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Madrid 20
E l H om bre Pu ntocom fu e sa ca d o a bru pta m ente d e su su eñ o por el d esperta d or d e su Sa m su ng

1 8XM , m od elo con el q u e el a ñ o a nterior la Corea reu nifica d a h a bía ba tid o a l iPh one 1 7R
fa brica d o en el Área Económ ica Especia l d e Ang ola N orte. Am bos era n los prim eros m od elos

q u e h a bía n a ba nd ona d o d el tod o el está nd a r d e I nternet ( ni siq u iera era n d u a les) y se h a bía n
a d a pta d o a la s nu eva s seis red es - incom pa tibles u na s con otra s- com o era la SPQR m a yorita ria en
la Eu ropa M ed iterrá nea . Se d esperezó oyend o la s noticia s y h oróscopos q u e le envia ba u na em isora
d e a u d io vía SPQR por streaming, y se introd u jo en u na d u ch a q u e - tra s id entifica rle por su s
pa rá m etros biom étricos- ca lcu ló los porcenta jes exa ctos d e h id ra ta ntes y vita m ina s q u e h a bía q u e
m ezcla r en el ja bón. U na vez a sea d o, el H om bre Pu ntocom sa có d el frig orífico u n d esa yu no
m a croenerg ético- h om eopá tico- h olístico q u e el propio electrod om éstico h a bía enca rg a d o a l
h iperm erca d o la ta rd e a nterior pa ra q u e los a nd roid es- ca m ina ntes lo entreg a ra n en el porta l d e la
ca sa .

E l Distrito Centro, entera m ente pea tona liza d o en su su perficie y á rea d e no- sobrevu elo en su
espa cio a éreo, esta ba veta d o a los a u tom óviles, inclu so a los eléctricos d e cond u cción a u tónom a
com o el q u e tu vo en el pa sa d o el H om bre Pu ntocom , a sí q u e el H om bre Pu ntocom se enfu nd ó su
tra je d e m eta m a teria les pla g a d o d e m u ltisensores pa ra ir a l tra ba jo a pie. "Debe u sted a d elg a za r 3
neo- libra s m a nch eg a s y m ed ia " le espetó su reloj d e pu lsera sincroniza d o con el tra je y con la
intra net d e la Consejería d e Sa nid a d .

Se colocó en el cintu rón la pistola d e ba la s intelig entes - y recicla bles- . N u nca se sa be, los sepa ra tista s
d e M u rcia y el ca lifa to d e Gibra lta r tod a vía no se h a n a d h erid o d el tod o a los a cu erd os d e pa z. E l
H om bre Pu ntocom ba jó por la ca lle d e H orta leza , y a l a lca nza r la Red d e Sa n Lu is, fu e a bord a d o
por infinid a d d e sa lva m u nd os profesiona les q u e, a rm a d os con ta bleta s- d a tá fono, bu sca ba n
a rra nca rle a lg u nos céntim os d e bitm a ra ved í - la m oned a insta u ra d a tra s el Spa nxit- con d estino a la s
ca u sa s m á s va riopinta s. "Su scríba se a l Círcu lo d e Vid eoh ipnosis 3D". "Solid a rid a d con Su iza "
( d eva sta d a por la crisis d e 2021 ) . "La solu ción a tod a s su s d u d a s en la Sa ntería Ecu m énica ". Tra s el
tipo d e la colecta pa ra la Sa ntería Ecu m énica vino el q u e ped ía fond os pa ra el a ntipa pa Ja cobo
Arm a nd o I I ( el d e Du blín) , y el d e la Pa pisa oficia l ( la d e Bra sil ia ) . A la a ltu ra d e la ca lle d e la Ad u a na
a pa recieron los pa rtid a rios d e la Cienciolog ía Reform a d a y los d e los J óvenes Aya tolá s.

"Firm e a q u í u na petición contra la d em olición d el Berna béu ". . . E l H om bre Pu ntocom se fu e q u ita nd o
d e encim a com o pu d o a tod os los pesa d os q u e le sa lieron a l pa so h a sta a lca nza r la Pu erta d el Sol.
A pesa r d e la s norm a tiva s d e protección d el Distrito, el pa isa je se veía a fea d o por la Torre Bu ta rq u e,
m u ch o m á s a l su r, q u e se a lza ba por encim a d e la s nu bes. E l H om bre Pu ntocom inició su jorna d a
d ia ria com o d ipu ta d o presencia l d el Consejo d e la Fed era ción Ta jo- Gu a d ia na . Se iba n a som eter a
vota ción ( presencia l, telem á tica y por vid eoh ipnosis) d os a su ntos d e especia l tra scend encia : La
a bolición d efinitiva d el Sistem a M étrico Decim a l ( por contra rio a la id entid a d d e la s na ciones) y el
end u recim iento d el Cód ig o Pena l contra los insolid a rios q u e ca m u fla ba n a ntena s pa ra bólica s pa ra
h a cerse con inform a ción d el exterior, bá sica m ente d e la nu eva Corea , la ú nica potencia q u e se
em peñ a ba en la nza r sa télites m á s a llá d e la s órbita s ba ja s.

Cu a nd o se iba a inicia r el escru tinio, u na torm enta d e pa rtícu la s em a na d a s d e u na m a croeru pción
sola r d ejó inu ti l iza d a la SPQR, la vid eoh ipnosis y los bitm a ra ved íes, por lo q u e el Consejo d ecretó
u na s va ca ciones d e cu a renta y och o h ora s h a sta q u e se pu d iera n solu ciona r la s a vería s.

E l H om bre Pu ntocom se encontró con u n h orizonte d e u n pa r d e d ía s en el q u e no le iba n a
ord ena r, su g erir o proh ibir a ca d a m inu to lo q u e tend ría q u e eng ord a r, escu ch a r o m ed ir en la s
h ora s sig u ientes. Por prim era vez, en m u ch ísim os a ñ os, respiró tra nq u ilo.

27



El Gato por las ramas

4

CRÉDITOS

05

1 1

15

24

26

27

52

55

66

67

69

74

http://www.fotomadrid.com/gatera-villa.php
www.gateravilla.es


5

El Gato lector

Segundas Jornadas de Novela
Histórica Madrileña

Texto: Carolina Molina

P a sa ron a lg u nos a ñ os y recu peré la id ea
d e rea liza rla s pero ba jo u na prem isa
d iferente a la s a nteriores y a tod a s la s

d em á s jorna d a s d e novela h istórica q u e se
rea liza ba n en ese m om ento en Espa ñ a . ¿ Por
q u é no d a rle u n a ire m a d rileñ o a los
encu entros q u e h a bría n d e rea liza rse en
M a d rid ? ¿ Por q u é no a prend er h istoria d e
nu estra ciu d a d a l tiem po q u e h a bla m os d e
novela ?

Así su rg ieron la s Prim era s Jorna d a s M a d rileñ a s
d e N ovela H istórica en 201 6, a ñ o cerva ntino
por d em á s y ta m bién propicio pa ra
em prend er u n proyecto q u e va tom a nd o
g ra nd es d im ensiones.

Poco a poco el eq u ipo se com pletó. E ra
esencia l conta r con period ista s q u e conociera n
bien el g énero h istórico ( Da vid Ya g ü e, d e 20-
m inu tos, y Víctor F. Correa s, q u e cola bora ba
en m ed ios d ig ita les, h a bía n escrito ya va ria s
novela s) , ta m bién era necesa rio conta r con
escritores a ctivos com o Ola lla Ga rcía ( q u ien
tenía u na m erecid a ca rrera litera ria y su s
ú ltim a s novela s se pu blica ron en Ed iciones B) .

Lu eg o lleg ó la necesid a d d e bu sca r a nu estro
propio cronista , u na persona experta en la
h istoria d e M a d rid , q u e nos a sesora ra y
pu siera la g u ind a a l pa stel q u e íba m os
h ornea nd o con ta nto esm ero. De esta m a nera
fu i a d a r con u n blog im prescind ible pa ra
cu a lq u ier m a d rileñ o q u e se precie: “Historia
Urbana de Madrid” . Conta cté con su crea d or,
Ed u a rd o Va lero, y rá pid a m ente su rg ió la
ch ispa , era el h om bre q u e necesitá ba m os pa ra

enseñ a r la h istoria d e M a d rid a l tiem po q u e los
pa rticipa ntes h a bla ba n d e su s propia s novela s.

La s Jorna d a s M a d rileñ a s d e N ovela H istórica
na cieron con u n propósito: cu brir u n espa cio
va cío en la s a ctivid a d es cu ltu ra les m a d rileñ a s.
La novela h istórica , q u e es u no d e los g éneros
m á s vend id os, tiene, sin em ba rg o, en nu estra

Hace algunos años asistí en Madrid, como participante, a unas jornadas de novela histórica.
Aunque la experiencia fue grata me quedé con el pesar de no haber podido ser la impulsora
de tal idea. Desde 2013 ya coordinaba las Jornadas de Novela Histórica de Granada y más de
una vez me entró la necesidad de hacer extensible dichas jornadas a la ciudad que me vio
nacer.

https://historia-urbana-madrid.blogspot.com.es/
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ciu d a d u na a tención lim ita d a . E ra necesa rio
por ta nto q u e la s novela s pa rticipa ntes
tra ta ra n escena rios m a d rileñ os tota l o
pa rcia lm ente.

M ezcla r h istoria y ficción es u no d e los
req u isitos d e nu estra s jorna d a s, com o lo es
pa ra el propio g énero litera rio a l q u e m e h e
d ed ica d o d esd e h a ce m á s d e veinte a ñ os. Por
su versa ti l id a d , fu sión d e su bg éneros y esti los,
la novela h istórica pu ed e convertirse en

veh ícu lo d e tra nsm isión d e conocim ientos,
pu ed e u sa rse com o h erra m ienta d id á ctica y
com o a liciente pa ra los lectores noveles.

Por fortu na , tod o esto va tom a nd o m a yor
interés por pa rte d e org a nism os,
a d m inistra ciones y u niversid a d es. Con el
profesor And rés Pa lm a , d e La U niversid a d d e
Gra na d a , a tra vés d el d epa rta m ento d e
Did á ctica d e la H istoria , q u e lleva rea liza nd o
u n proyecto pionero u sa nd o la novela h istórica

(Fotografía de Cristóbal Coleto García).

I I Jornadas Madrileñas de Novela Histórica:

“Creando Madrid a través de la novela histórica”

21 y 22de abril de 2017, la Casa del Lector (AntiguoMatadero, Madrid)

Primera Mesa: CARLOS I I I Y LA CON STRU CCI ÓN DE L N U E VO M ADRI D. Vid eo: ElMadrid de
Carlos III. Cronología histórica

Segunda Mesa: M ADRI D, GU E RRA Y PAZ. Vid eo: Madrid, estampas de guerra

Tercera Mesa: RECU E RDOS DE M ADRI D. Vid eo: Costumbres madrileñas de antaño

Cuarta Mesa: M ADRI D RECRE ADO. Vid eo: Madrid cinematográfico
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com o h erra m ienta d id á ctica d esd e h a ce va rios
a ñ os, h em os tenid o el pla cer d e cola bora r en
la m ed id a en q u e pod em os, com o a u tores y
d ivu lg a d ores d el g énero.

Lu is Ga rcía Ja m brina , explica ba en cierta
oca sión, q u e la novela h istórica tiene q u e
cu m plir la m isión d e la s tres “ E ” : la d e enseñ a r,
em ociona r y entretener. A esa s tres yo a ñ a d o
otra m á s: la d e estim u la r a l lector, im pu lsa rle a
contra sta r lo q u e tod a novela propone q u e es
fu siona r h istoria s rea les con ficticia s pero q u e
a nte tod o d eben ser verosím iles. E l lector, tra s
la lectu ra d e u na novela h istórica , d ebe tener
d u d a s sobre los h ech os h istóricos q u e en ella

se presenta n, cla ro q u e sí, porq u e la novela
h istórica es novela y nu nca d ebe pa sa r por
m ed io infa lible. La H istoria solo se h a d e
enseñ a r en la s a u la s. E l a u tor d e novela d ebe
ser consciente d e esto y el profesor no d ebe
sentirse su pla nta d o. Ca d a u no cu m ple su
m isión y a m bos pu ed en ser d e g ra n provech o,
com o bien h a d em ostra d o el profesor Pa lm a
en Gra na d a .

Con tod o, la novela nos perm ite conocer á rea s
restring id a s a los libros d e texto ya q u e lo q u e
percibe el a u tor es bien d istinto a lo q u e
percibe u n h istoria d or o ensa yista . E l novelista
selecciona lo cu rioso, lo a necd ótico y lo

(Fotografía porVíctor F. Correas).

Autores y novelas participantes:

Ca rolina M olina ( “ Ca rolu s” ) , Fra ncisco N ú ñ ez Rold á n ( “ U n g enera l pa ra H itler” ) , Ju a n Esla va
Ga lá n ( “ E l a m or en el ja rd ín d e la s fiera s” ) , Ana m a ría Tril lo ( “ Am a neció d e nu evo M a d rid ” ) ,

M a ría Pila r Qu era lt d el H ierro ( “ Ta l com o éra m os” ) , Ana B N ieto ( “ M a nu ela ” ) .

Participantes no novelistas:

Ag ru pa ción Los Ca stizos, Ja vier Oliva res ( g u ionista d e “ E l M inisterio d el Tiem po” ) , Ed u a rd o Va -
lero ( H istoria U rba na d e M a d rid ) , Ju a n Ca rlos Gonzá lez ( Ca rpeta nia M a d rid )
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pla sm a en el pa pel.

N o q u iero obvia r u na d e la s m ejores virtu d es
d e la novela h istórica . E nseñ a , em ociona ,
entretiene y estim u la pero ta m bién nos
proporciona pa u ta s pa ra reflexiona r. ¿ De
verd a d éra m os a sí? , se preg u nta rá n m u ch os
jóvenes a l leer u na novela a m bienta d a cien
a ñ os a trá s. La cru d a rea lid a d nos d em u estra
u na y m il veces q u e tod o lo pa sa d o fu e peor
pero som os inca pa ces d e su pera rlo. Esta m os
cond ena d os a su frir u na y m il veces nu estros
errores h istóricos. Cu a nd o el lector sea
consciente d e esto h a brá conecta d o
em ociona lm ente con la novela .

Tod o esto es lo q u e h em os intenta d o tra sla d a r
a l lector d esd e la s d os jorna d a s rea liza d a s en
nu estro M a d rid . E n la prim a vera convoca toria
h icim os u n recorrid o por la s fond a s y tea tros
m a d rileñ os, por el Alcá za r Rea l a ntes d e q u e
se incend ia ra en 1 734, por la sa la s d el
m a ta d ero m u nicipa l y por el a necd ota rio d e
los circos y d e a q u el g ig a nte extrem eñ o q u e
term inó siend o exh ibid o en el M u seo
Antropológ ico. Ta m bién record a m os la
fu nd a ción d e nu estra ciu d a d , leja na en el
tiem po, y q u e h a id o tra nsform á nd ose con
ensa nch a m ientos, m u tila ciones d e ca lles y
d em oliciones d e m u ra lla s. Pa ra conta r tod o
ello nos a com pa ñ a ron en 201 6 escritores d e la
ta lla d e Toti M a rtínez d e Lezea , M a ría Pila r
Qu era lt d el H ierro, Ra m ón M u ñ oz, Antonio
Góm ez Ru fo, Lu is Ga rcía Ja m brina , Ana
M oril la , H erm inia Lu q u e, Joa q u ín Ba rrero, Lu is
Folg a d o y M a ría José Ru bio.

E n nu estra seg u nd a convoca toria d e 201 7 el
respa ld o fu e m u ch o m a yor. La m a d rileñ a
ed itoria l E DAF y Ed iciones B m a nifesta ron su
propósito d e pa trocina rnos, a sí com o la
em presa Ag u a s La nja rón. La Com u nid a d d e
M a d rid nos ofreció pa rticipa r d entro d e la
prog ra m a ción d e la N och e d e los Libros y
tu vim os u na g ra ta repercu sión en los m ed ios.

La s I I Jorna d a s M a d rileñ a s se titu la ron
“Creando Madrid a través de la novela históri-
ca” y com enza m os nu estro recorrid o d esd e
Ca rlos I I I , h a sta pleno sig lo veinte, con u na
m esa d ed ica d a a la Repú blica , la Gu erra Civil
y la Postg u erra . E n ella pa rticipa ron Ju a nFotografías de Cristóbal Coleto García
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Esla va Ga lá n, Fra ncisco N ú ñ ez Rold á n y
Ana m a ría Tril lo. Ta m bién tu vim os u nos
nostá lg icos m om entos d e recu erd o a nu estra
infa ncia con el l ibro “ Ta l com o éra m os, la s
m u jeres q u e som os, la s m u jeres q u e fu im os”
d e M a ría Pila r Qu era lt d el H ierro.

N os propu sim os, entre otra s cosa s, presta r
a tención ta nto a nu estros m a yores, con
a rra ig o en la s pa sa d a s costu m bres d e M a d rid ,
com o a la s nu eva s g enera ciones, a d icta s a la s
series d e televisión. De esta m a nera La
Ag ru pa ción Los Ca stizos volvió la vista a trá s y
nos h a bló d e la h istoria d el tra je g oyesco
contá nd onos a lg u na s d e su s cu riosid a d es.
Descu brim os q u e q u ed a m u ch o por h a cer en
cu a nto a recu pera r la s a ntig u a s fiesta s
m a d rileñ a s, a lg u na s perd id a s en tiem pos d e
Ca rlos I I I g u ia d o por su sentid o ilu stra d o, com o
es el ca so d e la Fiesta d e la s M a ya s y q u e esta
a socia ción lu ch a por reivind ica r. Pa ra los
m a d rileñ os d e h oy, jóvenes en su m a yoría ,
tenía m os u n pecu lia r broch e fina l d ed ica d o a
la s series d e televisión con la s exitosa s Aca cia s
38 y E l M inisterio d el Tiem po. Ana B. N ieto,
a u tora d e “ M a nu ela ” , la novela q u e a m bienta
la serie d e “ Aca cia s 38” , h izo u n g u iñ o a su
a u tor d e ca becera Benito Pérez Ga ld ós en
q u ien se inspiró. E n el ca so d e E l M inisterio d el
Tiem po, su g u ionista , Ja vier Oliva res, no
a h orró d eta lles en tra nsm itir el esfu erzo q u e le
h a su pu esto escribir u na serie con ta ntos
ca m bios d e reg istros y escena rios. Alg u nos d e
estos escena rios, por cierto, son la ba se d e la s
ru ta s d e la Asocia ción Ca rpeta nia M a d rid ,
ca pita nea d a por Ju a n Ca rlos Gonzá lez y q u e
en esca sos m inu tos, nos tra sla d ó a la s ca lles d e
nu estra ca pita l, a secretos y sing u la rid a d es,
tod o en u n tono d istend id o y su m a m ente
d id á ctico.

Creo, o esa es m i espera nza , q u e con la s I I
Jorna d a s M a d rileñ a s d e N ovela H istórica
a prend id os a lg o m á s d e nu estro M a d rid y
m u ch o d e litera tu ra .

Pa ra q u e esto vu elva a su ced er en 201 8
seg u irem os a posta nd o por el form a to
a u d iovisu a l q u e nos ofrece Ed u a rd o Va lero con
su s entra d il la s h istórica s, peq u eñ a s vivencia s
d el a yer q u e h a cen creíble tod o lo q u e d espu és
se conta rá . Pu ed e q u e esta s tercera s jorna d a s Fotografías porVíctor F. Correas.
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sea n d iferentes en cu a nto a tem á tica y q u e
inclu ya m os a lg u na recrea ción, pero no nos
olvid a rem os d e la litera tu ra d e ficción h istórica
q u e es el eje centra l por el q u e nos g u ia m os
pa ra a prend er d el pa sa d o d e nu estra ciu d a d .

Ya era h ora d e q u e M a d rid tu viera su pa rcela
d e h istoria y litera tu ra , d e revivir su pa sa d o
com o a lg o propio. Esta vil la d e cru ce d e
ca m inos y q u e siem pre a bra zó con a fecto a
tod os lo q u e a ella vinieron nos proporciona
a h ora la posibil id a d d e reflexiona r y d e
convertirse en u n pu nto d e encu entro pa ra
escritores, lectores y a m a ntes d e la H istoria .

Fotografías porCristóbal Coleto García.

En nuestro canal de

encontrará un reportaje fotográfico completo de las
Segundas Jornadas Madrileñas de Novela Histórica.

info@juntadedamas.org
https://www.youtube.com/user/LaGateradelaVilla


La "vegetación" de lostejados y balcones

Texto y fotos (salvo mención expresa):
Juan Pedro Esteve García

Un paseo por la ciudad nos proporciona enseguida algo en lo
que fijarnos a nivel del suelo y de las plantas bajas, con sus
escaparates, sus portales monumentales, sus decoraciones y otros
detalles que vayamos encontrando. Un poco más arriba tenemos
cornisas, balcones forrados de hierro y cristal, cariátides y frisos.
Pero lo más alto de los edificios también alberga sorpresas, como
la curiosa “flora” de antenas que puebla las azoteas.

E n los oríg enes d e la televisión ( 1 956 pa ra el ca so d e Espa ñ a ,
a u nq u e h u bo tra nsm isiones experim enta les en los a ñ os 40) ca d a
vecino su bía a la a zotea a m onta r su a ntena ind ivid u a l. Esta
costu m bre era ba sta nte d a ñ ina pa ra la estética u rba na , pu es se
g enera ba n verd a d eros “ bosq u es” d e a ntena s q u e d a ñ a ba n la
vista , sobre tod o en los ba rrios d el ca sco h istórico. E n la d éca d a d e
1 980 se fu eron im poniend o la s a ntena s colectiva s ( u na por finca )
pero a lg u na s ca sa s tod a vía m a ntienen la s a ntena s ind ivid u a les,
com o esta s d e la ca lle d e Bra vo M u ril lo ( foto su perior) y Ca lvo
Asensio ( inferior) .
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La s a ntena s colectiva s su elen esta r form a d a s
por u n m á stil sobre el q u e se m onta n h a sta
cu a tro a ntena s d istinta s. U na d e ella s es la d e
la ba nd a d e VH F, reconocible por su g ra n
ta m a ñ o, a u nq u e es u na tecnolog ía h ered a d a
d e los a ñ os 50 y h oy en d eca d encia . Ba jo ella
va n u na o d os a ntena s d e U H F, con su
ca ra cterística form a d e “ peine” d e m u ch os
elem entos. Cu a nd o h a y d os es q u e u na va
orienta d a a Torrespa ñ a y otra a otro centro
em isor. Fina lm ente, la s a ntenita s peq u eñ a s en
form a d e a ro q u e se ven en otros ed ificios
está n d estina d a a la ba nd a d e ra d io d e FM , la
d e m á s u so d e ra d iod ifu sión en zona s u rba na s
h a sta q u e a lg ú n d ía d espeg u e d efinitiva m ente
el sistem a eu ropeo DAB ( en fu nciona m iento en
M a d rid d esd e h a ce a ñ os, pero a l q u e no se h a
d a d o ca si d ifu sión)

La form a d e los “ peines” d e U H F se d ebe a
experim entos h ech os en Ja pón por los
ing enieros H id etsu g u Ya g i y Sh inta ro U d a , por
lo q u e se la s conoce com o a ntena s Ya g i- U d a o
sim plem ente “ a ntena s Ya g i” . E l elem ento
principa l d e la a ntena lleva u n “ reflector” por
d etrá s y m u ltitu d d e “ d irectores” por d ela nte,
con lo q u e se a u m enta la g a na ncia d e
recepción. E n este d iseñ o se ba sa n ta m bién la s
a ntena s d e VH F, a u nq u e por ra zones d e
espa cio sola m ente h a y u n elem ento d irector.

