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An urban palimpsest: from Puerta del Sol to 15-M
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RŽsumŽs

Fran•ais Espa–ol English
Cet article retrace tout dÕabord lÕŽvolution de lÕimaginaire de la Puerta del Sol madril•ne, devenue,
au fil du temps, le thŽ‰tre de la reprŽsentation du pouvoir et du contre-pouvoir. Au XXe si•cle,
lÕimage en mouvement a fixŽ les diffŽrentes Žtapes de cette lutte de pouvoir. Le mouvement des
Ç!indignŽs È en 2011 est emblŽmatique de ce phŽnom•ne hŽritier des traces audiovisuelles qui ont
constituŽ un palimpseste des imaginaires de la place, elle-m•me synecdoque de la ville. Le film
documentaire de Basilio Mart’n Patino, Libre te quiero , tournŽ au moment de lÕoccupation de la
place en 2011, met en sc•ne la rŽcupŽration de cet espace symbolique par un peuple en liesse.

Este art’culo evoca en primer lugar la evoluci—n del imaginario de la Puerta del Sol de Madrid,
que,  con  el  tiempo,  se  ha  convertido  en  el  teatro  de  la  puesta  en  escena  del  poder  y  del
contrapoder. En el siglo XX, la imagen en movimiento fij— las diferentes etapas de esta lucha por
el  poder.  El  movimiento de los ÇindignadosÈ en 2011 es emblem‡tico de este fen—meno, que
hunde sus ra’ces en las huellas audiovisuales que han constituido un palimpsesto del imaginario
de la plaza, sinŽcdoque de la capital de Espa–a. El documental de Basilio Mart’n Patino, Libre te
quiero , rodado en el momento de la ocupaci—n de la plaza en 2011, escenifica la recuperaci—n de
este espacio simb—lico por parte de un pueblo jubiloso.
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This article begins by tracing the evolution of the imaginary of the Puerta del Sol in Madrid, which
over  time has become the theater  of  the representation of  power  and counter-power.  In  the
twentieth century, the moving image has fixed the different stages of this power struggle. The
movement of the ÇindignadosÈ in 2011 is emblematic of this phenomenon inherited from the
audiovisual  traces  that  have  constituted  a  palimpsest  of  the  imaginary  of  the  square,  itself
synecdoche of the city. Basilio Mart’n PatinoÕs documentary film, Libre te quiero , shot at the time
of the occupation of the square in 2011, puts in scene the recovery of this symbolic space by a
people in jubilation.
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Texte intŽgral

En el  transcurso de la historia,  las grandes plazas de las capitales de los Estados
naciones  se  han  configurado  como potentes  lugares  identitarios.  Utilizados  por  los
poderes  vigentes  como  espacios  de  demostraci—n  y  ostentaci—n  de  su  fuerza,  estos
espacios pœblicos tambiŽn han sido naturalmente investidos por unos contrapoderes
como ‡mbitos de reivindicaci—n y contestaci—n popular. Su ubicaci—n en el coraz—n de
las  capitales  pol’ticas  les  ha otorgado un sentido  peculiar  y  se  han impuesto  como
autŽnticos teatros  cuya historia  ha repercutido el  pulso de la  historia  nacional.  Las
escenograf’as de su uso pol’tico se han plasmado en unos imaginarios en los que, a
partir del siglo XX, la imagen en movimiento ha desempe–ado un papel fundamental. Si
ocupar la plaza de una capital, sea desde un poder o un contrapoder, correspond’a a una
acci—n desde y en el  espacio tangible,  tambiŽn se impuso como algo imprescindible
conquistarla desde el imaginario a partir de representaciones audiovisuales capaces de
dar cuenta de ello.

1

La madrile–a Puerta del Sol, que adquiri— una importante visibilidad a nivel nacional
pero tambiŽn internacional con motivo del movimiento de los ÇIndignadosÈ en 2011
(tambiŽn conocido como del 15-M) es emblem‡tica de este fen—meno. SinŽcdoque de la
naci—n, se ha configurado durante los siglos XX y XXI como el espacio por excelencia de
conquistas y reconquistas pol’ticas productoras de un imaginario audiovisual de una
gran  riqueza,  a  modo  de  palimpsesto.  Las  huellas  audiovisuales  de  estos
acontecimientos han tenido un papel fundamental en el imaginario actual de la plaza.
DespuŽs de recordar brevemente su historia que le confiri— un papel central en la capital
y, por consiguiente, en la naci—n, analizaremos tres acontecimientos relevantes de su
historia que se plasmaron en unas im‡genes en movimiento ic—nicas. Se analizar‡n la
proclamaci—n de la Segunda Repœblica, el 14 de abril de 1931 y en un segundo tiempo su
ÇreconquistaÈ  por  los  vencedores  de  la  guerra  civil  a  partir  de  marzo  de  1939.
Terminaremos con su ocupaci—n por los ÇIndignadosÈ en mayo de 2011, viendo de quŽ
manera en su uso pol’tico reciente y su plasmaci—n cinematogr‡fica, es heredera del
palimpsesto  de  representaciones  anteriores.  No  solamente  lo  reactiv—,  sino  que  le
a–adi— una capa adicional que sin lugar a dudas marcar‡ potentemente las memorias.
Por  fin,  nos  detendremos  en  el  an‡lisis  de  la  pel’cula  Libre  te  quiero  del  director
Salmantino Basilio Mart’n Patino como culminaci—n del proceso de recuperaci—n del
espacio simb—lico de la plaza madrile–a1.

2
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La Puerta del Sol: desde lo perifŽrico
hasta la centralidad capitalina

Las grandes plazas de las capitales, con un fuerte componente identitario, se arraigan
a menudo en una historia remota, en particular en Europa donde el imperio romano
export—  la  idea  de  foro  como  un  espacio  pœblico  ciudadano  en  el  coraz—n  de  las
ciudades.  En  Barcelona,  por  ejemplo,  la  actual  plaza  Sant  Jaume,  centro  pol’tico  y
administrativo de la capital catalana, que alberga el Palau de la Generalitat (sede de la
Presidencia  y  del  Gobierno  de  Catalu–a)  y  la  Casa  de  la  Ciudad  (Ayuntamiento),
corresponde al emplazamiento del foro romano de la antigua Barcino. En cambio, la
ciudad de Madrid, al tener una implantaci—n tard’a, desvinculada del imperio romano,
ha tenido un trazado m‡s incierto, durante el periodo musulm‡n en torno al siglo IX, y
en todo caso no enfocado en torno a un espacio pœblico central.

