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INTRODUCCION.

«Villas cnicQ, sUlo p lo ra  in^el>ire pwlcst, 
uuuo vmiiiit."

V a  para trece años que deseoso de Ecnar en lo posi
ble el vacío que se observaba de una ol)ra moderna des
criptiva de nuestra capital, me determiné á formar y 
publicar este Mapoíl ue Madrid; y la acogida que me
reció del público indulgente fué ta l, que agotada la pri
mera edición en pocos meses, hubo que proceder á la 
segunda, que vio la luz pública en Enero de 1833.

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

Fuéme, pues, preciso renunciar al sistema de correc
ciones parciales y  sucesivas, prescindir del trabajo he
cho, y  siguiendo la série de los sucesos, emprender otro 
nuevo de todo punto, para formar algún dia esta obrita
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ly IKTBODOCCION.

bajo distioto plan, y  diversa en el conjunto y  en los de 
talles; tratar do sustituir á la mascaiilía del difunto 
Madrid (según la feliz espresion que me repetia el ma
logrado Larra) el retrato vivo y  concienzudo del Madrid 
actual.

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

Para proceder á este nuevo trabajo, de nada podían 
ya ayudarme tantos eruditos cronicoues, tantas filosófi
cas memorias, tantos oficiales documentos, tantos polvo
rosos archivos, como entonces me sirvieron para trazar 
la rápida reseña de esta capital y su marcha progresiva 
hasta el primer tercio del siglo presente. Fuéme, pues, 
preciso arrumbar los historiadores raatritense.s Dávila y  
Quintana, Pinelo y  Kuñez de Castro, Tarsis, Peilicor y 
López de Hoyos, que tan minuciosamente trazan el ori
gen de las fundaciones, las tradiciones y consejas locales; 
los coronistas generales Morales y Mariana, Medina, 
Méndez de Silva, Fernandez de Oviedo y  otros muchos 
que suministran también datos y documentos referen
tes á esta villa; el Archivo de ella; los de los conventos, 
y de particulares curiosos, que me prestaron ancho campo 
para ilustrar y pesar con imparcialidad aquellas relacio
nes; y las descripciones mas d menos apasionadas de 
los viajeros y poetas de los siglos XVI y XVII, da cuya 
¿poca apenas tpiedan vestigios ya.
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IKTRODCCCIOn. V

Las obras de los economistas y políticos del siglo pa
sado, los Isluriz, Campomanes, Jovcllanos, Floridablan- 
ca, Gabari'ús y Huriel; las de los prácticos Escolano, 
Salazar, Santiago y Bonet; las memorias de la Academia 
de la historia y de la Sociedad de Amigos del pais, y 
otras obras infinitas que dieron á conocer en su tiempo la 
Organización económica y administrativa do la corte de 
España hasta el reinado de Garlos IV, las causas de 
los mejoras en sus instituciones, el enlace y relación de 
las diferentes parles de su gobierno político , las fuen
tes de su riqueza, y los conductos por donde esta se 
reparte, no pudieron ya servirme mas que como dalos cu
riosos y precedentes históricos; así como las de los eru
ditos Alvai'czBaena, Pelliccr (D. Casiano), Moralin padre, 
Sempere y  Guarinos, Maestro Florez, Losarle y Villanue- 
va; las de los geógrafos y naturalistas López, Anlillon, 
Bowles, y Escobar; las de los viageros Ponz, Labordo, 
Townsend, Bourgoin y Alvarez Colmenar; y los artis
tas Palomino, Carducho, Mengs, Ardemans, Llaguno y 
Cean Bermudez, quo trazaron en grandes dimensiones el 
cuadro de los adelantos científicos, artísticos y litera
rios de sus épocas y las anteriores, son ya otros tantos 
documentos, preciosos sí, para estudiar y conocer el 
progresivo desarrollo de nuestra cultura, pero que no 
pudieron adivinar las nuevas necesidades, los diversos re
sultados de la época actual.

Para esta líllima parte da la tarca fué preciso engol
farse en los datos y  observaciones contemporáneas; 
y  si hubiera de trazar aquí no mas quo la nomenclatura 
de los libros y publicaciones periódicas, de los documen
tos oficiales, memorias, órdenes, y  reglamentos, de los 
pasos amistosos, de las rectificaciones personales, que 
ban sido necesarios para formar esto ligero volumen con 

-los menos errores posibles, acaso tanto celo y  minuciosi
dad, pesarían mucho en la balanza de! público para ha
cerlo disimular lo imperfecto y  estéril de este trabajo.
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Pero el autor del Manual, deseoso de no aLusar por 
mas tiempo do la benevolencia del lector, se absliene 
de otras salvedades, y  deja aquella consideración á los 
juicios imparcialcs. Unicamente se le permitirá re
cordar, que limitado para formar este libro al estu
dio y recursos privados de un particular, habiendo re
husado molestar la atención del gobierno para obte
ner noticias ni ausilios de ninguna clase, y  valiéndo
se únicamente de sus relaciones amistosas con los direc
tores y gefes de los establecimientos públicos y  privados, 
con las personas curiosas y  enlcndidas en los diversos 
ramos de la administración, de las ciencias y  de las ar
tes, que le han favorecido con sus consejos y observacio
nes, La procurado que esta obrita no pierda su carácter 
modesto ó inofensivo, que la pone á cubierto de una ri
gorosa censura. Y espera también que se tendrá presen
te que al escribir por segunda vez este libro trabajoso, 
prosaico, y sin gloria, y al presentarle también al público 
con cierto lujo material en impresión y láminas que hace 
casi insignificante el provecho, no ha podido llevar otro 
objeto que el de rendir este nuevo aunque pequoBo tributo 
á la sociedad á que pertenece, al ])UCblo en que nacid.

Advertencia. Como es posible que enlre las nanas 
inesaclíludes que se hayan podido escapar en este libro 
sean algunas de regular importancia, el autor ruega d to
do el que las advierta se sírva dirigírselas con sobre d  su 
nombre y  habitación calle Angosta de San Bernardo,
n." 27; con el objeto de que reunidas quesean las reclifi- 
caciones en el término de un mes, pueda publicar una 
hoja que las comprenda, y  que se dará gratis d todos 
los que hayan comprado ó compren el Manual, para 
poder encuadernarla con él.
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O JEA D A  H IST O R IC A  D E IVIADRID

DESDE SU OBICES H.lST.l EL D U .

--- »—

l_ia liistoria de la funclacion de Madtíd ha sido y 
es motivo de «lernas cuestiones entre ;los muchos 
escritores que han hablado do ella. Unos, demasia
do entusiastas é inclinados á lo maravilloso, se com
placieron en formar un tejido de fábulas, con las 
cuales, oscureciendo la luz de la tazón, cayeron eu 
un laberiiBto de errores. Otros, inciios crédulos y 
mas racionales, han procurado buscar la verdad , y 
á falta de datos conocidamente ciertos, han nega
do lodo lo que corcespoude á época remota.

La cuestión principal, y do que se deducen las 
demás, es saber si el actual Madrid ocupa ó no el
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4 PARTE inSTÓRICi.
sitio fine la antigua iiTantiía de los Caipelaiws. Una 
multitud de autores, entre los que se citarían los 
principales historiadores de Madrid , afirman que si;
V que csui Mantua fué fundada por el principo Oeno- 
Bianor, hijo de Tiberio, rey de Toscana^ y de la 
adivina Manto, cuyo nombre la puso. Añaden que 
se llamo carpentana ó Carpeiana para distinguirla de 
la otra Mantua de Italia, y por hallarse situada en la 
región carpeuna, cuya capital era Ocaiia, y se es- 
tendia de norte á inediodia desde Souiosictra hasta 
el campo de Mouüel y sierra de Alcaraz, que es lo 
ouc hoy abraza el arzobispado de Toledo, no contan
do el adelantamiento de Cazotla. Siguiendo este ori- 
con mitológico, suponen á Madrid mas do cuatro 
mil anos de antigüedad, como lo afirma todavía 
nuestro calendario; si bien sobre esto ümbien dis- 
cordan entre si aun los partidarios del origen ^lego. 
EsUis se valen para probar sus opiniones de induc
ciones mas ó menos ridiculas y voluntarias, talos 
como el espantable y fiero dragón que se halló es
culpido en la Puerta Cerrada, de donde mlicten que 
Madrid es fundación de griegos, por ser el tal di’a- 
gon las armas que aquellos usaban en sus banderas 
V dejaban por blasón i  las ciudades que edificaban (1). 
Finalmente, dichos autores dan en esta época remo
ta una cerca primitiva á Mantua, cuyo rccintó era 
tan pequeño , que empezando en la puerta de la c e 
na, soonia por detras de las casas de Malpieaa la 
huerta de Ramón, que caía frente á las casas de mo
neda y a las del duque de üceda, hoy los Consejos, 
rematando en el lienzo y arco de santa Mana, que

(11 Elle úrieen • «  heUj '>
• , a U .  áo! « c h i .ü  ¿e  l . v i l l . ,  peto  el 

p relen d ld o  l e c i r  .Ic o n o i pac» p robar la  
es  t a r to  i í b ü ,  y  puede se r  v ic lo n o m n ee le  coolesudo.
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PARTE UISTORIGA, S
estaba mirando á la calle mayor, entre los Consejos, 
y calle del Factor (1): por esta calle del Factor pa
saba á la casa de Rebeque, ó Squilace, y desde allí, 
b¡t|ando por frente de san Gil, cerraba con el alca- 
zar , situado donde hoy el real palacio, y volvía á 
juntarse con la Puerta de la Vega. Esta muralla la 
suponen fuerte, y  e! alcazar lo mismo, y  que tenia 
en trente y donde están las casas del marques de 
Pobar, una fortaleza llamada la  Torre, yariyués del 
Pozacho, y otra fuera de los muros poco distante del 
alcazar, y  cerca de los Cafios Lamados dcl Peral.

Pero .tolla esta relación se echa por tierra por 
otros autores, que con mayor raciocinio pretenden 
probar que, sí existió Mantua cu tiempo de los grie
gos, no fue en el sitio que hoy ocupa Madrid , y  si 
tal vez en el que está Villamanta, unas seis leguas 
al poniente de la capital.

Durante la dominación de los cartagineses callan 
unos y otros autores sobre la existencia y progresos 
de Mantua, pero no asi en la época de los romanos, 
donde vuelven á embrollarse en encontrados parece
res. Los entusiastas, siguiendo su afan de ver ú Ma
drid en ílautua, y pcelendicndo probarlo con algu
nas lápidas é inscripciones de sepulcros y demas, 
añaden que durante la dominación romana, varió 
Mantua su nombre por el de Ursnria (que trae su 
otigcu de los inuclios osos de que abundaba su térmi
no) , y Slaiorilam  que le dieron por haberla agran
dado ; y sigulenilo este sistema, suponen ser los ro
manos los autores de la segunda cerca, que se es- 
tendia por la Puerta de la Tega y la de Segovia, su-

(I) Hftiu arco ciiraLa á orirnlr , |  era lan ocfroclto que Imbo 
qnv derribarle en 1572 (tara «nsuuuoar el paau cnaiiJu ülsu eu 
viilrada snlemna la  reina duba An-'t, nujjer da Feliuo II . lin 
»u lugar edilicartm utro are» llaiuodo d e  la  A lm m ten a^  «¡uo 
Umpijcv eaislc Uuy.
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6 P.VRTE niSTÓniCl.
hiendo á las tenerías viejas, y  par detras de san An
drés i  Puerta de Motos (1), coniimialta por Cava l>a- 
ja y Puerta Cerrada (2) hasta la de Guadalajara (3). 
Desde aquí por la calle del Espe¡o á los canos del 
Peral y puerta de Balnadú, que estaba junto á la an
tigua casa del Tesoro (que no existe) (4), y  siguien-

(I) KjU  Fucrl» ilf Moros e ' lJ . 1 1  en ol eilio ijuo hoy con- 
«ervB su noothre ,  y  miraba i  mcilioSia. Üaraabaso asi portino 
por olla salían y  eniniban para la  comunicación con lolodo. 
Jira tomUen eslrccLa ? con terias» reTuclto*.

(2} U  Puofl» Ccrrud» era sumamente eslreeh», y  laflii ío -  
m s  revuelU s, por U s eunle» b s  d« adentro no pitdiun ver n 
lo s  da fu er» , t  ni coRirarío, En lo  ontlgoo paree o «o ilomó 
P tterffi Añ la  'Citfr’hrrf,  por tener oocima d« rila una picara 
f& nue estaba esculpida ona fiera cuULra ú dragón, tjun na 
sido desnuca uno d« lo s  arj;nmriilos con í;u*j so lia qucrnio 
sostener la  fundación de este pueblo por les  gríogos- Ests puer
to estuvo situada domlo abura sa cooaerva su aumbre entre la 
Cava de San.Micucl »  >» C-va baja, y  miraba alraedledia- Foro 
SHcrdlcudc en alia varios lances y dcSQractas, á qup deba lu 
nar so coüflffurseion , se  cerró por al pon tiempo , con lo  nue 
fuá conocida por Puerta Cerrada. Pinalmcnluj « i  IS M  so der
ribé.

{5) T.a puerta de Guadalajara cslaLi situada rn el mismo 
sitio <]uo hoy retiene su  nnmbrc en la  calle Mayor, come ó !o 
embocadura da !a callo do Milanooes. Miroba ó acienlc , y  oc- 
Hun las pomposos descripciones ijuc se  couservan de e lla , era 
m agnifico, y de forU lrca, con Tirias lorros,  cuL»i y  es lo lo as 
que Locian ona soberbia perspectiva. Kn ella hubis tomliien una 
im igrn du Kuestra Señora, y nira dcl Santo A n gel, y so con
servó bosta noo en el anu de lü 8 0 ,  boeimdü fiestas U  vjiU  
por haber ganado ó Forlugol el rey Jun Felipe U , pusieron en 
ella  (unías luminarias que su quemó dcl lodo. J.as iinAgcnes 
fueron Irnsladudas , la da Nuestra Señora ó San SnUndor. y 
lu eco  ó í.oretoj y la M  Angel i  Is ermita que Uicicron los 
porteros de la \ÍUa frente del Fuenlc de S o co v u , y aUoca so 
venrra en el poseo de Alucba.

(4) La puerta du H al nadó miraba al seplcnlnon , y  era tam
bién angosto. Sobre lo etixaolcolo y signilicocion de este mim
bro B a ín a tlá  lia habido ô̂ l*̂ 8 opiniones, ntnüuycndoic» unos n 
un nombra propio de un moro ,  otro» 4  la* palabras laUnas 
B a h ita  A u c ,  por suponer que por ello ae sal) a ¿ l o s  bnnos^ 
V Gnalmonto oíros inteligentes «n el Idioma arábigo culigin  
qiie Cobadú c» cwniroceion do las palabras irabes
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PAUTE mSTÓBICA. 7
do poi la huerta de la Priora, venia á ccrrai' con el 
aioazar. Aítaden que en la misma época recibió este 
pueblo la sagrada ley del Evangelio . viniendo á pw- 
dicarla, según unos, el aposto! Santiago, y  sus dis
cípulos según otros, y suponiéndose que por enton
ces fueron fundadas sus parroquias.

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

Vuelven á callar unos y otros durante la época de 
los godos, pero ya en la de los árabes vienen á reu
nirse naturolniente, aunque con !a diferenciado per
suadirse unos que la fundaron cstós, y otros que la 
hallaron ya fundada.

De todos modos, como unos 220 años después de 
la irrupción de los moros en estos reinos, callan las 
conjeturas, y empieza á hablar la historia. No se 
puede, pues, dudar de la existencia de Madrid por 
entonces, pues dice espresamente que xcl año de 
»939, reinando el rey don Ramiro (segundo de León), 
..consultó á lodos los gr.indcs de su reino sobre por 
..dnn<le ó cómo Imvia una entrada en tierra de mo- 
i.ros; y juntando su ejército, se encaminó á la ciu- 
..dad que llaman de m íjerit (i), desmanteló sus mu-

H u r, ffuc fioiPTP doeir Vucrtit ilc Us ,  T 1**“ ocaso 6o 
llacnarU atl j>or lialiprloí fuers i o  la  pucrU en lo  olio de la 
colino ,  t|uc Ih»J iv  llama P ln su e fa  iie D om ingo. Evl* 
puerta so derribó cuondo lo aruplíacíon de Madrid.

(I) Los autores antijpios prclcndon bsllar la osccfidencia Jcl 
oujiibrc M o g e n t  en d  onHjuo f lln ioritu m  j pero el erudito 
IMIicer le pone eu primer lu ja r , j  formo osi su árbol étimo- 
lágíco basto vi dia^ apoyado en ios documentos históricos su-
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s PARTE mSTOIUCA.
«ros, y  entrando en ella nn día de domingo, hizo 
>ihorrorosos estragos, .ayudado de la clemencia divi- 
«na. Volvióse á su casad gozar de la victoria en paz.«

Esta es la primera vez que figura Madrid en 
nuestra lilstoria, sí bien es 3'a con el carácter de 
ciudad murada é importante. Éralo en efecto j por
que , defendiendo á  Toledo, corte de los musulma
nes , fie las invasiones de los castcüauos y leoneses, 
que solían pasar los puertos de Guadarrama y Fuen- 
fría (llamados entonces Alpes), procuraron ios ára
bes fortificarla con alcazar ó castillo seguro, con 
fuertes murallas, con robuslas torres, y  con sólidas 
puertas, por lo que es muy regular que se apiieasen 
á reparar la parte de muros que babia desmantelado 
c ire y  don Ramiro, pues vivian siempre recelosos 
y amenazados de los enemigos. Como unos ciento y 
diez anos después, el rey don Fernando el .Magno, 
primero de León, cstendirt sus conquistas hasta el 
Tajo, maltrató á su paso las murallas do Madrid, y 
haciendo grande carnicería en los moros, los hizo 
sus tributarios.

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

, M ttgerin cu ñ t,  M ngeru lu m  ,  M agfrU H m , 
M fiH ritu m . M n ierilH tn , ^ ta to n lu m , M n ir t ln t  ^
M n d r ii ,  ^ tu d i id .  Kn cuantn á la ><Í(;uilicacioo ¿v  la paloLra 
africana Magerií Hlscordaa los aator<», aua<^ua por«*ca ser U  
Jo v e n 4 ij,  con iin clo i d e  n g ita , lo cual consieav touiLíoti con 
la  alionjancía Je ello* i[ite parveo luvo vn ulro lícropo, como 
lo  aereJita a<^uvl diebu Tulgar^ A fedríiJ  lit O in r in , eerciidn  
d e  J u eg o , fu n d e  d a  io6re  ag u a . Lo Jel faqjo alude á la eere .1 
do p ed er iu l, pur lo ((ue dijo Juan do Mena :

■ En la Su silla  de fue^o cercada.'»
Las rarianlvs da la palabra MagerU basla «I dia son Ulínicadas 
y vulgarizadas, y todas son eíerlas,
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PARTE HISTOEICA. 9
iilacios arrabales, notables escuelas, célebre en los 
caulares ele sus dominadores, fortalecido por ellos, 
que dieron á su alcaide la primera voz entre los del 
reino de Toledo: pero otros pretenden rebajar mu
cho de este brillante cuadro; y  de las escasas prue
bas y  voluntarias inducciones de nnos y otros, re
sulta quedarse el curioso con ma3'ores dudas. Por 
ello, abandonando esta remota época, de la que no 
se conserva prueba fehaciente, nos lijaremos en la 
de la conquista dilinitiva de Madrid, cuya gloria es
taba reservada al rey don Alfonso el VI. Verificóla 
por los años de I0ó3 , cuando emprendió la conquis
ta de Toledo; aunque otros dicen que después de la 
de aquella ciudad. En la de Madrid dan algunos au
tores la palma á  los segovianos, diciendo que, por 
haber llegado mas tarde que los de otras ciudades 
al llamamiento del rey , por ser tiempo de nieves, 
y pidiendo alojamiento, el rey indignado les contes
tó gue se alojasen en Madritl. Acordáronlo asi los 
segovianos, y  otro día al amanecer ganaron la puer
ta llamada de Gnadalajara, y plantaron las banderas 
cristianas; llegó el re y , tomó posesión de la villa, 
y  en premio de sus servicios concedió á los de Se- 
gavia que pusiesen las armas de su ciudad encima 
de dicha puerta, y «lió á sus capitanes títulos de ri- 
cos-hoincs; pero esta noticia se halla desmentida por 
otros autores.

Todavía sulVió Madrid otro ataque por los reyes 
de Marruecos, Texufin y Alí, los cuales vinieron por 
los años 1103; pero aunque llegaron á entrar á la fuer
za en la villa, destruyendo sus muros, no lograron 
lomar el alcazar, á donile se dutendieroii vigorosa
mente los madrileños, con lo cual se retiraron los 
moros.

Desde este tiempo sigue }'a mas clara la historia 
de Madrid, el cual recibió grandes mejoras, tanto 
de Alfonso VI como de Alfonso V il, llamado el Ein-
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10 PARTE mSTORICA,
pcrador; ^ icncs no solamente atendieron á su repa
ración y forUflcacioD en aquella época de continuas 
y dudosas guerras, sino que lijaron sus fueros y  le
yes, purificaron sus mezquitas, convirliéndolas en 
parroquias, y  concedieron á los monjes de san Mar- 
ün un privilegio para que poblasen el arrabal que 
mediaba entre la villa y el convento. Asi fue crecien- 
d o ja  csteusion de Madrid, por lo que se hizo pre
ciso mudar sus puertas, trasladando la de Balnadii á 
la plazuela de Santo Domingo el Real, á  la parte de 
aiTiba de! convento; desde alli corría la tapia toman
do la derecha hasta san Marliu, donde se abrió otro 
postigo en el sitio que lioy está la calle que conser
va dicho nombre, y  pasaba derecha á la puerta del 
Sol: desde ésta, íormaBido escuadra, subía á Auton 
Martin, en que hahia otra puerta, y de ella bajaba 
derecha á la esquina dcl hospital de la Latina, don
de se formó otra puerta mirando al mediodia; de 
aqui seguía á la Puerta de Moros, y  bajaba á  unirse 
A la muralla antigua que daba vuelta á !a Puerta de 
la Vega y c! Alcázar.

T.a importancia que había adquirido Madrid, y su 
ventajosa situación, movieron á los reyes á convocar 
cortos en este pueblo. Las primeras de que se tiene 
noticia fueron las celebradas por don Femando IV 
por el afitj de 1309. Alfonso XI, su hijo, las celeliró 
cu 1327, que determinaron servir al rey con nume
rosas cuantías para la guerra con los moros. Otras 
cortes se celebraron en 1335 por el mismo rey, eii 
que pidió socorros para la guerra de Portugal. Este 
monarca varió la antigua forma de gobierno de Ma- 
«Irtd, que ennsistia en estados de nobles y pecheros, 
los cuales punían gobernador ó señor de Madrid, 
justicia, y  (Jemas empleos de preeminencia; y  esta
bleció doce regidores con dos alcaides.

Encendida la guerra civil entre el rey don Pedro 
y su hermano don Enrique, sitió éste á.Madrid, que
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estaba por aquel, y le tomó ilespues de una vigoro
sa resistencia.

Heinaiido Juan I ,  y  por los afios de 1383, vino a 
España don León v , rey de Armenia, á dar gracias 
al de Eastilla por haber alcanzado la libertad por su 
causa del soldán de Babilonia que le habia ganado el 
reino; y don Juan compadecido de su desgracia en 
haberle perdido en defensa de lafé católica, ledió 
el lituin de señor cíe ?Iadrúl y de otros pueblos, lia- 
ciendo que le lindiescu pleito homenaje. Dominó en 
Madrid dos afios, y reedificó las torres del alcazar; 
y  después de su muerte, el rey don Enriquo III, 
d solicitud de los de Bladrid, por su cédula de 13 de 
abril de 1391, alzó el pleito liomenaje que le habían 
prestado los madtilefios.

Dicho rey don Enrique III, proclamado en Madrid 
á los once afios, tomó las riendas del gobierno en el 
aleázar en 1394 , convocando cortes al efecto. Du
rante su reinado distinguió á Madrid, y  edificó nue
vas torres en dicho alcázar para custodia de sus te
soros.

También Juan II empezó su reinado en Madrid, y 
residió en el largo tiempo celebrando cortes y  con- 
tribu) cndo á su grandeza. En ella recibió en li33 á 
los embajadores del rey de Francia, arzobispoy se
nescal de Tolosa, estando sentado en su trono real 
y teniendo á sus pies un león manso, de que teei- 
bicrou no poco susto los embajadores. En su tiem
po hubo varios bandos sobre el gobierno de la villa, 
y en el de su hijo Enrique IV, lial)ia ya en ella, ade 
mas de les alcaldes, un asistente, cuyo título se mu
dó después en ei de MJTCí/icíor.

Este monarca Enrique IV tuvo una particular in
clinación á aiarlrid, donde permaneció largo tiempo; 
y en 1461 hizo venir á ci á la reina su esposa, que 
estaba ptcfiada de la Infanta duba Juana, conocida 
por el nombre de la  üHlranejn, la cual nació al aña
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siguiente y fué proclamada por heredera de la coro
na; pero nunca llegó á reinar por la ilegitimidad que 
se la atribuyó; tazón por la cual sucedió á don En
rique en el trono su hermana doi'ia Isabel la Católica. 
Mas no sucedió esto sin grandes conmociones, cii las 
cuales cupo no poca parte á Madrid, pues encerra
dos en el alcázar ios partidarios de doña Juana, hn- 
bieton de sufrir uti riguroso sitio, hasta su rendición 
á los reyes católicos.

Posesionáronse estos de la villa, y  durante su 
reinado residieron en ella distintas ocasiones cuando 
lü permitían sus coutinuadas campañas; celebraron 
cortes, y recibieron en ella a  su hija doña Juana, y 
al archiduque Filipo su esposo. Muerta la reina cató
lica, quedó don Fernando gobernador del reino hasta 
la mayor edad de! príncipe don Carlos su nieto, con 
cuya ocasión liubo bandos muy enconados en Ma
drid, hasta que el rey don Fernando, reuniendo cor
tes eu el monasterio de san Gerónimo el Real, juró 
gobernar el reino como administtarlor de la reina 
doña Juana su hija, y tutor del principe don Car
os su nieto.

En 1516 murió don Femando el católico, y  el 
arzobispo de Toledo Jiménez de Cisneros y el deán 
de Lolmyua, gobernadores del reino, trasladariju á 
Madrid su residencia, aposcnlándose eii las casas de 
don Pedro Laso de Castilla (hoy del duque del In- 
fanlado), que están detras de san Andrés. En ellas 
se tuvo la celebre junta para disponer del gobierno 
de Castilla, en la que, resentidos los grandes de la 
autoridad concedida al cardenal Jiménez, le pregun
taron con qué poderes gobernaba: revendió el car
denal que con los del rey Católico; replicaron los 
grandes, y  el cardenal sacándolos á un antepecho 
de la casa, hizo disparar toda la artillería que tenia, 
y  les dio aquella célebre respuesta propia de su enér
gico carácter, diciendo; con estos poderes que el
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rey me tlió gobernaré d  España hasta tjue el 
principe venga (t). , , , ,

Tino en electo Cirios, y entregándose del go
bierno, cesaron los disturbios que su ausencia oca
sionaba. En el principio de su reinado padeció en 
Valladolid una penosa cnfeniiedad de cuartanas; y 
habiéndose Tenido á  Madrid, curó proutameiilc de 
ellas, con lo que cobró gran afición ueste pueblo.

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

Declarada la guerra entre rrancia y Espolia, y 
cstaudo Carlos en Jladrid, recibió la noticia de la 
victoria de Pavía; y hecho en ella prisionero Francis
co I ,  rey de Francia, fue conducido á Madrid y alo
jado eii las casas de Lujan, en la plazuela de la Ti
lla, hasla que fue trasladado al alcazar. A poco tiem
po vinieron á Madrid su madre y su hermana para 
sulicHar del emperador su libertad, que no tardaron 
cu conseguir á consecuencia de la concordia que se 
ajustó, estipulándose, entre otras cosas, el matri
monio de! rey de Francia cou la lierniaua del ein- 
perador.

II] Ubv «luú-n diec que esla junln se tuvo en la  case pro- 
nií Jel ui'iMiiu cardenal Jimener , OTO es  la que cslá en la  pls- 
iu rla  de Is V iU j, donde se lis ll i  t e y  el Tribontl supremo de 
l i  Guerra; a aiiaden que el cardenal n c é  1 los prandes al Ual- 
ceii Brande que esla i  las espaldos de la  ra sa ,  en la  caUe del 
Sacramento i pere liisletias muy recienics í  aqnella íeo ca  ,  ase- 
imran qne por enlunces el cardenal y el deán de Lobayni se 
üpossnloron en  las casas ea diclias de l.aso ,  en las rúales l;a- 
tia n  s iú d e  anies los reces caldUcos; s i  bien es  eerdad que U  
eean propia del cardenal ero la  ya referida de la  plaauela d é la  
V illa . Laliiíndela él mandado cunslruir y \inenladela a! maye- 
r u g o  ¿V Cisneros, >jue p w # su sobriuPs
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Verilicada la paz, vino este d Madrid á visitar ai 

rey como aini;;o y  cuñado; salióle Francisco á reci
bir en una ínula con capa y espada d la española, é 
hicieron juntos su entrada porfiando corlesmento so
bre cual llevarla la derecha, (jue al cabo tom<> el em
perador.

Con tan continuadas residencias de los monarcas 
en el pueblo de Madrid, tomó este una considera
ción estraurdinaria; todos aquellos pusieron gran cui
dado en su aumento y hermosura, y  edificaron nota
bles fábricas, eutre ellas el Alcázar, que fundado du
rante la dominación de los moros, segim uuos, y 
por Alonso el VI, según otros, y reparado por los 
Enriques III y IV, fue reedificado y convertido en 
palacio ie?l por Cárlos V , cuyas obras continuó su 
sucesor: el convento de San Gerónimo, fundado 
por Enrique IV; el convenio de Atocha y otros gran
diosos edificios ! la reparación y ornato de otros va
rios, entre los que es digna de atención la verificada 
en la parroquia de san Andrés, convertida cu capilla 
real cuando los reyes Católicos vivían en las casas 
contiguas de don Pedro Laso de Caslilla, ya citadas, 
desde las que hicieron paso d la iglesia; y  finalmen
te, la fundación de varios establecimientos de bene
ficencia, todo lo que hizo á Ma'lrid un pueblo muy 
principal. Su eslensiou iba creciendo á medida que 
se derribaban los muros viejos y se agregaban sus ar
rabales; poblándose el vasto campo que mediaba en
tre !a Puerta del Sol y el convenio de San Gerónimo, 
de manera que se asegura que ya en tiempo de Car
los V llegó á tener treiiila mil habilaules.

Pero todos estos aumentos fueron cortos en com
paración del que recibió Madrid en el reinado de su 
sucesor Felipe II.

Elevado al trono en I5S7 por la abdicación de 
su padre Carlos V, y llevado de una particular incli- 
uacíon hácia la viila de Madrid, eciió el sello d su
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¡grandeza, fijando en eila la córte en el año 1360 (1). 
Los principales motivos que i  ello debieron moverle 
fueron la salubridad del clima (mas templado enton
ces por la maj'or abundancia de arboladoen los con
tornos), y la situación ccittral de este pueblo con 
respecto i  la estension de la Península, ventaja inte
resante y que puede suplir otras faltas.

Con esta medida cambió de aspecto Jladrid, y  su 
población se duplicó cu poco tiempo, por lo que muy 
luego filé necesario ampliar estraordinuriamente la 
cerca y mudar las puertas, situando la de santo JJo- 
mingo en el camino de Fuencarra , la del Sol al ca
mino de Alcalá, la de Antón ílariin al arroyo de Ato
cha, y la que estaba junto á la Latina mucho mas 
altajo. En estos nuevos barrios se edificaron calles 
regularos y aun magníficas, que son las que cons
tituyen lo mejor de Madrid. Sin embargo, es lásiinia 
que entonces no se siguiera un plan mas arreglado, 
ya cuidando de la nivelación de los terrenos, ya de 
la belleza uniforme do los edificios, con lo cual las 
calles de Alcalá, Atocha, San Bernardo, y oirás, hu
bieran tenido pocas rivales por su estension y an
chura. Hubiera sido también de desear que una dis
tribución cómoda de plazas regalares proporcionase 
el desahogo necesario á tan gran poblacioit; y  final
mente, qiic los españoles, al formar su córte, hu- 
hieran observado la simeiria y  el buen gusto que 
acreditaban en las magníficas ciudades que por el 
mismo tiempo fimdiiltan en America.

Sin embargo, la residencia fija dcl soberano, la 
concurrencia de numerosos tribunales y  oficinas, 
grandes dignidades, y demas circunstancias anejas

B Quintana pona la  (raatacinn Ai la  corla rn ltiS3  ,  j  Lpon 
o CU 1’JC I . y  de los 03anufetilos dvl Arebivo de la  cilla 

resulta que íuc «A I3C0 cuando cioo á ella desde Toledo,
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á la córte, dicrou muy luego á Madrid un aspecto 
lisonjero. En tanto que la población se cstendia, y 
que los grandes y pnriiculatcs levantaban palacios y 
casas de bella apariencia, el rey conctuia las obras 
del palacio real, cuya fábrica, jardines y ornato eran 
de una suinamagniñccncia, si hemos de creer á los 
historiadores de aquelia época; al mismo tiempo su 
piedad religiosa y la de su familia les hacia fundar 
la mayor parte de los conventos de Madrid; la Tri
nidad, cuyos planes dirigió el mismo rey; las Des
calzas Reales, el Gármeo calzado, sao Écruardino, 
doña .María de Aragón, san Bernardo, los Angeles, y 
otros muchos; igualmente varios establecimientos de 
beneficencia, como la inclusa para iiifios espósitos, 
la casa de Misericordia, los hospitales, y otros obje
tos indispensables en un gran pueblo.

Con lodo esto, los tesoros del Nuevo Mundo y 
los genios de Juan de Herrera, Juan Bautista de To
ledo y otros, ¿no pudieron haberse empleado con mas 
gusto y magoificencia en Madrid? ¿Por qué fatali
dad, en medio de sus muclias y medianas iglesias, 
no se levantaba ima catedral digna de la córte y del 
célebre arquitecto del Escorial? ¿0 acaso debió con
tentarse Madrid con recibir en el puente de Scgovii 
la única prueba de tan sublime genio? Pero el buen 
gusto que inspiró á  su siglo, se re  manifiesto en las 
obras de sus contemporáneos, y  aunque no por su 
suntuosidad, podrán citarse por su sencillez la Ar
mería, la portada de las Descalzas Reales, y las demas 
iglesias arriba diclias. Madrid, linalmeiile, mirará 
siempre á Felipe II como á su verdadero fundador, 
por la existencia política que le dió con el estableci
miento de la córte.

Felipe III le sucedió en el trono de la monar
quía mas estendida del Orbe, y fue jurado eu son 
Gerónimo del Prado. Madrid ganó en aumentó y con
sideración, como córte de un monarca tan poderoso
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á quien los domas soberanos respelaban y enriaban 
sus embajadores; pudiendo citarse entre otros el que 
envió el Shaá do Persia, Xabbas, que liego a Madrid 
en 1601 y  se llamaba üxem-lli-BecK, En este mis
ino año de 1 6 0 1  se verificó la traslación de ¡a córte 
d Valladolid; pero esta traslación ocasionó trastornos 
tan grandes, que convencieron al rey de la necesi
dad de restituirse y  permanecer en Jtadrid, como lo 
verificó cinco años después (1). Desde emonces tra
to de hermoseará Madrid y proveerá su comodidad, 
haciendo venir á él aguas abundantes, y  edificando 
en el corlo espacio de dos años la liermosa plaza 
Mayor. De su reinado son también [a casa de los 
duques de Uceda (hoy conocida por los Consejos), los 
conventos de san Basilio, Jesús, sania Bárbara, Tri
nitarias, y  otros; entre los cuales es muy distingui
do el real monasterio de la Encarnación, fundado por 
la rema doña Margarita de Austria. Fcbpe III murió 
en Madrid en 21 de marzo de 1G2I.

El reinado de Felipe IV fué aun mas brillante pa
ra Madrid, si bien se iba sintiendo en él la inevitable 
mina del imperio colosal de Cárlns V y Felipe II- 
pero el carácter particular del Jóven rey, la elwantó 
cultura de su córte , y  las brillantes escenas con que 
supo encamar su ánimo el conde-duque de'Olivares 

animación y una elegancia en 
que solo escertió después la brillante córte de Luis 
x n . La venida del principe de Gales para pedir por 
esposaá la hermana del rey, ftié motivo de fu n o ^  
nes maguilicas. Las celebradas en 1637 con moti-

o frcc ii í r ^ l  7  I"  M U . í  M .dríd  <0OS
c / i l  »  d -  V ' , " *  ■'» lo .  . 1-

1 - J Ji.>  * ñ o .;  « l í  iel•^icio 5.

2
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ro  (le Ijaliec sido devado al imperio el rey de Bo
hemia y llmisria <lon Femando , cursado del rey, 
costaron de diez á ilocc millones de reales, y  en los 
cuarenta y dos illas que duraron, las comedlas, los 
toros, las máscaras se sucedían sin cesar. El pala
cio real y el del Retiro eran el toco de esta continua 
diversión; y el rey , siguiendo su inclinación favori
ta, se interesaba vivamente en ello. A la sombra de 
su decidida protección, se alzaban los genios de Lo
pe de Vega, Qiievcdo, Calderón, Tirso de Molina, 
Morcto, Solis, Mendoza, y  otros muchos, no desde
ñándose el mismo rey de mezclar sus composiciones 
propias á las de aquellos autores en las academias, 
certámenes y comedias que diariaracnlc se, ejecuta
ban en sus palacios. P i solo eran estos el teatro de 
sus funciones, sino á veces los magníficos jardines 
del Retiro, creados por Felipe y dirijidos por el conde- 
duque; y hasta soüa alzarse un tablado cu medio dcl 
estanque grande del mismo sitio, con máquinas, 
tramoyas, luces y toldos, fundado todo sobre bat
eos; sucediendo una noclic de saji Juan que es
tando rcprcscnlánduse de osle modo, se levantó un 
torbellino de viento tan furioso, que lo desbarató le
do, y algunas personas peligraron de golpes y caídas.

Quedaron á Jladrid, después de la brillaiirez y 
mido de este reinado, el dicho Palacio Real y jardi
nes del Retiro, varias estátuas y monumentos públi
cos, algunos buenos edificios como la Cárcel de 
Corte, y  otros. .

En 7 de julio de 1631 hubo un gran mccnuio en 
la Plaza Mas'ot desde el arco de Toledo á la calle de 
Boteros.

Oprimido Felipe IV con el peso de las desgra
cias mirando la desmembración de su monarquía,'fa
lleció en 1G6S, dejando á su sucesor Cárlos II en la 
tierna edad de cuatro años y medio, bajo la tutela de 
su madre la reina dolía Mariana de Austria, y duran-
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le su menor edad, como después que tomó las rien
das del ^ubierno, poco ó nada adclasitú Madrid así en 
prosperidad como en materia do bellas arles. Cor
rompidas estas por el mal gusto que difuiiriió su da
ñada semilla en aquella época por todos los ramos 
del saber, solo ofreció S Madrid edificios mezquinos, 
relablostidículos, y  caprichos esiravaganlcs. Entre 
estas obras la mas notable fué la casa real de la Pa
nadería. Por este tiempo ejercían en Stadrid sus ha
bilidades las arquitectos Donoso, Chiirrigiiera y  otros 
semejantes, y  de su mano son las principales y mas 
ridiculas obras de aquella época. La salud del rey se 
debilitaba al mismo tiempo que la monarquía; y  ha
biendo caído gravemente enfermo en 1696, ocupó la 
atención de ios ^jliticos la sucesión de la corona de 
Espafia. En medio de estas discusiones hubo en Ma
drid una conmoción popular, ocasion.idapot la cares
tía del pan, que terminó con la fuga del ministro con
de de Oropesa. Por fin, viéndose Carlos cerca del se
pulcro, órdeiiü su testamento, nombrando por sii su- 
r esor i  Felipe duque de Anjou ¡ y  falleció en el pri
mer dia de noviembre de 1700.

Felipe V, aclamado en afadrid por rey de Espa
ña, y reconocido desde luego por muchas potencias 
de Europa, hizo su entrada en la capital el dia 1 1  de 
abril del año siguiente, y en este mismo año casó 
con araría Luisa Gabriela de Sabo3'a¡ pero declarada 
cu el mismo la famosa guerra de sucesión, í  causa 
de pretender la corona de España el emperador de 
Aiislria para su hijo el archiduque Carlos, fué reco
nocido este por otras potencias ,y por los reinos de 
Aragón, Valencia y Calaluña, de que se apoderó el 
ejército inglés y portugués mandados imr el mismo 
archiduqtie. Por consecuencia do las alternativas de 
esta sangrienta guerra, en que las armas do Felipe, 
victoriosas unas veces, eran vencidas otras, entró en 
Madrid en 1706 iin cuerpo de tropas inglesas y porlu-
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sucsas maniiadas por Galloway y el marqués Das- 
Mioas, y habiéndose la reina y la córte retirado á 
Burgos, los ingleses y portugueses proclamaron en 
Madrid al archiduque. Pero muy luego, atacados con 
iiiltepidcj; por los mismos madrileños, se vieron obli
gados á retirarse de Madrid y entregar el alcazar; á 
iwcos dias volvió á entrar Felipe , que fué recibido 
con el mayor entusiasmo; y dejando por regenta a 
la reina, marchó á tomar el mando del ejército. Las 
batallas de Almenara y Zaragoza perdidas por este, 
pusieron á los aliados en disposición de internarse en 
castilla en 1710. Felipe salió con la corte á Vallado-
lid, y fueron seguidos de mas de treinta mil almas,
después de lo cual volvió á entrar el archiduque; 
pero la repugnancia del pueblo de Madrid era tal, 
que no viendo Carlos gente en las calles ni en los 
Iialconcs, al llegar á  la plaza Mayor y portales de 
(iuadalajara, se volvió por la callo Mayor y de Al
calá , diciendo que Madrid era u n  pueblo desier
to ■. y apenas él y su ejército hablan dejado estas 
cercanías, oyeron el ruido de las campanas, aclama
ciones, fuegos y regocijos con que Madrid celebra
ba la proclamación de Felipe V, que volvió á en
trar en 1 3  de diciembre del mismo año en medio 
del entusiasmo universal. Poco después, las batallas 
de Brihiiega y Villaviciosa aseguraron en la cabeza 
de Felipe la corona de España.

En medio de la continuada agitación de las 
guerras, este monarca atendía á la prosperidad de 
su reino, y en particular de la córte, que tan leal 
se le liabia mostrad». Muclios y noUbles eclifici<is 
se levantaron en la primera época de su reinado; 
pero como el mal gusto introducido por Churriguera 
y capitanearlo por Ribera, dominaba aun, quedó 
consignado en el ciiarlcl ríe guardias de Corps. el 
Hospicio, el Seminario de Nobles, el teatro de la 
Cruz, y las ridiculas fuentes de la Puerta del Sol,
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Red de San Luis y Antón Martin (i). Semejantes 
ilelirios, aplaudidos entontes, fueron indemnizados 
á poco tiempo por el rey, que llamandoá su córte 
á los distinguidos profesores Jubarra, Sacheti y otros, 
atendió al restabiccimicuta do las artes. Uióse la se
ñal do la restauración con la obra de! nuevo Pala
cio Real, que íué empezada por este último arqui
tecto en 173? a consecuencia de Isaberse quemado 
el antiguo en la Nochebuena de 1734. Siguieron d 
esta obra el teatro de los Caños del Peral, el del 
Principe, la reai fábrica de Tapices, el Pósito, y 
otros edificios de utilidad pública. AI mismo tiem
po fundaba el rey !a real Academia Española, la de 
la Historia, la de Medicina, la Hiblioleca Real, va
rios colegios y  demas establccimienlos de instruc
ción. Con tan decidida protección, las artes y  las 
ciencias volvieron d brillar en España, y  Madrid era 
el foco de donde se esparcían sus rayos.

Felipe V, monarca grande y generoso, renuncio 
cu 14 de enero de 1724 en su liijo Luis I; pero ha- 
liiendo muerto este d los siete meses y medio de 
reinado, volvió aquel á empuñar el cetro liasta su 
muerte acaecida en e! Bueu-Retiro en 1746.

Sucedió el pacífico reinado de Fernando VI, el 
cual, continuando las ilustradas miras do su ante
cesor, siguió hermoseando á Madrid, y  entre los 
varios edificios con que le aumentó, fueron notables 
el inouasterio do las Saicsas, la plaza de Toros, la 
puerta de Recoletos, y  otros que demuestran en ge
nera! lo que ganaron las artos en su reinado con la 
fundación de la real Academia de san Femando,

(1} Lás p r im m e  lian  ei¿o JemolílU» va « lo e  últimos 
n óg» , y SQiilUuídt po r o irá  Bueve la  de la Red de San lu ís .  
Q uvJa únloanieQle 1« du Antoa M orliU j y  es do doMor <jae se 
oooserro como docuoicnto hU lóríco do atjutU a dpuca dcl orlu.
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,iue vpriiieú en 1752, También fundó la academia 
¿atina Matritense. Murió en Madrid en 1759.

El aran Carlos III le sucede, y a su toz cam
bia el aspecto de la monarquía. Aprovechando las 
bcnéricas semillas sembradas por sus antecesores, 
dotado de una alma grande y generosa, todo a su 
presencia toma un aspecto lisonjero. Temido y res- 
Ltodo de los estranjeros, amado y bendecido dé los 
propios, sabio y opulento, pudo dedicar su atención 
al progreso de las artes, y á  la publica comodukd. 
lA^dóndc no alcanzó su mano bienhcciiora? ¿Que 
pueblo de su monarquía no recibió pruebas distin- 
Eiildas de su desvelo? Por donde quiera que mire el 
viaieío observador, Carlos III se le presenta a la visü. 
Ya es un magnirico camino abierto por él sobre las 
monTaTs 5^ u n  ancho canal, que fertilízala cam- 
m na-^ueñtL  ^■.lacios, iglesias, caseríos, son otros 
Litos^mimuraentos de su reinado, Y ¿podría des
cuidar la capital del reino el que prodigiia sus fa- 
X e s  hasta í  las miseras aldeas? No é la veriad, 
antes bien las muchas obras de utilidad y de ornato 
^ fem bcltecen  á Madrid, demuestran la pirUcular 
predilección de este monarca. A él so debe la limpie- 
L  í  policía de la capiUil, el alumbrado de sus ca
lles^ el útil cstabieciinicnlo de los alcaldes de bar
rio, las escuelas gratuitas, las diputaciones de Ca
ridad, muchos estudios públicos, la sociedad de 
amigos del Pais, varias academias, banco naci^  
nalNoterias, grandes compañías de comercio, y  la 
mayor parte de los bellos edificios que adornan a 
Madrid,^y que la liacen una de las mas agradables 
córlcs dê  Europa. El Palacio Real se amplio en c 
estado cu que le vemos. El grandioso Musco del 
Prado se eleva bajo los planes del arquitecto Pilla- 
nueva; en vez de unas malas tapias y  miserable 
puerta se alza el magnífico arco de triunfo de la ca
lle de Alcalá: al mismo tiempo adornan también es-
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ta calle la suntuosa fóbrica de la Aduana, el musco 
de Historia Natural, y otras muchas casas de gran
des y particulares, que la hacen la primera de Ma
drid. La casa de Correos, la Imprenta Nacional, la 
casa de los Gremios, la fábrica platería de aiartinez, 
elcolcjio de Veterinaria, el de Cirujía de San Cár- 
los, el Hospital General, el convento do san Fran
cisco, la puerta de San Vicente, la do los Pozos, 
el Obscn'atorio Astronómico, el jardín Botánico, el 
delicioso paseo del Prado con sus bellas fuentes, el 
de la Florida, el Retiro embellecido con varias obras, 
y eoire otras el suntuoso edificio de la China, des
truido por los ingleses en 1812, el canal de Man
zanares, los cómodos caminos que conducen á la 
capital, y  tantos otros objetos que seria ocioso en
carecer, y  prolijo enumerar, contribuyen á realzar 
las bellas páginas de la historia de tan gran mo
narca.

Las honrosas guerras que sostuvo no llegaron á 
envolver á >Iadrid, á quien también hizo plaza de 
armas. Este pueblo, admirador de su monarca, tuvo 
el gusto de poseerlo durante su reinado, y  solo alte
ro su tranquilidad iin domingo de ramos, 23 de mar
zo de 1766, con cierta conmoción dirigida contra el 
ministro Squilace.

Carlos III, llorado de sus vasallos, murió en Ma
drid en 1788.

Carlos IV sube al trono, y en su tiempo recibió 
este pueblo cl aumento de algunos buenos edifleins, 
como el Depósito Hidrográfico, y algún otro. T  co
mo el buen gusto en materia de artes lialiin ccliadu 
profundas raíces, se vió también lucir en las obras 
|>articularcs, contribuyendo a! ornato de Madrid las 
bellas casas del duque de Alba, llamada palacio de 
Buena V ista , las dcl duque de Liria, del conde de 
Altamira, duque de Villahormosa, y otras varias. Las 
bellas letras, que sepultadas desde Felipe IV, hablan
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vuelto á renacer después bajocldomÍDÍo de la augus
ta casa de Borbon, eciconCroron apoyo y protección 
en Carlos IV; y  durante su reinado se glorió la cor
te de España con los nombres de Jovellanos, Saave- 
dra, Cabarrús, Samaniego, Foriier, Huerta, Cien- 
fuegos, Uelendez, Bioratin, y  otros insigues escri
tores que ocupaban distinguidos puestos y gozaban 
del aprecio del monarca.

Por la abdicación de Carlos, verificada en Aran- 
juez en 19 de marzo de 1808, sucede cu la corona 
de España remando V II, en medio de la aclamación 
y entusiasmo general. Madrid, la leal Madrid, que en 
1789 le babia jurado en san Gerónimo por priucipc 
de Asturias, se prepara á recibir al nuevo rey. Euira 
en electo el 24 del mismo marzo, y  el júbilo que di
funde su presencia, sucede d las escenas violentas 
de los (lias anteriores en las casas de Godoy, Mar- 
quina, y  otros. Pero esta alcgtia se ve mezclada con 
el fundado recelo que inspiraba la presencia del ej<ír- 
cito francés, que bajo las órdenes de Mural entró 
en Madrid la víspera que el rey. La patriótica agita
ción, la incertidumbre de la suerte del rey y del es
tado, conmueven á Madrid en aquellos dias, y esta 
agitación sube de todo punto, cuando ve salir de sus 
muros en 10 de abril siguiente á su amado Fernando. 
El funesto resultado del viaje de S. M. á Bayona, no 
era ya para ellos un enigma, y  en vano procuraban 
reprimir los ímpetus de su cólera. Llegó por fin esta 
á su colmo al ver que iba á ser arrancado de su S(!- 
no el infante don Antonio, á quien el rey había de
jado á la cabeza dcl gobierno. El día destinado para 
ello era el Dos de Mayo de 1808. ¡Quién pintará el 
heroico ardimiento de! pueblo de Madrid en tan cé
lebre dial ¡Quién las escenas de sangre y desespe
ración con que consignó su fidelidad y patriotismo! 
nosotros, limitados á la estrechez de este breve re
sumen, habremos do contentarnos, con indicar los
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succsns mas notables, que ennoblecen la historia cic 
Madrid ou la época lamosa de la guerra déla indepen
dencia española, que dió principio por el noble gri
to lanzado por los madríicños, en el 2 de Mayo da 
1S08.

Los franceses, dueños de Madrid á tan cara cos
ta, solo permanecieron entonces hasta I.*de agosto, 
en que á consecuencia de la célebre batalla de Bai
len hubieron de retirarse. Las tropas españolas man- 
iladas por el general Castaños ocuparon á  Madrid. 
Pero ptapolcou cu persona con un ejército formidable 
se presenta delante de la capital el t . '  de diciembre 
del mismo afiu de 1808. La historia de la resistencia 
de este indefenso pueblo en los tres dias primeros 
de aquel mes, es otro de los sucesos que raya en lo 
heroico y au3B temerario; pero que mereció hasta el 
aprecio del sitiador, que le ocupó el 4 bajo una 
honrosa capitulación.

Gimió Madrid cerca de cuatro años bajo el pe
so de la esclavitud, y  durante ellos no se desmin
tió un solo momento en sus patrióticas ideas. Ni 
los halagos que al principio se usaron, ni el rigor, 
ni el terrorismo, ni la miseria, ui el hambre mas 
espantosa, pudieron hacerle 'retrogradar. Firme en 
sus propósitos, no le venció el temor, ni le lison
jearon las ilusiones de una soñada felicidad. Jugan
do i  veces con las cadenas que no podía romper, 
combatía con la sátira y  la ironía todas las accio
nes del intruso rey ^  de su gofaieruo, lo inolbba 
en las calles, en los paseos y en las ocasiones mas 
solemnes; revestido otras de una fiereza estoica, 
moría á manos de la horrible hambre de 1 8 1 1  y  1 2  

autes que recibir el mas mínimo socorro de sus ene
migos. En vano se emplearon para debilitarlo y ven
cerle los medios mas violentos; sus liabitantes mu
riendo á  millares de dia cu dia, le dejaban desier
to, pero no liumiUado. Sus calles se cubrieron de
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j  crba; sus plazas se llenaban con los escombros de 
los altares que derribaba el conquistador; sus deli- 
eiosos paseos y jardines se convirtieron en fortale
zas, que amenazaban su existencia; pero en medio 
de tantos desastres, cercado de tantos peligros, ele
vaba sus votos al Omnipotente por su libertad y la 
de su rey.

Llegó por fin c! 12 de agosto de 1812, celebre 
en los fastos de Madrid. En este dia, habiéndose 
retirado los franceses de resaltas de !a batalla de 
Salamanca, fue ocupada la capital por el ejército 
aliado anglo-hispano-portugués al mando dei lord 
Wcllington, que liizo su entrada entre demostracio
nes incsplicables de alegría. Pero aun faluiba á Ma
drid, pacte de sus padecimientos, pues vuelto a 
acercarse el ejército francés, tornó á ocuparle en 
3  de noviembre, saliendo á los cuatro días y  vol
viendo á apoderarse de él en 3 de dicicmlire del 
mismo año de 1812. Por último, en 28 de mayo de
1813 salieron los IVanccses la última vez de Madrid, 
y  le ocuparou las tropas españolas al mando de don 
Juan Martia Diez et EmpeciiiaUo. El 3 de enero de
1814 se imsiadó á Madrid desde Cádiz la Begencia
del Reino, y á pocos días se abrieron en el antiguo 
teatro de los Caños del Peral las Cortes generales 
con aneglo á la Constitución política promulgt^a 
en Cádiz á 19 de marzo de 1812. Las novedades in
troducidas por ella en el gobierno de la monarquía, 
afcciaron por entonces poco al pueblo de Madrid, 
que, solo ansiaba reponerse de los estragos de la guer
ra, y esperaba ansioso le vuelta de su deseado Fer
nando. . ,

Verifieose por fin esta el dia 13 de inayo de 1814 
en medio de mi entusiasmo difícil de piniac, si 
bien neutralizado tm parle con las consecuencias dcl 
célebre decreto de Valencia de 4 del mismo mes, 
por el cual abolía el rey la Constitución y las Cor-
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tes, y mandaba volver las cosas al ser y estado que 
tenían en 1 8 0 8  i cuj-o acto impolítico, y  las terribles 
persecuciones suscitadas por aquellos dias contra los 
diputados y jJemas personas comprometidas en el 
nuevo régimen. Rieron la señal de esta larga sério 
de reacciones funestas, cuyos efectos seuümos aun 
después de treinta años de fecha.

