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El primer libro editado por La Gatera de la Villa.
La amenidad no está reñida con el relato histórico; generalmente se atribuye esacaracterística a todo relato novelado. No obstante, estamos ante un ensayo históricoresultado de la rigurosa y exhaustiva labor recopilatoria y de investigación históricarealizada por su autor. Y la calidad literaria le respalda. El autor nos introducemagistralmente en la epopeya épica y dramática del alzamiento de los madrileñoscontra el ejército ocupante francés, narrando pormenorizadamente los antecedentes.
El libro se puede adquirir tanto en acabado en rústica como en formato electrónicoMás información en:http://www.bubok.es/libros/224776/El-levantamiento-del-2-de-mayo-de-1808yhttp://www.gateravilla.es/



Las otras placas pendientes

E l M etro d e M a d rid a ba rca ba h a sta h a ce no m u ch a s d éca d a s u n territorio
rela tiva m ente peq u eñ o, en el q u e la s correspond encia s con la s esta ciones d el
ferroca rril “ g ra nd e” se lim ita ba n a Atoch a , Príncipe Pío, Delicia s, N u evos M inisterios y

Alu ch e. E n 1 989 se a ñ a d ió E m ba ja d ores. A pa rtir d e 1 995, a ñ o en q u e q u ed ó com pleta la
g ra n línea 6 circu la r, el M etro em pezó a expa nd irse d e u na m a nera nu nca a ntes vista , con
voca ción inclu so d e ser u n ferroca rril com a rca l d e cerca nía s su perpu esto a l d e Renfe. A
resu lta s d e ello h a n su rg id o m u ltitu d d e nu evos pu ntos d e tra sbord o M etro- Renfe, a veces
ta n cortos com o u na sim ple esca lera m ecá nica .

U n vicio d e esos a ñ os fu e d a r a la s esta ciones d e M etro nom bres cien por cien d iverg entes
a los d e la s esta ciones d e Renfe a la s q u e d a ba n tra sbord o a a pena s u na s d ecena s d e
pa sos d e d ista ncia . Con ello se q u ería , ta l vez, bu sca r la d iferencia ción d e la em presa
reg iona l frente a la na ciona l, pero el perd ed or fu e el su frid o via jero, q u e se encontra ba
con u na “ Pu erta d e Arg a nd a ” en la esta ción q u e Renfe d enom ina “ Vicá lva ro” o u na
“ Sierra d e Gu a d a lu pe” en la d e “ Va lleca s” . La confu sión h a pervivid o h a sta la a ctu a lid a d ,
en q u e el M etro h a constru id o d os esta ciones en la línea 9, u na lla m a d a “ M ira sierra ” , otra
“ Pa co d e Lu cía ” , y el ferroca rril d e cerca nía s u n tra sbord o a la seg u nd a d e ella s, a la q u e
q u iere d enom ina r “ M ira sierra - Pa co d e Lu cía ” . Si pa ra el m a d rileñ o d e a pie esto ya es u n
berenjena l d e m u ch o cu id a d o, pa ra los m iles d e extra njeros q u e pa sa n por M a d rid tod os
los d ía s por tu rism o, por m ig ra ciones o por neg ocios es el ca os a bsolu to.

E l M etro es h oy u na em presa reg iona l, en la q u e el Ayu nta m iento tu vo pa rte d el
a cciona ria d o, y d e h ech o se estu d ia q u e recu pere en a lg ú n m om ento esa s a cciones. U na
oca sión inm ejora ble d e d em ostra r con h ech os la volu nta d d e coopera ción entre la reg ión
y la ciu d a d pu ed e ser u na nu eva nom encla tu ra d e la s esta ciones d el M etro. E inclu so
neg ocia r con la tercera a d m inistra ción en liza ( el Esta d o, a tra vés d el Ad if y la Renfe) u n
proceso por el q u e, por poner u n ejem plo, el “ Vicá lva ro” a seca s d el M etro pa se a ser
“ Vicá lva ro- U niversid a d ” y no se le confu nd a con el “ Vicá lva ro” d e Renfe, q u e pa sa ría a ser
“ Vicá lva ro- E m pa lm e” ta nto en los a nd enes d e M etro com o en los d e Renfe.

Resolviend o la s d u plicid a d es d e Va lleca s, Vicá lva ro y M ira sierra se pu ed e seg u ir la m ism a
política q u e en Vil la verd e Alto o Fu ente d e la M ora , d ond e a certa d a m ente se h a pu esto
ig u a l nom bre a tod os los a nd enes, sea n d e la titu la rid a d q u e sea n. E n ning ú n ca so esta s
esta ciones lleva n nom bres d e líd eres políticos, ni vivos, ni m u ertos, ni en a ctivo ni ca íd os en
d esg ra cia , por lo q u e nu estros a ctu a les g oberna ntes, si q u ieren, perfecta m ente pu ed en
consensu a r u nos ca rteles q u e fa cil iten a los m a d rileñ os la ta rea d e m overse d e u nos
ba rrios a otros.

Dos acontecimientos han sido especialmente reseñables en el invierno 2015-2016: la reunión de
diciembre entre la alcaldesa Carmena y la presidenta regional Cifuentes, para que
determinados servicios comunes funcionen adecuadamente a pesar de las rivalidades
partidarias, y la decisión municipal de rebautizar varias calles referidas a la dictadura de 1939-
1975. Una tercera actuación que aunara elementos de ambas podría simplificar enormemente
al madrileño, y sobre todo al forastero, el moverse por la urbe.
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Crónica gatuna

Texto: José Manuel Castellanos Oñate
Son los planos de Madrid más antiguos que se conocen, y forman parte del pleito l itigado en
1518 por Pedro Laso de Castilla y el concejo madrileño con motivo de una reforma que aquél
pretendía llevar a cabo en sus casas de San Andrés, para incorporar en ellas una calle pública.

D el prim ero d e los d os d ibu jos, q u e
m u estra el esta d o rea l d e la zona en el
m om ento d e inicio d el proceso, ya se

tenía noticia . N o a sí d el seg u nd o, q u e se sa ca
a la lu z en este tra ba jo y q u e representa la s
m od ifica ciones solicita d a s por Ped ro La so; el
proceso ju d icia l com pleto q u e lo a com pa ñ a
perm ite ta m bién fija r la fech a exa cta d e su
rea liza ción y d esvela interesa ntes d a tos

u rba nos sobre a q u el sector m erid iona l d el
M a d rid m ed ieva l.

Los planos

Son d os d ibu jos rea liza d os con tinta sepia
sobre pa pel, d e 42x58 y 43x59 cm . d e ta m a ñ o,
q u e se conserva n en el Arch ivo Genera l d e
Sim a nca s. I nclu yen ind ica ciones sobre los

Plano del sector surde la villa en 1518, con las casas de Pedro Laso de Castilla, la iglesia de San Andrés y las casas de María de

Luzón, junto a la muralla y puerta de Moros (AGS, MPD, 12,219).

Dos planos de Madrid de 1518,
uno de ellos inédito.
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d u eñ os d e tod os los inm u ebles d ibu ja d os y
otros d eta lles u rba nos, pero ca recen d e
m ed id a s y el tra za d o d e la s finca s y ca lles no
se a ju sta a ning u na esca la ; está n contra -
orienta d os, con el norte a pu nta nd o h a cia la
pa rte inferior. E n cu a nto a su precisión y
ca lid a d g rá fica , es ba sta nte inferior, por
ejem plo, a la d el pla no d e Cristóba l d e
Vil la rrea l d e 1 549. Fu eron d ibu ja d os en octu bre
d e 1 51 8 por Ped ro d e Vil leg a s y Dieg o d e
M a d rid , pintores, tra ba jo por el q u e recibieron
d el concejo tres d u ca d os d e oro.

El desarrollo del pleito

Al fina liza r el sig lo XV, el lím ite m erid iona l d el
ca serío m a d rileñ o, intra m u ros, lo form a ba n la s
ca sa s d e Ped ro La so, con su torre fu erte1, la
ig lesia d e Sa n And rés ( ya a m plia d a por los
pies h a sta la s proxim id a d es d e d ich a torre, y
u nid a a ella m ed ia nte u n pa sa d izo eleva d o) y
la s ca sa s d e M a ría d e Lu zón, viu d a d e Ju a n d e
Lu já n, el Bu eno, fa llecid o en los ú ltim os d ía s d e
1 499 2. Frente a ella s, a d osa d a s a la ca ra
interior d e la m u ra lla cristia na , se su ced ía n
prá ctica m ente sin interru pción va ria s ca sa s

Plano de la permuta que solicita Pedro Laso para incorporar una calle en sus casas a cambio de otra que abriría a su costa (AGS,

MPD, 64,110).

1 Estas casas principales de los Laso de Castilla pasaron en 1611 al duque del Infantado y fueron compradas en 1881

por el marqués de Cubas, el cual, tras derribarlas, construyó sobre su solar dieciséis edificios de viviendas para clases

populares proyectados por él mismo. La torre desapareció hacia 1860, cuando se demolió por amenaza de ruina

buena parte de su fachada a la plaza de la Paja.

2 Estas casas eran las principales del mayorazgo de San Andrés de los Luján, fundado en 1499 por Juan de Luján, el

Bueno, en cabeza de su hijo Francisco de Luján. Tras la reconstrucción de 1989-1999, su edificio es sede en la

actualidad delMuseo de los Orígenes.
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peq u eñ a s, tod a s ella s d e los m ism os Ped ro
La so y M a ría d e Lu zón, excepto u na q u e
pertenecía a Fra ncisco d e Aréva lo3. Y
sepa ra nd o a m bos g ru pos d e inm u ebles, la
ca lle a ctu a l d e los M a ncebos, con su a cu sa d o y
ca ra cterístico q u iebro, ca si en á ng u lo recto.

E l 9 d e ju lio d e 1 51 8, en la sesión conceji l q u e se
celebra ba en la cá m a ra d el porta l d e Sa n
Sa lva d or, presid id a por el correg id or Ju a n d e
Gu eva ra , se presentó u na solicitu d d e Ped ro

La so en la q u e ped ía licencia pa ra integ ra r en
su ca sa el espa cio d e ca lle contig u o a la
fa ch a d a su reste, tom á nd olo com o corra l
cerca d o, y pa ra d esvia r el trozo d e ca lle q u e
a sí se ocu pa ba , h a ciénd ola pa sa r por su s
ca sa s frontera s, la s a d osa d a s a la m u ra lla ;
tod a la obra se rea liza ría a su costa : el d erribo
y d esescom bro d e la s ca sa s, a sí com o el
ensa nch a m iento y a lla na m iento d e la nu eva
ca lle. La ra zón pa ra ta l petición era q u e la s
venta na s d e esa fa ch a d a , la ú nica por la q u e

Plano general del sector, sobre el callejero actual, con indicación de los solares, calles, reforma solicitada y otros elementos

urbanos que figuran en los dos planos. Se han reseñado entre paréntesis y con tinta más clara algunos nombres de calles y plazas

que no aparecen en ellos.

3 Ha de ser el mismo Francisco de Arévalo mencionado en enero de 1499 como criado de Pedro Laso, con motivo

de un rincón de calle que éste quería meter en su huerta, a espaldas de sus casas, para lo que hubo de desviar la

calle unos 3,30 m., haciéndola pasar por otra casa de su propiedad (LACM, t.IV, pp.93-94, sesiones concejiles de los

días 22 y 24). ¿Es éste el origen de esa esquina meridional de su caserón que llega casi hasta la muralla,

interrumpiendo en ese trozo la hilera de casas adosadas a la cerca? En cualquier caso, se trata de un trueque muy

parecido al de 1518 que tratamos.
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Transcripción de las indicaciones que aparecen en los dos planos (orientándolos correctamente):

izquierda: Estructura urbana original de la zona.

A: casas de don Pedro Laso açia casa de Cruçado

B: corral de don Pedro Laso

C: casas de don Pedro Laso

D: la cerca

E: casa de Arévalo que consiente

F: casa de la señora doña María de Lusón que consiente

G: casa de la señora doña María de Lusón que consiente

H: la puerta de la villa

I: calle que va a la puerta de Moros

J: la puerta prinçipal de la señora doña María de Lusón

K: la plasa de la señora doña María de Lusón

L: el çiminterio

M: esto es como está

N: la calle dentre la yglesia y la torre

O: la torre

P: la puerta de la casa de don Pedro Laso

Q: las ventanas del cuarto delmediodía baxas

Derecha: Reforma solicitada porPedro Laso.

A’: las casas de las espaldas açia casa de Cruçado

B’: ésta es la calle que agora se pide

C’: la çerca de la villa

D’: casa de Arévalo que consiente

E’: unas casas de la señora doña María de Luçón que consiente

F’: un corral de la señora doña María de Lusón

G’: la puerta de la villa

H’: calle que va a la puerta de Moros

I’: la puerta prinçipal de la señora doña María de Lusón que consiente

J’: plasa de la señora doña María de Lusón

K’: çiminterio

L’: puerta de la yglesia

M’: la puerta de los pies de la yglesia

N’: la calle dentre la yglesia y la torre

O’: la torre

P’: éste es el corral que a de quedarque agora se demanda

Q’: la puerta prinçipal de la casa de don Pedro Laso açia la yglesia

R’: las ventanas deste cuarto delmediodía

la s esta ncia s a llí situ a d a s pod ía n tom a r lu z,
q u ed a ba n m u y ba ja s, prá ctica m ente a l nivel
d e la ca lle4, con el perju icio d e q u e por ella s se
pu d iese ech a r su cied a d a l interior y observa r
tod o lo q u e d entro ocu rría . Com o principa l
venta ja pa ra la vil la , a d u cía q u e tod o ese
sector d e la m u ra lla q u ed a ría exento y libre d e
ed ificios.

E n esta sesión y a lo la rg o d e la s sig u ientes
fu eron d a nd o su pa recer los reg id ores, y la s
opiniones q u ed a ron d ivid id a s: cinco vota ron a
fa vor ( H erná n Pérez d e Lu já n, Ferna nd o
Ra mírez Ga lind o5, Antonio d e Alcocer,
Fra ncisco d e H errera y Ped ro Za pa ta d e
Cá rd ena s) , cinco lo h icieron en contra ( Ped ro
Za pa ta , señ or d e Ba ra ja s, Antonio d e Lu zón,

4 La esquina meridional del solar de Laso estaba cuatro metros más alta que la esquina de la torre, y ocho más que
la esquina opuesta, la norte. Seguramente, las distintas dependencias del caserón no se escalonaban lo suficiente
como para salvar un desnivel tan acusado, y en aquella zona, la más alta, quedaban semienterradas en el terreno.

5 Estos dos primeros fueron recusados varias veces por ser yernos de Pedro Laso, al estar casados con dos hijas
suyas: Hernán Pérez, con Catalina Laso; y Fernando Ramírez, con Teresa de Haro.
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Ped ro Su á rez, el a lca id e Fra ncisco d e Va rg a s y
Ped ro Ferná nd ez d e Lod eñ a ) , y otro ( el a lca ld e
H erná n Góm ez d e H errera ) no se d eca ntó con
cla rid a d en ning ú n sentid o. E l correg id or, pa ra
inform a rse m ejor, ord enó q u e los a la rifes
Ferna nd o Sil lero, Antonio Sil lero y Fra ncisco, el
M ozo, fu era n a ver lo solicita d o; tra s h a cerlo,
d ecla ra ron q u e la obra no perju d ica ba a la
vil la . Fina lm ente, el d ía 1 9 d e ese m ism o m es,
Alonso Berna rd o d e Qu irós, teniente d e
correg id or, d ecid ió rem itir el a su nto a l Consejo
Rea l, q u e se encontra ba en Ávila : Ju a n Ortiz,
procu ra d or d e ca ba lleros y escu d eros por la
vil la , tom ó la representa ción d e ésta y d e los
vecinos q u e se oponía n a la reform a ,
enca beza d os por Berna rd ino Cru za d o.

E n septiem bre, los oid ores d el Consejo
nom bra ron ju ez pesq u isid or a l l icencia d o
And rés Pérez d el M onesterio, enca rg á nd ole
tra sla d a rse a la vil la y h a cer a llí la s
a verig u a ciones pertinentes. M onesterio,
presente ya en M a d rid el 7 d e octu bre,
enca rg ó a Ped ro d e Vil leg a s y Dieg o d e
M a d rid , pintores, q u e "vean la dicha casa
primeramente e después la traygan e pinten

como agora está, e después de ansy pintada
la tornen otra ves a pintar en la parte donde es
la diferençia e debate", y solicitó a l correg id or
d e Toled o d os oficia les q u e pu d iera n d a r u na
opinión im pa rcia l, siend o d esig na d os pa ra ello
el a la rife Ju a n d e Pa la cios y a l ca ntero
Fra ncisco d e Va rg a s; tra s ver la zona , estos
oficia les conclu yeron q u e la reform a era
beneficiosa pa ra la vil la .

E l 1 2 d e octu bre com enza ron a d ecla ra r los
testig os eleg id os por la s pa rtes im plica d a s,
Ped ro La so, la vil la y Cru za d o, a sí com o los
presenta d os por el propio pesq u isid or. E n la s
d ecla ra ciones d e los opositores su bya cía el
tem or y la sospech a d e q u e Ped ro La so, si
l leg a ba a ejecu ta r la reform a q u e proponía ,
a ca ba ría enseñ oreá nd ose d e a q u el sector d e
la vil la , d e la m u ra lla próxim a y d e la propia
pu erta d e M oros. Se le presenta ba com o
"persona que a tenido diferençias con algunos
cavalleros desta villa"6 y "que tiene mucho
debdo con el duque del Ynfantadgo y le sige
en todas las cosas que le requiere, y como el
duque tenga plitos e diferençias con la villa de
Madrid (...) era grande ynconveniente que vn
grande como el duque toviese muro e puerta
de villa por do entrase sin contradiçión alguna
y más siendo fuerte como sería la casa del
dicho don Pedro Laso"; y conclu ía n q u e,
"tomando la dicha calle, la casa del dicho don
Pedro Laso señorearía la dicha çerca para la
poder tomar y se aprovechar della las vezes
que quesiese e con ella fortaleçería más la
dicha su casa".

Los fa vora bles a la reform a , sin em ba rg o,
d esm entía n ta les tem ores opina nd o q u e d eja r
exenta la m u ra lla 7 y d escu bierta la rond a , ta l
com o proponía La so, fa cil ita ría la d efensa d e

Firma autógrafa de Pedro Laso de Castilla, contenida en uno

de los documentos del pleito.

6 Tuvo, por ejemplo, graves enfrentamientos con algunos miembros del linaje Luján a resultas del mencionado

matrimonio de su hija Catalina con Hernán Pérez de Luján, realizado en secreto y sin su consentimiento, y que

estuvieron a punto de acabar en un duelo con el comendador Francisco de Luján, hermano de su consuegro Pedro

de Luján, el Cojo. Habría que añadir que también se enemistó con caballeros de otras localidades: en 1494 el

Consejo Real le dio licencia por dos años para llevar armas defensivas "por çiertas diferençias que él tiene con Juan

de Guzmán, vezino de la dicha çibdad de Toledo, por lo qual el dicho Juan de Guzmán le quiere mal", y Laso

temía que pudiera recibir "algundmal e daño o desaguisado en su persona" (AGS, RGS, leg.149403,15).

7 Sobre el arrimo generalizado de viviendas a la cerca, uno de los testigos declaró que "todas las casas asy de la villa

como de los arrabales que están cabe la çerca están pegadas al muro eçebto las del Pozancho y el Campo del Rey

con el alcáçar".
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Plano de Texeira (1656, arriba) y fotografía aérea actual (abajo). Los solares que aparecen en los planos de 1518 se han resaltado

con línea amarilla.
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la vil la en ca so d e a lg a ra d a s: "sy el dicho don
Pero Laso en tienpo rebuelto quesiese hazer
mala vezindad a la villa, muy mejor la podría
fazer estando como están las casas que tiene
apegadas al muro que no apartadas e
derribadas dél, (...) porque en tienpo rebuelto
podría ondar e abrir el adarve syn sentírselo lo
qual no podría hazer syn que lo conoçiesen y
supiesen estando derribadas las casas y echa
calle", y "sy bueltas o vandos oviese mejor
pasarían desviados e pegados al muro que no
por debaxo de sus ventanas para que con
piedras o lanchazos no los dexasen pasar, y
demás desto sy viniese en ronpimiento de
vandos mejor podría ronper e minar el dicho
muro por cada vna de las dichas casas
pegadas al muro como agora están e meter e
sacar a quien quisyese que no estando
desviado con veynte pies".

Otra d e la s crítica s rea liza d a s a l proyecto era
q u e la ca lle q u ed a ría convertid a en u n ca llejón
sin ca sa s, y "por la calle syn vezindad, más
ayna (más fácilmente) le quitan a onbre la
capa que adonde ay muchas puertas de casas
pobladas"; y q u e "los otros labradores e
vezinos que biven en la dicha perrochia no
osarían enbiar sus hijas ni criadas por la dicha
calle (...) porque sería como vna ronda o
barbacana ".

Sopesa nd o los d iversos pa receres, el
pesq u isid or M onesterio consid eró provech osa
la reform a , con d os cond iciones, a va la d a s por
los a la rifes toled a nos: q u e la nu eva ca lle
q u ed a ra con u na a nch u ra d e 20 ó 22 pies
( 5,60 a 6,1 0 m .) , pa ra q u e por ella pu d iera n
cru za rse d os ca rreta s, y q u e el m u ro d e
cerra m iento d el corra l fu era d elg a d o, d e a ltu ra
no su perior a cu a tro ta pia s ( 3,30 m .) , y no
tu viera tronera s, cu bos ni a lm ena s.

E l 9 d e noviem bre, conclu id a ya la com isión

d el pesq u isid or, se presenta ron en Ávila tod a s
la s ind a g a ciones lleva d a s a ca bo en la vil la . E l
Consejo Rea l pid ió nu eva s d ecla ra ciones a
va rios d e los vecinos q u e se sentía n
perju d ica d os, y d ictó su sentencia el 1 8 d e
febrero d e 1 51 9, d eneg a nd o la licencia q u e
solicita ba Ped ro La so y ord ena nd o q u e la ca lle
se d eja se ta l com o esta ba ; La so sig u ió
su plica nd o h a sta el 1 6 d e m a rzo, sin ning ú n
resu lta d o.

Datos urbanos

E l m a yor interés d el pleito resid e no sólo en los
d os d ibu jos q u e lo a com pa ñ a n, sino ta m bién
en la s propia s d ecla ra ciones d e los testig os,
m u ch os d e ellos d e ed a d a va nza d a , q u e
d esvela n d eta lles h a sta a h ora inéd itos d e la
estru ctu ra u rba na y evolu ción d e a q u el sector
d e la vil la .

- El maestresala Covarrubias

Seg ú n d iversos testim onios, la s ca sa s d e La so,
o a l m enos su pa rte m á s próxim a a Sa n
And rés, h a bía n pertenecid o a d os h erm a nos
Cova rru bia s, d e los q u e sólo se nom bra a u no,
Ferna nd o, m a estresa la d e los Reyes Ca tólicos y
cria d o d el d u q u e d el I nfa nta d o, ca sa d o con
M a rq u esa d e U g a rte8; u no d e los testig os
d ecla ró q u e, por d ich a ra zón, el espa cio
contig u o a esa esq u ina orienta l d el sola r h a bía
sid o conocid a en tiem pos com o pla za d e
Cova rru bia s9. Dich a s ca sa s sobrepa sa ba n los
lím ites conocid os d el ca serón d e los La so,
a va nza nd o h a cia la ig lesia orig ina l d e Sa n
And rés. Seg ú n record a ba otro d e los testig os,
en esta s ca sa s d el m a estresa la , y coincid iend o
con u na esta ncia d e E nriq u e I V en la vil la , en
1 470, se a lojó el cond e Ju a n V d e Arm a g na c,
h u yend o d el rey d e Fra ncia , q u e le a cu sa ba d e
a lta tra ición, y bu sca nd o a q u í el a m pa ro d el
ca stel la no.

8 Marquesa no indica título nobiliario, sino que es nombre propio, femenino de Marcos. Aparece como Marquesa

Duarte en las actas de varias sesiones concejiles de 1489 y 1491.

9 Con respecto a la propiedad del inmueble, en una relación de fincas pertenecientes al mayorazgo fundado en

1506 por Pedro de Castilla y Catalina Laso, redactada en 1803, se afirma que "estas casas fueron de Andrés de

Cobarrubias (¿sería éste el hermano delmaestresala?), que las dio a Marquesa Duarte en cambio por otras que ésta

tenía en la colación de San Juan. La referida Duarte las vendió a don Pedro de Castilla" (AHN, Nobleza, Cifuentes,

C.4, D.12).
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E n esa época , entre esta s ca sa s y la m u ra lla no
h a bía tod a vía ning u na otra ed ifica ción, ta n
sólo u nos corra les propied a d ta m bién d e
Cova rru bia s peg a d os a la cerca , los cu a les en
a lg ú n m om ento estu vieron sem bra d os d e
ceba d a . E n otra d e la s d ecla ra ciones se
recu erd a cóm o u n ca bild o d e oficia les d e la
ig lesia d e Sa n And rés org a nizó d iversa s
rog a tiva s pa ra evita r la s pla g a s d e la ng osta , y
d entro d e d ich os a ctos se corrió u n toro en ese
espa cio va cío el d ía d e Sa n Berna bé.

- La casa barreada

Seg ú n u no d e los testim onios, esta s ca sa s
principa les d e Cova rru bia s fu eron com pra d a s
lu eg o por Ped ro d e Ca sti l la , pa d re d e Ped ro
La so, entre 1 470 y 1 480, q u e la s d erribó pa ra
ed ifica r d e nu eva pla nta la s su ya s, con la
fa m osa torre, ced iend o pa rte d el terreno
resu lta nte a la contig u a ig lesia d e Sa n And rés1 0.
Alg u no d e los testig os record a ba q u e en esta s
nu eva s ca sa s d e Ped ro d e Ca sti l la l leg a ron a
a loja rse los Reyes Ca tólicos. Ad em á s,
tra nsform ó los corra les a d osa d os a la m u ra lla
en peq u eñ a s ca sa s d e servicio pa ra a posento
d e su s cria d os.

