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El Gato por las ramas

E l Cine. La pla ta form a d e a rte y entretenim iento d e m a sa s d e los a ñ os 1 0, 20 y 30 d el sig lo XX. N o solo
H ollywood tira ba d e ese ca rro. I ta lia fu e u na verd a d era su perpotencia cinem a tog rá fica h a sta los a ñ os d e
esa Prim era Gu erra M u nd ia l cu yo centena rio esta m os conm em ora nd o d esd e h a ce u nos m eses, y Espa ñ a
tu vo u nos pioneros m á s q u e d esta ca bles, com o Seg u nd o d e Ch om ón, m a estro d e los efectos especia les, o el
poliéd rico h u m orista y em presa rio Ja rd iel Poncela , q u e estu vo u na eta pa “ h a ciend o la s Am érica s” d e la q u e
h oy ca si na d ie se a cu erd a .
Se em pezó a tem er por la d eca d encia d el cine en los Esta d os U nid os a l poco d e term ina r otra Gu erra
M u nd ia l, la seg u nd a . U n nu evo m ed io- rey q u ería ocu pa r su sitio. La olea d a tecnológ ica su rg id a d el conflicto
perm itió ir a sig na nd o espa cio d e frecu encia s a la Televisión y popu la riza r u n invento q u e eléctrica m ente era
posible d esd e los a ñ os 30, pero q u e no h a bía d espeg a d o h a sta entonces d ebid o a q u e la s fá brica s esta ba n
m á s ocu pa d a s fa brica nd o ra d a res y eq u ipos por el esti lo. E n M a d rid , m ientra s ta nto, no se vivía este
d espeg u e: nu estra s propia s vend etta s interna s h a bía n d eja d o el pa ís q u ebra d o y la televisión ta rd ó m u ch o
m á s en ech a r ra íces. Así q u e los cines d e M a d rid vivieron u na seg u nd a ju ventu d . Con m enos g la m ou r, pero
con olea d a s d e especta d ores q u e tu vieron en el Séptim o Arte el bá lsa m o cu ra d or q u e les libra ba por u na s
h ora s d e la s sord id eces d e la posg u erra .
Cu a nd o fina lm ente h a n lleg a d o d ecena s d e ca d ena s d e TV, y los ord ena d ores persona les, y la s
vid eoconsola s, y los ch a ts, y la s pá g ina s web.. . m u ch a s d e la s vetera na s sa la s d e cine h a n encontra d o u na
tercera vid a com o sa la s d e tea tro m u sica l. E n tiem pos d el a lca ld e Álva rez d el M a nza no se a postó por h a cer
d e la Gra n Vía “ el Broa dwa y espa ñ ol” , y la a pu esta fu ncionó, a l m enos en pa rte. Tod a vía los m u sica les q u e
lleg a n a q u í está n m u y lejos d e la profu nd id a d d e a rg u m entos q u e lleg a n a tener en N ortea m érica , d ond e
son u n g énero ta n d e “ a lta cu ltu ra ” com o la Ópera en Eu ropa . Pero se va n d a nd o pa sos. Apa rte d e
a d a pta ciones d isneya na s o d e sh ows nostá lg icos d e h istóricos d el pop o el rock, el propio pa so d el tiem po
irá tra yend o cosa s nu eva s.
Fu eron tres la s inicia tiva s d e fina les d el sig lo XX con la s q u e M a d rid q u iso tener “ a lg o” q u e ya tenía n otra s
g ra nd es u rbes. La d e los m u sica les, la d e la s insta la ciones d eportiva s y la d el pa rq u e tem á tico. Ba rcelona
tu vo su s Ju eg os Olím picos en 1 992, y M a d rid vivió u na verd a d era m a nía olím pica en la d éca d a d el 2000
bu sca nd o los su yos. Pa rís tu vo su Disneyla nd ia y a q u í no pa ra m os h a sta conseg u ir nu estra Wa rnerla nd ia con
Piolín en vez d e M ickey. Lo d e los m u sica les h a sid o lo q u e m ejor h a fu nciona d o, y sobre tod o no h a
req u erid o d e la s fa stu osa s infra estru ctu ra s q u e exig ía n la s otra s id ea s.
Pero se pu ed e ir m á s a llá . Copia r los éxitos d e otros pa ra tener el Broa dwa y d e M a d rid , la Disneyla nd ia d e
M a d rid , etc. . . no está m a l. Sin em ba rg o, si h a y volu nta d por pa rte d e los esta m entos políticos, económ icos,
ed u ca tivos y cu ltu ra les, a la rg o pla zo, M a d rid pu ed e ( y d ebe) volver a ser u na u rbe con persona lid a d propia .
E xporta r m od a s y estética s propia s. Tener “ a lg o” q u e la s d em á s ca pita les d el m u nd o q u iera n copia r y refrita r
en su s ca lles y en su s g u stos.
Frente a l conform ism o d el “ q u e inventen ellos” , inventem os nosotros. Al principio cu esta m á s, pero con el
tiem po la s sa tisfa cciones será n ta m bién m a yores.

La Gran Vía fue una gran concentración de cines por kilómetro de acera. Le seguía a
poca distancia el tramo de la calle de Fuencarral comprendido entre las glorietas de
Quevedo y Bilbao. Era todo aquello lógica consecuencia de los años en que aquel
medio de comunicación carecía de grandes competidores o depredadores.
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Ciprés calvo o
ciprés de los pantanos
Estanque del Palacio de Cristal del parque del Retiro

Texto y fotografías:
José Manuel García Valles

Pabellón de Cristal y estanque

El ciprés de los pantanos, también conocido como ciprés calvo, no es un árbol
enraizado en nuestra cultura. Es un árbol extranjero, que fue introducido en Europa en
1640 por el naturalista inglés John Tradescant (1608-1662), jardinero jefe de los jardines
del rey Carlos I de Inglaterra, situados en Queen's House, Greenwich. Pero, a diferencia
de otras especies foráneas, su implantación ha quedado muy reducida y limitada a
zonas ajardinadas con abundante presencia de agua. Nada que ver con sus paisajes
originales, en el cuadrante sud-este de los Estados Unidos, donde forma amplios
bosques en zonas pantanosas. Es el árbol emblema del estado de Lousiana, y también
lo podemos encontrar en Carolina del Sur, I ll inois, Misisipi, Florida y Texas.

S in em ba rg o, su esca sa presencia en
nu estra ciu d a d se ve com pensa d a con la
sing u la rid a d y belleza d e estos q u e

pod em os observa r en el esta nq u e d el Pa bellón
d e Crista l y q u e les h a ce m ereced ores d e
a pa recer en esta s pá g ina s. Por otro la d o,
investig a ciones recientes h a n encontra d o en
Eu ropa , concreta m ente en H u ng ría , restos
fósiles d e h a ce va rios m il lones d e a ñ os, por lo
q u e no es d esca bella d o su poner q u e u na
especie sim ila r ocu pó territorios eu ropeos en el

M ioceno. U na vez m á s, com proba m os q u e
ta nto en á rboles com o en persona s, el
concepto extra njería es rela tivo.

E n efecto, em erg iend o d el a g u a y ju nto con el
propio Pa la cio d e Crista l, com ponen u na
verd a d era im a g en “ d e posta l” q u e sorprend e
a tod os los visita ntes, ta nto por el conju nto en
sí, com o por el ca m bio d e colorid o q u e su s
h oja s a d opta n a lo la rg o d el a ñ o, q u e h a ce
im prescind ible m á s d e u na visita .
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La h istoria d el Pa bellón/ Pa la cio d e Crista l d el
pa rq u e d el Retiro y d e su entorno inm ed ia to
tiene u n orig en sim ila r a la d el Pa la cio d e
Velá zq u ez ( ver a rtícu lo sobre el tejo pu blica d o
en esta revista , en su nú m ero 1 7 d e a bril d e
201 4) . Efectiva m ente, en 1 885 se piensa d e
nu evo en la org a niza ción d e u na nu eva
E xposición en el pa rq u e, en esta oca sión sobre
la s I sla s Fil ipina s, y en la constru cción d e u n
pa bellón, a m od o d e inverna d ero com o
com plem ento d e la m ism a .

Sa le a concu rso el proyecto y d e nu evo es
Rica rd o Velá zq u ez Bosco q u ien lo consig u e,
con la cola bora ción d e Berna rd o Asins,
d iseñ a d or d e la estru ctu ra . E ntre los d os
constru yen, tom a nd o com o pu nto d e pa rtid a
el Crysta l Pa la ce d e H yd e Pa rk en Lond res, d e
Joseph Pa xton, y el m erca d o d e Les Ha lles d e
Pa ris, d e Victor Ba lta rd , el q u e proba blem ente
sea el ed ificio m á s bello y eleg a nte d e tod o el
pa rq u e d el Retiro.

Rica rd o Velá zq u ez ya h a bía d em ostra d o su
pericia com o resta u ra d or d e ed ificios nota bles

com o la ca ted ra l d e Bu rg os, la M ezq u ita
cord obesa o la Alh a m bra d e Gra na d a , y
cóm o a rq u itecto m a d rileñ o, d irig iend o la
ed ifica ción d el Pa la cio d e la M inería ( h oy
conocid o com o Pa la cio d e Velá zq u ez) en 1 883,
el M inisterio d e Fom ento ( h oy d e Ag ricu ltu ra )
en 1 886 o la repa ra ción d el Ca són d el Bu en
Retiro. Ta m bién h a bía d em ostra d o a m plia m ente
su ca pa cid a d pa ra com bina r h ierro, la d ril lo y
crista l y pa ra inclu ir elem entos innova d ores
com o la presencia d e cerá m ica en su s ed ificios,
y era por ta nto el m á s a d ecu a d o pa ra
a com eter la rea liza ción d e ese inverna d ero
q u e, com o ed ificio tem pora l, d ebía tener u n
ca rá cter etéreo y frá g il, a l m ism o tiem po q u e
a rm ónico y bello. Fu e el propio m inistro d e
U ltra m a r, Víctor Ba la g u er, im pu lsor d el evento,
q u ien en u n oficio m inisteria l ind ica ba : “…fue
levantado con carácter provisional (...) con el
propósito de desmontarlo a la terminación del
Certamen y enviarlo a Manila, en cuya
población debía celebrarse una Exposición de
productos peninsulares que diese idea de las
producciones agrícola, industrial, artística y de
todos géneros en nuestra Patria, para

Ciprés calvo cercano a la gruta en noviembre6
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fomentar el comercio de la Metrópoli con el
Archipiélago” . Esta ú ltim a intención,
evid entem ente, no se llevo a ca bo, y el
pa bellón- estu fa q u ed ó convertid o a l térm ino
d e la exposición, en u n sim ple a lm a cén d e
a peros d e la bra nza y objetos d e g ra n volu m en
d el vecino M u seo- Biblioteca d e U ltra m a r,
situ a d o en el Pa la cio d e Velá zq u ez.

E n el interior d el pa bellón se insta ló u n
peq u eñ o esta nq u e q u e, a tra vés d e u na
d ecena d e su rtid ores, proporciona ba
h u m ed a d su ficiente pa ra m a ntener en bu ena s
cond iciones la exu bera nte veg eta ción q u e a llí
se concentró. E n el exterior se constru yó el
esta nq u e, q u e se a d ornó con especies exótica s
y se d otó d e ca noa s ta g a la s, pa ra pa sea r a los
visita ntes y sorprend erles con efectos tea tra les
com o la a pa rición d e ca im a nes d iseca d os en
el a g u a . Ju nto a l ed ificio, com pleta nd o el
efecto escénico, y com o pu nto d e u nión con el
esta nq u e, se constru yó ta m bién la ba la u stra d a
d e pied ra y la esca lina ta . Por ú ltim o, en el la d o
su r, ju nto a la g ru ta , se erig ió el Pa bellón Rea l,

cu rioso y orig ina l exponente d e la a rq u itectu ra
orienta l h oy d esa pa recid o.

E n el exterior, por tod o el Ca m po Gra nd e, se
insta la ron tribu s a boríg enes, a loja d a s en
ch oza s q u e a m od o d e m u seo viviente
m ostra ba n a los visita ntes su s vestid os,
costu m bres, ba iles, ju eg os e inclu so sim u la cros
g u erreros. E n tota l fu eron u nos 40 fil ipinos q u e
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Ciprés calvo cercano a la escalinata
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se tra sla d a ron d esd e M a nila vía Ba rcelona y
representa ba n d iferentes etnia s d e la s I sla s.

La E xposición se ina u g u ró el d ía 30 d e ju nio d e
1 887 con la presencia d e la Reina Reg ente
M a ría Cristina d e Ha bsbu rg o. Y eso a pesa r d e
q u e u n a ñ o a ntes, el 1 2 d e m a yo d e 1 886 u na
im presiona nte torm enta d e tru enos y
relá m pa g os, seg u id a d e g ra nizo y u n
potentísim o vend a va l, a soló el pa rq u e y zona s
cerca na s. E l conocid o com o ciclón d e 1 886 d ejo
tra s su pa so u na profu nd a h u ella en ed ificios,
ja rd ines y persona s, ya q u e ca u só va rios
fa llecim ientos. E n el pa rq u e los d estrozos
fu eron consid era bles: fu e ta n g ra nd e el
nú m ero d e á rboles a ba tid os, q u e el
Ayu nta m iento perm itió su u til iza ción com o
leñ a pa ra la ca lefa cción d e la s insta la ciones
m u nicipa les pa ra fa cil ita r la lim pieza d el
recinto. La peor pa rte se la llevó la zona d el
Pa rterre, el Pa la cio d e la M inería , el Ca són, el
Ja rd ín Botá nico e inclu so los Jerónim os, pero
ta m bién la s zona s a ja rd ina d a s q u ed a ron
prá ctica m ente a rra sa d a s y m u rieron va rios
a nim a les d el Ja rd ín Zoológ ico.

Y sin em ba rg o, m enos d e u n a ñ o d espu és,
tod o esta ba en ord en y la E xposición d e
Fil ipina s se a bre a l pú blico constitu yend o u n
a u téntico a contecim iento socia l por el
exotism o d e su contenid o. Fu e m u y visita d a
por los m a d rileñ os, h a sta el pu nto q u e la
org a niza ción pu so a su d isposición u n tra nvía
q u e d esd e la Pla za d e la I nd epend encia se
d irig ía a la zona d e la E xposición por la zona
norte d el pa rq u e, bord ea nd o el Gra n
Esta nq u e.

N o obsta nte, ta nto entu sia sm o na ciona lista no
com pensó los enorm es g a stos q u e la
E xposición su pu so y m u ch o m enos h a cía intu ir
los próxim o a contecim ientos q u e pocos a ñ os
d espu és ( d iciem bre d e 1 898) term ina ría n con
la pérd id a d el d om inio d e a q u ella s leja na s
tierra s, com o refleja el Acu erd o d e Pa ris d e 1 0
d e d iciem bre d e 1 898:

Art. 1°. España renuncia a todo derecho de
soberanía y propiedad sobre Cuba. En
atención a que dicha isla, cuando sea
evacuada por España, va a ser ocupada por
los Estados Unidos, éstos, mientras dure su

Ciprés calvo cercano a la gruta en junio
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ocupación, tomarán sobre sí y cumplirán las
obligaciones que, por el hecho de ocuparla, les
impuso el derecho internacional (...)

Art 2°. España cede a los Estados Unidos la isla
de Puerto Rico y las demás que están ahora
bajo su soberanía en las Indias Occidentales, y
la isla de Guam en el archipiélago de las
Marianas o Ladrones.

Art. 3°. España cede a los Estados Unidos el
archipiélago conocidoporlas islas Filipinas (...).

Art 5°. Los Estados Unidos, (...) transportarán a
España, a su costa, a los soldados españoles
que hicieron prisioneros de guerra las fuerzas
estadounidenses al ser capturada Manila.
( Fu ente: Wikiped ia )

Volviend o a nu estro á rbol, en el esta nq u e
pod em os ver u na d ecena d e ejem pla res, d e
los q u e u no, el m á s g ra nd e, fu e inclu id o en el
Ca tá log o d e Árboles Sing u la res d e la
Com u nid a d d e M a d rid en 1 992.

Se tra ta d e u n á rbol d e h oja ca d u ca , por ta nto,
pese a su nom bre popu la r, no tiene na d a q u e

ver con los cipreses. E n cond iciones fa vora bles
pu ed e lleg a r a u na a ltu ra d e 30 a 45 m etros.
Tiene el tronco recto y la copa d e form a
pira m id a l, sobre tod o en los ejem pla res
jóvenes. La m a d era es lig era , d e color rojo
oscu ro, fá cil d e tra ba ja r y m u y d u ra d era . Es
u ti l iza d a pa ra constru cciones a la intem perie o
en conta cto con el a g u a : cu ba s, ta nq u es d e
a g u a , ba rcos, y ta m bién en eba nistería .

U na ca ra cterística típica d e estos á rboles es el
eng rosa m iento d e la pa rte inferior d el tronco,
la q u e se encu entra en conta cto con el a g u a y,
a u nq u e en estos ejem pla res d el Retiro no
pu ed e a precia rse, la a pa rición a su a lred ed or
d e a pénd ices leñ osos q u e sa len d el su elo,
su pera n el nivel d el a g u a y pu ed en lleg a r a
a lca nza r el m etro d e a ltu ra . Son los
neu m a tóforos, u na prolong a ción d e la s ra íces,
h u ecos por d entro, q u e perm iten obtener el
necesa rio com plem ento d e oxíg eno por
encim a d el nivel d el a g u a . E n cu a lq u ier pelícu la
rod a d a en la s zona s pa nta nosa s d e Esta d os
U nid os pod rem os ver com o los esforza d os
sold a d os confed era d os o d e la u nión, se
d espla za n por el a g u a sortea nd o troncos d e
estos á rboles y lo q u e pa recen u na s esta ca s

Ciprés calvo catalogado como árbol singularde la Comunidadde Madrid
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Cipreses calvos en otoño

cla va d a s en el su elo q u e no son otra cosa q u e
la s referid a s prolong a ciones d e su s ra íces.

Es u n á rbol d e crecim iento lento q u e pu ed e
a lca nza r los 500 o 600 a ñ os d e vid a y necesita
esta r bien solea d o. E n su h á bita t na tu ra l crece,
com o ya h a q u ed a d o refleja d o, en zona s
ench a rca d a s. Ta m bién pu ed e vivir en terrenos
secos siem pre q u e su s ra íces teng a n a g u a
perm a nentem ente.

Com o ya se h a d ich o. la s h oja s son ca d u ca s, el
ciprés ca lvo es u na d e la s poca s conífera s d e
h oja ca d u ca , tienen form a d e a g u ja ,
a pla na d a s y a pa recen en d os fila s. De color
verd e cla ro pa ra lu eg o, a ntes d e ca er, a d q u irir
u n tono m a rrón- rojizo q u e proporciona a l
á rbol u n especta cu la r a specto otoñ a l. Florece
en m a rzo- a bril a pa reciend o en el m ism o á rbol
la s flores fem enina s y m a scu lina s y prod u cen
u na peq u eñ a piñ a d e form a esférica , d e u nos
2- 3 centím etros d e d iá m etro en cu yo interior
encontra m os peq u eñ os piñ ones d e form a
tria ng u la r.

Su nom bre científico taxodium distichum, nos
recu erd a su pa rentesco con otro especta cu la r
á rbol d e Retiro, el Ah u eh u ete d el Pa rterre
(taxodium mucronatum) , d el q u e ya se h a
escrito en La Ga tera . Taxodium, h a ce
referencia a su pa recid o con otro fa m oso
á rbol, el tejo (taxus baccata) y distichum

proced e d el g rieg o distichos, coloca d o en d os
fila s, ind ica nd o la d isposición d e la s h oja s en la
ra m a .

E n cu a nto a los nom bres com u nes, ciprés d e
los pa nta nos y ciprés ca lvo, tienen q u e ver con
el lu g a r en q u e vive y con el h ech o d e q u e, a
d iferencia d el ciprés, se d esprend e d e su s
h oja s, q u ed a nd o la s ra m a s a l d escu bierto
d u ra nte el invierno.

Su presencia en M a d rid es m u y esca sa . De
h ech o sólo estos d el esta nq u e tienen
releva ncia . Dentro d el recinto d el retiro
pod em os ver u no m á s, en los ja rd ines d e
Cecil io Rod ríg u ez, en u n a lcorq u e seco ju nto a
u n peq u eñ o esta nq u e. Ha y va rios m á s en
d iferentes ja rd ines pa rticu la res d e la ciu d a d y
pod em os h a cer referencia a a lg u nos
interesa ntes ejem pla res q u e se encu entra n en
la zona a ja rd ina d a d e la ca lle Ga rcía d e
Pa red es, esq u ina pa seo d e la Ca stella na , ju nto
a l ed ificio d e La Ca ixa .

Y eso es tod o. Com o se ve con cla rid a d , no se
tra ta d e u n á rbol con presencia releva nte en
M a d rid ni en Espa ñ a , pero estos d el Pa bellón
d e Crista l son especta cu la res y tod os los q u e se
a proxim a n a l esta nq u e no pu ed en evita r
a d m ira r su porte, su ca m bia nte colorid o y su
ca pa cid a d pa ra vivir d entro d el a g u a .
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Ciprés calvo del jardín de Cecilio Rodríguez
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Diccionario arquitectónico madrileño:
Flecha

Texto por Julio Real González
Fotografías por Mario Sánchez Cachero

Foto 1. Flecha octogonal de pizarra que culmina

la torre-campanario del templo.

Llegamos a la décima entrada del presente
glosario, y ésta nos permite describir un
elemento arquitectónico de notable
relevancia estética y escenográfica que
denominamos flecha. La prestancia de una
fachada culminada por la misma gana
notables enteros con su presencia. Es la
expresión de la alabanza a Dios, de la
esperanza de los canteros y maestros de
obras que en el incipiente románico
arrancaban de sus corazones los “terrores
del año 1000”. El mundo no finalizaba
entre estertores apocalípticos, y un nuevo
optimismo y una visión más
antropocéntrica del cosmos inspiraba que
los templos de la divinidad ganaran en
altura y esbeltez; y que los mismos se
culminaran con ostentosos remates, fruto
de los avances técnicos de los hombres,
que como dedos señalaran al cielo y
establecieran un vínculo entre la
Humanidad y su Creador. Veamos su
definición técnica y visitemos un templo
madrileño que exhibe un notable ejemplo.

FLECHA:

( Del fra ncés, flèche)

E n a rq u itectu ra , recibe esta
d enom ina ción la constru cción
pira m id a l esbelta y a g u d a d e form a
cónica , cu a d ra d a , h exa g ona l u
octog ona l, q u e corona la s torres d e
la s ig lesia s y se g enera lizó a pa rtir d el
períod o g ótico ( foto 1 ) .
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Iglesia parroquial de Nuestra Señora de los
Ángeles.

U na vez a cla ra d o el concepto d efinitorio
d e “ flech a ” , pa rtim os en bu sca d el
ed ificio q u e a na liza rem os. Esta vez,

a ba nd ona nd o el entorno d el ca sco a ntig u o d e
la Vil la d e M a d rid , nos d irig im os h a cia u no d e
los á m bitos d e expa nsión d e nu estra ciu d a d .
U bica d o en el extrem o norte d el “ ensa nch e”
d e M a d rid , d iseñ a d o por el ing eniero Ca rlos
M a ría d e Ca stro, y a proba d o en 1 860,
eng loba ba el incipiente ba rrio d e Ch a m berí, y
no sería colm a ta d o su h ipod á m ico tra za d o
h a sta el prim er tercio d el sig lo XX, h a llá nd ose
a ú n sola res sin ed ifica r h a sta la seg u nd a m ita d
d el m ism o. E l id ea liza d o tra za d o d e la s
m a nza na s en d a m ero d el Sr. Ca stro h a bría d e
ced er en oca siones a nte preexistencia s
insosla ya bles com o el ya referid o ba rrio d e
Ch a m berí, o los ca m inos q u e pa rtiend o d e la
cerca m a d rileñ a leva nta d a ba jo Felipe I V por
la s pu erta s d e Fu enca rra l, d e los Pozos d e la
N ieve, o d e Sa nta Bá rba ra , conflu ía n en el
ca m ino rea l d e Fra ncia , o la “ m a la d e
Fra ncia ” , com o era conocid a . La s g ra nd es,
recta ng u la res m a nza na s d iseñ a d a s por el
ing eniero d ecim onónico h a bría n d e ced er el
pa so a nte la s d os principa les ru ta s q u e
conflu yend o en la fu tu ra Glorieta d e Cu a tro
Ca m inos se convertiría n en ú nica vía h a cia el
norte d e Espa ñ a por la a ctu a l ca lle d e Bra vo
M u ril lo, cosm opolita y m u lticu ltu ra l d esd e la
g lorieta h a cia el norte por la g ra n pobla ción
inm ig ra nte q u e a ctu a lm ente la h a bita . U na d e

esta s vía s es la ca lle d e Sa nta E ng ra cia , y la
otra la ya referid a d e Bra vo M u ril lo, en cu yo nº
93 encontra m os el tem plo q u e va m os a visita r.
N o d ejem os d e observa r la proxim id a d d e los
tres d epósitos d el Ca na l d e I sa bel I I ; el
ina u g u ra d o en 1 858, ya previsto en el pla n d e
E nsa nch e d e Ca stro. Asim ism o, encontra m os
en la s inm ed ia ciones la s coch era s d el M E TRO,
ina u g u ra d a s en 1 91 9 con la em blem á tica Línea
1 ( Sol- Cu a tro Ca m inos) , y a ctu a lm ente en
tra nce d e d esa pa rición. Esta s insta la ciones
d enota n el ca rá cter preferentem ente ind u stria l
a l resid encia l a l q u e inicia lm ente d estina ba
esta á rea d e la ciu d a d el pla n Ca stro.

Una construcción, fruto de una estratagema .

