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Mucho más que un aeropuerto

E l escá nd a lo q u e se h a d esa ta d o a ra íz d e la d ifu sión d e u n víd eo d e
contenid o sexu a l en la fá brica d e ca m iones I veco h a h ech o circu la r por los
m ed ios el nom bre d e Sa n Ferna nd o d e H ena res. La s lecciones q u e se

pu ed en sa ca r d e ésta tra g ed ia - q u e se h a sa ld a d o con u na vid a tru nca d a
d em a sia d o pronto- son va ria s. Qu izá el d ía q u e a ca be el ju eg o d e tronos
org a niza d o en torno a l fa m oso a rtícu lo 1 55 d e la Constitu ción tend rem os q u e
em peza r a tom a rnos en serio el a rtícu lo 1 8, m á xim e cu a nd o em piecen a crecer
la s red es d e telefonía 5G y la conexión a I nternet d e m u ltitu d d e
electrod om ésticos, potencia les d ispositivos d e espiona je o ch a nta je m a sivos si no
se a ctu a liza la reg u la ción a tiem po.

Ca si na d ie pa rece h a ber repa ra d o en otro d eta lle, cu a l es q u e en Sa n Ferna nd o
no h a y ning u na fá brica d e I veco. É sta pla nta pertenece en rea lid a d a l nú m ero 21
d e los d istritos d e M a d rid , el d e Ba ra ja s, q u e h a sta m ed ia d os d el sig lo XX fu e u n
a yu nta m iento ind epend iente. De h ech o, a ntes d e I veco la fa ctoría pertenecía a la
firm a Peg a so, u no d e cu yos ca m iones se conocía precisa m ente com o "Ba ra ja s"
por h a ber sa lid o d e a llí.

Peg a so era m u ch o m á s q u e ca m iones, d e ella sa lieron bu ena pa rte d e los
a u tobu ses d e la E M T e inclu so a lg u nos coch es d e g ra n cil ind ra d a q u e d e h a ber
seg u id o en prod u cción h a bría n d a d o a Espa ñ a ta nto prestig io com o los Ja g u a r,
los Ca d il la c o los Ferra ri a su s respectiva s na ciones.

Ba ra ja s es ta m bién m u ch o m á s q u e u n a eropu erto.
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De gatos, gatas y otros

Isidro de Madrid,
santo mozárabe

Texto: José Manuel Castellanos Oñate

Con su canonización en 1622 acabó de completarse la figura religiosa de San Isidro y su
carácter indiscutible de santo local por excelencia del Madrid cristiano. Poco importa ya su
origen y los tumbos que haya podido dar a lo largo del tiempo la construcción forzada de su
hagiografía, pero no conviene dejar sin respuesta aquellas hipótesis que, mediante
argumentos muy cogidos al vuelo, cuestionan tanto su figura como la realidad social y cultural
en que se movió el Madrid que lo vio nacer.

1 FERNÁNDEZ MONTES, Matilde: “Isidro, el varón de Dios, como modelo de sincretismo religioso en la EdadMedia”, en Revista de
Dialectología y Tradiciones Populares, t. LIV, cuaderno 1, Madrid (1999), pp. 7-51.

¿San Isidro, santón musulmán?

E n 1 999, M a tild e Ferná nd ez M ontes,
a na liza nd o la biog ra fía y m ila g ros
a tribu id os a l sa nto, conclu yó q u e su

fig u ra presenta ba nu m erosa s sim ilitu d es “con
los santos islámicos tardomedievales de la
península y el norte de África” , h a ciénd ole
posible d iscípu lo d el sa ntón toled a no Abén
Ch u eco y resa lta nd o el “carácter sincrético y
concil iador del personaje en el que, con
faci l idad, se rastrea una mezcla de los
modelos de santidad islámica y cristiana que
sin duda estuvieron vigentes en Madrid,
durante la doceava ( sic) centuria” ; por otro
la d o, su inneg a ble víncu lo con la ig lesia d e Sa n
And rés q u ed a ba sosla ya d o a firm a nd o q u e
“esta parroquia situada junto a la Puerta de
Moros es el lugar donde se sitúan los
mudéjares tras la cristianización” , e inclu so se
lleg a a revertir la a d scripción relig iosa d el
tem plo cu a nd o Ferná nd ez M ontes a firm a q u e
los restos d el sa nto se rem ovieron d el
“cementerio anexo a la mezquita” 1. N o h u bo
en los a ñ os sig u ientes nu evos d esa rrollos d e
esta h ipótesis, excepción h ech a d el tono m á s

ra d ica l em plea d o tiem po d espu és por Cristina
Seg u ra Gra íñ o, q u e d efend ió la a u sencia en
M a d rid d e pobla ción a u tóctona previa cu a nd o
M u h a m m a d I esta bleció a llí la pla za fu erte y,
en consecu encia , a firm ó el orig en m u su lm á n
d el sa nto, cu yo nom bre “derivaría del árabe
Driss e Isidro sería su castel lanización” 2.
Fina lm ente, la exposición d e tod a s esta s
consid era ciones en u na conferencia im pa rtid a
en el M u seo d e Sa n I sid ro en fech a s m u y
recientes tra jo d e nu evo a la a ctu a lid a d la
h ipótesis d e 1 999, su scita nd o u na g ra n

San Isidro y Santa María de la Cabeza

(GODOY, Pedro de: Relación de la vida y

milagros del glorioso San Isidro de Madrid.

Madrid, María de Quiñones, 1658)

2 Entrevista a Cristina SEGURA GRAÍÑO, por Rafael Fraguas: “Historiadores medievales indagan sobre el origen musulmán de
San Isidro”, El País, 19/05/2008, consultado el 17/05/2019 en la versión digital: <https://elpais.com/diario/2008/05/19/ma-
drid/1211196267_850215.html>.
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polém ica a l cu estiona rse en ella d e ra íz — sin
m a tiza ción a lg u na y sin la pru d encia q u e d ebe
a com pa ñ a r a tod a h ipótesis h istórica d e
im posible com proba ción d ocu m enta l— la
propia fig u ra d el pa trono m a d rileñ o,
h a ciénd ole ca m pesino m u su lm á n d e orig en
bereber y posteriorm ente cristia niza d o. Y, a l
m ism o tiem po, ofreciend o u na visión
proba blem ente sesg a d a d e u n Mayrit relig iosa
y sociológ ica m ente pu ro a l q u e se pretend ía
d eja r h u érfa no d e tod a otra pobla ción q u e no
fu era la estricta m ente islá m ica .

El arrabal mozárabe

Por m á s q u e se fu ercen los a rg u m entos, no
h a y d a to a lg u no d ocu m enta l o h istórico q u e
perm ita d esm entir con rotu nd id a d la presencia
d e m ozá ra bes en el M a d rid d e época
a nd a lu sí. Los h a lla zg os a rq u eológ icos en el
entorno m á s próxim o a l lu g a r d ond e estu vo
enterra d o Sa n I sid ro correspond en a l M u seo

d e Sa n I sid ro y Ca pil la d el Obispo: a llí se h a n
encontra d o fra g m entos cerá m icos d e época
rom a na e h ispa novisig od a , si los islá m icos con
restos cerá m icos d e los sig los X a l XI I I , entre los
q u e h a bía pieza s típica m ente m u su lm a na s y
otra s d e “ repobla ción” , a sí com o
enterra m ientos d e los sig los XI I a l XV con
orienta ción oeste- este. Ta les restos perm iten
su poner pa ra esa zona d e la vil la la existencia
a ntig u a d e pobla ción ta rd orrom a na d ispersa
con ca rá cter ru ra l q u e posteriorm ente, d u ra nte
la d om ina ción islá m ica , se convertiría en u n
a rra ba l q u e ocu pa ría la s colina s d e Sa n And rés
y d e la s Visti l la s3. Sin em ba rg o, la d a ta ción d e
época a nd a lu sí q u e a porta la a rq u eolog ía
( cerá m ica d e los sig los X a l XI I I ) es
exclu siva m ente cronológ ica , y no d esvela a
q u é g ru po socia l pertenecieron esos restos,
d a d a la a cu ltu ra ción q u e h a bría su frid o
d u ra nte ese period o la posible pobla ción no
m u su lm a na existente en la vil la .

Pero la situ a ción es d istinta cu a nd o
a va nza m os a fech a s sólo lig era m ente
posteriores a la tom a d e Toled o por Alfonso VI
en 1 085. Tra s la ca pitu la ción d e la ta ifa
toled a na , a la pobla ción m ozá ra be,
m u su lm a na y ju d ía d e la ciu d a d d el Ta jo se
u nieron repobla d ores ca stella nos y fra ncos. La s
tres com u nid a d es cristia na s m a ntu vieron
d u ra nte la s prim era s d éca d a s su propia leng u a
( los m ozá ra bes el á ra be, los ca stel la nos su
rom a nce y los fra ncos el su yo; a d em á s, la s
g entes cu lta s ta m bién se entend ía n en la tín) ,
a u nq u e a la la rg a el rom a nce ca stella no se
h a bría d e convertir en la leng u a com ú n.
Pa ra lela m ente, la convivencia d e los tres
g ru pos y los enla ces entre su s m iem bros
term ina ron por d ilu ir la s d iferencia s entre ellos.
Así, los fu eros propios por los q u e se h a bía n
reg id o se refu nd ieron y u nifica ron en 1 1 1 8,
m ed ia nte u n su pu esto d ocu m ento otorg a d o
por Alfonso VI I cu yo orig ina l no se conserva .
Dos copia s d e él h a n lleg a d o h a sta nosotros, y
entre los confirm a ntes d el texto fig u ra la
prim era nóm ina conocid a d e vecinos

3 LÓPEZ MARCOS, Miguel Ángel, y otros: “Silos musulmanes en la llamada ‘Casa de San Isidro’ (Madrid)”, en Espacio, Tiempo y
Forma, Serie Prehistoria y Arqueología, t. 2 (1989), pp. 419-431; VALLESPÍN LÓPEZ, Olga: “Excavaciones arqueológicas en la Casa
de San Isidro. Intervenciones de 1989 a 1997”, en Testimonios del Madrid Medieval, Museo de San Isidro (2002), pp. 117-141; y
PEÑA ROMO, V.: “Infancia y espacio funerario: el cementerio parroquial medieval y moderno de San Andrés en Madrid”, en
Vetera corpora morbo afflicta, Actas del XI Congreso Nacional de Paleopatología (2013), pp. 507-526. .

San Isidro y Santa María de la Cabeza

(AMADORDE LOS RÍOS, José: Historia de la Villa

y Corte de Madrid, tomo I, Madrid, 1860)
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m a d rileñ os; son d iecisiete en tota l, y cu a tro d e
ellos escribieron su nom bre en á ra be: Alí ben
Yeyr, Abdo-l-aziz ben Hazem, Abdollah ben
Fakir y Abu-l-hasan ben Micayel, los tres
prim eros con u n nom bre com pleta m ente
orienta l y el cu a rto con nom bre m ezcla d o.
E ra n m iem bros, por lo ta nto, d e la com u nid a d
m ozá ra be d e M a d rid , la cu a l, a l m enos seg ú n
esta nóm ina concreta , pod ría h a ber
representa d o ca si la cu a rta pa rte d el
vecind a rio tota l 4. Este porcenta je es
prá ctica m ente el m ism o q u e en los
confirm a ntes d e la s otra s tres loca lid a d es q u e
ru brica n el fu ero toled a no: Ta la vera , Alfa mín y
M a q u ed a ; en la propia ciu d a d d e Toled o el
porcenta je obtenid o en los reg istros
d ocu m enta les sería su perior, d el treinta y och o
por ciento5.

Ca bría d iscu tir si estos cu a tro m ozá ra bes
m a d rileñ os d e 1 1 1 8 pertenecía n a u n g ru po
a u tóctono d e la vil la ya existente a ntes d e la
tom a d e Alfonso VI o si h a bía n lleg a d o a ella
con los repobla d ores tra s d ich o episod io. N o
pa rece proba ble esta seg u nd a opción, pu es los
vecinos m ozá ra bes d e Toled o no tu vieron
d ificu lta d es pa ra m a ntener en esta ciu d a d
u na s cond iciones d e vid a m u y fa vora bles q u e
inclu ía n el recu erd o d e su a scend encia , su
litu rg ia y d erech o visig od os y su leng u a á ra be;
es m á s, el 1 9 d e m a rzo d e 1 1 01 recibieron d e
Alfonso VI u n fu ero propio, q u e les perm itía
reg irse por el Liber Iudiciorum y q u e en tod o lo
d em á s les eq u ipa ra ba a los ca stella nos:
conserva ron su s propios a lca ld es, a lg u a ciles y
escriba nos, y se g oberna ron, ig u a l q u e los
ca stella nos, por u n a lca ld e o iudex y y cu a tro
vecinos m ozá ra bes eleg id os por ellos. Así la s
cosa s, es im proba ble q u e u na pa rte d e ellos
d ecid iera a ba nd ona r esa s venta ja s y opta ra
por m a rch a r a u n vil la extra ñ a sin sa ber q u é
les pod ía d epa ra r a llí el d estino. Por ello, y
teniend o en cu enta el corto tra nscu rso d e
tiem po entre a m ba s fech a s d e 1 085 y 1 1 1 8
( m enos d e d os g enera ciones) , pu ed e

a cepta rse q u e en a q u élla ya h u biera
m ozá ra bes en M a d rid y q u e, por ta nto, los
cu a tro q u e confirm a ron el fu ero toled a no
fu era n h ijos o, a lo su m o, nietos d e a q u ellos
m ozá ra bes m a d rileñ os q u e vieron con su s
propios ojos la ca íd a d e la ta ifa d e Toled o y su
integ ra ción en el reino ca stella no- leonés.

Driss–Isidro

U na vez a su m id o tod o lo a nterior, h a bría q u e
otorg a r presu nción d e vera cid a d a la
existencia en el entorno d e la colina d e Sa n
And rés, d u ra nte la d om ina ción m u su lm a na , d e
u n a rra ba l pobla d o por m ozá ra bes. Esta

com u nid a d , a u nq u e no renu nció a su fe
cristia na , se ed u có y d esa rrolló en u n a m biente
a nd a lu sí y se vio som etid a a u n proceso d e
a cu ltu ra ción en el q u e a d optó los pa trones
económ icos, socia les y la bora les d el g ru po
m u su lm á n d om ina nte, su s técnica s d e cu ltivo,
vestim enta , g a stronomía y estru ctu ra fa m ilia r;
y en lo ling ü ístico tom ó com o propia la leng u a

4 CASTELLANOS OÑATE, José Manuel: “Nombres propios del primer Madrid cristiano (siglo XII)”, en Madrid Histórico, nº 49
(2014), pp. 52-59. Las dos copias indicadas pueden no ser copias reales del fuero sino recopilación de otros textos que, en lo
relativo a los confirmantes, no serían posteriores a 1130; pero esta modificación de fechas no modificaría significativamente el
razonamiento que se expone.

San Isidro (VEGA CARPIO, Lope de: Isidro.

Poema castellano. Madrid, Luis Sánchez, 1599)

5 OLSTEIN, Diego Adrián: La era mozárabe. Los mozárabes de Toledo (siglos XII y XIII) en la historiografía, las fuentes y la
historia. Ediciones Universidad de Salamanca (2006), p. 121.
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á ra be. Así, no d ebería ca u sa r ning u na
extra ñ eza — en ca so d e h a ber ocu rrid o— la
existencia en el seno d e este g ru po m ozá ra be
d e M a d rid d e u n persona je lla m a d o Driss,
a ca so na cid o poco a ntes d e la ca íd a d e la
ta ifa toled a na , y cu ya vid a ejem pla r h u biera
perm a necid o lu eg o en la m em oria d e su s
vecinos.

Tra s la tom a d e Toled o, los repobla d ores
ca stella nos y fra ncos lleg a d os a M a d rid se
a senta ron en los a m plios terrenos situ a d os a l
este d el a ntig u o recinto em ira l y en los m á s
red u cid os d e su interior, m ientra s q u e los
m u d éja res m a d rileñ os expu lsa d os d e él se
h a bría n visto releg a d os a l oeste d e la pla za d e
la Pa ja , entre ésta y la m u ra lla cristia na q u e a
poco se constru iría , q u ed a nd o a g ru pa d os en

la d esd e entonces conocid a com o M orería
Vieja . E l a rra ba l m ozá ra be d e Sa n And rés, por
su pa rte, h a bría continu a d o siénd olo; y d a d a s
la s d ificu lta d es d e esta com u nid a d pa ra
m a neja r el la tín y el rom a nce ca stella no, el
á ra be seg u iría siend o su id iom a veh icu la r d e
cu ltu ra , a l m enos pa ra la d ocu m enta ción
escrita , d u ra nte los d os sig los sig u ientes, h a sta
ya d esa pa recer d el tod o a inicios d el sig lo XI V
a l tiem po q u e se com pleta ba su proceso d e
a sim ila ción cu ltu ra l a los repobla d ores6.

Cu a nd o h a cia 1 21 2, en este M a d rid q u e esta ba
tod a vía forja nd o su nu eva id entid a d cristia na ,
se d escu brió en el cem enterio d e Sa n And rés la
fosa con el cu erpo incorru pto, la pa rroq u ia
m ozá ra be vio en el h a lla zg o la oca sión
perfecta pa ra prestig ia rse con u na reliq u ia
corpora l com pleta y plena m ente loca l. N o
h a bía , con tod a proba bilid a d , ning ú n
elem ento h istórico d e peso q u e perm itiera
id entifica rlo, pero su a sim ila ción con los
recu erd os conserva d os d e a q u el h ipotético
Driss m ozá ra be — rea l o im a g ina rio, ta nto d a ,
y a h ora ya ca stella niza d o en I sid ro— servía
pa ra a tribu irle u na s ca ra cterística s persona les y
u nos com porta m ientos prod ig iosos fá ciles d e
com prend er y a d m ira r pa ra u nos felig reses
inm ersos en la cu ltu ra a nd a lu sí lenta m ente
a sim ila d a d u ra nte los d os sig los d e
convivencia .

N a d a encontra m os, pu es, q u e im pid a
entend er la fig u ra d e Sa n I sid ro com o su rg id a
en el seno d e u na com u nid a d m ozá ra be:
teniend o en cu enta lo celosos q u e se
m ostra ron siem pre por m a ntener su propia
id entid a d com o colectivo, h a bría sid o
inim a g ina ble q u e d ota ra n a I sid ro d e ra sg os y
a ctitu d es propios d e la cu ltu ra d e la s
com u nid a d es cristia na s venid a s d el norte. Por
el contra rio, ca ra cterizá nd olo en su s prim era s
form u la ciones biog rá fica s con a tribu tos
extra íd os d el sincretism o en q u e h a bía n esta d o
inm ersos conseg u ía n potencia r su s señ a s d e
id entid a d m ozá ra bes frente a la cu ltu ra
extra ñ a d e los repobla d ores forá neos.

San Isidro (SANTORO, Juan Basilio: Historia de la vida ymila-

gros del glorioso labrador San Isidro de Madrid. Barcelona,

Esteban Libreros, 1623)

6 FERRANDO, Ignacio: “Testamento y compraventa en Toledo (años 1214 y 1215). Dos documentos árabes de los mozárabes de
Toledo”, en Collectanea Christiana Orientalia, nº4 (2007), pp. 41-54; y OLSTEIN, Diego: “El péndulo mozárabe”, en Anales
Toledanos, XXXIX (2003), pp. 37-77. Este autor denomina dicho proceso de aculturación como andalusación, es decir,
“absorción directa y exclusiva de influencias árabe-bereber-musulmanas por parte de los mozárabes”.
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La (no) gestión patrimonial del Metro de Madrid:

El caso de Sevilla
Texto: Antonio Martínez Moreno

Hablar de Patrimonio Histórico, de su gestión y del Metro de Madrid tiende a resultar un
ejercicio polémico, toda vez que la red del ferrocarril metropolitano se haya en una continua
tensión entre la necesidad de renovarse y actualizarse y el mantenimiento de sus elementos
más antiguos. El Metro, con sus propias calles y avenidas, sus trabajadores, sus vecinos y
visitantes, sus edificios y locales comerciales, constituye, no ya una simple prolongación de la
ciudad que se desarrolla en superficie, sino una ciudad subterránea en toda regla. Una vez que
uno va andando por la calle y se sumerge en una de las "bocas" que hay repartidas por toda la
ciudad, penetra en una nueva ciudad, que crece y se desarrolla en reflejo de la existente en
superficie. Esta concepción, que no es ni mucho menos novedosa, entraña una serie de
consideraciones que muchos parecen haber pasado por alto. Y es que esta ciudad
subterránea, al igual que cualquier otra ciudad, cuenta con su propio casco histórico, posee un
paisaje urbano propio (o mejor dicho, una sucesión de paisajes en función de cómo cambian
las diferentes estaciones, de la misma forma que el paisaje urbano de una ciudad va
cambiando de un barrio a otro) y por lo tanto, también tiene un Patrimonio Histórico, que no
es más que la "herencia" que henos recibido de las primeras generaciones que vieron nacer el
metropolitano.

Fotografía del anuncio modernista encontrado durante las obras de remodelación de la Estación de Sevilla. Puede observarse

como estaba rodeado de diferentes tipos de cerámicas y del pavimento original de la estación, que no han sido restaurados.

(Fuente: Diario El Pais).
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S in em ba rg o, a pena s existe conciencia ción
sobre esta s consid era ciones m enciona d a s
y, a pesa r d e q u e la Ley d e Pa trim onio

H istórico d e la Com u nid a d d e M a d rid
esta blece protección pa ra la s esta ciones d e
ferroca rril constru id a s a ntes d e la Gu erra Civil
( lo q u e nos a porta u n prim er criterio objetivo
pa ra selecciona r q u é esta ciones d e la red d e
M etro cu enta n con valor) , d u ra nte estos a ñ os
h em os pod id o observa r cóm o se h a n
rea liza d o m ú ltiples intervenciones en esta s
esta ciones, q u e va n d esd e ca m bios estéticos
h a sta rem od ela ciones com pleta s, sin q u e la s
consid era ciones d esd e la perspectiva
pa trim onia l h a ya n sid o tenid a s en cu enta , o en
tod o ca so h a ya n pod id o m itig a r los efectos d e
d ich a s a ctu a ciones.

E n este a rtícu lo nos h em os centra d o en el ca so
d e la Esta ción d e Sevil la , por ser u n ca so d e
plena a ctu a lid a d y q u e ilu stra m u y bien esa
fa lta d e consid era ción a la h ora d e intervenir
en la s estaciones históricas d el M etro d e
M a d rid . La ca su a lid a d d el d estino h a q u erid o
q u e la rea pertu ra a l pú blico d e la esta ción ( el

31 d e m a yo d el 201 9 1) h a ya ca si coincid id o con
el 95º a niversa rio d e la ina u g u ra ción d el
prim er tra m o d e la Línea 2 ( por entonces Línea
Este- Oeste) y d e la propia esta ción, q u e tu vo
lu g a r el 1 4 d e ju nio d e 1 924 2.

La esta ción, q u e en los prim eros proyectos
recibió el nom bre d e "Pelig ros" ( d ebid o a su
u bica ción ju nto a la Ca lle d e la Virg en d e los
Pelig ros) , está u bica d a a l principio d e la Ca lle
d e Alca lá , a 282,87 m etros d e la Esta ción d e
Sol 3. Conta ba con 3 a ccesos estrech os q u e
d a ba n servicio a d iferentes pu ntos d e la Ca lle
d e Alca lá y q u e perm itía n ta m bién cru za r la
ca lle su bterrá nea m ente a l ig u a l q u e en la
Esta ción d e Ba nco d e Espa ñ a . Ta m bién es u na
d e la s prim era s esta ciones d ond e se tiene
consta ncia m ed ia nte fotog ra fía s d e la
u ti l iza ción exclu siva d e a ccesos d e rejería , en
lu g a r d e los por entonces típicos d e
ba la u stra d a d e g ra nito y fa rola a nu ncia d ora .

La Esta ción d e Sevil la fu e cerra d a a l pú blico el
23 d e a bril d el 201 8 4 por obra s d e
rem od ela ción en m ed io d e u na im porta nte

1 Nota de Prensa de Metro de Madrid S.A.
2 Diario El Imparcial, edición del 15 de junio de 1924.
3 Compañía Metropolitano Alfonso XIII: Planos de Replanteo de la Línea nº2 Trozo Puerta del Sol-Goya. Perfil Longitudinal.
Archivo Metro de Madrid.
4 Diario ABC, edición del 23 de abril del 2018.

Boceto de la Estación de Sevilla donde puede observarse su disposición interna y accesos originales.

Fuente: Elaboración propia.
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polém ica , pu esto q u e respond ía n m á s a la s
exig encia s d el nu evo com plejo d e Ca na leja s
q u e se esta ba constru yend o en su perficie q u e
a necesid a d es d e servicio d el M etro. E n efecto,
el nu evo com plejo h otelero inclu ye u n enorm e
a pa rca m iento su bterrá neo cu ya entra d a va a
esta r situ a d a en la Ca lle d e Alca lá , a pocos
m etros d e d ond e está ( ba ) u bica d a la Esta ción
d e Sevil la , cu yo vestíbu lo y pa rte d e la s g a lería s
se interponía n en el ca m ino d e d ich o pa rking .

Aq u í encontra m os pu es la prim era la prim era
( y principa l) polém ica sobre tod o este a su nto y
es la su bord ina ción d el tra nsporte pú blico, d e
tod os, a los intereses priva d os d e u n com plejo
h otelero d e lu jo, q u e pretend e constru ir u n
pa rking pa ra veh ícu los priva d os. Tod o esto
rea liza d o en u n m om ento d ond e la tend encia
es ju sta m ente a l revés: la preem inencia d el
tra nsporte pú blico sobre el priva d o, por u na

serie d e cu estiones com o el ca m bio clim á tico
q u e esca pa n a l objeto d e este a rtícu lo. M á s
a llá d el a su nto enfoca d o d esd e la perspectiva
d e la m ovilid a d sostenible, resu lta
estrem eced or ver cóm o es posible la
d estru cción d e u n elem ento h istórico d e la
ciu d a d ( su m a d a a la ya d e por si d estru cción
q u e h a su pu esto la intervención en el Pa la cio
d e La Eq u ita tiva y los ed ificios colind a ntes)
d ebid o a q u e "estorba ba " a u na opera ción
u rba nística cu a nd o lo a propia d o h u biera sid o
h a ber m od ifica d o d ich a opera ción pa ra q u e
no interfiriera o m od ifica ra estos elem entos
h istóricos.

La Esta ción d e Sevil la era u na esta ción
ba sta nte especia l d entro d e la red d e M etro. Se
tra ta ba d e u na d e la s esta ciones orig ina les d e
la Línea 2 y d e la s prim era s d e la red d e m etro,
q u e h a bía lleg a d o h a sta nu estros d ía s con

Aspecto del vestíbulo original de la Estación de Sevilla durante sus últimos años de uso. Fuente: Memoria de Madrid.
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poca s m od ifica ciones con respecto a su esta d o
orig ina l ( m á s a llá d el ca m bio d e
orna m enta ción q u e h a n tenid o tod a s la s
esta ciones d el ferroca rril m etropolita no con el
pa so d e los a ñ os) . E ra u na d e la s poca s
esta ciones q u e h a bía conserva d o la
d isposición orig ina l d e a ccesos con q u e fu e
constru id a , 3 peq u eñ os a ccesos en d iferentes
pu ntos d e la Ca lle d e Alca lá q u e a tra vés d e
u na serie d e g a lería s conflu ía n en u n ú nico
vestíbu lo. Conserva ba la s g a lería s orig ina les d e
1 924 ( en ella s se encontró u n a nu ncio d e
cerá m ica d el q u e h a bla rem os m á s a d ela nte) ,
el vestíbu lo orig ina l ( q u e h a bía d eja d o d e
u sa rse pa ra servicio d e via jeros tra s la
constru cción en pa ra lelo d e u no m á s
espa cioso, pero q u e na d a im ped ía q u e
pu d iera recu pera rse en u n fu tu ro pa ra a lg ú n
u so especia l q u e no fu era el d e u na s sim ples
d epend encia s d e la esta ción) y la zona d e
a nd enes con la bóved a inta cta . Es m á s, era
u na d e la s poca s esta ciones "m od erniza d a s"
q u e conta ba con a zu lejos bisela d os en la s
pa red es, lo q u e le confería u n pecu lia r a specto
retro. Sin em ba rg o, la s obra s d e rem od ela ción

h a n a ltera d o profu nd a m ente la esta ción, q u e
u n a ñ o d espu és d el cierre lu ce d e u na form a
m u y d iferente.

E l prim er a specto q u e lla m a la a tención d e la
nu eva esta ción es el d e los a ccesos o, m ejor
d ich o, el a cceso. De los 3 a ccesos con q u e
conta ba orig ina lm ente la Esta ción d e Sevil la , la
nu eva esta ción sólo cu enta con u no, d e m a yor
a m plitu d eso sí, y u n a scensor. La m ejora en lo
referid o a la a ccesibil id a d u niversa l es positiva ,
pero no obsta nte por el ca m ino se h a perd id o
la versa ti l id a d q u e otorg a ba el d isponer d e
a ccesos a a m bos la d os d e la ca lle y la
d istribu ción d e la s sa lid a s y entra d a s q u e ello
a porta ba ( record em os q u e la esta ción está
u bica d a en u n lu g a r m u y céntrico y q u e a h ora
tod a s la s entra d a s y sa lid a s se concentra n en el
ú nico a cceso existente) . M á s a llá d e la pérd id a
d e la d isposición orig ina l d e los a ccesos y la s
g a lería s ( q u e es u n a specto im porta nte en u na
esta ción) m e g u sta ría lla m a r la a tención sobre
la reconstru cción d el a cceso q u e h a rea liza d o
M etro d e M a d rid , q u e si bien se ciñ e a l d ibu jo
orig ina l ( a tribu id o a Antonio Pa la cios) d e los

Aspecto de la estación durante su último día abierto antes de las obras de remodelación. Fuente: Fotografía personal.
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a ccesos d e rejería d el M etro, no es
estricta m ente ig u a l q u e los q u e fu eron
fina lm ente ejecu ta d os. Esto a bre u n nu evo
d eba te en la g estión pa trim onia l d el M etro:
¿ Qu é es mejor, reprod u cir el m od elo seg ú n los
pla nos y d ibu jos, o en fu nción d e cóm o fu eron
fina lm ente ejecu ta d os?

E n m i m od esta opinión se tra ta d e u n error el
h a ber rea liza d o u na réplica sig u iend o los
bocetos orig ina les y no el d iseñ o fina lm ente
rea liza d o, q u e no es sólo a plica ble a este
nu evo a cceso en Sevil la , sino a m u ch os d e los
q u e h a n sid o repu estos en los ú ltim os a ñ os. Es
ba sta nte frecu ente en la ejecu ción d e u na obra
q u e h a ya va ria ciones entre el d iseñ o inicia l y el
fina lm ente rea liza d o. Sin ir m á s lejos, en
m u ch a s esta ciones d e M etro, los pla nos
presenta d os y a proba d os por el M inisterio d e
Obra s Pú blica s ind ica n u na d isposición q u e
lu eg o es a ltera d a , en a lg u nos ca sos
su sta ncia lm ente, d ebid o a nu m erosos fa ctores.
E n el ca so d e los a ccesos orig ina les d e la s
esta ciones d el m etropolita no, el d iseñ o
inicia lm ente pla ntea d o por Pa la cios y
Ota m end i pa ra la s "fa rola s a nu ncia d ora s" d e
la s "boca s" es d iferente d el q u e lu eg o fu e
rea liza d o ( y este a su vez recibió d iversos
ca m bios d esd e la s prim era s pru eba s a los
ú ltim os m od elos q u e se prod u jeron) . Sin
em ba rg o, en tod os estos ca sos, lo q u e a l fina l

resu lta d e interés ( por expresa rlo d e a lg u na
form a ) es el d iseñ o fina lm ente ejecu ta d o,
especia lm ente en el ca so d e los a spectos
orna m enta les com o es el d e la s "boca s",
d ond e por la s ra zones q u e fu era n, se optó por
u na solu ción lig era m ente d istinta a la
inicia lm ente pla ntea d a en los d ibu jos.

