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ESCULTURAS Y OTROS ELEMENTOS 
ORNAMENTALES EN EL RETIRO

Por LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA

Instituto de Estudios Madrileños

Conferencia pronunciada el día 19 de 
octubre de 2004, en el Museo de los 

Orígenes (antes Museo de San Isidro)

Consciente no es posible un tratamiento exhaustivo de la estatuaria y otros ele-
mentos ornamentales que tenemos en el Parque de El Retiro, pues para ello se pre-
cisaría de un espacio de tiempo muy lejos de las lógicas limitaciones de una confe-
rencia, es mi propósito que el paseo que a través de mis palabras y de las pertinentes
proyecciones, si sea completo y nos permita dejar debidamente «encajado» cada uno
de los elementos. Para ello haré uso de una catalogación temática; catalogación que,
por encima de las particularidades de cada motivo de recuerdo, servicio o simple
ornamentación, nos puede dar una idea de una perspectiva del Parque, al margen, y
como complemento de lo que es: fundamentalmente, un enlace de la ciudad con la
naturaleza en su forma primaria. Personas e instituciones están aquí representados,
junto a alguna muestra puramente artística; las más de acuerdo con los cánones de
lo que entendemos como arte positivo. Es decir: aquel que es capaz de sensibilizar
nuestro espíritu. Y las menos, las que nos sirven para establecer la frontera entre las
anteriores y el oportunismo. Obviamente, estos son parámetros que pertenecen a la
individual libertad de cada uno. Intentos ha habido, y hay, de oficializar lo que debe
ser considerado como excelente, consiguiendo el aplauso público de quien en privado
dará la espalda a lo que en verdad no le interesó.

La primera agrupación que me parece oportuno hacer será: elementos con particular
dedicatoria y aquellos otros simplemente decorativos (lo que no nos parece insignifi-
cante). Estos segundos no precisan más agrupación que la propia tipología del elemento;
agrupación que en ocasiones no es sencilla, y que incluso puede confundirnos. Las del
primer grupo (las que son homenaje o recuerdo concreto) ya son más fáciles de catalogar,
aceptando el riesgo de no acertar con el más propio apartado. Pero ello no nos parece
lo básico. Y si a un determinado personaje lo encajé, por ejemplo, entre «militares», y
alguien opina que debería haberlo hecho en «políticos», pues lo cambien, y todos con-
formes. Y quizás mejor si lo agrupamos entre los políticos, y también entre los militares.

–15–
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Lo importantes considero está en que no nos olvidemos de él, y cuando paseemos (por-
que a El Retiro se va a pasear, y no a pasar) podamos contemplar el monumento, tenga
este la forma que tenga, y veamos algo, a Dios gracias, no el producto de una producción
en serie, sino el resultado de las inquietudes de quienes lo promovieron (el monumento);
de una idea, o ideal en una persona, cuya acción, política, militar, literaria, o lo que sea,
puede no satisfacernos, pero no por ellos podemos despreciarlos. Permítanme un inciso;
inciso que podrá clarificar el concepto que tengo de lo sublime, y de lo sencillo. Hace
unos meses entrevistaban en un programa de televisión a un político que con frecuencia
ha alardeado de leer a los filósofos clásicos. Nunca me había preocupado saber si era
cierta su aptitud, o tan solo intentaba colgarse una etiqueta de persona culta de cara a
su imagen; es decir: de cara a los votos. En la entrevista que tuve la desgracia de ver,
hablaba con desprecio de los entremeses y sainetes. Ya no tengo duda; su cultura es
solo de cara a la galería. Humildemente intento en la exposición de hoy colaborar a un,
aunque sea limitado, conocimiento de cada uno de los elementos que componen la
estatuaria (en su más amplia acepción) de El Retiro.

Quizás lo único que la ciudad de Madrid recibe a cambio de la pesada y enojosa
carga y servidumbre de ser capital del Reino desde 1561, y capital de España desde la
Constitución de 1931, sea la monumentalidad, en edificios o estatuaria, levantada desde
la Administración del Estado. En ocasiones transferida al Municipio, o manteniendo
la titularidad la Administración Central. Como madrileñista, en principio, lo mismo
tendría que darme, por ejemplo, que la Fuente de Cibeles fuera propiedad de nuestro
Municipio, o del Estado. No he profundizado en saber quien es el dueño documental;
de lo que no hay ninguna duda es de que el mantenimiento, no gratuito, por cierto, es
por cuenta del Ayuntamiento; y también verdad, y esto es lo importante, que quien más
puede disfrutar de esa maravillosa vista, mejor de noche –desde la Plaza de la Indepen-
dencia–, son los madrileños. Con tal de que no nos la toquen, todos conformes.

El Retiro, finca que fue propiedad privada de la Casa Real; incautada por la Pri-
mera República, año 1868. Restituida a su legítimo dueño, este, Alfonso XII, la cedía
en usufructo al pueblo de Madrid, bajo determinadas condiciones; entre estas, el
pago de una renta por valor de 5.000, –pesetas anuales1. Confío que este alquiler se
este pagando; pues de no hacerlo, podría el Ayuntamiento; es decir, nosotros, perder
el derecho al uso y disfrute.

Contemplo el Parque de El Retiro, como un inmenso Museo de escultura en sus
diversas formas, junto a muestras paisajísticas, fruto de una labor paciente y constante.
Y lo más importante en un museo, desde mi punto de vista, no está en aquellos fondos
que se consiguieron para poder inaugurarlo (normalmente con presupuesto esto es
fácil de resolver). La trascendencia de un museo, entiendo, está en la capacidad de cre-
cer. ¿Se ha alcanzado ya el tope monumental en el Parque de El Retiro?. Yo creo que
estamos muy lejos. Solo, hasta donde llega mi conocimiento, en una única ocasión el

–16–

1 Ley de fecha 22 de julio de 1876. Artículo 1º: «El Estado cede al Ayuntamiento de Madrid, mediante el
canon anual de 5.000, –pesetas, el Jardín del Buen Retiro...».
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Ayuntamiento ha considerado no debía entrar más monumentos en El Retiro, y lo sería,
precisamente, en ocasión de oponerse a autorizar se erigiera allí un monumento a la
Virgen (año 1980). Oposición que no nos parece fuera por razonamientos estéticos.

Y como podíamos empezar por cualquiera de los bienes que integran el lujoso
patrimonio de este Parque, nos acogemos a lo que nos parece como natural: las puertas
de acceso (que también nos servirán para salir, sabiendo que cuando volvamos, siempre
encontraremos nuevos motivos para recrearnos). Dieciseis puertas tiene el recinto2.
Hoy dejamos al margen las de Hernani, de la América Española, de la Reina Mercedes,
de Sainz de Baranda, de los Jardines de Herrero Palacios, del Niño Jesús, de Mariano
de Cávia y de Murillo, aún reconociendo están correctamente forjadas. Lo mismo
hacemos con la Puerta de O’Donnell, la Puerta de Granada, la Puerta de Dante y la
Puerta del Ángel Caído. Cuatro puertas ciertamente nobles, pero sin el empaque de
las cuatro que comentaremos. En cualquier caso, esta prevista, dentro del presente
ciclo, una conferencia monográfica sobre las puertas de El Retiro, lo que me exime
de entrar en demasiados detalles. Hagamos un recorrido perimetral iniciando nuestro
camino en la puerta considerada como la principal del Parque. Como tal es tenida la
toponimicamente llamada Puerta de España, en la Calle de Alfonso XII, acceso directo
al Paseo de Argentina; paseo donde se concentra el mayor número de estatuas por
superficie: trece monarcas españoles. Puerta diseñada por José Urioste y Velada, año
1893. La escalinata sustituye a una anterior de madera, proyectada por Agustín Felipe
Peró. Puerta formada por dos conjuntos de columnas jónicas cuádruples centrales, y
dos dobles en los extremos. En algún momento se ha denominado esta puerta como
Puerta de la Lealtad. También de Urioste y Velada la Puerta de la Independencia
(enfrentada a la Avenida de Méjico), del año 1885, abierta en la plaza de ese mismo
nombre y la Puerta de Madrid, ya en la Calle de O’Donnell, acceso al Paseo del Duque
de Fernán Núñez. La Puerta de la Independencia es una adaptación de la que tuvimos
en el Casino de la Reina, a la que se le añadió, en cada lado un pilar más sencillo que
los originales, insertando tres puertas metálicas entre los pilares centrales, y también
puerta similar entre los pilares originales y los añadidos. Sobre los pilares originales
había esculturas de Salvatierra. El elemento más destacado en la Puerta de Madrid es
una columna jónica sobre un basamento cuadrado. Rematada la columna con un moti-
vo floral, y a derecha e izquierda conjuntos de tres artísticos faroles de hierro forjado.
La unión de las dos triadas de faroles forma un escudo real. En los pilares laterales,
mirando al Parque y a la Calle de O’Donnell, cabezas de leones en relieve con guir-
naldas. Junto a las pilastras laterales, puertas para el acceso peatonal, en línea con el
enverjado del Parque. Y cerramos nuestro periplo por la ronda del Parque fijándonos
en la Puerta de Felipe IV. Toma el nombre de la próxima calle dedicada a Felipe IV3.

–17–

2 En el Archivo de Villa está registrado el expediente signatura ASA-7-426-38, no estando localizable la
correspondiente carpeta. Extravío, posiblemente, de hace más de un siglo. En este expediente se supone estarían
los acuerdos toponímicos relacionados con las puertas del Parque.

3 También llamada Puerta de la Fortuna, Puerta de la Jura (por ser acceso obligado al monasterio de los
Jerónimos de los herederos del trono) o Puerta del Ángel (alusión al ángel, alegoría de la Fama, que lacoronaba). 
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Autores de gran prestigio aceptaron una inexactitud
reiterada en la datación y razón de ser de la puerta,
repitiendo fue realizada en el año 1690, conmemo-
rando la entrada en Madrid de Mariana de Neobur-
go, segunda esposa de Carlos II. La puerta, cuyo artí-
fice principal es Melchor de Bueras, se levantó en
1680, y no en homenaje de la segunda esposa de Car-
los II, sino en homenaje a María Luisa de Orleáns,
su primera esposa. Cierto que en la puerta hay un
rótulo alusivo a la de Neoburgo, pero este fue escrito,
suprimiendo el de María Luisa, en la reforma de 1690.
En el contexto de la presente conferencia no debo
entrar en los detalles que mi aseveración precisarían.
Pero por respeto a la conferencia prevista sobre las

puertas del Parque, y por imperativos horarios, reservo la completa información para,
confío, una próxima publicación, que es mi propósito sea exhaustiva.

CASA REAL ESPAÑOLA

Está aquí representada en catorce estatuas y una fuente. La ecuestre de Alfonso
XII en el monumento a la Patria española en él personalizada y trece (trece más un
pedestal vacío) procedentes de las que estuvieron en la cornisa y fachada del Palacio
Real, y que en abril de 1847 fueron cedidas el Ayuntamiento de Madrid4. La fuente
de Isabel II, con un continuado intento de desvirtuar su nombre, ha llegado a ser
más conocida como Fuente de los Galápagos.

Estatua ecuestre de Alfonso XII, obra de Mariano Benlliure, año 1922, en la cima
de un macro monumento, proyectado en su conjunto por José Grases, en la Plaza de
España5, donde antes estuvo el embarcadero, y en el que, junto a Benlliure, dejaran
su impronta un importante elenco de escultores: Alcoverro, Alsina, Arteche, Arnáu,

–18–

Mesonero Romanos justifica este último nombre creyendo se trata de la Puerta del Ángel de la Casa de Campo
aquí trasladada (MESONERO ROMANOS, Ramón, El antiguo Madrid, Madrid, 1861, pág. 319). Esta tesis carece
de todo valor. La puerta así denominada en la Casa de Campo es del siglo XX, con una aproximación entre
nombre y espacio. Allí hubo una ermita (muy cerca del Puente de Segovia),bajo la advocación del Ángel de la
Guarda; ermita que dio nombre a aquel sector de la finca (ángulo Sureste), en zona segregada del parque. La
nueva puerta abierta en la Avenida de Portugal recibirá este nombre. Ninguna relación encontramos entre las
dos puertas o sus ubicaciones.

