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El Gato por las ramas

LLaa GGaatteerraa ddee llaa VViillllaa
Segunda Época / Número 23 / Verano de 2016



De depósito de tranvías a nuevo espacio peatonal

Cosas que pasan...

En los últimos meses está
habiendo amplio debate en la
ciudad sobre el destino de las
cocheras del Metro junto a la
glorieta de los Cuatro Caminos.
¿Museo en un recinto que va a
cumplir su primer siglo de vida,
o el enésimo "pelotazo"
urbanístico?. Mientras tanto,
otro solar de la zona, el de las
“otras” cocheras de Cuatro
Caminos, está recibiendo los
últimos retoques para ser
estrenado como nueva plaza
entre las calles de Bravo Murillo
y de Garellano.

Fue un depósito que en un
principio albergó tranvías, y
luego autobuses de la
Empresa Municipal de
Transportes. Como en el caso
del Metro, se especuló mucho
con la finalidad que había
que darle cuando la flota de
la EMT emigró a otras
cocheras, e incuso tuvo una
breve “resurrección” durante
la reforma de la glorieta a
principios del siglo XXI
(demolición del “scalextric” y
construcción del túnel)
como miniterminal de
viajeros para que salieran de
allí los autobuses a Peña
Grande y otros barrios del
norte de Madrid.

Ambas fotografías fueron tomadas el 28 de mayo de 2016
por Juan Pedro Esteve García



Los que se quedan

No hay que bucear mucho en el tiempo para encontrar la época en que casi todos teníamos
alguien en la famil ia que se iba a pasar el verano “al pueblo”. Cada “gato”, aparte de Madrid,
tenía alguna “patria chica” en algún lado a la que regresar, o a la que acompañar a los
parientes que regresaban por unos días. Ahora la España rural es, cual l ince o águila, una
especie amenazada a la que hay que cuidar con mimo para que no se extinga, y los éxodos
veraniegos se hacen más por modas que por afinidades de parentescos. Hay algo que no ha
cambiado, y es que hubo, hay, y habrá, gente que prefiera la gran metrópoli aunque sea
pleno agosto.

E l Docu m ento N a ciona l d e I d entid a d es, a pesa r d e su peq u eñ o ta m a ñ o, u n m a nu a l d e
sociolog ía y d e h istoria contem porá nea d e los m á s ú tiles. E n la s prim era s versiones en la s q u e
refleja ba la profesión d e su porta d or, a pa recía n en él oficios y a ctivid a d es q u e h oy ta m bién son
a ves o felinos en vía s d e olvid o m orta l. E n el lu g a r d e na cim iento fig u ra ba n pobla ciones q u e h oy
h a n sid o d esterra d a s d el a tla s, o q u e en el m ejor d e los ca sos a pena s cu enta n con d oce o trece
resid entes. E ra n sitios d ond e la g ente na cía en ca sa d e su m a d re, y no en u n h ospita l. N o era u n
pa sa d o id íl ico d e novela pa storil . La g ente m oría d e enferm ed a d es q u e h oy se cu ra n con cu a tro
pa sti l la s. La vid a d el ca m po es d u ra ( inclu so en 201 6) y llena d e priva ciones.

Los a pell id os no h a n ca m bia d o g ra n cosa d esd e entonces, pero los nom bres d e pila son ta m bién
testig os d el ca m bio d e u bica ciones g eog rá fica s y m enta les. E ra corriente h a sta a lred ed or d e 1 965
q u e el cu ra pu siera a l nu evo espa ñ ol el nom bre d el sa nto q u e enca beza ra la h oja d el ca lend a rio
d e ese d ía . Ah ora d a n h a sta risa a a lg u nos, pero esos nom bres q u e nos pa recen “ d e pa letos”
vienen d e cu a nd o éra m os na d a m enos q u e provincia s d el I m perio Rom a no, y g ra cia s a los
sa cerd otes d e la s a ld ea s, h a n pervivid o d os m ilenios m á s d e lo espera d o.

Ya ca si no se ven sota na s por la ca lle, la g ente h a ca m bia d o d e d ioses, y los nu evos no siem pre
ju eg a n lim pio con su s felig reses. E n vez d e en sina g og a s o ca ted ra les se bu sca la pa z espiritu a l en
pla ya s a ba rrota d a s q u e son siem pre la m ism a , con su s m ism a s torres d e colm ena s, estén en
Aca pu lco, Benid orm o el Pa cífico Su r. Del h u eco q u e a ntes ocu pa ba en la pa red el sa lu d o d el
Pa pa pa ra los ocu pa ntes d el h og a r a h ora cu elg a la fotog ra fía q u e a testig u a la pereg rina ción a
u n su bu rbio q u e d icen q u e es Pa rís, pero q u e no es Pa rís, y la s bend iciones d el Pa to Dona ld . Y
creyentes h a y q u e exh iben esa im a g en a nte la s visita s com o el g ra n log ro d e su s vid a s.

Este nú m ero 23 d e La Ga tera d e la Vil la está d ed ica d o principa lm ente a los q u e elig en M a d rid
inclu so en estos m eses d e ca nícu la . Ya h a y m u ch os “ g a tos” d e va ria s g enera ciones. E n el DN I d e
su s pa d res, y h a sta en el d e su s a bu elos, el lu g a r d e na cim iento q u e fig u ra es M a d rid . Su
“ pu eblo” ya es M a d rid .

Sin m enosprecia r la a ld ea , a la ba rem os la corte. Y recom end a rem os inclu so sa ca r el telescopio d e
vez en cu a nd o pa ra ver lo q u e ocu rre en otra s cortes, pu es la a la ba nza d e la cu na en q u e
na cim os no está reñ id a con m a d u ra r y sa lir d e la cu na pa ra ver m u nd o.

Campus de la UAM en la M607. Foto: J.P. Esteve
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Madrid, a vista de gato

La iglesia
medieval
de San
Pedro

Texto e ilustraciones (salvo mención): José Manuel Castellanos Oñate

A u nq u e sólo h a lleg a d o inta cta h a sta
nosotros la torre orig ina l d el tem plo
m u d éja r, existen otros vestig ios

m enores q u e, con ella , perm iten recom poner
con cierta fia bil id a d la conform a ción m a teria l
q u e tu vo el ed ificio a l ser erig id o o, cu a nd o
m enos, la q u e lleg ó a a d q u irir a lo la rg o d e los

prim eros sig los d e su vid a . Ta les restos
m a teria les son los sig u ientes:

- Tres a rcos cieg os d e la d ril lo d e m ed io pu nto,
d obla d os y recu a d ra d os, en el exterior d el
la d o m erid iona l d el presbiterio, sobre la ca pil la
d e bóved a nerva d a d e la na ve d e la epístola .

La iglesia de San Pedro es, con la de San Nicolás, el resto de arquitectura no mil itar más
antiguo que conserva Madrid, y uno de los diez primeros templos de la villa, existentes al
menos desde los primeros años del siglo XIII 1.

Perspectiva interior del

templo desde la costanilla

de San Pedro. En primer

término, abajo, cimentación

de la torre, arranque del

machón central y dos

primeros tiros de la escalera.

(1) La afirmación de que existe un documento de diciembre de 1194 en el que se mencionan estas diez iglesias, el cual sería por ello la

prueba más antigua de su existencia, es errónea. Proviene de la lectura equivocada del texto de Fidel Fita en el que se transcribe dicho

documento: una carta de pesquisa que Alfonso VIII dirige a cuatro jurados de Madrid, en la que no se citan en absoluto tales iglesias

(FITA, Fidel: “Madrid en el siglo XII”, en B.R.A.H., t. VIII, 1888, doc. núm. 15, pp. 76-80). Es al comentar dicha carta, cuando Fita refiere que

estos mismos jurados también figuran en la Carta de Otorgamiento del Fuero de Madrid, que sí es el documento en el que aparecen por

primera vez estas diez primeras iglesias de la villa. El Fuero viene fechándose hacia 1202, y la Carta de Otorgamiento, hacia 1214.

1. Restos materiales
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- U n tra m o d el m u ro exterior d e la na ve
septentriona l, form a d o por ca jones d e ta pia l
d ispu estos entre verd u g a d a s d e la d ril lo, q u e se
conserva en el d esvá n d el inm u eble a d osa d o
a l tem plo por el norte.

- E l tra m o fina l d e la a rq u ería norte, d e a rcos
d e la d ril lo d obla d os ( con d os a l m enos o,
presu m iblem ente, tres rosca s) , y u n a rco sim ple
contig u o, ta m bién d e la d ril lo, q u e enja rja en la
pa red septentriona l d e la torre. E l conju nto se
encu entra visible en u na d epend encia
pa rroq u ia l situ a d a a l noroeste d e la m a nza na .

- Restos d e la a rm a d u ra d e pa r y nu d il lo q u e
cu bría la na ve m a yor.

- U n resa lte existente en la pa red norte d e la

torre, por d eba jo d el a lero d e la na ve m a yor,
cu bierto con u na h ilera d e teja s y a d orna d o
con u na ba nd a d e la d ril los en esq u inil la ,
coincid ente en a nch u ra con el a rco sim ple
enja rja d o en la torre; seg u ra m ente se
correspond e con el tra m o fina l d el a lero d e la
na ve m a yor orig ina l. E l inicio d e este a lero, y
d e la propia na ve, ta m bién pa rece conserva rse
en otro resa lte sobre el prism a d el presbiterio
a ctu a l, d e ig u a les ca ra cterística s a u nq u e
m enos visible q u e el a nterior.

- Restos d e lo q u e pod ría ser el a rra nq u e d e u n
m u ro perpend icu la r a la pa red su r d e la torre,
por encim a d el teja d o a ctu a l, q u e
interpreta m os com o inicio d el testero
occid enta l d e la na ve m a yor orig ina l en su
enja rje con la torre, lo q u e confirm a ría q u e

Restos conservados, aparte de la propia torre. 1: Arcos ciegos doblados en la pared meridional del presbiterio. 2: Muro

septentrional de tapial y ladrillo. 3: Tramo final de la arquería norte. 4: Arranque del muro septentrional de la nave mayor. 5:

Sector final de dicho muro. 6: Arranque del testero occidental de la nave mayor, en la pared sur de la torre.

Créditos de las imágenes. 1: ABAD CASTRO, “El templo medieval...”;(ver Bibliografía) 2 y 3: CABALLERO ZOREDA, “Cómo se

construye...”; resto del autor.

Restos conservados
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d ich a na ve se prolong a ba h a sta el eje norte-
su r d e la torre y q u e iba cu bierta a d os a g u a s
en tod a su long itu d .

La reconstru cción q u e a q u í se propone está
ba sa d a en ta les restos y en la s investig a ciones
d e Am pa ro Berlinch es Acín ( 1 979- 1 981 ) ,
Concepción Aba d Ca stro ( 1 991 ) , E nriq u e N u ere
( 1 994) , Lu is Ca ba llero Zored a ( 2004) y Ca rm en
Pérez d e los Ríos ( 201 1 ) . De a cu erd o con tod o
ello, el tem plo m u d éja r d e Sa n Ped ro pu d o
h a ber sid o com o se d escribe en los sig u ientes
a pa rta d os.

2. Organización en planta

Aba d Ca stro propone u n prim er ed ificio d e
u na sola na ve, ca becera sem icircu la r y torre, a l
q u e se h a bría n a ñ a d id o d os na ves la tera les en
el sig lo XI V, pero el enja rje ya cita d o d el ú ltim o
tra m o d e la a rq u ería norte con la torre oblig a
a pensa r q u e la s tres na ves existieron d esd e el
prim er m om ento. Dich a s na ves, a tenor d e los
resa ltes ya com enta d os en la s ca ra s norte y su r
d e la torre, a va nza ba n h a sta el eje norte- su r
d e ésta , y la m a yor se cu bría en tod a su
long itu d con u n teja d o a d os a g u a s. Al este d e
la s na ves se situ a ba el tra m o recto d el
presbiterio, y a continu a ción el á bsid e, d e cu ya

form a h a bla rem os m á s a d ela nte. La torre se
sitú a a los pies, con su pa red septentriona l
a linea d a a proxim a d a m ente con la cita d a
a rq u ería norte d el tem plo, y ocu pa a lg o m á s
d e la m ita d d e la na ve m a yor.

3. Arquerías

La s na ves q u ed a ba n sepa ra d a s por a rq u ería s
d e tres va nos; los pila res era n cru ciform es con
u na pila stri l la centra l y d os cod il los, y los a rcos,
d e m ed io pu nto, inclu ía n tres rosca s; a tenor
d e otros tem plos m u d éja res d e la época ,
pu ed e su ponerse q u e estos a rcos q u ed a ba n
recu a d ra d os por ba nd a s d e la d ril lo y q u e la s
pila stri l la s se prolong a ba n h a sta la cu bierta .
Ta nto los pila res com o los a rcos era n d e
la d ril lo, y no h a bía ning ú n tipo d e ca pitel. La s
a rq u ería s fina liza ba n en el testero occid enta l
con u n a rco sim ple d e m enor lu z, q u e en el
ca so d e la a rq u ería norte enja rja ba con la
pa red septentriona l d e la torre, com o ya se h a
com enta d o. E n la g ra n reform a d el sig lo XVI I
estos pila res y a rcos se retoca ron y q u ed a ron
ocu ltos.

4. Torre

E l resto principa l q u e nos q u ed a es,
obvia m ente, la propia torre, y el tra ba jo

Planta del templo
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fu nd a m enta l pa ra su conocim iento es el
esplénd id o estu d io q u e rea lizó Ca ba llero
Zored a , q u e no sólo d esvela la com pleja
estru ctu ra d e d ich o elem ento y su ing enioso
proceso constru ctivo, sino q u e confirm a , d e
form a ca si conclu yente, la h ipótesis d e q u e
torre y tem plo se constru yeron d e form a
u nita ria , sin a provech a r ning u na estru ctu ra ni
ed ificio preexistente2; seg ú n su s conclu siones,
la torre a ctu a l d e Sa n Ped ro correspond e en
g ra n m ed id a a la d e época orig ina l, y tod os
su s niveles, inclu id o el cu erpo d e ca m pa na s,
son coetá neos. Tiene 30 m etros d e a ltu ra y
u na pla nta cu a d ra d a d e 5,1 0 m etros d e la d o;

se a sienta sobre u n g ra n bloq u e d e ca lica nto
( pied ra s irreg u la res u nid a s con a rg a m a sa d e
ca l) y en su sección se d isting u en tres
elem entos principa les:

- Al interior, u n m a ch ón centra l cu a d ra d o d e
1 ,1 0 m etros d e la d o, constru id o con m u ro d e
la d ril lo visto y relleno d e ca lica nto.

- Al exterior, u n m u ro perim etra l d e la d ril lo
visto forra d o en su ca ra interna por otro d e
ca lica nto ( pla nta s prim era y seg u nd a ) o por u n
seg u nd o m u ro d e la d ril lo ( pla nta s resta ntes) ,
con u n espesor tota l d e 1 ,25 m etros entre

Arquería norte, vista desde la calle de Segovia. Arriba a la derecha, sector final del muro de la nave mayor, adosado a la pared

de la torre y todavía visible (fotografía nº 5 de restos conservados). Debajo de éste, tramo final de la arquería, con pilar y arquillo

enjarjados en la torre (fotografía nº 3 de restos conservados).

(2) “Toda la obra forma un cuerpo unitario desde el nivel de cimientos hasta el cierre del campanario, con sus arcos y cornisa incluidos”;

“Se confirma la inexistencia de una construcción anterior a la torre”; y “La torre es unitaria en todo su desarrollo y es igualmente unitaria

con los pocos indicios que tenemos de la iglesia mudéjar y que se relacionan con ella”. Perez de los Ríos, sin embargo, pone en duda tal

carácter unitario, sugiere dos etapas constructivas distintas y aventura que los constructores de la torre podrían haber aprovechado un

edificio anterior, quizá una construcción que protegía las aguas de San Pedro.
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a m ba s ca pa s.

- E nca ja d a entre a m bos, u na esca lera d e 0,75
m etros d e a nch u ra , con cu a tro pla nta s y
d iecisiete tiros, q u e en el prim er nivel a sienta
d irecta m ente sobre u n m u ro d e la d ril los
recibid os con ba rro, m ientra s q u e en los otros
tres se tra nsform a en esca lera vola d a d e tech o
pla no, a poya d a en pla ta form a s d e m a d era y
a rcos d e la d ril lo q u e d esca rg a n en el m a ch ón
centra l y en el m u ro perim etra l. Su s tra m os
tienen u na pend iente va ria ble, siend o m u ch o
m á s inclina d os los d e la s d os prim era s pla nta s.

La torre se a bre en tres d e su s la d os con
peq u eñ a s sa etera s, enm a rca d a s por a rcos
a pu nta d os d e h erra d u ra recu a d ra d os por u n
rectá ng u lo, y el cu erpo d e ca m pa na s presenta
en ca d a u na d e su s cu a tro ca ra s u n d oble
va no d e m ed io pu nto, inserto en u n recu a d ro
y rem a ta d o por u n friso d e esq u inil la s ig u a l a l
d e los m u ros d e la na ve m a yor3.