E l orig en d el a ctu a l tem plo lo h a ya m os
ju stifica d o por el crecim iento q u e experim enta
M a d rid a fina les d el sig lo XI X. E l ensa nch e
pla nifica d o por Ca stro com ienza a h a cerse,
eso sí lenta m ente, rea lid a d ; y el ca serío
org a niza d o en m etód ica s y d isciplina d a s
m a nza na s se a proxim a a l ba rrio d e Tetu á n d e
la s Victoria s, q u e crece en pa ra lelo a la
ca rretera d e Fra ncia , en el exterior d el
org a niza d o d a m ero isa belino. E l nexo d e
u nión será la Glorieta d e Cu a tro Ca m inos. E n
su s proxim id a d es existía u na peq u eñ a y
m od esta erm ita ba jo la a d voca ción d e Reina
d e los Áng eles (“Regina Angelorum” ) , q u e fu e
prom ovid a a la ca teg oría d e tem plo
pa rroq u ia l a nte el incesa nte crecim iento d el
nú m ero d e vecinos. N o obsta nte, la peq u eñ a
erm ita no reu nía ca pa cid a d pa ra a cog er en

su s a ctos litú rg icos a l siem pre
creciente vecind a rio, y su
prim er pá rroco, el d octor D.
M a nu el Sá nch ez Ca pu ch ino
( foto 2) enca rg ó la s tra za s
d el nu evo tem plo q u e
d ebería erig irse a l a rq u itecto
m a d rileñ o D. E nriq u e- M a ría
Repu llés y Va rg a s ( 1 845- 1 922) ,
el cu a l ela boró en 1 902 u n
proyecto en esti lo neog ótico,

Foto 2. Placa dedicada al primer
párroco del templo, promotor de
su construcción, Doctor D. Manuel
Sánchez Capuchino
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ta n en bog a a fina les d el sig lo XI X y
com ienzos d el XX. Sin em ba rg o, y a nte la s
d ificu lta d es fina nciera s, la s obra s no
com enza ron h a sta 1 908, su friend o consta ntes
d etenciones por la s ca rencia s económ ica s. E n
ese m om ento la a stu cia d el pá rroco D. M a nu el
perg eñ ó la estra ta g em a d e d ivu lg a r entre los
felig reses la especie, a tod a s lu ces fa lsa , d e q u e
en la pa rroq u ia se h a bía recibid o u n sobre
a nónim o conteniend o 4.000 peseta s, u na
peq u eñ a fortu na en a q u el tiem po. Esta noticia
inq u ietó a lg u na s conciencia s y a lg u na s
va nid a d es d e la s fa m ilia s m á s pu d ientes d el
ba rrio q u e com enza ron a rea liza r
a porta ciones m á s g enerosa s pa ra la s obra s d e
constru cción q u e se vieron fina liza d a s, por fin,
en 1 91 3.

¿Un neogótico francés?

Afortu na d a m ente, y en contra ste con m u ch a s
ca lles d el viejo ca sco m a d rileñ o, la vía q u e
a cog e el tem plo d e N u estra Señ ora d e los
Áng eles tiene a nch u ra sobra d a pa ra a precia r
la s ca ra cterística s d e su a rq u itectu ra ( foto 3) .
Au nq u e se le su ele ca lifica r d e tem plo inspira d o
en el neog ótico fra ncés, su fa ch a d a m u estra
u n nota ble nivel d e eclecticism o, ya q u e sobre
su concepción g enérica g ótica , su s va nos
m u estra n u nos a rcos d e m ed io d e pu nto d e
tra d ición ind u d a blem ente rom á nica . Este
neog ótico ta rd ío d e los a ñ os d e la “ belle
époq u e” m u estra los prim eros influ jos d el
modernismo q u e entonces inu nd a ba Eu ropa ,
en la d isposición d e la g eom etría d e su línea s
recta s.

La fa ch a d a , d e la d ril lo enfosca d o, se a sienta
sobre u n ba sa m ento en sil lería d e g ra nito, y se
estru ctu ra en tres cu erpos, el centra l m á s
eleva d o y cu lm ina d o por la torre- ca m pa na rio.
E n el cu erpo centra l se a bre la pu erta principa l
( foto 4) . De inspira ción neta m ente rom á nica se
a bre en u n va no en a rco d e m ed io pu nto,
com pu esto d e d os a rq u ivolta s; la exterior,
d ota d a d e bocel y a poya d a en cim a cios y
sim ples pila stra s lisa s; y la interior, orna d a con
“ pu nta s d e d ia m a ntes” y a poya d a s sobre
cim a cios q u e sostienen d os colu m na s
rem a ta d a s por ca piteles d e sencil la d ecora ción
veg eta l sim étrica . La cla ve d el a rco lo ocu pa
u na protíride q u e a m od o d e m énsu la ocu pa

Foto 3. Vista general de la fachada. Estructura neogótica y
vanos neorrománicos.

Foto 4.Portada principal del templo, de inspiración
románica.
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la a nch u ra d e la s d os a rq u ivolta s y exh ibe el
a na g ra m a m a ria no entre elem entos
veg eta liza d os sim étricos. Sobre la porta d a , en
el seg u nd o cu erpo ( foto 5) lu ce u na g ra n
m old u ra en a rco d e m ed io pu nto ta m bién
d ecora d a con pu nta s d e d ia m a ntes, q u e
eng loba u n rosetón d e tra d ición g ótica sobre
u nos a rq u il los cieg os ta m bién en a rco d e
m ed io pu nto q u e a poya n sobre u na im posta
con la leyend a “ REGI N A AN GE LORU M ” . Sobre
los d os cu erpos la tera les d esta ca n u nos
m erlones q u e d a n a l tem plo u n cierto a specto
d e fortifica ción. Los va nos d el cu erpo d e
ca m pa na s, ta m bién a biertos en a rco d e m ed io
pu nto, se encu entra n cu lm ina d os por m old u ra s
ojiva les.

Un oscuro interior de armónicas
proporciones.

Tra spa sa d a la porta d a y la ca ncela d e
m a d era , pod em os contem pla r el interior d e la
na ve d el tem plo ( foto 6) . La pla nta es d e cru z
la tina , u na ú nica na ve con cu a tro tra m os y

cu a tro ca pil la s por ca d a la d o, m á s cru cero y
ca pil la m a yor. E l a rq u itecto se inspiró en
tem plos d el g ótico isa belino ta n señ eros com o
Sa n Ju a n d e los Reyes, d e Toled o, o Sa n
Jerónim o el Rea l, d e M a d rid , pero
sim plifica nd o la s bóved a s d e cru cería , en este
ca so cu a tripa rtita s y a lg u nos elem entos
estru ctu ra les y d ecora tivos q u e irem os
señ a la nd o.

A pesa r d e su s nu m erosa s y h erm osa s
vid riera s, el tem plo necesita d el “ refu erzo”
consta nte d e la ilu m ina ción a rtificia l a l eleva rse
nota blem ente su s cu erpos la tera les, y esta r
ed ifica d o entre m ed ia nería s.

Retablos sencillos y originales trampantojos.

I nicia m os la visita d el interior situ á nd onos en
la prim era ca pil la d e los pies d el la d o d e la
epístola , q u e está d ed ica d a a María, Madre de
los Inmigrantes ( foto 7) . Sobre u n sencil lo
reta blo d e m a d era en esti lo neog ótico,
pod em os contem pla r u na m od esta im a g en d e
vestir m od erna d e la Virg en con el N iñ o, con
m a nto y velo bla ncos, fiel reflejo d e la nu trid a
pobla ción d e tra ba ja d ores extra njeros q u e
h a bita n a l norte d e los Cu a tro Ca m inos. A su
vera , im a g en d e San Judas Tadeo.

La sig u iente ca pil la es la d ed ica d a a San
Antonio de Padua ( foto 8) , sobre m esa d e
a lta r, y sencil lo reta blo neog ótico d e los a ñ os
40 d el sig lo XX. Esta im a g en, a sí com o la s d e
la Virgen de Fátima y Santa Lucía son
contem porá nea s. Desta ca la h erm osa vid riera
q u e ilu m ina la ca pil la , d e Ta lleres M a u m ejea n
com o tod a s la s q u e orna n el tem plo.
Fijém onos en la bóved a d e cru cería , id éntica a
tod a s la s q u e cu lm ina n la s ca pil la s.

La tercera ca pil la está consa g ra d a a Nuestra
Señora del Carmen ( foto 9) , im a g en d e ta lleres
d e Olot, ta m bién contem porá nea , sobre
reta blo neog ótico pinta d o en “ tra m pa ntojo” ,
recu rso a rtístico q u e ta nto se prod ig a en este
tem plo. A d esta ca r los plem entos pinta d os d e
la bóved a . La vid riera d e M a u m ejea n
representa a Sa n Bu ena ventu ra y Sta . I sa bel d e
H u ng ría .

Foto 5. Perspectiva de la fachada desde la parte inferior.
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Foto 6. Vista general del interiordel templo hacia la capilla mayor.
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Foto 7. Capilla de Santa María, Madre de los Inmigrantes.

Foto 8. Capilla de San Antonio de Padua.

La cu a rta ca pil la l leva la a d voca ción d e la
I nm a cu la d a Concepción ( foto 1 0) . Situ a d a
sobre u na m esa d e a lta r neog ótico en m a d era
y sobre g ra n respla nd or d ora d o, se tra ta d e
u na bonita im a g en contem porá nea ,
fla nq u ea d a por la s im á g enes d e Santa Teresa
de Jesús, com o d octora d e la Ig lesia ; y Sta.
Teresita del Niño Jesús.

Lleg a m os a l cru cero d e la epístola , d ond e
encontra m os u n reta blo neog ótico en m a d era
d ora d a y d e u n solo cu erpo, en cu ya
h orna cina centra l rem a ta d a por piná cu lo
ca la d o contem pla m os la im a g en d e San José
con el Niño ( foto 1 1 ) , escu ltu ra ta m bién
contem porá nea , con m esa d e a lta r en
m á rm ol su stenta d a por a rq u ería ojiva l.

Lleg a d os a este pu nto, nos situ a m os frente a l
im pa cta nte reta blo m a yor neog ótico,
consa g ra d o a Nuestra Señora de los Ángeles
( foto 1 2) . Rá pid a m ente ca em os en la cu enta d e
q u e el m ism o no está la bra d o en m a d era , sino
q u e está pinta d o sobre el h a stia l d e la ca pil la
con la técnica d el tra m pa ntojo, y q u e tra nsm ite
convincentem ente la ilu sión d e volu m en y
relieve. Fu e pinta d o en los a ñ os 40 d el sig lo
XX, d esconociénd ose la id entid a d d el a rtista .
N o d ebem os olvid a r q u e los reta blos e
im á g enes orig ina les fu eron d estru id os d u ra nte
la contiend a d e 1 936- 1 939, sa lvá nd ose
a fortu na d a m ente el ed ificio. E n el ca m a rín
centra l pod em os contem pla r u na h erm osa
im a g en d e la titu la r d e la pa rroq u ia ( foto 1 3) ,
ta m bién contem porá nea , sobre ped esta l d e
nu bes y rod ea d a d e á ng eles y q u eru bines,
ta nto en bu lto red ond o com o en pintu ra .

E n el la d o d el eva ng elio d el cru cero nos
encontra m os u n nu evo reta blo neog ótico en
m a d era d ora d a y en tod o sim ila r a l existente
en su la d o opu esto, consa g ra d o a l Sagrado
Corazón de Jesús ( foto 1 4)

I nicia nd o el recorrid o h a cia los pies d el tem plo,
la prim era ca pil la d el eva ng elio es la
consa g ra d a a Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro ( foto 1 5) . E l icono contem porá neo d e
la Virg en con el N iñ o se exh ibe en reta blo
neopla teresco d e m a d era d e tres ca lles con
elem entos d ecora tivos d ora d os sobre a lta r.
Am bos la d os d el reta blo está n fla nq u ea d os
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Cipreses calvos en otoño

Cipreses calvos en otoño

Foto 9. Capilla de Nuestra Señora del Carmen.

Foto 10. Capilla de la Inmaculada Concepción.

por send os reta blitos d e m a d era d ora d a y
esti lo neoba rroco con la s im á g enes d e San
Cayetano de Thiene y San Nicolás de Bari.

La sig u iente ca pil la está d ed ica d a a la Virgen
Milagrosa ( foto 1 6) , ta m bién ta lla
contem porá nea y u bica d a sobre reta blo
pinta d o sobre la pa red .

La tercera ca pil la d e este la d o m u estra u n
Calvario ( foto 1 7) , con im á g enes
contem porá nea s d e Cristo Crucificado, Santa
María Virgen y San Juan Evangelista.

La ú ltim a ca pil la se consa g ra en el a ñ o 2008 a
San José María Escrivá de Balaguer ( foto 1 8) ,
con pintu ra s d el a rtista na cid o en Rota en 1 970,
Ig na cio Va ld és. M u estra a l sa nto en a cto d e
recog im iento y ora ción, en el a ñ o 1 928,
a rroba d o por el sonid o d e la s ca m pa na s d e
N u estra Señ ora d e los Áng eles, cu a nd o es
inspira d o pa ra la crea ción d e la obra a la q u e
consa g ró el resto d e su existencia terrena l. La s
resta ntes pintu ra s, q u e rod ea n el cu a d ro a
m od o d e reta blo, representa n lu g a res d e
M a d rid vincu la d os con la vid a d el fu nd a d or d el
Opus Dei.
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Foto 11. Retablo de San José con el Niño. Foto 12. Retablo en “trampantojo” de la capilla mayor.

Foto 13. Imagen de Nuestra Señora de los Ángeles, en el
retablo mayor

Foto 14. Altardel Sagrado Corazón de Jesús.
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Foto 15. Capilla de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Foto 16. Capilla de la Virgen Milagrosa.

Foto 17: Capilla del Calvario.

Algunas originalidades arquitectónicas.

Com entá ba m os a l a cced er a l interior d el
tem plo q u e el a rq u itecto Repu llés y Va rg a s se
inspiró en el g ótico isa belino, q u e d ivu lg a ron
a rtista s com o los h erm a nos Eg a s o Ju a n Gu a s.
N o obsta nte, elem entos d iferencia d ores d e
este tem plo frente a joya s com o Sa n Ju a n d e
los Reyes, o Los Jerónim os, a nteriorm ente
m enciona d os, los constitu yen la u ti l iza ción d e
sencil la s bóved a s cu a tripa rtita s en el tem plo
q u e visita m os. Asim ism o, d esta ca la
orig ina lid a d d e q u e no existen pila res
com pu estos q u e a peen los a rcos d e la s
bóved a s sobre los cim ientos. E n el ca so
presente observa m os u nos g ru esos pila res en
los m a cizos entre ca pil la s, fla nq u ea d os por
fina s colu m na s a d osa d a s, q u e fina liza n sobre
m énsu la s ( foto 1 9) . Com o cu riosid a d a ñ a d id a
nos sorprend em os a nte la orna m enta ción d e
esta s m énsu la s su stenta d ora s consistentes en
pa reja s d e á ng eles porta ntes d e escu d os q u e
m u estra n la Cru z con la H ostia Consa g ra d a
( foto 20) .
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Foto 18:Capilla de San Josemaría. Foto 19:Detalle de los pilares flanqueados por columnillas y
apeados sobre ménsulas.

Foto 20. Adorno de las ménsulas con parejas de ángeles tenantes de escudos.
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Foto 21:Detalle de tribuna del triforio culminado por vidriera.

Foto 22:Órgano barroco del siglo XVIII

NOTA: La Gatera de la Villa expresa su
gratitud al cura párroco, presbíteros
coadjutores y restante personal responsable
de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora
de los Ángeles, de Madrid, que no pusieron
ningún impedimento en la realización del
reportaje fotográfico.

Ha y q u e resa lta r, a sim ism o, la a rm ónica
integ ra ción d e la s tribu na s d el triforio q u e
recorre la na ve d el tem plo con los venta na les
cerra d os por la s bella s vid riera s d e M a u jea n
( foto 21 )

Y pa ra fina liza r, y a ntes d e a ba nd ona r el
tem plo, resa lta m os u na h erm osa joya d esco-
nocid a , q u e no d ebería pa sa r d esa percibid a .
E n el coro en a lto situ a d o a los pies d el tem plo
nos lleva m os la g ra ta sorpresa d e contem pla r
u n m a g nífico órg a no ba rroco d e m ed ia d os
d el sig lo XVI I I , q u e integ ra su s tu bos en tres
“ ca sti l los” en m a d era pinta d a y d ora d a ,
rem a ta d o por u n frontón m ixti líneo cu lm ina d o
en su pa rte centra l por u n á ng el, y en su s
la tera les por q u eru bines, tod os con
instru m entos m u sica les ( foto 22) .
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EL RETIRO BAJO PRISMA
Descubriendo su historia:
desde el origen a los Borbones.

Autor:
Nicolás P. Rodríguez

Medio Madrid eras tú, Retiro, viejo amigo, cuando fuiste creciendo extramuros de la joven

capital madrileña, que en 1561 apenas contaba con 15.000 almas y que en pocas décadas

superaría las 100.000.

¿Pero cómo empezó todo?

A orilla s d el M a nza na res, h a cia 1 460,
E nriq u e I V d e Ca sti l la ( 1 454- 1 474) ,
q u eriend o h om ena jea r a l em ba ja d or d e

Breta ñ a , q u e se encu entra d e pa so, le prepa ra
u na s “ ju sta s” , en la s cu a les, y com o cierre d e
festejos, se celebra u n “ pa so d e a rm a s” en el
q u e vence su priva d o, d on Beltrá n d e la Cu eva
y ta nto le com pla ce a l m ona rca q u e d ecid e la
constru cción en el lu g a r d e u n m ona sterio, q u e
se d a rá en lla m a r Santa María del Paso en
conm em ora ción d e ta l h a za ñ a . La s envid ia s
h a cia Beltrá n por su m eteórica a scensión
provoca ron m u ltitu d d e crítica s y ru m ores,
com o el q u e le rela ciona ba con la reina Ju a na ,
a tribu yénd ole a él la pa ternid a d na d a m enos
q u e d e la h ija d e su propio rey, E nriq u e I V, “ E l
I m potente” . Ru m ores q u e d eriva ron en q u e a la
h ija d e éste se la conociera popu la rm ente
com o “ La Beltra neja ” , q u ien perd ió el trono a
m a nos d e la h erm a na stra d el rey, I sa bel d e
Ca sti l la ( 1 474- 1 504) .

E l h ech o es q u e la poca sa lu brid a d d el lu g a r
d ond e se u bicó el m ona sterio h izo q u e el prior
pid iera a ñ os m á s ta rd e a la nu eva reina ,
I sa bel, terrenos pa ra constru ir u n nu evo
m ona sterio en otro lu g a r. La reina a cced ió y
tra s el otorg a m iento rea l se constru yó el nu evo
en su em pla za m iento a ctu a l, ju nto a l Pra d o,
d á nd ole el nom bre d e Monasterio de los
Jerónimos, ord en relig iosa proteg id a y
pred ilecta d e los Tra stá m a ra .

Tra s el reina d o d e I sa bel l leg a ron tiem pos
convu lsos, el d e Ju a na , la Loca ( 1 504- 1 506) , el
d e su m a rid o, Felipe I , el H erm oso ( 1 506) y m á s
ta rd e el d el rey reg ente, Ferna nd o, el Ca tólico
( h a sta 1 51 6) . E n este period o, en cu a nto a lo
q u e nu estra a tención nos recla m a , el Ca rd ena l
Cisneros cita lo sig u iente: “el monasterio de
San Jerónimo extramuros de la villa de
Madrid, como está aquí la Corte la más del
tiempo, siempre se aposentan allí las personas
reales y otros muchos caballeros de la Corte” .

Enrique IV (Fuente: Internet)
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Pu es bien, es a pa rtir d e esta época cu a nd o
com ienza n tu s inicios, pu es Ca rlos I d e Espa ñ a
y V d el Sa cro I m perio Germ á nico, el Césa r
( 1 51 6- 1 556) , m a nd a constru ir u nos a posentos,
m ezcla d e m a m postería y la d ril lo, rod ea d os
d e ja rd ines, d enom ina d os “Cuarto Real” , q u e
a d osa d os a la ig lesia d el nu evo m ona sterio
h a bía n d e servir d e “ retiro” a la fa m ilia rea l
d u ra nte fech a s señ a la d a s pa ra im plora r la lu z
d el espíritu : Sem a na Sa nta , Cu a resm a , lu tos. . .
Ta m bién fu e espa cio pa ra la s reflexiones y la
m ed ita ción, y con el pa so d el tiem po cu m pliría
la fu nción d e d esca nso d e persona jes extra nje-
ros q u e lleg a ba n a la ca pita l y a q u í espera ba n
h a sta ser recibid os.

Desd e 1 561 , sería M a d rid tu ca pita l, la sed e d el
im perio m á s pod eroso d e la Tierra , cu ya cen-
tra lid a d pu d o ser la ca u sa d e la ca pita lid a d , a
la q u e h a bría q u e a ñ a d ir su s posibil id a d es d e
expa nsión g eog rá fica , la pu reza d e su s a g u a s,
la a u sencia d el pod eroso esta m ento eclesiá sti-
co toled a no… U na joven vil la a la q u e h a bía
q u e a ba stecer d e a lim entos y d ota r d e a loja -
m ientos d ebid o a l fu erte a u m ento d em og rá fi-
co. Ha bía q u e llena rla d e proyectos,
constru cciones y ensa nch a m ientos q u e la pu -
siera n a la a ltu ra d e su nu eva cond ición, bu s-
ca nd o siem pre su crecim iento a Leva nte. Pa ra
el m a nd o d e tod a s esta s reform a s Felipe I I , el
Pru d ente ( 1 556- 1 598) , h izo venir d e I ta lia a l
a fa m a d o a rq u itecto Ju a n Ba u tista d e Toled o,
Arq u itecto Rea l y constru ctor d e otra s im por-
ta ntes obra s com o el M ona sterio d e Sa n Lo-
renzo d e E l Escoria l. E l a su nto es q u e el

m enciona d o a u m ento pobla ciona l d epa ra la
Regalía de Aposentos, u n d ecreto rea l q u e
oblig a ba a d a r la m ita d d e la ca sa pa ra q u e
sirviera d e a posento a los m iem bros d e la
Corte. De a h í na cieron la s “ ca sa s a la m a licia o
d e incóm od a repa rtición” , d ond e la pica resca
lu ch ó contra la Visita de Aposento, q u e a ca bó
im pla nta nd o u n ca non pa ra com pensa r la
a u sencia d e h u ésped .

Con Felipe I I I , el Pia d oso ( 1 598- 1 621 ) , ( q u ien
tra sla d ó la ca pita lid a d a Va lla d olid entre 1 601 y
1 606) , la s d epend encia s a led a ñ a s a l m ona ste-
rio d e Sa n Jerónim o el Rea l, se reh a bilita n
m ientra s se continú a con la tra d ición m oná r-
q u ica d e retira rse pa ra d istinta s cerem onia s
rea les, pa ra ju ra m entos d e lea lta d a l príncipe,
pa ra d elibera ciones y m ed ita ción, y pa ra sola z
y retra im iento. Pu es bien, d e ese sig lo XVI vie-
ne tu nom bre, “Retiro” , d espu és vend rá n tu
pa la cio y tu s ja rd ines, pero d e eso d espu és
h a bla rem os. Ah ora conviene record a r q u e a n-
tes q u e Retiro fu iste bosq u e, tierra a g rícola y
ca m po d e m ontería s, d ond e d a r ca za a lobos,
ja ba líes, osos y vena d os. Sobre este ú ltim o a s-
pecto reflexiona ( Ju lia M élid a ) : “A ese Retiro
campestre, que a sus mayores sirviera de so-
laz; a ese campo de montería, en el que los
venados y jabalíes, los osos y los lobos pere-
cieron alanceados a manos de caballeros de
Castilla, le da otro sentido más amplio como
lugar de meditación refugio del espíritu el rey
Felipe III….El rey austero, virtuoso y devoto tenía
un reverso de flaquezas en ese apasiona-
miento humano hacia los juegos de azar y en

Cuadro de Juseppe Leonardo. Palacio Real de Madrid (1636-1637)
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los intervalos de caza por el soto de El Retiro
entablaba partidas de naipes con sus favori-
tos…Perdía siempre y, en ocasiones, hasta cien
mil ducados, según informes de la época” .

Se d esa rrolló tu na cencia y ju ventu d con u n
rey, su Ca tólica M a jesta d , Felipe I V, el Gra nd e
( 1 621 - 1 665) , d e g ra n cu ltu ra y g u sto refina d o,
coleccionista pictórico d e g ra n a fición, m ú sico,
poeta y d ra m a tu rg o – “ u n I ng enio d e la Cor-
te” , firm a ba con seu d ónim o – ta m bién u n
m u jerieg o - a u nq u e cla ro protector y m ecena s
d e la s a rtes, com o pocos- . U n rey q u e vivió
a tena za d o por la conserva ción d e su s exten-
sos d om inios y u na cla ra intención d e m a nte-
ner la h eg em onía espa ñ ola en Eu ropa , q u e le
l levó a la conocid a “ g u erra d e los treinta
a ñ os” , q u e cu lm inó en Westfa lia , en 1 648, con
la ind epend encia d e H ola nd a . U n im perio q u e
se d esh a cía presiona d o por los m u ch os frentes
q u e d ebía a tend er ba sá nd ose en u na g u erra
perm a nente a l servicio d e Dios; u na g u erra
contra el infiel y el h ereje. U n rey, sin d u d a
id ola tra d o, a pod a d o ta m bién: “ el Cu a rto Pla -
neta ” , pu es a h í esta ba él, tra s la Lu na , el Sol y
la Tierra . Fu e ta n a precia d o por a lg u nos q u e
d ecía n inclu so: “ cu a nto m á s se le q u ita m á s
g ra nd e es” . Por el contra rio, ta m bién h a y q u e
d ecir q u e su m u erte no fu e llora d a , pu es se
a crecentó su m a la fortu na , la cu a l estu vo por
encim a d el esfu erzo d el m ona rca por eng ra n-
d ecer su reino.