3

La Puerta del Sol, en sus inicios, no se relacion— con cualquier centralidad ni con una
supuesta identidad urbana.  Como lo  indica su nombre,  originariamente no era una
plaza sino un lugar lim’trofe al este de la ciudad configurado como un conglomerado de
construcciones heterogŽneas, cuya funci—n era principalmente econ—mica y comercial.
Cuando Felipe II  decidi— hacer de Madrid la capital  del reino en 1561, no eligi— ese
espacio todav’a perifŽrico para implantar en el trazado urbano el recinto de un espacio
pœblico relevante. Fue la antigua Plaza del Arrabal la que sirvi— de marco para edificar
la actual Plaza Mayor, concebida como teatro del poder real y lugar de asentamiento de
la monarqu’a mediante imponentes escenograf’as.

4

Al haberse asentado Madrid al lado de un r’o (el Manzanares), su posterior extensi—n
se hizo hacia el este, por motivos topogr‡ficos, de tal modo que la Puerta del Sol dej—
progresivamente de ser un espacio perifŽrico para ganar centralidad. Si la Plaza mayor
era, como lo hemos visto, el lugar aparatoso y ordenado del poder, su vecina oriental se
presentaba  a  la  inversa  como  un  espacio  pœblico  informal,  popular  y  abigarrado,
propicio para altercaciones, ri–as y manifestaciones de contrapoder!: ÇNo hay all’ un
palmo de terreno que no estŽ regado con la  sangre de patriotas,  de facciosos o  de
revolucionariosÈ, se pod’a leer en una gu’a de Madrid de 18762. Tal hab’a sido el caso
notable de la sublevaci—n de las Comunidades de Castilla (Comuneros), llevada a cabo
por nobles de las grandes ciudades de Castilla contra el poder real de Carlos I de Espa–a
(Carlos Quinto) en 1520-1521.

5

Esta nueva centralidad topogr‡fica se va a transformar en una centralidad pol’tica
con el acceso al trono de Carlos III  (1759-1788), apodado el ÇRey Alcaldev. La gran
reforma  urbana  de  Madrid  la  convierte  en  un  lugar  privilegiado  del  poder  de  la
monarqu’a, en particular con la edificaci—n en su recinto de la Real Casa de Correos
construida en 1768 y que, hoy en d’a, es el edificio m‡s antiguo de la plaza. No por azar
la Puerta del Sol ser‡ asociada, en 1776, al llamado ÇMot’n de EsquilacheÈ, dirigido
contra el consejero del rey, el marquŽs de Esquilache, que provoca su expulsi—n y su
exilio. Por otra parte, uno de los episodios m‡s relevantes de la historia de la Guerra de
la  Independencia,  la  sublevaci—n popular  del  2  de  mayo de 1808 contra  las  tropas
francesas de Napole—n, queda asociada en las memorias a la Puerta del Sol3. En efecto,
el cuadro pintado a posteriori  por Francisco de Goya, en 1814, uno de los m‡s conocidos
del artista, inmortaliz— este acontecimiento en una composici—n espectacular. Aunque el
espacio  de  la  escena  no  sea  identificable  como  tal,  ha  contribuido  a  un  anclaje
imaginario de rebeli—n de lo que en adelante se designar‡ como el Çpueblo de MadridÈ4.

6

Su  centralidad  en  la  topograf’a  de  la  capital  extendida  y  su  valor  de  referente
identitario se acentœa tambiŽn a partir del siglo XVIII con la presencia en ella del punto
de partida de seis carreteras nacionales radiales orientadas hacia el resto del pa’s (Pa’s

7
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14 de abril de 1931: la Puerta del Sol
como espacio epif‡nico de una
capitalidad republicana

vasco, Catalu–a, Valencia, Andaluc’a, Extremadura y Galicia)5. Este valor cardinal se
refuerza con las transformaciones urbanas de los siglos XIX y XX que hacen de ella el
punto de convergencia no solamente de los habitantes de la capital sino tambiŽn de los
espa–oles en su conjunto, convirtiŽndose en un lugar altamente reconocible. Al final de
los a–os 1850, su aspecto ca—tico y heterogŽneo fue sustituido por la forma semicircular
que conocemos hoy en d’a. Importante nudo de comunicaci—n6,  la plaza se impone,
desde entonces, como el espacio inconfundible de la sociabilidad capitalina, en el que
dominan el poder econ—mico y comercial7, pero tambiŽn pol’tico. Sus usos relacionados
tanto al poder como al contrapoder adoptaron un movimiento pendular. El hecho de
ocuparla, de conquistarla o reconquistarla, adquiri— en el transcurso de los siglos XX y
XXI  un valor  simb—lico muy peculiar  por  su estatuto  de plaza central  de la  capital
pol’tica del pa’s, valor simb—lico que fue puesto de realce y enfatizado en las evocaciones
audiovisuales de los distintos momentos clave.

Uno  de  los  acontecimientos  m‡s  transcendentes  de  la  historia  de  la  plaza  es  su
vinculaci—n  con  el  advenimiento  en  Espa–a  de  la  Segunda  Repœblica.  Esta  marc—
profundamente la historia del pa’s al instalar en el poder unas fuerzas progresistas que
durante unos a–os encarnaron el ideal republicano y que fueron el punto de partida de
un imaginario fuertemente arraigado en las memorias.