Este terreno ced id o por Ped ro d e Ca sti l la a l
tem plo vecino fu e, seg ú n u na d e la s
d ecla ra ciones, el q u e se u til izó pa ra a m plia r
por los pies su s corta s na ves prim itiva s: en
pa la bra s d e Qu inta na , "alargaron también los
Reyes ( Ca tólicos) esta Iglesia todo lo que se
dize la tribuna, hasta la puerta de los pies que
oy tiene, por meter dentro della el sepulcro del
glorioso San Isidro, que como le enterraron en
el ciminterio, estaua fuera della". La s obra s
d ebieron d e com enza rse sin ning u na d ila ción,
pu es en el a cta conceji l d e 8 d e enero d e 1 481
ya se h a bla d e "la lavor de la yglesia de Sant
Esidre".

Por su pa rte, ta m bién Ped ro d e Ca sti l la
em pezó a la bra r su s nu eva s ca sa s d e

inm ed ia to. Seg ú n a lg u nos testim onios, el g ra n
ca serón tu vo m á s d e u na torre,
proba blem ente cu a tro, u na en ca d a esq u ina ,
"a manera de mirador". La principa l d e ella s, la
d e la esq u ina orienta l, en cu ya constru cción
intervino m a estre Dieg o, u no d e los testig os d el
proceso, era u na verd a d era torre fu erte q u e se
esta ba leva nta nd o en 1 496: el 6 d e m a yo d e
d ich o a ñ o, los reg id ores notifica ron a l
correg id or Rod rig o d e M erca d o q u e "don
Pedro de Castilla hazía una torre fuerte con
bóveda en su casa a la puerta de Moros, la
qual es en deserviçio de sus Altezas e daño
desta villa e vezinos della, por ser çerca de la
çerca, commo por estar junto con la iglesia de
San Andrés". E l correg id or lo d enu nció a nte el
Consejo Rea l, y éste le com isionó el 29 d e ju nio
pa ra q u e im pid iera su constru cción y ta m bién
la d e la torre q u e leva nta ba su yerno el
com end a d or Ga rcía López d e Cá rd ena s en
Ca ra ba nch el. E l d ocu m ento especifica q u e
"Pedro de Castilla fase vna torre fuerte en esa
dicha villa çerca de la yglesia de Sant Andrés,
entre su casa e la dicha yglesia, e que fase vna
puerta leuadisa a su casa donde byue"; por
ello, el Consejo enca rg a ba a l correg id or q u e
viera "por vista d e ojos los d ich os h ed efiçios, e
si pa resçieren q u e son torres fu ertes" les
ord ena ra cesa r en la obra 1 1.

Es evid ente q u e Ped ro d e Ca sti l la log ró
sosla ya r d e a lg u na m a nera la proh ibición,
q u izá su a viza nd o el ca rá cter m ilita r d el
torreón, pero interesa m enciona r esa puerta
leuadisa ( ¿ por “ eleva d a ” ? ) q u e fig u ra en el
ú ltim o texto tra nscrito, y q u e se nos a ntoja
pu d iera esta r rela ciona d a con el va no a bierto
en su pa red orienta l com o a rra nq u e d el
pa sa d izo eleva d o q u e com u nica ba la torre
con la tribu na d el tem plo, bien por u na
interpreta ción errónea d el h u eco en el
d ocu m ento reg io, bien por u na a d a pta ción
forza d a tra s la ord en d el Consejo, d a nd o u na
nu eva fu nción, ya no m ilita r, a la presu nta
pu erta eleva d a orig ina l.

10 Pedro de Castilla fue hijo natural del obispo de Palencia de igual nombre, nieto del rey don Pedro, y María

Fernández Bernal. Casó con Catalina Laso de Mendoza, hija de Pedro Laso de Mendoza y María Carrillo, y ambos

fundaron con licencia real de 1494 el mayorazgo de esta rama de los Castilla. Tuvieron un hijo varón, Pedro Laso de

Castilla, que heredó el vínculo y casó con Aldonza de Haro, y dos hijas, Juana y Ana; Pedro tuvo otra hija más,

bastarda, llamada María.

11 AGS, RGS, leg.149606,225.
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Seg ú n los testim onios recog id os, la ca sa
esta ba cerca d a con u n m u ro por tres d e los
cu a tro la d os d e su contorno, q u ed a nd o en
línea d e ca lle sólo su fa ch a d a m erid iona l, la d e
la s venta na s m otivo d e la d ispu ta . Pa ra los
contra d ictores, si se constru ía el corra l y
resu lta ba cerca d a ta m bién esta fa ch a d a , la
ca sa entera q u ed a ría "barreada de todas
partes, ( . . .) como vna fortaleza sobre sy y
esenta".

- La calle de los Mancebos

A la ca lle sobre la q u e se litig a ba , a ctu a l d e los
M a ncebos, sólo se a bría n la s pu erta s d e la s
ca sa s a ccesoria s d e Ped ro La so, a d osa d a s a la
m u ra lla , y la s tra sera s d el ca serón principa l,
correspond ientes a coch era s, cu a d ra s y
corra les. Proba blem ente era n pocos los vecinos
q u e tra nsita ba n por ella , q u ed a nd o com o
feu d o ca si exclu sivo d e cria d os y persona l d e
servicio d e La so. E n m á s d e u na d ecla ra ción se
tra slu ce el riesg o q u e su ponía a d entra rse en
a q u el ca llejón ocu lto a l vecind a rio, pu es la

m a yor pa rte d el tiem po esta ba ocu pa d o por
"moços despuelas e moços e otros onbres, en
tiempo de corte e syn ella, jugando e mofando
e escarneçiendo de algunos de los que por allí
pasan", y por otra s "gentes traviesas e
desonestas donde fazen eçesos e burlas e las
meten por fuerça en su casa (...) a las dueñas
que porallí pasan".

Au nq u e u na tra d ición a firm a q u e la ca lle tom ó
su nom bre por d os m a ncebos enca rcela d os en
la torre d e La so y lu eg o a ju sticia d os a llí m ism o
tra s a tenta r m orta lm ente contra E nriq u e I , h ijo
d e Alfonso VI I I , ta l a serto na d a tiene q u e ver
con la h istoria . E nriq u e fa lleció en Pa lencia en
1 21 7, m u y lejos d e M a d rid , d os sig los y m ed io
a ntes d e q u e se constru yese la ca sa y la torre.
E l h ech o d e q u ed a r perfecta m ente
d ocu m enta d a la ocu pa ción continu a d e esta
ca lle por pa rte d e pa jes y cria d os d e Ped ro
La so a conseja bu sca r el orig en d el nom bre en
este m ism o h ech o y no en fa bu la ciones
a na crónica s.

Resto, en la costanilla de San Andrés, del pasaje elevado que unía la torre de los Laso con la tribuna de San Andrés. (Fotografía:

Mario Sánchez Cachero).
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- El cementerio

Ha y q u e m enciona r, por ú ltim o, el cem enterio
q u e a pa rece reseñ a d o en los d os d ibu jos ju nto
a la fa ch a d a su r d e la ig lesia d e Sa n And rés,
q u e se su m a a la zona d e enterra m ientos
h a lla d a ju nto a la fa ch a d a opu esta d u ra nte la s
exca va ciones rea liza d a s en la Ca pil la d el
Obispo en 2005- 2009, a la tra d ición d e q u e la
prim era sepu ltu ra d e Sa n I sid ro estu vo a los pies
d el tem plo, y a los restos d e nu eve ind ivid u os
encontra d os ju nto a l á bsid e en la s exca va ciones
rea liza d a s en la Ca sa d e Sa n I sid ro ( M u seo d e
los Oríg enes) en 1 989. Tod o ello confirm a la
existencia d e u na zona d e cem enterio q u e
rod ea ba por com pleto el tem plo prim itivo d e
Sa n And rés y q u e se h a bría m a ntenid o en u so,
en su m a yor pa rte, h a sta la s prim era s d éca d a s
d el sig lo XV.

• Plano de las casas de Pedro Laso y

María de Luzón en Madrid, junto a la

muralla y puerta de Moros, e iglesia

parroquial de San Andrés (1518). Archivo

General de Simancas, Mapas, Planos y

Dibujos, 12,219.

• Plano de la calle que Pedro Laso de

Castilla pide cerrar al público (1518). AGS,

MPD, 64,110.

• Pleito de Pedro Laso de Castilla con

la villa de Madrid y algunos vecinos de ella

sobre cerramiento de una calle pública; a

cambio ofrecía unas casas para derribarlas

y abrir por ellas una nueva calle (1518).

AGS, Consejo Real de Castilla, 136,4.

Restos de muralla cristiana, en su cara intramuros, en la calle de los Mancebos, 3. Aquí la esquina surde la casa de Pedro Laso

quedaba muy próxima a la cerca defensiva, por lo que en este sector no hubo espacio para adosar casas a ella; en

consecuencia, la medianería por la que discurría elmuro quedó a la vista. (Fotografía: José Manuel Castellanos Oñate).

FUENTES CONSULTADAS
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Las Casas de la Moneda
de Madrid

Texto: Mario Sánchez Cachero
Madrid, como capital del reino español, alcanzó el privilegio de acuñar moneda, que ya
tenían, entre otras, ciudades como Burgos, Segovia, Sevilla o Toledo. Aunque hubo intentos
anteriores que, o bien fracasaron o duraron poco tiempo, Felipe III consiguió establecer una
ceca definitiva en Madrid. Desde entonces, varias han sido las sedes que la Casa de la Moneda
tuvo en Madrid.

D u ra nte los a ñ os en q u e E nriq u e I V, rey
d e Ca sti l la y León, g u errea ba contra su
m ed io h erm a no Alfonso el I nocente por

la corona ca stella na , el m ona rca prom u lg ó
u na Céd u la Rea l, fech a d a el 2 d e d iciem bre d e
1 467, en la q u e ord ena ba la crea ción d e 1 50
ceca s con ca pa cid a d d e a cu ñ a r m oned a , entre
ella s u na situ a d a en la vil la d e M a d rid , con
Ferna nd o d e Pa reja , com o Tesorero M a yor d e
la m ism a 1. Poco d u ró a q u ella ceca , ya q u e el
propio rey revocó su ord en en 1 473, cesa nd o la
prod u cción d e m oned a en la vil la , a l ig u a l q u e
en m u ch a s d e la s 1 50 vil la s a la s q u e otorg ó
a q u el privileg io. E l lu g a r en q u e se insta ló
a q u ella ceca tem pra na , cu ya m a rca era la M
corona d a q u e tod a vía id entifica la s m oned a s
a cu ñ a d a s en M a d rid , es u na incóg nita ,
a u nq u e es m á s q u e proba ble q u e se u bica se
d entro d el red u cid o recinto a m u ra lla d o d e la
vil la .

Sig los m á s ta rd e, con los Ha bsbu rg o reina nd o
en Espa ñ a , Felipe I I insta la la corte en M a d rid ,
tom a nd o la d ecisión d e insta la r u na ceca en la
vil la . Pa ra ello pru eba u n sistem a d e m olinos
ju nto a l río M a nza na res, pero su esca so ca u ce
no tenía la fu erza necesa ria pa ra m over los
m otores h id rá u licos q u e a cu ñ a ría n la s
m oned a s2. E l sobera no no se rind ió,
rea liza nd o u n nu evo intento en 1 591 , esta vez
con u n sistem a lla m a d o “ ing enio d e tijera ” ,
inventa d o por u n ta l M ig u el d e la Cerd a : Tra s
u na inversión d e m á s d e 1 00000 m a ra ved íes,

el nu evo sistem a ta m bién a ca bó siend o u n
fra ca so. Aq u ella ceca experim enta l se insta ló
en la ca sa d el escu ltor y orfebre ita lia no
Gia com o d e Trezzo, conocid o com o

Enrique IVde Castilla, en cuyo reinado se instaló la primera

ceca de Madrid. (Miniatura de un manuscrito de Jörg von

Ehingehn, de mediados del siglo XV).

1 Enrique IV pasaba largas temporadas en Madrid, dada su cercanía con el monte de El Pardo, su cazadero

favorito. De hecho, el rey falleció en el desaparecido Alcázarmadrileño.

2 Tras este fracaso, Felipe II optó por llevarse la ceca de molino a Segovia, encargando a Juan de Herrera la

construcción del Real Ingenio, junto al río Eresma.
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Ja com etrezo, fa llecid o en 1 589 3. La s ra zones
por la q u e el rey pru d ente elig ió a q u el ed ificio
son cla ra s. Por u n la d o, tenía u n ta ller
a d ecu a d o pa ra su u so com o ceca , d a d o el
oficio d e su a ntig u o inq u il ino. Por otro, la ca sa
era propied a d d el rey, por lo q u e pod ía
d isponer d e ella a su a ntojo.

N o tend ría M a d rid su ceca d efinitiva h a sta el
sig lo XVI I . E l 1 8 d e febrero d e 1 61 4, Felipe I I I
otorg ó el privileg io d e fa brica r m oned a a
Cristóba l Góm ez d e Sa nd ova l y d e la Cerd a ,
d u q u e d e U ced a e h ijo d el tod opod eroso
va lid o d el m ona rca , el d u q u e d e Lerm a . E l
a ristócra ta a d q u irió el ca rg o d e Tesorero
M a yor, con ca rá cter h ered ita rio. Pa ra u bica r
los nu evos servicios, se u ti l izó u n ed ificio
existente en la ca lle d e Seg ovia , a d q u irid o a la
Cong reg a ción d e Pla teros d e Sa n E loy,

entonces conocid a com o ca lle d e la Pu ente
Seg ovia na , a esca sos m etros d e la fa m osa
Ca sa d el Pa stor, en el q u e se insta la ron los
ta lleres, en los q u e se a cu ñ a ría a m a rtil lo. E l 3
d e a bril d e 1 61 5 se pu so en fu nciona m iento la
nu eva Ca sa d e la M oned a m a d rileñ a , con la
a cu ñ a ción d e m oned a s d e 2 escu d os d e oro y
4 rea les d e pla ta . M ientra s, el propio d u q u e d e
U ced a ord enó la constru cción d e u n seg u nd o
ed ificio, d estina d o a a lberg a r la s d epend encia s
a d m inistra tiva s.

E n m a yo d e 1 662, reina nd o Felipe I V, se
constru yen los m olinos d e pla ta , insta la d os en
la s proxim id a d es d e la Pu erta d e Alca lá , en la
q u e fu nciona ron u n tota l d e d oce m olinos, se
a cu ñ a ba m oned a d e vellón, pa ra la q u e
em plea ba u na a lea ción d e pla ta y cobre. Esta
nu eva insta la ción, crea d a con el propósito d e

La calle de Segovia, en una tarjeta postal de finales del siglo XIX, o principios del XX. El edificio a la derecha de la postal

corresponde a la antigua Casa de la Moneda. Sobre el inmueble, el antiguo Viaducto, cuya sustitución por el actual

desencadenó el derribo del viejo caserón de la ceca. Imagen sacada de la colección “Recuerdos de Madrid (en postales)”,

publicada por el desaparecido periódico “Diario 16” en 1992.

3 La casa de Jacometrezo, obra de Juan de Herrera, fue demolida durante las obras de construcción de la Gran Vía.

Se encontraba entre las calles de la Salud y de las Tres Cruces, en el solar que ocupa actualmente el edificio

Matesanz.
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com ba tir el a lto nú m ero d e m oned a s
fa lsifica d a s en circu la ción tu vo u na vid a m u y
breve, cesa nd o su a ctivid a d el 1 5 d e octu bre d e
1 664, siend o d esm a ntela d os a continu a ción. E n
su sola r se constru yó posteriorm ente el Rea l
Pósito d e la Vil la y, tra s el d erribo d e este
ú ltim o, el pa la cio d e Lina res.

La lleg a d a a l trono d e la ca sa d e Borbón
conllevó u na profu nd a reform a d e la
a d m inistra ción d el reino. E n 1 71 8, Felipe V tom a
el control d e la ceca y centra liza la prod u cción
d e m oned a en M a d rid , Seg ovia y Sevil la .
Fu eron a ñ os d e g ra n esplend or pa ra la Ca sa
d e la M oned a , q u e a lca nzó su m om ento
cu m bre ba jo el reina d o d e Ca rlos I I I . Por esa
época se intentó tra sla d a r la ceca m a d rileñ a a
u na s ca sa s, posesión d el cond e d e Oropesa ,
en la pla za d e Sa nto Dom ing o.

E l 24 d e m a rzo d e 1 809 na cía entre los m u ros
d el viejo ca serón d e la ca lle d e Seg ovia u n niñ o
q u e se lla m a ría M a ria no José d e La rra . La
ca u sa fu e q u e su a bu elo, Antonio Crispín d e
La rra , era a d m inistra d or m a yor d e la Ca sa d e
la M oned a y en ella vivía con su fa m ilia .

Du ra nte esos a ñ os, en los q u e se libra ba la
Gu erra d e la I nd epend encia , la Ca sa d e la
M oned a se vio oblig a d a a su spend er su s
a ctivid a d es, tra sla d a nd o la prod u cción
m oneta ria a Cá d iz, reg resa nd o a su sed e
m a d rileñ a a l term ina r la contiend a . Añ os m á s

ta rd e, en 1 823, la entra d a d e los Cien M il H ijos
d e Sa n Lu is provocó q u e la a cu ñ a ción d e
m oned a conociera otro breve exil io en Cá d iz.

Los a va nces en la m a q u ina ria d u ra nte el sig lo
XI X em peza ron a m ostra r la s ca rencia s d el
viejo ed ificio d e la ca lle d e Seg ovia , siend o
evid ente q u e se q u ed a ba peq u eñ o y obsoleto.
Este problem a fu e m á s q u e evid ente a l insta la r
la s noved osa s prensa s Th onnell ier, necesa ria s
pa ra continu a r la a ctivid a d d e la fá brica con
la s g a ra ntía s q u e el prog reso req u ería . La s
esta ncia s d e la ca sa no esta ba n prepa ra d a s
pa ra m á q u ina s d e su ta m a ñ o, lo q u e d io
m u ch os problem a s d u ra nte su insta la ción. Se
h a cía necesa rio bu sca r u na nu eva sed e m á s
m od erna y ca pa z con la s exig encia s d e la
nu eva época .

La nu eva ca sa d e la M oned a se constru yó en
u nos terrenos, extra m u ros d e la pu erta d e
Recoletos, ju nto a l Convento d e los Ag u stinos
Recoletos. Su a u tor fu e el a rq u itecto Fra ncisco
Ja reñ o, con la cola bora ción d e N icom ed es
M end ívil, l levá nd ose a ca bo su constru cción
entre 1 856 y 1 861 . Este nu evo ed ificio se
com ponía d e d os cu erpos la tera les,
constru id os en pied ra y la d ril lo, entre los cu a les
se a bre u n pa tio tra s el cu a l se encontra ba n los
ta lleres. Los d os bloq u es la tera les recibieron,
popu la rm ente, el nom bre d e “ Ja reñ os” , en
a lu sión a su crea d or.

Detalle del plano de Madrid de Nicolás de Fer (1706), en el que puede verse el edificio del Pósito de la Villa, rotulado como “Casa

Nueva de la Moneda”. En este lugar se construirá, ya en el siglo XIX, el Palacio de Linares.
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La nu eva sed e d e la Ca sa d e la M oned a fu e
ina u g u ra d a por la reina I sa bel I I el 1 3 d e
febrero d e 1 861 .

E n 1 868, tra s la im pla nta ción d e la peseta
com o m oned a d e cu rso leg a l, se centra lizó en
este ed ificio la fa brica ción d e d inero, cesa nd o
su a ctivid a d el resto d e ceca s espa ñ ola s.

E ntre ta nto, los viejos ed ificios d e la ca lle d e
Seg ovia volvía n a ser noticia . E l 1 7 d e m a rzo d e
1 883 se a nu ncia ba la su ba sta pú blica d e los
d os viejos ca serones, U no d e ellos, el nú m ero
23, el q u e a lberg a ra los ta lleres y la
m a q u ina ria , term inó reconvertid o en ed ificio
d e viviend a s, perm a neciend o en pie h a sta
fina liza d a la Gu erra Civil, cu a nd o la s obra s d e
constru cción d el nu evo Via d u cto, m á s a nch o
q u e el a nterior, oblig a ron a d erriba r a lg u nos
ed ificios, entre ellos el vetu sto inm u eble q u e
a lberg a ra la prim era Ca sa d e la M oned a
m a d rileñ a . E ra el a ñ o 1 939.

E l otro ed ificio, el d ed ica d o a fu nciones
a d m inistra tiva s, a q u el en el com enza ra la
breve y d esd ich a d a vid a d e M a ria no José d e
La rra , h a bía d esa pa recid o h a cía ya m u ch os
a ñ os.

E l 29 d e a g osto d e 1 893, la reina reg ente M a ría
Cristina d e Ha bsbu rg o- Lorena fu siona la Rea l
Ca sa d e la M oned a y la Fá brica d el Sello, h a sta
a h ora ind epend ientes, en u na sola institu ción:
la Fá brica N a ciona l d e M oned a y Tim bre.

Ta n solo u n sig lo m á s ta rd e, la s d epend encia s
d e la Fá brica em peza ron a q u ed a rse
peq u eñ a s y obsoleta s, lo q u e h a cía necesa rio
u n nu evo ca m bio d e sed e. Pa ra ello se
a d q u irió u n extenso sola r entre la s ca lles d e
Goya , Jorg e Ju a n, Doctor Esq u erd o, M á iq u ez y
Du q u e d e Sesto, en el q u e a ñ os a ntes existió el
ca m po d e fú tbol d e Fu ente d el Berro y u n
peq u eñ o ca m po d e entrena m iento.
I na u g u ra d o oficia lm ente el 1 1 d e ju lio d e 1 964
por el g enera l Fra nco, se tra ta d e u n ed ificio
fu nciona l, a d a pta d o pa ra su u so com o fá brica
d e m oned a y d ocu m entos oficia les. Por otro
la d o, en su s insta la ciones se encu entra u n
m u seo en el q u e pu ed en verse objetos
rela ciona d os con la h istoria d e la Ca sa d e la
M oned a , a sí com o m u estra s d e la s d iferentes
m oned a s y sellos posta les em itid os a lo la rg o
d e su h istoria .

Tra s el tra sla d o, el d estino d el ed ificio d e Colón
era m u y incierto pese a los intentos d e sa lva r

La Casa de la Moneda, en la plaza de Colón. Tarjeta postal de principios el siglo XX. (Col. del autor).
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los d os bloq u es la tera les. E ra n a ñ os en los q u e
el va lor d el pa trim onio h istórico era mínim o,
d erribá nd ose sistem á tica m ente ed ificios y
pa la cios con sig los d e a ntig ü ed a d . La vieja
fá brica , q u e constitu ía u n nota ble ejem plo d e
la a rq u itectu ra fa bril d el sig lo XI X, contó con
u n a poyo: el cond e d e M a ya ld e, a lca ld e d e
M a d rid entre 1 952 y 1 965, q u ien m ostró su
interés por conserva rlos, convirtiénd olos en la
sed e d el Pa la cio d e E xposiciones d el Arte
M od erno y Contem porá neo. Sin em ba rg o, en
1 969, ya con Ca rlos Aria s N a va rro com o
a lca ld e, el Consejo d e M inistros a proba ba la
cesión a l pu eblo d e M a d rid d el terreno d e la
pla za d e Colón. E ra la sentencia d e m u erte
pa ra el ed ificio d e la Fá brica , q u e sería
d em olid o en 1 970. E n su sola r se a bren los
Ja rd ines d el Descu brim iento, en los q u e se
insta ló u n m onu m ento a leg órico a l via je d e
Cristóba l Colón h a cia tierra a m erica na , obra
d e Joa q u ín Va q u ero Tu rcios, a sí com o el
Centro Cu ltu ra l d e la Vil la , el a ctu a l Tea tro
Ferná n Góm ez, com pu esto por sa la s d e tea tro
y exposiciones, ina u g u ra d o en 1 978.

E n la a ctu a lid a d , la sed e d e la Fá brica
N a ciona l d e M oned a y Tim bre continú a en el
ed ificio d e la ca lle d e Jorg e Ju a n, lu g a r en q u e,
a pa rte d e la s fu nciones com o fá brica , a lberg a
la s d epend encia s d el M u seo d e la Rea l Ca sa d e
la M oned a .

Lugar en que se levantaban el edificio de talleres de la Casa de la Moneda. (Fotografía: Mario Sánchez, 2016).
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Fachada principal de la Real Casa de la Moneda – Fábrica

Nacional de Moneda y Timbre, en la calle del Doctor

Esquerdo. (Fotografía: Mario Sánchez).
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Texto: Sandra Azcárraga
Arqueóloga del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UAM

La Comunidad de Madrid esconde un tesoro bajo un campo de cereal. Se trata de la originaria
Complutum, la primera ciudad romana de nuestra región. Para su fundación, probablemente
en torno a los convulsos momentos finales de la República, los romanos se decantan por una
ubicación defensiva y contundente, en lo alto de un cerro, el de San Juan del Viso en el término
municipal de la madrileña Villalbilla. Decimos “primera Complutum” porque “la segunda” ya es
de sobra conocida por todos, emplazada en Alcalá de Henares y próxima a la vega del río que
da nombre a la actual localidad (Fig. 1). Como veremos, el cambio de emplazamiento a la
margen derecha del Henares se produce hacia mediados del siglo I d. C., en un momento de
paz y de consolidación de las importantes vías de comunicación que atravesaban la región.

Fig. 1. Localización de los dos emplazamientos de la ciudadde Complutum (MTN de la Comunidadde Madrid, Dirección General

de Urbanismo y Planificación Regional, 2005, escala 1: 200.000).

La primera Complutum
del Cerro de San Juan del Viso (Villalbilla, Madrid)
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Antecedentes

E l m a jestu oso cerro d e Sa n Ju a n d el Viso ( Fig .
2) h a lla m a d o la a tención d e nu m erosos
investig a d ores d esd e h a ce sig los, m otiva nd o
inclu so el su rg im iento d e leyend a s com o la d e
Iplacea, ciu d a d d e orig en mítico fu nd a d a ,
com o conta ba el cronista y a lca ld e d e Alca lá
Esteba n Aza ñ a , “ cien a ñ os d espu és d el
d ilu vio” ( 1 866) . E l ya cim iento se conoce d esd e
el sig lo XVI , cu a nd o Am brosio d e M ora les, en
su obra d e 1 568 titu la d a La vida, el martirio, la
inuencion, las grandezas, y las
transformaciones de los gloriosos niños
Martyres san lusto y Pastor, pla sm a la
existencia d e ciertos restos m a teria les, sobre
tod o cerá m icos, repa rtid os en su su perficie.
Pero no será h a sta 1 725, cu a nd o M ig u el d e la
Porti l la consid ere ya Sa n Ju a n d el Viso com o el
a senta m iento orig ina rio d e Complutum en su
obra Historia de la ciudadde Compluto.