Comparativa entre el diseño de forja históricamente empleado en las "bocas" de metro (izquierda) y el empleado en las réplicas

modernas (derecha). Fuente: Fotografías personales.

Comparativa entre el diseño de forja históricamente

empleado en las "bocas" de metro (izquierda) y el empleado

en las réplicas modernas (derecha). Fuente: Fotografías

personales.
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E n la im a g en d e m á s a rriba , en la q u e se
observa n los a ccesos d e la Esta ción d e Sevil la
en su esta d o d e orig en, pu ed e verse com o
estos se correspond en con los m ostra d os en la
com pa ra tiva a nterior d e la Esta ción X. Este
m od elo, q u e cu enta con peq u eñ a s va ria ciones
con respecto el d iseñ o orig ina l, es el q u e fu e
em plea d o d u ra nte d éca d a s en los a ccesos d el
m etropolita no ( com o pu ed e a precia rse en
m u ch a s otra s fotog ra fía s d e a ccesos en los
a ñ os 20- 30- 40) siend o por ta nto el d iseñ o q u e
form a pa rte d e la h istoria y m em oria d e la
ciu d a d . La u til iza ción d e réplica s sig u iend o el
d ibu jo "orig ina l" y no el d iseñ o rea lm ente
a plica d o ( ca so q u e se d a en m u ch os a ccesos
q u e fu eron renova d os o m od ifica d os en la s
ú ltim a s d éca d a s) su pone en cierta m ed id a u na
terg iversa ción d el d iseñ o d a d o a los a ccesos
d el M etro, d e form a q u e se h a ce creer a la
ciu d a d a nía q u e a q u ellos a ccesos son o em u la n
a los a ntig u os, cu a nd o la rea lid a d es q u e se
tra ta d e u n m od elo m u y sim ila r, pero

d iferente. Ha y q u ien pod ría a rg u m enta r q u e
replica r d irecta m ente el m od elo a ntig u o
h u biera sid o u n falso histórico, o u n eng a ñ o a
la ciu d a d a nía , tod a vez q u e se esta ría
h a ciend o pa sa r por orig ina l u n a cceso q u e
rea lm ente no lo es. Sin em ba rg o, ¿ q u é es
rea lm ente m á s eng a ñ oso? ¿ U na réplica sin
m á s d e u n elem ento a ntig u o o u n m od elo
d iferente q u e se h a ce pa sa r por réplica , pero
q u e a l fina l ni es u n elem ento orig ina l ni
ta m poco u na réplica d e éste? E n m i h u m ild e
opinión, lo seg u nd o term ina siend o m u ch o
peor. Y no sólo por u na cu estión d e pureza d e
q u é m od elo se pa rece m á s a l orig ina l o d e
cu á l resu lta m enos engañoso pa ra la
ciu d a d a nía . Sino porq u e a l fina l, este tipo d e
prá ctica s term ina n a fecta nd o a l propio
elem ento objeto d e la s réplica s, d e form a q u e
a l ir introd u ciend o peq u eñ a s va ria ciones sobre
los d iseñ os orig ina les, pero sobre los q u e sólo
u nos ojos m u y observa d ores d a n cu enta d e
ello, se va tra nsform a nd o g ra d u a lm ente la

Vista de la Calle de Sevilla durante los años 20. Pueden observarse 2 de los accesos originales de la estación, de los primeros en

realizarse exclusivamente en forja. Durante los primeros años los accesos no tenían pórticos, se empezaron utilizar a partir de los

años 30. Fuente: Memoria de Madrid.
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propia esencia e im a g en d el elem ento, d e
form a q u e se term ina confu nd iend o el
a u téntico con la su pu esta réplica y sin sa ber
cóm o era n rea lm ente los orig ina les. Este
pelig ro no existe si se rea liza n réplica s exa cta s
d el m od elo h istórico, pu esto q u e a l ser ig u a les
la s réplica s y los orig ina les conserva d os no h a y
riesg o d e q u e se confu nd a cóm o era n

rea lm ente los orig ina les, y la problem á tica se
red u ce sim plem ente en sa ber si el elem ento en
cu estión es orig ina l o u na réplica m od erna ,
cu estión q u e norm a lm ente sólo preocu pa a los
investig a d ores y q u e m a nteniend o u na
correcta d ocu m enta ción d e ca d a intervención
rea liza d a en la s d iferentes esta ciones es
sencil la d e conocer.

Vista del vestíbulo moderno construido en la última reforma de

la estación durante su último día abierto antes de las obras de

remodelación. Fuente: Fotografía personal.

Deja nd o d e la d o la cu estión d e los a ccesos,
q u e proba blem ente d iese pa ra la rea liza ción
d e u n a rtícu lo entero sobre ellos, y el d eba te
pla ntea d o sobre los m ism os, otra d e la s
cu estiones q u e lla m a la a tención d e la nu eva
esta ción es el revestim iento en la q u e, ta l y
com o m u ch os nos temía m os, se h a opta d o
por pa neles d e vitrex ( en este ca so d e u n tono
pecu lia r d e verd e q u e com o pu nto a fa vor
d irem os q u e le h a ce d esta ca r sobre otros
colores com o el bla nco o el a m a ril lo m u y
u til iza d os en la s esta ciones vitrifica d a s) en
lu g a r d e h a ber m a ntenid o los a zu lejos bla ncos
bisela d os q u e tenía la esta ción d esd e su ú ltim a
reform a y q u e, com bina d os con otros
elem entos, le confería n u n cu rioso eq u il ibrio
entre m od ernid a d y tra d ición. E n este sentid o,
a l ig u a l q u e lo m enciona d o con los a ccesos, no
h a h a bid o m u ch a sorpresa , pu esto q u e d esd e
h a ce u nos 20 a ñ os M etro a pu esta por la
vitrifica ción d e tod a s la s esta ciones d e la red .
M u ch o se h a escrito sobre este tem a , por lo
q u e no m erece la pena d etenerse d em a sia d o
en él, sa lvo pa ra insistir u na vez m á s en el
profu nd o im pa cto q u e este tipo d e
revestim iento tiene en la red d e M etro,

especia lm ente en a q u ella s esta ciones q u e
conform a n el casco histórico d e nu estra ciudad
subterránea. U no d e los a spectos m á s
interesa ntes a l recorrer u na red d e M etro ta n
a ntig u a com o la d e M a d rid es la d e pod er ir
observa nd o la s d iferencia s d e d iseñ o ya
a rq u itectu ra entre la s esta ciones m á s a ntig u a s
y la s m á s m od erna s, fru to ta nto d e la s
d iferentes necesid a d es y solu ciones d e la
época com o d e consid era ciones ta m bién d el
ord en a rtístico. Así, u na persona q u e via je a
Bu d a pest reconocerá d e inm ed ia to la s
d iferencia s entre la s esta ciones d el "M etro d el
M ilenio", ina u g u ra d o en 1 896, y la s constru id a s
d éca d a s m á s ta rd e d u ra nte la época socia lista .
Diferentes d iseñ os pa ra d iferentes priorid a d es,
necesid a d es y época s.

Esta s d iferencia s entre línea s y esta ciones
ta m bién era n m u y pa lpa bles en la red d el
M etro d e M a d rid h a sta h a ce u nos a ñ os, pu esto
q u e, a pesa r d e q u e la s esta ciones m á s
a ntig u a s perd ieron h a ce d éca d a s su s
elem entos orna m enta les orig ina les ( q u e son
los m á s persona lid a d otorg a n a u na esta ción y
a yu d a n a d iferencia rla d e la s d em á s) ,

Vista del nuevo vestíbulo construido. Contrasta con el anterior el

cambio de materiales de recubrimiento y la incorporación de

nuevos teleindicadores y pantallas. Fuente: Fotografía personal.
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conserva ba n elem entos q u e la s d iferencia ba n
d e la s esta ciones constru id a s d éca d a s m á s
ta rd e y q u e esta ba n recu bierta s d e a zu lejos
sencil los d e colores o d e m á rm ol, o d e la s m á s
m od erna s ya revestid a s con pa neles d e vitrex,
m a teria l su pu esta m ente m á s resistente a los
a ctos va nd á licos ( y d ecim os su pu esta m ente
por q u e la s pinta d a s y g ra fitis sig u en esta nd o
presentes en la red ) . Sin em ba rg o, la tend encia
a ir reform a nd o y m od ela nd o la s esta ciones y
recu brirla s tod a s con pa neles d e vitrex
( inclu id a s la s esta ciones d ecora d a s con
m á rm ol, m a teria l noble) h a la m ina d o la
persona lid a d y ca rá cter d e la red d e m etro,
convirtiend o la s esta ciones h istórica s d e la red
( q u e en pocos m eses o a ñ os cu m plen 1 00
a ñ os) en peq u eñ a s copia s d e la s esta ciones
m od erna s, d ond e no se d isting u e u na esta ción
contem porá nea constru id a en el sig lo XXI d e
u na d e principios d el XX d iseñ a d a por
g ra nd es fig u ra s com o Antonio Pa la cios,
Joa q u ín Ota m end i o M ig u el Ota m end i. E l
problem a a q u í ya no es sim plem ente el d a ñ o
q u e se prod u ce a nivel ind ivid u a l a ca d a u na

d e la s esta ciones h istórica s, pese a su
inca lcu la ble va lor h istórico, sino el d a ñ o q u e se
prod u ce a l conju nto d e la red d e M etro y a la
ciu d a d d e M a d rid , q u e ve red u cid o m u y
sensiblem ente el va lor d el casco histórico d e su
extensión su bterrá nea , situ a ción q u e no se d a
en otros m etropolita nos com o pu ed a n ser los
d e Pa rís o Bu d a pest, d ond e se h a sa bid o
m a ntener, conserva r y resta u ra r esta s joya s
h istórica s y em plea rla s com o u n va lor a ñ a d id o
pa ra su s respectiva s ciu d a d es.

Qu izá s este sea u no d e los ca pítu los q u e m á s
reproch es m erecen d e tod a la obra d e
rem od ela ción d e la Esta ción d e Sevil la , pu esto
q u e a pesa r d e h a ber esta d o cerra d a d u ra nte
1 3 m eses, se h a d esa provech a d o u na oca sión
ú nica d e h a ber ensa ya d o en u na esta ción d e
M etro u na reconstru cción y recu pera ción d e
su s elem entos orna m enta les orig ina les,
sig u iend o el ejem plo d e otra s ciu d a d es
eu ropea s d ond e se h a n rea liza d o a cciones
sim ila res con efectos m u y positivos y
reconocid os. La h ipotética resta u ra ción d el

Vista de los andenes de la Estación de Sevilla durante su último día abiertos antes de las obras de remodelación. Destacan los

amplios bancos, la antigua taquilla del jefe de Estación y el recubrimiento con azulejos blancos biselados. Fuente: Fotografía

personal.
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esta d o d e orig en d e la esta ción h u biera sid o
sencil la , tod a vez q u e Sevil la era u na d e la s
poca s esta ciones q u e seg u ía esta nd o
d ecora d a con a zu lejos bla ncos bisela d os, y
q u e por lo ta nto la reform a h a bría id o
enca m ina d a bá sica m ente a reprod u cir la s
cenefa s d e a zu lejos d ora d os y a zu les q u e
d ecora ba n los rebord es d e la s d iferentes zona s
y elem entos d e la esta ción y a recu brir la
bóved a d e a zu lejos bla ncos bisela d os. Con
a lg ú n d eta lle m á s, h u biera sid o posible
recu pera r en plena celebra ción d el "a ñ o d el
centena rio" d e M etro u na esta ción d e los a ñ os
20, pu esto q u e Sevil la conserva ba
prá ctica m ente tod os los elem entos
a rq u itectónicos orig ina les ( g a lería s, vestíbu lo y
zona d e a nd enes con su bóved a y
em boca d u ra s) , ca u sa nd o u n g ra n im pa cto y
convirtiénd ose seg u ra m ente en u n lu g a r d e
referencia , d a d a su cerca nía a la Pu erta d el Sol

y su u bica ción en la Ca lle d e Alca lá frente a l
pa la cio d e La Eq u ita tiva . N i siq u iera se h a
opta d o por la u ti l iza ción d e vinilos em u la nd o
cerá m ica q u e, sin ser la solu ción id ea l,
tra sm iten m u ch o m á s q u e los pa neles d e
plá stico m onocolor, com o bien d em ostró la
pu blicid a d d e cerá m ica d e Ta la vera q u e fu e
coloca d a h a ce u nos m eses en la Pu erta d el Sol.

Esta recu pera ción d e los elem entos orig ina les
d e la esta ción h u biera ca sa d o m u y bien con el
a nu ncio d e cerá m ica orig ina l d e la esta ción
q u e fu e h a lla d o d u ra nte la s obra s d e
rem od ela ción y q u e d ecid ió ser resta u ra d o.
Pa rece obvio q u e u n a nu ncio m od ernista d e
los a ñ os 20 h u biera lu cid o m u ch o m ejor
rod ea d o d el entorno pa ra el cu a l fu e
d iseñ a d o, es d ecir, rod ea d o d e com posiciones
cerá m ica s com o lo esta ba a ntig u a m ente. Sin
em ba rg o, a l ba rrer d u ra nte la rem od ela ción

IImagen que presentan los andenes de la Estación de Sevilla tras las obras y el recubrimiento con paneles de Vitrex. Destaca la

desaparición de la antigua taquilla del jefe de estación, la sustitución de los bancos por unos metálicos más sencillos y sobretodo

la reducción de la anchura de los andenes. También se ve profundamente alterada la embocadura de la estación, al desparecer

la histórica y construirse una nueva. Fuente: Fotografía personal.
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tod os los a zu lejos d e los q u e d isponía la
esta ción ( inclu id os los q u e rod ea ba n a l
a nu ncio, d ond e se pod ía a precia r d esd e la s
típica s cenefa s cobriza s y a zu les a a zu lejos
bla ncos d e d iversos ta m a ñ os pa sa nd o por el
a d oq u ina d o orig ina l d e la esta ción, tod o ello
a rra sa d o) , el a nu ncio m od ernista h a tenid o
q u e ser coloca d o en u n entorno bien d istinto a l
orig ina l: rod ea d o d e vitrex verd e.

E l resu lta d o d e ello es u na inevita ble y g ra ve
d escontextu a liza ción d el elem ento, por h a ber
sid o extra íd o d e su entorno orig ina l y pa ra el
q u e fu e d iseñ a d o y q u e h a sid o coloca d o en
m ita d d e u na esta ción m od erniza d a , con u nos
m a teria les q u e provoca n u n bru ta l contra ste
con los tra d iciona les a zu lejos, ca u sa nd o d e
esta form a u na pérd id a d e va lor d el elem ento.
Si existiera u n m u seo d el M etro proba blem ente
h u biera q u ed a d o m ejor a llí, pero
d esg ra cia d a m ente M a d rid sig u e sin d isponer
d e esta ta n necesa ria oferta cu ltu ra l. Si la

d escontextu a liza ción d el a nu ncio m od ernista
no fu era su ficiente d a ñ o a l elem ento, su
coloca ción en la nu eva esta ción ta m poco h a
sid o d e lo m á s a fortu na d a . Pese a la rela tiva
a m plitu d d el nu evo vestíbu lo y la su perficie
d isponible, se h a opta d o por coloca r el pa nel
d el a nu ncio entre la s d os pu erta s d e entra d a a
la esta ción, en u n pu nto m u y poco visible y
vistoso, pu esto q u e es u n pu nto d ond e la
m a yoría d e la s persona s va n con prisa y
a nd a nd o d e form a d espreocu pa d a , y en el
ca so d e q u e a lg u na s persona s se pa ren a
observa r m á s fija m ente el elem ento,
estorba ría n a l resto d e via jeros q u e entra n y
sa len d e la esta ción.

Com o conclu sión principa l, pod ría d esta ca rse
q u e la rem od ela ción d e la Esta ción d e Sevil la
h a su pu esto u na oportu nid a d perd id a . N o solo
por la d estru cción d e nu m erosos elem entos
orig ina les d e la esta ción con u n g ra n va lor
h istórico, sino ta m bién porq u e no se h a

Recreación sobre cómo quedaría la estación si se hubieran aplicado vinilos simulando azulejos en vez del tono verde monótono,

junto con la recuperación de la señalética antigua de rombos de cerámica. Fuente: Elaboración propia.
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a provech a d o la oca sión pa ra rea liza r u na
reform a , q u e fu era m á s a llá d e la
esta nd a riza ción vía vitrex d e la esta ción y la
a ccesibil id a d u niversa l, pa ra h a ber
recu pera d o los elem entos d ecora tivos
orig ina les y d e esta form a pod er celebra r el
centena rio d el M etro d e M a d rid con a l m enos
u na esta ción h istórica recu pera d a . E n este
sentid o, la Esta ción d e Sevil la ofrece u n bu en
ejem plo sobre el riesg o q u e sig u e existiend o
a d ía d e h oy d e d estru cción y pérd id a d e
elem entos h istóricos d e la red d e M etro, pese
a la m a yor conciencia ción socia l sobre el
Pa trim onio H istórico.

Fotografía sobre como ha quedado el anuncio modernista tras su restauración, con un marco de aluminio y rodeado de paneles

de vitrex verde. Fuente: fotografía personal.

Imagen de la antigua taquilla del jefe de estación,

durante su último día en que estuvo abierta la Estación

de Sevilla antes de las obras de remodelación. Fuente:

Fotografía Personal.
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Sig u e sin existir por pa rte d e M etro d e M a d rid
a lg ú n tipo d e Pla n d e Gestión centra d o en la s
elem entos h istóricos d e M etro, d ond e se
reca ben los elem entos d e interés existentes en
la red ( esta ciones, coch era s, ta l leres… ) , los
va lores pa trim onia les q u e poseen y q u é tipo
d e a ctu a ciones o d e q u é form a d ebería
a ctu a rse en la s m ism a s pa ra evita r a ltera r
d ich os elem entos y su s a spectos pa trim onia les,
q u e son u n va lor pa ra M a d rid . Dich o Pla n d e
Gestión d ebería ir ig u a lm ente enca m ina d o en
bu sca r a ctu a ciones q u e pong a n d e va lor
d ich os elem entos h istóricos, rea liza nd o
ta m bién, cu a nd o sea posible, la recu pera ción
o reconstru cción m ed ia nte réplica s d e esos
elem entos, recu pera nd o d e esta form a pa ra la
ciu d a d a nía u na pa rte d e la h istoria d e M a d rid .

Fotografía de los años 40 de uno de los accesos históricos de la

Estación de Sevilla con La Equitativa al fondo. Destaca el pórtico

y la "caja" que guarda el logo delMetro, de un marcado diseño

industrial.

FUENTES CONSULTADAS

• "Cierra d esd e h oy la esta ción d e M etro d e Sevil la y los a ccesos a Gra n Vía d esd e M ontera ". Dia io ABC,

23 d e a bril d el 201 8. Disponible en: h ttps:/ / www.a bc.es/ espa na / m a d rid / a bci- cierra - d esd e- esta cion- m etro-

sevil la - y- a ccesos- g ra n- d esd e- m ontera - 201 8042301 40_noticia .h tm l

• "E l M etropolita no. La línea d e Sol a Venta s. Fu e ina u g u ra d a a yer por su s M a jesta d es", Dia rio El Imparcial,

1 5 d e Ju nio d e 1 924.

• "La s obra s d e la esta ción d e m etro d e Sevil la d esta pa n u n a nu ncio m od ernista ". Dia rio El País, 7 d e ju nio

d el 201 8. Disponible en: h ttps:/ / elpa is.com / cca a / 201 8/ 06/ 06/ m a d rid / 1 528298562_585492.h tm l

• Arch ivo Dig ita l M em oria d e M a d rid .

• Arch ivo H istórico d e M etro d e M a d rid .

• M a rtínez M oreno, A. ( 201 9) ElMetro de Madrid desde su fundación hasta la Guerra Civil.

Consideraciones desde una dimensión patrimonial. Tra ba jo Fin d e M á ster. U niversid a d Politécnica d e M a d rid y

U niversid a d Au tónom a d e M a d rid .

• N ota d e Prensa d e M etro d e M a d rid S.A.: "La Com u nid a d rea bre la línea 2 d e M etro en el tra m o Retiro-

Sol y estrena la renova d a esta ción d e Sevil la ". 31 d e m a yo d el 201 9. Disponible en:

h ttps:/ / www.m etrom a d rid .es/ es/ nota - d e- prensa / 201 9- 05- 31 / la - com u nid a d - rea bre- la - l inea - 2- d e- m etro- en- el-

tra m o- retiro- sol- y- estrena - la - renova d a - esta cion- d e- sevil la .



Embalse de Puentes Viejas
a vista de pájaro

L os d rones h a n revolu ciona d o m u ch os ca m pos, y entre ellos, el d e la fotog ra fía . Yo era u na especie
d e “ h oolig a n” d e la s cá m a ra s réflex ( bu eno, y d e la s sin espejo) , y m e neg a ba a creer q u e los
d rones pu d iera n a m plia r m i h orizonte fotog rá fico, a u nq u e u na pa rte d e esa neg a tiva era d ebid a

q u e no m e veía ca pa z d e controla r u n a pa ra to d e esos.

Ha sta q u e d escu brí, m e m ostra ron en fu nciona m iento, la estu pend a serie Ph a ntom , d el fa brica nte DJ I ,
d escu brí la sencil lez d e m a nejo y, sobre tod o, el a ba nico d e posibil id a d es crea tiva s q u e se m e a bría .
Pu d e ver q u e inclu so pa isa jes a nod inos a ra s d e su elo, cobra ba n g ra n interés con solo leva nta r el vu elo
tres o cu a tro m etros.

Y a continu a ción, ju sto d espu és d e a d q u irir m i prim er d rone, y ú nico h a sta la fech a , d escu brí la
im pla ca ble ( y en a lg u nos ca sos, su rrea lista ) reg u la ción q u e tienen, q u e h a ce q u e sea ca si im posible
encontra r lu g a res en la Com u nid a d d e M a d rid d ond e vola rlos y, por su pu esto, ca si ning u no d e esos
lu g a res es especia lm ente bonito. Afortu na d a m ente, se pu ed en encontra r u n pa r d e rincones; en la zona
su roeste d e la com u nid a d , Vil la rejo d e Sa lva nés, Fu entid u eñ a d e Ta jo, etc, y en bu ena pa rte d e la Sierra
N orte, d ond e se encu entra el E m ba lse d e Pu entes Vieja s, en el cu rso d el río Lozoya , entre los em ba les
d el Lozoya y d e E l Vil la r.

Datos técnicos:
Cámara integrada en drone DJI Phantom 3 Standard

Distancia focal (fija en el drone): 3,61 mm (equivalentes a 20,7 mm en formato completo)
Apertura (fija en el drone): f/2.8

Tiempo: 1/200 seg
ISO: 100

Revelada con Adobe Lightroom Classic CC

Más fotografías del autor en
500px.com/cristobalcoletogarcia

Fotografía y texto: Cristóbal Coleto García

El Fotogato

https://500px.com/cristobalcoletogarcia
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Entrevista

Olalla García
Entrevista realizada por Ana García Aranda

Olalla García nació en Madrid. Durante su infancia vivió además en Castellón, Alcázar de San
Juan y Cartagena, antes de que su famil ia se instalara en Alcalá de Henares. Las sucesivas
mudanzas le inspiraron el deseo de seguir descubriendo nuevos lugares y costumbres, pero
también le ofrecieron la cualidad de valorar lo ya conocido.

T ra s term ina r su s estu d ios d e H istoria
retom ó el h á bito d e los tra sla d os, esta
vez a tra vés d e Eu ropa . Ha vivid o en

N otting h a m , Bolonia , Pa rís, Rá vena ,
Estra sbu rg o y Dresd e. Ca d a lu g a r le h a d eja d o
su propia m a rca , la h a a yu d a d o a a tesora r
vivencia s, a d escu brir m á s sobre la a lterid a d y
sobre sí m ism a , y a confronta r experiencia s.

Su form a ción a ca d ém ica la h a prepa ra d o
pa ra cu ltiva r u n g énero especia lm ente
exig ente: la novela h istórica . É sta req u iere u n
tra ba jo d e d ocu m enta ción exh a u stivo y u n
cu id a d o rig or h istórico por pa rte d e la a u tora .
Pero, a nte tod o, ella concibe su s na rra ciones
com o obra s litera ria s; la H istoria es u no m á s
d e los persona jes d e su s novela s, y enm a rca a l
verd a d ero prota g onista : la na tu ra leza h u m a -
na .

Siem pre se h a d ich o q u e no d ebem os ju zg a r
u n libro por su porta d a , pero se pu ed e h a cer
u na excepción con El taller de libros prohibidos
d e Ola lla Ga rcía . Refleja a la perfección la joya
q u e encontra réis a l pa sa r la porta d il la : u na
g ra n novela h istórica a m bienta d a en el Alca lá
d e H ena res d el sig lo XVI .

La prota g onista d e la novela es I nés Ra mírez,
u na joven librera q u e h a q u ed a d o viu d a y
d ebe ponerse a l frente d el neg ocio fa m ilia r.
Pronto d escu bre q u e su esposo esta ba
involu cra d o en tu rbios neg ocios y será ella
q u ien se em peñ e en escla recerlos con la a yu d a
d el oficia l d e im prenta fra ncés Pierre Arbú s
ba jo la om nipresente som bra d e la I nq u isición,
rectora d e pensa m ientos y conciencia s, y la
estricta censu ra d e Felipe I I .

La a u tora consig u e tra sla d a rnos a l sig lo XVI a
tra vés d e la s vívid a s d escripciones d e la s ca lles
y ed ificios y especia lm ente a tra vés d e los
d iversos prota g onista s d e la h istoria q u e, en su
m a yoría , tra ba ja ba n com o im presores,
tipóg ra fos o libreros, siend o el m u nd o d e los
libros a lm a y cora zón d e la tra m a .

www.pedrodepaz.com
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¿Cómo surgió la idea de escribir esta novela?

Mi anterior novela, En tierra de Nadie, está
ambientada en el mundo editoria l
contemporáneo. Después de esa experiencia,
me apetecía mucho escribir otra centrada
también en el mundo del l ibro, pero en una
época más antigua. Un día, tomando un café
con mi editora, Lucía Luengo, me comentó
que sería muy interesante tratar los primeros
tiempos de la imprenta en España. En ese
momento decidí que así lo haría, aunque
creando una trama en la época de Felipe I I ,
que me gusta muchísimo.

En el libro hablas del férreo control que la
corona, a través del Santo Oficio, l levaba de los
libros que se publicaban. ¿Qué consideraban
los inquisidores materias vanas, deshonestas y
de mal ejemplo?

Básicamente, todo aquello que consideraban que
atentaba contra la relig ión católica (Felipe I I era el
principal adalid en Europa del Concil io de Trento) y

contra la figura del Rey (y, por extensión, contra la
estructura social del Antiguo Régimen).

La familia de Inés va a pasar una jornada de
recreo y comida a oril las del río Henares. ¿Era
un lugar de solaz para los alcalaínos? Cuesta
mucho imaginarlo viendo el estado actual del
río.

Sí que lo era. De hecho, esa escena está inspirada
en una que aparece en el Guzmán de Alfarache.
Una de las ventajas de ser profesora de literatura y
conocer los textos de la época es que estos te
proporcionan una gran cantidad de datos y son
un verdadero acicate para la imaginación.

Inés es viuda y debe permanecer recluida un
año en una estancia tapizada en negro en la
que no penetrase el sol. ¿A qué se debía
semejante crueldad, visto con ojos del siglo
XXI, con las viudas?

Porque a las mujeres no se las consideraba
individuos plenos, sino criaturas dependientes
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primero padre y después del marido. De ahí
que la norma social fuese especialmente dura
con ellas en caso de fal lecimiento de los
varones de los que dependían.

¿Robaban los estudiantes de San Ildefonso a
los libreros? Siendo los futuros prelados,
obispos e integrantes del Santo Oficio, ¿no
practicaban aquello de “No robarás” que
figura en los diez mandamientos?

Sí, hurtaban a los l ibreros, a los comerciantes y
artesanos… o, por lo menos, lo intentaban. Los
textos l iterarios de la época presentan a los
estudiantes como figuras casi picarescas. No
parece que se parasen mucho a considerar los
diez mandamientos; ni siquiera los colegiales de
San I ldefonso, que estudiaban para doctorarse en
teología.

¿Dónde estaba la zona de las Cuatro Calles en
la que abundaban talleres de imprenta y
encuadernación?

En la zona que está frente a la fachada de la
Universidad. Hoy en día, la ocupan la plaza de
san Diego y calles las aledañas, como Bedel y
Beatas. En su tiempo, el cardenal Cisneros,
fundador de la Universidad, la compró para
arrendarla a aquellos establecimientos que él
consideraba necesarios para el buen
funcionamiento de la institución universitaria;
como, por ejemplo, las l ibrerías e imprentas.

Describes en la novela el arduo proceso que
debía seguir un impresor para conseguir que
un título literario pudiera ponerse a la venta en
el reino de Castil la. ¿Cuánto podía costar un
libro en la época? Supongo que todos los
permisos y revisiones encarecerían
sobremanera el coste final.

Sí, era imprescindible contar con una licencia, para
la obtener la cual el impresor debía mandar un
ejemplar al Consejo de Casti l la y esperar a que un
lector (o varios) del Santo Oficio decidiera si el l ibro
se podía imprimir tal cual, si era necesario efectuar
“ correcciones” o si no era apto para la imprenta.
Una vez se recibía el informe favorable, se
procedía a la impresión, se añadían los
preliminares (datos obligatorios entre los que se
debía incluir el nombre del impresor, lugar de
impresión y año) y la fe de erratas y se volvía a
enviar al Consejo para que otro lector cotejara el
original aprobado con la versión impresa. Todo
esto añadía costes a la producción del l ibro, y
además la retrasaba de forma considerable.

¿Nos puedes explicar qué eran los libros en
rama? Nunca había oído hablar de ellos.

Son los l ibros tal y como salían de la imprenta,
sin coser ni l levar ningún tipo de
encuadernación. Los l ibreros los vendían así; si
el comprador deseaba encuadernarlo, tenía
que encargar y pagar además ese proceso.
Eso sí, podía decidir cómo lo quería; desde

N ovela s d e Ola lla Ga rcía

Ardashir, Rey de Persia (Ed. Suma, 2005 ; edición de bolsi l lo: Punto de lectura, 2006)

Las Puertas de Seda (Ed. Espasa, 2007 ; edición de bolsi l lo: Booket, 2009

El Jardín de Hipatia (Ed. Espasa, 2009)

Rito de paso (Ed. B Histórica, 2014) .

En tierra de Nadie (Ed. Pàmies, 2016) .

El taller de libros prohibidos (Ed. B, 2018)

M á s inform a ción sobre la a u tora en:

www.ola lla g a rcia .com

http://www.olallagarcia.com/
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tapas en papel ( la modalidad más barata)
hasta materia les de lujo que convertían los
volúmenes en verdaderas obras de arte.

"—Dicen que a los españoles les encanta
encender fuegos. Si vas por esas tierras,
cuídate de las hogueras."

¿Realmente era la Inquisición española la más
terrible de toda Europa? Hay opiniones muy
diversas al respecto.

La Inquisición es algo terrible en todas sus formas y
manifestaciones. En otros lugares de Europa
también se dieron prácticas inquisitoria les. Las
persecuciones que ejercieron luteranos y calvinistas
no se andaban a la zaga con respecto a las de los
católicos, y en la novela así se manifiesta.

Me ha llamado mucho la atención el
significado de los palos de la baraja española
que narras en el libro. Las copas representan a
los clérigos. ¿Por el santo cáliz o por mera
socarronería?