El beneficio de la paz material que obtuvo sin 
embargo el reino, durante los seis primeros años 
del gobierno de Femaudo T il , la afición particular 
que inunifesiaba eslo al pueblo do Madrid, y el apa
rato deslumbrador de una Corle, montada con ar
reglo á la antigua etiqueta, templaban en Hartrid 
la agitación que sordamente iba minando los espí
ritus, y ailonnecian el ánimo dcl Monarca, que se 
complacía en conquislar cierta popularidad, presen
tándose improvisamente, y  sin ningún aparato cu los 
establecimientos, paseos y diversiones públicas, dis
pensando cuantiosos socorros á aquellos, especial
mente á los religiosos para reedificar sus conventos 
destruidos por los franceses, y  cmprcndienilo por su 
cuenta otras obras, entre las cuales la mas distin
guida, y que fonna hoy una hermosa página de 
su reinado, fue la reparación y terminación dcl Mu
sco deí Prado con destino á la colocación de su ri
ca galería de pintura y esculUira, en cuya gloria 
cabe no poca parte á la reina doña María Isabel de 
Braganza, con quien había contraido Fernando ma
trimonio en 1816. Igualmeule dala de aquella épo
ca el embellecimiento y adorno dcl Real silio de 
Buen Beiii'o que habían dejado los franceses con
vertido en una especie de ciudadcla; la reparación 
y mejora del canal de Manzanares y sus coutornos; 
la formación y colocación del Museo y Parque de 
artillcria cu el Palacio de Buena Vistai el lindo Ca
sino de la Reina y sus jardines regalados á la mis
ma por la villa de Madrid; el derribo del teatro de
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los Canos del Peral, y  los principiosdcl de Orien
te; con otras varias obras de utilidad y grandeza 
para la villa de Madrid.'

l a  revolución do 1820 que dio por resultado el 
juramenU) de la Constitución de 1812 por reman
do, verificado solemnemente en el seno de las Cor
tes en 9  de julio de dicho alio, vino á apagar en 
ol ánimo del Monarca aquclias ideas de mejora ma
teria!, y  puede decirse que en el ruidoso periodo 
de los tres afios desde 1 8 2 0  al 23, la población de 
Madrid, agitada continuameolc cou los graves su
cesos políticos, las borrascosas sesiones de las Cor
tes y  sociedades patrióticas, las conspiraciones y 
los temores por la guerra civil cucendida en las Pro
vincias en defensa del absolutismo, pudo atender 
muy poco á su particular interés, y  únicamente que
daron de aquella época turbulenta dos hechos que 
him tenido grande inlUiencia en la mejora material 
que se advierte en nuestra capital. El primero fue 
la asociación de los propietarios de ella, verificada 
en 1821 pata la formación Je  una compafiia de se
guros contra incendios de las casas; líkcual por sus 
sencillas bases, orden é importancia puede citarse 
como uii modelo; y el segundo la desamortización 
y venia de gran parte do las fincas de los cstingui- 
dos monacales, las cuales recibieron grandes mejo
ras en manos de los compradores.

Los sucesos políticos mas señalados entro los 
muchísimos parciales de aquel periodo en nuestra 
capital, fueron los del 7 de Julio de 1822 en que 
se dió una sangrienta acción en la plaza Mayor en
tre la Milicia Nacional y  la Guardia Real, y  los del 
20 de mayo de 1823, en que la guarnición de Ma
drid al mando del general Zayas batió y  dispersó en 
las afueras de la puerta de Alcalá á la vanguardia 
de las tropas realistas que precedían al ejército fran
cés. El duque de Angulema, general en gefo de es-
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te, verificü su entrada en Madrid en 24 del mismo 
mes, ó instalando en la capital la regencia del rei
no, marchó á poner sitio á la plaza de Cádiz, á 
donde se liabia retirado el gobierno constitucional 
llevando consigo al rey. Libre, en lin, este en i . '  de 
octubre, y siguiendo su sistema ibvorito, anuló por 
un real decreto de la misma fecha la Constitución, 
las Cortes, y  todos los actos de los tres años, per
siguiendo divamente á sus partidarios, á  cuya con
secuencia fue preso y conducido á Madrid el cau
dillo principal don Rafael dei Riego, y en 7 de no
viembre del mismo año fue ahorcado en la plazue
la de la Cebada. Fernando VII regresó á Madrid en 
13 del mismo noviembre haciendo su entrada públi
ca con grande aparato y festejos.

Otro periodo liistórico mas largo, aunque no tan 
agitado por graves sucesos políticos, sucedió al 
constitucional, y  este fue la famosa década desde 
1823 á 1833. No es estala ocasión, ni tampoco pro
pio de nuestra pluma el seguirle en sus distintas fa
ses; y prcscidiendo del uso que Fernando restaura
do por los franceses en el lleno de su soberanía 
liizo ó pudo hacer déla  suprema autoridad, uos li
mitaremos solo á consignar los adelantos y  mejoras 
que por aquella época mereció al monarca y su go
bierno la capital del reino. A su protección y con
tinua residencia en olla, y al inestimable don de la 
paz en su período el mas duradero hasta aiiora en 
el presente siglo, se debió la creación de muchos 
establecimientos y  otras reformas útiles y de como
didad. La policía urbana recibió considerables me
joras ; la instrucción de la juventud se facilitó so
bre manera con el esiablecimieuto de escuelas y  cá
tedras gratuitas de las diputaciones de los barrios, 
de los conscivatorios y  museos, de los colegios de 
Jesuítas, Dominicos y Escolapios; llevóse á cabo 
por el rey la grande obra dcl museo de pinturas,
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lii rtel miiseo müiiar de artillería é ingenieros; el 
gabinete topográfico; y la miCTa colocación de la 
Biblioteca rea! en un edificio especia!; cred el con
servatorio de artes con so gabinete y cátedrasi man
dando celebrar las primeras esposícioces ptiblicas 
<tc la industria española; el conservatorio de músi
co bajo ia protección y nombre de su augusta es
posa dofii María Cristina ¡ la dirección de minas, su 
gabinete y  cátedras, ordenando nuevas leyes y dis- 
posicíuiics beneficiosas á este ramo; el consulado 
lie Madrid y la bolsa de comercio; restauró los pa
lacios y  sitios reales; mimdó repararlos caminos y 
abrir nuevos paseos que cricundan ó la capital; lii- 
■ 10 emprender notables trabajos para el abasiccimicn- 
to de aguas suficientes; empezó y siguió linsta el 
estado en que se encuentra el teatro de Uriente; 
terminó las coclieras reales, la puerta de Toledo, 
el cuartel de Caballería á la bajada de Palacio y 
la fuente de la Red de San Luis; mandó fundir en 
lironcc la eslátua de Cbiivantbs para colocarla en 
una plaza pública, é liizn poner un recuerdo ho
norífico en la casa en que murió aquel ilustre es
critor.

El aumento de la población consiguiente á las 
majores comodidades, liizo también que el interés 
particular se asociara naturalmente á este movimien
to de progreso; miles de casas particulares, se, al
zaron ó repararon en pocos años con mayor gusto 
y elegaucia; mulliUid de compafiias y  empresas in
dustriales se formaron, ya para la rápida comuni
cación do la capilal enn las provincias, ya para el 
abastecimiento do los objetos de consumo, ya en fin 
para la elaboración de muebos artefactos desconoci
dos antes en nuestra industria, y por consecuencia 
de todos estos adelantos llegó á disfnitar Madrid de 
mía comodidad y abundancia en los bastimentos, de 
tina elegancia en los vestidos, en los muebles, en
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Indaí las Dtcesiüaües de taviib, quccicrUineDCe u<> 
riieroD roDocidas de nuestros mayores.

La lleft.-iila il .Madrid en 13 de novíemhre de |g»0 
de la reina doña María Cristina ilc Korñon, cuarta 
y última esftosa do Femaiiilu Yll, úlc nno de los su
cesos meiimrables de aquella época en que mas par
te aciha lomó ia población de Madrid. Acninpaña- 
bau i  aquella señora sus padres tos reyes de las 
Dos Sicilias, y con tan fausto acontecimiento se hí- 
rienin graiides festejos y demoslracioncs de públi
co regocijo, repitiéronse estas eii indo octubre de 
i930 al nacimiento de la princesa Isabel, declara
da Iieiedera del Trono, al lecw de la ley hecha en 
Cortes en <789, y  úllinMinente subieron de todo 
punto estes gratas deinosiradones cuando en SO de 
junio de ItiSS. fue jurada la misma Isabel como prin
cesa de Asturias por las Cortes did reino, convo
cadas á esto efecto en la iglesia de San Cerónimo. 
I.OS fiestas reales celebradas con este motivo, las 
iliiminarlones, fuegos, ton>s, rarreias, torneos, más
caras, comedias y evoluciones militares se sucedie
ron sin cesar durante quince dias, que fueron sin 
ilispiiia lo época mas brillante de Madrid en el pré
senle siglo.

La muerte del rey Femando VII ocurrida en Ma
drid en 39 de setiembre de 1833, vino <le nuevo á 
complicar la silunrino política del reiuo, y  á para- 
liz.tr por el pronto todas las mejoras y  progresos 
materiales. Aclamada en 2.? (le octubre del mismo 
año la reina doña Isabel II, en la tierna edad de .3 
años, y  cometida la gobernación del reino á$u au
gusta madre doña .María Cristina, no tardó en levan
tarse de nuevo el pedou de la guerra civil, soste
nido en las Provincias por el pretendiente infan
te don Carlos y sus numerosos partidarios, al paso 
que los de Isabel y de Cristina acometieron siimil- 
i.'liieamente la obra de otra nueva revolución política.
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que siguiendo diversos periodos pareció ai proiilo sa
tisfecha con la promulgación del Estatuto real otor
gado por ia reina Gobernadora cu lo de abril de 1834, 
y  íue creciendo después Isasta la nueva promulga
ción de la Constitución de 18ia verificada en 16 de 
agosto de 1836 y últimamente la nueva Constitución 
de 18 de junio de 1837, formada y sancionada por 
las Corles generales.

Largo y enojoso, á par que delicado, seria el con
signar aquí los diversos y  gravísimos acontecimien
tos de que en esta nueva época lia sido teatro la ca
pital del reino ¡pero no puede tampoco dejar de re
cordarse los mas importantes y memorables. Entre 
ellíB ocupa en el primer lugar los dias 16, 17 y 18 
de julio de 1834 que quedaron inscriptos en la his
toria do Madrid con la sangre inocente de los reli
giosos asesinados inhumanamente al pie de ios al
tares á impulsos del vértigo agitador de las pasio
nes políticas, y  del funesto cólera-morbo que por 
aquellos dias se desarrolló en la capital de un mo
do asombroso. Al través de este espantoso cuadro 
se ofreció en aquellos dias á la vista de sus habi
tantes el magnífico episodio de la apertura de las 
Corles del reino en sus dos estamentos de Próce- 
res y de Procuradores, verificada en persona por la 
reina Maria Cristina.

No fueron menos graves los acontecimientos de 
IS de agosto de 1836, que dieron por resultado el 
restablecimiento de la Constitución de 1812, lc,s <lel 
11 de setiembre de 1837, en que llegó don Carlos 

•con su ejército hasta las tapias de Madrid sin poder 
penetrar en clj los del pronunciamiento de 1 .” de 
setiembre de 1840, cuya consecuencia fue la abdi
cación de la reina Gobernadora y su salida de Es- 
pafia y la elevación á la Regencia del reino del ge
neral don Raldoinero Espartero, duqno de la Vic
toria: la conspiración armada contra el gobierno de
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este, de los partidarios de aquella scRoia, 011 la 
«oche del 7 de octubre de I8 á ) , de que Ríe 
ina el general don Diego León y  otros coinpaficros 
de infortunio; la especie de sitio puesto á Madrid á 
mediados do julio de 1853 por ¡as tropas promm- 
ciodas contra el Regente, hasta la entrada de ellas 
y  del gobierno provisional en 22 del mismo julio; 
y  últimamente la declaración solemne de la riiayo- 

•ria  de la reina doña Isabel I I ,  verificiida por las 
Cortea, y  el juramento prestado en ellas por ia mis
ma reina en 10  de noviembre de 1843.

)ín medio de tan graves acoutecimienlos, al tra
vés de una guerra civil de siete aPios obstinada y  
dudosa, agitados los espíritus con la revolución po
lítica que el curso de los acontoeimientos y  de las 
ideas hizo desarcoliai', comprometidas las fortunas, 
preocupados los ánimos y  careciendo de la seguri
dad y  de la calma necesarias para las útiles empre
sas, parecía natural que ab.mdnriadas estas, hubieran 
lieclio retrogradar i nuestro Madrid hasta despojar
le de aquel grado de animación y  de brillo que ba
hía llegado á conquistar en los últimos años del 
reinado anterior,

Pues ha sucedido precisamente lodo lo contra
rio ; y  el que regresbra lioy á la Corto después de una 
ausencia de diez años, no podría menos de convenir 
en los grandes adelantos que se obsen'an en todos 
los ramos que constituyen la administración, como
didad y  ornato.

t a  pane material de la villa ha sufrido en esta 
década ima completa meumórfosis. La revolución 
política, al paso que hizo variar absolutamente la or
ganización del supremo goliiemo, tribunales y  ofici
nas de administración pública, dejó también impre
sas sus Iludías en los objetos materiales, borró con 
atrevida mano muchos de nuestros monumentos re
ligiosos ó históricos, levantó otros de nuevo, y as-

3
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piró á piescnlar otras lormas esteriores de una nue
va época, de diversa constitución.

Por consecuencia de la supresión de las comu
nidades religiosas verificada en 1836, quedaron va
rios multitud do conventos que fueron destinados á 
diversos usos, como oficiiias.civilcs, cuarteles, al
bergues y sociedades lilcrarias, y  otros fueron coni- 
plctamculc derribados para formar plazas, mercados 
y eáficios particulares; tales son los de la Merced, 
Agustinos Recoletos, la Ticloria, san Felipe el Real, 
Espíritu Santo, san Bcrnaido, Capuchinos do la Pa
ciencia, san Felipe Ticri, Agonizantes de la calle de 
Atoclia, monjas de Conslantinnpla, la Magdalena, los 
Angeles, sania Ana, Finio, el Caballero de Gracia, 
las Baronesas, y la parroquia del Salvador; que han 
desaparecido dcl todo.

La completa desainorlizacion y venta do las fin
cas del clero regular y secular, ha sido causa de que 
pasando estas á manos especuladoras, se hajan re
novado en su mayor parle. La reunión do capitales 
sin ocupación y el mayor gusto y exigencia de la 
época, han llamado e! interés particular liacia este 
objeto y renovádose en su consecuencia ó alzado de 
nuevo multitud de casas que forman calles, barrios 
enteros, tal como el nuevo en la plaza de Oriente 
dcl real Palacio y otros sitios; pero al ínteres y al 
buen gusto particular y demás causas indicadas se 
unió para fortuna de Madrid una principal, y fue 
la Miz coincidencia de una autoridad celosa que cu 
los nfios 1831, 33 y 36, estuvo al frente de la ad
ministración civil de la capital, y en quien se vieron 
felizmente reunidos los conocimientos, el gusto, y 

■ el prestijio necesarios para enlaldar un sistema gene
ral do mejoras locales que pudiera después ser con- 
Umiado facilinenie. So seriamos justos si dejáramos 
pasar esta ocasión sin consignar el tributo de gra
titud que todo Madrid rinde á la memoria de su id-
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limo Correjidov, don Joaquín Vizcaino, marques viu
do de PoMEJOS.

I.a miineracion de las casas, se reformó coin- 
pleiamento por el mismo sisieina qiic omitimos ya 
en 1831. La rotulación de las calles igualmeníe lia 
sido reformada, aunque á nuestro entender con al- 
ffim abuso en la alteración de nombres; el empe- 
lirado y aceras lia recibido inmensas mejoras en to
llas las calles principales,, y  ensayado en muchas 
de ellas ios sistemas modernos convexo, de madera 
y Otros. La limpieza de diase ejecuta con mayor rc- 
Sularidad, y  el alumbrado fué también completamen
te establecido con buenos reverberos colocarlos i  
coiivenienies distancias. Se lian concluido varios edi- 
licios y  monumentos públicos, tales como el cole
gio de Medicina, el teatro del Circo, cuatro mer
cados cubiertos, el mausoleo del Los de Mayo, y 
el obelisco de la Aienie Castellana; se lian formado 
nuevas plazas y paseos en el interior de la Villa y 
en lodos sus alrededores; se lian plantado dvboics 
en las callea y  plazas principales,-, y en los cafés, 
tiendas y domas establecimientos públicos se obser
va lili gusto y elegancia desconocidos anteriormente.

Si adelantamos á buscar reformas de mas impor- 
laiicia, no dejaremos de reconocerlas en gran núme
ro y de la mayor Irascendencia. El albergue de men
dicidad de san Bernardino, creado y sostenido por 
la cai'idad del pueblo de Madrid; las salas de asilo 
y  escuelas de párvulos, institución benéfica plan
teada por !a sociedad para mejorar y  propagar la 
educación del pueblo; la caja de ahorros, servida 
igiialmenle por otra junta de personas bcnélicas; la 
aiiipliacion y considerable aumento del Monte de Pic- 
ilad; la fonnacioD y trabajos do la Sociedad para la 
icforma del sistema carcelario; la de olías socieda
des conlra los incendios y  granizo; Jas inucbas 
de socon’os mutuos que han stislitiiido á los Moii-

Ayuntamiento de Madrid



3t> liARIK niSTUBICA.
les l'ios i y  ütm multitud de establccimicutos úti
les, dcinueslraii bien que no lian sido olvidados los 
sanos principios de una buena adminislraeioii, asi 
como también la reinstalación de la Sociedad Econó
mica Matritense, la formación doi Ateneo Cienlirico, 
la dcl Liceo Artístico y Literario, la del Lislilulo y 
otras sociedades de estimulo é instrucción, la aper
tura dei Museo nacional de la Trinidad, la de nue
vos espectáculos, casinos y otros establecimientos 
lie recreo, prueban también que se ha sabido aplicar 
á nuestra suciedad matritense lodo aquel grado de 
cultura y comodidad que exigen ya las necesidades 
del siglo, lloy dia, el cstrangero llegando á Madrid 
desde París ó Londres, no podra menos de conocer 
que, si cede á aquellas capitales en publaciou y mo- 
vimieulo, puede sufrir la comparación en ciiaiilo á 
la belleza <lc su aspecto, la cultura y agrado de su 
sociedad.

¿ R H I A S  T  B L A S O N E S ,

ru E B o a  Y p n rr iL E G io s  d e  la  v il l a .

Madrid usa por armas un escudo blanco platea
do, y eu t i  un iDadroíio verde y el fruto rojo, con 
lili oso trepando a é l, una orla azul con siete es
trellas de plata, y  encima de lodo una corona real. 
Varias han sido las opiniones sobre la signiflcacion 
de estas armas; pero aunque se pueda entender la 
dcl oso, por la razón que se ha iliclio de los mu
chos cu que ahundala su término, no asi la de las 
siete estrellas, aunque se supone referirse á la cons- 
lelacimi asirom'miica 7?cofcs llamada vulgarmente
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el Carro, qiic constó de otras tantas; y como Car- 
pentum  (de donde tomó sn nombre la Caipetania, 
en que se comprendía Madrid) significa el Carro, hi
cieron esta alusión al carro celeste, aunque pa
rece demasiado violcBsta. El pintarse el oso avalan- 
zado ai madroño, fue de resultas de los reñidos plei
tos que hubo entre el ayuntamiento y cabildo ecle
siástico de esta villa sobre derecho á ciertos montes 
y  pastos, los cuales concluyeron con una concor
dia, en que se estableció que perteiiecicscn á la vi
lla todos los pies de árboles, y  al cabildo los pas
tos; y para memoria, que pintóse la osa paciendo 
la yerba, y  el ayuntamiento la pusiese empinada á 
las ramas. La corona la concedió el emperador dou 
Carlos, en las corles de Valtadolid de 15í4 á los 
procuradores de la villa de Madrid, que pidieron es
te lionor para sii patria.
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La villa de Madrid usa por eso los diciados de 

im perial y  coronada, m vy  noble y  m uy lea!, 
(concedido por don Enrique IV en 145S), y ademas 
el de m uy tieróica añadido por Femando Vil en 4 
de maj'o de 1314.

En el archivo de Madrid, se eiieuenlran multi
tud de códices y  privilegios originales, cartas rea
les , órdenes y acuerdos que dan una idea de la im
portancia sucesiva de esta villa.

El mas antiguo de los privilegios es concedido 
por el señor emperador don .Vlnnso VIH; está es
crito en latín, y en él hace merced á esta villa 
perjuro de heredad de todos los montes, sierras y 
términos que hay desde el puerto del Berrueco, 
hasta el de Lozoya, aguas vertientes hacia Madrid; 
esta fechado en Toledo ó I . ' de mayo de 1122.

Esiste también el códice original ú  ordenanzas 
que en 1202 dio don Alonso el de las Navas ü Jla- 
d rid , después de la conquista, para el mejor urden 
y gobierno do ella. Está escrito en pergamino y en 
latín arromanzado, y  se guarda cou él una copia 
traducida al castellano por el archivero de Madrid 
en 1748. Igualmente existe también otra copia, 
aunque incompleta, sacada de los apuntes del P. 
maestro Sarmiento. .

nay también otro privilegio original rodado, des
pachado a favor de Madrid, por el cual el rey don 
Juan el I ,  da su fé y palabra real por sí y  á nom
bre de su primogénito heredero, de que Madrid se
ria siempre de la corona real, y revoca la merced 
que de ella liabia licclio al rey don León de Ar
menia, volviéndola á su patrimonio real, como auti- 
guainente estaba, con la observación de sus privi- 
Icjios, libertades y franquezas. Esta fechado en Se- 
govia en 1383. Igualmente existe cédula del mismo 
rey fechada en Scgovla á 10 de octubre de dicho 
año, ratificando su palabra real de que nunca Madrid
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se enagenaria de la corona de castilla, y  que solo 
por su vida la diú a! rey don León V de Armenia.

Olro privilegio original, escrito en papel, del 
rey don Enrique IV, por ci cual concede á Madrid 
que pueda tener un mercado franco eii ci dio mar
tes de cada semana, fechado en c! Pardo á 21 de oc
tubre de 1663.

Otra cédula de dicho rey don Enrique de 30 de 
novicBnbrc de 1465, concediendo d la villa de Madrid 
líliilo de nobleza y lealtad, por la adhesiou que en 
todo maiiifesló á sus soberanos.

Otros muchos privilejios y cédulas hay de los re
yes posteriores, conlinnando á íladrid sus fueros, 
y ariüdiénüolc nuevas mercedes de pastos, exen
ción de ciertos pechos, etc, Entre ellos los mas 
notables son tos siguientes.

Un privilegio del emperador Carlos V , original oii 
vitela, en el cual hace merced á 3ladrid de un mer
cado franco el miércoles do c.ada semana, en el 
que han de set libres de alcaltala todas las personas 
que vinieren á él de fuera de las 5 leguas. Está fe
chado en Valladolid á 2 de junio 1512.

Una copia certiltcada de un ejemplar impreso del 
privilejio que el señor rey don Felipe III despachó 
ú favor de Madrid sobre el ofrecimiento de 250,000 
ducados con que esta le sirvió, en lugar de la ses- 
la parte de las casas de ella, por razón de la mudan
za de la córte de Valladolid á esta de -Madrid. Fcclia 
en Lcrma á 23 de abril de 1610,

Una cédula do S, M. fecha cu Lcrma á 10 de 
noviembre de 1 6 1 2  por la que liberta a esta villa del 
servicio de quintas, y que solo se ejecute en los lu
gares de su jurisdicción.

Un privilejio orijiiial dcl rey don Cárlos iv  fecha 
25 do enero do 1701, por el que concede á la villa que 
pueda entrar al besamanos el segundo día de pascua 
de navidad después de los consejos.
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Entre las muellísimas carias reales que se conser
van en este arcliivo, la mas antigua os la del Sr. Rey 
don Alonso, por la que hace saber á la villa el naci- 
inionio del iiifanle don Fernando, y  manda que vayan 
caballeros en su nombre, le reciban y juren por su
cesor en cslos tciuos. Su fecha en 1330 en Valla- 
dolid.

De todos ó casi lodos los monarcas posteriores 
existen cartas orijinales participando á Madrid los 
sucesos notables, los nacimientos, desposorios, y 
faliccimicntos de personas reales, haciéndole saher 
su venida á  esta villa, ele.

Por último, hay una carta del rey don Fernando 
■VTI fecha en Valencia i  4 de mayo de 1814, por 
a que concede d esta villa el título de üfiiy Berói- 
ca y  el de, S^nelencia á su ayuulamicnto. En 26 de 
mayo concedió á sus individuos el uso de unifor
me, y en 30 de setiembre de 1816 el tratamiento 
de Señoría.

En una ciu-iosisinia copia del libro de acuerdos 
del ayuntamiento, referente al último tercio del si
glo XV a! folio 73 vuelto, hallamos que so vendia 
el cuarto de cabrito á 6 maravedís.

En 1478 la libra de pescado» inrs,; lado velas 
de sebo 9 mrs.; el pescado sollo á o m rs.; el pul
po ú 5, y  el congrio á 17; el par de palominos 5 mrs.

El 9 de abril de 1478 se puso de sueldo á Ro
drigo Menendez, corregidor de Madrid, 200 mara
vedís diarios.

En 1483 se puso el precio del c.ilzado en esta 
forma. El par de borceguíes de cordobán de todos 
colores á 100 mrs.,- los de badana .35; los zapalos 
de badana buena de nueve puntos airiba á 2 8 ; por 
hacer y  solar cualquiera par de zapalos 17 mrs.; 
por hacer im par de borceguíes 15 y medio.- los za
palos de nueve puntos arriba 33 mis., y asi de otros.
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lili 1483 se puso la panilla de aceite á 10 cor

nados, esto es maravedí y medio.
No acaliariamos, si hubiéramos de citar la multi

tud de noticias curiosas relativas al gobierno econó
mico y administrativo de este pueblo, á los sucesos 
públicos, y otras muclias que hemos hallado en su 
archivo.

IH A D R IL E Ñ O S  C É L E B R E S ,

Son tantos los varones ilusti'cs que ha produci- 
iio .aiiidnd, que su sola enumeración ocuparía al
gunos volúmenes. Deseosos de no dejarnos arras- 
m r por el ouliisiasmo que guió á los Quintanas 
Diivilas y  Pmeios, á los Hontalvancs y Bacilas y 
otros autores que trataron harto prolijamente este 
asunto, jiavéccnos, sin embargo, que seria una injus
ticia para con nuestro pueblo el no recordar aquí los 
nomürcs de aquellos scRalados varones que con su 
virtud, su talento ó su valor, supieron ilustrarla his
toria política y  literaria del país, y  que vieron la 
primera luz en nuestra villa. Esto supuesto, y  es- 
cogiondo entre los dos mil y mas que apuntan los 
niogiaros, aquellos que nos han parecido mas dignos 
ne especial mención, nos limitaremos d una lige
ra indicación de su origen y hechos iiriiicipales, 
y con particularidad de aquellas circunstancias que 
uiccii relación con nuestro pueblo, como son el dia 
y nacimieiflo, casas en que vivieron, es-
wmeciiiuemos que fundaron, y lugar de su sepul- «urti 6tc>

Santos.

SAN ISIDRO L.VBRADOB, patrón de Madrid, 
nació por los años de 1 0 8 2  y  se hizo célelire pov 
sus virtudes y milagros. Vivió PO aüos y murió en
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30 (le noviembre (le U72, siendo sequilado en la 
oanoquia de San Andrés, debajo del sitio cu don
de hoy está el altar mayor, en el cual esta sefialado 
el de la sepultura con tina teja. Después ha tenido 
varias colocaciones, y hoy se halla en una niagm- 
fira urna en el altar mayor de la colegiata de su 
advocación. Fué canonizado en 1622, y Madrid le 
escogió por sil patrono. En una casa do la calle del 
.Aguila hay una capilla dedicada á  osle sanio, por 
ser tradición que vivió en dicha casa; otra liay cu 
la llamada de los Vargas, contigua á la parroquia de 
San Andrés, y se dice que en (lidia casa viviu y 
murió el sanio cuando servia á ivaii do vargas.

SAN ILLAN Ó IBAN, labrador, fué hijo de 
san Isidro y de santa María de la Cabeza, y cuenta 
la trailicion que cuando niño cayó en un pozo, de 
donde fue milagrosamente sacado por su padre. Vi
vió en la villa de Cebolla y murió en ejfa, siendo 
entenado en la ermita de Nuestra señora de la 
Antigua, donde se atribuyen á sus reliquias muchos 
milagros.

SAN D.AMA50, papa; hic scgun varios autores 
natural de Jladrid y pasó á Roma con su padre lla
mado Antonio. Ascendió al ponlilicado cii el ano 
306 y murió en 3 de diciembre de 334,

SAN MELCHIVDES, papa, según la autoridad 
de Flavio Dentro, fné natural de Madrid, aunque 
lujo de padres africanos. Fasó á Italia en 299 y a 
principios del siglo IV fué elevado al pontihcado. 
Murió en 10 de diciembre, que es en el que hoy le 
celebra la iglesia.

PEDRO DE TORRES MIRANDA, mártir de Ar
gel , nació en la parroquial de Santiago, en donde 
fué bautizado en 21 de octubre de 13»7. Fue cauti
vado por los argelinos, y sufrió muchas vicisitudes 
basta que por su fervor religioso fué quemado vivo 
cu 5 de setiembre de 1630,

PEDRO NAVARRO (jlHchf) fué liijo de un con- 
(ador del rey, de esta villa: frié cautivado por los 
inarroqiiics, renegó esleriormentc de la fé, basta

Ayuntamiento de Madrid



PAIME niSTOniCA. 43
que arcepciiUdo, volviú á ella con lal entusiasmo 
que alcanzú la palma del martirio, clavándole cu 
una cruz en 1580.

BEATA MAIVIANA DE JESUS. Nacid en la 
l>arroquia de Santiago cu 8 de diciembre de ISGI: 
su padre Luis Navarro ota pellejero de la reina. Fue 
mercenaria descalza y se hizo célebre [»r su virtud 
y milagros. Vivia en una pobre ebuza inmediata al 
convento de sania Bárbara, que después tué conver
tida cu capilla, y alli murió en 17 de abril de 1624 
con gran sentimiento y dunioslraciones de toda la 
córle. Su cuerpo se conserva integro 6 incorrupto 
y se bailaba colocado en el altar ni.iyor del con
vento de Santa Bárbara: boy está en el de moujas de
D. Juan do Alarcon. Fué beatiticada en 18 de enero 
de 1783.

VENERVBLE GRF-GORIO LOPEZ. Nació en 4 
de julio de 1542, y  fué bautizado en la parroquia de 
san Miguel y san Gil. Vivió en los desiertos mas 
retirados de los reinos de Méjico y el Perú, j; fué 
célebre por su virtud y las maravillas que obro. Su 
cuerpo lué colocado en el convento de carmelitas 
descalzas de Méjico. Fue autor de varias obras as
céticas, históricas y  de medicina.

Reyes y Príncipes.

DON FELIPE I t l  rey de España: fué hijo de 
Felipe II. Nació en Madrid en 14 de abril de 1578. 
En 1598 sucedió á su padre en la monarquía mas 
dilalada del órbe, y fué proclamado en Madrid á l i  
lie octubre. En la misma villa murió á 11 de mayo 
de 1621. Eli su tiempo se construyó la plaza mayor.

CARLOS II (cf Hechizado) nació en 6 de no
viembre de 1861, lujo de Felipe IV y de doña Maria
na de Austria. Á los cuatro años escasos, en 17 do 
setiembre de 1665 sucedió á su padre bajo la tute
la de la reina viuda, hasta 1676 en que turnó las 
riendas del gobierno como mayor de edad. Falleció 
sin sucesión en l . '  de noviembre de 1700.

LUIS l liijo de Felipe V de Borbon nació en
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Mftdrid á 25 (le agosto de 1707. En 14 de enero de 
1724 renunció en ól la corona su padre, pero a los 
siete meses y medio de reinar Luis, sobreriiin sii 
muerte á 31 do agosto de 1724 por loquevolvio al 
trono Felipe V.

FERNVISDO VI hijo dcl misino Felipe V nació 
en 23 de setiembre de 1713 y sucedió á su padre 
en la corona en 9 de julio do 1746, yenfteando su 
entrada en Madrid con grande aparato en 10 de oc
tubre de diclio aúo. Su reinado finí muy feliz y. pa- 
cilico Murió en Villayiciosa á 10 de agosto de 1759. 
Sus restos y  los de su esposa Dofia María Bárbara 
de Porlugaf, yacen Iwjo uii elegante mausoleo en 
la iglesia de las Salesas do Sladrid.

CARLOS III, hijo también de Felipe V , nació 
cu Macirid á 20 de enero de 1710. Eii 1731 paso a 
Italia á tomar posesión del ducado de Parma, pa
trimonio de su madre doña Isabel Famesio, y  en 
734 la lomó del reino de Nápnles que liabia con
quistado á fuerza de armas. Alli reinó gloriosamen
te, liüsla que habiendo muerto sin sucesión su her
mano Fernando VI, recayó en él la corona de Es- 
pafia )• regresó á Madrid en 9 de diciembre de 
1759. Su reinado es una de las mas bellas paginas 
de la historia nacional. Madrid principalmente le de
be sus principales edificios, ornato y hermosura. 
Falleció en el palacio real en 13 de diciembre de 1788.

DOS.4. JUiVni üa  Beltraneja) fue hija del rey 
don Enrique IV y de dofia Juana de Portugal; na
ció en Madrid en 1462, y aunque Rió jurada prin
cesa (le Asturias, nunca llegó a reinar, w r  !a ile
gitimidad que se la atribuyó suponiimilola hija de 
(ion Bcliran de la Cueva, amante de la tema. En 
1480, á consecuencia de largas guerras y vicisitu
des renmició al reinado y euteó religiosa en sautó 
Clara de Coimbra, donde falleció.

DOÑA JUANA DE AUSTRIA, hija del empera
dor Carlos V, nació en el sitio en que lioy esta el 
relicario dei real moiiaslcrio de las Descalzas, (que 
entonces era palacio) á 21 de junio de 1530; caso 
con c! principo don Juan de Portugal y filé madre

i  I
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(lo) ílcsgi'aciado rey don Sebastiüii. Viuda ja ,  regre
só á Espaúa, donde futí gobernadora de eslos remos 
en ausencia del rey su nennano. Fnndó eii su pro- 
jiii) iialario el dicho inonasierio de las Descalzas, y 
en su iglesia yace sepuliada en un magnifico uiti- 
mimento.

DOÑA MARIA DE AUSTRI A, hija también de 
Carlos V, nació en Madrid en 21 de junio de 1528. 
Filé esposa del emperador Maximiliano, rey de Uuii- 
gria y ile Bohemia, y céiebre por su talento y vir
tud. Viuda ja ,  regresó á Madrid y se retiró con su 
hija doña Margarita al monasterio do las Descalzas 
reales, fundación de su hermana doña Juana, á don
de falleció en 26 de febrero de 1603, siendo enter
rada en el coro de dicho convento, l'ué hija, es
posa y madre de cinco emperadores.

DOM JUAN DE AUSTRIA, liijo natural de Fe
lipe IV , j' de la cómica María Calderón, nació en 
Madrid á 7 de abril de 1620.—En 1642, le declaró 
el rey por hijo suyo y le ele\ó á la dignidad de in- 
faiiie de Caslilla. Fu5 gencralisiino del mar, virey 
j  capital! general de Cataluña, gobernador de Flaii- 
'des. y después de la muerto de su padre, vlrey 
de Aragón i y nombrado por último gobernador del 
reino por su hermano Carlos II, prestó eii toda su 
vida scn'icios los mas eminentes al estado, j murió 
en Madrid á 17 de setiembre de 1670.

DON ALONSO ANTONIO DE SAN MARTIN, 
iiijo bastardo del mismo rey don Felipe IV y de 
lina dama de palacio llamada doña Tomasa Aldaua. 
Filé después de otras muclias digiiidailes, ol)isno de 
Oviedo V de Cuenca, en cuya catedral fabricó la ur
na de plata en que está cofocado el cuerpo de san 
Julián. Falleció en 20 de julio de 1705, y  yace en
tercado cu aqticlla catedral.

Pci'souagcs políticos, militares 
cclcstásiticos.

ANTONIO PEREZ, secretai'io de Estado de Fe
lipe II , nació cu Madrid á 6 de mayo de 1534.—
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En 1570 le encargó el rey del despaclio de Estado, 
donde se hizo cdfebre por su talento y energía. El 
rev descargó en él todo el peso del gobierno por 
cerca de diez afios, hasta qnc en 1579 fue acusa
do del asesinato del secretario Juan de Escoyedo, 
iiue acaeció en la callejuela detras de santa Jlaria,
V que según probabilidades fué cgccutado de orden 
del mismo rey. Por esta acusación Hié preso Perez,
V habiendo logrado fugarse á Aragón , sublevo a su 
tavor aquel rem o, do que vinieron generales rcriiel- 
las, habiendo logrado por fm escapar a París, don
de falleció en 1511, siendo sepultado en el conven- 
\o de CelcsLinüS de aquella capital. Escriuio varias 
obras de política y las Jlemorias de su vida.

DOÑA JUANA COELLO Y BOZJIEDI.4NO cs  ̂
liosa del misino, fué también natural de Madrid, a 
donde nació en la casa que hoy es del marques de 
Jlalpica, en 1548, y en 3 de enero de 1557 casó con 
el secretario Antonio Perez. Suscitada la atroz per
secución contra este, su esposa doña Juana desple
gó los mas grandes recursos de talento y de valor, 
liizo grandes viages por mar y tierra en defensa de 
su marido, y facilitó su fuga de la prisión (que a 
tenia en las casas de la plazuela de la Villa dónele 
boy está el tribunal de guerra) por lo cual fiié tra
tada con la mayor inhumanidad, presa púliUcaulentc 
el jueves sanio de 1591, y con gran escándalo de sus 
compatriotas permaneció en una fortaleza hasta la 
mticrle de Felipe il.

ORACIAN R.A.MIREZ, tronco de la ilustre fa
milia de su apellido, vivía en esta villa en el siglo 
A'in, y tué segim los historiadores el primero que 
disputo su conquista 4 los sarracenos, aunque la 
relación de ella está tan recargada de milagros y 
poesía que no merece gran crédito de los críticos. 
\  (*1 s« atribuye la fundación de la ermita de 
nuestra señora de Atocha, en el sitio en que hoy 
está su iglesia.

FR.VNCISCO RA3IIREZ, desccnilientcdc la mis
ma casa, capilaii general de artillería de los reyes 
católicos, ftté célebre por su valor y scñalailamcute
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en el cerco tlel casUllo de Alabar y Cambil y  en la 
eonniiista de Málaga, que puede decirse decidió su 
arr<jjo, siendo armado caballero por el rey Feman
do en el mismo sitio. Casó en segundas nupcias 
cDii doña Isabel Galindo (la Latina), ntaeslra uc la 
reina calólica, y murió en las guerras con los moros 
en la serranía de Ronda en 1501. El y su esposa 
lundaroti los dos monaslerios de gerónimas que liay 
en esta villa, y ambos yacen sepultados en el de 
la Concepción Gerónima en dos bellos sepulcros de 
alabaslrtj. La casa contigua es la de este aiujllido 
que boy lleva el señor duque de Rivas.

Rül GONZALEZ CLAVIJO, camarero de don Eu- 
voHC I lf , fué de embajador al Grait Tamorlan, pai- 
lieiulo de Madriil eit 1303; las casas de su morada es
taban en el sitio en que después se labró la capilla 
del obispo Junto á san Andrés. Escribió una larga y 
curiosa relación do su viage á los oslados del Grait 
Taitiorlmi y la descripción de estos, reimpresa por 
última vez en casa de Sandia en 1782 en la colec
ción de las Crónicas de Es¡jaña, Falleció en Jla- 
drid en 150G.

DON RODRIGO ZAPATA DE LEON, llaniailo 
id calillan y  bandera de la  sangre, lúé el prime
ro que plantó la bandera española en las baterías de 
san Quinlin, y se hizo ademas célebre en las guer
ras de Africa, Flandes y Portugal, á donde murió 
ixir último, siendo Maestre do campo y caballero 
de! bábito de Sanliagn. Fué uno de los mas grandes 
inililarcs que presenta nuestra bistoria. Su cuerpo 
so trasladó al convento de Constantinopla en Ma
drid, hoy derribado.

F.L C.ABDENAL DON ANTONIO ZAPATA DE 
CiSNEROS nació cii Madrid en 1650; fué hijo del 
conde de Barajas, y sucesivamente canónigo de 
Toledo, inquisidor de Cuenca, obispo de Cádiz y 
de Pamplona, arzobispo de Burgos, cardenal de la 
S. I. R. y  virey de Ñapóles. Asistió á dos con
claves, fue después de su regreso á España, in
quisidor general y oniisejern do Estado, y cansado 
lie tantos lioinircs, se rcliró en sus últimos años a

Ayuntamiento de Madrid



48 rABTE HISTORICA.

la villa de Barajas, donde ftillecid á los 84 años en 
1635, siendo sepultado en el convento de Francis
cos de la misma. Fué siigeto de suma instrucción 
y de eran inñiiencia política.

DON DIEGO 31ESIA Y GUZMAN, prim er m ar
qués de Leganés grande amigo ilel Condc-Duaiic 
de Olivares: íu í general de artillería, gobernador 
de los estados de Milán y do Flandes, presiden
te de este consejo, y alcaide de Buen retiro. Fa
lleció en 1633.

EL LICENCIADO FRANCISCO DE VARGAS, 
hijo de esta ilnstre y antigna casa en Madrid, na
ció en 6 de mayo de 1484. Fué muy privado de 
los reyes católicosy del emperador don Carlos, con
sejero de todos los consejos, tesorero general, y 
canciller de Castilla, y olios mochos cargos, y  era 
tal la confianza que su sabiduría infundía al rey Fer
nando, que no había asunto dudoso y dilicil que no 
le confialia, do que resultó el refrán vulgar en Cas
tilla de decir en materias dudosas Averiquelo Var
gas. Fué gobernador del reino en ausencia del em
perador y  sufrió gran persecución por las tropas de 
las fomunirlüdes, saqucanilo sus casas de Madrid in
mediatas á la iglesia de s,an Andrés. Fué suya tain- 
hicn la casa del Campo, que luego le compró el 
mismo emperador. Dió principio á la capilla de los 
Vargas que después concluyó su hijo ef obispo de 
plasencia y en ella está sepultado en e! altar mayor 
al lado del evangelio.

DON GUTIERRE DE VARGAS CARVAJAL, 
hijo del anterior, nació en Madrid en 1506. Desde 
muy nifio obturo grandes dignidades eclesiásticas 
y a los 1 8  años Fué electo obispo de Plasencia, 
siendo su juventud algo relajada, hasta que mudó 
de costumbres con la edad. Asistió al concilio de 
Trcnlo, hizo libre de pechos á la villa do Madrid, 
comprándolos para libertarla, concluyóla magnifica 
capilla ya citada que hoy retiene su nombre del 
Obispo, y  en ella yace sepultado en un suntuoso 
sepulcro de que hablaremos en su lugar. Falleció 
en 1350.
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ui)?í (ía u c ia  bauriom uevü  y p e r a l t a  

(I.iceiioiadü) de la iluslre y  antigua fitmiiia de sii 
a|)e!lido cii Madrid, fné célebre por sus virtudes y 
Rídjíduría, y  mas que lodo por su liberalidad, llC' 
gando á fundar en su casa un préstamo gratuito 
liasia la cantidad de doscientos mil ducados, rc- 
[>arlíeiido ademas orho mil aiiHaIcs en limosnas, 
mandando decir 400,000 misas, fundaudo muchas 
capellanías en la iglesia de san Ginés y otras. Mu
rió eii 9 de febreio de 1013 eu su casa (lioy dcl 
ijiarqucs ric Gusano) plazuela de santa Catalina du 
los Donados, y  tiié sepultado en la parroquia de sati 
Ginés en su capilla propia, donde aun permaBicce su 
entierro.

DO!S GASPAR TEILEZ GIRON , duque, de Osu- 
nn, después de muclios servicios, l'ué \irey de Ca
taluña, dniidc acabó el suntuoso palacio de Barcelo
na, gobernador dcl estado de Slilan , y presidente 
<lel Consejo de órdenes. Sufrió una larga persecu
ción, siendo preso cu los castillos,de Segovia y 
Moniancliez y secuestrados sus estados. Falfeció en 
Marliiil en iS94.

DON CARLOS DE BORJA Y ARAGON, hijo 
|)riinogénil(i de san Francisco de Boria, marqties 
de Lmnbay y duque de Gandía, nació en Madrid 
en 1530, y en él renunció su padre todos los esta
dos cuamlü determinó retirarse del inundo. Fué va- 
ron de suma prudencia y iliscrecioii; pacificó los 
estados de Genova y fué capitán general de Por
tugal.

DON JÜ.VN CnUMACERO T CARRILLO, nació 
eu 1580, fué consejero de órdenes y de Castilla y 
Cómara, embajador en Roma, donde prestó grandes 
servicios á España, y regresado á ella, fué elevado 
á la dignidad de presidente de Castilla que desem
peñó con notable acierto. Falleció en lotiO.

DON GASPAR DE RARO, marqués del Car
illo, lué uno de los varones mas señalados del si
glo XVH. Sinúó á los reyes desde su mas tierna 
edad; pero habiéndole suscitado sus émulos cierta 
persenicioii suponiéndole tener intentado quemar el

4
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1 dcstctrü-nalacio del Buen-Retiro, fué preso y 

¡lo de Madrid; sentó pía» de soldado raso c el 
ejército que se preparaba conira “'J , '5®
siñaló por su valor, hasta que prisionero de
ifuerra v llevado á Lisboa, donde hizo tan señala 
dos servicios que tiié nombrado plenipotenciario pa
va las p e s .  Regresó liiego i  Madrid y fué sucesi- 
vaineule Cran u^ancillerle ludias, c ra b a j^ r  en 
Boma, consejero de Estado y  de la Guerra y m 
rey de Ñapóles, d donde Ibllccio en ®®'
pultado COR grande pompa en la iglesia del Carmen 
de aquella ciudad.

FllEY DON ALONSO DE CONTRER.^S fué 
hijo de la casa de Desamparados de Madrid, ^ r o  
tan airicsgado y hcróico, que sirviendo en >?s gaU- 
ras de Natía, Ifcgó á alcanzar m ndes oh-
ietóendo 4 ilesarde su humirde el hábito
de caballero de la orden. Lope de Vega M ila ^  
este sugeto dedicándole una de sus comedias y elo
giándole con csUi ingeniosa décima.

Puso el valor natural 
pleito al valor heredado 
por mas noble, mas honrado 
mas justo y mas principal; 
siendo la verdad fiscal 
probó el natural valor 
la fama laurel y honor 
de Contreras en Espaiia, 
y por la menor hazafia 
tuvo sentencia en favor.

DON IÑIGO DE CARDENAS T señor
de Loeclies; fue natural y a>f«ez mayor de Jladrid, 
embajador á la república de Vcnecia j  eo b  cortó do 
París en tiempo de Eurique IV. „on
la coronación de la reina de 4
el embajador de Venecia, ó quien dio >|c *> |ctódas a 
presencia de toda la corte. La casu^dad de hai»r as^ 
sinado al rey aquella misma lar̂ de Bav cdtac^
hizo nacer la voz de que el e m b a ja d o r  e s p a n o H c  h^w
muerto v cayó un gran lumullo sobre su casa, lia^ 
ra "ue fué pubbca su inocencia. Este caballero fue
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n-lebre pw su agudeza en el consejo y  sus oportu
nas respuestas, tales como las que mediarosi con el 
rey Enrique de Francia, quo merecen verse por lo 
discretas y arrogajiles. Murió en 1617.

DON GREGORIO LOPEZ MADERA, médico del 
emperador Carlos V y de Felipe II, célebre por su 
ciencia, que le valió esta y otras muchas dignida
des; asistió también ú don Juan de Austria en las 
guerras de Granada, y después de la batalla de Lc- 
iKinio recil)ió del mismo el regalo de la espada que 
le habla enviado el sumo pontífice Pío V, cuyaal- 
liaja se conservaba en el convento de Atocha hasta 
la invasión francesa. Pasó luego al sendeío de los 
iliiqucs (le Saboya y murió en Madrid en 1565, sien
do sepultado cu dicha iglesia de Atocha.

DON JOSÉ DE GBIJIALDO GUTIÉRREZ DE 
SOLOBZANO, primer marques de Crimnldo, na
ció en Jiadrid en 1664. Fue muclios afios sccrclarin 
de estado de Felipe V, caballero del Toison de oro, 
negoció los tratados de paz de Cambray, Utrech y 
otros importantes, y  murió en Madrid á 3 de julio 
(le 1773, siendo sepultado en el convento de Domi
nicos de Valverde.

DON PEDRO FERNANDEZ DEL CAMPO AN
GULO T VELASCO, marques de Mejorada, fue 
embajador en Alemania, y obtuvo luego otras muchas 
iligiiidades, basta que en enero de 1705 le encargó 
el rey don Felipe V la secretaría del despaclio uni
versal. En ella prestó á aquel rey grandes y scfiala- 
dos servicios durante la guerra de sucesión; debién
dose á su arrojo y talento la recuperación de Madrid 
cu 1706; después se negó ó firmar la cesión del reino 
de Sicilia al duque de Saboya, diciendo que primero 
se dejaría corlar la mano, y  desempeñó con acier
to'el ministerio durante oefio años. Murió en 1721, 
y fue scpullüdo en el convento de Agustinos Reco
letos', hoy derribado.
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Escritores.

j i S i S H i s i l
W Ü Ü

Ü i l M i f l I
: s ; ¿ s ^ s ' . £ S S S " f £ Í £«if* humaban con su aniisum, j  ei puf'ijK» 
i r u 0 Í¿“ la  con mrentusiasmü que rayaiacn .do!a- 
"ivia

«n :s PEDRO CALDERON DE L \  BA R C A , na
ció " M i d e n  lüOO, y / x S t  r ^ ' l n p e

Ü Ü S s l t
f  líi“zS «cerdote v capellán de los rcy«

«•11 Toledo, siendo después elevado a capellán nc m> 
nór y mereciendo la particular 
neto ílel rev Felipe IV por sus inuclias } adinin 
Cíes comedías que clevawn Í f " ‘V r í e % ^ “ y inurlal. Murió en Madrid a i25 de majo de 10«. > 
me sepuUailo con gran pompa en la bo\c<la dc la
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liarioqiiia rie san Salvailor, en cuyo sitio lia pcriiia- 
iipcido liiO años, hasta (jiu! derribada esta en 18iJ 
fue exhumado y trasladado solemnemente con acom
pañamiento de las corporaciones literarias de Madrid 
eu airril de dicho año, colocándosele en la capilla 
del cementerio ile la cofradía de san nicolas fuera 
de la puerta de Atocha, donde yace.

l)l>^ALOÍfSO DEERCILLVYZUmOA, nació eii 
lladrid el 7 de enero de 1533, y fue liijo de Fovtii- 
iiio de Ercilla, consejero dcl emperailor Carlos V- T)on 
Vioiiso se crió en dase de page ilel príncipe don 
Felipe y con el fué en lSi7 á bruselas y IngiateiTa: 
luego pasó d América á la pacilicacion de los esta
dos de Arauco, cuya guerra inmortalizó eu su eéle- 
hrc poema heróico la Arnucann. Casó en Madrid 
con defia María de Bnzan, y yace en el convento de 
Carmelitas descalzas de Ocafia.

DOS FRXTí CISCO d e  Qü EVEDO VILLEGAS 
nació en íladrid en 1580 cu la parroquia de san Gilíes, 
siendo su padre Pedro Gómez Quevedo, secretario de 
la reina doña Ana. A consecuencia de un desalío que 
tuvo uua uoclic en las tinieblas de san Ginós, paso d 
Italia empleado por el virey duque de Osuna, y  por 
sus grandes servicios mereció la gracia del hábito de 
santiago. En 1520 de resultas de la causa forma
da al virey, fue preso Quevedo y encerrado en la 
torre de Juau Abad en la Mancha, de que tenia el 
señotio, y aunque después de tres años de piii.ion 
fue nombrado secretario de estado y embajador en 
Genova uo acepto diclios cargos. Todavía sufrió otra 
prisión en Madrid, en casa del Duque de Medinacc- 
lí lionde vivía, y  fue causada por cierta sátira que 
se le atribuyó, siendo trasladado al convento de san 
Marcos de León, donde estuvo encerrado otros cua
tro años. Retirado después á ,1a Villanueva de los 
Infantes falleció en ella á 8 de diciembre de 1615, 
liabiendo dejado mandado en su testamento que 
su cuerpo se trajese á santo Domingo de Madrid, 
in cual no se lia verificado. Las obras ingeniosísi
mas y proñtndas de este original autor, sus gran
des trabajos políticos y las desgracias de sii vida
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liaccn del nombre de Qüeveüo uno de los recuer
dos mas gratos para la España.

r n iV  r.iHRIEL TELLEZ (maestro Tirso de

y poeta insigüc. Escribió muchas obras en proM j  
vcko- peco su mayor celebridad la debe a sus mgc
niosísimas comedias nue él aicío  de
300 y fueron publicadas con el J
Tirso de m lin a ,  con el que es
lar. Avanzado en la edad, lomó el
ced calzada en el convenio do Madrid liacia 1620J
en dicha orden obtuvo muchos ' “ 8°® i
de teolegja, predicador üe inucba v»i»í*i
genere! de l i  misma y difmidor de Casü la »
En 1045 fue elegido comendador del convento a 
Soria, donde se cree que murió hacia 1048.

DOS FRANCISCO I)B V í 'n n  ??H /n¡e-
cipe de Es;uilache, nació
ío'^de san Francisco de «®na: tue 'irey  dd  Peni
y lleno de servicios y  merecmi entos

veda de la cap illhc  los liorjas “ d® sanignano Las 
obras poéticas del principe de Esmidachc so" >ina 
do las joyas mas preciosas de la literatura uu  si 
glo XVI!.

PADRE JOAN EESEBIO DE suita, se bautizo en la panoquia de smi Mattin^m 
9 de setiembre de 15-)5¡ fue '-d® manes al servicio de la casa real, Su virtud ascc^ ca, 
la rigidez de su vida y su prodipo» talento,
r í S . P r ñ t W ^ « 8 e r i e -

f ¡  aL fde '*e í¡d  e rT ^d e^^ rd 'd l 1G58 fue llorada 
como una calamidad pública. Fue scpullado con ii i
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clia pompa en la bóveda de la iglesia de la Compa
ñía debajíj del presbiterio del altar mayor. Las obras 
castellanas y latinas que nimpuso fueron tantas que 
parece imposible que bastase á ellas su vida entera, 
y ocupan un largo cat.ílogoen las bibliotecas: son as
céticas, históricas, filosóficas y  políticas, y varias de 
ellas como la titulada Desiderio ij SIpcCo 6 Dife
rencia entre to temporal y  eterno, lian sido reim
presas muclias veces y traducidas en diversos idio
mas.

EL MAESTRO JUA7Í LOPEZ T)E MOYOS, natu
ra! de Marlriil como él mismo repite en sus obras, 
fue célebre sacerdote y  caledrático de buenas letras 
en el estudio que toma ia villa de Madrid en la ca
lle que boy se llama de la Villa, á  espaldas de la 
casa de los Consejos, el cual quedó estingnido cuan
do la creación de los estudios generales de los pa
dres Jesuítas. Enseñó muelios años y formó grandes 
nhimnos, entre ellos el inmortal Miguel Cervantes 
Sanvedra, á quien apellida su caro y  am ado dis
cípulo. Escribió varias obras poéticas y  otras muy 
curiosas, como son las relaciones de la  Jitueiíe y  
honras del vrm eipe don Carlos y de doña Isabel 
de Vatois, la  del recibimiento de la  reina doña 
Ana y  la declaración de las a m a s  de Madrid, 
todas muy estimables por la luiiltitiid de datos his
tóricos , artísticos y poéticos que contienen. Fue cu
ra de la parroquia de san Andrés y murió en 1SB3.

DON GASPAR DE MENDOZA, m argues de 
Mondejar,mc\6 en lü98, yes justamente conside
rado como uno do los buenos escritores que enne- 
blecieron nuestra literatura en el siglo XVli. Sóli
damente erudito, y cscelente crítico, publicó un sin 
número de olmis por la mayor parto críticas, en que 
ilustró ron suma diligencia la historia general del 
reino y la pacllcnlor de sus principales ciudades, 
siendo de lamcnlar que el descuido ó la ignorancia 
hayan hecho perder machas de ellas, gue hoy son 
por esiremo raras. Murió en Mondejar 4 los 8Ó años 
ric edad, en el de 1708.

DON JUSEPE ANTONIO DE SALAS nació en
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esla corle en 1S8S de ima tamilia noble y  emr<ii(- 
cada con las |u'iiicipales de csia villa. Su esnierada 
pdueacion y su gnin lalcnto le hicieron dueño de 
muchas ciencias, y tranquilo y contento con su re
gular fortuna, dedicó toda su vida al estudio, sin 
aspirar á los altos puestos y distinciones- Bebió sin 
embargo al rey don Felipe IV la merced del lia- 
bilo de Santiago; v murió en Madrid á 14 de mar
zo de 1651 ,á los 63 anos de edad. Rus muchas oliras 
literarias, históricas y críticas le dieron tal reputa
ción que era tenido poruno de los mas grandes va
rones de su siglo.

KL C.4.D4LLERO nERKAKDO DE ACUNA na
ció á principios del siglo XVI; fué soldado del em
perador Ciírlos V, y murió cii Granada en 1580. S>n 
ingenio para la poesía fu6 uno de los mas celebrados 
de España, y  en su tiempo era comparado con el 
del gran Garcilaso de la Vega, Tradujo en verso El 
caballero detenninndo , y publicó muclias obras 
poéticas que pueden verse en el Parnaso español.

