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Entre los siglos XVI y XIX. unacuestiónpolarizanteen arquitectura
fueronlos Sitios Reales.A nivel urbanoy arquitectónicotaleslugaresesta-
blecieronla escalade un experimentalismo,queen ciertos aspectostras-
tornabatoda la jerarquíade valorestradicionales.La subjetividadde la
norma artística quedóen muchoscasosrefutada por la objetividad de
planteamientosdotados de cierto pragmatismo.queen el casoque nos
ocupa.condujo a una racionalizacióndel territorio, a una revigorización
de la arquitecturarústica y a un esfuerzode apreciacióndel Sitio Real,no
como lugar recreativoexclusivo de la Monarquíasino como lugar para
asientode la Corte,de los españolesy delos extranjerostal y comolo defi-
niera el propio Rey CarlosIII

El Sitio Real es un temaaptoparaestudiarlas variadasdiversionesde
la Corona,en eseredobledetamboresy de himnosquese sucedenJorna-
da trasJornada.El Sitio Realvieneaseramplificadordel discursopolítico.
ante unaminoríagubernativaentusiastay bienadiestrada.La «charlaa la
veradc la caza»propicióen numerosasocastonesactosy determinaciones
de Estado,cuidadosamentedosificadoscon la música,el teatro o la reile-
xión cultural. Políticay diversiónparecenfusionarsede maneraparticular
en aquellasJornadassimbólicas,en las queno existeunaprogramáticae
intencionadamonotonía,sino una auténticavariación de tono. queva
modificandoautomáticamentela peculiardinámicade la vida cortesana.

V TováR: Jaime Marques Madrid. 1988
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Vivimos en un mundo que valora los resultados,y de hechoel Sitio Real
fue másbien un foro experimentalbajo cl punto de vista científico, nr-
tisticoe inclusosociológico.En los Sitios Realesse manejanherramientas
tntelectualesy mecanismoscientíficosde nuevocuño.un estructuralismoy
funcionalismoimpensableen las capitales,«temasartísticos»elaborados
bajo un método interdisciplinar. métodosde investigaciónde creciente
exigenciaquetrasciendenen ocasionestodaconfiguraciónplaneadades-
de otros escenarios.

Es por ello por lo que repetidamentetratamosde redescubrirla diná-
mica de los Sitios Reales,su finalidad,su normativa,opcionesartísticas.
solucionestécnicaso las manifestacionesy fluctuacionesde su población
estacionada.Estaconvicciónnos lleva una vez mása ofrecercomotributo
a la percepción,a la máscorrectainterpretacióndel Sitio Real.dosproyec-
tos inéditos que evalúanla relevanciay la exigencia de algunosde los
planteamientosartísticos.Los Sitios Realesnosinvitan siempreabuscarel
significadosintomáticodel «cambioestilístico»,porquehansido escena-
rio en generaldemodascambiantes,de funcionesdiversas,deuna ineludi-
ble movilidad estilística.

El RealSitio de la CasadeCampomereceun estudiosistemáticodelas
construccionesque lo conformaron. dc su aspectogeográfico. de su
morfología, administracióny gobierno,así como de aquelloselementos
naturaleso urbanísticosque lo definen.Merecenun estudioanalítico los
sitios de la Torrecilla, Rodajos.Cobatillas,Portillo, etc, el cercadoy sus
Puertasprincipales, los Estanques,los Jardines,las Fuentesdcl Aguila.
Cardenal.Artillería. Conchas,Aleabuceros.Príncipe,etc.., así como las
Grutasy Nichosdeadorno,las Casasde Castilla,Pinosy PuertadelAngel.
la Faisanera,la Fruterao Casade Vacasy las dependenciasdeempleados
configuradaspor núcleosde poblaciónestacionalde acuerdoconlas dife-
rentesespecialidadesde cultivo. Entre todasaquellasconstruccionesde
interés sobresalela Casa-Palacio,llamadaen los documentosCasadel
Campo.Estuvosituadaen un términopróximo a la PuertaPrincipal de la
real posesióny en sus orígenes,fue edificio vinculado como partede la
propiedada la familia de los Vargas.de quienesla adquirió Felipe 11 cl
año 1563. Villa suburbana,el rey la convirtió en un palaceterodeadode
Jardín.el cual mantuvosumodestiaduranteel siglo XVII ya queCosmede
Medicis en el relato sobresu viaje por Españay Portugal la califica como
impropia deun Rey 2 A. Ponzen su «Viaje de España»tambiénla consi-
dera pequeñahabitación,sin embargoalude con cierta alabanzaa la
fachadadel Jardín del Caballo con su pórtico de columnasdóricas y
arcos ~.

La fisonomíade la Casa-Palacioprimitiva, la quecorrespondea la eta-
pa entre 1563 y 1773. se nos muestrabajo unaconfiguración rectangular.