5. Armadura de cubierta

E n 1 994 E nriq u e N u ere, d u ra nte u n sem ina rio
sobre ca rpintería d e la zo, observó q u e en la
a rm a d u ra a ctu a l d e pa r y nu d il lo d e Sa n
Ped ro, ocu lta a h ora entre la bóved a d e yeso y
el teja d o, se h a bía n reu til iza d o va ria s pieza s
d e la estru ctu ra orig ina l: u n nu d il lo q u e h a bía
servid o com o a ta d o provisiona l d e los nu evos
tira ntes, y va rios pa res q u e se h a bía n u sa d o
com o nu d il los; sin em ba rg o, no se conserva ba
ning ú n vestig io ni d e los tira ntes ni d e los
estribos. A pa rtir d e los reba jes y d em á s
ca ra cterística s d e la s pieza s conserva d a s pu d o
recom poner con precisión su conform a ción
prim itiva y la d e la la cería q u e la a d orna ba .

La a rm a d u ra orig ina l era ta m bién d e pa r y
nu d il lo, con u na lu z d e 8,30 m etros y u na
inclina ción d e 33º; la cu bierta no se och a va ba
en ning u no d e su s extrem os, sino q u e
m a ntenía la s d os a g u a s en tod a su long itu d .

Estructura interior de la torre, vista desde el este.

(3) Pérez de los Ríos afirma que el cuerpo de campanas actual

es distinto al dibujado en el plano de Texeira, en el que ella ve

arcos cuadrados y no semicirculares; no creemos que el

tamaño de esos elementos en dicho dibujo permita llegar a tal

grado de detalle.
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Por su intra d ós se a d orna ba con u na la cería
d e och o policrom a d a , q u e presenta ba
fa ld ones con d oble ca lle d e la zo en la pa rte
ba ja , centra l y a lta 4.

E n la g ra n reform a lleva d a a ca bo en el sig lo
XVI I se d ecid ió cu brir la na ve m a yor d e la
ig lesia con u na bóved a enca m ona d a d e
ca ñ ón. Sin d u d a , ta nto el m a l esta d o d e la
a rm a d u ra orig ina l com o la necesid a d d e
obtener m á s a ltu ra a pa rtir d e la corona ción
d e la s a rq u ería s pa ra a loja r la nu eva bóved a
d e ca ñ ón a conseja ron d esm onta r por
com pleto la vieja a rm a d u ra , reu ti l iza nd o la s
pieza s q u e fu era n su sceptibles d e ello, y eleva r
la a ltu ra d e los m u ros la tera les sobre la s
a rq u ería s. Dich a eleva ción su plem enta ria , d e
u n m etro y m ed io a proxim a d a m ente, es la
q u e se observa en la pa red
norte d e la torre, entre el
resa lte con esq u inil la s ya
com enta d o y el a lerón
a ctu a l d e la na ve.

6. Presbiterio y ábside

E n u na resta u ra ción
rea liza d a en 1 980,
Berlinch es Acín encontró
va rios a rcos cieg os d e
la d ril lo d e m ed io pu nto,
d obla d os con d os rosca s y
recu a d ra d os, q u e se
situ a ba n en la ca ra
exterior d el m u ro
m erid iona l d e la ca becera ,
ocu ltos sobre la cu bierta
d e la ca pil la d el la d o d e la
epístola ; resu lta ba n
perfecta m ente a cord es
con los a rcos d e la torre,
a u nq u e a q u í no a pa recía

la ba nd a d e esq u inil la s. Tod o ind ica q u e
correspond ía n a l piso su perior d e a rca d a s d e
los tres q u e presu m iblem ente tu vo esa pa red ,
a l esti lo d e otra s m u ch a s ig lesia s m u d éja res5.

E n cu a nto a l á bsid e, Pérez d e los Ríos lo
propone recto, ba sá nd ose en q u e la s cripta s
existentes no son com pa tibles con la
cim enta ción d e u na pa red cu rva . Aba d Ca stro,
por el contra rio, lo im a g ina sem icircu la r d e
a cu erd o con u n pla no d e 1 649 conserva d o en
el Arch ivo d e Vil la en el q u e se d ibu ja el
a rra nq u e m erid iona l en cu rva d e la ca becera
a ntig u a , conserva d a entonces, y q u e h a bría
d esa pa recid o pocos a ñ os d espu és en la
reform a d e la seg u nd a m ita d d el sig lo XVI I 6; el
enca je q u e ella h a ce d e d ich o sem icírcu lo
sobre la pla nta a ctu a l sosla ya el problem a d e

Estructura de la armadura de par y

nudillo. 1: par. 2: nudillo. 3: hilera. 4:

estribo. 5: tirante.

Armadura completa, con la lacería de

ocho.

(4) Nuere resalta la similitud

entre esta lacería y la existente

en la sinagoga del Tránsito de

Toledo, aunque cree que la

nuestra de San Pedro pudo ser

algo más tardía.

(5) Abad Castro reseñó su

evidente similitud con las

arquerías de la iglesia de

Camarma de Esteruelas.
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cim enta ción a d u cid o por Pérez d e los Ríos.
Con respecto a la d ecora ción exterior, pa rece
ra zona ble extend er a l m u ro cu rvo d el á bsid e
la s m ism a s a rca d a s encontra d a s en el
presbiterio.

7. Fachadas

Com o ya se h a com enta d o, se conserva a l
m enos u na pa rte d el m u ro norte orig ina l, con
ca jones d e ta pia l entre verd u g a d a s d e la d ril lo,
siend o éstos d e pa recid a s d im ensiones a los d e
la torre. N o h a y d a tos sobre el m u ro su r y los
d e la na ve m a yor, pero es d e su poner q u e
tu viera n sim ila res ca ra cterística s.

Y ta m bién h a n lleg a d o h a sta nosotros los q u e
h a bría n sid o rem a tes extrem os d el m u ro norte
d e la na ve m a yor, con su s a d ornos d e la d ril lo
en esq u inil la : el inicia l, a d osa d o a l m u ro
septentriona l d el presbiterio a ctu a l, y el fina l,
enca stra d o en la pa red norte d e la torre. Los

tra m os interm ed ios d e esq u inil la s, y tod os los
d el m u ro su r, pod ría n h a ber sid o reh ech os en
la rem od ela ción d el sig lo XVI I , a l eleva rse la
a ltu ra d e la na ve, sig u iend o el m od elo d el
m u ro orig ina l.

N o se sa be d ónd e se loca lizó inicia lm ente la
entra d a principa l d el tem plo. Aba d Ca stro y
Pérez d e los Ríos su ponen d ich o a cceso en el
testero occid enta l, ju nto a la torre, pero
creem os q u e ésa h a bría d e ser u na entra d a
secu nd a ria , d a d a su d iferencia d e nivel con la
ca lle contig u a , la costa nil la d e Sa n Ped ro: los
seis esca lones d e la porta d a rena centista q u e
h a y a los pies d el tem plo ind ica n q u e en época
m ed ieva l ese d esnivel ya era a cu sa d o, a u nq u e
m enor q u e en la a ctu a lid a d . Pa rece m á s
ra zona ble situ a r la pu erta principa l en la
fa ch a d a su r, d ond e no h a bría q u e sa lva r
ning ú n d esnivel sig nifica tivo; su d iseñ o pod ría
inclu ir a rcos d obla d os recu a d ra d os por u n

Trazado geométrico de la lacería de San Pedro en el almizate, generada a partir de dos variantes de una estrella de ocho puntas.

En los faldones sólo se utiliza una de ellas.

(6) Traza para incorporar una franja de terreno público en la capilla del Santo Cristo de las Lluvias, atribuible a José de Villarreal (AVM,

Planos, 0,59-31-39)..
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FUENTES CONSULTADAS

a lfiz, repitiend o el m od elo ya visto en torre y
presbiterio.

8. Remodelaciones

E n los sig los sig u ientes se rea liza ron d iversa s
reform a s d e im porta ncia : a fina les d el XV se
ed ificó la ca pil la h oy d ed ica d a a N u estra
Señ ora d el Perpetu o Socorro, con u na bóved a
g ótica d e cru cería tod a vía visible, en la
ca becera d e la na ve d e la epístola 7; en el XVI
se a brió u na porta d a rena centista a los pies
d el tem plo, con d os colu m na s d e pied ra
rem a ta d a s por ca piteles tosca nos; y en este
m ism o sig lo, d éca d a d e 1 580, se la bró otra
ca pil la en la ca becera d e la na ve d el
eva ng elio, la d el Sa nto Cristo d e Bu rg os, con
cú pu la sobre pech ina s, propied a d d e los
Lu ja nes d el Arra ba l 8.

Pero, sin d u d a , la g ra n reform a fu e la lleva d a
a pa rtir d e 1 655, con tra za s d e Fra ncisco Sa nz:
se su stitu yó el á bsid e sem icircu la r por u na
ca becera recta ng u la r; la na ve m a yor se cu brió
con u na bóved a d e ca ñ ón enca m ona d a , y la
ca pil la m a yor con u na cú pu la d e pla nta ova l
a poya d a sobre pech ina s; se revistieron los
m u ros, q u ed a nd o ocu ltos los a rcos y pila res d e
la s a rq u ería s prim itiva s; y se constru yeron la s
ca pil la s d e la Cong reg a ción d e Sa n Ped ro, tra s
la ca pil la m a yor, sobre el peq u eñ o cem enterio
q u e h a bía a l este d el tem plo, y la ca pil la d el
Sa nto Cristo d e la s Llu via s, a los pies d e la na ve
d e la epístola , cu briend o ésta con u na
peq u eñ a cú pu la con linterna 9.

- ABAD CASTRO, Concepción:

- Arquitectura mudéjar religiosa en el arzobispado de

Toledo. Toled o, Ca ja d e Ah orros, 1 991 .

-El templo medieval de San Pedro el Viejo, en Madrid

Histórico, nú m . 38, 201 2, pp. 66- 73.

- CABALLE RO ZORE DA, Lu is, y M U RI LLO FRAGE RO, José

Ig na cio: Cómo se contruye una torre mudéjar. La torre de la

iglesia de San Pedro el Viejo de Madrid, en Arqueología de la

Arquitectura, nú m . 3, 2004, pp. 39- 60.

- N U E RE , E nriq u e: La armadura de lazo de la madrileña iglesia

de San Pedro, en Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de

San Fernando, nú m . 79, 1 994, pp. 1 77- 1 94.

- PÉ RE Z DE LOS RÍ OS, Ca rm en: La iglesia de San Pedro el Viejo

de Madrid. Etapas constructivas, intervenciones y estado actual ,

en Actas del Séptimo Congreso Nacional de Historia de la

Construcción, Sa ntia g o 201 1 , ed s. S. H u erta , I . Gil Crespo, S.

Ga rcía , M . Ta ín. M a d rid : I nstitu to Ju a n d e H errera , 201 1 , pp.

1 065- 1 075.

(7) A veces se atribuye erróneamente esta capilla al linaje

Luján: según Quintana, el bachiller Pedro Díaz de la Torre

"en la parroquia de San Pedro edificó una capilla cuyas

puertas caen a la parte de la Epístola de la capilla mayor,

y otra a la nave de la iglesia, donde está su sepulcro en

medio della con una losa negra encima de unos leones".

La descripción de la primera capilla coincide plenamente

con la que nos ocupa; en cuanto a la segunda,

desconocemos dónde se situaba.

(8) Esta capilla fue fundada y dotada por el capitán

general Francisco de Luján, señor de la casa del Arrabal

de dicho linaje, en su testamento de 1580 (AHPM, Prot.287,

f.285r-287r), ordenando hacer en ella un altar para una

imagen de Nuestra Señora de la Antigua de su propiedad.

En 1587, su viuda adquirió al concejo el solar necesario

para realizar la obra, pues la planta de la capilla

sobresalía de la fachada del templo y ocupaba suelo

público (AHPM, Prot.422, f.284r-287r).

(9) AHPM, Prot.11516, f.128,133; Prot.10446, f.825; y Prot.9791,

f.1-6.
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Presbiterio y ábside del

templo. En la parte superior

del muro del presbiterio, los

tres arcos ciegos doblados

encontrados en 1980

(fotografía nº 1 de restos

conservados).

Fachadas del templo

mudéjar por los cuatro

puntos cardinales.



Artigato: poesía y dibujo

14

Una niña criada por una osa
“ Es u na niñ a ” , d ijo la pa rtera . La s pa la bra s
ca yeron com o u na llu via g élid a en el pétreo
cora zón d e su pa d re, q u ien d efra u d a d o por
no h a ber tenid o u n va rón, ord enó q u e el bebé
fu era a ba nd ona d o en u n bosq u e. De na d a
sirvieron los l la ntos y ru eg os d e la m a d re; la
fa ta l sentencia pa terna cu m plióse a l m om ento.
Pero los d ioses vela ba n por la niñ a . U na osa
q u e va g a ba por la zona escu ch ó el l la nto d e la
peq u eñ a ; se a cercó cu riosa y d escu brió q u e se
tra ta ba d e u n ca ch orro h u m a no, q u e llora ba
ind efenso. Pu d o m á s en la osa el instinto
m a terna l q u e el d e a nim a l sa lva je y d ecid ió
tom a r a a q u ella cría d e los h om bres com o

osezno propio; d esd e entonces ella fu e su
m a d re. Y es este ejem plo d e q u e el cora zón d e
los a nim a les su pera a l d e los h u m a nos, pu es la
osa no h izo d isting os entre especies, cu a nd o el
pa d re d e la niñ a lo h a bía h ech o entre sexos.

Y a sí creció a q u ella niñ a , a m a m a nta d a por
u na osa , en plena na tu ra leza , lejos d el
conta cto con los h om bres h a sta q u e cierto d ía
u n ca za d or, q u e a nd a ba bu sca nd o presa s por
el bosq u e, se topó con ella . La peq u eñ a ,
a su sta d a , h u yó d e a q u el extra ñ o ser, pero éste
la a presó, em itiend o extra ñ os sonid os q u e ella
no entend ía . E l ca za d or la interrog a ba : ¿ q u ién
era ? ¿ esta ba perd id a ? ¿ d ónd e vivía ? La pobre

Texto: Pablo Jesús Aguilera Concepción

Atalanta e Hipómenes

Uno de los monumentos más conocidos y representativos de Madrid es la fuente de la diosa
Cibeles, diseñada por Ventura Rodríguez a finales del XVIII y esculpida por Francisco Gutiérrez
Arribas. Pero menos conocido es la razón de que dos leones –obra del escultor francés Roberto
Michel– tiren del carro de la diosa y hasta que tengan un nombre. En efecto, se tratan de
Hipómenes y Atalanta, personajes de un antiguo mito griego, que presenta diferentes
versiones –ver Apéndice-. Presentamos aquí a los lectores de La Gatera de la Villa una
interpretación de esta fábula:

Ilustración: Olga Trapero Ruipérez
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niñ a no contesta ba e intenta ba za fa rse d e su
ca ptor, m ientra s la nza ba u na especie d e
g ru ñ id os m á s propios d e bestia s q u e d e
h u m a nos. Se perca tó el h om bre d e q u e la niñ a
vivía sola en a q u ellos pa ra jes y com o su m u jer
no le h a bía d a d o h ijos d ecid ió a d opta rla y se
la llevó consig o. E l ca za d or y su esposa se
sentía n felices d e ser pa d res cu a nd o h a bía n
perd id o ya tod a espera nza y d ieron a la
peq u eñ a el nom bre d e Ata la nta . Pa ra ellos
h a bía sid o u n reg a lo d e los d ioses. Sin
em ba rg o d u ra nte los prim eros d ía s la
peq u eñ a llora ba y q u ería esca pa r d e su nu evo
h og a r; ech a ba d e m enos a q u ella cu eva en la
q u e h a bía vivid o con su m a d re y su s otros
h erm a nos, corretea r libre por la s vered a s y la s
pra d era s, ir a pesca r a los a rroyos y a bu sca r
m iel. Pero poco a poco se fu e a d a pta nd o a su
nu eva situ a ción y a prend ió a lla m a r pa d res a l
ca za d or y su esposa y a a ca ta r la s leyes d e la
socied a d , a u nq u e conservó siem pre u n
ca rá cter ind óm ito y u n profu nd o a m or por la
na tu ra leza .

Cu a nd o creció, Ata la nta se convirtió en u na
joven d e ra sg os ta n bellos q u e era n m u ch os los
q u e la solicita ba n en m a trim onio; pero ella les
rech a za ba , pu es prefería perm a necer célibe,
consa g ra d a a la ca sta Artem isa , la d iosa
ca za d ora , señ ora d e la s bestia s y d e los
bosq u es. Pero el nú m ero d e q u ienes la
pretend ía n a u m enta ba sin cesa r y entonces,
h a rta d el a coso a l q u e la som etía n, d ecid ió
libra rse d e ellos d e la sig u iente m a nera :
procla m ó q u e a q u el q u e la venciera en u na
ca rrera obtend ría su m a no com o prem io;
pero, ¡ a y d el q u e no lo consig u iera !, pu es en
ese ca so su recom pensa sería la m u erte. E l
a nu ncio h izo q u e va rios pretend ientes d eja ra n
d e poner los ojos en ella , pero a pesa r d el
enorm e riesg o a l q u e se enfrenta ba n fu eron
m u ch os ta m bién los ca nd id a tos q u e d ecid ieron
a fronta r la pru eba , perd iend o la vid a tod os
ellos, pu es Ata la nta era u na corred ora ta n
veloz q u e d ecía n q u e a venta ja ba a los m ism os
vientos.