Ha sta la fech a , se h a a d m itid o el orig en
prerrom a no y rom a no d e Complutum en
d ich o cerro, si bien no se tenía consta ncia cla ra
ni d e la ocu pa ción prerrom a na o d e la
Seg u nd a Ed a d d el H ierro ni d e la im porta ncia
o extensión d el encla ve rom a no. La s ú nica s
exca va ciones a rq u eológ ica s l leva d a s a ca bo
en Sa n Ju a n d el Viso consistieron en va ria s
ca ta s rea liza d a s en los a ñ os 1 975 y 1 978 d e la
m a no d el a rq u eólog o Dim a s Ferná nd ez-
Ga lia no ( pu blica d a s en 1 984) . E n 1 975 se
rea lizó u n peq u eñ o sond eo en la la d era su r
d ond e se d ocu m enta ron cu a tro niveles
a rq u eológ icos pertenecientes a u n verted ero
a bierto y sobre ellos u n nivel m á s d e su perficie.
E l estu d io porm enoriza d o d e los m a teria les

a socia d os a ca d a estra to d el d enom ina d o
“ Cenicero” perm ite a Ferná nd ez- Ga lia no
proponer u na s cronolog ía s q u e oscila n entre el
ca m bio d e era - a ñ os 20 d . C. y los 60- 70 d . C.,
es d ecir, entre Au g u sto- Tiberio y N erón-
Vespa sia no. E n la exca va ción d e 1 978 se
pla ntea ron va ria s ca ta s en la su perficie d e la
m eseta en la s q u e se sa có a la lu z pa rte d e
u na s term a s ba sta nte d esm onta d a s, con
m a teria les constru ctivos fu era d e su lu g a r y
prepa ra d os pa ra ser tra nsporta d os y
posiblem ente rea provech a d os en la ciu d a d d el
l la no. A pesa r d e estos restos era m u y d ifíci l
ca lcu la r la enverg a d u ra d e la ciu d a d , ni
com prend er cóm o su ced ió ese proceso d e
ca m bio d esd e u n pobla d o d e la Seg u nd a Ed a d
d el H ierro a u na ciu d a d rom a na .

Ca si 40 a ñ os d espu és d e esta s intervenciones y
en el contexto d e la investig a ción d e m i Tesis
Doctora l ( pu blica d a en 201 5) , ju nto a m i
coleg a el a rq u eólog o Artu ro Ru iz Ta boa d a
observa m os por prim era vez la pla nta d e la
orig ina ria Complutum en a bril d e 201 1 . Este
tipo d e d escu brim ientos vienen prolifera nd o en
los ú ltim os a ñ os g ra cia s a l perfecciona m iento
d e la s técnica s d e ca pta ción d e im á g enes. A
nivel interna ciona l encontra m os ca sos sim ila res
en I ta lia , con el d escu brim iento en 2009 d e
Altinum ( la Venecia rom a na ) ( Fig . 3) ,
pu blica d o en la prestig iosa revista Science o en
Libia en 201 1 , con el d e ciu d a d es fortifica d a s,
pu eblos y g ra nja s pertenecientes a la cu ltu ra
d e Ca ra m a ntes, pu blica d o en N a tiona l
Geog ra ph ic. Del m ism o m od o y g ra cia s a la
fotog ra fía a érea se h a pod id o id entifica r e
interpreta r en nu estra reg ión la pla nta d e la
especta cu la r ciu d a d rom a na d e Sa n Ju a n d el

Fig. 2. Vista del Cerro de San Juan del Viso desde el Sur (Foto: S. Azcárraga)
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Viso d a ta d a a fina les d e la Repú blica o inicios
d el I m perio. Y no sólo eso, se h a n pod id o
reconocer im porta ntes ed ificios pú blicos
rom a nos y estru ctu ra s a nteriores a la
fu nd a ción d e la ciu d a d , inéd itos h a sta el
m om ento. Com o verem os a continu a ción, se
h a ind ivid u a liza d o el orig en, d esa rrollo y
a ba nd ono d e la prim itiva Complutum. Este
tra ba jo d e investig a ción se h a a poya d o
ta m bién en la rea liza ción d e va ria s ca m pa ñ a s
d e prospección sobre el terreno cu yos
resu lta d os venim os pu blica nd o y d ivu lg a nd o
d esd e el m om ento d el h a lla zg o.

La fotografía aérea

Los a rq u eólog os venim os sa ca nd o pa rtid o d e
la s técnica s d e teled etección pa ra la
id entifica ción d e ya cim ientos d esd e el a ire
d esd e los a ñ os 20 d el sig lo pa sa d o, a u nq u e su
d esa rrollo principa l se prod u ce d esd e la
Seg u nd a Gu erra M u nd ia l, cu a nd o se

fotog ra fía n a m plia s á rea s d e terreno con
objetivos m ilita res. A pesa r d e la s evid entes
venta ja s d e esta técnica , el a ná lisis d e
fotog ra fía s a érea s o d e sa télite no d ebe ser el
ú nico elem ento a tener en cu enta pa ra rea liza r
u n estu d io a rq u eológ ico com pleto, q u e
siem pre d ebe inclu ir a l m enos la revisión
d irecta d el terreno y la recog id a d e m a teria les,
q u e proporciona rá n u na inform a ción cru cia l.
E n la a ctu a lid a d la g ra n resolu ción d e la s
im á g enes obtenid a s ta nto d esd e sa télite, com o
d esd e a vión u nid a a la ca ntid a d d e recu rsos
d isponibles en la web perm iten rea liza r
investig a ciones d e u na form a m á s a ccesible
q u e h a sta h a ce pocos a ñ os. La fa cil id a d d e
u so d e d istinta s h erra m ienta s o visores com o
Goog le Ea rth o Bing , ponen a d isposición d el
g ra n pú blico la ca pa cid a d d e sobrevola r y
escu d riñ a r la su perficie terrestre.

La fotog ra fía a érea , u ortoim a g en, q u e en
nu estro ca so nos a portó los resu lta d os m á s

Fig. 3. Fotointerpretación de la ciudadde Altinum (Venecia) (Ninfo et alii, 2009)
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nítid os fu e tom a d a por el I nstitu to Geog rá fico
N a ciona l ( I GN ) en m a yo d e 2009 d entro d e su
Pla n N a ciona l d e Ortofotog ra fía Aérea
( PN OA) . Gra cia s a este prog ra m a se obtienen
ortofotog ra fía s a érea s d ig ita les con g ra n
resolu ción ( d e 25 ó 50 cm ) y m od elos d ig ita les
d e eleva ciones ( M DE ) d e a lta precisión d e tod o
el territorio espa ñ ol, con u n períod o d e
a ctu a liza ción d e 2 ó 3 a ñ os. Gra cia s a I berpix,
el visor d el I GN d isponible en la web, se
pu ed en a na liza r la s im á g enes d e ca lid a d y d e
u na form a rá pid a y sencil la , pu d iend o inclu so
rea liza r m ed iciones. Pero ¿ q u é es lo q u e
rea lm ente h a perm itid o q u e pod a m os
observa r la pla nta d e la prim itiva Complutum
d esd e el a ire? Se tra ta d e otro principio m u y
ú til en a rq u eolog ía pa ra la id entifica ción d e
ya cim ientos: E l crecim iento d iferencia l d e los
cu ltivos. La fortu na en este ca so q u iso q u e la
fech a en la q u e fu e tom a d a la im a g en
resu lta ra cla ve pa ra nu estros objetivos, ya q u e

en el m es d e m a yo a ú n no se h a bía rea liza d o
la cosech a .

E n la a ctu a lid a d , g ra n pa rte d e la su perficie d el
cerro d e Sa n Ju a n d el Viso se encu entra
d ed ica d a a l cu ltivo d e cerea l. Su crecim iento se
h a visto a ltera d o ta nto por la potencia com o
por la ferti l id a d d el su elo en el q u e se
encu entra a rra ig a d o. E n la s zona s en la s q u e
existen restos d e estru ctu ra s soterra d a s, el
cerea l no experim enta el m ism o d esa rrollo
vertica l q u e en la s zona s con u na m a yor
a cu m u la ción d e sed im ento, a lg o visible d esd e
el a ire a u nq u e ta m bién a ra s d e su elo ( Fig . 4) .

La ciudad romana

Gra cia s a la cla rid a d con la q u e esta va ria ción
d e crecim iento se observa en la ortoim a g en
d el I GN d e 2009 ( Fig . 5) h em os pod id o
proponer u na d eta lla d a fotointerpreta ción d e

Fig. 4. Crecimiento diferencial del cereal observado a ras de suelo en el Cerro de San Juan del Viso. En la fotografía se aprecia un

espacio rectangular que se corresponde con una posible sala o estancia pavimentada perteneciente a una casa romana. (Foto: S.

Azcárraga).



25

Crónica gatuna

Fig. 5. Ortoimagen del IGN tomada en mayo de 2009, destacando las principales estructuras documentadas: 1. Templo, 2. Domus,

3. Puerta monumental?, 4. Termas, 5. Teatro, 6. Campamento. (Azcárraga Cámara y Ruiz Taboada, 2012-2013: 101, Fig. 4). PNOA

© Instituto Geográfico Nacional de España.
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la su perficie d el cerro d e Sa n Ju a n d el Viso con
la id entifica ción d e u na g ra n ca ntid a d d e
estru ctu ra s en u n espa cio d e u na s 30 Ha ( Fig .
6) . Previos a la constru cción d e la ciu d a d
d esta ca n la pla nta d e u n ca m pa m ento m ilita r
y el tra za d o d e lo q u e d ebió ser el oppidum o
a senta m iento prerrom a no, corrobora d o
g ra cia s a la prospección d e su su perficie. E l
conju nto d e estru ctu ra s d escribe u na
ortog ona lid a d perfecta , en la q u e se
id entifica n ca lles a linea d a s h orizonta l y
perpend icu la rm ente. La s ca lles vertica les tienen
u na orienta ción N O- SE y se d enom ina n ca rd os

( en la tín kardines) y la s h orizonta les
d ecu m a nos (decumani en la tin) . E n el pla no
a pa recen nu m era d a s la s ca lles em peza nd o
por la principa l d e ca d a u na d e ella s, ca rd o
m á xim o ( KM ) o d ecu m a no m á xim o ( DM ) .

E n la propu esta d e fotointerpreta ción d e la
pla nta d e la ciu d a d d esta ca n va rios ed ificios,
a u nq u e los q u e m á s lla m a n la a tención
tend ría n u n ca rá cter pú blico. Cu a nd o los
rom a nos se a sienta n en Sa n Ju a n d el Viso, lo
h a cen coloca nd o su ca m pa m ento en la pa rte
centra l d el cerro, ju sto en frente d el

Fig. 6. Fotointerpretación de la planta de la primitiva Complutum según la ortoimagen del IGN tomada en 2009 (Azcárraga, 2015:

229; Fig. 6.82).
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a senta m iento ca rpeta no ( pu eblo prerrom a no
q u e vivía en el centro peninsu la r en esa época )
q u e ya se extend ía en u na zona m u y concreta ,
u n espolón d e u na s 6 o 7 Ha h a cia el su r d e la
m eseta . Este ca m pa m ento tiene u na s m ed id a s
d e 1 45 x 1 07 m , q u e seg ú n ind ica el crecim iento
d iferencia l se correspond ería n con u na
estru ctu ra perim etra l d e u n a nch o a proxim a d o
d e 1 m y u na d e la s esq u ina s red ond ea d a s
( Fig . 7) . Da d a su orienta ción N O- SE , id éntica a
la d el resto d e la tra m a u rba na , y la posición
q u e ocu pa , con u na d e la s principa les ca lles d e
la ciu d a d d iscu rriend o pa ra lela a l eje Este,
d ich a estru ctu ra d ebió ser el orig en d e la
ciu d a d . Su pla nta respond ería a u n m od elo
a rq u itectónico ca m pa m enta l q u e em pieza a
g enera liza rse en época d e Césa r y su red u cid o
ta m a ñ o, d e a proxim a d a m ente 1 ,5 Ha ,
a cog ería a u n peq u eñ o d esta ca m ento o
u nid a d a u xil ia r.

M u y próxim o a l ca m pa m ento d esta ca u n
tem plo q u e pod ría esta r u bica d o en el teórico
foro, con u na s m ed id a s externa s d e u nos 1 4 x
8,5 m ( Fig . 8) . Los tem plos rom a nos solía n
coloca rse en d ich os espa cios a biertos q u e se
correspond ía n con el cru ce entre la s d os ca lles
principa les, el ca rd o m á xim o con d irección
N orte- Su r y el d ecu m a no m á xim o con d irección
Este - Oeste. Observa nd o d eta lla d a m ente la
ortoim a g en se d isting u en en el tem plo d os
pa rtes, la d elim ita ción exterior y en el centro la
cella o zona sa g ra d a , con u na s m ed id a s d e
5,5 x 8 m . Los m u ros d e la zona sa g ra d a
pa recen m á s g ru esos q u e los d e la
d elim ita ción externa , com o su ele ser h a bitu a l,
con u n espesor d e m á s d e 1 m . Se tra ta ría d e
u n peq u eñ o tem plo d e ca ra cterística s sim ila res
a otros tem plos h ispa nos com o los d e Baelo
Claudia o Ercavica, fech a d os entre fina les d e la
Repú blica e inicios d el I m perio.

Fig. 7. Fotointerpretación del campamento de San Juan del Viso (Azcárraga Cámara y Ruiz Taboada, 2012-2013: 103, Fig. 6).

Fig. 8. Fotointerpretación del templo de San Juan del Viso (Azcárraga y Ruiz Taboada, 2012-2013: 105, Fig. 8).
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N o m u y a leja d a d el tem plo, ta m bién en la
zona su r d el cerro lla m a la a tención otra
estru ctu ra , q u e en este ca so tiene u na
interpreta ción m á s com plica d a pero con u n
ta m a ñ o m onu m enta l ( Fig . 5.3) . Por su pla nta
recta ng u la r a la rg a d a con u na s d im ensiones
tota les d e u nos 32 x 5 m , d ivid id a en tres
tra m os y orienta d a , q u izá intenciona d a m ente,
a la ca lza d a , h em os propu esto su posible
interpreta ción com o pu erta m onu m enta l d e la
ciu d a d . Bien pod ría tra ta rse d e u na
constru cción crea d a pa ra ser vista por los
h a bita ntes o visita ntes q u e lleg a ra n a la u rbe.
Pa ra lelos sim ila res los pod em os encontra r en
la pu erta rom a na d e Córd oba en Carmo o en
la pu erta Pa la tina d e Tu rín ( Fig . 9) .

Con u na interpreta ción m á s fá cil d esta ca
ta m bién u na domus o ca sa señ oria l loca liza d a
h a cia la zona centro- orienta l d e la u rbe, d e
a proxim a d a m ente 20 x 27 m ( 540 m 2) . Com o

se pu ed e observa r en la im a g en la pla nta d e
esta ca sa resu lta , a priori, m u y sim ila r a la d e
la “ Ca sa d e los Grifos” d e la Complutum d el
l la no, a u nq u e d e m enores d im ensiones ( Fig .
1 0) . Da d a la sem eja nza en cu a nto a
d istribu ción y pla nta entre la s d os ca sa s
u rba na s com plu tenses, q u izá se pu ed e
proponer pa ra el ca so d e la domus d el cerro
d e Sa n Ju a n d el Viso su a d scripción a l m od elo
clá sico d e ca sa d e peristi lo centra l o pórtico
colu m na d o, a u nq u e ca recem os d e d a tos pa ra
d esech a r la posibil id a d d e q u e se tra ta ra d e
u na domus d e a trio.

Otro ed ificio sig nifica tivo sería el interpreta d o
com o u na s im porta ntes term a s ( Fig . 5.4) ,
a socia d a s ésta vez a u no d e los esca sos restos
constru ctivos loca liza d os en su perficie y q u e
pa recen correspond erse con u na cisterna d e
opus signinun ( a pa rejo h id rá u lico rom a no) .
Este ed ificio, d e pla nta linea l y
a proxim a d a m ente 8 x 32 m ( 256 m 2) , pa rece
esta r d elim ita d o a l Este por el ca rd o I X.

H em os d eja d o pa ra el fina l el ed ificio sin d u d a
m á s im presiona nte y m onu m enta l, d e pla nta
sem icircu la r, con u n d iá m etro d e 40 m . y
loca liza d o en el extrem o Este d e la ciu d a d ( Fig .
1 1 ) . La ortoim a g en ofrece u na pla nta
fá cilm ente a sim ila ble a la d e u n tea tro, com o
su ced e en la m enciona d a Altinum ( Fig . 3) . Su
u bica ción y orienta ción es cla ra m ente
intenciona d a y estra tég ica , m u y próxim a a l
lím ite norte d e la m eseta , ya q u e pretend ía ser
visto d esd e el va lle d el H ena res, por d ond e
d iscu rría n la s principa les vía s d e com u nica ción.
Su s d im ensiones está n en consona ncia con
otros tea tros rom a nos d el sig lo I d . C. en

Fig. 9. Puerta Palatina de Turín

(http://es.visititaly.com/viajar/turin/porta-palatina.aspx).

Fig. 10. Fotointerpretación de la domus de San Juan del Viso y comparación con la Casa de los Grifos (Azcárraga Cámara y Ruiz

Taboada, 2012-2013: 104, Fig. 7).
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H ispa nia com o el d e Regina ( Ca sa s d e Reina ,
Ba d a joz) o Acinipo ( Rond a , M á la g a ) . De
h ech o, sorprend e la g ra n sim ilitu d con este
ú ltim o ta nto en pla nta ( Fig . 1 1 ) , com o en su
u bica ción sobre u na g ra n m eseta eleva d a . A
pesa r d e esta loca liza ción en lo a lto d el cerro y
no en la s la d era s, el g ra d erío esta ría m u y
proba blem ente exca va d o en pa rte en el
terreno o a provech a nd o a lg ú n d esnivel, com o
su ele ser h a bitu a l. Por otro la d o, la s
ca ra cterística s topog rá fica s d el cerro h a cía n
necesa ria su u bica ción en la m eseta pa ra q u e
q u ed a ra integ ra d o en el entra m a d o u rba no
d e la ciu d a d , cu m pliend o plena m ente con esa s
intenciones id eológ ica s y propa g a nd ística s.
Debem os record a r q u e nos encontra m os en
plena “ rom a niza ción” y ésta sería la prim era
ciu d a d rom a na constru id a en nu estro
territorio. E n este sentid o, el tea tro, visto d esd e
el va lle y d esd e la propia ciu d a d cu m pliría u na
im porta nte la bor propa g a nd ística . Se tra ta ría
d e u n espa cio poliva lente, q u e a pa rte d e

u til iza rse pa ra representa ciones escénica s,
fu nciona ría d e nexo entre el pod er m u nicipa l y
el g obierno centra l.

Algunos materiales arqueológicos

Du ra nte el tra nscu rso d e nu estra investig a ción
sobre el terreno, d ocu m enta m os m u ltitu d d e
m a teria les a rq u eológ icos q u e nos d ieron la
cla ve cronológ ica d e la ciu d a d . E n su m a yoría
se tra tó d e fra g m entos cerá m icos, ta nto
pertenecientes a la va ji l la d e lu jo u ti l iza d a en la
época por los rom a nos, la terra sigillata, com o
fra g m entos d e cerá m ica s com u nes d e cocina ,
a lm a cena je o m esa o im ita ciones d e otros
elem entos d e la va ji l la ta rd orrepu blica na . U no
d e los m a teria les m á s cu riosos y lla m a tivos por
su d ecora ción fu e u n fra g m ento d e terra
sigillata, en concreto proced ente d el Su r d e
Fra ncia y con u na cu riosa representa ción d e
u n g la d ia d or ( Fig . 1 2) . Este peq u eñ o fra g m ento
pertenecía a u n va so cilínd rico d e u nos 1 2 cm

Fig. 11. Fotointerpretación del teatro de San Juan del Viso y comparación con el de Acinipo (Azcárraga Cámara y Ruiz Taboada,

2012-2013: 106, Fig. 9).
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d e d iá m etro. La fig u ra representa d a es u n
mirmillo, q u e porta u na ú nica a rm a ofensiva ,
u na espa d a corta y cu rva y se proteg e con u n
peq u eñ o escu d o cu a d ra d o, u n ca sco g a lo y
g reba s. Su a tu end o se com pleta ría con u n
bra za l d e tela o cu ero en el bra zo q u e porta la
espa d a , q u e en nu estro fra g m ento no se
conserva d ebid o a la rotu ra . Su proced encia
d e los ta lleres su d g á licos y su g ra n ca lid a d lo
sitú a en torno a la prim era m ita d d el sig lo I d .
C.

Ta m bién tu vim os la fortu na d e d ocu m enta r
otros elem entos m u y sig nifica tivos y rea liza d os

en bronce, interesa ntes no sólo por la esca sez
d e este tipo d e h a lla zg os en prospección, sino
por su esta d o d e conserva ción y la im plica ción
d e su presencia en la prim era Complutum.
Desta ca el h a lla zg o d e u n colg a nte o a m u leto
fá lico ú nica m ente fra ctu ra d o por la
perfora ción d e la q u e iría colg a d o ( Fig . 1 3) . Se
tra ta d e u n elem ento rea liza d o a m old e y sin
h u ella s d e d esg a ste, por lo q u e su d u eñ o d ebió
porta rlo d u ra nte rela tiva m ente poco tiem po,
extra viá nd olo q u izá a l fra ctu ra rse el orificio
q u e lo su spend ía d ebid o a su d escentra d a
perfora ción. E l u so d e este tipo d e a m u letos se
rela ciona ta nto con la creencia en su
ca pa cid a d protectora pa ra prevenir m a leficios
y m a l d e ojo, com o con la virtu d d e a tra er la
prosperid a d y la a bu nd a ncia , en oca siones
rela ciona d os con la protección en concreto d e
los niñ os. Se tra ta d e u na tipolog ía d e a m u leto
poco d ocu m enta d a , d esta ca nd o su el h a lla zg o
en u n entorno u rba no, ya q u e la m a yoría se
encu entra n o d escontextu a liza d os o en
necrópolis. E n este ca so, su contexto y la
d a ta ción d e pieza s sim ila res nos lleva a
proponer u na cronolog ía g enérica d el sig lo I d .
C. Por otro la d o, la presencia d e este objeto en
la a ntig u a Complutum m u estra el g ra d o d e
a sim ila ción d e la s creencia s rom a na s q u e los
h a bita ntes h a bía n a su m id o, su jetos a su
relig ión y su persticiones.

Otro elem ento d e bronce d esta ca d o es u n
fra g m ento d e estríg ile o espá tu la , d e form a
cu rva a l q u e le fa lta ría el m a ng o ( Fig . 1 4) . Se
tra ta d e u n instru m ento d estina d o a la
lim pieza d el cu erpo, a retira r el exceso d e
a ceites u sa d os en la h ig iene persona l ( Fig . 1 5) .

Fig. 12. Fragmento de terra sigillata sudgálica de San Juan del

Viso, con la representación de un gladiador (Azcárraga

Cámara, 2015: 223, Fig. 6.73).

Fig. 13. Amuleto de bronce localizado en San Juan del Viso

(Azcárraga Cámara, 2015: 225, Fig. 6. 77. Foto: A. Ruiz Taboada).
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Estos u tensil ios tienen su orig en en Grecia en el
sig lo VI a . C., u ti l iza d os por los a tleta s. Son
a d opta d os por Rom a , siend o nu estro m od elo
ca ra cterístico, por su d ecora ción, d el period o
com prend id o entre la seg u nd a m ita d d el sig lo
I a . C. y fina les d el sig lo I I d . C. Su u so se
rea liza ba sobre tod o en la s insta la ciones
term a les o en la s proxim id a d es d e la s
pa lestra s, ju nto a los fra scos pa ra a ceite o
perfu m e. N o son elem entos a bu nd a ntes en
H ispa nia , lo q u e h a ce d esta ca r m á s su
presencia en Sa n Ju a n d el Viso, q u e pod ría
rela ciona rse con la existencia d e term a s.

Pasado y futuro de la primera Complutum a
la luz de los nuevos descubrimientos

La vid a en la prim itiva Complutum y su
esplénd id o prog ra m a u rba nístico pu d o
d esa rrolla rse d u ra nte u nos 1 00 a ñ os, d esd e
q u e a fina les d e época repu blica na , en torno a
los a ñ os 40 a . C., com enza ra q u izá su
pla nifica ción, h a sta q u e con los ú ltim os Ju lio-
Cla u d ios la Complutum d el l la no estu viera ya
plena m ente a senta d a , constru yénd ose los

prim eros ed ificios pú blicos. Proba blem ente la
m onu m enta liza ción d e la ciu d a d se prod u jera
en el contexto d el im porta nte d esa rrollo d e la
política im peria l d e los prim eros a ñ os.

Los m otivos d el ca m bio principa lm ente
tend ría n q u e ver con la nu eva red via ria ,
a u nq u e la im porta ncia d el a g u a sería ta m bién
d eterm ina nte. E l tra sla d o d e la ciu d a d fu e

Fig. 14. Fragmento de estrígile localizado en San Juan del Viso.

(Azcárraga Cámara, 2015: 226, Fig. 6. 78. Foto: A. Ruiz Taboada).

Fig. 15. Uso de la estrígile (http://alfonso-

traianus.blogspot.com.es/2011_08_01_archive.html).
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PARA SABER MAS

l itera l, reu ti l iza nd o tod os los elem entos
d isponibles. La nu eva ciu d a d se loca liza ría
a h ora ju nto a u na vía d e com u nica ción
prim ord ia l q u e com u nica ba Caesaraugusta
( Za ra g oza ) con Augusta Emerita ( M érid a ) , y
a d em á s entre el H ena res y el Ca m a rm illa en
u na veg a m u y férti l y con fá cil a cceso a l a g u a .
Los h a bita ntes d e Sa n Ju a n d el Viso
a ba nd ona ría n la ciu d a d pa u la tina m ente,
q u ed a nd o prá ctica m ente d esocu pa d a h a cia
los a ñ os 60- 70 d . C., m om ento ta m bién m á s
reciente en el q u e se fech a n la m a yor pa rte d e
los m a teria les cerá m icos d ocu m enta d os ta nto
por Ferná nd ez- Ga lia no com o en nu estra s
prospecciones. De este m od o, pod ría
entend erse la existencia sim u ltá nea d e la s d os
ciu d a d es com plu tenses en u n period o
com prend id o entre Tiberio/ Cla u d io y N erón,

es d ecir, u nos 40 a ñ os, en los q u e existiría
pobla ción en a m ba s.