Así veía el h u m orista Fra ncesc Vila Ru fa s,
"Cesc" los inicios d e la televisión en color. La
ilu stra ción fu e pu blica d a en la revista
"H erm a no Lobo" d el 6 d e octu bre d e 1 973, y en
ella vem os perfecta m ente cla ros los elem entos
d e u na a ntena Ya g i.
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La fórm u la Ya g i se extiend e ta m bién a a ntena s q u e no son d e U H F
ni d e VH F, sino d e H F, lo q u e popu la rm ente conocem os com o
“ ond a corta ” . La s u sa n los ra d ioa ficiona d os y en vez d e ser fija s
pu ed en orienta rse por m ed io d e u n rotor, controla d o d esd e el
cu a rto d e ra d io d el opera d or por m ed io d e ca bles y u na a g u ja
ind ica d ora q u e se m u eve por u na especie d e rosa d e los vientos
con los 360 g ra d os d e á ng u los posibles.

Antena Yagi para Onda Corta (izquierda)

y dos modelos de rotores, antiguo

(arriba) ymoderno (derecha). Imágenes:

publicidadde la firma Yaesu Musen y

colección del autor.

Otros ra d ioa ficiona d os opta n por la solu ción d e la s a ntena s
vertica les, cu ya s d im ensiones va ría n seg ú n la long itu d d e ond a
em plea d a . Pu ed en ser d e m enos d e m ed io m etro d e a lto ( U H F) o
d e ca si u na d ecena d e m etros ( H F) . Esta s ú ltim a s son a lg o
vu lnera bles a los vientos m u y fu ertes. Los opera d ores d e Ba nd a
Ciu d a d a na ( CB) son a la ra d ioa fición lo q u e el ferroca rril d e vía
estrech a a l d e vía a nch a . Está n a u toriza d os a m enores potencia s y
g a m a s d e frecu encia s, lo q u e no im pid e q u e consig a n conta ctos a
m iles d e kilóm etros con u n poco d e entrena m iento. Opera n en la
ba nd a d e 27 m eg a h ercios y u til iza n a ntena s vertica les sim ila res a
la s d e los ra d ioa ficiona d os d e H F.

Algunos operadores de CB se ven obligados a usar las denominadas antenas “balconeras”, que

miden unos 2metros de alto, ante las restricciones de sus municipios o comunidades de vecinos

para instalar antenas convencionales en las azoteas. Esto es debido tanto al tradicional

desinterés y desconocimiento de las materias científico-técnicas en España como a campañas

sensacionalistas de cierta prensa, que identifican a lo loco a la “radiofrecuencia”, en bloque, con

todo tipo de enfermedades y perjuicios. Lo que vemos dibujado en la ilustración vertical de esta

página es una balconera.
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Un canal olvidado, pero pionero de las
parabólicas

Fina lm ente no pod em os term ina r este a rtícu lo
sin h a cer u n h om ena je a la s pa ra bólica s d e la
televisión vía sa télite. Antes d e la
popu la riza ción m a siva d e I nternet a pa rtir d e
1 995, fu eron la prim era venta na a u d iovisu a l d e
nu estros h og a res a la s ca d ena s d e TV
extra njera s, d esd e la s noticia s d e la CN N a los
“ cu lebrones” d e Ga la visión. Ta m poco
pod em os d eja r d e m enciona r a l Canal 10, d el
q u e a d ju nta m os m a teria l prom ociona l q u e
circu ló en 1 988 a ñ o por com ercios y prensa .
Fu e la prim era inicia tiva espa ñ ola pa ra rom per
el m onopolio d e TVE , en ese a ñ o. Este ca na l
vía sa télite d esa pa reció a los pocos m eses por
el esca so pú blico q u e consig u ió a tra er, y pa ra
solventa r la s restricciones política s q u e tod a vía
existía n ( la s concesiones a los prim eros ca na les
d e TV priva d a se otorg a ron en 1 989) ca recía
d e insta la ciones fija s en su elo espa ñ ol,
h a llá nd ose los estu d ios en el Reino U nid o.

Satélite Intelsat de la quinta

generación, como el que se

utilizaba para llevar a España la

señal del Canal 10 (Foto: Ford

Aerospace)
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La Ilustración en vivo y en directo
La Real Sociedad Económica
Matritense de Amigos del País

Texto: Alejandro Moreno Romero.

La idea

C u a nd o d on Ped ro Rod ríg u ez d e
Ca m pom a nes, ca si d espid iénd ose ya el
sig lo XVI I I , pu so en m a rch a su inicia tiva

d e crea r u na Socied a d Económ ica con el
m od elo q u e lleva ba d iez a ñ os fu nciona nd o en
la s Va scong a d a s, ta l vez intu ía la la rg a y a
m enu d o a za rosa tra yectoria , q u e espera ba a
su cria tu ra .

Su s objetivos era n:

Conferir y producir memorias para mejorar la
industria popular y los oficios, los secretos de
las artes, las máquinas para facilitar las
maniobras, y auxiliar la enseñanza.

Así, cu a nd o Su M a jesta d D. Ca rlos I I I esta m pó,
en 1775, su rea l firm a en los Estatutos de la
Real Sociedad Económica Matritense de
Amigos del País, esta ba a posta nd o por u na
renova ción ra d ica l d e la visión d el m u nd o en el
q u e em peza ba a d espereza rse la soñ olienta
Espa ñ a d e fina les d el Sig lo d e la s Lu ces.

La propia d ivisa d e la rea l institu ción:
“SOCORRE ENSEÑANDO”, d a ba u na cla ra
id ea d e su intención. Ya no se tra ta ba d e

resolver la s necesid a d es pu ntu a les d e los
h om bres y la s m u jeres, sino d e a yu d a rles a
a fronta rla s em pu ñ a nd o el a rm a m á s
pod erosa con q u e cu enta el ser h u m a no: el
conocim iento.

La ta rea no era sencil la porq u e, a u nq u e los
vientos d e la I lustración sopla ba n en tod a
Eu ropa , Espa ñ a , tod a vía m u y levem ente
cosm opolita recibió los ca m bios a su m a nera .
E l Rey necesita ba a los nobles pa ra im pu lsa r la
tra nsform a ción socia l q u e se im ponía y los
nobles necesita ba n a l Rey, d e m a nera q u e,
entre tod os, d ecid ieron q u e eran
fundamentales ciertas reformas en el Estado y
sobre tod o en el terreno d e la Educación .

Sello de la Real Academia Económica Matritense (Fuente:

www.economicamatritense.com)

Carlos III (Fuente: Wikipedia).
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Y ese espíritu , d e d e pa lpita nte a ctu a lid a d en
nu estros d ía s, es el q u e, 250 a ñ os m á s ta rd e
sig u e g u ia nd o la existencia d e la Rea l
Socied a d Económ ica M a tritense d e Am ig os d el
Pa ís.

Algo de historia

Poca s institu ciones h a n sobrevivid o a tiem pos
ta n tu rbu lentos com o ella . Apa rte d e la s
conm ociones d e fina les d el sig lo XVI I I , q u e
cu lm ina ron con la Revolu ción Fra ncesa ,
España sólo en el siglo XIX, vio pasar 130
cambios de Gobierno, 9 Constituciones, 3
destronamientos, 5 guerras civiles, d ecena s
d e reg ím enes provisiona les y u n nú m ero d e
revolu ciones q u e, en tota l, a rroja un intento de
derribar al gobierno cada 17 días, seg ú n
refiere el h istoria d or José Lu is Com ella s.

El siglo XX tampoco fue un camino de rosas.
La s consecu encia s d e la pérd id a d e los ú ltim os
vestig ios d el im perio colonia l, la s secu ela s d e la
Prim era Gu erra M u nd ia l, la s conm ociones y
su cesiva s crisis económ ica s y socia les q u e
a g ita ron los ú ltim os a ñ os d e Alfonso XI I I , la
Dicta d u ra d e Prim o d e Rivera y la Seg u nd a
Repú blica tu vieron u n inneg a ble im pa cto en el
d esa rrollo d e la s a ctivid a d es d e la Rea l
Socied a d . Tra s la Gu erra Civil pu ed e d ecirse
q u e lleg ó u n cierto períod o d e ca lm a , si bien
con la s lim ita ciones q u e la censu ra im ponía a
la s a ctivid a d es cu ltu ra les.

Las perspectivas del siglo XXI no se presentan
más halagüeñas: la inm ig ra ción, la
g loba liza ción y el d esa rrollo im presiona nte d e
la s tecnolog ía s pla ntea n u n m u nd o q u e,
cu a nd o m enos, invita a la preca u ción.

E n este escena rio, la Rea l Socied a d Económ ica
M a tritense d e Am ig os d el Pa ís sig u e q u eriend o
esta r presente. Pa ra ello, la a ctu a l d irectiva está
h a ciend o ím probos esfu erzos pa ra q u e no
d esa pa rezca u na institu ción q u e, por su
tra yectoria , sin d u d a a lg u na constitu iría u n
org u llo pa ra cu a lq u ier pa ís.

La Junta de Damas

U n a specto en el q u e la institu ción resu ltó
pionera, desde su fundación, fu e el intento d e

incorporar a las mujeres d e la a lta socied a d y
d e bu ena posición a la s ta rea s d e form a ción
d e la s m u jeres tra ba ja d ora s. Tra s a ñ os d e
d eba tes en los q u e se esg rim ieron a rg u m entos,
a veces pintorescos, ta nto en fa vor com o en
contra , Ca rlos I I I za njó la cu estión a proba nd o,
en 1787, la crea ción d e u na Junta de Damas de
Honor y Mérito en la q u e, sin d u d a pa ra d a r
ejem plo, ing resa ron la Princesa d e Astu ria s y
la s I nfa nta s.

Así term inó la polém ica y se constitu yó un
núcleo de mujeres cu yo com etid o era predicar
las nuevas ideas de la Ilustración . Com o
presid enta , fu e eleg id a , por a cla m a ción d e los
socios, la cond esa – d u q u esa d e Bena vente y
com o secreta ria , la cond esa d e M ontijo.
Am ba s fu eron la s verd a d era s prota g onista s d e
la Ju nta .

La Ju nta era a ristocrá tica y pu ra m ente
m a d rileñ a y a d em á s preva leció el criterio d e
d epend encia d e la M a tritense, d e m a nera q u e
q u ed a ba oblig a d a a presenta r su s a cu erd os a
la Socied a d pa ra su confirm a ción, sin q u e le
estu viera perm itid o a cu d ir d irecta m ente a los
pod eres d el Esta d o. N o pa recía n confia r
d em a sia d o los em pelu ca d os socios en la s
fa cu lta d es d e la s d a m a s.

De h ech o, sa lvo excepciones, poco se conoce
con certeza sobre la prepa ra ción específica d e
a q u ella s Da m a s. Ta l vez la m á s eg reg ia d e

María Isidra de Guzmán (Fuente: Wikipedia).
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esta s excepciones fu e d oñ a María Isidra de
Guzmán, q u e en 1 784 a los q u ince a ñ os,
a lca nzó el títu lo d e m iem bro d e la Rea l
Aca d em ia Espa ñ ola , d e la Rea l Aca d em ia d e
la H istoria y Doctora y M a estra en la Fa cu lta d
d e Artes y Letra s h u m a na s, a d em á s d e ser
investid a con los títu los d e Ca ted rá tica d e
Filosofía concil ia d ora y E xa m ina d ora por la
U niversid a d d e Alca lá d e H ena res. E n 1 794
entra ba com o socia en la Ju nta d e Da m a s.

Desd e su fu nd a ción en 1 787 los miembros
femeninos de la famil ia real ( reina s, princesa s
e infa nta s espa ñ ola s) enca beza ron el ca tá log o
d e socia s. Su presencia no fu e testim onia l, pu es
m u ch a s d e ella s se im plica ron a ctiva m ente,
proteg iend o y a yu d a nd o económ ica m ente a
la institu ción a d esa rrolla r su s a ctivid a d es
ed u ca tiva s y d e beneficencia .

- La sig u iente lista es u na m u estra d e la s
a ctivid a d es q u e d esa rrolló, d esd e su
fu nd a ción, la Ju nta d e Da m a s:

- La su pervisión y a m plia ción d e la s Escu ela s
Pa triótica s ( 1 787) .

- La d irección d e la Rea l I nclu sa d e M a d rid ,
crea d a en el sig lo XVI ( d esd e 1 799) .

- La d irección d el Coleg io d e N u estra Señ ora
d e la Pa z d e h u érfa na s y d esa m pa ra d a s.

- La crea ción y d irección d e la Escu ela d e
E nseñ a nza M u tu a pa ra niñ a s ( 1 81 8) , orig en d e

la Escu ela N orm a l d e M a estra s d e M a d rid ,
crea d a en 1 858.

- La d irección d e la Ca sa d e M a ternid a d
( 1 860) .

- E l Asilo d e los H ijos d e la s Cig a rrera s ( 1 871 ) .

Du ra nte el siglo XIX, numerosos políticos d e
los pa rtid os prog resista y m od era d o,
protegieron y apoyaron iniciativas pioneras y
noved osa s im pu lsa d a s por la presid encia d e la
Ju nta .

La Junta de Damas obtuvo personalidad
jurídica propia por Real Orden de 3 de jul io
de 1920. La reina M a ría Cristina d e Ha bsbu rg o,
le d onó pa rte d e los terrenos sobre los q u e se
a senta ría el com plejo d e la m a nza na d e la
ca lle d e O’ Donnell, d ond e resid e la Ju nta
d esd e 1 934.

Donde está la Matritense

La Rea l Socied a d Económ ica M a tritense ( “ La
M a tritense” pa ra los a m ig os) q u e se cu enta
entre la s institu ciones cu ltu ra les m a d rileñ a s con
m a yor solera y prestig io, se a loja desde 1866
en la em blem á tica Torre d e los Lu ja nes, situ a d a
en el número 2 de la Plaza de la Villa.

Se tra ta d el edificio civil más antiguo de
Madrid . Da ta d el sig lo XV y perteneció a la
fa m ilia Lu já n, u na d e la s m á s pod erosa s d e la
ciu d a d d u ra nte la Ba ja Ed a d M ed ia . Si u no se
fija bien, d escu brirá u na m a ra vil losa m ezcla d e
pied ra , a rg a m a sa y la d ril lo corona d a por u nos
a rcos cieg os, a sí com o u n precioso a rco
tú m id o en la fa ch a d a .

Amas de cría (Fuente: www.juntadedamas.org)

Torre de los Lujanes (Fuente: www.economicamatritense.com)
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Si sig u e fijá nd ose, pronto d escu brirá q u e a la
Torre se accede por la estrecha calle del
Codo, a tra vés d e u na pu erta ferra d a q u e
evoca su orig en m ed ieva l.

Testig o m u d o d e m á s d e cinco sig los d e
h istoria , esa conju nción a rq u itectónica nos
h a bla d e la convivencia loca l d e m u su lm a nes,
cristia nos y ju d íos en el m ed ievo y, por end e,
d e los esti los g ótico y m u d éja r.

Si nos a cerca m os a ella escu ch a rem os su su rros

d e infinid a d d e cu riosid a d es h istórica s. E ntre
ella s, la s q u e nos cu enta n q u e posiblem ente a llí
estu viera prisionero el rey d e Fra ncia Francisco
I , tra s la ba ta lla d e Pa vía ( 1 525) , o la q u e h a bla
d e la esta ción d e telégrafo óptico d e la línea
ferrovia ria M a d rid - Ara nju ez q u e a principios
d el sig lo XX se a lojó en ella , o q u e nu estra Rea l
Socied a d Económ ica M a tritense na ció cu a nd o
en otra s pa rtes d el m u nd o sa lía n a la lu z la
m á q u ina d e va por y la E ncicloped ia , esta lla ba
la Revolu ción Fra ncesa y Esta d os U nid os d e
Am érica d ecla ra ba su ind epend encia .

Que encierra la Torre de los Lujanes

La Rea l Socied a d Económ ica M a tritense posee
u na biblioteca con m á s d e 8.000 volúmenes.
E ntre ellos, se cu enta n m u ch os incu na bles, u na
d e la s m ejores colecciones sobre economía d e
Espa ñ a y a rch ivos ú nicos com o los d el sig lo
XVI I I , u no d e los m ejores d el pa ís, consultado
frecuentemente por investigadores de todo el
mundo.

Se pu ed en encontra r, por ejem plo, el inform e
d e la ú ltim a enferm ed a d d e Fra nco, el d e la
Ley Ag ra ria d e Jovella nos y el a cta fu nd a ciona l
d e la propia institu ción, firm a d a por Ca rlos I I I .

Gonza lo Anes Álva rez, I m a rq u és d e Ca stri l lón,
d irector d e la Rea l Aca d em ia d e H istoria d esd e
1 998 h a sta su fa llecim iento el 31 d e m a rzo d e
201 4, sostenía q u e a tra vés d e la s a cta s d e la s
reu niones d e la institu ción q u e él d irig ía y la s
d e la Económ ica M a tritense pod ía seg u irse
pa so a pa so la h istoria d e Espa ñ a en los
ú ltim os sig los.

Asim ism o, en su s insta la ciones se pu ed en ver
m a g nífica s obra s d e a rte. Cu enta con catorce
cuadros del Museo del Prado en depósito,
siend o los m á s im porta ntes el retra to d e Ca rlos
I I I d e Anton Ra ph a el M eng s, q u e presid e el
sa lón d e a ctos, y “ Abril ( Ta u ro) ” d e Fra ncesco
Ba ssa no, m a g nífico óleo sobre lienzo d e los
sig los XVI - XVI I .

Que ha hecho la Matritense

La M a tritense d ivid ió su s a ctivid a d es entre la
enseñanza práctica, y gratuita, y la
aplicación de las últimas investigaciones pa ra

Biblioteca de la Real Sociedad Económica Matritense de

Amigos del País. (Fuente: www.economicamatritense.com)

Acceso medieval de la Torre de los Lujanes. (Fuente; Archivo de

La Gatera de la Villa).



19

Crónica gatuna

el d esa rrollo d el pa ís y el increm ento d el
bienesta r socia l.

I m pa rtió cu rsos g ra tu itos pa ra la ciu d a d a nía ,
h a ciend o especia l h inca pié en la s cla ses m á s
d esfa vorecid a s, a l m ism o tiem po q u e en u n
a m biente d e ig u a ld a d y fra ternid a d , h icieron
infinid a d d e estu d ios y red a cta ron inform es
sobre la reforma de la agricultura q u e h a ría
posible q u e nu estro pa ís, en el fu tu ro, se
ind u stria liza se.

N o pod ía n ir m ejor enca m ina d os. H oy en d ía
lo sa bem os con certeza . A la h ora d e estu d ia r
el d esa rrollo económ ico, la “ evolu ción a g ra ria ”
es u n req u isito ind ispensa ble pa ra la
“ revolu ción ind u stria l” . Tod os los pa íses q u e
cu enta n a ctu a lm ente con u na economía
ind u stria liza d a , h a n sid o a g ra rios en la s fa ses
inicia les d e su d esa rrollo.

Desd e entonces, la contribu ción d e la Socied a d
Económ ica M a tritense a la ed u ca ción h a sid o
consta nte. E n el sig lo XVI I I se crea ron la s
l la m a d a s Escuelas de Oficios y Escuelas
Patrióticas, pa ra q u e niñ os y niñ a s sin recu rsos
recibiera n u na form a ción q u e les fa cil ita se
ejercer u na profesión en el fu tu ro. E n el m ism o
sig lo se crea , por inicia tiva d el pa d re José
Ferná nd ez N a va rrete, u n Colegio de
Sordomudos. A la vista d el éxito a lca nza d o, se
d ecid e ta m bién fu nd a r la Escu ela d e Cieg os.

E n el sig lo XI X u na Cátedra de Taquigrafía se
su m ó a la s de Economía ( a la q u e a sistió el
m ismísim o M a ria no José d e La rra ) ,
Estadística, Fisiología y Patología de los
Vegetales con a plica ción a la m ed icina y la
a g ricu ltu ra , la d el Sistema Métrico Decimal y la
d e Paleografía y Diplomacia . Tod a s ella s
fu eron su ced iénd ose en el tiem po tra spa sa nd o
inclu so los lím ites d e nu estra s a u la s.

Este fervor cu ltu ra l d e prom over el socorro q u e
ofrecen la enseñ a nza y la d ifu sión d e la cu ltu ra
llevó a la Socied a d Económ ica M a tritense a
participar en la fundación d e d iversa s
institu ciones entre la s q u e se cu enta n el Ateneo
Científico, Literario y Artístico de Madrid y la
crea ción d e la Caja de Ahorros.

Informe de Jovellanos (Archivo de la RSEMAP).

Cátedra de Taquigrafía (Archivo de la RSEMAP).
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Qué hace la Matritense hoy

La Rea l Socied a d , fiel a su tra d ición, rea liza
exá m enes d e h om olog a ción d e
Mecanografía, Inglés, Contabil idad e
Informática ( Office) , en tres convoca toria s a lo
la rg o d e ca d a a ñ o ( enero, ju nio y septiem bre) .
A tod o el q u e su pera esta s pru eba s, se le
expid e u n diploma acreditativo, si lo d esea ,
q u e sirve para puntuar en muchas
oposiciones y bolsas de trabajo.

Los exá m enes se rea liza n en nu estra sed e
socia l, pero, a d em á s, el persona l exa m ina d or
se d espla za a d istintos pu ntos d e Espa ñ a pa ra
fa cil ita r el a cceso a los m ism os a tod a s la s
persona s interesa d a s.

Recientem ente se h a im pa rtid o u n cu rso sobre
Paleografía

A lo la rg o d e los ú ltim os 1 00 a ñ os d e vid a , se
h a n celebra d o en nu estros sa lones m á s d e

1.500 conferencias conciertos y actos
académicos d el m á s a lto nivel.

E n la a ctu a lid a d , cada mes la M a tritense
a lberg a en su sed e entre cuatro y diez
encuentros cu ltu ra les.

La m a yoría h a n versa d o sobre Economía,
Historia y Filosofía , a u nq u e la Literatura, la
Música, el Derecho y la Medicina se h a n
su m a d o a m u ch os otros tem a s d e interés
científico y d e a ctu a lid a d , siem pre con la
intención d e m a ntener viva la lla m a d e la
ilu stra ción, en la send a d e la d efensa y d ifu sión
d e la cu ltu ra . Presentaciones, convenciones o
bodas civiles son a lg u na s d e la s celebra ciones
priva d a s a la s q u e la Rea l Socied a d Económ ica
M a tritense a bre la s pu erta s d e su sa lón
principa l.

Se lleva n a ca bo visitas guiadas en grupos
reducidos y son gratuitas para los Amigos y
Socios d e la nu estra institu ción. Pa ra tod os los
d em á s se cobra u na entra d a sim bólica d e 4 €
en ca lid a d d e d ona tivo q u e contribu irá a q u e
la Socied a d Económ ica sig a viva .

Contem pla r el a cta fu nd a ciona l d e la Socied a d
firm a d a por Ca rlos I I I en 1 775 o visita r los
sa lones por los q u e tra nsita ron ilu stres socios
com o Ga spa r M elch or d e Jovella nos o
M a ria no José d e La rra son a lg u nos d e los
privileg ios d e los q u e se pu ed e d isfru ta r en
esta s visita s.

Qué hace la Junta de Damas hoy

La Ju nta d e Da m a s d e H onor y M érito es la
a socia ción fem enina no relig iosa d e ca rá cter
fi la ntrópico m á s a ntig u a d e Espa ñ a , con m á s
d e 225 a ñ os d e h istoria . La Ju nta es u n foro
estricta m ente fem enino, presid id o por Sonsoles
Escriba no Sá ez, y está com pu esto por d iez
m u jeres jóvenes, profesiona les, m od erna s,
a ctiva s y com prom etid a s con su m eritoria
la bor a fa vor d e colectivos d esfa vorecid os,
especia lm ente m u jeres y niñ os.

Su sed e, info@ju nta d ed a m a s.org , se encu entra
en M a d rid , en la ca lle Doctor Esq u erd o 44.

