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A L PRÍNCIPE 
NUESTRO SEÑOR. 

SEÑOR, 

I2 /L quinto , y sexto tomo del 
Vuige de España , que pongo á 

los 



i i DEDICATORIA. 
los pies de V . A . tratan de M a 
drid ^ y Sitios Reales inmediatoŝ  
por consiguiente dan noticia de las 
magníficas obras con que el Rey 
ha mandado adornar la Capital de 
su Monarquía , y dichos Sitios, 
para decoro , y beneficio público: 
también se trata en ellos de va
rias providencias, que hacen me* 
morable su feliz Rey nado; y aun
que esto bastaba para confiar que 
mi narración , bien que sucinta 9 y 
sin artificio, encontraría el pa
trocinio de V . A , había también 
otra razón que me hizo creer no 
rehusaría V. A . mi humilde obse
quio ^ y es la benignidad con que. 



DEDICATORIA» ÍIÍ 
informado de esta obra , desde 
que se publicó el primer tomo¿ 
reconoció mis esfuerzos en per-" 
suadir quanto me parecia ser util^ 
y decoroso á la Nación, Esto no 
podía hacerse sin señalar varias 
obras injustamente aplaudidas, por 
tanto había riesgo de que cor
riese mala suerte en el Público^ 
y mas presentándose sin Mece
nas ^ que la amparase. Fue muy 
al contrario , pues logró mayor 
aceptación de la que merecía, 
desde luego produxo buenos efec
tos ; empezaron á remediarse 
diferentes cosas , que yo había 
procurado persuadir 5 y el claro 

en-
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entendimimiento de V . A . dió en 
Toledo las mas honoríficas se
ñales de que no le habían pare* 
cido temerarias, ni fuera de pro* 
pósito mis expresiones* 

No debo ocupar á V. A , con 
largos razonamientos , ni el Pú~ 
blico necesita que yo le pondere 
su exquisito gusto : lo ha visto 
en la elección con que V. A . ha 
mandado se adornen sus Reales 
habitaciones : en su re&o juicio, 
quando se trata de las bellas Ar~ 
tes, y con otros muchos motivos* 
E l Público mismo aprobará mi 
determinación, y aplaudirán mu-* 
chos mi fortuna 5 de poder con* 

sa-



DEDICATORIA, V 
sagrar á V. A . estos dos libros^ 
como rendidamente se ¡os con" 
sagro 9 con los demás que he 
escrito hasta ahora» To lograré 
la mayor dicha , viéndolos baxo 
la protección de un PRINCIPE , á 
quien todos veneran tiernamen
te aman, y también habré dado 
un nuevo motivo para que nadie 
ignore el grado adonde llega la 
benignidad de V. A . que se ha 
dignado honrar á quien se le pre
senta con oferta tan tenue 5 y de 
poca consideración. 

• 

PRO-



P R O L O G O . 
L principal fin de esta Obra 
siempre ha sido persuadir 
á todos, y particularmente 
á los que carecen de luces 
en materia de las bellas A r 
tes , que se dediquen á co

nocer lo que es bueno , ó por lo menos 
á estimar lo que los verdaderos inteligen
tes reconocen por tal, no haciendo caso de 
lo demás, y despreciando altamente el sin
número de monstruosidades, que con inde
cible gasto, y deshonor han sido executa-
das en España de mas de un siglo á esta 
parte. El camino mas breve para conse
guirlo , era sin duda señalar con libertad, 
y buen zelo las tales obras á los que poco, 
ó nada saben. 

• Muchísimo habia que rezelar de que 
semejante empeño produxese buenos efec
tos ; pues para salir con él , era ne-

ce-



P R O L O G O V i l 
cesario combatir contra millones de per
sonas de todas clases, y humores , á 
quienes naturalmente habia de causar 
sentimiento , que se desacreditase lo 
que ellos, y el común de la plebe te* 
nian por obras maravillosas; por cuya 
razón anunciaban al Autor de este V ia -
ge algunos de sus conocidos, que per
dería todo el tiempo que emplease en 
efeétuar su determinación ; y que en lu
gar de aprovechar con sus razones, se 
haría mil enemigos , contra los quales 
nada podría é l , ni los que de su parte 
estuviesen. Para corrobar esto, alega-
ban lo que en otros tiempos habia acae
cido á varios Escritores , que en diver
sas materias habian tomado iguales em
peños , y no querian creer que nadie 
sufriría le dixesen habia malgastado su 
dinero en hacer desatinos , afeando Tem
plos , Ciudades , &c , y en anteponer 
obras, que nunca debieron hacerse , á 
las que estaba pidiendo la necesidad , ó 
el decoro público. 

Por todo atropello el deseo eficaz 
hacer algún bien siquiera con pa

labras , y persuasiones, ya que no po
día de otro modo 5 y desde luego se 

Tom.V. * frug. 



VIII P R Ó L O G O 
frustraron aquellos anuncios con las prue
bas que dio el Público de que este tra
bajo no le habia sido ingrato; y sobre 
todo, con haber querido S. M . manifes
tar su agrado, á quien le habia empren. 
dido. Pudiera formarse un libro de car* 
tas, que han escrito sugetos de la ma
yor graduación, y del mejor gusto, para 
que el Autor continuase en su propósi
to , asegurándole de los buenos efeélos 
que su obra causaría, y que iba ya cau
sando. 

Es necesario distinguir los tiempos. 
Si en los pasados se contradecía obstina
damente qualquiera nueva empresa, por 
ventajas que pudiera traer, hoy no es así: 
pesa mucho el deseo que todos tienen 
de instruirse, para que pongan emba
razo á qualquiera que trabaje en dar 
algunas luces; y si hay quien se siente 
tocado de emulación, la manifestará en 
hacer otro tanto, ó mas, en servicio de 
su patria. 

Todo el mundo ha visto que en es
tos discursos no se trata de calumniar 
á los que han mandado hacer malas 
obras , ni tampoco á los que las han 
hecho. La guerra no trasciende á mas 

que 



P R O L O G O IX 
que á las mismas obras , para que des
acreditadas las que deben serlo , nadie 
gaste su dinero en hacer otras tales con 
injuria de nuestro siglo. Fue gran mal 
que ni los que mandaban, ni los que 
executaban, tuviesen ideas de lo que 
es verdaderamente bello, y grandioso. 
Pensaron que ciertas ideas fantásticas 
hablan de sorprender á todos, sin con
siderar que no podia tener duración co
sa que fuese contraria á la simplicidad 
con que obra la naturaleza , única maes
tra de todas las bellezas, quando se sa
ben entender, y encontrar sus perfec
ciones. 

E l asunto de este quinto tomo es 
tratar de Madrid, en donde son tanto 
mayores, y en mas número las obras 
que se han construido sin orden, ni ra
zón , quanto ha sido mayor la facili
dad en hacer gastos. Así como los v i 
cios son mas visibles en las personas 
mas altas , de la misma suerte causan 
mayor descrédito las obras disparata
das en las Cortes, y Ciudades ; y por 
consiguiente merecen otra censura, que 
si estuviesen en Pueblos pequeños , ó 
poco conocidos. E l tocar tocio lo malo 

* 2 se-



X P R O L O G O 
sería un trabajo sin fin: rarísimas son 
las Iglesias, y parages públicos en don
de no se encuentre mucho de ello. In
finitos rimeros de madera dorada en lu
gar de altares lograban aquí sus mayo
res alabanzas; y en tal grado, que para 
ponerlos se han quitado muchos , que 
si bien eran de la misma materia , se 
veía en ellos alguna razón de arquitec
tura. ¡Qué gastos! ¡Qué diligencias! 
¡Qué aturdimiento para llenar los Tem
plos de los objetos mas quiméricos, que 
á entendimiento humano podían ocurrir! 
Y no contentándose con que las tales 
máquinas fuesen de un vulto proporcio
nado á las Iglesias , y Capillas, parece 
que estaban empeñados en hacerlas sa
lir por las ventanas de sus cúpulas. Véan
se en los Carmelitas Descalzos, en el 
Espíritu Santo , en S. Luis , en Santo 
Tomas, en S.Basilio, y en otras mil 
partes. 

En quanto á la escultura, se tienen 
escasas noticias de los Autores pasados: 
se hablará de estas obras según su mé
rito, quando no se sepa quien las hizo. 
Casi todas las estatuas de los Templos 
son de pino , pintadas, ó doradas, cosa 

ver-
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verdaderamente mezquina , pero gene
ralmente pradicada. 

¿Cómo ha de estudiar , y desve
larse un buen escultor , trabajando en 
un leño tan fácil de podrirse , y que
marse , si no puede eternizar su nom
bre , á manera de los antiguos, y de 
los modernos de Italia , y otras par
tes , que lo executan en mármoles , y 
en bronces? Si el vulgo gusta de es
tas figuras pintadas , es porque no le 
ponen otra cosa á la vista , ni se le 
instruye. ¿Y qué diremos de los vul
tos vestidos de paños , estameñas , ter
ciopelo , ó brocados con encaxes , y 
bordaduras? De diferentes imágenes 
de María Santísima , con peynados, 
cotillas, y semejantes trages?¿De las 
del Niño Dios , vestido de militar, 
y en otros modos mas impropios? 
¿Qué de tantos Crucifixos con cabe
llos postizos , con enaguas , ó sayas; 
quando la Iglesia , y sus Tribunales 
han ocurrido repetidas veces á la de
cencia , y mayor propiedad en or
den á representar las sagradas imá
genes , sin extravagancia? Si uno se 
atreviese á escribir que Jesu-Christo es-

tu-
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tuvo así en la Cruz , se le condenaría 
como necio , ó impío: ¿ pues por qué 
se ha de permitir que en dicha forma 
se figure? Quidquhl in Ubris prohibe" 
tur 4 prohibendum etiam esse in pi6iu~ 
ris , qua sunt idiotarum Ubri , dice el 
célebre Juan Mola no , Teólogo A n -
tuerpiense , Ub. 2 de Hist. SS. ImagiA 
num , & Pidíurarum. Si al Santo Evan
gelio no se le puede contradecir con 
las palabras , ¿por qué se ha de ha
cer con las obras? Estas cosas, según 
el P. Interian de Ayala en su libro 
Picior Christianus erudltus , no nacen 
de la impiedad , sino de la ignoran
cia ; y siendo así , no hay razón pa
ra que pudiendo esta desterrarse , no se 
dest ierre? 

En quanto á la arquiteélura, se pue
de añadir, que la mayor parte de los 
Templos constan de miembros, que nun
ca ha conocido aquella noble Arte ; y 
si algunos los tienen verdaderos, pocos 
son en donde no estén dislocados, trun
cados , ó mezclados con mil hojarascas, 
sin representar, ni significar cosa algu
na. Si se adornan las Iglesias con 11.0-
tivo de festividades, ¿en dónde se ft¿ 

ce 



P R O L O G O . XIII 
ce con gusto, é inteligencia? Con amon
tonar muchos platos, bandejas, jarro
nes , soperas, y cosas semejantes, po
niendo en el Santuario todo el aparato 
profano de un convite, ya piensan ha
ber hecho una cosa grande. Qualquiera 
ornato estraño debería desterrarse de los 
Templos; pero este con mas razón , por 
ser indecente , y ridículo; y no es me
nos pueril amontonar tanta inmensi
dad de luces en las tremendas máqui
nas de los retablos , al modo que en 
las decoraciones teatrales, á pesar de 
los fatales incendios que han sucedido, 
y de lo que praélican las Catedrales, 
donde tiene uso el Ceremonial, como en 
todas partes le debiera tener. ¿ Quántas 
veces ha causado á muchos la muerte 
la ridicula operación de ir cruzando por 
los retablos para encender tantas velas, 
cayendo desde lo alto , como en el mes 
de Enero último sucedió en la Iglesia de 
los Premostratenses á Josef Garda , que 
aunque no murió, estuvo á los últimos 
de su vida? No es posible llevar con 
paciencia el ver un buen quadro de altar 
con un mamarracho de talla delante, 
que suele á veces cubrirle la mitad; y 

* 4 de 



XIV P R Ó L O G O . 
de ello se encuentra mucho en las mas 
de las Iglesias. 

Todo esto se toca generalmente en 
este Prólogo , para no irlo repitiendo 
después en cada párrafo , como sería 
necesario al dar razón de los Templos. 
Pocos hay en Madrid, de los que son 
tenidos por buenos , que se diferencien 
notablemente en sus plantas. La mayor 
parte tienen cópulas en su Capilla ma
yor : muchas son ridiculas en extremo, 
así en los ornatos, como en la figura. 
Los Coros sobre las puertas destruyen 
la grandiosidad de los Templos , opri
men sus entradas principales, y las ha
cen cavernosas, y obscuras. Los alta-
ritos pegados á los postes , que dividen 
las Capillas, parecen otros tantos remien* 
dos, que se han echado all í ; y quando 
la arquitedura es arreglada , no se pue
de sufrir semejante despropósito. 

Bueno sería que los pulpitos fue
sen de quitar, y poner, como en gran
des Iglesias se pradíca , y de las nues
tras en la del Escorial, y en algunas de 
Madrid , entrando la Capilla Real; pues 
aquella figura de brocal de pozo pegada 
al poste , hace un efedo que ya no nos 

pa-
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parece tan ridiculo como es, por la cos
tumbre que tenemos de verlo. Hubo la 
desgracia de que la mayor parte de las 
Iglesias de Madrid se hicieron muy en- . 
Irado ya el siglo pasado , quando la ar-
quiteáura había decaído ; y el que mu
chas se renovasen , ó engradeciesen en 
este , antes de la Real fábrica de Pala
cio , por personas que no habían estu
diado , mandándolas hacer otras, que 
no sabrían poco, ni mucho en qué con
sistía el arte. 

¿Y quédírémos de las altas torres 
de las iglesias? Es punto que se debe 
tocar de paso; porque no á todos pare
ció bien en el tomo antecedente la cen
sura de esta usanza nuestra; ni el que 
se notase de ridicula, inútil , y super
fina. Un suceso reciente podría autori
zar á quien también la llamase teme
raria. Toda Castilla se ha estremecido 
al oír el fatal destrozo , que el día dos 
de Febrero de este año hizo en Villa-Ra-
miel , Pueblo del Obispado de Palencia, 
la alta torre de su Iglesia , cayendo so
bre ella , y asolándola , en ocasión que 
con la festividad del dia, se hallaba den
tro la mayor parte de la gente. En un 

roo* 
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momento quedaron muertas, y sepulta
das ciento y cinco personas: muchos 
ele los heridos , que llegaban á setenta, 
han perdido después la vida, y son en 
mayor número los que lloran á sus h i 
jos, esposas, padres, parientes, y ami
gos. No porque se ha caído una torre 
se caerán las demás: es verdad; pero 
qualquier riesgo, por remotísimo que sea, 
debe evitarse en una usanza, que como 
se ha dicho, es por sí sola superfina, in
útil , y ridicula. Acaso el Gobierno pro
veerá alguna vez áque semejantes tor
res no se hagan, ó á que se fabriquen 
con mas moderación , y solidéz. Véase 
sobre esto el tom. i,foL6. y el tom. 4. 
foL 157. Las torres de Madrid no son 
muy altas en comparación de otras par-
íes. 

De las muchas alhajas de oro, pla
ta , &c . que hay en las Iglesias , se de-
xará de hablar quando su valor solo 
consista en la materia. La excelente 
forma de su hechura es la que toca al 
hombre de buen gusto, y por consiguien
te se hará mención de las que tengan 
esta qualidad. 

Acerca de las otras obras públicas, ó 
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casas particulares de personas poderosas, 
apenas hay que decir en Madrid tocante 
á sus adornos exteriores ; porque , ó no 
los tienen , ó si los tiene alguna , son de 
mal gusto , exceptuando la Real fábrica 
de Palacio , la de los Consejos, la de la 
Cárcel de Corte , y pocas mas de las an
tiguas. También se han de exceptuar 
varias de las que no ha mucho se han 
acabado , ó se están haciendo : se habla
rá de ellas en su lugar ; y podemos 
decir , que se nota generalmente otro 
modo de construir, y adornar , aun en1 
aquellos que usaban extravagancias por 
lo pasado. Acostumbrado el Público á 
lo bueno , sabrá estimar , y elegir lo 
que es perfedo. 

En quanto á pinturas , es cierto que 
en Madrid las hay de muchos, y de clá--
sicos Autores, fuera de las que tiene 
S. M ; pero mas hubo por lo pasado," 
hasta que entró en grandes, y chicos 
la moda , por no decir locura , de des
pojar sus casas de estos apreciables or
namentos , estimando en mas una en-
filnda de piezas cubiertas de texidos , y 
ridiculas tallas , en que nada hay que 
alimente la imaginación , que aquellas 

obras 
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obras maravillosas, executadas por 'm~ 
genios peregrinos , los quales represen
tándonos grandes acaecimientos , y per-
sonages famosos , no dexan que los 
hombres instruidos estén solos dentro de 
sus quartos; y para los demás son lec
ciones mudas de historia , &c. Con esto 
fue fácil extraherlas de España, como se 
extraxeron, y vendieron á precios v i 
les i riéndose los compradores , y bur
lándose de los mismos que se las ven
dían , ó cambiaban por cosas verdadera
mente despreciables. 

Se espera que ya no sucederá así en 
adelante , por haber dispertado muchos 
de aquel letargo , desengañándose de 
lo mal que hicieron. Quando los Seño
res no quieran adornar con pinturas to
das las piezas principales de sus Pala
cios (pues á la verdad no se conserva
rían bien en donde se encienden chi
meneas , ó muchas luces), á lo menos 
las debia haber en las salas de ostenta
ción , formando galerías, como se prac
tica en Italia , Alemania , Inglaterra, 
Francia , y otras partes, facilitando á 
los forasteros el que las vean , y al mis
mo tiempo admiren la magnificencia. 
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y buen gusto de sus dueños. E l Real 
Palacio de S. M . da exemplo de lo que 
se debía hacer en esta linea, no em« 
barazando las ricas colgaduras que en 
él hay, para que no ocupe su lugar por 
todo él la excelentísima colección de 
pinturas que allí se encuentra. 

Considerando que no podia bastar un 
libro, ni dos para detenernos en formar 
juicios, y reflexiones sobre las obras de 
pintura , nos ceñiremos solamente á 
dar noticia de los parages en donde 
se hallan las que de un modo, ú otro 
están acreditadas, tratando con algu
na mas extensión de dos , ó tres de 
las mas exquisitas , como se executa-
rá al fin del VI tomo, lo que servirá de 
norma para formar idea de las demás, 
y para que se entienda , que de tantos 
caminos como los profesores han to
mado , son poquísimos los que debe se
guir el que tenga deseo de dexar un gran 
nombre. E l decir que "lo malo es me
diano, que lo mediano es bueno, y que 
lo bueno es ópt imo, sería un engañar 
al Público; y el hacer injustas exáge-
raciones de lo que han trabajado nues
tros profesores por lo pasado, sería pro-

ce-
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ceder contra lo mismo que en esta obra 
se intenta, y es, que las Artes se pon
gan en España en el estado mas flore
ciente , hasta llegar al punto de no te
ner envidia de todo lo bueno, y grande 
que se ha hecho, y se hace en otros 
paises: por tanto verá el Público de M a 
drid , que si en este libro se habla con 
mas claridad de la que algunos particu
lares quisieran , es por el deseo de que 
llegue esta Villa á competir en la mag
nificencia, y decoro de sus edificios, or
natos , y comodidades con los pueblos 
mas célebres; lo qual ya se lograría,si 
siempre se hubiera pensado como aho
ra piensa el Rey , y se hubieran inten
tado en la forma posible empresas pa
recidas á las que hemos visto , y vemos 
efeduadas de su Real orden. 

Aunque tengo por difícil guardar 
buen método en la marcha de las des
cripciones , que me propongo hacer , es 
necesario elegir uno , y me ha parecido 
el mas natural empezar por la puerta de 
Alcalá , hablar del Prado , y de lo que 
hay antes de entrar en ninguna calle: 
fixar después por centro la Plaza ma
yor , ó sus cercanías, adonde se dirijan 

las 
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las lineas de su circunferencia , d ivi
diendo de este modo toda la población 
en trozos, ó barriadas , para que cada 
uno elija la que le pareciere , quando 
quiera ir viendo las cosas por sí mismo; 
y así he repartido este libro en siete 
Divisiones, 

Se hablará después de ellas de las 
casas de los Señores; y se dará fin con 
la relación de algunas particularidades 
concernientes á esta obra. Se advierte, 
que lo que haya digno de decirse á un 
lado , y otro de las calles, que forman 
las Divisiones , se dirá la primera vez 
que se pase por ellas. 

Respedo de que en este género de 
obras hay siempre algo que poder aña
dir , y diferentes especies que enmen
dar , por mas cuidado que se haya 
puesto en averiguarlas , se espera de las 
personas bien instruidas , y zelosas de 
que lo sea el Público , comunicarán al 
Autor quanto supiesen en las materias 
de que trata , para decirlo en los tomos 
siguientes, ó en la reimpresión de los 
ya publicados. 

La naturaleza de esta obra no pide 
que las inscripciones referidas en ella 

ten-
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tengan la misma especie de caraíleres 
que sus originales, y así ha parecido 
suficiente decir solo lo que contienen. 
Aunque se ha llevado la idea desde el 
primer tomo , y se continuará hasta el 
líltimo, de dar una sucinta noticia , por 
via de notas, de los Profesores mas fa
mosos, particularmente estrangeros, cu
yas vidas no tenemos en Español, fuera 
de las pocas que entre las de los naciona
les escribió Palomino , no permite este 
tomo quinto poner razón de muchos, y 
así se irán repartiendo en los siguien
tes. 

VIA-







V I A G E 
D E E S P A Ñ A , 

i O I se tratase de una relación his-
i 3 tórica de Madrid , y de la an

tigüedad que se le dá en diferentes l i 
bros, sería necesario divagar por algu
nas ficciones, y obscuridades , y al fin 
quedarse solo entre ellas; pues ni nues
tra edad se complace de grandezas fa
bulosas , ni el asunto de esta Obra lo 
pide. Que sea Madrid la que en otro 
tiempo se llamó Mantua Carpentana: 
que viniesen sus fundadores de Grecia, 
ó del Lacio , y que exceda en antigüe
dad á Roma , lo podrán decir muchos; 
pero rezelo que lo creerán pocos. Menos 
riesgo hay en afirmar, que Madrid se
ría desde su fundación pueblo conside
rable, por estár en territorio fértil de los 

Tom. y» A man-
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mantenimientos necesarios á la vida, y 
gozando de un ayre puro. Después de 
la conquista fue lugar fuerte, cuyo re
cinto era corto, como lo indicaban po
cos años hace los vestigios de sus mu
rallas. Los Reyes antiguos solían hacer 
tránsito, celebrar Cortes , y residir al
gunas temporadas ; pero no fue Corte 
fixa hasta el tiempo del Sr. Felipe II, 
que mandó ensanchar , y adornar el 
Alcázar antiguo. 

2 Entonces rápidamente tomó gran
de extensión; pero esta se le dió tu-
multariamente sin plano , ni proyedo 
establecido; y es de admirar, que quan-
do los Españoles fundaban en América 
ciudades con toda simetría, se forma
sen las calles de la Corte sin ella. Las 
mas se dirigieron por donde quiso la ca
sualidad; no hubo la advertencia de for
mar plazas regulares á cieñas distan
cias; pues las que dexaron, mas mere
cen el nombre de escampados , ó reco
dos. Esta falta se podrá con el tiempo 
remediaren algunos parages,disimular 
en otros; y quando se execute , ten
drá Madrid su lugar entre los mejores 
pueblos de Europa, L a residencia de 

nue;s-
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nuestros Monarcas ha sido causa de que 
haya crecido hasta el grado en que 
hoy la vemos. 

3 Sin embargo de los defeélos re
feridos , las calles son por lo general 
anchas, desahogadas , y largas. Si poco 
á poco se fuesen retirando algunas ca
sas , adelantando otras , y formando va
rios puntos de vista con abrir ciertas 
comunicaciones, se hallaría mas varie
dad , y gusto al caminar por ellas; pues 
no les falta razón á los que se disgus
tan de la demasiada igualdad , y sime
tría ; que al fin cansa, y fastidia á quien 
recorre un pueblo , pareciéndole que 
siempre se halla en un mismo parage. 
Sobre este punto ya se habló en el To
mo IV de esta Obra,Carta II. 

4 M i asunto , pues , no será tratar 
de lo que fue Madrid antiguamente, s i
no de lo que ahora es. E l que refle
xione que de dos siglos á esta par
te ha sido centro de una de las ma
yores Monarquías , estrañará no se 
hallen en su recinto tantos objetos dig
nos de particular atención, como en 
algunas Cortes de Príncipes, mucho me
nos poderosos \ pero si al mismo tiem-

A 2 po 
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po supiere la decadencia á que llegó 
Ja Nación en el siglo pasado, acaso se 
admirará de lo que hay ; y mayormen
te si reflexiona quánto valor era nece
sario para resolverse á construir un buen 
edificio entre la antigua suciedad, y he
diondez , cuyo destierro para siempre 
fue una de las obras más memorables 
de Carlos III respeék) á su Corte. 

5 No me detendré en hacer des
cripción general de la figura de Madrid, 
ni de la distribución , y dirección de 
sus calles ; pues no es posible represen
tar imágenes de estas cosas por medio 
de relaciones. A qualquiera le será fá
ci l recurrir al gran Mapa Topográfico, 
que se levantó, y grabó hace poco tiem
po, y en su defeéto podrá formar a l 
guna idea del Planecito que aquí se po
ne. Mis descripciones serán de objetos 
particulares, y daré principio por el la
do de Oriente. 



Plan Je M a d r i d -
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PRIMERA DIVISION. 
Tuerta de A l c a l á , el Prado , y lo 

demás que hay antes de entrar 
en las calles, 

P U E R T A D E A L C A L Á . 

6 / ~ \ U i e n vio antes de este Reynado 
\ ¿ la puerta de Alcalá , y sus in

mediaciones , parecidas á otras entradas 
de Madrid, no pudo prometerse que lle
garían dentro de pocos años á la magni
ficencia, y hermosura que ahora tienen. 
La nueva, y grandiosa puerta , el jardin 
de frutas , y flores , con verjas de hier
ro , que dan vuelta al Prado , los Pó
sitos , las cercas del Sitio del Buen-Re-
tiro , por la parte del campo hasta Ato
cha , y el plantío de árboles al rede
dor de ellas , formando paseo , han her
moseado á Madrid por aquella parte de 
tal modo , que no tiene por qué ceder 
á ninguna entrada de ciudad. 

7 Quando muchos vieron derribar 
las infelices tapias que antes habia: alla -̂
nar un terreno quebrado , y desigual, 

A 3 y 
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y plantar olmos , que formasen aquel 
paseo , dudaron que pudiese llegar á 
perfeccionarse, particularmente en quan-
to á los árboles , viendo lo deteriora
dos que estaban , y lo poco que pros
peraban otros de los alrededores de M a 
drid ; pero después que se notó lo bien 
que hablan prendido, y la fuerza,con 
que crecían , y sobre todo después que 
se vió formar dentro de las cercas del 
Retiro un bosque espeso , y frondoso en 
un terreno alto , árido , y arenisco , sia 
mas agua que la que cae de las nu
bes , se han desimpresionado no pocos 
del error perjudicialísimo en que esta
ban , de que el territorio de Madrid era 
incapaz de arboledas , sino á fuerza de 
riegos. ¡Ojalá llegase el caso de alin
dar con árboles todos los campos en tres, 
ó quatro leguas al rededor, adaptando 
á cada terreno la especie que le fuese 
mas propia! Se gozaría un aspedo de
licioso , tendríamos abundancia de leña, 
copia de frutos , y otros bienes , que 
qualquiera conoce ser muy conducen
tes cerca de una gran ciudad. Todo se 
podría lograr en el espacio de diez , ó 
doce años, mediante una buena deter-* 

mi-
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tninacion, cuidado, y constancia. 

8 Este punto se ha tocado en va
rios pasages de esta Obra , y ha sido 
en la inteligencia de que no pocas ve
ces el principio de cosas grandes no con
siste mas que en pensarlas alguno , y 
hablar de ellas repetidas veces , hasta 
que extendida la especie entre muchos, 
llega á quien tiene el poder en su ma
no, y discreción para conocer las ven
tajas. Una chispa suele poner fuego á 
todo un monte ; y de la misma suerte 
una palabra de quien nada puede, hay 
ocasiones en que produce efeélos de la 
mayor importancia. Se habló del pési
mo estado á que se habia reducido el 
Alcázar de Toledo: los muchos años que 
se pasaban sin reedificar el Puente de 
Guadalaxara: el grandísimo riesgo, y 
las repetidas desgracias, que en tiempo 
de lluvias se experimentaban en el ar
royo Torote cerca de Alcalá , y se puede 
decir que están remediadas todas estas 
cosas; pues el Alcázar se reedificó, el 
puente de Guadalaxara se está hacien
do , y el de Torote se va á empezar 
brevemente. Pero quédese aquí el dis
curso para empezar á hablar de la nue-

A 4 va 



va Puerta de Alcalá , cuya invención es 
del Brigadier D. Francisco Sabatini, pri
mer Arquiteéto deS. M . 

9 Dixeron algunos que se podia ha
ber situado esta obra de forma que hi
ciese linea reda con la calle de Alcalá; 
pero esto no podia ser sin derribar las 
fábricas de los Pósitos. A otros les pa
recía la Puerta una máquina demasiado 
grande, comparada con lasque hay den
tro de la Corte. Ya se sabe que las 
obras puestas á la vista del público , tie
nen la fortuna de que cada qual las^qui-
siera á su modo ; y sin saber las razo
nes que hubo para hacerlas de esta for
ma, y no de la otra, se decide de ellas 
según los ojos, ó el capricho del que 
las mira ; y aunque no falta entre mu
chos quien acierta con lo mejor, ocur
ren tal vez inconvenientes , que nos 
precisan á contentarnos con lo bueno. 
Aquí hubo el pensamiento , según se 
dixo, de que la Puerta de Alcalá se exe-
cutase baxo la idea de un arco triun
fal , y como un monumento del feliz 
arribo de S. M . á esta Corte. En esta in
teligencia se puede considerar por sí 
sola , y sin respedo á otras fábricas que 

es-
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estén cerca , ó lexos de ella. 

10 Las cinco entradas de que se com
pone ; es á saber, de tres arcos igua
les en el medio, y de una puerta qua-
drada en cada extremo , se han ador
nado mas , como era natural, por la 
parte exterior de Madrid , que por la 
interior , poniendo al arco del medio 
dos columnas á cada lado, y una á ca
da lado de los otros dos arcos , y de 
las puertas de los extremos, resaltando 
dichas columnas dos tercios de sus fon
dos , que son almohadillados, y coloca
das sobre un primero , y segundo zo
colo. Se ha usado el orden jónico; y los 
capiteles son los que inventó el gran 
Miguel Angel para la fábrica del Capi
tolio en Roma , en cuya Ciudad se hi
cieron modelar, con el fin de usar de 
ellos en este sitio. 

i r Se ha logrado con esto , sin ir 
á Roma , que se vean en Madrid pues
tos en obra dichos capiteles. Ventaja 
sería, que así como se copian quadros, y 
estatuas, se copiáran también los edificios 
mas insignes de aquella ciudad , ó de 
otros parages. Si en lugar de tantas vuel
tas como se han dado á la nueva Igle

sia 
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sia de S. Francisco , de figura circular, 
se hubiera concebido , y executado la 
idea de copiar la que hay en Roma, lla
mada el Panteón , ó la Rotunda; ¿ no 
hubiera sido un beneficio de las artes, 
y un adorno dignísimo de Madrid? ¿Po
dría menos de engrandecerse el ánimo, 
y formarse el buen gusto de los arqui-
teétos? ¿No sería un contento para los 
aficionados ver aquí como renacido uno 
de los mejores templos que todavía exis
ten déla antigüedad? Teniendo las mis
mas proporciones, y medidas que aquel, 
solo se diferenciarían en la materia, ó 
en el tamaño, en que esencialmente no 
consiste la belleza. 

12 No es esto de copiar fábricas 
(según se ha dicho en otra parte de es
ta Obra) como el copiar estatuas, ó pin
turas , en que regularmente quedan las 
copias muy atrás de los originales. La 
arquiteftura sujeta toda á dimensiones, 
puede copiarse perfectamente; y es lásti
ma que muchos años antes de ahora no 
se haya hecho así en España, en lugar 
de tantas obras, en que ni hay razón, 
ni siquiera una sombra de artificio ar
reglado. Este pensamiento no es tan nue

vo 
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vo como creerán algunos ; pues se sâ -
be que varios señores Ingleses lo han 
practicado en fábricas particulares de 
sus tierras, cerca , y lexos de Londres; 
habiendo preferido el copiar lo que en 
Italia hicieron excelentes Arquiteélos, 
particularmente el Paladio , al inven
tar mezquindades sin decoro , ni arti
ficio , como lo han hecho tantos, y lo 
están haciendo en la edad presente. Con 
eso pusieron á la vista de su nación 
exemplos en que poder estudiar los apli
cados. 

13 Volviendo á la Puerta , sobre el 
cornisamento ha de haber un cuerpo 
ático , y no se extenderá mas de lo que 
resalta la fábrica en donde está el ar
co del medio , y sus pilares. Rematará 
en frontispicio , en el qual irán pues
tas las Armas Reales hácia la parte del 
campo, sostenidas de la fama, y cier
tos trofeos , ó figuras en el sotobanco 
del ático. D. Francisco Gutiérrez ha he
cho los festones , y los mascarones que 
ya están puestos en este lado. Las cor
nucopias cruzadas sobre las puertas , y 
las cabezas de leones en las claves , por 
el lado que mira á Madrid, son de D . Ro-

ber-
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berto Michel. En este lado son pilas
tras lo que en el otro son columnas, á 
excepción de dos que hay para el arco 
del medio. En el ático se ha de poner 
una inscripción , que expresará d año 
en que se acabe la obra, &c . sin otra 
cosa , según lo que se dice. 

14 La altura de esta entrada desde 
el suelo hasta el remate del frontispicio 
es de mas de setenta pies , sin contar 
los que levantará el escudo de armas. 
Cada arco tiene diez y siete pies de 
ancho , y de alto treinta y quatro , con 
adorno de artesonado en la vuelta. No 
puede ser mejor la piedra berroqueña 
que se ha puesto en uso, y lo mismo 
la de Colmenar , elegida para los ador
nos de arquiteéhira , y para la escul
tura. 

A la salida de la Puerta de A l 
calá se halla situada la plaza para las 
fiestas de Toros. No me detendré en la 
descripción irónica, que hace de ellas 
el Vago Italiano , ni en si son lícitas , y 
convenientes, porque ni es de mi asun
to , ni hay que añadir á lo que muchos 
sabios, y zelosos han escrito en la ma
teria ; pero siendo estas fiestas antiquír 

si-
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simas en España, haciéndose en Madrid 
repetidas veces cada año , y no cabien
do duda que continuarán , según eí 
destino que se ha dado á su produdo, 
sería un adorno, y magnificencia digna 
de laCorte, que en lugar de la fábri
ca de madera que hay ahora, se cons
truyese un Anfiteatro á manera de los 
antiguos; esto es de piedras sillares, y 
con bellos adornos de arquiteétura, co« 
mo los hubo en España para otros fi
nes ; y si se hubiera hecho una copia 
del de Fia vio , que existe en Roma; del 
de Verona , ó de algún otro , tendría
mos un excelente modelo de arquitec
tura. 

16 Toda la Europa se muestra aca
lorada en restablecer las usanzas anti-» 
guas. En las públicas diversiones mira
ron los Romanos á presentar espedá-
culos que incitasen al valor, y junta
mente divirtiesen al pueblo con extraor
dinaria magnificencia ; y aunque en par
te degeneraron á la ferocidad, como en 
las luchas de gladiatores, con todo eso 
las Naumaquias , los Circos , y aun los 
Anfiteatros , fueron buenas escueias de 
valor, en donde se acostumbraban á las 
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batallas, á gobernar caballos ,y logra
ban los cuerpos agilidad, y otras ven
tajas. Las Soldadescas, y las Parejas se 
usaron generalmente en España. Todo 
el mundo ha tenido suma complacen
cia de ver estas restablecidas en la Cor
te , y exercitarse en ellas el Príncipe 
nuestro Señor, y los Señores Infantes. E l 
mismo gusto, y acaso mayor que con 
los toros, tendría el público si las co
sas insinuadas volviesen á tener uso. 

17 La frondosidad de los jardines 
del Buen-Retiro, inmediatos á esta Puer
ta de Alcalá, aumentan indeciblemente 
la hermosura, y magnificencia de esta 
entrada; pero la relación de ellos , y 
de dicho Sitio, de propósito se ha de-
xado para el tomo siguiente , en que 
se habla del Palacio Nuevo, y de los 
demás Sitios, y habitaciones Reales de 
Madrid , y de sus vecindades ; y así 
trataremos ahora del Monasterio de S. Ge
rónimo , inmediato al mismo Palacio del 
Retiro. 

S. G E R O N I M O . 

18 Fundó este Monasterio Enrique IV 
con motivo de unas justas celebradas 

cer-
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cerca de donde ahora está el Puente 
Verde, entre Madrid , y el Pardo , para 
festejar á un Embaxador del Duque de 
Bretaña. En dichas fiestas defendió D . 
Beltran de la Cueba, Privado del Rey, 
un paso tan á gusto suyo , que en aquel 
mismo parage mandó edificar , en me
moria del suceso, una Iglesia , y M o 
nasterio á los Padres Gerónimos , con 
título de N« Señora del Paso ; pero ha
biéndose experimentado mal sano aquel 
parage , se trasladaron después por dis
posición de los Reyes Católicos al sitio 
que hoy ocupan. La Iglesia es á la ma
nera que llaman gótica , y su portada 
se compone de un arco , en que hay 
adornos de escultura, según aquel estilo, 
siendo lo principal una imagen de N . 
Señora con el Niño en brazos, que está 
sobre la puerta , y á un lado S. Miguel, 
como introduciendo delante de la Virgen 
á un Rey puesto de rodillas ; y al otro 
lado una figura chica de muger en tra-
ge de Reyna , que acaso serán los Reyes 
Católicos, ó Enrique IV , y su herma
na Doña Isabel. La Iglesia es de una 
sola nave , bien construida, y espacio
sa ; y lo parecería mas si el Coro, que 

es-



I £ V I A G E 
está sobre la puerta, no asombrase la 
entrada , y las Capillas que están deba-
xo de él. Los altares son arreglados, y 
sin los enormes desatinos que han prac
ticado muchos de los modernos. E l ma
yor se compone de varios cuerpos de 
arquiteélura , con asuntos pintados de 
la Vida de Christo ; y según Quintana, 
le mandó hacer Felipe II en Flandes; 
pero modernamente le han afeado con 
la talla puesta en el medio para adorno 
de la estatua de S. Gerónimo. En el 
crucero al lado del Evangelio hay un 
altar de N . Señora de Guadalupe ; y la 
Anunciación del remate es pintada por 
Francisco Leonardoni. El quadro puesto 
en la pared , que representa á S. Matías, 
y al Emperador Carlos V de rodillas, es 
de Matías de Torres. El altar del lado 
de la Epístola tiene una estatua bastan
te buena de Santa Paula , y no es mala 
la pintura del remate. En las Capillas de 
este lado de la Epístola hay que obser
var , en la primera de Santa Catalina 
un sepulcro de marmol de gusto góti
c o , con estatua echada encima , que 
representa á Pedro Fernandez de Lorca, 
Tesorero, y Secretario de D.Juan el lh 

y 
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y de Enrique IV , fundador de la Casa 
de Santa Catalina de los Donados en la 
Plazuela de este nombre. Se sigue la de 
S.Sebastian, donde hay un quadro de este4 
y otros Santos con una gloria : tiene la 
firma de Alonso Sánchez , año de 1582. 
Sobre la mesa del altar está dentro de 
una urna una estatua de Christo muerto^ 
bien executada. Enfrente se ven dos 
sepulcros de marmol con figuras de ro
dillas harto buenas. En el uno hay escri
to : Aqui está sepultado Clemente Gay-
tan de Vargas , Secretario del Consejo de 
Italia de Felipe II Rey de Castilla : fa
lleció á 6 de Agosto 1577. E l otro se
pulcro , que también tiene letrero , es 
de su muger Doña Francisca de Vargas. 

19 Se sigue la Capilla de Santa Marta, 
por otro nombre de Torelli. En la bóve
da, y paredes de ella hay varios asuntos de 
devoción, pintados por Lorenzo Monte-
ro. Se ve allí un magnífico sepulcro de 
mármoles , y consiste en una urna dentro 
de un nicho, adornado de pilastras jónicas 
& c . El fundador fueTorelo Castiglioglio, 
como lo expresa esta lápida enfrente del 
altar : Bivd Martce. Torellius Casti-
glioglius de Aste,sibi , S suis sacellum^ 

TonuV* B se-
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sepukmm , & Musoleum suo ¿ere compa-
ravit in D. Hieronymi delubro , ea lege, 
ut ignem perpetuum servare , singulis 
sextis feriis , & Sahbatis sacrum fa
ceré , ejusque manihus fcelicia prcecarî  
Idihus Decembris anniversarium celebra
re, vetustate consumptum instaurare Re-
verendissimiPatres teneantur* La siguien
te Capilla de S. Francisco tiene un buen 
quadro en el altar, y representa la im
presión de las llagas de este Santo : está 
firmado Bartolomé Carducha, Académi
co Florentino 1600. No hay otra cosa 
notable en las Capillas de este lado. 

20 En las de la parte del Evangelio, 
la primera después del crucero sirve de 
puerta de comunicación al Real Palacio, 
por donde baxaba S. M . y los Gran
des á la Real Capilla en los dias solem
nes. Esta puerta se ve adornada de va
rias figuras, follages, y columnitas , se
gún la escuela de Berruguete, aunque 
no es buena la execucion , y también 
se ha desfigurado con los blanqueos 
que ha tenido. Se siguen dos Capillas 
sin cosa particular : la segunda , de
dicada á Santiago, la fundó DiegoLu-
xan , Canónigo de Toledo. En el al

tar 
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tar de la inmediata , dedicada á Santa 
Ana , hay una pintura con dicha Santa, 
S. Joaquín de rodillas, y nuestra Seño
ra niña. Esta , y las pinturas que hay 
en las paredes de la Capilla, son razo
nables , y tiran á la escuela de Cardu-
cho. Enfrente del altar se ve un mag
nífico sepulcro de marmol con dos fi
guras arrodilladas , y representan á D . 
Juan de Ledesma , y á Doña Juana 
Solier , su muger , que fueron los funda
dores. 
-21 L a siguiente Capilla de S. Juan 
es la mejor, y mas rica de todas las de 
esta Iglesia , y pocas hay tan buenas en 
Madrid. Está cubierta de mármoles de 
varios colores. Su arquiteélura es de or
den dórico, con dos columnas enfrente 
de la reja , otras dos enfrente del altar, 
é igual número en este, con la diferen
cia de ser jónicas. E l marmol negro,el 
blanco , y los jaspeados están muy bien 
adaptados. Entre los expresados cuerpos, 
y fachaditas de arquitectura se ven n i 
chos , que hacen buen efeélo , y todo 
este adorno sienta sobre un pedestal que 
hay al rededor de la Capilla , variado 
con tableros de piedras verdes. Se ven 

B2 dos 
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dos inscripciones, una enfrente de la reja, 
y otra delante del altar. En esta dice estár 
allí enterrado Juan Bautista Gentili , fun
dador de la Capilla , hijo de Constantino 
Gent i l i , &c. La otra lápida enfrente de 
la reja expresa ser el sepulcro de Cons
tantino Gentili , padre del antecedente. 
E l altar tiene una pintura de S.Juan,y 
en el remate un Crucifixo. Respedo del 
año 1644, en que se hizo la arquitec
tura referida , se puede sospechar que 
sea del Marques Crescencio. En el al
tar de la última , dedicada á la Concep
ción , hay un quadro de este mysterio, 
conforme al estilo de Carducho. La ar-
quiteíhira de estos altares executada en 
buen tiempo , regularmente se reduce á 
dos columnas de orden corintio, con su 
cornisamento. 

22 En los postes de la Iglesia en
tre las Capillas hay varios retablitos, y 
pinturas : algunas son de Alonso del A r 
co. En uno de estos, inmediato al cru
cero , está la Presentación del Señor al 
Templo, y debaxo S. Gerónimo,y San
ta Paula, obras de Matías de Torres, de 
quien hay otros quadros en el Anteco
ro , en el Coro , y en los claustros alto, y 

ba« 
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baxo del Convento. En el poste de enfren-
te está pintado el Nacimiento de la Vi r 
gen por Sebastian de Herrera. Los qua-
dros de Alonso del Arco regularmente tie
nen su firma , y en los dichos claustros re
presentó asuntos de la Pasión, y Vida de 
Jesu-Chriato. Lo principal de Matías de 
Torres es un Apostolado en el Coro. 

23 En la Sacristía hay un quadro de 
Morales , que representa á Jesu-Christo 
con la Cruz , á S. Juan , y á la Mag*-
dalena , figuras de medio cuerpo. E l 
quadro grande de S. Gerónimo escri
biendo , los Santos Justo , y Pastor, la 
Presentación , y Visitación de nuestra 
Señora , son de un tal Antonio Van-De-
per. En unos espejos hay pintados niños, 
aves, frutas , y flores por Juan de Arella-
no. También se ve una copia del quadro 
de Velazquez, de los hijos de Jacob , y 
otra del Nacimiento del Señor, de Ribe
ra , cuyos originales están en el Escorial. 
Guardan en esta Sacristía un rico Misal, 
cubierto con chapas de plata , en que es
tán grabados de buril por la parte dé 
dentro los Santos Evangelistas , y D o l o 
res á un lado , y en el otro la Crucifi
xión del Señor. También está grabado el 

B 3 nom-
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nombre de quien te dio , que ñie W o i 
fango Guillelmo , Palatino del Rh in , en 
el año de 1625. Este mismo Señor cos
teó la sillería del Coro, como lo ma
nifiesta el letrero siguiente , que hay 
sobre la silla del medio : Wolfangus 
Guilielmus Comes Palatims , Bavarite 
Dux , Bavensteinique Dominus , m hos-
pttii gratificationen , sedilium fabricam 
donavit, anno Domini 1627. Encima es
tán sus armas con corona Ducal. Re
muneró este Señor con toda magnifi
cencia , y propiedad el hospedage que 
se le hizo en este Convento , y aun de-
xó memoria de buen gusto, como lo 
manifiesta la sillería adornada de co
lumnas dóricas istriadas , &c . A los la
dos del testero de la Sacristía hay dos 
magníficos sepulcros á la gótica , con 
estatuas de marmol echadas. En el uno 
se expresa estár allí ú\ Jurado Juan Nu-
ñez de Toledo , Lugar-Teniente , Ma
yordomo Mayor del Rey D. Fernando V, 
y de la Reyna Doña Isabel. En el de 
frente está su muger Doña Leonor de 
Osorio , y en ambos hay mucha obra, y 
muy prolixa , según el estilo de entonces. 
Un quadrito de Ghristo arrojando del 

Tem-
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Templo á los que compran, y venden, 
junto á la puerta de la Sacristía á mano 
izquierda , es de Vicente Salvador. 

24 En el claustro grande de este 
Convento hay dos espaciosas Capillasí 
la una sirve hoy para Aula de Moral, 
y en su altar se ve un quadro de la 
Coronación de nuestra Señora , cuyo 
estilo tiene mucho de la escuela de Tin-
toreto. A l lado del Evangelio se vé un 
magnífico sepulcro de marmol, que con
siste principalmente en una estatua de 
rodillas en aélo de orar , y representa á 
un Conde de Kevenuller , Embaxador 
del Imperio en esta Corte. La otra Ca
pilla está en el mismo lienzo del claus
tro donde la referida , y es de D . Fran
cisco Benigasi : su altar de buena ar-
quiteélura, y no es mala la pintura an
tigua que hay en él de Jesu-Christo cru
cificado , S. Juan , y la Virgen á los la
dos , & c . Todavía hay en este Convento 
algo de la fábrica primitiva, con aque* 
lias columnas , y capiteles que se usaban 
en tiempo de la fundación , y es un se
gundo claustro. 

25 La huerta adjunta, que pertene
ce á la Comunidad , y se extiende un 

B 4 buen 



2 4 V I A (5 E 
buen trecho entre las tapias del Retiro, 
y el Convento , contiene muchos oli
vos , en prueba de lo adaptado, que es 
este territorio para tales árboles. Lo 
mismo prueban los que hay plantados 
en la huerta de Atocha cercana á la re
ferida , y en otros parages de las inme
diaciones de Madrid, 

A T O C H A . 
26 Desde S. Gerónimo se camina 

por el delicioso paseo del Prado hasta el 
Convento de Padres Dominicos llamado 
N . Señora de Atocha , situado al medio 
dia de las cercas del Retiro. Habia antes 
en aquel parage una Ermita pequeña de 
N . Señora de Atocha, sobre cuyo origen, 
antigüedad, y nombre se pueden ver Quin
tana, y G i l González en sus Historias de 
Madrid. E l Convento se fundó en tiem
po de Carlos V por Fr. Juan Hurtado de 
Mendoza su Confesor. Antes de entrar 
en la Iglesia hay una lonja con soportales 
aun lado , y á otro, cerrada por delante 
con verjas de hierro , entre lasquales se 
ve sobre un pilar en el medio una estatua 
de N . Señora. La portada del Templo 
no tiene cosa notable, fuera de un es-

cu-
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cudo con las armas del R e y , y una es
tatua de Santo Domingo. L a nave de 
la Iglesia es grande , y su arquitectura 
parece de los principios del reynado de 
Felipe I I , ó fines del de Carlos V . En 
la primer Capilla á la derecha hay en 
la pared algún ornato hecho por Josef 
Romaní. En un altar mas adelante se ve 
una pintura de Santa Rosa por Lorenzo 
de Soto , y enfrente hay un sepulcro 
con estatua de marmol arrodillada , y 
el letrero siguiente : Esta Capilla es de 
Diego González de Henao , Regidor que 
fue de esta Villa \ año de 1624. En un 
pilar del crucero al lado del Evangelio 
se ve un quadro del Entierro de Christo, 
con N . Señora , y las demás figuras 
acostumbradas en este asunto , y es de 
lo mejor que pintó Antonio Pereda. E l 
altar mayor se compone de varios cuer
pos de arquitedura , con columnas ais
ladas en ellos. Angelo Nardi hizo las 
ocho pinturas de dicho altar , que re
presentan asuntos de la Vida del Señor. 
No son de tanto mérito las estatuas re-̂  
partidas en él. En los testeros del cru
cero , y Capilla mayor hay pinturas que 
representan milagros obrados por la ín

ter-
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tercesion de S. Isidro , y N . Señora de 
Atocha. 

27 La estatua de Santa Catarina en 
un altar del mismo crucero es de D.Juan 
Mena ; la de encima de D. Pablo Ron; 
y de D. Luis Salvador el Santo Thomas 
colateral, D. Juan León hizo el S. N i 
colás en su altar. Lo mas notable de 
este Templo es la Capilla de N . Seño
ra de Atocha , que forma como una 
nave larga , y angosta , paralela al cuer
po de la Iglesia hasta el crucero. Su 
arquiteélura está desfigurada , particu
larmente con una tribuna , ó varanda 
que la circunda toda, y sirve para co
locar un gran número de banderas , y 
estandartes tomados en batallas. La 
talla del altar es de pésimo gusto; pero 
no son malas dos estatuas de S. Pedro, 
y S. Pablo que hay en él. Son tantas 
las lámparas que arden en esta Capilla, 
que será preciso repetir amenudo la 
operación, que acaban de hacer ahora, 
de quitarla el humo, en que no gana
rán las pinturas. Francisco Herrera el 
mozo tuvo la comisión de pintar la 
cúpula , y de su mano es la Asunción 
de la Virgen que hay en ella, y otras 
v - co-
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cosas desde el anillo arriba. Por ha
berse maltratado, pintaron después Se
bastian Muñoz , é Isidro Arredondo : el 
primero pereció en la obra habiéndo
se caído del andamio. Ultimamente tra
bajó en ella Lucas Jordán , haciendo 
las pechinas, y otras cosas , y asimis
mo todas las pinturas á fresco que hay 
'en las bóvedas anteriores: en una de 
las quales representó la Transgresión 
de Adán , usando de varias alegorías pa-
•ta expresar el árbol de la culpa, y en 
su oposición el de la gracia, en que se 
figura María Santísima. En otra está ex
presado el sueño de Nabucodonosor, 
en que por el mismo término figuró 
con relación á N . Señora aquel árbol 
frondoso , y el gran monte formado de 
la piedra que derribó la estatua. En 
otro se ve representada la Ciudad San
ta de Jerusalen , que baxa del Cielo, 
simbolizando la venida de N . Señora á 
España , cuya figura llena de magestad 
se representa sobre un león , como l i 
bertándose de las tinieblas de la Genti
lidad. En los lunetos hay otras historias 
sagradas alusivas igualmente á la V i r 
gen , y son María hermana de Aaron, 

los 
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los Israelitas cantando después de pa^ 
sado el Mar Rojo , y Abigail quan-
do templó con su liberalidad la indig
nación de David. En las pechinas , y 
entre las ventanas representó varias he
roínas de la Escritura, algunos Profetas, 
y Patriarcas ascendientes de nuestra Se
ñora , y diferentes adornos de festones, 
targetas , & c . Son también de Jordán 
los dos quadros grandes que hay en 
esta Capilla , y dicen representar la 
restauración de Madrid por intercesión 
de la Virgen. 

28 E l Camarin de N . Señora se ce
lebra mucho , aunque no lo merece su 
arquiteétura. Las pinturas de la primera 
pieza, y otras que debió haber en el 
antiguo Camarin , las hicieron Rici , y 
Carreño. Hay varios quadros; entre ellos 
una Resurrección del Señor, de Domi
nico Greco : una Sacra Familia confor
me á la manera de Angelo Nardi , y 
según la escuela de Zúcaro , es una Tr i 
nidad con varios Angeles pintada en lá
mina. También están puestas en la pa
red trece pinturas , que á lo que dicen, 
fueron de unas Horas en que rezaba 
S. Pío V , y son hechas sobre el gusto de 

la 
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la escuela de Durero. Hay asimismo bue
nas copias de varios quadros del Españo* 
leto, ¿kc. Se ve un baxo relieve de bron
ce sobre campo de lapislázuli, que re
presenta á nuestra Señora sentada con 
el Niño en los brazos : es obra de 
Alexandro Algardi , como también ios 
dos Angeles que hay en la parte supe
rior del marco. Esta pieza del Camarín 
forma varias naves sostenidas de pilares, 
cubiertas con veinte copulillas. Cada una 
contiene quatro óvalos pintados de mano 
de Rovira, de quien se habló en el Tom. 
IV , y representan Santos , y sugetos es
clarecidos de la Orden de Santo Domin
go; y en medio de que manifestó este Pro
fesor su extravagancia, se notan algunas 
buenas aélitudes, y pensamientos. 

29 Hay varios escaparates , en don
de se contienen historias , y figurillas, 
formadas de plata , cristal de roca , y 
otras materias preciosas. En la Sacristía 
hay quatro quadros de mediano mérito, 
que representan asuntos del Evangelio. 
Una cabeza de S. Luis Bertrán es con
forme á varios retratos que quedan de 
este Santo, hechos por Gerónimo Espi
nosa ; y también es de estimar un qua-

dri-
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drito de N . Señora, en que se ven tres 
guras de rodillas. Las pinturas del claus
tro , que representaban la Vida de Santo 
Domingo , las hicieron Bartolomé de 
Cárdenas, y Juan Chirinos ? las mas se 
han perdido , y solo han quedado algu
nas ya retocadas. Es muy buena la sille
ría de nogal que hay en el Coro , con 
columnas á los lados de cada silla; y el 
quadro enfrente del órgano , en que se 
ve N . Señora con varios Santos , tiene 
mediano mérito. 