E l fu tu ro d e la orig ina ria Complutum pa sa , en
prim era insta ncia , por el freno d e la s la bores
a g rícola s sobre el terreno, q u e está n
d estru yend o los restos q u e perm a necen
enterra d os en el su bsu elo, a pesa r d e tra ta rse
d e u n ya cim iento d ecla ra d o Bien d e I nterés
Cu ltu ra l. E n seg u nd a insta ncia es necesa rio
lleva r a ca bo exca va ciones a rq u eológ ica s q u e
perm ita n corrobora r los resu lta d os d e la
fotointerpreta ción. Am ba s a cciones está n en
m a nos d e la Dirección Genera l d e Pa trim onio
H istórico d e la CAM , d ond e h em os presenta d o
u n proyecto d e intervención a rq u eológ ica en el
cerro q u e espera m os pod er poner en m a rch a
en u n fu tu ro próxim o.

https://www.academia.edu/5737550/Los_or%C3%ADgenes_de_Complutum_el_descubrimiento_de_la_planta_de_la_ciudad_romana_de_San_Juan_del_Viso_Villalbilla_Madrid_
https://www.academia.edu/7353711/Motivo_gladiatorio_sobre_Terra_Sigillata_Sudg�lica_hallada_en_la_primitiva_Complutum_Cerro_de_San_Juan_del_Viso_Villalbilla_Madrid_
https://www.academia.edu/10214864/Nuevos_datos_sobre_la_romanizaci�n_de_la_Carpetania_centro-septentrional
https://www.academia.edu/6388557/A_picture_is_worth_a_thousand_words_The_first_Complutum_photograph_plan_view_Villalbilla_Madrid_
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Artigato: poesía y dibujo

En las mañanicas
delmes demayo,
cantan los ruiseñores,
se alegra el campo.
En las mañanicas,
como son frescas,
cubren los ruiseñores
las alamedas.
Ríense las fuentes
tirando perlas
a las florecillas
que están más cerca.
Vístense las plantas
de varias sedas,
que sacarcolores
poco les cuesta.
Los campos alegran
tapetes varios,
cantan los ruiseñores,
se alegra el campo.
Sale elmayo hermoso
con los frescos vientos
que le ha dadomarzo
de céfiros bellos.
Las lluvias de abril
flores le trajeron:
púsose guirnaldas
en los rojos cabellos.
Los que eran amantes
amaron de nuevo
y los que no amaban
a buscarlo fueron.
Y luego que vieron
mañanas demayo,
cantan los ruiseñores,
retumba el campo.

PRIMAVERA
(Lope de Vega)

Ilustración deOlga Trapero
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La librería de San Ginés
Fotografía y texto: Ángel Rollón

U no d e los rincones q u e m ejor conserva n el sa bor a l pa sa d o, sin d u d a a lg u na , es la Librería
d e Sa n Ginés sita en el pa sa d izo d el m ism o nom bre y h a ciend o esq u ina con la Ca lle
Arena l.

Dich a librería lleva en el m ism o lu g a r m á s d e 300 a ñ os pu es, a l pa recer, fu e fu nd a d a en 1 650 por
Dieg o Log roñ o. La prim era referencia escrita , en la prensa , d a ta d el a ñ o 1 805. Y por esa m ism a
prensa sa bem os q u e el Ayu nta m iento d e M a d rid le conced ió la licencia pa ra el pu esto d e libros a
Fra ncisco I rawed ra en el a ñ o 1 899.

Ad osa d a a la s pa red es d e la ig lesia d e Sa n Ginés d e Arles, u nos teja d il los d a n a lg o d e protección
a u na s vieja s y d esta rta la d a s esta ntería s d e m a d era repleta s d e libros a ntig u os y d e seg u nd a
m a no con precios d el sig lo pa sa d o.

M erece la pena , si a lg ú n d ía os sobra a lg o d e tiem po, pa ra rse a cu riosea r entre su s m esa s y
esta ntería s y, q u ién sa be, q u izá s encontra r ese libro q u e nos tra e recu erd os d e nu estra infa ncia , o
ese otro q u e d espierte en nosotros u n especia l interés o, q u izá s inclu so, a lg ú n incu na ble q u e se
h a ya esca pa d o el ojo escru ta d or d el d u eñ o d e la librería .

Datos técnicos:

Cámara: Olympus OMDEM5

Objetivo: Olympus 12-40mm f/2.8

Datos EXIF:

Tiempo de exposición: 1/0

Diafragma: f/5.0

ISO: 200

Focal: 18mm (36 mm en formato 35mm)





Cosas que pasan...
El pasado mes de enero se anunció el
próximo cierre de la última fábrica de
cigarrillos que queda en España, ubicada en
Logroño. La crisis económica, el aumento del
contrabando, la mayor concienciación
ciudadana sobre los peligros del exceso de
tabaco... han sido sin duda factores que han
contribuido a esta decadencia.

L os esta ncos y expend ed u ría s son pa rte
d el pa isa je d e nu estra ciu d a d , y se va n
recicla nd o com o pu ed en pa ra estos

ca m bios. Apa rte d e su m erca ncía orig ina l,
vend en, por ejem plo, a rtícu los d e pa pelería ,
ca ra m elos, o a bonos pa ra los a u tobu ses. Lo d e
“ a d a pta rse o m orir” no lleg a sola m ente a l
interior d e los esta blecim ientos, sino q u e
a lg u nos d e ellos h a n tira d o d e im a g ina ción y
h a n d ecora d o su s pa red es d e m a nera
sorprend ente.

Frente a u n ejem plo “ clá sico” sin d ecora r, u bica d o en
la g lorieta d e Sa n Berna rd o, ofrecem os d os ejem plos
d e “ esta ncos a rtísticos” , situ a d os el prim ero en la ca lle
d e Alberto Ag u ilera ( el d e m ini- ed ificio exento) y el
seg u nd o en la d e Va lleh erm oso ( el situ a d o d entro d e
u n bloq u e d e pisos ord ina rio) .
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Texto: Inmaculada García Lozano
Fotografías: Mario Sánchez Cachero

El Palacio de Fernán Núñez.
Una joya aún por conocer del patrimonio
arquitectónico y cultural madrileño

El edificio

La h istoria d el Pa la cio d e Ferná n N ú ñ ez, ta m -
bién conocid o com o Cervellón 1, se rem onta a
1 769 cu a nd o José M a ría d e la Cu eva , XI I I Du -
q u e d e Albu rq u erq u e ( 1 743- 1 803) a d q u iere u na
Ca sa Señ oria l q u e, en su d ía perteneció a Bla s
Jover, ca ba llero d el Consejo d e Ferna nd o VI , y
enca rg a su reform a a l a rq u itecto Antonio Ló-
pez Ag u a d o ( 1 764- 1 831 ) , con la ind ica ción d e
q u e d ebía contener tod a s la s com od id a d es

pa ra q u e “pudiera ser ocupada por un Gran-
de de España” 2. La s obra s term ina n en 1 799,
siend o u til iza d a com o viviend a solo entre 1 801
y 1 803, a pa rtir d e esta fech a fu e u til iza d o co-
m o ca sa d e vecind a d , y d u ra nte la Gu erra d e
la I nd epend encia ( 1 808- 1 81 2) com o cu a rtel y
ta m bién com o h ospita l. E n estos m om entos
M a d rid se encontra ba a ú n encerra d o en la
cerca d e Felipe I V, y el Pa la cio d e Ferná n
N ú ñ ez com o otros d e la época se constru yó en
el interior d e estos lím ites.

Fachada principal del Palacio de Fernán Núñez, en la calle de Santa Isabel.

1 Felipe María Osorio de la Cueva, VII Conde de Cervellón y V Marqués de la Mina (1797-1859), contrae matrimonio

en 1821 con Francisca de Asís y Gutiérrez de los Ríos Solís Wignancourt, II Duquesa de Fernán Núñez (1801-1838),

uniéndose estas dos casas nobiliarias y utilizándose los dos nombres indistintamente para la denominación de su

palacio.

2 AHN (Archivo Histórico Nacional) Fondos de Fernán Núñez, leg. 13/2.
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Tra s va ria s vicisitu d es m á s, la propied a d es h e-
red a d a por Felipe M a ría Osorio d e la Cu eva ,
VI I Cond e d e Cervellón, q u ién a m plia rá la vi-
viend a d otá nd ola d e fa ch a d a d e nu eva pla n-
ta . E l a rq u itecto enca rg a d o d e esta s
m od ifica ciones es M a rtín López Ag u a d o ( 1 796-
1 866) , h ijo d el a nterior q u e seg u irá la estética
m a rca d a por su pa d re, respeta nd o la estru ctu -
ra por a q u el constru id a . López Ag u a d o pre-
senta la d enom ina d a tira d e cu erd a d e la
nu eva fa ch a d a en el Ayu nta m iento d e M a -
d rid 3.

Esta g ra n reform a com ienza en 1 847 y se ter-
m ina d os a ñ os d espu és en 1 849, respond iend o

a u n m od elo d e ed ificios d e la época , d e
pla nta irreg u la r en torno a pa tios interiores. N o
pa rece proba ble q u e se h a bite en él h a sta q u e
la I I I Du q u esa d e Ferná n N ú ñ ez, Pila r Loreto
Osorio y Gu tiérrez d e los Ríos, contra e m a tri-
m onio en 1 852 con M a nu el Fa lcó D’ Ad d a , h ijo
d el Príncipe Pío d e Sa boya , y lo convierten en
su viviend a h a bitu a l.

Los I I I Du q u es d e Ferná n N ú ñ ez enca rg a n la
d ecora ción d el ed ificio a l pintor y escenóg ra fo
va lencia no Joa q u ín Ed o d el Ca sti l lo ( Va lencia ,
1 81 9- M a d rid , 1 893) q u ién estu d ió en la Escu ela
d e Bella s Artes d e Sa n Ca rlos en Va lencia y d e
Sa n Ferna nd o en M a d rid , siend o d iscípu lo d e
Fed erico M a d ra zo. Allí a prend ió escenog ra fía
con José M a ría Avria l, profesor d e Ad orno en
los estu d ios E lem enta les d e Dibu jo d e la Escu e-
la d e Bella s Artes d e Sa n Ferna nd o4 cola bo-
ra nd o con él en los tra ba jos q u e efectu ó en el
tea tro d e la Cru z. Fu e g ra n d ecora d or, reco-
nocid o en su época . Alfonso XI I le otorg ó la
Cru z d e I sa bel La Ca tólica por su nota ble la bor
a rtística ( M u ñ oz M oril lejo, 1 923, pp. 1 91 ) .

E l pa la cio se som eterá a d iversa s reform a s d e
la m a no d e renom bra d os a rq u itectos com o
L.Coll in y C.H. Revéron, Fra ncisco d e Cu ba s y
Gonzá lez- M ontes, M a rq u és d e Cu ba s, ( 1 826-
1 899) , Vicente Roca Ca rbonell ( 1 863- 1 937) . To-
d a s la s intervenciones pu ed en id entifica rse en
d iversos g ra ba d os a pa recid os en la s revista s
ilu stra d a s d el sig lo XI X q u e d a ba n noticia d e
la s g ra nd es fiesta s celebra d a s en el Pa la cio.

Com o el resto d e los ed ificios em blem á ticos d e
M a d rid , el Pa la cio d e Ferná n N ú ñ ez fu e inca u -
ta d o a com ienzos d e la Gu erra Civil por la s
Ju ventu d es Socia lista s U nifica d a s pa ra d a rles
u na u til id a d socia l com o h ospita l d e sa ng re o
sed e d e los Sind ica tos y Pa rtid os Políticos. Co-
m o tod os ellos contenía n im porta ntes colec-
ciones a rtística s y objetos su ntu a rios d e a lto
va lor, la Ju nta d e I nca u ta ción d el Tesoro Artís-
tico5 ( Arg erich Ferná nd ez, pp. 1 25- 1 24) , con

3 El dibujo de fachada presentado se conserva en el Archivo de la Villa de Madrid, Expediente 4-48-96.

4 Biblioteca de la facultad de Bellas Artes de la UCM Caja 128: Expedientes y copias de títulos de profesores y caja 123:

Estudios elementales de Dibujo. Estudios Superiores de la RABASF (Real Academia de Bellas Artes de San Fernando).

5 Isabel Argerich Fernández.- El fichero fotográfico de la Junta Delegada del Tesoro Artístico de Madrid y sus autores,

en Catálogo Exposición “Arte Protegido: Memoria de la Junta del tesoro Artístico durante la Guerra Civil”. Ed.

Ministerio de Cultura. Madrid, 2007, pp. 125-145.

Pilar Loreto Osorio, III Duquesa de Fernán Núñez, representada

por Federico Madrazo.
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objeto d e sa lva g u a rd a r este va lioso pa trim o-
nio, d esa rrolló u n a m plio prog ra m a d e ca ta lo-
g a ción d e los bienes inca u ta d os,
fotog ra fia nd o ca d a u no d e ellos y tra sla d á n-
d olos a la Ba síl ica d e Sa n Fra ncisco E l Gra nd e
pa ra evita r su d ispersión.

Ba jo esta m ism a política , el Pa la cio d e Ferná n
N ú ñ ez fu e fotog ra fia d o por Au relio Pérez Rio-
ja ( Soria 1 888- 1 949) , fotóg ra fo d el M u seo Ar-
q u eológ ico N a ciona l a d scrito a la Ju nta en
d iciem bre d e 1 936 y Vicente M oreno ( M a d rid
1 894- 1 954) q u e se enca rg a ría d e la s colecciones
pictórica s ( Arg erich Ferná nd ez, PP 1 40) , Lu is Vi-
d a l Corella ta m bién tom a rá u na perspectiva
d el Sa lón I sa belino d el Pa la cio. Al prim ero d e
ellos se d eben d iez im á g enes d e los sa lones
principa les d el pa la cio d esiertos, m ientra s q u e
el seg u nd o fotog ra fía 1 1 4 obra s pictórica s, es-
cu ltu ra s, pla tería y otros objetos d e va lor6. E l
exped iente d enom ina d o Ca u sa Genera l,
a bierto tra s fina liza r la Gu erra Civil a d ju nta
im á g enes d el Pa la cio rea liza d a s por los fotó-
g ra fos Gera rd o Contrera s y Ed u a rd o Vila seca
q u ienes, a l pa recer form a ron u na Ag encia d e
Fotog ra fía y tra ba ja ron en la prensa g rá fica ,
concreta m ente Contrera s en el periód ico Arri-
ba . Du ra nte la Gu erra Civil ta m bién pu blica n
su s im á g enes en la Revista Fotos. Am bos fir-
m a n cu a tro im á g enes d el Pa la cio, positivos
q u e presenta n a va rios m ilicia nos cu stod ia nd o
d iversa s esta ncia s. Ta m bién el g ra n fotóg ra fo
Alfonso se ocu pó d e este sing u la r ed ificio d u -
ra nte su inca u ta ción por la J SU , fotog ra fia nd o
a lg u nos d e su s sa lones principa les7.

El palacio del tren

Term ina d a la Gu erra Civil Espa ñ ola , la V Du -
q u esa d e Ferná n N ú ñ ez, M erced es d e Anch o-
rena , reg resa a M a d rid d esd e Pa rís, ciu d a d a
la q u e se tra sla d a con su s h ijos tra s la m u erte
en 1 936 d e M a nu el Fa lcó, y d ecid e vend er su
ca sa - pa la cio, q u e sería a d q u irid a por la Com -
pa ñ ía d e los Ferroca rriles N a ciona l d el Oeste

d e Espa ñ a a fina les d el a ñ o 1 939, por u n im -
porte d e 1 .650.000 peseta s, d e la s q u e
1 .450.000 correspond ía n a l ed ificio y 200.000
a l m obilia rio, a u nq u e no se rea liza rá escritu ra
pú blica h a sta 1 941 . Ese m ism o a ñ o el Gobierno
a pru eba la Ley d e Ba ses d e Ord ena ción Ferro-
via ria y d e los Tra nsportes por Ca rretera m e-
d ia nte la q u e se na ciona liza la red ferrovia ria
d e a nch o ibérico y la u nifica en la Red N a cio-
na l d e los Ferroca rriles Espa ñ oles ( RE N FE ) ,
com pa ñ ía pú blica q u e eleg irá este Pa la cio co-
m o sed e d e su Consejo d e Ad m inistra ción 8,
m a nteniénd ose h a sta los a ñ os setenta . Se rea -

6 Estas imágenes están custodiadas por el IPCE (Instituto del Patrimonio Cultural de España), en el Archivo

Información Artística Junta del Tesoro, las de los autores Aurelio Pérez Rioja y Luis Vidal Corella y en el Archivo

Moreno las de Vicente Moreno.

7Estas imágenes se custodian en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca.

8 Actas del Consejo de Administración de RENFE del 15 y del 23 de abril de 1941. AHF (Archivo Histórico Ferroviario)

Museo del Ferrocarril de Madrid. FFE.

FranciscoWais, junto al duque de Zaragoza, en la puerta del

Museo Nacional Ferroviario. (Fuente: FFE).
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l iza u na im porta nte rem od ela ción d el ed ificio
a ca rg o d el a rq u itecto M a nu el Ca ba nyes M a ta s
pa ra a d a pta rla a su u so com o sed e socia l d e
la nu eva entid a d .

RE N FE se pla nteó entonces la conveniencia d e
crea r u n m u seo d el ferroca rril con el m a teria l
recopila d o por la s a ntig u a s com pa ñ ía s ferro-
via ria s y el rea liza d o pa ra la s exposiciones
conm em ora tiva s d e los centena rios d e la s lí-
nea s Ba rcelona - M a ta ró en 1 948, M a d rid - Za ra -
g oza y M a d rid - I rú n en 1 964. Seg ú n u n a rtícu lo
d e la revista Vía Libre d e enero d e 1 965, “ RE N -
FE piensa en su M u seo” :“ ...establecer un museo
de salón para maquetas, grabados y objetos
pequeños a tamaño natural. Para esto sí que
hay local apropiado, y nada menos en los ba-
jos del gran edificio que ocupa el Consejo de
Administración. Tiene un sabor isabelino evo-
cador de los tiempos en que nuestros ferroca-
rriles nacieron…” 9. La s reform a s son d iseñ a d a s

por los a rq u itectos Ferna nd o Ru iz Ja im e, Fra n-
cisco Ech everría y H ora cio Domíng u ez. Así, en
1 967 se insta la en la pla nta ba ja d el Pa la cio el
prim er M u seo Ferrovia rio en Espa ñ a , con
Fra ncisco Wa is com o Director. Con la d enom i-
na ción d e M u seo N a ciona l Ferrovia rio, se tra -
ta ba d e u n m u seo sa lón q u e q u ed a ba d ivid id o
en cu a tro sa la s en la s q u e se exh ibía n m a q u e-
ta s, g ra ba d os y objetos d e peq u eñ o ta m a ñ o,
d esta ca nd o u na locom otora d e va por, la 01 d e
And a lu ces, q u e circu ló por el Ferroca rril u rba no
d e Jerez y ta m bién prestó servicio en los Ta lle-
res d e And a lu ces. E l M u seo perm a nece en esta
sed e h a sta 1 980 en q u e se tra sla d a a la Esta -
ción d e la s Delicia s, q u e h a bía sid o cla u su ra d a
en 1 971 .

E n 1 985 se crea la Fu nd a ción d e los Ferroca rri-
les Espa ñ oles a q u ien Renfe confía la g estión
d el pa la cio, convirtiénd olo en su Sed e Socia l,
a u nq u e la propied a d sig u e siend o d e la com -

Dibujo de una reformas hechas porRENFE en el salón del Palacio.(Fuente: FFE).

9 Francisco Wais San Martín.- “El Museo del Ferrocarril abre sus puertas” Revista Vía Libre Año IV Número 41 Mayo

1967. Francisco Wais San Martín fue el promotor y primer Director del Museo del Ferrocarril. A él y a Faustino García

Linares, último Jefe de Tracción vapor del Depósito de Madrid-Atocha, se debe el rescate y preservación de la mayor

parte de la colección de locomotoras de vapor y coches de viajeros que hoy conforman las colecciones de los

Museos del Ferrocarril de Madrid-Delicias y de Vilanova i la Geltrú.
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pa ñ ía ferrovia ria y, a pa rtir d el 2005, con la
sepa ra ción d e la em presa m a triz en Renfe
Opera d ora y ADI F ( Ad m inistra d or d e I nfra es-
tru ctu ra s Ferrovia ria s) , la propied a d pa sa rá a
pa rtes ig u a les a esta s d os em presa s.

La Fu nd a ción d e los Ferroca rriles tiene enco-
m end a d a s la recu pera ción, cu stod ia , g enera -
ción y d ifu sión d el pa trim onio h istórico,
cu ltu ra l, científico y tecnológ ico ferrovia rio, con
volu nta d d e cola bora ción sectoria l. Los M u seos
ferrovia rios d e M a d rid - Delicia s, y d e Ca ta lu ñ a ,
en Vila nova i la Geltrú , el Arch ivo H istórico Fe-
rrovia rio, el Centro d e Docu m enta ción Ferro-
via ria , la Biblioteca Ferrovia ria y el Au la d e
Form a ción Ferrova ira son centros d e referencia
ta nto pa ra investig a d ores com o pa ra u su a rios
institu ciona les.

E n su Pa trona to está n representa d a s la s princi-
pa les em presa s d el sector pú blico ferrovia rio
espa ñ ol. La sed e d e la Fu nd a ción a cog e ta m -
bién reu niones extra ord ina ria s d el Consejo d e

Ad m inistra ción d e RE N FE y d el Ga binete d el
M inistro d e Tra nsportes.

Baile de trajes y otros actos sociales

Con el M a trim onio en 1 852 entre M a ría d el Pi-
la r Loreto Fra ncisca M a g d a lena Ca rlota Vicen-
ta Osorio y Gu tiérrez d e los Ríos, I I I d u q u esa
d e Ferná n N ú ñ ez, u na d e la s fig u ra s m á s im -
porta ntes d e la nobleza espa ñ ola d el sig lo XI X,
y M a nu el Fa lcó d ’ Ad d a , sena d or por el pa rtid o
libera l en va ria s oca siones, conceja l d el Ayu n-
ta m iento d e M a d rid y E m ba ja d or en Pa ris, co-
m ienza el period o d e m a yor esplend or d el
Pa la cio d e Ferná n N ú ñ ez. Los Du q u es enriq u e-
cieron el Pa la cio, q u e en a ñ os pretéritos ya
h a bía sid o a rtística m ente d ecora d o por Joa -
q u ín Ed o, u no d e los m ejores escenóg ra fos d e
la época . Bu en ejem plo d e ello lo constitu yen
los estu cos q u e tod a vía cu bren tech os y pa re-
d es, sim u la nd o la s m ejores m a d era s y los m á s
prestig iosos m á rm oles d e Ca rra ra .

Detalle de una de las salas dellMuseo Nacional Ferroviario, instalado en el Palacio de Fernán Núñez.(Fuente: FFE).
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Pila r Loreto y M a nu el Fa lcó contribu yeron a
eng ra nd ecer ese interior l leg a nd o a convertirlo
en u no d e los pa la cios m á s a d m ira d os d el Ro-
m a nticism o M a d rileñ o, h a ciénd ose eco d e ello
prestig iosos escritores com o M esonero Rom a -
nos e inclu so Gu sta vo Ad olfo Bécq u er q u e
ta m bién escribiría a lg u na crónica sobre el Pa -
la cio.

Los d e Ferná n N ú ñ ez, com o a nfitriones y be-
nefa ctores d e d iversa s obra s socia les org a niza -
ron en su s sa lones g ra nd es fiesta s a la s q u e
a cu d ía no sola m ente la a lta nobleza , políticos
y a rtista s, sino ta m bién la M ona rq u ía , d esd e la
Reina I sa bel I I , d e la cu a l la Du q u esa era M a -
yod orm a , h a sta Alfonso XI I I , siem pre a com -
pa ñ a d os d e otros m iem bros d e la Ca sa Rea l.
La s prim era s d e ella s la s org a niza n a l poco d e
conclu ir la d ecora ción d e los principa les sa lo-
nes d e recibir d e la ca sa - pa la cio. Se tra ta ba d e
u n Ba ile d e tra jes org a niza d o con m otivo d e
los ca rna va les q u e tu vo u na g ra n repercu sión
en la socied a d m a d rileñ a y q u e sirvió a los a n-
fitriones pa ra coloca r su s reu niones y su vivien-
d a entre la s m á s a precia d a s d e la época . La s
im á g enes d e este evento se rea liza n en 1 862 y
1 863, a ñ os en los q u e los I I I Du q u es d e Ferná n
N ú ñ ez org a niza n su s prim eros g ra nd es Ba iles
d e Tra jes, a la ba d os por los d iferentes cronista s
d e la época . Esta s crónica s y los g ra ba d os q u e
la s a com pa ñ a n constitu yen im porta ntes d ocu -
m entos pa ra estu d ia r la form a en q u e socia li-
za ba la nobleza m a d rileñ a d u ra nte la
seg u nd a m ita d d el sig lo XI X, su s tem a s d e in-
terés, su s d iversiones preferid a s, cóm o org a ni-
za ba n la s fiesta s, q u é protocolos seg u ía n.
Perm iten d e ig u a l m a nera el a ná lisis d e la s
principa les esta ncia s d e recibir, perm itiénd onos
rea liza r com pa ra ciones, a na liza r la s d ecora -
ciones d e otra s época s e id entifica r reform a s
posteriores.

La prepa ra ción d el ba ile d e tra jes com enza ba
con ba sta nte a ntela ción, pu es era n m u ch a s la s
ta rea s a rea liza r. U na d e la s m á s im porta ntes
consistía en la elección d el tem a . E ra frecu ente
rea liza r la representa ción en vivo d e u n cu a d ro
presenta d o en la E xposición N a ciona l d e Bella s

Artes o sobre u n m om ento h istórico, bíblico o
litera rio1 0. Día s a ntes d el evento, los d iferentes
invita d os pa sa ría n por el estu d io d el fotóg ra fo
pa ra q u e se tom a ra u n retra to con el d isfra z
eleg id o. Esta s im á g enes, en oca siones ilu m i-
na d a s, form a ría n u n á lbu m d e recu erd o d el
ba ile. Los a nfitriones enca rg a ba n a l fotóg ra fo
d os u no pa ra su colección pa rticu la r y otro
pa ra ofrecérselo com o reg a lo a la Ca sa Rea l 1 1.
Por otro la d o, se tenía n q u e ela bora r la lista d e
invita d os, la s ta rjeta s d e invita ción a l ba ile, la
elección y prepa ra ción d el m enú , etc. Pa ra la
celebra ción d e esta s fiesta s la d ecora ción d e la
ca sa se cu id a ba en extrem o. Se d ecora ba la
esca lera con ta pices y se em bellecía con flores
perfu m a d a s y g ra nd es a rbu stos. E n invierno
la s flores q u e lu cía n en los esplénd id os ja rrones
y ja rd inera s se tra ía n d e Va lencia y Alica nte.

