espu és, en 1 600, m ientra s q u e el niñ o,
na cid o en 1 595, se convertiría en el fu tu ro
m ona rca d e Polonia , La d isla o I V, q u ien
reina ría entre 1 632 y 1 648. E l a u tor d e los d os
cu a d ros es M a rcin Kober ( m u erto en 1 598) , u n
pintor silesia no d el ú ltim o cu a rto d el sig lo XVI
q u e estu vo a l servicio d e los reyes pola cos
Esteba n I Bá th ory y su su cesor, Seg ism u nd o I I I .

Kober fu e u no d e los prim eros retra tista s en la
corte rea l pola ca y se convirtió en el precu rsor
d el tipo d e retra to oficia l d e la rea leza q u e se
m a ntend ría d u ra nte la s d éca d a s sig u ientes. Su s
cu a d ros representa nd o a m iem bros d e la
fa m ilia rea l se em plea ba n com o reg a los
d iplom á ticos q u e era n envia d os a va ria s cortes
eu ropea s, d ond e perm a necen h a sta h oy
d a nd o testim onio d e su s la zos con Polonia .
É ste es ta m bién el ca so d e los d os retra tos
infa ntiles q u e a ctu a lm ente cu elg a n d e la s
pa red es d e la s Desca lza s Rea les.

Cu a nd o en 1 587 Seg ism u nd o se convirtió en
rey, la s rela ciones d iplom á tica s entre Polonia y
Espa ñ a no era n precisa m ente la s m ejores. E n
la ca rrera a l trono pola co, q u e d esd e h a cía
q u ince a ñ os era electivo, pu es a l m ona rca lo

1 A partir de 1772, Rusia, Prusia y Austria empezaron a anexionar gradualmente los territorios polacos aprovechando la debilidad
del Estado Polaco, hasta eliminarlo completamente delmapa de Europa en 1795.
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eleg ía el conju nto d e la nobleza en u nos
g ra nd es com icios g enera les, Felipe I I
h a bía a poya d o la ca nd id a tu ra d e su
sobrino M a xim ilia no d e Au stria , y la
d errota d e éste su pu so u n enfria m iento
d e la s rela ciones h ispa no- pola ca s
d u ra nte u nos a ñ os. Sin em ba rg o, el
m a trim onio entre el rey pola co y Ana d e
Ha bsbu rg o, contra íd o en 1 592, a sí com o
el ferviente ca tolicism o d e a m bos
m ona rca s y la perspectiva d e u na
a lia nza económ ica pa ra im ped ir la
exporta ción d e g ra no pola co a los
rebeld es fla m encos, a cerca ron
g ra d u a lm ente a los d os Esta d os; es m á s,
en 1 600, a Seg ism u nd o se le otorg ó
inclu so la Ord en d el Toisón d e Oro. U nos
a ñ os a ntes, en 1 596, h a bía sid o envia d a
a Polonia u na em ba ja d a enca beza d a
por Fra ncisco López d e M end oza ,
Alm ira nte d e Ara g ón. Proba blem ente
fu e el m ism o em ba ja d or q u ien tra jo a
Espa ñ a , com o reg a lo d el rey pola co a l
m ona rca espa ñ ol, los d os retra tos
infa ntiles q u e h oy se encu entra n en la s
Desca lza s Rea les.

E n a m ba s obra s, Kober nos m u estra a los
niñ os rica m ente vestid os en el centro, crea nd o
u na com posición pira m id a l prá ctica m ente
perfecta , d ond e la fig u ra d e los peq u eñ os se
recorta m ed ia nte u n d ibu jo m a rca d o sobre el
fond o. E n él, pu ed e verse u na inscripción en
d ora d o q u e id entifica a los retra ta d os com o
los Príncipes d e Polonia y Su ecia q u e son, y
q u e nos proporciona a d em á s la ed a d d e ca d a
u no y la fech a exa cta d e los cu a d ros ( 1 596) .
Esta inscripción a pa rece seg m enta d a a a m bos
la d os d e los niñ os a la a ltu ra d e su s ca beza s y
g org u era s, y a nte u n cortina je d e terciopelo:
rojo y d e a pa riencia m á s pesa d a en el retra to
d e Anna M a ría , y oscu ro y con borla s d ora d a s
en el ca so d e La d isla o, h a ciend o ju eg o con el
cojín sobre el q u e h a n coloca d o a l niñ o.

Anna M a ría lu ce u n vestid o g ris perla d e
lu m inosos reflejos torna sola d os y toq u es d e
d ora d o en fa ld a , h om bros, m a ng a s y pu ñ os,
con pa ñ u elo a ju eg o y ca pa , cu yo envés

m u estra ricos bord a d os color sa lm ón. La d isla o,
por su pa rte, viste d e rojo sa ng re con d ora d o
en fa ld a , h om bros y ca pa , y pla tea d o en los
pu ñ os y en los d im inu tos za pa tos q u e a pena s
a som a n por d eba jo d e la fa ld a . Ta nto los
vestid os reg ios com o los a d ornos ( joya s d e
g ra n ta m a ñ o y rica d ia d em a pa ra la princesa ;
ca d ena s d ora d a s pa ra el príncipe y fu tu ro rey) ,
q u e se observa n cla ra m ente g ra cia s a l
d eta ll ism o y la pericia d e Kober, confieren a los
m od elos u n a ire d e m a d u rez y seried a d q u e
no se correspond e con su porte infa ntil . Este
tipo d e representa ción era ba sta nte h a bitu a l
en los retra tos d e príncipes, infa ntes, o
a ristócra ta s y nobles h ered eros d e corta ed a d
d u ra nte la Ed a d M od erna .

Despla cém onos a h ora h a cia u n lu g a r ta l vez
m enos conocid o a l esta r escond id o d e la vista
d e los tra nseú ntes d etrá s d e u na va lla y u n
seto: el Pa la cio d e Liria , la resid encia m a d rileñ a
d e los Du q u es d e Alba , d ond e se conserva n la s
colecciones a rtística s, la biblioteca y el a rch ivo
d e la fa m ilia 2. E l Pa la cio, erig id o en la s ú ltim a s

Figura 1: Ladislao Vasa (1596). Marcin Kober. Monasterio
de las Descalzas Reales, Madrid. Fuente: Wikipedia.

2 Agradecemos al Prof. José Manuel Calderón Ortega, del Archivo de la Fundación Casa de Alba, su amable orientación y toda
la ayuda prestada en la preparación del presente artículo.
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d éca d a s d el sig lo XVI I I en u n eleg a nte esti lo
neoclá sico, q u ed ó prá ctica m ente en ru ina s
d u ra nte la Gu erra Civil y tu vo q u e ser
reconstru id o d u ra nte la Posg u erra . E l ed ificio
a tesora obra s d e a rtista s d e la ta lla d e Tizia no,
Ru bens, Velá zq u ez, Goya o I ng res.

Es precisa m ente a llí d ond e encontra m os el
ú nico retra to d e u n m ona rca d e Polonia q u e
sa bem os se conserva en M a d rid , si bien se
d esconoce la fech a en q u e fu e rea liza d o. Se
tra ta d e u n cu a d ro a tribu id o a l fra ncés Lou is-
M ich el va n Loo q u e representa a Au g u sto I I
( 1 670- 1 733) y q u e proba blem ente fu e tra íd o
d esd e Polonia por el seg u nd o Du q u e d e
Berwick tra s su fa m osa E m ba ja d a a Ru sia , a
principios d el sig lo XVI I I 3. Au g u sto venía d e la
d ina stía d e los Wettin, h ered eros d el

E lectora d o d e Sa jonia y, en 1 697, se
convirtió en el rey d e Polonia , a q u ien se
otorg a ría m á s ta rd e el a pod o d e “ el
Fu erte” d ebid o a su extra ord ina ria
fu erza física .

E n u n ca m pa m ento m ilita r, a nte u na
ciu d a d incend ia d a por ca ñ ones en
cu ya s inm ed ia ciones se a vista n jinetes
d e u n d esta ca m ento a pa rentem ente
sa jón, el rey pola co a pa rece
representa d o d e cu erpo entero y a
ta m a ñ o na tu ra l, g ira d o h a cia la
izq u ierd a , con u na m ezcla d e a plom o y
presta ncia , y lu ciend o pelu ca
d iecioch esca . Com o g ra n jefe m ilita r
q u e es, viste bota s a lta s, a rm a d u ra
refu lg ente a d orna d a en oro, beng a la en
su m a no d erech a , la insig nia d e la
Ord en d el Toisón d e Oro en su pech o y
ba nd a a zu l con la cru z d e la Ord en d el
Ág u ila Bla nca ( a nim a l sím bolo d e
Polonia ) , u na cond ecora ción insta u ra d a
precisa m ente por el m ona rca en 1 705. E l
lem a d e la Ord en, “ Pro Fid e, Leg e et
Reg e” , q u e sig nifica “ Por la Fe, la Ley y
el Rey” , pu ed e leerse en u na pla ca q u e
a d orna el m a nto a zu l forra d o d e

a rm iñ o q u e ta m bién lleva el retra ta d o, y cu ya
cola sostiene u n eleg a nte cria d o neg ro con
ca sa ca a nte u n cortina je.

Asi m i sm o, en el Pa l a ci o d e Li ri a se con serva
u n retra to, obra d e u n pi n tor a n ón i m o
fra n cés, q u e se cree pod ría represen ta r,
d ebi d o a ci erta si m i l i tu d con el cu a d ro
a n teri or, a u n a d a m a d e l a corte d e Au g u sto
I I , ta l vez i n cl u so a su h i j a n a tu ra l , An n a
Orzel ska , Du q u esa d e Sch l eswi g - H ol stei n
d esd e 1 730 . Orzel ska , fru to d e u n a d e l a s
n u m erosa s a ven tu ra s a m orosa s d el m on a rca ,
tenía fa m a d e ser u n a d e l a s m u j eres m á s
bel l a s d e l a época y era l a h i j a pred i l ecta d e
Au g u sto. E l Du q u e d e Berwi ck l a con oci ó
person a l m en te y l l eg ó i n cl u so a pa sa r con el l a
u n a n och e en tera j u g a n d o a l a s ca rta s, com o

Figura 2: Anna María Vasa (1596). Marcin Kober. Monasterio
de las Descalzas Reales, Madrid. Fuente: Wikipedia.

3 El Segundo Duque de Berwick fue embajador del rey español Felipe V en Rusia en los años 1727-1730. A la vuelta, pasó por
Varsovia oficialmente “por curiosidad para ver Polonia”, como él mismo anotó en su diario. Allí fue varias veces recibido por el
rey Augusto II, quien lo trató, según escribe el Duque, “como si fueramos de una misma esfera”. RAMÍREZ DE ARELLANO,
Feliciano; RAYÓN, José S.; ZABALBURU, Francisco de (ed.): Diario del viaje a Moscovia del duque de Liria y Xérica, embajador de
España en aquella corte (1727-1730), Madrid, M. Ginesta Hermanos, 1889 (Colección de Documentos Inéditos para la Historia de
España, 93), pp. 479-481.
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él m i sm o a n otó en su d i a ri o d e l a esta ncia en
Va rsovia 4.

La fig u ra fem enina , retra ta d a d e pie y a
ta m a ñ o na tu ra l, se vu elve lig era m ente h a cia la
d erech a pa ra cog er a g u a d e u no d e los
su rtid ores d e u na fu ente con nich o y
ca setones, d ecora d a con d os fig u ra s d e bronce
d e niñ os- d elfines, y q u e h a sid o coloca d a en el
ja rd ín q u e sirve d e fond o y em pla za m iento a
la retra ta d a . De h ech o, la s flores está n
presentes d elica d a m ente a d orna nd o su
ca bello recog id o y em polva d o, en el ch a l a zu l
q u e lleva a m od o d e ba nd a , y en el cesto q u e
sostiene el escla vo neg ro vestid o d e rojo q u e la
sig u e, u n elem ento q u e recu erd a d irecta m ente
el retra to d e Au g u sto I I . E l cu a d ro rezu m a
finu ra y d istinción, a lo q u e contribu ye el
eleg a nte y escota d o vestid o “ d e la m a d e pla ta
color rosa , g a lonea d o ta m bién d e pla ta ” con
“ m a ng a corta con vu elta s d e ca rtera y vu elos
a bu llona d os d e enca je en el cod o” 5 q u e lu ce la
m od elo.

E n el m ism o pa la cio encontra m os a d em á s u na
serie d e retra tos q u e representa n: a la nieta d el
Rey d e Polonia Ju a n I I I Sobieski ( g a na d or d e la
fa m osa Ba ta lla d e Viena contra los tu rcos en
1 683) , M a ría Clem entina Sobieska ( 1 702- 1 735) ;
a su s h ijos, Ca rlos Ed u a rd o, conocid o en
I ng la terra com o “ Bonnie Prince Ch a rlie” , y
E nriq u e Bened icto, fu tu ro ca rd ena l; y a d os
d a m a s d e la corte d e Sobieska . M a ría
Clem entina esta ba ca sa d a con Ja cobo
Fra ncisco Estu a rd o, h ijo d el rey Ja cobo I I d e
I ng la terra , d esterra d o por su pu eblo a ra íz d e
la Revolu ción Gloriosa d e 1 688, q u e h a bía
eleg id o com o nu evo m ona rca a l protesta nte
Gu il lerm o d e Ora ng e. Ja cobo Fra ncisco, tra s
u n fra ca sa d o intento d e recu pera r I ng la terra
d u ra nte la rebelión d e 1 71 5, esta bleció
fina lm ente su corte “ en el exil io” en I ta lia .

