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«Vlüns enim , allio plura invanirii polesf, 
nenio omnia.ii 

V a para trece anos que deseoso de llenar en lo posi
ble el vacío que se observaba de una obra moderna des
criptiva de nuestra capital, me determiné á formar y 
publicar este MANUAL DE MADRID; y la acogida que me
reció del público indulgente fué tal, que agotada la pri 
mera edición en pocos meses, hubo que proceder á la 
segunda, que vio la luz pública en Enero de 1833. 

E n el mismo año acaeció la muerte del último M o 
narca , y comenzó para la nación una nueva era, cuyas 
importantes y rápidas vicisitudes produjeron en nuestras 
leyes, en nuestra administración, y en nuestras costum
bres tales alteraciones, que apenas, al año de la se
gunda publicación de este libro, quedaba ya en él una 
página sola que pudiera servir de dato seguro para su 
objeto de dar á conocer la capital del reino. 

Fuéme , pues, preciso renunciar al sistema de correc
ciones parciales y sucesivas, prescindir del trabajo he
cho, y siguiendo la serie de los sucesos, emprender otro 
nuevo de todo punto, para formar algún dia esta obrita 
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bajo distinto plan, y diversa en el conjunto y en los de 
talles; tratar de sustituir d la mascarilla del difunto 
Madrid (según la feliz espresion que me repetía el ma
logrado Larra) el retrato vivo y concienzudo del Madrid 
actual. 

Largo y enojoso seria para el lector el esplicar aquí 
cuánto trabajo material, cuánto empeño de observación, 
cuánta celosa constancia, han sido necesarios para seguir 
paso á paso en los once años transcurridos nuestras al
teraciones políticas, administrativas y económicas, y sus 
consecuencias naturales hasta en lo material de la corte 
española; pero puede muy bien calcularlo, el que cote
jando el libro presente con el anterior, advierta que son 
muy contadas las líneas que de aquel han podido conser
varse, así como son harto raros los objetos que han lo
grado resistir impasibles al torbellino de una cumplida 
revolución. 

Para proceder á este nuevo trabajo, de nada podían 
ya ayudarme tantos eruditos cronicones, tantas filosófi
cas memorias, tantos oficiales documentos, tantos polvo
rosos archivos, como entonces me sirvieron para trazar 
la rápida reseña de esta capital y su marcha progresiva 
hasta el primer tercio del siglo presente. Fuéme, pues, 
preciso arrumbar los historiadores matritenses Dávila y 
Quintana, Pinelo y Nuñez de Castro, Tarsis, Pellicer y 
López de Hoyos, que tan minuciosamente trazan el ori
gen de las fundaciones, las tradiciones y consejas locales; 
los coronistas generales Morales y Mariana, Medina, 
Méndez de Silva, Fernandez de Oviedo y otros muchos 
que suministran también datos y documentos referen
tes á esta villa; el Archivo de ella; los délos conventos, 
y de particulares curiosos, que me prestaron ancho campo 
para ilustrar y pesar con imparcialidad aquellas relacio
nes; y las descripciones mas ó menos apasionadas de 
los viajeros y poetas de los siglos XVI y XVII, de cuya 
época apenas quedan vestigios ya. 
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Las obras de los economistas y políticos del siglo pa
sado, los Isturiz, Campomanes, Jovellanos, Floridablan-
ca, Cabarrús y Muriel; las de los prácticos Escolano, 
Salazar, Santiago y Bonet; las memorias de la Academia 
de la historia y de la Sociedad de Amigos del pais, y 
otras obras infinitas que dieron á conocer en su tiempo la 
organización económica y administrativa de la corte de 
España hasta el reinado de Carlos IV, las causas de 
las mejoras en sus instituciones, el enlace y relación de 
las diferentes partes de su gobierno político, las fuen
tes de su riqueza, y los conductos por donde esta se 
reparte, no pudieron ya servirme mas que como datos cu
riosos y precedentes históricos; así como las de los eru
ditos Alvarez Baena, Pellicer (D. Casiano), Moratin padre, 
Sempere y Guarnios, Maestro Florez, Bosarte y Villanue-
va; las de los geógrafos y naturalistas López , Antillon, 
Bowles, y Escobar; las de los viageros Ponz, Laborde, 
Townsend, Bourgoin y Alvarez Colmenar; y los artis
tas Palomino, Carducho, Mengs, Ardemans, Llaguno y 
Cean Bermudez, que trazaron en grandes dimensiones el 
cuadro de los adelantos científicos, artíslicos y litera
rios de sus épocas y las anteriores, son ya otros tantos 
documentos, preciosos sí, para estudiar y conocer el 
progresivo desarrollo de nuestra cultura, pero que no 
pudieron adivinar las nuevas necesidades, los diversos re
sultados de la época actual. 

Para esta última parte de la tarea fué preciso engol
farse en los datos y observaciones contemporáneas; 
y si hubiera de trazar aquí no mas que la nomenclatura 
de los libros y publicaciones periódicas, de los documen
tos oficiales, memorias, órdenes, y reglamentos, de los 
pasos amistosos, de las rectificaciones personales, que 
han sido necesarios para formar este ligero volumen con 
los menos errores posibles, acaso tanto celo y minuciosi
dad, pesarían mucho en la balanza del público para ha
cerle disimular lo imperfecto y estéril de este trabajo. 
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Pero el autor del Manual, descoso de no abusar por 
mas tiempo de la benevolencia del lector, se abstiene 
de otras salvedades, y deja aquella consideración á los 
juicios imparciales. Unicamente se le permitirá re
cordar, que limitado para formar este libro al estu
dio y recursos privados de un particular, habiendo re
husado molestar la atención del gobierno para obte
ner noticias ni ausilios de ninguna clase, y valiéndo
se únicamente de sus relaciones amistosas con los direc
tores y gcfes de los establecimientos públicos y privados, 
con las personas curiosas y entendidas en los diversos 
ramos de la administración, de las ciencias y de las ar
tes, que le han favorecido con sus consejos y observacio
nes, ha procurado que esta obrita no pierda su carácter 
modesto é inofensivo, que la pone á cubierto de una ri
gorosa censura. Y espera también que se tendrá presen
te que al escribir por segunda vez este libro trabajoso, 
prosaico, y sin gloria, y al presentarle también al público 
con cierto lujo material en impresión y láminas que hace 
casi insignificante el provecho, no ha podido llevar otro 
objeto que el de rendir este nuevo aunque pequeño tributo 
á la sociedad á que pertenece, al pueblo en que nació. 

ADVERTENCIA. Como es posible que entre las varias 
inesactitudes que se hayan podido escapar en este libro 
sean algunas de regular importancia, el autor ruega á to
do el que las advierta se sirva dirigírselas con sobre d su 
nombre y habitación calle Angosta de San Bernardo, 
n.° 2 7 ; con el objeto de que reunidas que sean las rectifi
caciones en el término de un mes, pueda publicar una 
hoja que las comprenda, y que se dará gratis á todos 
los que hayan comprado ó compren el Manual, para 
poder encuadernarla con él. 
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R E S U M E N 

DE ESTA PRIMERA PARTE. 

Ojeada histórica de Madrid. 
Armas y blasones de la villa. 
Fueros y privilegios. 
Hombres célebres nacidos en ella. 



O J E A D A HISTÓRICA D E M A D R I D 

DESDE SC ORIGEN HASTA EL DIA. 

L a HISTORIA DE LA FUNDACIÓN DE MADRID HA SIDO Y 

ES MOTIVO DE ETERNAS CUESTIONES ENTRE JOS MUCHOS 

ESCRITORES QUE HAN HABLADO DE ELLA. U N O S , DEMASIA

DO ENTUSIASTAS 6 INCLINADOS Á LO MARAVILLOSO, SE C O M 

PLACIERON E N FORMAR U N TEJIDO DE FÁBULAS, CON LAS 

CUALES, OSCURECIENDO LA LUZ DE LA RAZÓN, CAYERON E N 

UN LABERINTO DE ERRORES. OTROS, MENOS CRÉDULOS Y 

MAS RACIONALES, HAN PROCURADO BUSCAR LA VERDAD , Y 

Á FALTA DE DATOS CONOCIDAMENTE CIERTOS, HAN NEGA

DO TODO LO QUE CORRESPONDE Á ÉPOCA REMOTA. 

L A CUESTIÓN PRINCIPAL, Y DE QUE SE DEDUCEN LAS 

D E M Á S , ES SABER SI EL ACTUAL MADRID OCUPA Ó NO EL 
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sitio que la antigua Mantua de los Carpelanos. Una 
multitud de autores, entre los que se citarían los 
principales historiadores de Madrid , afirman que sí; 
y que esta Mantua fué fúndala por el principe Ocno-
Biaiiür, hijo de Tiberio, rey de Toscana, y de la 
adivina Manto, cuyo nombre la puso. Añaden que 
se l lamó Carpentana ó Carpetana para distinguirla de 
la otra Mantua de Italia, y por bailarse situada en la 
región carpetana, cuya capital e r a O c a ñ a , y se es-
tendia de norte á mediodía desde Somosierra hasta 
el campo de Montiel y sierra de Alcaraz, que es lo 
que boy abraza el arzobispado de Toledo, no contan
do el adelantamiento de Cazorla. Siguiendo este ori
gen m i t o l ó g i c o , suponen á Madrid mas de cuatro 
mil años de ant igüedad, como lo afirma todavía 
nuestro calendario ; si bien sobre esto también dis
cordali entre sí aun los partidarios del origen griego. 
Estos se valen para probar sus opiniones de induc
ciones mas ó menos ridiculas y voluntarias, tales 
como el espantable y fiero dragón que se halló es
culpido en la Puerta Cerrada, de donde infieren que 
Madrid es fundación de griegos, por ser el tal dra
gón las armas que aquellos usaban en sus banderas 
y dejaban por blasón alas ciudades que edificaban (1). 
Finalmente, dichos autores dan en esta época remo
ta una cerca primitiva á Mantua, cuyo recinto era 
tan pequeño , que empezando en la puerta de la Ve
ga, seguía por detras de las casas de Malpica á la 
huerta de Ramon, que caia frente á las casas de mo
neda y á las del duque de Uceda, hoy los Consejos, 
rematando en el lienzo y arco de santa Maria, que 

salai ,1,1 1 ^ ' i 3 1 a P l n t a d ü c n d U c i ! 0 <><•• » » a «Je las 
prete, á t l o s t k U l l a ' P f r ° C l - ü « " ' - " o I"* «le él Lun 

r s i m u ü ' o s p a r a v l a
 A , U I 8 U E ^ U ° ° M » « » « 

«9K0 D A T I , Y puede ser u d e r i o s a m e n t c contestado. 
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estaba mirando á la calle mayor, entre los Consejos, 
y calle del Factor (1): por esta calle del Factor pa
saba á la casa de Reboque, ó Squilace , y desde allí , 
bajando por frente de san G i l , cerraba con el alca-
zar , situado donde hoy el real palacio, y volvía á 
juntarse con la Puerta de la Yega. Esta muralla la 
suponen fuerte , y el alcázar lo mismo, y que tenia 
en frente y donde están las casas del marques de 
Pobar, una fortaleza llamada la Torre itarigués del 
Pozncho, y otra fuera de los muros poco distante del 
alcázar, y cerca de los Caños llamados del Peral. 

Pero toda esta re lac ión se echa por tierra por 
otros autores, que con mayor raciocinio pretenden 
probar que, si e x i s t i ó Mantua en tiempo de los grie
gos, no fué en el sitio que hoy ocupa Madrid , y si 
tal vez en el que está Villamanta, unas seis leguas 
al poniente de la capital. 

Durante la d o m i n a c i ó n de los cartagineses callan 
unos y otros autores sobre la existencia y progresos 
de Mantua, pero no asi en la época de los romanos, 
donde vuelven á embrollarse en encontrados parece
res. Los entusiastas, siguiendo su afán de ver á Ma
drid en Mantua, y pretendiendo probarlo con algu
nas lápidas é inscripciones de sepulcros y d e m á s , 
añaden que durante la dominac ión romana, varió 
Mantua su nombre por el de ürsaria (que trae su 
origen de los muchos osos de que abundaba su t é r m i 
no), y Maioritum que le dieron por haberla agran
dado; y siguiendo este sistema , suponen ser los ro
manos los autores de la segunda cerca, que se es-
tendia por la Puerta de la Vega y la de Segovia, su-

(I) ESTE ARCO MIRABA Á ORIENTE, Y ERA TAN ESTRECHO QUE HUBO 
QUE DERRIBARLE EN 1372 PARA ENSANCHAR EL PASO CUANDO HIZO SU 
ENTRADA SOLEMNE LA REINA DOÑA ANA , MUGER DE FELIPE II. EN 
SU LUGAR EDIFICARON OTRO ARCO LLAMADO de la Almudena, QUE 
TAMPOCO EXISTE HOY. 
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biendo a las tenerías viejas, y por detras de san An
drés á Puerta de Moros (1), continuaba por Cava ba
ja y Puerta Cerrada (2) hasta la de Guadalajara (3). 
Desde aqui por la calle del Espejo á los caños del 
Peral y puerta de Balnadú, que estaba junto á la an
tigua casa del Tesoro (que no existe) (4), y siguien-

(1) ESTA TUERTA DE MOROS ESTABA EN EL SITIO QUE HOY CON
SERVA SU NOMBRE , Y MIRABA Á MEDIODÍA. LLAMÁBASE ASI PORQUE 
POR ELLA SALÍAN Y ENTRABAN PARA LA COMUNICACIÓN CON TOLEDO. 
ERA TAMBIÉN ESTRECHA Y EON VARIAS REVUELTAS. 

(2) LA PUERTA CERRADA ERA SUMAMENTE ESTRECHA j Y TENIA VA
RIAS REVUELTAS j POR LAS CUALES LOS DE ADENTRO NO PODÍAN VER á 
LOS DE FUERA . Y AL CONTRARIO. EN LO ANTIGUO PARECE SE LLAMÓ 
Puerta de la Culebray POR TENER ENCIMA DE ELLA UNA PIEDRA 
EN QUE ESTABA ESCULPIDA UNA FIERA CULEBRA ó DRAGÓN . QUE HA 
SIDO DESPUÉS UNO DE LOS ARGUMENTOS CON QUE SE HA QUERIDO 
SOSTENER LA FUNDACIÓN DE ESTE PUEBLO POR LOS GRIEGOS. ESTA PUER
TA ESTUVO SITUADA DONDE AHORA SE CONSERVA SU NOMBRE ENTRE LA 
CAVA DE SAN MIGUEL Y LA CAVA BAJA? Y MIRABA AL MEDIODÍA. PERO 
SUCEDIENDO EN ELLA VARIOS LANCES Y DESGRACIAS , á QUE DABA LU
GAR SU CONFIGURACIÓN . SE CERRÓ POR ALGÚN TIEMPO ? CON LO QUE 

FUE CTFNOCIDA POR PUERTA CERRADA. FINALMENTE , EN 4569 SE DER
RIBÓ. 

(5) LA PUERTA DE GUADALAJARA ESTABA SITUADA EN EL MISMO 
SITIO QUE HOY RETIENE SU NOMBRE EN LA CALLE MAYOR ; COMO Á LA 
EMBOCADURA DE LA CALLE DE MILANESES. MIRABA Á ORIENTE . Y SE
GÚN LAS POMPOSAS DESCRIPCIONES QUE SE CONSERVAN DE ELLA, ERA 
MAGNÍFICA Y Y DE FORTALEZA . CON VARIAS TORRES ? CUBOS Y ESTATUAS 
QUE HACIAN UNA SOBERBIA PERSPECTIVA. EN ELLA HABIA TAMBIÉN UNA 
IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA 3 Y OTRA DEL SANTO ANGEL Y Y SE CON
SERVÓ HASTA QUE EN EL AÑO DE 1580 , HACIENDO FIESTAS LA VILLA 
POR HABER GANADO Á PORTUGAL EL REY DON FELIPE II, PUSIERON EN 
ELLA TAÑÍAS LUMINARIAS QUE SE QUEMÓ ÚEL TODO. LAS IMÁGENES 
FUERON TRASLADADAS . LA DE NUESTRA SEÑORA Á SAN SALVADOR ; Y 
LUEGO Á LORETO 5 Y LA DEL ANGEL Á LA ERMITA QUE HICIERON LOS 
PORTEROS DE LA VILLA FRENTE DEL PUENTE DE SEGOVIA. Y AHORA SO 
VENERA EN EL PASEO DE ATOCHA. 

(-{) LA PUERTA DE BALNADÚ MIRABA AL SEPTENTRIÓN , Y ERA TAM
BIÉN ANGOSTA. SOBRE LA ETIMOLOGÍA Y SIGNIFICACIÓN DE ESTE NOM
BRE Balnadú HA HABIDO VARIAS OPINIONES ; ATRIBUYÉNDOLO UNOS Á 
UN NOMBRE PROPIO DE UN MORO 7 OTROS Á LAS PALABRAS LATINAS 
Balnea dúo ; POR SUPONER QUE POR ELLA SE SALÍA Á LOS BAÑOSJ 
Y FINALMENTE , OTROS INTELIGENTES EN EL IDIOMA ARÁBIGO COLIGEN 
QUE BALNADÚ ES CONTRACCIÓN DE LAS PALABRAS ÁRABES Bal al ria~ 
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do por la huerta de la Priora, venia á cerrar con el 
alcázar. Añaden que en la misma época recibió este 
pueblo la sagrada ley del Evangelio, viniendo á pre
dicarla, según unos , el apóstol Santiago, y sus dis
cípulos según otros, y suponiéndose que por enton
ces fueron fundadas sus parroquias. 

Mas si quisiéramos persuadirnos de todo ello, sal
drían al instante los escudriñadores autores contra
rios pretendiendo ridiculizar todas las pruebas y 
aserciones de aquellos, si bien convienen en la es-
tension de la segunda cerca, la cual llaman primera, 
y la atribuyen á los moros, y fue la misma que se 
conservó después de la conquista á estos. 

Vuelven á callar unos y otros durante la época de 
los godos, pero ya en la de los árabes vienen á reu
nirse naturalmente, aunque con la diferencia de per
suadirse unos que la fundaron estos, y otros que la 
hallaron ya fundada. 

De todos modos, como unos 220 años después de 
la irrupción de los moros en estos reinos, callan las 
conjeturas, y empieza á hablar la historia. No se 
puede, pues, dudar de la existencia de Madrid por 
entonces, pues dice espresamente que «el año de 
»939, reinando el rey don Ramiro (segundo de León) , 
"consultó á todos los grandes de su reino sobre por 
«•donde ó c ó m o haria una entrada en tierra de mo-
»ros ; y juntando su e jérc i to , se encaminó á la ciu-
»dad que llaman de Magerit (i), desmanteló sus rnu-

dufj que quiere decir Puerta de las Atalayas , y que acaso se 
l lamaría asi por haberlas fuera de la puerta en lo alto de la 
colina , que hoy se llama Plazuela de Santo Domingo. Esta 
puerta se derribó cuando la ampl iac ión de Madrid. 

(I) Los autores antiguos pretenden hallar la ascendencia del 
nombre Magerit en el antiguo Maioritum • pero el erudito 
I'elliccr le pone en primer lugar. y forma asi su árbol é t imo* 
l ó g i c o hasta el dia } apoyado en los documentos h i s t ó r i c o s su-
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» r o s , y entrando en ella un día de domingo, hizo 
"horrorosos estragos , ayudado de la clemencia divi-
»na. Volvióse á su casa á gozar de la victoria en paz.» 

Esta es la primera vez que figura Madrid en 
nuestra historia, si bien es ya con el carácter de 
ciudad murada é importante. Éralo en efecto; por
que , defendiendo á Toledo , corte de los musulma
nes , de las invasiones de los castellanos y leoneses, 
que solían pasar los puertos de Guadarrama y Fuen-
fria (llamados entonces Alpes), procuraron los ára
bes fortificarla con alcázar ó castillo seguro, con 
fuertes murallas, con robustas torres, y con sólidas 
puertas, por lo que es muy regular que se aplicasen 
á reparar la parte de muros que habia desmantelado 
el rey don Ramiro, pues vivían siempre recelosos 
y amenazados de los enemigos. Como unos ciento y 
diez años d e s p u é s , el rey don Fernando el Magno, 
primero de L e ó n , estendió sus conquistas hasta el 
Tajo, maltrató á su paso las murallas de Madrid, y 
haciendo grande carnicería en los moros, los hizo 
sus tributarios. 

Sobre la suerte de Magerit, durante la dominación 
ile los sarracenos, se ha hablado también bastante, 
suponiéndole unos pueblo grande y rico, con muchas 
mezquitas é iglesias muzárabes, con grandes y po-

CESIVOS.— Magerit, Mageriacum , Mageridum , Ja&gentum, 
Madritum , Maierilum , 3/aiorititm, Maiedrit , Maidrit, 
Madrit, Madrid. EN CUANTO Á LA SIGNIFICACIÓN DE LA PALABRA 
AFRICANA MAGERIT DISCORDAN LOS AUTORES , AUNQUE PARECE SER LA 
<LE venas, conductos de agua, LO CUAL CONVIENE TAMBIÉN CON 
LA ABUNDANCIA DE ELLAS QUE PARECE TUVO EN OTRO TIEMPO, COMO 
LO ACREDITA AQUEL DICHO VULGAR; Madrid la Osaría, cercada 
de fuego, fundada sobre agua. LO DEL FUEGO ALUDE Á LA CERCA 
DE PEDERNAL, POR LO QUE DIJO JUAN DE MENA : 

«EN LA SU VILLA DE FUEGO CERCADA.» 
LAS VARIANTES DE LA PALABRA MAGERIT HASTA EL DIA SON LATINIZADAS 
Y VULGARIZADAS , Y TODAS SON CIERTAS. 
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BLADOS ARRABALES, NOTABLES ESCUELAS, C É L E L N ^ E N LO~5' ' 

CANTAROS DE SUS DOMINADORES, FORTALECIDO POR EFLOS.4 

QUE DIERON Á SU ALCAIDE LA PRIMERA VOZ ENTRE LOS DEL 

REINO DE TOLEDO: PERO OTROS PRETENDEN REBAJAR M U 

CHO DE ESTE BRILLANTE CUADRO; Y DE LAS ESCASAS PRUE-

BAS Y VOLUNTARIAS INDUCCIONES DE UNOS Y OTROS, RE

SULTA QUEDARSE EL CURIOSO CON MAYORES DUDAS. POR 

ELLO , ABANDONANDO ESTA REMOTA É P O C A 4 DE LA QUE NO 

SE CONSERVA PRUEBA FEHACIENTE, NOS FIJAREMOS E N LA 

DE LA CONQUISTA DIFINITIVA D E M A D R I D , CUYA GLORIA ES

TABA RESERVADA AL REY DON ALFONSO EL V I . VERIFICÓLA 

POR LOS AÑOS DE 1083 , CUANDO EMPRENDIÓ LA CONQUIS

TA D E TOLEDO; AUNQUE OTROS DICEN QUE DESPUÉS DE LA 

DE AQUELLA CIUDAD. E N LA DE MADRID DAN ALGUNOS A U 

TORES LA P A L M A Á LOS SEGOVIANOS, DICIENDO Q U E , POR 

HABER LLEGADO M A S TARDE Q U E LOS D E OTRAS CIUDADES 

AL LLAMAMIENTO DEL R E Y , POR SER TIEMPO DE NIEVES, 

Y PIDIENDO ALOJAMIENTO, EL REY INDIGNADO LES CONTES

TÓ que se alojasen en Madrid. ACORDÁRONLO ASI LOS 

SEGOVIANOS, Y OTRO DIA AL AMANECER GANARON LA PUER

TA LLAMADA DE GUADALAJARA, Y PLANTARON LAS BANDERAS 

CRISTIANAS; LLEGÓ EL R E Y , T O M Ó POSESIÓN DE LA VILLA, 

Y E N PREMIO DE SUS SERVICIOS CONCEDIÓ Á LOS DE S E -

GOVIA QUE PUSIESEN LAS ARMAS DE SU CIUDAD E N C I M A 

DE DICHA PUERTA, Y dio Á SUS CAPITANES TÍTULOS D E RI-

C O S - H O M E S ; PERO ESTA NOTICIA SE HALLA DESMENTIDA POR 

OTROS AUTORES. 

TODAVÍA SUFRIÓ MADRID OTRO ATAQUE POR LOS REYES 

DE MARRUECOS, T E X U F M Y A L Í , LOS CUALES VINIERON POR 

LOS AFIOS 1108; PERO AUNQUE LLEGARON Á ENTRAR Á LA FUER

ZA E N LA VILLA, DESTRUYENDO SUS M U R O S , NO LOGRARON 

TOMAR EL ALCÁZAR, Á DONDE SE DEFENDIERON VIGOROSA

MENTE LOS MADRILEÑOS, CON LO CUAL SE RETIRARON LOS 

MOROS. 

