
El barrio de Palos de Moguer
dentro del Ensanchesur de Madrid

FranciscaRUBIO SOTÉS

1. Localizacióny delimitación del barrio

El barrio de Palosde Moguer se localiza en la zonasur del Ensanche
madrileño. Como tal demarcación administrativa es reciente: data de
1971 con la última reestructuraciónadministrativade los distritos municu
palesy su denominaciónse fundamentaen la popular estacióndel metro
del mismo nombre’. Queda,pues,inscrito al norte del distrito de Argan-
zuela y englohalos sectoresseptentrionalesde los antiguosbarriosde San-
ta Maria de la Cabezay Las Delicias(Fig. 1).

Tiene una forma aproximadamentetriangular, con el vértice norte si-
tuadoen la plaza de Atocha. Pesea estarenmarcadoen casi todosu perí-
metro por ampliasvías de circulación,el primer problemaque se plantea
al enfocarel estudiodel barrio essu delimitación. Mientrasque los límites
occidentaly oriental e incluso el suroccidentalson nítidos, el meridional
quedadiluido dentrode la monótonaregularidaddel Ensanche(Fig. 2).

El primero, constituido por las Rondasde Valencia y Atocha, posee
carácterhistórico por tratarse del contactoentre el casco antiguo de la
ciudad y su ensanchamientodecimonónico.El oriental estámarcadopor
la estaciónde ferrocarril de Atocha, que, todavíahoy, constituye un obs-
táculo casi infranqueablepara la comunicacióncon los sectoresde Pací-
fico y Vallecas.El paseode Embajadoresseñalala separacióncon otra zo-
na del propio Ensanche,el antiguobarrio de Las Peñuelas,arrabalespon-

ParadójicamenLeconservael nombre erróneo de la calle, rectificado en 1972 por el
de Palosde la Frontera.

Anales de Geografía de la Univ. Complutense, N.0 2. El. Univ. Complutense, 1982.
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Fio. 2.— Plano del barrio de Moguer.

táneode la ciudad en el siglo pasado,que tras su integracióny posterior
remodelacióndentro de aquél, viene a formar un conjunto homogéneo
con nuestro barrio. En cambio, las callesde Ferrocarril y Bustamante(su
prolongaciónen línea recta,aunquede menor anchura),concretanla de-
limitación másarbitraria de todas las constatadas,puescuandoen 1942 el

FIG. 1.—Situacióndel barrio en el EnsancheSur.
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ferrocarril de circunvalaciónpasó a circular subterráneamenteen dicho
tramo, perdió el escasocarácterespecíficoquepudieradarle la materiali-
dad de unasvías férreas de difícil travesía, y que anteriormenteapenas
representóunasoluciónde continuidadcon las zonasadyacentes.

A pesarde su relativa modernidad—poco más de un siglo desdeque
fuera creadode nuevaplanta—, esteespaciourbano secaracterizapor la
permanenciade una doble funcionalidad residenciale industrial. Ambas
han cristalizadoen un contrasteinterno del uso del suelo, que comparti-
mentael barrio en tres zonasseparadasentresí por el paseode las Delicias
y la calle de GeneralLacy. Así mismo, le han conferidouna personalidad
netamentepopular que deriva en gran parte de su vinculación al ferro-
carril. Estasfuncionesy estecarácterpopularsólo se han transformadoen
la medidaen que el barrio ha modificado su antiguaposición marginal
por otra más céptricaal compásdel crecimientode la ciudad, con el con-
siguienteprocesode descentralizaciónindustrial y susecuelade tercíaríza-
chin de la población,comunesal resto del Ensanche.

Para analizar el barrio actual en los límites arriba señalados,hemos
distinguido tres etapasen su evolución. La primera correspondea la pues-
ta en marcha del proyectode Castro de 1860. La segundaal procesode
configuracióny consolidación,que abarcadesdefinalesdel siglo NIN a los
prolegómenosde la guerra civil (1935), tras lo cual se inicia una nueva
etapa que se define por la renovaciónde susestructurasfísicas y socioeco-
nómicas,cambio que se aceleraa partir de 1970, merceda la centralidad
adquiridapor el barrio.

2. Origen y desarrollodel nuevoespaciourbano

El ámbito espacialdonde se sitúa el actualbarrio de Palosde Moguer
estáinclinado topográficamentehaciael río Manzanares.Graciasa su si-
tuación de extramuroshastamediadosdel Xix tuvo, junto a sus tradi-
cionales funcionesagrarias, otras recreativasdesdeel reinado de los pri-
meros Borbonespara la población madrileña, que con el tiempo dieron
origen a la apariciónde un pequeñocaseríosatélite.

Sus terrenosaparecenrepresentadospor primera vez en los planosde
Madrid de Tomás López (1759), Chalmandrier(1761) y Espinosade los
Monteros(1769), dondese apreciael progresivotrazadode varios paseos

que unían el sur de la ciudad con las orillas del río, algunosde los cuales
finalizabanen sendospuentesque servíande accesoa Madrid a los cami-
nos procedentesdel sur de España.A causade la onduladamorfologíadel
terreno, estos paseosse levantabansobre terraplenesen talud de tierra



220 Francisca Rubio Sotés

apisonada,a cuyasorillas se plantabanvariashileras de árboles. En op’-
nión de Molina Campuzanolos paseossupieronprefigurarcon un siglo de
antelaciónla perfectaarticulación de los nuevosbarriosdel EnsancheSur
con el cascoantiguo de la urbe2.

En la zona objeto de la presentedescripción,dichos paseosformaban
el clásico tridentebarroco, Del vértice de la Puertade Atochapartíanun
paseocentral (paseode SantaMaria de la Cabeza,al quedabanombrela
popular ermita de la Santaerigida en 1728) y dos laterales(paseosde las
Rondas y de Las Delicias del Rio). Varios caminos rurales servían de
unión transversal,dando lugar en sus interseccionesa las glorietas del
Portillo de Embajadores,Santa Maria de la Cabezay Las Delicias (hoy
Luca de Tena).Sólo dejó de preverseentoncesla alineacióndel arroyo del

Suro Carcabón,actualcallede MéndezAlvaro.
El trazadodel barrio comenzócon el Proyectode Ensanchede Madrid

de Carlos MA de Castroen 1860, aprobadobajo el ministerio de Claudio
Moyano y con el derribo del muro decerramientode la ciudaden 1868.

