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DE ROMPE Y RASGA
GRANDES MUJERES EN LOS ARCHIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PRESENTACIÓN

El siglo XX ha sido calificado como el siglo de las mujeres, pues parece imposible 
entenderlo sin reconocer su legado en algunos de los cambios y aportaciones 
sociales, históricas, políticas y económicas más importantes de este período. 
Pero, mucho antes de ellas, hubo otras que con su labor y tenacidad sembraron 
las bases para lo que vino después.

Los Archivos de la Comunidad de Madrid conservan una gran variedad de docu-
mentos que son testimonio de la vida privada de estas mujeres y también de sus 
actuaciones a nivel profesional o social. A través de ellos, y de la sección ‘Descu-
bre’, hemos querido hacer una selección de algunas de esas grandes pioneras, 
que comienza en el siglo XV con Beatriz Galindo, conocida como ‘la Latina’, por 
el profundo conocimiento que tenía de esta lengua. Desde edad temprana, des-
tacó por su intelecto y su preocupación por la cultura. En 1480 fue llamada por 
la reina Isabel y pasó a formar parte de la docta puellae, o “mujeres sabias”, de 
la Corte castellana. Su labor como preceptora de los hijos de la reina enseguida 
fue superada al convertirse en su gran amiga y consejera en asuntos políticos y 
de estado.

El siglo XVIII nos trae a Cayetana de Silva, XIII duquesa de Alba, una de las aristó-
cratas españolas de más relevancia histórica por su controvertida personalidad. 
Caritativa y generosa, pero también voluble y caprichosa, tuvo una apasionante 
vida protagonizada junto a nobles y sirvientes, esclavos y reyes, militares y pin-
tores. Se dice que Francisco de Goya estuvo locamente enamorado de ella, aun-
que lo único que se sabe con certeza es que existió una relación de amistad, fru-
to de la cual el pintor de Fuendetodos (Zaragoza) la retrató en varias ocasiones. 
También es sabido que Cayetana legó “… Al hijo de Don Francisco de Goya diez 
reales diarios […] de por vida…” en su testamento ológrafo, fechado en 1797.

La libertad se aprende ejerciéndola
Clara Campoamor
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Concepción Arenal, “la santa laica y reina de la inteligencia”, como la definió la 
revista Estampa en un artículo publicado el 5 de febrero de 1929, es una inme-
jorable representante de las mujeres del siglo XIX. Erudita, brillante librepensa-
dora, valiente y siempre fiel a sus convicciones, fue poseedora de una profunda 
caridad hacia los desfavorecidos que marcó su compromiso para conseguir una 
sociedad más justa. El legado bibliográfico de Concepción rebosa cultura y dia-
léctica con obras como Cartas a los delincuentes -que le costó el cargo como 
directora de prisiones-, El visitador del pobre o La mujer del porvenir y es una 
elocuente muestra de su inquebrantable figura que ha quedado unida insepara-
blemente a la sensibilidad humanitaria, a la inteligencia y a un profundo sentido 
del deber.

Los albores del siglo XX nos sorprenden con dos mujeres radicalmente opuestas 
en su forma de entender la política, la sociedad y el feminismo, pero ambas con 
gran personalidad y sentido del deber: Clara Campoamor y Pilar Careaga. La ju-
rista madrileña representa como ninguna otra a las sufragistas españolas de su 
generación, hasta el punto de ser la autora del discurso más locuaz de la historia 
democrática española abogando por el voto de la mujer en las Cortes de la Se-
gunda República, el 1 de octubre de 1931. "No tendréis nunca bastante tiempo 
para llorar al dejar al margen de la República a la mujer", dijo Campoamor al 
resto de diputados. Sus contundentes palabras consiguieron inclinar el voto a 
favor del reconocimiento del derecho al voto para las mujeres, aprobándose el 
sufragio femenino en la nueva Constitución española de 1931.

Frente a ella, Pilar Careaga, representa los valores del feminismo católico. Se 
dio a conocer en 1929 cuando la revista Estampa publicó un reportaje en el 
que aparecía vestida con mono de trabajo conduciendo una locomotora. Tenía 
20 años, estudiaba el último curso de Ingeniería Industrial y estaba realizando 
las prácticas de la asignatura de Ferrocarriles. Se convirtió en todo un fenóme-
no social, pues fue la primera Ingeniera Industrial española y la primera mujer 
que conducía una máquina de tren. Sin embargo, nunca llegó a ejercer como 
ingeniera, ya que dedicó su vida a la política. En 1969 es nombrada alcaldesa de 
Bilbao, siendo también la primera fémina en ostentar este cargo, que compati-
bilizó con el de procuradora en Cortes. La vida de Pilar Careaga transcurrió como 
precursora de la liberación de la mujer en la vida laboral y social en nuestro país, 
sobre todo en el acceso a las alta magistraturas destinadas a los hombres.

La selección documental realizada para esta nueva publicación de la colección 
‘Descubre’ se ha basado en testimoniar algunos de los momentos más relevan-
tes de la vida de nuestras cinco protagonistas. En algunos casos, se ha realizado 
a través de documentos de gran valor histórico, como las escrituras de funda-
ción de mayorazgos, los testamentos, las cartas de poder o cartas de dote, las 
capitulaciones matrimoniales o las particiones de bienes. Entre ellos, pueden ci-
tarse la escritura de fundación de dos mayorazgos, otorgada por Beatriz Galindo 
en 1508, en favor de sus hijos, Fernán y Nufro Ramírez. Buen ejemplo también, 
son los testamentos de Cayetana de Silva y Concepción Arenal. El de la duquesa 
de Alba, otorgado en Sanlúcar de Barrameda en 1797, tiene la particularidad 
de tratarse de un testamento ológrafo y, según refleja el sobre que lo contenía, 
no fue abierto hasta su muerte el 23 de julio de 1802. Por su parte, la insigne 
jurista, aquejada de constantes problemas de salud, decidió formalizar su tes-
tamento en 1873. Llama la atención que en él se refiera a su profesión con una 
fórmula tan convencional y alejada de sus ideales y trayectoria como “propieta-
ria y dedicada a las labores propias de su sexo”.

En otros casos, son las fotografías de los fondos Martín Santos Yubero, Cristóbal 
Portillo o Gerardo Contreras las que nos acercan hasta algunas de nuestras mu-
jeres, bien a través de numerosos retratos, en algunas ocasiones inéditos, como 
el de Portillo a Clara Campoamor, o de fotografías realizadas en el desempeño 
de su profesión o de sus ocupaciones feministas. Por su parte, los reportajes, 
entrevistas y artículos publicados en una de las más destacadas revistas gráficas 
de la época, como fue Estampa, nos dan a conocer tanto la faceta más humana 
de Concepción Arenal, Clara Campoamor y Pilar Careaga, como de su actividad 
profesional, social o política.

Finalmente, es necesario concluir estas líneas agradeciendo al Archivo Regional 
de la Comunidad de Madrid y al Archivo Histórico Provincial de Madrid su co-
laboración en esta publicación, en especial a sus directoras, Mª Nieves Sobrino 
García y Beatriz García Gómez por facilitarnos la información requerida, revisar 
textos, aportar sus sugerencias y mostrar siempre todo su apoyo e ilusión por 
el nacimiento de nuevas publicaciones que nos ayuden a seguir difundiendo el 
rico patrimonio documental que atesoran los Archivos de la Comunidad de Ma-
drid, creando proyectos capaces de llegar a todos los públicos.
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Dicen de ella que fue una mujer libre y dueña de
su vida. Su figura ha de ser puesta en valor como
humanista preocupada por la cultura y por la
promoción de las mujeres.

Amparada en su viudedad y en su dedicación a 
cuestiones religiosas, dispuso de su vida y la orientó 
según sus prioridades. Se ocupó en desarrollar 
aquello que consideraba trascendente, como es la 
asistencia hospitalaria y el apoyo a la regla de las 
concepcionistas, religiosas que reivindicaban una 
gran participación de la Inmaculada Concepción 
en la redención de la humanidad.

◀ Pág. anterior: Detalle de una fotografía de un grabado de Beatriz 
Galindo realizado en 1868.
ARCM. Fondo Julio Gómez de Salazar.
Signatura 918924_57.