Si bien es verd a d , q u e tu verd a d ero a m o, tu
bienh ech or, tu va lid o y d el rey, fu e Don Ga s-
pa r d e Gu zm á n y Pim entel, cond e- d u q u e d e
Oliva res, en cu ya s m a nos estu vo la ed u ca ción,
la economía y los a su ntos d e esta d o y d el rey
d u ra nte treinta a ñ os. Su prog ra m a lo constitu -
yeron: la a u sterid a d , la d isciplina y la resta u ra -
ción d e los viejos va lores m ora les ( m ezcla d e
reform a s fisca les, institu ciona les y m ora les) , y
cu ya oblig a ción im pu esta a sí m ism o consis-
tiría en a crecenta r la a u torid a d d el rey y en
bu sca r u na m a yor coh erencia y eq u id a d en el
reino. “Siempre estaba planeando y maqui-
nando, adulando o intimando, pero resuelto a
demostrar que él era el amo en todo lo que
hacía” . ( Jona th a n Brown - Joh n H . E liott) . Fu e
u n h om bre a stu to, a g u d o, ca lcu la d or, d e m u -
ch os a spa vientos y g estos tea tra les q u e ocu l-
ta ba n, m eta fórica m ente, a u n m a g istra l

Felipe IVen una tarjeta postal antigua

El conde-duque de Olivares, porVelázquez.
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ju g a d or d e a jed rez. Au nq u e esa s cu a lid a d es
esta ba n respa ld a d a s en el sa ber d e u n g ra n
lector: l leg ó a tener u na d e la s biblioteca s m á s
g ra nd es y sing u la res d e la época , con m á s d e
4.000 ejem pla res. Fu e el cond e– d u q u e, q u eri-
d o Retiro, q u ien su po lleva rte a l pa rna so d el
reconocim iento y q u ien te d io h ech u ra s, pu es
d e la m a no d e Alonso Ca rbonell, a rq u itecto
ta m bién d e la Cá rcel d e Corte, te d io pa la cio y
creciste en a nch u ra s, siend o tu h a ced or q u ien
reg a ló su g ra n finca pa ra tu expa nsión, cu a n-
d o a d em á s d e va lid o era Alca id e d el Cu a rto
Rea l d e Sa n Jerónim o. Ta m bién recibiste terre-
no d e la s m u ch a s finca s q u e com pró el m o-
na rca , q u e perm itiría n el crecim iento d e tu
inm enso ja rd ín. N o obsta nte, la constru cción
d e tu m a g na obra , la a m plia ción y m ejora d e
la s esta ncia s rea les, fu e objeto d e crítica popu -
la r, q u e no entend ía ta n fa stu osa s constru ccio-
nes y los a g obios por im pu estos a q u e el
pu eblo era som etid o.

Así na ces, Real Sitio del Buen Retiro, y a sí co-
m ienza s a d esa rrolla rte, a l a m pa ro d e u n sig lo
contra d ictorio en esplend or y en d eca d encia ,
el Sig lo d e Oro espa ñ ol, es d ecir, ese sig lo XVI I
d ond e se d ieron cita a rtista s incom pa ra bles
com o: Velá zq u ez, Riba lta , Ribera , Zu rba rá n,
M u ril lo, Alonso Ca no, Ca rd eñ o, Coello, Cer-
va ntes, Lope d e Veg a , Qu eved o, Góng ora ,
Ca ld erón, M a teo Alem á n, Ba lta sa r Gra ciá n,
Tirso d e M olina .. . E n u na Corte d ond e la m a la
vid a , la pica resca , la I nq u isición, la litera tu ra , el
tea tro y la s g u erra s, siem pre presentes, iba n d e
la m a no. E n ese contexto na ciste, com o obra
pa la cieg a y ja rd ines, y en concreto en la d éca -
d a d e 1 630, cu a nd o constru yen con g ra n ra pi-
d ez y m a los m a teria les la m a yor pa rte d e tu s
obra s. E n 1 633, tra ba ja nd o sin d esca nso d ía y
noch e m iles d e h om bres, te convirtieron, d e
peq u eñ o retiro su bu rba no, en u na g ra nd iosa
zona pa la cieg a , cu ya s obra s se prolong a rá n
h a sta 1 640, cu a nd o lleg a ste a expa nd irte por
m ed ia ciu d a d . Ca si tod os los visita ntes coinci-
d ieron en resa lta r la a u sterid a d exterior y la
exq u isita y su ntu osa d ecora ción interior, pu es
m u ebles, escu ltu ra s y pintu ra s fu eron tra íd a s
d e los cu a tro confines, a tesora nd o la d ecora -
ción propia d e u n enorm e y d eslu m bra nte m u -
seo, q u e con m á s d e 800 obra s, sobre tod o d e
Fla nd es, I ta lia y Espa ñ a , te convertiste en re-
cord inig u a la ble pa ra la época en lo q u e a co-

leccionism o se refiere ( a l propio Ru bens se le
enca rg a ron m u ch os cu a d ros) . Así m ism o, la
ing ente ca ntid a d d e ta pices con q u e se d ecoró
tu pa la cio su pu sieron u na priorid a d im porta n-
te, en ta nto q u e lu jo, fa sto y su ntu osid a d .

N o obsta nte, pa ra com pleta r la s obra s d e m á s
d e veinte ed ificios, m u ch os d e ellos erm ita s, y
el resto d e tu s ja rd ines, se necesitó u na d éca d a
m á s. Lleg a d o ese m om ento conviene d ecir q u e
tod o el crecim iento d el á rea pa la cieg a se
prod u jo u n poco a ca prich o, u na especie d e
yu xta posición d e recintos cu a d ra ng u la res.
Tod o el m obilia rio, d ecora ción y
a cond iciona m iento d e este conju nto
resid encia l d el m ona rca siem pre esta ba a
pu nto, y los cria d os y em plea d os d e la rea l
ca sa cobra ba n su pa g a d oble a ú n por ta n
corto d espla za m iento d esd e el Alcá za r,
beneficio q u e consig u ieron tra s la recla m a ción
a l rey y el consentim iento d e éste. Se estim a
q u e el costo tota l d e la s obra s pu d o rond a r los
3.000.000 d e d u ca d os.

De tod o ese conju nto d e ed ificios y ja rd ines
q u e g oza ba s, en el d enom ina d o esti lo post-
escu ria lense, h oy poco q u ed a y oblig a d o es
m enciona r: la iglesia de los Jerónimos, q u e
form ó pa rte d el m ona sterio d el m ism o
nom bre, el cu a l conta ba con la s cita d a s
h a bita ciones a neja s q u e serviría n d e retiro; el
Casón, q u e fu era Sa lón d e Ba ile d e pa la cio,
con m u ch a s reform a s, la m á s im porta nte la d e
1 886, cu a nd o q u ed ó prá ctica m ente d estru id o
por u n ciclón, con la cu a l ca be conclu ir q u e no
se pa recerá m u ch o a l orig ina l. Au nq u e el
ed ificio pa la cieg o m á s im porta nte conserva d o
es el q u e correspond ió a l Salón de Reinos o
del Trono, h a sta h a ce poco M u seo d el E jército,

Iglesia de los Jerónimos (Fuente: Internet)
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la pa rte m á s im porta nte d el pa la cio en la q u e
no se esca tim a ron g a stos, con frescos pinta d os
en los tech os, m u ebles, d ecora ción d e a lto
relieve y pintu ra s d e ba ta lla s g a na d a s por el
im perio rea liza d a s por im porta ntes pintores d e
la Corte con id ea d e rea lza r y g lorifica r la
fig u ra d el rey – q u izá s la m á s im porta nte d e to-
d a s- : La rend ición d e Bred a , d e Velá zq u ez.

Ta m bién se d ecoró el sa lón con escena s d e la
vid a d e H ércu les, d e Zu rba rá n y con retra tos
rea les ecu estres, por pa rte d e Velá zq u ez. Sa lón
q u e sirvió, a d em á s d e espa cio pa ra la s
cerem onia s, pa ra representa ción d e com ed ia s
y otra s d iversiones. Y, cóm o no, los propios
jardines, d e enorm e extensión y bu en
cu id a d o, en los q u e tra ba ja ba tod o u n ejército
d e ja rd ineros y fonta neros. De ellos, h oy
conserva s solo u na pa rte, escena rio id ea l d e
fiesta s y d iversiones; u n pla cer pa ra los
sentid os. Otro ed ificio q u e conviene
m enciona r, situ a d o ju nto a l Ca són y h oy
inexistente, era el Coliseo, tea tro perm a nente
d e g ra nd es d im ensiones, ina u g u ra d o el 4 d e
febrero d e 1 640 con la obra d e Fra ncisco d e
Roja s: “ La s Ba nd a s d e Verona ” . Se ofrecieron
en d ich o tea tro nu m erosa s obra s, m u ch a s d e
ella s escrita s por los prim eros espa d a s d e la s
letra s d el sig lo d e Oro, entre otros, Lope y
Ca ld erón. Escritores q u e vivía n en el cerca no

Casón del Buen Retiro (Foto: Nicolás P. Rodríguez)

La Rendición de Breda, porVelázquez (Museo del Prado)
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ba rrio d e los litera tos, d e la s M u sa s o d el
Pa rna so, com o será m enciona d o por d istintos
a u tores posteriores, ba rrio d ond e se im primía n
y representa ba n su s obra s. “Entre los nobles
era de buen tono el mecenazgo de los poetas,
dándoles los medios para vivir que muchas
veces la publicación de sus obras no les
permitía” . ( Ra m ón H id a lg o, Rosa lía Ra m os y
Fid el Revil la ) .

Hay que ver como has ido cambiando.

De este m od o, Retiro, cu a l niñ o ba rbila m piñ o,
h a s id o creciend o, ca m bia nd o y m ejora nd o
con los a ñ os, com o el bu en vino, pero ta m bién
h a s su frid o d erru m bes, d elim ita ciones y
a corta m ientos, m ostrá nd ote en la a ctu a lid a d
pa ra m a d rileñ os y fora steros com o u n pa rq u e
enreja d o, a u nq u e por tu s vena s corra sa lero,
frescu ra , vid a y m u ch a h istoria . Si bien es
verd a d , q u e d e lo expu esto h a sta a h ora y d e
lo q u e fa lta por m enciona r, solo fu iste d e u so y
d isfru te d el m ona rca , la Corte y su s invita d os,
pu es el pu eblo q u ed ó reprim id o en d eseos d e
conocerte d u ra nte m á s d e u n sig lo.

Pero conozca m os a lg o m á s d e ti…

De entre la s m u ch a s erm ita s q u e tu viste
d esta ca ron la s d e San Blas, popu la rísim a pa ra
los m a d rileñ os y ta m bién la d e San Juan,
d ond e está h oy el Pa la cio d e Cibeles y q u e
entonces fu era resid encia d el Alca id e d el Rea l
Sitio. Au nq u e por em pa q u e a rq u itectónico
sobresa lió d e entre tod a s la d e San Antonio de
los Portugueses, u bica d a d ond e h oy se a lza la
esta tu a d el Ang el Ca íd o, nota ble espa cio pa ra
fiesta s, entrem eses y ba iles, q u e sirvió pa ra
a g a sa ja r a la Corte y a persona lid a d es
extra njera s. Los a sentista s y h om bres d e
neg ocio portu g u eses, no bien vistos en
Espa ñ a , y a nsiosos d e conseg u ir el fa vor d el
rey y d e ser a cepta d os socia lm ente, a porta ron
g ra nd es su m a s pa ra la constru cción d e d ich a
erm ita , conocid a popu la rm ente com o “ d e los
portu g u eses” .

Pero a d em á s d e erm ita s, en tu s ja rd ines se
constru yeron d os esta nq u es; el Estanque
Grande ( d ond e h oy se erig e el m onu m ento
m á s fa m oso d el Retiro, el M onu m ento a la
Patria Española, en origen dedicado a Alfonso XI I )

El Estanque Ochavado, Pieter van del Berge (1701)
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y el Ochavado. Ja rd ines q u e ta m bién fu eron
cobijo d e pla nta s y á rboles tra íd os d e tod a la
penínsu la y d e bu ena pa rte d el m u nd o,
a d em á s d e h u erto pa ra su m inistro d e
prod u ctos h ortofru tícola s pa ra la Corte y lu g a r
d e a cog id a d e nu m erosa s especies a nim a les
d e la penínsu la y d el exterior. Precisa m ente,
m u ch os d e estos a nim a les, com o toros, leones,
tig res y osos, los enfrenta ba n entre sí, a l m od o
d el “ circo rom a no” , en a lg u na s d e su s m u ch a s
fiesta s cortesa na s ( m u ch os d e estos a nim a les
q u e fu eron lleg a nd o a l Bu en Retiro fu eron
pa rtícipes en la q u e lu eg o sería la Ca sa d e
Fiera s) .

E n tu s Ja rd ines, d e esponjosa tierra , se
a com od a ron m u ltitu d d e ca na les, ta nto pa ra
el rieg o, com o pa ra pa seos en ba rca , a los q u e
se d otó inclu so d e peq u eñ os em ba lses, com o
el d e los “elefantes” , el d e los “perros” o el d e
la s “campanillas” . Por otra pa rte, h a y q u e
poner en va lor la s l la m a d a s "N eu m a q u ia s",
representa ciones tea tra les, fa rsa s a cu á tica s
representa nd o, entre otra s, escena s d e la
m itolog ía g rieg a , en ba rca s e isla s, com o la
q u e d iscu rría por el l la m a d o "Río Grande",

ca na l q u e tra nsita ba por el a ctu a l Pa seo d e
Coch es y conform a ba u na isla , d ond e se
encu entra h oy la esta tu a d el Áng el Ca íd o, y en
su m om ento la m enciona d a erm ita d e Sa n
Antonio d e los Portu g u eses. Posteriorm ente
d ich o espa cio lo ocu pa ría la fa m osa Rea l
Fá brica d e Porcela na s d el Bu en Retiro. Otro
ca na l, el Chico, d iscu rría ba ja nd o h a cia la
a ctu a l Cibeles. M á s ta rd e se a nexionó a tu
pa trim onio el monasterio de los dominicos de
Nuestra Señora de Atocha ( fu nd a d o en 1 523) ,
“unido al nuevo palacio por un camino que el
rey no dejó de recorrer todos los días al
amanecer, para rezar largo rato” . ( Ed u a rd o
Ch a m orro) . Pero es lo q u e tiene, no tod o son
bu ena s nu eva s, y con la m u erte en Toro d e tu
d esterra d o h a ced or, el cond e- d u q u e d e
Oliva res en 1 645, a l q u e d os a ñ os a ntes le fu e
a d m itid a su d im isión por el rey tra s la s d errota s
de Flandes y las insurrecciones ind epend entista s
d e Ca ta lu ñ a , And a lu cía y Portu g a l, perd iste
influ encia en fa vor d el Alcá za r, la Ca sa d e
Ca m po, E l Pa rd o y Ara nju ez. Tras la pérdida de
Olivares el propio monarca atravesó malos
momentos, significativa fue la muerte de su hijo
Baltasar Carlos (1629- 1646) , a ca u sa d e la

El Estanque Grande, en

una tarjeta postal.
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viru ela a los 1 7 a ñ os. N o obsta nte, con la
lleg a d a d e M a ria na d e Au stria ( 1 649) , seg u nd a
esposa d el rey, cobra ste d e nu evo im pu lso.
Au nq u e, q u erid o Retiro, tod o h a y q u e d ecirlo,
por tu s frond a s siem pre correrá la m em oria y
ca lid a d d e tu su perm inistro d e cerem onia s:
Oliva res.

Con Ca rlos I I , el H ech iza d o ( 1 665- 1 700) , el
escena rio d e la s fiesta s cortesa na s ba scu ló
h a cia los d istintos pa la cios y h a cia d istinta s
resid encia s d e ilu stres persona jes en el entorno
d el Pra d o, entre otra s cosa s porq u e el propio
rey no era m u y proclive a fiesta s
esplend orosa s, entre otra s ra zones porq u e la
reina , M ª Lu isa d e Orlea ns, era m á s d a d a a l
retra im iento y a la vid a en el Alcá za r y otra
ra zón, m á s im porta nte si ca be, porq u e su
seg u nd a esposa M a ria na d e N eobu rg o,
prefirió otros lu g a res pa ra pra ctica r la ca cería ,
d e la q u e era a pa siona d a . E l ca so es q u e
d u ra nte la reg encia d el “ H ech iza d o” , enferm o
d e por vid a d esd e el na cim iento h a sta su
m u erte, m u y proba blem ente por la continu a

end og a m ia d e su s a scend ientes, pa sa ste
q u erid o Retiro por la vid a sin pena ni g loria .
E n tod o ca so, la obra m á s representa tiva
lleva d a a ca bo d u ra nte ese reina d o, fu e el
fresco d e la bóved a d el Ca són, pinta d a por el
ita lia no Lu ca Giord a no.

De los Borbones a nuestros días.

Con el ca m bio d e sig lo y d e d ina stía , pu es
Ca rlos I I , el H ech iza d o, no d eja d escend encia
con ning u na d e su s d os m u jeres, entra n a
g oberna rte los borbones, previa g u erra entre
el su cesor, seg ú n testa m ento, Felipe V ( 1 700-
1 746) , y el a rch id u q u e Ca rlos, d e la ca sa d e
Au stria . Ga nó el borbón, m á s q u erid o por los
m a d rileñ os, el rey d e cu ltu ra fra ncesa y
a m a nte d e la orna m enta ción versa llesca , a
q u ien, tod o h a y q u e d ecirlo, no le g u sta ba tu
ciu d a d , pu es no la encontra ba a la a ltu ra d e
u na corte borbónica , a sí q u e, a m a nte d el
boa to y el fa sto, pla nteó m ejora rla y
em bellecerla , sobre tod o en la s inm ed ia ciones
d el pa la cio y lo h izo d e la m a no d el

El Alcázarde Madrid, en una pintura anónima del siglo XVII
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Correg id or, el m a rq u és d e Va d il lo y el joven
a rq u itecto, Ped ro d e Ribera . Alg u nos d e su s
proyectos q u ed a ron a pa rca d os, d e u n la d o
por los esfu erzos q u e d ed icó a la constru cción
d el pa la cio versa llesco d e La Gra nja y d e otro,
porq u e su esposa , I sa bel d e Fa rnesio, orientó
los g u stos h a cia lo ita lia no, lo q u e ca m bió
tod o. N o obsta nte, el a ire fra ncés q u e im prim ió
este rey y la a tención q u e te prestó estu vieron
a la a ltu ra d e lo q u e tú era s. Así, el ja rd ín
Och a va d o lo convirtió en Parterre; ja rd ín con
poca a rboled a y m u y tra ba ja d o, d ond e la s
esta tu a s m itológ ica s a d orna ba n su g erentes.
De este m od o, el a m biente pa la cieg o y festivo
resu citó, record a nd o bu enos tiem pos pa sa d os.
M u ch a s d e la s ed ifica ciones, inclu so erm ita s, se
m ejora ron y orna m enta ron.

Este sig lo XVI I I , tra nscu rrid o ya u n tercio, es
reconocid o por los h istoria d ores com o u n sig lo
d e florecim iento económ ico en Espa ñ a , con
u na ca pita l con m enos fiesta s y m á s tra ba jo,
pero con g ra n ca ntid a d d e ociosos, com o los
m u y critica d os h id a lg os d e nobleza

h ered ita ria . E n este sentid o, d ice José Ca d a lso
en su s Ca rta s M a rru eca s: “Nobleza hereditaria
es la vanidad que yo fundo en que
ochocientos años antes de mi nacimiento
muriese uno que se llamó como yo me llamo,
y fue hombre de provecho, aunque yo sea
inútil para todo” .

La vid a seg u ía en su ca m bio perm a nente y
q u isieron la s circu nsta ncia s, q u e el incend ió d el
Alcá za r ( 1 734) provoca ra q u e, en ta nto se
constru yera el Pa la cio d e Oriente, la s fa m ilia s
rea les resid iera n en tu Bu en Retiro d u ra nte
treinta a ñ os, lo q u e d io lu g a r a u n m a yor
m ira m iento y cu id a d o. Ese fu e el m om ento
q u e a provech ó el m ona rca pa ra ca m bia r tod a
la d ecora ción interior d el Bu en Retiro a la
m od a d el rococó fra ncés. Du ra nte estos a ñ os
prim ero fu e Alca id e el cond e d e Alta m ira y tra s
su fa llecim iento su esposa , d oñ a Ventu ra d e
Córd oba . E l ca rg o d e Alca id e a ca bó
elim iná nd ose d e h ech o, por su s m u ch os
a bu sos y beneplá citos, d ejá nd olo en m a nos d e
u n sim ple I ntend ente, q u e venía a ser poco

Parterre. (Foto: Nicolás P. Rodríguez)
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m á s q u e u n a d m inistra d or con m u y poco
pod er en su s m a nos.

Con el reina d o d e Ferna nd o VI , ( 1 746- 1 759) ,
q u e continu ó viviend o en el Bu en Retiro, se
com ienza a perm itir la entra d a a tu s ja rd ines
d e “ persona s d ecentes” , sig u iend o cierta s
norm a s. E n rea lid a d se tra ta ba d e u na entra d a
con reg la s m u y estricta s y con m u ch a s
lim ita ciones d e a tu end o, d e espa cio a visita r y
d e la form a d e esta r, pu es esta ba proh ibid o
tod o tipo d e celebra ción, fiesta o cu a lq u ier tipo
d e jolg orio o com porta m iento a ltisona nte.

A Ferna nd o VI , q u e no tu vo h ered eros, le
su ced e su h erm a na stro, Ca rlos I I I , “ el M ejor
Alca ld e el rey” ( 1 759- 1 788) , q u ien vivió tod a vía
d u ra nte cinco a ñ os en el Retiro h a sta pod er
insta la rse en el nu evo pa la cio q u e su stitu yó a l
Alcá za r - este le su pu so u na pérd id a d e
releva ncia a tu h istórico pa la cio- . Sin em ba rg o,
lo q u e si se potenció pa ra a lberg a r el a rte y la
ciencia fu eron tu s ja rd ines. Fu e rea lm ente en
ese a ñ o d e 1 767, q u erid o Retiro, cu a nd o te
a briste a l pú blico m a d rileñ o, d u ra nte el vera no
y el otoñ o, si bien es verd a d q u e la entra d a
d ebía g u a rd a r u na ríg id a norm a tiva en
com porta m ientos y h ora rios, cerra nd o tu
pa rq u e con verja y d iferentes pu erta s. N os
encontrá ba m os en plena I lu stra ción con id ea s
ta les com o: a ba nd ona r la ig nora ncia , los
d og m a s y la su perstición y su birse a l ca rro d e
la s id ea s ra ciona les y d e la ciencia , d ond e la
técnica y la ed u ca ción na tu ra lm ente lleva n a l
prog reso y por ta nto, a la felicid a d , q u e no
h a y q u e bu sca rla en la otra vid a . En este
esquema de pensamiento, otro acontecimiento,
hacia 1760, te eng randecería d e nu evo: la
constru cción d e la Real Fábrica de Porcelanas,
u na evolu ción d e u n a nterior proyecto d e
Felipe V en ba se a u n ta ller d e a rtesa nía . La
Rea l Fá brica tu vo tres época s d iferencia d a s
por su s objetivos y resu lta d os: 1 760- 1 783, 1 783-
1 803 y 1 803- 1 808, cu a nd o conclu ye la
prod u cción tra s la inva sión fra ncesa ( M ª
Ca rm en Sim ón) .

E l ca so es q u e la Rea l Fá brica te d io g ra n
prestig io y lo h izo d e la m a no d el nu evo rey
Ca rlos I I I , rey d e la s d os Sici l ia s, q u ien tra jo
pa ra su nu evo reino obreros, técnica s y
especia lista s d esd e Ca pod im onte, prim era

fá brica m onta d a en N á poles. A los
especia lista s ita lia nos se les u nieron entonces
los m ejores d ibu ja ntes y a lu m nos d e la
Aca d em ia d e N obles Artes. La s cerá m ica s,
objetos d e a d orno y m od ela d os d e esta tu a s
d el Bu en Retiro, fa brica d a s d ond e se a sentó
a ntes la erm ita d e Sa n Antonio d e los
Portu g u eses, ocu pa ron m u seos y pa la cios
extra njeros rea lza nd o su m érito y exq u isitez.

E l tiem po tra nscu rría y la config u ra ción d e tu
espa cio ta m bién y Ca rlos I I I , m a nd a a lza r la
Puerta de Alcalá , constru id a por Sa ba tini en
los terrenos d e la erm ita d e la M a g d a lena , y
a sí m ism o d a im pu lsos pa ra h a bilita r en ese
esq u em a d e pensa m iento d e la I lu stra ción u na
especie d e ba rrio pa ra la ciencia . Prod u cto d e
tod o ello se fu eron constru yend o, en el u m brío
Pra d o d e los Jerónim os, el Jardín Botánico y el
Museo de Ciencias Naturales, lu eg o
convertid o en M u seo d el Pra d o ( crea d o pa ra
d a r ca bid a a ta nta prod u cción pictórica ) , y a sí
m ism o se te fu e d ota nd o d e m u ltitu d d e

Real Fabrica de Porcelanas del Retiro.

(Libro del Ayuntamiento de Madrid)
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fu entes, a h ora fa m osa s, com o: Neptuno,
Apolo, Cibeles, la Alcachofa ( Atoch a ) , etc.,
tod a s ella s proyecta d a s por Ventu ra Rod ríg u ez.

Hacia el siglo de las guerras.

Con Ca rlos I V, ( 1 788- 1 808) , h a cia 1 790, se
constru yó ta m bién en tu s ja rd ines y pa ra
investig a ción y d eleite, el Observatorio
Astronómico, en u n m om ento m a rca d o por la
revolu ción fra ncesa y u na h osti l Fra ncia a la
q u e M a nu el d e God oy, va lid o d el rey, se pleg ó,
perm itiend o d e h ech o la ocu pa ción fra ncesa
d e Espa ñ a por pa rte d e N a poleón so pretexto

d e perm itirles el pa so pa ra a ta ca r Portu g a l.
Ca rlos I V a bd icó en su h ijo Ferna nd o VI I , pero
el propio N a poleón coronó a su h erm a no
com o José I , m á s conocid o en Espa ñ a com o
“ Pepe Botella ” .