Lo que singularizael proyectodel Ensanchemadrileño es el hechode

que en la Memoria del mismo se prevé cierta segregaciónresidenciale in-
dustrial que se ha mantenido durante largo tiempo y únicamentese ha
modificado al accedera una nuevasituacióngeográfica’. El sectorsur del
ámbito zonificado surgió con una doble y marcadafuncionalidad: servir
de sedea la industria que se establecieraal amparodel ferrocarril, insta-

lado en la ciudada partir de 1850, y crearbarriadasmodestasdestinadasa
los obreros,distanciándolasasí de otras áreasurbanas de mayor nivel

social~.

Pero,si el proyectode Castroha tenido unacontinuadavigenciaensu

aspectopuramentefuncional, no ha sucedidolo mismoÉzon el trazadode
suscalles, manzanase infraestructurade todo tipo. El sencillo diseño de
Castro,que organizabael espacioa basede una rígida trama reticular de
calles perpendicularesde direccionesN.-S. y E-O., haciendo tabla rasa
de la topografíadel terreno y de la existenciade arrabalesespontáneos.se
vio modificadaal contactocon la realidadpreexistente(ferrocarril de cir-
cunvalacióny paseos)y con los intereseseconómicosde los propietariosdel
sueloa urbanizar.

2 MOLINA CAMPUZANO, M.: «PlanosdeMadrid de los siglos xvii y xviii». Madrid.

Inst.0 deLi.»» de Admón. Local, 1969, pp. 310-322y 333-35T
CAPEL, H.: «Capitalismoy morfología urbana en España».Barcelona, Los Libros

de la Frontera, 1972, pp. 34-35.
4 CASTRO, C. M.«: «Memoria descriptiva del Ante-Proyecto de Ensanche de

Madrid». Madrid, Imprentade O. Joséde la Peña,1860, Pp. 5-17.



El barrio de Palos de Moguer dentro del Ensanchesur de Madrid 221

Comoresultadode las rectificacionesa las que fue sometidoel proyec-
to inicial, se produjeroncambios sustancialesen el trazadoy anchurade
las calles (permitiendo así la pervivenciade los paseosdieciochescosy su
arbolado), y en la forma y tamañode las manzanas.Del proyectoinicial
sólo sehan concretadolos vialesesbozadosentreel paseode SantaMariay
MéndezAlvaro. El sectoroccidental, de los paseosde Ronda al de Santa
María de la Cabeza,orientó suscallesparalelamentea los paseosde Em-

bajadoresy de las Rondas,haciéndolascoincidir con las lindes de las pro-
piedadesrústicas,los caminosy las edificacionesqueaparecenen el plano
de Colubí (1886). En el triángulo dibujado por los paseosde SantaMaría
y Las Delicias, las manzanasdiseñadaspor Castrofueron sistemáticamen-
te divididas obedeciendoal beneficio del único propietario del lote, que
rebasabapor el sur la líneadel ferrocarril de «cintura», lo cual le permitió
multiplicar el númerode calles y manzanasde inmuebles,e incrementar
el valor de los últimos al convertirlosen exteriores.Este hechoha sido de-
cisivo para la ausenciade viviendas en el interior de las manzanasal
contrario de lo sucedidoen otras zonasdel Ensanche5.Lógicamente,tam-
poco se materializaronlos espaciosreservadospara usoscomunales(mer-
cado, cuartel, parque,zona verde en torno a los cementerios,etc.) a ex-
cepciónde dosiglesias.

Para completar la descripcióndel plano resultantehay que resaltar
que de las 68,04 Ha de superficiebruta, el 60,8por 100 está reservadoa
manzanasde inmueblesy el resto a vías públicas. Las callesmás amplias

(30 m) suelenser las longitudinales,que facilitan la penetraciónN. -5. en
el Ensanchedesdeel cascourbanotradicional, mientraslas transversales
(con la excepciónde Palosde la Frontera,Ancora y Ferrocarril)son de se-
gundo orden (15 m) y ponen en comunicacióninterna el nuevo espacio

urbano.
Actualmenteen la superficieedificadatan sólosubsistenseis manzanas

con el diseño primitivo. En las restantes,dentro de su irregularidad de
formas,seconstatala existenciadevariostipos: romboidalesen la zonaocci-
dental, rectangularesen el centro y triangulares al este. De estas últi-
mas, algunashansido refundidascon posterioridady destinadasa usosin-
dustriales,Aún es másostensiblela desproporciónde susdimensionesque
oscilanentre las 2,95 y las 0,5 Ha, aunquepredominanlas de 1 Ha.

MAS HERNANDEZ, R.: «Estudio geográfico del sector NF. del Ensanchede
Madrid». Tesisdoctoral inédita, Madrid, 1977.
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3. Procesode consolidacióndel barrio

La ejecución del plan del Ensanchefue lenta como dejan patentelos
planos de 1. de Ibero (1871) y F. Cañada(en torno a 1902), así como el
fotogramaaéreode Madrid de 1929, a pesardel incrementodemográfico
registradoen la ciudad desdeel último tercio del siglo xix. Dos factores

contribuyeron a ello: la excesivaburocratizacióna la que estuvosujetoel
nuevo recinto creadoy la escasezde infraestructuraurbanaproducidapor
el deficientesistemade financiación de la SA zonadel Ensanche6.Ambas
circunstancias,unidas al precio del suelo, más barato en eí Extrarradio,
orientaronhacia él a la nuevapoblación7.