A prim era vista pu ed e resu lta r cu riosa esta
insólita profu sión d e los Sobieski y Estu a rd o-
Sobieski en el Pa la cio d e Liria . Sin em ba rg o,
ba sta m ira r con m á s d etenim iento los á rboles

g enea lóg icos d e la s d os fa m ilia s pa ra q u e no
nos sorprend a ta nto, pu es la explica ción es
ba sta nte sencil la . E l prim er Du q u e d e Berwick,
q u e a su vez era ta m bién el prim er Du q u e d e
Liria ( títu lo crea d o pa ra él en 1 707 por Felipe V
d e Espa ñ a ) , era h ijo na tu ra l d e Ja cobo I I
Estu a rd o ( d e a h í el a pell id o Fitz- Ja m es, q u e
sig nifica “ h ijo d e Ja cobo” ) , es d ecir, q u e era
h erm a na stro d e Ja cobo Fra ncisco Estu a rd o y,
por lo ta nto, M a ría Clem entina Sobieska era
m ed io cu ñ a d a d el prim er Du q u e d e Berwick y
m ed io tía d el seg u nd o.

A lo la rg o d el sig lo XVI I I , tra s u na serie d e
m a trim onios y d efu nciones sin d escend encia ,
la s d ina stía s d e los Du q u es d e Berwick y d e los
Alba d e Torm es se u nieron, d a nd o inicio en
1 802 a u na ú nica línea su cesoria q u e existe
tod a vía h oy. E n consecu encia , ta m bién la s
obra s d e a rte pertenecientes a a m ba s fa m ilia s
se fu nd ieron h a sta crea r lo q u e a ctu a lm ente es
la g ra n colección d e la Ca sa d e Alba .

Cu a tro d e los retra tos m enciona d os com pa rten
el form a to ova la d o y u n m a rco profu sa m ente
d ecora d o con flores y rem a ta d o con u n la zo,
a sí com o la d a ta ción incierta y el problem a d e
la a u toría , la cu a l prim ero se pensa ba pod ía
correspond er a u n pintor a nónim o ita lia no,
pa ra pa sa r d espu és a consid era r q u e se
tra ta ría d el pintor fra ncés Lou is Tocq u é,
m ientra s q u e la ú ltim a a tribu ción reca e sobre
el pintor venecia no Antonio Da vid 6. Este es el
ca so, en prim er lu g a r, d el retra to d e bu sto d e
M a ría Clem entina Sobieska : fronta l, pero con
la ca beza lig era m ente g ira d a a la d erech a , d e
fa cciones fina s y na riz a g u ileñ a , pelo
em polva d o y a d orna d o con u n h ilo d e perla s,
“ vestid o escota d o d e sed a bla nca la bra d a ” y
“ peto bord a d o en oro” , “ ba nd a a zu l y m a nto
d e terciopelo rojo forra d o d e a rm iñ os” 7.

Representa d a s d e form a sem eja nte a M a ría
Sobieska , a u nq u e vu elta s h a cia la d erech a y
con cinta s a zu les en el pelo en vez d e joya s,
encontra m os d os d a m a s d e la corte no
id entifica d a s y d e g ra n pa recid o, lo q u e h a

4 RAMÍREZ DE ARELLANO, F., et alii: op. cit. , p. 485.
5 BARCIA, ÁngelM. de: Catálogo de la Colección de Pinturas del Excmo. Sr. Duque de Berwick y de Alba, [s. l.], [s. n], 1911, p. 213.
6 PITA ANDRADE, José Manuel: Catálogo de pinturas, Madrid, documento mecanografiado, 1960, vol. III, p. 79.
7 BARCIA, Á. M. de: op. cit. , p. 66.
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l leva d o a pensa r q u e pod ría tra ta rse d e u na
réplica d el m ism o retra to. Lleva n u n m a nto
( rojo y a zu l, respectiva m ente) con forro d e
a rm iñ os y tra je d e sed a com o M a ría , pero
a bierto por el pech o y “ con g u a rnición d e
a g rem a nes y borla s d e oro” 8.

E l ú ltim o d e estos retra tos ova les es el d e Ca rlos
Ed u a rd o Stu a rt Sobieski niñ o, en el q u e el h ijo
d e M a ría Sobieska a pa rece d e frente, con
ca sa ca d e sed a g ris bord a d a en pla ta , ba nd a
y estrella d e la Ord en d e la Ja rretera , y
m ed a lla d e la Ord en d e Sa n And rés. Al m ism o
persona je lo encontra m os, ya en la ed a d
a d u lta y com o Cond e d e Alba ny, en otro
retra to esta vez d e form a to recta ng u la r:
vestid o d e m ilita r con a rm a d u ra , beng a la en la
m a no d erech a y m a nto d e terciopelo rojo
forra d o d e a rm iñ os. Com o pu ed e leerse a l
d orso, fu e pinta d o en Rom a en 1 742 por el
fra ncés É tienne Pa rrocel ( 1 696- 1 775) 9.

E l otro h ijo d e M a ría Sobieska , E nriq u e
Bened icto, a pa rece en u n retra to con a ná log o
form a to, d im ensión, cronolog ía y a tribu ción
q u e el a nteriorm ente m enciona d o d e su

h erm a no, e ig u a lm ente con a rm a d u ra y
m a nto forra d o d e a rm iñ os, pero sin el ba stón
d e m a nd o y g ira d o ju sta m ente h a cia el la d o
contra rio. E l ú ltim o retra to d e la serie, ta m bién
d e E nriq u e Bened icto y consid era d o u n
a nónim o ita lia no, nos lo m u estra com o
ca rd ena l: con u n libro a bierto entre la s m a nos,
tra je ca rd ena licio y u na enorm e cru z en el
pech o d ecora d a con pied ra s preciosa s, a nte
u na m esa con a lm oh a d ón sobre el q u e
d esca nsa u na m itra ( fu e Obispo d e Ostia y
Velletri) y u na corona rea l ( con él se exting u iría
la línea leg ítim a d e la fa m ilia rea l d e los
Estu a rd o) .

N u estro ca m ino nos lleva a continu a ción a l
lu g a r m á s im porta nte en el m a pa a rtístico d e
M a d rid , el M u seo d el Pra d o, d ond e
encontra m os el q u e es, sin d u d a a lg u na , el
cu a d ro m á s im presiona nte en nu estro
recorrid o en cu a nto a la s d im ensiones: La
degollación del Bautista y el banquete de
Herodes, q u e m id e 280 cm x 952 cm en u n
form a to m a rca d a m ente h orizonta l ( Fig . 3) . E l
cu a d ro lleg ó a Espa ñ a en el sig lo XVI I I con
I sa bel d e Fa rnesio ( seg u nd a esposa d e Felipe V

8 Ibídem, p. 67.
9 PITA ANDRADE, J. M.: ob. cit. , p. 70.
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Figura 3: La degollación del Bautista y el banquete de Herodes. Bartholomäus Strobel el Joven.

Museo Nacional del Prado, Madrid. Fuente: Wikipedia.

y m a d re d e Ca rlos I I I ) y, d u ra nte m u ch os a ñ os,
estu vo en el Pa la cio d e la Gra nja h a sta q u e fu e
tra sla d a d o a l Pra d o. Su a u tor es Ba rth olom ä u s
Strobel el Joven, otro pintor silesia no en la
corte d e Polonia . N a ció en Wroclaw en 1 591 ,
d ond e estu vo a ctivo en la s prim era s d éca d a s
d el sig lo XVI I , h a sta q u e, en 1 634, a ra íz d e los
trá g icos a contecim ientos d e la Gu erra d e los
Treinta Añ os, se m u d ó a l norte d e Polonia ,
d ond e resid ió h a sta su m u erte en 1 647.

E l g ra n cu a d ro, a pod a d o “ d el a scensor” por su
u bica ción en el Pra d o, fu e enca rg a d o
proba blem ente por Sibil la M a rg a rita Denh off
( esposa d el a lca ld e d e Pozna n) , q u ien venía
d e la ra m a la tera l d e la a ntig u a d ina stía d e los
Pia st, los prim eros m ona rca s d e Polonia en la
Ed a d M ed ia . Da ta d o en los a ñ os 30 o 40 d el
sig lo XVI I , sin q u e se h a ya pod id o esta blecer
u na fech a m á s exa cta , pa rte d e u n tem a
bíblico ( el m a rtirio d e Sa n Ju a n Ba u tista ,
d espu és d e q u e la pérfid a Sa lom é sed u jera
con su d a nza a su pa d ra stro, H erod es Antipa s,
y le pid iera la ca beza d el sa nto) pa ra
convertirse en u n criptoretra to d e va rios
persona jes eu ropeos d e la época , com o el
em pera d or Ferna nd o I I o el g enera l im peria l

Wa llestein. Seg ú n a lg u nos estu d iosos, es
ta m bién u n lla m a m iento a la ra zón d e los
m ona rca s y g enera les frente a l su frim iento d el
pu eblo en plena Gu erra d e los Treinta Añ os.

En el extremo derecho del cuadro, Strobel
representa la escena del martirio en un
movimiento curvilíneo ascendente, con el cuerpo
decapitado del santo junto a su verdugo y otras
figuras, algunas de las cuales parecen rezar.
Dicha escena aparece separada de forma un
tanto abrupta por una g ruesa columna, efecto
que se ve reforzado por la calidad inferior de las
figuras en comparación con el resto del cuadro,
el cual, dedicado al banquete de Herodes a
modo de celebración cortesana, ocupa la
mayor parte de la obra. De hecho, si la pintura
con la g ran escena del banquete acabara
donde comienza la columna, tendríamos una
composición bastante simétrica formada por
cinco g rupos de innumerables figuras
distribuidas formando una elipse inscrita en el
g ran rectángulo que es la obra en sí.

Ocu pa nd o el prim er pla no, encontra m os tres
g ra nd es g ru pos: u no centra l, con la m a yoría
d e los com ensa les a lred ed or d el opípa ro festín;
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el d el extrem o izq u ierd o, q u e inclu ye retra tos,
con los invita d os d ispu estos linea lm ente
h a ciend o su entra d a en el g ra n sa lón; y el
d erech o, con Sa lom é, ju nto a u n g ru po d e
d a m a s, m ostra nd o a u n expresivo H erod es la
ca beza d el Ba u tista sobre u na ba nd eja ,
escena “ d e tra nsición” q u e sirve a l pintor pa ra
conecta r el m a rtirio y el ba nq u ete a a m bos
la d os d e la colu m na . E n seg u nd o pla no, se
observa n d os g ru pos la tera les ( d e los cu a les el
d e la d erech a inclu ye u n concierto) q u e
contribu yen a a u m enta r la sensa ción d e
profu nd id a d en los extrem os, sensa ción q u e
d esa pa rece a bru pta m ente en el centro d el
cu a d ro d ebid o a la g ra n lá m pa ra d e a ra ñ a
colg a nte q u e red u ce y a pla na el espa cio.

Asim ism o, h a y q u e d esta ca r la m a estría d e
Strobel en el u so d e la lu z y en la precisión d e
los d eta lles q u e recrea : d esd e la va ji l la y los
a lim entos d e la m esa principa l d el ba nq u ete y
d el bod eg ón d ispu esto en prim erísim o pla no,
h a sta la su ntu osa ind u m enta ria d e los

presentes. A propósito, va le la pena lla m a r la
a tención sobre el h ech o d e q u e a lg u nos
persona jes va ya n vestid os a la m a nera pola ca
o sa rm á tica 1 0. Se tra ta , por ejem plo, d e los d os
m u ch a ch os con vela s q u e a pa recen a la
izq u ierd a en prim er pla no y q u e, a d em á s d e
lleva r la tra d iciona l ca sa ca (zupan) rica m ente
d ecora d a , visten ta m bién el típico kontusz: u n
tipo d e a brig o la rg o, con a bertu ra s vertica les
pronu ncia d a s en la s m a ng a s, por d ond e se
pu ed en sa ca r los bra zos. Su a tu end o se
com pleta con u na s bota s a lta s y ceñ id a s d e
ca ba llería , h ech a s d e cu ero y term ina d a s en
pu nta . Asim ism o, u no d e ellos l leva el pelo
seg ú n la m od a sa rm á tica d e ra pa rse la
ca beza sa lvo en la pa rte su perior.

Polonia está presente ig u a lm ente en el M u seo
Thyssen Bornem isza , d ond e se h a lla u n retra to
pinta d o por el fra ncés Pierre Bonna rd ( 1 867-
1 927) q u e representa a u na m u jer pelirroja con
a ire m ela ncólico senta d a en u n sofá verd e, con
u n vestid o eleg a nte y flor a broch a d a a l escote,
m á s u na estola colg a nd o d e su h om bro
izq u ierd o. Se tra ta d e u na d e la s fig u ra s
fem enina s m á s conocid a s d e la vid a cu ltu ra l
pa risina a ca ba llo entre los sig los XI X y XX:
M a ría God ebska ( 1 872- 1 950) , m á s conocid a
com o “ M isia ” ( Fig . 4) . Esta d ota d a pia nista y
m u sa d e va rios a rtista s a finca d os en Pa rís,
com o Renoir y Tou lou se- La u trec, q u ienes la
retra ta ron, era h ija d e u n renom bra d o escu ltor
pola co, Cypria n God ebski, profesor d e la
Aca d em ia d e Bella s Artes en Sa n Petersbu rg o.
God ebska , cu yo tercer y ú ltim o m a rid o fu e el
pintor ca ta lá n Josep M a ría Sert, era la
a nfitriona d e u n im porta nte sa lón pa risino
frecu enta d o por la s élites litera ria s y a rtística s
d e la época . Su persona lid a d y belleza fa scinó
ta m bién a Bonna rd , q u e le d ed icó este lienzo
fech a d o en 1 908, cu a nd o M isia tenía 36 a ñ os.

Desd e la ú ltim a d éca d a d el sig lo XI X, en plena
ebu ll ición d el g ru po d e Los N a bis, d el q u e era
fu nd a d or, Pierre Bonna rd h a bía frecu enta d o a
M isia ju nto con los jóvenes ta lentos a rtísticos d e
la época a g ru pa d os en torno a La Revue
Blanche, la revista q u e h a bía fu nd a d o en

10 El sarmatismo, cuyo nombre proviene de la antigua región de Sarmacia, es un concepto aplicable a la cultura material e
intelectual, que fue dominante en Polonia entre los siglos XVI y XVIII, y que defendía el mantenimiento de lo que se consideraba
la tradición y la cultura nacional polaca, rechazando las modas y los modelos extranjeros. Sin embargo, a nivel de vestuario y
armamento, mostraba influencias orientales, especialmente de los turcos.