P R A D O . 
30 Desde el Convento de Atocha 

hasta la Puerta del mismo nombre , y 
desde allí formando ángulo hasta la de 
Recoletos , se extienden los paseos de 
Atocha , y del Prado , que en lo antiguo 
eran unos caminos incómodos; pero aho
ra con la grande obra que en ellos se 
ha hecho, dándoles toda la anchura con
veniente , terraplenando zanjas, y arro
yos , allanando , y consolidando el suelo, 
construyendo todo á lo largo, á excep
ción de las travesías de las calles , un 
poyo de piedra labrada con respaldo 
de hierro, y plantando en varias lineas 

gran^ 
' * : - I 
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grandísimo número de árboles , es el 
mayor adorno de Madrid , y el paseo mas 
cómodo á píe, y en coche , que puede 
imaginarse. Si se continúa la obra como 
se espera , adornándola con fuentes, es
tatuas, y otras cosas propias de tales 
sitios , difícilmente se hallaría ciudad 
que tuviese dentro de su recinto un des
ahogo tan magnifico, y espacioso. ¿ Y 
quál será quando á sus orillas esté for
mado , y crecido el nuevo Jardin Botá
nico , que desde Migascalientes, á me
dia legua de Madrid , ha mandado el 
Rey se traslade á las huertas que hay 
entre S. Gerónimo, y el paseo de Ato
cha , y quando esté plantado todo el 
terreno alto hasta las cercas del Reti
ro? No se tardará mucho tiempo en 
ver esta bella, y útilísima obra , ni el 
edificio que ha de servir para las lec
ciones de los Maestros , conservatorios 
de plantas, laboratorio químico, y otras 
cosas conducentes al estudio de las cien
cias naturales. 

31 Se pueden considerar como uni
dos al paseo del Prado los de las Deli
cias, que baxan desde la puerta de Ato-
eha,hasta la orilla del nuevo Canal de 

Man-



32 V r A G E 
Manzanares, uno para gente de á pie, 
y otro para coches , carruages , &c. 
Ambos están plantados con dos lineas 
de olmos á cada orilla ; pero da lásti-
ma ver el estado en que se hallan , por 
la poca inteligencia con que se gober
naron desde su principio , y por la tala 
que se les dá casi todos los años, co
mo si el fin fuera de hacer leña. Con 
estas podas han quedado los mas en fi
gura de piernas de araña. Por las gran
des heridas los penetra la humedad, y 
el frió durante el Invierno ; y con la 
falta de sombra que harían sus mismas 
ramas, los tuesta el sol en el Verano, 
y así se secan unos, y se pudren otros. 
Quiera Dios que los del Padro se libren 
de semejante desgracia. Algunos, que 
tienen práélica, y estudio en los plan
tíos de árboles, desearían , que ya que 
no se cuidasen al modo que se hace en 
Aranjuez, y S. Ildefonso , lo que no se
ría difícil, los dexasen entregados á la 
naturaleza, sin mondar, ni despuntar sus 
ramillas , para que la mas fuerte guiase 
á lo alto, y formase tronco, y copa pi
ramidal , con la elevación que corres
ponde al sitio. Entonces se les podrian 

qui-
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quitar las ramas , que quedasen dema
siado baxas, para igualarlos todos, y lue
go no habría que tocarlos jamás , sino 
para quitarles las ramas que se hubie
sen secado. Las limpias , y las mondas 
de los árboles, quando no se dan con 
necesidad , y mucha inteligencia , son 
para ellos una verdadera peste. 

32 Es regular que en las arboledas 
del Canal de Manzanares , cerca del 
qual acaban los paseos de las Delicias, 
no suceda esto , según lo que se ha ob
servado hasta ahora. 

C A N A L D E M A N Z A N A R E S . 
33 Es este Canal una de las empre

sas considerables de este Reynado en 
las cercanías de Madrid. Se han con
cluido dos leguas , y en otra está ya 
abierto el terreno. En las dos leguas se 
hallan construidas siete esclusas, que se 
llenan , y vacian en brevísimo tiempo. 
Se han plantado, según las noticias ad
quiridas, al pie dedos millones de árbo
les , y arbustos en el referido trecho, 
y entre ellos cien mil moreras, regán
dose todos con el agua del Canal des
de la segunda esclusa , y en la prime-

Tom.r. C ra 
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ra con otra agua. Hay en las laderas 
diferentes huertas con muchos árboles 
frutales; y se asegura que desde la quin
ta esclusa en adelante se podrán regar 
grandes pedazos de vega situados al 
Medio dia. La pesca de anguilas, ten
cas , barbos , y bogas, ha prevalecido, 
y se ha aumentado en gran manera, 
Los quatro molinos , fabricados en las 
primeras esclusas , tienen ya doce pie
dras corrientes. También lo están diez 
y ocho barcos de transporte , que con
ducen de setecientos á novecientos quin
tales ; mediante lo qual experimenta el 
Público las utilidades de lograr un cin
cuenta por ciento de beneficio en el ra' 
mo del yeso, y un veinte y cinco por 
ciento en la piedra de manipostería , y 
pedernal. Luego que se concluya la no
na esclusa , dicen que se conducirá to
do el pedernal , ladrillo , cal , y yeso 
que el Público necesite. El daño que 
causó en el Canal la repentina, y ex
traordinaria lluvia de 23 de Septiembre 
del año pasado, retardará en algo el 
logro de las ventajas que se esperan; 
pero se va limpiando, y componiendo 
lo que se arruinó con dicho motivo, 

y 
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y se procura ponerlo al seguro para 
en adelante. El Canal empieza cerca 
del Puente de Toledo al Medio dia de 
Madrid, é irá siguiendo en las inme
diaciones de Manzanares, hasta que es
te desagua en el rio Xarama , y será su 
curso de quatro leguas con poca dife
rencia. Los paseos, que se forman en 
sus orillas con tanta copia de árboles, 
son ya de los mas bellos que pueden 
verse. Se pueden considerar unidos á 
los de las Delicias , y estos á los del 
Prado, formando así una extensión in
creíble. 

34 Las Delicias , y el Prado so-
Jos , hacen ya un paseo de media le
gua , ó algo mas de distancia. La puer
ta de Atocha, que los divide, no mere
cía ser una de las principales de Ma
drid , como lo es 7 ni por su materia, 
ni por su forma; pero es regular que 
con el tiempo se construya otra digna 
de aquel parage, 

H O S P I T A L G E N E R A L . 
' • ' ' • 

35 Inmediato á dicha puerta está el 
Hospital General, sobre cuya fundación 

C a en 
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en el año 159656 puede ver lo que dice 
G i l González Dávila. No hay en su Igle
sia , y Sacristía cosa particular pertene
ciente á las bellas artes , sino alguna 
pintura de Alonso del Arco ; pero es
tándose construyendo anualmente en el 
mismo parage uno de los mas insignes, 
y mayores edificios que se han erigí-
do á la caridad con los pobres, es jus
to anticipar alguna noticia. Esta obra 
es un quadrado de seiscientos pies de 
largo , y seiscientos de ancho , en me
dio del qual se ha de construir la Igle« 
sia, y formar seis patios muy espaciosos, 
con otros dos mas pequeños. En las en
tradas que hace la fábrica después de 
este quadro , ha de haber otro patio de 
trescientos pies de largo , y ciento y 
noventa y dos de ancho , y todo el 
fondo será con poca diferencia de no
vecientos y setenta pies. La fachada 
principal , que corresponde á la calle 
de Atocha, tiene los seiscientos pies que 
se ha dicho. Ultimamente se hade con
cluir dicha obra con la idea de que nada 
falte de quanto se pueda pensar mil, 
y magnífico; y así se.puede reputar des
de ahora por una de las mayores em-

pre-
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presas, que en materia de fábricas se 
habrán efeéluado en España. La dirige 
el Brigadier D. Francisco Sabadni, baxo 
cuyos diseños se va trabajando. 

S. F E R M I N . 

36 Subiendo por el Prado , frente 
de la plaza de árboles, que se forma 
casi en el medio , está la Iglesia de 
S. Fermin, perteneciente á los naturales, 
y originarios del Reyno de Navarra. El 
edificio no ofrece cosa alguna que de
cir. Las obras de escultura en el al
tar mayor, fuera del S. Fermin , son de 
D. Roberto Michel : de D. Luis Salva
dor son S. Miguel, y S. Joseph ; y de 
D. Juan Pasqual de Mena nuestra Seño
ra con el Niño en brazos , y S. Juan 
predicando en sus respetivos altares. 

S. P A S Q U A L . 
... 

37 Continuando hácia la puerta de 
Recoletos, se halla á mano izquierda 
el Convento, é Iglesia de S. Pasqual, que 
dedicó á la Purísima Concepción su fun
dador D. Gaspar Henriquez de Cabrera, 

C3 Gran 
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Gran Almirante de Castilla, Duque de 
Medina de Rioseco, Conde de Módica, 
&c. cuyo gusto, y afición á las bellas 
artes, se conoce por las excelentes pin
turas que dexó , de diversos Autores pa
ra adorno de esta Iglesia, que es de ra
zonable forma, y buena construcción. 
En el altar de la primera Capilla hay 
un S. Francisco del natural , á quien 
sostiene un Angel mancebo, obra de 
Jacobo Palma: en el de la segunda una 
Visitación de la Virgen á Santa Isabel, 
de Jordán. E l tercer altar está dedica
do á la Concepción , cuya figura es de 
escultura. A un lado hay una pintura, 
y representa á Jesu-Christo , y á su Ma
dre , que ponen un collar á Santa Tere
sa , y es de escuela Napolitana. En el 
altar de la quarta Capilla se vé el mar
tirio de S. Esteban, pintado por Antonio 
Van-Di K. 

38 En la primer Capilla del lado de 
la Epístola, el quadro del altar representa 
á Jésü-Christo á la columna , tenido por 
de Alexandro Veronés. E l de la segun
da Capilla está maltratado, y ennegre
cido : apenas se descubre ser un S. Juan 
en el desierto. La tercer Capilla , que 

es 
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es la de S. Pasqual , tiene un altar de 
moda ; esto es, de mala arquiteéhira; 
pero hay un quadro de Ticianó al la
do de laEpístola, que representa á un 
Papa en pie con capa pluvial, y tiara 
en la cabeza, en ademan de introdu
cir á un Capitán , á quien pone en la 
•mano un estandarte, delante de Otra fi-
•gura sobre un trono, que parece S.Pe
dro. Hay escrito en este quadro lo si
guiente : Ritrato di uno di Casa Pesarâ  
€he fu fatto Genérale di Santa Chiesai 
Ticiano, El año no se puede leer: las 
figuras son del tamaño del natural , y 
es de las obras acabadas de aquel ex
celente artífice. En la quarta Capilla,el 
quadro del altar es una Santa Rosalía, 
figura del natural de cuerpo entero: eŝ  
tá repetida en un quadro de las salas 
de Capítulos del Escorial , aunque allí 
es de medio cuerpo. 

39 Sobre los arcos de las referidas 
Capillas, y en los machones del cru
cero , hay asimismo pinturas muy bue
nas ; y aunque por la distancia no se 
pueden reconocer tan bien como las de 
abaxo, se dexa ver que una nuestra Se
ñora, con el Niño Dios , y Scjoseph es 

C4 de 
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de escuela Romana : otra del mismo 
asunto , en donde está el Niño en pie, 
•y S. Juan de medio cuerpo , se tiene por 
de Blas de Prado. Hay una Santa Ceci
lia conforme á la manera de Guido Rhe-
ui. Un S. Juan Bautista , S. Gerónimo, 
y S. Sebastian, son también obras que 
tienen su mérito, como algunas de las 
que están colocadas en los dos prime
ros pilares del crucero. En el del pul
pito un quadro de nuestra Señora coa 
el Niño en acto de besar á S. Juan , es 
de Leonardo de Vinci. E l Prendimien
to del Señor en el huerto , parece el 
borroncito, ó primer pensamiento del 
mismo asunto, pintado en grande por 
Van-Dk en la colección de Palacio. 
En el poste colateral se vé un S. Ge
rónimo leyendo, y otros dos quadros 
pequeños de Jesu-Christo difunto , y 
de S. Francisco orando , bastante bue
nos. 

40 En cada una de las Capillas del 
crucero hay tres pinturas con figuras 
del tamaño del natural, y aun son ma
yores las de las que están en los alta
res. Francisco de Cento , llamado el 
Güercino, es autor de Ja que hay en 

el 
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el altar al ládo del Evangelio , en donde 
se representa S.Gregorio Papa sentado 
con ornamentos Pontificales, y de rodillas 
S. Ignacio, y S. Francisco Xavier, con 
algunos Angeles niños en bellas aétitu-
des, y detrás un Angel mancebo tocan
do el violin. Es pintura de gran fuer
za de claro, y obscuro , como gene
ralmente son todas las de este Autor; 
y la que aquí se refiere se debe repu
tar entre las mejores de su mano. En 
las paredes de los lados, esto es, sobre 
la puerta de la Sacristía , y enfrente, 
se ven dos quadros del Españoleto. En 
el uno se representa el Bautismo de 
Jesu-Christo, y en el otro el martirio 
de S. Sebastian. En el altar del testero 
opuesto hay un quadro de igual tama
ño , su autor Matías Preti, llamado el 
Caballero Calabrés , y representa á 
S. Antonio de Padua , que liberta á su 
padre del suplicio. Es obra de mucha 
fuerza ; pero de demasiada obscuridad. 
Del Españoleto son los dos quadros co
laterales en este mismo parage:el uno 
que representa á un santo Ermitaño, y 
el otro el martirio de otro Santo , á 
quien persuade un Sacerdote la adora

ción 
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cion de un ídolo : ambas obras son de 
mucho efedo , y fuerza de claro , y 
obscuro. 

41 En la Capilla Mayor hay una 
pintura á cada lado, que representan la 
Adoración de los Reyes , obra de Pa
blo Veronés; y la cabeza de S. Juan 
Bautista presentada áHerodías,en que 
se nota la manera de Miguel Angel de 
Caravagio. La Concepción del altar 
mayor es del Españoleto Joseph Ribera. 
En el remate está pintado S. Pasqual, 
y parece del estilo de Carreño. La ar-
quiteftura del altar acompaña muy mal 
á tan bellas obras como se han refe-
rido de esta Iglesia ; y aun dice peor 
Ja gradería de sobre la mesa: moda ri
dicula , pero pradicada en las mas de 
las Iglesias de Madrid , sin otro fin , se
gún se dexa ver , que el de amonto
nar luces, y ramos, ambas cosas muy 
del caso para causar incendios, y para 
lo demás que se dixo en el primer to
mo de esta Obra , fol. 269. Las esta
tuas deS. Joaquín , y Santa Ana , pues
tas en dicho altar, son razonables. 

42 No son menos dignas de esti
mación las pinturas de la Sacristía, que 

las 
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las que se han referido de la Iglesia. E l 
quadro grande del testero es obra de 
Basan, y representa el Nacimiento del 
Señor. A los lados se ven un S. Juan 
de medio cuerpo, conforme á la escue
la de Caravagio, y tres bellas cabezas, 
una de ellas según el gusto de Ticiano, 
y otra del Españoleto. Dos quadros gran
des con figuras enteras, pero muy mal
tratadas, colocados enfrente la venta
na , y que representan el Nacimiento 
de Christo, y él mismo con los tres Após
toles en el Castillo de Emaús, se reputan 
por originales de Andrés Schiavone. A los 
lados , y encima de la puerta hay varios 
quadros. Uno pequeño de Van-DÍK, con 
dos figuras enteras de S. Juan Bautista , y 
S.Juan Evangelista, y encima una cabe
za del natural bastante buena. La pintura 
del Centurión postrado á los pies deChris-
to implorando la salud para su mucha
cho , es de Pablo Veronés , y de una 
composición muy parecida á la que se 
halla del mismo asunto en sala de Ca
pítulos del Escorial. Del Güercino es el 
quadro adjunto con quatro figuras , y 
representa á Jacob en su lecho dando 
la bendición á Efrain , y Manasés , obra 

de 
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de grande efeao , y muclia naturali
dad. En el lado de la ventana se ven 
una Magdalena, pintura chica, los Des
posorios de Santa Catarina con el Niño, 
puesto en los brazos de la Virgen , y 
una cabeza de un viejo, todos quadros 
que tienen su mérito. El de una nues
tra Señora con el Niño , y S. Juan, que 
le besa el pie , es del estilo de Lucas 
Cambiaso. Sin duda que la Iglesia, y Sa
cristía de este Convento son una galería 
de preciosidades en materia de pintura. 
Es lástima que las de las Capillas de la 
Iglesia tengan poca luz; pero abriendo 
la puerta principal, se ven suficiente
mente. Se conoce que el Almirante tu
vo exquisito gusto en esta arte, y se 
le debe estimar que dexase aquí este 
depósito, de que todo el mundo pue
de gozar, y aprovecharse los Profeso
res. La Iglesia con su cúpula no tienen 
ornato particular de arquiteélura. En la 
portada hay una estatua de la Concep
ción hecha de marmol , de mediano 
tamaño,conforme al gusto de Alexan-
dro Algardi. Debaxo se ven las armas 
del fundador. 

. 
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R E C O L E T O S . 

43 Poco mas adelante á la derecha 
está situado el Convento de Religiosos 
Agustinos Recoletos, cuya Iglesia es de 
arquiteélura muy sencilla: obra de un 
Religioso Lego de la misma casa, lla
mado Fr. Juan de nuestra Señora de la O, 
padre de Fr. Lorenzo de S.Nicolás, au
tor del libro intitulado : Arte,y uso de 
2a Arquitedtura. Se hizo después de em
pezado el siglo pasado. La cornisa de 
la Capilla mayor , y crucero se reno
vó con diseños de Joseph Donoso, quan-
do se colocaron allí los sepulcros délos 
Marqueses de Mejorada. Las pinturas 
de la cúpula, y bóvedas de la Iglesia 
son de Francisco Herrera el mozo , y 
de Sebastian de Herrera el quadro gran
de , y la arquitedura del retablo mayor 
á que después han arrimado una pésima 
gradería. Las dos estatuas á uno, y otro 
lado del quadro son de Eugenio Guerra. 
Junto al altar colateral en el crucero al 
lado de la Epístola, hay una pintura pe
queña de Jordán, que representa la Sa
cra Familia , en que se ve que tuvo 
idea de imitar á Rafael. En el colate

ral 
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ral del lado del Evangelio hay dos es
tatuas , no malas, de S. Pedro, y S. Pa
blo. El Crucifixo de escultura del ta
maño del natural, que está en el altar 
de su Capilla, es obra de Pedro de Me
na ; y de Joseph de Ledesma la pin
tura de Jesu-Christo difunto en lo alto 
del retablo, 

44 Los pilares entre las Capillas es
tán aquí, como en las mas de las Igle
sias de Madrid, llenos de retabillos de 
poco gusto de arquitectura; y aunque 
en sí le tengan algunos, son unos pe
gotes en los Templos, con que se desfU 
guran, y afean los que tienen mediana 
forma ; y los que no la tienen que
dan mas ridículos con semejantes im
propiedades. Sin embargo , porque hay 
algo en estos retablitos que tiene mé
rito , se hablará de ellos. Las pinturas 
de uno son de Bartolomé González: re
presentan un descanso, esto es , Jesús, 
María , y Joseph con Angeles , y tres 
medias figuras debaxo. El que está en
frente de este, de Jesús , María, y Jo
seph , es del estilo de Eugenio Caxés. 
En otros dos se representa la Anuncia
ción , y la Concepción, obras media

nas. 
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ñas. Los dos sepulcros de marmol, co
locados sobre las puertas del crucero, 
con figuras del natural puestas de ro
dillas , representan , la del lado del Evan
gelio , á D. Pedro Fernandez del Cam
po , Angulo, y Velasco , Marques de 
Mejorada , Caballero de la Orden de 
Santiago, Camarista de indias, y Secre
tario de Estado del Sr. Felipe V ; y la 
del lado de la Epístola á su muger Doña 
Teresa de Salvatierra. Estos sepulcros 
tienen su magnificencia ; pero mas con
siste en la materia, que en el artificio de 
la obra , particularmente en sus ornatos. 

45 Las urnas sepulcrales han llega
do á ser un adorno considerable de los 
Templos , particularmente en Italia , y 
sobre todo en Roma , donde las mas 
de las Iglesias , y Basílicas se ven llenas 
de estos magníficos monumentos ; mu
chos de ellos obras excelentísimas , por 
los grandes artífices que las hicieron , y 
riquísimas atendiendo á la materia de 
mármoles , jaspes , bronces , &c. La 
práélica de erigir dentro de las Iglesias 
estas memorias sepulcrales, es tan an
tigua como la de enterrar los cadáve
res dentro de ellas, con lo qual se ha 

per-
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perpetuado la memoria , y el mérito de 
muchos hombres, se ha dado una prue
ba de reconocimiento , y gratitud á los 
bienhechores, y de amor , y de piedad 
á los antepasados; y ha sido motivo de 
exercitarse los profesores de la bellas 
Artes. 

46 Hubo en España dicha usanza, 
como se ve por toda ella , particular
mente en Iglesias Catedrales , no sola
mente después del restablecimiento de 
las Artes; esto es desde la edad de Car
los V , sino muchos siglos antes. Ahora 
apenas hay quien mande hacer una mi
serable lápida. ¿Serán efedos de la 
mezquindad presente , ó porque se pien
sa con mas humildad? Esta misma pre
gunta se hizo en el Tomo í. de esta 
Obra, fol. 192. Parece que antevieron 
en España lo que fuera de ella se ha
bía de escribir , y hablar en nuestros 
dias contra la prádica de enterrar los 
muertos dentro de las Iglesias , como 
una introducción abusiva , y contraria á 
las antiguas leyes , las quales se exten
dían á prohibir las sepulturas aun den
tro de las Ciudades, por los daños que 
suelen ocasionar á la salud , dando va

rias 
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rías razones en prueba de esto. 

47 El ambiente que nos cerca, y qué 
respiramos, es un cuerpo eterogeneo, 
formado de diferentes especies sustan
ciales , dimanadas de las tres clases de 
cuerpos mineral, vegetable , y animal. 
Este, al paso que por la elasticidad , y 
otras circunstancias del ayre nos conser
va la vida, nos la quita muchas veces 
por las pestíferas calidades de otras sus
tancias. Un ayre puro es favorable á la 
salud, y dañoso un ambiente corrom
pido ; de donde es fácil colegir lo que 
puede perjudicar á los vivientes la pu
trefacción de los cadáveres, especial
mente en los Templos, donde la ventila
ción del ayre es mucho menor que en 
las calles. Convencidos en varias Ciu« 
dades de Europa de los daños que en 
la edad pasada, y en la presente , ha 
ocasionado el ambiente de las sepultu
ras, dando motivo á gravísimas enferme
dades , y muertes repentinas, han resuel
to que los cadáveres se entierren en para-
ges destinados fuera de dichas Ciudades, 
examinando antes las circunstancias , y 
situación del terreno , para que no re
ciba daño la población vecina. Se han 

Tom.F', D te-
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tenido varías Congregaciones en Italia, 
Francia , y Alemania con el fin de en
terrar los muertos fuera de poblado, y 
en algunas Ciudades ya se pradíca. La 
determinación se considera útilísima 
para todos tiempos , y mucho mas para 
los de pestilencias, ó enfermedades con
tagiosas. Se hace ver que la usanza de 
enterrar los muertos en poblados es con
traria á las antiguas leyes , siendo pro
hibido en las de las doce tablas el en
terrar dentro de Roma ( i) ; cuya obser
vancia quiso el Emperador Antonino 
Pió , que se extendiese á todas las Ciu
dades del Imperio, como lo afirma Lam« 
pridio. Trasladando el Gran Teodosio á 
Constantinopla los privilegios de Roma, 
mandó sacar de la Ciudad las urnas, en 
donde se contenían las cenizas de los 
difuntos, y prohibió dar sepultura en 
los Templos (2). El dexar de enterrar 
en las Iglesias, no solamente no repug
na á la piedad christiana ; antes bien 
los sagrados Cánones , y antiguas leyes 

Ecle-
(1) Homínem mortuum in u r l t , ne sepdito ñeque urito, 
(2) Nomo Ápostolorum vel Martyrum sedem humandis 

torponhus existima es se conccssam. Cod.Theod. 1. 0. tit. 
17. leg. 6. 
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Eclesiásticas se conformaron en este pat% 
tlcular con las del Imperio; y si bien 
después de Constantino, y obtenida la 
paz de la Iglesia , la misma piedad , y 
devoción introduxo los sepulcros en los 
Templos; estos solo eran concedidos á 
los Santos Mártires , ó á algunas perso
nas de extraordinaria virtud , y dignidad, 
con el fin de que sus sepulcros fuesen 
allí como tantos trofeos de la Religión; 
y así miraron los Concilios como un 
abuso el que se permitiera al común de 
los fieles. El de Braga del año 563 de
claró (i),que pues las Ciudades tenían 
el privilegio de que nadie se enterrase 
dentro de sus muros, con mayor razón 
debía guardarse esta reverencia á los 
Templos de los venerables Mártires. El 
de Arlés VI (2) en el año 813 , y el de 
Moguncia (3) del mismo año , renova
ron esta antigua prédica de la Iglesia. 
Tal vez se hubiera conservado hasta 
nuestros tiempos, si se hubiera guarda
do á la letra un establecimiento del 
gran Papa S. Gregorio , que prohi
bió se interesase nadie por derecho de 

D 3 se-
CO Can. 18. (2) Can.21. (3) Can. aó» 
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sepultura en los Templos (i). 

48 Es verosímil, que si permanece, 
y toma cuerpo la idea adoptada ya en 
varias partes de Europa, de que los 
muertos no se hayan de enterrar en los 
Templos, llegue á efeduarse general
mente ; pero esto no sería de impedi
mento para que dentro de las Iglesias 
se erigiesen algunos monumentos de es
cultura en honor de aquellas personas, 
que por su virtud , ó por otras circuns
tancias lo hubiesen merecido , con tal 
que no interrumpiesen,y afeasen, como 
en muchas sucede, la regularidad , y 
harmonía de la arquitedura. Sin em
barga , tales máquinas estarían bien co
locadas en los pórticos, en las plazas, y 
calles de las Ciudades, donde mas pú
blicamente servirían de ornato, y de 
estímulo para la imitación de los gran
des hechos. Esta materia se podría tra
tar muy difusamente; pero la calidad 
de esta Obra no lo permite. El tiempo 
es regular haga lo que ahora se podría 
proponer. 

49 La Capilla de Copacavana es 
una 

( l ) L ib . 7. ep. 4. & epist. J(5. 
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una de las mas adornadas en la Iglesia 
de que vamos tratando, así como es uno 
de los principales objetos de la devo
ción en Madrid la imagen de N . Señora, 
que en ella se venera con este título. La 
traxo de América Fr. Miguel de Aguir-
re , Religioso de esta Orden ; refirién
dose por cosa prodigiosa que la execu-
tase un Indio imperito, á similitud de 
otra que habia en un sitio llamado Co-
pacavana. Se ven colocados dentro de 
nichos en los pilares de la cúpula di
ferentes relicarios, con adornos de pie
dras muy particulares, así como las hay 
en gran copia en el ingenioso frontal del 
altar mayor, que regularmente está cu
bierto de otro , y en el Tabernáculo , y 
demás sitios sobre la mesa del altar. 
En los testeros del crucero, en el Coro, 
cúpula, y pechinas de esta Capilla hay 
diferentes pinturas de Francisco Solís. 

So Muy bello es en la Sacristía de 
dicha Capilla el quadro sobre los cáno
nes , que representa i N . Señora de ro
dillas , deteniendo con la mano izquier
da á S. Juan niño , que con gracio
sa actitud , y gesto de risa quiere tirar 
un puñado de flores al Niño Dios, dor-

P 3 mi-
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mido al otro lado de N . Señora. Vul
garmente se reputaba por de Rafael de 
Urbino^ sin asentir á ello los tnas inte
ligentes * por la diversidad del estilo: 
este acredita la obra por una de las mas 
bellas de Angel Broncino, Pintor de Flo
rencia , que por los años de 1570 las 
hizo famosas en aquella Ciudad. Otras 
obras de pintura adornan la misma Sa
cristía : entre ellas un Salvador de me
dio cuerpo , cosa muy prolixa, y aca
bada, de manera Alemana. Hay un Chris-
to muerto del gusto de Herrera el mozo: 
una Magdalena firmada de Sebastian de 
Vargas y Valdés, en que se reconoce 
algo la escuela de Murillo : algunos flo
reros de Josef Arellano, y otras cosas. 

51 Desde la Sacristía se sube á la 
pieza, ó camarín de la Virgen , en don
de hay antes de entrar algunos fruteros 
fingidos de cera, y otros pintados bas
tante naturales : dos quadritos del Gre
co , que son una vista de Toledo , y la 
Oración del Huerto : dos de Jordán ; es 
á saber , el Bautismo de Christo , y la 
predicación de S. Juan ; y una Santa 
Rosalía según su escuela. Dentro del 
camarín se guardan diferentes alhajas, 

y 
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y curiosidades, y también hay una ca
beza del natural de S. Felipe Neri , y 
una N . Señora del Carmen pequeña, que 
entrega el Escapulario á S, Simón SthoK, 
obras de escultura executadas por Doña 
Luisa Roldan. En la Capilla de Santa 
Rita, que está á la entrada de la de 
Copacavana , hay en las paredes algu
nos quadros de Juan Pareja; y son S. Juan 
Evangelista, S. Juan Bautista, S. Oroncio, 
y N . Señora de Guadalupe de México. 
Las estatuas del altar tienen su mérito; y 
Jos quadros de los lados, que son asuntos 
de N . Señora, los hizo Francisco de So-
Ms. De Bartolomé González son las pintu
ras de la Pasión en los ángulos del claus
tro del Convento ; y el gran quadro del 
testero del Refeélorio es obra muy cele
brada de Mateo Zerezo (1). Representa á 
Jesu-Christo, quando se dio á conocer á 

D 4 los 
(i) De Bartolomé González , y de Mateo Zerezo 

habla Palomino en las Vidas de los Pintores. E l pr i 
mero fue natural de Valladolid, discípulo de Patri
cio Caxes : fue gran retratista, y Pintor del Rey. 
Mateo Zerezo nació en Burgos : estudió la pintura 
en Madrid con Carreño : llegó á ser excelente co
lorista , como lo demuestran sus obras públicas , y 
de particulares en Madrid , Valladolid , y otras par
tes. Murió Bartolomé González por los años de i6ii» 
y Zerezo por los de lóyy. 
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los Discípulos en el castillo de Emaús; 
pero un limpiador, y retocador de qua-
dros, le quitó mucha parte de su mérito. 

52 Quasi enfrente de Recoletos tie
ne un Jardín el Excelentísimo Sr. Conde 
de Baños , cuya vista sirve de recreo á 
los que le miran desde el Prado. Desde 
este paseo se sale fuera de Madrid por 
la puerta llamada de Recoletos, cons
truida reynando el Sr. D. Fernando VI: 
que consiste en un arco adornado por 
una fachada, y por otra con quatro co
lumnas de orden dórico pareadas, y 
puestas sobre pedestales. Remata en 
frontispicio triangular con las Armas 
Reales , adornadas de trofeos en su cum
bre , y á cada lado una especie de zo
colo , en que están echadas dos figuras 
alegóricas, significativas, al parecer, de 
la abundancia. La clave del arco por 
ambas partes tiene un mascaron de mu-
ger dentro de una concha. A los lados 
hay otras dos puertas quadradas, y mas 
pequeñas con balaustres encima; y en 
el espacio entre los balaustres , y Jas 
puertas se pusieron quatro inscripcio
nes , en que cierto forastero manifestó 
sú habilidad : dos de ellas miran al 

cam-
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catnpo, y otras dos al Prado. En una 
de estas se lee : D . O. M . Ferdiñan
do V I regmnte ad umbram continúes 
Salesiance molis , Regís imperio porta 
hcec construña anno D» MDCCLVI. 
La del otro lado contiene lo siguiente: 
Z). 0, M . Ferdiñando VI. regnante vice 
S aqueeduñus ampliati, & in puJchrio-
rem-, & commodiorem formam redadii. En 
una de las que miran al campo hay es
crito : Munit, ornat, miratur , delediati 
En la otra: Puíchré, munificé , stratum 
ere&um. ¿Qué diremos de semejantes 
letreros puestos en un parage tan públi
co ? Bueno sería picarlos, aunque en su 
lugar no se pusiese otra cosa que: Fuer-
ta de Recoletos, construida año de 1756. 
Por lo menos no habría tanto de que 
burlarse como ahora hay, pues apenas 
se dice cosa en ellos que no sea una ex
travagancia , ó exágeracion incompe-
íente á la empresa , dexando á parte 
aquel miratur en una de dichas inscrip
ciones, como si las piedras fuesen ca
paces de admirarse. Sin embargo, esta 
puerta pareció excelente, comparada con 
todas las demás que entonces tenia Ma
drid , de las quales aún permanecen mu-

<íhasj 
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chas; y no dexa de haber razón para 
ello, pues va por el camino de buena 
arquiteélura. Se construyó con motivo 
de hacer la cerca, y jardines del Con^ 
vento de N . Señora de la Visitación , de 
que se hablará en su lugar. 

SEGUNDA DIVISION. 
(Que comprende la parte de Madrid 
entre la calle de Atocha, subiendo 
desde el Hospital General hasta la 
Cárcel de Corte ̂  y la calle de To~ 

ledo con la puerta del mismo 
nombre» 

S A N T A I S A B E L . 
I T A Iglesia del Convento de Re-

I i ligiosas Agustinas Descalzas, 
llamado Santa Isabel, que se fundó el 
año de 1592, es de buena forma , y sir
ve para las Religiosas , y para un Co
legio de Niñas distinguidas, de Patro
nato Real, en el mismo edificio. El gran 
quadro de la Concepción en el altar 
mayor es del Españoleto Josef Ribe
ra , y se dice que posteriormente hicie
ron las Religiosas que Claudio Coello 

re-
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repintase la cabeza de N . Señora, por 
haber creído que la que hizo el Espa-
ñoleto era retrato de una hija suya. Del 
mismo célebre Pintor es un Apostolado 
de medio cuerpo al rededor de la Igle
sia, y dos quadros uno á cada lado de 
la nave , que representan á S. Juan 
mancebo en el desierto, y á Jesu-Chris-
to muerto sostenido por nuestra Señora, 
obras de notable expresión , cuyas fi
guras son del tamaño del natural. 

2 En los pilares de la cúpula hay 
quatro altares con quadros: dos de ellos 
son de Mateo Zerezo ; es á saber , San
to Tomas de Villanueva dando limos
na á los pobres, y S. Nicolás de Tolen-
tino sacando las ánimas del Purgatorio. 
El de S. Felipe Apóstol es de Claudio 
Coello, y el de nuestra Señora, dando la 
casulla á S. Ildefonso, de Benito Manuel 
de Agüero. El de la Visitación , que 
está en el remate del altar mayor , tam^ 
bien es de Mateo Zerezo. En las pa
redes del presbiterio hay una copia del 
quadro de Velazquez en el Escorial, que 
representa los hijos de Jacob , y otra 
del Nacimiento del Señor del Españó
lelo , que está en el mismo Escorial. En

tran-
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trando en la Iglesia, hay debaxo del Co
ro dos quadros, uno de S. Pablo, y S. 
Antón conversando en el desierto, en 
que se ve aquella manera antigua de 
Becerra ; y otro de S. Agustín , y Santa 
Mónica , que tiene del estilo de Cano. 
Las tres pinturas del Tabernáculo del 
altar mayor , de S. Pedro, S. Pablo, y 
el Salvador, son de D. Antonio Palo
mino. Esta Iglesia se ha remodernado 
pocos años hace en lo interior , y la 
pintura al fresco en las pechinas de la 
cúpula es de D. Antonio Velazquez. 

3 En la calle de Atocha, desde el 
Hospital General, hasta la Plazuela de 
Antón Martin, se encuentra una Iglesia 
de los Padres Agonizantes, en donde hay 
algunas estatuas de D. Carlos Salas, Es
cultor en Zaragoza. En la del Hospital 
de las mugeres se vé una de S. Antonio 
de Padua, de D. Luis Salvador. En la de 
las Beatas de S. Josef, que se ha re
novado , la estatua del Santo se execu-
tó por modelo de D. Juan Mena. 

H O S P I T A L , Y P L A Z U E L A 
D E A N T O N M A R T I N , 

4 La Plazuela de Antón Martin tie
ne 
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ne la mala fortuna de que el promon
torio de la fuente es obra de pésimo 
gusto: á la qual pueden compararse los 
ridículos estucos, que interiormente cu
bren la Iglesia inmediata de Religio
sos de S. Juan de Dios. Aquí , y en 
otras partes, se debe desear que quan-
do no se execute algo bueno , se qui
te lo malo , y con eso el motivo de 
que qualquiera que lo entiende , diga 
con justicia tempestades de quien tal 
hizo. E l altar mayor está adornado al 
modo de la Iglesia; pero el quadro del 
remate es de Lucas Jordán , y represen
ta áS . Juan de Dios, figura del natural. 
La estatua de S. Lázaro, en un altar de 
dicha Iglesia, es de Manuel de Contre-
ras; y el S. Tadeo de D. Pablo Gonzá
lez Velazquez. Domingo de la Ríoja hi
zo el Crucifixo de la Capilla adjunta, 
de quien se supone que sean las esta
tuas de S. Juan , y la Virgen , á los la
dos del altar, figuras todas tres de mé
rito , y expresión. Los dos quadros 
grandes á los lados de dicha Capilla, 
que representan asuntos de la Pasión, 
están firmados de Manuel de Castro, 
profesor Portugués ; y de la misma cas

ta 
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ta son las demás pinturas á fresco de la 
cúpula , y lunetos. La hornacina de es
ta Capilla la pintó Josef Romaní. Con 
esta Iglesia tiene también comunica^ 
cion la Capilla de nuestra Señora de Be
lén , en donde hay varias pinturas á 
fresco de D. Antonio Palomino, que son 
los Evangelistas , y quatro asuntos de 
la vida de la Virgen: también es suyo 
el Salvador del Tabernáculo del altar. 
L a nuestra Señora de Belén , que con 
gran devoción se venera en é l , es pin
tura de Francisco Camilo, de cuya ma
no son dos, ó tres quadros colocados 
en la Sacristía de este Templo. En los 
tránsitos de la Casa hay algunos retra
tos de Alonso del Arco. La estatua so
bre la puerta del Convento , executada 
por Manuel Delgado, la dirigió Manuel 
Pereyra. 

M O N S E R R A T E . 
S Monserrate, Iglesia del Hospital 

de la Corona de Aragón , es de cons
trucción , y planta regular. E l altar ma
yor , compuesto de columnas salomóni
cas , y por conseqüencia malas, tiene 
en medio una copia de la imagen de 

núes-
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nuestra Señora de Monserrate , y á los 
lados del altar dos estatuas bastante bue-
ñas de S. Vicente, y de S. Lorenzo, már
tires. En el altar colateral , al lado de 
la Epístola, se vé S. Vicente Ferrer pre
dicando , pintura de Francisco Herrera 
el mozo. La Capilla de nuestra Señora 
del Pilar en este mismo lado, es de malí
simo gusto de adornos en todo lo que 
es arquitectura. Hay quatro pinturas co
laterales : las dos del lado del Evange
lio son de D. Juan Peña ; y la del la
do de la Epístola de D. Pablo Pernicha-
ro. La primer Capilla, también al lado 
de la Epístola , entrando en la Iglesia» 
llamada de nuestra Señora de las Inju
rias , cuya Imagen está en el altar, la 
fundó D. Jorge de Castelví, Maese de 
Campo en Flandes. Las pinturas á fresca 
son de Francisco Ignacio Ruiz de la 
Iglesia, quien también pintó en la Ca
pilla de nuestra Señora de los Desam
parados, y por suyos pasan los retra
tos del Sr. Felipe V , y la Reyna sobre la 
puerta de la Iglesia por dentro. Hizo 
asimismo para el Monumento un lien
zo muy alabado por Palomino, que ya 
no se pone. En la misma Capilla de las 

In-
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Injurias hay un Apostolado de plata eti 
figuras pequeñas, medianamente hecho. 
En la Sacristía se vé sobre la entrada 
un retablito antiguo, que representa en 
medio el Descendimiento de la Cruz, y 
á los lados nuestro Señor sacando las 
almas de los Santos Padres; y el Pren
dimiento. Se lee en él esta firma: Fr. 
Sehastianus del Vtomho invenit : Frari" 
ciscus Ribalta Valentía; traduxit, 

C O L E G I O 

B E L A S N I Ñ A S D E LORETO. 

6 Continuando desde la Plazuela 
de Antón Martin por la calle de Atocha, 
se encuentra la iglesia de Loreto , cuya 
fachada , aunque sin particular adorno, 
tiene propiedad , y corresponde lo in
terior de la Iglesia. E l quadro del al
tar colateral, al lado de la Epístola, es 
de Antonio Pereda : representa á S. Jo-' 
sef , del tamaño del natural con el 
Niño en brazos. En el remate del ma
yor se vé la Encarnación del Señor, pin
tura de Josef Donoso, 
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M O N J A S 

D E L A M A G D A L E N A , 
- • 

7 En la Iglesia de la Magdalena, 
de Religiosas Agustinas , lo mas princi
pal es lo que peor gusto tiene, esto es, 
el altar mayor. Tampoco hay en sus es
tatuas cosa que nos detenga. Los mejores 
altares de arquiteétura están en las Ca
pillas del cuerpo de la Iglesia, en que 
también se hallan repartidas varias pin
turas medianas, y son algunas de la 
vida de la Virgen en el último al la
do del Evangelio ; y en el de en fren
te diferentes Santos , con S. Ildefon
so, que recibe la casulla. La Capilla 
de S. Francisco, fundada en 1580 por 
Francisco de S. Vicente , Aposentador 
del R e y , como lo expresa una lápida, 
también tiene un altar de sencilla ar
quitectura. En las pinturas del Padre 
Eterno, y S.Francisco, colocadas en 
é l , se reconoce la escuela de Bartolomé 
Carducho. La pintura de la Adoración 
de los Santos Reyes en un altar del 
primer poste, entrando en la Iglesia á 
mano derecha, es bastante buena , y 

Tom.V* E acá-
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acabada. La Concepción puesta al revés 
en la bóveda sobre el arco del altar 
mayor, el quadro de S. Agustín , y San
ta Mónica sobre las ventanas del Coro, 
parecen de alguno que siguió el esti
lo de Carducho. 

P A R R O Q U I A 

B E S. S E B A S T I A N . 

8 Si fuera posible padecer en la 
bienaventuranza,todavía sufrida su mar
tirio el bendito S. Sebastian de verse pues
to en la disparatada fachada de su Par
roquia de Madrid : así decia repetidas 
veces un profesor de escultura. La ver
dad es, que no se puede dar cosa mas 
ridicula , ni desatinada que el adorno 
de la tal puerta; en la qual hay una 
estatua del Santo, que hizo D. Luis Sal
vador, con la de un sayón disparándo
le una flecha. Debe esperarse , que una 
Parroquia tan principal piense algún dia 
en demoler semejante despropósito, sos-
tituyendo una puerta propia del Tem
plo , y de aquel sitio. La Iglesia en lo 
interior tiene tres naves, aunque peque

ñas, 
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fías. La arquiteélura del altar mayor no 
es mucho mas arreglada que la de la 
fachada. Hay en él una pintura del Ca l 
vario , de Vicente Carducho , y también 
es de su mano el martirio de S. Se
bastian, que está en uno de los lados 
del Presbyterio. La estatua del Santo en 
el nicho es buena. E l órgano es pie
za de talla , que acompaña perfe&a-
mente á la fachada, y retablo referi
dos. Junto á la puerta del costado se 
encuentra la Capilla del Santo Christo, 
y en ella hay varios asuntos de la In
vención de la Santa Cruz , y otros, exe^ 
cutados por D . Antonio González. Jun
to á la puerta del otro costado de la 
Iglesia está la Capilla llamada de la 
Novena , en donde lo mejor son al
gunas pinturas de Alonso del Arco; 
pues la arquitedura del altar podria 
juntarse con las tres piezas ya dichas. 
Del mismo Alonso del Arco es el qua-
dro de un altar en la nave del lado 
del Evangelio junto á la Capilla del 
bautismo, y representa á nuestra Seño
ra con el Niño Dios , á S. Juan Bautista, 
y un retrato de medio cuerpo de un Sa
cerdote con sobrepelliz , que fue el fun-

E 2 da-
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dador, llamado Juan López de Azuebar. 
En la Capilla inmediata hay dos qua-
dros en las paredes de los lados , que 
representan la Circuncisión del Señor, y 
su Presentación al Templo: son de la es
cuela de Jordán. 

9 Lo mejor que hay en esta Igle
sia, en materia de arquitectura , es la 
Capilla de nuestra Señora de Belén , á 
excepción del altar, que si en lugar de 
ser de madera, y ojarascas , fuera de 
buenas piedras, y arreglado en el di
bujo , acompañaría todo muy bien. 
E l arquitedo, que adornó dicha Capi
lla , íue D. Ventura Rodríguez, y el or
nato consiste en diversas pilastras de or
den corintio sobre un zocolo de már
moles. Entre las ventanas de la cúpula 
también hay pilastras pareadas. Las pe
chinas están adornadas de cabezas de 
Serafines, y los arcos de diversos flo
rones, todo executado con diligencia, y 
buen gusto. En el altar está representa
do en figuras de escultura el paso de 
Belén , obra de D. Luis Salvador. En los 
postes de la Iglesia se ven varios Santos 
de medio cuerpo, pintados por D .An
tonio González , y en la Sacristía el qua-

dro 
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dro del Prendimiento del Señor, es de 
Dominico Greco , y un San Antonio 
Abad , de Alonso de Mesa. 

TRINITARIOS C A L Z A D O S . 
10 E l Convento de la Trinidad ocu

pa uno de los sitios principales de la 
calle de Atocha; y su Iglesia , cuya fá
brica se empezó el ano 1590, reynan-
do Felipe 11', es de las mas espaciosas 
de Madrid, manifestando en el ornato 
interior que fue diseñada por alguno de 
los buenos discípulos que dexó Juan de 
Herrera; pues el orden corintio de las 
pilastras , sus capiteles, friso entallado, 
y cornisa , vienen de buena escuela. 
Consta en el Archivo que estuvo á car
go de un Maestro de Obras , llamado 
Gaspar Ordoñez , y de un tal Valencia 
Trazador. Fue lástima que no la hicie
sen cuerpo de luces, y cúpula ; pues 
aquella media naranja que tiene, la opri
me bastante sin esto. La puerta del 
costado, hacia la calle de Atocha, se 
hizo después, y sería muy razonable si 
careciese de muchas menudencias, que 
no se sabe de qué sirven, ni qué sig
nifican. Tiene á cada lado dos colum-

E 3 ñas, 
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ñas , y encima un baxo relieve de la 
Santísima Trinidad. E l altar mayor , y la 
caxa del órgano , dice Palomino , que 
fueron ideadas por Donoso; pero sean 
de quien quiera , les falta mucho para 
merecer una mediana alabanza , aun
que el altar ha pasado en Madrid por 
cosa buena ; y realmente lo es, si se 
compara con otros, de que se ha habla
do , y se hablará. Del mismo Donoso 
es el quadro grande que está en lo alto, y 
representa la Santísima Trinidad , y una 
gloria. La cabeza del Señor en el Taber
náculo es de Morales. Las pechinas de 
la cúpula de Claudio Coello, y Josef Do
noso. Los dos grandes lienzos del Cru
cero, que representan el uno á nuestra 
Señora con los Angeles en el Coro , y 
el otro el ministerio de la Redención de 
Cautivos, y nuestra Señora en gloria, 
son de Manuel de Castro, Portugués.En 
el altar del Beato Simón deRoxas, don
de está su cuerpo, que es el colateral 
del_ lado del Evangelio, se ha colocado 
últimamente un quadro , que represen
ta al Beato, y á nuestra Señora con el 
Niño Dios: es al parecer de algún imi
tador de Rubens. Este altar, y el otro 

co-
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colateral, serian razonables , si no les su
cediese lo que á la portada. A los pies 
de la Iglesia hay en el altar de un pos
te un quadro de Santa Agueda, pintura 
de Francisco Riz i . En otro del poste in
mediato una pintura pequeña de dos 
Religiosos mártires, y la Trinidad en
cima , es obra de Fr. Juan Riz i . La Ca
pilla de S. Atanasio tiene una bóveda 
antigua bastante bien pintada, en que 
se representa la Coronación de nuestra 
Señora, quatro Profetas, y diversos or
natos. Asimismo hay un quadro gran*-
de, en que se expresa S. Atanasio con 
otras varias figuras, que parece de ma
nera Italiana. En todos los postes de 
este Templo hay retabillos con pintu
ras , y son : de D . Antonio Palomi
no la Venida del Espíritu Santo , y los 
Sueños de S. Josef: la Cena del Señor, y 
la Encarnación , es de D. Antonio Gon
zález. En todas las Iglesias descompo
nen la regularidad de la fábrica tales 
retablitos , y el coro sobre la entrada; 
pero en esta mucho mas, á proporción 
de que su arquiteélura es de las mejo
res de Madrid. Los quadros de la nave 
sobre los arcos de las Capillas, se creen 

E4 pen-
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pensados por el referido Manuel de Castro, 
11 En la Sacristía hay algunas pin-

turas de mediano mérito ; pero la nues
tra Señora de bronce, que está sobre la 
fuente de lavar las manos, es una bella 
figurita del gusto de Alexandro Algardi. 
A la misma Sacristía corresponde una Ca-
pillita, ó Relicario con varios nichos, en
tre los quales hay pilastras de orden dó
rico , adornado el friso con instrumentos 
de martirios , y los arcos con florones. 
E l altar tiene la decoración de dos pi
lastras , y una columna de orden co
rintio á cada lado , hecho todo con di
seño del Capitán de Ingenieros D . Josef 
de Hermosilla. La estatua del Señor á 
la columna, que hay en el altar, es de 
estilo grandioso , y acaso de Gaspar 
Becerra ; y la pintura de las pechinas 
de D. Cines Aguirre. 

12 El Claustro de este Convento es 
de buena arquiteétura, executado la ma
yor parte, y la escalera, siendo Prelado 
el Beato Simón de Roxas. Su adorno, as 
en el cuerpo inferior, como en el su
perior, es de pilastras llanas de orden 
dórico, con veinte y ocho arcos en ca
da uno. La escalera es parecida á la 

del 
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del Escorial, y la construyó un arqui-
te^o, que se llamaba Alonso Marcos. 
En los ángulos del Claustro baxo hay 
pinturas que representan el Nacimien
to del Señor, la Circuncisión, la Adora
ción de los Reyes , la Purificación de la 
Virgen , la Huida á Egypto , cuyas fi
guras son del tamaño del natural : las 
hicieron Eugenio Caxes , y Juan Van-
Derhamen con mucha naturalidad. En 
la pieza del Deprofundis , á que se en
tra por el Claustro, hay algunos bor
roncillos de las pinturas en grande, que 
se hicieron para la Iglesia que posee 
en Roma la Provincia de Trinitarios de 
Castilla. El del martirio de Santa Inés 
es de Marcos Benefiali: el de S. Félix 
de Valois , S. Juan de Mata, y el Buen 
Pastor, de D . Antonio Velazquez , que 
los pintó hallándose pensionado en aque
lla Ciudad , en cuya ocasión pintó tam
bién las pechinas de la cúpula, todo á 
fresco , á excepción del Buen Pastor, 
que lo hizo para quadro de altar. De 
Gaetano Lapis es el S.Juan de Mata 
con el Angel , y dos esclavos. E l bor
roncillo de la bóveda de aquella igle
sia es de un tai Gregorio Gui l ie lmi , Pin

tor 
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tor Romanó de mucha prá¿Hca á tem
ple , y fresco, que después fue á ser
vir á la Corte de Viena. De esta Capilla 
robaron pocos años hace un borroncito 
del quadro de la Santísima Trinidad, que 
D . Cerrado Giacuinto hizo en grande 
para el altar mayor de dicho Convento. 
A l mismo Claustro corresponde la Sala 
Capitular, cuya bóveda pintada á fresco 
y los lunetos de ella , tienen varios orna
tos, y figuras: se cree obra de algún dis
cípulo de Patricio Caxés: en los compar
timentos están á los lados Moysés, Da
vid, y otros dos Profetas. En el medióse 
representa la Magdalena á los pies de 
Christo, y en los lunetos Santos Ermita
ños. Un quadro que hay aquí de Vicente 
Carducho, representa dos Venerables de 
esta Religión, que murieron en una maz
morra , ó cárcel de Africa. E l quadro 
en frente , de S. Juan de Mata dando sa
lud á enfermos, está firmado de Anto
nio deMonreal. Algunas otras pinturas 
de mediano méri to, se ven en dicha 
pieza, entre ellas la Coronación de nues
tra Señora en el altar. 
- 13 Dos Iglesias mas hay en la calle 
de Atocha , antes de llegar á la plaza 

ma-
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mayor, y son la del Colegio de Santo 
Tomas, Orden de Predicadores, y la 
Parroquia de Santa Cruz. Hablando ge
neralmente de muchas obras que se han 
executado desde el principio de este 
siglo, se puede asegurar, que quanto 
mayor ha sido el gasto , y profusión en 
ellas, mayor ha sido también el des
acierto. Esto se hace mas visible en 
aquellas fábricas situadas en los parages 
principales de Madrid, como por exem-
plo en la fachada de S. Sebastian, en 
la de Carmelitas Descalzos, en la del 
Hospicio, en la del Quartel de Guardias 
de Corps, en esta de Santo Tomas , y 
en otras muchas. 

COLEGIO D E S A N T O TOMAS. 

14 Si las portadas de la Iglesia, y 
Convento de Santo Tomas se hubieran 
tardado en hacer algunos años , es re
gular que fueran muy diferentes. Aque
llos pedestales que se presentan por el 
ángulo , las columnas llenas de garaba
tos , la confusión de cartelas, modilk>-
nes, y otras mil extravagancias , que 
-ni significan, ni hacen cosa alguna: la 

ex-
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extraña idea de pintar con colores par
te de estas cosas, siendo de piedra ; y 
últimamente el haber blanqueado los 
baxos relieves de sobre las puertas, sea 
el que quiera su mérito , ocultando con 
eso la mejor , y mas noble materia, 
que es la piedra , son circunstancias 
de que siempre tendrá que hablar quien 
haya formado alguna pequeña idea de 
buen gusto. Por mas que queramos 
acomodar á Santo Tomas aquel Plus 
quayn Salomón de las columnas , siem
pre queda la sospecha de que se qui
sieron comparar estas con las del Tem
plo de Salomón ; pues para referir
se á Santo Tomas se hubiera pues
to en su baxo relieve. En fin esto ya 
no tiene remedio, á no ser que al
gún Prelado de gusto pueda, y quiera 
picar todo lo malo, y aprovechar las 
columnas en hacer otra cosa digna de 
aquel parage. 

iS La Iglesia es espaciosa , y de 
buena planta ; pero sus adornos de muy 
mal gusto. El altar mayor disenado por 
un Religioso Lego de la misma Casa, 
y hecho antes de la mitad de este siglo, 
se cuenta entre los promontorios de pri ' 

me-
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mera clase que hay en Madrid. Sería 
casi imposible hallar regla en la arqui
tectura , para algo de lo que allí se ve; 
y muchas cosas repugnan totalmente á 
la razón. ¿ Qué querrán decir aquellos 
dos pares de columnazas que hay hácia 
el medio del retablo? No parecen he
chas sino para dar tormento á las dos 
figuras sentadas sobre el potro del fron
tispicio, que á cada dos de estas co
lumnas se puso , sin el menor funda
mento. Dexo de referir todas las de-
mas impropiedades que allí hay , fa
cilísimas de notar por qualquiera ; y 
vamos á lo que es digno de apreciarse 
en este Templo. En la primer Capilla 
entrando á mano derecha, se ve en el 
altar un buen quadro de Antonio Pe
reda , que representa á Santo Domingo 
Soriano, &c . Mas adelante en el altar 
de otra Capilla hay una pintura de L u 
cas Jordán , cuyo asunto son las ánimas 
del Purgatorio, por las quales interce
de nuestra Señora con su Santísimo Hijo. 
En la Capilla de este mismo |adp, de
dicada á la Virgen de las Nieves, se 
ven pinturas de Francisco Ignacio, y 
son la Asunción, y Coronación de nues

tra 
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tra Señora , con los Angeles, y ornatos 
que hay en la bóveda, y el Santo To
mas de la puertecilla del Sagrario. To
dos los postes de la Iglesia están llenos 
de retablitos, y en uno de los de este 
lado hay un quadro de Santo Tomas de 
rodillas delante de nuestra Señora , c i -
ñéndole dos Angeles en señal de su pu
reza , obra de Jordán. 