El núcleo originario comenzóa densificarsea partir de 1883 y alcanzó
1900 casiconfigurado(con 10.515habitantes),aunquefue duranteel pri-
mer tercio del presentesiglocuandoseprodujo un notabilísimoincremen-
to de población (30.565 residentes)convirtiéndoseen un espacioconsoli-
dado pero heterogéneo8.En él se amalgamabanindiscriminadamentein-
dustrias,viviendas modestasy solares, que si evidenciabanuna desigual
ocupación del suejo también respondíanplenamentea las previsiones
efectuadasen su planificación (Fig. 3).

La edificacióncomenzóa desarrollarsedesdela periferiade la zonaes-
tudiadahacia el centrode la misma. En tal procesoinfluyeron la proximi-
dad del cascoviejo y la presenciade tresestacionesferroviariasen su con-
torno: Atocha (1850), Las Delicias (1879) y el apeaderode Peñuelasen
1881, unidas entresi por el denominadoferrocarril de «cintura»9. Poste-
riormenteel espaciointerno se fue compactandoa partir de tres grandes
vías, los paseosde las Delicias y SantaMaría y la calle de General Lacy,
dejandograndessolaresen los ángulossuroestey sudeste,ocupadosluego
por fábricasy cuyascalles(Fray Luis de León, SebastiánHerrera,Bernar-
dino Obregóny en el extremoopuestoEl Empecinadoy Bustamante)tar-
daronañosen plasmarseen la realidad.

Los datos municipalesrecogidosen 1927 evidenciabanuna deficiencia
absoluta del estado viario, pues pocas calles gozabande una perfecta

6 MAS HERNANDEZ, R.: «Pacífico»,Madrid, fasc.24. Madrid. 1979, PP. 466-467.

TERAN, M. DE: «El desarrolloespacialdeMadrid a partir de 1868», Est»’ Geográfi-

cos, vol. 22, Madrid, 1961, Pp. 599-615.
8 A. V. (CORREGIMIENTO Y SECRETARIA): Padronesde habitantesde 1900 y

1935.
GONZALEZ YANCI, P.: «Los accesosferroviarios a Madrid. Su impacto en la Geo-

grafía Urbanade la ciudad». Madrid, InstA Est»« Madrileños, 1977, Pp. 43-59.
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explanacióny tan sólo las principalesestabanempedradas’0.El restode la
infraestructura>alcantarillado,aguaspotables,alumbradoy gas, padeció
largo tiempo un estado similar. Sin embargo, el transporte colectivo
representadoen una primera fase por el tranvía y en una segundapor el
metro (III« línea con las estacionessubterráneasde Embajadoresy Palos
de Moguer) se establecieronpronto en la zona (1881 y 1927 respectiva-
mente>y tuvieronun definitivo efectopoblador.

.4 - -- —

Fíc. 3.— Confz~uraczóndel barrio hacia 1900 (E. Cañada).

Confirmando la función residencialdel barrio cabedestacarla existen-
cia de variasescuelasubicadasen las zonasmás pobladas(dos de artesy
oficios regentadaspor los salesianos,dosnacionalesy unaprivada); doses-
tablecimientosasistenciales(Asilo Municipal de Noche y un convento-asilo
de religiosas)y tres colectivosmilitares (Parquede SanidadMilitar, derri-
bado en 1970, Instituto Farmacéuticodel Ejército y un cuartel de carabi-
neros>. Los servicios religiosos estabanatendidospor las parroquiasde
Ntra. Sra. de las Angustiasy el SagradoCorazónde Maria, situadosres-

lo AYUNTAMIENTO DE MADRID: «Memoria resumende los trabajosrealizadospor

la Comisióndel Ensanche,desdeabril de 1924 a diciembrede 1926». Imprentamunicipal,
Madrid, 1927, Pp. 36-39.
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pectivamenteen los barriosde Las Deliciasy SantaMaria de la Cabeza.
Mención apartemerecenlas sacramentalesde 5. Nicolás y 5. Sebastián,
especiede Panteónde HombresIlustres, sitasen la calle del Sur (Méndez
Alvaro) desde 1825 hasta 1912 en que fueron trasladadosfuera de la
ciudad”.

El aspectomorfológico del barrio corrió parejo a la calidadpopular y
obrera de susmoradores.En un principio destacabala escasaalturade los
edificios, de dos o tres plantasa lo sumo, y la homogéneaaparienciaque
le conferíansus baratosmaterialesde construcción,entre los que se utili-

zabancon profusión la mamposteríapara los cimientosy murosde carga,
los ladrillos recochospara las fachadas,la maderapara los entramadosy
la tejacomún. A la sencillezde los materialesse añadíala de las fachadas,
a base de un zócalo corrido de cantería y balconescon antepechode
hierro como única decoración.A lo largo del siglo xx, cuandoya se ini-
ciaba una incipiente remodelación, la fisonomía del primitivo caserío
sufrió cierta diversificación cifrada en la mayor altura de los inmuebles
(cinco o seis plantasmás ático) y en la proliferación de sótanosy semisóta-
nos. Se comienzana emplearelementosconstructivosmodernos,cemento,
hierro, y revestimientosde estuco gris en las fachadas,junto con histo-
riadasménsulasque adornabanlos balcones’2.

Pesea la homogeneidadaparente,se daba una amplia gamade edifi-
cios. Ya desdeel siglo pasadoerasignificativa la presenciaen las cercanías
de las Rondasde diversos almacenes(de maderas,mármoles, cochesy
herramientasen general), cobertizospara la estabulacióny venta de pro-
ductos ganaderosy numerososlavaderospúblicos y privados, propios sin
dudade unazona periurbana‘.

Tanto las construccionesdestinadasa almacenajecomo las industriales
se desarrollaroncon rapidez en torno al ferrocarril de circunvalación,
gran caucedistribuidor de materiasprimas. La industrializaciónde la zo-
na se incrementaa comienzosde siglo procediéndosea la ampliación y re-
modelación del parque industrial existente. Esta localización, orgina-

ríamentedifusa, se fue concretandocerca de la Ronda de Valencia y
Méndez Alvaro, más próximasa las estaciones,creandoel embriónde las
futuraszonasindustrialesdel barrio.

