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Abstract 
Las casas de alquiler de lujo del primer tramo de la Gran Vía de Madrid son la expresión 
del espíritu de las clases sociales dominantes en la ciudad en el periodo 1910-1920: 
aristocracia y burguesía. Se realiza un breve acercamiento histórico a la operación urbana 
y al carácter de la arquitectura que compone la avenida. A continuación, se profundiza en 
el análisis comparativo de los edificios realizados entre medianeras, para poder obtener un 
panorama global, de las soluciones adoptadas en los diferentes solares y deducir 
conclusiones sobre sus similitudes y diferencias. Los autores y sus clientes han ocupado 
un estudio aparte, en el que se desarrolla una visión sobre sus personalidades y relaciones, 
concretándolas en el caso del arquitecto y la empresa, a través de Pedro Mathet y Seguros 
La Estrella, que determinan el resultado final de los edificios y la construcción de un 
nuevo espacio residencial en la Gran Vía.  
 
The luxury rental houses of  the first stretch of  the Gran Via de Madrid are the expression of  the spirit 
of  the dominant social classes in the city in the period 1910-1920: aristocracy and bourgeoisie. A brief  
historical approach is made to the urban operation and the character of  the architecture that makes up 
the avenue. The comparative analysis of  the buildings carried out between party walls in order to obtain a 
global picture, of  the solutions adopted in the different plots and draw conclusions on their similarities 
and differences, is then deepened. The authors and their clients have occupied a separate study, in which a 
vision is developed about their personalities and relationships, realizing them in the case of  the architect 
and the company, through Pedro Mathet and Seguros La Estrella, which determine the final result of  the 
buildings and the construction of  a new residential space on Gran Via. 
 
Keywords 
Casas de alquiler de lujo, Gran Vía de Madrid, autores, clientes, aristocracia y burguesía 
Luxury rental houses, Gran Vía de Madrid, authors, clients, aristocracy and bourgeoisie 
 
 
 
  



“Las casas de alquiler de lujo entre medianeras…” 

Introducción 
La Gran Vía ha sido objeto de interés por parte de muchos investigadores desde distintas 
perspectivas, que han ocultado uno de los propósitos iniciales del proyecto de buscar, no 
sólo una vía de comunicación este-oeste a través del casco central, sino el marco 
adecuado y representativo para la aristocracia y la burguesía más poderosas de la capital. 
La investigación propuesta busca profundizar en el entendimiento de la Gran Vía de 
Madrid como espacio residencial, describiendo el proceso y evolución del modo de vivir 
en la Gran Vía, en su tiempo histórico. Los ejemplos arquitectónicos más significativos 
por tramos y la aportación de los arquitectos al tipo de vivienda.  
Para acotar el tema se centra en el caso de las casas de alquiler de lujo, como expresión del 
espíritu de las clases sociales dominantes promotores del Madrid de 1910-1930. 
Las obras dieron comienzo el 4 de abril de 1910, contando con la presencia del rey 
Alfonso XIII, bajo la dirección de los arquitectos José López Sallaberry, representando al 
municipio, y Jacques Rooderer y Eduardo Reynals, representando a la empresa 
adjudicataria. 
En 1917 se encontraban demolidas todas las fincas y finalizadas las obras de 
urbanización, del primer tramo Alcalá - Red de San Luis, denominado Avenida del Conde 
de Peñalver (fig. 1). 
 

 
 
Figura 1: Salazar, Vista de la Avenida del Conde de Peñalver, Madrid, 1917 (Archivo General de la 
Administración. Medios). Centrado, a la derecha de la imagen, edificio Gran Vía n.º 10 finalizado 
con su torre con cúpula. 
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La casa de alquiler de lujo entre medianeras en el primer tramo de la Gran Vía: 
análisis compositivo de sus aspectos morfológicos y tipológicos 
 