DON 3UAN DE CABAMUEL nació en 23 de 
mayo de 1606 en la calle de la Puebla (hoy del Fo
mento); gran matemático y filósofo, mooge cistór- 
cicnse, doctor por la universidad de Lovayna, Abad 
de aielrosa, y de los monasterios de Viena y Praga, 
defensor de esta última ciudad contra los suecos, 
obispo de Rosas en Boiiemia, de Iprés en Flatidcs, 
de Koniugrct7 cu Praga, de Campania en el reino 
de Ñapóles, arzobispo de Taranto y obispo de Be- 
icbcn cu el ducado de Milán, en donde falleció ce
lebre por sus virtudes y sabiduría en 7 de setiembre 
de 1682 á los 76 años de edad, siendo sepultado en 
la misma iglesia catedral. Su ingenio escelcnte y 
universal fue uno de los primeros que lia producido 
la Europa moderna, pues como dice el I’. maestro 
Sarmiento y se deduce de sus infinitas obras, «fue 
cscelente gramático especulativo y práctico, delica
do lógico y melafísico, universal matemático, agu
do teólogo y jurista, y erudito poeta;« diciéndo
se eu su tiempo que si todas las ciencias se per
diesen. como Cnranwel se consci vase. el solo 
bastaba para restablecerlas.
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iiim de aquellos varones que emplean toda su vida 
en Iwnelicio de su patria, y  Madrid le debe la fun
dación de la venerable confírcgacimi de sacerdotes 
naturales de esta villa, y la HiHorta do, la anti- 
quedad, nobleza ij grandeza de Madrid, m x  es la 
mas completa y racional de este pueblo; fné rector 
riel hospital de la Latina, y falleció en la misma ca
sa en 1Ü44.

EL DOCTOR JOAN PEREZ DE JIOWTVLVAN 
filé liijo de Alonso, librero del rey. y  nació en Ma
drid en lfiU2. A los 23 años se ordeno de sacerdo
te V fue doctor en teología; era escelente poeta dra- 
ináiico, discípulo y amigo del gran Lope de A'ega, 
y aunque murió joven de iteinia años, dejó escritas 
|)or lo menos 3fi de aquellas, que aun lioŷ  son colo
cadas entre las mejores del teatro espaúiil; igual- 
inenlc doce novelas, y c! Para torios, libro lleno 
de erudición é Ingenio, el Orfeo castellano, poe
ma y la Fama poslinna da Lope, de Vega. Jlurió 
reseutido de la cabeza de tanto estudio en 1658, y 
fuó sepultado en la pairoquia do san Migue!.

MVESTRO IIORTESSIO FELIX PABAVlCIsn 
nació cii 1580 con tan peregrino ingenio, que á los 
cinco años sabia ya leer, escribir y contar; concluida 
su carrera literaria en Alcalá y Salamanca, entro 
de religioso trinitario en esta ciudad, se graduó ik  
doctor en lerdogia y desniies fuá difinidor de la 
provincia en Madrid, prcriicadnc del re.y y  vicario 
general de su religión, liabiendo liecho vanos viajes 
á Italia y Flandes, y adquiriendo en todas partes 
una fama colosal por su clocneucia, y sus elegantes 
escritos publicados muchos de ellos b^o el nombre 
de don Félix de Arleaija. Murió en el convento de 
Madrid en 12 de diciembre do 16-33.

El magnifico caballero BERM VLDO PEREZ 
DE VARGAS fue autor de inuclias obras como la 
Fábrica dol Universo; los ciiaini libros del valero
so caballero don Cirongi/io de, Fracia; un iratailo 
de metates y otras muy estimadas. Fue natural de 
Madrid como él mismo afirma, y vivió hasta fines 
del siglo XVII.
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nació en Madrid, Isija de dou Fernando, caballero del 
hábito de Santiago; Iiié escelentc poetisa y  muy ins
truida como ¡o prueban sus célebres novelas amo
rosas, papeles y  comedias, y  mereció grandes elo
gios del gran Lope de 'Vega en su Laurel de Aj>olo. 
Hoy todavía son Icidas las primeras y apreciadas 
por su ingenio y llorido estilo.

DON GADRIEL LODO LASO DE LA VEGA 
filé caballero ilustre y  natural de esta villa, sir
viendo á los reyes Felipe II y  I I I , de contino de 
su real casa. Escribió el poema Cortés valeroso, 
una obra de romauccs y tragedias, que intituló Et 
Mannjueto y muchas otras obras poéticas y de his
toria.

GONZALO FERNANDEZ DE OYIEDO, nació 
en Madrid en 1478 , se halló do page del principe 
en el cerco do Granada, pasó luego a Ñapóles, des
pués filé guarda-joyas de la reina Germana, y en 
1.513 pasó á América de veedor de las fundiciones 
d toro. Posteriormente reinando Carlos 'V, fné tc- 
nionlc de Pedrarias en el Daricn, gobernador de 
Cartagena de Indias v alcaide de la fortaleza de san
to Domingo, prestando en todos estos empleos gran
des servicios, y por i’illimo como coronista general 
de tas Indias, escribió la Historia de las mismas, 
que es lo que ha asegiuado su fama, ademas de 
otras muchas obras que se conservan las unas ma
nuscritas, y otras se han perdido.

DON JUAN DE LA HOZ Y MOTA nació cn 
Madrid, fué procurador á cortes por Burgos y co
mo tal dirigió el razonamiento al rey en las de 1857 
según la fórmula uHalile Durgos que yo lo haré 
por Toledo.'' Después fue def tribunal y del con
sejo de Hacienda, y murió hacia los fines del siglo 
XVII. La comedia de El castigo de la miseria, 
una de las mejores de nuestro teatro, ha dado re
putación á Hoz, aunque sn asunto está tomado de 
la novela de igual título, escrita por doña María de 
Zayas.

AGUSTIN DE ROJAS VILLANDR.VNDO nació cn
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el posUgo de San Martin de esta córte por los años 
de 1577, y  fue hijo de Diego Villadiego, receptor del 
rey, y de doña Luisa de Rojas. Sii abuelo Diego de 
VÍllandraiidü, natural de! valle de Rivadeo, por 
cierta reyerta que tuvo, de que resultó matar á  mi 
vecino suyo, salió huyendo de aquella villa y  pasó 
ó la de Villadiego, siete leguas de Burgos , trucan
do entonces su apellido por el de esta villa, de 
que sin duda llene origen aquel refrán de lomar 
las de vUía-liiego. La vida de Agustin filé traba
josísima, segiiu el mismo cuenta en el fia g e  en
tretenido que es la obra á que debe su celeuridad. 
“I'o fu i cuatro años estuainnteí^ fu i  po¡/c; fu i  
soldado-, fu i picaro; estuve cautivo-, tire la  ja -  
heija-, anduve a l remo; fu i mercader-, fu i ca
ballero-, fu i escribiente, y  vine d ser re^resen- 
tante.n Por último, y después de otras vicisitudes 
fué escribano y notario publico en Zamora, y allí 
se cree que murió. Escribió .ademas del Viage en
tretenido. El buen repiibtico, obra muy rara que 
he visto impresa, y  una gran cantidad de come
dias, loas y  entremeses que hizo cuando era repre
sentante.

FRANCISCO SANTOS, natural de Madrid, como 
lo espresa en el prólogo de la comedia El sastre 
del Campillo, diciendo después del título, hijo de 
m i amante pa tr ia , parroquia y barrio, que te
niendo yo campillo cerca de m i casa etc., y  es 
alusión al campillo de Manuela que está á la b.ijada 
del Lavapies. Fue soldado en tiempo de Felipe IV y 
Carlos II . y escribió 10 tomos en 8.* do novelas, 
algimas de las cuales son nombradas, como E l Dia 
y noche de M adrid, El No importa de España, 
El Diablo anda suelto, y  alguna otra.

ALONSO DESAL.VSHAUBADILLO, criado del 
rey, nació por los años de 1580 y vivió hasta 1630 
liáíiieiiild escrito imiclias y  discretas obras que le 
grangeaton gran reputación. Entre ellas se uistiii- 
giien La ingeniosa Elena , h ija  de Celest in a ; Don 
Dieuo de Noche-, La estafeta del Dios Momo; El 
coche de las Estafas-, laP alrona de Madrid res
tituida, y otras muchas hoy poco conocidas.
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pn 1684 en la plazuela de santo Domingo. Fué imo 
de los mas célebres médicos que ha tenido España; 
de la cámara de Felipe V , y escritor de imichas 
y preciadas obras de medicina, mrujia y criUca. 
Mimió en 1 7 3 S, y fué sepiillailo en la parroquia de 
san Luis.

EL PADRE DON N I C O L  AS GALLO, de la con
gregación del Salvador en Madrid, nació en es
ta villa en 4660 en la parroquia de san Luis, y  nie 
oélebro ñor sus talentos oratorios y prorundos estu
dios! confesor de Fernando el VI, y predicador de 
imicha fama que justifican los seis tomos de sus 
Sermones que andan impresos. Murió cu Jiadrid 
en 1757.

DON ALONSO NüNEZ DE CASTRO, cronista 
geueral de nuestros reinos, nació en 1027 , y e.s- 
cribió mnnerosas obras, entre las cuales son nota
bles la Corona (/ótica castdlann y  auslrtacn , tas 
Crónicas de los reyes don S nicho H deseado, don 
Alonso VIH y don Enrique / ,  y el libro conocido 
con el arrogante título de Solo Madrid es Cotte.

DONA MARIA ISIDR-A DE GUZMAN Y LA- 
CERDA, hija del marqués de Mimtcalegtc, con. e 
de Olíate, nació en 3 i de octubre do 
señora fué desde sus primeros anos el prodigio ue 
su sexo, pues no solamente adquirió el conocimien
to de muchas lenguas vivas, sino también eii los 
idiomas griego y latino, la filosofía y inaleinali- 
cas llegando á  sustentar actos literarios en la uiii- 
versida.1 de Alcalá, con una hrillantez y geiicrab- 
ciad de conocimientos, que liejo admirados a to 
dos los catodráliros, y  á su consecuencia en G de 
diciembre de 1785 recibió el grado de IJi’i loia J 
Jlaeslra en la meuUad de arles y letras humanas, 
V fué ailcmas nombrada caiedratiea do lilosoiia, 
ponciliaria y examinadora, cuyo lucido aclo se re
fiere ñor menor en el Memorial Itíernrio de ju
nio de dicho año, en el que se ve tío retrató de 
esta señora, do capirote y bonete con borla, y la 
medalla de plata que hizo acuñar la Univcrsiriad 
eii su honor. La Real Academia Española la rcci-
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iiiú cii bii seno, y en ella tedió ima clegaiile ora- 
rioiii en liii, fué vcrdaiietamcnti: uno de aquellos 
(imleutos raros en la historia de su sexo.

1)0> JOSÉ DE C\ÑIZ.\.RES filé baiiUzadu en 
la parroquia de san Martin en H  de julio de lii7e.
A los 14 arios escribió su primera comedia de Las 
ruent/is del Gran Capitón-, y sucesivamente otras 
muellísimas que le colocan piilre nuestros buenos 
autores, piidiendo decirse que con él y '¿aniora 
cüiicluyó el teatro antiguo español. I.n mas imiiq- 
sa de sus comedias es £ í Dómine Lucas, l'ue mi
litar de caballería y croo que después prqciu'ailor de 
ios reales consejos. .Murió en 4 de setiembre uc Uqü 
en la plazuela de. santo Domingo, y Ríe eulerrodu 
en el convenio del Rosario.

DON ANTONIO DE 7AMORV. aunque sp sabe 
por confesión propia que Rié natural de Madrid, se 
Ign o ra  el afio de su narimiento. Fue gentil-hom- 
lire de S. M. y oficial de la secreUiria de Indias,
Y murió en 1740. Escribió muellísimas comedias 
pam c! leairo del lliiCB-Reliro, y entre ellas lia 
asegurado su fama la de Ei hectihaclo por faena .

DON JOSÉ JDLIAN LOPEZ DE CASTRO , na
cido en 1723 fue impresor y librero, con puesto cu 
la puerta del Sol, esquina á la callo del Carmen, 
escribió inucliisinias obras populares, diarios, en
tremeses, villancicos, relaciones, cuentos, glosas, 
piscatores y sátiras qao le dieron muclia voga en 
su tiempo, aunque no lograron arrancarle de la 
suma iRibreza, víctima de la cual, como buen co
plero , murió en el hospital en 1702.

DDN JOSÉ DE BENEG ASI Y LEXAN filé bauti
zado en la pamxiuia do san Sebastian en 24 de abril 
de 1707. Descendía de una íauiUia noble y acomodada 
en esta córte, y contento con su inediariia vivió aleja
do lie los grandes empleos y dedicado al cultivo de 
las musas, hasta que viejo y pobre va, tomó el habito 
en el iiospital de san Antonio Abad de Madrid, don
de falleció en 1770. Fueron muellísimas sus obras 
piiólicas y muy ceiebradas eii sn tiempo como poe-
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la popular, aunque hoy juzgarlas con menos pasión 
merecen en general pocos elogios.

DOS TOMAS TAMAYO DE VARGAS, coronis- 
ta mayor de Castilla, cCIcbce doctor, y juriscon- 
siilU), escritor de inliiiidad de obras históricas y 
críticas, nació en J589, y murió en lü4I, siendo 
sepultado cu el convento del Carmen Calzado.

DON RAMON DE LA CRUZ CANO Y OLME- 
DILLA nació en la parroquia de san Sebastian ¡i 
28 de marzo de i73l. Fue oficial mayor de penas 
de cámara, y entre los poetas Arcados era nombra
do Larisio Didneo. Su tálenlo particular de obser
vación aplicado á la vida dcl pueblo bajo de Madrid, 
y  la gracia y vcnlad de su estilo, le hicieron so- 
fcresalit liasla el punto de no tener antes ni des
pués rival en el género de sainetes , de que escri
bió mas de 2 0 0 , que se han sostenido constante
mente en nuestros teatros, y de que actualmente se 
está imprimieudo en Madrid la mas completa colec
ción. No sabemos mas noticias de su vida , solo si 
que fuó protegido de la condesa de Benavente, y 
que tuvo un hijo militar, que se halló en la batalla 
de Bailen.

DON TOSIAS LOPEZ, geógrafo de S. M. y miiv’ 
distinguido cu esta ciencia por la multilud de 
atlas y  planos que publicó en el siglo anterior, na
ció en Madrid en t73 i, estudió cu París y fué aca
démico de las principales dcl reino. Su hijo don 
Juan, también intural de Madrid, que le sucedió 
en el titulo y la ciencia, continuó sus trabajos, que 
después lian seguido sus sucesores con igual éxito.

DOS NICOLAS FERNANDEZ DE MORATIN 
nació en Madrid á 20 de julio de 1737, y fué guar
dajoyas de la reina doña Isabel Famesin á quien 
sirvió en su retiro de Riofrio después de la muer
te del rey su esposo: vuelto á Madrid en 1759, fué 
incorporado en el colegio de abogados, y obtuvo en 
esta profesión grande crédito; pero aun ha logrado 
mayor celebridad por sus larcas literarias, que ade
mas de colocarle entre ios principales escritores 
de su tiempo y que mas contribuyeron á hacer re-
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tiuccr c! buen gusto, le lian asegurado la estima' 
eimi de la posteridad. Fué conocido entre los ar
cados de Roma, con el nombro de Flamisbo Ther- 
modonciacoi publicó varias poesías, algunas de 
ellas cscciciites, como el cauto épico de Las rut- 
vss de Cortés, dos tragedias y  una comedia, inii- 
lando la manera clásica francesa, y  otras varias
obras: pero ia mejor de todas las suyas fue.....  su
hijo duii Leandro. Mariden Madrid en l i  de mayo 
de 1780, y  fue sepultado en la parroquia de san 
Mrrliii.

DON LE.ANDEO FERN.ANDEZ DE MOR.VTIN, 
hijo del anterior, nació en la calle de san fuan, el 
10 de marzo de 1760. Auuque dedicado en sus pri
meros años á tralKijar de jo3'ería , fué tal su irre
sistible inclinación al estudio y á las tareas litera
rias, que muy luego se did á conocer por sus pro- 
ilucciones , premios académicos y relaciones que 
ellas le grongearon. Protegido después por el prin
cipe de la Paz, viajó por Europa con notable apro- 
vcchainiento, y fué nombrado secretario de S. M. y 
de la interpretación de lenguas. Durante los afius 
desde I7l)5 á 1814, did al teatro en distintos intér- 
'alos sus cinco comedias de M  viejo y  la  niña. 
El Barón , E l café ó la  comedia nuesm , La tío- 
/¡igata , y el S i de las n iñ a s , que lijaron el gus
to de! teatro moderno cspaHol, y  produjeron en el pú
blico un cnliisiasmo indecible, lloy es, y  todavía á 
pesar de las variaciones de tiempos y costumbres, 
son consideradas justamente como las obras mas 
perfectas de nuestro teatro, y Moraliij como un mo
delo de corrección y buen juicio. La guerra de los 
Iranceses alteró su vida tranquila y  gloriosa, y  se 
vid envuelto en los jieiigros y  la emigración, con 
<|iie privó á la Espaua de sus últimos días, falle
ciendo eu París en 28 de junio ded828. Su cadá
ver yace en el cementerio público de aquella capi
tal, Bajo un elegante momimeiito y contiguo al cji 
que reposan las cenizas del gran Sloliere

-Vec procul ¡tic jaceí cujas vestújia secutas 
Magnas scenae parens, próxim as el Cumulo.
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uaciú cii Madrid en 14 de diciembre de 1764,- hizo 
sus estudios en Salamanca al ladu del célebre don 
Juan Mclcndez Valdús, con quien le unió la mas 
estrecha amistad, l'ijado después eu la córte, em
pezó á darse á conocer por sus trabajos literarios 
sobre etimologías y sinóniitios, por sus tragedias de 
Zom yda y  la condesa de Castilla, y  finalmente 
por sus poesías líricas publicadas en 1798, en las 
cuales apartándose del camino trillado por sus con- 
tomporáiicos, subió á tan alto punto la entonación 
de su lira, que no pudo menos de atraer á si la 
atención de un público ac:ostumbrado hasta alli á 
los tiernos cantares pastoriles y á las risuefias ta
bulas de amor. Poco después le confió el gobierno 
la redacción de la Gaceta de Madrid y del Mercurio, 
y no tardó en ser nombrado oficial de la secreta
ría de Estado, cuyo destino servia cuando la lu\a- 
sion de los franceses. Después de babee corrido 
Cienfuegos los mayores peligros á consecuencia de 
los sucesos dcl 2 de majo dé 1808, fué conducido 
preso á Francia como en rehenes; pero no pudieii- 
do hacerse superior á aquella triste situación, fa
lleció á poco de su llegada á Grthes á principios 
de julio do 1809; y el cantor de la virtud y del 
entitsiasmo, el poeta noble y grande que á tan ele
vada esfera supo conducir la lira moderua espa
ñola, yace boy eu tierra cstrana, victima de su acen
drado patriotismo.

DON JOSÉ M.AMERTO GOMEZ 1IE1LM0SILI..\, 
literato y filólogo distinguido y; el helenista mas ré- 
lehrc de nuestra época, nació en Madrid á 1 1  de 
mayo de 1771; después do concluida su brillante 
carrera literaria, fue catedrático de griego y de re
tórica en los estudios de san Isidro. Comprometido 
durante la invasión francesa, emigro de España en 
1814, y  regresando á ella en 1820 tuvo parte muy 
principal en la redacción dcl escelenle periódico ti
tulado el CeJisor, y al mismo tiempo como catedrá
tico de humanidades del colegio de la calle de san 
Mateo contribuyó eficazmente á furniar el gusto de 
la Juventud que tan brillantes resoltados ha ofrecí-
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do después. En 1825 fue uotnhrado secrelario de 
la inspección general de instrucción pública, cu
yo destino sirvió hasta octubre de 1835 en que fiié 
ileclatado cesante. Las oliras qne lian quedado de 
este sabio humanista son el Arte de hablar en pro
sa y  verso-, el Jacobinismo y tos JacohinoSi la 
tradiiccion en verso do la ¡liada de Bornero, á la 
que él llamaba el trabajo de toda su  vida  ; luios 
Principios de Gramática general y un Curso de 
critica literaria. Murió en 31 de marzo de 1837.

DON JUAN BAUTISTA DE ARBIAZA Y SU- 
PERVIELA, uno do los mas célebres Metas de 
nuestros tiempos, nació en Madrid en 27 de febrero 
de 1770. Estudió en el colegio de arlilleria de Se- 
govia, y sirvió luego de guardia marina basta llegar 
a obtener el grado de alférez de navio, y por último 
el de teniente de fragata cuando obtuvo sii retiro en 
1798. Postcrionneiilc fué agregado á !a embajada 
en Inglaterra, y en 1811 ascendió á ollcial de la 
secretaría de Esiado; y después mayordomo de se
mana, individuo de las academias y caballero de la 
órden de Carlos l l l ,  basta que en 92 de enero de 
1837 faJlíició en Madrid, dios 67 años, siendo sepul
tado en el cementerio de la puerta de Fuencarral. 
Las poesías de Arriaza, reimpresas miiclias veces y 
aprendidas de memoria por sus contemporáneos, me
recen ciertamente un lugar distinguido en nuestro 
parnaso, por sn ternura y corrección: sus cantos 
patrióticos llevaron entusiasmados al combate^ á 
nuestros célebres guerreros de 1 8 0 8 , y sus dulcísi
mas inspiraciones amorosas imprimian al mismo 
tiempo en la juventud un sentimiento de bondad y 
de ternura.

DON MARLVNO JOSE DE LARRA (Fígaro) na
ció en Madrid en la casa de la Moneda calle de Se-

5ovia en 24 de mano de 1809. Su padre pensó en 
cdicarlc al estudio de la medicina (pie el mismo 

ejercía, y en efecto, el jóven Larra curso los primeros 
años, pero arrrastrado insensiblemente hacia los es
tudios mas amenos de las letras, se dió á comieer 
venlaiosamoiite por algunas composiciones poéticas 
y  satíricas qne publico con el titulo de SI Duende

S
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vntii-iro Posteriormente escribió en forma de cartas 
E¿ poórectío hablador, que n o f  su'^m-

mente y restablecida la libertad de ®™P?'
zú en 1833 ó publicar en -varios periódicos •» sene 
do artículos satíricos de política, “ al™* y 
hres niic Ic hall ín-anjeaao merecido renombre najo

M S í i S i i i i
1 0  le hubiese anastrado al crimen
dias, suicidándose el 13 de febrero de 1837 en su

puerta de Atocha.
Artistas.

n  UiDlO COELLO, pintor de cámara del rey 
iim> ráelos II V arquitecto, fué discípulo ^e Fmn-

s É S ' l i ^ = f ? S I , i

A— , y hermano

m m m
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escuela propia madrileña. También trabajo como ar
quitecto en Toledo y en o! Escoria!, y en osle mo
nasterio falleció y fu6 entenado en 1684 a los 77 
años de edad. Su hermano Fr. Juan que murió en 
Italia, también fué gi'au pintor, y dejo obras suyas 
en San Martin y en el palacio de Madrid.

JUAíf PAWTOJA DE LA CRUZ, pintor y ayuda 
de cámara del rey don Felipe I!, fué muy afamado 
en retratos y pinturas históricas, y  aun se ve en 
los que queilan de las personas reates en el Escorial 
y  en el .Museo de Madrid; se cuenta que habiendo 
pintado una famosa agiiila cazada en el Pardo, la su
po trasladar con tal perfección, que engañala la pro
pia águila saltó contra el cuadro á picar y reñir con 
la que tenia por su semejante , rompiendo é inuti
lizando el retrato. Murió en Madrid en 1010 á los 59 
años de edad.

JUAN BAUTISTA DE TOLEDO, natural de Ma
drid, hizo sus estudios en Boina, y llegó á ser ya allí 
conocido como buen arquitecto. Trabajó bajo la di
rección de Miguel Angel en la iglesia del vaticano, 
y  en esta obra ora conocido por el Valiente espa
ñol. Pasó después á Ñápeles con el titulo de arqui
tecto de S. M., y trabajó en muchas fábricas de 
aquella ciudad, entre otras el castillo de san Eras- 
mo, con que adquirió gran crédito y riquezas, y 
\iniendo luego á España, do orden de Felipe II, 
inventó , delineó y dirigió hasla su muerte acaeci
da en 1567 el céleTire Monasterio de san Lorenzo de! 
F.scorial, que después continuó y concluyó Juan de 
neiTcra. Fué enterrado en la parroquia de santa 
Cruz.

EüXENIO CAXES, pintor de cámara de Feli
pe IV, liijo y disoípulode Patricio, arquilecto y pintor 
insigue, fué también célebre por su esfuerzo en la 
pintura, de que pueden verse muestras en las que 
existen en el Musco y en la iglesia de san An
tonio do los Portugueses. Murió en Madrid en 1642.

JUAN DE TORIJA, ürquilecto natural de Ma
drid escribió el Tratado de las ordenanzas dees- 
la  villa  y de como se han de construir los edi-
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nuitci'lura. . .

r r  LORENZO DE SAN «]COLAS a r q »

liso líe argidtectuTa.
tmiM BITITISTV a i^ O  MARTINEZ Cuc diM¡-

p¡mo?“ rcám m ™ c Felipe IV y murió cu 1Ü67 eu 
la casa del Tesoro.

Alonso del Barco, taioLicn iiiadrileuo, pmlor de p 
sages qiic miiriú cii iG?S.

BART0L031É ROMAN, discípulo de CarducUo
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Y Je VelaMucz, es también pintor conocido y esti
mado V ^ jó  varias obras en el convento de la En
carnación , y otras iglesias. Murió en 1669.

DON JÜ,VN DE VILLANUEYA nació en Madrid 
á 15 de setiembre de 1739 de una tamilia artística; 
estuvo pensionado en Roma, y restituido luego a Ma
drid, se dió ó conocer como arquitecto inteUgente 
en obras considerables hechas en el sitio del Esco
rial. Después fuó arquitecto y fontanero mayor de 
Madrid, director déla  academia de San Fernandoy 
olitiivo otros muchos honores, hasta que falleció en 
lU il, siendo enterrado con gran solemnidad en la 
c.willa de Bclcn propia de los arquitectos en la par- 
roímia de san Selaslian, Entre sus mucliM obras 
artísticas, iniiiorialira su nombre el magiiifico Mu
sco del Prado, y  otras que dejo en Madrid.
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T O P O G R A F IA  T  E S T A D 1 4 T 1 C A .

siTciao:!.

M .- - Ja ilri'l se baila situailo á los 40' 25' 7" de latitud
N .. >  ^  lougitud es de 14* 30' E. de la isla del 
Hierro, 12* 47 ' 59" E. del pico de Teyde, T  34 ' 4"
E. de Cádiz, 3* H> Stí" O. de Gieenvich, y  6* 9- 
30" O. de París. Está en suelo desigual, so"bie al
gunas colínas de arena. en medio de una gran pla
ya que circundan por la pane de lí. N. E. las moo- 
lafias de Somosierra, j- las de Guadarrama al S . O. 
El rio Manzanares la baba al O. inclinándose al S. á 
formar el vértice de un ángulo en su unión con el 
canal. el cual se halla á la parle del S. y S. O. 41 
orieule embellece á  Madrid el sitio del Retiro, l a  al
tura sobre el nivel del mar es de 2 1 1 2  pies, baján
dose contimiamente para llegar al iUediterráneo. Se
gún el plano levanlaon por López, y rectificado, el 
Korte del .Mundo corresponde entre las puertas de 
Fuencarral y  del Conde-Duque; el Este entre las de 
Alcalá y  Atocha; el Sur entre la de Emhajadores 
y la de Toledo: y  el Oeste en las inmediaciones 
de la puerta de la Vega. Las principales cuestas de 
Madrid son: las de las Salcsas, santa Bárbara, san 
Ildefonso, son Sebastian, el Rastro, las Tistillas y 
Palacio. Las diferencias mas notables de niveles son: 
la del piso de la puerta de san Vicente sobre el ni
vel dcl rio 41 pies, 2 pulgadas y 5 lincas; de la 
puerta del Sol sobre la de sao Vicente 1S9 pies 8

K acias y  lO líneas; de la puerta de .Alcalá sobre 
d S o l27 piés 10 pulgadas 9 lineas; qne hacen la 

altura de la puerta de .Alcalá sobre el rio de 238 pies;
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de la puerta de Recoletos sobro el rio 215 pies y 7 
líneas. Y (iiialmente, de la puerta de santa Bárbara 
sobre el rio 300 pies; con que este es el pimío mas 
elevado de Madrid. , .

La posición de Madrid, respecto á la ailministra- 
cion del reino, es muy ventajosa, por hallarse casi 
en el centro y á distancias proporcionadas de sus 
puertos principales, como se ve por el siguiente re
sumen.

Pmrtos principales. I)e Alicante 60 Vj leguas; 
de Barcelona 104 ‘A; de Bilbao 6S y ,; de Cádiz 109; 
de Cartagena 63yj; de la Corufia lOOy»; de Gijon 
80 Vj ; de Gibraltar lOO'A; de Málaga 77 y ,¡  de San
tander 71*/*; de Tarragona 91‘A ; de Valencia 63, 
de Vigo 95.

Vista igualmente. De las fronteras de Francia por 
trun 83; id, por Navarra 73 'A¡ id. por Aragón 73 V»; 
id. por Cataluña 109Vj ; de las fronteras de Portugal 
por Castilla 56‘A; Idpor Estremaduia G3‘A; id. por 
Galicia 95; de Avila I9; de Burgos 41; de Badajoz 
62V,; de Córdoba 62; de Ciudad Real 29; de Cuen
ca 25V,; de Granada 68; de Guadal^ara « '^ ¡ d c  
jaén 53; de León 5b ; do Murcia 54; de Oviedo 76; 
de Falencia 40 ‘■/i-, de Pamplona G3¡ do Sevilla 
87‘Á ; de Segovia 15‘A ; de Salamanca34; d e sc 
ría 35‘/ j ; de Toledo 12; de Toro 30 ‘A ; dc Valla- 
dolid 32; de Vitoria 61; de Zamora á iy * ;  de Za
ragoza 54‘A.

E S T E H S I O H ,

La circunferencia de Madrid os de 15553 varas 
castellanas, que hacen 2'/» leguas de 2 0  al gra
do (1), en estos tórminos: desde la puerta de Al-

(I) IlasU  ú  año i c  fSOI u«Aron en P.Bpaña en car-
i c r i j  bcu m iIm  las  l a ju t s  cli' 21000 pies ú ilo IT 1 ,2  al ít sJ o, 
y eslíft son Las <}uo M á n  por *3c lo5 piedras
m iliarias que liay en al};uno8 cominos re a U s i poro «n dicho aíio 
so mando iiaccr uso dc Ina leguos Je  2u00<l pívs ó du 20  al 
e ra d o , p o r currfSpunücr al cominu f)uo so anda raguJarinonlc 
cu unn llora. Asi oslas lecuas llene» OOOOt/5 \ora» cii lu ja r ,
de 8000 ¿o las snllnuas.
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cala á la de Eecolctos 986 Yaras; desde la de Re
coletos ¡í la de santa Bárliara 666; de esta ¡í la de 
Bilbao 693: de esta á la de Fuencarral 325; de es
ta á la del Conde-Duque 401; de esta á la de san 
ilcrnardino 605; de esta i  la de san Vicente 2387;

de esta a la de Atocha 885; y  do esta á la de Al
calá 4486. La estcnsion de Madrid casi de E, á 0 . 
desde la puerta de Alcalá á la de la Vega, es de 
unos 8350 pies; y  de N. á S. desde la puerta de 
•santa Bárbara á la de Toledo unos lOSOO pies.

C ílTSA..

El clima de Madrid, muy celebrado en lo anti
guo por su saliiridad, ha padecido notable alte
ración por la falta de arbolado de sus coiitoiiios. 
P.l ciclo, sin embargo, es puro y sereno casi sicin- 
prc; el aire es seco, vivo y penetrante, sobre todo 
en invierno. Los vientos que reinan con mas fre
cuencia son el N. en invierno; los de O. y S. en 
la primavera, y  este último también en verano j y 
como esta villa no está resguardada do la acción 
de los vientos, eu especial del N. que viene atrave
sando la cadena de montes carpetanos, casi siem
pre coronados de nieve, adquiere en ellos nua frial
dad escesiva, y llega á la corte después de haber 
corrido las 7 leguas que aquellos distan, sin encon
trar obsUículo 6 modificación alguna, lo cual los 
liace sobre manera peligrosos, en particular a los 
furasleros. lista misma falla de arbolado, que des
templa las demás estaciones por la demasiada rip- 
dez de los vientos, hace también mas sensibles los 
calores del estío, por la ninguna modificación que 
presta á los rayos del sol; de suerte qne en el día 
los inviernos y veranos son esccsivainente rigorosos; 
las priinavccas húmedas y destempladas ¡ y el oto
ño seco y hermoso, liasta el mes de noviembre que 
empieza el trio. La temperatura media de Madrid pa
rece ser, según las últimas ybscnaciuncs, do 13
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erados ccnU'srados y 66 centesimos, ó 10 y 92 cen
tesimos de Beaumur, ocurriendo la temperatura me
dia á las 9 de la noche; el Trio medio 0% y el ca
lor 24* sobre cero. El primero no suele pasar de 
el 5 balo cero (aunque en ci año do 183D llego a 8), 
y el' segundo de 32 sobre cero. La altura baromé
trica media, según el resultado de las obsciraciones 
en los cinco aüos de 1838 á  1842 inclusive, es de 
703 milímetros y  88 centésimos, ó sean 30 pulga
das 4 lineas y  i  centésimos de linca castellana. La 
altura baromeirica media diurna ocurre a las 1 2  del 
dia 6 á las 1 2  de la noche.

Las enfermedades que suelen ser mas frecuentes 
en Madrid son los cólicos, las apoplejías, perlesías, 
pulmonías, liebres catarrales, y otras, nacidas de 
lo seco del clima y de la acción ya dicha de los 
vientos: pero estas mismas causas conlribujen a la 
salubridad general de la corle, pues evilando la pu
trefacción de las carnes y alejando las exhalaciones 
impuras, la han puesto constantemente al abrigo de 
todo contagio. Así que solo debeta recomendarse la 
precaución á los forasteros, en especial para no pa
sar rápidamente de una temperatura a otra, pues 
aiuilüs de Madrid, ya mas acostumbrados, pueden 
soportarlo con dificultad.

D I V I S I O N  I N T E R I O R .
Madrid estuvo dividido en lo antiguo en 8 cuar

teles, y  estos en 64 barrios, hasta que en 6 de junio de 
1 8 0 2 , se aumentaioii dos cuarteles mas, el de san 
Fraiiciscoy el de san Isidro. En estos térmimis siguió 
hasta 20 di3 cuero de 1833 que sehiip uueva división, 
en cinco demarcaciones ó comisarias y 3 0  barrios. 
Por último el ayuntamiento constitucional de 1840,
en sesión cstraordinaria de 1 .* de junio de dicho ano, 
V en vista ilel ilustrado informe de una comisión 
de su seno nombrada al efecto, acordó la nueva di
visión que hoy rige, en 2  cuartelfs, 6 juzgados 
distritos, 24 parroquias (1) y 89 óam os; en los 
términos siguientes:

( I)  Lo QucTO divioion ca  2-i p a rro q u io t, oun oo se 
ó c íc e to , y síguo Ío on lígu j en -16.

ba IW-
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Lu8 dos cuarteles en que está dividido Madiid 

y su téruiioo se denominan, cuartel del üiorte y 
cuartel del Sur. La línea que los separa cinpicsa en 
el pucnlc del arroyo AbroBigal, jumo á la venta del 
Espiritii Santo, sigue por el camino leal de Alcalá, 
iiuerla y calle de este nombre, Puerta del Sol, ca
lle Mayor, Platerías, calles de la Almudena y Mal- 
pica, y por la cuesta y  puerta de la Vega, sale al 
puente de Segovia, continuando hasta el camino ile 
Alcorcen, liasla el perímetro del término.—Esta di
visión en dos mitades se acomoda la limpieza de no
che, los campos santos generales, la poficia urbana, 
y algún otro ramo que se gobierna por ella.

Cada uno de los dos cuarteles releridos se divi
den Du SJuíffndos el cuartel del Norte comprende 
los juzgados; üel'.ltio, Maravillas y  Barquillo, y 
el cuartel del Sur los de ¡'islillas, Avapies y el 
Prado. Las calles de Preciados y ancha de san 
Bernardo dividen el juzgado del Rio del de Ma
ravillas ; las de la Montera y Fiiencatral, sepa
ran el de Maravillas del del Barquillo; la de Alcaiá 
es el limito entre los juzgados del Barquillo y del 
Prado; la de la Concepción y de Alocua dividen 
al del Prado del de Avapies; las cades de Toledo, 
de los Estudios, de san Dámaso y de Embajadores, 
terminan los juzgados del Avapies y  de las Vistillas, 
y las calles Mayor, de la Almudena y Malpica, sepa
ran el de las Vistillas y parle del de! Prado del juz
gado del Rio.—Esta división por juzgados siivc para 
la administracioñ de justicia, en primer grado, y 
elecciones de diputados provinciales- Igualmente por 
real orden de 22 de setiembre de I»43, quedó adop
tada esta misma división para ios seis cuarteles mili
tares en que fue subdividida la plaza de Madrid para 
el empadronamiento y demas de los sugclos á este 
lucro.

Los seis juzgados y alcaldías se subdividen cada 
uno en dos d is trito s , y estos doce distritos eii 
ochenta y nueve barrios en esta forma:
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ÜESIAKCACIOR DELOSBAMIOS.

jia n io  d d  Conde.Du<,ue. Comprende la calic
del Duque de Lina, Van^Conde-Duque, la parte de la d e p rr ijo s , (anms tra
vesiadel Conde-Duauc), d e^e  la = de
la de las Negras, calle dcl Eimon, 
de los Jiártftes de Aléala, de Manuel, plaziicl. 
Seminario y travesia de los Guardias.

Barrio cíe Quiñones. C o m p r e n d e  la caUe de smi 
Ilecmeucgiido, de Monsevtat, de de w
Palma Baja, de san D'.mas y su «aUejon, y la pu te  
septentrinnal de las calles del Acuerdo, )  de 
hasta la de la Palma. ,, , . j . . .Barrio de Amame!. Comprende la c a l l e  de Ama 
niel, plazuela d é las  Comendadoras. P f “f “ 
Limón, calle de Cristo, del Po«dlO’ de J an de 
Dios, de Ponciano, de San “ '=f“ f d m o ,  ptoucla de 
Capucliinas, parte de la « d«, 
íi“iVP5;ífi del Conde Diiauc) desde ia caUe ¡le 
u ie l T L d e l u L n .  c j l l e ^ s a n  «
Noviciado, y la parte de la s  del Acuerdo 5 del Ñor 
le desde la dcl Noviciado a la de la l  alma.

n<ii iín del Princioe-Pio. Comprende laparle de 
la ea le de L c S s ^ d e s d e  ia plazuela de su nom- 
líre1  la de Alfigidos, callejón do, W f . c U 
de San Leonardo, de los Dos J^sii callc-<lel Duque de Osuna, dcl Vrincipe-Pio y su cMlc 
ion, plazuela y callejón de San Mareim, pa«o o 
bajada do San Vicente y la posesión y montaña dci

M W m m

S r p U X r e  Í X doÍ Í o , calle de la
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Flur baja, la parte do la del Fomento desde la de 
Torija !i ía del Bio, travesía del Reloj, calle del 
Recodo, la parto de la calle del Rio desde la de 
Leganitos ó la del Reloj, y la parte de la calle de 
Jlaría Cristina desde la plazuela de Santo Domingo 
á la calle de la Flor.

Barrio tXe Bailen. CoBnpremle la parte de la ca
lle del Rio desde la del Reloj á la de Bailen, ca
lle del Reloj, de Torija, de Bailen, plazuela de los 
Ministerios, calle y  plazuela de la Encarnación, 
ralle de las Rejas, "de la Bola, cuesta y plazuela de 
Santo Domingo, y la parte de calle del Fomeiilo 
desde la de Torija á la cuesta de Santo Domingo.

Barrio del Posligo. Comprende la calle de los 
canos, de la Priora, de la Fiera, costanilla de los 
Angeles, plazuela do Santa Catalina de los Dona
dos , calle de los Donados, de la Bodega ilc San 
Martin, de San Martin, plazuela de San Martin y  de 
las Descalzas, calle de la Misericordia, calle, plazue
la y travesía de los ’l'rujillos, calle de la Sartén, de 
las Concisas, do las Veneras, de la Ternera, pla
zuela de Mavalon, y la parte del postigo de San 
Martin desde la plazuela de las Descalzas á la calle 
de Preciados.

Barrio del Arenal. Compréndela calle del Are
nal, de las Fuentes, plazuela de Cclenque, calle 
de Capellanes, de Peregrinos, de la Tahona de las 
Descalzas, de la Zarza y de Cofreros.

Barrio de Bordadores. Comprende la calle Ma
yor, do la Duda, de Coloreros, plazuela y pasadi
zo de San Ginés, calle de Bordadores, de las Hi
leras, do San Felipe Keri, de la Caza y plazuela 
de Herradores.

Barrio de la  Independencia. Compréndela 
costanilla de Santiago, callejón de las Yeinas, ca
lle de! Bonetillo, del Mesón de FaTios, de la Esca
linata, del Espejo, de la Independencia, del Lazo, 
de Lemus, de la t'n ion , de la Amnistía y  de Santa 
Clara.

Barrio de las Platerías. Comprende la calle 
de Milaneses, de Santiago y su plazuela, calle y 
travesía del Luzon, calle de Cruzada, calle y plit- 
zuela de San Micolás, calle, caüejoii, plazuela y

«
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iravesia del Biombo, calle Real de la A lm udm  J

i S ^ l i
l - ! 5 a S ? S ; S í
m m w M s
s 5 S S r S r s s
su t r a ' f 'V h  ,£l vez á la micitó de Fucnrarral.

“ O ?
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hnrrio del Escorial. Comprende la calle de Don 

Felipe, dcl Molino de Viento, del Escorial, de la 
Jladera alta y  la parte de la del Pez, desde la Cor
redera á la do Pizarro.

Barrio de Colon. Comprende la callo de San Joa- 
<]iiin, de Santa Bárbara, plazuela de San Ildefon
so, calle de Colon, de Valverde y de San Onofre.

Barrio del Barco. Comprende la calle del Bar
co, de la Puebla, de la Ballesta y  su travesía del 
?íao y Corredera baja de San Pabío.

Barrio de Pizarra. Comprende la calle de la 
Cruz Verde, de Panaderos, de Pizarro, de la 3la- 
dera baja, de san Roque y de la Luna.

Barrio de la Estrella. Comprendo la parle de 
la calle Ancha de San Bernardo, desde la plazuela 
de sanio Domingo .í la calle de! Pez, travesía de 
la Cruz Verde, calle de la Estrella, de la Cueva, 
de la Flor alta, de la Justa, de Pcralla y  travesía 
lie Aliamira. '

Barrio de S ilm .  Comprende la calle de Silva, 
calle y callcjou de Tudescos; callo del Perro, de 
Hita y travesía de .Moriana.

Barrio del Desengaño. Comprende la calle y 
travesía .le! Desengaño, calle del Horno <le la Mata 
travesía de la Mata, calle del Carbón, de los Leo
nes, y la parle de la  del Olivo desde la de Jaeo- 
metrezo á la dcl Desengaño.

Barrio de Jacometrezo. Comprende la calle de 
Jacometrezo, calle y plazuela de san Jacinlo, la 
parte del postigo de san Martin desde la calle de 
Preciados á la de Jacometrezo, y la parte de la ca
lle de Preciados desde dicho Postigo á la plazuela 
de santo Domingo.

Barrio de. la  Abada. Comprendo la calle de 
Cluncinlla, de la Salud, de las Tres Cruces, de 
Süu Alberto, plazuela del Cármrn, calle de los Píe- 
gros, de la Abada, y  la parte de la calle del Oli
vo desde la del Carmen a la de Jacometrezo.

Barrio de la Piwrla del Sol. Comprende la Puer
ta del So!, calle dcl Carmen, de! Candil de Rom- 
pelanzas, callejón de Pteriados, y la parte d é la  
calle de Preciados desde la Puerta del Sol basta el 
Postigo de san Jlartin,
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nnrrio de la  Montera. CompTcmle la calle ele
la C o in p S “ía cálle de san

[ta m o  de la  ,,„V >iLpi de san Jorge y

la do las Gracia. Comprende la
„ r s s  — -  >- ‘ " '

i s  “ « > ■ »  f » — •  1'
^ ^ X rr io  de Alcalá, comprende la calle de alca
lá V la del Pósito, mmnrende la parle di-

harria del ^ '" ‘.'■''''Á 'de^C tle Alcalá á la del 
la ¿cy calle de lasTones, par-

S « “ "  * '
• < /« lih e rta d  Comprende la calle yifoiTto de colmillo, de san

callejón de san callejón del Soldado y
S e ' r i á  falle dcX ta iezadeide la de las In
fantas á la del Arco de ^ “ icinpicnde la parW de 

h a m o  de la laMonlcra liasia
la calle <le ale de Varmacia.
la de san ' ‘‘c 'r t l /  Comprcnclc la parle

h a m o  de m in a n  c m c i. ‘'¿g santa Mana
,1c calle de i |ia r a ^  travesía de san Ma-
á la plazuela de ^ a de Hernán Cortes.ICO, calle, de an ta Brígida y m ja ca-

harria de la  Benito), la parte
lie de Bcneficeneia ° ' ,„iia i  la puerta do

^iStfágn^da y plazuela de sa^
hnrrio del Arco ' '\ \c l  Soldado, de
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porte de la calle de san Anión desde la de san Múr
eos ó la del Arco de santa María.

Barrio de Itegueros. Comprende la parte de la 
calle de san Anión desde la (leí Arco á la del Bar
quillo, la pacto de esta última desdo la de Ilorta- 
leza á la de Belén, calle de Regueros y calle y eos- 
lanilla de santa Teresa.

Barrio deBelen. Comprende la costanilla de la 
Veterinaria, plazuela de las Salesas, calle de santo 
Tome, de san lu cas , de Belén con su travesía, 
plazuela del Duque de Frias y  la parte de la calle 
del Barquillo entre las de Belén y del piacnoute.

l la m o  de afueras á  Chamarlin. Comprende 
desde la puerta de Bilbao y camino real de Francia 
á la puerta y  camino de AÍcal.í.

Barrio del Cordon. Comprende la travesía de 
Uringas, plazuela y cava de san Miguel, escalerilla de 
Piedra, calle de Cuchillctos, calle y plazuela del 
Conde de Miranda, calle y  plazuela del conde de 
Barajas, calle de la Pasa, callejón del panecillo, ca
lle de Pufionrostro, del Codo, plazuela de la Villa, 
calle y  costanilla de san Justo, calle de Madrid, ca- 
lie y plazuela del Cordon, calle y  travesía del Con
de, plazuela de san Javier, calle del Rollo, del Sa
cramento, del Duque de Nájera y  la Traviesa,

Barrio de Segovia. Comprende la calle de So- 
goviü, pretil de los Consejos, calle (ie la Villa, pla
zuela de la Cruz Verde, parle de la calle de Pro- 
curailoi'cs desde la de Malpica al pretil de los Con
sejos, cuesla de Ramón, calle de la Ventanilla, de 
san J.ázaco y su callejón, cuesta de los Ciegos, 
de los Caños Viejos, calle y  plazuela del Alainillo, 
calle (lei Toro y del Aguardicnic.

Barrio de la  Cava. Comprende la Cava baja, ca
lle del .Almendro, calle y coslanilla del Nuncio, pre
til de Santisteban, calle de san Bruno, de Grafiil, 
de Tintoreros, de Latoneros, Puerta-Cerrada y su 
plazuela.

Barrio de Don Pedro. Comprende la plazuela y 
coslanilla de san Andrés, calle Sin Puertas, plazue
la de los Carros, calle de Don Pedro, campillo de 
las Vistillas, calle de la Redondilla, de la Jlore- 
ria con la real y  plazuela del mismo nombre, calle
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de los Mancebos, y  la angosta dcl propio titulo, de 
Yeseros, y la calle y plazuela ilel (jraiiado.

n a rr io d e  In M n d n .  Comprende a ca le \  pla
zuela de la Colinda, la Cava alta, rnstanina de san 
Pedro y las plazuelas del Humilladero y de Pueria

m r r ió  del tliimiU idero. Comprende la lallc 
dcl Hiimilladeror de la Sierpe, «leOriento, de Lu
ciente , del Wedindia grande y chica, de Irlandc 
ses V de las Talieriiillas. „ _ .

jí^ itío de afueras d  .4/corn»i.

í í  s  r = t é d 5 t i £ "  p r s :  S bo“

“ " r T ’V .Y A T V o

naventiira, travesía de las Vistillas, calle del An

K L r i o T c ^ a L v a .  Comprende la calle de 
calalrava, dcl Aguila y campillo de «ili'no |'-,

ila n  io de Toledo. Comprende la parlc de la ca
He de Toledo desde la plazuela de la Cebada d la 

c o m p rn í. IP P.11. do

' ■ i S ’ í ,  ' i s r Y í , » r f í “ . « c ,  *
zuda de sau Mülan, la parte de 'a ralle de Tufcdo 
desde la de los Estudios a la plazuela de la CeliMa, 
calle del Cuervo, de las Maldonadas. plazuela j 
travesía del Itastro, y calle de 'a «u f- ,, 

n<irr!o de Arnnnztieln. Cmnproiide la caite y 
costanilla de Arganzucla. 4“ 
riiAM A(A Trastero, de Miralvio üila y baja, caiiejo-
nes'd^l Mellizo Y de^ Esteban, parte de la calle 
del “ (I d e s i  la del reúon á la de Argauzuela 
V ^1 rQTnDíllo dcl JTütido nuevo. ,
^ n « rw rd c ¿  Peñón. Comprendo la Tubera de 
n S  es i r r i l l o  del Raslro, eallc de! Pofion. 
Darte calle del Carnero desde dicha ribera á
r d e l  P e U  calle de las Amazonas, de Santa 
ina’ He las Velas V dc la pasión. 

sÁ rrio rfe la Uuerla del Bayo. Comprende la
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calle do csle noinlire, la de Rodas, de la l’efia de 
de Francia y su callejón de Miraelsol, dcl Tentor- 
rillo, de Sanliago el Verde y del Casino.

Barrio de los Estudios. Comprende la calle 
del Riirro (hoy de Padilla), parte ele la de Toledo 
desde el arco de la plaza de la Constitución liasia la 
calle de los Estudios de san Isidro y esta callo.

Barrio del Progreso. Comprende la plaza del 
Progreso, calle y  plazuela del duque de -Alba, y 
calle de Barrio-mievo.

Barrio de Belatores. Comprende la calle de 
Relatores, de la Jíagdalena, de las Urosas y do Ca
ñizares.

Barrio de Cabestreros. Comprende la calle y 
Iravesía de Cabestreros, calle de san Dámaso, del 
Oso, y  la parte de la de Embajadores, con su ca
llejón desde la dicha de san Dámaso á  la de la 
itiierta del Bayo.

Bmrio de Juanelo. Comprende la parle de la 
calle de Juanelo desdo la ilcl Jlesnn de Paredes á 
la de san Dámaso, parte de la del Mesón de Pare
des ilesde la plaza dcl Progreso á la calle de Cabes
treros, calle de la Encomienda y su Irarcsía, de 
las dos Berinaiias, y de los Abanes.

Brtrrio de la Cwnndre. Cr>mprende la calle de 
la Espada, de Jesús y María, de san Pedro Manir, 
de la Pingarrona, de la Esgrima, la parte de la de 
la Comadre con su travesía , desde la de la Esgrima 
h.asta la de C.aravaca, la parle de la calle del Cal
vario liasta la de Lavapies, la p.ute do la de Juaiie- 
lo desde la del Mesón de Paredes á la de la Espa
da, y la parle de la de la Cabeza desde la de La- 
vapies á la de Jesús y María.

Batrio de ülim stñles. Comprende la i:alle de 
Lavapies, calle y  travesía de Minislriles, y la parle 
do ralle del Calvario desde la dcl Olmo á la de La- 
vapics.

Barrio de Embajadores. Comprende la parle de 
calle de Embajadores desde la de Cabestreros al 
Barranco y portillo de Embajadores, parle de la del 
Mesón de Paredes desde !a diclia de Cabestreros al 
mismo Barranco, calle del Espino, de Provisiones, 
parle de la del Iribulele desde la dcl Mesón de Pa-
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redes á la de Embajadores y ol Barraaco de Eiiiha-

de Caravaca. Comprende la calle d̂ e 
Carayaca, del Sombrerete, la parle de 'a de laCo- 
nadre desde la de Caravaca al líarranco de Emlia- 
ia^ res , y la parte de la del Tribulelc desde la do 
Lavapics á la del Mesón do Paredes.

n m -io  del Olivar. Comprende la calle del Oli
var, parte de la de la Cabeza desde la del 
ría á la de Lavapies, parte de la del Olmo desde la 
del Ave María á la del Olivar, campillo de Manuela

^  A w  María. Comprende la calle del
Ave María y la plazuela de Lavapies.

Barrio de afueras a  Carabanche . Comprende 
desde la puerta de Alocha y paseo de las Debo as 
hasta el ootcillo de Embajadores y camino de Ca-

Tinte. Comprendo la caUe de santa 
tsibel dol Tinte, de la Rosa, de san Eugenio, de 
l l  Esperancilla, de santa Ines, de san iltíeronso y 
los callejones <lel Hospital y de la hiedra.

iinrrio de la  Primavera. Comprende la calle
de^la Primavera, de la Escuadra, ¿ e  «YsSh'efá la parte, de la de Zui'ita desde la de santa Isabel a la

^'^Darrio de Valencia. Comprende la callo de
Valencia, del Salitre, « I f á " h " d e  Vale de la de Zurita desde la de la Fe a la de va

' ‘̂ "n/lrVín de la  Torrecilla del Leal. Comprende 
1, i S c i l l a  dc“  ¿ X l a  parte de la dcl Olmo des
de la de! ÍveMar“ á!a^do santa Isabel, de san 
Stoon, de los Tres Peces y  de la Esperanza- 

Barrio de la Constitución. Comprende la pia
ra de la Constitución, calle de Ciuilad-Rodrigo, d 
siete de Julio, de la Milcia Nacional, arco del triun
fo « líe  de la Sal, de Postas, de san Cristóbal, de 
Zaragoza, de la Fresa y dcl Vicario vieja.

^ j i i o  de la  Concepción. Comprendo la ca- 
Ha f  filie Ion Y plazuclfi de la Concopcion (icroni- 
Ina, ía iir im ^ tla U  de Botoneras, del Salvador, de 
la Lechuga y de Santo Tomas.
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Barrio cié Carretas. Comprende la calle de Car

retas, lie san Ricardo, del Correo, de la Paz, de 
Esparteros, de Riego (antes plazuela de San Este
ban), plazuelas de santa Cruz, de Provincia, de la 
Deña, con su travesía y de la Aduana Tieja, callo 
de Gerona y parle de la de Atoclia, desde la de la 
Concepción á la plazuela de Provincia.

Barrio del Angel. Comprende la plazuela del An
gel, calle de san Sebastian y la parte de la de 
Atocha desde la de Carretas á la plazuela de Antón 
Martin.

Barrio de la Cruí. Comprende la calle de la 
Cruz, del Pozo, del Empecinado, de Espoz y Mi
na, de Majaderitos ancha yangosta, del Gato yde 
la Gorguera.

Barrio del Prinoipe. Comprende la calle dei 
Principe, plazuela de Matute, y  do santa Ana, tra
vesía del Principe, ia parte de las calles de la Visi
tación y del Prado liasta la del Lobo y la parte de 
la de las Ilucrtas desde la plazuela del Angel á la 
de Matute.

Barrio de la Carrera. Comprende la parte de 
!a Carrera de san Gerónimo desde la Puerta dcl Sol 
á ia calle de Cedaceros, esta calle, la Ancha de 
Peligros con su travesía, y ia de Gitanos.

Barrio del Retiro. Comprende la posesión cer
cada del Retiro, s.nn Gerónimo, el Museo de Pintu
ra, el jardín botánico, el cuartel de inválidos de Alo
cha, el Observatorio astronómico, la ermita del An
gel, o! Tívoli, el cuartel de artillería y  Iodo el Pra
do desde la calle de Alcalá al cuartel de Atocha.

Barrio de las Cortes. Comprendo la plaza de 
las córtos, calle de santa Catalina, dcl Turco, dcl 
Floriu, dcl Sordo, de la Greda, y la parto de la 
Carrera de San Gerónimo desde la calle de Ceda
ceros hasta la plaza de las Cortes.

Barrio del Lobo. Comprende la calle del Lobo 
del Infante, dcl Baño, parte do la de la Visitación 
desde ¡a dcl Lobo á la del Baño , y la parte de la 
del Prado desde la del Lobo á la plaza de las 
Córtes.

Barrio de Cervantes. Comprende la calle de 
Cervantes, do Canlarranas, dei Niño, de sítn Agus-
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S c K l l e V S t / d S l . t í a s  .

a sSS life s
i i s f s ^ íS
1,1 t^nía rX n ia  de san José, d é la  Berensena,

Í S ¿  ía ía lle  "e ' 't  ío t  a/«em í d vnllecas. Comprende dcs- 
de h  ¿ M tíy  camínodc Alealá hitóla la puerta de 
ito d iS T p a^o  y poriatgo de las Delicias.

