
1

Madrid, a vista de gato

Dignificación de los restos arqueológicos urbanos
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Un paseo por los vestigios del Pacífico industrial

La Sala Árabe del Salón de Reinos
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Los libros
de La Gatera de la Villa

El levantamiento del 2 de mayo de 1808
porPablo Jesús Aguilera Concepción

La porción d e la s g u erra s na poleónica s q u e
tra nscu rrió en nu estra ciu d a d h a esta d o a
m enu d o envu elta en leyend a s fa brica d a s a
posteriori y no siem pre a tina d a s. E n éste vo-
lu m en tra ta m os d e d a r u na visión soseg a d a
d e los su cesos d e a q u el d ía trá g ico: ¿ M otín
espontá neo o tra m a org a niza d a ? ¿ Prota g o-
nism o d e los civiles o d e los m ilita res? I nclu ye por vez prim era
u na investig a ción im pa rcia l sobre u n h ech o concreto m u y m iti-
fica d o por la propa g a nd a .

¡Próxima aparición del cuarto libro!
N a vid a d es 2020- 2021

Madrid Comunero. Crónica, documentos
y análisis del alzamiento en la Villa
por José Manuel Castellanos Oñate

De nu evo a na liza m os u n episod io bélico q u e
nos sa cu d ió en tiem pos pa sa d os: la g u erra
civil d e 1 521 . Y procu ra nd o ta m bién a leja rnos
d e m itos repetid os a lo la rg o d e los a ñ os.
¿ Qu é pa pel concreto d esem peñ ó la vil la en
el conflicto d e la s Com u nid a d es? U n experto

en el M a d rid m ed ieva l nos a yu d a a d esentra ñ a r a q u ellos h e-
ch os q u e su pu sieron en m u ch os a spectos la extinción d e la Ca s-
ti l la d el m ed ievo y el trá nsito a la g ra n m ona rq u ía h ispá nica .

PU N TOS DE
DI STRI BU CI ÓN

Formato papel
( PVP: 1 2,00 € )
- www.g a tera vil la .es
- "La Librería " ( C/ M a yor, 80)
- Librería y Pa pelería
"Com pa s" ( C/ Ga sóm etro, 1 1
loca l 8)

PU N TOS DE
DI STRI BU CI ÓN

Formato papel
( PVP: 1 0,00 € )
- www.g a tera vil la .es
- "La Librería " ( C/ M a yor, 80)
- Librería Pa pelería "Com pa s"
( C/ Ga sóm etro, 1 1 loca l 8)
Formato electrónico
( PVP: 3,63 € )
- Pla ta form a Bu bok

Por el Madrid de nuestros abuelos
por Juan Pedro Esteve García

E l prog reso se h a a celera d o ta nto en la s ú lti-
m a s d éca d a s q u e el concepto d e “ M a d rid d el
pa sa d o” ya no h a y q u e a socia rlo sólo a ca -
ba lleros d e bril la nte a rm a d u ra , d a m a s con
m iriñ a q u e o intelectu a les d e la Genera ción
d el 1 4: d e la m a no d e los a rch ivos fotog rá fi-
cos d el a ntig u o d ia rio “ Ya ” pod em os d a r u n
pa seo por el M a d rid q u e vio a pa recer los prim eros televisores,
los prim eros h elicópteros o los a ntecesores rem otos d el “ Sky-
pe” , el “ Zoom ” y otros sistem a s d e vid eoconferencia .

PU N TOS DE
DI STRI BU CI ÓN

Formato electrónico
- Disponible d e m a nera
tota lm ente g ra tu ita en
nu estra pá g ina web:
www.g a tera vil la .es

http://www.gateravilla.es/el-dos-de-mayo/
www.bubok.es/libros/224776/El-levantamiento-del-2-de-mayo-de-1808
http://www.gateravilla.es/madrid-comunero/
http://www.gateravilla.es/el-madrid-de-nuestros-abuelos-retratos-de-la-urbe-por-santos-yubero-y-otros/
http://www.gateravilla.es/


Editorial

En estos días inciertos

AAllaarrmmaa,, bbuu lloo,, iinneessttaabbii ll iiddaadd,, eeffíímmeerroo,, iimmpprroovvii ssaacc iióónn,, aappllaazzaammiieennttoo.. SSoonn ppaa llaabbrraass aa llaass qquuee nnooss
hheemmooss aaccoossttuummbbrraaddoo ––ddeemmaassiiaaddoo–– eenn ééssttooss ttii eemmppooss ddee ccoollaappssoo iinntteerrnnaacc iioonnaa ll ssiinn ppaa ll iiaattiivvooss yy
ccoonn mmuuyy ppooccooss pprreecceeddeenntteess.. PPeerroo eell ssooll nnooss sseeññaa llaa llaass ccuummbbrreess ddeell GGuuaaddaarrrraammaa ccoonn mmááss
cc llaarriiddaadd qquuee nnuunnccaa,, ssiinn mmaanncchhaa nnii bboorrrróónn ddee hhuummooss ttóóxxii ccooss.. UUnnooss vveenneennooss hhaann eexxppuurrggaaddoo
oottrrooss.. PPuueeddee hhaabbeerr eessppeerraannzzaa,, yy eessoo nnooss rreeccuueerrddaa qquuee eexxii sstteenn oottrraass ppaa llaabbrraass eenn eell dd ii cccc iioonnaarriioo..
TTeennaacc iiddaadd .. SSaannggrree ffrrííaa .. PPaacc iieenncc iiaa .. CCoonnttrraassttee ddee ffuueenntteess..

LL aa ss aa uu ll aa ss yy pp aa rraa nn ii nn ff oo ss dd ee MM aa dd rrii dd ,, tt ee rrmm óó mm ee tt rroo ii nn ff aa ll ii bb ll ee dd ee ll ee ss tt aa dd oo dd ee uu nn aa ss oo cc ii ee dd aa dd ,, ss ee hh aa nn
vv aa cc ii aa dd oo cc oo mm oo nn oo oo cc uu rrrríí aa dd ee ss dd ee qq uu ee hh aa cc ee cc aa ss ii mm ee dd ii oo ss ii gg ll oo uu nn mm ii nn ii ss tt rroo dd ee EE dd uu cc aa cc ii óó nn ,, JJ uu ll ii oo
RR oo dd rríí gg uu ee zz MM aa rrttíí nn ee zz ,, tt rraa tt óó dd ee aa jj uu ss tt aa rr ee ll aa ññ oo uu nn ii vvee rrss ii tt aa rrii oo aa ll aa ññ oo dd ee ll cc aa ll ee nn dd aa rrii oo cc oo nn vvee nn cc ii oo nn aa ll ,,

pp aa rraa qq uu ee ff uu nn cc ii oo nn aa rraa dd ee ee nn ee rroo aa dd ii cc ii ee mm bb rree ee nn vvee zz dd ee hh aa cc ee rrll oo dd ee oo cc tt uu bb rree aa jj uu nn ii oo .. SSee ll ee tt aa cc hh óó dd ee
ll oo cc oo ,, yy ll aa rree ff oo rrmm aa cc aa uu ss óó qq uu ee ll oo ss ee ss tt uu dd ii aa nn tt ee ss ee ss tt uu vv ii ee rraa nn vv aa rrii oo ss mm ee ss ee ss ee nn cc aa ss aa .. NN oo cc oo nn ff ii nn aa dd oo ss ,,
pp ee rroo ss íí ll ll ee nn oo ss dd ee ii nn cc ee rrtt ii dd uu mm bb rree ss cc oo mm oo ll oo ss dd ee hh oo yy .. EE nn dd ee ss cc aa rrgg oo dd ee aa qq uu ee ll dd ii rrii gg ee nn tt ee hh aa yy qq uu ee dd ee cc ii rr
qq uu ee ll aa ii dd ee aa nn oo ee rraa ll aa cc ee ll tt ii bb ee rraa dd aa dd ee tt uu rrnn oo ,, ss ii nn oo qq uu ee ss ee hh aa bb íí aa ii mm pp ll aa nn tt aa dd oo ee nn uu nn pp aa íí ss tt aa nn ee ss tt aa bb ll ee yy
dd ee ss aa rrrroo ll ll aa dd oo cc oo mm oo AAuu ss tt rraa ll ii aa –– dd oo nn dd ee ss ii gg uu ee vv ii gg ee nn tt ee ee nn vv aa rrii aa ss ii nn ss tt ii tt uu cc ii oo nn ee ss –– yy qq uu ee ee ll cc uu rrrríí cc uu ll uu mm
aa cc aa dd éé mm ii cc oo yy dd ee mm uu nn dd oo ll oo gg íí aa cc oo nn ee ll qq uu ee cc oo nn tt aa bb aa dd oo nn JJ uu ll ii oo ee rraa mm uu yy ss uu pp ee rrii oo rr aa ll dd ee ll pp oo ll íí tt ii cc oo
pp rroo mm ee dd ii oo cc oo nn ee ll qq uu ee nn oo ss hh aa ttoo cc aa dd oo cc aa rrgg aa rr ee nn ll oo ss úú ll tt ii mm oo ss tt ii ee mm pp oo ss ..

CC oo mm oo hh aa ss uu cc ee dd ii dd oo tt aa nn tt aa ss oo tt rraa ss vvee cc ee ss qq uu ee ll aa vv ii dd aa cc oo tt ii dd ii aa nn aa hh aa ss ii dd oo ss aa cc uu dd ii dd aa pp oo rr cc aa tt áá ss tt rroo ff ee ss
nn aa tt uu rraa ll ee ss oo pp rroo vv oo cc aa dd aa ss ,, hh aa ss aa ll ii dd oo aa rree ll uu cc ii rr ll oo mm ee jj oo rr qq uu ee gg uu aa rrdd aa bb aa ee ll cc oo ff rree dd ee nn uu ee ss tt rroo ss vv aa ll oo rree ss ..
AAcc uu dd ii ee nn dd oo aa ll aa ll ll aa mm aa dd aa dd ee JJ oo hh nn FF ii tt zz gg ee rraa ll dd KKee nn nn ee dd yy dd ee ss dd ee ll aa ss pp rroo ff uu nn dd ii dd aa dd ee ss dd ee ll ss ii gg ll oo XX XX ,,
mm uu cc hh oo ss hh éé rroo ee ss –– aa nn óó nn ii mm oo ss ,, oo pp úú bb ll ii cc aa mm ee nn tt ee rree cc oo nn oo cc ii dd oo ss –– hh aa nn dd ee cc ii dd ii dd oo pp rree gg uu nn tt aa rrss ee qq uu éé pp uu ee dd ee nn
hh aa cc ee rr ee ll ll oo ss pp oo rr ss uu pp aa íí ss ee nn ll uu gg aa rr dd ee qq uu ee dd aa rrss ee aa ee ss pp ee rraa rr.. PPoo rr nn uu ee ss tt rraa ss cc aa ll ll ee ss hh aa aa pp aa rree cc ii dd oo nn aa dd aa
mm ee nn oo ss qq uu ee ee ll pp ee ll oo tt óó nn dd ee ss oo ll dd aa dd oo ss qq uu ee aa nn uu nn cc ii óó SS pp ee nn gg ll ee rr,, cc oo nn bb oo ii nn aa aa mm aa rrii ll ll aa .. CC uu aa nn dd oo uu nn oo ss
ff aa nn áá tt ii cc oo ss ii nn vv oo cc aa nn aa ll CC ii dd ,, yy oo tt rroo ss aa ll CC hh éé ,, cc uu aa nn dd oo VVii ll ll aa rrrrii bb aa yy VVii ll ll aa bb aa jj oo ss ee pp aa ss aa nn ll aa pp ee ll oo tt aa dd ee ll aa ss
ee ss tt aa dd íí ss tt ii cc aa ss dd ee cc aa dd áá vvee rree ss uu nn oo ss aa oo tt rroo ss ,, cc uu aa nn dd oo ll oo ss ““ ee ss pp ee jj oo ss pp úú bb ll ii cc oo ss ”” ss oo nn uu nn gg rrii tt ee rríí oo dd oo nn dd ee cc aa ss ii
nn aa dd ii ee aa pp oo rrtt aa nn aa dd aa yy ttoo dd oo ss cc rrii tt ii cc aa nn aa ttoo dd oo ss ,, tt uu vv oo qq uu ee ss aa ll ii rr ll aa UU MM EE dd ee ll oo ss cc uu aa rrtt ee ll ee ss aa bb aa tt aa ll ll aa rr cc oo nn
ee nn ee mm ii gg oo ss mm uu cc hh oo pp ee oo rree ss qq uu ee cc uu aa ll qq uu ii ee rr vv ii rruu ss .. LL aa tt rroo pp aa dd ee bb oo ii nn aa aa mm aa rrii ll ll aa hh aa ee nn tt rraa dd oo aa ll ii bb ee rraa rr
aa ll mm aa cc ee nn ee ss dd ee aa nn cc ii aa nn oo ss ee nn 22 00 22 00 cc oo mm oo ll aa tt rroo pp aa dd ee EE ii ss ee nn hh oo ww ee rr ll ii bb ee rraa bb aa cc aa mm pp oo ss dd ee ee xx tt ee rrmm ii nn ii oo ee nn
11 99 44 55 .. LLoo qq uu ee ss ee hh aa nn ee nn cc oo nn tt rraa dd oo nn oo ee ss ee ll rree ss uu ll tt aa dd oo dd ee uu nn aa ee pp ii dd ee mm ii aa dd ee uu nn oo ss mm ee ss ee ss ,, ss ii nn oo dd ee
ee ss tt rruu cc tt uu rraa ss dd ee mm aa ll ii cc ii aa yy dd ee pp ii cc aa rree ss cc aa qq uu ee ss ee hh aa nn aa rrrraa ss tt rraa dd oo dd uu rraa nn tt ee aa ññ oo ss yy aa ññ oo ss .. EE ll ll uu cc rraa tt ii vv oo
nn ee gg oo cc ii oo dd ee mm ee tt ee rr aa ll aa bb uu ee ll oo ee nn uu nn aa pp aa rrcc aa mm ii ee nn ttoo hh aa qq uu ee dd aa dd oo aa ll dd ee ss cc uu bb ii ee rrttoo .. LL aa aa vv aa rrii cc ii aa dd ee
mm uu cc hh oo ss gg ee ss ttoo rree ss ,, pp ee rroo tt aa mm bb ii éé nn ll aa hh ii pp oo cc rree ss íí aa dd ee mm uu cc hh aa ss ff aa mm ii ll ii aa ss ,, tt aa mm bb ii éé nn ..

SSee mm uu rrmm uu rraa qq uu ee ““ rree ttoo rrnn aa rree mm oo ss ”” aa oo tt rroo tt ii ee mm pp oo cc uu aa nn dd oo ll oo ss cc ii ee nn ttíí ff ii cc oo ss gg aa nn ee nn ee ss tt aa bb aa tt aa ll ll aa .. PPee rroo
ee ss ee tt ii ee mm pp oo hh aa qq uu ee dd aa dd oo yyaa ee nn ee ll pp aa ss aa dd oo .. MM áá ss bb ii ee nn dd ee bb ee mm oo ss cc oo nn ss tt rruu ii rr –– aa uu nn qq uu ee ss ee aa pp aa rraa
nn uu ee ss tt rroo ss nn ii ee ttoo ss –– uu nn tt ii ee mm pp oo ff uu tt uu rroo dd oo nn dd ee ll aa gg ee nn tt ee ss ee aa ““ aa tt ee nn dd ii bb ll ee ”” yy nn oo ““ aa pp aa rrcc aa bb ll ee ”” ,, dd oo nn dd ee ll oo ss
mm aa yyoo rree ss nn uu nn cc aa vv uu ee ll vv aa nn aa ss ee rr aa pp aa rrcc aa dd oo ss ee nn uu nn aa mm uu ee rrtt ee ee nn vv ii dd aa ,, nn ii ll oo ss ee ss tt uu dd ii aa nn tt ee ss vv uu ee ll vv aa nn aa ss ee rr
cc oo nn dd ee nn aa dd oo ss aa uu nn ff uu tt uu rroo dd ee rree pp aa rrtt ii dd oo rree ss aa dd oo mm ii cc ii ll ii oo .. DD oo nn dd ee aa ll vv ii rróó ll oo gg oo oo aa ll ee pp ii dd ee mm ii óó ll oo gg oo ss ee ll ee
hh aa gg aa cc aa ss oo ,, yy dd oo nn dd ee aa ll jj uu ss tt ii cc ii ee rroo qq uu ee pp oo nn ee uu nn cc aa rrtt ee ll dd ee ““ PPee ll ii gg rroo ,, ee nn ee ll 33 ºº II zz dd aa vv ii vvee uu nn mm éé dd ii cc oo ””
cc oo mm oo ss ii gg ll oo ss aa nn tt ee ss hh aa bb rríí aa dd ee ll aa tt aa dd oo aa uu nn aa ““ bb rruu jj aa ”” ,, oo hh aa cc ee nn oo tt aa nn ttoo aa uu nn ““ jj uu dd íí oo ”” ,, ll ee cc aa ii gg aa ee nn cc ii mm aa
ee ll pp ee ss oo dd ee ll aa jj uu ss tt ii cc ii aa ..
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Gaceta felina

Dignificación de los restos arqueológicos urbanos.
Un ejemplo de referencia para Madrid:

La cripta arqueológica de la
Cárcel de San Vicente, en Valencia

Texto y fotos (salvo indicación en contrario): Julio Real González

La reciente decisión del Ayuntamiento de Madrid de preservar los sótanos aparecidos durante
los trabajos arqueológicos que se vienen efectuando en la calle de Bailén y que pertenecían a
la parte que fue demolida en 1931 del Palacio de los Secretarios de Estado, también conocido
como del Marqués de Grimaldi, o de Godoy (Foto 1), ha servido en la mesa de debate de ciu-
dadanos, especial istas y responsables de las Administraciones públicas, el tema de cuál ha de
ser la mejor manera de poner en valor y de exponer a los contribuyentes dichas estructuras
subterráneas para que cumplan una función cultural y social, al tiempo que se preserva el pa-
trimonio histórico artístico.

Ámbito legislativo.

E s evid ente la d ificu lta d d e preserva r los
restos a rq u eológ icos d el ca sco a ntig u o
d e M a d rid , a sí com o d e cu a lq u ier otra

ciu d a d , a l constitu ir los nú cleos u rba nos entes
vivos en sí m ism os q u e va n d esa rrollá nd ose y
m od ificá nd ose a lo la rg o d el tiem po d entro d e
la m ism a á rea ocu pa d a por la ciu d a d h istóri-
ca . De m a nera q u e la leg isla ción esta ta l, y pos-
teriorm ente la a u tonóm ica , h a n procu ra d o
solventa r la ca rencia d e h erra m ienta s norm a ti-
va s q u e perm itiera n la preserva ción y resta u -
ra ción d el pa trim onio a rq u eológ ico, y m á s en
concreto el existente en á m bitos u rba nos, pro-
fu nd a m ente a ntropiza d os y continu a m ente
renova d os a lo la rg o d e los d istintos period os
h istóricos.

Con estos fines, el Esta d o a probó la Ley
1 6/ 1 985, d e 25 d e ju nio, d el Pa trim onio H istóri-
co Espa ñ ol, cu ya a plica ción perm itió la d ecla -
ra ción com o Bienes d e I nterés Cu ltu ra l en
M a d rid d e tres Zonas Arqueológicas d istinta s:
en 1 993 fu e d ecla ra d a com o ta l el Recinto
Histórico de la Villa de Madrid, q u e com prend e
el a ctu a l ca sco h istórico d e nu estra ciu d a d , con
la expa nsión a lca nza d a por la m ism a ba jo el
reina d o d e Felipe I V ( 1 604- 1 665) ; a sim ism o,
fu eron d ecla ra d a s Zona s Arq u eológ ica s en ese

a ñ o, la s Terrazas del Manzanares, y la Zona
Paleontológica de CiudadPegaso-Barajas.

Foto 1: Vista parcial de los sótanos aparecidos bajo

la calle de Bailén, y perteneciente al tercio del palacio

de los Secretarios de Estado, demolido en 1931

(Fuente, periódico El País 2019/11/27).
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Asu m id a s com pleta m ente la s com petencia s en
m a teria d e Cu ltu ra por la Com u nid a d d e M a -
d rid , se a probó la leg isla ción a ctu a lm ente vi-
g ente en m a teria no sólo d e pa trim onio
a rq u eológ ico y pa leontológ ico sino q u e, en
g enera l, eng loba la tota lid a d d el pa trim onio
h istórico a rtístico, y q u e a fecta d e lleno a l tér-
m ino m u nicipa l d e M a d rid y a l resto d el á m bi-
to provincia l a u tonóm ico, la cu a l se contiene
en la Ley 1 0/ 1 998, d e 9 d e ju lio, d e Pa trim onio

H istórico d e la Com u nid a d d e M a d rid . Esta
norm a oblig a a la intervención a rq u eológ ica
en cu a lq u ier obra d e constru cción a rq u itectó-
nica , o bien d e reform a u rba nística , q u e con-
l leve el rem over los su stra tos a rq u eológ icos
existentes ba jo tierra , siem pre q u e se rea lice en
el ya referid o á m bito proteg id o d el perím etro
u rba no m a d rileñ o d elim ita d o por la Cerca
ed ifica d a ba jo el reina d o d el penú ltim o m o-
na rca Ha bsbu rg o.

Con a nteriorid a d a la a proba ción d e la vig ente
Ley d e Pa trim onio H istórico d e la Com u nid a d
d e M a d rid , ya se efectu a ron a lg u na s la bores
d e preserva ción, reh a bilita ción, pu esta en va -
lor y a d ecu a ción d e restos a rq u eológ icos en la
ciu d a d d e M a d rid , y, m á s en concreto, en su
á rea d e m á xim a protección q u e, com o ya h e-
m os visto, circu nscribe la a ctu a l ley a u tonóm ica

a l á m bito d el ya m enta d o recinto h istórico d e
la Vil la d e M a d rid .

Tenem os u n ejem plo pa tente d e lo a nted ich o
en los tra ba jos d e exca va ción y resta u ra ción
q u e se efectu a ron d e m a nera interm itente en-
tre los a ñ os 1 975 y 1 985, y q u e d ieron com o
resu lta d o el “ d escu brim iento ciu d a d a no” d e la

Algunos ejemplos de adecuación y musealización de restos
arqueológicos en el ámbito urbano de Madrid.

Foto 2: “Muralla árabe”: Tramo del recinto fortificado emiral (segunda

mitaddel siglo IX) existente en el parque del emirMohamed I.
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d enom ina d a muralla árabe ( foto 2) , integ ra d a
en u n nu evo pa rq u e u rba no d ed ica d o a l em ir
d e Al- Ánd a lu s M oh a m ed I ( 852- 886) , el cu a l
fu e ina u g u ra d o en 1 987 ba jo la a lca ld ía d e D.
Ju a n Ba rra nco. Sola m ente a ccesible por el pú -
blico d u ra nte los fines d e sem a na , ta m bién se
u til izó d u ra nte va rios a ñ os com o á m bito d e
espectá cu los en la s ed iciones estiva les cu ltu ra -
les org a niza d a s por el Ayu nta m iento conoci-
d a s com o Los Veranos de la Villa, con la
insta la ción d el correspond iente escena rio pro-
visiona l, q u e ta pa ba la m u ra lla .

E l pa rq u e fu e som etid o a u na g ra n rem od ela -
ción ba jo el m a nd a to d el a lca ld e D. Alberto
Ru iz- Ga lla rd ón en 2009, cu yo resu lta d o h a su -
pu esto la pa vim enta ción d e la s á rea s pea tona -
les a ba se d e la d ril lo cerá m ico y ba nd a s d e
g ra nito, sin h a berse proced id o previa m ente a
rea liza r ca ta s a rq u eológ ica s en u n á rea ta n
extensa q u e a ú n req u eriría d e a m plios estu -
d ios en ta l sentid o. Se le otorg ó a l nu evo pa vi-

m ento u n d iseñ o d e línea s g eom étrica s q u e se
ba sa en el d e los a lfa rjes d e ig lesia s y pa la cios
ba jom ed ieva les d e tra d ición m u d éja r, q u e-
d a nd o conju nta m ente centra liza d a s esa s lí-
nea s en u na fu ente d e inspira ción á ra be ( foto
3) , a lica ta d a d e a zu lejos, la cu a l d ispone d e
pla nta en form a d e h exa g ra m a o estrella d e
seis pu nta s, y se encu entra com pu esta por tres
pilones su perpu estos en ord en d ecreciente.

Otro ejem plo u rba no d e d ig nifica ción d e restos
a rq u eológ icos en el ca sco h istórico d e M a d rid ,
éste ya efectu a d o en plena vig encia d e la a c-
tu a l Ley d e Pa trim onio H istórico, es el q u e en-
contra m os en la a ctu a l pla za d e Ra m a les,
inm ed ia to a l á m bito d e la pla za d e Oriente, y
fina liza d o en el a ñ o 2003. La circu nsta ncia q u e
m otivó la exca va ción a rq u eológ ica fu e la rea -
liza ción d e u n esta ciona m iento su bterrá neo
pa ra los vecinos, d entro d el Prog ra m a d e
Apa rca m ientos pa ra Resid entes ( PAR) m u nici-
pa l, y en consecu encia , en a plica ción d e la re-

Foto 3: Fuente de inspiración árabe que centraliza la nueva urbanización del parque

del emirMohamed I; al fondo, parte de la muralla emiral conservada.
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ferid a ley, la oblig a ción d e efectu a r la s corres-
pond ientes ca ta s a rq u eológ ica s.

Consta ta d a la existencia en la referid a pla za
d e u no d e los tem plos pa rroq u ia les h istóricos
d e M a d rid , la iglesia de San Juan Bautista, ya
reseñ a d a en el Fu ero d e M a d rid d e 1 202, y q u e
fu e d em olid a en 1 809 por d ecreto d el rey José
I , ba jo la ocu pa ción m ilita r fra ncesa , se proce-
d ió a u na exca va ción en su perficie d e tod a el
á rea d e la pla za q u e h a bía ocu pa d o el a nti-
g u o tem plo rom á nico- m u d éja r. Se a ñ a d ía el
interés, u n ta nto a necd ótico, d e pod er loca liza r
los restos d el inm orta l pintor sevil la no D. Dieg o
López d e Silva y Velá zq u ez ( 1 599- 1 660) el cu a l
h a bía sid o sepu lta d o en la ca pil la fu nera ria d e
su a m ig o, el cond e d e Fu ensa lid a . Ya en d iver-
sa s oca siones d el sig lo XI X, y en los a ñ os 50
d el sig lo XX − cu a nd o se rem od eló la pla za
a provech a nd o pa ra coloca r u n cru cero o h u -
m il la d ero d iseñ a d o por el a rq u itecto m a d ri-
leñ o D. Ferna nd o Ch u eca Goitia ( 1 91 1 - 2004) ,
prom ovid o por el M inisterio d e Ed u ca ción N a -

ciona l y la Dirección Genera l d e Bella s Artes, e
ina u g u ra d o en 1 960 en conm em ora ción d el
300 a niversa rio d e su fa llecim iento− se a pro-
vech ó pa ra efectu a r d istinta s ca ta s a rq u eoló-
g ica s con la espera nza d e h a lla r los restos d el
g enia l Velá zq u ez. N o h u bo su erte entonces, y
ta m poco en la oca sión d e la constru cción d el
a pa rca m iento su bterrá neo, exca vá nd ose a r-
q u eológ ica m ente la pla za entre 1 999 y 2000.
Au nq u e em erg ieron nota bles estru ctu ra s d el
propio tem plo e interesa ntes restos a rq u eoló-
g icos d e d istinta s eta pa s h istórica s, com en-
za nd o por la m u su lm a na , no a pa recieron los
restos d el pintor h ispa lense. A q u ien esté inte-
resa d o en profu nd iza r en el tem a le a conseja -
m os la lectu ra d el a rtícu lo "Los restos
d e la Ig lesia d e Sa n Ju a n en la Pla za
d e Ra m a les. Proyecto d e recu pera ción
u rba na e h istórica " d e la web Fotomadrid.

Tra s el va cia m iento d e la prá ctica tota lid a d d e
la pla za d e Ra m a les, y d e la ca lle d e Req u ena
( q u e d esciend e h a cia la ca lle d e Ba ilén) , se d e-

Foto 4: Vista parcial de la ventana arqueológica

que permite contemplar la cimentación de la

fachada sureste de la iglesia de San Juan Bautista,

en su centro con la fachada de los pies delmismo,

orientada al suroeste.

Foto 5: Vista aérea de la plaza de Ramales, en la que se

aprecia parte del diseño de la planta de la desaparecida

iglesia de San Juan Bautista, obtenida mediante el

tratamiento diferenciado del pavimento (Fuente:

decide.madrid.es/presupuestosparticipativos).

http://www.fotomadrid.com/verArticulo/140
http://www.fotomadrid.com/verArticulo/140
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cid ió conserva r la cim enta ción d el m u ro su r d el
tem plo pa ra lo cu a l se insta ló u na g ra n venta -
na a rq u eológ ica d ota d a d e ba ra nd il la s ( foto
4) . Asim ism o, la pla za fu e tota lm ente pea tona -
liza d a en su perficie u ti l iza nd o losa s d e g ra nito,
y el contorno en pla nta d e la ig lesia fu e estru c-
tu ra d a a ba se d e ba ncos corrid os d e g ra nito
oscu ro q u e d elim ita n pa rcia lm ente su contor-
no, y la u ti l iza ción d e a d oq u ines d e tona lid a d
m á s cla ra , y ba nd a s d e g ra nito d e la m ism a
tona lid a d q u e los ba ncos ( foto 5) .

U na solu ción sim ila r encontra m os en el ca so
d e la venta na a rq u eológ ica insta la d a en la ca -
l le d e la Alm u d ena ( foto 6) q u e perm ite a l
via nd a nte a precia r la cim enta ción d e la ca be-
cera d e la a ntig u a ig lesia d e Sa nta M a ría d e la
Alm u d ena , d em olid a en 1 868, y q u e a pa reció
en 1 998 en la peq u eñ a ca lle h om ónim a con
m otivo d e los tra ba jos a rq u eológ icos q u e a n-
teced ieron a la s la bores d e rem od ela ción y d e
renova ción d e servicios ta nto d e la ca lle M a -

yor, com o d e la referid a d e la Alm u d ena . Se
a com pa ñ a la estru ctu ra m etá lica y d e vid rio
q u e proteg e el ya cim iento con u n peq u eñ o
m onolito q u e su stenta u na pla ca explica tiva d e
los restos a rq u eológ ico, y u na m a q u eta d e la
ig lesia en bronce. Asim ism o, resa lta la escu ltu ra
d enom ina d a el “vecino curioso”, obra d el es-
cu ltor e ing eniero m a d rileñ o na cid o en 1 960, D.
Sa lva d or Ferná nd ez- Oliva Arena , q u e m u estra
a u n va rón d e m ed ia na ed a d toca d o con g o-
rra a poya d o en la ba ra nd il la q u e proteg e el
ya cim iento, observá nd olo con d etenim iento y
cierto a ire d e m ela ncolía .

E nfila nd o la tortu osa ca lle d el Alm end ro, tene-
m os la oportu nid a d d e d isfru ta r d e u n tra m o
d e m u ra lla ca stel la na ( sig lo XI I ) q u e h a sid o
resta u ra d o recientem ente. Situ a d o en u n sola r
q u e h a sta su d em olición en 1 967 a lberg ó los
inm u ebles d e viviend a s nú m eros 1 5 y 1 7 d e la
referid a ca lle, pa só a propied a d m u nicipa l en
1 988, cerrá nd ose con u na verja m etá lica sobre

Foto 6: Ventana arqueológica que muestra la cimentación de la cabecera de la demolida

iglesia de Santa María, en la pequeña calle de la Almudena.
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m u rete d e la d ril lo y som etiénd ose el sola r a u n
escu eto a ja rd ina m iento. La m u ra lla ocu lta en
el testero frontero perm a neció sin resta u ra r
h a sta el a ñ o 201 7, en q u e felizm ente h a sa lid o
nu eva m ente a la lu z, tra s ser d espoja d o su pa -
ra m ento d e restos d e la s finca s d em olid a s
− pa rch es d e la d ril lo, pa ñ os d e a zu lejería , en-
fosca m ientos d e cem ento, etc.− q u e ocu lta ba n
su a u téntica na tu ra leza ( foto 7) , m ostrá nd ose
a ctu a lm ente la cerca fortifica d a , correspon-
d iente a la fa ch a d a intra m u ros, en tod o su es-
plend or, y conserva nd o inclu so su a ltu ra d e
orig en y pa rte d el pa so d e rond a d e su pa rte

su perior. Eso sí, ech a m os d e m enos la rea liza -
ción d e u na exca va ción a rq u eológ ica intensiva
en tod o el sola r.

Y pa ra no ser exh a u stivos en la d em ostra ción
d e ejem plos d e restos a rq u eológ icos en el ca s-
co h istórico m a d rileñ o a ctu a lm ente m u sea li-
za d os, a u nq u e esca sos ejem plos m á s q u ed a n
por exponer ( siend o a lg u nos d e ellos restos d e
m u ra lla , inclu id os en loca les d e h ostelería d e la
zona , y pa tios d e vecinos) , a cu d im os a l esta -
ciona m iento su bterrá neo existente en la pla za
d e Oriente. E n su prim era pla nta encontra m os

la a ta la ya ta ifa d enom ina d a “torre
de los huesos” ( foto 8) , la cu a l,
m ed ia nte la obtención d e d a tos a
tra vés d e la técnica d e la term olu -
m iniscencia , fu e d a ta d a en los
a ñ os 80 d el sig lo XI , es d ecir, en la
postrera época d e d om inio islá m i-
co d e M a d rid ba jo la ta ifa toled a -
na . N o obsta nte, m u ch os
especia lista s d u d a n d el ca rá cter d e
a ta la ya d e la referid a torre, por su
situ a ción topog rá fica , a m ed ia la -
d era d el a rroyo d el Arena l, y por su
config u ra ción en pla nta cu a d ra n-
g u la r, cu a nd o la s a ta la ya s conoci-
d a s en la provincia d e M a d rid
tienen form a troncocónica . Aú n
q u ed a m u ch o q u e investig a r en el
su bsu elo d e la pla za d e Oriente.

Foto 7: A la izquierda, tramo de muralla castellana (S. XII-XIII) existente en la calle del Almendro, antiguos

números 15 y 17. A la derecha, aspecto de ese mismo tramo de muralla con carácter previo a su restauración.