La diversidadde actividadesindustriales ha sido una constantede
nuestra zona. Industrias de alimentación, como la de harinas (La

ROLDAN, R. y CONZALEZ, A.: «Guíaprácticade Madrid». Madrid, R. Velasco,
Impresor, 1903, vol- II, PP. 1-5 (Las Delicias) y 1-4 (Sta. M.« de la Cabeza>.

i~ A. y. (SECRETARIA): Expedientesde licenciasde construcción(18624935).

~‘ REPIDE, P. de: «Lascallesde Madrid». Madrid, Afrodisio Aguado, 1977, p. 207,
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Estrella), de cervezas(El Aguila, 1910), hielo (Pozos de Nieve), tabacos
(TabacaleraEspañola),fundicionesde hierro y plomo, fábricasde vidrio,

papeles pintados, industrias mecánicas, eléctricas (Standard, 1890, y
Osram), químicas(Federico Bonet, SociedadEspañoladel Oxígeno,Per-
fumería Floralia...), y numerosostalleresde artesgráficas.

Los establecimientosfabriles presentaroninicialmente características

artesanalesque se mantuvieronlargo tiempo hastaque fueron sustituidas
por otras netamenteindustriales.Algunos constituyeronedificios exentos
pero predominanlos mixtos, que incluyen las viviendasde suspropiostra-
bajadores.El modelomás frecuentefue el edificio de cuatrocrujías quese
distribuíanparalelamentedos a dos a la línea de fachaday a los muros de
medianería,dejandoen medio un patio cuadradoo rectangular(a veces
un auténticocallejón) abiertoal exterior por un amplio portalón que per-
mitía el pasode carruajes.Sólo se levantabandos plantas en la fachada:
la baja era utilizada para comercios o pequeñostalleres con vivienda

incluida y la principal se destinócon exclusividada viviendasde reducido
tamaño. Los talleresse disponíanen torno al patio’4. Como representante
de los nuevossistemasde construcciónindustrial aparecela casa Osram,
firma extranjera fundadaen 1914, que en sucesivasampliaciones(1914,
1916, 1918 y 1935)ocupó más de la mitad de la manzanalimitada por las
calles Palosde Moguer y Fray Luis de León. Sus nuevosmateriales(hor-
migón armado,hierro, cristal y uralita) y sus innovacionestécnicas(cerra-
duras automáticas,montacargas,etc.) le conferíangran modernidady so-
lidez, como puedeobservarsehoy en día

También los edificios exclusivamenteresidencialesrespondíanperfec-
tamentea la calificaciónasignadaa estesectordel Ensanchedesdesu pla-
nificación. En las licenciasde construcciónse especificabasu destinoa in-
quilinos de la claseobreray media baja, y en consecuenciaeran de esca-
sasdimensionesy bajos alquileres.

Coexistían dos tipos de casas de vecindad: las de corredor y las de
construcción en profundidad con numerososcuerpos.Las primeras, tan
abundantesen el centro y sur de la ciudad, eran inmuebles de varias
plantas que disponíansus «cuartos’> interiores, distribuidos en dos o tres
piezas cada uno, abiertos a una galería en torno a uno o más patios
centrales. Estos solían ser de forma rectangular y proporcionabanluz,
ventilacióny accesoa las viviendas. La caja de la escalerapodía estarem-

potradaen el primer cuerpode la casao bien en el patio. El tamañome-
dio de los «cuartos»oscilabaentre los 20 y 30 m2, a diferenciade los pisos

U ~5. ‘~r > A. V. (SECRETARIA): 6-31-37; 21-246-1;4-3i7-43 y 27-257-23.
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exterioresmásgrandes,de 55 m2. Las viviendasmayoresconstabande dos
a cuatroalcobas,salay cocina. Los retretescon frecuenciaeran comunes
por planta o para toda la casa. Las piezaserande exiguo tamaño,entre
4 y 6 m2, y de escasao nula ventilación ~. En la actualidadsubsistenalgu-
nas en GeneralLacy y enJoséMA Roquero.Llegaron a alcanzarfuertes

17

densidades,superioresa las trescientaspersonas
Más frecuente era otro tipo de inmueblesde vecindad que se de-

sarrollabaen profundidadrespectoa la línea de fachada, con diminutos
patinillos situadosentre tres y cinco doblescrujías paralelasa la fachada,
que quedabanunidas por un largo pasillo. Por lo general,teníanel mis-
mo número de plantas,y sus viviendas, por su disposición interna y di-
mensiones,eransemejantesa las anteriores~.

Porúltimo estabanlas «casillas»,verdaderaschabolaslevantadasen los
solares,De pésimaconstrucciónestabanconstituidaspor un solo habitácu-
lo quehacia las vecesde alcoba,comedory cocina, careciendodel espacio
indispensabley mínimascondicionese higiene.Esta viviendamarginal era
objeto de alquiler con precios similares a los de las demásviviendas. En
1900 llegarona serel 10 por 100 de las construccionesdel barrio y se con-
centrabanen las callesde Rafael de Riego, Batalla del Salado,Murcia y
Canarias.El chabolismo, aunquecada vez más desplazadohacia e! sur,
ha sido la nota distintiva del EnsancheSur hasta1956, en que fue trasla-
dadoa zonasperiféricas.

Respectoal régimende tenencia(el alquiler) y al valor de las vivien-

das, el barrio presentabaunascaracterísticashomogéneas.La diferencia
espacialde los valoresera poco significativa y la segregaciónvertical tan
frecuenteen la época,inexistente.

En cambio podemoshablarde una clarasegregaciónzonal dentro del
Ensanchemadrileño, tanto por la calidadde los alojamientoscomo por la
dotaciónde serviciosy, en consecuencia,por la índole social de su pobla-
ción. En efecto,se tratabade un espacionuevo,industrial y de residencia
relativamenteeconómica, que ofrecía posibilidadesde trabajo a los in-
migrantesque accedíana la ciudad. Ello hacia que la población contara
con una notabletasade actividad (36,9 por 100 en 1900 y 33,1 por 100 en
1935) que se caracterizabapor su calificaciónjornalera, repartida entre
los trabajadoresde la naciente industria y los representantesde una ter-
ciarizaciónprematura,que a lo largo del siglo xx evolucionatímidamente
hacia una terciarizaciónmásmoderna,burocráticay profesional”.