E S T A D ÍS T IC A .

POnLACIO.̂ ^

í f e S i  2) m "  halH^ en la forma míe es-
presamos en la segundaedicion de esje^arma 1833), 
^ero anuel censo merece I!“eo medito, P «  a rna_ 
Ircra ,l¿fectuosa con d«e f  e X  '% '¿ % tig n a to  
irc nofolros esta clase de “ .EpsUs.
clara y distintamente los
tiene ' l̂os militares y otras muchas clases, asi que 
v cm t t o n ú c ^  entre los censos depo-
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licia, lieclios por los celadores y alcaldes de bairio, y 
los padrones eclesiásUcos hecíios por los curas párro
cos! y ya sea la falta de enlace de estas operaciones, 
aplicadas i  objetos y fines especiales, ya el carecer 
de realas bien meditadas los ejecutores, ya en Im, 
su descuido y ia calidad de los obstáculos <iue lia- 
biaii de vencer, ninguno de_les resultados puede 
satisfacernos de que se liaya lijado con esactitud la 
población de la corte, l'-ii el curioso libro publicado 
cu 1840 por el scfior alcalde constitucional don 
Fermín Caballero, bajo el titulo de Nolicms to]>o- 
nrdñco estndisticns sobre la población^ de Jfn- 
drid  , se insertan multitud de datos curiosísimos, j- 
se liacen por el autor importantes observaciones so
bre los diversos censos vorilicados en Madrid des
de 1 5 7 1  hasta o! dia; alli puede verse la monstruo
sa contradicción que arrojan diclios documeiilos, y 
las nuoiics fundadas paia dudar de lo<los ellos. Ul- 
liinamcntp, se insertan también los padrones gene
rales, hechos por los alcaldes de barrio en los tres 
niios de 838, 39 y 40, de los que resultan en el 
iirimem un total de 173,229 personas; en el segun
do 1»)7,595; y en el último 165,000; de cuyas gra
ves ditevcncias (leducc el autor la fa ta de fe míe 
rmede darse á todos ellos, y cree probable que los 
moradores de la coríe sean en el día unos 200,ü0i> 
y 40,000 el de sus vecinos, con ciiyo calculo te
nemos que coiiformaruos á falla de dato mas pre
ciso.

C A S E R IO .

F.l número do casas y aun de manzanas que com- 
iioneii el casco de la villa, ha sufrido también no
tables allcraciunes por los derribos y construccio
nes alternativas. Siguiendo ios datos presentados 
por el señor Caballero, vemos que en lo<l, ocho 
ó diez años después de lijada la corle, se contaban 
4000 edificios. Algunos años después, en 1597, ya 
subía el número a 7016; y desde esta ípoca no se 
advierte aumciHo sensible, l'or la visita gciiera]_ae 
1766 rcsiillanm 7049 casas, yen  el censo de 1<J7 
se pusieron 7080; cuyos guarismos merecen ente-
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ro crédito, por su poca diferencia entre sí, y por 
la minuciosidad con que hubo de FO«derse M re
cuento de las casas para la visita general. En Ia ^ _
lualid^ se ouentan üUSO fincas urbanas en
tnnl7 ^nas efectivas que hoy tiene el casco uc es
ta c l la :  y las causas de haber disminuido su to- 

«rificfSafdm anle7a ¿T rm  de7a ¡7deppde7cia y

igo, y la re 
.............. s pequeñas,
™ ll^v“ iiÍle“^ d r id  en el estado actual de su d i^ 
tribucion, 504 caUos, y 71 plaMS J  f  ̂  í®
parroquias intramuros, incluyendo las 
c ío  Buen Suceso y Retiro, siimtas a la patriarcal, 
18 conventos de religiosas, 5 liospilalcs generales 
V 12 particulares, 2  casas de socorro u iiospiciM, 
ím cuartel do inválidos, i  cárceles, 3 casas de re- 
X 'dou  para mugeres, una casa galera, una c a a  de 
nifios cspódios. un Monlc do Piedad, una Caja do 
ahorros y 14 cuarteles. Tiene ademas una V'"'®’’*'' 
dad lite r^ iay  estudios generales de san Isidro; fa 
cSlUid de uVdicina, ®irojia..lí‘nnacia v 
escuelas públicas de comercio, de no®'®* de
miuas, de caminos, de sordo-mudos, de ciegos, de 
taquifitalia, de ciencias físicas y nalurales; un con
servatorio de artes; otro de ‘"''S'®?.;,'*®® ®®\®f 
padres Escolapios; uno general militar; 3 P«» 
amparados; 4 para señoritas pensionadas; lina es- 
ciic^ normal de maestros de primera cducanon; 94 
escuelas primarias gratuitas, y 5 escuelas de párvulos 
ó salas de asilo. Tiene 9 academias; 4 P''^''“‘®®'‘®|P®' 
l)Uf as- 3  museos de pintura y oscnluira; uno de cien 
cias naturales; dos mililaresde arlillcria é ingenieros; 
ima armería real y  un gabinete Uipográrico; un Ató- 
^ 0  urLiceo: unlnsiftiuo, y otcas.socicdades hre.
rariás y artístiras, 3 teatros; 2  f  sinosi una piara
de toros; S puertasprincipales; itporUllos, 31 ílien
tes públicas y unas 700 particulares.
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C O N T R IB U C IO N E S  Y  C O N S U M O S  (1).

Las cantidades á que asciondeu aDualincnle eii 
Madrid las contribuciones ordinarias que se deta
llan (tomando por base el aúo de 1842) son las si- 
guieutes:
Por frutos civiles.............................  l.S44,306.
Por paja y utensilios.

ordinaria. . . 8OT’009 > 2.126,530.
Estraordinana. . 1.227,541 J

Dercflios de puertas.
nacietida. . .
Municipal. . .

Culto y clero.
Territorial . .
Industrial. . .

Subsidio industria!
Ordinaria. . '.
Estraordinaria.

Consumos. Los cousutnos de esta capital no 
pueden lijarse con esactitud, por falta de datos se- 
íTuros, y solo por aproximación pueden calcularse 
los siguientes eu cada afio: 1.095,000 fanegas de 
trigo, 2 .5 8 , 0 0 0  id. de cebada, lii0 , 0 0 0  arrobas do 
garbanros, 48,200 de arroz, 800,000 amibas de vi
no, 544,597 de aceite, 200,000 carneros, 22,000 
vacas, 7 0 , 0 0 0  cerdos, 8 0 , 2 0 0  arrobas de jabón 
1.844,250 de carbón, 50,000 de nieve y 20,233 fa
negas de sal.

E S T A D I S T I C a . I N D U S T R I A L .

Hay cu Madrid odio fábricas de papel blanco y

- }  ,.310,304. 

.......................J 2.148,942.

(I) Taro fuFioar eslo» datos tsla J ls llco s  do conlriSuciones, 
in Ju sIria  i lc .  liaoios tai,ido ;1 la  l i . l a  los quo o l r u i  tn  los oB- 
cinas do hacienda da la  v ro iiu c ia , ju i.ls  de o opc ic io  j  «obiar- 
00 iielilico , lo s  rcparllm iealos iiirsonalca dal snbsidio del co- 
roerelo v los de ro len les  ¡ j  amiiiiic pu d iera  h ab er en e s lt  
Irahaie  alciina IÍ6era incsaclUnd ereem es ijue su iiip rc  sea oíil 
.  que eeuiu lol . nos le asrtd o cerán  im cslros locloree.

Ayuntamiento de Madrid



9i P,VRTE TOrO&RAFICA
lie colores, 5 de naipes, 2 de planclias de co
bre, plomo j 'c in k , una de sedas, C2 maestros de 
platería y  pedrería, 45 imprentas, 7 establecimien
tos litográlicos, 40 fábricas de sombreros, 1 6  maes
tros de bacer coches, 43 id. de maugiiitcria y  pe- 
teteria, 44 fabricas de cal, yeso, baldosa y lejas,
5 de estufas y chimeneas, 46 de Telas de sebo y 
esteáricas, 42 de cintas y iistoneria, 6 de fornitu
ras y equipos militares, 44 de alfombras y  tapice
ría, 20 de jabones de otory perfumería, 45 de mo
das de muger; 3 plumistas, 40 tiradores de oro, 45 
ebanistas y  ensambladores, 4 Aibricantes de instru
mentos lie cirujía, 42 id. de inslriimentos de músi
ca, 6 id. de óptica y anteojos, 2 2  id. de guantes, 
49 id. de vebs de cera, 0 id. de dientes artificia
les, 42 id. de objetos de concha , marfil y iiiicso.
6 de cuchilleria, 8 de navajas y csluclies, armeros y 
espaderos, 6 de tirantes, ligas y corsés, 8 de ma
nufacturas de pasamanero, 44 maestros tintoreros, 
24 maestros carreteros, 9 macsiros marmolistas, 4 
fábricas de estera y  esparto, 4 id. de Imles y en
cerados , 4 id. de allileres y  puntas de Paris, 5 
de cnerdas de instrumentos, 9 de almidón, alba- 
yalde, iilargirio y  ocre, 6 de botones de metal 
y asta, 40 (loristas artiliciaics, 27 fabricantes de pa
raguas y abanicos , 37 gnarnicioneros ó talabar
teros, 44 maestros de cauteria, 34 de sillas de pa
ja , 85 pintóles de casas, doradores y  charolistas, 43 
artíRces relojeros, 92 maestros sastres, 408 maes
tros de obra prima, 42 id. bordadores, 4 id. esta
ñeros, 12 id. raldcrcros, 57 fábricas y talleres de 
rerragem, licrrom de gruesoy menudo, 98 talleres 
de carpintero, 2 8  de torneros, 2 8  de encuaderna
dores, 77 de vidrieros liojalatcros, 94 maestros al- 
batiiles, 34 cordeleros, ¡tlbarderos, alpargateros y 
jalmeros, nn liormero, 44 peluqueros, 4 liatiogeros, 
6 fabricantes de corambres ó boleros, 40 id. de ve
lones, broncistas y latoneros, 5 id. cedaceros, 5 
id. cesteros, 46 id. cordoneros y botoneros, 5 id. 
toneleros y  cuberos, 2  fabrirantes de colores p.ira 
piular, II id. de obleas, lacre y fósforos, 26 iil. 
pstereros valencianos, 21 estereros de Madrid, 15 
vaciadores de navajas, y un jaulera.
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EsUifUstica m ercantil. Hay S4 coulratislas de 

empresas en grande, 24 de casas de cambia, ban
queros y comerciantes por mayor, 90 casas capitalis
tas, prestamistas y negociantes, 14 comisionistas de 
lanas y comerciantes navieros, 2 1  especuladores eu 
granos, 21 dueños de cabañas, 37 aéenlcs de cam
bio, 34 almacenistas de, paíso, sedas, algodón y 
lienzo por mayor, 3 almacenistas de ferrateria, jo
yería y cristales por mayor', 1 8 0  mercaderes de lien
zo , algodón, sedas y lelas de moda, 32 id. de pa
nos por menor, 15 id. de bisiileria, 27 almacenes 
y tieudas de curtidos, 43 mercaderes de cintas, se
das, hilos y pañuelos, 23 almacenos de madera en 
corrales, 24 almacenes do panel tino y de adorno, 
in id. de muebles ntievos y tic moda, 33 librerías, 
17 mercaderes y tiendas de quincalla, 13 tiendas de 
cristal, vidrio y  loza lina, 2 B id. do vidrio y loza 
del país, 20 mercaderes de ferralcria y  metales, 4 
id, de par.ngiias y sombrillas, 49 mercaderes de ro
pas hechas nueras, 42 id. de sombreros, 13 tien
das de juguetes y  baratijas, 3 almacenes deestain- 
l>as, 13 de lanas, 247 alquiladores de muebles y 
prendas de vestido, 57 olleros ó vendedores de loza 
rtrdiiiaria, 6 i tratantes en papel y  trapo viejo, 67 
buhoneros, 66 corraleros, 63 cliamarileros ó traían
los cu trastos y  ropas viejas, 1 8  puestos de libros 
usados, 7 vcnáedores de periódicos con puesto fijo, 
4 gabinetes de lectura, 61 mesas de villar y tru
cos, 14 juegos de bolas, bocha y pelota, 122 alqui
ladores de coches y calesas, 9 alquiladores de caba
llos y  mulos, 58 posadas públicas y 162 secretas.

Bslndistica de ios oficios aplicados d géneros 
de comer, beber y  arder, lia}' 2 6  hornos pú
blicos, 196 tahonas, un almacenista en grande de 
aceite, aguardiente y  licores, 748 abacerías o tien
das de aceite y vinagre ete., 851 almacenes y lleu
das de vino, 17 loujas de góneros ultramarinos, 107 
casas de vinos generosos, 4 fabricas de cerveza, 10 
hornos de bizcochos, lO fondas, 24 irafmtes en 
ganado de ce^a  y vacuno, 2 1  id. en granos, 16  
fábricas de velas de sebo, 72 conliterias, 14 pas
telerías, 253 tratantes en carbón y lefia, 20 id. en
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leruera, 4 0  abastecedores ¡1? .carnes, 1 / 0  esjteu- 
dedores de las mismas ó tablajeros, 109 salchichc 
ros con tienda y  48 en cajones, 10 pollerías y 22 
vendedores de aves muertas, 36 tra tó les en pes
cados frescos y salados, 43 cafés y botillerías, 65 
aloicrias v chuferias, 6 neverías, 6 pozos de nieve,
5 hosterías, 52 bodegones, 138 cabreros y leche
ros , 14 mondoTigueros y tripicallcros, 34 bolleros 
con tienda, 22 buüolerias, un refinador de azocar, 
im fabricante de hachas de viento, 21 molinos de 
chocolate.

Estadística de sanidad y  aseo. Hay 192 mé
dicos, 237 profesores dcciriijia, 54 barberos callis
tas, 6 dentistas, 169 comadrones y san^adores, 42 
albeitares y  herradores, 72 boticas, bcrbolatios 
V sanguiinelcros. 1 6  casas de baños, 266 bafios pú
blicos en el rio , y  62 lavaderos.

£sf«diíííco  curial. Hay 435 abogados, 12 re
latores, 15 escribanos de cainara, 33 escribanos de 
número, 1 3 0  escribanos reales notarios de los rei
nos,*? notarios de las vicarias, 276 agentes de ne
gocios, y 42 memorialistas.

Estndíslica de las afueras de m d r id .  “ V  CR 
el radio de la capital, segnn un 
hcclio en 1342 9 yeserías, 3 'ahop»®’
36 lavaderos, 3117 bancas en o bagóse"
el mismo. 4 venias, 4 vcntomllos, 6 " 'f '
v e . 15 tejares, 1 6  paradores, 4 casas de vacas, 10 
corrales, 4 casas de pobres, 2 ajfares, 2 
8  cementerios, 3 1 4 casasmie venden vino, 1 8 6 ^ -  
tiiicros conocidos, 2 0 6 2  almas en el cuartel bajo y 
404 vecinos y 276 id. y  1335 almas en c! cuartel 
alto.
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ASPECTO GEStRAL DE BrADIUD Y SIEJOBAS DE QUE ES 
StSCBrrtBLE.

Dejamos diclio en el capiiiilo de nisloria lo re
novación casi complela que Isa csperimenlado la par
te material de esta villa en los últimos años, y las 
causas que la hau molivado. Muy lejos estábamos 
de creer, cuando escribíamos la Sápida ojeada so
bre el estado de la Capital y  los medios de me
jorarla , que acompafiamos por via de Apéndice á 
la segunda edición de mieslro Makoal publicada 
en 1833, que todas ó casi todas las variaciones que 
allí proponíamos como mejoras indispensables ó úti
les, liabiaii de ser puestas en práctica, ó por lo 
iiBenos ensayadas en tan corto espacio de tiempo 
y con tan buenos resultados, que al paso que dos 
sirven de satisfacción, por darnos d conocer que 
acertamos entonces á formular la espresion de la 
voluntad general del vecindario de Madrid, nos es
timula boy á estampar aquí nuestra Opinión sobre 
oirás mejoras de que aun creemos susceptible á es
ta villa.

Discurricudo en aquella Memoria sobre las cau
sas físicas que la naturaleza puede oponer en nues
tro pueblo i  la perfección deseada, y  tratando de 
investigar los medios con que el arle pueda llegará 
vencerlas y  modificarlas, procedimos luego 4 señalar 
las causas políticas y  morales, ó derivadas de las 
leyes y  las costumbres. Sentado este principio, re
dujimos las primeras á lodo lo qitc dice relación 
con la salubridad, comodidad y om ato  de la Ca
pital; las segundas á la seguridad, vigilancia y  
beneficencia', y las últimas al estimulo del tra
bajo, á la instrucción y recreo de sus liabitantes.

En la primera parle de diclia Memoria, consig-
7
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namos las ventajas y  desventajas que la naturaleza 
presenta 4 nuestro pueblo, señalando entre aquellas 
su hermoso clima, la pureza de su atmósfera, su 
natural salubridad, y la situación central que ocu
pa respecto á  todas las provincias del reino; reco
nocimos las segundas en su distancia del mar, en 
la taita de un rio navegable, y en la escasez de las 
agtras potables y  de riego necesarias para el aumen
to de la población, de la industria y  de la frondo
sidad y riqueza de su término. Procurando neutra
lizar en lo posible estos inconvenientes y sacar par
tido de aquellas ventajas, discurrimos entonces so
bre los planes casi iumemorialcs de conducción de 
aguas, base principal de casi todas las mejoras pro
puestas y que desgraciadamente ha sido la mas des
atendida do nuestras indicaciones. Tratamos luego 
de la abundancia y salubridad de los comestibles y 
los medios de procurarlas, 6 indicamos tómbien la 
conveniencia de la construcción de mercados cu
biertos á la manera de los establecidos en los pue
blos estrangeros. lin este punto el resultado ha sido 
mas favorable, habiéndose construido cuatro de esta 
clase, en la plazuela de san Ildefonso, en el solar 
dcl convento de son Felipe Weri, en la calle de la 
Torrecilla del Leal, y en el solar de las monjas del 
caballero de Gracia. Falta todavía á nuestro modo 
de ver la construcción de otros, á saber; uno en el 
derribo dcl convento de los Angeles, otro en la 
plazuela del Carmen, otro en la de san ¡ttiguel, otro 
m u d e  para granos y reses muertas en la plazucl.a 
de la Cebada, con lo cual acabarían de desaparecer 
los tinglados y cajones de las plazuelas con su he
diondez y repugnante aspecto.

Tratando después de la comodidad y ornato de 
la capital y su eswnsion, que parece indicada por 
los lados N. y  E ., fuimos de parecer de que la au
toridad dcl gobierno debía segundar esta predispn-
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sícion dcl vecindario d esteiiderse por aquella par
te, á donde la pureza de los aires es ina^or y el 
suelo ofrece menos desnivel, aprovechando cualquie
ra Ocasión de aiiincuiat la auimaeioD de aquellos 
barrios, colocando en ellos establecimientos útiles 
y  frecuentados, y dando mayor desahogo á sus cer
canías; y no puede menos de reconocerse que se lia 
comprendido esta necesidad, estableciendo en di
chos barrios la Universidad literaria, la escuela 
normal, la cárcel de Villa, la Galera, el hospital 
Militar, el colegio militar y  otros varios estableci
mientos públicos,- se lian abierto en sus inmedia
ciones los hermosos paseos de Cliainberí y  la fuen
te Castellana, se ha construido aquel gracioso arra
bal, que parece un dia destinado á  formar parte del 
casco de esta villa; y á consecuencia de todas es
tas mejoras se lian renorado casi dcl todo, y  cre
cido eu importancia, las calles de Fucncarrai, llor- 
laleza, Ancba de san Bernardo y sus travesías.

El aumento de plazas regulares en varios pun
ios de la capital, que también prepusimos para su 
desaliogo y comodidad; el plantío de árboles en ellas 
y en las calles principales, y  las reformas que ima- 
ginauios en el orden de construcción, regularidad 
y buen aspecto de las casas, lodo con sujeción á 
un piano metódico y racional, y teniendo presentes 
las circunslancias del clima y costumbres de este 
pueblo, ha quedado en parte satisfecho con las obras 
públicas y  parlicularcs realizadas en estos últimos 
años; y prescindiendo de la oportunidad ó abuso 
que baya habido en el derribo de algunos de los 
edilicios religiosos, no puede negarse que las nue
vas plazas del Progreso y de Bilbao en los solares 
de la Merced y Capuchinos, ofrecen una mejora po
sitiva, asi como el arbolado plantado en ellas y  en 
la do las Cortes, del Bey, de santa Bárbara y gra
ciosa gloríela de la plaza de Oriente, en las calles
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lio Alcalá, carrera de san (Jerónimo y alguna oirá, 
lian realizado casi del todo niicslras indicaciones; 
liliando úiiicameme para completarlas el acabar de 
estciider dicho arbolado á los deiuas punios que pro
pusimos, y son el resto de la calle de Alcalá, la 
calle Jlayor hasta los portales, la callo de Atocha 
liasia la plazuela de Antón Martin, la calle Ancha 
de san Bernardo, la bajada de saulo Domingo, la 
de Palacio ó calle de Bailen , y la rcgularizaeion de 
la plazuela de los Hosteuses.

Hespccto á la pl.uaJlayor, fuimosde parecer (y 
aun continuamos cu él inisiiio) que concluyéndose 
el lienzo que aun falla, deben colocarse aceras le
vantadas y de conveiiienle anchura por la parle es- 
terior de los portales; poner de irccho en trecho 
bancos de piedra y faroles aislados, como en la ca
lle de Alcalá; igualar el piso de diclios porialcs á 
la misma altura, condenando para los carruages las 
entradas de la calle de Toledo, dcl Siete de Julio 
y  de la Jtilicia Nacional, y dejando cuando mas es- 
pcdilas la de los portales do Guadalajara y su comu- 
iiicaciou con la plazuela de santa Cruz; con lo cual 
vcmlriau á ser dichos ¡loríales un escelenle pasco 
cubiciM que lauta falla hace en Jladrid. Por último 
creemos que debiera colocarse en el medio de dieba 
plaza lina fuente ó monumento público, y  ninguno 
nos pai'ccc mas oportuno que la cstátua ecuestre en 
bronce de Felipe III que se halla en la Casa de Campo 
y podría solicitarse de S. M. ¡ pues ademas del mé
rito inlriuscco do dicha eslálua, tiene la circunstan
cia de representar a! monarca /¡ue hizo nonslruir In 
m ism a  pinza Mnyor.

Para todas las reformas locales insistimos enton
ces en la necesidad de levantar un nuevo plano Ue 
Madrid en el cual, con csaclitud geométrica se mar
casen la magiiilud )' situación de sus diferentes 
parles, y por fortuna esta necesidad está muy pró-
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xima á verse satisfecha, merced á la diligencia dcl 
ayuiilamiento del año 1840 que convencido de ella 
recurrió al gobierno para que nombrase tres inge
nieros de caminos que esclusivamente se onipasen 
en levantar el plano de la villa y el de su lénni- 
iio jurisdiccional con todos aquellos detalles que pu
dieran ser necesarios para los usos á que la mii- 
nieipalidad destinaba la obra. Nombrados por S. M. 
los ingenieros, don Juan Merlo, don Fernando Gii- 
licrroz y don Juan de Rivera, emprendieron á (ines 
de aquel afio su obra de la cual daremos una bre
ve ¡dea.

La escala adoptada es la de ipo r I2 0 0 , y a  pesar 
do esta reducción el cuadro en que está trazado el 
Plano tiene de ancho diez pies y catorce de largo. 
En esta gran superficie están delineados, con ri
gurosa osactitud, no solo el contorno de lodas las 
manzanas de casas. sino también las plantas de lo
dos los edificios piiblicos y  cslahlecimientos nota
bles , y los planos de todos los jardines, corrales y 
huertas que modifican tan notablemente ciertos bar
rios de ia corle y  que facilitan eu estremo la re
forma de muchas calles, la apertura de otras une- 
vas y  la ejecución de cualquier proyecto de mejo
ra. En este plano se marcará también la altura re
lativa de todos los puntos necesarios para dar mi 
coiiocimicnio esacto del relieve del terreno, dato 
indispensable para la formación dcl proyecto de 
distribución do aguas potables y  del de construc
ción de las alraiilarillas, encomendados laiiibieii 
por el .Vyunlamieiito á los mismos ingenieros que 
han levantado el plano.

Prescindiendo de otras mticlias alteraciones ma
teriales que podrian ocurrimos en el orden y dircc- 
i'ion de las calles, creemos que no este demas el 
indicar el rompimiento de las dos de Cenantes y 
Cantarranas y sii salida ol Prado por la Ilucrla de
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Jesús, la (le san Marcos á la del Barquillo, abrir 
una nueva comunicación, desde la de Horlaleza 
á la de san Antón, por la manzana 316, y  al
guna otra; la ampliación de la plazuela de santa Ana 
ron el derribo de la manzana de casas que da fren
te al teatro del Príncipe; la de la carrera de san 
Gerónimo liúcia los Italianos, y las de las calles 
ancha yangosta de Peligros, para las que se han pre
sentado y desaprovecliado ocasiones escelenlcs en 
estos ai'iüs. Conocemos las dificultades y costó que 
ofrecen estas mejoras; pero no por eso debe el 
Ayuntamiento perderlas un instante de vista.

El patrimonio real por su parte ha contribuido 
mucho á la mejora material de Jfadrid, regulari
zando y hermoseando notablemente la estensa pla
za de Oriente del Beal Palacio y las bajadas y ave
nidas de este, siendo de desear que continúe su 
nueva administración dando el interés que reclama 
á la plaza del Mediodía del mismo real Palacio, con
cluyendo si es posible, el ala Izquierda de este, el 
cuarlelito y  pórticos de la derecha, colocando en el 
medio un monumeiilo, que ninguno podría ser me
jor que la cslátua de Felipe I I , que está en los jardi- 
dines dcl Casino, ó la de Carlos III, de este buen mo
narca, hijo de Madrid y verdadero fundador de su 
grandeza. Igualmente seria de desear, que prescin
diendo ya deridiculüs preocupaciones, so emprendie
se y llevase á cabo la restauración ó nuevo plMtio del 
antiguo y romántico parque del Palacio , celebre en 
las comedias de Calderón y de Lope, y que se halla
ba en el terreno que media entre aquel y la casa de 
Campo, en lo cual ganacian no ^ c a  comodidad y 
hermosura el mismo Aicazar regio y la población 
de Madrid. Por último, no podemos menos de feli
citar y  estimular al mismo Keal patrimonio á con
cluir la obra ya lan avanzada del teatro de Orien
te , edificio que por la importancia de su colocación
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y (Icsliiio reclama iacesaiitemente la civilización y 
el decoro de la Córte, lioy afrentados con los mez
quinos (cairos únicos con que cuenta.

£1 interés particular estimulado y dirigido con
venientemente, concluirá de poblar coa bellas calles 
y casas como las muchas que ya ha levantado en 
pocos años por aquella parte, las cercanías del pa
lacio real, siendo de desear que el arreglo y cons- 
trueciun doliiiitiva de dichas casas se termine ya 
brevemente, dando á la gran plaza la forma y di
mensiones que ya no puede menos de tener; y  tam
bién pudiera aprovecharse esta única ocasión para 
levantar en las cuatro manzanas proyectadas por 
ambos lados, algunos de los edificios públicos que 
faltan pora Ministerios y  otras oficinas, bolsa, ban
co etc.

£n cuanto al órden de construcción de dichas 
casas, de las que en todas las calles de la capi
tal se lian levantado de nueva planta ó reformado 
casi dol Indo, especialmente á consecuencia délas 
muchos ventas de bienes nacionales verificadas en 
estos aiios, íno puede negarse que se ha adelanta
do muclio en comodidad y buen gusto, presentando 
las fachadas un elegante aspecto por su buen or
den, colocación de los huecos, y  color claro de su 
revoque imitando á la piedra de Colmenar, asi co- 
iiio también por los capricliosos dibujos de los an- 
tcpeclios de lus balcones, fiindidus geiicralmeutc en 
la nueva fábrica establecida en esta córte por el 
Sr. Boiiaplata. Se bu adoptado ademas la bajada in
terior do las aguas y supresión de los canalones, y 
empieza á generalizarse la costumbre de las azo
teas y miradores, si bien una economía mal cnlcn- 
dída da todavía lugar en las nuevas construcciones 
á las mezquinas biiardillas, que por su mala forma 
y la clase de gentes que por necesidad ha de habi
tarlas, destruyen el efecto de las casas mas ptin-
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cipales y  son la causa mas Inminente de su ruina. 
Lo mismo decimos de los portales y  escaletas, tan 
descuidados generalmente en Madrid, por no haber 
comprendido los caseros é inquilinos la inuicnsa 
utilidad de establecer en todas las rasas regulares 
un porlero, que mediante una módica retribución 
entre los vecinos, comprendida en el alquiler, cuide 
de la limpieza <lc las entradas y de la seguridad de 
toda la casa. En muchas de las nuevas empieza i  
adoptarse esta ventajosa costumbre, ó cuando menos 
!a de colocar en el dintel de la puerta una barandi
lla que retrae d los mendigos y mal imeucionados 
de molestar continuamente á los vecinos, de rom
per los faroles, de acechar las puertas, ó de ensu
ciar el porta!. No terminaremos esto párrafo siu indi
car entre las buenas construcciones de estos últimos 
abos la elegante rasa del señor marques de Casa- 
Irujo, la reforma de la del Sr. marqués de Casa- 
Bicra, y  las délos señores Gargolloy Calderón en 
la calle de Alcalá; la «leí Sr. Perer en la Carrera 
de san Geróuimo; la del señor Jordá en ia calle dcl 
Prado; la dcl Sr. iuateu en la calle de Espoz y Mi
na; y  en general todas lasque conslitiijeii el nue
vo barrio de Oriente formando calles planas, ali
neadas y do una anchura conveniente.

Hay que confesar ciertamente que nunca ha po
dido presentarse una ocasión mas favorable para 
hermosear á Madrid y dotarle de los edificios pú
blicos de que carece para muchos de los estable
cimientos de administración, instrucción y recreo, 
como aquella en que el gobierno ha poiliilo dispo
ner de 50 ó mas maguificos conventos, con solares 
inmensos, y  costosas fábricas, en los puntos mas 
privilegiarlos de la población. Por desgracia no se 
lia sacado de esta circunstancia todo el partido enn- 
vcnicnto; antes bien procediendo sin plan y sin 
concierto á su derribo y enagenacion, han quedarh)
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fn pié casi las mismas necesidades, se han dedi
cado los mejores solares á casas parlicnlares, y  se 
ha perdido hasta la remota esperanza de levantar en 
los sitios convenientes ciertos edificios públicos. 
Entre estos so hace sentir la falla de una Bolsa de 
comercio, para la cual á poca costa po<lria haberse 
habilitado el lindo claustro de san Felipe el Real, 
obra de Francisco de Mora, y  que ha sido derriba
do inútilmente; en la misma casa podrian haber 
liallado cómoda colocación c! tribunal y junta de 
Comercio, el Banco Kacional y  otras oficinas pú
blicas, y todavía hubiera quedado la mitad del so
lar para construir un cómodo y elegante Botet, ó 
parador para las diligencias. Igualmente cu el so
lar de la Vitoria pudo haberse construido un tea
tro cómodo y capaz, suprimiendo el de la Cruz 
que siempre será mezquino; y  ademas un bello y 
proiluciivo pasaje ó galería cubierta para tiendas 
con vuelta por la calle de Jlajaderitos á la de Car
retas. Otros edificios grandiosos para ciertas oficinas 
públicas y  para los Liceos, Academias, Fondas, y 
Casas de bafios, podrían liabersc construido en los 
solares de Pinto, laMagdalena, las Baronesas, etc., 
y  destinar los que han qiiedailo en píe á la aca
demia de san Fernando, al Oabincle de historia na
tural, la Dirección de Minas, el Conscnalorio de 
Artos, y  otros muchos establecimientos colocados 
hoyen locales mezquinos, impropios y por los cua
les paga el gobierno un crecido alquiler.—La Vi
lla también por su parte podría construir ;in edifi- 
rio conveniente en el solar de la que loé parroquia 
de! Salvador, para colocar en él el Archivo general 
de escrituras públicas, la Contaduría de hipotecas, 
y la de Aposento, donde se custodian ios lílnlos de 
las propiedades de los habitantes. Igualmente en el 
mismo edificio podrian tener decorosa colocación 
los Juzgados de primera instancia, las .Alcaldías
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conslitiicionales y  todas las Escribanías dcl núme
ro (le la villa. Otros muchos edificios de utilidad 
pública están indicados, tales son uuó masespaciu- 
\o  para'Ja Biblioteca nacional, otro teatro hacia el 
Norte de la población, cuarteles, cárceles y mata
deros en ios estreñios, sobre todo lo cual el gobier
no, de acuerdo con el Ayuntamiento, debiera haber 
procedido con un sistema general.

El empedrado de las calles ba mejorado notable
mente, con especialidad por las losas anchas y ele
vadas que se lian colocado en aquellas cuya espa
ciosidad lo permite, y aun se ha ensayado en al
gunas como la de Carretas, llortalcza, Alcalá y 
otras, la forma convexa en el centro con dos re
gueros á los lados, como está en las ciudades es- 
trangeras y propusimos en nuestra ya citada Memo
ria; siendo de desear que se generalice este siste
ma, y  sobre todo, que se acabe de colocar las nue
vas aceras eu todas las calles, y singularniciite las 
dobles en la do Atocha, Segovia, Toledo, Magda
lena, Belütorcs, Ancha de san Bernardo, Santiago, 
Concepción Getóniina, Caballero de Gracia y otras 
principales; porque si en un principio pudo ser útil 
limitarse á una acera sola para estender á mas ca
lles el beneficio , es sobremanera injusto que se 
condene á la soledad por oclio ó mas anos, al otro 
lado de la calle, con grave perjuicio de las casas y 
tiendas de comercio. P<ir ultimo, deberá regularizar
se mas las losas de las calles estrechas y pasageras, 
como la de Jacometrezo, las infantas. Desengaño 
y otras muchas, y renunciarse al sistema de en
maderado ensayado en la calle angosta de Peligros, 
por demasiado cosUiso en nuestro pueblo, aunque 
cómodo y de buen aspcclo.

Otra de las reformas establecidas durante la 
administración dcl marques <le Poulejos, fuó la nue
va rotulación de las calles y la numeración de las
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casas por el mismo sistema que iodicamos ya en 
1831, sustituyéndose los mezquinos azulejos, esta
blecidos en la visita general de 1766 , con lápidas 
claras, colocadas on el principio y fin de cada calle 
con el nombre de ella en letras de plomo. Aconse
jamos también entonces la variación de muciios 
nombres ridículos ó duplicados, por otros de perso- 
nages y sucesos célebres en nuestra historia, y asi 
se verificó con la prudente economía en tiempo dcl 
señor Pontejos; aunque después la manía de inno
var y el entusiasmo político que todo lo invade, lia- 
ya dado motivo á un abuso de esta disposición, sin 
tener en cuenta que la opinión pública sabe ha
cer una distinción harto delicada en este como eu 
otros casos, y  que si sustituye espontáneamente 
y de buen grado el nombre de Cervastes , los 
de C0L0^, COHTES, Piz.vimo, Daoiz y Telahdb á 
los antiguos de las calles que hoy son conoci
das por estos títulos, no se presta con igual do
cilidad á adoptar los de otros sucesos y nombres 
que un representan lauto en su imaginación, ni en 
la historia política y literaria del país; y sobre lodo, 
no renuncia de buen grado á los antiguos nombres 
cuando estos recuerdan algún suceso ó tradición 
local.

La numeración de las casas, verificada también 
por el sefior Pontejos, llena completamciiUi su ob
jeto, colocados los números pares á la derecha y 
los impares á la izquierda, y empezando la serie de 
la numeración por la entrada de la calle mas prin- 
ciiKil, o proxiitia á la liuca central divisoria de Ma
drid, que es la Puerta del Sol, calle Mayor y de 
Alcalá.

También en el alumbrado público se adoptarou 
en un lodo nuestras observaciones, renunciando 
por costoso y peligroso al sistema de gas-lilglf, pe
ro sustituyendo los mezquiuos faroles de antes por
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hermosos reverberos colocados á convciiienie distan
cia. Estos son 2410 en todo Madrid, hallándose al 
cuidado de 187 Ibrolcros, bajo la vigilancia de un 
inspecUir y  do 1 0  celadores, nichos faroleros sir
ven también de serenos y están numerados siguien
do la serie de los distritos, llevando sciíalado el 
número en el farol, paca que sea fácil distinguirlos 
de noclic.

La limpieza diurna de las calles, se hace en el 
día con mas regularidad, alternando las dos mitades 
de la población una cada dia, habiéndose suprimi
do generalmente la hedionda costumbre de los ba
sureros en los portales, y  mandádose que las ba
suras se saquen al medio de la calle á cierta bora 
de la noche, para que puedan ser recogidas por los 
canos de la limpieza que pasan al amanecer. Sin 
embargo, este ramo y el de la limpieza nocturna 
de los pozos, necesitan aun graniles reformas, su- 
bmdinailas al sistema general de alcanliirillas y de
pósitos de basuras. Enlrelanlo nos parece que seria 
conveniente ensayar en la construcción de los cai
ros y mangas para la limpieza nocturna, la forma 
y mecanismo de los que sirven en París para este 
objeto, asi como también que se señalase para em
pezar esta Operación la hora de las 12 de la noche, 
esperialinciile en los meses de verano.

El tcglamenio de policía urbana aprobada y pu
blicado por el ayuntamiento en 1841, que com- 
prentle 431 artículos, relativos á la policía de se
guridad, do buen orden, de salubridad, de como
didad y ornato, y rural, es un traliajo sumamente rc- 
comeiiijablc, y  que llcnuria completamente estos ob
jetos en los términos que siempre hemos propues
to , si recibiera en la práctica una rigorosa obser
vancia. Pero desgraciadamenUí y con vilipendio de 
la autoridad y aun del sentido común, puede de
cirse que dicho reglamenlo no sirve mas que para
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cunsignar oíros laníos abusos, como arliculos con
tiene; y asi continuamos y conlimiarcmos, sin un 
padrón del tnovimicuio esacto de la población, en- 
irada y saiida de Iranscuiiles, ni esladísiica geiie- 
tal de industria y  ocupaciones; veremos al interes 
privado sobreponerse como siempre al público, obs- 
iruyeudo las calles con tiendas y puestos ambulan
tes , coa liaciiiamieulos de escombros, cal, y  do
mas materiales para las obras; con los serones de 
paja, con las carretas de carbón, con los yunques y 
caballerías de los berteros, y los tcbaíios de las 
cabrerías; peligrará la seguridad dcl transeúnte con 
los petardos y carretillas, las pedreas y retozos de 
los mucliacbos, el riego délos tiestos en los bal
cones, las cairetas de los coches, calesas y  caba
llos, los abiillidos y contiendas de los perros b,il- 
dios, y otros mil contratiempos improvisados; y 
8 0  ofenderá la vista y el decoro público con las cnor- 
311CS reses muertas conducidas en caballerías al des
cubierto, los serones del pan en inmediato con
tacto con los pies dcl conductor; las ropas tendi
das á socar en bjs halcones y biiardillas; las bar
berías improvisadas en los esquinazos de las calles 
y  pilones de las fuentes; los hediondos rincones, 
portales y  callejuelas; los puestos de Iccbc, de pes
cado, de fluías y verduras en las plazuelas; y las 
llagas, desnudez y clamores de los mendigos- 

Kajülos títulos de salubridad, s&guridaU, vigi
lancia y beneficencia, ademas dcl remedio de estos 
y de otros muclios abusos, nos atrevimos i  propo
ner también la nueva división civil y  religiosa de 
Madrid, la publicación de sus nuevas orden,anzas 
municipales, la ordeiiDciun y mejora de los csla- 
blccimientos de enridaci, de trabajo y corrección, 
la Ostensión del Monte do Piedad á mayor círculo 
de operaciones autorizándole para ilcvcngar ínteres 
cu ellas, la erencion de la Caja de aliorros, y la
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formación de sociedades de seguros mutuos para los 
incendios de los muebles, pérdida de buques y vi- 
laiiciosi y casi todos cslospimlos lian sido satisfe
chos en los mismos términos que indicamos.

Aconsejamos también ai interés privado el api'O- 
vecliainicnto dcl tiempo, y al gobierno el egcmplo 
y la autoridad, disminuyendo el numero de los 
ilias festivos, variando y ampliando las horas de las 
olicinas públicas, influyendo de este modo en los 
costumbres generales. Eslendimonos grandemente 
sobre estos pimíos y sobre la fatal plaga de la ew- 
pleomania  que pesa especialmente sobre nuestra 
capital; y es preciso couvenir que si en todos los 
demás cstremos que tocamos, tuvimos la diclia de 
ver adoptadas nuestras indicaciones, en este iiitimo 
han sido de todo punto inútiles, pues nunca mas 
que ahora se ha desarrollado aquella endémica en
fermedad.

Por último, á la industria particular, pusimos 
de nianiResto el animado espectáculo que ofrece la 
de las capitales de Francia é Inglaterra, y sin pre
tender competir con ellas, por las distiulas circuns
tancias qne inQuyen el clima, población y cos
tumbres , aconsejamos cnionces muchos medios 
propios á nuestro entender á conciliar la ulilidad 
privada con el interés y grande adelanto de la ge
neralidad de ia población. La creación del Ateneo, 
de Liceos y academias, de los casinos ó tertulias 
públicas, de mayor número de gabinetes de lec
tura, jardines de recreo, casas de baños, galerías 
y bazares de comercio, teatrillos subalternos, po
sadas bien adornadas, coches públicos estacionados 
en las calles y publicaciones baratísimas, fueron, 
entre otros varios, los objetos que recomendába
mos entonces, designando particularmente las cír- 
ciinslaiicias y condiciones do cada uno ; y  casi sin 
sentir liemos visto realizados la ma3'or parte de es-
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fas indicaciones, y formada la opinión pata las do
mas ; razón por !a cual según digiinos al principio, 
creemos de nueslro deber el continuarlas aquí, por 
la influencia que sin mcvecimiento de nuestra par
te, hayamos podido tener en la opinión de nues
tros convecinos. Faltai'iainos por último á un deber 
do gratitud, si no tributáramos la espresion de 
miesü'o reconocimiciilo á  la memoria del malogra
do corregidor marques viudo de Pontejos, cuya 
amistad y deferencia á nuestras observaciones, le hi
cieron ensayar algunas de ellas, con el gran pcesli- 
gio que su autoridad y su carácter le daban en la 
pública Opinión.

C A R A C T E R  D E  L O S  H A B IT A N T E S .

l.os liijos de Madrid son cu general vivos, pe
netrantes, satíricos, dotados de una lina amabili
dad, y entusiastas por las modas. Afectan las eos- 
lumbres cstraiigeras, desdefian las patrias, hablati 
<le todas malcrías con cierta superrjcialidnd enga
ñadora que aprendieron cu la sociedad, y si bien 
el ingeníu precoz que les distiugue hace conccbii; 
de ellos las mas lisonjeras esperanzas en su edad 
primera, la educación demasiado regalada, las se
ducciones de la corte y otras causas, cortan el vue
lo de aquellas ibcuUadcs naturales, y les hacen 
quedar en tal estado. Asi que, brillando por su ele
gancia, sus linos modales y  su divertida locuacidad, 
se los ve permanecer alejados de los grandes pues
tos y relaciones, dejando el primer lugar en su
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mismo pueblo á los íorasieros, que con mas pa
ciencia }• menos arrogancia, vienen á vencerlos sin 
cncoiilrür gran resislcncia de su parle. Su físico os 
agradable, aunque se resiesitc de las mismas cau
sas que el mural, y  no pudiendo desenvolverse 
complclamente, les hace permanecer pequeüos, en 
general, delgados y  enfermizos. Solo saliendo de 
su pueblo varia)) de aspecto y  aun de ideas, y  en- 
lonccs se ve de lo que serian capaces con otro mé
todo en sus primeros años.

Los forasteros, dejando su país, tal vez por las 
mismas causas, vienen á Madrid, y lejos de sus 
familias, entregados á si mismos, y  sin las con
sideraciones orgidlosas que inspira la presencia de 
sus compatriolas, adquieren mas solidez cu sus ideas, 
van dcreclios al (iii, y  no repugnan las privaciones 
y la paciencia necesarias para ella. Colocados en el 
puesto que anltelaroi, se identifican con el pueblo 
que los ha visto elevarse, se confunden con sus na
turales, adquieren los modales de la corte, y  lo
dos juntos forman la sociedad fina de Madrid, so
ciedad en que reina el buen tono, la amabilidad y 
uua franqueza delicada.

Esta mezcla de costumbres, estas distintas si- 
luaciotics, de magnates distinguidos, empleados en 
ISvor, capitalistas, pretendientes, caballeros de in
dustria, y tantas otras clases, dan á este pueblo 
un carácter de originalidad no muy fácil de descri
bir. El trato es superficial, como debe serlo en un 
pueblo grande donde no se conoce con quiéti se 
liabla, ni quién es el vecino. La confusión de las 
clases es general por esta causa; las conversacio
nes también generales por ios diversos objetos pú
blicos que cada día las lijan; las diversiones Mas 
y sin aquel aire de alegría y franqueza que las da cu 
nuestras provincias la circunstancia de cojiocersc to
dos los que Lis componen ¡ pero de esta misma causa
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na<;e la conveiBiencia de poder vivir cada uno á su 
modo, sin el temor de la censura y de los obstácu
los que presenta tui pueblo peqiiefio.

¿Y las mugares? se dirá: ¡qué! no merecen ser 
nombradas en estas obscivaciones? ¡Y tanto como lu 
merecen! Ellas regulan nuestra sociedad; ellas inci
tan al hombre á todas sus empresas; ellas nos lia- 
cen pretendientes, comerciantes, empleados; sus 
caprichos dirigen nuesü'os cálculos; sus necesida
des fingidas nos crean las verdaderas. Si esta regla 
es general en todas partes, ¡con cuánta mayor es- 
tcnsioD no deberá aplicarse á nn pueblo donde el 
deseo de lucir, el lujo cstravagantc, las continuas 
ocasiones do arruinarse, y  en fin, la adoración tri
butada únicamente al esterior, disculpan en cierta 
manera y autorizan los caprichos mugcrilcsl Con 
efecto, es general el deseo do cada uno de sobre
pujar á sus facultades. La muger del artesauo se es
fuerza á parecer señora; el empleado consume su 
corlo sueldo porque su esposa brille al lado de la 
marquesa; esta gasta las enormes rentas de sit es
poso por igualar su tren al de los principes, y to
dos se arruinan ante el ídolo funesto de la moda... 
Pero ¿á dónde vamos á parar con estas tétricas ideas? 
¿Y qué? ¿habrá de olvidarse la finura, la elegancia 
que esta misma moda de las madrilefias presta á su 
trato? Si su educación se ve descuidada en los 
puntos económicos, ¿quién las iguala en las artes 
de recreo y en los talentos de sociedad? ¿quién sa
lte trasladar mejor los armoniosos cantos de Belli- 
n¡? ¿quién baila con mas perfección? ¿quién' habla, 
lie , juega, burla, reprende y seduce con mas gracia 
á sus numerosos adoradores? ¿quién sabe unir el, sen
timentalismo de las novelas con la mas amable co
quetería? ¿quién en modales, en vestido, y aun en 
lenguaje, sabe hermanar la gracia nacional á la es- 
iraiijera, formando una peculiar que podemos llamar

8
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gracia matritense'! ¿quién... Pero bastó lo dicho 
para formarse una idea de su carácter. El físico es 
inleresaulc: pequeñas, bien formadas, facciones liú
das, talle airoso, color quebrado y aire distinguido; 
tal es el yerdadero retrato de las madrileñas.

Las costumbres del pueblo b^o han mejorado al
gún tanto, y  aun llcgatiau á ser mas templadas siu 
las continuas ocasiones de disipación y bullicio, que 
ofrece 4 cada paso nuestra capital con la multitud 
de ricsUis, toros, romerías y prodigioso nfimero de 
tabernas. Uay sin embargo mas laboriosidad, mas 
compostura y deseo de gozar de las comodidades y 
diversionesracionales, y  hasta el nombre de Ulano- 
Ios y  Manolas se va perdiendo como su Irage, mo
dales y tradiciones históricas.

U N  D IA  E N  m A D R I D .

Al rayar el día empieza lentamente el movi
miento yle este pueblo numeroso. Se abren sus 
puertas 'para dar entrada 4 iurmidad de aldeanos 
que conducen las producciones de sus lugares cir
cunvecinos para depositarlas en los abundantes mor
cados de la capital. Otros, circulando por ella con 
sus provisiones, permanecen durante toda la ma
ñana ocupados en la venta por menor. En estas 
primeras lloras los tahoneros, montados en sus ca
ballos con enormes serones, reparten el pan por las 
tiendas; los ligeros valencianos cruzan las calles 
¿n todas direcciones pregonando sus refrescos; las 
ticjidas se llenan de mozos y criados que concurren 
8 beber; los camos de los ordinarios que salen se 
cruzan con la rcciiinante carreta de bueyes que vie
ne cargada de carbón; las plazas y morcados van 
pcogrcsivameiitc llenándose de gentes que se ocupan
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eii ias coinpias por menudo; las iglesias de ajiciauos 
piadosos y madrugadores, que concurren á las pri
meras misas de la mañana, y los talleres de ios ar
tesanos de multitud de obreros que Tan alegres á 
sus trabajos respectivos. Suenan las nueve, y  el tam
bor de las guardias que se relevan se hace oir en 
lodos los cuarteles de la capital. Las jóvenes ele
gantes que habian salido á misa ó á paseo en lui gra
cioso negligé, vuelven lentamente á sus casas, acom
pañadas, por supuesto, casualmente. Tampoco fal
ta su casual compañía  á la alegre sirvienta, que 
con el cesto de provisiones bajo el brazo, viene 
prestando piadoso oido d los tiernos acentos del agro- 
ciado barberito ó del gracioso ordenanza. Los cafés 
retirados, las tiendas de vinos y Jas hosterías prosen- 
ciaii A tales horas estos obsequios misteriosos; pero 
i  ios diez el cuadro lia variado de aspecto: los coclics 
de ios magnates, de ios funcionarios públicos, se
guidos á carrera por la turba de pretendientes, que 
los espera á su descenso, corren liácia los Ministe
rios y las oficinas públicas; el empicado subalterno, 
saboreando aun su chocolate, marcha también á co
locarse en su respectiva mesa; los estudios de los 
abogados quedan abiertos á la multitud de litigantes; 
el ruido de la moneda resuena en el contador del 
comerciaiile; el martillo en el taller del artesano; y 
ias elegantes lleudas de modas, bien decoradas, bien 
frescas y limpias, empiezan á dar entrada a las di- 
ügciilcs damas, que vienen á  saciar en ellas sus ca
prichos y su vanidad. La Puerta del Sol empieza d 
ser el centro del movimiento del público y Uel guie- 
Cismo de una parte de él, que se la reparten como 
su propicilail. Los corredores subalternos de présta
mos y papel hacen allí sus negocios sin coirer¡ 
los músicos esperan avisos de bodas, llegadas de 
forasteros y nombramientos para correr á felicitar á 
ios dichosos; los ciegos pregonan sus hojas volantes,
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y las vendedoras de naranjas, liaceii conocer sus 
psceleñtcs pulmones. La agitación, entre tanto, se 
ha lioclio mas general. Los eleg,antes carruajes dan 
paso á las encumbradas y enormes diligencias que 
Ulen para todos los puntos; las gentes á pie cru
zan las calles con bien diferentes objetos; hombres 
(íc negocios, desocupados, curiosos, mugeres, mu
chachos, todos corriendo en distintas direcciones, 
forman una confusión, un ruido, un movimiento, á 
que el forastero tiene trabajo en acostumbrarse. Las 
Msiones de los cuerpos colegisladnres, los Juzgados 
de la villa, la caja de Amortización y otros muchos 
(jbjetos llaman una parto de la multitud; los liti
gantes cargados de papeles; los procuradores de sus 
procesos; los escribanos y abogados con sus res
pectivas clientelas, apenas dejan paso franco al ob
servador en las cercanías de los tribunales supremos, 
lil artesano, entre tanto, que al punto de las doce 
dejo su trabajo, prepara su comida sencilla, mien
tras el pretendiente va á ocupar su conocido lugar 
en la antesala de la secretaria; el petimetre varia 
su traje pava empezar la pesada ocupación de sus 
inútiles visitas, y la dama ensaya sus estudiadas pa
labras. La una. jllora preciosa! Los pretendientes la 
esperan con ansia para saber el resultado do sus soli
citudes; el especulador para acudir á  la Bolsa a oír 
el alta ó baja de los fondos públicos ¡ la encantódora 
belleza para recibir la visita de su apasionado; el 
hombre del pueblo para sentarse i  su sencilla mesa, 
y para todos es aquella la hora de las esperanzas. 
Dos lloras después las oficinas van desocupándose; 
se cierran bufetes, tiendas y despaclios, y cada cual 
se prepara á sentarse i  la mesa; los celibatos y  fo
rasteros corren á las fondas á recobrar sus fuerzas, 
mientras que el padre de líunilia, en su casa, ^ o -  
rea mía comida fnigal, sazonada con la presencia de 
los suyos. Mas tarde las mesas elegautes ofrecen en
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sus csquisilas salsas un tormento al estómago, y en 
la etiqueta un inconveniente al placer. La población 
permanece en reposo; la siesta en los meses de ve
rano se prolonga mas de una hora; pero á las cin
co vuelve la animación, que va en aumento en las 
horas posteriores. Entonces ya se prescinde en ge
neral de los trabajos, dando mas lugar á los place
res ; los paseos empiezan á poblarse de gentes de 
todas condiciones; los toros, las meriendas y volati
nes ofrecen diversiones á todas lasclases; en el Prado 
luce la sociedad elegante, los brillantes trenes y  la 
esmerada compostura; la multitud esparciéndose fue
ra de las puertas, busca los paseos adecuados á sus 
gustos. Todos permanecen en ellos basta que la no
che se acerca; y  mientras unos se retiran á sus 
modestas habitaciones á sentarse á sus puertas y 
cantar al son de su guitarra ó la de los músicos 
ciegos, otros pueblan los cafés y  los villares. Las 
tertulias ó pequeñas reuniones de confianza ofrecen 
entre tanto su sencilla franqueza, y los teatros, li
ceos y casinos, el punto de reunión de las gentes 
de buen tono. La multitud va disminuyendo en las 
calles; los barrios apartados permanecen solitarios, 
y solo los del centro ofrecen todavía vida liasia 
después de cerrados los teatros. La mayor parto 
vuelve i  sus casas i  disfrutar del reposo; pero otra 
parte prolonga la vida que liuriaron al dia, osten
tando en tertulias elegatiles sus estudiados adornos, 
ó arruinándose cu juegos reprobados; sus coches 
hacen retemblar las pacíficas calles, y  vadisminii- 
yeiiilo su número hasta que ya á las dos do la ma
ñana se oye solo la voz del vigilante sereno, que. 
léanla la liora y avisa al desvelado las que aun le 
fallan que penar. Los cantos de las aves precurso
ras dcl dia suceden á aqiicrsilcncio, y el cuadro 
anterior vuelve á comenzar.
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I .i  REINA T SU REAL CASA.

lili Gobierno de la Nación cspafiola es inonárquieu 
hereditario, según el orden regular de prinioáeni- 
tura y  represeutaoion, prefiriendo siempre la linca 
anterior a las poslcriorcs ; cu la misma linca el gra
do mas próximo al mas remoto; en el mismo gra- 
rlo el varón á la hembra; y en el mismo sexo 
la persona de mas edad á la de menos. Según la
COSSTltUClOS DE LA MOXARQUU ESPAÑOLA llcCTCta-
da y sancionada por las Corles generales, y  acep
tada por la reina Gobernadora en 18 de junio ue 
1837, el poder ejecutivo resido cu el rey, cuya per
sona es sagrada c inviolable, y no cslá símela á les- 
ponsabilidad: siendo responst&les ios Ministros. La 
potestad de hacer las leyes reside en las Corles con 
el rey. Corresponde al mismo convocarlas, suspen
der él Congreso de los Diputados, y  abrir y  cerrar 
las Cortes en persona ó por medio (Te sus Ministros. 
£1 rey sanciona y promulga las leyes y  reside en 
él la potestad de hacerlas ejecutar, espidiendo los 
decretos, reglamentos é inslruccioncs que sean con
venientes, y cuidandode que se administre á su nom
bre la justicia; puede indultar los delincuentes; de
clarar la guerra y  hacer y  rectificar la paz; dispo
ner la distribución de la fuerza armada; dirigir las 
relaciones diplomáticas y  comerciales cou las de-
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mas potencias; cuidar de la fabricación de la mone
da, en la que se pondrá su busto y nombre; decre
tar la inversión de los fondos destinados á  cada ui» 
de los ramos de la administración pública; nombrar 
todos los empleados públicos, y  conceder bonnres 
y  distinciones de todas clases, con arreglo a las 
leyes ¡ y  nombrar y separar libremente los Ministros. 
S. H. la Reina admite en audiencia particular cuan
do se solicita este honor por medio de los gefes de 
Palacio.

