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“Los proyectos para la finca El Serrallo en Granada…” 

Hoy sabemos que el paisaje41 no es reducible ni a una superficie de suelo, ni a su precio, ni 
tampoco a un panorama distante valorado únicamente en razón de su apariencia, aunque 
estas y otras inercias estén aún lejos de haber sido por completo desterradas. De cualquier 
modo, resulta siempre aclaratorio analizar el camino recorrido para extraer un aprendizaje 
de proyectos y experiencias previas y definir las posturas profesionales ante el paisaje de lo 
que habrían de ser la arquitectura y el urbanismo del siglo XXI.  

                                                
41 Consejo de Europa, “Convenio Europeo del Paisaje” (Florencia, 2000). 
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Abstract 
Se identifican los elementos paisajísticos de la Cornisa de Madrid y su relación con los 
hitos arquitectónicos que la han completado en un periodo que abarca desde 1920 a 2020. 
Esta zona comenzó a consolidarse como el “acceso verde” a la capital desde la 
construcción del Parque del Oeste y la ordenación de la Ciudad Universitaria, para pasar a 
convertirse en  frente de guerra durante la Guerra Civil, ser posteriormente reconstruida 
como expresión de una España “imperial”, completándose poco después con los nuevos 
iconos de modernidad visibles desde la lejanía, cambiando su percepción al ceñirse con la 
M-30, hasta la conformación de un nuevo borde blando con la actuación de Madrid-Río. 
El paisaje urbano de esta silueta, con su valor histórico y evolutivo, adquiere una 
indudable dimensión cultural. Se identificarán los puntos de visión actuales y los accesos 
desde donde es posible leer la historia reciente de esa silueta. 
 
The landscape elements of  the Cornisa de Madrid and their relationship to the architectural landmarks 
that have completed it in the period from 1920 to 2020 are identified. It began to consolidate itself  as the 
"green access" to the capital since the construction of  the Parque del Oeste and the ordination of  the 
Ciudad Universitaria, to become a war front during the civil war contest, to be later rebuilt as an 
expression of  an imperial Spain, completing itself  soon after with the new icons of  modernity visible from 
a distance, changing its perception by sticking with the M-30, until the formation of  a new soft edge with 
the performance of  Madrid-Rio. The urban landscape of  this silhouette, with its historical and 
evolutionary value, takes on an undoubted cultural dimension. Current views and accesses from which it is 
possible to read the recent history of  that silhouette will be identified.  
 
Keywords 
Historia del paisaje urbano, umbrales urbanos, forma urbana, Cornisa, Madrid 
Urban landscape history, urban thresholds, urban form, Cornice, Madrid 



“Llegando a Madrid. Memoria de una silueta” 

Introducción 
La visión lejana de una ciudad desde el territorio que la rodea cobra especial importancia 
en la construcción de su identidad y carácter a lo largo del tiempo. La imagen que la 
ciudad ofrece al acercarse a ella, según su situación topográfica y el trazado de sus bordes, 
genera una construcción perceptiva, tanto para lugareños como turistas, con el potencial 
de convertirse en una imagen icónica y pervivir en el imaginario colectivo sobre ella.  
Acercarse a una ciudad desde diversos puntos ofrece visiones variadas, las cuales, para el 
caso de estudio que se plantea, Madrid, presentan marcados y diferentes caracteres. 
Dentro de estas visiones, destaca la imagen percibida cuando nos aproximamos a la 
ciudad desde el oeste, donde las amplias zonas verdes históricas actúan como “umbral 
urbano” sirviendo de transición entre lo que no es ciudad y lo que sí1. El paisaje urbano 
de esta zona recoge el legado histórico de elementos patrimoniales, tanto naturales como 
edificados, a la par que se conjuga con nuevos hitos y recientes intervenciones. Por algo la 
imagen de Madrid se ha asociado desde siempre a su llamada Cornisa, y pintores, 
cronistas y viajeros han congelado en el tiempo fotogramas de esa visión. Desde otras 
direcciones la vista entrecortada, plana o lejana de la ciudad no permitió el desarrollo de 
un repertorio monumental y paisajístico similar2.  
La Cornisa era la primera visión completa de la ciudad que se tenía al aproximarse desde 
el oeste, y noroeste o suroeste, y la única que ofrecía una idea de conjunto. Se define por 
una silueta continua y elevada, en lo alto del escarpado rocoso que se yergue en la margen 
izquierda del río Manzanares, constituida por los hitos arquitectónicos y la fábrica urbana 
sobre un basamento de vegetación, hasta el punto de convertirse una verdadera fachada 
urbana.  