8

En respuesta a la grave crisis generada por la instauraci—n de una dictadura al mando
del general Primo de Rivera (1923-1930), la proclamaci—n de la repœblica pone un punto
final  a  la  monarqu’a  constitucional  de  Alfonso  XIII.  DespuŽs  de  la  destituci—n del
dictador y bajo la presi—n de la oposici—n republicana, el rey hab’a convocado elecciones
municipales para el 12 de abril. Al d’a siguiente, los resultados electorales comunicados
por el Ministerio del interior, desde su local de la Real Casa de Correos ubicada en la
mism’sima Puerta del Sol, revelan una victoria de la oposici—n republicana, interpretada
por los interesados como un plebiscito a favor de un cambio inmediato de rŽgimen. El
14 de abril,  a  principios de la tarde,  se iza la bandera republicana en el  Palacio de
comunicaciones de la vecina Plaza de Cibeles. Desde all’, una muchedumbre se dirige
hacia  la  Puerta  del  Sol.  Un  comitŽ  revolucionario  integrado  por  republicanos  y
socialistas forma un gobierno provisional. La proclamaci—n oficial de la Repœblica se
hace por la tarde, desde el balc—n del Ministerio del Interior, habiŽndose congregado la
muchedumbre en la plaza. La originalidad de este cambio de rŽgimen es su car‡cter
pac’fico, al no ser el producto de una revoluci—n ni de un golpe de Estado, adem‡s de
apoyarse  en  una  movilizaci—n  popular,  en  un  momento  en  que,  a  la  inversa,  la
monarqu’a en crisis carece de base social.

9

Las  im‡genes de  la  Puerta  del  Sol  como espacio  de  proclamaci—n de la  Segunda
Repœblica son numerosas, en particular ciertas fotograf’as muy famosas de uno de los
m‡s importantes fotorreporteros de la Žpoca, Alfonso S‡nchez Portela (1902-1990), que
contribuyeron  a  forjar  la  mitolog’a  republicana  en  Espa–a.  Existe  tambiŽn  una
captaci—n  cinematogr‡fica  del  acontecimiento,  consultable  en  la  p‡gina  web  de  la
televisi—n  espa–ola8.  Se  trata  de  un  fragmento  filmado  de  cinco  minutos  y  trece
segundos,  mudo  y  sin  acreditar.  Este  documento  de  archivo  da  cuenta  del
acontecimiento desde el 17 de febrero de 1931 (con la salida de palacio de los miembros

10
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Ill.1, Captaci—n cinematogr‡fica de la proclamaci—n de la Segunda Repœblica, Puerta del
Sol © DR

del œltimo gobierno de la monarqu’a) hasta el  14 de abril  del  mismo a–o, d’a de la
proclamaci—n. Aunque no sea el œnico lugar representado en el fragmento, la Puerta del
Sol, que aparece al cabo de un minuto y cuarenta y nueve segundos, ocupa en Žl un
lugar cŽntrico como punto de convergencia de una muchedumbre alegre que se reœne
en ella para asistir y participar al evento hist—rico.

Estas im‡genes corresponden al paradigma de la Ç!imagen epif‡nica!È, definida como
Òimagen que cristaliza, en un momento dado, la identidad imaginaria de un espacio en
relaci—n con un evento hist—rico particularmente relevante. Se trata de una imagen que,
en  un  contexto  dado,  permite  la  visibilizaci—n  exacerbada  de  dicha  identidad,
revel‡ndola.  Adem‡s,  marca  profundamente  los  esp’ritus  y,  con  el  tiempo,  las
memoriasÓ9.

11

En  el  caso  de  la  proclamaci—n  de  la  Segunda  Repœblica  construida  por  la
representaci—n f’lmica, la imagen epif‡nica consagra el advenimiento del pueblo como
actor pol’tico mediante su movilizaci—n masiva en la plaza. En el coraz—n del reportaje,
durante  m‡s  de  un  minuto  y  treinta  segundos  (2min  09s  Ð  3min  36s),  la  imagen
epif‡nica  da  cuenta  de  un  tipo  de  ÒmarcajeÓ  urbano  ef’mero,  fundado  en  unas
operaciones que Vincent Veschambre y Thierry Bulot identifican en geograf’a urbana
como Òmarcaje huellaÓ y Òmarcaje presenciaÓ10. El Òmarcaje huellaÓ corresponde segœn
los autores a la Òfabricaci—n, la reutilizaci—n (o destrucci—n) de se–ales significantes
(barreras, pancartas, grafitis, esculturas, monumentos...) que se inscriben m‡s o menos
duraderamente  y  dejan  una  huella  tangibleÓ11.  Corresponde  esencialmente  en  el
fragmento a la presencia de banderas republicanas que materializan el advenimiento
del orden nuevo. El Òmarcaje presenciaÓ, definido como Òla presencia de los cuerpos y
de los signos de los cuales son portadores [É] durante acontecimientos recurrentes o
excepcionales que marcan los esp’ritus y asocian un lugar a unos grupos sociales o a
unas instituciones que se escenifican en el espacioÓ12, da cuenta en la pel’cula, de la
atm—sfera que preside al advenimiento de un nuevo orden pol’tico que la c‡mara va
recogiendo, sea llevada a hombros desde el coraz—n de la muchedumbre, sea situada en
un veh’culo en movimiento o bien ubicada en la altura. Las caras radiantes de felicidad
o las rondas improvisadas ti–en la solemnidad del momento de una atm—sfera festiva.

12

La progresiva saturaci—n del espacio da cuenta a su manera del acto pol’tico que se
est‡ produciendo desde el balc—n mediante la toma de palabra de unos pol’ticos que
parecen hacerse los portavoces de la muchedumbre. El Òmarcaje huellaÓ tanto como el
Òmarcaje  presenciaÓ  constituyen  unas  categor’as  de  apropiaci—n  del  espacio  y  de
identidad.  En  este  reportaje,  consagran el  advenimiento  de  la  Puerta  del  Sol  como
espacio  emblem‡tico  de  la  nueva  identidad  democr‡tica  republicana,  algo  que  el
periodo de la guerra civil prolong— y consolid— con una producci—n f’lmica abundante
que circul— ampliamente a escala nacional e internacional. Al trasladarse el gobierno de
la Repœblica a Valencia por motivos de seguridad, la ciudad de Madrid, aureolada por
este  acto  fundacional  y  por  su  estatuto  de  ciudad  resistente,  si  perdi—  capitalidad
moment‡neamente  desde  el  punto  de  vista  estrictamente  pol’tico,  en  cambio,  la
amplific—  desde  el  punto  de  vista  simb—lico  al  convertirse  en  la  capitalidad  del
antifascismo.