BEATRIZ Galindo
'la Latina'
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Aquella Latina
Que apenas nuestra vista determina
Si fue mujer o inteligencia pura,
Docta con hermosura
y santa en lo difícil de la corte.
¡Más que no hará quien tiene a Dios por norte!

Versos dedicados a Beatriz Galindo.
El Laurel de Apolo, Lope de Vega.

Nacida en Salamanca en 1465, aún no se sabe a ciencia cierta quién era 
su padre, pues existen dos posibilidades: una es que fuera hija de Martín 
Fernández Galindo, caballero de Écija y comendador de la Orden de San-
tiago y la otra, más probable, es que lo fuera de Juan López de Gricio, un 
hidalgo venido a menos.

Como tantas otras mujeres de la baja nobleza, su destino era ingresar 
en un convento y comenzó clases de Gramática en uno de los colegios 
dependientes de la Universidad de Salamanca, donde posiblemente An-
tonio de Nebrija fuera uno de sus profesores. Ya desde los 15 años co-
mienza a destacar por su dominio de las lenguas clásicas, en especial del 
latín, por lo que se ganó el apodo de 'la Latina'.

Así, en 1480 fue llamada por la reina Isabel y pasó a formar parte de la 
docta puellae, o “mujeres sabias”, de la Corte castellana. Su labor como 
preceptora de los hijos de la reina enseguida fue superada al convertirse 
en su gran amiga y consejera en asuntos políticos y de Estado. Isabel la 
favoreció con una importante dote y propició su matrimonio con Fran-
cisco Ramírez de Madrid, destacado capitán y secretario del Consejo del 
Rey. Este matrimonio respondía a la política promovida desde la Corona 
para lograr un grupo importante de nobleza media, muy fiel a los Reyes 
Católicos y solidarios de la nueva concepción del Estado Moderno que se 
auspiciaba desde el poder. 

Beatriz recibió 500.000 maravedís como regalo de boda de la reina Isabel, 
que no estaba dispuesta a permitir que abandonara la Corte. Las muje-
res que rodearon a la reina colaboraron con ella en todas las empresas 
que acometió. La instrucción, la cultura y el mecenazgo artístico, tanto 
como el patronazgo religioso, fueron los frentes de actuación preferidos 
por estas mujeres, entre las que, sin duda, destacaba Beatriz Galindo, 
cuya obra ha trascendido no tanto por sus textos literarios, perdidos la 
inmensa mayoría, y por su conocimiento del latín, que fue lo que le dio 
fama, sino, sobre todo, por su actuación como impulsora de fundaciones 
benéfico-religiosas en Madrid.

LA LATINA
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A partir de la muerte de su marido, decide instalarse definitivamente en 
Madrid y manda construir el  Palacete de Viana en unos terrenos que la 
familia poseía extramuros (en el lugar donde actualmente se ubica el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores). 

Desde aquí ejerció un importante mecenazgo religioso con la creación de 
tres fundaciones benéfico-religiosas muy importantes: un hospital y dos 
conventos de religiosas, ambos bajo la advocación de la Inmaculada Con-
cepción, culto que Isabel I y las mujeres que formaban la casa de la reina, 
íntimas colaboradoras suyas, seguían y potenciaban. Los dos conventos 
de concepcionistas estuvieron bajo la norma jerónima uno y el otro bajo 
la franciscana.

El Archivo Histórico Provincial de Madrid conserva entre sus protocolos 
notariales más de 40 documentos relacionados con Beatriz Galindo, la 
mayor parte de ellos suscritos por ella misma. Fueron dados a conocer 
en el año 2000 por Antonio Matilla Tascón, entonces director del Archi-
vo Histórico de Protocolos de Madrid, en la publicación Beatriz Galindo, 
Francisco de Madrid y su familia constituyendo una magnífica aportación 
para la investigación acerca de la figura de esta excepcional mujer. 

Entre ellos destacan los referidos a las fundaciones que creó y a la gestión 
de las mismas. Buen ejemplo es un documento firmado en 1508 por el 
que Beatriz nombra como rector del Hospital de Nuestra Señora de la 
Concepción a Rodrigo Rengifo, clérigo beneficiado en la iglesia de Santia-
go, otorgándole todas las facultades y atribuciones de dicho cargo, como 
poner y quitar mayordomos, enfermeros, boticarios, veedores y demás 
oficiales y personas.

MECENAZGO RELIGIOSO

1508. Carta de poder a Rodrigo Rengifo, para que sea rector del Hospital de 
la Concepción.
AHPM. T. 52, f. 151.
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El Hospital de la Concepción de Nuestra Señora, más conocido como Hos-
pital de la Latina u Hospital de la Concepción, fue fundado por Beatriz 
Galindo y su marido en el año 1499. Estaba situado cerca de la plaza de la 
Cebada, contiguo al convento de las Monjas de la Concepción Francisca. 

La propia Beatriz redactó las Constituciones para el gobierno de la insti-
tución sanitaria, que estuvo funcionando hasta mediados del siglo XVIII. 
Tras algunas interrupciones por la falta de recursos y por los efectos de 
la Guerra de Sucesión, por la muerte sin descendencia de Carlos II, el 
hospital abrió de nuevo en 1810 hasta 1899, año en el que se dejó de 
admitir a enfermos.

En 1506, Beatriz Galindo funda el Convento de la Concepción Jerónima 
junto al Hospital de La Latina, en la plaza de la Cebada. Debido a que los 
monjes del Convento de san Francisco se opusieron a que estuvieran tan 
cerca de ellos, tres años más tarde se trasladaron a unos terrenos que el 
esposo de Beatriz Galindo cedió para la construcción de un nuevo edificio 
en la calle Concepción Jerónima. En su iglesia estuvieron los sepulcros 
-que nunca llegaron a ser utilizados- de la fundadora y de su marido que, 
en la actualidad, se hallan en la antigua capilla del Museo Municipal. El 
convento fue derribado en 1890, abriéndose en su solar la calle del Du-
que de Rivas y las monjas se trasladaron a un nuevo edificio en la calle 
de José Ortega y Gasset, esquina a Velázquez, que también desapareció.

El segundo Convento de la Concepción Jerónima, obra del arquitecto José 
Marañón, se construyó en 1890. Fue derribado en 1965 y, en su lugar, se 
alza el moderno edificio llamado Beatriz, en recuerdo de la fundadora del 
convento, en cuyo interior se conserva la reja del coro del antiguo Con-
vento de las Jerónimas. Las monjas se trasladaron al monasterio que se 
construyó en El Goloso, en cuyo edificio se conserva el cuerpo incorrupto 
de su fundadora, descubierto al derribarse el primer convento.

1935. Sepulcro de Beatriz Galindo en el Convento de la Concepción Jerónima.
ARCM. Fondo Martín Santos Yubero.

Signatura 43763_1. 
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1508. Escritura de fundación de dos mayorazgos en favor 
de sus hijos, Fernán y Nufro Ramírez, otorgada por Beatriz 
Galindo. 
AHPM. T. 52, f. 62r.
VER DOCUMENTO COMPLETO

1535. Carta de poder de Beatriz Galindo a Lope de la Mata 
para arrendar unas propiedades en el cortijo de Bornos 
(Granada). 
AHPM. T. 33, f. 586v.
VER DOCUMENTO COMPLETO

El primogénito de Beatriz fue apadrinado por Fernando el Católico, al que 
impuso su nombre, y fue paje del príncipe don Juan. El matrimonio tuvo 
otro hijo varón al que se llamó Nuflo u Onofre -pues su padre era muy 
devoto de este santo, que le había salvado la vida en alguna ocasión en la 
lucha con los musulmanes granadinos- y varias hijas. 

Beatriz, ya viuda, consiguió crear dos mayorazgos para sus dos hijos 
(1504), que eran muy niños cuando murió su padre y de los que ella era 
tutora. El de Fernán estaba constituido fundamentalmente por las tierras 
que Francisco Ramírez había recibido en Bornos, tras sus intervenciones 
en la Guerra de Granada. El mayorazgo de Nuflo estaba centrado en las 
tierras madrileñas de Rivas. 

Tanto Fernán como Nuflo no supieron mantener sus haciendas en la bue-
na situación que las recibieron de su madre, que las había administrado 
durante su niñez con gran acierto. Beatriz, en varias ocasiones tuvo que 
ayudar a ambos a pagar deudas para evitar que peligraran algunos de los 
bienes que constituían estos mayorazgos.