Las manzanas de oro

Cierto d ía , u n g a lla rd o joven lla m a d o
H ipóm enes oyó h a bla r d e Ata la nta y d ecid ió
conocerla pa ra ju zg a r si era m ereced ora d e la
fa m a d e beld a d q u e g oza ba y por la q u e

ta ntos h a bía n perd id o la vid a . Tra s va rios d ía s
d e via je l leg ó a su d estino y pu d o contem pla r
a Ata la nta en persona . Cu a nd o ella le m iró el
tiem po se d etu vo pa ra él. Com probó,
h ech iza d o, q u e q u ienes d e ella le h a bía n
h a bla d o no le h a cía n ju sticia , pu es era a ú n
m á s bella d e lo q u e d ecía n, y la l la m a d el
a m or prend ió con fu erza inu sita d a en su
pech o. Allá fu era n h onor, g loria y riq u eza s; él
ta n sólo d esea ba d esposa r a a q u ella
m u ch a ch a , h a cerla su esposa era su ú nico
a nh elo. Sin em ba rg o, y a u nq u e su cora zón se
neg a ba a a cepta rlo, su ca beza le d ecía q u e
ja m á s pod ría vencer a Ata la nta corriend o,
pu es riva les m á s prepa ra d os q u e él no lo
h a bía n conseg u id o, pa g a nd o con la m u erte su
intento. Ca yó entonces H ipóm enes en
profu nd a d esa zón; a pena s d ormía , no
proba ba a lim ento y los d ía s se su ced ía n
confu sos, com o a tra vés d e u n velo neg ro q u e
le a pa rta ba d el m u nd o. Se refu g ió en la
ora ción; reza ba d ía tra s d ía fervoroso a nte
Afrod ita , su plica nd o q u e le conced iera a
Ata la nta por esposa . Fina lm ente, la d iosa d el
a m or escu ch ó su s ru eg os y a pia d á nd ose d e él
le contó la m a nera en la q u e pod ría d errota rla
en el certa m en: le d io tres m a nza na s d e oro
q u e a rra ncó d e u n á rbol sa g ra d o, con la
a d vertencia d e q u e se la s fu era a rroja nd o a la
joven d u ra nte la ca rrera con el fin d e d istra erla
y h a ciénd ola perd er tiem po, m ientra s él
continu a ba corriend o h a cia la m eta . E ra esta
u na innoble a rtim a ñ a , im propia d el recto
proced er, m a s d icen q u e en el a m or y en la
g u erra tod o está perm itid o e H ipóm enes
a pa rtó sin d u d a r cu a lq u ier escrú pu lo con ta l d e
obtener la m a no d e su a m a d a .

La carrera

Y lleg ó la m a ñ a na d el d esa fío. Apena s
d espu nta ba el sol por el h orizonte y los
corred ores ya esta ba n listos pa ra a fronta r la
pru eba . Ata la nta , rela ja d a por la su periorid a d
d e q u ien se cree invencible; H ipóm enes
nervioso, escond e envu elta en u n tu pid o pa ñ o
su ba za secreta . Se d a la señ a l. Am bos
corred ores pa rten ra u d os h a cia la m eta .
Ata la nta , d e pod erosa za nca d a , ya m a rch a
por d ela nte d e H ipóm enes. La brech a entre
a m bos se va a g ra nd a nd o cu a nd o, d e repente,
la joven a d vierte u n reflejo d ora d o, q u e
a pa reciend o d esd e su espa ld a a ca ba su vu elo
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perd id o tra s u nos a rbu stos cerca nos frente a
ella . Se siente ta n seg u ra d e su victoria q u e,
cu riosa , se perm ite a cerca rse a com proba r q u é
es a q u ello. Es u na m a nza na d e oro.
H ipóm enes a provech a en ta nto pa ra g a na r
d ista ncia a su contrinca nte, pero a poco
Ata la nta se la nzó ra u d a en su pos, a corta nd o
la d ista ncia q u e les sepa ra por m om entos.
Apu ra d o d e nu evo, el joven a rrojó lejos tra s d e
sí la seg u nd a m a nza na . U na vez m á s
Ata la nta , con insu lta nte d esd én, interru m pe su
ca rrera pa ra recog erla , lo q u e otorg a u n
nu evo respiro m om entá neo a su riva l. Ya se
vislu m bra la m eta . H ipóm enes, se encu entra
exh a u sto y ca si pu ed e nota r el a liento d e su
a m a d a en su nu ca ; d ecid e ju g a r su ú ltim a
ba za y d eja ca er su ú ltim a m a nza na . Ata la nta
la ve, pero esta vez d u d a d u ra nte u n breve
insta nte. Sa be q u e no h a y tiem po, si se a g a ch a
pa ra recog erla será H ipóm enes q u ien se a lce
con la victoria y ella d eberá convertirse en su
esposa . N o, resu elve d ecid id a , no q u iere
renu ncia r a l m od o d e vid a q u e ella h a eleg id o,
a su liberta d ; no se a g a ch a rá a por la
m a nza na . M a s Afrod ita , q u e a siste d esd e el
Olim po a la ca rrera , lee en el cora zón d e la
m u ch a ch a su d ecisión, q u e contra viene a su s
d eseos, y a ctú a pa ra a com od a r los h ech os a
su a ntojo. Ata la nta , a pena s a u n pa so d el

triu nfo, se d etiene y reg resa a por la tercera
m a nza na ; H ipóm enes ca e rend id o a l a tra vesa r
la m eta . Ata la nta , q u e con su a cto h a
perm itid o q u e sea él q u ien se a lce con el
triu nfo, le a bra za feliz; será su esposa . Afrod ita
sonríe sa tisfech a .

La cólera de una diosa

Desd e entonces los d ía s tra nscu rrieron
ventu rosos pa ra la feliz pa reja , h a sta q u e u n
h a d o fa ta l se cru zó en su s d estinos, tru nca nd o
pa ra siem pre su d ich a . Du ra nte u n via je fu eron
sorprend id os por u na fu erte torm enta .
Bu sca nd o d ond e g u a recerse d e la fu erte llu via
no a certa ron a encontra r otro refu g io q u e u n
viejo tem plo d ed ica d o a Cibeles, la g ra n Diosa
M a d re. Allí cobija d os se d ispu sieron a espera r
q u e cesa ra a q u ella tem pesta d , pero bien por
obra d e a lg ú n Dios celoso d e su felicid a d , bien
por la propia na tu ra , el ca so es q u e la pa reja ,
m ientra s a g u a rd a ba , se entreg ó a l a m or,
a rd orosos sobre la s losa s d e a q u el tem plo. N o
g u sta Cibeles d e ta les efu siones en su tem plo,
a h ora m a ncil la d o por el a cto d e a q u ellos d os
ena m ora d os, y colérica d ecid ió convertirles en
leones y cond ena rles a tira r por siem pre d e su
ca rro. Y a sí perm a necen d esd e entonces
Ata la nta e H ipóm enes, u ncid os ju ntos pero
eterna m ente sepa ra d os.

APÉNDICE BIBLIOGRÁFICO

Esta s son a lg u na s d e la s obra s clá sica s d ond e a pa rece referencia d a la h istoria d e
H ipóm enes y Ata la nta :

-"Las metamorfosis", d e Ovid io

-"Fábulas", d e H ig ino

-"Biblioteca mitológica", d e Pseu d o- Apolod oro

-"Comentarios de la Eneida", d e M a rio Servio H onora to

Sabedores ahora de su triste destino no olvidéis, lectores, saludar
a estos dos infelices enamorados cuando paséis por la plaza

donde se encuentran.
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Gatópolis, por tejados y jardines

¿Qué sabes Texto e imágenes:

Juan Pedro Esteve García

Cartografía:

visor Nomecalles  Comunidad de Madrid

El edificio del Ayuntamiento de la

villa de Fuencarral fue reconstruido

en la década de 1980, ya mucho

después de su incorporación a la

ciudad de Madrid. Alberga la

actual Junta de Distrito, pero

respetando la estética y

dimensiones del edificio viejo. Foto:

J.P. Esteve, primavera de 2016.

Una de las zonas de Madrid donde el salto del “campo” a la “ciudad” se ha llevado a
cabo de manera más drástica, y en menos tiempo, es la de este antaño municipio.

Fuencarral tiene su casco viejo en un estado relativamente bueno, pero sus alrededores
hace mucho que son otra cosa, pues a su alrededor han brotado infinidad de barrios y

colonias de todo tipo. Y siguen con ganas de crecer.

17

sobre...
el viejo
Fuencarral?
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Un pueblo con mucha historia

E l pu eblo d e Fu enca rra l, tra d iciona l sa lid a
d e M a d rid h a cia el norte bu sca nd o el
pu erto d e Som osierra , existe a l m enos

d esd e el a ñ o 1 242, es d ecir, d esd e ca si la
m ism a época d e la red a cción d el Fu ero d e
M a d rid y la ba ta lla d e la s N a va s d e Tolosa . E l
nom bre pu ed e venir d e la “ Fu ente Ca rra ” o d e
la “ Fu ente d e la tía Ca rra ” , a u nq u e los
oríg enes exa ctos no está n m u y cla ros. Desd e
lu eg o a g u a s y fu entes h u bo m u ch a s por a llí,
com o la Fu ente Gra nd e, o la Fu ente d el
Concejo ( situ a d a ju nto a l a ctu a l H ospita l
Ra m ón y Ca ja l) . Alg u no d e los ra m a les d e los
“ via jes d e a g u a ” q u e a ba stecía n a la Vil la y
Corte na cía ta m bién ba jo esos ca m pos, y el
Ca na l d e I sa bel I I tiene pozos pa ra seg u ir
sa ca nd o a g u a d el su bsu elo.

Fu e tra d iciona lm ente tierra d e viñ ed os y d e
na bos, d e trig o y h a ba s, y la principa l ca lle d e
su ca sco viejo se correspond ía con la ca rretera
d e Bu rg os, h oy a venid a d el Lla no Ca stella no
en su tra m o su r y N u estra Señ ora d e Va lverd e

en su tra m o norte, a u nq u e esta s ca lles son ya
ca si exclu siva m ente d e trá fico loca l, pu es la
ca rretera h a sid o d esvia d a d el pu eblo en
va ria s época s y por va rios tra za d os. La pla za
principa l era la a ctu a l d e la s I sla s Azores, y se
conserva el ed ificio d el a ntig u o Ayu nta m iento,
reconstru id o en 1 979.

Al norte d el pu eblo está la erm ita d e N u estra
Señ ora d e Va lverd e, q u e se cree q u e es ta n
a ntig u a com o el propio Fu enca rra l. Pa só a ser
convento en tiem pos d e Felipe I I , y por su s
celd a s pa sa ron d om inicos, tra penses,
com end a d ora s d e Ca la tra va e inclu so m ilita res
d e la Aca d em ia d e Sa nid a d y Veterina ria , tra s
la s d esa m ortiza ciones. E l convento tu vo u n
period o d e la rg o a ba nd ono, y h oy es u n
centro d e interpreta ción d el pa rq u e na tu ra l d e
la cu enca d el M a nza na res, m ientra s q u e la
virg en d e Va lverd e sig u e siend o la pa trona d e
Fu enca rra l, con a m plia d evoción y u na
procesión a nu a l q u e cong reg a infinid a d d e
fieles.

Fuencarral era un municipio, ni de los más pequeños, ni de los

más grandes, dentro de los que fueron incorporados a Madrid

entre los años 1948 y 1954. Poseía un territorio estrecho pero

alto de Norte a Sur. Desde sus posesiones de más abajo eran

perfectamente visibles las edificaciones madrileñas de lo que

ahora llamamos Chamberí, y desde las lindes situadas más

arriba en el mapa se divisaban con total claridad los picos de

la Sierra y, con un catalejo, los detalles de las casas de

Colmenar Viejo.

Plano: reelaboración del autor sobre original de Facundo

Cañada. Las dos fotos fueron tomadas junto a la iglesia de

Fuencarral en la primavera de 2016.

18

Entre la urbe y los bosques
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Ha y m á s erm ita s d e m enor im porta ncia , com o
la d e Sa n Roq u e, a l este d el pu eblo, y u na d e
la s ú ltim a s d e M a d rid en m a ntener su
erm ita ñ o. H oy se encu entra ca si sitia d a por la s
cond u cciones d el Ca na l d e I sa bel I I y
a m ena za d a por la fu tu rible Opera ción
Ch a m a rtín. Volviend o a l pu eblo d e Fu enca rra l
propia m ente d ich o, ta m bién posee pa trim onio
h istórico: M onu m ento im porta nte es la ig lesia
d e Sa n M ig u el Arcá ng el, reform a d a en 1 770
por Ventu ra Rod ríg u ez.

E n el a ñ o 1 840 la pobla ción d el lu g a r era d e
a lred ed or d e 1 800 fonca rra leros, q u e pa sa ron
a 2350 en 1 890, y a 31 02 en el a ñ o 1 91 0. Com o
ta ntos otros lu g a res d e la periferia , a pa rte d e
su s ind u stria s d e u so propio, tenía otra s q u e
vivía n d e la clientela q u e tenía n en M a d rid
ca pita l o en g entes q u e pa sa ba n por la
ca rretera g enera l, com o los h erreros,

h oja la teros, ca rpinteros y fa brica ntes d e ja bón,
especia lid a d esta d e la q u e en u n m om ento
d a d o, ca si tod os los pu eblos limítrofes con
M a d rid tu vieron u n esta blecim iento. E n
Fu enca rra l tu vieron fa m a na ciona l los ja bones
d e la m a rca Ca sti l la , y h u bo h errero a l m enos
h a sta el a ñ o 1 963.

E l térm ino m u nicipa l d e Fu enca rra l cu bría 59
kilóm etros cu a d ra d os d e territorio, y si bien era
m u y estrech o d e este a oeste, era ba sta nte
extenso d e norte a su r. Por el norte iba
sig u iend o la ca rretera d e Colm ena r Viejo, en
pa ra lelo a la s ta pia s d e E l Pa rd o, y ca si pod ría
a lca nza r la lind e d el propio Colm ena r Viejo
( d esd e 1 991 , ese sector d el m u nicipio d e
Colm ena r pertenece ya a la nu eva ciu d a d d e
Tres Ca ntos) si no fu era por la breve fra nja d e
terreno q u e perm itía u nir la s posesiones d e
Viñ u ela s a l m u nicipio d e E l Pa rd o. Por el su r
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En la imagen de la izquierda, vista general de

Fuencarral en el plano de Facundo Cañada de 1900,

y extractos de las leyendas de dicho plano. Gran

parte del casco viejo se mantiene hoy en día intacto,

y a menudo las restauraciones que se han efectuado

tratan de respetar el aspecto original de las calles de

un pueblo del siglo XVIII o XIX.

Tradición y progreso.

Solo la motocicleta y los

cables de la electricidad

nos delatan que nos

hallamos en 2016, y no

en 1816, por poner un

ejemplo.

Espléndidas
puertas de
madera
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sortea ba el térm ino d e Ch a m a rtín d e la Rosa y
tenía u na especie d e entra nte q u e lleg a ba , por
Peñ a Gra nd e y la a ctu a l Va ld eza rza , a la s
inm ed ia ciones d el Coleg io d e la Pa lom a y d e
la Deh esa d e la Vil la .

E n el eje d e la ca rretera d e Fu enca rra l a
Colm ena r, q u e entonces era d e Fu enca rra l a
Colm ena r y no d e M a d rid a Colm ena r, pu es
los prim eros kilóm etros era n d e la ca rretera
g enera l d e M a d rid a I rú n, se esta blecieron a
principios d el sig lo XX va ria s ped a nía s o su b-
nú cleos d e pobla ción: E n 1 91 7 se insta ló en
Va ld ela ta s ( topónim o q u e existía ya d esd e
tiem pos d e Ca rlos I I ) el Sa na torio
Antitu bercu loso, entre 1 926 y 1 930 el Coleg io d e
Sa n Ferna nd o, y en los a ñ os 30 la ba se m ilita r
d e E l Goloso, a u nq u e en ese lu g a r ya h a bía
a lg u na s ca sa s h a cia 1 900. La ca rretera d e
Fu enca rra l a Colm ena r d iscu rre por u na
cu erd a d ivisoria , a u n la d o tiene el va lle d el
M a nza na res, a otro el d el Ja ra m a , y la
ca rretera va por lo m á s a lto, d e a h í q u e
h u biera g ra n ventila ción y los m éd icos

pu siera n especia l a tención en la zona pa ra
u bica r insta la ciones sa nita ria s, com o el
Antitu bercu loso, el Psiq u iá trico, la posterior
clínica CE AR.. .

La eleva ción d e esa ca rretera h a h ech o
ta m bién q u e sea u n corred or privileg ia d o pa ra
q u e por ella a cced a n a M a d rid tod o tipo d e
infra estru ctu ra s q u e vienen d esd e el norte: el
Ca na l d e I sa bel I I d e 1 858 y su s posteriores
ca na les pa ra lelos ( el Ca na l Alto, el Ca na l d el
Ata za r) , el ferroca rril y su s su cesiva s
reenca rna ciones ( tra nvía d e va por, vía s d e
Bu rg os d e 1 968, vía s d e Seg ovia d e 2007) , el
g a sod u cto d e Bu rg os, etc. . .

