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REFLEXIONES EN TORNO A LA TRANSFORMACIÓN DE LOS VALORES DE LA 

COLINA DE LOS CHOPOS COMO CONJUNTO HISTÓRICO URBANO 



 

Resumen:  

 

La Colina de los Chopos fue durante años un oasis cultural, donde distintas 

generaciones de investigadores, estudiantes y grandes personalidades convivían y se 

relacionaban. Además, es el manifiesto de importantes ejemplos de arquitectura madrileña y 

española de principios del siglo XX Ù ÆÕÅ ÅÌ ȰÅÎÓÁÙÏȱ ÐÁÒÁ ÌÁ #ÉÕÄÁÄ 5ÎÉÖÅÒÓÉÔÁÒÉÁȢ 

  

 La urbanización del cerro se inicia a partir de 1913, cuando Antonio Flórez proyecta y 

construye los pabellones gemelos de la Residencia de Estudiantes, regida por los métodos e 

ideas de la Institución Libre de Enseñanza. Posteriormente, el Instituto de Física y Química 

(Rockefeller), los edificios para el Instituto-Escuela y la Biblioteca Auditorio continúan la 

ocupación del lugar.  

 

 Con la llegada de la Guerra Civil se paralizaron las actividades del ILE y los edificios 

sufrieron diversas transformaciones. Durante la dictadura, fue especialmente relevante el 

trabajo de Miguel Fisac, que proyectó la iglesia del Espíritu Santo y se hizo cargo de ordenar 

la parte sur de la meseta con el Pabellón Central del Consejo y los Institutos de Edafología y 

Óptica. 

 

Sin embargo, durante los últimos años la Colina de los Chopos ha sido objeto de 

numerosas modificaciones que han alterado sus valores originales y la relación del conjunto 

con el entorno. 

 

 

 

Palabras clave:  Colina de los Chopos, Institución Libre de Enseñanza, conjunto urbano, 

transformación de valores históricos, arquitectura institucionista, Madrid siglo XX.  
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INTRODUCCIÓN  

 

Objeto de estudio:  

 

Este trabajo corresponde a la investigación llevada a cabo sobre las distintas 

edificaciones que configuran la Colina de los Chopos, poniendo en valor los ideales de los 

arquitectos y el contexto histórico y social del momento.   

 

La voluntad de este trabajo se centra en hacer una investigación sobre las arquitecturas 

que configuran la Colina de los Chopos y su relación como conjunto, analizando el estado 

actual y reflexionando sobre los valores que se han perdido para, finalmente, concluir con 

una propuesta de recuperación del lugar.  

 

 

Estado de la cuestión :  

 

 La Colina de los Chopos ha sido foco de numerosos estudios y publicaciones, desde el 

punto de vista del ideal pedagógico del ILE, de los sucesos históricos que allí ocurrieron y, 

en especial, de la arquitectura que configura el cerro. 

Sobre este último aspecto podemos encontrar libros de cada edificio y biografías de sus 

arquitectos, planos, croquis y memorias de los proyectos. 

Además se ha escrito sobre el tema en numerosas revistas. Particularmente relevante 

son los artículos en Arquitectura, con publicaciones de autores como Antón CAPITEL. 

 

Sin embargo, no se ha encontrado ningún trabajo que documente y analice la Colina 

del Chopos como conjunto, desde la perspectiva de la relación de cada edificio con los 

colindantes y con el sitio en sí, entendido como un lugar urbano. 

 

 

Método de trabajo : 

 

La investigación llevaba a cabo parte de entender el proyecto pedagógico del ILE y los 

valores reflejados en su arquitectura, para lo que se han consultado diversas fuentes: 
 

- Trabajo de campo 

La visita, la toma de datos, ÆÏÔÏÇÒÁÆþÁÓȣÅÔÃ, y el recorrido por la Colina de los 

Chopos ha sido la primera toma de contacto con el lugar y los edificios. 
 