Casa real. Ra real Casa se halla actualmente 
regida por uua ordenanza aprobada por S. M. la Rei
na Madre, en 29 de mayo de 1840, y  su servicio 
y el del real patrimonio se divide en funciones de 
etiqueta, de gobierno y  de administración. ío% 
gefes de la etiqueta son el Mayordomo ma5'or, el Su
miller de Corps y el Caballerizo y Ballestero mayor; 
cuyos destinos íesempefian tres Grandes de Espafia. 
Igualmente la Camarera mayor que también es otra 
señora de la Grandeza ¡ y  el Patriarca de las Indias 
pro-capellan mayor de Palacio y vicario general 
castrense.

Bajo la dependencia del Mayordomo mayor ejer
cen las funciones de etiqueta en Palacio los Mayor
domos de semana, Gcntiles-llombrcs de Casa y Bo
ca, Monteros de Espinosa, ügicres de Camaia y Sa
leta, V porteros de Cámara. , ,

E! Sumiller de Corps tiene á sus órdenes los 
Gentiles-nombres de Camara con ejercicio y entra
da, los ayudas de Cámara, el Secretario de la es
tampilla con sus subalternos, los Mcdico-Cinijanos 
de Cámara, Boticarios, Sangradores de id.

Bajo la dependencia del Caballerizo mayor están 
los de Campo, Ballesteros, Beyes de armas, Pica
dores , Correos, Tronquistas y  delanteros de perso
na, Lacayos, Postillones y Palafreneros, sobrestan
tes de coches y clarineros.

LOS empleados de la Secretaria de Etiqueta cor
responden a esta bajo la dependencia dcl Mayordomo 
mayor, Sumillet de Corps y  Calxillcrizo mayor. Esta 
secretaria está situada en fa planta baja de Palacio.

La Camarera mayor tiene á sus ordenes las Da-
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mas, Azafatas, Camaristas, criadas de tridas clases, 
y los empleados en la secretaria de la Camarcria ma
yor que está situada cu la planta última de Patacifl. 
En la misma planta tiene la suya el secretario de 
la Real Cámara y Estampilla.

Bajo la dirección del Patriarca está la Real Ca
pilla y  sus empleados, oratorios, iglesias de la Pa
triarcal, secretaria y  tribunal de ella. La oficina es
tá situada en la casa llamada de la Botica, á la su
bida de la plazuela de santo Domingo.

El Intendente de la real Casa tiene á su cargo 
el gobierno económico de la mismay real patrimo
nio, y  sus oficinas de intendencia, contaduría, te
sorería y archivo, ocupan la planta baja de Palacio.

Los cinco gefes de la etiqueta que son el ma
yordomo mayor, el sumiller ilc corps|, el pro-Cape- 
I la n ,e l caballerizo mayor, y la camarera mayor, 
despachan con S. M. todos los negocios concernien
tes á la misma, asi como el inleiidcntc general en 
los negocios de gobierno y administración de la real 
casa y patrimonioy sus dependencias.

Eli la real caballeriza hay un director general 
para la parte gubernativa y administrativa depen
diente de la intendencia general, y  en el mismo 
edificio tiene su oficina.

Abolidos por la Constitución los juzgados privi- 
Icjiados, la casa real está sujeta á los ordinarios, y 
por consecuencia ha cesado el juez y junta patri
monial.

Hay un alcaide en palacio que entiende en lodo 
lo relativo á lo interior de la real casa.

La Guaniia real interior compuesta de dos com- 
pafiias do alabarderos, tiene á su cabeza un coman
dante y dos capitanes, Grandes de España, y de la 
clase de generales que son los gefes militares de 
la real casa.

L A S  C O R T E S .

Se componen de dos cuerpos colegisladores igua
les en facultades! el Senado, y  el Congreso ¡lelos 
Diputados. La potestad do hacer las leyes reside en 
las Corles con el rey, y ademas pertenecen á estas
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las facultades de recibir al rey, al sucesor luinc- 
dialo de la corona y á la Begeacia o Regente del 
reino, el juramento de guardar la Constitución y las 
leyes, resolver cualquiera duda de liecho o de de
recho que ocurra en orden de sucesión a la corona, 
elegir Regento ó Regencia del remo, y nombrar tu
tor a! rey menor cuando lo previene la Goustitu- 
cion i y hacer electiva la responsabilidail de los Mi
nistros. Los Senadores y  Bipulados soii inviolables 
por sus opiniones y votos en el ejercicio de su en
cargo. Las Cortes se reúnen lodos los anos, ó cs- 
tvaordinariamente luego que vacare la corona o 
que el rey se imposibilitase de cualquier modo pa
ra el gobierno.

Senado. El alio cuerpo colegislador se compone 
por la ley electoral vigente de (45 senadores, nom
brados por el rey á propuesta en lista triple de los 
electores de cada provincia, y renovándose por ter
ceras partes cada vez que se baga elección nueva 
de diputados, por haber espirado el tiempo ele su 
encargo, ó por liaberse disuello el congreso. El rey 
nombra presidente y vicc-presidentc del Senado y 
este sus secretarios y forma su reglamento interior. 
Ademas de las (hcultades del otro cuerpo colcgisla- 
dor, tiene la de juzgar d los ministros.

El Senado celebra sus sesiones en publico en su 
palacio situado en la plazuela de doña María de 
Aragón.

Congreso de. los Diputados. El congreso de los 
Diputados se compone con arreglo á la ley electo
ral vijente de 241 diputados, nombrados directamen
te por los electores de las provincias y siendo de 
tres años el término de su encargo. El congreso 
puede ser disuclto por ol rey; poro con la obliga
ción en este último caso de convocar otras Corles 
y reunirlas dentro de tres meses. El Congreso nom- 
íira su presidente, vice-presidenle y secretarios, y 
forma su reglamento interior. Las leyes sobre 
contribuciones y crédito público se presentan pri
mero al Congreso de Diputados, y ademas de ias 
facultades del otro cuerpo colegislador, tiene latn-
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l)icn la de acusar á los Alínisiios ¡lOra liacer efec
tiva su responsabilidad,

Ei congreso de ios diputados cciebra provisio- 
naimento sus sesiones en e! teatro de Oriente pla
zuela de Isabel II,

M I N I S T E R I O S  (1)

Dft Eslaclo. Corren por este ministerio las rela
ciones y  negocios diplomáticos con las demás po
tencias, los titilados de paz, alianza y comercio, las 
legaciones y consulados, grandezas de España y 
grandes cruces; teniendo para su consulta en los 
negocios arduos una junta creada en 1 0  de setiem
bre último, y  compuesta de un presidente, cuatro 
vocales y un secretario, todos altos ftmeionarios de 
la carrera diplomática y administrativa. El minis
terio se coinpnne en su planta actual dei Sr, minis
tro, primer sccret.irio de Estado y del Despaclio, un 
mayor, y  oclio oliciaies; está situado en la planta 
baja del real palacio.

También se liallan bajo su dependencia la junta 
de tcclamacinnes contra la Francia, por indemni
zaciones señaladas en los tratados, y  la  dirección de 
Preces á Roma á que está unida la pagaduría de es
te ministerio. Estas oñciuas están situadas en la 
r.asa de los Consejos.

De Gracia y  Justicia. Abraza este ministerio 
las reclainacioiies en asuntos judiciales de los tri
bunales civiles y eclesiásticos; los punios de religión 
y de disciplina eclesiástica; los pnvilejios de noble
za, indultos, dispensa de ley y  demas de gracia: 
el nombramiento de inagislKufos, y para las preben
das eclesiásticas; el arreglo del clero catedral y par
roquial , esclaustrados y tribimal especial de órde
nes, y el nombramiento de jueces y subalternos 
para todos los tribunales del reino. Este minisle-

(I) sudh'ncuf do lnJ«9 U* o{lcini& púlj|Íc:iA, íujolfis a
«onl'mua Tariaclun, irán  al üft do osla ol»rlla en una ofru itn  
par scparndi>.
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rio según su planta actual se compone del sefiur 
ministro, secretario de! Despaclio, del sub-secreta- 
lio V die¿ oficiales. Está situado en el palacio, lla
mado de ios roinistetios, plazuela de doiia María de 
Aragón.

De Hacienda. Abraza este ministerio los asuntos 
pertenecientes á la recaudación, contabilidad y dis
tribución de la Hacienda pública; y sus contribucio
nes de cuota lija, como frutos civiles, ptga y uten
silios, alcabalas, subsidio industrial y de comercio, 
ilcrechQS de puertas, y otros arbitrios; rentas estan
cadas y aduanas; cruzada, espolies, diezmos y con- 
tribuemn del clero; rentas y arbitrios de amortiza
ción; bienes nacionales y  secuestros; minas, lote 
rías, casas de moneda, y todo lo relativo á la li
quidación y amortización de la deuda del estado; 
corre también por el el nombramiento de lodos los 
empleados del ramo de Hacienda pública. Este mi
nisterio se compone según su planta actual del sedor 
ministril secretario del Uespaciio, el subsecretario y 
1 8  oficiales divididos en secciones.

Está situado en el palacio llamado de ios iniiiis- 
terios plazuela de doña María de Aragon.

De la  Gobernación del reino. Correspondo ;l 
este miiiislcrio la estadística general del reino y la 
tijaciou y límites de las provincias y pueblos; la ad
ministración civil y  económica de ellos por medio 
de los gefes políticos, diputaciones provinciales y 
ayuntamioiitos; las elecciones para senadores y di
putados; la milicia nacional; los alistamientos, sor
teos y  levas para el ejército y  mariua, con la debi
da intervención de los ministerios de estas armas; a 
policía urbana, v  rústica y la de seguridad pública; 
el cuidado y aSniinistracion de los propios y  ar
bitrios de los pueblos; los correos, caminos y cana
les , y  puertos mercantes; las obras públicas, la na
vegación ititeriur; el fomento de la agricultura, las 
casas de monta y depósitos de caballos padres; tos 
viveros y crias de ganados; el arreglo de pesos y 
medidas; la industria, las artos, oficios y manufac
turas; los gremios, las nuevas poblaciones cstableci-
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das ó proyectadas, iniesitras gocen de privilejios es
peciales; las obras de riego j  secación de terrenos 
secos y pantanosos; los desmontes, el plantío y  con
servación de los inmitesyarbolados; las roturaciones 
y cerramicnlos de tierras, y la distribución y aproye- 
ciiamicnlo de las de propios, coimmes y baldíos; 
las minas y canteras; la caza y la pesca; la ins- 
tnicciüii publica, universidades, colejios, socieda
des, academias y escuelas de primera cnseñanzaj 
la imprenta y periódicos, bien seau dcl gobierno o 
de particulares j todo el ramo de benoticencia públi
ca, establecimientos de caridad, hermandades, lios- 
picios, liospitales, y el de sanidad con sus lazare
tos, aguas y baños minerales; los conservatorios 
de arles y de música, teatros, y toda clase de di
versiones púlilicas; y finalmente, lodos ios demás 
objetos que no se hallen indicados, y sean análogos 
á las clases espresadas.

Por este ministerio se espiden los nombramien
tos do agrimensores, revisores de letras, y  libran 
los títulos de abngailos examinados y aprobados en 
las universidades del reino. Consta este ministerio 
según su nuev a planta do el señor ministro, un sub
secretario y 13 oticiales divididos en dos secciones, 
de administración pública y de lomentn. Está situa
do en la calle de Torija, casa que fué del consejo 
de la esiingiiida inquisición.

Dii la  Guerra. Corre por este ministerio todo lo 
relativo á la formación y recinplazo, orden y admi
nistración dcl ejercito, sil disciplina, distribución y 
operaciones, mercedes, empleos y retiros, tribunal 
supremo, sanidad militar, vicariato y juzgados mi
litares, inspecciones de todas armas, capitanías ge
nerales y auditorías, estados mayores, ciiarleles, 
presidios militaiDS, transportes, bagages, remontas 
de caballería y cria caballar, adiniinstracinn mili
tar, retirados c inválidos, y Monte pío militar. Este 
nñnislcrio se compone según suplanta actual dcl se
ñor ministro secretario del despacno, el subsecretario 
y 15 oficiales Está situado en el palacio llama
do de los -Ministerios, plazuela de Joña María do 
-tragón.
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De M arina , Cortwcioy Gobernación de Ultra

m ar  Este miuisterio segUD su nueva organización 
se compouc de dos secciones, una de Marina que 
tiene á su cargo todo lo perteneciente a la armada 
nacional v sus dependencias; como arsenales, co
legios. nfisenatorios astronómicos, montes aplica
dos á ella y demás. La segunda sección ó sea de 
Comercio y  Gohemneion de Ultramar, se agrego 
i  este ministerio en 28 de setiembre de 183i> sa
cándola del ministerio de la gobernación del remo, 
en donde suprimida; y comprende los ramos
peculiares a é l, tales como juntos y tribunales de 
comercio, bolsas, bancos, fenas y  inercados y 
otros- V el negociado de la gobernación de bllumor 
respecto á las islas de Cuba, Puerto-rico y Filipi
nas, en los mismos términos que respecto ii la Pe
nínsula tiene el ministerio de la gobcmaeion del 
reino La primera sección ó de Marina consta de 
un oficia! mayor y cinco oficiales, y la segunda 
comprende los ramos de Comercio y  üllramar, cons
ta de un oficial mayor y tres oficiales. Este minis
terio está situado en el palacio llamado de los Mi- 
nislcrios , piaziicia de Doña Mana de Aragón.

A s a i n B i . i : A S

DE L .\S  ÓRDESES CIVILES

La insigne orden del Toison de oro instituida 
en la ciudad de Bruges, en Flandes por 1-eljpe el 
üiiciio, duque deBorgona, pnclosafios de 1419, re
conoce por Gran Maestre al Iley católico de Espaiia, 
el cual tiene la facultad de convocar capítulos ge
nerales y nombrar caballeros para los cincuenta co
llares de la orden. Tiene para su gobierno una asam
blea suprema y un canciller, un gtefiet y rey de

real y distinguida orden de Carlos H I, ins
tituida por el mismo monarca en 1771, tiene tom- 
liien su asamblea á la que está unida la juntó de la 
inmaculada Concepción palrona de España, y cujo 
objeto es defender y promover los puntos relativos 
al sagrado misterio de su patrona.
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La reai orden de Damiis noMes d t María Lui- 

sa  fundada por la misma y la americana de Isa
bel la Calólica, creada por Femando V II, tienen 
sus secretarias unidas á la anlerior y están situa
das en la calle del Pez núm. 5.

Sacra asamblea de la  orden de san Juan. 
Ksta orden instituida en la ciudad de Jenisaicnpor 
los calialleros del liuspiial de san Juan, cuyo gran 
prior ha de residir precisamente en España, tiene 
en esta corle su sacra asaml)lca, compuesta de bay- 
líos y caballeros de la orden, para entender en los 
negocios eclesiásiieos de su territorio, con un fis
cal y un secretario, y cuatro asesores ietrndos. La 
secretaría está establecida en la calle de Valverclc.

Las órdenes militares son las cuatro de Alcán
tara , Santiago, Calalrava y Montosa; la de san Her
menegildo ; la de san Fernando y la de Isabel II-

D IR E C C IO N E S
V OFiniAAS GEMERALES.

Dirección general de reñías. La administración 
lie la Hacienda Kaclunal, cuyo gctc es el señor 
ministro del tamo, se subilividc en recaudación, 
adm inistración , 1/  rontabilidod y  distrtouciorii 
á la primera corresponde la dirección de rentas uni
das: la dirección de aduanas y aranceles, y la jun
ta uo los mismos; la sección de rentas estancadas; 
la adminislracinn general de bienes nacionales, y la 
iunladc los mismos; la inspección de resguardos; y 
las direcciones de lolecias, minas y particulares de 
oíros ramos.—En la contabilidad entiendo el trinu-- 
iial mayor de cuentas y  , la contaduría general clel 
reino, dividida en dos secciones, una de, distribución 
y otra de valores; y  para la distribución, es la di
rección genera! def tesoro y la tesorería y conta
duría especial de corle,=llay ademas por separado 
la dirección general de liquidación de la deuda dci 
Estado y la Caja de Amortización, y otria direc
ciones parci.iles de loterías, minas, espoiios y  va
cantes, cruzada y otros ramos de ingrew y distri
bución , de que procuraremos dar una idea.
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Dirección general de rentas unidas. 1»

Kiriclaa superior directiva de la 
caudaciuu de las contribuciODes, rentas } tamos si 
p ? S s -  rentas provinciales y sus agtegadas;.el 
rntastro* equivalente y talla que en equiraicncias
de provincias se paga en Calalulia, Aragón, Valencia
v M a K a T lo s  derechos de puertas,.as con r bu- 
íiüties de Irutos civiles, paja y ' . '" i j ?  l
clero, subsidio industrial y de ^
medias annalas de grandes y
rias de guerra, veinte por ciento de propios, imii
tas y peSís de cámara, manda pía ^
Strios'^de amortúacion. Propone ademas »' 
icrio los nombramientos de ^  W'las sus
ití'tM'iidcncias Para el despaclio de todos estos nc 
S s  hay lili director general, y  una secretaria 
con 20 olmialcs y 10 escribientes. Esta situada en 
el piso principal de la Aduana, calle de Alcalá.

Sección directiva de rentas estancadas. Las 
rentas estancadas de tabacos, sal, papel .ellado j  
nólvora cuya administración y recaudación coma 
an te f á  cargo de la dirección «ñera! de temas um- 
das quedó confiada por real decreto de 6 de ago^ 
lo de*'l'i42, á una sección especial creada para este 
efecto en el misino ministerio de Hacienda, cor
riendo desde entonces á cargo de ella la 
tracion superior de estos tamos y la propuesta pa
ra los empleados de los mismos.

Dirección general de aduanas y 
Junta de ¡os m ismos. Tiene a  su cargo "1 cim 
dado V dirección do las aduanas intcrioris y este 
rioros^Y T ig te  conducto de los ntendentes 
de que en ellas se observen las ^ 8  
don establecidas en la iinporlanon j  ««
los géneros, frutos y efectos, con arreglo a los 
aranceles, descubrir el contrabando,, praponcr paia 
los empleos dcl romo y demas atenciones andonas. 
El señor direcUir de aduanas, es superintendente

li% ¡n ta^de  aranceles $(! ocupa en 
de formar y reformar los aranceles mercantes d

f
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España é Indias, arreglar los derechos de tonelada 
y demás de naregacion, el reglamento de aduanas, 
el de depósitos de comercio y otros proyectos mer
cantiles. Se compone de un presidente y nueve vo
cales y está situada, asi corno la dirección, en la 
casa Aduana, calle de Alcalá.

Administración general de bienes nacionales 
y  iunlei de los m ismos. Es la autoridad directi
va y administrativa de lodos los del clero secu
lar y regular declarados de propiedad nacional ; cui
da do su administración y venta, entendiéndose 
para ello con los comisionados de las provincias, y 
naciendo se guarden en las tasaciones, posturas, su
bastas y pagos, los trámites y formalidades preve
nidos por las leyes especiales. El señor adminis- 
tradrjr general es considerado como uno de los 
directores generales de rentas. La junta se compo
ne de un presidente y seis vocales, senadores, di- 
pnlados y comerciantes; la administración y junta 
están establecidas en la casa Aduana calle de Al
calá.

Inspección de resguardos. Al frente del cuer
po de carabineros de costas y íbonteras, hay nn ins
pector general militar que cuida de su organización y 
distribución en los puntos convenientes, para vi
gilar y perseguir el fraude que pueda intentarse 
contra los derechos de la hacienda pública, enten
diéndose para ello con la dirección general de reñ
ías y los intendentes de las provincias.—La inspec
ción está estídjlccida en la Aduana.

contaduría general del reino. Toe real orden 
de 28 de octubre de 1842, se dispuso que á con
tar desde 1.' de enero de 1843, quedasen refun
didas en una sola las antiguas coniadurias genera
les de valores y  distriOucion, liajo el titulo de 
Contaduría general del reino, teniendo á su fren
te un conlarfor general, que bajo las inmedialta 
órdenes del ministerio de Hacienda, es la a'itqri- 
(lod superior cu todo lo relativo á la distribución 
de la misma; siendo esta oficina el centro de la
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Ruenla y raion da lodos los tamos que consliluyeu 
la hacienda pública y todas as obbeacioncs dcl te
soro Por la inistna real orden se dispone que ai 
i;ha contaduría general se djV>da cu dos „na
una de valores y  otra de¡\c las cuales desempeña lespecwamentó as
«aciones propias y peculiares de '“s 'inligiias con
tadutias do estos tilulosi correspondiendo a a pri
mera, la contabilidad é '" ‘crvencion de la adminis 
tracion y recaudación de los ramos de liauenda. y 
á la segunda la fiscalización é “iien-cncion del te 
2ibo é^inversion de los Productos iqindos de la 
misma- Ademas del contador general, cada una de 
las dos secciones tiene a su Trente un 8^®, pr‘
fiDal V el correspondiente numero 
su^íalternos. Las oficinas de ambas están situada 
en la casa llamada de los Consejos.

Dirección, general de liquidación d e ja  deuda 
del Estado. Tiene ¡i su cargo el ®'omcn, reco 
oncimieuto y clasificaciou de odos 'o® créditos
contra el Estado, y comprobada . su leg liiuidad,
pasa los resultados de las ll^uii ac ones á la d,rec 
clon cencral de la Caja nacional de Amortización, 
para | i c  por ella se espidan los d'fcrentós documen
tos de crédito, ya con interés, 3“ ™ 
go de los alcances que resultan a faToi d® ' 
Acreedores del estado. Al frente de esta '̂ ®P«"; 
delicia hay un director general, uu secretario y tres 
gefes de sección, con el compelerle "I®
oiicialfis , y está situada en el ex-convento dcl Car 
meii calzado, calle de la Salud, nuin. 9.

caja  de amortización. Creada y urgddif/.? 
el objeto de redimir la deuda publica ̂ r  m eio  
una acción progresiva, a cuyo fiii i® '' 
dos los bienes nacionales procedentes de! clero se 
Ciliar V regular y otros ditercnles arbitrios, consig
nados U l l  preLipuesto general El 
t s  de Agosto de i»33, por donde se gobierna en 
(lia la Caja, hace la clasificación de Ij deuda gene 
ral del estado, dividida en deiida ^«(eriory deii 
da cslerior 6 cslraiigcra; scfiala las garantías de
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ambas, y !a consigiianon para el pago de ellas; 
esprosa las formalidDdes del gran libro de la deuda; 
lie la iransferencia de capiinles inscnplus en el, y la 
rillcina eneargada de llevarle; arregla lo relatmi al 
pago de intereses, y la amortización progresiva de 
capitales; ¡os sorteos ó rilas de la deuda comente 
V demas forinalidiidcs del ramo. La caja de ainor- 
lizacion se divirie en dirección, contaduría y  teso- 
rcria ecDcrales, con la autoridad, l'aciiliades y  obli
gaciones correspondientes á estos títulos, respecto 
al ingreso é intervención de los fundos deslinarlos 
á la misma. \  su freule liay un director general y 
los demás empleados corrcspoudicnlcs. Bus olicmas 
están situadas en el ex-convento del Carmen Cal
zado, calle de la Salud, niiin, 2.

Sjinction  (IH tesoro y  Tesorería ¡le corle. Tie
ne á su cargo reunir los productos líquidos de la 
Iiacienila nacional y dislribuirlos b^o las inmedia
tas ordenes del ministerio de nacieiida, siendo co
mo tal la primera oliciiia de distribución. Tiene 
tauibicn á sus órdenes la Tf-soienct ¡/ Coiiladuna 
¡le corte, que está encargada de satisfacer los gas
tos , sueldos y obligaciones do las dependencias ge
nerales de la corte, y la Dirección det ¡jiro por
doude se habilita ó los embajadores y empleados di-
plomáticos en las cortes cslrangeras. listas oliniias 
esláii situadas en la casa llamada <le los Consejos.

Comisaria general de la  santa Crinada. El 
scTior comisario genera! de Cruzada entiende en 
lo guliemativo, administrativo y eromimi.^o de bu
las y del iiuliillo cuadragesimal; igualmente está a 
su cargo el dar curso dios indultos y gracias apos
tólicas, la revisión y coiTcccion de los libros del 
rezo ilivino, y otros encargos. Es también juez exac
tor de la gracia del Escusadn, y para conocer pri- 
val i vfi monte de sus «simios tiene tres eclesiasucos 
llamados conjueces, que forman el Tribvnal apos
tólico de la gracia del esnisado, con un fiscal, 
agciile fiscal, rclalor y escribano lie camara. La se
cretaria de Cruzada y el tribunal de! escusado es
tán situados en la misma casa dcl seBor comisario 
general, plazuela del conde de Barajas.
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Colecturía ge^ieral de espolias y  vacantes. El 

sciior colector general entiende en la dirección de 
los espoUos, que son los bienes que quedan a la 
iiincvte de los arzobispos y obispos. Igualmente de 
las vacantes de las mitras como producto correspon
diente á la corona, y de las inedias annatas ecle
siásticas y el rondo pió beneficial. Tiene a sus or
denes una contaduría, secretaria y tesorería, y en 
las provincias los sub-colectores y otros subalter
nos. La colecturía está situada en la comisaria de 
Cruzada, plazuela del conde de Barajas.

Consejo de instrucción pública. Por real decre
to de 1.‘ de junio de 1843 se suprimió la dirección 
general de Estudios, creando un Consejo de ins
trucción pública compuesto de un presidente y 
17 á 20 consejeros que se reúne en una sala del 
ministerio de la gobernación, y á este se han in
corporado las atribuciones gubernativas de la su
primida dirección, formándose en el mismo por de
creto de 2 de junio, una sección de instniccion 
pública, compuesta de 5 oficiales de la secretaria 
(uno de ellos gefe do la sección) y 2  ausiliares. 
También hay una ju n ta  de centralización de los 
fondos de ios establecimientos de instrucción, oue 
se ha creado por el decreto de l .“ de junio, con los 
empleados correspondientes que forman el negociado 
administrativo de los caudales de este ramoj se Italia 
establecida en el piso segundo del ministerio.

Dirección general de, loterías y  Junta de sor
teos. En España so celebran dos clases de lotenas, 
llamadas la prim itiva  y  la moderna.. I.a prim i
tiva  fue establecida por decreto de Carlos III en 30 
de setiembre de 1773, y  consta de noventa núme
ros, que combinados de distintos modos, se ven
den en jugadas, y de ellos salen premiados cinco. 
Puede jugarse á uno solo, á dos ú ambo, a tres o 
terno; y según lo que se ponga por la jugada asi 
sube proporcionalmente la ganancia. El sorteo de 
esta lotería suele verilicarse cada 20 días. La lote
ría moderna se estableció en Cádiz á fines del m ío  
de 1811, y en el número de billetes y en el de los
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premios, asi como en el valor de unos y otros, se ha
cen continuas variaciones, qne tienen por base re- 
p ilar la de dejar un 29 por 1 0 0  á favor de !a ren
ta y distribuir el resto a los jugadores, corriendo 
aquella con la suerte que cabe á los billetes sobran
tes. Los billetes varían de precio desde 2 á 16 du
ros cada uno, y  se venden enteros, medios, cuar
tos etc. . ......

Para la dirección, artmmistraeioii y  contaiulidad 
de este vasto ramo en que consiste una de las ren
tas dcl estado, Iiay un director general, un con
tador, un tesorero y varias oficinas generales, ade
mas de las administraciones de Madrid y provincias. 
Hay también una junta suprema que autoriza los 
sorteos que se cclenran con toda solemnidad, la s  
odeinas generales de loterías, están situadas en el 
edilieio de la Aduana por la calle Angosta de San 
Bernardo.

Dirección general de correos v poslas. Este 
vasto ramo, najo la dependencia ahora dcl ministe
rio de la Gobernación del reino, está confiado á un 
director general qne entiende en todo lo adininis- 
tralivoy giibernativu dcl mismo, y tiene á sus ór
denes la secretaria y contaduría generales, y admi
nistraciones principales y subalternas, con estafe
tas agregadas para la distribución de la correspon
dencia pública; correspriiidiendo también al mismo 
la propuesta de todos los empleados del ramo. Su
primidos por las Corles en los presupuestos el juz
gado privativo y juntas de apelaciones de correos y 
caminos, los negocios contenciosos pasan á los jue
ces de primera instancia, quedando solo un abo
gado consultor para ambas direcciones, de correos 
y de caminos. La tesorería general de correos lo 
es también de laminos. La dirección y oficinas es
tán situadas en su casa propia. Puerta del Sol.

Administrncion del correo general y oficina  
del Parte. La administración del correo general 
para el recibo y despacito de la correspondencia de 
lodo el reino y estrongero consta de un adminis
trador general, dos interventores y el correspon-
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diente número de oficiales. Por medio de la mis
m a, y  de las adniinisiraciories subalternas se pue
de girar á solicitud de los particulares las cantida
des pequeñas desde 2 0  rs. Basta 2 0 0 0 , verificándo
se los pagos de estas libranaas de once á una del 
diü. lista uiieina está situada en el piso bajo de la 
casa de correos. , .

En el mismo piso bajo se halla establecida la 
oficina del Parte que depende del ministerio de Es
tado. Por ella se habilita ú los correos de gabinete 
que el gobierno espide á cualquier punto de la na
ción ó del cstrangetü para asuntos del servicio na
cional. También está encargada de lodo lo relativo 
á los viajes de S8. M-U. a los sitios reales 6 a las 
provincias, espidiendo en tales casos un parte dia
rio, para el cual se admiten tainlnen las cartas de

Carticulares, con la circunstaucia de echarlas cii el 
uzon especial ijue tiene eii la callejuela frente a la 

casa de imstas, y la de poner el sobre a lo larguen 
vez de a lo ancho como en las UcmaS corrcsiioii- 
dcncias.

Dirección general de caminos, canales, 7»fer- 
tos y faros. Por real decretó de 23 de oolubre de 
i 8 3 3  quedó separada esta dirección de la de cor
reos , compoiiieiidosc hoy de un director general, 
una junta consultiva de ingenieros, una secretaria 
facultativa y iiua sección de contabilidad. Están a 
su cargo las obras públicas de aquellos ramos q̂ uc 
se ejecutan con fondos del tesoro público, ó arbi
trios generales! y se hallan sujetas á su inspección 
todas las demas en la forma que establecen las leyes 
y reglamentos. Igualmente tiene á su cargo anen- 
dar los portazgos y arbitrios destinados á este ramo.

A. las inmediatas órdenes de la dirección está la 
comisión de faros, creada por orden de 4 de enero 
de I8 i 2 , y compuesta de ingenieros de caminos de 
grado superior y do oliciales de la armada de igual 
categoría. Le está encomendada la estadística de 
alumbrailo marítimo de la Península, é islas adya
centes y posesiones de ultramar, y todo lo relativo 
á fanales, linlernas, Iwyas, balizas y  demas de 
este ramo.
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La dirección y demás oficinas están situadas en 

la casa de correos, Puerta del Sol.

nirecrion general de presidios. Por real de
creto de 14 de abril de 1834, y con el objeto de 
noner término al estado de desorden en que por lo 
general se hallaban los presidios del reino, hie crea
da la dirección general de estos, publicándose al 
propio tiempo y con la misma fecha la ordenanza 
por la cual se rijen y gobiernan. En el dia se com
pone la citada dependencia, de un director, un se
cretario, seis oficiales y cuatro escribientes: pues por 
real orden de 3l de agosto de 1838 se suprimió a 
enntaduria general del ramo, que formaba parte de 
la misma, Ta cual constaba de un contador y cua
tro oficiales. Las atribuciones de la dirección están 
reducidas boy á todo lo guliernativo y económico, 
y en cuanto á )o adininislrativo, ó sea la contabili
dad de los presidios, entiende la contaduría gene
ral del reino, sección de distribución. Esta Situada 
en la calle de Silva, núm. 11.

Dirección general de m inas. Esta dirección 
creada por el rey don Pernando VII en 1828, para 
el gobierno y dirección del ramo de minería, pro
mover su tomento, conceder é intervenir en los 
permisos de esplolacion, recaudar sus impuestos y 
proponer para los empleos del ramo, se cempune 
de un director general, dos inspectores y un secre
tario. Para los negocios de la Península que esijcii 
la intervención del gobierna, se entiende con el mi
nisterio de la Cobcrnacion. Para ios de las minas 
de.Umaden, propiedad de la Hacienda nacional, cen 
el ministerio de este ramo; y ¡lara los de minas do 
las Colonias, con el de Marina y Gobernación de 
Ultramar. La dircceion de minas está situada en la 
calis del Florín, núm 2.

Asociación general de ganneOros. Por rea! 
orden de IG de febrero de 1833, fiié suprimido ci 
tribunal de ese.epcion del antiguo Concejo de la 
iresla, y  abolido este nombre por otra resolución 
de 31 de enero de 1836, se mandó que en lo su-
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resivo se denominase Asocincion general de ga
naderos del reino, debiendo entender las audien
cias territoriales respectivas en los negocios con
tenciosos que estaban antes cometidos ú la presi
dencia de Mcsla. Por reales órdenes de 15 de julio 
de 1836, y 27 de junio de 1839 , se mandó que liasla 
la lorniaeion de las leyes que deroguen ó refor
men las que aeliialmente rigen en el ramo de ga
nadería, sigan estas en observancia. Que la presi
dencia do lu asociación general, continúe ejercien
do las atribuciones gubernativas y  administrativas, 
que las mismas leyes sefialan al presidente del an
tiguo concejo de la Mesta, é igualmente sigan de
sempeñando los demas dependientes del ramo sus 
respectivos encargos. Consiguiente á los principios 
de las actuales instituciones políticas de la monar
quía y 3 la igualdad dedcreclios que para tuda cla
se de ganaderos establecen las leyes, la asociación 
declaro que en adelante deben tener voto todos los 
ganaderos que reúnan les requisitos esenciales, sin 
distinción de serranos, ni riveriegos, piidicndo asis
tir i  las juntas generales todos los ganaderos cria
dores que gusten, con tal que desde un año antes 
hayan tenido y tengan por lo menos 150 cabezas 
de ganado lanar ó cabrio, ó 25 vacas ó 1 8  yeguas 
de su propiedad. Estas ¡untas generales, suelen ce
lebrarse en el mes de abril de cada año en íladrirt 
en la casa propia de la asociación calle de las Huer
tas , núm. 30 y  su objeto es tratar de los negocios 
relativos al gobierno económico de la clase y  todo 
lo que conduzca al bien y prosperidad do la misma. 
En dicha casa están situadas las oüeinas de la Aso
ciación.

Junta suprema de sanidad. En 18 de setiem
bre de 1720 se creó por S. M. don Felipe V una 
junta de sanidad siqircm,! del reino, compuesta del 
presidenlc dcl consejo de Castilla, y  cuatro minis
tros del mismo, con el objeio de evitar el grave em
barazo y ocupación que a la sala primera de gobier
no de aquel tribunal ocasionaba el cuidado y vigi
lancia de la salud pública.

Dcstie osla época, y  con muy pocas variaciones.
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ha existido siempre ia junta suprema, prestando 
distinguidos servicios al Estado en la dirección y 
organización del ramo sanitario, hasta que en < 8  de 
noviembre de <840 resoivió la regencia provisio
nal, que esta junta no solo estuviese encargada del 
gobierno y dirección del ramo de sanidad marítimo 
y terrestre, sino también de la policía sanitaria del 
reino, de las academias de medicina y cirujia, siih- 
delegaciones de fai macia, de los baños y aguas mi
nerales, y de toda la pertenencia del ejercicio de 
la ciencia de curar, con las mismas facultades y 
atribuciones, que antiguamente tuvieron las juntas 
superiores de medicina, cirujia y de fatinacia, y 
posteriormenie ejerció la dirección de estudios.

En 9 de junio de 1841, se ^ lam en tó  esta jun
ta , compuesta de personas distinguidas en todas las 
diversas carreras uet Estado. Se compone la junta 
según reglamento, de un gofo superior del ejerci
to , dos de la armada, otro de hacienda, un diplo
mático, iin individuo de la carrera consular, otro de 
!a de jurisprudencia, dos del comercio, cuatro pro
fesores de medicina, do entre los cuales m  nom
bra el secreiario, y dos de Farmacia. Esta situada 
en el cx-convcnU> de san Martin.

Secretaria de ¡a interpretación de lenijuas. 
Está encargada de traducir á la lengua española las 
bulas de Koma, los tratados, notas diplomáticas y 
toda clase de documentos que se la pasan mir 
los minislerios y tribunales, como iguatmciite los 
exibidos por particulares: y sus traducciones mere
cen fe en juicio. Está situada en la casa llamada 
d d  Platero, frente á santa María.

Cuerpo ndniinistralivo del ejércüo. Paro la 
administración de la hacienda en el ramo militar, 
distribución de los fondos asignados a ella en el 
presupuesto, examen de contratas, cuentas y otros 
cargos, h.ay una Intendeoicia general subdiyidida 
en tres secciones, 1 .’ la central, 2 .' de ajustes 
corrientes y 3.‘ de liguidacion de atrasos. Hay 
tamliien Intervención y lina Pagaduría generales: 
cuyas tres oficinas son la autoridad superior de
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ias subalternas de este ramo,
miliUires. Están situadas en la calle de Aléala cu
el cx-coiiTenlo del Carmen descalzo.

jm d a  consMllivn de ju e rra . Esta 
do creada por decreto de 8  de agosto de 18i3,_ y 
se compone ademas de un presidente, de los seño
res inspectores y directores de las armas, iiitendon 
te general militar, un numero determitiado de ge
nerales V un secretario con voto de la clase iie 
brigadier-'^Esla junta entiende en los negocios ele 
guerra (nuedando suprimida la junta de iiispecto- 
rcs). y  suobielo primordial es desempeñar lotos 
los IralKilos, que la encargue el mmistcrio del ra 
m o, con arreglo á las instrucciones X ^“los que 
este le comunique, y evacuar todos los informes ile 
cualquier clase que sean que el mismo mmisleno 
le pida para el mejor acierto; jmdiendo el presi
dente utilizar las luces de ios fiscales del supremo 
tribunal de guerra y marina, si asi lo crejx-ie con
veniente, viniendo á tcasiimit eu si casi todos los 
negocios en que cntendia la sala de generales del 
tribunal de guerra. Esta junta tiene su secrelatia, 
compuesta de un gefe de negociado de cada arma o 
instituto V un cierto número de oficiales ausiliarcs. 
Está eslalilceida en la casa del tribunal de guerra, 
plazuela de la Villa.

insvfccim es ¡jenerales de las am ias. Los iiis- 
pecloras y  directores generales de infantería, ca
ballería, milicias provinciales, artillería, é ingenie
ros eiilionden en el arreglo de sus armas respec
tivas, propuesus y calificaciones de empleos, pre
mios y retiros, vestuario armamento y ilisnpima 
V demás concerniente al ejárcilo en sus diversas 
armas, T ios directores de artillería á ingenieros son 
jueces en alzada con asesores, letrados y escribanos 
para los asuntos judiciales del ramo. Para sus dcs- 
paclins tienen sus secretarias respectivas en casa ilc 
los sefiores inspectores, la de inlaiiteria cal e del 
Duque de Alba núin. 15; de caballería calle de 
Fuencarral mira. 55; de milirias provinciales, calle 
de .Alcalá níira. 65¡ de artillería calle del Caballeio
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dirimir todas las competencias de las audiencias 
entre sí eii todo el territorio español, 5; las de es- 
las eon los iiihunales especiales que existían en la 
Península é Islas adyacenteSj conocer de todos los 
asuntos contenciosos pertenecientes al real Patrona
to de la Córte; conocer en primera y segunda ins
tancia, de los juicios de tanteo, jurisdicción y se
ñoríos y  de lerersion é incorporación á la corona; 
conocer del mismo modo en los negocios judiciales 
en que cincndia la cámara de Castilla como tribu
nal especial! conocer de los recursos de fuerza de 
todos los tribunales eclesiásticos de la Córte; ídem 
de los recursos de nulidad que se interpongan con
tra las sentencias dadas en última instancia; de los 
recursos de injusticia notoria y de segunda suplica
ción; oír las dudas de los demas trilimiales sobre 
la inteligencia de alguna ley y consultar sobre ellas 
al rey con los fundaiiicnlos que hubiere para que 
promueva la conveniente aclaración en las Córtes; 
y  juzgar á los magistrados de los tribunales siipe- 
riüccs y  empleados de alta gerarquia con arreglo 
á las leyes vijentcs. Este supremo tribunal se divi
de en tres salas, primera y segunda de justicia, y 
tercera destinada especialmente para conocer de los 
negocios de Indias. Se compone de un presidente y 
< 6  ministros y dos fiscales, y tiene para el despa
cho un secretario do cámara y gobierno, tres es
cribanos de Cámara, uno de ellos destinado espe
cialmente á los negocios de Indias, y 4 relatores. 
El pvcsblentc del tribunal y  los de las salas con los 
fiscales, forman la junta giiheniativa del mismo, con 
las atribuciones que antes tenia la audiencia plena. 
El tribuna! tiene el lialamiento de Alteza y sus in
dividuos el de Ilustrisim a. So reúne todos los dias 
no festivos en la casa llainaita de los Consejos, y 
loca! ocupado por el que fué supremo de Castilla. 
Las escribanías de cámara están situadas en el

Tribunal especial de órde7ies. El antiguo con
sejo de las órdenes militaros, qne tuvo principio en 
el año de 1489 por los reyes católicos, que se de- 
clanicon admínislradores de las mismas supriinien-
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dü el poder de los grandes maestres, lia sido sus
tituido á virtud de las nuevas instituciones, por el 
tribunal especial de órdenes, gue conoce privativa
mente de los negocios contenciosos del territorio de 
las cuatro de Santiago, Alcántara, Calatrava y 
Montcsa; ejerce jurisdicción omnímoda eclesiástica 
en todas las causas civiles y criminales de las ór
denes, como en las de los caballeros de las mis
mas, y de sus sentencias en lo eclesiástico se apc- 
ia al tribunal de la Bota. Este tribunal de órdenes 
tiene un caballero procurador general á quien se 
cousultau los asuntos de interés de clias. Bespccto 
de sus atribuciones y forma actual está pendiente 
de arreglo ó modificaciones ulteriores. El tribunal 
con sus dependencias de secretaria, escribanías de 
cámara, contaduría general, arcliivos etc. está situa
do en la casa de los Consejos.

Tribunal supremo de Guerra y  Marina. Su
primido por las uuevas instituciones el antiguo con
sejo de la Guerra, fiié instituido por real decreto 
de 24 de marzo de <334 el iribiinal especial de 
Guerra y  Marina, señalándole el conocimiento en 
grado de apelación de las causas militares con ar
reglo á las leyes y ordenanzas, y de todos los ne
gocios contenciosos de guerra y  mariua, y del fue
ro do estraugeria. Compónese do un presidente y 
< 2  vocales generales dcl ejército v marina, seis mi
nistros logados, dos fiscales de las mismas clases 
y  un secretario. Divídese en dos salas, tina de ge
nerales y otra de togados. La sala de generales co
noce cii los procesos de gefes militares y decisión 
de los consejos de oficiales generales, y  la sala de 
togados en los negocios contenciosos de los fueros 
de guerra, cstrangeria y  inaritia. La secretaría del 
estiiiguido consejo de la guerra sigue siéndolo de es
te tribunal, el cual ticuo también su escribanía de 
cámara, relatores y  ¡gentes fiscales. El tribunal y 
sus dependencias están situados cii la plazuela de 
la Villa, casa de Cisneros,

Tribunal mayor de cuentas. El origen do es- 
la corporación data de tiempos remotos, asi como
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SUS atribuciones judiciaios y  gubernativas, pues ba
jo ambos cimcc|)los Ríe reglamentada )a  por ci rey 
don Juan I I . en los aiios de 1437 y  1442, por sus 
ordenanzas particulares, que pueden mirarse como 
un ejemplo de los adelantos uc la ciencia adminis
trativa en aquella época. En 17)3. 1715 y  1718, te- 
cibierou muchas modificaciones dichas ordenanzas, 
cometiéndose la parte judicial al supremo conscio de 
Hacienda; mas eu 172fi volvió á restablecerse el íi-t- 
buual de conladuria mayor con el mismo nombre 
y  atribuciones que en lo antiguo, si bien conside
rándole en la parle contenciosa como una sala dcl 
consejo de Hacienda, eu cuyo estado permaneció 
hasta 1 8 1 B, cu el cual y  siguientes sufrió nuevas 
alteraciones, liasta que. eu tO de noviembre de 1828 
se proniulg¿ la real cédula que actualmente rige, 
jior la que se estableció la planta y atribuciones del 
tribunal mayor de cuentas,- por ella se continuó co
mo autoridad superior gubernativa y judicial en sus 
casos rcspeclivos- En el primer concepto ó sea co
mo autoridad gubernativa, debe enlcnder en el esa- 
msn, censura, aprolacion y fenecimiento de las 
cuentas de la administraciim, recaudación y distri
bución de los efectos y productos de las rentas y ra
mos que constituyen la hacienda nacional, y cua
lesquiera otros públicos ó dcl estado, estando obli
gada á  presentárselas toda autoridad y persona par- 
liciilar que haya manejado ó maneje caudales ó erec- 
Uis que cu cualesquiera concepto pertenezcan á la 
nación, ya sea por su empleo, ya por comisión es
pecial , y pudiendü el triuiinal exijírscias en caso 
de falla, usando si fuere preciso de los apremios de 
suspensión de empleo y sueldo, y de mullas pecu
niarias eonira los que (bllcn á aquel deber. En el 
segundo concepto, ó sea como aiitorirlad judicial, 
ilcbe entender privativamente y con inhibición de 
todos los tribunales y juzgados del reino; primero, 
de todos los casos y causas relativas á la presenta
ción de cuentas, cualesquiera que sea el fuero que 
tengan las personas obligadas a rendirlas, cuando 
m> hubieren bastado las providencias gubernativas 
para conseguirlo; segundo; en iguales términos y con 
la misma estension de los delitos de inlidencia, fal-
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sificacion y aiicracion de documetuos, alniso du cau
dales y efeclüs del oslado, ó ciialesquierotro que rc- 
siiItcD de las cuentas en que aparezca dolo ó malver
sación i tercero; en proceder ejecutivamente y con 
arreglo a las leyes contra todos los que como prin
cipales, sus herederos ó fiadores resulten deudores 
al estado en el inancjo que hubieren tenido de sus 
caudales o efectos, hasta conseguir sea enteramen
te reintegiado, y'conocer también de las apelacio
nes que se interpongan conforme á derecho de las 
orovalencias judiciales que dieren los juzgados su
balternos de hacienda en materia de cuentas, co- 
braiiza de alcances y de resultas y sus incidencias.

Para el desempeño de estas aíribiieioncs guber
nativas tiene el iribnnal i  sus inmediatas órdenes 
cuatro secciones á cargo cada una de ellas do un 
ministro contador mayor, de las cuales la primera 
entiende de las cuentas de recaudación; la segun
da en las de rlistribucion; la tercera en las de co
misión , y en las de todos los ramos, estahlecimicnT 
tos y conceptos diferentes que no tienen centros es
peciales de intervención y conlabiliiiad , y la cuar
ta que es temporal y  no de planta fija, en las cuen
tas llamadas de atrasos anteriores á 1835, formando 
cana una de estas secciones el número compelenlc 
de contadores de primera y segunda clase. Para el 
desempeño d̂ e las atribuciones judiciales se consti
tuyen en tribunal el señor presidente y los cuatro 
intiiisiros contadores mayores, un ministro y un 
fiscal togados, un relator y  un escribano de Cáma
ra, con las mismas facultades en los asuntos de 
su competencia que los demas trilninales supremos. 
J.l Iri^bunal y  sus dependencias está situado en la 
casa de los Consejos, frente á santa María,

T ribunn lde lano ta . El nuncio de la santo Se
de en España decidla las consultas snbre puntos de 
dcreclio eclesiástico acordando las dispensas meno
res, con otras varáis facultades.

El tribunal llamado do Ui n o ta , consta de seis 
jueces eclesiáslicos, legistas, y dos supernumera- 
rios, y conoce de los asuntos contenciosos que vie
nen a el por apelación de los metropolitanos y jue-

10
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ceg eclcsiásticog. IgualmcDle de las causas con
tra los eclesiislicos, y de las que se “ 'o®
legos por delitos de heregia, simoma, ^ n le g iq , 
u su ra ,^ tju tio  y adulterio, de 
vorcio y otras. Se divide en dos turnos 
do tres ministros cada uno, y del uno se admiten las 
apelacioues para el otro, y de los dos 
rcmiidos. El orden de sustancixion es ®".
ciertas fonnas del de los domas «'bunales. Para el 
despxlu) de los negocios tiene dos secretarias de 
iusticia donde están divididos aquellos P®' 
y una altrcviadura para las dispensas. Este ^'bunal 
y sns oficinas están situadas en la calle del Nuncio.

Abonados. Para actuar en todos los tribunales 
superiores é inreriores de Madrid, hay un cqlegm de 
ahogados, cmnpiicsto en el día 
tantos individuos, teniendo precisiondc hallarse in
corporados en él para poder firmx los J
asistir á las defensas verbales. Cierto »  d® 
ellos alternan por años en la defensa de lospgwes 
de BOlcmnidad.

Escribanos. Los escribanos del número de a
villa son 3 3 : estos despachan todos los asuntos ci
viles con los jueces de primera ‘"fl®"®'®’ 
ccibanias de número se hallan sitú a te  casi to te  
eu las Platerías, esceplo lO <1®® , f  l'®*\®.® hL
so bajo de la casa de Gremios, calle de “ ®¿
ademas el colegio de escribanos reales , notarios de 
los íeinos, compuesto de unos « 0  ¡dividuos, los 
cuales CQ unión con los 33 ® f  
ro de la villa tienen derecho de aulonsat 
documentos y clase de contratos, f  L
gacion de protocolizar los ‘1.0®®"’®“^®?,®" 
fas escribanías numerarias. Tienen t i b i e n  sus o 
denanzas que les prescriben practicar m b s  todas 
t e  diligencias de los pobres de solemnidad.

Troenradores. El número de Pro®uf?'l®f®f ®* 
en el día de-6(1, los cuales ««b®®.'!®" 
mente en todos los tribunales superiores 6 inferió
res de esta corto, y todo P®‘l‘®'®"'®/5^';S"s®oa- Tarse á su nombre y firmarse por uno de ellos, pa 
xa lo cual llenen que darle peder los mlerc.ados.
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Igualmeuic sus onlcnanzas les piescribcD la defen
sa gratis de los pobres de solemnidad. Los procu
radores asisten diatiaiiienlc á la casa de los Conse
jos donde están los tribunales superiores, y en ella 
tienen sus mesas para recibir las notilicacíones.

Agentes de negocios. Para la dirección de los 
negocios y representación privada de los interesa
dos en ellos, hay en Madrid un número conside
rable e indeterminado de personas, que con el nom
bre de agentes se encargan de los poderes y  comi
siones que se les conlian; pero no tienen represen
tación legal cu los tribunales, i  causa do uo estar 
autorizados con real titulo ni formar corporación 
por lo que para el acto de presentarse en juicio 
tienen que sustituir sus poderes en un procurador 
de numero, lil no estar restringida la facultad de 
titularse y  ejercer las funciones de agentes, da lu
gar a varios inconvenientes, como son el que se 
encarguen de negocios algunos empleados públicos 
contra lo espresanieme cíctermina<lo por las leyes' 
y en menoscabo de la justicia 6 imparcialidad nué 
debe distinguir á todo fiinciouarin; que igualmente 
se encarguen de ellos personas que por incapacidad 
mala conducta, y  ninguna responsabilidad, no ofrez
can la garantía necesaria i  su desempeño, y  linal- 
mente que ios agentes de probidad no olitcngan la 
consideración y el decoro que merece una ocupa
ción tan honrosa y útil. ‘

A O Z n iK Z S T R & C lO N  I.O C & L .
DH si.vnmo Y su PROvrsciA.

Gcfe sujKrior polüico. Esta autoridad restable
cida por real decreto de 30 do noviembre de 1833 
bajo el titulo de Subdelegmlo de fom ento, cuyo 
nombro se cambió postcricirmente en 13 de mayo 
de 834 por el de Gobernador c iv i l , y  i'iltimamentc 
pon arreglo á  la Constitución do la lUonarqui'a, se 
titula Gefe superior político , es nombrada por el 
gobierno, y reside en ól la superior autoridad de la 
provincia para cuidar en ella de la tranquilidad pú
blica, de la seguridad de las personas y bienes, y 
de la ejecución de las leyes y órdenes del gobierno
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(-11 ludo lo <iue pcrteiiecen al ovdcn público y pros- 
neiidad de ‘la misma. Y.r> la la ip  y bien Jispues- 
t i instruccioi} que acompaRú aP decreto de crea 
clon de las Sabíclegaciones de 
Slas esplicativasde esta siincrioi autoridad, J c " ‘o»
7 7  artículos que comprende se pniponen las me 
iotas de la agricultura, industria y minas, se dcsig- 
iílS  iüs 'urifudones del p fc  respecto a .los ayun- 
Mmiputos policía general, mslniccjon nublica, so 
- iciladcs ecoLmicas, hospicios, liospitdesy doma» 
establecimientos de heuclicencia, cárceles, casas 
d f c m r c S ,  hermandades, colmdias, caminos, 
canales bibliotecas, museos, teatros, espectáculos, 
c ^ i  f  pesca, .misión tetriuñial; y  otras prcvciirio- 
lies írenorales, las cuales en el fondo coiitimiaii sien 
do las atribuciones del gefe v"̂ PSDf
K dinuiacion provincial y  el ajuntamiento, y cspi 
1 1 Ps n n ^ r l o s  como gefe del ramo de protección 

í's^glPidTpúbUc^^^ Elígete político de M ^ id  tic- 
no el iralamVnto de Escelencta. La s^eietóiia ) 
ondiias del gobierno político están cu el e\-coii\eii 
lo de san Martin.

iü fU S iilS
dWe'^Tas nccSdades’de ^a provincia j y promover
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e! fomcnlo de ella per medio do las obras públicas 
y  las mejoras suscciiliblos en la agricultura, comci- 
cio é industria, con otras atribuciones análogas. 1-a 
diputación provincial de Madrid, celebra sus reunio
nes y tiene su secretaría en el ex-conrento de san 
Martin.

/(i/uíiínmi>íi<o Constitucional. Por la ley de t i  
de julio de tStO mandada poner en ojceucion en 30 
de enero de 1851, el ayuntamiento de Madrid, se 
compone de nn alcalde, 1 0  tenientes de alcalde, 
regidores y 3 procuradores síndicos, lodos elegidos 
directamente por los yecinos del pueblo que tengan 
las circunstancias prevenidas en dicha ley. Ei al
calde y tenientes so renuevan todos los años; los 
regidores por mitad; y lo mismo los síndicos, dos 
c! primer año y uno el siguiente. Al gefe político, 
o en su defecto al alcalde ó sus tenionles corres
ponde la presidencia del ayuntamiento. Son atribu
ciones de este el arcólo y administración de los 
fondos de propios, arbitrios y demas del común, el

Klantío, cuidado y aprovechamiento de los montes y 
osques del mismo, la construcción y conservación 

de los caminos y puentes vecinales y transversales, 
y  las mejoras generales de la población ; e! cuida
do y repartición de los granos del pósito; la forma
ción de ordenanzas mimicipales, las obras de utili
dad pública, los presupuestos municipales, los es
tablecimientos de utilidad y ornato, la parte mic 
les prescriban las leyes en el reparto de conlribn- 
cioties, quintas y  milicia nacional; y domas nten- 
fiones propias de la administración económica de la 
jiobliicimi.