2 Viaje de Cosme de Medid.> por España y Poní¡gol /668-69 M ¿idricí, ti. p 88

Tomo IV. Madrid. >793. p. 138
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coneterto retraimientoen los ladosmayores,lo cualda lugar a ladivísion
del espacioen treszonas.quedandolos dos extremosa modode cuerpos
torreadosqueflanqueanelprincipal.En las fachadasnortey sur sesitúan
las entradasprincipalesquemarcanel eje de la composiciónprolongado
en el granjardín delantero.En la fachadasurse encuentraun pórtico de
arqueríasen dospisos.accediéndosea la inferiorpor mediodeunaescali-
nata.Lasarqueríastambiénse repitenen elcuerposuperiorde la izquier-
da sin correspondenciacon el contrarioquese define con muro macizo.
Las fachadaslateralesy la quese orienta al Jardíndel Caballo, también
presentanunaestructuraen arqueríaenla baja de mediopuntoy en la su-
perior. rebajada,órdenessustentadosen finas columnasde orden com-
puesto.El edificio se cubriócontejadoa dosaguasconbuhardillaen eleje
central.mientrasque los lateralesemergenen basea dos cuerpossuper-
puestosa modo de torres (lám. 1).

La construcciónfue realizadaen ladrillo visto a excepciónde las co-
lumnasque se realizaronen mármol.Fueen susorígenesunabellacons-
trucción de tipo italiano definidaen susfachadaspor la insistentegalería
como medio de interconexiónde ambiente interior con la naturaleza,
estructuraquerepresentaun grancontrasteconlos cazaderoso pequeños
aposentosrealesen el campo.por lo generalde configuraciónmuy cena-
da. Nada sabemosde los orígenesconstructivosde estehermosopalacete
adquiridopor FelipeII. Nos resistimosa pensarqueno puedatratarsede
unacasareal tal vez realizadaen elprimercuartodel siglo XVI bajola ola
de influenciasvenidasde Italia.

Estavilla suburbana,quizápor sucercaníaal PalacioRealde Madrid
no dejó de presentarinterés para los diferentesmonarcasentre el siglo
XVII y XVIII. Se hicieron numerosasrestauracionesde su exteriore inte-
rior entre 1600y 1760. Sin embargo.nuncase llegó a abordarel problema
de su modernizaciónhastael reinadode Carlos III. Fue en 1773 cuando
Sabatini emprendiósu transformaciónen un programaambiciosoque
abarcael territorio enterodela CasadeCampo,ya queel arquitectopredi-
lecto de Carlos III realizaráunanueva distribución del territorio, de sus
enclaveso cuarteles,en un planteamientourbano-arquitectónicode gran
alcance~. Comienzapor la transformaciónde la Casa-Palacioy suentor-
no ajardinado.Macizalas fachadashaciendodesaparecerlos pórticosde
la plantasuperiorMantieneel retranquey el sistemadistributivo de los
trescuerpos.Da mayorénfasisala plantabajaa la querefuerzaconsólido
zócaloalmohadilladoy en el piso superiordibuja un leve ático.

En esteprogramade reforma.FranciscoSabatinípretendejerarquizar
la entradaprincipal del Jardín,trazandotresarcosde medio puntosobre
pilares,columnasdóricasexentasen losángulosy en los dosfrentes,pilas-
tras. En los cuerposlateralesprocedea la aperturade cincovanos,los tres

Ana Maria G(MbNO PASCUAL: «Francisco de Sabatioi y su intervención en la casa de
Campo», Reale~ Sitios a, XX. 1983, a.> 177.
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centralesen mediopunto y los extremosadinteladoscon huecosenla par-
te superior determinandouna desmaterializacióndel muro queviene a
sustituiral diseñoarqueado.El áticotambiénseperforacon vanosadinte-
lados.En el lado este se adosóunagaleríaentoldadaa modo de andito
cubierto.Años después.hacia 1810.Villanueva agregóen la fachadaOeste
otra nuevagaleriaen comunicaciónconla Gruta.La cubiertadel edificio
stguiómanteniendoel tejadoa dosaguasenla parlecentral.mientrasque
en los cuerposextremosse realizóa cuatroaguasconmansardasy airosas

chimeneas-.

Sabatinino procedióala transformacióndela Casa-Palaciocapricho-
sameiíte.La reniodelación,segúnsus declaraciones,estásostenidapor el
mal estadode la fábrica sobrela quehabíaqueactuar,sobretodo, en el
reforzarnientode susmuros.Suscondicionesde obray direcciónlo expre-
sanholgadamente6 Sustareasfueron secundadaspor Joséde la Ballina,
primer aparejadordelas obrasdel PalacioReal.Sabatinihabíasalvadode
la ruina el edificio y lo habíaaisladode lashumedades,causaprincipal de
su deterioro. Pocosañosdespués~.el arquitectoJuan PedroArnal insistió
nuevamenteen estasdebilidadesdel terrenodondese asentabael inmue-
ble ~.