Diploma de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos

del País (www.economicamatritense.com).

Salón de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos

del País (www.economicamatritense.com).

info@juntadedamas.org
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La s d epend encia s d el Coleg io d e la Pa z d e la
ca lle O’ Donnell la s ocu pa u na Resid encia d e la
Tercera Ed a d d e la Com u nid a d d e M a d rid , y,
com u nica d a con ésta , se encu entra la Ig lesia
d e N u estra Señ ora d e la Pa z,

Actu a lm ente, forma parte d el Consejo Rector
de Institución Pública Provincial junto a la
Comunidad de Madrid q u e tiene com o fin la
presta ción d e los servicios sociales y
sanitarios a tribu id os a l Colegio de la Paz, el
Instituto Provincial de Puericultura y la Casa
de Maternidad , ta les com o la a tención
especia liza d a en la s á rea s m a ternoinfa ntil , d e
la tercera ed a d y d e d isca pa cita d os físicos y
psíq u icos.

Como proyectos para el futuro:

Consolidación de la participación a ctiva
com o m iem bro d el Consejor Rector de la IPP,
a l m a rg en d e los ca m bios políticos y socio-
económ icos, convoca nd o y lid era nd o la s
com isiones d e seg u im iento pa ra la pu esta en
m a rch a y seg u im iento d e temas estratégicos,
ta les com o:

- E l m a ntenim iento d e fines y u sos d e los
ed ificios q u e form a n pa rte d e la M a nza na d e
O’ Donnell .

- Va lora ción d e proyectos ( a sig na ción y u sos)
d e terreno en la M a nza na d e O’ Donnell con
ed ifica bil id a d d isponible.

- Reh a bilita ción d el Ed ificio d e la esq u ina d e
Doctor Ca stelo y Doctor Esq u erd o, l la m a d o
“ Ca sa d el Cu ra ” pa ra su d estino a fines socia les
y socio- sa nita rios.

- Resta u ra ción d e la Finca d e M ed ina d el
Ca m po y su tra nsform a ción en “ Espa cio d e
Recreo y Desa rrollo a d a pta d o a persona s con
d isca pa cid a d ” , com o respu esta a la d em a nd a
d e d istinta s Asocia ciones y pu esta a d isposición
d e la s m ism a s.

- Búsqueda permanente de nuevos proyectos,
a ctu a lm ente en fa se d e a ná lisis pa ra su
posterior pu esta en m a rch a : Pla n d e Ca rrera
Profesiona l d irig id o a prom over la Form a ción
y E m plea bilid a d d e Cu id a d ores.

- Pla n d e Ca rrera Profesiona l d irig id o a
prom over la Form a ción y E m plea bilid a d pa ra
J óvenes d e FE DE R y M enu d os Cora zones.

- Reh a bilita ción y conserva ción d e la Ig lesia d e
N u estra señ ora d e la Pa z, a m plia nd o su s u sos
a otros d e ca rá cter socia l a d iciona les a los
a ctu a les.

Maqueta del bloque de la calle de O'Donnell (www.juntadedamas.org)
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- Pla n Estra tég ico d e la Ju nta d e Da m a s, con el
fin d e d ota r a la a socia ción d e m a yor
visibil id a d y m ed ios.

Cómo funciona la Matritense

H oy en d ía , la M a tritense sig u e existiend o, con
200 miembros y tiene nu evos y g ra nd es
pla nes. Lu ch a por d efend er su s va lores en
m ita d d e u na crisis q u e h a servid o pa ra
d em ostra r q u e no sólo d e va lores m a teria les
vive el ser h u m a no.

La Rea l Socied a d Económ ica M a tritense d e
Am ig os d el Pa ís continúa buscando el a poyo
d e Mecenas, Amigos Institucionales, Socios y
Amigos pa ra m a ntener viva la lla m a d e la
I lu stra ción.

Actu a lm ente la institución cuenta con el
apoyo de Obra Social La Caixa .

Otra form a d e colaborar como empresa con
nu estra socied a d es convirtiénd ose en Amigo
institucional. Aportación anual: 500€ .

La cuota anual de Socio es de 100€ . U n precio
m ód ico pa ra pertenecer d e lleno a u na
institu ción q u e a ú n tiene m u ch o q u e h a cer
pa ra seg u ir fom enta nd o el espíritu d e la
I lu stra ción.

Plano de la Iglesia de Nuestra Señora de la Paz

(www.juntadedamas.org)

Saludo de la reina Letizia (www.juntadedamas.org).
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Com o Amigo, ta n sólo 20€ anuales le a brirá n
la s pu erta s d e nu estra Torre d e los Lu ja nes,
perm itiénd ole a sistir g ra tu ita m ente a d iferentes
a ctivid a d es y sentirse org u lloso d e contribu ir a l
m a ntenim iento d e m á s d e d oscientos a ñ os d e
h erencia h istórica y cu ltu ra l.

La Junta Directiva es elegida por los socios y
se renueva por mitad cada dos años.Está
integ ra d a por doce vocales ( a ctu a lm ente h a y
d os va ca ntes) q u e d esem peñ a n d istinta s
fu nciones y un presidente . A lo la rg o d e su
h istoria , esta I nstitu ción h a tenid o 43
presid entes, entre los q u e se cu enta n fig u ra s
ta n em blem á tica s com o Gaspar Melchor de
Jovellanos y Juan Becerril Antón-Miralles,
pa d re d e la actual Presidenta, Pilar Becerril
Roca .

Pi la r es fu nciona ria d el Cu erpo Su perior d e la
Ad m inistra ción, m iem bro d e la Com isión
Asesora d e la Aca d em ia d e Ju rispru d encia y la
primera mujer que, en 236 años, ostenta el
privilegio de estar al mando de nuestra Real
Sociedad Económica Matrtense .

Tod os los m iem bros, con ella a l frente,
com pa rten u n ta la nte a bierto, u n com prom iso
d e tra nspa rencia , la visión a la rg o pla zo q u e
exig e esta institu ción y su eñ a n con mantener
vivo un legado que nos pertenece a todos.

Ningún miembro de la Junta percibe
remuneración ni d ieta a lg u na . La dedicación a
la Socied a d es a bsolu ta m ente gratuita y
desinteresada .

Tenem os u n leg a d o cu ltu ra l verd a d era m ente
especta cu la r y u na fe infinita en q u e el a cceso
a la cu ltu ra es el ú nico ca m ino pa ra a lca nza r
la liberta d . Seg u im os q u eriend o esta r en el
ca m ino m a rca d o por la I lu stra ción.

Desd e esta s línea s os a nim a m os a a poya rnos
porq u e tod os pod em os contribu ir a m a ntener
vivo el espíritu d el Sig lo d e la s Lu ces, con la
fina lid a d d e q u e tod os sea m os m á s libres y
felices, con el em pleo d e d os h erra m ienta s
cla ve: la cultura y la fraternidad .

Junta Directiva (www.economicamatritense.com)

Fuente: www.economicamatritense.com

Mas información disponible en:

Real Sociedad Económica Matritense de Amigos

del País

Junta de Damas de Honor y Mérito

https://www.economicamatritense.com/
http://juntadedamas.org/


Este año se celebra el cuarto centenario de la Plaza Mayor, y la mejor manera que se me ocurre de celebrarlo es mostrar toda su majestuosidad con una panorámica de una de sus fachadas, quizá la más
conocida, la que muestra la fachada de la Casa de la Panadería.
Incluso por delante de la Puerta del Sol, para mí, el verdadero centro de Madrid es la Plaza Mayor. La primera es un sitio de paso, lugar de reunión para quedar con amigos. La segunda es un sitio donde pasan
cosas, un sitio del que se tiene recuerdos más allá de esperar a los pies del Oso y el Madroño. ¿Y qué mejor recuerdo que el de una Fanta y un bocata de calamares en La Ideal, después de una mañana
recorriendo los puestos del mercado de Navidad?

Panorámica de la Plaza Mayor
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Fotografía y texto: Cristóbal Coleto García



Con la desaparición de la Diputación Provincial de Madrid y la creación de la actual
Comunidad Autónoma en el año 1983, se diseñaron el escudo y la bandera de la nueva región
uniprovincial, y también la tipografía a emplear en los documentos oficiales, carteles de
señalización de edificios y carreteras, etc... Con el tiempo y los sucesivos cambios de gobierno,
se han ido cambiando las tipografías, aunque sigue existiendo una institución que mantiene
en uso la de 1983, y es la Consejería de Sanidad, que dispone de varios autobuses, en
cooperación con la Cruz Roja, como puntos móviles de donación de sangre.

Cosas que pasan...

El autor de la primigenia identidad corporativa
de la Comunidad de Madrid es el artista
conquense José María Cruz Novillo, nacido en
1936 y creador igualmente de los logotipos de
buena parte de las instituciones, empresas y
medios de comunicación de la España actual, de
los que ofrecemos una selección.
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Glosario arquitectónico madrileño.
Intercolumnio

Texto: Julio Real González
Fotos (salvo indicación de otra fuente): Cristóbal Coleto García

Llegamos a la “niña bonita” en el orden numérico de nuestro glosario. Y esta decimoquinta
entrada nos desconcierta al no presentarnos un nuevo elemento arquitectónico, sino uno de
ellos, ya estudiado -la columna-, que emparejada a modo de enmarcamiento con una
hermana idéntica, engloba un vano, que ciego o abierto, aporta proporción, equil ibrio y
clasicismo al edificio que lo luce. Así nace el intercolumnio. No pecando de originales en
nuestra selección edil icia, vamos a buscar un nuevo templo madrileño que los exhiba en
importante número y con rotundidad; encontramos el mismo en el corazón del Madrid
medieval al que tanto nos gusta regresar, y en cuyo seno, historia, tradiciones y religiosidad
ha tenido tanta significación: la Real Iglesia Parroquial de San Andrés Apóstol. Pero no
olvidemos la definición de esta entrada…

INTERCOLUMNIO: ( Proviene d el su sta ntivo m a scu lino d el la tín intercolumnium; en ca stella no,
“ entre colu m na ” )

“ Espa cio o va no existente entre d os colu m na s, cu ya m ed id a se obtiene d e eje a eje a pa rtir d el
ra d io d e la colu m na inm ed ia ta , va ria nd o la m ism a seg ú n se em plee el ord en dórico – 7 ra d ios o
m ód u los, y 8 d écim a s- , el ord en jónico - 1 1 m ód u los y m ed io- , o el corintio- q u e oscila entre 6, 9 y
1 2 m ód u los- ” ( foto 1 ) .

Foto 1. Vista de intercolumnio existente en la Capilla de San

Isidro de la parroquia de San Andrés Apóstol.
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REAL IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ANDRÉS
APÓSTOL

L a d irección oficia l d e la pa rroq u ia – Pla za
d e Sa n And rés, nº 1 - , no nos d a la
releva ncia espa cia l d e este tem plo, cu ya s

d im ensiones, estru ctu ra y config u ra ción
a rq u itectónica h a n va ria d o nota blem ente a lo
la rg o d e su h istoria .

E l tem plo d e Sa n And rés, se encu entra
rod ea d o, pu es, d e la ya referid a pla za
h om ónim a , d e la Costa nil la d ed ica d a
ig u a lm ente a l h erm a no d e Sa n Ped ro y d e la
fa ch a d a d e la Capilla de Nuestra Señora y San
Juan de Letrán ( popu la rm ente conocid a com o
“ d el Obispo) , q u e a som a a l m ed iod ía d e la
pla za d e la Pa ja .

De parroquia mozárabe a paradigma del
Barroco.

La pa rroq u ia o “ colla cion” d e Sa n And rés
Apóstol a pa rece entre la s d iez enu m era d a s en
el Apénd ice d el Fu ero d e M a d rid d el a ñ o 1 202,
y eng loba d a física m ente por la m u ra lla
ca stel la na ed ifica d a d esd e m ed ia d os d el sig lo
XI I , u na vez conq u ista d o el reino ta ifa d e
Toled o ba jo el reina d o d e Alfonso VI en el a ñ o
1 085.

E n a q u ellos a ñ os, el tem plo se a lza ba sobre
u na a rrisca d a colina q u e fla nq u ea ba por su
vertiente su r el a ntig u o a rroyo d e Sa n Ped ro,
ca ra cterística topog rá fica q u e a ú n h oy en d ía
pod em os a precia r a l rem onta r con cierto
tra ba jo físico h a cia el tem plo a tra vesa nd o la
pla za d e la Pa ja d esd e la ca lle d e Seg ovia ,
a ntig u o ca u ce d el referid o a cu ífero petrino.

Por d ocu m enta ción e investig a ciones
a rq u eológ ica s se h a d eterm ina d o la existencia
d e u n a rra ba l o ba rria d a extra m u ros en esta
zona ya en el sig lo X, ba jo d om inio d el Al-
Ánd a lu s ca lifa l. Al no esta r proteg id a por la
m u ra lla m a nd a d a constru ir ba jo el em ira to d e
M u h a m m a d I ( 852- 886) y q u e eng loba ba la
Al-Mudajna ( a ctu a l zona d e la Ca ted ra l d e la
Alm u d ena ) , se conclu ye con ba sta nte
proba bilid a d la existencia d e u n pobla m iento
m a yorita ria m ente cristia no, los cu a les, ba jo el
d om inio islá m ico era n conocid os com o

“ m ozá ra bes” . U na pru eba a ccesoria d e la
existencia d e esta com u nid a d cristina ba jo el
I sla m , la constitu ye la vid a d e Sa n I sid ro
La bra d or ( en torno a los a ñ os 1 082- 1 1 72) , el
felig rés m á s popu la r d e esta pa rroq u ia y
pa trón d e nu estra Vil la , q u e na ció en la s
postrim ería s d el d om inio a g a reno se su pone
q u e d e pa d res ta m bién m a d rileñ os.

Se h a especu la d o sobre la posible
preexistencia a la pa rroq u ia d e u na m ezq u ita ,
si bien no se h a encontra d o d ocu m enta ción a l
respecto, y ta n sólo sería posible com proba rlo
a ba se d e im proba bles prospecciones
a rq u eológ ica s en el á m bito d el tem plo. N o
obsta nte, la existencia d e u na m ezq u ita
a lja m a en la zona d e la Alm u d ena , y q u izá
a lg u na m á s q u e preced iera a la ya
d esa pa recid a pa rroq u ia d e El Salvador, en la
a ctu a l ca lle M a yor, o inclu so a la felizm ente
su bsistente Ig lesia d e San Nicolás de los
Servitas, se a ntoja n tem plos m á s q u e
su ficientes pa ra cu m plir la s d evociones
relig iosa s d e los ism a elita s; y no a sí en la zona
d e nu estro estu d io, posiblem ente u n m od esto
a rra ba l a g ra rio a tenor d e los restos
a rq u eológ icos d escu bierto en los ú ltim os a ñ os,
siend o los m á s interesa ntes: si los, a lg u na
cu eva - viviend a y, sobre tod o, u n via je d e
a g u a , elem entos tod os d e cronolog ía islá m ica .
U n á rea q u e, d esproteg id a d e d efensa s
m u ra ria s, q u ed a ría reserva d a a la pobla ción
m á s m a rg ina d a en a q u el entonces: los
cristia nos.

Ca recem os d e referencia s d ocu m enta les d el
a specto d el tem plo m ozá ra be ba jo d om inio
m u su lm á n. Lo q u e pa rece fu era d e tod a d u d a
es q u e tra s la inclu sión d e M a d rid en el reino
d e Ca sti l la , el tem plo d ebió ser renova d o en u n
esti lo rom á nico- m u d éja r, m u y frecu ente en
a q u ellos a ñ os y en nu estro entorno
g eog rá fico, q u e com bina ba la estru ctu ra
a rq u itectónica d el rom á nico, con los m a teria les
y d ecora ción ca ra cterísticos em plea d os en los
nu evos tem plos por los a la rifes m u su lm a nes
– q u e ba jo d om inio cristia no fu eron
d enom ina d os m oriscos o mudéjares- ya q u e
a ba ra ta ba n los costes d e constru cción, a l
em plea r sobre tod o el la d ril lo y el yeso, en
lu g a r d e la pied ra ta lla d a ; y la m a d era , pa ra
la s cu briciones d e los ed ificios. E l tem plo, en
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a q u el entonces d e u na sola na ve cu bierta d e
a rtesona d o lig na rio, se rem a ta ba en u n á bsid e
sem icircu la r orienta d o a l leva nte, q u e
seg u ra m ente esta ría constru id o en
m a m postería y la d ril lo, com bina nd o
d ecora tiva m ente este ú ltim o m a teria l en la
com posición d e ela bora d os a rcos cieg os.

Esta ú nica na ve se vería a m plia d a por la
a d ición en su s costa d os norte y su r d e d istinta s
ca pil la s, siend o la prim era , proba blem ente la
q u e m a nd ó constru ir en 1 21 2 el rey Alfonso VI I I
( 1 1 55- 1 21 4) pa ra a cog er m á s d ig na m ente el
cu erpo d el la bra d or I sid ro q u e reposa ba d esd e
ese m ism o a ñ o en el la d o d el eva ng elio d e la
ca pil la m a yor, y q u e ya tenía fa m a d e sa nto
entre los m a d rileñ o d e la época . Esta ca pil la ,
d enom ina d a “ a lfonsina ” , h a pod id o ser
consta ta d a a l ser exca va d a
a rq u eológ ica m ente con m otivo d e la s obra s
d e resta u ra ción d e la Ca pil la d el Obispo,
incorpora nd o d ich o tem plo en su sola d o u na
venta na a rq u eológ ica q u e perm ite a precia r su
estru ctu ra en pla nta y pa rte d e los m u ros por
encim a d e la ra sa nte, y en su interior d istintos
enterra m ientos, u no d e estru ctu ra
a ntropom órfica .

A fina les d el sig lo XV, y d u ra nte u na d e su s
esta ncia s en el inm ed ia to pa la cio d e los La sso
d e Ca sti l la , la m enta blem ente d em olid o y
com pleta m ente d esa pa recid o a pa rtir d e 1 861 ,
los Reyes Ca tólicos I sa bel y Ferna nd o
ord ena ron, en torno a 1 490, u na
reconstru cción g enera l d el viejo tem plo
m ed ieva l, q u e se a m plió h a cia los pies, pa ra
a cog er el enterra m iento orig ina l d el la bra d or
I sid ro, ocu pa nd o con ello pa rte d el cem enterio
pa rroq u ia l, y constru yend o a l m ism o tiem po
u n pa sa d izo vola d o sobre la a ctu a l Costa nil la
d e Sa n And rés q u e les perm itía a cced er
d irecta m ente d esd e el pa la cio en q u e se
a cog ía n a la tribu na d e la ig lesia . Asim ism o,
renova ron y ennoblecieron com pleta m ente la
Ca pil la M a yor a la q u e d ota ron d e u na
a rq u itectu ra g ótica d el d enom ina d o esti lo
“ isa belino” y cu bierta por u na orna m enta d a
bóved a d e cru cería y terceletes orna m enta d a
con los escu d os rea les en su s cla ves, cu ya s
obra s fina liza ron en 1 51 0. Esta protección d e
los m ona rca s otorg a ría a la pa rroq u ia el títu lo
d e “ Rea l” .

E l tem plo no experim enta ría ca m bios
su sta ncia les, si exceptu a m os la constru cción d e
la Ca pil la d el Obispo entre los a ñ os 1 520 y1 535
en su costa d o norte, h a sta q u e en 1 622, con
oca sión d e la ca noniza ción d e Sa n I sid ro por el
Pa pa Greg orio XV ( 1 554- 1 623) , se d espertó el
interés por pa rte d el Ayu nta m iento d e erig ir
u na ca pil la d ig na y m onu m enta l a l nu evo
Pa trón d e M a d rid . Con este m otivo se enca rg ó
en 1 629 u n prim er proyecto a l a rq u itecto
conq u ense Ju a n Góm ez d e M ora ( 1 586- 1 648) ,
pensá nd ose en constru irlo com o u n ed ificio
ind epend iente en m ed io d e la a ctu a l pla za d e
la Ceba d a . N o se llevó entonces a la prá ctica , y
no se convocó concu rso pa ra ello h a sta el a ñ o
1 642, el cu a l g a nó Ped ro d e la Torre ( 1 596- 1 677)
q u ien pla nteó u n noved oso proyecto q u e
consistía en rem od ela r la a ntig u a ig lesia
m ed ieva l, leva nta nd o u n nu evo a lta r m a yor
orienta d o h a cia el occid ente, y d eja r a bierto el
h a stia l d e su eva ng elio en el q u e se constru iría
u na g ra n ca pil la , perpend icu la r a l tem plo
prim ig enio, y constitu id o por u na a nteca pil la
cu a d ra ng u la r y la ca pil la propia m ente d ich a
d e form a och a va d a , q u e esta ría cu bierta d e
ta m bor y cú pu la . Esta nu eva ed ifica ción
esta ría orienta d a a l su r. Se colocó la prim era
pied ra solem nem ente en 1 643… y eso fu e tod o;
la s obra s q u ed a ron inm ed ia ta m ente
pa ra liza d a s por fa lta d e presu pu esto ya q u e la
ú nica fu ente d e fina ncia ción la constitu ía n la s
lim osna s d e los felig reses.

N o se rea nu d a ría n d efinitiva m ente los tra ba jos
h a sta q u e pa rte d e la vieja ig lesia g ótico-
m u d éja r vio a rru ina d a pa rte d e su tech u m bre
a ca u sa d e la s fu ertes l lu via s en 1 656. E l rey
Felipe I V ord enó entonces la rea ctiva ción d e la s
obra s d e constru cción d e la nu eva ca pil la
d ed ica d a a Sa n I sid ro y ba jo su pa trona to, lo
q u e le h izo a d q u irir la cond ición d e ca pil la
Rea l. Se d em olería la tota lid a d d el viejo tem plo
d e Sa n And rés, exceptu a nd o su presbiterio
g ótico- isa belino, en el q u e se constru iría u n
coro eleva d o, sobreviviend o ig u a lm ente la
torre ca m pa na rio d e la fa ch a d a situ a d a a su s
pies. La nu eva Ca pil la M a yor se orienta ría
h a cia el Oeste, es d ecir, la q u e h a bía sid o
a ntig u a fa ch a d a d e los pies, con lo q u e el
tem plo experim entó u n g iro d e 1 80º, y en el
la d o d el eva ng elio d e su presbiterio se a lza ría
la nu eva ca pil la d e Sa n I sid ro. E l proyecto
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orig ina l d e Ped ro d e la Torre fu e retom a d o,
con m u y poca s va ria ciones, por el a rq u itecto
m a d rileñ o José d e Vil la rrea l ( ¿ ? – 1 662) .
Reinicia d os los tra ba jos en 1 657, en su
fina ncia ción cola bora ría n, a pa rte d e los fieles
con su s lim osna s, la Corte d e Felipe I V, el
Concejo d e M a d rid , d iversa s ciu d a d es d e
Ca sti l la , y los virreina tos d e N u eva Espa ñ a ,
N u eva Gra na d a y Perú . Pa ra su constru cción
h u bo q u e d em oler pa ra a m plia r el espa cio, la s
ca sa s sola rieg a s d e D. Fa d riq u e E nríq u ez, D.
E nriq u e d e Lu já n y d e los Du q u es d e Béja r y
Ála va . Se d em olió ta m bién pa rte d e la m u ra lla
cristia na , u ti l izá nd ose su s m a m pu estos en la
cim enta ción d e la nu eva ca pil la . Fa llecid o el
m a estro d e obra s Vil la rrea l en 1 662, le su ced ió

en la d irección d e los tra ba jos el reta blista y
m a estro d e obra s a ra g onés Ju a n d e Lobera
( ¿ ? – 1 681 ) q u e a d em á s rea lizó el elem ento
m u eble m á s fa m oso d e la ca pil la , el
baldaquino de San Isidro, q u e fu e u n a lta r-
relica rio q u e a cog ía el a rca d e pla ta rea liza d a
por el g rem io d e pla teros m a d rileñ os d ond e se
a lberg a ba el cu erpo incorru pto d e Sa n I sid ro.
Los tra ba jos d e constru cción d e la ca pil la
fina liza ron en 1 669, reina nd o en m inoría
Ca rlos I I ( 1 665- 1 700) ba jo la reg encia d e Dª
M a ria na , su m a d re ( foto 2) .