10Más detalles sobre la organización de estas fiestas en Revista “Cádiz, Artes, Letras y Ciencias”, 3070771879.

11 Como el que el 25 de febrero de 1884, Manuel Falcó D’Adda, III Duque de Fernán Núñez, regala a Isabel II,

firmado por E. Rumoroso, en la colección de Patrimonio Nacional, Real Biblioteca.

La Escalera de Roble del Palacio de Fernán Núñez en una

noche de baile. Grabado basado en un cuadro de Juan

Comba. (“La Ilustración Española y Americana”, 28 de

febrero de 1889).
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E n el ba ile d e 1 862 los d u q u es d e Ferná n
N ú ñ ez elig ieron el tem a d e Don Qu ijote d e la
M a nch a , la insig ne obra d e M ig u el d e Cerva n-
tes, y en 1 863 el tem a selecciona d o fu e la épo-
ca d e I sa bel la Ca tólica , com o escribe u na
cronista d e la época “Cuando los Reyes subie-
ron y tomaron asiento en el salón, empesó a
desfilar por delante de ellos una brillante com-
parsa que representaba la antigua corte de
Castilla en tiempo de Isabel la Católica, fiel-
mente reproducida por los importantes perso-
najes que vestían los trajes de aquella época
con una exactitud admirable” 1 2. De a m bos h a n
lleg a d o a nu estros d ía s send os á lbu m es fo-
tog rá ficos en los q u e se recog e a los invita d os
con su d isfra z, u no d e ellos rea liza d o por el
fotóg ra fo Ped ro M a rtínez d e H ebert ( 1 81 9-
1 891 ) , q u ién retra ta ría entre otros persona jes
ilu stres a los Du q u es d e M ontpensier y los nie-
tos d e Lu is Felipe1 3. Se tra ta d e u n á lbu m d e
g ra n ta m a ñ o con lu josa porta d a en terciopelo
rojo con d ecora ción veg eta l a plica d a , fi lo d e
m eta l d ora d o y u na ca rtela centra l con la Co-
rona Rea l y la s inicia les d el nom bre d e la Reina
I sa bel Lu isa entrela za d a s. E n el interior u n tota l
d e 1 04 im á g enes en form a to “carte de visite” 1 4.
Cu a tro por pá g ina , encu a d erna d o por Du ra nd
( M a d rid ) . Otro á lbu m form a pa rte d e la colec-
ción d el VI Du q u e d e Ferná n N ú ñ ez, encu a d er-
na d o en piel d e ca bra con u n a nch o ribete en
m eta l d ora d o su jeto con och o a rtísticos rem a -
ch es. E n el centro, ta m bién en m eta l, a pa recen
la s inicia les d e Ferná n N ú ñ ez y Cervellón entre-
la za d a s y sobre esta s la corona d u ca l.

La Du q u esa a pa rece com o escla va ju d ía cu -
bierta d e rica s pied ra s y u n g ra n a d orno en la
ca beza , m ientra s q u e el Du q u e y los nietos d e

Lu is Felipe porta n tra jes m a rroq u íes reg a lo d e
la E m ba ja d a a frica na d e la época 1 5. La s im á -
g enes a pa recen colorea d a s, con la ilu m ina ción
se intenta ba enm a sca ra r la técnica fotog rá fi-
ca 1 6 ( Día z Pena , 2008, pp. 1 7) . Ta nto fotóg ra fo
com o ilu m ina d or son a nónim os. E n este ca so
encontra m os la s inicia les WM Bº S.G.D.G., l ig a -
d a s a la encu a d erna ción. U na d iferencia entre
ellos es la a u sencia d e retra tos d e los d u q u es

Álbum del baile de trajes ofrecido en 1863, con la reina Isabel II

y los duques de Montpensier. (Fuente: FFE).

12 Faustina Sáez de Melgar.- Salones. “Baile de trajes en el Palacio de los duques de Fernán Núñez”. Rev. La Violeta

número 21. Año I. Madrid 26 de abril de 1863.

13 El álbum titulado “Retratos de S.M. la reina Isabel II, Duques de Montpensier y otros personajes de la época, con

trajes fantásticos e históricos en el baile de trajes de Fernán Núñez” se conserva en Patrimonio Nacional. Biblioteca

Real, con signatura FOT/231.

14 Similar en su contenido a los recogidos en el Álbum de los Condes de Sobradiel, descritos por José Antonio

Hernández Latas en el Catálogo de la exposición “Primeros Tiempos de la Fotografía en Zaragoza formatos “Carte

de Visite” y Cabinet Card”, fondos procedentes de colecciones privadas”. Cajalón. Zaragoza, 2010.

(http://fotoaragon.unizar.es).

15 "Escenas Contemporáneas", 1863, PP 39

16 Roberto Díaz Pena.- Pieza del mes: retrato fotográfico iluminado de Pedro Martínez de Hebert. Museo Cerralbo.

Madrid, abril 2008.
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d e Ferná n N ú ñ ez en el á lbu m d e la Ca sa Rea l,
lo q u e h a ce su poner q u e los invita d os solici-
ta ría n a l fotóg ra fo la s copia s q u e necesita ba n
y d e ese m od o conform a ría n los á lbu m es a su
g u sto, com o d em u estra n la s cu enta s q u e H e-
bert presenta a la Reina en 1 864. De a h í q u e
exista n d iversa s colecciones priva d a s con im á -
g enes d e estos ba iles.

Ta m bién se rea liza ron fotog ra fía s d e g ru po.
Áng el Alonso M a rtínez y h erm a nos en 1 862 1 7 y
1 863, rea liza tres fotog ra fía s d e estos Ba iles
q u e cu stod ia el Arch ivo Genera l d el Pa trim onio
N a ciona l. A este ú ltim o ba ile la reina I sa bel I I se
presentó vestid a con u n lu joso tra je d e Reina
Esth er1 8. Ta m bién Deba s1 9 tom a ría u na im a g en
d e g ru po evoca nd o persona jes h istóricos en la
fiesta celebra d a en 1 877 q u e sería ca lifica d a d e
m a ra vil losa por I sid ro Ferná nd ez Flores, el cro-
nista d e la revista La Esfera . A esta fiesta a cu -
d ieron el Rey y la princesa d e Astu ria s20.

Otro ba ile d e Tra jes inm orta liza d o fu e el cele-
bra d o en 1 884 cu ya s im á g enes se com pila ría n
en u n esplénd id o Álbu m fotog rá fico pinta d o
por E nriq u e Ru m oroso21 q u e tra ba jó com o ilu -
m ina d or pa ra los h erm a nos Ferna nd o y Ed -
g a rd o Debá s, fotóg ra fos d e orig en fra ncés.
Este á lbu m encu a d erna d o en lu josa piel d e ca -
bra ribetea d o en oro se lo reg a la ría el Du q u e
d e Ferná n N ú ñ ez, com o consta en la rú brica
q u e fig u ra a l pie d el m ism o, a la Ca sa Rea l.
Form a d o por 63 im á g enes firm a d a s por el i lu -
m ina d or, sobre fotog ra fía s d e Antonio Ba rcia .

Ta m bién el pintor, g ra ba d or y fotóg ra fo, Ju a n
Com ba ( Jerez d e la Frontera , Cá d iz, 1 852
- M a d rid , 1 924) , lo inm orta liza ría en la s pá g ina s
d e la Revista “ La I lu stra ción Espa ñ ola y Am eri-
ca na ” d el 1 5 d e m a rzo d e 1 884.

M ención a pa rte m erece el evento d enom ina d o
“ E l Ch ocola te” ofrecid o el 27 d e enero d e 1 885
a beneficio d e la s víctim a s d e los terrem otos
a ca ecid os en la s provincia s d e Gra na d a y M á -
la g a . Se org a nizó u na g ra n rifa , cu ya s pa rtici-
pa ciones se vend ieron en el sa lón a m a ril lo,
pa ra proveer d e fond os a los d a m nifica d os.
Posteriorm ente se ofreció a los a sistentes u n
concierto d e pia no y ca nto en el sa lón d e ba ile
a ca rg o d e la señ orita Th eod orini. Ad em á s en
la Ga lería Otelo se m onta ron tiend a s con flo-
res, pa sta s y d u lces y en el com ed or d e vera no
u na ch ocola tería a nd a lu za en la q u e los invi-
ta d os pu d ieron d eg u sta r este rico prod u cto d e
u ltra m a r a l esti lo d e los pu eblos d el su r d e la
Penínsu la . Los g ra ba d os q u e a pa recen en esta s
revista s d a n u na cla ra id ea d e cóm o se d esa -
rrolla ba n esta s reu niones socia les y ta m bién
nos resu lta n d e interés pa ra id entifica r la s d i-
versa s m od ifica ciones su frid a s en el Pa la cio d e
Ferná n N ú ñ ez a lo la rg o d e esa centu ria .

De la sing u la rid a d d e los espa cios d e este Pa -
la cio d a cu m plid a cu enta el reporta je q u e el
a fa m a d o fotóg ra fo Jean Laurent y Minier22

( Ga rch izy, bou rg og ne, 1 81 6 — M a d rid , 1 886) ,
rea liza entre 1 874- 1 87523. E nca rg a d a s, proba -
blem ente por los propios Du q u es, a l térm ino

17 Este fotógrafo y pintor compartió estudio con su hermano en Madrid en la Puerta del Sol, y en el Pasaje de Murga.

Las imágenes del Archivo General del Palacio Real llevan sello de este último. Más información en "Diccionario de

fotógrafos Españoles del siglo XIX y XX". Ministerio de Cultura, Madrid, 2013.

18 Era habitual escoger personajes y escenas bíblicas para su representación. Se puede ampliar esta información en

la Revista "Escenas Contemporáneas", 1863, pp. 39

19 Los hermanos Fernando y Edgardo Debás, de origen francés con estudios en Madrid en la calle Príncipe y Alcalá,

31, y en la Puerta del Sol y Carrera de San Jerónimo, respectivamente se especializaron en los retratos de grupo.

20 "La Esfera" 11/07/1914 nº 28, pp. 11.

21 "A S.M. la Reina Mª Cristina, recuerdo del baile de trajes del 25 de febrero de 1884". El Duque de Fernán Núñez. E.

Rumoroso. 1884. MAT GRAF-D. Ubicación PR-Real Biblioteca. Signatura FOT/21. Patrimonio Nacional. Enrique

Rumoroso era un pintor andaluz conocido como el pintor olvidado de la Feria de Sevilla. Más datos sobre él en

“Enrique Rumoroso, el pintor olvidado de la Feria de Sevilla”” en ABC 26/04/1973, pp. 135. De este baile los cronistas

Emilio Bravo Moltó y Vicente Sancho del Castillo realizaron una detallada reseña en 1884.

22 Estas imágenes están custodiadas en el Archivo Ruiz Vernacci del IPCE (Instituto del patrimonio Cultural de España),

Ministerio de Cultura.

23Dato facilitado por Carlos Teixidor, Archivo Ruiz Vernacci IPCE (Instituto del Patrimonio Cultural de España).
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d e la d ecora ción d e tod os los espa cios q u e
h a bía n com enza d o cu a nd o contra jeron m a tri-
m onio en 1 852, o bien el propio La u rent solici-
ta ría el perm iso d e los d u q u es pa ra su
rea liza ción y com ercia liza ción, a lo q u e ellos
a cced ería n enca nta d os pu es h a bía n invertid o
en la d ecora ción d el m ism o la su m a conseg u i-
d a por la venta d el Pa la cio q u e M a nu el Fa lcó
h ered a ra d e su fa m ilia y se sentía n sa tisfech os
d e la obra fina l. Esta s im á g enes sería n pu blica -
d a s por el propio fotóg ra fo en la pá g ina 52 d e
la seg u nd a pa rte d el ca tá log o titu la d o “Nou-
veau Guide du Touriste en Espagne et Portugal.
Itinéraire artístique” 24.

Los Salones de Palacio

E l exterior d e este sing u la r Pa la cio, u na fa ch a -
d a d e esti lo neoclá sico rea liza d a por el a rq u i-
tecto M a rtín López Ag u a d o, q u e g u a rd a u na
g ra n a rm onía en su s proporciones, es d e u na
g ra n sencil lez y a u sterid a d q u e a pena s d eja

intu ir riq u eza d ecora tiva q u e presenta n su s
rom á nticos e isa belinos sa lones.

Los principa les sa lones d e recibir se loca liza n
en la d enom ina d a Zona N oble, situ a d a en la
prim era pla nta . Pa ra a cced er a ella prim ero se
tiene q u e a tra vesa r el vestíbu lo, q u e es la en-
tra d a principa l a l pa la cio, u n a m plio espa cio,
d enom ina d o Za g u á n en la prensa d el sig lo
XI X, con d os pu erta s a d intela d a s y d e d oble
h oja pa ra el a cceso d esd e la ca lle Sa nta I sa bel.
Divid id o en d os pa rtes por colu m na s d e pied ra
d e Colm ena r cu bierta s con estu co m a rm óreo
q u e d ota n d e sobried a d a tod o el conju nto, y
en el tech o a rtesona d o d e m a d era a ñ a d id o en
el a ñ o 1 971 . Tiene a cceso ta m bién a l Pa tio Rosa
o pa tio principa l, proyecta d o en su orig en a
cielo a bierto. E ntre 1 905- 1 91 2 el pa la cio su fre
u na profu nd a renova ción rea liza d a por el a r-
q u itecto Va lentín Roca y Ca rbonell ( 1 863- 1 937) .
Fru to d e esta reform a es entre otra s la cu bierta
con estru ctu ra d e h ierro y vid rio d el pa tio, im -

24 He consultado la edición de octubre de 1879 que se encuentra en https://es.wikipedia.org/wiki/J._Laurent. Dato

facilitado por Carlos Teixidor.
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porta d a s d esd e Eu ropa d e elem entos d e es-
tru ctu ra m etá lica y crista l, consig u iend o u n pa -
tio lu cerna rio d e g ra n ca lid ez y lu m inosid a d ,
d ond e d esta ca u n a scensor d e m a d era d e la
ca sa Gu ita rd y M u na rd , con cu bierta m etá lica
d e esti lo m od ernista com o el resto d el conju n-
to.

A la d erech a d el vestíbu lo se encu entra la esca -
lera principa l, q u e d a a cceso a la zona noble
d el Pa la cio. Consta d e tres tra m os, el prim ero
d e ellos d e m a yores proporciones, tiene form a
cu a d ra d a y su frente lo com pone u n espejo,
q u e en otra s época s estu vo rod ea d o d e pla n-
ta s y u na peq u eñ a ca sca d a o fu ente, y q u e
era a provech a d o por los invita d os a los fa m o-
sos ba iles d e tra jes org a niza d os por los d u -
q u es, pa ra retoca r su ind u m enta ria .
Actu a lm ente, a nte él se observa u na m esita d e
centro d e esti lo rem ord im iento y época Alfon-
sina .

E l pa so d el tra m o principa l a l resto d e la esca -
lera se h a ce a tra vés d e u n a rco ca rpa nel coro-
na d o por u na ca beza d e M ed u sa fla nq u ea d a
por ra m a s d e la u rel.

Los pa ra m entos vertica les presenta n com o
ú nico orna to u na serie d e pila stra s rem a ta d a s
con ca pitel corintio, sobre la s q u e d esca nsa u n
tech o d ecora d o con m od il lones, tod os ellos
com plem enta n el conju nto d e orna m entos
cla sicista s d e este espa cio. Sobre el va no d el
seg u nd o tra m o d e esca lera se encu entra u n
retra to a l óleo d el rey Alfonso XI I rea liza d o por
M a nu el Domíng u ez ( 1 840- 1 906) . E l cu a d ro q u e
colg a ba en esta ncia s d el M inisterio d e Fom en-
to se d eposita en el Pa la cio en 1 971 por ord en
d e Gonza lo Ferná nd ez d e la M ora , M inistro d e
Obra s pú blica s d el m om ento, q u ien m u estra
interés por el ed ificio d otá nd ole d e u na d eco-
ra ción a cord e con su época d e m a yor esplen-
d or. A Va lentín Roca Ca rbonell se d ebe
ta m bién la h erm osa ba ra nd il la d e la esca lera
rea liza d a en esti lo m od ernista en h ierro y
bronce cu yo elem ento d ecora tivo principa l es
u na lira , sím bolo por excelencia d e la a rm onía ,
m ostra nd o en su elección el g u sto por la m ú si-
ca q u e tenía la Du q u esa d e Ferná n N ú ñ ez.

La esca lera perm ite la entra d a a l Sa lón d e Es-
tu co, espa cio a m od o d e vestíbu lo d istribu id or
d e los sa lones y g a lería s. Los d iversos cronista s
d ecim onónicos la d enom ina n Antesa la , ya q u e
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en este espa cio oca siona lm ente se pod ía efec-
tu a r la cerem onia d e recepción d e a lg u na s vi-
sita s im porta ntes. Su s pa ra m entos vertica les
recu biertos d e estu co m a rm óreo en color rosa ,
tra ba ja d os con g ra n m a estría por los a rtesa -
nos d e la época ba jo la d irección d e Joa q u ín
Ed o d el Ca sti l lo.

Del m obilia rio25 q u e lo conform a d esta ca m os,
a la izq u ierd a u na consola d e m a d era d e no-
g a l con estu co m a rm óreo a ju eg o con los pa -
ra m entos vertica les, rea liza d a en 1 945 por Los
Certa les S.A. M u eble, Bronces y Decora ción
( M a d rid ) rea liza d a en 1 945 y el m ed a llón d el
tech o. Sobre ella , u na g u a rnición form a d a por

u n reloj con h ipoca m pos y fig u ra s en form a d e
sirena y d os ca nd ela bros d e seis lu ces d ecora -
d o con tritones, d e bronce d ora d o a l m ercu rio
d e m a nu fa ctu ra fra ncesa , esti lo Lu is XV. Sobre
la consola u n espejo con cornu copia d ora d o a l
a g u a y d el m ism o esti lo q u e la g u a rnición. N os
fija rem os a sim ism o en la lá m pa ra d e crista l d e
La Gra nja con och o bra zos d e lu z, tod a s ella s
pieza s a d q u irid a s por el M inistro d e Obra s
Pú blica s Gonza lo Ferna nd ez d e la M ora en
d iversa s Alm oned a s26.Es ta m bién interesa nte la
sil lería orig ina l d e la época en m a d era cu bierta
d e estu co d ora d o y terciopelo rojo, d e esti lo
Lu is XV, y época isa belina .

25 Inventario General Colección del Palacio de Fernán Núñez. Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Año 1986,

1999-2004 y 2012 a la actualidad

26 Gonzalo Fernández de la Mora fue Ministro de Obras Públicas entre 1970-1974 que, interesado por el arte,

tomaría bajo su tutela el Palacio de Fernán Núñez, Sede del Consejo de Administración de Renfe, procurando que

se le dotara de aquellas colecciones que pudieran devolverle su época de esplendor propiciando así la adquisición

de diversa obra en subastas públicas, almonedas y anticuarios. Asimismo, dispuso el depósito de varios cuadros del

Ministerio de Fomento y facilitó que los relojes de cierto interés histórico-artístico en estaciones o dependencias

ferroviarias se concentraran en este singular edificio.
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Desd e a q u í se a cced e a la d erech a a l Sa lón d e
Colu m na s y d e frente a la Ga lería d e Colu m -
na s en su época d e Ca sa - Pa la cio, Ga lería d e
la s Esta tu a s27, ya q u e a q u í se exh ibía la m a g ní-
fica colección d e esta tu a s d e la propied a d d e
los d u q u es, d esta ca nd o entre ella s la obra d e
R. N ova s28 titu la d a “Últimos momentos de un
torero sobre la arena del circo después de una
cogida” , d e la q u e existe u na fotog ra fía rea li-
za d a por La u rent en la E xposición N a ciona l d e
Bella s Artes29 d el a ñ o 1 871 , obteniend o u na
m ed a lla d e seg u nd a cla se fu era d e reg la m en-
to. Se tra ta d e u na g a lería d iá fa na en la q u e
d esta ca n colu m na s exenta s con ca piteles co-
rintios y fu ste estria d o en estu co. E n 1 884 cro-

nista s d e la época d escriben este espa cio com o
ta piza d o d e color Corinto y a d orna d o con
profu sión d e cu a d ros y esta tu a s sobre a ltos
ped esta les. Distribu id or na tu ra l d e los sa lones
d e recibir q u e d a n a la ca lle Sa nta I sa bel y a la s
d os g a lería s, u na d e ella s, d enom ina d a log ia ,
fu e u na estu fa d ecora d a con pla nta s exótica s.
Prota g oniza n el espa cio eleg a ntes colu m na s
d e ca pitel corintio y fu ste estria d o.

E l Sa lón Rojo, d e eleg a nte d ecora ción fu e d e-
nom ina d o por los Du q u es Sa lón d e los Goya o
d e los Retra tos, ya q u e contenía los retra tos d e
los Du q u es y su s a ntepa sa d os30, a m plia d a la
colección con la a d q u isición d e los retra tos d e

27Actualmente denominada Galería de Columnas, se trata de un distribuidor de los salones de recibir orientados a la

Calle de santa Isabel y otras dos galerías, una de ellas denominada logia, fue una estufa decorada con plantas

exóticas, en la otra se instaló el ascensor de la firma Guitart y Munart en 1900.

28 El apellido de este escultor aparece escrito también como Nobas o Xobas en diversas publicaciones.

29 Entre esas esculturas destacan “La Lectora”, mármol de Minguetti, “La prisionera”, de Vela, “El estudiante” de E.

Martín, “El Monaguillo” de Mariano Benlliure, y un grupo en mármol de tres niños jugando. Las pinturas más

destacadas eran “Virgen amamantando al Niño Jesús” de Solari, “San Antonio” de Murillo, Una Venus de Tiziano, y

otras de Tintoretto, Ribera o Teniers.

30 Los retratos que colgaban de esos paramentos eran el VI Conde de Fernán Núñez, de Joaquín Inza; los de Carlos

Gutiérrez de los Ríos y su esposa Mª Vicenta Solís, I Duques de Fernán Núñez, pintados por Goya en 1803 y los de

Manuel Falcó D’Adda y Mª Pilar Loreto, III Duques de Fernán Núñez, pintados por Rosales y Madrazo

respectivamente.
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los ú ltim os propieta rios por Fed erico M a d ra zo
en 1 854 y Ed u a rd o Rosa les en 1 868. E n época
d e Renfe este Sa lón fu e prepa ra d o pa ra Des-
pa ch o d e Consejeros.

E l Sa lón d e Ba ile, u no d e los espa cios m á s lu jo-
sos d el M a d rid isa belino, sing u la r escenog ra fía
y d ecora ción d e influ encia esti lística fra ncesa
rea liza d a por Joa q u ín Ed o d el Ca sti l lo. Este es-
pa cio q u e h a perm a necid o inva ria ble d esd e
su s oríg enes h a sid o d escrito infinid a d d e veces
por cronista s d e la época : “sus paredes forma-
da por espejos reflejan hasta lo infinito el res-
plandor de las tres monumentales arañas de
bronce dorado y cristal de roca que penden de
su techo pintado al óleo. En el fondo y en alto
está la tribuna de la música, y bajo el balcón
de esta el escudo de armas de la Casa. Todo
este salón está ricamente decorado con mol-
duras y artesonados dorados; su pavimento es

un mosaico de maderas de colores, y sus úni-
cos muebles son banquetas de madera dora-
das con asiento de seda amarillo igual que las
cortinas” 31. E l espa cio se nos presenta con la
ú nica d ecora ción m obilia ria d e m a nera q u e
d esta ca el bello pa vim ento d e m a rq u etería
com bina nd o d iversa s m a d era s nobles d e ca o-
ba , pa losa nto, roble y lim oncil lo, q u e a d opta
la form a d e fig u ra s g eom étrica s. Es fá cil im a -
g ina r a los jóvenes ba ila nd o a l son d e la m ú si-
ca q u e se toca d esd e el pa lco, m ientra s su s
m a yores ch a rla n entretenid os senta d os en los
cóm od os sofá s d e esti lo isa belino. Pa rte d e es-
te Sa lón se h a som etid o recientem ente a res-
ta u ra ción por la ECRBC 32 d e la Com u nid a d d e
M a d rid d escu briénd ose d u ra nte los tra ba jos
cu a tro m a g níficos vid rios pinta d os ocu ltos
d etrá s d e los lienzos con m otivos flora les a lo-
ja d os en óva los q u e d a n a la ca lle Sa nta I sa bel.

31 Así lo describen Emilio Bravo Moltó y Vicente Sancho del Castillo en una crónica titulada “Recuerdo de un baile de

trajes. Reseña del verificado la noche del 25 de febrero de 1884 en el Palacio de los Excelentísimos Señores de Fernán

Núñez”. Madrid 1884. Imprenta y Estereotipia de El Liberal. C/ de la Almudena nº 2.

32 Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Comunidad de Madrid, en virtud de un

acuerdo de colaboración firmado con la Fundación de los Ferrocarriles Españoles para el desarrollo de la V

Campaña de Verano que ha tenido lugar en julio de 2015.
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E l Sa lón Am a ril lo o I sa belino, en el q u e d esta ca
d esd e el pu nto d e vista d ecora tivo la icono-
g ra fía em plea d a en la s pintu ra s d e la s sobre-
pu erta s, obra d el pintor m a d rileñ o Vicente
Pa lm a roli, y en tod os su s elem entos d ecora ti-
vos, cu ya sim bolog ía h a bla d e lo efím ero d e la
vid a y d e la pu reza , tem a cu rioso pa ra la d e-
cora ción d e u n sa lón d e recibir. Com u nica con
los d os com ed ores d el Pa la cio, el Com ed or d e
Ga la y el Com ed or d e Dia rio. E l prim ero d e
ellos, u n espa cio sobrio d e tipo ing lés cu ya boi-
serie y m obilia rio fu eron a d q u irid os por los
a nfitriones en la E xposición U niversa l d e Pa ris
d e 1 867, en la q u e sobresa le u na ta lla d e m a -
d era q u e representa u n fa isá n m a ch o, d e la r-
g o y vistoso plu m a je, entre la s ra m a s d e u na
za rza m ora y corona d o por u na d elica d a la -
cería . Este Sa lón fu e convertid o en Sa la d e Se-
siones d el Consejo d e Ad m inistra ción d e Renfe
d espu és d e 1 941 , m ientra s q u e el Com ed or d e
Dia rio o d e los N iñ os, se tra nsform ó en Sa la d e
Sesiones d el Com ité d e Gerencia y presenta su s
pa red es cu bierta por u na boiserie d e roble
ta m bién d e esti lo ing lés q u e a lberg a u na serie
d e d iez ta pices ba sa d os en los ca rtones d e

Goya , rea liza d os en la Rea l Fá brica d e Ta pices
d e Sa nta Bá rba ra d e M a d rid en 1 891 . Tod os
ellos, en petit point, d escriben escena s popu la -
res d iecioch esca s y lleva n bord a d o u n recu a -
d ro con form a s g eom étrica s y el a ñ o d e
rea liza ción ( 1 891 ) ju nto a l a na g ra m a d e la fa -
m ilia d u ca l.