16 La primer Capilla entrando en 
la Iglesia, al lado del Evangelio, es la 
de nuestra Señora del Rosario , cuya 
imagen con el Niño en brazos en su al
tar , es obra de escultura de D. Luis Sal
vador. Así el altar, como la imagen, se 
hicieron nuevos no ha muchos años, por 
haberse prendido á los que antes ha-
bia un fuego tan terrible , que comuni
cándose por la bóveda á los texados, 
los abrasó todos, sin poderle atajar, has
ta que se encontró con la cúpula de la 
Iglesia. La imagen era de vestir, y el 
retablo uno de aquellos que tienen ex
celente disposición para que no dexe de 
hacer efedo qualquier vela que se les 
arrime, En esta Capilla se guarda el 
Descendimiento de la Cruz , escultura 
muy estimada de Miguel Rubiales, cu

yas 
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yas figuras son del tamaño del natural, y 
se saca en una de las Procesiones de Se
mana Santa. La escultura en el altar de 
la Capilla de los Siete Dolores se atri
buye á Sebastian de Herrera , como 
también la traza del retablo ; pero sea 
de quien fuere , es de mal gusto. E l 
Triunfo de la Cruz en el encerramiento 
de esta Capilla , y los quadros de la Pa
sión en las paredes colaterales, los hizo 
Francisco Herrera el mozo; de cuya 
mano son también los Sueños de S. Jo~ 
sef en la Capilla inmediata , dedicada 
á este Santo : los quadros colaterales 
de ella ; es á saber, los Desposorios , y 
la muerte de S. Josef, son de Francisco 
Leonardoni, Pintor Veneciano. En uno 
de los retablitos de los postes, que corres
ponden á este lado, se ve un quadro de 
S. Juan Bautista , y en el pedestal otros 
pequeños de S. Francisco , Santo Do
mingo , y la Anunciación en medio, 
obras de Josef de Ledesma. En la bóve
da de la nave de la Iglesia hay cinco 
pinturas: una que representa á S. Pedro 
Mártir , y otra una gloria con la San
tísima Trinidad, Angeles, y Santos, son 
de Francisco Camilo : la de la Asunción 

de 
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de la Virgen , de Juan Montero de R o 
xas: la de Santo Tomas de rodillas de
lante del Grucifixo , de Juan de Toledo; 
y la que expresa el sueño de Honorio III, 
quando le parecía ver la ruina del Tem
plo Lateranense , sosteniéndole Santo 
Domingo, y S. Francisco, de D . Juan 
Carreño. Én la Sacristía hay una Con
cepción de Vicente Carducho; y otros 
quadros firmados de Vicente de R i 
bera. 

17 En el altar de una Capilla cor
respondiente al Claustro, que sirve de 
Aula , hay un bello Crucifixo del Espa-
ñoleto; y en la pieza de la portería 
del Convento algunas copias de pin
turas de Carlos Marati, cuyos origi
nales están en Roma. La cúpula de esta 
Iglesia se cayó el año de 1726, aca
bada que fue de construir; y entre las 
ruinas perdieron la vida muchos de los 
que estaban en el Templo, que con oca
sión de Año Santo, era una de las Igle
sias destinadas para ganar las Indulgen
cias. Buena lección fue aquella para los 
que mandan fabricar obras de esta clase! 
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TARROQTJIA B E S A N T A CRUZ. 

18 La Parroquia de Santa Cruz, que 
está casi en frente del Colegio de Santo 
Tomas, se abrasó años pasados, ocasión 
nando el estrago, según se dixo , una 
de las muchas velas que ardian en el 
retablo mayor, con motivo de festivi
dad. Hemos hecho mención del que coa 
igual causa hubo pocos años antes en 
Santo Tomas; y estos exemplares (omi
tiendo otros muchísimos, que no han 
llegado á tener tan terribles conseqüen-
eias, porque se advirtió el fuego mas 
en sus principios ) deberían bastar para 
que de una vez se abandonase el uso de 
semejantes promontorios de madera, y 
al mismo tiempo la pueril práftica de 
poner en ellos tantas ocasiones de que
marse. Las iglesias mas serias, esto es, 
las Catedrales, regularmente se sirven de 
seis velas, ó pocas mas, sobre la mesa del 
altar, aun en las mayores solemnidades, 
Quando el mismo Papa celebra, y los 
Obispos, solo se añade una á las seis que 
se han dicho: con que lo demás ya es en 
cierto modo desviarse de los cxemplos 
que se deben seguir. Ha de añadirse, qu§ 

Tom. p\ F con 
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con quatrocientas, ó quinientas velas, co
mo freqiientemente se amontonan en nues
tros altares, sobre el riesgo de incendios 
se ennegrecen brevemente las Iglesias , y 
las Imágenes: es una distracción para 
los que se hallan en el Templo, el ver 
cruzar por todo el altar desde arriba á 
abaxo los que andan ocupados en encen
der tantas luces : un continuo cuidado 
en observar, como en las decoraciones 
teatrales , si se tuerce una vela, ó si 
cae un pávilo, que pegue fuego en un 
instante á toda la máquina. ¿ Quánto 
mejor sería convertir estos gastos peli
grosos , vulgares, y superfluos , que pa
san , como las fiestas de pólvora , en 
otros ornatos permanentes , y nobles de 
las Iglesias (1)? 

19 Aprovechando las mismas pare
des que antes tenia , se reedificó esta 
Parroquia baxo la dirección de D. Fran
cisco Esteban , que figuró un orden dó
rico. Quedó sin hacer todavía el altar 
mayor, y parece se piensa en construirle 

de 
(1) Es digno del mayor aplauso el Decreto del Exce

lentísimo Sr. Arzobispo de Toledo de último de Diciem
bre pasado, por el qual manda , con gravísimas razones, 
prohibir en los Templos de Madrid quanto aquí se cri
tica. 
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de buena materia, y buen gusto. Como 
esta es una Parroquia de muchos feli
greses , y gran parte de ellos acomoda
dos , es de creer que pueda efectuarse 
uno, y otro. Los Templos Parroquiales 
en Madrid son los que mas necesidad 
tienen de extensión , y buenos adornos; 
pues los mas de ellos , por su estrechéz, 
y pobreza, parecen Iglesias de Lugares 
pequeños. La fachada principal de esta 
Parroquia es de mala arquiteéWa ; pero 
no tan perversa como otras que se han 
hecho después: hay en ella un baxo re
lieve de la Invención de la Cruz de D. Pa
blo Velazquez. En el testero, que ahora 
sirve de altar mayor, hay dos pinturas de 
S. Pedro, y S. Pablo hechas por D. A n 
drés de la Calleja , de quien son tam
bién los Evangelistas de la Sacristía. 
D . Josef Castillo hizo la pintura á fres
co que hay sobre el altar mayor , y dos 
de las que hay en las pechinas : las 
otras dos las pintó D. Gines Aguirre. 
Las estatuas de nuestra Señora de la So
ledad , delCrucifixo, y de S. Antonio 
de Padua en sus altares, son de D. Juan 
de Mena , y la Concepción de D . Juan 
de Villanueva, 

F a Qua-
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10 Quasi en frente de Santa Cruz 

está la Cárcel de Corte, uno de los me
jores edificios de Madrid, delineado, y 
dirigido por el Marques Juan Bautista 
Crescenci ( i ) ; y su fachada se reputa 
por el mas noble ornamento de la calle 
de Atocha. Consiste en una portada de 
orden dórico , compuesta de dos cuer
pos , cada uno con seis columnas arri
madas á pilastras. Tiene tres puertas, y 
sobre las dos de los costados hay es
crito : Reynando la Magestad de Feli
pe año de 1634, con acuerdo del Con
sejo se fabricó esta Cárcel de Corte para 
comodidad, y seguridad de Jos presos. 
Es una de las buenas inscripciones de 
Madrid, porque en idioma que todos 
saben , dice clara, y sucintamente quan-
to hay que desear. E l frontispicio en 
que remata el segundo cuerpo de esta 
fachada, tiene el adorno de quatro es
tatuas , que representan las virtudes Car
dinales , y en el medio habia otra de un 
Angel con espada en mano. Según dice 
Palomino en la vida de Sebastian de 
Herrera , las hizo el padre de este , An-

to-
(1) Se habló de este ilustre Profesor en el II Tomo, 

Carta III. 
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tonío Herrera , juntamente con las A r 
mas Reales , manifestando en ello su 
particular mérito; bien que las quatro 
estatuas de las virtudes están tomadas 
de figuras antiguas. E l Angel se cayó, ó 
rompió , y en su lugar fue puesto el que 
hay ahora. Lo interior de este edificio 
corresponde al fin con que se construyó, 
y á lo que deben ser los que se hacen 
para servicio , y adorno del público en 
las grandes Cortes , y Ciudades. 

21 No se debe pasar en silencio la 
fachada de una casa modernamente cons
truida en la calle de Atocha, delante de 
la de Relatores. Y la de otra también 
nueva junto á las Monjas de la Magda
lena en la misma calle. Aun los<que no 
lo entienden han gustado de ellas, por 
ser executadas por buen camino , y sin 
extravagancias adornan los parages en 
donde están. 

22 La porción de Madrid , com
prendida entre las calles de Atocha, y 
la de Toledo, contiene varios Templos, 
que son la Concepción Gerónima, el 
Oratorio que fue de los Padres del Sal
vador , la Merced Calzada , S. Isidro el 
Real , la Concepción Francisca, y Hos-

F3 pi-
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pital de la Latina, S. Ml l l an , la Pa* 
sion, S. Cayetano j La escuela Pia , S* 
Lorenzo, el Hospital de los Clérigos natu
rales de Madrid , y el Oratorio de laMag. 
dalena. De la Escuela P i a , S. Lorenzo, 
y Hospital de los Naturales hay muy po^ 
co que decir tocante á las artes; pues en 
la primera de estas iglesias solo hay no
tables algunas esculturas de D.Juan de 
Mena '[i que son S. Josef Calasanz, y S. Ja
cinto : en S» Lorenzo algunos quadros de 
Alonso del Arco,en unaCapilla cerca del 
presbyterio; y en los Naturales una Con
cepción de Francisco Ignacio. Hablaré-
mos de las demás separadamente. 

C O N C E P C I O N GERONIMO. 

23 La Iglesia de Monjas de la Orden 
de S. Gerónimo , que llaman la Con
cepción , tiene algún altar antiguo de 
razonable arquitedura, como el que es
tá en frente de la Puerta de la Iglesia, 
y aun lo sería el mayor, sino que le 
han puesto ciertas añadiduras modernas. 
En el presbyterio se ven dos memorias 
sepulcrales de los fundadores Francisco 
Ramírez , natural de Madrid, uno de 
los insignes Capitanes que tuvieron los 

Re-
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Reyes Católicos , General de la Ar t i 
llería en la conquista del Reyno de Gra
nada , y de Doña Beatriz Galindo, su 
muger: son unas urnas de marmol con 
estatuas echadas encima , que tienen di
ferentes labores de grotescos. Dieron á 
dicha Doña Beatriz Galindo el nombre 
de la Latina, porque baxo la dirección 
de Antonio de Nebrija , enseñaba esta 
lengua á la Rey na Doña Isabel, de quien 
fue Camarera. También hay un nicho en 
el crucero al lado del Evangelio, don
de se ve una estatua de cartón , puesta 
de rodillas, de D . Juan Zapata , Obispo 
de Plasencia, y Presidente de la Chan-
cillería de Vaüadolid; y á los pies de 
la Iglesia, al lado de la Epístola , hay 
un letrero en Castellano, en que se ex
presan los elogios de Luis Muñoz , cé
lebre escritor de Vidas de Santos, y Ve
nerables. 

O R A T O R I O A N T I G U O 

B E LOS PP. D E L S A L V A D O R , 

24 Casi en frente de la Concepción, 
y contiguo á la Cárcel de Corte está la 
Casa, y Oratorio que fue de los Padres 

F 4 del 
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, del Salvador \ y aunque se halla cerrad^ 
y sin uso desde que estos Padres se tras* 
ladaron á la Casa que fue Noviciado de 
los Jesuítas, no debemos callar, que su 
Iglesia, la qual consiste en un quadrilongo 
de corta extensión , remodernado en lo 
interior, poco antes que se cerrase, con 
diseños de D . Ventura Rodríguez , es 
lina de las buenas piezas de arquitedu-
ra que hay en Madrid , con sus ornatos 
correspondientes: mereciendo también 
alabanza las pinturas á fresco, que hi
cieron D. Antonio, y D. Luis Velazquez. 

IGLESIA R E A L B E S. ISIDRO. 

25 En el mejor sitio de la calle de 
Toledo está la Iglesia, que quando era 
de los Jesuítas se llamaba del Colegio 
Imperial, y ahora tiene el título de S. 
Isidro el Real , por haberse trasladado 
á ella el cuerpo de este Santo Patrón de 
Madrid, desde la Capilla donde estaba 
junto á la Parroquia de S. Andrés, y el 
de su Esposa Santa María de la Cabeza, 
que se guardaba en el Oratorio del Ayun
tamiento. La fachada de esta Iglesia, sin 
embargo de los defeélos, y caprichos 
que tiene el orden compuesto, que en 

ella 
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ella se figuró, es la mas grandiosa de 
Madrid. Consta de tres puertas entre 
quatro medias columnas con pedestales, 
y dos pilastras en cada extremo. Sobre 
las columnas corre la cornisa , y encima 
una balaustrada; y sobre el cuerpo de 
las pilastras se levantan dos torres, que 
todavía están sin rematar. Entre las co
lumnas , y pilastras hay ventanas, y so
bre la puerta del medio un nicho nada 
proporcionado á la estatua del Santo que 
se ha puesto en él, y antes estaba encima 
de la de su Capilla de S. Andrés, obra de 
Manuel Pereira. En el vestíbulo tiene 
tres puertas, que dan entrada al Templo, 
adornadas con frontones inútiles; y el 
Templo, aunque se adornó con el mismo 
orden compuesto que la fachada , es por 
su tamaño , por su buena proporción , y 
por su bella cúpula el mejor que ahora 
hay en Madrid, sin embargo de lo infini
to que le afea la inmensidad de talla do
rada que le pegaron en tiempo de los Je
suítas. Creyeron muchos que toda aque
lla barbarie se hubiese quitado, como lo 
merecía,quando con motivo de la trans
lación de S. Isidro, y del Cabildo de Ca
pellanes del Santo, se adorn ó con gusto, 

y 
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y propiedad la Capilla , y altai- mayor; 
pero sin duda por buenas razones lo dexa^ 
ron para mas adelante. Esta Iglesia nun
ca ha tenido Coro sobre la puerta , por
que los Jesuítas no le necesitaban; y qual-
quiera,si lo cotejare, verá la diferencia 
que hay entre ella , y las que le tienen. 

26 Se construyó esta obra con di
seños , y baxo la dirección de un Coad
jutor de la misma Casa, llamado Fran
cisco Bautista, de quien hace mención 
Fr. Lorenzo de S. Nicolás en su libro de 
Arte ,y uso de Arquitediura, diciendo 
que este arquiteélo inventó la construc
ción de los cimborios armados de ma
dera , y que el de esta Iglesia fue el pri
mero que hizo. Si hubiera dexado. lu
ces á las Capillas, que hay á un lado, 
y á otro de la nave, no tendría esta obra 
defedo que no se pudiese remediar fá
cilmente ; y aun puede ser que hubie
ra hallado arbitrio D . Ventura Rodrí
guez , si hubiese tenido comisión para 
remodernarla toda, como la tuvo para 
la Capilla mayor, con motivo de la trans
lación referida. En lugar del antiguo 
orden compuesto caprichoso, formó unas 
pilastras, y entablamento de orden co-

rin-
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rintio: adornó con gusto la bóveda í co
locó los órganos, también de arquitec
tura corintia , en dos tribunas: puso en 
medio la mesa del altar , y al rede
dor formó el Coro de los Capellanes. 
Conservo^el retablo antiguo, cuyo pri
mer cuerpo consta de quatro columnas 
compuestas , dorando los miembros que 
corresponde lo estén, y pintando lo de
más á imitación de varios mármoles; 
y en un gran nicho , que habia en me
dio , colocó las urnas de los dos Santos, 
y sobre un trono de nubes una estatua 
de S. Isidro, que executó D. Juan Pas-
qual de Mena, y á los lados dos estatuas 
alegóricas, hechas la una por D. Fran
cisco Gutiérrez , y la otra por M a 
nuel Alvarez. Para complemento de to
do, se puso en el segundo cuerpo un gran 
quadro de D. Antonio Rafael Mengs,en 
que representó una gloria con la San
tísima Trinidad: á un lado nuestra Se
ñora , y en lo baxo S.Dámaso, S. L o 
renzo , y otros Santos Españoles. La es
cultura de los órganos es de D . Isidro 
Carnicero. Entre las pilastras de los pi
lares, hácia el presbyterio , se coloca
ron dentro de nichos varias estatuas de 

San-

• 
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Santos Lábradores hechas por el citado 
Pereira, que estaban en la antigua Capi
lla de S. isidro. Las otras estatuas, que 
hay en los pilares hácia el crucero , son 
mas antiguas, pero no tan buenas. Los 
adornos de ios dos altares que hay en los 
brazos del crucero, son del mismo es
tilo que los del mayor, y las pinturas 
de S. Francisco deBorja, y S. Luis Gon-
zaga , que hay en ellos, las hizo Fran
cisco Rizi. Los dos quadros grandes de 
sobre las puertas, por donde se va á la 
Sacristía, y á la Capilla de S. Ignacio, 
son de Jordán : representa el uno la 
caída de S. Pablo, y el otro á S. Fran
cisco Xavier bautizando indios. 

27 Vamos ahora á las Capillas de 
los lados de la nave, en que hay bas
tante que observar. De D. Juan Alfaro 
es la pintura del Angel de la Guarda, 
que hay en la primera , entrando á la 
izquierda. La de nuestra Señora del Buen 
Consejo tiene á la entrada unos flore
ros de Juan de Arellano : un S. Ignacio 
de medio cuerpo , y una nuestra Señora 
con el Niño, son de Alonso Cano. La tra« 
za de esta Capilla , el retablo, y sus ador
nos , se atribuyen á Sebastian de Her-

re-
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rera; pero lo que toca á arquiteétura 
es de mal gusto : mejor le hay en las 
estatuitas de S. Joaquín , y Santa Ana, y 
en las pinturas de la cúpula. Lo demás 
que se vé dentro de la Capilla , es una 
confusión de figuritas, de relicarios, y 
otras mil cosas. En la Capilla de la Con
cepción , la estatua de la Virgen es de 
Josef de Mora, y el quadro de la Co
ronación en el remate de Alonso Cano. 
En las de la mano derecha, el quadro 
del altar de la primera es de Diego 
González de la Vega : representa los 
mártires del Japón ; solo que oculta la 
mitad de la pintura otra de la Virgen 
de Guadalupe de México , en que no hay 
que observar. En la Capilla del Santo 
Christo, la imagen del Señor en la Cruz 
es de Domingo Beltran , Lego Jesuíta, 
y del mismo es otro Crucifixo en una 
Capilla interior de esta casa , ambos de 
escultura. Las estatuas de nuestra Señora, 
S. Juan , y la Magdalena á los pies, son de 
Pedro de Mena. Francisco Riz i pintó los 
grandes quadros colaterales de la Pasión 
de Christo, y los dos óvalos, el uno de la 
Verónica , y el otro de S. Pedro lloran
do. Las pinturas de la cúpula", esto es, 

los 
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los Angeles con insignias de la Pasión, 
y las medallas de las pechinas , las hi
zo Claudio Coello; y varios ornatos de 
esta misma Capilla son de Dionisio Man^ 
tuano: lo que es malísimo es la arqui-
teétura del altar. Entre la referida Ca
pilla^ y la de la Sacra Familia,hay otra 
pequeña , y obscura, en cuyo altar se 
ven dos pinturas de S. Antonio Abad, 
y de S. Antonio de Padua, hechas por 
Francisco Herrera el mozo. Las pare
des están llenas de quadros pequeños, 
que representan diferentes Santos de me^ 
dio cuerpo, executados por D. Pablo 
Pernicharo , y D. Juan Peña. Los de la 
Capilla de en frente representan los fun
dadores de las Religiones, y son de D. An-
tonio González. Así las pinturas, como 
el retablo de la siguiente Capilla, de
dicada á la Sacra Familia, son de Se
bastian de Herrera. En materia de af-
quiteélura, este, y el de la Concep
ción, son los mejores altares de las Ca
pillas. La de S. Ignacio, en el lado del 
Evangelio , es una confusión de talla, 
doraduras, y otras cosas de pésimo gus
to; pero las pinturas á fresco de ella son 
de Claudio Coello , y de Josef Donoso. 

En 
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28 En los ocho compartimentos dq 

la cúpula de la Iglesia se ven represen
tados los Apóstoles, y otros Santos, fi
guras en pie de dos en dos, y encima 
varios Angeles. Estos , y los Santos 
Dodores de Jas pechinas , las pintu
ras de la vida de Jesu-Christo en las 
bóvedas, son de una misma mano , y 
del tiempo en que se fabricó ; y aun-* 
que no se reconoce en ellas cosa dig-* 
na de particular elogio, tienen algo del 
estilo de Bartolomé Carducho, y acaso 
serán de alguno de su escuela. 

29 E l techo de la pieza anterior á 
la Sacristía lo pintó á fresco D . Anto
nio Palomino, representando un triunfo 
de S. Francisco Xavier , con las virtu
des que le acompañan , los vicios pos
trados , y con varios adornos al rede
dor. Del mismo autor hay allí quatro 
pinturas de asuntos sagrados, y dos de 
S. Pedro, y S. Pablo del tamaño del na
tural. Hay otras dos que representan la 
Circuncisión, y Presentación del Señor, 
cuyo estilo tiene de la escuela Napo
litana , y son bastante buenos. 

30 Sobre la puerta de la Sacristía 
por la parte interior hay una Adoración 

de 
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de los Reyes en figuras medianas, ex
celente quadro de Ticiano , aunque; se 
vé estár ya retocado. Hacia los quatro 
ángulos de esta Sacristía se vén quatro 
retratos de Cardenales, executados gran
demente por Pedro Ruiz González. En 
frente de las ventanas están colocados 
tres grandes quadros , que representan, 
el uno á S. Xavier dando la comunión, 
y es de Josef Donoso : el del medio á 
la Goncepcion, obra de Alonso Cano; 
y el otro á S. Ignacio dando también la 
comunión , y Santa Teresa de rodillas, 
& c . de D. Antonio Palomino. En frente 
hay otro quadro de Donoso , y; es S. Ig
nacio diciendo Misa; y uno de S.Fran
cisco Xavier , que hizo Francisco Santos. 
En el Relicario, á los pies de la Sacristía, 
está colocada en la parte inferior una 
tabla de Morales , que representa al Se
ñor á la columna , y S, Pedro llorando, 
figuras de menos de medio cuerpo,muy 
acabadas, y bien pintadas; y encima 
del mismo Relicario se vé un quadro 
grande de Jordán, y es S. Francisco Xa
vier bautizando Indios. Las pinturas de la 
bóveda, y sobre la puerta , executadas á 
fresco, son de Donoso,, y Claudio Coello. 

En 
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31 En el Claustro inferior del i n 

mediato Colegio está representada al oleo 
la vida de S. Francisco Xavier, que pin
tó en Nápoles Pablo de Matéis; y en 
el Claustro alto se ven varios Santos Er 
mitaños de Simón de Vos, como se nota 
en la firma que algunos tienen. E l qua-
dro grande, con multitud de figuras, en 
donde está S. Francisco Xavier sobre un 
pedestal bautizando Indios , puesto en 
la pared de un rellano de la escalera 
principal, es de Cornelio Scut, Pintor 
de Anvers. Otras cosas de menos enti
dad , pertenecientes á las bellas artes, se 
encuentran en esta Casa, como en la pie
za que fue Refeétorio seis quadros de un 
Coadjutor llamado Adriano Rodriguez. 

32 Junto á la Iglesia de S. Isidro 
está el Colegio , y Estudios Reales , es
tablecidos año de 1625 por el Sr. Fe l i 
pe IV para la enseñanza pública en to
do género de ciencias útiles, y nece
sarias al Estado; pero habiendo llegado 
á gran decadencia desde su estableci
miento^ habiendo sucedido la expul
sión de los Regulares de la Compañía, 
á cuyo cargo estaban, mandó S. M . que 
se renovasen en virtud de Real Decre-
Tom. V. G to 



9 8 V I A G E 
to despachado en 1770 , y que desde 
luego se restableciesen varias Cátedras, 
que se hablan de dar á oposición , como 
efedlivamente se dieron , hallándose hoy
en su ser las de Rudimentos de Gramá
tica ; de Sintaxis ; de Propiedad de la 
lengua Latina; de Poética; de Retóri
ca ; de las lenguas Griega , Hebrea, y 
Arábiga ; de Lógica; de Física Experi
mental ; de Filosofía Moral ; de Dere
cho Natural, y de Gentes; de Discipli
na Eclesiástica, y dos de Matemática. 
Nombró el Rey un Diredor General, que 
lo es el Sr. D. Manuel de Villafañe, del 
Consejo de S. M . en el Supremo de Cas
tilla ; y habiendo resuelto asimismo que 
la Biblioteca fuese pública , nombró 
asimismo dos Bibliotecarios, con lo de
más que era necesario para este objeto. 
L a abertura de estos Estudios se cele
bró con toda solemnidad el 21 de 0¿lu-
brede 1771. Sobre la puerta de los mis
mos fueron colocadas las Armas Reales, 
cuyo escudo trabajó el Escultor D.Felipe 
de Castro. Debaxo se lee esta inscrip
ción, alusiva á dichos Estudios: D. O.M. 
Naturae Coeh , Elementis , Bello, Pa
cí , Temporibus , Facundiae. Fbilippus 

Mag~ 
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Magnas IIU Hispaniarum , & India-
rum Rex , divite manu ^ ditiori animo 
MTiCXXIS. 
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rum Kex , «* 

C O N C E P C I O N F R A N C I S C A , 

r HOSPITAL D E L A L A T I N A . 

33 En la Iglesia de Monjas de la 
Concepción Francisca se ven varias pin
turas de Pedro Valpuesta , colocadas en 
las paredes. E l altar mayor , de gusto 
medio gótico, contiene diversas histo
rias en baxo relieve de la Vida, y Pa
sión de Christo , executadas bastante 
bien, según aquel estilo. E l fundador 
de la Casa , y Hospital fue Francis
co Ramírez de Madrid , Secretario de 
los Reyes Católicos , y General de A r 
tillería , como se ha dicha hablando de 
la Concepción Gerónima , el qual mu
rió en la Serranía de Ronda , pelean
do contra Moros , el año 1499. En ei 
mismo año otorgó en Madrid su testa
mento , cuya copia se conserva en el 
Archivo del Hospital, y entre otras 
cláusulas se halla la siguiente : Otrosí'. 
Por quantoyo tengo comenzado á hacer, 
^ edificar una casa para Hospital en el 

G 2 Ar-
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Arrabal de esta Villa de Madrid, como 
•van desde mis casas d S. Francisco, á 
mano derecha cerca de S. Millan ; d 
qual, dándome Dios nuestro Señor salud 
para ello , yo entiendo de acabar, y de-
xar en él las cosas que en él hayan de ha* 
ber, y las limosnas que en él quiero se 
hagan, y qué bienes , y rentas le debie
re dexar aporque á nuestro Señor phga 
perdonar mis culpas ̂ y pecados ,y de Bea
triz Galindo, mi mugen Quiero, y mando, 
que el dicho Hospital se labre de las piezas 
de Salas, Enfermerías, Capilla, y otros 
edificios, según la muestra que de éltie". 
ne Maestre Hazan , moro, que tiene car
go de lo hacer. En la puerta de é l , que 
está adornada á la gótica, hay un gru
po de dos figuras, que representan la 
Visitación de la Virgen á Santa Isabel, 
con algún otro adorno; y en un letre
ro dice: Este Hospital es de la Concep
ción de la Madre de Dios , que funda
ron Francisco Ramírez ,y Beatriz Galin
do , su muger, año de 1507. Sospecho 
que lo que de este arquitedo moro que
da , es el pasamano de la escalera, la 
referida fachada, que son trabajos á la 
gótica, y alguna otra cosa de la Iglesia. 

S. 
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S. M I L L A N . 
34 S. Mil lan, ayuda de Parroquia de 

S. Justo , tiene en su indigna fachada 
una mala estatua de este Santo. Algo 
mejor es la que hay en un pésimo al
tar, entrando á la izquierda; y aunque 
el de en frente es de la misma escuela, 
se perderá menos con el primero , si 
llegan á quemarse, por no estar dorado. 
En otro altar hay una Concepción de 
D. Antonio Palomino. Se ha renovado, 
y hay en el altar mayor algunas obras 
de escultura de D. Roberto Michel, de 
D. Juan de Mena , y de Raimundo Ca
puz. A l lado de S. Millan hay otra pe
queña iglesia de Religiosos Dominicos, 
que llaman de la Pasión. 

MERCENARIOS CALZADOS, 

35 La Iglesia de los Padres Merce
narios Calzados es una de las mayores 
de Madrid. Su figura cruz latina , como 
son casi todas , remodernada en parte 
poco después del año 1730 , sin que en 
su arquiteftura haya cosa particular. La 
pintura de la cúpula, y pechinas es de 

las 
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las mas acreditadas, hecha á mediados 
del siglo anterior por Miguel Colona; 
pues Agustín Miteli su compañero, am
bos Italianos, murió al empezarla. Dice 
Palomino, que la idea fue de Antonio 
Pereda, y que este pintó las bóvedas 
del presbiterio , y crucero; pero ya no 
ha quedado nada suyo. La pintura á 
fresco que ahora hay en las bóvedas del 
coro, nave, y crucero, no poco disonan
te á la de la cúpula, y pechinas, es de 
D . Francisco Ortega, como se halla es
crito en el mismo coro. La sillería es an
tigua , y bien executada : el orden supe
rior es dórico, adornado de columnas is-
triadas. A cada tablero en los intercolum
nios se le añadió después un Angel, y 
muchos están con instrumentos músi
cos en la mano, ó en ademan de can
tar. En el parage de la silla del me
dio está sobre trono de nubes, y An
geles una figura grande de nuestra Se
ñora , aludiendo á la visión del Santo 
fundador. Sobre las dos puertas del Co
ro, y en los ángulos del testero, hay qua-
tro estatuas de mediano tamaño, y son 
dos Santos , y dos Angeles. Toda esta 
obra de escultura la hizo D.Pablo Ron. 

U 
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La talla del órgano es mala cosa, y tam
poco merece ninguna alabanza la de las 
nuevas , y costosas máquinas del retablo 
mayor, y colaterales. Sin duda serían 
mejores los que habia antes. En el ma
yor estaban puestas las pinturas que 
hoy se ven en el arco toral , pertene
cientes á algunos misterios de nuestra 
redención , executadas por Eugenio Ca-
xés. ElCrucifixo con la Virgen, y S.Juan 
en el remate, estuvieron en el antiguo; 
y lo demás de escultura es de D. Luis 
Salvador; pero la nuestra Señora , que 
poco ha se ha puesto en el nicho del 
medio, la ha executado D.Juan Pasqual 
de Mena. Las estatuas de S. Pedro N o -
lasco , y S. Pedro Pasqual en los Cola
terales , son de Juan Sánchez Barba. 

36 En el testero del crucero, al la
do de la Epístola, hay un suntuoso se
pulcro de mármoles, con dos estatuas 
de rodillas dentro de su nicho, que re
presentan á D. Fernando Cortés , tercer 
Marques del Valle, nieto del Conquista
dor de Nueva-España Hernán Cortés, y 
á Doña Mencía de la Cerda su muger. 
Patronos de esta Iglesia , y Convento. 
En frente de este sepulcro hay al la-

G4 do 
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do del Evangelio otro nicho adornado 
de la misma forma , bien que es de ma
dera , y dentro de él hay una escultura 
del Buen Ladrón , representado glorioso, 
y mayor que el natural, por el citado 
D . Juan Pasqual de Mena. La primer Ca
pilla entrando en la Iglesia á mano iz
quierda , es la de nuestra Señora de 
los Remedios , cuya bóveda pintó el 
Portugués D. Manuel de Castro; y el qua-
dro del Nacimiento del Señor en el re
mate del altar Lucas Jordán. En la bó
veda de la Sacristía de esta Capilla hay 
pintados asuntos de la vida de la Vir
gen, los Santos Doélores, y los Evangelis
tas , executados por Eugenio Caxés. Al 
gunas pinturas de la Pasión , que aquí 
habia de Fr. Juan Rizi , las enviaron á 
otros Conventos. Es notable la devoción 
que hay en Madrid á la imagen de nues
tra Señora, que se venera en esta Ca
pil la, al rededor de la qual hay mu
chas lámparas de plata. 

37 Mas adelante en el altar de otra, 
llamada del Santo Christo del Rescate, 
hay un S. Josef, y una Santa Teresa , de 
Escalante. En la inmediata se ve en el 
altar un quadro de nuestra Señora, obra 

de 
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de Eugenio Caxés, que estuvo antes en 
el mayor. La segunda Capilla del lado 
de la Epístola tiene una bella estatua 
de S. Ramón, hecha por Gregorio Her
nández. La nuestra Señora de la Sole
dad , en el altar de la Capilla adjunta, 
es de Miguel de Rubiales. E l quadro 
puesto en la pared con los Santos Doc
tores , y Jesu-Christo , que tiene una 
hostia en la mano , le hizo Juan Cabeza
lero. La portada de esta Iglesia es, y será 
de indigna arquitectura, por mas que 
se haya pintado, y blanqueado última
mente: operación que la hace mas ridicu
la , alterando con ella el natural color de 
la piedra, de que no se ha librado la 
imagen de nuestra Señora, que allí hay. 

38 En la Sacristía , Claustros, esca
leras , y otros parages de este Conven
to, se hallan muchas, y estimadas obras 
de pintura. Las del Claustro principal, 
en que se expresan asuntos de la vida 
del Santo fundador,y de la de S.Ramón 
Monato, con otros de Santos Mártires, 
Vírgenes, Apóstoles, y algunos retra
tos enteros de Caballeros de la Orden, 
fueron hechas por varios profesores de 
ios que florecían el siglo pasado; y así 

las 
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las hay de Eugenio Caxés, dé Antonio 
Lanchares, de Francisco Herrera el vie
jo , de Pablo de Roelas, de Pedro Nuñez. 
E l Señor á la columna, que está cerrado 
con vidriera en un nicho de este Claustro, 
que es el del ángulo de mano izquier
da , entrando por la portería , es de 
Vicente Carducho , y el nacimiento de 
S. Ramón deD. Francisco Ortega, el qual 
retocó muchos quadros de este Claustro, 
haciéndoles poca merced , y desfiguran
do bastante el mérito que tenían. 

39 En el Claustro chico hay un mar
tirio de S. Serapio de Pedro Ruiz Gon
zález ; y en la pieza inmediata del De-
profundis otros dos quadros de Antonio 
Escalante, y son S.Pedro Nolasco , á 
quien llevan los Angeles al Coro, y S. Ra
món con el candado en la boca pre
dicando. En un altar de la misma pieza 
hay un buen quadro de Pedro de Obre-
gon , que es Jesu-Christo difunto en los 
brazos del Padre Eterno. La pintura gran
de del testero del Refectorio es del ci
tado Antonio Escalante : la que tiene 
encima, de D. Manuel de Castro, en que 
se expresa un milagro de la Virgen, 
obrado con cierto Religioso. La escale

ra 
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ra principal está adornada de algunos 
quadros de méri to, y lo son dos pin
tados por Fr. Agustín Leonardo, Sacer
dote de este mismo Convento. Se repre
senta en uno la decisión de un pleito 
delante del Papa entre los Caballeros, y 
Religiosos de la Orden , y en el otro 
una aparición de nuestra Señora á S. Ra
món niño. En el extremo de esta es
calera hay un Crucifixo de Antonio Es
calante. Otro quadro , en que está Je-
su-Christo coronando á S. Ramón , es 
de Diego González de la Vega. 

40 Asimismo hay buenas pinturas 
en la Sacristía, como son diez y ocho 
quadros con varias historias de la Es
critura , alusivas al Sacramento: las diez 
y siete son de Antonio Escalante, y una 
de Juan Montero de Roxas. También se 
encuentran allí , y en la pieza del L a 
vatorio , algunas pinturas de Francisco 
Camilo, que estuvieron antes en los alta
res colaterales al mayor , y una estatua 
de S. Ramón hecha por D. Juan Pasqual 
de Mena. En la pieza anterior á esta se 
hallan retratos de Alonso del Arco , y 
de Pedro Ruiz González. En la escale
ra del Convento mas inmediata á la Sa-

cris-
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Cristía hay un buen quadro de los que 
antes estaban en el Claustro, y es nues
tra Señora de la Merced , que acoge á 
muchos debaxo de su manto. 

IÍ 

S. C A T E T A N O . 
\ • • 

41 La Iglesia de Clérigos Reglares 
de S. Cayetano se empezó á construir 
entrado ya este siglo , y se concluyó 
pocos años hace. He oído decir que 
los diseños vinieron de Roma ; péro que 
uno de aquellos sublimes Catedráticos 
de la escuela de Churriguera hizo sus 
habilidades , y los echó á perder. Es 
edificio de tres naves,con una cdpula 
en mitad de la del medio , y quatro en 
los extremos de las colaterales. El altar 
mayor aun no se ha hecho. Como la 
planta, los muros, y las luces son buenas, 
un arquitefto sabio pudiera todavía ma
nifestar su estudio , y buen gusto, revis
tiéndola con un orden serio, y magestuo-
so ; en cuyo caso se le podría dar á este 
Templo , por lo tocante á su interior, un 
lugar principal entre los que ahora hay 
en Madrid. En lo exterior tendrá siem
pre poco remedio; porque la gran fa

cha-
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chada es de piedra , y solo quedaba 
el arbitrio de picarla , y dexarla lisa. 
Pintó las pechinas D. Luis Velazquez. 
En la Sacristía hay un buen quadro de 
S. Pedro llorando , obra de Bartolomé 
Román. E l Señor con la cruz acuestas, 
pintado por Antonio del Castillo , que 
cita Palomino , en la escalera de esta 
casa, está hoy en la pieza llamada la 
Prepositura , con otro quadro pequeño 
del mismo Palomino. 

: ' ; • -
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TERCERA DIVISION. 
Entre la calle de Toledo, rio Man
zanares , calle mayor, ó de la Almu* 
dena, plaza mayor, y descripción 

de ella. 
i N la tercera división de Madrid, 

i v baxando desde la plaza por la 
calle de Toledo hasta el r io , y entran
do por la puerta de la Vega, calle ma
yor , llamada también de la Almudena, 
á la misma plaza , hay varias Iglesias, 
y otros edificios notables , de que por 
su orden se irá haciendo mención. 

2 Omitiremos el Hospitalillo de los 
Irlandeses , y aun se podría omitir la 
Enfermería de la Orden Tercera, que 
están á las extremidades , porque no 
hay en ellos cosa particular, á excep
ción de un quadro de Pedro Ruiz Gon
zález , que está á el lado del Evangelio 
en la Capilla de la Enfermería , y un 
quadrito del Juicio final, tenido por de 
Orrente , que está en un tránsito. 

s. 
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S. FRANCISCO E L G R A N D E . 

3 N i tampoco hay para qué nos de
tengamos en la Iglesia , y Convento de 
S. Francisco, porque este se ha de de
moler , y fabricar de nuevo; y la igle
sia que se empezó á construir algu
nos años hace , se ha de componer, y 
mejorar en lo posible, todo baxo la di
rección del Sr. Sabatini. Desde el prin
cipio pudo ser esta una de las fábricas 
mejores de Madrid; pero hubo discor
dias , y parcialidades que lo estorvaron; 
de que resultó no ponerse por obra los 
diseños que para ella trabajó D . Ven
tura Rodriguez. Quando se concluya, 
será tiempo oportuno de hacer su des
cripción , y la de varios sepulcros, y 
otras memorias que habia en la Iglesia 
antigua , s i , como es regular, se vuelven 
á poner en la nueva. Entretanto, en los 
Historiadores de Madrid se hallará no
ticia de ellos; y yo referiré lo mas par
ticular que al presente se encuentra den
tro de aquel recinto. 

4 En la entrada del Convento per
manece todavía un Crucifixodel tamaño 
del natural, hecho por Alonso de los 

Rios. 
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RÍOS. En la Capilla de la Orden Terce
ra , que hoy sirve de Iglesia , hay pin
turas de la Pasión de Christo de Juan 
Cabezalero; y también del mismo asun
to , y autor las hay dentro de la Sacris
tía de dicha Capiila. Las estatuas en los 
ángulos de esta , son bastante buenas. 
En la Antesacristía se conservan dos qua-
dros de Carreño , y son la Anunciación, 
y el Desposorio del Niño Dios con 
Santa Catalina, y otras cosas media
nas. En la Capilla inmediata á la refe
rida se ve un quadro de S. Antonio de 
Padua en su altar, pintado por Eugenio 
Caxés. Otro , en que se representa una 
miisica de Angeles con nuestra Señora 
en trono de nubes, parece al gusto de 
Angelo Nardi. Diversas pinturas, que en 
esta Casa habia del mismo autor , de 
Eugenio Caxés, de Vicente Carducho, 
de Matías de Torres, y de otros, no 
existen boy en los parages donde esta
ban, y es regular que con motivo de 
la nueva fábrica se hayan trasportado 
á otros Conventos. 

NJ™ S E Ñ O R A D E G R A C I A , 
S En la Iglesia de nuestra Señora de 

Gra-
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Gracia, que está en la plazuela de la 
Cebada, hay una Concepción en el pri
mer altar al lado del Evangelio , de 
manera Italiana: en frente un S. Fran* 
cisco , buena copia del Españoleto. En 
la Sacristía se encuentra de Cabezalero 
un buen quadro, que representa á S. 
Antonio de Padua, y en lo alto á Jesu-
Christoen gloria. 

PARROQUIA B E S. A N D R E S , 

6 Sobre la puerta de la Parroquia 
de S. Andrés ( de cuya arquiteélura no 
hay que decir ) está colocada una buena 
estatua del Santo, obra de Manuel Pe-
reyra; y de D . Juan Pasqual de Mena 
es la de Santa María de la Cabeza en 
el poste de la Capilla mayor, al lado 
de la Epístola. En un altar del lado 
opuesto hay otra de S. Juan Evangelis
ta , que tiene bastante mérito. Las pin
turas mejores son las del retablo de S. 
Roque , hechas por Claudio Coello ; y 
la del altar de nuestra Señora del Pilar, 
de mano de Antolinez. 

7 La Capilla adjunta á esta Parro
quia , dedicada á S. Isidro Labrador, se 

Tom,K H com-
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compone de dos piezas : la una , y 
otra están tan cargadas de estucos, y 
follages , que si bien algunos no están 
mal executados , hay superfluidad de 
ellos, y causan confusión. La pieza an
terior , que es quadrada, aunque sea ri
ca por los mármoles de que está hecho 
el zocolo al rededor, y las pilastras que 
se elevan sobre é l , es de poco gusto, 
y pesada en sus adornos. Lo mejor son 
los quatro quadrós grandes que hay en 
ella , pertenecientes á la historia de S. 
Isidro. En los del lado del Evangelio 
representó Francisco Rizzi el milagro 
del pozo, y la viétoria de las Navas de 
Tolosa , que obtuvo Alfonso Oélavo por 
la intercesión del Santo. En. los del la
do de la Epístola se expresa el milagro 
de la fuente para dar de beber á Juan 
de Vargas , amo del mismo Santo; y 
quando manifestándole su cadáver á 
Alfonso Odavo , reconoció ser el mis
mo que le guió en Sierramorena para 
el logro de dicha batalla de las Navas: 
ambas pinturas las hizo Juan Carreño. 
En las dos largas inscripciones de esta 
misma pieza está escrito el empeño, y 
gasto con que se empezó esta Capilla 

en 
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en tiempo de Felipe I V , y las fiestas, 
que se hicieron en la menor edad de 
Carlos I I , gobernando la Reyna Doña 
Mariana de Austria, que es quando se 
acabó. 

8 La segunda pieza , en cuyo me
dio está el altar , es ochavada , con 
adorno de doce columnas de marmol 
negro , que tienen capiteles dorados de 
Orden corintio , puestas sobre pedes
tales de la misma piedra, y otras. En 
los nichos de los intercolumnios estaban 
las estatuas de los Santos Labradores, 
que se colocaron en los pilares de la 
Capilla Mayor de la Iglesia de S. Isi
dro, y fueron executadas por Manuel 
Pereyra, como se dixo. Sobre estos ni
chos todavía se conservan trece pin
turas , que representan la Vida de la 
Virgen , executadas por Francisco Ca
ro , á excepción de tres, ó quatro de 
Alonso del Arco. 

9 E l altar del Santo forma quatro 
caras: en cada una tiene su arco con 
columnas compuestas , arrimadas ¿ pi
lastras , y puestas sobre dos altos zó-
colos para igualar con la mesa del al
tar , todo ello de mármoles. Sobre la 

H 2 cor-
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cornisa están figuradas las virtudes Car
dinales ; y en el segundo cuerpo varios 
Angeles , y una estatuita de la Fé en el 
remate. En medio estaba la urna con 
el cuerpo del Santo , sobre un pedestal. 
Se cierra esta segunda pieza con una 
alta cúpula llena de estucos, que no son 
del mejor gusto. Sin embargo de tener 
esta Capilla en lo exterior la misma cla
se de adornos, no por eso dexa de ser 
fábrica sólida, y bien construida , ob
servándose en el todo cierta magnifi
cencia , y grandiosidad , que ya se usa
ba poco en Madrid quando se hizo. El 
zocolo de toda ella , las pilastras de or
den compuesto, que se elevan sobre él 
á las esquinas , el cornisamento, y sus 
adornos , el antepecho , ó varanda que 
hay sobre él formado de hojas , los jar
rones que le coronan , y los Apóstoles, 
y Evangelistas puestos de dos en dos al 
rededor de la cúpula (cuya figura es. 
ochavada en lo exterior) son de pie
dra , sin particular mérito en las eŝ  
tatúas. Fuera de las quatro columnas 
que tiene cada una de las dos porta-
ditas de dicha Capilla , en lo demás 
del adorno hay muy poca gracia. En el 

ni-
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nicho de la que mira hácía la Plazuela de 
la Cebada, estaba la estatua de S. Isi
dro, hecha por Pereyra , que se puso 
en la de la Real Iglesia del mismo San
to ; y en la opuesta hay todavía una 
imagen de la Virgen, del mismo artí
fice , con el Niño en brazos. 

GAVILLA D E L OBISPO. 

10 La Capilla llamada del Obispo, 
cuyo Patronazgo posee el Excelentí
simo Sr. Marques de S. Vicente, está 
situada hácia el lado del Norte de la 
Parroquia de S. Andrés. La fundó D , 
Gutierre de Carvajal, Obispo de Pía-
sencia. La arquitedura es de gusto gó
tico ; pero habiendo padecido algo en 
el terremoto del año de 1755 , se re
novó , y aumentó alguna obra á la usan
za moderna. El altar mayor se debe re
putar entre los que mas trabajo de es
cultura tienen en España, y por de lo 
mejor que aquí se hacía á principios del 
siglo X V I . Tiene varios cuerpos ador
nados de pilastras , y de muchas colum
nas, unas á modo de balaustres, y otras 
redondas; gran porción de nichos, en 

H3 que 
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que están los Apóstoles, los Dolores, 
Evangelistas, y otros Santos: las^ histo
rias de la Anunciación , Nacimien
to , Adoración de Reyes , Circunci
sión, Azotes , Calle de Amargura; y 
en el parage principal Jesu-Christo muer
to en el regazo de la Virgen, con las 
Marías , y otras figuras que acompa
ñan : en el remate el Padre Eterno, va
rias figuras alegóricas al rededor, y la 
de la Misericordia encima , con algunas 
mas de virtudes, y porción de niños, que 
tienen las Armas del Obispo. A mas de 
esto tenia un Tabernáculo correspondien
te á la referida obra; pero se ha qui
tado para poner otro, que no lo es. To
dos los frisos del retablo, cornisas , ar-
quitraves , pedestales, zócolos, &c . es
tán llenos de infinitas figurillas, meda
llas , hojas , términos, cabecitas de Se
rafines , jarroncillos, targetas, y otras 
mil ideas caprichosas : asimismo los 
tercios de las columnas se ven con se
mejantes adornos, y en todo ello hay 
mucho de bueno que observar. Se nota 
un carader grandioso en algunas de las 
historias referidas ; de suerte, que se 
puede creer que el autor estudiase en las 

obras 
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obras de Miguel Angel , por lo que mira 
á la escultura; pues en lo que es arqui-
tedura hay menudencia, y falta del me
jor gusto; y la misma se observa en ser 
expresadas unas historias con figuras 
grandes, otras con pequeñas , debién
dose entender lo mismo de las estatuas; 
pero así se pradicaba en aquella edad, 
como se ve en las obras de Alonso Ber-
ruguete , y de otros. 

11 Del mismo Berruguete creyeron 
algunos pudiera ser esta obra; pero se sa
b e de cierto por papeles del Archivo, que 
la hizo Francisco de Giralte , Escul
tor, vecino de Falencia , que demora
ba á l a sazón en Toledo. Este Francis
co de Giralte hizo escritura por Juan 
de Villoldo , de que salió fiador Fran
cisco de Villalpando , Arquitedo , ve
cino de Falencia , y residente enton
ces eia Toledo ( i ) , sobre las pinturas 
de los paños , que el dicho Juan de 
Villoldo habia de hacer de claro, y 
obscuro , á fin de colgarlos en el altar, 

H4 p a -

(1) Francisco de Villalpando es conocido por la 
traduc cion que hizo , y publicó de los libros ter-
f.ero »1 y quarto de Arquitectura de Sebastian Scr-
110. 
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paredes, y techo de la Capilla , desde 
la semana de Pasión, hasta Pasqua; por 
donde queda averiguado que los dichos 
paños no los hizo Blas de Prado , como 
dice Palomino, sino Juan de Villoldo. 
Los paélos de la Escritura son , que los 
paños hablan de contener veinte y qua-
tro historias sagradas del Nuevo , y Vie
jo Testamento ; uno con el Juicio final, 
y la Resurrección de la carne ; y otro 
del Calvario para el altar mayor ; los 
quales se obligó Villoldo á dar conclui
dos desde 12 de Agosto de 1547, hasta 
10 de Marzo de 1548. Este Juan de 
Villoldo pintó, y doró todo el retablo 
que se ha dicho; y también hizo las 
pinturas de los altares colaterales, co
mo se dirá. Así en dichas tablas, co
mo en los paños referidos , se ve una 
escuela , y estilo parecido al de Giral-
te en la escultura ; y ambos profeso
res se reconoce que se formaron en 
buenas máximas: acaso verían los gran
des artífices de Italia, ó seguirían en 
España á Berruguete. 

12 Consta por otra Escritura , que 
Hernando de A v i l a , Pintor, y Escul
tor de S. M . como principal; Miguel 

Mar-
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Martínez, Escultor ; y Luis de Carva
jal , Pintor, todos vecinos de Madrid, 
se obligaron á ciertas obras de sepul
cros , que se habian de hacer para su-
getos de la familia del Obispo , lo que 
después no tuvo efedo ; de todo lo 
qual se viene en conocimiento de di 
ferentes profesores de mérito , de los 
quales no teníamos noticia ; como son, 
Juan de Villoldo, Pintor, Francisco G i -
ralte, Escultor , Miguel Martínez , Es
cultor , y Hernando de Avila , Pintor, 
y Escultor; pues se ve que el Funda
dor iba buscando los mejores para su 
obra. Observándose en el sepulcro del 
Obispo , colocado en la pared del cuer
po de la Iglesia, un inmenso trabajo, 
y muy conforme en el estilo al del al
tar mayor, se puede sospechar que lo 
hiciese Giralte. 

13 Este sepulcro, executado en mar
mol, consiste principalmente en un gran 
nicho artesonado, con adorno de florones. 
En su fondo se representa de baxo relieve 
la Oración de Christo en el Huerto. En 
una tarima de tres gradas se finge una 
alfombra, trabajada de menudas labores, 
y sobre almohada se ve la estatua del 

Obis-
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Obispo de rodillas en hábito Pontificalt 
detrás hay otra del Licenciado Barragan, 
que era Capellán Mayor, y dos mas con 
sobrepellices, que llevan la Mi t ra , y 
el báculo. E l Obispo se figura en ade
man de orar , y tiene delante un recli
natorio, ó mesilla , sostenida de tres co-
lumnitas llenas de labores, y de un pi
lar en medio, que en cada una de sus 
caras tiene una estatuita. Las grandes, 
que representan al Obispo, y sus asisten
tes , son del tamaño del natural, y ais
ladas. A cada lado del nicho hay dos 
pedestales: sobre uno está puesta una 
figurita en pie inclinada hácia el Obis^ 
po ; y sobre el otro una columna de or
den jónico. Otra columnita mas pe
queña del mismo orden hay á cada la
do , sostenida en lugar de mensola de 
un grupo de niños. Los pedestales sien
tan sobre repisa , que sirve de pie á 
todo el sepulcro, y está llena de figu
ritas de niños, de targetas, festoncitos, 

otros mil capriciios. Sobre dicha re
pisa , y delante de los expresados pe
destales , se ve un coro de muchachos 
con sobrepellices , tañendo , y cantan
do , casi del tamaño del natural: son 

cin-
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cinco á cada lado; y sobre el mismo 
plano hacia el extremo está en pie una 
figura de muger á cada lado en ade
man de dolor, apoyando cada una el 
un brazo sobre una tabla. Detrás de 
las columnas, que se han dicho, hay 
pilastras, unas, y otras llenas de labo
res muy concluidos , de lo que tam
bién hay mucho en el arquitrave, fri
so, y cornisa; y asimismo dos niños 
de baxo relieve se figuran en las enju
tas del arco. 

14 En el nicho del segundo cuerpo, 
adornado de dos columnas semejantes á 
las del primero , está colocada una figu
ra pequeña del Ecce-Homo. En otros 
dos nichos quadrados colaterales las hay 
de- Angeles del mismo tamaño : mas 
hácia el extremo dos figuras alegóricas, 
y dos niños sentados; y sobre el corni
samento de este segundo cuerpo se ven 
jarrones, niños , y otras cosas , con una 
targeta en medio, en que se lee i SoIi Deo 
honor , & gloria. También son infinitas 
las labores en la cenefa al rededor de 
toda esta máquina. E l letrero principal 
del sepulcro puesto en la parte inferior 
del nicho grande , dice lo siguiente: 
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j iqu i yáce la huerta memoria del lltts-
tristmo,y Reverendísimo Señor D. Gu
tierre de Caravajal, Obispo que fue de 
Plasencia, hijo segundo de los Señores, el 
Licenciado Francisco de Vargas , del 
Consejo de ¡os Reyes Católicos, y Reynct 
Doña Juana, y de Doña Inés de Cara-
vajal, sus padres. Reedificó , y dotó 
esta dicha Capilla á honra , y gloria de 
Dios , con un Capellán mayor , y doce 
Capellanes, Pasó de esta vida á la eter
na el año de iSS^. 

15 En la pared á cada lado del pres
biterio hay otros dos sepulcros, cuyos 
nichos están interiormente adornados 
con figuras de varios Santos , executadas 
de baxo relieve , y por defuera tienen 
á cada lado dos columnas jónicas con 
semejantes labores á las del sepulcro del 
Obispo. Sobre la repisa donde sientan 
los pedestales, hay niños, como tara-
bien en las enjutas ; y asimismo en el 
cornisamento , adornado igualmente con 
escudo de Armas. Las estatuas coloca
das en el nicho representan al padre, 
y madre del Fundador: están de rodi
llas sobre almohadas, y en aftitud de 
orar, mirando al altar. La del lado de 

la 
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la Epístola representa la madre, y tie
ne este letrero: Aquí está sepultada 
la muy magnífica Señora Doña Inés de 
Caravajal, muger que fue del muy mag- . 
nífico Señor Licenciado Francisco de Var
gas. Partió de esta peregrinación con la 
esperanza católica, que debió esperar la 
resurrección de su cuerpo , que aquí fue 
depositado hasta el juicio final : año 
del Señor de MDXV11L 

16 En el lado del Evangelio está 
escrito: Aquí yace el muy magnífico Se
ñor Francisco de Vargas, Partió de es~. 
ta peregrinación con la esperanza cató
lica que debió esperar la resurrección de . 
su cuerpo , que aquí fue depositado hasta 
el juicio finah año del Señor de MDXX1IL 
La figura tiene mucha verdad, y b i 
zarría. Hay noticia que el marmol de 
estos sepulcros se traxo de las cercanías, 
de Cogoliudo. Así la escultura del al
tar , como la de los dichos sepulcros, 
se reconoce ser de un mismo estilo, y 
por consiguiente se puede creer, que 
todo lo hiciese, ó lo dirigiese Francis
co Giralte. Ya se sabe , como queda di
cho , que no se reparaba entonces en 
muchas cosas ú que realmente son im-
• ' p r o -
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propias, como en poner figuras chicas 
junto á figuras grandes , praéticando lo 
mismo en las columnas , y haciendo 
unas á manera de balaustres, y otras 
redondas; pero estos , y otros defec
tos se pueden disimular en vista de 
la prolixidad , estudio , y diligencia 
que ponian en cada cosa de por sí. 
Se vé generalmente un cierto carác
ter grandioso en las referidas obras de 
escultura : estas se conservan admi
rablemente , en particular las de mar
mol. 