4 La cesión lo fue en mayor número de las conservadas. Tuvimos estatuas de esta serie en el Parterre y
junto a la Puerta de Hernani. Y fuera del Parque en la Glorieta del Puente de Toledo y en la Plaza de la Moncloa.
La mayoría fueron devueltas al Patrimonio Nacional.

5 Por Acuerdo Municipal de fecha 23 de noviembre de 1900 se asignó a este espacio el topónimo Plaza de
España. Con posterioridad (26 de julio de 1912), olvidándose la administración municipal del acuerdo de 1900,
a la Plaza de San Marcial, al final de la innomi nada Gran Vía, se asignó también el nombre de Plaza de España.

Puerta de Felipe IV. Colección
duque de Vistaermosa.

01 Ensayos El Retiro:Maquetación 1  04/04/12  13:39  Página 18



Bilbao, Blay, Bofia, Campany, Carbonell, Clará, Coll, Coullaut-Valera, Escudero, Estany,
Freixoó, Fuxá, Inurria, Marinas, Parera, Monserrat, Pereda, Trilles y Vallmitjana. Junto
a elementos puramente ornamentales, los menos, un completo espectro alegórico.

Las Artes, de Joaquín Bilbao. La Industria, de José Clará. La Agricultura, de José
Alcoverro. Las Ciencias, de Manuel Fuxá. La Marina, de Mateo Inurria. El Ejército,
de José Montserrat. La Patria, de Cipriano Folgueras (por fallecimiento del escultor
no se concluyó. Se reemplazará por un águila real. Escudos de Ordenes Militares. El
Toisón de Oro. Collar de Carlos III. En cuatro medallones: la Fortaleza, la Justicia,
la Prudencia y la Templanza.

La Libertad, de Aniceto Marinas. El Progreso, de Miguel Trilles. La Paz, de Miguel
Blay. Escudo de Madrid. Mercurio, dios de la Industria. Apolo, dios de las artes. Nep-
tuno, dios del mar. Y Palas, diosa de la tierra.

Por respeto a mi buen amigo y compañero, don Alfonso de Carlos, que desarrollara
una monográfica conferencia sobre este conjunto monumental, evitaré entrar en el.
Además, en la seguridad de que la conferencia de de Carlos, será, como todas las
suyas, necesariamente magistral.

Las trece estatuas procedentes del Palacio Real están colocadas en el Paseo de
Argentina. Todas fueron labradas en el año 1750. Nos limitaremos a señalar la fecha
de defunción del monarca (para poder «colocarlo» históricamente; la autoría de la
estatua, y la advertencia previa que de ella había hecho fray Martín Sarmiento, que

–19–

(Izquierda) Monumento a la Patria española, personificada en Alfonso XII. 
(Derecha) Fuente de Isabel II.
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6 Archivo General de Palacio, Fondo Obras, caja n.º 1.018.

fue quien determinó quién y como debía estar en lo que se llamó la «coronación del
Real Palacio»6.

Alfonso I el Batallador, rey de Aragón, fallecido en 1134. Labrada por Alonso de
Grana.

Berenguela de Castilla. Fallecida en 1246. Labrada por Alonso de Grana. Y advirtió
el padre Sarmiento: 

Vestido muy magestuoso, pero honesto. Cara muy hermosa y afable, pero que no decline
en deshonestidad. Corona y adornos mugeriles en lugar del collar de los Reyes, con cetro
en la mano izquierda y extendiendo la derecha como para entregarsela a su esposo D.n Alon-
so, a quien debe estar mirando, y así debe tener el rostro vuelto algo al Norte y no mirar al
Poniente como los demás.

Ramón Berenguer, IV conde de Barcelona. Fallecido en 1162. Labrada por Fran-
cisco de Boge.

Carlos I el Emperador. Fallecido en 1588. Labrada por Martín Leonardo Funes.
En el memorial de fray Martín Sarmiento: 

Su cara origina1 y con capa pluvial de Emperador, cetro y corona Imperial. Y en la
izquierda el Mundo. Si la cabeza está ya con laurel, se pondrá a sus piés la corona Imperial
aludiendo a su renuncia. A su izquierda el escudo y en él la cara de su mujer D.ª Isabel.

Carlos II. Fallecido en 1700. Labrada por Juan de Mena. En la previsión del padre
Sarmiento: «Su cara original. El traje de Golilla de última moda. El cabello largo y
tendido. El collar del Toisón. Una corona como la de Phelipe 2º: Sin escudo. Cetro».
Fue la previsión del benedictino.

Conde García. Fallecido en 913. Estatua de Felipe Boistón. Hijo y heredero de
Fernán González. Junto con otras tres estatuas, estuvo en el puente sobre el río Tajo,
en Aranjuez. Y, curiosamente, actualmente también está en la esquina Sur-Este del
Palacio Real, al nivel de la planta principal.

Chintila. Fallecido en el 638. Labrada por Francisco de Boge. 

Estatua con diadema y cetro en la derecha, como Gundimaro pero con la izquierda
sobre el escudo y en él la cara de su mujer; pues aunque no se sabe su nombre sabese que
fue padre del Rey sucesor. Cara pacífica.

Esta fue la previsión iconográfica prevista por fray Martín Sarmiento.
Enrique II. Fallecido en 1379. Estatua de Felipe Boistón: «...de edad de 45 años.

En todo como Dn, Pedro excepto que ha de llevar escudo en la izquierda Y en él la
cara de su muger D.ª Juana y el calzado borceguíes».
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Fernando IV. Estatua de Francisco de Boge. Hijo de Sancho el Bravo y de María
de Molina. Rey de Castilla y de León, de la Casa de Borgoña, fallecido en 1312.

...de edad de 27 años. Cara buena, manto, armiños, collar y corona. En la derecha cetro
y con la izquierda recogiendo el man to, En la izquierda escudo y en él la cara de su mujer
D.ª Costanza. El calzado borceguíes, pues por borceguies venenados que los moros regalaron
a su nieto Enrique 2º se conoze que era el calzado de aquel tiempo y así, hasta los Reyes
Catl1ólicos, todos han de llevar borceguíes.

Gundemaro. Labrada por Pedro Lázaro. Rey visigodo, reinó desde el año 610 al 612. 

Cara afable, de mediana edad, sin escudo. En la derecha cetro y con la izquierda en
arco. Ropa talar; pero no debe ser manto real. En la cabeza sobre el cabello la diadema o
banda, como la Liwa 2º.

Sancho IV el Bravo. Fallecido en 1295. Casado con María de Molina. Estatua de
Francisco de Boge. En El Retiro está acompañado de un 

doble de mediana edad. Aspecto guerrero. Manto, armiños, collar v corona; en la derecha
la espada elevada y con la izquierda sobre el escudo y en él la cara dc su muger D.ª María.

Urraca, reina de Castilla y de León. Fallecida en 1126. Labrada por Juan de Mena.

Estatua entera de esta Reyna por aver quedado por propietaria de Castilla y León. Con
corona y cetro y con escudo a su izquierda y en él la cara de su marido el Conde Dn. Ramón
de Borgoña; del qual por extraño y porque no agregó tierras a la Corona no debe aver
estatua entera.

Fuente de Isabel II (vulgarmente llamada de los Galápagos; caprichoso nombre
sin mayor argumentación que una alusión a parte de su decoración). Bajo diseño de.
Francisco Javier Martiátegui, será realizada por José Tomás y Genevés. Actualmente
en la Plaza de Nicaragua. Inaugurada el 10 de octubre de 1832 en el final de la Calle
de la Montera (en la zona conocida como Red de San Luis). Fuente conmemorando
el nacimiento de quien sería Isabel II. Sobre una base circular formando gradas una
aparente caprichosa cascada de algas. Sobre cuatro pequeñas pilastras dos ranas y dos
tortugas alternando. De sus bocas manaba agua, que era recogida por conchas de pie-
dra. En el centro cuatro ángeles cabalgando sobre delfines, y entre sus largas colas
entrelazadas una columna que se abre en una corola, rematada por una caracola.

En 1868, en un burdo intento de suprimir huellas reales, esta fuerte fue trasladada
a la Plaza de Santa Ana. Y en 1879 a El Retiro. José Urioste sería el arquitecto res-
ponsable del traslado.

–21–
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PUEBLOS DE ESPAÑA

Otro apartado a considerar dentro de este Parque. En la parte exterior del monu-
mento a la Patria española, en la Plaza de España, representados 49 escudos de otras
tantas provincias españolas. Relieves trabajados en piedra en el friso de un conjunto
de doble columnata acanalada, de orden jónica (diecinueve pares de columnas).
Enmarcados estos escudos con jóvenes, flechas, y otros motivos florales, alternando
con el anagrama de Alfonso XII. Y aparte de esta generalidad de España, tres regiones
tienen especial recuerdo: Galicia, Andalucía (representada por Sevilla) y Cataluña.

En la Plaza de Galicia, donde antes hubo un teatro de marionetas, una réplica del
cruceiro de la Plaza del Obradoiro, frente al Hostal de los Reyes Católicos, en San
Santiago de Compostela. En el centro de esta plaza, a modo de escenario, una base
de piedra que toma la forma de una concha de peregrino. Es este lugar apropiado
para bailar muñeiras. El rededor de la concha cinco bancos con el respaldo en piedra.
En el del centro, el escudo de Madrid; y en los otros cuatro, la heráldica de La Coruña,
Lugo, Orense y Pontevedra.

A Andalucía, desde la Plaza de Sevilla. Una fuente sencilla, quizás en extremo.
Una taza circular superior, sobre una base octogonal soportada en un arranque pira-
midal, también octogonal. En cada uno de los ocho lados el nombre de un escritor:
LUIS MONTOTO; G.A. BÉCQUER; MÁS Y PRAT; HERMANOS ÁLVAREZ QUINTERO; RODRÍ-

GUEZ MARÍA; JOSÉ MARÍA IZQUIERDO; H.H. MACHADO y LUCA DE TENA. En esta misma
plaza, sobre un pequeño muro encalado, un mosaico de azulejería policromada, con
la Virgen de los Reyes, patrona de Sevilla.

Concreto y triple recuerdo a Cataluña en la Glorieta de la Sardana. Junto a la esta-
tua a Mosén Jacinto Verdaguer. Representación del tradicional baile popular catalán.
Sobre una piedra alicantina rectangular, en relieve un grupo de diez bailarines ata-
viados con traje regional danzan formando un corro. En los laterales dos jarrones
labrados con el mismo tipo de piedra. El conjunto fue donado por el Círculo Catalán
en Madrid al Ayuntamiento, en reconocimiento a las facilidades dadas para erigir
este monumento en el Parque de El Retiro, en un entorno al que con anterioridad se
había asignado el topónimo de Glorieta de la Sardana. La entrega del monumento
se hará coincidiendo con la Fiesta Mayor del Círculo Catalán en Madrid, acto en el
que se nombrará Pubilla del Año a la señorita Pascual Puig. Debajo del relieve la
leyenda: «FUENTE DE LA SARDANA / EL CÍRCULO CATALÁN A LA VILLA DE MADRID /

26-4-64». En los laterales, debajo de los jarrones: «EL CÍRCULO CATALÁN DE MADRID Y LES

/ COLLES SARDANISTES DE CATALUNYA / AL PUEBLO DE MADRID CON MOTIVO / DEL

PRIMER GRAN «APLEC» SARDANISTA / 2 MAYO, 1982», y «EL CÍRCULO CATALÁN DE

MADRID / EN CONMEMORACIÓN / DEL 25 ANIVERSARIO / DE LA GLORIETA Y FUENTE

/ DE LA SARDANA / MADRID 30 ABRIL, 1989».
En 1952 acordará el Ayuntamiento erigir un monumento a Jacinto Verdaguer, en

el centenario de su nacimiento. Se adjudicará su realización a Miguel Oslé, que no
lo podrá concluir hasta 1960, poco antes de su fallecimiento. Inaugurado en la Avenida
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de Nicaragua, en 1972, a propuesta del Círculo Catalán en Madrid, se traslada a la
Glorieta de la Sardana. Erigido en piedra de Montjuich. En la parte superior del cua-
drilongo pétreo el busto del poeta, desvaneciéndose este en la piedra. En la parte
frontal, debajo del busto, en relieve, el escudo de Madrid; y en la base, en mármol,
una rama de laurel. En los laterales del monolito, y en la parte trasera, relieves repre-
sentando un «titán», de La Atlántida, simbolizando la poesía épica. Un pastor y unos
niños danzando simbolizan la poesía popular. Y en el tercero, Cristo con la Cruz y
la Verónica, símbolos de la poesía mística.