Pero com o lo bu eno, ta m bién lo m a lo se
recrea , q u erid o Retiro, y pa ra nu estra
d esg ra cia , fu iste lu g a r privileg ia d o d e la
inva sión na poleónica y a ca ntona m iento d e su s
tropa s, d e m od o q u e h u bieron d e ser los
“ siem pre bu enos vecinos fra nceses” q u ienes te
m a ltra ta sen pu es, com o h a q u ed a d o d ich o,
d esd e 1 808, cu a nd o inva d en Espa ñ a , y h a sta
1 81 4 ( g u erra d e la I nd epend encia ) , se sirven d e
ti com o fu erte d efensivo, m om ento en el q u e
d estru yeron bu ena pa rte d e tu s constru cciones:
se ta la ron á rboles, se ca va ron trinch era s y se
ocu pa ron la m a yor pa rte d e ed ificios com o
polvorines. E n el ca so d e la d estru cción d e tu
Rea l Fá brica no fu e por com pleto d e la m a no
d e nu estros q u erid os a m ig os fra nceses, sino
por nu estros q u erid ísim os a m ig os ing leses,
q u ienes la incend ia ron q u em a nd o a su vez los
víveres a lm a cena d os, ta n necesa rios pa ra u n
h a m briento pu eblo m a d rileñ o. ( U na versión

La Puerta de Alcalá, en una tarjeta postal.

Observatorio Astronómico. (Foto: Nicolás P. Rodríguez)
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extend id a a lu d e a q u e los ing leses
pretend ieron evita r la com petencia q u e esta
fá brica representa ba frente a la s fá brica s
ing lesa s) .

Posteriorm ente se te m ejoró u n poco tu esta d o
ru inoso y se te a cica ló en tiem pos d e Ferna nd o
VI I , en ese m om ento “ el Desea d o” ( 1 81 4- 1 833) ,
l la m a d o a sí por su a u sencia d u ra nte la g u erra
d e la I nd epend encia , cu a nd o estu vo preso por
N a poleón en Fra ncia , pero lu eg o conocid o
com o “ E l Detesta d o” , pu es su reg encia
a bsolu tista u na vez d erog a d a la constitu ción
d e 1 81 2, la l levó d e m a nera d esa strosa . E n
rea lid a d la m a yor pa rte d e la s obra s q u e se
a com eten en su reina d o son d e resta u ra ción
d e lo poco q u e d eja ron los fra nceses e ing leses
en pie. E l rey se reservó u n espa cio pa ra la
Fa m ilia Rea l, conocid o com o “El Reservado” ,
siend o d e u so el resto pa ra el pu eblo. Este rey,
en rela ción a l Retiro, fu e el “ rey ca prich oso” ,
pu es d e su s ca prich os na cieron: la Ca sa d e
Fiera s, la Casa del Pobre y el Rico, la M ontaña
Artificial, la Casita del Pescador, la Casa del

contrabandista (Florida Park) y el embarcadero
M ayor. De esa época es también el Museo del
Prado ( a nteriorm ente Ga binete d e Ciencia s) .

Así fu eron pa sa nd o los a ñ os y lleg a d os a 1 830
se constru yeron en tu s ja rd ines la Casa de

Casa de Fieras (Fuente: Internet)

Casita del Pescador (Foto: Nicolás P. Rodríguez)
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Fieras, pu es d esd e tu s oríg enes, los a nim a les
fu eron siem pre u na g ra n a tra cción y a la vez
u n problem a , d a d o el a u m ento y m a nu tención
d e los m u ch os a nim a les reg a la d os a los
m ona rca s. U n h ech o, no por a necd ótico,
m enos entra ñ a ble, es el q u e se prod u jo
cu a nd o el a m or q u e se profesa ba n u na pa reja
d e elefa ntes colm ó d e pena a los m a d rileñ os,
pu es u na vez m u erta la h em bra , el elefa nte
m a ch o se neg ó a com er, m u riend o a los tres
d ía s. E l ca so es q u e Ferna nd o VI I , solo
consig u ió d escend encia con su cu a rta m u jer,
d oñ a Cristina d e Borbón, y a ta l efecto a bolió
la ley Sá lica , pa ra perm itir reina r a la s m u jeres,
y nom bró h ered era a su prim og énita , I sa bel, lo
cu a l provocó el leva nta m iento en a rm a s d e su
h erm a no Ca rlos, h ered ero na tu ra l a l trono,
provoca nd o la s conocid a s Gu erra s Ca rlista s, ( 1 ª
y 2ª, la Orteg a d a y la 3ª) ; g u erra s entre los
d efensores d e Ca rlos M a ría I sid ro ( a bsolu tista s)
y los d efensores isa belinos ( libera les) .

Du ra nte el reina d o d e I sa bel I I ( 1 833- 1 868) , se
ena jenó tod o tu espa cio m enos “ E l Reserva d o”
q u e constru yó su pa d re, zona d e lim ita d a
extensión pa ra pa seo d e la Corte y persona s

ilu stres. Ta m bién en el reina d o d e I sa bel se
constru yó el Palacio de San Juan y se rea lizó
la a pertu ra d e la ca lle Granada ( Alfonso XI I ) ,
q u e red u jo nota blem ente tu extensión; u na
a pertu ra cru el pa ra tu espa cio pu es lo q u e se
pretend ía con ello era u nir la nu eva esta ción
d e Atoch a con el proyecto d el nu evo ba rrio d e
Sa la m a nca , ca ig a q u ien ca ig a . Ta m bién se
rea lizó el Pa seo d e la s Esta tu a s, q u e u ne el
Esta nq u e y la Pu erta d e Espa ñ a ; esta tu a s d e
reyes proced entes d el Pa la cio Rea l. N o
obsta nte, “se fue produciendo un proceso de
desintegración de la función palaciega” ,
( Ca rm en Ariza ) . Es el ca so d el Ca són, q u e pa sa
a form a r pa rte d el M u seo d e Arti l lería , el ca so
d e la venta d e la zona entre el Pra d o y Alfonso
XI I y el ca so d e la im porta nte corta d e á rboles
en la cita d a zona pa la cieg a . E n d efinitiva ,
ca d a vez, Retiro, te fu iste h a ciend o m á s
pú blico y m á s peq u eñ o en extensión, a u nq u e
tu u so y d isfru te pa ra el g ra n pú blico fu e a
m a yores. Por otra pa rte, con la lleg a d a a
M a d rid d e la s a g u a s d el Lozoya , se insta la ron
en tu s ja rd ines, ca sca d a s, su rtid ores y ju eg os
d e a g u a , prod u ciénd ose en 1 850 el d erribo d e
la Pu erta d e Atoch a , q u e te cerra ba por el su r.

El Paseo de Coches, en una tarjeta postal.
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Respecto a l u so d el Esta nq u e com o
em ba rca d ero, se prod u jo en 1 867 y tu vo
notorio éxito. Pero será h a cia 1 868, con m otivo
d e los tra stornos políticos d e la revolu ción
lla m a d a “ La Gloriosa ” , cu a nd o pa ses a form a r
pa rte d el Ayu nta m iento d e m a nos d el
Gobierno provisiona l a l verse oblig a d a I sa bel I I
a sa lir d e Espa ñ a . Con ta l m otivo, el espa cio
d enom ina d o “ E l Reserva d o” pa só ta m bién a
ser d e d om inio pú blico. Fu eron seis a ñ os d e
ca m bios, pu es en ese sexenio revolu ciona rio se
prod u jo el reina d o d e Am a d eo d e Sa boya , la I
Repú blica y la resta u ra ción borbónica con
Alfonso XI I , siend o a pa rtir d e 1 870 cu a nd o se
cierre con verja tu pa rq u e y te insta len
nu m erosa s pu erta s.

E n fin, la vid a continu ó y fu e precisa m ente el
“ Rey Pa cifica d or” , Alfonso XI I ( 1 874- 1 885) ,
q u ien certificó d espu és tu ca rá cter pú blico y,
a u nq u e d e corto reina d o, te em belleció d e
m a nera cla ra : reord ena nd o la Plaza de la
Independencia y a briend o el Paseo de Coches
( 1 874) , en rea lid a d d e ca rru a jes y reg u la d o a l
trá fico; lu g a r frecu enta d o por la a ristocra cia y
m u y frecu enta d o. De él d ice Ba roja : "El paseo
de coches estaba lleno. En esta luz clara y
limpia de Madrid marchaban despacio filas de

carruajes charolados y brillantes, la mayoría
negros, aunque con ruedas pintadas de verde
y rojo". Pa ra q u e no te fa lta ra d e na d a se
com enza ron a rea liza r exposiciones en tu
seno: en 1 885 se ina u g u ró ju nto a tu s
esta nq u es la E xposición d e la M inería , el
Palacio de Velázquez. “Un rey y un
casamiento con doña Mercedes de Orleans
que causó cierta simpatía y que cuando la
vida sentimental de tan joven monarca se
aireaba en un faetón, tirado por dos graciosas
jacas andaluzas, a través de las frondosas
arboledas del Retiro, la chiquillería cantaba–
“De los árboles frutales, me gusta el
melocotón, y de los reyes de España, Alfonsito
de Borbón. De los árboles frutales, me gusta el
peral, y de las reinas de España, Merceditas de
Orleans” . – ( Ju lia M élid a ) . La m u erte le l leg ó a
la joven Sobera na d e m a nera prem a tu ra y el
pu eblo d e M a d rid entristeció y se u nió a l d u elo
d e su m ona rca con este estribil lo:

¿Dónde vas Alfonso XII? ¿Dónde vas triste de
ti? Voy en busca de Mercedes que ayer tarde
no la vi. Si Mercedes ya se ha muerto muerta
está que yo la vi, cuatro duques la llevaban por
las calles de Madrid…”

Palacio de Velázquez (Tarjeta postal)
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Nunca has dejado de ser cuna de cultura y
modas.

Alfonso XI I ta m bién m u rió m u y joven, y su
nu eva esposa , M ª Cristina , em ba ra za d a ,
ocu pó trono com o reina reg ente. Du ra nte su
reg encia , en 1 887 se d esa rrolló la E xposición d e
la s I sla s Fil ipina s (Palacio de Cristal) y se
ina u g u ró la esta tu a d el Angel Caído, ú nica en
su g énero.

Ca be d ecir q u e, d esd e este fina l d e sig lo nu nca
h a s pa ra d o d e ser cu na d e la cu ltu ra y espa cio
d e exposiciones y experim enta ción, pu es en
1 888 se ina u g u ra ron en tu Cerril lo d e Sa n Bla s,
la Escuela Especial de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, y los Laboratorios, q u e
rod ea ba n a d ich a escu ela , d e los q u e h a n
sa lid o nu m erosa s id ea s e im porta ntes a va nces
científicos, a los q u e se a ñ a d iría m á s ta rd e el
Instituto de Cajal ( 1 932) ; es d ecir, mucha
ciencia que unida al Observatorio Astronómico,
dieron en llamar a San Blas: “ Colina de las
Ciencias” . También has sido cuna del

nacimiento de modas, como la que a finales
de siglo comenzaron a practicar algunas
señoritas que maniobraban con el atrevido
medio de locomoción llamado bicicleta,
deporte hasta entonces peculiar del “ sexo feo” .
También fuiste, amigo Retiro, sede de la
primera pantalla de la cinematog rafía
madrileña, instalada en una barraca de fiestas,
cuando los primeros cortometrajes procedentes
de París todavía no apuntaban lo que luego se
llamaría Séptimo Arte. Incluso en tu conocid a
Ch opera se insta ló la incipiente Sociedad
Hípica Española y la Exposición de las
Industrias.

Ta m bién su rg ió en la época , con g ra n fu erza y
prestig io, la Ba nd a M u nicipa l d e M ú sica d e
M a d rid , reconocid a com o la m ejor d e Eu ropa .

E n fin, tod o te fu e ca m bia nd o, m ejora nd o,
red u ciend o y ensa nch a nd o, seg ú n y cóm o, y
a sí, con el com ienzo d el sig lo XX, se constru yó
el resid encia l Barrio del Retiro, entre Alfonso
XI I y el Pa seo d el Pra d o, en los terrenos q u e

Palacio de Cristal (Foto: Nicolás P.Rodríguez)
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siem pre fu eron tu yos. De este prim er tercio
d ijo Don Pío Ba roja : “ los jardines del Buen
Retiro eran sitio estratégico e importante para
la burguesía madrileña, donde pasar las
noches de verano de manera agradable;
había en él un teatro grande, árboles, boscajes
retirados para parejas misteriosas, un café y
música, por el que cruzaban damas elegantes
y señores bien vestidos. Se lucía, se
coqueteaba, se piropeaba y se cambiaban
miradas ardientes entre unos y otros. El Buen
Retiro ofrecía el atractivo de poder conocer allí
a personas de la aristocracia y la burguesía
grande y pequeña se acercaba a la
aristocracia antigua y moderna, a la de los
títulos pomposos y a la plutocracia de valores
más sustantivos” .

Posteriorm ente se ina u g u ró el a ctu a l Palacio
de Correos ( 1 91 9) , en los terrenos d el a nterior
Pa la cio d e Sa n Ju a n, h oy sed e d el
Ayu nta m iento, y poco m á s ta rd e se
constru yeron la s prim era s línea s d e m etro, y tú ,
Retiro, recibiste tu esta ción. Ta m bién se
constru yó La Rosaleda ( 1 91 5) por pa rte d e
Cecil io Rod ríg u ez, q u e ya a su mía la d irección
a rtística d el Retiro. Por otra pa rte, tu espa cio,
l leno d e h istoria s ina g ota bles, a cog ió u n Viena

Pa rk, con resta u ra nte y orq u esta s, y a cog ió
conciertos y representa ciones en La Ch opera ,
a sí com o biblioteca s a l présta m o g ra tu ito; es
d ecir u n sin pa ra r. E n cu a lq u ier ca so, el sig lo
XX h a sid o el d e la constru cción d e m u ch os
m onu m entos escu ltóricos con objeto d e rend ir
h om ena je a nu m erosa s persona lid a d es:
Ga ld ós, Ba roja ; Ju lio Rom ero, h erm a nos
Alva rez Qu intero, Ca ja l, Alfonso XI I …

Lleg ó la ing ra ta Gu erra Civil, y tra s ésta sería
Cecil io Rodríguez el enca rg a d o d e reconstru ir
la s zona s verd es d el pa rq u e, a u nq u e h u biste
d e espera r h a sta 1 956, pa ra q u e d e nu evo te
reform a ra n y se constru yera n viveros e
inverna d eros en tu frond oso bosq u e,
a provech a nd o pa ra a cica la rte a lg u na s zona s
d eteriora d a s por el cru el d estino. Así q u e tod o
sig u e, tod o se tra nsform a y tod o ca m bia ,
com o la Ca sa d e Fiera s q u e te q u ita ron pa ra
lleva rla en 1 972 a la Ca sa d e Ca m po, a prend iz
d e Retiro, y a h ora , por fortu na , se pu ed e
ca m ina r d e nu evo sin trá fico por tu Pa seo d e
Coch es. E n el fond o, a u nq u e ya tienes u na
ed a d y los a ch a q u es propios d e la m ism a ,
tod a vía sig u es con la energ ía y vig or d e
q u ienes te frecu enta m os.

El Embarcadero, en una tarjeta postal de 1915.
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Así, poco a poco, h a s lleg a d o h a sta nu estros
d ía s, com o u n h ervid ero d e vid a , na tu ra leza e
h istoria . H oy Retiro eres encu entro d e
rom á nticos, ech a d ores d e ca rta s, corred ores
d e footing , y a u nq u e encinta d o entre m u ch a s
pu erta s y cerra m ientos q u e te cu stod ia n, tú
sig u es g a lla rd o y g eneroso, siem pre a bierto a
tod os, viejo a m ig o, por eso te d ed ico esta s
pá g ina s en a g ra d ecim iento a lo m u ch o q u e
nos h a s d a d o y nos sig u es d a nd o a los
m a d rileñ os y a q u ienes te visita n, pu es ofreces
esta m pa s cotid ia na s q u e a l q u e escribe no le
pa sa n d esa percibid a s, pu es son u na especie
d e fotog ra fía sentim enta l.

A ti, Retiro, es necesa rio conocerte,
com prend erte y m im a rte, a u nq u e creo q u e
tod o ello es m u y fá cil, pu es nos h a bla s
d irecta m ente a l cora zón. Som os m u ch os los
q u e te h em os pa sea d o y ca d a vez m á s los q u e
te va n q u eriend o.

E n otra s pá g ina s, q u e ya te estoy escribiend o,
conta ré a lg u na d e tu s sem bla nza s con u na
m ira d a ba jo prism a , a q u ella d e q u ien se siente
por ti ca u tiva d o. H oy, viejo a m ig o, tu s vetu stos
á rboles se envu elven entre el a ire rom á ntico
q u e cu stod ia a m ores, im pone su eñ os, y revive
nosta lg ia s y poesía s.
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Metrópolis
Fotografía y texto: Ángel Rollón

U na d e la s ed ifica ciones m á s
em blem á tica s y, proba blem ente, m á s
fotog ra fia d a d e nu estro q u erid o

M a d rid es el conocid o com o Ed ificio M etrópolis
(nombre de la compañía a seg u ra d ora q u e lo
com pró por 1 20 m illones d e peseta s a su s
a nteriores, y prim eros, d u eñ os La U nión y el
Fénix Espa ñ ol, otra com pa ñ ía a seg u ra d ora ) .

Fu e a d ju d ica d o por concu rso y d iseñ a d o por
los a rq u itectos fra nceses Ju les y Ra ym ond
Février pa ra la com pa ñ ía d e seg u ros La U nión
y el Fénix. La obra fina l la l levó a ca bo el
espa ñ ol Lu is Esteve Ferna nd ez- Ca ba llero y
com enza ron el 4 d e ju nio d e 1 907, tres a ñ os
a ntes d e q u e com enza sen la constru cción d e la
Gra n Vía . Por cierto, m e g u sta ría a cla ra r a q u í
q u e el Ed ificio M etrópolis no es el prim ero d e la
Gra n Vía , com o m u ch a g ente piensa
errónea m ente, ya q u e su d irección rea l es Ca lle
Alca lá , 39. La s obra s conclu yeron el 21 d e
enero d e 1 91 1 convirtiénd ose, a u nq u e a h ora
nos pu ed a pa recer increíble, en el ed ificio m á s
a lto d e la ca pita l con su s 45 m etros d e a ltu ra ,
ostenta nd o d ich o títu lo d u ra nte 1 7 a ñ os, siend o
d esba nca d o por el Pa la cio d e la Prensa y su s
58 m etros.

E l ed ificio, a d em á s d e por su situ a ción ta n
privileg ia d a , d esta ca por su fa ch a d a d e

m a rca d o esti lo fra ncés, su g ra n cú pu la cu yos
relieves y a d ornos se cu brieron con 30.000
pa nes d e oro d e 24 q u ila tes, su s once g ru pos
escu ltóricos ( representa nd o la fa m ilia , el
com ercio, la a g ricu ltu ra , la ind u stria y la
m inería ) y la fig u ra a la d a , d e seis m etros, q u e
corona la cú pu la ( orig ina lm ente se colocó u na
a ve fénix, ta m bién d e 6 m etros d e a ltu ra ) .

Persona lm ente h e fotog ra fia d o el Ed ificio
M etrópolis en infinid a d d e oca siones, m e a tra e
com o u n im á n ( ca si ta nto com o el ed ificio
Ca rrión, otro d e m is ed ificios estrella d e
M a d rid ) pero h e d ecid id o eleg ir esta tom a
noctu rna por h a ber sid o u n reto pa ra mí. N o
soy m u y d a d o a h a cer este tipo d e fotog ra fía
y, por ta nto, m e resu lta m á s com plica d o h a cer
este tipo d e tom a s a u nq u e, en este ca so, el
resu lta d o sí m e h a resu lta d o sa tisfa ctorio.

E n el m om ento d e escribir esta s línea s, la
fa ch a d a d el ed ificio está tota lm ente ocu lta por
u n g ra n ca rtel pu blicita rio, ya q u e d eben esta r
rea liza nd o a lg ú n tipo d e m a ntenim iento o,
posiblem ente, com o h e leíd o en a lg ú n a rtícu lo,
estén ca m bia nd o la ilu m ina ción d el m ism o.
Sea lo q u e sea q u e estén h a ciend o m á s d e u n
visita nte d e nu estra ciu d a d se lleva rá u na
d esa g ra d a ble sorpresa a l no pod er lleva rse u n
recu erd o d el especta cu la r, y bello, M etrópolis.

Datos técnicos:

Cámara: Olympus OMDEM5

Objetivo: Olympus 12-40mm f/2.8

Otros: trípode

Datos exif:

Tiempo de exposición: 6 segundos

Diafragma: f/8.0

ISO: 200

Focal: 12mm (24mm en formato 35mm)
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¿Quién fue el santo de Madrid?

Leyenda e Historia de San Isidro
Labrador y de Santa María de la

Cabeza

Texto, esquemas e ilustraciones (salvo mención):
Emilio Guerra Chavarino

Isidro, Labrador de Madrid, vivió en el siglo
XII y por su vida ejemplar y virtuosa, fue
beatificado en 1618 y canonizado en 1622,
unos 450 años después de su muerte. Isidro
trabajaba de labrador en las tierras de un
caballero madrileño. Estaba casado y con
María de la Cabeza tuvo un hijo. A los 40
años de su fallecimiento, fue exhumado por
inspiración divina y al encontrarse su cuerpo
incorrupto -completo y sano, según se dijo- y
al recordar su vida plagada de hechos
memorables, el pueblo le consideró Santo.

Elmilagro del pozo, por Alonso Cano (c.1639) Museo del Prado



45

De gatos, gatas y otros

E L CÓDI CE DE SAN I SI DRO ( 1 )

Conocem os d e la existencia d e I sid ro por u n
m a nu scrito d e fina les d el sig lo XI I I . La a u toría
d el m enciona d o Cód ice se h a a tribu id o a l
d ia cono Ju a n pero a ctu a lm ente se tiend e a
reconocer q u e fu e obra d e Gil d e Za m ora .
Com o la a u toría no es releva nte, nosotros le
nom bra rem os en este tra ba jo sim plem ente
Cód ice o Cód ice d e Sa n I sid ro.

Pa ra estu d ia r la bibliog ra fía sobre I sid ro
tenem os q u e pa rtir d e la s “ fu entes prim a ria s” .
Esta s son, en prim er lu g a r, el Cód ice cita d o,
lu eg o, la s a cta s ta nto conceji les com o la s
d eriva d a s d e la s visita s a l cu erpo d e I sid ro q u e

se rea liza ron por la rea leza y por la Ig lesia . Ta n
im porta ntes son estos d ocu m entos q u e si no
los conservá ra m os, la existencia d e Sa n I sid ro y
d e los m ila g ros rea liza d os por la Provid encia y
su intercesión, no tend ría n ra zón d e ser.

Al tra sla d a r Felipe I I su Corte itinera nte
d efinitiva m ente a M a d rid , en 1 561 , la vil la
necesita ba el a m pa ro d e u n pa trono y q u ien
m ejor q u e I sid ro por ser m a d rileñ o, por conta r
con la reliq u ia d e su cu erpo incorru pto y por
d isponer d e u n d ocu m ento q u e lo respa ld a ra
com o era el Cód ice. ( 2)

I sid ro fu e u n Sa nto m á s “ sin pa peles” h a sta
q u e, por exig irlo el Concil io d e Trento y
d esea rlo el tod o M a d rid , se log ró el preceptivo
reconocim iento d e Rom a , inclu yénd osele en el
Ca nnon, lo q u e ocu rrió en el a ñ o 1 622.

Códice de San Isidro



De gatos, gatas y otros

46

LIBROS ESCRITOS SOBRE ISIDRO, SU MUJER Y
SU HIJO

Los escritos q u e se escribieron en la
a ntig ü ed a d sobre I sid ro se consid era n en si
“ Fu entes Secu nd a ria s” , sa lvo en lo q u e
repetía n texto d e la s “ prim a ria s” .
Refiriénd onos a los escritos conserva d os sobre
I sid ro, los pod em os a g ru pa r en cu a tro Gru pos,
cla ra m ente d iferencia d os, seg ú n fu eron
escritos a ntes o d espu és d e la s fech a s
señ a la d a s ( ver cu a d ro su perior) :

Los d el Gru po 1 º, pu blica d os a ntes d e 1 561
( tra sla d o d e la Corte a M a d rid ) , se lim ita ba n a
reprod u cir d e form a m á s o m enos resu m id a ,
el contenid o d el Cód ice. Ta nto la m u jer y el h ijo
d e I sid ro, com o el a m o q u e le d io tra ba jo, son
persona jes a nónim os. Los m ila g ros rea liza d os
en vid a d e I sid ro era n cinco ( M olino, Bu eyes,
Lobo, Olla y Cong reg a ción) . .

Los d el Gru po 2º, pu blica d os entre 1 561 y 1 596
( visita d e fra y Dom ing o a la a ctu a l
Torrela g u na d ond e se ba sa el g ra n
d escu brim iento d e la ju ventu d d e I sid ro y d e
M a ria , d e la s q u e el Cód ice na d a m enciona ) .
Se ca ra cteriza n porq u e en ellos se refleja la
intención d e influ ir fa vora blem ente pa ra q u e
I sid ro fu era ca noniza d o. Actu a ron com o los
d el Gru po 1 º, pero inclu yend o d eta lles en pro
d e su objetivo pu es la Vil la d e M a d rid
necesita ba d e u n Sa nto.

E n esta fech a prolifera n los a pócrifos
Cronicones ( 3) con los q u e se fa lsifica ba la
h istoria en pro d e ver a I sid ro en los a lta res. N i
q u e d ecir tiene q u e estos a u tores está n
d esa u toriza d os. Su influ encia sobre los
escrirtores “ sa nos” d e este g ru po es notoria .
¿ Está fra y Dom ing o d e M end oza en este
g ru po? .

Los m ila g ros d e I sid ro en vid a , seg u ía n siend o
los cinco q u e a pa recía n en el Cód ice.

De este g ru po d esta ca Alonso d e Vil leg a s con
su texto m onog rá fico d e 1 592, siend o el ú nico
q u e a sim ila u n peq u eñ o d eta lle d e la s
“ a porta ciones” q u e h izo fra y Dom ing o d e
M end oza , g ra n h a ced or d e la ca noniza ción,
rela tiva a la sa ntera d e la E rm ita d e
Torrela g u na , a la q u e a ú n no lla m a M a ría .