Siemprese ha afirmadoque la actuaciónde Sabatini sobrela Casa-
Palaciofue la de oponera la construcciónligera y trasparenteunaestruc-
tura de caráctermásclásicoprovistade ciertaestaticidad.Sin embargo,el
análisisdel edificio tal y como apareceen imágenesgrabadasy los datos
documentalesde su intervenciónrevelanla intencióndel arquitectoitalia-
no de manteneren la villa ciertafragilidady el deseode un diseñoquetie-
ne comodatodemayordefinición sucorrelaciónconla naturaleza.Hubo.
stn duda.unavariaciónen el ritmo delos pórticosy una mayorsolidezen
el formatode los apoyos~sin embargo,FranciscoSabatinidio a la Casa-
Palacioy a su entornoun tono máseuropeizanteen la línea (le las villas
barrocasitalianasy de aquellasque se construyeronbajo esta misma
influencia en Francia.

En el diseñode los pórticosdela plantabajadela Casa-PalacioSabati-
ni intervinocon el arcode mediopunto.el pilar y la columna,interpreta-
dosconcierta diversidad,lo cual otorga a la villa el sentidocaprichosoy
sorpresivode un lugarparael recreo.Incluso en unode sus lienzosinter-
vieneconarcoentredintelesrecordandoel viejo sistemaitaliano extraído
en los siglos XVI y XVII como reflejo de la influencia de la Antigoedad.
Construyeunavilla propia del barrococlásico,matizadaconla fantasíay
arbitrariedadde las villas de recreodieciochescasen las quemezclain-
fluenciasitalianasy francesas.Respetósin embargo.la plantadel edificio
quesin dudaha de considerarseconcierta atenciónen el estructuralismo

Archivo de Palacio. Gobierno 1 otruso Legajo 2.
Archivo de Palacio. Casa dc Campo Legajo II. Relativo a Obras.
Archivo Histórico Nacional, Sección Consejos Legajo 49494.
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de villas suburbanasdel siglo XVI por su formato italianizante,cuyo es-
quemade cuerposextremosadelantadosy centralen retrocesoy volumen
muy difereneiado.vieneaserun anunciodelascasitasde recreoprincipes-
cas deJuan de Villanueva.

En los documentosse hacereferenciainsistentea dosgalerías«entol-
dadas»a modo de andito cubierto 8 Puesbien,el proyectoquedamosa
conocernosofreceporprimeravez la estructuradedichagaleríaporticada
frentea la fachadaa ponientedela Casa-Palaciocomobiense indica enel
diseño. Frente al pórtico de la vivienda remodeladopor Sabatini,este
arquitectotraza este bello complementoarquitectónicoal que otorga la
máximaimportanciay solemnidad,entendiéndolocomoun modode am-
pliar y magnificarel reducidoespaciodel palacioantiguo.El conceptodel
proyectoestábasadoen losorganismosabiertosqueunenel mundopriva-
do con un lugar transparente.prívadotambién.y la libre naturaleza,con-
cebidosdichospabellonesbajoun sistemaestructuraluniforme.Se crean
como transición de un dominio espaciala otro, como extensiónde la
moradapalacial y como dominiodistinto. El pórtico tiendea hacerseun
esqueletotrasparentequepermitela fusióndel espaciointerior y exterior.
Fueun ensayode granaceptaciónen Francia,sobretodoen el siglo XVIII
en el que se comprometenhabitualmentetres unidadesdefinidas,la casa
de constituciónmáscompacta.el jardín«finito» y la pérgolaquese cierra
en pabellónen unaarticulacióndiferenciadaalsuperiorsistemageométri-
co infinito deextensiónindeterminada,deVersalleso La Granja (blm. 2).

Es eufoquequeapareceen I-Iildelbrandt y. sobretodo, en Jules1-lar-
douin Mansart.En ciertos aspectos,el GranTrianon.con susalaslargasy
estrechasde unaplantay el sistemauniformede pilastrasy columnasque
sostienenun entablamentolineal, vieneya en fechatempranaa ejemplifi-
car la aceptaciónde la galeríaen el jardín como forma integrada,en su
morfologíay sistemaestructuraltransparente.

El diseñoparala Casade Campodegaleríaen el ejede la Casa-Pala-
cio, es obra de FranciscoSabatini,puesaunqueno aparecesu firma, las
anotacionesson de sumano.No se dudaen ningún momentoqueen este
dibujo está tambiénampliamentedemostradala «estilística»del arquitec-
to italiano,siemprecapacitadoparaevocary bien interpretarla saviapro-
yectualdela Europadel siglo XVIII y su innata«interpretacióna la italia-
na». Es proyectoen el queSabatinivierte congransutilezaesesentidoun
tantosacral.conelqueda un toquemisteriosoa susplanteamientoslaicos.
La Pérgolatieneun grancontenidoestructuralinspiradoen la arquitectu-

Archivo de Palacio. Gasa de Campo Legajo 13. Gobierno Intruso Legajo 2.
Archivo de Palacio. Planos nY 4443. Mide 309 Y 225 mm. Está realizado en tinta gris.

negra y aguada verde. Notas manuscritas: «Planta de la Glorieta y Crogida contigua a la
Real Casa de Campo». «Puerta de hierro que da paso a la huerta». «Sección dado por la
línea a-ha, «Fuente,,.«Galeríadel Pat-ociopor la ponede Poniente». «106 pies». Escala lOO
pies castellanos.
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ra templaria. haciendousodel doble ábsideconel que rematasolemne-
mentelos costados,de cincocúpulasen subordinacióneneje transversaly
un mayestáticoábside frontal que da jerarquíaa la composiciónen eje
longitudinal,y sistemaaxial conel Pórticodel Palacete.Se diría queSaba-
tini ha consideradola Pérgolacomo un espacionuevoal queotorgauna
gran complejidadestructurala juzgar por tos adelantosy retranqucosdc
suplanta,susespaciosen fuga en eljuegodel pequeño,medianoy colosal,
en el sutil modode integrar los soportesde columnasy pilastras,y sobre
todo en la dinámica transparentede sus espaciosa los que otorga una
medidade correspondenciacon el frente de la Casaprincipal.

