
el inicio del siglo XVIII se producen 

importantes cambios en España, la 

nueva dinastía de los borbones se 

encuentra con un país muy diferente del 

que procedían. Felipe V acomete importan-

tes reformas en todos los campos. Desde el 

punto de vista constructivo, se acomete la 

edifi cación de un nuevo palacio en Madrid 

y en La Granja y Aranjuez. La Corte es itine-

rante y va variando su residencia según las 

épocas del año.

La reaL FÁBrica De PaÑoS De San FernanDo

La decoración de estos complejos palacia-

les obliga a la construcción de fábricas para 

decorar con objetos de lujo los Reales Sitios: 

Real Fábrica de Cristales de La Granja, La 

Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, la 

Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro, 

etc. La producción fabril del país, centrado 

exclusivamente en las actividades agrope-

cuarias, es inexistente. En 1713 Felipe V es-

tablece la Real Fábrica de Paños en Guada-

lajara. Pocos años después se construyeron 

las fábricas de San Fernando y Brihuega.

La fabricación de textiles necesitaba de 

abundante agua y leña. El enclave elegido 

para la construcción de la fábrica de San 

Fernando reunía esas condiciones, comple-

mentado además con unas buenas comu-

nicaciones. Sin embargo, no existían mano 

de obra, ni materias primas.

El 29 de junio de 1746, el monarca resol-

vió que para fi nes del Real Servicio se incor-

porase a la Corona el lugar de Torrejón de 

la Rivera, con el objetivo de establecer allí la 

Fábrica de paños superfi nos de cuenta de 

la Real Hacienda. La Corona tomó posesión 

del lugar el 30 de agosto de 1746 y al fren-

te del mismo se colocó a un gobernador, 

D. Ventura de Argumosa.

Al poco tiempo de la compra comenzaron 

las actuaciones para adaptarlo a complejo 

fabril. La planifi cación de la construcción de 

la fábrica y del pueblo asociado se encargó 

a un ingeniero militar, cuyo nombre nos es 

desconocido. La fábrica articuló el urbanis-

mo de la nueva localidad. Frente a la fábrica 

se trazó una plaza cuadrada en torno a la 

que se construyeron las viviendas de los tra-

bajadores. En otra de las plazas, redonda, se 

localizaron las sedes institucionales, como el 

ayuntamiento y la iglesia.

En febrero de 1747 comenzaron las obras. 

Primero, la fábrica, la plaza y las casas de la ca-

lle mayor. En menos de dos años se construyó 

la fábrica y treinta y dos viviendas. La fábrica 
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[1] Vista aérea.
[2] Trabajos de excavación.
[3] Vista de la nave oeste, donde se observa una zona destinada a maquinaria
y la puerta de acceso trasera.
[4] Nave norte.
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presenta una planta cuadrangular articulada 

alrededor de un gran patio, necesario para el 

desarrollo de las actividades textiles. Las naves 

del edificio estaban formadas por tres crujías, 

sirviendo la central de pasillo. Sobre estas cru-

jías había bóvedas de cañón sobre las que se 

levantaba el segundo piso. La fachada princi-

pal, orientada hacia el Este resaltaba sobre el 

resto. Además, este cuerpo del edificio era el 

único que contaba con un sótano. En el patio 

existía una gran fuente.

La intervención arqueoLógica

La intervención arqueológica en la Real Fá-

brica de Paños de San Fernando de Henares 

ha sido motivada por las obras de amplia-

ción de la Línea 7 del Metro de Madrid a 

Coslada y San Fernando de Henares, cuya 

estación 7 afectaba a una parte  importante 

del solar donde se ubicaba la misma. Del 

edificio de la fábrica se conserva en la ac-

tualidad la fachada principal, integrada en 

el nuevo edificio del ayuntamiento de San 

Fernando. El resto del solar estuvo ocupado 

a partir de los años 60 del pasado siglo por 

naves industriales dedicadas a la fabricación 

de vidrio y saneamientos.  Estas naves fue-

ron demolidas casi en su totalidad a finales 

de los noventa y sobre este solar se produjo 

en el año 2000 una primera intervención ar-

queológica de valoración de los restos, que 

puso al descubierto mediante una serie de 

catas, parte de la nave oeste de la fábrica, 

con la puerta de acceso trasera, y las distin-

tas dependencias que ocupaban las esqui-

nas norte y sur. Asimismo, se documentó 

también parte de la fuente que ocupaba el 

centro del patio de la Real Fábrica.

La intervención arqueológica que se ha 

llevado a cabo en el año 2005 procedió en 

primer lugar a la limpieza de los sondeos 

realizados en el año 2000, los cuales es-

taban totalmente cubiertos por hierbas y 

cardos. Al retirarlos se comprobó que los 

suelos, compuestos por baldosas de barro 

cocido, se conservaban en mal estado de-

bido a la larga exposición a la intemperie, 

por lo que aparecían rotas, fragmentadas 

y disgregadas. Seguidamente, se procedió 

al desbroce de la totalidad del solar, y al le-

vantamiento de gran parte del suelo de ce-

mento y hormigón procedente de la fábrica 

de vidrio y saneamientos que ocupaban el 

solar desde los años 60.