Foto 8: Atalaya de época taifa existente en el

aparcamiento subterráneo de la Plaza de Oriente.
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Com o ejem plo d el potencia l com o g ra n ya ci-
m iento a rq u eológ ico q u e su pone este á m bito
u rba no venim os a sa ca r a cola ción el q u e a ú n
se encu entra pend iente d e exca va ción e inves-
tig a ción en los ja rd ines d e La rra , situ a d os entre
la s ca lles d e Ba ilén, Fa ctor, Rebeq u e y Req u e-
na . Du ra nte los tra ba jos d e consolid a ción y
resta u ra ción d e la “ m u ra lla - preti l” q u e, a m o-
d o d e m u ro d e contención, su stenta la s ca lles
d el Fa ctor y d e Rebeq u e, se efectu ó u na ca ta
a rq u eológ ica en su s inm ed ia ciones, en el m is-
m o ja rd ín, resu lta d o d el cu a l, com o elem ento
m á s especta cu la r, se prod u jo el d escu brim ien-
to d e u n nota ble m u ro d e m a m postería d e sí-
lex ( fotos 9 y 1 0) q u e d esd e el m u rete d e la
ca lle Fa ctor d escribe u na tra yectoria norte- su -
roeste h a cia el m ira d or d e m a m postería , cu l-
m ina d o por u n g ra n ced ro. Por su situ a ción
g eog rá fica , estru ctu ra y config u ra ción m a te-
ria l, entend em os q u e se pu ed e correspond er
con u n tra m o d el sector norte d e la m u ra lla
em ira l- ca lifa l d e los sig los I X y X. La ca ta a r-
q u eológ ica , a bierta entre los d ía s 1 0 y 30 d e
noviem bre d e 201 8, se ta pó seg u id a m ente con
entreg a d e u n inform e a rq u eológ ico prelim i-
na r a la Dirección Genera l d e Pa trim onio d e la
Com u nid a d d e M a d rid , q u e es el org a nism o
com petente pa ra a u toriza r la exca va ción en
este á m bito d e m á xim a potencia lid a d a r-

q u eológ ica . Pod em os consu lta r m á s d eta lles
en la fich a pu blica d a en la web m u ni-
cipa l d e Patrimonio Cultural y Paisaje
Urbano:

Y a ba nd ona m os M a d rid pa ra pa sa r a d escri-
bir u n ejem plo, rea lm ente em blem á tico, d e
recu pera ción d e restos a rq u eológ icos u rba nos
y d e su a d ecu a ción pa ra la exposición pú blica ,
q u e se h a convertid o en a u téntico referente
pa ra tod a a ctu a ción sim ila r a rea liza r en cu a l-
q u ier ciu d a d . Lo encontra m os en la ciu d a d d e
Va lencia , q u e ta m bién se enorg u llece d e h a ber
rea liza d o la prod ig iosa m u sea liza ción d e los
restos d e la Valentia rom a no- repu blica na , ro-
m a na im peria l y visig ótica , en su sed e d el
Centro Arqueológico de ĺ Almoina. Se encu en-
tra u bica d o en la a ntig u a pla za d el m ism o
nom bre, a ctu a lm ente d ed ica d a a l fu nd a d or d e
la Valentia repu blica na rom a na , el cónsu l Dé-
cim o Ju nio Bru to ( 1 80 a .C - 1 1 3 a .C.) , a bu elo d el
célebre Bru to q u e pa rticipó en la conspira ción
y a sesina to d e su pa d re a d optivo, el d icta d or
Ca yo Ju lio Césa r, en el a ñ o 44 a .C.

Ca si inm ed ia to y pa red a ñ o a la referid a pla za
encontra m os el im presiona nte ya cim iento q u e
va m os a visita r, y q u e ya a nticipa m os en el tí-
tu lo d el presente reporta je:

Fotos 9 y 10: Vistas frontal y longitudinal de la estructura muraria aparecida en los jardines

de Larra, posiblemente perteneciente al recinto amurallado emiral del siglo IX.

Cripta Arqueológica de la Cárcel de San Vicente, en Valencia.

Lleg a d os a la bella ca pita l d el Tu ria , y en el co-
ra zón d el ca sco a ntig u o, d escu brim os la Cate-
dral de la Asunción de Nuestra Señora, en la
q u e d esta ca su h erm oso cim borrio g ótico oc-

tog ona l d e d os cu erpos, siend o el inferior ed i-
fica d o en el sig lo XI V por a u tor a ú n
d esconocid o; y el su perior, fina liza d o en torno
a 1 430, por el m a estro d e obra s va lencia no

https://patrimonioypaisaje.madrid.es/portales/monumenta/es/Actuaciones-de-Conservacion-y-Mejora-del-Patrimonio-Historico/Actuaciones-con-final-en-2019/Muralla-jardines-de-Larra/?vgnextfmt=default&vgnextoid=671cc4c573df9610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=25be673c8d2e9610VgnVCM1000001d4a900aRCRD
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M a rtí Llobet. E n la insta ntá nea ( foto 1 1 ) , a pre-
cia m os a la izq u ierd a d el cim borrio la ba síl ica
d e N u estra Señ ora d e los Desa m pa ra d os, pa -
trona d e esta ciu d a d y d el a ntig u o Reino d e
Va lencia , m a g nífica obra a rq u itectónica ba rro-
ca d el sig lo XVI I d el m a estro d e obra s req u e-
nense, Dieg o M a rtínez Ponce d e U rra na
( ¿ 1 61 1 ? - post. 1 675) .

E n este entorno se h a lla ba el a ntig u o foro ro-
m a no d e época im peria l, q u e tend ría cierta

continu id a d , con otros d estinos y
nu eva s constru cciones, en el perio-
d o visig ótico ( d esd e el sig lo V a los
inicios d el sig lo VI I I d e nu estra E ra ) .
Por ta nto, tod a esta á rea constitu ye
u n g ra n ya cim iento a rq u eológ ico
d e la s eta pa s h istórica s q u e tra ns-
cu rren entre la fu nd a ción d e la Va-
lentia repu blica na en el a ñ o 1 38
a .C. y la s ed a d es m od erna y con-
tem porá nea , h a biénd ose crea d o
en 2007, en la pla za d e Décim o
Ju nio Bru to, q u e en la foto q u e h e-
m os reseñ a d o a nteriorm ente se
a d ivina tra s el cim borrio ca ted ra li-
cio, u n m a g nífico m u seo, el Centro
Arqueológico de ĺ Almoina, a u tén-
tico d iscu rso en vivo d el d iscu rrir
h istórico d e la ciu d a d d e Va lencia
d esd e la época rom a na , visig od a e
islá m ica , h a sta la época ba jom e-
d ieva l.

I nm ed ia to a l referid o Centro Ar-
q u eológ ico encontra m os el m o-
d erno ed ificio d e viviend a s y
oficina s ( foto 1 2) q u e a lberg a la
Cripta Arqueológica de la Cárcel de
San Vicente Mártir. La porta d a
neoclá sica pertenecía a la a ntig u a
casa del Chantre ( no olvid em os su
inm ed ia tez a la ca ted ra l) , y fu e
fru to d e u na reform a d el viejo ca -
serón efectu a d a en 1 831 , poco a n-
tes d e ser d esa m ortiza d a la finca
en 1 835, y q u e perm ite el a cceso a
la ca pil la conocid a tra d iciona l-
m ente com o Cárcel de San Vicente
Mártir, d e la q u e ya consta su exis-
tencia en el sig lo XI V; no obsta nte,
y a pesa r d e tod a s la s reform a s

experim enta d a s a lo la rg o d e su h istoria , su
config u ra ción a ctu a l d a ta d e 1 423, y se en-
cu entra com pu esta d e u n tra m o cu bierto d e
bóved a reba ja d a con d os lu netos, y a u n nivel
m á s eleva d o q u e el prim er tra m o h a lla m os el
presbiterio, a l q u e se a cced e a tra vés d e u n a r-
co ojiva l en pied ra , y q u e se cu bre con bóved a
d e a rista en cu ya cla ve d esta ca u n m ed a llón
con la representa ción d el m a rtirio d el sa nto
( foto 1 3) . La Ca pil la y la porta d a fu eron los
ú nicos elem entos a rq u itectónicos sa lva d os con

Foto 11: Vista aérea parcial del corazón del casco histórico de

Valencia con el cimborrio catedralicio en primerplano, y la Basílica

de Nuestra Señora de los Desamparados a su izquierda.

Foto 12: Fachada delmoderno edificio a la plaza de Décimo Junio

Bruto, que muestra la portada neoclásica de acceso a la capilla

de la Cárcel de San Vicente. En su sótano se encuentra la Cripta

Arqueológica (Fuente: http://www.jdiezarnal.com/

valenciacriptadesanvicente.html).
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m otivo d e la d em olición d el viejo inm u eble en
el a ñ o 1 988.

Por la Sección d e I nvestig a ción Arq u eológ ica
M u nicipa l ( SI AM ) d e Va lencia se inicia ron exca -
va ciones en el sola r en el a ñ o 1 989, constitu -
yend o el resu lta d o m á s releva nte, entre otros
m u y nota bles com o el resca te d e elem entos d e
la s eta pa s rom a na e islá m ica , el d escu brim ien-
to d e u n m a u soleo d e cronolog ía visig ótica ,
vincu la d o ind u d a blem ente con la ca ted ra l d e
Valentia, leva nta d a en el sig lo VI d e nu estra
E ra . U na vez exca va d o el ya cim iento, d el q u e
se resca tó u n nota bilísim o conju nto d e pieza s
d e los period os rom a no, visig ótico y m u -
su lm á n, se a d a ptó el sóta no d el ed ificio recién
constru id o com o m u seo a rq u eológ ico exposi-
tivo pa ra a lberg a r la q u e sería d enom ina d a
Cripta Arqueológica de la Cárcel de San Vicen-
te pa ra m ostra r su pieza principa l, el d enom i-
na d o M a u soleo d e Ju stinia no
o, m á s propia m ente, d e Sa n
Vicente M á rtir, y q u e sería
oficia lm ente ina u g u ra d o en
1 998 ( foto 1 4) .

E l a cceso a la Cripta Ar-
q u eológ ica se efectú a por la
pla za d el Arzobispo, en su
nú m ero 1 , situ a d o ju sta m ente
en la fa ch a d a tra sera d el
nu evo ed ificio d el q u e con-
tem pla m os la fa ch a d a a la
pla za d e Décim o Ju nio Bru to.
La pu erta d e ing reso a l vestí-
bu lo está d ota d a d e va rios
esca lones a scend entes d esd e
la m ism a vía pú blica , a l h a -
l la rse d ich o vestíbu lo en u n
entresu elo; tra s pa sa r el con-
trol d e a cceso q u e a tiend e el
fu nciona rio m u nicipa l, d ebe-
m os d escend er d os tra m os d e
esca lones d ota d os d e pla ta -
form a eleva d ora pa ra perso-
na s d e m ovilid a d red u cid a , y
d e esta form a a cced er fina l-
m ente a l sóta no d el m od erno
ed ificio, q u e se encu entra
perfecta m ente a d a pta d o a su
fu nción d id á ctica , ya q u e está
provisto d e sistem a a u d iovi-

Foto 13: Medallón en la clave de la bóveda de la capilla de la

Cárcel de San Vicente, con representación delmartirio del

santo (Fuente: http://www.jdiezarnal.com/

valenciacriptadesanvicente.html).

Foto 14: Planta general del conjunto del Centro Arqueológico de L´Almoina (al

norte). El conjunto episcopal (al sur), con indicación de las plantas de la catedral,

el baptisterio, y la Cripta Arqueológica de la Cárcel de San Vicente Mártir, en

tono azul. En tono gris se resaltan los elementos arquitectónicos que se

encuentran a la vista, pertenecientes al periodo visigodo

(Fuente: Wikimedia Commons. Autor: Falconaumanni).
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su a l d escriptivo d el ya cim iento, a sí com o d e la
h istoria d el sa nto d iá cono Vicente, y a sim ism o
d e u n á m bito expositivo d ota d o d e vitrina s
q u e contienen d istinta s pieza s a rq u eológ ica s
d e cronolog ía a lto y ba joim peria l rom a na y,
sobre tod o, d el períod o islá m ico, principa l-
m ente cerá m ica s.

E l m od erna m ente d enom ina d o mausoleo de
San Vicente Mártir es u na constru cción d e
pla nta d e cru z la tina , com pu esta d e u na sola
na ve d e tres tra m os ( d e los q u e a ctu a lm ente
son visibles ta n sólo d os) , cru cero q u e orig ina l-
m ente esta ría cu lm ina d o por u n cim borrio, y
á bsid e recto cu a d ra ng u la r ( foto 1 5) . Se en-
cu entra constru id a principa lm ente con m a m -
postería , reserva nd o la sil lería pa ra la s
esq u ina s, va nos exteriores y ja m ba s y a rcos
d el interior. Los sil la res provienen d e ed ificios
d e época rom a na expolia d os en la zona ; h a y
q u e tener en cu enta q u e nos encontra m os en
el á ng u lo su d este d el a ntig u o foro d e época
im peria l.

Del ed ificio q u e visita m os se conserva la tota li-
d a d d e la pla nta ( si bien no se h a exca va d o la
pa rte correspond iente a los pies d el m ism o
q u e conecta ría con la ca ted ra l) y la m a yor
pa rte d e su a lza d o. Es, por consig u iente, u no
d e los esca sos testim onios a ctu a lm ente exis-

tentes en Espa ñ a en u n centro h istórico u rba no
d e u n ed ificio d e cronolog ía visig ótica prá cti-
ca m ente com pleto. Ta nto el ba ptisterio situ a d o
a l norte com o la constru cción q u e visita m os se
prolong a n h a cia el este sobre la pla nta g ene-
ra l, d e tra za d o ba sil ica l y tres na ves, d e la a n-
tig u a ca ted ra l, inva d iend o el itinera rio d el
cardus Maximus q u e d e norte a su r recorría
este sector d e la ciu d a d rom a na . Esta circu ns-
ta ncia h a h ech o pensa r a los especia lista s q u e
ta nto el ba ptisterio com o el m a u soleo q u e vi-
sita m os fu eron constru id os con posteriorid a d a
la ca ted ra l.

Los d a tos obtenid os d e su exca va ción, a sí co-
m o la esca sa d ocu m enta ción h istórica conser-
va d a , a va la n la cond ición d e este ed ificio
com o ca pil la o pa nteón fu nera rio pa ra exa lta r
la fig u ra d el prela d o q u e la im pu lsó, el obispo
Ju stinia no ( c. 492- c. 547) , posiblem ente orig i-
na rio d el nord este d e H ispa nia , en la a ntig u a
provincia Ta rra conense, ya q u e tu vo tres h er-
m a nos, Ju sto, N ebrid io y E lpid io, q u e fu eron
d esig na d os, respectiva m ente, obispos d e la s
ciu d a d es d e U rg el, Eg a ra ( a ctu a l Ta rra sa ) y
H u esca . De orig en h ispa norrom a no, pa rece
q u e proced ía d e u na ilu stre fa m ilia d e ra i-
g a m bre sena toria l y con a m plios recu rsos
económ icos, a l ser su fa m ilia titu la r d e a m plia s
y prod u ctiva s propied a d es fu nd ia ria s. N o obs-
ta nte, la s ú ltim a s investig a ciones a rq u eológ i-
ca s, y la cerca nía d e esta ca pil la a los restos d e
la m em oria m a rtiria l ed ifica d a en el lu g a r d el
m a rtirio d e Sa n Vicente, q u e a pa reció ta m bién
en el ya cim iento d e l´ Alm oina , ind u ce a los in-
vestig a d ores a pensa r q u e el prela d o va lentino
proced ió a tra er los restos d el sa nto d esd e la
Roq u eta , entonces zona periférica d e la Va-
lentia visig ótica , h a sta el m ism o centro d e la
ciu d a d y, en concreto, a su ca ted ra l, ed ifica nd o
por entonces el obispo la ca pil la o m a u soleo
q u e h oy pod em os contem pla r. Su ed ifica ción
se efectu a ría a proxim a d a m ente en u n a rco
tem pora l q u e iría d esd e el a ñ o 527, en q u e
Ju stinia no fu e d esig na d o obispo d e Valentia,
h a sta a proxim a d a m ente el a ñ o 547, q u e se
consid era el d e su d efu nción, siend o enterra d o
por entonces ba jo el cim borrio d el m a u soleo
d ed ica d o a Sa n Vicente.

Con la d om ina ción m u su lm a na , si consid era -
m os a Valentia integ ra d a en el pa cto firm a d o

Foto 15: Planta delmausoleo de San Vicente,

transformada en baños árabes en el siglo X,

con la siguiente distribución: horno (1),

sala caliente (2), sala tibia (3) y sala fría (4)

(Fuente: http://www.jdiezarnal.com/

valenciacriptadesanvicenteplano01.jpg).
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por el cond e visig od o Teod om iro con el va lí
Abd a l- Aziz I bn M u sa en el a ñ o 71 3, entonces
la ciu d a d no pa sa ría a d om inio islá m ico h a sta
el a ñ o 743. E n esos m om entos, a l q u ed a r la
ciu d a d ba jo la a u torid a d d el em ira to cor-
d obés, la ca ted ra l se tra nsform a ría en m ezq u i-
ta a lja m a , y el m a u soleo d e Sa n Vicente se
tra nsform ó en hammam o ba ñ o á ra be en el
sig lo X, com pa rtim entá nd ose su interior m e-
d ia nte ta biq u es, pa ra crea r la s d istinta s sa la s
( tibia , ca liente y fría ) e insta lá nd ose el h orno
pa ra ca lefa cta rla s en el exterior d el á bsid e d el
m a u soleo ( foto 1 5) . Qu ed a ba n estos ba ñ os ca -
si pa red a ñ os a l a lcá za r ca lifa l q u e se constru ía
a l m ism o tiem po, y perm a necieron en u so
h a sta los com ienzos d el sig lo XI , coincid iend o
con la ca íd a d el Ca lifa to d e Córd oba y el su rg i-
m iento d e los l la m a d os reinos d e ta ifa s. E l ed i-
ficio se a m ortizó, cu briénd ose d e escom bros y
d esech os d e d istintos tipos, circu nsta ncia q u e
perm itió la recu pera ción d e g ra n ca ntid a d d e
restos cerá m icos, a lg u nos d e los cu a les se h a -
l la n expu estos, objetos su ntu a rios com o d os
m a g níficos ja rros broncíneos, y u n d ina r á ra be

fech a d o en los a ñ os 1 007- 1 008 q u e a yu d a a
concreta r el períod o en q u e los ba ñ os d eja ron
d e tener u ti l id a d . N o obsta nte, tra s la conq u ista
a ra g onesa d e la ciu d a d d e Va lencia en el a ñ o
1 238 ba jo el rey Ja im e I , pa rece q u e a ú n se a l-
za ba sobre ra sa nte, a u nq u e a rru ina d o, el
bra zo norte d el tra nsepto, y a l perd u ra r el re-
cu erd o d el víncu lo d e este á m bito con el m a r-
tirio d e Sa n Vicente, el m ism o rey m a nd ó
leva nta r sobre la constru cción visig ótica la ca -
pil la g ótica d e la Cá rcel d e Sa n Vicente q u e,
con m ú ltiples reform a s, su bsiste h oy en d ía .

Acced iend o a la cripta obtenem os esta visión
d el m a u soleo d e Sa n Vicente ( foto 1 6) en la
q u e a precia m os a la izq u ierd a el á bsid e cu a -
d ra ng u la r d el m a u soleo, a la d erech a el bra zo
norte d el cru cero, y ente a m bos u na d e la s
cu a tro tu m ba s m onu m enta les en config u ra -
ción d e cista s, situ a d a s sim étrica m ente en los
á ng u los q u e form a n el m a u soleo, y seg u ra -
m ente d estina d a s a d ig na ta rios civiles, o,
q u izá , eclesiá sticos, y d e la s q u e a ctu a lm ente
pu ed en observa rse d os.

Foto 16: Vista del sectornororientaldelmausoleo de San Vicente con una de las tumbas de cistas.
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Dirig iénd onos a l sector m erid iona l a precia m os
nu eva m ente el á bsid e cu a d ra ng u la r a la d ere-
ch a , y a la izq u ierd a el bra zo m erid iona l d el
cru cero ( foto 1 7) . Aprecia m os a sim ism o otra d e
la s d os tu m ba s m onu m enta les h oy visibles.
Ha y q u e h a cer h inca pié en el d eta lle d el ba sa -
m ento d el m a u soleo, resa lta d o en rela ción a l
a lza d o d el resto d el ed ificio, ela bora d o en
m a m postería irreg u la r, y reforza d o por sil la res
rom a nos rea provech a d os en la s esq u ina s.

Rod ea nd o el ed ificio por su sector su r l leg a m os
a l pu nto m á s próxim o posible a los pies d el
m a u soleo, tod a vía sin exca va r ba jo el su elo d e
la inm ed ia ta pla za d e Décim o Ju nio Bru to, y
q u e se com u nica ba con el resto d el conju nto
ca ted ra licio visig od o. Desd e a q u í a precia m os
( foto 1 8) , a la izq u ierd a , en su exterior, pa rte
d e la na ve ú nica por el la d o d e la epístola , y
en el centro el bra zo su r d el tra nsepto, d el q u e
sobresa len pod erosa m ente su s esq u ina s, con
g ra nd es sil la res perfecta m ente escu a d ra d os,
proced entes d e ed ificios pú blicos rom a nos a ú n
existentes cu a nd o se constru yó la ca ted ra l.

Volvem os sobre nu estros pa sos pa ra bord ea r
la ca becera d el m a u soleo, y lleg a m os frente a
la fa ch a d a exterior d el bra zo norte d el cru cero
( foto 1 9) . Constru id a en su m a yor pa rte en si-
l lería bien escu a d ra d a d e orig en rom a no a l
ig u a l q u e la s esq u ina s, en la m ism a a precia -
m os el ú nico va no orig ina l q u e a ú n se conser-
va , consistente en u na estrech a venta na
recta ng u la r vertica l, a pa reciend o constitu id a la
zona d el a lféiza r por m a m pu estos, a l ig u a l
q u e el tercio inferior d e la fa ch a d a y d el ba sa -
m ento en el q u e se a poya . La s ja m ba s y el
d intel d e la venta na se com ponen d e tres sil la -
res, esta nd o los correspond ientes a la s ja m ba s
perfora d os en su tercio inferior por m ech ina les
cu a d ra d os d e los q u e a ú n se d esconoce su
fu nción orig ina l.

Lleg a m os a la zona d e encu entro d e la fa ch a -
d a septentriona l d e la na ve d el m a u soleo con
el cru cero ( foto 20, pá g ina sig u iente) . E n esta
zona lla m a nota blem ente la a tención el g ra n
va no d e a rco reba ja d o, o ca rpa nel, a bierto en
la fa ch a d a occid enta l d el bra zo norte d el cru -

Foto 17: Vista del sectorsurorientaldelmausoleo, en elque se aprecia la tumba

monumentalde cistas, y elbasamento resaltadodeledificio.
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Foto 18: Vistameridionaldelexteriorde la nave ydelbrazo surdel crucero.

Foto 19: Fachada delbrazo norte del crucero, en la que se abre un vano rectangularde disposición vertical.
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Foto 20: Ángulo noroccidentaldelmausoleo de San Vicentemostrando elgran vanode

cronología bajomedieval cristiana, abierto en elmuro oeste delbrazo septentrionaldel crucero.

Foto 21: Vista generalhacia la cabecera del interiordelmausoleo.
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cero. Su tipolog ía correspond e a la a rq u itectu -
ra g ótica ; el a rco reba ja d o a pa rece m old u ra -
d o, y en la pa rte interna d el m ism o d esta ca n
d os fina s colu m nil la s la tera les, fina liza nd o el
va no en u n nu evo a rco reba ja d o d e m enor a l-
tu ra y com pu esto d e sil la res. E l exterior d el a r-
co m u estra lo q u e pa rece ser u n a lfiz.

N o d ebem os olvid a r q u e tra s la conq u ista d e
Va lencia , en 1 238, pa rece ser q u e pa rte d e este
a ntig u o m a u soleo, en concreto el bra zo norte
d el m ism o, se encontra ba a ú n ba sta nte ínte-
g ro, sobresa liend o pa rcia lm ente d e la cota d e
su perficie, en ta nto la na ve, á bsid e y bra zo
m erid iona l d el cru cero h a bía n ya perd id o su s
cu bierta s y se encontra ba n prá ctica m ente en-
terra d os entre su s propios escom bros. Aú n per-
m a necía el recu erd o q u e vincu la ba este
á m bito con el m a rtirio y m u erte d e Sa n Vicen-
te, por lo q u e el rey Ja im e I m a nd ó ed ifica r
u na ca pil la , la conocid a com o “ cá rcel d e Sa n
Vicente” , q u ed a nd o el á m bito a ú n reconocible
d el m a u soleo, es d ecir el bra zo norte d el tra n-
septo pa rcia lm ente enterra d o, tra nsform a d o
en cripta , a briénd ose por entonces el va no
ca rpa nel q u e perm itía el a cceso a la m ism a

d esd e el nivel su perior d e la nu eva ca pil la , por
m ed io d e u na esca lera d esa pa recid a a ctu a l-
m ente.

Acced em os a l interior d el m a u soleo a tra vés d e
u n va no a bierto m od erna m ente en la fa ch a d a
norte d e la na ve d el m ism o y obtenem os esta
visión g enera l d el m a u soleo ca pta d a d esd e su s
pies y m ira nd o h a cia la ca becera ( foto 21 ) . Ha y
q u e sig nifica r q u e la na ve orig ina l se prolon-
g a ba m á s en d irección occid enta l h a sta enla -
za r con la ca ted ra l visig ótica ; orig ina lm ente
constitu id a la na ve por tres tra m os, a ctu a l-
m ente sólo son visibles los d os prim eros d esd e
el cru cero, q u ed a nd o el tercero pend iente d e
exca va ción a rq u eológ ica . E n prim er térm ino
observa m os el tra m o q u e preced e a l cru cero,
en el q u e se situ a ba n a a m bos la d os, ig u a l q u e
en los d os tra m os resta ntes, send os a rcosolios
en a rco d e m ed io pu nto, a ctu a lm ente incom -
pletos, q u e cobija ba n sa rcófa g os conteniend o
los restos d e los obispos va lentinos q u e su ce-
d ieron a Ju stinia no. Y enfrente se pu ed en con-
tem pla r d os d e los preciosos ca nceles,
la bra d os en pied ra ca liza , q u e d elim ita n los
espa cios d el cru cero y d el á bsid e.

Foto 22: Vista delábside delmausoleo, delimitado pordos canceles labrados.
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Aproxim á nd onos a l cru cero, po-
d em os a precia r el presbiterio si-
tu a d o en el á bsid e d el m a u soleo
( foto 22, pá g ina a nterior) , orig i-
na lm ente cu bierto por bóved a d e
ca ñ ón d e la q u e se conserva su
a rra nq u e. Apa rece cerra d o este
á m bito por d os d e la s cu a tro ca n-
cela s conserva d a s, q u e está n su s-
tenta d a s por ba rrotera s. La s
ca ncela s son cieg a s y m u estra n
id éntica d ecora ción veg eta l
g eom étrica fina m ente ta lla d a en la
pied ra ca liza , d elim ita d a s por su
pa rte su perior e inferior por send a s
cenefa s con d ecora ción veg eta l
entrela za d a , y por la pa rte la tera l
externa por ú nica pila stra ta lla d a
inspira d a en el ord en jónico. A los
pies d e la s ca ncela s y en el centro
d el cru cero se observa pa rcia lm en-
te en la im a g en, y cu bierta por u n vid rio, la se-
pu ltu ra m á s privileg ia d a d el m a u soleo, ca si
seg u ra m ente d estina d a a su prom otor, el obis-
po Ju stinia no, en la cu a l a d em á s se conserva n
a la vista lo q u e pa recen ser con ba sta nte pro-
ba bilid a d su s restos óseos.

E l á m bito d el á bsid e a pa rece a ctu a lm ente
ocu pa d o por u n a lta r su stenta d o por u n pie,
q u e se inserta en u n orificio circu la r q u e a pa re-
ció en su pa vim ento. E l pie se correspond e con
u na peq u eñ a colu m na q u e ejercería la fu nción
d e m a inel o pa rtelu z en a lg u na venta na d el
conju nto episcopa l visig od o, a pa recid o en el
ya cim iento d e l´ Alm oina , siend o la pa rte su pe-
rior la m esa d e u n a lta r ta m bién a pa recid o en
el m ism o ya cim iento.

Orig ina lm ente en este á bsid e, la pa rte princi-
pa l d el m a u soleo, no se encontra ba a lta r a lg u -
no en el q u e celebra r la Eu ca ristía , sino q u e
esta ba ocu pa d o por el sarcófago de San Vi-
cente, q u e, seg ú n la rg a tra d ición, es el q u e a c-
tu a lm ente se conserva en el Museo de Bellas
Artes San Pío V, d e Va lencia ( foto 23) , d a ta d o
a fina les d el sig lo I V d . C.

E la bora d o en m á rm ol bla nco y seg u ra m ente
d e proced encia itá lica , ta n sólo se encu entra
d ecora d a su pa rte fronta l, ya q u e estos sa rcó-
fa g os no solía n ser exentos y se a d osa ba n a

u n m u ro. Fina m ente ta lla d o, m u estra d os pa -
neles recta ng u la res h orizonta les d ecora d os
con estrígiles − q u e son estría s en form a d e “ S”
m u y a la rg a d a s− y d elim ita d os exteriorm ente
por fina s pila stra s d e fu ste a ca na la d o y ord en
jónico. E ntre los d os pa neles d e estríg iles d es-
ta ca el m otivo orna m enta l centra l consistente,
en su pa rte inferior, en u na representa ción d e
cru z la tina con g ra ba d os representa nd o g e-
m a s. E n la pa rte inferior d e la cru z se repre-
senta n d os cu a d rú ped os, respectiva m ente
id entifica d os, el d e la izq u ierd a , con u n ciervo
– sím bolo d e la bond a d y d e la nobleza - ; y el
d e la d erech a , con u n cord ero – sím bolo d e la
m a nsed u m bre y d e la ca rencia d e m a nch a - ; y
posa d os sobre la cru z se representa n d os pa -
lom a s – sím bolo d e la pa z- q u e picotea n los
fru tos d e la la u ra o corona d e la u rel q u e se
h a lla sobre la cru z y enm a rca el crismón.

Este sa rcófa g o se encontró orig ina lm ente en el
monasterio de San Vicente de la Roqueta, en
su inicio u n martyrium o m onu m ento fu nera rio
d ond e se enterró a l sa nto tra s su m a rtirio y
m u erte, a lred ed or d el cu a l se orig inó u na
necrópolis cristia na ya a fines d el sig lo I V,
creá nd ose a l poco tiem po el referid o m ona s-
terio. De este esta blecim iento relig ioso m a nd ó
tra sla d a r el obispo Ju stinia no el cu erpo d el
sa nto oscense, en su sa rcófa g o, pa ra d eposi-
ta rlo en su recién constru id o m a u soleo. Con el

Foto 23: Vista frontaldel sarcófago paleocristiano de fines del siglo

IVd.C. atribuido a San VicenteMártir, y custodiado en elMuseo de

Bellas Artes San PíoV, deValencia (Fuente: http://www.jdiezarnal.com/

valenciamuseobellasartessarcofago01.jpg).
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d om inio islá m ico y la tra nsform a ción d e la ca -
ted ra l d e la Valentia visig od a en M ezq u ita a lja -
m a d e la Balansiya á ra be, el cu erpo y su
sa rcófa g o retorna ría n a su m ona sterio d e ori-
g en q u e, esta nd o extra m u ros, se convirtió en
el ú nico centro d e cu lto tolera d o por los m u su l-
m a nes a la com u nid a d m ozá ra be.

Sin em ba rg o, ba jo el em ira to d e Abd erra m á n I
( 731 - 788) , a l recu pera rse el control d e la ciu d a d
d e Va lencia en la seg u nd a m ita d d el sig lo VI I I y
perd id a la a u tonomía d e la s a ctu a les provin-
cia s d e M u rcia , Alica nte y pa rte d e la d e Va len-
cia por los d escend ientes d el cond e
Teod om iro, los m onjes d e la Roq u eta d ecid ie-
ron poner a sa lvo los restos m orta les d e Sa n
Vicente, y a l pa recer fu eron tra sla d a d os a l su r
d el a ctu a l Portu g a l, próxim o a la zona d el ca -
bo d e Sa n Vicente, no conociénd ose su pa ra -
d ero h a sta la fech a .

N o obsta nte, el m ona sterio d e Sa n Vicente d e
la Roq u eta sería respeta d o d u ra nte el d om inio

sa rra ceno, constitu yend o u no d e los pu ntos en
los q u e se a poyó el rey Ja im e I d u ra nte el a se-
d io d e su s tropa s a la ciu d a d d e Va lencia y q u e
cu lm ina ría con su reconq u ista .

Desa m ortiza d o el convento en 1 837, el sa rcó-
fa g o pa só a l a ntig u o Convento de Santo Do-
mingo, ta m bién d esa m ortiza d o en 1 842 y
d estina d o a Ca pita nía Genera l d el E jército, l le-
g a nd o a u sa rse el venera d o sa rcófa g o com o
a breva d ero d e ca ba llos, h a sta q u e en 1 865, a l
ser a d vertid o su g ra n va lor h istórico- a rtístico,
a sí com o su ca rá cter sim bólico, a l esta r rela -
ciona d o tra d iciona lm ente con la em blem á tica
fig u ra d e Sa n Vicente, pa só a form a r pa rte d e
los fond os d el M u seo d e Bella s Artes d e Va len-
cia .

Prosig u iend o con la d escripción d el m a u soleo,
y continu a nd o en la zona d e su cru cero, g ira -
m os la vista h a cia su bra zo m erid iona l ( foto
24) en el q u e a precia m os su pla nta cu a d ra n-
g u la r ca rente d e cu bierta , pero q u e m u estra

Foto 24: Brazomeridionaldel crucero delmausoleo.
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la s ja m ba s d e los a rcos tora les q u e fa cil ita ba n
el a cceso a l m ism o. Y g ira nd o la m ira d a h a cia
el la d o d el eva ng elio d el tem plo, contem pla -
m os el bra zo norte d el cru cero ( foto 25) , q u e

es el á rea m ejor conserva d a d e tod o el ed ifi-
cio. E n efecto, a precia m os q u e conserva ínte-
g ra m ente la tota lid a d d e su h erm osa bóved a
d e ca ñ ón, sistem a d e cu brim iento d el q u e es-

ta ba d ota d o orig ina lm ente la
tota lid a d d el m a u soleo. Desta -
ca m os, a sim ism o, com o d eta lle
cu rioso, q u e a l ser tra nsform a -
d o el m a u soleo en ba ñ os d u -
ra nte u n breve períod o entre
los sig los X y com ienzos d el XI ,
se a brió la pu erta d e a cceso a
los m ism os, d e peq u eñ o ta -
m a ñ o y en a rco d e m ed io
pu nto, en la pa red ba jo la q u e
se sitú a la a ctu a l línea d e focos
q u e ilu m ina n este á m bito.

Aba nd ona nd o la na ve d el
m a u soleo por su a cceso a ctu a l
en el m u ro septentriona l d el
m ism o, contem pla m os inm e-
d ia ta m ente u na pa rte d el áb-

Foto 25: Brazo septentrionaldel crucero, cubierto porbóveda de cañón.

Foto 26: Parte visible delábside de la catedralvisigoda.
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side semicircular ( foto 26) d e la ca ted ra l visig o-
d a . De u n d iá m etro ca lcu la d o a proxim a d a -
m ente d e entre 1 2 y 1 4 m etros, se estim a q u e
esta ba reforza d a y a pea d a en cu a tro robu stos
contra fu ertes, d os d e cu ya s ba ses pu ed en con-
tem pla rse en la a ctu a lid a d .

Se constitu ye el ba sa m ento d el á bsid e por
g ra nd es y sólid os sil la res ca lizos expolia d os y
rea provech a d os d e a nteriores ed ificios rom a -
nos, siend o m u y evid ente en los restos q u e se
encu entra n a la vista la u ti l iza ción d e u n sil la r
m a rm óreo en el q u e se encu entra n ta lla d a s la s
correspond ientes secciones d e cornisa , en g ra -
d a ción esca lona d a a scend ente, y el enta bla -
m ento. Posiblem ente este sil la r proveng a d el
pórtico colu m na d o q u e bord ea ba el foro ( no
olvid em os q u e el m a u soleo y la ca ted ra l se
ed ifica ron en su sector su rorienta l) , o d el pro-
pio tem plo q u e se a lza ba en su pa rte norte.
Asim ism o, sobre este ba sa m ento se a precia el
inicio d el d esa rrollo d e la fa ch a d a d el á bsid e
en sí m ism o, d el q u e se h a n conserva d o d os

h ila d a s d e peq u eñ os sil la res recta ng u la res bien
ta lla d os, en d isposición d e sog a y tizón. N os
h a cem os u na id ea g enera l d el a specto q u e
pu d o tener el conju nto episcopa l a tra vés d e
la s recrea ciones virtu a les ( foto 27) , en la s q u e
se a precia la g ra n ca ted ra l, d e pla nta ba sil ica l
y tres na ves, d e u na s m ed id a s a proxim a d a s d e
50 m etros d e long itu d por 36 d e a nch o, y a si-
m ism o los elem entos q u e com ponía n su ca be-
cera , com o el á bsid e sem icircu la r d e entre 1 2 y
1 4 m etros d e a nch o, a d virtiénd ose el m a u soleo
d e Sa n Vicente, a la izq u ierd a d el m ism o; y
a sim ism o, el ba ptisterio, situ a d o inm ed ia ta -
m ente a la d erech a d el á bsid e.