E n el a ñ o 1 891 se em peza ron a constru ir la s
zona s m á s a ntig u a s d el Cem enterio a ctu a l,
q u e h a recibid o va ria s a m plia ciones y h oy es
u no d e los principa les d el M a d rid u nifica d o. Es
u no d e los m ejor u bica d os d e la u rbe por su s
esplénd id a s vista s a la Sierra . E n la ca rretera a
Colm ena r ta m bién h a y otro cem enterio, el d e
la Pa z, pero es m u ch o m á s m od erno y está

Si la Ruta 66 es la "calle mayor" de América, la Nacional I, que

al paso por este pueblo en su trazado primigenio es la

avenida del Llano Castellano y la de Nuestra Señora de

Valverde, es la "calle mayor" de España. Como principal vía de

enlace de Madrid con el resto del continente, ha sido testigo de

multitud de sucesos de nuestra historia.

Por aquí pasó Napoleón durante las guerras que conmovieron

Europa a principios del XIX, y de aquella contienda quedan

recuerdos, como esta cruz levantada en el primer centenario

de los sucesos del 2 de mayo junto a la capilla del Humilladero,

que también merece una visita.
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rea liza d o m á s con la m enta lid a d d e los
cem enterios- pa rq u e d e los Esta d os U nid os q u e
d e los tra d iciona les ca m posa ntos eu ropeos.

Transformaciones en el siglo XX

E n tiem pos d e la d icta d u ra d e Prim o d e Rivera
ya se em pieza a h a bla r seria m ente d el
crecim iento d e M a d rid h a cia el norte, y la
Seg u nd a Repú blica pla nifica u n “ pobla d o
sa télite” q u e no se lleg a a constru ir. Por
a q u ellos a ñ os se d iseñ a n los E nla ces
Ferrovia rios, q u e a ltera rá n el pa isa je
fonca rra lero d espu és d e la Gu erra Civil, con
d os vía s d e tren, la d e via jeros q u e pa sa rá
ju nto a la Fu ente d el Concejo y la d e
m erca ncía s q u e bord ea rá la E rm ita d e
Va lverd e. Por el la d o orienta l, el pu eblo
ta m bién q u ed a rá bord ea d o por el ferroca rril ,
q u e verá crecer u na g ra n expla na d a d estina d a
en orig en a esta ción d e cla sifica ción d e
m erca ncía s, y lu eg o reu til iza d a com o d epósito
d e locom otora s y a u tom otores eléctricos.
Tod a s esta s insta la ciones d e Renfe irá n
entra nd o en servicio en la s d éca d a s d e 1 960 y
1 970. Ta m bién por entonces se sa ca d el pu eblo
la ca rretera d e Bu rg os, q u e ya es la N a ciona l I
d e la nu eva nu m era ción. Prim ero se h a rá u na
Va ria nte d e Fu enca rra l ( a ñ os 60) bord ea nd o el
pu eblo por el oeste ( tra m o q u e a h ora es d e la
ca rretera 607 d e M a d rid a Colm ena r) y

posteriorm ente ( a ñ os 70) otra por el este, entre
la M - 30 y Alcobend a s, q u e es la q u e se
m a ntiene en la a ctu a lid a d com o N a ciona l I .

E n 1 951 Fu enca rra l se incorpora a M a d rid con
su s 1 6377 h a bita ntes. E l ú ltim o a lca ld e fu e
Vicente d el Ca sti l lo N a va s. Ju sto ese a ñ o se
proyecta el ed ificio d e la Fu nd a ción Ca rm en
Pa rd o Va lca rce, popu la rm ente conocid o com o
el “ pa lom a r d e Pitis” por su ca ra cterística torre
bla nca , q u e q u ed ó conclu id a en 1 960 y
ta m bién pod ría pa sa r por u na especie d e fa ro
pa ra na veg a ntes d e tierra a d entro. E l ed ificio
na ce com o centro pa ra a loja r niñ os sa nos,
pero na cid os en fa m ilia s con a nteced entes d e
lepra , y cu a nd o esta enferm ed a d fu e
d esa pa reciend o d e los pa íses civil iza d os, la
la bor d e la Fu nd a ción se fu e reorienta nd o a la
a yu d a a niñ os d isca pa cita d os.

E n la s d éca d a s posteriores se u rba niza ca si
tod o el corred or d e la Ca rretera d e la Pla ya ,
lu eg o reba u tiza d a com o Avenid a d el Ca rd ena l
H errera Oria . La lind e entre los a ntig u os
m u nicipios d e Fu enca rra l y d e Ch a m a rtín h a
q u ed a d o irreconocible, con el Ba rrio d el Pila r
( d el q u e h a bla rem os otro d ía ) , la Peñ a Gra nd e
y la Ch ica , la Ciu d a d d e los Period ista s ( cu yos
inm ensos bloq u es g rises se lla m a n a sí por ser
u na inicia tiva d e la Asocia ción d e la Prensa d e

La gran proximidad de

Fuencarral a Madrid

hizo que a lo largo de

esta calle mayor o

carretera de Francia

florecieran industrias

destinadas a abastecer

a la capital de España,

como es el caso de

esta casa, que todavía

conserva el letrero de

su antigua actividad

como horno de pan.
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Cipreses calvos en otoño

Cipreses calvos en otoño

M a d rid ) , el cierre norte d e la M - 30, pa rq u es,
polid eportivos y otra s m u ch a s constru cciones.

Al norte d el ca sco viejo se ed ifica ron los ba rrios
d e Tres Olivos y el N u evo Toboso, y a l su r, u n
políg ono ind u stria l q u e lleg ó a a lberg a r, entre
otra s, la s insta la ciones d e la lech e CLESA y
tod a vía m a ntiene m u ch os pu estos d e tra ba jo.
Fu enca rra l tiene otra zona ind u stria l a l
nord este, en la ca rretera d e Alcobend a s,
d ond e se esta bleció, entre otra s cosa s, la
ed itoria l Espa sa - Ca lpe.

El futuro que ya está aquí

La era d e los PAU s a com ienzos d el sig lo XXI
tra jo los nu evos ba rrios d el M onte Ca rm elo,
Sa nch ina rro, La s Ta bla s y el - por a h ora -
a borta d o d el Arroyo d el Fresno, ca m bios
tod os ellos q u e h a n a ltera d o rotu nd a m ente la
topog ra fía d el lu g a r. E l próxim o pa so pa rece
ser la Operación Chamartín, d e la q u e se
h a bla y se d eja d e h a bla r d esd e h a ce u n
cu a rto d e sig lo. De lleva rse a ca bo, el Pa seo d e
la Ca stella na lleg a rá h a sta el ca sco viejo, y este
a su vez q u ed a rá u nid o a los PAU s por m ed io
d e a lg u na nu eva a venid a q u e se d irija a l este
cru za nd o sobre la s vía s d el d epósito d e
locom otora s d e Renfe.

El "Jabón de Castilla" fue una de las exportaciones foncarraleras de mayor éxito, y su fábrica también estaba situada al borde de

la carretera vieja. De manera perpendicular a esa vía, las calles laterales crecieron bastante hacia el oeste en el tramo final del

siglo XX, expandiéndose hacia Santa Ana. Como contraste de esos años podemos ver un edificio relativamente moderno

coexistiendo con los postes de madera de los tendidos eléctricos o telefónicos.

- GARCÍ A M ARTÍ N , Antonio. Proceso de anexión de los municipios limítrofes a Madrid.
Ayu nta m iento d e M a d rid , M a d rid , 1 991 .

- SÁN CH E Z VI GI L, Ju a n M ig u el, y SAN Z M ARTÍ N , Áng el. Fuencarral, imágenes de un
pueblo. Ca ja d e Ah orros y M onte d e Pied a d d e M a d rid , M a d rid , 1 992.

BIBLIOGRAFÍA FONCARRALERA
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Pinceladas del Fuencarral pasado, presente y

En la década de 1980 crecieron, al

noroeste del casco viejo, los barrios de

los Tres Olivos y del Nuevo Toboso,

reconocible en los planos por tomar los

nombres de sus calles del Quijote. La

calle de Afueras a Valverde, en su acera

norte, es una de las fronteras de estos

nuevos desarrollos, y cumple un

importante papel de enlace del pueblo

primigenio con la autovía de Colmenar

Viejo, la nueva estación del Metro, el

cementerio y la carretera que

comunica con El Pardo.

¿Patrimonio histórico en

peligro?. Este venerable

caserón de Nuestra Señora

de Valverde tiene puesto el

cartel de "Se vende". Es de

esperar que los futuros

propietarios respeten la

integridad de la

construcción.

Cuando se construyó el preventorio infantil de la

Fundación Pardo-Valcarce, se hallaba situado en un

lugar aislado de todo mundanal ruido, entre Santa

Ana y el Saceral. Las modernas edificaciones del

Monte Carmelo lo han sacado de ese silencio

cuasimonacal. El logotipo actual de la institución

está claramente basado en el "palomar".

del porvenir.
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La última cerca.

No tiene (todavía) la edad ni la solera de otras cercas históricas madrileñas, como la tapia de El

Pardo, la de la Casa de Campo o la Real Cerca de Felipe IV, pero es una parte notoria del paisaje

de Fuencarral y de Chamartín de la Rosa. Esta tapia de piedra y ladrillo fue construida por el

Ministerio de Obras Públicas a mediados del siglo XX para delimitar el terreno de sus grandes

instalaciones de los Enlaces Ferroviarios, cuyas explanadas se hicieron en la década de 1940, y que

entraron en servicio por fases en los decenios siguientes.

Todo el paisaje situado entre la tapia del ferrocarril y las

casas más orientales del casco viejo de Fuencarral se halla

pendiente de una gran reforma planeada desde los años

90 con grandes rascacielos y la prolongación del Paseo de

la Castellana. La opción defendida por el Ministerio de

Fomento es de mayor densidad de edificaciones que la

prevista por el Ayuntamiento, pero ambos prevén la

radical urbanización de esta franja de terreno. Para

hacernos una idea de su anchura, veamos la ermita de

San Roque en detalle y aislada en medio del campo, en

marzo de 2016.
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L a Gatera de la Villa . ¿ Cu á l es tu lu g a r d e
na cim iento y d ónd e tra nscu rrió su
infa ncia y a d olescencia ?

-Eduardo Penedo Cobo. Pu es yo soy na cid o en
M a d rid , en la M a ternid a d q u e h a bía a l la d o

d el Greg orio M a ra ñ ón, q u e a h ora es u n
ed ificio d e viviend a s; m i m a ternid a d ya está
“ a m ortiza d a ” . Y soy d e pa d re g a lleg o, d e E l
Ferrol, y d e m a d re m a nch eg a d e M ota d el
Cu ervo, en Cu enca . Y h e pa sa d o m i infa ncia
principa lm ente en M ota d el Cu ervo, a u nq u e

Entrevista a Eduardo Penedo Cobo

“ Las excavaciones en la Plaza de Oriente me parecen un proyecto completamente
perdido en los años 90. Se acometió la excavación de un área privilegiada de
conservación del recinto urbano medieval y moderno, podrían haberse hecho

muchísimas cosas, y quedó en nada” ( E .P.C.)

por: Julio Real González

Arqueólogo de la Dirección General de Patrimonio Histórico

Nuestra Comunidad Autónoma, y su capital, tienen un prolongado devenir histórico desde que
en el Paleolítico Inferior los primeros seres humanos se asentaron en sus tierras. La
localización e investigación documental es una labor que requiere muchas horas a
historiadores y paleógrafos que pretenden “afinar” aspectos históricos aún debatidos. Pero si
falta el documento escrito, una raza especial de historiadores, los arqueólogos, ha de tratar de
desentrañar las respuestas que esperan ocultas bajo tierra. Y uno de sus especial istas más
destacados, el madrileño Eduardo Penedo Cobo, con una muy extensa labor profesional
investigadora a sus espaldas tanto en Madrid como en el resto de la Península Ibérica, ha
aceptado nuestra propuesta de revelarnos de forma precisa, y sin olvidar su vena crítica, los
entresijos de su profesión. Y nos habla sobre una de sus más espectaculares intervenciones
arqueológicas, fel izmente material izada en el actual Museo de los Caños del Peral.

Fotos (salvo mención): Pablo Jesús Aguilera Concepción
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tod os los a ñ os iba a Ga licia e a lg u na oca sión.

-G. V. Bá sica m ente, ¿ m a d rileñ o d e prim era
g enera ción, entonces?

-E.P.C. De prim era .

-G. V. ¿ Cu á l es tu form a ción a ca d ém ica y
especia liza ción profesiona l?

-E.P.C. Yo soy licencia d o en Preh istoria y
Arq u eolog ía por la U niversid a d Au tónom a d e
M a d rid , perteneciente a la prom oción d e 1 987.

A mí lo d e la s especia liza ciones m e pa rece u n
poco a bsu rd o cu a nd o está s estu d ia nd o. Te
especia liza s a lo la rg o d e tu ca rrera
profesiona l. A mí la g ente q u e d ice, por
ejem plo, yo soy d e rom a no, yo soy m ed ieva l…
Yo m e consid ero d e m ed ieva l, porq u e eleg í en
cu a rto cu rso “ h ispa no- m u su lm á n” ; pod ía
h a ber eleg id o “ pa leocristia no” , entonces sería
d e Antig u a . N o m e pa rece u na d efinición
correcta .

-G.V. ¿ De d ónd e su rg ió tu inclina ción por la
H istoria y en concreto por la Arq u eolog ía ?

-E.P.C. Proced o d e u na fa m ilia con u n
m a rca d o espíritu h u m a nista . M i pa d re fu e
escritor, h u m orista y pintor, cola boró en La
Codorniz d u ra nte m á s d e veinte a ñ os y
pu blicó a rtícu los y crítica s d e a rte en d iferentes
m ed ios d e su época . M i m a d re tra ba jó con
José Orteg a Spottorno y en la Revista de
Occidente, y siem pre se interesó por la cu ltu ra
clá sica y el cine. Desd e peq u eñ os tu vim os en
ca sa u n m a rca d o a m biente a rtístico, l itera rio y
cu ltu ra l. Tod os los h erm a nos nos inclina m os
por estu d ios d e letra s. Al ser u no d e los
h erm a nos peq u eñ os, ya tenía m os en ca sa
psicólog a , g eóg ra fo, va rios fi lólog os, pensa ron
m is ed u ca d ores q u e la h istoria y el pa trim onio
a rq u eológ ico enca ja ba n con m i persona lid a d .. .
y a sí fu e.

-G.V. ¿ E n q u é períod o h istórico te especia liza s
fina lm ente ( y siento em plea r nu eva m ente el
verbo especia liza r) ?

-E.P.C. Du ra nte m i época d e form a ción
u niversita ria m e incliné por el m u nd o m ed ieva l.

Posteriorm ente, d u ra nte tod o m i ejercicio
profesiona l m e h e d ed ica d o a la a rq u eolog ía
preventiva , rea liza nd o intervenciones en tod os
los períod os cu ltu ra les. Pienso q u e es bu eno
porq u e te d a u na visión g loba l, en cu a nto a
técnica s d e exca va ción e id entifica ción.
Principa lm ente, h e tenid o la su erte d e exca va r
im porta ntes ya cim ientos d e cronolog ía
rom a na y a ltom ed ieva l en la Com u nid a d d e
M a d rid .

-G.V. ¿ E n q u é á m bitos priva d os o pú blicos h a
d iscu rrid o h a sta la fech a tu d evenir
profesiona l?

-E.P.C. Fu i socio fu nd a d or d e la prim era
em presa d e a rq u eolog ía q u e se constitu yó en
M a d rid y u na d e la s principa les socied a d es a
nivel na ciona l especia liza d a s en la rea liza ción
d e intervenciones en el pa trim onio h istórico y
cu ltu ra l, ARTRA, S.L., Tra ba jos Arq u eológ icos,
siend o su d irector d esd e 1 990 h a sta el a ñ o
201 2. Posteriorm ente h e tra ba ja d o pa ra la
em presa Áq a ba Arq u eólog os, rea liza nd o
im porta ntes exca va ciones en el á m bito
m a d rileñ o. Desd e el a ñ o 201 5 estoy tra ba ja nd o
en la Dirección Genera l d e Pa trim onio d e la
Com u nid a d d e M a d rid com o técnico
a rq u eólog o.

-G.V. ¿ Cu á l es tu á rea d e a ctu a ción y
responsa bilid a d d entro d e la Dirección Genera l
d e Pa trim onio H istórico d e la Com u nid a d d e
M a d rid ?

-E.P.C. Desa rrollo m i tra ba jo en el Área d e
Protección d el Pa trim onio Cu ltu ra l, y
a ctu a lm ente m i ocu pa ción es la rea liza ción d e
inform es y tra m ita ción d e exped ientes sobre
a ctu a ciones a rq u eológ ica s.

-G.V. Dentro d e tu va lora ción persona l, ¿ q u é
intervenciones a rq u eológ ica s en la s q u e h a s
pa rticipa d o d esta ca ría s com o la s m á s
d esta ca d a s o im porta ntes?