17 Sobre la cornisa, que corre al 
rededor de la Iglesia, y encima el al
tar mayor, hay ocho figuras en pie, ma
yores que el natural, puestas de dos en 
dos, que tienen escudos de las armas 
del Obispo; y aunque vistas de cerca 
no parecen bien, hacen su efedo des
de el suelo , que es de donde se han de 
ver. Los dos altaritos en el cuerpo de 
la misma Iglesia , inmediatos al presbi
terio, constan de dos columnas jóni
cas cada uno, con labores á manera de 
las del altar mayor, así en las colum
nas, y pilastras , como en lo demás. 
Hay en cada uno quatro Santos de es-

cul-
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cultura. En el medio de el del lado del 
Evangelio se vé expresado el bautismo 
deChristo pintado en una tabla; y en 
el de la Epístola el martirio de S. Juan 
Evangelista en la caldera de aceyte. De 
estos dos quadros se hizo mención en 
el primer Tomo de este Viage fol. 96; 
y aunque allí se atribuyeron , siguien
do el didamen de Palomino, á Blas de 
Prado , reflexionando bien en el estilo 
de este, ya se dudaba con fundamento 
que fuesen suyos ; pero ahora tenemos 
seguridad que los hizo Juan de Vi l lo l -
do, constando de los papeles del archi
vo , y diciéndolo también el carader di
verso al de Blas de Prado. A los pies 
de la Iglesia hay dos altares de arre
glada arquitedura , con dos columnas 
en cada uno: el del lado de la Epísto
la tiene un quadro de Eugenio Caxés en 
medio, y representa S. Francisco de Asís, 
sostenido de Angeles , que es de lo me
jor que se vé de su mano. Junto al al
tar de S. Francisco hay en la pared una 
tabla repartida en diferentes quadritos 
con historias Sagradas, y tiene del es
tilo de las demás obras antiguas que 
se han dicho. E l órgano también tiene 

sus 
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sus adornos , según el gusto de aquella 
edad. 

18 La antigua Sacristía de esta Ca
pilla es una pieza contigua , que hoy 
sirve de paso, y todavía se conservan 
en ella los caxones con muchas labo
res , á manera de las referidas, de se
pulcros , y altares. Tenia su altar en el 
testero , y una pintura de Christo muer
to, &c. executada sobre el mismo es
tilo de los profesores, que trabajaron en 
la fundación ; pero está quasi perdida 
por los retoques que ha tenido. No se 
deben omitir las puertas de la que sir
vió antiguamente de Sala Capitular pa
ra los Capellanes, y corresponde á la 
referida Sacristía: consta de dos hojas 
con baxos relieves por la parte inte
rior , executados con mucha inteligen
cia , y prolixidad. En las dos puertas 
juntas resalta un marco arqueado por 
arriba, cuyas molduras están llenas dê  
labores. Las historias principales, que 
dentro de él se representan , son á 
Moyses orando en el monte, mientras 
el exército de Israel combate con sus 
contrarios , y la batalla de Josué , en 
que se detuvo el Sol. Mas abaxo hay 

ador-
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adornos de grotescos , figuras quiméri
cas, &c . En las enjutas, que forma el 
arco, está representada la expulsión de 
Adán del Paraíso; también dos meda
llas con cabezas, y otras cosas , todo 
ello de buen cara&er, y de sumo tra
bajo. Asimismo hay baxos relieves en 
la puerta que corresponde á los pies de 
la Capilla , figurándose particularmente 
la Anunciación, y dos medallas con ca
bezas de Santos. Las demás tienen su 
adorno de florones: de suerte que el 
todo de esta obra interior, y exterior-
mente , entrando también la adjunta ca
sa , que con el Patronazgo de la Ca
pilla posee hoy el Excelentísimo Sr. Mar» 
ques de S. Vicente, se puede reputar en
tre lo bueno , y magnífico de la edad 
en que se fundó. 

PARROQUIA D E S, PEDRO. 

19 La Parroquia de S.Pedro, poco 
distante de la de S. Andrés , contiene 
en el altar mayor dos estatuas de M i 
guel Gutiérrez, y son S. Pedro , y S, Ma-
teo. En el remate hay una copia del 
célebre quadro que Guido Reni pintó 

Tom, V . I ea 
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en Roma de la Crucifixión de S. Pedro. 
En una Capilla , á los pies de la Iglesia, 
se vé en el remate del altar la Oración 
del Huerto, pintada por Francisco Her
rera el mozo. Para otro altar pintó Fran
cisco Riz i á S. Isidro en el milagro de 
sacar el niño del pozo ; y de D. An
tonio Palomino es S.Joaquin, Santa Ana, 
y la Virgen en otro altar cerca del ma
yor* En la Capilla grande, que está al 
lado de este, de la parte del Evange
lio , se vé el sepulcro de D. Fr. Anto
nio de Luxan, Obispo de Mondonedo, 
que está allí enterrado con D. Francis
co de Luxan , &c . La estatua del Obis
po está puesta de rodillas mirando al 
altar. 

20 Atravesando la calle deSegovia, 
se encuentra luego la Parroquia de S.Jus
to , y Pastor ; pero antes nos detendré-
mos un poco en la Casa de la Moneda, 
situada en dicha calle. E l Superinten" 
dente de la misma es el Sr. Marques de la 
Florida , Caballero de buen gusto , y 
muy aficionado á las bellas artes. D. To
mas Prieto , Grabador general de mone
das,^ medallas, es el primer Profesor 
á quien S. M . h a concedido este título, 

en 
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en atención á su particular mérito del 
grabado en fondo. De su mano son va
rías medallas , que con diferentes mo
tivos se han grabado con mucha acep
tación del Páblico. Hizo las de los pre
mios para la Real Academia de las A r 
tes: la que mandó cuñar el Sr. D. Fer
nando Sexto , con motivo de haber echa
do á pique sus Navios á la Capitana de 
Arge l : las destinadas para premios, una 
para la Escuela Matemática de Militares 
en Barcelona ^ y quatro para Bombarde
ros , y Artilleros: la de la Proclama
ción del Rey nuestro Señor Carlos III: 
la del Casamiento de los Príncipes nues
tros Señores: la que se hizo con mo
tivo de la defensa del Morro en la Ha
bana : la de la fábrica de Correos ; y 
últimamente el Retrato deS.M. en la que 
se ha hecho por razón de las poblacio
nes de Sierramorena , cuyo reverso es 
de D. Gerónimo G i l , El año de 1772 
empezó á correr la nueva moneda,po
niendo en los tres metales de oro, pla
ta , y cobre el Retrato del Rey. Baxo la 
dirección de este profesor , en quanto 
al grabado, están las dos Casas de Mo
neda deEspañaves á saber, la de Sevilla, 

12 y 
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y la de Segovia: asimismo las que hay ea 
América, como son las de México, Gua
temala, Santa Fé de Bogotá, Potosí, L i 
ma , Popayan,y Santiago de Chile. 

2 r Aunque antes de D . Tomas Prie
to ha habido diversos grabadores en fon
do , entre ellos su antecesor D . Francis
co Hernández, D. Carlos Tomas de Ca-
sanova, D. Isidro Tarraga, y otros; con 
todo eso, se puede decir, que desde el 
tiempo de Jacobo Trezo no se habia he
cho en España tanto como ahora; pues 
varias medallas de las que se han nom
brado , han logrado aplauso en dife
rentes Cortes de Europa ; y efedi-
vamente llevaban muchas ventajas á 
otras, que en algunas de ellas se han 
acuñado por varios motivos. 

22 Con ocasión de la guerra del 
principio de este siglo , vino á parar 
en Salamanca , y se estableció allí D. Lo
renzo Antonio Monteman y Cusens, Si
ciliano , profesor de habilidad , como 
lo hizo ver en diferentes caxas ador
nadas de baxos relieves; y tuvo varios 
discípulos, entre los quales el expresa
do D. Tomas Prieto. Son varios los que 
este tiene repartidos en las diferente» 

Ca-
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Casas de Moneda, y otros en su casa, 
asalariados por S. M . 

P A R R O Q U I A 

D E S. J U S T O , T P A S T O R , 

23 La Iglesia de la Parroquia de 
S.Justo, y Pastor se hizo nueva á ex
pensas del Señor Infante D. Luis. En la 
fachada, que es de figura convexa , es
tán puestas en sus nichos quatro esta
tuas de piedra de Colmenar, que repre
sentan virtudes : la Caridad , y la Espe
ranza son de D . Roberto Miche l ; y lo 
demás de escultura de un profesor Ita
liano , llamado Carazana. El baxo relie
ve de sobre la puerta representa el mar
tirio de estos Santos: mas arriba están 
las Armas Reales; y en el remate una 
cruz sostenida de dos Angeles. Sobre 
cada lado de esta portada se levanta una 
torre. La forma curvilínea de la nave 
es ingrata, así como es incómoda la de 
la portada, que no se puede ver toda 
sin dar la vuelta al rededor. Las pintu
ras á fresco sobre el altar mayor , de 
las pechinas, y de la cúpula, son de 

I3 D . 
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D . Antonio Velazquez, y la bóveda dél 
cuerpo de la Iglesia la pintó un Italiano 
llamado Bartolomé Rusca. Poco de bue
no hay que alabar en la decoración arqui
tectónica de pilastras, y capiteles entre 
las Capillas. Los altares de estas, á ex
cepción de uno, son de perspediva. A 
no haberse de hacer de buen gusto , mas 
valdría que se quedasen como están. En 
uno del lado del Evangelio se ven de 
escultura tres figuras bastante buenas de 
mediano tamaño , que son S. Joaquín, 
Santa A n a , y la Virgen : en otra mas 
adelante un quadro de la Anunciación, y 
otro de S. Antonio Abad en la pared co
lateral, de Pedro Ruiz González. Tienen 
su mérito las pinturas de Santos de 4a 
Orden de S. Francisco sobre las puertas 
colaterales á la Capilla mayor. En la 
Sacristía hay algunos quadros de Donoso. 

C O N V E N T O 

V E C O R P U S C H R I S T L 

24 No lexos de S. Justo está el Con
vento de Corpus Chrisl í , que llaman 
vulgarmente de la Carbonera, y es de 
Religiosas de S. Gerónimo. L o mas. 

no-
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notable que se encuentra de pintura en 
esta Iglesia , es la Cena de Christo, y sus 
Apóstoles , colocada en el altar mayor, 
obra de Vicente Carducho , cuya com
posición es muy parecida á otra de R i -
balta en el Colegio de Corpus Christi 
en Valencia , de que se habló en el To
mo antecedente. Dicho altar es de re
gular arquitedura , adornada de quatro 
columnas corintias sobre pedestales , que 
los han hecho ridículos con ciertas ta
llas añadidas , que no vienen al caso. 
Las obras de escultura en él son esti
mables , y se reducen á un S. Geróni
mo , y á un S. Juan Bautista en los in
tercolumnios ; al Crucifixo con S. Juan 
Evangelista , y la Virgen á los pies en 
el segundo cuerpo , y á dos Angeles en 
los extremos del mismo. En el altar co
lateral al lado del Evangelio hay un Ec-
ce-Homo, que no parece de Morales ,co
m o dice Palomino : pudo ser otro en lu
gar de este el que él cita. E l S. Geróni
m o penitente en el mismo altar es buen 
quadro , según el estilo de Carducho. 
Hay algunas otras pinturas medianas en 
las paredes , y altares de esta Iglesia. 

I4 P^IR-
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PARROQUIA D E S. MIGUEL. 
2S En la Iglesia de S. Miguel , cer

cana á la referida , hay sobre la puer
ta del costado una estatua del Santo A r 
cángel. No sabernos de qué piedra es, 
pues han cometido la extravagancia de 
darla de c a l , como á otras de Madrid en 
semejantes parages, para hacer reir á 
mucnos. E l altar mayor es de razo
nable arquitedura, conforme al estilo 
de la mitad del siglo pasado : tiene ador
no de columnas, y varias pinturas de 
Antonio Pereda ; es á saber S. Pe
dro , y S. Pablo, y los Santos Evangelis
tas. La estatua de S. Miguel en medio, y 
su ridículo adorno , no dice con lo de
más. En los postes de la Iglesia hay reta-
blitos con pintuní1?. La Santa Teresa en 
uno de ellos es de Francisco Solís. Las de 
otros dos, que son la Concepción , y San
ta Catarina mártir , las hizo Antonio Es
calante , con las de los remates. Otra San
ta Catarina hay de Alonso Cano, y de 
Pedro Valpuesta (son varios asuntos de 
la vida de la Virgen) en una Capilla de
lante de la referida puerta del costado. 
Los dos quadros grandes del crucero, uno 
de la batalla de S. Migue l , y otro de S. 

Pa-
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Patricio , á quien se aparece un Angel, 
son de Antonio Castrejon. En la Sacristía 
hay un Niño con varias calaveras á los 
pies, de Antonio Pereda. 

V L A Z A M A T O R . 
26 La Plaza mayor de Madrid , si

tuada cerca de S. Miguel , construida ba-
xo la dirección de Juan Gómez de Mora, 
es notable por su amplitud , por la igual
dad de sus edificios , por la multitud de 
tiendas , concurso de gentes , y por los 
comestibles que allí se despachan ; pero 
no porque haya en ella algún objeto sin
gular perteneciente á las bellas Artes. Sin 
embargo , es de consideración la Casa 
Real , que vulgarmente llaman la Pana
dería , adonde suelen concurrir S. M . y 
la Real Familia en ocasión de fiestas, 
para verlas desde sus balcones. Se levan
ta esta fábrica sobre un pórtico de pila
res , y columnas dóricas de piedra ber
roqueña. Las columnas que están á la 
parte exterior arrimadas á los pilares, 
son veinte y quatro , con veinte y tres 
arcos entre ellas. Hay dos lápidas en los 
extremos, en que está escrito en la una, 
como reynando Felipe 111, y por su man-

da-
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dado , se derribó la plaza antigua , ha
biéndola labrado de nuevo en dos años, 
y que se acabó el de 1612. En la otra 
se expresa , que reynando Carlos l í , y 
gobernando la Reyna Doña Mariana de 
Austria , su madre , y tutora , con mo
tivo de haberse quemado la Real Casa 
de la Panadería en 20 de Agosto de 1672, 
se reedificó desde los cimientos , mejo
rada en la fábrica , y traza , &c. y que 
se acabó en diez y siete meses, año de 
1674. En medio de la fachada está el 
escudo de Armas Reales, executado en 
piedra. A los lados de ella se levantan 
dos torres, y entre las ventanas hay pin
turas de claro , y obscuro , en que se 
representan Niños, y otras figuras, que 
executó D. Luis Velazquez. 

27 E l diseño para la segunda reedi
ficación de esta casa fue , según Palo
mino , de D. Josef Donoso ; y fácilmen
te se conoce la gran diferencia que hay 
entre el pórtico , que es de Mora , y lo 
que desde el piso del quarto principal 
arriba trazó Donoso. Este mismo, y Clau
dio Coello pintaron el salón donde suele 
concurrir el Rey á ver las fiestas. La ante
cámara , que es de dichos Profesores, y 

la 
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bóveda de la escalera, representan ador
nos de arquitedura, escudos de las A r 
mas de España, y de las de Madrid, 
figuras alegóricas, &c . E l Sr .D. Fernan
do VI permitió que en esta casa tuvie
se su asiento la Real Academia de S. Fer
nando ; y en ella ha permanecido, has
ta que á fin del año pasado se trasla
dó á la calle de Alcalá, con cuyo mo
tivo, habiendo acudido á S. M . la Real 
Academia de la Historia , la obtuvo pa
ra celebrar en ellas sus juntas, y colo
car sus papeles, libros , y monumentos. 

28 La Academia de la Historia tu
vo su origen en algunas juntas, y con
versaciones de Literatos desde el año de 
1735. Fueron tomando cuerpo las ideas 
que allí se trataban, pertenecientes á va
rios ramos de literatura, hasta que es
tablecido su sistema , mereció la Real 
aprobación , y una competente dota
ción , que se habia de destinar en ad
quirir monumentos, y en otros usos. 
En el año de 1738 despachó el Sr. D. Fe
lipe V su Real Cédula á favor de la mis
ma Academia, aprobando sus Estatutos; 
y fue desde luego elegido por Director 
de ella el Sr, D . Agustín Montiano y hn^ 

yan-
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yando, que mediante el empleo que 
tenia en la Secretaría de Estado, el amor 
á este nuevo Cuerpo , y su reputación 
literaria , habia contribuido principal
mente á que se efeduase un estable
cimiento tan útil. Como por los Esta
tutos este empleo de Direélor se elige 
anualmente , recayó también en el Ex
celentísimo Sr. Conde de Torrepalma, 
individuo de la Academia , y de la Es
pañola , Embaxador de S. M . á la Corte 
de Turin, &c . sugeto muy zeloso del 
adelantamiento de las letras , y de los 
progresos de la Academia. 

29 Desde el año de 1746 se perpe
tuó el empleo de Direélor por el Se
ñor D . Fernando VI en el Sr. Montiano, 
quien le conservó hasta su fallecimiento, 
después del qual fue elegido por Direc
tor el llustrísimo Sr. D . Pedro Rodríguez 
Campomanes , Fiscal del Consejo, y Cá
mara deS. M . cuyo mérito es superior 
al elogio que aquí pudiera hacerse. Es
te infatigable Ministro ha dado varias 
pruebas de su literatura, y de su zelo 
por el bien público en las obras im
presas , que todo el mundo sabe * y en 
Jos importantes negocios en que entien

de 
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de con motivo de sus empleos en ser
vicio de S. M . 

30 Habiendo tomado posesión la 
Academia de la Historia de esta Real 
Casa de la Panadería , ha transferido á 
ella su Biblioteca, la excelente colec
ción de toda suerte de medallas , que 
ha ido adquiriendo , en que se compre-
henden los Museos que fueron del Mar
ques de la Cañada , del Conde de Sace-
da, y otras colecciones, que en varios 
tiempos se han comprado ; como tam
bién las medallas que S . M . ha regala
do, y algunos sugetos aficionados, ó In
dividuos de la misma Academia. Es ya 
muy notable el número de manuscri
tos que se ha juntado , y sobre todo la 
colección de monumentos , y papeles; 
es á saber , diplomas, lápidas , dibu-
xos de medallas, de escudos de ar
mas , de planes geográficos , y de C iu 
dades, con otras cosas muy interesan
tes. E l objeto principal de la Academia 
es indagar los puntos mas difíciles, y 
obscuros de nuestra Historia por lo que 
respeta á la Cronología, y Geografía: 
en purgarla de las fábulas introduci
das en ella: en aclarar sucesos no bien 

ave-
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averiguados, y en todo lo demás qiíe 
tenga relación con dicho objeto ; y ac-
tuaimente está trabajando en el Diccio
nario Geográfico de España, por repar
timiento entre sus individuos. 

31 En el patio de esta Casa de la 
Panadería hay una fuente con la estatua 
de Diana en ella , no mal executada en 
marmol; pero la arquitedura de la fuen
te vale poco. 

32 E l número de las ventanas en 
los quatro lados de la plaza mayor, to
das con balcones de hierro , es de cerca 
quinientas, sin contar el gran núme
ro de ellas que hay en las boardillas, y 
otras en los entresuelos de los soportales, 
que la cercan. Estos soportales están 
sostenidos de pilares de piedra en las 
quatro fachadas. Las casas son de cinco 
altos , ademas de las habitaciones del 
plan terreno , y de los sótanos. Sus mo
radores se puede computar que lleguen 
á quatro mi l , ó mas personas. Lo largo 
de la plaza se regala de quatrocientos 
treinta y quatro pies , y su ancho dé 
trescientos treinta y quatro. No hay du
da que si en medio de ella hubiese 
algún objeto magestuoso de escultura, 

com-
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comparecería otro tanto, y mucho mas 
si las casas se hubieran fabricado con 
algún ornato particular de arquiteétura. 

C A S A B E L A V I L L A . 
33 Baxando desde la plaza mayor 

por la calle de la Almudena , pasada la 
Platería , se encuentra la Plazuela , y 
Casa de la V i l l a , ó Ayuntamiento. Tie
ne solamente quarto baxo , y principal, 
con quatro torres en sus esquinas: es 
de buena arquiteftura ; solo convendría 
que se le quitasen aquellas malísimas 
ojarascas de las dos puertas, que corres
ponden á la plazuela, y que se conoce 
fueron añadidas á lo demás de la obra. 
E l principal patio está adornado de pi 
lastras , y la escalera es magestuosa. En 
la Capilla de esta Casa se guardaba an
tes el Cuerpo de Santa María de la Ca
beza , esposa de S. Isidro, hasta que los 
Cuerpos de ambos Santos fueron solem
nemente trasladados á la Iglesia que se 
les destinó de S. Isidro el Real en la 
calle de Toledo. En dicha Capilla hay 
varios asuntos sagrados, que pintó á 
fresco D . Antonio Palomino, y son en la 
primer pieza la bóveda con nuestra Seño

ra 
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ra en nubes, con algunos Santos Españo
les : baxo la cornisa ciertas figuras ale
góricas ; tres asuntos de la vida de S. 
Isidro; los quatro Doélores, y á mas 
de esto los Retratos de Carlos I I , y la 
Reyna su muger. En la segunda pieza 
la Asunción en la bóveda : en frente 
de la ventana la visión de S.Juan Evan
gelista , relativa á nuestra Señora; y 
quatro Virtudes en las pechinas. En el 
altar se ven tres estatuas, la Concep
ción , S. Isidro , y Santa María de la 
Cabeza; y encima pintó Palomino el 
P. Eterno como preservando la Virgen; 
á un lado Santa Ana ,y S.Jóaquin abra
zándose, y al otro un Angel. De su 
mano es también la pintura , y ornatos 
de uno de los principales salones, que es 
el de verano. En el de invierno está colo
cado un quadro de Jesu-Christo crucifica
do con nuestra Señora, y S.Juan á los pies, 
obra de Francisco R i z i ; y el quadro de 
S. Dámaso es del estilo de Palomino. 

34 Una de las mejores alhajas que 
hay en Madrid , es la Custodia , que se 
guarda en esta Casa del Ayuntamiento, 
y solo sirve el dia del Corpus para la 
Procesión que sale de Santa María. Con-

s i s -
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siste en un primer cuerpo de ocho co
lumnas pareadas en los ángulos sobre 
pedestales , y son de orden corintio, con 
labores en los tercios inferiores, y en 
los superiores , los quales se reducen á 
festones, niños, figuritas, y otras cosas 
executadas con suma diligencia. Forma 
un arco por cada lado , y tienen en su 
vuelta, y en las enjutas semejantes ador
nos. Sobre el cornisamento hay en el 
medio de cada fachada uno de los qua-
tro Doélores : á los lados un jarroncito, 
y en el espacio intermedio un Angel sen
tado. La bóveda, que forma este primer 
cuerpo, hace un artesonado con florones 
de exquisito gusto. E l segundo cuerpo 
es un templecito redondo, en medio del 
qual se representa la Ascensión: tiene 
ocho columnas de dos en dos, y sobre 
el cornisamento hay quatro niños. Re
mata en un globo formado de los cír
culos celestes , sobre el qual hay puesta 
una cruz. Las columnas tienen labores 
á manera de las de abaxo. Dentro de 
esta Custodia grande hay otra mas pe
queña , que también consta de prime
ro , y segundo cuerpo, y de ocho co
lumnas cada uno: las del primero son 

Tom, V. K pa-
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pareadas, y de orden compuesto. En 
los tableros del basamento se repre
sentan de baxo relieve la Cena del Se
ñor , el Lavatorio, la Oración del Huer
to , y el Prendimiento ; y á mas de esto 
los Apóstoles en los pedestales, así como 
en los de la Custodia grande están ex
presados los Profetas, las Armas Rea
les , y las de la Villa. En los quatro án
gulos de la Custodia interior hay en 
cada uno un pedestal con un Angel de 
rodillas , mirando al parage donde se 
coloca el v i r i l ; y tienen targetas, en que 
está escrito : Caro mea veré est cibus, 
& sanguis mea veré est potus. E l se
gundo cuerpo es un tempiecito redon
do con columnas salomónicas, y den
tro se representa el Señor resucitado. 
Tienen otros ornatos las referidas Cus
todias , y todos están hechos con mucho 
gusto , é inteligencia ; como también 
la hay en el v i r i l , en cuyo pie se fi
guran historias sagradas, y varios A n 
geles al rededor del cerco , con porción 
de diamantes en donde se coloca la hos
tia. Así el v i r i l , como las Custodias son 
de plata, con la diferencia de que aquel 
es dorado. Se ve la firma de quien hizo la 

obra, 
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obra, y es : Francisco Alvare% , Vlatero 
de la Reyna, año de 1568, sugeto no 
menos digno de perpetuar su memoria, 
que lo fueron Becerril, los Arfes , y 
otros que hicieron Custodias con exce
lencia. 

35 En esta Casa del Ayuntamiento 
celebra sus Juntas ordinarias todos los 
/Sábados la Sociedad Económica de los 
Amigos del Pais, últimamente estable
cida para promover la industria, agri
cultura, y oficios, aprobada por S. M . 
en virtud de Real Cédula , que se des
pachó en S. Lorenzo el Real á 9 de No
viembre de 1775, y se publicó de or
den del Consejo, en la qual van inser
tos , y aprobados los Estatutos de la mis
ma Sociedad. Sería superfino decir los 
provechos, y utilidades que deben es
perarse de dicho establecimiento. Qual-
quiera que vea los Estatuos , y sepa el 
zelo de sus Individuos por el bien pú
blico , los podrá anunciar desde luego. 
E l Direílor es el Sr. D . Antonio de la 
Quadra , del Consejo de S. M . y Admi
nistrador General de Correos. Es ya de 
bastante consideración el número de los 
individuos de la Academia , entre los 

K 2 qua-
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quales tiene la honra de contar al Prín
cipe N . Sr. y á los Señores Infantes. 

P A R R O Q U U D E S. S A L F A D O R . 
36 La Parroquia de S. Salvador cor

responde á la misma plazuela de la V i 
lla : tiene en el nicho de sobre la puer
ta una estatua mediana del Salvador 
executada en piedra. La de madera en 
el nicho del altar mayor, que repre
senta á S. Eloy , es de D . Juan Pasqual 
de Mena. Los quadros colaterales del 
presbiterio los hizo Isidro Arredondo: 
otros dos grandes de la Sacristía son de 
Juan Conchillos, y en ellos trabajó tam
bién Josef García , retocando particu
larmente el uno. La pintura de S. A n 
drés en un altar colateral al lado del 
Evangelio, la executó Francisco Riz i : 
un quadro de Santa Teresa en la Capi
lla inmediata, es de Alonso del Arco; y 
la Concepción de en frente tiene del es
tilo de Josef Garcia. A los pies de esta 
Iglesia está el sepulcro de D . Pedro Cal
derón de la Barca, con su retrato en
cima de la lápida, pintado por D . Juan 
de Alfaro. Se omiten otras cosas de me
nos consideración. 
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37 La fuente de esta plazuela de la 

Villa representa las Armas de Castilla, 
y de León. Quatro leones arrojan agua 
por la boca , y sobre ellos sienta un 
castillo , encima del qual hay una figura 
de muger en trage militar con estandar
te en la mano. E l pensamiento fue de 
D . Domingo Olivieri. 

C O N S T A N T I N O P L A . 
I G L E S I A D E M O N J A S F R A N C I S C A S . 

38 Poco mas adelante se encuentra 
la Iglesia de Religiosas Franciscas, l la
mada de Constantinopla. Lo mas nota
ble de ella en quanto á las artes es la 
portadita de orden dórico , con una co
lumna á cada lado executada de buen 
gusto. Las pinturas de los dos altares 
colaterales al mayor , y la del sagrario, 
son de Isidro Arredondo. A los pies de 
la iglesia , inmediato al Coro , hay un 
quadro de altar de Vicente Carducho: 
representa dos Santos de la Orden de 
S. Francisco, y uno de la de Santo Do
mingo. Los altares de dos Capillas obs
curas al lado del Evangelio, son de bue
na arquitedura, y no son malas las pin-

K3 tu-
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turas de S. Antonio de Padua, y S. Juan, 
que hay en ellos. En el altar del Santo 
Christo se ven pinturas de Francisco Ig
nacio. Se llama esta Iglesia , que es es
paciosa, y clara, de Constantinopla por 
una imagen de nuestra Señora, que fue 
trahida de aquella Ciudad á Nápoles, y 
de Nápoles aquí. 

E L S A C R A M E N T O . 

I G L E S I A D E M O N J A S B E R N A R D A S . 

39 Junto al Consejo está situado un 
Convento de Monjas Bernardas , que 
llaman del Sacramento. L a Iglesia ha 
sido renovada , y las pinturas á fresco 
de la bóveda, y otros parages de ella, 
las hizo D. Luis Velazquez. 

PALACIO D E LOS CONSEJOS. 

40 La Casa de los Consejos pudo 
servir de norma para tantas como se han 
hecho , ó se han renovado en este siglo 
en Madrid, si hubieran tenido idea de 
lo que es arqniteélura bien ordenada los 
que costearon las obras , y muchos de 

los 
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los que las hicieron. No hay persona de 
algunas luces que no conozca ser esta 
fábrica executada sobre el mejor gusto, 
y que no se satisfaga de su magnificen
cia exterior; pues si bien no se puede 
formar cabal juicio de la interior , por
que no llegaron á concluirse sus dos pa
tios , y escalera en medio de ellos, y 
porque sus piezas están atajadas con in
finitos tabiques , á fin de dar lugar á 
tantas Oficinas como allí hay ; ya se 
dexa conocer en muchas de ellas, que 
se pensó todo con acierto , y grandio
sidad. La fachada principal, que está 
al Norte, consta de quarto baxo, prin
cipal , y segundo. Todo el principal en 
su circunferencia tiene adornadas las 
ventanas con frontispicios semicircula
res , y los de las del quarto baxo, tam
bién en toda su circunferencia , son 
triangulares. Cada una de las dos porta
das de esta fachada se compone de dos 
columnas de orden dórico debaxo , y 
otras tantas del jónico encima , rema
tando con escudos de Armas de Sando-
va l , y Padilla , de marmol blanco , sin 
íbllages, ni mas adorno que la corona, 
y dos leones rapantes, que la sostienen 

K 4 por 
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por cada lado. Estos mismos escudo^ 
aunque algo mayores, se ven represen
tados sobre las ventanas del quarto prin
cipal , que están inmediatas á las esqui
nas en cada fachada. La del Mediodía 
de ningún modo es inferior á la prin
cipal, aunque no tiene mas portada que 
una pequeña con dos columnas. Consta 
el edificio por allí de cinco altos , me
diante la desigualdad del terreno. Este 
Palacio es posesión del Excelentísimo Sr. 
Duque de Uceda; y algunos atribuyen 
su arquiteélura á Francisco de Mora, 
discípulo de Juan de Herrera, y succe-
sor suyo. En una de las Salas del Con
sejo de Indias hay un quadro historiado 
de Sebastian Conca, que representa á 
Santo Toribio Mogrovejo , Arzobispo 
de Lima, 

P A R R O Q U I A 

D E S A N T A M A R I A . 

41 En frente del referido Palacio 
está situada la Parroquia de Santa Ma
ría , que aunque pequeña , y pobre en 
edificio , y poco extensa en Feligresía, 

se 
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se reputa como cabeza de las demás, 
y tiene la prerogativa de Iglesia mayor. 
Todos estrañan , que una Corte de tanta 
consideración no tenga un Templo cor
respondiente á su grandeza , y que la 
falte un ornato que es común , no sola
mente á las demás de Europa , sino tam
bién á las Capitales de nuestras Provin
cias ; pues si bien no está en Madrid la 
Silla Arzobispal, no es bastante para 
satisfacer á esta nota , siendo, como es, 
Corte de uno de los mayores Monarcas, 
residencia de las personas mas altas , y 
condecoradas del Reyno; en donde tie
nen su asiento los Embaxadores, y M i 
nistros de tantos Príncipes, y adonde 
concurren continuamente un sinnúmero 
de nacionales , y estrangeros de todas 
clases. Por estas razones correspondia á 
Madrid una Iglesia, que á lo menos 
igualase á la del Escorial en la gran
deza , y propiedad , donde se juntase 
cómodamente el Clero Secular, y Re
gular, y pudiesen concurrir todos los 
Consejos, y Tribunales para las Proce
siones públicas, rogativas, hacimien-
tos de gracias, y otras funciones perte
necientes á la Religión , á las quales no 

fal-
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faltase lo augusto, y magnífico del Tem
plo, como ahora falta ( i) . 

42 En ninguna otra Ciudad, ó Cor
te podría efeétuarse esta idea, si se tra
tase seriamente, mejor que en Madrid, 
cuyo pueblo se distingue en piedad, y 
generosidad , pudiéndose dar por senta
do , que ricos , y pobres concurrirían á 
tan grande empresa. Hemos visto lo que 
ha pasado en la dispendiosa fábrica de 
la Iglesia de S. Francisco , habiéndose 
encontrado para ella los arbitrios que 
nadie ignora, hasta ir muchas personas 
distinguidas del estado Eclesiástico , y 
Secular arrastrando piedra , subminis
trando materiales, fuera de lo que otros 
hacian , concurriendo con sus limosnas, 
aunque con la mala suerte que es no
toria , por no pensar bien las cosas des
de el principio. ¿Quánto mas se debia 
esperar en nuestro caso , tratándose de 
una fábrica , que con mas propiedad 
pertenecería al pueblo ; que habia de ser 

CO
CO En tiempo de Felipe I V se trató de edificarle, 

y aun se dice que se llegó á sentar la primera pie
dra en el sitio donde ahora hay levantada una Cruz 
en la Plazuela que está á espaldas de la misma Igle
sia, Pero ni el Rey, ni el Público estaban enton
ces en disposición de emprender grandes obras. 
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como corona de tan vasta población, y 
un célebre monumento de la edad pre
sente? La aélual limpieza, y aséo de 
Madrid , sus puertas , y entradas, y tan
tas obras útiles , y hermosas como se 
han hecho , y se hacen en sus contor
nos , están pidiendo esta. ¡ Qué fomento 
para las artes, si se emprendiese! En vis
ta de los Templos construidos en Europa 
de doscientos años á esta parte, no ha
bría razón para que si este se hiciese, 
dexase de ser uno de los mas bellos , y 
magníficos que en ella hay; y esto se 
lograría usando de las cautelas que de
ben practicarse, y se han insinuado en 
este Viage para semejantes empresas. 

43 Quasi todo quanto sobresale de 
fábricas en la población de Madrid, co
mo torres, cúpulas , & c . es menudo, y 
mezquino: falta un objetó grande que 
la autorice , y sirva como de cabeza á 
lo demás. Ninguna cosa podría hacer 
mejor este papel, que la cúpula de nues
tro figurado Templo , y mas si se hiciese 
en sitio conveniente. Los gastos de esta 
dase de obras, que se hacen en obsequio 
de la Religión ; que son como triunfos 
de la misma, y que han de servir de 

per-
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perpetuo honor á la Nación, no deben 
aterrar: basta que se executen con acier
to, y conforme pide el gusto mas castiga
do de la Arquitedura ; pues en tal caso, 
como que se ocupa la providencia de 
Dios en prosperarlos. Pero quédese aquí 
esta digresión. 

44 Volviendo á la Parroquia de San
ta María, es poco lo que allí hay de 
consideración en nuestro asunto. E l edi
ficio es pequeño , y de comunísima ar
quitectura ; y aunque en tiempo de Fe
lipe IV le cubrieron de doraduras en lo 
interior, con un diseño ée muy poca 
gracia , estas doraduras son las que mas 
le afean ahora; por haberse ennegreci
do tanto, que ya no parece oro, sino 
hollín. En esto vienen á parar los gastos 
que se hacen con materiales tan débi
les , como son el yeso , y la madera. La 
duración por muchos siglos está reser
vada á las piedras, y á los bronces. Me
jor es la Capilla gótica de Santa Ana, 
hecha á costa de Juan de Bosmediano, 
Secretario del Emperador Carlos V , que 
se acabó el año de 1542. El altar mayor 
de e l la , que es de tres cuerpos, tiene 
baxos relieves,que representan varios 

mys-
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mysterios del Evangelio; y aunque no 
es de lo mejor que por entonces se hizo, 
se notan algunas cosas razonables. L a 
puerta de la Sacristía, y una ventana, tie
nen adornos caprichosos de cabezas, jar
rones , pilastras, y otras cosas trabajadas 
según aquel estilo, en algo semejante á lo 
que hay en la Capilla del Obispo, junto 
á S. Andrés; y á este modo es la rexa, 
y adorno de la puerta de la Capilla. En 
la última de este lado hay en lo alto 
del altar una pintura, al parecer del 
tiempo de Becerra: se ignora el autor; 
pero es diligente, y expresiva en aquel 
estilo. Representa á Santa Isabel, S.Juan, 
Zacarías, & c . 

45 En una Capilla obscura junto á 
la Sacristía, hay en el altar un quadro 
de Jordán, que representa la Concep
ción , como preservándola el Padre Eter
no. Aunque el altar mayor es rico de 
plata, en quanto al arte no lo es. La 
imagen de nuestra Señora, que se venera 
en é l , llamada de la Almudena , es Pa-
trona de Madrid , y uno de los objetos 
mas principales de su devoción. Se re
fiere que estuvo escondida en un cubo de 
ia muralla inmediata á la puerta de la 

V e -



I 5 S V l A G E 
Vega durante el tiempo de los Moros, 
en el qual se encontró después que A l 
fonso el VI recobró esta Villa. E l nom
bre de Almudena dicen le viene de que 
junto á dicho cubo habia una Albóndi
ga de trigo, que los Arabes llamaban 
Almuden. En algunos parages de Espa
ña conservan el nombre de Almodín los 
Pósitos de grano , y llaman Almud á 
cierta clase de medida , que es como 
los celemines. Visten la Imagen con r i 
cas telas, y la adornan con pedrería 
como á la de Atocha. Ambas tienen el 
color muy obscuro, porque con la an
tigüedad el albayalde de que se hizo la 
encarnación , que no es otra cosa que 
plomo, se ha convertido en su natural 
color, á que habrá ayudado no poco 
el humo continuo de las luces. Por la 
misma causa , y no por otra , tienen el 
mismo color todas las imágenes anti
guas hechas de madera. 

46 En el remate del altar ma
yor de esta Parroquia hay una pin^ 
tura del Racionero Cano , que repre
senta el milagro de S. Isidro, quando 
sacó el Niño del pozo. Un estrangero tu
nante , que se decia limpiador, y res

tan-
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taurador de pinturas, la refregó de tal 
manera no hace muchos años, que qui
tándole la flor del colorido, la echó á 
perder. La Anuniacion en la cúpula de 
la misma Capilla es pintura de Diego 
Polo. Algunas otras hay en la bóveda, 
y sobre la cornisa, de la vida de la Vir 
gen , en que no se nota particular mé
rito. La huida á Egipto sobre la bóveda 
del Coro es invención de Eugenio Caxés. 

47 A corta distancia de esta Igle
sia de Santa María se halla una de las 
salidas de Madrid, que llaman Puerta 
de la Vega. Poco mas abaxo está la Puer
ta de Segovia, que es de las principales; 
y en el otro extremo del trozo de que 
vamos hablando , está la de Toledo; 
sin contar entre las dos el portillo de J i l i -
mon, que tomó el nombre de G i l Imon 
de la Mota, célebre Fiscal que fue del 
Consejo de Castilla á principios del si
glo pasado. Ninguna de ellas merece 
mencionarse , ni serían propias para un 
Pueblo mucho menos magnífico; pero lo 
son los dos puentes que hay sobre Man
zanares á las salidas de la de Segovia, 
y la de Toledo. E l de Segovia se cons
truyó reynando Felipe I I , con diseños, 

y 
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y baxo la dirección del célebre Juan de 
Herrera; y á la verdad tiene el carác
ter serio, y grandioso de todas sus obras. 
Consta de nueve arcos, con las man
guardias correspondientes, y un dique 
alto para igualar el piso en la conside
rable distancia que hay desde la puer
ta al r io, todo construido de grandes 
sillares de piedra berroqueña. Quando 
se hizo ,tenian sus pilares grande altu
ra , como lo manifiesta el escudo de Ar
mas Reales, que por reglas de propor
ción debia estár muy elevado ; pero ac
tualmente apenas se vé parte alguna de 
dicho escudo , porque las arenas han 
cubierto los pilares hasta mas arriba de 
la imposta de los arcos. Este perjuicio 
le viene de las muchas arenas que ar
rastra el rio sin cesar , desprendidas de 
las colinas, y quebradas arenosas, que 
hay á un lado , y otro hasta mas ar
riba del Pardo : y como por una par
te tiene el agua poquísimo descenso des
de Migascalientes hasta las praderas de 
S. Isidro; y por otra en todo este distri
to clavan dentro de su misma madre in
finidad de estacas para formar baños 
cubiertos de estera ; para barracas de 

la-
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lavanderas , y para colgar ropa. Estos 
embarazos, que regularmente se caen, 
y pudren all í , detienen el curso de las 
arenas, y suben la madre del rio de 
modo que no se finalizará el siglo sin 
que se ciegue el puente , y sea nece
sario desmontar los arcos, y elevando 
los pilares, volverlos á construir con la 
piedra de ellos mismos , que se pueda 
aprovechar. Parece que el tal arroyo 
con nombre de r io , ha querido vengar
se de la burla que hicieron de él los 
Poetas del siglo pasado , comparando 
sus mezquindad con la magnificencia 
del puente ; pues dentro de poco , si no 
se remedia, el puente será pequeño pa
ra el rio, y le destruirá , ó en una ave
nida tomará el curso por otra parte. Las 
aguas continuamente deshacen las altu
ras, y elevan las madres de los ríos , si 
corren por terrenos llanos; y hay Pro
vincias , como las de Holanda, y Lom-
bardía , en que ya los rios van tan 
elevados de la superficie del país, que 
todo el trabajo, y toda la industria hu
mana difícilmente logra contenerlos con 
inmensos diques, para que no convier
tan en mar, ó en lagos las llanuras ve-

Tom. V. L c i -



10 2 V l A G E 
ciñas. Quando ya no basten el traba
j o , y la industria. 

Los peces nadarán sobre Ciudades, 
Que ahora son ¡a delicia de ¡os hombres, 

48 El puente de Toledo se constru
yó por los años de 1735, siendo Cor
regidor el Marques de Badillo, célebre 
por las muchas obras, y otras cosas no
tables que se hicieron en su tiempo; pe
ro con la desgracia de haber tenido 
los mas ridículos arquitedos que se han 
conocido jamás. Llegó la cosa á términos 
que el mas extravagante lograba mas es
timación. Se compone este puente de 
nueve ojos. Sus pilares, y arcos tienen 
grandeza , y regularidad, porque allí 
no habia proporción para que lo lucie
se el ingenio Gótico-Arábigo del Maes
tro de Obras; pero los remates de los 
pasamanos, ó antepechos, los pavellon-
cillos para dos estatuas, y las torreci
llas que hay á la entrada , y la sali
da , son el término hasta donde pudo 
llegar lo extravagante de la imagina
ción. Vendrá tiempo en que se eche 
abaxo todo; y quando no se haga otra 

i co-



PE ESPAÑA. 1^3 
cosa, se dexará el puente liso , y l la
no» 

49 E l terreno quebrado, y costane
ro de esta porción de circunferencia de 
Madrid entre los dos puentes, ha sido 
hasta ahora uno de los que se han dexa-
do en mayor abandono ; pero quando 
se concluya el paseo , que de orden , y 
á costa del Rey se construye anualmen
te por dirección del Excelentísimo Sr. 
Marques de Grimaldi: quando esté plan
tado de olmos , y se le pongan otros 
ornatos, será sin duda uno de los mas 
agradables por su situación , dominan
do al rio , y á las huertas que hay en 
aquella vega, 

50 Ya que en el trozo de Madrid, 
que acabamos de reconocer, se compre-
hendia la mayor parte de su antigua 
población, no será fuera de propósito 
decir quál era la circunferencia de sus 
murallas, para noticia de muchos que 
lo ignoran , y gustarán de saberlo. Des
de la puerta de Segovia subían costean
do las Vistillas de S. Francisco á la Par
roquia de S.Andrés; y siguiendo desde 
allí por la Caba baxa , Puerta cerrada, 
Caba de S. Miguel, á ja Puerta de Gua-

L 2 da-
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dalaxara, baxaban á los Caños del Pe
ral ; y dando vuelta á la Plazuela, en cu
yo distrito estaba la puerta de Balnadú, 
siguiendo por donde ahora está la Casa 
del Tesoro á dar vuelta al Alcázar, si
tuado donde ahora el Palacio nuevo, con
tinuaba en linea por la puerta de la Ve
ga á unirse con la de Segovia. Además 
de este corto recinto, tenia extra muros 
algunas barriadas, ó arrabales , como la 
de S. Francisco, y las de S. Martin , y 
S. Gines, que eran las mayores, y se 
extendian hasta el parage que se llamó 
después Puerta del Sol. Por ser pueblo sa
nísimo , y comprehenderse dentro de su 
jurisdicción grandes pedazos de tierra á 
propósito para las cosechas de granos, 
vino , y aceyte, estaban arraigadas en 
él muchas familias ilustres. Estas fami
lias poseían también haciendas en los 
lugares de los contornos ; los quales, 
según se colige de papeles antiguos, eran 
mas en número, y mejores que ahora, 
singularmente hácia la parte de Alca
lá. Qualquiera pensará que el estable
cimiento fixo de la Corte en Madrid de
bió dar grandísimo fomento á toda su 
Provincia, y duplicar á lo menos su po-

bla-
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blacion; pero quien haga reparo en el 
aspeéto de los Lugares circunvecinos, y 
sepa que faltan algunos, se verá obli
gado á mudar de opinión ¿En qué pu
do consistir tan singular fenómeno? No 
sería difícil adivinarlo. Pero aquí trata
mos de las Artes: dexémonos de polí
tica , y volvamos á ellas. 

• 

L 3 Q U A R -
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QUARTA DIVISION* 
Entre la calle Mayor ^ y la ancha 

de Sé Bernardo , volviendo á la 
misma calle Mayor por la Fia* 

zuela de S* Martin. 

i O Egun el orden que llevamos en 
nuestro Viage por Madrid , pa

recería regular empezásemos esta quar-
ta división por el Real Palacio nuevo; 
pero siendo infinito lo que allí hay que 
decir, lo reservamos para tratar de él» 
y de otros Sitios Reales en el Tomo si
guiente* 

PARROQJÚIA D E S. NICOLAS, 

i Empezaremos por la Parroquia de 
S.Nicolás, que se halla situada entre 
unas callejuelas á espaldas de Santa Ma
ría: y siendo una de las antiguas de 
Madrid, es por conseqüencia de pe
queño , y muy pobre edificio. Hay que 
ver en ella dos pinturas ovaladas , pues
tas en las paredes de la nave , que son 
la Asunción, obra de Cabezalero, y la 

Cbn-
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Concepción de Donoso. En un poste hay 
un S. Juan de Claudio Coello. 

PARROQUIA D E S. J U A N . 

3 Su tamaño, y fábrica es igual
mente pobre. En el altar mayor hay 
tres estatuas de mediano mérito , y son 
S. Juan , S. Joaquín, y S. Josef. D . Feli
pe de Castro hizo las cabezas, y manos 
de la nuestra Señora, y el Niño Dios, 
que están en el nicho del medio. En 
los dos altares colaterales hay dos pin
turas deCarreño: una de S. Juan bau
tizando á Christo, y otra del convite 
deHerodes, yHerodías , á quien pre
sentan la cabeza del Santo. De Claudio 
Coello. es un quadro de la Sacristía de 
la Presentación de nuestra Señora al 
Templo. No es mala la estatuita de San 
Juan sobre una puerta de la Iglesia. 

PARROQUIA D E SANTIAGO. 

4 No es su fábrica mucho mejor 
que las antecedentes; pero hay hácia 
la Plazuela una portadita reglada con dos 
columnas dóricas, y en el friso cruces 
de. la Orden de Santiago , entre los tri
glifos. En el remate se vé al Santo á ca-

L 4 ba-
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bailo en aélo de pelear , escultura mez
quina. El gran quadro del altar mayor, 
que representa el mismo asunto de San
tiago á caballo peleando j es de lo me
jor que hizo Francisco Rizi» No se goza 
bien por la mucha, y mala talla que 
se le ha pegado al altar. En el cola
teral de la Epístola hay un S. Francis
co de Asís, y un Angel de medio cuer
po , pinturas de Alonso Cano; y del mis
mo autor es otro Angel que está en el 
colateral del Evangelio. 

5 En la Plazuela de Santiago hay 
una casa con grandes escudos de armas 
sobre las puertas; y otra en una calle 
angosta, entre la misma Plazuela , y la 
espalda de la Iglesia de S. Juan , cuyas 
fachadas denotan haberse construido en 
el buen tiempo de la arquiteétura, pres
cindiendo de las comodidades, que en 
lo interior puedan tener. 

CONCENTO B E S A N T A C L A R A . 

6 En la Capilla que está en frente 
de la puerta de la Iglesia hay un ni
cho , y en él un sepulcro con estatua 
de marmol en aéto de orar hácia el 

al-
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altar, bastante bien executada. Por el 
letrero que tiene, se vé que es retrato de 
D . Juan de Vargas Mesía, del Consejo 
de Felipe I I , su Embaxador en Francia, 
que murió el año de 1588. En el al
tar, hácia donde mira la estatua , se re
presenta en pintura S.Juan predicando; 
y aunque muy deteriorada, se dexa ver 
que era bastante buena. E l quadro de 
la Concepción , en el altar inmediato, 
parece de Isidro Arredondo. Los seis qua-
dros de la vida de Santa Clara , sobre 
las Capillas, son de Pedro Vaipuesta. 

S A N G I L . 
CONVENTO DE FRANCISCOS DESCALZOS. 

7 Esta Real Iglesia, y Convento se 
construyó de orden de Felipe III cerca 
del Real Palacio, donde antes estaba la 
antigua Parroquia de S. G i l . L a arqui
tectura de la Iglesia es muy regular, y 
acaso se haría con diseños de Juan G ó 
mez de Mora , que era arquitedo del 
Rey por entonces : parecería mejor , si 
no estuviese el Coro sobre la puerta. E l 
altar mayor , compuesto de varios cuer
pos con adorno de columnas, está l i m 

pio 
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pió de toda extravagancia. Son razo
nables las estatuas de la Crucifixión en 
el remate, con S. Juan , y la Virgen , y 
las otras de los intercolumnios. E l qua-
dro del medio, que representa á S. G i l 
en un trono de nubes acompañado de 
Angeles , con los otros de este altar, son 
de Vicente Carducho, igualmente que la 
Concepción , y S. Antonio de Padua, con 
las demás pinturas de los colaterales. L a 
Divina Pastora en su altar es de D. Luis 
Salvador. Sobre el arco de una Capilla 
hay una pintura de S. Pasqual, de Carre-
ño. Sobre otro un Santo Apóstol de cuer
po entero, de D. Miguel Melendez. E l 
quadro de Jesu-Christo á la columna en 
un ángulo del Claustro es de Vicente 
Carducho; y de Vander-Gamen la nues
tra Señora presentando el Niño Dios á 
S. Antonio, que está en el otro. Los de
más asuntos en dichos ángulos tienen 
su respetivo mérito, y en alguno de 
ellos se reconoce la escuela del referid 
do Carducho. La vida de S. Pedro de 
Alcántara fue pintada por Francisco Ro
dríguez de Miranda. Las puertas de la 
Iglesia son antiguas , y tienen ciertos 
baxos relieves , escudos de armas , y 

% j otras 
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otras cosas, executadas por el estilo de 
Berruguete. Por ventura se haría en tiem
po de Carlos V para la que era Parroquia 
de S. G i l , ó para otra parte. La misma 
antigüedad indican las columnillas del 
atrio* Frente de la puerta de la Iglesia 
está la Capilla de la Orden Tercera, 
adornada con diseños de D.Ventura Ro
dríguez. En su bóveda hay pinturas de 
D . Luis Melendez. Una estatua de S, 
Francisco en la Sacristía es de D . Juan 
de Mena: la del altar de un tal Porcel; y 
los dos quadros grandes colaterales , de 
Vande-Per. 

8 A espaldas de S. G i l están las ca
sas llamadas del Tesoro , que eran ac
cesorias al Palacio antiguo. De su fá
brica no hay que decir ; pero estando 
situadas interinamente en ellas la Biblio
teca Real, y la Academia Española, d i 
remos algo de estos dos insignes esta
blecimientos, debidos al amor con que 
el Sr. Felipe V promovió la instrucción, 
y el lustre de sus vasallos. 

R E A L BIBLIOTECA. 
9 La colección de libros manuscri

tos , é impresos, de que se compone^ 
se 



I 7 2 V l A G E 
se ha hecho ya famosa, sin embargo de 
no tener su formación mas antigüedad 
que la del año 1712, en cuyo dia primero 
de Marzo se abrió por la primera vez, 
venciendo su augusto fundador todas las 
dificultades, que oponían la guerra, y 
las turbaciones de aquel tiempo. Para 
principio de fundación destinó los l i 
bros que existían en su Real Palacio, y 
otros pertenecientes á S. M . medallas, 
antigüedades, y cosas singulares, que 
conduelan á este intento, nombrando un 
Bibliotecario Mayor, y destinando otras 
personas, que con él cuidasen de todo. 
Suplió el Rey de su bolsillo secreto los 
crecidos gastos que ocurrieron hasta el 
1716 , en que por Decreto de 26 de 
Enero dió á la Real Biblioteca consti
tuciones para su gobierno, y la dotó 
competentemente, nombrando un Biblio
tecario Mayor , quatro Bibliotecarios, 
quatro Escribientes, y otros individuos, 
que como criados de su Real Casa , le 
sirviesen allí , destinando también cau
dal para aumento de libros. Continuó 
en esta forma hasta el feliz arribo de 
S. M.á estos Reynos ; quien no menos 
deseoso que su augusto Padre de pro-

mo-
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mover las letras, afianzó dicho estable
cimiento , dándole nuevas constitucio
nes, aumentando sus individuos, y tam
bién la dotación, con el fin de asegu
rar su adelantamiento, y progresos. 