La Pérgolavienea serun elementotic transiciónentreel edilicio y el
paisaje.Permite queel contactocon la naturalezasea menosviolento.
creándosecomoorganismoquea travésde su ejerelacionala Casaactiva-
mentecon el espacionaturalexterior.

Las intervencionesde Sabalini en el Real Sitio de la Casade Campo
fueronde naturalezamuy diversa.Desdelos planosparacasasdeguardas,
de vacasy otros animales,ermitasy parroquia,casasde labor. casasmuy
funcionalesparauna poblaciónestacionadaen el lugarparasu guarday
cultivo, callesy tapias.Puertasde entradaa la posesión.etc... danmuestra
de la intervencióndecisivadel arquitectoitaliano,que al igual queen El
Pardoo en el propio Aranjuez. intervino con un conceptodel territorio
racional,al que habíaqueprestaratenciónobjetivaparamodificar la fun-
ción del Sitio Realconvirtiéndoloen un instrumentoa la vez recreativoy
productivo

Su intervenciónen la Casa-Palaciofue decisivaen cuantoal formato
de la viviendaen el exterior y distribuciónde susaposentos.El Diseñode
la Pérgolaen el Jardínvtenea demostrartambiénqueSabatiníquiso de
algúnmodo llevar a caboel criterio de «ampliación»espacialcon el que
transformararadicalmentelos palaciosde Aranjuez y de El Pardo.De-
muestrauna gran habilidadcontrastandola texturamás pesadade los
almohadilladosa la italianaconlos elementosdinámicospolleados,a los
queagregala herniosacomposiciónde la Pérgolaa modo de un pequeño
«appartement»cotno lo hiciera prematuramenteMansarten cl Chateau
du Val, ya a fines del siglo XVII. Su trazado.equilibradamentedistantedel
portico palacial,incluye tina zonade jardín dondeel parterresc muestra
en su trazadofrancés.Este espacíoabierto transicionalpareceinspirado
tambiénen la «cour d’honneur»de las composicionesdel barrococlásico
del siglo XVIII.

En el dibujo de Sabatiníqueremosresaltartambiéncl leve alzadode la
Pérgola,cuyossoportes,arcosy cubierta rebajadason tratadostambién
conarmonía.proporcióny persistentetransparencia.En su sencillez,tam-
bién la Fuenteen el extremo lateral de dicha Pérgola se incluye como

Archivo de Palacio. Gasa de Campo Legajos 13 y 14. Obras, Legajo 479.
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estructuraadecuaday complementaria~‘. Ninguno de los pabellonesin-
cluidosen losjardinesduranteel mandatode Sabatinien los Sitios Reales
alcanzanla grandiosidaddel que trazaraparala CasaPalaciodel Real
Sitio de la Casade Campo.El arquitectoitaliano magnificóla estructura
en un compásde trescrucesgriegasconcatenadassin antecedentes.Cada
uno de los tramosprincipalesfueron elaboradosbajo complejotratado.
utilizando el absidiolo,el testerocurvoy plano.la alternanciade soportes
y cubiertas.el dintel y el arcoasícomoel desplieguede un eje transversal
que retieneen sí mismo la perspectivadel pórtico del palaciodel que le
separan106 pies,un buenespacioparadardesahogoa unazonadejardín
como medio de contactodirecto e inmediatoconla naturaleza.

Al enunciarla modernidadde estediseño de Sabatinicomo sistema
porticado exento, renunciamosa su relacióncon las galeríascubiertas
construidasen el entornode algunasermitasdel Buen Retiro, en criterio
de algunos.del siglo XVII. Estasobrasfueronal parecerfrágilesestructu-
ras demaderacerradasporla interposiciónde flores y plantasde diferente
especie.Sin duda,constituyeronánditoscon espaciosverdaderamentede-
limitados, sin embargoevocanunaarquitecturade bambalinapropia de
aquelescenarioteatral,arbitrario y fantástico.