-E.P.C. Ha bría u na s cu a nta s. Así, q u e m e h a ya n
a mí g u sta d o profesiona lm ente, la prim era
g ra n intervención a rq u eológ ica q u e h icim os a
com ienzos d e los a ñ os 90 en Tinto Ju a n d e la
Cru z, d el m u nicipio d e Pinto, q u e fu e u na
exca va ción m u y interesa nte, m u y bonita , y
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d ond e a prend im os m u ch ísim o; y fu e u na vil la
ta rd orrom a na , u na necrópolis proced ente d e
u na reocu pa ción d el sig lo V d .C, y u na
necrópolis a ltom ed ieva l d el sig lo VI d .C.

Ta m bién recu erd o con m u ch ísim o a fecto, y
d ond e a prend í u n m ontón, Marroquíes Bajos,
en Ja én, q u e es u no d e los ya cim ientos m á s
im porta ntes d e época ca lcolítica y Bronce en
tod a Eu ropa , en u na zona d e expa nsión
u rba nística trem end a en la zona d e la veg a d e
Ja én; y a llí estu ve trece m eses exca va nd o en
u na pa rcela , y m e enca ntó, m e enca ntó esa
fa se d e m i vid a profesiona l. Y ta m bién h e
exca va d o en otros m u ch os ya cim ientos en
M a d rid y, por su pu esto, el q u e nos a ta ñ e, q u e
es el d e la Esta ción d e M etro d e Ópera d e
M a d rid , q u e m e pa rece u no d e los tra ba jos
m á s interesa ntes q u e h e h ech o en tod a m i
ca rrera profesiona l, sin d u d a a lg u na .

-G.V. ¿ Qu é im porta ncia otorg a s a la em presa
priva d a en la investig a ción a rq u eológ ica ?

-E.P.C. M e pa rece q u e en los ú ltim os 26 a ñ os,
q u e es m á s o m enos el períod o en q u e se
lleva n rea liza nd o a ctu a ciones d e tipo
preventivo en M a d rid , la a porta ción lleva d a a
ca bo por la s em presa s, en cu a nto a la
d ocu m enta ción e investig a ción d el pa trim onio
h istórico- a rq u eológ ico, creo q u e h a sid o
fu nd a m enta l. Aq u í entra m os ta m bién en la
ética o d eontolog ía profesiona l d e la em presa
o persona s q u e se h a ya n d ed ica d o a ésta
a ctivid a d , q u e h a h a bid o m u ch a s. La
d eontolog ía o ética profesiona l d el
a rq u eólog o q u e h a ce d e m a nera sistem á tica
intervenciones d e este tipo sólo pu ed e esta r
verifica d a por la Ad m inistra ción, q u e es la q u e
te conced e la s a u toriza ciones y d ebe rea liza r
u na la bor d e inspección pa ra contra sta r el
tra ba jo q u e se rea liza y si se a ju sta a la s
prescripciones técnica s d a d a s; ta m bién por la
com u nid a d científica , y por la m ism a socied a d
cu a nd o los resu lta d os e investig a ciones
tra sciend en a la ciu d a d a nía .

E n m i época d e estu d ia nte no existía n
ya cim ientos a rq u eológ icos en la Com u nid a d
d e M a d rid en los q u e los a lu m nos pu d iera n
rea liza r prá ctica s d e ca m po. Pod ía s exca va r
en period os va ca ciona les en los ya cim ientos

q u e profesores d e la s u niversid a d es pú blica s
m a d rileñ a s tenía n en otra s Com u nid a d es
Au tónom a s, o bien en el extra njero. La
experiencia q u e h a ya s pod id o a d q u irir
d u ra nte la fa se d e estu d ia nte te sirve
principa lm ente pa ra cu estiones teórico-
m etod ológ ica s, q u e tienes q u e a d a pta r
cu a nd o rea liza s el tra ba jo en tu entorno
reg iona l y te d ed ica s d e m a nera profesiona l a
esta d isciplina .

-G.V. ¿ Piensa s q u e el fu tu ro d e la a rq u eolog ía ,
d ebid o a la d isponibil id a d d el persona l y los
m ed ios tecnológ icos m á s cu a lifica d os se
encu entra a ctu a lm ente en m a nos d e la
em presa priva d a , por encim a d e
U niversid a d es y otra s institu ciones
a ca d ém ica s?

-E.P.C. Los a va nces en cu a nto a la a plica ción
d e la s nu eva s tecnolog ía s, nu eva s técnica s d e
d ocu m enta ción y reg istro a rq u eológ ico com o
la fotog ra m etría , la rea lid a d a u m enta d a ,
d ig ita liza ción, esca neo lá ser, etc, viene
propicia d a fu nd a m enta lm ente com o
consecu encia d e la inicia tiva priva d a . Los
centros d e investig a ción y entid a d es pú blica s
se a d a pta n m á s d espa cio, a u nq u e con m a yor
fa cil id a d ya q u e d isponen d e m a yores recu rsos
ta nto económ icos com o h u m a nos. N o estoy
d e a cu erd o en q u e se ejerza com petencia
d eslea l d esd e la s u niversid a d es,
a d m inistra ciones o centros d e investig a ción
su fra g a d os con d inero pú blico.

-G.V. Volviend o a l á m bito territoria l d e la
Com u nid a d d e M a d rid , ¿ cu á les consid era s los
tra ba jos d e investig a ción m á s releva ntes q u e
se h a n rea liza d o, o se h a lla n en cu rso
a ctu a lm ente?

-E.P.C. Ha h a bid o m u ch ísim os proyectos
interesa ntísim os d entro d e la Com u nid a d d e
M a d rid en la s ú ltim a s d éca d a s. La s
exca va ciones en la Pla za d e Oriente m e
pa recen u n proyecto com pleta m ente perd id o
en los a ñ os 90. Se a com etió la exca va ción d e
u n á rea privileg ia d a d e conserva ción d el
recinto u rba no m ed ieva l y m od erno, pod ría n
h a berse h ech o m u ch ísim a s cosa s, y q u ed ó en
na d a .
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E n territorio rú stico, a socia d os a proyectos d e

infra estru ctu ra s se h a n exca va d o
im porta ntísim os ya cim ientos. Otros g ra nd es
proyectos d e infra estru ctu ra s, com o el
soterra m iento d e la M - 30 o la a m plia ción d e
la s pista s d el a eropu erto d e Ba ra ja s, en d ond e
se d ocu m enta ron ya cim ientos a rq u eológ icos
d e d istinta s cronolog ía s, a sí com o ya cim ientos
pa leontológ icos a socia d os a la s terra za s d e los
ríos M a nza na res y Ja ra m a . Tod os estos
proyectos vinieron g enera d os com o
consecu encia d e u na época d e bona nza
económ ica , con proyectos estrella com o los
señ a la d os y d esa rrollos u rba nísticos por tod a
la Com u nid a d . Se ech ó d e m enos d u ra nte
tod os estos a ñ os u na política pla nifica d a d e
preserva ción e investig a ción d el pa trim onio
d esd e la s a d m inistra ciones pú blica s.

-G.V. Sobre los restos d el pu ente d e Seg ovia
prim itivo q u e se h a lla ron, ¿ se sa be a lg o a cerca
d e su pu esta en va lor, ta l y com o d ecía q u e se
iba a h a cer?

-E.P.C. Yo no pa rticipé en d ich o proyecto, pero

creo q u e los restos a socia d os a la s d iferentes
fa ses constru ctiva s está n a lm a cena d os en la
ca m pa q u e tiene el Ayu nta m iento d e M a d rid
en la Ca sa d e Ca m po.

-G.V. Tra d iciona lm ente se h a venid o
consid era nd o q u e la rom a niza ción no fu e
pa rticu la rm ente intensa d entro d e los lím ites
a d m inistra tivos d e la Com u nid a d d e M a d rid ,
exceptu a nd o ca sos excepciona les com o la s
pobla ciones d e COM PLU TU M , Ta la m a nca d el
Ja ra m a , Titu lcia o el d e la a ú n iloca liza d a
M AN TU A CARPE TAN ORU M , ¿ cu á l es tu
opinión a cerca d e esta cu estión?

-E.P.C. E l pa nora m a sobre la rom a niza ción en
la Com u nid a d d e M a d rid está en continu a
evolu ción. H em os pa sa d o d e u na visión u n
ta nto sim plista con ya cim ientos ú nica m ente en
el entorno d e la s g ra nd es vía s d e
com u nica ción, a u n pa nora m a m u ch o m á s
com plejo q u e nos ind ica u n g ra d o d e
ocu pa ción g loba l, no solo vincu la d o a vía s
flu via les o d e com u nica ción d e seg u nd o o
tercer ord en, sino a otra s á rea s con u na
riq u eza d e m a teria s prim a s o pa stos, com o es
el ca so d e la sierra . La rom a niza ción d e
nu estro territorio creo q u e q u ed a pa tente a
pa rtir d e m ed ia d os d el sig lo I d .C. Son
nu m erosos los ya cim ientos d ocu m enta d os en
los ú ltim os a ñ os com o consecu encia d e
proyectos d e infra estru ctu ra s o u rba nísticos,
q u e representa n esta visión d el pa isa je
ocu pa nd o tod o el territorio d e referencia ,
u bicá nd ose en zona s d e sierra , presierra ,
ca m piñ a y veg a .

-G.V. Pero a ntes d e los rom a nos, en esta zona
centra l d e la Penínsu la I bérica h a bita ba u n
pu eblo celtibérico com o es el d e los
Ca rpeta nos. ¿ N o pa rece éste u n pu eblo
especia lm ente poco estu d ia d o?

-E.P.C. Yo creo q u e ú ltim a m ente ya no. E l
M u seo Arq u eológ ico Reg iona l tu vo u na
exposición h a ce pocos a ñ os y a d em á s ed itó
u na serie l la m a d a Zona Arq u eológ ica
tra ta nd o el m u nd o ca rpeta no, y se h a leíd o
a lg u na tesis recientem ente sobre este period o,
com o es la rea liza d a por m i a m ig o Jorg e d e
Torres sobre esta s socied a d es en el va lle m ed io
d el Ta jo, ta m bién pu blica d a por el M AR. Yo
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creo q u e es u n á m bito cu ltu ra l q u e h a tenid o
ba sta ntes estu d ios ú ltim a m ente. N o creo q u e
esté ya ta n olvid a d o com o esta ba a nta ñ o.
Anteriorm ente q u izá no d esperta ba ta nto
interés por la tipolog ía d e los restos q u e se
d ocu m enta ba n. E ra n m u ch o m á s lla m a tivos
restos rom a nos, m ed ieva les o m od ernos q u e
tenía n u na vistosid a d m á s g ra nd e q u e
encontra rte fond os d e ca ba ñ a s d e d ifíci l
interpreta ción.

-G.V. ¿ Es q u izá el ya cim iento d e La Ga via el
m á s nota ble d e los investig a d os en la s
cerca nía s d e M a d rid , pertenecientes a la
cu ltu ra ca rpeta na ?

-E.P.C. Sin d u d a es u no d e los m á s nota bles y
d e los q u e h a tenid o u na la bor d e exca va ción
e investig a ción m á s im porta nte. U na pa rte d el
ya cim iento ya se h a bía visto a fecta d o
pa rcia lm ente por el corred or d el AVE a Sevil la ,
y con m otivo d el AVE a la frontera fra ncesa , se
proced ió a su exca va ción d e m a nera
sistem á tica . M e pa rece u na intervención
ba sta nte releva nte d esd e el pu nto d e vista
m etod ológ ico, y m á s teniend o en cu enta tod os
los cond iciona ntes q u e im plica u na obra d e
esa s ca ra cterística s en la s q u e existe u na
presión bru ta l por pa rte d e los prom otores. E n
otros m u ch os ca sos, los prom otores, pú blicos o
priva d os, presiona n pa ra a com eter ese tipo d e
intervenciones en u n pla zo corto d e tiem po, y
lo q u e m enos im porta es la d ocu m enta ción o
los resu lta d os científicos q u e se obteng a n.

-G.V. Esta zona d e La Ga via se encu entra en
la s inm ed ia ciones d el Pa rq u e Linea l d el
M a nza na res y d el Pa rq u e Reg iona l d el Su reste,
q u e a u nq u e son d os á m bitos con g ra d os d e
protección d istintos, com pa rten el m ism o
á m bito en la cu enca ba ja d el M a nza na res,
¿ cu á l h a sid o tu vincu la ción con los m ism os y
cu á les sería n su s elem entos pa trim onia les m á s
d esta ca d os?

-E.P.C. E l Pa rq u e d el Su reste es m u y a m plio.
Ocu pa u na pa rte im porta nte d el su r y su reste
d e la Com u nid a d d e M a d rid , d esd e Sa n
Ferna nd o d e H ena res h a sta Ciem pozu elos.
Son m u ch os los ya cim ientos q u e se h a n
exca va d o en el á m bito d el pa rq u e, la s cu enca s
ba ja s d e los ríos M a nza na res y Ja ra m a , con

m otivo d e d esa rrollos u rba nísticos o com o
consecu encia d e la extra cción d e á rid os.
Du ra nte u nos a ñ os fu i m iem bro d e la Ju nta
Rectora d el Pa rq u e d el Su reste en
representa ción d e a socia ciones cu ltu ra les,
h a sta q u e Espera nza Ag u irre m od ificó la
com posición d e la Ju nta Rectora y elim inó,
entre ellos, la representa ción q u e yo h a cía .

E n cu a nto a l Pa rq u e Linea l d el M a nza na res m e
pa rece u n á m bito d e extra ord ina rio va lor
pa trim onia l y h a sta a h ora poco va lora d o. Está
m u y a ntropiza d o y ba sta nte d eg ra d a d o en los
prim eros kilóm etros. Ah í esta ba el verted ero d e
La Ch ina en el pa sa d o, y la m a yor pa rte d e la
veg a d el río está sobre escom bros. A pa rtir d el
a ntig u o pu ente d e La Ga via - q u e, por cierto,
lo d estru yeron a ra íz d e tod a s la s a ctu a ciones
d e los AVEs- , h a cia el su r está m u ch o m enos
a ntropiza d o el territorio. Y te sorprend e la s
posibil id a d es q u e pu d iera tener poner en va lor
el Rea l Ca na l d el M a nza na res, el cu a l está
conserva d o d esd e la cu a rta esclu sa h a sta su
conflu encia con el Ja ra m a en Riva s-
Va cia m a d rid . Desta ca r a este respecto la la bor
d e d ivu lg a ción y estu d io q u e rea liza la
Pla ta form a d e Am ig os d el Rea l Ca na l d el
M a nza na res y su porta voz Álva ro Bonet,
eng loba d a en M a d rid Ciu d a d a nía y
Pa trim onio, a socia ción d e a socia ciones a la
cu a l pertenezco.

Ta m bién d esta ca ría , ya en la conflu encia d el
M a nza na res con el Ja ra m a , el pa red ón
yesífero q u e conform a el cerro Cobertera s, la
finca d e Ca sa Eu log io y los a ntig u os a reneros
d e Arria g a . Se tra ta d e u n pa ra je bellísim o, con
u na s pa norá m ica s d e la s cu enca s d e los ríos
extra ord ina ria s, con ya cim ientos
protoh istóricos y con posiciones a socia d a s a l
Frente d el Ja ra m a d u ra nte la Gu erra Civil . Se
h a n m a ntenid o en u n m a g nífico esta d o d e
conserva ción por tra ta rse d e u na g ra n finca
priva d a , ú nica m ente a ltera d a s por
repobla ciones foresta les, y por u n incend io
a contecid o el pa sa d o a ñ o q u e h a oca siona d o
g ra ves a ltera ciones en la su perficie d e va rios
cerros.

-G.V. Ha s rea liza d o investig a ciones sobre la
Ed a d d el H ierro y Períod os Rom a no y
Visig ótico en ya cim ientos ta n interesa ntes
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com o el d e Los Pa la cios, en Vil la nu eva d el
Pa rd il lo d ond e exca va steis u n “ torcu la riu m ”
rom a no; el ya cim iento visig od o en el Arroyo
Cu lebro, d e Leg a nés, en Va ld em oro, entre
otros… ¿ pod em os espera r la a pa rición d e
ya cim ientos sim ila res en el ca sco h istórico d e
M a d rid ?

-E.P.C. Yo creo q u e es ba sta nte d ifíci l , y si los
encontra m os lo q u e encontra rem os será n
vestig ios mínim os q u e pu ed en h a bla rnos d e
ocu pa ciones, pero q u e proba blem ente estén
a fecta d os por tod o el d esa rrollo u rba nístico
q u e h a tenid o M a d rid a lo la rg o d e tod a su
h istoria .

-G.V. ¿ Constitu ye la exca va ción a rq u eológ ica
d e la Pla za d e I sa bel I I la a ctu a ción m á s
im porta nte en la q u e h a s pa rticipa d o d entro
d el ca so u rba no m a d rileñ o?

-E.P.C. Sin d u d a ning u na . Consid ero q u e no
sólo se tra ta d e u na d e la s intervenciones m á s
im porta ntes a nivel persona l, sino d e la s q u e se
h a n rea liza d o en el ca sco u rba no d e M a d rid .
M e pa rece q u e es m u y d ifíci l com pa g ina r la
protección d el pa trim onio y su d ivu lg a ción con
la s obra s d e constru cción d e este tipo. E l ca so
d e la Pla za d e I sa bel I I viene com o
consecu encia d e u n proyecto d e im pla nta ción
d e a scensores en la esta ción d e M etro, q u e
lu eg o se d esa rrolla y term ina por ser u n g ra n
proyecto d e tra nsform a ción d e tod a la
esta ción y d e la propia pla za .