D E S D E ESTE TIEMPO SIGUE YA M A S CLARA LA HISTORIA 

DE MADRID, EL CUAL RECIBIÓ GRANDES MEJORAS, TANTO 

DE ALFONSO V I CORNO DE ALFONSO V I I , LLAMADO EL E M -
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PERADOR; QUIENES NO SOLAMENTE ATENDIERON A SU REPA

RACIÓN Y FORTIFICACIÓN E N AQUELLA ÉPOCA DE CONTINUAS 

Y DUDOSAS GUERRAS, SINO QUE FIJARON SUS FUEROS Y L E 

Y E S , PURIFICARON SUS MEZQUITAS, CONVIRTIÉNDOLAS E N 

PARROQUIAS, Y CONCEDIERON Á LOS MONJES DE SAN M A R 

TIN U N PRIVILEGIO PARA Q U E POBLASEN EL ARRABAL Q U E 

MEDIABA ENTRE LA VILLA Y EL CONVENTO. ASI FUE CRECIÉN

D O L A ESTENSION D E M A D R I D , POR LO QUE SE HIZO PRE

CISO MUDAR SUS PUERTAS, TRASLADANDO LA DE BALNADÚ Á 

LA PLAZUELA D E SANTO D O M I N G O EL R E A L , Á LA PARTE D E 

ARRIBA DEL CONVENTO; DESDE ALLÍ CORRÍA LA TAPIA TOMAN

DO LA DERECHA HASTA SAN MARTIN, DONDE SE ABRIÓ OTRO 

POSTIGO E N EL SITIO QUE HOY ESTÁ LA CALLE QUE CONSER

VA DICHO N O M B R E , Y PASABA DERECHA Á LA PUERTA DEL 

SOL: DESDE ÉSTA, FORMANDO ESCUADRA, SUBIA Á ANTÓN 

MARTIN, E N QUE HABIA OTRA PUERTA, Y DE ELLA BAJABA 

DERECHA Á LA ESQUINA DEL HOSPITAL DE LA LATINA, D O N 

DE SE FORMÓ OTRA PUERTA MIRANDO AL M E D I O D Í A ; D E 

AQUI SEGUIA Á LA PUERTA D E MOROS, Y BAJABA Á UNIRSE 

Á LA MURALLA ANTIGUA QUE DABA VUELTA Á LA PUERTA DE 

LA V E G A Y EL ALCÁZAR. 

L A IMPORTANCIA QUE HABIA ADQUIRIDO MADRID, Y SU 

VENTAJOSA SITUACIÓN, MOVIERON Á LOS REYES Á CONVOCAR 

CORTES E N ESTE PUEBLO. L A S PRIMERAS DE QUE SE TIENE 

NOTICIA FUERON LAS CELEBRADAS POR DON FERNANDO I V 

POR EL ANO DE 1309. ALFONSO X I , SU HIJO, LAS CELEBRÓ 

E N 1327 , QUE DETERMINARON SERVIR AL REY CON N U M E 

ROSAS CUANTÍAS PARA LA GUERRA CON LOS MOROS. OTRAS 

CORTES SE CELEBRARON E N 1335 POR EL M I S M O R E Y , E N 

QUE PIDIÓ SOCORROS PARA LA GUERRA DE PORTUGAL. E S T E 

MONARCA VARIÓ LA ANTIGUA FORMA DE GOBIERNO DE M A 

DRID, QUE CONSISTÍA E N ESTADOS DE NOBLES Y PECHEROS, 

LOS CUALES PONÍAN GOBERNADOR Ó señor de Madrid, 
JUSTICIA, Y DERNAS EMPLEOS DE PREEMINENCIA; Y ESTA

BLECIÓ DOCE REGIDORES CON DOS ALCALDES. 

ENCENDIDA LA GUERRA CIVIL ENTRE EL REY DON PEDRO 

Y SU HERMANO DON E N R I Q U E , SITIÓ ÉSTE Á MADRID, Q U E 
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ESTABA POR AQUEL, Y LE TOMÓ DESPUÉS DE UNA VIGORO

SA RESISTENCIA. 

REINANDO J U A N I , Y POR LOS AÑOS DE 1383 , VINO Á 

E S P A Ñ A DON L E Ó N V , REY DE A R M E N I A , Á DAR GRACIAS 

AL D E CASTILLA POR HABER ALCANZADO LA LIBERTAD POR SU 

CAUSA DEL SOLDÁN DE BABILONIA QUE LE HABIA GANADO EL 

REINO,- Y DON J U A N COMPADECIDO DE SU DESGRACIA E N 

HABERLE PERDIDO E N DEFENSA DE LA FÉ CATÓLICA, LE DIO 

EL TÍTULO DE señor de Madrid Y D E OTROS PUEBLOS, H A 

CIENDO QUE LE RINDIESEN PLEITO H O M E N A J E . D O M I N Ó E N 

JLADRID DOS AÑOS, Y REEDIFICÓ LAS TORRES DEL ALCÁZAR; 

Y DESPUÉS D E SU M U E R T E , EL REY DON ENRIQUE I I I , 

Á SOLICITUD DE LOS DE MADRID, POR SU CÉDULA DE 13 D E 

ABRIL D E 1 3 9 1 , ALZÓ EL PLEITO HOMENAJE QUE LE HABÍAN 

PRESTADO LOS MADRILEÑOS. 

DICHO REY DON ENRIQUE III , PROCLAMADO E N MADRID 

Á LOS ONCE A Ñ O S , TOMÓ LAS RIENDAS DEL GOBIERNO E N EL 

ALCÁZAR EN 1 3 9 4 , CONVOCANDO CORTES AL EFECTO. D U 

RANTE SU REINADO DISTINGUIÓ Á MADRID, Y EDIFICÓ N U E 

VAS TORRES E N DICHO ALCÁZAR PARA CUSTODIA DE SUS TE

SOROS. 

T A M B I É N JUAN I I E M P E Z Ó SU REINADO E N MADRID, Y 

RESIDIÓ E N ÉL LARGO TIEMPO CELEBRANDO CORTES Y C O N 

TRIBUYENDO Á SU GRANDEZA. E N ELLA RECIBIÓ E N 1433 Á 

LOS EMBAJADORES DEL REY DE FRANCIA, ARZOBISPO Y SE

NESCAL DE TOLOSA, ESTANDO SENTADO E N SU TRONO REAL 

Y TENIENDO Á SUS PIES U N LEÓN M A N S O , DE QUE RECI

BIERON NO POCO SUSTO LOS EMBAJADORES. E N SU T I E M 

PO HUBO VARIOS BANDOS SOBRE EL GOBIERNO DE LA VILLA, 

Y E N EL DE SU HIJO ENRIQUE I V , HABIA YA E N ELLA, ADE 

M A S DE LOS ALCALDES, U N ASISTENTE, CUYO TÍTULO SE M U 

DÓ DESPUÉS E N EL D E corregidor. ~ 
E S T E MONARCA ENRIQUE I V TUVO UNA PARTICULAR IN

CLINACIÓN Á MADRID, DONDE PERMANECIÓ LARGO TIEMPO; 

Y E N 1461 HIZO VENIR Á ÉL Á LA REINA SU ESPOSA, QUE 

ESTABA PREÑADA DE LA INFANTA DOÑA J U A N A , CONOCIDA 

POR EL NOMBRE D E la Beltraneja, LA CUAL NACIÓ AL AÑO 
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SIGUIENTE Y FUÉ PROCLAMADA POR HEREDERA DE LA CORO

NA; PERO NUNCA LLEGÓ Á REINAR POR LA ILEGITIMIDAD QUE 

SE LA ATRIBUYÓ; RAZÓN POR LA CUAL SUCEDIÓ Á DON E N 

RIQUE E N EL TRONO SU HERMANA DOÑA ISABEL LA CATÓLICA. 

MAS NO SUCEDIÓ ESTO SIN GRANDES CONMOCIONES, E N LAS 

CUALES CUPO NO POCA PARTE Á MADRID, PUES ENCERRA

DOS E N EL ALCÁZAR LOS PARTIDARIOS DE DOÑA J U A N A , H U 

BIERON DE SUFRIR U N RIGUROSO SITIO , HASTA SU RENDICIÓN 

Á LOS REYES CATÓLICOS. 
POSESIONÁRONSE ESTOS DE LA VILLA, Y DURANTE SU 

REINADO RESIDIERON E N ELLA DISTINTAS OCASIONES CUANDO 
LO PERMITÍAN SUS CONTINUADAS CAMPAÑAS; CELEBRARON 
CORTES, Y RECIBIERON E N ELLA Á SU BIJA DOÑA JUANA, Y 
AL ARCHIDUQUE FILIPO SU ESPOSO. MUERTA LA REINA CATÓ
LICA, QUEDÓ DON FERNANDO GOBERNADOR DEL REINO HASTA 
LA MAYOR EDAD DEL PRÍNCIPE DON CARLOS SU NIETO, CON 
CUYA OCASIÓN HUBO BANDOS M U Y ENCONADOS E N M A 
DRID, HASTA QUE EL REY DON FERNANDO, REUNIENDO COR
TES E N EL MONASTERIO DE SAN GERÓNIMO EL REAL, JURÓ 
GOBERNAR EL REINO C O M O ADMINISTRADOR DE LA REINA 
DOÑA JUANA SU HIJA, Y TUTOR DEL PRÍNCIPE DON CAR
OS SU NIETO. 

E N 151G MURIÓ DON FERNANDO EL CATÓLICO, Y EL 

ARZOBISPO DE TOLEDO JIMÉNEZ DE CISNEROS Y EL DEÁN 

DE L O B A Y N A , GOBERNADORES DEL REINO, TRASLADARON Á 

MADRID SU RESIDENCIA, APOSENTÁNDOSE E N LAS CASAS DE 

DON PEDRO LASO DE CASTILLA (HOY DEL DUQUE DEL I N 

FANTADO), QUE ESTÁN DETRAS DE SAN ANDRÉS. E N ELLAS 

SE TUVO LA CÉLEBRE JUNTA PARA DISPONER DEL GOBIERNO 

DE CASTILLA, E N LA Q U E , RESENTIDOS LOS GRANDES DE LA 

AUTORIDAD CONCEDIDA AL CARDENAL J I M É N E Z , LE PREGUN

TARON CON QUÉ PODERES GOBERNABA: RESPONDIÓ EL CAR

DENAL QUE CON LOS DEL REY CATÓLICO; REPLICARON LOS 

GRANDES, Y EL CARDENAL SACÁNDOLOS Á U N ANTEPECHO 

DE LA CASA, HIZO DISPARAR TODA LA ARTILLERÍA QUE TENÍA, 

Y LES dio AQUELLA CÉLEBRE RESPUESTA PROPIA DE SU ENÉR

GICO CARÁCTER, DICIENDO: con estos poderes que el 
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rey me dio gobernaré d España hasta que el 
principe venga ( I ) . 

Vino en efecto Carlos, y entregándole del go
bierno, cesaron los disturbios que su ausencia oca
sionaba. En el principio de su reinado padeció en 
Yalladolid una penosa enfermedad de cuartanas; y 
habiéndose venido á Madrid, curó prontamente de 
ellas, con lo que cobró gran afición áeste pueblo. 

El fuego de la guerra civil llamada de las Comu
nidades , prendió también en Madrid durante la 
ausencia del emperador; pero sus partidarios pudie
ron mas y se sostuvieron en él hasta la vuelta de 
Carlos. 

Declarada la guerra entre Francia y España, y 
estando Carlos en Madrid, recibió la noticia de la 
victoria de Pavía; y hecho en ella prisionero Francis
co I, rey de Francia, fué conducido á Madrid y alo
jado en las casas de Lujan, en la plazuela de la Vi
lla, hasta que fué trasladado al alcázar. A poco tiem
po vinieron á .Madrid su madre y su hermana para 
solicitar del emperador su libertad, que no tardaron 
en conseguir á consecuencia de la concordia que se 
ajustó, estipulándose, entre otras cosas, el matri
monio del rey de Francia con la hermana del em
perador. 

(I) HAY QUIEN DICE QUE ESTA JUNTA SE TUVO EN LA CASA PRO
PIA DEL MISMO CARDENAL JIMÉNEZ ; QUE ES LA QUE ESTÁ EN LA PLA
ZUELA DE LA \ILLAJ DONDE SE HALLA HOY EL TRIBUNAL SUPREMO DE 
LA GUERRA; Y AÑADEN QUE EL CARDENAL SACÓ Á LOS GRANDES AL BAL
CÓN GRANDE QUE ESTÁ Á LAS ESPALDAS DE LA CASA ; EN LA CALLE DEL 
SACRAMENTO; PERO HISTORIAS MUY RECIENTES Á AQUELLA ÉPOCA, ASE
GURAN QUE POR ENTONCES EL CARDENAL Y EL DEÁN DE LOBAVNA SE 
APOSENTARON EN LAS CASAS VA DICHAS DE LASO J EN LAS CUALES HA-
BIAN VIVIDO ANTES LOS REYES CATÓLICOS; SI BIEN ES VERDAD QUE LA 
CASA PROPIA DEL CARDENAL ERA LA YA REFERIDA DE LA PLAZUELA DÉLA 
\ ILLA, HABIÉNDOLA ÉL MANDADO CONSTRUIR V VINEULÁDOLA AL MAYO
RAZGO DE CISNEROSJ QUE FUNDÓ PARA SU SOBRINO. 

file:///illaj
file:///illa
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VERIFICADA LA P A Z , VINO ESTE Á MADRID Á VISITAR al 
REY COMO AMIGO Y CUNADO: SALIÓLE FRANCISCO Á RECI
BIR E N UNA M U Í A CON CAPA Y ESPADA Á LA ESPAÑOLA, é 
HICIERON JUNTOS SU ENTRADA PORFIANDO CORTESMENTE SO
BRE CUAL LLEVARÍA LA DERECHA, QUE AL CABO TOMÓ EL E M 
PERADOR. 

C O N TAN CONTINUADAS RESIDENCIAS DE LOS MONARCAS 

E N EL PUEBLO DE MADRID, TOMÓ ESTE UNA CONSIDERA

CIÓN ESTRAORDINARIA; TODOS AQUELLOS PUSIERON GRAN CUI

DADO E N SU AUMENTO Y HERMOSURA, Y EDIFICARON NOTA

BLES FÁBRICAS, ENTRE ELLAS EL ALCÁZAR, QUE FUNDADO DU

RANTE LA DOMINACIÓN DE LOS MOROS, SEGÚN UNOS, Y 

POR ALONSO EL V I , SEGÚN OTROS, Y REPARADO POR LOS 

ENRIQUES I I I Y I V , FUÉ REEDIFICADO Y CONVERTIDO E N 

PALACIO REAL POR CARLOS V , CUYAS OBRAS CONTINUÓ SU 

SUCESOR.- EL CONVENTO DE SAN GERÓNIMO, FUNDADO 

POR ENRIQUE I V ; EL CONVENTO DE ATOCHA Y OTROS GRAN

DIOSOS EDIFICIOS : LA REPARACIÓN Y ORNATO DE OTROS V A 

TIOS, ENTRE LOS QUE ES DIGNA DE ATENCIÓN LA VERIFICADA 

E N LA PARROQUIA DE SAN A N D R É S , CONVERTIDA E N CAPILLA 

REAL CUANDO LOS REYES CATÓLICOS VIVIAN E N LAS CASAS 

CONTIGUAS DE DON PEDRO LASO DE CASTILLA, YA CITADAS, 

DESDE LAS QUE HICIERON PASO Á LA IGLESIA; Y FINALMEN

TE, LA FUNDACIÓN DE VARIOS ESTABLECIMIENTOS DE B E N E 

FICENCIA, TODO LO QUE HIZO Á MADRID U N PUEBLO M U Y 

PRINCIPAL. S U ESTENSION IBA CRECIENDO Á MEDIDA QUE 

SE DERRIBABAN LOS MUROS VIEJOS Y SE AGREGABAN SUS AR

RABALES; POBLÁNDOSE EL VASTO CAMPO QUE MEDIABA EN

TRE LA PUERTA DEL SOL Y EL CONVENTO DE SAN GERÓNIMO, 

DE MANERA QUE SE ASEGURA QUE YA E N TIEMPO DE CAR

LOS V LLEGÓ Á TENER TREINTA MIL HABITANTES. 

PERO TODOS ESTOS AUMENTOS FUERON CORTOS E N C O M 

PARACIÓN DEL QUE RECIBIÓ MADRID E N EL REINADO DE SU 

SUCESOR FELIPE II . 

ELEVADO AL TRONO E N 1557 POR LA ABDICACIÓN DE 

SU PADRE CARLOS V , Y LLEVADO DE UNA PARTICULAR INCLI

NACIÓN hacia LA VILLA DE MADRID, ECHÓ EL SELLO Á SU 
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GRANDEZA, FIJANDO E N ELLA LA CORTE E N EL AÑO 1560 (1), 

L O S PRINCIPALES MOTIVOS QUE Á ELLO DEBIERON MOVERLE 

FUERON LA SALUBRIDAD DEL CLIMA (MAS TEMPLADO ENTON

CES POR LA MAYOR ABUNDANCIA DE ARBOLADO E N LOS CON

TORNOS), Y LA SITUACIÓN CENTRAL DE ESTE PUEBLO CON 

RESPECTO Á LA ESTENSION DE LA PENÍNSULA, VENTAJA INTE

RESANTE Y QUE P U E D E SUPLIR OTRAS FALTAS. 

C O N ESTA M E D I D A CAMBIÓ D E ASPECTO MADRID, Y SU 

POBLACIÓN SE DUPLICÓ E N POCO T I E M P O , POR LO QUE M U Y 

LUEGO FUÉ NECESARIO AMPLIAR ESTRAORDINARIAMENTE LA 

CERCA Y MUDAR LAS PUERTAS, SITUANDO LA DE SANTO D O 

M I N G O E N EL CAMINO DE FUENCARRA , LA DEL SOL AL CA

M I N O DE ALCALÁ, LA D E ANTÓN MARTIN AL ARROYO DE ATO^ 

C H A , Y LA QUE ESTABA JUNTO Á LA LATINA M U C H O M A S 

ABAJO. E N ESTOS NUEVOS BARRIOS SE EDIFICARON CALLES 

REGULARES Y AUN MAGNÍFICAS, QUE SON LAS Q U E CONS

TITUYEN LO MEJOR DE MADRID. SIN E M B A R G O , ES LÁSTIMA 

QUE ENTONCES NO SE SIGUIERA U N PLAN M A S ARREGLADO^ 

YA CUIDANDO DE LA NIVELACIÓN DE LOS TERRENOS, YA DE 

LA BELLEZA UNIFORME DE LOS EDIFICIOS, CON LO CUAL LAS 

CALLES D E ALCALÁ, ATOCHA, SAN BERNARDO, Y OTRAS, H U 

BIERAN TENIDO POCAS RIVALES POR SU ESTENSION Y A N 

CHURA. HUBIERA SIDO TAMBIÉN DE DESEAR QUE UNA DIS

TRIBUCIÓN CÓMODA DE PLAZAS REGULARES PROPORCIONASE 

EL DESAHOGO NECESARIO Á TAN GRAN POBLACIÓN; Y FINAL

M E N T E , Q U E LOS ESPAÑOLES, AL FORMAR SU CORTE, H U 

BIERAN OBSERVADO LA SIMETRIA Y EL B U E N GUSTO QUE 

ACREDITABAN E N LAS MAGNÍFICAS CIUDADES QUE POR EL 

M I S M O TIEMPO FUNDABAN E N A M É R I C A . 

SIN EMBARGO, LA RESIDENCIA FIJA DEL SOBERANO, LA 

CONCURRENCIA DE NUMEROSOS TRIBUNALES Y OFICINAS, 

GRANDES DIGNIDADES, Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS ANEJAS 

(I) Quintana pone la traslación de la corte en 1565, y León 
Tinelo en 1561. Y de los manuscritos del Archivo de la villa 
resulta que fue en 1560 cuando vino á ella desde Toledo, 
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Á LA CORTE, DIERON M U Y LUEGO Á MADRID U N ASPECTO 

LISONJERO. E N TANTO QUE LA POBLACIÓN SE ESTENDIA, Y 

QUE LOS GRANDES Y PARTICULARES LEVANTABAN PALACIOS Y 

CASAS DE BELLA APARIENCIA, EL REY CONCLUÍA LAS OBRAS 

DEL PALACIO REAL, CUYA FÁBRICA, JARDINES Y ORNATO ERAN 

D E UNA S U M A MAGNIFICENCIA, SI H E M O S D E CREER Á LOS 

HISTORIADORES D E AQUELLA É P O C A ; AL M I S M O TIEMPO SU 

PIEDAD RELIGIOSA Y LA DE SU FAMILIA LES HACIA FUNDAR 

LA MAYOR PARTE DE LOS CONVENTOS DE MADRID; LA TRI

NIDAD, CUYOS PLANES DIRIGIÓ EL M I S M O REY; LAS D E S 

CALZAS R E A L E S , EL C A R M E N CALZADO, SAN BERNARDINO, 

DOÑA 3IARIA DE ARAGÓN, SAN BERNARDO, LOS A N G E L E S , Y 

OTROS M U C H O S ; IGUALMENTE VARIOS ESTABLECIMIENTOS D E 

BENEFICENCIA, C O M O LA INCLUSA PARA NIÑOS ESPÓSITOS, 

LA CASA DE MISERICORDIA, LOS HOSPITALES, Y OTROS OBJE

TOS INDISPENSABLES E N U N GRAN PUEBLO. 

C O N TODO ESTO, LOS TESOROS DEL N U E V O M U N D O Y 

LOS GENIOS DE JUAN DE HERRERA, J U A N BAUTISTA DE T O 

LEDO Y OTROS, ¿NO PUDIERON HABERSE EMPLEADO CON M A S 

GUSTO Y MAGNIFICENCIA E N MADRID? ¿POR QUÉ FATALI

DAD, E N M E D I O D E SUS MUCHAS Y MEDIANAS IGLESIAS, 

NO SE LEVANTABA UNA CATEDRAL DIGNA DE LA CORTE Y DEL 

CÉLEBRE ARQUITECTO DEL ESCORIAL? ¿ O ACASO DEBIÓ CON

TENTARSE MADRID CON RECIBIR E N EL PUENTE DE SEGOVIA 

LA ÚNICA PRUEBA D E TAN SUBLIME GENIO? PERO EL B U E N 

GUSTO Q U E INSPIRÓ Á SU SIGLO, SE VE MANIFIESTO E N LAS 

OBRAS D E SUS CONTEMPORÁNEOS, Y AUNQUE NO POR SU 

SUNTUOSIDAD, PODRÁN CITARSE POR SU SENCILLEZ LA A L 

MERÍA, la PORTADA DE LAS DESCALZAS REALES, Y LAS DEMÁS 

IGLESIAS ARRIBA DICHAS. MADRID, FINALMENTE, MIRARÁ 

SIEMPRE Á FELIPE I I C O M O Á SU VERDADERO FUNDADOR, 

POR LA EXISTENCIA POLÍTICA QUE LE dio CON el ESTABLECI

MIENTO DE LA CORTE. 

FELIPE I I I LE SUCEDIÓ E N el TRONO DE LA MONAR

QUÍA M A S ESTENDIDA DEL O R B E , Y FUÉ JURADO E N SAN 

GERÓNIMO DEL PRADO. MADRID GANÓ E N AUMENTO Y C O N 

SIDERACIÓN, C O M O corte DE U N MONARCA TAN PODEROSO 
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Á Q U I E N LOS D E M Á S SOBERANOS RESPETABAN Y ENVIABAN 

SUS E M B A J A D O R E S ; PUDIENDO CITARSE ENTRE OTROS EL Q U E 

ENVIÓ EL SHAÁ D E PERSIA, X A B B A S , Q U E LLEGÓ Á MADRID 

E N 1601 Y SE LLAMABA Ü X E M - A L I - B E C K . E N ESTE M I S 

M O A Ñ O D E 1601 S E VERIFICÓ LA TRASLACIÓN D E IA CORTE 

Á VALLADOLID; PERO ESTA TRASLACIÓN OCASIONÓ TRASTORNOS 

TAN G R A N D E S , Q U E CONVENCIERON AL R E Y D E LA N E C E S I 

DAD D E RESTITUIRSE Y P E R M A N E C E R E N M A D R I D , C O M O LO 

VERIFICÓ CINCO AÑOS D E S P U É S (1) . D E S D E ENTONCES TRA

TÓ D E HERMOSEAR Á MADRID Y PROVEER Á SU C O M O D I D A D , 

HACIENDO VENIR Á ÉL AGUAS ABUNDANTES, Y EDIFICANDO 

E N EL CORTO ESPACIO D E DOS AÑOS LA H E R M O S A PLAZA 

M A Y O R . D E S U REINADO SON T A M B I É N LA CASA D E LOS 

DUQUES D E Ü C E D A (HOY CONOCIDA POR LOS CONSEJOS) , LOS 

CONVENTOS D E SAN BASILIO, J E S Ú S , SANTA BÁRBARA, T R I 

NITARIAS, Y OTROS; ENTRE LOS CUALES E S M U Y DISTINGUI

DO EL REAL MONASTERIO D E LA E N C A R N A C I Ó N , FUNDADO POR 

LA REINA D O Ñ A MARGARITA D E AUSTRIA. F E L I P E I I I M U R I Ó 

E N MADRID E N 21 D E MARZO D E 1 6 2 1 . 

E L REINADO D E F E L I P E I V FUÉ A U N M A S BRILLANTE P A 

RA M A D R I D , SI B I E N SE IBA SINTIENDO E N ÉL LA INEVITABLE 

RUINA DEL I M P E R I O COLOSAL D E CARLOS V Y F E L I P E I I ; 

PERO EL CARÁCTER PARTICULAR DEL J O V E N R E Y , LA ELEGANTE 

CULTURA D E S U CORTE , Y LAS BRILLANTES E S C E N A S C O N Q U E 

SUPO ENCANTAR SU Á N I M O EL C O N D E - D U Q U E D E OLIVARES, 

DIERON Á MADRID U N A A N I M A C I Ó N Y U N A ELEGANCIA E N 

Q U E SOLO ESCEDIÓ D E S P U É S LA BRILLANTE CORTE D E L U I S 

X I V . L A VENIDA DEL PRÍNCIPE D E G A L E S PARA PEDIR POR 

ESPOSA Á LA H E R M A N A DEL R E Y , FUÉ M O T I V O D E F U N C I O 

NES MAGNÍFICAS. L A S CELEBRADAS E N 1 6 3 7 CON M O T I -

(1) Para la nueva Iraslacion de la corte á Madrid en 1G0G 
ofreció la villa al rey un servicio de la sesta parte de los al 
quileres de todas las casas durante diez años ; este servicio se 
conmutó después en 230000 ducados; y este es el origen de 
la Regalía de aposento. 