- Investigación en Archivos 
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Como la Fundación Federico García Lorca en la Residencia de Estudiantes, el 

Archivo Histórico Nacional o la red de Bibliotecas y Archivos del CSIC, nos 

permiten recopilar información, tanto escrita como gráfica.   
 

- Revistas y libros 
 

- Planos 

Para la interpretación y el análisis del proceso de ocupación urbanística de Madrid 

en el siglo pasado y, más concretamente, de los Altos del Hipódromo y sus 

alrededores. 
 

- Entrevistas y artículos 

En periódicos y foros de actualidad. 

 

A continuación se ha ordenado la información cronológicamente, intentando hacer 

una síntesis de todo lo recabado. A partir de ahí, comienza un análisis más enfocado a la 

cuestión que nos atañe, apoyándonos en todos los datos obtenidos, planos y croquis del 

desarrollo urbanístico del lugar dibujados por el autor. Se ha considerado también 

interesante la comparación con un caso similar, como es la Ciudad Universitaria. 
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Fig.1: Guillermo MARTORELL 

Ȱ-ÁÄÒÉÄ Á ÖÉÓÔÁ ÄÅ ÐÜÊÁÒÏȱȟ ΫβαέȢ 
 

 

 

1. CONTEXTO HISTÓRICO, SOCIAL Y POLÍTICO 

 

El escenario político y social que vivió España durante 

los primeros años de vida de la Institución Libre de 

Enseñanza marcó su desarrollo y un importante cambio en 

la historia, la educación y la arquitectura española.  

 

La revolución de 1868, vino acompañada por el inicio 

de un nuevo gobierno y el primer intento de su historia de 

instaurar un régimen político democrático. Quedó 

establecido, entre otras, la libertad de cátedra, de culto, de 

imprenta, de reunión y de asociación. 

Aunque España atravesó posteriormente un periodo 

de inestabilidad política y descontento social, las libertades 

y derechos fundamentales conseguidos se mantuvieron en  

vigor el posterior periodo de la Primera República (1873-

1874). En 1875 se estableció la restauración borbónica y se 

derogó el texto y toda determinación que no cumpliese con  

los dogmas impuestos en materia religiosa, política y moral. 

En las aulas, muchos catedráticos fueron retirados de sus 

puestos por no cumplir las imposiciones católicas 

obligatorias. 

 

Además, el siglo XIX estuvo marcado por un aumento 

notable de la población, acompañado por el inicio de la 

industrialización que trajo consigo importantes 

movimientos migratorios del campo a las principales 

ciudades. 

El crecimiento demográfico y las nuevas actividades 

obligaron a un crecimiento extramuros de las ciudades 

(fig.1). Se empezaron a construir numerosos edificios que 

ordenan y articulan las ciudades de forma racional con 

ÅÎÓÁÎÃÈÅÓȟ ÐÌÁÚÁÓȟ ÐÁÓÅÏÓȟ ÅÓÔÁÃÉÏÎÅÓ ÄÅ ÆÅÒÒÏÃÁÒÒÉÌȣ ÅÔÃȢ 

Del mismo modo, la preocupación por las malas 

condiciones de salubridad que sufría la población trajo 

consigo un beneficioso desarrollo de las infraestructuras 

urbanas, como la construcción del Canal de Isabel II que 

abastecía de agua traída del río Lozoya; la canalización de 

gas manufacturado para calefacción y alumbrado público o   

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
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la construcción de colectores para recogida de aguas 

residuales (fig.2). 

 

Al mismo tiempo, la sociedad española se divid ía en 

clases sociales cada vez más diferenciadas. La clase baja o 

popular reunía a unos 70% de la población, principalmente 

trabajadores de las nuevas industrias, que viendo la enorme 

desigualdad que les separaba de la alta burguesía 

comenzaron a propiciar movimientos obreros organizados 

mediante sindicatos con el fin de defender sus intereses. 