7 La barojiana«Casade Panduro».en la calle del Sur, tenía625 moradores.

9 A. V. (CORREGIMIENTO Y SECRETARIA): op. ch. en notan.« 8.
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4. El barrio en la actualidad

Tras el paréntesisde la guerracivil, nuestrobarrio ha iniciado su tra-
yectoria como espaciourbanoplenamentemadurocon la crecientereno-
vación de susestructurasfísicas y humanas.El factor desencadenantede
dicharevitalización es la nuevasituaciónde centralidad adquiridapor to-
do el recinto del Ensanche,dentro del plano del conjunto urbanomadri-
leño, motivadapor la fuerteexpansiónespacialy demográficaexperimen-
tadapor la urbe. Otro factor decisivo ha sido la promulgacióny puestaen
vigor de los dos Planes de OrdenaciónUrbana de la ciudad de 1941 y
196320. El primero propugnala terminacióndel Ensanchey fija las gran-
des calificaciones del suelo de la ciudad atendiendo a sus funciones
concretas.Como consecuenciase compactael tejido urbanode lo quehoy
constituyeel centro y se controla el crecimientoy la calidad de las cons-

21

trucciones.El segundoplan ratificabay matizabael anterior
De ambas normativas, y en lo que se refiere a la zona objeto de

nuestrotrabajo, destacaríamosla completa utilización del suelo edificable
y la definitiva aperturade todassus vías22.También la cristalizaciónde la
ambivalenciatradicional de los usos de su suelo, el residencial y el in-
dustrial, siendosu única novedadla concentraciónespacialde los mismos.
Todo ello permite la perpetuaciónde una actividad industrial dentrode

un sectordel Ensancheen el momentoen que comienzaa ser erradicada
de éste, merceda los nuevoscriterios imperantesde descentralizacionin-
dustrial.

Así, nuestrazonaquedarádividida en tres sectores.El occidentaldeli-
mitado por las Rondas y los paseosde Santa Maria y Embajadoresy la
calleJ. A. Armona, es calificado como «árearesidencialmixta», que com-
patibiliza inmuebles de vecindad con industrias, siempre que se en-
cuentrensuficientementeaisladasde aquéllos.El oriental, entre las calles
Méndez Alvaro y General Lacy, se consagra a «zona netamente
industrial», únicaen sugénerosituadaen el interior del casco urbanogra-
cias a su tradicional apoyo en el ferrocarril. Por último, en el espacio
central se da prioridad a la función «residencial intensiva», centradaen

20 JUNTA DE RECONSTRUCCION DE MADRID: «Plan Generalde OrdenaciónUr-

banade Madrid, su cinturón y zona de influencia». Madrid, M.0 deGobernación,1943.
2i —: «Plan Generalde OrdenaciónUrbanadel Area Metropolitana.Madrid, 1961.
22 En 1974 se ha abierto la calle Marquésde la Valdavia (entre la R.5 de Atocha y el

paseode Sra. María> y se han suprimido los callejonesde Villarejo de Salvanésy Simón
lomé (entreFerrocarril y Canarias).
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torno al paseode las Delicias, lo que se traduceen la lenta y progresiva
desapariciónde su antiguaindustria.

a) Laszonasindustriales resultantes

La zonificación, resultadoperseguidopor los planes de ordenación,
tardóbastantetiempoen llevarse a caboa causade la profundacrisis eco-
nómica que afectó al sector industrial en la postguerra.Fue a finales de
los añoscincuentay sobretodo de las décadasposteriorescuando,subsa-
nadala crisis y perdido en gran parteel papel del ferrocarril como fijador
industrial22,se inicio el procesode desmantelamientoy de liquidación de
los extensosespaciosque dejó vacantesen el sectorcentral del barrio. En
brevesañosestossolaresse han transformadoen suelo residencial,contri-
buyendode estemodo a la remodelaciónde la trama parcelaria.

Segúnel censode Industriasy Localesde 1970, el númerode estable-
cimientos industriales era elevado, 175 en total. Generabanunos 6.689
puestosde trabajo y ocupabanun tercio del suelo del barrio (13,7 Ha).
Estascifras ratifican la importanciamantenidapor este sectorde activi-
dad y deben matizarseen función de los sectoresoccidental y oriental
(Fig. 4).

rfl~u~

Fíc. 4. — Utilización disimétricadel espactopor manzanas
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23 GONZALEZ YANCI, P.: op. ch. ennota n.» 9, p. 141.
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Ambostienen unasuperficiesemejantededicadaexclusivamentea ins-
talacionesfabriles: 5,98 Ha en el núcleo de las Rondas (el occidental) y
5,93 Ha en la cabecerade Méndez Alvaro comprendida dentro de los
límites del barrio24. En el segundocasoel gradode ocupacióndel sueloes
casi total, no así en el primero, puespor su carácterde núcleo mixto, fun-

damentalmenteheterogéneo,ha de compartir el espaciocon algunosin-
mueblesde vecindad,localesdestinadosa transportes,abundantescomer-
cios mayoristasy determinadosservicioseducativosy religiosos.

Las empresasde más de 50 obrerosen plantilla son escasas(16,5 por
100) peroempleana muchostrabajadores,el 79,5 por 100 de la totalidad.
Alguna de estasindustriasconcentra,pesea su escasoporcentaje(1,1 por
100), a un tercio de los puestosde trabajo existentes.Las industriasde
menos de 50 obrerosson numerosas(83,4 por 100, del que un 45,7 por
100 son de tipo artesanal,con menosde 6 obreros),pero generansólo el
20,4 por 100 de los puestosde trabajo.

El núcleo de las Rondascuentacon 24 industrias(41,8 por 100 del to-
tal) y con el mayor númerode puestosde trabajo relativamentesuperior
(33,2 por 100). Todo ello pone de manifiestoque las empresasde la pri-
mera zona conocenuna mayor cantidad de fábricas de pequeñasy me-
dianasdimensionesde la que,sin embargo,no estánausenteslas grandes.