Los d el Gru po 3º, pu blica n entre 1 596 y 1 622
( fech a d e la ca noniza ción d e I sid ro. Vá lid a
sería ta m bien 1 61 8, fech a d e la bea tifica ción) ,
se d isting u ieron porq u e va n a su m iend o, sin
sepa ra rse d el contenid o d el Cód ice, la s
“ a porta ciones” d e fra y Dom ing o d e M end oza
a l proceso d e ca noniza ción d e I sid ro, d ond e
d ecla ra com o prim er y principa l testig o. E l
fra ile d io a conocer u na g ra n ca ntid a d d e
noticia s, h a sta a h ora d esconocid a s o en pod er
d e la sa bid u ría y d evoción popu la r.

E n este period o d e tiem po, a pa recen el
nom bre d e M a ría pa ra la m u jer d e I sid ro, el d e
I l lá n pa ra su h ijo, el d e I vá n pa ra el d el a m o, y
a lg u nos m ila g ros rea liza d os en vid a d e I sid ro
( M a na ntia l, Pozo, Liebre, ca ba llo, h ija d e I vá n,
etc.) , a d em á s d e los 5 tra d iciona les.

Los d el Gru po 4º, pu blica d os a pa rtir d e 1 622,
se ca ra cteriza n porq u e prá ctica m ente tod os
los escritores a su m en cieg a m ente la s
“ a porta ciones” rea liza d a s por fra y Dom ing o a
la ca u sa d e la ca noniza ción. E n este Gru po
d esta ca r nu eva m ente Vil leg a s con su texto en
Flos Sa nctoru m . Bled a se convierte en la
“ fu ente d e inspira ción” d e tod os los escritores
posteriores. ( 4) . Vem os q u e Vil leg a s está
representa d o en tres d e los cu a tro g ru pos..

Es d e d esta ca r d entro d e este cu a rto Gru po, u n
peq u eñ o su bg ru po d e investig a d ores en cu yos
escritos se tra ta d e sepa ra r lo perteneciente a
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la h istoria d e lo q u e es pu ra leyend a .
Afirm a m os q u e la m u jer d e I sid ro fu e lla m a d a
M a ría y Toribia , sin ju stifica ción d ocu m enta l
a lg u na , q u e M a ría d e la Ca beza no fu e
d ecla ra d a Sa nta , sino bea ta , Qu e la existencia
d e la Sa ntera d e Torrela g u na id entifica d a
com o m u jer d e I sid ro, no está d ocu m enta d a
su ficientem ente, y q u e a lg u nos d e los m ila g ros
m a s im porta ntes a tribu id os a Sa n I sid ro son
a porta ciones a ñ a d id a s posteriorm ente,
rea liza d a s con la id ea d e inclina r la ba la nza y
conseg u ir la ca noniza ción d e I sid ro.

Este Su bg ru po lo consid era m os inspira d o en
la s obra s d e N icolá s Antonio ( 1 597) , d el
m a rq u és d e M ond exa r ( 1 783) , M a rcelino
M enénd ez y Pela yo ( 1 900) , Pell icer ( 1 791 ) , y
m od erna m ente, por N öel Sa lom ón ( 1 985) ,
M a ría Dolores Fu ster Sa ba ter ( 1 994) , M a tild e
Ferná nd ez M ontes ( 2001 ) , M a ría José d el Río
Ba rred o ( 2000) , Leonor Zoza ya M ontes
( 2001 ) , y el q u e m od esta m ente esta s línea s
escribe.

H em os crea d o u n esq u em a cronológ ico en
d ond e se d isting u en los 4 g ru pos d e escritores
d e ca ra cterística s específica s sim ila res. De esta
m a nera fa cil ita m os el estu d io sobre I sid ro
La bra d or y sobre M a ría d e la Ca beza . La
cla sifica ción cronológ ica se h a ce en fu nción d el
tiem po y m om ento en q u e se escribieron los
libros.

De a ba jo a a rriba tenem os:

Com o pu nto d e pa rtid a , la época en la q u e
vivieron I sid ro y su fa m ilia , y la a pa rición d el
Cód ice d e Sa n I sid ro, a fina les d el sig lo XI I I
( ¿ 1 275? ) .

- E l prim er g ru po. ( h a sta 1 561 ) . Period o d e
tiem po d e u nos 280 a ñ os en el q u e poco se
escribió sobre I sid ro ( a cta s d el Concejo,
principa lm ente) y m u ch o m enos d e su m u jer e
h ijo q u e perm a necía n a nónim os. Se d esta ca la
obra d e Seba stiá n d e Fa ria consistente en la
prim era tra d u cción d el Cód ice, con fech a d e
1 526 ( 5) , y la d e M a rineo Sícu lo ( 1 51 7- 39) q u e
fu e el prim ero q u e escribió sobre la m u jer d e
I sid ro. N a d ie se sa le d e los lím ites d el Cód ice.
Los episod ios q u e pu d iera n existir en boca d e
la tra d ición no se refleja n en los textos.
( ¿ E xistieron d e verd a d ? )

- E l seg u nd o g ru po. Desd e 1 561 h a sta 1 596.
Period o d e 35 a ñ os en los q u e poco se escribió
sobre I sid ro. Com o ya se h a d ich o, se intenta
resa lta r la fig u ra d e I sid ro pa ra h a cerla
m ereced ora d e ca noniza ción. N a d ie refleja los
posibles episod ios q u e pu d iera n existir en boca
d e la tra d ición. N a d ie se extra lim ita d el
contenid o d el Cód ice.

En la elaboración de la imagen de San

Isidro que hay en la mente de los

madrileños del siglo XXI han intervenido

varios autores de varias épocas. Unos

aportaron datos ceñidos a la Historia.

Otros añadieron detalles más o menos

legendarios de cosecha propia.
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A este seg u nd o g ru po pertenecen los libros d e
López d e H oyos ( 1 569) , Am brosio d e M ora les
( 1 574) , Ba sil io Sa nctoro ( 1 580) , Alonso d e
Vil leg a s ( m onog rá fico d e 1 5926) , Gerónim o d e
la H ig u era ( 1 593) , y Ju a n d e M a rieta ( 1 594) . La
m u jer d e I sid ro y su h ijo son a nónim os. Se
lim ita n a d ecir q u e la m u jer era leg ítim a y q u e
ellos tu vieron, a l m enos, u n h ijo.

Debem os d esta ca r q u e los libros l la m a d os
“ Fa lsos Cronicones” escritos por d e la H ig u era
y otros, está n d esca lifica d os por consid era rlos
q u e no se ciñ en a la verd a d .

Desta ca m os u na colección d e contesta ciones a
u na encu esta prom ovid a por Felipe I I , la
conocid a “ Rela ciones topog rá fica s” , en la q u e,
con fech a 1 579, a pa rece la contesta ción d e la
loca lid a d d e U ced a q u e ta nto influ yó en el
fu tu ro d e I sid ro, pu es orig inó la visita d e fra y
Dom ing o d e M end oza a Torrela g u na . E l texto
q u e nos interesa es d e este tenor:

"Está a u na leg u a d e la d ich a vil la en su
ju risd icción [Torrela g u na ] u na h erm ita m u i
d evota q u e se d ice Sa nta M a ría d e la Ca veza ,
d ond e está u na Ym a g en d e la m a d re d e Dios

y la ca beza d e u n h om bre Sa nto q u e se lla m ó
Ysid ro, h om bre d e sa nta vid a q u e se d ice fu e
a llí erm ita ñ o". ( 23/ 05/ 1 579) ( 7)

E n ese tiem po ya se conocid a q u e cerca d e
Ta la m a nca existía u na erm ita d e N u estra
Señ ora d e la Ca beza . Lo sa bem os por el texto
d el l ibro d e Vil leg a s ( 1 592) :

"Tienen por cosa cierta q u e d espu és q u e I sid ro
tu vo u n h ijo en su m u jer, vivieron los d os
ca sta m ente y la m u jer, con el bu en ejem plo d el
m a rid o, se ejercita ba en obra s sa nta s,
pa rticu la rm ente en ora ción, resid iend o en u na
erm ita q u e se d ice N u estra Señ ora d e la
Ca beza , y está ribera s d e Xa ra m a , cerca d e
Ta la m a nca , d ond e se entiend e q u e está
sepu lta d a ".

Se observa q u e entonces ya existía en a q u ella
zona serra na cierta d evoción d esvirtu a d a a
I sid ro.. . tra sm itid a ora lm ente.

E n estos d os prim eros g ru pos, se escribieron
obra s q u e se centra ba n en la ba ta lla d e La s
N a va s d e Tolosa , en d ond e se d ilu cid a ba sobre
la a pa rición o no d el d ifu nto I sid ro com o el
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Cipreses calvos en otoñorú stico q u e a yu d ó a q u e la s fu erza s cristia na s
venciera n a los a lm oh a d es en 1 21 2. Se tra ta d e
M ed ina ( 1 548) , Ferná nd ez d e Ovied o ( 1 550) , y
Arg ote d e M olina ( 1 588) .

- E l tercer g ru po: Desd e 1 596 h a sta 1 622.
Period o corto d e u nos 26 a ñ os ca ra cteriza d os
porq u e, sig u iend o el contenid o d el Cód ice, se
em pieza a inclu ir la “ a porta ciones” noved osa s
fa cil ita d a s por fra y Dom ing o a l proceso d e
ca noniza ción d e I sid ro. E l fra ile a seg u ró q u e
su s d a tos era n fid ed ig nos pero sin a porta r
d ocu m enta ción en q u e se ba sa ba , pu es la
obtu vo d e la tra d ición ora l ( 8) .

De este g ru po d esta ca n el cita d o Vil leg a s ( con
su texto en Flos Sa nctoru m ) , Lope d e Veg a
( 1 599) , y sobre tod o, Ja u m e Bled a ( 1 622) ,
q u ienes d isfru ta ron d e inform a ción
privileg ia d a proced ente d el fra ile. Este “ trío d e
escritores” d ieron u n vu elco en la na rra ción
sobre I sid ro, d a nd o lu g a r a la leyend a q u e nos
h a lleg a d o.

Seg ú n a lg u nos a u tores a ntig u os, Vil leg a s
inclu yó por prim era vez en su Flos Sa nctoru m
u n nu evo texto sobre I sid ro, esta vez m a s
influ encia d o por fra y Dom ing o. N osotros no lo

h em os encontra d o. E l q u e si conocem os es el
q u e se pu blicó d espu és d e 1 622 y q u e
consid era m os coincid e con el no loca liza d o.

La obra d e Lope inclu yó, d e su propia cosech a ,
m u ch ísim os d a tos secu nd a rios. Desta có por
h a ber sid o la q u e d ifu nd ió y popu la rizó el
cu lto a Sa n I sid ro entre el pu eblo lla no y
a na lfa beto, ya q u e se tom ó com o ba se pa ra
los cu a d ernos d el cord el ( a lelu ya s) . Lope fu e el
prim ero q u e lla m ó M a ría a la m u jer d e I sid ro.
Su ced ió en su “ I sid ro, poem a ca stella no” , d e
1 599.

La obra d e Ja ym e Bled a ( 1 522) , reú ne tod a s
la s noved a d es q u e h a bía a porta d o el fra ile. A
d ecir verd a d , d e u til iza r pie d e pá g ina , en la
m a yoría d e los ca sos d ebería a pa recer
reseñ a d o ta n solo Bled a .

Es en este m om ento cu a nd o nos tenem os q u e
pla ntea r si la d ocu m enta ción proporciona d a
por fra y Dom ing o, es fid ed ig na com o a seg u ra
el fra ile o no lo es, seg ú n d icen otros m u ch os.
N os pla ntea m os ta m bién la preg u nta d e por
q u e esa s “ a porta ciones” d e Bled a , tra d iciones
seg ú n él, no fu eron recog id a s por los escritores
d e los g ru pos a nteriores.

Marcelino Menéndez y Pelayo (1856-1912) acusó de

"falsificadores de la Historia" a autores como Román de

la Higuera, Lupián Zapata, Juan Pérez (Juliano) que en

su opinión "infestaron de malezas el campo de nuestra

Historia Eclesiástica dotando a todas nuestras ciudades

de larga procesión de héroes y santos".

Deben ser recordados, sin embargo, autores como

Nicolás Antonio, autorde "Censura de Historias

fabulosas" (1742) y elMarqués de Mondéjar, con

"Memorias Históricas de la vida y acciones del rey D.

Alonso el Noble" que trataron de neutralizar estos

textos.
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Du ra nte este period o d e tiem po, la Corte d e
M a d rid se tra sla d ó a Va lla d olid en 1 601 ,
reg resa nd o en 1 606.

- E l cu a rto g ru po. Este period o correspond e a l
tiem po en q u e I sid ro ya está ca noniza d o por
Rom a . Los escritores, sin olvid a r el contenid o
d el Cód ice, rea liza n su s obra s en línea con lo
esta blecid o por el trío Vil leg a s, Lope y Bled a .
Desta q u em os en este Gru po los libros d e
Qu inta na ( 1 629) , León Pinelo ( 1 658) , Arg a iz
( 1 671 ) , Sa la za r y Ca sti l lo ( 1 730) , Joseph d e la
Cru z ( 1 741 ) y Antonio Serra no ( 1 752) .

E n vista d e q u e ya se h a bía a lca nza d o la
ca noniza ción d e I sid ro, se intensificó el d eseo
d e conseg u ir lo m ism o pa ra M a ría , su m u jer,
seg ú n fra y Dom ing o. E n 1 61 6, este fra ile d epu so
( d ecla ró) a fa vor d e la ca noniza ción, en el
Proceso d e M a ría . E l proceso no lleg ó a su fin,
com o era d esea d o, q u ed á nd ose en la
d ecla ra ción d e M isa Propia , eq u iva lente a
bea tifica ción. M a ria , la sa ntera d e Tord ela g u na
no es Sa nta d e Rom a .

Si d e I sid ro se d isponía d el Cód ice y d e su
cu erpo incorru pto ( fu entes prim a ria s) , d e
M a ría se tenía ta n solo el rela to d e fra y
Dom ing o ( fu ente secu nd a ria ) , y d e u nos restos
óseos d e orig en no bien d efinid o. Se nos
a seg u ró q u e la d ocu m enta ción a porta d a por
el fra ile era tota lm ente fid ed ig na y q u e los
restos h a lla d os esta ba n su ficientem ente
leg itim a d os. E l Cód ice d e Sa n I sid ro no nos es
vá lid o pa ra reconocer a la “ sa ntera M a ria ”
com o m u jer d e I sid ro, pu es a l referirse a la
m u jer d e I sid ro, sim plem ente la nom bra
“ esposa ” , “ m u jer” , y “ Sierva d e Dios” . Bled a
nos sorprend e a l a seg u ra r q u e el Cód ice si era
vá lid o, a lu d iend o a q u e el consu lta d o se
tra ta ba d e u na copia m a l h ech a d e otro ya
d esa pa recid o.

Los escritores d e este cu a rto g ru po, excepto el
su bg ru po m enciona d o, ca pita nea d os por
Gerónim o d e Qu inta na , prá ctica m ente na d a
nu evo a porta n a lo d el Gru po tercero pu es se
ba sa n ig u a lm ente en el contenid o d el Cód ice y
en tod o lo d ecla ra d o por fra y Dom ing o d e
M end oza en los Procesos. Los a u tores
reconocen a M a ría d e la Ca beza com o m u jer
d e I sid ro y com o Sa nta , consid era n q u e I vá n

d e Va rg a s fu e pa trón d e I sid ro, y q u e u na g ra n
ca ntid a d d e m ila g ros, d esconocid os h a sta la
fech a , fu eron rea liza d os por I sid ro.

FRAY DOMINGO DE MENDOZA Y LA FAMILIA
VARGAS

U na fech a m em ora ble en la h istoria y leyend a
d e I sid ro fu e el a ñ o d e 1 596 en el q u e fra y
Dom ing o d e M end oza ( 1 549- c.1 61 6) visitó a
Tord ela g u na ( a ctu a l Torrela g u na ) . Esta visita ,
m ejor d ich o, este fra ile, fu e tra scend enta l,
com o esta m os viend o, pu es existe u na
g ra nd ísim a d iferencia entre el contenid o d e los
escritos rea liza d os a ntes y d espu és d e d ich o
a ñ o.

E l a ñ o 1 596 sim boliza el tra ba jo rea liza d o por
el fra ile Dom ing o en pro d e a crecenta r la
d evoción a I sid ro y a celera r su ca noniza ción,
d u ra nte m u ch os a ñ os tra ta nd o d e loca liza r
d ocu m enta ción en a rch ivos y en la m em oria
popu la r. Fu e en el m es d e m a rzo d e d ich o
a ñ o, cu a nd o visitó la E rm ita d e la Pied a d o d e
la Ca beza , en Tord ela g u na , en d ond e
d escu brió los restos óseos d e u n cu erpo d e
m u jer, concord a ntes con la ca la vera expu esta
en el a lta r d e la E rm ita , restos a tribu id os
prim ero a la sa ntera d e d ich a erm ita y poco
d espu és a la q u e por la provid encia se
id entificó com o esposa d e I sid ro La bra d or, q u e
m a s ta rd e fu e nom bra d a M a ría . Antes d e
1 596, la m u jer d e I sid ro era u n persona je
a nónim o y secu nd a rio, q u e a pa recía en el
Cód ice ta n solo en tres oca siones o rela tos:

- E n el Rela to 2: “ [I sid ro] pa sa ba la vid a
tra ba ja nd o en com pa ñ ía d e su m u jer.

- E n el Rela to 4, M ila g ro d e la olla : “ Te ru eg o,
por Dios, q u erid ísim a esposa ” .

- E n el Rela to 6: Tenía u na esposa leg ítim a y u n
h ijo” .

Sorprend e el q u e con ta n pocos d a tos
h istóricos se le h a ya d a d o nom bre: M a ría d e la
Ca beza , y se la consid ere Sa nta , porq u e a ú n
no h a sid o ca noniza d a . Con su h ijo pa sa ig u a l,
pu es h a recibid o el nom bre d e I l lá n o Ju a n, d e
form a ca prich osa .
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Fra y Dom ing o h a bla d e ella en la d ecla ra ción
q u e, com o testig o, rea lizó a nte el tribu na l
eclesiá stico q u e tra ta ba d e la ca noniza ción d e
I sid ro. Pa ra lela m ente, en 1 599, Lope d e Veg a la
m enciona en su “ I sid ro, poem a ca stella no” ;
Ta m bién Ja u m e Bled a en 1 622, y Alonso d e
Vil leg a s en su Flos Sa nctoru m .

Estos tres escritores fu eron la fu ente d e d ond e
bebieron tod os los a u tores posteriores,
d ebiénd ose a nota r q u e ning u no d e ellos pu so
en d u d a la existencia d e M a ría . Qu ien m ejor la
d efiend e a nte la s d u d a s d e su sa ntid a d , es el
propio Bled a . Asom bra la ca lid a d d el
contenid o d e la obra d e Bled a en tod os los
tem a s q u e toca en su libro, la m enta blem ente
a rrincona d o y ca si olvid a d o.

Pod em os a seg u ra r q u e fra y Dom ing o d e
M end oza fu e u n persona je tra scend enta l en la
existencia d e Sa n I sid ro. Ta m bién lo fu eron los
tres escritores m enciona d os: Bled a , Vil leg a s y
Lope d e Veg a . Está d em ostra d o q u e estos d os
ú ltim os recibieron el enca rg o d e fra y Dom ing o
pa ra escribir la vid a d e I sid ro fa cil itá nd oles su s
“ a porta ciones” . Sobre Bled a se sa be q u e
escribió ba sá nd ose en la d ocu m enta ción d el
proceso d e ca noniza ción d e I sid ro, fa cil ita d a
m a yor y precisa m ente por fra y Dom ing o.

Pero en el fond o d e esta situ a ción se encu entra
la fa m ilia Va rg a s ( licencia d o Fra ncisco, Obispo
Gu tierre, Dieg o y Fa d riq u e) , m oviend o los h ilos
d e tod os estos persona jes. Sa bem os el g ra n
interés q u e m ostra ron h a sta conseg u ir q u e se
reconociera a su a ntepa sa d o I vá n com o el
a m o q u e d io tra ba jo a I sid ro en su s h ered a d es.
Ta m bién consig u ieron h a cerse ca rg o d el
cu erpo d e I sid ro a l q u e constru yeron u na
Ca pil la en la Ig lesia d e Sa n And rés, la conocid a
a ctu a lm ente com o Ca pil la d el Obispo. Lo
log ra ron con la a u toriza ción d el Pa pa León X,
a u toriza ción conseg u id a ba jo neg ocia ción
q u e, sin d u d a , pu d o ser económ ica ( el tem a
d el a lu m bre nos d a la s pista s) .

CONCLUSIONES

Espera m os h a ber contribu id o a a cla ra r el tem a
d el Sa nto pa trón d e M a d rid . N os pla ntea m os
con ello el pod ernos h a cer la preg u nta d e si

son necesa rios los Sa ntos “ sin pa peles” , los
extra va g a ntes no reconocid os por la Ig lesia d e
Rom a . ¿ Pod em os fu nciona r sin ellos?
Record em os lo q u e nos d ijo D. M a rcelino
M enénd ez y Pela yo: “ N o h a y q u e infesta r d e
m a leza s el ca m po d e nu estra h istoria
eclesiá stica ” , y lo q u e m od esta m ente a noto en
m i libro “ H istoria y Leyend a d e Sa n I sid ro” :
“ Cu a nd o la s m a la s h ierba s se q u ita n, lo
sem bra d o m ejor fru ctifica ” .

Este es u n tra ba jo d e investig a ción pu ra
h a biend o pa ra ello consu lta d o lo escrito, a l
m enos, por los a u tores señ a la d os a lo la rg o
d el texto.

NOTAS

( 1 ) . E l Cód ice es el ú nico d ocu m ento existente d e a q u ella época

q u e nos h a bla d e I sid ro, no contiene fech a s concreta s sobre

su na cim iento, bod a ni m u erte. Se conserva a ctu a lm ente en el

M u seo d e la Ca ted ra l d e la Alm u d ena , d ond e no se le resa lta

en el va lor q u e m erece.

( 2) . E l ú nico d efecto q u e a com pa ñ a ba a I sid ro fu e el ser

extra va g a nte, o sea , no esta r inclu id o en el Ca nnon d el Pa pa .

( 3) . Jerónim o d e la H ig u era es la ca beza sim bólica d e estos

a u tores. Se conocen por “ fa lsos Cronicones”

( 4) . Ta nto es a sí q u e en u n g ra n porcenta je d e obra s, cu a nd o

se h a ce referencia a escritores com o Gonza lez Dá vila ,

Qu inta na , Pinelo, Arg a iz, Joseph d e la Cru z, Álva rez y Ba ena ,

M esonero, Am a d or d e los Ríos, Za ca ría s G. Vil la d a , etc., se

d ebería loca liza r ese orig en en la obra d e Bled a , excepto si se

tra ta d e tra ba jo d e investig a ción.

( 5) . Ju a n H u rta d o d e M end oza ta m bién rea lizó u na

tra d u cción d el Cód ice en 1 560, pero se perd ió.

( 6) . Vil leg a s es u n ca so especia l pu es ta m bién se le consid era

d el Cu a rto Gru po a l h a ber escrito d espu és d e la ca noniza ción.

( 7) . Rela ciones Topog rá fica s, VI fol. 27.

( 8) . Los m ila g ros pu d ieron h a ber sid o inventa d os.
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El Estanque Grande, en

una tarjeta postal.

UN PASEO POR LA
PLAZA DE ORIENTE

Texto: Julio Real

Enclavada en el corazón del viejo casco madrileño, esta plaza decimonónica contrasta
notablemente en su planteamiento urbanístico y arquitectónico con el trazado viario y el
caserío antañón que la abrazan. Sin embargo, la amplitud de su ámbito y el carácter de atrio
escenográfico hacia la fachada oriental del magnífico Palacio Real borbónico, hacen de la
misma uno de los espacios urbanos más atrayentes de nuestra ciudad.

Lo prim ero q u e nos lla m a la a tención es lo
a pa rentem ente contra d ictorio q u e resu lta el
nom bre d e esta pla za . Situ a d a en el extrem o
m á s occid enta l d el ca sco viejo m a d rileñ o no
pa rece coh erente q u e reciba u na
d enom ina ción a bsolu ta m ente a nta g ónica a su
situ a ción ca rd ina l. La explica ción es sencil la : la
pla za se a brió con posteriorid a d a la
existencia d el a ntig u o Rea l Alcá za r m ed ieva l-
a u stría co y d el Pa la cio Rea l a ctu a l. Se expla nó
en la fa ch a d a orienta l d e este ú ltim o – a h í
encontra m os la lóg ica a su nom bre- a
inicia tiva d el m ona rca intru so fra ncés José I
Bona pa rte, q u ien ord enó la s prim era s
d em oliciones en 1 809, con el d erribo d e la s
ca sa s d e Oficios, Tesorería , cocina s, etc.,
propied a d d el Pa trim onio Rea l, y nu m erosa s
m a nza na s d e viviend a s pa rticu la res, y
m a nsiones pertenecientes a d istintos
m a yora zg os d e la nobleza , y ta m bién ed ificios
eclesiá sticos com o los conventos d e Sa n Gil y
d e Sa nta Cla ra , y la ig lesia d e Sa n Ju a n.

Lleg ó este m ona rca a enca rg a r u n pla no d e la
nu eva pla za q u e h a bría d e d a r d esa h og o y
ennoblecer el entorno d el Pa la cio Rea l y
ofrecerle cóm od o a cceso h a sta la Pu erta d el
Sol con u na a m plia d a ca lle d el Arena l a su
Arq u itecto M a yor, el a ra g onés Silvestre Pérez

( 1 767- 1 825) , q u e d esg ra cia d a m ente no se
conserva .