Por el cáliz, a l menos en su origen. Aunque no es
descartable que los jugadores de la época dieran
al símbolo otros significados…

A juicio del Santo Oficio los libros se bastaban
para salvar un alma o condenarla. ¿Era simple
celo religioso para evitar que el luteranismo o
el calvinismo se implantaran en España o algo
más? Eran realmente pocos los que sabían leer
y escribir.

Cierto, pero esos pocos eran los que podían influir
sobre los muchos. En los textos de la época queda
clara la influencia que las ideas de un bachil ler (por
poner un ejemplo) podían ejercer sobre las
personas i letradas de su entorno. En aquellos
tiempos, el temor al “ contagio” del luteranismo era
muy real y muy profundo.

¿Dónde estaba la temida calle de las damas?

Temida… según para quien. Recibía ese nombre
porque en ella y sus alrededores se concentraban
la mayor parte de las mancebías de la vil la . Se
encontraba en la zona que se extiende entre la
ig lesia Magistral y la Puerta del Vado. En la
actualidad sigue existiendo, con el mismo nombre

y en la misma ubicación que antaño… aunque sin
el mismo uso, claro.

¿Había muchas mujeres que como Inés tenían
acceso a otro tipo de lecturas no relacionadas
con la piedad o la devoción?

No muchas. Si el porcentaje de varones que sabían
leer y escribir en la época era muy escaso, el de las
mujeres era mínimo. Solían pertenecer a la
aristocracia y a famil ias de ciertas profesiones
l iberales. Aunque hay que destacar que alguno de
los humanistas del sig lo XVI, como Juan Luis Vives,
defendían la conveniencia de que las mujeres
supieran leer y escribir… siempre en el contexto de
la vida doméstica, y a fin de poder resultar más
úti les a sus maridos.

Mencionas en la novela la condena a
sambenito. ¿Por qué no solo el acusado sino
también las futuras generaciones de su familia
eran objeto de infamia? ¿Cuánto tiempo duró
esta condena para la familia?

El sambenito era una de las penas que imponían
los tribunales inquisitoria les. E l condenado estaba
obligado a vestir un gran escapulario muy
característico, del que no podía desprenderse
mientras durase su condena. Una vez cumplida, el
sambenito tenía que colgarse en la ig lesia
parroquial (en teoría, a perpetuidad) con un cartel
que indicase el nombre de la persona que lo había
l levado. Así que la infamia no solo alcanzaba al
condenado, sino también a sus descendientes,
que, además, estaban obligados a reponer la
prenda y el cartel cuando estos se estropeasen por
el paso del tiempo.

"La palabra revela lo visible y lo oculto. Es el
frutodelpensamiento, el caminoa la verdad."

Como escritora e historiadora, ¿qué significado
tiene esa frase para ti?

Bueno, en la novela esa frase tiene un sentido que
va más allá de lo literal… Aunque, para mí,
personalmente, significa algo que es a la vez
simple y complejísimo. La palabra, la capacidad
de comunicación del ser humano, es algo
maravil loso; la base de lo que somos como
especie, de nuestras civi l izaciones, de todos
nuestros logros.
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¿Quiénes trabajaban como correctores de
libros en la época? Angulo afirma que
abundaban los que sacaban libros plagados
de yerros y malos apuntamientos.

La declaración de Andrés Angulo, que es histórica,
está sacada de los interrogatorios que los
representantes del Rey efectuaron en su visita a los
impresores de Alcalá de Henares en 1572. En esta
época los correctores profesionales escaseaban, y
el trabajo recaía las más de las veces en el propio
maestro impresor (o, a veces, en el autor) . Más
adelante se legalizó la figura del corrector, que
tenía que poseer cierta titu lación oficia l para
obtener su licencia y poder trabajar como tal.

En la época en la que está ambientada la
novela era terriblemente complicado publicar
títulos nuevos. ¿Cuándo empezó a cambiar la
situación?

Básicamente, cuando la relación entre la Corona y
la Inquisición se debil itó y esta ú ltima empezó a
perder su influencia. Eso no sucedería hasta el sig lo
XVII I , con la l legada de una nueva dinastía, la
borbónica, y de una nueva ideología, la de la
I lustración, que, entre otras cosas, desvinculaba la
autoridad regia de las instituciones relig iosas. Eso
sí, cuando a finales de ese sig lo se produce la
Revolución Francesa, Carlos IV vuelve a apoyarse
en la Inquisición para aumentar el control sobre los
l ibros que llegaban del extranjero, y que podían
contener ideas contrarias al absolutismo
monárquico.

¿Eran frecuentes los enfrentamientos entre los
estudiantes de la Universidad y los habitantes

de la localidad? ¿A qué se debían
principalmente?

Sí, bastante frecuentes, a l igual que en todas las
ciudades universitarias. Esto se debía a que los
estudiantes gozaban de un fuero propio y
privi legiado, de forma que si cometían tropelías o
delitos en la vil la, no podía juzgarlos la justicia civi l ,
sino solo la universitaria, que solía ser bastante laxa
al enjuiciar a los suyos. En la práctica, los
estudiantes gozaban de una gran impunidad en
su relación con los habitantes de la vil la .

"El contenido de la biblioteca de un hombre
revela la riqueza de su espíritu"

¿Cuáles son, para ti, los títulos imprescindibles
en la biblioteca de un amante de la historia de
Madrid?

Uf, no me gusta nada eso de listar títu los
“ imprescindibles” . Lo que es fundamental para una
persona no tiene por qué serlo para otra. Lo único
que puedo decir es que, sea cual sea el periodo o
la temática madrileña que interese al lector, yo
acudiría a La Librería, en la cal le Mayor; de hecho,
es lo que yo suelo hacer.

Para despedirnos, pregunta obligada: ¿estás
trabajando en algún nuevo proyecto?

Siempre. Ahora mismo estoy dando las ú ltimas
correcciones a una traducción (además de
escritora y profesora de literatura, soy traductora
literaria) y ya tengo proyectada una nueva novela;
pero, por ahora, no puedo desvelar nada sobre
el la…

¿Os ha gustado el viaje al Alcalá del siglo XVI? Si queréis conocer algo más de la
historia de Alcalá de Henares, os animo a revisar el número 28 de la revista y
descubrir el pasado romano de la ciudad a través de este artículo:

JULIO REAL GONZÁLEZ Y CRISTÓBAL COLETO GARCÍA. “La primitiva Complutum
sale a la luz. Evidencias materiales de la 1ª campaña arqueológica”

http://www.gateravilla.es/la-gatera-de-la-villa-no-28/#more-3379
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Glosario arquitectónico madrileño.

Mainel
Texto: Julio Real González

Fotos: Cristóbal Coleto

La decimonovena entrada nos permite describir un elemento arquitectónico de carácter tanto
portante como decorativo. Forma parte estructural de un conjunto mayor que lo engloba,
habitualmente portada o ventanal, y sin embargo no queda supeditado al mismo, ya que lo
configura de manera determinante: se trata del mainel.
Y para descubrir un magnífico ejemplo en la Villa y Corte, nos encaminamos a un precioso
templo no suficientemente conocido por madrileños y visitantes, a pesar de constituir la raíz y
basamento de nuestra Catedral; nos referimos a la Cripta de Santa María de la Almudena.
Impacientes, queremos conocerla, así que vamos con nuestra definición.

MAINEL:

“ Pila r o colu m na su stenta nte q u e d ivid e vertica lm ente por su centro u n h u eco o va no en d os
pa rtes — g enera lm ente, u na venta na — , q u e ta m bién pu ed e ser cieg o. E n el ca so d e la s porta d a s
o pórticos, es m á s frecu ente su d enom ina ción com o pa rtelu z” ( Foto 1 ) .

Foto 1. Doble ventanal de estilo neorrománico, dotado de MAINEL, situado en la girola.
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Parroquia de Santa María la Real de la Almudena (cripta).

E n el nú m ero 90 d e la ca lle M a yor,
rea lm ente prolong a ción d e esta ca lle
h istórica , q u e fu e tra za d a a com ienzos

d el sig lo XX sobre la a ng osta ca lle d e M a lpica ,
y a ntesa la d e la típica cu esta d e la Veg a , nos
encontra m os con la fa ch a d a d e este tem plo.

Su h istoricista fa ch a d a nos rem onta a los
tiem pos fu nd a ciona les d el cristia nism o
m a d rileñ o tra s la ca pitu la ción d el reino ta ifa
d e Toled o y la inclu sión d el m ism o y d e la
m ed ina islá m ica m a d rileñ a en la órbita
ca stella na , a fines d el sig lo XI , cu a nd o en la
a rq u itectu ra d e la s cortes rea les, d e su s va sa llos
nobilia rios, d e su s fortifica ciones d efensiva s, y
sobre tod o, d e los tem plos y m ona sterios,
prim a ba el prim er esti lo a rq u itectónico
interna ciona l tra s la ca íd a d e la Rom a im peria l:
el Románico.

Y el “ rena cim iento” d e este esti lo
a rq u itectónico d e m a nera a na crónica , vino
d eterm ina d o, d esd e la seg u nd a m ita d d el sig lo
XI X h a sta com ienzos d el sig lo XX, por la
corriente rom á ntica q u e vincu la ba la
a rq u itectu ra relig iosa , principa lm ente el
rom á nico y el g ótico, con la eta pa d e m a yor
influ encia d e la Ig lesia en la socied a d en la
Ed a d M ed ia . De ta l m a nera , se im pu so la
costu m bre en Eu ropa d e reprod u cir en tem plos
d e nu eva constru cción ejem plos id ea liza d os, y
u n ta nto a rtificiosos, d e a q u ellos esti los
pretéritos, cu yos ejem plos orig ina les a ú n en

pie, y a veces excesiva m ente resta u ra d os, se
convirtieron en objeto d e venera ción por
a m a ntes d el a rte y d e la a rq u itectu ra , y foco
d e a tra cción d el incipiente tu rism o cu ltu ra l q u e
ya com enza ba en esa época .

La fa ch a d a h istoricista “ neorrom á nica ” d e la
cripta d e la Ca ted ra l d e la Alm u d ena ,
respond e, pu es, a la inq u ietu d d e enla za r, en
esos a ñ os fina les d el sig lo XI X, la tra d ición
cristia na m a d rileñ a con la época d e su
institu ciona liza ción h istórica , d ocu m enta d a
feh a cientem ente en los a ñ os fina les d el sig lo
XI .

Pero, ¿cuál fue el desencadenante histórico de
su construcción?

Proyecto y desarrollo constructivo

Tra s la revolu ción q u e fina lizó con la
m ona rq u ía d e la reina I sa bel I I en 1 868,
conocid a com o “la Gloriosa”, se constitu yó
u na Ju nta Su perior Revolu ciona ria a ca rg o d el
g obierno provisiona l d el Esta d o, cu yo fin en
orig en era conseg u ir u na nu eva d ina stía reg ia
sin la ca rg a neg a tiva q u e a rra stra ba la
borbónica y el correspond iente m ona rca pa ra
Espa ñ a . Esta id ea d e renova ción, d eriva d a d e
la revolu ción popu la r, se tra nsm itió a los
d istintos niveles d e la Ad m inistra ción d el
Esta d o; y los Ayu nta m ientos, por su pu esto, no
q u ed a ron exentos d e estos ca m bios.

E n M a d rid se constitu yó con fech a 1 0 d e
octu bre d e 1 868 u n Ayu nta m iento Popu la r
presid id o por el fu nd a d or d el Pa rtid o
Dem ocrá tico, D. N icolá s M a ría Rivero ( 1 81 4-
1 878) . Con u na celerid a d a d m inistra tiva
extrem a se a cord ó, en la sesión m u nicipa l
celebra d a en la noch e d el 1 9 a l 20 d e octu bre
d e 1 868, la d em olición d e la a ntiq u ísim a ig lesia
d e Sa nta M a ría la Rea l, o d e la Alm u d ena
( foto 2) , con el a bsu rd o a rg u m ento d e
“ reg u la riza r la ca lle d e Ba ilén” y ensa nch a r la
ca lle M a yor en su conflu encia con la a nterior.
E n esos a ñ os esta ba en m a rch a el proyecto d e
prolong a r la referid a ca lle d e Ba ilén h a sta la
ig lesia d e Sa n Fra ncisco el Gra nd e, y eso
exig ía el ensa nch e y a linea m iento d e la ca lle

Foto 2. Antiguo templo de Santa María la Real, o de la

Almudena, al inicio de su derribo (año 1868). J. Laurent,

Fototeca del Patrimonio Artístico, nº inv, VN-05236.
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q u e d iscu rría por el costa d o orienta l d el
Pa la cio Rea l, y la constru cción d e u n via d u cto
( q u e sería ina u g u ra d o en 1 874) q u e
“ sobrevola ra ” la g ra n va g u a d a d e la ca lle d e
Seg ovia otorg a nd o cóm od o a cceso a l ba rrio
d e la s Visti l la s. Al m ism o tiem po q u e se
a proba ba la d em olición d e Sa nta M a ría por
este Ayu nta m iento Revolu ciona rio, ta m bién se
a cord ó la d esa pa rición d e la s ig lesia s
pa rroq u ia les d e Sa n M il lá n, d e Sa nta Cru z, y
d el h istórico m ona sterio d e Sa nto Dom ing o el
Rea l. La s obra s d e d em olición d e Sa nta M a ría
se inicia ron el 27 d e octu bre ( a pena s 1 7 d ía s
d espu és d e constitu irse el Ayu nta m iento
revolu ciona rio) , y fina liza ron con la retira d a d e
los ú ltim os escom bros a m ed ia d os d e febrero
d e 1 869. Sa ca d o a pú blica su ba sta el sola r
— q u e tra s ensa nch a r la s ca lles M a yor y d e
Ba ilén q u ed ó red u cid o a u na su perficie d e 700
m etros cu a d ra d os— , en fech a 7 d e octu bre d e
1 872 fu e a d ju d ica d o a D. Ca rlos Pra ts, el cu a l
obtend ría la licencia d e constru cción d el
Ayu nta m iento el 28 d e d iciem bre d e 1 874,
ed ificá nd ose, a pa rtir d e 1 878, u na m a nza na ,
la a ntig u a m ente nu m era d a com o 441 ,
com pu esta por d os ed ificios d e “cuatro
plantas, bajos y sótanos”, q u e es la q u e h oy
d ía pod em os contem pla r ( foto 3) .

A fina les d e 1 868 se form ó u na com isión d e la
Congregación de la Real Esclavitud de Santa
María de la Almudena q u e se d irig ió a l
M inistro d e Gra cia y Ju sticia y a l Arzobispa d o
d e Toled o pa ra resu cita r el proyecto d e u na
ca ted ra l pa ra M a d rid , solicita nd o a estos
org a nism os los perm isos necesa rios. U nos
a ñ os m á s ta rd e, l leg a ron a obtener el
pa trocinio d el rey Alfonso XI I y su esposa , la
reina M erced es, ced iend o este m ona rca d el
Pa trim onio Rea l el á m bito d elim ita d o por la
Pla za d e la Arm ería d el Pa la cio Rea l, h a sta el
lím ite su r con la cu esta d e la Veg a , ocu pa d o
h a sta ese m om ento por d istinta s d epend encia s
d e servicio reg io, entre ellos va rios
a cu a rtela m ientos, siend o el ed ificio m á s
d esta ca d o el conocid o com o Casa de Pajes.
Tod os ellos fu eron d em olid os pa ra d eja r
espa cio a l nu evo tem plo pa rroq u ia l, d el q u e se
enca rg a ron los pla nos a l a rq u itecto y político
m a d rileñ o D. Fra ncisco d e Cu ba s y Gonzá lez-
M ontes ( 1 826- 1 899) , los cu a les, presenta d os a l
Ayu nta m iento y a l M inisterio d e Ha ciend a ,

fu eron a proba d os por Rea l Ord en d e 29 d e
octu bre d e 1 881 . La prim era pied ra fu e
coloca d a en presencia d el rey Alfonso XI I el 4
d e a bril d e 1 883. N o obsta nte, y por bu la d el
pa pa León XI I I ( 1 81 0- 1 903) M a d rid es erig id a en
sed e d e la diócesis Madrid-Alcalá, su fra g á nea
d e Toled o, en 1 884, lo q u e m otivó a q u e su
a rq u itecto va ria se el proyecto orig ina l,
d iseñ a d o en esti lo g ótico ca stella no d el sig lo
XV, e increm enta se su ta m a ñ o nota blem ente,
inspira nd o su estética en el g ótico fra ncés.
Sig u iend o la corriente h istoricista entonces
vig ente, d iseñ a rea lm ente d os ed ificios en u no:
la ca ted ra l propia m ente d ich a , en esti lo g ótico
fra ncés, y en su ba se, y a provech a nd o el g ra n
d esnivel topog rá fico existente entre la
conocid a com o colina d el Alcá za r y la cu esta
d e la Veg a , la g ra n cripta conm em ora tiva , q u e
a lberg a ría el pa nteón d e la reina M erced es,
g ra n prom otora d e la constru cción d el nu evo
tem plo, y fa llecid a a pena s a los 1 8 a ñ os, en
1 878.

Los tra ba jos d e constru cción d e la cripta se
d ila ta ría n d u ra nte veintioch o a ñ os,
conclu yénd ose en 1 91 1 y siend o consa g ra d a el
31 d e m a yo d e d ich o a ñ o, ba jo la d irección d el
a rq u itecto m a d rileñ o D. E nriq u e- M a ría Repu llés
y Va rg a s ( 1 845- 1 922) , ya q u e el M a rq u és d e
Cu ba s, su d iseñ a d or orig ina l, h a bía fa llecid o
en 1 899, y su inm ed ia to su cesor, el joven
bilba íno D. M ig u el Ola ba rría Zu a zna ba r
fa llece, a pena s a los 38 a ñ os, en 1 903.

Foto 3. Vista general de la antigua manzana nº 441, con los

edificios decimonónicos que actualmente ocupan el solar

de la demolida iglesia de Santa María (Foto: Julio Real).
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Una fachada de ortodoxo románico
académico.

Antes d e a cced er a l tem plo h a y q u e
contem pla r la fa ch a d a principa l ( foto 4) ,
orienta d a a l m ed iod ía , q u e es la ú nica visible
d esd e la línea d e ca lle, ya q u e la s d os la tera les,
con send a s porta d a s d e a cceso, se encu entra n
em bu tid a s en d os pa tinejos existentes tra s la
g ra n ta pia exterior.

La orienta ción d el tem plo, no conform e a los
cá nones d el m ed ievo, q u e estipu la ba la
orienta ción d e la ca becera h a cia el oriente,
d eriva d e la integ ra ción d e la ca ted ra l d entro

d el conju nto d el Pa la cio Rea l, q u e orienta su
fa ch a d a principa l h a cia el su r. Ya los prim eros
proyectos d e ca ted ra l, q u e d a ta n d e la prim era
m ita d d el sig lo XVI I I , contem pla ba n el fu tu ro
tem plo con u n ca rá cter sim étrico a l d e la
resid encia reg ia , y g u a rd a nd o
proporciona lid a d y continu id a d en rela ción a
su pa tio d e a rm a s. E ntonces no rea liza d o, el
proyecto se m a teria liza ría d esd e fina les d el
sig lo XI X, h a sta la consa g ra ción d e la ca ted ra l
por el pa pa Sa n Ju a n Pa blo I I , en 1 993.

La fa ch a d a m u estra u na config u ra ción
a bsolu ta m ente a ca d ém ica , d e a cu erd o a los
cá nones q u e se consid era ba n id ea les en

Foto 4. Fachada principal de la cripta, de inspiración netamente románica.
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rela ción a l concepto d el a rte rom á nico
existente en el ú ltim o tercio d el sig lo XI X. N o
olvid em os q u e im pera ba n la s teoría s d el
a rq u itecto y resta u ra d or fra ncés Viollet Le Du c,
pa rtid a rio d e “ repristina r” , o volver a l orig en
prim ig enio d e u n m onu m ento elim ina nd o
pa ra ello los a d ita m entos q u e h a bía n
“ a cu m u la d o” a lo la rg o d e los sig los, sobre
tod o referid o a elem entos d ecora tivos d e
época s posteriores, ca si siem pre d el ba rroco.
M u ch os m onu m entos d el rom á nico y d el
g ótico en Espa ñ a fu eron resta u ra d os con este
concepto: a ba d ía s, ca ted ra les, ig lesia s, etc,
tra tá nd oles d e d evolver el a specto q u e tenía n
orig ina ria m ente. Si fa lta ba n elem entos
d ecora tivos o a rq u itectónicos, y no existía n
restos a rq u eológ icos o d ocu m enta les d e los
m ism os, a veces se lleg a ba n a inventa r,
persig u iend o el m od elo “ id ea l” d e su esti lo,
fu era rom á nico o g ótico. Así, la fa ch a d a q u e
a h ora contem pla m os correspond e a este
espíritu d e recu pera ción d el rom á nico cu lto
id ea l.

Ed ifica d o en pied ra ca liza bla nca , vetea d a d e
su a ve tono rojizo, proced ente d e la s ca ntera s
d e la loca lid a d lu sita na d e Ch a o d e M a ça s,
h a y q u e a cla ra r q u e orig ina lm ente se
com enzó a constru ir con m a teria l ca lizo
“ pa trio” ; en concreto, con pied ra ca liza
d olomítica proced ente d e la s ca ntera s d e la
loca lid a d d e Ba id es ( Gu a d a la ja ra ) . Si nos
fija m os en la s prim era s h ila d a s d e pied ra d el
zóca lo, a sí com o en la s ba sa s q u e su stenta n
la s colu m na s, y la pa rte inferior d e la ta pia ,
a d vertirem os q u e tienen u na tona lid a d a lg o
m á s oscu ra , d e lig era tona lid a d rosá cea . Los
prim ero sil la res proced entes d e la provincia d e
Gu a d a la ja ra se coloca ron en 1 887; no
obsta nte, pronto su rg ieron problem a s a l
incu m plir el contra tista su s com prom isos d e
su m inistro, rescind iénd ose el contra to en 1 888.
Convoca d o nu evo concu rso pa ra el su m inistro
d e m a teria l pétreo, fu e g a na d o por el
em presa britá nica M u ra t a nd Com pa ny,
ra d ica d a en Oporto, y q u e su m inistró la pied ra
portu g u esa ya reseñ a d a a nteriorm ente.

La config u ra ción d e la fa ch a d a se pla ntea en
d os pisos sepa ra d os por u na cornisa q u e
su stenta n ca necil los d e d ecora ción g eom étrica .
E l piso inferior se d ivid e en tres ca lles por
m ed io d e cu a tro g ra nd es contra fu ertes,

ca jea d os en su m ita d inferior, q u e enm a rca n
profu sa d ecora ción d e tres ba nd a s vertica les a
ba se d e cu a d rifolia s, cru ces pa ta d a s, y
elem entos veg eta liza d os esti l iza d os, d e cla ra
inspira ción ba jo im peria l rom a na y visig ótica ,
y q u e fu e ta m bién u til iza d o d u ra nte el períod o
rom á nico. Los contra fu ertes enm a rca n la s tres
porta d a s, siend o m á s a lta y a m plia la centra l,
com pu esta d e cu a tro a rq u ivolta s, sobre pa res
d e pila stra s interiores y tres colu m na s, a ca d a
la d o, tod a s ella s d e fu stes m onolíticos, y con
ca piteles d eriva d os d el ord en corintio. La s
a rq u ivolta s a pa recen d ecora d a s d esd e el a rco
exterior a l interior, el prim ero con h oja s d e
a ca nto ba jo d entícu los, el seg u nd o con
d ecora ción g eom étrica d e d ientes d e sierra , el
sig u iente con a rcos enca d ena d os d e m ed io
pu nto, fina liza nd o el a rco interior con
peq u eñ a s rosá cea s enca d ena d a s. La s d os
porta d a s la tera les, com pu esta s por d os
a rq u ivolta s sobre pa reja d e pila stra s y d e
colu m na s, m u estra n u na a rq u ivolta exterior
con d ecora ción veg eta liza d a sim étrica , y u na
interior con m otivos d e estrella s
cu a d ra ng u la res d e och o pu nta s, la porta d a
d erech a ; y con m otivos d e rom bos cu a d rifolios
la d e la izq u ierd a . Se a poya n ig u a lm ente en
colu m na s y pila stra s d e fu stes m onolíticos
cu lm ina d os por ca piteles d eriva d os d el ord en
corintio.

La m ita d su perior d e los contra fu ertes se
retra nq u ea n m ostra nd o en su s esq u ina s pa res
d e colu m na s d e ca piteles corintios, q u e
enm a rca n cenefa vertica l con m otivos
g eom étricos inspira d os en la d ecora ción
g eom étrica visig ótica .

E l seg u nd o piso repite la d ivisión en tres ca lles
sepa ra d a s por los rem a tes d e los contra fu ertes,
m a ciza d os en pila res y rem a ta d os por
teja d il los d e esca m a s rom boid a les. La ca lle
centra l m u estra g a lería d e triple venta na en
a rco d e m ed io pu nto, a jim eza d a por tres
colu m na s d e fu stes com pu estos, y ca piteles
corintios. Lo m ism o se repite en la s ca lles
la tera les, a pa reciend o d obles venta na les d e
a rco d e m ed io pu nto a jim eza d os.

Rem a ta esta fa ch a d a g ra n cornisa su stenta d a
por g ra nd es m énsu la s d e m od il lones, q u e
sostiene g ra n enta bla m ento cu lm ina d o por
siete g ra nd es m erlones recta ng u la res.
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Foto 5. Vista interiordel triple ventanal sobre la portada central, mostrando vitrina con representación de

la Virgen de la Almudena entre dos ángeles adorantes.

Un pétreo y casi laberíntico interior.

Acced em os a l interior d el tem plo a tra vés d e la
porta d a centra l, encontrá nd onos en u n a trio
m onu m enta l, q u e es ilu m ina d o por los
venta na les observa d os en su fa ch a d a d e
a cceso, d esta ca nd o el triple venta na l centra l,
d ecora d o con u na h erm osa vid riera
policrom a d a ( foto 5) , rea liza d a por el ta l ler d e
M a u m ejea n, en el q u e se representa a la titu la r
d e la pa rroq u ia y d e la a rch id iócesis
m a d rileñ a , Nuestra Señora de la Almudena,
con u na estética en su s fig u ra s próxim a a l
Rena cim iento, pero en su estru ctu ra y
d isposición d e inspira ción rom á nica ,
l ig era m ente a poca líptica , a l representa rse a la
Virg en M a ría d entro d e u na m a nd orla y
siend o a d ora d a por á ng eles, resa lta nd o en
u na cenefa inferior la ora ción d e la “ Sa lve
Reg ina ” .

Sa lva m os el a trio y a cced em os a l tem plo,
l levá nd onos la d esconcerta nte sorpresa d e
topa rnos con u n “ m u ro d e pied ra ” sem icircu la r
h ora d a d o por venta na les neorrom á nicos:

ca em os en la cu enta d e q u e la orienta ción d e
la cripta es la m ism a q u e la d el propio tem plo
ca ted ra licio q u e se su perpone a la m ism a , es
d ecir, h a cia el su r. Pero el ca rá cter
sem isu bterrá neo d e la cripta h a im ped id o
form a liza r u n pórtico d e a cceso a los pies d el
tem plo, a l ig u a l q u e el a cceso principa l
existente en la ca ted ra l d esd e la pla za d e la
Arm ería — popu la rm ente conocid a com o
“ expla na d a d e la Alm u d ena ” — . E l nota ble
d esnivel topog rá fico existente h a cia la
ca becera d e la ca ted ra l, oblig ó a l a rq u itecto
M a rq u és d e Cu ba s a situ a r el a cceso principa l
d e la cripta por la en a q u el entonces
prolong a d a ca lle M a yor h a cia la cu esta d e la
Veg a . De esta m a nera , el a cceso a la cripta lo
efectu a m os por la ca becera , y no por los pies,
encontrá nd onos en plena “ g irola ” o
d ea m bu la torio.

N os d irig im os d esd e este a cceso a los pies d el
tem plo pa ra tener ca ba l a precia ción d e su
config u ra ción y estru ctu ra . Desd e ese pu nto
a precia rem os la perspectiva interior d el tem plo
en su plenitu d ( foto 6) , q u e se config u ra en
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pla nta ba sil ica l, d ota d a d e cru cero; se
com pone, a sim ism o, d e cinco na ves, siend o la
centra l m á s a nch a q u e la s la tera les. La
ca becera d el tem plo se rem a ta en á bsid e
sem icircu la r, circu nva la d a exteriorm ente por la
g irola , q u e está d ota d a d e ca pil la s ra d ia les, a l
ig u a l q u e la s na ves la tera les. La na ve centra l se
cu bre d e bóved a d e a rista s d e sil la res d e
pied ra , a l ig u a l q u e la s na ves la tera les y la s
ca pil la s, esta nd o su stenta d a s tod a s la s na ves
por a rcos fa jones. E l interior d e este tem plo
m u estra ta l profu sión d e colu m na s, en torno a
400 – a l pa recer, a ú n no le h a d a d o a na d ie
por h a cer u n recu ento exa cto- , ta nto exenta s,
com o a nivel d e pila res com pu estos, cu yos
nu m erosos fu stes crea n u na a pa riencia d e
bosq u e q u e m u ltiplica la s perspectiva s d e su s
d istintos á m bitos, a yu d a d a a d em á s por la
esca sa a ltu ra d e la bóved a con respecto a l
sola d o ( no olvid em os q u e la ca ted ra l,
propia m ente d ich a , se encu entra encim a d e

esta cripta ) crea nd o cierta a pa riencia
la beríntica , y d esorienta nd o a l visita nte q u e
ca m ina inm erso en este joyel d e pied ra ta lla d a .

Ha y q u e d esta ca r la belleza d e los ca piteles
q u e rem a ta n la s colu m na s, tod a s d iferentes,
m ostra nd o com posiciones veg eta liza d a s
esti l iza d a s sim étrica s, d eriva d a s d el ord en
corintio, y a sim ism o elem entos zoom órficos,
a ntropom órficos e inclu so a rq u itectónicos y
h erá ld icos, tod os ellos bella m ente d iseñ a d os
por el a rq u itecto E nriq u e M a ría Repu llés, y d e
los q u e d esta ca rem os a lg u nos ejem plos a lo
la rg o d e este recorrid o.

Por ú ltim o, no h a y q u e olvid a r q u e, a pa rte d e
su cond ición pa rroq u ia l, este tem plo constitu ye
u na cripta fu nera ria , en la q u e a ctu a lm ente
consta n sepu lta d a s m á s d e m il persona s, con
enterra m ientos d e tipolog ía s ta n va ria d a s
com o a rcosolios, sepu lcros, pa nteones y
colu m ba rios. La tota lid a d d e su s m á s d e veinte
ca pil la s constitu yen pa nteones d e fa m ilia s
renom bra d a s en la vid a pú blica espa ñ ola y
q u e tu vieron u na contribu ción im porta nte pa ra
la m a teria liza ción d e la constru cción d e la
felizm ente term ina d a ca ted ra l.

Capillas-panteones.

Acla ra d a la fu nción principa l d e la cripta , es
d ecir, servir d e á m bito pa ra el d esca nso eterno
d e los cristia nos q u e a sí lo d ecid a n y pu ed a n
— por q u é no d ecirlo— costea rlo, nos
d isponem os a efectu a r u n recorrid o por su s
m á s d e 20 ca pil la s pa ra d escribir su s
d esta ca d os a spectos a rq u itectónicos y
d ecora tivos, com o a sim ism o los persona jes y
fa m ilia s q u e la s im pu lsa ron.