E l Sa lón E nca rna d o y Sa la y Alcoba com -
ponía n la s h a bita ciones íntim a s d e los d u q u es.
Am bos su frieron im porta ntes m od ifica ciones
entre 1 921 - 1 925 y posteriorm ente en época d e
RE N FE . E l prim ero, Ga binete d e la Du q u esa ,
espa cio pa ra su s ra tos d e ocio, se tra nsform ó
en Sa lón d e Ca rlos I V prim ero y a lojó los retra -
tos d e los Prim eros Du q u es rea liza d os por Go-
ya y fu e tra nsform a d o a pa rtir d e 1 941 en
Despa ch o d e Ga la d el Presid ente d el Consejo
d e Ad m inistra ción d e RE N FE . M á s ta rd e lo u ti-
l iza ría n los Presid entes d e Renfe Opera d ora ,
Ad if, o Fu nd a ción d e los Ferroca rriles Espa ñ o-
les. M ientra s q u e el d orm itorio d e los Du q u es se
tra nsform a en Sa lón d e los ta pices entre 1 921 -
1 925, con objeto d e q u e los ricos ta pices d el si-
g lo XV g a na ra n esplend or en este espa cio m á s
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a m plio, q u e se tra nsform a ría en época d e
Renfe, m om ento en q u e se a ñ a d en la s vid rie-
ra s d e la ca sa M a u m ejea n q u e se a bren a la
esca lera d e nog a l y a ctu a lm ente a pa recen cu -
bierta s. Este espa cio es d enom ina d o h oy Sa lón
d e los Retra tos ya q u e en él se exh ibe la colec-
ción d e retra tos d e Presid entes d e Renfe d esd e
1 941 . La s Sa la s d e M ú sica y d e Bil la r, a ctu a l-
m ente Sa lón Am a ril lo y sa lón Rosa respectiva -
m ente, son espa cios q u e h oy d ecora tiva m ente
no tienen na d a q u e ver con a q u ellos lu g a res
d e espa rcim iento cu ltu ra l q u e en el sig lo XI X
m ostra ba el ed ificio. E n ellos pa sa ría n h ora s d e
entretenim iento el d u q u e y su s invita d os m ien-
tra s q u e la s señ ora s tom a ba n u n ca fé escu -
ch a nd o toca r el pia no a a lg ú n a rtista invita d o
o fa m ilia r d e los a nfitriones.

La Esca lera d e N og a l era el a cceso d e los d u -
q u es a su s esta ncia s priva d a s. Ta lla d a en m a -

d era d e nog a l por el m a d rileñ o Antonio Jorg e
Rojo33, y ba sa d a en d ibu jos rea liza d os por el
M a rq u és d e Cu ba s, conocid o com o a rq u itecto
d e la a ristocra cia 34, se term ina ría en 1 875. E n
su s pa ra m entos d esta ca ba n bellos ta pices con
representa ción d e escena s d el Qu ijote, q u e
sería n ced id os por la Du q u esa d e Ferná n
N ú ñ ez a la exposición conm em ora tiva d el
Tercer Centena rio d e la pu blica ción d el Qu ijote
q u e se celebró en la Biblioteca N a ciona l en
1 905. Los ta pices q u e q u ed a ron inm orta liza d os
en el ca tá log o d e la cita d a exposición se titu -
la ba n “Discurso sobre las armas y las letras” ,
Don Quijote servido por las damas de la du-
quesa” y "Manteo de Sancho y Don Quijote en
la jaula” .

E n la pla nta Ba ja se encontra ba n entre otra s
tres esta ncia s principa les, el Sa lón d e Ta pices, el
Despa ch o d el Du q u e y la Ga lería Otelo. La

34 Este artista realizó varios trabajos en el Palacio Real de Madrid. Se puede recoger más información sobre este

particular en “La imagen Alfonsina del Palacio Real de Madrid”, artículo de José Luis Sancho en la Rev. "Espacio,

Tiempo y Forma", serie VII, Historia del Arte, T 3, pp. 365-392.

35 Conocido como “arquitecto de la aristocracia”, más información sobre él en Pedro Navascués Palacio "La obra

arquitectónica del Marqués de Cubas 1826-1899". Probablemente los Duques le encargaron el diseño de la Escalera

de Nogal poco después de la muerte de su hija Isabel Falcó producida en Málaga en 1875, cuando piensan en

construir el Panteón de la Familia en la Alameda de Osuna.
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prim era , u na espa ciosa y lu m inosa sa la rec-
ta ng u la r con sa lid a a l Ja rd ín conocid a com o
Sa lón d e Ta pices ya q u e esta fu e su u bica ción
orig ina l, conform a ba u na reg ia sa la d e u n va -
lor inca lcu la ble por la riq u eza d e su s ta pices
g óticos d e la escu ela fla m enca . E l espa cio su -
frirá d os g ra nd es reform a s, u na entre 1 921 - 1 925
y otra siend o el ed ificio propied a d d e Renfe, y
es conocid a a ctu a lm ente com o Sa la Ova l.

E l Despa ch o d el Du q u e, esta ba en su d ía pro-
ta g oniza d o por d os peq u eñ a s librería s y en la s
pa red es cu a d ros d e g ra n va lor, entre ellos u n
retra to d e I sa bel Fa lcó35, h ija d e los d u q u es fa -
l lecid a en M á la g a en 1 875 pa ra la q u e enca r-
g a rá n posteriorm ente el Pa nteón fa m ilia r en la
Ala m ed a d e Osu na . M od ifica d o por Renfe a c-
tu a lm ente a cog e u n d espa ch o.

Por ú ltim o, la Estu fa o Serre, o I nverna d ero,
d enom ina d a Ga lería Otelo, era u na m a g nífica
constru cción en h ierro y vid rio a com etid a entre
1 860 y 1 870, q u e lleg a ría a convertirse en espa -
cio prota g onista d e la vid a socia l d el Pa la cio.
Reform a d a por Renfe, este espa cio ocu pa h oy
el sa lón d e Actos d e la Fu nd a ción.

La Fu nd a ción d e los Ferroca rriles Espa ñ oles
pone a d isposición d e la s em presa s los d iversos
espa cios d e este sing u la r ed ificio, d e m a nera
q u e pu ed e ser a lq u ila d o pa ra solem niza r fir-
m a s, a cu erd os, reu niones d e consejo, repre-
senta ción d e prod u ctos, convenciones, rod a jes
d e cine y televisión y E xposiciones, con servi-
cios d e ca tering y d em á s necesid a d es.
Ad em á s, el Pa la cio pu ed e ser visita d o por g ru -
pos org a niza d os con u n m á xim o d e 25 visi-
ta ntes por g ru po. Pa ra m á s inform a ción se
pu ed e a cced er a la pá g ina web d e la Fu nd a -
ción: www.ffe.es.

35 Sanz y Aldaz, José María. "Mansiones españolas: El Palacio de Cervellón", Revista "Voluntad" Núm. XI 15-04-1920,

pp. 18-31.

Pu ed en ver el á lbu m fotog rá fico com pleto
d el Pa la cio d e Ferná n N ú ñ ez en nu estro
ca na l d e You Tu be:

www.you tu be.com / u ser/ La Ga tera d ela Vil la .

www.ffe.es
www.youtube.com/user/LaGateradelaVilla
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Carabanchel Alto y el Sanatorio
Esquerdo

Texto: Ángela M. Velasco
Los Carabancheles Alto y Bajo fueron cogiendo fama entre la nobleza por sus aires salubres y
las bellas vistas que desde allí se podían disfrutar. La fama curativa de su cl ima y sus aguas era
legendaria, Carabanchel de Arriba, atrajo a los miembros de las clases más favorecidas para
descansar y recobrar la salud. Muestra de ello fueron sus quintas de recreo y sus palacetes
poniéndose de moda sobre todo en verano. La presencia de la reina gobernadora María
Cristina en su Real Posesión de Vista Alegre en 1829, y dos años más tarde la de su hija la reina
Isabel II huyendo de la epidemia de cólera aparecida en Madrid en 1834. Esto atrajo a lo más
selecto de la nobleza, la historia de estos pueblos, no se puede entender sin sus veraneantes,
sus jardines con pájaros exóticos, sus hermosas huertas y sus posesiones.

E n Ca ra ba nch el Alto se encontra ba el
pa la cio d e Eu g enia d e M ontijo, la m á s
a ntig u a finca pu es proced e d el sig lo XV

d e los m a yora zg os d e Za pa ta y Cá rd ena , la
recibieron en h erencia los a bu elos d e la
E m pera triz Eu g enia d e M ontijo en 1 834. La
m ejora ron em belleciend o el pa la cete m ed ieva l
con la boriosos tech os a rtesa na les d e m a d era
m od erniza nd o la finca con nu eva s
constru cciones, ba ñ os y u n tea tro. E n el ja rd ín
d e la finca se reu til iza ron la s pied ra s
proced entes d e la "ca sa d e los Sa lva jes" d e los
Cond es d e M ira nd a y q u e d ecoró Prósper
M érim ée h a cia 1 840.

Dich o pa la cio fu e d ona d o a la s relig iosa s
Obla ta s, m onja s fa m osa s por ocu pa rse d e
“ niñ a s d esca rria d a s” . Esta fu nción la lleva ron a
ca bo h a sta su d em olición en 1 969. Su
d esa pa rición se d ebió, la m enta blem ente, a la
especu la ción inm obilia ria , y en esos terrenos
fu e constru id o el Pa rq u e Eu g enia d e M ontijo.

A u nos cu a trocientos m etros d el pa la cio q u e
fu era d e Eu g enia d e M ontijo en Ca ra ba nch el
Alto, se encontra ba la lla m a d a Ca sa
M a nicom io a la s “ a fu era s d e la pobla ción” . E l
propieta rio d e la m ism a fu e el d octor José
M a ría Esq u erd o Za ra g oza ( 1 842- 1 91 2) . Esta
propied a d conta ba con ja rd ines q u e era n
reg a d os con a g u a d e noria . Este ilu stre
m éd ico, a l q u e se le consid era ba introd u ctor
d e la neu ropsiq u ia tría en Espa ñ a y q u e
esca rceó con la política en la m a d u rez d e su

vid a , siend o conceja l d e M a d rid y d ipu ta d o en
1 892, h a bía fu nd a d o d ich o sa na torio con su s
propios recu rsos, poniend o en prá ctica su s
noved osa s teoría s h a ciend o d esa pa recer tod o
a pa ra to terrorífico d e la ca m isa d e fu erza a los
enferm os, a lta s reja s y vig ila ncia s extrem a s y
pu d iera n recibir u na tera pia m á s beneficiosa .

Retrato del doctor Esquerdo, porAntonio Macipe Samper.

(Semanario “ElMotín”, número 13. 26 de marzo de 1892).
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Ta m bién u bicó José M a ría Esq u erd o u n tea tro
en el centro psiq u iá trico pa ra los internos,
cu id a d ores y fa m ilia res.

Los h ered eros d el Doctor Esq u erd o, el
psiq u ia tra q u e en 1 877 fu nd ó el sa na torio
m enta l d e Ca ra ba nch el, fu eron su s h ijos,
( ning u no m éd ico) , q u e a d q u irieron poco a
poco terrenos a led a ñ os, en pa rte, m ed ia nte el
proceso d e d esa m ortiza ción d e M end izá ba l.

Eminentes psiquiatras pasaron por el
Sanatorio Esquerdo

Juan José López Ibor ( 1 908- 1 991 ) . Psiq u ia tra
espa ñ ol. Tu vo d oce h ijos. Form ó socied a d , por
u na pa rte, con los h ered eros d e Esq u erd o, por
otra con d os h erm a nos na va rros, a pell id a d os
Doncel, q u e h a bía n pu esto d inero pa ra reflota r
el sa na torio. López I bor tenía su resid encia en
el m ism o centro psiq u iá trico.

Carlos Castilla de Pino fu e u n neu rólog o,
psiq u ia tra y escritor espa ñ ol. N a ció en 1 922 en
Sa n Roq u e y fa lleció el 1 5 d e m a yo d e 2009 en
Ca stro d el Río, víctim a d e u n cá ncer. López
I bor propu so a Ca sti l la q u e se fu era a l
Esq u erd o a vivir u n tiem po. Pensó q u e sería
pa ra com er m ejor y reponerse ya q u e sa bía
q u e Ca sti l la d el Pino esta ba en u na pensión y
comía m a l. Pero d ía s d espu és a pa reció López
I bor y les d ijo a los na va rros, a pell id a d os
Doncel, ta m bién tenía n su resid encia en el
m ism o sa na torio, q u e Ca sti l la d el Pino se
q u ed a ba d e m éd ico interno. N o se concretó
na d a referente a l su eld o. E l prim er a ñ o Ca sti l la
tra ba jó por la m a nu tención y la va d o d e ropa
sin a treverse a ped ir d inero no le fu era n a

d espa ch a r y verse otra vez con h a m bre y
pid iend o d inero a la fa m ilia . Tra ba ja ba a llí
m ientra s prepa ra ba su tesis d octora l en el
Ra m ón y Ca ja l.

Pasaron los años…

N a cí y crecí en Ca ra ba nch el Alto, conocí el
Pa la cio d e Eu g enia d e M ontijo y m u ch a s
Qu inta s sola rieg a s y bla sona d a s d e la
a ristocra cia q u e fu eron em ig ra nd o a otros
lu g a res m á s noved osos d eja nd o Ca ra ba nch el
con su s q u inta s y pa la cetes en m a nos d e
órd enes relig iosa s a tra vés d e d ona ciones.

E n E nero d e 2003 pa sé h a cer m is prá ctica s d e
enferm ería , por ca su a lid a d es d e la vid a , en el
psiq u iá trico d e Esq u erd o, la experiencia fu e
a pa siona nte. M e encontré con u n sa na torio
q u e seg u ía teniend o el m ism o a specto d e a ñ os
a trá s, cu a nd o conta ba d iez u once a ñ os y
a com pa ñ a ba a m i a bu elo pa ra va rea r los
colch ones d e la na en los ja rd ines d e a q u ella
enorm e finca rod ea d a d e pina res. Seg u ía
siend o u n centro priva d o con u n ed ificio
enorm e d e d os pla nta s, tenía ch a lecitos d ond e
vivía n los m éd icos y a lg u nos enferm os
económ ica m ente privileg ia d os q u e lleg a ba n
d e otra s ciu d a d es. Al fond o y rod ea d o d e otro
pina r se encontra ba la g ra n ca sona , a ntig u a
resid encia d el propio Esq u erd o. Ya no esta ba n
la s m onja s d e la ord en ca rm elita s. E l sa na torio
lo d irig ía , López I bor ( h ijo) , el d octor Ju a n Lu is
López Gu erra s y el d octor Espejo.

E n el sa lón a ú n esta ba el pia no q u e en su d ía
a leg ra ra la s ta rd es d e los enferm os cu a nd o u n
persona je d e la a lta socied a d , a llí ing resa d o, lo

Vista general delmanicomio del doctor Esquerdo, en Carabanchel Alto.

(“La Revista Moderna”, número 50. 12 de febrero de 1898).
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toca ba . M e h izo record a r con ternu ra la sa lid a
d el coleg io d e la s M a d res Escola pia s, con u n
g ru pito d e a m ig a s íba m os corriend o pa ra ver
a q u el señ or ta n “ ra ro en el vestir” q u e se solía
senta r en la ta berna - com ed or Ca sa Pepe en la
Pla za d e Ca ra ba nch el Alto. Siem pre en el
m ism o sitio, d eba jo d e la ca beza d e u n toro
d iseca d o bebiend o su va sito d e vino. Vestía d e
u na form a q u e nos lla m a ba la a tención por su
excentricid a d , con u n tra je, creo q u e cru za d o,
u n cla vel rojo en la sola pa a veces y u na ca pa
oscu ra en los d ía s d e frío; pero lo q u e m á s nos
lla m a ba la a tención era n su s za pa tos bla ncos
y neg ros. E ra tod o u n espectá cu lo… Con el
tiem po, nos entera m os q u e se tra ta ba d e
Ja im e d e M ora y Ara g ón. Poca s persona s
sa ben q u e D. Ja im e estu vo ing resa d o a lg u nos
m eses en el psiq u iá trico d e Ca ra ba nch el,
( seg ú n Ca rlos Ca sti l la d el Pino en su libro
Pretérito I m perfecto pá g . 450) , d ice: “era una
persona divertida, listo y bondadoso que
había sido ingresado por estar diagnosticado
de “psicópata”. Su madre, la señora marquesa

de Casa Riera, iba a visitarle en un Rolls Royce,
a veces con su hermana Fabiola, una
muchacha muy tímida, muy educada, sin el
menor asomo de la insolencia señorial
materna. Jaime de Mora tocaba bien el piano
y cantaba con buena voz, era amable con los
enfermos, les acompañaba en los paseos,
jugaba con ellos a las damas, al dominó o al
parchís. A menudo se negaba a ver a su
madre ante lo cual la marquesa de Casa Riera,
enfadada y dando voces, se montaba de
nuevo en su Rolls y regresaba a su palacio de
la calle Zurbano” .

E l prim er d ía m e d esig na ron a la prim era
pla nta , a m a no d erech a esta ba n la s
h a bita ciones y a la izq u ierd a u na s enorm es
crista lera s q u e d a ba n a l ja rd ín., yo era la
enca rg a d a d e lleva r la s m eriend a s a los
enferm os. La ú ltim a h a bita ción d el corred or
era enorm e, la ocu pa ba u na d a m a d e la
nobleza , esta ba a llí pa ra “ d esca nsa r” , pa d ecía
d e la vista y tenía q u e lleva rla a pa sea r cog id a

Folleto del Sanatorio Esquerdo (Fuente: juanjopaya.es)
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d el bra zo. La m eriend a y la cena la s rea liza ba
en la h a bita ción, a pena s se tra ta ba con otra s
persona s a llí ing resa d a s.

Por la s ta rd e se h a cía tera pia d e g ru po a
a lcoh ólicos con u na psicólog a , a llí conocí a
a ctrices, a ctores y escritores espa ñ oles d e
releva ncia . M u jeres con problem a s d e d rog a s,
a norexia s, etc.

E n la pla nta a lta esta ba n la s h a bita ciones d e
enferm a s, tod a s m u jeres en u n a la y en el otro
extrem o esta ba n los h om bres, sepa ra d os por
el enorm e com ed or y u n sa lón d e ju eg os. E n el
sa lón a veces coincid ía n h om bres y m u jeres
pero lo tenía n m u y controla d o por los
enferm eros, a llí seg u ía el fa m oso pia no, q u e
en su d ía lleva ra la m a d re d e Ja im e d e M ora y
Ara g ón, seg ú n m e conta ron la s enferm era s
fija s d el h ospita l. Dich o sa lón esta ba d ecora d o
con tresil los, va rios sil lones bla ncos y u nos
cortinones rojizos cu bría n los venta na les.

Los enferm os crónicos ocu pa ba n la pla nta
ba ja e interiores, a isla d os d el resto. Allí esta ba n
los pa cientes interna d os d e por vid a . Ser
crónico sig nifica ba “ incu ra ble” . La verd a d es
q u e cu a nd o m e toca ba ba ja r m e sentía
inq u ieta a pesa r d e la m ed ica ción q u e se les
a d m inistra ba . Los esq u izofrénicos d ia log a nd o
con su s fa nta sm a s, otros corriend o d e u n la d o
pa ra otro sin pa ra r d e h a bla r incoh erencia s y
a veces g olpeá nd ose con la pa red .. . ta m bién
h a bía d os h a bita ciones a colch a d a s pa ra los
pa cientes q u e ing resa ba n en esta d o d e
a g ita ción, cu a nd o esta ba n m á s ca lm a d os
tenía q u e m ira r por la m iril la pa ra pa sa rles la
m eriend a . E n otra s h a bita ciones sola m ente
h a bía u na ca m a con u na colch oneta d ond e el
enferm o se d efeca ba , comía su s h eces y se
em ba d u rna ba con ella s. Ha bía q u e ba ñ a rles y
retenerles en su h a bita ción h a sta q u e pa sa ra la
crisis, pa sa d os u nos d ía s se les sa ca ba a
pa sea r por el ja rd ín.

Los enferm os crónicos ra ra m ente era n
visita d os por su s fa m ilia res. Ha bía u n h om bre
joven d e u nos 41 a ñ os ta n obeso q u e le d a ba n
a ta q u es epilépticos y a pena s se le pod ía
m over, tenía q u e m a sa jea rle la s pierna s y m e
a g a rra ba la s m a nos con fu erza pa ra lleva rla s
a su s órg a nos g enita les. Su fa m ilia era d e
M a d rid , el pa d re d irector d e ba nca y la m a d re
u na señ ora con m u ch o esti lo m u y bien vestid a ,
siem pre sa lía l lora nd o d e la h a bita ción.

Allí interna d o h a bía u n esq u izofrénico pintor
d e fa m ilia su d a m erica na m u ltim il lona ria
d u eñ os d e u na ca d ena d e TV. Cu a nd o esta ba
con la crisis a g u d a pinta ba u nos cu a d ros
terroríficos.

M i pa so por el psiq u iá trico d e Ca ra ba nch el
Alto, fu e tod a u na experiencia . Persona s
enferm a s con psicopa tía s a fectiva s
( d epresiones) , su icid a s, a d icciones m ú ltiples,
persona lid a d es obsesiva s- com pu lsiva s, conflictos
conyu g a les, d em encia s, inclu so a sesinos. M is
prá ctica s sa nita ria s fu eron m u y com pleta s
porq u e pu d e ver y a prend er com o d a ba n
electrosh ock a u na m u ch a ch a joven m u y
g u a pa , con su consentim iento; es u na tera pia
pa ra enferm os con d epresiones g ra ves, se
em plea a nestesia y rela ja ntes m u scu la res.

E n el Esq u erd o no tod os era n psicóticos,
m orfinóm a nos, a lcoh ólicos o d em encia d os
seniles, sino ta m bién persona s d e a lta
socied a d m a d rileñ a con problem a s con la
policía y la ju sticia . Recu erd o q u e tres veces a
la sem a na lleg a ba u n coch e im presiona nte
M erced es Benz con u na señ ora q u e la tra ía n, a
veces el ch ofer otra s el m a rid o pa ra rea liza r
u na s cu ra s d e su eñ o, era n los d u eñ os d e u na
d e la s pa stelería s m á s conocid a s d e M a d rid .

Al fina liza r m is prá ctica s sentí pena porq u e a
veces te sientes m u y u nid a a los enferm os y u n
poco fru stra d a por no pod er q u ed a rm e a llí.

FUENTES CONSULTADAS

• Castilla del Pino, Carlos. “Pretérito Imperfecto”. Tusquets Editores, S.A. Barcelona, 1997.
• Barciela López, Carlos. “Recuerdos delMadrid de la Posguerra”. Publicaciones Universidadde Alicante.



Los lugares de
Miguel de Cervantes Saavedra

Texto y fotografías:
Mario Sánchez Cachero

Detalle del supuesto retrato de

Miguel de Cervantes, atribuido a

Juan de Jaúregui. Óleo sobre

tabla conservado en la sede de

la Real Academia de la Historia.

(fuente: Wikimedia Commons)

El 22 de abril de 1616, fallecía en su casa de Madrid el escritor Miguel de Cervantes Saavedra, de cuya
pluma naciera una de las más novelas más celebradas, con toda justicia y merecimiento, de la
historia: Don Quijote de la Mancha. Conmemorando el 400 aniversario de su muerte, recorremos los
lugares relacionados con la vida y la obra del insigne dramaturgo, nacido en la cercana Alcalá de
Henares y, durante muchos años, vecino de la villa y corte matritense.



En esta casa, en la calle Mayorde Alcalá de Henares, nació Miguel de Cervantes, probablemente, el 29 de septiembre de 1547.

Ruinas de Santa María la Mayor, en Alcalá de Henares. En ella fue bautizado Miguel de Cervantes el 9 de octubre de 1547.



En este lugar se encontraba el Estudio de la Villa, en el que Miguel de Cervantes tuvo comomaestro a Juan López de Hoyos, quien le

consideraba su “caro y amado discípulo”.

Lápida conmemorativa del Estudio de la Villa y de su alumno más ilustre,

colocada en 1870 por iniciativa de Ramón de Mesonero Romanos.



Lápida conmemorativa del

paso de Miguel de

Cervantes por el Estudio de

la Villa, colocada por

iniciativa de Ramón de

Mesonero Romanos.

Calle de Libreros, en Alcalá de Henares. En este lugar se encontraba la imprenta de Juan de Gracián, en la que se imprimió en 1585 la

primera parte de “La Galatea”.

Casa de la Calzonera, en la calle Mayorde Alcalá de Henares. Propiedadde la familia de Cervantes, en ella residió el escritordurante sus

estancias en la ciudad.



Lugares en los que se alzaron los corrales de comedia de la Cruz (arriba) y del Príncipe (abajo). En ellos estrenó Cervantes sus primeras obras

teatrales, “El Trato de Argel” y “El Cerco de Numancia”.



Colegio de los Teólogos de la Madre de Dios, en la calle de los Colegios de Alcalá de Henares. Aquí, licenciado Francisco Murcia de la Llana

firmó la fe erratas el 1 de diciembre de 1604.

En esta parte de la calle Mayorde Madrid, entonces llamada de Platerías, se encontraba la librería de Francisco de Robles, en la que

vendieron las obras de Miguel de Cervantes.



En este edificio de la calle de Atocha (Madrid) se encontraba la imprenta de Juan de la Cuesta, en la que se imprimió la primera parte de “El

Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”, en 1605.

Placa conmemorativa de la imprenta de Juan de la Cuesta y de la impresión delQuijote, colocada en 1905.

Es obra de Lorenzo Coullant Valera.



Plaza de Antón Martín (Madrid). En torno a ella vivió Cervantes en 1606, tras su regreso a Madrid.