 

La educación en este periodo estuvo marcada por 

todos estos cambios y movimientos sociales. Apenas el 

cuarenta por ciento de los niños estaban escolarizados y 

más de la mitad de la sociedad era analfabeta. A esto se 

unía la prohibición de publicar numerosos libros y artículos 

que debían pasar por una censura previa1   

Como consecuencia de la decadente situación, y unida 

a las nuevas corrientes de pensamiento que llegaban de 

diferentes partes de Europa, nacía una gran preocupación 

por la enseñanza. 

 

 

La Institución Libre de E nseñanza  

 

Es bien conocida la historia de este proyecto 

pedagógico como para tener que repetirla. Sin embargo, a 

pesar de no ser el tema que nos atañe, un breve repaso 

ilustra el clima cultural e intelectual del momento. 

 

En 1876, un grupo de catedráticos separados de la 

Universidad por defender la libertad de cátedra y negarse a 

ajustar sus enseñanzas a los dogmas oficiales en materia 

                                                 
1 Ángel GONZÁLEZ PALENCIA ÒÅÃÏÇÅ ÅÎ ÓÕ ÁÒÔþÃÕÌÏ Ȱ,Á ÐÒÉÍÅÒÁ ÅÎÓÅđÁÎÚÁ 

en los principios del siglo XIXȱ Ñue, según la ley, v. gr., la Real Cédula 
de 3 de marzo de 1805 y la de 12 'de julio de 1830, todos los libros de 
enseñanza debían ser revisados previamente. Hace mención a ciertos 
libros que, con la debida aprobación, circulaban en la época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.2: En 1857, el ingeniero 
Carlos Mª de Castro formula una 
propuesta de Ensanche para 
encauzar el crecimiento de la 
ciudad de Madrid, mediante una 
malla de manzanas cerradas.  
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Fig.3: Ricardo Rubio, Francisco 
Giner de los Ríos y Manuel B. 
Cossío en el Pardo (Madrid), 
julio de 1982. 
 

 
Fig.4: La casa de la Institución 
Libre de Enseñanza en el 
número 8 del paseo Obelisco 
(act. del General Martínez 
Campos), donde se trasladaron a 
vivir en 1887 F.G de los Ríos y 
Manuel B. Cossío con su familia. 
Madrid, 1910. 
 

 
Fig.5: BILE nº659-660, informa 
sobre el fallecimiento de F. 
Giner de los Ríos a los 75 años y 
recoge las primeras bases para 
establecer la Fundación que 
llevaría su nombre, 1915. 

religiosa, política o moral, fundaron la Institución Libre de 

Enseñanza (ILE). 

  

Algunos de sus principales integrantes fueron 

Francisco Giner de los Ríos, Nicolás Salmerón  y 

Gumersindo de Azcárate en la fundación del ILE; y 

profesores como Manuel Bartolomé Cossío2 que, tras 

haberse formado en ella, pasaron a formar parte del cuerpo 

docente (fig.3).  

Preocupados por la situación de la enseñanza en 

España decidieron proseguir su tarea educadora al margen 

de los centros universitarios dependientes del Estado, 

mediante la creación de un establecimiento educativo 

privado para estudios superiores y seguimiento y apoyo de 

los más jóvenes. 

Pretendían evitar que la escuela fuera un mero lugar 

de paso para sus estudiantes, y concebirla como un hogar, 

para lo que algunos de los maestros decidieron trasladarse a 

vivir ahí con sus familias, consiguiendo así que ésta fuese 

un lugar cercano, familiar y abierto (fig.4).  

 

Era una organización laica, que atendía a la ética 

individual y aspiraba a impregnar un mejor sistema de vida 

a la sociedad española siguiendo los ideales del 

pensamiento krausista a través de la educación, la ciencia y 

la cultura. 