10 Con dichos principios, y medios 
tan favorables, ha llegado la Bibliote
ca á estado de poderse contar entre las 
insignes de Europa , así por el copioso, 
y escogido número de libros impresos, 
que pasa de cien m i l , como de los ma
nuscritos , y medallas; aumentándose ca
da dia,mediante la munificencia de S. M . 
en enviar freqüentemente nuevas, y se
lectas obras para que se coloquen en ella, 
después de haberla enriquecido con la 
numerosa, y apreciable librería del Car
denal Arquinto , que de su Real orden 
compró en Roma el Excelentísimo Sr. 
D . Manuel de Roda. Estimulados con 
tantos beneficios los individuos de la B i 
blioteca , y en muestra de su desempe
ño , han presentado á S. M . impresa la 
Biblioteca Arábico-Hispana Escurialen-
se,y la Griega Matritense: obras la pri
mera de D . Miguel Casiri, y la segunda 
de D.Juan íriarte,ambos Bibliotecarios; 
y hoy se está preparando para la Im-

pren-
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prenta el segundo Tomo de la Bibliotc-
ca Griega, que dexó escrito el expre
sado D. Juan Iriarte, y se continúan 
otros trabajos, que por su calidad se
rán útiles al Público, 

i i Algunas obras de Escritores na
cionales , que se hablan hecho raras, se 
han impreso,con el fin de irlas publi^ 
cando. Se puede esperar mucho en es
ta linea, quando llegue á establecerse la 
Imprenta Real , como $. M , lo tiene de
terminado, y está próximo á verificar
se , hallándose vencida la principal di
ficultad de matrices , que ha grabado 
con la mayor perfección D, Gerónimo 
G i l , cuyas muestras ha presentado á 
S. M . el Sr. D. Juan de Santander , ac
tual Bibliotecario Mayor , que ha enten
dido de su Real orden en estos asuntos. 
Entre las varias series de medallas an
tiguas del alto, y baxo Imperio , y en 
todos metales, se halla la famosa co
lección de plata, que fue del Abate Roc
íe i n de Orleans, que era de las mas co
piosas , y celebradas de Europa. Hay 
gran número de griegas, así de Reyes, 
como de Ciudades; muchas de Colonias; 
de Reyes Godos; y últimamente las hay 

mo* 
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modernas en gran copia, pertenecien
tes á varios personages ilustres , como 
Papas , Reyes, Príncipes , Capitanes, 
Literatos, &c, 

A C A D E M I A E S P A Ñ O L A . 
12 E l mismo benéfico Monarca es

tableció la Academia Española el año 
1714 á representación de D . Juan M a 
nuel Fernandez Pacheco, Marques de 
Villena , su Mayordomo Mayor. Es el 
instituto de este ilustre Cuerpo cultivar, 
y fixar la elegancia , y pureza de la 
lengua Castellana en el modo con que 
las lenguas vivas pueden fixarse : con 
cuyo fin han publicado hasta ahora sus 
dodos , y laboriosos individuos un Dic 
cionario de ella, su Ortografía, y su Gra^ 
mática; empleándose anualmente en la 
corrección, y aumento del mismo Dic
cionario , cuyo primer tomo, que com-
prehende la A , y l a B , se hadado ya al 
público, aumentado , y corregido. Se 
compone de un Direélor, veinte y qua-
tro Académicos de Número, y de varios 
Supernumerarios , y Honorarios. Ha te
nido seis Diredores perpetuos; es á sa
ber , D.Juan Manuel Fernandez Pache

co, 



co , D . Mercurio López Pacheco, D . An
drés Fernandez Pacheco , y D.Juan Ló
pez Pacheco , Marqueses de Villena: 
D.Josef de Carvajal, y Lencaster, De
cano del Consejo de Estado ; y anual
mente lo es el Excelentísimo Sr. Duque 
de Alba D.Fernando de Silva , Alvarez 
de Toledo, Decano del mismo Consejo, 
Capitán General de los Reales Exérci-
tos , &c. Trabaja también ahora esta 
Real Academia en dar una magnífica 
edición del Quixote de Cervantes, que 
con aprobación del Rey se propuso cor
regir , y costear, adornándola de es
tampas, para que al fin,entre tantas edi
ciones como se han hecho en todas par
tes de esta famosa obra , logre el Pú
blico una que se pueda llamar comple
ta ; teniendo á la vista la Academia las 
primeras , y todo lo que conduce para la 
mayor ilustración de esta célebre edición. 

A N F I T E A T R O 

B E LOS CAÑOS D E L P E R A L . 

13 Se halla situado en la plazuela 
de este mismo nombre. Quando se cons
truyó por los años de 1730 fue á la ma

ne-
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ñera Italiana para Operas en música: 
después sirvió para representaciones Es
pañolas ; y últimamente quando se 
permitieron bayles públicos en más
cara , se le dio en lo interior diver
sa forma, adaptada al intento , baxo 
la dirección de D . Ventura Rodríguez, 
Algunos de los concurrentes á este es
pectáculo fueron entonces de diétamen 
que hubiera sido mas á propósito pa
ra la magnificencia de él no dexar el 
piso tan profundo , y haberle formado 
á la altura del pórtico , escusando esca-* 
leras para baxar al que tiene ahora. 

L A E N C A R N A C I O N . 

R E A L CONVENTO D E S E Ñ O R A S 
Agustinas Descalzas, 

14 Empezó la fundación de este 
Real Convento la Reyna Doña Marga
rita de Austria , muger de Felipe III, 
por los años de 1511. L a fábrica es de 
buena arquiteétura , y seria, como pide 
el instituto. No se sabe con certeza quién 
fuese el Arquitedo; pero hay opinión de 
que lo fue un Religioso Trinitario Des
calzo. Pudiera atribuirse á Juan Gómez 

Tom.r. M de 
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de Mora, que por entonces era Arqui-
teélo del Rey : á lo menos, es verosímil 
tuviese alguna parte en el diseño de la 
Iglesia. Era esta en lo interior de or
den dórico muy sencillo ; pero últi
mamente se ha remodernado de orden 
jónico , con gusto , y magnificencia, 
baxo la dirección de D . Ventura Ro
dríguez : de modo que en el dia se cuen
ta por la mas adornada que hay en 
Madrid. 

15 El altar mayor es de bellos már
moles , y consta principalmente de qua-
tro grandes columnas de orden corintio, 
y de marmol de Tortosa, con sus pi
lastras , y lo démas que corresponde. En 
medio se ve un quadro de Vicente Car-
ducho , que estaba en el altar antiguo, y 
representa la Anunciación , con gloria 
de Angeles, y el Padre Eterno. En el 
cuerpo ático hay dos Angeles execu-
tados en marmol por D. Juan de Mena. 
E l bello Tabernáculo se reduce á un 
tempiecito quadrado con su cúpula : le 
adornan seis columnas de orden corin
tio , á las quales corresponden seis An
geles mancebos sobre el cornisamen
to, A ios lados hay sentados dos Santos 

Doc-
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Doélores de bronce; y de este metal 
es toda la escultura del Tabernáculo, y 
los ornatos de arquitectura , capiteles, 
basas, & c . como asimismo los Ange
les mancebos en el frontispicio de la 
puerta , sosteniendo una corona , y las 
cabezas de Serafines, que forman la mol
dura del arco, todo doradoá molido. L a 
cupulilla está formada de lapislázuli, y 
bronces, de cuya materia son los flo
rones de su bóveda. D . Isidro Carnicero, 
y D . Manuel Alvarez trabajaron los mo
delos de las figuras; es á saber, el pri
mero los Doélores, y baxo relieve de la 
puertecita del Sagrario, en que se repre
senta el Salvador; y el segundo los Ange
les sobre la cornisa. E l frontal del altac 
es de una especie de jaspe desconocido, 
de exquisitas manchas, y notable dure
za. Se han de hacer dos estatuas de mar
mol blanco de S. Agustín, y Santa Mó-
nica para poner á los lados del altar ma
yor. Las que hay anualmente de ma
dera, y representan á los mismos Santos, 
se tienen por de Gregorio Hernández. 

16 Los altares colaterales con pin
turas de Vicente Carducho, que repre
sentan , la del lado del Evangelio á S. Fe-

M 2 l i -



I 8 O V I A G E 

lipe Apóstol, y la de la Epístola á San
ta Margarita , que eran los nombres de 
los Reyes fundadores, tienen marcos de 
marmol jaspeado , adornados de bron
ces , en cuyos remates hay dos Angeles 
de marmol blanco con palmas , y coro
nas de bronce: los del lado del Evan
gelio son de D. Juan de Mena , y los de 
la Epístola de D. Felipe de Castro. Los 
Sagrarios de estos colaterales son muy 
bellos , aunque menores , y sin tanto 
adorno como el del altar mayor. Tie
nen sus puertecitas de bronce , en que 
se expresan de baxo relieve , en el uno 
Ruth, y en el otro los exploradores de 
la tierra de Canaan. Los mármoles ele
gidos para todos tres altares fueron los 
llamados jaspes de Tortosa, amarillo de 
Cuenca, verde de Granada , jaspes de 
Lanjaron, de Náquera , de Espeja , y 
otro de Málaga, ó Mijas, habiéndolos 
adaptado para cada cosa el Arquitecto 
con el mismo buen gusto, y propiedad 
con que adornó las tribunas, órganos, 
confesonarios , y lo restante de la Igle
sia , toda enriquecida de molduras , y 
estucos. 

17 La nave tiene á cada lado una 
tri-
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tribuna en el medio; y entre pilastras 
quatro pinturas grandes , hechas por 
D . Josef Castillo , D . Gines Aguirre, 
D . Josef Ramos, y D. Gregorio Ferro; 
cuyos asuntos son tomados de la vida 
de San Agustín. Hizo las pinturas á 
fresco en la cúpula , y pechinas D . 
Antonio Velazquez , representando en 
la cúpula la Santísima Trinidad, San 
Agustin , y otros Santos con coros de 
Angeles, &:c. y en las pechinas qua
tro Angeles; es á saber , S. Miguel, 
San Gabriel , San Rafael, y el Angel 
Custodio. Los asuntos en la bóveda de 
la nave , que también pertenecen á S. 
Agustin, son de D. Luis Velazquez, her
mano del expresado D. Antonio. E l 
quadro asimismo á fresco en la bóveda 
de la Capilla mayor , que representa á 
S. Agustin favorecido de nuestra Señora, 
y de Jesu-Christo crucificado, le hizo 
D . Francisco Bayeu. En los estucos de 
la cúpula , y en los demás de la Igle
sia trabajaron varios Escultores , siendo 
el friso de aquella, en que se represen
tan niños, festones, &c . de D. Fran
cisco Gutiérrez. En los niños á los la
dos de las ventanas del crucero, y en 

M 3 otras 
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otras partes , trabajó D . Isidro Carni
cero. Las medallas sobre las tribunas 
en medio de la nave, son de D. Anto
nio Primo , y las Armas Reales sobre la 
puerta principal de la Iglesia por den
tro , las hizo D. Manuel Pacheco. 

18 En la Sacristía de esta Iglesia 
es muy digno de observar el quadro en
cima de los caxones, en que Bartolomé 
Román expresó la parábola del Evange
lio sobre las nupcias, y el vestido con 
que hablan de asistir los convidados, 
arrojando de ellas al que se sentó sin la 
decencia correspondiente. Las alhajas 
para el servicio del altar son muchas, 
como también las del Relicario. Entre 
las ricas tapicerías de este Convento, 
es de estimación la que representa los 
Aélos Apostólicos, cuyos cartones in
ventó Rafael de Urbino ; bien que no 
son de aquellos primeros juegos que se 
hicieron de orden de León X , por los 
cartones originales del mismo Rafael, 
como son los que tiene el Excelentísimo 
Sr. Duque de Alba , y los que hay en 
el Vaticano en Roma. 

19 La fachada exterior de esta Igle
sia , en que hay un escudo de las Armas 

Rea-
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Reales á cada lado, es la misma que tuvo 
desde su fundación, y consiste en tres 
arcos, que introducen al pórtico; en un 
baxo relieve de marmol, que represen
ta la Anunciación sobre el arco del me
dio , y en un frontispicio triangular en 
el remate ; de suerte que todo queda 
serio , y de buena proporción , acom
pañando las dos puertas del patio tam
bién con sus frontispicios, que dan in^ 
greso á la Portería del Convento , y á 
la habitación del Confesor. 

C O L E G I O 

D E D O Ñ A M A R I A D E A R A G O N . 
v • 

20 Fundó este Colegio por los años 
de 1590 Doña María de Aragón , Dama 
de la Reyna Dona Ana, una de las mu-
geres de Felipe I I , para Casa de Estu
dios de Religiosos Augustinos Calzados. 
Aunque no tiene ornato particular, es 
fábrica arreglada , cuyo diseño se atri
buye á Domingo Teotocopoli, llamado 
vulgarmente el Greco, En el Claustro, 
que es de piedra , y tiene buena forma, 
hay algunos quadros destruidos con la 

M 4 hu-
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humedad , y los retoques , particular
mente un Crucifixo de Francisco Ribal-
ta , que está en un ángulo. Algo mejor 
se conservan otros quatro quadros, que 
están en los ángulos, á uno, y otro lado 
de la entrada, dos de ellos de Bartolo
mé Román , y otros de Eugenio Caxés. 
Las otras pinturas que allí hay de la 
vida de S. Agustín , se juzgan de Carre-
BO en sus principios : algunas están en
teramente desfiguradas con malos reto
ques. 

21 La Iglesia es bastante espaciosa. 
L a obra del altar mayor , así en arqui-
tedura , como en escultura, y pintura, 
es del Greco. La arquitedura, aunque 
regular, es algo seca; y la pintura de 
lo extravagante que se ve de aquel ar
tífice ; bien que todavía lo es mas el Ta
bernáculo , que se hizo posteriormente. 
Las pinturas de los colaterales son de 
Juan Pantoja de la Cruz , en que ex
presó á S. Agustín , y á S. Nicolás de 
Tolentino , figuras del tamaño del natu
ral en pie. Las paredes, y postes de la 
Iglesia están llenos de quadros , que son 
copias muchos de ellos, y otros origina
les de poca importancia; mas parece 

sir-
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sirven de embarazar la Iglesia, que de 
adornarla. La portadita de esta es com
puesta de dos columnas dóricas , y cor
responde á lo demás que se ha dicho. Con 
motivo de la casa que junto á esta Igle
sia se está construyendo para el Exce
lentísimo Sr. Marques de Grimaldi, Pri
mer Secretario de Estado de S. M . y 
para los que después le succediesen en 
dicho empleo , se ha rebaxado la ca
lle , y se ha formado escalera para subir 
á la puerta del Templo. 

P R E M O S T R E T E N S E S . 
22 Debiendo seguir algún orden, 

pasaremos de aquí á la Casa de los Pa
dres Premostratenses, situada en la calle 
de la Inquisición. Deseosa la Comuni
dad de concluir su Iglesia, se valió para 
ello de D. Ventura Rodriguez , baxo 
cuya dirección está ya finalizada la fa
chada principal, y consiste en un pór
tico semicircular, que forma resalto , y 
tiene tres entradas, con quatro colum
nas jónicas, que adornan la del medio. 
Sobre este pórtico se levanta el cuerpo 
segundo, en cuyo remate se ha coloca
do una estatua de S. Norberto, executa-

da 
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da en piedra de Colmenar por D. M a 
nuel Alvarez. Las dos torres de los la
dos acompañan bien á la fachada: tie
nen adorno de columnas corintias en el 
cuerpo, donde están las campanas ; y 
sobre el cornisamento hay candelabros, 
como también sobre la cornisa de la fa
chada. E l altar mayor de esta Iglesia 
es un pinar, como otros que se han nom
brado ; y debe esperarse, que si esta 
Comunidad tiene fuerzas para conti
nuar la obra , le quitará con el tiempo, 
y hará otro , que sea de buena materia, 
y de mejor forma. En el remate de este 
altar hay un quadro , que representa el 
triunfo de S. Norberto , obra de Simón 
León Leal ; y de su mano es el que hay 
en el techo de la Antesacristía. 

23 Alguno de los otros altares de la 
Iglesia se ve executado con inteligen
cia de arquitedura. En uno, que corres
ponde al lado de la Epístola, hay varías 
pinturas de Claudio Coello. La del me
dio representa á S. Oroncio sobre un 
trono de nubes: las otras á S. Josef, á 
S. Antonio de Padua , á los quatro Evan
gelistas , al Salvador , &c . Junto á la 
puerta del costado hay una Santa Fami

lia 
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lía del estilo de Muri l lo , que parece co
pia. En la Sacristía se hallan algunos qua-
dros, y son el Martirio de S. Juan Bautis
ta ; S. Pedro, á quien el Angel libra de 
las prisiones; el homicidio que cometió 
Cain con su hermano Abel ; y Adán , y 
E v a , que lloran á éste difunto. E l estilo 
de estas pinturas es el de Jacinto Brandi, 
discípulo de Lanfranco, que floreció en 
Roma á fines del siglo pasado. 

RELIGIOSAS C A P U C H I N A S. 
24 No lexos de los Padres Premos-

tratenses está situado el Convento de 
Religiosas Capuchinas, de cuyo edifi
cio no hay que decir. Las mejores pin
turas que se ven en los altares, son, 
en el primero á mano izquierda una 
que representa á Jesu Christo desnudo 
abrazado con Ja Cruz , de Juan Carre-
ñ o : en los dos mas adelante están , en 
el primero, al mismo lado, la Adoración 
de los Santos Reyes, y en el de en fren
te el Nacimiento del Señor : mas ade
lante el Salvador del mundo, con la 
Anunciación en el remate , y todas son 
de Antonio Pereda. E l quadro del altar 
mayor, que representa la Imagen del 

San-
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Santo Christo de Burgos , con Santa 
Clara de rodillas, es de Vicente Car-
ducho. 

S. M A R C O S . 
25 Cerca de las Capuchinas se en

cuentra la Ayuda de Parroquia de S. 
Mart in , cuyo titular es S. Marcos. Su 
arquitectura es de D. Ventura Rodrí
guez , que adornó la fachada con dos 
pilastras corintias , rematando en un 
frontispicio triangular. Lo interior de 
la iglesia es de orden compuesto , y su 
cuerpo principal, sus pies , y su pórti
co forman como tres figuras elípticas, 
de mayor, ó menor tamaño. E l cuerpo 
principal tiene cúpula correspondiente, 
con la circunstancia de no ser entrama
da de madera , como quasi todas las de 
Madrid; sino toda de fábrica de ladri
llo. Pintó en ella D. Luis Velazquez di
versos asuntos pertenecientes á S. Mar
cos ; y en las pechinas tres Santos de 
la Orden de S. Benito , y á S. Bernardo. 
También son suyos los óvalos en los 
remates de dos altares. Las arcadas del 
Coro , Capilla mayor, y colaterales tie
nen adorno de florones, y en los capi
teles compuestos de las pilastras hay ca

be-



DE ESPAÑA. I 8p 
bezas de leones, alusivos á S. Marcos. 

26 E l altar mayor es del mismo or
den , y consta de dos columnas con su 
cornisamento , imitando mármoles jas
peados. En el nicho del medio se ve sen
tada la estatua del Santo escribiendo, 
y es del tamaño del natural, obra de 
D . Juan Pasqual de Mena, de quien tam
bién son los Angeles de los lados , y 
la Santa Escolástica , y S. Benito en los 
altares del cuerpo de la Iglesia. Los A n 
geles sentados sobre el cornisamento del 
mayor , que modeló D. Felipe de Cas
tro , y los demás estucos, así de este, 
como de los colaterales , los executó 
D . Roberto Michel. 

L O S A F L I G I D O S . 

«27 La Iglesia que llaman de los 
Afligidos , de Padres Premostratenses, 
aunque pequeña , no es mala su forma 
de cruz griega con cúpula en medio. E l 
altar mayor debe numerarse entre los 
disparatados de Madrid: la pintura del re
mate es mediana. Los adornos de arquí-
teélura de dicha Iglesia, entrando la por
tada, no tienen cosa que deba detenernos. 

En-
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28 Entre la Iglesia de los Afligí-
dos, y la Puerta de S. Bernardino se 
acaba de reedificar la Casa, ó Palacio 
del Excelentísimo Sr. Duque de Ver
aguas , y Liria , heredero del Estado del 
famoso Christobal Colon, habiéndola re
ducido D. Ventura Rodríguez á ser una 
de las mejores de Madrid ; no obstante 
el poco acierto, y solidéz con que la em
pezó , y continuó quien tuvo antes la 
comisión de hacerla. Es un quadrilongo, 
cuya decoración consiste en un cuerpo 
rústico hasta el piso del quarto princi
pal. Solare él se elevan dos fachadas 
iguales, una que mira á la plaza , y 
otra al jardín. Por uno , y otro lado 
tiene en el medio quatro columnas dó
ricas , y en lo demás de la circunferen
cia pilastras , con arquitrave , friso , y 
cornisa correspondiente. Sobre la cor
nisa , en lugar de balaustrada, hay un 
át ico, que a! parecer se ha se coronar 
con jarrones; éste se eleva en los dos 
medios , y tiene por la parte de la 
plaza los escudos de Armas del Duque, 
y Duquesa, y por la del jardín las c i 
fras de sus apellidos. E l jardín consta 
de dos planos : uno en medio al piso 

del 
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del quarto baxo , y otro que le circuye 
por tres lados al piso del quarto prin
cipal , dando vuelta á unos terrados que 
se han hecho en las esquinas sobre la 
plaza , y subiéndose del uno al otro por 
escaleras bien dispuestas. Los plantíos 
de árboles, y boxes, que ya están he
chos , y la fuente, y algunas estatuas, 
que se han de poner, formarán un jar-
din muy gracioso. Por lo respeéíivo 
á la plaza , sobre ser grande , la hacen 
magnífica los terrados que hemos dicho, 
con sus balaustradas, y antepechos, y 
las berjas de hierro puestas en semicír
culo , que la dividen de la calle, con 
pilares interpuestos coronados de esfin
ges-

SEMINARIO D E NOBLES, 

29 Cerca de dicha casa del Duque 
de Veraguas se encuentra la puerta de 
S. Bernardino, que llaman postigo, por 
no ser de las principales , á la qual es
tá arrimado el Real Seminario de No
bles. Este edificio será uno de los ma
yores de Madrid , si llega á concluirse; 
aunque no será de los mejores en quan-
to á buen gusto. Mucho se puede re-

, me-
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mediar haciéndole una buena portada, 
y deshaciendo lo que hay de malo. Se 
enseña en este Seminario la Gramática 
Latina, la Filosofía, las ciencias Mate
máticas , &c . criando también la juven
tud en buenas máximas de Religión, y 
exercitándola en las artes propias de la 
Nobleza. Hállanse aquí los instrumentos 
Matemáticos (ó porción de ellos), que fue
ron del famoso Abate Nolet, y se com
praron á costa del Rey en París , con 
otros trahídos de Londres, y alguno exe-
cutado por D . Diego Rostriaga , Ma
quinista del Seminario. Tuvo su direc
ción últimamente el célebre D. Jorge 
Juan; y ahora lo gobierna D . Vicente 
Doz , digno succesor suyo. 

30 Desde el postigo de S. Bernardi-
no hasta el Convento del mismo nom
bre , de Religiosos Descalzos de S. Fran
cisco , situado fuera de Madrid, hay una 
corta distancia. En materia de bellas ar
tes apenas se halla que decir en é l , ni 
su Iglesia. Una Asunción en la pared del 
crucero tiene del estilo de Cabezalero; 
y en las pinturas, que hacen campo al 
Crucifixo del altar mayor, se vé algo 
de la manera de Carducho. Entre las 

es* 
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estatuas hay un S. Pasqual Baylon de 
D . Roberto Michel. La Iglesia es pe
queña , y muy sencilla. La huerta del 
Convento debe estimarse por su buena 
situación, y por las pocas que se en
cuentran en estos contornos. 

31 A l salir de la expresada puerta 
se halla el camino, que por barrancos, 
y derrumbaderos mandó abrir el Sr. Fer
nando V I , para dar comunicación á esta 
salida de Madrid, llamada la Cuesta de 
los Harineros , con el paseo del rio , y 
camino de Castilla. Se plantaron en ca
da una de sus orillas dos lineas de ol
mos ; pero en los parages donde se pro
fundizaron mucho las escavaciones, no 
quisieron prender por ser tierra muer
ta , y faltarles ventilación. Los del tro
zo inmediato al rio prendieron bien, y 
pudieran ser excelentes; pero con las 
podas dirigidas á hacer leña, los han 
puesto de modo que ofrecen muy mala 
idea de nuestra habilidad en criar ár
boles. Si en adelante no se muda de mé
todo , y no se pone mas cuidado, jamás 
tendrá Madrid un paseo poblado coa 
bellos árboles , y pudiera tener muchos. 

Tcm. N Q U A R -
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D E G U A R D I A S D E C O R V S . 

32 Volviendo á entrar por la mis
ma puerta á la Plazuela de los Afligi
dos, se vé allí inmediato el Quartei de 
Guardias de Corps, que por su situa
ción , y elevación domina toda aquella 
barriada. Este edificio es el mas gran
de de Madrid, y pudiera ser uno de sus 
principales ornamentos, si quando se fa
bricó por los años de 1720,00 hubie
ra venido á parar la belleza de la ar-
quitedura en lo que ya diximos , ha
blando del puente de Toledo, y de otras 
obras contemporáneas , de las quales no 
notamos todavía quanto había que de
cir de malo. Es el Quartei un quadri-
longo con tres patios grandes, ó pla
zas. La puerta , y el patio mayor cor
responden á la fachada deLevanteien 
cada esquina hay un principio de torre, 
y en la espalda un observatorio. Pue
den aloxar.se cómodamente en él 600 
Guardias con sus Oficiales menores, y 
tiene caballerizas para 600 caballos. Si 
la ridicula portada se picase, dexando 

una 
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una puerta lisa, y llana, quando no se 
quisiese adornar con columnas , ó pilas
tras dóricas, correspondientes al desti
no , y tamaño del edificio, quedaría me
nos que reparar en la arquitedura. Jun
to al Quartel está una de las entradas 
de Madrid , que llaman del Conde-Du
que. 

IGLESIA D E L A S SEÑORAS 

COMENDADOR AS DE SANTIAGO. 

33 Entre el Quartel, y la calle A n 
cha de S. Bernardo se hallan la Iglesia, 
y Convento de las Comendadoras de San
tiago. E l Convento se está reedificando, 
y ampliando de orden del Rey, baxo la 
dirección del Sr. Sabatini. La planta de 
la Iglesia, inventada en tiempo de Fe
lipe I V , es de las mejores de Madrid, 
cuya figura es de cruz griega, con las 
extremidades en semicírculo, y cúpu
la en medio ; pero en el alzado tiene 
adornos modernos, que sería bueno qui
tarlos , ó hacer otros de mejor gusto. 
E l gran quadro del altar mayor es de 
Jordán , en que representó á Santiago á 
caballo en aéto de auxiliar á los Chris-

N 2 tia-
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tianos en una batalla ; y del mismo au^ 
tor es el quadrito del Sagrario. Las es
tatuas de San Francisco de Borja , y 
de San Josef, que hay en los macho
nes de la cúpula , las hizo D. Rober
to Michel. La Sacristía es de las mas 
espaciosas de Madrid: tiene ornato de 
columnas , pilastras, y otros adornos al 
modo de la Iglesia. Sobre la cornisa hay 
estatuitas de los Reyes, Grandes Maes
tres de la Orden , desde Carlos V , has
ta Fernando el VI . E l pórtico, y facha
da del Templo, con sus torres á un la
do, y otro , son bastante buenas , co
mo lo es el Santiago que posee el Sr, 
Administrador : obra de D . Felipe de 
Castro, 

IGLESIA DE MONSERRATE 

D E MONGES BENEDICTINOS, 

34 Saliendo á la calle Ancha de 
S. Bernardo, cerca de la puerta que lla
man de Foncarral, está situada esta Igle
sia , y Monasterio, que Felipe IV fabri
có para los Monges que se vinieron de 
Monserrate en Cataluña con motivo de 

las 



DE ESPAÑA. I P 7 
las disensiones del 1640; y si fuese la 
fachada que hay construida de arqui-
teélura regular, daría mucho ornato á 
aquella entrada de Madrid. Mejor em
pleado estará el dinero que se gaste en 
picarla, y hacerla bien, que en concluir 
la torre que falta. De la Iglesia no hay 
hecho todavía mas que la nave hasta 
donde ha de empezar el crucero. En una 
Capilla , al lado de la Epístola , está el 
célebre Crucifixo de madera, del tama
ño del natural, que esculpió Alonso Ca
no ; y también hay en un tránsito en 
frente la puerta del costado de la Igle
sia una pintura de Antonio Arias, en que 
representó á los Fariseos quando le en
señaron á Christo las monedas, &c. E n 
esta casa se guardan los preciosos ma
nuscritos de D. Luis de Salazar, del Con
sejo de Ordenes de S. M . Cronista Ma
yor de Castilla, y Indias, que falleció 
en 9 de Febrero de 1734 con gran re
putación de Literato , por las obras im
presas , y manuscritas que dexó , par
ticularmente en materias genealógicas; 
cuyo catálogo se puede ver, juntamen-
tê  con su vida , en la obra postuma del 
mismo , intitulada Crisis Griega , que 

N .q se 
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se imprimió en Madrid en 1736. 

35 La puerta de Santo Domingo, 
que vulgarmente llaman de Foncarral, 
es cosa pobre, así en diseño, como en 
los materiales de que está construida. Si 
con el tiempo se llega á fabricar otra 
de piedra , situándola mas arriba, ali
neando , consolidando , y plantando de 
árboles el camino , hasta unisre con el 
que sale de la puerta de Santa Bárbara, 
será entonces aquella entrada correspon
diente á una Corte como Madrid. 

I G L E S I A 

D E L ORATORIO DEL S A L V A D O R , 
36 Internándose mas por la calle An

cha de S. Bernardo, se encuentra la Igle
sia del Salvador, que en otro tiempo fue 
del Noviciado de los Jesuitas. Aunque 
la fachada , que tiene su torre á cada 
lado, no es tan ridicula como la de Mon-
serrate , tampocio es de ningún parti
cular gusto. Hay baxos relieves enci
ma de los arcos colaterales del pórtico, 
que son alusivos á S. Ignacio ; y la es
tatua del Salvador en medio se ha pues

to 
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to últimamente, trasladándola de la an
tigua puerta del Salvador , situado en la 
calle de la Concepción Gerónima ; en
cima se han colocado las Armas Rea
les, que esculpió D. Felipe de Castro. La 
planta de la Iglesia en cruz latina, su 
alzado, y su cúpula tienen buena pro
porción , y lucen mas porque no hay 
Coro sobre la entrada; pero el orden 
compuesto, de que está adornada , es l i 
cencioso , y tiene del estilo que ya no
tamos en la Real Iglesia de S. Isidro; de 
que puede inferirse, que ambas las de
lineó el mismo Arquitecto Francisco Bau
tista. El altar mayor, en que parece se 
llevó la idea de figurar una porción de 
anfiteatro, con alusión áS . Ignacio Már
t i r , tiene en la parte inferior una sel
va de columnitas con muchos leones 
en el zocolo ; sin duda porque fue 
echado á estas fieras: pensamiento r i 
dículo , y mezquino en la execucion, 
que también se puso en práíHca en 
las Capillas colaterales dentro del pres^ 
biterio. Todo esto se quitará quando 
los Padres , que anualmente poseen 
esta Iglesia , tengan proporción de ha
cerlo , y pondrán otros altares de bue-

N 4 na 
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na arquiteñura, como el que hicieron 
construir en el Oratorio antiguo. E l qua-
dro grande que hay en el altar mayor, 
de que vamos hablando , es pintura de 
Simón de León Leal ; y los quatro An
geles de escultura repartidos en é l , son 
de Manuel Gutiérrez. Delante de dicho 
quadro se ha colocado un trono de nu
bes con Angeles mancebos , obra de 
D . Manuel Alvarez ; y sobre este trono 
se ha puesto una estatua del Salvador, 
que ya tenían estos Padres en su anti
guo Oratorio. En uno de los dos alta
res pequeños del crucero hay una esta
tua del Salvador abrazado con la cruz, 
obra de D. Francisco Gutiérrez ; y en el 
otro un Crucifixo , y una Dolorosa de 
medio cuerpo de D. Luis Salvador. 

37 E l grande altar de varios már
moles, y bronces en el mismo crucero 
al lado del Evangelio, se trabajó en Ro
ma , y fue este de los primeros que en 
este siglo sirvieron de exemplo para exe-
cutar cosas verdaderamente grandes, y 
nobles. Consiste principalmente en qua
tro columnas de marmol verde sobre el 
basamento, con sus capiteles de orden 
compuesto. En el medio hay un baxo 

re-
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relieve , cuyas figuras son del tamaño 
del natural, y representa á S. Francis
co Regis en un trono de nubes, soste
nido de Angeles mancebos, á que tam
bién acompañan otros Angeles niños, 
cabezas de Serafines, &c . Sobre la cor
nisa hay puestos otros dos Angeles man
cebos , y toda la obra es de lo mejor 
que hay en los Templos de Madrid. La 
escultura del baxo relieve es de Cami
lo Rusconi, profesor muy acreditado en 
Roma ; y el Santo , que se representa 
difunto , figura también del tamaño del 
natural , colocada en la urna, que for
ma la mesa del altar, es de otro es
cultor llamado Cornachini. Los Angeles 
sobre la cornisa, de otro que se llama
ba Gambetti, todos residentes, y profe
sores de crédito en Roma. Los qua-
dros de la vida del Santo, que están á 
los lados del mismo altar, son de Mr . 
Ovas , Pintor al servicio del Sr. Feli
pe V . En el crucero de la Iglesia los dos 
quadros grandes sobre las puertas que in
troducen á las Capillas, y representan 
á S. Ignacio Mártir, y los Desposorios de 
Santa Catarina , los hizo Francisco R i -
zi . E l S. Miguel de escultura en el a l 

tar 
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tar de su Capilla , es obra de D. Luis 
Salvador; y el quadrito de nuestra Se
ñora sobre la mesa de dicho altar con 
S. Juan, y el Niño Dios , de D. Santia
go Amiconi. Hay otras pinturas repar
tidas por las Capillas , y paredes de la 
Iglesia,que ni son de notable mérito, 
ni se tiene noticia cierta de los auto
res. Las de la bóveda, y cúpula,que 
representan la infancia de Christo , y 
otros asuntos sagrados , las hizo Simón 
León Leal. 

38 En la Sacristía hay una pintura 
de Carlos ÍI niño , y de la Reyna su ma
dre del estilo de Carreño. E l Apostola
do de figuras en pie manifiesta que el 
que lo hizo tenia presente, y se valió 
de invenciones de Carlos Marati. En 
tre las alhajas, que en esta Sacristía se 
guardan, la mas preciosa es la Custo
dia de oro, guarnecida de diamantes, 
y'se estima en veinte mil ducados de 
plata. Otras cosas hay en la Sacristía, 
y Antesacristía, que pueden observar
se ; como en la bóveda de aquella 
ciertas pinturas de la vida de Chris
to, firmadas de un Francisco Birsart, y 
sobre los caxones una cabeza de mar

fil, 
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fil, que representa al Salvador. Lo mejor 
de la Antesacristía son el bautismo de 
Christo, la Anunciación, y alguna otra 
buena copia. En una pieza interior de 
la Casa se ha colocado un Apostolado, 
que hizo , y regaló un Sacerdote de es
ta Congregación, llamado D.Diego Gon
zález de la Vega , á quien celebra Pa
lomino; y en el tránsito desde la Por
tería hácia la Iglesia hay otro , que re
galó también un individuo de la misma 
Comunidad, estimándolo por de D.Juan 
Niño de Guevara, profesor de Málaga, 
de quien el mismo Palomino hace gran
des alabanzas. 

IGLESIA D E S. B E R N A R D O . 

39 E l Convento, é Iglesia de Re l i 
giosos de S. Bernardo da el nombre á 
la calle. Esta Iglesia , siendo muy an
gosta , y de pobre construcción , se tu
vo idea años pasados de fabricarla nue
va , para lo qual hizo los diseños D.Ven
tura Rodríguez. Fue lástima que no tu
viese efedo la obra, que sin duda hu
biera sido de mucho ornamento en un 
sitio tan principal como es aquel. L a ar-

qui-
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quiteélura del sepulcro de D . Alfonso 
de Peralta al lado de la Epístola en el 
presbiterio , executada de varios már
moles , es seria, aunque sin adorno par
ticular. E l quadro de S. Joaquín , Santa 
A n a , y la Virgen niña en ei poste en 
frente de la puerta, le hizo Bartolomé 
Pérez. En la Capilla de Santa A n a , á 
los pies de la Iglesia, la pintura de S. Ber
nardo en el remate del retablo , y otras 
dos pequeñas en los pedestales, son de 
Vicente Carducho. Sobre la puerta de 
la Iglesia hay un baxo relieve , que re
presenta á nuestra Señora con S. Bernar
do de rodillas, obra muy común. 

40 Casi en frente de esta Iglesia se 
halla la Casa , ó Palacio del Excelentí
simo Sr. Marques de Astorga, Conde de 
JVltamira , qiie ahora se reedifica de plan
ta con diseños, y baxo la dirección de 
D . Ventura Rodríguez, de orden de S.E. 
L o que hay executado nos da esperan
za de que en llegando á concluirse, se
rá uno de los principales ornamentos de 
Madrid, y una prueba de la magnifi
cencia , y buen gusto del Señor que man
dó hacer la obra; el qual, aunque falle
ció á primeros de este año con gene

ral 
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ral sentimiento , no se duda de su dig
nísimo succesor que la hará acabar con 
toda perfección. 

I G L E S I A D E PP. DOMINICOS, 

Q U E L L A M A N E L R O S A R I O . 

41 A poca distancia se halla la Igle
sia de Padres Dominicos, que llaman el 
Rosario ; y aunque la fachada no ten
ga particular magnificencia, sin embar
go es la mejor de todas las de esta ca
lle. Hay en ella tres nichos, donde es
tán puestas las estatuas de marmol de 
la Concepción, de S.Josef, y de S.Fran
cisco : acaso vendrían de Génova, ha
biendo sido el fundador Oélavio Centu
rión , primer Marques de Monasterio, 
patricio de aquella Ciudad , juntamen
te con su muger Doña Baptina Doria, 
como se lee en la lápida que hay en 
dicha fachada. En los dos primeros al
tares al entrar se ven dosquadros de V i 
cente Carducho , y son los sueños de 
S. Josef, y S. Antonio de Padua, que re
sucita á un muerto. En uno de estos 
altares hay una estatua de S. Alberto de 

Bér-
1 

v • í 
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Bérgamo , obra de D.Juan de Mena. E l 
Santo Christo del Perdón en su Capilla 
es de Manuel Pereyra. A l lado del pres
biterio hay un quadro grande de Clau
dio Coello, que representa á nuestra Se
ñora en trono de nubes , y á los pies 
Santo Domingo. En frente de este qua
dro se vé otro de igual tamaño, aun
que no tan bueno, de la Concepción 
con muchos Angeles, &c. En el altar de 
Santo Domingo hay dos pinturas de Clau
dio Coello , y son S. Jacinto , y Santa 
Catarina. En el Claustro principal del 
Convento se vén las copias , bastante 
buenas, de los martirios de diferentes 
Santos de la primitiva Iglesia, cuyos ori
ginales pintaron en Roma Antonio Tem
pesta , y Nicolás Pomerancio, como se 
dixo en el primer Tomo , fol 310. 

SANTO DOMINGO E L R E A L 

42 No lexos del Rosario está la pla
zuela de Santo Domingo ; y descendien
do un poco hácia la de los Caños del 
Per^l, se halla el Convento de Religio
sas Dominicas, llamado Santo Domingo 
el Real. Fundó esta Casa el mismo San
to Patriarca, facilitando la piedad del 

pue-
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pueblo de Madrid los medios de que sub
sistiese. Desde sus principios hasta aho
ra ha tenido varios aumentos, y reedi
ficaciones á costa de los Reyes, como 
se colige del letrero al rededor de la 
Iglesia, aunque ninguna de eilas ha si
do de mucha consideración. E l portal, 
ó pórtico, juntamente con una nave, la 
costeó D. Alonso de Castilla, Obispo de 
Calahorra, rebiznieto del Rey D . Pedro, 
en el año de 1539, como parece de la 
inscripción que hay sobre la puerta de 
la Iglesia. La arquitectura de dicha puer
ta , y pórt ico, con las columnas que 
en él hay , son de aquel gusto medio 
entre el gótico , y la restauración de 
la buena arquitedura. La del altar ma
yor es arreglada conforme á la edad de 
Felipe III ; y lo mismo puede decirse 
de las estatuas, que se reducen al Señor 
Crucificado , y á los lados S. Juan, y la 
Virgen , con las otras entre las colum
nas , & c . 

43 E l quadro de S. Agustín en el 
primer altar al lado de la Epístola se cree 
de Antonio Riz i , padre de Francisco R i -
z i ; las del segundo de Eugenio Caxés; y 
las del tercero junto al Coro de Vicente 

Car-
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Carducho , como también las del de 
la Concepción. En un poste entre las 
Capillas, al lado de la Epístola , está 
el quadro tenido por original de Carlos 
Marati, en que se figura nuestra Seño
ra sentada con el Niño en brazos , y 
puestos de rodillas en la parte inferior 
S. Pió V , y Santo Domingo. No es mal 
quadro el que está puesto sobre la rexa 
del Coro. 

44 En este Convento están enterra
dos un hermano, y dos sobrinos de San
to Domingo. Siendo Priora Doña Cos-
tanza de Castilla, trasladó á él los hue
sos de su padre D . Juan , y del Rey 
D . Pedro su abuelo, con los de otros 
dos nietos de este. En el Coro está el 
sepulcro de la Infanta Doña Berengue-
l a , hija del Rey D. Alfonso el Sabio, 
con este epitafio moderno: Aquí yace 
la muy alta , y poderosa Señora la In
fanta Doña Berenguela , hija del Rey 
D. Alonso , intitulado Emperador, Todo 
esto refiere así el Maestro G i l González 
Dávila, que también trahe otros dos epi
tafios del mismo Coro; y son, el uno: 
Aqui yace la muy noble ,y muy religiosa 
Señora Doña Costanza de Castilla, hija 

del 
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del Infante D, Juan (1) , nieta del 
Rey D. Pedro : fue Monja profesa de 
esta Casa ,y Priora de ella muchos años» 
Murió en el MCCCCLXX^IIL E i otro 
dice: Aquí yace la muy alta, y pode
rosa Señora Infanta Doña Constanza* 
hija del Rey D, Fernando, hermana del 
Rey D, Alonso ,y tia del Rey D. Pedro* 
E n la plazuela de Santo Domingo hay 
una de las fuentes públicas de Madrid; 
pero en su artificio no se halla gen tile* 
z a , ni cosa particular. 

L O S A N G E L E S , 
4S Dando la vuelta por la dicha 

plazuela, se encuentra la Iglesia, y Con
vento que llaman de los Angeles, de 
Religiosas de S. Francisco. En el nicho 
sobre la puerta hay una estatua de nues
tra Señora con el Niño en brazos, y dos 
Angeles que la coronan, obra de D. Juan, 
Revenga ; y dentro de la Iglesia , á los 
pies de el la, son de Francisco Riz i la 
Santísima Trinidad en un retablito , y la 
Santa Lucía, y S. Lucas de los lados. E l 

Tom. V, O % 

(1) Los que tienen conocimiento de nuestra histo» 
l ia , saben muy bien que este D . Juan no era Infante, 
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S. Pasqual inmediato es de Josef García.; 
La Adoración de los Reyes, la Purifi
cación , y el Ecce-Homo en el altar de 
la Capilla de D. Andrés de la Torre, las 
hizo el mismo Rici . En la pared de esta 
Capilla son de estimar varias copias de 
obras del Españoleto, hechas por D. 
Francisco Pérez Sierra, y algunos ori
ginales del mismo Sierra, que represen
tan á diferentes Santos. En otra pieza 
de esta Capilla hay quatro estatuas en 
marmol, de que no hay que decir cosa 
importante. La del altar, que representa 
á S. Miguel, es de madera; y el S. Andrés 
del Sagrario, lo hizo Ric i . El retablo ma
yor de esta Iglesia es antiguo, y por con-
seqüencia tiene regularidad. Consta de 
tres cuerpos de columnas corintias, y las 
estatuas le acompañan bien. En los pedes
tales, y otros miembros hay pinturas, al 
parecer , de discípulos de Carducho, 

46 Baxando desde esta Iglesia para ir 
á la plaza mayor por la calle del Arenal, 
se encuentran en dos casas, dos portaditas 
de piedra berroqueña , y de que quiero 
hacer memoria, por ser prueba del buen 
gusto que se empezó á introducir, quan-
do se estableció la Corte en esta V i l l a , y 

q u e 
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que si hubiese continuado, quando ya se 
hicieron edificios mayores , lograría yo 
ahora la complacencia de ir encontrando 
muchas mas cosas que alabar. Una está en 
la plazuela de Santa Catalina de los Do
nados; y consiste en dos cuerpos, cada 
uno con dos columnas de orden jónico, y 
en el segundo dos medallas con cabezas 
del tamaño del natural, y otros adornos. 
La segunda está en otra casa mas abaxo, 
casi del todo semejante á la referida, á 
excepción de que las columnas inferio
res son de orden, dórico», 

C O L E G I O D E S A N T A C A T A L I N A 

D E L O S D O N A D O S , 

47 En la plazuela de Santa Ca
talina de los Donados está la Casa ,. y 
Hospital de este nombre , que fundó 
Pedro Fernandez de Lorca ,. Secretario, 
y Tesorero de los Reyes D. Juan el l í , 
y Enrique IV (de cuyo sepulcro se ha^ 
bló tratando de la Iglesia de S. Geró
nimo ) para hospedar , y mantener doce 
pobres honrados, que por su edad , y 
©tras razones necesitasen este auxilio. 

O 2 Q U I N -



2 12 V I A G B 
, • •• • 

QUINTA DIVISION. 
Entre la calle Mayor, la Ancha de 

S. Bernardo , la de Foncarraly 
Red de S. Luis , y Puerta 

del Sol, 

i TJTEmos vuelto á la calle Mayor, 
j T j . y empezaremos esta División 

quinta de Madrid por el Oratorio de S. 
Felipe Ner i , que fue Casa Profesa de los 
Jesuítas. La fachada es de aquel estilo sin 
regla , ni orden, que se introduxo hácia 
él fin del siglo pasado , y fue principio de 
la depravación absoluta á que en el pre
sente llegó la arquitedura. Lástima es que 
las quatro columnas de piedra berroque
ña, que hay en ella, no estén mejor acom
pañadas ; pues al fin son lo único que 
se puede mirar en quanto á arquitedu-
r a ; bien que tienen el defedo de es-
tár disminuidas en los tercios de abaxo, 
como en los de arriba : despropósito 
que han usado algunos Arquitectos de 
crédito contra la naturaleza de lo que 
las columnas representan , que son los 
troncos de los árboles. La estatua de 
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S. Francisco de Borja sobre la puerta, 
es bastante buena. Debaxo se han colo
cado las Armas Reales. 

2 E l altar mayor, en cuyo nicho 
está la urna , que contiene el cuerpo de 
dicho Santo , se ha construido pocos 
años há. Se compone de quatro gran
des columnas de estuco, y de escayola 
lustrada, á imitación del marmol, pues
tas sobre un basamento de mármoles 
jaspeados. E l principal mérito de este 
altar consiste en no tener ojarascas, y 
por consiguiente es mejor que todos los 
demás de esta Iglesia, que están cubier
tos de ellas. Se puso en lo alto una 
estatua de S. Francisco de Borja , y al
gunos niños de estuco , de D. Juan de 
Villanueva. E l S. Felipe Neri es de D . 
Roberto Michel, 

3 En la primera Capilla á la dere
cha , como se entra, llena de tallas, es
pejos , y otros ornamentos impropios, 
hay una cúpula pintada por Manuel de 
Castro. Los dos quadros colaterales del 
Nacimiento , y Adoración de Reyes, 
tienen del estilo de Antonio Castrejon. 
La Virgen del altar con el Niño es de 
mediano mérito. Los requadros en la 

b a bó-
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bóveda de la Iglesia, y la Coronación dé 
nuestra Señora en la linterna de la cú
pula , son de Donoso. La Santa María 
Magdalena en un altar debaxo de dicha 
cúpula, es de Pedro Mena. La Concep* 
cion del de en frente es reputada por in
vención de Pedro Alonso de los Rios. 
En otra Capilla del cuerpo de la Igle
sia., al lado del Evangelio, hay un San
to Christo en el Sepulcro (obras todas 
de escultura) de Gregorio Hernández. 
Otras muchas estatuas se hallan en los 
altares, que no piden atención particu^ 
lar. Hay diferentes medias figuras de 
Santos sobre las Capillas, pintados por 
Gerónimo Antonio Ezquerra : se ven 
varios floreros de Arellano. En lo alto 
sobre la puerta de la Iglesia por dentro, 
está colocado un quadro grande de S. 
Felipe N e r i , obra de Josef Donoso. Los 
ornatos en paredes, cúpula , y postes, 
así pintados , como de estuco , son rit 
clículos, y solo sirven para quitarle cier
ta seriedad , y agradable forma , que 
sin ellos, ó con otros mejores tendría. En 
la Sacristía se ve una Concepción deEsca» 
Jante ; y en la escalera principal de esta 
Casa una copia en pequeño r aunque poco 

exác» 
• 
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cxádla , del célebre quadrp dé la Transfi
guración , hecho por Rafael de Urbino. 

PARROQUIA D E S. GINES. 
4 Mas abaxo de esta Iglesia se en

cuentra la Parroquia de S. Ginés , que 
es una de las de mayor feligresía de 
Madrid. Su figura cruz latina de orden 
dórico sencillo, con dos naves peque
ñas á los lados. E l altar es un gran de
pósito de pino ; siendo de reir , que 
aquellas enormes columnas sienten sobre 
ciertos Angeles, que mas parecen figu
ras de pellejos dorados, que otra cosa. La 
pintura del medio es de otro mérito que 
la arquiteélura , aunque todo se atribu
ye á un mismo autor , esto es , á Fran
cisco R i z i ; bien que también añaden, 
que la pintura fue retocada por Donoso. 
Las Capillas mas principales son las del 
Santo Christo, y de nuestra Señora d^ 
los Remedios, ambas á los pies de la 
Iglesia. Pintó la bóveda de esta última 
Francisco Ignacio Ruiz de la Iglesia.; 
y por haberse maltratado, la retocó Pa
lomino. De Claudio Coello son los qua-
dros colaterales de la Anunciación, y 
Adoración de los Pastores. 

O 4 La 
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5 La figura que representa al Señor 
Crucificado en el altar principal de su 
Capilla , sea la que quieran su anti
güedad , es de las Imágenes de escul
tura mas mal hechas que hay en Madrid, 
y en nada dice con otras obras estima
bles , que se ven en ella, como son diver
sas pinturas, es á saber, en el altar del 
lado de la Epístola el Señor sentado 
en el Calvario , mientras los solda
dos preparan la cruz para crucificarle, 
de lo mejor , mas expresivo , y bien 
colorido que se ve de Alonso Cano. En 
el otro colateral se representa el Des
cendimiento , y es pintura mediana. El 
altar principal es de marmol casi negro; 
y aunque en la forma no tenga elegan
cia alguna , tampoco hay en él ojaras-
cas , ni despropósitos. Los colaterales 
solo tienen marco con guarnición de 
bronces. En todos tres altares hay al
gunas figuritas de Angeles de bronce, 
imitando la manera antigua ; y hay 
quien juzga se hicieron para otra parte, 
y que son de Pompeo León i . 

6 En las paredes del cuerpo de la 
Capilla se ven dos quadros de Lucas Jor
dán : el uno representa al Señor orando 

en 
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en el Huerto, y el otro la Anunciación. 
Masá la entrada hay quadros de Andrea 
Vacaro , y son S. Nicolás, S. Gregorio 
Magno, y S.Genaro. Debaxo de esta 
Capilla está la bóveda , que llaman de 
S. Ginés, parage de mucha devoción, 
donde todas las noches de Quaresma hay 
exercicios espirituales, y en las demás del 
año tres noches cada semana, con gran 
concurso de personas devotas. En sus 
altares hay tres efigies de Jesu-Christo; 
es á saber, con la Cruz á cuestas, atado 
á la Columna, y en el paso del Ecce-
Homo, que el Marques de Mejorada y 
la Breña dió el año de 1699 •> con con' 
dicion de que no se sacasen de allí. E l 
Señor con la Cruz está firmado de Nicola 
Fumo , en Ñapóles año de 1698 ; y el 
paso de la Columna de Giacomo Coiom-
bo , que se supone también hecho en 
Nápoles, como la figura del Ecce-Homo. 

7 Las pinturas de la vida de la V i r 
gen en la Capilla de nuestra Señora de 
la Cabeza, la de la Presentación al Tem
plo en el colateral del lado de la Epístola, 
y ciertos Angeles en la Sacristía, son de 
AntonioCastrejon. En la misma Sacristía 
se halla un quadro del Sepulcro de Chris-

t o , 
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t o , de Pedr-o Ruiz González. En la 
Capilla de S. Pedro hay una Concep
ción de Carreño, y no es mal quadro el 
de S. Juan Evangelista, que está en fren» 
te. Otro S. Juan Evangelista hay en el 
altar de la última Capilla de este lado, 
que si no es original, es una buena co
pia del Españoleto. E l quadro del Bau
tismo de Christo sobre la pila bautis
mal , junto á la Sacristía , es de Anto
nio Arias. El que se ve en el testero de 
este lado del crucero , que representa el 
Martirio de S.Ginés, y estuvo antes en 
el altar mayor, tiene , por lo que de 
abaxo se reconoce , de la escuela de 
Bartolomé Carducho. En un pilar de los 
del lado de la Epístola, se ve en un al-
tarito S. Josef con el Niño , y en el re
mate la Anunciación, pinturas de Alon
so Cano¿ 

S. M A R T I N , 
PARROQUIA , r MONASTERIO. 

8 L a fachada principal de esta Igle
sia de S. Martin , que es la Parroquia 
mas extensa, y de mas número de fe
ligreses , corresponde á la plazuela de 
las Descalzas Reales; y aunque no tiene 

ador-
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adorno particular, fuera de la estatuita 
de marmol , que representa á S. Mar
tin á caballo partiendo la capa con 
Christo, hacen buen efeélo sus requa-
dros, faxas , frontispicio, y escaleras. 
Dicha escultura , y la de S. Benito so
bre la puerta del costado se tienen por 
de Manuel Pereyra. Esta Iglesia ,que se 
construyó por los años de 1600 , es ert 
lo interior pequeña para tanta feligre
sía , y concurrencia de gentes ; pero 
si no estuviese desfigurada con grandes 
aberturas para Capillas, poco menores 
que ella, se vería un orden dórico re
gular , y que Gaspar Ordoñez , que la 
construyó , habia seguido buena escue--
la. Este Arquitedo hizo para sí mismo 
el altar que está entrando por la puerta 
del costado á la izquierda , cerrado con 
una rexa de hierro , donde hay una 
lápida con inscripción , y dos buenas 
pinturitas de Eugenio Caxés , que re
presentan el Nacimiento, y la Adora
ción de los Reyes. Entrando en la Igler 
sia , no hablarémos de la arquitedura de 
k s retablos, porque en todos es mala* 
Las estatuas de San Benito en el ma
yor , la de Santo Domingo de Silos v y 

la 
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la de Santa Gertrudis en sus respetivos 
altares , son de Pedro Alonso de los 
RÍOS ; como asimismo la de nuestra Se
ñora de Valvanera en la Capilla que aho
ra tiene este nombre. La del Crucifixo, 
también de madera , en el altar prin
cipal de su Capilla , es muy expresiva, 
y muy bella. De Pedro de Mena es la 
Magdalena penitente en el altar de San
ta Gertrudis. En quanto á pinturas , las 
que hay en los retablos colaterales al 
mayor , son de Claudio Coello : de Car^ 
reño la de Jesús, María , y Josef en un 
altar de la Capilla del Santo Christo, en 
la qual se nota un gusto de color muy 
parecido al de Rubens : el quadro del 
Nacimiento sobre la pila bautismal es 
de un tal Josef Montiel. 

9 La Capilla de nuestra Señora de 
Valvanera es un edificio quadrilongo, 
liso, y llano á la manera que llaman 
gótica. Los altares colaterales son ma
lísimos; pero el mayor, compuesto de 
tres cuerpos con columnas , es en ar
quitectura, y pintura de aquel estilo ya 
reglado, aunque seco , que se usaba al 
fin del rey nado de Carlos V . Así no le 
hubieran echado á perder con grade

rías. 
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rías, y "tallas muy dignas de quitarse de 
allí. A los lados del presbiterio hay dos 
grandes urnas sepulcrales con figuras 
echadas , y son de los Señores que dice 
esta inscripción, puesta en la del lado 
del Evangelio: Estos bultos mandaron 
hacer Jos muy magníficos Señores Alon
so Gutiérrez, Contador Mayor del Em
perador , Rey D. Carlos , y su Tesorero 
General ^ y de su Consejo , y Doña 
María de Pisa, su muger: acabóse á 
ID de Septiembre año de 1543. ^n ê  
sepulcro colocado á la parte de la Epís
tola está escrito : Estos sepulcros se tras
ladaron aquí de orden, y licencia del Sr. 
D. Manuel Zapata y Mendoza , Caba
llero de la Orden de Calatrava, Patrón 
a&ual, año de 1684. Estaban antes en 
medio de la Capilla, y por tanto es regu
lar que las urnas tuviesen labores por los 
quatro lados: como después los arrima
ron á las paredes , solamente se ven los 
tres, y en ellos se figuran escudos de 
armas , mascaroncillos, niños , figuritas 
quiméricas , hojas, y otras muchas co
sas al estilo de Berruguete , de quien 
se sospecha que sean , ó á lo menos de 
alguno que le imitó. L a estatua del va-

ron 
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ron se representa armada; y el todo de la 
obra es de lo mejor que hay en Madrid, 
según aquel estilo , semejante á lo de la 
Capilla del Obispo junto á S. Andrés. 