Figura 4: Misia Godebska (1908). Pierre Bonnard. Museo
Nacional Thyssen-Bornemisza. Fuente: Wikicommons.
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FUENTES CONSULTADAS

M ontm a rtre el prim er m a rid o d e M isia y
a m ig o d e Pierre, Th a d ée N a ta nson.
Posteriorm ente, cu a nd o M isia ya era esposa
d el m il lona rio ed itor Alfred Edwa rd s, su
seg u nd o m a rid o, el m a trim onio enca rg a ría a
Bonna rd u n conju nto d e pa neles d ecora tivos
pa ra el com ed or d e su ca sa q u e se
convertiría n en u n bu en la bora torio pa ra
Bonna rd , q u ien experim entó en ellos con los
g ra nd es form a tos ta n ca ra cterísticos d e su
obra posterior.

Esos pa neles los com ienza el a rtista en 1 906,
u n pa r d e a ñ os a ntes d e inicia r el retra to
conserva d o en el Thyssen, y los term ina en
1 91 0, d os a ñ os d espu és d e h a ber conclu id o
d ich o cu a d ro, cu a nd o el m a trim onio Edwa rd s
ya se h a bía roto. Esto sig nifica q u e el retra to d e
M isia se encu a d ra ju sta m ente d u ra nte la
rea liza ción d e los pa neles y, d e h ech o, ta nto la
g a m a crom á tica em plea d a en el cu a d ro com o
la exu bera nte d ecora ción q u e rod ea a la
m od elo ( retra ta d a d esd e u n pu nto d e vista
a lto y con pincela d a s su elta s en u n lu joso
sa lón, proba blem ente el su yo) , g u a rd a n g ra n

sim ilitu d con la s escena s d e la s d ecora ciones
q u e h a bía n sid o pinta d a s pa ra su com ed or.

Aq u í term ina nu estro pa seo en bu sca d e los
cu a d ros rela ciona d os con Polonia en M a d rid .
Sin em ba rg o, ¿ q u ién pu ed e a seg u ra rnos q u e
en a lg u na colección priva d a no se “ escond en”
m á s obra s d e a u tores pola cos o tem a s
pola cos? E n a bril d e 1 91 8 el M inisterio d e
Esta d o, com o se lla m a ba a nteriorm ente el
M inisterio d e Asu ntos E xteriores, org a nizó en
su sed e en M a d rid u na exposición d e pintores
pola cos. Qu izá s a ra íz d e este insólito evento,
especia lm ente si pensa m os q u e Polonia
rena cería com o Esta d o d espu és d e la Prim era
Gu erra M u nd ia l solo m ed io a ñ o m á s ta rd e,
a lg ú n coleccionista espa ñ ol se interesó por el
a rte pola co. ¡ Qu ién sa be q u é sorpresa nos
reserva n tod a vía la s rica s colecciones a rtística s
m a d rileñ a s! ¿ Y la s ig lesia s? Ta l vez a lg u na d e
ella s conserve en su sa cristía o en u na d e su s
ca pil la s obra s d e u n a u tor pola co. U na cosa es
seg u ra : sobre la s rela ciones entre Espa ñ a y
Polonia , inclu id a s la s a rtística s, q u ed a tod a vía
m u ch o por estu d ia r.
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Un largo encuentro.
Diez tesoros polacos en los fondos de la

Biblioteca Nacional de Madrid.
Texto: Joaquín Riquelme Ribas

(Historiador. Doctor en Filología Eslava por la Universidad Complutense de Madrid)

Pocas instituciones resultan tan adecuadas para considerar la vinculación entre dos países
como sus respectivas bibl iotecas nacionales. Así, pese a la destrucción o la pérdida de fuentes
y documentos debidas a sucesos históricos varios (confl ictos bélicos, procesos revolucionarios,
etc.), no cabe duda de que, a priori, los espacios destinados por el Estado a la conservación
del patrimonio bibliográfico de la nación, deberían tener la virtud de poner a disposición de
quien investigue su catálogo ciertas líneas de estudio generales que, de no ser por estos
organismos, pasarían desapercibidas, o difícilmente se verían reflejadas en fuentes
forzosamente parciales, como lo son los archivos provinciales o las bibl iotecas privadas.

P a ra q u ien se su m erg e en el estu d io d el
ca tá log o q u e a lberg a la Biblioteca
N a ciona l d e Espa ñ a , l la m a

pod erosa m ente la a tención la g ra n ca ntid a d
d e d ocu m entos pola cos o referid os a Polonia
inclu id os en el m ism o, conserva d os en el
m a d rileñ o ed ificio d el Pa seo d e Recoletos y en
la su bsed e d e Alca lá d e H ena res.

Si l im ita m os nu estro interés a los ítem s
contenid os en el a m plio la pso tem pora l q u e
a ba rca d esd e el na cim iento d e Polonia h a sta
el esta blecim iento d e la Seg u nd a Repú blica
Pola ca en 1 91 8, com proba rem os la existencia
d e m á s d e m il q u inientos libros, g ra ba d os,
m a pa s o ca rta s d e la s m á s va ria d a s tem á tica s:
d esd e textos litera rios en leng u a s com o el
pola co, el la tín, el espa ñ ol, el yid is o el
espera nto, h a sta tra ta d os referid os a la
política , el d erech o, la g eog ra fía , la fi losofía , la
m ed icina , la cá ba la , la a lq u im ia o la teolog ía
( ju d ía , ca tólica , ortod oxa o protesta nte) . E n
ta n m a g na rela ción d esta ca la im porta nte
ca ntid a d d e pa rtitu ra s m u sica les, d e m a pa s
confecciona d os por ca rtóg ra fos com o
Gera rd u s M erca tor y N icola s Sa nson, a sí com o
la s h istoria s g enera les d e Polonia escrita s por
persona jes d e la releva ncia d el cronista
m ed ieva l Ja n Dlu g osz, el ju rista d e orig en
g erm a no M a rcin Krom er o el d iplom á tico Ja n
Szczesny H erbu rt. Fina lm ente, pod em os

señ a la r la s h istoria s d e reyes pola cos com o
Seg ism u nd o I I Au g u sto o el efím ero E nriq u e I I I
d e Va lois; a rtícu los y d ocu m entos referid os a la
consorte d e Seg ism u nd o I el Viejo, la reina
Bona Sforza ; ed iciones d el im presor
rena centista Esta nisla o Polono ( Sta nislaw
Pola k) ; noticia s sobre el Leva nta m iento d e
N oviem bre ( 1 830) …

E n este breve texto, nos lim ita rem os — en la
confia nza d e q u e, en próxim os nú m eros d e
esta pu blica ción, sea posible rea liza r u n
tra ba jo porm enoriza d o— a cita r u na rela ción
d e d iez d ocu m entos sig nifica tivos q u e d a n
cu enta d e la rica cu ltu ra pola ca , exclu yend o
— por su ing ente volu m en— los ú ltim os y
convu lsos cien a ñ os ( q u e com prend en d esd e
q u e, en 1 91 8, Polonia recu pera su
ind epend encia h a sta nu estros d ía s) .

1 . E n la s rela ciones h ispa no- pola ca s refleja d a s
en el ca tá log o d e la Biblioteca N a ciona l,
constitu ye u na referencia inelu d ible la
presencia d el im presor y ed itor Esta nisla o
Polono ( Sta nislaw Pola k) , fig u ra lig a d a a la s
política s d e innova ción técnica y cu ltu ra l
vincu la d a s a la a pa rición d e la im prenta q u e
fu eron pa trocina d a s por los Reyes Ca tólicos.
N a cid o a m ed ia d os d el sig lo XV y fa llecid o,
proba blem ente, en Sevil la en el prim er cu a rto
d el XVI , Polono lleg ó a Espa ñ a recla m a d o por
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I sa bel I , esta bleciénd ose en la ciu d a d
h ispa lense ju nto con el a lem á n M eina rd o
U ng u t en torno a l a ñ o 1 491 . Lla m a d o por el
ca rd ena l Cisneros, se tra sla d ó a Alca lá d e
H ena res h a cia 1 502 pa ra poner en
fu nciona m iento la prim era im prenta d e la
ciu d a d com plu tense, e im prim ir u na d e la s
obra s inspira d ora s d e la devotio moderna: la
Vita Christi ( 1 474) d e Lu d olfo d e Sa jonia . De
vu elta a la ca pita l a nd a lu za , tra s d os a ñ os
a ctivo, ced ió la propied a d d e la im prenta a su
a prend iz. Com o cu riosid a d h istórica , la s
prensa s d el ta l ler d e Polono fu eron u til iza d a s
pa ra eq u ipa r, en 1 539, en M éxico, la prim era
im prenta d el continente a m erica no.

E n la Biblioteca N a ciona l se conserva n treinta y
siete ejem pla res ed ita d os por este im presor
pola co: textos fi losóficos (Obras selectas, d e
Séneca ; Etica ad Nicomachum, d e Aristóteles;
De consolatione philosophiae, d e Boecio) ;
obra s d e ca rá cter relig ioso (Imitatio Christi, d e
Tom á s d e Kem pis, textos d e Sa n Bu ena ventu ra ,
d e Ra im u nd o Lu lio o poem a rios sa cros d e
Í ñ ig o d e M end oza ) , obra s ju ríd ica s (Siete
Partidas, d e Alfonso X, con g losa d e Alonso
Día z d e M onta lvo) , textos d e propa g a nd a
política (Los claros varones de España, d e
Ferna nd o d el Pu lg a r) u ord ena nza s rea les
referid a s a la ciu d a d d e Sevil la

2. De reuolutionibus orbium coelestium, libri VI
(Sobre las revoluciones de los orbes celestes).
Prim era ed ición ( 1 543) — y d e ca rá cter
póstu m o— d e la obra d e N icolá s Copérnico
( M ikola j Kopernik) , u n h ito d e la a stronomía
m od erna q u e su pu so la d esa u toriza ción d e la
teoría cosm ológ ica a ristotélica y su su stitu ción
por la teoría h eliocéntrica d el sistem a sola r. La s
investig a ciones copernica na s, su m a d a s a l
tra ba jo posterior d e Joh a nnes Kepler
(Astronomia nova, 1 609) , senta ría n la s ba ses
d e la m od erna concepción d el m u nd o físico. E l
ejem pla r d eposita d o en la Biblioteca N a ciona l
posee la virtu d d e pertenecer a la tira d a
rea liza d a en la im prenta d el a lem á n Ioh a nnes
Petreiu s, responsa ble, ju nto con el m a tem á tico
a u stria co Georg Joa ch im Rh eticu s, d e
persu a d ir a l a strónom o pola co pa ra q u e
pu blica ra su obra — red a cta d a a lo la rg o d e u n
cu a rto d e sig lo— poco a ntes d e su m u erte
( Fig u ra 1 ) .

3. Pardes Ramonim: hoc est Paradisus
Malogranatorum Hebraice (liber cabalisticus)
— conocid o en su tra d u cción espa ñ ola com o
Paraíso de granadas— . Polonia ( Polin en
leng u a yid is) fu e, tra s la expu lsión d e la
pobla ción ju d ía d e Espa ñ a en 1 492, el centro
m á s im porta nte d e la cu ltu ra h ebrea en
Occid ente. E n este libro — u no d e los
principa les d e la Cá ba la — d el ra bino y místico
M oisés Ben Ja cob Cord overo, se sintetiza , en
cierta m a nera , el d estino d e este pu eblo tra s su
expu lsión d e Sefa ra d , h a sta su lleg a d a a
Polonia ; e inclu so pod ría d ecirse h a sta su
enra iza m iento en el I sra el a ctu a l. E l a u tor,
sefa rd í, escribió este texto fu nd a m enta l d e la
Cá ba la en Sa fed ( reg ión d e Ga li lea ) , loca lid a d
d ond e fu e ed ita d o en 1 548. E l ejem pla r
d eposita d o en la Biblioteca N a ciona l se pu blicó
en 1 632 en Cra covia , u no d e los principa les
centros ju d íos d e Polonia y q u e — ju nto con
Lu blin— a ca pa ró el m a yor nú m ero d e
im prenta s h ebrea s d el pa ís.

Figura 1: De reuolutionibus orbium coelestium, libri VI

(BNE, sign. R/6712. Fuente: www.bne.es/es/

Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica).
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4. Polaco con sable y bastón. Esta esta m pa ( d e
95 por 82 m ilím etros) pertenece a la colección
d e m á s d e cu a trocientos g ra ba d os y m a teria l
g rá fico d el pintor h ola nd és Rem bra nd t va n
Rijn q u e la Biblioteca N a ciona l a lberg a en su s
fond os. Fech a d a entre 1 632 y 1 637, en ella
fig u ra representa d o u n h om bre con ba rba y
u na g ra n toca con broch e, ca ra cterísticos d e la
nobleza pola ca (szlachta) d e la época ( Fig . 2) .

5. Polityka boza, Rzady Chrystusowe. U no d e
los d ocu m entos m á s sing u la res d e tod o el
“ corpu s pola co“ d eposita d o en la Biblioteca
N a ciona l es esta tra d u cción, d e 1 633, d e la
prim era pa rte d e la Política de Dios y gobierno
de Cristo, d e la g ra n fig u ra litera ria d el ba rroco
espa ñ ol, Fra ncisco d e Qu eved o. Resu lta
sorprend ente por h a ber sid o rea liza d a por
persona je q u e firm a com o “ Ja nu sz I berski z
And a lu zyjey” [Ju a n I bérico d e And a lu cía ]

( proba blem ente, u n jesu ita d e orig en pola co) ,
pero ta m bién por tra ta rse, stricto sensu, d e la
prim era tra d u cción d irecta a l pola co d e u na
obra litera ria espa ñ ola . Debe tenerse en cu enta
q u e, a lo la rg o d e los sig los XVI y XVI I , la
litera tu ra ca stella na no tenía g ra n a scend ente
entre los lectores pola cos, por a q u el entonces
fu ertem ente influ id os por la propa g a nd a
a ntiespa ñ ola proveniente d e I ta lia ( Fig . 3) .

