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Cuando la construcción de una ciudad pasa por las páginas de un 
periódico: La Ciudad Lineal. Revista de Urbanización, Ingeniería, 
Higiene y Agricultura
When the Construction of a City Comes through the Pages of a Newspaper: 
La Ciudad Lineal. Revista de Urbanización, Ingeniería, Higiene y 
Agricultura

ALICE POZZATI 
Politecnico di Torino, alice.pozzati@polito.it

Abstract
Madrid, 1897: una joven sociedad anónima publicó una revista titulada La Ciudad Lineal. 
Órgano Oficial de la Compañía Madrileña de Urbanización. Era un house organ creado para 
informar de las actividades de la Compañía Madrileña de Urbanización (CMU) fundada 
en 1894 por Arturo Soria y Mata (1844-1920) con la intención de construir ex novo un 
asentamiento urbano alternativo a la disfuncional ciudad industrial: la ciudad lineal. En 
1902 la publicación cambió su nombre por el de La Ciudad Lineal. Revista de Urbanización, 
Ingeniería, Higiene y Agricultura. A pesar de la ambiciosa intención de iniciar una publi-
cación científica sobre los temas de actualidad más modernos, la revista fue más bien 
un instrumento de promoción empresarial donde se publicaban artículos de divulgación, 
pero sobre todo comerciales. La revista La Ciudad Lineal era, por tanto, una herramienta 
para interceptar a posibles financistas y accionistas que quisieran invertir en el proyecto 
de Ciudad Lineal eligiendo los terrenos de la CMU para la construcción de sus propias 
viviendas.

Madrid, 1897: a young stock company published a magazine entitled La Ciudad Lineal. 
Órgano Oficial de la Compañía Madrileña de Urbanización. It was a house organ started to 
chronicle the activities of the Compañía Madrileña de Urbanización (CMU). The company 
was founded in 1894 by Arturo Soria y Mata (1844-1920) to build from scratch an alter-
native urban settlement to the industrial city: the linear city. In 1902 the journal changed 
its name to La Ciudad Lineal. Revista de Urbanización, Ingeniería, Higiene y Agricultura. 
Despite the ambitious to start a scientific publication on the most modern topics, the ma-
gazine was more of a business promotion tool where dissemination articles, but mostly 
commercial ones, were published. La Ciudad Lineal was, therefore, a tool to find possible 
shareholders who wanted to invest in the project for the Ciudad Lineal by choosing CMU’s 
land for the construction of their homes and not only.

Keywords
Madrid, Ciudad Lineal, Arturo Soria y Mata, Compañía Madrileña de Urbanización, revista
Madrid, Linear City, Arturo Soria y Mata, Compañía Madrileña de Urbanización, magazine 
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Introducción
En 1897 una joven sociedad anónima publicó, en Madrid, una revista titulada La Ciudad 
Lineal. Órgano Oficial de la Compañía Madrileña de Urbanización. El empresario que im-
pulsó la compañía y la revista fue Arturo Soria y Mata (1844-1920)1, quien en 1882 comenzó 
a teorizar, desde las páginas de El Progreso, una solución urbanística alternativa a la sa-
turada y disfuncional ciudad industrial: la ciudad lineal2. Se trataba de un nuevo prototipo 
urbano basado en un eje rector que acogería servicios en red (distribución de agua, gas y 
electricidad y transporte público) y podría dirigir la construcción urbana.

1 Armando López Rodríguez, Arturo Soria y la Ciudad Lineal. El sueño de un rebelde (Valencina de la 
Concepción-Sevilla: Editorial Renacimiento, 2022).
2 George R. Collins, Carlos Flores y Arturo Soria y Puig, Arturo Soria y la Ciudad Lineal (Madrid: 
Revista de Occidente, 1968); Alicia Díez de Baldeón García, “La construcción de la Ciudad Lineal 
de Madrid” (tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1990); Miguel Ángel Maure Rubio, 
La Ciudad Lineal de Arturo Soria (Madrid: Comisión de Cultura, Colegio oficial de Arquitectos de 
Madrid, 1991); José Ramón Alonso Pereira, La Ciudad Lineal de Madrid (Barcelona: Fundación Caja 
de Arquitectos, 1998); Alice Pozzati, “Dalla teoria alla pratica. La Ciudad Lineal di Madrid: il progetto 
di un imprenditore, Arturo Soria y Mata” (tesis doctoral en Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico, 
Politecnico di Torino, 2022).

Figura 1. Primera página de un número de la revista de la Compañía Madrileña de Urbanización que ilustra 
un ejemplo de finca de 1.200 metros cuadrados con jardín, huerta y dependencias, y el plano de la primera 
barriada en construcción de la Ciudad Lineal. Fuente: La Ciudad Lineal. Revista de Higiene, Agricultura, 
Ingeniería y Urbanización 9, n.º 229 (20 de marzo 1905).