IO En el muro de esta Capilla a l 
lado del Evangelio, se ha colocado poco 
tiempo hace una lápida sepulcral del 
célebre Caballero D . Jorge Juan , Gefe 
de Esquadra de la Real Armada , con 
su Retrato de perfil hecho de baxo re
lieve por D. Felipe de Castro : tiene 
esta inscripción : Exc. D. D. Georgius 
Juan ̂  & SantaciUa Noveldae apudVa* 
lenúnos natus, Melitensis Ordinis Eques% 
Bellwae classis agmini Praefedius , No-
bilis Scholae nauticae Cohortis Dux% 
& Regii Matritensis Seminarii Mode~ 
rator : Domito novae strudíurae navi-
hus mari, lustrata Legatione ad Ma-
rochium Africa , peragrata ad telluris 
figuram asserendam America , littera-
riis laboribus Europa ejusque Academiis% 
Hispana Divi Ferdinandi, Gallica, An-
glica, & Borusa illustratis, quam á 
Deo acceperat vitam , ptetatem , optt~ 
misque moribus excultam, post amos LX. 
Deo reddidit Matriti Kal Tul. A . D . 
MDCCLXXIIL Carissimo Fraíri Ber* 

nar~ 



DE ESPAÑA. 223 
fjardus, & Margarita moer entes, annuen 
te Jilo I)' D' ^óanne Zapata ? Marchio* 
ne S. Michaelis de Gros, corpus hic con-
di, S monumentum poni curarunt (1). 

11 En la Capilla del Santo Christo 
está el sepulcro el Rmo. Padre Sarmien
to , con un epitafio , en que se lee: 
D . O. M . Marünus Sarmiento Calaicus 
Monachus Benedi&in. Congregat, Val-
¡isoletanae , Ahbas olim Rivi populen-
sis, Ordinis Indiarumque Cronographuŝ  
Unguarum peritia , moribus , scientia 
ubique dar us , natus V, Idus Mar té 
M B C X C F , Denatus Matriti VIL Idus 
Decembris MDCCLXXII. H , S. E . Ber~ 
nardus Gayóse Abbas , ac Monasterium 

D i -
(i) Las obras principales que este grande Literato 

dexó escritas , son : Compendio de la navegación para 
el uso de lós Caballeros Guardias Marinas , impreso en 
Cadiz.1757. Examen MarítimoTeóricoPrácrico; ó Tra
tado de Mecánica, aplicada á la construcción , co-, 
nocimiento , y manejo de los Navios , &c. en Ma
drid 1771, dos Tomos: obra profundísima , cuyos prin* 
cipios generales de Mecánica se reputan por lo me
jor que hasta ahora se ha escrito. En el viage que hi
zo á la América Meridional, junto con D . Antonio de 
Ulloa , también Gefe de Esquadra , se repartieron es
tos dos insignes Literatos el trabajo que se habian 
propuesto , encargándose D . Jorge Juan de las Obser
vaciones Astronómicas , que se publicaron afio do 
I748 , y se reimprimieron después. Ha dexado varios 
escritos sin publicar, y son sobre diferentes asuntos 
Matemáticos , Físicos , &c. 
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Divi Martint fratri diJedíissimóF. C, Es
ta lápida sepulcral puesta en el suelo, 
sirviendo de pavimento, apenas se po
drá leer dentro de pocos años, sobre cu
ya usanza se habló al fol. 192. del pri
mer Tomo de este Viage. D. Felipe de 
Castro ha hecho el busto de este famo
so literato; pero no se ha puesto en 
parage público (1) 

Í2 En el tránsito desde la Sacristía 
al Claustro del Monasterio se hallan seis 
pinturas pertenecientes á la vida de S. Be
nito , hechas por Donoso. Las de la v i 
da del mismo Santo en el Claustro son 
de Fr. Juan Riz i , Religioso de la Or
den ; y de su misma mano son también 
los retratos que hay encima de ellas, 

la 
(1) Las obras , y opúsculos que el célebre P. M . Sar-

ariiento ha dexado escritos , ocuparían un largo catálo
go. Daríamos aquí noticia de las mas principales, si ao 
fuesñ porque se piensa en publicarlas , como se han 
publicado ya las Memorias sobre ta Toesia Castellana, 
para satisfacer los deseos de los Eruditos. 

En este mismo Monasterio reside el P. M . Fr. Do* 
mingo de Ibarreta , que hace muchos años se ocu
pa en una obra Diplomática , á que se dedicó des
pués de haber reconocido los Archivos de los Monas
terios de su Congregación Benedictina , y los de al
gunas Ciudades, Catedrales , &c. Los que conocen la 
importancia del asunto , y la aplicación , y capaci
dad de este Religioso , sienten carezca de medios para 
llevar adelante , y dar al Público una abra de que 
carece la Nación. 
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la del Castillo de Emaús en el testero 
del Refedorio , y otras en parages pú
blicos , y particulares de esta Casa. E a 
el descanso de una escalera , que sube 
al Claustro alto, está el bello Crucifixo 
de Alonso Cano , pintura casi del tamaña 
del natural. Es lástima que no se colo
que en mejor sitio. 

13 La Cofradía Sacramental de esta 
Parroquia posee una singular alhaja , y 
es la Custodia para llevar el Santísimo 
en las Procesiones, obra de Juan de A r 
fe. Consiste en tres cuerpos uno sobre 
otro, todos de figura exágona, y cada 
uno con doce columnas puestas de do$ 
en dos. En los pedestales de las infe
riores se representan en baxos relieve^ 
historias pertenecientes al Patriarca Abra-
han , y al Profeta Elias, y asimismo los 
Santos Apóstoles. Estas columnas son de 
orden corintio. Los claros no forman ar
co, sino arquitrave, y sobre la impos
ta , en el lugar de las enjutas , hay seis 
nichos adornados , y dentro figurillas 
alegóricas , que expresan seis de los San
tos Sacramentos, que con el de la Eu
caristía, para que está destinado el v i 
r i l , cumplen el número de siete. A los 

Tom, V, P la-
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fedos del viril están de rodillas dos' fi-' 
garitas de Santo Domingo de Silos , y 
S. Plácido. El friso de este cuerpo tie
ne muy menudas labores de grotescos, 
y lo mismo los tercios inferiores de las 
columnas. Sobre el cornisamento hay 
Angeles de dos en dos con instrumen--
tos de música. El segundo cuerpo es en
teramente parecido; solo que sus colum
nas istriadas son de orden compuesto^ 
y los nichos sobre la imposta contienen 
figuritas de Virtudes : dentro hay un 
S. Martin á caballo,que parte la capa 
conChristo , y sobre la cornisa Ange
les con insignias de la Pasión. E l ter
cer cuerpo apenas se diferencia del se
gundo , sino en el tamaño, y algo en 
la figura de los pedestales : tiene obe
liscos sobre el cornisamento: dentro de 
él hay una estatua de S. Benito. Rema
ta la obra en una linterna exágona, cer
rada de cupulilla, y cruz encima. To
da la custodia, y viril es de plata , y 
lo mismo el zocolo sobre que sienta:; 
pesa 139 marcos : cosió de hechura 
169883 reales. Trabajó también en ella 
con Juan de Arfe su yerno Lesmes Fer-; 
nandez. La Biblioteca del Monasterio de, 

\ 
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S. Martin es una de las mejores de las 
Comunidades de Madrid, particularmen
te desde que se ha incorporado en ella 
la seleéla , y copiosa que llegó á juntar 
el Padre Sarmiento, cuyo Retrato pinta-, 
do por D.Gregorio Ferróse ha coloca
do en ella. También está allí laque fue 
de D . Francisco de Quevedo, con notas 
suyas en las márgenes de algunos libros, 

14 En la plazuela que llaman de 
S. Martin, se vé una casa , cuyo exte-. 
rior es de sólida , y buena arquiteétura. 
No hablo de lo interior, porque ni está 
concluida, ni la creó cómoda. En aquel 
tiempo, así como construian bien, re
partían , y acomodaban las habitacio
nes muy mal. Lo mismo sucedía en los, 
magníficos , y bellos Palacios de Italia, 
y de otras partes. , -

• • 

D E S C A L Z A S R E A L E S , 
•15 Fundó este Real Convento de Se

ñoras Descalzas de la Orden de S. Fran
cisco , la Infanta Doña Juana , hija de 
Carlos V , muger que fue del Príncipe 
D . Juan de Portugal , madre del Rey 
D.Sebastian, que después de viuda se 
Volvió á la Corte de su padre. Está si-
U : P 2 tua-
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tuado en la plazuela de su mismo nom
bre de las Descalzas, y se empezó á 
qonstruir por los años de igóo. La fa^ 
chada de la Iglesia, sin embargo de ser 
muy sencilla , es una de las que mas 
agradan á los inteligentes. Tiene una 
puerta de bella forma , y en lo demás 
diferentes requadros con pilastras arqui-
travadas, el escudo de armas de la fun
dadora , y por remate de todo un fron
tispicio. Én lo interior no tenia mas or
natos que los altares ; pero moderna
mente se le han añadido, figurando una 
especie de dórico, con diseños de D . Die* 
go Villanueva, y pintando á fresco en 
la bóveda D.Luis , y D. AntonioVelaz-
quez una gloria con la Santísima Trinis' 
dad, la Virgen , S. Francisco , y otros 
Santos, y Ángeles. 

T6 E l altar mayor, obra del céle
bre Gaspar Becerra , es de los mas acre
ditados de Madrid en todas las partes del 
arte , arquitectura , escultura , y pin-, 
tura. Consta de tres cuerpos: el prime
ro con quatro columnas jónicas , en cu
yos pedestales están esculpidos los Após
toles en baxo relieve: el primer tercio 
de ellas, está entallado con labores dq, 

buen 
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buen gusto; y los tercios superiores con 
festoncillos. En el medio hay una Asun
ción de nuestra Señora sobre un trono 
de Angeles. El segundo cuerpo tiene qua-
tro columnas compuestas, y en medio un 
Crucifixo con nuestra Señora , y S.Juan 
á los lados. E l tercero forma un nicho 
con frontispicio ^ y en él una Resur
rección del Señor* Todas las referidas 
imágenes , y los quatro Doélores de 
la Iglesia, que están colocados en di^-
cho altar, son de escultura ; y también 
hay de pintura la Anunciación, la Visita
ción , el Nacimiento de Christo, la Ado
ración de los Reyes ^ la Ascensión , y 
la Venida del Espíritu Santo ; y en el 
zocolo quatro Santos de la Orden de San 
Francisco de medio cuerpo. 

17 Los dos altares colaterales eran 
también arquitedura de Becerra; y quari-
do la remodernacion se quitaron para 
poner otros de piedras, verdaderas unas, 
y otras fingidas. Cada uno de ellos tie
ne dos bellas columnas de pórfido con 
basas, y capiteles de bronce dorado. En 
él de la mano derecha, donde hay una 
estatua de la Concepción en madera muy 
bien executada , estuvo al principio la 

P 3 pin-
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pintura de S. Juan Bautista , que se vé 
ahora en la pared : en el de la izquier
da hay un S. Sebastian; y se pusieron 
•por devoción de la fundadora á estos 
Santos , cuyos nombres tuvieron el Prín
cipe su marido, y el Rey su hijo. Am
bas están en tablas de marmol , y no 
se duda sean del mismo Becerra. 
- 18 Dignas son todas las referidas 
obras de que se conserven, y estimen; 
pero no lo son menos las que hay en 
una capillita inmediata , y al piso del 
altar mayor á mano izquierda, que sirve 
de entierro á la fundadora, cuya esta
tua de rodillas sobre un pedestal, exe-
cutada en marmol , es de las mejores 
•obras que tenemos de Pompeyo Leoni. 
E l letrero escrito en dicho pedestal dice: 
Aqui yace la Serenísima Señora Doña 
Juana de Austria , Infanta de España, 
•Princesa de Portugal , Gobernadora de 
estos Rey nos , hija del Señor Emperador 
Carlos V, muger del Principe D.juan de 
Portugal, madre del Rey D. Sebastian, 
Murió ¿fc 37 años, dia 7 de Setiembre 
de 1573. E l expresado pedestal, la figura 
puesta en él ̂  el adorno de mármoles de 
toda la capillita con sus pilastras jónieaSt 

la 
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la rexa de la puerta, en que hay varías, 
y graciosas labores, son obras trabajadas 
con grande inteligencia , y particular 
gusto. Los dos quadros , uno sobre la 
puerta de esta Capilla, y otro en frente, 
son Retratos de la Princesa Doña Juana, 
fundadora de este Convento , y de la Em
peratriz Doña María, que se retiró á él, 
y vivió en trage de Religiosa. 

19 Esta es una de las pocas Iglesias 
de Madrid donde se celebra el culto con 
la mayor ceremonia, ostentación , y pro
piedad. Para este efeéto tiene diferen
tes alhajas , que por su artificio mere-
cerian particular mención , si las tuvié
semos á la vista. 

20 Una de las circunstancias nota
bles de esta fundación es el haberse he^ 
cho en el mismo sitio donde nació la 
Infanta fundadora. Las primeras Reli
giosas vinieron del Convento de Santa 
Clara de la Ciudad de Gandía en el Rey-
no de Valencia, á persuasión de S. Fran
cisco de Borja. Estuvieron depositadas 
algún tiempo en Valladolid , y después 
en Madrid en la Capilla , y Casa del 
Obispo de Plasencia, hasta que se tras
ladaron á su propia habitación. E a este 

P4 Con-
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Convento tomó el hábito de Religíosá 
Sor Margarita de la Cruz, hija del Em
perador Maximiliano, y de la Empera^ 
trízDoña María, la qualEmperatriz des
pués de viuda se retiró á él, como se ha 
dicho, y acompañó á su hija hasta la 
muerte. También fueron Monjas de este 
Monasterio las Infantas Doña Dorotea de 
Austria , y Doña Mariana de Austria; y 
asimismo Doña María de Este , hija de 
los Serenísimos Duques de Módena, con 
otras muchas Señoras de gran virtud , y 
de las familias mas ilustres. 

21 La casa de los Capellanes unida 
al Convento es de buena fábrica ; pero 
mucho mejor el Hospital inmediato de la 
Misericordia , que fundó la misma Prin
cesa, dexando como destinadas á él las 
rentas que jamás quisieron admitir las Re» 
ligiosas como propias para su manuten
ción | debiéndoseles subministrar de este 
fondo por via de limosna lo que nece
siten para su sustento, y el culto de la 
Iglesia. E l Hospital se destinó para que 
en él se curase cierto número de Sacer
dotes, Religiosos, ó Caballeros pobres. 
L a fábrica, y la fachada es del misma 
estilo que la Iglesia referida, con un 

buen 
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buen patio en medio, y sobre la puer
ta un baxo relieve , que representa á 
nuestra Señora en pie con el manto ex
tendido, y debaxo de él varias figuras 
de rodillas en diferentes trages , cuya 
obra se puede atribuir á Becerra, ó á 
algún discípulo adelantado suyo. Los tres 
quadros en el altar de esta Capilla, que 
representan la Asunción, la Resurrección, 
y la Transfiguración, son de Juan Pantoja. 

22 Corresponde también á la pla
zuela de las Descalzas la casa donde se 
estableció el Monte de Piedad, cuya fa-
chadita consiste en un primero, y se* 
gundo cuerpo, con dos columnas cada 
uno de orden jónico, y sobre el fron
tispicio figuras de niños, y otras. Es 
una de las antiguas , y buenas de M a 
drid; pero ni este exemplo , ni el de 
las portadas de la Iglesia de las Descal
zas , del Hospital de la Misericordia, 
y de S. Martin, que todas están á la vista, 
fue bastante para que el que hizo la de 
la Capilla inmediata del mismo Monte 
de Piedad , no executase una de las mas 
disparatadas, y ridiculas, que se pue
den soñar, indigna de existir en parte 
ninguna, y mucho menos donde está. 

Den-
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-Dentro de la Capilla se vé un retrato 
pintado , que representa á D. Francisco 
Piquer , Capellán de S. M . y de las Se
ñoras Descalzas , á cuyas súplicas con
descendió el Sr. Felipe V para la funda
ción del expresado Monte de Piedad. 

P O R T A C C E L I . 

IGLESIA , Y CASA 

D E C L E R I G O S M E N O R E S . 

- 23 La obra mas notable que se en
cuentra en esta Casa, es en la Sacristía 
un quadro de Antonio Pereda del Des
cendimiento de la Cruz, En la primer 
Capilla á la izquierda , entrando en la 
Iglesia, hay una mediana pintura de 
gusto Italiano. Todos los altares son ta
llas, y doraduras sin gusto , ni concier
to, que tampoco se halla en la portada; 
y por eso decia un profesor, que á es
ta no le podia competir el nombre de 
Porta Coeli. 

ORATORIO D E L A B U E N A D I C H A . 

24 Lo mismo sucede en la Buena 
Dicha, á excepción de una copia del 

Cru-



DE ESPÁÍÍA. 2 5 5 
Crucifixo de Velazquez , que está origi
nal en la Sacristía de S.Plácido, y alguna 
otra cosa muy mediana. 

% A N T O N I O D E LOS P O R T U G U E S E S . 

25 Del edificio de esta Iglesia solo 
podemos decir que es una elipse me
dianamente espaciosa, cubierta con una 
;boveda, ó cascaron de la misma figura 
sin linterna. Pintaron á fresco esta bó
veda de cornisa arriba Carreño, y R i z i , 
y después la retocó Jordán, añadiendo, 
y variando algunas co>as, como se dexa 
•conocer. El mismo Jordán pintó el cuer
po de la Iglesia-i desde la cornisa hasta 
el rodapié, fingiendo unos tapices soŝ  
tenidos por Angeles, en que expresó los 
milagros del Santo. Entre los tapices hay 
diferentes figuras alegóricas, para signi
ficar sus virtudes; y en la parte infe
rior varios Reyes , y Príncipes Santos^ 
con otros diferentes ornatos distribuidos 
en toda la obra , que debe reputarse 
por una de las mas principales que hay 
al fresco en las Iglesias de Madrid. L a 
pintura de los altares de Santa Ana , y 

-del Santo Christo son de Jordán , y de 
Eugenio Caxés las de Santa Isabel, Rey-

na 
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m de Portugal, y de Santa Engracia en 
los suyos. E l mayor se ha construido 
modernamente con diseño de D . Miguel 
Fernandez , habiendo dado el Rey los 
jaspes , mármoles , y demás piedras. 
Consta de pilastras, y de dos columnas 
de orden corintio, formando nicho en 
medio. A los lados del Tabernáculo es
tán dos Angeles en aéto de adoración: 
sobre el cornisamento niños con festo
nes ; y encima del arco de la Capilla 
el escudo de las Armas Reales. La ma
yor parte de la referida escultura es de 
D. Francisco Gutiérrez; pero la estatua 
del Santo con el niño en brazos la hizo 
Manuel Pereyra, y es la que habia en 
el altar antiguo. De mano del mismo 
artífice es la otra figura de S. Antonio so
bre la puerta de la Iglesia. 

26 Esta Iglesia, y Hospital fuerori 
Construidos para la nación Portuguesa; 
y después se destinó el Hospital para los 
Alemanes. Como Casa del Real Patrona
to cedió el Rey su administración , y 
uso á la célebre Hermandad del Refugio, 
para su establecimiento, para colocar en 
ella el Colegio de Niñas, que había fun
dado , y celebrar sus Juntas. Nadie ig¿ 

no-
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ñora el grado de consideración que me
rece , y tiene esta Hermandad por las 
persona de que se compone: por las obras 
de christiana piedad en que se emplea; 
y por su admirable gobierno. 

S A N P L Á C I D O . 

MONASTERIO DE BENEDICTINAS. 
27 Entre las Iglesias que se constru

yeron en Madrid hácia mediados del si 
glo anterior, son pocas las que se pue
den comparar en planta , y alzado con 
la de este Monasterio, sin embargo de 
no ser grande , hecha baxo la direc
ción de Fr. Lorenzo de S, Nicolás, au« 
tor del libro: sirte, j uso de Arqui-
te&ura. Llena casi todo el retablo ma
yor un gran quadro de Claudio Coello, en 
que principalmente se. expresa la Anun
ciación con una gloria en la parte supe
rior, y debaxo los Profetas, que habla
ron de aquel mysterio. Del mismo au
tor son las pinturas de los altares co
laterales , y las que hay en el arco de 
la Capilla del Santo Sepulcro ; dentro de 
la qual, las pinturas á fresco en la bó
veda , y paredes son de R i z i , y de Ca-
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bezalero , y alguna cosa de Francisco, 
Pérez Sierra : el Christo muerto en el 
Sepulcro es obra estimable de escultura. 
Las pechinas de la cúpula, que se fin
gen bronceadas, son también de Rizi ; 
como asimismo la Concepción en la bó
veda del presbiterio. De Manuel: Perey-
ra son las quatro estatuas de los pila
res de la cúpula. El quadro del Crucifixo, 
que está en la Sacristía, es de lo mas 
bello, estudiado, y bien colorido , que 
hizo D. Di^go Velazquez. En la misma 
Sacristía se vén dos copias, una de la 
Cena , y otra de la Santa Margarita de 
Ticiano , cuyos originales están en el 
Escorial; y también hay allí un qua-
dro bastante bueno dé la muerte de S. Be
nito. Sobre las dos puertas de esta Igle
sia hay dos baxos relieves de marmol, 
que representan la Anunciación, y tie
nen su mérito. 

L A S M A R A V I L L A S . 
C O N V E N T O D E M O N J A S 

Carmelitas, 
28 La Iglesia de nuestra Señora de 

las Maravillas, en el barrio de este nom^ 
bre, se fea remodernado estos <x\̂ vcm 

años, 
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años , dirigiendo la obra D . Miguel 
Fernandez , de cuya invención es el al
tar mayor , que consiste en un cuer
po de dos columnas de orden corintio, 
y pilastras sobre pedestales, formando 
en medio un nicho, en que está colo
cada la imagen de nuestra Señora. E l 
Sagrario es de figura redonda , con co-
lumnitas, y pilastras , que sostienen una 
cupulilla , .en todo lo qual se vé el buen 
gusto de este profesor. La materia son 
muy bellos mármoles de diversos coló-, 
res; y toda la obra es una de las que 
desacreditan el ridículo uso de malgas
tar inmensos caudales en hacer rime
ros de madera dorada, sin ningún ar
te , y que sobre no tener duración, solo 
pueden agradar á ignorantes , á viejas, 
y á muchachos. A los lados de este al
tar hay dos estatuas de D. Francisco 
Gutiérrez , que representan la una á 
S. Elias , y la otra á Santa Teresa. En 
la Antesacristía se halla una copia razo
nable del quadro de Rafael, llamado la 
Perla , que se guarda original en la Sa
cristía del Escorial. En una Capilla , en 
frente de la puerta del costado, hay un 
sepulcro de D.Juan de Amezqueta,coa 
y . 1 es-
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estatua muy bien hecha en marmol, 
vestida de toga, y puesta de rodillas. 
Las pinturas en esta Capilla , y en otra 
á los pies de la Iglesia , como la que 
está en el colateral del lado de la Epís
tola , son de mediano mérito. Lástima 
es que no se concluya la portada prin
cipal de la Iglesia. 

S. I L D E F O N S O , 

A T U D A D E P A R R O Q U I A 
de S. Martin, 

29 En la arquiteélura no hay para 
qué detenernos; pero merece observar-» 
se el baxo relieve del altar mayor , que 
representa á nuestra Señora vistiendo la 
Casulla á S. Ildefonso ; como asimismo 
la Venida del Espíritu Santo en una Ca
pilla grande cerca de la Sacristía , pin^ 
tura de Vicente Carducho ; y un S. Her
menegildo de Carreño en el poste in
mediato. E l S. Antonio de Padua, y S. 
Francisco de Paula de escultura , en un 
altar á mano derecha entrando en la 
Iglesia , los hizo Vergara ames de ir á 
Roma. 

R E A L 
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R E A L HOSPICIO 

B E S, F E R N A N D O . 

30 Hácia el fin de la calle de Fon-
carral , en parage muy oportuno, está el 
Hospicio de S. Fernando, cuya funda
ción tuvo el piadoso objeto de recoger 
pobres de ambos sexos, y de todas eda
des. Desde el principio se ha ido acre
centando , de manera que hay en el dia 
bastante comodidad para que residan en 
é l , y en la otra casa dependiente de 
esta, llamada también de S. Fernando, 
fuera de Madrid , unas tres mil perso
nas. La parte principal del edificio tie
ne su fachada á la calle, y es de re
gular forma; pero entrado ya este si
glo , le pegaron en medio una portada, 
que cosa mas extravagante , y ridicula 
no la han imaginado los hombres; sin 
embargo de lo qual , y en prueba del 
infeliz estado á que llegó la arquitec
tura , y de la común ignorancia que hu
bo de esta Arte, á pocas obras se daban 
tamaños elogios como á esta, y á la del 
antiguo Estanco del Tabaco. Para que se 

Tom, V. Q acá-
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acabasen tales memorias, se había de 
hacer con la fachada del Hospicio lo que 
acaba de hacerse con la otra. La estatua 
de S.Fernando en dicha fachada la hizo 
D . Pablo Ron. En el altar mayor de la 
Capilla hay un gran quadro de Jordán, 
que representa á S. Fernando en un trono 
de nubes, sostenido de Angeles , puesto 
de rodillas delante de nuestra Señora» 
Los pobres que hay recogidos en esta 
Real Casa , si por su edad ^ y achaques 
no pueden trabajar, ni hacer oficio al
guno , son mantenidos , y tratados con 
la mayor caridad. Los que pueden, y 
singularmente los muchachos , y mu
chachas, están destinados á diversas ocu
paciones en el hilado , y fábrica de te-
xídos de lana , y lienzo; á hacer me
dias , calcetas , encaxes , blondas , y 
otras cosas. 

T U E R T A D E LOS VOZOS. 

31 Como la nueva Cerca de Ma
drid , que da principio en Atocha , He* 
ga ya por esta parte á la inmediación 
de la puerta de Foncarral, se ha fabri
cado de nuevo la salida que está cerca 

del 



DE ESPAÑA. 2 4 3 
del Hospicio, llamada Portillo, ó Puer
ta de los Pozos, con el diseño , y forma 
conveniente. Por ella se sale al paseo 
que llaman de Entre Puertas; el qual 
debe esperarse que con el tiempo se afir
me , y adorne, por ser uno de los fre-
qüentados, y que sirve de comunica
ción para otros. 

I G L E S I A 

D E L A S A R R E P E N T I D A S . 

32 Volviendo desde el Hospicio á 
baxar por la calle de Hort^leza , se ha
lla la Iglesia de las Arrepentidas, don
de se ve un quadro de Santa María Mag
dalena , penitente , obra de Juan Garre-
ño : un Santo Ermitaño , que parece 
S. Onofre, es de Francisco Palacios; y 
un S. Francisco de Asís de Dominico 
Greco. 

S. A N T O N I O A B A D , 

T P A D R E S ESCOLAPIOS. 
33 Las Iglesias de S. Antonio Abad, 

y de los Padres de la Escuela Pía en 
Q 2 es-



244 V l A G E 
esta misma calle, se pueden pasar sin 
tocarlas: esta es una Capilla pobre, co
mo lo es la Casa; y de aquella sería 
necesario hablar muy mal en quanto á 
su arquiteétura, y adorno , si nos pusié^ 
ramos á ello. Lo que tiene de bueno es 
que no se haya seguido la ridicula fa
chada , que empezaron á fabricar; pues 
al fin no habrá tanto que deshacer, si 
algún dia se piensa en ello con acierto. 

I G L E S I A D E P P . J G O N I Z A N T E S . 

34 En una Capilla interior de esta 
casa hay un bello Crucifixo de escultu
ra de Juan Sánchez Barba , y un quadro 
de S. Miguel de Mateo Zerezo. Entre 
las pinturas de la Sacristía se hallan 
quatro del estilo de Antonio Arias , que 
son S.Pedro, S.Pablo , S.Juan, y un 
Santo de la Orden de S. Francisco: hay 
un S. Joaquín, y Santa Ana de Fran
cisco Camilo , y algunas otras razona
bles. La Iglesia es obra pobre: los al
tares del peor gusto: la estatua de S.; An
tonio la atribuye Palomino á Sebastian 
de Herrera. No es mala la de S. Josef 
entre otras medianas. Debe observarse 

al 
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ál entrar una copia del quadro de Ra
fael de la nuestra Señora del Pez , que 
está original en el Escorial. 

O R A T O R I O D E L E S P I R I T U S A N T O , 

35 En el Oratorio del Espíritu San
to se halla una pintura de Donoso co
locada en el camarín ; y en los altares, 
de dicho Oratorio hay algunas copias 
muy buenas de originales de Ticiano, 
Vacáro, Rivera, &c . t 

IGLESIA D E M O N J A S 

D E D. J U A N D E A L A K C O N . 

36 En el altar mayor de la Iglesia 
de estas Religiosas Mercenarias hay un 
quadro muy grande con otras pinturas^ 
de Juan de Toledo , de quien es igual
mente la de el colateral de los Sueños 
de S.Josef. E l Crucifixo de escultura, que 
está en otro altar, es obra bastante bue
na; y algunas pinturas de él con otras en 
el altar de en frente son de Palominq, 
Un Apostolado en las paredes de la Igíe^ 
sia , tiene su mérito, como también una 
Santa penitente en la Sacristía, que es 

Q 3 de 
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de Francisco Ignacio, á competencia de 
otra del gusto de Zerezo* En dicha Sa
cristía hay algunas copias de obras de, 
Rafael ^ y de Corregió. Sobre una de 
las puertas de esta Iglesia se halla una 
Concepción de esculturaé 

I G L E S I A D E M O N G E S D E S. BASILIO, 

37 Él altar rnayór de S. Basilio es 
una de las máquinas, que deben ir á 
ver los que busquen extravagantes in
venciones» Las pinturas al fresco en las 
pechinas de la cúpula ^ son de Claudio 
Coello ^ y de Josef Donoso. En una Ca
pilla del cuerpo de la Iglesia á mano iz
quierda hay una Anunciación , pintura 
del citado Donoso. En la Sacristía se 
ve una Sacra Familia según el estilo de 
Orrente , y un Santo Obispo en pie 
Como otro del Greco , que hay en una 
de las salas de Capítulos del Escorial. 

S A N L U I S . 

I G L E S I A , T H O S P I T A L 
de los Franceses, 

38 Lo m a s notable d e e s t a Iglesia 
son 
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son dos quadros grandes puestos en la 
pared, uno en frente de otro, en que re
presentó Solís el Sacrificio de Isaac en 
el de mano derecha entrando; y en el 
de en frente á Ca in , y Abe l , que ofre
cen á Dios sus sacrificios. 

E L C A R M E N C A L Z A D O . 
39 La Iglesia de este Convento es 

una de las mayores de Madrid , y de 
las que mejor parecerían * si no tuviese 
el Coro sobre la puerta principal, y aquel 
antepecho de madera en la cornisa* Hay 
en ella diferentes obras de escultura de 
Miguel de Rubiales, de Manuel Gutiér
rez , y de Juan Sánchez Barba. Por de 
este se tienen la Virgen,y otras varias es
tatuas del altar mayor, y la Concepción 
en una Capilla al lado de la Epístola: 
por de Manuel Gutiérrez el S. Elias, y 
el S. Juan en sus altares ; y por de R u 
biales una Santa Elena en la Capilla en 
frente la puerta del costado. En el 
remate del altar mayor hay una pintu
ra de la Trinidad , de Antonio Pereda; 
y del mismo son S. Elias, y S. Eliséo en 
el crucero de la Iglesia. E l quadro del 
Angel Custodio, junto al palpito, es 

Q4 de 



2 4 ^ V I A G E ' 

de Angelo Nardi. Un quadro en la Ca
pilla inmediata á la de la Concepción, 
que representa á S. Dámaso sentado , y 
á S. Gerónimo de rodillas, es del estilo 
de Luis Tristan. En una pieza , que tie* 
ne comunicación con la Sacristía, hay 
un S. Josef con el Niño , que se esti
ma original de Murillo. En el Claustro 
alto se ve un S. Juan de Antonio Arias, 
Un quadro del Claustro baxo, que re
presenta á Santa María Magdalena de 
Pacis, á quien llevan los Angeles, es 
de Antonio Escalante. Otro del Buen 
Pastor, con la oveja sobre los hombros, 
lo hizo Andrés de Vargas ; y el que re
presenta el funeral de la Reyna Doña 
Luisa de Orleans, lo pintó Sebastian 
Muñoz. Se ven allí mismo diversas pin
turas de Juan de Vande-Per. Otras cosas 
de menos importancia se omiten fuera, 
y dentro de la Iglesia, como también 
la grquitedura de los altares, que á ex
cepción de uno , ú otro antiguo, es de 
mal gusto. La mejor portada de esta 
Iglesia es la que corresponde á la calle 
del Carmen ; pero han cometido la ex
travagancia de pintar la piedra délas 
columnas, capiteles, ¿kc, 

S. 
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S A N L U I S . 

A T U D A D E P A R R O Q U I A D E S. G I N E S . 

40 Saliendo desde el Carmen á la Red 
de S. Luis, se halla inmediatamente esta 
Iglesia. Palomino atribuye su traza á Jo-
sef Donoso; pero ni esta fachada , si es de 
su invención, ni otras cosas que delineó 
por Madrid, acreditan su gusto en la ar
quitectura. E l inmenso retablo que han 
puesto últimamente, no debe ceder en ex
travagancias á muchos de su clase. Tam
bién hizo Donoso la pintura al fresco en 
la Capilla de D . Diego Ignacio de Cór
doba , donde se ve el sepulcro de este 
Caballero , y de su muger , con los bus« 
tos de ambos; y en la misma Capilla 
hay dos quadros de Jordán , el uno la 
Coronación de Espinas , y el otro Hero-
días con la cabeza de S. Juan. Un qua-
dro sobre la puerta del costado de la 
Iglesia, al lado del Evangelio, es de 
Pedro Ruiz González. 

CAPILLA D E L A I N C L U S A . 

A} C o n c l u i r e m o s e s t a q u i n t a D i v i 

s i ó n 
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sion en el Hospital de Niños Expósitos, 
llamado la inclusa ; bien que por lo 
que toca á las artes no tenemos cosa 
particular que decir de él , ni de su 
Capilla. El nombre de Inclusa le viene 
por una imagen de nuestra Señora , que 
en tiempo de Felipe II se traxo á Ma
drid de la Ciudad de EncKuisen en Ho
landa , y se colocó en ella , de donde al
terado este nombre, degeneró en el de 
Inclusa. 

• 

• . . . . . ; • , 

SEX-
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SEXTA DIVISION. 
"Entre la Red de S. Luis , y calle de 
Foncarral , dando vuelta á entrar 

por la de Alcalá á la huerta 
del SoL 

C A B A L L E R O D E GRACIA. 

t X J A R A dar principio á esta Div i -
JL sion volveremos á subir por la 

Red de S. Luis , cerca de cuya plazue
la está el Convento de Religiosas Fran
ciscanas del Caballero de Gracia , y el 
Oratorio del mismo nombre; en cuyos 
edificios no hay cosa que merezca tan
ta atención en nuestro asunto , como las 
pinturas de la Iglesia del citado Con
vento ; y son , en el altar mayor la Sa
cra Familia , S. Juan Evangelista , y 
S. Juan Bautista , S. Francisco , S. A n 
tonio , y S. Bernardino , obras de Clau
dio Coello. E l S. Francisco predicando 
á los peces, y S. Antonio á las aves 
en los colaterales, son de Carreño. En 
la pared de la Capilla mayor al lado 
del Evangelio está depositado el célebre 

Pre-
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Prelado D. Bernardino de Almansa, gran 
bienhechor, y Patrono de esta Casa, y 
tiene su epitafio, en que expresa ha
ber sido Arzobispo de Santo Domin
go , Primado de las Indias; y de San
ta Fé en el nuevo Reyno de Grana
da ; del Consejo de Felipe IV ; y que 
domado de ciencia , mérito , y virtu
des "murió en la Villa de Leiva. 

2 En el crucero al lado de la Epís
tola hay un sepulcro con estatuas de mar
mol arrodilladas, que representan á D. 
Juan de Solórzano, célebre Escritor de 
la Jurisprudencia de Indias ; y á su mu-
ger Doña Juana Panlagua de Loaisa. En 
el letrero dice haber sido Caballero del 
Orden de Santiago, y del Consejo de 
S. M . en el Supremo de Castilla , y de 
Indias, &c. En la portada de la Igle
sia hay colocada una estatua de la Con
cepción. 

3 Se lee en Gil González Dávila, 
que esta Iglesia la fundó Jacobo Tren-
ci , natural de Mantua ; y Quintana 
asegura que el Caballero. de Gracia* 
cuyo nombre propio era Jacobo Tren-
c i , dio la casa, é Iglesia para fundar 
el Convento; y que está enterrado allí* 

ha-
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habiendo muerto de ciento y quatro 
años. No dicen si fue este Trenci el 
célebre Lapidario , y Escultor, que sir
vió á Felipe II en el Tabernáculo del 
Escorial, y en otras obras , conocido 
baxo el nombre de Jacome Trezo, que 
dio nombre á la calle, la qual en l i 
nea con esta del Caballero de Gracia^ 
sigue hasta la plazuela de Santo Do
mingo (1). 

N I Ñ A S B E L E G A N E S . 
• 

4 E l quadro que hay en el altar ma
yor de este Colegio de Niñas , es de 
Alonso del Arco. En quanto al edificio 
se puede decir que es acomodado á la 
Casa. 

• 

C A P U C H I N O S D E L A P A C I E N C I A . 

5 No hay tampoco para qué dete
nernos en el de esta Iglesia. La pintura 

del 
(1") Jacobo Trezo llama el P. Sigüenza al que hizo 

el Tabernáculo del Escorial, y le hace Milanés. Véa
se lo que de él se dixo en el II Tomo de este Viage, 
íbl. 55. Aunque Dávila dice que el fundador de la 
Iglesia del Caballero de Gracia fue natural de Man
tua , puede haber en ello equivocación , y ser uno 
mismo , siendo de poca monta la diferencia de nom
brarle Trenzo . Trenzi, ó Trezo, 



2 ^ 4 V I A G E 

del despojo de Christo en el Calvario, 
que ocupa casi todo el altar mayor, la 
hizo D. Francisco R i z i ; y lo mismo el 
quadro de la Concepción, que está en la 
pared de una Capilla al lado del Evan
gelio. Los dos colaterales en el presbi
terio , de la Muerte de S. Josef, y de la 
de S. Francisco, están firmados , el uno 
de Manuel de Molina , y el otro de Pe
dro de Baena, y son de mediano méri
to. En la Capilla del Santo Christo hay 
pinturas del expresado R i z i , de Félix 
Castelo, y de Andrés de Vargas. De 
D. Antonio González es la Divina Pas
tora en un poste de la Iglesia , y el Santo 
en el de en frente. 

HOSPITAL DE LOS FLAMENCOS. 

6 Lo mas notable de su Iglesia es 
el bello quadro del altar mayor , que re
presenta el martirio de S. Andrés en fi
guras del tamaño del natural, obra de 
Pedro Pablo Rubens. 

RELIGIOSAS D E S. FERNANDO» 

7 En la Sacristía de este Convento 
hay 



DE ESPAÑA. 2 ? 5" 
hay un buen retrato de la fundadora, 
y alguna otra pintura mediana. 

S. J O S E 
AYUDA DE P A R R O Q U I A DE S. GINES, 

8 La fundó , no hace muchos años, 
el Duque de Frias, convirtiendo en Igle
sia el teatro que había en su casa. Hay 
en elia una estatua de S. Josef,de D.Luis 
Salvador. 

I G L E S I A 

D E L A S M O N J A S D E G O N G O R A . 

9 Tiene esta Iglesia la entrada por 
la plazuela del Duque de Frias. Se ha re-
modernado ijltimamente , y se ha hecho 
un nuevo altar mayor de madera. En el 
de un poste hay una pintura, que repre
senta á Santa Teresa: obra de Josef de 
Ziezar. 

S A N T A B A R B A R A . 
10 Esta Iglesia de Mercenarios Des

calzos tiene un altar mayor,cuya arqui-
tedura, estatuas, y pinturas se acompa
ñan muy bien. Estas últimas son de V i 
cente Carducho , que también hizo el 
S. Pedro Armengol, y el S. Ramón , que 

es-
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.están en la Sala Capitular. En la pared 
del crucero al lado de la Epístola hay 
una pintura de Solís. En los postes , que 
dividen las Capillas , hay altaritos con 
algunas obras de pintura , y escultura, 
que tienen mérito : un quadro de S. Jo-
sef con el Niño , es de Francisco Rici, 
Los quadros de los ángulos del Claustro, 
que representan asuntos de N . Señora, 
son los mas de Félix Castelo. Se omiten 
otras cosas menos considerables en esta 
linea. La iglesia con su fachada princi
pal son de regular arquitectura , como 
lo es en materia de escultura la esta
tua de la Santa titular en dicha facha
da. En la Portería hay un quadro de V i 
cente Carducho, que representa una Ve
nerable , difunta. 
- i i Junto á la inmediata puerta de 
Madrid, llamada de Santa Bárbara, aca
ba de construirse un grande edificio, 
que llaman el Saladero , para el abasto 
de tocino á esta Villa , y hacer allí con 
curiosidad todo lo perteneciente á la pre
paración de este comestible. La facha
da exterior tiene seriedad, y sirve de 
adorno á esta entrada de Madrid , que 
le tendrá mayor ,quando la puerta inme 

dia-
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diata se demuela , para construir en su 
lugar otra de mejor arquiteélura. 

12 Desde la misma puerta , hácia 
el Norte , empieza el paseo que llaman 
de los Altos , y por otro nombre de 
Chamberí, que se le dio quando vol
vieron las tropas de la última guerra 
de Italia. Era muy freqüentado en tiem
po de la Reyna Doña María Bárbara de 
Portugal, aunque sin haber hecho en
tonces mas obra en é l , que las tres ca
sillas para el agua. Ahora es cosa muy 
diferente , pues se ha alineado , conso
lidado , y extendido por disposición del 
Ilustrísimo Sr. D. Manuel Ventura Figue-
roa, Gobernador del Consejo de Castilla; 
y si llega el caso de adornarle con árbo
les , será de los mejores de Madrid para 
ciertos tiempos del año. 

13 Fuera de la misma puerta de 
Santa Bárbara, y al principio de dicho 
paseo , se encuentra á mano izquierda la 
casa donde está la fábrica de los tapices, 
que estableció el Sr. Felipe V el año de 
1720, habiendo llamado de Anvers al fa
moso fabricante D. Juan de Van-Dergo-
ten, á quien succedieron en la dirección 
de la misma sus hijos D . Francisco Van-

Tom.V. R Der-
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Dergoten, y D. Cornelio Van-Dergóten, 
que adualmente la gobierna por haber 
fallecido su hermano. Trabajan en ella 
cerca de 8o personas entre untoreros, 
tapiceros de alto , y baxo lizo , retupi-
dores , y alfombristas. Las principales 
obras que aquí se han trabajado , y que 
sirven de adorno á los Palacios Reales, 
son asuntos de la historia de Salomón 
por quadros de Lucas Jordán : la üe Te
lé maco por pinturas de Mr. Uvas; las 
quatro estaciones por originales de D. San
tiago Amiconi: la historia de D.Quixo-
te por obras de D. Domingo María Sani: 
muchas piezas por las invenciones de 
David Teniers, que á este fin se copia
ron en grande, y por otras inventadas 
de diferentes profesores vivientes. Tam-
bi en se copió la historia de la guerra 
de Túnez por Carlos V , representada en 
otros tapices antiguos, que hizo en Flan-
des para aquel Soberano Juan Cornelio 
Wermeyen CON^ 

( i) Este Pintor nació cerca deArlem en 1500. SiguitS 
á Carlos V á Berbería , para dibuxar sus gloriosas em
presas , y hacerlas texer en tapices. Era sugeto de be
lla presencia , y de barba tan crecida, que le llega
ba hasta los pies, por lo qual lo llamaban Barbado. 
Manó en 1579, y el Emperador le hizo retratar m 
marmol , &c. 
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C O N V E N T O 
DE RELIGIOSAS DE SANTA TERESAv 

14 Volviendo á entrar por la puerta 
de Santa Bárbara en la primera calle há-
eia el Oriente tiene su entrada la Igle
sia de este Convento. Su altar mayor 
debe contarse entre los armatostes de 
ojarasca hechos modernamente; pero en 
su remate está mal colocada una bella 
copia del famoso quadro de Rafael de 
Urbino , que representa la Transfigura
ción del Señor. Por las escrituras, y do
cumentos existentes en el Archivo, cons
ta que el Príncipe de Astillano , funda
dor de esta Casa, tuvo esta pintura , y 
la dió como original del mismo Rafael; 
que estaba tasada en diez mil doblones; 
y que en la donación puso la cláusula 
de que nunca se hubiese de extraer, ni 
darle otro destino. Sin duda que si di
cho Príncipe hubiera previsto que la 
habían de poner en el parage en que 
ahora está, hubiera añadido mas con
diciones; pues no querría que una al
haja tan de su estimación se viniese á 
poner donde no se pudiese discernir, ni 
" ^ R a go-
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gozar del artificio que en sí encierra. 
Sin embargo de las escrituras, esta obra 
se tiene por de Julio Romano , que aca
so se haría inmediatamente concluido 
el original, que por muerte de Rafael 
acabó el expresado Julio Romano , su 
discípulo (t)i Gran gusto darían estas Se
ñoras á los profesores aficionados, é in
teligentes , si mandasen poner esta ex
celente obra en otro parage de la Igle
sia, donde se pudiese ver de cerca; sos-
tituyendo donde ella está una copia, ú 
otra cosa, que haría el mismo efeéto. 

( i ) Julio Romano, Pintor, y Arquitecto , fue el discí
pulo mas querido , y mas adelantado que tuvo Rafael 
de Urbino , cuyas invenciones cxccutó en varias 
obras del Vaticano , en donde por sí hizo dife
rentes ; siendo la principal la batalla de Constantino 
contra Maxencio. Sirvió con sus famosas obras á 
Pontífices , Reyes , y Príncipes. El Duque de Man
tua le honró , y remuneró como merecia , en oca
sión de haberle llamado á su Corte , que adornó 
de maravillosas pinturas , de edificios, fuentes , fa
chadas, ¡kc. Murió en dicha Ciudad de 54 años, ha
biendo nacido en el de 1492. 

. . . 

IGLE-
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I G L E S I A , Y C O N V E N T O 

D E L A V I S I T A C I O N 

DE R E L I G I O S A S 

T>E S. FRANCISCO D E S A L E S , 

15 El Sr. Rey D . Fernando VI mandó 
edificar la grande obra de esta Iglesia, 
y Convento con destino á la educación 
de Niñas nobles, y están situados en lo 
mas alto de la barriada , que llaman del 
Barquillo. La Iglesia tiene delante una 
lonja , que se cierra con verjas de hier
ro entre pilares de piedra. La fachada 
consiste principalmente en un cuerpo de 
arquiteélura adornado de ocho pilas
tras con capiteles compuestos , y dos 
torrecillas, que se elevan en las extre
midades. Tiene tres puertas, que dan in
greso á un atrio pequeño : las de les la
dos en arco, y la del medio quadrada, 
sobre la qual hay un baxo relieve de 
marmol, que representa en figuras co
rno la mitad del natural la Visitación 
de nuestra Señora, obra de D. Domin
go Olivieri , que también hizo , ó diri-

R 3 gió 
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gíó la mayor parte de las otras obras 
de escultura , que hay en esta Igle
sia , y su fachada. 

16 Sobre las otras dos puertas hay 
jarrones de marmol , y á los lados dos 
tableros de la misma materia con dos 
Angeles en cada uno casi del todo re
levados. Los de la derecha sostienen unas 
tablas, que figuran las de Moyses, y 
los de la izquierda una cruz. Sobre qua-
tro pilastras, de las ocho que tiene el 
primer cuerpo, se levanta un ático con 
frontispicio triangular, dentro del qual 
hay una ventana, y encima de esta es
tán colocadas las Armas Reales. A los 
lados hay dos niños de marmol con 
festones. En la cumbre del frontispicio 
una cruz, y á cada lado un Angel man
cebo de rodillas en ado de adorarla. 

17 Otros ornatos se vén repartidos 
por varias partes de esta fachada; y de 
ellos , de su colocación , y del gusto 
con que están hechos, se puede decir 
que en esta obra se tuvieron ideas de 
lo bueno, y se abandonaron las extra
vagancias, que en otras se hacia gala 
de poner en prádica; pero que al todo 
falta grandiosidad de caraéler t y lima

do 
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do gusto. Faera de los adornos de es
cultura hechos en marmol, ó en piedra 
de Colmenar, lo demás de esta facha
da es de piedra berroqueña. Antes de 
entrar en la Iglesia obsérvese la puerta, 
que desde este patio de las verjas da 
comunicación á la Portería del Conven
to , y sobre ella las tres lánguidas esta
tuas de la Sacra Familia , obra del ex
presado Ol iv ier i , executadas en piedra 
de Colmenar. 

18 L a Iglesia por dentro es bas
tante espaciosa , de orden corintio con 
columnas anichadas en los pilares, que 
sostienen la cúpula , y en lo demás pi
lastras. E l altar mayor consiste princi
palmente en seis columnas , cada una 
de una pieza , de marmol verde de Gra
nada , altas diez y siete pies , con ba
sas , y capiteles corintios de bronce do
rado. No hubo la mejor elección en 
contraponer los colores de las piedras; 
pues hacen poco efeéto las columnas 
verdes junto á las pilastras obscuras que 
tienen detrás. La pintura de la Visita
ción de nuestra Señora, que hay en me
dio de ellas, la hizo en NápolesFran
cisco de Muro , acreditado en aquella 

R4 Ciu-
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Ciudad. E l segundo cuerpo del altar vie
ne á ser un ático , y en medio tiene una 
medalla de marmol de S. Francisco de 
Sales en representación gloriosa, consis
tiendo lo demás en dos estatuas de la Ca^ 
ridad , y de la F é , con algunos niños: 
todo ello está adornado de mármoles, 
y bronces. 

19 A los lados del altar en el primer 
cuerpo se ven otras dos estatuas de mar
mol de S. Fernando, y Santa Bárbara. E l 
frontal consiste en adornos de mosaico, y 
se trabajó en Roma. En cada lado del 
presbiterio hay dos columnas de bello 
marmol con fondo morado, trahidas de 
Cuenca, tan altas , con poca diferencia, 
como las del altar. Entre ellas al lado 
de la Epístola está la rexa del Coro, y 
al del Evangelio una de las puertas de 
la Sacristía, sobre laqual hay una mag
nífica Tribuna. Cada altar de la Iglesia 
tiene dos columnas corintias de la mis
ma piedra que las del mayor , aunque 
menores, con capiteles dorados, arrima
das i pilastras de marmol morado , y 
amarillo: por remate una especie de fron
tispicio con Serafines, y florones. Los 
frontales son embutidos de mármoles^ 

y 
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y bronces, y del mismo metal son otros 
ornatos. 

20 Cada altar tiene un quadro con 
marco de bronce. E l primero, entran
do á mano derecha, representa á S.Fran
cisco de Sales ; y á Santa Juana Chan-
tal , Fundadora de esta Orden : obra de 
D. Corrado Giacuinto. En el de en fren
te hay una Sacra Familia , y le hizo 
Francisco Cignaroli, célebre Pintor de 
Verona , que falleció pocos años ha. E l 
del crucero al lado de la Epístola , que 
representa á S. Francisco Xavier , y á 
otros Santos, le hizo Francisco de Muro 
en Nápoles, que, como se dixo, pintó el 
del altar mayor. El que hay de S. Fer
nando al lado del Evangelio es de Mr. 
Filipart. 

21 E l tambor de la cúpula está ador
nado de pilastras dóricas pareadas en
tre las ventanas, y en el cascaron hay 
pintados al fresco en diferentes compar
timentos varios asuntos de la vida de la 
Virgen , mezclados con algunas meda
llas de claro, y obscuro , festones , fi
guras alegóricas, & c . Hicieron estas pin
turas , las de los quatro Evangelistas de 
las pechinas, las que hay en la bóve

da 
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da de la Capilla mayor, del crucero,/ 
del cuerpo de la Iglesia, los tres herma
nos D . Antonio , D. Luis , y D . Alexan-
dro Velazquez. 

22 Uno de los objetos mas consi
derables de esta Iglesia es el sepulcro del 
Sr. D. Fernando V I , colocado en el cru
cero al lado de la Epístola dentro de un 
arco, y nicho cubierto de escogidos 
mármoles de diversos colores. En el si
tio de la clave están las Armas Reales, 
sostenidas por un niño , y una fama de 
marmol con clarin en la mano. So
bre el primer zocolo se levanta un pê  
destal , á cuyos lados hay dos esta
tuas en pie, mayores que el natural, de 
la Justicia, y la Abundancia. Luego sien
ta la urna sobre dos leones de bron
ce , y en su frente hay un baxo relie
ve , que representa las tres bellas Artes 
acogidas baxo la Real protección. Par
te de la urna se figura cubierta de un 
paño , y sobre ella hay dos niños llo
rosos : el uno levanta el paño , y el otro 
tiene una espada en la mano. En el fon
do detrás de la urna se levanta una es
pecie de pirámide, y allí está coloca
da la figura del Tiempo, que con una ma

no 
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no sostiene la medalla del Retrato del Rey, 
y con otra le señala. En una tabla de mar
mol , que sienta sobre el pedestal, está 
escrito con letras de bronce dorado la 
inscripción siguiente , que compuso, con 
la que se dirá de la Rey na , D. Juan de 
Iriarte : Hic jacet hujus Coenobii Condi-
tor Ferdlnandus V I Hispaniarum Rex, 
optimus Princeps, qui sine liberis , at nu
merosa virtutum sobóle patria obtit IV, 
Id, Aug. An. MBCCLIX. Carohs IIL 
fratri dikdiissimo , cujus vitam regno 
praeoptasset hoc moeroris , & pietatis 
mommentum. La arquiteélura de dicho 
sepulcro es invención del Sr. Sabatini, 
la escultura la hizo D . Francisco G u 
tiérrez. 
1 23 En el sepulcro de la Rey na Do
ña María Bárbara, colocado en el recin
to del coro á espaldas del de el Rey , se 
puso la inscripción siguiente : Maria 
Barbara Poríugalliae , Ferdinandi V I 
Hispaniarum Regis uxor ; post candil 
•ium D. O. M . Templum , Sacris Virginia 
bus Coenobium, opiato fruitur sepulchro, 
& votis proprior , & aris. Obiit annos na
ta XLVIL VIKal . Sept, MDCCLVIIL 
Tiene también este sepulcro adorno de 

ni-
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niños, y la medalla de la Rey na , que 
trabajó D. Juan León. 

24 La Sacristía está adornada de al
gunas pilastras de orden compuesto al 
rededor. Hay en ella un quadro de D. Cer
rado Giacuinto , que representa un 
Crucifixo con nuestra Señora, S. Juan, 
y la Magdalena á los pies. Son dignas 
de consideración las alhajas delRelica* 
rio; las destinadas al Templo, como Cus
todia , vasos sagrados , candeleros, y 
otros ornamentos: asimismo la grandeza 
de la Casa , y particulares habitaciones; 
siendo la principal la que la Reyna Bár
bara destinó para sí. Se adornó la clau
sura de diferentes pinturas de D . Corra-
do , de quien es la Cena del Refeétorio. 
También las hay de Jordán, y de otros 
artífices. 

25 Los jardines , y la huerta son 
grandes , y alegres ; y en fin , esta fun
dación es un conjunto de cosas, que pu
diera servir á Madrid de mas ornamen
to , si no estuviese en parage poquísimo 
freqücntado , y adonde no se dirige 
calle alguna principal. La extensión, y 
ventilación del sitio, circunstancias muy 
favorables á las que habitan en él , se

rían 
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rían las únicas que pudo haber para ele
girle. 

26 Se empezó á construir esta obra 
en el mes de Junio del año 1749, y se 
acabó en el de 1757 , habiéndose con
sagrado la Iglesia en 25 de Septiembre 
de dicho año. E l Convento tiene su ador
no de arquiteélura en medio de la fa
chada , que corresponde á la calle de 
S. Josef , donde parece que habia de 
estar la entrada % pero no se hizo puer
ta alguna, y solo hay ventanas. Se puso 
allí una lápida, en que dice: 2?. Ma
ride Elisabet invisenti Sacrum, Ferdiñan-
dus V L & María Barbara ingemis Vir-
ginibus religioni S patriae educandis 
posuere. An, MDCCLVIL Sobre la cor
nisa de esta fachada hay estrito : Aedes 
consecrata V i l Kal. O&obris. Tengo en
tendido , que para esta fábrica se h i 
cieron varios diseños. E l Aparejador fue 
D. Francisco Moradillo, 

C A R M E L I T A S D E S C A L Z O S , 

27 Baxo el título de S. Hermenegil
do se fundó este Convento en 1586 ; pe
ro la aélual fábrica moderna es desgracia 

que 
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que no sea de buena arquitedura, comb 
lo pedia aquella gran entrada de la calle 
de Alcalá. La Iglesia es bastante capaz; 
pero su fachada, sus altares , y otros 
ornatos, forman época del gusto mas 
ridículo en el arte. D . Roberto Michel 
hizo la imagen de nuestra Señora de 
piedra , que hay en la fachada , y al
gunas de madera en los altares de la 
Iglesia. En la Capilla de Santa Teresa 
hay que observar en orden á pinturas: 
de D. Luis Velazquez son las que es
tán á fresco en las paredes : de los 
quadros al rededor una Santa Magdale^ 
na , y un S. Gerónimo, son de Mateo 
Zerezo: un Señor con la Cruz acues
tas , de Francisco Zurbaran ; una Santa 
penitente , de Josef Rivera , y todas son 
figuras de medio cuerpo. Encima se ven 
quadros mas grandes con figuras meno
res , y pertenecen á la historia de S. 
Elias , y Eliséo : los hizo D. Pedro 
Rodríguez de Miranda. De D. Pablo 
Pernicharo, y de D. Juan Peña son los 
dos quadros en la entrada de esta Capi
lla , que también son asuntos de dichos 
Santos. 