                                                
1 Esta investigación pertenece al Proyecto “El paisaje periurbano de Madrid: visiones desde la memoria 
hacia la nueva ciudad” (referencia PID2019-110693RB-I00), del Programa Estatal de I+D+i 
orientada a los Retos de la Sociedad. Agradecemos la financiación del mismo al Ministerio de 
Ciencia e Innovación y a la Agencia Estatal de Investigación (DOI: 10.13039/501100011033). 
2  Cfr. Eva J. Rodríguez Romero, dir., Paisajes de aproximación a la ciudad de Madrid (Madrid: 
ConArquitectura, 2018). 
En los contornos de Madrid existen diferentes paisajes de “aproximación”, con rasgos distintivos 
en la percepción y la significación y diferentes caracteres debido a las circunstancias topográficas, 
geológicas y de soporte natural sobre el que fue desarrollándose la ciudad, así como por la 
morfología urbana a lo largo de la historia. Hemos pre-caracterizado tres zonas alrededor de la 
fábrica urbana de Madrid, cuyos límites se solapan y van siendo vertebrados por algunos ejes 
históricos de acceso a la ciudad. Un primer paisaje se abre al norte de la carretera de Extremadura 
y a ambos lados del camino de El Pardo, cuya característica principal sería la importancia del 
elemento vegetal y el valor ecológico e histórico de sus ecosistemas (paisaje naturalista); un 
segundo paisaje hacia el oeste-suroeste vertebrado por las carreteras hacia Extremadura y Toledo, 
donde predomina el valor cultural de la lectura histórica e icónica de la visión de la “Cornisa”, 
también con gran prevalencia natural (paisaje histórico); y un tercer paisaje que se extiende al sur 
del antiguo camino de Alcalá y envuelve todo el este y sur de la ciudad, donde las características del 
medio físico impidieron inicialmente el crecimiento de la ciudad y la existencia de una economía 
agraria de entidad que desembocó en la predominancia de instalaciones industriales, marginales y 
de servicio (paisaje industrial-productivo).  
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Se pretende, fundamentalmente, identificar los elementos paisajísticos de la Cornisa y su 
relación con los hitos arquitectónicos que la han completado desde 1920 a 2020, pues su 
historia desde el siglo XVI al XX ha sido otras veces repasada3. Desde que fue frente de 
Guerra, pasando por su reconstrucción como expresión de una España “imperial”, 
después completándose con los nuevos iconos de modernidad visibles desde la lejanía, 
cambiando su percepción al ceñirse con la M-30, hasta la conformación de un nuevo 
borde blando con la actuación de Madrid-Río, el paisaje urbano de esta silueta, con su 
valor histórico y evolutivo, adquiere una indudable dimensión cultural. 
 