2 
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VO DE HABER SIDO ELEVADO AL IMPERIO EL RE}7 D E B O 

H E M I A Y HUNGRÍA DON FERNANDO , CUÑADO DEL REY, 

COSTARON DE DIEZ Á DOCE MILLONES DE REALES, Y E N LOS 

CUARENTA Y DOS DÍAS QUE DURARON, LAS COMEDIAS, LOS 

TOROS, LAS MÁSCARAS SE SUCEDÍAN SIN CESAR. E L PALA

CIO REAL Y EL DEL RETIRO ERAN EL FOCO D E ESTA CONTINUA 

DIVERSION; Y EL R E Y , SIGUIENDO SU INCLINACIÓN FAVORI

TA, SE INTERESABA VIVAMENTE E N ELLO. A LA SOMBRA D E 

SU DECIDIDA PROTECCIÓN, SE ALZABAN LOS GENIOS D E L O 

P E D E V E G A , Q U E V E D O , CALDERÓN, TIRSO D E MOLINA, 

MORETO, S O L Í S , M E N D O Z A , Y OTROS M U C H O S , NO D E S D E 

ÑÁNDOSE EL M I S M O REY DE MEZCLAR SUS COMPOSICIONES 

PROPIAS Á LAS DE AQUELLOS AUTORES E N LAS ACADEMIAS, 

CERTÁMENES Y COMEDIAS QUE DIARIAMENTE SE EJECUTA

BAN E N SUS PALACIOS. N I SOLO ERAN ESTOS EL TEATRO D E 

SUS FUNCIONES, SINO Á V E C E S LOS MAGNÍFICOS JARDINES 

DEL RETIRO, CREADOS POR FELIPE Y DIRIJIDOS POR EL CONDE-

DUQUE; Y HASTA SOLIA ALZARSE U N TABLADO E N M E D I O DEL 

ESTANQUE GRANDE DEL M I S M O SITIO, CON MÁQUINAS, 

TRAMOYAS, LUCES Y TOLDOS, FUNDADO TODO SOBRE BAR

COS; SUCEDIENDO UNA NOCHE DE SAN JUAN Q U E ES

TANDO REPRESENTÁNDOSE DE ESTE M O D O , SE LEVANTÓ U N 

TORBELLINO D E VIENTO TAN FURIOSO, QUE LO DESBARATÓ T C -

DO, Y ALGUNAS PERSONAS PELIGRARON D E GOLPES Y CAÍDAS. 

QUEDARON Á MADRID, DESPUÉS DE LA BRILLANTEZ Y 

RUIDO D E ESTE REINADO, EL DICHO PALACIO REAL Y JARDI

NES DEL RETIRO, VARIAS ESTATUAS Y MONUMENTOS PÚBLI

C O S , ALGUNOS BUENOS EDIFICIOS C O M O LA CÁRCEL D E 

CORTE, Y OTROS. 

E N 7 D E JULIO D E 1631 HUBO U N GRAN INCENDIO E N 
LA PLAZA MAYOR DESDE EL ARCO DE TOLEDO Á LA CALLE DE 
BOTEROS. 

OPRIMIDO FELIPE I V CON EL PESO DE LAS DESGRA

CIAS MIRANDO LA DESMEMBRACIÓN DE SU MONARQUÍA, FA

LLECIÓ E N 1665 , DEJANDO Á SU SUCESOR CARLOS I I E N LA 

TIERNA EDAD DE CUATRO AÑOS Y M E D I O , BAJO LA TUTELA D E 

SU MADRE LA REINA DOÑA MARIANA DE AUSTRIA, Y DURAN-
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le su menor edad, como después que tomo las rien
das del gobierno, poco ó nada adelantó Madrid asi en 
prosperidad como en materia de bellas artes. Cor
rompidas estas por el mal gusto que difundió su da
ñada semilla en aquella época por todos los ramos 
del saber, solo ofreció a 3Iadrid edificios mezquinos, 
retablos r idículos , y caprichos estravagantes. Entre 
estas obras la mas notable fué la casa real de la Pa
nadería. Por este tiempo ejercían en Madrid sus ha
bilidades las arquitectos Donoso, Churriguera y otros 
semejantes, y de su mano son las principales y mas 
ridiculas obras de aquella época. La salud del rey se 
debilitaba al mismo tiempo que la monarquía; y ha
biendo caido gravemente enfermo en 1696, ocupó la 
atención de los polít icos la sucesión de la corona de 
España. E n medio de estas discusiones hubo en Ma
drid una conmoción popular, ocasionada por la cares
tía del pan, que terminó con la fuga del ministro con
de de Oropesa. Por fin, viéndose Carlos cerca del se
pulcro, ordenó su testamento, nombrando por su su
cesor á Felipe duque de Anjou; y falleció en el pri
mer dia de noviembre de 1700. 

Felipe V , aclamado en Madrid por rey de Espa
ña , y reconocido desde luego por muchas potencias 
de Europa, hizo su entrada en la capital el dia 14 de 
abril del ano siguiente, y en este mismo año casó 
ccn María Luisa Gabriela de Saboya; pero declarada 
en el mismo la famosa guerra de suces ión , á causa 
de pretender la corona de España el emperador de 
Austria para su hijo el archiduque Carlos, fué reco
nocido este por otras potencias ,y por los reinos de 
Aragón, Valencia y Cataluña, de que se apoderó el 
ejército inglés y portugués mandados por el mismo 
archiduque. Por consecuencia de las alternativas de 
esta sangrienta guerra, en que las armas de Felipe, 
victoriosas unas veces, eran vencidas otras, entró en 
Madrid en 1706 un cuerpo de tropas inglesas y portu-
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GUESAS MANDADAS POR GALLOWAY Y EL MARQUÉS D A S -

MINAS , Y HABIÉNDOSE LA REINA Y LA CORTE RETIRADO Á 

BURGOS, LOS INGLESES Y PORTUGUESES PROCLAMARON E N 

MADRID AL ARCHIDUQUE. PERO M U Y LUEGO, ATACADOS CON 

INTREPIDEZ POR LOS MISMOS MADRILEÑOS, SE VIERON OBLI

GADOS Á RETIRARSE DE MADRID Y ENTREGAR EL ALCÁZAR ; Á 

POCOS CLIAS VOLVIÓ Á ENTRAR FELIPE , QUE FUÉ RECIBIDO 

CON EL MAYOR ENTUSIASMO; Y DEJANDO POR REGENTA Á 

LA REINA, MARCHÓ Á TOMAR EL MANDO DEL EJÉRCITO. L A S 

BATALLAS D E ALMENARA Y ZARAGOZA PERDIDAS POR ESTE, 

PUSIERON Á LOS ALIADOS E N DISPOSICIÓN DE INTERNARSE E N 

CASTILLA E N 1710. FELIPE SALIÓ CON LA CORTE Á VALLADO-

LID, Y FUERON SEGUIDOS DE MAS D E TREINTA MIL ALMAS, 

DESPUÉS DE LO CUAL VOLVIÓ Á ENTRAR EL ARCHIDUQUE; 

PERO LA REPUGNANCIA DEL PUEBLO DE MADRID ERA TAL, 

QUE NO VIENDO CARLOS GENTE E N LAS CALLES NI E N LOS 

BALCONES, AL LLEGAR Á LA PLAZA MAYOR Y PORTALES DE 

GUADAIAJARA, SE VOLVIÓ POR LA CALLE MAYOR Y DE A L 

CALÁ, DICIENDO que Madrid era un pueblo desier
to-, Y APENAS ÉL Y SU EJÉRCITO HABÍAN DEJADO ESTAS 

CERCANÍAS, OYERON EL RUIDO DE LAS CAMPANAS, ACLAMA

CIONES , FUEGOS Y REGOCIJOS CON QUE MADRID CELEBRA

BA LA PROCLAMACIÓN DE FELIPE V , QUE VOLVIÓ Á E N 

TRAR E N 13 DE DICIEMBRE DEL M I S M O AÑO EN MEDIO 

DEL ENTUSIASMO UNIVERSAL. POCO DESPUÉS, LAS BATALLAS 

DE BRIHUEGA Y VILLAVICIOSA ASEGURARON EN LA CABEZA 

DE FELIPE LA CORONA DE ESPAÑA. 

E N MEDIO DE LA CONTINUADA AGITACIÓN DE LAS 

GUERRAS, ESTE MONARCA ATENDÍA Á LA PROSPERIDAD DE 

SU REINO, Y EN PARTICULAR DE LA CORTE, QUE TAN LEAL 

SE LE HABÍA MOSTRADO. MUCHOS Y NOTABLES EDIFICIOS 

SE LEVANTARON E N LA PRIMERA ÉPOCA DE SU REINADO; 

PERO C O M O EL MAL GUSTO INTRODUCIDO POR CBURRIGUERA 

Y CAPITANEADO POR RIBERA, DOMINABA A U N , QUEDÓ 

CONSIGNADO E N EL CUARTEL DE GUARDIAS DE CORPS, EL 

HOSPICIO, EL SEMINARIO DE NOBLES, EL TEATRO DE LA 

CRUZ, Y LAS RIDICULAS FUENTES DE LA PUERTA DEL SOL, 
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R E D D E S A N L U I S Y A N T Ó N MARTIN (1). S E M E J A N T E S 

DELIRIOS, APLAUDIDOS ENTONCES, FUERON INDEMNIZADOS 

Á POCO TIEMPO POR EL R E Y , Q U E LLAMANDO Á SU corte 
Á LOS DISTINGUIDOS PROFESORES JUBARRA, SACHETI Y OTROS, 

ATENDIÓ AL RESTABLECIMIENTO DE LAS ARTES. DIÓSE LA SE

ÑAL D E LA RESTAURACIÓN CON LA OBRA DEL NUEVO P A L A 

CIO R E A L , Q U E FUÉ E M P E Z A D A POR ESTE ÚLTIMO ARQUI

TECTO E N 1737 Á CONSECUENCIA D E HABERSE Q U E M A D O 

EL ANTIGUO E N LA N O C H E B U E N A DE 1734 . SIGUIERON Á 

ESTA OBRA EL TEATRO D E LOS C A Ñ O S DEL PERAL, EL DEL 

P R I N C I P E , LA REAL FÁBRICA DE T A P I C E S , EL PÓSITO, Y 

OTROS EDIFICIOS D E UTILIDAD PÚBLICA. A L M I S M O T I E M 

PO FUNDABA EL REY LA REAL A C A D E M I A ESPAÑOLA, LA D E 

LA HISTORIA, LA DE M E D I C I N A , LA BIBLIOTECA R E A L , V A 

RIOS COLEGIOS Y D E M Á S ESTABLECIMIENTOS D E INSTRUC

CIÓN. C O N TAN DECIDIDA PROTECCIÓN, LAS ARTES Y LAS 

CIENCIAS VOLVIERON Á BRILLAR E N E S P A Ñ A , Y MADRID ERA 

EL FOCO D E DONDE SE ESPARCÍAN SUS RAYOS. 

FELIPE V , MONARCA GRANDE Y GENEROSO, RENUNCIÓ 

E N 14 D E ENERO DE 1724 E N SU HIJO L U I S I ; PERO H A 

BIENDO MUERTO ESTE Á LOS SIETE M E S E S Y M E D I O D E 

REINADO, VOLVIÓ AQUEL Á E M P U Ñ A R EL CETRO HASTA S U 

MUERTE ACAECIDA E N EL B U E N - R E T I R O E N 1746 . 

SUCEDIÓ EL PACÍFICO REINADO D E FERNANDO V I , EL 

C U A L , CONTINUANDO LAS ILUSTRADAS MIRAS de SU A N T E 

CESOR, SIGUIÓ HERMOSEANDO Á M A D R I D , Y ENTRE LOS 

VARIOS EDIFICIOS CON Q U E LE A U M E N T Ó , FUERON NOTABLES 

EL MONASTERIO D E LAS SALESAS, LA PLAZA D E T O R O S , LA 

PUERTA DE RECOLETOS, Y OTROS Q U E DEMUESTRAN E N ge

NERAL LO Q U E GANARON LAS ARTES E N SU REINADO CON LA 

FUNDACIÓN D E LA REAL A C A D E M I A D E SAN FERNANDO, 

(I) Las dos primeras han sido demolidas en estos últimos 
años , y sustituida por otra nueva la de la Red de San Luis. 
Queda únicamente la de Antón Martin , y es de desear que se 
conserve como documento histórico de aquella época del arte. 
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Q U E VERIFICÓ E N 1752. T A M B I É N FUNDÓ LA ACADEMIA 

LATINA MATRITENSE. MURIÓ E N MADRID E N 1759. 

E L GRAN CARLOS III LE S U C E D E , Y Á SU VOZ C A M 

BIA EL ASPECTO DE LA MONARQUÍA. APROVECHANDO LAS 

BENÉFICAS SEMILLAS SEMBRADAS POR SUS ANTECESORES, 

DOTADO DE UNA ALMA GRANDE Y GENEROSA, TODO Á SU 

PRESENCIA TOMA UN ASPECTO LISONJERO. T E M I D O Y RES

PETADO DE LOS ESTRANJEROS, AMADO Y BENDECIDO DE LOS 

PROPIOS, SABIO Y OPULENTO, PUDO DEDICAR SU ATENCIÓN 

AL PROGRESO DE LAS ARTES, Y Á LA PÚBLICA COMODIDAD. 

¿ A DÓNDE NO ALCANZÓ SU M A N O BIENHECHORA? ¿ Q U É 

PUEBLO DE SU MONARQUÍA NO RECIBIÓ PRUEBAS DISTIN

GUIDAS DE SU DESVELO ? POR DONDE QUIERA QUE MIRE EL 

VIAJERO OBSERVADOR, CARLOS I I I SE LE PRESENTA Á LA VISTA. 

Y A ES U N MAGNÍFICO CAMINO ABIERTO POR ÉL SOBRE LAS 

MONTANAS; YA U N ANCHO CANAL, Q U E FERTILIZA LA C A M 

PIÑA; PUENTES, PALACIOS, IGLESIAS, CASCRIOS, SON OTROS 

TANTOS MONUMENTOS DE SU REINADO. Y ¿PODRÍA D E S 

CUIDAR LA CAPITAL DEL REINO EL QUE PRODIGABA SUS FA

VORES HASTA Á LAS MÍSERAS ALDEAS? N O Á LA VERDAD; 

ANTES BIEN LAS M U C H A S OBRAS DE UTILIDAD Y DE ORNATO 

Q U E EMBELLECEN Á MADRID, DEMUESTRAN LA PARTICULAR 

PREDILECCIÓN DE ESTE MONARCA. A ÉL SE DEBE LA LIMPIE

ZA Y POLICÍA DE LA CAPITAL, EL ALUMBRADO DE SUS C A 

LLES , EL ÚTIL ESTABLECIMIENTO DE LOS ALCALDES DE BAR

RIO, LAS ESCUELAS GRATUITAS, LAS DIPUTACIONES D E C A 

RIDAD, M U C H O S ESTUDIOS PÚBLICOS, LA SOCIEDAD DE 

AMIGOS DEL P A I S , VARIAS ACADEMIAS, BANCO NACIO

N A L , LOTERÍAS, GRANDES COMPAÑÍAS DE COMERCIO, Y LA 

MAYOR PARTE D E LOS BELLOS EDIFICIOS QUE ADORNAN Á 

MADRID, Y QUE LA HACEN UNA DE LAS M A S AGRADABLES 

CORTES DE EUROPA. E L T A L A D O REAL SE AMPLIÓ E N EL 

ESTADO E N Q U E LE V E M O S . E L GRANDIOSO M U S E O DEL 

PRADO SE ELEVA BAJO LOS PLANES DEL ARQUITECTO VILLA-

N U E V A ; E N VEZ DE UNAS MALAS TAPIAS Y MISERABLE 

PUERTA SE ALZA EL MAGNÍFICO ARCO DE TRIUNFO DE LA C A 

LLE D E ALCALÁ: AL M I S M O TIEMPO ADORNAN TAMBIÉN E S -
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TA CALLE LA SUNTUOSA FÁBRICA D E LA A D U A N A , ÉL M U S E O 

D E HISTORIA N A T U R A L , Y OTRAS M U C H A S CASAS D E G R A N 

D E S Y PARTICULARES, Q U E LA H A C E N LA PRIMERA D E M A 

DRID. L A CASA D E C O R R E O S , LA I M P R E N T A N A C I O N A L , LA 

CASA D E LOS G R E M I O S , LA FÁBRICA PLATERÍA D E MARTÍNEZ, 

EL COLEJIO D E VETERINARIA, EL D E CIRUJÍA D E S A N C A R 

LOS , EL HOSPITAL G E N E R A L , EL CONVENTO DE SAN F R A N 

C I S C O , LA PUERTA D E S A N V I C E N T E , LA D E LOS P O Z O S , 

EL OBSERVATORIO A S T R O N Ó M I C O , EL JARDÍN B O T Á N I C O , EL 

DELICIOSO P A S E O DEL PRADO C O N SUS BELLAS FUENTES, ÉL 

D E LA FLORIDA, EL RETIRO E M B E L L E C I D O C O N VARIAS OBRAS, 

Y ENTRE OTRAS EL SUNTUOSO EDIFICIO D E LA C H I N A , D E S 

TRUIDO POR LOS INGLESES E N 1 8 1 2 , EL CANAL D E M A N 

ZANARES, LOS C Ó M O D O S C A M I N O S Q U E C O N D U C E N Á LA 

CAPITAL, Y TANTOS OTROS OBJETOS Q U E SERIA OCIOSO E N 

CARECER , Y PROLIJO E N U M E R A R , CONTRIBUYEN Á REALZAR 

LAS BELLAS PÁGINAS D E LA HISTORIA D E TAN GRAN M O 

NARCA. 

L A S HONROSAS GUERRAS Q U E SOSTUVO N O LLEGARON Á 

ENVOLVER Á M A D R I D , Á Q U I E N T A M B I É N HIZO PLAZA D E 

A R M A S . E S T E P U E B L O , ADMIRADOR D E SU M O N A R C A , TUVO 

EL GUSTO D E POSEERLE DURANTE SU R E I N A D O , Y SOLO ALTE

RÓ SU TRANQUILIDAD U N D O M I N G O D E R A M O S , 2 3 D E M A R 

ZO D E 1 7 6 6 , C O N CIERTA C O N M O C I Ó N DIRIGIDA CONTRA EL 

MINISTRO S Q U I L A C E . 

CARLOS I I I , LLORADO D E SUS VASALLOS, M U R I Ó E N M A 

DRID E N 1 7 8 8 . 

CARLOS I V S U B E AL TRONO, Y E N S U T I E M P O RECIBIÓ 

ESTE P U E B L O EL A U M E N T O D E ALGUNOS B U E N O S EDIFICIOS, 

C O M O EL DEPÓSITO HIDROGRÁFICO, Y ALGÚN OTRO. Y C O 

M O EL B U E N GUSTO E N MATERIA D E ARTES HABÍA E C H A D O 

PROFUNDAS RAICES, S E vio T A M B I É N LUCIR E N LAS OBRAS 

PARTICULARES, CONTRIBUYENDO AL ORNATO D E MADRID LAS 

BELLAS CASAS DEL D U Q U E D E A L B A , LLAMADA palacio da 
Huma Vista, LAS DEL D U Q U E D E L I R I A , DEL CONDE D E 

A L T A M I R A , D U Q U E D E V I L L A H E R M O S A , Y OTRAS VARIAS. L A S 

BELLAS LETRAS, Q U E SEPULTADAS D E S D E F E L I P E I V , HABÍAN 
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VUELTO Á RENACER DESPUÉS BAJO EL DOMINIO DE LA AUGUS

TA CASA DE BORBON, ENCONTRARON APOYO Y PROTECCIÓN 

EN CARLOS I V ; Y DURANTE SU REINADO SE GLORIÓ LA COR

TE DE ESPAÑA CON LOS NOMBRES DE JOVELLANOS, SAAVE-

DRA, CABARRÚS, SAMANIEGO, FORNER, HUERTA, C I E N -

FUEGOS, MELENDEZ, MORATIN, Y OTROS INSIGNES ESCRI

TORES QUE OCUPABAN DISTINGUIDOS PUESTOS Y GOZABAN 

DEL APRECIO DEL MONARCA. 

POR LA ABDICACIÓN DE CARLOS, VERIFICADA E N ARAN-

JUEZ E N 19 DE MARZO DE 1808, SUCEDE E N LA CORONA 

DE ESPAÑA FERNANDO V I I , EN MEDIO DE LA ACLAMACIÓN 

Y ENTUSIASMO GENERAL. MADRID, LA LEAL MADRID, QUE E N 

1789 LE HABIA JURADO EN SAN GERÓNIMO POR PRÍNCIPE 

DE ASTURIAS, SE PREPARA Á RECIBIR AL NUEVO REY. ENTRA 

E N EFECTO EL 24 DEL M I S M O M A R Z O , Y EL JÚBILO QUE DI

FUNDE SU PRESENCIA, SUCEDE Á LAS ESCENAS VIOLENTAS 

DE LOS DIAS ANTERIORES E N LAS CASAS DE GODOY, MAR-

QUINA, Y OTROS. PERO ESTA ALEGRÍA SE VE MEZCLADA CON 

EL FUNDADO RECELO QUE INSPIRABA LA PRESENCIA DEL EJÉR

CITO FRANCÉS, QUE BAJO LAS ÓRDENES DE MURAT ENTRÓ 

EN MADRID LA VÍSPERA QUE EL REY. L A PATRIÓTICA AGITA

CIÓN , LA INCERTIDUMBRE DE LA SUERTE DEL REY Y DEL E S 

TADO, CONMUEVEN Á MADRID EN AQUELLOS DIAS, Y ESTA 

AGITACIÓN SUBE DE TODO PUNTO, CUANDO VE SALIR DE SUS 

MUROS EN 10 DE ABRIL SIGUIENTE Á SU AMADO FERNANDO. 

E L FUNESTO RESULTADO DEL VIAJE DE S. M . Á BAYONA, NO 

ERA YA PARA ELLOS UN ENIGMA, Y EN VANO PROCURABAN 

REPRIMIR LOS ÍMPETUS DE SU CÓLERA. LLEGÓ POR FIN ESTA 

Á SU COLMO AL VER QUE IBA Á SER ARRANCADO DE SU SE

NO EL INFANTE DON ANTONIO, Á QUIEN EL REY HABIA D E 

JADO Á LA CABEZA DEL GOBIERNO. E L DÍA DESTINADO PARA 

ELLO ERA EL DOS DE MAYO DE 1808. ¡QUIÉN PINTARÁ EL 

HEROICO ARDIMIENTO DEL PUEBLO DE MADRID E N TAN C É 

LEBRE DIA! ¡QUIÉN LAS ESCENAS DE SANGRE Y DESESPE

RACIÓN CON QUE CONSIGNÓ SU FIDELIDAD Y PATRIOTISMO! 

NOSOTROS, LIMITADOS Á LA ESTRECHEZ DE ESTE BREVE RE

S U M E N , HABREMOS DE CONTENTARNOS, CON INDICAR LOS 
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SUCESOS MAS NOTABLES, QUE ENNOBLECEN LA HISTORIA DE 

MADRID E N LA ÉPOCA FAMOSA DE LA GUERRA DE LA INDEPEN

DENCIA ESPAÑOLA, QUE DIO PRINCIPIO POR EL NOBLE GRI

TO LANZADO POR LOS MADRILEÑOS, EN EL 2 DE MAYO DA 

1808. 

L O S FRANCESES, DUEÑOS DE MADRID Á TAN CARA COS

TA, SOLO PERMANECIERON ENTONCES HASTA L . ° D E AGOSTO, 

E N QUE Á CONSECUENCIA DE LA CÉLEBRE BATALLA DE BAI

LEN HUBIERON DE RETIRARSE. LAS TROPAS ESPAÑOLAS M A N 

DADAS POR EL GENERAL CASTAÑOS OCUPARON Á MADRID. 

PERO NAPOLEÓN E N PERSONA CON U N EJÉRCITO FORMIDABLE 

SE PRESENTA DELANTE DE LA CAPITAL EL 1.° DE DICIEMBRE 

DEL M I S M O AÑO DE 1808. L A HISTORIA DE LA RESISTENCIA 

DE ESTE INDEFENSO PUEBLO EN LOS TRES DIAS PRIMEROS 

DE AQUEL M E S , ES OTRO DE LOS SUCESOS QUE RAYA EN LO 

HEROICO Y AUN TEMERARIO; PERO QUE MERECIÓ HASTA EL 

APRECIO DEL SITIADOR, QUE LE OCUPÓ EL 4 BAJO UNA 

HONROSA CAPITULACIÓN. 

GIMIÓ MADRID CERCA DE CUATRO AÑOS BAJO EL P E 

SO DE LA ESCLAVITUD, Y DURANTE ELLOS NO SE DESMIN

TIÓ U N SOLO MOMENTO E N SUS PATRIÓTICAS IDEAS. N I 

LOS HALAGOS QUE AL PRINCIPIO SE USARON, NI EL RIGOR, 

NI EL TERRORISMO, NI LA MISERIA, NI EL HAMBRE M A S 

ESPANTOSA, PUDIERON HACERLE 'RETROGRADAR. F I R M E E N 

SUS PROPÓSITOS, NO LE VENCIÓ EL TEMOR, NI LE LISON

JEARON LAS ILUSIONES DE UNA SOÑADA FELICIDAD. J U G A N 

DO Á VECES CON LAS CADENAS QUE NO PODÍA ROMPER, 

COMBATÍA CON LA SÁTIRA Y LA IRONÍA TODAS LAS ACCIO

NES DEL INTRUSO REY Y DE SU GOBIERNO, LE MOFABA 

E N LAS CALLES, E N LOS PASEOS Y EN LAS OCASIONES M A S 

SOLEMNES; REVESTIDO OTRAS DE UNA FIEREZA ESTOICA, 

MORÍA Á MANOS DE LA HORRIBLE HAMBRE DE 1811 Y 12 

ANTES QUE RECIBIR EL MAS M Í N I M O SOCORRO DE SUS E N E 

MIGOS. E N VANO SE EMPLEARON PARA DEBILITARLE Y V E N 

CERLE LOS MEDIOS MAS VIOLENTOS; SUS HABITANTES M U 

RIENDO Á MILLARES DE DIA E N D Í A , LE DEJABAN DESIER

TO, PERO NO HUMILLADO. SUS CALLES SE CUBRIERON DE 
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YERBA; SUS PLAZAS SE LLENABAN CON LOS ESCOMBROS D E 

LOS ALTARES QUE DERRIBABA EL CONQUISTADOR; SUS DELI

CIOSOS PASEOS Y JARDINES SE CONVIRTIERON E N FORTALE

ZAS, QUE AMENAZABAN SU EXISTENCIA; PERO E N MEDIO 

DE TANTOS DESASTRES, CERCADO DE TANTOS PELIGROS, ELE

VABA SUS VOTOS AL OMNIPOTENTE POR SU LIBERTAD Y LA 

D E SU REY. 