El solar 
De la parcelación realizada sobre las nuevas manzanas surgidas con el trazado de la Gran 
Vía se generan catorce solares entre medianeras. 
Uno de ellos es el correspondiente a la iglesia del Caballero de Gracia, proyectada por 
Juan de Villanueva a finales del siglo XVIII, lo que le confiere un carácter singular, por la 
dificultad de la resolución de su fachada a Gran Vía. 
Otros dos se destinan a edificios sociales de una única entidad: Los Previsores del 
Porvenir y La Banca Urquijo. Un cuarto, a edificio comercial: Los Almacenes Rodríguez. 
Los restantes solares se dedican a casas de alquiler sumando un total de diez.  
El trazado de la nueva vía, sensiblemente paralelo a las dos existentes, crea un fondo de 
parcela similar a ambos lados de la calle, que será constante en todo su desarrollo. Los 
frentes de parcela son más variables, oscilando entre los 16,00 y 27,00 m, siendo lo 
común en torno a 22,00 m. De esta forma se obtienen unas superficies entre los 600 y 
800 m2. 
Estos solares son rectangulares, predominando el fondo respecto del frente. Como 
excepción está el caso del edificio de Seguros la Estrella, 1916-19, que se acerca al 
cuadrado, y el situado entre la iglesia del Caballero de Gracia y el Casino Militar, que 
corresponde a un solar doble, en el que se invierte la proporción entre fondo y frente. 
 
Los usos 
Estos edificios se caracterizan por el predominio del uso de vivienda, combinado con el 
comercial y oficina. Se distribuyen de la siguiente manera: 
Planta subsótano: existe sólo en algunos casos y se destina a servicios generales del 
edificio, como maquinaria de ascensor y calefacción, y trasteros individuales de las 
viviendas. 
Planta sótano: tiene un uso compartido, albergando los servicios generales, en el caso de 
no existir subsótano, y en otros son los almacenes de las tiendas. 
Planta entresuelo: habitualmente se dedica a oficina, dependencia de tienda y en algunas 
ocasiones a vivienda. 
Plantas principal, primera, segunda, tercera y sotabancos: destinadas a viviendas. La 
normativa obliga a que la altura de la edificación sea distinta en ambas calles a las que da 
frente. Este hecho hace que la superficie disminuya a partir de la planta tercera, al 
retranquearse la fachada a la calle posterior. En la de sotabancos, se ve también reducida 
en su fachada a Gran Vía. 
Planta de terrazas: en ellas se hallan servicios generales del edificio como los tendederos, 
que en ocasiones se equipan con lavandería, trasteros individualizados y vivienda del 
portero. 
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“Las casas de alquiler de lujo entre medianeras…” 

La planta 
El edificio se ordena mediante bandas paralelas a los linderos, coincidentes con la 
estructura constructiva, que se articula a través de una forma regular que ocupa el 
corazón de la casa. 
Existe un eje principal de simetría perpendicular a la fachada, que organiza la 
composición. Sobre él se suceden en planta baja: entrada, portal, post-portal, escalera 
principal, patio, escalera de servicio, portal y entrada de servicio. 
El patio central siempre está ligado a los núcleos de comunicación vertical, principal y de 
servicio. En algunos casos el patio se duplica reduciendo sus dimensiones. 
Debido a cuestiones de ventilación e iluminación, se sitúan unos patios de menor tamaño 
en el interior del solar. Su número, situación y medidas, varían según los casos. 
En la planta baja se libera el espacio convirtiéndose en diáfano; la estructura se muestra 
en forma de soportes metálicos. Según los ejemplos se divide en una, dos, tres o cuatro 
tiendas. 
Las plantas superiores se distribuyen en dos viviendas por piso, simétricas respecto del 
eje. Las habitaciones vivideras se sitúan en las fachadas y las de servicio en torno a los 
patios, en el interior del solar. 
En la primera crujía con fachada a Gran Vía se albergan salones, alcoba principal con su 
gabinete, conectado a través de grandes puertas dobles, y el resto de dormitorios en la 
última crujía con fachada a la calle posterior. 
Cuentan con un único baño completo y aseo. Comedor y oficio ligado al núcleo de 
servicio; despacho en relación con el hall y entrada principal. 
 