Ei ayuntamiento se subdivide en comisiones, de
nominabas de hacienda, de educacinny boncliccncia, 
de obras públicas, de policía urbana, de fumentoy 
reformas, de quintas y milicia nacional, de espec
táculos públicos y de otras especiales ¡lara objetos 
dcleviuinailus. Los regidores dcl distrito cuidan de 
vigilar Sobre el peso del pan, salubridad de los co
mestibles , orden de los mercados y puestos públi
cos y otras atribuciones propias de policía urbana.-= 
El rumo de limpiezas está comprendido en las atri-
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biicioDcs de la comisión <lc policin urbana, la cual 
se enlieiuie con dos regidores individuos de ia mis
m a, comisarios del ramo, á ca^o  de un visitador 
general, que cuida de ambas limpiezas de dia y  de 
noche, bajo los reclámenlos vigentes, y tiene su 
oficina en la calle do Regueros, á donde hay que 
acudir para la lisiipicza de los pozos. También están 
á cargo de la comisión de policía urbana, las casas 
mataderos de ganado vacuno y lanar, para las cuales 
nombra el ayuntamiento un administrador y los de
pendientes necesarios, y ha formado últimamente 
nuevos reglamentos, cu)'os buenos efectos se esperi- 
mentan ya. También corre á cargo de esta comisión 
el ramo de alambrado publico, los celadores y  se
renos y la observancia de su nuevo y útil regla
mento , los paseos y arbolados, el empedrado de las 
calles y  otros encargos análogos.=La comisión de 
hadeiuia  cuida de la recaudación, administración 
y distribución de los fondos públicos, dcreclios mu
nicipales de puertas, de la conltibucion del culto 
y clero y repartimiento de la estraordinaria de 
guerra. También dependen de la comisión de lla- 
cieoda las oficinas de Fiel almotacén y contrasto 
de medidas, pesos, pesas y romanas, estableci
da cu la casa propia de la Villa, callo im perial.= 
La comisión de obras públicas tiene á su cargo la 
dirección de ias que costea la Villa y el orden de 
construcción de casas particulares. su alineación, 
altura y demás; el ramo de fonlancria, la conser
vación y aumento de los viages de aguas potables, 
y  los proyectos de obras relativos á este ramo, en
tendiéndose para ello con los dos arquitectos ma
yores de la Villa, y el arqjiitoclo funumero mayor. 
= L a  comisión de educación y  beneficencia, cui
da de las escuelas gratuitas, que en el dia son 
48 de nifios, y  46 de niñas, vigilando la conducta 
y enseñanza líc los maestros y orden de las escue
tas: igualmente entiende por oelegacion en lo rela
tivo a los establecimientos de hcncFicencia; para 
cuya administración y orden económico hay una 
junta municipal como aiisiliar de aquel, de que ha
blaremos en su lugar.=Las demás comisiones del 
ayuntamiento, tituladas de reformas, milicia nació-
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nal y  quintas , espectáculos públicos, y  gobierno 
interior, entienden en los negocios que se deducen 
de sus títnlos.

Para et despacho de todos estos vastos negocia
dos el ayuntamiento celebrados sesiones lijas todas 
las semanas, los martes y viernes, y ademas las 
csttanrdinarias que son necesarias, y tiene como 
dependcnidas una sccrclan’a general de gobierno, 
una contaduría á cuyo cargo está la intervención de 
entrada y salida de caudales, y el examen de to
das las cuentas de los diferentes ramos de la admi
nistración municipal, una depositaría p.'ira la lecau- 
dacion y distribución de los caudales públicos, y un 
archivo para la custodia, coordinación y arreglo de 
los documentos, copias. Ultimamente por real or
den de 3 de noviembre de 1842 se ha puesto á 
cargo del archivero de Madrid el general de escri
turas públicas otorgadas por escribanos de esta vi
lla, qucaiiles era de propiedad particular, cuyodue- 
fio la ha transferido a Madrid, por lo cual disfruta 
una pensión. Bl ayuntamiento y sus oficinas están 
situados en su casapropia, plaza de la Villa.

nc aqui e.l cstracto de la recaudación y distri- 
Inicion de los fondos públicos en 1843.

E M B A D A . SALIDA.

l  orciienta de be-
neficcncia......  2l,3ol 17 1.588,408 4

Instrucción pri
maria..............  3,912 4 617,399 2.5

Cárceles, galera
V presidio......  .• 573,500

Milicia Nacional. 17,684 16 1.475,073 117,
Diputación pro

vincial............  >1 410,102 8
Casas consisto

riales..............  801 30 430,514 24
Protección y  se
guridad pública. 1,424 283,708 8

FuncioDCS de 
iglesia y rego
cijos públicos. 63 80,551 17
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ES T IU n.V . SALIDA.

Teatros }' espec-
láeiilos...........

Oficinas gencr
les................

Propios y pósito
Derechos.........
Policía urbana. 
AliiDibrado pi

i)Uco............
■J.inipiczüs........
Fontanev/a.......
Eiiipedrados.... 
Kiiovas aceras. 
Píes de sitio.... 
Obras públicas. 
Arboiados y pa

seos..............
Clases pasivas.. 
Eventuales é in 

previstos..

8,000

3,83i
400,842

17,604,371

76,000

15,223

314,471 21

.569,928 19 •
28 321,699 2
6 6.130,325 16

20V* 507,163 17

18 1.247,250 28Vz
29 1.524,491 32
22 .269,329 33

570,412 16
273,978 28

2.) ISf.935 30
14 815,659 i

393,075 15
17 77,100 12

21 900,215 6
19.834,456 3 V4  19.20.6,824 16

Alcalde y Tenienles de alcalde. Con arreglo á 
la ley de ayuntamientos de 14 de julio do 1840, liay 
en oíadrid un alcalde y 1 0  tenientes de alcalde, de 
elección popular y  directa y  renovados aniialmcriie 
Son atribuciones del primero ejecutar y hacer eje- 
ruLir los acuerdos del ayuntamiento, cuidar de to
do lo relativo á la policía urbana y rural, presidir 
los remates públicos, inspeccionar los estableci
mientos municipales, y las obras púlilicas, conceder 
ó negar el permiso para las diversiones y presidir
las cuando DO lo tiaga el Gefc político; piimicU', eje
cutar y liacer ejecutar las leyes y reglamentos de la ad
ministración superior, v las medidas prulcctoras de 
la seguridad púolica, dictar los bandos que creyere 
conducentes al ejercicio de sus atribuciones y desem- 
)cñar bajo su responsabilidad las íiinciones judicia- 
es que les someten las leyes, con otras muchas 

atribuciones ondiogas y espresas en la ley. La au-
r ;
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dieiicia dei alcalde está situada eii las salas consis
toriales.

Los Tenientes de alcalde sustituyen á este en 
ausencias y  eufermedades, y ademas como jue
ces de paz, tienen á su cargo celebrar y decidir los 
juicios de conciliación entre partes, y fallar los ver
bales, cuidar de ia tranquilidad y seguridad públi
ca en sus respectivos distritos, del cumplimiento de 
bandos y ordenanzas locales, y demás atribuciones 
que comparten con el alcalde.

Protección y  seguridad publica. Por real de
creto do 96 de enero último se lia establecido bajo 
la dependencia del ministerio de la gobernación de! 
reino el servicio de protección y seguridad pública, 
disponiéndose pata él la creación de Comisarios 
de distrito . Celadores de barrio y Agentes.

Los Comisarios tienen á su cargo la Inspección de 
todo lo correspondiente áeste ramo, el padrón ge
neral de vecinos, forasteros y establecimientos pú
blicos, el refrendo de los pasaportes para el iole- 
rior, y la espedicion de licencias para el uso da 
armas, puestos, posadas y carruages; la persecu
ción de los delincuentes basta someterlos á la au
toridad judicial, y demas atribuciones propias de sn 
encargo prolei.dor do las personas y ¡impiedades. Los 
comisarios tienen por insignia una faja con los colo
res nacionales, y  un bastón de puño de oro, y sobre 
la puerta de su casa esta inscripción: Comisaria del 
distrito de.... Su nombramiento se hace por el go
bierno á propuesta en terna de los gofes políticos.

Los Celadores desempeñan en sus respectivos 
barrios las atribuciones que basta ahora lian corrido 
á cargo de los alcaldes de barrio, forman los pa
drones parciales, cuidan de recoger los pasaportes, 
y  dar papeletas para la espedicion de otros, y se 
ftiliendcii con el comisario del distrito respectivo 
para e.stos y  los demas encargos de su atribución. 
Los celadores usan de frac azul cou áus hileras do 
botones con el lema de protección y  seguridad y 
un bastón con puño de inarlil. üncinia de sus puer
tas liay un rótulo que dice Celaduría de pTOtecciQu 
y seguridad.
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En cada barrio iiay bajo la autoridad irninnlia- 

la del celador cinco agentes uno de los cuales lle
ne el carácter de cabo, para auxiliar y hacer efec
tiva las disposiciones de la autoridad. Su Iraje es 
levita azul con dos hileras de bolones; sombrero de 
tres picos y sable. Los celadores y agentes son nom
brados por el gefe político.

Intendencia y  oficinas de reñías de la  provin
cia. El caballero iuteudente es la autoridad supe
rior de la provincia en todo lo relativo á la recau
dación, contabilidad y distribución de las rentas 
públicas, Juez subdelegado privativo de los nego
cios de la hacienda nacional, de amortización, y go
fo de los empicados de ella en la provincia. I’ara los 
asuntos contenciosos forma tribunal con su asesor 
(iscal y escribano, y para los giiberuativos y admi- 
nistrainos tiene la Secretaria y la Administración, 
Contaduría y Tesorería generales de provincia. Estas 
oficinas están situadas en la casa Aduana.

Contaduría dn aposento. El gravamen que te
nían las casas de Madrid del aposeutamientu de la 
real comitiva, y que tuvo suorijcn cuando el esta
blecimiento de la córte en él, consistía primero en 
el pago de un cierto derecho como equivalente al 
alquiler de una parle de la casa, cuyo servicio se
fijó después en 230,000 ducadüsde capital, yestees
el origen de la cuulribucion conocida con ef uombre 
de Tcgalia de aposento, que forma hoy uno de los 
productos de la hacienda nacional. Para su direc
ción V gobierno existe una oficina, cuyo gefe es el 
inlcncíerilc, yen ella se hallan los planos de Madrid 
con arreglo á la visita general y demarcación de las 
propiedades, realizada en 1766; los cuales deben in- 
cesanlemenle ser renovados con arreglo a las varia
ciones ocurridas en la numeración y límites de las 
rasas. Esta oficina está situada en la misma inten
dencia.

Coidaduria de hipotecas, Esta oficina tiene por 
uhjcto lomar razón de las escrituras que causan hi
poteca espresa y traslación do dominio, no pudren-
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(lo estas hacer fe en juicio sin este requisito, sobre 
ei cual se ha creado pocos cilus Isace un derecho 
(le medio por ciento ucl valor de la cantidad es
criturada. Para el servicio de esta olicina hay im 
contador! y  está situada en la calle de la JIontera.

Capitanía general y  Auditoria. 121 capiton ge
neral del primer distrito (Caslilia la Nueva) es elJ i c i a i  u c i  j u m i c i  UI 9 AI 1 L O \ - -  - -

ffcfó militar superior de la provincia, y  tiene a su 
cargo todo lo relativo al gobierno, defensa y segu-c a r u o  Mftju l u  i c i a v i ' o  j « o -
ridad de ella. P a ra d  despacho de los negocios con 
icnciosos del fuero militar, tiene up audilor lain-( C l I U l U d U S  U C I  n t J X J k u a  ,  -X V ..S - -- -------------------------

do Que couocc eu ellos en primera instancia, y  pa-
^  __ 1 . «íavm)  mv> eA/<vp.

Q O  U U U  t l U l ü L C  C U  c u c o  V »» | . a n . . v . . .

ra el de los negocios gubernativos, tiene un secre
tario y oliciales. La auditoria de guerra con su es
cribanía, está situada en ei cx-convento de, santo 
Tomás; y la capitanía general y  su secretoria, en 
la calle de la Luna, núm. 29.

Gobernador de la plaza y  otras orcinas m ili
tares El gobernador es la autoridad inmediata al

. .  . . . . . . . - t  _________ . . a K / ,  . 1 n  I . ,  I i r A V i n i ' ü l .  I  l» -

fuT tiene una secretaria.
Las autoridades inmediatos, snu el sargento mn- 

vor V los ayudantes de plaza.
Por real orden de 92 de. setiembre de l«i3, qiic- 

iló dividida la plaza de Madrid en 6 cuarteles ini- 
iitares cuya demarcación y nombres son los mis
mos que los de los juzgados de 1.' mstoncia, cuyos
"cfes tienen á su cargo los seguros y padniiics 
militares, y demás dcl buen orden relativo a estos

'^'^Las olicinas de intendencia, iulcrvencion y pa
gaduría militar de este distrito, están situailas, 
en el ex-convento del Carmen descalzo, con enlr.i- 
da por la ralle dcl barquillo.

Vicaria y  tii.sifír e.clesidslica. El vicario ecle
siástico de Madrid, delegado del muy reverendo ar
zobispo de Toledo para el conocimiento y suston-
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eiacion de todas las causas ciTíles y criminales del 
fuero eclesiástico de esta Villa j  su iwrtido, está 
encargado de los casamientos y formalidades ecle
siásticas, como igualmente de las causas de divor
cio y otras. Para el despacho de los negocios cou- 
tpiiciosos, mimbra un teiiienle eclesiástico gradua
do , un fiscal, un alguacil mayor, cuatro notarios 
mayores, y cuatro oficiales mayores notarios. Hay- 
ademas cuatro oficiales segundos, cuatro Dolario» 
segundos y un archivero. Este juzgado eslá situado 
en su casa, calle de la Pasa, núin. 3.

r is ita  f.clesidstica. Hay igualmente un visita
dor eclesiástico nombrado por ei muy reverendísi
mo anobispo de Toledo, el cual está encargado de 
el cumplimiento de testamentos y últimas volun
tades, fundaciones de capellaiiias, aniversarios y 
demás obras pias, y administración y arreglo de 
los dos cemciiierios generales de Madrid. Su tri
bunal y oficina está cu la misma vicaría, calle de 
la Pasa.

Caras párrocos. Ultimamente, los curas de la.v 
parroquias de Madrid, están encargados del pasto 
csfiirilual de los fieles, la furmacioii de matrículas 
para inspeccionar sobre el cumplimiento de los pre
ceptos religiosos, la cspedícion de feos de bautis
mo, do vida y de imioric de sus parroquianos, las 
amonestaciones y otras diligencias p.iia ¡os casa
mientos, y finalmeatc la auiorizacinu y celebración 
de estos, los entierros, bautismos y lo demas per
teneciente á la religión.

T R I B U N A L E S  L O C A L E S .

Atidii-iir.ia tfrrilorial. Estinguida por las nue
vas iiistituciiines la sala de alcaldes de casa y cor
le que ejercía la Justicia como tribunal de apelación 
en .Madrid y su rastro , se creó en csTa capital eii 
virtud del rea! decreto de 28 de enero de 1834, una 
audiencia que comprende la capital y  su provincia, 
como igualmente las de Guadaiajara, Toledo, Avi-
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la y Segovia, cuya esíension y límites fueron lija
dos cu 30 de noviembre de dicho año. Esta audien
cia se declaró de ascenso para ios ministros de las 
otras del Reino, aunque por lo domas igual en au
toridad y tacullQdes a las demás, con la obbgacion 
do conocer cu sus dislritos de lodos los negocios 
civiles Y criminales, inclusos los de hidalguía y te- 
mitas queilaudo dermitivameiite concluidos en ella, 
salvo los recursos de ley ante los supremos de la 
corte. Este irilmual se compone de un regente, 13 
ministros Y 2 liscaies, y se divide en tres salas 
r'oii sus respectivos presidentes, los cuales cono
cen iúdistiiilamente en causas y pleitos y lo mis
mo los fiscales. El regente con los presidentes de 
sala V los fiscales forman la junta gubernativa del 
tribunal rou las atrilmcioncs que antes lema la au
diencia plena.E l tribuna! tiene el tratamiento de 
Bscelencia, y está situado en el edificio conocido 
por cárcel de Corle plazuela de santa Cruz: tieno 
lambicn 2 agentes fiscales, 7 relatores, un secre
tario V architero, 7 escribanos de cámara, un can
ciller v un repartidor y tasador. Todas las depen
dencias del tribunal y archivo están situadas en el 
mismo edificio.

jiK'iados de 1.' instancia. Hemos diclio que 
.Madrid para lo judicial se divi.le en seis juzgados 
nuc se denominan del Rio, Maravillas, D,arquillo, • 
vistiilas, Lavapies y el Prado; cada juzgado tiene 
un juez de 1.‘ instancia y un promotor liscal, y pa
ra el despacho de los negocios criminales, tiene ca
da uno cuatro escribanos que se llaman del crimen. 
Las audiencias de dichos seis jueces se ballaii e^  
lablecidas en el piso bajo de !a Audiencia teni-

""^Tambieii liaj un juzgado de t . ‘ insl.ancia que se 
denomina Subdelogaricin de rentas, que entiende en 
las cansas de contrallando y las de falsilicacion de 
la deuda dcl Estado. Este juez tiene que consultar 
ledos los asuntos con la audiencia. Sii despacho y 
escribanía está en la Aduana.

jiira/lü. l ’ara los delitos de imprenta está esta-
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blccido el jai'ado , compuesto de todos los vecinos 
que estando en el ejercicio de los dercclws de cíu- 
^ d a n o , paguen de contribución cierta cuota es
tablecida por la ley. A estos jurados ó jueces de 
hecho, sacados á la suerte en número de nueve, 
corresponde el exámen de los escritos denunciados 
y la declaración de haber ó no lugar á la ronnacion 
de causa; y  luego en el segundo juicio la califica
ción del cticho escrito, como subversivo, sedicioso ó 
injurioso, y el señalamiento de la pena contra su 
autor responsable. El jurado suele celebrarse en las 
salas consistoriales, en el piso bajo de la audien
cia, y  en la capilla de los estudios de san Isidro.

Tribunal de comercio. Publicado en 30 de ma
yo de 1830 el código mercantil vigente, por el cual 
se crearon los tribunales de comercio , quedó csla- 
blccido el de Madrid y su partido, compuesto de 
un prior y  dos sustitutos nombrados tofos anual
mente á propuesta de la junio de comercio, y  de 
entre los mismos comerciantes matriculados en es
ta villa. Sus facultades son ia administración de 
justicia en los negocios y causas de comercio, pa
ra lo cual tiene un asesor letrado. El tribunal ce
lebra su adiencia en el cx-convento de san .Martin.

'Ci,
, X !
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---0--í)gÍ®»-<---

PARROQUIAS,

A  pesar de haberse comprendido !a divisien ecle
siástica en la gcneial lieciia de Madrid en 1840, 
Iior el Exemo. Ayuntamiento, propoisiendü la creación 
de S4 parroquias, todavía no se halla aprobada esta 
por la autoridad eclesiástica , continuando solamen
te como tales las 16 antiguas, á saber: Sta. María, 
S. Martin. S, Ginés, el Salvador y S. Hicolas, San
ta Cruz, S. Pedro, S, Andrés, S. Miguel y  S. Jus
to ,  S. Sebastian, Santiago y san Juan, S. Luis, 
S. Lorenzo, S. José, 8. Millan, S. Ildefonso, y San 
Marcos.

Sin emlargo, atendida la necesidad de mayor 
subdivisión en varias de estas parroquias, se acordó 
por 1,1 autoridad eclesiástica poner anejos ó coadiu- 
tores de parroquia en otras iglesias, liabiéndose de
clarado como tales á contar desde i . ’ de enero de 
1843 los siguientes: á la parroquia de S. Martin se 
pusieron los anejos en las dos iglesias del Carmen 
Calzado y el Rosario: á la de Sta, Cruz, en la igle
sia de S. Isidro: ú Ja  de S. Andrés, en la de San

11
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Francisco el Grande: á la de S. SolKisiian, en 
S. Juan de Dios y S, Antonio del Prado: á la de 
S. Luis, en el oratorio dol Caballero de Gracia; a la 
dé S José, en la del hospital de Flamencos: a la 
de S. Jlillaii, en la de S. Cayetano: á la do S. II- 
defonso, en las monjas de S. Plácido y las .llarovi- 
llas: resultando en esto que Madrid cuenta en el día 
16 parroquias y 11 anejos. También son parroquias, 
aunque sujetas á la patriarcal, las del Real Palacio, 
Castrense y el Buen Retiro iutrainnros, y las este- 
riores de la Florida y el Canal.

Santrc ninria. Esta iglesia parroquial está repu- 
Uida por la mas antigua, y guarda la nrunacia en
tre las de esta villa. 111 ayunlamiculo celebra en ella 
sus funciones; y tiene prerogativas de iglesia ina- 
Yor. La época de la fundación de ella es muy dudo
sa; pues nay quien la hace subir al tiempo do los 
ronianos, asegurando ser esta donde se predico el 
primer Evangelio en Madrid, y  aftadiendo que en 
los siglos posteriores fué catedral, y después de ca
nónigos regulares. Pero nada se puede ammar, y si 
solo que durante la dominación de los arabos, sir
vió de mezquita, y fue purillcada y consagrada des
pués de la restauración por el rey don Alonso AI. 
Posteriormente, cuando se trató por los reyes Feli
pe Til Y IV de hacerla colegiala, so sacaron las bu
las para el efecto, y aiin so sentó la primera piedra 
de nueva iglesia en la plazuela que nay'detrás de 
la actual, pero solo se reparó esta. El edificio es pe- 
ouerio Y de mezquina arquitectura, aunque renovado 
cu su ornato interior en 1778, por el arquitecto don 
Ventura Rodríguez, que sacó todo el partido que podía 
sacarse, con graciosos casetones en las bóvMas y 
otros ornatos de buen gusto en las arcadas. El re
tablo mayor es rico por su materia, aunque pobre 
considerado artislicamcDlc ; pero el cuadro que con
tiene es de Alonso Cano. El de la capilla de la Sa
cra Familia es de Canefio y los dos do la vida de b. 
Benito son de fray Juan Ricci, monje de la ordeu y 
pintor de muclia práctica. Fiiisimcnle en esto ig csia 
SO venera la sju^raila imagen Je nuestra se finia de !a 
AlmuJciia. pal runa Je JíadríJ, y luiy do los pmieipa-
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les ubjolos (le su devoción. Cuenta la tradición que 
esta sagrada imagen fuo escondida por los crisiíaiBos 
en un unlu>, contiguo á la muralla, en donde estuvo 
oculta duratilc la dominación de los sarracenos, bas
ta que fue bailada milagrosamente en el abo mismo 
de la rccnnquisla. De aquí parece venir el nombre 
lie la Almiiucna, por haber sido hallada contigua 
al Almodin ó allióndiga de los moros. Esta parroquia 
está sillada al lin de la calle de la Almiideiia.

San Martin. (Iglesia de Porta-celi). La antigua 
parroquia de S. Martin, una de las primitivas y  mas 
esteiisas de Madrid, que estaba situada en la piaziie- 
la dcl mismo nmniire y monasterio de monjes Be
nitos, fue trasladada en 1838 á nonserueneia de la 
supresión de los conventos ¿ la iglesia de clérigos 
menores, bajo el titulo de Porta-ce/i, sita en la 
caile de la Luna, donde hoy se baila. Dicba iglesia 
fue reedificada después de la invasión francesa y es 
sencilla y  de pobres proporciones, y  de ningún mo
do notable en materia de bellas arles.

San Ginés. Nada se sabe á punto fijo sobre la 
fundación de esta iglesia, ni si fue muzárabe (como 
se lia pretendido) en tiempo de los moros, solo sí 
que existía por los años 1358 y habiéndose acruina- 
ilo cu 1 6 1 2  su capilla mayor, voivió á reedificarse 
tres años después, üliimamente sufrió un leirible 
incendio cu 1824 un que perecieron muchas de sus 
curiosidades. Su figura es de cruz latina, de orden 
dórico scncilio, con dos naves pequeñas á los lados, 
siendo de las iglesias mas claras y  espaciosas de 
Madrid. El cuadro dcl altar mayor que lia sustitui
do al de Bicci, que pereció en el fuego, represnifa 
el martirio de S. Gines, y  lia sido pintado por D. N. 
San Martin. Los ángeles del altar maj or son escul
tura (le don Pedro Hermoso, y merecen también 
observarse el S. José, de don Juan Adan, la virgen 
de italvanera, obra de Pedro Alonso de los Ríos, y 
ios santos Domingo de Silos y  la Calzada por don 
Valeriano Salvatierra.

Entre las varias capillas que tiene esta iglesia 
merece citarse la del santísimo Cristo, cuya efijie.
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iiBia de las mas veneradas de Madrid, esta ejecu
tada por don Alfonso Vcrgaz. Entre las pinturas que 
adornan esta capilla, la del santísimo Cristo senta
do cu el calvario mientras los soldados preparan la 
cruz, es de Alonso Cauo; las otras son medianas. 
Debajo de esta capilla está la bóveda, llamada de 
S. Ginés, donde todas las noches de cuaresma, y 
tres dias do cada semana en lo restante del ano, 
liay ejercicios espirituales de oración, meditación, 
sermón y disciplina. En dicha bóveda hay tres bue
nas esculturas de Fumo y de Colombo, que fue
ron donadas por el marques de Mejorada en el si
glo anterior. Esta parroquia está situada en la calle 
del Arena!,

El Salvador y  san Nicolás (ServUas). La igle
sia jiarroquia del Salvador que estaba situada en la 
calle Mayor, frente á la plaznela de la Villa, lia si
do derribada por amenazar ruina, en 1842. La de 
S, Nicolás que está situada detras de ella, lam- 
bicii fue destruida en tiempo de la invasión france
sa, habiendo permanecido cerrada hasta 1 8 2 6  en 
que la ocupo la piadosa y antigua congregación de 
Servitas de María Santísima, con el objeto de dar 
culto al Sefior diariamcnle. En el día se halla esia- 
iilccida en ella la parroquia del Salvador y S. Nico
lás. La iglesia en su actual estado es pobre en arqui
tectura y adoruos, y  nada tiene de nolable.

Santa  Cruz. Se ignora su fiindaciou, solo si 
que es de las primeras de Madrid. La iglesia ha su
frido dos incendios, el últiino en 1763, en que pa
deció toda ella, y fue reedificada después. Su por
tada principal no es de muy mala forma, y  su tor
re es la mas alta de Madrid. El altar mayor es de 
los mas bellos y tiene un cuadro de don José Mar
tínez, el crucifijo es de don Juan de Mena, y la 
virgen de la Paz escultura de mérito de don Luis 
Sahador. En sus altares, hay muy,buena colección 
(le esculturas. En esta iglesia están las congrega
ciones de la Pazy Caridad, que cuidan del socorro 
espiritual y corporal de los lufcUccs ajusticiados.
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San Pedro. Es t.'iinbien muy Dntigua y estuvo 

en otro tiempo en la esguina o recodo que liare 
lina casa antes de llegar á Puerta Cerrada, de don
de la trasladó ilonso XI á donde ahora está , que 
es mas abajo de la plazuela de su nombre, con es
paldas á la calle de Segovia. El edificio es pequeño 
y fuerte, y  entre las varias efigies que le adornan 
es digna de atención la del santísimo Cristo de las 
Lluvias, que se venera en una capilla á los pies 
de la iglesia. En esta misma parroquia está la ve
nerable congregación de sacerdotes nalurales de es
ta villa fundada por el licenciado Gerouimo Quin
tana, autor de la Historia de niadrid, cuyo institu
to es el socorro de todas las necesidades que pue
den padecer los sacerdotes residentes en la corle.

San André.i. Esta antigua parroquia de que ya 
se habla en la vida de 8- Isidro labrador que vivió 
en el siglo X II, y fue enterrado en ella, sirviendo 
después de capilla real á los reyes católicos cuando 
vinieron á Jladrid, y posaron en las casas contiguas 
de don Pedro Laso de Castilla, hoy del duque del 
Infantado, desde las cuales dieron paso á ella, fue 
reedificada en su inaysr parte en lü56.

1.0 mas notable y rcalmenU; importante de esta 
iglesia, es la suntuosa capilla, construida cu ella 
á espensas de los reyes Felipe IV y Carlos l í  y  de 
la villa (le Madrid para colocar el sepulcro de su 
patrón san Isidro Labrador. Esta, que puede llamar
se una iglesia aparte, está adomatla con todo el lu
jo y magnificencia de la arquitectura caprichosa que 
dciniinaha en España á meiliados del siglo XVII, y 
sino coma modelo de buen gusto, puede citarse ál 
monos como olijeUi muy interesante de estudio del 
arle y como tesiimonio magnífico de la piedad y la 
riqueza de la corte. Consta do dos piezas; la prime
ra es cuadrada y la segunda octógona; eslanuo esta 
coronada con una bella cíipiila con su linterna, ain- 
lias adornadas de columnas y casi revestidas do már
moles escogidos; en la primera hay cuatro cuadros 
pintados á competencia por Eicci y  Cavreño, en la 
segunda varios otros de Francisco Caro, discípulo 
de Alonso Cano, que representan los misterios de la
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vida tic nuestra Señora. El retablo cenital en la sa
la ochavada en donde eslnvo colocado el sep^ero 
/loi ennín híi<itii aué fu6 traslüüado al coic„io impellHHSAaSli
k X ,  ra rX cro  La virgen de una de las portadas, 
M del célebre escultor Pereim. V ®“"
ÍLndrcs que está en la perlada de la lolesia.

Co;>!7/-7 d d  Obispo, eontigjia á la Parroquia de

^.ño Lufs üouzX i Clavijo, llamado d  orndor 
por su facundia , camarero del V̂ y ” s¿
que le dispensaba la mayor amistad.
8 L  célebre en Europa por.el ' ' ‘5®

w m m m

estar cubierta sus dos hojas de bajos leiie e ,
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resloiies y nriialos inuy bien ejecniados y  couser- 
^ados. El inlerior ele la capilla es espacioso, alto 
V claro; su ornato de grupos do coliininitas es
beltas j  fajas cruzadas en las bóvedas, corresponde 
á ia manera llamada gótica, de que solo en esta igle
sia y la de san Gerónimo, quedan ejemplares en 
Mailrid. El retablo mayor, obra de Francisco Giral- 
tc , es el mas notable que se conserva en esia 
corte en su línea v de aquella época, y está enri
quecido con multitud de eslálnas y bajos relieves 
de curioso trabajo. En el presbiterio están los se
pulcros del fundador Francisco de Targas, y su es
posa ilofia Inés de Carvajal- Tero lo que distingue 
sobre manera á esta canilla y la hace uno de los 
objetos mas roeomendablcs de Madrid, es el mag- 
nílico sepulcro del obispa de Plasencia don Gutier
re de Carvajal, hijo de los fundadores, que se ba
ila colocado en la pared del cuerpo de la capilla, 
hacia la derecha. Consiste en un gran nicho de me
dio punto, cuyo arco está artesiinado, y en el fon
do tiene un bajo relieve que representa la oración 
del huerto. La estatua del prelado está arrodillada 
sobre una gradería cu aptitud de orar, teniendo 
delante un reclinatorio. Detrás, y al pie de las gra
das, se ven las figuras en pié de! licenciado Barra
gan, capellán mayor de esta capilla y otros dos clé
rigos, el primero tiene en sus manos la mitra: en 
sil rostro y en el de los demas se conoce que son 
retratos. Por fuera del nidio hay un riquísimo adorno 
con columnas estriadas que termina en un segun
do cuerpo, en cuyo centro liay uua imagen lie nues
tra Seüora, Todos los frisos, cornisas, pedestales, 
zócalos, huecos, arcos, gradería y tercios de las 
columnas, están adornados de figuritas, cabezas, fes- 
tones, colgantes, medallas y otras mil labores ca
prichosas ogeciitadas con proligirtad y atendon, de 
modo que es inlinito el Irabajn que aili hay , por
que dejando aparte esta multitud de labores, se 
eiicnlnii unas 17 cstátuas relevadas del lodo, y mas 
ríe 40 de medio ó bajo relieve, por lo que puede 
inlerirse la imporlancia de este inonumenlo. La ma
teria es mármol blanco algo opaco par su anti
güedad, y su gran mérito consiste en cada rosa
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de por sí, mas bien que en el conjunto, en que se 
echa de menos cierta grandiosidad y falta de esti
lo. Esto no impide el que tan costosa obra sea del 
aprecio de los inteligentes y  curiosos, que tendrán 
miielio que admirar en ella juzgándida con e).crite
rio necesario para ilisliiigiiir de épocas y de estilos. 
La escultura es del mismo Giraltc, las pinturas 
de la capilla son de Juan de Yilloldo su amigo, y 
á los pies de ella hay una csccicnte por Eugenio 
Gajes que representa á san Francisco de Asis, sos
tenido por dos ángeles. Esta capilla es el único mo
numento que testifica el estado de las artes en 
Madrid en el reinado de Carlos I.

San Justo. Ilabiémlose demolido en el siglo ¡la
sado la iglesia de san Justo, se construyó de nuevo 
á espensas del infante diiu Luis. Su fachada es snn- 
iHOsa y la primera entre las de las parroquias de Jla- 
drid, aunque uo puede disfrutarse bien por bailarse 
situada en la calle estrecha del Sacramento. Es do 
fiffura convexa y de dos cuerpos, y está adornada 
con relieves y estatuas bellas que renrcseotaii las 
virtudes teologales, y  terminada en dos torreciias 
adornadas con pilastras que acotnpaiiaii muy bien 
á lo demas. El interior de la iglesia, tiene una 
nave regular y está adornada con buenos retablos, 
esculturas y (fescos. El cuadro dcl altar mayor que 
ofrece la presentación de los santos niños Justo y 
Pastor ante el prefecto de España Daciano, es 
obra de don José del Castillo, y  los frescos de la 
cúpula, pechinas y demas do la capilla mayor fue
ron ejecutados por los tres hermanos Velazqucz.

Los dos ángeles de escultura son do don Pedivi 
Ilemioso; la nuestra Señora del colateral, de don 
Julián san Martin, y la de nuestra señora de la F.s- 
peranza, de don llionisio Sancho, que murió de di
rector de la academia en Méjico en 1829,

■V esta parroquia quedó unida la de san Miguel 
derribada en tiempo iJe la dominación francesa.

San Sebastian. Fundóse esta iglesia el año de 
iSSfi y tomó la advocación de este saniopor una er
mita que había allí cerca: su arquilccUira es pobre
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y mezquina, y la lirtícula fachada de la calle de 
Atocha era uno de los partos del gusto estravagan- 
le de ChuiTiguera, y  aunque reformada hace pocos 
años, nada tiene su aspecto de recomendable, sino 
la cslátua dcl santo, obra de don Luis Salvador. En 
el interior de la iglesia lo mas notable es la capi
lla de nuestra sefiora de Jlelen, de los arquitec
tos, reformada por don Ventura Rodrigiicz. Las 
estatuas que representan la Unida á Egipto fue
ron inventadas por don Manuel Alvares , poro eje
cutadas por don Julián san Martin. Otras dos capi
llas tiene, una con la advoeacien dcl sontísimo cris
to de la Fe, llamado de los Guardias , cuya escc- 
Icnlc efigie es obra de don Angel Monasterio, y 
otra reformada p r  el arquitecto don Silvestre Fe
roz y dedicada a nuestra señora de la IVovena, don
de celebra sus funciones la congregación de cómi
cos españoics. El crucifijo de esia capilla es obra 
lie don José Piqiier. Itay en esta iglesia algunas 
pinturas notables, y lian desaprecido el martirio 
de san Sebastian, de Vicente Carducho; y el pren
dimiento del señor, de Dominico Greco y otras. Es
ta parroquia por el sitio que ooup en la calle de 
Atoclia, y  la ostensión de su feligresía, es de las 
primeras de Madrid. En su bóveda estuvo enterrado 
el célebre frey  Lope de Veqn Ci7r;(io, liasla los 
primeros años del presente siglo en que fue saca
do y confundido entro los demás cadáveres.

Santiago y  san Juan. Esla prrnquia fué de 
I.1S antiguas de Madrid, y habiéndose venido ab.ijo 
filé rccdilicada cu 1811 bajo los planes de don Juan 
Antonio Cuervo, y aunque pcqiicua es una de las 
iglesias mas bellas de la corte. El gnm cuadro del 
altar mayor que representa al sanio peleando á ca
ballo , es de lo mejor de Francisco Hicci, el san 
Francisco es de Alonso Cano, y liay ademas otras 
buenas pinturas. La estálua de la beata María .\na 
es de D. Julián de san .Martin. A est.n paaroquia se 
unió la pequeña de san Juan después de su derribo.

San Luis. Esta prroqiiia, que antes fue ane
jo de la de son Giiiés, tiene su iglesia grande y
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de hastantc buena funna en la calle de la Moii- 
icrü; concluyóse en 1659 y la portada y  sus ador
nos SUI3 análogas al guslo de aquella época y al de 
su* arquitecto Donoso, pero aun in.-rs eslravagan- 
te es el armatoste dorado de sii altar itiayor, aun
que debe conservarse como uno de los pocos que 
han quedado de su clase. Kl interior de esta iglesia 
contiene muy poco recomendable en materia de be
llas artes. La estatua de la Concepción en su capi
lla es de don José Salvador.

San Lorenzo. Esta parroquia, que fue bastó lía
te  poco anejo de la de san Setiaslian, tué constnii- 
da en tC70 en el barrio de Lavapies y su calle de 
la Fé, pero tan pobremente cu su arqnitoctura y 
adorno que nada liay en ella quu encarecer.

S in José (Cm-racíi descalzo). Esta parroquia co
mo anejo de san Ginés, fue Tundada en 1745 per el 
duque de Frias don Bcrnardiiio de Velasen, y para ello 
transformó en iglesia la sala de su misma casa que 
servia de teatro, l’üstcrioriiicntc con motivo de las 
guerras sufrió nuevas traslaciones, y  iiltimameute 
estingiiidas las comunidades religiosas, se ha lijado 
en la Iglesia que fuédel Carmen descalzo calle de Al
calá. Esta iglesia construida A principio del siglo ne- 
núllimo os fuerte y capaz, con buenas luces y Arden 
de distribución: poseía con el convento una rica co
lección de cuadros do célebres autores, de que solo 
han quedado algunos en la capilla de santa Teresa 
fundada por don Bodrigo Calderón, marqués de Sie
te iglesias, conde de la Oliva, gran privado y pri
mer iiiinisUo de Felipe Jil, que condenado á iiiuur- 
lo y degollado eii la plaza de .iladrid en 2 1  de oc
tubre de 4621 fué enterrado en esta iglesia y tras
ladado después á la de las Monjas de l’ottaccii de 
Valladolid. Ultimamente, cu 4832 se couslruyó de 
nuevo el altar mavor, que es de buen guslo. La ima
gen de nuestra Señora en la portada ile la iglesia es 
una bella obra de don Roberto Jliehel, y el santo 
Cristo de Recoletos es de 4'cdru -Ucua y Medrauo.

San millart. Fué ermita en sus principios y
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luego paiToqiüa aneja á la de san Justo. En 11 ile 
marzo do 1720 un violento incendio, causado por 
una vela de las que ardían en el altar, redujo a ce^ 
nizas todo el ediPicio, que proniainciite se volvio 
á levauiar por el maestro don Teodoro ArdernaDs. 
En esta iglesia está un santísimo Cristo llainadq de 
las Injurias, que es mi objeto de gran devoción. 
Las esculturas del altar mayor son de Micliel, Hie
na y Rom, Se halla situada en Trente de la plazue- 
ia (íe la Cebada.

Sfi}i Ildefonso. Esta parroquia, que basta el aún 
<le 183Ü ha sido anejo de !a de sau Martin, tenia 
su iglesia mas capaz en el sitio que resulto plazuela 
del mismo uombre, cuando fué derribada en uem- 
no de la invasión francesa. En 1827 fué constimda 
de nuevo, aunque con tan mezijuinas pioporciom-s 
y (lübrcza en sus adornos que nada ofrece de par- 
ticiilac.

Sun Narcos. Esta parroquia también fué anejo 
de la de san Martin liasia 1»36. La iglesia esta si
tuada en la calle de san Leonardo, y l'ué construida 
en 1753, bajo los planes y dirección del celebre ar
quitecto don Ventura Rodriguez, reputado justamen
te como el rcsfauiador de la aiquilcclura espaiiola. 
Este templo, aunque pcq’ieüu, es de una elegíiiite 
forma; su plauta se compone de tres ligmas elípti
cas, en la de en medio está la cúpula y eu las otras 
dos el presbítero y los pies de la iglesia; toda ella 
eslá adornada de pilastras del orden compuesto, y 
limones en las arcadas, y la faciiadaeon dos pilas
tras emiutias y un fiuntispicio triangular por re
mate; todo con elegancia, proporción y buen gns- 
In, como lo son en general (os altares y adornos que 
decoran esta iglesia. 1.a estatua del santo Evange- 
Usla que cslá en el altar mayiiv, las do los angeles, 
V las do santa Escoiáslica y son Bciiilo, son del ce
lebre escultor donjuán do Mena. El arquitectoRu- 
driguoz fué sepultado eu osla iglesia.

Patriarcal. (Iglesia de la l'.ncarnacion.) Trasla
dadas á Oleos conventos las religiosas agnstmas de
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la Encarnación, ha sido destinada esta iglesia pa
ra palciarcal, trasladándose á ella !a parroquia cas
trense y de Palacio. La reina doña Margarita de 
Austria, esposa de Felipe Iii que fundó el con
vento, hizo construir esta iglesia en 1 IH6  con muy 
buena y severa arquitectura, que se atribuye a 
nn religioso trinitario. Dllimamente en el siglo 
Msado fue reedificada y  reformada con el inajot 
gusto por el ya citado arquitecto don Ventura 
Iiodrignez, de suerte que en el dia es acaso 
la iglesia mas elegantemente adornada de Ma
drid. La radiada es la primitiva que siempre tu- 
vn, Seria y de buenas proporciones; el interior es
tá renovado de órden jiinico. Es ciertamente dig
no del mayor elogio el rcstablo mayor de mar
moles, en cuyo centro liay un gran cuadro de l.i 
Anunciación, obra de Vicente Cardticlio y dos An
geles de mármol, escultura de Mena. También se 
liicieroii por dirección del mismo arqiiileclo el ce- 
lebre tabernáculo de mármoles, los altares colate
rales, con pinturas de Cardiicbo, lascieganlcs tri
bunas á los dos lados de la nave, la caja del órga
no y lodo lo demas que liermosca y ctmobiccc este 
suiitnnso templo. Entre las varias y buenas pinturas 
que leadonian merece también citarse una en la sa
cristía que representa la Parábola de las nupcias, piii- 
tadapor Barlolomé Román, San Felipe y santa Mar
garita en sus respectivos altares por Vicente Car- 
iliicho, las pinturas a fresco de los tres acreditados 
hermanos Vclazqucz y Bayeii; y los cuatro cuadros 
de la nave; primero de la dcreclia, de don Cines 
Vgiiirrc, segundo, de don Francisco Ramos; prime
ro de ia izquierda, de don Gregorio Ferro, y segundo 
de la izquierda, de don José Castillo, f.as esculturas 
de san Agustín y  santa Móuica son ohra del famoso 
Gregorio Hernández.

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

Sanio Domingo el nenl. Filé fundado para reli
giosos en 1217, en el mismo de la institución de la 
Orden, y en ci sitio que lioy ocupa, que. entonces
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era cxltatnuros de la puerto de Balnuilii: iwro el 
año siguiente fué destinado para rclijiosas por el 
misino santo Patriarca. Desde su principio lia teni
do varias reedificaciones, debidas a la piedad de los 
reyes, y entre otras la que verificó don Alonso de 
Oasiilla, biznieto del rey don Pedro, que mandó 
liaecr el portal ó atrio en 139!) i y la obra del coto 
construido por Juan de Herrera, de orden de Feli
pe II, en memoria de haber estado enterrado en 
aquel sitio el priiieipc don Carlos su hijo. La iglesia 
no tiene mala forma, peto sin objetos notables en 
su arquitectura. El cuadro del altor mayor es escc- 
lente; nuestra señora del Rosario, santo Domingo y 
san i’iü papa, que no falta quien le reputa por de 
Carlos Marati; también es bueno el cuadro do la 
Epifanía inmediato al coro, el de la sacra familia 
[Kir Eugenio Cages que está en una capilla, y una 
Concepción de \icentc  Carducho en uno de los 
altores, con otros cuadros menores del mismo autor.

En el convento hay varios entierros; como son 
los de im liermano y sobrino de Santo Domingo, y 
los del rey don Pedro de Castilla, déla Infanta doña 
Berenguefa, de doña Constanza de Castilla, priora 
que fue de este convenio y otras personas reales, en 
lo que, y en las solemnes exequias y ñincioncs que 
so lian celebrado en él, se manifiesta el aprecio que 
siempre lia merecido á los monarcas. Finalmente, 
en esta casa fueron tecojidas las doncellas nobles 
del pueblo durante las turbulencias de las conm- 
uidatles.

A consecuencia de la reducción de las de reli
giosas lian sido reunidas á esto la de Dominicas de 
snnln Catalina de Sena, fundada en tolo en la ca
lle del Prado que tenían últimamente su convento 
cu la do Cabestreros.

Concepción Gerónima. Este convento fué fun
dado por la célebre doña Beatriz Colindo, camare
ra mayor y maestra de la reina católica, conocida 
poi'fd L nlina , por babee enseñado esto lengua á 
dicha reina. Fundóle primero ¡unto á su hospital, 
en la plazuela de la Cebada, y luego en el sitio que 
hoy ocupa en la plazuela de su nombre. La iglesia
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es muy legiilnr, parte de ella de la arquilccUira de 
aquel liempu, y en ella se ven los sepulcros de di- 
clia dolía Beatriz y  de su esposo don Francisco Ra
mírez, secretario de ios reyes CaWlicos y general 
de arlillctía, que murió peleando contra ios moros. 
Ambos sepulcros están en el presbiterio. A esta co
munidad se halla reunida en el día la de Agustinas 
de la iVfjf/íía/enií fundarla en 15B0 que tenia su con
vento en la calle de Atocha.

Cuncf’pcion Francisca. Fueron fundadores de 
osle convento los mismos rloQa Beatriz Galindo y 
don Francisco Ramírez, sum ando, quienes le die
ron á las religiosas en 1512, sin que en su arqui
tectura y adornos se note cosa digna de atención. 
Está situado en la plazuela de la Cebada. A esta 
comunidad está reunida la de los Aiuje/rs de Fran- 
cisras, fundada en I5(i4 que tenia su convento en la 
)ilaznula de sanio Bomiugo; la del Ca/inl/ero de 
liriicia , lambien de Franciscas, fundada en lii03, 
en la calle riel mismo nombre; y la de Constanti- 
7io¡)la, Franciscas también, fundada cu 1179, que 
tenia su convento en la calle de la Almiidena.

Descalzas reales. Fundó este monasterio tle re
ligiosas fraticiscas de Sta. Clara, la Serenísima sc- 
íiora princesa dona Juana de Austria, luja del em
perador Carlos V y madre ilcl rey don Sebastian,

Íobcriiadora que fue de estos reinos, Fue cnusirui- 
0  en el mismo palacio donde habia nacido la seño

ra fundadora, y sitio que hoy ocupa en la plazue
la de las Descalzas, habiéndose concluido eu 1559. 
La fachada es de úrdeii dórico, con la organización 
de piedra, y los entrepaños de ladrillo, de buena 
forma y con aquel estilo de seriedad que distingue 
en general á las obras del reinado de Felipe II, 
atribuyéndose los diseños á Juan Bautista de Tole
do. La iglesia fue renovada en 175fi por don Diego 
Tillanucva, pintándose al fresco por los tres herma
nos Vclüzqucz, Son muchas las obras apreciables 
asi de arquitectura, como de escultura y  pintura, 
que existen en esta rasa, debiéndose citar entre 
otras el celebro altar mayor, obra de Gaspar de Be-
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corra (á quien se alribuyen lainbieii las pinturas do 
S. Juan y 5. Sebastian sobre mármol), los dos al
tares colaterales con columnas de pórfido, bases y 
capiteles de bronce dorado, el entierro de la funda
dora en uisa capilla del presbiterio, á la derecha 
con la estatua de rodillas, ejecutada en mármol por 
Pompeo Leoni, y otros muchos objetos. A este 
coiBvento se han retirado varias personas reales, co
mo son la emperatriz doña Maria, las infantas dona 
Dorotea y doña Waria Ana de Austria, Doña Mar
garita hija ilel cmpcrad(jr Maxiniiliaiin, y otros per
sonas ilustres, y su abadesa es considerada como 
grande de España. La solemnidad con que se cc- 
Icbmljan en esta casa los oficios divinos con su ca
pilla real, era cnrrespundienie á su Bnagniticencia. 
A esta comunirlad está reunida la de Franciscas 
descalzas de S. P nK ual, fundada en 1B83 por el 
-Almirante de Castilla que tenia su convento en el 
Pradr) de Recoletos.

Santa  isahd. FuiBilóse este convenio de Agus
tinas descalzas en 1389 , y está situado en la calle 
de su nombre. La iglesia es de Inicua forma, se 
concluyó en 1673 y fue renovada en c! siglo pasa
do. Se compone dé cuatro arcos torales, y sobre 
ellos uua media naraujaj contiene varias pinturas 
buenas, y aunque fueron estraidas muchas cu tiem
po de los franceses, han quedado iBotables, la Con- 
cepciitn del altar mayor, y el nacimiento, dcl Es- 
pañoieto, y alguna otra de Cerezo, Coclllo, y otros 
autores. Sino también este convento para colegio 
de niñas distinguidas, y de di liablarcinos en sii lii- 
cav. A esta comunidad está reunida la niilad de las 
de Agustitias ilc la Encarnación fundada por la rei
na doña Margarita de Austria, que tenia su conven
to en la plazuela dcl mismo iBiimbre.

i.a Carhoncra. Es monasterio de Oerónimas y 
Itajo la advocación del Corpus Cristi fué fundado por 
la condesa do Castellar en 1607. 1!1 nombro de la 
Carbonera le viene de una imagen de nuestra se
ñora de la Concepción que se venera en él y fue ha
llada en una carbonera. La iglesia es poco notable,
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pero encima hay algunas pinturas bncuas, como la 
cena de nuestro Sefior, de Vicente Carducho en el 
altar mayor y otras. Está situado en la plazuela del 
Conde de Miranda.

noli Juan de Alarcon. Llámase asi este con- 
\ento de Mercenarias descalzas por haberle tiindado 
á nombre de la señora doña Manuela Miranda, su 
confesor don Juan Pacheco de Alarcon , quien dio 
la posesión á las madres en £609, y está situado en 
la calle de ^'alvcrde. Su iglesia es mendiana con 
algunas pinturas regúlales, las del altar mayor son 
de Juan de Toledo, y del mismo las del colateral 
de! Evangelio. Las del otro colateral son de Montero 
de Rojas. En esta iglesia se llalla en el día el cuer
po de la lieata maiCc Mariana de Jesús, que esta
ba en el convento de Sta. Bárbara. A esta comuni
dad esta reunidas las beatas de S. José Inndadas 
en 1638 que tenían su convenio en la calle do Ato
cha.

Trinitarias desraízas. Fundado bajo la advoca
ción de san Ildefonso por doña Francisca Romero 
en 1603. Estuvieron piiincro en la calle del Iliimi- 
lladero, y pasaron después á b  casa que hoy ocu
pan en la calle de Cantarranas, donde tienen su 
Iglesia que es poco notable, aunque con algunas pin
turas regulares como un san Felipe Ncri, de Alonso 
del Arco, y un san Agustín de Donoso. En este 
convento profesaron una hija natural de Miguel de 
Cervantes y  otra hija natural también de Lope de 
Vega. So cree que dicho Cervantes fué enterrado 
en c! primitivo convento de la calle del Humilla
dero, y trasladados después sus restos á este, don
de no tian sido hallados.

£7 Sacramento. Es de bernardas descalzas y le 
fundó en 1615 el duque de Uceda, cerca de sus 
casas (hoy la de los Consejos) en la calle del Sa- 
crainenlo. El templo que hoy tienen se acabó en 
1774 i es muy capaz con una fachada regular, su 
lonja y atrio, y  fué trozado por Andrés Esteban, 
siendo renovado posteriormente con notable gusto, 
pintando al fresco sus bóvedas don Luis Vclazqucz
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y colocándose después el hermoso tetaUlo del al
tar mayor con su gran cuadro de S. Benito y San 
BefiiarSo adorando al Santísimo, pintado por don 
Gregorio Eerro. A, esta coiiiiiiiidad está reunida hi 
de Bernardas de nuestra sonora de la Piedad (r<?- 
líecns)y fundada cu 1473 por Alvar Diez de Ili- 
vadeneyra, maeslresaia de Enrique IV, que tenia 
su convento en la calle de Alcalá; igualmente la de 
Bernardas de Pinto, fundado en lsB9 y que lenia 
su convento en la Carrera de S. Gerónimo.

Capuchinas. Tuvo priiicipin este convenio en 
1617 en la calle del Mesón de Paredes, y diez años 
después fue trasladado al sitio que hoy ocupa en la 
plazuela que da nombre el mismo convento. Es pe
queño y no contiene ni su iglesia cosa nolalílc, jnics 
el santo Cristo del altar mayor, que era de Meen- 
te Carducho ya no existe allí.

Calnlravas. En 1623 so traslailaron á esta Cor
te desde la villa de Ahnonacid de Zurita' las reli
giosas de la orden militar de Calatrava, y muy lue-

(¡ 0  se las edificó iglesia y convento en c1 sitio que 
loy ocupan en la calle de Alcalá. Dicha iglesia es 
hasiaiite espaciosa y de buena planta, aunque algo 

recargada ac adornos de mal gusto. A esta comu
nidad está reunida la de Sta. Clara de Franciscas, 
fundada en 1460, que tenia últimamente su nuevo 
convento en la calle ancha de S. Bernardo,

San Plácido. Fundó este convento de religiosas 
do S, Benito, doña Teresa Valle de la Cerda en 
1623 arrimado á la iglesia de S. Plácido, anejo de 
la parroquia de S. Martin, de la que le iia quedado 
el nombre. Dicha iglesia construida bajo la direc
ción de fray Lorenzo de S. Pieolas, Agustino re
coleto es una de las mas arregladas de Madrid. El 
cuadro de la Amiiiciac.ion del altar mayor, es de 
Claudio Coeüo, y  fue pintado por este gran artista á 
los 1 8  años de edad, dando á conocer lo que ha- 
)>ia de Ser; hay otras pinturas estimables, como tam
bién lo son las cuatro cstátiias en los pilares de la 
cúpula, obras de Manuel Percira; el Sto. Cristo en

12
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el sepulcio que
S d f l a  S lW«f'««o y e su  situada
e n la c a llc á c sa n u o q u c .

£ ? .s:? ig ;.«xssiST¡í.fe
grosa de n u p ‘f".?A“° í ’„ iglesia luc construida en 
^asa con solemnidad^ reformada en el siglo pasado, 
16 í 6 ; es capai, ?  [ X ,  ¡navot de marmoles yconstruyendo nueto el altar m ^o
de buen gusto de ^'d®" \iíuas de S. Elias
rito el bello labernauilo. L esi francisco Gu- 
y de sania Teresa son obras de don ,
íierrez. A esta eomun dad csu  re 
mentas (iia- o n « a  ).run toU  ^oy 
X ^ d ^ a " p ^ ^ " d e S .  Ildefonso.

romenilailorns de “"trs iu w d o  endel señor don Tebpe J T  «n ifiSO^.esU 
la plazuela de su "01“ ^ ^  -U jes d  semicírculo 
d c W g r i c g a e o n t ó ^
y una hennosa cúpula c> jiadtid, y su
pórtico y planm f°? ^{i n,as”bidla entre las de los 
sacristía es sin duda 1 mayor el cuadro
templos de 1® capita . Jordán. A
^ n ^ ; r a O s « i í a  la que ba sido trasladada do

Oór^gora. Milndo^'^cn b  ¿añe ^

's a r S r o '¡ o  P «  > -  s t  oim ^n e n ^ S S e í á  en 11Í0 2  ‘td sitio que hoy m^upan w
• del duque de Frías, de , “j “ jimcuez de Gón-

l o S % Ó » “ ^
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rígidas por don Juan de Mona. A esta comunidad 
está reunida la otra mitad de las de la Encamación.

San Femando. También de Mercenarias y  funda
da por la marquesa de Avila-Fuente en 1676 eniíen- 
tc de la Merced, siendo trasladadas después al si- 
-lio que ocupan en la calle de la Libertad. Su igle
sia no contiene cosa notable.

Santa Teresa. Este cunrenlo de Carmelilas descal
zas fue fundado por el principe de Astillann en 108i, 
bajo la dirección de la venerable madre Mana Ana 
Francisca de los Angeles. Está situado al fin de la 
calle de san Antón; y su iglesia que se concluyo 
en 1719, es capaz y regular y no contiene objeto 
notable, después de babor sido trasladado a la aca
demia de san Fernando y luego al museo de la 
Trinidad el famoso cuadro de Julio Romano, copia 
de la Transfiguración do Rafael, que fné donado 
a esta casa por el fundador y estaba colocho en el 
altar mayor.—A esta comunidad está reunida la de 
carmelitas de santa jiña  fundada por san Juan de 
la Cruz en 1586, que tenia su convento nuevo en 
la calle dcl Prado.