La configuración de la Cornisa de Madrid a comienzos del siglo XX 
El borde noroeste y oeste de la ciudad de Madrid, situado en la zona más elevada 
topográficamente, tuvo desde siempre una imagen con predominancia de la naturaleza 
sobre el tejido urbano, con amplias zonas boscosas, caminos arbolados, fincas rurales y 
quintas suburbanas, hasta comienzos del siglo XX. Este carácter fue posible 
principalmente gracias a dos factores: la presencia de grandes posesiones de la corona (la 
Casa de Campo, las Reales Posesiones de la Moncloa y la Florida y el Real Sitio de El 
Pardo)4 , así como la accidentada orografía de la zona, con el recorrido sinuoso del 
Manzanares en la parte baja de un cortado de colinas y barrancos. Bajando hacia el 
suroeste, las arboledas dejaban paso a las huertas de la vega del río, con su cauce ancho, 
arenoso e irregular, para concentrarse hacia el sur las instalaciones públicas de lavado y las 
industrias que requerían de la cercanía del agua.  
Junto a las amplias masas de vegetación, la vista de la zona adquiría robustez 
arquitectónica gracias la inmensa fábrica del Palacio Real (anteriormente por el antiguo 
Alcázar)  y la poderosa cúpula de la Basílica de San Francisco el Grande, sobre un telón 
de fondo con el caserío de la ciudad jalonado de pequeñas cúpulas y torres de las 
abundantes iglesias parroquiales y de conventos 5 . Los elementos arquitectónicos 
                                                
3 Ver, p. ej. Julio Cano Lasso, La ciudad y su paisaje (Madrid: edición del autor, 1985) y Mayka 
García-Hípola, Benito Jiménez Alcalá, Eva J. Rodríguez Romero, María Antón Barco, “El paisaje 
de Madrid a través de su cornisa. De la fachada a la sección cinética” EGA, nº 16 (2011): 138- 151.   
4 Cfr. Eva J. Rodríguez Romero, Carlota Sáenz de Tejada y Rocío Santo-Tomás, “The role of 
historical green spaces in the identity and image of today’s cities: The case of Madrid”, en ISUF 
2017 XXIV International Conference: City and territory in the globalization age (Valencia: Universidad 
Politécnica de Valencia, 2017), 1647-56. 
5 En la vista pintada por Antonio Jolie a finales del siglo XVIII, se aprecia un paisaje periurbano 
que seguiría siendo similar a finales del siglo XIX, como en la vista de Brambilla, con los mismos 
elementos, pero con más follaje y una representación más nítida de edificios emblemáticos como el 
Palacio Real, que contrasta con la arquitectura popular de las lavanderías y edificios industriales, 
que se dispersan a lo largo del río, mostrando intencionalmente la diferencia entre la ciudad formal 
y sus alrededores. En estas representaciones, el elemento verde de los tradicionales paseos 
arbolados y los jardines reales actúan como marco para resaltar los hitos arquitectónicos. Sin 
embargo, la colmatación en el siglo XX de las orillas del río con edificaciones, hizo que se perdiera 
la percepción de la ciudad que recogían esos pintores. Hoy en día podemos vislumbrar esta 
aproximación histórica, preferentemente como peatones, ya que con las nuevas infraestructuras y 
el aumento colosal de escala de la ciudad, esa imagen lejana de Madrid que tenemos en nuestra 
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encaramados sobre el cortado ofrecían una imagen de poder y representatividad, mientras 
que los usos de abajo, a nivel de la orilla del río, eran principalmente residuales. Esta 
silueta del oeste de la ciudad se mantuvo casi inalterada desde el siglo XVIII, mientras que 
el resto de los bordes urbanos se vieron completamente transformados en el último tercio 
del siglo XIX con el ensanche, extendido hacia el norte y el este. 
A comienzos del siglo XX, en el extremo norte de la Cornisa, que se correspondería con 
la antigua posesión real de La Florida, destacaban algunos elementos que habían sido 
construidos a finales del siglo XIX. Así, se encontraban la Cárcel Modelo (1877, destruida 
tras las Guerra Civil) en la esquina más elevada del nuevo barrio de Argüelles6, levantado 
en un terreno alto y despejado que caía desde la avenida de la Moncloa hacia el río 
Manzanares, y el Parque del Oeste7 , comenzado en 1899 con importantes obras de 
infraestructura de agua, desmontes de tierra, etc. Este parque fue el primer parque 
público de la capital, realizado de nueva planta y claro ejemplo de diseño paisajista (fig. 1). 
Donde hoy se levanta el Faro de la Moncloa, se hallaba La Parisiana, “jardín de recreo” al 
más puro estilo decimonónico que desapareció tras la guerra. 
Durante el primer tercio del siglo XX, se comienza a trazar y levantar la Ciudad 
Universitaria al noroeste de la ciudad, sobre terrenos cedidos de la Real Posesión de la 
Moncloa8. Fue concebida como una ciudad-jardín, a modo de transición hacia la Casa de 
Campo y El Pardo, ayudando a conservar el valor ecológico y paisajístico de esta zona 
noroeste de la ciudad9. 
 