El Archivo Histórico Provincial de Madrid conserva escrituras notariales 
relacionadas con la vida privada de Beatriz Galindo en los que muestra 
su empeño por dejar a sus hijos en la mejor posición económica posible. 
Prueba de ello son, precisamente, los mayorazgos que funda en su favor 
o para que ejerzan interesantes y bien remunerados oficios públicos. 

Esa preocupación por el bienestar de sus hijos y de su fortuna estuvo 
patente hasta los últimos momentos de su vida. Podemos verlo en una 
carta de poder, fechada en 1535, otorgada a Lope de la Mata para que 
este pueda arrendar una de sus propiedades en Granada, el cortijo de 
Bornos. Es probable que sea esta su última firma y, según dice el propio 
documento, “estando en el su hospital” y a pocos meses de morir. Llama 
la atención su firma que, en comparación con las de años atrás, se ve más 
trémula, como correspondía a una mujer de 70 años.

MAYORAZGOS

https://www.comunidad.madrid/archivos/images/ACTIVIDADES/DESCUBRE/2025/ROMPE_Y_RASGA/Mayorazgo.pdf
https://www.comunidad.madrid/archivos/images/ACTIVIDADES/DESCUBRE/2025/ROMPE_Y_RASGA/Poder_Beatriz_Galindo.jpg
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Hasta su muerte, Beatriz Galindo residió en la villa de Madrid, alternando 
su estancia en sus tres fundaciones, aunque no llegó a profesar en ningu-
no de los dos conventos de religiosas, pero con su presencia velaba para 
que se desarrollaran convenientemente y todo se mantuviera en orden. 
Además, ella mantenía su posición de viuda privilegiada. No obstante, su 
mayor predilección fue por el Convento de la Concepción Jerónima. Esto 
se manifestó en que aquí decidió que se pusiera el enterramiento de su 
marido y el suyo y a él legó sus libros de latín. 

La vida de Beatriz fue larga, pues murió con setenta años. Habían muerto 
ya sus dos hijos varones. Dictó su testamento el 23 de noviembre de 1534 
en una de sus estancias del hospital de la Concepción Jerónima y aquí 
murió a finales del siguiente año. 

Su fama e influencia fueron notables, tanto que Fernando el Católico y, 
después, Carlos I, la visitaron en el hospital y, tras la muerte de Isabel la 
Católica, le consultaron algunos asuntos relacionados con el paradero de 
documentos de la época en la que Beatriz Galindo formaba parte de la 
casa de la reina, lo cual ha llevado a pensar que, dados sus conocimientos 
de lectura y escritura, podía haber ejercido cierto servicio de secretaria 
privada de la monarca.

Fotografía de un grabado de Beatriz Galindo realizado en 1868.
ARCM. Fondo Julio Gómez de Salazar.
Signatura 918924_57.
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La XIII duquesa de Alba, María del Pilar Teresa 
Cayetana de Silva Álvarez de Toledo, fue 
una mujer de personalidad controvertida. 
Cercana a los pobres y a los niños, pero 
también de carácter voluble y caprichoso, 
dejó una estela de rumores y leyendas que 
han perdurado hasta la actualidad.

Esta circunstancia, unida a que se trataba 
de la persona con más títulos nobiliarios de 
principios del XIX, le hacen acreedora de 
una apasionante vida protagonizada junto a 
nobles y sirvientes, esclavos y reyes, militares y 
pintores.

◀ Pág. anterior: 1795. La duquesa de Alba de blanco por Francisco de Goya.
Palacio de Liria, Fundación Casa de Alba.

CAYETANA de Silva
XIII Duquesa de Alba
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Cayetana de Silva nace en 1762, siendo la única hija de su madre, María 
del Pilar de Silva Bazán, y de su padre -de quien quedó huérfana a los 8 
años- Francisco de Paula de Silva. Será a la muerte de su abuelo paterno 
(Fernando de Silva y Álvarez de Toledo) cuando en 1776 herede el título 
de Duquesa de Alba. 

Ya antes de heredar el título, en 1773, se otorgan las capitulaciones ma-
trimoniales por las que, con sólo 11 años, nuestra protagonista se com-
promete con su primo y futuro marido José Álvarez de Toledo. Estas ca-
pitulaciones se encuentran en el Archivo Histórico Provincial de Madrid 
y fueron firmadas por el abuelo de la niña-novia. La boda se celebró en 
1775, curiosamente, el mismo día que su madre contrae segundas nup-
cias con Joaquín Atanasio Pignatelli y en una carta de pago y recibo de 
dote, que también se encuentra en el mismo centro, se nos relata cómo 
han “contraído también en el propio día en segundas nunzias la menzio-
nada Exma. Señora su madre con el Excmo. Señor Don Joaquín Pinateli…”.

XIII DUQUESA DE ALBA

1773. Capitulaciones matrimoniales de José Álvarez de 
Toledo y María del Pilar Teresa Cayetana de Silva. 

AHPM. T. 19485, f. 711r.-722v.
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De ella se dijo que era rival de la duquesa de Osuna y hasta de la mismísi-
ma María Luisa de Parma, tanto cuando ésta era sólo la princesa de Astu-
rias como cuando se convirtió en la esposa de Carlos IV. Las rivalidades no 
pasaron de ser las típicas rencillas nobiliarias provocadas por las distintas 
facciones políticas existentes en la Corte. Sin embargo, sí está compro-
bada la enemistad entre Godoy y la duquesa de Alba, especialmente por 
culpa de un pretendiente de ésta (el militar Antonio Cornel Ferraz), con-
trario al valido de Carlos IV.

En este sentido, no debemos olvidar que estamos en una época convulsa 
de la historia de España en la que están a punto de precipitarse acon-
tecimientos que provocarán el paso de la Edad Moderna a la Contem-
poránea: la Revolución francesa, la Guerra de la Independencia, la inde-
pendencia de los territorios americanos, la caída del Antiguo Régimen, el 
surgimiento del régimen liberal… 

Uno de estos rumores, acaso el más popular, atribuye una relación amo-
rosa entre Cayetana de Alba y Francisco de Goya. Es bastante improba-
ble que esta relación pasase más allá del mecenazgo que la familia Alba 
dispensó al genio de Fuendetodos. Incluso hay estudios antropométricos 
que concluyen que la figura de nuestra protagonista no se corresponde 
con ninguna de las “Majas” de Goya (ni la desnuda, ni la vestida). 

Aun así, y fruto de esa relación de mecenazgo con el pintor, podemos leer 
en el testamento cómo la duquesa testó al hijo de Goya una cantidad de 
diez reales diarios de por vida.

“… Al hijo de Don Francisco de Goya diez reales diarios […] de por vida…”.
Transcripción de un fragmento del testamento ológrafo de Cayetana de Silva en el que puede apreciarse su firma.
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Entre los documentos más valiosos conservados en el Archivo Históri-
co Provincial de Madrid se encuentran las testamentarías, escrituras en 
las que se reflejan las últimas voluntades de los difuntos, tratándose de 
un importante testimonio tanto de sus pensamientos -¿a quién legan?- 
como de sus posesiones -¿qué legan?-. El testamento de Cayetana de 
Alba fue otorgado en Sanlúcar de Barrameda en 1797 pero el sobre que 
lo contenía, conservado en el Archivo Histórico Provincial de Madrid, re-
fleja que el documento no fue abierto hasta la muerte de la duquesa el 
23 de julio de 1802.

Igualmente, en su relación con una niña mulata, vemos las características 
de la personalidad de Cayetana. Es sabido el cariño que tenía a esta mu-
chacha -prueba de ello es un grabado realizado por Goya- y lo podemos 
ratificar en su testamento, donde la duquesa afirma que “1º Se ha de dar 
a mi negrita María de la Luz quince mil reales por una vez, sesenta reales 
diarios y tres mil reales por su vida”. Y, por si no fuera suficiente, en el 
mismo testamento deja reflejado que se le proporcione “A la Trinidad 
que cuida a la Negrita, ración doble y a cada uno de sus hijos tres reales 
diarios por sus respectivas vidas”.