Salesas Viejas. El rey don Fernando VI y la 
reina doña María Bárbara su esposa fundaron estó 
real monasterio de la Visilacion de religiosas de 
san Francisco de Sales, con el cargo de educar 
niñas nobles, y  para ello hicieron construir el mag
nifico convento e iglesia que ocupan en la plazuela 
de su nombre, y  que por su suntuosidad y buen 
gusto es sin disputa el primero entre los monumen
tos religiosos de Madrid. Concluyóse en 1758, y  se
gún los autores contemporáneos ascendió su total 
coste á la suma en 19.042,039 rs, y 11 mrs. sin 
contar las alliajas de diamantes, oro y plata y  es- 
qiiísitas vestiduras con que le enriqueció la reina; 
pero en el testamento de la misma, cuya copia exis
te en la Biblioteca nacional, se Ice una nota que 
dice : icio gastado en las Salesas según informe 
de don Andrés Gómez , asciende á  83.000,000 rs. 
en sola la  fábrica, suplido todo por la  teso
rería.x
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La esteiision de lodo el edificio , iucluyendo la 

iglesia, lonja, huerta, jardín y demas oficinas, es 
de 774,350 pies superficiales de arca plana. El con- 
íciilo licne 135,056 pies de superficie y 49 de alio. 
La iglesia, sacristía esterior y pórtico tienen 9,380 
pies y 1 2 8  de longitud desde los pies hasta el altar 
mayor, 38 de latitud y 80 en el crucero. Su altu
ra es de 48 jiies hasia la cornisa, y sobre esta ar
ranca la bóveda y arcos torales con 19 pies de sc- 
midiáineiro. El cuerpo de luces que levanta 22 ‘/ j  
la inedia naranja que supera 20 y la linlcrna con 
21 de elevación. Su laciiada de un solo cuerpo, 
con ocho pilastras del orden compuesto, y dos tor
res en los cstremos, un Atrio y  tres puertas. Eiici- 
ma de la principal hay un Inijo relieve de la Visi
tación, y otros adornos. Cierta la entrada una espa
ciosa lonja con pilares y verjas de hierro. Tero la 
radiada mejor de esta casa es la que cae al jardín,
V corresiMindc A lo que llaman el Palacio, jior ser 
la habitación que destinó para sí la reina dona Ma- 
ria Bárbara. Los planes de esta obra fueron de don 
Francisco Carlier y la dirigió don Francisco ülora- 
diUo. ,

Jil adorno iulerior de este suntuoso templo es 
correspondiente á su gran fábrica. Pilastras y  co
lumnas de una sola pieza, de esqiiisitos marmoles 
de serpentina de Granada preciosa y muy tara, con 
los capiteles de bronce dorado; licrinoso paviineuio 
de mármol de colores; suntuosos y elegantes reta
blos de lo mismo; escolentes pinturas, ciilrc las cua
les no podemos pasar en silencio los cinco cuadros 
de Muro, Giaqumto, Cignaroli y Filipart, arlisUs 
cslrangctos acreditados en aquel tiempo, cspeciai- 
menlc Cignaroli de Vcnccia, de quien es el cuadro 
de la Sacra familia; bóvedas pintadas al fresco por 
los tres hermanos Vclazqucz, uellas esláluas de uli- 
vicri en el altar mayor, lodos los objetos en Im. 
que encierra esta casa son dignos de la admiración 
(le los inteligentes, y  mercccrian un volumen paia 
su descripción. Pero cii gracia á la brevedad , so o 
haremos esccpcion en ftivor de uno de aquellos oD- 
iews, y es el magnífico sepulcro donde descansan 
los reves fundadores, único de su dase en la curie y
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conslriiiiln de orden de Carlos III, por el arquiter- 
tccto Sabatini, y  el escultor don Francisco (íu- 
Uerrez. ,  ,

Sepuírro de Fo nando VI. En el crucero de la 
iglesia, al lado de la epístola y dentro de un arco 
y nicho, se eleva el sepulcro del rey 1). Fer
nando VI, cubierto de escogidos mármoles de di
versos colores. En el sitio de la clave están las ar
mas reales sostenidas por un niúo, y una Fama de 
mármol, con. clariu cu la mano. Sobre el primer 
zócalo se levanta un pedestal, á  cuyos lados hay 
dos cstátuas en pie, mayores que el natura!, repre
sentando !a y ia Abundancia. Luego sien
ta la urna sobre dos Icones de bronce, y en su Iroti- 
te hay un bajo relieve que representa las lies Bellas 
Artes acogidas bajo la real protección. Parte de la 
uníase llgura cubierta de un paño, y sobre ella liay 
dos niños llorando, el uno levanta el paño, y el 
otro tiene una espada en la mano. En el londo detras 
de la urna, se levanta una especie de pirámide y allí 
está colocarla la tigura del 'íiempo encadenado, que 
con lina mano sostiene el retrato de! rey, y con la 
otra le scfiala. En una tabla do mármol que sienta 
sobre el perlcstal, está escrita con letras de bronce 
dorado la inscripción siguiente, que compuso con la 
que se dirá de la reina, don Juan de Iriarte: í/ic 
jacH  livjus ctenobii co7idilor, FeidiJiandus VI 
Ilispaniarum  Itex , optimus princeps, qui sine 
liberis , a t numerosa virtu tum  sóbale pah ua 
obiü IV  id . Aug. An. MDCCUX. Carotas U l fra- 
tr i dilectisim o, cujus v ilam  regno pro’Optasel 
lioc meeroris H pirtalis numiuiientum. En el sor- 
pulcro de la reina doña Haria Bárbara, colocado cti 
el recinto del coro á espaldas de el del rey , se pu
so ia inscripción siguiente: lllaria Barbara Portu- 
galliíB Ferdinandi VI ¡lispantanim  llegis «x«;; 
posl conditum D. O. ¡>I. Tempíum, Sacris Virgt- 
nibia Cimobium, optatur fru itur sepulcro, H 
votiis proprtor et aris. Obiil annos nota XLVII. 
V i Kai. Sept. MDCCLVlll.

A esta comunidad está reunida la de Saíesas 
nuevas fundadas en 1798 por doña María Teresa 
Centurión, que tenia su convento en la calle An-
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clia de san Bernardo, igualmenlc la de la misma 
orden fundada en 1835 por la tema dona Mana Jo
sefa Amalia, en la ciudad deOnftueícr.

a ijn s  de la  Caridad. Esta venerable congtcg^ 
cion'^fundada en Francia por 
esmbleeió en Madrid en el remado del sefior don 
rúrlos IV , viniendo algunas hermanas de la casa 

Barcelona, 4 fin de que el considerable nume
ro de enfermos de los hospitales, y los mwentós 
psnósitos de la inclusa, recibiesen oe ellas el almo 
v*eoiisuolo que conocidamenlc ofrecen su religión, y 
^ s S a  asistencia. Eslán snjetas al ''•«tador de 
la congregación de la Misión, y  tienen su casa 6 
iglesia en la calle de san Agustín.

I G L E S IA S  Y  0 R A T 0 B I 0 8 .

Colegiata de san isidro el Iteal. 
de PP. de la Comp.inia de Jesús en 1567 , V 
tomado el patronato de este convento la 
doña María de Austria, so construyo en 1651 la ac 
tnal iglesia, que es un templo grandioso, de bellM
proporciones, y rico de adornosyenlalladuws en su 
Ltenor, siendo dirigida su ccmslruccion por el maes
tro .Francisco Bautista, de
fiados del reino, cii tiempo de Carlos III 
de la compañía, fué desUnado esto mapifico t e ^  
pío 4 iglesm real colegiata, en donde fueren colo
cados los ciieroos de los santos esposos Isidro y 
Marta de la cT eza , y  en cumplimiento deesta or- 
den fueron trasladados en solemne procesión el 
dia 4 de febrero de 1769, pasando a csU iglesia los 
nnellanes de la real capilla de san Andrés, que 
tomó el nombre de CahUdo de san  ro ?ntoii- 
ces rué renovada la capilla mayor por « 
quitecto don Ventura RodriguM , el .̂ “0 “ Ma 
para disponer en el altar mayor las cajas de los cs- 
ptesados cuerpos, disponiendo «> P?.
ra servir de coro 4 los capellanes y la mesa do 
S tar en el medio. El cuerpo de " “csl»  
tron está entero; solo le faltan tres dedos de los
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pies, y se guarda en dos cajas, la interior de fili
grana de plata, regalada por la reina dofla Mariana 
de Neobourg, y la esterior es una urna de oro, pia
la y bronce, ofrecida por el colegio de plateros de 
Madrid. La eslátoa del santo, qne esta sobre el tro
no lie nubes, es obra dcl celebre don Juan de Me
na, las de la Fé y Humildad al lado de la urna son de 
de don Manuel Alvares y don Francisco Gutiérrez; 
Las de los sontos labradores son de Pcrcira. El gran 
cuadro del segundo cuerno que representa la santí
sima Trinidad, fué pintado por don Antonio Rafael 
de Mengs. En los dos colaterales y en la capilla 
del santísimo Cristo hay buenas pinturas de Bicci, 
En los primeros las que representan d S. Fran
cisco de Borja y san Luis Gonzaga, y en la segunda 
dos grandes de la Pasinn de N. S. y dos nvalos de 
san Pedro y la Magdalena; y  sobre las puertas de 
la sacristía y capilla de san Ignacio otras que repre
sentan la caída de san Pablo y san Francisco Javier 
bautizando á los indios, sonde Jordán; en la sacris
tía también hay una Concepción y un san Igna
cio do Alonso Cano, y un cuadro pequeño del Seiior 
atado á la columna, por el divino  Morales. En la 
ante sacristía el san Pedro y san Pablo, son de Pa
lomino , de quien es también el lecho de esta pie
za. Donoso y Coelio pintaron el de la capilla de la 
Soledad, que apenas se disfruta por la rancha tolla 
dotada de que está recargada, habiendo repartidos 
en toda la iglesia, capilla y sacristías otras mochas 
pinturas de gran mérito de Coelio, Carducho, Pa
lomino y Herrera el mozo, cuya enumeración sena 
demasiado prólija. La fachada de este suntuoso tem
plo consto de tres puertos, entre cuatro medias co
lumnas con pedestales y dos pilastras en cada estre- 
ino; sobre las columnas corre la cornisa y  encima 
lina balaustrada, rematando el conjunto dos torre
cillas laterales aun no ocucluidas. Todo lo cual, aun 
con los defectos que se le atribuyen, hace á esto 
nortoda la mas noble y  magestuosa de todas las 
Iglesias de ¡lladrid. El cabildo de san Isidro lia 
vuelto á ocuparla después de la supresión de los je
suítas, y en ella se celebra el cuño con la mayor 
pompa y solemnidad. Ademas, en la división pro-
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visioual lie 1842, ha quedado establecido eti este 
templo un anejo de la paiToquia de santa Cruz. Es
tá situada en la calle de Toledo.

San Francisco el Grande. Refieren los histiv 
riadores de Madrid, que habiendo venido áesta vi
lla el mismo santo patriarca en 1217 , le ofrecieron 
los moradores un sitio fuera de los muros, para la
brar una pequeña ermita donde es hoy la huerta del 
convento. Esta ermita fué cstendiéndose, basta que 
se convirtió en gran iglesia y convento¡ pero de
molido en 1760, se empezó á edificar de nuevo 
con gran magnificencia, concluyéndose el lodo de 
la obra en 1784. Rizóse por los planes de fray Fran
cisco Cabezas, religioso lego de la orden , que la 
dejó en la cornisa, y  fué continuada por los arqui
tectos PIÓ y Sabatini, el último de los cuales con
cluyó la iglesia é hizo el convento, uno y otro de 
una magnificencia cstraordinaria. ,

La iglesia es una rotonda de 116 pies de diá
metro y 153 de alto hasta el anillo de la linterna. 
Desde la linea de la fachada hasta el fondo del pres
biterio hay 259 pies. Esta rotonda está circundada 
por la capilla mayor y otras seis mas pequeñas, aque
lla de 75 pies de fondo, por 47 de ancho y estas 
de 35 pies en cuadro. En el altar mayor hay un sen
cillo taDernáciilo y  en la pared de su frente un gran 
cuadro de don Francisco Rayen que representa la 
concesión del jubileo do la Porcinncula-, los cua
dros de las sois capillas, son de Goya, Calleja y 
Castillo, los de la derecha; y los de la izquierda, 
de Velazquez, Ferro y Maclla. El pórtico de la igle
sia tiene 67 pies de anclio y 37 de fondo. Hay en la 
fachada dos torres demasiadó bajas, y tres ingresos 
con arcos. Este templo, que á pesar de los defectos 
que puede bailar en él la critica, es el mas niomi- 
mcntal de la corte, se halla desgraciadamente sitiiadn 
en un sitio cstraviado mas abajo de Puerla de Moros. 
En esta iglesia lian solido celebrarse las grandes 
ceremonias de desposorios y exequias reales, y  úl
timamente l a sido destinado por decreto de las 
Cortes pata Panteón Nacional, donde se coloquen 
las cenizas de los hombres ilustres que ha prudu-
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cijo España. En el dia es también anejo de la par- 
roquiadesau Andrés.

El convento, igualmente grandioso, con diez pa
tios, doscientas celdas, noviciado, eDlcrmeria y de
más olicinas, lia sido destinado después de la su
presión de las comunidades religiosas, para cuatlel 
de infantería. Los cuadros de mérito que estaban 
en los claustros, han pasado al museo de la Tri
nidad.

San Gerónimo el nea/. Los reyes católicos tras
ladaron a lo  alto del Prado viejo de Sladridla comu
nidad de religiososde san Gerónimo del Paso, que pa
bia fundado el rey don Enrique IV en el camino 
del Pardo. Para este objeto se constiuyó el con
vento é iglesia. Esta es de una sola nave, bien 
proporcionada y espaciosa, ó la manera gótica, de 
cuyo estilo no queaa ya otra en Madrid que la Ca
pilla del obispo, y  aunque profanada y casi con
vertida en ruinas por los franceses , que hicie
ron desaparecer de ella las muchas riquezas que po
seía en pinturas, esculturas y alhajas, ha sido res
taurada después aunque sencillamente. El gran cua
dro del altar mayor fue pinU-vlo hace pocos anos 
por el distinguido profesor don Rafael Tejeo. En 
esta iglesia se ccleora la jura de los principes de 
Asturias; y las Córles del reino, convocadas a esto 
efecto por Fernando v n , verificaron esta solemne 
ceremonia de la jura de la actual reina doña Im-  
bel I I ,  como princesa de Asturias, el dia 90 de ju
nio de 1833. ,

Esta iglesia está boy cerrada, y el convento 
contiguo destinado i  Parque de artillería, siendo de 
desear que se disponga la traslación de este á otrolU V  IV . -----------------
punto» y ia nueva apertura de la iglesia, como par- 
roquia uel sitio de Rúen Retiro.

Nuestra señora de Atocha. En el mismo sitio 
en que había en los antiguos tiempos una pequeña 
oruiita en que se veneraba la sagrada imagen ne 
nuestra sefiora de Mocha, sobre cuyo orijen, anti
güedad y milagros se han eslendido muclio los bis- 
toriadores y poetas madrileños, fué fundada esta iglc-
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sia y convenio en tiempo del emperador Cirios T 
con gran suntuosidad, que se aumentó después ron- 
sidcrablemeote en los sucesivos reinados, hasta que 
fué reducido i  cuartel por los franceses en 1609. 
El rey don Fernando VII á su regreso á España 
cuidó de restaurar esta iglesia y convento, rcedifi- 
cáiidnlc casi dul todo, haciendo construir por su ar
quitecto don Isidro Yclazquez el eiegante altar ma
yor, adornando toda la iglesia de bonitos relablos, 
allií^as, efigies y cuadros, entre los que merece ci
tarse un san lUigiiel, de Jordán, los de la Magdalena, 
nuestra señora del Rosario, y Descanso en Egipto, 
de Cerrado, como también los ángeles de la capi
lla del Cristo, esculturas de don José tiiiiés y don 
Esteban de Agredaj y trasiailando á su casa con pú
blica solemnidael la anlíqm'sima y venerada imágen 
de Hueslra señora, objeto de la mas religiosa piedad 
de los madrileños. Dispuso latnbien que en ella se 
depositasen colocados en su nave los estandartes y 
banderas de los antiguos tercios, armadas y regi
mientos españoles, y ios conquistados á sus enemi
gos, los cuales se líallan hoy simétricamente orde
nados en elegantes pabellones, sóbrelas pilastras de 
la nave.

Suprimidas las comunidades religiosas, lia,sido 
destinado el convento á casa Cuarttl de Invdlidus, 
renovado y vuelto al culto el licrmoso templo, en 
el cual se celebran las ceremonias de la jura de ban
deras de los cuerpos dcl ejercito y milicia nacio- 
ual, y fiestas reales á que asiste S. M. Está situado 
ni estremo orienta! de! Prado.

Nuestra señora del Carmen. En 1573 se fun
dó este convento por su religión, contribuyendo á 
ello la villa de Madrid, y  creció Ucl Caliallero de 
Cracia, en el mismo sitio que ocupaba la casa de 
mugeres públicas. El templo es de los mas grandes 
V de mejor arquitectura que tiene Madrid, con muy 
liiienas capillas y efigies. La del altar mayor que re
presenta la virgen del Carmen, es obra de Juan 
Sánchez Barlia. También hay pinturas notables, en
tre ellas la del remate del aliar mayor, bella obra 
de Antonio Pereda, buen colorista dcl siglo XATl,
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de quien son también las de san Elias y san Elíseo 
en el crucero. Del mismo tiempo son asimismo las 
dos buenas estatuas de san Elias y san Juan Bau
tista en los colaterales. En el año de 1832 se ve
rificó la total reforma del adorno inleriot de este 
templo, habiéndose construido el retablo mayor 
V los colaterales con arreglo a las ideas de buen 
eusto, y despojado de estravagancias liria la igle
sia, que ha quedado por lo tanto una de las niM 
notables de Madrid. La mejor fachada es la de la 
callo del Carmen, donde tiene una lün)a espaciosa.
A la cstiiicion de las comunidades religiosas ha sido 
ocupaila y sostenida esta iglesia iHir la  congrega
ción de líeles bajo la advocación de Nuestra seño
ra del Carmen, y en el dia es anejo,de la parro
quia de sau Martin. El convento esta ocupado por 
las oficinas de la caja de amortización.

Sanio Tomás. La iglesia del que fue convento 
de Dominicos de santo Tomas, una de las mas 
grandes de Madrid y notable también por el sitio 
urivilegiado que ocupa en lo mejor de la calle de 
Atocha, rué concluida cu 1636, haciéndose después 
de algunos años la capilla mayor y media n a ^ a ,  
Que se vino abajo en 1726 cu ocasión de hallarse 
celebrando el jubileo del año santo, quedando se
pultado bajo sus ruinas un centenar de personas. 
I,a iglesia es de buena planta^ pero sus adornos 
partición del mal gusto de anuclla época;, y sobre 
todo la portada, obra de Cliurrigiicra y  de sus hijos
V ridicula hasta el estremo. No lo es menos el al
tar mayor y  inuclios de los retablos de las capillas, 
cu las cuales sin embargo liay muy buenas pinturas
V esculturas que apenas pueden verse por la esca
sez de luces, contentándonos con citar entre las pri
meras uno de los buenos cuadros que hay en Ma
drid, Y es el que está en la primera capilla de la 
derecha y representa á Santo Domingo, obra de An- 
iiio Pereda, y en la capilla de enfrente, ó sea la 
primera de la izquierda, la célebre escultura del 
Descendimiento de la cruz, obra de Miguel núbla
les En la misma capilla esta un enlcrramienUJ mo
derno del conde de Causa, de bastante buen gusto.
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También liay dos cuadros de la pasión en una ca
pilla, del brioso llenera, y una Asunción y Corona
ción de nuestra seRora, obra de Kuiz de la Iglesia-

Son Cayetano. Este suntuoso templo, sititado en 
la calle de Embajadores, se empezó á construir á 
principios del pasado siglo y se concluyó en 1761 
con destino á iglesia de clérigos seglares de san Ca- 
yelaiio; y á pesar de las observaciones críticas de 
don Antonio Ponz y otros rigoristas del arte, no 
se puede negar que es uno de los buenos nionuinen- 
tos religiosos que encierra la capital; la portada so
bre todo es suntuosa, aunque algo exagerada con 
adornos y follajes; siendo lastima sin embargo que 
por la estrechez de la calle carezca de panto de vis
ta conveniente. El inlcrior del templo consta de tres 
naves espaciosas, claras y bien dispuestas, y  no con
tiene objeto notable en los altares. La divina pasto
ra es de don Luis Salvador Carmona. Este templo 
es en el día anejo de la parroquia de san Millan.

San Antonio del Prado, Esta iglesia del ex- 
eonrento de padres capucliiiios, situada al final de 
la calle del Prado, y que sirve hoy de anejo de par
roquia de san Sebastian, fue concluida en 1756, y  
no es notable mas que por su decencia y  la senci
llez de sus adornos, entre los cuales se cuentan 
algunas pinturas regulares, como la Sacra (Smiiia, 
cuadro de bello efecto de Castrejon, que está en la 
primera capilla de la derecha, y  algún otro.

Nuestra señora del Rosario. Esta iglesia del 
que fué convenio de religiosos del órden de santo 
Domingo, y lioy está destinada a anejo de la parro
quia de san Martin, tiene una linda portada, que es 
uno de los mejores ornamentos de la calle anclia 
de san Be.rnartlo (hoy de Calderón de la Barca). Su 
interior no contiene objetos notables, sino el santí
simo Cristo dcl Perdón que está en su capilla, obra 
de las mas espresivas dcl famoso Pereira, y un san
io Cristo abrazanrio la Cruz, buena escultura, eii uno 
de los colaterales.
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Siin Aníonio Abad (Escuela Fia). Esta casa de 

padres clérigos vcgiiiarcs de las escuelas pías con 
liliilo de Coíejio Calasancio, turo principio en 
1755, y  estuvieron en la calle de Fuencarral liasla 
el oDo de 1794, en que el rey don Carlos IV les hi
zo cesión del convento de padres de San Antonio 
Abad en la calle de llorUilcza, donde existen, ha
biendo labrado después el t^olejio. La iglesia aun
que no es grande, es de forma estraña, y está ador
nada con altares de buen gusto, bellas pinturas y 
esculturas. El san José Calasaiiz es del célebre 
Coya.

San Fernando (Escolapios). La otra iglesia y 
colegio de VP. escolapios, está en la calle del Mesón 
de Paredes y fue rumiado en 1733. La iglesia es mas 
moderna y notable por su linda forma y los objetos 
que la adornan. Su lachada tiene uua decente senci
llez. Las cscultmas de nuestra Señora, S. José Ca- 
lasanz y S. Ignacio son de don Allonso Vergaz.

,San Juan de Dios. Eiindole en 1552 el venera
ble hemtano Antón Marlin, con el objeto de servir 
de liospital, á cuy o servicio se entregan los reli
giosos. La iglesia está reedilicada cu 1793. Tiene 
imiclio adorno elegante y rico en materia de esqui- 
silos mármoles, y las pinturas al fresco y las es
culturas que contieno son dignas de atención. En
tre estas ultimas merecen citarse los pasos del Ecco 
Homo y los Azotes, que salen en procesión el Vier
nes santo; miostro señor Jesucristo con la cruz 
acuestas, y S. Juan de Dios sosteniendo á im en
fermo, célcitres obras de don Pedio Hermoso, que, 
murió en 1830, El S. Lázaro de su altar es obra de 
don Manuel Contreias, escultor poco conocido del 
siglo X v n , pero que rnecccia serlo mas porque era 
artista de mérito. El crucifijo en su capilla es de 
Domingo de la liioja y los dos cuadros de la Pa
sión, de Manuel de Castro. 3?1 cuadro del retablo 
principal es de Jordán. Tamiiieii es notable la esta
tua del santo sr>bre la puerta del convento, ejecu
tada por .Manuel Delgado, discípulo do Manuel Fc- 
i'cira. quien la dirigió por bailarse ciego. Esta igle-
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sia en el día es anejo de la parroquia de S. Se
bastian.

\iip iirn  seJiora del Buen Suceso. Esta iglesia 
d c fh o ííS lIJT o s  criados de la Casa m l  es celebro

K U l u — te S V  por

b ? X r n o c S e '" L a  igles¡a“ uedó muy maUra^da
en tiempo ilc la invasiou b-ancesa, J ®
se la hiüiiUtó aunque con mucha sencillez La i na
jen de Nuestra señora que se venera en c altar ma
yor fue hallada según se dice, en «n nionte, pô ^
dos hermanos de la congregación ti"'o?,
lín esta iglesia y su patio rueton fusilados ranos
desgraciados mailrileúos en el funesto
1 8 0 8  y hay una inscripción cu el 'at’o.t’e
que asi loespresa. En esta iglesia se tina mi
sa 4 las dos de la larde a la que siempre asiste cs-
traotdinaria concurrencia.

£ í  Caballero de Gracia. La rongrcgacicm de 
esclavos del Santísimo Sacramento, fundada pni el 
eiemplar sacerdote Jacobo de Grattis ( l) , labró eii 
lO.Si^csia linda iglesia en ia misma calle a que aquel 
ató su nombre- Posteriormente y en 
do fue reconstruida bajo la dirección del 
arquitecto Villaiiueva, adoruando su 
doble lila de columnas que lo dan giacia j  novedad.

(11 Fue nalurel i e  JlcJen» , CnbeU.ro .Ir erJen S.- Cri‘  o, 
,  U r i ú  en MeariJ do 1«2 .ñ os en U 1 9 -  V n .o on enla o . lb ,  
I  niir dió neiiibrc, V ” ‘“ '® onlertado on la  ¡ol.-aia del c .a -  
ronlu do monja, franci.eas lu e  ruoJó on sus P " P ’"» >
iUoa on U  miama « l i o ,  j  quo ha eido ilorril.a.lo 'n  » l o .  d 
lin io , año. T eon.Iruido on su .a lar  iJn BortaJo. lo n o .a  oe^  
nalloía para .luo no .o  oonfondi con o oleo ^“7 ^ “ ' j :
ouUor y fundidor do Folipo 11, pues la  «suaUdad do im r  en 
«nilpíd á w  mlamo tiempo en corles mmodiaUs , a ^ ic  dieron 
nuiubr« {J.tcomenczo),  ha heelio <juo Dávila , Quinlaoi * I ’"*» 
]«9 bapQ  craUw uau solo.
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La portada es sencilla, construida en 1832, con dos 
columnas y im bajo relieve encima, representando 
la Cena do nuestro Señor, ejecutado por el escultor 
don José Tomás, y copia del célebre cuadro de 
Leonardo Vinel. Esta iglesia es en el dia anejo do 
la paiToquía de S. Luis.

Nuestra señora de Gracia. (Plazuela de la Ce
bada.) Labró esta iglesia la hermandad de la Vera- 
Cruz ; pero después se rcliizo la iglesia que es muy 
capaz, y  en olla se encuentran algunas pinturas y 
eligies regulares, como una Concepción de estilo 
italiann y un S. Francisco copia del Españólelo. El 
crucifijo os escultura do Pedro Mena.

El Santísimo Sacramento, Este oratorio está 
en la calle de Cañizares, y se labró para la con
gregación de F.sclavos del Santísimo Sacraincnto por 
don Manuel de Aguiar en 1617.

Espiritu Santo. Este oratorio está en la calle 
de Valverdc, y  es propio de su congregación, quien 
labró su iglesia cu 1676. En ella liay algunas pin
turas razonables.

San Ffírmin. Fundó esta iglesia la rea! congre
gación de naturales de Ha\'arra y se construyo en 
1746. Está situada en el Prado, y son de notar en 
ella las buenas esculturas de sus altares. La de mies- 
iva Señora y S. Juan Bautista, de Mena, S. José, San 
Francisco Javier, S, Miguel y olías mas pequeñas 
de don Luis Salvador.

San Ignacio. Fue osla casa del colegio de in
gleses, y  la compró la congregación de S. Ignacio 
de naturales de Vizcaya, quien la reformó y abrió 
su pequeña iglesia cu 1773. Está situada en la ca
lle def Principe. Las dos estatuas de S. Prudencio 
y S. Martin de Loinaz, que están en dallar princi
pal sou obra de don Roberto Michel.

C apilladeirrincipeV h. En la plazuela de Allí-
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iidos. Fue fundaila esUi ropilla por doRa Leonor de 
Mouta, marquesa de Castcl-Bodrieo, J  esta en las 
casas del príncipe Pió. En esta iglesia se Teñera 
una de las copias de la cara de nuestro señor Je
sucristo, estampado en el lienzo de la Verónica, cu- 
va preciosa alhaja está vinculada al mayorazgo, y 
se espolie ül público el Jueves y Viernes santo.

Otras capillas piiblicns. L a  de nuestra señora de 
la Soledad, calle de la P,aloma; la de la casa de ios 
condes de Paredes, junto á 8. Andrés, dedicada a 
S. Isidro Labrador por ser tradición que vivió en di
cha casa, cuando senda á iban de Vargas; la de la 
ralle del Aguila, donde también vivió dicho santo; 
la de nuestra señora de la Concepción, en la calle
V casa del duque de Osuna; la de nuestra señora 
del Sagrario, en el Pósito; la de nuestra señorada 
la portería en la calle de Sta. Isabel; la de nues
tra señora de la Soledad, en la calle de Fucncarral,
V otras particulares. , , .

Hay ademas otras iglesias abiertas al culto pu
blico, en todos los establecimientos de benehccn- 
ciü y corrección, como e! Hospicio, inclusa, S. Ber- 
naníino. Galera, Recogidas, Arrepentidas, Monte 
de Piedad, Hospital general, los de la Orden Ter
cera , Buena dicha, italianos, Franceses, Portugue
ses, Flamencos, Irlamleses. Aragoneses, Sacerdo
tes naturales, Besamparadus, y otras, de que liabla- 
teinos en los artículos respectivos a estos estable- 
ciinieiitos.

D E S T IN O  D A D O  A  L O S  C O N V E N T O S  
S U P R I M I D O S .

Suprimidas cu l»3f> las órdenes religiosas de va
rones y acordada la reducción de las de monjas, y 
Ueclarados nacionales los bienes que poseían, han 
sido derribados ó dedicados á oíros usos los conven
tos 6 iglesias siguientes: . , .

Convento e iqlesia de S. Martm, plazuela de 
su nombre. Dedicado á oficinas del Gobierno Poli 
tico. Diputación Provincial, Tribunal, junUi y Bol
sa de Comercio.
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San Felipe el Bent. . calle maj'or. Derribodo y 

constniidas eu el solar casas particulares.
La Victoria, can'erade San Gerónimo. Idem.
La Sanlisim a Trin idad , calle de \toclia. Con- 

yertida la iglesia en teatro del Instituto y el con
vento cu Museo nacional.

La merced, calle de su nombre. Derribado pa
ra formar la plazuela del Progreso.

El iScmiciado, calle Ancua de San Bernardo. 
Destinados iglesia y convento á la Universidad Li
teraria.

Doña mnria de Aragón , plazuela de sii'^nom- 
bre. Ocupados iglesia y convento por el Senado.

Agustinos Recoletos, en el Prado. Derribado.
Espirita San to , Catrera de San Gerónimo. Der

ribado para construir el palacio del Congreso.
San Bernardo, callo Anclia de Sao Bernardo, 

Derribado.
Santa Bárbara, plazuela de su nombre. Ocu

pado por una fábrica de fundición.
Jesús, plazuela de su nombre. Ocupado por es

cuela de equitación.
Sasi Basilio, calle del Desengaño. Convertido 

en cuartel de Milicia Nacional de artillería, y lue
go en prisión militar.

Premostrateiises, calle del Rosal. Derribado por 
los franceses.

A/lijidos, plazuela de su nombre. Destinado pa
ra casa particular.

La Pasión, calle de su nombre. Idem.
Capuchinos de la  Paciejictíi, calle délas In

fantas. Derribado para formar la plaza de Bilbao.
Padres del Sa lvador, calle del Lobo. Ocupado 

por las ufleinas de la Comision de Amortización.
San Felipe fíe i'i, calle de Bordadores. Derriba

do y construido en el solar un mercado y galería.
Agonizantes de la calle do Atocha. Derribado y 

construida una casa particular.
San Vicente P au í, calle del Barquillo. Dcstma- 

do á presidio correccional.
Convento de religiosas de. Santa Clara', calle 

Ancba de San Bernardo. Destinado á escuela nor
mal de maestros de primera educación.

13
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EnniiTAs,
San Isidro. Fue fundada esta ermita á la orilla 

derecha de Jlanzanares, pnr la emperatriz doña Isa
bel, esposa de Carlos V, en 1528, y  está situada en 
lina altura, donde según tradición, abrid el santo 
lina fuente iniiagrosa. La capilla del dia fue costea
da por el margues do Valoro en 1721 y es muy re
gular. Tiene iiiiuedialo el cementerio propio de la 
sacramental de S. Andrés. Esta enniia es suma
mente concurrida el dia dcl Santo patrono por el 
pueblo de Madrid, que celebra en el uua romcria 
divertida, y que lia quedado tínica en su clase en 
esta villa.

Nuestra señora d d  Puerto, giliiada á la orilla 
izquierda dcl rio, cerca dcl Fuente de Segovia, y  fun
dada por el .'larquds de Vadillii, corregidor de Jla- 
drid en 1718. El edificio es bueno, tiene sus cape
llanes para el culto, y en ella yace sepultado su 
fundador.

El santo Angel. P.sia ermita sita en el pasco de 
Atocha, estuvo dedicada al santo Cristo de la Oli
va, y  en el año de 1783 se renovó á cspciisas de 
la villa y  se trasladó á ella la cñgie dcl santo An
gel, que estuvo primero sobre la puerta de Giiadala- 
jara y  luego en una ermita á  la salida dcl puente 
de Segovia. Esta de que hablamos fue amiinada cii 
tiempo de los franceses, y ha sido reedificada des
pués.

Santa María de la Cabeza. Situada fuera de 
la puerta de Atocha en el paseo de las Delicias y 
fundada cu 1728.

San Antonio de la Florida. Es panoquia, y 
está situada al lin dcl pasco de la Florida, solirc fá 
orilla dcl rio Manzanares. Fue fundada en 1720 por 
el resguardo de rentas reales; peto el año de 1770 
se reedificó; y últimamente fue construida do nue
vo en 1792, con una forma muy linda, pintando 
•ioya toda la cúpula, y adornándola con buenas 
pinturas Maclla, Gómez y otros. La efigie de San 
Antonio es de GÍnés, y  fa arquitectura de la igle
sia, de Foiilana.
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I,a cosunnbrc do, onlerrar en las iglesias fue abo
lida en virtud de decreto de Carlos III de 3 de abril 
de I7»7. Conociendo los perjuicios que ocasionaba 
á  la salud pública, ordeno aquel monarca la cons
trucción de cementerios extramuros de las pobla- 
r'iones; poro en Siadrid no llegd á tener efecto lias- 
U  la época de la invasión francesa en que se cons- 
triivermi los dos generales de la puerta de Fuencar- 
ral y de la puerta de Toledo, o del Norte y Sur, 
ios cuales «parten entre si las diversas parroquias 
de la corte, correspondiendo al primero las del c u p  
icl alto, ó sean, Sla. Alaria, S. Martin, S. Ginés, 
Santiago, S. Salvador, S. Luis, S. José, S. Ilde
fonso, S, Marcos y la Patriarcal, y  a de la puer
ta de Toledo las restantes parroquias de Madrid.

También existen oUos ccnieutorios particnlates 
de algunas cofradías, en los cuales se entierran los 
hermanos de ellas por privilcgiq especial, y ,son 
el de las sacramentar de S. Andrés, contiguo a la 
ermita de S. Isidro, el de las de San Sebastian, y 
el del nospital general y S. Nicolás hiera de la puer
ta lie Atocha, y el de la de S. Luis, camino de 
fucncairal. , , .

La construcción y foniia de lodos estos ceincute- 
lios es liarlo mezquina, y carece del ornato en sepul
cros y  moiuimcnUis elegantes, árboles y p antas, qiic 
en los de otros países procuran ocnllar el liorror de 
la muerte á las personas sensibles que van a verter 
tiernas lágrimas j  á elevar sus oracioucs ¡Hibre la 
tnnilMi de un padre, de un hijo, ó de un amigo.

m  cementerio de la puerta de Fuencarral es el 
mayor y está situado en parage vcnliladn. Fue cons
truido por el arquitecto don Juan de Villanuey.i y 
empezoá servir en m o . Consiste en seis patios abier
tos, cu cuyas paredes están los nichos ú depósitos 
para aquellas personas que pueden pagarlos; cuesta 
rada uno 401 rs., y permanece en él el cuerpo por 
espacio de cuatro afios, pasados los cuales hay que 
renovar el pago en la visita eclesiástica, pues de lo 
conlrarin pasa el cadávcral osario gciieral. Algunos
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réretfos liay eslendidos á lo anclio en la pared, y 
eiilonces se paga doble ; los nichos están numera
dos, distinguiéndose algunos con lápidas sencillas 
de mármol con ligeros adornos. Las inscripciones 
son también sencillas y cu castellano, liinilándosc 
por lo general á decir el nombre, edad y patria del 
difunto. Las personas que no pagan n id io , se en- 
tierran en sepulturas abievuis en el suelo. Los ob
jetos mas notables ea este sitio, son la capilla feen- 
tc á la puerta de entrada, que es de muy bucji 
gusto, y el imusolco contiguo cercado y cerrado, 
erigiilo al marqués de san Simón, por su bija la 
condesa de sania Coloma.

El otro cementerio geoeral de la puerta de To
ledo es conforme al anterior, aunque de un solo pa
tio , adornado con soportales y árboles a! rededor.

Entre los de las sacramentales, los mas notables 
son el de la de san Andrés, junto i  san Isidro el 
de! campo, y  el do san Pilcólas y hospital general, 
fuera de la puerta de Aloelia. Este último, en espe
cial, lia sido reedificado completamente en 1839 ba
jo la dirección del arquitecto don José Alejandro, 
el cual lia demostrado buen gusto en la sencilla y 
elegante portada, en la capilla y panteón contiguo 
para lás sepulturas notables.

Estas cofradías cuentan en el número de sus 
licrmanos á ¡as personas mas distinguidas de Ma
drid, las cuales comprando i  las mismas su enter
ramiento perpetuo, tienen en ellas nichos mas ó 
menos decorados. En estos últimos afios, la de san 
Nicolás lia querido también reunir en su cemente
rio los restos de ntgunos célebres literatos, habién
dose colocado en sus nidios correspondientes los de 
don Slariaiiü José de Larra (Fii/arv), muerto en 1837, 
y los de don José A'.'pionceaa que íallecié en I84t. 
Ultimamente, derribada que fué en este último año, 
la parroquia del Salv.idor, y exhumados de ella los 
restos dcl gran poeta dramático D, PF.nno Caldk-  
noir nn i . \  B.\ncx que falleció en 1081, fueron Iras- 
ladadiis á este cementerio por una siiscricion abierta 
entre los r ecinos de Madrid, y colocados en la capi
lla del mismo, con un sencillo iiiomimcnto.
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E D IF I C I O S  C I V I L E S .

Atcaiar anliijtto de sfadrid. En la parte mas 
occidciiWl du osla villa, sobro una eminencia que 
domina la campiña regada por el Manzanares, y en 
el sitio mismo que ocupa noy el real 1‘alacio , se 
elevaba en lo antiguo el famoso Alcázar do Madrid. 
Cosa es de estraúar que esta soberbia fortalcM, de 
que ya hacen mención algunas hisUinas en tiempo 
de la conquista sobre los moros en el siglo XI, y 
que otros, mas prudentes, suponen ñindado por el 
conquistador Alfonso Vf; alcazar regio que mas 
adelante vemos figurar en tiempos del rey don fe- 
<lrOs y por entonces parece quedo arruinaUo en 
parte, a causa de un tcrrcmolo; q îc luego fue rec- 
dlficado por los Enriques II y IV, primeros monar
cas que lomaron afición í  la residencia en esta vi
lla; que representó tan importante papel en defen
sa de doña Juana in Dcltraneja, y mas larde en 
las revueltas suscitadas por los comuneros contra 
c! emperador Carlos V , quien después lo amplió y 
mejoro noiablcmente; que fué convertido en Im en 
palacio real y habitado por su sucesor Felipe i i  des
de el momento que determinó fijar irrevocablemen
te su córte en Madrid; cosa es singular, volvemos 
i  repetir, que tan importante monumento liistorico 
y artístico baya quedado como olvidado en los 
anales madrileños, y que ninguno de los muchos 
autores, como Dávilo, Quintana, Pelliccr, Pinclo, 
naeiia y otros que trataron especialmente de las co
sas do Mailrid, no tuvieran a bien dedicar a guiias 
lincas á dcscribiruos la suntuosa morada de losaii- 
tigiios reyes do Castilla, la formidable Corialcza pro
tectora de la capital del reino.

Tampoco suplieron esta fáltalos sucesivos auto
res que se ocuparon después de la crónica de las 
artos españolas, y en vano buscaríamos en las obras 
de Ponz, Llaguno, Cean y otros, los dams stilicieii- 
tcs para torinarnos una idea del edificio en cues
tión. Solo sabemos por todos ellos y por el testi
monio de la historia, que después de haber Ilcg.ido 
ú su apogeo en los siglos XVI y XVII, y trabaja
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do en ¿1 los mas célebres artistas, como los dos 
Vegas, Herrera, Toledo, Mora etc ., adornándole 
sucesivameiilc con todos los recursos de sus talentos 
j  la notoria esplendidez de los monarcas de la di
nastía austríaca, vino á desaparecer absolutamente 
ó impulsos de un voraz incendio acaecido en la no
che do rtavid.vl (2 i de diciembre de I73i) cuando 
ya reinaba á la sazón Felipe V , el primero de los 
Buchones en Espaíia.

Tan lastimoso suceso también aparece simple
mente indica<lo en lodos los autores, y  no parece 
sino que se dieron de ojo para negarnos la noticia 
de la causa, bi descripción de la catástrofe, y  has
ta el ediRcio que suplid para morada de los rej'cs 
desde dicho ano 3 i hasta que quedó habitable el 
nuevo palacio real, que por lo menos debieron me
diar diez afios. Tampoco en el archivo de la villa 
de jMadrid hemos hallado noticias de nada de esto, 
y únicamente conservamos memoria del antiguo al- 
eazar de ios Carlos y Felipes, por un pequeño mo
delo en relieve que se conserva en el Gabinete topo
gráfico do Madrid, al lado del otro magírico, le
vantado por el abato luhara como pian ideal del so
berbio palacio que proyectó construir, y que no 
tuvo electo, rumo salten todos.

Pero afortunadamente para suplir en parte estas 
faltas, liallainos hace tiempo una ohra, aunque en 
lengua francesa, 6 impresa en .ámsterdan en los 
principios del siglo pasado, en la que iraláudosc 
de las cosas de España y Portugal, dá algunas no
ticias del aicazar antiguo de ¡Hadrid, y la vista de 
su fachada principal. Estas noticias, pues, son las 
que liemos adoptado para ofrecer á nuestros lec
tores.

El aicazar antiguo de Madrid estaba situado en 
el mismo sitio que hoy el real palacio. En su posi
ción elevada, en la fortaleza de sus cubos y torreo
nes y en su severo aspecto, manifeslaba claramente 
su origen, y i'micainente la fachada del medio dia, 
(lue ora la que miraba á la armería real, como con^ 
trucciün mas moderna, giuirdaba mayor analojía 
con su objeto posterior.

Dice el viajero cuya obra tenemos a la vista
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que delante de esta facliada, y sin duda eo el espa
cio qoe mediaba entre ella y  la armería, se halla
ba una espaciosa plaza formada de casas de sober
bia apariencia, y  cuyos balcones todos estaban do
rados. La fachada del palacio terminaba en dos pa- 
bellones con sus torres, y lees puertas abiertas en 
ella daban paso á dos grandes palios, en el fondo 
de los Olíales se velan las escaleras que conducían 
á las habitaciones superiores. En estos y  otros pa
lios se formaban galerías sostenidas por columnas,

Í parece que en el piso bajo de estas galerías ha
la muchas tiendas de mercaderes, ysobre algunas 

de ellas, lindas terrazas ornadas de balaustradas con 
tiestos y  estatuas.

Subrase d los cuartos de las personas reales por 
una escalera estrcinadamente ancha, con los pasa
manos de piedra azulada y adornos dorados, la cual 
daba entrada á una galena bastante ancha, llamada 
sala de guardias, en la cual daban el servicio tas 
tres compañías dearcheros, ó de la cuchilla, com
puesta de llamencos y borgofieses, los alabarderos 
e.spaúoles, y  los tudescos ó alemanes.

Las habitaciones reales eran muchas, suntuosas, 
y  ricamente adornadas de primorosos cuadros, estd- 
tuas y  muebles. Dicho viagero cita entre los prime
ros una pintura de Jliguel Angel que dice haber 
costado d Felipe IV cinco mil doblones, y repte- 
senlaba la oración de N. S. en el huetlo de las Oli
vas. Habla también de las ticas y primorosas tapi- 
cciias llameiicas, y de los frescos que adornaban las 
paredes de las salas. Sobro lodo, el salón de au
diencia ó de embajadores, era inagníñco, cubiertó 
materialmente de ricos adornos dorados.

Los grandes calores del estío obligaron también á 
los monarcas habitadores de aquel palacio á guarecer
se con gruesas paredes y economía en las luces; por 
lo demas la distribución de las ventanas, su elegan
te adorno de mármol, y balaustres dorados, daban 
á la fachada principal d del medio un aspecto este- 
rior muy agradable.

Por los lailos del poniente y norte conservaba 
perlectainento su antiguo caracier de fortaleza, con 
sus cubos salientes, sus fosos y derrumbaderos, y
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por la de OríciiLe se hallaba maierialmcntc ahogado 
con el caserío de la antigua población. Pero en la 
bajada de dicha parte def poniente, y en el espa
cio (¡Lie mediaba entre el alcazar y la casa del cam
po, se estendiüi) los bellos y variados jardines, el 
frondoso Parque de palacio, de que hoy no que
da el mas mínimo vestigio, y de que tan románti
cos lecuerdos nos dejaron Lope y Calderón en sus 
comedias de capa y espada.

Conviene advertir que el alcazat real era baslan- 
tcincHlc estenso para dar babilaciou al monarca y 
su familia, y para contener también en él lodos los 
consejos de castilla, de Aragón, de rotlugai, de 
Italia, de Flandcs y de las InJiis; y á proposito de 
esto no queremos «Tejar de aprovechar la ocasión de 
transcribir aquí una noticia que hallamos hace tiem
po revolviendo mamotretos en el archivo ilc la villa 
de Madrid; noticia curiosa que no celiarán, como 
suele decirse, en saco roto, los poetas que andan a 
caza «le incidentes dramáticos «te la mansión real. 
Dice así; t'fiíi elantiíjuo palacio ó alcafar, m an- 
”ció H rey don Felipe IV  en 1622 abrir unas ven- 
'•lanillas que se llamaban Kscumus y dabaai a  
"las salas donde se reunían los consejos, y  desde
llalli oia sus discusiones."

Por supuesto que ademas de dichos consejos se 
liallaban dentro del mismo alcazar todas las secre
tarías riel dcsimclio, en los aposentos bajos Hanta- 
ilos ¡US Covacliwlas, de donde quedó á sus olicia- 
les el título de Covachuelistas. Kn el pabellón iz
quierdo de la fachada principal paró el principe de 
(jales cuando vino en 1B23 á visitar á Felipe iV , y 
liay quien asegura que en los inisiinis aposentos acae
ció el trágico drama de don Carlos, hijo de Felipe n , 
y aun la detención de Frr.ncisco I rey do Francia, 
luego que fué traslailado de la casa de los Lujanes 
al alcazar real.

Todos estos recuerdos liistóricos, todos aquellos 
primores artísticos desaparecieron absolulauieiilc con 
el fatal incendio de 1731, y Felipe de Uorlwn, á 
quien 8 0  ie venia, como suele dociise, á la mano, 
la Ocasión do borrar del lodo esla página de la di
nastía su aiilagonisia, determinó arrancar hasta los
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Tcsligios df sil mansión, y levantar sobre ella otra 
mas grande, magnífica, y digna del gusto de la épo
ca, y del monarca de tantos pueblos.

Modelo úel nitíDO real palacio (I). A « le  
efecto hizo venir á la córte i  los mas celebres 
arquitectos de Enrona, y entre ellos al celebre 
abate don Felipe Jufiara, que tanto nombre había 
adquirido en la córte de Turin por varias obras de 
su mano; el cual, enterado de la propuesta, de
lineó 6 hizo construir un modelo en madera <ct 
nuevo palacio real, que si hubiera llegado a reali
zarse, sin duda seria el primer monumento de su 
clase de la Europa moderna; pero como para ello 
se necesitaba un terreno muchísimo mas cslenso 
que el que ocupaba el antiguo aleazar, propuso Jii- 
bara su constmcciun en el rellano que se fonna a la 
salida del porlillo de san Bernardino; escelcnte idea 
que una vez adoptada, hubiera llamado bacía aque
lla llanura la población de Madrid, y dado motivo 
á barrios nuevos, estensos v ventilados- ¿Quien sabe? 
Acaso su importancia hubiera sido causa mas apre
miante pam la conducción de las aguas que tanto se 
lia descuidado. Pero el rey fonno empeño en que 
iiübia de ser la eonstruccion en el mismo sitio anti
guo, con lo cual abandonó Jubara su idea, no sin dejar 
memoria de su proyecto colosal cu el primoroso 
modelo en madera ya citado, que se consiruyó ba
jo su dirección, y se puede hoy ver en el gahiiielc 
lopográfieo de Madrid,

Según dicho modelo, la fachada principal había 
de leiier mil y seisricnlos pies, y lo mismo las de
más; la largura dcl |>atio principal setecientos pies, 
v la anchura cuatrocientos: hahia de haber otros 
dos iKitios colaterales á e -'.e, algo menores, y á mas 
de los dichos otros veinte, de ochenta pies en cua- 
drocada uno: lendria treinta y cuatro entradas en las 
cuatro radiadas y once de ellas en la principal. La 
altura en general hasta el antepecho de la halaus-

ÍIJ Kstu jircciuso motU’lo ac ,*ncm'ntrii colucoilu en el Oi 
Uuicta Ivpo^^rúfu’v j «Q vi Cfe»oa drl Duun R«(iru.
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irada auc corre al rededor hubiera sido de cieu pies? 
el resalte ó pabellón de la fachada principal, ador
nado de columnas aisladas, de lo mas magnifico, y 
su largura liasta ochocientos pies. Todavía era ma
yor la magnificencia de la galería que dehia corres
ponder á los jardines, adornada de treinta y dos 
columnas aisladas. Se regula que las que había de 
haber distribuidas en palios, pórticos, lachadas, es
caletas, salones, galerías, capilla, etc., se acerca
rían á dos mil. El Dümeru de las estatuas que ha
bían de ponerse en sitios convenicntesres increíble^ 
la escalera principal, de las mas cómodas y  mag
níficas; lo iiiisn» la capilla, biblioteca, teatro etc. 
Generalmente usó el arquitecto del órden compues
to en toda la decoración esterior.

.Vuevo Real Palacio. Pero cutre un palacio que 
existió, V otro que no debía nunca existir, lleguemos 
ñor fin ál que realmente se llevó á c ^ n ,  y vemos 
liov elevar su ponderosa mole y su elegante arqiii- 
teclura, sobre el mismo sitio que el antiguo alcazar.

Desechado el grandioso provecto de Juliaia, y 
habiendo fidlecido este, tuc escogido para la obra 
del real palacio, don Juan Bautista Sacheti su dis
cípulo, natural de Turin ,  quien sujetándose a la 
vouinUid del rey en cuanto al sitio j'cslension, y 
en cuanto á que toda la obra fuese de fabrica, sin 
mas madera que la de las ventanas y puertas para 
libertarse dcl temor de otro incendio, formo nue
vos dibujos y modelo, aunque imitando al de su 
maestro en lo general dol estilo; pero reduciendo 
iiutablemenle las proporciones del cdilicio. saiisic- 
clio el rey con este arbitrio, so aprobé la traza y 
comenzó la obra que iioy existe, poniéndose la pri
mera piedra en 7 de abril de 1737. La misma irre
gularidad dcl terreno concurrió a facililM 4 saclie- 
li medios para cumplir la órden que se le dio lain- 
bicn de iiiie dentro del recinto prefijado, dispusie
se apusenlumienlos no solo para las personas reales 
que entonces eran muchas, y para ios señores, 
crelarías y familia que debían alojarse en palacio; 
sino lamblcn para lodos los oficios de la casa Real. 
Colocó la fachada príucipal como cstalja la aiUignu
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i  la parte del Mediodía donde hay una llanura, y 
dispuso en ella cuarto bajo con alguna elevación 
del suelo, cuarto principal, segundo y buhardillas, 
con todos los pisos á un andar en la circunreren- 
cia dcl edificio. Interior al cuarto bajo, dispuso otro 
con ventanas descubiertas por el Poniente, norte y 
algo del Oriente y tragaluces en lo demás de las 
mismas faclmdas y la dcl Mediodía, con salida a 
pie llano bdeia d  Poniente á una secreta sobre bó
vedas sostenidas por los murallones que eran nece
sarios para alinuar por aquella parle el edificio y 
hacer las bajadas á (os jardines. Hizo un ándito que 
¿¡razase la íacliada dcl norte y parle do las de 
Oriente y Poniente , formado sulirc fuertes pue
des y bóvedas, con una balaustrada por coroua- 
ciüB, interrumpida cu los tercios con dos esca
leras, y dcjaiiob dos rampas i  las esquinas para 
desceaSet al terreuo mas bajo de la parle del norte, 
d cuyo piso íded también oiro suelo con luces vi
vas, dejando asimismo niuclios subterráneos basta 
encoHltar terreno firme: obras tedas costosísimas, 
con ciiyo importe so hubiera podido dar al edificio 
doble estciision en otro cualquier sitio. Pero obli
gado el arquitecto d circunscribirse á este, dispuse 
de modo ae vencer su estrechez y desigualdad, ha
ciendo qne por la parte de! Mediodía tuviese tres al
tos principalos, cuatro por el Poniente y algo dcl 
Oriente y  cinco por el norte, sin contar los entre
suelos ni las buhardillas.

Según el proyecto de sacheti para formar la pla
za principal ucl Mcdioilia, habían de nacer de los 
arranques que se ven á los estremos de la facliada 
del palacio, dos pórticos d la altura de! piso prin
cipal , que prolongándose hasta la Armería, forma
sen alli ángulos y cerrasen la plaza, dejando varios 
ingresos y levantando algunos pabellones, en cu
yos pórticos habían de estar los cuarteles do Guar
dias de infantería. Pero en tiempo do Cárlos III, so 
empezaron á formar, en vez de los pórticos indica- 
ilos, dos alas laterales iguales á la fachada princi
pal, enn c! oiijcto de dar mayor eslension af edifi
cio. Ambas quedaron sin (iualizac a la muerte de 
aquel monarca, en cuyo estado pasó después el

Ayuntamiento de Madrid



CI'V li sos

laico reinado de Carlos IV, sin que se pensase si
quiera en terminarlas, asi como ni tampoco duran
te el signiente de Fernando VII, el cual wgura- 
mente hubiera empleado mejor allí los muchos ca
pitales invertidos ert las casitas rústicas y  pueriles 
iiiguctcs del Retiro. ünicamenU: en tiempo del in
truso José I ,  se cuidó de dar á aquella plaza prin
cipal mejor aspecto, con una balaustrada que la 
cierra por su uerecha en forma de balcón sobre la 
campiña; pero los pórticos y pabellones, quedaron 
por nacer hasta hoy. j

Todo el palacio es un cuadrado de 4/0 pies de 
linca horizontal, y  IDO de altura, con salientes en 
sus ángulos en forma de pabellones, y dos alas aun 
no concluidas en la fachada principal. Desde el plan 
terreno hasta la imposta del piso principal se levan
ta un cuerpo sencillo almohadillado que forma el 
zócalo ó basa del cuerpo superior j  hecho do buen 
granito cárdeno ó piedra berroqueña, y  las jamúas
V cornisas de las ventanas de piedra blanca de Col
menar. Sobre dicho zócalo se eleva _el referido cuer
po superior que inclina al orden Jónico en muelias 
de sus partes, y está adornado de medias colum
nas y pilastras que sostienen la comisa superior. 
Las columnas son doce en los resaltos de los án
gulos, y cuatro en cl medio de cada una de las la
chadas, á escepcion de ladelKoctc, que sonocho; 
en los intervalos hay pilastras cuyos capiteles se di
ferencian de los délas columnas, pues los de estas 
son jónicos, y los de las pilastras dóneos. Todo el 
edificio está coronado de una balaustrada de piedra 
niie encubre el techo de plomo, sobre la cual es
taba colocada en otro tiempo, una sene de estatuas 
de los reyes do España, desde itaulfo hasta Fer
nando cl VI, y en los resalles de los ángulos había 
otras que representaban varios reyes de Navarra, Por-

- tiigal, .iragoii, Méjico, cl Peni, y otros soberanos
V caciques indios; pero unas y otras se quitaron
hace tiempo, y  se han colocado varias uUimamento 
en la plaza de Oriente, y en las entradas de Mauriu, 
Toledo. Burgos y otras ciudades. . . ,

Todo el edmeio tiene seis puertas principales, cinco 
en la fachada del sur que es la principal, y uiia na-
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uiada del Príncipe, en la fachada de oriento. Las 
otras dos facliadas no tienen puertas. El patio es cua
drado, con lío  pies de área nuco mas ó menos, y 
rodeado de un pórtico abicrlo tic.nueve arcns en cada 
lado. El segundo piso es una galería cerrada de cris
tales, que da entrada á las habitaciones reales y capi
lla. Entre los arcos del patio hay cuatro estótuas que 
reprcsenlan los emperadores romanos naturales de 
España, Trajann, Arcadlo, Tionorio y Teodnsio, obras 
do don Felipe de Castro y don Domingo Olivicri: cu
yas estatuas cstiivieroii antes en donde aliora las co- 
íuinaas debajo del halcón principal. La escalera gran
de es muy suave, y consiste cu un solo tiro hasta la 
meseta ó descanso que hay á la media altura, vol
viendo después otros dos paralelos liasla la puerta 
de entrada por el salón de guardias: toda la escale
ra es tic marmol manchado de negro; en frente de 
ella hay una esiálua en mármol de Carlos III, y 
en el descanso intermedio de las balaustradas dos 
leones de mármol blanco (1). Por último, toda la 
fábrica de este edificio es do una solidez esliaocdi- 
natia, por el espesor de sus paredes, pnc la profun
didad de sus cimientos, por la solidez de sus bó
vedas, y  por el número de sus columnas. Todo es 
de piedra, y en él no so empicó mas madera que 
la necesaria para puertas y  ventanas, cuya mayor 
parte es de caoba: el aspecto de este hermoso pa
lacio os imponente, pero carece del agrado que sin 
duda tendría si se liuDiesen llevado á efecto los jar
dines que se proyectaron.