La Pérgolade Sabatiniparala Casade Campoes una construcción
que, si algunavirtud sobresalientese le puedeadjudicar.es precisamente
la de serclasificadacomoobrapotentey sólida,de compleja elaboración
espacialy culto ensamblajedecadaunode suselementos.Es formatomuy
original, tal vez inspiradoen el complicadoanálisisde algunosrincones
porticadosde los jardinesde Caserta.obra en la queSabatinise formó
guiadopor el padrede su mujer. Luigi Vanvitelli. Quizá Sabatini quiera
adoptaruna inventiva nuevaen un sistemaen horizontalde ensamblajes
extrañoa su habitualobra. Quizáquiso medirel gradode su fantasíay el
culto a un clasicismoqueno abandonóhastael final de su carrera.La ins-
piraciónestructuralle vienesin dudade fuentesitalianas.Su funcióny su
ubicaciónconstituyeunavariantede la arquitecturadieciochescafrance-
sa.interpretadacongran talentoy sutileza.

Su objetivo principal ha sido el de crear un marco suntuosoa una
entradaprincipal de la Casa-Palacio.Lástimaqueno halla llegadohasta
nosotrosparahaberdisfrutadotambiénde la fina calidaddel detalle.

Otro proyectoque ha llamado nuestraatenciónes el queconstituye
una interesantealternativaparael trazadode los Jardinesy demáscons-
truccionesdel Real Sitio del BuenRetiro, construcciónqueensusorígenes
palacialesse remontaal reinadode los ReyesCatólicos,cuandola orden
jerónima trasladarasu conventodesdelas riberasdel Manzanaresa los
Altos del Prado Viejo, dondesubsisteaunquealteradoy desfigurado.
Aquel primitivo aposentoreal, dondese recogianlas personasrealespara

La Fuentedestaca por su estricta sencillez posiblemente construida como elemento de
utilidad más que decorativo.
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presenciarlos actosreligiososcelebradosen aquellaiglesia,en el año 1630
fue englobadoy ampliadodesmesuradamenteen el llamadoPalacioReal
del Buen Retiro, lugar elegidoparala vida galantey frívola de la Corte
españolay obra de gran envergaduraimpulsadapor el Conde-Duquedc
Olivares y por la inquietudartísticadel rey Felipe IV >2~

En importanciaarquitectónica.fue el BuenRetiro la segundaresiden-
cia palacialde la capital.Con criterio moderno,fue sin embargola prime-
ra, en la que el vocabularioarquitectónicodel paisajeaparecebajo la
influenciademodelositalianos,en concordanciacon las lbrmasestructu-
ralistasde la tradición del primer barrocoespañol,cuyo influjo ritmico se
hace perceptibleen los espaciosrectangularescon alzadosde marcada
planitud y el tnovitniento contrapuestocíe la bicromía de los mawriales.
ladrillo visto y piedraequilibradamentecombinados(blm. 3). Con sober-
bia decoracióninterior, con el escenariopropicio para un fastuosoy per-
manenteespectáculo.el Buen Retiro viene a ser paradigmade la obra
barrocaen la quetodaslas artesdebíancontríbuira lograr elelectode un
mundoartificial y blntástico.en un intrincadoesquemaen elquelaarqui-
tecturanitida y precisase entremezcíacon la naturalezapreviamentedo-
mesticada.El esquemabarrocodel conjuntonospareceobra delos «vir-
tuosi» italianos trashumantesque llegana la Corte dc Madrid y queha-
bian aprendidoa agrupary organizaren el vasto caudalde esquemas
barrocosun edificio confiriéndolegrandiosidad.Fue construidopor un
aparejador.Alonsode Carbonel.afiliado a la tradición local sin que a lo
largo de su trayectoria movilizara sus criterios técnicosen arasde otra
cosa.Planteael Buen Retiro hoy todavíaproblemasde autoríaimportan-
tes,queesperamosquealgún día seandespejados.Peroes indudable,que
fue un proyecto independiente,queofrecede manerainsólita un fondo
adecuadoparalas fiestasde la Corte,como marcoparasu ntual espléndi-
do. En el trazadodesuconjuntose encuentranreminiscenciasde lodotipo
deelectosteatrales,interpretadasen algunosdesusepisodiosconun exce-
so de emotividady la expresiónquenuncase habiaconseguidoen el arte
hastaentonces.Fue entendidocomoescenariopreversallescoen susdila-
tadasproporcionesy su esquemalaberíntico,susmotivos pintorescos,su
trazageométricay suritmo biencalculadoenel movimientoy distribución
dc arquitecturay paisaje.

La disposicióninteligentede aqueltrazadode 1630 propició la ideade
ampliacióny modernizaciónsugeridapor el rey Felipe Y que en 1707
ordenabaa su arquitecto René Carlier un cambio de impresionescon
RobertdeCotte.artistaal serviciode Luis XIV, el cual trasrecibir un breve
diseñodela topografíadel BuenRetiro de manodel propioCarlier.prepa-
raba un magnoproyectolipicamente«francés»,el cual hubiesesustituido
el viejo esquemaporotro semejantedelínea máscontroladay académica.