En cambio, no existe unadiferencia apreciablerespectoa las ramasde
actividad que continúa tan diversificadacomo antaño.Así, en el primero
de los sectores,el occidental, se establecenfábricas de metalurgia ligera
(Microtecnia, 5. A., N. Borja, Sigma),de materialeléctrico (Osram, que
cuentacon 908 trabajadores),industriasquímicasy derivados,sobretodo
en la gama de perfumería y cosmética(F. Bonet, Pacisa y Beiersdorf
Española),ebanistería(Torres Zacinto), mientrasque el sectordel papel y
artesgráficasdecayónotablemente.

En el áreade MéndezAlvaro, las principalesindustriassonde tabacos
(TabacaleraEspañola,con 1.077 empleados),de material eléctrico (Elec-
trolux y Electromedida)y papel(Minuesa, Onenay Torreangulo)25.

La industria existenteen el sector residencial tiene carácterresidual
aunquecuente con la presenciade múltiples y diminutos talleresy dos
grandesempresas:La Caseray Loewe, fábrica de confecciónen piel de
alta calidad (908 productores).

Recientemente,en 1978, han sido trasladadasalgunasempresasa las
carreterascircundantesa Madrid, comoJohnsonWax, Coppelia (taller de

24v25 El límite sur del barrio (1971) cortael gran eje industrial de M. Alvaro, que llega
hastael río, seccionandolas manzanasde Standardy el Aguila (no se han contabilizado
sus empleados),todo lo cual cuestionala validez deestadelimitación.
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confecciónconcesionariode GaleríasPreciados)y el almacénde maderas

de Adrián Piera. En cambio otras, como BeiersdorfEspañola,seha reno-
vadoen supropio solar.

Más de la mitad de la industria estáconstituidapor edificios singula-
res, mientrasel resto se distribuye por las plantasbajas y los patiosde los
inmueblesplurifamiliares, produciendoabundantesruidos. Algunas ocu-

pan manzanasenterascomo la formada por los muelles de cargade Stan-
dard Eléctrica y El Aguila.

La fisonomía de las fábricas respondea los modelosde construcción
imperantesen su momentode fundación. Aún quedanalgunasanteriores
a 1900, otras, totalmenteabandonadas,muestransus ruinas entre las vi-
viendas. Las más fueron levantadasen los períodosinmediatamenteante-
rior y posteriora la guerra.

b) El área residencial

El evidentecambio de situación espacialy la calificación del suelo del
barrio desdehace cuarentaaños, han potenciadola revalorizacióny ho-
mogeneizacióndel precio del mismo y la consiguientereconversiónde par-
te de su antiguo espacioindustrial en residencial,y la sustituciónde algu-
nas edificacionesvetustas.Todo ello se ha traducidoen cierta modifica-
cion de su parcelario, un mayor volumen de edificación y un crecimiento
vertical de los inmueblesresidenciales.

El habitat alcanzaun desenvolvimientobastanteamplio, sobrepasando
el áreacentral del barrio calificada en 1945 como de «residenciainten-
siva» y ocupandolos intersticioslibres del tejido urbanode los sectoresin-

dustriales.Pesea ello sólo comprendeel 48 por 100 de la superficieedifi-
cada(equivalentea 19,8 Ha). En estaextensiónse apiñansus 34.390ha-
bitantes, que elevan su densidad a 1.732 h/1-la auténticamenteresiden-
cial. Estas magnitudesse debena la aglomeración y altura de sus in-
mueblesen un reducidoespacioy en modo alguno al hacinamientode la
poblaciónen susviviendas(Fig. 5).

La actualestructuraresidencialdel sueloconservaa grandesrasgosla
trama del dibujo parcelarioestablecidoduranteel período de consolida-
ción del barrio, allá por los añostreinta. Incluso sepuederastrearsin difi-
cultad cl parcelariorural establecidopor Colubí en 1866, lo que indica
una primitiva venta individualizada de los lotes agrarios más pequeños.
Sin embargo,la liquidación de los solaresindustrialesy la renovacióndel
caseríohan producido algunasimportantesmodificacionessobretodo en
el sectorcentral del barrio, delimitado por los paseosde Santa Maria y
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Las Delicias y la calle Ferrocarril. Este proceso ha seguido dos pautas:
una, la concentraciónde las parcelasde exiguasdimensiones(paseode
Santa María, ni’ 24) y otra, la división de los solaresde tamañosexcesivos
(Bustamante,nos 15 a 21).

El tamaño de las parcelasvaría entre los 55 m2 de las más pequeñas
(Ancora, ni’ 39) y los 1.622 m2 de las másgrande.(R. de Riego, n.<’ 14).
Pero la parcela-ripooscila entre los 400 y 600 m2 de extensión.Normal-
mente tienen forma rectangular,con una profundidad inferior al doble
de la línea de fachada (19,2 m de anchura por 27 m de profundidad).
Las más alargadasson tres o cuatro veces más profundas que anchas
(10.5 m por 39 m). Cada uno de estostipos de parcelaestáen función de
la forma y tamañode las manzanas(rectangulares,cuadradasy triangula-
reslas menos).

rn”’ -

Fíc. 5.—Edadde los inmueblesresidenciales.

Hoy en día la característicamorfológica más ostensible la ofrece el
contrasteexistenteentre una edificación antigua, anterior a la guerra y
otra reciente, procedentede la compactacióny renovacióndel caseríoen
los últimos cuarentaaños. Dicho contraste trasciendeel mero aspecto
físico y sesitúaen el plano social, puesla morfología urbanaessustancial-
menteun trasuntode la estructurasocioeconómicade susmoradores.