28 Dignísima de alabanza es la 
co-
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colección de pinturas que hay en la Sa
cristía de esta Casa , y en otros parages 
de ella, como se irá diciendo. En la 
pieza del Lavatorio de dicha Sacristía 
cinco óvalos con figuras alegóricas, son, 
dos de ellos de D. Antonio Velazquez, 
y los tres de su hermano ID. Luis : dos 
Santas Mártires de cuerpo entero se 
tienen por de Andrea Vacáro; y de Ca
bezalero dos quadros grandes , que re
presentan á S. Francisco de Asís , y á 
S. Pedro de Alcántara. Nuestra Señora 
sobre la puerta con mucho acompaña
miento de niños, es de la escuela de 
Rubens. También es quadro que tiene 
su mérito el de Santa Teresa cercada 
de una guirnalda de flores. 

29 Las pinturas de la pieza prin
cipal son , S. Fernando de cuerpo ente
ro sobre los caxones , de Jordán : el 
Crucifixo inmediato , de Muriüo: Santa 
Catarina, y otra Santa inmediata, de 
Andrea Vacáro : el Profeta Balan mon
tado en la burra , de Jordán : una Ado
ración de Reyes en figuras de medio 
cuerpo, de escuela Napolitana : la Con
cepción sobre trono de nubes, y A n 
geles , de Muri l lo: el quadro que está 

de-
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debaxo, y es nuestra Señora dando el 
pecho al Niño , de Jordán : una nuestra 
Señora con el Niño , y á los lados dos 
retratos de medio cuerpo , del estilo de 
Lucas deOlanda: Jesu-Christo con la 
cruz acuestas , de Zurbaran : el qua-
dro grande que representa la Unción de 
David, de Matías Preti, por otro nom
bre el Caballero Calabrés: el Milagro 
de las aguas de Moyses en el desierto, 
de Jordán : la Concepción inmediata, 
de Mateo Zerezo : una Custodia con 
ciertos Serafines, de Francisco Camilo: 
el Retrato del lado , del gusto de Rive
ra : nuestra Señora con el Niño en pie, 
que tiene un racimo de uvas en la ma
no , de la escuela de V i n c i : dos Cabe
zas de S. Pedro, y S. Pablo , de Rem-
brandt del Rhin : el Martirio de S. Se
bastian , de Sebastian Muñoz : Santa 
Ana con la Virgen niña , de Francisco 
Camilo: el Christo muerto de encima 
se ignora de quien es : el quadro gran
de que representa la hija de Faraón re
cogiendo á Moyses, de Jordán: la Ado
ración de Reyes inmediata , de Rem^ 
brandt: la Sacra Familia de cuerpo en
tero con varios Angeles, de Jordán. Los 

; qua-
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quadros que hay debaxo son, una ca
beza del Salvador , de Rivera : otra de 
un Apóstol, de Claudio Coello: S. M i 
guel , de Camilo: Descendimiento de la 
Cruz, y Jesu-Christo presentado al pue
blo por Pilatos, de escuela Alemana 
muy antigua : la pintura de Tobías, y 
su muger, obra de mucha fuerza, sin 
otra luz que la de una chimenea, de 
Rembrandt : Nuestra Señora con el 
N i ñ o , que da el anillo á Santa Cata
r ina , del Caballero Máximo: un Filó
sofo, que parece Euclides , y el quadro 
inmediato de Jesu-Christo difunto, de 
Rivera : el Emperador Carlos V en ac
to de hacer una alocución á sus solda
dos , de Ticiano. Debaxo de estas pin
turas hay las siguientes : la Cena de 
Christo , y sus Apóstoles , obra muy 
acabada de WandiK por invención de 
Rübens, como dice una firma: el Hijo 
Pródigo, á quien recibe el padre , de 
escuela Napolitana , y acaso de Jordán, 
imitando á otro autor: Christo muerto 
en pequeño , de Basan: las dos también 
pequeñas del Martirio de S. Andrés, y de 
S. Juan con el N iño , de Camilo: la Ca 
beza de S. Juan Evangelista , de Zere-

Tom, V . S ZOÍ 
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zo : una Cabeza, que parece retrato^ 
de Rivera : otra de S. Elias , de Rem-
brande. El quadro grande de Jesu-Chris-
to ante Pilatos, se tiene por de Gerardo 
Segers. Sobre la mesa de los caxones 
hay un Crucifixo grande de marfil; y 
de la misma materia son S. Juan , y la 
Virgen á los lados. 

30 Dentro de esta Sacristía hay una 
Capilla que llaman de S.Bruno, cuya 
imagen de escultura está en el aliar. 
A la entrada hay un quadro de Zerezo,, 
que representa á Santo Tomas de Villa-
nneva dando limosna á los pobres , re* 
petido de otro semejante en Santa Isa
bel. E l de en frente es S. Genaro, de 
Jordán. Un quadro grande, que repre-r 
sen ta á nuestra Señora con varios San
tos , es de Claudio Coello, y está reto
cado. La pintura en el remate del altar 
se tiene por de Zurbaran. Hay también 
algunas copias , y las pinturas á fresco 
son de D. Luis Velazquez. 

31 A los lados de esta Capilla se ven 
dos sepulcros de Religiosos , que murie
ron en mucha opinión de virtud: el uno 
de Fr. Juan NardiiK , que fue Pintor de 
crédito en tiempo de Santa Teresa, y; 
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IBI primero que retrató á dicha Santa. 
Se refieren en el epitafio varias de sus 
virtudes, y concluye que murió de mas 
de noventa años de edad ,e l dia prime
ro de Oítubre de 1617. El otro contie
ne los huesos de Fr. Francisco del N i ^ 
ño Jesús. 

32 En el pasillo entre la Sacristía, 
puerta de la Iglesia, y Coro baxo, se ha
llan también pinturas, y entre ellas dos 
Angeles, de Angelo Nardi, algunas bue
nas copias , y otras cosas medianas. En 
dicho Coro baxo las hay de Francisco 
Camilo, y son la Ascensión del Señor, y 
la Asunción de la Virgen. La de S. Fran
cisco de Paula pasando el mar creen al
gunos que sea de D . Diego Velazquez 
en sus principios. De Escalante es el 
Padre Eterno con Christo muerto; y 
hay otras cosas que se pueden observar. 

33 Las paredes de la escalera del 
camarín están cubiertas de quadros; y 
aunque de algunos no se tiene total cer
teza , de qué autores son , sucediendo lo 
mismo con los del camarín , se dirá la 
reputación en que están. Al principio 
de la escalera hay un S. Gerónimo de 
Escalante; y una Santa María Magda-

S a le-
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lena con ciertos Angeles, sobre la puerta* 
de Vacáro : S. Agustín, y Santa Ménica, 
de Zerezo : Santa Catarina de medio 
cuerpo parece de Blas de Prado : los qua-
dros grandes de S, Gerónimo , S. Barto
lomé , el Homicidio de Caín, y Sacrifi
cio de Isac , de Antonio Pereda: cier^ 
tos niños en chico sobre una ventana, 
según el estilo de Leonardo de Víncb 
S. Gerónimo , Santo Domingo, y una 
figura alegórica en tres quadros peque
ños , de Solimena. De Pedro de Cortona 
es uno grande de nuestra Señora sobre 
ñubes con el Niño , y Santa Teresa de 
rodillas : un borroncillo, que es descanso 
de nuestra Señora , parece de Murillo: 
hay un Apóstol del Españoleto : un S. 
Fausto de Zerezo , y un S. Gregorio del 
estilo de Luis Tristan. Adornan también 
la escalera algunos quadros de animales, 
floreros, y otras cosas medianas ; y asi
mismo hay hacia el medio un Descen
dimiento de la Cruz de estilo Alemán 
antiguo. ; 

34 El camarín se reduce á tres piezas 
adornadas de pinturas : en la primera se 
reputan por de Francisco de Ribalta el Na^ 
cimiento, y Jesu-Christo con sus Discí* 

pa-
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pulos en el Castillo de Emaus : nuestra 
Señora con Santa Teresa es de Francisco 
Camilo: el Martirio de S. Pedro , de D. 
Pedro Rodríguez de Miranda : una nues
tra Señora con el Niño, y S.Juan, que se 
abrazan, es de Murillo; de cuya escue
la es un S. Antonio con el Niño ; y el 
mismo Santo en otro quadro es del gus
to de Escalante: se ven también allí un 
Christoá la columna , pintura pequeña 
de Cano , y algunas de Antolinez. Una 
figura de S. Juan del natural , y otra 
compañera, son de Pablo Matéis. 

35 En la inmediata pieza hay un 
S. Guillermo sobre una puerta , de Pe
reda : un Castillo de Emaús parece de 
Zerezo , pero muy retocado : una Santa 
Catalina es según el estilo de Leonardo 
de V i n c i ; dos Apóstoles, de Tristan. La 
Crucifixión del Señor , y la Calle de 
Amargura , tienen algo del estilo de 
Antonio Arias: hay diferentes cosas de 
Antolinez, y dosquadritos de Murillo, 
y son S. Juan, y el Niño que se abrazan, 
y nuestra Señora con el Niño , &c . 

36 En la última pieza detras del 
a|tar mayor hay varios quadros de Mu
rillo , y son un Ecce-Homo, una Dolo-

S 3 ro-
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rosa , nuestra Señora con S. Josef, una 
figura que da de beber á otra , y una 
cabañita. De Antolinez hay una por
ción de quadritos de la Vida de la 
Virgen , compañeros de los que están 
en las otras piezas. De Pereda es la 
figura de un Apóstol que está leyen
do ; y una cabeza de una Santa de 
perfil es cosa buena al modo de Bar-
rocio. Por de Wan-DiK tienen á una. 
nuestra Señora contemplando al Niño 
puesto en la cama : hay una cabe
za de un Santo , del Greco : un Cru-
cifixo , de Cano : una perspectiva, de 
Peternef: se ven otros quadros bas
tante buenos entre diversos paises , y 
algunas copias. Las pechinas de la 
cupuliila las hizo D . Antonio Velaz-
quez. 

37 Las pinturas de la vida de Santa 
Teresa en el Claustro principal del Con
vento j¡ son de D. Luis Velazquez , fuera 
de alguna de su hermano D. Antonio. 
L a vida de S. Juan de la Cruz en el mis
mo Claustro la pintó D. Josef Rufo, y 
varios retratos de Religiosos , son de 
Francisco Ignacio Ruiz de la Iglesia. 
En la Portería se ven quadros de Ca-
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milo. También hay pinturas de méri
to en otros parages del Convento^ E l 
S. Hermenegildo puesto en un rellano 
de la escalera principal , es de Fran
cisco Herrera el mozo. Sobre todas es
timan particularmente la del Salvador 
del Mundo, colocada en uno de los tes
teros de la Librería , porque la han 
creído original de Rafael de Urbino^ 
su altura es de poco mas de un pie. El 
quadro grande en este mismo testero, 
que representa á S. Juan de la Cruz , es 
de Diego González ; y de D . Antonio 
Velazquez el borroncillo que hay deba-
xo de los Santos Doélores, que hizo en 
grande para la clausura de las Religio
sas Salesas. Un quadro de Santa Tere
sa con varios Religiosos de rodillas, y 
diferentes retratos colocados sobre los 
estantes, son de D. Luis Velazquez. En 
una pieza pequeña de esta Librería hay 
una nuestra Señora Dolorosa de Carlos 
Marati. En una Ermita que hay en la 
huerta de este Convento, se hallan tam
bién algunas pinturas de diferentes au
tores , y de vario mérito. 

S4 I G L E -
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IGLESIA D E RELIGIOSAS 

L L A M A D A S L A BARONESA. 

38 Quasi en frente de Carmelitas 
Descalzos está el Convento de Religio
sas de la misma Orden , llamado de la 
Baronesa. Es de notar en su Iglesia, de
dicada á la Natividad , y á S. Josef, la 
pintura del altar del crucero al lado de 
la Epístola , obra de Lucas Jordán, en 
que representó al Arcángel S. Rafael, 
que guia á Tobías. En la Sacristía hay 
un Apostolado del Greco, figuras de me
dio cuerpo. La arquiteóíura de la Igle
sia , que tiene su cúpula, es de buen 
tiempo , séria , y sin ojarascas. Solo 
el altar mayor,obra muy moderna, es 
de las máquinas doradas que no deben 
verse. El baxo relieve sobre la puer
ta del pórtico, es cosa de poca consi
deración. 

C O N V E N T O 
D E L A S SEÑORAS CALATRAVAS» 

. 39 Hácia el ano 20, poco mas del 
siglo pasado, se trasladaron á Madrid 

es-
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estas Religiosas de la Orden Militar de 
Calatrava, desde el Convento que tenían 
en Almonacid de Zurita. Algunos años 
después se hizo el Convento , é Iglesia 
que poseen en la calle de Alcalá. L a 
Iglesia es bastante espaciosa , de buena 
planta, y alzado, cruz latina con su 
cúpula; pero los adornos que después 
le pusieron á toda ella , y consisten en 
estucos de pésimo gusto, la han afeado 
notablemente, y nada menos la tre
menda máquina de pino del altar ma
yor. El antiguo debió ser mas sencillo, 
ocupando la mayor parte de él un qua-
dro grande que hoy está en la fachada 
del Coro, obra de Francisco Ruiz de 
la Iglesia. 

R E L I G I O S A S 

L L A M A D A S L A S V A L L E C A S . 

40 La Iglesia de este Convento se 
remodernó pocos años há , baxo la di
rección de D. Alexandro Velazquez, 
formando pilastras , y los demás ornatos 
correspondientes de orden jónico. De 
dicho Arquitedo son el altar mayor, y 

los 

/ 
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los dos colaterales, que se componen de 
dos columnas corintias cada uno, &c. 
y aunque los tres son de madera, fin
gen mármoles jaspeados. E l S. Francis
co de Asís en el altar al lado de la 
Epístola , es de D. Francisco Bayeu ; y 
un S. Sebastian en otro altar del cuerpo 
de la Iglesia al lado del Evangelio, le 
hizo Carreño ; como también la Con
cepción del remate del retablo. Las pinj 
turas á fresco de las pechinas, y sobre 
el altar mayor , las executó el referido 
D . Alexandro Velazquez. 

R E A L A C A D E M I A D E S. F E R N A N D O ; 

Y R E A L G A V I N E T E 

D E H I S T O R I A N A T U R A L , 

41 En lo alto de esta calle de A l 
calá se halla el edificio que se compró 
últimamente para colocar con la exten
sión necesaria la Real Academia de hi 
tres Nobles Artes, Pintura , Escultura ,y 
Arquiteílura , y el Real Gavinete de 
Historia Natural. Quando se construyó 
este edificio, reynaba en Madrid gusto 

tan 



DE ESPAÑA. 2 8 5 
tan perverso, que en materia de arqui-

,teélura no habia cosa que tanto se ce
lebrase como la fachada del Estanco del 
Tabaco , cuyo destino tuvo hasta que 
se edificó la Aduana nueva ; pero al 
tiempo de prepararla para el uso que 
ahora tiene, se picaron todos aquellos 
soñados adornos , y se reduxo en lo po
sible á una forma que del todo no re
pugna á las mismas bellas Artes, que se 
alojan en él ; mayormente habiendo 
adornado la puerta con dos columnas 
dóricas istriadas de piedra berroqueña, 
con su entablamento , y un balcón en-
cima. Se esculpió con letras de bronce 
la inscripción que allí se ve , compues
ta por D, Tomas de Triarte , Intérprete 
de Lenguas , y Oficial de la primera 
Secretaría de Estado: Carolus 111. Rex 
Naturam , S Artem sub uno tedio in 
publicam utilitatem consociavit, Anno 
MDCCLXXIV. 

42 Tuvo principio esta Academia 
por una Junta Preparatoria , que se for
mó de orden del Sr. Felipe V , siendo 
su Secretario de Estado , y del Des
pacho el Marques de Villanas. Se com
ponía de varios profesores , y de al-

gu-



2 8 4 V i A G E 
gunos Caballeros aficionados , destinan
do para su residencia , y establecer los 
estudios de las tres nobles Artes el 
aposento que pertenece á S. M . en la 
Real Casa de la Panadería , situada 
en la Plaza Mayor , donde ahora es
tá la Real Academia de la Historia. 
E l Rey D . Fernando V I , siendo su Mi
nistro de Estado el Señor D . Josef de 
Carvajal y Lancaster, elevó esta Jun
ta al título de Academia Real , baxo 
el nombre de S. Fernando : la dió re
glas para su gobierno ; y la concedió 
dotación competente para los gastos con
siderables que se necesitaban hacer en 
gratificaciones fixas á los Diredores , y 
sus Tenientes ; Pensionados en Madrid, 
y en Roma ; distribuciones públicas , y 
particulares de premios, salarios de Con-
serge, Porteros, y modelos vivos; com
pra de libros, modelos de yeso , luces, 
y todo lo demás necesario para cele
brar de noche unos estudios á que or
dinariamente suelen concurrir muchos 
discípulos. Después el mismo Rey D.Fer
nando, siendo su primer Secretario de 
Estado , y del Despacho el Sr. D. Ricar
do W a l l , la dió nuevos Estatutos, que 

se 
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se imprimieron , y publicaron. 

43 Quien quisiere instruirse con 
mayor individualidad de las circunstan
cias de este establecimiento , lea los 
referidos Estatutos, y las noticias his
tóricas , que se hallan al principio de 
las Relaciones de Distribución públi
ca de Premios que ha celebrado. Yo so
lamente d i r é , que se compone de un 
Protedor, debiendo serlo por oficio el 
Ministro de Estado: de un Vice-Protec
tor ; de diferentes Consiliarios elegidos 
por el Rey entre los Grandes, Ministros, 
y otros Caballeros: de un Diredor Ge
neral , cuyo empleo dura tres años, al
ternando en él los Arquiteétos, Esculto
res , y Pintores: de dos Diredores per
petuos , y dos Tenientes de cada una de 
dichas Artes : de dos Diredores del gra
bado á bur i l , y en fondo : de Diredo
res de Geometría , Perspediva, y Ana
tomía : de un Secretario perpetuo , y de 
diferentes personas, distinguidas con el 
título de Académicos de Honor : de un 
número considerable de profesores Aca
démicos de Mérito , y de algunos con 
el título de Supernumerarios: Que des
de su origen ha tenido por Protedores 

al 
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al Sr. Marques de Villanas , quando era 
Junta Preparatoria ; y después que se 
erigió en Academia á los Señores D. Jo-
sef de Carvajal , D . Ricardo Wal l , y 
Marques deGrimaldi: Que este es uno 
de aquellos establecimientos, cuya uti
lidad sería muy ocioso recomendar. Por 
fin, esta Academia ha promovido la fun~ 
dación de otras en Ciudades donde an
tiguamente floreció la pintura , como 
la que ya se ha establecido en Valen
cia , en Sevilla, y las que se han em
pezado á establecer en Zaragoza, y Bar
celona , considerándola todas como su 
matriz , y auxiliadora de sus progresos. 

44 Habiéndose ido acrecentando de 
un año en otro el número de discípu
los , las clases de estudios, y las cosas 
necesarias para ellos, no eran ya sufi
cientes las salas de la Casa Real de la 
Panadería. Deseosa la Academia de dar
les mayor amplitud , ocurrió última-1 
mente la urgencia de buscar colocación 
al Real Gavinete de Historia Natural en 
parage cómodo; y el Sr. Marques de 
Grimaldi , zeloso Protedor de ambos 
establecimientos , influyó con el Rey» 
para que S .M. mandase comprar el edit 
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ficlo de que vamos tratando. Se desti
nó para la Academia su piso baxo , y 
principal , y en ellos ha dispuesto sus 
grandes salas de Juntas, y funciones pú
blicas , adornadas principalmente con 
pinturas, diseños , y esculturas , así de 
los Profesores Académicos , como de 
otras que se han recogido. 

45 Aunque restauradas en varias 
partes, se hallan en esta Academia d i 
ferentes yesos, ó estatuas , formadas de 
las mas célebres de la antigüedad, co* 
mo son el Hércules, la Flora, la Venus, 
él Gladiator , y otras muchas; habién
dose aumentado últimamente la colec
ción de modelos con los que el Rey ha 
regalado últimamente vaciados por los 
originales encontrados en el Herculano, 
ó Real Sitio de Pórtici en Nápoles. Con
sisten en buena porción de bustos: en 
algunas figuras grandes; en otras mas 
pequeñas, y baxos relieves. 

46 Todo el segundo piso de esta 
misma casa se destinó para el Gavinete 
de Historia Natural. Era cosa bien no
table , y aun reprehensible, que la Me
trópoli de tan gran Monarquía careciese 
de semejante ornamento , sin embargó 
¿ J de 
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de que solo con los produétos de sus 
propias Provincias pudiera ser el mas ra
ro, mas rico, y mas instructivo de Eu
ropa. Esta falta daba una idea poquísi
mo favorable de nuestra industria , y de 
nuestra aplicación á las Ciencias, y ar
tes útiles ; mayormente considerando 
que con solo haber reunido en un pa-
rage, aunque fuese sin orden, ni sisté
malas raridades, y cosas exquisitas, que 
en mas de dos siglos y medio se han 
presentado á nuestros Reyes , pudiera 
haber una colección maravillosa. En 
tiempo del Sr. D. Fernando VI se pensó 
en establecerle, y se juntaron muchas 
cosas apreciables; pero luego se miró 
el asunto con tibieza , y todo quedó en 
preparativos. Estaba reservado para el 
Rey nuestro Señor tan plausible estable
cimiento , que se ha efeduado , baxo 
las órdenes del Señor Marques de Gri-
maldi. 

47 D. Pedro Francisco Dávila, Ame
ricano distinguido , habia juntado en 
París , durante su larga residencia en 
aquella Corte , un Gavinete , que por su 
número, y calidad lograba crédito en
tre los Naturalistas, y aficionados de to

das 
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das partes. Deseoso de que sus nacio
nales se aprovechasen de é l , vino á ofre
cerle á los pies de Carlos I II ; y habién
dole admitido S. M . benigna, y genero
samente, con ánimo de colocarle don
de sirviese á la instrucción pública, nom
bró al mismo Dávila por Direétor de él, 
A expensas de S. M . se conduxo á Ma
drid; y habiéndose comprado de su Real 
orden la casa referida , se destinaron 
para establecerle las salas del segundo pi
so , y lo demás de la habitación para 
alojamiento del Diredtor, y de otros in
dividuos. Las salas , que son muchas, y 
espaciosas, se han preparado, y guar
necido con estantes magníficos; los de 
las dos principales hechos de cabba, 
por sí solos merecen verse: de mane
ra , que en estension, y ornato no será 
exágeracion ponerlo entre los mejores 
de Europa. A la colección que D. Pe
dro Dávila traxo de París, se han agre
gado las preciosidades que el Rey, y Prín
cipe nuestros Señores tenían ; algunas 
que se han trahido de orden del Minis
terio , y otras que ha ido adquiriendo 
el mismo Direétor. S. M . tuvo la benig
nidad de ir en persona con el Sr.lnfan-

Tom.V, T te 
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te D . Luis , el dia 30 de Diciembre del 
año pasado, á observar las cosas reco
gidas , y la disposición de todo el Ga-
vinece, como también de la Real Aca
demia de las tres bellas Artes; é igual 
honra dispensaron dos dias después el 
Príncipe nuestro Señor, y el Sr. Infante 
D.Gabriel. Este Gavinete puede ya con
tarse entre los señalados que se cono
cen; y si en lo succesivo se continúa 
en enriquecerle con el zeio que se ha em
pezado , se contará por el primero. Los 
que profesan verdadero amor á la pa
tria desearían que no se quedase en pura 
curiosidad , y que aprovechándose la 
capital del Reyno de la beneficencia del 
Rey , sirviese, como debe servir, para 
el adelantamiento de las ciencias natu
rales , en que padecemos tan grande 
atraso (1). 

(1) LOS viages de D. Guillelmo Bowles por España, 
que acaban de publicarse , y gran número de observa
ciones , que dexó hechas el P. Sarmiento , que también 
esperamos se publiquen , podrán contribuir á que se va» 
ya propagando el gusto de averiguar , y saber quanto 
tenemos dentro de casa. Pero la ciencia no se podra; 
propagar fundamentalmente mientras no se hagan, ó 
se traduzcan los buenos libros elementales de que ca
recemos. 

- (.-0 . i.. JC-, ¡ • •*'* 
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R E A L A D U A N A . 
48 Pared en medio de la casa de 

que acabamos de hablar, se ha construi
do de orden del Rey estos últimos años 
otro edificio mucho mas extenso, y ele
vado, con diseños, y baxo la dirección 
del Brigadier D.Francisco Sabatini, para 
situar en él la Real Aduana ; la Direc
ción , y Oficinas de Rentas Provinciales, 
y Generales; la Administración General, 
y Oficinas de la del Tabaco, y el Es
tanco de este género. A los que desean 
la magnificencia en las obras públicas 
da sentimiento, que un edificio tan gran
de se construyese intercalado entre otros, 
de manera que no tenga fachadas á 
Oriente, ni Poniente , y solo se descu
bran las de Medio d í a , y Norte , que 
son las mas angostas, por ser la figu
ra de todo el edificio un quadri lon
go. La fachada del Medio dia á la calle 
de Alcalá sirve de notable ornamen
to á aquel sitio , que es uno de los 
mejores de Madrid, Se funda sobre un 
zocolo almohadillado de piedra berro^ 
queña hasta el piso principal, con tres 
puertas en el medio , sobre las quales 

T 2 hay 
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hay un gran balcón , y baluastrada de 
piedra, sostenidos de mensolasvó repi
sas | que rematan en cabezas de sátiros, 
y de cariátides, y sobre las dos puer
tas colaterales dos inscripciones, una en 
latin , y otra en castellano, diciendo en 
ambas, que dicha Casa Real de la Adua
na se mandó construir por el Rey N . S. 
Carlos III, y se concluyó el año de 1769. 
En el medio de cada lado hay otra puer
ta , y en todas son cinco. Tiene desde 
el suelo quatro órdenes de ventanas, y 
cinco,si se cuentan las de los sótanos. 
Las del piso principal están adornadas 
con frontispicios triangulares, y circu
lares alternativamente , y sobre la de 
en medio hay un escudo Real , sosteni
do por dos famas con clarines, escul
pidas en marmol por D. Roberto Michel. 
L a cornisa, que es adornada según el 
gusto de la compuesta del Vignola , da 
mucha magnificencia á todo lo demás. 
Los patios, oficinas , sótanos, escale
ras , y demás piezas interiores , todas 
cubiertas de bóveda, corresponden al ta
maño del edificio, y al fin para que se 
hicieron. 1 

SEP-
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SEPTIMA DIVISION. 
Desde S. Felipe el Real por la calle 

de Alcalá á volver por la de Ato
cha al mismo S. Felipe, 

1 T T ^ N e l principio de esta División 
fjj séptima ( que comprehenderá 

todo lo que hay de mas notable en nues
tro asunto entre la calle Mayor, la de 
Alcalá, y la de Atocha ) están situa
dos la Iglesia , y Convento de S. Fe
lipe el Real , que se fundó á media
dos del siglo décimo sexto, y conti
nuó la obra bastantes años. Se quemó 
la Iglesia en el año 1718; pero las porta-
ditas exteriores, que permanecieron , in
dican lo bastante, que sería de la buena 
arquiteélura de aquel tiempo. Una de 
dichas portadas, que está á los pies de 
lalglesia dentro de un arco grande, cons
ta de dos columnas dóricas istriadas so
bre pedestales. Entre los triglifos hay 
iKedallas de los quatro Dodores, y el es
cudo de la Orden. E l segundo cuerpo 
tiene pilastras jónicas, y en el nicho 
una estatua de S, Agustín ; pero no vie-

T 3 nen 
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nen á propósito los obeliscos sobre las 
bolas, con que remata. Igual á esta es 
la otra portadita del costado, en cuyo 
nicho hay una estatua de S. Felipe Após
tol, de Manuel Pereyra; y la arquiteélu-
ra de la puerta del Convento es tam
bién del mismo estilo. 

2 Se sabe que el altar mayor an
tiguo de este Templo se hizo con traza 
de Patricio Caxés: y hay alguna noti
cia de que nueve estatuas, que en él 
habia, y se quemaron con motivo del 
incendio referido , eran de Pompeyo 
Leoni. Acaso serían suyos los modelos 
para executarlas, si es cierta la espe
cie ; pues no se sabe que Leoni traba
jase en madera. Del aétual retablo solo 
podremos decir que es uno de los mas 
clásicos maderages que hay en Madrid, 
sin que para hacerlo sirviese de escar
miento el haberse quemado el antiguo, 
que era de la misma materia, por causa 
de una vela: que su arquitectura es uno 
de los mas infelices partos de este siglo, 
y una prueba del miserable estado á que 
llegó quando se hizo. Churriguera , y 
otros profesores de su tiempo trabajaron 
las estatuas del altar referido. D . Luis 

Me-
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Melendez inventó los dos grandes qua-
dros que hay en las paredes del cruce~ 
ro; y habiendo muerto al principio de 
esta obra, la continuó, y acabó D . An-^ 
drés de la Calleja. >l 

3 En el altar del crucero al lado de 
la Epístola hay un S. Juan de Sahagun, 
de Alonso de los Rios : la Virgen de 
la Correa en el mismo, es de D. Juan 
de Mena; y de este es la Santa Rita 
en su altar, como también un S. Agus
tín ,que se saca en las procesiones , y 
otra imagen pequeña de nuestra Se
ñora en la Sacristía ; y asimismo las 
manos , y cabeza de nuestra Señora 
de la Soledad en su Capilla. En la 
de Santa Rita hay en frente del altar 
Un quadro de lo mejor que hizo Bar-r 
tolomé Carducho , y representa el Des
cendimiento de la Cruz. Se ha he-* 
cho últimamente en el testero de esta 
Capilla un altar pequeño para colocar 
la Imagen de nuestra Señora de Gua
dalupe de México, cuya arqukedura 
es de D. Pedro Arnal , y consiste en dos 
columnas de orden jónico, y otros ador
nos, que imitan mármoles jaspeados. En 
la Capilla inmediata de nuestra Señora 

T 4 de 
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de Gracia hay un sepulcro con dos es
tatuas de rodillas, executadas en mar» 
mol , y representan á D.Fernando de So
monte , Contador del Emperador Car
los V , y á su muger Doña Catalina Rey-
noso. El quadro de Santa Catalina en su 
altar hácia los pies de la Iglesia, con 
otras pinturas , es de Francisco Rizi , 
De la escuela de Jordán son los dos qua-
dros colaterales en la Capilla inmedia
ta ; y en el altar de la que se sigue, con 
comunicación al Claustro, hay quatro 
de Francisco Camilo; es á saber, S. 
Josef, y S. Joaquín con las que están 
encima. Las pinturas que hay en el al
tar de la última Capilla del lado del 
Evangelio á los pies de la Iglesia, las 
hizo Vicente Carducho. La bóveda del 
Coro es de Francisco Herrera , pero 
se retocó. D . Vicente de Rivera pin
tó las pechinas de la cúpula , y bó
veda de la Iglesia. Un quadro de San 
Agustín sobre el altar de San Nico
lás de Tolentino, es del Españoleto. En 
dos urnas de la Sacristía hay dos gru-
pitos de escultura venidos de Italia , que 
representan la Resurrección del Señor, 
y el Descendimiento; y no son malas 

dos 
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dos figuras pequeñas de S. Pedro, y la 
Magdalena. 

4 Antes de salir de la Iglesia, se
ría razón decir algo de la desgraciada 
ojarasca de estucos con que en su re
novación se cubrió toda ella; añadién
dose la extravagancia de pintarlos, con 
mucho sentimiento de los inteligentes, 
y aun mas de diferentes Religiosos de 
buen gusto , que hay en esta Casa, en 
donde ya todos conocen lo que aquello 
es : por dicha razón se ha murmura
do de la revocadura moderna de la fá
brica , y de la blanqueadura de las es
tatuas de las portadas. 

5 E l Claustro de este Convento es 
una de las mejores obras que hay en 
Madrid. Dio la primera traza un An
drés deNantes el año de 1600 ; y cor
regida por Francisco de Mora , se em
pezó á trabajar en el mismo año , y 
tardó bastante en concluirse. Todo él 
es de granito cárdeno, ó piedra ber
roqueña , de orden dórico , con veinte 
y ocho arcos sobre pilares en cada uno 
de los dos cuerpos de que se compo-
tie: en el primer cuerpo columnas ar
rimadas entre arco, y arco, con corni

sa-
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lamento; y en el segundo columnas en 
la misma forma , pero arquitravadas, 
con un pasamano , ó antepecho , que 
cofre al rededor. En medio del patio 
hay una fuente de marmol, que acom
paña bien á lo demás. Los quadros de 
ía vida de S. Agustín en el Claustro 
baxo , son de Josef Garcia , que los em
pezó en el año 1674, y no los acabó 
hasta muy entrado este siglo. También 
son suyos algunos de los lunetos; y otros 
de Alonso del Arco. En gran parte se 
han maltratado estas pinturas por las 
inclemencias del tiempo , y algunas 
se han retocado desgraciadamente. En 
la escalera hay un Crucifixo mayor 
¡que el natural , pintura de Francisco 
Ribalta , y un Nacimiento del Señor, 
de Eugenio Caxés , que ha sido reto^ 
cado. 

6 E l Claustro superior está adorna
do con once quadros de Antonio Arlas, 
en que pintó asuntos pertenecientes á la 
Pasión de Christo : el tiempo ha causa
do sus malos efeélos en estas pinturas. 
En el mismo piso se halla la Celda que 
fue del P. M . Fr. Enrique Florez , don
de tiene mucho que observar qualquier 

cu-
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curioso ( i ) . La Librería de este Con
vento es bastante copiosa. 

7 Inmediata á S. Felipe el Real está 
la gran Casa de Correos, que se con
cluyó años pasados. No se pudo dar me
jor ocasión que la de este edificio para 
adornar magníficamente á Madrid en 
uno de sus sitios mas públicos, como 
es este, que llaman de la Puerta del Sol; 
pero desde el principio hubo diversidad 

de 
! ( i) Todos saben lo que este digno sugeto trabajó has
ta el fin de su vida , que fue el año de 1773. Dexó 
escritos 29 Tomos de la España Sagrada ; habiéndose 
publicado el último , perteneciente á la Iglesia de Bar
celona , después de su muerte. Continúa esta obra 
el P. M. Fr. Manuel del Risco, por cuya mano puede 
esperar el Público verla concluida. Además de la Es
paña Sagrada escribió, y publicó el P. Florez las me
dallas de nuestras Colonias , y Municipios en tres 
Tomos : la Historia de las Reynas de España en dos: 
la Clave Historial , y la Vida de Morales-, dando al 
mismo tiempo el Viage Santo de este Autor , cuyo ori
ginal se conserva en la Biblioteca del Escorial. Des;-
'de el año de 1760 se dedicó á formar una colección 
de cosas naturales , con que formó un precioso Ga-
vinete. No es menos notable la colección que hizo 
de medallas Romanas , y Griegas ; siendo singular la 
de Colonias , y Municipios de España , con las Go
das , que , corno se ha dicho , dexó publicadas , y 
otras que aun no habia dado á luz. Dexó asimismo 
buena porción de camafeos, con una escogida libre
ría en que se hallan los autores que mejor han 
escrito acerca de las materias referidas , y de otras. 
Tuvo genio , é inclinación á las bellas Artes, y tra
taba de que se hiciese un buen altar mayor en c i 
ta Iglesia ; pero la muerte frustró las medidas que iba 
tomando para ello, " 
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de pareceres sobre varias circunstancian 
de la obra; y al fin se hizo de manera, 
que á la excelente construcción mate
rial , le faltó una idea correspondiente. 
Los adornos de escultura que hay en la 
fachada, son de D . Antonio Primo. La 
fuente de la Puerta del Sol merecía ser 
una cosa buena , y correspondiente al 
parage, que es el mas público de esta 
Corte : dicen que la hubo buena ; pero 
el medio siglo último , feráz de dis
parates, acabó con ella para dar á luz 
la ridicula que hoy vemos, y que pue
de juntarse con la de la Plazuela de An
tón Martin. 

B U E N S U C E S O . 

8 E l Hospital del Buen Suceso, en 
frente de la fuente , se dice que tuvo 
principio en tiempo de los Reyes Ca
tólicos; pero el Emperador Carlos V le 
mejoró, y engrandeció , para que en él 
se curasen los que seguían la milicia, 
y no tenian conveniencias. La arqui-
teétura de la Iglesia , que después se hi
z o , es regular, aunque sin notable or
nato : la portada se compone de dos 

co-
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columnas dóricas , arrimadas con su cor
nisamento, y encima un nicho, donde hay 
una imagen de nuestra Señora. Entrando 
á mano izquierda se vé un quadro de Pe
dro Val puesta, que representa Jesús, Ma
ría, y Josef (1). Las estatuas de los Evan
gelistas en el altar mayor tienen su mé
rito , como también las pinturas , aun
que están retocadas; y lo mismo ha su
cedido á las que D. Antonio Palomino 
inventó para el patio de esta casa , y 
fueron hechas de claro , y obscuro : son 
alusivas al Emperador Carlos V , cuyo 
retrato, y el de la Emperatriz Doña Isa
bel , se expresa en ellas con varias fi
guras alegóricas , &c . También están 
los retratos de Carlos I I , y de la Reyna 
Doña Mariana de Neoburg.El mismo Pa« 
lomino habla de ellas en el fol. 159 de 
su 2 tom. 

(1) Pedro Valpuesta fue Sacerdote , natural del Bur-
de Osma , discípulo de Eugerro Caxés , á quien 

imitó mucho , particularmente en este quadro. MUQ 
rió en Madrid de 54 años en el 1668. 

IGLE-
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I G L E S I A 

m PP. D E L A VICTORIA. 

9 En frente de la puerta, que da 
salida á la calle desde este Claustro, es
tá la Iglesia de los Padres Mínimos, lla
mada la Vidor ia , y junto á ella la Capi
lla de nuestra Señora de la Soledad. Ma
lísima cosa es la fachada de la Iglesia, á 
que han añadido la extravagancia de pin» 
tar la piedra ; pero la estatua del Santo 
sobre la puerta es bastante razonable. 
Dentro se encuentran pinturas de varios 
autores acreditados. En el altar mayor, 
la Virgen en gloria con diferentes San
tos, es de Josef Donoso. E l S. Miguel, en 
el altar colateral del lado del Evangelio, 
de D. Antonio Palomino. En otro altar, 
hacia los pies de la Iglesia , al lado de 
la Epístola , hay una Sacra Familia coa 
Santa Catalina en acto de besar al N i 
ño Dios, expresiva obra de Gaspar Be
cerra , según el estilo que se nota en 
otras suyas ; y también es del mismo 
él Señor con la cruz acuestas en la Ca
pilla de la Encarnación al lado de la Epís-

I to-
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tola(i). S.Diego en un pilar es de M a 
tías de Torres : la Venida del Espíritu 
Santo en otro , y el quadro de Jesús, 
María, y Josef de en frente, son de Eu
genio Caxés. Entre los grandes sobre 
los arcos de las Capillas , pertenecien

tes 
(i) Dice Palomino, al fin de la vida de Becerra, que 

no se sabe el fin que tuvo, ni donde está entena
do ; pero se han averiguado estas , y otras parti
cularidades , así por el testamento que Becerra otor
gó en Madrid ante Diego Méndez , Escribano , el año 
de 1568, como por otros documentos. Consta pues, 

?ue sus padres fueron Antonio Becerra, y Leonora 
adilía, vecinos de Baeza , en donde nació : que casó 

en Roma en 15 de Julio de 155Ó con Paula Velazquez, 
hija de Hernando del Torneo, de Tordesillas : que 
se mandó enterrar en el Convento de la Victoria, en 
la Capilla que compró , llamada antiguamente de la 
Cruz, y hoy de la Encarnación : que tenia un her
mano llamado Juan Becerra. Se hace mención en di
cho testamento , como testigos de é l , de varios pro
fesores de aquella edad , de los qualcs no se tenia 
noticia alguna. Con motivo de una súplica , que hace 
Becerra al Sr. Felipe II á favor de su muger Paula, 
hay noticia de los dichos , y de otros, que también 
recomienda, por haberle ayudado en las obras de es
tucos que hizo en los Alcázares de Madrid , y casas 
del Pardo ; y fueron particularmente Miguel Martínez,, 
Baltasar Torneo , y Miguel de Rivas. Se nombran asi
mismo con diferentes motivos los profesores siguien-
tas : Bartolomé del Rio Bernuis , pintor de Toledo; 
JuanRuiz de Castañeda, escultor; Toribio González, 
arquitecto de Toledo , y entallador ; Francisco Ló
pez, pintor, vecino de Madrid , Gerónimo Vazque-, 
pintor de Valladolid. Mandó ert el dicho testamento, 
<tue su muger fuese Patrona de la referida Capilla, 
mientras ella viviese , y qu^ después de sus dias lo 
fuese por su parte Juan Becerra , su hermano , y por 
la de su muger Paula qukn eUa nombrase.. 
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tes á la vida de S. Francisco de Paula, 
dos son de Josef de Ziezar ; es á saber, 
el que representa una batalla , y ©tro 
en que el Santo exprime sangre de la 
moneda delante de un Rey de Nápoles. 
Uno , en que ahuyenta al demonio , es 
de Josef Donoso : dos hay de Juan VÑ 
cente de Rivera. E l mejor altar, en quan-
to á arquitectura, es el de la Concep^ 
cion, dentro de una Capilla, á que acom
paña bien el quadro. 

10 Del expresado Josef Donoso se 
ven varios retratos de Religiosos hácia 
la Portería del Convento, y entrada del 
Claustro. En este se encuentran algu
nas obras de pintura de mediano méri
to : entre las mejores se puede poner 
el S. Joaquin , y Santa Ana en uno de 
los ángulos , ya muy maltratado, y la 
Coronación de la Virgen, que está casi 
en frente : aquel es de Francisco Fer
nandez , que fue discípulo de Vicente 
Carducho , y este parece de la propia 
escuela. Algunos otros del Claustro son 
de un Religioso, que murió en este Con
vento , llamado Irala, que era también 
grabador de estamoas. 

11 Del citado Fernandez es el En-
tier-
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tierro de S. Francisco de Paula en la A n 
tesacristía (1) *• el quadro que representa 
los Desposorios de S. Josef con la Virgen 
en el mismo parage , le hizo D . Antonio 
Palomino. Otras pinturas medianas hay 
aquí , en el Claustro, y en varios sitios 
del Convento, executadas por Francisco 
Pérez Sierra, Matías de Torres , Do
noso, & c . 

C A P I L L A 

D E M Sra. D E L A SOLEDAD* 

12 L a imagen de nuestra Señora de 
la Soledad en la Capilla adjunta, esto es, 
la cabeza , y las manos, son de Gaspar 
Becerra. E l que quiera ver en qué mo
do maravilloso fue executada, lo halla
rá en Palomino , Vida de dicho artífice. 
Es regular que dentro de medio siglo 
se ennegrezca enteramente esta Imagen 
al modo de las de Atocha, de la Almu-
dena, y de otras muchas, por las razo
nes de que en otro parage hablamos. 

Tom.V. V Hay 
(1) Este profesor murió á manos de un amigo suyo, 

con quien tuvo algunas palabras , el año de 1046, 
siendo aún joven. Véase Palom. fol. 303 , tom. a. • 
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Hay en el primer altar , entrando en 
dicha Capilla, un Crucifixo de las me
jores pinturas de Mateo Zerezo. Los dos 
quadros , uno en frente del otro en el 
cuerpo de la Capilla , son también de 
lo mejor de D. Antonio Palomino : re
presentan el Nacimiento del Señor, y la 
Adoración de los Reyes. Las otras dos 
pinturas en el presbiterio, es á saber, 
la Sacra Familia, y la Concepción, son 
de Lucas Jordán; y las del altar princi
pal las hizo Francisco Rizi . Entre tan 
bellas obras de pintura , es lástima que 
el referido altar no sea de buenos már
moles , y arreglado en el diseño , en lu
gar de la plata con que se va cubrien
do el antiguo. 

IGLESIA D E L HOSPITAL 

D E L O S I T A L I A N O S , 

13 La Iglesia de los Italianos, y la 
de las Monjas Bernardas, que llaman de 
Pinto , están muy cercanas, ambas en 
la Carrera deS. Gerónimo. Aquella tie
ne una fachadita sencilla con dos co
lumnas arrimadas, y sobre el cornisa-

inen* 
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mentó dos estatuas medianas de los San* 
tos Apóstoles S, Pedro , y S. Pablo, con 
una medalla del Salvador en medio, y hay 
escrito : Apostohrum Principibus aperti 
Xenodochii Delubrum Itala pietas conse-
cravit. La Iglesia se ha renovado, apar
tando todo el antiguo maderage, y re
duciendo sus ornatos á algunos estucos. 
E l quadro, que representa la Concep
ción con otros Santos en la Capilla ma
yor , es de D . Josef Filipart. En un al
tar del lado de la Epístola hay un S. Juan 
mancebo, copia de obra de Rafael. Ert 
la bóveda, y sobre las Capillas se ven 
varias pinturas pertenecientes á diver
sos Santos, de que no ocurre decir co
sa particular. 

-• • ' • \r - ajneijp . .• 
I G L E S I A 

D E L A S M O N J A S D E PINTO. 

14 E l altar mayor de la Iglesia de las 
Monjas, que llaman de Pinto, tiene tres 
pinturas, es á saber, S. Bernardo, y S. Be
nito entre las columnas, y una Concep
ción en el remate: aquellas son del estilo 
de Francisco Camilo , y la Concepción 

V 2 del 
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del de Mateo Zerezo. La arquiteélura 
del altar es todavía de buen tiempo. 

IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
• 

D E C L E R I G O S M E N O R E S . 

15 Con motivo de la Beatificación 
del Fundador pintaron la fachada de es
ta Iglesia , sita en la plazuela del DIH 
que de Medinaceli, de tan raro gusto, 
como qualquiera conocerá viéndola. Una 
medalla de marmol, que hay en lo alto 
de dicha fachada , y representa al Señor 
resucitado, se conoce que vino de Ita
lia , y es del estilo del Algardi. En la 
Iglesia, que es bastante grande, apenas 
hay que ver en quanto á arquitectura 
sino cosas estrañas. Lo peor de todo 
es el altar mayor, en que se consumió 
madera , y oro sin orden, ni tasa. Poco 
mejores son los de las demás Capillas. 
E l S. Josef en el altar del crucero, al 
lado de la Epístola , le hizo Don Juan 
de Mena. Las pechinas de la cúpu
la las pintó D. Luis Velazquez. En el 
Coro, que está á espaldas de la Capilla 
mayor, hay un quadro grande de Vi-* 

cen-
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ccnte Carducho, y representa la Venida 
del Espíritu Santo. Es regular que estu
viese en el antiguo altar mayor. En la 
Sacristía los tres quadros grandes sobre 
los caxones, pertenecientes á la Vida del 
Beato Caracciolo , son de D. Pedro Ro
dríguez de Miranda. Hay en la misma 
Sacristía algunos fruteros , y otras co
sas medianas: entre ellas un S. Geró
nimo de escultura dentro un escaparate, 
y tiene la firma de Antonio Fúmese. 

SANTA CATARINA DE SENA 

V E RELIGIOSAS DOMINICAS. 

16 En la misma plazuela del Du
que de Medinaceli está la Iglesia de San
ta Catarina de Sena. No hay cosa par
ticular en ella de que hacer mención 
perteneciente á nuestro asunto. E l altar 
mayor es razonable, como executado, 
al parecer, en tiempo de Felipe IIÍ por 
mandado del Duque de Lerma , funda
dor de este Convento , y valido de aquel 
Soberano. 

V3 s. 
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S. A N T O N I O . 

I G L E S I A D E C A P U C H I N O S D E L P R A D O . 

17 También esta Iglesia, que fundó 
el Duque deLerma,se halla situada en 
la plazuela del Duque de Medinaceli, y 
es conforme á las que acostumbran te
ner los Religiosos Capuchinos. En la fa
chada hay sobre la puerta una estatua 
de S. Antonio de Padua con el Niño en 
brazos. E l quadro grande del altar ma
yor , que también representa á S. Anto
nio con el Niño , á nuestra Señora en 
gloria , y varios Angeles, es de Anto
nio Pereda. Los dos asimismo grandes 
á los lados del presbiterio, los pintó Lu
cas Jordán: el uno representa á la Mag
dalena á los pies de Christo en casa del 
Fariseo , y el otro la Disputa del Niño 
con los Doélores. En las paredes del cru
cero hay una copia del quadro de los 
hijos de Jacob, que está original de Ve-
lazquez en la sala de Capítulos del Es
corial ; y otra del Centurión postrado á 
los pies de Christo , del original de Pa
blo Veronés en los mismos Capítulos. En 

un 
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un altar de dicho crucero hay un qua-
dro del gusto de Jordán , y represen
ta á S. Pedro de Alcántara confesando á 
Santa Teresa. En el mismo lado en el 
altar á los pies de la Iglesia hay una 
pintura de Manuel Castejon , que es la 
Sacra Familia. En la Sacristía se encuen
tran algunas pinturas de Francisco Solís, 

TRINITARIOS DESCALZOS. 
18 A espaldas de la casa del D u 

que de Medinaceli está el Convento de 
Trinitarios Descalzos , fundado hácia el 
año de 1606 por el citado Duque de 
Lerma. La iglesia , aunque no gran
de, es de orden dórico, y de las mas 
bien proporcionadas de Madrid , bien 
que ahora descomponen mucho su har
monía una tribuna que se ha cons
truido , y la comunicación con la Ca
pilla de Jesús Nazareno. E l retablo ma
yor , y colaterales, también son de buen 
estilo,por cuya razón, y por el tiempo en 
que se hicieron, se puede atribuir su ar-
quiteélura á Juan Gómez de Mora (1). 

V 4 Las 
(1) Asila arquitectura de esta Iglesia , como la de los 

PP. Trinitarios Calzados , de que hemos hablado, cor
responden muy bien al instituto de su Santo Patriarca, 

quien 
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Las pinturas de estos altares son de V i 
cente Carducho. En los demás retablos, 
y Capillas no se vé cosa particular, á 
excepción de la primera entrando en la 
Iglesia, en donde se encuentran tres fi
guras de escultura , que representan el 
paso áBelén; es á saber , nuestra Se
ñora sobre un asno , un Angel que le 
guia , y S. Josef detrás; es obra de Ma
nuel Gutiérrez. Había antes repartidos 
en las paredes de este Templo , sobre 
las Capillas, y en el crucero, una por
ción de quadros grandes bien distribui
dos de Vicente Carducho, que represen
tan asuntos de la vida de los Santos Fun»-
dadores; pero con motivo de la tribu-
isa referida se han puesto mas juntos, 
y alguno hay á la entrada del Coro. 

En 

quien dexó establecido fuesen las de su Orden de 
una arquitectura sencilla , sin ojarascas , ni adornos 
impropios. Ya se dixo en el primer tomo da esta Obra 
quán bien siguieron esta máxima el Beato Roxas en 
Madrid, y elVenerable Segovia en Toledo. Véase laVi-
da de S. Juan de Mata, traducida del Francés por elP. 
Fr. Juan Diego de Ortega, f. 3 58.Por tanto se debe espe
rar que toda monstruosidad en esta linea , como el 
altar mayor de la Trinidad de Toledo, que se criti
có en el primer tomo de esta obra , y otras , que ha
ya en los Templos de la misma Orden , se quitarán 
del medio , y no se harán en adelante sino obras muy 
conformes, y arregladas al arte. 
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En la Capilla de Jesús Nazareno, lo mas 
notable es la veneración que se dá á 
esta Santa Imagen. Sobre la puerta de 
la Iglesia se ve un baxo relieve en mar
mol de la Santísima Trinidad ; y aun
que el pensamiento no es muy gran
dioso , tiene mérito , particularmente en 
la execucion. En el Claustro hay varios 
quadros: la Anunciación, y Concepción 
son de Alonso del Arco : la Visitación, 
y Purificación, de Francisco Solís: el N a 
cimiento , Presentación , y Desposorios 
de la Virgen, de Francisco Camilo. 

CONVENTO V E S. ILDEFONSO 

D E R E L I G I O S A S 

TRINITARIAS D E S C A L Z A S . 

19 Cerca de los Trinitarios Descal
zos hay un Convento de Religiosas de 
la misma Orden en la calle de Canta-
ranas. En quanto á las Artes , lo mas 
notable que hay en la Iglesia (dexando 
por de poca importancia el baxo relie
ve de sobre la puerta) son los qua
dros de los altares inmediatos al cruce
ro : el uno de Alonso del Arco , que re-

pre-
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presenta S. Felipe N e r i ; y el otro de Jo-
sef Donoso , donde se figura S. Agustín. 
En la puertecilla del Sagrario de este 
altar hay una cabeza de nuestra Señora, 
obra de Saso Ferrato. El quadro de Santa 
Cecilia en otro altar es de un tal Van-Oen. 
Se pueden ver algunas figuritas de eŝ  
cultura en dichos altares,como S. Chris-
tobal, Santa María Magdalena , &c. 

S A N T A A N A 

CONCENTO D E C A R M E L I T A S 
Descalzas, 

\ 
20 En la Iglesia del Convento de 

Santa Ana , de Religiosas Carmelitas 
Descalzas en la calle del Prado,hay so
bre la puerta una estatua pequeña de 
dicha Santa , razonablemente executa-
da. E! quadro entre las rexas del Coro es 
de Pedro Ruiz González, Las pinturas al 
fresco de la cúpula, y pechinas, y la que 
hay en la bóveda del cuerpo de la Igle
sia, son de D. Luis Velaz quez. La Virgen 
del Carmen del altar la hizo D. Juan 
Mena. En el crucero hay algunas pintu
ras razonables, como son Santa Teresa, 

San-
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Santa Rosalía, &c . La antigua fábrica 
que ocupaba la Comunidad de S. Felipe 
Neri , se ha demolido para formar la 
plaza inmediata á este Convento, en me
dio de la qual se ha puesto una cruz, 
cuya escultura es de D, Manuel A l -
varez. 

T E A T R O S B E COMEDIAS, 

11 En esta misma división de Ma
drid se hallan los dos Teatros públicos, 
en que se representan diariamente ( á 
excepción del tiempo de quaresma) Co
medias , y Zarzuelas Españolas. Ambos 
toman el nombre de las calles donde es
tán situados, que son la del Príncipe, 
y la de la Cruz. 

22 E l Vago Italiano pinta una fun
ción teatral á que asistió , haciéndola r i 
dicula en extremo. Dice que era la Co
media una extravagante mezcla de sa
grado , y profano ; es á saber ? una de 
Jas composiciones que se intkulan A u 
tos Sacramentales, de D. Pedro Calderón 
<Je la Barca, en donde se veía un con
junto de accidentes maravillosos, y des
proporcionados , acumulados sin mas fin 

que 



3 1 6 V I A <J E 
que el de entretener á los que asistían, 
con otras cosas semejantes , que refiere 
tratando de Madrid, fol. 170 ; añadien
do después de su crítica , que todavía 
no le faltaban á esta Comedia circuns
tancias apreciables ; es á saber, lo sen
tencioso , y fuerte en los razonamien
tos , lo persuasivo , y penetrante de la 
acción , y un cierto ayre de libertad, 
y gracia en los adores. 