N os encontra m os en los pies d el tem plo, y en
el lu g a r en q u e se d ebería situ a r el coro, com o
es h a bitu a l en la s ig lesia s cristia na s, nos
encontra m os con el enterra m iento d el
a rq u itecto y crim inólog o D. Joa q u ín d el Soto
H id a lg o ( foto 7) . E leva d o sobre u n pod io, este
recinto se encu entra cerra d o a m od o d e
iconosta sio por u na ca ncela d e m á rm ol, entre
m a ch ones d el m ism o m a teria l, y ca la d o por
rosetones, en su frente principa l, y a ccesible
por los extrem os la tera les por m ed io d e
ca ncela s m etá lica s d ora d a s ( foto 8) . Al fond o,
d esta ca n la s pintu ra s m u ra les, rea liza d a s a l

Foto 6. Vista general del templo captada desde los pies del

mismo y que evidencia su complejidad estructural en la

acumulación de columnas, pilares compuestos y bóvedas.
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fresco, q u e representa n, la centra l, la Asunción
de la Virgen María, entre á ng eles, y en el
extrem o izq u ierd o, se representa a San
Joaquín, y en el d erech o a San Isidro Labrador.
E n el centro se h a lla el enterra m iento d e su
titu la r ( foto 9) , insta la d o en 1 978, a ñ o d e la
m u erte d el a rq u itecto, y rea liza d o por el
escu ltor m a d rileñ o Fa u stino Sa nz H erra nz
( 1 923- 201 0) . Esta sepu ltu ra im ita los
enterra m ientos reg ios y episcopa les ca stel la nos
d el sig lo XV, ya q u e a pa rece el fina d o ya cente,
vestid o con el h á bito d e la Ord en M erced a ria ,
d e la q u e era com end a d or, y sostenid o el
tú m u lo por cu a tro á ng eles sem ia rrod il la d os en
ca d a esq u ina .

N os dirigimos a la nave extrema de la epístola,
desde cuyos pies se observa esta impresionante
perspectiva (foto 10), con la acumulación
columnaria hacia el punto de fuga.

Y es en esta na ve en q u e encontra m os la
ca pil la d e la fa m ilia Peñ a Boeu f ( foto 1 1 ) . Se
encu entra d ed ica d a a l Sagrado Corazón de
Jesús, y a la Inmaculada Concepción de María,
seg ú n se representa n en la s vid riera s d el
venta na l d el triple a rco d e m ed io pu nto
pera lta d o, el d el extrem o d erech o cieg o.
Apa recen los d ona ntes a su s pies, el ing eniero
d e ca m inos y M inistro d e Obra s Pú blica s, D.
Alfonso Peñ a Boeu f ( 1 888- 1 966) , y su esposa .

Ca m ina m os h a cia la ca pil la d e la M a rq u esa d e
Sa n Ju a n, pu esta ba jo la a d voca ción d e la
Virgen del Rosario ( foto 1 2) . Cerra d a , ig u a l q u e
la a nterior ca pil la , por bella reja d e h ierro
forja d o d e fil ig ra na , su triple venta na l lu ce
vid riera s, con d ecora ción g eom étrica , y
cu lm ina d a s por los escu d os d e Ca sti l la , León, y
la flor d e lis. E n el pa ra m ento izq u ierd o, y en
h orna cina contem pla m os la bella im a g en d e
la Virg en titu la r.

I nm ed ia ta m ente, l leg a m os a la ca pil la d e la s
fa m ilia s La nu za , Yra ved ra y Fig u eroa ,
d ed ica d a a San José y el Niño ( foto 1 3) . E n el
triple venta na l d e m a yor pera lte el centra l q u e
los la tera les, contem pla m os u na bella vid riera
tripa rtita , representa nd o la d el venta na l centra l
la im a g en d el pa tria rca San José porta nd o el
ca ya d o d el q u e brota el l irio bla nco d e la
pu reza , a com pa ñ a d o d el Niño Jesús, éste
ú ltim o en a ctitu d d e bend ecir. La vid riera
izq u ierd a representa a San Vicente Mártir, y la
d e la izq u ierd a a San Antonio Abad.

Alca nza m os seg u id a m ente la ca pil la m á s
“ ca stiza ” d el la cripta , ya q u e está d ed ica d a a

Foto 8. Detalle de una de las dos cancelas metálicas

que permiten el acceso al coro.

Foto 7. Enterramiento del arquitecto

D. Joaquín del Soto Hidalgo.

Foto 9. Enterramiento de Soto Hidalgo inspirado en

monumentos funerarios del siglo XV(Foto: Julio Real).
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Foto 10. Nave del extremo de la epístola:

sorprendente sucesión de columnas.

Foto 10. Nave del extremo de la epístola:

sorprendente sucesión de columnas.

Foto 12. Capilla de la Marquesa de San Juan,

dedicada a la Virgen del Rosario.

Foto 13. Capilla de las familias Lanuza, Yravedra, y

Figueroa, dedicada a San José.
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San Isidro Labrador ( foto 1 4) . Desta ca n en su s
vid riera s la s representa ciones d e San Dámaso
Papa, a l q u e tra d iciona lm ente, d esd e el sig lo
XVI I , se le h a otorg a d o el na cim iento en
M a d rid , por los entu sia sta s cronista s d el sig lo
d e Oro; a la izq u ierd a se representa a “Santa”
Mariana de Jesús, ésta sí, g enu ina m ente
m a d rileñ a , y errónea m ente ca lifica d a com o
“ sa nta ” , ya q u e a fech a d e red a cción d e esta s
línea s, la Ig lesia Ca tólica le reconoce el ca rá cter
d e “ bea ta ” ; y la vid riera d e la d erech a
representa a San Francisco de Asís.

A la izq u ierd a d e esta ca pil la pod em os
contem pla r u n h erm oso m osa ico ( foto 1 5)
representa nd o a I sid ro g enu flexo en ora ción,
con la a g u ija d a a poya d a en el m a na ntia l d e
a g u a q u e a ca ba d e h a cer brota r, y
a com pa ñ a d o por la sierva d e Dios, su esposa
M a ría d e la Ca beza ; tra s ellos, u na pa reja d e
á ng eles a ra el ca m po m ientra s I sid ro reza ,
representa nd o a sí u no d e su s m ila g ros m á s

popu la res; y Dios Pa d re, entroniza d o y
rod ea d o d e á ng eles, bend ice a l la bra d or y
pocero m a d rileñ o.

E n el pa ra m ento frontero a la representa ción
isid ril , a d m ira m os otro pa nel d e m osa ico ( foto
1 6) , con la representa ción d el escu d o m u nicipa l
d e M a d rid q u e estu vo vig ente d esd e 1 859
h a sta 1 967, sa lvo en los d os períod os
repu blica nos en q u e la corona rea l se su stitu yó
por la corona m u ra l.

Sig u iend o el recorrid o, a lca nza m os la Ca pil la
d e los Cond es d e Sa nta M a ría d e la Sisla , u no
d e los m á s d esta ca d os d e tod a la cripta por su
d ecora ción. Está d ed ica d a a la Sagrada
Familia ( foto 1 7) . La s vid riera s d el triple
venta na l contienen la s sig u ientes
representa ciones: en la centra l, d e la Virg en d e
Lou rd es, y d e Sa nta M a tild e; la vid riera d e la
d erech a representa a Sa n Pa blo y a Sa n
Antonio d e Pa d u a ; y la vid riera izq u ierd a a

Foto 14. Capilla de San Isidro. Vidrieras con las imágenes

de San Dámaso Papa, la Beata Mariana de Jesús, y San

Francisco de Asís.

Foto 15. Mosaico de San Isidro Labrador.
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Sa n Ju a n Eva ng elista y a Sa n Fra ncisco d e Asís.
La contem pla ción d e esta nota ble vid riera , q u e
incorpora ta m bién el escu d o nobilia rio d e los
titu la res d e la ca pil la - pa nteón, se ve d ificu lta d a
por la h erm osa lá m pa ra votiva d e bronce q u e
cu elg a d e su bóved a , sim ila r en su d iseñ o a la s
existentes en tod o el entorno d el tem plo, q u e
se inspira ron en la s corona s votiva s d e
cronolog ía visig ótica d el pu eblo toled a no d e
Gu a rra za r, y q u e se conserva n en el M u seo
Arq u eológ ico N a ciona l. Los enterra m ientos d e
los cond es se encu entra n en la pa nd a d erech a
d e la ca pil la . Sin em ba rg o el elem ento
d ecora tivo m á s interesa nte d e esta ca pil la lo
constitu ye el reta blo d ed ica d o a la Sa g ra d a
Fa m ilia ( foto 1 8) , obra d el escu ltor va lencia no
M a ria no Benll iu re Gil ( 1 862- 1 947) .

E n este pu nto, a ba nd ona m os la na ve d e la
epístola pa ra d irig irnos a la d el eva ng elio.

Acced em os a la prim era ca pil la , d ed ica d a a
Nuestra Señora del Rosario ( foto 1 9) , en el q u e
d esta ca el enterra m iento d e D. Ferna nd o Rielo
Pa rd a l ( 1 923- 2004) , fu nd a d or d e los Misioneros
y Misioneras Identes. E n el la tera l d erech o,

Foto 16. Panelmusivario representando el escudo

municipal de Madrid.

Foto 17. Capilla de los Condes de Santa María de la

Sisla.

Foto 18. Retablo de la Sagrada Familia, obra de

Mariano Benlliure.
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Foto 19. Capilla de Nuestra Señora del Rosario. Foto 20. Retablo de Nuestra Señora del Rosario.

Foto 21. Capilla de los Marqueses de Cuba, y de

Fontalba.

Foto 22. Capilla de la Anunciación.
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d esta ca el reta blo ( foto 20) d e u n solo cu erpo
sobre pred ela y tres ca lles, sepa ra d a s por
sem icolu m na s d e ord en jónico, en el q u e
a pa rece h orna cina centra l a venera d a q u e
a lberg a im a g en d e la Virgen del Rosario con el
Niño; en la ca lle y h orna cina izq u ierd a ,
im a g en d e San Gregorio Nacianceno, y en la
ca lle d e la d erech a , y en su correspond iente
h orna cina , im a g en d e San Esteban
Protomártir.

Continu a nd o h a cia los pies d el tem plo, nos
encontra m os a nte la Ca pil la d e los M a rq u eses
d e Cu ba s y d e Fonta lba ( foto 21 ) . E n la m ism a
se h a lla el enterra m iento d el prim er a rq u itecto
d e la Ca ted ra l d e la Alm u d ena , D. Fra ncisco d e
Cu ba s, y d e su esposa Dª M a tild e d e E rice y
U rq u ijo, el cu a l fu e erig id o por el h ijo d e
a m bos en reca rg a d o y lu joso esti lo
neorrom á nico. Desta ca n la s vid riera s d e su
triple venta na l, rea liza d a s, com o la m a yoría
d e la s q u e orna n el tem plo, por los ta lleres
M a u m ejea n. E n la vid riera centra l, a pa rece el
escu d o nobilia rio d el m a rq u esa d o d e Cu ba s.
E n la vid riera izq u ierd a a pa rece la im a g en d e
Nuestra Señora de la Consolación, por su h ija
m enor, y en la d e la d erech a , Santa María
Salomé, en m em oria d e la h ija m a yor d el
m a trim onio.

Seg u id a m ente, l leg a m os a la ca pil la d ed ica d a
a la Encarnación ( foto 22) , propied a d d el h ijo
d el m a trim onio a nteriorm ente d escrito, D.
Fra ncisco d e Cu ba s y E rice, y su esposa , Dª M ª
E nca rna ción d e U rq u ijo y U sía , m a rq u eses d e
Cu ba s, d e Fonta lba , y Cond es d e la Alm u d ena .
M u y sim ila r a la a nteriorm ente d escrita , el
venta na l m u estra en su vid riera centra l el
escu d o nobilia rio fa m ilia r; la vid riera izq u ierd a
está d ed ica d a a San Estanislao y Santa
Matilde, y la vid riera d e la d erech a a Jesús
a d olescente y a Nuestra Señora de las
Mercedes. Tod os estos sa ntos, m á s los
representa d os en el reta blo d e la ca pil la está n
d ed ica d os a los siete h ijos q u e tu vo el
m a trim onio.

Continu a nd o la visita , nos encontra m os a nte la
ca pil la d e los M a rq u eses d e U rq u ijo ( foto 23) ,
d ed ica d a a Nuestra Señora de los Dolores.
Desta ca n en la s vid riera s d e su triple venta na l
la s representa ciones d e la s virtu d es teolog a les:

Foto 23. Capilla de los Marqueses de Urquijo.

Foto 24. Capilla de la familia Trueba Barquín.
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en la centra l se representa la Caridad; la
vid riera d e la d erech a m u estra la Fe, y la
vid riera d e la d erech a , la Esperanza. Esta
ca pil la , y la s d os a nteriorm ente d escrita s,
fu eron d iseñ a d a s por el a rq u itecto Repu llés y
Va rg a s.

La ú ltim a ca pil la d e este la d o d el eva ng elio,
l leg a nd o a los pies d el tem plo, se correspond e
con la d e la fa m ilia Tru eba y Ba rq u ín ( foto 24) .
Su triple venta na l m u estra u n va no cieg o, a l
ig u a l q u e la d e la ca pil la frontera , esta nd o los
resta ntes orna d os con vid riera s d e d ecora ción
g eom étrica .

Desd e este pu nto, “ rem onta m os” por la na ve
d e la epístola pa ra contem pla r la ca pil la q u e la
cu lm ina , d ed ica d a a Nuestra Señora de
Guadalupe de México ( foto 25) E n u n reta blo
d e m a d era d ora d a , d e esti lo neog ótico, y
constitu id o por m esa d e a lta r, u n cu erpo y tres
ca lles, se a bre h orna cina q u e a lberg a im a g en
contem porá nea d e la titu la r, d e m a d era
policrom a d a , representa d a ora nte con la s
m a nos ju nta s, la ca beza reclina d a y los ojos

entorna d os. Vestid a con tú nica enca rna d a y
cu bierta d e m a nto a zu l festonea d o d e estrella s
d ora d a s, se leva nta sobre el cu a rto d e lu na
q u e su stenta u n sim pá tico á ng el.

Atra vesa m os el tem plo d esd e este pu nto d e la
epístola en d irección a la na ve extrem a d el
eva ng elio, pa ra encontra r la ca pil la d e la
fa m ilia Aspu ru Alonso d e Sa nteiro, q u e está
d ed ica d a a San Antonio de Padua ( foto 26) .
Contem pla m os u n sencil lo reta blo d e m a d era
d ora d a y esti lo neog ótico, sim ila r a l
a nteriorm ente d escrito. Sobre la m esa d el a lta r,
se com pone d e pred ela , u n cu erpo y tres
ca lles, cobija nd o la centra l la im a g en d el
titu la r, u na bonita escu ltu ra d e m a d era ta lla d a
y policrom a d a d el sa nto portu g u és
sosteniend o en bra zos a l N iñ o Jesú s, rea liza d a
en los a ñ os 40 d el sig lo XX.

N os encontramos en este punto en el pasillo de
salida hacia la portada norte de la cripta, y en
dicho ámbito, justo a la derecha de la puerta de
acceso a la sacristía, contemplamos una bonita
pila lavamanos (foto 27), labrada en mármol,

Foto 25. Retablo de la Virgen de Guadalupe de

México.

Foto 26. Capilla de

San Antonio de Padua.
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que sigue, igual que los capiteles, el diseño que
le otorgó el arquitecto Repullés y Va rg a s.

Lleg a m os a l extrem o izq u ierd o d el tra nsepto o
cru cero d el tem plo, pa ra encontra rnos y
m a ra vil la rnos a nte la ca pil la d e Nuestra Señora
de la Flor de Lis ( foto 28, pá g ina sig u iente) .
Esta m os a nte u na d e la s joya s d el tem plo y, sin
ning u na d u d a , su im a g en a rtística m á s
a ntig u a . Se tra ta d e u na pintu ra a l fresco q u e,
orig ina lm ente, form ó pa rte d e la d ecora ción
interior d el á bsid e rom á nico d el d em olid o
tem plo d e Sa nta M a ría la Rea l, o d e la
Alm u d ena . Fu e d escu bierta en el a ñ o 1 623,
cu a nd o se d ecid ió, por inicia tiva d e la reina
I sa bel d e Borbón, esposa d el m ona rca
entonces reina nte, Felipe I V, coloca r la im a g en
d e Sa nta M a ría d e la Alm u d ena en el a lta r
m a yor d e la ig lesia d e Sa nta M a ría la Rea l.
Pa ra ello, se d esm ontó el reta blo q u e ocu pa ba
d ich o á m bito, tod a vez q u e el á bsid e iba a ser
d em olid o pa ra ser su stitu id o por u n á bsid e
cu a d ra ng u la r q u e a lberg a ra el ca m a rín d e la
Virg en, d escu briénd ose en ese m om ento la
existencia d e la pintu ra . E n a q u ella época se
consid eró q u e la pintu ra d a ta ba d el reina d o
d e Alfonso VI , en cu yo reina d o, y en el a ñ o
1 085, M a d rid , ju nto con el resto d el reino ta ifa
d e Toled o, pa só a d epend er d el reino d e
Ca sti l la y León. Al existir el ru m or entre los
cristia nos m ozá ra bes m a d rileñ os d e la
existencia d e u na im a g en d e la Virg en M a ría
q u e fu e ocu lta d a a nte la inm inente lleg a d a a
M a d rid d e la s tropa s islá m ica s, en el a ñ o 71 2, y
d esconocerse en el m om ento d e la reconq u ista
el lu g a r d e su ocu lta m iento, ord enó el
m ona rca q u e fu era pinta d a esta im a g en. Esa
m em oria h istórica , sin d u d a im preg na d a d el
ba rniz d e la leyend a , se recu erd a en u n
pergamino q u e cu elg a a la vera d e la im a g en
q u e contem pla m os ( foto 29) . La pintu ra con la
im a g en d e la Virg en d e la Flor d e Lis, fu e
recorta d a d el m u ro d el á bsid e eclesia l, a ntes
d e ser éste d em olid o, y se tra sla d ó a los pies
d el tem plo, a l tiem po q u e se ed ifica ba la
nu eva ca becera y ca m a rín pa ra a lberg a r la
escu ltu ra d e la Virg en d e la Alm u d ena . Al
d em olerse el viejo tem plo, en 1 868, la pintu ra
m ed ieva l d e la Virg en fu e tra sla d a d a a l
convento d e relig iosa s cistercienses d el
Sa ntísim o Sa cra m ento, h a sta su tra sla d o
d efinitivo a esta cripta en el a ñ o 1 91 1 .

La pintu ra a l fresco se encu entra cobija d a en
u n g ra n nich o con a rco d e m ed io pu nto
com pu esto por d ovela s d e g ra nd es sil la res, y
enm a rca d a por u n ed ícu lo- reta blo d e esti lo
neog ótico y rea liza d o en m á rm ol. Se com pone
d e m esa d e a lta r, y pred ela d e d os ba nd a s
esca lona d a s con d ecora ción g eom étrica en

Foto 27. Pila lavamanos.

Foto 29. Pergamino de la Real e Ilustre Congregación

de Nuestra Señora de la Florde Lis.
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Foto 28. Capilla de Nuestra Señora de la Florde Lis.
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cu yo centro se encu entra el sa g ra rio, en cu ya
pu erta m etá lica fig u ra el “ a g nu s Dei” .
Seg u id a m ente, el reta blo se continú a en u n
ú nico cu erpo con u na ca lle fla nq u ea d a en su s
extrem os por u n pa r d e colu m na s d e fu ste
d elg a d o y ca piteles d e h oja s d e a ca nto, sobre
retrocolu m na s, q u e su stenta n cu erpo d e torre
con venta na ojiva l y teja d o a pira m id a d o
rem a ta d o por flores d e lis. E l rem a te d el
reta blo se efectú a m ed ia nte frontón
tri lobu la d o d e prog enie g ótica , con tím pa no
d ecora d o con h oja s d e pa rra y ra cim os d e u va
en d isposición g eom étrica y sim étrica . E l
frontón cu lm ina con send a s representa ciones
d e a lm ena s y d e teja d os.

La pintu ra , d escrita con m a yor d etenim iento,
se efectu ó a l fresco sobre u na ca pa d e yeso d e
u nos 1 0 cm . d e g rosor. M id e 1 ,53 m . d e a ltu ra
por 0,90 m . d e a nch o. Apa rece la Virg en
M a ría con el N iñ o, senta d a , vestid a con tú nica
verd e, y cu bierta por m a nto bla nco con forro
enca rna d o. Lu ce en el cu ello u n joyel
com pu esto por fino cord el rojo q u e su jeta
m ed a llón d e oro, circu nva la d o d e pu nta s
rem a ta d a s por perla s. M u estra u n rostro
ova la d o, na riz a la rg a d a , y u nos ojos g rises
lig era m ente ra sg a d os con los pá rpa d os
su periores lig era m ente cerra d os. Este a specto
la rela ciona esti lística m ente con la pintu ra
biza ntina y la rom á nica . Su m a no d erech a
su jeta d elica d a m ente entre los d ed os índ ice y
pu lg a r la flor q u e le d a nom bre. E n su reg a zo,
y sobre su pierna izq u ierd a a pa rece
representa d o el N iñ o Jesú s. Vestid o con
tu nicela verd osa , rea liza el a cto d e bend ición
con su m a no d erech a , m u y próxim a a la d e su
m a d re, d enota nd o ta m bién este g esto el
víncu lo d e a m or m a terno- fi l ia l . E n su m a no
izq u ierd a , y a poya d o sobre su m u slo d erech o,
m u estra u n orbe corona d o con la cru z. E n
pintu ra s y ta lla s rom á nica s d e los sig los XI y XI I
se m u estra a l N iñ o Jesú s porta nd o u n
eva ng elia rio, y este elem ento — el orbe—
contribu ye a d a ta r d e m a nera a lg o m á s
precisa la época d e rea liza ción d e la pintu ra . E l
g lobo terrá q u eo u orbe, a pa rte d e sim boliza r
el pod er político d e u n m ona rca , en concreto
u n em pera d or, ta m bién sim boliza la
u niversa lid a d o ca tolicism o d el cristia nism o en
tod o el m u nd o conocid o. N o d ebem os olvid a r
q u e en la h istoria d el reino d e Ca sti l la el

m ona rca Alfonso X el Sa bio ( 1 221 - 1 284) a spiró
leg ítim a m ente, com o h ijo d e Bea triz d e
Su a bia , h ija d el Rey d e los Alem a nes, Felipe d e
Su a bia , a l trono d el Sa cro I m perio Rom a no
Germ á nico. Y no fu eron intentos efím eros; ya
le fu e ofrecid a la oportu nid a d d e presenta r su
ca nd id a tu ra a l trono im peria l por u na
em ba ja d a proced ente d e la repú blica d e Pisa ,
en el a ñ o 1 256, tra s la m u erte d el rey d e
rom a nos Gu il lerm o d e H ola nd a , y no ceja ría
en su intento, conocid o com o “ fech o d el
im perio” , h a sta el a ñ o 1 275, en q u e renu nció a
su s a spira ciones im peria les a nte el pa pa
Greg orio X.

Este orbe, q u e pod ría m os consid era r
“ im peria l” , y a lg ú n otro elem ento, com o el
m a rco a rq u itectónico en el q u e se representa a
M a ría y el N iñ o, ba jo u n a rco d e m ed io pu nto
poli lobu la d o, o a ng rela d o, su stenta d o por d os
colu m na s d ota d a s d e ca piteles d óricos,
a d orna d os d e ba nd a d e ca rd ina s, y la Virg en
senta d a en u na ba la u stra d a o ba ra nd il la
d ota d a d e estrech os y a la rg a d os a rcos d e
m ed io pu nto, son ca ra cterístico d e u n esti lo
a rtístico ta rd orrom á nico e, inclu so, ya
plena m ente g ótico; tod o el conju nto
a cred ita ría la d a ta ción d e la pintu ra en la
seg u nd a m ita d d el sig lo XI I I .

E l conju nto d e la pintu ra h a sid o resta u ra d o
recientem ente. Se h a n elim ina d os los repintes
efectu a d os a l óleo en el sig lo XVI I , y a h ora
m u estra u n a specto m u ch o m á s próxim o a l
q u e tu vo prim itiva m ente, con m a yor
lu m inosid a d , y la su presión d e los cla roscu ros
ca ra cterísticos d el ba rroco.

La Virg en m u estra plena m ente su rostro
ova la d o y a la rg a d a na riz, h a biend o sid o
d esprovista s su s m eji l la s d e a rtificiosa s
enca rna d u ra s. Su m a nto bla nco m u estra u n
nota ble ca m bio, h a biend o d esa pa recid o los
reca rg a d os plieg u es y d obleces, estricta m ente
ba rrocos, q u e le ca ra cteriza ba n a nteriorm ente,
m ostra nd o u n sereno pleg a d o sobre su
reg a zo. E l N iñ o Jesú s h a va ria d o
com pleta m ente su rostro, extra ñ a m ente d u lce
y red ond ea d o a ntes d e su resta u ra ción cu a l si
fu ese u n q u eru bín, m ostra nd o tra s la
elim ina ción d e los repintes u n rostro y
expresivid a d a bsolu ta m ente com pa ra bles a los
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d e su M a d re, ta nto en el tra zo d e los ojos,
ceja s, y a la rg a d a na riz, com o en la incipiente
sonrisa . Se h a n su prim id o, a sim ism o, los
pu ñ os bord a d os d e la ca m isa q u e a som a ba n
ba jo la s m a ng a s d e la tú nica , y el inu sita d o
za pa tito d el pie d erech o; los pies, a h ora ,
a pa recen cu biertos por su la rg a tú nica , q u e
ta m bién h a sid o nota blem ente “ a d elg a za d a ”
en la zona d e a trá s, si bien no h a a pa recid o el
bra zo izq u ierd o d e la Virg en q u e los
especia lista s su ponía n q u e a pa recería
sosteniend o a l d ivino infa nte.

Sin a ba nd ona r esta zona d el bra zo izq u ierd o
d el tra nsepto y a la d erech a d e la pintu ra d e la
Virg en d e la Flor d e Lis, encontra m os la
im a g en d el Sa ntísim o Cristo del Buen Camino
( foto 30) , otro d e los esca sos elem entos, ju nto
a la ind ica d a pintu ra d e la Virg en, q u e
proced en d el prim itivo tem plo d em olid o en
1 868. Es u na ta lla d e m a d era policrom a d a q u e
representa a Cristo cla va d o en la cru z, en el

m om ento d e h a ber expira d o el a lm a . Fu e la
im a g en titu la r d e la ca pil la d e su m ism o
nom bre fu nd a d a en 1 567 en el a ntig u o tem plo
d e Sa nta M a ría la Rea l d e la Alm u d ena , por D.
Alonso M a rtínez d e Cos, y su esposa , Dª
Ju a na d e Anteza na . La ca pil la se situ a ba a los
pies d el tem plo en el la d o d el eva ng elio.

Asa lta d a la cripta a l inicio d e la g u erra civil , en
1 936, esta im a g en fu e bá rba ra m ente g olpea d a
y m u tila d a . E n la posg u erra h u bo d e ser
respu esta en su s elem entos perd id os m ed ia nte
la u ti l iza ción d e elem entos d e m a d era ,
estu ca d a , y ba rniza d a . Recientem ente h a sid o
som etid a a u na nu eva resta u ra ción, d u ra nte la
cu a l h a sid o nu eva m ente estu d ia d a esti lística y
d ocu m enta lm ente, perm itiend o q u e su
a ntig ü ed a d h a ya q u e rem onta rla d os sig los
m á s a trá s d e los q u e se estim a ba
a nteriorm ente, ya q u e se solía d a ta r en el sig lo
XVI I I , y a ctu a lm ente se consid era q u e fu e
ta lla d a en el a ñ o 1 540.

Foto 30. Santísimo Cristo del Buen Camino.

Siglo XVI.

Foto 31. Pintura de la Inmaculada Concepción.

Siglo XVII.



47

Dicciogato de Gatitectura

E ntre el Cristo d el Bu en Ca m ino y la Virg en d e
la Flor d e Lis, contem pla m os u na pintu ra d e la
Inmaculada ( foto 31 ) , d e ta ller ba rroco
m a d rileñ o y d a ta d a en el sig lo XVI I . Al pa recer,
ta m bién proced e d el a ntig u o tem plo d e Sa nta
M a ría .

Crucero y altar mayor

Aba nd ona m os el extrem o d el eva ng elio d el
tra nsepto pa ra situ a rnos en el cru cero. Este
á m bito resu lta red u cid o en rela ción a l ta m a ñ o
g enera l d e la na ve d el tra nsepto, y se
encu entra perfecta m ente d elim ita d o por
cu a tro colu m na s con la representa ción d el
tetramorfos en su s ca piteles. Ha y q u e reseñ a r
q u e d e la s m á s d e 400 colu m na s q u e
su stenta n y estru ctu ra n este tem plo, 50 d e ella s
se com ponen d e fu stes d e u na sola pieza , o
m onolíticos. Son los q u e d elim ita n los extrem os

d e la na ve m a yor, y d e la na ve d el tra nsepto. Y
la s colu m na s d el tetra m orfos, o representa ción
d e los cu a tro eva ng elista s, constitu yen su
cora zón. Así, encontra m os su s ca piteles con la s
representa ción d e los eva ng elista s Sa n M a teo
( foto 32) , Sa n M a rcos ( foto 33) , Sa n Lu ca s ( foto
34) y Sa n Ju a n ( foto 35) .

E ntre la d iversid a d d e ca piteles ta lla d os ba jo el
d iseñ o d el a rq u itecto Repu llés y Va rg a s, la
m a yor pa rte d e ellos con elem entos
d ecora tivos veg eta liza d os, inspira d os en el
ord en corintio, no pod em os d eja r d e exponer
a lg u nos ejem plos rea lm ente im pa cta ntes,
com o son la s representa ciones d e personajes
orientalizantes ( foto 36) , o d e guerreros
medievales d ota d os d e yelm o y cofia ( foto 37) .

Sig u iend o con nu estra m ira d a eleva d a , no
pod em os por m enos q u e a d m ira r la pu critu d y

Foto 32. Capitel de San Mateo. Foto 33. Capitel de San Marcos.

Foto 34. Capitel de San Lucas. Foto 35. Capitel de San Juan.
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belleza d e la s bóvedas de sillería ( foto 38) q u e
cu bren la tota lid a d d el tem plo, d ota d a s d e u na
bella estereotomía .

Y d esd e este pu nto centra l d el tra nsepto nos
enca m ina m os h a cia el altar mayor ( foto 39) .
Se encu entra situ a d o en el peq u eñ o a bsid iolo
centra l y a bierto por a rco tora l, su stenta d o por
g ra nd es colu m na s d ota d a s d e ca piteles
d eriva d os d el corintio; la s resta ntes colu m na s
q u e d elim ita n el serm icírcu lo d el a bsid iolo son
d obles, y su stenta n bóved a en cu a rto d e
esfera , d elim ita d o en g a jos por nervios d e
pied ra , y perfora d os en su nivel inferior por
peq u eñ a s venta na s d e a rco d e m ed io pu nto.
N o existe reta blo propia m ente d ich o, sino tres
g ra nd es ped esta les d e m á rm ol, siend o el m á s
a lto el centra l q u e su stenta im a g en d el
Sagrado Corazón de Jesús; el ped esta l d e la
izq u ierd a m u estra u na im a g en d e Santa María
de la Almudena, rea liza d a en 1 946 por el
im a g inero Jerónim o Pozu ra m a , réplica d e la
orig ina l; y en el ped esta l d e la d erech a se
venera u na im a g en d e San Isidro,
contem porá nea ta m bién, y rea liza d a por los
ta lleres Sa nta Ru fina . La m esa d el a lta r es
ta m bién d e m á rm ol, y son d e resa lta r la s
cu a tro lá m pa ra s votiva s d e inspira ción
visig ótica .

La girola

Deja m os pa ra el fina l la d escripción d e la s
ca pil la s ra d ia les q u e se a bren en la g irola o
d ea m bu la torio, y q u e rá pid a m ente reba sa m os
a l principio d e nu estra visita si record a m os q u e
el a cceso a l tem plo se rea liza por s ca becera .