L L E G Ó POR FIN EL 12 DE AGOSTO DE 1812, CÉLEBRE 

« N LOS FASTOS D E MADRID. E N ESTE DIA, HABIÉNDOSE 

RETIRADO LOS FRANCESES D E RESULTAS DE LA BATALLA DE 

SALAMANCA, FUE OCUPADA LA CAPITAL POR EL EJÉRCITO 

ALIADO ANGLO-HISPANO-PORTUGUÉS AL MANDO DEL LORD 

WELLINGTON, QUE HIZO SU ENTRADA ENTRE DEMOSTRACIO

NES INESPLICABLES DE ALEGRÍA. PERO AUN FALTABA Á M A 

DRID , PARTE DE SUS PADECIMIENTOS, PUES VUELTO Á 

ACERCARSE EL EJÉRCITO FRANCÉS, TORNÓ Á OCUPARLE E N 

3 DE N O V I E M B R E , SALIENDO Á LOS CUATRO DIAS Y VOL

VIENDO Á APODERARSE DE ÉL E N 3 DE DICIEMBRE DEL 

M I S M O AÑO DE 1812. POR ÚLTIMO, E N 28 DE M A J O DE 

1813 SALIERON LOS FRANCESES LA ÚLTIMA VEZ DE MADRID, 

Y LE OCUPARON LAS TROPAS ESPAÑOLAS AL MANDO DE DON 

JUAN MARTIN DIEZ el Empecinado. E L 5 DE ENERO DE 

1814 SE TRASLADÓ Á MADRID DESDE CÁDIZ LA REGENCIA 

DEL REINO, Y Á POCOS DIAS SE ABRIERON E N EL ANTIGUO 

TEATRO D E LOS CAÑOS DEL PERAL LAS CORTES GENERALES 

CON ARREGLO Á LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PROMULGADA 

E N CÁDIZ Á 19 DE MARZO DE 1812. L A S NOVEDADES IN

TRODUCIDAS POR ELLA EN EL GOBIERNO DE LA. MONARQUÍA, 

AFECTARON POR ENTONCES POCO AL PUEBLO DE MADRID, 

QUE SOLO ANSIABA REPONERSE DE LOS ESTRAGOS DE LA GUER

RA, Y ESPERABA ANSIOSO LE VUELTA DE SU DESEADO FER

NANDO. 

VERIFICÓSE POR FIN ESTA EL DIA 13 DE M A Y O DE 1814 

E N MEDIO DE U N ENTUSIASMO DIFÍCIL DE PINTAR, SI 

BIEN NEUTRALIZADO E N PARTE CON LAS CONSECUENCIAS DEL 

CÉLEBRE DECRETO D E VALENCIA DE 4 DEL M I S M O M E S , 

POR EL CUAL ABOBA EL REY LA CONSTITUCIÓN Y LAS COR-
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T E S , Y MANDABA VOLVER LAS COSAS AL SER Y ESTADO QUE 

TENIAN E N 1808; CUYO ACTO IMPOLÍTICO, Y LAS TERRIBLES 

PERSECUCIONES SUSCITADAS POR AQUELLOS DIAS CONTRA LOS 

DIPUTADOS Y D E M Á S PERSONAS COMPROMETIDAS E N EL 

NUEVO R É G I M E N , FUERON LA SEÑAL D E ESTA LARGA SERIE 

DE REACCIONES FUNESTAS, CUYOS EFECTOS SENTIMOS A U N 

DESPUÉS D E TREINTA AÑOS D E FECHA. 

E L BENEFICIO DE LA PAZ MATERIAL QUE OBTUVO SIN 

EMBARGO EL REINO, DURANTE LOS SEIS PRIMEROS AÑOS 

DEL GOBIERNO D E FERNANDO V I I , LA AFICIÓN PARTICULAR 

QUE MANIFESTABA ESTE AL PUEBLO D E MADRID, Y EL A P A 

RATO DESLUMBRADOR DE UNA CORTE, MONTADA CON AR

REGLO Á LA ANTIGUA ETIQUETA, TEMPLABAN E N MADRID 

LA AGITACIÓN QUE SORDAMENTE IBA MINANDO LOS ESPÍ

RITUS , Y ADORMECÍAN EL ÁNIMO DEL MONARCA, QUE SE 

COMPLACÍA E N CONQUISTAR CIERTA POPULARIDAD, PRESEN

TÁNDOSE IMPROVISAMENTE Y SIN NINGÚN APARATO E N LOS 

ESTABLECIMIENTOS, PASEOS Y DIVERSIONES PÚBLICAS, DIS

PENSANDO CUANTIOSOS SOCORROS Á AQUELLOS, ESPECIAL

M E N T E Á LOS RELIGIOSOS PARA REEDIFICAR SUS CONVENTOS 

DESTRUIDOS POR LOS FRANCESES, Y EMPRENDIENDO POR SU 

CUENTA OTRAS OBRAS, ENTRE LAS CUALES LA M A S DISTIN

GUIDA, Y QUE FORMA HOY UNA HERMOSA PÁGINA D E 

SU REINADO, FUE LA REPARACIÓN Y TERMINACIÓN DEL M U 

SEO DEL PRADO CON DESTINO Á LA COLOCACIÓN D E SU RI

CA GALERIA DE PINTURA Y ESCULTURA, E N CUYA GLORIA 

CABE NO POCA PARTE Á LA REINA DOÑA MARIA ISABEL DE 

RRAGANZA, CON QUIEN HABIA CONTRAÍDO FERNANDO M A 

TRIMONIO E N 1816. IGUALMENTE DATA D E AQUELLA É P O 

CA EL EMBELLECIMIENTO Y ADORNO DEL REAL SITIO DE 

B U E N RETIRO QUE HABIAII DEJADO LOS FRANCESES CON

VERTIDO E N UNA ESPECIE DE CINDADELA; LA REPARACIÓN 

Y MEJORA DEL CANAL DE MANZANARES Y SUS CONTORNOS; 

LA FORMACIÓN Y COLOCACIÓN DEL M U S E O Y PARQUE DE 

ARTILLERÍA E N EL PALACIO DE B U E N A VISTA; EL LINDO C A 

SINO DE LA REINA Y SUS JARDINES REGALADOS Á LA M I S 

M A POR LA VILLA DE M A D R I D ; EL DERRIBO DEL TEATRO D E 
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LOS CAÑOS DEL PERAL, Y LOS PRINCIPIOS DEL DE ORIEN

T E ; CON OTRAS VARIAS OBRAS DE UTILIDAD Y GRANDEZA 

PARA LA VILLA DE MADRID.! 

L A REVOLUCIÓN DE 1820 QUE DIO POR RESULTADO EL 
JURAMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1812 POR FERNAN
DO , VERIFICADO SOLEMNEMENTE E N EL SENO DE LAS COR
TES E N 9 DE JULIO DE DICHO AÑO, VINO Á APAGAR EN 
EL ÁNIMO DEL MONARCA AQUELLAS IDEAS DE MEJORA M A 
TERIAL, Y PUEDE DECIRSE QUE EN EL RUIDOSO PERIODO 
DE LOS TRES AÑOS DESDE 1820 AL 2 3 , LA POBLACIÓN DE 
MADRID, AGITADA CONTINUAMENTE CON LOS GRAVES SU
CESOS POLÍTICOS, LAS BORRASCOSAS SESIONES DE LAS COR
TES Y SOCIEDADES PATRIÓTICAS, LAS CONSPIRACIONES Y 
LOS TEMORES POR LA GUERRA CIVIL ENCENDIDA EN LAS PRO
VINCIAS E N DEFENSA DEL ABSOLUTISMO, PUDO ATENDER 
M U Y POCO Á SU PARTICULAR INTERÉS, Y ÚNICAMENTE QUE
DARON DE AQUELLA ÉPOCA TURBULENTA DOS HECHOS QUE 
HAN TENIDO GRANDE INFLUENCIA EN LA MEJORA MATERIAL 
QUE SE ADVIERTE E N NUESTRA CAPITAL. E L PRIMERO FUE 
LA ASOCIACIÓN DE LOS PROPIETARIOS DE ELLA, VERIFICADA 
E N 1821 PARA LA FORMACIÓN DE UNA COMPAÑÍA DE SE
GUROS CONTRA INCENDIOS DE LAS CASAS; LA CUAL POR SUS 
SENCILLAS BASES, ORDEN É IMPORTANCIA PUEDE CITARSE 
COMO UN MODELO; Y EL SEGUNDO LA DESAMORTIZACIÓN 
Y VENTA DE GRAN PARTE DE LAS FINCAS DE LOS ESTINGUI-
DOS MONACALES, LAS CUALES RECIBIERON GRANDES MEJO
RAS E N MANOS DE LOS COMPRADORES. 

L O S SUCESOS POLÍTICOS MAS SEÑALADOS ENTRE LOS 

MUCHÍSIMOS PARCIALES DE AQUEL PERIODO E N NUESTRA 

CAPITAL, FUERON LOS DEL 7 DE JULIO DE 1822 E N QUE 

SE DIO UNA SANGRIENTA ACCIÓN E N LA PLAZA MAYOR E N 

TRE LA MILICIA NACIONAL Y LA GUARDIA REAL, Y LOS DEL 

20 DE MAYO DE 1823, E N QUE LA GUARNICIÓN DE M A 

DRID AL MANDO DEL GENERAL ZAYAS BATIÓ Y DISPERSÓ E N 

LAS AFUERAS DE LA PUERTA DE ALCALÁ Á LA VANGUARDIA 

DE LAS TROPAS REALISTAS QUE PRECEDÍAN AL EJÉRCITO FRAN

CÉS. E L DUQUE DE ANGULEMA, GENERAL EN GEFE DE ES-
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TE, VERIFICÓ SU ENTRADA E N MADRID E N 24 DEL M I S M O 

M E S , É INSTALANDO E N LA CAPITAL LA REGENCIA DEL REI

NO, MARCHÓ Á PONER SITIO Á LA PLAZA DE CÁDIZ, Á 

DONDE SE HABIA RETIRADO EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL 

LLEVANDO CONSIGO AL REY. LIBRE, EN FIN, ESTE E N 1.° DE 

OCTUBRE, Y SIGUIENDO SU SISTEMA FAVORITO, ANULÓ POR 

U N REAL DECRETO DE LA M I S M A FECHA LA CONSTITUCIÓN, 

LAS CORTES, Y TODOS LOS ACTOS DE LOS TRES AÑOS, PER

SIGUIENDO DURAMENTE Á SUS PARTIDARIOS, Á CUYA CON

SECUENCIA FUE PRESO Y CONDUCIDO Á MADRID EL C A U 

DILLO PRINCIPAL DON RAFAEL DEL R I E G O , Y EN 7 DE NO

VIEMBRE DEL M I S M O AÑO FUE AHORCADO E N LA PLAZUE

LA DE LA CEBADA. FERNANDO V I I REGRESÓ Á MADRID E N 

13 DEL M I S M O NOVIEMBRE HACIENDO SU ENTRADA PÚBLI

CA CON GRANDE APARATO Y FESTEJOS. 

OTRO PERIODO HISTÓRICO M A S LARGO, AUNQUE NO TAN 

AGITADO POR GRAVES SUCESOS POLÍTICOS, SUCEDIÓ AL 

CONSTITUCIONAL, Y ESTE FUE LA FAMOSA DÉCADA DESDE 

1823 Á 1833. N O ES ESTALA OCASIÓN, NI TAMPOCO PRO

PIO DE NUESTRA P L U M A EL SEGUIRLE E N SUS DISTINTAS FA

SES ; Y PRESCIDIENDO DEL USO QUE FERNANDO RESTAURA

DO POR LOS FRANCESES E N EL LLENO DE SU SOBERANÍA 

HIZO Ó PUDO HACER DE LA SUPREMA AUTORIDAD, NOS LI

MITAREMOS SOLO Á CONSIGNAR LOS ADELANTOS Y MEJORAS 

QUE POR AQUELLA ÉPOCA MERECIÓ AL MONARCA Y SU GO

BIERNO LA CAPITAL DEL REINO. A SU PROTECCIÓN Y CON

TINUA RESIDENCIA EN ELLA, Y AL INESTIMABLE DON DE LA 

PAZ EN SU PERIODO EL M A S DURADERO HASTA AHORA E N 

EL PRESENTE SIGLO, SE DEBIÓ LA CREACIÓN D E MUCHOS 

ESTABLECIMIENTOS Y OTRAS REFORMAS ÚTILES Y DE COMO

DIDAD. L A POLICÍA URBANA RECIBIÓ CONSIDERABLES M E 

JORAS ; LA INSTRUCCIÓN DE LA JUVENTUD SE FACILITÓ SO

BRE MANERA CON EL ESTABLECIMIENTO DE ESCUELAS Y CÁ

TEDRAS GRATUITAS DE LAS DIPUTACIONES DE LOS BARRIOS, 

DE LOS CONSERVATORIOS Y M U S E O S , D E LOS COLEGIOS D E 

JESUÍTAS, DOMINICOS Y ESCOLAPIOS; LLEVÓSE Á CABO 

POR EL REY LA GRANDE OBRA DEL M U S E O DE PINTURAS, 
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la del museo militar de artillería é ingenieros; el 
gabinete topográfico; y la nueva colocación de la 
Biblioteca real en un edificio especial; creó el con
servatorio de artes con su gabinete y cátedras, man
dando celebrar las primeras esposiciones públicas 
de la industria española; el conservatorio de músi 
ca bajo la protección y nombre de su augusta es
posa doña Maria Cristina; la dirección de minas, su 
gabinete y cátedras, ordenando nuevas leyes y dis
posiciones beneficiosas á este ramo; el consulado 
de Madrid y la bolsa de comercio; restauró los pa
lacios y sitios reales; mandó repararlos caminos y 
abrir nuevos paseos que cricundan á la capital; hi
zo emprender notables trabajos para el abastecimien
to de aguas suficientes; empezó y siguió hasta el 
estado en que se encuentra el teatro de Oriente; 
terminó las cocheras reales, la puerta de Toledo, 
el cuartel de Caballería á la bajada de Palacio y 
la fuente de la Red de San Luis; mandó fundir en 
bronce la estatua de CERVANTES para colocarla en 
una plaza públ ica , é hizo poner un recuerdo ho
norífico en la casa en que murió aquel ilustre es
critor. 

E l aumento de la población consiguiente á las 
mayores comodidades, hizo también que el interés 
particular se asociara naturalmente á este movimien
to de progreso; miles de casas particulares, se al
zaron ó repararon en pocos años con mayor gusto 
y elegancia; multitud de compañías y empresas in
dustriales se formaron, ya para la rápida comuni
cación de la capital con las provincias, ya para el 
abastecimiento de los objetos de consumo, ya en fin 
para la elaboración de muchos artefactos desconoci
dos antes en nuestra industria, y por consecuencia 
de todos estos adelantos l legó á disfrutar Madrid de 
una comodidad y abundancia en los bastimentos, de 
una elegancia en los vestidos, en los muebles, en 
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todas las necesidades de la vida, que ciertamente no 
fueron conocidas de nuestros mayores. 

La llegada á Madrid en 13 de noviembre de 1829 
de la reina dona María Cristina de Borbon, cuarta 
y últ ima esposa de Fernando VII, fue uno de los su
cesos memorables de aquella época en que mas par
te activa tornó la población de Madrid. Acompaña
ban á aquella señora sus padres los reyes de las 
Dos Sicilias, y con tan fausto acontecimiento se hi
cieron grandes festejos y demostraciones de públi
co regocijo, repitiéronse estas en 10 de octubre de 
1830 al nacimiento de la princesa Isabel, declara
da heredera del Trono, al tenor de la ley hecha en 
Cortes en 1789, y úl t imamente subieron de todo 
punto estas gratas demostraciones cuando en 20 de 
junio de 1 8 3 3 , fue jurada la misma Isabel como prin
cesa de Asturias por las Cortes del reino, convo
cadas á este efecto en la iglesia de San Gerónimo. 
Las fiestas reales celebradas con este motivo, las 
iluminaciones, fuegos, toros, carreras, torneos, más
caras , comedias y evoluciones militares se sucedie
ron sin cesar durante quince dias, que fueron sin 
disputa la época mas brillante de Madrid en el pre
sente siglo. 

La muerte del rey Fernando VII ocurrida en Ma
drid en 29 de setiembre de 1833., vino de nuevo á 
complicar la situación política del reino, y á para
lizar por el pronto todas las mejoras y progresos 
materiales. Aclamada en 25 de octubre del mismo 
año la reina doña Isabel II, en la tierna edad de 3 
a ñ o s , y cometida la gobernación del reino á su au
gusta madre doña Maria Cristina, no tardó en levan
tarse de nuevo el pedon de la guerra civil, soste
nido en las Provincias por el pretendiente infan
te don Carlos y sus numerosos partidarios, al paso 
que los de Isabel y de Cristina acometieron simul
táneamente la obra de otra nueva revolución política, 
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QUE SIGUIENDO DIVERSOS PERIODOS PARECIÓ AL PRONTO SA

TISFECHA CON LA PROMULGACIÓN DEL ESTATUTO REAL OTOR

GADO POR LA REINA GOBERNADORA E N 10 DE ABRIL DE 1834, 

Y FUE CRECIENDO DESPUÉS HASTA LA NUEVA PROMULGA

CIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE 1812 VERIFICADA E N 16 DE 

AGOSTO DE 1836 Y ÚLTIMAMENTE LA NUEVA CONSTITUCIÓN 

D E 18 DE JUNIO DE 1837 , FORMADA Y SANCIONADA POR 

LAS CORTES GENERALES. 

LARGO Y ENOJOSO, A PAR QUE DELICADO, SERIA EL CON

SIGNAR AQUI LOS DIVERSOS Y GRAVÍSIMOS ACONTECIMIEN

TOS DE QUE E N ESTA NUEVA ÉPOCA HA SIDO TEATRO LA CA

PITAL DEL REINO ; PERO NO PUEDE TAMPOCO DEJAR DE RE

CORDARSE LOS MAS IMPORTANTES Y MEMORABLES. ENTRE 

ELLOS OCUPA E N EL PRIMER LUGAR LOS DIAS 1 6 , 17 Y 18 

DE JULIO DE 1834 QUE QUEDARON INSCRIPTOS E N LA HIS

TORIA D E MADRID CON LA SANGRE INOCENTE DE LOS RELI

GIOSOS ASESINADOS INHUMANAMENTE AL PIE DE LOS AL

TARES Á IMPULSOS DEL VÉRTIGO AGITADOR DE LAS PASIO

NES POLÍTICAS, Y DEL FUNESTO CÓLERA-MORBO QUE POR 

AQUELLOS DIAS SE DESARROLLÓ E N LA CAPITAL DE U N M O 

DO ASOMBROSO. A L TRAVÉS DE ESTE ESPANTOSO CUADRO 

SE OFRECIÓ E N AQUELLOS DIAS Á LA VISTA DE SUS HABI

TANTES EL MAGNÍFICO EPISODIO DE LA APERTURA DE LAS 

CORTES DEL REINO E N SUS DOS ESTAMENTOS DE P R O C E 

RES Y DE PROCURADORES, VERIFICADA E N PERSONA POR LA 

REINA MARIA CRISTINA. 

N O FUERON MENOS GRAVES LOS ACONTECIMIENTOS DE 

15 DE AGOSTO DE 1836, QUE DIERON POR RESULTADO EL 

RESTABLECIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1 8 1 2 , LOS DEL 

11 DE SETIEMBRE DE 1837 , EN QUE LLEGÓ DON CARLOS 

CON SU EJÉRCITO HASTA LAS TAPIAS DE MADRID SIN PODER 

PENETRAR E N ÉL; LOS DEL PRONUNCIAMIENTO DE 1." D E 

SETIEMBRE DE 1840 , CUYA CONSECUENCIA FUE LA ABDI

CACIÓN DE LA REINA GOBERNADORA Y SU SALIDA DE E S 

PAÑA Y LA ELEVACIÓN Á LA REGENCIA DEL REINO DEL G E 

NERAL DON BALDOMERO ESPARTERO, DUQUE DE LA V I C 

TORIA; LA CONSPIRACIÓN ARMADA CONTRA EL GOBIERNO DE 
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E S T E , DE LOS PARTIDARIOS DE AQUELLA SEÑORA, E N LA 

NOCHE DEL 7 DE OCTUBRE DE 1841 , DE QUE FUE VÍCTI

M A EL GENERAL DON DIEGO L E Ó N Y OTROS COMPANEROS 

DE INFORTUNIO; LA ESPECIE DE SITIO PUESTO Á MADRID Á 

MEDIADOS DE JULIO DE 1843 POR LAS TROPAS PRONUN

CIADAS CONTRA EL R E G E N T E , HASTA LA ENTRADA DE ELLAS 

Y DEL GOBIERNO PROVISIONAL EN 22 DEL M I S M O JULIO; 

Y ÚLTIMAMENTE LA DECLARACIÓN SOLEMNE DE LA M A Y O 

RÍA DE LA REINA DOÑA ISABEL I I , VERIFICADA POR LAS 

CORTES, Y EL JURAMENTO PRESTADO EN ELLAS POR LA MIS

M A REINA E N 10 DE NOVIEMBRE DE 1843. 

E N MEDIO DE TAN GRAVES ACONTECIMIENTOS, AL TRA

VÉS DE UNA GUERRA CIVIL DE SIETE AÑOS OBSTINADA Y 

DUDOSA, AGITADOS LOS ESPÍRITUS CON LA REVOLUCIÓN P O 

LÍTICA QUE EL CURSO DE LOS ACONTECIMIENTOS Y DE LAS 

IDEAS HIZO DESARROLLAR, COMPROMETIDAS LAS FORTUNAS, 

PREOCUPADOS LOS ÁNIMOS Y CARECIENDO DE LA SEGURI

DAD Y DE LA CALMA NECESARIAS PARA LAS ÚTILES E M P R E 

SAS, PARECÍA NATURAL QUE ABANDONADAS ESTAS, HUBIERAN 

HECHO RETROGRADAR Á NUESTRO MADRID HASTA DESPOJAR

LE DE AQUEL GRADO DE ANIMACIÓN Y DE BRILLO QUE H A 

BÍA LLEGADO Á CONQUISTAR EN LOS ÚLTIMOS AÑOS DEL 

REINADO ANTERIOR. 

P U E S HA SUCEDIDO PRECISAMENTE TODO LO CONTRA- • 

RIO; Y EL QUE REGRESARA HOY Á LA CORLE DESPUÉS DE UNA 

AUSENCIA DE DIEZ AÑOS, NO PODRÍA MENOS DE CONVENIR 

E N LOS GRANDES ADELANTOS QUE SE OBSERVAN E N TODOS 

LOS RAMOS QUE CONSTITUYEN LA ADMINISTRACIÓN, C O M O 

DIDAD Y ORNATO. 

L A PARTE MATERIAL DE LA VILLA HA SUFRIDO EN ESTA 

DÉCADA UNA COMPLETA METAMORFOSIS. L A REVOLUCIÓN 

POLÍTICA, AL PASO QUE HIZO VARIAR ABSOLUTAMENTE LA OR

GANIZACIÓN DEL SUPREMO GOBIERNO, TRIBUNALES Y OFICI

NAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DEJÓ TAMBIÉN IMPRE

SAS SUS HUELLAS E N LOS OBJETOS MATERIALES, BORRÓ CON 

ATREVIDA M A N O MUCHOS DE NUESTROS MONUMENTOS RE

LIGIOSOS É HISTÓRICOS, LEVANTÓ OTROS DE NUEVO, Y AS-

3 



34 P A R T E H I S T Ó R I C A . 

PIRÓ Á PRESENTAR OTRAS FORMAS ESTERIORES DE UNA N U E 
VA ÉPOCA, DE DIVERSA CONSTITUCIÓN. 

TOR CONSECUENCIA DE LA SUPRESIÓN DE LAS C O M U 

NIDADES RELIGIOSAS VERIFICADA E N 1835, QUEDARON V A 

CÍOS MULTITUD D E CONVENTOS QUE FUERON DESTINADOS Á 

DIVERSOS USOS, C O M O OFICINAS CIVILES, CUARTELES, AL

BERGUES Y SOCIEDADES LITERARIAS, Y OTROS FUERON C O M 

PLETAMENTE DERRIBADOS PARA FORMAR PLAZAS, MERCADOS 

Y EDIFICIOS PARTICULARES; TALES SON LOS DE LA MERCED, 

AGUSTINOS RECOLETOS, LA VICTORIA, SAN FELIPE EL REAL, 

ESPÍRITU SANTO, SAN BERNARDO, CAPUCHINOS DE LA P A 

CIENCIA, SAN FELIPE N E R I , AGONIZANTES DE LA CALLE DE 

A T O C H A , MONJAS DE CONSTANTINOPLA, LA MAGDALENA, LOS 

A N G E L E S , SANTA A N A , PINTO, EL CABALLERO D E GRACIA, 

LAS BARONESAS , Y LA PARROQUIA DEL SALVADOR; QUE HAN 

DESAPARECIDO DEL LODO. 