EL TESTAMENTO DE CAYETANA

◀ Pág. anterior y siguientes:
1797. Testamento ológrafo de María Pilar Teresa 
Cayetana de Silva, duquesa de Alba. 
AHPM. T. 21096, f. 485-518v.
VER DOCUMENTO COMPLETO

https://www.comunidad.madrid/archivos/images/ACTIVIDADES/DESCUBRE/2025/ROMPE_Y_RASGA/Testamento_cayetana.pdf
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“… Se ha de dar a mi negrita María de la Luz quince mil reales por una 
vez; sesenta reales diarios, y tres mil reales para casa por su vida…“.

1794-1795. ‘La duquesa de Alba 
teniendo en brazos a María de la 
Luz’.
Francisco de Goya.
Museo del Prado de Madrid.

1802. Escritura de 
libertad de un esclavo 

otorgada por María del 
Pilar Teresa Cayetana 

de Silva, XIII duquesa de 
Alba.

AHPM. T. 22703, f. 747r.-
748r.

VER DOCUMENTO 
COMPLETO

Este carácter filantrópico de Cayetana de Alba se nos muestra reflejado 
en otros documentos notariales, como en una escritura de 1802, pocas 
semanas antes de su muerte, que nos permite saber cómo a la duquesa 
le regalaron un esclavo de unos 15 años proveniente de Nueva Orleans 
y cómo es la propia duquesa quien concede la libertad a este joven unos 
pocos días después.

https://www.comunidad.madrid/archivos/images/ACTIVIDADES/DESCUBRE/2025/ROMPE_Y_RASGA/Libertad_esclavo.pdf
https://www.comunidad.madrid/archivos/images/ACTIVIDADES/DESCUBRE/2025/ROMPE_Y_RASGA/Libertad_esclavo.pdf
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Pero no sólo en vida Cayetana de Silva fue una figura controvertida. La 
duquesa falleció súbitamente en su casa de la calle Barquillo, el 23 de ju-
lio de 1802, rumoreándose que había sido envenenada, por lo que Carlos 
IV ordenó una investigación que no halló indicios criminales. 

En 1949, el XVII duque exhumó los restos de su antecesora para dilucidar 
si quedaba rastro de veneno concluyéndose que no lo había y que había 
muerto víctima de una meningo-encefalitis. Recibió sepultura en la igle-
sia de los jesuitas de la calle Noviciado de Madrid, y la cámara sepulcral 
fue decorada con pinturas de Goya. Tras la exclaustración de los jesuitas, 
los restos mortales fueron trasladados al cementerio de San Isidro, donde 
aún reposan.

Los documentos protocolizados nos hablan del traslado de la fallecida 
desde su casa hasta el Real Oratorio de la Iglesia de San Salvador, y de 
éste a un nicho de la bóveda que se encuentra bajo la Capilla Mayor de 
dicha iglesia.

Había otorgado testamento en Sanlúcar de Barrameda, el 16 de febrero 
de 1797, ante el escribano Francisco de Muñagorri, designando herede-
ros de sus bienes no vinculados a colaboradores, empleados y sirvientes 
de su confianza, por lo que su sucesor en el ducado de Alba sólo recibió 
una treintena de cuadros de su magnífica colección, tras el largo proceso 
que la familia Fitz-James inició contra los herederos mencionados.

MITOS DUCALES MÁS ALLÁ DE LA VIDA

1802. Depósito de cadáver de María del Pilar Teresa Cayetana de Silva, 
duquesa de Alba.
AHPM. T. 22703, f. 747r.-748r.
VER DOCUMENTO COMPLETO

https://www.comunidad.madrid/archivos/images/ACTIVIDADES/DESCUBRE/2025/ROMPE_Y_RASGA/Deposito_cadaver.pdf
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La importancia de la figura de la XIII duquesa de Alba la podemos obser-
var en que, pese a morir en 1802, no es hasta 1844 cuando se produce 
su partición de bienes. Estamos hablando de una persona que tuvo en su 
poder un inmenso patrimonio. 

En este documento, conservado en el Archivo Histórico Provincial de 
Madrid, se describen durante más de 200 páginas las numerosas propie-
dades que tenía nuestra protagonista en el momento de su muerte, en 
distintas localidades de la geografía española, así como la distribución de 
dichos bienes entre sus herederos. 

De este modo, y tras un largo proceso -ya que, como hemos visto, la du-
quesa había legado sus bienes no vinculados en su mayoría a colabora-
dores y sirvientes- el legado de la Casa de Alba quedó en propiedad de la 
familia Fitz-James, concretamente en su sobrino Carlos Miguel Fitz-James 
Stuart y Silva.

PARTICIÓN DE BIENES

◀ Pág. anterior: 1844. Primera página de la partición de bienes de 
María del Pilar Teresa Cayetana de Silva. 
AHPM. T. 25206, f. 125r.-235v.
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1844. Bienes inventariados y tasados al fallecimiento de la duquesa de Alba. 
AHPM. T. 25206, f. 125r.-235v.

36
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Esta importante partición de bienes pone fin a años de conflicto por la 
herencia de la duquesa, aporta importantísima información para los his-
toriadores y, además, nos ilustra acerca del increíble caudal patrimonial 
de la casa nobiliaria más importante de España.

Entre los folios de esta importante escritura se encuentran diferentes re-
laciones de bienes inventariados y tasados como los de la página ante-
rior, donde se desglosa el valor de algunas fincas y el de los efectos que 
contienen. Las propiedades se extendían a lo largo de toda la península, 
en especial en el sur de España. Pueden verse, por ejemplo, haciendas y 
cortijos situados en la localidad jienense de Baeza (Hacienda de la Lagu-
na y el Cortijo antiguo de San Francisco Regis) y en la provincia de Sevilla 
(Hacienda de Olivares, Cortijo de la Montera, Hacienda de los Ángeles o 
Hacienda de Miraflores, entre otras) y otras fincas ubicadas en diferentes 
localidades sevillanas como Aznalcóllar, Umbrete, Gerena, Aznalcázar o 
Sanlúcar la Mayor.

También encontramos importantes propiedades en Madrid. Es el caso de 
la conocida como La Moncloa o Huerta camino del Pardo, que adquirió 
Carlos IV para conectar el Real Sitio de la Florida, La Moncloa y el Pardo y 
así moverse en terrenos de su propiedad para cazar.
 
Si impresionantes son sus fincas, cortijos y palacios, más relevantes son 
sus bienes muebles y semovientes -la partición hace especial alusión a 
sus caballos, yeguas y vacas-. Conviviendo con sus alhajas, vajillas y obje-
tos suntuarios, se habla de pertenencias tan cotidianas como colchones 
y fundas, cortinas, plumajes y, como no, las pinturas y esculturas que Ca-
yetana poseía. Precisamente estas obras de arte fueron uno de los aspec-
tos más controvertidos en el litigio que se generó por la herencia de la 
duquesa.
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                      “Valor total de los inventarios ..........… 3.391.742,2
Existencia en metálico que se encontró
al fallecimiento de la Exma. Sra. Duquesa …......    341.282,2 
                                                                        Total  31.733.024,4 2/3
Bienes y efectos tomados por la Exma. 
Sra. Duquesa de Alba de la herencia in-
testada de su marido el Exmo. Sr. Duque
D. José que no se comprendieron en los… “.

[1797-1799]. Volaverunt.
 Francisco de Goya.

Francisco de Goya, retrató 
en varias ocasiones a 

Cayetana de Silva, con 
quien mantuvo una 

estrecha relación.

Una de sus obras más 
singulares es el grabado 

titulado Volaverunt 
perteneciente a la serie 'Los 

Caprichos'. Existen varias 
interpretaciones acerca del 

significado de esta obra. 
Desde los que piensan 

que son tres toreros 
levantando de cascos a 

la Duquesa de Alba, que 
pierde al fin la chaveta 
por su veleidad -como 

señala un manuscrito de 
la Biblioteca Nacional- 

hasta los que creen que 
Goya estaría empleando el 

término latino volaverunt 
(volaron) para referir el fin 
de la relación entre ambos 
y representa a la duquesa 

con alas que parecen de 
murciélago -las que forman 

sus brazos al extender 
la mantilla-, animal que 

simboliza la ligereza.