Y la prim era q u e visita m os, por el la d o d el
eva ng elio, y la m á s próxim a a l a cceso a l
tem plo es la ca pil la d e la fa m ilia Pra ts Pa lla rés,
d ed ica d a a Nuestra Señora de Vallivana ( foto
40) , pa trona d e la loca lid a d ca stellonense d e
M orella . Fu e d iseñ a d a la ca pil la por el
a rq u itecto Repu llés y Va rg a s. Desta ca en la
m ism a el relieve d e la Aparición de la Virgen
con el Niño a San Antonio, obra d el escu ltor
M a ria no Benll iu re. Resa lta en el nich o centra l la
im a g en d e la titu la r con el N iñ o, su stenta d a en
su ba se por á ng eles; y a los la d os bonita s
vid riera s con la s representa ciones d e los
Sagrados Corazones de Jesús y de María.

Foto 36. Capitel con personajes orientales.

¿Musulmanes, judíos…?

Foto 38. Ejemplo de las bóvedas de arista

realizadas en sillería que cubren el templo.

Foto 37. Capitel con representación

de guerreros medievales.
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Foto 39. Vista general del altarmayorde la cripta.
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La ca pil la inm ed ia ta es la pa trocina d a por
José M a rtí Pra ts y su esposa Pila r Colá s Eg u ía ,
y d ed ica d a a San José ( foto 41 ) . A a m bos
la d os d e la ca pil la d esta ca n send os relieves en
m á rm ol, rea liza d os por M a ria no Benll iu re, y
representa nd o la Resurrección y a la Virgen
María rescatando almas del Purgatorio. E n
h orna cina centra l resa lta la bonita im a g en d el
pa tria rca San José con el Niño.

Acced em os a l la d o epistola r d e la g irola pa ra
contem pla r la a ntig u a ca pil la ba u tism a l, pero
a ctu a lm ente con d estino fu nera rio ( foto 42) .
Desta ca en la m ism a u na im a g en d e vestir d e
la Virgen de la Soledad, rea liza d a en ta lleres
va lencia nos en el sig lo XI X.

La ú ltim a ca pil la q u e visita m os es la
perteneciente a los m a rq u eses d e M a ltra ñ a y
cond es d e Bu storred ond o, d ed ica d a a l Cristo

de la Buena Muerte y a Nuestra Señora de los
Dolores ( foto 43) . Fu e d iseñ a d a conju nta m ente
por los a rq u itectos Repu llés y La red o en 1 91 8, y
d esta ca en ella la h orna cina centra l en a rco d e
m ed io pu nto sobre colu m na s, en la q u e se
representa la cru cifixión d e Jesú s en presencia
d e su M a d re, a nte u n pa isa je pinta d o. La s
vid riera s está n d ecora d a s con m otivos
g eom étricos.

Antes d e a ba nd ona r el tem plo, q u e m erece
u lteriores visita s pa ra term ina r d e d escu brir
tod os su s á m bitos, nos fija m os en la pa rte
su perior centra l d el á bsid e, frente a la pu erta
d e a cceso. Allí contem pla m os el último sillar
coloca d o ( foto 44) y q u e ponía fin a la
constru cción d e la cripta , a fa lta d e su
d ecora ción, y q u e lo fu e ba jo el pa trocinio d e
la I nfa nta d e Espa ñ a , Dª I sa bel d e Borbón
( 1 851 - 1 931 ) , d os veces Princesa d e Astu ria s.

Foto 40. Capilla de la familia Prats Pallares, dedicda

a Nuestra Señora de Vallivana.

Foto 41. Capilla de la familia MartíColás,

dedicada a San José.



51

Dicciogato de Gatitectura

Foto 42. Antigua capilla bautismal. Foto 43. Capilla de los Marqueses de Maltraña.

Foto 44. Último sillar colocado en la cripta.
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Nota

La Ga tera d e la Vil la expresa su g ra titu d a la Pa rroq u ia d e Sa nta M a ría la
Rea l d e la Alm u d ena , a l Arzobispa d o d e M a d rid , a sí com o a l persona l
responsa ble d el cu id a d o, m a ntenim iento y vig ila ncia d e esta m a ra vil losa
cripta , 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.
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Presentación de dos nuevos
libros sobre Talamanca de
Jarama

El 5 de febrero pasado se presentaron en el Salón del Puente de Talamanca de Jarama los l i-
bros Historia de Talamanca de Jarama hasta la Desamortización y la quiebra de Osuna y El
puente antiguo de Talamanca de Jarama. La gran reconstrucción de 1542-44, escritos por José
Manuel Castellanos Oñate y publicados por la Concejalía de Patrimonio y Turismo de dicha
localidad. Ofrecemos a continuación una reseña del acto.

B u ena s ta rd es. H e sid o invita d o a d irig irles
u na s breves pa la bra s sobre el a u tor d e
los libros q u e h oy a q u í se presenta n,

José M a nu el Ca stella nos, y a h ora entiend o eso
d e Un soneto me manda hacer Violante
porq u e yo ta m poco m e h a bía visto en a prieto
sem eja nte com o el d e tener q u e presenta r a
u n investig a d or d e su ta lla , tod o u n
especia lista en la h istoria d e M a d rid , d e la q u e
es u n referente d el period o tra nscu rrid o

d u ra nte la Ed a d M ed ia , ta nto por su s a m plios
conocim ientos com o por la ca ntid a d y ca lid a d
d e tra ba jos pu blica d os.

¿ Qu é m otivos pu ed en lleva r a u n a rq u itecto a
escribir sobre la h istoria m ed ieva l d e M a d rid ?
Pu estos a g a na r d inero con la litera tu ra , resu lta
m u ch ísim o m á s lu cra tivo d ed ica rse a los libros
d e a u toa yu d a . Pero creo q u e pu ed o a firm a r
sin riesg o d e eq u ivoca rm e q u e no es u n interés

La Gatera de la Villa

PRESENTACIÓN DEL AUTOR, POR PABLO JESÚS AGUILERA,
REDACTOR DE LA GATERA DE LA VILLA
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crem a tístico el q u e le h a m ovid o a ello, lo
l leva ría cla ro si a sí fu era , si no su pa sión por la
h istoria . Bien, ¿ pero por q u é M a d rid y por q u é
ese period o en concreto? Ha y época s,
episod ios y tem a s q u e g oza n d e m a yor
popu la rid a d . Es m á s, inclu so a lg u ien pod ría
d ecir extra ñ a d o, ¿ pero a ca so tiene M a d rid u na
h istoria ta n a ntig u a q u e se pu ed a rem onta r a
esos sig los?

La respu esta a por q u é el M a d rid m ed ieva l

d eberá d a rla el propio José M a nu el; en cu a nto
a la seg u nd a cu estión, m e la h a n pla ntea d o en
m á s d e u na oca sión, posiblem ente com o
consecu encia d e esa id ea tota lm ente errónea y
ba sta nte extend id a d e q u e M a d rid fu e u n
pobla ch ón m a nch eg o sin pena ni g loria , en el
q u e Felipe I I , va ya Vd . a sa ber por q u é,
esta bleció la ca pita l d e su im perio y en el q u e,
prá ctica m ente, no volvió a pa sa r na d a h a sta
q u e Ca rlos I I I a pa reció por a llí pa ra la va rle la
ca ra y leva nta r la Pu erta d e Alca lá .

Confieso q u e yo ta m bién pertenecí en m is
a ñ os m ozos a este círcu lo d e d esconoced ores
m ed ieva lista s, no por rebeld ía ju venil, sino por
m era ig nora ncia . Pa ra q u e se h a g a n Vd s. u na
id ea , les d iré, por ejem plo, q u e contem pla r los
restos d e la cerca d e Felipe I I ju nto a l Sena d o,
q u e su ponía vestig ios d e u na m u ra lla , u
observa r el a specto h ierá tico d e la Virg en d e
Atoch a m e su g ería n la posible existencia d e u n
pa sa d o m ed ieva l d el q u e na d ie m e h a bía
conta d o y na d a sa bía . Tod o esto ca m bió
cu a nd o tropecé en u na librería con u n libro

cu yo títu lo m e lla m ó la a tención: El Madrid de
los Reyes Católicos, d e u n ta l José M a nu el
Ca stella nos Oñ a te. La reseñ a d e su cu bierta
tra sera ind ica ba q u e a tra vés d e su s pá g ina s
d esfi la ba “la vida cotidiana de nuestra villa […],
los oficios y las costumbres de sus gentes, el
polvo de sus calles y el lustre de sus piedras, su
peculiar vocabulario y forma de hablar. No es,
advirtámoslo, una historia al uso [...], sino la
crónica apasionada de un momento histórico
entrañable, lejano y sorprendente, contada al
hilo de las gentes que lo tejieron”. N o necesité
m á s pa ra h a cerm e con u n ejem pla r. Su lectu ra
fu e u na revela ción q u e d esterró pa ra siem pre
d e m i m ente la im a g en d el pobla ch ón
m a nch eg o y m e a brió la s pu erta s a u n pa sa d o
d ig no d e conocerse y con m u ch o a ú n por
d escu brir.

Con este Madrid de los Reyes Católicos
com enza ba u na serie d e libros en los q u e José
M a nu el h a id o vertiend o a lo la rg o d e los a ñ os
su profu nd o conocim iento d e la h istoria
m a d rileñ a . Le sig u ieron Las murallas
medievales de Madrid, escrito en cola bora ción
con I sa bel Gea — otra g ra nd ísim a d ivu lg a d ora
m a d rileñ a — , Memorias medievales de Madrid,
Madrid. Guía visual de arquitectura — d e
nu evo con I sa bel Gea y el a ñ a d id o d e Ped ro
López Ca rcelén, excelente ilu stra d or— , Madrid
Comunero, 40 linajes madrileños y los q u e
h oy presenta m os a q u í. Espero q u e no teng a
q u e tra nscu rrir d em a sia d o tiem po pa ra q u e la
fa m ilia a u m ente.

José M a nu el h a cola bora d o a d em á s en
pu blica ciones especia liza d a s com o “ Ana les d el
I nstitu to d e Estu d ios M a d rileñ os” , “ M a d rid
H istórico” , “ Pa sea por M a d rid ” o “ La Ga tera
d e la Vil la ” y es a sí m ism o a u tor d e la pá g ina
web “ E l M a d rid M ed ieva l” , im prescind ible
com o a testig u a n ta nto la s nu m erosa s visita s
q u e recibe com o la ca ntid a d d e pla g ios q u e
su fre.

Com o ven, no h a y recu rso a su a lca nce q u e no
em plee pa ra intenta r q u e el fru to d e su s
estu d ios y a verig u a ciones lleg u e a l m a yor
pú blico posible y no verse constreñ id o a l
l im ita d o círcu lo a ca d ém ico d e eru d itos, com o
les h a ocu rrid o, y les ocu rre, a ba sta ntes
investig a d ores.

De izquierda a derecha: José Manuel Castellanos

y Pablo Jesús Aguilera (Foto: Malele Caro Azañón)
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TRAS LAS N U BES, E L SOL… CRÓN I CA DE U N A
TARDE E N TALAM AN CA DE J ARAM A ( M ADRI D)

M e h a bía com prom etid o a esta r en
Ta la m a nca d e Ja ra m a la ta rd e d el
viernes pa sa d o a la s 1 9 h ora s en el

a cto d e presenta ción d e d os libros, “ E l pu ente
a ntig u o d e Ta la m a nca d e Ja ra m a . La g ra n
reconstru cción d e 1 542- 1 544” y “ H istoria d e
Ta la m a nca d e Ja ra m a h a sta la
d esa m ortiza ción y la q u iebra d e Osu na ”
pu blica d os por la s Conceja lía s d e Cu ltu ra y la
d e Pa trim onio y Tu rism o d el Ayu nta m iento d e
Ta la m a nca .

Ha bía pa sa d o el d ía m ira nd o a l cielo, com o
los la bra d ores tra s la la rg a seq u ía . La llu via y el
frío reina ntes presa g ia ba n d ificu lta d es pa ra el
d espla za m iento. E n el ca m ino, cu a nd o sa lí d e
Va ld etorres en coch e, ca yó u n ch a m pla zo en el
q u e se m ezcla ron el a g u a y el g ra nizo. Bend ecí
m i su erte a l pod er a pa rca r ca si en la pu erta
d el Sa lón d el Pu ente, d ond e se iba a
d esa rrolla r el a cto.

E n la m esa presid encia l presid iend o el a cto, se
encontra ba n M a risa Esca la nte, conceja la d e
Ed u ca ción, Cu ltu ra y Pa rticipa ción ciu d a d a na
d e Ta la m a nca , José M a nu el Ca stella nos, a u tor
d e los libros, Pa blo Ag u ilera , red a ctor d e la
revista d ig ita l “ La g a tera d e la vil la ” y Ca rlos
Rold á n, conceja l d e M ed io Am biente, Tu rism o
y Pa trim onio. E l pú blico fu e lleg a nd o poco a
poco pero sin pa u sa , h a sta el pu nto d e q u e a
la s 1 9,20, cu a nd o com enzó a pronu ncia r la s
pa la bra s d e bienvenid a M a risa , h a bía

d istribu id a s por el a m plio sa lón, u na s setenta
persona s. La s pa la bra s d e Ca rlos y d e Pa blo
tu vieron por objeto presenta rnos la
im porta ncia d e la s obra s q u e se iba n a
presenta r y sobre el a u tor y su a m plia
bibliog ra fía com o g a ra ntes d e bu en h a cer d el
a u tor, conocid o m ed ieva lista .

José M a nu el Ca stella nos d esg ra nó en su
intervención los h itos m á s im porta ntes d e la
h istoria d e Ta la m a nca . Com enza nd o por el
pu ente “ rom a no” q u e él no d u d ó d e ca lifica r
com o “ a ntig u o” y d e la profu nd a reform a q u e
su frió en 1 540, com o consecu encia d e u na
ria d a . Despu és fu e d escribiend o su h istoria
h a sta lleg a r a l pu nto a ctu a l d e ser u n “ pu ente
seco” por la d esvia ción d el ca u ce d el río.

Pero pa ra log ra r este objetivo no ba sta con
poseer u nos va stos conocim ientos ni pu blica r
ing entem ente en m ed ios escritos y d ig ita les si
lu eg o se a d olece d e u na prosa á spera o
enrevesa d a . Si éste h u biera sid o el ca so d e
nu estro a u tor proba blem ente ni Vd s. ni yo
esta ría m os h oy a q u í. José M a nu el em plea
a d em á s u n a tra ctivo enfoq u e d e la h istoria
q u e integ ra com o u n tod o a su s g entes, su s
leyes y costu m bres, la a rq u itectu ra y el
d esa rrollo u rba no y sa be h a cer bu eno a q u ello

d e q u e una imagen vale más que mil palabras
cu a nd o nos recrea el a specto q u e d ebieron
lu cir ed ificios y otra s obra s a rq u itectónica s d e
la s q u e h oy a pena s nos q u ed a n u nos restos.

N o m e extend eré m á s. Sim plem ente, a m od o
d e d esped id a , q u iero d ecirles q u e creo q u e
Ta la m a nca no h a pod id o eleg ir m ejor a la
persona q u e ind a g u e en su pa sa d o pa ra
resca ta r y escribir su h istoria . M u ch a s g ra cia s
por su a tención.

CRÓNICA DEL ACTO, POR MARTÍN TURRADO VIDAL,
CRONISTA OFICIAL DE VALDETORRES DE JARAMA

Panorámica del Salón del Puente durante la presentación

(Foto: Marisa Escalante)
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Continu ó exponiend o la h istoria d e los d istintos
ed ificios y lu g a res em blem á ticos d e la a ctu a l
Ta la m a nca y d e otros d esa pa recid os. Tod o
perfecta m ente enm a rca d o d entro d e la
h istoria ta n rica d e este pu eblo, ca pita l d e u na
va sta Com u nid a d d e Vil la y Tierra , u na d e la s
m á s im porta ntes d e la s q u e se constitu yeron a l
Su r d el Sistem a Centra l en la Reconq u ista .

Ta n im porta nte fu e esta com u nid a d q u e su
d isg reg a ción a fina les d el sig lo XVI d io orig en
a once m u nicipios, a lg u nos ta n im porta ntes
com o Alg ete, Fu ente el Sa z, Va ld etorres, el
M ola r o el Ca sa r. Con su pa so a ser u n pu eblo
d e u n señ orío ju risd icciona l corrió la m ism a
su erte q u e los m u nicipios q u e se
ind epend iza ron d e ella . Pa só d e m a nos d e u n
señ or a otro m ed ia nte cesión, venta o d erech o
d e su cesión.

La h istoria d el a u g e y d eclive d e esta vil la
fu eron expu estos d e u na form a m u y bril la nte
por José M a nu el en u na intervención q u e fu e
seg u id a con tod o interés por los a sistentes. Se
pu d o com proba r esto en el prolong a d o

d iá log o con el pú blico q u e sig u ió a su ch a rla .
Se centró éste, com o no pod ía ser d e otra
m a nera , sobre el pu ente rom a no, a spectos d e
la a ctu a ción d e los Ca rtu jos, d eta lles d e la
constru cción d e la Ig lesia pa rroq u ia l, e
intervención d e los señ ores en la vid a norm a l
d e los vecinos.

Por tod o ello se d ebe felicita r a l Ayu nta m iento
d e Ta la m a nca y a los d os conceja les presentes,
por la pu blica ción d e estos d os
interesa ntísim os libros y porq u e este
a contecim iento resu lta ra ta n cá lid o, ta n
a m eno y ta n ilu stra tivo y d a rle la enh ora bu ena
a l a u tor.

Cu a nd o sa lim os d el Sa lón d el Pu ente h a bía
d eja d o d e llover. E ra d e noch e. E n el sa lón
h a cía ca lor y el a m biente lo h izo m á s cá lid o
a ú n. Com o d ice u n d ich o leonés, ca d a g orrión
volvió a su espig a , y yo volví a la mía en
Alcorcón, contento porq u e ciertos presa g ios no
se h u biera n m a teria liza d o, h a biend o tenid o
oca sión d e d isfru ta r d e u na ta rd e m u y cá lid a .
Alcorcón, a 6 d e a bril d e 201 9.

De izquierda a derecha: Marisa Escalante, José Manuel Castellanos, Pablo

Jesús Aguilera y Carlos Roldán (Foto: Cristóbal Coleto García)



Eloy Gonzalo, Héroe de Cascorro
Autor: José Antonio López Medina

– ¿ Está seg u ro d e lo q u e d ice?

– Si, m i ca pitá n. Soy inclu sero y no d ejo a na d ie q u e m e llore o m e precise.

E l ca pitá n N eila se recostó sobre el respa ld o a l m ism o tiem po q u e exh a la ba en su spiro, m ientra s
q u e, en su m ente repa sa ba la d esespera d a situ a ción en la q u e su s m erm a d os h om bres se
encontra ba n d esd e el pa sa d o d ía veintid ós.

Desd e a q u el d ía d e septiem bre d e 1 896, los ciento cincu enta h om bres ca pita nea d os por N eila
h a bía n q u ed a d o sitia d os en el pu esto d e Ca scorro ju nto a la cerca na Pu erto Príncipe sin
posibil id a d d e resca te. U na y otra vez, d u ra nte cu a tro intensos d ía s, la a rti l lería enem ig a
ca stig a ba el pu esto, sólo pa u sa nd o su ca stig o pa ra la nza r lla m a m ientos a la rend ición.

Com o era d e espera r por pa rte d e tod o bu en
espa ñ ol, el ca pitá n, u na y otra vez d esoyó
ta les propu esta s m ientra s a reng a ba a su s
sold a d os a u na resistencia h eroica h a sta el fin.

La fa lta d e respu esta por pa rte d e los
espa ñ oles propicio q u e los ca ñ oneos y los
tiroteos se intensifica ra n h a sta el pu nto d e
m erm a r, consid era blem ente, la s fu erza s
espa ñ ola s.

Seg ú n pa recía , el fina l esta ba cerca …

Pero entonces, el d ía veintiséis d e septiem bre
u n escu á lid o m u ch a ch o, su cio y d esg a sta d o
por el com ba te, d e d enso big ote y fa cciones
rem a rca d a s, se presentó a nte el ca pitá n com o
volu nta rio pa ra rea liza r u na locu ra … u na
h a za ñ a …

¿ Qu é h a cer?

¿ Disu a d irle d e ta l a cto?

U n h om bre m á s en a q u ella circu nsta ncia era
vita l. N o pod ía perm itirse el lu jo d e perd erlo
por u n a rreba to d e va lentía … o en ca m bio,
d ebía perm itir q u e a q u el joven lo intenta ra …

Relato histórico
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d entro d e poco no tend ría n na d a q u e perd er… ta l vez a q u el joven y su d eterm ina ción fu era n su
ú nica espera nza d e sa lir d e a llí con vid a …

– Sa be q u e…

– Si. Sé q u e pod ría m orir en el intento, por esa ra zón, le solicito lleva r a ta d o a l pech o u na cu erd a .
E n el ca so d e ca er h erid o o q u e la m u erte m e lleve, recu peren el cu erpo. N o m e g u sta ría
pu d rirm e en ca m po d e na d ie o ser ju g u ete d e estos sa lva jes.

N eila m a ntu vo la m ira d a fija en los tem era rios ojos d e a q u el joven pá lid o y d elg a d o…

E l si lencio, solo roto por los continu os esta ll id os d e los proyecti les q u e irreg u la rm ente ca ía n sobre
su posición, se prolong o d u ra nte u nos insta ntes, h a sta q u e el fin, el ca pitá n d ecid ió ced er… a lg o le
d ecía q u e d ebía intenta rlo… q u e era su ú nica oportu nid a d … la s situ a ciones d esespera d a s
necesita n a cciones im posibles…

– Esta bien… Qu e necesita …

– N ecesita re u n M a u ser y u na la ta d e petróleo, a d em á s d e la cu erd a q u e le d ije.

– Lo tend rá tod o inm ed ia ta m ente.

E l joven a sintió y, tra s sa lu d a r, se g iro pa ra sa lir por la pu erta , pero a ntes d e h a cerlo, el ca pitá n
N eila volvió a lla m a r su a tención.

– M u ch a ch o…

– Sí, m i ca pitá n.

U n silencio tenso se insta ló d u ra nte u nos seg u nd os entre a m bos.

Ta l vez fu era la u ltim a vez q u e se viera n.

– Teng a cu id a d o.

U na vez m á s, sin m ed ia r pa la bra , el d eterm ina d o joven a sintió sin pronu ncia r pa la bra .

M inu tos d espu és, E loy Gonza lo, q u e a sí se lla m a ba el m u ch a ch o, em ba d u rna ba su cu erpo, d e
pies a ca beza , d e frío y h ú m ed o ba rro pa ra seg u id a m ente, ca rg a r ba jo el bra zo la la ta d e
g a solina y a la espa ld a su M a u ser.

E loy d ebía convertirse en u na oscu ra y escu rrid iza som bra si q u ería sa lir d e a q u el tra nce con
vid a …

Seg u id a m ente, cog ió la cu erd a q u e h a bía solicita d o y la a nu d ó a su pech o. Cu a nd o h u bo
term ina d o, se a cercó a u no d e su s com pa ñ eros y le entreg o la m ism a sin pronu ncia r pa la bra
a lg u na .

Tod os sa bía n lo q u e E loy h a bía solicita d o q u e se h iciera si ca ía …

A continu a ción, con pa so firm e y d ecid id o, se d irig ió h a cia el ba rriza l q u e sepa ra ba a los
a sed ia d os d e los a sa lta ntes.



Antes d e su m erg irse en la oscu rid a d d e a q u ella
noch e pa ra recorrer los trescientos m etros q u e
le sepa ra ba n d el precia d o a rsena l enem ig o, se
d etu vo en el u m bra l y m iro a su s a sed ia d os y
entu m ecid os com pa ñ eros.

Estos le m a ntu vieron la m ira d a a g a za pa d os
entre los pa ra petos q u e los m a ntenía n con
vid a , m ientra s ca bizba jos y d errota d os,
observa ba n a l q u e pod ía sa lva rlos…

Tod os sa bía n q u e la locu ra y la d eterm ina ción
d e E loy Gonza lo era su ú ltim a oportu nid a d …

Su u ltim o h ilo d e espera nza …

Sin escu ch a r pa la bra d e d esped id a o d e á nim o
por pa rte d e los presentes, E loy Gonza lo se
su m erg ió en la infinita , h ú m ed a y peg a josa
oscu rid a d h u nd iénd ose en el lod a za l.

La ba ja d a d e tem pera tu ra fu e trem end a y, a u nq u e el ba rro le a isla ba y le h a cia m a ntener el
ca lor, la h u m ed a d le h a cía tem bla r m ientra s se repetía u na y otra vez en su m ente…

Soy u na som bra …

U na som bra …

U na som bra …

La s ba la s silba ba n por encim a d e él… los proyecti les d e a rti l lería zu m ba ba n y h a cía n tem bla r el
su elo a l esta lla r… pero él seg u ía a d ela nte… a rra strá nd ose… su m erg id o en el ba rro y los ch a rcos…
a tena za d o por el frío… la h u m ed a d … y la incertid u m bre d e sa ber si volvería a ver el sol…

U na som bra …

U na som bra …

Pa lm o a pa lm o… m etro a m etro…

U na som bra …

U na som bra …

La boca le sa bia a tierra y la na riz se le h a bía ta pona d o… la s fu erza s fla q u ea ba n y el ba rro le
d ificu lta ba ca d a lento y preciso m ovim iento pa ra pa recer u na som bra … u na oscu ra e ina nim a d a
som bra … h a sta a lca nza r su objetivo…

U na som bra …

U na som bra …



"Buscando que una editorial apueste por mi trabajo"

Más información sobre José Antonio López Medina en su blog

Los d ispa ros efectu a d os por el enem ig o fu eron a u m enta nd o su volu m en… ya esta ba cerca … la s
pieza s d e a rti l lería h a cía n q u e en su s oíd os se insta la se u n pitid o ensord eced or… pero na d a le
d etenía …

N a d a pod ía h a cerlo porq u e E loy Gonza lo se h a bía convertid o en u na som bra …

U na som bra q u e pa sa ría a la h istoria …

Tra s va ria s h ora s d e lento y pa ciente a proxim a ción, E loy Gonza lo, consig u ió lleg a r ju nto a l
a rsena l. U na vez a llí, ocu ltá nd ose entre la s som bra s, vertió la g a solina , pa ra m inu tos d espu és,
h a cerlo esta lla r.

La bestia l e inespera d a d efla g ra ción h izo cu nd ir el pá nico y el d esconcierto entre los a ta ca ntes,
los cu a les, tra s escu ch a r los g ritos d e ju bilo d e los espa ñ oles tu vieron q u e intenta r d efend erse d e
u n violento contra ta q u e por pa rte d e los h om bres d el ca pitá n N eila .

Dos d ía s d espu és, a q u ellos va lerosos h om bres y su ca pitá n será n resca ta d os por la colu m na d el
g enera l J im énez Ca stella nos.

¿ Pero q u e fu e d e E loy Gonza lo?

Este m u ch a ch o, h u érfa no y d e infa ncia m a s q u e com plica d a q u e h a bía m a rch a d o a la g u erra
pa ra evita r la prisión, sa ld rá vivo d e a q u ella a cción h eroica , a sí q u e, tiem po d espu és se le
conced erá la Cru z d el M érito M ilita r con d istintivo rojo.

Por d esg ra cia , u n a ñ o d espu és, el 1 8 d e ju nio d e 1 897 m oriría presa d e la s fiebres en el H ospita l
M ilita r d e M a ta nza s.

N ing ú n enem ig o pu d o con él.

Ese m ism o a ñ o, com o h om ena je, se le d ed ica ría u na ca lle en M a d rid . Pero no seria h a sta 1 902
cu a nd o el rey Alfonso XI I ina u g u ra ría u na esta tu a en el ra stro d e M a d rid . Au nq u e en 1 91 3 la pla za
fu e ba u tiza d a com o La Colina d el Ra stro con el nom bre d el presid ente d e la Repu blica N icolá s
Sa lm erón, lo cierto es q u e el pu eblo m a d rileñ o siem pre la conoció com o la pla za d e Ca scorro,
id entifica nd o, en su ig nora ncia , el sold a d o d e la escu ltu ra con la ba ta lla en la q u e pa rticipo.

Así pu es, com o h om ena je a d ich o h éroe, el cu a l, d a nom bre a la pla za por tra d ición y
d esconocim iento d e su h eroicid a d , sirva d esd e a q u í m i h u m ild e h om ena je.

https://historiasdeuninstanteoficial.wordpress.com/
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Las "cartas rusas"
de Joaquín Sorolla

Texto: Jorge Martín Quintaina

La Exposición Internacional
de San Petersburgo

And ré Sa g lio, m inistro fra ncés d e I nstru cción
Pú blica y Bella s Artes y responsa ble d e la
exposición d e pintu ra interna ciona l q u e
org a niza en Sa n Petesbu rg o la Socied a d
I m peria l pa ra el fom ento d e la s a rtes en Ru sia ,
envía — el 3 d e octu bre d e 1 900, d esd e Pa rís—
u na ca rta a Joa q u ín Sorolla en la q u e le
propone envia r u na o d os obra s su ya s d e la s
q u e expu siera en la E xposición U niversa l d e
Pa rís. Da d o q u e la s obra s d e Sorolla q u e
fig u ra ron en d ich a E xposición U niversa l d e
Pa rís fu eron Cosiendo la vela, La caleta, Jávea,
Comiendo en la barca, El baño o Viento de

mar, Algarrobo y ¡Triste herencia!, ¿ pod em os
conclu ir q u e a lg u na d e esta s h a bría via ja d o a
Sa n Petersbu rg o?

E l 22 d e octu bre, Benll iu re envía u na ca rta a
Sorolla en la q u e le ind ica q u e Sa g lio, a l no
h a ber recibid o respu esta d el pintor, le h a bía
ped id o q u e le record a ra a este q u e h a sid o
invita d o a pa rticipa r en la exposición d e Sa n
Petersbu rg o q u e h a bría d e celebra rse en
d iciem bre.

N o se tiene consta ncia d e q u e Sorolla
pa rticipa ra fina lm ente en d ich a exposición;
cu riosa m ente, el 4 d e octu bre d e ese m ism o
a ñ o Sorolla recibe u na ca rta d e J . Ga rrou ste
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( representa nte en Espa ñ a d e la em presa d e
tra nsportes M ich el et Kim bel y nom bra d a
com o Deleg a d o oficia l pa ra el Servicio d e
Tra nsportes en la E xposición d e Pa rís d e 1 900) ,
en la q u e se inform a a l va lencia no d el
increm ento d e los g a stos rela ciona d os con el
tra nsporte “de los bultos” a ca u sa d e los litig ios
su scita d os entre esta em presa y el ta m bién
pintor Ju a n Espina y Ca po. Este, ju nto con
Antonio M encía Ga rcía , org a niza ron el
Certa m en d e Arte espa ñ ol en Sa n Petersbu rg o,
q u e se celebra ría en la ciu d a d ru sa en a bril d e
1 900 y en q u e lleg a ron a exponerse 274 lienzos
y 1 5 escu ltu ra s d e d iversa s escu ela s y a u tores
espa ñ oles1. La ca rta envia d a por J . Ga rrou ste
inform a “de lo ocurrido con los cuadros
procedentes de la Exposición de San
Petersburgo y el Señor Espina”. Al no pod er
a cced er a l texto orig ina l d e la ca rta , el a u tor
d el presente a rtícu lo no h a pod id o conocer
m á s d eta lles sobre el a su nto, pero la ca rta
envia d a por E nriq u e Sim onet Lom ba rd o d esd e
Vig o el 6 d e febrero d e 1 901 , nos proporciona
a lg u na s inform a ciones interesa ntes. E n d ich a
ca rta , Sim onet se h a ce eco d e u n lla m a m iento
q u e h a bría h ech o M orell i ( ¿ Víctor M orell i y
Sá nch ez- Gil? ) tres m eses a ntes en El Heraldo
“a todos los artistas que concurrieron a esta
exposición, para ponerse de acuerdo entre
todos y rescatar los cuadros que presentaron”.
Sim onet, a sim ism o, le presenta a Áng el Dieg o
Ga rcía pa ra q u e le inform a ra sobre la
situ a ción q u e se h a bía prod u cid o. ¿ Por q u é fu e
necesa rio h a cer este l la m a m iento? ¿ Qu ién
retenía los cu a d ros y por q u é? ¿ Qu é a rtista s y
cu a d ros fu eron los a fecta d os? ¿ Qu é ocu rrió,
fina lm ente, con ellos? La m enta blem ente, no
h em os pod id o profu nd iza r m á s en el a su nto y
q u ed a n a biertos m u ch os interrog a ntes, pero,
d a d a s la s circu nsta ncia s, es proba ble q u e
Sorolla no estu viera d em a sia d o d ispu esto a
envia r ning ú n otro cu a d ro a Sa n Petersbu rg o,
a pesa r d e q u e la exposición a la q u e le
invita ra el m inistro Sa g lio conta ra con el
respa ld o d e persona jes e institu ciones
solventes.