La d ecora ción interior d el conju nto, ta nto d e la
a nteca pil la , com o d e la ca pil la en sí, fu e
fa stu osa . Pa ra em peza r, h a y q u e señ a la r el

Foto 2. Evolución en planta de la iglesia de San Andrés, desde el siglo XIII. En el “estado actual”, la antigua nave del templo se ha

sustituido por la sacristía, despacho y casa parroquial. El altarmayor se sitúa hoy día en la Capilla de San Isidro, al sur del

conjunto monumental. (Fuente: ElMadridMedieval. José Manuel Castellanos).
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lu jo d e los m a teria les em plea d os y d e los
a rtista s q u e intervinieron: m á rm oles d e
Ta la vera d e la Reina , ja spes oriu nd os d e
Ceh eg ín ( M u rcia ) , estu cos, bronces, etc. La s
ca torce colu m na s d e ord en com pu esto q u e
orna ba n la ca pil la era n d e fu ste estria d o en
m á rm ol neg ro, y los ca piteles y ba sa s d e
m a d era , recu biertos d e pa n d e oro. E n los
intercolu m nios d esta ca ba n en h orna cina s la s
escu ltu ra s d e los 1 0 sa ntos la bra d ores
(Alejandro, Eliseo, Eustaquio, Orencio, Adán,
Simeón, Esteban, Emeterio, Lamberto y
Galderico) rea liza d a s por el portu g u és M a nu el
Pereira ( 1 588- 1 683) , q u e en 1 769 pa sa ría n a
a d orna r el nu evo reta blo d e la Coleg ia ta d e
Sa n I sid ro; d iez pintu ra s con pa sa jes d e la vid a
d e la Virg en M a ría rea liza d a s por el sevil la no
Fra ncisco Ca ro ( 1 624- 1 667) q u e d ejó
inconclu sa s a su m u erte, siend o tres d e ella s
obra d el m a d rileñ o Alonso d el Arco ( 1 635-
1 704) ; y eso por no m enciona r otra s pintu ra s
d e a rtista s ta n repu ta d os com o Fra ncisco Rizi
o Ju a n Ca rreñ o d e M ira nd a .

Este m a g nífico conju nto a rq u itectónico y
d ecora tivo d el ba rroco espa ñ ol perm a neció
inm u ta ble h a sta q u e en 1 769, el rey Ca rlos I I I
ord enó el tra sla d o d el cu erpo incorru pto d e
Sa n I sid ro en su a rca d e pla ta a l expropia d o
Coleg io I m peria l d e los Jesu ita s, cu yo tem plo
d ed ica d o a Sa n Fra ncisco Ja vier, pa só a ser la
Coleg ia ta d e Sa n I sid ro. Ta m bién la s d iez
escu ltu ra s d e los sa ntos la bra d ores pa sa ron a l
nu evo tem plo. E l lu g a r q u e ocu pa ba en el
interior d el ba ld a q u ino d e Lobera el a rca d e
pla ta con la preciosa reliq u ia d el cu erpo d el
Sa nto Pa trón m a d rileñ o, fu e ocu pa d o por u na
escu ltu ra d e San Isidro ( foto 3) , rea liza d a por
el im a g inero va ll isoleta no I sid ro Ca rnicero
( 1 736- 1 804) .

La pérdida irreparable de un patrimonio
incomensurable y un amago de “ave fénix”
para San Andrés.

E l 2 d e d iciem bre d e 1 925 la Rea l Aca d em ia d e
Bella s Artes d e Sa n Ferna nd o d ecla ró
M onu m ento N a ciona l a la Ca pil la d e Sa n
I sid ro; y pocos a ñ os m á s ta rd e,
concreta m ente, el 3 d e ju nio d e 1 931 ,
procla m a d a ya la I I Repú blica , se otorg a la
m ism a ca teg oría a la Ca pil la d el Obispo. Esta

protección por pa rte d el Esta d o a bría u n
períod o d e ju stifica d a espera nza en la
protección y d ivu lg a ción d el m a g nífico
conju nto m onu m enta l constitu id o por la
Pa rroq u ia d e Sa n And rés Apóstol, ju nto con su s
d os m a g nífica s ca pil la s m onu m enta les, a sí
com o en la d e su d ebid a conserva ción y
resta u ra ción.

Sin em ba rg o, na d a d e esto se prod u jo por
a q u el tiem po y, d esg ra cia d a m ente, l leg a ron
poco d espu és los lu ctu osos su cesos d el 1 8 d e
ju lio d e 1 936. Al prod u cirse el a lza m iento d el
E jército d e África el 1 7 d e ju lio, q u e m a rca el
inicio d e nu estra d esa strosa g u erra civil ( 1 936-
1 939) , u n g ru po d e exa lta d os a nticlerica les
d ecid ieron tom a rse la reva nch a por su m a no
a l consid era r a la institu ción eclesia l cóm plice
d el g olpe d e Esta d o, y entra nd o en el tem plo
d e Sa n And rés y la contig u a Ca pil la d e Sa n

Foto 3. Detalle de la imagen de San Isidro Labrador, esculpida

porCarnicero, en el interiordelmagnífico baldaquino de

Lobera. Fotografía realizada por Loty en torno al año 1927,

antes de la destrucción del conjunto en 1936. (Fuente:

“investigart.wordpress.com”)
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I sid ro la d esva lija ron d e tod o objeto q u e
encontra ron en su interior, reta blos, im á g enes,
pintu ra s, etc., a m ontoná nd olos en la Pla za d e
los Ca rros e incinerá nd olos en u na g ra n
h og u era . Acto seg u id o, y a provisiona d os d e
va rios bid ones d e g a solina proced ieron a
im preg na r con su contenid o el interior d e la
pa rroq u ia q u e a rd ió d u ra nte och o d ía s,
q u ed a nd o su interior com pleta m ente d estru id o
y d esm a ntela d o ( foto 4) . Sólo sobrevivieron
rela tiva m ente ind em nes la s fa ch a d a s
exteriores y la esbelta cú pu la d e Sa n I sid ro.

Aú n en el tra nscu rso d e la g u erra , la Ju nta d el
Tesoro Artístico N a ciona l d io instru cciones pa ra
proteg er lo poco q u e q u ed a ba d el conju nto
m onu m enta l, ta piá nd ose los a ccesos a la
ca pil la d e Sa n I sid ro y a l cu erpo d e la na ve
principa l d e la ig lesia , a l tiem po q u e se
d ocu m entó fotog rá fica m ente el esta d o d e su
interior, prá ctica m ente cu bierto d e escom bros
y ceniza s, si bien pervivía n m u ch os elem entos
orna m enta les d e estu co, esca yola y m á rm ol, y
g ra n nú m ero d e los fu stes d e la s colu m na s.

Tra sla d a d a s la s fu nciones pa rroq u ia les a la
pa red a ñ a Ca pil la d el Obispo en 1 940, la s
ru ina s d el resto d el com plejo pa rroq u ia l
perm a necieron sin intervención d e ning ú n tipo
h a sta el a ñ o 1 955 en el q u e se d iseñ ó u n nu evo
tem plo pa rroq u ia l u nifica nd o el a ntig u o
cru cero d e la ig lesia , la a nteca pil la , y la ca pil la
d e Sa n I sid ro. La na ve principa l d el tem plo
sería d em olid a pa ra ed ifica r en su sola r u na
sa cristía y la nu eva ca sa y d espa ch o
pa rroq u ia les. De esta m a nera , d esa pa reció la
fa ch a d a m erid iona l d el tem plo q u e ostenta ba
u na g ra n porta d a ba rroca en pied ra , y q u e
h a bía sobrevivid o a los d esm a nes d estru ctivos
d e la g u erra . La porta d a , por lo q u e h em os
log ra d o a verig u a r, no se d esm ontó, fu e
litera lm ente d em olid a sa lvá nd ose ú nica m ente
la escu ltu ra d e Sa n And rés q u e lu cía en su
h orna cina . I nicia d a la constru cción d e la ca sa
pa rroq u ia l y la rem od ela ción interior d el
tem plo, estos tra ba jos fina liza ron en 1 966,
ocu pa nd o el nu evo tem plo los espa cios d el
a ntig u o cru cero y presbiterio y la a nteca pil la e
insta lá nd ose el a lta r m a yor en su extrem o
norte, l ind a nte con el cla u stro d e la ca pil la d el
Obispo; m ientra s, la ca pil la d e Sa n I sid ro
seg u ía ta pia d a . Su resta u ra ción com enza ría
en 1 971 a im pu lsos d el M inisterio d e Ed u ca ción
y Ciencia , y d irig id a s por el a rq u itecto
m a d rileñ o José M a nu el Gonzá lez- Va lcá rcel
( 1 91 3- 1 992) , q u ien h a sta 1 975 tra ba ja ría en la
consolid a ción estru ctu ra l d e la cú pu la y la
recu pera ción d e la linterna . E ntre 1 977 y 1 981 , y
ba jo la d irección d e la a rq u itecta M ª Áng eles
H erná nd ez Ru bio se resta u ra n la s yesería s y
esca yola s d ecora tiva s d e la cú pu la , ta m bor,
a nil lo y pech ina s q u e, si bien h a bía n su bsistid o
a l incend io, se encontra ba n ta n q u ebra d iza s
q u e h u bo q u e tom a r m old es d e la s m ism a s
pa ra posteriorm ente pod er recrea rla s
exa cta m ente, si bien con errores en a lg u nos d e
su s elem entos, com o la esta nd a riza ción en la
reela bora ción d e a lg u nos d e los a ng elitos d e
la s pech ina s q u e no se h a n reprod u cid o seg ú n
los cá nones orig ina les d e sim etría .

E n 1 986, e im pu lsa d o por la Consejería d e
Cu ltu ra y Deportes d e la Com u nid a d d e
M a d rid , se inicia u na nu eva fa se en los
tra ba jos d e recu pera ción d e la Ca pil la d e Sa n
I sid ro, enca rg á nd ose los tra ba jos a l a rq u itecto
D. Ja vier Vellés M ontoya ( bilba íno, na cid o en

Foto 4. Interiorde la Capilla de San Isidro, arruinado tras el

incendio de julio de 1936, con los restos del baldaquino de

Lobera en primerplano. Fotografía de Vicente Moreno

captada el 7de agosto de 1937

.(Fuente:”investigart.wordpress.com”).
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1 943) , form a nd o eq u ipo con los a rq u itectos
M a ría Ca sa rieg o y Fa bricia no Posa d a . Los
tra ba jos se rea liza ron en d os fa ses, la prim era
entre 1 987 y 1 989, y la seg u nd a entre 1 989 y
1 991 , y perm itieron la recu pera ción d e los
elem entos a rq u itectónicos d e los pa ra m entos
interiores, el sola d o, y el policrom a d o d e la s
yesería s y esca yola s d e pech ina s, ta m bor y
cú pu la . Pa ra ello se a na liza ron los restos
su bsistentes “ in situ ” , a ntig u a s fotog ra fía s, y
d ocu m enta ción d el sig lo XVI I q u e id entifica ba
los d istintos m a teria les d e constru cción:
m á rm oles, ja spes, bronces, esca yola s,
m a d era s, etc. Pa ra la reela bora ción d e la s
colu m na s d e la ca pil la conta ron con u n solo
ejem pla r d e fu ste d e m á rm ol a ú n su bsistente
en su lu g a r d e orig en, cu a nd o consta q u e u n
nú m ero nota ble d e ellos sobrevivieron a l
incend io, seg ú n fotos d e la posg u erra . Los
ca piteles com pu estos orig ina les, q u e esta ba n
ta lla d os en m a d era sobred ora d a , fu eron
recrea d os en esca yola y recu biertos en pa n d e
oro. Ta m bién se recrea ron la s pu erta s
orig ina les d e la ca pil la , a tra vés d e fotog ra fía s
a ntig u a s y d ocu m enta ción, a verig u á nd ose q u e
esta ba n rea liza d a s en m a d era s d e pino y
nog a l, y se recu rrió pa ra su d iseñ o a la s
pu erta s d e época a ú n su bsistentes en
m onu m entos m a d rileñ os com o el convento d e
la s Ca rbonera s, M ona sterio d e la s Desca lza s
Rea les, etc.

Los ú ltim os tra ba jos h a sta la fech a , rea liza d os
por el eq u ipo d e a rq u itectos d e Vellés,
consistieron en el rem a te efectu a d o en 1 999 d e
la esq u ina nororienta l d e la a nteca pil la , con la
fina liza ción d e d os g ra nd es pila stra s
g ra nítica s, con su s correspond ientes ca piteles,
y rem a te d e ba la u stra d a y piná cu lo. E n esta
zona se a lza ba el la d o d el eva ng elio d e la
na ve orig ina l d e la ig lesia d e Sa n And rés,
d em olid a en 1 955 pa ra constru ir la a ctu a l ca sa
rectora l, d esa pa reciend o ig u a lm ente en ese
m om ento la a ntig u a torre ca m pa na rio, q u e se
h a bía m a ntenid o tra s la rem od ela ción g enera l
d el tem plo efectu a d a entre 1 656 y 1 669, y a
pesa r d e la constru cción d e la a ctu a lm ente
existente en la Costa nil la d e Sa n And rés.
Fina liza d os estos tra ba jos, en el m ism o a ñ o
1 999, se ina u g u ró oficia lm ente el reh a bilita d o
tem plo d e la Rea l Pa rroq u ia d e Sa n And rés
Apóstol.

E n la fa se a ctu a l se está a la espera d el inicio
d e los tra ba jos d e resta u ra ción d e la s fa ch a d a s
exteriores d e la d ril lo visto, a sí com o d e su s
cu bierta s y cornisa s y ba la u stra d a s- crestería s.
N o perd em os la espera nza d e u na h ipotética
recu pera ción d e la cú pu la y cim borrio q u e
corona ba n el a ntig u o cru cero d e la ig lesia , d e
la especta cu la r bóved a ba rroca q u e cu bría la
a nteca pil la y d e la recrea ción d el ba ld a q u ino
d e Lobera , q u e centra ba h a sta 1 936 la Ca pil la
d el Sa nto Pa trón d e M a d rid .

Los ú ltim os pa sos d el eq u ipo d e Vellés h a n
consistid o en la felicísim a recu pera ción d e la
Ca pil la d e N u estra Señ ora y d e Sa n Ju a n d e
Letrá n, popu la rm ente conocid a com o Ca pil la
d el Obispo, m a g nífico y ú nico conju nto en
M a d rid d e a rq u itectu ra y orna m enta ción
g ótica y rena centista , la cu a l tra s u na
exh a u stiva y m eticu losa resta u ra ción fu e
fina lm ente a bierta a l cu lto y a l pú blico en
g enera l en 201 0, tra s perm a necer cerra d a ,
exceptu a nd o brevísim os interva los, d esd e 1 966.
Pero este tem plo, m erece por sí solo, u n
ca pítu lo y ensa yo a pa rte.

Un imponente hito arquitectónico.

Lleg a d os a l conju nto ú nico en q u e conflu yen
la s pla za s m a d rileñ a s d e los Ca rros, d e Pu erta
d e M oros, d el H u m illa d ero y d e Sa n And rés,
nos situ a m os en esta ú ltim a pa ra obtener u na
visión exclu siva d e la a ntig u a Ca pil la d e Sa n
I sid ro ( foto 5) , perteneciente a l conju nto
m onu m enta l d e la Pa rroq u ia d e Sa n And rés
Apóstol. Som os conscientes d e la sing u la rid a d
d e este m a g nífico ed ificio ba rroco y d e su
rotu nd id a d en el a ñ ejo ba rrio m a d rileñ o en el
q u e nos h a lla m os. Se com pone d e u n g ra n
cu erpo cu a d ra ng u la r d e la d ril lo sobre
ba sa m ento d e g ra nd es sil la res g ra níticos,
cu ya s esq u ina s se encu entra n reforza d a s a
m od o d e ca ntonera s por sil la res pu lim enta d os
d e g ra nito sobre los q u e resa lta n pa reja s d e
pila stra s d e fu ste liso g ra nítico d e ú nico sil la r,
cu lm ina d a s por ca piteles d e ord en corintio, si
bien el g ra n d esa rrollo d e su s volu ta s h a ce q u e
tiend a n a l ord en com pu esto. Sobre la línea d e
ca piteles resa lta u n a nch o enta bla m ento en
pied ra ca liza a d orna d o d e m énsu la s pa rea d a s
q u e su stenta n la cornisa sobre la q u e d esca nsa
u n a ntepech o o ba ra nd il la d e g ra nito a m od o
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d e crestería , orna m enta d a por roleos
veg eta liza d os, en cu ya s esq u ina s resa lta n
peq u eñ os ped esta les rem a ta d os por piná cu los
a pira m id a d os, ta m bién en pied ra ca liza ,
rem a ta d os por bola s a l esti lo escu ria lense. Es
en este sector d escrito d ond e resa lta con
cla rid a d el h ollín q u e lo ensu cia , resu lta d o d el
incend io intenciona d o d e 1 936, y q u e a ú n está
pend iente d e lim pieza y resta u ra ción.

E l seg u nd o cu erpo d e la ca pil la se com pone
d el ta m bor octog ona l en la d ril lo,
d iná m ica m ente a rticu la d o con u n ju eg o d e
venta na s, pila stra s, resa ltes cu a d ra ng u la res y
peq u eñ a s cornisa s, d esta ca nd o el conju nto d e
h orna cina s, q u e cobija n escu ltu ra s d e los
Apóstoles, los Evangelistas y distintos Padres de
la Iglesia Latina, q u e fu eron escu lpid a s por el
im a g inero Ju a n Ca ntón d e Sa la za r ( ¿ ? - 1 666) .
Sobre el ta m bor resa lta la cú pu la , ta m bién
octog ona l, recu bierto d e piza rra , y cu lm ina d o
por la linterna , h ora d a d a por estrech a s y
a la rg a d a s venta na s en a rco d e m ed io pu nto

entre pila stra s esq u inera s, rem a ta d a por
cu pu lín con esca m a s d e piza rra , ch a pitel, orbe
d ora d o y cru z d e forja .

N os enca m ina m os h a cia la Pla za d e los Ca rros
pa ra contem pla r la fa ch a d a m erid iona l d e la
ca pil la ( foto 6) , q u izá la m á s a nod ina d e tod a s
a l m ostra r en su g ra n volu m en cu a d ra d o u na
ú nica venta na d e ilu m ina ción d el interior. Se
lleg ó a pla ntea r a l poco d e su ed ifica ción en el
sig lo XVI I la constru cción d e la necesa ria
sa cristía y q u izá por esa ra zón esta fa ch a d a
no fu e excesiva m ente orna m enta d a .
Fina lm ente, se log ra ría constru ir u na sa cristía
ca pa z, pero fu e a costa d e la m a lh a d a d a
d estru cción d el cu erpo principa l d e la ig lesia
pa ra constru ir en su sola r la referid a sa cristía ,
la viviend a y el d espa ch o pa rroq u ia l. N o
obsta nte, esta fa ch a d a d isfru ta d e la m ejor
perspectiva d e tod a s; fu e necesa rio d em oler
va ria s ca sa s nobilia ria s y pa rte d e la m u ra lla
cristia na y la Pu erta d e M oros, pa ra d a rle
espa cio y visión.

Foto 5. Vista general de la Capilla de San Isidro por su fachada

oriental.

Foto 6. Fachada surde la Capilla de San Isidro, vista desde la

Plaza de los Carros.
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Continu a m os bord ea nd o el ed ificio,
introd u ciénd onos a la Costa nil la d e Sa n
And rés, y nos situ a m os frente a la Puerta del
Milagro de la Fuente ( foto 7) , especta cu la r
porta d a ba rroca d e g ra nito im preg na d a a ú n
d e cla sicism o. Es obra d e Ju a n d e Lobera , y
lla m a la a tención el rem a te d el va no en form a
penta g ona l. Asim ism o, era noved oso en esos
m ed ia d os d el sig lo XVI I el em pleo d e colu m na s
pa rea d a s exenta s fla nq u ea nd o la s pu erta s. Se
h a bía n com enza d o a u til iza r en el Pa la cio d el
Cond e d e U ced a , sed e a ctu a lm ente d el
Consejo d e Esta d o y d e la Ca pita nía Genera l
d e la Reg ión Centro. Esta s colu m na s, a senta d a s
sobre esbeltos plintos, son d e ord en com pu esto
y fu ste liso, su stenta n a nch a cornisa
retra nq u ea d a en su pa rte centra l sobre la q u e
lu cen pa res d e piná cu los en form a d e
pirá m id e. E l va no d e la porta d a está
cu lm ina d o por u n bello ba jorrelieve en pied ra
ca liza q u e rela ta el m ila g ro isid ril d el q u e
recibe el nom bre el a cceso. E l seg u nd o cu erpo
d e la porta d a está com pu esto por h orna cina
d e g ra nito fla nq u ea d a por pila stra s ca jea d a s
d el m ism o m a teria l, cu lm ina d a por cornisa y
frontón sem icircu la r con centros
retra nq u ea d os. E n la h orna cina lu ce u na bella
escu ltu ra d e la Virgen con el Niño, q u e sig u e los
m od elos crea d os por el g ra na d ino Alonso
Ca no ( 1 601 - 1 667) .

Continu a nd o con nu estro d escenso por la
Costa nil la , observa m os la fa ch a d a cieg a d e
la d ril lo, a ctu a lm ente enfosca d o con im ita ción
d el referid o a pa rejo constru ctivo, q u e
constitu ía la ca becera d el a ntig u o tem plo
pa rroq u ia l, en el q u e resa lta el h u eco d el
a ntig u o pa sa d izo vola d o ( foto 8) , q u e
m a nd a ron constru ir los Reyes Ca tólicos, I sa bel
y Ferna nd o, en torno a l a ñ o 1 490, pa ra
a cced er d irecta m ente d el pa la cio d e los La sso
d e Ca sti l la , a la tribu na d el tem plo. E n la ú ltim a
resta u ra ción efectu a d a se h a tenid o la feliz
id ea d e coloca r u n pa nel d e a zu lejería
explica nd o esta circu nsta ncia con u na
reprod u cción d e u n g ra ba d o d el sig lo XI X
m ostra nd o el a specto d e la Pla za d e la Pa ja ,
Ca pil la d el Obispo, pa sa je eleva d o, y fa ch a d a
d el pa la cio d el Du q u e d el I nfa nta d o, h ered ero
d el inm u eble d e los La sso en a q u ella época .

Foto 7. Portada delMilagro de la Fuente, en la fachada

occidental de la Capilla de San Isidro.

Foto 8. Hueco subsistente, actualmente ciego, en la fachada

este del templo, resto del antiguo pasadizo volado mandado

construir originalmente por los Reyes Católicos a fines del siglo

XV, y reformado en el XVII.
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Alza nd o la m ira d a , ya ca si en la conflu encia
con la Pla za d e la Pa ja , pod rem os contem pla r
la torre ca m pa na rio y la prá ctica tota lid a d d e
la s fa ch a d a s occid enta l y norte d e la a ntig u a
ig lesia d e Sa n And rés reed ifica d a en el sig lo
XVI I ( foto 9) , q u e sobrevivieron a la g u erra civil
y cu yo la d ril lo visto, m u y d eteriora d o, h a sid o
recu bierto por u n enfosca d o “ a la ca ta la na ”
q u e im ita el la d ril lo, pero no lleg a a confu nd ir
a l ojo a tento. E l cu erpo d e ca m pa na s h a
recu pera d o, a sim ism o, la s a m plia s reja s q u e
perm itía n toca r la s ca m pa na s “ a cu erpo” , sin
riesg o d e q u e el osa d o sa cristá n se precipita ra
a l va cío, y a sim ism o se h a n resta u ra d o la s
venta na s q u e ilu m ina n la esca lera interior d e
a cceso.