El tercer motivo catalán en esta glorieta lo tenemos en la lápida formada por azu-
lejos, homenaje que Lloret de Mar ofrecía a Madrid. La colocación casi a nivel del
suelo, y casi en horizontal, nos parece una desafortunada ubicación. «LA VILLA DE

LLORET DE MAR / EL 29 DE MAYO DE 1976 OFRECIÓ SU / ÁRBOL EMBLEMÁTICO, EL LAU-

REL Y UN MADROÑO A LA VILLA DE MADRID, EN TESTIMONIO DE AMISTAD. Y EL 20

DE MARZO DE 1983 RENOVÓ ESTE HOMENAJE CON LA COLOCACIÓN DE ESTA PLACA». 
Así como los tres elementos de la Plaza de Galicia (Cruceiro, Concha y Escudos

en los bancos), nos producen una sensación de unidad y enfoque, no es esta, preci-
samente, la impresión que nos llevamos de este recuerdo catalán.

MILICIA

Con independencia de la óptica mili-
tar que debe aplicarse a todos, o a casi
todos, los monarcas con estatua en El
Retiro, y dejando para el grupo de
extranjeros todos los aquí homenajeados,
incluidos los militares de aquellas latitu-
des, solo un representante de la milicia
aquí: el vasco capitán general don Arse-
nio Martínez de Campos y Antón. Monu-
mento inaugurado en la Plaza de Guate-
mala, año 1907. Formando eje con el
monumento a Alfonso XII, y no de for-
ma casual. Recordemos que la instaura-
ción borbónica se producirá gracias al
pronunciamiento militar de Martínez
Campos en Sagunto (Valencia). Beren-
guer e Ibáñez, profesores de la Academia

de Toledo serán quienes propondrán la erección del monumento; propuesta que sería
bien acogida por el general Cassasola, ministro de la Guerra. Una gran roca hace de
pedestal. Parece como si Benlliure se condicionó al peñasco al dar forma al caballo.
En la parte delantera un trofeo militar en bronce. En la trasera, también en bronce,
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Monumento al general Martínez Campos.
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episodios de la batalla de los castillejos. Veintiuna toneladas métricas de bronce se
precisarían, siendo aportadas por el Ministerio de la Guerra.

Con asistencia de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia, acompañados por
el duque de la Seo de Urgel, hijo del general; por Antonio Maura, Presidente del
Gobierno; y otras personalidades, se inauguró el monumento. Con motivo de la
inauguración se concederá la Gran Cruz del Mérito Militar al escultor. Primo de
Rivera supo añadir al homenaje a Martínez Campos, el público reconocimiento al
buen hacer de Benlliure:

... monumento al genio de la guerra por el genio del arte, –nos dice Primo de Rivera–
el cual ha sabido darle forma, esculpiendo al soldado valeroso en la pelea y generoso con
el vencido; al soldado que sólo pensó, como lo hizo, en luchar por el honor de la Patria,
por la Monarquía constitucional, la que restauro. 

También Antonio Maura hará público reconocimiento de las virtudes del militar
y del artista que ayudaba al recuerdo: 

Este bronce, antes de que el cincel les infundiese el aliento vivificador del artista inspi-
rado, por ser imperecedero, ya simbolizaba este triunfo de espíritu de aquel hombre contra
el insolente poderío de la muerte. Cuando todos nosotros hayamos dejado de existir, con-
templarán los venideros esta hermosa efigie.

La estatua ecuestre descansa sobre una gran mole de piedra caliza de Tamajón.
La piedra, sobre un basamento de granito.

Es singular este caballo. Hay una perfecta compenetración entre jinete y montura. Se
sale de los estereotipos de la estatuaria militar madrileña. No se representa al militar victo-
rioso que regresa laureado y desfila ante la multitud, o en festiva parada militar. Aquí, el
General y su caballo, con esfuerzo que no tratan de ocultar, han llegado ala cima de una
roca, desde donde mejor pueda verse al enemigo, para seguir la lucha. No hay pomposos
uniformes; un corto capote militar, al viento, y por casco imperial un ros. La cabeza del
General en una perfecta verticalidad, índice de la enorme tensión que el cuerpo soporta.
La cabeza del caballo, girada, con las patas delanteras tensas, coge aire sin permitirse el
reposo; sabe que su misión aún no ha concluido, y está presto a interpretar y obedecer las
órdenes de su compañero. Mariano Benlliure llenó de humanidad a todo el monumento»7. 

Don Enrique Pastor Mateos con referencia a este monumento y comparándolo
con la estatua de Alfonso XII también en el Retiro dejaría escrito: «Alfonso XII es
la imagen de la Paz...» y continúa: «Martínez Campos se sitúa en un invierno penoso
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7 APARISI LAPORTA, Luis Miguel, Madrid en sus animales, Editorial Rubiños-1860, Madrid, 1999, págs
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pero esperanzado, hay algo claramente ascendente en su estampa. Alfonso XII en
una primavera indefinida que bien puede ser un otoño»8. Serrano Fatigati, un clásico
en la historiografía del arte escultórico madrileño, nos dice: «Solo le falta la pátina
del tiempo, para figurar entre las de primera línea de las engendradas por la fecun-
didad española de todos los siglos»9.

Juan Van Halen. Busto labrado por Guillermo Geofs, en el Paseo de Colombia.
Realizado en el año 1846 será inaugurado en este Parque el 7 de julio de 1992. Conde
de Peracamps. Un auténtico aventurero militar. Gaditano10. Guardia Marina en 1812.
Cabecilla en Lavapiés contra la invasión francesa. Se pasó al ejército francés, regre-
sando al español. Sirvió en el de Rusia (como general de caballería) y en el de Bélgica
(gobernador del Bravante meridional, año 1830). Encarcelado por la Inquisición en
1816, fue amnistiado. Alcanzó el grado de mariscal de campo. Capitán general de
Cataluña. Al caer Espartero le sigue a Inglaterra. En 1854 regresa a España, ocupándola
presidencia del Tribunal Supremo de Guerra y Marina.

ESCRITORES

Una nómina de diez personalidades en este
grupo. Desde sencillos bustos a majestuosos con-
juntos. Algunas de estas representaciones escul-
tóricas podría ser tema monográfico de una lec-
ción magistral; por supuesto, por alguien más
autorizado que quien aquí hoy está disertando. Y
aunque cueste trabajo, haré lo posible por ceñirme
a los parámetros que me he impuesto para esta
conferencia: visión global, sacrificando el detalle.
Amparándome a una simple alfabetización, empe-
zamos esta etapa en Joaquín y Serafín Álvarez
Quintero. Conjunto monumental en el Paseo de
Colombia. Iniciado el trabajo por Lorenzo Cou-
llaut-Valera, tras su fallecimiento lo concluirá su
hijo Federico. Estamos en el año 1932. E aquí un
positivo ejemplo de compenetración familiar y
profesional, que se dará también en otras obras
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8 PASTOR MATEOS, Enrique, Mariano Benlliure, en Madrid y en la vía pública, en Villa de Madrid, n.º 54,
pág. 34.

9 SERRANO FATIGATI, Enrique, La escultura en Madrid desde mediados del siglo XVI hasta nuestros días.
Madrid, 1912. Hauser y Menet.

10 El topónimo Calle del General Van Halen fue aprobado por Acuerdo Municipal de fecha 27 de sep-
tiembre de 1990.

Monumento a los hermanos Álvarez
Quintero.
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de estos dos genios. Una familia, los Coullaut-Valera, entroncada con la iglesia, con la
música y con la milicia. Una escena, aquí representada, típicamente andaluza; como que-
riendo entregar el mérito y el arte del monumento a las tres figuras representadas: la
moza, el jinete y el caballo. Seguro que Joaquín y Serafín hubieran preferido descansar
su sueño eterno en este recoleto rincón de El Retiro, en las cercanías de estas imágenes;
mucho mejor que en el cementerio de la Sacramental de San Justo y Pastor, en un pasillo,
como si de una caja en un almacén se tratara.

Pío Baroja. Junto a la Puerta del
Ángel Caído, en el Paseo del Duque de
Fernán Núñez. De momento el último
escritor que ha tenido el honor de
entrar, estatuariamente, en el Parque de
El Retiro. Nuevamente aquí Federico
Coullau-Valera. Estatua prevista para
ser colocada en la Calle de Alfonso XII,
mirando a la Cuesta de Moyano; correc-
ta atención que se tenía hacia don Pío.
Pero el paso subterráneo no estaba pre-
visto para tolerar esa carga puntual; y es

que los, libros –el saber–, si pesan. Estatua inaugurada el 17 de marzo de 1980.
Federico Coullaut-Valera nos presenta al escritor con sus inseparables boina y bufan-

da. Monumento gracias al tesón de Antonio Horcajo Matesanz, uno de los serios con-
cejales que ha tenido el Ayuntamiento madrileño. Presentaron proyecto para este monu-
mento también los escultores Santiago de Santiago Hernández y Fernando Cruz Solís.

Problemas competencionales cuando se pretende ubicar sobre el paso subterráneo
de la Calle de Alfonso XII. Resueltos los problemas de competencia con la concejalía
de Obras, surgirán nuevos problemas, ahora con el ministerio de Cultura (recordemos
es El Retiro un parque con la consideración de Jardín Artístico adscrito al Tesoro
Nacional de España)11.

En el Archivo de Villa un escrito de lamento del ministerio de Cultura, fechado
el 15 de abril de 1980, dirigido al Delegado de Cultura. Bajo el membrete de:

Ministerio de Cultura, Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Biblio-
tecas, Subdirección General del Patrimonio Artístico, Servicio de Ordenación de Conjuntos
y Lugares Histórico-Artísticos, Sección de Autorización de Obras», y en el texto: «En rela-
ción con el asunto de referencia (monumento a Pío Baroja), y de acuerdo con el informe
emitido por la Comisión Coordinadora, es de lamentar, una vez más, que se solicite su con-
sideración cuando el monumento ya está erigido e inaugurado, estimando por tanto, que
es inútil el emitir un juicio sobre el particular. El Director General.
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Monumento a don Pío Baroja.
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Jacinto Benavente Martínez. Tiene su inicio este monumento en la propuesta que
en 1935 formulara la Confederación Nacional de Maestros. En 1944 se fijará como lugar
de emplazamiento la Plaza de Jacinto Benavente, tras un memorial suscrito por Antonio
Vico, Pilar Millán Astray, José María Pemán, Valentín Fernández, Cristóbal de Castro,
Hortensia Gelabert, Manuel Comba Sigüenza, Carlos Lemo, Antonio Casas, Mariano
Asquerino, José Romeu, Carmen Carbonell, María Guerrero y Rafael Ribelles. Propuesta
extensa12, que se inicia con: «Los que suscriben, tienen el honor de someter a la con-
sideración del Cabildo Municipal...». Es esta instancia un acta de la intelectualidad de
aquella época. Nombres señeros de la escena y de las letras reconociendo a don Jacinto.
Años después, 1951, se fundaría el Instituto de Estudios Madrileños, que tan fecundos
servicios a prestado a la historiografía de Madrid. Don Jacinto Benavente Martínez
ingresaría como Miembro Honorario en el 1951. Y don Manuel Comba, otro de los fir-
mantes de aquel memorial, catedrático de Indumentaria en la Escuela de Arte Dramá-
tico, cuya amistad me honró, lo haría, como Miembro Numerario, en 1962. Monumento
a don Jacinto Benavente. Dos años más tarde se decide erigirlo en el parterre de El
Retiro. En 1955 el conde de Mayalde, Alcalde de Madrid y Fernández Ardavín, presi-
dente de la Sociedad General de Autores, decidirán retomar el proyecto. Inaugurado
el 24 de abril de 1962 en un desastroso acto presidido por el alcalde, conde de Mayalde,
acompañado por el Primer Teniente de Alcalde, Jesús Suevos. Tras el acto en el parterre
de El Retiro, reducido al tiempo mínimo, todos se trasladaron al Salón de Sesiones de
la Primera Casa Consistorial. Aquí se completaría el acto. Lectura del prólogo de Los
intereses creados, por Dicenta; el autor del monumento, Victorio Macho, con su nombre
recién cambiado (hasta el año 1961 será Victorino Macho), leyó una sentidas cuartillas
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Monumento a don Jacinto Benavente.
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explicando el significado de su obra. Para ubicar el
monumento, un busto laureado sobre un monolito
coronado por una representación de la Musa del
Teatro, habrá que desplazar el del doctor Benavente.
Seguro que don Mariano lo aceptó de buen grado.