N o h u bo tiem po d e h a cer m á s. La s vicisitu d es
d e la g u erra d e la I nd epend encia ( 1 808- 1 81 4)
im ped iría n m a teria liza r a este d ig no m ona rca
los a m biciosos proyectos u rba nísticos pa ra su
d esta rta la d a y efím era corte, y el retorno d el
leg ítim o m ona rca Ferna nd o VI I m ostra ría a nte
el Pa la cio u na expla na d a polvorienta e
irreg u la r u rg entem ente necesita d a d e
u rba niza ción.

Material ización de la plaza.

Sería ba jo el reina d o d el infa m e “ Desea d o”
cu a nd o com enzó el prim er intento serio d e
u rba niza r la pla za . E nca rg a d os en 1 81 4 los
pla nos a l Arq u itecto M a yor d e Pa la cio, I sid ro
González Velázquez (1765-1840), éste concebiría
u na pla za portica d a con form a en pla nta d e
h erra d u ra , integ ra d a por seis m a nza na s, m á s
u na m a nza na centra l d estina d a a Tea tro Rea l,
y cu lm ina d a en su s extrem os por d os
pa bellones, entonces d enom ina d os “ g lorieta s” .
Los tra ba jos efectivos d e expla na ción d e la
pla za se inicia ría n en ju nio d e 1 81 5,
com enza nd o la s obra s d e constru cción en
d iciem bre d e 1 81 7 y se continu a ría n d u ra nte

Fotos: Cristina Martín
(Técnica en Laboratorio de Imagen)
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Texto: Julio Real
Fotos: Cristina Martín

(Técnica en Laboratorio de Imagen)

u nos a ñ os con m u ltitu d d e vicisitu d es e
interru pciones por ca rencia s económ ica s h a sta
su d efinitiva d etención el 1 d e septiem bre d e
1 820, con u na crisis fina nciera a g ra va d a tra s el
leva nta m iento libera l d e Rieg o en enero d e ese
m ism o a ñ o. La s obra s d el proyecto d iseñ a d o
por Velá zq u ez no se rea nu d a ría n nu nca m á s,
ni siq u iera tra s la reposición en el pod er
a bsolu to d e Ferna nd o VI I en 1 823 tra s el Trienio
libera l, y lo poco ed ifica d o sería d erriba d o en
1 836, m u erto ya el rey, y ju bila d o Velá zq u ez.

La s obra s d e constru cción d el Tea tro Rea l le
fu eron encom end a d a s a l Arq u itecto M a yor d e
la Vil la , Antonio López Ag u a d o ( 1 764- 1 831 ) , la s
cu a les, inicia d a s en 1 81 8, no fina liza ría n h a sta
1 850. No obstante el edificio que hoy podemos
contemplar (foto 1) experimentó modificaciones
en sus fachadas y volumetría , sobre tod o a lo
la rg o d el sig lo XX, q u e con su cesiva s
reestru ctu ra ciones y a m plia ciones lo h a cen
prá ctica m ente irreconocible d el proyecto
orig ina l. N o obsta nte, a ú n pod em os reconocer
d el pla ntea m iento inicia l su pla nta d e form a
exa g ona l, q u e siem pre h a record a d o a la
form a d e u n a ta ú d , su g ra n escena rio
recta ng u la r, y la fa ch a d a q u e d a a la Pla za d e

I sa bel I I , m u ch o m enos reform a d a q u e la
fa ch a d a q u e d a a la Pla za d e Oriente, la cu a l
a ú n conserva el pórtico d e cinco a rcos d e
m ed io pu nto q u e perm itía el a cceso d e
ca rru a jes, y d a ba continu id a d a l pórtico
g enera l d e la pla za d iseñ a d o por Velá zq u ez.

Un jardín de urgencia.

Tra s la pa ra liza ción d e los tra ba jos d e
constru cción d e la pla za en 1 820, y la
d em olición d e lo poco ed ifica d o en 1 836, ta nto
el Pa trim onio Rea l com o el Ayu nta m iento era n
conscientes d e la ind ig nid a d d el g ra n sola r q u e
servía d e a trio a l noble Pa la cio Rea l, en cu yo
eje se encontra ba el tea tro en constru cción. Se
encom end ó nu evo proyecto d e constru cción a
los ing enieros M erlo, Gu tiérrez y Ribera en
1 842, ta m bién com pu esto d e seis m a nza na s
m á s el Tea tro Rea l, con pla nta recta ng u la r
sa lvo el la d o orienta l en conta cto con el tea tro,
en form a d e á bsid e en a rco reba ja d o. N o se
llevó a la prá ctica ta m poco este proyecto,
fina lizá nd ose en 1 844 ta n sólo la u rba niza ción
d e la zona centra l con la crea ción d e u n ja rd ín
circoa g ona l rod ea d o por u na verja y
circu nva la d o por d oble fila d e á rboles, cu ya

Foto 1: Fachada occidental del Teatro Real.
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Foto 2: Vista general de la actual distribución de las estatuas de los monarcas hispánicos.
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pa rte exterior se ennoblecía con u na serie d e
ped esta les con la s escu ltu ra s d iecioch esca s d e
los reyes d e la m ona rq u ía h ispa na d esd e el
períod o visig od o ( Ata ú lfo) , h a sta el períod o en
q u e se constru ía y fina liza ba el Pa la cio Rea l
( Ferna nd o VI ) , en cu yo centro se a lza ba u na
g ra n fu ente- ped esta l con la esta tu a ecu estre
d el rey Felipe I V. Este conju nto h a su frid o
también una gran transformación. M a nteniénd ose
en el centro d e la pla za la esta tu a ecu estre d e
Felipe I V sobre su g ra n ped esta l- fu ente, el
conju nto d el pla ntea m iento d e la veg eta ción, y
sobre tod o la d istribu ción d e la s esta tu a s d e los
reyes h ispá nicos, h a va ria d o nota blem ente tra s
el fina l d e la g u erra civil d e 1 936. Así, la s
esta tu a s h a n d eja d o d e rod ea r el m onu m ento
a l “ Rey Planeta” , y actualmente se encuentran
flanqueando las calles norte y sur de la g ran
plaza (foto 2), que ha sido completamente
peatonalizada en 1997.

Culminación de un proyecto.

Con el nom bra m iento en 1 844 d e N a rciso
Pa scu a l y Colom er ( 1 808- 1 870) com o
Arq u itecto M a yor d e Pa la cio, y a la vista d el

la m enta ble a specto q u e presenta ba la nu nca
conclu id a pla za , con el ja rd ín centra l d el
m onu m ento ecu estre d e Felipe I V tod a vía a ú n
sin fina liza r, la a d m inistra ción d e Pa la cio
d ecid e im pu lsa r d efinitiva m ente la s obra s d e
constru cción y term ina ción d e la pla za .
E nca rg a d os los d iseñ os a l referid o a rq u itecto,
éste d ecid ió en su proyecto d e 1 847 no ed ifica r
el contorno d e la tota lid a d d e la pla za . Red u jo
la ed ifica ción a d os g ra nd es m a nza na s a
a m bos la d os d el Tea tro Rea l, q u e en su s
fa ch a d a s a la pla za , reprod u jera n en pla nta la
cu rva tu ra orig ina l q u e ya se pla ntea ra en el
prim er proyecto inicia d o por Gonzá lez
Velá zq u ez, y su prim ió la constru cción d e
m a nza na s en los extrem os norte y su r d e la
m ism a , siend o a m ba s su stitu id a s por ja rd ines.
Concibió ed ificios d e pla nta ba ja y otra s tres
sobre la m ism a situ a nd o la cornisa d e los
m ism os a l nivel d e la d el Tea tro Rea l; no
obsta nte, a l red u cirse la su perficie d e
ed ifica ción con la su presión d e la s m a nza na s
norte y su r a ñ a d ió u n á tico a los ed ificios, a l
q u e lu eg o posteriorm ente y d e form a
especu la tiva a ú n se le a ñ a d ió u n sobreá tico.
N o obsta nte inclu yó a lg u nos elem entos

Foto 3: Edificio prototípico diseñado por el arquitecto Narciso Pascual y Colomer en el año 1850.
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ennobleced ores en los ed ificios d e la s esq u ina s
d e la s m a nza na s, q u e resa ltó a m od o d e
pa bellones, reh u nd iend o levem ente su s
fa ch a d a s en form a d e recu a d ro y orná nd ola s
con pila stra s d e ord en corintio ( foto 3) .

E n 1 853 la s obra s d e constru cción d e estos
ed ificios, y d el conju nto g enera l d e la Pla za d e
Oriente, se h a lla ba n fina liza d a s.

E l frente norte d e la pla za , com o ya h em os
ind ica d o, fina lm ente no se ed ificó; en su lu g a r,
Pa scu a l y Colom er pla nteó u n d iseñ o d e ja rd ín
recta ng u la r q u e en su pa rte inferior se
a d a pta ba a la cu rva tu ra d e la g lorieta d el
ja rd ín centra l. Al tra za r este Ja rd ín norte
- a ctu a l Ja rd ín d el Ca bo N ova l- , Colom er lo
a d a ptó a la s nu eva s d elinea ciones q u e h a bía
pla ntea d o d u ra nte los tra ba jos d e
reconstru cción d el Convento d e la E nca rna ción
( foto 4) entre 1 844 y 1 856; en su ú ltim a fa se los
tra ba jos fu eron d irig id os por el nu evo
Arq u itecto M a yor d e Pa la cio, Dom ing o Góm ez
d e la Fu ente, ya q u e Colom er se ju biló d e este
ca rg o en 1 854 ( con a pena s 46 a ñ os) .

E l sector Su r d e la pla za d e Oriente ta m bién
perd ió su elo ed ifica ble a fa vor d e espa cio
verd e ig u a l q u e el sector norte, el a ctu a l ja rd ín
d e Lepa nto. E n este sector, se a ñ a d ió el
problem a d e tener q u e prolong a rse la Ca lle
N u eva , a ctu a l d e Ba ilén, a d em á s d el enca rg o
q u e se le h a bía h ech o a Colom er d e prolong a r
los pa bellones y pórticos q u e enm a rca ría n la
Pla za d e Arm a s d el Pa la cio Rea l. E l lo oblig ó a
d erribos d e va rios ed ificios y a terra plena r el
terreno q u e se eleva ba en esta zona d e form a
ba sta nte a bru pta h a cia los conocid os com o
“ a ltos d e Rebeq u e” .

La config u ra ción m erid iona l d e la pla za oblig ó
a leva nta r u n m u ro d e contención, por la
d esig u a ld a d d el terreno a l efecto d e sa lva r la
d iferencia d e nivel existente entre la pla za d e
Oriente y la ca lle d e Req u ena en su su bid a
h a cia la Pla za d e Ra m a les, a ntig u a d e Sa n
Ju a n ( foto 5) .

La Pla za d e Oriente constitu ye a ctu a lm ente
u no d e los á m bitos m á s h erm osos y a tra yentes
d e nu estra ciu d a d , ta nto pa ra su s h a bita ntes
com o pa ra los visita ntes y tu rista s. La a m plitu d

Foto 4. Vista de los jardines del Cabo Noval. Al fondo a la izquierda, nueva fachada del Convento de la Encarnación en la calle de

San Quintín, “realineada” porPascual y Colomer.
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d e la m ism a , su vistoso a ja rd ina m iento, y el
constitu irse en a trio d e u no d e los m á s bellos
pa la cios rea les eu ropeos, conflu yend o en el
m ism o á rea u rba na con el Tea tro Rea l y la
Ca ted ra l, la convierten en foco d e a tra cción
inexcu sa ble, constitu yend o la fu ente-
m onu m ento d e Felipe I V ( foto 6) pu nto d e
encu entro inelu d ible.

E l m onu m ento, rea liza d o en g ra nito y pied ra
ca liza d e Colm ena r, q u e sirve d e ped esta l a la
m a g nífica escu ltu ra ecu estre, fu e rea liza d o por
el escu ltor log roñ és Fra ncisco E lía s Va llejo
( 1 782- 1 858) , a yu d a d o d el cord obés, José
Tom á s ( 1 795- 1 848) , sig u iend o los d iseñ os d e los
ing enieros Ferna nd o Gu tiérrez, Ju a n M erlo, y
Ju a n d e Ribera . Desta ca n en la m ism a la s
personifica ciones a leg órica s d e los ríos Ja ra m a
( enfrenta d a a l Pa la cio) a com pa ñ a d o d e d os
niñ os, a sí com o d el río M a nza na res, q u e m ira
h a cia el Tea tro Rea l.

Pero la joya , m a g nífica y a d m ira ble, es la
esta tu a ecu estre d el Rey Felipe I V. La Corte
solicitó en 1 634 d el Gra n Du q u e d e Florencia ,

Ferna nd o I I d e M éd icis, la intervención d e
a lg u no d e su g ra nd es escu ltores pa ra la
rea liza ción d e u na esta tu a q u e representa ra
a l “ Rey Pla neta ” en u n g ra n corcel,
enca rg á nd ose la obra a Pietro Ta cca ( 1 577-
1 640) , el cu a l u nos a ñ os a ntes h a bía rea liza d o
en u nión d e su m a estro, Ju a n d e Bolonia
( 1 529- 1 608) , la escu ltu ra ecu estre d e Felipe I I I
pa ra la Ca sa d e Ca m po, reu bica d a d esd e 1 848
en la Pla za M a yor. E n 1 636 el a rtista presentó
u n m od elo q u e representa ba a l Rey
m a rch a nd o con el ca ba llo a l pa so, sim ila r a la
d e su pa d re, pero la Corte d esea ba q u e el
ca ba llo estu viera en corveta , sobre su s pa ta s
tra sera s, lo q u e d ificu lta ba enorm em ente la
rea liza ción técnica d e la obra , por lo el escu ltor
na cid o en Ca rra ra req u irió la cola bora ción d el
físico y a strónom o pisa no, Ga li leo Ga li lei
( 1 564- 1 642) , el cu a l se enca rg a ría d e ca lcu la r
los contra pesos pa ra eq u il ibra r el conju nto d e
la escu ltu ra . Bá sica m ente esta bleció q u e la
pa rte d ela ntera d el ca ba llo y el j inete sería n
h u ecos, y m a cizos los cu a rtos tra seros d el
a nim a l, su stentá nd ose los m ism os sobra la s
pa ta s tra sera s, la cola , y d os la rg a s espig a s

Foto 5: Vista del jardín meridional, actualmente de Lepanto, con elmuro de contención que salva el desnivel con las calles de

Requena, Lepanto y Plaza de Ramales.
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El Estanque Grande, en

una tarjeta postal.

m etá lica s q u e su stenta ría n la s pezu ñ a s
tra sera s. La fu nd ición d e la escu ltu ra fina lizó el
27 d e enero d e 1 640, siend o em ba rca d a en el
pu erto d e Livorno en septiem bre d e ese a ñ o,
l leg a nd o a Ca rta g ena en m a rzo d e 1 641 , y
l leg a nd o fina lm ente a M a d rid el 1 0 d e Ju nio d e
1 642. Sería insta la d a en el q u e sería conocid o
com o Pa tio d el Ca ba llo d el Pa la cio d el Bu en
Retiro, hasta su colocación final en 1844 en el
emplazamiento que hoy podemos contemplar.

Pa ra conclu ir, d ebem os a la ba r la d ecisión d el
g obierno m u nicipa l en su d ía d e pea tona liza r
la tota lid a d d e la Pla za , a u nq u e consid era m os
q u e los tra ba jos previos d e sond eos
a rq u eológ icos d ebería n h a ber a ba rca d o u na
su perficie m a yor d e la pla za ( a pena s se

exca vó u n 20 % d e su su perficie) y h a y q u e
la m enta r la posible pérd id a d e elem entos
arqueológicos que quizá hubiera sido interesante
preservar, bien in situ, o tra sla d á nd olos a
espa cios q u e perm itiera n su conserva ción y
contem pla ción. Asim ism o, d enu ncia r q u e
a u nq u e la escu ltu ra ecu estre h a sid o
m a ra vil losa m ente resta u ra d a tra s 1 7 a ñ os d e la
a nterior intervención, la s a d m inistra ciones no
d ebería n olvid a r la resta u ra ción d el resto d el
m onu m ento- fu ente, q u e m u estra d iversos
d eterioros y d esg a stes, sobre tod o la conch a
enfrenta d a a l Tea tro Rea l, q u e lleva
d em a sia d os m eses m ostrá nd ose pa rcia lm ente
pa rtid a , lo q u e im pid e a d em á s contem pla r los
ju eg os d e a g u a en fu nciona m iento.

Foto 6. Vista general delmonumento-fuente al Rey Felipe IV.
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EL DOS DE MAYO
Desde el día que leí el absorbente l ibro UN DÍA DE CÓLERA de Arturo Pérez Reverte, sobre la jorna-
da del 2 de mayo en Madrid germinó en mi una idea que aunque he tardado en llevarla a la prácti-
ca, ha llegado el momento, por fin, de presentarla en este álbum. Es una recopilación cronológica de
imágenes de ese fatídico día.
Tambien ha sido una labor ardua el buceo infatigable de horas y horas por Internet recopilando
grabados y documentación relativa al tema, el trabajo no ha sido pesado en ningún momento por lo
estimulante y apasionante del mismo. La lectura de los hechos ocurridos ese 2 de mayo me caló
hondo, resultó para mi alucinante. Me dejo absolutamente atónito y pasmado el derroche de sacri-
ficio, coraje, arrojo y valentía que algunos ciudadanos madrileños prodigaron es día hasta el punto
de derramar su sangre por las calles.
Animo a toda persona a que lea el l ibro de Pérez Reverte, así mismo recomiendo la lectura de: DOS
DE MAYO DE 1808, de Arsenio García Fuertes, será una experiencia inolvidable que seguro remueve
algo en su interior. A este álbum se le encontrará mucho más sentido después de estas lecturas.
Sirva este trabajo como pequeño homenaje y reconocimiento al valor, valentía y entrega de sus
protagonistas.

Texto y fotos: Ramón Rubio Moreno

Palacio Real, punto de inicio de los nefastos aconteceres del 2 de mayo de 1808. Se intenta sacarde palacio al infante D. Francisco

de Paula y a la Reina de Etruria. Los vecinos expectantes trataran de impedirlo incitados por el exaltado cerrajero José Blas

Molina. Aquí se producirán las primeras bajas de madrileños



Palacio de Grimaldi, diseñado por Sabatini, lugarde residencia de Murat el dos de mayo, antes fue habitado porGodoy

Por la anterior Puerta de Toledo, la actual se construyó reinando Fernando VII, fue el punto de entrada de la Brigada Pesada de

Coraceros del general Caulincourt a la que los vecinos de la zona opusieron tenaz resistencia

Placa conmemorativa en la glorieta Puerta de Toledo



Placa conmemorativa en la glorieta Puerta de Toledo
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Ubicación de la placa en la glorieta

Puerta del Sol, antigua Casa de Correos Generales

Placa conmemorativa en la antigua Casa de Correos



Placa conmemorativa en la antigua Casa de Correos



Placa conmemorativa en la actual plaza 2 de mayo

Actual plaza del 2 de mayo



El Estanque Grande, en

una tarjeta postal.

Actual iglesia de Las Maravillas, pervive del antiguo convento de igual nombre

Arco de entrada al

Parque de Artillería de

Monteleón, último

vestigio que queda del

Parque. Lugar al que

acudieron desde

diferentes sitios los

paisanos de Madrid en

demanda de armas

después de las brutales

matanzas que se

habían producido por

diferentes zonas de la

ciudad



Monumento a Daoíz y Velarde en la Plaza del 2 de mayo

Grupo escultórico de Daoíz y Velarde

El grupo escultórico fue hecho en mármol de Carrara por José Solá en Roma. Llegó a España en 1831 y, después de deambular

pordiferentes espacios de la ciudad, acabo en esta plaza en 1932



Cementerio de La Florida. En el permanecen sepultados los restos de los 43 patriotas fusilados en la madrugada del 3 de mayo.

La inhumación de los cuerpos no la permitieron los franceses hasta el día 12

Placa a la entrada del Cementerio de La Florida



Cementerio de La Florida. La cripta al fondo

Mural conmemorativo a la entrada del recinto del cementerio



Lápida en el interiordel cementerio



Cripta del cementerio

Lapida con los nombres de los restos identificados que se guardan en la cripta



Iglesia de la Buena Dicha, en la actual calle Silva.

En la parte trasera de la antigua iglesia había un pequeño cementerio en el que fueron enterrados algunos de los héroes del 2 de mayo,

tales como Clara del Rey yManuela Malasaña. La actual iglesia es del siglo XIX



Placa conmemorativa en la iglesia de la Buena Dicha



Monumento a los héroes del 2 de mayo en la plaza de la Lealtad

Elmonumento se encuentra ubicado en elmismo lugar en el que fueron fusilados gran número de patriotas detenidos el 2 de

mayo

Sarcófago donde se depositaron los restos de Daoíz, Velarde y otros patriotas arcabuceados el 3 de mayo. Reposan en

este monumento desde 1840



Llama votiva delmonumento



Medallón con Daoíz y Velarde –detalle delmonumento-

Lapidas conmemorativas en los

laterales delmonumento



Monumento al teniente Ruiz en la actual plaza del Rey. Obra de Mariano Benlliure



Jacinto Ruiz. Teniente del Regimiento Voluntarios del Estado, guardaba cama con abundante fiebre. Se presentó en su cuartel al oírse en

Madrid las primeras descargas de fusilería

Tomó parte en la feroz y desigual defensa del Parque de

Monteleón. Habiendo recibido un balazo en el brazo,

continuo luchando hasta que un segundo balazo le atravesó

el pecho

Recogido su cuerpo, fue evacuado confundido entre los fallecidos,

llevado a su casa y tras una cura emprendió penoso viaje hacia

Extremadura



El teniente Ruiz falleció en Trujillo once meses después a consecuencia de las heridas recibidas. Un arca de caoba con sus cenizas se

encuentra guardada en este monumento



Monumento “Al pueblo del 2 de mayo”, realizado porD. Aniceto Marinas en 1891, se inauguro en 1908



El grupo escultórico es una alegoría que representa en sus variados personajes la crudeza, el desgarro y la tragedia de la batalla



El grupo escultórico es una alegoría que representa en sus variados personajes la crudeza, el desgarro y la tragedia de la batalla



Niño reflejando en su semblante crispado la angustia y la rabia de aquellos momentos

Elmonumento se encuentra enclavado actualmente en los denominado jardines del general Fanjul,

en el parque delOeste, muy cerca de la plaza de España



Texto: Luis Díez San Emeterio

Elementos básicos de un viaje de agua

Ilustración: Juan Pedro Esteve García
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Los viajes de agua de Madrid

Podría decirse que los
Viajes de Agua de Madrid
son las venas por las que
ha circulado la sangre
que permitió a Madrid
convertirse en la capital
del reino. Efectivamente,
en su momento, Madrid
no hubiera tenido agua
suficiente para alimentar
a una ciudad moderna
como la que pretendía
Felipe II de no ser por
estas conducciones.
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Los Via jes (viages en el ca stel la no m ed ieva l)
son la form a pecu lia r d e su m inistra r a g u a a
M a d rid , la sing u la rid a d q u e en a q u ellos
tiem pos la h a cía d iferente a tod a s la s d em á s
ca pita les eu ropea s. Por ello, pu ed e a seg u ra rse
sin tem or a eq u ivoca ción q u e los via jes d e
a g u a son la constru cción m á s im porta nte y
sing u la r d e M a d rid , por encim a d e la s
ca ted ra les, ig lesia s, m ona sterios, pa la cios. . .

Los Orígenes

Pa ra proveer d e a g u a a u na pobla ción h a n
existid o d esd e la a ntig ü ed a d d iferentes
técnica s. Tod a s ella s h a n tra ta d o d e resolver
la s tres fa ses necesa ria s pa ra el proceso d e
su m inistro: la ca pta ción d el a g u a , la
cond u cción h a sta la pobla ción y la d istribu ción
a los pu ntos d e u til iza ción. De tod a s ella s d os
h a n sid o posiblem ente la s m á s u til iza d a s,
d iferencia d a s sola m ente en el proceso d e
ca pta ción d el a g u a :

La prim era , conocid a d esd e tiem pos a ntig u os
y tra íd a a Espa ñ a por los rom a nos, era ú til
cu a nd o h a bía a bu nd a ncia d e a g u a s
su perficia les - la g os, a rroyos, ríos. . .- Es la m á s
u til iza d a h oy d ía pa ra la s g ra nd es
pobla ciones. Consiste en ca ptu ra r el a g u a d e
a lg ú n río o a rroyo d esviá nd olo m ed ia nte
a lg u na a ceq u ia y por m ed io d e u na
ca na liza ción se cond u ce h a sta la pobla ción.
Tenem os próxim o u n ejem plo cla ro d e esta
técnica u til iza d o en la Antig ü ed a d , la
ca pta ción d el a g u a pa ra el a cu ed u cto d e
Seg ovia en la Acebed a ( en la Fu enfría ) .

La seg u nd a , ta m bién m u y a ntig u a , era ú til
cu a nd o el terreno era ba sta nte perm ea ble, lo
q u e cond u cía a q u e no h u biera a bu nd a ncia
d e a g u a s su perficia les, pero sí la posibil id a d d e
m u ch a s a g u a s su bterrá nea s. E n este ca so se
ca ptu ra ba n la s a g u a s su bterrá nea s con u na
técnica d iferente y posteriorm ente se
cond u cía n a la pobla ción com o en el ca so
a nterior.

Esta técnica d esa rrolla d a especia lm ente en
Oriente Próxim o ( Siria , I ra k, Ana tolia . . .) es la
q u e se h a d a d o en lla m a r qanats, mayras o
via jes d e a g u a , siend o la q u e tra jeron los

á ra bes cu a nd o inva d ieron la penínsu la ,
u ti l izá nd ola en a q u ellos pu ntos en q u e lo
consid era ron m á s a d ecu a d o, com o en el
ca so d e M a d rid d ond e lleg ó a a lca nza r u na
g ra n extensión.