                                                                                                                            
retina ya no es la cornisa del Manzanares, sino ese perfil con su extensión imparable hacia el norte, 
y la visión de las torres de la Castellana emergiendo de una masa verde y una formación variopinta 
de edificaciones.  
6 Ver Eulalia Ruiz Palomeque, “Argüelles”, en Madrid (Madrid: Espasa-Calpe, 1982) t. V, 1701-20; 
y Mª Teresa Fernández Talaya, Madrid, del barrio de Argüelles al Manzanares, (Madrid: Ediciones 
Amberley, 2010). 
7 Carmen Ariza Muñoz, Jardines de Madrid. Paseos arbolados, plazas y parques, (Madrid: Lunwerg, 2001). 
8  Ver Pilar Chías, La Ciudad Universitaria de Madrid. Génesis y realización, (Madrid: Universidad 
Politécnica de Madrid, 1986). Recientemente su paisaje como escenario de guerra ha sido tratado 
en Cristina Romero, Evolución [espacio-temporal] de la Ciudad Universitaria de Madrid (1926-1956): 
diálogos entre unos procesos arquitectónicos de conformación. (tesis doctoral, Universidad Politécnica de 
Madrid, 2016). La elección de este lugar para levantar la Universidad produjo en su época grandes 
críticas, puesto que ocupaba una de las más importantes zonas verdes naturales de la capital, era un 
ámbito boscoso entre las grandes posesiones periurbanas de la corona, el Parque del Oeste y la 
antigua Dehesa de la Villa, pero, a largo plazo, la realización de la Ciudad Universitaria ha 
permitido preservar este ámbito de ser urbanizado completamente.  
9 Eva J. Rodríguez Romero y Carlota Sáenz de Tejada, “Entre la ciudad y el campo. Evolución de 
la forma urbana en el noroeste de Madrid”, en Forma urbana, pasado presente y perspectivas. Actas del I 
Congreso ISUF-H, Hispanic International Seminar on Urban Form, ed. por Borja Ruiz-Apilánez, Eloy 
Solís y Vicente Romero de Ávila (Toledo: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
2017), 626-33. 
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Figura 1: Evolución de los hitos arquitectónicos que se perciben en la vista de la Cornisa de 
Madrid, desde 1916 a 1991 en tres planos: Plano 1, Mapas topográficos históricos 1916-1944 
(Fuente: Instituto Geográfico y Catastral. Fondos Cartográficos); Plano 2, Mapa Provincial 1976 
(Fuente: Instituto Geográfico y Catastral) y Plano 3, Mapas topográficos históricos 1991, mapa de 
la Comunidad de Madrid (Fuente: Servicio Cartográfico Regional). (Elaboración propia sobre un 
sector de las cartografías originales). 
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En la porción sur de la Cornisa, en 1932 se demolieron las antiguas Caballerizas Reales, 
donde García Mercadal construyó los jardines de Sabatini, conformando así 
definitivamente el encuentro de Bailén con la nueva plaza de España y cuesta de San 
Vicente; en 1935 se termina el nuevo Viaducto sobre la calle Segovia, que seguía 
visualmente la línea elevada desde la Plaza de la Armería y San Francisco el Grande, 
salvando el desnivel de las Vistillas. 
La plaza de España 10  será el elemento fundamental de relación entre el barrio de 
Argüelles y la ciudad consolidada. Comenzó a urbanizarse en los años 20 sobre los 
antiguos terrenos de lo que quedaba del convento, luego cuartel, de San Gil. Se trazó 
como un gran parque arbolado y ajardinado, destinado al paseo y el encuentro, por ser un 
lugar en alto y abierto, con vistas al campo y la Sierra en la lejanía.  
 