Calle de la Magdalena (Madrid), otra de los domicilios que Miguel de Cervantes tuvo en Madrid.



En este lugar, en la calle de Huertas (Madrid),existió la casa en que habitó Cervantes en 1612.



Plazuela de Matute (Madrid), otro de los lugares en los que vivió Cervantes.

Vista de la calle del León (Madrid), donde también habitara el escritor.



En este lugar, en la esquina de las calles de Cervantes (antaño, de Francos) y del León, se alzaba la última casa en que vivió Miguel de

Cervantes, quien falleció entre sus muros el de 22 de abril de 1616.

Convento de las Trinitarias Descalzas de San Ildefonso, en el que Miguel de Cervantes fue enterrado el 23 de abril de 1616.Tras la reforma del

convento, sus restos fueron trasladados a la cripta, perdiéndose entre los demás.
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La Romería del Santo
Texto y dibujo: Eduardo Valero

Copla: Antonio Casero
En las páginas del “Heraldo de Madrid” el madrileñista Antonio Casero publicaba en mayo de
1926 su copla “La Romería del Santo”; simpático relato que recuerda las costumbres y maneras
de los madrileños de antes.

E d u a rd o Va lero Ga rcía , a u tor d el blog “ H istoria U rba na d e M a d rid ” y d ibu ja nte, u ti l iza la
copla pa ra ilu stra r a q u el a m biente verbenero d esd e perspectiva s im posibles q u e evoca n la s
m u ch a s vista s q u e existen d e la pra d era .

N oventa a ñ os h a n pa sa d o d e la pu blica ción d e la copla ; Va lero la recu pera h oy y la recrea pa ra
la Ga tera d e la Vil la y su s lectores, conta nd o d e u na m a nera m u y pa rticu la r h istoria s d e M a d rid y
los m a d rileñ os.

Conoce m á s sobre Antonio Ca sero: h ttp:/ / g oo.g l/ bFm 621

Copla s d el d om ing o en H istoria U rba na d e M a d rid : h ttp:/ / g oo.g l/ 35I L6t

http://historia-urbana-madrid.blogspot.com.es/2012/12/antonio-casero-en-la-navidad-de-1912.html
http://historia-urbana-madrid.blogspot.com.es/search/label/COPLAS%20DEL%20DOMINGO
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Artigato: poesía y dibujo
Ambientes de romería

respíranse en la pradera,

yaún repican las campanas,

alegres, sonando a fiesta.

Animado griterío;

puestos, barracas de feria,

los figones, los columpios,

los civiles porparejas;

mendigos, gitanas, perros,

al olorde las meriendas.

Los que buscan la familia

ilusoria, que no encuentran,

yaquíuna raspa, allíun trago,

despreciando la vergüenza,

comen, beben ydisfrutan

sin gastaruna peseta.

En un cartelón se lee:

"Venid, comprad, que son buenas

las verídicas rosquillas

de la propia tía Javiera".

—¡Quién quiere pitos del santo!

—¡Torraos yavellanas frescas!

—¡Un botijo, señorita!...

—¡Ahora, señores, comienza

el "espetáculomostro",

"entríngulis"de la "cencia"

yverán la gran '"sospresa";

a la hermosa circasiana,

joven de cuatro cabezas,

y con "nenguna descurre",

señores, ¡caray, qué pena!...

A cero veinte los niños,

yadultos, cero cincuenta,

y "melitares"de tropa

sin galonear, a "perra"...

¡se ve el fenómino "mostro",

"entríngulis"de la "cencía"!

—¿Quié usté que la compre un pito

con flores? Hablé usté, prenda;

desplegue usté ese piquito,

depósito de canela,

que pa fatigas del hombre

la dio a usté la Providencia.

—¡Josús, cómo está la radio

esta tarde, Micaela!..,

—¿Hace un marido en buen uso?

—Hace... calor...

—¡Qué chuflera!

Si quié usté ser comercianta

en la ronda de Valencia,

decisiete duplicado,

corredorde la derecha,

letra "K", junto a un letrero

que dice: "Se recolezitan

mendrugos a precios módicos;

la arroba, cuatro pesetas",

tiene usté la humilde choza

de este demente u "barrena"

por los ojos más bonitos

de la península ibérica.

Ymás allá una gitana

que a un grupo alegre se acerca:

—Vamos, ¿quiés que te la diga, coloraíto ?

—Si aciertas

cómo se llamami gato

en seguida.

¡T'a d'ahí, "lezna"!

—¿Te la digo a ti, güen moso?

"Endíñame"ya una piesa,

ojillos de bailaor,

bigote de azúcarpiedra,

que ''mimén" sabe que hayuna

con la "jeró"de azucena

que está pasando "duquitas"

por los "clisos"que "abiyelas".

Anda ydame unmendruguillo

pa erchurumbé.

—¿Pero ahuecas u no?

—¡Calla, "pare"Santo,

que te van a darviruelas!

Animado griterío,

puestos, barracas de feria,

el automóvil que arrolla

malamente a la "manuela".

Ambientes de romería

respíranse en la pradera,

yaún repican las campanas

del santo Isidro a la fiesta.

ANTONIOCASERO



Tío Pío,

en el cole me han pedido

que escriba una poesía

a la prima Primavera.

¿Tú quieres que te la lea,

yme dices lo que opinas?

-Sí, sobrina.

Se oye un pío, pío,

junto a la orilla del río.

¡Oh!, cosa maravillosa,

los árboles tienen hojas,

las mariposas tienen ojos,

la ristra tiene ajos.

Junto a la orilla del río

todo es belleza y sonrío,

se oye un pío, pío, pío.

La Primavera ha venido

y yo la he reconocido,

por el pío, pío, pío.

-¿Qué te ha parecido, tío?

-Demasiado pío, pío.

A LA PRIMA PRIMAVERA
(Gloria Fuertes)

Ilustración deOlga Trapero
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Glosario arquitectónico madrileño.
Gárgola

Texto: Julio Real González
Fotos: Mario Sánchez Cachero

La duodécima entrada nos permite describir un elemento arquitectónico dotado de una triple
funcionalidad: práctica, decorativa y profiláctica. Práctica por constituir un elemento técnico
constructivo que permite el desalojo de las aguas de la cubierta de un edificio; decorativa, por
la variedad múltiple morfológica de que puede ser dotada con fines estéticos; y profiláctica en
relación al Maligno, porque con frecuencia eran configuradas como seres mitológicos,
fantásticos o demoníacos, que en la mentalidad medieval contribuían a mantener alejados de
los templos a demonios y malos espíritus.
La arquitectura gótica fue pródiga en el uso de las gárgolas, y por ello nos dirigimos a visitar
un templo madrileño perteneciente a dicha corriente arquitectónica y artística, y que a su vez
fue nuevamente ornamentada en la corriente historicista del neogótico del siglo XIX: la Iglesia
de San Jerónimo el Real. Pero terminemos de concretar la definición.

GÁRGOLA: ( Proviene d el su sta ntivo fem enino d el fra ncés a ntig u o gargoule, cu yo verbo
gargoullier tiene el sig nifica d o d e “ prod u cir u n ru id o sem eja nte a l d el a g u a a l pa sa r por u n tu bo
d e d esa g ü e” ; en ca stella no, a lg o sim ila r a “ h a cer g á rg a ra s” . E l su sta ntivo fra ncés posiblem ente
proveng a d el ba jo la tín gargula, es d ecir, “ g a rg a nta ” )

“ Cond u cto o ca ñ o d ota d o d e config u ra ción a rtística y lla m a tiva cu ya fu nciona lid a d esencia l era
el d rena je y d esa lojo d e la s a g u a s d e llu via q u e se a cu m u la n en la s cu bierta s o teja d os d e u n
ed ificio; coloca d os en la s cornisa s o en sa led izos, h a bitu a lm ente era n escu lpid os en pied ra ,
principa lm ente en el períod o m ed ieva l g ótico eu ropeo, con form a s a ntropom órfica s,
zoom órfica s, m itológ ica s, fa ntá stica s o d em onía ca s” . ( foto 1 )

Foto 1. Vista de gárgola situada en la fachada norte de San Jerónimo, procedente de la

restauración neogótica dirigida porNarciso Pascual y Colomera mediados del siglo XIX.
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Parroquia de San Jerónimo el Real

C onfig u ra nd o u na ú nica m a nza na
integ ra d a por el propio tem plo, la s
d epend encia s pa rroq u ia les y el cla u stro,

la pa rroq u ia se encu entra circu nva la d a por la s
ca lles d e Ru iz d e Ala rcón –a la que da su
fachada principal- , d e la Aca d em ia , d e M oreto
–en su nº 4 tiene su acceso la parroquia- , y d e
Ca sa d o d el Alisa l.

E l a specto q u e m u estra a ctu a lm ente,
m od ifica d o por infinid a d d e vicisitu d es a lo
la rg o d e su h istoria , a pena s d eja intu ir su s
oríg enes m ona ca les en el ba jo m ed ievo
ca stella no. Y es por esta ra zón, q u e a ntes d e
em prend er la d escripción porm enoriza d a d e
este tem plo, d eba m os h a cer u na su cinta
rela ción d e su s oríg enes y d iscu rrir h istórico.

Una fundación regia y caballeresca.

E n el a ñ o 1 461 , d u ra nte el reina d o d e E nriq u e I V
( 1 454- 1 474) se recibió u na em ba ja d a , presid id a
por el Du q u e d e Arm eg na c, proced ente d el
Du ca d o d e Breta ñ a , a ctu a lm ente integ ra d a en
Fra ncia , y tra s va rios d ía s d e a g a sa jo a su
titu la r y a com pa ñ a ntes en E l Pa rd o, el rey
d eterm inó la org a niza ción d e u na ju sta
ca ba lleresca en el m ism o ca m ino d e E l Pa rd o,
en la s proxim id a d es d e M a d rid . De esta
m a nera , ju nto a l río M a nza na res, y en la s
inm ed ia ciones d e la a ctu a l erm ita d e Sa n
Antonio d e La Florid a , el ca ba llero fa vorito d el
rey, Beltrá n d e la Cu eva ( 1 435- 1 492) , q u e ese
a ñ o h a bía a cced id o a l Consejo Rea l
su stitu yend o a Ju a n Pa ch eco com o principa l
priva d o d el m ona rca , d efend ió u na
m od a lid a d d e ju sta d enom ina d a “ pa so
h onroso” resu lta nd o victorioso sobre cu a ntos
riva les le reta ron.

E l rey y su esposa , Dª Ju a na d e Portu g a l
-embarazada por aquel entonces de la que
luego sería Infanta Dª Juana, apodada “la
Beltraneja”, al suponérsela hija del gallardo D.
Beltrán- obtu vieron ta nta sa tisfa cción d e la
h a za ñ a d e su fa vorito, q u e d ecid ieron fu nd a r
u n m ona sterio en ese m ism o lu g a r. Y, en
efecto, a sí se m a teria lizó el proyecto en el a ñ o
1 464, viniend o los prim eros m onjes,
proced entes d el m ona sterio jerónim o d e Sa nta

M a ría d e Gu a d a lu pe, a h a bita r el fla m a nte
m ona sterio d e Nuestra Señora del Paso
Honroso. N o obsta nte, y conta nd o con la
pertenencia d e los fra iles a la ord en Jerónim a ,
ca si inm ed ia ta m ente el cenobio ca m bió su
d enom ina ción a la d e Sa n Jerónim o E l Rea l,
a d ita m ento este ú ltim o por el pa trocinio reg io
en su fu nd a ción.

Sin em ba rg o, el h a lla rse el ed ificio conventu a l
ju nto a l río M a nza na res, d e g ra nd es estia jes,
h a cía q u e el lu g a r fu era m a lsa no y provocó el
q u e la s a g u a s som era s y a veces esta nca d a s,
prod u jera n g ra nd es nu bes d e m osq u itos, q u e
provoca ron fiebres y ca lentu ra s en m u ch os
relig iosos lleg a nd o a m orir va rios d e ellos. Es
por esta ra zón, y ya en el g obierno d e Ca sti l la
y León y Ara g ón, los Reyes Ca tólicos Ferna nd o
e I sa bel, q u e los relig iosos eleva ron en el a ñ o
1 502 a los m ism os u na petición solicita nd o el
tra sla d o a u n á m bito m á s sa lu d a ble, lo cu a l
consig u ieron m ed ia nte a u toriza ción d el Pa pa
espa ñ ol Aleja nd ro VI . La m u d a nza se efectu ó
a la s a fu era s d e M a d rid , próxim o a l ca m ino
rea l d e Alca lá , y en u n terreno eleva d o y bien
ventila d o sobre el a rroyo Va lneg ra l, eje d el
fu tu ro Pa seo d el Pra d o. Y a llí se efectu ó la
constru cción d el nu evo tem plo q u e cerra ba su s
bóved a s a pena s a los d os a ñ os d el inicio d e su
ed ifica ción, en el a ñ o 1 505. Al m ism o tiem po
se constru ía n la s resta ntes ed ifica ciones
m ona ca les, q u e inclu ía n entre otra s
d epend encia s, d os cla u stros. La d irección d e

La iglesia de San Jerónimo el Real, dentro del complejo del

Palacio del Buen Retiro. Detalle de una pintura atribuida a

Jusepe Leonardo, conservada en el Palacio Real de Madrid.

(Fuente: Wikipedia)
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los tra ba jos se h a a tribu id o a l a rq u itecto
toled a no, h ijo d el fla m enco Eg a s Cu em a n,
E nriq u e Eg a s ( 1 455- 1 534) , sin bien no h a y
certeza a lg u na sobre ta l extrem o.

E l tem plo se convirtió en escena rio d e la s m á s
im porta ntes cerem onia s d e la m ona rq u ía . Así,
en el a ñ o 1 51 0 el Rey Ca tólico Ferna nd o V
convocó Cortes q u e se celebra ron en el
m ona sterio; en 1 528 se ju ró a l fu tu ro Felipe I I
com o Príncipe d e Astu ria s, iniciá nd ose con el
m ism o los su cesivos nom bra m ientos d e los
h ered eros d e la Corona a nte la nobleza y
Gra nd es d e Espa ñ a . La ú ltim a princesa d e
Astu ria s ju ra d a sería la fu tu ra reina I sa bel I I , en
el a ñ o 1 833. Los su cesivos h ered eros a l Trono lo
h a ría n en sesión solem ne a nte la s Cortes.

Este tem plo vería en 1 906 la cerem onia
m a trim onia l entre el rey Alfonso XI I I y Victoria
Eu g enia . Y ya , contem porá nea m ente el a ctu a l
rey em érito Ju a n Ca rlos I , inicia ría su reina d o
en 1 975 con u na M isa d el Espíritu Sa nto.

Vicisitudes que configuraron su actual
aspecto.

Fina liza d a s la s obra s d el m ona sterio, el m ism o
se d otó d e u na s d epend encia s d estina d a s a los
m ona rca s q u e h a bía n fa vorecid o su
fu nd a ción. La s m ism a s se situ a ba n ju nto a l
cru cero norte d e la ig lesia . Esta s d epend encia s
reserva d a s a los m ona rca s fu eron a m plia d a s
ba jo el reina d o d e Felipe I I por el a rq u itecto
Ju a n Ba u tista d e Toled o en 1 561 y fu eron
d enom ina d a s el “ Cu a rto Rea l” . E l m ona rca la s
u ti l iza ba en m om entos d e retiro espiritu a l, bien
d eriva d os d e d u elos o en tiem po litú rg icos d e
m ed ita ción com o la Cu a resm a y la Sem a na
Sa nta . Este “ Cu a rto Rea l” sería el em brión d el
Pa la cio d el Bu en Retiro ed ifica d o a insta ncia s
d el Cond e- Du q u e d e Oliva res entre 1 630 y 1 637,
en el reina d o d e Felipe I V.

N o su friría excesiva s m od ifica ciones ni
tra stornos h a sta la Gu erra d e la I nd epend encia
( 1 808- 1 81 4) , en q u e la s d epend encia s
conventu a les y el Pa la cio d el Bu en Retiro se
convirtieron en cu a rtel d e la s tropa s fra ncesa s
y en ca ba lleriza s, y el tem plo fu e sa q u ea d o,
perd iénd ose su s reta blos, pintu ra s e im á g enes,
l leg a nd o los sold a d os fra nceses a d estroza r la

porta d a principa l, d e esti lo g ótico isa belino.

Retorna d os los jerónim os a l convento a l
fina liza r la g u erra , h icieron la s repa ra ciones
im prescind ibles pa ra h a cer m ed ia na m ente
h a bita ble el m ona sterio. N o obsta nte, los
fra iles sería n expu lsa d os en 1 836 en a plica ción
d e la s leyes d esa m ortiza d ora s d e M end izá ba l.
E l ed ificio conventu a l se tra nsform ó, prim ero
en Pa rq u e d e Arti l lería , y posteriorm ente en
H ospita l d e I nvá lid os y Coléricos.

Aú n con los jerónim os reg enta nd o el convento,
tend ría lu g a r u na resta u ra ción d el interior d el
tem plo en 1 833 pa ra la ju ra d e I sa bel, h ija d e
Ferna nd o VI I , com o Princesa d e Astu ria s, ba jo
la d irección d el a rq u itecto Cu stod io Teod oro
M oreno ( 1 780- 1 854) .

A insta ncia s d el rey consorte Fra ncisco d e Asís
d e Borbón, se encom end ó en 1 851 u na
resta u ra ción g enera l d el tem plo a l a rq u itecto
va lencia no N a rciso Pa scu a l y Colom er ( 1 808-
1 870) , el cu a l h izo d erriba r la tota lid a d d el
ed ificio m ona ca l, m a nteniend o ta n sólo el
cla u stro h erreria no, y, por su pu esto el tem plo.
Se d erribó, a sim ism o la torre- espa d a ñ a q u e
su stenta ba el cu erpo d e ca m pa na s, a d osa d o a
los pies d el tem plo y en su fa ch a d a su r.
Asim ism o, elim inó el im a fronte a lm ena d o d e
la fa ch a d a principa l crea nd o u n frontón
tria ng u la r, y pa ra su stitu ir el ca m pa na rio
d erriba d o, h izo ed ifica r d os torres id éntica s en
la ca becera d el tem plo, sig u iend o los m od elos
d e la s ig lesia s a lem a na s, fla nq u ea nd o su
á bsid e polig ona l. A m á s d e esto, a ñ a d ió tod a
la d ecora ción exterior a ba se d e pied ra
a rtificia l, crea nd o la s crestería s, piná cu los,
g á rg ola s, e inclu so ed ifica nd o a lg ú n
contra fu erte ca rente d e sentid o su stenta d or en
la fa ch a d a norte d el cru cero. Por ú ltim o, se
revoca ron la s fa ch a d a s ocu lta nd o su s
pa ra m entos d e a pa rejo toled a no.

E ntre 1 880 y 1 884 y a insta ncia s d el
Arzobispa d o toled a no, M onseñ or M oreno, se
efectu ó u na nu eva resta u ra ción d el tem plo,
q u e a fectó sobre tod o a su interior, ba jo la s
d irectrices d el a rq u itecto m a d rileñ o E nriq u e-
M a ría Repu llés y Va rg a s ( 1 845- 1 922) . E l tem plo
fu e d ecla ra d o pa rroq u ia en 1 885 a l crea rse la
Arch id iócesis d e M a d rid - Alca lá ese m ism o a ñ o.
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E l ed ificio eclesia l h a su frid o posteriores
resta u ra ciones; la prim era en el a ñ o 1 948, en la
q u e el a rq u itecto Fra ncisco I ñ ig u ez Alm ech
( 1 901 - 1 982) leva ntó el revoco d e la s fa ch a d a s
d eja nd o el la d ril lo y la pied ra a la vista . La
sig u iente, consistiría en tra ba jos d e
consolid a ción y resta u ra ción d e la s cu bierta s
entre 1 984 y 1 992, d irig id os por el a rq u itecto
Fra ncisco Ju ra d o J im énez. Y la ú ltim a
resta u ra ción h a sta la fech a q u e h a recu pera d o
el a specto orna m enta l d el exterior d iseñ a d o
por Pa scu a l y Colom er, y h a rem oza d o el
interior, con su stitu ción d el sola d o, d el sistem a
d e ca lefa cción y red istribu ción d e im á g enes,
reta blos y pintu ra , h a fina liza d o en el a ñ o 201 1 .

Una fachada que obliga a elevar la mirada.

E l conju nto d el tem plo, d epend encia s
pa rroq u ia les, y cla u stro, se encu entra
sobreeleva d o en rela ción a la s ca lles q u e lo
rod ea n, y a posenta d o sobre u na pla ta form a
d elim ita d o por m u ros d e su stenta ción. Esto es
d ebid o a q u e cu a nd o se u rba nizó el ba rrio a
pa rtir d e la seg u nd a m ita d d el sig lo XI X, se

terra plenó el terreno pa ra ig u a la rlo y pod er
tra za r ca lles recta s y en d a m ero, q u ed a nd o
por ta nto tem plo y cla u stro a isla d os en u na
su erte d e “ a crópolis” .

La fa ch a d a principa l d el tem plo ( foto 2) ,
m a nifiesta a l exterior su config u ra ción interior
d e tres na ves, m á s a lta y a nch a la centra l q u e
la s la tera les. La porta d a principa l se cobija
ba jo u n a trio a l q u e se a cced e ba jo u n g ra n
a rco ca rpa nel, q u e se encontra ba ocu lto y fu e
d escu bierto en la resta u ra ción d irig id a por
Pa scu a l y Colom er, con el sólo a ñ a d id o d e u na
crestería neog ótica en su intra d ós q u e le
confiere u n cu rioso a specto d e a rco a ng rela d o.
Este a trio se cu lm ina en u n ba lcón, d ota d o
a sim ism o d e ba ra nd il la ca la d a neog ótica en
pied ra a rtificia l, d ota d a d e piná cu los.

E l cu erpo su perior m u estra venta na ojiva l
orig ina l q u e ilu m ina el coro, y se cu lm ina por
u n tím pa no tria ng u la r q u e exced e rea lm ente
d e la cu bierta a la q u e a nteced e en su stitu ción
d el im a fronte orig ina l, cu a d ra ng u la r y
a lm ena d o. E l rosetón ca la d o es u na

Foto 2. Fachada principal del templo sobre la escalinata construida con motivo de la boda del rey Alfonso XIII, en 1906, y

recientemente restaurada.
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reela bora ción a m plia d a d el a rq u itecto Pa scu a l
y Colom er d el peq u eñ o ócu lo orig ina l.

Antes d e a cced er a l interior d el tem plo, y ya en
el a trio, eleva m os la m ira d a pa ra contem pla r
la esti l iza d a bóved a d e cru cería ( foto 3) q u e
proteg e la porta d a neog ótica ela bora d a en
1 859 por el escu ltor za ra g oza no Poncia no
Ponza no ( 1 81 3- 1 877) en cu yo tím pa no se
representa la Natividadde María.

Un interior solemne y sobrio.

Reba sa d a la ca ncela d e m a d era a cced em os a l
interior d el tem plo.

N os encontra m os en u na ig lesia d e pla nta d e
cru z la tina d e u na sola na ve d e cinco tra m os, y
m ism o nú m ero d e ca pil la s la tera les, con coro
eleva d o a los pies, cru cero, y ca becera
polig ona l ( foto 4) .

N a d a m á s a cced er, com proba m os q u e la ba ja
y profu nd a bóved a q u e nos recibe, en rela ción
a la d ia fa nid a d y a ltu ra d el resto d el tem plo,
nos revela q u e nos situ a m os ba jo u n g ra n coro
eleva d o d e ca rá cter conventu a l. Su bóved a
sota coro ( foto 5) d e esti lo g ótico ta rd ío

Foto 3. Vista de la bóveda de crucería del atrio sobre la portada neogótica de Ponciano Ponzano.

Foto 4. Vista general de la nave central del templo y de sus

bóvedas de crucería góticas.
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isa belino, se com pone d e d os tra m os, ca d a
u no d e ellos en config u ra ción d e cru cería
estrella d a , con terceletes y nervios com ba d os,
y d ecora d a s la s intersecciones d e los nervios
con florones y escu d os d e Ca sti l la y León. A
d esta ca r la m a estría técnica q u e m u estra n los
plem entos, entre los nervios d e pied ra ,
ela bora d os en peq u eñ os sil la res pétreos,
perfecta m ente escu a d ra d os, d e config u ra ción
recta ng u la r.

Capillas que albergan hermosas obras de arte
y de devoción.

I nicia m os nu estro recorrid o d el tem plo por la
zona d e los pies, y la d o d e la epístola
( d erech o)

La prim era ca pil la q u e visita m os es la
correspond iente a l Du q u e d e la Torre ( foto 6) ,
el g enera l g a d ita no Fra ncisco Serra no ( 1 81 0-
1 885) , Reg ente d e Espa ñ a d e 1 869 a 1 871 , va ria s
veces Presid ente d el Consejo d e M inistros, y
ú ltim o Presid ente d e la I Repú blica Espa ñ ola ,
d esta ca nd o su cenota fio, rea liza d o por el
escu ltor va lencia no M a ria no Benll iu re ( 1 862-
1 947)

Foto 5. Bóveda de dos tramos del sotacoro, de crucería estrellada, correspondiente al gótico isabelino.

Foto 6. Cenotafio del Duque de la Torre,

obra de Mariano Benlliure. (Siglo XIX).
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E xiste otro elem ento fu nera rio en el testero su r
d e esta ca pil la ; en concreto u na inscripción en
pied ra , d a ta d a en 1 623 ( foto 7) y refiere q u e la
ca pil la , orig ina lm ente d ed ica d a a N u estra
Señ ora fu e d ota d a d e reta blo y enterra m ientos
por el Conta d or D. Dieg o Ru iz Áng elo y su
m u jer Dª I sa bel d e H errera , pa ra sí y su s
h ered eros.

E l testero orienta l d e esta prim era ca pil la
m u estra sobre m esa d e a lta r en m a d era con
frente d ecora d o d e a rcos ojiva les sobre fina s
colu m na s, u n m u y sencil lo reta blo neog ótico
( foto 8) , en cu yos la tera les lu cen send a s
im á g enes d e los Sagrados Corazones de Jesús
y de María, ela bora d a s en ta lleres ca ta la nes a
com ienzos d el sig lo XX. E n d ich o conju nto
d esta ca con lu z propia u na bellísim a im a g en
en m a d era policrom a d a d e Dios Padre ( foto
9) , a nónim a d e ta lleres m a d rileñ os y d a ta d a a
m ed ia d os d el sig lo XVI I I . Representa d o com o
u n venera ble a ncia no ba rba d o, a pa rece
a ta via d o con tú nica bla nca cu bierta con
m a nto rojo d e forro verd e, corona d a su
ca beza con h a lo tria ng u la r, y senta d o sobre
u na nu be d e la q u e em erg en q u eru bines, y en
a cción d e bend ecir con la m a no d erech a
m ientra s su jeta con la izq u ierd a sobre su
rod il la el Orbe rem a ta d o por la Cru z.