Requisitos para la Construcción de un Viaje
de Agua

Pa ra la constru cción d e u n via je d e a g u a
h a cen fa lta u na s cierta s ca ra cterística s
g eológ ica s, topog rá fica s e h id rog eológ ica s.
Desd e el pu nto d e vista g eológ ico el terreno h a
d e tener u na s ca pa s perm ea bles ( a renosa s)
su stenta d a s sobre ca pa s m á s im perm ea bles
( a rcil losa s) . Desd e el pu nto d e vista g eológ ico
es a conseja ble q u e teng a u na cierta pend iente,
perm a nente pero no m u y pronu ncia d a
( a lred ed or d e u n u no por ciento) . Fina lm ente,
d esd e el pu nto d e vista h id rog eológ ico h a d e
ser u n su elo rico en a g u a s su perficia les y
su bterrá nea s, pa ra lo cu a l h a d e tener
g a ra ntiza d o u n cierto volu m en plu viom étrico
a nu a l, y a ú n m ejor si fu era d e nieves. Los
terrenos d e M a d rid cu m plen con tod os estos
req u isitos.

Los á ra bes constru yeron el Alcá za r d e M a yrit
( “ lu g a r d e a bu nd a ntes mayras” ) en el a ñ o
856, por ord en d el em ir d e Córd oba
M oh a m ed I , en u n a ltoza no em pina d o en la s
cerca nía s d el río M a nza na res y con u na
excelente pa norá m ica d e los pu ertos d e la
sierra . Se situ a ba en lo q u e es h oy la pa rte
norte d el Pa la cio d e Oriente, con u na bu ena
posición d efensiva : el río M a nza na res con u n
d esnivel d e u nos 70 m etros a l oeste, el a rroyo
d el Arena l a l norte, el a rroyo d e Sa n Ped ro a l
su r, q u ed a nd o solo com o fla nco m á s d ébil a
proteg er el este.

Esta ba situ a d o en la m a rg en izq u ierd a d el río
M a nza na res, q u e a su pa so por la ciu d a d es
a com etid o por u n g ra n nú m ero d e a rroyos.
De norte a su r se pu ed en m enciona r: a rroyo
d el Fresno, a rroyo d e los Pinos, a rroyo d e la
H u erta d el Obispo, a rroyo d e Ca nta rra na s,
a rroyo d e Leg a nitos, a rroyo d el Arena l, a rroyo
d e Sa n Ped ro, a rroyo d e la fu ente Ca stella na y
a rroyo d el Abroñ ig a l entre otros va rios. A
pesa r d e la a bu nd a ncia d e estos a rroyos, su

84



85

Madrid, a vista de gato

esca sez d e a g u a en la época estiva l, y d e otro
la d o la riq u eza d e a g u a s su bterrá nea s, d ebió
d e ser lo q u e a nim ó a los á ra bes a constru ir la s
mayras o via jes d e a g u a cu a nd o fu nd a ron
M a d rid .

Construcción de un Viaje de Agua

Pa ra constru ir u n via je d e a g u a h a y q u e
em peza r por ca ptu ra r la s a g u a s su bterrá nea s,
q u e d escend iend o d e la Sierra se pu ed en
a lm a cena r en a lg u na s ba lsa s ( l la m a d a s
lentejones) situ a d a s en el nivel freá tico d el
su bsu elo. Pa ra ello, u na vez loca liza d os los
lentejones con técnica s m ilena ria s, se
constru yen u na s g a lería s su bterrá nea s
( l la m a d a s m ina s o mayras) d e la a ltu ra d e u n
h om bre y a nch u ra d e m enos d e u n m etro por
d ond e se irá filtra nd o el a g u a . É sta s g a lería s
d e ca pta ción son específica s d e los via jes d e
a g u a .

Pa ra lleg a r a la s g a lería s h a y q u e constru ir
prim ero u nos pozos d esd e la su perficie h a sta
la ba lsa su bterrá nea . Estos pozos se constru yen
u su a lm ente por pa reja s teniend o q u e cu a d ra r
la s profu nd id a d es pa ra q u e la s g a lería s q u e
a rra nca n d e ca d a u no d e ellos coincid a n y
m a nteng a n u na pend iente a proxim a d a d el
u no por ciento.

Fina lm ente el a g u a q u e flu ye por la s g a lería s
l leg a a u n d epósito ( l la m a d o a rca colectora ) ,
por encim a d el nivel freá tico, d esd e d ond e el
a g u a se enca u za rá ya h a sta la pobla ción.

Tod o este proceso rela ta d o h a sta a h ora es el
específico d e los via jes d e a g u a , a pa rtir d el
a rca colectora el a g u a se cond u cirá y
d istribu irá com o por cu a lq u ier otro sistem a ,
con la s g a lería s, pozos y a rca s necesa rios.

Fina lm ente el a g u a lleg a ba a los pu ntos d e
consu m o. Ha bía d os tipos d e fu entes: priva d a s
y pú blica s. La s priva d a s pod ía n ser pa ra
pa la cios, conventos, h ospita les, h ospicios,
bu rg u eses q u e se lo pod ía n perm itir, a lberca s
pa ra cu ltivo… La s fu entes pú blica s se situ a ba n
en pu ntos d e libre a cceso pa ra los vecinos, a
veces pa ra la va d eros, pa ra a breva d eros…
d ebiend o d eja r siem pre a lg ú n g rifo pa ra los

a g u a d ores, q u e era u n oficio leg a lm ente
reg u la d o. E l a g u a se cobra ba a la s fu entes
priva d a s por el volu m en d e a g u a concerta d o
por a ñ o, ind epend ientem ente d e q u e se
consu m iera o no; pa ra la s fu entes pú blica s era
g ra tu ita , m ientra s los a g u a d ores cobra ba n u n
coste por el servicio a a q u ella s persona s q u e
no se a cerca ba n a la fu ente por com od id a d o
por leja nía .

Com o se pu ed e im a g ina r la obra era d e u na
com plejid a d extra ord ina ria en la q u e tenía n
q u e intervenir, a d em á s d e los técnicos
especia liza d os, d istintos oficios: peones,
a lba ñ iles, fonta neros, a lfa reros, ca rpinteros,
h erreros, ca nteros, cesteros… Se h a n tenid o
q u e fa brica r los la d ril los pa ra el recu brim iento
interior; tu bería s d e ba rro cocid o o plom o
pa ra la ca na liza ción en la cond u cción y en la
d istribu ción; a rca s esta nca s pa ra reposo y
d epu ra ción d el a g u a ; ca ñ os d e plom o, h ierro
o bronce pa ra reg u la r el ca u d a l d e a g u a en la s
a rca s y en la s fu entes…

E n los ú ltim os sig los la s fu entes h a n tenid o
ta m bién u na fu nción d ecora tiva , precisa nd o
pa ra ello d e a rq u itectos y escu ltores. Tod o ello
nos d a u na id ea d e la m a g nitu d d e u na obra
m inu sva lora d a

Los Viajes de Agua de Madrid

Con esta s técnica s constru yeron los á ra bes, en
el a ñ o 856, u nos via jes pa ra a lim enta r el
Alcá za r y la peq u eñ a m ed ina a d ju nta . A
m ed id a q u e fu e creciend o este M a yrit fu eron
a ñ a d iend o via jes d e a g u a d e los q u e no
tenem os prá ctica m ente d ocu m enta ción, m á s
q u e por u nos pocos restos d escu biertos en la
pla za d e la Ceba d a . Al pa sa r a ser posesión
cristia na se convirtió en M a d rid y se sig u ieron
u til iza nd o d ich os via jes, se su pone q u e con
a lg u na s a m plia ciones o m od ifica ciones.

N o es h a sta el sig lo XVI en q u e se em pieza a
tener noticia d e a lg u nos nu evos via jes, en
g enera l m u y restring id os, bien pa ra el Alcá za r
o bien pa ra u so priva d o.

Ha brá q u e espera r h a sta el sig lo XVI I , u na vez
consolid a d a la ca pita lid a d en M a d rid , pa ra ver
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la l leg a d a d e la s g ra nd es obra s
d ocu m enta d a s. Ah ora se constru irá n los via jes
principa les ju nto con otros va rios m enores.
Desta ca entre los priva d os el via je d e Am a niel
o d e Pa la cio, perteneciente a la Corona y
constru id o pa ra a lim enta r m ejor a l Alcá za r.
E ntre los pú blicos, pertenecientes a l
Ayu nta m iento d e la Vil la , d esta ca n el via je d e
la Fu ente Ca stella na , los d os d el Abroñ ig a l
( Ba jo y Alto) y el d e la Alcu bil la ,
constru yénd ose otros m á s sencil los com o el d el
Bu en Su ceso.

E l via je d e Am a niel se inicia h a cia 1 61 4
pa rtiend o d e Va ld e la Za rza ( h oy d ía
Va ld eza rza ) y d e la Deh esa d e Am a niel ( h oy
d ía Deh esa d e la Vil la ) . E ntra ba en M a d rid
a tra vesa nd o la cerca por la pu erta d e
Fonca rra l ( h oy d ía g lorieta d e Sa n Berna rd o)
y ba ja nd o por la ca lle Sa n Berna rd o,
a tra vesa ba por Sa nto Dom ing o pa ra lleg a r a
los Ca ñ os d el Pera l ( h oy d ía pla za d e la
Ópera ) por d ond e penetra ba en el Alcá za r.

Al fina l d e su vid a el via je d e Am a niel tenía
u na long itu d d e u nos 6 kilóm etros y u n ca u d a l

d e u nos 90.000 litros a l d ía , a lim enta nd o,
a d em á s d el Alcá za r, a 1 6 recintos d e la Ig lesia ,
a 38 d e nobles y a d os fu entes pú blica s. Estu vo
en u so h a sta el sig lo XX, m om ento en el q u e,
con fech a d el 22 d e ju nio d e 1 932, el Consejo
d e Ad m inistra ción d el Pa la cio propu so a l
Ayu nta m iento d e M a d rid la cesión d e los Via jes
d e Am a niel y d e la Fu ente d el Berro, pu es ya
conta ba el ex- reg io recinto con el
a ba stecim iento d el Ca na l d e I sa bel I I .

E l via je d e a g u a d e la fu ente Ca stella na se
inicia en 1 61 3, a rra nca nd o la s g a lería s d e
ca pta ción en va rios ra m a les, d e los q u e los
m á s leja nos se encu entra n h a cia la zona d e
Ch a m a rtín por la d erech a y h a cia Fu enca rra l
por la izq u ierd a ju ntá nd ose tod os a la a ltu ra
d e la Fu ente Ca stella na ( h oy d ía pla za d e
E m ilio Ca stela r) pu nto d e na cim iento d el
a rroyo d e la Ca stella na . La entra d a principa l a
M a d rid era por la pu erta d e Sa nta Bá rba ra
( h oy d ía g lorieta d e Alonso M a rtínez) ba ja nd o
el ra m a l principa l por la ca lle d e H orta leza , red
d e Sa n Lu is, Pelig ros, pa ra lleg a r fina lm ente a
la Pla za d e Sa nta Cru z.

Por estos barrios reflejados en el plano de José PilarMorales entraba buena parte del agua a Madrid en el último

tercio del siglo XIX. Vemos ya las instalaciones del Canal de Isabel II, pero todavía la redde viajes no había caido en el

abandono definitivo. Por la parte izquierda del plano caería la línea de capirotes del viaje de Amaniel, -hoy calle de

Guzmán el Bueno- y ya bajo la incipiente urbanización de la derecha las tapas de registro del de la Alcubilla.



87

Madrid, a vista de gato

Al fina l d e su vid a , el via je d e la Fu ente
Ca stella na tenía u nos 1 8 kilóm etros d e
long itu d d e g a lería s y a lim enta ba a 35
conventos, h ospita les y cá rceles, a 1 92 ca sa s
pa rticu la res y a 1 7 fu entes pú blica s q u e tenía n
a sig na d os 1 47 a g u a d ores.

Por la m ism a época q u e el via je d e la
Ca stella na , h a cia 1 61 6, se inicia n los tra ba jos
pa ra la rea liza ción d e d os via jes d e a g u a
lig a d os a l a rroyo d el Abroñ ig a l. Siend o el
Abroñ ig a l u n a rroyo im porta nte d isponía d e
u na serie d e a rroyos m enores q u e iba n a m orir
a él. E l via je d el Abroñ ig a l Ba jo se d iseñ a a
pa rtir d e a lg u nos d e estos a rroyos y fu entes
q u e iba n a pa ra r a él, en concreto na cía en
térm inos d e la a ctu a l Ca nil leja s, en lo a lto d e la
a ctu a l ca lle d e Alca lá , en la “ ca sil la d e los
m och u elos” , a m u y poca profu nd id a d ( u nos 3
m etros) . Sig u iend o m á s o m enos la a ctu a l ca lle
Alca lá entra ba en M a d rid por el porti l lo d e
Recoletos ( h oy d ía pla za d e Colón) . Su
d istribu ción era m u y a m plia , l leg a nd o por u n
la d o h a sta el pa la cio d e los Du q u es d e U ced a
( h oy Ca pita nía Genera l) y por otro h a sta los
ba rrios d e La va piés, E m ba ja d ores y el Ra stro.

Al fina l d e su h istoria , el via je d el Abroñ ig a l
Ba jo tenía u na long itu d a proxim a d a d e su s
m ina s d e 9 kilóm etros, a ba stecía a 1 28
pa la cios y ca sa s pa rticu la res, a 1 8 conventos y
h ospita les, y a 22 fu entes pú blica s q u e tenía n
a sig na d os 394 a g u a d ores.

E l Via je d e Ag u a d el Abroñ ig a l Alto na cía a
m u y esca sa profu nd id a d en la zona d e u n
peq u eñ o a flu ente d el ca u ce a lto d el a rroyo d el
Abroñ ig a l, en concreto en térm inos d e Ca nil la s,
en lo a lto d el a ntig u o ca m ino d e Alca lá , ju nto
a l pu ente d el a rroyo d el m ism o nom bre.
Descend ía por el ca m ino d e Ca nil la s, sig u iend o
el ca u ce d el reg a to, h a sta lleg a r a l a rroyo d el
Abroñ ig a l ba ja nd o ju nto a él h a sta lleg a r a la
a ltu ra d el pa rq u e d e la s Avenid a s d esd e
d ond e, ca si en línea recta , se d irig ía a cru za r la
cerca por la pu erta d e Sa nta Bá rba ra . E l ra m a l
principa l ba ja ría por la ca lle H orta leza h a cia la
pu erta d el Sol pa ra lleg a r por u n la d o h a cia la
zona d e la Pla za d e la Vil la y por otro h a cia la
Pla za d e la Ceba d a .

Al fina l d e su vid a , el via je d el Abroñ ig a l Alto
tenía u na long itu d tota l d e su s m ina s d e u nos
1 5 kilóm etros, a lim enta nd o a 1 9 conventos y

Madrid podrá crecer lo que pueda crecer su suministro de agua. El tamaño de los túneles es proporcional al número

de habitantes, y viceversa. Comparación de la sección de cuatro vias hidráulicas: Viaje de agua típico del siglo XVII (1),

Canal Bajo, el original de 1858 de Isabel II (2), Acequia de riego de las que existieron en tiempos como

aprovechamiento agrícola del Canal de Isabel II (3), y Canal del Atazar, obra ya de la década de 1960 (4). Ilustración:

J.P. Esteve García.
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Cipreses calvos en otoño

Cipreses calvos en otoño

h ospita les, a 1 87 pa la cios y ca sa s pa rticu la res
y a 9 fu entes pú blica s q u e tenía n a sig na d os
21 7 a g u a d ores.

E l Via je d e Ag u a d e la Alcu bil la fu e pla nifica d o
com o u na a m plia ción d el Via je d e la
Ca stella na . Su s obra s com ienza n h a cia 1 688 y
su friría g ra nd es m od ifica ciones en el fu tu ro
com o la m a yoría d e los via jes. La s prim era s
g a lería s d e ca pta ción se inicia n, a l pa recer, en
el va lle d e la Alcu bil la , en térm inos d el a ntig u o
pu eblo d e Fu enca rra l, a l oeste d e la ca rretera
d e Fra ncia . Ba ja nd o por la a ctu a l ca lle Bra vo
M u ril lo el ra m a l principa l a tra vesa ba la cerca
por la pu erta d e los pozos d e la nieve o d e
Bilba o. Descend ía por la ca lle d e Sa n Joa q u ín
h a cia el postig o d e Sa n M a rtín, Pla za d e la s
Desca lza s y a rra ba les d e Sa n M a rtín y Sa n
Ginés.

Al fina l d e su vid a , el via je d e la Alcu bil la tenía
u nos 26 kilóm etros d e long itu d d e g a lería s y
a lim enta ba u na s 1 01 fu entes pa rticu la res y 1 1
fu entes pú blica s q u e d isponía n d e 1 28
a g u a d ores a sig na d os fijos.

Ocaso de los Viajes

Du ra nte el prim er cu a rto d el sig lo XI X la
situ a ción d e M a d rid se h a ce insostenible con
u na pobla ción d e m á s d e 200.000 h a bita ntes.
Es necesa rio u n pla n d e ensa nch e pa ra u n
crecim iento pla nifica d o d e la vil la fu era d e la
cerca y, d e otro la d o, pa ra q u e eso sea
posible, es im prescind ible u na nu eva form a d e
provisión d e a g u a . E n cu a nto a la cerca , se
d erriba rá ya en 1 860, cu a nd o se a pru eba
d efinitiva m ente el ensa nch e d e la vil la ( Pla n
Ca stro) .

E n cu a nto a l a g u a , h a bía n existid o a lo la rg o
d el sig lo XVI I I va rios proyectos q u e no lleg a ron
a cu a ja r. Pero en 1 848 se presenta u n nu evo
proyecto pa ra tra er a M a d rid , m ed ia nte u n
ca na l, la s a g u a s d el río Lozoya . E l proyecto - en
el q u e cola bora n ing enieros com o Ra fo, Boix y
M orer- es a proba d o en 1 851 por Bra vo M u ril lo,
por esa época Presid ente d el Consejo d e
M inistros. Será el Ca na l d e I sa bel I I .

E n 1 855 se ina u g u ra el ú ltim o via je d e a g u a , el
d e la fu ente d e la Reina , pa ra lelo a l

M a nza na res en bu ena pa rte d e su recorrid o, y
en 1 858 em pieza a fu nciona r el Ca na l d e I sa bel
I I , provoca nd o poco a poco el a ba nd ono y
m u erte d e los via jes d e a g u a , a u nq u e a lg u nos
tra m os h a n seg u id o d a nd o servicio h a sta
m ed ia d os d el sig lo XX.

Al fina l d e su vid a h a bía en M a d rid
d ocu m enta d os 5 via jes d e a g u a principa les y
u nos 24 secu nd a rios, pero en rea lid a d se h a bla
d e cerca d el m ed io centena r, q u e ju nto con
otros d esconocid os y a la infinid a d d e g a lería s
d e bú sq u ed a a bierta s sin éxito o
a ba nd ona d a s su m a n en su conju nto
proba blem ente va rios cientos d e kilóm etros. E l
ing eniero Gil Clem ente investig ó en 1 91 1 solo
seis d e ellos y conclu yó q u e tenía n u na
long itu d d e g a lería s d e u nos 1 24 kilóm etros. Los
via jes a lim enta ba n a m á s d e 500 fu entes
pa rticu la res y a 77 fu entes pú blica s q u e d a ba n
servicio a la pobla ción, y a u nos 1 .000
a g u a d ores.

Grabado de 1858 que muestra la inauguración de lo que

aparece en el plano de J.P. Morales como "Depósito del

Canal". Este Canal de 1858 fue casi contemporáneo del último

viaje de aguas, el de la Fuente de la Reina, y supuso el inicio

del declive general del sistema madrileño de captaciones

subterráneas, en favorde la nueva traida desde el Lozoya.
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Esta es la breve h istoria d e los via jes d e a g u a
d e M a d rid y los fríos d a tos, pero la rea lid a d
d e esta ing ente obra d e ing eniería es m u ch o
m á s com pleja . Si pensa m os solo en u na
long itu d d e g a lería s d e u nos 200 kilóm etros
siend o precisos pozos ca d a 1 5 m etros, pa ra
constru cción y ventila ción, esta m os h a bla nd o
d e q u e se h a n constru id o u n mínim o d e u nos
1 3.500 pozos, con u na profu nd id a d va ria ble
d e u nos pocos m etros h a sta u nos 40 ( en
a lg u nos d ocu m entos se h a bla inclu so d e 70)
con u na m ed ia d e 20 a 30 m etros. Ha y q u e
h ora d a r la tierra , sa ca rla , evita r
d esprend im ientos, si se pu ed e… y tod o ello
con u na s técnica s d e perfora ción d e g a lería s
q u e perm ita n m a ntener u na pend iente d e
a proxim a d a m ente u n m etro por ca d a cien. Y
a d em á s con ind epend encia d e la orog ra fía d e
la su perficie, ya q u e a veces h a bría q u e sa lva r
inclu so d esniveles inversos. Tod o esto es lo q u e
h a ce sing u la r a esta obra ú nica en Eu ropa . N o
es q u e no h a ya otra s ciu d a d es con via jes d e
a g u a , sino q u e en ning u na tienen la extensión
ni la d u ra ción d e tiem po d e u so q u e h a n
tenid o en M a d rid .

Esta m os h a bla nd o d e u na obra fa ra ónica
q u e, a d em á s d el ing enio y d e los
conocim ientos técnicos necesa rios, h a
precisa d o u na g ra n ca ntid a d d e m a no d e
obra a nónim a pa ra rea liza r los cerca d e 200
kilóm etros su bterrá neos m á s u nos 270
kilóm etros en pozos, q u e es lo q u e su ponen
los ca si 1 3.500 pozos a u na m ed ia d e 20
m etros ca d a u no. ¿ Cu á nta s persona s h a brá n
intervenid o? ¿ Cu á nta s vid a s se h a brá n
cobra d o? . E n efecto, si la com pa ra m os con
otra s obra s m á s a g ra d ecid a s, nos
encontra m os por ejem plo con q u e u na ig lesia
rom á nica o u na ca ted ra l g ótica se h a brá n
ta rd a d o en constru ir entre u nos pocos a ñ os
h a sta m á s o m enos u n sig lo. Qu e h a n d a d o u n
servicio pa ra el q u e h a n sid o constru id a s d esd e
u nos pocos a ñ os a u nos pocos sig los, y sin
em ba rg o los via jes d e a g u a h a n ta rd a d o en
constru irse en su tota lid a d m á s o m enos m il
a ñ os y h a n esta d o d a nd o servicio,
a proxim a d a m ente, once sig los, h a sta
m ed ia d os d el sig lo XX.

N o pa rece sin em ba rg o q u e nu estra g ra titu d
con los via jes d e a g u a h a ya sid o eq u iva lente.

La situ a ción a la q u e se h a lleg a d o h a sid o
d ebid a en g ra n pa rte a la ig nora ncia y d esid ia
d e la s d istinta s a d m inistra ciones q u e h em os
tenid o a lo la rg o d e la h istoria , d e m a nera q u e
esta riq u eza h a sid o d estru id a d e u na m a nera
inm isericord e ca si en su tota lid a d .

Pa ra la fu tu ra protección d el pa trim onio
cu ltu ra l q u e sig nifica lo poco q u e q u ed a d e los
via jes d e a g u a d e M a d rid se precisa ría n u na
serie d e a cciones d rá stica s inm ed ia ta s, entre
la s q u e se pod ría n cita r:

- Decla ra ción d e Bien d e I nterés Cu ltu ra l a los
principa les Via jes d e Ag u a .

- Crea ción d e u na Oficina d e los Via jes d e
Ag u a , entre cu yos objetivos esta ría n proteg er y
d a r visibil id a d a los Via jes, m ostra nd o a tod os
los m a d rileñ os y visita ntes esta riq u eza cu ltu ra l.
Su objetivo a la rg o pla zo pod ría ser a lca nza r
pa ra los Via jes la ca ta log a ción d e Pa trim onio
d e la H u m a nid a d por la U N ESCO, com o a sí se
h a su g erid o. E ntre su s fu nciones pod ría n esta r:

- Docu m enta ción en pla nos a ctu a les d e tod os y
ca d a u no d e los via jes: tra za d o orig ina l,
situ a ción a ctu a l d el tra za d o, esta d o d e
conserva ción d e la s m ina s…

- Reg u la ción d e tod a obra nu eva q u e pu ed a
tener a lg o q u e ver con cu a lq u ier tra m o
existente.

- Repa ra ción y m a ntenim iento d e tod o lo q u e
se conserva , especia lm ente lo m á s
d eteriora d o, inclu id a s m u ch a s d e su s fu entes.

- Crea ción d e u n Centro d e I nterpreta ción d e
los Via jes d e Ag u a d e M a d rid , con posibil id a d
d e visita r a lg ú n tra m o especia lm ente
prepa ra d o.

- Disposición d e elem entos inform a tivos y
form a tivos a lo la rg o d el recorrid o d e los via jes
en los pu ntos m á s sig nifica tivos, inclu yend o la s
fu entes.
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Independientemente del sistema de abastecimiento a la ciudad, hubo

viajes de agua propios de la gran finca real (hoy parque) de la Casa de

Campo, que contaban con tramos tanto subterráneos como en

superficie, para regadío y para el llenado de distintas fuentes y

estanques. (Foto: J.P. Esteve García)
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A ú n viene a m i m em oria la esta m pa d el noble ca ba llero pa sea nd o por la pla za . M e refiero
a ese h om bre a m a ble, q u e a pena s roza ba la m ed ia na ed a d , y tenía ya u n a specto ta n
venera ble, la ca beza ca na , la rg a s ba rba s d e profeta y ese g esto fa tig a d o u n ta nto triste.

Dicen q u e a su s espa ld a s ca rg a ba con g ra nd es fríos y rig ores d e otros tiem pos, q u izá por ello ese
ca m ina r lento, m ela ncólico.

Ava nza nd o inseg u ro, a yu d a d o por u n tornea d o ba stón d e fresno, recorría el corto ca m ino entre
la ig lesia d e Sa n And rés y su ca sa , a llí m ism o, en u n extrem o d e la Pla za d e la Pa ja . A veces u n
g ru po d e ch icos sa lía a su encu entro:

— ¡ Don Ru y!, ¡ Don Ru y!. . . _Corea ba n rod eá nd ole.