N os d esped im os d e este m á g ico á m bito a r-
q u eológ ico q u e, con el a certa d o ju eg o d e lu -
ces q u e lo ilu m ina , y el m a g nífico sistem a
a u d iovisu a l q u e lo enriq u ece, increm enta d e
form a su sta ncia l, a ú n m á s si ca be, el a tra ctivo
d e este m a g nífico elem ento a rq u itectónico,
prá ctica m ente ú nico en el á m bito na ciona l por
su im pond era ble releva ncia h istórico- a rtística .

Foto 27: Recreación virtual del conjunto episcopal de la Valentia visigoda, distinguiéndose en su centro la

catedral, con la estructura cruciforme delmausoleo de San Vicente a la izquierda de su cabecera, el gran

ábside semicircular con contrafuertes en su centro, y a la derecha de la cabecera el baptisterio, también

de planta cruciforme y parcialmente visible actualmente en el Centro Arqueológico de ĺ Almoina

(Fuente: https://saposyprincesas.elmundo.es/wp-content/uploads/2013/07/almoina_11.jpg).
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La m a g nífica exposición m u seística d e u nos
restos a rq u eológ icos ta n releva ntes com o los
existentes en la ciu d a d d e Va lencia , la convier-
ten en ejem plo a seg u ir por otros a yu nta m ien-
tos; y, en el ca so concreto d e M a d rid , com o
u na posibil id a d a tener en cu enta a la h ora d e
proced er a la d ig nifica ción, pu esta en va lor y
exposición d e los restos a rq u eológ icos su rg id os
en la ca lle d e Ba ilén, rela ciona d os con los sóta -
nos d iecioch escos d el pa la cio d e los Secreta rios
d e Esta d o. Y, por su pu esto, a bre la posibil id a d
d e a plica rse u na m ed id a sim ila r con los restos
a rq u eológ icos q u e su cesiva m ente va ya n a pa -
reciend o y sea n consid era d os d ig nos d e con-

serva rse y exh ibirse, ind epend ientem ente d e
los q u e ya se h a n loca liza d o y está n pend ien-
tes d e la correspond iente exca va ción a r-
q u eológ ica .

E n este ca so, h a g o h inca pié persona l en los
m á s q u e proba bles restos a rq u eológ icos d e la
m u ra lla em ira l d el sig lo I X a pa recid os en el
ja rd ín d e La rra entre los d ía s 1 0 y 30 d e no-
viem bre d e 201 8, q u e se encu entra n pend ien-
tes d e u na g ra n exca va ción a rq u eológ ica q u e
d ebería extend erse a tod a la su perficie d el re-
ferid o ja rd ín, q u e eng loba u n á rea ca ta log a d a
d e m á xim a potencia lid a d a rq u eológ ica .
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FUENTES CONSULTADAS

H ola , a m ig os míos, ¿ cóm o está is,
Qu erid ísim os g a teros?

Aq u í, h istoria nd o a M a d rid
Con m is g losa s, con m is versos;

Os sa lu d o com o siem pre
E n este rom a nce séptim o.

Ha cem os pa sa r revista
A los h ech os m a d rileñ os,

N a rra nd o con m u ch o a m or
Aq u í en rom a nce d e nu evo.

Deja m os el a nterior
Con la tra m a d e Escobed o,

E l prestig ioso político
M a nd a d o a sesina r, m u erto,

Y la h u íd a d e Antonio Pérez,
Qu e en infa m e contu bernio

E l h ech o a ca bo lleva ra ,
M a ld ito, tra id or y pérfid o.

Por este nu estro M a d rid
M u y pésim os sopla n vientos,

Ya es rey d e la s Espa ñ a s
Don Felipe el tercero,
Y confía torpem ente

Pa ra la bor d e g obierno
E n De Sa nd ova l Fra ncisco
Y Roja s, d u q u e d e Lerm a ,

I na u g u ra nd o con ello
E l rég im en d e los va lid os,
E n Espa ñ a el va lim iento.

E n su s corrom pid a s m a nos
– d el rey el nu evo pred ilecto–

E l m a nd o tod o d eleg a
Del d estino d el I m perio.

Este va lid o intrig a nd o
Reca lifica terrenos,

Pa ra a u m enta r a m plia m ente
Su s ya a m plísim os h u ertos,

Y riq u ísim o se h a ce
Con esta fa y con coh ech o,

Los ca rg os vend iend o pú blicos,
Consid era bles g a na ncia s

Le procu ra ba tod o ello,
M u ch a a cu m u la r riq u eza
Su ú nico siend o criterio,

Y poniend o a su s d eu d os
E n m u y im porta ntes pu estos,

Com porta m iento lla m a d o
N epotism o y privileg io.

N o a tiend e necesid a d es
De la Espa ñ a d e su tiem po,

Del sistem a m oneta rio
N ecesa rio sa nea m iento;

La expu lsión d e los m oriscos
Gra n ru ina d eja en el reino,

Arru ina nd o nu estros ca m pos,
Cu ltivos, g a na d os y su elos,

Qu e q u ed a n a ba nd ona d os,
Olvid a d os y d esérticos.

Solo en exterior política
Alg u nos a lca nza éxitos,

La pa z con Fra ncia vecina
Y los rebeld es fla m encos.

U n ru m or m u y a la rm a nte
Por la corte se h a ce extenso,

Y es q u e ca pita l d istinta
Se pretend e pa ra el reino,

Por influ encia d el De Lerm a
Qu e a llí tiene g ra n a cervo,

Sobre tod o inm u ebles, finca s
Y m u y cu a ntiosos terrenos,

Y el va ll isoleta no
Qu e a llí g obierna Concejo,

U na le h a ce g ra n oferta
De m u y cu a ntiosos d ineros,

M il lona ria com isión
Pa ra el tra sla d o d el centro,

Y en su s ojos ch irivita s
Cod icioso le pu sieron;

I nflu ye a l d ébil m ona rca ,
Y se insta u ra por d ecreto

N u eva ca pita l Va lla d o-
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Romance madrileño (7)
Autor: Miguel González

H ola , a m ig os míos, ¿ cóm o está is,
Qu erid ísim os g a teros?

Aq u í, h istoria nd o a M a d rid
Con m is g losa s, con m is versos;

Os sa lu d o com o siem pre
E n este rom a nce séptim o.

Ha cem os pa sa r revista
A los h ech os m a d rileñ os,

N a rra nd o con m u ch o a m or
Aq u í en rom a nce d e nu evo.

Deja m os el a nterior
Con la tra m a d e Escobed o,

E l prestig ioso político
M a nd a d o a sesina r, m u erto,

Y la h u íd a d e Antonio Pérez,
Qu e en infa m e contu bernio

E l h ech o a ca bo lleva ra ,
M a ld ito, tra id or y pérfid o.

Por este nu estro M a d rid
M u y pésim os sopla n vientos,

Ya es rey d e la s Espa ñ a s
Don Felipe el tercero,
Y confía torpem ente

Pa ra la bor d e g obierno
E n De Sa nd ova l Fra ncisco
Y Roja s, d u q u e d e Lerm a ,

I na u g u ra nd o con ello
E l rég im en d e los va lid os,
E n Espa ñ a el va lim iento.

E n su s corrom pid a s m a nos
– d el rey el nu evo pred ilecto–

E l m a nd o tod o d eleg a
Del d estino d el I m perio.

Este va lid o intrig a nd o
Reca lifica terrenos,

Pa ra a u m enta r a m plia m ente
Su s ya a m plísim os h u ertos,

Y riq u ísim o se h a ce
Con esta fa y con coh ech o,

Los ca rg os vend iend o pú blicos,
Consid era bles g a na ncia s

Le procu ra ba tod o ello,
M u ch a a cu m u la r riq u eza
Su ú nico siend o criterio,

Y poniend o a su s d eu d os
E n m u y im porta ntes pu estos,

Com porta m iento lla m a d o
N epotism o y privileg io.

N o a tiend e necesid a d es
De la Espa ñ a d e su tiem po,

Del sistem a m oneta rio
N ecesa rio sa nea m iento;

La expu lsión d e los m oriscos
Gra n ru ina d eja en el reino,

Arru ina nd o nu estros ca m pos,
Cu ltivos, g a na d os y su elos,

Qu e q u ed a n a ba nd ona d os,
Olvid a d os y d esérticos.

Solo en exterior política
Alg u nos a lca nza éxitos,

La pa z con Fra ncia vecina
Y los rebeld es fla m encos.

U n ru m or m u y a la rm a nte
Por la corte se h a ce extenso,

Y es q u e ca pita l d istinta
Se pretend e pa ra el reino,

Por influ encia d el De Lerm a
Qu e a llí tiene g ra n a cervo,

Sobre tod o inm u ebles, finca s
Y m u y cu a ntiosos terrenos,

Y el va ll isoleta no
Qu e a llí g obierna Concejo,

U na le h a ce g ra n oferta
De m u y cu a ntiosos d ineros,

M il lona ria com isión
Pa ra el tra sla d o d el centro,

Y en su s ojos ch irivita s
Cod icioso le pu sieron;

I nflu ye a l d ébil m ona rca ,
Y se insta u ra por d ecreto

N u eva ca pita l Va lla d o-
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l id d el h ispá nico reino.
Fu e en m il seiscientos u no,
E n concreto el 1 0 d e enero,

Com o u n ra yo ca e en M a d rid
E l d ecreto ch a pu cero
Se d ecreta a tra ición,

Y tod os los m a d rileñ os,
Con m a ld iciones e insu ltos

A este va lid o m a lévolo,
Con procesiones, novena s,

Con penitencia s y rezos
E inclu so m em oria les

Al m ism o rey d irig iénd olos,
Su plica n con pena y lá stim a

A su M a d rid el reg reso,
M a s efecto no tu vieron,

E l rey esta ba cieg o.
E n la nu eva ca pita l

Tod o fu e reg a lo y obseq u io,
Y a l m ona rca d esca sta d o

Gra nd es fiesta s ofrecieron.
M a s no h a bía olvid a d o el rey

Su orig en m a d rileñ o,
Y la corte a ba nd ona ba
Pa ra visita r su "pu eblo",

La d eliciosa Ca sa d e
Ca m po, en su fiel recu erd o;

E l m a g nífico Alcá za r,
Señ a la d o m onu m ento,

Y en la s Desca lza s Rea les,
Recog id o m ona sterio,

E n el q u e a l rey le g u sta ba
Su rezo eleva r a l cielo.

De M a d rid el a ba nd ono
Es d el De Lerm a provech o,

La oca sión le beneficia
Pa ra reca lifica r

Ya a ba ra ta d os terrenos,
Qu e por d el centro el tra sla d o

Dism inu yeron su precio.
Se vio la oportu nid a d

De a M a d rid el reg reso,
Y a sí a rtera m ente

Decid e el Ayu nta m iento
Ofrecer a l rey y a l va lid o

Gra n ca ntid a d d e d ineros,
Dos cientos cincu enta m iles

De d u ca d os en efecto
E xplota nd o su cod icia

E n su á nim o influ yeron,
Y esta su m a d e d u ca d os

Fina lm ente d ecid ieron
Pa ra sí, ya pa ra siem pre
A nu estra Vil la el reg reso

( Así lo cu enta Pinelo:
"E l a ñ o seis d el seiscientos

Aceptó Su M a jesta d
E l servicio m a d rileñ o")
Com o d efinitiva ca pi-

ta l d el h ispá nico reino.
N o se d ejó a pena s ra stro

Del a cu erd o fina nciero,
Al q u e lleg a ron la s pa rtes
Pa ra a M a d rid el reg reso,

Fu e a certa d a m a niobra
De nu estro Ayu nta m iento,

Qu e a l rey propio y a l d e Lerm a
Term ina ron convenciend o.

Con jú bilo inena rra ble
Los d e M a d rid recibieron

La vu elta a la Vil la y Corte,
Desd e h a ce ya sig los cu a tro

Ca pita l fija d el reino.
Ya lleva m os va ria s h ora s

Com poniend o y escribiend o,
Senta d o en m i g a binete,

Este rom a nce séptim o,
Por esta vez es ba sta nte,

E n el octa vo os espero.
Ha sta el m ismísim o septi-

em bre, q u erid os g a teros.

Para más información
acerca del autor:

https://miguelgonzalezpoeta.wordpress.com/
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l id d el h ispá nico reino.
Fu e en m il seiscientos u no,
E n concreto el 1 0 d e enero,

Com o u n ra yo ca e en M a d rid
E l d ecreto ch a pu cero
Se d ecreta a tra ición,

Y tod os los m a d rileñ os,
Con m a ld iciones e insu ltos

A este va lid o m a lévolo,
Con procesiones, novena s,

Con penitencia s y rezos
E inclu so m em oria les

Al m ism o rey d irig iénd olos,
Su plica n con pena y lá stim a

A su M a d rid el reg reso,
M a s efecto no tu vieron,

E l rey esta ba cieg o.
E n la nu eva ca pita l

Tod o fu e reg a lo y obseq u io,
Y a l m ona rca d esca sta d o

Gra nd es fiesta s ofrecieron.
M a s no h a bía olvid a d o el rey

Su orig en m a d rileñ o,
Y la corte a ba nd ona ba
Pa ra visita r su "pu eblo",

La d eliciosa Ca sa d e
Ca m po, en su fiel recu erd o;

E l m a g nífico Alcá za r,
Señ a la d o m onu m ento,

Y en la s Desca lza s Rea les,
Recog id o m ona sterio,

E n el q u e a l rey le g u sta ba
Su rezo eleva r a l cielo.

De M a d rid el a ba nd ono
Es d el De Lerm a provech o,

La oca sión le beneficia
Pa ra reca lifica r

Ya a ba ra ta d os terrenos,
Qu e por d el centro el tra sla d o

Dism inu yeron su precio.
Se vio la oportu nid a d

De a M a d rid el reg reso,
Y a sí a rtera m ente

Decid e el Ayu nta m iento
Ofrecer a l rey y a l va lid o

Gra n ca ntid a d d e d ineros,
Dos cientos cincu enta m iles

De d u ca d os en efecto
E xplota nd o su cod icia

E n su á nim o influ yeron,
Y esta su m a d e d u ca d os

Fina lm ente d ecid ieron
Pa ra sí, ya pa ra siem pre
A nu estra Vil la el reg reso

( Así lo cu enta Pinelo:
"E l a ñ o seis d el seiscientos

Aceptó Su M a jesta d
E l servicio m a d rileñ o")
Com o d efinitiva ca pi-

ta l d el h ispá nico reino.
N o se d ejó a pena s ra stro

Del a cu erd o fina nciero,
Al q u e lleg a ron la s pa rtes
Pa ra a M a d rid el reg reso,

Fu e a certa d a m a niobra
De nu estro Ayu nta m iento,

Qu e a l rey propio y a l d e Lerm a
Term ina ron convenciend o.

Con jú bilo inena rra ble
Los d e M a d rid recibieron

La vu elta a la Vil la y Corte,
Desd e h a ce ya sig los cu a tro

Ca pita l fija d el reino.
Ya lleva m os va ria s h ora s

Com poniend o y escribiend o,
Senta d o en m i g a binete,

Este rom a nce séptim o,
Por esta vez es ba sta nte,

E n el octa vo os espero.
Ha sta el m ismísim o septi-

em bre, q u erid os g a teros.

Las Meninas
del confinamiento

Dibujos y texto: Adriana Sánchez Garcés

En aquellos días, aún no tan lejanos, en los que solo una ventana nos permitía huir del
miedo unidos a los demás en un aplauso, fueron surgiendo sobre el papel, a veces con
vida propia, monigotes, Meninas de juguete que querían comunicar con los amigos y
expresarse, en ocasiones sorprendidas, otras animosas o despistadas, o con aliento; al-
gunas oscuras, otras más, anhelantes y llenas de color…, pero siempre inquietas, ex-
pectantes...
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M enina d e 1 d e a bril

M enina d e 1 4 d e a bril
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M enina d e los Libros

M enina prepa ra d a pa ra sa lir
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M enina d e 1 5 d e m a yo

M enina Fa se 1
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M enina Fa se 2

M enina sin rostro
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... Y al llegar al final, la esperanza del reencuentro, el abrazo.
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El maullido trimestral

L a Puerta del Sol se había convertido en unos instantes en la garganta desgarrada y san-
grante de la nación española. Sus cuerdas vocales vibraban hasta desgañitarse ahuyentan-
do el valor y la determinación de todo francés que tuviera orejas.

Pero aquel grito elevado al cielo madrileño con pasión e ira no era el único quebradero de ca-
beza de los gabachos, ya que por doquier, en cada calle, callejón, portal o plazuela, habían ca-
tado el mortal aguijonazo de las navajas albaceteñas, la quemazón letal de los trabucos y
pistolas, y la furia desgarradora de un pueblo ciegamente convencido a decir basta y gritar li-
bertad.

¡Madrid se había levantado como una bestia ciega y sedienta de sangre y fuego que sólo puede
ser frenada con la muerte!

La carga de los mamelucos (Francisco de Goya, 1814, Museo Nacional del Prado, Madrid).

La Puerta del Sol y
la carga de los Mamelucos

Relato de José Antonio López Medina
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La Puerta del Sol bramaba con ira en medio de aquel caos de gritos, arengas, maldiciones e im-
properios, mientras que, entremezclados con la muchedumbre, se pueden observar a personas
heridas que discutiendo con sus amigos y familiares para que les permitieran seguir luchando,
madres portando en una mano unas tijeras y en las otras a sus hijos, ancianos arrugados y mal-
trechos alzando sus garrotes al cielo, jóvenes acelerados que, con los ojos desorbitados recogen
las armas lanzadas por otros compatriotas desde los balcones de las casas aledañas mientras,
otros tantos, piden los fusiles a los granaderos de marina de la Casa de Correos.

¡Madrid ruge!

Y los franceses despistados que tienen la mala fortuna de perderse entre sus calles y aparecer en
la Puerta del Sol son inmediatamente golpeados y acuchillados hasta la muerte con saña y cóle-
ra.

Pero entonces, dados los cuartos por el reloj, el suelo comienza a temblar…

El gentío gira sus rostros hacia el este mientras el griterío disminuye durante unos segundos su
volumen… Las madres aprietan las manos de sus hijos… El corazón de los jóvenes se acelera… Los
ancianos fruncen el ceño y aprietan sus mandíbulas…

La respiración se agita y la boca se seca mientras el corazón late desbocado…

Ya vienen…

En cuestión de segundos, surgiendo desde la Calle Alcalá y la Carrera de San Jerónimo, aparecen
a la carga los Escuadrones de Cazadores y los Mamelucos de la Guardia Imperial dirigidos por
Daumesnil.

Los primeros instantes de confusión son rápidamente olvidados cuando las gentes allí congrega-
das reaccionan. En un acto desesperado, intentan inútilmente abrirles pasillos para que sus car-
gas sean menos efectivas, pero aquello no funciona…

En pocos minutos la sangre corre por el suelo adoquinado…

Pero aquel drama no va a detener a un pueblo determinado a morir…

Rápidamente, como lobos sedientos de sangre, se arrojan contra los caballos y sus jinetes entre
alaridos desorbitados. Las navajas de los hombres y las tijeras de las mujeres abren en canal los
vientres de los animales y seccionan sus corvas mientras los jinetes egipcios son proyectados con
odio al escurridizo suelo para luego, ser acuchillados y degollados.

Mientras tanto, los jinetes franceses, desesperados por mantenerse con vida entre aquella jauría
de demonios, descargan sus pistolas y sus sables sobre los rostros de los madrileños, los cuales,
luchando a codazos entre ellos, forcejean por llegar antes que el vecino hasta el enemigo.

¡Todos quieren hacerles pagar caro el haberse atrevido a invadir a España!

Durante varios minutos los jinetes franceses y mamelucos luchan por llegar con vida hasta las ca-
lles Arenal y Mayor mientras los madrileños, en una orgía de furia, odio y sangre, se arrojan a
sus riendas y bocados, tiran de sus piernas y clavan sus afiladas navajas y tijeras.

Los gritos de horror, dolor, miedo, angustia se confunden con las maldiciones, alaridos, insultos y
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gruñidos mientras el olor ácido a sudor y el metálico a sangre crea una campana de irrealidad
destinada a mantenerse en la conciencia de todos los presentes por los tiempos de los tiempos.

Finalmente, tras un esfuerzo sobrehumano, Daumesnil, al que llamaban el ángel del emperador,
consigue huir de milagro de aquel infierno y reunir a los supervivientes de su escuadrón en mitad
de la calle Mayor.

Éstos, por primera vez en sus vidas, están acongojados y confusos. Prueba de ello, es que, entre
los relinchos furibundos de sus caballos, se miran unos a otros con los ojos desorbitados sin pro-
nunciar palabra alguna.

No son capaces de comprender aquella descarnada y animalesca furia…

Daumesnil observa detenidamente la herida que una navaja le ha producido en su pierna iz-
quierda. Después, levanta la vista y analiza la situación de sus hombres para ver si es posible
realizaruna nueva carga, sin embargo, pronto se da cuenta de que aquella acción será inviable…

Sus hombres están heridos y contusionados en brazos y piernas, sus uniformes hechos jirones y
sus monturas encabritadas y deseosas de huir de aquel purgatorio, sin embargo, si algo le hace
percatarse de que aquello es una tragedia, es el rostro confuso y aterrorizado de sus hombres.

Daumesnil traga saliva y gira su rostro para observar la Puerta del sol…

Allí, a unos metros, congregados como si nada hubiera pasado, desafiándolos con los ojos de-
sorbitados y gritando hasta desgañitarse mientras rasgaban sus camisas, se encontraban los
madrileños.

Daumesnil baja el rostro y niega con la cabeza…

Seguidamente, da la orden…

Se marchan.

Ante la capacidad de la caballería para despejar la Puerta del Sol se trajeron dos cañones… Me-
dia hora más tarde, todo fue barrido sin compasión… Sembrando aquellos adoquines, cientos de
cuerpos sin vida… Hombres, mujeres y niños…

Los disparos de aquellas dos piezas de artillería habían sido más que efectivos ante el aguerrido
populacho… Todo habría caído en un silencio sepulcral si no hubiera sido por los disparos y los
angustiosos gritos de dolor que surgían de la iglesia del Buen Suceso, la cual, había sido asaltada
por los mamelucos para poner fin a la vida de los que allí se refugiaban.

Para los franceses todo terminaría pronto, para los madrileños solo acaba de empezar…

https://historiasdeuninstanteoficial.wordpress.com/
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El Fotogato

Fuente del Ángel Caído
Fotografía y texto: Cristóbal Coleto García

E n otra s oca siones h e conta d o q u e u no d e los lu g a res q u e m á s m e inspira n en M a d rid es el
Pa rq u e d el Retiro. Y ta m bién h e com enta d o en m á s d e u na oca sión q u e no soy u n
fotóg ra fo m u y crea tivo, pero sí q u e soy m u y m eticu loso y q u e m e enca nta pla nifica r bien

la foto q u e voy a tom a r. Cu a nd o teng o eleg id o el su jeto d e m i fotog ra fía , la pla nifica ción
consiste en sa ber en q u é d irección incid e el sol en ca d a m om ento, la h ora d e sa lid a y d e pu esta
d el m ism o, a sí com o intenta r a verig u a r la s cond iciones m eteorológ ica s, d e m a nera q u e, u na vez
d ecid id os el d ía y la h ora a la q u e voy a h a cer la tom a – g ra cia s a la pla nifica ción, no su elo h a cer
m á s d e cu a tro o cinco– , m e d espla zo u n ra to a ntes, pa ra ech a r u n vista zo, eleg ir el sitio exa cto
d ond e coloca r el trípod e y prepa ra r la cá m a ra con a ntela ción.

Bu eno, esto es lo q u e su elo h a cer, pero existen situ a ciones en la s q u e te encu entra s la foto ca si
por ca su a lid a d . Ta l es el ca so d e la foto d e este Fotog a to. Ese d ía , m i intención era ir a h a cer u na
foto a l M onu m ento a Benito Pérez Ga ld ós, pa ra la porta d a d el nú m ero a nterior, y esa era la
tom a q u e lleva ba pla nifica d a . Pero, d a d a la efem érid e q u e se cu m plía en esa s fech a s, el
m onu m ento esta ba m u y solicita d o, y m e encontré a u na pa reja d e estu d ia ntes d e ba ch il lera to
q u e esta ba n g ra ba nd o u n víd eo pa ra u n tra ba jo. Por su pu esto, el los h a bía n lleg a d o a ntes, el sol
se iba a ir d e la posición q u e yo bu sca ba , y d ecid í irm e pa ra volver otro d ía a intenta rlo.

Cu a nd o sa lí a l Pa seo d e U ru g u a y, m iré h a cia la Fu ente d el Áng el Ca íd o y vi q u e el sol esta ba ca si
d etrá s, y q u e pod ría q u ed a r u na tom a m u y d ra m á tica si cog ía la fu ente a contra lu z.

N o m e d io tiem po a pla nifica r na d a , m e fu i rá pid a m ente h a cia a llí, pla nté el trípod e en u na
posición ju sto opu esta a l sol, e h ice va ria s tom a s pa ra a seg u ra rm e, procu ra nd o q u e la velocid a d
d e d ispa ro fu era ba ja , y tra ta nd o d e expresa r el su frim iento d e Lu cifer a l ser expu lsa d o a l
infierno representa d o por los ch orros d e a g u a , i lu m ina d os com o si fu era n ch ispa s.

DATOS TÉCNICOS:
Cá m a ra : Ca non E OS 6D

Objetivo: Ca non E F 1 7- 40m m f/ 4L, a 40m m
Apertu ra : f/ 1 1

Tiem po d e exposición: 1 / 20 seg
I SO: 1 00

Filtro pola riza d or circu la r
Revela d a con Ad obe Lig h troom Cla ssic

Más fotografías del autor en
500px.com/cristobalcoletogarcia

https://500px.com/cristobalcoletogarcia
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Antiguía legendaria de Madrid (I ):
De gatos, escarabajos
y muertos...

Texto: José Manuel Castellanos Oñate

Desde 1899, el Diccionario de la Real Academia Española incluye entre las acepciones del
término “gato”, de forma figurada, al “hombre nacido en Madrid”. La tradición que originó tal
identificación es sobradamente conocida –y aceptada– prácticamente por todos. Sin embargo,
las circunstancias que rodearon su aparición y desarrollo llevan a pensar que respondió a
motivos interesados que nada tenían que ver con el rigor histórico.

1403. Clavijo viaja a Samarkanda

E l m a d rileñ o Ru y Gonzá lez d e Cla vijo, ca -
m a rero d e E nriq u e I I I , recibió en 1 403 el
enca rg o d el m ona rca d e ir a Sa m a rka n-

d a en em ba ja d a a nte el Gra n Ta m erlá n. Pa rtió
d el pu erto d e Sa nta M a ría el 21 d e m a yo d e d i-
ch o a ñ o con fra y Alonso Pá ez d e Sa nta m a ría

y Góm ez d e Sa la za r, y, com pleta d a su m isión,
l leg a ron los em ba ja d ores a Sa nlú ca r el 1 d e
m a rzo d e 1 406, presentá nd ose a nte el rey en
Alca lá d e H ena res el 24 d el m ism o m es. Cla vijo
escribió u na crónica d e su via je d e la q u e d u -
ra nte el sig lo XV circu la ron a l m enos d os m a -
nu scritos, pero q u e no se pu blicó h a sta 1 582,
por inicia tiva d e Gonza lo Arg ote d e M olina .

Los Álvarez Gato se establecen en Madrid

Es posible q u e h a cia los m ism os a ñ os d el via je d e Cla vijo se a finca ra en M a d rid Ferná n Ál-
va rez Ga to, su pu esto tesorero d e E nriq u e I I I y con ba sta nte seg u rid a d converso, consti-
tu yénd ose a sí en ca beza fu nd a ciona l d e los Ga to m a d rileñ os.

Esta ba por a q u el entonces m u y reciente la m a ta nza d e ju d íos ocu rrid a en la vil la en 1 391 :
tra s ella , los q u e no h u yeron h u bieron d e convertirse a l cristia nism o. Y en el seno d e esta
nu eva com u nid a d d e conversos fu eron com u nes los a pell id os d e a nim a les: a u nq u e d e épo-
ca lig era m ente posterior, en M a d rid se d ocu m enta n pa ra la seg u nd a m ita d d el sig lo XV los
d e La g a rto, Oveju no, Pa lom ino y Rebeco. E l d e Ga to, a sí, pod ría esta r a lu d iend o d e form a
d irecta a la cond ición d e converso d el porta d or; los Abengato d e Toled o fu eron u na im por-
ta nte fa m ilia d e conversos, con la q u e no sería d esca rta ble q u e h u biera n esta d o em pa ren-
ta d os d e a lg ú n m od o los Ga to d e M a d rid .

E l principa l d e tod os estos Ga to m a d rileñ os fu e Ju a n Álva rez Ga to, nieto d e Ferná n, q u e na -
ció en la vil la h a cia 1 440- 1 445 y se convirtió en el poeta m a d rileñ o m á s im porta nte d e tod a
la Ed a d M ed ia . Contó con la protección d e Beltrá n d e la Cu eva y sirvió a los Ária s Dá vila se-
g ovia nos y a los M end oza d e Gu a d a la ja ra , fa m ilia s d e orig en ta m bién converso. Fu e m a -
yord om o d e d oñ a I sa bel y contino d e la Ca sa rea l y tu vo a m ista d con fra y H erna nd o d e
Ta la vera , a rzobispo d e Gra na d a , d e orig en a sí m ism o ju d ío, con q u ien com pa rtía la tole-
ra ncia d octrina l y la a ctitu d contem pla tiva . Y ca só con Ca ta lina Álva rez d e Toled o, ta m bién
d e fa m ilia conversa . Ju a n fa lleció sin h ijos d espu és d e a bril d e 1 51 0.
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1569. López de Hoyos reescribe a Clavijo...

E n 1 569, el m a estro Ju a n López d e H oyos en su
Relación de la enfermedad de doña Isabel de
Valois a firm ó q u e Cla vijo h a bía h ech o g a la
a nte el g ra n Ta m erlá n d e proced er d e “vna
ciudad que se llama Madrid la Vrsaria, que es
muy más fuerte porque está cercada de fuego
y armada sobre agua, y entran en ella por
Puerta Cerrada, y (…) en esta ciudad ay vn tri-
bunal donde los alcaldes son los Gatos, y los
procuradores son los Escaruajos, y los Muertos
andan por las calles“. ¿ E ra cierto q u e el em ba -
ja d or m a d rileñ o h u biera d ich o ta l cosa ? Difíci l
era d e verifica r pa ra el lector contem porá neo

a H oyos, pu es ya d ijim os q u e d e la crónica d e
Cla vijo sólo circu la ba n u nos pocos m a nu scri-
tos, y su a cceso a l g ra n pú blico no lleg ó h a sta
1 582, tra s ser pu blica d a por Gonza lo Arg ote d e
M olina . Ah ora nosotros, en ca m bio, con el l i-
bro d e Arg ote d ela nte, sí pod em os com pro-
ba rlo: en la crónica escrita por Cla vijo no sólo
no se h a bla d e los su pu estos Ga tos, Esca ra ba -
jos y M u ertos, sino q u e ni siq u iera se m enciona
a M a d rid u na sola vez.

E ntonces, ¿ fu e ésta u na sim ple invención d el
m a estro, fru to exclu sivo d e su im a g ina ción?

Proba blem ente, la cond ición conversa d el
poeta y su s pa rientes no les h a bía venid o
su poniend o ning ú n problem a d esd e q u e
su a bu elo se a vecind ó en M a d rid . Pero en
1 505 ocu rrió a lg o q u e h u bo d e inq u ieta r
sobrem a nera a Ju a n: Fra y H erna nd o d e
Ta la vera fu e a cu sa d o d e h erejía por la I n-
q u isición y se com enzó a investig a r a su s
fa m ilia res y a m ig os. E l fra ile resu ltó fina l-
m ente excu lpa d o, pero es presu m ible
q u e en ese m om ento los Ga to m a d ri-
leñ os tom a ra n conciencia d e q u e su pe-
cu lia r a pell id o esta ba d ela ta nd o u n
pa sa d o fa m ilia r q u e pod ría tra erles en el
fu tu ro g ra nd es problem a s.

Por lo pronto, u na s poca s d éca d a s d es-
pu és, a m ed ia d os d el sig lo XVI , u n sobri-
no d el poeta se d esh izo sin m á s d el
a pell id o. Se tra ta d e Ga rci Álva rez Ga to,
ca ba llero d e Alcá nta ra y ca pitá n d e in-
fa ntería , q u e d u ra nte su servicio en I ta lia
d ecid ió a ba nd ona r el ejército y entra r co-
m o relig ioso en la Ca rtu ja d e N á poles; re-
nu nció entonces a l m a yora zg o q u e le
h a bía ofrecid o su tío Ju a n y ca m bió su
a pell id o Ga to por el d e U rba no.

Y creem os m u y proba ble q u e, a l m ism o
tiem po, nu estros Ga to fu era n com enza n-
d o a tejer u n pa sa d o ficticio d e la fa m ilia
q u e a leja ra d e ellos tod o pelig ro poten-
cia l con la I nq u isición. Los h ech os poste-
riores pa recen confirm a rlo a sí.

Ilustración del genial Antonio Mingote recreando la

tradición glosada porQuintana (H istoria d e M a d rid ,

Taurus ediciones, Madrid, 1968).
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Qu izá , pero na d a im pid e interpreta rla com o
u n intento forza d o y consciente d e ennoblecer
la cond ición socia l d e los Ga to, a sociá nd olos,
pa ra q u e el em bu ste no se lim ita ra a ellos y le-
va nta r a sí m enos sospech a s, con u nos d elira n-
tes Esca ra ba jos y M u ertos q u e, com o era d e
espera r, está n tota lm ente a u sentes d e la d ocu -
m enta ción d e la vil la .

1629. Quintana engorda la fábula...

Es im posible sa ber si la pereg rina a firm a ción
d e López d e H oyos tu vo eco en su s conveci-
nos, a u nq u e es presu m ible q u e los m u y eru d i-
tos y a la m bica d os escritos d el m a estro sólo
a lca nza ra n d ifu sión en los círcu los m á s ilu stra -
d os d e M a d rid . Lo cierto es q u e seis d éca d a s
d espu és, el l icencia d o Jerónim o d e Qu inta na
( sin d u d a m iem bro nota ble d e la “ nobleza d e
letra s” m a d rileñ a y por ello ta m bién d e a q u e-
l los círcu los) eng ord ó y red ond eó la fá bu la d e
López d e H oyos: en su Historia de Madrid d e
1 629 sentenció q u e el a pela tivo Ga to era a pli-
ca ble a tod os los m a d rileñ os, ya q u e “tuuo
principio en vno de los primeros Conquistado-
res de Madrid, tan animoso y valiente, que es-
tando cercado este lugar, arresgó su persona
de suerte, que sin temer la resistencia y defen-
sa que hazían los moros desde encima de las
murallas, subió con tanta ligereza por vna de-

llas, hincando la daga por las junturas de las
piedras, que los del Real marauillados de su
agilidad empeçaron a dezir: que parecía gato,
trocando de allí adelante su antiguo apellido
por el de Gato, cuya nobleza fue tan estimada
en aquellos tiempos, que no se tenía por casti-
za la que no tenía sangre de aquel linage“
( folio 220v- 222r) . N i q u é d ecir tiene q u e la su -
pu esta tom a d e M a d rid por Alfonso VI trepa n-
d o m u ros d a g a en m a no no tiene ba se
h istórica a lg u na , pu es el tra spa so d e pod eres
se h izo pa cífica m ente tra s la ca pitu la ción pa c-
ta d a d e la ta ifa m u su lm a na d e Toled o con el
rey cristia no.