Como hemos podido ver a través de los documentos custodiados en el 
Archivo Histórico Provincial de Madrid, hablar de María del Pilar Teresa 
Cayetana de Silva Álvarez de Toledo es hablar de una figura histórica que, 
más de doscientos años después, sigue estando presente en la memoria 
y el imaginario colectivo de los españoles.
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Pensadora, penalista, periodista y activista fue 
poseedora de una profunda caridad hacia los 
desfavorecidos que marcó su legado bibliográfico. 
Desde su condición de mujer, reivindicando 
la igualdad en su educación y desde sus 
convicciones cristianas, Concepción Arenal fue 
considerada progresista para los conservadores 
y reaccionaria y beata para los liberales, aunque 
ella renunció siempre a toda militancia política 
y su único objetivo fue luchar por conseguir una 
sociedad más justa.

◀ Pág. anterior: 1953. Fotografía de un retrato de Concepción Arenal Ponte.
ARCM. Fondo Julio Gómez de Salazar.
Signatura 918915_41.

CONCEPCIÓN
Arenal
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1849. Carta de dote de 
Concepción Arenal otorgada 
por su esposo, Fernando 
García Carrasco.
AHPM. T. 25656, fol. 012r.-
1019v.
VER DOCUMENTO COMPLETO

CON TRAJE Y CORBATA

Nació en Ferrol -A Coruña- en 1820, en el seno de una familia ilustrada 
perteneciente a la nobleza. Al morir su padre, Ángel del Arenal y de la 
Cuesta, Concepción se trasladó junto con su madre, Concepción Ponte 
Mandiá Tenreiro, y con sus hermanas, a la casa de su abuela paterna en 
Armaño (Santander), donde recibió una férrea educación religiosa y don-
de, años más tarde, tras una gran crisis vital, volvió y conoció al que fue 
uno de sus grandes amigos, el músico Jesús de Monasterio. Precisamen-
te es en el marco de esta amistad cuando se desarrollan sus principales 
proyecciones intelectuales: la defensa de la mujer, la reforma penal y la 
causa obrera.

En 1835, la familia  se instala en Madrid, pero su madre, de estricta moral  
nada partidaria de las aspiraciones que ya comenzaba a tener Concep-
ción, muere. En cierto modo, se ve liberada y, en su empeño en formarse, 
incluso se viste de hombre para poder asistir a las clases de la Univer-
sidad, donde no se permitía la asistencia a las mujeres. Pese a que es 
descubierta, tras someterse a un examen de ingreso cuyo resultado fue 
brillante, la dejaron asistir como oyente, pero no obtener el título.

En 1848, contrajo matrimonio con el abogado Fernando García Carrasco, 
a quien acompañaba vestida de hombre a las tertulias del café del Pasaje 
del Iris. Durante esos años escribió algunas obras dramáticas y publicó 
sus Fábulas en verso (1851), que fueron declaradas libro de texto en las 
escuelas. A partir de 1853 y hasta la muerte de su marido, en 1857, cola-
boró en el recién fundado diario La Iberia.

Uno de los documentos que pertenece a este momento es su carta de 
dote. Según apuntan algunos autores, el hecho de que se suscribiera al 
año siguiente a la celebración del matrimonio, podría responder a la cier-
ta premura por parte de Concepción en casarse con Fernando por encima 
de la oposición familiar. 

https://www.comunidad.madrid/archivos/images/ACTIVIDADES/DESCUBRE/2025/ROMPE_Y_RASGA/Carta_dote.pdf
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Tanto los bienes inmuebles, como las cantidades en metálico o 
el mobiliario de la dote de Concepción, dejan patente su aco-
modada situación económica. Llama la atención las discretas y 
exiguas alhajas y joyas que figuran en la carta que, en este tipo 
de escrituras de dote y de familias acomodadas, eran mucho 
más numerosas. Entre los objetos que se detallan, destaca una 
escribanía de plata que muy bien podría haber sido utilizada 
para escribir sus numerosas obras.

Pese a todo, como el resto de mujeres de su época, su partici-
pación en el negocio jurídico era mínima, puesto que su capaci-
dad de intervención estaba supeditada a la preceptiva licencia 
marital. Solo podían obrar ante notario por sí solas cuando tes-
taban o cuando quedaban viudas.

Transcripción de un fragmento de la carta de dote de 
Concepción Arenal:

Alhajas

   Una escribanía de planta con su platillo,
tintero, salvadera, obleera, cubierta esta con 
una figura pequeña de niño con alas, tasa-
da en dos mil cuatrocientos reales ……………  2.400
   Veinte y seis cubiertos de plata con peso 
cada uno de seis onzas y media a ciento 
sesenta reales uno …………………………….……..  4.160
   Veinte y dos cubiertos de plaqué fino a tre-
inta reales uno  ……………………………………….....  660
   Un alfiler para el pecho con un brillante
en nuevecientos cincuenta reales  ……………….  950
   Uno ídem con una perla en ciento noven-
ta reales  …………………………………………………….  190
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Tras la muerte de su marido, en 1857, se trasladó con sus hijos a Oviedo 
y luego a Potes. Desde allí hizo llegar a la Real Academia de Ciencias Mo-
rales y Políticas, bajo el nombre de su hijo Fernando, que entonces tenía 
diez años, su ensayo La beneficencia, la filantropía y la caridad (1860), el 
cual fue premiado en el concurso que la Academia había convocado para 
clarificar esos tres conceptos.

Animada por su amigo, el violinista Jesús de Monasterio, fundó el grupo 
femenino de las Conferencias de San Vicente de Paul en Potes y, tras esta 
experiencia, consideró inadecuada la manera en la que esas mujeres tra-
taban a los pobres y desamparados a los que pretendían socorrer, lo que 
le llevó a escribir el Manual del visitador del pobre, obra que fue traduci-
da a numerosos idiomas y publicada antes en francés que en castellano. 

Desde 1863 ocupó el cargo de visitadora de prisiones de mujeres y, en 
1864, publicó Cartas a los delincuentes, trabajo que provocó su cese, en 
el que expresa su preocupación por la situación de las cárceles españolas 
y aboga por iniciar reformas legislativas orientadas hacia la rehabilitación 
de los presos. Este tema lo retoma en El visitador del preso, obra póstuma 
en la que aborda conceptos como el delito, el delincuente, el arrepenti-
miento, la enmienda o la reincidencia, entre otros, y establece el deber 
del visitador científico de presos.

Entre 1868 y 1875 estuvo plenamente comprometida con la revolución 
liberal, ocupó el cargo de inspectora de casas de corrección de mujeres y 
fue miembro de la comisión encargada de la reforma del Código Penal. En 
1868 publicó La mujer del porvenir, estudio en el que procura deshacer 
las falacias sobre las que se asientan los prejuicios más habitualmente 
empleados para negar a la mujer el derecho a la educación y el ejercicio 
profesional.

En 1870 fundó, junto a Antonio Guerola, el periódico La voz de la cari-
dad, con el propósito de denunciar las irregularidades cometidas en el 
ámbito de la beneficencia y la situación de la clase obrera y de las prisio-
nes. Durante esta década participó en numerosos congresos internacio-

LA MUJER DEL PORVENIR

Portada y contraportada de la obra El visitador del preso.
ARCM. Fondo Cristóbal Portillo.
Signatura 51807.

nales enviando ponencias que siempre fueron leídas con interés y respe-
to. En 1879 publicó su obra jurídica más importante, en este caso sobre 
Derecho Internacional, Ensayo sobre el derecho de gentes.

En 1875 se trasladó a Gijón y durante la década de los ochenta, sobre-
pasados los setenta años, llevó una vida más reposada, aunque siguió su 
interés por la situación de la mujer y publicó varios estudios. La figura de 
Concepción Arenal ha quedado unida inseparablemente a la sensibilidad 
humanitaria que focalizó en los desheredados, obreros, presos y muje-
res; a la inteligencia; y a un profundo sentido del deber.
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1953. Monumento a Concepción Arenal, 
ubicado en el Parque del Oeste.

ARCM. Fondo Martín Santos Yubero.
Signatura 11542_2.

Noticia de la revista Estampa, 
publicada el 5 de febrero de 1929, 
en la que se informa de la próxima 
construcción de un monumento 
dedicado a Concepción Arenal.
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En 1873, Concepción, aquejada de constantes proble-
mas de salud, decidió formalizar su testamento. En 
esta época los notarios todavía no utilizaban excesivos 
formulismos en la redacción de estos documentos, 
por lo que atendían a lo que los propios interesados 
indicaban en ese momento. En este sentido, llama la 
atención que la interesada hable de su profesión con 
una fórmula tan convencional y alejada de sus ideales 
y trayectoria como “propietaria y dedicada a las labo-
res propias de su sexo”.