13
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Marzo de 1939: reconquistar y
ÇrecapitalizarÈ la Puerta del Sol

14

Durante  los  casi  tres  a–os  de  guerra  civil,  mientras  Madrid  ofrec’a  al  mundo,
mediante una gran producci—n fotogr‡fica y cinematogr‡fica, esa imagen epif‡nica de
una nueva identidad urbana fundamentada en la resistencia, los militares sublevados,
confinados en su periferia, deb’an contentarse con una visi—n de la capital desde fuera.
Fernando Castillo ha puesto de realce la ambivalencia de los discursos en torno suyo13.
En efecto, aquel Madrid popular suscitaba una profunda aversi—n concretada en una
ret—rica  del  odio  alimentada  por  una  imaginaci—n  tanto  m‡s  fŽrtil  cuanto  que  los
militares no pod’an constatar de visu la amplitud del fen—meno. Deb’an contentarse con
las im‡genes ajenas que reforzaban la frustraci—n de quedarse fuera. Pero al mismo
tiempo, la capital segu’a representando un violento objeto de deseo, al alcance de la
mano e inaccesible a la vez. La Puerta del Sol, que constituye su epicentro, desempe–—
un papel  central,  tanto material  como simb—lico,  en lo que los militares designaron
como  la  Çliberaci—nÈ  de  la  ciudad  y,  por  extensi—n,  del  pa’s,  en  un  esp’ritu  de
reconquista con acentos medievales.

15

No es un azar pues que, desde el mism’simo inicio de la guerra en 1936, la Puerta del
Sol se haya impuesto como el lugar por conquistar y que, como lo relata Paul Preston,
Ç[l]as emisoras de radio nacionales emit’an la noticia de que Mola se preparaba para
entrar por la Puerta del Sol en un caballo blanco. Incluso se brind— a reunirse all’ con el
corresponsal  del  Daily  Express  para  tomar  cafŽ  y  unos  republicanos  bromistas
prepararon  una  mesa  para  esperarloÈ14.  El  general  Emilio  Mola,  fallecido  en  un
accidente de avi—n el 3 de junio de 1937, no volvi— a ver la tan deseada plaza y fueron
necesarios casi tres a–os para que los que se hab’an rebelado contra la repœblica la
conquistaran, en marzo de 1939.

16

Retomando el neologismo ÇmemoricidaÈ, forjado por Mirko Gmek en 1991 para dar
cuenta de la situaci—n en la ex Yugoslavia, y adoptado por BŽnŽdicte Tratnjek en el
‡mbito  de  la  geograf’a  urbana  para  pensar  los  lugares  de  conflicto15,  la  Çimagen
memoricidaÈ corresponde a la operaci—n que, desde el  final  de la guerra, plasma la
voluntad  de  los  vencedores  de  borrar  del  espacio  urbano  todas  las  ÇmarcasÈ  del
imaginario  republicano  para  imponer  otro  y  sobre  todo  difundirlo  mediante  una

17

Un palimpsesto urbano: de la Puerta del Sol al 15-M https://journals.openedition.org/ccec/13219

6 of 19 18/8/24, 22:07

https://journals.openedition.org/ccec/docannexe/image/13219/img-1.jpg
https://journals.openedition.org/ccec/docannexe/image/13219/img-1.jpg
https://journals.openedition.org/ccec/13219#tocfrom1n3
https://journals.openedition.org/ccec/13219#tocfrom1n3
https://journals.openedition.org/ccec/13219#tocfrom1n3
https://journals.openedition.org/ccec/13219#tocfrom1n3
https://journals.openedition.org/ccec/13219#tocfrom1n3
https://journals.openedition.org/ccec/13219#tocfrom1n3
https://journals.openedition.org/ccec/13219#ftn13
https://journals.openedition.org/ccec/13219#ftn13
https://journals.openedition.org/ccec/13219#ftn14
https://journals.openedition.org/ccec/13219#ftn14
https://journals.openedition.org/ccec/13219#ftn15
https://journals.openedition.org/ccec/13219#ftn15


Ill. 2, La reconquista de la Puerta del Sol, La Liberaci—n de Madrid , 1939 © DR

producci—n cinematogr‡fica cuya finalidad es fundar un nuevo imaginario urbano que
se  sustituya  al  anterior16.  Segœn BŽnŽdicte  Tratnjek,  los  lugares  del  memoricida  se
materializan en particular  en  unos Çbarrios-territoriosÈ en los  que Çlos  actores  del
memoricida proceden a la destrucci—n de los lugares discursivos, es decir que eligen
unos lugares-blanco para [É] significar en el paisaje el rechazo a la pluriculturalidad (la
presencia del ÒOtroÓ) y a la multiculturalidad (la existencia de una identidad comœn)
È17. En el nuevo imaginario urbano correspondiente con una nueva idea de Espa–a,
profundamente conservadora y regresiva y fundamentada en una vuelta al orden y a los
valores  tradicionales,  la  Puerta  del  Sol  se  impone  naturalmente  como  Çbarrio-
territorioÈ  para  promover  la  nueva  identidad  de  los  vencedores  a  partir  de  una
estrategia de eliminaci—n radical de la anterior.

La  pel’cula  de  referencia  sobre  esta  operaci—n  es  un  reportaje  elocuentemente
titulado  La  Liberaci—n  de  Madrid.  Edici—n  extraordinaria  de  las  actualidades
cinematogr‡ficas  franquistas  (Noticiario  Espa–ol,  NO-DO) ,  esta  pel’cula  de  una
duraci—n de 18 minutos, producida por el Departamento Nacional de Cinematograf’a,
narra,  desde 1939,  la  toma de Madrid  por  las tropas de Franco18.  El  relato  f’lmico
escenifica  el  avance  de  las  tropas  desde  la  periferia  de  la  ciudad  en  la  cual  van
penetrando,  acogidos  como  libertadores  por  la  muchedumbre,  antes  de  acercarse
progresivamente al  centro,  filmado apote—sicamente en los œltimos momentos de la
pel’cula: ÇMadrid, el coraz—n de Madrid, es ya de FrancoÈ, proclama una voz en off  que
recuerda el famoso poema de Rafael Alberti, ÇMadrid, coraz—n de Espa–aÈ, un himno al
Madrid republicano, resistente y heroico.