L A COMPLETA DESAMORTIZACIÓN Y VENTA DE LAS FIN

CAS DEL CLERO REGULAR Y SECULAR, HA SIDO CAUSA DE Q U E 

PASANDO ESTAS Á MANOS ESPECULADORAS, SE HAYAN R E 

NOVADO E N SU MAYOR PARTE. L A REUNIÓN DE CAPITALES 

SIN OCUPACIÓN Y EL MAYOR GUSTO Y EXIGENCIA DE LA 

É P O C A , HAN LLAMADO EL INTERÉS PARTICULAR HACIA ESTE 

OBJETO Y RENOVÁDOSE E N SU CONSECUENCIA Ó ALZADO DE 

NUEVO MULTITUD D E CASAS Q U E FORMAN CALLES, BARRIOS 

ENTEROS, TAL C O M O EL NUEVO E N LA PLAZA DE ORIENTE 

DEL REAL PALACIO Y OTROS SITIOS; PERO AL INTERÉS Y AL 

B U E N GUSTO PARTICULAR Y DEMÁS CAUSAS INDICADAS SE 

UNIÓ PARA FORTUNA DE MADRID UNA PRINCIPAL, Y FUE 

LA FELIZ COINCIDENCIA DE UNA AUTORIDAD CELOSA QUE E N 

LOS ANOS 1834 , 3O Y 3 6 , ESTUVO AL FRENTE DE LA A D 

MINISTRACIÓN CIVIL DE LA CAPITAL, Y E N QUIEN SE VIERON 

FELIZMENTE REUNIDOS LOS CONOCIMIENTOS, EL GUSTO, Y 

EL PRESTIJIO NECESARIOS PARA ENTABLAR UN SISTEMA G E N E 

RAL DE MEJORAS LOCALES QUE PUDIERA DESPUÉS SER CON

TINUADO FÁCILMENTE. ISTO SERIAMOS JUSTOS SI DEJÁRAMOS 

PASAR ESTA OCASIÓN SIN CONSIGNAR EL TRIBUTO DE GRA

TITUD QUE TODO MADRID RINDE A LA MEMORIA D E SU ÚL-
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TIMO CORREJIDOR, DON JOAQUÍN V I Z C A Í N O , MARQUES V I U 

DO DE PONTEJOS. 
L A NUMERACIÓN DE LAS CASAS, SE REFORMÓ C O M 

PLETAMENTE POR EL M I S M O SISTEMA QUE EMITIMOS YA 

E N 1831. L A ROTULACIÓN DE LAS CALLES IGUALMENTE HA 

SIDO REFORMADA, AUNQUE Á NUESTRO ENTENDER CON AL

G Ú N ABUSO E N LA ALTERACIÓN DE N O M B R E S ; EL E M P E 

DRADO Y ACERAS HA RECIBIDO INMENSAS MEJORAS E N TO

DAS LAS CALLES PRINCIPALES, Y ENSAYADO E N M U C H A S 

DE ELLAS LOS SISTEMAS MODERNOS C O N V E X O , DE MADERA 

Y OTROS. L A LIMPIEZA DE DIA SE EJECUTA CON MAYOR RE

GULARIDAD, Y EL ALUMBRADO FUÉ TAMBIÉN C O M P L E T A M E N 

TE ESTABLECIDO CON BUENOS REVERBEROS COLOCADOS Á 

CONVENIENTES DISTANCIAS. S E HAN CONCLUIDO VARIOS EDI

FICIOS Y MONUMENTOS PÚBLICOS, TALES C O M O EL COLE

GIO DE MEDICINA, EL TEATRO DEL CIRCO, CUATRO M E R 

CADOS CUBIERTOS, EL MAUSOLEO DEL DOS DE M A Y O , Y 

EL OBELISCO DE LA FUENTE CASTELLANA; SE HAN FORMADO 

NUEVAS PLAZAS Y PASEOS E N EL INTERIOR DE LA VILLA Y 

E N TODOS SUS ALREDEDORES; SE HAN PLANTADO ÁRBOLES 

E N LAS CALLES Y PLAZAS PRINCIPALES; Y E N LOS CAFÉS, 

TIENDAS Y DEMÁS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SE OBSER

VA U N GUSTO Y ELEGANCIA DESCONOCIDOS ANTERIORMENTE. 

SI ADELANTAMOS Á BUSCAR REFORMAS DE M A S IMPOR

TANCIA, NO DEJAREMOS DE RECONOCERLAS E N GRAN N Ú M E 

RO Y DE LA MAYOR TRASCENDENCIA. E L ALBERGUE DE M E N 

DICIDAD DE SAN BERNARDINO, CREADO Y SOSTENIDO POR 

LA CARIDAD DEL PUEBLO DE MADRID; LAS SALAS DE ASILO 

Y ESCUELAS DE PÁRVULOS, INSTITUCIÓN BENÉFICA P L A N 

TEADA POR LA SOCIEDAD PARA MEJORAR Y PROPAGAR LA 

EDUCACIÓN DEL PUEBLO; LA CAJA DE AHORROS, SERVIDA 

IGUALMENTE POR OTRA JUNTA DE PERSONAS BENÉFICAS; LA 

AMPLIACIÓN Y CONSIDERABLE AUMENTO DEL MONTE DE P I E 

DAD ; LA FORMACIÓN Y TRABAJOS DE LA SOCIEDAD PARA LA 

REFORMA DEL SISTEMA CARCELARIO; LA DE OTRAS SOCIEDA

DES CONTRA LOS INCENDIOS Y GRANIZO; LAS M U C H A S 

DE SOCORROS MUTUOS QUE HAN SUSTITUIDO Á LOS M O N -
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TES PÍOS ; Y OTRA MULTITUD DE ESTABLECIMIENTOS ÚTI
LES, DEMUESTRAN BIEN QUE NO HAN SIDO OLVIDADOS LOS 
SANOS PRINCIPIOS DE UNA BUENA ADMINISTRACIÓN, ASI 
C O M O TAMBIÉN LA REINSTALACIÓN DE LA SOCIEDAD E C O N Ó 
M I C A MATRITENSE, LA FORMACIÓN DEL ATENEO CIENTÍFICO, 
LA DEL L I C E O ARTÍSTICO Y LITERARIO, LA DEL INSTITUTO Y 
OTRAS SOCIEDADES DE ESTÍMULO É INSTRUCCIÓN, LA APER
TURA DEL MUSEO NACIONAL DE LA TRINIDAD, LA DE N U E 
VOS ESPECTÁCULOS, CASINOS Y OTROS ESTABLECIMIENTOS 
DE RECREO, PRUEBAN TAMBIÉN QUE SE HA SABIDO APLICAR 
Á NUESTRA SOCIEDAD MATRITENSE TODO AQUEL GRADO DE 
CULTURA Y COMODIDAD QUE EXIGEN YA LAS NECESIDADES 
DEL SIGLO. H O Y DIA, EL ESTRANGERO LLEGANDO Á MADRID 
DESDE PARIS Ó LONDRES, NO PODRÁ MENOS DE CONOCER 
QUE, SI CEDE Á AQUELLAS CAPITALES E N POBLACIÓN Y M O 
VIMIENTO, PUEDE SUFRIR LA COMPARACIÓN E N CUANTO Á 
LA BELLEZA DE SU ASPECTO, LA CULTURA Y AGRADO DE SU 
SOCIEDAD. 

¡MADRID USA POR ARMAS U N ESCUDO BLANCO PLATEA

D O , Y E N ÉL U N MADROÑO VERDE Y EL FRUTO ROJO, CON 

U N OSO TREPANDO Á ÉL, UNA ORLA AZUL CON SIETE E S 

TRELLAS DE PLATA, Y ENCIMA DE TODO UNA CORONA REAL. 

VARIAS HAN SIDO LAS OPINIONES SOBRE LA SIGNIFICACIÓN 

DE ESTAS ARMAS; PERO AUNQUE SE PUEDA ENTENDER LA 

DEL OSO, POR LA RAZÓN, QUE SE HA DICHO DE LOS M U 

CHOS E N QUE ABUNDABA SU TÉRMINO, NO ASI LA DE LAS 

SIETE ESTRELLAS, AUNQUE SE SUPONE REFERIRSE Á LA CONS

TELACIÓN ASTRONÓMICA Bootes LLAMADA VULGARMENTE 

A R M A S Y BLASONES, 

F I E R O S Y P R I V I L E G I O S D E L A V I L L A . 
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el Carro, QUE CONSTA DE OTRAS TANTAS; Y C O M O Car-
pentum (DE DONDE TOMÓ SU NOMBRE LA CARPETANIA, 

E N QUE SE COMPRENDÍA MADRID) SIGNIFICA el Carro, HI

CIERON ESTA ALUSIÓN AL CARRO CELESTE, AUNQUE P A 

RECE DEMASIADO VIOLENTA. E L PINTARSE EL OSO AVALAN-

ZADO AL MADROÑO, FUE DE RESULTAS D E LOS REÑIDOS PLEI

TOS QUE HUBO ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y CABILDO ECLE

SIÁSTICO DE ESTA VILLA SOBRE DERECHO Á CIERTOS MONTES 

Y PASTOS, LOS CUALES CONCLUYERON CON UNA CONCOR

DIA , E N QUE SE ESTABLECIÓ QUE PERTENECIESEN Á LA VI

LLA TODOS LOS PIES D E ÁRBOLES, Y AL CABILDO LOS PAS

TOS; Y PARA M E M O R I A , Q U E PINTASE LA OSA PACIENDO 

LA YERBA, Y EL AYUNTAMIENTO LA PUSIESE EMPINADA Á 

LAS RAMAS. L A CORONA LA CONCEDIÓ EL EMPERADOR DON 

CARLOS, E N LAS CORTES D E VALLADOLID D E 1544 Á LOS 

PROCURADORES DE LA VILLA D E MADRID, QUE PIDIERON ESR 

TE HONOR PARA SU PATRIA. 
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L A VILLA DE MADRID USA POR ESO LOS DICTADOS DE 
imperial Y coronada, muy noble y muy leal, 
(CONCEDIDO POR DON ENRIQUE I V E N 1455), Y ADEMAS 
EL DE muy heroica AÑADIDO POR FERNANDO V I I E N 4 
DE M A J O DE 1814. 

E N EL ARCHIVO DE MADRID, SE ENCUENTRAN MULTI
TUD DE CÓDICES Y PRIVILEGIOS ORIGINALES, CARTAS REA
LES , ÓRDENES Y ACUERDOS QUE DAN UNA IDEA DE LA I M 
PORTANCIA SUCESIVA DE ESTA VILLA. 

E L M A S ANTIGUO DE LOS PRIVILEGIOS ES CONCEDIDO 

POR EL SEÑOR EMPERADOR DON ALONSO V I H ; ESTÁ E S 

CRITO E N LATIN, Y E N ÉL HACE MERCED Á ESTA VILLA 

POR JURO DE HEREDAD DE TODOS LOS M O N T E S , SIERRAS Y 

TÉRMINOS QUE HAY DESDE EL PUERTO DEL BERRUECO, 

HASTA EL DE L O Z O Y A , AGUAS VERTIENTES hacia MADRID; 

ESTA FECHADO E N TOLEDO Á L . ° DE M A Y O DE 1122. 

EXISTE TAMBIÉN EL CÓDICE ORIGINAL Ú ORDENANZAS 

QUE E N 1202 dio DON ALONSO EL DE LAS NAVAS Á M A 

DRID , DESPUÉS DE LA CONQUISTA, PARA EL MEJOR ORDEN 

Y GOBIERNO DE ELLA. ESTÁ ESCRITO E N PERGAMINO Y EN 

LATIN ARROMANZADO, Y SE GUARDA CON ÉL UNA COPIA 

TRADUCIDA AL CASTELLANO POR EL ARCHIVERO DE MADRID 

E N 1748. IGUALMENTE EXISTE TAMBIÉN OTRA COPIA, 

AUNQUE INCOMPLETA, SACADA DE LOS APUNTES DEL P . 

MAESTRO SARMIENTO. 

H A Y TAMBIÉN OTRO PRIVILEGIO ORIGINAL RODADO, DES

PACHADO Á FAVOR DE MADRID, POR EL CUAL EL REY DON 

J U A N EL I , DA SU FÉ Y PALABRA REAL POR SÍ Y Á N O M 

BRE DE SU PRIMOGÉNITO HEREDERO, DE QUE MADRID S E 

RIA SIEMPRE DE LA CORONA REAL, Y REVOCA LA MERCED 

QUE DE ELLA HABIA HECHO AL REY DON L E Ó N DE A R 

MENIA, VOLVIÉNDOLA Á SU PATRIMONIO REAL, COMO ANTI

GUAMENTE ESTABA, CON LA OBSERVACIÓN DE SUS PRIVI-

LEJIOS, LIBERTADES Y FRANQUEZAS. ESTA FECHADO E N S E -

GOVIA E N 1383. IGUALMENTE EXISTE CÉDULA DEL M I S M O 

REY FECHADA E N SEGOVIA Á 10 DE OCTUBRE DE DICHO 

AÑO, RATIFICANDO SU PALABRA REAL DE QUE NUNCA MADRID 
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SE ENAGENARIA DE LA CORONA DE CASTILLA, Y QUE SOLO 

POR SU VIDA LA DIO AL REY DON L E Ó N V DE ARMENIA. 

OTRO PRIVILEGIO ORIGINAL, ESCRITO E N P A P E L , DEL 

REY DON ENRIQUE I V , POR EL CUAL CONCEDE Á MADRID 

QUE PUEDA TENER U N MERCADO FRANCO E N EL DIA M A R 

TES DE CADA SEMANA, FECHADO E N EL PARDO Á 21 DE O C 

TUBRE DE 1463. 

OTRA CÉDULA DE DICHO REY DON ENRIQUE DE 30 DE 

NOVIEMBRE DE 1465, CONCEDIENDO Á LA VILLA DE MADRID 

TÍTULO DE NOBLEZA Y LEALTAD, POR LA ADHESIÓN QUE E N 

TODO MANIFESTÓ Á SUS SOBERANOS. 

OTROS MUCHOS PRIVILEJIOS Y CÉDULAS HAY DE LOS RE

YES POSTERIORES, CONFIRMANDO Á MADRID SUS FUEROS, 

Y AÑADIÉNDOLE NUEVAS MERCEDES DE PASTOS, E X E N 

CIÓN DE CIERTOS PECHOS, ETC. ENTRE ELLOS LOS M A S 

NOTABLES SON LOS SIGUIENTES. 

U N PRIVILEGIO DEL EMPERADOR CARLOS V , ORIGINAL E N 

VITELA, E N EL CUAL HACE MERCED Á MADRID DE U N M E R 

CADO FRANCO EL MIÉRCOLES DE CADA S E M A N A , EN EL 

QUE HAN DE SER LIBRES DE ALCABALA TODAS LAS PERSONAS 

QUE VINIEREN Á ÉL DE FUERA DE LAS 5 LEGUAS. ESTÁ F E 

CHADO E N VALLADOLID Á 2 DE JUNIO 1542. 

U N A COPIA CERTIFICADA DE U N EJEMPLAR IMPRESO DEL 

PRIVILEJIO QUE EL SEÑOR REY DON FELIPE I I I DESPACHÓ 

Á FAVOR DE MADRID SOBRE EL OFRECIMIENTO DE 250,000 

DUCADOS CON QUE ESTA LE SIRVIÓ, EN LUGAR DE LA SES-

TA PARTE DE LAS CASAS DE ELLA, POR RAZÓN DE LA M U D A N 

ZA DE LA CORTE DE VALLADOLID Á ESTA DE MADRID. F E C H A 

EN L E R M A Á 28 DE ABRIL DE 1610. 

U N A CÉDULA DE S . M . FECHA E N L E R M A Á 10 DE 

NOVIEMBRE DE 1612 POR LA QUE LIBERTA Á ESTA VILLA DEL 

SERVICIO DE QUINTAS, Y QUE SOLO SE EJECUTE E N LOS LU

GARES DE SU JURISDICCIÓN. 

U N PRIVILEJIO ORIJINAL DEL REY DON CARLOS I V FECHA 

25 DE ENERO DE 1791, POR EL QUE CONCEDE Á LA VILLA QUE 

PUEDA ENTRAR AL BESAMANOS EL SEGUNDO DIA DE PASCUA 

DE NAVIDAD DESPUÉS DE LOS CONSEJOS. 
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ENTRE LAS MUCHÍSIMAS CARTAS REALES QUE SE CONSER
VAN EN ESTE ARCHIVO, LA MAS ANTIGUA ES LA DEL SR. R E Y 
DON ALONSO, POR LA QUE HACE SABER Á LA VILLA EL NACI
MIENTO DEL INFANTE DON FERNANDO, Y MANDA QUE VAYAN 
CABALLEROS E N SU NOMBRE, LE RECIBAN Y JUREN POR SU
CESOR E N ESTOS REINOS. S U FECHA EN 1330 E N VALLA
DOLID. 

D E TODOS Ó CASI TODOS LOS MONARCAS POSTERIORES 
EXISTEN CARTAS ORIJINALES PARTICIPANDO Á MADRID LOS 
SUCESOS NOTABLES, LOS NACIMIENTOS, DESPOSORIOS, Y 

FALLECIMIENTOS DE PERSONAS REALES, HACIÉNDOLE SABER 
SU VENIDA Á ESTA VILLA, ETC. 

POR ÚLTIMO, HAY UNA CARTA DEL REY DON FERNANDO 
V I I FECHA E N VALENCIA Á 4 DE MAYO DE 1814, POR 
A QUE CONCEDE Á ESTA VILLA EL TÍTULO DE Muy Heroi

ca Y EL DE Escelencia Á SU AYUNTAMIENTO. E N 26 D E 
MAYO CONCEDIÓ Á SUS INDIVIDUOS EL USO DE UNIFOR
M E , Y E N 30 DE SETIEMBRE DE 1816 EL TRATAMIENTO 
DE Señoría. 

. E N UNA CURIOSÍSIMA COPIA DEL LIBRO DE ACUERDOS 
DEL AYUNTAMIENTO, REFERENTE AL ÚLTIMO TERCIO DEL SI
GLO X V AL FOLIO 75 VUELTO, HALLAMOS QUE SE VENDÍA 
EL CUARTO DE CABRITO Á 6 MARAVEDÍS. 

E N 1478 LA LIBRA DE PESCADO 8 MRS.: LA DE VELAS 

DE SEBO 9 MRS.; EL PESCADO SOLLO Á 6 M R S . ; EL PUL

PO Á S, Y EL CONGRIO Á 17; EL PAR DE PALOMINOS 5 MRS. 

E L 9 DE ABRIL DE 1478 SE PUSO DE SUELDO Á R O 
DRIGO MENENDEZ, CORREGIDOR DE MADRID, 200 MARA
VEDÍS DIARIOS. 

E N 1483 SE PUSO EL PRECIO DEL CALZADO EN ESTA 

FORMA. E L PAR DE BORCEGUÍES DE CORDOBÁN DE TODOS 

COLORES Á 100 MRS.; LOS DE BADANA 55; LOS ZAPATOS 

DE BADANA BUENA DE NUEVE PUNTOS ARRIBA Á 28: POR 

HACER Y SOLAR CUALQUIERA PAR DE ZAPATOS 17 MRS.: 

POR HACER U N PAR DE BORCEGUÍES 15 Y MEDIO.- LOS ZA

PATOS DE NUEVE PUNTOS ARRIBA 33 MRS. , Y ASI DE OTROS. 
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E N 1485 SE PUSO LA PANILLA DE ACEITE Á 10 COR

NADOS, ESTO ES MARAVEDÍ Y M E D I O . 

N O ACABARÍAMOS, SI HUBIÉRAMOS DE CITAR LA MULTI

TUD DE NOTICIAS CURIOSAS RELATIVAS AL GOBIERNO ECONÓ

M I C O Y ADMINISTRATIVO D E ESTE PUEBLO, Á LOS SUCESOS 

PÚBLICOS, Y OTRAS M U C H A S Q U E H E M O S HALLADO E N SU 

ARCHIVO. 

SON TANTOS LOS VARONES ILUSTRES QUE HA PRODUCI
DO ÍLADRID, QUE SU SOLA ENUMERACIÓN OCUPARÍA AL
GUNOS VOLÚMENES. DESEOSOS DE NO DEJARNOS ARRAS
TRAR POR EL ENTUSIASMO QUE GUIÓ Á LOS QUINTANAS 
DÁVILAS Y PINELOS, Á LOS MONTALVANES Y BAENAS Y 
OTROS AUTORES QUE TRATARON HARTO PROLIJAMENTE ESTE 
ASUNTO, PARÉCENOS, SIN EMBARGO, QUE SERIA UNA INJUS
TICIA PARA CON NUESTRO PUEBLO EL NO RECORDAR AQUI LOS 
NOMBRES DE AQUELLOS SEÑALADOS VARONES QUE CON SU 
VIRTUD, SU TALENTO Ó SU VALOR, SUPIERON ILUSTRAR LA HIS
TORIA POLÍTICA Y LITERARIA DEL PAIS, Y QUE VIERON LA 
PRIMERA LUZ E N NUESTRA VILLA. ESTO SUPUESTO, Y E S 
COGIENDO ENTRE LOS DOS MIL Y M A S QUE APUNTAN LOS 
BIÓGRAFOS, AQUELLOS QUE NOS HAN PARECIDO M A S DIGNOS 
DE ESPECIAL M E N C I Ó N , NOS LIMITAREMOS Á UNA LIGE
RA INDICACIÓN D E SU ORIGEN Y HECHOS PRINCIPALES, 
Y CON PARTICULARIDAD DE AQUELLAS CIRCUNSTANCIAS QUE 
DICEN RELACIÓN CON NUESTRO PUEBLO, C O M O SON EL DIA 
Y SITIO DE SU NACIMIENTO, CASAS E N QUE VIVIERON, E S 
TABLECIMIENTOS QUE FUNDARON, Y LUGAR DE SU SEPUL
TURA ETC. 

S A N I S I D R O L A R R A D O R , PATRÓN DE 3FADRID, 
NACIÓ POR LOS AÑOS DE 1082 Y SE HIZO CÉLEBRE POR 
SUS VIRTUDES Y MILAGROS. VIVIÓ 90 AÑOS Y MURIÓ E N 

Santos. 

M A D R I L E Ñ O S C É L E B R E S . 
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30 DE NOVIEMBRE DE H 7 2 , SIENDO SEPULTADO E N LA 
PARROQUIA DE SAN ANDRÉS, DEBAJO DEL SITIO E N DON
DE HOY ESTÁ EL ALTAR MAYOR, E N EL CUAL ESTÁ SEÑALADO 
EL DE LA SEPULTURA CON UNA REJA. DESPUÉS HA TENIDO 
VARIAS COLOCACIONES, Y HOY SE HALLA E N UNA M A G N I 
FICA URNA E N EL ALTAR MAYOR DE LA COLEGIATA DE SU 
ADVOCACIÓN. F U É CANONIZADO E N 1622, Y MADRID LE 
ESCOGIÓ POR SU PATRONO. E N UNA CASA DE LA CALLE DEL 
AGUILA HAY UNA CAPILLA DEDICADA Á ESTE SANTO, POR 
SER TRADICIÓN QUE VIVIÓ E N DICHA CASA; OTRA HAY E N 
LA LLAMADA DE LOS VARGAS, CONTIGUA Á LA PARROQUIA DE 
SAN ANDRÉS, Y SE DICE QUE E N DICHA CASA VIVIÓ Y 
MURIÓ EL SANTO CUANDO SERVIA Á IVAN DE VARGAS. 

S A N I L L A N Ó I B A N , LABRADOR, FUÉ HIJO DE 
SAN ISIDRO Y DE SANTA MARÍA DE LA CABEZA, Y CUENTA 
LA TRADICIÓN QUE CUANDO NIÑO CAYÓ E N U N POZO, DE 
DONDE FUÉ MILAGROSAMENTE SACADO POR SU PADRE. V I 
VIÓ E N LA VILLA DE CEBOLLA Y MURIÓ EN ELLA, SIENDO 
ENTERRADO E N LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA 
ANTIGUA, DONDE SE ATRIBUYEN Á SUS RELIQUIAS MUCHOS 
MILAGROS. 

S A N D A M A S O , PAPA; FUE SEGÚN VARIOS AUTORES 
NATURAL DE MADRID Y PASÓ Á R O M A CON SU PADRE LLA
MADO ANTONIO. ASCENDIÓ AL PONTIFICADO E N EL ANO 
366 Y MURIÓ E N 3 D E DICIEMBRE DE 384. 

S A N M E L C H I A D E S , P A P A , SEGÚN LA AUTORIDAD 
D E FLAVIO DEXTRO, FUÉ NATURAL DE MADRID, AUNQUE 
HIJO DE PADRES AFRICANOS. PASÓ Á ITALIA E N 299 Y Á 
PRINCIPIOS DEL SIGLO I V FUÉ ELEVADO AL PONTIFICADO. 
MURIÓ EN 10 DE DICIEMBRE, QUE ES EN EL QUE HOY LE 
CELEBRA LA IGLESIA. 

P E D R O D E T O R R E S M I R A N D A , MÁRTIR DE A R 
GEL , NACIÓ E N LA PARROQUIAL DE SANTIAGO, E N DONDE 
FUÉ BAUTIZADO E N 21 DE OCTUBRE DE 1587. F U É CAUTI
VADO POR LOS ARGELINOS, Y SUFRIÓ MUCHAS VICISITUDES 
BASTA QUE POR SU FERVOR RELIGIOSO FUÉ QUEMADO VIVO 
E N 5 DE SETIEMBRE DE 1630. 

P E D R O N A V A R R O (Helche) FUÉ HIJO DE U N C O N 
TADOR DEL REY, DE ESTA VILLA: FUÉ CAUTIVADO POR LOS 
MARROQUÍES, RENEGÓ ESTERIORMENTE DE LA FÉ, HASTA 
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QUE ARREPENTIDO, VOLVIÓ Á ELLA CON TAL ENTUSIASMO 
Q U E ALCANZÓ LA P A L M A DEL MARTIRIO, CLAVÁNDOLE EN 
UNA CRUZ E N 1580. 