PROPIETARIA Y DEDICADA
A LAS LABORES PROPIAS DE SU SEXO

Tomo cerrado en el que se incluye el testamento de 
Concepción Arenal.

1873. Testamento otorgado por Concepción Arenal y Ponte.
 AHPM. T. 31566, f. 335r.-341v.
VER DOCUMENTO COMPLETO

https://www.comunidad.madrid/archivos/images/ACTIVIDADES/DESCUBRE/2025/ROMPE_Y_RASGA/Testamento_arenal.pdf
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Su papel en la conquista del sufragio 
femenino en España convirtió a Clara 
Campoamor en una figura indispensable 
para la igualdad de derechos entre hombres 
y mujeres.

El hecho de conseguir que el sufragio 
femenino llegara a España la hizo pasar a 
formar parte de las llamadas ‘sufragistas’, 
aquellas mujeres que lucharon por hacer 
realidad el voto femenino.

◀ Pág. anterior: [1924-1930]. Retrato de Clara Campoamor.
ARCM. Fondo Cristóbal Portillo.
Signatura 113382_1.

CLARA
Campoamor
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Clara Campoamor nació en Madrid, el 12 de febrero de 1888, en la calle 
Marqués de Santa Ana 4, en el barrio de Maravillas (hoy barrio de Ma-
lasaña) en el seno de una familia liberal-progresista. Su padre, Manuel 
Campoamor Martínez, era contable en un periódico y su madre, María 
Pilar Rodríguez Martínez, costurera. 

En 1898, con diez años de edad, la muerte de su padre llevó a Clara a 
dejar sus primeros estudios para colaborar en la economía familiar. Es-
tuvo trabajando de modista, dependienta comercial y telefonista y, en 
las oposiciones de junio de 1909, consiguió plaza como auxiliar femenina 
de segunda clase del cuerpo auxiliar de Telégrafos del Ministerio de la 
Gobernación en las primeras oposiciones de auxiliares femeninas de Te-
légrafos con destinos en Zaragoza y San Sebastián.

En 1914, ganó una plaza en el Ministerio de Instrucción Pública, con el 
primer puesto por oposición, lo que le permitió regresar a Madrid, donde 
fue destinada como profesora especial de taquigrafía y mecanografía en 
las Escuelas de Adultas. Durante los años siguientes alternó este trabajo 
con los de traductora de francés y auxiliar mecanógrafa en el Servicio de 
Construcciones Civiles del propio Ministerio.

Clara fue también secretaria del director del periódico La Tribuna, donde 
publicó sus primeros artículos y entró en contacto con ambientes intelec-
tuales. Obtuvo su título de bachiller en el Instituto Cardenal Cisneros y, en 
1924, se licenció en Derecho en la Universidad Central de Madrid.

PRIMEROS AÑOS

1932. Clara Campoamor, ataviada con toga y birrete, fotografiada en 
su despacho de la plaza Príncipe Alfonso, hoy plaza de Santa Ana.

ARCM. Fondo Martín Santos Yubero.
Signatura 39730_3
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Clara participó en la organización del XII Congreso de la Federación Inter-
nacional de Mujeres Universitarias que tuvo lugar en España durante la 
segunda quincena de septiembre de 1928. Los actos congresuales tuvie-
ron lugar en Barcelona, Sevilla y Madrid, y la sede oficial de los mismos 
fue la Residencia de Señoritas (creada en 1915 y situada en la calle de 
Fortuny), donde se alojaron la mayoría de las congresistas. Este evento 
fue ampliamente reseñado en la prensa de la época. De especial interés 
es el artículo publicado por Clara Campoamor en la revista madrileña Es-
tampa titulado ‘Mujeres de 30 países visitan España’.

XII CONGRESO DE LA FEDERACIÓN
INTERNACIONAL DE MUJERES UNIVERSITARIAS

1928. ‘Mujeres de 30 países 
visitan España’. Artículo de Clara 
Campoamor en la revista Estampa.
VER ARTÍCULO

1928. Inauguración del XII Congreso de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias, efectuado en la Academia de 
Jurisprudencia de Madrid. En la mesa presidencial, Ellen Gleditsch, presidenta de la Federación Internacional; Johanna Westerdyk, 
tercera vicepresidenta; Luis Bermejo, rector de la Universidad Central; y otras ilustres federadas. Entre ellas, se distinguen (al fondo a la 
izquierda) María de Maeztu, Jimena Quirós, Loreto Tapia, Matilde Huici, Conrada Calvo, Clara Campoamor y Josefina Soriano.
ARCM. Fondo Gerardo Contreras.
Signatura 124225_1.

https://www.comunidad.madrid/archivos/images/ACTIVIDADES/DESCUBRE/2025/ROMPE_Y_RASGA/Federacion_internacional_mujeres.pdf
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◀ Pág. anterior: 1929. Retrato infantil de Clara Campoamor en la revista Estampa.

1931. Primera página de la entrevista 
realizada a Clara Campoamor 
publicada en la revista Estampa.
VER ENTREVISTA

El 31 de octubre de 1931, la 
revista Estampa publica una 
entrevista realizada a Clara 
Campoamor, que ya era 
una reconocida jurista. La 
publicación se centra en la 
infancia de Clara recogiendo 
algunas anécdotas y recuer-
dos: sus relaciones con sus 
padres, sus travesuras, sus 
años de colegio, su primer 
novio… 

El Archivo Regional de la 
Comunidad de Madrid con-
serva la mayor parte de los 
ejemplares de esta publica-
ción, desde su fundación en 
enero de 1928 hasta julio 
de 1936. La revista cesó su 
actividad en agosto de 1938.

https://www.comunidad.madrid/archivos/images/ACTIVIDADES/DESCUBRE/2025/ROMPE_Y_RASGA/Cuando_era_chica.pdf
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Tras convertirse en abogada, fue elegida diputada en las Cortes Constitu-
yentes de la República Española (1931-1933), siendo la primera mujer en 
hablar en el Congreso de los Diputados, en el que defendió el derecho al 
voto femenino. 

Fue precisamente en este contexto cuando fundó la Unión Republicana 
Femenina (1931), centrada en promover campañas a favor del sufragio 
femenino, así como de la realización de actividades políticas, culturales y 
de interés social. Si bien desde su fundación se estableció como una orga-
nización autónoma, en enero de 1935 se sumó a Izquierda Republicana,  
de manera que, en cierto sentido, se constituyó como la facción femenina 
de este partido.

UNIÓN REPUBLICANA FEMENINA

1934. Reparto de cunas concedidas por Pedro Rico y Julián Besteiro realizado en la sede de 
Unión Republicana Femenina, situada en el número 6 de la calle Fuencarral.
ARCM. Fondo Martín Santos Yubero.
Signatura 39732_3.

1934. Clara Campoamor imponiendo la corbata bandera a Unión Republicana Femenina por el III aniversario de su fundación.
ARCM. Fondo Martín Santos Yubero.
Signatura 45122_1.
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1936. Clara Campoamor junto a otras 
integrantes de Unión Republicana 
Femenina en un mitin organizado para 
exigir los derechos de la mujer.
ARCM. Fondo Martín Santos Yubero.
Signatura 40886_1
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El voto femenino fue aprobado por las Cortes el 1 de diciembre de 1931, 
consiguiéndose así el sufragio universal en España. Clara Campoamor, 
como ferviente defensora de la igualdad de derechos entre hombres y 
mujeres, se encontró inmersa en un debate crucial. En ese momento, era 
diputada por el Partido Radical pero, paradójicamente, no podía votar.

Tuvo que enfrentarse a la oposición y las críticas incluso de los miembros 
de su propio partido y, también, de algunos sectores feministas. Fue el 
caso de la diputada Victoria Kent, del Partido Republicano Radical Socia-
lista, quien a pesar de defender la igualdad de derechos entre hombres 
y mujeres, aún no veía que fuera el momento de instaurar el sufragio 
femenino. Campoamor persistió, argumentando que esta igualdad en el 
derecho al voto era esencial para construir una sociedad más justa y equi-
tativa.