Alg u nos era n vecinos d e a q u ella s m ism a s ca lles, otros venía n d esd e d istinta s colla ciones d e la
Vil la . Tod os espera ba n roba rle u nos m om entos d e su tiem po, retenerle en la pla za senta d o a l sol
y oír d e su s propios la bios a q u ella h istoria .. . Esta situ a ción se repetía con frecu encia d esd e su
reg reso a M a d rid , h a cía ya ta ntos a ñ os.

— Está bien, está bien.. . _Acced ía el ca ba llero, a lg o a bru m a d o por la ta nta popu la rid a d . N u nca
fu e ca pa z d e vencer tota lm ente su tim id ez, m a la virtu d pa ra u n d iplom á tico.

Don Ru y, con u na h erm osa voz d e ra psod a , cá lid a y pa u sa d a , poseía el a rte d el conta d or d e
cu entos. Con esta elocu encia rela tó esa m ism a h istoria a l rey E nriq u e a su reg reso a la Corte. Fu e
en Alca lá el encu entro, a poca s leg u a s d e la vil la d e M a d rid . E l m ona rca , em ociona d o, pid ió a l
ca ba llero q u e a q u el rela to no q u ed a se en el olvid o, y escribiese ta n m a ra vil losa experiencia pa ra
el conocim iento d e la s sig u ientes g enera ciones. Desd e entonces, d on Ru y red a cta ba , d ía a d ía ,
u n esm era d o libro va liénd ose d e la s m u ch a s nota s q u e tom ó d e a q u ellos h ech os, y por su pu esto
d e su s recu erd os. Au nq u e el rey E nriq u e nu nca pod rá leer la obra , pu es m u rió a l poco d el reg reso
d el ca ba llero d e su fa scina nte via je.

— ¡ Va m os d on Ru y, cu enta lo d e Consta ntinopla !. . .

— N o, no, m ejor q u e com ience d esd e el principio.

— Eso, eso es, ¡ d esd e el principio!, ¡ d esd e el principio!. . .

Adriana Sánchez Garcés
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Así g rita ba n los m u ch a ch os, pero cu a nd o el ca ba llero com enza ba a h a bla r, se crea ba u n
silencio expecta nte en la pla za :

— .. .Sa lim os d el Pu erto d e Sa nta M a ría en Cá d iz u n d ía d e m a yo d e 1 403. U n fra ile y u n escu d ero
m e a com pa ñ a ba n.. .

— ¡ Pero cu enta , explica d ond e iba is! . . . _I nsistía n a lg u nos q u e no consentía n q u e d on Ru y a corta se
el rela to.

— Cu m plía m os u na m isión pa ra nu estro d ifu nto rey E nriq u e I I I , q u e Dios g u a rd e. N os d irig ía m os
en em ba ja d a d e a m ista d a la s tierra s d e Asia , pa ra estrech a r la zos y ofrecer fra ternid a d d e
nu estro rey, a l fa m oso conq u ista d or d el oriente, el Gra n Ta m erlá n, el l la m a d o Tu m u r La ng .

E n la Pla za d e la Pa ja ya solo se escu ch a ba su voz:

— .. .Aq u ella g ra n ca rra ca en la q u e na veg á ba m os ca becea ba sobre ola s fu riosa s, d u ra nte d ía s
interm ina bles a m ena za ron con eng u ll irnos.. . .

N a d ie pa rpa d ea ba . A veces Ru y, pa ra m a yor d isfru te d e los oyentes, exa g era ba y a ñ a d ía u n
d ra m a tism o fa ntá stico a l rela to.

— .. .Al fin, en la leja nía d ivisa m os u na isla próxim a a l reino d e N á poles. . .

Y a sí iba d eva na nd o u na m a ra vil losa h istoria l lena d e h ech os rea les y fa bu losos. Ha bla ba d e isla s
su rg id a s en m ed io d e u n m a r tu rq u esa , isla s poseed ora s d e terribles boca s d e fu eg o por d ond e
brota ba u n h u m o neg ro y a terra d or. Estrem ecid os d e pla cer y tem or, los oyentes sentía n a tra vés
d e su voz, el retu m ba r d e a q u ellos volca nes, el vóm ito im pa ra ble d e su s entra ñ a s con el
estru end o d e m il torm enta s y ta m bores.

Lu eg o el ca ba llero rela ta ba el recorrid o por tierra , los va lles, la s m onta ñ a s, los g ra nd es ríos,
tierra s férti les sem bra d a s d e pa n.. . , ciu d a d es m a ra vil losa s, g entes a ta via d a s con ca prich osa s
fa nta sía s. ¡ Cóm o im a g ina r la riq u eza d e los bord a d os, los reca m a d os en oro, la su a vid a d d e la s
sed a s.. . !

Rod a s, Consta ntinopla , Trebisond a , Bu ka ria .. . ¡ Qu é reg ocijo escu ch a r esos nom bres! N a d ie sa bía
cóm o era n a q u ellos lu g a res, ni siq u iera d ond e se encontra ba n, pero el sonid o d e esa s pa la bra s
escond ía n la m elod ía d e pa isa jes exóticos.

La m a yor em oción lleg a ba cu a nd o el ca ba llero rela ta ba el m om ento d e a lca nza r su d estino:
SAM ARKAN DA

Ciu d a d d e la s m il cu ltu ra s, ca pita l d el va sto I m perio Tá rta ro.. .

— _ .. .E ra la m eta d e nu estro la rg o via je. Al fin, en u no d e su s m ú ltiples pa la cios encontra m os a l
h ered ero d e Geng is Kh a n, a Ta m u rbec el Cojo, el h om bre m á s pod eroso d e Oriente, cu yo pod er
se extend ía por Persia , Azerba iyá n, Cá u ca so, M esopota m ia , I nd ia .. .

E l ca ba llero nu nca h a bía pod id o olvid a r el encu entro:

Aq u el pa la cio d e la d ril los relu cientes, tod o a zu l y oro, la s a lfom bra s fa stu osa s, los pa bellones
d e pa ñ os d e sed a , los ta petes reca m a d os.. .
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Allí, rod ea d o d e exq u isita s riq u eza s d e oro, pla ta , porcela na s y colorid os vid rios, se encontra ba
el rey, el leg end a rio, el conq u ista d or.. .

Don Ru y record a ba cóm o se h a bía inclina d o a nte él, sa lu d a nd o tres veces d e h inojos, sin besa r
su m a no, pu es a llí a q u ello no era costu m bre. Lu eg o a l leva nta r la ca beza con respeto, d escu brió
a a q u el h om bre a ncia no d e ojos ra sg a d os, ca si oblicu os, d e pá rpa d os ca íd os y ca nsa d os.
Apena s se m ovía , pa recía u na h ierá tica efig ie d e m a rfil .

— ¿ Y está sa no tu rey, el señ or d e Ca sti l la ?

Esa fu e la prim era preg u nta d el Gra n Rey a l recibir la em ba ja d a . Qu izá se interesó por ello
porq u e ya se sentía enferm o, sin brío, y entonces sa lu d y loza nía era n pa ra él lo m á s a ñ ora d o.

— Y d im e, E m ba ja d or d el rey d e Ca sti l la , ¿ cu á l es el nom bre d e tu ciu d a d d e orig en, d ónd e se
encu entra tu h og a r? .. .

— M a d rid _d ijo Ru y d espa cio, m od u la nd o la voz, pa ra q u e el rey pu d iese entend er tod os su s
sonid os.

— M a .. .M a d rid _ repitió el m a jestu oso a ncia no_ .. .m e g u sta el nom bre, tiene h erm oso sonid o.
M a d rid .. . Decid o pu es, _ d ijo el rey con solem nid a d , a pesa r d e tra ta rse d e u n repentino
ca prich o_ d esd e h oy, la ciu d a d m á s próxim a a m i ca pita l l leva rá en a d ela nte ese nom bre:
M a d rid , en recu erd o d e vos y d e vu estra em ba ja d a .

Al l leg a r a ese pu nto d el rela to, tod os los q u e escu ch a ba n se conm ovía n d e a d m ira ción:

¡ Al otro la d o d el m u nd o, a llí d ond e na ce el sol, existe u na ciu d a d h erm a na con el m ism o
nom bre.. . ! ¡ M a d rid !

Don Ru y q u e conocía los g u stos d e su a u d itorio, refería con d eta lle la fiesta su ntu osa d e a q u ella
noch e, la s fru ta s exq u isita s y ju g osa s, el d u lzor d el bosa r, ese refresco d e lech e d e yeg u a con
a zú ca r, la s torta s pla na s.. . Tod os, a l escu ch a rle, creía n pa la d ea r a q u ellos m a nja res. Ta m bién el
ca ba llero d escribía a la s g entes q u e les rod ea ba , esa feroz g u a rd ia tá rta ra protectora d el Señ or,
los eleg a ntes cortesa nos, su s ropa jes d e sed a s, cu eros y ostentosa s pieles d e m a rta , los
a som brosos eu nu cos q u e g u a rd a ba n la s esposa s d el rey.. .

Pero lo q u e no contó ja m á s el ca ba llero, lo q u e ca lló, y q u izá no pu d o com pa rtir con na d ie, fu e
a q u ello q u e le conm ovió ta n profu nd a m ente.. . Esa m ism a noch e en la fiesta d el Gra n Rey la
conoció a ella , a la octa va esposa , la nu eva entre tod a s ella s, la flor escog id a el ú ltim o vera no
pa ra g ozo d el rey. Tenía los ojos ra sg a d os y neg ros, ova la d os com o a lm end ra s, la piel d ora d a , y
u n nom bre, Ya u g u ya g a q u e en leng u a d e Ca sti l la sig nifica : Reina d el Cora zón.. .

Yo la lla m a ría Respla nd or.. . , pensó el ca ba llero a l d escu brirla .

— Cu énta m e, E m ba ja d or, com o son la s m u jeres en tu tierra ._ Le preg u ntó ella con voz m u y
joven, con la cortesía d e u n d iplom á tico.

Al h a bla r m ecía la ca beza , m u sica l, a rm oniosa , y tintinea ba n com o ca m pa nil la s la s g ra nd es
a rra ca d a s d e oro q u e prend ía n d e su s oreja s. Ta m bién entonces, con el m ovim iento sensu a l d e
su cu erpo, d esprend ía u n a rom a su til y fresco q u e record a ba la s perfu m a d a s noch es d e u n
ja rd ín.
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. . .Ya u g u ya g a .

Día s d espu és volvió a verla , a llí m ism o, en a q u el verg el d e pa la cio. E l la le h a bía lla m a d o:

— Deseo q u e m e instru ya s en los secretos d e tu leng u a , E m ba ja d or. M i señ or esposo, el rey, a sí lo
q u iere.. .

É l no pu d o neg a rse.

Dim e, E m ba ja d or ¿ cóm o se d ice flor? , ¿ y vera no?

Flor, vera no, pá ja ro.. . , repetía en la á spera leng u a ca stella na , con sonid os q u e ing enu os y
m u sica les brota ba n d e su boca .

_ M e a g ra d a tu id iom a , E m ba ja d or. E res bu en m a estro. Vu elve m a ñ a na a visita rm e, m i señ or lo
d esea .. .

Lo ped ía el rey; su h u ésped le d ebía cortesía , m a s a nte tod o era inca pa z d e neg a r su petición a
a q u ella d a m a ta n d u lce, ta n lu m inosa , l la m a d a Reina d el Cora zón.

Desd e esa prim era visita , la octa va esposa d el rey se a pod eró d e su d evoción. E n a q u ellos d ía s,
cosa im pensa ble en él, obra ba d esm a ya d o, con el tiem po d etenid o, cóm o si no existiese m á s
q u e el m om ento q u e lleg a ba ella a l ja rd ín, ba jo el pa ra sol q u e sostenía su d a m a , vestid a con
a q u ella s sed a s d el color d el cielo, o el d e la s h oja s, o el d e la fru ta d el na ra njo.. .

— Dim e, E m ba ja d or.. .

— M a rg a rita , a m a pola , violeta .. ._ m u ch os nom bres nu evos florecía n d e su s la bios.

Aq u ello pa recía u n em bru jo em bria g a d or, u n h ech izo q u e a tu rd ía su m ente y nu bla ba la
im a g en leja na d el rey d e Ca sti l la , d e su em ba ja d a , y d e a q u ella vid a q u e a g u a rd a ba a llí, en
M a d rid , en su ilu stre ca sona d e la Pla za d e la Pa ja . Fu e posiblem ente la frivolid a d d e u n d ios ca -
prich oso, q u ien les a tra vesó el a lm a con u na m ism a a g u ija d a , h a bía ensa rta d o su s cora zones en
u na cru el, a fi la d a y m u y d u lce la nza .

M ientra s vivía n este ensu eñ o centena res d e h oja s a m a ril la s cu bría n el ja rd ín, porq u e ya , sin
sentirlo a pena s, h a bía term ina d o el vera no. E n a q u ellos d ía s, q u izá solo existía pa ra el ca ba llero,
a q u el ja rd ín en otoñ o ju nto a la s m u ra lla s d e Sa m a rka nd a .

Dos m eses d espu és d e su lleg a d a su rg ió bru sca m ente la lla m a d a d el rey, y la prom esa d e
entreg a rles, en breve, a ntes d e su reg reso, el m ensa je d e a m ista d a l rey ca stella no. Lu eg o vino
u na la rg a espera , y u n d ía , sin explica ción coh erente, el d estierro con a q u ella ord en inelu d ible:

Aba nd ona r la ciu d a d , sin d em ora , a l a lba .. .

E l la l leg ó sola , sin su s d a m a s, sin eu nu co ni pa ra sol, el d ía era nu bla d o y g ris, com o su s ojos q u e
llora ba n, no existiría n m á s encu entros en el ja rd ín y no ca ería n m á s h oja s a m a ril la s d e los
á rboles, ya solo h a bría invierno.

¿ Cóm o pod ría vivir Ru y sin sentir cerca d e él ese su ti l , fu g a z y em bria g a d or olor a flores? Por u n
m om ento tu vo u na tenta ción q u e enseg u id a rech a zó:
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¿ Cóm o reg resa r a la Corte d el rey E nriq u e con u na reina roba d a ? .. . ¡ Qu é sería d e esta niñ a
d elica d a , q u e era flor d e u n ja rd ín, en la ru d a Ca sti l la !

M ientra s ta nto los servid ores d el Gra n Rey les a prem ia ba n:

_Debéis m a rch a r d e inm ed ia to.. .

E l los protesta ron:

_ ¿ Dónd e está el rey? ¿ Por q u é no nos recibe? N o pa rtirem os sin ver a l Señ or, o sin u na ca rta
su ya , com o h a bía prom etid o.. .

M a s na d ie q u iso escu ch a rles, el rey se encontra ba lejos d e a llí, h a bía m a rch a d o d ía s a trá s en
ca m pa ñ a .. .

Pa rtieron a l a lba . Sa lieron sin d esped id a s d e cortesía , sin d ocu m entos d e d iplom a cia , sin
com prend er.. . Aba nd ona ron la ciu d a d d e Sa m a rka nd a silenciosos y d iscretos, com o si se
ocu lta ra n. ¡ Qu é d istinto a q u ello a su lleg a d a ! Sin u na sola ca rta pa ra su rey, sin u na señ a l d e
a m ista d entre los reinos.. .

Via ja ron y via ja ron h a cia la s tierra s d ond e d u erm e el sol, y ya cerca d e occid ente, les l leg ó
noticia s d el Gra n Ta m erlá n, d ecía n q u e le a lca nzó la m u erte ca m ino d e la conq u ista d e Ch ina .
Tod o q u ed a ba a trá s.

Poca s cosa s tra jeron consig o, pero entre ella s, d on Ru y lleva ba escond id o el pesa r d e u n
recu erd o.

E n su rela to h a y m u ch a s cosa s q u e ca lla . . .

Aq u ello no lo reveló ja m á s, ni siq u iera d ejó tra slu cir en su s escritos u na sola pa la bra q u e
vislu m bra ra su secreto. Sin em ba rg o, a l tra scribir sobre el perg a m ino d e tra po, el nom bre d e la
octa va esposa d el Gra n Ta m erlá n, le tem bló levem ente el pu lso, m a s fu e a pena s u n ra sg o
im perceptible:

Ya u g u ya g a , escribió, Reina d el Cora zón.. .

Tod a s la s ta rd es, en su noble ca sa d e la Pla za d e la Pa ja , el ca ba llero escribe. Cu enta la h istoria
d e a q u el la rg o y exótico via je q u e le l levó a recorrer ca m inos d esconocid os:

“ Vida y hazañas del gran Tamorlan con la descripción de las tierras de su imperio y señorío,
escrita por Ruy González Clavijo, Camarero del muy alto y poderoso señor Don Enrique Tercero
de este nombre, rey de Castilla y de León, con un itinerario de lo sucedido en la embajada que
por dicho rey hizo al dicho príncipe, llamado por otro nombre Tamubec, año del nacimiento de
mil y cuatrocientos tres...”

Al escribir, a veces h a ce u n a lto en el rela to, d eja reposa r la plu m a sobre el escritorio y le inva d e
a lg o pa recid o a la nosta lg ia : E l ca m ino, el m a r, Oriente, Sa m a rka nd a .. .

Ha reg resa d o a M a d rid u n nu evo otoñ o, y m ientra s escribe, ca en d espa cio y m ela ncólica s la s
a m a ril la s h oja s d e los á rboles. Es entonces, cu a nd o a pesa r d e la esta ción y la leja nía , percibe por
u n m om ento u n su ti l , u n fu g a z olor a flores.
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La muralla reciclada
Texto: Rafael Martín Moyano

D u ra nte tod a m i existencia
h e convivid o con el
ped erna l m a d rileñ o, pero

d u ra nte m i infa ncia y m i
a d olescencia su fa m ilia r visión
evoca ba en mí la s h erra m ienta s
d el h om bre preh istórico y su s
a fa nes pa ra prod u cir fu eg o.
Ha sta bien entra d os los a ñ os 60
creo q u e a M a d rid se la
id entifica ba por su h ospita lid a d
y por a q u ello d el crisol d e
cu ltu ra s, pero entiend o q u e los
estu d ios sobre su h istoria , su
a rq u itectu ra y su evolu ción
esta ba n circu nscritos a los
expertos q u e se ocu pa ba n d e
ellos, sin tra nscend er
d ebid a m ente a la socied a d .
Cla ro q u e los m ed ios d e d ifu sión
era n bien d istintos d e los
a ctu a les.

¿ M u ra lla s? Sí, cla ro, la s d e Ávila ,
la s d e Toled o y a m u ch o tira r la s
d e Lu g o, ¿ pero en M a d rid … ?
E ra n a ñ os d e constru cción
a celera d a d e lo nu evo y d e
d estru cción y ocu lta ción d e lo
viejo ( en el 53 fu e cu a nd o se
constru yó la ca sa d e Ba ilén 1 2 y
se ofrecía “ ca scote g ra tis” )
¿ Ig lesia s y ed ificios? , pu es cla ro,
Espa ñ a está llena d e ellos; Toled o, Bu rg os,
Sa la m a nca , Sa ntia g o, Sevil la , Ba rcelona … , pero
d e M a d rid , su s g entes y el Berna béu . ¡ Si no
tenía ca ted ra l!

Con el pa so d e los a ñ os fu i encontra nd o
tiem po pa ra leer d e tod o u n poco, inclu yend o
cosa s d e M a d rid , em pecé a ver g ra ba d os
a ntig u os y, m u y en especia l, la Topog ra ph ia
d e la Vil la d e M a d rid d e Texeira y na ció en mí
la noción d e la s m u ra lla s m a d rileñ a s y q u e
incorpora ba n com o integ ra nte m á s específico,
el ped erna l. Tom é conciencia d el a ntig u o lem a

d el a g u a y d el fu eg o y com encé a perg eñ a r la
id ea d e la posible reu ti l iza ción d el ped erna l ( su
recicla d o) en la constru cción d e ta ntos
ed ificios, ju nto con el la d ril lo y la piza rra , q u e
config u ra n el esti lo Au stria .

E n a lg ú n m om ento d ecid í q u e esto se lo d ebía
d eja r escrito a m is h ija s y, en su m om ento, a
m is nietos, a sí com o a h erm a nos, fa m ilia res y
a m ig os, pero h u be d e espera r h a sta ver
cerca no el fina l d e m i vid a profesiona l, porq u e
h a sta ese m om ento ba sta nte tenía con escribir
inform es, conferencia s, a rtícu los y d em á s tipos



97

El Gato lector

97

d e d ocu m entos. Lu eg o la vid a m e fu e
m a rca nd o los tiem pos, com o refiero en el
Prólog o, h a sta lleg a r a la versión q u e a q u í
g loso.

Tra s u na oblig a d a presenta ción d el a u tor y d e
la obra , cosa q u e m e pa rece d e elem enta l
ed u ca ción, d ed ico los tres prim eros ca pítu los a
rea liza r u na especie d e “ zoom ” q u e se inicia
en los oríg enes y la h istoria d e M a d rid , pa sa
por visu a liza r la m u ra lla con su s a va ta res y
term ina foca liza nd o el ped erna l, prota g onista
principa l d el rela to. Al referirm e a él, m e
pong o: a pa siona d o, a l h a bla r d e la m u ra lla d e
fu eg o; fi losófico, a l proponer la existencia d e
u n a rq u etipo m a d rileñ o d e la seg u rid a d ;
bu cólico, a l d escribir el d iá log o entre la pied ra
y el a g u a ; y ca rtesia no, a l proponer u na
tipolog ía d e la s m od a lid a d es d e su
incorpora ción a l a pa rejo toled a no.

Los tres resta ntes ca pítu los los d ed ico a l objeto
centra l d el Libro; los ed ificios q u e seg ú n m i
h ipótesis h a n recibid o el ped erna l recicla d o d e
la m u ra lla … , o bien otros ped erna les

proced entes d irecta m ente d e la s ca ntera s
m a d re.

Pa ra seg u ir u n cierto ord en h e consid era d o tres
tipos d e a plica ciones d el ped erna l:

- los Ed ificios relig iosos, es d ecir: Ig lesia s,
M ona sterios y Conventos,

- los Ed ificios civiles, es d ecir: Pa la cios y Ed ificios
pú blicos, y

- u n ca jón d e sa stre q u e h e d enom ina d o:
Otros u sos u rba nos.

E n la d escripción d e los ed ificios y u sos
u rba nos h e incorpora d o nu m erosa s vivencia s
persona les, no por u n ejercicio d e
eg ocentrism o, q u e ta m bién, sino pa ra reforza r
m i id ea d e q u e los ed ificios y la s ciu d a d es se
constru yen por y pa ra la s persona s, y q u e no
d eben entend erse sin ella s, u ti l iza nd o
exclu siva m ente térm inos a rq u itectónicos o
u rba nísticos. Por esa m ism a ra zón, ta m bién
incorporo, cu a nd o la s h e encontra d o, leyend a s
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popu la res q u e a d em á s d e a lig era r la s
d escripciones ponen d e m a nifiesto q u e d etrá s
d e la percepción d e u n ed ificio h a y persona s
q u e interpreta n a su m od o lo q u e ven u oyen.

Siend o consciente d e q u e fa lta n m u ch os y
nota bles ed ificios y u sos, com o por ejem plo el
cerva ntino convento d e la Trinita ria s o la Cerca
d el Retiro, en el Libro rind o m i h om ena je a la s
a ntig u a s ig lesia s d e Sa n Ped ro o Sa n N icolá s, a
la g ótica Ca pil la d el Obispo, a N u estra Señ ora
d el Ca rm en y su pica rón orig en, a los
m a ra vil losos M ona sterios d e la E nca rna ción o
la s Desca lza s, pa ra term ina r, d e m om ento con
el Convento d e la s Arrecog id a s, h oy sed e d e
U GT. Este ca pítu lo d ed ica d o a los Ed ificios
relig iosos lo a bro, no obsta nte, con la
d esa pa recid a Ig lesia d e Sa nta M a ría , com o lo
h a g o con el Alcá za r, en los ed ificios pú blicos y
con u na h u m ild e ca sa a l h a bla r d e los u sos
u rba nos; tod o ello pa ra tener presente ese
eterno ciclo d e d estru cción y constru cción q u e
es u na ciu d a d viva .

E ntre los pa la cios y ed ificios pú blicos d esta ca n,
com o no pod ía ser d e otra form a los erig id os
o vivid os por la s fa m ilia s nobles d e M a d rid ,
q u e no esta ba n en el top d e la a ristocra cia d e
la época , pero q u e ju g a ron su pa pel. Los
Lu ja nes, los Va rg a s, los Za pa ta y d em á s
fa m ilia s, constru yeron ca sa s d e cierto m érito,

a lg u na s d e la s cu a les h a n lleg a d o a d u ra s
pena s h a sta nu estros d ía s. Ta m bién h a y u n
persona je tod opod eroso, h a sta q u e d ejó d e
serlo, Antonio Pérez, cu yo nom bre está lig a d o
a ed ificios ta n nota bles com o el Coleg io d e
Sa nta I sa bel, la Ca sa d e Cisneros o la d e la s
Siete Ch im enea s. Especia lm ente sa tisfech o m e
siento d e la s cosa s q u e a verig ü é en su
m om ento rela tiva s a la Cá rcel d e la Corona ,
h oy Centro M u nicipa l d e M a yores, Antón
M a rtín.

E l tercer ca pítu lo le d ed ica u na especia l
a tención a la s cerca s d e M a d rid , es d ecir a la s
h ered era s na tu ra les y fu nciona les d e la s
m u ra lla s m ed ieva les, sobre la s q u e pienso h a y
m u ch o q u e h a bla r tod a vía ; sin ir m á s lejos
d ejo a bierto el tem a d el orig en d e u n extra ñ o
e inexplica d o m u ro en el a ctu a l M u seo d e
Artes y Tra d iciones Popu la res y cierro d ich o
ca pítu lo con u n ca sti l lo reconvertid o en ta pia
d e E l Ca prich o, ejem plo d e proceso inverso a l
seg u id o por la m u ra lla m a d rileñ a .

Con tod os su s d efectos y lim ita ciones, el Libro
no es otra cosa q u e u na expresión d e a fecto y
reconocim iento d e u n m a d rileñ o a su ciu d a d
q u e h a eleg id o, entiend o q u e ju stifica d a m ente,
el tem a d el ped erna l pa ra h om ena jea rla .
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