Com o en el ca so d e López d e H oyos, su rg e d e
nu evo la m ism a preg u nta : ¿ Fu e sólo invención
inocu a su ya tra s ver fi lón litera rio a petecible en
a q u ello d e los Ga tos, pero no en los Esca ra ba -
jos y M u ertos, a los q u e q u izá no h a bría sa bi-
d o sa ca r pu nta su ficiente? Pod ría ser. Pero h a y
q u e tener en cu enta q u e Qu inta na , a pa rte d e
la s esca sa s fu entes escrita s d isponibles en su
época , h u bo d e u til iza r pa ra la ela bora ción d e
su s g enea log ía s inform a ción d irecta d e los
persona jes contem porá neos pertenecientes a
ca d a lina je; sobre tod o en el ca so d e a q u ella s
fa m ilia s, com o los Álva rez Ga to, q u e por no
pertenecer a la nobleza h a bía n d eja d o esca so
reg istro escrito.

1623. El alcaide de Chinchón

Ya vim os a ntes la preocu pa ción d e Ju a n Álva rez Ga to tra s la investig a ción d e 1 505 a Fra y
H erna nd o d e Ta la vera , y el ca m bio d e a pell id o d e su sobrino a l h a cerse ca rtu jo en N á poles.
Por ello, no es d esca rta ble en a bsolu to q u e los Ga to h u biera n id o u rd iend o a lo la rg o d el
tiem po u n orig en ficticio pa ra su a pell id o q u e, a d em á s d e ennoblecerlo, lo d eja ra lim pio d e
tod a a socia ción con el m u nd o converso. Si, en efecto, Qu inta na bu scó inform a ción entre los
Álva rez Ga to, h u bo d e recu rrir forzosa m ente ( por enca je cronológ ico) a Ga rci Álva rez Ga -
to, sobrino biznieto d el poeta , na cid o en Ch inch ón en 1 567 y poseed or por a q u el entonces
d el m a yora zg o, su pu esto ( pu es no h a y confirm a ción d ocu m enta l) ca ba llero d e Alcá nta ra y
d esd e 1 627 a lca id e d e a q u ella loca lid a d .

Lo q u e sí sa bem os, porq u e a sí lo escribe d e su pu ñ o en su Teatro d e 1 623, es q u e Gil Gonzá -
lez Dá vila h a bía visita d o a ese m ism o a lca id e Ga rci en los a ñ os inm ed ia ta m ente a nteriores
a los d e la H istoria d e Qu inta na , y g ra cia s a él h a bía pod id o consu lta r escritu ra s y otros pa -
peles rela tivos a l poeta . Es por ta nto perfecta m ente posible q u e fu era este Ga rci Álva rez
Ga to d e Ch inch ón q u ien fa cil ita ra a Qu inta na la nu eva versión, ya com pleta m ente perfila -
d a , d el orig en d el a pell id o, a sí com o otros d eta lles ig u a lm ente fa lsos a cerca d e la biog ra fía
d el poeta Ju a n Álva rez Ga to: q u e h u biera sid o a rm a d o ca ba llero por el rey Ju a n I I en 1 453,
q u e su s d escend ientes h u biera n conserva d o la espa d a con la q u e el rey ca stella no le d io el
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espa ld a ra zo ritu a l, y q u e su esposa h u biera sid o Ald onza Lu zón y no Ca ta lina Álva rez d e
Toled o, d escend iente ésta d e u na influ yente fa m ilia ju d ía . Tod o ello, pa ra lu stra r a rtificiosa -
m ente el orig en d e la fa m ilia y poner tierra sobre su pa sa d o converso. Sea com o fu ere, lo
cierto es q u e la fa m ilia Ga to ( fu era o no la u rd id ora d el em bu ste) ta rd ó m u y poco en bene-
ficia rse d el conocid o rela to d el l icencia d o:

1699. Los Álvarez Gato, caballeros

E n 1 699, los Álva rez Ga to a cu d ieron en tropel a la s pu erta s d e la Ord en d e Sa ntia g o: en d i-
ch o a ñ o, tres nietos ( Fra ncisco, M a teo e I sid ro) y u n biznieto ( Ga rcía ) d el Ga rci Álva rez Ga -
to a lca id e d e Ch inch ón pid ieron su ing reso en la Ord en. Pa ra proba r la id oneid a d d e los
pretend ientes ( forzosa m ente, a l m enos, l im pieza d e sa ng re y cond ición d e h id a lg o) , se ini-
cia ron los exped ientes d e pru eba s correspond ientes, con exh a u stivos interrog a torios a testi-
g os y m inu ciosa s consu lta s d e a rch ivos, y en los cu a tro ca sos se a d ju ntó com o pru eba fina l
d e a u torid a d el propio texto d e Qu inta na : "De las deposiçiones de los testigos examinados
en esta información resulta que los dos apellidos ( d e) la varonía paterna de este preten-
diente de Álbarez Gato se deben entender por uno solo, y que éste deue ser el de Álbarez,
por quanto el cognomento de Gato fue transmutaçión y permuta por auer executado una
señalada facción uno de los progenitores de esta familia en la conquista de esta dicha villa
de Madrid; y que lo trae assí el lizençiado Gerónimo de Quintana en el libro que imprimió
de Grandezas de Madrid".

A reng lón seg u id o, se inclu ye expresa m ente en los exped ientes el a u to d e reconocim iento
d el l ibro d el l icencia d o: se tom a física m ente su obra , se consu lta y se tra nscriben en d ich os

Expediente de pruebas para la concesión del título de Caballero de la Orden de Santiago a

Isidro Álvarez Gato y Santander: Auto de reconocimiento del libro de Jerónimo de Quintana

(AHN, Órdenes Militares, Santiago, Exp.345).
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Los cronistas modernos la difunden...

. . . a u nq u e se m ostra ron reticentes a inclu irla en
su s rela tos. E n efecto, la invención d e Qu inta na
ta rd ó m á s d e d os sig los en ser incorpora d a a l
repertorio d e tra d iciones m a d rileñ a s, bien por-
q u e los cronista s no la encontra ra n d e interés,
bien porq u e en el fond o estu viera n a l ta nto d e
su nu la consistencia h istóri-
ca . La ig noró León Pinelo en
su s Anales de Madrid
( c.1 658) , la ig noró Álva rez y
Ba ena ta nto en su Com-
pendio Histórico ( 1 786) co-
m o en su s Hijos de Madrid
( 1 789; y es a q u í d ond e la
ficción d el l icencia d o h a bría
tenid o u n enca je perfecto si
h u biera sid o d ig na d e cré-
d ito) , la ig noró Pell icer en su
Discurso sobre varias an-
tigüedades de Madrid ( 1 791 ) ,
la ig noró M esonero en su
Manual histórico-topográfi-
co ( 1 844) y la ig noró ig u a l-
m ente M onla u en su Madrid
en la mano ( 1 850) .

Así, h u bo d e espera rse h a sta
1 861 ( 232 a ñ os h a bía n pa -
sa d o ya d esd e el rela to d e
Qu inta na , y ni m á s ni m e-
nos q u e 292 d esd e el d e López d e H oyos) pa ra
q u e el ya referid o Ra m ón d e M esonero Rom a -
nos, esta vez en su Antiguo Madrid, recu pera -
ra pa rcia lm ente a m bos y los ofreciera a l g ra n
pú blico: en su pá g ina 350, tra nscribiend o a Ló-
pez d e H oyos pero sin h a cer ning ú n com enta -
rio a d iciona l; y en la 77, record a nd o m u y
som era m ente a Qu inta na , pu es sólo escribió
q u e los Ga to fu eron “familia rica en sugetos
notables por su travesura y su valor, con alu-
sión á los cuales quieren derivar el origen del
proverbio de llamar á los madrileños despier-
tos Gatos de Madrid”.

E l g ra n d ifu sor fu e, fina lm ente, Antonio Ca p-
m a ni y M ontpa la u , en su s Calles d e 1 863, q u e
a ceptó ta l cu a l a m bos em bu stes d e López d e
H oyos y Qu inta na y los a liñ ó con a porta ciones
propia s com o la d e u n su pu esto escu d o d el l i-
na je; sin su intervención d irecta , es m u y pro-
ba ble q u e a q u ellos fa lsos rela tos estu viera n
h oy perd id os en el olvid o: “Fué un apellido

muy célebre en esta villa,
del cual se habla en la con-
quista de Madrid, en tiem-
pos del rey D. Alonso VI, que
esplican que fué un soldado
valiente que en el asalto de
esta plaza hizo prodigios de
arrojo, trepando por una
muralla, auxiliado de su
daga, que clavaba en las
junturas de las piedras. Ma-
ravillados de su habilidad,
sus compañeros de armas
dijeron que parecía un ga-
to; este apodo, que derivó
de una hazaña heróica, dio
margen á que aquel valien-
te y los que de él descen-
dieron trocaran su primitivo
sobrenombre por el de Ga-
to. Y, segun varios autores,
esta familia fué tan estima-
da hace mas de seiscientos
años, que no se tenia por

aobleza castiza en Madrid los que no estaban
emparentados con aquel linaje, y de aquí la
voz vulgar que llega hasta nuestros dias de
llamar á los naturales de esta referida villa ga-
tos de Madrid. Los Escarabajos y los Muertos
parece que tambien eran apellidos de dos
ilustres linajes de Madrid” ( pá g ina 96, d espu és
d e tra nscribir el texto d e López d e H oyos) ; y
“antes que él ( Ju a n Álva rez Ga to) vivieron allí
otros del mismo apellido, y en el escudo de
armas había un gato trepando por una mu-
ralla y un hombre apostando á subir con él”
( pá g ina 21 8, en rela ción a la ca lle d el Ga to) .

Supuesto escudo de armas de los Gato,

incluido en un inexistente privilegio de Juan II

otorgado a los Gato de Madrid: "sobre a zu r,

m u ros d e pla ta , y en la cim a d el m esm o, u na

cru z tod a d e oro y d a g a d e oro cla va d a en

lo a lto d e a lm ena " (Diario ABC, 08-12-1904).

exped ientes, a l pie d e la letra , los pá rra fos d e Qu inta na referentes a l orig en d el a pell id o
Ga to ( con la fa lsa leyend a d e m a rra s) y a la línea su cesoria fa m ilia r.

Beneficio d irecto, a l m enos y com o a ca ba m os d e ver, sí obtu vieron los Ga to d el rela to d el l i-
cencia d o.
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...Y la RAE oficial iza la acepción

Ta nto éxito d ebió d e a lca nza r el a pela tivo en
los treinta a ñ os sig u ientes a l l ibro d e Antonio
Ca pm a ni q u e la Rea l Aca d em ia lo recog ió en
su Dicciona rio d e 1 899 com o d écim a a cepción
d e la voz Ga to: “fig. y fam., hombre nacido en
Madrid”. Tra s d esa pa recer provisiona lm ente
en el Dicciona rio d e 1 901 , rea pa reció en el d e
1 91 4 y se h a m a ntenid o inva ria ble d esd e en-
tonces en tod os los Dicciona rios posteriores.
Actu a lm ente fig u ra com o seg u nd a a cepción
d el térm ino.

¿Y entonces…?

… Bu eno, si a sí lo preferim os, no sea m os pu n-
ti l losos. Aceptém onos com o gatos, pu es la tra -
d ición está ya m u y a senta d a y, por q u é
neg a rlo, tiene su enca nto. Pero h a g á m oslo
– sobre tod o a nte el fora stero créd u lo– con u n
pu nto d e retra nca , com o m a scu llá nd ole con
sorna “si yo te contara…”

Diccionario de la RAE de 1899, en el que aparece

porprimera vez la acepción "Hombre nacido en

Madrid" para el término "Gato".

• ARGOTEDEMOLINA, Gonzalo: H istoria d el g ra n Ta m orlá n e itinera ro y
ena rra ción d el via g e, y rela ción d e la E m ba xa d a q u e Ru y Gonçá lez d e Cla vijo le
h izo. Sevilla (1582).

• CAPMANI YMONTPALAU, Antonio: Orig en h istórico y etim ológ ico d e la s ca lles d e
M a d rid . Madrid (1863).

• GONZÁLEZ DÁVILA, Gil: Tea tro d e la s g ra nd eza s d e la Vil la d e M a d rid , Corte d e
los Reyes Ca tólicos d e Espa ñ a . Madrid (1623).

• LÓPEZ DEHOYOS, Juan: "Declaración y Armas de Madrid", en H ystoria y rela ción
verd a d era d e la enferm ed a d , felicíssim o trá nsito y su m ptu osa s exeq u ia s fú nebres
d e la Sereníssim a Reyna d e Espa na d oñ a I sa bel d e Va loys.. . Madrid (1569).

• MÁRQUEZVILLANUEVA, Francisco: I nvestig a ciones sobre Ju a n Álva rez Ga to.
Contribu ción a l conocim iento d e la litera tu ra ca stella na d el sig lo XV. Anejos del
BRAE, Madrid (1960).

• MESONEROROMANOS, Ramón de: E l a ntig u o M a d rid : Pa seos h istórico-
a necd óticos por la s ca lles y ca sa s d e esta vil la . Madrid (1861).

• QUINTANA, Jerónimo de: A la m vy a ntig va , noble y corona d a vil la d e M a d rid .
H istoria d e sv a ntig ved a d , nobleza y g ra nd eza . Madrid (1629).

FUENTES CONSULTADAS
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El Real Sitio del Buen Retiro
del Siglo XVI I , actualmente (I I )

Texto: Enrique González Arguinsonis

En la revista nº 32 de La Gatera de la Villa de otoño de 2018 publiqué un artículo titulado “El
Real Sitio del Buen Retiro del siglo XVII, actualmente”. Ha pasado ya algo de tiempo de ello, y
como consecuencia de seguir informándome sobre el tema, he llegado a la conclusión de que
era necesario hacer una segunda parte del artículo publicado por entonces. A lo descrito en
aquel momento tengo que añadir varios objetos de carácter suntuario o de recreo que se
encontraban en el siglo XVII en el Buen Retiro, que son: la estatua de Carlos V dominando el

Furor, la góndola napolitana de Carlos II, la estatua del Narciso en la zona de la ermita de San
Pablo (hay una reproducción, que está en el Jardín del Príncipe de Aranjuez), y los diferentes
cuadros de pintura que adornaban las distintas galerías y estancias del palacio del Buen
Retiro. A continuación se describe lo que ha ido aconteciendo con todos ellos.

Estatua de Carlos V dominando el Furor.

L a entra d a a l pa la cio d el Bu en Retiro se
h a cía d esd e el pa seo d el Pra d o ( Pra d o d e
Sa n Jerónim o) ; esta entra d a d a ba a cceso

a l pa la cio d esd e u n pa tio lla m a d o Patio del

Emperador, d enom ina d o a sí porq u e en m ed io
d e d ich o espa cio se encontra ba la esta tu a d el
Emperador Carlos V dominando el Furor ( fig . 1 ,
en la q u e se a precia perfecta m ente el a rbola -
d o d el pa seo d el Pra d o d e entonces, con el
ca m ino d e entra d a q u e d a ba a cceso a la s d e-
pend encia s d el pa la cio; se pu ed en observa r
inclu so d os fig u ra s com enza nd o el ca m ino) .

Esta escu ltu ra existe a ctu a lm ente, y d esd e la
g u erra civil pertenece a la colección d el M u seo
N a ciona l d el Pra d o. La obra está u bica d a en
su prim era pla nta , y pa ra lleg a r a ella lo m ejor
es entra r d esd e la pu erta d e Goya , y tra s su bir

Fig. 1. Entrada al Buen Retiro; en el círculo amarillo,

la estatua de Carlos Vdominando el furor

(Fragmento del cuadro del Buen Retiro de Jusepe Leonardo,

Patrimonio Nacional).

Fig. 2. Rotonda interiordelMuseo del Prado en la

que se encuentra la estatua de Carlos Vy el furor

(Foto del autor).

http://www.gateravilla.es/la-gatera-de-la-villa-no-32/
http://www.gateravilla.es/la-gatera-de-la-villa-no-32/
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la s esca lera s q u e h a y encim a d e la s ta q u il la s,
pa sa r a la esta ncia d enom ina d a “ rotond a ”
( fig . 2, pá g ina a nterior) , q u e es d ond e se en-
cu entra . Yo ca lcu lo q u e la escu ltu ra está a u nos
200 m etros d el lu g a r ind ica d o en la pintu ra
por Ju sepe Leona rd o, q u e a h ora sería el ed ifi-
cio d el h otel Ritz, m á s o m enos.

Esta preciosa obra escu ltórica en bronce fu e
enca rg o d e Ca rlos V a Leone Leoni en 1 549. La
esta tu a está d ota d a d e la pa rticu la rid a d d e
q u e se le pu ed e retira r la a rm a d u ra y el em pe-
ra d or a pa rece d esnu d o a l m od o m itológ ico d e
u n d ios g rieg o ( fig s. 3 y 4) . Leoni id eó la esta -
tu a d el em pera d or d esnu d o y solo; posterior-

m ente se le a ñ a d ió el fu ror y la a rm a d u ra , y se
encontra ba a ca ba d a y m onta d a en M a d rid en
1 564. Ya en el sig lo XVI I , ind ica la h istoria d ora
M erced es Sim a l, la esta tu a fu e coloca d a en el
pa tio d e entra d a a l Bu en Retiro h a cia el a ñ o
1 634; este Rea l Sitio a ca ba ba d e ser ina u g u ra -
d o en 1 633. La especta cu la r escu ltu ra d ebió ser
tra sla d a d a d esd e los ja rd ines d el pa la cio d e
Ara nju ez a l Bu en Retiro y posteriorm ente, en el
sig lo XVI I I , fu e lleva d a ju nto a la erm ita d e Sa n
Pa blo en el propio Bu en Retiro ( fig . 1 2, m á s
a d ela nte) .

Ha sid o u na escu ltu ra “ m u y via jera ” : en 1 608
esta ba en el viejo Alcá za r d e M a d rid ; en 1 620,

Fig. 3. Estatua de Carlos Vdominando el furor, con armadura

(Fuente: web delMuseo del Prado).

Fig. 4. Estatua de Carlos Vdominando el furor, sin armadura

(Fuente: web delMuseo del Prado)
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fu e tra sla d a d a a l pa la cio d e Ara nju ez; en 1 634,
com o ya h e ind ica d o, esta ba en el Bu en Retiro;
en el pa la cio d e Bu ena vista , resid encia d e Go-
d oy, a fina les d el sig lo XVI I I ; m á s ta rd e, José I
Bona pa rte h izo d ona ción d e ella a l pu eblo d e
M a d rid y se colocó en la pla za d e Sa nta Ana ;
a principios d el sig lo XX esta ba en el Alcá za r
d e Toled o; y a sí h a sta d espu és d e la g u erra Ci-
vil , en q u e pa só a l M u seo N a ciona l d el Pra d o.

La Góndola napolitana de Carlos II .

Ha sid o u na g ra ta sorpresa pa ra mí d escu brir
esta pieza . La web d e Pa trim onio N a ciona l d el
pa la cio Rea l d e Ara nju ez m e reveló la existen-
cia en el M u seo d e Fa lú a s Rea les d e esta bella
y especta cu la r em ba rca ción d e recreo ( fig . 5) .

Constru id a en N á poles entre 1 683 y 1 688, es d e
m a d era d ora d a y pinta d a . Su s d im ensiones
son: 3,60 m d e a ltu ra ; 2,80 m d e m a ng a ( a n-
ch u ra ) y 1 6,70 m d e la rg a ( eslora ) . Se la d eno-
m ina oficia lm ente com o Góndola Napolitana
de Carlos II, y, por su pu esto, d ebió na veg a r
por el esta nq u e g ra nd e d el Bu en Retiro y su s
d iversos ca na les.

E l rey Lu is I la m a nd ó tra sla d a r en 1 724 a l Pa la -
cio Rea l d e la Gra nja d e Sa n I ld efonso com o
reg a lo a su pa d re Felipe V, pa ra q u e este na -
veg a se en ella por el la g o q u e a llí existe, a l q u e
d enom ina n el Mar. Seg ú n inform a Pa trim onio
N a ciona l, se tra ta d e la em ba rca ción d e recreo
m á s a ntig u a q u e poseen. Está d ecora d a su n-
tu osa m ente con u na ta lla d ora d a sobre u n
fond o verd e q u e en u n principio era neg ro, y
su esti lo a rtístico es ba rroco. E n la proa ( d e-
la nte) , tiene ta lla d a la fig u ra d e u na sirena con
el escu d o rea l en d ora d o y en la popa ( d etrá s) ,
u n león a la d o con cetro q u e a ca ba en form a
d e pez.

Fu e enca rg a d a en 1 683 a l virrey d e N á poles
M a rq u és d e H elich e y se conclu yó en 1 688, y a l
Bu en Retiro lleg ó d esm onta d a . Su d iseñ a d or
fu e el a rq u itecto Fil ippo Sch or y los a rtesa nos
constru ctores pa rece ser q u e fu eron: N icolá s
Cu so, m a estro; a yu d a nte, Dionisio Ca rina l;
ta m bién, fu eron necesa rios ca rpinteros com o
d e Fra ncio, Ju a n Ang elo, La nzela y Ba rba ri;
ig u a lm ente, fu e preciso q u e interviniera el
m erca d er d e m a d era N obili y el d ora d or
Fra nch ini.

Fig.5. Góndola Napolitana de Carlos II, en elMuseo de Falúas del Palacio Real de Aranjuez

(Fuente: web de Patrimonio Nacional).
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E n 1 966 se rea lizó su tra sla d o d efinitivo d esd e
la Gra nja d e Sa n I ld efonso a l M u seo d e Fa lú a s
Rea les d e Ara nju ez.

Sim a l nos d ice q u e previa m ente, en 1 639, se
h a bía n envia d o a l Pa la cio d el Bu en Retiro seis
g ónd ola s con tod o su rico a pa ra m ento d esd e
I ta lia . Vino con ella s el na polita no Ca rlos Ra -
ba sq u ier pa ra ocu pa r el ca rg o d e m a estro d e
em ba rca ciones d el Bu en Retiro. La s g ónd ola s
l leg a ron en m a rzo d e 1 642; u na d e ella s era
pa ra el rey y otra pa ra el príncipe. Pa trim onio
N a ciona l nos ind ica q u e la em ba rca ción m á s
a ntig u a q u e tiene es la g ónd ola na polita na d e
Ca rlos I I , por lo q u e está cla ro q u e d e esta s seis
g ónd ola s recibid a s en 1 642 no nos q u ed a nin-
g u na a ctu a lm ente.

Ha y u n cu a d ro en el M u seo N a ciona l d el Pra d o
pinta d o por José Ribelles y H elip cu yo nom bre
es Embarque Real en el estanque grande del
Retiro, d ond e se ve a l rey Ferna nd o VI I na ve-
g a nd o por el esta nq u e ju nto con su esposa
I sa bel d e Bra g a nza . Pero com o es ya d el sig lo
XI X, sim plem ente m enciono su existencia , sin
entra r en m á s d eta lles.

Estatua del Narciso.

Escribir sobre esta escu ltu ra y lo q u e h a a con-
tecid o con ella resu lta com plica d o, porq u e, en-
tre otra s cosa s, solo h a lleg a d o h a sta nu estros
d ía s u na copia en pied ra d e esta esta tu a , q u e
se encu entra en los ja rd ines d el Príncipe en
Ara nju ez.

E n el pla no d e Texeira d el a ñ o 1 656 a pa rece
m a rca d a con el nú m ero 82 d entro d e los ja r-

Fig. 6. Ermita de San Pablo en el plano

de Pedro Texeira de 1656.

Fig. 7. Ermita de San Pablo en el cuadro de Jusepe

Leonardo, señalada con un círculo amarillo.

Fig. 8. San Pablo ermitaño, de Velázquez (Postal antigua.

Fuente: web delMuseo Nacional del Prado).
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d ines d el pa la cio d el Bu en Retiro; en d ich o pla -
no, a l la tera l d el ja rd ín och a va d o, se observa
u na peq u eñ a erm ita ba jo la a d voca ción d e
Sa n Pa blo ( fig . 6) .

Ta m bién la pod em os id entifica r en el cu a d ro
q u e existe sobre el pa la cio d el Bu en Retiro d e
Ju sepe Leona rd o, perteneciente a Pa trim onio
N a ciona l, en el q u e se encu entra a d ya cente a l
Ja rd ín Och a va d o ( fig . 7) .

E n la a ctu a lid a d , si nos situ a m os m ira nd o a l
pa rq u e d el Retiro con el Ca són a nu estra es-
pa ld a , la em ita se encontra ría a la d erech a d el
pa rterre q u e se ve tra s la pu erta d e M a ria na
d e N eobu rg o.

Sim a l d ice q u e esta erm ita fu e constru id a h a cia
1 632, y q u e el reta blo m a yor d e la ca pil la esta -

ba a d orna d o con la pintu ra d e Dieg o Velá z-
q u ez Visita de San Antonio Abad a San Pablo
Ermitaño; esta pintu ra fu e rea liza d a en 1 633, y
en la a ctu a lid a d se encu entra en el M u seo N a -
ciona l d el Pra d o ( fig . 8) .

Con la renova ción q u e su frió tod o el espa cio
d e la erm ita a pa rtir d e 1 659, q u e ta m bién
a fectó a la ed ifica ción y a su u til iza ción, pa só
d e ser u n espa cio d e ca rá cter relig ioso a u n
lu g a r d e a ctivid a d es m á s bien recrea tiva s y
lú d ica s. Por esa ra zón, la pintu ra d e Sa n Pa blo
erm ita ñ o d e Velá zq u ez fu e tra sla d a d a a la
cerca na erm ita d e Sa n Antonio d e los
Portu g u eses, situ a d a d ond e a ctu a lm ente está
la rosa led a d el pa rq u e d el Retiro ( fig . 9) .

Dice Sim a l q u e el ca m bio interior d e la d eco-
ra ción d e la ed ifica ción fu e obra d e los pinto-

Fig. 9. Ermita de San Antonio de los Portugueses, en el Buen Retiro

(Grabado de Juan Álvarez de Colmenar, 1704. Colección particular).
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Fig. 10. Entorno de la ermita de San Pablo tras la remodelación de 1661, con la fuente del Narciso en medio

(Grabado de Juan Álvarez Colmenar, 1704. Fuente: Colección particular).

res “ a l fresco” ita lia nos tra íd os por Velá zq u ez
a Espa ñ a , d espu és d e su seg u nd o via je a I ta lia ,
Ag ostino M itel l i y M ich ele Colonna . E l ed ificio
fu e a m plia d o prim era m ente en 1 657; tenía u n
sa lón d e pla nta cu a d ra d a con u n ja rd ín exter-
no en form a d e pla za elíptica , q u ed a nd o
a d orna d o d ich o ja rd ín con fu entes y con d os
pérg ola s.

Pero lo q u e m á s interesa en rela ción con el
Bu en Retiro y lo q u e d e él q u ed a en la a ctu a li-
d a d , es la fu ente lla m a d a d el Narciso, cu ya
constru cción inició el ing eniero y escenóg ra fo
ita lia no Ba ccio d el Bia nco y q u e, tra s su fa lleci-
m iento, fu e conclu id a por Dionisio M a ntu a no.
El Narciso, q u e rem a ta ba la fu ente, fu e u na d e
la s escu ltu ra s tra íd a s por Velá zq u ez d esd e I ta -
l ia cu a nd o volvió d e su seg u nd o via je, y se tra -
ta ba d e u n va cia d o en bronce. La esta tu a ,
seg ú n Lu zón N og u é, ind ica Sim a l, es u na co-
pia d e la q u e h a bía en m á rm ol en la colección

Borg h ese, d e la q u e se h izo la reprod u cción en
esca yola y lu eg o el va cia d o en bronce; tod a
esta rem od ela ción d el espa cio d e la erm ita d e
Sa n Pa blo se llevó a ca bo entre los a ñ os 1 659 y
1 661 ( fig . 1 0) .

Dice lo m ism o el Ca ted rá tico d e H istoria d el
Arte José M a nu el Cru z Va ld ovinos, cu a nd o
h a bla a cerca d el seg u nd o via je rea liza d o a
I ta lia por Dieg o Velá zq u ez: “era una escultura
perteneciente a la colección Borghese, de un
grupo escultórico que representaba a un sáti-
ro, invitando a la danza a una Ninfa, restau-
rado como Narciso”.

Añ os m á s ta rd e, en tiem pos d e Ca rlos I V, vu el-
ve a ind ica r Sim a l, seg ú n M . Correch er, la es-
ta tu a d el N a rciso se tra sla d ó a l ja rd ín d el
Príncipe d el Pa la cio Rea l d e Ara nju ez, y se co-
locó sobre u na fu ente constru id a por Joa q u ín
Du m a nd re. Dich a fu ente fu e d estru id a d u ra nte



Crónica gatuna

50

la g u erra d e la I nd epend encia , y en 1 827 I sid ro
Gonzá lez Velá zq u ez, a rq u itecto rea l, rea lizó la
reconstru cción q u e conocem os a h ora .

E l su rtid or se com pone d e u n g ra n va so
circu la r a ra s d e su elo, h ech o en pied ra com o
tod o el conju nto. Tiene d os ja rrones d e na rci-
sos en su interior, m á s la fu ente com o ta l; l leva
u na ta za eleva d a por cu a tro a tla ntes, a poya -
d os en u n pila r q u e su rg e d e d ich a ta za , y en-
cim a d el pila r está la fig u ra d el N a rciso en
a cción d e m ira rse en el a g u a ( fig . 1 1 ) . Com o in-
d ica Dª M a ría M oliner en su Diccionario del uso
del español, u n atlante es u na “Estatua mascu-
lina que sirve de columna”.

Ha sta a q u í, tod o sería perfecto, sa lvo q u e la
escu ltu ra conocid a com o el N a rciso en los ja r-
d ines d el Príncipe d e Ara nju ez, encim a d e la
fu ente q u e lleva el m ism o nom bre, es d e pie-
d ra , a l ig u a l q u e tod o el conju nto d e fu ente y
escu ltu ra . Por ello, ca be h a cerse la preg u nta :
¿ Qu é pa só con la esta tu a d e bronce d el N a rci-
so q u e tra jo Velá zq u ez d e I ta lia ? ¿ Qu ed ó d es-
tru id a ta m bién con la fu ente en la g u erra d e la
I nd epend encia ?

Pa ra term ina r tod o lo rela tivo a l N a rciso, h a y
q u e m enciona r la existencia d e u n g ra ba d o d e
1 778 en la Biblioteca N a ciona l d e M a d rid , rea li-
za d o por Dom ing o Ag u irre, en el cu a l se ve la
fu ente d el N a rciso en el sig lo XVI I I ; está a com -
pa ñ a d a por la esta tu a d e Ca rlos V y el fu ror en
el entorno d e la erm ita d e Sa n Pa blo ( fig . 1 2,
pá g ina sig u iente) .

Las pinturas del palacio del Buen Retiro.

N os dice Simal que el principal responsable de
la decoración del palacio del Buen Retiro fue
Jerónimo de Villanueva, ayudado por Francisco
de Rioja, y ambos se sirvieron de Diego Veláz-
quez para ello. En el inmenso espacio de ga -
lerías, habitaciones y demás estancias, el
complejo palaciego del Buen Retiro albergaba
800 cuadros de pintura, 647 de los cuales se
encuentran actualmente en el M useo N acional
del Prado. Las 800 pinturas se repartían por las
diferentes galerías y estancias que componían
el entramado de construcciones del Buen Retiro.

E n opinión d e Va ld ovinos, m u ch os d e estos
800 cu a d ros servía n sim plem ente com o “ relle-

Fig. 11. Fuente del Narciso en el jardín del Príncipe de Aranjuez en la actualidad (Foto del autor).
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Fig. 12. Grabado mostrando el entorno de la ermita de San Pablo en 1778 (Domingo Aguirre. Biblioteca Nacional).

no d e esta ncia s” . Dice d e nu evo Va ld ovinos
q u e cu a nd o se rea lizó inventa rio a l fa llecer
Ca rlos I I , h a bía en el Bu en Retiro 926 cu a d ros
d e pintu ra , pero q u e no se sa be rea lm ente
cu a ntos tenía cu a nd o se ina u g u ró, a u nq u e a
los d iez a ñ os d e ina u g u ra d o ya h a bía 800
cu a d ros, cifra con la q u e Sim a l coincid e con
Va ld ovinos.

E n g enera l, h a bía pintu ra s q u e ya existía n en
otra s d epend encia s d e d istintos pa la cios y se
tra sla d a ron a l Bu en Retiro, pintu ra s q u e se h i-
cieron nu eva s y pintu ra s q u e, sim plem ente, se
a d q u irieron com o relleno. Sería interm ina ble
ind ica r a q u í tod a la rela ción d e pintores q u e
intervinieron en la s 800 obra s; fu eron pintores
espa ñ oles e ita lia nos principa lm ente: a d em á s
d e los Tizia no y Tintoretto d e sig los a nteriores y
a lg u na s d e cu ya s obra s se a g reg a ron a l Bu en
Retiro, ca be d esta ca r entre tod os ellos a Velá z-
q u ez, Zu rba rá n, Ribera , Ca rd u ch o, Pered a ,
M a íno, Ca stelo, La fra nco, Pou ssin, Dom enich i-
no, Lem a ire, Ba ssa no, Ju sepe Leona rd o y u n
etcétera m u y la rg o.

Tod a s la s pintu ra s esta ba n repa rtid a s entre la s
d iferentes sa la s y esta ncia s. E n la sa la d e m á s-
ca ra s, q u e sig u e existiend o h oy d ía y es la pri-
m era q u e h a y a ntes d e entra r a l Sa lón d e
Reinos, su biend o por la g ra n esca lera , h a bía ,
seg ú n Sim a l, cu a renta y d os retra tos d e los re-
yes d e N a va rra y Ara g ón, cu a renta d e los
cu a les tod a vía se conserva n y se encu entra n
en el M u seo N a ciona l d el Pra d o. E l sa lón d el
cu erpo d e g u a rd ia d el rey, q u e ta m bién existe
a ctu a lm ente y es la sa la m á s peq u eñ a a conti-
nu a ción d el Sa lón d e Reinos, contenía retra tos
d e los reyes g od os espa ñ oles, pero solo h a bía
cinco retra tos, los m á s sig nifica tivos h istórica -
m ente h a bla nd o. La lla m a d a g a lería d e M a -
d rid , q u e ya no existe, d a ba a l pa seo d el
Pra d o, en el la d o oeste d el pa la cio, y tenía to-
d a la serie d e los pa isa jes con los erem ita s o
a na coreta s; era n seis sa la s en fila u na a conti-
nu a ción d e la otra . Ta m bién se encontra ba n
a llí los cu a d ros sobre la s escena s d e la a ntig u a
Rom a . Ha ciend o nú m eros con la s cifra s q u e
ind ica Sim a l, sa len u n tota l d e 73 pintu ra s en
esta g a lería .
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Si tenem os en cu enta q u e d el Bu en Retiro
constru id o en el sig lo XVI I solo nos h a lleg a d o
a ctu a lm ente el Sa lón d e Reinos, la sa la d e
m á sca ra s, el sa lón d el cu erpo d e g u a rd ia d el
rey, el ca són y la ig lesia d e los Jerónim os, es
m u y correcto lo q u e a firm a Sim a l: “es absolu-
tamente imposible reconstruir el Buen Retiro”;
es m á s, pienso q u e cu a nd o se a ca be la resta u -
ra ción d el Sa lón d e Reinos será im posible q u e
pu ed a n ca ber a h í 647 cu a d ros d e pintu ra . Fi-
na lm ente, h e h ech o u na interpreta ción d e u n
g rá fico d e Sim a l, u ti l iza nd o el cu a d ro d e Ju se-
pe Leona rd o, pa ra ver cu á les era n la s esta n-
cia s y g a lería s q u e ind ica ( fig . 1 3) .