Su discurso en las Cortes de la Segunda República, el 1 de octubre de 
1931, defendiendo el sufragio femenino, ha pasado a formar parte de 
la historia de España. "No tendréis nunca bastante tiempo para llorar al 
dejar al margen de la República a la mujer", dijo Campoamor al resto 
de diputados. Tras él, el resultado de la votación por aprobar el recono-
cimiento del derecho al voto para las mujeres fue de 161 votos a favor, 
121 en contra y 188 abstenciones. De esta forma, se aprobaba el sufragio 
femenino en la nueva Constitución española de 1931. Al fin las mujeres 
pudieron ver reconocido su derecho al voto, al igual que cualquier hom-
bre en España. Aquellas mayores de 23 años lo ejercieron por primera vez 
en las elecciones generales de 1933. 

Estas elecciones suponen un golpe muy duro para la carrera política de 
Clara, ya que no consigue renovar su acta de diputada en las siguientes 
elecciones y los partidos republicanos la culpan de la victoria del ‘partido 
de derechas’.

SU DISCURSO EN LAS CORTES

1933. Portada de la 
revista Estampa, 

publicada el 22 de 
abril de 1933.

VER REPORTAJE

https://www.comunidad.madrid/archivos/images/ACTIVIDADES/DESCUBRE/2025/ROMPE_Y_RASGA/Mujeres_a_votar.pdf
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1933. Madrileñas 
ejerciendo por vez primera 
su derecho al voto.
ARCM. Fondo Gerardo 
Contreras.
Signatura 124468_2, 3 y 4.
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El gobierno radical de Alejandro Lerroux nombra a Clara directora general 
de Beneficencia y Asistencia Social en mayo de 1934, cargo que ostenta-
ría sólo hasta octubre del mismo año, tras su decisión de abandonar el 
Partido Radical por su subordinación a la CEDA, así como por los excesos 
en la represión de la insurrección revolucionaria en Asturias.

DIRECTORA GENERAL DE BENEFICENCIA Y ASISTENCIA SOCIAL

1934. Oficio de Clara Campoamor, directora 
general de Beneficencia, dirigido al 
administrador de los Asilos de El Pardo, 
solicitando información sobre presupuestos.
ARCM. Fondo Orfanato Nacional de El Pardo.
Signatura 377804_10.

1934. Oficio de Clara Campoamor, dirigido 
al administrador de los Asilos de El Pardo, 
solicitando información sobre el pago del 
seguro obrero.
ARCM. Fondo Orfanato Nacional de El Pardo.
Signatura 377804_10.

1934. Acto inaugural de la Casa de Trabajo destinada a personas con discapacidad visual.
ARCM. Fondo Martín Santos Yubero.
Signatura 42513_3.

Durante esta etapa, impulsó una Bolsa de Trabajo de Ciegos para facilitar-
les un trabajo digno con el objetivo de que desapareciese la mendicidad 
de las personas con discapacidad visual en la calle. Además, a los invi-
dentes mayores de 60 años se les concedió una pensión de 1.000 pesetas 
anuales. 

En apoyo de este colectivo, también creó la primera Casa de Trabajo, si-
tuada en la calle Bárbara de Braganza de Madrid, centro en el que co-
menzaron trabajando 40 personas con discapacidad visual.
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Ante la imposibilidad de obtener una candidatura en las que serían las 
últimas elecciones de la República, Campoamor se marchó a Londres, 
donde conoció el triunfo del Frente Popular. A su regreso, en mayo de 
1936, publicó Mi pecado mortal. El voto femenino y yo, testimonio airado 
de su lucha sufragista. Su siguiente obra, La révolution espagnole vue par 
une républicaine, apareció ya en el exilio, que inició poco después del es-
tallido de la Guerra Civil, por miedo a ser represaliada. En ella enjuicia la 
política seguida por los sucesivos gobiernos del quinquenio republicano y 
narra a la vez los primeros cuarenta días de guerra, calificados de revolu-
ción por la mirada republicana de Campoamor. 

Vivió más de una década en Buenos Aires, donde se ganó la vida tra-
duciendo, dando conferencias y escribiendo biografías (de Concepción 
Arenal, sor Juana Inés de la Cruz, Quevedo...). Publicó veintinueve textos 
divulgativos en la revista femenina Chabela entre 1943 y 1945 e hizo tra-
ducciones de pane lucrando del francés, por ejemplo, de Víctor Hugo y 
de Émile Zola. 

Intentó regresar a España a finales de la década de 1940, pero desis-
tió al conocer la noticia de que estaba procesada por su pertenencia a 
una logia masónica. En 1955, se instaló en Lausana (Suiza), donde trabajó 
en un bufete de abogados hasta que perdió la vista. Murió de cáncer el 
30 de abril de 1972. Debido a que tampoco se permitiría que su cuerpo 
fuese trasladado a España, tuvo que ser incinerado, las cenizas llevadas 
clandestinamente al país y días después trasladadas al cementerio de Po-
lloe en San Sebastián. Allí se conservan hasta la actualidad, en el panteón 
de la familia Monsó Riu, por ser Clara madrina de la familia.

SU EXILIO

Monumento a Clara Campoamor situado en la plaza Guardias de Corps, de Madrid.
Foto: Servicio de Difusión. Subdirección General de Archivos y Gestión Documental. 

Comunidad de Madrid
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PILAR
Careaga

◀ Pág. anterior: 1929. Fotografía de Pilar Careaga publicada 
en un reportaje de la revista Estampa el 19 de febrero.

Con sólo trece años le dijo a su 
padre que quería ser ingeniera 
industrial y, en 1929, consiguió 
ser la primera mujer española 
en obtener el título en la 
Escuela Especial de Ingenieros 
Industriales de Madrid. 

Pilar fue, sin duda, una 
adelantada a su tiempo: en el 
último año de sus estudios cursó 
la asignatura de Ferrocarriles, 
en la que realizó prácticas 
como maquinista de tren, 
convirtiéndose, también, en la 
primera que condujo un tren 
en España; obtuvo el título de 
patrón de embarcaciones de 
recreo; llegó a ser alcaldesa 
de Bilbao y procuradora en 
Cortes durante el último periodo 
del franquismo. También fue la 
primera mujer a la que la banda 
terrorista ETA intentó asesinar.
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María del Pilar Careaga y Basabe nació en Madrid el 26 de octubre de 
1908 en el seno de una familia de la alta burguesía vizcaína. Su padre, 
el conde de Cadagua, fue un diplomático al servicio de Alfonso XIII y el 
Estado español. 

Con tan sólo once años, terminó sus estudios de lenguas en Suiza -domi-
naba el inglés, el alemán y el francés- y participó desde que tuvo edad en 
el mundo de las empresas navieras, eléctricas, metalúrgicas, químicas y 
papeleras. 

Tras cursar estudios de aparejadora, Pilar continuó su formación en la 
Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, donde destacó 
en las asignaturas de Matemáticas, Química y Ferrocarriles. Durante el 
último curso de carrera realizó sus prácticas como maquinista de tren, 
siendo calificada por la prensa de la época como la primera fémina en 
ponerse a los mandos de una locomotora. 

La revista semanal Estampa, que se caracterizó por su apoyo a la mujer, 
le dedicó un reportaje en el que fue fotografiada con mono de trabajo 
manejando una máquina de tren que salió de la Estación del Norte de 
Madrid y acabó su recorrido en la de Bilbao. En 1929, Pilar se convirtió 
en la primera mujer ingeniera en España, por lo que a sus 29 compañeros 
de promoción se los etiquetó como la “promoción de Pilar”. La foto de 
dicha promoción se publicó en diarios y revistas de la época como ABC o 
Estampa.

Pero Pilar no sólo destacó en su faceta académica. Su carácter emprende-
dor, casi aventurero, le llevó a alcanzar todas las metas que se propuso, 
entre ellas, obtener el título de patrón de embarcaciones de recreo, pues 
su principal afición era la vela.