1287Alice Pozzati 

A ambos lados de la “columna vertebral” (fig. 1), como la llamó Soria3, se proyectaron dos 
bandas de manzanas de dimensiones predeterminadas, paralelas entre sí, que, como el 
eje generador, se extendían potencialmente hasta el infinito. Las manzanas se diseñaron 
para albergar edificios públicos, pero sobre todo viviendas. De hecho, el principio en el 
que se basaba la teoría de Soria y Mata era rebajar la densidad de población del nuevo 
núcleo urbano, en comparación con el Madrid sobrepoblado de finales del siglo XIX, para 
solucionar los problemas higiénicos y sanitarios propios de la época. Para distanciarse 
de la utopía y distinguirse de numerosos teóricos, arquitectos y acerbos urbanistas cuyos 
proyectos se quedaron en papel, Soria fundó una sociedad en 1894: la Compañía Madrileña 
de Urbanización (CMU). La empresa funcionaba como una temprana inmobiliaria4, que no 
solo se dedicaba a la construcción de viviendas, sino también a toda la urbanización de la 
zona elegida para la construcción de la Ciudad Lineal. Se trataba de un área a cinco kilóme-
tros del corazón de la capital, plaza del Sol, entre las tenencias de varios pequeños pueblos 
(Chamartín de la Rosa, Canillas, Canillejas, Concepción). La CMU se había organizado 
para ocuparse de todos los aspectos del proceso de urbanización: desde la adquisición de 
terrenos, la nivelación de la zona, la demarcación de carreteras y manzanas, la construc-
ción de la infraestructura de superficie (carretera, ferrocarril) y subterránea (conducciones 
para la distribución de fluidos) hasta la construcción de edificios. Sin embargo, la empresa 
constructora no era suficiente: Soria y Mata, director y líder, sabía que necesitaba un altavoz 
desde el que difundir sus reflexiones sobre la ciudad contemporánea para contar con el be-
neplácito de los posibles financiadores de la obra. En 1895 se publicó una primera revista, 
La Dictadura5, que fue duramente criticada6 por el Consejo de Administración de la CMU 
y acusada de excesiva autorreferencialidad, poco en sinergia con los intereses de la socie-
dad. La polémica a La Dictadura desembocó, en pocos años, en una crisis empresarial: la 
mayor parte del Consejo renunció e incluso el director estuvo a un paso de dimitir. De las 
cenizas de La Dictadura nació La Ciudad Lineal. Órgano Oficial de la Compañía Madrileña 

3 Arturo Soria y Mata, Conferencia dada en el Ateneo Científico y Literario de Madrid por D. Arturo 
Soria y Mata el día 14 de mayo de 1894, acerca de la nueva arquitectura de las ciudades (Madrid: 
Establecimiento Tipográfico Sucesores de Rivadeneyra, 1894); Arturo Soria y Mata, Conferencia dada 
en el Fomento de las Artes por D. Arturo Soria y Matas el día 13 de enero de 1894, acerca de su sistema 
de urbanización (Madrid: Imprenta Juan Cayetano García, 1894).
4 Dolores Brandis García y Rafael Mas Hernández, “La Ciudad Lineal y la práctica inmobiliaria de la 
Compañía Madrileña de Urbanización (1894-1931)”, Ciudad y Territorio. Revista de Ciencia Urbana, 
n.º 3 (1981): 41-76.
5 La Dictadura se acaba en 1896 y en el primer número de la nueva revista La Ciudad Lineal. Órgano 
Oficial de la Compañía Madrileña de Urbanización (16 de mayo de 1897) se publica un parágrafo titulado 
“Los gastos de publicidad y el periódico ‘La Dictadura’”. Las razones del cierre son principalmente 
económicas.
6 Archivo Privado CMU (en adelante APCMU), Sesiones del Consejo de Administración, Actas, vol. 1, 
Sesión 68ª, 31/8/1896, pp. 114-115, n. 2; Sesión 86ª, 14/12/1896, pp. 148-153.
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de Urbanización7, una nueva revista lanzada para resolver la fractura social, cuyos objetivos 
ya estaban bien expuestos en el primer número aparecido en mayo de 1897:

Periódico dedicado á propagar las ventajas del nuevo sistema de urbanización en el desa-
rrollo así de las grandes ciudades, como de pueblos pequeños, y al fomento de los intere-
ses de todo género con la urbanización relacionados. – Las secciones más importantes del 
periódico estarán consagradas á los objetos siguientes: La higiene pública y privada; la 
compra y venta de terrenos y edificios en todos los pueblos de España, al contado ó á pla-
zo, en comisión ó por cuenta propia; las cuentas y los trabajos de la Compañía Madrileña 
de Urbanización; la compra y venta de materiales de construcción; las concesiones, la 
construcción y la explotación de ferrocarriles y de tranvías; los vehículos mecánicos; la 
conducción, la elevación y distribución de aguas.8

Una publicación periódica para propagar el nuevo sistema de urbanización, pero también 
para difundir las normas de higiene y saneamiento, y sobre todo una herramienta para 
mantener a los accionistas o posibles compradores constantemente al tanto del trabajo rea-
lizado por la empresa. El objetivo declarado del redactor jefe Ángel Muñoz, que a menudo 
era el portavoz de las ideas del director, era avanzar por el camino de la transparencia 
hacia los acreedores: la publicación de los pagos, los presupuestos y los proyectos de la 
empresa pronto se vio flanqueada por artículos de carácter decididamente más comercial. 
La publicación –de producción propia gracias a la instalación de una imprenta9 en la casa 
de máquinas de la empresa– quincenal y con una tirada de 4.000 ejemplares, ampliada a 
10.000 al año siguiente10, se entregaba gratuitamente a todos los accionistas de la CMU y 
se repartía en centros y círculos de diferentes clases sociales de Madrid y provincia.
La cadencia editorial y la forma de la publicación periódica cambiaron a lo largo de los años 
en función de los acontecimientos económicos que marcaron a la CMU: en 1902 se decidió 
aumentar los números a tres mensuales; en 1915, tras la crisis económica del año anterior, 
se redujo el número de páginas; mientras que en 1917, debido en parte a la dificultad de 
conseguir material editorial (como papel y tinta) durante la guerra en Europa, se pasó a un 
único número mensual. El último número data de 1932 y, con el paso de los años, la revista 