Retroced em os sobre nu estros pa sos pa ra
a cced er a l tem plo y a ntes d e ello
contem pla m os u na porta d a sencil la ( foto 1 0)
q u e perm ite el a cceso a l tem plo d esd e la
Costa nil la d e Sa n And rés; se tra ta d e u na d e

la s d os pu erta s d e a cceso a la a ntig u a
a nteca pil la , m u ch o m á s sencil la s q u e la s
porta d a s solem nes d e la propia ca pil la . E n este
ca so, se tra ta d e u na porta d a recta ng u la r
a d intela d a en g ra nito, con orejera s a pena s
rem a rca d a s en su s esq u ina s su periores, cu ya
cornisa a pa rece rem a ta d a por ja rrones
la tera les, y en su pa rte centra l por u n peq u eñ o
ped esta l g ra nítico q u e su stenta u na pa reja d e
sirena s sim étrica s en pied ra ca liza la s cu a les
su stenta n sobre su s ca beza s u n cesto con
fru ta s, a u nq u e esta s fig u ra s resu lta n d ifíci les d e
id entifica r a l esta r m u y d esg a sta d a s.

Acced em os a l ja rd ín pa rroq u ia l, q u e está
d elim ita d o por u na verja q u e priva tiza este
á m bito, pú blico h a sta 1 939, y q u e en el
m ed ievo y h a sta el sig lo XVI I I form a ba pa rte
d el cem enterio pa rroq u ia l, q u e lleg ó a
extend erse por el sola r d e la a ctu a l Ca pil la d el
Obispo y pa rte d e la Costa nil la d e Sa n And rés.

Foto 9. Vista del sector noroccidental del templo de San Andrés,

mostrando la torre campanario edificada en el siglo XVII.

Foto 10. Portada de acceso al templo desde la Costanilla de San

Andrés.
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I nm ed ia ta m ente nos lla m a la a tención la
soberbia Puerta del Milagro del Pozo ( foto 1 1 ) ,
ta m bién d iseñ a d a , com o tod a s la s d e la ca pil la
y a nteca pil la , por Ju a n d e Lobera . I d éntica
a rq u itectónica m ente a la ya d escrita Pu erta d el
M ila g ro d e la Fu ente, h a y q u e resa lta r q u e en
su h orna cina a ntig u a m ente lu cía u na escu ltu ra
d e Sa n I sid ro, d el portu g u és M a nu el Pereira
( 1 588- 1 583) , d e la q u e d esconocem os su
pa ra d ero a ctu a l; la escu ltu ra q u e a ctu a lm ente
ocu pa la h orna cina representa a Sa n And rés,
obra d el m ism o im a g inero lu sita no, y era la
q u e ocu pa ba la h orna cina d e la porta d a d e la
ig lesia , q u e fu e incom prensiblem ente d em olid a
en torno a 1 955 pa ra ed ifica r la a ctu a l ca sa
pa rroq u ia l. Qu izá sea u na sim bólica m a nera
d e expresa r la “ tom a d e posesión” por pa rte
d e la Pa rroq u ia d e Sa n And rés d e la Ca pil la d e
Sa n I sid ro, a l d esa loja r a l titu la r orig ina l d e su
h orna cina .

Resu lta cu rioso el ba jorrelieve q u e d a nom bre
a esta porta d a ( foto 1 2) . Se representa el
m om ento en q u e Sa n I sid ro, ora nd o a l Señ or,
log ra q u e su ba n la s a g u a s d el pozo en el q u e
h a ca íd o su h ijo I l lá n, esta nd o presentes su
señ or, Ju a n d e Va rg a s, la esposa d el sa nto,

Foto 11. Portada delMilagro del Pozo, en la fachada oriental de

la Capilla de San Isidro.

Foto 12. Vista de detalle del relieve delMilagro del Pozo.
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M a ría , y va rios a com pa ñ a ntes m á s no
id entifica d os. Lo d esta ca ble d el relieve consiste
en la representa ción a la izq u ierd a d el m ism o
d e u n a rco d e m ed io pu nto a d ovela d o d e
sil lería q u e representa la ya d esa pa recid a
Pu erta d e M oros; en m ed io resa lta la propia
ig lesia d e Sa n And rés con su ca m pa na rio; y en
el extrem o d erech o a pa rece u n cu bo d e la
m u ra lla cristia na d el sig lo XI I , d e a specto
a bsolu ta m ente rea lista , constru id o en sil la rejo
y m a m postería y cu lm ina d o por m erlones y
a lm ena s, q u e su ponem os es u na recrea ción d e
los nu m erosos cu bos y tra m os d e m u ra lla q u e
a ú n su bsistía n en pie a l tiem po d e ed ifica rse el
nu evo com plejo pa rroq u ia l, en la seg u nd a
m ita d d el sig lo XVI I .

M ientra s nos enca m ina m os a l a cceso a l
tem plo a tra vés d el ja rd ín pa rroq u ia l,
contem pla m os la fa ch a d a d e la Ca sa Rectora l
( foto 1 3) , q u e ocu pa el á m bito d e la na ve
principa l d e la ig lesia , d em olid a en 1 955,

a u nq u e a lg o retra nq u ea d a , lo q u e h a
a u m enta d o la su perficie d el ja rd ín. I na u g u ra d a
oficia lm ente en 1 966, a l ig u a l q u e el rem oza d o
tem plo pa rroq u ia l, previo a la fina liza ción d e
la recu pera ción d e la ca pil la d e Sa n I sid ro, y
contem pla nd o la sencil la porta d a d e d os
cu erpos d e a cceso a la s d epend encia s
pa rroq u ia les, d e sencil la concepción
neoba rroca , nos preg u nta m os si no h u biera
sid o posible, en el m om ento d e la d em olición
d e la fa ch a d a su r d e la a ntig u a ig lesia ,
d esm onta r su h erm osa porta d a ba rroca y
reconstru irla en el a ctu a l ed ificio.

Lleg a d os a este pu nto d el ja rd ín,
inm ed ia ta m ente nos lla m a la a tención u n
monumento conmemorativo del 150
aniversario del dogma de la Inmaculada
Concepción procla m a d o en 1 854 por el Pa pa
Pío N ono ( 1 792- 1 878) , e insta la d o por esa
ra zón en 2004. Representa u n ba sa m ento
cu a d ra ng u la r d e pied ra en cu ya cú spid e su rg e

Foto 13. Fachada principal de la Casa Rectoral de la Parroquia

de San Andrés. Siglo XX.

Foto 14. Monumento conmemorativo del 150 aniversario de la

Proclamación del Dogma de la Inmaculada Concepción por el

Papa Pío IX, instalado en 2004.
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el bu sto broncíneo d e u na joven Virg en M a ría
con sencil lo velo q u e m u estra entre su s bra zos
a l N iñ o Jesú s q u e m u estra u n a leg re g esto d e
a cog im iento ( foto 1 4) ; es obra d el popu la r
belenista e im a g inero coetá neo, José Lu is
M a yo Lebrija ( toled a no, na cid o en 1 941 ) .

Frente a esta bella im a g en d e la I nm a cu la d a
con el N iñ o, pod em os contem pla r u na
ca m pa na con su melena ( foto 1 5) d ed ica d a a
la pa z y a la s víctim a s d e los a tenta d os
terrorista s d el 1 1 d e m a rzo d e 2004, y fu nd id a
en bronce en la loca lid a d ita lia na d e M olesi,
por la Fu nd ición Pontificia “ M a rinell i” , y cu ya
d ed ica toria d ice: “ 1 1 M ARZO 2004. E N
M E M ORI A DE CU AN TOS DI E RON LA VI DA PER
ESPAÑ A” .

Y nos encontra m os con la pu erta d e a cceso a l
tem plo ( foto 1 6) , sencil la e id éntica a la q u e
contem pla m os, ta m bién d e a cceso, a la
a nteca pil la en la Costa nil la d e Sa n And rés, con

la m ism a estru ctu ra a d intela d a , d e d iscreta s
orejera s, cornisa , ja rrones, y sirena s
porta d ora s d e cesto d e fru ta s en la pa rte
su perior. La pu erta ta m bién d enota la s m a rca s
d el incend io d e 1 936, h a llá nd ose ig u a lm ente
pend iente d e resta u ra ción. Ad vertim os,
a sim ism o, q u e la cornisa d e la pu erta es
levem ente m á s corta en su la d o d erech o,
d ebid o a q u e en ese pu nto h a cía esq u ina d e
90 º con el cu erpo d e la na ve principa l d e la
ig lesia d em olid a en 1 955. Esta fa ch a d a
m u estra la h u ella , cla ra m ente, d el nu evo
la d ril lo q u e vino a cu brir el h u eco d e la na ve
principa l d e la ig lesia en a q u el entonces
d erriba d a ( foto 1 7) .

Antes d e a cced er a l tem plo, ech a m os u n
vista zo a otro posible resto su bsistente d el
tem plo d em olid o en 1 955: se tra ta d e u na
breve esca lera q u e d esciend e a u na “ cu eva ” o
sóta no ( foto 1 8) , a ctu a lm ente u til iza d o com o
cu a rto d e ca ld era s d e la ca sa pa rroq u ia l, y q u e

Foto 15. Campana de la Paz, en memoria de las víctimas de los

atentados del 11 de marzo de 2004. Donada elmismo año.

Foto 16. Portada de acceso al templo desde el jardín

parroquial.
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q u izá fu ese orig ina lm ente la cripta
d ocu m enta d a en la a ntig u a Ca pil la M a yor
g ótica ed ifica d a ba jo los Reyes Ca tólicos.
Consta por fotog ra fía s d ocu m enta d a s tra s la
g u erra q u e la bella bóved a d e cru cería g ótica
no sobrevivió a l incend io, resta nd o a pena s los
m u ros d e la na ve, pa rte d el á bsid e y h u ella s d e
a rcos ojiva les en su pa rte interior; el resto,
escom bros cu briend o el interior, pero ¿ ca bía la
posibil id a d en a q u el entonces d e h a berse
reconstru id o con la técnica d e la a na sti losis?

Una planta de difícil clasificación.

Acced iend o a l interior, y situ á nd onos a los pies
d el tem plo, no som os ca pa ces d e a tribu ir a su
pla nta u na concreta config u ra ción tra d iciona l
( foto 1 9) , y ello se d ebe a q u e es el resu lta d o
d e la u nión d el a ntig u o cru cero y presbiterio
d el d esa pa recid o tem plo d e Sa n And rés, con la
a nteca pil la y la ca pil la d e Sa n I sid ro, q u e

orig ina lm ente se a bría n com o ca pil la
ind epend iente en el la d o d el eva ng elio d e esta
a ntig u a ca pil la m a yor. Esa circu nsta ncia ind u ce
en el especta d or la sensa ción d e h a lla rse
d entro d e u na g ra n, a la rg a d a y m onu m enta l
na ve ( foto 20) , pero extra ñ a m ente
com pa rtim enta d a a l evid encia rse los g ra nd es
a rcos tora les q u e d ivid en el a ntig u o cru cero, la
a nteca pil la , y la ca pil la propia m ente d ich a ,
q u e su stenta n u n tech o pla no d e cem ento con
ca setones a d orna d os d e florones d ora d os, y
pinta d o pa ra q u e se a sem eje a u n a rtesona d o
d e m a d era , en lu g a r d e la s tra d iciona les
cú pu la s o bóved a s ba rroca s. Esta ca ra cterística
nos pone en la pista d e q u e siend o u n tem plo
clá sico se h a intervenid o
contem porá nea m ente sin respeta r
ínteg ra m ente los cá nones a rq u itectónicos
tra d iciona les. Sintetiza nd o, pod em os concreta r
q u e nos h a lla m os a nte u n tem plo d e u na sola
na ve e integ ra d o por tres m ód u los o á m bitos

Foto 17. Huella, en la fachada oriental de la antecapilla que

muestra el contorno de la nave principal de la iglesia, demolida

en 1955.

Foto 18. Acceso a cueva o sótano en el jardín parroquial. ¿Se

trata quizá de la antigua cripta situada bajo la Capilla Mayor

gótica que fue construida bajo los Reyes Católicos a comienzos

del siglo XVI?
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Foto19. Plano del conjunto monumental de la Parroquia de San Andrés Apóstol, con la Capilla delObispo y su claustro al norte, y

la Capilla de San Isidro-actual presbiterio- al sur. (Fuente: “monumentamadrid”)
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su cesivos, siend o levem ente recta ng u la r el
prim ero, cu a d ra d o el cu erpo principa l d e la
na ve, y octog ona l el presbiterio.

Ha llá nd onos a los pies d el tem plo y m ira nd o a
nu estra espa ld a , contem pla m os la porta d a
recientem ente a bierta ( foto 21 ) en lo q u e fu e
la d o d e la epístola d el d esa pa recid o tem plo d e
Sa n And rés, y d ond e se situ ó el a lta r m a yor
entre 1 966 y 1 994, a ñ o este ú ltim o en q u e el
m ism o se tra sla d ó a la recu pera d a ca pil la d e

Sa n I sid ro. Sobre la pu erta lu ce u na pintu ra
contem porá nea d e la InmaculadaConcepción.

I nicia nd o el recorrid o d esd e los pies, y en el
la d o d e la epístola , encontra m os en prim er
lu g a r la Capilla del Santísimo Sacramento ( foto
22) , orig ina lm ente la ca pil la m a yor d el tem plo
ba rroco d e Sa n And rés. Preced id a d e u n a rco
d e m ed io pu nto, a los pies d el reta blo, y en su
la d o izq u ierd o, se encu entra el cenota fio
ind ica tivo d e la sepu ltu ra en la q u e estu vo

Foto 20. Vista general tomada desde los pies del templo hacia el presbiterio.
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inh u m a d o el cu erpo d e Sa n I sid ro, en lo q u e
fu e pa rte d el cem enterio pa rroq u ia l, y q u e fu e
eng loba d o por el tem plo en el reina d o d e los
Reyes Ca tólicos. E l a rco, d e config u ra ción
triu nfa l, d ovela d o en esca yola im ita nd o
m á rm ol vetea d o, se encu entra circu nva la d o
por u n texto la tino en letra s d ora d a s: “ AD
SAN CTU M AN DRE AM E T BE ATU M YSI DORU M
AGRI COLAM ” , y otro interior en letra s m á s
peq u eñ a s q u e excu sa m os d e reprod u cir por su
long itu d .

E l retablo de la Capilla del Santísimo,
contem porá neo im ita nd o m od elos ba rrocos, es
d e m a d era d ora d a y com pu esto d e pred ela ,
u n cu erpo d ivid id o en tres ca lles por cu a tro
colu m na s corintia s d e fu ste a ca na la d o, y á tico
form a d o por frontón m ixti líneo, pa rtid o y
ca la d o, q u e eng loba escu d o con el a na g ra m a
J H S y el lem a “Cristo Reina-Corte de Cristo” .

Foto 21. Puerta de comunicación del templo con el claustro de

la Capilla delObispo.

Foto 22. Vista general de la Capilla del Santísimo Sacramento,

antigua Capilla Mayor y presbiterio en el siglo XVII.

Foto 23. San Antonio de Padua con el Niño. Siglo XX.
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E n la pred ela , d e izq u ierd a a d erech a , d esta ca
u na im a g en d e la Virgen con el Niño, d a ta ble
en el sig lo XVI I I . A continu a ción, y fla nq u ea nd o
el sa g ra rio, d os peq u eñ a s pintu ra s
representa nd o a San Isidro y a Santa María de
la Cabeza, d e cu erpo entero, con los rostros
d el entonces a lca ld e d e M a d rid , D. José M a ría
Álva rez d el M a nza no y d e su esposa Dª M ª
Eu la lia M iró, obra d el pintor, profesor y político
José Ga briel Astu d il lo ( na cid o en M a d rid en
1 953) ; en el extrem o d erech o contem pla m os
u na im a g en d el Sa nto N iñ o d e Pra g a .

E l cu erpo principa l d el reta blo m u estra en su s
ca lles la tera les, d os escu ltu ra s en m a d era sin
policrom a r, representa nd o a Santa María de la
Cabeza y a San Isidro Labrador, a tribu id a s a l
im a g inero portu g u és ba rroco M a nu el Pereira .

La pa rte centra l d el reta blo, d entro d e
enm a rca m iento en a rco d e m ed io pu nto, la
ocu pa u na bella im a g en d e San José con el
Niño, d e ta lleres m a d rileñ os d el sig lo XVI I I .

Foto 24. Placa conmemorativa en mármol blanco de la figura

del sacerdote, historiador y filósofo bañezano Juan Ferreras.

Foto 25. Indulgencias históricas concedidas a los fieles que acudan a este templo en distintas festividades religiosas.
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Acced iend o a l á m bito d e la a ntig u a
a nteca pil la , encontra m os en prim er lu g a r u n
m a rco con fond o d e terciopelo rojo, en el q u e
se encu entra sobre repisa u na im a g en
contem porá nea d e San Antonio de Padua con
el Niño ( foto 23) . E n el m ism o pa ra m ento,
encontra m os pla ca conm em ora tiva en m á rm ol
bla nco ( foto 24) d ed ica d a en 1 994 a l presbítero
na tu ra l d e La Ba ñ eza ( León) y pá rroco d e esta
ig lesia d e Sa n And rés, Ju a n Ferrera s Ga rcía
( 1 652- 1 735) , d esta ca d o h istoria d or, teólog o,
fi lósofo y poeta , q u e fu e cofu nd a d or d e la Rea l
Aca d em ia Espa ñ ola en 1 71 3, y biblioteca rio
m a yor d e la Librería Rea l ( a ctu a l Biblioteca
N a ciona l) en 1 71 5.

Com o cu riosid a d , d esta ca r u n perg a m ino
contem porá neo ( foto 25) , en el q u e se resa lta n
la s ind u lg encia s otorg a d a s a esta Pa rroq u ia
por d istintos pa pa s a los fieles q u e a cu d a n a l
tem plo en d iferentes festivid a d es relig iosa s.

Tra s reba sa r la pu erta d e a cceso a l tem plo
d esd e la Costa nil la d e Sa n And rés,
encontra m os la im presiona nte im a g en a
ta m a ñ o na tu ra l d el Santísimo Cristo de la
Paciencia ( foto 26) , conocid o ta m bién com o el
“ Sa nto Ecce H om o d e Sa n And rés” , obra d e
José Lu is M a yo, q u e reprod u ce u na im a g en
m u y d evota en el ba rrio q u e fu e d estru id a
ta m bién en 1 936. Representa a Cristo en el
m om ento d e d icta rse su sentencia a m u erte d e
cru cifixión, corona d o d e espina s, con la m ira d a
levem ente inclina d a en a ctitu d reflexiva ,
m ientra s su jeta la ca ñ a entre su s m a nos
m a nia ta d a s y cu bierto su cu erpo pa rcia lm ente
d e m a nto rojo. Se espera q u e esta im a g en
lleg u e a form a r pa rte d e la s procesiones d e
Sem a na Sa nta .

Alza nd o la m ira d a a lo a lto d el m u ro, sobre la
im a g en ya vista d e Sa n Antonio, pod rem os
contem pla r u na pintu ra contem porá nea q u e
m u estra a San Isidro en oración mientras los
ángeles labran el campo ( foto 27) , rea liza d a
por José Ga briel Astu d il lo en 2002.

Seg u id a m ente, reg resa m os a los pies d el
tem plo pa ra rea liza r el recorrid o por el la d o d el
eva ng elio.

Foto 26. Santísimo Cristo de la Paciencia, de José Luis Mayo.

Siglo XX.

Foto 27. San Isidro en oración, de José Gabriel Astudillo. 2002.
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Reba sa nd o el á m bito d e la a ctu a l sa cristía , y
ju nto a la pu erta d e a cceso d esd e el ja rd ín, y
en a lto en la pa red , d escu brim os u na pintu ra
d el titu la r d e la pa rroq u ia , el Apóstol San
Andrés ( foto 28) , q u e fu e na tu ra l d e Betsa id a
y h erm a no d e Sim ón Ped ro.

E n la pa rte inferior d e este pa ra m ento,
d escu brim os u na im a g en d e u n Santísimo
Cristo Crucificado ( foto 29) , contem porá neo,
en m a d era sin policrom a r.

Seg u id a m ente, nos encontra m os sobre sencil lo
a lta r su stenta d o por u n fu ste d e m a d era
polig ona l, u na bella im a g en d e vestir
representa nd o a Nuestra Señora de los Dolores
( foto 30) , obra nota ble ta lla d a en 1 963 por el
escu ltor a ra g onés Jena ro Lá za ro Gu m iel ( 1 901 -
1 977) .

Foto 28. El Apóstol San Andrés. Contemporánea. Foto 29. Santísimo Cristo, contemporáneo, en madera sin

policromar.

Foto 30. Nuestra Señora de los Dolores, de Lázaro Gumiel.

Siglo XX.
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La cumbre del barroco

Recorrid o el resto d el tem plo, h em os d eja d o
pa ra el fina l la “ joya d e la corona ” : la
m a g nífica y especta cu la r Capilla de San Isidro
( foto 31 ) , q u e tra s la la rg a la bor d e
resta u ra ción, inicia d a en 1 971 y cu lm ina d a en
1 994 por d istintos eq u ipos d e a rq u itectos,

siend o el postrero el d irig id o por Ja vier Vellés,
lu ce con u n a specto m u y sim ila r a l q u e tu viera
a ntes d el a sa lto, d esva lija m iento e incend io d e
1 936. N o se h a n pod id o recu pera r los tesoros
q u e constitu ía n su s escu ltu ra s y pintu ra s
orig ina les, pero a l m enos la pa rte
a rq u itectónica y d ecora tiva se h a pod id o
recrea r con ba sta nte fid elid a d .

Foto 31. Vista general de la Capilla de San Isidro, actual presbiterio de la iglesia de San Andrés Apóstol. Siglo XVII, recreada en el

siglo XX.
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Observá nd ola d e frente pod em os a precia r su
pla nta octog ona l; su s pa ra m entos interiores
lu cen esplénd id a s colu m na s d e m á rm ol neg ro
vetea d o, d e fu stes a ca na la d os, y bella m ente
ela bora d os capiteles dorados compuestos
( foto 32) , q u e d iseñ ó el a rq u itecto Ja vier Vellés
a pa rtir d el estu d io d e vieja s fotog ra fía s d e la
ca pil la , d e a ntig u os pla nos y d ocu m entos
escritos, y d e los tra ta d ista s clá sicos d e
a rq u itectu ra , enca rg á nd ose d e su m od ela d o el
escu ltor José Lu is Pa rés ( na cid o en M a d rid en
1 941 ) . La s colu m na s, d ispu esta s en pa reja s
sobre a ltos ba sa m entos d e m á rm ol neg ro y
ja spe, su stenta n a ltos enta bla m entos,
d ecora d os con ta rja s d ora d a s a d orna d a s con
ca beza s d e q u eru bines, q u e rem a ta n en
vola d a s cornisa s. Sobre la s cornisa s se a bren
cu a tro g ra nd es lu netos en a rco d e m ed io
pu nto en los q u e se a bren send a s venta na s
recta ng u la res, a d orna d a la centra l con u na
vid riera m od erna representa nd o a Sa n I sid ro.
E ntre los lu netos se h a lla n la s pech ina s,
a d orna d a s d e yesería s con elem entos
veg eta liza d os, g u irna ld a s y g ru pos d e tres
a ng elitos, d esta ca nd o u no d e ellos d entro d e la
g u irna ld a . Sobre la s pech ina s a poya el a nil lo
d e la cú pu la , a sim ism o orna m enta d o con

Foto 32. Vista de detalle de uno de los capiteles compuestos

que rematan las columnas de la Capilla de San Isidro. Siglo XX.