18

En el  reportaje,  la Puerta del  Sol  ocupa un lugar destacado porque representa de
cierto modo el Çlugar del crimenÈ, como espacio de proclamaci—n de una aborrecida
repœblica.  La  imagen  memoricida  se  organiza  entonces  a  partir  de  las  grandes
caracter’sticas formales correspondientes a las de las im‡genes del otro, pero bajo la
forma de un eco ideol—gicamente invertido. A nivel  del  Çmarcaje presenciaÈ que da
cuenta  de  la  ocupaci—n  del  espacio  por  la  muchedumbre,  llaman  la  atenci—n  las
categor’as  socioprofesionales  representadas,  perfectamente  identificables  mediante
planos cortos que ponen de realce unos detalles vestimentarios (de los curas y de las
monjas). Los comportamientos visibles, que comparten con las im‡genes republicanas
una atm—sfera de alegr’a festiva, divergen de ellas en cuanto a sus formas, en particular
con el uso del saludo fascista. La Puerta del Sol constituye un epicentro que se desborda
en las calles adyacentes hasta la Plaza de Cibeles (donde, recordŽmoslo, se hab’a izado
la primera bandera republicana el 14 de abril de 1931), como el inicio de una autŽntica
propagaci—n en toda la ciudad.

19
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Ill. 3, Un nuevo Çmarcaje presenciaÈ, La Liberaci—n de Madrid , 1939 © DR

En el cruce entre el Çmarcaje presenciaÈ y el Çmarcaje huellaÈ, lo que m‡s llama la
atenci—n, es la desaparici—n, en el espacio f’sico de la plaza, de los representantes del
poder, ahora encarnados por las banderas y efigies de nuevos l’deres: el Çm‡rtirÈ, JosŽ
Antonio Primo de Rivera 19, y el hŽroe, Francisco Franco, que la muchedumbre aclama
colectivamente. El nuevo rŽgimen se escenifica bajo el signo de una relaci—n idol‡trica al
jefe carism‡tico y en un modo de comunicaci—n que funciona con consignas: ÇMadrid,
como Espa–a  entera  es  un  solo  grito !ÁFranco,  Franco,  Franco,  Arriba  Espa–a!È.  A
diferencia de 1931, el pueblo reunido en la plaza no es actor del acontecimiento, sino
espectador colectivo reunido para la gloria exclusiva de quien instaurar‡ una dictadura
hasta el a–o 1975.

20
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Ill. 4, Un nuevo Çmarcaje huellaÈ, La Liberaci—n de Madrid , 1939 © DR

Primavera del 2011: el pueblo se
reapropia la Puerta del Sol

Durante  el  franquismo,  la  Puerta  del  Sol  como  lugar  de  memoria  de  la  difunta
repœblica, fue cuidadosamente controlada y vigilada para evitar que se transformara en
espacio de reuni—n y de protesta, en particular con la instalaci—n, en el edificio de la
Real Casa de Correos, de la Direcci—n General de Seguridad del Estado-DGSE, donde se
encarcelaron y torturaron los oponentes al rŽgimen. En paralelo, el poder llev— a cabo
una  obra  de  despolitizaci—n  de  la  plaza  mediante  una  intensificaci—n  de  su  papel
econ—mico y comercial, eligiendo como teatro de sus manifestaciones pol’ticas la Plaza
de  Oriente,  ubicada  delante  del  Palacio  real,  cuyo  balc—n  constituy—  el  espacio  de
comunicaci—n del nuevo poder con la muchedumbre. En 1962, el arquitecto Luis Moya
afirmaba al respecto que Çla funci—n pol’tica de la Puerta del Sol finaliz— en 1936 [...]
ahora es una discreta plaza cŽntrica, con una circulaci—n adecuada a su medida, con
jardines y fuentes, con tiendas y oficinas...È20. Sin embargo, la imagen epif‡nica de la
Puerta del Sol no pudo borrarse del todo de los imaginarios y de las memorias durante
la dictadura. De manera disimulada, se alud’a a ella en obras realizadas por cineastas
opuestos al rŽgimen21. Es el caso de Paseo por los letreros de Madrid , un cortometraje
aparentemente anodino dirigido en 1968 por Basilio Mart’n Patino y JosŽ Luis Garc’a
S‡nchez y que ya proced’a a rescatar impl’citamente, mediante una imagen resistente,
la memoria de la plaza republicana22.

21

Es significativo que se haya elegido como partida de nacimiento y nombre bautismal
de  un  movimiento  enmarcado  en  una  cronolog’a  de  protestas  y  manifestaciones
anteriores y  posteriores,  la  fecha del  15 de mayo de 2011 (15-M).  Ese d’a,  tras una
manifestaci—n convocada por la plataforma Democracia Real Ya en la Puerta del Sol,
algunas personas no quisieron irse y empezaron a acampar en la misma plaza. Dos d’as
despuŽs, tras un desalojo por la polic’a, fueron miles de personas las que volvieron a

22
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Ill. 5, Libre te quiero  de Basilio Mart’n Patino

ocuparla. Si bien el movimiento se extendi— a otros lugares de Madrid y a numerosas
ciudades espa–olas, fueron las im‡genes de la Puerta del Sol las que se convirtieron en
emblem‡ticas  del  movimiento,  procediendo,  simb—licamente,  a  una  recuperaci—n
ciudadana y popular de la Plaza.

En efecto, el periodo de la transici—n democr‡tica hab’a prolongado el proceso previo
de despolitizaci—n del lugar23 Ð despolitizaci—n que se enmarca en un contexto general
de  movilizaci—n muy  limitada  en  el  pa’s  Ð  reforzado  por  un  importante  desarrollo
econ—mico  y  comercial  que  se  consolid—  al  principio  del  siglo  XXI  con  una
rehabilitaci—n realizada entre 2003 y 2009. Aunque la Puerta del Sol segu’a siendo el
teatro espor‡dico de protestas ciudadanas Ð!en particular a partir del 2010 fue el lugar
donde se reunieron familiares, simpatizantes y v’ctimas del franquismo delante de la
Real  Casa  de  Correos  para  pedir  justicia  en  el  marco  del  movimiento  llamado  de
Çrecuperaci—n de la memoria hist—ricaÈ!Ð, fue el movimiento del 15-M el que reanud—
con su funci—n pol’tica en el imaginario colectivo.