7 Al crearse la revista, se decidió “aprobar el dictamen de la ponencia nombrada para adquisición de 
imprenta y publicidad, por el que se compra a Don Arturo Soria, la imprenta de su propiedad ofrecida 
en ocho mil quinientas veinte y siete pesetas a aceptada en el de ocho mil trescientas, a pagar en plazos 
mensuales de trescientas y se acuerda publicar un periódico titulado La Ciudad Lineal nombrando 
redactor jefe-administrador, con la gratificación mensual de cincuenta pesetas a D. Ángel Muñoz”. 
APCMU, Sesiones del Consejo de Administración, Actas, vol. 1, Sesión 92ª, 27/3/1897, pp. 165-166, 
n. 2.
8 “Circular para los accionistas de la Compañía Madrileña de Urbanización”, proyecto de periódico “La 
Ciudad Lineal”, La Ciudad Lineal. Órgano Oficial de la Compañía Madrileña de Urbanización 1, n.º 1 
(segunda quincena, mayo 1897).
9 “La Ciudad Lineal y nuestra publicación”, La Ciudad Lineal. Órgano Oficial de la Compañía Madrileña 
de Urbanización 1, n.º 1 (segunda quincena, mayo 1897), 1. En el primer número también se da cuenta 
del coste de la instalación, de 8.500 pesetas pagadas en 28 mensualidades de 300.
10 Miguel Ángel Maure Rubio, “La Ciudad Lineal: el nacimiento de una revista”, Ciudad y Territorio 
Estudios Territoriales (CyTET) 29, n.º 111 (1997): 11.
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cambió su título por el de La Ciudad Lineal. Revista de Urbanización, Ingeniería, Higiene y 
Agricultura, pero también cambió su contenido editorial, que pasó de ser una herramienta 
actual y transparente a una obra más compleja a través de la cual se difundían temas trans-
versales de la cultura de la época.

Promover para construir
El cambio de título a La Ciudad Lineal. Revista de Urbanización, Ingeniería, Higiene y 
Agricultura en 1902, ha llevado a muchos investigadores11 en las últimas décadas a consi-
derarla una de las primeras (a veces la primera) publicaciones periódicas del mundo sobre 
urbanismo. Sin embargo, analizando sistemáticamente los números de la publicación, se 
observa que, a pesar de la ambiciosa intención de iniciar un tratamiento científico de los 
últimos temas de actualidad, la revista es más bien un house organ: una herramienta de 
promoción corporativa en la que se publican artículos de divulgación, pero sobre todo co-
merciales. A pesar de los cambios de formato y frecuencia de los números, la línea editorial 
siempre resultó bastante constante. Las primeras páginas estaban dedicadas, en su mayor 
parte, a la divulgación de los ideales del fundador y sus colaboradores: todos los temas tra-
tados, incluso los que tenían connotaciones más económicas o políticas, servían siempre 
para demostrar la eficacia de la teoría linealista. Se reservaba un amplio espacio al nuevo 
sistema de urbanización “ciudad lineal” para el desarrollo de grandes ciudades o pueblos a 
repoblar, y se incluían regularmente noticias sobre la marcha de la empresa, pero también 
discusiones del consejo de administración, correspondencia con las principales oficinas 
públicas de la capital española, así como, más tarde, modelos de viviendas a la venta 
(f ig. 2).
No importa que estuviesen hablando de propuestas legislativas12 para hacer de la urbani-
zación lineal una nueva clase de obra pública, de exposiciones internacionales13, de con-
gresos de arquitectura14 o de prácticas higiénicas15, los autores siempre forzaban la plu-
ma para demostrar la superioridad absoluta del sistema linealista sobre otros procesos 
urbanos pasados y contemporáneos o lo comparaban con ejemplos que merecían atención16 