Luis Morote y Greus, desde San Petersburgo

Lu is M orote y Greu s ( Va lencia , 1 864 - M a d rid ,
1 91 3) fu e u n escritor y period ista célebre por

h a ber entrevista d o a León Tolstói en Ya snia -
Polia na . E ntrevista a M á xim o Gorki y visita a
Dm itry M érejkowski, cu ya novela La muerte de
los dioses tra d u jo y se enca rg ó d e ed ita r en
1 901 . Sobre la situ a ción en Ru sia escribe
Rebaño de almas (el terror blanco en Rusia) y
La Duma: La revolución en Rusia. (Segunda
parte de Rebaño de Almas), q u e pu d o ser
pu blica d o en 1 905.

De ese m ism o a ñ o son la s tres ca rta s q u e
Sorolla recibe d e M orote d esd e Sa n
Petersbu rg o: el 1 d e febrero, el 1 5 d e febrero y
el 1 2 d e m a rzo, en plena efervescencia
revolu ciona ria . E n la d el 1 d e febrero, M orote y
Greu s com enta la situ a ción d e a g ita ción socia l
y política q u e vive Sa n Petersbu rg o ( el 22 d e
enero se prod u jo el Domingo sangriento) ,
l leg a nd o a a d vertir q u e, pa ra el 1 9 d e febrero,
se espera ba a lg ú n a contecim iento im porta nte
( a fina les d e febrero el za r firm ó, entre otra s,
u na d ecla ra ción por la cu a l se preveía la
constitu ción d e la Du m a I m peria l d e Ru sia ) .

Por su pa rte, en la ca rta d el 1 5 d e febrero,
ind ica q u e a l d ía sig u iente espera ba pod er
escribirle otra en la q u e le d a ría noticia d e lo
q u e viera en el M u seo d e E rm ita g e, si bien, le
a d ela nta ba q u e “arte están por allí bastante
mal”.

E n la ca rta d e 1 2 d e m a rzo ind ica a Sorolla q u e
esa m ism a noch e sa ld ría h a cia Va rsovia y q u e
tiene “una gran curiosidad por conocer
Varsovia y también Polonia, uno de los países
más infortunados de la tierra y más dignos de
la mejor suerte”. E n esta s ca rta s, se reitera el
nom bre d e Dª. Pila r d e la Cerd a d e Gra nzow,
a pell id o este d e los Gra nzow m u y releva ntes
en la vid a y la obra d e Sorolla y d e los cu a les
h a bla rem os en el a rtícu lo correspond iente
sobre Polonia en la vid a d e Sorolla .

Los Valero y Kotowitch

E l 24 d e d iciem bre d e 1 909, Joa q u ín Sorolla
recibe u na posta l envia d a d esd e U cra nia en la
q u e Ferna nd o y M a ru sia Va lero le felicita n el
Añ o N u evo. E n el a nverso d e la posta l, se
reprod u ce en color u n cu a d ro d el pintor ru so
I l l iá Répine en el q u e se representa a u n

1 La Ilustración española y americana 22 de abril 1900, pág. 242.
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ca m pesino a ra nd o el ca m po con d os ca ba llos;
el m em brete d e la Ga lerie Tretia koff nos
a yu d a a reconocer en esta im a g en el cu a d ro
titu la d o El escritor Leon Nikolaevich Tolstoi
arando con caballos, óleo sobre lienzo
pinta d o por el a rtista ru so en 1 889 y q u e,
efectiva m ente, h oy pod em os a d m ira r en d ich o
m u seo m oscovita .

Ferna nd o Va lero y Toled a no ( É cija , 1 856 –
M oscú , 1 91 4) fu e u n reconocid o tenor q u e,
entre otros lu g a res, perm a necería h a sta tres
tem pora d a s en la ópera d e Sa n Petersbu rg o.
Contra erá m a trim onio con Ra ia Kotovich
Sa vu isky, na cid a en Od esa ( U cra nia ) , pero
cu yos pa d res era n oriu nd os d e Sa n
Petersbu rg o y con q u ien tend rá tres h ijos:
Ra ietina , M a ru sa y Ferna nd o. Los d os ú ltim os
ju g a rá n u n im porta nte pa pel en el a rte
m a d rileñ o: M a ru sia o M a rou ssia pa rticipa rá en
d iversa s exposiciones d e d ibu jo y pintu ra ,
retra ta nd o, entre otros, a Victorio M a ch o.
Ferna nd o, por su pa rte, fu e u n a ctivo escu ltor
q u e, entre otra s obra s, nos d eja la
reprod u cción rea liza d a en 1 941 d e la im a g en
d e la Virg en d e la Alm u d ena d estru id a d u ra nte
la Gu erra Civil e insta la d a , tra s la m ism a , en la
h orna cina d e la Cu esta d e la Veg a , frente a la
m u ra lla á ra be.

Dos escultores rusos

I vá n Ch ou klin, ta m bién conocid o com o Ju a n
Su lkin ( Ru sia , 1 879 - Ba yona , 1 958) envía a
Sorolla u na ca rta a fina les d e 1 91 9 en la q u e el
ru so expone a l consa g ra d o pintor va lencia no
la penosa situ a ción en la q u e se encontra ba a l
no encontra r enca rg os. I nsta la d o en el Pa ís
Va sco, Ch ou klin y Sorolla h a bría n coincid id o
en el H otel Continenta l d e Sa n Seba stiá n en
1 91 8, pero se h a bría d espla za d o a Bilba o
espera nd o tener m á s su erte: a l no obtener
tra ba jo, le pla ntea tra sla d a rse a M a d rid d ond e
espera ba recom end a ciones.

Seg ú n su ca rta , Ch ou klin h a bría recibid o
prem ios d e la Escu ela d e Artes d e M oscú y la
Aca d em ia d e Bella s Artes d e Sa n Petesbu rg o,
proyectos su yos se h a bría n convertid o en
m onu m entos pú blicos y, a d em á s, era retra tista
a l ca rbón y a l lá piz — efectiva m ente, conta m os
con u n retra to en m inia tu ra d el m a estro
Arria g a d a ta d o a principios d e sig lo— .

El Pueblo Vasco d el 1 5 d e m a rzo d e 1 925
pu blicó u na sem bla nza d e este escu ltor a la
q u e, la m enta blem ente, no nos h a sid o posible
a cced er a ú n; no obsta nte, conta m os con el
ca tá log o d e la exposición q u e se org a nizó en
el Sa lón d el Pu eblo Va sco entre el 26 d e a g osto
y el 6 d e septiem bre d e 1 91 8 en el q u e se
presenta n obra s principa les com o el g ru po La
tristeza de Orfeo ( Gra n prem io d e la
Aca d em ia Bella s Artes d e Petrog ra d o) , el
M onu m ento a l poeta ru so I va n N ikitin en

Marusia Valero

Reproducción realizada en 1941 de la imagen de la Virgen de

la Almudena destruida durante la Guerra Civil, obra de

Fernando Valero.
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FUENTES CONSULTADAS

FRE I RE GÁLVE Z, Ra m ón: Bosquejo artístico de un tenor ecijano, 1 999.•

Voroneg e ( sic) , — seg u ra m ente, Voronezh ,
lu g a r d e na cim iento d e d ich o poeta y d ond e,
efectiva m ente, se leva nta u n m onu m ento a l
m ism o— , u n ba jorrelieve a S.M . la Reina Doñ a
Victoria Eu g enia , d el a lca ld e d e Sa n Seba stiá n
D. Ga briel M a ría La ffitte o u n retra to d e la
princesa Dolg oru ka ya , exposición a la q u e,
por otro la d o, es proba ble q u e h u biera a sistid o
el propio Sorolla .

Pa u l Petrovich Trou betzkoy ( 1 866 – 1 938) , era
h ijo d el príncipe Piotr Tru betskói, d iplom á tico
ru so, y d e la pia nista esta d ou nid ense Ad a
Wina ns. N a cid o en I ta lia , m a ntend rá u na
estrech a rela ción d e a m ista d con Sorolla q u e
se m a nifiesta en u na m u tu a a d m ira ción y el
interca m bio d e obra s a rtística s. U na d e la s m á s
sing u la res y conocid a s, Bailarina en
movimiento pu ed e a d m ira rse en el M u seo
Sorolla a la pa r q u e h a sid o reprod u cid a en
cu a d ros com o Joaquín ( nº inventa rio 00942) y
en d iversa s fotog ra fía s q u e cu stod ia d ich o
m u seo.

Va ria s son la s ca rta s rem itid a s por Trou betzkoy
a su bu en a m ig o Sorolla , pero, pa ra el a rtícu lo
q u e nos ocu pa , nos interesa rem os en la
rem itid a d esd e Pa rís el 7 d e a g osto d e 1 91 0. E n
ella , el escu ltor ru so- a m erica no a lu d e,
precisa m ente, a d ich a escu ltu ra , a ca m bio d e
la cu a l espera ba recibir d e Sorolla u n cu a d ro
pinta d o por él. Por su pa rte, le inform a d e q u e
u na sem a na a ntes h a bía reg resa d o d e Ru sia ,
d ond e h a bía esta d o h a ciend o u n retra to d e
Tolstoi a ca ba llo. E l M u seo d ’ Orsa y conserva
u no d e estos retra tos, en concreto u no d e 1 899
en el q u e el l itera to ru so m onta su ca ba llo
“ Delirio” . E l I nstitu to d e la s Artes d e Detroit
conserva otro bronce d e Tolstoi a ca ba llo,
d a ta d o en 1 91 6; sin em ba rg o, no h e log ra d o
encontra r la escu ltu ra a la q u e se a lu d e en esta
ca rta , rea liza d a el m ism o a ñ o d el fa llecim iento
d el escritor.

Por su pa rte, nos encontra m os con u na ta rjeta
posta l envia d a d esd e Pa rís en febrero d e 1 91 0

en la q u e se reprod u ce el m onu m ento a l za r
Aleja nd ro I I I leva nta d o en M oscú y rea liza d o
por el príncipe escu ltor. E n d ich a posta l se
a lu d e a la escu ltu ra d e la ba ila rina — q u e le
fu era envia d a a fina les d e 1 909, seg ú n ind ica
la ca rta d e Trou betzkoy a Sorolla d e 22 d e
d iciem bre d e 1 909 ( nº inventa rio CS6029) — y a
q u e pronto le envia rá el retra to en bronce d el
pintor va lencia no ( nº I nventa rio 20098) q u e
pod em os a d m ira r ta m bién en el m u seo.

U n positivo fotog rá fico ( nº inventa rio 841 93) ,
d a ta d o en 1 900, con u na vista d el m onu m ento
a Aleja nd ro I I I y con d ed ica toria d e
Trou betzkoy Almio grande amico Sorolla, nos
presenta u na m á s com pleta perspectiva sobre
esta obra u rba na d el escu ltor. E n la a ctu a lid a d ,
d ich a obra se encu entra situ a d a en Sa n
Petersbu rg o, a nte el Pa la cio d e M á rm ol.

"Bailarina en movimiento", obra de

Paul Petrovich Troubetzkoy.



Coplillas de nuestros paletos
imprescindibles

Autor: Rafael Martín Moyano

Estoy integrado en la Tertul ia madrileña del Osorio y el Madroño, que en la actualidad se reúne
quincenalmente en la Taberna de Antonio Sánchez. Buscando temas a tratar, recordé aquella
canción de los ochenta titulada “Todos los paletos fuera de Madrid” y propuse dedicar una
reunión a aquellos no nacidos en Madrid que han hecho aportaciones significativas a la ciudad.
Como sucede en caballería…, “me quedé de cuadra”, y me pidieron que hiciera una ponencia
introductoria.

R evisé som era m ente la h istoria d e M a d rid , la propia ciu d a d , los u sos y costu m bres d e su s
h a bita ntes y, en g enera l, cu a lq u ier cosa q u e id entifica ra a M a d rid , y bu sq u é la pa rticipa ción
d e los no na cid os a q u í ( pa letos) en ellos.

Afortu na d a m ente la lista es interm ina ble, por lo q u e d ecid í centra rm e en u na m u estra representa tiva
y com pu se u na s Copli l la s q u e pretend en tener a lg ú n rig or en el fond o, pero ning u no en la form a .

Apa recen u nos setenta “paletos” a g ru pa d os en d iez ca teg oría s; h e a q u í esa s sencil la s Copli l la s.

A modo de INTRODUCCIÓN

Desde un principio. . . , aquí, había hombres y mujeres,

gente primitiva, humilde, sencilla. . . y nada coquetos

que no sabían quienes eran, simplemente eran. . .seres,

hasta que desde cualquier parte empezaron a llegar. . . ¡los paletos!

Los primeros vinieron del este, beligerantes y cultos, . . .eran de Roma

y dijeron a los de aquí: ¡vosotros sois carpetanos! ¡Oye, que no es broma!

Después llegaron unos del norte, quienes con no muy buenos modos,

les dijeron a los hispano-romanos ¡ahora vosotros sois visigodos!

Más tarde, del sur, vinieron otros con cimitarra y finos ademanes

y dijeron a los godos: ¡vosotros sois mairitíes y, además, musulmanes!

Y al final se armó la gorda con la llegada de leoneses y segovianos,

¡ni mozárabes, ni muladíes, ni na de na!. . . , ¡ahora, madrileños y cristianos!

Y ahora, tras siglos de haber sido súbditos de los sucesivos autócratas,

un día nos dijeron que somos ¡ciudadanos, europeos. . . y demócratas!



de SANTOS

Lo de ir a la verbena, costumbre bien madrileña, es.

A San Antonio, en su florida y castiza pradera,

dedicamos cada año, de todas las verbenas. . . , la primera,

pero como bien sabemos, este Antonio, ¡es un santo portugués!

De los otros dos verbeneros. . . , Lorenzo y Cayetano,

el primero, era de Huesca y el otro, era italiano,

. . .como nuestro ecologista padre, el franciscano,

. . .y hasta el querido Antón, resulta que era ¡egipciano!

de JERARCAS

Culpan a nuestro fundador cordobés de que Madrid sea un despiporre,

a lo que el buenMohamed responde: ¡Eh, que yo sólo puse una torre!

Fue un Felipe, de Valladolid,

a quien llamaban “prudente”,

quien puso la corte en Madrid,

. . .y esto se petó de gente.

Pero antes, su tío-bisabuelo Enrique, pucelano como él

debió estar tentado de convertirla en su residencia real,

y seguramente por eso la tildó de muy noble y muy leal,

pero hubo de pasar un siglo hasta que le endosaran tal papel.

Tuvo que ser un francés, . . .un gabacho,

quien pusiera algo de orden en elMadrid urbano;

Bonaparte arrasó aquí y allá, sin ningún empacho

y a día de hoy disfrutamos de cuanto hizo su mano.

Incluyo aquí a una reina, con mucho gusto y enorme agrado;

ya que Isabel, nacida en Braganza, fue promotora delMuseo del Prado.

A María Victoria dal Pozzo, consorte italo-francesa fugaz

le bastaron sólo tres años, para mostrar su madrileñismo;

fundó el asilo de lavanderas, ejemplo de compañerismo.

¡Lástima que otras reinas no siguieran ese ejemplo contumaz.

Y cuando se fue siguió ayudando a través de Concepción Arenal,

gallega comprometida con el feminismo y el catolicismo social.



de CORTESANOS y ALCALDES

Esta otra mujer, Beatriz Galindo, al parecer era salmantina;

Fundó hospitales y conventos, porque muy piadosa era;

ahora tiene calle, barrio, distrito, metro, teatro. . . y etcetera.

Era tan docta, culta, y estudiosa, que la llamaron: La Latina

Honro ahora a Pedro Téllez Girón. . . , de los Osuna, el tercero,

porque de él y de sus descendientes, fue todo mi barrio entero.

Que Madrid sea bastante verde, le debemos al valenciano Aguilera

que construyó los hermosos bulevares y plantó arboles por doquiera.

Cántabro, de Pontones, era el alcalde José Abascal

a quien, al parecer, debemos lo del Cementerio Municipal.

de PINTORES y ESCULTORES

De pintores, sólo dos muestras: Diego Velázquez era de Sevilla

y nadie pintará el cielo de Madrid como él…, ¡asombrosa maravilla!

El otro, Francisco de Goya, padre del impresionismo, era aragonés,

y de Madrid son sus carnavales, su pradera y ¡su lucha contra el francés!

Claro que si hay elegir un pintor de Madrid

no sería otro que el tomellosero Antonio López;

¡cinco años yendo a la Gran Via, una y otra vez,

para pillarla libre de coches, en su eterno id y venid!

Pocos monumentos como el de Alfonso XII, en el Retiro, hay

y lo debemos a un catalán, un olotino. . . , el genialMiguel Blay.



de ARQUITECTOS y RINCONES

Las ciudades son. . . como son sus ciudadanos;

Madrid no es altiva, lejana y monumental,

sino sencilla, inquieta, cercana, alegre y cordial,

como lo son sus habitantes. . . , ya sean paletos o villanos.

El look austria, con su pizarra, su ladrillo y su pedernal,

lo debemos a los arquitectos conquenses de Mora,

Francisco y Juan Gómez, que lo usaron en buena hora,

e hicieron un Madrid “moderno”, que aún ahora no está nada mal.

Si Madrid no es monumental. . . , salvo en su plaza de toros,

tiene mil rincones que son la admiración de cristianos y de moros.

Esa Puerta del Sol. . . , etapa mas que obligada para quienes vienen de lejos

parece la debemos al impulso del coruñés: Marqués viudo de Pontejos.

Y su afamado reloj, con el que cerramos el año con la garganta engollipada,

es obra de un militar leonés, exiliado en Inglaterra: José Rodríguez Losada.

Nuestra gran Plaza Mayor, escenario de mil eventos, antaño y hogaño,

es fruto del estro de Juan de Herrera, un cantabrón, nacido en Maliaño.

Le debemos: El Retiro, alConde-Duque. . . , que era romano;

al abulense Gutiérrez Arribas, la Cibeles. . . , que amo por trece razones;

la Puerta de Alcalá (mírala) a Francesco Sabatini. . . , un italiano;

y la tarta arquitectónica de Nuestra Señora de las Comunicaciones,

a Palacios. . . , un gallego yOtamendi. . . , un guipuzcoano.

Como si del guguelmaps fueran, una especie de precuela,

nos representaron Madrid dos paletos de alta escuela;

delmapa se encargó Pedro de Teixeira. . . , un portugués,

y de la vista aérea, León Gil del Palacio. . . , un barcelonés.

Infinidad de guiris a Madrid han fotografiado,

pero pocos hay como Clifford, el galés

y como Jean Laurent, ese galo borgoñés.

Cuando se ven sus obras, se queda uno alelado.



del PUEBLO EN ARMAS y sus HÉROES

Con el alzamiento contra el francés, forjó el pueblo madrileño su identidad;

hombres ymujeres, niños y viejos, hombro con hombro; ¡todo fue fraternidad!

Y con ellos hermanados, nuestros héroes populares: un sevillano.. . , Daoiz,

un bravo cántabro, el capitán Velarde, y un ceutí, el valiente teniente Ruiz.

de ESCRITORES

Junto a mil ilustres nativos, hay paletos que en sus textos han incluido

a Madrid y a los madrileños, en esas novelas que todos hemos leído.

Para empezar, el alcalaíno Cervantes, hace que su Gitanilla

baile, rece y cante, en Santa María, ante Santa Ana, en la su capilla

¿Se puede describirmejor la vida del diecinueve y de forma más sucinta,

que como lo hizo el canario Pérez Galdós, en su Fortunata y Jacinta?

El gran Carlos Arniches, de su Alicante natal tuvo que venir,

para enseñarnos cómo hablaba el castizo y chulo pueblo de Madrid.

Seguir cada año los pasos de Max Estrella, es un muymadrileño plan

que nos inspiró el esperpéntico gallego, Ramón María del Valle Inclán.

Un Madrid duro, áspero y con escasa esperanza, que nunca se olvida,

nos retrató el easonense Pío Baroja. . . , en su Lucha por la vida.

La Colmena y las Escenas Matritenses, son obras de ese Nobel de novela,

padre de un buen amiguete, el ilustre iriense: Camilo José Cela

Umbral recreó la cháchara cheli, como hizo Arniches con el habla chulo;

elmuchacho de Valladolid, nos chalaneó con “su libro”, sin ningún disimulo.

Hijo adoptivo de Madrid, fue Luis Carandell, el notable periodista barcelonés;

y ahora no dejo de preguntarme lo que, con su fina ironía, opinaría del “procés”.

Los humoristas gráficos, son de los literatos una especie de estrambote,

y en Madrid destacó un gran señor sitgetano.. . , el genialAntonio Mingote.



de CIENTÍFICOS

Le llega la hora a un paleto científico y a un querido compañero,

ya que Casiano del Prado era geólogo y, de minas, ingeniero;

este riguroso y valeroso gallego puso mucho de su empeño

en sacar a la luz un periodo trascendente: el calcolítico madrileño

de MÚSICOS

Decirmúsica y decirMadrid, es como decir zarzuela,

es sentir ese ruido nada molesto. . . , que en el alma se te cuela.

Es decir La revoltosa de Ruperto Chapí. . . , ese nacido en Villena,

es hablar del helmántico Tomás Bretón. . . , el autor de La verbena,

De la chispeante Gran Vía, el sevillano Felipe Pérez, fue libretista,

y la partitura la debemos al pacense Joaquín Velarde. . . , un artista.

Bohemios y Doña Francisquita son obras románticas y evocadoras,

que el catalán Amadeo Vives, ubicó en Madrid. . . , señores y señoras.

Mucho antes, el toscano Boccherini, de la Real Capilla, fue violón;

componer su Música nocturna para Madrid fue una decisión oportuna,

él, que consiguió elmecenazgo de la Duquesa de Osuna,

como había tenido la protección del infante Luis Antonio de Borbón.

Desde Méjico pensó mucho en Madrid, el compositorAgustín Lara

tanto que escribió ese chotis tan famoso.. . , que sigue dándonos la vara.

Que Madrid tiene seis letras, nos descubrió el riojano Pepe Blanco,

y también nos hizo un cocidito, que no se lo saltaba un manco.

En el cuplé destacaron, la sin parOlga Ramos, que era de Badajoz,

y Sarita Montiel, la de Campo de Criptana.. . , que tenía poquita voz.

Incluso en la madrileña movida, hubo paletos a mogollón;

Desde la mejicana Alaska. . . , al ebdetense Sabina,

de Loquillo, el catalán. . . , a los Tequila de Argentina,

o del gran manchego Peeeedro. . . , a los vascos deMondragón.

Sé que son todos los que están

ydarles las gracias es mi único afán,

pero no están todos los que son;

por sus ausencias y errores, suplico vuestro perdón.



Sé que son todos los que están

ydarles las gracias es mi único afán,

pero no están todos los que son;

por sus ausencias y errores, suplico vuestro perdón.

de COMERCIANTES

En comercio hubo aluvión de paletos sin frontera

tantos hubo, tantos hay, que creamos un término.. : hortera

Basten tres ilustres ejemplos: el Corte Inglés de Areces…, el asturión;

el francés Huguenin Lhardy. . . , comandante en jefe de la restauración;

y el valdepeñero Antonio Sánchez. . . , donde celebramos esta reunión.

de FUTBOLEROS

Hasta los años cincuenta, Madrid no existía para nadie fuera de España

hasta que un albacetense, Bernabeu y un argentino, Di Stéfano, con maña

llevaron por todo elmundo su bandera, limpia y blanca. . . , que nadie empaña.

de PADRES

Para finalizar. . : sería un hijo de los peores

si no recordara a mis paletos progenitores;

del hermoso Reino moro de Ronda era Él,

y Ella del sencillo y popular Carabanchel.



El Madrid de ayer...

La calle de Alcalá
Un momento cualquiera en la ajetrada vida diaria de la plaza de Cibeles. El tráfico, aunque
lejos de la intensidad que muestra en la actualidas, ya apuntaba maneras y los coches
empezaban a dominar el espacio. Entre estos, los recios SEAT 1500 ¿o 1400 C?, patrimonio
exclusivo de los taxis de la capital, aún con sus colores negro y rojo que tardaría todavía un
par de décadas en conservar. Destaca, curiosamente, la ausencia de SEAT 600, otro mítico
modelo de la famosa constructora automovilística española.

E l entorno en poco h a ca m bia d o. Los ed ificios se conserva n en la a ctu a lid a d , a lg u no
reform a d o y ca si tod os resta u ra d os y con su s fa ch a d a s lim pia s y relu cientes, esta nd o
a lg u nos d e ellos en pleno proceso d e "la va d o d e ca ra " en el m om eto d e red a cta r esta s
breves línea s. Los lu m inosos q u e sea precia n en la im a g en d esa pa recieron h a ce tiem po,
q u ed a nd o la esbelta torre d el Círcu lo d e Bella s Artes libre d el ca rtel d e Ph il ips q u e lo corona
y, el a ntig u o Ba nco Centra l sin los leg end a rios rótu los q u e form a ron pa rte d e la m em oria d e
los q u e ya va m os peina d o a lg u na q u e otra ca na .

La ta rjeta posta l d e la q u e proced e la im a g en q u e reprod u cim os sobre este texto está d a ta -
d a a m ed ia d os d e la d éca d a d e 1 960, com o d ela ta el escu d o d e M a d rid q u e a d orna u na d e
su s esq u ina s su periores, en u so d esd e 1 842 h a sta 1 967.
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La transformación del barrio
de las Californias

Texto: Antonio Martínez Moreno

“El último pueblo de la capital”, así denominaba el diario El País1 a la pequeña barriada de Las
Californias en un artículo del verano del 2006, poco antes de que se iniciaran las obras de
demolición de lo que fuera uno de los núcleos originales del barrio del Pacífico.

S itu a d o en el extrem o orienta l d el ba rrio
d el Pa cífico, d entro d el cintu rón d e la M -
30, el a pela tivo d e "ú ltim o pu eblo"

pa rece a d ecu a d o si nos a tenem os a l fu erte
contra ste entre la u bica ción céntrica d e La s
Ca lifornia s ( a 1 0 m inu tos en tra nsporte pú blico
d e la Pu erta d el Sol) y su ca rá cter y estética
ru ra les, q u e no h a cía n m á s q u e record a rnos
los h u m ild es oríg enes d e m u ch os ba rrios d e
M a d rid y d e la Vil la m ism a .

Su rg id a a fina les d el sig lo XI X, La s Ca lifornia s
constitu ía n u na peq u eñ a ba rria d a obrera ,
situ a d a en el por entonces extra rra d io d e
M a d rid , entre la s insta la ciones ferrovia ria s, la s

fá brica s y el Arroyo d el Abroñ ig a l, q u e
sepa ra ba M a d rid d e Va lleca s. Esta ba
com pu esta orig ina lm ente por 6 ca lles, cu a tro
d e ella s pa ra lela s a la Ca lle d el Pa cífico:
Ba rrilero, Ca lifornia , Aba d ía ( d espa recid a por
la ocu pa ción d e tod o el espa cio d isponible
entre la s ca lles Ca lifornia y Lu is Peid ró por
viviend a s) y Lu is Peid ró, y d os perpend icu la res:
Seco y Pa na m á . La ba rria d a esta ba
com pu esta por peq u eñ a s ed ifica ciones d e
pla nta ba ja y en a lg u nos ca sos d e u n piso,
ofreciend o u na esta m pa ru ra l ca ra cterística d el
extra rra d io d e M a d rid y q u e contra sta ba
enorm em ente con la d e los g ra nd es ed ificios
d e viviend a s constru id os en el E nsa nch e.

1 Las Californias, el último pueblo de la capital. El País, edición del 8 de junio del 2006.

Vista de la Barriada de Las Californias. Fuente: Centro Social Seco.
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Pese a su situ a ción m a rg ina l, enca ja d a entre
la s vía s d el ferroca rril y el Arroyo d el Abroñ ig a l,
y sepa ra d a d e la Ca lle d el Pa cífico, eje
principa l y vertebra d or d el ba rrio y ru ta h a cia
Atoch a y el centro d e M a d rid , por a m plios
d esca m pa d os q u e en la s su bsig u ientes
d éca d a s se pobla ría n d e peq u eñ os ta lleres y
ed ificios ind u stria les, La s Ca lifornia s a tra jeron
h a bita ntes por el ba jo precio d e los a lq u ileres,
d e form a q u e en pocos a ñ os la ba rria d a
esta ba ya conform a d a . E n u n a rtícu lo d el ABC 2

d e 1 906 se nos h a bla d e u na pobla ción d e 400
a lm a s repa rtid a s en a lg o m á s d e 50 viviend a s,
la m a yoría obreros d el ferroca rril y d e la
cerca na g a sifica d ora ind u stria l.

Al ig u a l q u e m u ch a s otra s ba rria d a s d el
extra rra d io, La s Ca lifornia s a d olecía n d e la
fa lta d e inversión d el Ayu nta m iento
( provoca d a entre otra s cosa s por el h ech o d e
q u e la s obra s en el extra rra d io era n
fina ncia d a s exclu siva m ente con los im pu estos
reca u d a d os en el m ism o, q u e era n m u ch o
m enores q u e los d el E nsa nch e, provoca nd o

por ta nto q u e los servicios pú blicos y la ca lid a d
d e vid a fu era n m u ch o m enores) , d e form a
q u e no existía a lu m bra d o pú blico o
a lca nta ril la d o y ni siq u iera la s ca lles esta ba n
a sfa lta d a s. A pesa r d e ello, la vid a a llí se rela ta
com o tra nq u ila y a pa cible, a leja d a d el bu ll icio
d el centro d e la ciu d a d .

E n su s oríg enes la ba rria d a no conta ba con
ning u na ig lesia cerca na , m otivo por el cu a l los
h a bita ntes d e La s Ca lifornia s, a l ig u a l q u e el
resto d e vecinos d el ba rrio d el Pa cífico, tenía n
q u e d espla za rse h a sta la ig lesia d e la s
Ang u stia s, situ a d a cerca d el Pa seo d e la s
Delicia s. E n 1 907 fu e ina u g u ra d a la ig lesia d e
Sa n Ra m ón N ona to, prim era ig lesia d e M a d rid
u bica d a fu era d el térm ino m u nicipa l d e la Vil la ,
situ a d a en el vecino m u nicipio d e Va lleca s,
pero a cu ya pa rroq u ia esta ba n a d scritos los
vecinos d e Pa cífico u bica d os entre el Pu ente d e
Va lleca s y la Ca lle d e la Ca rid a d .

Ta m bién los prim eros a ñ os d el sig lo XX
su pu sieron u na im porta nte m ejora pa ra La s

Izquierda: Mapa del Barrio del Pacífico en 1906, donde puede observarse la situación

marginal en la que se ubicaba la barriada de Las Californias. Fuente: BNE.

Derecha: Detalle de la barriada de Las Californias en 1906. Fuente: BNE.