M e pa rece u n ca so ú nico, en el q u e h a d a d o
u na conju nción d e volu nta d es política s e
interés pa trim onia l, por pa rte d e los
prom otores d el proyecto, M etro d e M a d rid ,
por pa rte d e la em presa a d ju d ica ta ria d e la s
obra s, Sa cyr, por pa rte d e la Dirección Genera l
d e Pa trim onio d e la Com u nid a d d e M a d rid y
ta m bién por la Dirección Genera l d e
Pla nifica ción d el Ayu nta m iento d e M a d rid .
Qu e d e u n proyecto ya cerra d o, se pu ed a n
h a bilita r y d estina r 200 m 2 pa ra crea r u n á rea
m u seística perm a nente d entro d e la s
insta la ciones d e M E TRO, m e pa rece u n ca so
com pleta m ente excepciona l. Se tra ta d el ú nico
m u seo en el su bu rba no a nivel eu ropeo q u e
a lberg a en su interior restos h istórico-
a rq u eológ icos d e este ca rá cter, con elem entos

pa trim onia les m u sea liza d os en su
em pla za m iento orig ina l.

-G.V. ¿ Qu é elem entos pa trim onia les se
d escu brieron e investig a ron en la s
exca va ciones?

-E.P.C. Pu es tiene su evolu ción. Al esta r d entro
d el recinto h istórico d e M a d rid , y el m ism o
esta r d ecla ra d o Bien d e I nterés Cu ltu ra l, es
necesa rio rea liza r u n seg u im iento
a rq u eológ ico d u ra nte la ejecu ción d e la s
obra s. Com o prim era prescripción por pa rte
d e la Dirección Genera l d e Pa trim onio se
ind ica q u e se h a g a u n seg u im iento
a rq u eológ ico y u na serie d e ca ta s en la
su perficie d e la pla za a ntes d e em peza r a
a com eter la s obra s, con objeto, en este ca so,
d e verifica r o bien el tra za d o d e la m u ra lla
cristia na d e recinto a m u ra lla d o d e M a d rid , o
bien la u bica ción d e la torre d e Alza pierna . Se
d eterm ina rea liza r tres sond eos en la
su perficie, q u e por los estu d ios q u e h a bía n
rea liza d o se u bica n en el sector su roccid enta l
d e la pla za pa ra ver si verificá ba m os a lg ú n
tipo d e estos restos. Ha y q u e d ecir, a nte tod o,
q u e la Pla za d e I sa bel I I está a fecta d a d esd e
principios d el sig lo XX por la s d iferentes
infra estru ctu ra s a socia d a s a M E TRO DE
M ADRI D, com o es el ra m a l d e Príncipe Pío-
Ópera , la esta ción d e la línea 2, y la línea 5 d e
M E TRO DE M ADRI D. Y ta m bién por g ra n
ca ntid a d d e infra estru ctu ra s d e su m inistros,
ta nto d e a lca nta ril la d o, d e su m inistros
eléctricos, telefónicos, etc. Ta m bién d esta ca ría
la orog ra fía q u e nos h a perm itid o conocer
esta obra , verifica nd o el ba rra nco q u e
conform a ba el a rroyo d el Arena l. Se h a n
rea liza d o los h a lla zg os d e la Fu ente d e los
Ca ñ os d el Pera l, d e la Alca nta ril la principa l q u e
ca na liza ba la s a g u a s d el a rroyo, y pa rte d el
via je d e a g u a d e Am a niel y los restos d el
a cu ed u cto q u e se constru ye pa ra sa lva r el
ba rra nco form a d o por éste.

E n la s ca ta s a rq u eológ ica s previa s rea liza d a s
en la su perficie d e la a ctu a l pla za no
d ocu m enta m os restos a socia d os a l recinto
a m u ra lla d o d e M a d rid . E n cu a nto a l
seg u im iento d e la s obra s, en u na prim era fa se
d e exca va ción nos encontra m os d iferentes
fa ses d e cim enta ción d e la esta tu a d e I sa bel I I .
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Ante la posibil id a d d e q u e fu era n restos
a socia d os a la Torre d e Alza pierna se h icieron
a na lítica s específica s q u e d esech a ron ta l
posibil id a d . E l ca so es q u e d espu és d e h a ber
h ech o la intervención y conocer la orog ra fía
d e la pla za y d el ba rra nco q u e conform a el
a rroyo d el Arena l, pod em os a firm a r q u e bien
la torre se integ ró en el m ism o recinto u na vez
q u e se rea liza la a m plia ción d el m ism o, o bien
q u ed a ría fu era d el á m bito q u e h em os
investig a d o.

E n cu a nto a la fu ente d e los Ca ñ os d el Pera l,
en el a ñ o 1 990 se d ocu m enta u na pa rte
mínim a com o consecu encia d e la exca va ción
d e u n cu a rto técnico pa ra M E TRO; se h a ce u n
pozo sa ca tierra s d eriva d a s d e la exca va ción
d e d ich o cu a rto, y com o consecu encia se
d ocu m enta pa rte d el frontispicio d e la fu ente.

E n la intervención rea liza d a por nosotros se h a
d ocu m enta d o prá ctica m ente la fu ente entera .
Se h a exca va d o pa rte d e su fa ch a d a en d os
tra m os, a sí com o la g a lería d e su m inistro q u e
circu la ba a espa ld a s d e la fu ente y
su m inistra ba a g u a a la s pileta s d e los ca ñ os.
N o se pu d o integ ra r la fu ente en su extensión
d ebid o a la presencia d e u n cu a rto d e
señ a liza ción d e M E TRO y ta m bién por u na
existencia d e u na su besta ción eléctrica .

-G.V. ¿ Qu é cond iciones im pu so la Dirección
Genera l d e Pa trim onio a M E TRO DE M ADRI D
pa ra la conserva ción y m u sea liza ción d e los
restos a rq u eológ icos?

-E.P.C. La s cond iciones q u e d eterm ina la
Dirección Genera l d e Pa trim onio es q u e se
intente m u sea liza r los restos h a lla d os en su
posición orig ina l. Esto im plica q u e com o los
restos son d e u na enverg a d u ra sig nifica tiva
h a y q u e sa ca rlos d el lu g a r d el h a lla zg o,
a com eter la obra d e infra estru ctu ra prevista ,
com o es la constru cción d e la s losa s d e
h orm ig ón pa ra los d iferentes niveles d e la
esta ción reforzá nd ola s en la s zona s d ond e se
u bica ría n los elem entos, pa ra posteriorm ente
volver a integ ra r los restos en el lu g a r d el
h a lla zg o.

Se rea lizó u n proyecto d e m u sea liza ción por
pa rte d e los a rq u itectos Vicente Pa tón,

recientem ente fa llecid o, y Alberto Telleria . Se
rea liza ron ta m bién u na serie d e pa neles y
va rios a u d iovisu a les a ca rg o d el rea liza d or
Ja vier Tru eba , q u e com pleta ron el d iscu rso
expositivo. Fina lm ente, h a q u ed a d o expu esta
la pa rte norte d e la fu ente d e los Ca ñ os d el
Pera l, d ocu m enta d a d entro d el á m bito d el
proyecto. Se expone g ira d a respecto a su
orienta ción orig ina l, pero con la s g a ra ntía s d e
q u e si en u n fu tu ro se consig u e integ ra rla con
el resto d e la fu ente, pu ed a ser posible g ira rla
d e nu evo.

Respecto a l a cu ed u cto d el via je d e a g u a d e
Am a niel y la Alca nta ril la d el Arena l, se h a n

expu esto la s pa rtes m á s representa tiva s,
a d a ptá nd ose a l espa cio d estina d o por M etro
pa ra el recinto m u seístico.

-G.V. U na vez estu d ia d os los restos h a lla d os,
¿ su ponen los resu lta d os d e la investig a ción u n
im porta nte increm ento en el conocim iento d e
la h istoria d e nu estra ciu d a d ?

-E.P.C. Sin d u d a ning u na . Se h a pod id o
investig a r la Pla zu ela d e los Ca ñ os d el Pera l y
la s infra estru ctu ra s h id rá u lica s a socia d a s a este
espa cio, su s m om entos constru ctivos y
d esa rrollo d esd e el sig lo XVI a l XX. Tod os los
restos exca va d os h a n sid o contra sta d os con
d ocu m enta ción d e a rch ivos ( Pa la cio Rea l y

Vista general del Acueducto de Amaniel en su ubicación

original antes de ser seccionado y reubicado (Fuente: “La

Plazuela de los Caños del Peral. Investigaciones arqueológicas

en la estación de Ópera” Metro de Madrid, 2011)
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Arch ivo d e la Vil la ) . Se h a pod id o reconstru ir la evolu ción d e la config u ra ción d e la Pla zu ela , se
h a pod id o explica r el d esa rrollo d el enca u za m iento d e la a lca nta ril la d el Arroyo d el Arena l en su s
d iferentes fa ses, h em os verifica d o el m om ento d e rea liza ción d el a cu ed u cto d el via je d e a g u a d e
Am a niel, q u e se fa brica a la vez q u e la a m plia ción d el enca u za m iento h a cia la Pu erta d el Sol d el
a rroyo d el Arena l, a d a ptá nd ose a la propia orog ra fía d el ba rra nco.

Finalizamos la entrevista, agradeciendo a nuestro invitado su deferencia y amabilidad al
describir pormenorizadamente su extraordinaria labor profesional, y sobre todo su honestidad al
manifestar opiniones y puntos de vista críticos que no siempre se ajustan al punto de vista oficial,
esperando que éste constituya un punto de inicio de fluidas colaboraciones que humanamente

nos enriquezcan recíprocamente.

Parte del equipo de Redacción de LA GATERA DE LA VILLA con su invitado, el arqueólogo D. Eduardo Penedo Cobo (segundo por

la izquierda).

PARA SABER MÁS

Pod éis consu lta r a lg u nos d e los tra ba jos a rq u eológ icos, a rtícu los, ensa yos y obra s colectiva s
d e nu estro entrevista d o en el sig u iente enla ce:

h ttps:/ / d ia lnet.u nirioja .es/ servlet/ a u tor? cod ig o= 537922

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=537922
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Imagen actual del Acueducto de

Amaniel tras ser “recortado” y

reubicado, en el actual Museo de los

Caños del Peral.

Parte de la Fuente de los Caños del

Peral en su emplazamiento original,

antes de su desmontaje y reubicación

El mismo remate norte de la Fuente

de los Caños del Peral, de 4 metros

de longitud, tras ser desmontado,

reubicado y vuelto a montar y

restaurar en el actual Museo de la

Fuente de los Caños del Peral,

mientras 30 metros de la misma

fuente quedan fuera de la vista del

público a la espera de la

materialización de un posible

proyecto de reconstrucción integral

(Fuente de las tres imágenes: “La

Plazuela de los Caños del Peral.

Investigaciones arqueológicas en la

estación de Ópera” Metro de Madrid,

2011)
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El (otro) viaje de
Sally

Texto y portada:

Juan Pedro Esteve García
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U na h a za ñ a q u e tu vo cierta repercu sión en la
Fra ncia d e 1 956 fu e u n via je d e 1 3000
kilóm etros rea liza d o en a u tom óvil por d os
period ista s d e la pu blica ción Paris Match, a lo
la rg o d e la entonces U nión Soviética , por
ca rretera s cu ya ca lid a d esta ba a a ñ os lu z d e
la s a ctu a les, con g a solinera s q u e su m inistra ba n
u n com bu stible d e m u ch o peor refina d o q u e el
q u e necesita ba el Sim ca d el via je y a tra vés d e
u nos pa íses q u e a ca ba ba n d e sa lir d e la era
d el bru ta l Sta lin y no h a bía n visto a u n
extra njero en m u ch os a ñ os. E l via je fu e
a u toriza d o por la s nu eva s a u torid a d es d e
Kru sch ev, q u e q u ería n m ejora r u n poco la id ea
q u e se tenía d e la U RSS en Occid ente, y a l
vola nte d el Sim ca fu eron Dom iniq u e La pierre y
Jea n Pierre Ped ra zzini. E l prim ero d e ellos
lu eg o a lca nzó fa m a interna ciona l com o
escritor d e best- sel lers, y el seg u nd o m oriría
poco d espu és en otro via je, en el q u e cu brió la
revolu ción h ú ng a ra contra la s tropa s ru sa s.

Los su cesos d e H u ng ría h icieron q u e el via je a
la U RSS d el Pa ris M a tch ca yera en el olvid o,
a u nq u e fu e recu pera d o por La pierre en u n
libro, con el títu lo, Érase una vez la URSS, ya en
el a ñ o 2006. Com o se d ijo entonces, lo q u e
h a bía sid o concebid o com o u n rela to d e via jes
resu citó com o u n libro d e h istoria .

Añ os d espu és, entre 1 960 y 1 961 , a pa reció por
la s ca rretera s d e Eu ropa Occid enta l y Centra l
- q u e ta m poco ofrecía n la s com od id a d es d e
a h ora - otro coch e en el q u e ta m bién via ja ba
a lg u ien fu era d e lo corriente. N o h u bo eco
a lg u no d e su pa so en la prensa , pu es no era n
reporteros q u ienes lo ocu pa ba n, pero d esd e
lu eg o era u na exped ición a la a ltu ra d e la d e
La pierre. A lo la rg o d e u nos m eses entre esos
d os a ñ os se pu d o ver a este a u tom óvil d e la
firm a g erm a na Borg wa rd , h oy d esa pa recid a ,
a rriba y a ba jo por m u ltitu d d e lu g a res

tra nsporta nd o a u n m a trim onio lleg a d o d e
Ca lifornia y d ispu esto a ofrecer a su s d os h ija s
u na experiencia q u e les a briera los ojos a l
m u nd o ta nto o m á s q u e cu a lq u ier libro d e la
escu ela o reporta je d e la televisión. Este via je
cu brió H ola nd a ( l leg a ron por el pu erto d e
Rotterd a m ) , Alem a nia ( Repú blica Fed era l) ,
Fra ncia , I ta lia , Au stria , Dina m a rca , N oru eg a
( pa tria a ncestra l d e pa rte d e la fa m ila ) ,
Eslovenia ( entonces integ ra d a en la Fed era ción
Yu g osla va ) y Espa ñ a . Pa ra el pa d re, Da le Rid e,
fu e u n reencu entro con el Viejo Continente en
el q u e h a bía com ba tid o d u ra nte la Seg u nd a
Gu erra M u nd ia l. Pa ra la m a d re, Joyce, y pa ra
la s d os h ija s, Sa lly y Ka ren, fu e u n a lu vión d e
d escu brim ientos.

Tres d a tos breves, pero im prescind ibles pa ra
com prend er m ejor esta h istoria : Prim ero, q u e
el d irector d e la escu ela d ond e estu d ia ba n la s
d os niñ a s fu e el prim ero en a u toriza r q u e la s
peq u eñ a s se d es- escola riza ra n d u ra nte u nos
m eses, pu es el via je iba a ser el com plem ento
id ea l pa ra la s lecciones, no u na interferencia
con ella s. Seg u nd o, q u e el ex- sold a d o Da le,
a h ora convertid o en u n pa cífico ca beza d e
fa m ilia , a yu d a ba a l Depa rta m ento d e Esta d o
( eq u iva lente a l M inisterio d e E xteriores
espa ñ ol) a a loja r a persona l extra njero q u e
a nd u viera d e pa so, por lo q u e Ka ren y Sa lly se
cria ron, a u nq u e no h u biera existid o este via je,
viend o q u e existía vid a a l otro la d o d el
“ ch a rco” y g ente con id iom a s, a rq u itectu ra s,
m oned a s y costu m bres ta n d esconocid os pa ra
el a m erica no m ed io com o si fu era n d e otros
pla neta s. Y tercero, q u e a pesa r q u e los d os
vá sta g os d el m a trim onio era n ch ica s, se la s
ed u có d esd e el principio lejos d e la m enta lid a d
seg reg a cionista y sexista q u e perd u ra ba en
1 960 en m u ch os lu g a res.

E l periplo d e los Rid e y d e Borgy, nom bre

Unos dicen que son los tres primeros años, otros dicen que son los siete, otros dicen que son
los diez, pero hay un cierto consenso entre psicólogos y educadores de que lo que observe y
viva una persona en su infancia le llevará por unos caminos u otros en su vida adulta. No
todos, pero muchos de los que desde esos años estén acostumbrados a participar de cosas
extraordinarias, emprenderán caminos extraordinarios.

En la portada de este artículo, lo que pudo ser perfectamente una escena familiar de un día cualquiera de 1961 en el inicio de la

carretera de Madrid a Extremadura. La pequeña Sally escruta el recorrido de la etapa siguiente, mientras su padre observa con el

objetivo de la cámara unos rascacielos terminados hacía muy poco. En el coche aguardan la madre Joyce y la hermana Karen.
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ca riñ oso q u e pu sieron a l coch e, por territorio
espa ñ ol, cu brió, en línea s g enera les, la
ca rretera costera 340 d e Ba rcelona a Cá d iz,
pa rte d e la “ Ru ta d e la Pla ta ” d e Sevil la a
E xtrem a d u ra , g ra n pa rte d el tra za d o d e la
N a ciona l V, y la N a ciona l I I en su tota lid a d .
U na d e la s h ija s, Sa lly, se d esta có enseg u id a
com o u na g ra n copiloto, a pesa r d e su s
sola m ente nu eve a ñ os d e ed a d , siem pre
a nd a ba g u ia nd o a los otros pend iente d el
m a pa d e ca rretera s. Dig a m os q u e fu e,
a d ela nta nd o a contecim ientos, u na bu ena
“ especia lista d e m isión” .