6. Verdadera y nueva relacion de la Real salida
que hizo en publico nuestro gran Monarca
Carlos II (que Dios guarde) à dar gracias à N.
Señora de Atocha por la feliz vitoria que han
tenido las armas imperiales y las del Rey de
Polonia contra el Gran Turco sobre el gran
cerco de Viena, lunes 8 de noviembre de este
año de 1683. E ntre el 1 1 y el 1 2 d e septiem bre d e
1 683, el rey pola co Ju a n I I I Sobieski, a la
ca beza d e la s tropa s d el Sa cro I m perio
Rom a no Germ á nico y d e la M a ncom u nid a d
pola co- litu a na , leva ntó el sitio q u e la s tropa s
tu rca s h a bía n m a ntenid o sobre la ciu d a d d e
Viena d esd e ju nio d e ese m ism o a ñ o. Esta s
h oja s vola nd era s — m od erno preced ente d e lo
q u e lu eg o sería n la s g a ceta s g u berna m enta les

Fig. 2: Polaco con sable y bastón, Rembrandt van Rijn

(BNE, sign. INVENT/29120. Fuente: www.bne.es/

es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica)

Fig. 3: Polityka boza, Rzady Chrystusowe

(BNE, sign. R/40081. Fuente: www.bne.es/es/

Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica)
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y, en la a ctu a lid a d , los periód icos y d ia rios—
d a n cu enta d e la pereg rina ción d el ú ltim o
m ona rca d e la Ca sa d e Au stria a la a ntig u a
erm ita q u e a lberg a ba a la Virg en d e Atoch a ,
a d voca ción a la q u e su pa d re, Felipe I V, h a bía
procla m a d o protectora d e la Fa m ilia Rea l y d e
la M ona rq u ía espa ñ ola en 1 643, cu lm ina nd o
a sí sig los d e d evoción d e los d iferentes reyes
peninsu la res d esd e los tiem pos d e la Ca sa d e
Borg oñ a ( sig lo XI I ) .

7. Tadeo Soplica ó el último proceso en
Lituania: Narracion histórica. Prim era y, h a sta
el m om ento, ú nica tra d u cción a l espa ñ ol d e la
epopeya na ciona l pola ca Pan Tadeusz, escrita
por el poeta Ad a m M ickiewicz en 1 834.
M ickiewicz representa , d entro d el ca non
litera rio na ciona l, ju nto con Ju liu sz Slowa cki y
Zyg m u nt Kra sinski, el nú cleo m ism o d el
im porta nte m ovim iento rom á ntico q u e
vertebró no solo la litera tu ra , sino la socied a d
pola ca d u ra nte los a ñ os d e la d esa pa rición
política d el pa ís, entre 1 795 y 1 91 8. Esta
tra d u cción en prosa , rea liza d a en 1 855 — el
a ñ o d e la m u erte d e poeta — por el a bog a d o
León M ed ina , fu e, h a sta 1 994, la ú nica m u estra
q u e d e M ickiewicz se tu vo en leng u a espa ñ ola ,
y u na d e la s poca s tra d u cciones q u e d e este
texto se h a n rea liza d o a otro id iom a .

8. Gramática, ejercicios y diccionario de la
"lingvo internacia" del Doctor Esperanto. E l 26
d e ju lio d e 1 887, el ofta lm ólog o pola co Lu dwik
La za rz Za m enh of pu blicó en Va rsovia Lingvo
internacia. Antauparolo kaj plena lernolibro
–Lengua internacional. Prefacio y libro de texto
completo– ( posteriorm ente conocid o com o
Unua Libro – Prim er Libro– ) , la prim era
d escripción d e la leng u a a u xil ia r interna ciona l
m á s d ifu nd id a en el m u nd o: el espera nto. E l
nom bre proviene d el seu d ónim o q u e u til izó en
este texto su a u tor: Doktoro Espera nto. La
prim era referencia a este id iom a en la
Biblioteca N a ciona l, la constitu ye este libro
— d e 1 890— d el m a la g u eñ o José Rod ríg u ez
H u erta s, crea d or — en 1 892— d el prim er clu b
espera ntista d e Espa ñ a .

9. Menuet, op. 14 N.1. Ig na cy Ja n Pa d erewski
fu e, d entro y fu era d e su Polonia na ta l, u no d e
los pia nista s m á s celebra d os d e la prim era
m ita d d el sig lo XX, y a u tor d e u na d e la s

com posiciones q u e g oza ron d e m a yor
reconocim iento en los ú ltim os a ñ os d el sig lo
XI X: este, m u y popu la r, m inu eto en Sol, op. 1 4/
N .1 , inclu id o en su s Humoresques de Concert
( 1 887) . La Biblioteca N a ciona l conserva cinco
pá g ina s d e la pa rtitu ra , q u e fu e ed ita d a por la
ca sa ed itoria l Zoza ya en 1 891 .

Pa d erewski fu e, a d em á s, entre enero y
d iciem bre d e 1 91 9, prim er m inistro y m inistro
d e Asu ntos E xteriores d el prim er g obierno d e
la Polonia ind epend iente, pu es com pa g inó su
la bor m u sica l con la pa rticipa ción política
cu a nd o ya era u n persona je m u y a fa m a d o.

1 0. De la guerra: crónicas de Polonia y Rusia. Si
h u biera q u e referirse a u na persona lid a d q u e,
con posteriorid a d a 1 795, fa voreció la
presencia d e la cu ltu ra pola ca en la socied a d
espa ñ ola — g ra cia s a su s a rtícu los y novela s— ,
esta sería , sin d u d a , la g a lleg a Sofía Ca sa nova ,
a u téntica pionera d e la incorpora ción
fem enina a l reporterism o. Cola bora d ora d e
periód icos com o ABC, La Época, El Liberal o El
Imparcial, fu e corresponsa l d e g u erra en el
prim ero d e los m ed ios cita d os d u ra nte la
Prim era y la Seg u nd a Gu erra M u nd ia l y
d u ra nte el a scenso d el com u nism o en el
I m perio Ru so, a sí com o a u tora d e u na serie d e
libros d e tem á tica pola ca , entre los q u e se
cu enta n El doctor Wolski: páginas de Polonia y
Rusia ( 1 894) o El martirio de Polonia ( 1 945) . La
Biblioteca N a ciona l conserva u na ed ición d e
De la guerra: crónicas de Polonia y Rusia
( I m prenta R. Vela sco) , fech a d a en el M a d rid d e
1 91 6, a d os a ñ os vista d e la reconstru cción d el
Esta d o pola co en 1 91 8; se tra ta d e u na
com pila ción d e a rtícu los pu blica d os en prensa
d esd e el inicio d e la Prim era Gu erra M u nd ia l.
Ca sa d a con el fi lósofo Wincenty Lu toslawski y
tra d u ctora d el tem pra no nobel H enryk
Sienkiewicz, Ca sa nova fa lleció en la ciu d a d d e
Pozna n en 1 958, tra s u na vid a m a rca d a — en
lo persona l y en lo profesiona l— por su
vincu la ción con Polonia .

Desea m os q u e esta breve reseñ a fa cil ite la
a d ecu a d a estim a y va lora ción d el rico
pa trim onio d ocu m enta l rela tivo a la cu ltu ra
pola ca q u e a tesora la Biblioteca N a ciona l d e
M a d rid , y d e este m od o, fom ente el interés por
su estu d io.
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El Madrid de Józef Lobodowski.

Texto: Grzegorz Bak.

En agosto de 1941 el poeta polaco Józef Lobodowski y su amigo Zbigniew Kubinski intentaron
pasar clandestinamente la frontera franco-española en el Pirineo Catalán. Este era un camino
bastante común entre los soldados polacos, quienes vía España y después vía Portugal o
Gibraltar llegaban a Gran Bretaña, donde se encontraba el ejército polaco y el Gobierno de
Polonia en el exil io.

L obod owski y Ku binski no tu vieron su erte.
Al ba ja r h a cia la ca rretera Fig u era s-
Gerona fu eron d etenid os por la Gu a rd ia

Civil, con el a g ra va nte, porq u e el escritor
l leva ba u n a rm a . Am bos pola cos fu eron
tra nsporta d os a la prisión d e Fig u era s. E l poeta
perm a neció a llí h a sta febrero d e 1 943, es d ecir
u n a ñ o y m ed io.

Al ser libera d o d e la prisión d e Fig u era s, J ózef
Lobod owski se d irig ió a M a d rid y en trenes d e
m erca ncía s y a pie recorrió la d ista ncia d e 700
kilóm etros. La ca pita l d e Espa ñ a iba a
convertirse en su lu g a r d e resid encia h a sta su
m u erte el 1 8 d e a bril d e 1 988. E l poeta iba a
pa sa r en M a d rid 45 a ñ os, m á s d e la m ita d d e
su vid a …

Audición Polaca de Radio Nacional de España.

La Au d ición Pola ca d e RN E lleg ó a ser u na d e
la s em isora s en leng u a pola ca m á s popu la res
entre el pú blico pola co en Polonia , ju nto a la
a m erica na Eu ropa Libre y la britá nica BBC.

Ha y q u e resa lta r el pa pel d e J ózef Potocki 1,
m inistro d e Polonia en Espa ñ a , ta nto en la
crea ción ( en 1 949) com o en el m a ntenim iento
d e la Au d ición Pola ca . E l m inistro d a ba el
a poyo institu ciona l a otra s inicia tiva s y
proyectos, en la s cu a les esta ba a ctivo el

escritor. Al d iplom á tico y a l poeta les u nía u na
a m ista d , com pa rtía n ta m bién u na cierta visión
d e la cu ltu ra pola ca vincu la d a con la cu ltu ra
occid enta l y m ed iterrá nea , pero sin perd er d e
vista los territorios orienta les d e la a ntig u a
Confed era ción Pola co- Litu a na y su s tra d iciones
cu ltu ra les.

1 El Conde Józef Alfred Potocki (1895-1968) fue Ministro Plenipotenciario de Polonia en España desde 1944 hasta su muerte en
1968. Representaba al Gobierno de Polonia en el exilio en Londres. .

Józef Lobodowski (1908-1988).



79

Dossier

J ózef Potocki y su a ntecesor M a ria n
Szu m la kowski ta m bién cola bora ba n con la
Au d ición Pola ca com o a u tores d e textos. De
entre los d irectores d e la Au d ición d esta có
Ka rol Wa g ner, q u ien tra ba jó en M a d rid h a sta
1 955, cu a nd o fu e nom bra d o d irector d e la
E m isora Pola ca d e la Ra d io Eu ropa Libre en
M ú nich . E n M a d rid le su ced ieron en el ca rg o
Wojciech Za leski y Lu dwik Kra jewski.

Sin embargo, sin duda alguna, Józef
Lobodowski fue la figura clave del equipo de la
Radio Madryt, como solían llamar la emisora
los oyentes en Polonia. A él se debían entre
otros interesantes prog ramas dedicados a la
literatura y cultura polaca. Es de destacar que el
poeta colaboró también con la Audición Rusa.

E n RN E Lobod owski esta ba rod ea d o d e
a m ig os. E n Au d ición Pola ca tra ba ja ron
ta m bién: Ka rolina Ba becka , And rzej Ba becki
( h erm a no d e Ka rolina ) , Sta nislaw Rylski, el

Pa d re M a ria n Wa lorek, M iroslaw Sokolowski y
Ka zim ierz Tylko- Dobrza nski. Tod os ellos d e
a lg u na m a nera representa ba n círcu los
socia les, en los cu a les el escritor fu nciona ba y
vivía en M a d rid .

Polonia. Revista ilustrada.

Polonia. Revista ilustrada fue una publicación de
la Cruz Roja Polaca en España editada en los
años 1955- 1969. Sus editores, Juliusz Babecki
(delegado de la Cruz Roja Polaca en España) y
su hija Karolina Babecka, consiguieron un
importante nú mero de suscriptores, entre los
cuales figuraban los representantes de la élite
política y eclesiástica de España. Gracias a la
revista la Cruz Roja Polaca contaba con unos
fondos para su tarea principal, la de ayudar a
los polacos necesitados que se encontraban en
España. Se trataba de una publicación de
mucho interés para el pú blico español, ya que
traía información relevante y exacta acerca de
lo que estaba ocurriendo al otro lado del telón
de acero, no sólo en Polonia sino también en la
U nión Soviética. La elección del idioma español,
al contrario de otras revistas del exilio polaco
editadas en polaco, fue un g ran acierto.

J ózef Lobod owski pu blicó en Polonia m á s d e
cincu enta a rtícu los la rg os. Los pod em os d ivid ir
en va rios g ru pos tem á ticos: h istoria d e Polonia ,
el a ná lisis d e la situ a ción política ta nto en
Polonia com o en la U nión Soviética y ta m bién
la situ a ción d e la cu ltu ra y litera tu ra en los
pa íses d om ina d os por la U RSS. Es ba sta nte
sorprend ente la ca ntid a d y ca lid a d d e
inform a ción d e la q u e d isponía sobre los
escritores perseg u id os por la s a u torid a d es
soviética s. Ha y ta m bién a lg u nos textos d e
ca rá cter persona l, com o la entrevista a l propio
Lobod owski o el texto sobre la poetisa
Zu za nna Gincza nka .

Colegio Mayor Santiago Apóstol.

La h istoria d el Coleg io M a yor Sa ntia g o Apóstol
h a sid o investig a d a por el Profesor José Lu is
Orella , a u tor d el a rtícu lo Los exiliados de la
otra Europa en el CM Santiago Apóstol2. Orella

Polonia. Revista ilustrada, núm. 51,

Noviembre-diciembre 1959, Madrid.