Ramón de Ramón de Campoamor y Campo
Osorio. Nuevamente el arte y genio de Lorenzo
Coullaut-Valera, en el Paseo del Duque de Fernán
Núñez. Monumento reclamado por Mariano de
Cávia en El Imparcial, en 1901 y 1907. Monumento
presentado a la prensa el 12 de enero de 1912. En
el basamento, la leyenda: «CAMPOAMOR 1817-1901»,
y sobre este, sentado en un banco don Ramón. El
basamento está decorado con amorcillos en relieve.
Don Ramón, ya de edad avanzada, junto a una
representación de la vida en sus tres etapas, sim-
bolismo representado en una niña, una mujer adul-
ta y una anciana: nieta, madre y abuela; juventud,

madurez y vejez. La niña contempla con admiración al poeta, en su mano derecha
un libro abierto. La mujer ofrece unas rosas, cogidas de su pamela. Y la anciana, des-
cansando en su bastón, contempla complacida la escena. A derecha e izquierda, sobre
pilares independientes, dos representaciones de obras, Doloras, de Campoamor. Con-
juntos en bronce, de reducidas dimensiones, de buen gusto y sensibilidad. En el de
la derecha se nos muestra a El Gaitero de Gijón, y en el de la izquierda una Dolora
clásica en Campoamor: «Escribidme una carta, Señor Cura». Este pequeño grupo,
en bronce, también conocido como: «¡Quien supiera escribir!», se incorporará al
conjunto el 19 de junio de 191613. En La Ilustración Española y Americana14, nos encon-
tramos con una escueta y limpia explicación de este pequeño conjunto: 

La sencilla aldeana y el bueno del cura que condescendiente a escribir la carta, y que
ante la inspiración de la muchacha enamorada acaba por convencerse de la inutilidad de
saber el griego y el latín para este género epistolar, son las figuras cuya expresión ha estudiado
con gran esmero el joven escultor.

Presidirá la inauguración –el 18 de febrero de 1914–, el vizconde de Eza, alcalde
de Madrid, acompañado por ilustres personalidades: los hermanos Álvarez Quintero;
el doctor Carlos María Cortezo y Octavio Picón, entre otras.

Exquisitas filigranas las «doloras», que, lamentablemente, en más de una ocasión
han sufrido las iras, o el desprecio (quizás las dos cosas juntas), de algún descerebrado
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13 Archivo de Villa, expediente signatura ASA-20-53-73.
14 La Ilustración Española y Americana, 22 de febrero de 1902.

Monumento a don Ramón de 
Campoamor.
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que se revelaba ante tanta belleza y sencillez. Y es que, posiblemente, de igual manera
que lo zafio y la basura son revulsivos para la gente normal, la belleza y el buen gusto
puede que sean revulsivos para los que se recrean en su marginalidad. La Dolora ori-
ginal, destrozada, o simplemente desaparecida. La que ahora puede contemplarse es
una acertada réplica; réplica posible gracias a que del original en barro fueron tomadas
fotografías, conservadas en el Archivo de Villa. La escena de El Gaitero de Gijón, sería
recuperada por la policía en un almacén del madrileño mercado del Rastro.

Mariano de Cávia. Lápida en mármol con el busto del periodista descubierta en
fechada del sanatorio del doctor, en la plaza dedicada a Mariano de Cávia, en el año
1921. Al demolerse el edificio que la sustentaba, la lápida quedó depositada en un
almacén. En la remodelación de la plaza, año 1975, siendo presidente de la Junta
Municipal del Distrito de Retiro-Moratalaz don Antonio Horcajo, sería restaurada
la lápida y colocada nuevamente por cuenta del Ayuntamiento, quedando en el arran-
que de la escalera de entrada al Parque de El Retiro. Desgraciadamente no he con-
seguido saber la autoría del busto. Lápida descubierta el 3 de junio de 1975 por el
alcalde Miguel Ángel García Lomas, quien en su acertado discurso definió perfecta-
mente la personalidad de Mariano de Cávia: 

[...] Quiero insistir en algo que me parece digno de ser resaltado: que la Villa De Madrid
reafirma ahora su admiración, respeto, cariño y gratitud a un insigne aragonés que amó
profundamente a su tierra, a Madrid y a España; que puso sus recias virtudes al servicio de
una nobilísima empresa nacional en la que nos dio ejemplos de eficaz patriotismo militante.
[...] El que fuera crítico exigente y justo, el mejor articulista, el maestro de generaciones de
periodistas, fue, sobre todo, perito en el buen decir y modelo de claridad, que es tanto como
la suprema maestría del escritor. El decir limpio y exacto es la mejor manera de entender,
es el antídoto del babelismo, de la confusión a la que nos llevan las medias palabras, las
insinuaciones veladas, las palabras de doble sentido. Porque estamos en días que no pocos
quieren llevarnos a la confusión por el lenguaje voluntariamente torpe e impreciso, es bueno
recordar a Mariano de Cabía, que se expresó en puro lenguaje porque era hombre de firmes
convicciones y de recta intención15.

Luis de Góngora. No nos parece correcto el tratamiento que Madrid ha dado al
poeta cordobés y capellán de Felipe III. Si absurda fue la forma en que su nombre se
dio a una calle, desplazando a Juan de Góngora, por culpa de un cronista que demostró
su desconocimiento y desinterés por la historiografía, también absurdo que en la Relación
de monumentos conmemorativos y ornamentales de Madrid (documento oficial de nuestro
Ayuntamiento) se confunda la intencionalidad del monumento a él dedicado, adjudi-
cando esta a Polifemo. Humilde monumento junto a la Puerta de Hernani, auspiciado
por la entidad Juventud Creadora, premiado en el Concurso Nacional de Escultura,
año 1927. Estela en piedra representando una escena de la vida de Polifemo.
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Sobre un pedestal de granito la estela en piedra. Las dos caras de la estela están
trabajadas por Vicente Beltrán Grimal, y en ambas se ha representado escenas de la
Fábula de Polifemo y Galatea. Por un lado Polifemo toca el albogue junto al mar,
con una montaña al fondo. Por el lado contrario, Galatea, observada por Acis, duerme
debajo de un laurel.

Miguel Moya. Monumento a iniciativa de la Asociación de la Prensa de Madrid,
dedicado a quien fue el primer presidente de esa Asociación. Busto en mármol, obra
de Mariano Benlliure, en la Rosaleda. Dos figuras de bronce, representación de las
Artes Gráficas y de la Literatura, pilares del periodismo, completan el sencillo y armo-
nioso conjunto. Monumento narrativo en el que destaca la fuerza expresiva del busto.
Inaugurado en 1928 en ubicación muy próxima a la que ahora ocupa, sería trasladado
a la Avenida de Méjico, para, en 1953, volver a junto a la Rosaleda.

Benito Pérez Galdós. Victorio Macho nos muestra a Don Benito ya en las postri-
merías de su fecunda vida. Sentado, y con una manta cubriendo sus piernas. Repre-
sentación lacónica, sencilla. Victorio Macho no se recrea en escenas narrativas, y se
limita a mostrarnos a un Don Benito que disfruta de unos momentos –que serán eter-
nos– de reposo, y toma nuevas fuerzas en el jardín de su casa, porque Madrid fue su
casa. Alguien ha llevado debajo de los pinos el sillón del abuelo, prorrogativas de la
edad. Como cualquier otro abuelo. ¿Simbolismo en el sillón?. Puede. Los brazos son
dos leones que sujetan en sus fauces una orla de laurel que conforma el respaldo.
Don Benito apoya su espalda sobre laurel.

Si en algún momento tenemos que frenar nuestra pasión, lo será en este monu-
mento, que perfectamente podría ser el tema monográfico de una conferencia. Un
par de notas tomadas de prensa del momento de la inauguración, año 1919, nos pue-
den, mejor que mis palabras, describir el sentido de este monumento:
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Monumento a don Benito Pérez Galdós. Sus seguidores, allí se reúnen todos los años. Archivo
Regional, Fondo Santos Yubero, año 1970.
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El domingo, 19, –leemos en Mundo Gráfico– a las tres de la tarde, se celebró la inaugu-
ración oficial del monumento dedicado al insigne novelista y dramaturgo D. Benito Pérez
Galdós, gloria de las letras españolas. El monumento es obra, tan bella, original como ins-
pirada, del joven escultor D. Victorio Macho, y se levanta en la glorieta próxima al lugar
donde se eleva la estatua de Campoamor, el profundo poeta de las Doloras.

En un sillón, junto al monumento, sentóse el autor de El Abuelo. Descubierto el monu-
mento, el ilustre autor dramático D. Serafín Álvarez Quintero, en nombre de la Comisión,
leyó unas inspiradas cuartillas, ofreciendo el bronce, que representa al glorioso patriarca
de nuestra literatura, al pueblo de Madrid16.

Días después de la inauguración, José Francés, secretario de la Academia de Bellas
Artes de San Fernando, publicaba un artículo en Nuevo Mundo17, correcta crónica
del monumento:

Cuando en la tarde pálida de Enero el alcalde de Madrid levantó la bandera española
que cubría a la estatua, fue como si volviera la portada de un episodio nacional para que
toda España lo contemplase.

Este episodio se titula Galdós. No es la voz temblorosa del sagrado viejo quien lo ha
dictado al humilde amanuense, sino las manos juveniles de Victorio Macho las creadoras, gol-
peando con su cincel en el enorme bloque de una piedra, que irá adquiriendo bajo el sol y el
aire cálida entonación carnal. En una carta reciente y efusiva me decía Victorio Macho:

No olvidaré, cuando vio el boceto, como supo interpretar mi idea; como comprendí lo
que yo quería expresar en esas manos nobles de trabajador intelectual que se unen ya para
el descanso eterno, y en esa cabeza, con mirada de ciego, del Homero español.

¡Pobre abuelo! –escribía Victorio Macho en carta a José Francés– ¡Que alegrón le dare-
mos! Será un abrazo de despedida de todos los que le aman, y él pasará a la otra orilla con
su alma siempre infantil, rebosante de felicidad18.

Por crónicas de la época sabemos que entre los asistentes a la inauguración estu-
vieron Tomás Borrás Bermejo, Emiliano Ramírez Ángel, Ramón Pérez de Ayala y
Enrique de Mesa. En una sociedad ingrata, donde es norma no reconocer los meritos
mientras viva el personaje, destaca, y se agradece, que don Benito estuviera en la inau-
guración del monumento. Cuando esto ocurre, nos parece como más sincero y com-
prometido el homenaje.

Cuando el verano está a punto de entrar en Madrid, en Domingo, ante el monumento
a Don Benito, acude la Asociación de Amigos de Galdós, la Casa de Canarias en Madrid,
y representantes del gobierno canario. Allí hemos visto muchos años a José María Álvarez
del Manzano. Ofrenda floral, y sencillas palabras de respeto y admiración.

En 1919, Ricardo Fuentes, a quien está dedicada una sala de la Hemeroteca Muni-
cipal (Calle del Conde Duque, n.º 9-11), pondría en marcha la red de Bibliotecas de
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16 Mundo Gráfico, de 1918. 
17 Nuevo Mundo, 24 de enero de 1919.
18 Nuevo Mundo, 14 de abril de 1932.
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Parques y Jardines de Madrid. La primera se inauguraría junto al monumento a Don
Benito, y sin duda no de forma casual. En 1921 ya tuvo 22.950 lectores, con un censo,
cuatro años después, de 3.827 volúmenes19.