> 1. BROwN y H. L. ELLI< >11: Un Pa/acm pat-a ‘1 Rey. Madrid. 1981
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El proyectode De Cotteno se llevó a caboy el BuenRetiroa lo largo del
siglo XVIII se mantuvoen buenestadode conservaciónpor seguirmante-
niéndosecomo residenciaperiódicade los monarcas,queimpulsaronya
en 1739.la sustitucióndel Coliseoporun teatroa lo «vitruviano»aptopara
las representacionesoperísticasy la puestaen escenasde lasmásrelevan-
tesobrasde Metastasio13 Trasel incendiodelAlcázaren 1734,los monar-
cas fijaron en El Buen Retiro suresidenciaoficial y en él vivió CarlosIII
entre1760 y 1764,año ésteen el quese trasladabaal PalacioRealNuevo.
En esteúltimo periodoen El Retiro se hicieron tambiénalgunasnuevas
obrascomoun Salónparala tropa,un grancorralparaavestruces,nuevas
cocinasy cocherast4 y reparacionesimportantesen tapias,caballerizas.
patio de la Fuentede la Casade Oficios. etc. t5 Son muy destacadaslas
intervencionesdel arquitectonapolitanoAntonio Carlosde Borbón.un
destacadoartífice de razanegratraído desdeNápolespor CarlosIII tó, y
de Juande Villanueva. que se ocupó fundamentalmentede la conserva-
ción conunadestacadaintervenciónenel refuerzodeloscimientos ~ A él
correspondetambiénel proyectode laCasadeAves y el corregirlas hume-
dadesqueen 1779 aparecenen el Coliseo ~ Trasel reforzamientode esta
pieza.Juande Villanueva procediótambiénal acondicionamientode di-
choTeatrocomoSalón de Baile y».

Fue en esteprocesocuandose añadióal Buen Retiro unanuevafun-
ción con la que se aumentaen su riqueza.Carlos III, aprovechandolos
desniveleshacia el Paseodel Prado(Prado de SanJerónimoy Pradode
Atocha). decidió la inclusión en aquellosterrenosde un amplio sector
dedicadoa la Ciencia, construyéndoseel JardínBotánico,el Museo de
Historia Natural y el ObservatorioAstronómico. En uno de sus mejores
enclavesañadíatambiénun ensayoindustrialdeprimer orden,la Fábrica
de Porcelana,quevino a tenertanta importanciacomoaquellaquele sir-
vierade referencia,la fábrica napolitanade Capodimonte.

El Buen Retiro, enriquecidoen su función, llegabaal siglo XIX como
un enclavede lacapitalde granprestigio.Y sehubiesemantenidoa lo lar-
go del tiempoa no serporlas dramáticascircunstanciasdela guerradela
Independencia,que hicieron de este lugar y de su situación alzada
estratégica.un punto clave de la contienda.

A fines dc 1812 FernandoVII ordenaun reconocimientodel estadodel
BuenRetiro trasla fuerteexplosióndel polvorín ubicadoen la Fábricade
Porcelanaquearruinó la posesióncasi por completo.Decide en 1813 la

‘> Tov~xR MARTÍN: «Arte y espectáculo en los Sitios Reales en el siglo XVIII». Catálogo-
Exposicián. Aranjuez, 1987. p. 221.

“ Archivo de Palacio, Buen Retiro Ci’ 11756/13. UY 11756/23. UY 11756/8.
‘> Archivo de Palacio. Buen Retiro U? 11750/47.
‘~ Archivo de Palacio, Buen Retiro Ci’ 11754/35.
‘~ Archivo de Palacio. Buen Retiro Ca 11752/85.
‘< Archivo de Palacio, Buen Retiro Ci’ 11759/35: 11759/29. Pianos n,> 958.
‘< Archivo de Palacio. Buen Retiro C~ 11752/84. Ca 11757/26 y 54. Ca 11765/55,
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recomposiciónde los cuarteles,que encomiendaal arquitectoAntonio
López Aguado20 Al añosiguientese demuelenlas fortificacionesconsis-
tentesen tresbaluartesde distinto tamaño21 Entrelos años1823 y 1824 se
hacenpúblicasdiversasórdenesqueconducena la conservacióny a la
reparaciónurgentede algunossalonescomo el que se denominaen los
documentos.«de la Coloma» ~. Tambiénse ordenael desmontede algu-
nas habitacionescomo la de Betancourt. por considerarseruinosas,se
mandala construcciónde unaCuadrade granamplitudparalas Falúas23

y se reparacon cierta urgenciael Salón de Reinos24 posiblementepor
habersido destinadoen cl año 1832 a GabineteTopográfico25 Se siguen
manteniendolos derribosy es asícomovan cayendoaccesorias,la casade
las herramientasy la llamadaCasade la Fuentede la China 26 Todos
elloseranedificiosmenoresquecomplementabanlos serviciospalaciales.
Por serconstruccionessimplesposiblementequedaronmaltrechastraslos
añosde la guerray las explosionesen aquel final de la contienda.Hacia
1848creemosquetodavíaquedabaen pie unade las torresdel Palacioque
cerrabael ángulodel Patiogrande.Fueen estafechaordenadasudemoli-
ción porruinosa 27 comoasímtsmoserelormabael Salónde Embajadores
y Salónde Proceres,prácticamentefabricadode nuevoentre1839y 1848 ~