E l via je l leg ó a su fin, y el m ism o ba rco q u e
tra jo a los cu a tro via jeros se los volvió a lleva r
a Am érica . Pa sa ron los a ñ os. Ka ren lleg ó a
sa cerd otisa d e la Ig lesia Presbiteria na , a lg o
q u e a l pa isa na je q u e se d ebió encontra r por la
N a ciona l V tiem po a trá s le h a bría pa recid o
poco m enos q u e u na h erejía obra d el
d em onio. Sa lly fu e ta m bién otra a d ela nta d a a

su tiem po. N iñ a prod ig io q u e com binó u nos
excelentes estu d ios d e Astrofísica con u na
prom eted ora ca rrera en el tenis q u e estu vo a
pu nto d e h a berla l leva d o a l circu ito d e la
com petición profesiona l.

E n 1 978 lleg ó el m om ento d e la verd a d , en el
q u e Sa lly inició su otro g ra n via je. La N ASA
bu sca ba persona l pa ra u n nu evo proyecto: la
La nza d era Espa cia l. Si la d éca d a d e 1 960
h a bía sid o la d e la conq u ista d el espa cio, la d e
1 980 iba a ser la d e la d em ocra tiza ción d el
espa cio. Frente a l esca so espa cio d isponible en
la s cá psu la s Gem ini o Apolo ( a la s q u e no
d ebem os sin em ba rg o resta r su m érito) , la s
nu eva s na ves reu til iza bles pod ía n lleva r h a sta 7
persona s: Piloto, copiloto y va rios “ especia lista s
d e m isión” o “ especia lista s d e ca rg a ” . Sería
posible la nza r u na na ve a l m es, q u e a su vez
tra nsporta ra u no o va rios sa télites. I ba a ser
u na época form id a ble d e cu ya s renta s
seg u im os viviend o inclu so en nu estros d ía s: los

La protagonista de nuestra historia, algunos años más crecidita, y cuando ya viajaba en "cacharros" que iban a 28000 kilómetros

por hora en vez de a 120. Foto: NASA.
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loca liza d ores q u e lleva m os encim a h a sta en
los teléfonos, la inform a ción m eteorológ ica en
tiem po rea l, la infinid a d d e ca na les d e TV por
a ntena pa ra bólica , la experiencia a cu m u la d a
en h ora s y h ora s d e experim entos en
cond iciones d e a u sencia d e peso.. .

La La nza d era iba a a brir la s pu erta s d el
espa cio a l persona l civil y a la s u niversid a d es.
Ha bría m isiones con contenid o m ilita r, pero ya
no sola m ente iba n a su bir a la s na ves
a g u errid os pilotos d e la Fu erza Aérea o d e la
Arm a d a , sino q u e los científicos, com o
especia lista s d e m isión o ca rg a , tend ría n u n
la bora torio en órbita d ond e proba r infinid a d
d e d ispositivos o escu d riñ a r la Tierra d esd e
á ng u los im posibles en otra s circu nsta ncia s. La
prom oción d e a strona u ta s q u e se iba a
selecciona r en 1 978 iba a ser ra d ica lm ente
d istinta a la s a nteriores por tod o eso y m á s. La
leg isla ción a m erica na h a bía a va nza d o
enorm em ente en tem a s d e d erech os civiles, y
la s restricciones q u e existía n a la entra d a d e la s
m u jeres en d eterm ina d os pu estos d e la
Ad m inistra ción y d e la s Fu erza s Arm a d a s se
iba n d erru m ba nd o u na tra s otra . La N ASA
ta m poco se q u ed ó a trá s, y a nu nció q u e era n
bienvenid os ca nd id a tos d e a m bos sexos.

- A la oferta d e em pleo se presenta ron
8079 solicitu d es.

- E n la criba fina l fu eron selecciona d a s
35 persona s en la s q u e h a bía d esd e m ilita res a
la u sa nza d e la s vieja s m isiones a civiles
d octora d os d e m u ltitu d d e ca rrera s.

- De ella s, 6 era n m u jeres. Tod a s ella s d e
u n cu rrícu lu m bril la nte, com o la record a d a

Ju d y Resnik, d esa pa recid a prem a tu ra m ente
en la explosión d e 1 986, o la inq u ieta Ka thy
Su ll iva n, d ig na su cesora d el profesor Picca rd ,
pu es h a lleg a d o m u y a rriba , pero ta m bién
m u y a ba jo, con a m plia experiencia en
investig a ción oceá nica ( Es la a ctu a l ca beza d e
la N OAA, eq u iva lente a la Ag encia Esta ta l d e
M eteorolog ía d e Espa ñ a )

- De ella s, Sa lly Rid e fu e la q u e voló
prim ero, en la m isión STS- 7 d el vera no d e 1 983,
d e la q u e estos d ía s esta m os cu m pliend o los 33
a ñ os. Pu d o h a ber pa sa d o a la h istoria
sola m ente por ser la prim era m u jer d el m u nd o
occid enta l en vola r a l espa cio, q u e ya fu e u n
log ro, pero consig u ió m u ch o m á s. Cola boró
en el d iseñ o y m a nejo d el bra zo robótico
ca na d iense q u e porta ba n la s la nza d era s.
Cola boró en com isiones d e investig a ción d e
a ccid entes. H izo im porta ntes a ná lisis sobre la
estra teg ia q u e d ebería seg u ir la N ASA en la s
sig u ientes d éca d a s. Y sobre la red u cción d e
a rm a m entos en la eta pa fina l d e la Gu erra
Fría .

M u rió en 201 2, pero h a d eja d o u n leg a d o
im porta ntísim o: u n proyecto d e extensión
u niversita ria d e la U CSD ( U niversid a d d e Sa n
Dieg o, Ca lifornia ) d estina d o a fom enta r el
interés por la s ciencia s y la ing eniería entre los
a m erica nos ( y especia lm ente la s a m erica na s)
d esd e su m á s tierna infa ncia .

Gra n pa rte d e ese ca m ino se esta ba
em peza nd o a a nd a r, en u n Borg wa rd q u e
recorría Eu ropa , en 1 961 . La ru ta q u e lleva ba a
Ca bo Ca ñ a vera l pa só por los ca m pos d e
Ca sti l la .

El fin de todo un icono del

siglo XX. La lanzadera

Endeavour sobrevuela la

costa de California a lomos

de un Boeing 747 en su

viaje de despedida, en

septiembre de 2012. Foto:

Jim Ross / NASA.
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LECTURAS PARA EL VERANO

-Érase una vez la URSS, d e Dom iniq u e La pierre ( Ed it. Pla neta ) . Crónica d el via je d e La pierre y

Ped ra zzini por tierra s ru sa s en 1 956, q u e perm ite h a cernos u na id ea d e cóm o d ebieron ser a lg u nos

a spectos d e la tra vesía d e la fa m ilia Rid e por Espa ñ a en 1 960- 61 . Am bos pa íses esta ba n inm ersos en

períod os d icta toria les, ver u n coch e d e m a trícu la extra njera era cu a lq u ier cosa m enos com ú n, y el

d esa rrollo tecnológ ico d e su s red es d e ca rretera s esta ba m u y por d eba jo d el d e, por ejem plo, Alem a nia o

Fra ncia .

-Sally Ride: A Photobiography of America's Pioneering Woman in Space, d e Ta m

O'Sh a u g h nessy ( Ed it. Roa ring Brook Press) . Esta biog ra fía fu e posible g ra cia s a d os cosa s: a la a fición d e

Sa lly por a rch iva r y ord ena r tod o tipo d e fotos y d ocu m entos d e los sitios por d ond e fu e pa sa nd o, d esd e

su infa ncia a su eta pa post- N ASA, y a la red a cción d e los textos por la d octora O´ Sh a u g h nessy, la persona

q u e m ejor lleg ó a conocer a u na persona ta n com pleja .

-Sally Ride: America’s First Woman in Space, d e Lynn Sh err ( Ed it. Th ornd ike Press) . Pu ed e

consid era rse el texto d e referencia sobre la vid a d e Sa lly Rid e y es extensísim o d ebid o a la g ra n ta rea

investig a d ora d e Sh err, period ista q u e cu brió g ra n pa rte d e la a ctivid a d d e la N ASA en la época d e la s

la nza d era s. Es u n libro im prescind ible, no solo pa ra los incond iciona les d el prog ra m a espa cia l, sino pa ra

la s persona s ( sea n m u jeres u h om bres) q u e q u iera n sa ber “ d e q u é va ” rea lm ente lo d el fem inism o. Ta nto

Sh err com o Rid e h a n sid o g ra nd es fem inista s, pero en serio, m u y lejos d e interpreta ciones u n ta nto

folclórica s o cu tres d e esta d octrina q u e h em os visto en los ú ltim os a ñ os en otros pa íses.

-Riding Rockets: The Outrageous Tales of a Space Shuttle Astronaut, d e M ike M u lla ne ( Ed it.

Scribner) . E l coronel M u lla ne es u n persona je sing u la r q u e h a sid o testig o d e a lg u nos d e los episod ios cla ve

d el sig lo XX d esd e su tra stiend a . E xcom ba tiente d el Vietna m , h ijo él m ism o d e otro m ilita r d e la Seg u nd a

Gu erra , M u lla ne es otro m iem bro d el “ g ru po d e los 35” q u e seleccionó la N ASA en 1 978 pa ra el proyecto

d e la s la nza d era s. Escéptico a l principio a nte la entra d a d e los “ post- d octora d os” y los civiles en g enera l

en el prog ra m a espa cia l, fu e “ red im id o” d e este “ peca d o orig ina l” por a ñ os d e convivencia con estos

nu evos a m ig os. E l l ibro ofrece u na lectu ra g a m berra e incorrecta , pero necesa ria , d e la N ASA d e esos

a ñ os. Los a strona u ta s ( y los políticos q u e les d a n órd enes) no se nos presenta n com o los su perh om bres

q u e enseñ a ba la propa g a nd a d e la era d e N eil Arm strong , sino com o son en rea lid a d , con los virtu d es, la s

d u d a s y los d efectos d e cu a lq u ier otro colectivo h u m a no.

-Do Your Ears Pop in Space? And 500 Other Surprising Questions About Space Travel . Del m ism o

coronel M u lla ne d el l ibro a nterior ( Ed it. Joh n Wiley & Sons) . Es u n libro q u e en principio tiene u na

a pa riencia d e esta r d estina d o a l pú blico ju venil, pero q u e pu ed e ser la perfecta “ pu erta d e entra d a ” a l

m u nd o d e la explora ción espa cia l pa ra tod os a q u ellos cu riosos d e la ed a d q u e sea , q u e q u iera n

inform a rse u n poco d e estos tem a s, o inclu so pa ra red a ctores d e los periód icos o televisiones q u e no

q u iera n eng end ra r los g a za pos q u e se cu ela n a veces en la s noticia s q u e teng a n q u e ver con sa télites,

sond a s, la nza d era s o sim ila res.

-Judith Resnik: Challenger Astronaut, d e Joa nne Bernstein y otros ( Ed it. Du tton) . La vid a d e

Ju d ith Resnik, u na d e la s persona s m á s ca rism á tica s d el g ru po d e los 35, a ba rcó m u y pocos a ñ os, d esd e

1 949 h a sta su m u erte en el a ccid ente d e la la nza d era Challenger d e 1 986. N o existe, por ta nto, u na

biog ra fía ta n d eta lla d a com o la s d e Sa lly Rid e, pero conocem os cosa s d e ella ta nto por este libro

( centra d o en su vid a pre- N ASA) com o por la s m enciones q u e h a ce M u lla ne en los su yos. E ra u na m u jer d e

u na im presiona nte belleza y persona rena centista , d e u na intelig encia poco com ú n, q u e a pa rte d e su s

conocim ientos d e ing eniería tenía inq u ietu d es, por ejem plo, por el pia no, y q u e d e h a ber sobrevivid o

h a bría sin d u d a d esa rrolla d o u na la rg a ca rrera ta nto en el espa cio com o en otros ca m pos, ta n

provech osa com o la d e su s coleg a s Rid e y Su ll iva n.
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Artigato: poesía y dibujo

Copla: Antonio Casero
Ilustración: Eduardo Valero

Coplas del domingo
(chamberileras)

La verbena de mi barrio

Don Antonio Ca sero fu e teniente d e a lca ld e d e Ch a m berí y en m á s d e u na oca sión centró la s
h istoria s d e su s copla s en ese ba rrio.

La q u e h oy ofrece Ed u a rd o Va lero cu m plirá en el m es d e ju lio cien a ñ os. La escribe Ca sero pa ra
la ed ición d el Heraldo de Madrid d el d om ing o 1 6 d e ju lio d e 1 91 6, coincid iend o con la festivid a d
d e la Virg en d el Ca rm en y su verbena . U n rá pid o esbozo m u estra la fisonomía d e la ig lesia d e

Sa nta Teresa y Sa nta I sa bel, ta l y com o era en a q u el a ñ o. Copla g ra ciosa por la s expresiones
ca stiza s q u e se u til iza n; triste por lo q u e evoca ; interesa nte por la d escripción q u e h a ce entorno a

la verbena y el ba rrio.

Ed u a rd o Va lero la d ed ica a tod os los m a d rileñ os ( ella s y ellos) ; a los q u e sig u en esta nd o y a los
q u e ya no está n; a l em blem á tico ba rrio y a su s pa d res, q u e en él vivieron.

( C) 201 6 Ed u a rd o Va lero Ga rcía ( GARCI VAL) - H U M 01 6- 01 0 I LU ST
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¿Que adonde va el señor Pepe?
Donde no vas tú, babieca;

a pasear sus achaques,
a recorrer la verbena,

a soplarme, donde ĺ haiga,
una de limoná fresca,
y quien dice una, dice,

si viene a mano, cuarenta;
a ver pasar a las mozas,

que ca día son más güenas.
¡Ahora que ya es uno viejo

son más hermosas las hembras!
A decirlas que aun hay frases

escogidas, dos lindezas,
que, aunque son flores marchitas,

se traen aroma, ¿t'enteras?
Voy donde me están llamando

las campanas de la iglesia.
¿No te llega, al corazón

su repicar a verbena?
¿No te dice su sonido

algo así como: so pelma,
¿no sabes que este es tu barrio

y está el barrio c'arde en fiestas?
Voy a dedicar la noche

al recuerdo de otras épocas,
que no serían muy malas

cuando a gusto se recuerdan;
voy a vivir de ilusiones

lo que de vida me queda;
voy a recorrer el barrio,
a pasar por sus callejas

por donde pasé de mozo,
por las ventanas aquellas

donde hubo amores y celos,
alegrías y pendencias;

a escuchar los mismos sones
flamencos de las vihuelas,
las mismas coplas castizas
de Silverio y de Juan Breva;
voy a respirar mi ambiente;

¡no tengo más que una pena!
Que vengo solo, mu solo,
porque me falta mi vieja.
La mujer de mis amores,
mi moza chamberilera;
aquel lucero del alba,

aquel sol de mi existencia;
la que peleó conmigo

en esta ruda pelea

del vivir; la que alegraba
con su alegría mis penas,

la que me enseñó a querer;
la que en las noches como esta

lucía su pañolón
como nadie lo luciera.

Anda y dale, campanero,
y repica cuanto quieras

pa que llegue, a todas partes
tu repicar a verbena;

suenen las alegres notas
del schotis y la habanera

pa que rindan culto al baile
madrileño las parejas;

Chamberí luce sus galas,
mi barrio está c'arde en fiestas,

mis ilusiones reviven;
no tengo más que una pena:

que vengo solo, mu solo,
porque me falta mi vieja,
la mujer de mis amores,
mi moza chamberilera.

Antonio CASERO

N OTA:

E l prim itivo ba rrio d e Ch a m berí fu e fu nd a d o a
principios d el sig lo XVI I I , pa ra rem em ora r el
m a trim onio d e Felipe V con M a ría Lu isa , h ija
d el rey Víctor Am a d eo d e Sa boya .

E l Ayu nta m iento m a d rileñ o d io a l nu evo ba rrio
el nom bre d e Ch a m berí, q u e era u na
d eform a ción d el nom bre d e la ca pita l d e
Sa boya , Ch a m béry.

E l d esa rrollo d el ba rrio, y m á s ta rd e d istrito,
fu e lento h a sta la lleg a d a d el tra nvía en 1 870; a
pa rtir d e entonces el crecim iento d e la
pobla ción d el d istrito cobró u n nota ble
increm ento.

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
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El Gato lector

Lo breve, si bueno, 47 veces

Los amantes de la lectura disponen para este verano no solamente de extensos volúmenes, o
de platos más ligeros como esta revista, sino que además tienen a su alcance un amplio
surtido de postres, tentempiés y frutos secos con los que saciar su curiosidad.