23

Durante la ocupaci—n, que dur— 28 d’as, la Puerta del Sol se convirti— en un centro
animado  y  bullicioso  en  el  que  convivieron,  crearon,  debatieron  y  reflexionaron
pac’ficamente  los  ciudadanos,  apoder‡ndose  de  tem‡ticas  econ—micas,  ecol—gicas,
sociales y pol’ticas en el marco de un movimiento horizontal que rechazaba el liderazgo,
afirmando una distancia respecto a los particos pol’ticos tradicionales, a las ideolog’as y
teor’as pol’ticas y reivindicando la ausencia de jerarqu’a. Tras una larga ocupaci—n, el 12
de junio, los ÇindignadosÈ, tal como los medios de comunicaci—n los hab’a bautizado,
inspirados  por  el  manifiesto  de  StŽphane  Hessel,  Indignez-vous! 24,  cuyo  Žxito  en
Espa–a fue arrasador, desmontaron el campamento, no como una derrota sino bajo el
lema Çno nos vamos, nos expandimosÈ.

24

El movimiento fue captado y filmado a lo largo de su desarrollo gracias al auge de las
tecnolog’as digitales, tal como lo fueron las otras insurrecciones populares de la dŽcada,
que se trate de la ocupaci—n de la plaza Tahrir en el Cairo, del movimiento Occupy Wall
Street en Nueva York o m‡s recientemente del movimiento Nuit Debout en Par’s. Se
realizaron  filmaciones  mœltiples  y  prolongadas,  no  solo  de  los  acontecimientos
destacados  de  dichas  ocupaciones  sino  tambiŽn  de  sus  rutinas  cotidianas.  El
movimiento espa–ol, como los dem‡s, se mediatiz— inmediatamente, las redes sociales y
el principio del copyleft 25, constituyendo uno de sus principales medio de propagaci—n y
de comunicaci—n. Como lo subraya Gabriel Bortzmeyer, estos movimientos sociales se
distinguen de las sublevaciones que les precedieron pues Çdemuestran la diferencia
respecto al imaginario revolucionario nacido de 1789: al asalto de un lugar (toma de la
Bastilla o del Palacio de Invierno) se ha sustituido la ocupaci—n de una plaza (Tahrir,
Puerta del Sol, Zuccoti Park, y muchas otras)È26. En Madrid, la Puerta del Sol funcion—
de manera simb—lica como espacio experimental para las nuevas formas democr‡ticas
de  tipo  horizontal:  el  lema ÇToma la  plazaÈ teniendo  que  interpretarse  en  los  dos
sentidos de la expresi—n. Entre esta ingente producci—n de no ficci—n sobre la llamada
Acampada  Sol  y  m‡s  ampliamente  sobre  el  movimiento  del  15-M  destacan  unos
documentales entre los que podemos citar, Vers Madrid, the burning bright  de Sylvain
Georges (2013), 15M Excelente, revulsivo, importante de StŽphane M. Grueso (2013) Ð
integrado en un proyecto transmedia m‡s amplio27!Ð, #Indignados (del 15M al 20N)  de
Antoni Verdaguer (2011), El despertar de les places. Un any de 15M (Lluc GŸell, 2012),
o Libre te quiero  de Basilio Mart’n Patino (2012), entre otros.

25
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El pueblo como hŽroe

Ill. 6, Libre te quiero  Alegr’a, bullicio e igualdad

En lo que se refiere a la reapropiaci—n del espacio de la Puerta del Sol, el documental
Libre te quiero , realizado por el director salmantino Basilio Mart’n Patino, es el m‡s
significativo, sin lugar a duda, no solo por la importancia de la plaza en la pel’cula, sino
tambiŽn por la propia trayectoria del cineasta espa–ol. En efecto, cuando el cineasta
baja a la calle desde su piso madrile–o en mayo del 2011, acompa–ado por un c‡mara28,
para filmar el material con el que montar’a la que ser’a su œltima pel’cula, sobre el
movimiento del 15-M, el arrojo y el entusiasmo que lo gu’an constituyen el punto final
de una larga filmograf’a en que la capital de Espa–a, su historia y su memoria fueron
centrales. TambiŽn cierra, en cierto modo, una trilog’a que naci— con el cortometraje
Paseo por los letreros de Madrid  (1968), y del que la pel’cula Madrid  (1986) constituye
el elemento central. Esta trilog’a, una oda a Madrid y a su pueblo, construye, paso a
paso,  desde  la  clandestinidad  de  la  dictadura  hasta  la  democracia  recobrada,  una
recuperaci—n de la capital de Espa–a, confiscada por el Franquismo en 1939.

26

El pueblo, como protagonista de un Çmarcaje presenciaÈ del espacio de la plaza, es
sin  lugar  a  duda  el  hŽroe  de  la  pel’cula  de  Mart’n  Patino  que  subraya  y  exalta  la
horizontalidad del movimiento, as’ como la diversidad que lo caracteriza. En Libre te
quiero ,  el  montaje  construye  un  caleidoscopio  de  rostros  sucesivamente
individualizados por primeros planos o incluidos en planos de conjunto o generales,
pero no elige a ningœn protagonista en particular. La palabra pasa de uno a otro, y todas
las edades son representadas Ð incluso si  la juventud domina. De forma general,  el
humor, la iron’a y el juego son omnipresentes en una subversi—n carnavalesca de la
sociedad y del poder pol’tico y econ—mico cuestionados por el movimiento.