B E A T A M A R I A N A D E J E S U S . NACIÓ E N LA 
PARROQUIA D E SANTIAGO E N 8 D E DICIEMBRE D E 1564: 
SU PADRE L U I S NAVARRO ERA PELLEJERO DE LA REINA. F U É 
MERCENARIA DESCALZA Y SE HIZO CÉLEBRE POR SU VIRTUD 
Y MILAGROS. VIVIA E N UNA POBRE CHOZA INMEDIATA AL 
CONVENTO DE SANTA BÁRBARA, QUE DESPUÉS FUÉ CONVER
TIDA E N CAPILLA, Y ALLI MURIÓ E N 17 DE ABRIL DE 1624 
CON GRAN SENTIMIENTO Y DEMOSTRACIONES D E TODA LA 
CORTE. S U CUERPO SE CONSERVA ÍNTEGRO É INCORRUPTO 
Y SE HALLABA COLOCADO E N EL ALTAR MAYOR DEL C O N 
VENTO DE SANTA BÁRBARA: HOY ESTÁ E N EL DE MONJAS D E 
D . JUAN DE ALARCON. F U É BEATIFICADA E N 18 D E ENERO 
D E 1783. 

V E N E R A B L E G R E G O R I O L O P E Z . NACIÓ E N 4 
D E JULIO DE 1542, Y FUÉ BAUTIZADO E N LA PARROQUIA DE 
SAN MIGUEL Y SAN GIL. VIVIÓ E N LOS DESIERTOS M A S 
RETIRADOS D E LOS REINOS D E MÉJICO Y EL P E R Ú , Y FUÉ 
CÉLEBRE POR SU VIRTUD Y LAS MARAVILLAS QUE OBRÓ. S U 
CUERPO FUÉ COLOCADO E N EL CONVENTO DE CARMELITAS 
DESCALZAS D E MÉJICO. F U E AUTOR D E VARIAS OBRAS A S 
CÉTICAS, HISTÓRICAS Y D E MEDICINA. 

Reyes y P r í n c i p e s . 
D O N F E L I P E I I I REY DE E S P A Ñ A : FUÉ HIJO DE 

FELIPE I I . NACIÓ E N MADRID E N 14 DE ABRIL DE 1578. 
. E N 1598 SUCEDIÓ Á SU PADRE E N LA MONARQUÍA M A S 

DILATADA DEL ORBE, Y FUÉ PROCLAMADO E N MADRID Á 11 
D E OCTUBRE. E N LA M I S M A VILLA MURIÓ Á 11 D E M A Y O 
D E 1621. E N SU TIEMPO SE CONSTRUYÓ LA PLAZA mayor. 

C A R L O S I I {el Hechizado) NACIÓ E N 6 D E N O 
VIEMBRE DE 1661, HIJO DE FELIPE I V Y DE DONA MARIA
NA DE AUSTRIA. A LOS CUATRO AÑOS ESCASOS, E N 17 D E 
SETIEMBRE DE 1665 SUCEDIÓ Á SU PADRE BAJO LA TUTE
LA DE LA REINA VIUDA, HASTA 1676 E N QUE TOMÓ LAS 
RIENDAS DEL GOBIERNO C O M O MAYOR DE EDAD. FALLECIÓ 
SIN SUCESIÓN E N 1.° D E NOVIEMBRE DE 1700. 

L U I S I HIJO D E FELIPE V D E BORBON NACIÓ E N 
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MADRID Á 25 D E AGOSTO DE 1707. E N 14 DE ENERO DE 
1724 RENUNCIÓ E N ÉL LA CORONA SU PADRE, PERO Á LOS 
SIETE M E S E S Y MEDIO DE REINAR LUIS, SOBREVINO SU 
MUERTE Á 31 D E AGOSTO DE 1724 POR LO QUE VOLVIÓ AL 
TRONO FELIPE V . 

F E R N A N D O V I HIJO DEL M I S M O FELIPE V NACIÓ 
E N 23 DE SETIEMBRE DE 1713 Y SUCEDIÓ Á SU PADRE 
E N LA CORONA E N 9 DE JULIO DE 1746, VERIFICANDO SU 
ENTRADA E N MADRID CON GRANDE APARATO EN 10 DE OC
TUBRE DE DICHO AÑO. S U REINADO FUÉ M U Y FELIZ Y PA
CÍFICO. MURIÓ E N VILLAVICIOSA Á 10 DE AGOSTO DE 1759. 
S U S RESTOS Y LOS DE SU ESPOSA. DOÑA MARIA BÁRBARA 
D E PORTUGAL, YACEN BAJO UN ELEGANTE MAUSOLEO E N 
LA IGLESIA DE LAS SALESAS D E MADRID. 

C A R L O S III , HIJO TAMBIÉN DE FELIPE V , NACIÓ 
E N MADRID Á 20 DE ENERO DE 1716. E N 1731 PASÓ Á 
ITALIA Á TOMAR POSESIÓN DEL DUCADO DE P A R M A , P A 
TRIMONIO DE SU MADRE DOÑA ISABEL FARNESIO, Y E N 
734 LA TOMÓ DEL REINO DE ÑAPÓLES QUE HABÍA C O N 
QUISTADO Á FUERZA DE ARMAS. ALLÍ REINÓ GLORIOSAMEN
TE, HASTA QUE HABIENDO MUERTO SIN SUCESIÓN SU HER
M A N O FERNANDO V I , RECAYÓ E N ÉL LA CORONA DE E S 
PAÑA Y REGRESÓ Á MADRID E N 9 DE DICIEMBRE DE 
1759. S U REINADO ES UNA DE LAS MAS BELLAS PÁGINAS 
DE LA HISTORIA NACIONAL. 3IADRID PRINCIPALMENTE LE D E 
B E SUS PRINCIPALES EDIFICIOS, ORNATO Y HERMOSURA. 
FALLECIÓ EN EL PALACIO REAL E N 13 DE DICIEMBRE DE 1788. 

D O Ñ A J U A N A (la Beitraneja) FUÉ HIJA DEL REY 
DON ENRIQUE I V Y DE DOÑA JUANA DE PORTUGAL; N A 
CIÓ E N MADRID E N 1 4 6 2 , Y AUNQUE FUÉ JURADA PRIN
CESA DE ASTURIAS, NUNCA LLEGÓ Á REINAR, POR LA ILE
GITIMIDAD QUE SE LA ATRIBUYÓ SUPONIÉNDOLA HIJA DE 
DON BELTRAN DE LA C U E V A , AMANTE DE LA REINA. E N 
1480, Á CONSECUENCIA DE LARGAS GUERRAS Y VICISITU
DES RENUNCIÓ AL REINADO Y ENTRÓ RELIGIOSA E N SANTA 
CLARA D E COIMBRA, DONDE FALLECIÓ. 

D O Ñ A J U A N A D E A U S T R I A , HIJA DEL EMPERA
DOR CARLOS V , NACIÓ E N EL SITIO E N QUE HOY ESTÁ EL 
RELICARIO DEL REAL MONASTERIO DE LAS DESCALZAS, (QUE 
ENTONCES ERA PALACIO) Á 21 DE JUNIO DE 1536: CASÓ 
CON EL PRÍNCIPE DON JUAN DE PORTUGAL Y FUÉ MADRE 
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DEL DESGRACIADO REY DON SEBASTIAN. VIUDA Y A , REGRE
SÓ Á ESPAÑA, DONDE FUÉ GOBERNADORA DE ESTOS REINOS 
E N AUSENCIA DEL REY SU HERMANO. FUNDÓ EN SU PRO
PIO PALACIO EL DICHO MONASTERIO DE LAS DESCALZAS , Y 
E N SU IGLESIA YACE SEPULTADA E N U N MAGNÍFICO M O 
NUMENTO. 

D O Ñ A M A R I A D E A U S T R I A , HIJA TAMBIÉN DE 
CARLOS V , NACIÓ E N MADRID E N 21 DE JUNIO DE 1528. 
F U É ESPOSA DEL EMPERADOR MAXIMILIANO, REY DE H U N 
GRÍA Y DE B O H E M I A , Y CÉLEBRE POR SU TALENTO Y VIR
TUD. VIUDA Y A , REGRESÓ Á MADRID Y SE RETIRÓ CON SU 
HIJA DOÑA MARGARITA AL MONASTERIO DE LAS DESCALZAS 
REALES, FUNDACIÓN DE SU HERMANA DOÑA JUANA, Á DON
DE FALLECIÓ E N 26 DE FEBRERO DE 1603, SIENDO ENTER
RADA E N EL CORO DE DICHO CONVENTO. F U É HIJA, ES
POSA Y MADRE DE CINCO EMPERADORES. 

D O N J U A N D E A U S T R I A , HIJO NATURAL DE F E 
LIPE I V , Y DE LA CÓMICA MARÍA CALDERÓN, NACIÓ E N 
MADRID Á 7 DE ABRIL DE 1 6 2 9 . — E N 1642 , LE DECLARÓ 
EL REY POR HIJO SUYO Y LE ELEVÓ Á LA DIGNIDAD DE IN
FANTE DE CASTILLA. F U É GENERALÍSIMO DEL M A R , VIREY 
Y CAPITÁN GENERAL DE CATALUÑA, GOBERNADOR DE FLAN-
D E S , Y DESPUÉS DE LA MUERTE DE SU PADRE, VIREY 
D E ARAGÓN; Y NOMBRADO POR ÚLTIMO GOBERNADOR DEL 
REINO POR SU HERMANO CARLOS I I , PRESTÓ E N TODA SU 
VIDA SERVICIOS LOS MAS EMINENTES AL ESTADO, Y MURIÓ 
E N MADRID A 17 DE SETIEMBRE DE 1679. 

D O N A L O N S O A N T O N I O D E S A N M A R T I N , 
HIJO BASTARDO DEL M I S M O REY DON FELIPE I V Y DE 
UNA D A M A DE PALACIO LLAMADA DOÑA T O M A S A ALDANA. 
F U É DESPUÉS DE OTRAS MUCHAS DIGNIDADES, OBISPO DE 
OVIEDO Y DE CUENCA, E N CUYA CATEDRAL FABRICÓ LA UR
NA DE PLATA E N QUE ESTÁ COLOCADO EL CUERPO D E SAN 
JULIÁN. FALLECIÓ E N 20 DE JULIO DE 1705, Y YACE E N 
TERRADO E N AQUELLA CATEDRAL. 

Personases pol í t icos , militares 
y eclesiást icos. 

A N T O N I O P E R E Z , SECRETARIO DE ESTADO DE F E 
LIPE I I , NACIÓ E N MADRID Á 6 DE M A Y O DE 1534.— 
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E N 1570 LE ENCARGÓ EL REY DEL DESPACHO DE ESTADO, 
DONDE SE HIZO CÉLEBRE POR SU TALENTO Y ENERGÍA. E L 
REY DESCARGÓ E N ÉL TODO EL PESO DEL GOBIERNO POR 
CERCA DE DIEZ ANOS, HASTA QUE E N 1579 FUÉ ACUSA
DO DEL ASESINATO DEL SECRETARIO JUA-N DE ESCOVEDO, 
QUE ACAECIÓ E N LA CALLEJUELA DETRAS DE SANTA MARÍA, 
Y QUE SEGÚN PROBABILIDADES FUÉ EGECUTADO DE ORDEN 
DEL M I S M O REY. POR ESTA ACUSACIÓN FUÉ PRESO PÉREZ, 
Y HABIENDO LOGRADO FUGARSE Á ARAGÓN , SUBLEVÓ Á SU 
FAVOR AQUEL REINO, DE QUE VINIERON GENERALES REVUEL
TAS, HABIENDO LOGRADO POR FIN ESCAPAR Á PARIS, DON
DE FALLECIÓ E N 1611, SIENDO SEPULTADO E N EL CONVEN
TO DE CELESTINOS DE AQUELLA CAPITAL. ESCRIBIÓ VARIAS 
OBRAS DE POLÍTICA Y LAS MEMORIAS DE SU VIDA. 

D O Ñ A J U A N A C O E L L O Y B O Z M E D I A N O , E S 
POSA DEL M I S M O , FUÉ TAMBIÉN NATURAL DE MADRID, Á 
DONDE NACIÓ E N LA CASA QUE HOY ES DEL MARQUÉS DE 

MALPICA, E N 1548, Y E N 3 DE ENERO DE 1567 CASÓ CON 
EL SECRETARIO ANTONIO PÉREZ. SUSCITADA LA ATROZ PER
SECUCIÓN CONTRA ESTE, SU ESPOSA DONA JUANA DESPLE
GÓ LOS M A S GRANDES RECURSOS DE TALENTO Y DE VALOR, 
HIZO GRANDES VIAGES POR MAR Y TIERRA E N DEFENSA DE 
SU MARIDO, Y FACILITÓ SU FUGA DE LA PRISIÓN (QUE LA 
TENIA E N LAS CASAS DE LA PLAZUELA DE LA VILLA DONDE 
HOY ESTÁ EL TRIBUNAL DE GUERRA) POR LO CUAL FUÉ TRA
TADA CON LA MAYOR INHUMANIDAD, PRESA PÚBLICAMENTE 
EL JUEVES SANTO DE 1591, Y CON GRAN ESCÁNDALO DE SUS 
COMPATRIOTAS PERMANECIÓ E N UNA FORTALEZA HASTA LA 
MUERTE DE FELIPE I I . 

C R A C I A N R A M I R E Z , TRONCO DE LA ILUSTRE FA
MILIA DE SU APELLIDO, VIVÍA E N ESTA VILLA E N EL SIGLO 
V I I I , Y FUÉ SEGÚN LOS HISTORIADORES EL PRIMERO QUE 
DISPUTÓ SU CONQUISTA Á LOS SARRACENOS, AUNQUE LA 
RELACIÓN DE ELLA ESTÁ TAN RECARGADA DE MILAGROS Y 
POESÍA QUE NO M E R E C E GRAN CRÉDITO DE LOS CRÍTICOS. 
A ÉL SE ATRIBUYE LA FUNDACIÓN DE LA ERMITA D E 
NUESTRA SEÑORA DE ATOCHA, E N EL SITIO E N QUE HOY 
ESTÁ SU IGLESIA. 

F R A N C I S C O R A M I R E Z , DESCENDIENTE DE LA M I S 
M A CASA, CAPITÁN GENERAL DE ARTILLERÍA DE LOS REYES 
CATÓLICOS, FUÉ CÉLEBRE POR SU VALOR Y SEÑALADAMEUTC 
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E N EL CERCO DEL CASTILLO DE ALABAR Y CAMBIL Y E N LA 
CONQUISTA DE MÁLAGA, QUE P U E D E DECIRSE DECIDIÓ SU 
ARROJO, SIENDO ARMADO CABALLERO POR EL REY F E R N A N 
DO E N EL M I S M O SITIO. CASÓ E N SEGUNDAS NUPCIAS 
CON DOÑA ISABEL GALINDO {la Latina), MAESTRA DE LA 
REINA CATÓLICA, Y MURIÓ E N LAS GUERRAS CON LOS MOROS 
E N LA SERRANÍA DE RONDA E N 1501. E L Y SU ESPOSA 
FUNDARON LOS DOS MONASTERIOS DE GERÓNIMAS QUE HAY 
E N ESTA VILLA, Y AMBOS Y A C E N SEPULTADOS E N EL DE 
LA CONCEPCIÓN GERÓNIMA E N DOS BELLOS SEPULCROS DE 
ALABASTRO. L A CASA CONTIGUA ES LA D E ESTE APELLIDO 
QUE HOY LLEVA EL SEÑOR DUQUE D E RIVAS. 

R U I G O N Z A L E Z C L A V I J O , CAMARERO D E DON E N 
RIQUE I I I , FUÉ DE EMBAJADOR AL GRAN T A M O R L A N , PAR
TIENDO DE MADRID E N 1503; LAS CASAS D E SU MORADA ES
TALLAN E N EL SITIO E N QUE DESPUÉS SE LABRÓ LA CAPILLA 
DEL OBISPO JUNTO Á SAN ANDRES. ESCRIBIÓ UNA LARGA Y 
CURIOSA RELACIÓN D E SU VIAGE Á LOS ESTADOS DEL GRAN 
TAMORLAN Y LA DESCRIPCIÓN D E ESTOS, REIMPRESA POR 
ÚLTIMA VEZ' E N CASA D E SANCHA E N 1782 E N LA COLEC
CIÓN DE LAS Crónicas de España. FALLECIÓ E N M A 
DRID E N 1506. 

D O N R O D R I G O Z A P A T A D E L E O N , LLAMADO 
EL capitán y bandera de la sangre, FUÉ EL PRIME
RO QUE PLANTÓ LA BANDERA ESPAÑOLA E N LAS BATERÍAS DE 
SAN QUINTÍN, Y SE HIZO ADEMAS CÉLEBRE E N LAS GUER
RAS DE AFRICA, FLANDES Y PORTUGAL, Á DONDE MURIÓ 
POR ÚLTIMO, SIENDO MAESTRE D E C A M P O Y CABALLERO 
DEL HÁBITO D E SANTIAGO. F U É UNO DE LOS M A S GRANDES 
MILITARES QUE PRESENTA NUESTRA HISTORIA. S U CUERPO 
SE TRASLADÓ AL CONVENTO D E CONSTANTINOPLA E N M A 
DRID, HOY DERRIBADO. 

E L C A R D E N A L D O N A N T O N I O Z A P A T A D E 
C I S N E R O S NACIÓ E N MADRID E N 1650; FUÉ HIJO DEL 
CONDE D E BARAJAS, Y SUCESIVAMENTE CANÓNIGO DE 
T O L E D O , INQUISIDOR D E C U E N C A , OBISPO DE CÁDIZ Y 
D E P A M P L O N A , ARZOBISPO D E B U R G O S , CARDENAL DE LA 
S . I . R . Y VIREY D E ÑAPÓLES. ASISTIÓ Á DOS CON
CLAVES, FUE DESPUÉS D E SU REGRESO Á E S P A Ñ A , IN
QUISIDOR GENERAL Y OONSEJERO D E E S T A D O , Y CANSADO 
DE TANTOS HONORES, SE RETIRÓ E N SUS ÚLTIMOS ANOS Á 
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LA VILLA DE BARAJAS, DONDE FALLECIÓ Á LOS 84 AÑOS EN 
1635, SIENDO SEPULTADO E N EL CONVENTO DE FRANCIS
COS DE LA MISMA. F U É SUGETO DE SUMA INSTRUCCIÓN 
Y DE GRAN INFLUENCIA POLÍTICA. 

D O N D I E G O M E S I A Y G T J Z M A N , primer mar
qués ele Leganés GRANDE AMIGO DEL CONDE-DUQUE 
DE OLIVARES; FUÉ GENERAL DE ARTILLERÍA, GOBERNADOR 
DE LOS ESTADOS DE MILÁN Y DE FLANDES, PRESIDEN
TE DE ESTE CONSEJO, Y ALCAIDE DE B U E N RETIRO. FA
LLECIÓ E N 1655. 

E L L I C E N C I A D O F R A N C I S C O D E V A R G A S , 
HIJO DE ESTA ILUSTRE Y ANTIGUA CASA EN MADRID, NA
CIÓ E N 6 DE MAYO ELE 1484. F U É M U Y PRIVADO DE 
LOS REYES CATÓLICOS Y DEL EMPERADOR DON CARLOS, CON
SEJERO DE TODOS LOS CONSEJOS, TESORERO GENERAL, Y 
CANCILLER DE CASTILLA, Y OTROS MUCHOS CARGOS, Y ERA 
TAL LA CONFIANZA QUE SU SABIDURÍA INFUNDÍA AL REY FER
NANDO, QUE NO HABIA ASUNTO DUDOSO Y DIFÍCIL QUE NO 
LE CONFIABA, DE QUE RESULTÓ EL REFRÁN VULGAR E N CAS
TILLA DE DECIR E N MATERIAS DUDOSAS Averigüelo Var
gas. F U É GOBERNADOR DEL REINO E N AUSENCIA DEL E M 
PERADOR Y SUFRIÓ GRAN PERSECUCIÓN POR LAS TROPAS DE 
LAS COMUNIDADES, SAQUEANDO SUS CASAS DE MADRID IN
MEDIATAS Á LA IGLESIA DE SAN ANDRÉS. F U É SUYA T A M 
BIÉN LA casa del Campo, QUE LUEGO LE COMPRÓ EL 
M I S M O EMPERADOR. Dio PRINCIPIO Á LA CAPILLA DE LOS 
VARGAS QUE DESPUÉS CONCLUYÓ SU HIJO EL OBISPO DE 
PLASENCIA Y EN ELLA ESTÁ SEPULTADO EN EL ALTAR MAYOR 
AL LADO DEL EVANGELIO. 

D O N G U T I E R R E D E V A R G A S C A R V A J A L , 
HIJO DEL ANTERIOR, NACIÓ E N MADRID EN 1506. DESDE 
M U Y NIÑO OBTUVO GRANDES DIGNIDADES ECLESIÁSTICAS 
Y Á LOS 18 AÑOS FUÉ ELECTO OBISPO DE PLASENCIA, 
SIENDO SU JUVENTUD ALGO RELAJADA, HASTA QUE MUDÓ 
DE COSTUMBRES CON LA EDAD. ASISTIÓ AL CONCILIO DE 
TRENTO, HIZO LIBRE DE PECHOS Á LA VILLA DE MADRID, 
COMPRÁNDOLOS PARA LIBERTARLA, CONCLUYÓ LA MAGNÍFICA 
CAPILLA YA CITADA QUE HOY RETIENE SU NOMBRE del 
Obispo, Y E N ELLA YACE SEPULTADO E N UN SUNTUOSO 
SEPULCRO DE QUE HABLAREMOS E N SU LUGAR. FALLECIÓ 
EN 1559. 
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D O N G A R C I A B A R R I O N U E V O Y P E R A L T A 
(LICENCIADO) DE LA ILUSTRE Y ANTIGUA FAMILIA DE SU 
APELLIDO E N MADRID, FUÉ CÉLEBRE POR SUS VIRTUDES Y 
SABIDURÍA, Y MAS QUE TODO POR SU LIBERALIDAD, LLE
GANDO Á FUNDAR E N SU CASA U N PRÉSTAMO GRATUITO 
HASTA LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS MIL DUCADOS, RE
PARTIENDO ADEMAS OCHO MIL ANUALES E N LIMOSNAS, 
MANDANDO DECIR 400 ,000 MISAS, FUNDANDO MUCHAS 
CAPELLANÍAS E N LA IGLESIA DE SAN GINÉS Y OTRAS. M U -
RIO E N 9 DE FEBRERO DE 1613 E N SU CASA (BOY DEL 
MARQUÉS D E CUSANO) PLAZUELA D E SANTA CATALINA D E 
LOS DONADOS, Y FUÉ SEPULTADO E N LA PARROQUIA DE SAN 
GINÉS E N SU CAPILLA PROPIA, DONDE AUN P E R M A N E C E SU 
ENTIERRO. 

D O N G A S P A R T E L L E Z G I R O N , duque de Osu
na, DESPUÉS DE M U C H O S SERVICIOS, FUÉ VIREY DE C A 
TALUÑA, DONDE ACABÓ EL SUNTUOSO PALACIO DE BARCELO
N A , GOBERNADOR DEL ESTADO D E M I L Á N , Y PRESIDENTE 
DEL CONSEJO DE ÓRDENES. SUFRIÓ UNA LARGA PERSECU
CIÓN, SIENDO PRESO E N LOS CASTILLOS DE SEGOVIA Y 
MONTANCHEZ Y SECUESTRADOS SUS ESTADOS. FALLECIÓ E N 
MADRID E N 1694. 

D O N C A R L O S D E B O R J A Y A R A G O N , HIJO 
PRIMOGÉNITO DE SAN FRANCISCO DE BORJA, MARQUÉS 
DE LOINBAY Y DUQUE DE G A N D I A , NACIÓ E N MADRID 
E N 1530, Y E N ÉL RENUNCIÓ SU PADRE TODOS LOS ESTA
DOS CUANDO DETERMINÓ RETIRARSE DEL M U N D O . F U É VA-
RON DE S U M A PRUDENCIA Y DISCRECIÓN; PACIFICÓLOS 
ESTADOS DE GENOVA Y FUÉ CAPITÁN GENERAL DE POR
TUGAL. 

D O N JUAN CnUMACERO Y C A R R I L L O , NACIÓ 
E N 1580, FUÉ CONSEJERO DE ÓRDENES Y DE CASTILLA Y 
C Á M A R A , EMBAJADOR E N R O M A , DONDE PRESTÓ GRANDES 
SERVICIOS Á E S P A Ñ A , Y REGRESADO Á ELLA, FUÉ ELEVADO 
Á LA DIGNIDAD DE PRESIDENTE DE CASTILLA QUE D E S E M 
PEÑÓ CON NOTABLE ACIERTO. FALLECIÓ E N 1660. 

D O N G A S P A R D E H A R O , marqués del Car
pió , FUÉ UNO DE LOS VARONES M A S SEÑALADOS DEL SI
GLO X V I I . SIRVIÓ Á LOS REYES DESDE SU M A S TIERNA 
E D A D ; PERO HABIÉNDOLE SUSCITADO SUS ÉMULOS CIERTA 
PERSECUCIÓN SUPONIÉNDOLE TENER INTENTADO QUEMAR EL 

4 
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PALACIO DEL BUEN-RETIRO, FUÉ PRESO Y LUEGO DESTERRA
DO DE MADRID; SENTÓ PLAZA DE SOLDADO RASO E N EL 
EJÉRCITO QUE SE PREPARABA CONTRA PORTUGAL; ALLI SE 
SEÑALÓ POR SU VALOR, HASTA QUE QUEDÓ PRISIONERO D E 
GUERRA Y LLEVADO Á LISBOA, DONDE HIZO TAN SEÑALA
DOS SERVICIOS QUE FUÉ NOMBRADO PLENIPOTENCIARIO PA
RA LAS PACES. REGRESÓ LUEGO Á MADRID Y FUÉ SUCESI
VAMENTE GRAN CANCILLER DE INDIAS, EMBAJADOR E N 
R O M A , CONSEJERO DE ESTADO Y DE LA GUERRA Y VI-
REY DE ÑAPÓLES, Á DONDE FALLECIÓ E N 1687 SIENDO SE
PULTADO CON GRANDE POMPA E N LA IGLESIA DEL C A R M E N 
DE AQUELLA CIUDAD. 