El 7 de marzo de 1877, cuatro meses después de su 

fundación, la ILE comenzó a publicar un boletín  a modo de 

revista (BILE) para que en eÌÌÁ ÓÅ ȰÃÏÎÄÅÎÓÅ ÍÁÙÏÒ ÓÕÍÁ ÄÅ 

noticias y suministre más copias de doctrina y de 

ÃÏÎÏÃÉÍÉÅÎÔÏÓ ÃÉÅÎÔþÆÉÃÏÓȱ 3 (fig.5).  . 

                                                 
2 El pedagogo e historiador del arte Manuel B. Cossío ocupó un 
significativo lugar en el proyecto modernizador de la ILE. Además de su 
ÐÒÅÏÃÕÐÁÃÉĕÎ ÐÏÒ ÌÁ ÐÅÄÁÇÏÇþÁȟ ȰÅÄÕÃÁÒ ÁÎÔÅÓ ÑÕÅ ÉÎÓÔÒÕÉÒȱȟ ÊÕÇĕ ÕÎ 
papel importante en la construcción de la Historia del Arte como 
disciplina científica. Bien conocido es el descubrimiento y 
revalorización del Greco por Cossío que forma parte de esa nueva 
lectura hecha con las exigencias de rigor científico. 
 
3 BILE, 31 de diciembre de 1881.  
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La Junta para la Ampliación de Estudios (JAE) y el 

proyecto  del Instituto Escuel a 

 

Cuando D. Segismundo Moret fue nombrado 

presidente del Gobierno no dudó en acudir a Giner para 

pedir su consejo sobre los pasos a dar en cuanto a su 

política educativa. El 11 de enero de 1907 se decretó la 

creación de la Junta para la Ampliación de Estudios e 

Investigaciones Científicas (JAE) que, heredando los 

principios de la Institución Libre de Enseñanza, pretendía 

terminar con el aislamiento español y enlazar con la ciencia 

y la cultura europeas. 

 

El programa científico y cultural desarrollado por la 

JAE creó laboratorios, centros de investigación, dotación de 

becas para estudiar en el extranjero e iniciativas pioneras 

como las Misiones Pedagógicas. Todo ello puso en contacto 

a los principales pensadores y científicos españoles con los 

de otros países y continentes, posibilitando una nueva 

forma de acercamiento a través de la cultura y de la ciencia. 

 

Desde el principio la JAE fomentó la creación de 

diferentes centros de investigación y laboratorios en 

distintas partes de España, como el Centro de Estudios 

Históricos de Madrid (1910); la Residencia de Estudiantes, 

de la que se hablará más adelante; el Instituto Nacional de 

Ciencias Físico-Naturales (1910Ɋ ȣ ÅÔÃȢ 

Al depender de la JAE las labores relacionadas con la 

primera educación, en 1914 nace el proyecto antesala al 

futuro Instituto -Escuela, la primera experiencia pedagógica 

de la JAE: un grupo de niños y niñas internos formados con 

los métodos difundidos por la Junta. 

La alta demanda obligó a ocupar varios locales y 

edificios en Madrid  (fig.7), entre ellos la Residencia de 

Estudiantes, que ya llevaba años acogiendo al grupo de 

niños de la Junta. En 1933, finalmente se construyó la sede 

del Hipódromo.  

 

La necesidad de espacios que acogiesen a todos los 

alumnos fue de la mano del interés por la arquitectura  

 

 

 

 
Fig.6: Clases al aire libre en el 
Instituto -Escuela, en Madrid, 

hacia 1933. 
 

 

 

 
Fig.7: el primer edificio 
destinado íntegramente al 
Instituto -Escuela fue la sede en 
el Olivar de Atocha, el Cerrillo 
de San Blas, inaugurado en 1928. 

 

 
Fig.8: excursión de alumnas del 
Instituto -Escuela frente a la 
Fuente de los Geólogos durante 
el acto de inauguración, 1932. 
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racionalista de sus miembros y su preocupación por el 

diseño de los espacios escolares. 