Pero teng o q u e h a bla r d e u na persona m u y
especia l pa ra el Bu en Retiro; m e refiero a l pin-
tor Dieg o Velá zq u ez, cru cia l com o a sesor en la
d ecora ción d el Rea l Sitio. A su s seis pintu ra s

Fig. 13. Algunas estancias y galerías del palacio del Buen

Retiro, donde estuvieron parte de las 800 pinturas.

Fig. 14. Grabado perteneciente a la colección delMuseo Nacional del Prado de la

fábula de Aracne, de Velázquez (Fuente: web delMuseo Nacional del Prado).
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q u e h a bía en el Sa lón d e Reinos, a la s
q u e ya m e referí en u n a rtícu lo d e La
Gatera de la Villa nú m ero 32, h a y q u e

a ñ a d ir m á s pintu ra s su ya s q u e a llí esta ba n: La
túnica de José ( E l Escoria l) , La fragua de Vulca-
no y San Pablo Ermitaño ( M u seo N a ciona l d el
Pra d o) , y El aguador ( Welling ton M u seu m ,
Lond res) .

Ta m bién esta ba en el Retiro la serie d e los seis
bu fones, q u e, seg ú n Va ld ovinos, se h a lla ba n
en el cu a rto d e la Reina y d espu és pa sa ron a la
esca lera d e los bu fones ( fig . 1 3) , m á s o m enos
a l la d o d el cu a rto d e la reina . De los seis cu a -
d ros d e la serie solo se h a n conserva d o cinco:
Pablo de Valladolid, Pernía y Juan de Austria
en el M u seo N a ciona l d el Pra d o; Calabazas,
q u e está en Th e Clevela nd M u seu m of Art; y
Francisco de Ocariz y Ochoa, q u e pertenece a
la colección d e Fa biola d e Bélg ica .

E l ca so m á s cu rioso d e la s obra s vela zq u eñ a s,
es el d e La fábula de Aracne o Las Hilanderas
( fig . 1 4, pá g ina a nterior) . Este cu a d ro fu e pinta -
d o por Velá zq u ez pa ra u n pa rticu la r, Ped ro d e
Arce; a l fa llecer, su h ijo se lo vend ió a l d u q u e
d e M ed ina celi y éste, q u e h a bía sid o pa rtid a rio
d e Ca rlos I I I “ el pretend iente” en la g u erra d e
Su cesión, se lo reg a ló a l rey Felipe V pa ra con-
g ra cia rse con él. Esto ocu rrió en 1 739; com o en
ese a ñ o ya se esta ba constru yend o el “ pa la cio
nu evo” tra s el incend io d el Alcá za r d e 1 734, el
cu a d ro d e la fá bu la d e Ara cne pa só d irecta -

m ente a l Bu en Retiro y d e a h í a l pa la cio nu evo
cu a nd o se ina u g u ró; es d ecir, nu nca estu vo en
el viejo Alcá za r.

Pa ra term ina r, teng o q u e rem itirm e a u na en-
trevista rea liza d a a l Sr. Fa lom ir, d irector d el
M u seo d el Pra d o, en el periód ico El País por la
period ista N a tivid a d Pu lid o y q u e se pu blicó en
1 9 d e noviem bre d e 201 9 en d ich o d ia rio; en
ella , el Sr. Fa lom ir, d irector d el M u seo N a ciona l
d el Pra d o, d ice textu a lm ente refiriénd ose a la
resta u ra ción d el Sa lón d e Reinos cu a nd o ésta
q u ed e a ca ba d a por el a rq u itecto britá nico
N orm a n Foster: “Evidentemente, un nuevo
edificio son más gastos. Por desgracia, tengo
mis dudas de que supongan más ingresos. Este
edificio nos fue dado por el Ministerio y, aun-
que fuera de otro color, se tendrá que au-
mentar la dotación”.

Pu es la m ejor m a nera d e no perd er ing resos
con la nu eva a pertu ra d el Sa lón d e Reinos, si la
reh a bilita ción rea liza d a en él consig u e la m is-
m a seg u rid a d q u e el M u seo N a ciona l d el Pra -
d o y tod a s la s obra s q u e a llí se expong a n
está n resg u a rd a d a s d e cu a lq u ier tipo d e d ete-
rioro o inclem encia y, por su pu esto, con el
M u seo N a ciona l d el Pra d o teniend o la ú ltim a
pa la bra , es siend o a trevid o y orig ina l. Pa ra
eso, creo q u e no sería d esca bella d o, ni u n
d esca la bro h istórico, tra sla d a r tod a la obra d e
Velá zq u ez a los nu evos espa cios q u e h a brá en
el ed ificio d enom ina d o Sa lón d e Reinos. Sa lón

Fig. 15. Entidades y lugares conocidos actuales y su ubicación en el Real Sitio del Buen Retiro del siglo XVII

(Elaboración propia sobre el cuadro de Leonardo. Fuente del cuadro: Wikipedia).

http://www.gateravilla.es/la-gatera-de-la-villa-no-32/
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propia m ente d ich o, a pa rte, sí es posible técni-
ca m ente h a cerlo y si h a y espa cio físico pa ra
ello. Al fin y a l ca bo, Dieg o Velá zq u ez fu e u no
d e su s d ecora d ores. H onesta m ente, creo q u e
sería u n a ld a bona zo m u nd ia l, a rtística m ente
h a bla nd o.

Por ú ltim o, h e señ a la d o sobre el cu a d ro d el
Bu en Retiro d e Ju sepe Leona rd o la situ a ción
a proxim a d a d e va ria s entid a d es y lu g a res m u y
conocid os q u e ocu pa n a ctu a lm ente el espa cio
q u e correspond ía a l Pa la cio d el Bu en Retiro en
el sig lo XVI I ( fig . 1 5) .
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Entrevista

Ana Belén Rodríguez
Entrevista realizada por Ana García Aranda

Ana Belén Rodríguez, doctora en Historia Contemporánea, es escritora de
profesión. Con su primera novela, Donde acaban los mapas (Editorial Palabras
de Agua, 2013), alcanzó la tercera edición. Su segunda novela, Todo mortal, ganó
el Primer Premio de Narrativa Mujer al Viento 2015. Tiene publicados tres l ibros
de Historia sobre la Guerra Civil, una novela juvenil (Las aventuras del joven

Bécquer. Gustavo Adolfo y el misterio de los esqueletos andantes, Ediciones Juno,
2014) y un poemario (La ciudad que hay en mí, Editorial Playa de Ákaba, 2015).
Ha dirigido antologías de relato (Madrid en feria y Personajes de novela, 2016) y
editado sus relatos cortos premiados en La lógica del logaritmo (2018). Ha sido
historiadora, guionista y directora de teatro y audiovisuales. En la actualidad,
además de escribir su siguiente novela, imparte cursos de narrativa a jóvenes es-
critores.

E sta es la sinopsis d e El mensajero sin
nombre, el l ibro q u e os tra em os este m es
a la sección d e “ E l g a to lector” :

"Este libro esconde la obra de un asesino...".
Con la primera frase de este inquietante men-
saje, escrito en la última página de un único y
enigmático ejemplar, se abre el misterio que
nos llevará a descubrir quién, y por qué, ha
cruzado media Europa en el siglo XIX para
matar al dictado de unas láminas. Es también
la historia de un inspector de policía obsesio-
nado con el caso, el desengaño de un poeta
inglés, amores intemporales o los sueños de
gloria de un joven Gustavo Adolfo Bécquer,
que pasará a convertirse casi en detective para
desentrañar qué ocurrió en Sevilla en las déca-
das anteriores. El mundo del coleccionismo y
los avances científicos en París, Sevilla, Madrid
o Berlín. Ficción y realidad, literatura y senti-
miento en la cima de una época regida aún en
España por el recuerdo del Romanticismo.
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En la taberna de Alfredo Reyes Montoya, Béc-
quer reflexiona sobre los cambios que estaba
experimentando el mundo literario. ¿Qué li-
bros quedaron relegados al olvido en aquella
época? ¿Qué tipo de obras comenzaron a
sustituirlos?

Bu ena pa rte d e la litera tu ra d el sig lo XVI I I , so-
bre tod o la poesía y el tea tro, sona ba ya a lg o
a ntig u a y d em a sia d o orna m enta d a pa ra los
nu evos g u stos. La revolu ción ind u stria l tra jo a
pa rtir d e la seg u nd a m ita d d el sig lo XI X u na
socied a d nu eva , con g ra nd es a va nces, pero
ta m bién con m u ch os problem a s. A ello m e re-
fiero en m i novela . La g ente q u ería libros m á s
profu nd os, q u e les perm itiera n entend er u n
m u nd o q u e se esta ba tra nsform a nd o. Por eso
tu vo g ra n éxito el na tu ra lism o m á s d esca rna d o
d e Zola , o el rea lism o d e la s novela s d e E m ilia
Pa rd o Ba zá n y Benito Pérez Ga ld ós.

Describes a Valeriano, el hermano de Gustavo
Adolfo, como un gran bromista capaz de can-
tar una bulería en el duelo de un entierro.
Contrasta con la imagen del soñador me-
lancólico que tenemos de su hermano. ¿Qué
tal se llevaban entre ellos?

Siem pre se entend ieron m u y bien. E ra n och o
h erm a nos, tod os va rones y, cu a nd o q u ed a ron
h u érfa nos, fu eron d istribu id os por pa reja s en
ca sa s d e d istintos fa m ilia res. Va leria no y Béc-
q u er vivieron ju ntos y tu vieron siem pre u n
víncu lo q u e ja m á s se rom pió. Va leria no, a l en-
tera rse d e la s pena lid a d es y la enferm ed a d d e
Gu sta vo, a ba nd onó Sevil la pa ra insta la rse en
M a d rid y cu id a rle. Siem pre le a yu d ó. Cu a nd o
a m bos se sepa ra ron d e su s esposa s, se fu eron
ju ntos a Toled o a cria r a su s respectivos h ijos,
en la época m á s feliz y tra nq u ila d el poeta .
Tenía n persona lid a d es m u y d iferentes, pero
eso nu nca fu e u n obstá cu lo. Cu a nd o Va leria no
m u rió, Gu sta vo ca yó en u na peq u eñ a d epre-
sión q u e a g ra vó, sin d u d a , su s problem a s d e
sa lu d . Le sobrevivió d os m eses.

¿Por qué quería Bécquer irse a vivir a Ma-
drid? Tenía una vida relativamente acomo-
dada en Sevilla y en Madrid solo le espera
incertidumbre…

E ra lóg ico. Bécq u er siem pre persig u ió la fa m a
y la g loria com o poeta , y era consciente d e
q u e Sevil la se le h a bía q u ed a d o peq u eñ a res-
pecto a su s a spira ciones. Lleg ó a M a d rid pa ra
a brirse ca m ino en el m u nd o d e la litera tu ra ,
pa ra triu nfa r a lo g ra nd e, y porq u e tenía in-
form a ciones d e a m ig os q u e a seg u ra ba n lo
bien q u e se pod ía g a na r la vid a u n escritor d e
prestig io en la ca pita l. Lo cu a l era u na visión
m á s rom á ntica q u e rea lista , pero q u e le h izo
soñ a r y d esea r m u d a rse. Tenía d iecisiete a ñ os
( le fa lta ba n tres m eses pa ra los d iecioch o) y
m u ch a s g a na s d e com erse el m u nd o.

Gustavo se empeña una y otra vez en ayudar
a Edward Coventry. ¿Está basada esa amistad
en algún hecho real?

N o, es pu ra ficción. M e im a g iné a u n joven
Bécq u er obnu bila d o por u n poeta a q u ien ter-
m ina por a d m ira r sincera m ente y, d e a lg u na
form a , a yu d a r en lo q u e pu ed e. Eso m e d a ba
pie pa ra explica r m u ch a s cosa s: la boh em ia d e
los poeta s, la s ta berna s m u g rienta s com o lu -
g a res d e m od a d ond e q u izá leía poesía o se
d iscu tía d e política , el oca so d e la s form a s d el
Rom a nticism o, los su eñ os d e triu nfo, el pod er
d e la a m ista d , el fra ca so d el a rte o la presencia
d e la m a la su erte. Tod o esto está recog id o en

Ana Belén Rodríguez.
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esa s ta rd es d e conversa ción en u n tu g u rio a l
otro la d o d el Gu a d a lq u ivir.

¿Qué ocurrió con la zarzuela La cruz del va-
lle? Comentas en la novela que tuvo una pési-
ma acogida por la crítica. ¿Triunfó Bécquer
con otras zarzuelas en los teatros madri-
leños?

Bécq u er escribió u n poco d e tod o y probó for-
tu na d u ra nte su esta ncia en M a d rid ta m bién
en el tea tro y la za rzu ela . E ra u n g ra n a ficio-
na d o a la m ú sica y red a ctó ju nto a su a m ig o
Lu is Ga rcía d e Lu na va rios libretos d e za rzu ela ,
a u nq u e firm a d a s con u na m ezcla d e a m bos
nom bres. N o conocem os q u e ning u na a lca n-
za ra el éxito, sino m á s bien tod o lo contra rio.
La crítica fu e d em oled ora con La Cruz del Va-
lle, por ejem plo, lo q u e su pu so u n d u ro g olpe
pa ra él. Por cierto q u e h a ce u nos a ñ os, en
201 4, a pa reció u n nu evo títu lo, El talismán. U n
coleccionista encontró en u na librería a nticu a -
ria el l ibreto y la s pa rtitu ra s d e esta obra h a sta
a h ora d esconocid a , por lo q u e es posible q u e
Bécq u er, q u e era u n escritor pród ig o en tod os
los g éneros, escribiera m á s d e la s q u e sa be-
m os.

En la Taberna del Genio, Gustavo relata al
inspector un episodio de su niñez relacionado
con la Santa Compaña. ¿Qué te inspiró para
escribir este magnífico relato?

Su s Leyendas, com o el Monte de las Ánimas,
a u nq u e El rayo de luna sea m i preferid a . Es u n
h u m ild e h om ena je a l Bécq u er na rra d or, por lo
q u e q u ise em plea r elem entos m u y becq u eria -
nos d e su prosa y ju g a r con la id ea d e q u e era
él q u ien lo conta ba .

Dejas traslucir la añoranza que Bécquer sien-
te por Sevilla. ¿Por qué no volvió si en Madrid
no le iban excesivamente bien las cosas?

Creo q u e porq u e siem pre tu vo en m ente triu n-
fa r a lo g ra nd e, y pa ra ello necesita ba M a d rid ,
la ca pita l, la g ra n ca ja d e resona ncia d e tod o
lo q u e pa sa ba en Espa ñ a . Bécq u er era inteli-
g ente y a m bicioso, y no d u d ó en a ba nd ona r
su ciu d a d d el a lm a en pos d e la celebrid a d .
Tenía u na confia nza cieg a en sí m ism o. Siem -
pre la tu vo y lo intenta ba u na y otra vez. Es la

m ejor enseñ a nza q u e yo recojo d e él: su cons-
ta ncia , su fe sin lím ites, su ca pa cid a d d e lu ch a .
N a ció sintiénd ose escritor y, a u nq u e tu vo q u e
a cepta r otros tra ba jos pa ra su bsistir ( com o es-
cribiente en u n org a nism o, d ibu ja nte… ) , siem -
pre se sintió com o ta l. Pero h a y q u e señ a la r
q u e la s penu ria s la s su frió en los prim eros
a ñ os, q u e es lo q u e recojo en m i novela , lu eg o
se a d a ptó perfecta m ente a la ciu d a d , inclu so
d u ra nte u n tiem po se especia lizó en la crónica
socia l, por lo q u e a cu d ía a conciertos, vela d a s
litera ria s, fiesta s priva d a s d e Ca rna va l, pu esta s
d e la rg o… Se pu ed en leer h oy estos a rtícu los en
la pu blica ción d e su s obra s com pleta s, y en
ella s encontra m os a veces a l m ejor Bécq u er
na rra d or: irónico, d ivertid o, sa biend o m u y
bien u til iza r su inm enso ta lento litera rio en ese
tra ba jo. Bécq u er lleg ó a conocer perfecta -
m ente el pu lso d e M a d rid y d e su g ente. Desd e
los sa lones m á s sofistica d os d e la bu rg u esía y
a ristocra cia h a sta los ba rrios m á s míseros. De
a h í q u e yo lo situ a ra en m i libro cena nd o ca d a
noch e, en su s a ñ os d e penu ria , en u na ta berna
cerca na a l Pu ente d e Toled o, d ond e term ina ba
ya la ciu d a d y cu a lq u ier cosa era posible.

Valeriano vino a Madrid a cuidar de su her-
mano en 1858. ¿Qué enfermedad le postró en
cama al poeta durante tantos meses?

Siem pre se h a m a ntenid o q u e fu e tu bercu losis,
u na enferm ed a d m u y com ú n en la época y
con cierta a u reola d e rom a nticism o, pero h oy
sa bem os q u e Bécq u er se tra tó m ed ica m ente
en a q u ellos a ñ os d e sífi l is, fru to d e su irreg u la r
y excesiva vid a sentim enta l, y lo h izo en la
consu lta d e q u ien, a la postre, sería su su eg ro.
Pa rece q u e la enferm ed a d le d ejó u n lig ero
estra bism o en u no d e su s ojos, perceptible le-
vem ente en el retra to q u e su h erm a no le pintó,
y q u e conocem os com o el m á s fa m oso d el
poeta .

¿En cuántas pensiones madrileñas llevó a vi-
vir Bécquer? ¿Se conserva alguna de ellas?

Vivió en va ria s pensiones y ca sa s, a lg u na s la s
refirió él m ism o en su a cta d e m a trim onio ( ce-
lebra d o en la ig lesia d e Sa n Seba stiá n, u na d e
la s m á s a ntig u a s d e M a d rid , en la ca lle Ato-
ch a ) . Prim ero lo h izo en u na pensión m u -
g rienta d e H orta leza , na d a m á s lleg a r a la
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ciu d a d ( es la q u e m e sirvió d e id ea en la nove-
la ) , lu eg o en la pla za d e Sa nto Dom ing o, d e
nu evo en H orta leza , en la ca lle Visita ción nº 8
( d ond e, a l pa recer, escribió bu ena pa rte d e la s
Rimas) , en la ca lle Ba ñ o, en el ba rrio Fu ente
d el Berro, ju nto a su h erm a no ( en u na ca sita
u nifa m ilia r con ja rd ín, y d ond e m oriría Va le-
ria no) y, fina lm ente, en Cla u d io Coello… La lá s-
tim a es q u e la m a yoría d e los nú m eros d e
esta s ca sa s no correspond en h oy a los a nti-
g u os, ya q u e la fisonomía d e esta s ca lles, con
su s nu evos com ercios, etc. h a n h ech o q u e se
pierd a n, lo q u e h a ce d ifíci l conocer la u bica -
ción con exa ctitu d . Otra s viviend a s, com o la d e
Fu ente d el Berro, ya no existen. Sí se conserva
d ond e fina lm ente m u rió ( y d ond e pronu nció
su fa m osa fra se: "Todo mortal", a nte su s a m i-
g os) . Está u bica d a en la ca lle Cla u d io Coello, y
es bien visible la pla ca d e cerá m ica q u e a sí lo
confirm a . Com o a nécd ota pu ed o conta r q u e
h a ce u nos a ñ os com pré por I nternet u n librito,
d e ta n solo 38 pá g ina s, ed ita d o en 1 927 en u na
im prenta d e la ca lle Lu na . E l precio q u e tu vo
en su d ía fu e d e 1 .50 peseta s, y la reca u d a ción
por la venta iba d estina d a a su fra g a r precisa -
m ente la im pla nta ción d e d ich a pla ca com o
h om ena je a los ú ltim os d ía s d el poeta .

Describes a Bécquer como un joven enamora-
dizo. ¿Cuál fue su amor verdadero?

Siem pre h e pensa d o q u e el verd a d ero a m or
d e Bécq u er nu nca lo conocerem os. Esta id ea
es, en rea lid a d , la ba se d e m i novela . Estoy
convencid a d e q u e a m ó a m u ch a s m á s m u je-

res d e la s q u e sa bem os. Y seg u ra m ente a lg u -
na s d e ella s esta ba n ca sa d a s. Cu riosa m ente,
d escu brí q u e, en los a ñ os en los q u e pla nteo
m i tra m a , estu vo pu blica nd o en prensa la s
Cartas literarias a una mujer, d ond e expresa el
a m or a u na d esconocid a ( rea l o im a g ina ria ,
no lo sa bem os. Yo a pu esto porq u e fu e m u y
rea l) . Pero Bécq u er se ena m ora ba m á s d el
a m or en a bstra cto q u e d e u na persona en sí.
Despu és, la m a g ia se esfu m a ba y bu sca ba
otro objeto d e esa pa sión. Ta m bién creo q u e,
siend o, efectiva m ente, m u y ena m ora d izo,
q u izá d e la q u e m enos ena m ora d o estu vo fu e
d e la m u jer con la q u e se term inó ca sa nd o. Lo
h izo ta l vez pa ra bu sca r u n poco d e tra nq u il i-
d a d em ociona l, esta bil id a d , form a r u na fa m i-
l ia … E ra n m u y d iferentes, se com prend ía n
poco y u na infid elid a d d e ella term inó por se-
pa ra rlos.

¿Quiénes eran los acompañantes de Bécquer
en las reuniones en los cafés madrileños?

Su s a m ig os d el a lm a en M a d rid era n escritores,
com o Ju lio N om bela o Lu is Ga rcía Lu na , pero
ta m bién otros a rtista s, com o el pintor José Ca -
sa d o d el Alisa l ( q u ien d ecid ió la pu blica ción d e
la s rim a s d e su a m ig o, y u na d e la s persona s
q u e esta ba presente en su s ú ltim os m om entos
d e vid a ) o el político Lu is Gonzá lez Bra vo, lo
q u e h a bla d e lo bien q u e se d esenvolvió so-
cia lm ente Bécq u er en M a d rid con el tiem po.
Ta m bién su h erm a no Va leria no, por su pu esto,
q u e fu e u n g ra n pila r en su esta ncia en la ca -
pita l. Tod os a cu d ía n a ca fés, ta berna s, ta bla os
fla m encos ( d ond e Va leria no era el a lm a d e la
fiesta ) d e tod a s la s zona s d e la ciu d a d , d esd e
el centro a los ba rrios a led a ñ os. Disfru ta ba n
M a d rid con intensid a d . Pod em os d ecir q u e,
con frecu encia , y a u nq u e Bécq u er era u n
h om bre serio y a veces a pa g a d o, "se bebía n la
ciu d a d ".

Bravo y Armada comentan lo venenosas que
pueden llegar a ser las relaciones entre escri-
tores. Según los mentideros de la época,
¿cuáles eran las principales rencillas en el si-
glo XIX? ¿Tuvo Bécquer algún enemigo acé-
rrimo?

N o se le conocen enem ig os a Bécq u er en ese
sentid o. Y no los tenía porq u e él nu nca fu e u n

Placa de Gustavo Adolfo Béquer en la calle

Claudio Coello 25, donde murió.
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escritor fa m oso en su época , ni siq u iera m e-
d ia na m ente conocid o, a sí q u e no pod ía lla -
m a r a envid ia s. Com o d ijo en lech o d e m u erte:
"Creo que seré más conocido muerto que en
vida". I ba pu blica nd o su s rim a s y leyend a s en
prensa , se g a na ba bien la vid a com o cronista
político y d e socied a d en d istintos periód icos,
escribía a rtícu los, tra d u cía , sobre tod o d el
fra ncés… Pero na d a m á s entonces. Solo con la
nu eva com pila ción d e su s rim a s ( el q u e h a bía
sid o El libro de los gorriones, q u e perd ió en u n
incend io u na vez escrito) reed ita d o por su s
a m ig os tra s su m u erte, com enzó a ser leíd o
por el g ra n pú blico. E n cu a nto a riva lid a d es,
los escritores se reu nía n en tertu lia s d e ca fé o
ta berna s, ta m bién en vela d a s litera ria s en sa -
lones pa rticu la res ( conocid ísim a s la s tertu lia s
en ca sa d e la escritora Ca rolina Corona d o, en
la ca lle La g a sca ) , y tend ría n su s rencil la s, pero
na d a com pa ra ble a la s d e Góng ora y Qu eve-
d o en el Sig lo d e Oro.

Me ha encantado esta frase: “En las largas
avenidas pobladas de árboles y comercios,
los madrileños disfrutaban como distracción

favorita el engalanarse para ver y ser vistos,
en una ciudad que iba a misa o al teatro co-
mo si en realidad ambas cosas fueran lo mis-
mo”. ¿Qué nos puedes contar al respecto?

Qu e el sig lo XI X fu e, por excelencia , el g ra n si-
g lo d e la a pa riencia . Ta nto tienes, ta nto va les.
Lo im porta nte no era en sí tener, sino d eja rlo
ver. E n eso lo h ered ó d el pa sa d o, d e la m en-
ta lid a d d el sig lo XVI y, com o ejem plos q u e
pod em os reconocer, esos h id a lg os q u e pod ía n
m orirse d e h a m bre pero d isim u la ba n con d ig -
nid a d , com o si tod a vía fu era n los g ra nd es ca -
ba lleros y señ ores m ed ieva les d e tiem pos
pa sa d os. E n M a d rid , com o en el resto d e ciu -
d a d es, la m enta lid a d era la q u e exponerse
pú blica m ente pa ra d em ostra r la posesión d el
verd a d ero rey: el d inero. Este fu e u n ra sg o ca -
ra cterístico d e la bu rg u esía pa ra m a nifesta r su
pod er en la nu eva socied a d d e cla ses. La im a -
g en pú blica y "el q u é d irá n" form a ba n pa rte
d e la vid a cotid ia na .

Dos semanas después de encontrarse con la
mujer que había robado su corazón, Bécquer

Portada y página interiordel libro Bécq u er, el poeta d el a m or y d el d olor,

cuya recaudación se destinó a costear la placa de la calle de Claudio Coello.
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averigua donde vivía. En una época en la que
no existían San Google, ni Facebook, ¿cómo
conseguía una persona humilde información
sobre otra?

Com o se h a conseg u id o siem pre: preg u nta n-
d o, bu sca nd o. E l a m or m u eve m onta ñ a s… La s
ciu d a d es no era n entonces ni ta n g ra nd es ni
ta n im persona les com o a h ora . La conversa -
ción era el m ed io d e interconexión por exce-
lencia . Sevil la era u n pa ñ u elo, por ejem plo. Y
M a d rid esta ba m u y cla sifica d o por espa cios,
d ond e la g ente d e u na d eterm ina d a cla se se
m ovía . La a ristocra cia y la bu rg u esía tenía su s
h ora s d e pa seo y su s lu g a res: Arena l, ca lle M a -
yor, el Retiro… Y la g ente pa sa ba m u ch o tiem -
po en la ca lle, d ejá nd ose ver y fa cil ita nd o los
encu entros. Lo d ifíci l no era d escu brir a otro, si-
no lleg a r a rela ciona rse con él si se pertenecía
a u na cla se d iferente.

¿Qué nos puedes contar de Charles Clifford?
¿Cómo llegó a convertirse en el fotógrafo de
la reina Isabel II?

E l inicio d el m u nd o d e la fotog ra fía es u n poco
com plejo y q u ería sim plifica rlo pa ra no h a cer-
lo d em a sia d o fa rra g oso a l lector. E ncontré
d espu és a Ch a rles Clifford , q u ien m e pa reció
u n persona je fa scina nte pa ra m i novela , u na
fig u ra q u e pod ía d a r m u ch o ju eg o. Se tra tó d e
u n fotóg ra fo reconocid ísim o en su época , q u e
se a sentó en Espa ñ a y a brió va rios estu d ios en
M a d rid : en la Pu erta d el Sol, Ca rrera d e Sa n
Jerónim o.. . E na m ora d o d e nu estro pa ís, via jó
por nu m erosa s ciu d a d es pa ra ca pta r im á g e-
nes d e m onu m entos, obra s pú blica s, escena s
costu m brista s. . . Fu e ta l su im porta ncia , m otiva -
d a ta m bién por la evolu ción d e su técnica , q u e
la reina I sa bel I I lo m a nd ó lla m a r pa ra q u e se
h iciera ca rg o d e u nos retra tos. Qu ed ó m u y sa -
tisfech a con el resu lta d o y ello, m otiva d o a su
prestig io ya reconocid o, lo llevó a a com pa ñ a r-
la en via jes oficia les, h a sta convertirse en Fotó-
g ra fo d e la Reina . M u ch a s veces h em os visto
fotog ra fía s a ntig u a s d e Espa ñ a sin sa ber q u ién
esta ba d etrá s, a sí q u e d isfru té m u ch o a ñ a -
d iénd olo a m i libro.

Comentas en la novela que el aire de Cara-
banchel era especialmente puro, hasta el
punto de que la reina Isabel y la aristocracia

de la capital construyeron allí sus casas de
verano. ¿Qué fue de aquellos palacetes?

Conozco perfecta m ente la zona y lo q u e d es-
cribo en el l ibro fu e a sí: u no d e su s a m ig os
na rró ese pa seo d e Bécq u er cru za nd o el
Pu ente d e Toled o y su biend o por la ca lle Ge-
nera l Rica rd os h a cia el pa la cete d e Vista leg re.
E n ese pa seo yo im a g ino q u e d escu brió el Ce-
m enterio Britá nico ( a u nq u e eso es u na su posi-
ción mía ) , q u e ta m bién existe h oy y q u e q u ise
inclu ir en m i novela porq u e m e pa rece u n en-
cla ve, a u nq u e m u y peq u eñ o en ta m a ñ o, d ig -
no d e esos cem enterios na rra d os por el poeta
ta nta s veces.

E n cu a nto a lo q u e se lla m a ba la Finca d e Vis-
ta leg re, d entro d e lo q u e fu e el pu eblo d e Ca -
ra ba nch el, se tra ta ba d e u n m a jestu oso e
inm enso cerca d o d e bosq u es y constru cciones
pa la cieg a s, con a nim a les d e ca za ( inclu so se
d ecía q u e h a bía osos, y u nos osos d e pied ra
fig u ra n h oy en u na d e su s pu erta s) d ond e la
corte seg u ía en los vera nos a la reina , q u e
bu sca ba el retiro y el frescor d e los a lred ed ores
d e la ciu d a d . E ra tra d iciona l q u e la g ente sa -
liera d e su s ca sa s pa ra ver la ca lesa d e la rea -
leza cu a nd o su bía d esd e su pa la cio d e
Vista leg re a M a d rid . Aú n existen fotos d el inte-
rior d e a q u ella s constru cciones y era n im pre-
siona ntes, a m plísim a s y d ecora d a s con
verd a d ero lu jo. E n la a ctu a lid a d se conserva n
en pie a lg u na s, sobre tod o lo q u e fu eron pa -
bellones d e ca za , q u e h a n sid o d estina d a s a
coleg ios e institu ciones m u nicipa les y, por su -
pu esto, ya sin ning u na orna m enta ción pa sa d a .

Gustavo Adolfo Bécquer es una constante en
tu obra. ¿Nos puedes contar por qué?

Pu ra ca su a lid a d , a u nq u e fu e u n a u tor cu ya s
Rimas m e entu sia sm a ron ya d e niñ a . Sería u na
vez term ina d a m i prim era novela en 201 3,
Donde acaban los mapas, cu a nd o estu ve u nos
m eses bu sca nd o tem a pa ra la sig u iente. U n
d ía soñ é q u e d ebía escribir sobre Bécq u er. Al
leva nta rm e por la m a ñ a na , cog í m i libro d e la s
Rimas y m e lo leí d e corrid o. Com encé enton-
ces a bu sca r inform a ción y d ocu m enta les so-
bre el poeta , y d escu brí u n persona je
interesa ntísim o, l leno d e m isterios y recovecos.
Sentí q u e conocía m os m u ch o d e su poesía ,
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pero poco d e él, y q u e pod ría ser u n persona je
d e novela fa bu loso. Y sí es, a pa rece en tres d e
ella s, Todo mortal ( 201 5) , El joven Bécquer
( 201 6) y Elmensajero sin nombre ( 201 8) .

¿Dónde pueden comprar los lectores de la re-
vista tu l ibro? Al ser una editorial pequeña,
imagino que no está a la venta en muchas l i-
brerías.

Este libro norm a lm ente lo vend em os en la s
presenta ciones q u e se org a niza n a l efecto, so-
bre tod o en biblioteca s. Este 2020, con el esta -
d o d e a la rm a , se h a interru m pid o esa vía ,
pero se sig u en envia nd o por correo y pod éis
conseg u irlo en versión d ig ita l en la web d e
Am a zon.

E n Am a zon ta m bién está n el resto d e m is no-
vela s, a u nq u e pa ra sa ber la s fech a s d e presen-
ta ciones o tod a la inform a ción pa ra ped ir

a lg u no, lo m ejor es seg u ir m i m u ro en
Fa cebook: Ana Belén Rod ríg u ez
( ABRod ríg u ez1 970) .

Por último, ¿estás trabajando en algún nuevo
libro? ¿Nos puedes dar un pequeño adelan-
to?

Sí, va a coincid ir, con u n interva lo d e u n m es,
m á s o m enos, la pu blica ción en Am a zon d e
d os novela s m u y d istinta s. La prim era en m a -
yo, Yo soy Greta Garbo, a m bienta d a en el
N u eva York d e 1 980 y en el H ollywood d e los
a ñ os veinte y treinta ; la seg u nd a , q u e sa ld rá
en ju nio o ju lio, es u na novela policía ca con
tintes d e novela neg ra . Lleva por títu lo La esté-
tica de los nadadores, y pa rte d e u n rela to, El
silencio de las balas, q u e escribí en 2006 pa ra
la a ntolog ía Crímenes callejeros, prolog a d a
por Lorenzo Silva en la Ed itoria l Áka ba .

Por ú ltim o, y si m e lo perm itís, q u ería d a r la s
g ra cia s a La Gatera de la Villa, y a Ana Ga rcía
Ara nd a en pa rticu la r, por esta preciosa entre-
vista en u n 2020, a d em á s, en el q u e conm e-
m ora m os los 1 50 a ñ os d e la m u erte d el g enia l
poeta , y q u e d em u estra n la vig encia a bsolu ta
d e la obra d e Gu sta vo Ad olfo Bécq u er h oy.

https://www.facebook.com/ABRodriguez70
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Sinesio Delgado,
eje vertebrador del noroeste de Madrid

Texto y fotos: Juan Pedro Esteve García

Esta calle tuvo una etapa inicial bastante tranquila, como unión de la entonces Carretera de
Irún con el Hospital del Rey, pero la construcción del Barrio del Pilar y, posteriormente, la
necesidad de coser los retales de los numerosos barrios acumulados en el cuadrante noroeste
de la capital, cada uno con una planificación distinta, la llevaron a prolongarse enormemente
hacia el oeste para llegar a desembocar en 1992 en la Carretera de la Coruña.

Hospital del Rey y su historia.

T od o el lu g a r tu vo u n a specto esencia l-
m ente ru ra l h a sta el sig lo XX, con la pre-
sencia d e ba sta ntes g a lería s d e

ca pta ción d e los a ntig u os “ Via jes d e a g u a ” y
su s correspond ientes “ ca pirotes” . A principios
d el sig lo XX se d ecid ió la constru cción d e u n
h ospita l en el entonces m u nicipio d e Ch a -
m a rtín d e la Rosa , en u n lu g a r ventila d o por
los a ires d e la Sierra y a leja d o d e nú cleos po-
bla d os, pu es su fina lid a d iba a ser la lu ch a
contra la s enferm ed a d es infecciosa s, y el pro-
yecto se encom end ó a l a rq u itecto Rica rd o
Ga rcía y Gu ereta , con el a sesora m iento m éd i-
co d e D. Fra ncisco Tello.