F R E Y D O N A L O N S O D E C O N T R E R A S FUÉ 
HIJO DE LA CASA DE DESAMPARADOS DE MADRID, PERO 
TAN ARRIESGADO Y HEROICO, QUE SIRVIENDO EN LAS GALE
RAS DE MALTA, LLEGÓ Á ALCANZAR GRANDES VICTORIAS, OB
TENIENDO Á PESAR DE SU HUMILDE ORIGEN, EL HÁBITO 
DE CABALLERO DE LA ORDEN. L O P E DE V E G A HABLA DE 
ESTE SUGEÍO DEDICÁNDOLE UNA DE SUS COMEDIAS Y ELO
GIÁNDOLE CON ESTA INGENIOSA DÉCIMA. 

PUSO EL VALOR NATURAL 
PLEITO AL VALOR HEREDADO 
POR MAS NOBLE, MAS HONRADO 
MAS JUSTO Y MAS PRINCIPAL: 
SIENDO LA VERDAD FISCAL 
PROBÓ EL NATURAL VALOR 
LA FAMA LAUREL Y HONOR 
DE CONTRERAS E N ESPAÑA, 
Y POR LA MENOR HAZAÑA 
TUVO SENTENCIA E N FAVOR. 

D O N I Ñ I G O D E C A R D E N A S Y Z A P A T A , SEÑOR 
D E L O E C H E S ; FUE NATURAL Y ALFÉREZ MAYOR DE MADRID, 
EMBAJADOR Á LA REPÚBLICA DE VENECIA Y EN LA CORTE DE 
PARIS EN TIEMPO DE ENRIQUE I V . E N LA CEREMONIA DE 
LA CORONACIÓN DE LA REINA DE FRANCIA TUVO UNA RIÑA CON 
EL EMBAJADOR DE VENECIA, Á QUIEN dio DE BOFETADAS Á 
PRESENCIA DE TEDA LA CORTE. L A CASUALIDAD DE HABER ASE
SINADO AL REY AQUELLA M I S M A TARDE FRANCISCO RAVEILLAC, 
HIZO NACER LA VOZ DE QUE EL EMBAJADOR ESPAÑOL LE BABIA 
MUERTO, Y CAYÓ UN GRAN TUMULTO SOBRE SU CASA, HAS
TA QUE FUÉ PÚBLICA SU INOCENCIA. ESTE CABALLERO FUE 
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CÉLEBRE POR SU AGUDEZA E N EL CONSEJO Y SUS OPORTU
NAS RESPUESTAS, TALES C O M O LAS QUE MEDIARON CON EL 
REY ENRIQUE DE FRANCIA, QUE M E R E C E N VERSE POR LO 
DISCRETAS Y ARROGANTES. MURIÓ E N 1617. 

D O N G R E G O R I O L O P E Z M A D E R A , MÉDICO DEL 
EMPERADOR CARLOS V Y DE FELIPE I I , CÉLEBRE POR SU 
CIENCIA, QUE LE VALIÓ ESTA Y OTRAS M U C H A S DIGNIDA
D E S ; ASISTIÓ TAMBIÉN Á DON J U A N DE AUSTRIA E N LAS 
GUERRAS DE GRANADA, Y DESPUÉS DE LA BATALLA DE L E -
PANTO RECIBIÓ DEL M I S M O EL REGALO DE LA ESPADA Q U E 
LE HABIA ENVIADO EL S U M O PONTÍFICE PIÓ V , CUYA AL
HAJA SE CONSERVABA E N EL CONVENTO DE ATOCHA HASTA 
LA INVASIÓN FRANCESA. PASÓ LUEGO AL SERVICIO DE LOS 
DUQUES DE SABOYA Y MURIÓ E N MADRID E N 1595, SIEN
DO SEPULTADO E N DICHA IGLESIA DE ATOCHA. 

D O N J O S É D E G R I M A L D O G U T I E R R E Z D E 
S O L O R Z A N O , primer marques ele Grimaldo, NA
CIÓ E N MADRID E N 1664. F U E M U C H O S ANOS SECRETARIO 
DE ESTADO DE FELIPE V , CABALLERO DEL TOISÓN DE ORO, 
NEGOCIÓ LOS TRATADOS D E PAZ DE C A M B R A Y , UTRECH Y 
OTROS IMPORTANTES, Y MURIÓ E N MADRID Á 3 DE JULIO 
DE 1773, SIENDO SEPULTADO E N EL CONVENTO DE D O M I 
NICOS DE VALVERDE. 

D O N P E D R O F E R N A N D E Z D E L C A M P O A N 
G U L O Y V E L A S C O , marques de Mejorada, FUE 
EMBAJADOR E N ALEMANIA, Y OBTUVO LUEGO OTRAS M U C H A S 
DIGNIDADES, HASTA QUE E N ENERO DE 1705 LE ENCARGÓ 
EL REY DON FELIPE Y LA SECRETARÍA DEL DESPACHO UNI
VERSAL. E N ELLA PRESTÓ Á AQUEL REY GRANDES Y SEÑALA
DOS SERVICIOS DURANTE LA GUERRA DE SUCESIÓN; DEBIÉN
DOSE Á SU ARROJO Y TALENTO LA RECUPERACIÓN DE MADRID 
E N 1706; DESPUÉS SE NEGÓ Á FIRMAR LA CESIÓN DEL REINO 
DE SICILIA AL DUQUE DE SABOYA, DICIENDO QUE PRIMERO 
SE DEJARÍA CORTAR LA M A N O , Y D E S E M P E Ñ Ó CON ACIER
TO ]EL MINISTERIO DURANTE OCHO AÑOS. MURIÓ E N 1721, 
Y FUE SEPULTADO E N EL CONVENTO DE AGUSTINOS R E C O 
LETOS,'/HOY DERRIBADO. 
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El Fénix de los ingenios, FREY L O P E F E L I X 
DE V E G A CARPIO, 'nació en la puerta de Gua
dalajara y casas de Gerónimo de Soto, en 25 de no
viembre de 1565, siendo sus padres Felix de Vega 

Francisca Fernandez, personas de conocida no-
leza en esta villa. Su vida fue en estremo dramática; 

fue estudiante, militar, dos veces casado y luego 
ec les iás t ico; caballero del orden de san Juan, doc
tor en teo logía , capellán mayor de la congregación 
de naturales de Madrid, promotor fiscal de la reve
renda Cámara apostól ica, y notario escrito en el ar
chivo romano. Tuvo varios hijos legít imos y natu
rales , y murió en Madrid á 27 de agosto de 1635 
en su casa propia calle de Francos (hoy de Cervan
tes) , número 13 moderno. Su entierro se verificó en 
público con una pompa nunca vista, y se depositó su 
cadaver en la bóveda de san Sebastian, de donde 
lúe estraido y confundido con los demás á princi
pios de este siglo. Este célebre ingenio, uno de los 
primeros del mundo, escribió 1 8 0 0 comedias, 400 au
tos sacramentales y un inmenso número de poesías 
l ír icas: la fama que le granjearon en vida no pue
de compararse con otra alguna; los pontífices y los 
monarcas se honraban con su amistad, y el pueblo 
le admiraba con un entusiasmo que rayaba en idola
tría. 

DON PEDRO C A L D E R O N DE L A B A R C A , na
ció en Madrid en 1600, y fue butizado en la parro
quia de san Martin en 14 de febrero; fue hijo de 
Diego, señor de la casa de Calderón del Sotiílo y 
también natural de Madrid. Hizo una larga carrera 
literaria, sirvió después en la guerra de Flandes y 
fue condecorado con el hábito de Santiago. Pin 1651 
se hizo sacerdote y capellán de los reyes nuevos 
en Toledo, siendo después elevado á capellán de ho
nor, y mereciendo la particular estimación y res
peto del rey Felipe IV por sus muchas y admira
bles comedias que elevaron justamente su fama in
mortal. Murió en Madrid á 25 de mayo dé 1681, y 
fue sepultado con gran pompa en la "bóveda de la 
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PARROQUIA DE SAN SALVADOR, E N EUYO SITIO HA P E R M A 
NECIDO 160 AÑOS, HASTA QUE DERRIBADA ESTA E N 1841 
FUE EXHUMADO Y TRASLADADO SOLEMNEMENTE CON A C O M 
PAÑAMIENTO DE LAS CORPORACIONES LITERARIAS D E MADRID 
E N ABRIL DE DICHO A Ñ O , COLOCÁNDOSELE E N LA CAPILLA 
DEL CEMENTERIO D E LA COFRADÍA DE SAN NICOLÁS FUERA 
DE LA PUERTA DE ATOCHA, DONDE Y A C E . 

D O N A L O N S O D E E R C I L L A Y Z Ú Ñ I G A , NACIÓ E N 
MADRID EL 7 DE ENERO DE 1533, Y FUE HIJO DE FORTU-
NIO D E ERCILLA, CONSEJERO DEL EMPERADOR CARLOS V . D O N 
ALONSO SE CRIÓ E N CLASE DE PAGE DEL PRÍNCIPE DON 
FELIPE Y CON EL FUÉ E N 1547 Á BRUSELAS Y INGLATERRA: 
LUEGO PASÓ Á XVMÉRICA Á LA PACIFICACIÓN DE LOS ESTA
DOS DE ARAUCO, CUYA GUERRA INMORTALIZÓ E N SU C É L E 
BRE P O E M A HEROICO la Araucana. CASÓ E N MADRID 
CON DOÑA MARIA DE BAZAN, Y Y A C E E N EL CONVENTO DE 
CARMELITAS DESCALZAS DE O C A Ñ A . 

D O N F R A N C I S C O D E Q U E V E D O V I L L E G A S 
NACIÓ E N MADRID E N 1580 E N LA PARROQUIA DE SAN GINÉS, 
SIENDO SU PADRE PEDRO G Ó M E Z Q U E V E D O , SECRETARIO D E 
LA REINA DOÑA A N A . A CONSECUENCIA DE U N DESAFIO QUE 
TUVO UNA NOCHE E N LAS TINIEBLAS DE SAN GINÉS, PASÓ Á 
ITALIA EMPLEADO POR EL VIREY DUQUE DE OSUNA, Y POR 
SUS GRANDES SERVICIOS MERECIÓ LA GRACIA DEL HÁBITO D E 
SANTIAGO. E N 1620 DE RESULTAS D E LA CAUSA FORMA
DA AL VIREY, FUE PRESO Q U E V E D O Y ENCERRADO E N LA 
TORRE DE J U A N A B A D E N LA M A N C H A , DE QUE TENIA EL 
SEÑORÍO, Y AUNQUE DESPUÉS D E TRES AÑOS DE PRISIÓN 
FUE NOMBRADO SECRETARIO DE ESTADO Y EMBAJADOR E N 
GENOVA NO ACEPTÓ DICHOS CARGOS. TODAVÍA SUFRIÓ OTRA 
PRISIÓN E N MADRID, E N CASA DEL D U Q U E D E M E D I N A C E -
LI DONDE VIVIA, Y FUE CAUSADA POR CIERTA SÁTIRA QUE 
SE LE ATRIBUYÓ, SIENDO TRASLADADO AL CONVENTO DE SAN 
MARCOS DE L E Ó N , DONDE ESTUVO ENCERRADO OTROS C U A 
TRO AÑOS. RETIRADO DESPUÉS Á LA VILLANUEVA DE LOS 
INFANTES FALLECIÓ E N ELLA Á 8 DE DICIEMBRE D E 1645, 
HABIENDO DEJADO MANDADO E N SU TESTAMENTO Q U E 
SU CUERPO SE TRAJESE Á SANTO D O M I N G O DE MADRID, 
LO CUAL NO SE HA VERIFICADO. L A S OBRAS INGENIOSÍSI
M A S Y PROFUNDAS D E ESTE ORIGINAL AUTOR, SUS GRAN
DES TRABAJOS POLÍTICOS Y LAS DESGRACIAS DE SU VIDA 
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HACEN DEL NOMBRE DE QUEVEDO UNO DE LOS RECUER
DOS M A S GRATOS PARA LA E S P A Ñ A . 

F R A Y G A B R I E L T E L L E Z (maestro Tirso de 
Molina) NACIÓ E N MADRID C O M O ÉL M I S M O ASEGURA, 
HACIA 1585. F U E GRAN FILÓSOFO Y TEÓLOGO, HISTORIADOR 
y POETA INSIGNE. ESCRIBIÓ MUCHAS OBRAS E N PROSA y 

\ RERSO; PERO SU MAYOR CELEBRIDAD LA D E B E Á SUS INGE
NIOSÍSIMAS COMEDIAS QUE ÉL M I S M O ASEGURA LLEGAR Á 
3 0 0 y FUERON PUBLICADAS CON EL NOMBRE YA DICHO DE 
Tirso de Molina, CON EL QUE ES TAN CONOCIDO Y POPU
LAR. AVANZADO E N LA EDAD, TOMÓ EL HÁBITO DE LA MER
C E D CALZADA E N EL CONVENTO DE MADRID HACIA 1620 Y 
E N DICHA ORDEN OBTUVO MUCHOS CARGOS; FUE MAESTRO 
D E TEOLOGÍA, PREDICADOR DE M U C H A F A M A , CORONISTA 
GENERAL DE LA M I S M A Y DIFINIDOR DE CASTILLA LA VIEJA. 
E N 1645 FUE ELEGIDO COMENDADOR DEL CONVENTO DE 
SORIA, DONDE SE CREE QUE MURIÓ HACIA 1648. 

D O N F R A N C I S C O D E B O K J A Y A R A G O N , prín
cipe de Esquiladle, NACIÓ E N MADRID EN 1582, NIE
TO DE SAN FRANCISCO DE BORJA: FUE VIREY DEL PERÚ 
Y LLENO D E SERVICIOS Y MERECIMIENTOS, Y E N M E D I O 
DE LA FAMA Y CONSIDERACIONES QUE SU ELEVADA CUNA 
Y SUS ELEGANTES ESCRITOS LE PROCURABAN, FALLECIÓ E N M A 
DRID Á 26 DE OCTUBRE DE 1 6 5 8 , E N SU CASA PROPIA 
Q U E ERA LA EXISTENTE SOBRE EL PRETIL DE PALACIO, C O 
NOCIDA POR LA CASA DE Rebeque. S U CUERPO FUE DEPO
SITADO E N EL COLEGIO IMPERIAL (SAN ISIDRO), E N LA B Ó 
VEDA DE LA CAPILLA DE LOS BORJAS Ó DE SAN IGNACIO. L A S 
OBRAS POÉTICAS DEL PRÍNCIPE DE ESQUILACHE SON UNA 
DE LAS JOYAS M A S PRECIOSAS DE LA LITERATURA DEL SI
GLO X V I I . 

P A D R E J U A N E U S E B I O D E N I E R E M B E R , J E 
SUÍTA , SE BAUTIZÓ E N LA PARROQUIA DE SAN MARTIN E N 
9 D E SETIEMBRE D E 1595; FUE HIJO D E DOS NOBLES A L E 
M A N E S AL SERVICIO DE LA CASA REAL. S U VIRTUD ASCÉTICA, 
LA RIGIDEZ DE SU VIDA Y SU PRODIGIOSO TALENTO, LE BRIN
DARON LAS MAYORES DIGNIDADES DE LA COMPAÑÍA DE J E 
SÚS Á QUE PER TE NECIA, Y LE GRANJEARON LA FAMA G E N E 
RAL DE GRANDE Y DE SANTO. S U MUERTE ACAECIDA Á LOS 
6 3 AÑOS D E EDAD EL 7 DE ABRIL D E 1658 FUE LLORADA 
C O M O UNA CALAMIDAD PÚBLICA. F U E SEPULTADO CON M U -
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CHA P O M P A E N LA BÓVEDA DE LA IGLESIA DE LA C O M P A 
ÑÍA DEBAJO DEL PRESBITERIO DEL ALTAR MAYOR. L A S OBRAS 
CASTELLANAS Y LATINAS QUE COMPUSO FUERON TANTAS QUE 
PARECE IMPOSIBLE Q U E BASTASE Á ELLAS SU VIDA ENTERA, 
Y OCUPAN U N LARGO CATÁLOGO E N LAS BIBLIOTECAS: SON AS
CÉTICAS, HISTÓRICAS, FILOSÓFICAS Y POLÍTICAS, Y VARIAS DE 
ELLAS C O M O LA TITULADA Desiderio y Electo ó Dife
rencia entre lo temporal y eterno, HAN SIDO R E I M 
PRESAS M U C H A S VECES Y TRADUCIDAS E N DIVERSOS IDIO
M A S . 

E L M A E S T R O J U A N L O P E Z D E H O Y O S , NATU
RAL DE MADRID C O M O ÉL M I S M O REPITE E N SUS OBRAS, 
FUE CÉLEBRE SACERDOTE Y CATEDRÁTICO DE BUENAS LETRAS 
E N EL ESTUDIO QUE TENIA LA VILLA DE MADRID E N LA C A 
LLE QUE HOY SE LLAMA DE LA VILLA, Á ESPALDAS DE LA 
CASA DE LOS CONSEJOS, EL CUAL QUEDÓ ESTINGUIDO CUAN
DO LA CREACIÓN DE LOS ESTUDIOS GENERALES DE LOS P A 
DRES JESUÍTAS. E N S E Ñ Ó M U C H O S AÑOS Y FORMÓ GRANDES 
ALUMNOS, ENTRE ELLOS EL INMORTAL Miguel Cervantes 
Saavedra, Á QUIEN APELLIDA su caro y amado dis
cípulo. ESCRIBIÓ VARIAS OBRAS POÉTICAS Y OTRAS M U Y 
CURIOSAS, C O M O SON LAS relaciones de la muerte y 
honras del principe don Carlos y de doña Isabel 
de Valois, la del recibimiento de la reina doña 
Ana y la declaración de las armas de Madrid, 
TODAS M U Y ESTIMABLES POR LA MULTITUD DE DATOS HIS
TÓRICOS, ARTÍSTICOS Y POÉTICOS QUE CONTIENEN. F U E C U 
RA D E LA PARROQUIA DE SAN ANDRÉS Y MURIÓ E N 1583. 

D O N G A S P A R D E M E N D O Z A , marques de 
Mondejar, NACIÓ E N 1628, Y ES JUSTAMENTE CONSIDE
RADO C O M O UNO DE LOS BUENOS ESCRITORES Q U E ENNO
BLECIERON NUESTRA LITERATURA E N EL SIGLO X V I I . SÓLI
DAMENTE ERUDITO, Y ESCELENTE CRÍTICO, PUBLICÓ U N SIN 
NÚMERO DE OBRAS POR LA MAYOR PARTE CRÍTICAS, E N QUE 
ILUSTRÓ CON S U M A DILIGENCIA LA HISTORIA GENERAL DEL 
REINO Y LA PARTICULAR DE SUS PRINCIPALES CIUDADES, 
SIENDO DE LAMENTAR QUE EL DESCUIDO Ó LA IGNORANCIA 
HAYAN HECHO PERDER M U C H A S DE ELLAS, Q U E HOY SON 
POR ESTREMO RARAS. 3IURIÓ E N MONDEJAR Á LOS 80 AÑOS 
DE E D A D , E N EL DE 1708. 

D O N J U S E P E A N T O N I O D E S A L A S NACIÓ EN 
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ESTA CORTE E N 1588 DE UNA FAMILIA NOBLE Y ENTRON
CADA CON LAS PRINCIPALES DE ESTA VILLA. S U ESMERADA 
EDUCACIÓN Y SU GRAN TALENTO LE LUCIERON DUEÑO D E 
M U C H A S CIENCIAS, Y TRANQUILO Y CONTENTO CON SU R E 
GULAR FORTUNA, DEDICÓ TODA SÚ VIDA AL ESTUDIO, SIN 
ASPIRAR Á LOS ALTOS PUESTOS Y DISTINCIONES. DEBIÓ SIN 
EMBARGO AL REY DON FELIPE I V LA M E R C E D DEL HÁ
BITO D E SANTIAGO; Y MURIÓ E N MADRID Á 14 DE M A R 
ZO D E 1651 Á LOS 6 3 AÑOS DE EDAD. S U S M U C H A S OBRAS 
LITERARIAS, HISTÓRICAS Y CRÍTICAS LE DIERON TAL REPUTA
CIÓN QUE ERA TENIDO POR UNO DE LOS M A S GRANDES V A 
RONES DE SU SIGLO. 

E L C A B A L L E R O H E R N A N D O D E A C U Ñ A NA
CIÓ Á PRINCIPIOS DEL SIGLO X V I ; FUÉ SOLDADO DEL E M 
PERADOR CARLOS V , Y MURIÓ E N GRANADA E N 1580. S U 
INGENIO PARA LA POESÍA FUÉ UNO D E LOS M A S CELEBRADOS 
D E E S P A Ñ A , Y E N SU TIEMPO ERA COMPARADO CON EL 
DEL GRAN GARCILASO DE LA V E G A . TRADUJO E N VERSO El 
caballero determinado, Y PUBLICÓ MUCHAS OBRAS 
POÉTICAS QUE P U E D E N VERSE E N EL Parnaso español. 

D O N J U A N D E C A R A M U E L NACIÓ E N 23 DE 
M A Y O DE 1606 E N LA CALLE DE LA PUEBLA (HOY DEL F O 
MENTO) ; GRAN MATEMÁTICO Y FILÓSOFO, M O N G E CISTER-
CIENSE, DOCTOR POR LA UNIVERSIDAD DE L O V A Y N A , A B A D 
D E MELROSA, Y D E LOS MONASTERIOS D E V I E N A Y PRAGA, 
DEFENSOR DE ESTA ÚLTIMA CIUDAD CONTRA LOS SUECOS, 
OBISPO DE ROSAS E N B O H E M I A , DE IPRÉS E N FLANDES, 
D E KONINGRETZ E N PRAGA, DE CAMPANIA E N EL REINO 
DE ÑAPÓLES, ARZOBISPO DE TARANTO Y OBISPO DE B E -
J E B E N E N EL DUCADO DE MILÁN, E N DONDE FALLECIÓ C É 
LEBRE POR SUS VIRTUDES Y SABIDURÍA E N 7 DE SETIEMBRE 
DE 1682 Á LOS 76 AÑOS DE E D A D , SIENDO SEPULTADO E N 
LA M I S M A IGLESIA CATEDRAL. S U INGENIO ESCELCNTE Y 
UNIVERSAL FUÉ UNO DE LOS PRIMEROS QUE HA PRODUCIDO 
LA EUROPA MODERNA, PUES C O M O DICE EL P . MAESTRO 
SARMIENTO Y SE DEDUCE D E SUS INFINITAS OBRAS, « F U É 
ESCELENTE GVAMÁTICO ESPECULATIVO Y PRÁCTICO, DELICA
DO LÓGICO Y METAFÍSICO, UNIVERSAL MATEMÁTICO, A G U 
DO TEÓLOGO Y JURISTA, Y ERUDITO POETA;» DICIÉNDO
SE E N SU TIEMPO QUE si todas las ciencias se per
diesen, como Caramnel se conservase, él solo 
bastaba para restablecerlas. 
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E T L I C E N C I A D O G E R Ó N I M O Q U I N T A N ! FUÉ 
UNO D E AQUELLOS VARONES Q U E E M P L E A N TODA SU VIDA 
E N BENEFICIO D E SU PATRIA, Y MADRID LE D E B E LA F U N 
DACIÓN D E LA VENERABLE CONGREGACIÓN D E SACERDOTES 
NATURALES D E ESTA VILLA, Y LA Historia de la anti
güedad, nobleza y grandeza de Madrid, Q U E E S LA 
M A S COMPLETA Y RACIONAL D E ESTE PUEBLO: FUÉ RECTOR 
DEL HOSPITAL DE LA LATINA, Y FALLECIÓ E N LA M I S M A CA
SA E N 1644 . 

E L D O C T O R J U A N P E R E Z D E M O N T A L V A N 
FUÉ HIJO DE A L O N S O , LIBRERO DEL REY, Y NACIÓ E N M A 
DRID E N 1602. A LOS 2 3 AÑOS SE ORDENÓ D E SACERDO
TE Y FUÉ DOCTOR E N TEOLOGÍA; ERA ESCELENTE POETA DRA
M Á T I C O , DISCÍPULO Y A M I G O DEL GRAN L O P E D E V E G A , 
Y AUNQUE MURIÓ J O V E N D E TREINTA AÑOS, DEJÓ ESCRITAS 
POR LO M E N O S 36 D E AQUELLAS, Q U E AUN HOY SON COLO
CADAS ENTRE LAS MEJORES DEL TEATRO ESPAÑOL : IGUAL
M E N T E DOCE NOVELAS, Y EL Para todos, LIBRO LLENO 
D E ERUDICIÓN É INGENIO, EL Orfeo castellano, P O E 
M A Y LA Fama postuma de Lope de Vega. MURIÓ 
RESENTIDO D E LA CABEZA D E TANTO ESTUDIO E N 1658 , Y 
FUÉ SEPULTADO E N LA PARROQUIA D E SAN M I G U E L . 