Jacinto Verdaguer. Mucho y positivo dejó escrito mosen Jacinto Verdaguer. Entre
sus obras una que mueve nuestra particular sensibilidad. Pero el haber incluido su
monumento entre las manifestaciones catalanas en El Retiro nos exime, e impide,
volver a ocuparnos.

MÉDICOS

Exceptuando el monumento dedicado a don Santiago Ramón y Cajal, los otros
cuatro monumentos no están revestidos de la grandiosidad que se dedicó a otros; nos
referimos a grandiosidad en cuanto a parámetros volumétricos o artísticos. Pero en
cuanto a humanidad y sensibilidad si ponemos a estas manifestaciones en cabeza lo
expuesto en el Parque de El Retiro. En cualquiera de los cinco monumentos podrí-
amos detenernos junto a nuestros hijos y nietos y mostrarles aleccionadores detalles;
detalles que nos acercaran a una mejor integración con aquel privilegiado entorno.
Imagino, con deleite, la que puede ser una lección de arte; es decir: de historia, impar-
tida por alguien que crea en la función del maestro, a muchachos que inician su saber
en los enrevesados, y con frecuencia, manipuladores temarios de sus estudios.

Mariano Benavente González. De Ramón Subi-
rat y Codorniz; inaugurado el 1º de julio de 1886.
En bajorrelieves laterales alegorías a la Ciencia y a
la Medicina. El pedestal actual es sustitución de
uno anterior que estuvo más decorado: libros, tin-
tero, dos plumas, lira con rama de laurel entrela-
zada y una lámpara encendida, símbolo del estu-
dio. Sobre una base escalonada, el cuerpo en forma
de tronco de pirámide, rematada por una cornisa
muy volada, y encima nueva pirámide truncada
que soportaba el busto. La inscripción en la parte
delantera es la que se ha conservado. En los late-
rales hubo dos relieves: a la Medicina y a la Lite-
ratura. Y detrás (desaparecido actualmente), en un
pergamino desenrollado, la leyenda: «MEDITACIÓN

SENCILLA Y AMOR MATERNO, DEVUELVE LA SALUD

AL NIÑO ENFERMO».
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19 BARRENA, MEDRANO y ZOZAYA, De Real Sitio a Parque de Madrid, Calcografía Nacional, Madrid, 2003,
pág. 35.

Monumento a don Mariano 
Benavente.
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Busto donde antes estuvo el grupo dedicado a los capitanes Daoiz y Velarde. La
ubicación no será definitiva, pasando a un lateral al traer aquí el monumento a Jacinto
Benavente, hijo del doctor. Seguro que don Mariano Benavente se sintió honrado de
dejar el sitio a su hijo Jacinto.

Carlos María Cortezo. Monumento labrado por Miguel Blay. Inaugurado en abril
de 1921. Presidente de la academia de Medicina. Ministro en varias carteras. Republi-
cano en la etapa de Emilio Castelar, y monárquico con Alfonso XIII, momento en que
desempeño la cartera ministerial de Instrucción Pública. Alfonso XIII le impondría
el Toisón de Oro (curiosa distinción para quien destacó como político republicano).

Una base de piedra, con tres escalones, soporta un pilar, en cuyo frente se colocó
una placa de mármol blanco, con un relieve retrato del médico. En el lateral izquierdo
del pilar, un niño desnudo, que porta un libro abierto en la mano izquierda, y con la
derecha un trazo de pan, del que tira migas a unos pájaros que hay en el suelo. En el
lateral derecho, un acusado relieve con los símbolos de la medicina. Monumento
inaugurado en la presencia del Dr. Cortezo, que acudió acompañado por alumnos
del Colegio de Huérfanos de Médicos, por él fundado.

Ángel Pulido. Trabajado por Cruz Collado y Miguel Blay. Se inauguró en 1954. Cruz
Collado labró, en piedra caliza blanca las estatuas orantes de una madre con su hijo
expresando su gratitud al médico. En el busto del Dr. Pulido trabajará Collado a partir
de uno de Miguel Blay, propiedad de un hijo del doctor Pulido. En los laterales dos
lisas columnas que soportan ánforas de piedra. El pequeño conjunto sobre una lámina
de agua. El busto fue obsequio de Ángel Pulido Martín, hijo del homenajeado.

Santiago Ramón y Cajal. En la Plaza de Venezuela. Obra de Victorio Macho, se
inaugurará en 1926, en acto presidido por el rey acompañado por el gobierno. Don
Santiago no podrá asistir por encontrarse enfermo.

En La Esfera20 leemos:

Victorio Macho, el artista que labró el monumento a Galdós en el Retiro, ha labrado
también en el mismo magnífico parque madrileño el monumento a Ramón y Cajal, nuestro
gran histólogo, una de las primeras glorias de España ante el mundo. Noble, severa y armo-
niosa, la nueva obra de Victorio Macho es un admirable homenaje a la labor gloriosa del
sabio español. Esta fuente de la Vida y de la Muerte, florecida entre el esplendor de las
frondas del grandioso parque del Retiro, hablará en el lenguaje de su piedra de una vida
alta y fecunda, consagrada gloriosamente al descubrimiento de los misterios de la ciencia.

Don Santiago, en una representación muy lejos de su sencilla forma de vida, en el
centro de un conjunto monumental, delante de una lámina de agua. Detrás una figura
femenina, Minerva, símbolo de la sabiduría, portando en la mano derecha una corona
de laurel, en bronce, en actitud como de proteger al científico. En los laterales sobre
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20 La Esfera, 24 de abril de 1926.

01 Ensayos El Retiro:Maquetación 1  04/04/12  13:39  Página 33



grandes estelas de piedra granítica, repre-
sentación sobre mármol de «La fuente de
la Vida» y de «La fuente de la Muerte».
Don José María Sanz García, nuestro que-
ridísimo maestro y amigo, compañero en
el Instituto de Estudios Madrileños, autor
e investigador prolífero, y serio, que en el
año 2001, conocedor ya de cada rincón de
nuestra sierra madrileña, viajero impeni-
tente, emprendió la última etapa de su per-
manente caminar, refiriéndose a este monu-

mento dejará escrito: «Victorio Macho magnificó el cuerpo del sabio pues era de
complexión enjuta y muy friolero y reumático por lo que se extrañaba de poder aguantar
sin ropa y junto al agua. Recostado a la etrusca, sobre un triclinio»21. Y en verdad que,
con nuestro maestro, nos parece extraña esta representación, que más nos recuerda la
decadencia del Imperio Romano; forma de comportarse ante la vida diametralmente
opuesta a como transcurrió la vida austera de nuestro sabio. Parece ser que el mismo
don Santiago, ante el monumento recién inaugurado, protestaría irónicamente afirmando
que él jamás se había desnudado ante ningún hombre.

Victorio Macho, en la memoria del 3 de julio de 1923, expone: 

Compondrán el monumento, según se representa en el proyecto unido a esta memoria,
dos masas principales en alzado, las cuales se destacaran sobre una alberca rectangular; la
mayor parte servirá de fondo y costará de tres cuerpos, uno central con la estatua de la Sabi-
duría y dos laterales, «fuentes de la vida y de la muerte», con relieves representativos; la
otra masa estará constituida por la estatua de Cajal, erigida en el centro de la alberca que
recoge las aguas de aquellas fuentes.

A la derecha, bajo la leyenda «FONS VITAE», desnudo masculino y femenino. Él sos-
tiene en sus brazos a un niño. Al otro lado, la leyenda «FONS MORTIS» por encima
de una figura femenina, con vestimenta de la Grecia clásica, sujeta en sus piernas una
figura masculina, desnuda. Ramón y Cajal, sobre la lámina de agua, recostado, a modo
de estatua funeraria, medio cubierto con una clámide greco-romana. En el lateral
izquierdo del médico dejo Victorio Macho su firma: «VICTORIO MACHO».

En el expediente, y como valor añadido, dibujos / planos a tinta sobre vegetal, autó-
grafos de Victorio Macho. El acuerdo de adjudicación tiene fecha del 21 de octubre de
1922, en el Parque del Oeste, en el Paseo de Ruperto Chapí, en las «laderas de Moret»,
se preve. Los servicios de Arquitectura hacen ver la necesidad de pozos y catas, que
encarecerían el proyecto, pues el terreno allí está formado por escombreras22.

–34–

21 SANZ GARCÍA, José María, Enciclopedia de Madrid. Monumentos, Ediciones Giner, Madrid 1988, pág. 283.
22 Archivo de Villa, expediente signatura ASA-24-475-18.

Fuente dedicada a don Santiago Ramón y Cajal
junto al estanque y en un billete de 50 pesetas.
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Manuel Tolosa Latour. De José Ortells. Inau-
gurada en la Rosaleda el 12 de noviembre de 1925.
El 13 de mayo de 1925 habrá propuesto el Consejo
Superior de Protección a la Infancia y Represión
de la Mendicidad la erección de un monumento
al doctor don Manuel Tolosa Latour23.

Sobre un sencillo basamento cuadrado un
pedestal soportando el busto en piedra del médi-
co. En la base, una figura en bronce: una madre
con su hijo, en gesto de agradecimiento al médico.
En el manto de la madre grabada la firma del
escultor y la fecha: «ORTELLS / 1925». En la parte
inferior del frente del pedestal se repite el nombre
del escultor: «J. ORTELLS». En los laterales leyen-
das alusivas al hacer del médico.

FAUNA

Como seres petrificados, recuerdo de cuando en este Parque teníamos un zoológico,
aquí encontramos leones, osos y hasta delfines.
Y procedentes de Finlandia, un grupo de gavio-
tas. Dos leonas aladas, labradas en 1887 custodian
el edificio construido por Ricardo Velázquez Bos-
co (de cuyo primer apellido toma el nombre),
levantado como pabellón central de la Exposición
Nacional de Minería, Artes Metalúrgicas, Cerá-
mica, Cristalería y Aguas Minerales. Sobre dos
pilastras de ladrillos tumbados otros tantos leo-
nes. Estas pilastras forman conjunto con la verja,
procedente del posito madrileño, trasladada aquí
en sustitución de la tapia que protegía el antiguo
zoológico. Pareja de leonas junto a la Montaña
artificial y en los Jardines de Herrero Palacios.
También en estos jardines una pareja de osos, que
ciertamente precisan de un ejercicio de buena fe
para identificarlos como tales. Muy cerca tuvimos
un oso importante. Aquel que detrás del carro
de Cibeles... En el Parterre una fuente, posible-
mente procedente de la Casa de Campo, con una
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23 Archivo de Villa, expediente signatura ASA-24-475-30.

Fuente del Niño, procedente de la
Casa de Campo.

Monumento al doctor Tolosa Latour.
Fotografía publicada en La Esfera, el

21 de noviembre de 1925.
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antigüedad que puede datarse en el siglo XVII. Allí una pareja de extraños delfines.
También de la Casa de Campo procede una delicada fuente, en la que la figura principal
es un niño abrazado a un pez. Todo lo que de grotesco nos parece la fuente del Parterre,
aquí se nos presenta algo como muy delicado. Puede que estemos ante una obra de
forja de entre las más antiguas de Madrid. Llevada por don Cecilio Rodríguez a El
Retiro en el año 1943.

Gaviotas. Esbeltas gaviotas las que hay sobre una recoleta fuente en los jardines
dedicados a don Cecilio Rodríguez, ese vallisoletano artífice de una gran parte de la
jardinería madrileña. Estas estilizadas gaviotas fueron, en parte, regalo de la embajada
de Noruega, y de diseñar la fuente monumental se haría cargo don Manuel Herrero
Palacios, a quien están dedicados los jardines entre los de Cecilio Rodríguez y la anti-
gua Casa de Fieras. Las gaviotas fueron ejecutadas por Jaime Fernández Pimentel; y
aquí se acercaron en el año 1962.