El alzado 
El alzado manifiesta un sistema de composición clásico, basado en la división en tres 
partes de la fachada. La parte inferior, correspondiente a las dos plantas, baja y entresuelo, 
dedicadas a comercio y oficina, constituye el basamento. 
La planta baja se compone de grandes huecos, escaparates, rasgados hasta el nivel de la 
calle, incluso mostrando la estructura metálica, en algunos casos. Toda la decoración se 
concentra en la portada. Este piso se completa con el entresuelo, totalmente acristalado, 
donde tiende a predominar la dimensión horizontal. 
Su diseño permite reconocer el uso diferenciado de estas dos plantas del edificio. De esta 
forma le concede mayor jerarquía, al elevar el nivel, de apoyo del alzado, relacionándolo 
con la gran escala de la Avenida. 
El cuerpo central del alzado se ordena a través de balcones, decorados con motivos 
historicistas, y queda enmarcado por miradores que lo recogen en el centro o en sus 
extremos. Estos miradores constituyen un elemento vertical de composición del cuerpo 
central del alzado, que recorren las tres plantas dedicadas a viviendas. 
La tercera parte o coronación del alzado es una galería, formada por un muro perforado 
por huecos rematados con arcos de medio punto y pilastras adosadas o es una mera 
continuación del alzado con un cambio de ornamentación. Esta se remata por torreones 
laterales o central, o por cornisas sobre las que se apoyan balaustradas coronadas con 
elementos decorativos procedentes de la arquitectura histórica. 
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La fachada posterior es mucho más sencilla y carente de ornamentación. Se compone del 
mismo basamento que en la fachada principal y en el cuerpo central desaparece el juego 
de volúmenes, utilizando un lenguaje más relacionado con el entorno a base de balcones y 
miradores acristalados de pequeña dimensión. 
 
Edificio de viviendas Gran Vía n.º 10 con fachada a la calle de la Reina: ejemplo 
de la casa de lujo entre medianeras singular 
 
Arquitecto, encargo y obra 
El arquitecto Pedro Mathet Rodríguez realiza el edificio de viviendas situado en Gran Vía 
n.º 10 con fachada a la calle Reina, para la Sociedad de Seguros La Estrella. 
Redacta el proyecto en diciembre de 1914, obtiene la licencia de obra en marzo de 1915 y 
su certificado de fin de obra en septiembre de 1916. Los certificados de instalaciones se 
consiguen entre abril y agosto de 1917, para finalmente tener la licencia de alquiler en 
noviembre de 1917 (fig. 2). 
 

 
 
Figura 2: Salazar, Vista de la Avenida del Conde de Peñalver, Madrid, 1916 (Archivo General de la 
Administración. Medios). En primer plano, a la derecha de la imagen, edificio Gran Vía n.º 10 en 
ejecución.  
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“Las casas de alquiler de lujo entre medianeras…” 

El solar. Su organización 
El solar es un polígono irregular de cuatro lados, entre medianeras, pasante, con fachada a 
dos calles y mayor fondo que fachada. La fachada a Gran Vía mide 16,00 m y el fondo 
26,91 m, obteniendo una superficie de solar de 421,00 m2. 
El solar se organiza mediante crujías y patios. Se plantean dos crujías paralelas a la 
fachada a Gran Vía y una paralela a la fachada a Reina.  
El corazón del solar se organiza con cinco crujías perpendiculares a fachada donde se 
ubican núcleos de comunicación y patios. 
Se proyecta un patio central de grandes dimensiones, sensiblemente cuadrado, y cuatro 
patios menores, en las medianerías, simétricos respecto al principal. 
 
Los accesos. La comunicación 
En cuanto a los accesos podemos destacar tres puntos: entradas, portales y núcleos de 
comunicación. 
Existe una única entrada situada en el eje de la fachada de Gran Vía. 
Asimismo, se proyecta un único portal. Es una pieza rectangular que coincide con la 
portada. Se desarrolla en una crujía. Un vestíbulo de planta rectangular, cuya máxima 
dimensión es paralela a la fachada, da acceso a una escalinata. 
Los núcleos de comunicación se ubican en el eje de simetría. El principal está constituido 
por una escalera de torre con el ascensor en el ojo. El de servicio es una escalera de dos 
tramos. 
 