 

%Î ÓÕ ÃÏÎÆÅÒÅÎÃÉÁ Ȱ%Ì ÍÁÅÓÔÒÏȟ ÌÁ ÅÓÃÕÅÌÁ Ù ÅÌ ÍÁÔÅÒÉÁÌ 

ÄÅ ÅÎÓÅđÁÎÚÁȱ Cossío afirmaba que Ȱel edificio que acoja la 

escuela debe ser sincero y económico. De dentro hacia 

afuera: la fachada debe ser para la casa y no la casa para la 

ÆÁÃÈÁÄÁȱ (GÁMEZ 2018, 28). 

 

El comienzo de la guerra civil en 1936 interrumpió lo 

que desde 1876 se había convertido en el centro de toda una 

época de la cultura española y en cauce para la 

introducción en España de las más avanzadas teorías 

pedagógicas y científicas que se estaban desarrollando en 

otros países. 

 

El momento actual  
 

La ley de 24 de noviembre de 1939, por la que se 

creaba el CSIC, dejaba establecido que "Todos los Centros 

dependientes de la disuelta Junta para Ampliación de 

Estudios e Investigaciones Científicas, ɏȣɐ, pasarán a 

depender del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas." 

 

 Por otro lado, tras la entrada en vigor de la 

Constitución de 1978, la Fundación Giner de los Ríos 

recuperó su patrimonio y reanudó sus actividades 

orientando su trabajo a continuar con la publicación del 

BILE como revista de ideas y cultura, a preservar y difundir 

testimonios documentales y a desarrollar iniciativas para 

involucrarse en la modernización del sistema educativo. 
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Fig.9: Zona del Hipódromo 
ÄÉÂÕÊÁÄÁ ÅÎ ÅÌ Ȱ0lano de Madrid 
y Pueblos colindantes al 
empezar el siglo XXȱȟ 
compuesto por Facundo 
CAÑADA LÓPEZ. Dibujado y 
grabado por Andrés BONILLA . 
1900. 

2. LA COLINA DE LOS CHOPOS 

 

En 1861 comenzaron las expropiaciones para ejecutar 

la ampliación y ensanchamiento del paseo de la Castellana, 

tal y como estaba previsto en el proyecto de Ensanche. Éste 

proponía establecer un límite claro y definido a la extensión 

de la ciudad, que se materializó físicamente en la 

construcción de una ronda perimetral. 

 

En 1868 se aprobó la propuesta del último tramo 

previsto para el paseo de la Castellana en el Plan Castro. 

Comprendía el intervalo entre el Obelisco conmemorativo 

del nacimiento de Isabel II y un gran parque que cerraba el 

Ensanche por el norte. 

Es a esta zona, conocida inicialmente como Cerro del 

Viento, donde se trasladó en 1878 el Hipódromo de Madrid, 

pasándose a llamar Altos del Hipódromo (fig.9). 

 

La fuerte atracción que supuso el Hipódromo desde 

que fue inaugurado por los reyes Alfonso XII y María 

Cristina tuvo como primera consecuencia la necesidad de 

dotar de mejoras su entorno urbano, tanto en los accesos 

como en el paseo mismo. (GUERRERO, 2015, 25). 
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Fue un solar vacío hasta que el Ministerio de 

Instrucción Pública compró parte de los terrenos, donde los 

bajos precios del suelo permitían actuaciones de mayor 

envergadura, y se los cedió a la JAE.  

 

La urbanización de la Colina de los Chopos4 comenzó 

cuando la Junta, presidida en ese momento por Ramón y 

Cajal, adjudica a la Residencia de Estudiantes los terrenos 

detrás del antiguo cuartel de la Guardia Civil (fig.11).  