Segúnel Censode Edificios y Viviendas de 1970, casi el 80 por 100 del
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parque inventariado(595 edificios) correspondíana inmueblesdestinados
con exclusividad a residenciasfamiliares. De ellos, el grupo de casasmás
importanteestáconstituidopor las que se levantaronen las cuatroprime-
ras décadasde nuestro siglo, que agrupan la mitad del inventario y se
completa con las construidasen las postrimeríasdel XIX (17,9 por 100).
El pesode estos viejos caseronesse deja sentir en el primer barrio que se

edificó en el EnsancheSur. Se localizan con carácterpuntual en todo el
barrio, pero se agrupande un modo más evidenteen los grandesesquina-
zos de Atocha, en GeneralLacy a la que confierenuna fisonomía un tan-

to decrépita, y en las proximidadesde la calle Ferrocarril, coincidiendo
así con las manzanasde más antiguo poblamientoy mayoresdensidades
de antaño. Son edificios de menor altura que oscilan entrelas dos plantas
de las vetustascasas-talleresque perviven a modo de reliquias y las de
cuatroplantas con buhardilla y patio de corredoro varias dobles crujías
en profundidad, ya descritasen otro apartado.De aspectodeteriorado,
sus inquilinos poseenun statussocial bajo: pequeñosempleados,depen-
dientesde comercio,personalde serviciosdomésticosy sobretodo, obreros
industrialessin cualificar.

La renovación postbélica alcanzabaen 1970 el 31,6 por 100 del
barrio, datableen la mayor partede los casosen las décadasde los cin-
cuentay sesenta,cifra a la que hay que añadirun 7,6 por 100 construido
en los últimos doceaños(Fig. 6). Siguiendola tónica impuestapor la Ley
Salmón de 1935, y que supusoen su momento un eficaz aliciente a la

construcciónde viviendasbaratasen el barrio (19 en total), en los prime-
ros tiempos del nuevo Régimense potenció la edificación de viviendasde
protección oficial, que ya seránhabitadaspor una población de mayores
posibilidadeseconómicas(61 edificios)~~. Todo ello, junto con los moder-
nos inmueblesde renta libre que alcanzanpreciosmuy elevadosgraciasa

su nueva centralidad, ha contribuido a consolidarun cambio social del
barrio hacia la clasemedia fundamentalmentedel sectorservicios.

Las empresasconstructorassitúan sus bloques de nueva planta, al
margen de los que simplementesustituyen a las fábricas, en enclaves
estratégicosde las callesde mayor anchura,en los grandesesquinazosy en
las proximidadesde los nudosde comunicacionessubterráneosy de super-
ficie, Han elevadosu altura a seis u ocho plantas,según fijen las Orde-
nanzasMunicipales respectoa la anchurade las vías, y han mejoradono-
tablementesu aspecto,siguiendolas modasarquitectónicas,con fachadas
de ladrillo visto, cerámica,cristal y ampliasterrazas.

26 COTORRUFEO,A.: «La política económicade la vivienda en España».Madrid,

lnstY Sanchode Moncada,C.S.I.C., 1960, p. 65.
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a

Fu;. 6. Renovaciónefectuadaen la décadade los añossetenta.

A pesardel salto cualitativo dadoen generalpor el barrio, el bienestar
en materiade alojamientosy su dotación de servicios es relativo, ya que

no llega por igual a todas las capasde su población. De hecho, el Censo
de Viviendas confirma el exiguo tamañode la mayoríade sus pisos, pues
dos quintaspartesson inferiores a 60 m2; la mitad tiene bastantemenos
de 90 m2 y sólo un 7,5 por 100 alcanzalos 100 m2. Lógicamentelas di-
mensionesde los alojamientosestánen relación directa con la edad de los
rnmuebles, pues los dos primeros grupos señaladosse correspondencon

edificios fechadosantesde 1940. En concordanciacon el tamañoestáel
número de habitacionespor vivienda: predominanlas de cinco, cuatro y
tres, por eseorden. Además, tan sólo una quinta partedc los pisos poseía
calefacción.Tambiénla situación respectoal régimen de tenenciaes am-
bigua, pues el alquiler y la propiedadse repartencasi a la mitad el par-
que residencial,a pesarde la generalizaciónde la venta originadapor la
Ley de PropiedadHorizontal de 1960. Todos estos indicadoresmuestran
la relativavitalidad económicade los moradoresdel barrio.

Paralelamentea la potenciaciónresidencialde Palos de Moguer, su
población activa (39,1 por 100 en 1970) ha experimentadoun creciente
procesode terciarízacion --que se inscribedentro de la tradicional esfera
de competenciasde las zonascéntricasde las grandesciudades—,sin que
por eíío entreen contradiccióncon el carácterindustrial de los empleos
ofertadospor el barrio. Dicho procesola ha afectadodoblemente:en la
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ocupaciónprofesional (tendenciaal incrementode los llamados «cuadros
medios»), y en la distribución sectorial de la actividad económica
(68,6 por 100). Corroborandoesta afirmación se muestra la progresiva
pérdida de la naturalezamanual de la población asalariada,que ha al-
canzadoel 70 por 100 del total (Fig. 7).
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c) Equipamientodel barrzo

La dicotomía esencialque la industria y la viviendamarcanen la utili-
zación del espacio, se ve acentuadapor el nivel de equipamientocomer-

cial y de servicios comunitariosbásicos.Así el sectorcentral —-residen-
cial—, es el mejor equipadopor el número, la calidad y especializaciónde
los establecimientosen él ubicadosy el empleo que generan.Su dotación
consisteen una amplia gama de comercio detallista de bienesde uso y
consumo,tanto diario como permanente,establecimientosde hosteleríay
restauración,transportesy entidadesbancarias.Son abundanteslos co-
merciosalimenticios (los más numerosos),los de confección textil, calza-
do, electrodomésticos,muebles,saneamientos,repuestosy venta de auto-
móviles... Cuenta,además,con dos mercadosmunicipales, uno en activo
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sito en el paseode SantaMaría de la Cabeza,otro en vías de desaparícion
en el callejónde Tortosa, y dosgaleríascomerciales.