La reconstrucción en la Postguerra 
Toda la zona oeste de la ciudad, en especial la Ciudad Universitaria, el barrio de Argüelles, 
la Moncloa y el entorno de plaza de España, sufrieron enormes daños durante la Guerra 
Civil española; su antiguo carácter defensivo en época medieval volvió a estar vigente al 
ser línea de frente durante dos años. Tras la contienda, fue reconstruida y, además, recibió 
especial atención por parte tanto de los planificadores urbanos como de los arquitectos de 
posguerra, que eran conscientes de la potencia de la imagen de la ciudad en su Cornisa. 
Así, ésta se fue completando con nuevos edificios y monumentos, que la convirtieron en 
la “fachada de un Madrid imperial”11, que incluso revivía el estilo de la arquitectura de los 
Austrias, con sus chapiteles de pizarra y sus enormes fábricas de piedra y ladrillo. 
Así, sobre los terrenos donde estuvo la Cárcel Modelo, se inauguraba en 1943 el 
Ministerio del Aire (fig. 1) del arquitecto Luis Gutiérrez Soto, aunando su potente imagen 
post-escurialense con la modernidad de un eficaz programa de edificio de oficinas. Frente 
a él, ocupando parte de la superficie que antes era la plaza de Moncloa, se levantaron unas 
viviendas para miembros del ejército y, junto a ellas, se erigieron diversas construcciones 
de carácter conmemorativo, como el Monumento a los Caídos, para el que se convocó un 
concurso en 1950, siendo seleccionada la idea del arquitecto Manuel Herrero Palacios. 
Hoy acoge la Junta Municipal del distrito. Muy cerca, donde anteriormente había estado el 
monumento dedicado a Daoíz y Velarde, héroes madrileños de la Guerra de la 
Independencia, se alzó el Arco de la Victoria. La escala, el lenguaje arquitectónico y la 
disposición sobre la trama urbana preexistente de la zona, de estos nuevos e inmensos 
edificios, buscaban la creación de hitos en la ordenación de este acceso a la capital tanto 
desde un punto de vista urbano como simbólico y político. 
 

                                                
10 Vicente Mora y Carbonell, “Plaza de España”, en Madrid (Madrid: Espasa-Calpe, Madrid, 1982), 
t. V, 1601-15. 
11 Jesús Campos y Concepción Camarero, dir., “Planes para Madrid”, en Recuperar Madrid (Madrid: 
Ayto. De Madrid, Oficina Municipal del Plan, 1982), 44. 
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10 Vicente Mora y Carbonell, “Plaza de España”, en Madrid (Madrid: Espasa-Calpe, Madrid, 1982), 
t. V, 1601-15. 
11 Jesús Campos y Concepción Camarero, dir., “Planes para Madrid”, en Recuperar Madrid (Madrid: 
Ayto. De Madrid, Oficina Municipal del Plan, 1982), 44. 
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La Junta de Reconstrucción de Madrid fue la institución que retomó la intensa acción 
constructora y urbanizadora iniciada en realidad desde la época de la República, 
realizando los estudios para redactar un Plan de Ordenación de la ciudad a través de una 
Oficina Técnica dirigida por el arquitecto Pedro Bidagor. Así, el Plan General de 1946 
(conocido como Plan Bidagor) materializó la anexión al municipio de Madrid de trece 
núcleos urbanos y rurales de su entorno más próximo, aunque quedaron grandes espacios 
agrícolas intersticiales entre ellos. La conformación de este “Gran Madrid”, que se llevaba 
gestando desde finales del siglo XIX, se realizaría de forma paulatina, y mantuvo todas las 
áreas verdes del norte y el oeste de la ciudad. 
La estructura de la ciudad se organizaría mediante la red ferroviaria, los accesos y la 
zonificación. El Plan de accesos estaba determinado por las seis carreteras radiales y dos 
anillos de circunvalación relacionados con espacios verdes. Se dividió la ciudad en cinco 
zonas: zona especial, comercial, residencial, verde e industrial.  
En la organización de la circulación de la ciudad, Pedro Bidagor llegó a plantear lo que él 
llamaba un «acceso representativo» desde el oeste hacia el Paseo del Rey, que buscaba 
potenciar la visión de la Cornisa precisamente. Hoy en día, el acceso por la Carretera de 
Castilla (M-500), llegando a su intersección con la M-30, es el que aporta la visión más 
semejante a la que Pedro Bidagor imaginaba12 (fig. 2). 
 