Los usos. Análisis funcional 
En cuanto a los usos, presenta el siguiente esquema funcional: Siete plantas sobre rasante 
y una bajo rasante, con una superficie construida por planta aproximada de 362 m2. 
La planta sótano se destina a almacén de las tiendas en las crujías de fachada y su acceso 
se realiza mediante escaleras privadas. El resto se usa para servicios e instalaciones 
comunes dela casa, trasteros de las viviendas y cinco aseos. El acceso se realiza a través 
del núcleo de comunicación de servicio.  
El sótano se ilumina y ventila a través del patio central y dos de los laterales, que 
descienden hasta esta planta.  
En la planta baja se encuentra el acceso, los núcleos de comunicación y los tres patios 
anteriormente indicados. El espacio restante se encuentra destinado a cuatro tiendas, dos 
por fachada, con la primera crujía diáfana y en las interiores las respectivas trastiendas. 
Las plantas destinadas a pisos se sitúan en los niveles primero a sexto. Se ordenan con dos 
viviendas por planta, pasantes, con dos huecos a cada fachada, donde se ubican las 
habitaciones con uso de día y dormitorios principales. Las piezas de servicio ocupan las 
crujías interiores. La comunicación entre ambas fachadas se produce a través de un 
recorrido de pasillo. La distribución es la siguiente: hall, despacho, antesala, salón, tres 
dormitorios principales y sus respectivos gabinetes, tres dormitorios secundarios, cocina, 
despensa, baño y dos aseos. 
La planta de áticos también se destina a dos viviendas pasantes, con la singularidad de que 
en la primera crujía alternan habitaciones principales y terrazas. 
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Juan de Andrés Martínez 

La planta de cubiertas tiene acceso exclusivamente por el núcleo de comunicación de 
servicio. Se usa para trasteros de las viviendas, tendederos y lavaderos. 
 
Los alzados. Análisis formal. Gran Vía 
El esquema del alzado a Gran Vía es una composición simétrica con predominio del eje 
central. El elemento singular de desarrollo vertical es la portada de entrada sobre la que se 
sitúa un gran mirador coronado por una torre con cúpula. 
El alzado se divide en tres partes horizontales: basamento, cuerpo central y remate. 
El basamento corresponde a las plantas baja y entresuelo. Es la expresión de la estructura 
reticular, diferenciando las dos plantas por una línea horizontal. El tratamiento del 
paramento es un almohadillado. Se singularizan los elementos de esquina por el empleo 
de columnas y cariátides. La portada de acceso se destaca con gran importancia. Un gran 
hueco rematado con un arco rebajado ocupa las dos plantas, y parejas de columnas 
flanquean la puerta. 
 

 
 
Figura 3: Pedro Mathet, Alzado a la Avenida del Conde de Peñalver n.º10, 1916 (Archivo de la Villa de 
Madrid, fotografía del autor).  
 
El cuerpo central comprende las plantas principal, primera, segunda y tercera. Vuelve a 
repetir la división en tres partes. El basamento lo compone una balaustrada corrida 
apoyada sobre ménsulas. El cuerpo central, que ocupa las plantas principal, primera y 
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segunda, alterna los amplios miradores de fábrica con huecos de balcón en paño liso. En 
el eje se desarrolla el elemento singular, un gran mirador tripartito, flanqueado por dobles 
columnas de orden gigante. El remate se sitúa en la tercera planta, a través de la sucesión 
de huecos de balcón en paño liso.  
El remate se sitúa en la planta ático. Se marca una fuerte línea de cornisa sobre ménsulas. 
En los extremos se sitúan dos torreones de dos plantas y en el centro una gran torre de 
cuatro plantas. 
Sus alzados se articulan con frontones triangulares y grupos escultóricos, con columnas 
adosadas de orden gigante y cubiertos con cúpulas peraltadas. 
En cuanto al estilo, presenta un eclecticismo con elementos del barroco francés, 
conectado con la arquitectura de París, fin de siglo, destacando la profusión e importancia 
de la decoración en el alzado (fig. 3). 
 