11 En primer lugar, George Collins, seguido de Pedro Navascués Palacio (cfr.: Pedro Navascués Palacio, 
“La Ciudad Lineal”, en Madrid, vol. 3 (Madrid: Espasa-Calpe, 1979), 1101-1120), Fernando de Terán 
(cfr.: Fernando de Terán, “Arturo Soria y Mata y sus ideas”, El País, 6 diciembre de 1982), Miguel Ángel 
Maure Rubio (cfr.: Maure Rubio, “La Ciudad Lineal: el nacimiento de una revista”).
12 Hilarión González del Castillo, “Proyecto de ley de colonización y repoblación interior”, La Ciudad 
Lineal 16, n.º 477 (29 de febrero 1912): 63-66; Hilarión González del Castillo, “Informe [...] Proyecto de 
Ley de Colonización y Repoblación interior...”, La Ciudad Lineal 16, n.º 478 (10 de marzo 1912): 73-75.
13 Por ejemplo, véase: “Exposición Universal de 1900”, La Ciudad Lineal 1, n.º 8 (16 de septiembre 
1897): 1.
14 Hilarión González del Castillo, “El VI Congreso internacional de arquitectos y la ‘Ciudad Lineal’”, La 
Ciudad Lineal 7, n.º 177 (10 de octubre 1903): 1-2.
15 Por ejemplo, véase: “Salubridad de las habitaciones. Breves apuntes de higiene popular”, La Ciudad 
Lineal 5, n.º 96 (5 de marzo 1901): 3.
16 Por ejemplo, véase: Hilarión González del Castillo, “Desde Italia: Nápoles”, La Ciudad Lineal 13, n.º 
333 (20 de febrero 1908): 636-637.
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(incluso cuando casi no había puntos en común). Los numerosos artículos dedicados a 
grandes eventos nacionales e internacionales nos muestran el deseo de los linealistas de 
desempeñar un papel en el debate científico no solo en Madrid, sino también en el resto de 
España y especialmente en Europa y Estados Unidos. Pascual López, simpatizante de la 
teoría de Arturo Soria y Mata, que escribía a menudo en La Ciudad Lineal, explicaba17 la 
importancia de la participación –a través de la presentación de los planos, estatutos y méto-
do financiero– en las grandes exposiciones universales, como la de Saint Louis (Luisiana) 
de 1904, celebración del centenario de la adquisición del estado norteamericano a Francia. 
Las motivaciones se repitieron casi de forma redundante: la Ciudad Lineal no debía perder 
ninguna oportunidad de presentar al mundo la idea y la acción empresarial que la habían 
hecho posible. Sin embargo, según los casos, los linealistas hacían más énfasis en la apor-
tación urbanística o en la moral y social. A veces, por ejemplo, asociaban los problemas de 
sobrepoblación y, por tanto, de falta de higiene con cuestiones de seguridad pública y de 
decoro moral. Los habitantes de la Ciudad Lineal, en cambio, propietarios de su propia casa 
aislada en el campo, en un entorno ruralizado, estarían sin duda libres de los vicios de la 
ciudad, lejos de la suciedad y las malas costumbres. Una visión extremadamente limitada, 
pero que encajaba bien en la cultura de la época. De forma decididamente naïf y sin argu-
mentos, empezaron a reflexionar sobre un concepto comúnmente reconocido en los países 
industrializados: la ciudad y el paisaje urbano condicionan a los individuos que viven en ese 
espacio, potenciando o limitando el bienestar de la comunidad que los habita.
La necesidad de tratar diferentes temas llevó a la definición de columnas periódicas, tam-
bién rediseñadas gráficamente a partir de 1906, que permitían situar los diferentes asuntos 
en un espacio específico. Entre las rúbricas de carácter más técnico-científico18 figuraron: 
“Higiene”, “Urbanización”, “Ingeniería”, “Construcciones”, “Agricultura”, “La casa y el pai-
saje”, “La casa y la habitación”. Esta última, en particular, se utilizó para transcribir artí-
culos (o fragmentos) y comentarios sobre proyectos de viviendas privadas publicados por 
otras revistas internacionales, como la estadounidense American Homes and Gardens19. 
Otras secciones especializadas fueron “El hormigón armado” o “La iluminación moderna” 
dedicadas a difundir los últimos progresos de la tecnología20.