Entre los años 1850 y 1855 lasobrasse condensanprioritariamenteen
el Palaciode SanJuany en el llamadoJardíndePrimavera~ Tambiénen
el palaciode SanJuanse pinta y decorael dintel de la puertaprincipal 30

como asimismose realizanuna seriede chimeneaspor Luis Vallet para
decoraciónde su interior ~

Cedidoel Buen Retiro al Ayuntamientode Madrid, en el año 1865 se
inauguraunaetapadegranespeculaciónsobreel formatoy disposiciónde
los terrenos.Todaslas órdenesmunicipalesemitidasentre dicha fecha y
1870 se reconducena unaprometedoraoperacióncuyo primer pasosólo
atiendea la«explanación»detodoslossolaresquepertenecena la quefue
real posesiónde la Corona3=,El Retiro habíaqueconvertirlo enel Parque
másimportantede la capital,en lugar recreativodel pueblode Madrid. y
paraello habíaque rompercon el conceptode jardín cortesano,sustitu-
yéndolopor un vastolugararboladoparael paseoy eldescanso,dandoun

2> Archivo (le Palacio. Buen Retiro U 198/’
Archivo de Palacio. Buen Retiro ( II 76W 38

2= Archivo de Palacio. Buen Retiro ( 11773¡lS
23 Archivo tic Palacio, Buen Retiro ( 11782/6 ‘« lO,
24 Archivo de Palacio. Buen Reí ¡ro C II 767/28

> Archivo de Palacio. Buen Retiro ( It 78 /4
Archivo de Palacio, Buen Retiro U 11783 ~36(211779/88,

27 Archivo dc Palacio. Buen Retiro E • 1 4794/2’
29 Archivo de Palacio. Buen Retiro E 1 178V4 (ji’ 11783/23.

Arch ¡‘o de Palacio. Buen Retiro E II 794/6’
Archivo tic [‘alacio. Buen Retiro E 1180131
Archivo de Palacio. Buen Retiro E 10691,7

U Archivo de Palacio, Buen Retiro E 1 18O’/31
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primerpasoelAyuntamientoen estecriterio al ordenarla compraparael
lugar de un largocentenarde bancosde piedra ~

Sin embargo.El BuenRetiro eralugarexcesivamenteenraizadoen la
tradición madrileñay las proposicionesmunicipalesexcesivamenteele-
mentalesparaconformara los quetodavíarecordabanla fascinacióndel
lugar en un inmediatopasado.Fuerondiversaslas propuestasde remode-
lación. numerososlos proyectosde recuperacióndel sectordesdeorienta-
cionesrománticas.historicistaso inclusoexóticasen cierta medida.En la
décadacomprendidaentre 1870 y 1880 se debieronde sucederlos proyec-
tos estilísticamentecontrapuestosquehacendel Buen Retiroun capitulo
singulardel historicismo,eclecticismoy rayandoen algunoscasosconlos
mejorespropósitosestilísticosde la revoluciónindustrial. Esdentrode este
variadopanoramadondese insertael’proyectode JoséSegundode Letna
queofrecemoscomo singularalternativade una épocaartísticadificil y
ambigua.

Muchasfueron las vicisitudesporlas queatravesóel Buen Retirodes-
puésdel año 1813. fechaen la queFernandoVII ordenarasu rehabilita-
cion, al menosfragmentaria.La maquetade León Gil de Palacioes un fiel
testimoniode la ruinade los palaciosy de susjardines.Laspropuestasde
restauraciónse fueronsucediendoy los ensayosde unaarquitecturaexpe-
rimentalistade tonoexóticoy románticotambién.El BuenRetiro alo lar-
go del siglo XIX no se contemplabajo unamiradade conjunto.bajo un
criterio panorámico.Semira comoun restodel pasadoal queacasohabría
querecuperartan sóloen algunade suspartes.Conformeavanzael siglo,
suespaciovacíodesdeñandoy desafiandosuantiguocometidocortesano,
se convierteen objeto especulativo.En su amplio espaciopuedentener
cabidalos proyectosmásambiciososaunqueseofrezcandesdeincómodas
y contractivasalternativas.

El proyectoderemodelacióndel RealSitio del BuenRetiro quepresen-
tamos,a nuestrojuicio tiene un gran interéspor tratarsede la contempla-
ción del lugarbajoun puntode vistapanorámicoy unitario.Estáfirmado
dicho proyecto y supervisadopor JoséSegundode Lema.Arquitecto Ma-
yor del Rey, artífice muy comprometidoconlas obrasdel PalacioRealen
la etapacomprendidaentre 1860 y 1885 ~ Se formó comodelineantede
las obrasrealesen el periodoisabelinoy el 2 de enerode 1875 alcanzóel
titulo de «ArquitectoMayor de los Sitios Reales»con un sueldode 7.000
pts. anuales~. Ejerció el cargosin interrupciónhastasu muerteacaecida
el 2 de enerode 1891 (1dm.4).