2 Los Barrios de Madrid. Las Californias. ABC, edición del 30 de julio del 1906.
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Ca lifornia s en lo q u e se refiere a tra nsportes y
com u nica ciones con el resto d e M a d rid . Los
prim eros tra nvía s h a bía n lleg a d o a l ba rrio d el
Pa cífico en u na fech a tem pra na , el 1 5 d e
septiem bre d e 1 877, siend o u no d e los prim eros
ba rrios d e la Vil la en d isponer d el por entonces
noved oso m ed io d e tra nsporte. Sin em ba rg o,
los tra nvía s fina liza ba n su recorrid o en la pa rte
d e Pa cífico cla sifica d a com o E nsa nch e,
d eja nd o la zona d el extra rra d io, d ond e se
u bica ba n La s Ca lifornia s, sin servicio. La s
coch era s y ta lleres d el tra nvía esta ba n
u bica d a s a la a ltu ra d el Pa seo d e Rond a ( h oy
Doctor Esq u erd o) , en u n sola r situ a d o en la s
ca lles d el Pa cífico y H oyu elo. Desd e a llí los
tra nvía s pa rtía n ru m bo a la Pu erta d el Sol y
m á s a d ela nte, con la reestru ctu ra ción y fu sión
d e la s prim itiva s línea s d e tra nvía , h a sta
N ovicia d o y la Ig lesia d e Ch a m berí. E n 1 881 La
Com pa ñ ía d el Tra nvía d e M a d rid a Arg a nd a
esta bleció la línea Pa cífico- Va lleca s, com o
pa rte d e u na fu tu ra línea a Arg a nd a d el Rey
q u e nu nca se constru yó. Esta ba explota d a por
tra nvía s d e va por ( frente a los d e tra cción
a nim a l y lu eg o eléctrica d escritos
a nteriorm ente) , y pese a q u e a tra vesa ba la
zona d el extra rra d io d el Pa cífico a lo la rg o d e

la ca lle d el m ism o nom bre, era u n tra nvía m á s
pensa d o pa ra el tra nsporte d e m a teria s prim a s
q u e el d e persona s.

La fa lta d e com u nica ción con el centro d e la
ciu d a d fu e m otivo d e protesta d e los vecinos
d e La s Ca lifornia s, q u e el 22 d e septiem bre d e
1 906 m a ntu vieron u na reu nión con el a lca ld e
d e M a d rid pa ra solicita rle “ m ed ios d e
com u nica ción con M a d rid ” 3, d e los q u e ca recía
la ba rria d a . Seg ú n inform a la prensa , el
a lca ld e se m ostró d ispu esto a solventa r el
problem a lo m á s rá pid a m ente posible y, poco
tiem po d espu és ( ig nora m os si d irecta m ente
rela ciona d o con esta s recla m a ciones o no) , la
línea 1 4 d e tra nvía , q u e h a cía el recorrid o
Pa cífico- Sol- N ovicia d o, fu e a m plia d a en su
recorrid o a lo la rg o d el resto d e la Ca lle d el
Pa cífico h a sta lleg a r a l Pu ente d e Va lleca s,
d a nd o d e esta form a servicio a La s Ca lifornia s
y a la d enom ina d a Colonia Frisch , otra
ba rria d a situ a d a a l la d o norte d e la Ca lle d el
Pa cífico. Diez a ñ os m á s ta rd e, el 3 d e a g osto
d e 1 91 6, la línea 1 5 d e tra nvía , Pa cífico- Sol-
Ch a m berí, fu e ta m bién a m plia d a d esd e la s
coch era s d e Pa cífico h a sta el Pu ente d e
Va lleca s, d a nd o servicio a La s Ca lifornia s.

Vista de la Calle California en 1906. Fuente: ABC.

3 ABC, edición del 23 de septiembre de 1906, pag. 6.
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Por ú ltim o, ca be m enciona r la ina u g u ra ción d e
la línea d e M etro Atoch a - Va lleca s, integ ra d a
d entro d e la Línea I N orte- Su r d el ferroca rril
m etropolita no d e M a d rid , q u e su pu so u na
g ra n m ejora en la s com u nica ciones d e tod o el
ba rrio d e Pa cífico. Pese a q u e ning u na d e la s
esta ciones constru id a s d a ba servicio d irecto a
La s Ca lifornia s, la esta ción term ina l d el Pu ente
d e Va lleca s q u ed a ba u bica d a a u nos 400
m etros d e d ista ncia .

Du ra nte la s sig u ientes d éca d a s la ciu d a d d e
M a d rid y el ba rrio d el Pa cífico fu eron
d esa rrollá nd ose y tra nsform á nd ose, sin q u e
h u biera d esta ca d os ca m bios en La s
Ca lifornia s, q u e conservó m od esta m ente su
a specto ru ra l d e extra rra d io. E n su s
a lred ed ores se insta la ron peq u eñ a s fá brica s,
com o la d e Aceites Ba rón d e Vela sco o la m á s
d esta ca d a , la d el Ca feto, q u e, a d em á s d e d a r
nom bre posteriorm ente a u na d e la s ca lles d el
ba rrio, d isponía d e u n ca m po d e fu tbol en la
pa rte d e los terrenos q u e lind a ba n con la Ca lle
d el Pa cífico ( nº72) d ond e ju g a ba u n peq u eñ o
eq u ipo d e fu tbol loca l y se ju g a ba n
h a bitu a lm ente pa rtid os a m istosos.

A m ed id a q u e M a d rid va creciend o y el ba rrio
d e Pa cífico se va convirtiend o en u na zona
ca d a vez m á s céntrica , la presión sobre el
precio d el su elo y la s reca lifica ciones d e los
su cesivos Pla nes Genera les d e Ord ena ción
U rba na va n a provoca r u na su stitu ción
pa u la tina pero im pa ra ble d e la s clá sica s
ind u stria s d el ba rrio por nu evos ed ificios
resid encia les, ca d a vez d e m a yor a ltu ra y
ta m a ñ o. Así, pa ra m ed ia d os d e los a ñ os

setenta , el entorno d e la Avenid a d e la Ciu d a d
d e Ba rcelona ( a ntig u a Ca lle d el Pa cífico) se
h a bía tra nsform a d o h a cia u n u so
m a rca d a m ente resid encia l. Ig u a lm ente, en la
Ca lle d e Seco, los a ntig u os d esca m pa d os y
fá brica s ( inclu yend o la fá brica d el Ca feto y su
“ ca m po d e fú tbol” ) h a bía n d a d o lu g a r a
nu eva s u rba niza ciones d e 7 y 8 a ltu ra s, q u e
contra sta ba n enorm em ente con la s
tra d iciona les d e 1 y 2 q u e solía n pred om ina r
h a sta entonces.

Estos ca m bios en la ciu d a d no iba n a ser
ind iferentes pa ra La s Ca lifornia s, q u e iba n a
nota r la presión d e los nu evos tiem pos. E l
prim er g olpe, a u nq u e no fa ta l, lo recibió con la
constru cción d e la M - 30, q u e su pu so la
d em olición d e m u ch a s viviend a s en la frontera
entre Pa cífico y Va lleca s pa ra obtener espa cio
pa ra la nu eva ca rretera . E n La s Ca lifornia s,
fu eron d em olid a s tod a s la s ed ifica ciones
situ a d a s m á s a l este d e la a ctu a l Ca lle d el Cerro
N eg ro.

E l g olpe leta l le l leg a ría a La s Ca lifornia s u nos
a ñ os d espu és, con la d ecla ra ción en 1 988
( ju nto a los terrenos q u e ocu pa ba la esta ción
d el Cerro d e la Pla ta ) d e “ Bolsa d e Deterioro
U rba no” , lo q u e su ponía por pa rte d el
Ayu nta m iento el d ecla ra r la rem od ela ción
com pleta d e la ba rria d a con el objetivo d e
su stitu ir la s peq u eñ a s infra viviend a s por
bloq u es d e viviend a s m á s m od ernos y d e
m a yor a ltu ra , increm enta nd o d e esta form a el
nú m ero d e viviend a s en la zona .

Vista de la antigua fábrica de Aceites

Barón de Velasco en Las Californias.

Fuente: No encontrada.

Vista de la Avenida de Alfonso XIII y del acceso de la

Estación de Metro del Puente de Vallecas.

Fuente: AGA.



77

Gatópolis, por tejados y jardines

Esta sentencia d e m u erte pa ra la ba rria d a no
se a plicó inm ed ia ta m ente, sino q u e ta rd ó
va ria s d éca d a s en ejecu ta rse, oca siona nd o u n
g ra ve d eterioro d e la zona h a sta q u e
fina lm ente com enza ron la s obra s d e
d em olición y constru cción d e los nu evos
bloq u es d e viviend a s u nos 20 a ñ os m á s ta rd e.
E l h ech o d e q u e fu era u na zona pend iente d e
d em olición h izo q u e el Ayu nta m iento la
a ba nd ona ra por com pleto, pu esto q u e se
consid era ba innecesa rio invertir recu rsos
pú blicos en u na zona q u e iba a d esa pa recer.
E l a ba nd ono d e los servicios pú blicos y la
presión d el precio d el su elo h icieron q u e

m u ch os d e su s vecinos a ba nd ona rá n la
ba rria d a , lo q u e a su vez su pu so q u e los viejos
ed ificios se fu era n d eg ra d a nd o ca d a vez m á s
rá pid o, m u ch os d e ellos fu eron a ba nd ona d os
y otros ocu pa d os por persona s con pocos
recu rsos. A esta d eg ra d a ción y a ba nd ono
continu os se le su m ó en los a ñ os 90 el
esta blecim iento d e pu estos d e venta d e d rog a
en la zona , a tra íd os por la d eca d encia q u e
presenta ba la ba rria d a . A pesa r d e q u e
a lg u nos vecinos d ecid ieron resistir y
m a ntenerse en su s viviend a s el m a yor tiem po
posible, la d eca d encia y d eg ra d a ción d e La s
Ca lifornia s fu e irreversible.

Imagen aérea del sector oriental del barrio del Pacífico en

1975. Puede observarse cómo ya han sido construidos la

M-30 y el Puente de Pacífico.

Fuente: Comunidadde Madrid.

Vista de la antigua Corrala de Las Californias nevada.

Fuente: Paco Recuero.

Antiguas viviendas situadas en la calle del Cerro Negro.

Destaca su aspecto sencillo y rural con el de los nuevos bloques

de viviendas que se han ido construyendo dentro de la M-30.

Fuente: Paco Recuero.
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Convencid os d e la irrem ed ia bil id a d d e la
d em olición d e la ba rria d a , la s a socia ciones d e
vecinos d el ba rrio concentra ron su lu ch a en
log ra r q u e los vecinos q u e q u ed a ba n en La s
Ca lifornia s fu era n rea loja d os en los nu evos
bloq u es d e viviend a s q u e iba n a constru irse
sobre la s ru ina s d e la s peq u eñ a s ca sita s d el
sig lo XI X, objetivo q u e log ra ron ju nto con la
conserva ción d e la a ntig u a corra la d e La s
Ca lifornia s.

La s obra s com enza ron en la seg u nd a m ita d
d e la d éca d a d e los 2000, con el d erribo d e la s
a ntig u a s viviend a s y la constru cción d e los
prim eros bloq u es en la Ca lle d el Ca feto y entre
la s ca lles d e J á tiva y Ba rrilero, d e a specto
m od erno, con a m plia s zona s com u nes y u nos
6 pisos d e a ltu ra , ca m bia nd o pa ra siem pre la
fisonomía d e La s Ca lifornia s. Du ra nte los a ñ os
sig u ientes se fu eron constru yend o lenta m ente
( d ebid o a l esta ll id o d e la crisis económ ica ) el
resto d e nu evos bloq u es d e viviend a s. U na d e
la s víctim a s d e la nu eva ord ena ción u rba na
fu e la d esa pa rición d e la Ca lle d e La Ca lifornia ,
q u e d a ba nom bre a la ba rria d a , d ebid o a la
poca d ista ncia q u e la sepa ra ba d e la s ca lles d e
Ba rrilero y Lu is Peid ro, d ista ncia q u e
a nteriorm ente no era problem á tica d ebid o a l
peq u eñ o ta m a ñ o d e la s viviend a s
tra d iciona les, pero q u e era insu ficiente pa ra la
constru cción d e los nu evos bloq u es, d e form a
q u e la ca lle fu e su prim id a y sobre ella se
constru yeron los nu evos ed ificios.

De esta form a , en u n pla zo d e u nos 1 0 a ñ os
( d el 2008 a l 201 8 a proxim a d a m ente) fu e
d estru id a la ú ltim a ba rria d a obrera q u e
q u ed a ba situ a d a d entro d el centro d e la
ciu d a d , d esa pa reciend o con ella u na pa rte
im porta nte d e la h istoria d e M a d rid . De ig u a l
form a , el pa isa je u rba no d e la ciu d a d fu e
a ltera d o ra d ica lm ente. Ú nica m ente fu e
conserva d a la a ntig u a corra la , q u e fu e
tra nsform a d a en u n centro cu ltu ra l ( nom bra d a
a títu lo d e recu erd o "La s Ca lifornia s") y q u e
tra s la profu nd a reform a a la q u e fu e
som etid a ta n sólo a lg u na s d e la s fa ch a d a s
rea lm ente d a n cu enta d e la a ntig ü ed a d d el
ed ificio.

Ju nto a la a ntig u a Corra la , los vecinos d el
ba rrio log ra ron q u e la nu eva ord ena ción

u rba nística d e la zona inclu yera la crea ción d e
u na peq u eñ a pla za ( q u e esca sea n m u ch o en
el d istrito d e E l Retiro) en el centro d e la
a ntig u a ba rria d a . E l nom bre escog id o pa ra la
pla za fu e el d e "Pla za d e La s Ca lifornia s", en
recu erd o, no sólo d e la a ntig u a Ca lle d e la

Antiguas viviendas situadas en la Calle California en el

2008, cuando ya habían comenzado los derribos y la

barriada acumulaba años de abandono municipal.

Fuente: Enrique F. Rojo.
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Ca lifornia , q u e h a bía sid o borra d a por el
nu evo pla nea m iento, sino d el conju nto d e la
ba rria d a . E l a cto d e ina u g u ra ción fu e
celebra d o el 1 d e ju lio d el 201 8, a l q u e
a cu d ieron a d em á s d e a socia ciones vecina les
d el ba rrio y el Conceja l- Presid ente d e E l Retiro,
N a ch o M u rg u i, a ntig u os vecinos d e la
ba rria d a . Du ra nte el a cto se d escu brió a d em á s
d e la pla ca con el nom bre d e la pla za , u na
pla ca rem em ora tiva con u na fotog ra fía
a ntig u a d e La s Ca lifornia s y q u e rela ta la
h istoria d e la ba rria d a . M á s q u e u na pla za , se
tra ta d e u n a u téntico espa cio pa ra la
m em oria , pa ra q u e ni los a ntig u os ni los
nu evos vecinos d el olvid en los oríg enes d el
ba rrio. Du ra nte el a cto, u na d e la s a ntig u a s
vecina s d e La s Ca lifornia s g ritó: "Ba rrio d e
Ad elfa s no, ¡ Ba rrio d e La s Ca lifornia s!".

La tra nsform a ción ( o, m ejor d ich o, la
rem od ela ción) d e La s Ca lifornia s constitu ye u n
bu en ejem plo d e cóm o, a pesa r d el
increm ento g ra d u a l q u e h a h a bid o en la s
ú ltim a s d éca d a s en la ciu d a d a nía y la s
a d m inistra ciones sobre la conciencia ción d el
Pa trim onio H istórico, se sig u en rea liza nd o
proyectos u rba nísticos q u e su ponen la
d estru cción d e los pocos elem entos q u e h a n
lleg a d o a nu estros d ía s d e u n M a d rid m u y
d iferente pero no ta n leja no en el tiem po, q u e
constitu yen por sí peq u eñ os m u seos d e h istoria
y q u e son cla ves pa ra entend er y com prend er
la ciu d a d q u e es h oy M a d rid . Pese a q u e ya se
lleg a ta rd e pa ra tra ta r d e sa lva r espa cios
com o este, a ú n existen otros sobre los q u e se
está a tiem po d e intervenir pa ra revertir el
proceso. M a d rid cu enta en u n entorno

rela tiva m ente céntrico con d os g ra nd es ca scos
h istóricos q u e, sin em ba rg o, no cu enta n con
ning ú n tipo d e reconocim iento ni protección:
la s a ntig u a s ba rria d a s d el Pu ente d e Va lleca s y
Tetu á n d e la s Victoria s, q u e su m a n u na
su perficie m a yor q u e la d el propio ca sco
h istórico d e M a d rid . E l a cerca m iento a estos
ba rrios d esd e u na perspectiva pa trim onia l no
d ebe servir ú nica m ente pa ra tra ta r d e
conserva r la m a yor pa rte posible d e su
m a teria lid a d y esencia , sino ta m bién d ebe ser
u na oportu nid a d d e enfoca r M a d rid d esd e
u na perspectiva d iferente a la tra d iciona l Sol-
céntrica y ofrecer oportu nid a d es d e d esa rrollo
y pu esta en va lor d e los m ism os.

Viviendas en Cerro Negro en el 2008. Fuente: Enrique F. Rojo.

Fotografía de la inauguración de la Plaza de Las

Californias. Cuatro antiguas vecinas descubren la placa

rememorativa colocada en la plaza. El último párrafo

de la placa reza "Un lugarde memoria, un lugarde

futuro. Un espacio común que nos recuerda que

porque fueron somos". Fuente: fotografía personal.
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Vista de "las nuevas Californias". Los grandes ymodernos bloques de pisos han sustituido a

las antiguas viviendas de planta baja, produciendo un cambio radical del paisaje urbano de

esta zona del barrio. Lo único que ha sobrevivido de la antigua barriada es la Corrala, hoy

transformada en Centro Cultural.
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Cosas que pasan...
Tetuán y sus reformas interiores

Por ambas márgenes de la calle de Bravo Murillo crece un caserío tremendamente
heterogéneo, en el que hay desde casas centenarias de dos plantas que podrían haber salido
de cualquier pueblo de la Castilla más rural a modernas construcciones con las comodidades
más actuales.

Esta ca lle, especia lm ente en su tra m o
com prend id o entre la g lorieta d e los Cu a tro
Ca m inos y la Pla za d e Ca sti l la , es u na d e la s
vía s en la s q u e se refleja n con m á s intensid a d
los ca m bios socia les y d e costu m bres d e la s
ú ltim a s d éca d a s. Va n d eca yend o la s tiend a s d e
“ Com pro Oro” q u e florecieron con la crisis, y
se m u ltiplica n com o conejos la s ca sa s d e
a pu esta s d ispu esta s a d esplu m a r a los inca u tos
q u e se creen q u e la crisis está ya su pera d a .

A nivel u rba nístico, Tetu á n es la tierra d e los
retra nq u eos por excelencia . E n los a ñ os d el

Sea t 600, en q u e el nú m ero d e a u tom óviles
m a tricu la d os en M a d rid crecía h a sta el infinito
y m á s a llá , se q u iso ensa nch a r a lg u na s d e la s
típica s rú a s d e pu eblo, y la s ca sa s q u e se iba n
d erriba nd o se iba n reh a ciend o con espa cio
pa ra a m plia r la ca lza d a . Lu eg o la pla nifica ción
se revirtió, y se volvieron a constru ir ca sa s con
la s d im ensiones orig ina les, pero por el ca m ino
q u ed a ron m u ltitu d d e m ini- pla za s form a d a s
por los espa cios d e a cera d e la s ca sa s
retra nq u ea d a s. Los ba res h a n sa ca d o pa rtid o
a esta s m ini- pla za s pa ra insta la r en ella s su s
terra za s.

La calle de Pamplona vista desde su extremo noroeste, próximo a la Colonia de Bellas Vistas.

Texto: Juan Pedro Esteve García



La calle de Pamplona en su parte central, mirando de sureste a noroeste. Algunos detalles, como las subidas y bajadas

para enlazar con las calles preexistentes, delatan que no es una avenida aparecida allí “ex novo” sino una calle típica

del viejo Tetuán que ha sido ensanchada a una sección más amplia.

La Gatera de la Villa ya h a d ed ica d o u n
espa cio, en el nú m ero 32, a los oríg enes d e
ésta pa rte d e M a d rid , a l h a bla r d e los ca m bios
d e u bica ción d e la Ca sa Consistoria l d e
Ch a m a rtín d e la Rosa . Ah ora h a bla rem os d e
a lg u na s d e la s reform a s q u e se encu entra n en
cu rso, a u nq u e pa rte d e ella s vienen d e tiem pos
ba sta nte rem otos.

- La ca lle d e Ga rella no, q u e fina liza ba en
fond o d e sa co por su pa rte norte, h a sid o
u nid a con la d e Tenerife a la a ltu ra d e la s ca sa s
d e la Constru ctora Benéfica . La obra esta ba
ejecu ta d a d esd e fina les d e 201 8, y con el
ca m bio d e a ñ o se q u ita ron la s verja s q u e
im ped ía n el pa so a pea tones y veh ícu los.

- La a m plia ción d e la ca lle d e Pa m plona fu e u n
intento d e la d éca d a d e 1 970 d e crea r u n g ra n
eje q u e a tra vesa ra Tetu á n en sentid o noroeste-
su reste pa ra servir d e a lterna tiva ( m á s a nch a )
a la ca lle d e Fra ncos Rod ríg u ez y u nir la

ca rretera d e la Deh esa d e la Vil la con Bra vo
M u ril lo y Genera l Perón. Se tra ta ba d e u n
proyecto d el esti lo d e la Gra n Vía d el d istrito
Centro, es d ecir, ir d em oliend o ca sa por ca sa
pa ra log ra r la nu eva a venid a . A la espera d e lo
q u e se h iciera con el pla n, m u ch a s pa rcela s d el
lu g a r perm a necieron en ru ina o a ba nd ono
d u ra nte los a ñ os 80, y en 1 998 se em prend ió la
fa se fina l d e los tra ba jos, pero ya con
d im ensiones m á s m od esta s. Se ensa nch ó la
ca lle d e Pa m plona orig ina l, y se a la rg ó h a cia
el su reste a provech a nd o el tra za d o d e la ca lle
d e Rod ón, q u e d esa pa reció. La nu eva vía fu e
creciend o h a sta a lca nza r la ca lle d e Goiri, y a llí
se h a q u ed a d o, pu es se renu nció a cru za r
Bra vo M u ril lo, obra q u e h a bría req u erid o la
d em olición d e a l m enos u na d e la s m á rg enes
d e la s ca lles d e Ca sti l la y d e Ávila . E n el
extrem o su r d e la nu eva ca lle d e Pa m plona
a pa reció u na pla za , q u e en 2009 fu e
ba u tiza d a com o d el Poeta Leopold o d e Lu is,
en h onor a Leopold o U rru tia d e Lu is, u n



La gran mayoría de las parcelas de la reforma de Pamplona han sido edificadas tras acometerse el diseño definitivo de 1998,

aunque quedan algunos solares vacíos que también son vestigios de la topografía original del lugar.

Gran mural de la plaza del Poeta Leopoldo de Luis.



h om bre d e letra s q u e sirvió d e enla ce entre la
Genera ción d el 27 y la litera tu ra d e posg u erra ,
cu yo d om icil io estu vo va rios a ñ os en el
nú m ero 1 2 d e la entonces ca lle d e Rod ón.
Apa rte d e su obra poética , h a y q u e d esta ca r
d e d on Leopold o su la bor com o recopila d or
d e d os a ntolog ía s en los a ñ os 60 y com o
estu d ioso d e la vid a y obra s d e M a ch a d o y
Aleixa nd re. Fu e d isting u id o con prem ios com o
el Au sia s M a rch d e 1 968 y el N a ciona l d e
Litera tu ra d e 2003.

- La ca lle d e Tizia no es u n a flu ente q u e le viene
a la d e Bra vo M u ril lo por la esq u ina d e la
ig lesia d e Sa n Antonio, y d u ra nte m u ch os a ñ os
tu vo continu id a d h a sta la ca lle d e Du lcinea .
Ha ce u na veintena d e a ñ os se inició u n
proceso d e reconstru cción d e su pa rte centra l,

d ond e en el fu tu ro d ebería h a lla rse el cru ce
con la prolong a ción d e la ca lle d e Sa n Antonio,
con ed ificios m á s m od ernos q u e la s ca sa s
ba ja s orig ina les, pero el proceso se h a
em ba ru lla d o convirtiénd ose en u n q u ebra d ero
d e ca beza en el q u e h a n ch oca d o intereses d e
los su cesivos g obiernos m u nicipa les, d e
ba ncos, d e constru ctora s y d e a socia ciones d e
vecinos. E l resu lta d o es q u e tenem os en la
a ctu a lid a d u na ca lle d e Tizia no d esd e Bra vo
M u ril lo q u e a va nza d e oeste a este. Otra ca lle
d e Tizia no ( d ond e sí h a prospera d o la
reconstru cción) h a conseg u id o conq u ista r u nos
pocos m etros d e extensión d esd e Du lcinea
h a cia el oeste, y en m ed io q u ed a u n
d esca m pa d o por el q u e a lg ú n d ía , en u n
fu tu ro m á s o m enos cerca no, se espera
com pleta r la vía .

La calle de Ávila y un tramo de la calle de Castilla

estuvieron a punto de ser ensanchados para ser

incorporados al proyecto de la Avenida de

Pamplona, con el propósito de enlazar con la del

General Perón, lo que hubiese supuesto la

demolición, por ejemplo, de ésta antañona

tienda de Bravo Murillo, una de las pocas que van

quedando en estado de origen. Finalmente, la

“Avenida” de Pamplona se ha quedado en

“calle”, y no ha pasado de la plaza del Poeta

Leopoldo de Luis.



Tramo original de la calle de

Tiziano, visto desde el gran

descampado que se ha quedado

en una especie de “tierra de

nadie”. La iglesia que se ve al

fondo, la de San Antonio, es la que

vio surgir de su coro, hace mucho,

mucho tiempo, al famoso cantante

Raphael.

La moderna Torre Picasso nos sirve

de referencia de hacia dónde irá,

en el futuro, la enfilación de la calle

para enlazar con la de Dulcinea.

Izquierda: Tramo nuevo de la calle de Tiziano. Ya han conseguido crecer algunos bloques de casas.

Derecha: Enlace final con la calle de Dulcinea, que se ha resuelto pormedio de unas escaleras para salvar la

diferencia de cota. El acceso a las casas está protegido con una verja, pues los infinitos pleitos que han afectado al

proyecto han dejado, aparte del gran descampado entre los dos tramos, una parcela a medio construir que recibe

numerosas quejas de los vecinos al ser frecuentada por vándalos o pordesaprensivos que la utilizan como

vertedero ilegal.



Artigato: poesía y dibujo

86

Copla: Antonio Casero
Ilustración: Eduardo Valero

Coplas de Antonio Casero

Las Ferias

Ahora que estamos de Feria del Libro, Eduardo Valero quiere recordar en esta copla de
Antonio Casero a la pomposamente llamada “Feria de Madrid”, que no era otra cosa que unas
decenas de destartaladas casetas instaladas en las verjas del Botánico, sobre el señorial Salón
del Prado.
Los puestos de frutas se agolpaban a las cajas de avellanas tostadas y acerolas, los sacos de
torrados y nueces. Las tiendas de juguetes baratos colgaban sus muñecas de cartón, formando
dobles filas en los altos de los barracones junto a miles y miles de cachivaches. Todo ello
amenizado por el 'pim, pam, pum' y el Tío vivo. Y entre todo ese caos, la estrella de la feria, la
verdadera atracción, la tienda del l ibro viejo.
La copla del genial Casero fue publicada en el Heraldo de Madrid del domingo 27 de
septiembre de 1914.

Conoce más sobre Antonio Casero: http://goo.gl/bFm621

Coplas del domingo en Historia Urbana de Madrid: http://goo.gl/35IL6t

La ilustración está inspirada en una

fotografía de 1897 en la que se ven los

puestos sobre el paseo de Recoletos.

http://goo.gl/bFm621
http://goo.gl/35IL6t


¡Ay qué ferias las ferias

de mis Madriles!

¡Ni en tiempos de la propia

María-Candiles,

ni en los de su cofrade

María-Castaña!

No se encuentra otra feria

por toda España

mas ramploncilla

que la que disfrutamos

en nuestra villa.

Sacerdotes que quieren

libros sagrados;

estudiantes que buscan

textos usados,

y algún viejillo

en pos de libros verdes

de baratillo.

Niñas cursis a caza

de novelones,

y de versos que incendian

los corazones;

la Poesía

fomenta en estas cursis

la tontería.

Algún galán, soldado

de cazadores,

que busca entre papeles

cartas de amores;

es la estrictinina

que usa para las damas

de la cocina.

Un tipo con las ropas

estrafalarias

busca y rebusca leyes

hipotecarias;

es don Mugriento,

como le dicen; presta

almil por ciento.

Un muchacho que grita,

llora y vocea;

porque quiere un juguete

rabia y patea;

la vendedora,

que la dice a la madre

"Miste, señora:

se lo doy mu barato
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por ser p'al niño."
Yalmuchacho le dice

"Llora, cariño;

anda, mocete,

llora, pa que tu mama

compre el juguete."
Tres nueceros en fila;

dos barracones;

cuarenta guardias dando

disposiciones,

y, pensativa,

la soledad pasea

de abajo a arriba.

Como dicen los chulos,

"No pasa un alma."
En el ferial humilde

todo está en calma;

cuatro marchantes

constituyen el cluque

de los feriantes.

Por allí se respira

tristeza y tedio,

y es el real de la feria,

de a real y medio,

dos caballitos,

el de las acerolas

y el de los pitos.

¡Ay qué ferias las ferias

de mis Madriles!

¡Ni en tiempos de la propia

María-Candiles,

ni en los de su cofrade

María-Castaña!

No se encuentra otra feria

en toda España

más ramploncilla

que la que disfrutamos

en nuestra villa.

historia-urbana-madrid.blogspot.com.es
https://asociacionculturalverdeviento.blogspot.com/
jornadasnovelahistoricamadrid.blogspot.com
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El hallazgo de la casa que fue escenario de las Rimas de Bécquer

El balcón de las golondrinas

Texto y fotografías: Juan Carlos de Lara

Si hay unos versos universalmente conocidos en lengua castellana, son ésos de "Volverán las
oscuras golondrinas / en tu balcón sus nidos a colgar". Ese balcón, que se hallaba en el
domicil io madrileño de Julia Espín, la mujer que inspiró la mayoría de las Rimas de Bécquer,
formó parte de una casa que fue clave en nuestra cultura del siglo XIX: allí se celebraban las
tertul ias y conciertos donde se gestaron esos versos y allí tuvo lugar la historia sentimental que
cambió el rumbo de la poesía española.

A pesa r d e q u e el ba lcón d e la s
g olond rina s h a venid o form a nd o pa rte
d e nu estra m em oria colectiva d esd e los

prim eros versos d e la rim a LI I I , el
d esconocim iento q u e d e su u bica ción concreta
se seg u ía teniend o h a sta el m om ento h a cía d e
este célebre escena rio u n h u eco a ú n sin cerra r
en la biog ra fía d e Gu sta vo Ad olfo Bécq u er.

E l d om icil io a l q u e pertenecía ese ba lcón es sin
d u d a u n lu g a r d e pa so oblig a d o a la h ora d e
poner en pie el contexto sociocu ltu ra l y
h u m a no d e la s Rimas. Por esta ra zón siem pre
h a sid o objeto d e cu riosid a d por pa rte d e los
estu d iosos, sin q u e ello h a ya lleva d o a su
loca liza ción. Por el contra rio, u n repa so a los
nu m erosos tra ba jos q u e sobre Bécq u er se h a n
pu blica d o es su ficiente pa ra com proba r h a sta
q u é pu nto se esta ba lejos d e conseg u ir a lg ú n
tipo d e a cu erd o sobre esta cu estión, y cóm o la
va ried a d d e a firm a ciones, a veces
contra d ictoria s, no sólo prod u cía d esconcierto,
sino q u e h a bía g enera d o la id ea d e q u e ya no
era posible resolver el enig m a . La ca sa d ond e
el poeta conoció a Ju lia Espín y se fra g u ó la
rela ción q u e existió entre a m bos se h a bía
convertid o en otra d e la s pieza s perd id a s d el
rom peca beza s becq u eria no.