 
 
Figura 2: El paisaje de la Cornisa desde la carretera. Izquierda: Vía de la Cornisa a su paso por la 
Ciudad Universitaria, 1947 (Fuente: Fernando Terán Troyano, En torno a Madrid. Génesis espacial de 
una región urbana, Madrid: Consejería de Medioambiente y Ordenación del Territorio de la 
Comunidad de Madrid, (2006): 221). Derecha: Vista actual desde la Carretera de Castilla, fotografía 
propia tomada en 2017. 
 

                                                
12 Eva J. Rodríguez Romero y Carlota Sáenz de Tejada, “Paisajes de aproximación a Madrid entre 
1939 y 1959: accesos, núcleos periféricos y espacios verdes”, en Represión, exilio y posguerras. Las 
consecuencias de las guerras contemporáneas en el arte español, coord. por Miguel Cabañas Bravo, Idoia 
Murga Castro y Wifredo Rincón García (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
2019), 380-96. 
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Nuevos hitos de la modernidad y potenciación de los espacios verdes 
Aprovechando la potencia pregnante de la Cornisa, aparte de los edificios relacionados 
con el poder, se erigirían diversas torres de viviendas y hoteles en céntricas ubicaciones, 
como las del paseo del Pintor Rosales (fig. 3) o las de Plaza de España (fig. 4), que 
acabarían convirtiéndose en nuevos iconos, visibles desde la lejanía. Las torres de Plaza de 
España, el edificio España (1947-53), sobre el solar del colegio del Sagrado Corazón y la 
Torre de Madrid (1954-57), sobre el solar del palacio de los Osuna, de los arquitectos 
Joaquín y Julián Otamendi, fueron en su tiempo emblemas de la modernidad y con sus 
perfiles, durante unos años los más altos de Europa, se convirtieron en hitos 
imprescindibles en la silueta de la Cornisa en el siglo XX.  
 

 
 
Figura 3: Vista del paseo del Pintor Rosales, con sus torres de viviendas, destacando la del nº 54 
con 16 plantas (Fuente: Mª Teresa Fernández Talaya, Madrid, del barrio de Argüelles al Manzanares, 
Madrid, Ediciones Amberley, (2010): 65). 
 
Al norte de la plaza de Moncloa, también se levantó el Museo de América (1941), 
rodeado de una amplia zona ajardinada, en la que años más tarde se erigirá el Faro de 
Moncloa (1992) para controlar el tráfico. 
El paseo de Rosales y el Parque del Oeste cobrarían renovada importancia como zona 
verde urbana, con la instalación del teleférico (1969) que los conectaba con la zona más 
elevada de la Casa de Campo. Para completar esta zona de esparcimiento, se ajardinó 
también hacia el sur de este eje, una gran explanada, donde antes se encontraba el cuartel 

510



“Llegando a Madrid. Memoria de una silueta” 