Adquiridos en 1910, se eligió al arquitecto Antonio 

Flórez Urdapilleta, ligado a la Institución, para plasmar los 

ideales de la JAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 %Ì ÖÅÒÓÏ Ȱ,Á #ÏÌÉÎÁ ÄÅ ÌÏÓ #ÈÏÐÏÓȱ ÃÁÎÔÁÄÏ ÐÏÒ ÅÌ ÐÏÅÔÁ *ÕÁÎ 2ÁÍĕÎ 

JIMÉNEZ, pionero residente en La Residencia de Estudiantes, le dio este 
nombre al lugar (fig.10). Escribió: "Ahí están, echados todavía en el 
suelo, con sus raíces en el esportón de tierra madre, oliendo a vida y 
esperanza. Han traído tres mil, y todos vamos a sembrar los nuestros". 

 
Fig.10: La colina de los chopos 
(Madrid posible e imposible), 
Taurus 1º ed., Temas de España, 
1965. 
 
 
 
Fig.11: Vuelo fotográfico de la 
Colina de los Chopos, Madrid, 
1927. 
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Fig.12: planos de los Pabellones 
Gemelos de la Residencia. 

 

 

 

 

 
Fig.13: los Pabellones Gemelos y 
el Transatlántico, 1915. 
 

 
Fig.14: fachada lateral de uno de 
los Pabellones en la actualidad. 

 

Construcción de los  edificios  

 

¶ Residencia de Estudiantes  
 

La obra de Flórez, más atento al panorama 

internacional europeo, intentó responder a una búsqueda 

de una arquitectura nacional renovadora y alejada de los 

tópicos historicistas al uso. Su vinculación al ILE lo dirigió a 

temas de índole pedagógica: es fundamentalmente un 

arquitecto de escuelas5. 

 

El lugar elegido, a espaldas del Museo de Ciencias 

Naturales, era una franja estrecha de terreno surcada de 

norte a sur por el Canalillo de Isabel II, que reunía las 

condiciones de salubridad, soleamiento y contacto con la 

naturaleza requeridos. 

 

Los primeros edificios que se construyeron para la 

Residencia de Estudiantes, tenían como misión acoger a los 

investigadores de fuera de Madrid y ser lugar de estudio, 

trabajo, investigación, reunión y formación personal.  

Fueron los llamados Pabellones Gemelos (1913 y 1914), 

dos bloques lineales orientados a este-oeste, que 

albergaban veinticuatro dormitorios distribuidos en galería 

en tres plantas (fig.13). El tercer pabellón, el 

Ȱ4ÒÁÎÓÁÔÌÜÎÔÉÃÏȱ ɉΫγΫίɊȟ ÏÒÉÅÎÔÁÄÏ ÐÅÒÐÅÎÄÉÃÕÌÁÒÍÅÎÔÅ Á ÌÏÓ 

anteriores, acoge salas de laboratorios en planta baja y, 

nuevamente, un programa de habitaciones para residentes 

en los niveles superiores, (fig.14) - (HURTADO, 1994, 66). 

 

La elección de los materiales, ladrillo, hierro y madera, 

el juego de los vuelos en las cubiertas, los huecos y la 

composición de la fachada proporcionan los rasgos de 

sobriedad y racionalidad constructiva de los pabellones 

(fig.15). 

                                                 
5 %Ì ÃÁÐþÔÕÌÏ Ȱ!ÒÑÕÉÔÅÃÔÕÒÁ Ù ÐÅÄÁÇÏÇþÁȢ ,ÁÓ ÃÏÎÓÔÒÕÃÃÉÏÎÅÓ ÅÓÃÏÌÁÒÅÓ ÄÅ 
!ÎÔÏÎÉÏ &ÌĕÒÅÚȱ ÈÁÃÅ ÕÎ ÒÅÃÏÒÒÉÄÏ ÓÏÂÒÅ ÄÉÓÔÉÎÔÏÓ ÅÊÅÍÐÌÏÓ ÄÅ ÌÁ 
arquitectura escolar del arquitecto, siempre vinculada a los ideales del 
ILE y sus integrantes (VV.AA, 2002, 61-81). 