2 José Luis ORELLA, “Los exiliados de la otra Europa en el CM Santiago Apóstol” en Grzegorz Bak, Ludmila Siryk y Ewa Los
(coords.), Sladami pisarza. Józef Lobodowski w Polsce i w Hiszpanii (Tras las huellas de un escritor.Józef Lobodowski en Polonia y
en España), Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2016, p. 117-128.
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d escribe m u y bien la ba se
institu ciona l y económ ica d el Coleg io:

“El 2 de mayo de 1947 se inauguraba
el Colegio Mayor Santiago Apóstol,
sito en la calle Donoso Cortés, nº 63,
de Madrid, (…) como fruto de la
colaboración del Ministerio de
Asuntos Exteriores (Alberto Martín
Artajo) y de Educación Nacional
(José Ibáñez Martín). No obstante, la
residencia universitaria no estaría
bajo el control de ninguna institución
oficial o política, sino de la Obra
Católica de Asistencia Universitaria,
que lo estaría a su vez de la jerarquía
eclesiástica española. (…) El ministro de
Educación, José Ibáñez Martín, se
responsabilizaba de la financiación del
Colegio Mayor para extranjeros, dentro de la
normativa del resto de los colegios mayores.”3

E l Coleg io M a yor Sa ntia g o Apóstol era , por lo
ta nto, a d m inistra d o y fina ncia d o por la s
institu ciones espa ñ ola s. N o obsta nte, la s
leg a ciones d e los respectivos pa íses d e la
Eu ropa Centra l y Orienta l se ocu pa ba n d e los
jóvenes refu g ia d os, vela nd o ca d a u na d e ella s
por su s conciu d a d a nos y ta m bién
d esa rrolla nd o u na s a ctivid a d es en com ú n en el
terreno a ca d ém ico, cu ltu ra l y d eportivo. Seg ú n
José Lu is Orella en los prim eros d iez a ñ os d e la
existencia d el Coleg io pa sa ron por él 85
pola cos, form a nd o el g ru po m á s nu m eroso d e
los 423 estu d ia ntes en tota lid a d .

Lobod owski m a ntenía u na a m ista d con los
coleg ia les pola cos, u cra nia nos y
representa ntes d e m u ch a s otra s
na ciona lid a d es d e la Eu ropa Centra l y Orienta l.
Los propios a lu m nos veía n en el escritor a u n
a m ig o m a yor y a la vez u n m a estro y se
reu nía n con él a m enu d o. Precisa m ente, en el
Sa ntia g o Apóstol se h izo rea lid a d el su eñ o d el
poeta d el a cerca m iento entre los pola cos y los
u cra nia nos. Fu e su m érito, pero ta m bién el
m érito d e los propios estu d ia ntes, entre los
cu a les d esta có Ka zim ierz Tylko- Dobrza nski,
q u ien iba a convertirse en el a m ig o m á s
cerca no d el poeta .

Kazimierz Tylko-Dobrzanski y su famil ia.

Ka zim ierz Tylko, sin cu m plir 1 8 a ñ os, pa rticipó
com o sold a d o en la pa rte inicia l d e la Seg u nd a
Gu erra M u nd ia l, en la ca m pa ñ a d e septiem bre
d e 1 939. Preso d e g u erra d e los soviéticos,
consig u ió esca pa r y volvió a Cra covia , d ond e
tra ba jó com o fu nciona rio d e ferroca rriles,
siend o sold a d o d el Servicio d e Espiona je d el
cla nd estino E jército d el Pa ís (Armia Krajowa) .
Tra s el fina l d e la g u erra inició estu d ios d e
d erech o en la U niversid a d Ja g u ellónica , pero
esta ba en pelig ro por su pertenencia a l E jército
d el Pa ís, cu yos integ ra ntes fu eron perseg u id os
por la s a u torid a d es im pla nta d a s por la U nión
Soviética . E n 1 946, escond id o en u n ba rco d e
m erca ncía s, h u yó a Su ecia , d ond e obtu vo el
esta tu s d e refu g ia d o político. E n 1 947 lleg ó a
M a d rid com o beca rio d e la Obra Ca tólica d e
la Asistencia U niversita ria y em pezó los
estu d ios d e economía en la U niversid a d
Centra l, la a ctu a l U niversid a d Com plu tense.

E l cra covia n o fu e m u y a ctivo en la vid a
coleg ia l ta n to en el á m bito m u sica l,
org a n iza n d o el coro d e los estu d ia n tes
pola cos y posteriorm en te d irig ien d o el coro
m ixto pola co- u cra n ia n o, com o en el á m bito
d eportivo, con tribu yen d o ju n to con su s
coleg a s pola cos y u cra n ia n os a l d esa rrol lo d e
voleibol en Espa ñ a . Com o en tren a d or fu e
cu a tro veces ca m peón d e Espa ñ a en voleibol
con la sección d e este d eporte d el Rea l M a d rid
y con el Clu b Atlético U n iversita rio. Tylko
d u ra n te d éca d a s tra ba jó en el I n stitu to

3 Ibídem, p. 120.

Placa conmemorativa en la calle Donoso Cortés 63,

donde se ubicaba el Colegio Mayor Santiago Apóstol.
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N a cion a l d e Ed u ca ción Física , con tra ta d o por
el m ism o fu n d a d or d el I N E F J osé M a ría
Ca g ig a l. E l pola co creó u n g ru po d e
tra d u ctores, q u ien es tra d u cía n m a teria les
teóricos rela tivos a los m étod os d e
en tren a m ien to d e d iferen tes d isciplin a s
d eportiva s en los pa íses q u e en a q u ellos a ñ os
obtenía n m ejores resu lta d os. Frecu en tem en te,
org a n iza ba visita s d e en tren a d ores y
d eportista s pola cos y d e otros pa íses, lo cu a l
fa vorecía el d esa rrol lo d el d eporte espa ñ ol, en
pa rticu la r d el a tletism o y d el ba lon m a n o.

Ka zim ierz Tylko y J ózef Lobod owski
tra ba ja ron ju ntos en Polonia. Revista ilustrada,
en la Au d ición Pola ca d e Ra d io N a ciona l d e
Espa ñ a y ta m bién pa rticipa ba n en los d eba tes
d u ra nte la s reu niones org a niza d a s por el
Pa d re M a ria n Wa lorek, Rector d e la M isión
Ca tólica Pola ca en Espa ñ a . Lobod owski
com pa rtía d os pa siones d e Tylko: la pa sión por
la m ú sica y la pa sión por el d eporte.

Ka zim ierz se ca só con Am elia Bolíva r
( Lobod owski fu e testig o en su bod a ) y el joven
m a trim onio se esta bleció en u n piso situ a d o en
la ca lle Joa q u ín M a ría López, m u y cerca d el
Coleg io M a yor Sa ntia g o Apóstol. E l
m a trim onio pola co- espa ñ ol y su s h ijos
( Wa nd a , Ra fa el, Jorg e e Ig na cio) pronto se
convirtieron en la fa m ilia d el poeta .

A principios d e los a ñ os 50 el esta d o d e sa lu d
d el escritor em peoró, estu vo enferm o d e
tu bercu losis y en m a yo d e 1 954 fu e opera d o en
el H ospita l d e la Cru z Roja en la ca lle Reina
Victoria . Du ra nte u na la rg a reh a bilita ción el
poeta vivía en la ca sa d e los Tylko- Bolíva r,
q u ienes con tod o su cu id a d o le sa lva ron la
vid a . E n los a ñ os posteriores el escritor se
a loja ba en la s pensiones cerca na s, pero tod o
el tiem po m a ntenía la a m ista d m u y estrech a
con Ka zim ierz y Am elia , com iend o o cena nd o
en su ca sa , pa sa nd o con ellos y su s h ijos la rg a s
va ca ciones en Astu ria s y en el M a r
M ed iterrá neo, en Ga nd ía .

Los bares de Józef Lobodowski.

Al h a bl a r d e l a vi d a m a d ri l eñ a d e
Lobod owski n o se pu ed e ol vi d a r l os ba res,
sobre tod o, l os si tu a d os en el ba rri o d e

M on cl oa . Bu en a pa rte d el ti em po y ta m bi én
d el ti em po crea ti vo el poeta l o pa sa ba en el
ba r de los Hermanos Portillo ( a ctu a l m en te
Labrador) si tu a d o en l a ca l l e J oa q u ín M a ría
López j u sto d eba j o d e l a ca sa d e l os Tyl ko-
Bolíva r y en el ba r Anjupe ( a h ora Júcaro) en
l a ca l l e Ga zta m bi d e 59 .

E n u n ba rrio em inentem ente u niversita rio, en
u na d ista ncia m enor d e 500 m etros, se
encontra ba n lu g a res pa ra él im porta ntes: la
ca sa d e los Tylko- Bolíva r, el Coleg io M a yor
Sa ntia g o Apóstol y los d os m enciona d os ba res.
Fu era d e los lím ites d el ba rrio d e Arg ü elles, en
la ca lle Genera l M a rtínez Ca m pos, ya cerca d el
Pa seo d e la Ca stella na , se encontra ba el
Resta u ra nte Obelisco frecu enta d o por
Lobod owski y su s a m ig os, en pa rticu la r
d espu és d el tra ba jo en la Au d ición Pola ca d e la
Ra d io N a ciona l d e Espa ñ a .

Ta nto en Anjupe com o en los Hermanos
Portillo Lobod owski se reu nía con Ka zim ierz
Tylko, pero ta m bién con otros representa ntes
d e la com u nid a d pola ca d e d iferentes
g enera ciones. E n los a ñ os och enta en los
Hermanos Portillo le visita ba Lech Pieku towski.
Lech y su esposa Joa nna pertenecen a l g ru po
d e los exil ia d os políticos vincu la d os con la
Solidaridad.

Sin em ba rg o, en los ba res d el ba rrio d e
Arg ü elles Lobod owski enta bla ba la a m ista d
ta m bién con los espa ñ oles, con los d u eñ os y
los clientes, ya q u e solía pa sa r a llí h ora s y
h ora s bebiend o vino, leyend o, escribiend o y
conversa nd o. E l d u eñ o d el ba r Anjupe, Áng el
Sá nch ez Ga rcía , tiene u n vivo y bonito
recu erd o d e a q u ellos a ñ os y d e su cliente, o
m á s bien, a m ig o pola co. E l m ú sico Áng el
M u ñ oz Alonso, conocid o com o M a estro
Reverend o, record a ba su s conversa ciones con
Lobod owski sobre la litera tu ra pola ca , en
pa rticu la r, sobre M a rek H la sko.

Placa conmemorativa del poeta en el bar
Júcaro.

E n el ba r Júcaro se encu entra u na pla ca
conm em ora tiva d ed ica d a a J ózef Lobod owski
y a s u a m i g o Ka z i m i e rz Tyl ko - D o b rz a n s ki .
L a p l a c a fu e c o l o c a d a e l 2 2 d e fe b re ro d e
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2 0 1 7 4. Se tra ta d e u n proyecto d e u n g ru po d e
a m ig os, q u ienes d esd e h a ce a ñ os se h a bía n
reu nid o en u na tertu lia en el m enciona d o ba r,
record a nd o a l poeta . E l proyecto contó con el
a poyo económ ico d e la E m ba ja d a d e la
Repú blica d e Polonia . E n la ina u g u ra ción
pa rticipó la E m ba ja d ora d e Polonia en Espa ñ a
M a rzenna Ad a m czyk y el Vice- E m ba ja d or
Piotr Dola ta . La pla ca fu e ina u g u ra d a por
Am elia Bolíva r, viu d a d e Ka zim ierz Tylko.

Deba jo d e u n retra to d e J ózef Lobod owski y
u na fotog ra fía d e Ka zim ierz Tylko a pa rece el
sig u iente texto:

“En este lugar, a solo unos pisos y pasos de su
modestísima residencia, el gran poeta polaco
Józef Lobodowski pasaba sus tristes horas de
soledad en la magnífica y siempre agradecida

compañía del vino tinto español, que tanto
alimentaba su alto espíritu creador de la

inolvidable poesía polaca.
Y aquí la urna de sus cenizas despidió para
siempre a su apreciada y querida España.

En su labor creativa, a Lobodowski le
acompañaba Kazimierz Tylko-Dobrzanski:

ex-combatiente de la II Guerra Mundial,

locutor de la Audición Polaca de RNE,
deportista y entrenador de voleibol,

destacado y activo representante de la
comunidad polaca en España.

Amigo nuestro.”

La propieta ria d el ba r Júcaro, Rocío, a poya la s
a ctivid a d es cu ltu ra les entorno a J ózef
Lobod owski. E n m a yo d e 201 9 se reu nieron a llí
investig a d ores d e la obra d el poeta , pola cos y
espa ñ oles. Aq u el encu entro form ó pa rte d el
prog ra m a d el Sem ina rio I nterna ciona l El
mundo de Józef Lobodowski (1909-1988). En el
110 Aniversario del nacimiento del escritor
polaco, org a niza d o por la U niversid a d
Com plu tense d e M a d rid y el I nstitu to d e
Litera tu ra d e Polonia .

España en la poesía de Józef Lobodowski.

Ta l vez el profesor Tym on Terlecki fu e q u ien
m ejor d efinió el lu g a r d e J ózef Lobod owski en
la h istoria d e la litera tu ra pola ca :

“Gracias a él [Lobodowski] se formó un arco
entre el Cáucaso y la cordillera de Sierra de
Granada, entre las estepas de Akkerman y la
llanura andaluza. Seguramente nadie como él
dominó el espacio poético eslavo nororiental e
ibérico del extremo suroccidental de Europa.”5

E n rea lid a d , el espa cio poético espa ñ ol q u e
d om ina ba el poeta pola co era m á s a m plio, y
su pera ba la s frontera s g eog rá fica s e
im a g ina tiva s d e la lla nu ra a nd a lu za . E l via je d e
J ózef Lobod owski por la cu ltu ra h ispá nica fu e
a tra vés d e la litera tu ra y d e la pintu ra . E l poeta
escribió sobre Goya , Velá zq u ez, Fed erico
Ga rcía Lorca … , pero h izo ta m bién u n via je a
tra vés d e la g eog ra fía y la h istoria . Su m érito
consistió en presta r a tención a otra s reg iones
d e la penínsu la ibérica , su pera nd o el
pa ra d ig m a rom á ntico q u e red u cía Espa ñ a a l
exotism o a nd a lu z.