Al margende la existenciadel complejo ferroviario de Atocha (el de
Las Deliciasfue clausuradoen 1971), el barrio de Palosde Moguery todo
el EnsancheSur, es el camino de accesoa la ciudad de las carreterasde
Andalucíay Toledo por los paseosde las Deliciasy SantaMaría, respecti-
vamente,Estetrasiegoha fomentadola ubicaciónen susaledañosde múl-
tiplesempresasde transportede viajeros y mercancías,que se singularizan
en el sectorcentral en la Estación Surde Autobuses(1971), queocupato-
da unamanzana,la empresade viajeros AISA, y otrasmúltiples casasde
transportede mercancías.La función viajera y la naturalezaindustrial del
barrio, han promocionadolas tareashosteleras(hotel Caríton y muchas
pensiones)y de restauración(casasde comidas,bares...), que acogen a

viajerosy obrerosa la salidadel trabajo.
Los serviciosfinancieros, atraídospor la crecientefunción residencial,

han establecidomúltiples sucursalesen las principalesvías. El caso más
destacablees el del Bancode Vizcaya queocupados inmueblescontiguos:
uno destinadoa banca y residenciade empleados,y otro sedecentral de
susordenadoresen Madrid.

A pesar de la tradicional localización difusa de los establecimientos
mencionados,se advierte que todo el sector residencial, así como otros
barriossituadosmás al sur, gravitansobreel paseode las Delicias.

El núcleo de las Rondas, heterogéneopor esencia,muestrauna alta

concentraciónde comerciomayoristasy almacenesquerequierenamplios
espacios.Sobre todo son alimenticios <Olivarera Andaluza), de maquina-
rias, materialeléctrico y para la construcción.Tambiénabundanlos talle-
res de reparación de vehículos y las terminales de varias empresasde
transportede viajerosy mercancías(Alsina, CastroBonel, La Sepulvedana
y Adeva). Por el contrario, la zona de Méndez Alvaro es exclusivamente
industrial.

Por último, los serviciosconiunitariosestánatendidos,entreotros, por
varios centrosde enseñanza,quesi son insuficientesa nivel básico (sólo el
colegio nacionalMenéndezPelayo), superanel ámbito del barrio a nivel
de formación profesional (Salesianosde Atocha) e incluso de gradouni-
versitario (Escuelade IngenieríaTécnicaIndustrial).

5. Conclusión

En resumen,pareceobvio que el heterogéneosectorde Palosde Mo-
guer, flamante circunscripción municipal de 1971, no constituye un
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barrio en el sentidoestrictodel término, puesno esuna unidad morfológi-
ca, ni estructural, ni poseeuna personalidadsocial que lo destaquede
otros sectorescircundantes,excepto por el norte. En realidad participa
plenamentede las característicasde otra zonamás amplia y coherente,el
EnsancheSur, del que sólo es un mero ejemplo.En cambio,estazonadel
Ensanchedifiere de las restantes(Norte y Este>por su menornivel social y
la presenciade importantescomplejosindustriales.
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RESUMEN

En estetrabajo se analizael barrio de Palosde Moguer, parteintegrantedel Ensanche
Sur de Madrid, desdesu fundaciónpor el Plan de Castroen 1860 hastala actualidad.A
través de las etapashistóricasde su desarrollo,se muestracómo esteámbito urbano, que

en principio eramarginal, ha adquirido una situaciónmáscéntrica en virtud dela expan-
sión superficialde la superficiede la ciudad. Sin embargo,ha mantenidola doble función
para la que fue creado: la industrial, apoyadaen sus orígenesen importantesenlaces
ferroviarios, y la residencial,de carácterpopular. Ambas funcióneshan sido concentradas
espacialmentepor la calificación que de los usosdel suelohan realizadolos Planesde Or-
denaciónUrbanade Madrid, los cualeshan compartimentadoen tres sectoresel heterogé-
neo espaciodel barrio. La nuevaposición de ceníralidadha revalorizadoel sueloresiden-
cial, ha contribuidoa ciertadescentralizaciónindustrial —que se ha traducidoen una re-
modelaciónde su trama parcelaria y de su caserío—, y ha terciarizadodefinitivamentesu
población.

RÉSUMÉ

Dans ce travail, nous analysonsle quartier de Palosde Moguer, partie intégrantede
•,lEnsancheSur» de Madrid, depuisSa fondation, siructuréepar íe Flan de Castro en
1860, jusquá nos jours. Au long des étapeshistoriquesde son développement,ji devient
manifeste que cci espaceurbain qui, au début,était marginal, a acquis une position plus
centrale, en raison de laccroissementspatial de la ville. Malgré tout, u a conservé la
double foncíion pour laquelle il avail été créé: une fonction industrielle, qui reposait á
lorigine sur dimportantescorrespondancesferroviaireset une fonction dhabitatde carac-
térepopulaire. Ces deuxfonctions oní été unifiées par lordonnancequi desusagesdu sol,
ont réaliséeles PlansdAménagementUrbain de Madrid, qui ont divisé lespacehétérogéne
du quartier en trois sectenes.La récente position centrale a revalorisé les terrains habi-
tables,a contribué á une certaine décentralisationindustrielle qui scsi traduite en un
remodelagede son réseauparcellaireci sesinmeubles—,et a conféréun caractéredéfiniti-
yemeníterciaire A Sa population.

ABSTRACT

la this study we analysethe quaríer of Palosde Moguer, as an integral part of the
Madrids South Widening, since iís foundation in the year 1860 due to the Castros Plan
until the present time. Throughout the different historic developmentsíagesit is evident
that this buií-up space,whicb was a borderline quarter originally, has acquired a more

centralsituation by reasonof the spatial growth of ihe city, However it haspreservedthe
double funcíion for which it was created: the industrial one, basedon an important rail-
way area, and the residentialone, settledby a working middle-class,Both functionshave
been spatially grouped by the qualification thai Madrids Urban Planning Plans have
implementedin ground usagewhich have divided up heterogeneousquarterspacein three
sections,The new situation, from the former borderlineposition to the more centralone,
hasrevalued ihe resitentialground and hascontributed to a certain industrial descenírali-
zation tranlated into a new remodelingof ihe urban disaing and arrengemertíof ihe
housing-. , and it hasalsodefmiíely changediís population to ihe servicessector.