Los alzados. Análisis formal. Reina 
El esquema del alzado a la calle Reina se ordena horizontalmente en tres partes, con una 
composición simétrica, con predominio de los extremos, frente al eje, y con un equilibrio 
de los ritmos horizontales y verticales. 
El basamento corresponde a las plantas baja y entresuelo. Es la expresión de la estructura 
reticular, diferenciando las dos plantas por una línea horizontal. 
El cuerpo central comprende las plantas principal, primera y segunda. La planta principal 
está formada por una fuerte línea horizontal con balaustrada corrida, apoyada sobre 
ménsulas, y sobre ella se desarrolla un ritmo donde alternan los miradores de fábrica, 
cerrajería y huecos de balcón en paño liso. 
El remate corresponde a la planta tercera. Una fuerte línea horizontal de cornisa con peto 
de fábrica limita la azotea, con dos torreones en los extremos, dando continuidad vertical 
a los miradores de fábrica  
En cuanto al estilo, presenta un eclecticismo con escasísima decoración, limitada a las 
ménsulas y la balaustrada. El resto de elementos compositivos son los propios elementos 
funcionales: miradores y balcones. 
 
La tecnología. Análisis constructivo  
La cimentación está realizada mediante zanjas rellenas de hormigón hidráulico.  
La estructura es mixta. Muros de carga de fábrica de ladrillo con mortero hidráulico. El 
entramado metálico se limita a actuaciones puntuales: en planta baja, para las tiendas y el 
portal, en planta de cubierta y para el templete de remate. Los forjados son de viguetas 
metálicas y bovedillas de rasilla. 
El cerramiento de la fachada es un muro compuesto por cantería en la planta baja y 
entresuelo, y ladrillo revestido de revoco a la catalana en el resto del paramento. 
La decoración arquitectónica y escultórica se realiza en piedra artificial. 
La cubierta es una azotea ala catalana y zinc en elementos singulares como cúpulas y 
vuelos. 
La carpintería de madera es para pintar al óleo con herrajes de colgar y seguridad. 
La cerrajería es de dibujo y artística en la barandilla de la escalera. 
La vidriería es doble y artística.  
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Juan de Andrés Martínez 

Los solados de las viviendas son entarimado y baldosín hidráulico. 
Los acabados consisten en: los paramentos interiores pintados “a la asbestina”, frisos de 
azulejos en baños y aseos, y en cocinas, alicatadas en toda su altura. 
La fontanería incluye la instalación “a la francesa” de las cocinas, con termosifón y pilas 
de mármol. 
Instalación de aseos y baños con dotación de baño, lavabo, bidet y grifería de agua fría y 
caliente. 
La calefacción es central por caldera de vapor de agua a baja presión. 
En el saneamiento debemos considerar la red vertical, formada por bajantes de aguas 
sucias y pluviales, atarjea y alcantarilla general según la normativa vigente. 
La electricidad comprende la instalación general de alumbrado y timbres. 
Los aparatos elevadores contienen el ascensor general del edificio y un montacargas 
eléctrico. 
La telefonía consiste en una red general en planta baja e instalación necesaria para el 
servicio interior de la finca. 
 
Gran Vía n.º 10, el arquitecto, el promotor y su poética 
Como hemos podido observar la arquitectura de las casas de alquiler de lujo se convirtió 
en la expresión de una nueva forma de vivir adecuada a la alta sociedad de principios del 
siglo XX. En ellas, por lo tanto, se plasmó la relación de las personalidades que 
colaboraron para llevar a cabo estos proyectos, basados en esta ocasión en el resultado de 
una relación comercial entre una empresa promotora patrimonialista y el arquitecto. 
En nuestro caso esta relación se inició a través de la convocatoria de un concurso entre 
arquitectos españoles publicado en la revista La Construcción Moderna en abril de 
1914parala ejecución de este proyecto en La Gran Vía de Madrid.  
El arquitecto Pedro Mathet Rodríguez nació en Madrid en 1878. Titulado en la Escuela 
de Arquitectura de Madrid en 1902, inició su carrera formando equipo junto a su padre 
Miguel Mathet Coloma hasta su muerte en 1909. El estudio tenía una importante clientela 
burguesa fruto de las relaciones establecidas por su padre en su actividad social y política 
que le llevó a ser gobernador civil de Guadalajara. De esta primera etapa debemos 
destacar la remodelación de los edificios en la calle Mayor n.º 16 y 18 para la Compañía 
Colonial, ejecutado entre 1906 y 1909, convirtiéndoles en un gran edificio moderno de 
viviendas de alquiler de lujo con los locales sede de la empresa promotora, incorporando 
una fachada ecléctica muy elaborada que sirve de carta de presentación de la entidad 
propietaria. A partir de este momento se suceden los encargos de este tipo de viviendas 
de alquiler de lujo destacando el conjunto de tres edificios en la calle Velázquez n.º 12, 14 
y 16 para D.ª Manuela Rodríguez-Arias construido entre 1912 y 1916. Estos proyectos 
fueron premiados por el Ayuntamiento de Madrid y publicados en las revistas 
especializadas de la época como Arquitectura y Construcción y La Construcción moderna, 
colocando a Pedro Mathet como uno de los arquitectos más destacados en esta tipología 
en el inicio de la segunda década del siglo XX. En este momento de triunfo profesional se 
enmarca su victoria en el concurso para la construcción del Edificio de Gran Vía n.º 10 
por parte de la Sociedad de Seguros La Estrella (fig. 4). 
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Figura 4: Pedro Mathet Rodríguez (Archivo General de la Administración. Medios). 
 