17 Pascual López, “La Exposición de San Luis y la Ciudad Lineal”, La Ciudad Lineal 8, n.º 203 (30 de 
junio 1904): 1-4.
18 Además de las secciones técnicas o de construcción y de urbanización o higiene, también hay 
secciones en las que se tratan distintos temas como “Cosas de chicos”.
19 La revista se publica desde 1905 en la editorial Munn & Company de Nueva York.
20 Por ejemplo, se informa de experimentos franceses con ladrillos fabricados a partir de escorias. 
Cfr.: “Proprio y Ajeno – Exposición Universal de 1900”, La Ciudad Lineal 1, n.º 13 (segunda quincena, 
noviembre 1897): 2.
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Figura 2. Algunas viviendas construidas en la Ciudad Lineal y publicadas en la revista para ser modelos. 
[Sup.] Hotel de dos pisos construido en la manzana 98 y vendido al precio de 13.000 pesetas. [Inf.] Casa 
económica de un piso construida en la manzana 96 y vendida al precio de 5.600 pesetas. Fuente: La Ciudad 
Lineal. Revista de Higiene, Agricultura, Ingeniería y Urbanización 9, n.º 235 (20 de mayo 1905).
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El tema de la higiene, abordado sobre todo en forma de “Consejos higiénicos”21, estuvo 
ampliamente presente en las páginas de la revista. Aunque la mayoría de sus artículos te-
nían un carácter divulgativo, que parece pretendía acercar a más personas a las prácticas 
higiénicas establecidas para el cuidado personal, es posible encontrar referencias a publica-
ciones periódicas científicas extranjeras22. Es el caso de un artículo traducido de la revista 
italiana Annali d’Igiene Sperimentale23, dirigido por el médico higienista Giuseppe Felice 
Gardenghi, sobre la permeabilidad de los materiales de construcción. Los artículos, o ex-
tractos, traducidos en las páginas de La Ciudad Lineal iban generalmente acompañados 
de una breve introducción en la que se indicaba el origen del texto, sin añadir ninguna otra 
información relativa al año de publicación o a los datos de contacto de la revista en el país 
de origen. Casi siempre, la reseña se cerraba con un comentario del redactor jefe o de otros 
autores, como Pascual López, para subrayar el interés de la CMU por el tema tratado o su 
proximidad a la teoría linealista. Aunque la aportación científica en materia de urbanismo, 
ingeniería o higienismo fue marcadamente limitada y siempre filtrada por el sesgo editorial, 
se acuerda que las revistas mucho más famosas que circularon en Europa, con objetivos 
más o menos similares, fueran todas posteriores a la fundación de La Ciudad Lineal. Dos 
de ellas aparecieron en 1904: Garden Cities and Town Planning publicada en Londres y Der 
Städtebau de Camillo Sitte. Independientemente del nivel científico de la revista de la CMU, 
es inevitable considerarla en su conjunto perfectamente integrada en el fenómeno de la 
divulgación de temas técnicos y de otra índole con el fin de elevar el nivel de conocimientos 
de todas las clases sociales. Se trataba de una herramienta práctica y de fácil lectura para 
la población, que de este modo podía entrar en contacto con la esfera más sofisticada del 
conocimiento científico. De hecho, los temas presentados se eligieron porque eran intere-
santes para los lectores que, de este modo, podían sentirse implicados en el debate sobre 
higiene pública, alimentación, transporte público, suministro de agua corriente, ferrocarri-
les, electricidad o nuevas técnicas de construcción. También había secciones sobre cocina, 
educación de los hijos, jardinería y moda. Todos ellos eran temas que permitían ampliar el 
público, sin dejar de incluir artículos más técnicos o políticos.
Muchas páginas estaban dedicadas al desarrollo de los transportes en España y en el ex-
tranjero; los artículos sobre este tema tenían diferentes formas: a veces el tema se pre-
sentaba brevemente en las secciones “Nuestras noticias” o “Por las revistas”; otras veces 
se dedicaban varias páginas a la descripción de proyectos, siempre comentados de for-
ma linealista. Por ejemplo, la revista trató de la inauguración del metro de Londres24, del 

21 Por ejemplo, véase: “Consejos higiénicos para el obrero. El baño”, La Ciudad Lineal 7, n.º 180 (10 de 
noviembre 1903): 2.
22 A veces se publican traducciones o resúmenes de publicaciones extranjeras en la columna 
“Bibliografía”.
23 La revista mantuvo este título de 1895 a 1915 y luego pasó a llamarse Annali d’Igiene (1916-1951), 
Nuovi Annali d’Igiene e Microbiologia (hasta el 1988) y se sigue publicando como Annali di Igiene, 
Medicina Preventiva e di Comunità.
24 “Ferrocarril subterráneo de Londres”, La Ciudad Lineal 4, n.º 83 (20 de agosto 1900): 3.
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proyecto de un “ferrocarril gigantesco”25 desde Nueva York a Buenos Aires, del metro de 
París26, de los trenes más rápidos en circulación27. En La Ciudad Lineal, no solo se abordó 
el tema ferroviario, sino que también se empezó a hablar del nuevo medio de transporte: 
el automóvil, que en el pensamiento de Soria y Mata “completa y perfecciona la teoría y la 
práctica de la Ciudad Lineal fundada en la locomoción ferroviaria, democratizada en forma 
de ferrocarril-tranvía”28 (fig. 3).

25 “Ingeniería – De Nueva York á Buenos Aires. Ferrocarril gigantesco”, La Ciudad Lineal 7, n.º 158 (30 
de marzo 1903): 5.
26 “Ferrocarril subterráneo de Paris”, La Ciudad Lineal 7, n.º 170 (30 de julio 1903): 5.
27 “Ingeniería – Los trenes más rápidos en Europa y América”, La Ciudad Lineal 9, n.º 250 (30 de 
octubre 1905): 3-4.
28 Arturo Soria, “El automóvil”, La Ciudad Lineal 19, n.º 559 (10 de julio 1914): 193-195.

Figura 3. Proyecto de un garage vendido al precio de 6.000 pesetas. Fuente: La Ciudad Lineal. Revista de 
Higiene, Agricultura, Ingeniería y Urbanización 15, n º 419 (20 de junio 1910): 2081.
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Arturo Soria, tras prodigar palabras de elogio y admiración hacia este nuevo vehículo, no 
desaprovechó la ocasión para utilizar el tema con fines propagandísticos: el buen estado 
de las carreteras de la Ciudad Lineal sin duda –según Soria– habría convencido a un gran 
número de “dueños de automóviles” a elegir una “vida más elegante y sana” en la Ciudad 
Lineal, y solo irse a la bulliciosa Madrid cuando fuese necesario. A pesar del sentido siem-
pre comercial del artículo, al concluir Soria y Mata demostró ser muy consciente de los 
efectos que la revolución del transporte, primero ferroviario y luego automovilístico, estaba 
imprimiendo –y siguió imprimiendo en las décadas siguientes– en la forma urbana. Lo que 
Soria ignoraba es que precisamente la extensión del transporte por carretera parece haber 
sido uno de los factores que condujeron al fracaso de su prototipo urbano y a la puesta fuera 
de servicio de su “columna vertebral” para el transporte público.