Su s poem a s d ed ica d os a M a d rid y a l ba rrio
m a d rileñ o d e M oncloa - Arg ü elles m erecen u na
a tención especia l. Y no sólo por tra ta r u n tem a
excepciona l en la litera tu ra pola ca ( en la q u e sí

Placa conmemorativa en el bar Júcaro,

en la calle Gaztambide 59.

4 Es ya segunda placa que sustituyó a la primera colocada en elmismo lugar el 23 de octubre de 2008.
5 Tymon Terlecki citado por I. Opoczynska, Jozefa Lobodowskiego polowa zycia, “Zwoje, the scrolls, an internet cultural
periodical”, 2 (6), p. 2.
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encontra m os referencia s litera ria s a la s
g ra nd es fig u ra s d e la cu ltu ra espa ñ ola , pero
no h a lla rem os referencia s a l ba rrio m a d rileñ o
d e M oncloa - Arg ü elles) , sino por u n tono
persona l, m á s íntim o, por ser u na h u ella d e su
experiencia , d e su m ed ia vid a vivid a en la
ca pita l d e Espa ñ a , y en pa rticu la r d e la s h ora s
crea tiva s vivid a s en la a m ista d y en soled a d en
el espa cio d e la s ca lles: Ga zta m bid e,
Ferná nd ez d e los Ríos, Donoso Cortés y
Joa q u ín M a ría López.

U no d e su s poem a s m a d rileñ os m á s conocid os
en Polonia es el titu la d o Noc nad Madrytem
(Noche sobre Madrid) escrito en 1 976. E n la
obra pod em os a d vertir d os pla nos: u no es la
h istoria d e la ciu d a d y otro es la h istoria d el
propio poeta . Es u na evoca ción d e a m ba s
h istoria s q u e se está n fu nd iend o en u na , a
tra vés d e u na reflexión h istórica y u n
sentim iento d e nosta lg ia por el tiem po pa sa d o
y la pa tria perd id a . E l poem a em pieza con
u na im a g en d e la sierra vista d esd e M a d rid :

6 J. Lobodowski, Noc nadMadrytem, ”Poezja” 1988, núm. 6, p. 3. Trad. G.Bak.

• Józef LOBODOWSKI, Noc nad Madrytem, Poezja 1988, núm. 6.

• Józef LOBODOWSKI, Por nuestra libertad y la vuestra. Polonia sigue luchando,
Editora Mundial, Madrid, 1945.

• Grzegorz BAK, LudmiLa SIRYK y Ewa LOS (coords.), Sladami pisarza. Józef
Lobodowski w Polsce i w Hiszpanii (Tras las huellas de un escritor. Józef
Lobodowski en Polonia y en España), Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2016.

• Iwona OPOCZYNSKA, ”Józefa Lobodowskiego polowa zycia”, Zwoje, the scrolls,
an internet cultural periodical, 2 (6).

• José Luis ORELLA, “Los exiliados de la otra Europa en el CM Santiago Apóstol” en
Grzegorz Bak, LudmiLa Siryk y Ewa Los (coords.), Sladami pisarza. Józef
Lobodowski w Polsce i w Hiszpanii (Tras las huellas de un escritor. Józef Lobodowski
en Polonia y en España), Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2016, p. 117-128.

• Irena SZYPOWSKA, Lobodowski. Od “Atamana Lobody” do “Seniora Lobo”,
Ludowa Spóldzielnia Wydawnicza, Lublin, 2001.

FUENTES CONSULTADAS

Avanza el otoño y si en Guadarrama
ayer cayó la nieve, un viento gélido

soplará en la ciudad. ¿Cuántos años faltan
para poder pisar estas calles con tanta fuerza

que tus pies reconozcan de memoria?
Acuérdate de ti mismo en los árboles

que soplan dormidos,
mientras escuchas sus voces, dándoles tu fe,
parecen las mismas que cuando la tormenta

anticipadamente aquí te trajo
y te arrojó a la suerte.

El amor nacido de repente
no envejeció, (...)6
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Joyitas bibliográficas:

"Otra historia de España",
de Fernando DíazPlaja.

Texto: Juan Pedro Esteve García

En las postrimerías del franquismo coexistía una amplia historiografía heredada de las
décadas anteriores, legitimadora de los postulados del dictador, con las re-interpretaciones
que se empezaban a hacer tanto desde el interior como desde el exil io. También hubo autores,
como el que nos ocupa, que ni se sumaron al oficial ismo residual ni al revanchismo emergente,
y prefirieron razonamientos bastante imparciales.

F erna nd o Día z- Pla ja Contestí na ció en
Ba rcelona en 1 91 8, y se d octoró en
H istoria en M a d rid en 1 945. Fu e profesor

en la s u niversid a d es d e Sta nford , Sa nta
Bá rba ra , Texa s, Pennsylva nia , Gra z y
H eid elberg , y prod u ctor d e u na extensa y
prolong a d a bibliog ra fía d e H istoria g enera l,
H istoria d e la Litera tu ra , na rra tiva ,
tra d u cciones y otros títu los. E n tiem pos fu e
d esd eñ a d o por los sectores m á s end og á m icos
d e la u niversid a d espa ñ ola , q u e envid ia ba n su
vena sa rcá stica y su a cerca m iento a l pú blico
g enera l, q u e le h a bía va lid o la a d a pta ción d e
a lg u no d e su s ensa yos a l form a to tea tra l o
televisivo. Fu e, a d em á s, cola bora d or d e va rios
periód icos, y fa lleció en M ontevid eo en el a ñ o
201 2.

Este experim ento d e ver la H istoria g enera l d e
nu estro pa ís con otra m ira d a a pa rece en la
colección “ E l a rca d e pa pel” d e la ed itoria l
Pla za y Ja nés en el a ñ o 1 973. E ra ésta u na
colección d e libros d e peq u eñ o form a to ( 1 0
por 1 7,5 cm ) con tem á tica s ba sta nte
a va nza d a s pa ra la Espa ñ a d e esa época . E l
volu m en nú m ero 2 fu eron los fa m osos
“ pa peles d el Pentá g ono” d el N ew York Tim es,
el nú m ero 1 5 “ La g u erra d e Espa ñ a en su s
d ocu m entos” d el propio Dia z- Pla ja , y el
nú m ero 20 “ E l sh ock d el fu tu ro” d e Alvin
Toffler, ensa yista nortea m erica no d e ba sta nte
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influ encia en la sociolog ía y la prospectiva d el
q u e en 1 980 la m ism a ed itoria l pu blica ría
ta m bién “ La Tercera Ola ” .

La “ Otra h istoria d e Espa ñ a ” se pu blicó con el
nú m ero 33 d e la colección, y con la pa la bra
“ otra ” bu sca ba u n d oble sentid o d e “ u na
h istoria m á s d e Espa ñ a ” pero a la vez “ u na
h istoria d iferente d e Espa ñ a ” . E n los a ñ os 70
existe ya u na m a yor liberta d d e prensa e
im prenta q u e en los otros period os d e la
d icta d u ra , y florecen va ria s ed itoria les,
especia lm ente d e revista s, q u e tra ta n d e
reivind ica r el leg a d o d e la Seg u nd a Repú blica
o d e d esm onta r la s reinterpreta ciones q u e
d esd e el fra nq u ism o se h a bía n h ech o d e los
sig los preced entes. Tenem os el ca so d e
“ H istoria y Vid a ” a pa recid a en el a ñ o 1 968, o
“ Tiem po d e H istoria ” na cid a en 1 974 d e los
m ism os ed itores d e la revista “ Triu nfo” .
Ta m bién se encu a d ra ría en este tipo d e
reivind ica ción la la bor h ech a d esd e el exil io
por la ed itoria l Ru ed o I bérico, u bica d a en su elo
fra ncés.

Pero Dia z- Pla ja , a u n ejerciend o d e ca za d or d e
m itos, ta m poco se su m a a l cien por cien a l
pa rtid ism o d el otro ba nd o. Los period os o
persona jes q u e h a ya n sid o sobreva lora d os o
m itifica d os por el rég im en no tienen por q u é
ser intrinseca m ente m a los, ni su s riva les
necesa ria m ente bu enos.

En la propaganda respectiva, cada grupo se
apropió de una palabra clave. La zona
nacional habló de “España”, la otra de
“Pueblo”, y parecía que el nombre pertenecía
solo a cada uno de ellos. [pá g ina 625]

E l a u tor pretend e h a cer ver a su s lectores q u e
nu estro pa sa d o com o na ción es m á s com plejo
q u e u na m era enu m era ción d e “ bu enos” y d e
“ m a los” . Pa ra ello, no se va le d e ca pítu los a l
u so, sino d e u na sesentena d e epíg ra fes, q u e
pu ed en a ba rca r d e cu a tro a veinte pá g ina s
ca d a u no. Otorg a g ra n im porta ncia a los
sig los d el m ed ievo, tra d iciona l ca ntera d e
m itos en la q u e h a n rebu sca d o a m enu d o
políticos d el presente pa ra pretend er h a lla r
ju stifica ciones pa sa d a s a su s d octrina s. La
presencia m u su lm a na a pa rtir d e 71 1 tu vo
h éroes y vil la nos y h a bía m á s rela ción d e la

q u e se cree d e estos inva sores con los
h a bita ntes d e la pa rte cristia na .

Resulta triste, pero cierto, que la única manera
de que los cristianos, en esos siglos, dejasen de
matarse unos a otros era que se pusiesen de
acuerdo para matar a los musulmanes. [pá g .
1 28]

La zona a ra biza d a no era u n oa sis d e pa z y
tolera ncia ni u na h ord a d e nu evos espa rta nos
q u e solo pensa rá n en la g u erra , m ientra s q u e
los reinos cristia nos ta m poco era n ni u na
pelícu la id íl ica d el H ollywood d e los 50 sobre el
rey Artu ro - h a bía n h ered a d o d e los visig od os
la s vend etta s sa ng rienta s entre su s d irig entes-
ni m esna d a s d e bru tos sem ia na lfa betos.

Reivind ica y reconoce Dia z- Pla ja , por otra
pa rte, el pa pel d e los ju d íos en la h istoria d e
Espa ñ a , h a sta entonces m u y proscrito:

La ciencia aplicada, la técnica, estaban en
manos de los judíos y cuando sobreviene la
expulsión ocurre que esas actividades son
puestas en tela de juicio. Quien se dedique a
ellas es sospechoso de judaizante. Y ésta es la
razón de que la cultura española entre en un
colapso que durará doscientos años. [pá g . 1 55]

A lo la rg o d e tod o el l ibro, pero especia lm ente
a l tra ta r d e los sig los XVI y XVI I ( g u erra s d e
relig ión, coloniza ción d e Am érica ) h a y u n
d eseo d e h u ir ta nto d e “ leyend a s neg ra s”
crea d a s por la propa g a nd a d e enem ig os
h istóricos d e la Espa ñ a d el pa sa d o, com o d e
“ leyend a s bla nca s” fa brica d a s, entre otros, por
el rég im en d e Fra nco pa ra d u lcifica r la a cción
d e Espa ñ a en d ich o pa sa d o. La leyend a
bla nca es ta n a bsu rd a com o la neg ra , l leg a a
a firm a r en la pá g ina 225. La Ig lesia rom a na y
su su cu rsa l espa ñ ola era n perseg u id ora s
im pla ca bles d e h erejes o d isconform es, pero
ta m bién lo era n a lg u nos d e los nu evos
cristia nism os em erg entes su rg id os d e la
Reform a , com o el ca lvinism o q u e h izo q u em a r
a M ig u el Servet, por cita r el ca so m á s
record a d o. Los epíg ra fes d ed ica d os a la
cu estión d e Am érica pod ría n h a ber sid o
escritos perfecta m ente en 201 9 en lu g a r d e en
1 973: ¡ son d e u na a ctu a lid a d a pla sta nte! E n
nu estros d ía s ba sta con sintoniza r u n televisor
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u na ta rd e cu a lq u iera en Espa ñ a pa ra
encontra rnos con a l m enos u na ca d ena
propa g a d ora h a sta la sa cied a d d e leyend a s
bla nca s y a l m enos otra q u e no pa ra d e repetir
eslóg a nes d e la leyend a neg ra ( sí, son esa s d os
ca d ena s q u e tod os está n im a g ina nd o) .
Ta m bién en u na época d e polém ica s sobre si
h a y q u e poner su btítu los a la pelícu la Rom a y
en la q u e a l pecu lia r presid ente q u e le h a
toca d o pa d ecer a los Esta d os U nid os le h a
d a d o por a rrem eter contra la h erencia
h ispa na d e a m plia s reg iones d e su propio
pa ís, es d e a g ra d ecer q u e h a ce ca si m ed io
sig lo h u biese a lg u ien q u e a la ba ra la s virtu d es
d e u n id iom a ca pa z d e h a cer entend erse a la
g ente d esd e Ca lifornia h a sta Tierra d e Fu eg o a
pesa r d e tod a s la s bu rla s q u e h a g a n u nos d el
a cento d e otros [pá g . 232] o q u e nos
record a ra q u e la a cción d e Espa ñ a en Am érica
se prolong ó m u y lejos d el tópico d e los
“ conq u ista d ores” d el prim er sig lo. La
I lu stra ción ta m bién estu vo por esa s tierra s y
Dia z- Pla ja recu erd a ta nto la exped ición d e
Alessa nd ro M a la spina d e 1 782 com o la época
en q u e Espa ñ a lleg ó a lim ita r con Ru sia en la
costa d el Pa cífico. E l l ibro se a d ela nta con ello,

en m u ch os a ñ os, a la serie d ocu m enta l d e TVE
sobre M a la spina o a otro libro d e 2009
titu la d o Ba nd era s leja na s cu yos a u tores son
Ca rlos Ca na les y Ferna nd o M a rtínez La ínez.