ARTÍFICES DEL PARQUE

Don Cecilio Rodríguez y don Manuel Herrero Palacios. Artífices, ambos, de gran
parte de la realidad que hoy podemos disfrutar en el Parque de El Retiro y en otros
madrileños. Cecilio Rodríguez, cuyo nombre se dio a una parte de El Retiro, ya en
el año 1945. Maticemos que quien fue Jardinero Mayor de Madrid fallecerá en 1953.

Siendo un niño se incorpora a la Sección de Aprendices de Jardineros Municipales.
En los jardines del Paseo de Recoletos será su primer encuentro con la jardinería urba-
na. A los pocos años pasará a El Retiro, de donde llegará a ser la máxima autoridad.
Jardinero Mayor del Ayuntamiento, su vida estará unida a este Parque, con el único
paréntesis de la Guerra Civil, en que fue separado. La Rosaleda es una de sus acertadas
realizaciones, junto con la gran reestructuración realizada en el Jardín Zoológico.

Monumento en Jardines de don Cecilio Rodríguez24 (prolongación de la Casa de
Fieras, en el terreno denominado «Plan de Román»), a él dedicados ya desde su inau-
guración. Busto en piedra caliza, realización de Algueró, sobre pedestal de granito.
En la parte inferior del pedestal un ramo de flores en relieve; y encima del texto el
escudo municipal.

Ya en julio de 1947 aprobó el Ayuntamiento la erección de un busto homenaje a
quien había servido al municipio durante setenta y cinco años. Pero el concurso para
este monumento no se convocará hasta el año siguiente, y lo será tras la protesta del
concejal Aguirre de Martos ante la Comisión Permanente. Al descubrimiento del
busto no podrá asistir don Cecilio por encontrase enfermo. Asistirá el Ayuntamiento
Pleno, así como muchos miembros de la Corporación anterior. Entre los asistentes,
los generales Millán Astray y Huguet.
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24 El topónimo Jardines del Arquitecto Herrero Palacios fue aprobado en Acuerdo Municipal de fecha 17
de abril de 1945.

01 Ensayos El Retiro:Maquetación 1  04/04/12  13:39  Página 36



En febrero de 1981 se descubriría una lápida (muy raquítico homenaje) a don
Manuel Herrero Palacios. Primero junto a la puerta en la unión de los Jardines del
Arquitecto Herrero Palacio25 con los Jardines de Cecilio Rodríguez, y actualmente
adosada a una de las pilastra que enmarcan el acceso a la antigua Casa de Fieras.

PINTORES

Sólo un pintor entre la estatuaria que estamos contemplando: Julio Romero de
Torres. Tuvimos también a don Francisco de Goya, en la versión de Mariano Benlliure;
pero lo desacertado de su ubicación (delante de la puerta de la Casa de Fieras) quizás
sea la razón de su rápida marcha al bulevar de la Calle de Velázquez.

Estela, la de Romero de Torres, trabajada por Antonio del Real, año 1972, en el
Paseo dedicado al pintor26. Enmarcada con piedras de granito hace el cometido de
placa rotuladora. En la parte superior un retrato del pintor en bronce, con adornos
florales, y en la parte inferior, los escudos de Madrid y de Córdova.

MÚSICOS

Dos maestros tenemos recordados en el Parque:
Ruperto Chapí y Federico Chueca. Bien distintos en
su concepción, aunque igualados en la admiración
y sentir popular.

Si decimos que el monumento a Ruperto Chapí
es obra de Rodríguez Hernández, nos expondremos
a que muchos no reconozcan en este escultor a Julio
Antonio, nombre con el que ha pasado al olimpo
de los grandes creadores.

Homenaje de la Sociedad General de Autores
de España al creador de un amplísimo repertorio
de obras, algunas muy populares.

Estatua de Chapí, en piedra, detrás una figura
femenina en bronce, simbolizando a La Inspiración.
Cierra el conjunto cuatro pilastras con capiteles jóni-
cos, unidos por un friso de granito. Fallecerá Julio Antonio antes de concluir el encar-
go, cambiando el Ayuntamiento el lugar que con el escultor se había acordado.
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25 El topónimo Jardines del Arquitecto Herrero Palacios fue aprobado en Acuerdo Municipal de fecha 2
de enero de 1993.

26 El topónimo Paseo de Julio Romero de Torres, fue aprobado por Acuerdo Municipal de fecha 29 de
marzo de 1968.

Monumento a don Ruperto Chapí.

01 Ensayos El Retiro:Maquetación 1  04/04/12  13:39  Página 37



Una columnata formada por cuatro pilares jónicos de granito enmarcan las dos figuras
del monumento. En bronce la Música Española representada por una mujer tocada con
la clásica mantilla española que sujeta en la mano derecha una estatuilla de la Victoria
de Samotracia. Mantilla y Victoria de Samotracia que no estaban en el boceto original.

La Academia de Bellas Artes de San Fernando, a quien se había pedido parecer,
a través de Enrique María Repullés y Vargas, emitirá informe en sentido negativo.
Considera es lo proyectado desproporcionado y mal ejecutado27. Parece que la opinión
negativa de la Academia estaba fundada. En 1968, se tendrá que reproducir en bronce
el monumento a Ruperto Chapí (el original lo era en piedra); original que será tras-
ladado a zona cubierta28. En la restauración, la figura femenina simbolizando La Ins-
piración se transformará en la Música Española, representada por una mujer tocada
con la clásica mantilla española que sujeta en la mano derecha una estatuilla de la
Victoria de Samotracia. Mantilla y Victoria de Samotracia que no estaban en el boceto
original. Y la piedra se habrá sustituido por bronce.

Federico Chueca. Muy pobre, y de casualidad,
el recuerdo a Chueca en El Retiro. Compensado por
su participación en el grupo dedicado a la Musa de
Madrid o Los Chisperos, en la Calle de Luchana.
Busto de Pedro Estany en la Rosaleda. En el periodo
de la Guerra Civil de 1936/1939 se encontró en un
vertedero un busto de Federico Chueca. Averiguado
fue realizado por el escultor Pedro Estany, se rela-
ciona con el mausoleo de Federico Chueca en el
cementerio de San Justo, resultando ser una copia
(o copia el que está en el cementerio).

Sobre pedestal de piedra formado por un prisma
rectangular, un expresivo busto del maestro recor-
dado, labrado en mármol, sobre un pedestal de línea
sencilla. Este busto fue adquirido en un almacén del

Rastro por Cecilio Rodríguez, Jardinero Mayor del Ayuntamiento de Madrid, quien
lo colocó en su despacho29.

POLÍTICOS

Solo uno, y de forma como indirecta. Sobre un pedestal de granito, un libro en
bronce abierto. Homenaje que la Feria del Libro, edición de 1986 dedicaba a Enrique
Tierno Galván.
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27 Archivo de Villa, expediente signatura ASA-24-475-8. 
28 Archivo de Villa, expediente signatura ASA-24-475-8.
29 Archivo de Villa, expediente signatura ASA-32-259-61.

Busto de don Federico Chueca.
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OTROS PERSONAJES

Ricardo Codorníu, Pedro Ponce de León y
Martí Mora. Tres personajes que no nos ha pare-
cido oportuno englobar en ninguno de los apar-
tados que hemos marcado. Ricardo Codorníu.
Murciano, ingeniero de Montes, Fundador de
las sociedades de Amigos del Árbol y Amigos
de los Pájaros. Obra de Ignacio Pinazo Martí-
nez, año 1926. Busto en mármol, sobre un
pedestal cuadrangular soportado en un basa-
mento de granito, de no reducidas dimensiones.
Monumento ofrecido por los compañeros del
homenajeado. En el frente de la base prismática,
en relieve el escudo de los ingenieros de Montes.
Alguien cometió el error de atribuir la autoría
de este monumento a Planés; error repetido en
varias monografías. Planés es el autor del monu-
mento también dedicado a Ricardo Codorníu
en el ciudad de Murcia, precisamente en el mismo año que el de Madrid.

Pedro Ponce de León. En la Plaza de Costa Rica, mayo de 1926. De Yglesias Regio
y Samper. Sufragada por la Asociación de Sordomudos, conmemorando el IV Cen-
tenario del nacimiento del religioso. Yglesias Regio nos muestra al fraile enseñando
a expresarse a un niño. La materialización de la escultura la realizaría J. Samper, tal
y como quedo reflejado en la base del monumento. La Escuela Especial de Sordo-
mudos y Ciegos estuvo presente en el acto inaugural. Estatua sobre pedestal cilíndrico
con dos lápidas; en la parte frontal dedicatoria a Ponce de León, y la de detrás en
recuerdo a Juan Pablo Bonet, lingüista que en el siglo XVII escribiría Reducción de
las letras y las artes de enseñar a hablar a los mudos.

Luis Bello dejaría escrito en Nuevo Mundo: 

Tenía discípulos sordomudos, entre ellos D. Gaspar de Gurrea, hijo del gobernador y
justicia de Aragón, sobresaliendo Pedro de Velasco, enseñando, además del castellano, el
latín, que escribía con elegancia; el griego, historia...; primero escribir; luego, valiéndose
de la escritura, hablar, así con los mudos se empieza por la escritura; después enseñaba los
movimientos que en la lengua correspondían a las letras, y así como en los que oyen se
empieza por el habla, así con los mudos se empieza por la escritura. Dejó fray Pedro escrita
su doctrina de enseñanza; pero no quiso publicarla sin la autorización del Pontífice, y murió
antes de obtenerla, perdiéndose luego el manuscrito.

Al exhumar sus restos, cien años después de su muerte, para enterrarlos en el crucero
de la iglesia, se grabó en la lápida este epitafio: Aquí yace el venerable fray Pedro Ponce de
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Leon, digno de eterna memoria por el don que Dios le dio de hacer hablar á los mudos;
llegó el día en que fundó su memoria, año de 1589 á 29 de agosto30.

Sobre un pedestal cilíndrico labrado en granito, en una volada cornisa descansa
la escultura trabajada en piedra caliza. En el acto de inauguración pronunciará un
discurso en mímica el pintor Ramón de Zubiaurre.

Martí Mora31. Bajo diseño del arquitecto Pedro Cuartero trabajó el escultor Enri-
que Cuartero, en el Paseo de El Salvador. Valenciano inventor del primer método de
taquigrafía, y de la pluma estilográfica o «pluma fuente». Introdujo la taquigrafía en
España en el año 1802; técnica que se utilizó en las Cortes de Cádiz.

En instancia encabezada por el popular presentador taurino Manuel Lozano Sevilla
(29 de marzo de 1960), se informa al Alcalde que en el IV Congreso Hispano-Ame-
ricano-Filipino de Taquigrafía, celebrado en Vitoria, año 1957, se acordó: «Que para
conmemorar el 2º Centenario del nacimiento de D. Francisco de Paula Martí y Mora,
se erija en Madrid un monumento digno de tan preclaro maestro». Debajo de una
estructura de granito, adintelada, sobre un pedestal de forma trapezoidal, el busto
de Martí labrado en piedra caliza blanca. La inauguración, dentro de la programación
prevista para el II Centenario del nacimiento de Martí Mora. En 1968 se traslada al
emplazamiento actual.

PERSONAJES EXTRANJEROS

Un escritor, un cantante y cinco políticos, que no fueron ajenos a la milicia y a la
letras. A excepción de Dante Aligieri, los otros seis obedecen al factor común de His-
panoamérica. Nos parece acierto, pues también la toponimia de El Retiro está, en
gran parte, orientada hacia aquellas latitudes32.

Dante Aligieri. Mural de 5 x 2,2 metros,
junto a la puerta toponímicamente llamada de
Dante, compuesto por siete planchas de bron-
ce labrado, obra del italiano Ángel Biancini,
ejecutada en el año 1969 (en este mismo año,
mayo, quedará colocado el mural en El Retiro).
En 1980 se hará un simulacro de inauguración.
Obsequio de un grupo de industriales italianos
relacionados con la industria del libro. En el
mismo tiempo, unos industriales españoles
relacionados con Italia costearían un monu-
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30 BELLO, Luis, en «Nuevo Mundo», 20 de agosto de 1926.
31 En el nomenclátor madrileño como Calle de Martí, por Acuerdo Municipal de fecha 26 de julio de 1928.
32 Ver APARISI LAPORTA, Luis Miguel, en Presencia del continente americano en la toponimia madrileña.