Como en la mayorparte de parques y bosques urbanos

del cuadrante noroeste que no han sido conquistados por

las edificaciones, nos encontramos con los venerables

“capirotes” de los viajes de agua que bajaban por el

subsuelo hacia el antiguo Madrid.

Boca occidental, lado CiudadUniversitaria, de los

túneles gemelos de la Dehesa de la Villa, principal obra

del eje de Sinesio Delgado de 1992.
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E n el centro, q u e a brió su s pu erta s en 1 925 y se
fu e a m plia nd o por fa ses, h a bía nu m erosos
pa bellones en los q u e se ing resa ba , por ejem -
plo, a los a fecta d os por tu bercu losis, fiebres ti-
foid ea s, sa ra m pión o esca rla tina . Es proba ble
q u e d entro d el recinto sa nita rio o en su s inm e-
d ia ciones se h a lle a lg ú n tipo d e a rca o ca seta
d e em pa lm e d e via jes d e a g u a . La popu la riza -
ción d e los a ntibióticos tra s la Seg u nd a Gu erra
M u nd ia l, el a u m ento d e los h á bitos d e h ig iene

d e la pobla ción y otros m u ch os a va nces, a sí
com o la constru cción − no m u y lejos− d e los
enorm es h ospita les d e La Pa z ( 1 964) y Ra m ón
y Ca ja l ( 1 977) fu eron d eja nd o a l H ospita l d el
Rey con fu nciones m á s orienta d a s a la investi-
g a ción o a la form a ción q u e a su m isión pri-
m ig enia , pu es a fortu na d a m ente la s
enferm ed a d es q u e le d ieron orig en h a n sid o
erra d ica d a s o red u cid a s a u n pa pel m u y m a r-
g ina l.

Con la lleg a d a d e la d em ocra cia , se reestru c-
tu ró tod o el sector sa nita rio espa ñ ol, d esa pa -
reciend o m u ch a s d u plicid a d es y sola pa m ientos
d e org a nism os. Perd ió prota g onism o el Esta d o
centra l y se reconvirtieron o cerra ron la m a yor
pa rte d e los centros e insta la ciones q u e tenía n
a lg u nos a yu nta m ientos g ra nd es, com o el d e
M a d rid , en fa vor d e la s recién crea d a s Com u -
nid a d es Au tónom a s. La Ley Genera l d e Sa ni-
d a d , d e 1 986 ( en a d ela nte LGS) creó el Instituto
de Salud Carlos III, a l q u e se incorpora ron el
H ospita l d el Rey, la Escu ela d e Sa nid a d N a cio-
na l y la Escu ela d e Gerencia H ospita la ria ( Dis-
posición Fina l 1 3ª d e la red a cción orig ina l d e la
LGS) .

Al Ca rlos I I I , q u e h ered ó d e su pred ecesor u n
conju nto d e ed ifica ciones m u y va riopinto, le
fu e encom end a d a la m isión d e ser u n órg a no
d e a poyo científico- técnico d el Esta d o y d e los
servicios d e sa lu d d e la s reg iones, y el a rtícu lo
1 1 2 d e la red a cción orig ina l d e la LGS d efinía
a lg u na s d e su s fu nciones específica s com o el
control d e la s enferm ed a d es infecciosa s e in-
m u nológ ica s − objetivo orig ina l d e 1 925 a d a p-
ta d o a los nu evos tiem pos y pa nd em ia s− , o el
control d e a lim entos y d e prod u ctos q u ím icos
potencia lm ente pelig rosos. Es por eso q u e éste
conju nto d e centros d e la ca lle d e Sinesio Del-
g a d o siem pre es noticia ca d a vez q u e a lg ú n
viru s o epid em ia a ta ca territorio espa ñ ol, co-
m o ocu rrió h a ce u nos a ñ os con u n brote d e
É bola o m á s recientem ente en 2020 con el co-
rona viru s COVI D- 1 9.

Desd e éste lu g a r ta m bién se d esa rrolla u na
im porta nte a ctivid a d en la lu ch a contra el
cá ncer, con el Centro N a ciona l d e I nvestig a -
ciones Oncológ ica s ( CN I O) , y d e d ifu sión cu l-
tu ra l, con el M u seo d e Sa nid a d e H ig iene
Pú blica .

La ruta bordea el recinto del Hospital del Rey y

los diversos edificios de uso sanitario que se le

han ido añadiendo con los años.

http://www.gateravilla.es/la-gatera-de-la-villa-no-24/
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Nombre actual de la vía.

Sinesio Delg a d o ( 1 859- 1 928) fu e u n m éd ico,
poeta , d ra m a tu rg o y period ista na cid o en Tá -
m a ra d e Ca m pos ( Pa lencia ) , a u nq u e d esa -
rrolló la m a yor pa rte d e su a ctivid a d en
M a d rid . Cola boró con va rios d ia rios y fu e d i-
rector d e la revista Madrid Cómico. Apa rte d e

por su a u toría d e nu m erosa s za rzu ela s y sa i-
netes, se le conoce por h a ber sid o u no d e los
principa les prom otores d e la Socied a d Genera l
d e Au tores y Ed itores ( SGAE ) entid a d q u e en
los ú ltim os a ñ os h a su frid o enorm es d a ñ os re-
pu ta ciona les por los ca sos d e corru pción en
q u e se h a visto im plica d a , pero q u e en su s pri-
m eros tiem pos fu e m u y necesa ria pa ra d ota r a
los m ú sicos d e verd a d era a u tonomía profe-

Una de las bocas de los túneles construidos para

que el tráfico procedente de Sinesio Delgado tenga

mejor continuidad hacia la M-30 pordebajo de la

playa de vías de la estación de Chamartín.

Vista más alejada de los edificios del tramo inicial.

Placa de origen de la calle, en la misma esquina

con el Paseo de la Castellana.
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siona l. La d ecisión m u nicipa l d e h onra r a Sine-
sio Delg a d o con u na ca lle en M a d rid fu e to-
m a d a en el a ñ o 1 9671, y le correspond ió la
h a sta entonces ca rretera d e a cceso a l H ospita l
d el Rey, q u e en su esta d o prim ig enio no tenía
sa lid a a l oeste com o ta l ca rretera , pero q u e sí
se prolong a ba en form a d e peq u eñ os ca m inos
d e tierra h a cia los pa ra jes en los q u e posterior-
m ente se ed ifició el Ba rrio d el Pila r ( ver “ E l Ba -
rrio d el Pila r. U n Tetris d e tres d im ensiones” , en

La Gatera de la Villa nú m ero 24, pá g i-
na s 46- 51 ) . Por los a ñ os en los q u e se
reba u tizó com o Sinesio Delg a d o, la

ca lle fu e ensa nch a d a d e d os a cu a tro ca rriles,
d os por ca d a sentid o, pa ra fa cil ita r la s cone-
xiones d el Ba rrio d el Pila r ( d e enorm e d ensi-
d a d d e h a bita ntes) con el resto d e M a d rid , y
a sí d escong estiona r otros ejes via rios com o
Ofelia N ieto o Ca pitá n Bla nco Arg iba y. Sinesio
Delg a d o enla za ba con el ba rrio d el Pila r en u n
lu g a r en el q u e por entonces h a bía a lg u na na -
ve ind u stria l y q u e lu eg o se reconvirtió en vi-
viend a s, pa ra term ina r d ond e se inicia ba la
ca lle d e Finisterre, pu es com o vim os en a q u el
nú m ero 24 d e nu estra revista la s ca lles y pla za s
d el Pila r tienen ca si tod a s nom bres d e m u nici-
pios o a ccid entes g eog rá ficos d e Ga licia .

Precedentes del eje.

Los lím ites d e la d enom ina d a “ a lm end ra cen-
tra l” q u e d elim ita el principa l ca sco u rba niza -
d o d el M a d rid a ctu a l q u ed a ron m u y cla ros en

el sig lo XX pa ra la s tres cu a rta s pa rtes d e la
a lm end ra , con los va lles d el Arroyo Abroñ ig a l y
d el río M a nza na res, por los q u e a h ora d iscu -
rren la s Avenid a s d e la Pa z y d el M a nza na res,
repectiva m ente, tra m os a m bos d e la g ra n a u -
topista d e circu nva la ción M - 30. La d efinición
d e éste cierre por el noroeste fu e u na ta rea
m u ch o m á s d ifici l , pu es ta nto en los ú ltim os
a ñ os d e existencia d e los a yu nta m ientos d e
Ch a m a rtín d e la Rosa y d e Fu enca rra l com o en
los prim eros d e su incorpora ción a l d e M a d rid
se fu eron poniend o en el m a pa h u erta s, ca sa s
d e u na o d os a ltu ra s no m u y d iferentes d e la s
d e cu a lq u ier rincón d e la Espa ñ a ru ra l, ed ificios
u n poco m á s lu strosos pertenecientes a “ colo-
nia s” , peq u eñ a s ind u stria s o a lm a cenes y, fi-
na lm ente, enorm es bloq u es d e viviend a s com o
los d el Pila r o los d e la Ciu d a d d e los Poeta s,
ba rrio éste conocid o com o SACON I A por el
nom bre d e su em presa constru ctora . Desd e
Fu enca rra l se d escolg a ba n h a cia el su roeste
va rios a rroyos bu sca nd o el M a nza na res, y la
ta rea d e enla za r entre sí tod os éstos lu g a res se
fu e h a ciend o com o se pu d o, con peq u eñ os
ca m inos y ca rretera s − y d u ra nte a lg u na s d é-
ca d a s u na línea d e tra nvía , ca si u n “ ferroca rril
vecina l” com o los l la m a ba n en Bélg ica − q u e
d iscu rría en g ra n pa rte por m ed io d el ca m po.

Ha y d os preced entes d el eje d e Sinesio Delg a -
d o ta l com o lo conocem os en nu estros d ía s,
ca rretera s con fu nciones m á s o m enos eq u i-
va lentes. U no fu e la Ca rretera Com a rca l 602,

Tramo inicial de la calle. Se construyó inicialmente

como carretera de acceso al hospital del Rey y en

las décadas de 1960 y 1970 se construyeron en su

acera surmodernos edificios de viviendas.

Calle de Sinesio Delgado en las inmediaciones

del barrio del Pilar. La ruta que se dirige a la

derecha de la fotografía es la enfilación original

de la calle hacia la de Finisterre.

1 "Una calle para el escritor Sinesio Delgado". Diario ABC , 14 de abril de 1967 y 30 de mayo de 1967.

http://www.gateravilla.es/la-gatera-de-la-villa-no-24/
http://www.gateravilla.es/la-gatera-de-la-villa-no-24/
http://www.gateravilla.es/la-gatera-de-la-villa-no-24/
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prim er intento serio d e circu nva la r M a d rid con
u na ca rretera , pero q u e nu nca lleg ó a tra za r la
circu nferencia com pleta , sino q u e se fu eron
com pleta nd o tra m os inconexos. E l q u e nos
a fecta es u n proyecto d e la Repú blica q u e se
d enom inó en u n principio Carretera de Fuen-
carral a la Playa de Madrid, por u na pla ya a r-
tificia l q u e h u bo en el M a nza na res, y
posteriorm ente a su incorpora ción a la nu m e-
ra ción C- 602 en el fra nq u ism o fu e ba u tiza d a
com o Avenid a d el Ca rd ena l H errera Oria , a u n-
q u e los m á s vetera nos la sig u en conociend o
com o la Carretera de la Playa.

E l seg u nd o preced ente es la Avenid a d e Astu -
ria s, proyecto d e roca m bolesca h istoria q u e en
su esta d o orig ina l pretend ía u nir a lg ú n pu nto
d e la prolong a ción d e la Ca stella na ( com o la
Pla za d e Ca sti l la o la s inm ed ia ciones d el h os-
pita l d e La Pa z) con el m u nicipio d e La s Roza s,
a m od o d e g ra n va ria nte d e la N a ciona l VI . Se
em pezó a h a bla r d e ella con los prim eros g o-
biernos d e la d icta d u ra d e Fra nco, q u e lleg a -
ron a d eja r term ina d o u n tra m o d e
expla na ción entre la ca rretera d e E l Pa rd o y u n
kilóm etro h a cia el este, y si se h u biese lleg a d o
a term ina r ba jo ésta pla nifica ción, seg u ra -

Mapa 1. Tramos que componen el eje de Sinesio Delgado:

1. (Rojo) Tramo original y enfilación de los años 60 hacia la calle de Finisterre.

2. (Naranja) Tramos de construcción y diseño enteramente nuevos.

3. (Amarillo) Tramo perteneciente en origen al proyecto de la Avenida de Asturias.

4. (Verde) Prolongación y ensanche de la carretera de la Dehesa de la Villa, enlaces con la N-IV/A-6.

5. (Trazo negro) Avenida de Asturias terminada entre la Plaza de Castilla y el Pilar.

6. (Trazo negro) Trazado previsto inicialmente para la Avenida de Asturias (no construido).

7. Pequeño tramo aislado de la Avenida de Asturias luego incorporado a la M-30.

Incluye el puente de la iglesia de Santo Domingo de la Calzada.

(Elaboración del autor a partir del plano a escala 1:50.000 de la

Comunidadde Madrid, hoja Nº 7, Madrid-Noroeste, edición de 1996)
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m ente h oy se lla m a ría R- 6, pu es era u n prece-
d ente d e la s a u topista s ra d ia les d e principios
d el sig lo XXI q u e − con d esig u a l fortu na − crea -

ron ejes a lterna tivos a los d e la s N a ciona les
prim ig enia s.

La h istoria d e la Avenid a d e Astu ria s se sola pa
en m u ch os pu ntos con la d el eje d e Sinesio
Delg a d o, y d e h ech o h a y u n tra m o, a l su r d el
ba rrio d el Pila r, entre el enla ce con la ca lle d e
Riba d a via y la g lorieta d e Pied ra fita , q u e h a
lleg a d o a pertenecer a a m bos proyectos. La
Avenid a d e Astu ria s a ctu a l tiene u n recorrid o
m u ch o m enor d el previsto, y u ne la Pla za d e
Ca sti l la con el ba rrio d el Pila r, sig u iend o en su -
perficie el ca m ino q u e h a bía d eja d o m a rca d o
en el su bsu elo el M etro d e la línea nú m ero 9.

Pa ra la constru cción d e esta Avenid a d e Astu -
ria s m od erna fu e preciso d em oler y reed ifica r
bu ena pa rte d el ba rrio d e la Ventil la , y en el
espa cio q u e a h ora ocu pa el entronq u e d e la
a venid a con la Pla za d e Ca sti l la fu e u na es-
ta m pa cu riosa d e ver, en la d éca d a d e 1 980, la
coexistencia d e u n m ini- pa rq u e d e a tra cciones
y tiovivos pa ra niñ os, con ba rra cones provi-
siona les, a m od o d e contened ores m etá licos,
d ond e se rea loja ba provisiona lm ente a los
a fecta d os por la s d em oliciones. La a venid a es
h oy u na vía pu ra m ente u rba na reg u la d a por
sem á foros, y d e su enorm e prolong a ción a La s
Roza s por los m ontes d e E l Pa rd o, a l norte d e
la s u rba niza ciones d e La Florid a y Ca sa q u e-
m a d a , no se volvió a h a bla r, pu es d os ra zones
d e peso la h icieron im posible: la prog resiva
conciencia ción socia l con los tem a s m ed ioa m -
bienta les, y la resta u ra ción d e la m ona rq u ía en
1 975 con el fin d e la d icta d u ra . Por prim era vez
en sig los, la resid encia d el Rey d e Espa ñ a d ejó
d e esta r en el centro d e M a d rid pa ra tra sla -
d a rse a l Pa la cio d e la Za rzu ela , e interesa ba
d ota r a éste ed ificio d e u n perím etro d e seg u -
rid a d lo m á s g ra nd e posible, q u e no h a bría si-
d o m u y com pa tible con el pa so por su s
inm ed ia ciones d e u na a u topista ta n concu rri-
d a . Sin em ba rg o, sobrevivieron a lg u nos vesti-
g ios d e la id ea en form a d e lím ites d e d istritos:

- A efectos d el Ayu nta m iento d e M a d rid , el
tra yecto d e la proyecta d a Avenid a d e Astu ria s,
a h ora línea im a g ina ria en m ed io d el ca m po,
sirvió m u ch os a ñ os d e d ivisoria d el d istrito d e
M oncloa , a l su r, con el d e Fu enca rra l- E l Pa rd o
a l norte.
- A efectos d el repa rto d e Correos, la línea

La construcción del Eje de Sinesio Delgado supuso

descongestionarde tráfico la antigua Carretera de la

Dehesa de la Villa, que con los años fue incluso

desafectada de su función y convertida en senda

peatonal y ciclista. También se abandonó la idea de

dar continuidad a los dos tramos de la calle de los

Martires Maristas, hoy separados por unas escaleras,

para evitarmás daños a la Dehesa.
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im a g ina ria d elim ita ba los d istritos posta les
28023, a l su r, y 28048, a l norte.

E n ed iciones posteriores d e g u ía s y ca llejeros
se com pru eba q u e, con el pa so d e los a ñ os y
el a ba nd ono d efinitivo d el proyecto d e la a u -
topista , la s a u torid a d es h a n pa sa d o a consid e-
ra r com o d ivisoria la ta pia , situ a d a
lig era m ente m á s a l su r, q u e sepa ra la s ca sa s
d e La Florid a d e los m ontes d e E l Pa rd o. A nivel
a d m inistra tivo la s consecu encia s d el ca m bio
son im perceptibles, pu es la cerca ya servía d e
ba rrera física por sí m ism a , y a l norte d e ella ,
por d ond e d ebería h a ber pa sa d o la nu eva vía ,
los ú nicos h a bita ntes q u e existen son ciervos,
conejos y a lg ú n ja ba lí, q u e evid entem ente no
necesita n d e bu zones ni d e oficina s posta les.

Empiezan las obras.

E l problem a d e la s com u nica ciones d e tod a la
zona noroeste d e la ca pita l d e Espa ñ a en la s
prim era s d os d éca d a s d e la d em ocra cia fu e si-
m ila r a l q u e pa d eció el ba rrio d el Pila r en su s
oríg enes, es d ecir, el d e la insu ficiente ca pa ci-
d a d d e la s infra estru ctu ra s q u e se h a bía n h ere-
d a d o d e u n pa sa d o sem irru ra l, y pu ed e
d ecirse q u e este cu a d ra nte d e la ciu d a d no
q u ed ó d efinitiva m ente vertebra d o por la tra -
m a u rba na h a sta la d éca d a d e 1 990, con d os
g ra nd es ca rretera s en sentid o este- oeste ( la
Avenid a d e la I lu stra ción y el propio eje d e Si-
nesio Delg a d o, a m ba s en 1 992) y con el tra m o
norte d e la línea 7 d el M etro, a bierto com o eje
norte- su r en 1 999 d esd e la esta ción d e Renfe
d e Pitis h a sta el tra nsbord o con el resto d e la
red d el M etro en Gu zm á n el Bu eno y a cceso
d irecto a ba rrios céntricos com o los d e Ga z-
ta m bid e, Ara piles y Tra fa lg a r.

Du ra nte tod a la d éca d a d e 1 980 la ca lle d e Si-
nesio Delg a d o y la d e Finisterre sig u ieron fu n-
ciona nd o com o u na sola , y el tra za d o
d efinitivo q u e conocem os h oy se pa ctó entre
los ú ltim os a ñ os d e la a lca ld ía d e Ju a n Ba rra n-
co y los com ienzos d e la d e Ag u stín Rod rí-
g u ez- Sa h a g ú n. Fu e u na obra q u e se inició en
1 990 y en la q u e coopera ron, tra s a rd u a s ne-
g ocia ciones, el Ayu nta m iento d e M a d rid − q u e
rea lizó la s expropia ciones− , la Com u nid a d
Au tónom a − q u e ejecu tó la m a yor pa rte d e la s
obra s− y el Esta d o − pa ra los enla ces con la ca -

rretera d e la Coru ñ a − , y form a ba pa rte d e la
estra teg ia d e la s tres a d m inistra ciones pa ra
constru ir en esos a ñ os ta nto éste eje com o el
d e la I lu stra ción. La solu ción eleg id a pa ra pro-
long a r Sinesio Delg a d o fu e la d e bord ea r la
a linea ción d e la ca ra su r d e los bloq u es d e la
ca lle d e Riba d a via − especie d e prolong a ción
d el prim ig enio ba rrio d el Pila r por el su r− por el
tra za d o inicia lm ente previsto pa ra la Avenid a
d e Astu ria s. Desd e la a ctu a l g lorieta d e Pied ra -
fita , la prolong a ción continu a ría h a sta la s in-
m ed ia ciones d e la Ciu d a d d e los Poeta s y la
a ntig u a colonia d e Va ld econejos, se interna ría
en u n tú nel ba jo la Deh esa d e la Vil la y sa ld ría
a bu sca r la pa rte norte d e la Ciu d a d U niversi-
ta ria pa ra d esem boca r fina lm ente en la Au to-

Camino o vereda de Ganapanes, uno de los topónimos

más antiguos de esta parte de la ciudad.

Bloques de pisos de la calle de Ribadavia vistos por la que

era su parte trasera. Algunos garajes y puertas auxiliares

de estos edificios llegaron a estar oficialmente

considerados como parte de la Avenida de Asturias hasta

que se abandonó el proyecto y la alineación de calle

prevista pasó a integrarse en el eje de Sinesio Delgado.
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Mezcolanza de estilos constructivos en el barrio de Valdeconejos, especie de pedanía que existió a

medio camino del Chamartín primitivo, de Tetuán, de la Dehesa de la Villa y de la Ciudad

Universitaria. Vemos desde casas de poca altura a una iglesia posconciliar y viviendas más

modernas. Las avenidas de la Ilustración, de Asturias y de Sinesio Delgado, así como la posterior

línea 7delMetro dieron cohesión a este patchwork de construcciones tan heterogéneas.

pista A- 6 d e M a d rid a La Coru ñ a . Con respecto
a la Avenid a d e Astu ria s, el tra m o q u e lleva ba
d éca d a s con su infra estru ctu ra constru id a ju nto
a la Ca rretera d e E l Pa rd o − inclu yend o u n
pu ente d e va rios ojos sobre u n a rroyo, q u e en
1 978 fu e reconvertid o pa rcia lm ente en ig lesia −
se integ ró en la M - 30, a u topista d e circu nva la -
ción d e M a d rid cu yo cierre norte q u ed ó d efi-
nid o por ese trozo d e expla na ción y por la
a ctu a l Avenid a d e la I lu stra ción. La Avenid a d e
Astu ria s q u ed a ría com o u na vía pu ra m ente
u rba na d e la Pla za d e Ca sti l la a la Ventil la y la s
inm ed ia ciones d el Ba rrio d el Pila r. La a venid a
d e la I lu stra ción fu e pu esta en servicio en 1 988
pa ra la sección com prend id a entre el Ba rrio
d el Pila r y el enla ce con la a u tovía 607 a Col-
m ena r Viejo, y en a bril d e 1 992 d esd e la A- 6
h a sta el ba rrio d el Pila r.

E l eje d e Sinesio Delg a d o q u ed ó pu esto en
servicio el 1 2 d e m a yo d e 1 992 2, con u na long i-
tu d d e 5 kilóm etros y m ed io, y se estim a ba
q u e entonces tend ría u n trá fico d e entre
30.000 y 50.000 veh ícu los a l d ía , trá fico q u eDetalle de la iglesia de San Gabriel, en Valdeconejos.

2 "Se abre hoy al tráfico el eje de Sinesio Delgado, enlace de la M-30 con la Castellana". Diario El País, 12 de mayo de 1992.
Artículo de Javier Casqueiro.
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3 "El Ayuntamiento aprobó definitivamente el nuevo túnel del eje Sinesio Delgado". Diario ABC , 2 de febrero de 1991, pág. 46.
4 "El colapso del túnel ferroviario por inestabilidad del frente en suelos y rocas blandas o muy diaclasadas (Segunda parte)".
Artículo de ManuelMelis Maynar publicado en Revista de Obras Públicas número 3458 (septiembre de 2005), pág. 7 y ss.

en g ra n pa rte se resta ría d e la Ca rretera d e la
Pla ya , o Avenid a d e H errera Oria . Esta ba d i-
señ a d o pa ra com plem enta rse con el Tú nel d e
Pío XI I , q u e pa sa ba jo el h a z d e vía s d e la es-
ta ción d e Ch a m a rtín y conecta con la Avenid a
d e la Pa z, tra m o orienta l d e la M - 30.

La principa l obra d e tod o el E je son los d os tú -
neles g em elos ba jo la Deh esa d e la Vil la , u no
pa ra ca d a sentid o d e la circu la ción, q u e se
com plem enta n con u n ca jón, o tú nel a rtificia l,
en la boca norte, pa ra m inim iza r el im pa cto
sonoro d e los a u tom óviles entre Sa conia y la

Deh esa . Este tra m o inicia lm ente iba a d iscu rrir
a cielo a bierto, pero en 1 991 3 se d ecid ió cu brirlo
con el ca jón pa ra evita r esa s a fecciones sono-
ra s, y m ejora r el cru ce con la ca lle d e Antonio
M a ch a d o, por lo q u e sobre la cu bierta d e la
estru ctu ra se insta la ron ca nch a s pa ra la prá cti-
ca d e d iversos d eportes.

Los tú neles g em elos tu vieron u na constru cción
m u y problem á tica , pu es se rea lizó con el d e-
nom ina d o N u evo M étod o Au stria co ( N ATM en
su s sig la s ing lesa s) , q u e con los a ñ os ca u só
ba sta ntes a ccid entes en va rios pa íses4, y en

Desde la carretera de El Pardo se dejó construido a principios del franquismo un tramo de alrededorde un

kilómetro de la Avenida de Asturias pensado para formarparte de una futura autopista de unión del Paseo

de la Castellana con la Nacional VI, hoy A-6. Tras muchos años de discusión sobre la configuración que

deberían tener las autopistas del cuadrante noroeste, este tramo se abrió en 1992 como parte de la M-30. Su

construcción más curiosa es un puente sobre el valle del Arroyo del Fresno, del que se adaptó uno de sus tres

arcos en 1978 como iglesia, con la advocación de Santo Domingo de la Calzada.

I zq u ierd a: Puente de la calle Sinesio Delgado que se dejó preparado para pasar sobre la

prolongación de la calle de Villamil, o camino de Peña Grande, hoy reconvertido en la amplia

avenida del Valle de Mena. Derech a: Vista desde elmismo puente hacia Peña Grande.

http://www.gateravilla.es/la-gatera-de-la-villa-no-24/
http://www.gateravilla.es/la-gatera-de-la-villa-no-24/
http://www.gateravilla.es/la-gatera-de-la-villa-no-24/
http://www.gateravilla.es/la-gatera-de-la-villa-no-24/
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nu estro ca so se lleg ó a prod u cir u n d erru m be
con el fa llecim iento d e u no d e los tra ba ja d ores.
De ig u a l m a nera , en los prim eros m eses d e
fu nciona m iento d el E je se prod u jeron va rios
a senta m ientos d e terreno q u e ca u sa ron a lg u -
na s peq u eñ a s g rieta s en Va ld econejos, a fortu -
na d a m ente sin m á s problem a s.

Desd e entonces el eje d e Sinesio Delg a d o h a
fu nciona d o sin g ra nd es a ltera ciones, sa lvo la
prog resiva m ejora d e su s enla ces con la Ca -
rretera d e la Coru ñ a y, en el otro extrem o, el
orienta l, la constru cción d e a lg ú n enla ce con el
a nil lo su bterrá neo d e la s Cu a tro Torres ( en
breve será n cinco) y la d u plica ción d el tú nel d e
Pío XI I ba jo la esta ción d e Renfe d e Ch a m a rtín.

Ramal de acceso a Tetuán (no construido).

E n los a ñ os d e proyecto d el a ctu a l E je d e Sine-
sio Delg a d o se lleg ó a prever q u e el eje fu n-
ciona ra com o u na “ Y” d e d os ra m a les q u e
d istribu yera n h a cia el este el trá fico proced ente
d e la Ca rretera d e la Coru ñ a . E l bra zo norte d e
la “ Y” es el q u e conocem os tod os d esd e 1 992 y
se d irig e h a cia la Ciu d a d d e los Poeta s y el tra -
m o orig ina l d e Sinesio Delg a d o ju nto a l Pa seo
d e la Ca stella na . E l bra zo su r h a bría a rra nca d o
d e u n lu g a r próxim o a la boca oeste d el tú nel
d e la Deh esa d e la Vil la , pa ra d irig irse h a cia
Tetu á n por los terrenos q u e sirven d e lím ite
entre d ich a Deh esa d e la Vil la y la Ciu d a d U ni-
versita ria , d e m a nera sim ila r, a u nq u e con cu r-
va s m enos sinu osa s, a com o h a cía la a ntig u a
Aceq u ia d e Rieg os d el N orte d el Ca na l d e I sa -
bel I I , vu lg a rm ente conocid a com o “ E l Ca na li-
l lo” , h oy reem pla za d a por u na tu bería y cu ya
su perficie es u na send a pea tona l.

Este ra m a l h a bría fina liza d o su recorrid o ju nto
a l Acu ed u cto d e Am a niel, en la conflu encia d e
la s ca lles d e Pa blo Ig lesia s y d e Ju a n XXI I I , con
lo q u e h a bría m ejora d o el a cceso por ca rrete-
ra d esd e la N a ciona l VI ta nto h a cia Tetu á n co-

Cajón a modo de túnel artificial que evita el ruido de los coches a los residentes

de la Ciudadde los Poetas, y de paso sirve para jugar al fútbol-sala.

Mapa 2. Ramal de unión de Sinesio Delgado

con el Acueducto de Amaniel (no construido):

A. (Naranja): Tramo que hubiese requerido la perforación de

una segunda pareja de túneles similares a los que se hicieron

en Valdeconejos. También habría sido problemático al hacer

de barrera separando algunos edificios del conjunto de la

CiudadUniversitaria.

B. (Amarillo): Edificios cuya fachada nordeste se dejó

preparada para alinearse con el trazado del ramal.

C. (Verde): Zona de restos arqueológicos de los ramales del

Viaje de Aguas de Amaniel.

(Elaboración del autor a partir de detalle del plano a escala

1:50.000 de la Comunidadde Madrid, hoja Nº 7. Madrid-

Noroeste, edición de 1996)
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m o h a cia Ch a m berí, pu es por los m ism os a ñ os
estu vieron en estu d io va rios proyectos d e cons-
tru cción d e tú neles pa ra a u tom óviles q u e per-
m itiera n rea liza r a d istinto nivel el cru ce d e
Pa blo Ig lesia s con Reina Victoria 5.

E l bra zo su r d e ésta “ Y” nu nca se lleg ó a cons-
tru ir d ebid o a l enorm e im pa cto pa isa jístico
q u e h a bría su pu esto sobre la Deh esa d e la Vi-
l la , y a la conta m ina ción q u e se g enera ría so-
bre d ich o bosq u e en u na época − h a ce tres
d éca d a s− en la q u e el coch e eléctrico se veía
por el g ru eso d e la socied a d com o u na u topía
y el 99% d e los veh ícu los d e ca rretera fu ncio-
na ba con com bu stibles fósiles. La obra h a bría
su pu esto otro problem a a ñ a d id o d e posibles
d a ñ os a l pa trim onio h istórico, pu es por el su b-
su elo d el lu g a r pa sa n va rios ra m a les d el a nti-
g u o Via je d e Ag u a s d e Am a niel, cu ya ca seta
d e em pa lm e esta ba por entonces a ba nd ona -
d a y su s ru ina s cu bierta s por la veg eta ción ( y
a fortu na d a m ente se h a sa lva d o d espu és pa ra
integ ra rla en u n pa rq u e) . Sí h a q u ed a d o, sin

em ba rg o, u n vestig io m a teria l d el proyecto,
cu a l son la s viviend a s constru id a s por la U ni-
versid a d Com plu tense entre la ca lle d el rector
Royo- Vil la nova y la a venid a d e la s M orera s, y
cu ya s fa ch a d a s cu rva s está n orienta d a s pa ra
a linea rse con la ru ta d e la non- na ta a venid a .

Por su pu esto no volvió a h a bla rse d e la id ea
d el tú nel d e Pa blo Ig lesia s, y ésta a venid a no
pa sa ba jo la d e la Reina Victoria , sino a tra vés
d e ella a ba se d e sem á foros. E l su bterrá neo no
se consid eró necesa rio u na vez se d esech ó la
id ea d el enla ce d e Sinesio Delg a d o con Tetu á n,
pu es no h u bo q u e conta r con el a u m ento d e
trá fico q u e d ich a obra h a bría tra íd o d esd e el
norte. La presencia en el lu g a r d e cond u ccio-
nes d el Ca na l d e I sa bel I I ( Ca na l Ba jo, Ga lería
d e u nión entre Depósitos, Ga lería Au xil ia r d e
Desa g ü e) a sí com o d e u n pozo d e a irea ción
d e la línea 6 d el M etro y d e u na g a lería pea -
tona l d e la Cru z Roja ta m poco d ebieron a ni-
m a r m u ch o a a nd a r tra stea nd o por el
su bsu elo d el lu g a r.

5 "El Avance del Plan Especial de Remodelación de la Ciudad Universitaria". Artículo de Leopoldo Arnáiz Eguren publicado en el
número 13 de la revista Urbanismo, planos en pág. 67 y 68.

• AGUADORODRÍGUEZ, Alexia Olga: H istoria d el H ospita l d el Rey, disponible en
la página web www.madrimasd.org y consultada el 3 de marzo de 2020.

• ARNÁIZ EGUREN, Leopoldo: "El Avance del Plan Especial de Remodelación de
la CiudadUniversitaria", en la revista U rba nism o, COAM, núm. 13 (mayo de
1991), pág. 64 y ss.

• Diarios ABC y E l Pa ís, varios años.

• GARCÍA MORALES, Soledad yVELA COSSÍO, Antonio: "Una capilla bajo un
puente. Capilla de Santo Domingo de la Calzada, Madrid". Acta s d el Cong reso
I nterna ciona l d e Arq u itectu ra Relig iosa Contem porá nea 3 (2013), pág. 220 y ss.

FUENTES CONSULTADAS
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Un paseo por los vestigios
del Pacífico industrial

Texto y fotos: Antonio Martínez Moreno

"El barrio del Pacífico es acaso el único barrio de Madrid que responde a las características de
un barrio obrero. Si algo hay en Madrid con características de ciudad industrial, es este barrio,
habitado esencialmente por gentes obreras. En ningún otro sitio de Madrid como en éste se
pueden divisar de una vez seis o siete chimeneas que denoten una actividad fabril"1.

D e esta form a d escribía u n a rtícu lo d e la
prensa , h a ce 1 00 a ñ os, el ba rrio d el
Pa cífico. U na d escripción q u e poco tie-

ne q u e ver con la rea lid a d a ctu a l d el ba rrio,

d ond e la s a ntig u a s fá brica s y na ves h a n d a d o
lu g a r a esbeltos ed ificios d e viviend a s y la s es-
ta d ística s m u nicipa les a rroja n u na renta m ed ia
m u y su perior a la vecina Va lleca s y otros ta ntos

ba rrios obreros
d el a ctu a l M a d rid .
Pero, a pesa r d el
ra d ica l ca m bio
q u e h a su frid o el
ba rrio d el Pa cífi-
co, a l ig u a l q u e
otros m u ch os d e
la Vil la , en su s ca -
l les a ú n es per-
ceptible ese
pa sa d o ind u stria l
q u e nos d escribía
el d ia rio La Voz
en 1 923. Com o
verem os, a lg u nos
d e estos elem en-
tos conserva d os
son bien visibles,
com o la Rea l Fá -
brica d e Ta pices2

o la a ntig u a fá -
brica d e g a s d e la
Socied a d Ga sifi-
ca d ora . Otros, en
ca m bio, com o
ch im enea s ind u s-

1 La Voz, 1923. BNE.
2 Véase Nieto, Carlos: "Real Fábrica de Tapices. El sueño de un Rey", en La Gatera de la Vil la , nº 29. pp. 7-19.