Esta compañía había sido fundada en Cartagena en 1901, teniendo como socio de 
referencia al Banco de Cartagena, creación del capitalismo asturiano como expansión del 
Banco Asturiano de Industria y Comercio para facilitar la exportación de minerales de la 
cercana zona de la Unión y Sudeste de Andalucía, siendo uno de sus principales 
impulsores D. Álvaro de Figueroa y Torres, I Conde de Romanones. El rápido 
crecimiento de la Compañía determina el traslado de su sede social a Madrid en 1907 en 
paralelo a la extensión de sus intereses al norte de África y a la fundación de la Compañía 
Española de Minas del Rif  en 1908. 
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Este crecimiento determinará la adquisición de bienes patrimoniales de gran valor que 
tendrán una ubicación perfecta en la nueva Gran Vía.  
De esta manera se sucederán la compra de tres solares y la ejecución de tres proyectos de 
forma sucesiva, en los que se enmarcará la relación entre Pedro Mathet y Seguros La 
Estrella, en el periodo comprendido entre 1914 y 1923. Los tres solares y sus respectivos 
edificios se encuadran en la tipología de las casas de alquiler de lujo entre medianeras en 
el primer tramo de la Gran Vía de Madrid. 
El edificio de Gran Vía n.º 10 se desarrolla entre 1914 y 1917 y responde a un proyecto 
ganador de concurso que pretende conseguir la singularización del edificio a través de su 
fachada, dotada de un importante aparato decorativo arquitectónico y escultórico, 
destacando su torre central, que alcanza una altura de 50 metros, rematada con cúpula y 
aguja. 
A continuación, se desarrolla el Edificio de viviendas Gran Vía n.º 22 con fachada a la 
calle de la Reina, donde redacta el proyecto en 1919 y obtiene su certificado de fin de 
obra en 1922. En esta ocasión se trata de un edificio que se integra en el alzado general de 
la Avenida destacando su torreón central, escalonado, rematado con cúpula truncada, con 
un lenguaje muy depurado. 
Por último, el Edificio de viviendas Gran vía n.º 7 con fachada a la calle Caballero de 
Gracia, en el cual redacta el proyecto en Julio de 1922, para proponer un eclecticismo 
regionalista, con sencillez decorativa, ya que los propios volúmenes componen el alzado, 
incorporando elementos del “estilo español”, como aleros, azulejos, vidrios emplomados 
y cerrajería de forja, diseñando la sede de la Compañía Propietaria.  
La relación profesional de Mathet y La Estrella les convierte en protagonistas del 
desarrollo del Primer Tramo de la Gran Vía durante una década, con tres ejemplos 
caracterizados por la variedad de estilos formales dentro del eclecticismo pero con el 
nexo común de una gran calidad de espacios y materiales así como una imagen singular 
en cada uno de ellos que representan la nueva ciudad residencial de lujo donde podrán 
desarrollar su vida la aristocracia y la burguesía madrileñas de principios del siglo XX. 
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