«Anales del Instituto de Estudios Madrileños», volumen XXXVI, año 1996, págs 487/526.

Relieve dedicado a Dante Aligieri.
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mento a Cervantes. El 27 de marzo de 1968. Alfredo Sánchez Bella, Embajador de
España en Italia, propone a Carlos Arias que industriales italianos que trabajan con
españoles, regalen a Madrid un monumento a Dante, ya ejecutado por Angelo Biancini.
Aceptada la donación pasará más de una década hasta la inauguración oficial33.

En el centro, sobresaliendo, la figura de Dante: A su derecha, representación de
escenas sacadas de la Divina Comedia. Y a la izquierda, vistas de ciudades italianas
relacionadas con el autor.

Pedro Vargas. Busto de este cantante en el Paseo de la República de Panamá, eje-
cutado por Luis Sanguino, y descubierto el 28 de mayo de 1991. En nuestra opinión,
humilde opinión, Luis Sanguino está dejando en Madrid (capital y provincia) una
acertada muestra escultórica. Y no hablo desde parámetros acedemicistas, sino desde
alguien que se recrea ante unos monumentos, y los goza, y rechaza otros, aunque ofi-
cialmente sean los mejores.

Nacido Vargas en San Miguel de Allende (Guanajuato-Méjico), falleciendo en la
capital mejicana. Actuando como maestro de coros, será el tenor José Mojica quien
descubre su talento musical. Cantante que triunfará además de un su Méjico natal,
en Estados unidos de América, y en diversos países europeos.

Justo Arosemena. En la Plaza de Panamá; trabajo de nuestro admirado don Emilio
Laiz Campos, inaugurado el 8 de octubre de 1978. Jurisconsulto, político y escritor naci-
do y fallecido en Panamá. En la desaparecida y añorada revista Villa de Madrid, leemos: 

Hacendista eminente, legislador sagaz y previsor, diplomático diestro en el arte de nego-
ciar acuerdos complicados, las más altas posiciones que ocupa no le hacen olvidar con todo,
el hecho radical y decisivo de que es un hijo del Istmo, un panameño y que su patria chica
ha sido siempre una entidad con perfiles propios, un hecho histórico aparte desde los días
del descubrimiento34.

Estela en piedra caliza blanca, sobre un pedestal de granito, dedicada por la emba-
jada de Panamá en España, a iniciativa de Moisés Torrijos, embajador de aquella
república. Medallón con el retrato en relieve en bronce del político.

Andrés Eloy Blanco. Busto labrado por Martín Leonardo Funes, inaugurado el 3 de
julio de 1975 en el Paseo de Venezuela. Político venezolano. Busto dentro del programa
de actividades conmemorativas del XX aniversario del poeta venezolano, programado
por el Instituto de Cultura Hispánica y la embajada de Venezuela en España, coinci-
diendo, así mismo, con el aniversario de la firma del Acta de Independencia de aquella
nación; protocolo firmado en el convento de San Francisco, de la ciudad de Caracas.

Francisco Morazán. En la Plaza de Honduras un medallón del general Morazán,
junto a una placa conmemorativa, ambos elementos en bronce sobre un monolito en
piedra blanca de Colmenar; descubierto el 28 de abril de 1973. Es un trabajo de Mario
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33 Archivo de Villa, expediente signatura ASA-47-254-16.
34 TORRIJOS, Moisés, Villa de Madrid, n.º 72, pág. 65.
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Castillo. Donación de la embajada de Honduras. Monolito dedicado al político hon-
dureño, cerca de la Fuente de la Alcachofa. O el monolito no se puso en el lugar ade-
cuado, o la vegetación que lo rodea se ha descontrolado. El resultado es que resulta
muy difícil apreciar los rasgos del busto o leer el texto.

Francisco Solano. Conjunto trabajado por Francisco J. Báez Rolón, sobre boceto de
Ramiro Rodríguez Alcalá, en el Paseo de Paraguay, inaugurado el 14 de mayo de 1976.

Sufragado, en parte, por la embajada de Paraguay en España, iniciativa a la que
se sumarían los cónsules de Paraguay acreditados en España. Fue intención de la
representación diplomática de la República de Paraguay que el monumento, formado
por un relieve en bronce y dos placas, pudiera inaugurarse el 14 de mayo, Día de la
Independencia de Paraguay, como así pudo hacerse. Como obsequio de Paraguay
quedarían plantados en el Parque de El Retiro varios árboles lapachos.

Hipólito Yrigoyen. En el Paseo de Chile, una gran estela, obra de Rogelio González
Roberts, descubierta el 23 de agosto de 1928. Fue Hipólito Irigoyen presidente de la
República Argentina. Entre otras actividades ejerció como policía, como profesor en
la Escuela Normal, y como ganadero. Creador del «Día de la Raza», en Buenos Aires,
4 de octubre de 1917.

El 18 de noviembre de 1925, el Ayuntamiento acordará dar el nombre de Glorieta
del Doce de Octubre de 1492, al espacio detrás del monumento a la Patria Española
(Alfonso XII), en el Parque de El Retiro. En la misma sesión municipal también se
acordaría coloca en dicho espacio una placa conmemorativa a quien fuera presidente
de Argentina, Hipólito Yrigoyen, conmemorando que fue aquel político quien declaró
fiesta nacional el día del descubrimiento de América.

Placa en bronce soportada en un conjunto de piedra de grandes dimensiones, for-
mando un tríptico de bronce compuesto por: retrato en relieve de Yrigoyen, sobre
los escudos de España y Argentina; en el centro el texto íntegro del Decreto por el
que se instauraba el Día de la Raza en América; y en el lado opuesto un indio, símbolo
de Latinoamérica. En la parte superior, debajo de unos relieves alusivos a la gesta del
Descubrimiento, un escudo de Argentina y la dedicatoria a Hipólito Yrigoyen.

MITOLOGÍA

Bajo un enfoque puramente ornamental, seis estatuas y dos fuentes. Apolo; Diana
cazadora; Efebo; Hércules y el león; Y Laocoonte. Con autoría y datación que nos
es desconocida. No parece fueran labradas específicamente para este sitio; posible-
mente procedan de Aranjuez o La Granja.

Apolo, no muy buen estado, en recoleto jardín cerca de la Fuente de las Gaviotas.
También cerca dos delicadas figuras, femenina y masculina, con antecedentes igual-
mente desconocidos.

De Diana cazadora en cierta ocasión escribía que debía rebautizarse como Diana
cazadora al acecho, pues está prácticamente oculta por vegetación.

–42–

01 Ensayos El Retiro:Maquetación 1  04/04/12  13:39  Página 42



Un Efebo, casi mezclado entre quienes pasean cerca de la entrada de la antigua
Casa de Fieras.

Hércules y el león. Con reiteración veremos esta representación mitológica en el
Salón de Reinos y en otros recintos reales. Quizás de esta época sea la estatua que
nos muestra a Hércules combatiendo a un león, en el Paseo del Duque de Fernán
Núñez, cerca de la entrada de la Casa de Fieras. 

Latinización del griego Heracles, hijo de Zeus y de Acmena, en un arrebato de furor,
que en él no eran arrebatos sino su manera de ser, había asesinado a los tres hijos tenidos
con Megara, hija del rey de Tebas. Como expiación a su culpa, estará diez años al servicio
de Euristeo, rey de Micenas, que envidiando su enorme fuerza anhela su destrucción. Doce
encargos deberá cumplir; misiones que pasaron a la historia mitológica como los «doce tra-
bajos de Hércules». El primero será abatir y quitar la piel a un león que vive en el valle de
Menea y hace estragos en la población y en la ganadería. El león, que no es uno cualquiera,
pues es hijo de Equidna y de Tifón, y hermano de la Esfinge de Tebas, tiene su piel inviolable
a los dardos y lanzas. Conseguirá Hércules darle muerte estrangulándolo, y su piel no se la
entregará a Euristeo, pues mientras la tenga en su poder sus propiedades de inviolabilidad
quedarán en él. Esa es la piel que en los hombros de Hércules se representa.

Laocoonte (Hércules y la hidra de Lerna). Al configurarse el Paseo del Duque de
Fernán Núñez más de dos mil árboles será necesario talar; entre estos estaba previsto
derribar dos esplendidos ejemplares de pino carrasco; ante la protesta de la que se
hará eco la prensa, el alcalde Conde de Toreno tomará la iniciativa de salvar aquellos
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Diana cazadora. ¿Cazadora al acecho?

Grupo Hércules y el león.
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dos ejemplares de pino, formando a su alrededor una pequeña isleta de protección.
Desde entonces estos dos pinos serán conocidos como «los Torenos».

Fuente de las Cuatro Gracias. Con este nombre se referencia una delicada fuente
cerca de la Puerta de Hernani. Aún cuando sea tradicional. Tres gracias, alusión a
Aglae, Eufrosina y Talia, –Resplandeciente, Godosa y Floreciente–, compañeras de
Venus y de Cupido, aquí el artífice nos muestra a cuatro.

Fuente Egipcia. De Isidro González Velázquez, en el Paseo de Venezuela. Fuente
Egipcia configurada alrededor de un vaso canopo, también llamada Fuente del Mallo,
Fuente del Canopo, Fuente de la Tripona o Fuente de la Gorda.

Una hornacina en el centro de un podium, con un vaso Canopo, justo debajo el
caño. Sobre el podium, a derecha e izquierda, dos esfinges, y sobre la columna central
una representación del dios Osiris, hoy desaparecida. Pascual Madoz, en su Diccio-
nario Geográfico y Estadístico incluye un grabado de esta fuente, coronada en aquel
con una figura faraónica y dos esfinges, hoy desaparecidas35.

Duende. Inquilino reciente en El Retiro. Personificación de uno de los que por
el Parque se ocultan a las humanas miradas. El escultor, José Noya lo ha situado (año
1985) encaramado a una de las jaulas /grutas donde tuvimos un oso pardo en la Casa
de Fieras. En una de las escasas monografías dedicadas a El Retiro se define como:
«...genio arbóreo, trasgo maligno a veces, reidor siempre, que acompañado de toda
una mágica corte de trasgas, duendecillos, gnomos, elfos y demás habitantes de las
regiones vegetales, simboliza la esencia misma del Retiro»36. Este «Duende» es el pro-
tagonista de una fiesta infantil que cada mes de mayo allí se celebra.
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35 MADOZ, Pascual, Diccionario geográfico-estadístico-histórico. Madrid, Audiencia, provincia, intenden cia,
vacaría, partido y Villa, Madrid, 1848, pág. 395.

36 MARIBLANCA CANEIRO, Rosario, El Retiro. Sus orígenes y todo lo demás... (1460-1988). Madrid, 1991,
pág. 305.

La Fuente egipciaca junto
el estanque. Ilustración, en
el Diccionario Geográfico –.
Estadístico – Histórico, de
Pascual Madoz, año 1848.
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MOTIVOS RELIGIOSOS

En el apartado relacionado con Andalucía quedó
reseñado un mosaico policromado con la Virgen de
los Reyes. Un segundo mosaico y las ruinas de una
ermita completan este grupo.

San Fiacre, o San Fiefre; santo anacoreta escocés
que vivió en el siglo VII. Junto a la entrada de lo que
fuera oficinas de Parques y Jardines, y hasta no hace
mucho la sede de la Junta Municipal del Distrito de
Retiro, un mosaico mostrándonos al santo patrón de
los jardineros. Este mosaico tapa el lugar donde en
1954 se descubrió una lápida recordando a personal
de Parqués y Jardines asesinados durante la Guerra
Civil de 1936/1939.

Ermita de San Isidoro. Ermita parroquia extramu-
ros de Ávila, donde en el año 1062 estuvieron los restos
mortales de San Isidoro. Parroquia desde 1258, ya
como lugar santo consagrado en 1232. Antes se llamó
de San Pelayo.