Nuevos hitos de la modernidad y potenciación de los espacios verdes 
Aprovechando la potencia pregnante de la Cornisa, aparte de los edificios relacionados 
con el poder, se erigirían diversas torres de viviendas y hoteles en céntricas ubicaciones, 
como las del paseo del Pintor Rosales (fig. 3) o las de Plaza de España (fig. 4), que 
acabarían convirtiéndose en nuevos iconos, visibles desde la lejanía. Las torres de Plaza de 
España, el edificio España (1947-53), sobre el solar del colegio del Sagrado Corazón y la 
Torre de Madrid (1954-57), sobre el solar del palacio de los Osuna, de los arquitectos 
Joaquín y Julián Otamendi, fueron en su tiempo emblemas de la modernidad y con sus 
perfiles, durante unos años los más altos de Europa, se convirtieron en hitos 
imprescindibles en la silueta de la Cornisa en el siglo XX.  
 

 
 
Figura 3: Vista del paseo del Pintor Rosales, con sus torres de viviendas, destacando la del nº 54 
con 16 plantas (Fuente: Mª Teresa Fernández Talaya, Madrid, del barrio de Argüelles al Manzanares, 
Madrid, Ediciones Amberley, (2010): 65). 
 
Al norte de la plaza de Moncloa, también se levantó el Museo de América (1941), 
rodeado de una amplia zona ajardinada, en la que años más tarde se erigirá el Faro de 
Moncloa (1992) para controlar el tráfico. 
El paseo de Rosales y el Parque del Oeste cobrarían renovada importancia como zona 
verde urbana, con la instalación del teleférico (1969) que los conectaba con la zona más 
elevada de la Casa de Campo. Para completar esta zona de esparcimiento, se ajardinó 
también hacia el sur de este eje, una gran explanada, donde antes se encontraba el cuartel 

Eva J. Rodríguez Romero, Rocío Santo-Tomás Muro, Carlota Sáenz de Tejada Granados 
 

de la Montaña. Derribado tras la Guerra Civil, su solar quedó vacío durante 30 años, hasta 
que se reconstruyó allí el templo egipcio de Debod, donado a España por el Gobierno 
Egipcio en 1968. Se levantó un nuevo podio de piedra, rodeado de un estanque y se 
reconstruyó el templo por anastylosis, en medio de un parque (fig. 4) que fue inaugurado 
en 1972. Este amplio parque da continuidad así al Parque del Oeste hasta la Plaza de 
España, que después enlazarían, siguiendo un recorrido hacia el sur, con la calle de Bailén, 
los jardines de Sabatini, el Campo del Moro, el parque de la Tela y las Vistillas. Aunque 
todos estos lugares se mantienen como ámbitos aislados entre sí, muchos de ellos con sus 
propias cercas o verjas, van creando un basamento verde bajo la zona del Palacio Real, la 
plaza de la Armería y la Catedral de la Almudena, cuyas obras se alargaron desde 1883 
hasta 1993. 
 

 
 
Figura 4: Vista área del parque del Templo de Debod, con la plaza de España y sus torres al fondo 
(Fuente: Mª Teresa Fernández Talaya, Madrid, del barrio de Argüelles al Manzanares, Madrid, Ediciones 
Amberley, (2010): 39). 
 
En la parte baja del río, el “acceso representativo” desde el oeste que planteara Bidagor, 
no llegó a realizarse, pero la obra clave que cambió la percepción de la Cornisa fue la 
construcción de la vía de circunvalación M-30. Ya en el Plan Zuazo-Jansen de 1929 se había 
sugerido la idea de un tercer anillo de ronda en torno a la ciudad, si bien no se concretó 
hasta el Plan General de 1946. Su construcción, no obstante, no se iniciaría hasta 1970. El 
tramo oeste o Autopista del Manzanares se trazó siguiendo el curso del río, alterando la 
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percepción y disfrute del entorno de la vega durante años, puesto que desterraba al 
caminante y separaba entre sí la Casa de Campo del centro de la ciudad. También se 
construyeron en la margen derecha del río barriadas de viviendas que alteraron la vista 
desde la pradera de San Isidro hacia la ciudad. El contraste entre la parte “noble” de la 
Cornisa, con todos sus espacios verdes y ajardinados, y los alrededores del río y la orilla al 
sur era evidente. 
 