Barrio del Pacífico en la actualidad y trazado del recorrido realizado a lo largo del

artículo. Sombreados los principales elementos industriales/obreros mencionados

(Fuente: Elaboración del autor a partir de una imagen del portalweb

Pla nea M a d rid de la Comunidadde Madrid).

http://www.gateravilla.es/la-gatera-de-la-villa-no-29/
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tria les o corra la s, pa sa n m á s d esa percibid os
entre el m od erno pa isa je u rba no d el ba rrio.

Si com enzá ra m os nu estro pa seo por el ba rrio
d el Pa cífico d esd e Atoch a , recorriend o pa ra le-
la m ente la s vía s d el ferroca rril d e la bu ll iciosa
term ina l ferrovia ria , los prim eros ed ificios q u e
nos lla m a ría n la a tención, na d a m á s com en-
za r nu estro recorrid o por el ba rrio, sería n u nos
g ra nd es y a la rg a d os ed ificios d e oficina s q u e
h a y en la a cera pa r d e la a venid a d e la Ciu -
d a d d e Ba rcelona , a ntig u a ca lle d el Pa cífico.
Au nq u e a prim era vista no pa rezca n tener
m u ch a rela ción con el pa trim onio ind u stria l, en
rea lid a d sí la tienen, pu esto q u e estos ed ificios
son la s a ntig u a s oficina s d e a d m inistra ción d e
la Com pa ñ ía d e los Ferroca rriles a M a d rid , Za -
ra g oza y Alica nte. E l orig en d e este señ oria l y
a fra ncesa d o com plejo oficinista está en u na
d e la s nu m erosa s a m plia ciones d e la cerca na

esta ción d e Atoch a , term ina l ferrovia ria cons-
tru id a por la m ism a em presa priva d a a m e-
d ia d os d el XI X. Pa ra 1 860, el recientem ente
constru id o ed ificio d e oficina s se h a bía q u e-
d a d o ya peq u eñ o pa ra la s crecientes necesi-
d a d es d el trá fico ferrovia rio, d e form a q u e se
enca rg ó a l a rq u itecto Benoist Victor Lenoir la
constru cción d e u n nu evo ed ificio. É ste seg u iría
el m od elo ferrovia rio ing lés, tend ente a la
constru cción d e lu josos ed ificios q u e sirviera n
d e fa ch a d a principa l a la esta ción, “ escon-
d iend o” la s poco cu id a d a s insta la ciones ferro-
via ria s. Sin em ba rg o, el nu evo com plejo d e la
esta ción pronta m ente q u ed a ría d e nu evo pe-
q u eñ o pa ra la s necesid a d es d e la com pa ñ ía .
E n 1 863 el g obierno instó, m ed ia nte u na Rea l
Ord en, a la constru cción d e u na esta ción d efi-
nitiva pa ra la s necesid a d es d e M a d rid . A la s
presiones d el g obierno se le su m a ron va rios
incend ios, a tribu id os por la com pa ñ ía a pro-

Vista parcial del barrio del Pacífico en los años 30 (Fuente no hallada).
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testa s obrera s, q u e d a ñ a ron pa rte d e la estru c-
tu ra d el prim itivo a pa rta d ero, q u e esta ba
constru id o m a yorm ente d e m a d era . E n los
a ñ os posteriores se form u la ron d iversos pro-
yectos h a sta lleg a r a l q u e fina lm ente se eje-
cu tó, firm a d o en 1 888 por Alberto d e Pa la cio.
La solu ción a d opta d a constru ía u na g ra n esta -
ción m onu m enta l, q u e sepa ra ba el ed ificio d e
via jeros d e los d e a d m inistra ción y oficina s.
Debid o a ello, se optó por d espla za r, pied ra a
pied ra , el ed ificio d e la a d m inistra ción, cons-
tru id o en 1 860, a la a cera d e la ca lle d el Pa cífi-
co. Esta pa rte d e los terrenos d e la com pa ñ ía
no era n a provech a bles pa ra la explota ción fe-
rrovia ria , d ebid o a l d esnivel con respecto a
d ond e se u bica ba la esta ción propia m ente d i-
ch a , pero ta m poco d esea ba vend erlos, por lo
q u e la solu ción q u e se encontró fu e la d e em -
plea rlos pa ra a lberg a r los ed ificios d e a d m inis-
tra ción y oficina s. Com o ya h em os
m enciona d o, se tra sla d ó el ed ificio constru id o
en 1 860 y se constru yeron otros d os m á s, u no
a ca d a la d o, d e cu a tro pisos d e a ltu ra y a lg o
m á s a la rg a d os q u e el “ orig ina l” . E l com plejo se
rem a tó con la constru cción d e u n cu a rto ed ifi-
cio en 1 91 7, d e m a yor ta m a ñ o q u e los a nterio-
res, d ebid o a la necesid a d d e m a yor espa cio
pa ra persona l y a rch ivos.

Déca d a s m á s ta rd e, en el peq u eñ o espa cio
q u e q u ed a ba entre el cu a rto ed ificio d e ofici-
na s y la ca lle d e Antonio N ebrija , se constru yó
u n m od esto ed ifico d e la d ril lo q u e era el a nti-
g u o econom a to d e Renfe. Detrá s d e estos ed i-
ficios d e oficina s a ú n pu ed en encontra rse
va ria s a ntig u a s na ves ind u stria les, lo q u e q u e-
d a d e la s insta la ciones ferrovia ria s q u e sobre-
vivieron a la rem od ela ción d e la esta ción d e
Atoch a en los a ñ os 80. Se tra ta d e ed ificios
sencil los, d e ta m a ñ o m ed io y cu bierta a d os
a g u a s. Sí es m á s lla m a tivo u no con cu bierta s
d e d ientes d e sierra q u e d a a la ca lle d e Anto-
nio N ebrija y q u e presenta la s ca ra cterística s
form a s y colores d el neom u d éja r m a d rileñ o. Al
contra rio q u e tod os los ed ificios a nteriorm ente
d escritos, q u e sig u en fu nciona nd o con u so fe-
rrovia rio lig a d os a Renfe o Ad if, este ú ltim o es
u n centro d e a rte d e va ng u a rd ia , l la m a d o “ La
N eom u d éja r” . Al fina l d e la ca lle pod em os ver
y oír la s vía s d el ferroca rril , q u e d esd e los ini-
cios h a n form a d o pa rte d el pa isa je u rba no d e
este ba rrio.

Deja m os a trá s la silenciosa ca lle d e Antonio d e
N ebrija y volvem os a la ru id osa a venid a d e la
Ciu d a d d e Ba rcelona . Tenem os enfrente la
Ba síl ica d e Atoch a y el eleg a nte ca m pa nile d e
la m ism a . Pero, en nu estra bú sq u ed a d e los
vestig ios ind u stria les, les d a m os la espa ld a y
continu a m os a d entrá nd onos en el ba rrio,
a venid a a ba jo. A los pocos m etros nos encon-
tra m os con u na m a nza na en la a cera d e los
im pa res d ond e pod em os observa r u n g ru po
d e viviend a s d e ba ja a ltu ra , d e u nos tres y
cu a tro pisos d e a ltu ra constru id a s en la d ril lo
visto. Alg u na s son d e esti lo neom u d éja r, con su
ca ra cterístico tono oscu ro y a d ornos g eom é-
tricos, y otra s d e tonos m á s cla ros y con a d or-
nos clá sicos d e color bla nco. Se tra ta d e la s

Vista del edificio de oficinas de la MZA construido

delante del primitivo embarcadero de Atocha

(Fuente: Fototeca IPCE. Archivo Ruiz Vernacci,

fotografía de Laurent).

Vista actual del antiguo economato de Renfe y los edificios

de oficinas y administración de la MZA, al inicio de la

avenida de la Ciudadde Barcelona. El edificio

que se ve en primerplano fue el último en añadirse.
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viviend a s orig ina les d el ba rrio, ed ifica d a s en el
ú ltim o tercio d el sig lo XI X y q u e servía n d e a lo-
ja m iento a la pobla ción obrera entonces pre-
d om ina nte. E n la a cera d e enfrente, d e los
pa res, la m a yor presencia ind u stria l h a provo-
ca d o ca m bios m á s im porta ntes, d e form a q u e
la m a yoría d e ed ificios q u e vem os son m od er-
nos y d e g ra n a ltu ra .

Su bim os por la ca lle d e Gu tenberg , d ond e se
encu entra el a ntig u o a cceso d e la esta ción d e
M etro d e M enénd ez Pela yo, no el orig ina l,
pu esto q u e ése se encontra ba en la ca lle d el
Pa cífico y en a lg ú n m om ento posterior se
tra sla d ó a la ca lle secu nd a ria pa ra fa cil ita r el
trá nsito en la a venid a principa l d el ba rrio. Lle-
g a m os a u na peq u eñ a pla cita sin nom bre, q u e
a h ora sirve bá sica m ente d e a pa rca m iento pa -
ra coch es, y a nu estra izq u ierd a pod em os d i-
visa r u na g ra n ch im enea ind u stria l: la Rea l
Fá brica d e Ta pices. La fá brica orig ina l se en-
contra ba en la s inm ed ia ciones d e la a ntig u a
Pu erta d e Sa nta Bá rba ra , siend o tra sla d a d a a
la u bica ción a ctu a l en 1 889 a nte el crecim iento
d e la ciu d a d . E l com plejo ocu pa u na m a nza na
entera d el ba rrio y consta d e u n ed ificio prin-
cipa l en form a d e C, con u na na ve principa l y
u n g ra n bra zo a ca d a la d o, constru id os a ba se
d e la d ril lo visto y m a m postería , con d eta lles
neom u d éja res en la fa ch a d a d el ed ifico prin-
cipa l. E n el centro cu enta con a m plios ja rd ines
m ientra s q u e la tra sera la ocu pa n d iversa s na -
ves ind u stria les, entre la s q u e sobresa le u na
ch im enea ind u stria l, sím bolo inconfu nd ible.

Proseg u im os su biend o por la ca lle d e Gu ten-
berg . A nu estro a lred ed or, sig u iend o la tra d i-
ción d e M a d rid , pod em os contem pla r ed ificios
d e d iversos esti los y época s. Los m á s a ntig u os
presenta n u na s sencil la s pero eleg a ntes fa ch a -
d a s d e la d ril lo rojo, con a d ornos en relieve d e
color h u eso sobre la s venta na s. Los m á s m o-
d ernos en ca m bio, m u estra n fa ch a d a s lisa s d e
u n solo color.

Seg ú n su bim os, a nu estra d erech a tenem os el
coleg io Sa g ra d o Cora zón d e Jesú s. A nu estra
izq u ierd a , en la ca lle d e Fu enterra bía , nos lla -
m a la a tención u n ed ificio neom u d éja r, d e la -
d ril los rojizos y peq u eñ os a d ornos cerá m icos.
Se tra ta d el coleg io Sa n I sid oro, el prim er cole-
g io constru id o en lo q u e h oy es el d istrito d e E l
Retiro. E l coleg io se constru yó en 1 903 con el
nom bre d e Alfonso XI I I y form a ba pa rte d e
u na serie d e coleg ios q u e fu eron m a nd a d os
constru ir pa ra festeja r la m a yoría d e ed a d d el
nu evo m ona rca . Por a q u el entonces, a q u ella
zona pertenecía a l d istrito d e E l Cong reso ( en
referencia a l Cong reso d e los Dipu ta d os) , co-
m o a testig u a n d os pla ca s d e pied ra con texto
en la pa rte su perior d e su fa ch a d a . E n orig en

Viviendas originales del barrio, del último tercio del siglo

XIX, localizadas en su zona más antigua, en los inicios de

la calle del Pacífico. Predomina el estilo neomudéjar, de

ladrillo visto, sencillo y barato de construir, junto con

algunos adornos nobles en función del edificio.

Dos elementos característicos del barrio visibles desde

diversos puntos de éste: la chimenea de la Real Fábrica

de Tapices y el Campanile de la Basílica de Atocha.
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conta ba con d os escu d os d e la vil la d e M a d rid ,
q u e en a lg ú n m om ento d ebieron d e perd erse
y na d ie se h a m olesta d o en reponer. Si su con-
d ición d e prim er coleg io pú blico d el ba rrio no
fu era su ficiente, este centro escola r escond e u n
g ra n secreto: u n refu g io a ntia éreo constru id o
d u ra nte la cru enta Gu erra Civil pa ra q u e los
vecinos d e la zona pu d iera n refu g ia rse d e los
bom ba rd eos d e la s fu erza s su bleva d a s. Au n-
q u e, seg ú n la a socia ción GE FRE M A, este refu -
g io nu nca lleg ó a u til iza rse com o ta l d a d a la
cerca nía d e la esta ción d e M enénd ez Pela yo,
en a q u ellos a cia g os d ía s en q u e los a nd enes
d el m etropolita no tu vieron q u e servir d e refu -
g io a la ind efensa pobla ción. M a d rid , com o
pu ed e verse, rebosa h istoria en ca d a esq u ina .

Cog em os la ca lle d e Va ld erriva s, u na d e la s d e
m a yor long itu d d el ba rrio, en d irección a Va -
l leca s. A los pocos pa sos nos topa m os con la
a venid a d e M enénd ez Pela yo y, tra s cru za rla ,
nos a d entra m os en u na d e la s d esta ca d a s zo-
na s com ercia les d e Pa cífico, con a bu nd a ntes
neg ocios d e ba rrio y tra nseú ntes. Ha sta a h ora ,
tod o lo q u e h em os recorrid o pertenecía a nti-
g u a m ente a l oliva r d e Atoch a . Los ed ificios q u e
vem os en esta zona , constru id os seg ú n la s
pa u ta s d el E nsa nch e en g ra nd es m a nza na s
cu a d ra d a s son tod os d e g ra n a ltu ra , pertene-
cientes a la seg u nd a m ita d d el sig lo XX en la
q u e Pa cífico em pezó a a d q u irir el a specto q u e
h oy en d ía tiene. La vista q u e se ofrece d esd e
este pu nto, d a d o q u e tod o el ba rrio se d esa -
rrolla en cu esta a ba jo, es ba sta nte a m plia y
nos perm ite observa r el colorid o d e la s vivien-
d a s q u e se fu nd e con u na g ra n m a sa verd e en
el fond o, q u e es ni m á s ni m enos q u e el Cerro

d el Tío Pío, en Va lleca s. Desta ca ig u a lm ente la
fig u ra d e la ig lesia d e la Pa z. Sin em ba rg o, a
poco d e d ea m bu la r por la ca lle d e Va ld erriva s
no pod em os evita r d esvia rnos u nos pocos
m etros, a la pa ra lela ca lle d e Gra na d a , otra d e
la s tra d iciona les d e Pa cífico. E n la esq u ina d e
esta ca lle y la d e N a rciso Serra se encu entra el
coleg io pú blico Fra ncisco d e Qu eved o. E l ed i-
ficio l la m a la a tención por su g ra n belleza , ex-
presa d a a tra vés d e la sencil lez h a bitu a l d el
neom u d éja r: la d ril lo rojizo, cerá m ica s a zu les y
u nos cu a ntos rom bos en relieve. E n su fa ch a d a
en la ca lle d e Gra na d a pod em os a precia r
a d em á s d iferentes m od elos d e pla ca s d e la
ciu d a d , u n ejem plo vivo d e cóm o ésta va
ca m bia nd o. E l ed ifico fu e d iseñ a d o por el d es-
ta ca d o a rq u itecto Rica rd o Velá zq u ez Bosco,
a u tor entre otros d el Pa la cio d e Fom ento, el
Pa la cio d e Crista l o la Escu ela d e M ina s, pa ra
q u e sirviera d e viviend a y lu g a r d e tra ba jo a la
fa m ilia d e Jea n La u rent, el fotóg ra fo q u e re-
tra tó el M a d rid d e m ed ia d os d el XI X.

Vista del colegio San Isidoro, llamado originalmente

Alfonso XIII, elmás antiguo del distrito de Retiro.

Vista de la fachada frontal de la antigua

residencia-taller de la familia Laurent.

Interiorde la corrala de la calle Juan de Urbieta 18

(Fuente: caminandopormadrid.blogspot.com).
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Continu a m os u nos m etros por la ca lle d e Gra -
na d a pa ra volver a la d e Va ld erriva s por Ju a n
d e U rbieta , y en la m ita d d e nu estra breve su -
bid a encontra m os u n nu evo elem ento d esta -
ca d o: u na esbelta ch im enea ind u stria l
encerra d a entre m od ernos bloq u es d e vivien-
d a s. Se tra ta d e los restos d e la a ntig u a fá brica
d e crista l d e Artig a s, d iseñ a d a en 1 91 5 por Lu is
M a u ra , y q u e perd u ró en el ba rrio h a sta los
a ñ os noventa . Por fortu na , la ch im enea d e la
fá brica se sa lvó y perm a nece h oy en d ía com o
u n sím bolo d el pa sa d o ind u stria l d e Pa cífico.
Pero la ca lle d e Ju a n d e U rbieta entra ñ a otra s
sorpresa s. Ju sto enfrente d e la ch im enea q u e
está ba m os reseñ a nd o se encu entra u na a nti-
g u a corra la , en el nú m ero 1 8 d e la ca lle. A pe-
sa r d e la a ntig ü ed a d , el ed ificio lu ce con u n
a specto m od erno bien cu id a d o, con u na fa -
ch a d a d e color na ra nja pá lid o y d eta lles en
bla nco. Si conseg u im os a som a rnos a l interior
d el porta l pod rem os ver la ca ra cterística form a
d e la s corra la s m a d rileñ a s, con su s ba lcones y
pa tio interior.

Chimenea conservada en el interiorde un

bloque de viviendas en recuerdo de la antigua

fábrica de vidrios de Artiga.

Vista antigua de la calle de Juan de Urbieta en

los años 70-80, donde puede verse la fábrica

de vidrios Artiga antes de que fuera derribada

(Fuente: Mas Hernández, R.: Pa cífico).

La calle de Valderrivas presenta un gran colorido, fruto

de la diversidadde viviendas que en ella pueden

encontrarse. Destaca a lo largo de toda la calle la

silueta de la torre de la parroquia de La Paz.
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Continu a m os nu estro d escenso por la ca lle d e
Va ld erriva s, a h ora por u na zona d ond e la
ed a d m ed ia d e los ed ificios es m a yor y su a ltu -
ra lig era m ente m enor. A los pocos m etros nos
topa m os con la ig lesia d e la Pa z, l la m a d a a sí
por ser teórica m ente la prim era en ser cons-
tru id a tra s la Gu erra Civil, pero, en nu estro
a fá n por ver a q u ellos elem entos d el Pa cífico
obrero, seg u im os a d ela nte h a sta lleg a r a la si-
g u iente m a nza na , en el cru ce d e la s ca lles d e
Va ld erriva s y Sá nch ez Ba rca ízteg u i, d ond e se
u bica el M erca d o d e Pa cífico y d ond e nu eva -
m ente h a y va rios elem entos interesa ntes q u e
observa r. E n la zona se conserva n va ria s co-
rra la s d e d iferentes ta m a ñ os y a ltu ra s, esa
constru cción típica m a d rileñ a q u e ta nto h a su -
frid o por la reva loriza ción d el su elo. Detrá s d e
ella s encontra m os u na s viviend a s d e pla nta
ba ja a u n m á s pecu lia res, ca ra cterística s d el ex-
tra rra d io m a d rileñ o. Está n en el ca llejón d e Ca -
va nil les, d ond e perviven restos d e infra viviend a
en el centro d e u no d e los d istritos m á s ricos d e
M a d rid . Y es q u e nu estra ciu d a d es u na ciu d a d
d e contra stes m u y a cu sa d os…

La tra m a u rba na d e la zona ta m bién es pa r-
ticu la r. Aq u í nos encontra m os con la ca lle d e
La Reg a la d a , q u e rom pe pa rcia lm ente u na d e
la s m a nza na s crea nd o u n peq u eñ o tria ng u lo
ocu pa d o por sencil la s viviend a s entre la s ca lles
d e Sá nch ez Ba rca ízteg u i, La Reg a la d a y Va l-
d erriva s. Este triá ng u lo no es u n ca prich o d el
Ayu nta m iento o los prom otores u rba nísticos,
sino q u e respond e a la fu sión d e la pla nim etría
d el E nsa nch e con la d e los a ntig u os ca m inos
q u e existía n. Cierta m ente, cu a nd o se d iseñ ó el
E nsa nch e d e M a d rid , h ech o con reg la d esd e
u n d espa ch o, se obvió q u e en los a lred ed ores
d e la ciu d a d ( lo q u e h oy es el ca sco h istórico)
ya existía n a lg u na s ed ifica ciones com o el a rra -
ba l d e Ch a m berí y viejos ca m inos ru ra les q u e
u nía n la ciu d a d con los m u nicipios d e a lred e-
d or ( Va lleca s, Ch a m a rtín, Vicá lva ro.. .) , lo q u e
sin d u d a su pu so u n problem a a la h ora d e ed i-
fica r y u rba niza r. E n la m a yoría d e los ca sos,
la pla nifica ción u rba nística a ca bó im ponién-
d ose a la rea lid a d existente, pero en otros, co-
m o éste q u e nos ocu pa , fu e la pla nifica ción
u rba na la q u e se h u bo d e a d a pta r a lo ya
existente, d e form a q u e pa rte d el a ntig u o Ca -
m ino a Vicá lva ro preva leció, form a nd o la ca lle
d e La Reg a la d a . E n ésta , entre otra s viviend a s

tra d iciona les nos encontra m os con otra a nti-
g u a corra la , q u e lla m a la a tención por la a ltu -
ra a la q u e se encu entra su porta l, a ccesible
d esd e la ca lle a tra vés d e esca lera s o u na la rg a
ra m pa : u n testim onio d e la d iferente cota a la
q u e se encontra ba el a ntig u o Ca m ino a Vicá l-
va ro. La s viviend a s d el ca llejón d e Ca va nil les
q u e h em os m enciona d o a ntes se u bica n d etrá s
d e esta corra la y ta m bién se encu entra n a
m a yor a ltu ra q u e el resto d e la m a nza na . Así
d e a ná rq u ico resu lta a veces M a d rid .

Al otro la d o d el "triá ng u lo d e La Reg a la d a " nos
encontra m os con u n lla m a tivo com plejo in-
d u stria l, d e los m á s interesa ntes q u e se h a n

Viviendas del Callejón de Cavanilles, infravivienda

del siglo XIX que ha perdurado hasta nuestros días,

en pleno centro de la ciudad. Sin duda, una de las

estampas más curiosas del barrio del Pacífico.

Fachada principal de una corrala en la calle de La

Regalada. Obsérvese que el edificio está a mayoraltura

que la calle, probablemente porque cuando se construyó

la corrala, ubicándose allí el Camino Viejo a Vicálvaro,

éste tenía mayor cota que la calle actual.
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conserva d o en el ba rrio: la Centra l E léctrica d el
Pa cífico. Este com plejo fu e constru id o por la
a ntig u a Com pa ñ ía M etropolita no Alfonso XI I I
a principios d e los a ñ os veinte, siend o ina u g u -
ra d o en vera no d e 1 924 ju nto con el prim er tra -
m o d e la línea 2 Venta s- Goya - Sol. La Centra l
fu e d iseñ a d a por Antonio Pa la cios, a rq u itecto
oficia l d el M etro d u ra nte su s prim era s d éca d a s.
E l com plejo d esta ca por la sencil lez y eleg a ncia
d e su a ca ba d o, constru id o con la d ril lo y m a m -
postería y con a ca ba d os cerá m icos en su inte-

rior. E n la m ism a m a nza na se encu entra la
sed e centra l d e M etro d e M a d rid S.A., a u nq u e
está previsto su tra sla d o d e a llí a u n nu evo
com plejo en la Pla za d e Ca sti l la . Ju nto a la
Centra l E léctrica h a y a lg u na s peq u eñ a s na ves
ind u stria les y u n g ra n a pa rca m iento pa ra los
tra ba ja d ores d e la em presa . E n la a ctu a lid a d ,
la zona se encu entra en obra s y se está cons-
tru yend o a llí u na nu eva escu ela infa ntil , m ien-
tra s q u e el a pa rca m iento d a rá lu g a r a u na
nu eva zona verd e pa ra la q u e el vecind a rio h a

Interiorde la corrala de la calle de La Regalada,

donde puede observarse la disposición clásica de

esta tradicional vivienda popularde Madrid.

Antiguo generador eléctrico,

construido en estilo neomudéjar.

Imágenes de la Central Eléctrica del Pacífico.
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propu esto q u e lleve el nom bre d e Antonio Pa -
la cios, con la intención d e rend ir h om ena je a
u n h om bre q u e ta nto h izo por esta Vil la y q u e,
sin em ba rg o, no cu enta ni con u na triste ca lle a
su nom bre. E n el sola r d e enfrente, entre la s
ca lles d e Va ld erriva s y Gra na d a , ta m bién se
encu entra n constru yend o: viviend a s en este ca -
so, sobre lo q u e era n la s a ntig u a s oficina s y ta -
l leres d el M etro, tod a u na m etá fora d e cóm o
h a evolu ciona d o el ba rrio d el Pa cífico.

Continu a nd o nu estra tra vesía por la ca lle d e
Va ld erriva s l leg a m os a la d el Doctor Esq u erd o,
a ntig u o Pa seo d e Rond a y lím ite d el E nsa nch e
d e la ciu d a d . Aq u í los ed ificios q u e se ven son
d e g ra n ta m a ñ o y lu cen m od ernos, a l ig u a l
q u e la resta nte pa rte d el ba rrio u bica d a entre
este pu nto y Va lleca s. Al contra rio q u e la zona
q u e h em os a tra vesa d o, q u e fu e d estina d a
m a yorita ria m ente a viviend a d esd e los oríg e-
nes, el sector orienta l d el Pa cífico estu vo ocu -
pa d o sobre tod o por ind u stria s y peq u eñ a s
viviend a s d el extra rra d io, m otivo por el cu a l es
d ifíci l encontra r ed ificios a ntig u os, pu esto q u e
la m a yoría d esa pa recieron con la d esind u s-
tria liza ción d e los a ñ os 80 y 90. A nu estra d e-
rech a pod em os ver el Pu ente d e Pa cífico, u na
pecu lia r infra estru ctu ra constru id a en 1 972 pa ra
d a r continu id a d a l eje d e la ca lle d el Doctor Es-
q u erd o y sa lva r la s vía s d el ferroca rril q u e bor-
d ea n el ba rrio.

U na vez nos a d entra m os en el sector orienta l
d e Pa cífico, pod em os percibir va ria s d iferen-
cia s con respecto a l occid enta l. Si éste sig u e la
pla nim etría recta y cu a d ricu la d a d el E nsa nch e,
en el orienta l es perceptible el pa sa d o ind u stria l
y m a rg ina l. La s m a nza na s y ca lles no sig u en
u na cu a d ricu la ord ena d a , sino q u e son d e for-
m a recta ng u la r a la rg a d a , con ca lles q u e, con
frecu encia , se corta n y m a nza na s q u e no si-
g u en u n ord en preciso. Tod o ello, h erencia d e
los a ntig u os com plejos ind u stria les q u e existía n
en la zona . Es l la m a tivo reseñ a r ig u a lm ente
q u e, m ientra s q u e los ed ificios q u e colind a n
con la s g ra nd es a venid a s, Ciu d a d d e Ba rcelo-
na y Doctor Esq u erd o, presenta n u na g ra n a l-
tu ra , los situ a d os en el interior d e este sector
son m á s ba jos, siend o la m ed ia d e tres o cu a -
tro pla nta s d e a ltu ra , a u nq u e a ú n es posible
encontra r peq u eñ a s viviend a s d e u na sola
pla nta . Pa rece ser q u e el Pla n Genera l h a q u e-

rid o m a ntener la tra d iciona l ba ja a ltu ra d e es-
ta zona , preserva nd o a l m enos u na d e la s
señ a s d e id entid a d d el pa isa je u rba no, a u nq u e
los ed ificios q u e encontrem os sea n m a yor-
m ente m od ernos.

A pesa r d e q u e, com o ya h em os señ a la d o, la
m a yoría d e la s ed ifica ciones d e esta zona son
d e fech a reciente, a d entrá nd onos por la s ca lles
d el sector orienta l d el Pa cífico a ú n pod em os
encontra r a lg u nos restos interesa ntes d e ese
pa sa d o ind u stria l y obrero q u e venim os bu s-
ca nd o en nu estro pa seo. N a ves ind u stria les,
ta l leres, peq u eñ a s viviend a s e inclu so a lg u na
corra la reform a d a conviven con la s m od erna s
viviend a s d e la d ril lo visto, eq u ipa d a s con pisci-
na y ja rd ín pa rticu la r, form a nd o d e esta m a -
nera a lg u na s d e la s m a nza na s m á s d iversa s y
plu ra les u rba nística m ente q u e u no pu ed a en-
contra r en M a d rid . La zona d e m enor a ltu ra se
concentra en la zona m á s orienta l d el ba rrio,
en el fina l d e la ca lle d e Va ld erriva s. Aq u í se
u bica ba a ntig u a m ente la d enom ina d a "Colo-
nia Frisch ", u n peq u eñ o conju nto d e h oteli l los y
ca sa s d e recreo, em plea d os m a yorm ente por
g ente d el m u nd o d el espectá cu lo, ju nto con
a lg u na s h u erta s. Ca lles com o Arreg u i y Aru ej o
Los M esejo d a n testim onio d e los ilu stres veci-
nos q u e tu vo en a q u el entonces esta zona d e
Pa cífico. A nu estra izq u ierd a seg u im os obser-
va nd o m a nza na s d e u so m ixto: en u na d e
ella s, la s viviend a s m od erna s conviven con u n
g ig a ntesco concesiona rio d e SE AT; en otra , es
la sed e centra l d e Proseg u r la q u e convive con
viviend a s. M á s a llá se encu entra el I nstitu to
Pa cífico, especia liza d o en form a ción profesio-
na l d e electrónica y electricid a d , y a ú n pu ed e
verse a lg ú n ta ller m á s.

Recorrem os a h ora la s ca lles d e Los M esejo y
d el Cerro N eg ro y nos d irig im os a l sector su r
d el ba rrio, h istórica m ente h a bita d o por fá bri-
ca s. A nu estro pa so por la a venid a d e la Ciu -
d a d d e Ba rcelona pod em os contem pla r el
Pu ente d e Va lleca s, por el q u e cru za la M - 30.
E n la ca lle J á tiva vem os lo q u e q u ed a , a ctivo,
d el pa sa d o ind u stria l en form a d e u na serie d e
na ves a la rg a d a s. Recorrem os el tra yecto fina l
d e la ca lle d e Seco, en d ond e a ú n se d esa rro-
l la n obra s d e constru cción. Aq u í existió h a sta
h a ce pocos a ñ os u na peq u eñ a ba rria d a h a bi-
ta d a por obreros y ferrovia rios d enom ina d a
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En el sector oriental del Pacífico aún es posible encontrar pequeños talleres y viviendas de baja

altura, herencia directa del pasado industrial de la zona, que conviven con las modernas

urbanizaciones de elegantes acabados y jardines con piscina.
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La s Ca lifornia s3, d e la q u e la d esind u stria liza -
ción y presión d el su elo forza ron su d esa pa ri-
ción y su stitu ción por m od ernos bloq u es d e
viviend a s. Al contra rio q u e en el sector orienta l,
a q u í no se h a n respeta d o la s ba ja s a ltu ra s q u e
existía n a ntig u a m ente sino q u e, a l ig u a l q u e
en la zona d el E nsa nch e, se h a constru id o ed i-
ficios d e seis o siete a ltu ra s, d e form a q u e na -
d a q u ed a en a pa riencia d e la a ntig u a
ba rria d a .

E l ú nico elem ento conserva d o es otra a ntig u a
corra la , ésta m u y conocid a en la zona y q u e
g ra cia s a la presión vecina l fu e a cond iciona d a .
De ella es d esta ca ble su fa ch a d a d e la d ril lo vis-

3 Véase Martínez Moreno, A.: "La transformación del barrio de las Californias", La Gatera de la Vil la , nº 35. pp. 73-80.

I zq u ierd a: IES Pacífico en los años 70-80, centro de formación especializado en actividades

relacionadas con la industria como la electricidad creado cuando éstas aún predominaban en

la zona (Fuente: Mas Hernández, R.: Pa cífico). Derech a: IES Pacífico en la actualidad.

Imágenes de un antiguo edificio de viviendas popular, dividido en tres pequeños portales laterales y en uno

grande central que da a una antigua corrala. En las imágenes actuales del patio puede verse cómo ha sido

reformado para integrardentro de la estructura de la fachada los antiguos pasillos corridos. Igualmente, puede

observarse en la fachada cómo la mayorparte del ladrillo visto con que fue construido originalmente el

edificio ha desaparecido, dejándose solamente algunos adornos junto a las ventanas.

Algunos de los talleres y almacenes que

siguen en funcionamiento en el sector

oriental del Pacífico, en la calle de Játiva.

http://www.gateravilla.es/la-gatera-de-la-villa-no-35/
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to, típica d el M a d rid obrero, y a lg u nos ele-
m entos cerá m icos d ecora tivos. Por la pa rte tra -
sera pu ed e a precia rse el a ntig u o ba lcón
corrid o ca ra cterístico d e esta s viviend a s tra d i-
ciona les d e M a d rid , a u nq u e m u y reform a d o

en este ca so. E l ed ificio es en la a ctu a lid a d u n
centro cu ltu ra l, d enom ina d o La s Ca lifornia s, y
está u nid o a u n ed ificio m od erno q u e h a ce la s
veces d e biblioteca m u nicipa l.

Bord ea m os la a ntig u a corra la en d irección su r
y nos topa m os con la s vía s d el ferroca rril , q u e
lleva n form a nd o pa rte d el pa isa je u rba no d el
ba rrio d esd e su s oríg enes a m ed ia d os d el sig lo
XI X. La ca lle presenta u na g ra n pend iente. Ha -
cia a ba jo, en el este, se encu entra n u na s co-
ch era s d el servicio m u nicipa l d e lim pieza ,
d esd e la s q u e sa len tod a s la s noch es los eq u i-
pos q u e lim pia n la ciu d a d . A m ed id a q u e la
ca lle d esciend e, la s vía s m a ntienen su nivel y
va n a lca nza d o a ltu ra con respecto la cota d e
la ca lle, d e form a q u e a ca ba n form a nd o u n
la rg o via d u cto q u e cru za en prim er lu g a r la
ca lle d el Cerro N eg ro y seg u id a m ente la M - 30.
E l pu ente orig ina l, q u e cru za ba el entonces
Arroyo d el Abroñ ig a l, recibía el nom bre d e
Pu ente d e los Tres Ojos. La ca lle en la q u e nos
encontra m os, q u e presenta u na a la rg a d a for-
m a d e L, se d enom ina Cerro d e la Pla ta . E l
nom bre h a ce h onor a u na a ntig u a esta ción d e
m erca ncía s q u e se encontra ba u nos m etros
m á s a rriba , entre la s ca lles d e Seco y d el Al-
berch e, constru id a a principios d el XX y d erri-
ba d a a fina les d el m ism o sig lo y d e la q u e ta n
sólo h a q u ed a d o pa ra la m em oria el nom bre
d e la ca lle en d ond e se u bica ba .