¡Casas en venta!
La línea editorial parece clara: para construir la “ciudad lineal modelo” deseada por Soria, 
era necesario convencer a los posibles financiadores de la obra, así como encontrar ciu-
dadanos que eligieran los terrenos de la CMU para construir su propia “casa modelo”. En 
las páginas del house organ cada vez se reserva más espacio a la venta de viviendas: tipos 
destinados a todas las clases sociales, que difieren en precio, metros cuadrados y equipa-
mientos. Los modelos eran sencillos, para optimizar los costes, pero respetaban todos los 
cánones de la investigación arquitectónica contemporánea sobre las viviendas: orientación, 
ventilación, distribución de las habitaciones se tenían en cuenta para promover la casa li-
nealista. La revista La Ciudad Lineal fue, por tanto, el primer instrumento que impulsó la 
construcción de viviendas a lo largo de cuarenta años y que formaron los cinco kilómetros 
de la Ciudad Lineal, hoy casi totalmente destruidos a raíz de la reorganización de la zona 
en los años 60 del siglo pasado, llevada a cabo por el Plan General de Ordenación29.
La venta por correspondencia de casas, chalés, cottages había sido un fenómeno muy exten-
dido30 a finales del siglo XIX. También en la Ciudad Lineal se produjo ese mecanismo que 
veía en el “modelo” –reproducible, personalizable o incluso simplemente aplicado– la solu-
ción a los muchos problemas de la vida decimonónica proponiendo la casa perfecta para 
“todos”. La estandarización de las formas arquitectónicas permitía abaratar los precios faci-
litando el acceso a las clases con menos recursos y, al mismo tiempo, las propuestas se anti-
cipaban a las necesidades de un segmento de la población que aún no era consciente de sus 
propias necesidades. Cada proyecto satisfacía los requisitos de salubridad y posiblemente 
también los de estética, respondiendo así al interés de los clientes más adinerados.

29 Fernando de Terán, “Revisión de la Ciudad Lineal: Arturo Soria”, Arquitectura, n.º 72 (1964): 3-20; 
Fernando de Terán, “Ante el Proyecto Municipal para la Ciudad Lineal de Madrid”, Ciudad y Territorio 
Estudios Territoriales (CyTET), n.º 1 (1969): 58-60.
30 Paolo Sica, Storia dell’Urbanistica, L’Ottocento, vol. 2, 3.ª ed. [1.ª ed. 1977] (Bari: Laterza, 1981), 
1033-1040; Guido Zucconi, “Dalla fase eroica alla standardizzazione”, en Architettura domestica 
in Gran Bretagna 1890-1939, ed. por Donatella Calabi (Milán: Electa, 1982), 9-10; Stefano Santini, 
“L’architettura sui cataloghi”, en Architettura dell’eclettismo. Il mito del progresso e l’evoluzione 
tecnologica, ed. por Loretta Mozzoni y Stefano Santini (Nápoles: Liguori Editore, 2003): 337-343.
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Sin embargo, en comparación con otros ejemplos de venta de viviendas por corresponden-
cia, el caso español era diferente, en primer lugar porque La Ciudad Lineal no era una 
revista especializada en este sector comercial. La venta de casas baratas desempeñó, cier-
tamente, un papel voluminoso en el periódico, siendo una fuente de renta para la CMU: los 
beneficios podían reinvertirse en proyectos mucho más ambiciosos –como el ferrocarril– 
mientras que el aumento de la construcción era proporcional al crecimiento del valor del 
suelo31. Sin embargo, este era solo uno de los temas: además de facilitar la difusión de las 
ideas linealistas, la revista seguía siendo un instrumento de propaganda integral en el que 
la publicación del diario de trabajo de la CMU se convertía también en un medio para afir-
mar las capacidades constructivas ejercidas según los valores de la sociedad. Desde princi-
pios del nuevo siglo, sin embargo, la presentación de los modelos logró el propósito de con-
vencer a los compradores de adquirir una vivienda en la Ciudad Lineal. A partir de 190132, 
se publicaron esquemáticamente los tipos de casas baratas propuestos por la Compañía 
Madrileña de Urbanización, desde los más sencillos hasta los más refinados en cuanto a 
forma, número de habitaciones y materiales (figs. 4 y 5): casa para obreros de planta baja, 
casa de planta baja, hoteles de planta baja, casas de dos pisos, hoteles de dos pisos.

31 Pascual López, “Grandes proyectos en la ‘Ciudad Lineal’”, La Ciudad Lineal 5, n.º 94 (5 de febrero 
1901): 1.
32 “Las casas baratas”, La Ciudad Lineal 5, n.º 104 (20 de junio 1901): 1. A lo largo de los años, los tipos 
se publican muchas veces, incluso aumentando en número hasta la docena de tipos diferentes de 1911. 
Cfr.: Compañía Madrileña de Urbanización, Datos acerca de la Ciudad Lineal (Madrid: Imprenta de la 
Compañía Madrileña de Urbanización, 1911).