M A E S T R O H O R T E N S I O F E L I X P A R A V I C I N O 
NACIÓ E N 1580 CON TAN PEREGRINO INGENIO, Q U E Á LOS 
CINCO AÑOS SABIA YA LEER, ESCRIBIR Y CONTAR : CONCLUIDA 
SU CARRERA LITERARIA E N ALCALÁ Y S A L A M A N C A , ENTRÓ 
D E RELIGIOSO TRINITARIO E N ESTA CIUDAD, SE GRADUÓ D E 
DOCTOR E N TEOLOGÍA Y DESPUÉS FUÉ DIFINIDOR D E LA 
PROVINCIA E N M A D R I D , PREDICADOR DEL REY Y VICARIO 
GENERAL D E SU RELIGIÓN, HABIENDO H E C H O VARIOS VIAJES 
Á ITALIA Y F L A N D E S , Y ADQUIRIENDO E N TODAS PARTES 
UNA FAMA COLOSAL POR SU ELOCUENCIA, Y SUS ELEGANTES 
ESCRITOS PUBLICADOS M U C H O S D E ELLOS BAJO EL N O M B R E 
D E don Felix de Arteaga. MURIÓ E N EL CONVENTO DE 
MADRID E N 12 D E DICIEMBRE D E 1633. 

El magnifico caballero B E R N A L D O P E R E Z 
D E V A R G A S FUÉ AUTOR DE M U C H A S OBRAS C O M O LA 
Fábrica del universo ; LOS CUATRO LIBROS DEL VALERO
SO CABALLERO don Cirongilio de Fracia-, U N TRATADO 
de metales Y OTRAS M U Y ESTIMADAS. F U E NATURAL D E 
MADRID C O M O ÉL M I S M O AFIRMA, Y VIVIÓ BASTA FINES 
DEL SIGLO X V I I . 
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D O Ñ A M A R I A D E Z A Y A S Y S O T O - M A Y O R 
NACIÓ E N MADRID, HIJA DE DON FERNANDO, CABALLERO DEL 
HÁBITO DE SANTIAGO; FUÉ ESCELENTE POETISA Y M U Y INS-
TRUIDA C O M O LO PRUEBAN SUS CÉLEBRES novelas amo
rosas, PAPELES Y COMEDIAS, Y MERECIÓ GRANDES ELO
GIOS DEL GRAN L O P E DE V E G A E N SU Laurel de Apolo. 
H O Y TODAVÍA SON LEÍDAS LAS PRIMERAS Y APRECIADAS 
POR SU INGENIO Y FLORIDO ESTILO. 

D O N G A B R I E L L O B O L A S O D E L A V E G A 
FUÉ CABALLERO ILUSTRE Y NATURAL DE ESTA VILLA, SIR
VIENDO Á LOS REYES FELIPE II Y I I I , DE CONTINO DE 
SU REAL CASA. ESCRIBIÓ EL P O E M A Cortés valeroso, 
UNA OBRA DE ROMANCES Y TRAGEDIAS, QUE INTITULÓ El 
Manojuelo Y MUCHAS OTRAS OBRAS POÉTICAS Y DE HIS
TORIA. 

G O N Z A L O F E R N A N D E Z D E O V I E D O , NACIÓ 
E N MADRID E N 1478 , SE HALLÓ DE PAGE DEL PRÍNCIPE 
E N EL CERCO DE GRANADA, PASÓ LUEGO Á ÑAPÓLES, DES
PUÉS FUÉ GUARDA-JOYAS DE LA REINA G E R M A N A , Y EN 
1513 PASÓ Á AMÉRICA DE VEEDOR DE LAS FUNDICIONES 
D <ORO. POSTERIORMENTE REINANDO CARLOS V , FUÉ T E 
NIENTE DE PEDRARIAS EN EL DARIEN, GOBERNADOR DE 
CARTAGENA DE INDIAS Y ALCAIDE DE LA FORTALEZA DE SAN
TO DOMINGO , PRESTANDO E N TODOS ESTOS EMPLEOS GRAN
DES SERVICIOS, Y POR ÚLTIMO COMO CORONISTA GENERAL 
DE LAS INDIAS, ESCRIBIÓ LA Historia DE LAS MISMAS, 
QUE ES LO QUE HA ASEGURADO SU F A M A , ADEMAS D E 
OTRAS MUCHAS OBRAS QUE SE CONSERVAN LAS UNAS M A 
NUSCRITAS, Y OTRAS SE HAN PERDIDO. 

D O N J U A N D E L A H O Z Y M O T A NACIÓ E N 
MADRID, FUÉ PROCURADOR Á CORTES POR BURGOS Y CO
M O TAL DIRIGIÓ EL RAZONAMIENTO AL REY E N LAS DE 1657 
SEGÚN LA FÓRMULA «Hable Burgos que yo lo haré 
por Toledo.» DESPUÉS FUE DEL TRIBUNAL Y DEL C O N 
SEJO DE HACIENDA, Y MURIÓ HACIA LOS FINES DEL SIGLO 
X V I I . L A COMEDIA DE El castigo de la miseria, 

UNA DE LAS MEJORES DE NUESTRO TEATRO, HA DADO RE
PUTACIÓN Á H O Z , AUNQUE SU ASUNTO ESTÁ TOMADO DE 
LA NOVELA DE IGUAL TÍTULO, ESCRITA POR DOÑA MARÍA DE 
ZAYAS. 

A G U S T I N D E R O J A S V I L L A N D R A N D O NACIÓ E N 
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EL POSTIGO DE SAN MARTIN DE ESTA CORTE POT>LOS AÑOS 
D E 1577, Y FUÉ HIJO DE DIEGO VILLADIEGO, RÉGCNTPR,DEL 
R E Y , Y DE DOÑA LUISA DE ROJAS. S U ABUELO DIEGO DE 
VILLANDRANDO, NATURAL DEL VALLE D E R I V A D E O , POR 
CIERTA REYERTA QUE TUVO, D E Q U E RESULTÓ MATAR Á U N 
VECINO S U Y O , SALIÓ HUYENDO DE AQUELLA VILLA Y PASÓ 
Á LA D E VILLADIEGO, SIETE LEGUAS DE BURGOS , TROCAN
DO ENTONCES SU APELLIDO POR EL DE ESTA VILLA, D E 
Q U E SIN DUDA TIENE ORIGEN AQUEL REFRÁN DE tomar 
las de Villa-Diego. L A VIDA D E AGUSTÍN FUÉ TRABA
JOSÍSIMA, SEGÚN EL M I S M O CUENTA E N EL Viage en
tretenido QUE ES LA OBRA Á QUE D E B E SU CELEBRIDAD. 
« F O fui cuatro años estudiante; fui par/e; fui 
soldado; fui picaro; estuve cautivo; tiré la já
bega ; anduve al remo; fui mercader; fui ca
ballero-, fui escribiente, y vine d ser represen
tante.» POR ÚLTIMO, Y DESPUÉS D E OTRAS VICISITUDES 
F U É ESCRIBANO Y NOTARIO PUBLICO E N Z A M O R A , Y ALLÍ 
SE CREE QUE MURIÓ. ESCRIBIÓ ADEMAS DEL V I A G E E N 
TRETENIDO, El buen repúblico, OBRA M U Y RARA Q U E 
H E VISTO IMPRESA, Y UNA GRAN CANTIDAD DE C O M E 
DIAS , LOAS Y ENTREMESES QUE HIZO CUANDO ERA REPRE
SENTANTE. 

F R A N C I S C O S A N T O S , NATURAL DE MADRID, C O M O 
LO ESPRESA EN EL PRÓLOGO DE LA COMEDIA El sastre 
del Campillo, DICIENDO DESPUÉS DEL TÍTULO, hijo de 
mi amante patria, parroquia y barrio, que te
niendo yo campillo cerca de mi casa etc., Y ES 
ALUSIÓN AL campillo de Manuela QUE ESTÁ Á LA BAJADA 
DEL LAVAPIES. F U É SOLDADO E N TIEMPO DE FELIPE I V Y 
CARLOS I I , Y ESCRIBIÓ 16 TOMOS E N 8." D E NOVELAS, 
ALGUNAS DE LAS CUALES SON NOMBRADAS, C O M O El Dia 
y noche de Madrid, El No importa de España, 
El Diablo anda suelto, Y ALGUNA OTRA. 

A L O N S O D E S A L A S B A R B A D I L L O , CRIADO DEL 
R E Y , NACIÓ POR LOS AÑOS DE 1580 Y VIVIÓ HASTA 1630 
HABIENDO ESCRITO M U C H A S Y DISCRETAS OBRAS QUE LE 
GRANGEARON GRAN REPUTACIÓN. ENTRE ELLAS SE DISTIN
G U E N La ingeniosa Elena, hija de Celestina; Don 
Diego de Noche; La estafeta del Dios Momo; El 
coche de las Estafas; la Patrona de Madrid res
tituida, Y OTRAS M U C H A S HOY POCO CONOCIDAS, 
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E L D O C T O R D O N M A R T I N M A R T I N E Z NACIÓ 
E N 1684 E N LA PLAZUELA D E SANTO D O M I N G O . F U É UNO 
D E LOS M A S CÉLEBRES M É D I C O S Q U E HA TENIDO E S P A Ñ A ; 
D E LA CÁMARA D E FELIPE V , ' Y ESCRITOR D E M U C H A S 
Y PRECIADAS OBRAS D E M E D I C I N A , CIRUJÍA Y CRÍTICA. 
MURIÓ E N 1734, Y FUÉ SEPULTADO E N LA PARROQUIA D E 
S A N L U I S . 

E L P A D R E D O N N I C O L A S G A L L O , D E LA C O N 
GREGACIÓN DEL SALVADOR E N M A D R I D , NACIÓ E N E S 
TA VILLA E N 1690 E N LA PARROQUIA DE SAN L U I S , Y FUÉ 
CÉLEBRE POR SUS TALENTOS ORATORIOS Y PROFUNDOS ESTU
DIOS; CONFESOR D E FERNANDO EL V I , Y PREDICADOR D E 
M U C H A F A M A Q U E JUSTIFICAN LOS SEIS TOMOS D E SUS 
Sermones Q U E ANDAN IMPRESOS. MURIÓ E N MADRID 
E N 1 7 5 7 . 

D O N A L O N S O N U Ñ E Z D E C A S T R O , CRONISTA 
GENERAL D E NUESTROS REINOS, NACIÓ E N 1627 , Y E S 
CRIBIÓ NUMEROSAS OBRAS, ENTRE LAS CUALES SON NOTA
BLES LA Corona gótica castellana y austriaca, las 
Crónicas de los reyes don Sinch) el deseado, don 
Alonso VIH y don Enrique I, Y EL LIBRO CONOCIDO 
CON EL ARROGANTE TÍTULO DE Solo Madrid es Corte. 

D O Ñ A M A R I A I S I D R A D E G T J Z M A N Y L A -
C E R D A , HIJA DEL MARQUÉS DE M O N T E A L E G R E , CONDE 
D E O Ñ A T E , NACIÓ E N 31 D E OCTUBRE D E 1768 . E S T A 
SEÑORA FUE D E S D E SUS PRIMEROS AÑOS EL PRODIGIO D E 
SU S E X O , P U E S NO SOLAMENTE ADQUIRIÓ EL C O N O C I M I E N 
TO D E M U C H A S LENGUAS V I V A S , SINO TAMBIÉN E N LOS 
IDIOMAS GRIEGO Y LATINO, LA FILOSOFÍA Y M A T E M Á T I 
CAS , LLEGANDO Á SUSTENTAR ACTOS LITERARIOS E N LA U N I 
VERSIDAD DE A L C A L Á , CON UNA BRILLANTEZ Y GENERALI
DAD D E CONOCIMIENTOS, Q U E DEJÓ ADMIRADOS Á TO
DOS LOS CATEDRÁTICOS, Y Á SU CONSECUENCIA E N 6 DE 
DICIEMBRE D E 1785 RECIBIÓ EL GRADO DE DOCTORA Y 
3IAESTRA E N LA FACULTAD D E ARTES Y LETRAS H U M A N A S , 
Y FUÉ A D E M A S NOMBRADA CATEDRÁTICA D E FILOSOFÍA, 
CONCILIARIA Y EXAMINADORA, CUYO LUCIDO ACTO S E R E -
FIERE POR M E N O R E N EL Memorial Literario DE J U 
NIO DE DICHO A Ñ O , E N EL Q U E SE VE U N RETRATO D E 
ESTA SEÑORA, DE CAPIROTE Y BONETE CON BORLA, Y LA 
MEDALLA D E PLATA Q U E HIZO ACUÑAR LA UNIVERSIDAD 
E N SU HONOR. L A REAL A C A D E M I A ESPAÑOLA LA RECI-



PARTE HISTÓRICA. (¡I 

bió en su seno, y en ella recitó una elegante ora
c ión; en fin, fué verdaderamente uno de aquellos 
portentos raros en la historia de su sexo. 

DON JOS5Í D E CAÑIZARES fué bautizado en 
la parroquia de san Martin en 14 de julio de 1676. 
A los 14 anos escribió su primera comedia de Las 
cuentas del Gran Capitán-, y sucesivamente otras 
muchís imas que le colocan entre nuestros buenos 
autores, pudiendo decirse que con él y Zamora 
conc luyó el teatro antiguo español. La mas famo
sa de sus comedias es El Dómine Lucas. Fué mi
litar de caballería y creo que después procurador de 
los reales consejos. Murió en 4 de setiembre de 1750 
en la plazuela de santo Domingo, y fué enterrado 
en el convento del Rosario. 

DON ANTONIO DE ZAMORA., aunque se sabe 
por confesión propia que fué natural de Madrid, se 
ignora el año de su nacimiento. Fué gentil-hom
bre de S. M. y oficial de la secretaría de Indias, 
y murió en 1740. Escribió muchís imas comedias 
para el teatro del Buen-Retiro, y entre ellas ha 
asegurado su fama la de El hechizado por fuerza. 

DON JOSÉ JULIAN L O P E Z DE CASTRO , na
cido en 1723 fué impresor y librero, con puesto en 
la puerta del Sol, esquina á la calle del Carmen, 
escribió muchís imas obras populares, diarios, en
tremeses, villancicos, relaciones, cuentos, glosas, 
piscatores y sátiras que le dieron mucha voga en 
su tiempo, aunque no lograron arrancarle de la 
suma pobreza, víct ima de la cual, como buen co
plero, murió en el hospital en 1762. 

DON JOSÉ D E BENEGASI Y LTJXAN fué bauti
zado en la parroquia de san Sebastian en 24 de abril 
de 1707. Descendía de una familia noble y acomodada 
en esta corte, y contento con su medianía vivió aleja
do de los grandes empleos y dedicado al cultivo de 
las musas, basta que viejo y pobre ya, tomó el hábito 
en el hospital dé san Antonio Abatí de Madrid, don
de falleció en 1770. Fueron muchís imas sus obras 
poéticas y muy celebradas en su tiempo como poe-
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TA POPULAR, AUNQUE HOY JUZGADAS CON M E N O S PASIÓN 
M E R E C E N E N GENERAL POCOS ELOGIOS. 

D O N T O M A S T A M A Y O D E V A R G A S , C O N M I S 
TA MAYOR D E CASTILLA, CÉLEBRE, DOCTOR, Y JURISCON
SULTO, ESCRITOR DE INFINIDAD DE OBRAS HISTÓRICAS Y 
CRÍTICAS, NACIÓ E N 1589, Y MURIÓ E N 1 6 4 1 , SIENDO 
SEPULTADO E N EL CONVENTO DEL C A R M E N CALZADO. 

D O N R A M O N D E L A C R U Z C A N O Y O L M E -
D I L L A . NACIÓ E N LA PARROQUIA D E SAN SEBASTIAN Á 
28 DE MARZO DE 1731. F U E OFICIAL MAYOR DE PENAS 
D E CÁMARA, Y ENTRE LOS POETAS ARCADES ERA NOMBRA
DO Larisio Dkíneo. S U TALENTO PARTICULAR D E OBSER
VACIÓN APLICADO Á LA VIDA DEL PUEBLO BAJO DE MADRID, 
Y LA GRACIA Y VERDAD DE SU ESTILO, LE HICIERON SO
BRESALIR HASTA EL PUNTO DE NO TENER ANTES NI D E S 
PUÉS RIVAL E N EL GÉNERO D E saínetes, DE Q U E ESCRI
BIÓ M A S DE 2 0 0 , QUE SE HAN SOSTENIDO CONSTANTE
M E N T E E N NUESTROS TEATROS, Y DE Q U E ACTUALMENTE SE 
ESTÁ IMPRIMIENDO E N MADRID LA M A S COMPLETA COLEC
CIÓN. N O SABEMOS M A S NOTICIAS DE SU V I D A , SOLO SÍ 
QUE FUÉ PROTEGIDO DE LA CONDESA DE B E N A V E N T E , Y 
Q U E TUVO U N HIJO MILITAR, QUE SE HALLÓ E N LA BATALLA 
DE BAILEN. 

D O N T O M A S L O P E Z , GEÓGRAFO DE S . M . Y M U Y 
DISTINGUIDO E N ESTA CIENCIA POR LA MULTITUD D E 
ATLAS Y PLANOS Q U E PUBLICÓ EN EL SIGLO ANTERIOR, NA
CIÓ E N MADRID E N 1731 , ESTUDIÓ E N PARIS Y FUÉ ACA
DÉMICO DE LAS PRINCIPALES DEL REINO. S U HIJO DON 
J U A N , TAMBIÉN NATURAL D E MADRID, QUE LE SUCEDIÓ 
E N EL TÍTULO Y LA CIENCIA, CONTINUÓ SUS TRABAJOS, Q U E 
DESPUÉS HAN SEGUIDO SUS SUCESORES CON IGUAL ÉXITO. 

D O N N I C O L I S F E R N A N D E Z D E M O R A T I N 
NACIÓ E N MADRID Á 20 DE JULIO DE 1 7 3 7 , Y FUÉ GUAR
DAJOYAS D E LA REINA DOÑA ISABEL FARNESIO Á QUIEN 
SIRVIÓ EN SU RETIRO DE RIOFRIO DESPUÉS DE LA M U E R 
TE DEL REY SU ESPOSO.- VUELTO Á MADRID E N 1 7 5 9 , FUÉ 
INCORPORADO E N EL COLEGIO DE ABOGADOS, Y OBTUVO E N 
ESTA PROFESIÓN GRANDE CRÉDITO,- PERO AUN HA LOGRADO 
MAYOR CELEBRIDAD POR SUS TAREAS LITERARIAS, QUE A D E 
M A S DE COLOCARLE ENTRE LOS PRINCIPALES ESCRITORES 
D E SU TIEMPO Y Q U E M A S CONTRIBUYERON Á HACER RE-
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NACER EL B U E N G U S T O , LE HAN ASEGURADO LA E S T I M A 
CIÓN DE LA POSTERIDAD. F U É CONOCIDO ENTRE LOS AR-
CADES D E R O M A , CON EL N O M B R E DE Flumisbo Ther-
modonciaco-, PUBLICÓ VARIAS P O E S Í A S , ALGUNAS DE 
ELLAS ESCELENTES, C O M O EL CANTO ÉPICO D E Las na
ves de Cortés, DOS TRAGEDIAS Y U N A C O M E D I A , I M I 
TANDO LA MANERA CLÁSICA FRANCESA, Y OTRAS VARIAS 

OBRAS; PERO LA MEJOR D E TODAS LAS SUYAS FUE SU 
HIJO DON L E A N D R O . MURIÓ E N MADRID E N 11 D E M A Y O 
D E 1 7 8 0 , Y FUÉ SEPULTADO E N LA PARROQUIA D E SAN 
MARTIN. 

D O N L E A N D R O F E R N A N D E Z D E M O R A T I N , 
HIJO DEL ANTERIOR, NACIÓ E N LA CALLE D E SAN J U A N , EL 
10 DE MARZO D E 1760. A U N Q U E DEDICADO E N SUS PRI
MEROS AÑOS Á TRABAJAR D E J O Y E R Í A , FUÉ TAL SU IRRE
SISTIBLE INCLINACIÓN AL ESTUDIO Y Á LAS TAREAS LITERA
RIAS , Q U E M U Y LUEGO SE dio Á CONOCER POR SUS PRO
DUCCIONES , PREMIOS ACADÉMICOS Y RELACIONES Q U E 
ELLAS LE GRANGEARON. PROTEGIDO DESPUÉS POR EL P R Í N 
CIPE DE LA P A Z , VIAJÓ POR EUROPA CON NOTABLE APRO
V E C H A M I E N T O , Y FUÉ NOMBRADO SECRETARIO D E S . M . Y 
D E LA INTERPRETACIÓN DE LENGUAS. DURANTE LOS AÑOS 
DESDE 1795 Á 1 8 1 4 , dio AL TEATRO E N DISTINTOS INTER
VALOS SUS CINCO COMEDIAS D E El viejo y la niña, 
El Barón, El café ó la comedia nueva, La BIo-
gigata , Y EL Si de las niñas, Q U E FIJARON EL G U S 
TO DEL TEATRO MODERNO ESPAÑOL, Y PRODUJERON E N EL P Ú 
BLICO U N ENTUSIASMO INDECIBLE. H O Y E S , Y TODAVÍA Á 
PESAR D E LAS VARIACIONES D E TIEMPOS Y COSTUMBRES, 
SON CONSIDERADAS JUSTAMENTE C O M O LAS OBRAS M A S 
PERFECTAS D E NUESTRO TEATRO, Y MORATIN C O M O U N M O 
DELO D E CORRECCIÓN Y B U E N JUICIO. L A GUERRA D E LOS 
FRANCESES ALTERÓ SU VIDA TRANQUILA Y GLORIOSA, Y SE 
vio ENVUELTO E N LOS PELIGROS Y LA E M I G R A C I Ó N , CON 
QUE PRIVÓ Á LA E S P A Ñ A D E SUS ÚLTIMOS D I A S , FALLE
CIENDO E N PARÍS E N 28 DE JUNIO D E ' 1 8 2 8 . S U CADÁ
VER Y A C E E N EL CEMENTERIO PÚBLICO DE AQUELLA CAPI
TAL, BAJO U N ELEGANTE M O N U M E N T O Y CONTIGUO AL E N 
Q U E REPOSAN LAS CENIZAS DEL GRAN MOLIERE 

Nec procul lúe jacet cujus vestigia secutus 
Magnus scenae parens, proximus et túmulo. 
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D O N N I C A S I O A L V A R E Z D E C I E N F I E G O S 
NACIÓ E N MADRID E N 14 DE DICIEMBRE DE 1 7 6 4 ; HIZO 
SUS ESTUDIOS E N SALAMANCA AL LADO DEL CÉLEBRE DON 
J U A N M E L E N D E Z Y A L D É S , CON QUIEN LE UNIÓ LA M A S 
ESTRECHA AMISTAD. FIJADO DESPUÉS E N LA CORTE, E M 
PEZÓ Á DARSE Á CONOCER POR SUS TRABAJOS LITERARIOS 
SOBRE ETIMOLOGÍAS Y SINÓNIMOS, POR SUS TRAGEDIAS D E 
Zorayda Y LA condesa de Castilla, Y FINALMENTE 
POR SUS POESÍAS LÍRICAS PUBLICADAS E N 1 7 9 8 , E N LAS 
CUALES APARTÁNDOSE DEL C A M I N O TRILLADO POR SUS C O N 
TEMPORÁNEOS, SUBIÓ Á TAN ALTO PUNTO LA ENTONACIÓN 
DE SU LIRA, Q U E NO PUDO M E N O S D E ATRAER Á SÍ LA 
ATENCIÓN D E U N PÚBLICO ACOSTUMBRADO HASTA ALLI Á 
LOS TIERNOS CANTARES PASTORILES Y Á LAS RISUEÑAS FÁ
BULAS D E AMOR. P O C O DESPUÉS LE CONFIÓ EL GOBIERNO 
LA REDACCIÓN D E LA GACETA DE MADRID Y DEL MERCURIO, 
Y NO TARDÓ E N SER NOMBRADO OFICIAL D E LA SECRETA
RÍA D E E S T A D O , CUYO DESTINO SERVIA CUANDO LA INVA
SIÓN DE LOS FRANCESES. D E S P U É S D E HABER CORRIDO 
CIENFUEGOS LOS M A Y O R E S PELIGROS Á CONSECUENCIA DE 
LOS SUCESOS DEL 2 DE M A Y O DE 1 8 0 8 , FUÉ CONDUCIDO 
PRESO Á FRANCIA C O M O E N REHENES; PERO NO PUDIEN-
DO HACERSE SUPERIOR Á AQUELLA TRISTE SITUACIÓN, FA
LLECIÓ Á POCO DE SU LLEGADA Á ORTHES Á PRINCIPIOS 
D E JULIO DE 1 8 0 9 ; Y EL CANTOR DE LA VIRTUD Y DEL 
ENTUSIASMO, EL POETA NOBLE Y GRANDE Q U E Á TAN E L E 
VADA ESFERA SUPO CONDUCIR LA LIRA MODERNA ESPA
ÑOLA, Y A C E HOY E N TIERRA ESTRAÑA, VÍCTIMA DE SU A C E N 
DRADO PATRIOTISMO. 

D O N J O S É M A M E R T O G O M E Z H E R M O S I L L A , 
LITERATO Y FILÓLOGO DISTINGUIDO Y EL HELENISTA M A S C É 
LEBRE D E NUESTRA É P O C A , NACIÓ E N MADRID Á 11 DE 
M A Y O D E 1 7 7 1 ; DESPUÉS DE CONCLUIDA SU BRILLANTE 
CARRERA LITERARIA, FUÉ CATEDRÁTICO D E GRIEGO Y DE RE
TÓRICA E N LOS ESTUDIOS D E SAN ISIDRO. C O M P R O M E T I D O 
DURANTE LA INVASIÓN FRANCESA, EMIGRÓ DE E S P A Ñ A E N 
1 8 1 4 , Y REGRESANDO Á ELLA E N 1820 TUVO PARTE M U Y 
PRINCIPAL E N LA REDACCIÓN DEL ESCELENTE PERIÓDICO TI
TULADO EL Censor, Y AL M I S M O TIEMPO C O M O CATEDRÁ
TICO DE HUMANIDADES DEL COLEGIO DE LA CALLE D E SAN 
M A T E O CONTRIBUYÓ EFICAZMENTE Á FORMAR EL GUSTO DE 
LA JUVENTUD Q U E TAN BRILLANTES RESULTADOS HA OFRECÍ-