27
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Ill. 7, Libre te quiero , La casa de correos desaparece detr‡s de la Acampada Sol

Los esl—ganes se elaboran a menudo a partir de juegos de palabras provocadores y
transgresivos. ÇTu bot’n mi crisisÈ, por ejemplo, alude a Emilio Bot’n, el presidente del
Banco  Santander  acusado  de  cohecho.  Patino  subraya  la  inversi—n  carnavalesca
bakhtiniana a travŽs de la captaci—n de juegos de rol y de apropiaciones ir—nicas Ð tal
como el retrato de Himmler con unas orejas de Mickey colgado encima del inmenso
cartel publicitario de LÕOreal. La risa liberadora subvierte la fuerza del poder e invierte
las jerarqu’as. En cambio, si  el  pueblo toma el poder, no hay elecci—n de un rey de
carnaval. Asume este papel la colectividad, a travŽs de los distintos locutores cuya voz
suena tambiŽn fuera de campo, mezcl‡ndose con la mœsica. Desde el punto de vista
f’lmico,  Patino  acentœa  este  aspecto  carnavalesco  al  asociar  la  muchedumbre  con
carteles  o  s’mbolos  del  poder  econ—mico  o  pol’tico:  la  multitud  de  los  indignados
aparece debajo de los r—tulos de la tienda de compra de oro que indican ÇCompro oroÈ.
La asociaci—n de esta frase con el extenso campamento de la Puerta del Sol evidencia su
obscenidad, pero la tienda aparece sin embargo sumergida, hundida, desapareciendo
entre la muchedumbre que ocupa la plaza. Es tambiŽn el caso de la presencia imponente
del edificio de la Real Casa de Correos29, sede de la comunidad de Madrid y en otro
tiempo,  como lo  comentamos,  centro  de  detenci—n y  de tortura,  un  lugar  donde el
mismo Patino estuvo detenido varias veces. Los planos generales de las manos alzadas
moviŽndose con alegre energ’a para votar en las asambleas de la Puerta del  Sol,  se
oponen a los brazos alzados de las multitudes franquistas de los a–os 40 Ð un saludo
cautelosamente abandonado por el rŽgimen tras el final de la Segunda Guerra Mundial
y la derrota del Eje.

28
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Una reapropiaci—n musical y
coreogr‡fica del espacio

La  mœsica  y  el  baile  forman  asimismo  plenamente  parte  de  esta  inversi—n
carnavalesca, pero tambiŽn de la representaci—n de un pueblo madrile–o en movimiento
coreogr‡fico y cuya libertad, al oponerse a cualquier levantamiento violento o armado,
se apodera pac’ficamente de la plaza, sinŽcdoque de la capital espa–ola en una imagen
epif‡nica recobrada. A pesar de que Gabriel Bortzmeyer evoque cierto inmovilismo de
estos  movimientos  sociales30,  en  el  documental  de  Mart’n  Patino  los  protagonistas
aparecen por el contrario siempre en movimiento, los cuerpos animados por el ritmo de
la mœsica o de las percusiones en una evocaci—n sonora de los latidos del coraz—n de la
multitud. Si el pueblo avanza, ocupando la plaza y la ciudad, es bailando al comp‡s de
todo  tipo  de  instrumentos  (desde  las  panderetas  hasta  las  orquestas  de  c‡mara,  la
batucada o el  grupo de jazz).  Su ritmo es sobre todo sincopado apoy‡ndose en los
tiempos dŽbiles, el contratiempo reina en una evocaci—n musical que se opone a los
Çtiempos fuertesÈ del desfile militar, pero tambiŽn a las canciones comprometidas y de
lucha pol’tica 31.

29

El bullicio de la acampada es exacerbado, la pel’cula evoca, tanto de d’a como de
noche, el latido del ritmo y los movimientos sincronizados de los participantes Ð brazos
levantados,  cuerpos  acompasados.  Los  movimientos  de  c‡mara  coreogr‡ficos  Ð
acompa–ando el raudal de la muchedumbre o, en algunos casos, oponiŽndose a Žl, en lo
que  se  podr’a  calificar  de  Çcontratiempo  visualÈ  Ð  y  el  montaje  se  conjugan  para
reforzar este aspecto r’tmico sincopado, tomando a menudo la forma de una verdadera
catarsis  colectiva.  La  mœsica  acompa–a  la  palabra  de  los  distintos  oradores  de  la
asamblea, en una liberaci—n general. Adem‡s de los bailes organizados, se captan las
evoluciones armoniosas de los participantes: la mano de una mujer joven, abriŽndose
paso  entre  los  polic’as,  aletea  como  la  de  una  bailaora,  los  movimientos  de  los
traductores en lengua de signos y las manos de los participantes en las asambleas que se
agitan evocan el vuelo de los p‡jaros e incluso las detenciones policiales se hacen al
comp‡s de una r’tmica  acelerada que subraya la  energ’a  y  la  determinaci—n de los
manifestantes mientras que los planos oponen el inmovilismo y la violencia de la polic’a
al entusiasmo y a la vitalidad de la muchedumbre pac’fica.

30

La diversidad de la mœsica remite adem‡s a la apertura y al car‡cter internacional del
movimiento que adopta el celebŽrrimo ÇswingÈ (balanceo) It donÕt mean a thing if you

31
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Ill. 8, Libre te quiero,  reapropiaci—n del espacio por la mœsica y el baile

Una voz comœn

ainÕt got that swing (1931, TC!: 13min 05s)de Duke Ellington. La mœsica y el baile
permiten  pues  una  reapropiaci—n  simb—lica  de  los  lugares  de  poder  por  el  pueblo
alborozado y no por la violencia, una toma de posesi—n reforzada por los elementos
f’lmicos que enaltecen la armon’a y la potencia de la muchedumbre, oponiŽndola a la
rigidez y a la violencia de las fuerzas del orden en una verdadera toma de posesi—n de la
plaza, sinŽcdoque de la capital espa–ola.

Adem‡s, las voces se suceden de manera an—nima en el campo y fuera de campo,
creando un discurso comœn y plural.  La multiplicidad de los  horizontes pol’ticos  Ð
!ÇSomos personas muy distintas,  unos nos definimos como anarquistas,  otras como
altermundistas, feministas, ecologistas, gente que es partidaria de una democracia real,
etc.È32 Ð est‡ incluida en una armon’a comœn por la voz de Amancio Prada, cuyo timbre
puro suena en off. El cantautor music— un poema, una oda a la libertad absoluta del ser
amado,  de  la  poes’a,  del  arte.  Escrito  por  el  poeta  espa–ol  Agust’n  Garc’a  Calvo
(1926-2012),  Libre te quiero  fue publicado en 1976,  pero fue probablemente escrito
durante la dictadura, de la que el poeta fue v’ctima33.