Esta g ra n ca ntid a d d e opiniones no
coincid entes sobre la situ a ción d e la ca sa m e
llevó a consta ta r la existencia d e u n problem a
m etod ológ ico en la s investig a ciones o, inclu so,
la propia a u sencia d e ella s. Lo q u e tenía sobre
la m esa era , en d efinitiva , la m a nera en la q u e
los especia lista s h a bía n a bord a d o el a su nto y

q u e pod em os ca lifica r com o seg u im iento
textu a l, es d ecir, u na ind a g a ción q u e
exclu siva m ente explora ba la s fu entes
bibliog rá fica s. Este ba g a je m á s litera rio q u e
científico se a sim ila ba en m u ch os ca sos sin
com proba r la vera cid a d d e la s referencia s,
d a nd o por vá lid os testim onios q u e pod ía n ser
nebu losos o interesa d os y consig u iend o d e
este m od o q u e sobreviviera n u na serie d e
errores a tra vés d e su repetición m ecá nica .
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Teniend o en cu enta esta s circu nsta ncia s y
a d m itiend o q u e la bú sq u ed a d el ba lcón d e la s
g olond rina s tiene d e por sí a lg o d e etérea y
va porosa , la investig a ción q u e h e lleva d o a
ca bo se h a ba sa d o en la u ti l iza ción d e otra
serie d e fu entes q u e perm a necía n inéd ita s y
q u e h a n sid o tra ta d a s con la m etod olog ía
propia d e los estu d ios h istóricos. Acced er a este
tipo d e m a teria les h a necesita d o, por
su pu esto, d e la visita a biblioteca s, reg istros,
a rch ivos y h em eroteca s d ond e h a sid o posible
encontra r tod os esos d ocu m entos q u e m e h a n
perm itid o confecciona r el l ibro.

E l objetivo, por ta nto, d e esta investig a ción ca si
d etectivesca q u e h e id o rea liza nd o a lo la rg o
d e los ú ltim os a ñ os y q u e a h ora sa le a la lu z es
la id entifica ción d efinitiva en M a d rid d el lu g a r
q u e le pu so el escena rio a la m a yor y m ejor
pa rte d e la s Rim a s a m orosa s d e Bécq u er y q u e
d a contexto y sentid o a a lg u na s d e la s pá g ina s
m á s lu m inosa s d e la poesía espa ñ ola . Ah ora
q u e ta nto se escribe a cerca d e los lu g a res d e la
m em oria y sobre su im porta ncia a la h ora d e
presta r a tm ósfera a h ech os y pa la bra s, el
h a lla zg o d el em pla za m iento d el ba lcón d e la s
g olond rina s y d e los sa lones en los q u e
Gu sta vo Ad olfo Bécq u er y Ju lia Espín
prota g oniza ron su s encu entros y
d esencu entros es ta nto com o d a r consistencia
física a lo q u e en la poesía es sólo su g erencia y
a cerca rnos a esa m a ra vil losa vid a cotid ia na en
q u e se h a ce tod a bu ena litera tu ra .

Debo a ñ a d ir q u e, com o consecu encia d e esta
bú sq u ed a , h a n a flora d o nu m erosos m a teria les
g rá ficos d e d istinta na tu ra leza q u e se h a n
inclu id o com o a nexo. Y pong o d e relieve q u e
m u ch a s d e esta s im á g enes no son u n m ero
a com pa ñ a m iento orna m enta l ni está n
concebid a s com o sim ples ilu stra ciones, sino
q u e h a n a ctu a d o com o verd a d era s pied ra s
a ng u la res q u e le h a n d a d o vig or a tod o lo q u e
a q u í se h a id o ed ifica nd o.

A d ía d e h oy a ú n se h a lla envu elto entre
d iscrepa ncia s y errores el lu g a r concreto q u e
ocu pa ba el d om icil io fa m ilia r d e d on Joa q u ín
Espín y Gu il lén, com positor d e m ú sica y pa d re
d e Ju lia . Y ello es a sí a pesa r d e q u e existe el
testim onio d e u n contem porá neo d e Bécq u er
q u e en su d ía señ a ló, con ba sta nte

m inu ciosid a d a d em á s, el sitio d ond e se
u bica ba d ich a ca sa . N os referim os a u n rela to
q u e Ju lio N om bela , a m ig o d el poeta , nos d ejó
en su s Impresiones y recuerdos, m em oria s
pu blica d a s entre 1 909 y 1 91 2, sobre cóm o
Bécq u er vio por prim era vez a Ju lia Espín en el
tra nscu rso d e u no d e su s pa seos d e
conva leciente tra s la g ra ve enferm ed a d d e
1 858. N os na rra el m om ento ofreciend o ta ntos
d eta lles sobre la posición d el inm u eble q u e
creo necesa rio d a r pa so a su s pa la bra s:

…proseguimos hacia la calle de la Flor
Alta, frente a la cual había una casa de
vecindad de muy buen aspecto desde
cuyos balcones se veía un trozo de la
calle ancha de San Bernardo.

Cuando pasamos estaban asomadas a
uno de los balcones del piso principal dos
jóvenes de extraordinaria belleza,
diferenciándose únicamente en que la
que parecía mayor, escasamente de
diecisiete o dieciocho años, tenía en la
expresión de sus ojos y en el conjunto de
sus facciones algo de celestial.

Gustavo se detuvo admirado al verla, y
aunque proseguimos nuestra marcha por
la calle de la Flor Alta, no pudo menos de
volver varias veces el rostro, extasiándose
al contemplarla.

Julia Espín. Fotografía procedente del álbum familiar de Juan

Quiroga, descendiente suyo
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N o h a ce fa lta m u ch o esfu erzo pa ra lleg a r a la
conclu sión d e q u e el d om icil io d e los Espín,
siem pre seg ú n el rela to d e N om bela , esta ba
situ a d o en la ca lle d e la Ju sta , exa cta m ente
enfrente d e la d e la Flor Alta . Sin em ba rg o, a lo
la rg o d el ca u d a loso río d e biog ra fía s sobre el
poeta se h a im pu esto la corriente q u e
m a ntiene q u e el fa m oso ba lcón esta ba en el
ca llejón d el Perro.

E l h ech o d e q u e sobre la bibliog ra fía
becq u eria na se h a ya insta la d o la creencia d e
q u e la s vela d a s d e la fa m ilia Espín se
d esa rrolla ba n en u n estrech o ca llejón q u e
d esa pa reció con la a pertu ra d e la Gra n Vía h a
venid o a a ctu a r, q u izá s, com o elem ento
d isu a sorio pa ra los estu d iosos a la h ora d e
ra strea r la s ca lles d e M a d rid en bu sca d e u n
ed ificio concreto. Ta m poco h a lleg a d o na d ie a
d escend er a los d ocu m entos d e a rch ivos y
h em eroteca s, q u e son los q u e pod ía n a rroja r
la inform a ción m á s fia ble q u e cond u jera a la
loca liza ción d e la ca sa .

De este m od o, El indicador de Madrid pa ra el
a ñ o d e 1 858, recog e cla ra m ente los nú m eros
21 y 23 d e la ca lle d e la Ju sta com o d om icil io
d e d on Joa q u ín Espín y Gu il lén. De entra d a ,
coincid e con lo q u e d ejó escrito Ju lio N om bela .
Y na tu ra lm ente, el pa d rón m u nicipa l d e
M a d rid d e ese a ñ o ta m bién lo confirm a . Sin
em ba rg o, entre los d a tos q u e a pa recen en la s
h oja s d e em pa d rona m iento, el q u e nos ind ica

el piso d el m ú sico su pone u n prim er
d ista ncia m iento con la s pa la bra s d e N om bela :
concreta m ente, el d e los esca sos m etros d e
a ltu ra q u e sepa ra ba n el piso principa l, q u e es
el q u e él nos señ a la ba , d el piso seg u nd o, o d e
los seg u nd os, ya q u e d on Joa q u ín Espín h a bía
a lq u ila d o ta nto el izq u ierd o com o el d erech o,

Había visto en ella la encarnación de la
Ofelia y la Julieta de Shakespeare, la
Carlota de Goethe, y sobre todo la mujer
ideal de las leyendas que bullían en su
mente.

Aquella tarde estuvo muy expansivo, y en
las sucesivas volvimos a la calle de la
Justa, entrando por la de la Flor Alta,
torciendo a la izquierda para volver por
la calle de la Estrella a la de San Bernardo
y dirigirnos a nuestro solitario paseo.

Siguiendo aquel camino, si las jóvenes
estaban asomadas al balcón podíamos
verlas durante más tiempo, lo que por
fortuna nuestra sucedía casi siempre.

Calle de los Libreros, 5

Detalle del balcón
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siend o éste ú ltim o d ond e rea lm ente resid ía
con su m u jer, su s cu a tro h ijos y su su eg ra . E n
cu a nto a l izq u ierd o, la h oja d e
em pa d rona m iento la d escribe com o u na
“ pieza ” , es d ecir, u na ú nica esta ncia o sa la ,
q u e d ebía d e ser m u y a m plia seg ú n el precio
q u e pa g a ba por ella , d e la q u e es lóg ico
pensa r q u e sería u ti l iza d a por el ya prestig ioso
m ú sico com o su estu d io o lu g a r h a bitu a l d e
tra ba jo. Por ta nto, sería na tu ra l q u e la s vela d a s
m u sica les y litera ria s tu viera n lu g a r en ese
seg u nd o izq u ierd o, d ond e proba blem ente
h a bría u n espa cio m á s d iá fa no pa ra
conciertos y ba iles y q u e, a d em á s, pertu rba ría
m enos la vid a d om éstica d e los Espín a cierta s
h ora s d e la noch e. Porq u e h a y q u e tener en
cu enta q u e, a la a ltu ra d e 1 858, en esa fa m ilia
h a bía u na niñ a d e cinco a ñ os y u na a ncia na
d e m á s d e setenta .

La fa m ilia Espín ocu pa ba , en d efinitiva , tod a la
seg u nd a pla nta d el ed ificio en lu g a r d el
principa l, com o ind ica ba errónea m ente Ju lio
N om bela . La m a yor sorpresa , sin em ba rg o,
nos la proporciona el Plano parcelario de
Madrid de 1872-1874, d e I bá ñ ez d e Í bero. E n él

pu ed e verse con tota l nitid ez la existencia d e
u na ca sa en la ca lle d e la Ju sta q u e eng loba
los nú m eros 21 y 23, pero, a lejá nd ose ta m bién
u nos m etros d e los recu erd os d e N om bela y d e
la u bica ción q u e nos d a ba frente a la ca lle d e
la Flor Alta , a pa rece situ a d a en u n lu g a r
tota lm ente d istinto. Esta ind iscu tible fija ción en
el pla no d e M a d rid d el d om icil io d e d on
Joa q u ín Espín viene a d esm orona r tod o el
m inu cioso rela to q u e N om bela nos d ejó sobre
los prim eros encu entros m u d os q u e, entre la
ca lle y el ba lcón, h oy sa bem os q u e nu nca
tu vieron Bécq u er y Ju lia . Porq u e la no
coincid encia d e su versión sobre el lu g a r
ocu pa d o por la ca sa con la u bica ción q u e
tenía en rea lid a d a tenta contra la esencia
m ism a d e lo q u e nos está na rra nd o. Si
tenem os en cu enta d ónd e esta ba la viviend a ,
ya no es posible q u e el poeta pu d iera
contem pla r a Ju lia en su ba lcón volviend o el
rostro m ientra s se a leja ba n por la ca lle d e la
Flor Alta . Y ta m poco se sostiene q u e a pa rtir
d e entonces entra ra n siem pre por esa ca lle
pa ra ver a la s d os jóvenes d u ra nte m á s tiem po
en el ca so d e q u e estu viera n a som a d a s. Lo q u e
nu nca sa brem os es si nos encontra m os a nte

Escaleras y puerta del domicilio de la familia Espín.
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u na m em oria tra iciona d a por el pa so d el
tiem po o a nte u na fa lsed a d u rd id a pa ra
erig irse él com o testig o excepciona l d e la
h istoria d e a m or m á s tra scend enta l d e la
poesía espa ñ ola d el sig lo XI X.

E ntre la s id ea s extend id a s en el á m bito d e la
investig a ción becq u eria na esta ba a senta d a la
q u e sostiene q u e la ca lle d e la Ju sta corrió la
m ism a su erte q u e el ca llejón d el Perro o, d ich o
d e otro m od o, q u e ta m bién d esa pa reció con
el na cim iento d e la Gra n Vía . Sin em ba rg o,
esta id ea se m u eve en el terreno d e la s
verd a d es a m ed ia s, porq u e, si bien fu e
d em olid a tod a su pa rte su r, h em os pod id o
com proba r q u e no tu vo el m ism o fin la norte,
q u e h oy en d ía sobrevive ba jo el nom bre d e
ca lle d e los Libreros. Y no se tra ta sola m ente d e
q u e se h a ya m a ntenid o el tra za d o d e ese
sector, sino q u e se h a conserva d o en él u n
im porta nte nú cleo d e viejos ed ificios.
Felizm ente, ta m bién la viviend a d ond e tu vo su
d om icil io d on Joa q u ín Espín h a sobrevivid o,
sólo q u e a h ora a pa rece rotu la d a con el
nú m ero 5 d e la ca lle d e los Libreros.

Qu e d ich a ca sa sig u e siend o a d ía d e h oy la
m ism a en la q u e los Espín celebra ba n la s
vela d a s q u e Bécq u er frecu entó está fu era d e
tod a d u d a , u na certeza a va la d a con la
d ocu m enta ción d e a rch ivo. Así lo d em u estra
ta nto u n certifica d o d e a ntig ü ed a d exped id o,
a petición mía , por el Reg istro d e la Propied a d
d e M a d rid , com o los libros d e la a ntig u a
Conta d u ría d e h ipoteca s d e esa ciu d a d .
Ta m bién u n exh a u stivo a ná lisis esti lístico d e la
estru ctu ra d el ed ificio, d e la form a d e los
ba lcones, d el tipo d e pla ca d e a seg u ra d a d e
incend ios q u e existe en la fa ch a d a e inclu so d e
u na esplénd id a ch im enea d e esti lo Seg u nd o
I m perio q u e a ú n se conserva en el interior d el
piso seg u nd o d erech o.

N o ca be, pu es, a lberg a r ning u na d u d a d e q u e
a l leva nta r la vista h a cia esa ca sa esta m os
contem pla nd o la s m ism a s pa red es q u e
encerra ron a q u ella s vivencia s q u e d ieron lu g a r
a la s Rim a s d e Bécq u er. Y q u e si la s
g olond rina s q u e siem pre h a n a com pa ñ a d o a l
poeta en su fa m a a lg u na vez colg a ron
rea lm ente su s nid os en el ba lcón d e Ju lia Espín,
lo h icieron con tod a certeza en a lg u no d e su

seg u nd a pla nta , concreta m ente en u no d e los
tres q u e correspond en a l seg u nd o d erech o, el
piso d ond e la fa m ilia Espín tenía su d om icil io.

E n otro ord en d e cosa s, la ca sa tiene u n
peq u eñ o pa tio interior en la pa rte tra sera . De
creer la s pa la bra s d e Alfonso E lola Espín, h ijo
d e Josefina , a llí h a bría esta d o u n ciprés q u e
ta nto nos h a ce record a r, no sólo el q u e su ele
eleva rse d esd e los versos y la prosa d e
Bécq u er, sino a q u él tra s el q u e se escond ía el
poeta , seg ú n Ed u a rd o d el Pa la cio, y en este
ca so en la ca lle, pa ra ver sa lir a Ju lia en u n
im a g ina tivo rela to. Tod o ello m e llevó a
pla ntea rm e si ese ciprés q u e tra d iciona lm ente
h a a cu d id o a la m em oria d e los
becq u eria nista s no pod ía tener a lg ú n
fu nd a m ento veríd ico.

E l ca so es q u e en la época en la q u e Bécq u er
a cu d ía a l d om icil io d e los Espín se m a ntenía en
pie la Ig lesia d e la Bu ena Dich a . E n la pa rte
tra sera h a bía u n peq u eñ o cem enterio cu ya s
ta pia s d a ba n a la ca lle d e la Ju sta , y por el
pla no pa rcela rio d e I bá ñ ez d e Í bero pu d e
com proba r q u e ca si frente por frente a l ed ificio
d ond e vivía Ju lia . Cu riosa m ente, en a q u el
cem enterio h a bía u n solita rio ciprés d el q u e
h a n q u ed a d o va rios testim onios, com o el d e
Ped ro d e Répid e en La Ilustración Española y
Americana q u e, a d em á s, d ecía q u e era
a ltísim o.

Qu é fa m ilia r pu ed e resu lta rnos a h ora la
a lu sión q u e el propio Bécq u er, a cord á nd ose
d e su im posible a m or, h a ce en su s
Pensamientos ( a bro com illa s) “del alto ciprés,

Chimenea estilo Napoleón III del domicilio de los Espín
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que se levanta, como la última columna de un
templo arruinado” . Y na tu ra lm ente, d e
a q u ellos versos d e la rim a LXX:

Ha bría q u e pla ntea rse, por ta nto, si ese célebre
ciprés pu d iera ser el m ism o q u e h a bía
enra iza d o en la m em oria d e Alfonso E lola
Espín y d e Ed u a rd o d el Pa la cio. Y es inevita ble
q u e nos persig a la posibil id a d d e q u e ta l vez
esa s ta pia s d el cem enterio d e la Bu ena Dich a ,
su solita rio y “ a ltísim o” ciprés o la s ca m pa na s
d e la ig lesia – tod o ello ta n próxim o a la ca sa
d e Ju lia – pu d iera n h a ber contribu id o a
a m u ebla r el fond o escénico d e a lg u na s d e la s
rim a s, com o la m enciona d a LXX, q u e
a d em á s, refiriénd ose a su a m a d a , m enciona
“su voz vibrante y clara” . Y no olvid em os q u e
Ju lia era ca nta nte d e ópera .

Au nq u e a lo la rg o d e los a ñ os se h a escrito
extensa m ente sobre la s vela d a s m u sica les y
litera ria s d e los Espín, la m a yor pa rte d e esa s

a porta ciones está n leva nta d a s sobre cim ientos
poco consistentes. E xiste, sin em ba rg o, u n
texto q u e h a sta h oy h a perm a necid o ocu lto a
la vista d e los estu d iosos q u e a rroja ba sta nte
lu z a la h ora d e conocer cu á l era el d esa rrollo
h a bitu a l d e esa s vela d a s. E n u na d e la s
pá g ina s d el m a d rileñ o d ia rio La Discusión d e
22 d e a g osto d e 1 858 se encu entra u na reseñ a
q u e, con el nom bre d e “ Concierto” , resu m e lo
a contecid o en el sa lón d e d on Joa q u ín Espín
d os d ía s a ntes.

La conclu sión q u e m á s fá cilm ente se extra e d e
la reseñ a es la q u e nos h a bla d el lu g a r centra l
q u e en el sa lón d e esa fa m ilia tenía la m ú sica y
el g ra n prota g onism o q u e ellos m ism os tenía n
en la s interpreta ciones. E n el ca so d e a q u ella
noch e tenem os a Don Joa q u ín Espín senta d o
a nte el pia no y a Ju lia poniénd ole voz a u n
extenso repertorio. Por el contra rio, Josefina
Espín sólo intervino u na vez.

La pa la bra “ concierto” no d ebe h a cernos
d u d a r d e q u e nos encontra m os a nte u na d e
a q u ella s vela d a s m u sica les y litera ria s q u e, por
esta reseñ a , a h ora sa bem os q u e se celebra ba n
tod os los viernes. Y es q u e en ella se nos d ice
q u e la poesía tenía su espa cio en los
interm ed ios. Ah í, por lo ta nto, h a bría q u e
enca ja r la s pa la bra s d e Olm sted , u n estu d ioso
d e Bécq u er q u e a principios d el sig lo XX lleg ó
a visita r a la m ismísim a Ju lia Espín, y q u e
recog e el recu erd o q u e ella tenía sobre el
poeta : N os d ice: “allí Gustavo solía leer sus
versos que traía escritos en trozos de papel y
tarjetas de visita según su descuidada costum-
bre” .

Si a va nza m os sin ing enu id a d es por la
biog ra fía d e Bécq u er, no pa rece m u y
convincente la na rra ción d e Ju lio N om bela ,
q u e a tribu ye a l m á s pu ro a za r el prim er
encu entro entre su a m ig o y Ju lia Espín. La
lóg ica nos d ice q u e no sería la ca su a lid a d la
q u e cond u jo a Bécq u er a la ca lle d e la Ju sta ,
sino la s noticia s q u e a cerca d e la s vela d a s d e
d on Joa q u ín le tu vieron q u e lleg a r a tra vés d e
su g ra n a m ig o Ra m ón Rod ríg u ez Correa , u no
d e su s contertu lios h a bitu a les, y q u e fu e su
a sistencia a ella s lo q u e le l levó a conocer a
Ju lia .

¡Cuántas veces trazó mi silueta

la luna plateada,

junto a la del ciprés, que de su huerto

se asoma por las tapias!

El balcón, desde dentro.
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Es na tu ra l q u e la presencia d e Bécq u er en
a q u el sa lón estu viera m otiva d a , d e entra d a ,
por su d esm ed id a a fición por la m ú sica y el
d eseo d e a brirse ca m ino com o a u tor d e
libretos d e za rzu ela . De h ech o, el reciente
d escu brim iento d e El Talismán, za rzu ela cu yo
libreto escribieron Bécq u er y su a m ig o Ga rcía
Lu na y q u e d ebe su m ú sica a d on Joa q u ín
Espín, refu erza esta id ea . E n este contexto, los
conta ctos inicia les d e Gu sta vo con Ju lia , q u e
d ebieron d e m overse en el terreno d e la s
ed u ca d a s felicita ciones a nte la s
interpreta ciones m u sica les d e ella ,
proba blem ente se viera n d ila ta d os g ra cia s a l
profu nd o conocim iento q u e él tenía d el
m u nd o operístico. A pa rtir d e a h í, la
extra ord ina ria presencia d el poeta en los
á lbu m es d e Ju lia revela q u e la rela ción entre
ellos se h izo extensa , com pleja y sing u la r.

La s vela d a s celebra d a s en el sa lón d e los Espín
no pu d ieron seg u ir celebrá nd ose con
seg u rid a d m á s a llá d e la prim era q u incena d e
enero d e 1 862. A esta certeza m e cond u cen la s
noticia s d e la m u erte d e Áng el Pérez y
Colbra nd , tío d e Ju lia , el 1 5 d e enero d e ese
a ñ o y la d e d oñ a Ga spa ra Colbra nd , su
a bu ela , ta n sólo u nos d ía s d espu és. Con el

peso d e esta d oble m u erte en el seno d e la
fa m ilia , es m u y poco ra zona ble pensa r q u e el
m a trim onio Espín pu d iera h a ber seg u id o
a d ela nte con los conciertos y ba iles q u e
ofrecía n sem a na lm ente, sobre tod o si tenem os
en cu enta los cá nones d el d ecoro y la
releva ncia sim bólica q u e el lu to ocu pa ba , con
su s oblig a ciones severa s, en la Espa ñ a d el sig lo
XI X. E l fin d e la s vela d a s en los inicios d e 1 862
pu ed e consta ta rse en la s pá g ina s d e u no d e
los á lbu m es d e Ju lia , en el q u e d eja ron d e
expresa rse d esd e entonces los testim onios d e
a d m ira ción.

Si tenem os presente q u e la ú nica fech a
d ocu m enta d a d e la presencia d e Bécq u er en el
d om icil io d e la fa m ilia Espín es la d e m a yo d e
1 860, no pod em os sa ber si la a sistencia d el
poeta a su s vela d a s se d esva neció con la
propia extinción d e la s m ism a s o si se h a bía
interru m pid o previa m ente, a u nq u e el d olor y
el d espech o q u e rezu m a n la s Rimas pa recen
h a cer m á s proba ble esta seg u nd a posibil id a d .

Esto no sig nifica , sin em ba rg o, q u e no volviera
a coincid ir con Ju lia m á s a llá d e la s pa red es
d el d om icil io fa m ilia r. Así lo su g ieren a lg u na s
rim a s y lo pa recen confirm a r u na serie d e

Piano de Julia Espín. Fotografía cedida por su tataraieto Brais Rodríguez Romero.
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reseñ a s pu blica d a s por El Contemporáneo a
principios d e 1 861 , d e la q u e pienso q u e es la
plu m a d e Bécq u er la q u e d escribe lo ocu rrid o
en va rios sa ra os m a d rileñ os a la s q u e a sistió la
Espín. M e lo h a ce creer, d e u n la d o, el h ech o
d e q u e pa ra El Contemporáneo Gu sta vo
escribió m u ltitu d d e a rtícu los va ria d os y, d e
otro, su enorm e y exa lta d a a fición por la
m ú sica , a lg o q u e a som bra ba a su s
contem porá neos. Si el lo fu e rea lm ente a sí, en
estos nú m eros d e El Contemporáneo nos h a n
q u ed a d o la s ú nica s a pa riciones d el nom bre d e
Ju lia Espín entre tod o lo q u e pu blicó el poeta .

A d ía d e h oy, insistim os, no existe ind icio d e
q u e Gu sta vo Ad olfo Bécq u er volviera a lg u na
vez, m á s a llá d e 1 860, a la s vela d a s q u e la

fa m ilia Espín celebra ba en la seg u nd a pla nta
d el ed ificio d e la ca lle d e la Ju sta , a h ora ca lle
d e los Libreros, nú m ero 5, en cu yos ba jos,
d ich o sea d e pa so, existe a ctu a lm ente u na d e
esa s librería s q u e h a n contribu id o a d a rle a la
ca lle su nu evo nom bre. E n ella pu ed en
encontra rse la s rim a s q u e se g esta ron entre
a q u ella s m ism a s pa red es d u ra nte el “ trá g ico
sa inete” d el sa lón o en la ca lle, ba jo la confu sa
som bra d e u n ciprés o los nid os d e
g olond rina s d e u no d e su s ba lcones, el m ism o
q u e d esd e entonces h a esta d o a u sente d e
tod a s la s biog ra fía s d e Bécq u er y a l q u e este
libro h a reg resa d o con volu nta d d e situ a rlo
d efinitiva m ente com o u no d e los lu g a res m á s
em blem á ticos d e la poesía espa ñ ola .

Juan Carlos de Lara (Huelva, 1965) es poeta, crítico literario y estudioso de

la vida y obra de Gustavo Adolfo Bécquer, sobre el que acaba de ver la

luz su libro El balcón de las golondrinas. El hallazgo de la casa que fue

escenario de las Rimas de Bécquer. Con anterioridad a este libro, ha

publicado sobre el poeta romántico sevil lano los trabajos El frío que mató

a Bécquer y La huella de Julia y Josefina Espín en la biografía sentimental

de Bécquer: las revelaciones de El gnomo, ambos en la revista El Gnomo.

Boletín de estudios becquerianos, de Zaragoza. También es autor del libro

Juan Ramón Jiménez, estudiante (Fundación Zenobia-Juan Ramón

Jiménez, Moguer, 2012).

Al margen de su labor investigadora, Juan Carlos de Lara se expresa

fundamentalmente a través de una poesía dotada de sencil la naturalidad,

donde la intensidad lírica se asienta sobre una clara estructura rítmica,

según expone Ramón Reig en su Panorama Poético Andaluz. Y precisa

Alicia González en la revista Leer que en su obra predominan “versos que llenan historias que quedaron en
blanco, en ningún caso perdidas, sino vividas al hacerlas presente”.

En 2015 se le concedió el Premio Leonor de Poesía a su última obra, Depósito de objetos perdidos (Diputación de

Soria, 2016). Previamente había publicado Caminero del aire (Andaluza, Huelva, 1985), Elegía del amor y de la

sombra (Andaluza, Huelva, 1987), Antes que el tiempomuera (Diputación de Huelva, 2000), la antología poética

Memoria del tiempo claro (Alea Blanca, Granada, 2008) y Paseo del Chocolate (Renacimiento, Sevil la, 2008). A

estos libros hay que añadir la obra dispersa aparecida en antologías y revistas literarias españolas y

americanas.

En 1993 fundó la entrega de poesía Hojas Nuevas y la dirigió durante veinte años. Ha pertenecido al equipo de

colaboradores de Revista de Literatura, de Barcelona.

El cantautor José Luis Pons ha puesto música a su poesía y la ha publicado en los discos Mar de leva y Canción

del poeta del sur. Ha sido seleccionado por la Asociación Prometeo de Madrid como una de las voces

representativas de la poesía actual.



Romance madrileño (4ª parte)
Autor: Miguel González

Hola de nuevo, gateros.
Aquíel poetaMiguel

González, amigo vuestro,
HistoriadordeMadrid,
Ese que tanto queremos,
En la forma singular
De romancístico verso,
Ycon asonante rima
Terminada en e-o.
Habíamoslo dejado

Con los madrileños genios
De aquella época dorada
Del primerRenacimiento,
Termina con el Barroco
Yque dura siglo ymedio,
"Siglo deOro" lo llaman
Yacaba en el setecientos.
Políticamente hablando
Fue la época de apogeo,
En la que España se afirma
Ycrea su enorme imperio,
Anteriormente iniciado
Por los Católicos Reyes,
Que el hispánico reino
En este suelo creaban

Ya todo expandían viento.
¿Qué pinta nuestroMadrid
En tan celebrado tiempo?
En aquel año de gracia,

Sesenta yuno del quinientos,
Un grandísimo se produce
Vital acontecimiento:
El gran Felipe segundo,
El legítimo heredero

Del reyDon Carlos primero,
Muyprudente ymuy sereno,
Confirma a nuestroMadrid
Cual capital de su reino.

Muchomás que con palabras,
La cosa se hizo con hechos,

Aunque no hayprueba ninguna,
Ni ningún documento
Que definitivamente

Pruebe este establecimiento.
En una obramastodóntica



Se concentraban sus sueños,
En el cercano Escorial,

Un grandiosomonasterio.
Una serie de desgracias
En Madrid se sucedieron,
cual las "casas demalicia",
Una especie de entresuelo
Para albergara la corte,

Que enMadrid se construyeron,
Molestos sus habitantes
Por tan semejante débito
A unas clases ociosas

Que el rey llevaba en su séquito.
Salvajes se hacen talas

De nuestros bosques inmensos,
Con lo que escasea el agua
Yse esteriliza el suelo,
Yal faltar la humedad,

Suciedadypolvo invadieron
UnMadrid sin arboledas,
Ysobre los madrileños
Los fuertes rayos del sol
Inclementes les cayeron.
Vayamos a otro asunto,
Cosa que tratardebemos.
¿Qué origen tiene el escudo
De esteMadridnuestro?

Mil doscientos cuarenta yocho,
Elmadrileño Concejo
A la ciudadde Sevilla
Participa en su cerco,
Yen premio a su labor
Un obtuvo privilegio,

Delmismo reySan Fernando,
Regiamente estableciendo,
En su litigio con Segovia,
Que pertenecían del suelo
Los frutos ypies de árboles,
Todos a los madrileños,
Ya Segovia los pastos,

De esta forma imponiendo
Que el oso fuera yelmadroño

Como símbolo señero
Que hasta hoyha llegado
Como escudomadrileño.

Pa ra m á s inform a ción a cerca d el a u tor:

HASTA MUYPRONTOGATEROS,
ENEL QUESERÁ EL PRÓXIMO
NÚMERONOS LEEREMOS

http://www.miguelgonzalezpoeta.wordpress.com