Figura 4. (Izda) Proyecto de vivienda en la Ciudad Lineal, vendida al precio de 8.000 pesetas. Fuente: La 
Ciudad Lineal. Revista de Higiene, Agricultura, Ingeniería y Urbanización 14, n.º 402 (30 de enero 1910): 1789.
Figura 5. (Dcha) Proyecto de hotel de dos pisos en la Ciudad Lineal, vendido al precio de 14.000 pesetas. 
Fuente: La Ciudad Lineal. Revista de Higiene, Agricultura, Ingeniería y Urbanización 14, n.º 399 (30 de diciem-
bre 1909).
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Las variantes de casa para obreros de la Ciudad Lineal, que como todos los modelos de 
CMU se inscribían siempre dentro de la macrotipología de la vivienda unifamiliar aislada, 
ilustraban edificios de una planta aproximadamente de tres metros y elevadas entre treinta 
y cincuenta centímetros sobre el terreno con un basamento en portland para contrarrestar 
la humedad ascendente. Las paredes eran de ladrillo, el suelo de baldosas, las paredes 
blanqueadas o estucadas o decoradas con papel pintado. La presencia o ausencia de retrete 
con copa interna de hierro esmaltado a lo largo de los años permitió el aumento del precio33. 
Todas las construcciones de la Ciudad Lineal debían ser construidas con materiales resis-
tentes para que fueran durables y, sobre todo, debían cumplir todos los preceptos higiéni-
cos. La mayoría de los edificios de la CMU se construyeron con ladrillos, producidos por las 
fábricas de ladrillos instaladas en los terrenos de la empresa, y algunos planos ejecutivos34 
demuestran la presencia de tejados de madera. Las pequeñas casas (la fachada solo medía 
ocho o diez metros como máximo) destinadas a las clases obrera (cuyo precio partía de 
2.000 pesetas) de la Ciudad Lineal se diferenciaban entre sí por algunos pequeños detalles 
relacionados con la distribución interior de las habitaciones, la sobria decoración de la fa-
chada principal o el trazado de los tejados.
Entre las soluciones más económicas (de menos de 10.000 pesetas) estaban las tipologías 
para hoteles de planta baja o dos pisos35 o casa para empleados o clase media36 que podían 
ser de dos plantas sobre rasante y presentaban un uso de materiales estructurales y decora-
tivos diferente a la solución para obreros: el esqueleto de la fachada podía ser de hormigón, 
mientras que en el interior, por ejemplo, se utilizaba mosaico para decorar los suelos de las 
habitaciones principales (fig. 6).
Las alternativas, variadas en el lenguaje arquitectónico, parecen insinuar lo que los linea-
listas habían elegido aprender de las revistas internacionales y de las visitas a exposiciones 
para introducirse, con actitud ecléctica, en la arquitectura de la Ciudad Lineal.
A este modelo “medio” podrían añadirse habitaciones para el personal de servicio, con-
virtiéndose en hotel de dos pisos37 u hotel de lujo de planta baja38. También se describía la 
decoración como más refinada: los suelos de las habitaciones principales eran de imitación 
de mosaico; la cocina podía tener un friso de azulejos blancos de casi metro y medio de 
altura y el cuarto de baño tenía azulejos biselados; los grifos del baño eran niquelados. El 
precio de este tipo de viviendas oscilaba entre las 170 y las 185 pesetas por metro cuadrado, 
y la mayoría de estas viviendas de menos de 10.000 pesetas mostraban una, aunque sobria, 

33 “Las casas baratas”, La Ciudad Lineal 5, n.º 114 (20 de noviembre 1901): 2. El precio está especificado: 
a) casas de 15 a 30 m2, 55 pesetas al m2; b) casas de 30 a 60 m2, 50 pesetas al m2; c) casas de más que 
61 m2, 45 pesetas al m2.
34 La investigación realizada para la tesis doctoral de la autora permitió identificar un considerable 
corpus documental relativo a los edificios construidos en la Ciudad Lineal.
35 “Las casas baratas”, La Ciudad Lineal 5, n.º 104 (20 de junio 1901): 1.
36 Compañía Madrileña de Urbanización, Datos acerca de la Ciudad Lineal, 56.
37 “Las casas baratas”, 1.
38 Compañía Madrileña de Urbanización, Datos acerca de la Ciudad Lineal, 56.
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búsqueda –condicionada por el gusto burgués de la época– en el tratamiento de las facha-
das y en la elección de los elementos arquitectónicos.

A pesar de que se declaró que el proyecto linealista iba dirigido a todas las clases sociales y, 
en particular, a la clase obrera, restringida por la estratificación vertical de los centros urba-
nos hacia los pisos más altos de los edificios, los primeros compradores de la CMU fueron 
políticos, burgueses e industriales. De hecho, la publicidad se dirigía a menudo a quienes, 
independientemente de su lugar de trabajo y, por tanto, de la necesidad de moverse, busca-
ban un lugar agradable para construir su residencia de vacaciones o una casa de renta. El 
lenguaje arquitectónico fue funcional a la creación de una imagen39 –y un imaginario– que 
devolvía esa voluntad de oponerse a los ritmos de la metrópoli. De hecho, en las páginas de 
La Ciudad Lineal aparecían casitas rodeadas de vegetación alrededor de las cuales jugaban 
los niños y paseaban las señoras y se anunciaban las ventajas de un hotel de verano o una 
casa de campo40: edificios para pasar el verano o viviendas de campo, concebidas para pa-
sar el tiempo libre y ser vendidas o alquiladas tanto por particulares como por empresas 
que se beneficiaban de lo barato que resultaba comprar grandes cantidades de materiales y 
construir de forma estandarizada (fig. 7).