32

Segœn Luis Rivero Garc’a, en el conjunto de su obra Garc’a Calvo desea alejarse Ç[É]
de toda creaci—n poŽtica en la que no lata un atisbo de peligro para la constituci—n del
individuo, un atisbo de liberaci—n del propio yo: reniega de toda poes’a en la que no
hable la voz comœn, en la que prime la voz personal del autorÈ34. Este yo poŽtico se
dirige  a  un  ser  o  a  una  entidad  que  quiere  en  las  dos  acepciones  de  la  palabra
absolutamente libre,  con un amor desprovisto de cualquier  posesividad.  La libertad
absoluta  invocada hace  eco  a  la  cohesi—n de  la  muchedumbre  unida  en  un  mismo
movimiento a pesar de su diversidad. Una vez musicadas, la an‡fora ÇLibre te quieroÈ y
la ep’fora Çpero no m’aÈ forman los dos nœcleos significantes m’nimos Ð segœn la
terminolog’a de Michel Chion 35 Ð de la canci—n de la que constituyen la esencia por una
repetici—n obsesiva de la voz.

33

El  modo  mixolidio  utilizado  en  la  composici—n  de  Amancio  Prada  confiere  a  la
melod’a un car‡cter extra–o para un o’do aculturado a las tradicionales gamas mayores
y menores tonales, remitiendo a una lejan’a temporal Ð este modo se utilizaba en la
mœsica medieval Ð y espacial Ð es uno de los modos de la mœsica hindœ y KlezmerÐ,

34
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Conclusiones

Notes

1 Este  cap’tulo  retoma  en  parte  elementos  de  los  textos  siguientes  :  Nancy  BERTHIER,
ÇImaginaires  filmiques  de  la  Puerta  del  Sol  de  Madrid,  variations  autour  dÕun  espace
palimpsesteÈ in  Fran•ois AMY DE LA BRETéQUE y Jean-Philippe TRIAS (dir.),  MŽmoire des lieux et
Žcriture cinŽmatographique de lÕhistoire, Perpignan, PUP-Institut Jean-Vigo, collection cinŽma,
2021, p. 137-156!; Marianne BLOCH-ROBIN, ÇLibre te quiero  (2011) de Basilio Mart’n Patino : une
ode au peuple de MadridÈ, in Mich•le GUILLEMONT  y Cathy FOUREZ, (eds.), Arts et journalisme :
une rencontre ˆ lÕŽpreuve du rŽel, Berne, Peter Lang, 2020.

pero tambiŽn al car‡cter universal y altermundialista del movimiento en una tradici—n
cultural abierta y plural. La canci—n, interpretada por la voz aguda y aterciopelada de
Amancio  Prada,  toma el  relevo de  las  voces de los  protagonistas  an—nimos en una
traducci—n musical y colectiva de sus reivindicaciones con las que se entreteje hasta tal
punto que su modalidad en off  acaba sustituyendo las voces in .  Adem‡s,  el  timbre
andr—gino de Amancio Prada se presta perfectamente a ser Çla voz del puebloÈ. M‡s
generalmente Libre te quiero  puede ser considerada como una voz en off  que orienta la
comprensi—n de la pel’cula: una voz plur’voca que conduce sin embargo al espectador a
interpretar el movimiento como liberador y salvador. La canci—n contribuye tambiŽn a
modelar el espacio de la plaza que se anima y baila por medio de los movimientos de
c‡mara  coreogr‡ficos  al  comp‡s de  los  acordes  de  guitarra  y  de  las  flautas  en  una
reapropiaci—n festiva y pac’fica.

Desde  su  lejano  origen  y  a  lo  largo  del  tiempo,  la  Puerta  del  Sol  se  ha  ido
construyendo como espacio emblem‡tico de la capital espa–ola, un espacio sinŽcdoque
de la ciudad que se impuso como c‡lido centro popular frente a la frialdad ordenada de
la Plaza mayor. En el siglo XX, desde la proclamaci—n de la Segunda Repœblica, las
representaciones audiovisuales han ido poniendo de realce su importancia simb—lica en
el  juego entre  sucesivos poderes y  contrapoderes.  La imagen epif‡nica del  alborozo
republicano, que quiso borrar el franquismo triunfante durante casi cuarenta a–os, no
desapareci—  del  todo  a  pesar  del  ah’nco  de  la  dictadura  y  de  sus  esfuerzos  para
sustituirla en los imaginarios por una imagen memoricida. Por el contrario, la herencia
del  jœbilo  republicano  permaneci— en  el  palimpsesto  de  las  memorias,  tal  como lo
evidencia la imagen resistente que pudo sobrevivir en las pel’culas de Basilio Mart’n
Patino,  un cineasta  cuya obra no ha dejado de rescatar  f’lmicamente aquel  Madrid
republicano de manera m‡s o menos solapada en funci—n de la Žpoca. En su œltimo
opus, el director salmantino capt— y ensalz— la imagen epif‡nica de la plaza que hab’a
vuelto  con  una  pujanza  inŽdita  gracias  al  movimiento  festivo  y  pac’fico  de  los
indignados. M‡s all‡ de la reactivaci—n de un imaginario anterior, la Acampada Sol y sus
representaciones  audiovisuales  contribuyeron  tambiŽn  a  crear  esta  nueva  imagen
epif‡nica  que  se  difundi—  en  el  mundo  entero.  Libre  te  quiero  es  un  ejemplo
paradigm‡tico de dicha imagen renovada, el colof—n libre de una larga carrera, una oda
a la capital y a su pueblo en la que el cineasta plasma el esp’ritu madrile–o tal como lo
defin’a uno de los personajes de su pel’cula Madrid  en 1986 al final de la transici—n
democr‡tica: ÇEstar en Madrid es ser ya de Madrid. Aqu’ es dif’cil sentirse extra–o. Esta
ciudad atrae sin saber muy bien por quŽ. Saber romper sin convulsiones con todo lo
anterior. ÀC—mo te lo explicar’a? Aqu’ la gente ha recobrado, por fin, su personalidad y
tambiŽn su alegr’aÈ36.
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