Foto 33. Vista general del conjunto de la magnífica cúpula que cubre la Capilla de San Isidro. Siglo XVII, redecorada en el siglo XX.
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elem entos veg eta les en form a d e roleos q u e
su rg en d e pa reja s d e niñ os d ispu estos
sim étrica m ente a los la d os d e ja rrones repletos
d e fru ta s. Sobre el a nil lo, el pod eroso ta m bor
perfora d o por a m plios venta na les
recta ng u la res rod ea d os d e d ecora ción
veg eta liza d a sim étrica y polícrom a com o los
elem entos a nteriorm ente d eta lla d os.

Pa ra obtener u na m ejor visión d e conju nto,
nos h em os situ a d o en el centro d e la Ca pil la d e
Sa n I sid ro y pod er contem pla r en su plenitu d el
g ra n ca sca rón interior d e la cú pu la ( foto 33) .
Desd e ese pu nto, el conju nto refu lg e y
a som bra a l especta d or com o u na m a ra vil losa
obra d e joyería u orfebrería tra ba josa y
a rtística m ente ela bora d a . E l conju nto d e los
cu a tro a rcos tora les, la s pech ina s, el a nil lo, el
ta m bor, y el ca sca rón o zona interior d e la
cú pu la q u e m u estra u n a specto g a llona d o por
la s d obles pila stra s q u e la secciona n, y tod o
ello centra nd o el ócu lo q u e d a vista a l cielo
a zu l, en rea lid a d el interior d e la linterna … Tod o
ello escenog ra fía y a rtificio ba rrocos en a poyo
d el a som bro a rreba ta d o d el especta d or, q u e
cree contem pla r la a ntesa la d e la Gloria
celestia l…Foto 34. Imagen de San Andrés, de Lázaro Gumiel. Siglo XX.

Foto 35. Imagen de detalle de

moldura cajeada en jaspe rojo, que

evidencia la restauración por

reposición de nuevo material en su

parte inferior, en la Capilla de San

Isidro.
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FUENTES CONSULTADAS

Apena s log ra m os percibir en la ba se d e los
g a llones d e la cú pu la , u na s fig u ra s fem enina s
en g risa lla q u e representa n la s virtu d es d el
Sa nto Pa trón d e M a d rid . Tod a la policromía d e
la cú pu la , q u e recu bre los sencil los estu cos, está
com pu esta d e u na pa leta bá sica d e colores:
rosa s, g rises oscu ros, verd es, tona lid a d es
d ora d a s, etc. U na esca la d e crom a tism o su a ve
log ra d o con los colores lig era m ente d esva íd os
a l a g u a pa ra resta rles intensid a d .

E l pa nora m a escu ltórico a ctu a l d e la ca pil la no
se h a recu pera d o d el a sola m iento su frid o en
1 936, pero com o ejem plo escu ltórico, pod em os
señ a la r la im a g en d e Sa n And rés Apóstol ( foto
34) , q u e es u na nota ble im a g en d el ya
m enta d o escu ltor Lá za ro Gu m iel. Lu ce en u na
d e la s d iez h orna cina s q u e orig ina lm ente
estu vieron d estina d a s a la s escu ltu ra s d e los
Sa ntos La bra d ores q u e fu eron tra sla d a d os a l
nu evo reta blo m a yor d e la Coleg ia ta d e Sa n
I sid ro, d ond e a rd ería n en 1 936.

La s pintu ra s q u e a ctu a lm ente a d orna n la
ca pil la representa nd o el Apostola d o con la
im a g en d e Jesú s entroniza d o en el eje centra l

d e la m ism a fu eron rea liza d a s com o reg a lo a
la pa rroq u ia por José Ga briel Astu d il lo, y
tom a n rostros d e persona s rea les, a m ig os e
h ijos d el propio a rtista y su stitu yen a la s
d estru id a s d iez pintu ra s d e la vid a d e la Virg en
q u e rea liza ra Fra ncisco Ca ro, siend o tres d e
ella d e Alonso d el Arco, seg ú n vim os en la
introd u cción d e este a rtícu lo.

Esta ca pil la , m a g istra lm ente recrea d a en estos
ú ltim os a ñ os, evid encia a lg ú n testig o d e la
m inu ciosa la bor rea liza d a . Por ejem plo, en
u na d e la s m old u ra s q u e rod ea n la pu erta d e
la ca pil la orienta d a a l este, y q u e d a ría sa lid a
a l ja rd ín pa rroq u ia l, se a precia el peq u eñ o
resto d e ja spe rojo em bu tid o en la ca ja d e la
m old u ra d iestra q u e fla nq u ea la pu erta , q u e
contra sta levem ente con el repu esto d u ra nte la
reh a bilita ción en la pa rte inferior ( foto 35) .

Y d eja m os este tem plo, con la espera nza d e
q u e se inicien pronta m ente los tra ba jos d e
resta u ra ción d e su s fa ch a d a s y elem entos
a rq u itectónicos exteriores d e m a nera q u e
riva licen en presta ncia con la joya ocu lta en su
interior d e la Ca pil la d e Sa n I sid ro.
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Nota:

La Ga tera d e la Vil la expresa su g ra titu d a D. Fra ncisco Ja vier Ca lvo Avilés, Secreta rio d e la Vica ría Genera l
d el Arzobispa d o d e M a d rid ; a l Sr. Cu ra Pá rroco d e la Rea l Pa rroq u ia d e Sa n And rés Apóstol, D. Ju a n
Fra ncisco M orá n; y a l Sa cristá n d e la m ism a y persona s q u e nos a sistieron; por su a m a bilid a d y g entileza ,
a sí com o por la s fa cil id a d es otorg a d a s en la rea liza ción d el reporta je fotog rá fico.

La Gatera de la Villa

les ofrece u n reporta je fotog rá fico com pleto d e
la Rea l Ig lesia Pa rroq u ia l d e Sa n And rés Apóstol
en nu estro ca na l d e .

https://www.youtube.com/user/LaGateradelaVilla


Texto: Camilo Romero Maturano
Imágenes: Pixabay.com

Satori

E l viernes Ha ru m i Sa sa ki d espertó y fu e
d irecta m ente ju nto con su pa d re — d e
tra d ición fa m ilia r floricu ltora — a los

inverna d eros, ta l com o lo h a cía tod os los d ía s.
N o d esa yu nó ni ta m poco sa lu d ó a su a bu ela ,
a su m a d re ni a ning u na d e su s d os h erm a na s
m enores. Ha cía m u ch o ca lor. Du ra nte el
ca m ino q u e sepa ra ba la ca sa d el tra ba jo ( u n
kilóm etro pa ra cu a lq u iera d e la ciu d a d ; u na
lind a y breve ca m ina ta pa ra Ha ru m i y su
fa m ilia ca m pestre) , su pa d re le a nu nció:

— Te voy a m a nd a r a vivir a Osa ka . Cu a nd o
este vera no term ine tu h erm a na M id ori ya va
a pod er h a cerse ca rg o d e tu s ta rea s y no te
voy a necesita r por a cá .

— Sí, pa d re — a ceptó ella — . ¿ Con q u ién voy a
vivir?

— Acepté q u e el h ijo d e Wa ta na be se convierta
en tu esposo. Lo va s a visita r pa ra conocerlo y
el m es próxim o se va n a ca sa r. É l se enca rg a
d e los neg ocios d e a llá .

— Gra cia s, pa d re.

Ha ru m i no se m ostró d esilu siona d a ni
extra ñ a d a por la id ea . I nclu so se vio a sí
m ism a id ea liza nd o a lg ú n q u e otro ra sg o
d esconocid o d e su fu tu ro m a rid o. Record ó q u e
la fa m ilia Wa ta na be era d e bu ena estirpe, ya
q u e tenía n m u ch ísim a s florería s en la ciu d a d
com o ta m bién en Osa ka . Pensó q u e era su
d estino y d u ra nte el resto d el ca m ino se sintió
a fortu na d a y a g ra d ecid a por la d ecisión q u e
su pa d re h a bía tom a d o por y pa ra ella .

U na vez lleg a d os a l vivero, sa lu d a ron a l resto
d e los tra ba ja d ores y em peza ron a tra ba ja r.
Aproxim a d a m ente a la s tres h ora s d e tra ba jo,
Ha ru m i sintió u n esca lofrío d esd e la pu nta d e

los pies h a sta el cu ello y se d esm a yó. Su pa d re
y otros com pa ñ eros q u e se encontra ba n cerca
la socorrieron. E l la d espertó h orroriza d a . Se
incorporó y, tra s beber u n poco d e a g u a y
m oja rse la frente, continu ó con su s ta rea s
d u ra nte tod o el d ía , sin h a cer com enta rio
a lg u no. Ya fina liza d a la jorna d a , volvió ju nto
con su pa d re a l h og a r.

— M a d re, su pong o q u e pa d re ya te h a
com u nica d o la noticia — d ijo Ha ru m i.

— ¿ Qu é noticia ? ¿ Qu é noticia ? — d ijo M id ori, la
h erm a na d el m ed io.

— Voy a ca sa rm e con el h ijo d el señ or
Wa ta na be, a llá en Osa ka .

— E l h ijo d el señ or Wa ta na be na ció a cá
ta m bién, ¿ no? — preg u ntó M id ori, sin obtener
respu esta .



— M e llena d e a leg ría , h ija mía — le d ijo su
m a d re sin presta r d em a sia d a a tención— .
M id ori, bu scá a tu h erm a na y a yu d á a Ha ru m i
a prepa ra r tod o pa ra la cena .

— Yo la bu sco, m a d re. Qu e M id ori h a g a lo otro
— d ijo Ha ru m i y fu e a l cu a rto d e la h erm a na
m á s joven.

Cu a nd o esta ba a pu nto d e entra r en la
h a bita ción, tod o el a su nto q u e h a bía pa d ecid o
m á s tem pra no volvió a h a cérsele fa m ilia r. Esta
vez, sin em ba rg o, no se d esm a yó. Vistió y a lzó
a su h erm a nita y la llevó h a cia la sa la com ú n,
d ond e su pa d re y su a bu ela espera ba n
senta d os en silencio. Acom od ó a su h erm a na
sobre u n a lm oh a d ón, se sentó a l la d o y
esperó. A los pocos m inu tos, le sa lió d el a lm a
la necesid a d d e q u e le a cla ra ra n a lg u na q u e
otra d u d a :

— Abu ela , ¿ es verd a d lo q u e d ijo la ra d io? ¿ Va
a volver a ocu rrir en Tokio?

Apena s term inó d e pronu ncia r la s pa la bra s, su
pa d re la frenó solo con m ira rla . La a bu ela , sin
em ba rg o, d ijo:

— Qu erid a , nosotros sola m ente d ebem os
tra ba ja r y tra ba ja r. Es lo q u e nu estra cla se
tiene com o objetivo. M á s q u e eso no pod em os
h a cer, es nu estro d estino y ja m á s nos
pod em os interponer a nte a lg o sem eja nte. Son
cosa s q u e g ente com o nosotros no d ebe
entend er.

Ha ru m i com prend ió u na por u na la s ora ciones
q u e su a bu ela le h a bía obseq u ia d o. La s
g u a rd ó en su m em oria . Desh izo — a l m enos
d u ra nte esa noch e— cu a lq u ier otra
interpela ción q u e tenía prepa ra d a y, por m á s
q u e la s g a na s intenta ron g a na rle, no volvió a
h a cer ning ú n com enta rio a l respecto. Al ra to,
M id ori y su m a d re tra jeron la cena . Com ieron
en silencio y se fu eron a d orm ir.

E l sá ba d o Ha ru m i solo tra ba jó h a sta el
m ed iod ía , ya q u e esa m ism a m ed ia noch e iba
a pa rtir h a cia Osa ka . Lleg ó a la ca sa , a rm ó la s
va lija s y se d espid ió d e su fa m ilia , a bra za nd o
la rg a m ente a su a bu ela y a su h erm a na m á s
ch ica , com o si nu nca ja m á s la s fu era a ver
nu eva m ente ( a l m enos a sí) . Tom ó el tren y
pa rtió h a cia Osa ka .



Du ra nte el via je, a la m a d ru g a d a , tu vo u n
su eñ o en el q u e veía a d os h om bres bla ncos
d esconocid os d á nd ose, secreta m ente, la m a no
( u no cristia no, otro lu tera no; u no m á s trém u lo,
otro ca lla d o) en u na ciu d a d situ a d a en u na
isla , en u na tierra q u e su po a d ora r a Od ín, en
u n pa ís ocu pa d o por otros intereses, en u n
lu g a r q u e ja m á s tend ría oportu nid a d d e
visita r. Tu vo la certeza , d u ra nte el m om ento,
d e q u e era a lg o q u e ya se h a bía repetid o d e
a lg u na m a nera u otra . Su po q u e los nervios d e
u no d e los h om bres tenía n u n m otivo q u e fu e
com ú n a lo la rg o d e la h istoria d e la
h u m a nid a d : la tra ición d esm ed id a , seg u id a d e
la cu lpa insosla ya ble. Volvió a d esperta r
h orroriza d a y le su rg ieron g a na s inm ensa s d e
a ba nd ona r el tren. Prim ero pensó en ba ja rse
en la sig u iente esta ción, q u izá s a a lg u na s
h ora s d e d ista ncia . Qu ería a visa rles. Lu eg o,
sim plem ente pensó en tira rse d el tren pa ra q u e
a sí, a ca so, la cu lpa no se ra m ifiq u e d e m a nera
ta n ra u d a a lo la rg o d e su persona . Pero ya
era ta rd e: la cu lpa sa be cóm o im preg na rse en
el a lm a , y a sí lo h izo, en silencio.

Lleg ó el d om ing o a l m ed iod ía a Osa ka y se
encontró con su fu tu ro esposo en la esta ción.
Am bos q u ed a ron conform es con el tra to d e
su s pa d res. A los pocos m eses se ca sa ron,
a ba nd ona ron los neg ocios y se tra sla d a ron a
la férti l y espera nza d ora Arg entina , d ond e
tu vieron h ijos, nietos y tod a u na fa m ilia entera .
N o volvieron a su Ja pón; m enos a su
H irosh im a .

Ha ru m i ja m á s le contó a su m a rid o ni a na d ie
na d a d e lo q u e h a bía soñ a d o o sentid o
d u ra nte esos d ía s previos a l lu nes 6 d e a g osto
d e 1 945; ja m á s les contó q u e a la s 8:1 5 d e la
m a ñ a na su a lm a ( y la d e m illones m á s) se iba

a pa rtir en d os pa ra siem pre; ja m á s les contó
q u e su po q u e su a bu ela no iba a pod er volver
a la ca sa d u ra nte la l lu via neg ra y q u e, a ñ os
m á s ta rd e, Sa d a ko, la m enor d e su s
h erm a na s, iba a confia rle el peor d e los m a les
d e u n ser h u m a no a m il g ru lla s h ech a s d e
pa pel, q u izá pa ra q u e el h ech o sea tod a vía
m á s record a d o por tod os.

TWEET

Camilo Romero Maturano (Buenos Aires, 1992) es un escritor y
músico argentino. Su primer libro publicado, Valses y otros relatos,
vio la luz en diciembre de 2016. Actualmente cursa la carrera de
Redacción literaria y está terminando otro libro de relatos.
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Las letras del barrio
Texto: Concha D'Olhaberriague

Fotografías: Cristóbal García Coleto

Breve noticia del barrio

S itu a d o entre la Pu erta d el Sol y el M u seo
d el Pra d o, el ba rrio, l la m a d o con
propied a d d e la s Letra s, pu ed e

d elim ita rse - colocá nd onos en la pla za d e
Sa nta Ana , su centro vita l, d e espa ld a s a la
Cervecería Alem a na , y sig u iend o la s a g u ja s d el
reloj- por la ca rrera d e Sa n Jerónim o, el tra m o
d el pa seo d el Pra d o q u e va d e N eptu no a la
fu ente d e la Alca ch ofa - en la g lorieta d e
Atoch a - , u n la rg o trech o d e la ca lle d e Atoch a
y la pla za d e Bena vente con la ca lle d e
Ca rreta s. Otra s d enom ina ciones ta les com o
ba rrio d e la s M u sa s, d el Pa rna so o d e los
Litera tos h a n q u ed a d o a rru m ba d a s en la

leng u a ora l, si bien g oza n d e u na cierta
presencia en los tra ba jos escritos.

Com o tod os los ba rrios d el M a d rid a ntig u o, el
tra za d o m u d éja r presenta u na retícu la d e
ca lleju ela s a lg o cu rvilínea s y sesg a d a s,
costa nil la s, pa sa jes, tra vesía s, rincones y cla ros
q u e se a bren d e form a inespera d a y
a sim étrica y le confieren u n toq u e d e ca lid ez
y cerca nía m u y especia l, m á xim e d e noch e,
cu a nd o la lu z d e la s fa rola s tra sm ina u n h a lo
boh em io e inspira d or.

E l pa sea nte tra nq u ilo y soseg a d o se siente en
u n entorno config u ra d o a esca la h u m a na ,
viva z y rico en su g erencia s, q u e se va
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d escu briend o poco a poco a q u ien, con á nim o
cu rioso, sa be y q u iere m ira r bien. Por su
pa rte, el a m a nte d e la litera tu ra en g enera l, y
en pa rticu la r d e la d el Sig lo d e Oro, d el tea tro
y d e la leyend a , pod rá seg u ir la h u ella
viviente d e la s a nd a nza s - no siem pre
m orig era d a s ni ejem pla res- d e escritores y
representa ntes - q u e a sí se lla m a ba en la época
á u rea a los a ctores- y recrea r en su
im a g ina ción el a m biente vita l, g a la nte y
a ventu rero, d e la s fu lg u ra ntes com ed ia s d e
enred o o ca pa y espa d a o evoca r la s
tribu la ciones d e los h éroes q u e prota g oniza n
los d ra m a s m eta físicos y la s tra g ed ia s
cerva ntina s, d e Roja s Zorril la , lopesca s, o
ca ld eronia na s, por ceñ irnos ta n siq u iera a los
a u tores m á s rem em ora d os por estos pa ra jes.

N o obsta nte, la vid a a flora a q u í en tod a s su s
fa ceta s, inclu yend o la s m á s ing ra ta s, a u nq u e
sea d e u na m a nera d iscreta y resid u a l. Los
m end ig os se sig u en a posta nd o en la pu erta
d e la s ig lesia s y la prostitu ción fem enina es
visible en la s inm ed ia ciones d e la pla za d e
Bena vente, d ond e, por otro la d o, h a lla m os el
ba rrend ero en bronce, con escobón, a plica d o
a la fa ena , obra d el escu ltor Félix H erna nd o
Ga rcía .

Desd e los a ñ os och enta d el sig lo XX, el ba rrio
está experim enta nd o, en fa ses su cesiva s, u n
proceso q u e lo h a tra nsform a d o en u no d e los
m á s tu rísticos d e la ca pita l. Se inició con la
conversión d e ed ificios señ oria les y pa la cieg os
en h oteles y la ed ifica ción d e a lg u no d e nu eva
pla nta , com o el Vil la Rea l, q u e com bina u na
esplénd id a colección d e a ntig ü ed a d es con el
resta u ra nte East 47, d e h ech u ra y nom bre
inspira d os en And y Wa rh ol. Obra d e Fra ncisco
Ch u eca Goitia , la fa ch a d a a rm oniza a la
perfección con los nobles ed ificios d el entorno,
y su u bica ción en la pla za d e la s Cortes h a ce
d e él u no d e los a loja m ientos pred ilectos d e
a lg u nos m iem bros d el Cong reso d e los
Dipu ta d os. M á s nu evo es el lu joso y
va ng u a rd ista U rba n, con fa ch a d a principa l a
la ca rrera d e Sa n Jerónim o, secu nd a ria a
Ventu ra d e la Veg a , y terra za m ira d or en la
a zotea , provista d e piscina .

E n la ca lle d e Sa n Seba stiá n con la pla zu ela
d el Áng el se resta u ró el pa la cio d e Tepa , q u e
es a h ora u n h otel d e g ra n ca lid a d y d istinción;
otro ta nto h a su ced id o con va rios ed ificios d e
la ca lle d el Pra d o, q u e lu cen en su nu eva
fu nción d e a cog id a d e visita ntes y via jeros, o
con el ed ificio d e la ca lle d e la Ala m ed a con la
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pla za d e la Pla tería d e M a rtínez, m ira nd o a l
pa seo d el Pra d o, frente a la s Cu a tro Fu entes.
La esta tu a d ed ica d a a Vá zq u ez d e M ella fu e
su stitu id a por u na fu ente con su rtid or, cu yo
sonid o rela ja a los clientes d e la s a nim a d a s
terra za s q u e llena n la d esem boca d u ra d e
M ora tín y d e H u erta s, q u e es la pla za d e la
Pla tería . U na inscripción en la pa rte tra sera d e
la fu ente explica q u ién fu e el a fa m a d o pla tero
epónim o. Asim ism o, la ca d ena H ilton a ca ba
d e ina u g u ra r u nos su ntu osos a pa rta m entos en
Sa n Ag u stín.

Los contra stes y la m ezcla d e lo popu la r con lo
m á s selecto son ra sg os q u e d ota n d e
a tra ctivo, riq u eza y va ried a d a l entorno.
Otro ta nto ca be d ecir d e la convivencia d e
tra d ición y m od ernid a d , m ú sica clá sica ,
fla m enco, rock, ja zz y ka ra oke. Así, ju nto a los
a loja m ientos d e lu jo m enciona d os
encontra m os h oteles d e tipo m ed io com o el
clá sico Sa nta nd er, en Jerónim os con
Ech eg a ra y, o el d el Pra d o, en la ca lle
h om ónim a , q u e es ta m bién la d el Ateneo,
otrora tem plo m a sónico d e la s a rtes y la
ciencia . N o fa lta n, ta m poco, la s pensiones
d ig na s y m od esta s, escena rio d e ta nta s
novela s, repa rtid a s por a q u í y a llá , d e Sol a l
pa seo d el Pra d o.

N o obsta nte, en los ú ltim os a ñ os, la tend encia
a increm enta r el tu rism o está a d q u iriend o u n

ca riz q u e pu ed e d evenir inq u ieta nte, si se
d esm esu ra . Se tra ta d e la conversión d e finca s
entera s, tra s va cia rla s d e vecinos, en
a pa rta m entos tu rísticos.

E l d e la s Letra s es u n ba rrio entra ñ a ble, l leno
d e a nim a ción y enca nto y, en g ra n m ed id a ,
ello se d ebe a q u e h a y vía s pea tona les y a
q u e tiene vecinos. Sin ellos, el peq u eñ o
com ercio - a l esti lo d el pa na d ero g a lleg o d e
M oeg a , en León- d esa pa rece, en ta nto q u e
prolifera la tiend a q u e d escu id a la estética y
provee d e bebid a s y ch u ch ería s h a sta h ora s
intem pestiva s. La s pesca d ería s q u e h u bo en
esta m ism a ca lle d el León h a ce lu stros q u e
cerra ron. Ha g a m os votos porq u e no ocu rra lo
m ism o con tiend a s centena ria s y exclu siva s
com o la pla tería d e López, en la ca lle d el
Pra d o, con su g ra cioso a na g ra m a form a d o
por el a rtícu lo neu tro y u n pez; el obra d or d e
pa stelería E l Pozo, d ond e se prepa ra el m ejor
h oja ld re, d u lce y sa la d o; los tu rrones d e
a rtesa nía d e Ca sa M ira ; la bonita tiend a d e
ca ra m elos La Violeta , en Ca na leja s - la s Cu a tro
Ca lles- o la s esplénd id a s pa ñ osa s d e Ca pa s
Seseñ a - en la d e la Cru z- , pa sea d a s por
Pica sso, Plá cid o Dom ing o o H il la ry Clinton.