Hay otros dos epíg rafes destinados a
desmitificar a los jesuitas y a los masones,
respectivamente, los dos g randes lobbies
político- religiosos que cada una de las dos
Españas consideró mucho tiempo como los
villanos oficiales de su película particular del
relato nacional. La lectura del apartado
dedicado a Cataluña puede volvernos bastante
pesimistas: no parece haberse avanzado casi
nada en todo este tiempo, y ciertas concordias
que se habían log rado probablemente están
perdidas para varias generaciones.

E n d efinitiva , es u n libro q u e inclu so a d ía d e
h oy sig u e siend o d e ba sta nte vig encia . Se
escribió en u na época en q u e el viejo ord en
tota lita rio esta ba d a nd o su s ú ltim os za rpa zos,
pero lejos d e ser h era ld o d e u n fa na tism o por
venir d e sig no contra rio a nu nció la cla se d e
va lores d e reconcil ia ción na ciona l q u e
a ca ba ría n tra yend o la d em ocra cia d e 1 978.

Fernando Díaz-Plaja (Fuente: https://www.arteinformado.com/guia/f/fernando-diaz-plaja-199669).



Atardecer desde las Vistillas

U na form a d e cla sifica r a los fotóg ra fos es entre a q u ellos q u e sa len a la ca lle a la ca za d e
u na im a g en y a q u ellos q u e d ed ica n tiem po a la pla nifica ción. Yo soy m á s bien d el
seg u nd o tipo M e d ed ico a bu sca r sitios, bu sca nd o inspira ción en pá g ina s d e otros

fotóg ra fos, o en a rtícu los d e prensa , o en pá g ina s d e fotog ra fía , etc. U na vez eleg id o el lu g a r
d ond e voy a fotog ra fia r u so a plica ciones pa ra sa ber por d ónd e se pone y por d ónd e sa le el sol
o, en a lg u nos ca sos, la lu na y la Vía Lá ctea ; h a g o u na inspección d el lu g a r u sa nd o Goog le M a ps;
u so pá g ina s q u e m e h a cen u n pronóstico d el tiem po y d e la posibil id a d d e ver u n cielo
encend id o y, por ú ltim o, d ecid o la h ora a la q u e voy a h a cer la foto.

U na d e la s h ora s especia les en la s q u e h a cer u na bu ena fotog ra fía d e pa isa je o d e pa isa je
u rba no es la h ora a zu l, u n interva lo d e tiem po m u y corto, no es u na h ora , solo u nos d iez
m inu tos, en el q u e el cielo tom a u n color a zu l intenso y no d esta ca sobre la ilu m ina ción a rtificia l
d e la s ciu d a d es. Esta h ora a zu l se d a ta nto a l a m a necer, com o a l a ta rd ecer.

La im a g en d e h oy m e fu e inspira d a por u n a rtícu lo en el q u e se lista ba n los m ejores a ta rd eceres
d e M a d rid , y com o ya h a bía h ech o a lg u nos d e ellos, m e d ecid í por esta vista d e la ca ted ra l
i lu m ina d a , con la sierra a l fond o, pa ra lo cu a l m e fu i con ba sta nte tiem po a l pa rterre q u e h a y a l
principio d el via d u cto, recorrí la ba ra nd il la h a sta encontra r el m ejor encu a d re posible y prepa ré
el eq u ipo. Ya solo q u ed ó espera r a l m om ento oportu no q u e m e h a bía m a rca d o m i a plica ción, e
ir a ju sta nd o el tiem po d e exposición seg ú n ba ja ba la lu z.

Com o a nécd ota , tu ve q u e eleg ir u n encu a d re m u y bu eno, porq u e u nos pa sea ntes tu vieron u na
peq u eñ a d iscu sión conm ig o. Ju sto u n m inu to a ntes d e los d iez m inu tos en los q u e iba a esta r
tom a nd o im á g enes, u na fa m ilia q u e pa sa ba por a llí pretend ía q u e q u ita se m i trípod e porq u e
ese era el pu nto ju sto d esd e el q u e q u ería n h a cerse u n selfie.

Datos técnicos:
Cámara : Ca non E OS 6D

Objetivo: Ca non E F 1 7- 40 m m f/ 4 L, a 40 m m
I SO: 200

Apertu ra : f/ 1 4
Tiem po d e exposición: 30 seg .

Pola riza d or circu la r y trípod e

Revela d a con Ad obe Ph otosh op Lig h troom Cla ssic

Más fotografías del autor en
500px.com/cristobalcoletogarcia

Fotografía y texto: Cristóbal Coleto García

El Fotogato

https://500px.com/cristobalcoletogarcia






Romance madrileño (5ª parte)
Autor: Miguel González

Aquí de nuevo os saludo,
Queridísimos gateros,

De nuestro Madrid hablando
Con mucho amor y respeto,

Dando nuestra peculiar
Visión de fiel madrileño.

Que inspiración no me falte,
Soy poeta y soy bohemio,

Y por esta Villa y Corte
Una gran devoción siento.

Por lo tanto ¡adelante!,
Aquí tenéis mis versos.

Cuando a Madrid se proclama
Capital de este reino,

Gran se produce estupor
En todos los madrileños,
Posiblemente pensando

Que este real asiento
Mucho no iba a durar,

Así que por todo ello
Todos tenían la duda

De si sería un hecho cierto,
Y si algún día no verían
Ser falaz y no duradero

Que nuestro Madrid del alma
Fuera capital del reino.

De nuestra villa el cronista
Don Ramón de Mesonero,

Respecto a la elección,
Dice, este es su criterio:

Para que fuese aceptable
Para todos nuestros pueblos,

Andaluces, castellanos,
Vascongados, extremeños,
Y todos los que formaban

Los hispánicos reinos,
Y pudiera mantener

A todos ellos contentos,
Y constantes se evitaran

De Oficios y Concejos,
Las incesantes mudanzas,

Cortesanos, papeleos,
General y única al reino,

Superando antipatías,
Capital y centro nuevo.



A don Felipe segundo
Nuestros ojos tornemos.

Los últimos años suyos
Ensombrecidos se vieron,
Entre otras muchas cosas,
Por el "mal" del heredero,
Que don Carlos se llamaba,

Y estaba el pobre muy enfermo,
Incluso había conspirado

Con ideales arteros.
Es recluído por su padre,

Y muere en el mismo encierro.
Intentó el rey "Prudente"
Que el trabajo y laboreo
No fuera contra la higiene,

En estado sucio y puerco
Pues, a la ciudad tenían,
Los herreros, carpinteros,

Todo tipo de artesanos
De trabajo callejero,
A los cuales prohibió

En la calle el ajetreo;
Mandó arrojar las basuras

A un arroyo a su lecho,
Llamado San Jerónimo,

Y también al Lavapiés
Barranco despeñadero.

Pero lo más importante
Es del cuerpo de bomberos,

A propósito creado
Para asistir los incendios,
Muy frecuentes en la villa

Edificada con maderos
Y elementos naturales
Proclives a arder en fuego.

Pa ra m á s inform a ción a cerca d el a u tor:
ESPEROQUE LA LECTURA DEESTEMÍO

"ROMANCEMADRILEÑO, 5", OSHAYA GUSTADO

YHAGA NACERENVOSOTROS, AMABLES

LECTORES, EL AMORPORNUESTRO

MADRID "ETERNO". HASTA LA 6ª.

ADIÓS.

http://www.miguelgonzalezpoeta.wordpress.com
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Esto es lo que cuenta Víctor Fernández Correas sobre sí mismo en su página web:

"Nacíen Saint Denis (Francia) en 1974. ¿Que por qué allí? Hijo de la emigración, así es la vida.

Naces donde te toca nacer. Eso sí, extremeño casi por tres de los cuatro costados. De La Vera

de Cáceres. El cuarto, conquense de adopción.

Profesionalmente gasto mi tiempo y ocupación en eso que se llama freelance o de todo un

poco: periodista, consultor de comunicación, gestor de redes sociales, redactor de notas de

prensa y comunicados… Tecnologías de la información, pequeña y mediana empresa,

editoriales, empresas de formación. De todo un poco y variado. Para no aburrirme.

Lo de escribir es algo más tardío. Realmente me dio por escribir a eso de mediados del año

2000. Se celebraba un certamen de relato corto en mi pueblo, Valverde de la Vera (Cáceres), y

gané la modalidad local. A cuadros me quedé. Y repetí al año siguiente. En este caso con un

relato titulado Epílogo imperial, al que volveré después. ¿Suerte? No las tenía todas conmigo,

así que probé, por probar, en el Primer Certamen de Relato Corto ‘Princesa Jariza’ de Jaraíz

de La Vera, también en el 2001. Y asimismo lo gané con una historia de templarios y semana

santa en Jerez de los Caballeros. ¿Más

premios? Pues no. Empecé a tomarme algo

más en serio lo de escribir. Tanto, que retomé

aquel Epílogo imperial y se transformó,

ampliado y documentado, en La conspiración
de Yuste, mi primera novela, editada por La

esfera de los libros en 2008. La excusa de

dicha novela fue uno de mis fetiches, Carlos I

de España y V de Alemania, cuya compañía

frecuento siempre que puedo".

Entrevista:
Víctor Fernández Correas

Entrevista realizada por Ana García Aranda

A esa novela la sig u ieron La tribu maldita
( Ed itoria l Tem a s d e H oy) , Se llamaba
Manuel ( Versá ti l Ed iciones, 201 8) . Es

precisa m ente d e esta ú ltim a novela d e la q u e
os q u erem os h a bla r en este nú m ero d e la
revista .

E l l ibro nos cu enta tres h istoria s: la d el
a sesina to d e M a nu el Prieto y el inspector q u e
investig a el ca so; la d el teniente Sa a ved ra , q u e
form a pa rte d el eq u ipo q u e neg ocia con los
esta d ou nid enses la insta la ción d e ba ses en
Espa ñ a ; y la d e M a rg a Du a rte, u na m u jer q u e
bu sca veng a nza y q u e no se d etend rá a nte
na d a pa ra conseg u irla .

http://victorfernandezcorreas.com
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Comenzamos con la pregunta de rigor: ¿cómo
surgió la idea de esta novela?

Se puede decir que quería escribir una novela con
tintes policíacos y tenía claro que debía
desarrol larse en el Madrid de los años 50. Creo
que es una época de la que aún queda mucho
por contar, con la posguerra ya finalizada. Madrid
es mi ciudad de acogida y siempre tuve en mente
dedicarle una novela. Además, la época, con sus
canciones, con sus películas, con su vida, me
parecía la ideal para dedicarle esa novela.

Se dice que la frase “de Madrid al cielo” tiene
su origen en el Cerro Garabitas de la Casa de
Campo donde aparece el cuerpo de Manuel.
¿Elegiste ese escenario por la leyenda que lo
rodea o por alguna otra razón?

Elegí ese lugar por ser una zona relativamente
alejada, tranquila, ideal por tanto para situar en
ella un crimen. Asimismo, es la zona más alta de la
Casa de Campo, desde la que se goza de una
vista excelente de Madrid. Por lo tanto, reunía los
ingredientes para situar al lí el arranque de la
historia, que no de la novela.

¿Qué edificio era conocido como “La casa del
taco”? ¿A qué se debe ese curioso apodo?

Ese edificio es el Edificio España, en la Plaza de
España -ahora, un hotel- , con sus más de cien
metros de altura. Se finalizó en 1953, y su altura
imponía tanto que la gente que lo veía no podía
evitar emitir un taco al contemplarlo. Encontré la
referencia durante el proceso de investigación y
me pareció gracioso incluirla, a la vez que
anecdótico.

¿Resolvía más crímenes el periódico “El caso”
que la propia policía?

Pues casi, casi . Dicho semanario fue fundado por
Eugenio Suárez en 1952 y estaba especializado en
sucesos. Dado que solo podía publicar un delito de
sangre a la semana -comenzó con dos, pero
pronto se decidió restringir la publicación a uno- ,
sus redactores se afanaban por esclarecer sus
causas para ofrecer al lector todos sus detal les.
Algunos crímenes, como el del Jarabo, le
permitieron vender casi medio mil lón de
ejemplares. Eugenio Suárez, el director, le envió

una caja de puros a la cárcel para que se la
fumara la víspera de que le dieran garrote por los
asesinatos que cometió .

Hay algo más que también me ha llamado la
atención con respecto al conocido diario, ¿por
qué no podían informar de más de un
homicidio por número?

Por lo he contado con anterioridad, por orden de
la autoridad competente. Demasiada sangre,
quizás. No obstante, la redacción pronto supo
darle la vuelta a la prohibición con ediciones
especiales y monográficos dedicados a los
crímenes más impactantes. Había algunos a los
que se le podía sacar tanto jugo que un número
era insuficiente, de ahí esa habil idad tanto del
director como de la redacción para sacar nuevas
ediciones con datos que esperaba un público
ávido de conocerlos.

¿Qué nos puedes contar del Palacio de
Buenavista? ¿Lo visitaste para documentarte
para la novela?

Sí, hice alguna visita para conocer sus
dependencias y así desarrol lar en el la escenas de la
novela. La visita es gratuita, por lo que recomiendo
a todos los lectores a conocer dicho palacio
-miércoles por la mañana. Dura una hora, aproxi-
madamente- . En la actualidad es la sede del
Cuartel General del E jército de Tierra; y en la época
de la novela, del Ministerio de la Guerra.
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¿Había faroleros en 1952? ¿Cuál era su
cometido?

Aún quedaban, aunque desaparecerían diez años
más tarde, con la implantación definitiva de la
electricidad en el alumbrado público. E l farolero
era la persona encargada de encender y apagar
las farolas de Madrid, que eran de gas, aunque
también existían ya farolas eléctricas. Cada uno
tenía asignadas una serie de calles y se encargaba
del encendido y apagado de las farolas a unas
horas determinadas.