La vid riera q u e ilu m ina esta ca pil la ( foto 1 0) , se
rea lizó en 1 997 en ta lleres d e la loca lid a d
conq u ense d e Vierca , y representa a l Cristo de
la Salud, ya q u e esta ca pil la se constitu yó en el

Foto 7. Inscripción de fundación de panteón familiar.

(Siglo XVII).

Foto 8. Retablo de la capilla del Duque de la Torre.
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a ñ o 1 995 en sed e ca nónica d e la H erm a nd a d
d e N u estro Pa d re Jesú s d e la Sa lu d y M a ría
Sa ntísim a d e la s Ang u stia s, m á s conocid a
com o “ Los Gita nos” , fi l ia l d e la sevil la na , y q u e
d ebid o a la s la rg a s obra s d e resta u ra ción q u e
su frió el tem plo tra sla d ó su sed e a la Pa rroq u ia
d e N u estra Señ ora d el Ca rm en y d e Sa n Lu is
Obispo.

La seg u nd a ca pil la está d ed ica d a a Nuestra
Señora de Covadonga, Pa trona d el Principa d o
d e Astu ria s, y m á s conocid a com o “ la
Santina” . E n u n sencil lo reta blo neog ótico d e
com ienzos d el sig lo XX, d e m a d era pinta d a y
d ora d a ( foto 1 1 ) , con g ra n piná cu lo ca la d o
centra l, resa lta la bonita im a g en d e vestir d e la
Virg en d e la m ism a época , en config u ra ción
d e a lcu za , q u e sostiene el N iñ o Dios y
d esca nsa sobre peq u eñ a pea na rem a ta d a por
q u eru bines.

E l m u ro su r d e esta ca pil la lu ce m a g nífico
lienzo pinta d o en 1 664 por Antonio d e Pered a
( 1 61 1 - 1 678) , q u e representa a “ San Francisco de
Asís en la Porciúncula” , con la a pa rición d e la
Virg en y el N iñ o Jesú s, a pa reciend o á ng eles en
el su elo y en el cielo q u e recog en o porta n
rosa s y tra en el recu erd o d el m ila g ro d el rosa l
sin espina s sobre el q u e se a rrojó el sa nto
será fico pa ra vencer la tenta ción d el
d esa liento.

Foto 9. Magnífica imagen de Dios Padre, realizada por talleres

madrileños en el siglo XVIII.

Foto 10. Vidriera del Cristo de la Salud. Año 1997. Foto 11. Retablo de la Virgen de Covadonga.
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E l testero su r d e la ca pil la m u estra lá pid a
fu nera ria en m á rm ol neg ro q u e recu erd a la
m em oria d el em ba ja d or d el Sa cro I m perio
Rom a no Germ á nico, Joh a nn o Ha ns
Kh evenh ü ller ( 1 538- 1 608) , q u e ta m bién d ispu so
d e u na h erm osa escu ltu ra fú nebre, por
d esg ra cia pu esta a bu en reca u d o a l
encontra rse a ctu a lm ente d eca pita d a y
ba sta nte d eteriora d a .

Acced em os a la sig u iente ca pil la , d ed ica d a
a nteriorm ente a Sa n José; no obsta nte,
pod em os a precia r la representa ción d e Sa n
Ju a n Ba u tista en la h erm osa vid riera d e su
venta na l ( foto 1 2) , ya q u e la escu ltu ra d el
pa d re pu ta tivo d e Jesú s h a ca m bia d o d e
u bica ción. Esta ca pil la es d e la s q u e m a yores
ca m bios h a experim enta d o con m otivo d e la
reciente resta u ra ción interior d el tem plo,
fina liza d a en 201 1 . Al ser leva nta d o el revoco
d e a lg u na d e su s pa red es, con g ra n sorpresa
h a n a pa recid o u na serie d e pintu ra s
efectu a d a s a l fresco en m a rcos reh u nd id os
orna d os d e peq u eñ a s ova s d ora d a s, q u e
representa n pa sa jes d e la Pa sión, M u erte y
Resu rrección d e Jesu cristo, a m od o d e

incom pleto Vía Cru cis. Asim ism o, a pa recen
u na s personifica ciones fem enina s a leg órica s
con sím bolos eu ca rísticos. Ha n sid o d a ta d a s en
el ú ltim o tercio d el sig lo XVI I , y en ba se a la
d escripción d el tem plo d e Antonio Ponz en el
sig lo XVI I I , se pu ed en a tribu ir a l sevil la no
Lorenzo M ontero d e Espinosa ( fa llecid o en
M a d rid en 1 71 0) . Desta ca el fresco q u e
representa “El Entierro de Cristo” ( foto 1 3) ,
a pa reciend o rod ea nd o su cu erpo, Sa n Ju a n, la
Virg en M a ría , la M a g d a lena y José d e
Arim a tea y N icod em o.

E n el testero orienta l, y sobre, repisa , d esta ca
h erm oso bu sto d e Dolorosa, d el sig lo XVI I I . Y
no pod em os a ba nd ona r esta ca pil la sin d eja r
a ntes d e a d m ira r la h erm osa escu ltu ra en
m a d era ta lla d a y policrom a d a d el Santo Cristo
de la Victoria ( foto 1 4) ; d a ta d a en el sig lo XVI I
es u na a certa d a versión d e la s m u ch a s q u e se
ela bora ron en ese sig lo y los sig u ientes d e la
im a g en orig ina l q u e rea lizó el escu ltor
m a d rileñ o Dom ing o d e Rioja ( ¿ - 1 654) en el
a ñ o 1 635 por enca rg o d e la Bea ta Fra ncisca d e
Ovied o pa ra la loca lid a d ca cereñ a d e
Serra d il la . E n él se representa a Jesú s corona d o

Foto 12. Vista general de la capilla de San José con los frescos del siglo XVII recientemente descubiertos.
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d e espina s y con la s l la g a s d e la Pa sión
a bra za d o a la Cru z, q u e se a poya sobre el
M a lig no en form a d e Dra g ón d errota d o, y
a poya nd o el pie sobre la ca la vera d e Ad á n,
ta m bién sím bolo d el triu nfo sobre la m u erte.

La cu a rta ca pil la está a d voca d a a Sa n Bla s,
obispo protector d e la s enferm ed a d es d e la
g a rg a nta , inm erso en reta blo neog ótico d e
m a d era d ora d a ( foto 1 5) d e u n solo cu erpo y
tres ca lles d elim ita d a s por d oble a g ru pa m iento
d e triples colu m na s corintia s sobre m esa d e
a lta r.

E l m u ro su r d e está ca pil la lo cu bre u n soberbio
cu a d ro – en d epósito en este tem plo por el
M u seo d el Pra d o, ju nto con otros m á s,
su m a nd o en tota l och o- representa nd o a “San
Jerónimo penitente” , ( foto 1 5 bis) pinta nd o en
1 660 por Alonso Ca no ( 1 601 - 1 667) . E l tem a
representa d o es la interru pción d e la ora ción
d el sa nto penitente por la lla m a d a d el á ng el
m ed ia nte la trom peta a nu ncia nd o el Ju icio
Fina l, m ostra nd o su fig u ra a érea u n nota ble
escorzo.

Foto 13. “Entierro de Cristo”, en la capilla de San José.

Foto 14. Santo Cristo de la Victoria”. Siglo XVII. Foto 15. Retablo de San Blas en su capilla homónima.
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E n esta ca pil la pod em os contem pla r la ú nica
pu erta d e a cceso a l cla u stro ( foto 1 6) , cu ya s
m old u ra s en form a d e a rco conopia l
neog ótico, correspond en a la resta u ra ción
d irig id a por el a rq u itecto Repu llés y Va rg a s en
1 882, y lu ce u na h erm osa vid riera con la
representa ción d e la Virgen María y San José
con el Niño Jesús.

Acced em os a la q u inta ca pil la d el eva ng elio,
d ed ica d a a la Virg en d el Pila r. Su reta blo ( foto
1 7) es u na copia d el q u e rea liza ra el a rq u itecto
ciem pozu eleñ o Ventu ra Rod ríg u ez ( 1 71 7- 1 785)
pa ra la ba síl ica d e Za ra g oza . La im a g en d e la
titu la r es d el sig lo XI X. E n la pa red su r d e esta
ca pil la pod em os contem pla r el l ienzo titu la d o
“La Virgen con el Niño y ángeles” ( foto 1 8) ,
rea liza d o en 1 661 por el pintor va lencia no
Jerónim o Ja cinto Espinosa ( 1 600- 1 667) .

Lleg a nd o a l cru cero d e la ig lesia , y en su testero
su r, nos encontra m os con otra pintu ra
releva nte: “San Benito bendiciendo el pan”
( foto 1 9) , rea liza d a h a cia 1 665 por Fra y Ju a n
Rizzi ( 1 600- 1 681 ) , d e d ifíci l contem pla ción por lo
oscu ro d el l ienzo.

Foto 15 bis. “San Jerónimo penitente”, de Alonso Cano. Siglo XVII.

Foto 16. Puerta de acceso al claustro con vidriera de “La Virgen

y San José con el Niño. Siglo XIX.
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E n el h a stia l su r d el cru cero d esta ca m os la s d os
porta d a s neog ótica s ( foto 20) con m old u ra s
conopia les pertenecientes a la resta u ra ción d e
q u e d irig ió el a rq u itecto Repu llés y Va rg a s
( 1 880- 1 884) , q u e cond u cen a la s d epend encia s
pa rroq u ia les y a la Sa cristía . M u estra la
porta d a d e la izq u ierd a el escu d o d e los Reyes
Ca tólicos, y la d erech a el escu d o ca rd ena licio
d el Arzobispo toled a no M oreno q u e prom ovió
su resta u ra ción a ntes d e la crea ción d el
Arzobispa d o d e M a d rid - Alca lá .

I nm ed ia ta m ente, en el h a stia l norte d el
cru cero, contem pla m os el reta blo d e la Virgen
de la Soledad, ( foto 21 ) en esti lo neog ótico, y
d e m a d era d ora d a y policrom a d a , en el q u e
d esta ca la soberbia im a g en d e vestir d e su
titu la r, rea liza d a por el escu ltor ba rcelonés
Jerónim o Su ñ ol ( 1 839- 1 902) , y q u e fu e d ona d a
por el Arzobispo M oreno.

Y a sí nos situ a m os a nte el a lta r m a yor, d ond e
nos im presiona el enorm e lienzo q u e
representa “La última Comunión de San
Jerónimo” ( foto 21 bis) d el pintor m u rcia no d e
Ca ra va ca d e la Cru z, Ra fa el Tejeo ( 1 798- 1 856) ,
obra rea liza d a por enca rg o d e Ferna nd o VI I
en 1 830, con m otivo d el na cim iento d e su h ija
I sa bel, pa ra a d ecenta r el tem plo a la vu elta d e

Foto 17. Retablo de la Virgen del Pilar, copia del original de la

basílica zaragozana.

Foto 18. “La Virgen con el Niño, y ángeles”, de Jerónimo

Jacinto. Siglo XVII.

Foto 19. “San Benito bendiciendo el pan”,

de Fray Juan Rizi”. Siglo XVII.
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Foto 20. Portadas neogóticas del hastial sur del crucero. Siglo XIX.

Foto 21. Virgen de la Soledad. Siglo XIX. Foto 21 bis. Vista del altarmayor con el impresionante lienzo de

“La última comunión de San Jerónimo” (1830), de Rafael Tejeo.
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los m onjes jerónim os tra s la “ fra ncesa d a ” , y
d ond e la peq u eñ a sería ju ra d a com o Princesa
d e Astu ria s en 1 830. Posiblem ente sea u no d e
los m a yores lienzos d e Espa ñ a , y está inspira d o
en la s obra s q u e sobre el m ism o tem a pinta ron
a rtista s d el sig lo XVI I com o Dom enich ino y
Ca rra cci.

Es en esta zona d el cru cero frente a l a lta r
d ond e m ejor nos a percibim os d e la s
d im ensiones d el tem plo, a sí com o d e su s
m a g nífica s bóved a s d e cru cería , terceletes y
nervios com ba d os ( foto 22) , ta n ca ra cterísticos
d el g ótico isa belino ( fina les d el sig lo XV,
prim ero tercio d el sig lo XVI ) .

Lleg a m os a l h a stia l norte d el cru cero en el la d o
d el eva ng elio, en el q u e encontra m os u n nu evo
reta blo neog ótico d e m a d era d ora d a , q u e
a lberg a el m a g nífico Santo Cristo de las Penas
y la Buena Muerte ( foto 23) rea liza d a por el
escu ltor d e Vil la seca d e la Sa g ra ( Toled o) Ju a n
Pa scu a l d e M ena ( 1 707- 1 784) , proced ente d e la
a ntig u a ig lesia d e Sa nta Cru z. Escu ltu ra
típica m ente neoclá sica , m u estra su rostro u na
g ra n serenid a d , exh ibiend o el cu erpo u na g ra n
proporciona lid a d d e esti lo clá sico.

Foto 22. Vista general de las bóvedas góticas del crucero. Comienzos del siglo XVI.

Foto 23. Retablo del Cristo de las Penas y Buena Muerte. Siglo

XVIII.
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E n el h a stia l oeste d el cru cero contem pla m os el
g ra n retablo de San Jerónimo ( foto 24) ,
rea liza d o por el m a d rileñ o José M énd ez y
And rés ( 1 81 8- 1 891 ) en el a ñ o 1 854 a insta ncia s
d el rey consorte D. Fra ncisco d e Borbón,
m a rid o d e I sa bel I I , pa ra su stitu ir el cu a d ro d e
Tejeo d el a lta r m a yor. Es d e esti lo neog ótico,
en m a d era d ora d a y policrom a d a , y se
com pone d e tres ca lles, siend o la centra l m á s
a nch a y a lta , y su bd ivid iénd ose ca d a u na d e
ella s en tres cu erpos m ed ia nte d oseletes
ca la d os. E n la ca lle centra l y cu erpo inferior
a pa rece Sa n Jerónim o a com pa ñ a d o d el león;
en la pa rte interm ed ia d e esta ca lle se
representa la I nm a cu la d a Concepción con a la s
d e á g u ila y en m a nd orla , rod ea d a d e á ng eles;
y la pa rte su perior está corona d a por la
Sa ntísim a Trinid a d .

La ca lle d e la izq u ierd a , y d e a ba jo a a rriba
contiene la s sig u ientes representa ciones:
Sa ntia g o el m a yor; Sa n Ag u stín; y Sa nta Pa u la ,
cofu nd a d ora d e la ra m a fem enina d e los
jerónim os. La ca lle d e la d erech a , d e a ba jo a
a rriba , exh ibe a : Sa n Dá m a so I , pa pa
( consid era d o com o m a d rileñ o a l a tribu irse su
na cim iento en M a ntu a Ca rpeta noru m ) ; Sa n
I sid ro La bra d or; y Sa nta Eu sta q u ia ,
com pa ñ era d e m isiones d e Sa n Jerónim o.

Antes d e a ba nd ona r el cru cero, observa m os el
pú lpito d e m a d era d e esti lo neog ótico ( foto
25) , sobre cu yo torna voz d esta ca g ra n
piná cu lo ca la d o, con el a ntepech o d ecora d o
con ba jorrelieves d e Eva ng elista s, Pa d res d e la
Ig lesia y Sa n Ped ro y Sa n Pa blo.

Foto 24. Retablo de San Jerónimo, de José Méndez.

Siglo XIX.

Foto 25. Púlpito neogótico en el crucero. Siglo XIX.
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Capillas del evangelio.

La prim era q u e encontra m os tra s a ba nd ona r
el cru cero es la d ed ica d a a la I nm a cu la d a
Concepción. Su sencil lo reta blo neog ótico
sobre el a lta r ( foto 26) a lberg a u na bonita
im a g en d e la Virgen Inmaculada d e escu ela
ca stella na y a nónim a d a ta d a en el sig lo XVI I ,
rea liza d a en el esti lo q u e popu la rizó el lu cense
na cid o en Sa rria , Greg orio Ferná nd ez ( 1 576-
1 636) .

Ha ciend o frente a esta im a g en contem pla m os
u n m a ra vil loso cu a d ro q u e representa a “La
Inmaculada Concepción” , pinta d o en 1 636 por
el va ll isoleta no Antonio d e Pered a ( 1 61 1 - 1 678) .

E n esta ca pil la se h a prod u cid o u n
d escu brim iento en su s pa red es d u ra nte la s
obra s d e resta u ra ción, consistente en la
a pa rición d e d os h orna cina s a venera d a s con
ba jorrelieves rena centista s con
representa ciones d e u na fig u ra fem enina en
ca d a u na d e ella s, d e tipo g recorrom a no ( foto

27) ; a m ba s se encu entra n m u y d eteriora d a s,
sosteniend o u na d e ella s u n ca d u ceo ( foto 28) .
Esta s d ecora ciones escu ltórica s fla nq u ea ba n la
pu erta d e a cceso a l Cu a rto Rea l d e Felipe I I .

E n la sig u iente ca pil la h a lla m os el reta blo d e
San Antonio de Padua, su titu la r ( foto 29) , en
reta blo d e m a d era neog ótico. Da ta d o en el
sig lo XVI I I , se h a a tribu id o a la escu ela d e Ju a n
Pa scu a l d e M ena , y proced e d el d esa pa recid o
convento d e Sa n Antonio d el Pra d o. Es u na
m u y bella im a g en en la q u e el sa nto
fra ncisca no sostiene a l N iñ o Jesú s m ientra s es
rod ea d o por peq u eñ os á ng eles.

La pa red d e enfrente, exh ibe el precioso
cu a d ro “La huida a Egipto de la Sagrada
Familia” ( foto 30) , obra rea liza d a en 1 670 por
el bu rg a lés José M oreno ( 1 630- 1 678) . Es u na
sensible y tierna representa ción d el rela to
eva ng élico, en el q u e u n á ng el g u ía el borrico
sobre el q u e d esca nsa el N iñ o Jesú s tu m ba d o
en el reg a zo d e su M a d re, en ta nto Sa n José se

Foto 26. Retablo de la Inmaculada Concepción. Imagen del

siglo XVIII.
Foto 27. Figura femenina grecorromana, deteriorada, en la

capilla de la Inmaculada. Siglo XVI.
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Foto 28. Restos de figura femenina sosteniendo un caduceo.

Siglo XVI.

Foto 29. “San Antonio de Padua”. Siglo XVIII.

Foto 30. “La huida a Egipto”, de José Moreno. Siglo XVII.
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cu bre con m a nto y som brero ca ra cterísticos
d el sig lo XVI I .

Lleg a m os a la sig u iente ca pil la , d ed ica d a a la
Virg en d e Gu a d a lu pe, pa trona d e M éjico ( foto
31 ) , q u e a pa rece enm a rca d a en u n reta blo
neog ótico d e m a d era en su color na tu ra l. La
im a g en d e la Virg en está pinta d a sobre u na
ta bla y es m u y sim ila r a su orig ina l a zteca ,
“ im presa ” en u n tejid o d e la ti lm a d e su ind io
d escu brid or, Ju a n Dieg o.

Frente a la pa trona m ejica na , pod em os
contem pla r u na m a g nífica pintu ra , “La
educación de la Virgen María” ( foto 32) ,
pinta d a en 1 674 por el g enia l a vilesino Ju a n
Ca rreñ o d e M ira nd a ( 1 61 4- 1 685) , en la q u e en
u n a m biente d e g ra n intim ism o Sa nta Ana
enseñ a a leer a su h ija , la Virg en M a ría , en
presencia d e Sa n Joa q u ín. Este cu a d ro
seg u ra m ente fu e el q u e presid ió el a lta r m a yor
d el d esa pa recid o convento ca rm elita d e Sa nta
Ana , q u e se a lza ba en la pla za h om ónim a .

Foto 31. Retablo de la Virgen de Guadalupe, patrona de Méjico.

Foto 32. “La educación de la Virgen María”, de Carreño de

Miranda. Siglo XVII.

Foto 33. Retablo de la Virgen del Carmen.

Imagen del siglo XVIII.
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E n la sig u iente ca pil la contem pla m os sencil lo
reta blo neog ótico en m a d era , q u e contiene
im a g en d e su titu la r, Nuestra Señora del
Carmen ( foto 33) , h erm osa im a g en ta lla d a en
el sig lo XVI I I en la q u e se le representa com o
intercesora d e los peca d ores. A a m bos la d os
d el reta blo peq u eñ a s im á g enes representa nd o
a Sa nta Teresita d e Lisieu x, y Sa nta Teresa d e
Jesú s, ta l la d a s en el sig lo XX.

E n la pa red frontera , pod em os contem pla r,
sobre ped esta l y d oselete rem a ta d o con
piná cu lo ca la d o, d e m a d era y esti lo neog ótico,
u na a big a rra d a y tea tra l representa ción
escu ltórica d e Santa María intercediendo por
las ánimas del Purgatorio ( foto 34) , obra d el
sig lo XI X.

Y fina lm ente a cced em os a la ú ltim a ca pil la ,
q u e está consa g ra d a a Nuestra Señora de
Guadalupe, d e E xtrem a d u ra . Situ a d a su titu la r,
pa trona a sim ism o d e la H ispa nid a d , en u n
reta blo neog ótico d e m a d era sobre a lta r ( foto
35) , m u y sim ila r a los d escritos en ca pil la s
a nteriores, es u na im a g en d e vestir en la q u e

sólo se encu entra n ta lla d os el rostro, la s
m a nos, y el N iñ o Jesú s q u e sostiene. Com o
a nécd ota , com enta r q u e es la ú nica im a g en
q u e sobrevive d e la d ecora ción orig ina l d el
tem plo, tra s el expolio y la d eva sta ción a q u e
lo som etieron la s tropa s fra ncesa s d u ra nte la
ocu pa ción na poleónica .

Frente a l reta blo d e la virg en d esta ca
especia lm ente la pintu ra “Adoración de los
Pastores” , rea liza d a en 1 668 por el m a d rileñ o
Fra ncisco Rizi ( 1 61 4- 1 685) , d esta ca nd o en esta
bella com posición la na tu ra lid a d y
expresivid a d q u e m a nifiesta n los pa stores, en
contra ste con la id ea liza ción y serenid a d q u e
m u estra n los ra sg os d e los m iem bros d e la
Sa g ra d a Fa m ilia .

Un último vistazo.

Recorrid a la tota lid a d d e esta h erm osa ig lesia ,
felizm ente recu pera d a y a d ereza d a a pesa r
d e los m ú ltiples a va ta res h istóricos su frid os,
h em os d e a lza r la vista pa ra no perd ernos
a lg u nos d eta lles d e ta n h erm osa constru cción.

Foto 34. “Santa María intercediendo por las ánimas del

Purgatorio”. Siglo XIX.

Foto 35. Retablo de Nuestra Señora de Guadalupe. Imagen del

siglo XVIII.
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Sobre la s ca pil la s, pod em os observa r la s
tribu na s g otiza ntes ( foto 36) obra d e la
resta u ra ción q u e d irig ió el a rq u itecto Repu llés y
Va rg a s y fina liza d a en 1 884. Com pu esta s d e
triple venta na l a jim eza d o, m u estra n
a ntepech os con tra cería s d e roseta s g ótica s,
tod o ello rod ea d o por u na m old u ra a poya d a
en m énsu la d e d ecora ción veg eta liza d a q u e
rem a ta en a rco conopia l.

Lá stim a q u e el ela bora r esta s d elica d a s
d ecora ciones en yeso, conlleva ra la
d esa pa rición d e a lg u na tribu na q u e a ú n
su bsistía d e época rena centista .

Dentro d e la a u sterid a d q u e propu g na ba n los
jerónim os en la d ecora ción a rq u itectónica d e
su s tem plos, tenem os la peq u eñ a a leg ría d e la

inclu sión d e fig u ra s d e ángeles tenantes del
blasón de Castilla y León, bien a m od o d e
ca piteles d e su s colu m na s com pu esta s ( foto
37) , o bien cu m pliend o fu nciones d e m énsu la ,
encontrá nd ose a lg ú n ejem plo con restos d e
policromía ( foto 38) .

La s vid riera s son ta m bién nota bles,
d ebiénd ose pa rte d e ellos a la la bor d el
vid riero fra ncés J . B. Ang la d e, y d a ta d a s en
1 881 , com o esta h erm osa Coronación de Santa
María por la Santísima Trinidad ( foto 39)
situ a d a en el ócu lo q u e rem a ta el á bsid e d el
a lta r m a yor; o la representa ción d el escu d o y
ca pelo episcopa l d e M onseñ or M oreno ( foto
40) , prom otor toled a no d e la resta u ra ción d el
tem plo en los a ñ os 80 d el sig lo XI X.

Foto 36. Tribunas neogóticas diseñadas porRepullés y Vargas. Siglo XIX.

Foto 37. Ángeles tenantes de blasón.

Comienzos del siglo XVI.

Foto 38. Ángeles tenantes a modo de ménsula con restos de

policromía. Inicios del siglo XVI.
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FUENTES CONSULTADAS

Foto 39. “Coronación de la Virgen María por la Santísima

Trinidad, de J. B. Anglade. Siglo XIX.

Foto 40. Capelo y escudo episcopal delMonseñorMoreno.

Siglo XIX.

Nota:

La Ga tera d e la Vil la expresa su g ra titu d a la
Com u nid a d Pa rroq u ia l d e Sa n Jerónim o el Rea l por
la s fa cil id a d es otorg a d a s en la rea liza ción d el
reporta je fotog rá fico, ejem plo d e h onestid a d y
tra nspa rencia a la h ora d e d a r a conocer el rico
pa trim onio h istórico y a rtístico pa ra d isfru te d e los
ciu d a d a nos.

Dich o lo a nterior no olvid a m os la la bor d e los
ta lleres M a u m ejea n, a fa m a d os vid rieros q u e
ela bora ron a lg u na s d e su s m á s h erm osa s

com posiciones pa ra este tem plo, lo q u e
su pone u n a liciente m á s pa ra u na próxim a
visita .
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Este libro es una crónica documen
tada de la participación madrileña
en el movimiento comunero, episo
dio que los cronistas clásicos, y otros
modernos tras ellos, han preferido
silenciar o minimizar, desvirtuando
con tópicos carentes de rigor que
hoy día siguen teniendose por cier
tos.
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