Com ercia ntes y vecinos, conoced ores d el va lor
h istórico y cu ltu ra l d el ba rrio, lo cu id a n y
a d orna n. Desd e q u e se constitu yó la
a socia ción q u e a g ru pa a propieta rios y
g erentes d e loca les, la s a ctivid a d es festiva s, el
m erca d o ca llejero h a sta m ed ia noch e y otra s
celebra ciones oca siona les, com o el ya célebre
M erca d o d e la s Ra na s, constitu yen u n a tra ctivo
a d iciona l q u e ena ltece la s Letra s y rea lza su
colorid o y vistosid a d , porq u e ca d a neg ocio se
esm era en el orna to d e fa ch a d a e interior y en
m ostra r su s m erca ncía s en el exterior.

Los a licientes q u e ofrece este entorno u rba no
son m ú ltiples: terra za s recoleta s y concu rrid a s;
ta lleres m u y sing u la res; l ibrería s d e viejo
- Pra d o, M ira nd a , Gu ll iver- y nu eva s;
a nticu a rios, g a lería s d e a rte, tea tros h istóricos
com o el Espa ñ ol, La Com ed ia y el Reina
Victoria ; centros cu ltu ra les d e solera com o el
M onu m enta l, sed e d e u na d e la s m ejores
orq u esta s, la d e la Ra d io Televisión Espa ñ ola ;
el Ateneo o la Rea l Aca d em ia d e la H istoria ;
Ca ixa Foru m con su ja rd ín vertica l, frente a l
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Botá nico, y, m u y cerca , en u na pla cita nu eva
q u e com pa rte nom bre con el ba rrio,
M ed ia la b- Pra d o. Am bos ed ificios tienen la
pecu lia rid a d d e proced er d e u na sa bia
reconversión d e a ntig u a s sed es d e em presa s
ind u stria les: u na fá brica d e electricid a d y u na
serrería , respectiva m ente.

Va ria s son la s ig lesia s y conventos - d e los
h istóricos h a bla m os lu eg o- y entre ellos se
cu enta a lg u no m u y d iscreto: la s Escla va s d el
Sa g ra d o Cora zón, en u n lu g a r ocu pa d o a ntes,
pa rcia lm ente, por Sa n Antonio d el Pra d o,
frente a l Cong reso; la Socied a d d e Sa n
Vicente d e Pa ú l, en Sa n Ped ro, o Sa n Ig na cio
d e Loyola , en Príncipe, d ond e estu vo el Coleg io
d e los I ng leses. E n Atoch a , pa red a ñ a con la
Socied a d Cerva ntina , la ca pil la d el Cristo d e la
Fe, con su espa d a ñ a , es testim onio d e u n
a ntig u o h ospita l d esa pa recid o. Con tod o, el
tem plo d e m a yor nom bra d ía es Jesú s d e
M ed ina celi, el Cristo m á s popu la r, a l q u e
pereg rina n d e tod a s pa rtes su s d evotos el
prim er viernes d e m a rzo con el fin d e cu m plir
el ritu a l d e besa rle los pies y form u la rle
peticiones.

Volviend o a lo profa no, es nota ble el señ u elo
d e los loca les pa ra escu ch a r m ú sica , el m á s
ilu stre d e los cu a les, reconocid o por revista s
extra njera s especia liza d a s, es el Ca fé Centra l,
en la pla za d el Áng el, con conciertos d e ja zz
ca d a noch e, d u ra nte tod o el a ñ o. La
a tm ósfera ta n g ra ta q u e se respira en él
d esca nsa , en g ra n m ed id a , en el ta m a ñ o
red u cid o d el espa cio, propicio pa ra la
com u nica ción y com plicid a d d el pú blico q u e
h a d e com pa rtir, en h a rm onía , los exig u os
vela d ores y h a cer enca je d e boli l lo pa ra
coloca r sil la s y via nd a s d e la m ejor m a nera . La
d ecora ción d e toq u es m od ernista s, los
espejos, la d oble pu erta d e crista l y el
ba lconcil lo sobre el escena rio d a ta n d e la
época d e la tiend a d e m a rcos y vid rio q u e
a lberg ó el loca l entre 1 908 y 1 981 .

E n Príncipe, la s Cu eva s d e Sésa m o m a ntienen
su a rom a litera rio a nta ñ ón; por la s noch es, u n
pia nista d eleita a los com ensa les. La
a cog ed ora Fíd u la d e H u erta s ofrece, en fin,
m ú sica clá sica .

E ncontra m os, cóm o no, u n pa r d e tablaos
fla m encos m u y solicita d os, principa lm ente,
por los visita ntes extra njeros: el m od erno
Ca rd a m om o y el clá sico Vil la Rosa , l la m a tivo
loca l a zu leja d o por d entro y por fu era , con
vu elta a l ca llejón d el Ga to, d ond e se pu ed en
tom a r la s g enu ina s pa ta ta s bra va s.

Seg u ra m ente, el principa l recla m o pa ra
forá neos y m a d rileñ os sea la ca ntid a d y
va ried a d d e lu g a res pa ra ta pea r o com er y la s
cervecería s, especia lm ente la Alem a na d e
Sa nta Ana - id entifica ble enseg u id a por su
fa ch a d a recu bierta d e m a d era - , q u e d esd e
h a ce m á s d e u n sig lo conserva u n toq u e
señ oria l y sirve u na m a g nífica cerveza .

Ted iosa e inoportu na resu lta ría u na rela ción
d e resta u ra ntes y ba res d e ta ntos y ta n
d iversos com o son. M a s cóm o obvia r el
rom á ntico Lh a rd y, relica rio d e secretos e
intrig a s d e políticos y bu rg u eses, con su
em pa q u e ú nico y su s com ed ores isa belino y
ja ponés o Ca sa Alberto, provisto d e ba rra d e
zinc y m a d era . Cita rem os, ta m bién, com o
m u estra mínim a , el vistoso Viva M a d rid y su
a zu lejería o la m ejil lonería d el pintoresco
pa sa je M a th eu .

Los nombres de las calles

La perd u ra ción en el tiem po d e los topónim os,
a d espech o d e los ca m bios q u e los d esvirtú a n
y oscu recen, es u n fenóm eno id óneo y
su g estivo pa ra d esvela r porm enores h istóricos
y d escu brir su ti les a spectos intra h istóricos y a u n
leg end a rios. La pla za d e Sa nta Ana , h oy viva z
d u ra nte tod o el a ñ o, con terra za s, feria s y
ju g a d ores d e a jed rez, no pu d o ser conocid a
por los escritores d el Sig lo d e Oro q u e
h a bita ron en su s a led a ñ os. Ta m poco por los
ilu stra d os d el XVI I I q u e celebra ba n su tertu lia
en la s inm ed ia ciones, d ond e h oy se a lza el
eleg a nte Pa la cio d e Tepa , y u na pla ca
rem em ora q u e a nta ñ o estu vo la Fond a d e Sa n
Seba stiá n, con su fa m osísim o Ca fé.

Otro ta nto ca be d ecir d e la pla zu ela d el Áng el
a ctu a l - q u e sem eja u n em bu d o d e m a ng a
la rg a - y d e la pla za d e la s Cortes, en el
extrem o orienta l d el ba rrio, d ond e d esd e el
sig lo XI X se contem pla u na esta tu a d e M ig u el
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d e Cerva ntes. Fu e José Bona pa rte, m ovid o por
su a fá n d e d esentu pir la u rd im bre la beríntica
q u e conform a ba n la s a ng osta s ca lles
m a d rileñ a s, q u ien a brió estos espa cios
d iá fa nos m a nd a nd o d em oler ca sa s y,
respectiva m ente, el m ona sterio ca rm elita d e
Sa nta Ana , fu nd a d o por Sa n Ju a n d e la Cru z,
el ora torio d e Sa n Felipe N eri y el convento
ca pu ch ino d e Sa n Antonio, este ú ltim o, frente
a l Cong reso.

U na ojea d a a tenta a l pla no d e Texeira ( 1 656)
nos ilu stra d el a specto q u e tenía esta pa rte d e
la ca pita l - inclu id a la mínim a pla zu ela d el
Áng el- en el sig lo XVI I y d el ca m bio h a bid o en
la toponim ia , no solo por obra s d e
reu rba niza ción com o la s referid a s.

E l a iroso ed ificio d e toq u es m od ernista s - q u e
lu ce u na rejería sing u la r en el piso d e los
ba lcones a biertos, tra su nto d e los q u e se ven
en los ba lnea rios, y u n piná cu lo rem a ta d o por
u na esfera lu m inosa , ca si fa ro- se leva ntó en
el terreno d el d erru id o pa la cio d e M ontijo y
Teba y se extiend e por la vertiente occid enta l
d e Sa nta Ana y la septentriona l d e la pla za d el
Áng el. Constru id o pa ra a lberg a r los
a lm a cenes Sim eón, d u ra nte d éca d a s, el
com ercio se repa rtió el espa cio con u n h otel
l la m a d o prim ero Reina Victoria , d espu és
Victoria sin m á s y, d e nu evo, Reina Victoria . E n
nu estros d ía s lo g estiona la conocid a ca d ena
h otelera M eliá .

Al ca er la ta rd e, lo vem os pa rcia lm ente
ilu m ina d o con u n incita nte tono a zu la d o
tira nd o a li la . Es u na d e la s im á g enes m á s

lla m a tiva s y fotog énica s d el ba rrio. E n noch es
verna les o vera nieg a s, la a zotea d el h otel
invita a sola za rse con u na s vista s d e privileg io
a la pla za y los teja d os y torres d e la s ig lesia s
y, ta l vez, a otea r y fisg a r cu a l Dia blos
Coju elos. Frontero d el Reina Victoria , se
contem pla - d esd e la seg u nd a a m plia ción d el
espa cio en 1 850, d erriba nd o viviend a s q u e lo
ocu lta ba n- el tea tro Espa ñ ol, con fa ch a d a
neoclá sica tra za d a por Ju a n d e Vil la nu eva . N o
olvid em os q u e M esonero Rom a nos lla m a
pla zu ela a Sa nta Ana .

E n este a rtícu lo, prim era pa rte d e La s Letra s,
nos ceñ irem os a l a m biente d e los escritores y
a rtista s m á s releva ntes d el Sig lo d e Oro y la
I lu stra ción, q u e na cieron, vivieron o
a nd u vieron por esta s ru a s, a veces l la m a d a s
por nom bres d iferentes a los q u e a h ora
exh iben.

Sa nta Ana era el m ona sterio ca rm elita , y a sí
l la m ó el pu eblo siem pre a la pla za , pese a
q u e en el ínterin lu ció los a pela tivos d e
Príncipe Alfonso y Genera l Topete. E n a bril d el
1 933, la Repú blica le d evolvió el nom bre
orig ina rio. Send a s esta tu a s d e esti lo d istinto,
d ed ica d a s a Ped ro Ca ld erón d e la Ba rca y
Fed erico Ga rcía Lorca , a nu ncia n y corrobora n
la voca ción litera ria y tea tra l d e la ba rria d a .

E n el pa sa d o h u bo en la pla za pa rterres y
otros elem entos orna m enta les: prim ero u na
fu ente corona d a por la esta tu a d esm onta ble
d e Ca rlos V y el fu ror, obra d e los rena centista s
Leo y Pom peo Leoni, pa d re e h ijo, q u e h oy
cu stod ia el M u seo d el Pra d o; lu eg o, otra , con
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obelisco y cu a tro perch a s pa ra a g u a d ores, a la
q u e su stitu yó la fu ente d el cisne. E l ú ltim o
ca m bio- q u e le d io el a specto a ctu a l- se d ebe
a l esta ciona m iento su bterrá neo q u e a cog e la
pla za .

E n cu a nto a la d enom ina ción d e la pla zu ela
contig u a , seg ú n Ped ro Répid e, tiene su orig en
en u n á ng el pinta d o en u na fa ch a d a .

Ciertos nom bres contienen noticia viviente d e
lo q u e fu e, nos tra nsporta n a otros tiem pos y
perm iten la reviviscencia - y no solo el
conocim iento- d e época s pa sa d a s. La a leg re y
renom bra d a ca lle d e la s H u erta s, q u e
frecu entem ente id entifica la zona , nos h a bla
d e la s h u erta s q u e los pa d res d e Sa n Jerónim o
el Rea l cu ltiva ba n por a q u ellos a nd u rria les, y,
Ca nta rra na s, la a ctu a l Lope d e Veg a , se torna
ipso facto tra nspa rente, a poca im a g ina ción
q u e teng a m os.

E n oca siones, em pero, u n nom bre ta n
expresivo com o el d el Beso, q u e lleva ba u na
ca lleju ela entre Pra d o y Sa n Seba stiá n,
d esa pa recid a por los d erribos, encierra la
rem em bra nza d e u n u so vecina l y la
consig u iente h a bla d u ría o a ca so a lu d a a
a lg u na leyend a .

Fra ncos lla m a ba n a la ca lle d e la ca sa d ond e
m u rió Cerva ntes, d em olid a a d espech o d e la s
protesta s d e la s q u e se h a ce porta voz
M esonero Rom a nos; h oy, está consa g ra d a a l

a u tor d el Quijote. A su vez, la breve ca lle d e
Qu eved o, cu ya ca sa ta m poco se conserva , era
en el XVI I la d el N iñ o, en ta nto q u e la d e
M ora tín era Sa n Ju a n.

Siglo de Oro. El gran teatro del barrio

E l prestig ioso h elenista britá nico C.M . Bowra
com pa ró, con ra zón, el sig lo á u reo nu estro
con la Atena s d e Pericles o el Lond res I sa belino.
Pero q u ien m ejor estu d ió la época ,
pu lveriza nd o tópicos y preju icios, fu e Antonio
Reg a la d o, en su portentoso libro Calderón y
los orígenes de la modernidad en el Siglo de
Oro. E n él d eta lla la im porta ncia q u e tenía la
tea tra lid a d en la vid a m a d rileñ a . A los corra les
d e la Cru z y el Príncipe, u bica d os en el ba rrio
- el ú ltim o d ond e se a lza E l Espa ñ ol y el
prim ero, d esa pa recid o, en la ca lle q u e lleva su
nom bre- , h a y q u e a ñ a d ir los escena rios
pa la cieg os, el Bu en Retiro en prim er lu g a r, los
a trios d e conventos y la s celebra ciones
ca llejera s vincu la d a s a la litu rg ia ,
especia lm ente el d ía d el Corpu s.

La s cofra d ía s relig iosa s, fu nd a d ora s y g estora s
d e los principa les corra les d e com ed ia s,
d esem peñ a ron u n pa pel cru cia l en lo
concerniente a l tea tro.

Pa ra el a m a nte d e la s a rtes y la cu ltu ra la s
Letra s es u n lu g a r su cu lento a l q u e pod rá
entra r a ca prich o: su biend o d esd e el pa seo d el
Pra d o, d escend iend o por la s ca lleju ela s

info@juntadedamas.org
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tra sera s a Ca rreta s, d esd e la s Cortes o
tom a nd o cu a lq u iera d e la s boca ca lles q u e
pa rten d e Atoch a . Los m onu m entos, h istóricos
o conm em ora tivos, escena rios, recu erd os,
vestig ios y referencia s q u e a ta ñ en a la eta pa
m á s crea tiva , a som brosa e irrepetible d e la
leng u a ca stella na y d e la s a rtes resu lta rá n
copiosos en tod o ca so.

Ha ce a ñ os, el Ayu nta m iento tu vo la loa ble id ea
d e im prim ir en el pa vim ento d e vía s centra les
com o H u erta s y Cerva ntes, y en pla za s y
pla zoleta s, versos y fra g m entos d e escritores, e
inclu so la etim olog ía d e a lg ú n topónim o.

E n Atoch a estu vo la Aca d em ia d el cond e d e
Sa ld a ñ a , frecu enta d a por Cerva ntes y Lope, el

H ospita l d e la Pa sión, d el q u e pa rtía la
procesión d el Ju eves Sa nto, con pa rticipa ción
d e cóm icos o representa ntes, y la im prenta d el
Quijote. U na d e la s d os finca s q u e ocu pó la
rota tiva es h oy la sed e d e la Socied a d
Cerva ntina . E n ella se está constru yend o u n
tea tro q u e será ba u tiza d o con el nom bre d el
pa tria rca d e la s letra s en espa ñ ol.

E l m á s releva nte, sig nifica tivo y m ejor
conserva d o d e los ed ificios ba rrocos es, con
certeza , el convento d e la s Trinita ria s Desca lza s
d e Sa n I ld efonso, d e sobrio la d ril lo visto. La
entra d a principa l, d e tres a rcos d e m ed io
pu nto y rejería , se a bre a Lope d e Veg a y
tiene fa ch a d a s a la Costa nil la h om ónim a y a
H u erta s. Desd e h a ce u n pa r d e a ñ os, se pu ed e
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visita r la tu m ba d e Cerva ntes; a llí profesa ron
M a rcela , h ija d e Lope, e I sa bel, a q u ien tu vo
Cerva ntes con la joven esposa d e u n
ta bernero q u e tenía el neg ocio cerca d el
M entid ero d e Representa ntes, situ a d o en León
con Fra ncos, ju nto a la ú ltim a m ora d a d el
crea d or d el Quijote y a la Ca sa d e los ensa yos
d e los cóm icos.

N o su ele rela ciona rse a Ca ld erón con la s
Trinita ria s, sin em ba rg o, Reg a la d o nos ilu stra
con u n la nce q u e ca u só escá nd a lo en la Corte.
E n 1 629, el d ra m a tu rg o, na cid o con el sig lo,
irru m pe en el a nted ich o convento d e cla u su ra
persig u iend o a l a ctor Ped ro Vil leg a s, q u ien,
d u ra nte u n ensa yo, h a bía h erid o a su
h erm a no Fra ncisco Ca ld erón. E l incid ente
su scitó la ira d el cu lto pred ica d or d e Felipe I V,
fra y H ortensio Pa ra vicino, y, ni corto ni
perezoso, a provech ó u n serm ón fú nebre a nte
los reyes pa ra vitu pera r a l d ra m a tu rg o. A su
vez, este le retru có poniend o en rid ícu lo su
a m pu loso verbo ( “ y en em pononio h orténsico
m e q u ejo” ) por boca d el borra ch o cria d o
Brito, persona je d e El príncipe constante.

E n la ca lle d e Cerva ntes se pu ed e visita r la
Ca sa - M u seo d e Lope d e Veg a . Reconstru id a
d e form a m od élica , está g estiona d a por la

Rea l Aca d em ia Espa ñ ola d e la Leng u a . Si
tenem os su erte, q u izá pod a m os a sistir a u na
representa ción o escu ch a r los m elod iosos
versos d el Fénix en el frond oso ja rd ín interior
q u e a nta ñ o fu e h u erta y g u a rd a u n pozo d e
g ra nito.

La viviend a d el “ M onstru o d e na tu ra leza ” , en
pa la bra s d e Cerva ntes, es u n lu g a r q u e
conm u eve e invita a im a g ina r a q u ellos
tiem pos en los q u e por la s inm ed ia ciones
pu lu la ba n el pintor Vicente Ca rd u ch o, Lope,
Cerva ntes, Qu eved o, Roja s Zorril la , Góng ora
y Ca ld erón, vecinos próxim os no siem pre bien
a venid os. De h ech o, la ca sa d e Qu eved o, en
N iñ o, la com pró pa ra ech a r d e ella a su
enem ig o cerva l, Góng ora , q u e se tra sla d ó a
H u erta s, a l a ctu a l nú m ero 1 6, l ind a nd o con
Ca sa Alberto. Qu ien esté interesa d o en el
reg od eo d el a u tor d el Buscón, m a estro en la
sá tira y la m a led icencia , d ebe leer los versos
q u e d ed ica a la lim pieza y “ d esg ong oriza ción”
d e su nu eva resid encia .

Cerca d el com ienzo d e H u erta s, se a bre u n
cla ro q u e, estrech á nd ose h a sta Atoch a ,
conform a la Pla za d e M a tu te. Allí estu vo u no
d e los tres d om icil ios d e Cerva ntes en el ba rrio,
o d e los cu a tro, si, cru za nd o Atoch a inclu im osSaludo de la reina Letizia (www.juntadedamas.org).
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la ca lle d e la M a g d a lena , d ond e resid ió a lg ú n
tiem po. M a tu te es u n rincón bu ll icioso en su s
terra za s con vista s a la preciosa ca sa
m od ernista d e Pérez Vil la a m il. Obra d e g ra n
finu ra , d ecora d a con m otivos veg eta les,
vid riera s d e M a u m ejea n y exq u isito tra ba jo d e
forja , fu e tra za d a por Ed u a rd o Reyna ls. Ju nto
a ella , sobrevive u na tiend a d e u ltra m a rinos
d e la s d e a ntes. A la vu elta , en H u erta s, en la
finca d ond e vivió u nos a ñ os Cerva ntes, está
Ca sa Alberto, d e la q u e ya h a bla m os. Dentro
d el resta u ra nte u na inscripción lo recu erd a .

E l otro tem plo fu nd a m enta l, con la s Trinita ria s,
es la Ig lesia d e Sa n Seba stiá n, repleta d e
h istoria y nom bres ilu stres, m u ch os d e ellos
g ra ba d os en lá pid a s expu esta s en el a trio. Se
entra por Atoch a y cu enta con sa lid a a
H u erta s y u na va liosa cripta con sepu ltu ra s.

Sobre lo q u e fu e su cem enterio, tra s la ig lesia ,
h a y u na floristería y tiend a d e d ecora ción en
u n d elicioso ja rd ín, presid id o por u n olivo
centena rio: El Jardín del Ángel.

E n Sa n Seba stiá n, está la N u estra Señ ora d e la
N ovena , a la q u e tribu ta n d evoción los
cóm icos, d esd e su fu nd a ción en 1 631 h a sta

nu estros d ía s. Al m orir Ca ld erón, d e q u ien la
Cofra d ía conserva m a nu scritos y once
volú m enes d e su s obra s encu a d erna d os en
perg a m ino, le rind en h onra s fú nebres.
Reg a la d o cu enta u n su ceso h ila ra nte ocu rrid o
en esta ig lesia . Du ra nte la celebra ción d e la
m isa , el sa cerd ote su fre u n d esva necim iento, y
el popu la r a ctor Roq u e d e Fig u eroa im provisa
u n serm ón. N o es d e extra ñ a r. E n la s escena s
cóm ica s y en los entrem eses se cu ltiva ba a
pla cer el a rte d e la im provisa ción. E n esta
época d e Felipe I V - g ra n m ecena s y a m a nte
d el tea tro- fu e a rch ifa m oso Cosm e Pérez,
conocid o por Ju a n Ra na . Especia liza d o en
pa peles cóm icos, va rios d ra m a tu rg os le
escriben entrem eses, u no d e ellos, El triunfo de
Juan Rana, se lo d ed ica Ca ld erón con m otivo
d e la fiesta d e cu m plea ñ os d e la reina m a d re,
M a ria na d e Au stria , oca sión en la q u e se
h om ena jea en el Bu en Retiro a l “ g ra cioso” ,
q u e cu enta m á s d e och enta a ñ os.

Llegan los Ilustrados

Dea m bu la nd o por el ba rrio, el observa d or
perspica z vislu m bra rá , entre frond a s, la ca sa
na ta l d el escritor, a m ig o d e Goya , Lea nd ro
Ferná nd ez d e M ora tín, en u na pla zu ela na cid a
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en la encru cija d a q u e form a n en su ca bo la s
ca lles a h ora lla m a d a s d e Sa nta M a ría y
M ora tín, con Fú ca r. Este cla ro constitu ye la
Pla za d e Sa n Ju a n, y la som bra d e su s á rboles
invita a senta rse a l pie d e la inscripción q u e
recu erd a a l a u tor pa ra respira r el a rom a d e la s
Letra s.