UNA ADELANTADA A SU TIEMPO

Registro de matrícula de alumnos del curso 1922-1923 del Instituto Cardenal Cisneros de 
Madrid, en el que Pilar Careaga aparece matriculada en la asignatura de Historia Universal.
ARCM. Fondo Instituto Cardenal Cisneros.
Signatura 906894_6.
VER DOCUMENTO

https://www.comunidad.madrid/archivos/images/ACTIVIDADES/DESCUBRE/2025/ROMPE_Y_RASGA/Careaga_Cisneros.pdf
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Bajo el título ‘En el tren con la 
primera maquinista española’, el 
19 de febrero de 1929 la revista 
Estampa publica un reportaje 
realizado a Pilar Careaga con motivo 
de las prácticas realizadas en la 
asignatura de Ferrocarriles en el 
último año de su licenciatura como 
Ingeniera Industrial.

Las fotografías, realizadas por 
Gerardo Contreras, cuyo fondo se 
conserva en el Archivo Regional de la 
Comunidad de Madrid, nos revelan 
a una mujer discreta, de fuerte 
carácter y gran determinación.

1929. Primera página de la entrevista realizada a Pilar Careaga publicada en la revista 
Estampa.
VER ENTREVISTA

1929. Pilar Careaga Basabe, en mono 
de trabajo, conduciendo una máquina 
de tren de la Compañía del Norte.
ARCM. Fondo Gerardo Contreras.
Signatura 124331_1, 3 y 4.

https://www.comunidad.madrid/archivos/images/ACTIVIDADES/DESCUBRE/2025/ROMPE_Y_RASGA/Primera_maquinista.pdf
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1929. Fotografía publicada el 2 de julio de 1929 en la sección de 

actualidad gráfica de Madrid y provincias de la revista Estampa en la 
que se muestra a Pilar Careaga con un ramo de flores y rodeada por 

sus compañeros de carrera en el ágape que organizaron en su honor.
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La futura alcaldesa de Bilbao no se mostró en contra del sufragio univer-
sal, pero en una entrevista de 1931 dejaba claro su feminismo católico, 
aunque también apostaba por algo más que el papel de la mujer como 
simples amas de casa: "Lo primero que defenderá la mujer española con 
su voto será la religión, la familia y la enseñanza de sus hijos, porque esto 
es esencialmente una vida interior y de hogar. Para muchas, estos prin-
cipios esenciales serán su meta de aspiración, pero otras no nos deten-
dremos ahí y seguiremos trabajando intensamente, formadas en las filas 
políticas, pensando asimismo en los problemas esencialmente políticos, 
económicos, sociales, etcétera".

Según señala Francisco Javier González Martín en su libro Pilar Careaga 
y Basabe (1908-1993): feminismo católico y militancia política en el fran-
quismo, "la vida de Pilar Careaga transcurrió como precursora de la libera-
ción de la mujer en la vida laboral y social en nuestro país, sobre todo en 
el acceso a las altas magistraturas destinadas a los hombres". A juicio de 
González Martín, se consideraba "heredera del feminismo de doña Emi-
lia Pardo Bazán y de los avances que llevaran a cabo Concepción Arenal 
o Clara Campoamor". "Su feminismo rompió los esquemas ideológicos 
clásicos en la contraposición secular entre izquierda y derecha, haciendo 
posible una idea renovadora de la imagen de la mujer, encuadrada en las 
filas del asociacionismo católico-político", asegura el historiador.

Pilar también destacó por ser pionera en la divulgación intelectual e 
ideológica de la derecha española y así lo confirman algunos artículos 
y reportajes de la revista Estampa en los que aparece retratada durante 
su intervención en algunos mítines. Curiosamente, nunca se dedicó a la 
ingeniería, sino a la política. En las elecciones de 1933, obtuvo acta de di-
putada, junto a otras seis mujeres, mostrándose desde entonces partida-
ria de la renovación del papel social de la mujer desde el asociacionismo 
católico y político. Gestionó los hospitales del Frente de Madrid durante 
la Guerra Civil y su labor siempre estuvo del lado de las necesidades so-
ciales, la atención a enfermos y la creación de hospitales.

FEMINISMO CATÓLICO

1933. Reportaje publicado por la revista Estampa publicado el 22 de abril de 1933 con motivo de la celebración de las 
primeras elecciones democráticas en las que las mujeres españolas pudieron ejercer su derecho al voto. Pilar aparece 
junto a otras seis destacadas oradoras, entre ellas Dolores Ibárruri, la ‘Pasionaria’.
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El estallido de la Guerra Civil la sorprendió en Bilbao, donde fue detenida 
y encarcelada por su conocida significación política. Quedó libre gracias 
a un intercambio de prisioneros, se marchó a Valladolid y fue nombrada 
delegada provincial de la Delegación de Asistencia al Frente y Hospitales 
de la FET y de las JONS. Al terminar la contienda, desarrolló una destaca-
ble labor benéfica en el País Vasco. La revista Vizcaya enfatizó su "ejem-
plar espíritu caritativo que aplica con exquisita feminidad a la realización 
de incansables tareas de justicia social, beneficencia y de tutela de hu-
mildes y necesitados". En octubre de 1943 se casó con Enrique Lequerica 
Erquiza, un matrimonio que no tendría hijos.

Su labor social la compaginó trabajando en diversas asociaciones religio-
sas, hasta que en la década de 1960 regresó a la política. En 1964 se con-
virtió en la primera mujer en formar parte de la diputación de Vizcaya. 
Sería nombrada alcaldesa de Bilbao en 1969 y, según la obra Bilbao desde 
sus alcaldes, se convirtió también en "la primera mujer que accedía a tal 
cargo, sin que se sepa de otros casos similares en la España franquista". 
Así se manifestaba ella en una entrevista en 1975 sobre el papel que le 
debía corresponder a la mujer:

"Pienso que ya se han conseguido muchas cosas respecto a la igualdad 
de los derechos de la mujer a un nivel legal, pero, sobre todo, creo que 
se está en las grandes conquistas sociales desde el momento que la mu-
jer tiene acceso ahora, a muchas más actividades que hace apenas unos 
años (…) Soy decidida partidaria de una indiscriminación entre el hombre 
y la mujer. Pero no de igualdad absoluta que desde todo punto de vista 
no es posible. No soy partidaria de un feminismo desgarrado, como lo fue 
el de las sufragistas de antaño. Creo que la promoción social de la mujer 
está en su propia formación y preparación para ello".

ALCALDESA DE BILBAO Y PROCURADORA EN CORTES

1970. Juramento como procuradora en Cortes de María del Pilar Careaga Basabe, alcaldesa de 
Bilbao y representante de los municipios de Vizcaya.
ARCM. Fondo Gerardo Contreras.
Signatura 141512_9.
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Durante su mandato municipal, además de seguir apostando por la labor 
social, desplegó una política de construcción de infraestructuras de tráfi-
co y comunicaciones, una nueva universidad o mejoró el abastecimiento 
de agua para el Gran Bilbao. Y, como medida feminista, favoreció la in-
corporación de mujeres a la Policía Municipal, proyecto materializado en 
1974 con el ingreso de una primera decena de auxiliares. Renunció a su 
cargo en julio de 1975 y, pocos días después, al de procuradora en Cortes, 
donde había desempeñado un papel destacado en cuestiones de natura-
leza económico-institucional.

Su retirada de la vida política se registró también en un momento de in-
cremento de la presión terrorista. De hecho, Pilar Careaga fue víctima de 
un atentado fallido de ETA el 25 de marzo de 1979: recibió un disparo por 
la espalda cuando iba en el coche con su marido. El proyectil le impactó 
penetrando hasta el pulmón, aunque el bolso amortiguó su fuerza. Estu-
vo muy grave varios días aunque logró recuperarse.

1972. Presentación del III Plan de 
Desarrollo Económico y Social a 
la comisión parlamentaria que se 
encarga de su discusión y de la 
que Pilar Careaga forma parte.
ARCM. Fondo Martín Santos 
Yubero.
Signatura 28394_21.

Pilar, alejada ya de la vida pública, se retiró a Madrid. Falleció en 1993 
habiéndose erigido en una de las principales figuras del feminismo católi-
co y representando una completa anomalía de la España de la dictadura: 
una mujer ocupando cargos de representación.

1973. Pilar Careaga, 
alcaldesa de Bilbao, 

recibiendo la 'F de 
Famoso', galardón 

otorgado por el grupo 
de periodistas de 'La 

Tertulia'.
ARCM. Fondo Martín 

Santos Yubero.
Signatura 28875_34 y 36.
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