23 Con este motivo hay una nota 
pag. 171, en donde hablando de las Co
medias Españolas, se dice : tf General-
emente son una mezcla de bufonesco, 
»y grave, de trágico , y cómico, de ca-
"balleresco, y popular ; cosas que agra
ndan en extremo á los Españoles; ma-
«yormente si introducen sucesos mara-
«villosos , romancescos, y raros, en que 
moú sus Poetas de ingenio feracísimo. 
«Para esto se esfuerzan en enredar las 
«acciones del Teatro, de manera que 
«parezca imposible desatarlas, á fin de 
«que esto sea mas plausible, y menos 
«esperado en los que miran , faltando 
«muchas veces á las leyes de lo natu-
«ral Quieren asimismo los Españo-
«les que este conjunto interminable de 

«su-
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^sucesos estraños sea representado en 
"breve tiempo, transportando persona^ 
>íges desde una Ciudad á otra , y de un 
«Reyno á otro : que el argumento que 
«sería bastante para una Novela , se re-
aduzca á una Comedia; y que los ca-
«prichos de correspondencias, amores, 
jjzelos , duelos, y desafios terminen en 
«matrimonio. Por tanto no quieren ellos 
«partir del Teatro movidos de ninguna 
«pasión.... sino volver á su casa con la 
«misma indiferencia que salieron de 
«ella. Con todo eso, es debido confesar, 
«que aunque las Comedías Españolas no 
«estén escritas con las debidas reglas, 
«tal vez encierran muchas bellezas , y 
«sus defeétos nacen mas de elección, 
«que de la falta de talento; pues quan-
«do los Poetas Españoles han querido 
«sujetarse á las reglas del arte , han sa-
«lido felizmente con su intento, y mas 
«que los otros D . Pedro Calderón , y 
«Lope de Vega en algunas de las mu-
«chas que compusieron. E l mismo Vega, 
»>autor de mil y ochocientas Comedias, 
«protesta en una obra suya , intitulada: 
« £ / nuevo Arte &c. que el demasiado 
«deseo de complacer al vulgo de su na-

«cion, 
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»cion, le apartó del camino derecha, 
^diciendo: 
Porque quando las paga el vulgo, es justa 
Hablarle en necio para darle gusto. 

24 No pongo aquí estos pasages cotí 
ánimo de detenerme á impugnarlos, 
pues no lo permite el instituto de mi 
obra, y lo dexo para los que entiendan 
mejor que yo el arte, y se hallen con 
temperamento que no se enardezca, y 
empeñe en defender todo lo que se hizo 
en su patria, juzgando que en esto con
siste su reputación; pues las malas de
fensas dan mas vigor á las razones con̂ -
trarias. Diré solamente que todo lo que 
en esta parte nos reprehenden los Eŝ  
trangeros , está ya reprehendido por 
nuestros Críticos nacionales , y aun por 
el mismo Lope de Vega , que confesó 
sus defeétos en el Nuevo Arte de hacer 
Comedias, manifestando en varios pasa^ 
ges que entendía la razón del arte, al 
mismo tiempo que buscaba disculpas 
para no seguirle. ¿Pero será justo ad
mitamos por disculpa el decir, que por 
adaptarse al necio gusto de los oyentes, 
abandonaba la buena senda, que cono

cía» 
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cía , y había seguido en algunas de sus 
composiciones , y se entregaba al ca
pricho de la plebe ? La verdad del caso 
era, que como Lope escribía para ga
nar dinero, y los asistentes á los Tea
tros quieren cada dia una novedad , ne
cesitaba escribir mucho; y siéndole im
posible escribir mucho , y bien, tapaba 
la boca á su propio conocimiento , y 
executaba lo que él mismo dice: 

.. 
Tquando he de escribir una Comedia, 
Encierro los preceptos con seis llaves: 
Saco á Terencio , y Plauto de mi estudio. 
Vara que no me den voces; que suele 
Dar voces la verdad en libros mudos, 

25 Muchas veces se atribuyen al 
pueblo culpas que no tiene; y la prueba 
es, que si se le dan cosas buenas, al fin 
las acepta , y elogia; y si también hace 
lo mismo con algunas á quienes falta 
regularidad , debe atribuirse , no al to
do de la obra, sino á las partes bien 
imaginadas , bien expresadas , y digá
moslo así , bien coloridas, que hay en 
ella. Y aunque fuese cierto lo que Lope 
dice, si la resistencia que halla en el 

vul-
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vulgo el que se propone instruirle , hu
biese de ser bastante para desistir detati 
buen propósito , muy ignorante, y rús^ 
tico se mantendría el género humano en 
todas materias. 
26 E l Vago Italiano hubiera tenido 

campo anchuroso para exercitar su cn% 
tica dentro de su propia casa; pues si se 
exceptúan varias Operas de Metastasio, 
algunas Comedias de Goldoni , y tal 
qual Tragedia, no tiene el Teatro de 
Italia que ceder en lo pueril, y defec
tuoso á ninguno del mundo; y es de 
creer que no tomen grande empeño en 
que se corrija, respeéto que en Italia 
generalmente no se va al Teatro, sino 
por la concurrencia. 

27 Aun los Franceses , que sin co
nocimiento de nuestras cosas, se em
peñan mas que nadie en censurarlas, 
pueden dexar este oficio , y pensar en las 
suyas; pues sin embargo de que Cor-
neille , Racine, Moliere , y otros Poe
tas posteriores escribieron muchas Tra
gedias , y Comedias , que según la opi
nión de los Sabios pueden servir de mo* 
délo (no para copiarlas , sino para la 
imitación adaptada á los genios , y á 

Jas 
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las costumbres de cada país) si se com
para este número con el de las que tie
nen sin ingenio, sin invención , sin ac
ción , sin verdadero diálogo, y sobre 
todo frias , que es el mayor de los de-
fedos ; y con algunos Dramas, que ha
cen ahora , repugnantes, y absurdos en 
Ja fábula , en lo moral, y en el estilo; 
se verá que con toda la apariencia de 
arte, tienen infinitas cosas que no mere
cen ser envidiadas , ni imitadas. 

28 Pero dexemos esto, pues las gen
tes de juicio tienen por mas útil enmen
darse de lo que con razón se les impu
ta , que mantenerse en sus antiguas preo
cupaciones , contentándose con buscar 
al crítico los mismos, ú otros defeélos. 
E l Teatro Español se purgará de los 
que justamente le atribuye toda la gen
te de buen juicio , y buen gusto de la 
Nación, quando tengamos, ó se mani
fiesten , Poetas tan ingeniosos , y de tan 
bello lenguage ,pero mas instruidos que 
los del siglo pasado ; y sí alguna vez se 
llegaren á manifestar , conservándole to
das las circunstancias originales, y bue
nas que tiene , huyendo de imitaciones 
serviles, adaptando los asuntps forasie-

TonuV* X ros 
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ros á los genios, y costumbres propias, 
y llevando por guia los preceptos de 
Horacio, que son el código de la razón 
en todas las edades, y en todas las na
ciones; no será jaélancia el decir . que 
nuestro Teatro será el mas fecundo , el 
mas agradable, y acaso el primero de 
todos. No añadiré que sería una buena 
escuela de moral, porque sobre esto ha
bría mucho que decir. 

29 En quanto á lo material de los 
dos edificios, si se comparan con los 
verdaderos Patios, ó verdaderos Corra
les que habia antiguamente , se pudie
ran llamar magníficos ; pero en realidad 
son defeéluosos , particularmente el de 
la Cruz , que se hizo el primero. En el 
del Príncipe se enmendaron ya algunos 
defedos ; y como para llegar á lo bueno 
se va siempre por grados, es de creer que 
si ahora se hiciese otro en parage mas 
desembarazado que el de la Cruz , fue
se ya correspondiente á una Corte co
mo Madrid. Nada se debería alterar por 
lo que toca á las partes de que constan 
interiormente , como son balcones, gra
das , barandillas , luneta, y patio; por
que sobre ser una distribución peculiar 

núes-
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nuestra , algo parecida á la de los Tea
tros antiguos, y á la que algunos Es
critores de Italia desearían tuviesen los 
suyos, es la mas á propósito, por su 
variedad , para que los concurrentes por 
sí solos formen espeétáculo; para que 
se acomoden muchos, y para que to
dos tengan sitio conveniente á su cali
dad , ó á su dinero: circunstancia que 
no se debe desatender en una Nación tan 
aficionada á representaciones teatrales» 
como es la Española. La enmienda de
bería consistir solo en mejorar, como 
se puede, las proporciones, y alturas 
de las mismas partes, y en dar uso mas 
cómodo, así á ellas, como á las entra
das. Pero dexemos esta digresión , y 
hágase de ella el caso que merece el dic
tamen de quien ni ha hecho estudio de 
la arte Dramática, ni tiene afición á las 
Comedias. Añadiré solamente , que lo 
que vio el Vago Italiano fue un Auto 
Sacramental, cuyas representaciones , y 
las de Comedias de Santos, hace tiempos 
que prohibió el Rey con los justísimos 
motivos de respeto á la Religión , y 
crédito nuestro. 

X2 CVf-
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C A S A S B E G R A N D E S , 

loa . • • % fam BI ' . ííovínr 

X ) ^ O T R O S S E Ñ O R E S . 
"t~q i calo:-, i xpí* aasn • 

i ^ v U a n d o Felipe II traxo la Cor-* 
\ J te á Madrid, vinieron tam-

bien á establecerse en esta V i 
lla los Grandes, y muchos Señores , de-
xando los Palacios, y Casas fuertes que 
poseían en otras Ciudades, ó en ios 
Pueblos de sus Señoríos. Como el recin
to de la Villa era únicamente el que 
hemos notado, al pronto solo debían 
pensar en alojarse lo mejor que les fue
se posible, y después en extenderse para 
su comodidad , y la de sus numerosas 
familias. No hubiera sido fácil gozar 
prontamente la comodidad, y extensión, 
que debia ser su primer objeto, si se 
hubiese atendido también á la decora
ción exterior. Vino después el tiempo-» 
en que se dexaban las cosas como se 
habían hallado, ya fuese por el mal 
gusto , que se fue introduciendo , ó ya 
porque ciertas costumbres , ciertas su^ 
perfluidades , ó ideas erradas de os

len* 
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tentación , consumían el caudal, que 
era preciso para la verdadera magnifi
cencia. 

2 De aquí proviene, á mi entender, 
que Ja mayor parte de las casas de los 
Señores solo en el tamaño se distingan 
de las casas de los particulares, faltan
do á todas algún aditamento, y entre 
otros el de galerías, para conservar las 
obras de las bellas Artes, como las hay 
en otros países, donde se miran como 
un testimonio público de la grandeza, 
y buen gusto de sus dueños. La falta de 
estas galerías ha dado motivo á la dis
persión, ó extracción de diferentes obras; 
lo que acaso no hubiera sucedido, si par
ticularmente en las casas de los grandes 
Señores las hubieran dexado sus antepa
sados colocadas en sitios estables con 
calidad de vínculo. Sin embargo, hay 
todavía muchas cosas dignas de saberse; 
y aunque por mayor, hablaré de algunas 
que he podido averiguar. 

3 Las que hizo conducir de Sevilla 
el difunto Duque de Medinaceli, resi
duos de aquella famosa colección , que 
traxo de Italia el Duque de Alcalá D . 
Perafan de Rivera, merecen la atención 
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de los inteligentes, y aficionados. Están 
adualmente colocadas en una sala, que 
también sirve de Armería en la casa del 
expresado Señor , y consisten en varias 
esculturas de marmol, que en su tiem
po se hallaron en Roma, en otras que 
pudo adquirir encontradas antes, y en 
algunas modernas, que él mismo mandó 
hacer. Entre las antiguas se ve un frag* 
mentó, donde hay una figura en hábi
to militar con rodela en una mano, y 
en la otra un ramo ; media figura, y 
parte de un toro. Hay un baxo relie
ve con Leda, y Júpiter transformado en 
cisne : un fragmento , que representa la 
Diosa de la Salud , en pie con taza en la 
mano, la culebra enroscada á un árbol, 
una ara, y una figura sentada : otro de 
un triunfo, delante se ve una figura en 
trage militar, que guia la quadríga; den
tro del carro está el triunfador con ra^ 
mo, y hasta, ó insignia militar en las 
manos: otro triunfo , cuyo carro tiran 
quatro caballos, como el antecedente; 
en el mismo carro se ven esculpidos 
Eneas con su padre Anquises sobre los 
hombros , y Julio Ascanio de la ma
no, &c. delante hay una figura de h 

Vic-
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Vidoria , que guia la quadríga , un 
Soldado con palma en la roano, pues
to un pie sobre rostro de nave , y una 
figura de muger que representa la Abun
dancia ; detrás del carro tres figuras to
gadas , la primera con un ramo en la 
mano, y corona de laurel en la cabe
za , que parece el triunfador. La for
ma del carro es quadrada con su fron
tispicio delante , y en él una águila. 
Montfaucon habla de este baxo relie
ve en el tom. 4. part. 1. fol. 163. de 
sus Antigüedades explicadas. 

4 Sigue un combate naval, en que 
se ven siete naves , y hácia el lado i z 
quierdo del baxo relieve una columna 
sobre su pedestal: falta algo al otro la
do. Véase el mismo Montfaucon tom. 4, 
part. 2. fol. 269. donde hace memoria 
de este, y otros monumentos de que le 
dió noticia el Dean de Alicante D . M a 
nuel Martí. También está falto otro ba
xo relieve , que representa un bacanal, 
en que hay dos figuras recostadas sobre 
un lecho ; un Sacerdote en pie con ropa 
larga, á quien un faunito quita las san
dalias ; y otro, que medio escondido en
tre la ropa , le sostiene ; se ve Sileno, 
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y otros Faunos , y Bacantes con una me
sa cubierta, de vasos, y de frutas. Toda 
la representación se figura delante de dos 
casas. Algunos Autores hablan de esta 
piedra como existente en Roma en Villa 
Montalto : puede ser que ambas sean 
una misma cosa repetida. En otro frag
mento se representan figuritas de mu-
geres con escudos, dos de ellas tañen
do, & c : en otro parte de un sacrifi
cio ; esto es, el Sacerdote con la víc
tima , una vifíoria , y dos que tañen. 
Hay también una medallita de marmol 
con la cabeza de Nerón. L a mayor par
te de estos baxos relieves tienen las fi
guras de un tamaño como la quarta par
te del natural. Hay otros mas pequeños, 
como son uno que representa una Vic
toria con dos caballos, que tiran el car
ro , y otro con dos figuras á caballo, al 
parecer Castor , y Polux. 

S Entre las figuras enteras hay tres 
Amorcitos dormidos, y agrupados, sobre 
piedra de basalte, con marco de mar
mol , como otros que hay en el quarto 
del Rey , de los quales es creíble que 
sean repetición antigua : una figura de 
niño del natural, que está enroscado 

e» 
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en un delfín, uno, y otro de marmol 
jaspeado : un Himeneo , ó Amorcillo 
de marmol blanco en pie, y dormido 
con el hacha vuelta al revés: tres bus
tos de los Emperadores Trajano, Mar
co Aurelio , y Vitelio: dos trofeos mi l i 
tares hechos con mucho gusto , aunque 
parecen copias de otros antiguos. Hay 
también estatuas grandes del tamaño del 
natural; algunas parecen modernas, del 
tiempo del Duque , que traxo todas estas 
cosas. Son notables dos estatuas antiguas, 
que tienen las carnes de basalte , ó pie
dra de toque, y los paños de alabastro 
oriental: una de ellas parece Pomona, 
según las insignias : también es de ba
salte una cabeza antigua de Sócrates: en 
marmol se ven dos perros, y un javalí, 
copias de otros antiguos; y en bronce 
hay una gran porción de estatuitas, co
piadas de lo mejor de la antigüedad : se 
ven dos columnas de pórfido, una de ellas 
como doce quartas de alto; y la otra 
mas pequeña, y mas gruesa pudo ser 
una ara. 

6 La Armería, que se colocó en esta 
misma pieza, consiste principalmente 
en treinta y ocho armaduras enteras, y 

en 
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en diferentes armas de todas suertes. En 
la execucion, y ornato de las armadu
ras se ven labores de vario mérito ; pe
ro los mas exquisitos son los de un es
cudo , en que se representa una batalla, 
y los de un morrión , en donde se figura 
la viéloria que alcanzó David de Go
liat , y la historia de Judit, que cortó 
la cabeza á Holofernes. 

7 Junto á esta Armería, y colección 
de antigüedades está la Librería, que 
para beneficio público estableció el Du
que difunto , y se abre los dias de tra
bajo , pudiendo aprovecharse de ella 
todos los que desean instruirse. Contie
ne una colección muy apreciable de l i 
bros , así castellanos, como de otras len
guas : es regular vaya tomando incre
mento , mediante las adquisiciones que 
haga el Sr. Duque aélual : obra que le 
merecerá las mayores alabanzas de to
do hombre sabio, y del Público ; y que 
será digna de tan gran Señor. En varias 
piezas de su casa tiene algunas pinturas 
estimables, y entre ellas quadros del Es-
pañoleto, algo de Van-DiK , y de otros. 
Los bustos de marmol, que se ven en el 
jardin, son de los comunes, que vienen 

de 
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de Italia. La bella situación de esta casa 
está pidiendo un Palacio de buena , y 
magnífica arquitedura. 1 

8 E l Duque de Santistevan tiene 
gran número de quadros de Lucas Jor
dán , á quien los hizo pintar en Nápo-
les un ascendiente de dicho Señor, 
siendo Virrey de aquel Reyno. Porción 
de ellos representan varias ficciones del 
Taso en su Poema de la Jerusalen: otros 
son asuntos sagrados, y de diferentes San
tos. En esta colección se halla el retra
to del mismo Jordán. Ninguna casa de 
Madrid, fuera de los Palacios Reales, tie
ne tantas obras de este Autor. Hay tam
bién allí una porción de dibujos de es
tos mismos quadros, y de otros. 

9 En casa del Duque del Infanta
do hay algunos asuntos fabulosos exe-
cutados por Rubens. Son buenas varias 
figuras pequeñas de bronce sobre las 
mesas de una sala , que representan 
las fuerzas de Hércules, obras de mé
rito; y entre ellas una figura de Da
vid en aélo de disparar la honda, for
mada acaso por el modelo original, que 
hizo el Bernino para la estatua en mar
mol , que posee la casa Borghese en Ro

ma. 
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ma. Merece verse un gavinete lleno de 
quadros medianos, embutidos de madre 
perla , y ayudados con colores, que re
presentan las guerras de Flandes, baxo 
el mando de Alexandro Farnese, y las de 
México por Hernán Cortés. En un Ora
torio hay una copia del célebre quadro 
de Rafael, que representa á León X sen
tado , y á los Cardenales de Rosi , y Ju
lio de Médicis en pie , cuyo original 
está en la galería , ó tribuna del Gran 
Duque de Toscana. Véase lo que se di-
xo en el i tom. fol. 137. También hay 
otras obras de diferentes autores Fla
mencos , y Españoles en varias piezas 
de la casa. 

10' Entre muchas pinturas, que tie
ne en la suya el Duque de A l b a , se 
debe contar como una de las mas sin
gulares de Europa, la célebre Venus, de 
Antonio de Corregió, en que se repre
senta esta deidad en pie con toda la 
gracia de que fue capaz aquel singular 
artífice ; y al lado izquierdo Mercurio 
sentado en ademan de enseñar á leer á 
Cupido , por lo qual llaman á esta pin
tura : La escuela del amor. Prodigioso 
quadro es también el de una Sacra Fa

rm-
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milia , de Rafael de Urbino. Por de T i -
ciano es tenida una Venus echada, de ca
ra , en que se vé algo del estilo del Por-
denone. Entre algunos quadros de V e -
lazquez es muy celebrada la Venus echa
da de espaldas, cuya cara se vé en un 
espejo, que se finge hácia donde mira 
la figura. Hay algunos bellos retratos, 
como el del famoso Duque de Alba Fer
nando Alvarez de Toledo , obra del T i -
ciano. Otros se vén de Van-DiK , de cu
yo estilo es el de una muger de me
dio cuerpo , que dicen representar Ana 
Bolena. Siendo Van-DÍK posterior al 
tiempo en que vivió aquella dama, pu
do copiarse la cabeza de algún retrato 
mas antiguo. E l que D . Antonio Rafael 
Mengs ha hecho del Duque aélual , se 
puede considerar entre los mas exqui
sitos. L a situación de esta casa , y su 
jardin son de lo mejor de Madrid. 

i i De inestimable precio son los 
tapices que posee el rnismo Señor , ad
quiridos , como la Venus del Corregió, 
y otras cosas, en la venta que se hizo 
en Londres de los muebles de aquel Prín
cipe tan amante de las bellas Artes Car
los 1, Rey de Inglaterra. Estos tapices 

son 



3 3 4 V I A G E 

son de la primera suerte; esto es T de 
los primeros que se hicieron en Flandes 
por los dibujos originales de Rafael de 
Urbino , y en nada inferiores á los que 
se colocan en el pórtico del Vaticano 
con motivo de la procesión del Corpus 
Christi , los que cada año admira Ro
ma , como si jamás los hubiera visto. 
Representan varias historias sagradas de 
los Hechos Apostólicos. Los cartones ori-
ginales coloridos, que el Papa Leon X 
mandó hacer del mismo tamaño al in
comparable Rafael de Urbino , los po
see hoy el Rey de Inglaterra , y se co
locaron en el Palacio de Amptoncourt, 
para cuyo efeélo dicen que se fabricó 
de propósito : hoy están en el Palacio de 
la Reyna. Otros muchos juegos de es
tos tapices se texieron por entonces; 
pero ó no se copiaron de los originales, 
ó los tapiceros eran muy inferiores á los 
que texieron los del Duque de Alba , y 
los del Vaticano. 

12 En casa del Conde de Oñate se 
halla una buena copia (cuyas figuras soa 
como la mitad del natural ) del célebre 
quadro de la Transfiguración del Señor, 
tantas veces nombrado , de Rafael de 

Ur-
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Urbino; y si bien esta copia es buena, 
no llega á la que se ha referido del al
tar de Santa Teresa en el Barquillo. Tam
bién hay en dicha casa dos quadros gran
des, que representan el uno el Bautis-
nio de Christo, obra de Pablo Veronés; 
y el otro á un S. Andrés, que abraza la 
cruz, del mismo estilo; y según la fir
ma, los hicieron Benito Cagliari, y su h i 
jo Carlos Cagliari, herederos del citado 
Pablo Cagliari, llamado Pablo Veronés. 
Otras cosas se ven en esta casa bastante 
buenas. 

13 E l Marques de Villafranca tiene 
una colección de quadros grandes, que 
representan asuntos de Jesu-Christo, nues
tra Señora, y otros Santos. Son obras 
de méri to, y atestiguan que su autor Ju
lio Cesar Procacini habia estudiado en 
las de los principales maestros de Ita
lia , particularmente en las del Corre
gió. Otra porción de pinturas pequeñas 
con asuntos militares, cuyas figuras son 
de Teniers, y los ornatos de flores de 
Brughel, son obras de gran prolixidad, 
y excelentes en su linea. 

^ 14 Es considerable el número de 
pinturas del Príncipe P i ó , entre copias, 
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y originales, así en la casa de la Flo
rida , como en la de en frente los Afli. 
gidos, particularmente en linea de fru
teros , floreros , cazerías, y otros asun
tos. Se ven diferentes bambochadas de 
David Teniers: hay quadros de Lucas 
Jordán : los hay de la escuela de Rli
be ns : muchos asuntos de devoción de 
Josef García. Se vén sobre las mesas 
algunos retratos de escultura muy bien 
hechos. La Concepción del altar prin
cipal de la Capilla es de Jordán; y en
tre las reliquias hay mucha devoción á 
la del Santo Rostro de Jesu-Christo. 

1$ En casa del Duque de Medina-
sidonia hay quadros de Solimena , de 
Jordán, deVan-Dk , de Guercino, de 
Luis Tristan; muchas cacerías, y otros 
asuntos de estilo flamenco. 

16 En las casas del Marques de San
ta Cruz , del Duque de Osuna , y de 
otros Grandes, se hallan también cosas 
buenas en esta linea. 

17 Sería largo ir refiriendo las obras 
de pintura que se encuentran reparti
das en las casas de otros Señores, como 
Jas excelentes de Murillo , que tiene el 
Marques de Santiago : las de varios au

to-
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tores, que ha juntado D. Juan Pereyra 
Pacheco , Mayordomo de Semana del 
Rey; y las de otros aficionados , sin 
embargo del infinito número que se ex
tra x o , quando se vendían por muy po
co dinero, sin saber lo que eran. A c 
tualmente ya es otra cosa, pues l a dis
pertado un buen número de sugetos que 
las buscan, y aprecian, formando co
lecciones. En la de D . Bernardo Iriar-
te , entre otras cosas , hay porción de 
retratos , executados por los mas clási
cos Autores , y son notables el de M u -
rillo , y el de D. Antonio Rafael Mengs,. 
pintados por los mismos profesores. 
La de D . Christobal de Luna contie
ne gran número de obras de diferen
tes artífices nacionales , y estrangeros: 
asimismo la de D. Pedro Franco Dávi-
la , Diredor del Gavinete de Historia 
Natural. E l Marqués de la Florida ha 
hecho colección de dibujos originales, 
y de pinturas estimables. En materia de 
estampas , y dibujos, es de mucha con
sideración loque tiene D. Simón Dá-
vi la , omitiendo otros aficionados, que 
sería largo referir. Si entre los que 
mas pueden llega el caso de picar-

Tom, K Y se 
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se de buen gusto, veremos formar ga
lerías en sus casas , no solamente de 
las obras que los pasados hicieron , si
no encargando otras á los que hoy 
viven , y poniéndoles en el empeño 
de competir entre sí , y con los an
tiguos. Este sería el modo mas breve 
de promover las bellas Artes; pues cien
to que hablen de protegerlas , hacen 
menos que quatro , si estos encargan 
obras, y coadyuvan á los bien encarad 
nados , que acaso por la pobreza , y 
falta de ocasiones se quedan en la es
tacada. 

18 E l Vago Italiano en la descrip
ción que hace de Madrid , mezcla, co
mo ya hemos dicho, los elogios con los 
vituperios; pero habiéndose enmendado 
ya muchas de las cosas sobre que estos 
recaían , se le pueden disimular sus ex
presiones , pues nos concede con fran
queza el inestimable caraéler de reali
dad de corazón, de buen trato, de hospi
talidad , de bondad de costumbres, ge
nerosidad , y otras virtudes, que no con
cede tan fácilmente á las demás Nacio
nes que trató en su Viage. Peor nos 
tratan algunos otros escritores , que 

han 
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han anunciado, ó extradado la obra de 
dicho Autor , los quaies, omitiendo los 
pasages honrosos á la Nación, se detie
nen en ridiculas ocurrencias ,que quan-
do fuesen verdaderas, hay gran cose
cha de ellas, ó de sus equivalentes en 
qualquier Provincia del mundo : por 
tanto es mayor el desprecio de estos, y 
mas recayendo sobre algunas cosas, que 
ya no existían quando ellos escribieron, 
manifestando tanta ignorancia de lo que 
pasa entre nosotros (sin embargo de ser 
nuestros vecinos), como de lo que su
cede en Tartaria, 

19 Mr. Freron, que da cuenta del 
Viage del Vago Italiano en su Année 
Utteraire de 1772 lettreX, hace pun
tualmente lo que queda dicho, y algo 
mas. No llegó á su noticia en el espa
cio de siete, ú ocho años, que la in 
mundicia de las calles de Madrid se ha
bla quitado, quedando mas limpias que 
las de París: tampoco se detiene en ca-
raderizar de fiero en materia de hospita
lidad al Pueblo Español, sin embargo 
de la buena acogida que este hace á 
tantos millares de Franceses, admitién
doles en todas las Ciudades, y Provin-* 

Y 2 cias 
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cías de España, y fomentándoles su for
tuna. También se anunció al público de 
Francia el Viage del Vago en otro escri
to , intitulado: Ü Avantcoreur, tratan
do con poco decoro, y mucha injusticia 
á las personas de mas alta gerarquía en
tre nosotros. 

ao No debo omitir la obra publica
da en París el año pasado con el título 
de: Discours sur les monuments publics 
de tous les ages , et de tous les Veu~ 
pies connus , &c, del Abate de Lu-
bersac , dedicada á Luis X V I . Propo
ne el Autor en esta obra la descripción 
de un monumento proyedlado á la glo
ria de Luis X V I , y de la Francia. Re
fiere los monumentos mas célebres de 
la antigüedad, que permanecen en todos 
los Reynos; y llegando á España , for
ma su capítulo , mezclando falsedades, 
é injurias. Dice que no hay en ella 
un hombre, que no crea hacer un ado 
meritorio, y agradable á Dios , destru
yendo todas las obras executadas en los 
siglos del Paganismo. Si este fuera un ac
to agradable á Dios, y meritorio, cierta
mente se hubiera cumplido con él en 
Francia mucho mejor que en España. Lo 

es-
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están publicando el destruido Anfitea
tro de Arlés , el de Besiers , y aun el 
de Nimes, con otras muchas antigüeda
des de esta clase , y de otras, que el mis
mo Abate de Lubersac refiere en su l i 
bro : bien es verdad que atribuye la 
ruina de todas ellas á los Godos , Viso-
godos , Vándalos , y á otras bárbaras na
ciones ; pero no debia ignorar que las 
mismas executaron lo propio en España; 
y que á su ferocidad sucedió en ella otra 
mayor, como fue la de los Sarracenos, 
que por tantos siglos la dominaron des
pués , debastando sus Provincias, y con 
particularidad aquellas donde mas nú
mero de monumentos antiguos se en
contraban. Finalmente el citado Autor, 
que halla medio de no acriminar á su 
Nación , atribuyendo á los bárbaros la 
ruina de sus monumentos , 00 quiere 
cansarse en salvar la nuestra por el mis
mo camino , y con documentos tanto 
mayores que los que alega para Fran
cia ; pareciéndole mejor atribuirlo todo 
á ignorancia , ó á superstición de los 
modernos, i Excelente aéto de cari
dad! 

21 No es materia de detenernos en 
Y 3 oíros 
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otros desatinos , que el Sr. de Lubersac 
diee en su capítulo de España , como 
que Sevilla está en el Reyno de Córdo
ba: que el circo de Toledo es Anfitea
tro : que la fuente de la Casa del Cam
po es de bronce, hecha en figura de 
fortaleza con cañones, &c . A l Teatro 
de Murviedro en una parte lo llama 
Teatro, y en otra Anfiteatro. Se figura 
un inmenso edificio arruinado á una le
gua de Sevilla , y lo hace de gusto gó
tico , quando no pueden ser sino las 
ruinas de Itálica, que son Romanas. Ha
bla de Mérida , Alcántara , Granada, 
León , Salamanca , y yerra en lo mas 
de lo que dice, omitiendo las mas cé
lebres memorias que quedan en dichas 
partes. Qualquiera que lea el citado l i 
bro del Sr. de Lubersac, conocerá su 
poco conocimiento de la Geografía de 
España ; de lo qual, y de todo quanto 
queda dicho , se puede inferir quál será 
su exá(5titud hablando de otros Reynos. 
Se ve que este Autor, y otros tales han 
tenido por guia la obra llena de dispa
rates de las Delicias de España , ó sus 
semejantes. 

22 E l P. Caimo, ó Vago Italiano 
ha-
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habla con aprecio de los ingenios Es
pañoles : celebra mucho á los Pinto
res pasados; y si bien se quexa de la 
rusticidad de los que entonces vivían, su 
crítica es general á los de Italia , Fran
cia , y otras partes; atribuyendo á su 
falta de instrucción el que veamos des
figurada , y degradada esta nobilísima 
arte. Enardecido demasiadamente , cita 
algunos versos mordaces del satírico Sal-
vator Rosa, que quiero omitir, y po
ner los últimos , por ser instruélivos, 
que se podrían traducir en esta forma; 

No hay arte alguna, que requiera tanto 
De diferentes ciencias el auxilio. 
Pues de color no pueden juzgar ciegos: 
Conocimiento de ellas le conviene 
¿41 Pintor, y saber , si es erudito. 
La fábula, la historia, el tiempo, el rito, 

. 0 
23 No se puede negar que son mu

chos los que faltos de las luces, y cul
tura , que pide tan ardua , y nobilísi
ma arte , sirven para desacreditarla en
tre la gran porción del pueblo, que no 
sabe en lo que consiste su excelen
cia. No sucede así con los que se fati-

Y4 gan 
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gan sin cesar por lograr fama. Se po
drían citar exemplos de la instrucción, 
conocimiento, y cultura de varios Pro
fesores, con que se han hecho dignos 
de servir á los mayores Monarcas , y 
personas del mejor gusto. No me es per
mitido nombrar á alguno de los que 
hoy viven , en quien se hallan estas qua-
lidades, con otras de las que constitu
yen á un eminente Pintor. No á todos 
es concedido un genio filosófico , y 
meditativo; pero tampoco se pretende 
esto de todos , sino que procure cada 
uno adornarse de aquellas luces nece
sarias, que pide la nobilísima arte que 
abrazaron , las quales le distinguirán del 
rústico vulgo. 

C O N C L U S I O N 

B E E S T E L I B R O , 
i T A circunferencia de Madrid, in* 

J L / cluyendo el Sitio del Buen-Re-
tiro, será, poco menos, de dos leguas, ó 
quarenta y ocho mil pies castellanos. Las 
calles, plazas, y plazuelas se reputan 
506 : sus manzanas, ó grupos de casas 
' I 558: 
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558 : las casas 7398 : los vecinos 32743: 
las Parroquias, y sus anexas 21 : los 
Conventos 66 : las casas con nombre de 
Colegios 16 : los Hospitales 18 : las Cár
celes , y reclusiones g : las Ermitas, que 
tiene fuera de su recinto son : S. Antonio 
de Padua , nuestra Señora del Puerto , el 
Angel Custodio, S. Isidro Labrador, S. 
Dámaso, y Santa María de la Cabeza. 
Otras hay dentro de é!, como las que se 
refirieron del Retiro, y la de S, Blas, de-
xando algunas Capillas, que por no con
tener cosa notable se han omitido. 

2 Las entradas, ó puertas de M a 
drid , son la de Atocha , la de Alcalá, la 
de Recoletos, la de Santa Bárbara, la de 
los Pozos, la de Foncarral, la del Quar-
tel de Guardias de Corps, ó del Conde-
Duque , la de S. Bernardino , la de 
S. Vicente , la de la Vega , la de Se
gó vi a , la deji l imon, la de Toledo , la 
de Embaxadores , y la de Valencia. A l 
gunas de estas entradas se llaman pos
tigos , ó portillos, y se cierran al caer 
de la tarde. 

3 Aunque las fuentes de Madrid 
regularmente no son copiosas de aguas, 
tienen estas la qualidad de ser exqui-

si-
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sitas , y de estár bien repartidas para 
servicio del público. Las principales son 
las de la calle de Alcalá , Puerta del Sol, 
plazuela de la Vil la , plazuela de Antón 
Martín, Cárcel de Corte , Puerta Cer
rada , plazuela de la Cebada , calle de 
Toledo, Puerta de Moros; las del Ave 
María, de Embaxadores, de la Red de 
S. Luis , de la calle de Hortaleza , de 
S. Antonio de los Portugueses ; la del 
Cura , la de la calle de Foncarral , y 
la de la plazuela de Santo Domingo; sin 
contar otras muchas mas pequeñas, y 
las que hay dentro de las casas , de 
cuya forma no hay nada que alabar, 
ni que criticar. En quanto á las prime
ras, son de muy mal gusto en sus ador
nos la de la plazuela de Antón Martin, 
y la de la Puerta del Sol. Sobre esta hay 
una estatua de marmol muy maltrata
da, que es la que llaman Mariblanca,y 
representa una Venus. En la de la pla
zuela de Santo Domingo hay otra; pero 
tan destruida, que no se conoce lo que 
significa. Mas bien conservada está la de 
Puerta Cerrada, que es una Diana. La de 
la Cárcel de Corte tiene una estatua, que 
parece representar á Orfeo: la de Puer

ta 
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ta de Moros áEndimion; y la de la pla
zuela de la Cebada una figura de la Abun
dancia. Todas estas fueron hechas con 
inteligencia , habiéndose propuesto imi 
tar en algún modo al gusto antiguo. Ru-
tilioGaxi Florentino dio modelos para al
gunas de las fuentes de esta Corte, según 
cuentaCarducho en su diálogo odavode 
la Pintura; y es regular que según ellos, 
se hiciesen las mejores que hoy vemos de 
las antiguas. La fuente de la calle de 
Hortaleza , pasado S. Antón , executada 
últimamente por dibuxos de D. Ventura 
Rodriguez, consiste en una urna, que sir
ve de pedestal á un jarrón, adornado de 
conchas, y de galápagos. También hay 
algunas fuentes en las salidas de Madrid; 
es á saber, junto á la puerta, y en el 
puente de Toledo, en la puerta de Ato
cha ,en la de Segovia, y la que última
mente se ha hecho en aquel semicírculo 
en frente la cuesta de Harineros , que 
llaman del Abanico. Están proyedadas 
algunas para adorno del Prado , y otras 
para la subida desde la Florida , por la 
puerta de S. Vicente á Palacio : se es
pera sean magníficas, y se hablará de 
ellas en estár hechas. La fuente Caste-

l la-

• 
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llana está en mayor distancia , fuera 
de la puerta de Recoletos , y lo mis
mo la del Berro , fuera de la de A l 
calá. Las qualidades de esta se juz
gan superiores á todas las demás ; y 
así es, de la que beben el Rey , y Per
sonas Reales en qualquier parte don
de habiten. Hay otras dos fuentes en el 
camino del Pardo, la de las Damas, y 
la de la Reyna : otra junto á la Ermita 
de S. Isidro, y todas son , como se ha 
dicho, de aguas exquisitas. 

4 Los Tribunales , que tienen su 
asiento en Madrid son: el Consejo de 
Estado; el Consejo , y Cámara de Cas
tilla ; el Consejo de Guerra; el de la 
Inquisición; el Consejo , y Cámara de 
Indias, y los Consejos de Ordenes, y 
Hacienda; la Sala de Alcaldes de Casa, 
y Corte, que es la quinta del Consejo 
de Castilla ; el Tribunal de la Contadu
ría Mayor; la Comisaría de Cruzada; la 
Rota de la Nunciatura , y otros inferio
res. 

5 De pocos años á esta parte se ha 
hecho á Madrid Plaza de Armas , con 
guarnición de tres Regimientos de In
fantería , uno de Caballería , y un ba

ta-
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tallón de Voluntarios. Por el mismo tiem
po se dividió su recinto en ocho Quar-
teles , y cada Quartel en ocho Barrios; 
nombrándose cada año un Alcalde de 
cada uno, baxo las órdenes de un A l 
calde de Corte, que preside,á cada Quar
tel ; todo esto para el mejor gobierno, 
y policía, 

6 Ha producido Madrid muchos va
rones ilustres én armas , virtud, y le
tras , como se puede ver en Quintana, 
y otros Autores: y es grande el núme
ro de Personas Reales , que han naci
do , y están enterradas en varios para-
ges de esta V i l l a , de que hablan los Au
tores referidos. 

7 E l gusto de hacer casas de cam
po en estos contornos, está tan atrasa
do, como el de formar galerías; y no 
dice mal el Vago Italiano, que los C i u 
dadanos de Madrid no tienen inclinación 
á ellas, ni piensan en fabricarlas; aña
diendo que las Ciudades por mucho oro, 
y plata que tengan , y por abundantes 
que sean de otras cosas , si sus campos 
vecinos están deshabitados , y abando
nados, sin personas que promuevan la 
fertilidad con la industria, estarán siem

pre 



j 5 o VIAGE DE ESPAÑA. 
pre privadas de su principal ornamen
to, y riqueza. Las casas de campo, y 
otros edificios deliciosos, son los indi
cios , y señales de una gran ciudad , co
mo ya se ha dicho en varios parages 
de esta Obra. 

F I N . 

AVP 
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COnvento de Atochq <yfol. 24. E n el techo de 
la Sacris t ía hay puestos dos quadros de 

Santos E r m i t a ñ o s , repeticiones de otros se
mejantes del E s p a ñ o l e t o , ó copias buenas de di
cho autor. 

Nuestra Señora de Gracia, fol. 112. L a C o n 
cepción , que se nombra en esta Iglesia , es de 
M a r c o A n t o n i o Francisquin i , P in tor Bolones, 
que m u r i ó en este siglo j y el quadro grande 
sobre los caxones de la Sacris t ía , que repre
senta l a embriaguez de L o t , & c . parece de 
la Escuela de los Caracis . 
: Parroquia de S, Andrés , fol. 113. Se ha 

puesto ú l t i m a m e n t e en la pared , entrando en 
esta Iglesia á mano derecha , una urna sepul
cral del Sr. D . Josef de T o l e d o y Salm Sa lm, 
invenc ión del Arqui tec to D . Pedro A r n a l , y 
l a escultura es de D . Alfonso Vergaz . 
. Convento de la Encarnación ^ fol. 177. E n l a 
Clausura de este Monaster io hay una excelente 
colección de pinturas , como son la vida de 
nuestra Señora en el Claustro b a x o , de Vicen te 
Carducho. E n el Claustro alto hay varios qua
dros de Bar to lomé R o m á n , y de Juan de V a n -
Derhamen ; y muy buenas copias de los M a r 
tirios de los Santos que hay en R o m a , de 
Anton io Pomeranci. E n el C o r o son notables 
las pinturas siguientes : un quadro grande de 
5. Agus t in , de An ton io Pereda ; una Santa 
T e r e s a , y un S, Agus t in con Santa M ó n i c a , 
de J o r d á n ; una C o n c e p c i ó n , de C a r r e ñ o : los 
retratos de los Fundadores , de Juan Pantoja. 
E n una pieza que l laman el Re l ica r io , hay un 

be 
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bello Nacimiento del Señor , del estilo de Leo
nardo de V i n c i ; y es muy apreciable entre otras 
preciosas alhajas una custodia de cristal de 
roca , que figura un templecito con ocho co
lumnas corintias. E n un Oratorio se hallan dos 
tablas muy antiguas , como de una vara cada 
u n a , que representan: una á nuestra Señora de 
cuerpo entero con el N i ñ o dormido, y la otra los 
Azotes del Señor á la c o l u m n a , cuyas inven
ciones son de M i g u e l A n g e l , y se han repu, 
tado originales del mismo ; por lo menos pa, 
recen de aquella edad , y están excelentemen
te hechas. E n el salón de la Enfermer ía hay 
un Chris to muerto del Españo le to . E n otra 
sala se ven diferentes Angeles , de Bartolomé 
R o m á n , con otras muchas pinturas bastante 
buenas de varios Autores , que están repartidas 
en diferentes piezas, y Oratorios del Convento. 

Parroquia de S. Pedro , fol. 229. Añádase 
que en la Sacristía hay un quadro con figuras 
del na tura l , y representa el Descendimiento de 
la C r u z , obra de Blas de Prado. 

E R R A T A S . 
F o l . 7 2 , l i n . 24 as , léase así. F o l . 96 de 

Jo rdán , de Pablo de Matéis. F o l . 98 natura; 
coelo , Naturce , Ocelo. F o l . 1 2 4 , l i n . 12 el año 
1556 , W año M D L V I . F o l . 171 se haría , se 
harian. F o l . 176 , l i n . 22 Anfiteatro , Teatro. 
F o l . 215 , l i n . 13 pintados, dorados. F o l . 264, 
l i n . 27 florones aflores. F o l . 282 , l i n . 10 del 
retablo , de otro retablo, F o l . 3 0 3 , l i n . 3 si» 
guicntas , siguientes, 

T A -
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D E L A S I G L E S I A S , 

y o t r a s cosas n o t a b l e s d e 

este T o m o V . 

D E la situación , y antigüedad de M a 
drid, y desde quando fue Corte fixa, fol. i . 

Cómo se podria mejorar la planta de M a 
drid , fol. 2 . 

P R I M E R A D I V I S I Ó N D E M A D R I D . 

Nuevos adornos de Madrid , y puerta de 
Alcalá , fol. f. n. 7 . hasta 1 4 . 

Plaza de ios Toros, fo!. 12. n. 1 5 . y 1 6 . 
Real Monasterio de S.Gerónimo ; motivo de 

su fundación , Arquitectura de su Igle
sia, y lo que contiene de notable , fol, 1 4 . 
hasta 25'. 

Iglesia de Atocha , fol. 2 4 . n, 2 6 . y 2 7 , 
Capilla de nuestra Señora de Atocha, sus 

pinturas, y Camarin , n. 2 7 . hasta 2 9 . 
Del Prado, y sus nuevos p l a n t í o s , £ 3 0 ^ . 3 0 . 
Paseo de las Delicias , y modo de criar los 

árboles mas sanos, y frondosos,£31 .n .31 , 
Canal de Manzanares, y sus utilidades, 

fol. 3 3 . n. 3 3 . 
Hospital General, y de su nueva fábrica, 

fol. s^. n. 35 ' . 
S. Fermin, fol. 3 7 . 

Tom, V, 2 S« 
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S. Pasqual | y de las célebres pinturas de su 
Iglesia, foí. 3 7 . n. 3 7 . hasta 4 1 . Pinturas 
de la Sacristía, n. 4 2 . 

Convento de Recoletos, y de su Iglesia, 
f o l ^ f . n .43 . y 44* Práctica de los anti
guos acerca de las sepulturas en los Tem
plos , n. 45?. hasta 4 8 . Capilla de Copa-
cavana'; de sus adornos, Sacristía , y Ca
marín , iK 4 9 . hasta 5 1 . 

Puerta de Madrid , llamada de Recoletos, 
fol. 5 6 . n. 5 2 . 

S E G U N D A D I V I S I Ó N . 

Iglesia de Santa Isabel, y sus célebres pin
turas, fol. 5 8 . 

Convento de Padres Agonizantes en la calle 
: de Atocha : Hospital de las mugeres: 
Beatas de S. Josef, fol. 60 . n. 3 . 

Hospital, Iglesia, y Plazuela de Antón Mar
tin , fol. 6. n. 4 . 

Monserrate , Hospital, é Iglesia, fol. 62, 
Iglesia de las Niñas de Loreto , fol. 6 4 . 
Iglesia de la Magdalena , fol. 6 f. 
Parroquia de S. Sebastian , fol. 6 6 . 
Iglesia , y Convento de Trinitarios Calza

dos, su fundación, pinturas , Sacristía, 
, y Claustros, fol .69. n. 10. hasta 13 . 
Convento, é Iglesia de Santo Thomas, f.75. 

n. 14 . hasta 1 7 . 
Parroquia de Santa Cruz , fol. 8 1 . Abusos 

en materia de adornos. > é iluminaciones 
. . de 
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de los Templos, con los estragos que han 
causado, y Edicto del Excelentísimo Se
ñor Arzobispo de Toledo , sobre este 
punto , ibid. 

Cárcel de Corte , fol. 8 4 . 
Iglesia de la Concepción Geróníma , f b l . 8 6 . 
Oratorio antiguo del Salvador , fol. 8 7 . 
Iglesia Real de S. isidro , y de lo que con

tiene , con otras noticias , fol. 8 8 . n» 25", 
bastado. 

Estudios Reales deS. Isidro , su fundación, 
. y restablecimiento, fol. 9 7 . n. 3 2 . 
Iglesia de la Concepción Francisca , y Hos

pital de la Latina , fol. 9 9 . n. 3 3 , 
Parroquia de S. Mi l l an , fol. 1 0 1 . n. 3 4 , 
Convento de Mercenarios Calzados, y de su 

Iglesia &c. fol. 101 , n ^ ^ . hasta 3 7 . P in 
turas del Claustro, Sacristía , Escaleras, 
y otras partes, n. 3 8 . hasta 4 0 . 

Iglesia de S. Cayetano , fol. 1 0 8 . 
T E R C E R A D I V I S I Ó N . 

Iglesia de nuestra Señora de Gracia en la 
. Plazuela de la Cebada , fol. 1 1 2 . 
Parroquia de S. Andrés, y Capilla de S. Isi

dro, fol. 1 1 3 . n. 6 . hasta 9 , 
Capilla del Obispo , fol. 1 1 7 . 
Parroquia de S. Pedro , fol. r 2 9 , 
Casa Real de la Moneda , fol. 130 . 
Parroquia de S. Justo , y Pastor , fol. 1 3 3 . 
Iglesia de Corpus Chris t i , fol. 1 3 4 . 

Z 2 Par-
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Parroquia ¿e S. Miguel , íbl. 1 3 6 . 
Plaza mayor , fol. 1 3 7 . 
Real Academia de la Historia , fol. 1 3 9 , 
Casa de la V i l l a , sus adornos, y de la céle

bre Custodia que allí se guarda , fol. 1 4 3 . 
3 3 , Y 34- / . 

Real Sociedad Económica de los Amigos 
del País , fol. 1 4 7 . 

Parroquia de S. Salvador , fol. 1 4 8 . 
Iglesia de las Monjas Franciscas de Cons-

tantinopla, fol. 149 . 
Iglesia de las Monjas del Sacramento , i^o. 
Palacio de los Consejos , fol. 1 50. 
Parroquia de Santa María , y falta que hace 

en Madrid una Iglesia principal de magní
fica arqu¡teéhira,fol. 1 5 2 . n. 41.hasta46. 

Puerta de la Vega, y Puente de Segovia: de 
la fundación de este, y de lo expuesto que 
está á cegarse, si no se pone algún remedio, 
íbl. 1 5 9 . n. 4 7 . y 4 8 . 

Puente de Toledo, y paseo nuevo entre el 
mismo, y el de Segovia , fol. 1 6 2 . y 6 3 . 

Antigua población de Madrid , y su recinto^ 
f . 1 6 3 . 

Q U A R T A D I V I S I O N . 

Parroquia de S.Nicolás, fol. 1 6 6 . 
Parroquias de S.Juan, y de Santiago, f. 167 . 
Iglesia de Santa Clara , fol. 1 6 8 . 
Iglesia , y Convento de Si G i l , fol. 1 6 9 . 
Real Biblioteca, sufundacion,y aumento, 171* 

Real 
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Real Academia Española , fol. ijf* 
Teatro de los Caños del Peral, fol. 176. 
Iglesia de la Encarnación, fol. 1 7 7 . 
Iglesia , y Colegio de Doña María de Ara 

gón , fol. 1 8 3 . 
Iglesia , y Convento de los Premonstraten-

ses, fol. 18 f. 
Iglesia de Capuchinas , fol. 1 8 7 . 
S. Marcos , ayuda de Parroquia , fol. 1 8 8 . 
Iglesia de los Afligidos, fol, 1 8 9 , 
Seminario de Nobles, fol. 1 9 1 . 
Iglesia, y Convento de S.Bernardino,f.i92. 
Quartel de Guardias de Corps , fol. 1 9 4 . 
Iglesia de las Señoras Comendadoras de 

Santiago , fol. 195'. 
Iglesia, y Convento de Monserrate, f. 1 9 6 . 
Oratorio del Salvador, fol. 1 9 8 . 
Iglesia de S. Bernardo, fol. 2 0 3 . 
Iglesia del Rosario , fol. 2 0 5 . 
Iglesia de Santo Domingo el Rea l , fol. 2 0 6 . 
Iglesia de los Angeles , fol. 2 0 9 . 
Colegio de Santa Catalina de los Donados.211, 

Q U I N T A D I V I S I Ó N . 

Oratorio de S. Felipe N e r i , fol. 2 1 2 . 
Parroquia de S. Gines , fol. 215'. 
Convento , y Parroquia de S. Martin, f . 2 1 8 . 

n. 8. Sepulcros notables, n. 9 . 10. y 1 1 . 
Célebre Custodia de la Sacramental de 

S.Martin , fol. 12$. 
Iglesia de las Descalzas Reales, 2 2 7 , Casa 

de 
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de Capellanes, y Hospital de la Misericor
dia, y Monte de Piedad , fol. 2 3 2 . y 3 3 . 

Iglesia de Portaceli, de Clérigos Menores, 
fol. 2 3 4 « 

Oratorio de la Bueña-Dicha, ibid. 
S. Antonio de los Portugueses, fol. 235-, 
Iglesia de S.Plácido, fol. 2 3 7 . 
Iglesia de las Maravillas, fol. 2 3 8 . 
S. Ildefonso, ayuda de Parroquia de S.Mar-

tin, fol. 2 4 0 . 

Real Hospicio de S. Fernando, fol. 2 4 1 , 
Iglesia de las Arrepentidas , fol. 2 4 3 . 
Iglesia de S, Antonio Abad, ibid. 
Iglesia de Padres Agonizantes, fol. 2 4 4 . 
Oratorio del Espíritu Santo , fol. 2 4 5 . 
Iglesia de Monjas de D. Juan de Alarcon, 

foi. 245". 

Iglesia, y Convento de S.Basilio , foi. 2 4 6 . 
Iglesia , y Hospital de los Franceses, ibid. 
Iglesia , y Convento del Carmen Calzado, 

fol. 2 4 7 . 

S. Luis , ayuda de Parroquia de S. Gines, 
fol. 2 4 9 . 

Capilla de la Inclusa , ibid. 
S E X T A D I V I S I Ó N . 

Iglesia de las Monjas del Caballero de Gra
cia , fol. 25-1. 

Iglesia de las Niñas de Leganés, fol. 2 5 3 . 
Iglesia de Capuchinos de la Paciencia, ibid. 
Iglesia del Hospital de los Flamencos, f.2 f 4 . 

Igle-
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Iglesia de las Monjas de S. Fernando , ibid. 
S. Josef, ayuda de Parroquia de S. Ginés,f. 2 ^ y. 
Iglesia de las Monjas de Góngora , ibid. 
Iglesia , y Convento de Santa Bárbara, ibid. 
Real Fábrica de los Tapices , fol. 2 y 7 . 
Iglesia de Santa Teresa del Barquillo, ^.2^g, 
Convento de la Visitación , fol. 2 6 1 . n. 15-. 

hasta 1 8 . Adornos de su Iglesia, n.i 8. has
ta 2 2 . Sepulcros de Fernando V I . y Doña 
María Bárbara , n. 2 2 . y 2 3 . 

Iglesia, y Convento de Carmelitas Descal
zos , y de su excelente colección de pintu"* 
ras, fol. 2 6 9 . n. 2 7 . hasta 3 7 . 

Iglesia de la Baronesa, fol. 2 8 0 . 
Iglesia de las Señoras Calatravas, ibid. 
Iglesia de las Ballecas, fol. 2 8 1 . 
Real Academia de S. Fernando , fol. 2 8 2 . 
Gavinete de Historia Natural , fol. 2 8 7 . 
Real Fábrica de la Aduana, fol. 2 9 1 . 

S É P T I M A D I V I S I Ó N . 

Convento de S. Felipe el Real , fol. 2 9 3 . 
Iglesia, y Hospital del Buen-Suceso, f. 3 0 0 . 
Iglesia, y Convento de la Victoria , f. 3 0 2 . 
, Noticias de Gaspar Becerra , fol. 3 0 3 . 
Capilla de la Soledad, fol. 305". 
Iglesia , y Hospital de los Italianos, fo l .306, 
Iglesia de las Monjas de Pinto , fol. 3 0 7 . 
Iglesia del Espíritu Santo, fol. 3 0 8 . 
Iglesia de Santa Catalina de Sena , fol. 3 0 9 . 
Iglesia de Capuchinos del Prado, fol. 3 1 0 . 

Igle-



g6o T A B I / A . 

Iglesia, y Convento de Trinitarios Descal
zos , fol. 3 i r. 

Iglesia de S. Ildefonso de Trinitarias Des
calzas , fol. 3 1 3 . 

.Iglesia de Santa Ana de Carmelitas Descal
zas , fol. 3 1 4 . 

Teatros de Comedias, y crítica á que se res
ponde , fol. 3 1 n. 2 1 . hasta 2.9. 

Casas de Grandes, y otros Señores, fol. 3 2 4 , 
Colección de Estatuas en casa del Duque de 
• Medinaceli, fol. 325-. n. 3 . basta 5. Arme-' 

r ía ,y Librería en la misma Casa, n.ó.yy. 
Casas del Duque de Santisteban , y del Du

que del Infantado, fol. 3 3 1 . 
Excelentes Pinturas , y Tapices en casa de! 

Duque de A l b a , fol. 3 3 2 . y siguientes. 
Casa del Conde de Oñate , fol. 3 3 4 . 
Casas del Marques de Villafranca, y del 

Príncipe Pió , fol. 335' . 
Otras Casas de Grandes , fol. 3 3 6 . 
Diferentes colecciones de pinturas , que va

rios sugetos tienen, fol. 3 3 6 . n. 1 7 . 
Ignorancia con que algunos estrangeros es

criben de las cosas de España , fol. 3 3 8 . 
n. 1 8 . hasta 2 3 . 

Conclusión de este Libro , en que se trata de 
varias particularidades de Madrid, f.344» 
n. 1, hasta el fín. 
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