La recuperación reciente de la silueta urbana 
Este desequilibrio se ha intentado paliar con un proyecto integrador y conector de 
espacios, como ha sido el parque lineal de Madrid-Río (2006-2012), con el soterramiento 
de la M-30 y la recuperación para el paseante de las orillas del Manzanares. Es una 
verdadera infraestructura de paisaje que además ha conseguido recuperar la vista icónica 
de la Cornisa, creando incluso nuevos espacios mirador, como por ejemplo el ubicado en 
la también recuperada Huerta de la Partida en la Casa de Campo.  
Desde allí, se puede comprender a la perfección la idea de continuidad de basamento que 
plasma el nuevo Museo de las Colecciones Reales, edificio concebido para ser observado 
en la distancia en continuidad de la columnata de la Plaza de la Armería del Palacio Real. 
 

 
 
Figura 5: Vista de la Cornisa desde el mirador de la Huerta de la Partida en la Casa de Campo. 
Fotografía propia tomada en 2019. 
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Accesos y puntos nodales de percepción de la Cornisa en el siglo XXI. 
Conclusiones 
En la figura 6 se sitúan tanto los espacios abiertos como los hitos arquitectónicos que a lo 
largo de la historia han ido definiendo la silueta de la Cornisa, siendo los elementos más 
antiguos del siglo XVIII en el tercio sur de la misma. La mayoría de los hitos de los otros 
dos tercios hacia el norte se fueron erigiendo desde comienzos del siglo XX hasta la 
actualidad. Por tanto, la Cornisa se define por una silueta continua y elevada en la que han 
quedado impresas las recientes transformaciones sociales y urbanas, y hoy constituye un 
testimonio de la conjunción de paisaje y arquitectura a través de la historia de la ciudad. 
Se han señalado también algunos lugares desde los cuales es posible percibir las vistas más 
interesantes de la misma como peatones, lugares todos ellos integrados en un recorrido 
que se puede iniciar en el Parque del Oeste para continuar a lo largo de Madrid Río hacia 
el sur. Si nos aproximamos a la ciudad en coche, las vistas las obtendríamos 
fundamentalmente desde la carretera de Castilla, la de la Coruña, y el paseo de 
Extremadura. 
 

 
 

Figura 6: Hitos de la Cornisa de Madrid en la actualidad y algunos lugares que actúan como puntos 
de visión preferentes. Elaboración propia sobre porción de imagen satélite de Google Maps, 2021. 
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Al igual que identificamos la arquitectura histórica de nuestras ciudades al patrimonio, 
como contenedores de memoria, el paisaje urbano, los espacios abiertos y las vistas, 
deben ser consideradas también como elementos patrimoniales. Para preservarlas, en 
carencia de mecanismos de protección específicos, es fundamental la pervivencia de los 
espacios abiertos y la infraestructura verde urbana, entendidos como conjunto, como 
infraestructura de paisaje. Ser capaces de reconocer la dignidad de estas visiones de 
aproximación, en el contexto de las ciudades en crecimiento de hoy, es fundamental para 
consolidar el sentido del lugar, y aprovechar la relevancia que estas vistas y sus elementos 
paisajísticos tienen en la generación de un carácter reconocible. 
En Madrid, la visión de la Cornisa se ha salvaguardado y potenciado gracias a la 
intervención regeneradora de Madrid Río, en cuyo tramo entre el puente del Rey y el 
puente de Segovia, acaba de ser instalado un rótulo con el nombre y escudo de la ciudad, 
muestra de la identificación de la ciudad con su vista (fig. 7). 
 

 
 
Figura 7: Cartel “Madrid” en el parque de Madrid Río, realizado en vidrio reciclado, inaugurado el 
10 de marzo de 2021. Fotografía propia tomada ese mismo día. 
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