El Planparael Buen Retiro deJoséSegundode Lema debeestarpen-
sado en torno a 1880 puesse circunscribea sus tareasde Arquitecto real.
Estetítulo aparecebajo su firma, lo cual obliga a pensarque la trazadel

“ Archivo de Palacio. Buen Retiro U» 11694/9.
“ 1-, de la Plaza: E/Palacio Real Nuevo dc Madrid. Valladolid. 1975. p.
“ Archivo de Palacio. Expediente Personar Ci’ 544/26.



256 Virginia Tovar Martin

Buen Retiro estárealizadaen torno a esasfechas.La magnituddel proyec-
lo nos obliga a reflexionarsobrealgunascuestionesde sumointerésque
hacendel programadeLema unapropuestamuy distanciadade la actitud
restauracionistade la mayorparte de los arquitectosque intervienenen
estaobra a lo largo del siglo.

En primerlugar,en el proyectode Lema se contemplala posesiónque
ha pasadoen estasfechas a ser propiedadmunicipal,como un lugar de
recreo en el que se sobreponecomo factor composicionalel tratamiento
del espacioal aire libre, elJardín,con su trazadogeométricoy variopinto.
Se mira el valor del conjuntoy su trazadopanorámicoviene a sersistema
de relacióníntima entre edificacionesrelativamentepequeñasparterres.
fuentesy canalesy estanquesde agua.todoello integradosobrela basede
los diseñosdejardineríaplaneadoscon parterresrecodados,caminos,pla-
zasy fuentespredispuestasen unadistribuciónlérmal enla queno cuesta
esfuerzoreconocerlas cualidadesdeljardín francésdieciochesco.La natu-
ralezavuelvea formarpartede un esquema,en estecasoadecuadoal uso
del hombre,mientrasqueenel pasadolo estuvoal serviciodel noblecorte-
sanoy del Monarca.El Buen Retiro, en el proyectodeLema,vuelvea con-
vertirseen unaterrazaprincipal,fragmentadaen veinteepisodiosen sabía
correspondencia.Todos los bloques arquitectónicos se definen en
términoscúbicosmientrasque el accidentadoterreno se aprovechapara
conjugarbellamenteel sistemaaxial del gran Parterrequecomo médula
centralperviverememorandoel antiguo trazadobarrocoexaltadoen este
ejepor el propio rey Felipe Y.

Con Lema. El Buen Retiro volvió a recobrarsus antiguoslímites y
retornóa una parecidaadecuaciónde su distribución interior. EJ Buen
Retiro seconcibecomoun entornograndioso,rtco en estructurasy colori-
do. Nospareceuna adaptación,con muy pocasvariantes,dela obraorigi-
naria del siglo XVII. con los mismostrucosde La perspectivay del ilusio-
nismo. parecidosescorzosy demarcaciones,poniendoen relaciónarqui-
tecturay paisaje,riquezay austeridadcomofactoresintegralesdel diseño.
Por su concepcióngeneral.El Buen Retiro vuelve a serunaordenación
escénica,con sus imprevisiones,con su compromisoentre trazadosde
jardín extremos,el artificio del aguay el pabellónquequiebrala simetría
del insistentegeometrismodel terreno.No nos excedemosal otorgaral
proyectotopográficodc Lemael valor de un «revival» cumpliendoperfec-
tamentecon las necesidadesde su época.al mismo tiempo que dabaun
paso fundamentalen la consideracióndel valor de unaobra prestigiosa
delpasadode la capital revelándolecomoun grandefensorde la tradición
(láms. 5 y 6).

Lina característicatambién fundamentaldel planteamientode Lema
paraEl BuenRetiro es el espacioaxial dominanteen el trazadodeconjun-
lo. quetomacomopuntodepartidael alaNortedel Museodel Prado.Des-
aparecidoscasi en su totalidad los pabellonespalaciales se lleva a cabo
con gran consecuenciauna estructurade bloquesajardinados.Libres en
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profundidad,quepermitendarunamayorvariedaddeforma y tamañoa
los parterresque se circunscribena amboslados,disponiéndoseaccesos
adecuadosquesiempreencuentransuentraday salidaen el ejeprincipal
aúnincluyéndosetrazadoslaberínticos.El Casóny et Salónde Reinosfor-
manparteintegral delejeaxial, rememorandosuprotagonismoenel pasa-
do. Lemaaprovechabrillantementelasposibilidadesquele ofreceel ilimi’
tadoespacio,combinandola sobriedadconla opulencia el códigogeomé-
trico estrictoy la flexibilidad de un sentimientoneobarroco.El BuenReti-
ro, sin estartodavíamermadoen susvaloressustantivos,vuelvea seresce-
nariodeefectosmúltiples,deunadisposiciónefectistay brillante,prepara-
do deliberadamente,haciendousoy quizáabusodel «tapisved» con la
misma ingeniosidadque le dieran los arquitectosfrancesesde otro tiem-
pos 36,

~ Es documento que se encuentra en el Archivo del Palacio Real pero aún no ha sido
integrado en la Sección de Planos con el número correspondiente. Mide 1.1(5) Y 900 mm-
Está realizado en tinta marrón y aguada rosa y azul.
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Lám. 3,—E/ Buen Retiro. en cd siglo XVII (Teixeira).
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