Al otro la d o d e la s vía s d el ferroca rril l la m a n la
a tención u n conju nto d e ed ificios d e a ires in-
d u stria les bien conserva d os. Se tra ta d el a nti-
g u o com plejo d e la Socied a d Ga sifica d ora
I nd u stria l, constru id o en 1 903 y obra d e los a r-
q u itectos Lu is d e La nd ech o y Jord á n d e U rríes,
sig u iend o el esti lo ind u stria l tra d iciona l m ez-
cla nd o la d ril lo visto con pied ra . E l com plejo
esta ba loca liza d o en u na zona estra tég ica , en
la s inm ed ia ciones d e la esta ción d e Atoch a y
d e la d e m erca ncía s d el Cerro d e la Pla ta ,
constru id a en esos a ñ os y q u e fa cil ita ba el su -
m inistro d e la fá brica d e g a s. Del conju nto
d esta ca la g ra n na ve d e la fá brica , u bica d a
d etrá s d el Cine Cité y q u e en la a ctu a lid a d se
encu entra en obra s pa ra a cog er la sed e cen-
tra l d e Acciona , enca rg a d a a l a rq u itecto N or-
m a n Foster. E n los a ñ os cu a renta el com plejo
fu e a d q u irid o por CAF, por u n m illón d e pese-
ta s, a la U nión E léctrica M a d rileñ a , con la in-

A pesarde que en las últimas décadas han surgido

grandes bloques de viviendas, el sector oriental del

Pacífico presenta una altura media inferior a la del

resto del barrio, manteniendo en cierto modo algunas

características del antiguo extrarradio de Madrid en la

fisonomía de su paisaje urbano. Al fondo puede

apreciarse Vallecas y el Cerro del Tío Pio.

Corrala de Las Californias en la actualidad, sede del centro

cultural Las Californias, junto a la plaza delmismo nombre,

inaugurada hace dos años en recuerdo de la pequeña

barriada obrera que antes existía allí.
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tención d e esta blecer en M a d rid u n nu evo ta -
l ler d e repa ra ción d e va g ones, cu ya d em a nd a
h a bía crecid o enorm em ente esos a ñ os. E n su
nu eva fu nción com o ta lleres, no sólo se repa -
ra ron coch es y va g ones, sino q u e ta m bién se
lleg a ron a fa brica r a lg u nos veh ícu los ferrovia -
rios com o d resina s e inclu so se lleg a ron a
m onta r a lg u nos coch es d e la serie 300 pa ra el
Su bu rba no d e Ca ra ba nch el.

Continu a m os nu estro recorrid o a lo la rg o d e la
ca lle d el Cerro d e la Pla ta pa ra volver a la ru i-
d osa a venid a d e la Ciu d a d d e Ba rcelona . Anti-
g u a m ente, tod o este terreno se encontra ba
h a bita d o por na ves ind u stria les. E n la a ctu a li-
d a d , el espa cio lo ocu pa n enorm es u rba niza -
ciones recta ng u la res, constru id a s en los a ñ os
d el boom inm obilia rio, q u e presenta n el ca ra c-
terístico a specto d e la d ril lo visto a na ra nja d o,
con fra nja s en bla nco pa ra h a cer contra ste, d e
la s viviend a s d e la s d éca d a s d e 1 990 y 2000. E l
inicio d e la ca lle d el Cerro d e la Pla ta se en-
cu entra fla nq u ea d o por d os g ra nd es ed ificios:
la resid encia Los N og a les Pa cífico, con pla nta
en form a d e cru z, y el com plejo d e oficina s
centra les d e la E M T, com pu esto por d os ed ifi-
cios pecu lia res. U no d e a specto m od erno q u e
en vez d e a poya rse en el su elo cu elg a d e u nos
soportes y otro m á s sencil lo d e esti lo bru ta lista ,
con solo venta na s en u na d e su s cu a tro fa ch a -
d a s. Ya en la a venid a , nos topa m os d e frente
con el coleg io Ca lvo Sotelo, constru id o d u ra nte
la I I ª Repú blica e ina u g u ra d o con el nom bre d e
1 4 d e Abril, y, a su d erech a , con la resid encia

Ca ta lina Su á rez, u n a ntig u o a silo d e cieg os
q u e en la a ctu a lid a d es el ed ificio d e esti lo
neom u d éja r m á s g ra nd e d el ba rrio.

Gira m os a nu estra izq u ierd a y a nd a m os en
d irección a Atoch a , h a cia el pu nto en q u e

Edificios de la antigua SociedadGasificadora Industrial en

el Cerro de la Plata, actuales oficinas de Gas Natural

(Fuente: caminandopormadrid.com).

Nave de motores de la antigua fábrica eléctrica de la

SociedadGasificadora Industrial, en obras en la

actualidad para acogeroficinas del grupo Acciona.

Viviendas que quedan en la calle de La Caridad,

una de las primeras en ser edificadas en el barrio,

de marcado componente social para ayudar

a la emancipación de los obreros.
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h a bía m os com enza d o nu estro recorrid o. A los
pocos m etros cru za m os por d eba jo d el Pu ente
d e Pa cífico, la g ra n infra estru ctu ra d e h or-
m ig ón q u e a tra viesa el centro d el ba rrio. Pa sa -
d o el pu ente se encu entra la pla za d el Pa cífico,
en u n sola r d ond e se u bica ron orig ina lm ente
la s coch era s d e tra nvía d e la com pa ñ ía d el
TE M ( Tra nvía d e Esta ciones y M erca d os, d e Ar-
tu ro Soria ) . E l tra nvía sa lía d e este pu nto y re-
corría la entonces ca lle d el Pa cífico y la d e
Atoch a h a sta lleg a r a la Pu erta d el Sol. E n u na
d e la s esq u ina s se proyecta constru ir u n nu evo
ed ifico q u e a lberg u e la com isa ría d el d istrito
d e E l Retiro y u na sed e d el SAM U R, m ientra s
q u e otra esq u ina d el sola r la ocu pa el centro
d e m a yores Pérez Ga ld ós. E n la m a nza na si-

g u iente, a nu estra d erech a , se pu ed en obser-
va r u na s obra s ju nto a u na g a solinera . E n el
sola r a fecta d o se leva nta ba u na a ntig u a co-
rra la q u e fu e d erriba d a a nte el si lencio d el ba -
rrio h a ce u n a ñ o. Dos m a nza na s m á s a rriba ,
entre la ca lle d e Vig o y Sá nch ez Ba rca ízteg u i
se conserva u na enorm e corra la d el sig lo XI X
d e la d ril lo visto, q u e cu enta con u n g ra n pa tio
interior con fu ente y d iversa s pla nta s, inclu -
yend o u na pa lm era . Y es q u e, a u nq u e sea La -
va piés el ba rrio q u e tiene fa m a d e corra la s,
ésta s estu vieron m u y extend id a s por tod a s la s
a ntig u a s zona s h u m ild es d e M a d rid .

E nfrente se encu entra el ú ltim o g ra n elem ento
ind u stria l d esta ca ble d el ba rrio: los a ntig u os

Antigua corrala situada en la calle del Pacífico, construida posiblemente a finales del siglo XIX,

de fachada sencilla, al igual que las edificaciones características de los barrios obreros.

La fotografía de la derecha muestra el derribo reciente del edificio, en julio del 2019.

Imágenes de una de las grandes corralas que quedan en el barrio, también en el barrio del Pacífico,

construida en el siglo XIX con fachada de ladrillo visto. Se trata de una corrala muy conocida en el barrio

por su gran tamaño, su céntrica ubicación y el gran patio con palmeras que posee.
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cu a rteles d e a rti l lería d e Da oiz y Vela rd e. Se
tra ta d e u n conju nto d e na ves y ed ificios d iver-
sos q u e representa n a proxim a d a m ente el
veinticinco por ciento d e la su perficie d e la s
a ntig u a s insta la ciones m ilita res q u e h u bo en su
d ía en el ba rrio, d esa rrolla d a s entre la s ca lles
d el Alberch e y d el Com ercio. La especu la ción
u rba nística a ca bó con la m a yor pa rte d e los
cu a rteles, pero la presión vecina l consig u ió q u e
la s ú ltim a s na ves sobrevivientes fu era n d estina -
d a s a eq u ipa m ientos m u nicipa les, en vez d e
servir a a lg u no d e los m a cro proyectos q u e es-
tu vieron sobre la m esa ( d esd e u n Corte I ng lés
h a sta la nu eva sed e d e Telem a d rid ) . E l com ple-
jo está form a d o por cu a tro na ves a la rg a d a s y
u n ed ificio d e oficina s, a ctu a les oficina s d e la
Ju nta d e Retiro, a los q u e se su m a n u n ed ificio
m od erno q u e tu vo q u e su stitu ir a u no d e los
a ntig u os, q u e tenía u na pecu lia r form a a lm e-

na d a , q u e a rd ió d u ra nte la d ispu ta sobre a
q u é u so d ebía n d estina rse los ed ificios. E n la
a ctu a lid a d , en el com plejo se encu entra u n
polid eportivo, u na escu ela d e d a nza y m ú sica ,
la Fed era ción M a d rileñ a d e Ká ra te y d os cen-
tros cu ltu ra les, el Cla ra Ca m poa m or y el Da oiz
y Vela rd e, a los q u e se su m a rá u n g ra n tea tro
d e a lta ca pa cid a d q u e se encu entra en obra s
d e constru cción en el interior d e u na d e la s
na ves. Tod a s ella s está n constru id a s en la d ril lo
visto d e d iversos colores, siend o el pred om i-
na nte el m a rrón oscu ro d el la d ril lo cocid o tra -
d iciona l d e M a d rid . La s cu bierta s d e la s na ves
son d e d iversos tipos, siend o en a lg u nos ca sos
a d os a g u a s y en otros en form a d e d iente d e
sierra .

Com o h em os pod id o com proba r, pese a los
g ra nd es ca m bios su frid os por el ba rrio, el

Distintas imágenes de los cuarteles de Daoíz y Velarde en la actualidad, tras

su reconstrucción y rehabilitación para uso como dotaciones municipales.
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• arquitecturaregenerada.blogspot.com

• caminandopormadrid.com

• edificiosmadridblog.wordpress.com

• Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de España (BNE)

• López García, M.: M ZA, h istoria d e su s esta ciones. Madrid: Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

• Mas Hernández, R.: "Pacífico", capítulo perteneciente a la obra colectiva
M a d rid . Madrid: Instituto de Estudios Madrileños / Espasa Calpe, 1979.

• Memoria de Madrid

• Olaizola Elordi, J.: CAF, u n sig lo a l servicio d el ferroca rril . Colección de César
Mohedas, 2017.

• realfabricadetapices.com

• Sánchez Molledo, J.M. y Nicolás Ferrando, J.: Retiro y su s ba rrios. Madrid:
Ediciones La Librería, 2º edición, 2017.

• urbancidades.wordpress.com

• sif-mes.org

FUENTES CONSULTADAS

com ponente ind u stria l a ú n sig u e presente en
él. E l Pa trim onio I nd u stria l h a sid o u no d e los
peor tra ta d os en M a d rid , siend o objeto d e
consta ntes d erribos y a ltera ciones q u e prod u -
cen u n d a ñ o irreversible a la m em oria d e
nu estra ciu d a d . Pa cífico, pese a l g ra n nú m ero
d e elem entos d esa pa recid os, constitu ye u n
bu en ejem plo d e cóm o el Pa trim onio I nd u stria l
pu ed e tener u na seg u nd a vid a en la ciu d a d y

d e q u e es posible y preferible u n ca m bio d e
u so, respetu oso con el ca rá cter d el ed ificio, a la
d estru cción sin contem pla ciones. H oy en d ía ,
estos elem entos son en su m a yoría g ra nd es
d esconocid os, pero es posible q u e en u n fu tu ro
no m u y leja no esto no sea a sí y se convierta n
en u na fu ente d e riq u eza a d iciona l pa ra los
vecinos, m á s a llá d e su propia a porta ción cu l-
tu ra l.
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Publicidad... de hace ya un tiempo

Sin perder el hilo... musical
Texto: Juan Pedro Esteve García

La televisión por cable, muy extendida al otro lado del “charco”, aquí no echó raíces en su
versión original, aunque proyectos para Madrid, como las meigas, haberlos, los hubo y se llegó
a dar el caso de una empresa, PROCONO, que tendió su telaraña coaxial por muchos distritos
de Córdoba, Málaga y otras ciudades andaluzas como ampliación de los primitivos y
semipiratas “vídeos comunitarios”. En 2020 ya disponemos de otra televisión por cable, muy
superior en capacidad, a través de Internet y las grandes plataformas de Netfl ix, Amazon,
Disney y otras empresas. Pero hoy vamos a hablar de una especie de “radio por cable” que
tuvo también su mármol y su día.

L a d ifu sión d e sonid o por ca ble telefónico
es u na id ea a nterior a la ra d io. E n tiem -
pos d el I m perio Au stroh ú ng a ro, en la ciu -

d a d d e Bu d a pest, el ing eniero Tiva d a r Pu ská s
pu so en servicio, a llá por 1 893, el l la m a d o Tele-
fon Hirmondó, “ el H era ld o d el Teléfono” , con
prog ra m a ción d e m ú sica y d e noticia s. E ra
u na época en la q u e la ca pita l m a g ia r se h a lló
d u ra nte u nos a ñ os a la ca beza d e Eu ropa en
m a teria tecnológ ica , pu es ta m bién d ispu so d e
su prim era línea d e M etro, el Földalatti ( 4 kiló-

m etros) , en 1 896, 23 a ñ os a ntes q u e M a d rid y 4
a ntes q u e Pa rís. Los su scriptores d e éste servicio
escu ch a ba n la prog ra m a ción por m ed io d e
a u ricu la res, y la ca lid a d d el sonid o era la pro-
pia d e los prim itivos sistem a s d e pa res d e h ilos
d e cobre, pero d esd e lu eg o form id a ble pa ra
los pa rá m etros d e fina les d el sig lo XI X. Ha bía
exa cta m ente la s m ism a s secciones d e conteni-
d o q u e pu ed e tener u na ra d io g enera lista d e
1 20 a ñ os d espu és, com o noticia s d e u rg encia ,
h ora exa cta pa ra sincroniza r los relojes, even-

Ahora tocan el rap del optimista en vez del blues de la necesidad.

Hasta en la consulta del dentista, suenan por el Hilo Musical.
JOAQUÍN SABINA, El Rap del Optimista ( 1988)

En esta página y las siguientes: Tres imágenes de

aparatos de Hilo Musical extraídas del anuario

1 976, nu estro libro d el a ñ o, de Radiotelevisión

Española, pág. 259. Existieron también versiones

de estos aparatos con nombres de músicos

españoles, como Granados o Albéniz.
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tos m u sica les, el pa rte m eteorológ ico o la cró-
nica d el d eporte m á s popu la r, q u e entonces
era n la s ca rrera s d e ca ba llos. E l sistem a coexis-
tió con la s prim era s em isora s d e ra d io propia -
m ente d ich a , la ina lá m brica , a pa rtir d e la
d éca d a d e 1 920, y d esa pa reció d ebid o a la s
d estru cciones q u e su frió la ciu d a d entre la N a -
vid a d d e 1 944 y febrero d e 1 945, en u na colosa l
ba ta lla en la q u e pa rticipa ron na zis, soviéticos,
ru m a nos y d iversa s fa cciones loca les.

E n Espa ñ a se pu so en servicio en 1 969 u na red
sim ila r, d e cobertu ra m á s a m plia , pu es no se
lim ita ba a u na ciu d a d , sino a m u ch a s, a prove-
ch a nd o la infra estru ctu ra d e ca ble d e la enton-
ces Compañía Telefónica Nacional de España
( CTN E ) . E l invento era u na cola bora ción d e la
CTN E con Ra d io N a ciona l d e Espa ñ a , pu es
a u nq u e ya existía u na a m plia red na ciona l d e
em isora s d e ra d io en Ond a M ed ia , la cobertu -
ra d e FM era lim ita d a e interesa ba proporcio-
na r u n servicio d e tra nsm isión d e m ú sica d e
m a yor ca lid a d q u e la d e la Ond a M ed ia , m a -
yor ca lid a d siem pre rela tiva , pu es com o en el
ca so h ú ng a ro seg u ía m os m oviénd onos en el
á m bito d e la tecnolog ía d e h ilos d e cobre. La

com ercia liza ción d el servicio a los su scriptores
se encom end ó a la em presa COSESA ( Com er-
cia l d e Servicios E lectrónicos) fi l ia l d e CTN E , y
pa ra la fa brica ción d e los a pa ra tos situ a d os en
los d om icil ios o ind u stria s a a ba stecer se con-
tra ta ron los servicios d e la firm a su iza H ASLE R,
d e Berna , conocid a ta m bién por fa brica r
ta cóg ra fos d estina d os a ca m iones, a u tobu ses
o locom otora s. La prog ra m a ción la seleccio-
na ba n técnicos d e Ra d io N a ciona l y se envia -
ba en cinta m a g netofónica por la s ca lles
m a d rileñ a s a bord o d e u n a u tom óvil .

E l H ilo M u sica l era consid era d o u n sig no d e
d istinción en los lu g a res d ond e se insta la ba ,
q u e pod ía n ser la s ca sa s d e los ciu d a d a nos
con m á s pod er a d q u isitivo, o “ g ente con posi-
bles” com o se d ecía entonces, pero ta m bién
vestíbu los d e h oteles o centros com ercia les
d ond e se sonoriza ba n pla nta s entera s.. . o el
lu g a r d ond e ejercía n los profesiona les d e la
m ed icina , com o h em os visto en la ca nción d e
Sa bina con la q u e h em os a bierto éste breve
a rtícu lo. Se im pla ntó el prim er a ñ o en M a d rid y
Ba rcelona , y en 1 976 tenem os el d a to d e q u e se
extend ía ya por Alica nte, Bilba o, Ca stellón,
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Gu a d a la ja ra , La s Pa lm a s d e Gra n Ca na ria ,
M á la g a , Ovied o, Pa lm a d e M a llorca , Sa n Se-
ba stiá n, Sa nta Cru z d e Tenerife, Sevil la , Va len-
cia , Vitoria y Za ra g oza . Los a pa ra tos d e Ha sler
recibía n por ca ble la señ a l d e seis ca na les d e
a u d io, q u e el u su a rio pod ía selecciona r con u n
conm u ta d or, y escu ch a rlo ta nto por el propio
a pa ra to d e sobrem esa com o por los a lta voces
q u e se le conecta ba n en el ed ificio. La prog ra -
m a ción d e los seis ca na les era la sig u iente:

− 1 . M ú sica a m bienta l, con em isión d esd e la s
7:00 h ora s d e la m a ñ a na h a sta la s 2:00 d e la
noch e.
− 2. “ M ú sica d e a yer y d e h oy” d esd e la s 7:00 h
h a sta la s 3:00 h .
− 3. “ M ú sica selecta ” d esd e la s 7:00 h h a sta la s
2:00 h .
− 4. “ M ú sica fu nciona l” d esd e la s 7:00 h h a sta
la s 3:00 h .
− 5. Prog ra m a ción na ciona l, la s 24 h ora s, d e
Ra d io N a ciona l d e Espa ñ a .
− 6. Cu rsos d e fra ncés, ing lés y a lem á n.

Los su scriptores recibía n por correo posta l u na
revista , ta m bién d e nom bre Hilo Musical, con
a va nces y pa rril la s d e la prog ra m a ción d e los
ca na les y a lg u na s noticia s d el sector d e la m ú -
sica . La id ea fu e perd iend o noved a d a pa rtir

d e la d éca d a d e 1 980, cu a nd o la cobertu ra d e
ra d io d e ca lid a d en FM a lca nzó la prá ctica to-
ta lid a d d el territorio espa ñ ol y fu eron su rg ien-
d o, a d em á s d e la s clá sica s ra d ios g enera lista s,
la s em isora s especia liza d a s en cu a lq u ier cosa .
U n escu ch a nte d e fina les d e los 80 o los pri-
m eros 90 pod ía a cced er ya a ca d ena s especí-
fica s d e m ú sica clá sica ( Ra d io 2 o la efím era
Sinfo Ra d io) d e m ú sica m od erna ( Ra d io 3,
Ra d io 80 y su su cesora M 80) o d e noticia s
( Ra d io 5) . I nclu so, g ra cia s a l Walkman, pod ía
lleva rse su propia m ú sica g ra ba d a en cinta s a
la sa la d e espera d el m éd ico o a cu a lq u ier otro
lu g a r.

Sin em ba rg o, el H ilo M u sica l no d esa pa reció
rea lm ente, sino q u e se fu e d ilu yend o o reen-
ca rna nd o en nu eva s solu ciones tecnológ ica s,
prim ero en la s línea s d e teléfono d e a lta ca -
pa cid a d , lu eg o en la fibra óptica . La COSESA
d io pa so a On The Spot, y h a y otra s em presa s
sim ila res q u e perm iten sonoriza r u n loca l co-
m ercia l con u n ca na l cu a lq u iera d e u na oferta
q u e pu ed e a lca nza r el centena r d e em isiones,
cla sifica d a s por época s o id iom a s y persona li-
za d a s a cu a lq u ier tipo d e a u d iencia , d esd e la
d el a scensor d e u n enorm e bloq u e d e oficina s,
a la d e u na h a m bu rg u esería , la d e u n su per-
m erca d o o la d e u n a eropu erto interna ciona l.
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Tesoros de Madrid:
La Sala Árabe del Salón de Reinos

Texto: Antonio Martínez Moreno

Madrid es una ciudad que acostumbra a sorprendernos. Aunque uno cree conocerla tras una
rápida visita por el popular Madrid de los Austrias y el entorno de la Gran Vía, incluso aquellos
que llevan toda la vida residiendo en la Villa y Corte descubren con frecuencia auténticas
maravillas que se esconden de las miradas poco curiosas. Tal es el caso de la Sala Árabe del
Salón de Reinos. Una de las varias que tuvo en su momento Madrid pero, a su vez, una de las
pocas que, por desgracia, se han conservado hasta nuestros días.

E sta sing u la r pieza d e a rq u itectu ra neoá -
ra be ( ta m bién d enom ina d a a lh a m brista
o neona za rí) se encu entra inserta d a en

u n ed ificio q u e na d a tiene q u e ver con este es-

ti lo: el Sa lón d e Reinos. Este ed ificio, rela tiva -
m ente conocid o, es u no d e los esca sos restos
q u e nos h a n lleg a d o d el a ntig u o Pa la cio d el
Bu en Retiro, m a nd a d o constru ir por el va lid o

Vista general de la Sala Árabe (Fotografía del autor).
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En esta página y la siguiente: Portada, láminas a color y grabados del libro escrito porOwen Jones sobre la Alhambra

(Jones, Owen: La Alh a m bra . Pla nos, Alza d os, Secciones y Deta lles. Londres, 1842).
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d e Felipe I V, el cond e- d u q u e d e Oliva res, com o
pa la cio d e recreo pa ra el rey en el extrem o
orienta l d e la vil la d e M a d rid .

Pero, ¿ cóm o lleg ó u na sa la a lh a m brista a los
restos d el a ntig u o pa la cio d e los Au stria s? E l
orig en d e a q u ello pod em os encontra rlo en el
a rq u itecto ing lés Owen Jones, q u e con su s es-
tu d ios no solo popu la rizó enorm em ente la Al-
h a m bra d e Gra na d a , sino q u e ta m bién d io
pa so a l u so d e pieza s inspira d a s o copia d a s
d irecta m ente d el m onu m ento na za rí en la a r-
q u itectu ra com o pa rte d el exotism o q u e rei-
na ba en Eu ropa d u ra nte el sig lo XI X. A lo la rg o
su s via jes d e estu d ios por Eu ropa , Owen Jones
visitó Gra na d a en d os oca siones, en 1 834 y
1 837, d ed icá nd ose a l estu d io m inu cioso d el
m onu m ento. Du ra nte su s esta ncia s, rea lizó
nu m erosos d ibu jos, g ra ba d os y va cia d os d e
yeso d el m onu m ento na za rí y su s elem entos
d ecora tivos. A su vu elta a I ng la terra , pu blicó
ju nto con el fra ncés Ju les Gou ry, con q u ien
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h a bía esta d o tra ba ja nd o, d os g ra nd es volú -
m enes entre 1 842 y 1 845 en los q u e reprod u cía
el fru to d e su s estu d ios. E l l ibro, q u e iba a
a com pa ñ a d o d e los nu m erosos d ibu jos d e
Owen Jones e inclu ía ta m bién m ú ltiples lá m i-
na s a color reprod u cid a s m ed ia nte la noved o-
sa técnica d e la crom olitog ra fía , tu vo u n g ra n
éxito y esta bleció u na nu eva form a d e inter-
preta r la Alh a m bra .

E n 1 851 se celebró en Lond res la prim era expo-
sición u niversa l d el m u nd o y Owen Jones fu e
u no d e los enca rg a d os d e la s obra s d e la m is-
m a , em plea nd o pa ra la d ecora ción d el recinto
elem entos na za ríes. Poco d espu és, en 1 854,
rea lizó u na réplica d el Pa tio d e los Leones d e
la Alh a m bra en el pa la cio d e crista l d e Syd en-
h a m , a cerca nd o a sí la Alh a m bra a m illones d e
persona s. De esta form a , a tra vés d e la s obra s
d e Owen Jones, no sólo se d io a conocer la Al-
h a m bra sino q u e se su scitó u n g ra n interés por
la s posibil id a d es q u e ofrecía n los elem entos
d ecora tivos na za ríes.

Este interés tu vo u n g ra n eco en Espa ñ a , en
d ond e en la seg u nd a m ita d d el sig lo XI X h a bía
su rg id o u na corriente q u e consid era ba la a r-
q u itectu ra h ispa noá ra be com o la a rq u itectu ra
propia m ente espa ñ ola y, por ta nto, u n sím bo-
lo na ciona l. Fru to d e ello, este tipo d e a rq u itec-
tu ra fu e em plea d o pa ra representa r a Espa ñ a
en m u ch a s d e la s exposiciones u niversa les ce-
lebra d a s en Eu ropa . Sin em ba rg o, a l contra rio
q u e el neom u d éja r, q u e fu e a m plia m ente u til i-
za d o pa ra ed ificios d e tod o tipo, el neoá ra be
q u ed ó com o u n esti lo m á s selecto, em plea d o

m á s por la s élites pa ra recrea r espa cios d e re-
creo en pa la cios q u e pa ra constru ir ed ificios.

E l Pa la cio d el Bu en Retiro h a bía resu lta d o m u y
seria m ente d a ñ a d o d u ra nte la ocu pa ción
fra ncesa d e M a d rid , d e form a q u e, tra s la
g u erra , se optó por la d em olición d e la m a yor
pa rte d e los ed ificios d el com plejo, d a d o su
esta d o d e ru ina , sa lvá nd ose ú nica m ente el
Sa lón d e Reinos ( u na d e la s a la s d el pa la cio) y
el Ca són d el Bu en Retiro. A este proceso se
u nió la venta d e los terrenos por pa rte d e la
corona , d a nd o lu g a r a la ed ifica ción d el ba rrio
d e Los Jerónim os. Du ra nte la reg encia d el g e-
nera l Espa rtero, el ed ificio d el Sa lón d e Reinos
fu e d estina d o a a lberg a r el M u seo d e Arti l lería
d e M a d rid , rea lizá nd ose a lo la rg o d el XI X el
proceso d e m u sea liza ción y reform a d el ed ifi-
cio, d u ra nte el cu a l recibió u na nu eva fa ch a d a
d e corte h istoricista .

La Sa la Ára be lleg ó u na s d éca d a s m á s ta rd e,
en 1 903, fru to d e la d ona ción por pa rte d e la
m a rq u esa Viu d a d e Via na , vía testa m ento, d e
u na colección d e a rm a s pertenecientes a l ú lti-
m o rey na za rí d e Gra na d a , Boa bd il, y d el a l-
ca id e d e Loja , Alia ta r, d e form a q u e, a su
m u erte a principios d el sig lo XX, el m u seo d e
a rti l lería h ered ó d ich a s pieza s. E l m u seo, q u e
entonces esta ba d irig id o por el coronel M a nu el
M a rtín d e la Pu ente, consciente d el g ra n va lor
h istórico d e la s a rm a s d ona d a s, d ecid ió crea r
u na sa la especia l pa ra exponerla s, cu ya d eco-
ra ción estu viera en consona ncia con los obje-
tos q u e a llí se m ostra ría n. La id ea q u e se tenía
en a q u el entonces era q u e ta m bién se a ñ a d ie-
ra n a rm a s e inform a ción d e ind u m enta ria d e
la época d e la conq u ista d e Gra na d a y los Re-
yes Ca tólicos.

La nu eva Sa la fu e ina u g u ra d a a principios d e
1 903. E l d iseñ o d e la m ism a corrió a ca rg o d e
M a nu el Ca sta ñ os, u n repu ta d o escu ltor y ta ll is-
ta especia liza d o en la a rq u itectu ra na za rí, q u e
esta ba ta n d e m od a en a q u ellos a ñ os, y a u tor,
entre otros, d e espa cios neoá ra bes en el Ca si-
no d e M u rcia y el Ba lnea rio d e Arch ena . Si-
g u iend o la form a d e tra ba ja r q u e ya h a bía
em plea d o en otra s obra s previa s, M a nu el u ti-
l izó la Alh a m bra com o g ra n inspira ción a la
h ora d e d iseñ a r la Sa la Ára be, em plea nd o co-
pia s d e a lg u nos d e su s m otivos d ecora tivos en

Salón de Reinos comoMuseo de Artillería de Madrid

(IPCE, Fondo PANDO).
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la s pa red es pa ra recrea r u n a m biente q u e fu e-
ra a propia d o pa ra la colección d e a rm a s q u e
se q u ería exponer a llí. E l resu lta d o fu e a la ba d o
por la prensa , q u e d esta ca ba el g ra n colorid o
d e la Sa la , en contra posición con la a u sterid a d
q u e reina en el resto d el ed ificio, y el fino d eta -
l le d e los elem entos orna m enta les em plea d os.

La Sa la , q u e tiene la form a d e u na T a ch a ta -
d a , se d ivid e en tres esta ncia s. U na zona cen-
tra l, q u e ocu pa la m a yor pa rte d el espa cio y a
la q u e se a cced e a tra vés d e u na pu erta fa s-
tu osa m ente d ecora d a d esd e el conocid o Sa lón
d e Reinos, y d os peq u eñ a s zona s la tera les, vi-
sita bles a tra vés d e u nos a rcos poli lobu la d os
d ecora d os con m ocá ra bes. Los m a teria les em -
plea d os en su constru cción son esencia lm ente
d os: pieza s tra d iciona les d e cerá m ica sevil la na
q u e form a n u n zóca lo continu o por tod a la
sa la y pieza s copia d a s d e la Alh a m bra con
g ra n d eta lle fa brica d a s en va cia d o d e yeso
q u e sirven pa ra d ecora r el resto d e la pa red y
el tech o. La Sa la ofrece u n g ra n colorid o d a d o
q u e tod a s la s pieza s d ecora tiva s está n policro-
m a d a s. E n el ca so d e la s pieza s d e yeso, pre-
d om ina n los tonos rojos y d ora d os, m ientra s
q u e en la s cerá m ica s sevil la na s pred om ina n los
bla ncos y a zu les, g enera nd o d e esta form a u n
contra ste visu a l. Desta ca n en la sa la la s tres
g ra nd es venta na s constru id a s con a rcos d e h e-
rra d u ra y pieza s d e forja d e esti lo a ra besco,
la s lá m pa ra s constru id a s ig u a lm ente en esti lo
á ra be y el colorid o a rtesona d o q u e d ecora to-
d o el tech o d e la esta ncia . Pa ra la exposición
d e la s a rm a s na za ríes se constru yeron u nos
m u ebles d e m a d era d e m a rca d o esti lo a ra bes-
co q u e inclu ía n a rcos d e h erra d u ra festonea -
d os entre otros m u ch os d eta lles, a fin d e q u e

no d esentona ra n con la d ecora ción g enera l d e
la Sa la .

La Sa la Ára be h a lleg a d o en bu en esta d o h a s-
ta nu estros d ía s; sin em ba rg o, en la a ctu a lid a d
se encu entra d esm onta d a d a d o q u e en el
proyecto d e reform a d el Sa lón d e Reinos, q u e
pretend e convertir el ed ificio en u n centro ex-
positivo d el M u seo d el Pra d o y d evolver el ed i-
ficio a su esta d o d e orig en, se h a d ecid id o
prescind ir d e esta sa la . A pesa r d e q u e la Ca rta
d e Venecia esta blece en su a rtícu lo nú m ero 8
q u e "Los elementos de escultura, pinturas o
decoración que forman parte integrante de un
monumento, no podrán ser separados del
mismo más que cuando esta medida sea la
única susceptible de asegurar su conserva-

Artesonado de la Sala Árabe en 1903

(La I lu stra ción Fina nciera , Hemeroteca

de la Biblioteca Nacional de España).

Vista de la Sala Árabe en elmomento de su apertura en 1903

(La I lu stra ción Fina nciera , Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de España).
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La Sala Árabe como parte delmuseo de artillería, con las armas de Boabil. Destaca elmobiliario de la sala,

hecho a juego con la decoración oriental de la misma (Archivo Regional de la Comunidadde Madrid).

Lateral de la Sala Árabe en la actualidad (Fotografía del autor).
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ción"1, se h a su prim id o ta nto la Sa la Ára be co-
m o el resto d e elem entos q u e h a bía n sid o
a ñ a d id os en los sig los XI X y XX, por ser consi-
d era d os sin va lor. Esto h a g enera d o u n cierto
d eba te en pa rte d e la socied a d , d a d o q u e h a y
q u ienes cu estiona n el proyecto d e reform a d el

Sa lón d e Reinos y la d ecisión d e su prim ir la
Sa la Ára be, a rg u m enta nd o no solo el cita d o
a rtícu lo d e la Ca rta d e Venecia , sino a lu d iend o
ta m bién a l va lor h istórico q u e tiene com o ele-
m ento con m á s d e cien a ñ os d e a ntig ü ed a d
u bica d o en u n ed ificio ta n d esta ca d o y a su

Artesonado de la Sala Árabe en la actualidad (Fotografía del autor).

Detalles de elementos ornamentales reproducidos en la Sala Árabe (Fotografías del autor).

1 Carta Internacional Sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos y Sitios . ICOMOS. Venecia 1964.
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cond ición d e ser u no d e los esca sos restos
a lh a m brista s q u e h a n lleg a d o h a sta nu es-
tros d ía s.

La id ea q u e se m a neja ba inicia lm ente era
tra sla d a r la Sa la Ára be a la nu eva u bica -
ción d el M u seo d el E jército, en el Alcá za r
d e Toled o. Sin em ba rg o, esta id ea pa rece
ser q u e h a sid o fina lm ente d esech a d a ,
d a d o q u e el M u seo d el E jército ya m a nd o
constru ir u na peq u eñ a réplica d e la Sa la
Ára be pa ra ilu stra r el pa sa d o d el m u seo.
Ante esta noticia , a lg u nos vecinos d el d is-
trito d e E l Retiro h a n solicita d o a l Ayu nta -
m iento q u e bu sq u e u na nu eva u bica ción
pa ra la Sa la Ára be en a lg ú n ed ificio m u -
nicipa l d el d istrito, con la intención d e q u e
la Sa la Ára be pu ed a tener u n u so cu ltu ra l y
seg u ir siend o visita d a por los vecinos.

Detalle de uno de los arcos polibulados

y sus mocárabes (Fotografía del autor).

• Alhambra-Patronato.es

• Archivo Regional de Madrid.

• artedemadrid.wordpress.com

• Ca rta I nterna ciona l Sobre la Conserva ción y la Resta u ra ción d e M onu m entos y
Sitios. ICOMOS. Venecia 1964.

• Ejercito.defensa.gob.es

• Elretohistorico.com

• Fototeca IPCE.

• Hemeroteca de la BNE.

• Investigart.com

• Jones, Owen: La Alh a m bra . Pla nos, Alza d os, Secciones y Detta les. Londres 1842.

• Museodelprado.es

FUENTES CONSULTADAS