39 Cfr.: Zucconi, “Dalla fase eroica alla standardizzazione”, 43-44.
40 López, “Grandes proyectos en la ‘Ciudad Lineal’”, 1.

Figura 6. Proyecto de hotel de lujo, plano de emplazamiento y jardín, vendido al precio de 25.000 pesetas. 
Fuente: La Ciudad Lineal. Revista de Higiene, Agricultura, Ingeniería y Urbanización 14, n.º 398 (20 de di-
ciembre 1909): 1721.
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Las viviendas propuestas por la Compañía Madrileña de Urbanización experimentaron, sin 
duda, los efectos de la adaptación al concepto de confort y del debate sobre la distribución 
de las habitaciones41. A principios del siglo XX, se habían consolidado una serie de normas 
definidas por los higienistas y difundidas por la CMU42, como la ventilación de los locales, 

41 Carla Giovannini, Risanare le città. L’utopia igienista di fine Ottocento (Milán: Franco Angeli, 1996), 57.
42 Algunos ejemplos: Gonzalo Robles, “La higiene en la casa”, La Ciudad Lineal 8, n.º 219 (10 de 
diciembre 1904): 3-4; Compañía Madrileña de Urbanización, Datos acerca de la Ciudad Lineal, 62-63.

Figura 7. Primera página de un número de la revista de la Compañía Madrileña de Urbanización con foto-
grafía de la finca “G. De Terán” construida en la manzana 71 de la Ciudad Lineal. Fuente La Ciudad Lineal. 
Revista Científica de Higiene, Agricultura, Ingeniería y Urbanización 22, n.º 669 (30 de junio 1917).
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la limpieza de las habitaciones, el uso de pantallas para protegerse de la lluvia o el sol. La 
cuantificación de las necesidades vitales se traducía en “densità e superfici, cubatura degli 
ambienti, altezze dei locali, proporzioni tra pieni e vuoti, dimensioni dei condotti...”43.

Para terminar
El house organ de la Compañía Madrileña de Urbanización desempeñó un papel funda-
mental en el éxito de la construcción de la ciudad lineal teorizada y fuertemente deseada 
por Arturo Soria y Mata. La difusión de esta revista en Madrid, en los cafés y clubes de 
la ciudad, permitió captar a posibles financinstas de la obra y accionistas de la empresa 
que, atraídos por la posibilidad de vivir en un lugar agradable y no tan lejos de la capi-
tal, decidieron invertir en el sueño empresarial de Soria y Mata. Además de los aspectos 
positivos que realmente apoyaron la obra de la CMU, no hay que olvidar los factores que 
contribuyeron a su fracaso. En comparación con las numerosas revistas que circulaban por 
Europa y Estados Unidos en los mismos años, La Ciudad Lineal. Revista de Urbanización, 
Ingeniería, Higiene y Agricultura no disfrutó de mucha consideración. No fue hasta finales 
de la década de 1960 cuando comenzó a atraer la atención de los estudiosos, momento en 
el que el proyecto soriano se encontraba en un considerable estado de abandono y listo para 
ser demolido y absorbido por un Madrid en pleno boom económico. Hay muchas razones 
para explicarlo, pero en primer lugar porque en comparación con las importantes revistas 
de arquitectura44 fundadas entre finales del siglo XIX y los primeros 30 años del siglo si-
guiente, la publicación periódica de Soria y Mata no contribuyó realmente al debate sobre la 
arquitectura, la ciudad, el higienismo. El sesgo editorial resultó óptimo para convencer a los 
compradores, pero no se ajustaba al enfoque científico dominante. Hoy, La Ciudad Lineal. 
Revista de Urbanización, Ingeniería, Higiene y Agricultura aparece como un arma de doble 
filo que permitió la construcción de los cinco kilómetros de la Ciudad Lineal, pero que minó 
fuertemente la fortuna crítica del proyecto empresarial de Arturo Soria y Mata. A pesar 
de la falta de un planteamiento científico, este house organ es sin duda digno de atención 
porque nos permite comprender los mecanismos constructivos de un episodio singular de 
la historia del urbanismo europeo y adentrarnos en la cultura de la ciudad entre los siglos 
XIX y XX.

43 [Densidades y superficies, cubicaciones de los locales, alturas de los locales, proporciones de sólidos 
y huecos...] Ornella Selvafolta, “Comfort e progresso tecnico nella casa dell’Ottocento: il nuovo progetto 
domestico”, en Mozzoni y Santini, Architettura dell’eclettismo..., 296.
44 Solo teniendo en cuenta las revistas más o menos fundadas o activas en los mismos años, en los 
ambientes anglosajones se encuentran: The Builder. An illustrated weekly magazine for the Drawing- 
Room, the Studio, the Office, the Workshop, and the Cottage (1842-1966); The American Architect and 
Building News (1876-1936, desde el 1909 American Architect; desde el 1921 The American Architect 
and the Architectural Review; desde el 1925 American Architect); Architectural Review (Londres, 
desde 1896). En Francia encontramos la muy lograda La Construction Moderne (París, 1885-1943). En 
Alemania se publican Allgemeine Bauzeitung (1836-1918) y Zeitschrift für Praktische Baukunst (1841-
1881). En España e Italia, por ejemplo La Construcción Moderna (Madrid, 1903-1936) y L’Architettura 
Italiana (Turín, 1905-1934).
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