L os a m ig os d el Gru po And én son ya u nos
viejos conocid os nu estros, pero no por
ello está d e m á s record a r su existencia a

nu estros lectores. Gru po And én es u na
inicia tiva d e d ifu sión cu ltu ra l q u e su rg ió en el
a ñ o 201 1 , y a pa rte d e su a ctivid a d m á s
conocid a ( la revista d ig ita l Cuentos para el
Andén d e rela tos y otros contenid os breves)
org a niza concu rsos y ta lleres d e litera tu ra y
fotog ra fía pa ra fom enta r la ca ntera na ciona l
d e ta lentos d e esta s d isciplina s.

La a ventu ra ed itoria l d e esta revista ya
va por su via je nú m ero 47, y se pu ed e
tener m á s inform a ción sobre ella en la

pá g ina web:

h ttp:/ / www.g ru poa nd en.com / cu entos
pa ra ela nd en/

O en la cu enta d e Twitter

@cu entosa nd en

bueno
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Las Casas de los Lujanes
Noticias sobre sus primeros ocupantes

Texto y fotografías: José Manuel Castellanos Oñate

Las casas y torre de los Lujanes, en la antigua plaza de San Salvador, hoy de la Villa, son el
principal referente de la arquitectura civil madrileña de época medieval, pues su conjunto
constituye la única casa-palacio del siglo XV que se conserva en Madrid.

Las casas de los Ocaña

E n la m ita d norte d e su sola r
( a proxim a d a m ente, nú m ero 2 a ctu a l d e
la pla za ) se a lza ba n a principios d e

d ich o sig lo la s ca sa s a ntig u a s d el l ina je Oca ñ a ,
con bod eg a s y h orno, q u e lind a ba n con ca sa s
d e los h ered eros d e Dieg o Día z y con ca sa s d e
Ped ro d e Va rg a s ( a l q u e no creem os m iem bro
d e ning u na ra m a principa l d e los Va rg a s) : su
propieta rio era Gonza lo Ga rcía d e Oca ñ a ,
conta d or m a yor y escriba no d e cá m a ra d e
Ju a n I I . E n 1 442, Gonza lo recibió d e Ped ro
Briones, ca m a rero rea l, 1 87.664 m a ra ved ís
pa ra pa g a r con ellos a Ped ro d e Lu já n,
ta m bién ca m a rero d el rey, “çierta plata e
ciertas doblas de veynte en dobla cada una e
otras cosas de la mi cámara que están
enpeñadas por mi mandado” . Pa sa ron los
a ñ os, y en la seg u nd a m ita d d e 1 449 fa lleció
Gonza lo sin h a ber lleg a d o a sa tisfa cer el
pa g o. A consecu encia d e ello, el Consejo Rea l
ord enó el 20 d e enero d e 1 450 q u e se
ejecu ta ra la d eu d a em ba rg a nd o y su ba sta nd o
pú blica m ente los bienes d e Gonza lo.

Bla nca Ga rcía , viu d a d e Gonza lo, se a cog ió
entonces a l d enom ina d o “ privileg io d e viu d a s
y h u érfa nos” , y pid ió q u e fu era el a lca ld e
ord ina rio d e M a d rid q u ien viera el ca so; entre
otra s cosa s, a rg u m enta ba q u e la m ita d d e
esa s ca sa s era n su ya s, pu es h a bía n sid o
a d q u irid a s d u ra nte su m a trim onio con el
conta d or.

Su petición no prosperó y fu e fina lm ente Ju a n
M osq u era , a lg u a cil rea l y ju ez ejecu tor, q u ien
se enca rg ó d el proceso. La su ba sta com enzó el
25 d e febrero; Ferna nd o, portero d el concejo,

Árbol genealógico de los miembros del linaje Luján que se

mencionan en el artículo. Con línea gruesa y sombreados, los

pertenecientes al mayorazgo de San Salvador.
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preg onó por tres veces en la pla za d e Sa n
Sa lva d or: “¿Quién quisiere comprar unas casas
con sus bodegas e horno (...) que son de
Gonçalo Garçía de Ocaña, regidor que fue en
esta dicha villa, que son a la collaçión de la
yglesia de Sant Saluador de la dicha Madrid?
Venga aquí e vendérgelas han” . E l preg ón se
repitió los nu eve d ía s sig u ientes, a lterna nd o la
pla za d e Sa n Sa lva d or con la d el Arra ba l, h oy
Pla za M a yor ( nom bra d a “ pla za d el m erca d o”
y “ pla za d e la Pu erta d e Gu a d a la ja ra ” en
estos d ocu m entos) , pa ra q u e a sí q u ed a ra n
inform a d os ta nto los vecinos d e la vil la com o
los d el a rra ba l.

Tra s u na pu ja inicia l d e 1 00.000 m a ra ved ís,
entra ron en la licita ción d os h om bres d e Ped ro
d e Lu já n: Ju a n Vá zq u ez d e Ávila , procu ra d or y
m a yord om o su yo, y Dieg o H erná nd ez
M a d eru elo, h om bre q u e vivía d e continu o con
él, q u e eleva ron la oferta h a sta 1 81 .000
m a ra ved ís, ca ntid a d en la q u e fu e rem a ta d a
fina lm ente la su ba sta . De esos m a ra ved ís, el
a lg u a cil M osq u era reservó 1 8.1 00 pa ra la

a lca ba la y 7.900 pa ra los d erech os d e
escriba nos y preg onero, y d ejó los 1 55.000
resta ntes pa ra pa g o pa rcia l d e la d eu d a .
Ferna nd o Ga rcía d e Oca ñ a , h ijo prim og énito
d e Gonza lo, se q u ejó a m a rg a m ente d e q u e se
h a bía n rem a ta d o por m enos d e la m ita d d e lo
q u e va lía n, y a d virtió q u e sería n ellos los
responsa bles “sy sobresto se recresçieren
muertes o ferydas de omes o escuderos o
males o dapños e otros inconuenientes
qualesquier” . E l 23 d e m a rzo se ord enó q u e los
32.664 m a ra ved ís q u e fa lta ba n pa ra com pleta r
el m onto tota l d e la d eu d a , m á s otros 8.040 d e
costa s, fu era n ejecu ta d os en los resta ntes
bienes d e Gonza lo, entre ellos d iversa s
h ered a d es en Leg a nés, Bu ta rq u e, M ea q u es d e
Arriba , Ca ra ba nch el d e Su so y la Piq u eñ a .

Los Lu já n tom a ron posesión efectiva d e la s
ca sa s el 27 d e a bril, representa d os por su
procu ra d or Ju a n Vá zq u ez, el cu a l rea lizó la
cerem onia protocola ria en los ca sos d e
ca m bio d e propied a d : el a lg u a cil le cog ió d e la
m a no “e púsolo dentro en las dichas casas; et

Casas principales del mayorazgo de San Salvador, en la plaza de la Villa.
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luego el dicho Juan Vasques dixo que con
voluntad que auía de aprehender e ganar la
dicha posesión de las dichas casas e bodegas
e forno, (...) entró en las dichas casas, e echó
fuera dellas syn fuerza e syn violencia alguna
a las personas que ende estauan, et asy
echadas fuera çerró e abrió las puertas de la
dicha casa. Et así quedó el dicho Juan Vasques
en la tenençia corporal e posesión pacífica de
las dichas casas e bodega e forno syn
perturbación nin contradicción de persona
alguna” . Bla nca Ga rcía , viu d a d e Gonza lo, y
su s h ijos, pa sa ron a vivir a la cola ción d e Sa nta
M a ría , sin q u e h a ya q u ed a d o consta ncia d el
lu g a r exa cto.

El mayorazgo de San Salvador.

De esta m a nera pa sa ron el 27 d e a bril d e 1 450
la s ca sa s d e los Oca ñ a a pod er d el ca m a rero
Ped ro d e Lu já n, q u e la s convertiría a pa rtir d e
ese m om ento en m ora d a principa l d e la ca sa
d e Sa n Sa lva d or d el l ina je Lu já n, u no d e los
m á s pod erosos d e M a d rid . Ped ro, h ijo d e
M ig u el J im énez d e Lu já n, el d e la Rosa , y
Ca ta lina Alfonso, fu e ta m bién señ or d e

Pa lom ero y Pozu ela ( h oy
Pozu elo d el Rey) , reg id or d el
concejo d e la vil la , y ju ez
m a yor y repa rtid or fisca l d e la s
com u nid a d es ju d ía s d e Ca sti l la .
Ca só d os veces, la prim era con
I sa bel d e Aponte, h ija d e Ju a n
d e Aponte, señ or d e M onrea l, y
la seg u nd a con I nés d e
M end oza , h ija d e Álva ro Dá vila
y Ju a na d e Bra ca m onte,
señ ores d e Peñ a ra nd a y
Fu ented elsol.

E n 1 449, u n a ñ o a ntes d e este
em ba rg o y su ba sta , fa llecía el
m a estresa la Ju a n d e Lu já n,
h erm a no m a yor d e Ped ro;
h a bía ca sa d o d os veces,
prim ero con Leonor d e la
Cerd a y lu eg o con M a yor d e
M end oza , pero en ning u no d e
los d os m a trim onios tu vo h ijos.
Vivía en la s ca sa s fa m ilia res d e
Sa n And rés, constru id a s por su
pa d re M ig u el J im énez d e

Lu já n, y seg u ra m ente la s prim era s q u e este
lina je tu vo en la vil la ; esta ba n contig u a s a la
ig lesia , y con el tiem po se convertiría n en
pa la cio d e los Cond es d e Pa red es y, ya en la
a ctu a lid a d , en M u seo d e los Oríg enes.
M u riend o Ju a n sin su cesión, d ejó en h erencia
esta s ca sa s su ya s d e Sa n And rés a su sobrino
Ju a n d e Lu já n, el Bu eno, h ijo prim og énito d e
Ped ro d e Lu já n e I sa bel d e Aponte. Creem os
q u e Ju a n pu d o m u y bien tra sla d a rse a ella s en
ese m om ento, pu es su pa d re tod a vía no se
h a bía h ech o con la s d e Sa n Sa lva d or.

Así pu es, a pa rtir d e 1 450, con el Bu eno
viviend o ya en Sa n And rés, su pa d re Ped ro d e
Lu já n com enza ría la reform a y a m plia ción d e
la s nu eva s ca sa s d e Sa n Sa lva d or, en la q u e se
inclu iría la ed ifica ción d e la fa m osa torre
fu erte; pu d o h a ber sid o ésta u na d e la s
prim era s d e la vil la , pu es la otra em blem á tica ,
la d e Ped ro d e Ca sti l la , con pa sa d izo vola d o a
Sa n And rés y “puerta leuadisa a su casa donde
byue” , no se constru yó h a sta la d éca d a d e
1 490. Viend o cerca na su m u erte, Ped ro d e
Lu já n otorg ó testa m ento el 31 d e d iciem bre d e
1 472, fu nd a nd o m a yora zg o por m ejora d el

Casas de la plaza de la Villa: escudo de armas en la portada principal, sobre el

dintel adovelado.
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tercio y q u into d e su s bienes a fa vor d e su
prim og énito Ju a n d e Lu já n, el Bu eno, y
vincu la nd o en él esta s ca sa s d e Sa n Sa lva d or,
q u e seg u ía n contig u a s por u n la d o a ca sa s d e
los h ered eros d e Dieg o Día z, pero q u e por el
otro lind a ba n a h ora con ca sa s d e los
h ered eros d e M encía d e Toled o, h ija d el
conta d or rea l Alonso Álva rez, señ or d el l ina je
d e los Toled o.

Es prá ctica m ente seg u ro q u e Ju a n d e Lu já n, el
Bu eno, ta nto en esta s d os d éca d a s
tra nscu rrid a s entre 1 450 y 1 472, com o en lo
resta nte d e su vid a , continu a ra resid iend o en
su s ca sa s d e Sa n And rés, pu es está
d ocu m enta d o q u e a llí m ora ba cu a nd o m u rió
y q u e en 1 51 8 tod a vía h a bita ba en ella s su
viu d a M a ría d e Lu zón, h ija d e Ped ro d e Lu zón
y M a ría Pa lom eq u e. Ju a n testó el 21 d e
d iciem bre d e 1 499, fu nd a nd o d os m a yora zg os:
u no por m ejora d el tercio d e su s bienes en
fa vor d e su prim og énito Ped ro, en el q u e se
vincu la ba n la s ca sa s d e Sa n Sa lva d or, y otro
por m ejora d el q u into pa ra su h ijo Fra ncisco,
q u e inclu ía la s ca sa s d e Sa n And rés. Es
especia lm ente interesa nte este testa m ento,
pu es su texto confirm a lo d ich o sobre el lu g a r
d e resid encia d e Ju a n d e Lu já n, el Bu eno:
“estas nuestras casas principales en que nos
moramos en esta villa junto con la iglesia de
San Andrés” , a d em á s d e inform a rnos d e q u e

en ese ú ltim o a ñ o d el sig lo XV ya esta ba
constru id a la torre d e la s ca sa s d e Sa n
Sa lva d or y d e q u e la m ita d m erid iona l d el
sola r ( nú m ero 3 d e la pla za a ctu a l) ya
pertenecía a su h erm a no d e pa d re Álva ro d e
Lu já n, h ijo d e Ped ro y su seg u nd a esposa , I nés
d e M end oza : “sus casas principales que él ( se
refiere a su pa d re Ped ro d e Lu já n) havía en
que morava en esta villa con su torre e
edificios que son en la colación de San
Salvador, en linde de casas de Alvaro de
Luxán, mi hermano, e las calles públicas” .

Ta nto en la s ca sa s d e la pla za d e la Vil la , d el
m a yora zg o d e Sa n Sa lva d or, com o en el pa tio
rena centista d el M u seo d e los Oríg enes, resto
conserva d o d e la ca sa orig ina l d e Sa n And rés,
pu ed e verse tod a vía el escu d o d e a rm a s q u e
id entificó a l l ina je tra s el m a trim onio d e Ped ro
d e Lu já n con su prim era esposa I sa bel d e
Aponte: cu a tro cu a rteles, con fa ja en el
prim ero y cu a rto y u n ped a zo d e m u ro en el
seg u nd o y tercero, correspond ientes a l l ina je
Lu já n; y, a lred ed or, u na orla con ca torce
ca sti l los, ca d a u no sobre tres a rcos d e pu ente,
propios d el l ina je Aponte.

FUENTES CONSULTADAS

• 1450: Embargo y subasta de las

casas y propiedades de Gonzalo García de

Ocaña; va incluido su testamento de 11 de

abril de 1449. Archivo General de la

Administración, caja n° 8115.

• 1472, 31 de diciembre: Testamento de

Pedro de Luján. AGA, sign. 8115.

• 1499, 21 de diciembre: Testamento de

Juan de Luján, el Bueno. Real Academia de

la Historia, M-62, fº106-110v.

(La transcripción de estos tres primeros

documentos se recoge en LUJÁN ÁLVAREZ,

Emilio, Luján. Historia de un Linaje

Madrileño, Editorial La Rana, Madrid, 2011.)

• 1518: Plano de las casas de Pedro

Laso y María de Luzón en Madrid, junto a

la muralla y puerta de Moros. Archivo

General de Simancas, MPD, 12,219.

Patio renacentista del Museo de los Orígenes: escudo de

armas, ya muy deteriorado, en el medallón de uno de los

capiteles.



1. EL LEVANTAMIENTO DEL 2 DE MAYO DE 1808

(Pablo Jesús Aguilera Concepción)

Una historia que creemos conocer pero que quizás deparará
más de una sorpresa al lector.

¿Fue el levantamiento del Dos de Mayo un hecho espontáneo
o fue la consecuencia de una trama organizada? ¿Eran los
madrileños conscientes de lo que hacían y contra quiénes se
estaban enfrentando?

¿Tenemos una idea clara de lo qué sucedido aquella mañana
en el Parque de Monteleon? ¿Cuántos militares se unieron al
pueblo en su lucha contra los franceses?

¿Fue Manuela Malasaña la heroina que nos han descrito?

¿Cumplieron su palabra los presos que salieron a batirse
contra los franceses de regresar al calabozo finalizada la
lucha?

El libro intenta despejar estos interrogantes y muchas otras
cuestiones a través de testimonios de participantes y testigos
de los acontecimientos de aquella jornada.

2. MADRID COMUNERO

(José Manuel Castellanos Oñate)

El conocido medievalista José Manuel Castellanos Oñate hace
en esta obra una crónica documentada de la participación
madrileña en el movimiento comunero, episodio que los
cronistas clásicos, y otros modernos tras ellos, han preferido
silenciar o minimizar, desvirtuándolo con tópicos carentes de
rigor que hoy día siguen teniéndose por ciertos.

Ambos libros pueden adquirirse en “La Librería” (C/ Mayor, 80, Madrid) o a través de nuestra web www.g a tera vil la .es

El libro "El levantamiento del 2 de mayo de 1808" se encuentra además disponible en formato electrónico en la plataforma
Bubok:

www.bu bok.es/ libros/ 224776/ E lleva nta m iento- d el- 2- d e- m a yo- d e- 1 808

Además de una revista y un blog, "La Gatera de la Villa" dispone -por el

momento- de dos libros en circulación, con el propósito de dar a conocer

aspectos de la historia de la Villa y Corte que sean del interés de nuestros

lectores, y que se extiendan demasiado para caber en el espacio de los

artículos habituales.

www.gateravilla.es
www.bubok.es/libros/224776/Ellevantamiento-del-2-de-mayo-de-1808
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