Se inició la excavación en el sector Oes-

te, abriendo en extensión entre las catas 

central y sur del año 2000, poniendo al 

[5] y [7] Muros de la compartimentación de la nave oeste.
[6] Muro de cierre oeste.
[8] Compartimentación en la nave oeste.
[9] Nave sur con la fosa de cimentación del muro interior.
[10] Zapata.
[11] Vista de la nave oeste, con restos de estructuras de apuntalamiento de las bóvedas.
[12] Detalle de la cimentacion de apoyo de las bóvedas de las naves.
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descubierto aproximadamente un 60 % de 

la extensión de la nave trasera de la Real 

Fábrica. En esta zona se han documenta-

do los restos de la cimentación del muro 

de cierre de la fachada trasera original de 

la Real Fábrica. En cuanto a la cimentación 

del muro de cierre interior, apenas quedan 

restos identifi cables, al haber sido en par-

te reaprovechado y en parte destruido por 

la construcción de la cimentación de una 

de las naves de la fábrica de vidrio. En esta 

nave se ha documentado los restos de ci-

mentación de las pilastras que servían de 

apoyo a las bóvedas de la nave, completa-

mente arrasadas, parte del suelo original de 

la fábrica, compuesto por baldosas de barro 

cocido de forma cuadrangular y restos de 

reformas en el suelo, realizadas con ladrillos 

macizos, así como un suelo empedrado que 

formaría un recinto diferenciado dentro de 

la nave. Esta nave se articularía en torno a 

un pasillo central entre las pilastras de su-

jeción de las bóvedas, que dividiría la nave 

en dos crujías. Según la organización inicial 

de la fábrica, la zona excavada ocuparía por 

una parte, el zaguán de entrada trasero, al 

norte se situarían las prensas en la crujía 

Oeste y la zona del lavadero en la Este. Al 

Sur del zaguán se ubicarían en la crujía Oes-

te la zona de descadillar y la de baquetear, 

y en la crujía Este, la ofi cina de lanas. Pos-

teriormente, se llevaron a cabo una serie 

de reformas de las que ha documentado 

unas compartimentaciones nuevas reali-

zadas posiblemente en la época que fun-

cionó como hospicio. En este sentido, en 

documentos de la época se habla de obras 

de compartimentación en la planta inferior 

para la ubicación de más de mil personas. 

Por último, en el suelo eran visibles los res-

tos del apuntalamiento de las bóvedas de la 

nave, fechados en los años fi nales del siglo 

XIX, lo que confi rma el gran deterioro que 

presentaba el edifi cio en estos momentos.

En cuanto a la excavación del sector 

Este, se ha puesto al descubierto los restos 

de parte de la nave sur de la Real Fábrica 

y parte del patio de la misma. Por lo que 

respecta a la nave, presenta las mismas 

características que la anteriormente des-

crita, pero peor conservada. Estaríamos en 

la zona dedicada a despinzar, rotular y de 

tejedoras. En esta nave, apareció la fosa de 

cimentación del muro de la fachada interna 

de la Real Fábrica, rellena de material cons-

tructivo, posiblemente durante los trabajos 

de nivelación para la construcción de la 

[13] [14] y [15] Objetos de cerámica encontrados.
[16] Objetos de metal encontrados.
[17] Detalle de la estructura para apuntalar las bóvedas.
[18] Nave sur.
[19] Vista de la fuente del patio.
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moderna fábrica de vidrio. Lo único docu-

mentado es la fosa, no así la piedra de los 

cimientos. Este robo de material constructi-

vo se documenta en momentos posteriores 

a la guerra civil española, cuando se expolia 

todo el material constructivo para reutilizar-

lo en la construcción de nuevas viviendas 

en San Fernando de Henares.

Por lo que respecta a la distribución del 

patio, contábamos con el conocimiento de la 

situación de la antigua fuente, documentada 

en la excavación del año 2000. Partiendo de  

ésta, y en dirección a la nave sur,  se localizó 

un camino formado por un encachado de 

piedras, distribuidas en cuarterones divididos 

por una espina central. A su vez se ha podido 

registrar también la existencia de una serie de 

canalizaciones y un posible aljibe para la reco-

gida de aguas de lluvia. Éste estaría realizado 

en ladrillo y se fecha en época del hospicio, 

donde en un documento se habla de la cons-

trucción de unos aljibes para la recogida de 

aguas de lluvia para abastecer a los hospicia-

nos, ante el gran costo que suponía la traída 

de agua potable del exterior. De este aljibe 

parte una canalización en dirección a la fuen-

te y de ésta otra serie de desagües que con-

ducirían a otro posible depósito. Cubriendo 

estas canalizaciones, tendríamos un relleno 

de tierra, sobre el que se situaría el suelo ori-

ginal del patio, compuesto por tierra y restos 

de arcilla y ladrillo machacado.

[20] Aljibe y canalizaciones del patio.
[21] Vista del camino empedrado desde la fuente a la nave sur.
[22] y [23] Detalle de las canalizaciones del patio.
[24] Vista del alcantarillado.
[25] Cubrimiento de los restos a conservar.
[26] Plano del S. XVIII.
[27] Planta de la Real Fábrica de Paños de San Fernando.
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