En el libro hablas de las negociaciones entre el
gobierno estadounidense y el gobierno

franquista para la construcción de las bases
americanas en España. ¿Qué beneficios reales
aportó su construcción?

De diverso tipo, aunque se trata de una cuestión
no exenta de polémica. Pero, por concretar, las
ayudas sirvieron, primero, para modernizar el
materia l del ejército; segundo, y a escala política,
suponía el reconocimiento de España como “país
amigo” a ojos de los americanos, con todo lo que
eso conllevaba; y tercero, la l legada de industria
pesada que se asentó en España gracias al bajo
coste de la mano de obra, así como una cierta
liberalización de la economía española. En total, se
puede hablar de cerca de 1 .500 mil lones de
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pesetas el montante de la ayuda recibida entre
1953 y 1963.

¿Costaba cuatro pesetas el kilo de langosta?
¡Cómo han cambiado los tiempos!

Sí, cuatro pesetas. Y una cantidad de dinero que
tampoco estaba al alcance de todo el mundo,
dicho sea de paso. No obstante, a esa cantidad
hay que aplicarle la inflación del momento, por lo
que ahora mismo su precio no sería demasiado
diferente al actual. Liborio Solís, el Canelita, se
regalaba alguna de cuando en cuando, y siempre
en el mismo bar, en la cal le Leganitos. Un tipo un
tanto sibarita y de costumbres fi jas.

¿Quién podía permitirse semejante manjar en
1953?

Siempre hay gente que se puede permitir esos
manjares, como tú dices. Necesidad había, y
mucha, pero también gente que se lo podía
permitir por su posición social, por negocios, etc.
En todas las épocas existen grandes diferencias,
quienes apenas tienen para sobrevivir y quienes se
pueden permitir lo que deseen sin límite alguno.
Todo es cuestión de dinero.

Los interrogatorios de la policía eran bastante
violentos. ¿Eran así para todos los ciudadanos
o únicamente para los que el régimen
consideraba especialmente peligrosos?

Se trata de un tema espinoso, aunque en lo que
respecta al tema que desarrol lo en la novela - la
homosexualidad- , he encontrado bastantes
referencias a casos de homosexuales que tuvieron
problemas con la policía, cuando no sufrieron sus
rigores en más de un interrogatorio. En este
sentido, para quien quiera saber más al respecto,
recomiendo la lectura de La pluma y el látigo, de
Fernando Olmeda, que recoge testimonios tanto
de homosexuales conocidos en la época como
anónimos que refieren la violencia que sufrieron
por parte de la policía durante el franquismo.

¡La estación del Mediodía! ¿Era muy diferente
a la estación que podemos visitar en la
actualidad?

Bastante. Para empezar, ahora se puede hablar
de varias estaciones en Atocha - tren, metro- , y en

aquella época solo de tren. La actual es fruto de la
ampliación acometida bajo la dirección de Rafael
Moneo entre 1985 y 1992 con la l legada de la alta
velocidad, que dio como resultado dos nuevas
estaciones: Puerta de Atocha y Atocha Cercanías. E l
edificio actual data del sig lo XIX, cuyas obras
dirigió Alberto de Palacio Elissagne, colaborador
de Gustave Eiffel .

¿Dónde estaba el Casablanca? ¿Era la
discoteca de moda de la época?

En los años 50 eran muy populares las salas de
fiesta en Madrid; sitios a los que ir a bailar o a
disfrutar de actuaciones de grandes de época. Es el
caso de Casablanca, del York Club o de los
Jardines Sibaris. Por desgracia, casi todas
desaparecieron en la década de los 60. Sólo
queda en activo una: Florida Park, y otra -Pasa-
poga- se convirtió en discoteca.

En e1 caso de Casablanca, se encontraba en la
Plaza del rey, en Madrid. Una sala l lena de
reminiscencias de la época dorada de Hollywood
que contaba con un escenario preparado para
albergar una gran orquesta, y también allí se
podía disfrutar de juegos de luz y de agua

En la novela hablas del poblado marginal de
Jaime el Conquistador, cerca del Paseo de las
Delicias. ¿Había muchos poblados de ese tipo
en el centro de Madrid en los años cincuenta?

Los datos hablan por sí solos: cerca de 400.000
personas vivían en Madrid, durante la posguerra,
en condiciones tercermundistas. Hay que tener en
cuenta que, al concluir la Guerra Civi l , se produjo
un gran éxodo desde las zonas rurales a Madrid, y
muchas famil ias comenzaron a construirse sus
propias chabolas ante la imposibil idad de
conseguir una vivienda a precio asequible;
fenómeno que se disparó durante la década
de los cincuenta y los sesenta.

Estos poblados crecieron y se desarrol laron en los
alrededores del Madrid de la época, en zonas que
ahora están integradas en la ciudad, aunque en el
caso del de Jaime el Conquistador l lama la
atención por su ubicación -a escasa distancia de la
entonces Estación del Mediodía- y su tamaño
-rondando las 1 .500 chabolas-.
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Escolástica llega de un pueblo extremeño para
servir en una casa de una familia
recomendada pero las cosas no salen como
esperaba. ¿Era algo habitual o sí que era una
salida real para gente que no podía ganarse el
sustento de otra manera?

Es lo que argumentaba en la pregunta anterior.
Acabada la guerra, mucha gente buscó en las
ciudades -Madrid, Barcelona, Valencia, Bi lbao…- las
oportunidades que se les negaban o no
encontraban en las zonas rurales; y asimismo la
necesidad también era un motivo para lanzarse a
la búsqueda de una nueva vida lejos de las raíces.
Una boca menos que alimentar era un alivio.
Luego la suerte también influía a la hora de salir
adelante ya en la ciudad. E l caso de Escolástica no
era extraño. Más de una y de dos acabaron en la
prostitución con tal de no regresar a sus pueblos
con el aroma a fracaso anticipando su l legada.

Mencionas la Red de San Luis varias veces en la
novela. ¿Dónde estaba? ¿A qué debía su
peculiar nombre?

La Red de San Luis fue el nombre no oficia l con el
que se conoció el ensanche de la Gran Vía en el
tramo final de la cal le Montera. Se apunta a que el
origen de su nombre está ligado a la presencia de
un mercado de comestibles que sobrevivió hasta
finales del sig lo XIX en el que el producto más
buscado era el pan. Y como era un alimento tan
demandado, los tenderos cubrían las hogazas con
unas cuerdas o redes para evitar las tentaciones de

los amigos de lo ajeno. A lo que hay que unir que
en los tiempos que se organizaba dicho mercado
existía en sus cercanías la ig lesia de San Luis
Obispo, que resultó quemada y destruida en la
primavera de 1936. Entre su nombre y el proceder
de los tenderos del mercado referido constituyeron
un nombre con el que la gente se refería a la zona.
Incluso hasta se propuso como nombre para una
estación del proyecto original del metro de Madrid.
Al final, las sucesivas reformas y el olvido se
tragaron el nombre de Red de San Luis. Que
bonito era un rato, desde luego.

La Avenida del Generalísimo albergaba varios
palacios: el del conde de Moriles, el del Conde
de la Maza, el del Conde de Romanones…
¿Siguen existiendo en la actualidad?

Solo diez han sobrevivido. Se puede decir que los
buena parte de los hoteles, rascacielos y edificios
del Paseo de la Castel lana se levantan sobre el
alma de aquellas casas señoria les. En total, existía
medio centenar de mansiones -desde el Paseo del
Prado hasta el Paseo Nuevo de las Delicias de la
Princesa, luego Paseo de la Castel lana- de todos
los esti los; neoárabes, neoclásicos, modernistas…

¿Ejemplos? Donde hoy se asienta el hotel
Vil lamagna se levantaba el Palacio de Anglada o
de Larios para el banquero Juan Larios, del que se
cuenta que se arruinó con la construcción de esta
obra; el palacio de La Huerta Cánovas del Casti l lo,
a la altura del número 50 de la Castel lana, y que
frecuentaba Emilia Pardo Bazán para organizar
tertul ias reivindicativas de los derechos de las
mujeres en España, Después se convirtió en
Embajada de Cuba y, con el tiempo, en solar de la
Embajada Americana.

¿Se negaba caridad, auxilio y comida a las
familias necesitadas del bando republicano?
¿Venganza?

Esto es como todo en la vida: la venganza llega
hasta donde alcanza tu capacidad de odio. En la
posguerra, en especial, existen miles de historias al
respecto y también otras tantas que hablan de
todo lo contrario. La condición humana es así, y
más si desde el propio poder se consideraba al
derrotado como un apestado, cuando no alguien
que no merecía vivir. En la novela reflejo más la
atmósfera que se respiraba en los pueblos
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pequeños, donde las renci l las seguían -y seguirán-
abiertas. Basta con escarbar un poco para
encontrarse historias como la de Marga Uriarte.

Violetas, sarasas… ¿A qué se debe tanto
desprecio por parte del régimen franquista
contra el colectivo homosexual? Como cuentas
en la novela, cargos policiales, militares y
políticos también lo eran, aunque en la más
estricta y controlada intimidad.

Al homosexual siempre se le ha perseguido, pero
durante el franquismo la vida de muchos se
convirtió en un infierno si exhibían su condición.
Hay centenares de crónicas de homosexuales a los
que la policía tendía trampas al grito de ‘Violeta’ y
recibían palizas por el simple hecho de serlo.

Valga como ejemplo el del artista Miguel de
Molina, quien decidió exil iarse para no volver
nunca más harto de aguantar una vida de insultos
y agresiones. Como curiosidad, a mediados de los
años 30, recibió una paliza en Madrid al salir de
un teatro por parte de un grupo de los l lamados
Escuadras de Camisas Negras de Falange. Uno de
sus integrantes era José Finat y Escrivá de Romani,
conde de Mayalde, el a lcalde de Madrid en el
momento en que se desarrol la Se llamabaManuel.

Y sí, hay casos de personas de reputación
intachable bien relacionadas con el régimen, a sus

ojos ejemplares y con famil ia a cuestas, que se
aprovechan de aquella influencia para dar rienda
suelta a sus pasiones en locales donde esa misma
influencia era garantía de que allí no pasaría
nada.

Andrew ama la vida española; la manera
desenfadada de afrontar las cosas, su alegría…
¿Crees que sesenta y seis años después
encontraría la misma sociedad?

En lo que respecta a la alegría, sin duda. Y
ganaría en cuanto al respecto por su
condición sexual. Seguramente si Andy
hubiera vivido en nuestra época hubiera sido
un hombre más feliz no sólo en España, sino
también en los EE. UU.

Se cuenta en los mentideros que ya tienes
algún que otro proyecto finalizado. ¿Nos
puedes adelantar algo?

Vaya con los mentideros… Pues dicen la verdad.
Hace unos meses concluí una novela
protagonizada por una mujer que no dejará
indiferente a nadie, y con la que reviviremos una
época no demasiado lejana de nuestro país; y
también una realidad que, por desgracia, es
inherente a nuestra historia. E l año que viene, si te
parece, podríamos hablar de ella . Si quieres, claro.

N ovela s d e Víctor Ferná nd ez Correa s

La conspiración de Yuste (La Esfera de los Libros, 2008)

La tribu maldita (Temas de Hoy, 2012)

Se llamaba Manuel (Versáti l Ediciones, 2018)

M á s inform a ción sobre la a u tora en:

victorferna nd ezcorrea s.com

http://victorfernandezcorreas.com/


Cosas que pasan...

Un molino de viento en medio de la urbe

El aprovechamiento de la energía eólica viene de antiguo y no se limitaba a moler grano en
La Mancha o a desecar terrenos en Holanda. Como muestra, éste objeto extemporáneo que se
conserva en la calle Luisa Andrés, entre la Ciudad de los Poetas de Saconia y el sanatorio
López Ibor, como testimonio del pasado agrícola que hasta no hace excesivos años tenían
muchos lugares de los alrededores de Madrid.

H a sta la d éca d a d e 1 950 estos pa ra jes
esta ba n pobla d os d e h u erta s y peq u eñ a s
ca sa s d e u na o d os pla nta s.

Posteriorm ente lleg a ron los d erribos, y en los
a ñ os 80, ed ificios d e viviend a s m u ch o m á s
m od ernos. Pero q u ed ó, en la ca lle d e Lu isa
And rés, u na peq u eñ a fra nja d e terreno sin
u rba niza r, en la q u e, ya sin h élice, m a lviven
oxid a d os los restos d e u n m olino d e viento d e los
q u e se u til iza ba n por la zona pa ra bom bea r
a g u a s d el su bsu elo y reg a r la s h u erta s sin tener
q u e constru ir tu bería o reg a d era a lg u na q u e se
d eriva ra d e - por otra pa rte no m u y leja na - la
Aceq u ia d el N orte.

Esta cla se d e m olinos a pa reció en la s ú ltim a s
d éca d a s d el sig lo XI X, y el fa brica nte m á s
conocid o es d esd e entonces la firm a
nortea m erica na Aerm otor, d e Ch ica g o
( tra sla d a d a a Texa s y tod a vía en a ctivo) a u nq u e
d iseñ os ba sa d os en los su yos se m u ltiplica ron
lu eg o por m ed io m u nd o.

E l ejem pla r q u e su bsiste en M a d rid tiene
sem eja nza s con el m od elo 702 d e Aerm otor, y
seg u ra m ente u n a cceso a su pa rte su perior nos
d a ría m á s pista s, pu es a u nq u e h a n d esa pa recid o
la s pa la s d el rotor y la veleta d e orienta ción,
sobrevive la ca ja d e eng ra na jes.

A la s fotog ra fía s a ctu a les a d ju nta m os u n d ibu jo
d e u n folleto pu blicita rio d el fa brica nte pa ra
im a g ina r cóm o era el m olino cu a nd o se h a lla ba
en esta d o d e fu nciona m iento.





"Julia", en la Plaza de Colón, (Fotografía de Cristóbal Coleto García).