E n el Ca fé d e la Fond a d e Sa n Seba stiá n,
d ond e celebra ba n tertu lia los ilu stra d os, se
sitú a la a cción d e la Comedia nueva o el Café,
en la q u e M ora tín h ijo censu ra el tea tro
ta rd oba rroco y su s excesos escenog rá ficos, a sí
com o la crítica tea tra l ped a ntu ela . Por otro
la d o, N icolá s, su pa d re, h a bía fu stig a d o
a crem ente el g ra nd ioso tea tro d e tensión
d ia léctica y ca su ística , pod eroso sim bolism o y
controversia teológ ica d e Ca ld erón.

E l im perio d e la ra zón no era com pa tible con
el m isterio y el fond o oscu ro y prerra ciona l d e
la s pa siones ni entend ía la conju nción d e lo
sa g ra d o y lo profa no. Los g u stos h a bía n
ca m bia d o, y d e q u é m od o. E l d ra m a tu rg o d e
la s Lu ces escribía su obra neoclá sica con la
intención d e proponer u n ejem plo q u e
su scita ra u n ca m bio d e costu m bres - term ina r
con los m a trim onios pa cta d os sin conta r con la
m u jer, en El sí de las niñas, d e Lea nd ro- o
rid icu liza r u sos y costu m bres d e la socied a d y

el tea tro, persig u iend o, com o a firm a N icolá s
M ora tín a l com ienzo d e La Petimetra, “ instru ir
d eleita nd o” . E l lo no obsta pa ra q u e, a d em á s,
escribiera n obra s a bierta m ente erótica s.

Por la Fond a pa sa ron, ig u a lm ente, Tom á s d e
I ria rte, Ig na cio López d e Aya la y José d e
Ca d a lso, q u ien presentó en ella su s Cartas
marruecas. N o obsta nte, el escritor y m ilita r
g a d ita no ca m ina entre d os época s y, a pa rtir
d e u n m om ento, tiene u n pie y a lg o m á s en la
vu elta a la pa sión y el frenesí q u e prelu d ia el
Rom a nticism o. De esta g u isa , en el cem enterio
d e Sa n Seba stiá n, d ond e ya cía Lope d e Veg a ,
perpetró Ca d a lso el m a ca bro y tru cu lento a cto
d e d esenterra r a su a m a d a , la a ctriz M a ría
Ig na cia I bá ñ ez, y lu eg o lo pla sm ó en u n
episod io d e Las noches lúgubres, obra
pu blica d a por entreg a s en El Correo ( 1 789-
1 790) .

M u y cerca , entre el Ca fé Centra l y la pla za d e
Bena vente, vivió el excelente com positor
ba rroco José d e N ebra ( 1 702- 1 768) ,
vicem a estro d e la Ca pil la Rea l y a u tor d e
nu m erosa s obra s d e g ra n ca lid a d , entre ella s
la preciosa za rzu ela , con libreto d el
ca ld eronia no Antonio Za m ora , Viento es la
dicha de amor.
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Escritores, m ú sicos, pintores y a rq u itectos d el
Sig lo d e Oro y la I lu stra ción tu vieron su
m ora d a vita l en esta s ca lles d el viejo M a d rid ,
com o a ca ba m os d e a pu nta r. N o pocos
recibieron sepu ltu ra en los tem plos y
conventos.

La cripta d e Sa n Seba stiá n cu stod ia los nich os
d e d os d e los a rq u itectos m á s im porta ntes d e
tiem pos d e Ca rlos I I I : Ventu ra Rod ríg u ez y
Ju a n d e Vil la nu eva . E n La leyenda de San
Plácido ( 1 91 6) , rela ta E m ilio Ca rrere q u e, a
pa rtir d e 1 772, u n breve pontificio restring ió el
d erech o d e a silo en sa g ra d o a d os ig lesia s: Sa n
Ginés pa ra los va rones y Sa n Seba stiá n pa ra
la s m u jeres.

A la za g a d e la im pronta fecu nd a d e a q u ella s
centu ria s, la tra d ición cu ltu ra l d el ba rrio
continu ó pu ja nte en los sig los sig u ientes. De
ello h a bla rem os en la seg u nd a pa rte d e este
a rtícu lo, q u e esta rá d ed ica d a a los sig los XI X y
XX.
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• Bowra, C.M.: La Atenas de Pericles, Madrid: Alianza Editorial, 1974.

• Calderón de la Barca, Pedro: El Príncipe Constante, Madrid: Obras Completas, Dramas II, Aguilar, 1969.

• Carrere, Emilio: La leyenda de San Plácido, Madrid: La Novela Corta, 1916.

• Guerra de la Vega, Ramón: Madrid, Guía de arquitectura, 1900-1920, Madrid: Edición del autor, 1990.

• Mesonero Romanos, Ramón de: El antiguo Madrid, Madrid: Marcos Real, 1986.

• Pérez Reverte, Arturo: “Okupando a Góngora”, El Semanal, 27de noviembre del 2011.

• Regalado García, Antonio: Calderón: los orígenes de la modernidad en la España del siglo XVII, Barcelona: Destino,

1995, 2v.

• Répide, Pedro de: Las calles de Madrid, Madrid: La Librería, 1995.

FUENTES CONSULTADAS

https://www.youtube.com/user/LaGateradelaVilla


P roseg u im os con nu estra rebu sca d e im á g enes d e u nos tiem pos, q u e a u nq u e a m enu d o no
se su elen consid era r ta n "h istórica s" com o la s d e la s posta les d e bla nco y neg ro, ya form a n
pa rte d el pa sa d o d e nu estra ciu d a d con tod a s la s d e la ley.

E l Aeropu erto d e Ba ra ja s conoció u na d e su s nu m erosa s a m plia ciones cu a nd o en 1 954 se
enca rg a la constru cción d e u n g ra n ed ificio term ina l cu ya s obra s se h icieron ca si eterna s, h a sta
bien entra d o el d ecenio sig u iente. Fu e la lla m a d a Term ina l N a ciona l, h oy T- 2. E l pa rq u e
a u tom ovilístico d e M a d rid esta ba ca si m onopoliza d o, com o vem os, por los SE AT 600 y 1 500, y
g ra cia s a los q u e h a y a pa rca d os ( los 600 son d e la s versiones a ntig u a s, con la s bisa g ra s d e la s

Aeropuerto de Barajas
El Madrid de ayer...

pu erta s situ a d a s a trá s) pod em os a proxim a r la
fech a d e la ta rjeta posta l a m ed ia d os d e la d éca d a
d e 1 960. E ntre ta nto coch e na ciona l d esentona lo
q u e pa rece u n Ford Cou ntry Sed a n a zu l con
m a trícu la a m erica na ¿ pa ra recog er a a lg ú n
d iplom á tico? E l interior d e la term ina l rebosa ba
u na tra nq u il id a d propia d el red u cid o nú m ero d e
vu elos q u e h a bía en com pa ra ción con la época
a ctu a l. Los visita ntes pod ía n, a d em á s, contem pla r
la s pista s d esd e u na s terra za s q u e posteriorm ente
se cerra ron a l pú blico por m otivos d e seg u rid a d .
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Artigato: poesía y dibujo

Copla: Antonio Casero
Ilustración: Eduardo Valero

Coplas del domingo
¡Que calor!
Copla dominguera de D. Antonio Casero para inaugurar el verano abrasador de hoy y los
cotilleos de las vecinas antiguas en las noches de estío.
El domingo 23 de junio de 1916, el Heraldo de Madrid publica esta copla en la que don Antonio
se quejaba del calor en voz de la Señá Dolores y su compañera de chismorreos.
Lo cierto es que aquel día la temperatura alcanzó un máximo de 31,4º a la sombra, y los días
anteriores apenas había superado los 30º.

Más información sobre Antonio
Casero y las “Coplas del Domingo” en

el blog de Eduardo Valero

“Historia Urbana de Madrid”.

https://historia-urbana-madrid.blogspot.com.es/search/label/COPLAS%20DEL%20DOMINGO


Como aprieta la cuca,

Señá Dolores.

—Yo estoy entontecía

con las calores;

Esto es un horno.

—¡Si se respira fuego!

—¡Vaya un bochorno!

—Yo he bajao los colchones

de la bohardilla,

porque está qu'es talmente

una parrilla;

hasta elmorrongo

duerme junto al botijo.

—¡Sí qu'es candongo;

— Pos tu marío duerme

qu'es un encanto.

—Nome extraña naita;

trabaja tanto,

qu'el pobrecillo

se queda en dos minutos

como un ladrillo.

Yo no sé cómo duerme,

porque, señora,

está la callecita.

que da la hora;

haymucha guasa,

y está lo peorcito

de cada casa.

Manolita, la chica

del tabernero,

platica dulcemente

con el barbero,

que, dicho sea

de paso, es un mocito

que “parpadea”.

Yque le toma el pelo,

si a mano viene,

a Sansón y Dalila,

qu'es lo que tiene

la creatura,

qu'es un siete d’enero

por su frescura.

“El Bólido” y el pollo

de la Fermina

nos dan la serenata

con la ocarina;

Paco “el Tranquilo”
que canta por levante,

y que tie estilo,

se pasa la existencia

marcando cante,

y allí toda la noche

sopla levante,

y él también “sopla”
un vaso de morapio

de copla a copla.

La codorniz del ocho,

qu'es un portento,

da diecisiete golpes;

y Sacramento,

la del “Tullido”
le da muchos más golpes

a su marido.

Las señoritas cursis

del entresuelo

vienen de la Bombilla

con un agüelo;

me huele a timo;

el agüelo delmargen

debe ser “primo”...

A la puerta del ”tupi”
de Teodoro

están Paco “elGarrafa”
y el Isidoro

jugando al tute

con dos de Valdepeñas

y una de Rute.

-Na, que veraneamos

comomarqueses;

cinquito de mojama,

diez d'alcahueses

y el agua a morro

pormorde que el botijo

no tie pitorro.

Como aprieta la cuca,

Señá Dolores.

—Yo estoy entontecía

con las calores;

Esto es un horno.

—¡Si se respira fuego!

—¡Vaya un bochorno!

ANTONIOCASERO

2017 Eduardo Valero García (GARCIVAL) HUM 017-002 ILUST



69

Gaceta felina

Dos vidas para un edificio
singular
El edificio de ladrillo que vemos muchas veces al lado de una esquina de la glorieta de los
Cuatro Caminos llama la atención por haber permanecido más o menos inalterado durante
décadas, al contrario que algunos bajos de la esquina contraria, que han cambiado de
actividad innumerables veces. En esta construcción conviven dos equipamientos públicos, cada
uno muy vinculado a un personaje, cuyos destinos coexistieron en las turbulencias del siglo
pasado.

Ruiz-Egea y las primeras bibl iotecas públicas
modernas.

E n 1 91 4 el Ayu nta m iento d e M a d rid
constru yó en esta a cera d e la ca lle
Ra im u nd o Ferná nd ez Vil la verd e u n

ed ificio d estina d o a a lberg a r u na biblioteca
pú blica y u na escu ela , o “ g ru po escola r” ,
com o se d ecía entonces, pu es la s a u la s pa ra
a lu m nos y pa ra a lu m na s esta ba n sepa ra d a s.
La biblioteca fu e la prim era pa rte d el ed ificio

en ponerse en servicio, en la pa rte orienta l. Se
a brió en el a ñ o 1 91 5, y su d irector d u ra nte
m u ch os a ñ os fu e Floriá n Ru iz Eg ea , d octor en
Filosofía y Letra s, q u e a d em á s tenía u na
a ca d em ia en la ca lle d e Sa n Berna rd o d ond e
se prepa ra ba n estu d ia ntes pa ra la s
a sig na tu ra s m á s com plica d a s d e la
U niversid a d Centra l.

Esta “ Biblioteca Popu la r d e Ch a m berí” , com o
se la conocía en los prim eros a ñ os, fu e u na d e

Texto e imágenes: Juan Pedro Esteve García
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la s prim era s d e tod a Espa ñ a en esta r d iseñ a d a
d esd e el principio, no pa ra a lm a cena r
pu blica ciones a ntig u a s a l servicio d e
h istoria d ores o cu riosos, sino pa ra fom enta r el
h á bito d e la lectu ra en el ciu d a d a no d e a pie,
pa ra q u e tu viera a cceso a pu blica ciones
m od erna s q u e eleva ra n su nivel cu ltu ra l.

Una escuela semiexperimental.

E l Gru po Escola r Cerva ntes fu e ina u g u ra d o
a lg o m á s ta rd e, en 1 91 8, y a u nq u e el ed ificio
era d e titu la rid a d m u nicipa l, la inicia tiva d el
proyecto era d el M inisterio d e I nstru cción
Pú blica pa ra com pa g ina r la s fu nciones propia s
d e tod o centro escola r con la experim enta ción
d e nu evos m étod os ped a g óg icos, la
introd u cción d e a ctivid a d es extra escola res y la
coopera ción con institu ciones ed u ca tiva s d e los
pa íses m á s d esa rrolla d os, d entro d e los
postu la d os q u e d efend ía la I nstitu ción Libre d e
E nseñ a nza ( I LE ) .

E l d irector a l q u e se encom end ó el
fu nciona m iento d el Cerva ntes fu e Áng el Llorca
( 1 866- 1 942) ped a g og o d e orig en a lica ntino
vincu la d o a la I LE ( d e h ech o vivió u n tiem po en
la Resid encia d e Estu d ia ntes) y u no d e ta ntos
ta lentos envia d os por la Ju nta pa ra la
Am plia ción d e Estu d ios a conocer m u nd o.
Llorca fu e com isiona d o pa ra conocer los
sistem a s d e enseñ a nza prim a ria d e Fra ncia ,
Bélg ica , I ta lia y Su iza , y se tra jo a M a d rid la s
innova ciones q u e fu e encontra nd o en su via je.
Posteriorm ente h izo m á s via jes a Alem a nia y
los pa íses nórd icos.

Por el Cerva ntes pa sa ron intelectu a les
na ciona les y extra njeros pa ra com proba r la s
bond a d es d el centro, a pa rte d e Giner d e los
Ríos y Ba rtolom é Cossío, los h istóricos d e la I LE .
Los ju eves por la ta rd e se org a niza ba n
a ctivid a d es con los pa d res d e los a lu m nos, y
fu e u n centro pionero en explora r la u ti l id a d
d el cine com o h erra m ienta ed u ca tiva . A los
ch a va les se les im pa rtía n conocim ientos d e la
leng u a fra ncesa ( la h a bitu a l en la s escu ela s
espa ñ ola s h a sta la tra nsición a l ing lés en los
a ñ os 60) y d e otra s m a teria s m enos frecu entes
com o la m eca nog ra fía .

El eterno cainismo de la Celtiberia profunda.

Du ra nte m u ch os a ñ os convivieron, pu es,

sepa ra d os por a pena s u n ta biq u e d e la d ril lo,
d os persona jes, Ru iz Eg ea y Llorca , entreg a d os
a la ta rea d e h a cer d e Espa ñ a u na na ción
m enos a tra sa d a . Ru iz Eg ea d esd e posiciones
conserva d ora s - conoció a l círcu lo d e g ente q u e
con el tiem po se convirtió en el Opu s Dei- , y
Llorca d esd e posiciones prog resista s, pero
g enera lm ente con los intereses d el pa ís por
encim a d e los intereses d e ba nd ería s y
fa cciones. Gra cia s a a lg u nos centena res d e
ciu d a d a nos com o estos, el prim er tercio d el
sig lo XX fu e u na época d e m u ch a s espera nza s
en la q u e pa reció, por u n m om ento, q u e sería
posible ponernos a lg ú n d ía a l nivel q u e
h a bía m os perd id o en los som bríos a ñ os d e
Ca rlos I V y Ferna nd o VI I . Pero lleg a ron nu evos
tiem pos d e nu ba rrones. E ntre 1 934 y 1 936, la s
posiciones se ra d ica liza ron a l extrem o, y
m u ch a g ente q u e m ilita ba , por ejem plo, en los
repu blica nos o en los socia lista s, se fu e
pa sa nd o a l com u nism o soviético d e la Tercera
I nterna ciona l. Otros q u e venía n d e la Acción
Popu la r d e Gil Robles se pa sa ron a la Fa la ng e
o a otra s org a niza ciones fa scista s. Ta nto en u n
ca so com o en otro, los tra sva ses d e votos y d e
m ilita ncia estu vieron prota g oniza d os en g ra n
nú m ero por ch a va les, ca si críos, m a neja d os
por d em a g og os m u y h á biles, q u e
consid era ba n “ ca rca s” y pa sa d os d e m od a a
los políticos a nteriores ( los q u e h a bía n
m od erniza d o la Espa ñ a m oná rq u ica , por lo
m enos en la s á rea s u rba na s, en los a ñ os 1 0 y
20, y los q u e h a bía n conseg u id o tra er la
Repú blica en 1 931 com o a nh elo d e m á s
innova ciones. E n d efinitiva , los q u e - a pesa r d e
tod os su s d efectos- h a bía n h ech o posible la s
Biblioteca s Popu la res d e la m ona rq u ía o la s
M isiones Ped a g óg ica s d e la repú blica ) . E l
resu lta d o d e esta s a ventu ra s, tod os sa bem os
q u e fu e ca ta strófico, q u e contribu yó a prend er
la g ra n h og u era d e la Seg u nd a Gu erra
M u nd ia l, y q u e d ejó nu eva m ente a Espa ñ a
tu ll id a h a sta na d a m enos q u e 1 978. Tod os lo
sa bem os, pero nu nca está d e m á s record a rlo,
por si a ca so.

M u ch a s persona s d e id eolog ía conserva d ora
q u ed a ron en el M a d rid repu blica no d e la
g u erra d el 36. Ru iz Eg ea fu e u no d e los q u e
bu sca ron refu g io en la CN T a na rq u ista , cosa
q u e pa rece d ispa ra ta d a a ojos d e h oy, pero
q u e se com prend e en u n m om ento en el q u e
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Gaceta felina

Fachada a la calle Raimundo Fernández Villaverde. La Comunidadde Madridmantiene en esta parte del edificio la biblioteca

Ruiz Egea. El Ayuntamiento, el colegio Cervantes, y además utiliza varias dependencias en la parte que da a la glorieta de Cuatro

Caminos.

la s pu rg a s d e Sta lin esta ba n lleg a nd o a su elo
espa ñ ol, y la CN T, com o el pa rtid o POU M d e
And reu N in y a lg u no otro, esta ba n
enfrenta d os a la m eg a lom a nía d el d icta d or
soviético, q u e pretend ía ir ba rriend o a la
com petencia d el m a pa d esprestig ia nd o o
m a nd a nd o a sesina r a los líd eres d e otros
pa rtid os o m ovim ientos d e izq u ierd a q u e
pu d iera n riva liza r en lid era zg o con él. Ru iz
Eg ea se m etió en la CN T h u yend o d e posibles
persecu ciones d e los com u nista s, pero no
conta ba con otra s d os tra g ed ia s recu rrentes d e
la h istoria d e nu estro pa ís: la pica resca y el
cu trerío. E n a q u el sind ica to m ilita ba n m u ch a s
persona s h onesta s q u e creía n en el
a na rq u ism o com o a lterna tiva político- socia l y
esti lo d e vid a , pero ta m bién - sobre tod o d esd e
la d ecisión d e reclu ta r persona l entre los presos
com u nes d e la s cá rceles- verd a d eros m a tones
d e ba rrio cu ya ú nica a m bición era a provech a r
el va cío d e pod er g enera d o por la g u erra pa ra

su s propia s a m biciones y ra piñ a s persona les.
Floriá n Ru iz Eg ea fu e pa sa d o por la s a rm a s en
Ca nil la s en 1 938, a m a nos d el g á ng ster Felipe
Sa nd ova l, a lia s “ el d octor M u ñ iz” , persona je
q u e d esd e los a bism os m á s profu nd os d el
lu m pen ca rpeta no h a bía “ evolu ciona d o” a
a tra ca d or d e ba ncos y a h ora , a su pu esto
veng a d or d el proleta ria d o oprim id o d ispu esto
a m onta r su propia pu rg a d entro d e la CN T.

A Áng el Llorca ta m poco le d io treg u a : se h a bía
ju bila d o en 1 936, pero com o h a bía seg u id o
cola bora nd o d e m a nera volu nta ria con la s
institu ciones ed u ca tiva s d e la Repú blica , a l
g ira r la torti l la y lleg a r la s nu eva s a u torid a d es
d e Fra nco en el 39, fu e d ecla ra d o inh a bilita d o
a bsolu ta y perpetu a m ente, por la Com isión
Depu ra d ora d el M a g isterio, con lo q u e se
consig u ió cond ena rle a u na especie d e
“ m u erte civil” en la q u e ni siq u iera tenía
d erech o a l cobro d e pensión a lg u na d espu és
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Detalles de la entrada a las dos instalaciones.

d e tod a u na vid a d ed ica d a a d esa sna r
espa ñ oles.

Breve epílogo.

A pesa r d el d a ñ o h ech o por Sa nd ova l y
m a fiosos sim ila res d isfra za d os d e políticos. A
pesa r d el d a ñ o h ech o por la s Com isiones
Depu ra d ora s, ba jo u nos nom bres y ba jo otros,
h u bo u n m om ento en el q u e volvim os a tener
u n sistem a ed u ca tivo y u na infra estru ctu ra
cu ltu ra l m á s o m enos presenta ble. N o era n lo
m ejor d el m u nd o, pero por lo m enos
eq u ipa ra bles a los pa íses civil iza d os. Los
lectores volvieron a la biblioteca , q u e a h ora se
lla m a d e Ru iz Eg ea , d ond e tienen a cceso a
inform a ción escrita y electrónica , y los
escola res sig u en a cu d iend o a l Cerva ntes, y a
pesa r d el ba jón d e nivel cu ltu ra l, a pesa r d e los

recortes en ed u ca ción, a pesa r d e q u e estén
siem pre expu estos a l pelig ro d e q u e ca d a
nu evo m inisterio d e ed u ca ción d epu re m á s o
m enos cosa s a conveniencia d e su s d octrina s,
d esd e lu eg o tienen a cceso a u na s
oportu nid a d es d e a d q u irir cu ltu ra m u y
su periores a la s d e u n ch a va l m ed io d e la
d éca d a d e 1 920 o 1 930. Otra cosa es q u e la s
a provech en, o reciba n los estím u los q u e les
a nim en a a provech a rla s. Pa ra eso sig u en
siend o necesa rios los Llorca s y los Ru iz Eg ea s.

E n la a ctu a lid a d se prevé com o inm inente el
q u e Áng el Llorca teng a u na ca lle a su nom bre
en M a d rid , a u nos 700 m etros a l oeste d e
Cu a tro Ca m inos, la q u e h a sta la fech a se h a
d enom ina d o d el Genera l Rod rig o.
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Crónica gatuna

Calle de Grafal, con su adoquinado clásico.

(Fotografía: Mario Sánchez Cachero)
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2a MITAD DEL SIGLO XV:

Durante el caótico reinado de Enrique IV sólo hemos documentado el

establecimiento de tres familias notables; si no vinieron más pudo ser, entre

otras razones, por las propias características de inestabilidad e incertidumbre

que acompañaron a Enrique durante su permanencia en el trono. De hecho, al

sucederle en él los Reyes Católicos volvió a intensificarse la llegada de apellidos

ilustres a Madrid, conociéndose en este aspecto una efervescencia comparable,

tan sólo, a la acaecida durante el reinado de Juan II. La villa, a estas alturas del

siglo XV, tenía ya nombre propio en el reino de Castilla y ofrecía unas

posibilidades inmejorables para medrar y escalar peldaños dentro del voraz

séquito cortesano:

- Reinado de Enrique IV: Barreda, Salcedo, Vera.

- Reinado de Isabel y Fernando: Castilla, Castillo, Cisneros, Coalla, Cuero, Eraso,

Guevara, Guillén, Gutiérrez, Losada, Monzón, Peralta, Ribera, Torres, Zárate.

(Texto extraído de "ElMadridMedieval", de José Manuel Castellanos)."

por Gatón de Oro

Familias ilustres madrileñas (y III)

I lu stra ción:
sopadele.blogspot.com

Solución del número anterior.