Adquirida, en uno de los procesos desamortizadores, por Emilio Rotondo Nicolau.
Por recomendación de Canovas del Castillo, en 1884 fueron estas ruinas comprada por
el Estado, pagándose la cantidad de 18.000 pesetas. En el año 1893 serán trasladadas a
Madrid. Previsto quedasen en el Museo Arqueológico, en la zona ajardinada en la esqui-
na de las calles de Serrano con Villanueva, gracias a la intervención del arquitecto Enri-
que María Repullés, que se había especializado en la restauración de monumentos abu-
lenses. La Academia de Bellas Artes de San Fernando opinará en contra de esta
ubicación, con argumentación que no entendemos. Pero gracias a la opinión negativa
de la Academia, los restos de esta iglesia románica del siglo XI (serán cedidos al Ayun-
tamiento, año 1896) quedaron en El Retiro, cerca de la montaña artificial que popular-
mente conocemos como «Montaña Artificial o de los Gatos». Importadas de Ávila de
los Caballeros, son estas ruinas una de las escasas muestras del románico que tenemos
en Madrid. Puede tomarse como fecha para esta reinauguración la del 9 de marzo de
1896, fecha del acuerdo en el que se decide el lugar exacto.

Dentro de la historia madrileña de esta ermita, recordemos una noticia publicada en
La Correspondencia de España, año 1984: «Ha sido pedida por el Gobierno español, a
S.S. León XIII, una autorización para poder celebrar con rito mozárabe o isidoriano,
en la capilla que se está restaurando en el jardín del palacio de Museos y Bibliotecas»37.

En 1954 formulará petición la Junta de la Ciudad Universitaria para que se les
transfiera los restos de la iglesia románica de El Retiro. Erróneamente se dice en el
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37 La Correspondencia de España, 13 de octubre de 1894.

Portada de la iglesia de San
Pelayo, en Ávila de los Caballe-
ros, rebautizada como ermita de

San Isidoro.
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escrito «...procedente de la provincia de Zamora». El 31 de diciembre de 1955 el
Pleno Municipal aprobará cederla a la Ciudad Universitaria38. Ignoramos por qué
no se materializó la cesión. Ya en el siglo XX se colocarán junto a la Ermita unas falsas
ruinas; ruinas que muy recientemente se han suprimido.

OTROS ELEMENTOS ORNAMENTALES

Fuente República de Cuba. En la Plaza del Salvador. Inaugurada el 27 de octubre
de 1952. Cuatro escultores trabajarán en esta fuente monumental: Francisco Asorey;
Mariano Benlliure; Miguel Blay y Fábregas y Juan Cristóbal. La iniciativa había surgido
en el acto de colocación de la primera piedra del monumento al Soldado Español,
en Cuba, año 1928, siendo esta iniciativa muy bien acogida por el marqués de Estella,
presidente del Consejo de Ministros.

Se coloca la primera piedra de este monumento en el año 1929, estando previsto sea
un homenaje a Las Antillas. No será inaugurado hasta 1952. En la cúspide una mujer
cubierta con gorro frigio, de Miguel Blay, representa a la República de Cuba. A derecha
e izquierda del pedestal sobre el que esta la figura femenina, la proa y la popa en bronce
de un galeón, representación de la colonización española. A una altura media, estatuas
de Isabel la Católica y de Cristóbal Colón; y entre estas, el escudo de aquella república.
Dos galápagos y dos iguanas de bronce, fauna antillana, dan agua a unas pequeñas lámi-
nas de agua. Las quillas y la fauna antillana son de Mariano Benlliure. Isabel la Católica,
de Juan Cristóbal y de Francisco Asorey la estatua de Cristóbal Colón.
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38 Archivo de Villa, expediente signatura ASA-47-255-11.

Fuente dedicada a la República de Cuba.
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En el año 1930 estaban terminadas todas las figuras, pero el cese del general Primo
de Rivera hizo se olvidara la inauguración; esta se producirá en el CDLX aniversario
del descubrimiento de Cuba39.

La retirada del general Miguel Primo de Rivera y el cambio de presi dente en aquella
república, más las peripecias políticas por las que atravesó nuestra patria no sólo dilataron
la terminación de la fuente monumental, sino que fue mudando el proyecto original.
El busto del presidente cubano, esculpido por Mariano Benlliure no se llegó a colocar.

En los cuatro lados de la base pilones semicirculares de granito; sobre estos una
gradería constituyendo el primero de los tres cuerpos de que se compone el conjunto.
En el segundo cuerpo, a derecha e izquierda la proa y la popa de una carabela, fun-
didas en bronce, proporcionando un acertado contraste con la piedra caliza. Sobre
este segundo cuerpo el tercero, con las figuras sedentes de Isabel la Católica y de
Cristóbal Colón, sobre la proa y a popa, respectivamente. En la cúspide el símbolo
de la República cubana.

Fuente de la Alcachofa. Fuente proyectada
por Ventura Rodríguez. Los niños, de Antonio
Primo. El tritón y la sirena, de Alfonso Vergaz.
Construida en piedra caliza de Redueña, for-
mando parte de la ornamentación del Salón del
Prado. Antes de en El Retiro estuvo ubicada en
el tramo final del Paseo del Prado. En 1881 se
trasladó desde el Paseo del Prado al Parque de
El Retiro, bajo la dirección del arquitecto José
de Urioste. Desde el año 1987 una réplica en
bronce cerca del lugar que tuvo la primitiva.
Sobre un gran pilón con cuatro grupos de cua-
tro surtidores cada uno, tomando la forma de
alcachofas. Leemos en Antonio Ponz40, lugar
de recurrencia obligada:

... tiene dos cuerpos; en el primero se ven las armas de Madrid sostenidas de un Tritón, y
una Nereida, con la primera taza de trece pies y medio de diámetro. La taza del segundo cuerpo
la mantienen quatro Niños, y en el medio hay un lirio, y festón, con dos surtidores á los lados.

Un tritón y una nereida sujetan el escudo de Madrid; escudo en versión próxima
a como sería aprobado en 1967. Sobre la taza un grupo de niños, cuatro «puttis»,
como cobijados debajo de una «alcachofa». Niños y alcachofa no estaban en el pri-
mitivo proyecto, siendo añadidos con posterioridad.
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39 Archivo de Villa, expediente signatura ASA-32-355-32.
40 PONZ, Antonio. Viage de España, en que se da noticia de las cosas mas apreciables, y dignas de saberse, que

hay en ella, tomo V. Madrid, Viuda de Ibarra, Hijos y Compañía, año 1793, págs 28/29.

Fuente de la Alcachofa.
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Nuevo Mundo41 no cae en la tentación tan arraigada desde la segunda mitad del
siglo XIX de, por sistema, criticar negativamente la estatuaria madrileña. Y aun cuando
se trata de una revista muy heterogénea en su temática, de ella hemos obtenido valiosa
documentación gráfica en lo que ahora nos ocupa, lamentablemente con carencia,
casi absoluta de texto. Se extiende en esta fuente, y junto a una buena fotografía, un
suelto que reproducimos textualmente: 

Es un recuerdo del Madrid antiguo que, al ser trasladada desde el Prado al Retiro, al
mismo tiempo que ha embellecido notablemente aquel paseo parece que se ha rejuvenecido.

Poco á propósito por sus limitadas dimensiones el sitio en que antiguamente se hallaba,
no podía resaltar entre los árboles cuyos troncos parecían tenerla aprisionada y cuyas hojas
iban á humedecerse en el tazón lleno de líquido transparente. Hoy en una ancha plazoleta,
con panorama tan hermoso como el del estanque por fondo y rodeada su base por pintoresco
macizo de flores que destaca sus múltiples colores del fondo verde del musgo recortado en
caprichosos dibujos, parece haber adquirido mayor belleza.

Cuando del surtidor en que remata lanza el chorro de agua cristalina que al llenar el
primer tazón cae en brillantes hilos levantando chisporroteo de gotas en el agua de la pila
grande, el espectáculo que ofrece es verdaderamente hermoso.

Fuente del Ángel Caído. Dando nombre a
una glorieta en el Paseo del Duque de Fernán
Núñez.

Escultura realizada en Roma por Ricardo
Bellver, Al regreso a Madrid de Ricardo Bellver
la presentaría en la Exposición Nacional de 1878
obteniendo Medalla de Oro. La Academia de
Roma solicitaría, en nombre del escultor, se finan-
ciara por el Estado el pasar a bronce o mármol
esta escultura, únicos materiales que se admitían
en la Exposición Universal de París. Aceptará la
Administración y la estatua puede llevarse a
París, donde será galardonada con una Mención
de Honor.

Alcanza el monumento siete metros de altura,
siendo el diámetro de la taza de 10 metros.

Pérez Villamil le dedicará una extensa crónica, muy descriptiva, de la que des-
tacamos: 

La altura de esta bellísimo estatua es de 2,65 metros, y en ella se propuso el autor
traducir plásticamente el último pasaje de Milton: «Por su orgullo cae arrojado del cielo
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41 Nuevo Mundo, 15 de septiembre de 1897.

Fuente del Ángel Caído.
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con toda su hueste de Ángeles rebeldes, para no volver a él jamás. Agita en derredor
sus miradas, y blasfemo las fija en el Empíreo, reflejándose en ellas el dolor más hondo,
la consternación más grande, la soberbia funesta y el odio más obstinado.

La estatua, en efecto, representa al Ángel caído, a Luzbel, echado de espaldas sobre
una roca, extendidos los brazos en actitud de increpar al cielo, sujetos los pies, y aún el
cuerpo, por los anillos de una culebra que le ahoga, con el semblante contraído por la ira,
los labios abiertos a la blasfemia, y todo su cuerpo desencajado por el dolor y la desespe-
ración. Sólo una de las alas recuerda al Ángel: todavía está erguida hacia el cielo, aún flota
en el aire como la vela de un buque que pronto se sumergirá en las olas, devorado por la
tempestad que embravece los mares. La actitud no puede ser más grandiosa; la cabeza
pequeña le da esbeltez y gracia, el gesto es muy expresivo, todos los miembros son bien
proporcionados, el conjunto refleja a maravilla el pensamiento de Milton42.

Sobre un pedestal cilíndrico, de Jareño, y a su vez sobre una columna octogonal
labrada en granito, de forma piramidal truncada. En cada uno de los ocho lados una
carátula demoniaca de bronce, de las que manan agua sobre un pilón, también octo-
gonal. Sobre el cuerpo inferior, otros dos, también con forma de pirámide truncada,
pero ahora de menor inclinación los lados. Un último cuerpo, en piedra, de forma
circular con tres escalones. El conjunto fue montado por el arquitecto José Urioste
y Velada, estando la instalación completada en 1886.

No es, como con frecuencia se afirma, la única representación escultórica del dia-
blo; en la ciudad de Méjico hay otra, aunque, ciertamente, es más conocida como La
Independencia.

En este mismo lugar tuvimos, reinado de Fernando VII, la Fuente de la China,
aludiendo a que aquí estuvo la Fábrica de Porcelanas, y antes la Ermita de San Antonio
de los Portugueses (alusión a San Antonio de Padua). Donde más de un duelo entre
mujeres se celebró. Del duelo a florete, a finales del XIX entre Paz Villavicencio y
Lolita, «la de las canas», surgiría la comedia lírica El Ángel Caído, de Perrín y Palacios,
estrenada en el Teatro de la Zarzuela.

Dados. Tres dados de hormigón de Agustín Ibarrola, que aquí se quedaron tas
una exposición temporal. Junto al estanque del Palacio de Cristal.

Ancla. En el ángulo Sudeste del Estanque, cerca de la Fuente Egipcia. Ancla de
bronce procedente de la fragata Villa de Madrid, apoyada sobre un pavimento ado-
quinado. Ofrecimiento que al pueblo de Madrid hacia la Liga Naval. Desde 1982 en
el Paseo de Venezuela

Noria. En el paraje llamado el Huerto del Francés. Recreación conseguida en el
año 1979. El elemento principal es una noria; recuerdo de la que aquí hubo. Este arti-
ficio, además de intervenir en los sistemas de riego de El Retiro, suministraba agua
a la fábrica de Porcelanas.
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42 PÉREZ VILLAMIL, M., La Ilustración Católica, 14 de diciembre de 1880, pág. 172.

01 Ensayos El Retiro:Maquetación 1  04/04/12  13:39  Página 49