La descripción interior de esti real Casa llenaría 
por sí sola un gran volumen, si liubiéramns de ha
cer no mas que la enumeración de las infinitas pre
ciosidades que contiene; pem hay que sacrificar el 
placer que de ello tíos resultaría en obsequio de la 
concisión; solo se dirá en general que en susmag-

(I) So ha lUchn que fll subir Napeloon la  esralora de palo 
magnifico palacio d ijo ,  poniendo la mano sobre una d é lo »  leo
nes ; J f  i'i lirn s  ffi f in  ce ííe  E^i'nsne l i  Y aiisdió 
ToWidndüsc i  su hermana el intruso Jo sé: dfoo /bree, a co r  
/ e r e t  lu íe iix  lo'¿¿ m oÍ.
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ilificas salas se encierran de cuanlos objetos de lu
jo y buen gusto Isaii producido mas perfectos las 
iiiaimfacturas cspaDoias y  estrangeras, teniendo el 
curioso que detenerse á cada paso d coistemplar las 
primorosas obras del arte. Cuadros de los primeros 
pintores antiguos y modernos (aunque nmchos de 
los que babia han sido enviados al Musco); mue
bles magnílicos, arañas de cristal de roca admi- 
rablemcnic trabajadas; csi)cjos de la fábrica de la 
Granja de una esteiision asombrosa; relojes pri
morosos i colgaduras costosísimas y del mejor gus
to ¡ salas culiicrtas de mármol, de estuco, una toda 
de porcelana; todos los capriclios, en fin, que puede 
inventar la imaginación, están pucslos por obra para 
liaccr este palacio digna morada de sus augustos 
ducúos. Estos adornos varían en ocasioucs y asi so
lamente se liablatá de las magníficas pinturas al 
fresco ejecutadas en las bóvedas de las salas, en lo 
cual se distingue iiolablementc este palacio, y que 
por su mérito artístico, y no estar sujetas á tanta 
variación, parece oportuno indicar.

La alegoría pintada en la bóveda de la escalera 
principal, es una de las mejores obras en su género; 
Jiié pintada por don Conrado Gi,aquinto, y représenla 
en su cuerpo principal el Iriiinfodc la Religión y de 
la Iglesia, a quienes España, acompañada de sus vir
tudes características, ofrece sus producciones, trofeos 
y victorias. Hay ademas varias medallas de claro os
curo, y oirás coloridas con otros adornos, lodos 
alegóricos á la pintura principal- En la sobrepuerta
del salón de Guardias se representa el triunfo de. Es- 
jiaña sobro el poder sarraceno; y en el corredor 
llamado Comon se ve á Hércules arrancando las 
columnas, á  pesar del poder de Neptuno, aludien
do á los descubrimientos y navegaciones de los es
pañoles. , , , . , , ,

Principiando por la fachada do oriente, en la tio- 
veda de la sala primera se représenla el Tiempo des
cubriendo la Verdad, obra ejccuiada por don Maria
no Maclla. , . . .

En el techo de la sala segunda se ve á Apolo 
premiando los talentos; y en cuatro comwlimcn- 
tos sobre la cornisa, están los Genios de las ar-

Ayuntamiento de Madrid



2oe PARTE MONDMEISTAL
t(!5 y ias ciencias representados con sus atributos. 
Todo es obra de don Antonio González \elazquez.

La tercera sala consta de una pintura princi
pal en que se lia representado la caída de los Gi
gantes que atentaron contra el Olimpo, y de cuatro 
cuadros fingidos de claro oscuro, represeuiando fa- 
Imlüs mitológicas. Es obra de don Francisco Bayeu.

En un gabinete interior, pintado por don Maria
no Maclla, se representa á Juno mandando á Bolo 
que suelte los vientos contra Eneas.

Sala quinta; rc()rcsenia la apoteosis de Hercules; 
es obra de Basen, acaso la mejor que de este pro
fesor hay en palacio. Tiene ademas cuatro óvalos 
en sus estremos que representan la Filosofía, la 
Pintura, la Música y la Poesía.

La sestil sala también es de Bayeu, y  representa 
en el fondo la institución do las ordenes de la mo
narquía española, y en los estremos cuatro bajos 
relieves representando las cuatro partes del mundo 
con sus 'respectivos atributos. Es obra muy digna 
de atención.

En la sala sóptima se ve á Hórcules entre la vir
tud y el Vicio. Es obra de las mejores de Maclla.

La sala octava (que es la primera de !a fachada 
de mediodía) representa la apoteosis de Adriano. A 
los estremos hay cuatro medallas de claro oscuro 
en representación de los Elementos- El todo es obra 
del mismo Maclla. ,

Eli la sala novena osla pintada una alegoría alu
siva á la orden del Toison de Oro, que trae su ori
gen de la fábula del Vellocino. Esta pintura es de 
don Domingo Ticpolo.

La alegoría do la sala décima es de don Juan 
Bautista Ticpolo, y representa la grandeza y poder 
de la monaiquía española.

La sala undécima (que es la principal y magmlica, 
llaniadaSíT/on de Embajadores) fue pintada por don 
Juan Bautista Tiepolo, y représenla en la parle prin
cipal la Majeslad de la monarquía española ensalza
da por los seres Vnéticos, asistida por las Virtudes y 
rodeada de sus diversos estados. En la misma bóve
da , y en la parle mas alta del trono de la monarquía 
se ve un elogio del gran monarca que entonces le
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ocupaba, compuesío de diferentes pinturas alegóri
cas de Virtudes, y en una pirámide está escrita la 
siguiente inscripción: Ardua (juen attoUis monn- 
m enta rt flerfier cfvo neslin te celebranl, Carole 
magnnnimiim. En la cornisa represenUi los diffr 
rentes estados v provincias de la monarquía española 
con los respeclir os trajes de sus naturales v las pro
ducciones de so suelo, en lo cual lució el pintor su 
fecunda imaginación. Finalmente, en los ángulos se 
ven medallas doradas coutenidas en grandes conchas 
adornadas con festones y cariátides, y sostenida ca
da una por dos estatuas de estuco en repreMiitacion 
de ríos, obra del escultor don Roberto Mkhel- Toda 
la pintura es la mas vasta que hay en palacio, y da 
al salón un aspecto verdaderamente résio. Añádase 
á esto la riqueza ilc su colgadura boivlada de oroj 
el magnífico dosel del trono de terciopelo carmesí 
con lloco lie oro, á cuyos pies están dos leones de 
bronce; la suntuosidad délos espejos, mesas y  de
mas adornos, y la gran eslensíon del salón; y se 
podrá formar idea de una de las primeras salas re
gias de Europa.

r,n la sala duodécima liay una [«agmfica compo
sición alegórica pintada por el célebre Mfings,'quc 
representa !a apoteosis del emperador m jan o , a 
quien sus virtudes y victorias conducen al templo de 
la Inmortalidad.

La bóveda de la sala décimatorcera representa la 
aparición del Sol y  alegría de la Naturaleza,_ y en 
la sobrepuerta está pintada la Majestad de España 
acompafiada de sus atributos. Es obra de Conrado.

En la sala décimaeuarta pintó don Juan Bautis
ta Tíepolo á Eneas conducido al templo de la In
mortalidad por sus virtudes y victorias.

La bóveda de la sala décimamiinla, pintada por 
Mengs. es la apoteosis de Hércules, y en los estre
ñios hay medaflas de bajo relieve que representan 
las hazañas de aquel héroe, y  son obra de Castro.

La sala décimasesta representa las virtudes que 
deben adornar á los que ejercen empleos públicos. 
Ks obra de don Luis López, la primera trae pinto 
al fresco en laa-l yen que manifestó sus felices dis
posiciones.

U
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En la sala dccimascptima, la primera de la fa

chada de poniente, pintó en 1825 su padre, don Vi
cente López, primer pintor de camara de 
Potestad soberana en el ejercicio de sus fauiltades, 
bellacoinposicion. t  t> ;

La sala deciniaoclava, piulada por don Juan Ri
bera, representa al santo rey dou Fernando en la

^ '''eu la sala décimanoveiia se representa la insti
tución de la real y distineuida orden de Carlos III, 
composición dicstraineiile ideada y ejecutada por 
dou Vicente López; en la cornisa debajo del tes
tero, hay una inscripción latina hedía por don le -  
lix itcynoso, que en  letras doradas dice asi: c a s o -
LU51. 111. REO. P lE V n SS . OlinniEM. UISPARÜM. VIROIM!. 
SOSPIIE. CVSTOUE. n S llV K B T E JI. VlRTUTl. ET, MERITO. 
D EC O aiM llS. TOOLO. UVO. DECESSIT. I.N. GAELOM. \IR - 
TÜTIS. E l .  3IKRITI. MEROEDEM. AMPLIOIIEM- A m itR V S. 
FERlHN.ViSDVS. V il. KEPOS. nKPICTlM. V
jin c c ü x x v ii i .  Iiay ademas en los estremos de la cor
nisa los síinlxilos d e  la real o rd e n  e sc u lp id o s  y do
rados, y en las fachadas tres bajos relieves alusivos

^ 'La"fdbula <le la sala vigésima représenla la dio
sa Juno en la mansión del Suciio, y esta piutada 
por don Luis López.

En la sala vq-ésiinaprimera hay una maeuiliLa 
aleaoría ejeculada por Jlengs, que representa a Au
rora acompañada do las lloras y de! Lucero de la ina- 
íiana nuc aparece anunciando la proximidad del aoi, 
al mismo tiempo que la Verdad atmycnta al Vicio, 
que disfrazado se aprovechaba de las tinieblas de la 
noche. A los estremos hay medallas veprcsenlaiido 
los Elcincnlos, y en las fachadas las EsUcumes del 
año, V el friso está adornado con diversos adoruos <ic 
escultura. Sobre las cuatio puertas hay cuadros ale
góricos pintados por el mismo JIcngs que represen
tan las Cuatro partes del día.

La bóveda de la sala vigcsimasegiinda represen
ta á Colon ofreciendo un nuevo mundo a los Reyes 
Católicos, y está pintada i>or don Antonio González 
Velazqiiez. , ,

En la de la sala vigésimatcvccra se représenla la
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i'eiidicion de Granada á los reyes Católicos don Fer
nando y doña Isabel, y es obra de Bayeu.

J.a alegoría de la sala \igésima niarlaes la Be- 
nisiiidad acomnafiada de las 'Virtudes cardinales. 
Está pintada por don Luis González \'elazquez.

La sala visésimaquinia voprosenia el poder de la 
España en las cnalro partes del nunido, y parece 
obra del mismo Vclazqiicz.

La sala rigésimascsla, pintada por U ajeu, re
presenta la Providencia presidiendo a las tirtiidcs 
y á las Facultades del Inunbre.

En la sala vigésimaséptima se ve la Recompen
sa del mérito y la  lidelidad, y parece de don Anto
nio Vclazqncz. , , ,  .

La sala visésinianctava, piulada por don alana- 
no .Haelía, oltece la unión de las N'irtudes cardi
nales. . .

La sala vigésimauovena, la primera de la lacna- 
ila del norte, tiene por argumento la Felicidad pu

La sala trigésima representa á la Virtud y a! Ho
nor bajo otras figuras alegóricas.

Pasando luego á otras salas en donde estuvo co
locada hasta hace pocos años la Biblioteca de S. M„ 
que aliora so halla en el piso bajo del palacio, en la 
primera una bellísima jóven muestra la sala pnnci- 
iKil, y está acompañada do varios genios cou esta 
inscripción: Ducil ad m agna Theiiits, ■ Bodean la 
pintura ocho medallas que representan las cabezas 
de los mas ecleltrcs capitanes de la antigüedad, hn 
la segunda sala se representa el Triunfo d e ja  vn- 
tiid- en la tercera la verdadera Gloria, y ambas son 
de Maella: cu la cuarta Apolo protegiendo las cien
c ias, obra de Bayeu, como los bajos relieves alegó
ricos Está adornado el lodo con caprichos de es
cultura. La quinta sala, pintada por Maella, repre
senta la Uisloria eserribiendo sus memorias sobre el 
Tiempo, y está adornada de grupos alegóricos de cs- 
euliiiras y medallas que representan algunos hom
bres emiiienles. . , ,  . . . ,

Capilla real. La capilla real en la fachada del 
n .  y ai mismo piso de los yioscntos reales, aunque 
no muy espaciosa, es magntlica por su ornato. Es de
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ñguuis dípticas; una grande que forma el cuerpo, 
otra menor el pie, y  otra mediana la caneza, con 
nichoiies á los eslrcinos del mayor diaineiro, en 
uno de los cuales está el aliar mayor, y en el olio 
la tribuna de S- U. Sobre los macliones que for- 
maii los ángulos enlrc elipse y elipse, voltean cuatro 
arcos que, uniéndose con las pechinas y anillo, sos
tienen im ático con cuatro grandes claravoyas, en
cima do las cuales se eleva la cúpula sobre el cubier
to del palacio. El interior de la capilla osla ador
nado de columnas de mármol, mezclado de negro 
y blauco, que inclinan al orden corintio. Todas las 
parles de la aiqiiitectiira que se elevan por encima 
de la cornisa están cubiertas de adornos de estuco 
dorado, y de lisuras y estátuas de estuco imitando 
al mármol blanco. La cúpula, pecliiitas y bóvedas 
están pintadas al fresco por dou Conrado üiaqiiinto. 
En la primera so representa á la Santísima IrmiAni, 
nuestra Señora, y varios coros do santos, parliciilar- 
iiicutc españoles. En las cuatni pechinas S. Dama- 
so , S. Ilennencgiido, S. Isidro y Sia. Mana de la 
Cabeza; en la bóveda, sobre la puerta, la batalla 
de Clavijo, y Santiago peleando en ella: en la del 
coro una gloria, y en la de la tribuna del rey va
rias figuras alegóricas. I’or último, el adorno cti 
cuadros, efigies y alhajas de esta capilla y su sacris
tía es correspondiente á su magnilicencia, no pii- 
diendo detenernos á citar mas que las cuatro esta
tuas de los EvangelisUis y los Angeles que sostienen 
las lámparas, obras de mucho mérilo de don José 
Cines aquellas, y estos de don Esteban de .Agreda, 
profesores modernos; la demás escultura es de Mi- 
chcl yíCastro. El cuadro pviiicinal ó del altar mayor 
míe representa la anunciación de niieslra Seiiora es 
una de las mas acabadas obras del célebre PIcngs. 
V la última que ejecutó. Posteriormente se pensó 
en construir otra capilla, mayor que la aeluai, pa
ra lo que se levantarnu sólidos cimientos fuera de la 
fachada del norte, pero se quedó en la! estado (O- 

Por último, concluiremos el articulo del palacio

l l l  lin  lo» (Iij5 do (¡randes íolcmnidado» en c»lu cap ilE  lle»l
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real, diciendo que en sus guardajoyas se conservan 
aUsaJas raras y preciosas, en sus inmensas bdvcilas 
multitud de estatuas y otros objetos; y contiguo á 
él se admiran las suntuosas caballeriaas, obra dcl rei
nado de Carlos Ilí.

Cochera de la real casa. En los últimos anos 
<lel reinado de Fernando VII se construyó esta obra 
magnifica para cochera general de la real casa Re
galada: dicha obra está situada en el campo del Mo
ro á la espalila del real palacio; ocupa una super- 
iicie de 34,800 pies en un paralclógramo do 116 
pies por 300, y solo consta de una sola pieza de 
too pies de luz con 2 8  puertas sumamente espa
ciosas, ,

Esta obra singular en su clase llama la atenciun 
de los inteligentes por la calidad de su grande ar
madura de lorinas, que siendo de tres pendolones 
rada una, constituyen con sus largos tirantes una 
tccluimbrc plana sin iiingim punto de apoyo inter
medio. El caracicr de esta obra es elegante y sen
cillo , y  cual corresponde á su destino y al lugar que 
ocupa. , .. ,

El arquitecto director, don Custodio Teodoro 
Moreno, na sabido combinar las fuerzas de la arma
dura, presentando en ella uu modelo de lo mejor 
que puede hacerse en su clase, tanto en los esquí- 
sitos y  bien estudiados cortes, cuanta en los herra
jes que los aseguran.

Casas Consistoriales. El humilde origen de la 
villa de Madrid y su escasa importancia hasta los si
glos XV y XVI, es la causa de que no se encuen- 
treu en ella monumentos públicos de cqnsidcr.vinn 
anteriores á dicha época, careciendo bajo este pim- 
to de vista del atractivo que para el anticuario y 
para el poeta tienen otras muchas de nuestra- ciu-

fa  cuLrc cna ua|¡uiac8 lapicuria fl¿uienca qu« r«preienl« rl 
A;:0 8 alip>i<, lo j aclos aposlólicu s, la  espediciun do Tuiloi por 
Ctrlos V , 5 otros rauJiraos de ía fibrlea d<# M adrid, ron la* 
hislurias de J o sé , D o \id . SaJamun y lU o ,

Ayuntamiento de Madrid



Ayuntamiento de Madrid



CIVIL. 213

los consfjos. Filé ecliricado csíe palacio en el 
reinado de Felipe m  por el arquileeto Francisco de 
Mora, y  para casado los duques de Ueeda, a quie
nes posleriotinenlc le tomó la real hacienda a censo 
rescrvalivo, destinándole en 1717 para de
los coiiseios. F.S de figura cuadrada, \ de alinea igual 
por lodas parles; tiene de piedra el ° 
las dos portadas son compuestas cada una de dos 
columnas dóricas estriadas debajo, y otras dos jo- 
nicas las ventanas que están 
con escudos de armas de Sandova! > Padilla sos
tenidos p ir leones, los cuales se repiten encima de 
las ventanas de las esquinas. I.os frontispicios de 
todas las ventanas son semicirculares en el p i s o  priii- 
cipal y triangulares en el bajo. Esta fachada Ptinm- 
pal eáá al norte mirando a la  iglesia de Sta. Mana. 
Las fachadas dcl orientó y mediodía "o ceden a la 
primera en sencillez y elegancia, y en la ultiiM Ile
sa  á tener cinco pisos por el descenso d d  terreno. 
Todas ellas darian al edificio el carácter monumen- 
tó l. á no haber sido borrorosamentó desfiguradas 
con el absurdo revoque de la cal, en que se han 
comprendido hasU las mismas bases, adornos y re
ñíales p* __  ¡,1—— miA «Ía&iIa 1iip<7n fia

<10 llegada a concluirse, y íuhuuuu ^  
libulü y escalera, y las galcriM de los dos patip, 
que la'’tienen en medio, y debían estar adornados 
(le dos órdenes de columnas, y habiéndose aÛ jado 
las saias por infinitos tabiques para dar lugar á l,ib 
muchas oficinas que alli iiay, carece lodo de la re
gularidad que debid tener, y que, asi como en el 
estorior, liarla conocer el buen gusto del arqiiitócto,

Audiencin. Este edificio, conocido por la Cárcel 
de Corte, por estar efectivamente parte de él dest 
ilado á este objeto, aunque la "PP®']*
cu lo antiguo por la Sala de alcaldes, s in e  hoy de 
Trilninil de la audiencia lerntórial, es uno de los 
mejores de Madrid, y tué trazailo p.ir el 
la T'orre Juan Bautista cresccncio, con bastante sen 
cillez, buena distribución y ornato. Es un cuadn
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longo con portada de piedra, de dos órdenes; el pri
mero toscano, con seis columnas y tres pucrlas 
cuadradas, el segundo dórico, también con seis co
lumnas y ventanas sobre las pnertas. £1 frontispicio 
en que acaba este segundo cuerpo estaba adornado 
con estatuas que rcptcscnlaban las virtudes Cardina
les. A las esquinas de la facliada había dos torres 
iguales, de las cuales se quemó una v no se ba 
liabitilado. siendo lástima por hallarse destruida la 
regularidail de la fachada. Entrando en el ediñclo 
so llalla un vestíbulo con tres pucrlas al frente, que 
dan entrada á una magnihea escalera y  á dos patios 
que la tienen en medio. En ci cuerpo alto hay salas 
espaciosas para el tribunal y  sus dependencias, y 
en el bajo, i  la espalda esla'n las prisiones, que de
bían ser solo destinad.asá detención provisional mien
tras las diligencias indagatorias, pues por su estre- 
clicz y  oscuridad no tienen nada de ío que indica 
la inscripción de la puerta principal. Tieinatuio la 
Mugeslnd de Felipe IV, con acuerdo tltl Consejo, 
se fabricó esta cárcel de Córte para seguridad 
y comodidad de los presos. Año ele l(i34.

S D ir t C X O S  m O D E R N O S .

Hasta el feliz reinado det scRor don Carlos III, 
el aspeclo general de Madrid estaba muy lejos de 
ostentar la magnificencia y buen gusto que ucbian 
señalará la caplla! de la monarquía que díctalia ó 
Mabia dictado leyes á Mójico y á Lima, Bruselas, 
Nápoles y Lisboa.

Ecstiiiadns las orillas de! Iiumilde Manzanares 
como centro de tan vasto imperio, solo habla podi- 
ilo alcanzar en el siglo y medio que la li.abitanm 
los reyes de la dinastía austríaca, la fundación do 
un gran número de convenios, que si liicn demos
traban sil piedad religiosa, y  encerrat)an en su in
terior grandes riquezas artísticas, no eran muy á 
propósito para dar á la población un aspecto hala
güeño, ni respondían á las grandes necesidades que 
naturalmente habían de exigir las oficinas de la 
corlo. Asi que estas, para su establecimiento, liiibie- 
ron de ccliiir mano de los antiguos casanmes de la
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nobleza madiilcria, y oonviniéi'Oiisc en mniada de 
los tribunales ó consejos supremos y en oficinas 
públicas, las casas del duque de Uceda y de Cis- 
neros. las de los Liironcs, 'Vargas, Caslillas, y  Jlon- 
royes. I.a Grandeza, en tanto, obligada por su per
manencia en la corte á levantar otros palacios para 
su liabitacion, lo verificó generalmente con poco 
gusto; y todos los de aquella época aunque sobre
manera esteiisos, carecen por lo regular de elegan
cia y primor artístico.

Pero desde que el primer monarca de la casa de
Borbon hizo construir el nuevo Real jalado, y  otros
varios edificios, llamando para ello a  los arqnitMtos 
mas acreditados de Europa, fité variando scnsiblc- 
mente el aspecto de la capital, y adquiriendo ese 
aire de juventud y gentileza que hoy constituye su 
principal agrado.

Mas ni las muclias y costosas obras de Felipe V, 
en las cuales domina por lo general el dcsdicliado 
estilo de Cburrigucra y del italiano Boniiii, m las 
posteriores de su hijo y sucesor Fernando el VI, 
eran bastantes á borrar del lodo el aspecto mezqui
no de la capital. Necesitábase para ello que el gran 
rey que habia saliido embellecer su antigua capital, 
que fiabia descubierto á llcrculaiio, y  edilicado a 
tascria, ascendiese del trono de Ñapóles al trono 
Español, y trajese en pos de sí los recuerdos de la 
antigua Boma, y la grandeza y poesía de las arles 
italianas. „

No le bastó á Cárlns III su vida para llevar a 
cabo sus grandiosas ideas respectó á la capital: nn 
alcanzaba tampoco su época esc grailo de comodi
dad general y ese dcsartidlo de buen gusto que os
tentan hoy las ciudades, inclusa Madrid: no podía 
borrar con atrevida mano, y sin aguardar al trans
curso del tiempo, la fisonomía peculiar de un pueb o 
de humilde aunque antiguo origen; no le era dado 
en fin, improvisar los tesoros, los artistas, los me
dios materiales para hacer nacer como al loque de 
una vara mágica, aquella régia ciudad, que sin du
da debia responder a la grandeza de tan poderoso 
soberano. Mas sin embargo ¡cuántos y  que giRan- 
tescos pasos no supo dar en la relurma proyectada!
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(qué de inumimentns públicos no qiicdon aun pata 
atestiguar su voluntad i

La puerta de Mcala, hormoso arco triunfal en- 
gido para celebrar su llegada á Madrid; el uiagnili- 
co paseo de! Prado con sus lindas fnenles; la Adua
na; el Musco de pinturas, y el do llisloria nalural; 
cljardin Hotánico: el Observaiovio astronómico; la 
platería de Marlinez; la imprenta nacional; el con
vento de san Francisco; el Hospital general: la puer
ta de san Vicente y las caballerizas reales: el canal 
de Manzanares; la casa de ürenilos, la de los Mi
nisterios, la de Correos: ¿qué diremos? casi lodo lo 
que hay de notable en Madrid, todo pertenece al 
gran Carlos III.

Aduana. Este suntuoso, cliPicio uno de los prin
cipales ornamentos de la capital, sirve también acaso 
mas que ningún otro, á caracterizar el buen gusto 
artístico en el reinado de aquel inmortal monarca. 
Filé concluido en el alio de 1769 bajo los planos y 
dirección del brigadier don Francisco Sabatini, con 
el mismo objeto que boy tiene de Aduana y olicmas 
de rentas reales, y inny pocos entre nuestros edili- 
cios públicos han correspondido mejor al intento pa
ra que fueron erigidos.

Si la Aduana estuviese situada en una ancha 
plaza, permitiendo abrazar de im golpe de visla su 
inmensa mole y la belleza de su conjunto, no ten
dría nada que envidiar á los mas eleganles monu
mentos arquitectónicos que se admiran en oirás ca
pitales; mas por desgracia se halla intercalada entre 
oirás casas, y en una calle, aunque espaciosa y prin
cipal, careciendo por consiguiente de fachadas al 
Oriente y Poniente y únicamente descubriendo las 
de ílediodia y Korte que son las mas angostas, por 
ser la ligura iíc lodo el cdilicio un cnadiílongn.

La principal que mira al Mediodía, cu la calle de 
Alcalá, es ciertamente digna dcim  artista tan acre
ditado, y sorprende agrailabiemente por la arinoniii 
V liclleza de sn coiijuiilo. Fúndase sobre un zóca
lo almnbadillado de piedra bcrroqucfio hasta el piso 
principal, con tres puertas en el medio, sobre las 
cuales hay un gran halcón y balaustrada de piedra,
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SMlcuido de mensolas ú repisas que temaUin en ca
bezas do sátiros y de cariátides, y  sobre las dos puer
tas colaterales dos inscripciones, una en latín y la 
otra en castellano, diciendo en ambas, que m- 
clia casa la mandó construir el sefior don Carlos lll 
•y el año en que se concluyó. Tiene desde el suelo 
cuatro órdenes de ventanas y cinco si se cuentan las 
de los sótanos. Las del piso principal están adoruaaas 
con frontispicios triangulares y circulares alternati
vamente y sobre la de en medio hay un escudo tea! 
sostenido por dos famas esculpidas en marmol por 
don Roberto Mic.liel. La comisa que es adornada se- 
smi el giisUi de la cumpiiesla de Vignola, da mu
cha magiiiiicciicia á todo lo demas.

R1 interior es muy correspondiente a la suntuo
sidad del edificio, y tiene tres grandes palios, el 
de en medio mayor, circundado por un clcganW ves
tíbulo V una galería encima. La escalera principal 
de piedra es muy ancha y suave, y  la distribución 
de las salas y de los espaciosos solanos liara el ai- 
macenage de los frutos, perfectamente adeciunia a 
su deslino respectivo.

Casa de Correos. Esto es uno de los edificios que 
lian obtenido, y no sin razón, la preferencia ile la 
crítica, liase alegado cu contra la pesadez de su 
coniimto: la elevación estinordinana del patio ¡ tu 
poca elegancia de sus galeriasi la dudosa situación 
de su escalera principal; hasta se ha diclio que es
ta se le olvidó ,1 arquitecto, y que tuvo que colo-

'^'"^Este ariiiiitccto era francés)' se llamaba don Jai
me llarouet. Trájolc de París el dii(|uo de Altó 
ruando vino de su embajada, v le irajo con el oh- 
ieU) de entender en el arreglo del empedrado de 
Madrid Florecía por fcntonccs en nuestra capital el 
mas aventajado de los modernos arquitectos españo
les, el célebre don Ventura Itodnguez, y parece 
míe entre sus varios y magnilicos planos trabajados 
para toda clase de obras, tenia presentados Hims p,y 
ra casa de Correos; pero desgraciadamente la envi
dia 6 da intriga artística que siempre le persiguió, 
iiizo dar la preferencia ó los dc ílarquct; por lo cual
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sin duda, y por la circunstancia de dirigir Ro<lri- 
guez como arguitccto de la villa las obras dcl ciii' 
pcdtado se dijo entonces nal arquitecto las piedras, 
y la casa al empedrador.»

Sin embargo, iiodcjó de haber alguna injusticia 
con MarqueC, pues no soio en esta casa dejó con
signado su gusto mas ó metios clásico en aiqiiítec- 
Uira. Mucha parte dcl sitio de Araiijuez es obra su
ya, y  dírijióün Madrid otras casas principales; mas 
vr>lvicndo á la que ahora nos ocupa, no puede ne
garse que si hien carece do aquel carácter grandio
so y monumental de un edificio público tan vasto 
como dcl)c ser el Correo general; si acaso en su 
distribución interior no tcuiie todas las comodida
des que serian de apetecer, ofrece sin entbargo en 
su conjiinlo cierta elegancia y orden, que unido á 
su considerable estension y la situación céntrica 
que ocupa en la famosa Puerta dcl Sol, le hace ser 
uno de los edificios mas marcados do Madrid.

Casa (le Ministerios. Esta casa fue coitstruida 
en el reinado de Carlos III, bajo los planes de Sa~ 
l>atit)i, para liabiiacíun de los primeros secretarios 
del despacho, y pasando después á ser palacio dcl 
principo de la Paz, la adornó este con una profu
sión y  buen gusto singulares. Después de la guerra 
de la independencia estuvo allí el consejo del Al- 
iniraiHazgo; á la cstincion de este se coloco en es
ta casa la hiltiioteca real: y úliimainemc se han li
jado en ella las secretan'as ilel duspaclui. Su arqui
tectura es sencilla y  su fachada principal de poca 
apariencia, y defectuosa por el declive del terreno 
y hallarse encallejonada; pero c) interior de la ca- 
-sa, su elegante escalera de un tiro, que se subdi
vide en dos ramales á derecha é izquierda, pcrfec- 
lamenlc iluminada y decorada con columnas y un 
Itqjo relieve muy gmnde en la meseta principal que 
representa nn triunfo, la espaciosidad y bella dis
tribución (le sus salas, aiuiqiie cortadas tuiichas de 
ellas para las oticinas que las ocupan, el fresco de 
sus bóvedas pintadas por los mejores profesores de 
aquella (“poca, iascoluiniias, mármoles, puertas pri
morosas y  demas objetos de gusto que la cuibellc-
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ccn, Sun tollas cusas dignas de la mayor alcncion 
aiiii((uc por el alto cleslino qne lioy tiene este pala
cio no puede verse con la detención que mere
cía. Esta situada junto al convento que lité de do
ña iUaría de Aragón, hoy palacio del Senado.

Palacio de Buena vista . Sobre el plano de una 
eminencia, cuya falda se estiende hasta la hermosa 
calle de Aléala, inmediato al pasen del Prado, se le
vanta este suntuoso edificio mandado construir d fi
nes dcl siglo pasado por la señora duquesa de Alba,

habiéndolo comprado luego la villa de Madrid á 
os herederos de la misma, para regalárselo á don 

Manuel de Godoy, á la sazón principe de la Paz, 
fue luego secuestiádo á la calda de este y conclui
da la guerra quedó destinado á parque de artillería 
y  Museo miliiar; posteriormente en 1841 pasó ú ser 
liabitücion ilel regente dcl reino duque de la ■Victo
ria, y  en la actualidad está colocado cbi él el JIuseo 
de ingenieros.

El cuerpo concluido de este palacio no es mas 
que una parte de su planta. Consta de un gran 
zócalo almoliadillado de mamposteria, sobre cimien
to de sillares, en cuyo frente principal que mira al 
Sur liay una puerta espaciosa, á cuyos costados se 
ven dos nichos p.ira colocar cstátuAs. En el cenlto de 
esta fachada, so elevan hasta el cornisamentq cuatro 
pilastras estriadas cou sus bases y capiteles que sos
tienen correspondientemenUí su frontispicio triangu
lar, perteneciendo todo el adorno arqiiitectónieo al 
orden corintin. Tres filas de liaícones rodean osle 
edificio, cuyo csterior se conserva en buen esudo, 
ú pesar de liaber sufrido dos incendios mientras per
teneció á la duquesa de Alb.i. El interior ha tenido 
grandes refornws y mejoras para los diversos usos 
á que ha sido destinado, y cu el día es decoroso y 
coiivcniculc. Cumplclatía la perspectiva de este sun
tuoso palacio, c! proyecto concebido el año ante
rior de ilciiiuler la casa de la inspección de iiiili- 
eias y contiiiuai el salou dcl Prado, liasta el coii- 
venUi do S. Pascual, phmiar do jardín sus avenidas 
y cercar su recinto con una balaustrada de hierro.

Palacio de Liria. Al terminar la Plazuela de
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Aflijidos, ciilrc la iglesia de este nombre y el se
minario de nobles, aparece esle hermoso edificio, 
ijtie por su grandiosidad y inagnífirciicia puede rou- 
siderarsc como la mejor casa particular de cuantas 
existen en Madrid. Fue inaBidailu construir en el aflo 
de 1770 por el Esemo. Sr. D. Jacobo Stuard Fitz- 
James, tercer duque de Berwich y de Liria, bajo la 
dirccciou del célebre profesor D. Ventura Rodrigiiez; 
el que á nBodiados <le 1779 lo preseuló concluido 
con la solidez, regularidad y buen gusto que se no
ta en todas las obras de lau distinguido artista.

Forma la planta ücb este palacio uii cuadrilongo, 
cuya decoración consiste en iiu cuerpo rústico lias- 
ta el piso del cuarto principal; sobre el se cleaan dos 
fachadas iguales, una que mira é la plaza y otra al jar
dín, Por uno y otro lailo tiene eii el medio cuatro 
riiliiimias dóricas, y en lo demas de !acirciinfcren- 
cia pilastras con arquitrave, friso y cornisa corres- 
pondiente. Solirc esta hay en lugar de balaustrada 
un ático, que se eleva eii los dos medios, y tiene 
]uir la parle de la plaza los escudos de armas de los 
duques, y  por la de! jardín las cifras de sus apellidos.

Las estancias y  babilaciones interiores corres
ponden por su capacidad y lujo artístico A la bella 
apariencia ele tan iiB.agcsUioso eslerior, notániinsc par- 
Liciilarmenle entre otras la dcstiiiad.i para capilla, 
con rico pavimento de nwrmol, un inagmTico re
tablo, y elcganles tribunas,- decoradas sus paredes 
con esccicnles pinturas al Ircsco del Isabi! profesor 
don Antonio Callinno.

Contribiivc notablemente á la Iwllcza y adorno 
de este cililício el gran jardín, que consta de ríos 
planos, uno en medio al piso del cuarto bajo, y otro 
que le circuye por tres fados á la altura del prin- 
rup.ll, dando vuelta á unos terrados construidos en 
los ángulos sobre la plaza, y  subiendo del uno ,il 
otro por escaleras bien dispuestas. Los plantíos de 
árl)olcs frutales, las mas varias y vistosas (lores, 
seis lindísimas fuentes, diferentes eslátiias de már
mol, y  algunas otras de adorno ejecutarlas moder- 
iiainciite con el mayor gusto y elegancia, forman 
el pensil mas grato y delicioso que puede presen
tar el arte.
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Tor lo respectivo á la plaza, sobre ser grande, 
la h.ice magmíica la bcniinsa perspectiva de los ter
rados, que liemos dicho, destacados giaciosamenle 
de los ángulos del edificio, con sus balaustra las y  
antepechos, y las berjas de hierro pucslas en Mini- 
circulü que la dividen de la calle, con pilares inter- 
piicslos coronados de sirenas. Mucho pudiera ineio- 
larse todavía, sustituyendo al niezipnno arbidado, 
que apenas da escasa sombra en dos lincas parale
las, la lormacion de jardines al uno y otro fado de 
la calzada, que sirve para el tránsito de los carrtia- 
ges, y de dos calles bien dispuestas que los dividen 
de esta, partiendo desde las puertas laterales ¡ pero 
la escasez de aguas que en el dia esperimenta la 
casa ofrece un grave obsíáciüo para la realización 
de este proyecto. , .

A la dcrccba del palacio y en local a proposito 
eaisle uiia buena galería de pinturas, en que el ilus
tre padre de! Excnio. señor duque actual, reunió 
niucbos y csceletitcs cuadros de las mejores escue
las que adquirió á gran costo en sus diferentes via- 
ges por Italia- También hay varias ninas de. esrtiilu- 
r a . caire las que se adiniran singularmente algunas 
ejecutadas por dou José Alvarez.

Tal es en resuinen el palacio de Lina, tan jits- 
tauiciUe cclelirado por cuantos amantes de las bellas 
arles han tenido ocasión de verlo, inutiuineiilo ilus
tre que recordará á los siglos el fastuoso lujo que 
todavía osteuiaba la mistocracia csiianola al decluiar 
su último periodo de su poder y  grandeza.

Otros edifteios itolabUs. En las descripciones 
correspuiidientes de los esl.ablcciniicnlos que encier
ran, hacemos la de los Museos, Armería, Hospitales, 
Hospicios, Cuarlcles. Teatros y demás.

Hay en Madrid, ademas de todos los dichos an- 
teriormciile y en el ingreso de esta obra, multitud 
do cdilicios ñoiablcs, ya por sii liuena arquiltclura- 
coino por su csteusiui); pero como seria molesto na- 
biar do todos cti particular, solo se citaran algu
nos, tales son la Casa de postas, detrás do cor
reos, obra de dou l’cdro \n ia l; la casa llamada de 
los Heros, en la calle de Alcalá, y que lioy sirvo
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de almacén de cristales y loza de las reates lubri
cas: la casa aun no concluida llamada de la Solana 
en la calle ancha de san Bernardo ; la del Ministerio 
de la Gobernación en la calle de Torija; la del Nue
ra  Rezailo en la calle de León, una en la calle de 
la Cruzada; oirá en Trente de san Martin; la casa del 
Saladero á la puerta de santa Bárbara, trazada por 
don Ventura Bodi'igucz, y de una noble sencillez.

También son notables las casas del conde de Al- 
tninira cu la calle ancha de san Bernardo, empezadas 
á reediPicar bajo un suntnnso plan por el mismo ar
quitecto Hodriguez; la del duque de ViUaherinusa, 
edificada por el arquitecto mayor que Tire de Madrid 
don Antonio Agnado, y  situada á la salida dol Pra
do por la Carrera de san Gerónimo; la del duque de 
Mcdinaccií, en Trente de esta, y de una cstension 
asombrosa; la del duque de llijar, y  la del marques 
de Miradores en la Carrera de son Gerónimo; la dol 
marqués de Alcafiices, la llamada de Negrete, en la 
calle de Alcalá; la dcl conde de Oñaic en la calle 
Mayor, aunque con mal gusto en la porlada; la 
def marques de Camarasa en la calle de la Almiidc- 
n a , de buena arquitectura; la del duque del inTan- 
tado en las Vistillas; la dcl conde do iMíranda en la

Iilazuela de su título; la dcl conde de Tepa en la ca
le del Viento; la de la condesa de Monltjo enfrente 

de esta; y  otras muclias; en las cuales se encierran 
tesoros en muebles preciosos y del mejor gusto, bi
bliotecas escogidas, colecciones magnílieas de pin
turas, cstátuas, monedas, armas, antigücdailcs y 
otros objetos dignos de los personajes que las liabí- 
tan, y  cuya descripción seria imposible hacer y  mas 
en esta obrila.

P L A Z A S  T  m O N U n S E N T O S  P U B L IC O S .

Madrid es escaso de plazas, y las que hay no 
corresponden en general al lustre de la capilaf, ni 
porla simetria de los edificios, ni por tos monumen
tos que las decoran; se indicarán sin embargo las 
mas principales.
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Plaza y  ghriH a de Oriente. Eslíi iiimeiis.i 

plaza, auTnentada disparaladamcnle en liéinpo de 
los franceses con e"! derribo de cincuenta y  seis 
casas que formaban varias manzanas, calies v pla
zas, iardiiies, iglesia, biblioteca, teatro y juego 
(le pelota, lia permanecido desde entonces con el 
aspecto de un desierto árido, donde los pobres via
jeros (que tales podrian llamarse los que emprcii- 
diaii su travesía) no eneontraban no punto de apoyo 
para librarse de los ardientes rayos riel sol canicu
lar, 6 de los penoirantos aires del Guadarrama. Fer
nando VII, desde su vuelta al trono , pensó en de
corar dignamente esta plaza con una galería de co
lumnas y un teatro en frente del palacio; para ello 
se derribó el antiguo de los Caños de! Peral, se 
igualó la plaza, y se empez<5 la galería, pero ct>n 
tan mezquinas iiropurcioiies, lumqiie de arquitectu
ra Inialmenie griega, que muy luego liiibo de sus- 
peiulcrsfi la obra. Úosde entonces fueron muchos los 
planes ideados para regularizar esta plaza; mas nin
guno llegó á tener efecto hasta que lá administra-' 
clon dcl real patrimonio adoptó en tH ít y  empren
dió sérianiente el que al fm ha tenido efecto.

Consiste, pues, en una graciosa glorieta citcn- 
lar. y elevada algún tanto sobre el piso de la pla
za. que lorma un bonito jnrdin plantado de llores 
y ártiules frutales y  cerrado por una alta v elegante 
berja de hierro bronceado y de agradable dibujo. Por 
la parte eslerior de la glorieta está circundada por 
iin'liermosn pasen formado con filas de árboles y 
coronado eu su último tiirmino por cuarenta y cua
tro eslátuas colosales que representan á los monar
cas españoles, y  eran parte de la colección que es
tuvo en lo antiguo colocada sobre la cubierta de 
palacio y últimamcntrc vacian arrinconadas en las 
Itóvcdas dcl mismo. Dichas cstátuas, egeculadas en 
el reinado de Felipe V por los aclislas de acpiella 
ópoca, no pueden ser ju^^adas hoy con imparciali
dad ; pues como que fueron hechos para ser vistas 
á grande altura, ni su tamaño, ni sus actitudes, 
ni el poco acabado de su irábajo, están en corres
pondencia con el sitio en que noy se hallan colo
cadas. Itepresentan á los reyes godos Ataúlfo, TheO'

ts
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dotico, Eiirico, Leovigildü, Suintila y Vaniba¡ los 
reyes de Asturias don l’elayo, don Alonso 1 el Cii- 
lólico. don Alonso II el tasto , don RamiM I, don 
Ordüfto I  y  don Alonso III el magno, ios reyes de 
I.eon don Ordofio II, donRnniro II, don Alonso V y 
don Alonso IX; Fernán González, primer conde de 
OastiIJa, don Alonso A'III, y diiHa licrengiiela, reyes 
de Castilla y León; don Fernando 1, don Alonso 
VI, doña Urraca, don Alonso \ l l  emperador, don 
Alonso X,_don Sancho IV, don Alonso XI, don 
Juan I, doña Isabel la Calóliea, don Fernando V, 
y  don Felipe II; Iñigo Arista, fundador de! reino 
pirenaico; los reyes de Aragón ilon Ramiro I . don 
Uaitiiro II , Sancho Ramirez, don Alonso V el ba
tallador, doña Pelroitila, don Jaime I y don San
cho IV el Bravo; y ios condes de Barcelona Wil- 
íredo el velloso, y don Ramou Rercngiicr. 

de laEn el centro Glorieta se alza iin elevadoc .  vv<«vsw lu o c  u i ¿ a  t m  c i c t a u u
pedestal en cuyos frentes lian de colocarse lápidas 
de mármol con iitscripciones, y en los costados ba
jos relieves míe representen el uno á Felipe IV con- 
.decorajtdo al pintor Vclazqiiez con la cruz de San
tiago, y el otro ima alegoría alusiva á la protección 
que dispenso aquel monarca á las letras y  á las ar
tes. Un los fcciiíes del mouimicnto liay dos fílen
les formadas de lazas ó conclias, y sobre cada una 
de ellas se colocará la estatua de mi rio simboliza
do por un anciano desnudo, vertiendo agua de una 
urna. Biclias cslátiias son de piedra blanca de Col- 
inenar. En los cuatro ángulos hay c atro pedesta
les con otros lautos leones de bronce de gran mag
nitud. Estas obras lian sido encargadas á los escul
tores de la real casa don Francisco Elias, y don 
José Tomás. '

La estátua dol rey Felipe IV que so eleva sobre 
el monumento ha sido trasladada desde el real sitio 
del Buen Retiro en el corlo espacio do tres lior.vs, 
cosa que honra á los ingenieros encargados de esta 
operación. La descripción de esta famosa estátua 
es la siguiente.

Estatua ecuestre de. Felipe. IV en la plaza de 
Oriente del real palacio. Sábese que Felipe IV es- 
íribiü a !a gran duquesa do Toscaiia Cristina de Lo-
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reua, ¡mliútidola encargase esta obra al célebre es- 
ciilior I’edru Tacca, y liabiend» esta soRura confiado al 
gran dutiiie el encargo que tenia, llamé éste á di- 
olio prolesor, y se le ordené, con la circmistancia 
tle dejar cualquier oiro trabajo, y de que babia de 
correr por cuenta de S, que con ella pensaba 
nacer un regalo á S, M. C. üespiics de algunos es
tudios que Tacca liabia licchn, se le manifestó que 
gustaría el rey que no hiciese el caballo en la con- 
lonnidad que los otros de su género, esto es, en 
acto lie pasco, sino de corbeta ó do galope. En vis
ta de lo cual, y deseoso de agradar al rey, escri
bid á esta Corte solicitando se le enviase un ejem
plar ejecutado por un buen pintor, para gobernarse 
y  acertar mejor en la obra. En efecto, dentro de 
pocas semanas se le en\ ió un cuadro de dnii Diego 
^'cla^quc^ con el rey á caballo y  á mas de esto otro 
retrato do medio cuerpo que el misino Velazqucz 
hizo del rey.

Vista la actitud que se liabia de dar al caballo, 
por los aficionados y profesores que lialiia en Flo
rencia, tuvieron por iinposibie que la obra pudiera 
ejecutarse, tratándose de mantener en el angosto es
pacio de dos pies una mole de mas de diez y ocho 
inillarcs de lluras, la cual liabia de subsistir fuera 
del equilibrio, y  por cousiguicnle pisar en falso, co
mo era preciso para representar el galope ó la cot- 
licta; y asi se tuvo por quimérico el pretender ha
llar fuera de la figura del caballo, ó sobre el plano, 
ó debajo de él, un equilibrio para tan grande sdi- 
da. Algunas noticias ilc aquel Uempo indican que 
el célebre e.'illleo Oalilcí consideró imposible la em
presa, pero las mas ciertas son, que el mismo Ga- 
lileo sujiriú al Tacca la manera de mantenerlo.

La destreza Uu Tacca contribuyó también al sos- 
Icnjinienm de esta máquina, en el modo que turo 
de formar los gruesos y pegar las portes Uc ella: 
liízbla de dos trozos csccpluaiido las piernas y  los 
brazos: el un trozo basta la cinclia y otro desde la 
cincha á la cabeza; macizó las piernas, y asi fué 
aumentando ó disminuyendo los gruesos, conforme 
tuvo por coiiTeniemc para su intento. Pesó tuda la 
obra de la cslátua y el caballo diez y ocho mil li-
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í)ras. Eli cnanto a la actitud, se dirá lo que sintie
ron los inteligentes del arle de cabalgar, suponien
do antes que el caballo se maneja en dos maneras, 
esto es, en los aires altos y cu la tierra. Una de las 
operaciones del manejo del aire es la corbeta, for
mándola cuando se levanta, caminando siempre do
blando los brazos liácia el pecho, y manteniéndose 
ó equilibrándose sobre las ancas, bajando la grupa 
hácia el suelo. La posadnos otra especie de opera
ción en el aire, y esta la liace el caballo al termi
nar cualquier manejo, hágase en tie.rra ó en el airc; 
es lili género de corbeta, con la diferencia de que 
en la posada se levanta mas en el aire que en la 
corbeta, y después se para, y se afirma con los cua
tro pies. La alzaiia es nombre genérico de lodos os 
Tiiovimieiitos que hace el cal«l!o al alzarse con los 
brazos y (losarso sobre las piernas.

La actitud que dio Tacca al c.alallo, es como u 
medio c(im¡iueslfl de las referidas operaciones, no 
siendo corbeta por no sostenerse lo bastante sobre 
las ancas, bajando la grupa y levantando la cabeza 
y espaldas. Tampoco es posada por describir su ti- 
gura una linea cuasi plana desde los ojos a lo alto 
de la grupa clebiemlo ser inclinada, y últimamente 
no es galope, pues para serlo debiera eciiar liácia 
¡Utas una de las ancas y la olía delante, y no estar 
iguales como están: por tanto se considera set un 
cierto medio como se lia dicho entre las tales ac
titudes, en lo que el profesor procedió con sabidu
ría, liabieiido oiiscrvaoQ los que ejercitan la noble 
arte de la escultura que cualquier otro movimiento 
Inibieni sido menos gracioso.

Acabada esta grande obra, y espuesta en la mis
ma casa do Tacca, fiié admiración lic los ciudada
nos de Florencia i pero el artífice acabó sus dias in
mediatamente ; dicen que por graves disgustos que 
le orasionó un ministro del gran duque, nombrado 
para entender en los gastos necesarios y en la re
compensa de la obra. Esta se envió á íradrid pará 
ofrecerla á S. SI. en nombre de! gran duque Fernan
do : v do dos hijos de Tacca, vino el mayor, llama
do lambicn Fernando y ahijarlo del gr.an duque, el 
nial por haber estudiarlo la profesión riel padre, y
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pof SU buen laleuU), se consideró capaz de baccc 
esle ofioio con el rey, de colocar la máquina en el 
sitio , y de componer los pedazos que lo necesi
tasen.

La referida obra, se halla estimada eu los inven
íanos del Retiro, en el precio de áO.OOO doblones, 
aunque costo menos sin comparación: en la cincha 
del caballo se lee estó lirma: Petras Tacca F. Fto- 
reutiíe anno satutis MDCXL. Hay muy pocas en
tre las obras modernas de esta linca que se igualen 
en el brío como está espresado el caballo, en Ta dig
nidad del ginete, en la berinosura y lo acabado de 
as labores que se ven, particularmente en los es
tribos, Ireno, silla y  en la banda del rey.

Terminaremos aqiii osla ligera reseña, diciendo 
que la disposición de la obra de esta hermosa glo
ríela que linrinosea lioy uno de los sitios mas im
portantes de Jíadrid, fue dictada por los señores don 
Agusim Arguelles y don Jiartin de los llcros. tu
tor el pi'iinero de S. M. la reina, ó intendente el se
gundo de la roa) casa; y que la ejecución de toda 
la obra bn corrido a cargo de los ingenieros de ca
minos y canales don Juan de Ribera, don Juan 
•Merlo y don Fernando (iuiicrrez, con un cele y eli- 
cacia que les honra sobremanera. También eslapro- 
yccUida la conclusión de ta pl.ua, formando en los 
costados del teatro y la Glorieta cuatro manzanas 
do rasas, dos á cada lado, en las cuales seria con- 
vcnienu? aprovechar la oportunidad para la construc
ción de ediñcios púMii-os destinados i  los ministe
rios y  oñemas que .iim carecen de ellos, con lo 
cual y la terminación dcl tcaüo, se dará á la gran 
p lua la imnorUiiicia que debe tener y á las avemdas 
del real palacio ia mogestad y decoro conveniente.

Pinza del mediodía del iteal palacio. Esta pla
c e s  muy grande y casi cuadrada. La forman de un 
lado la fach^a principal de palacio; del opuesto la 
armería, y  de los otros dos un ciiarlelillo bajo y 
inezqjimo jMra la guardia de palacio y  una batans- 
Irada con vista al campo. Bsta plaza seria magmTi- 
ca SI se reformase de un modo correspondiente al
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palacio la fachada de la armería y  el cuarlelillo; pues 
el cuarto lado en forma de balcón sobre las campi
ñas regadas por el rio, es de un aspecto muy agra
dable. A pesar de todo, la plaza es tan grande, que 
aun quedarla como desnuda, si no se acompañaba 
con una fuente ó monumento en el medio. Hemos 
indicado que allí conospoiidia la colocación de la 
estátua de Felipe II que csti en el Casino.

Plaza mayor. Fue construida en ifil!) reinando 
Felipe I I I , bajo los planes y  dirección del arquitec
to Juan (iomez de Mora, quien la acabó cu dos 
años. Tiene 434 pies de largo, 334 de ancho y 4ii35 
de circuito. Está fundada siibre pilastras de piedra 
que forman sopórtales muy capaces, y  tiene cinco 
suelos hasta el tejado y 7 i pies de altura. Antes de 
los deterioros que ha padecido, constaba de 4&6 ven
tanas con balcones ue hierro, y  un gran número 
de buhardillas, y cm capaz de cuatro mil moradores 
en i3í> casas ó habitaciones; y en las funciones rea
les , que se celebraban en ella con lodo el lujo y 
la magnilicencia de la aiiligna corte de Espafia, y 
de que vimos la última y magnifica muestra cu ju
nio de 1333 con motivo de la jura de la princesa 
Isabel, se acomodaban cincuenta mil personas. Esta 
plaza sufrió un violento incendio el 10 de agosto de 
1072 por el lado do la Panadería, que fué recons- 
truidoi pero en la noche del 10 de agosto de 1700 
sa incendió de nuevo y se consumió todo el lienzo 
de los portales de Guadalajara y gran parte del arco 
de Toledo,- posteriormente se conslru)ú de niicvo 
y con Jierma mas elegante, aquel lienzo entero, y 
el que liacc frente ú la panadería; también se ha 
cerrado el ángulo de los portales de Guadalajara y 
calle de la Amargura, conslru)éndose tres arcos 
iguales en solidez y arquitectura en las entradas 
de las callos de Toledo, la Amargura y Jlayor; lam- 
bicn so lia concluido la reodilicacion por el eslrcmo 
de la radiada nueva del norte, y va adelanlamlo la 
do el lienzo de la zapatería, siguiéndose el mismo or
den de ürquiieciuraon arcos á las cnlradas de las de
más calles, con lo cual quedará la plaza muy ele
gante, aunque con los defectos de la irregularidad
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\  noĉ ft siiiiclría que ptcsla á los ai'cos « entrarlas 
la diipcdoii tnrridailc las calles, y ailemas ladis- 
lliiia altura de los pisos, por 1<> que no puerJe pa
searse por los soportales sin bajar y subir escalones,. 
sobre lo cual dejamos dicha mieslva opimoii cu el 
artículo ríe Polic^ay ornato. Fitialmcutc, verifica
da la conclusión de la plaza, faltará siempre en me
dio alpiiii objeto que llame la atención, por estar 
alisolutauiente desnuda.

Puerta del Sol. Tlsia plaza, mas famosa por su 
coiiciiiTciiciay situación central, que por su bcliep, 
se llama asi por una imagen del Sol que había piii- 
taila encima de la puerta de un castillo que se la- 
liricó en aquel sitio en 1520 para defender á Jtodrid 
de las ccirii-rías de bandoleros y fotogidos que infes
taban sus imnediaclones, habiéndose abiettó también 
im foso al rededor del hospital del Biien-Suceso; 
pero csle y el castillo desaparecieron después con 
el aumento de la población por aquella parle, y m - 
¡ 0  (incdú el nombie de la ‘puerta del ío /. Esla pla
za es uiia especie do estrella irregular, á donde vie
nen á desembocar varias calles, y  cnlro ellas las 
sois principales. Mayor, Carretas. Carrera de san 
tieróniino, \lca!á, Montera y  del Carmen. E! órna
lo do este sitio no corresponde en gran manera a 
su celebridad, á pesar de que las casas en genera! 
son baslante buenas, teniendo también el suntuoso 
l•dilu•iodc correos, y  las vistas que reptesenumá lo 
largo todas aquellas calles; las mas brillantes y ani
madas de Madrid. En el centro de la I-ucrta del 
Sol habla una fuente circular de muy poco gusto c- 
indiana del silin que ocupaba, la cual ha sido de
molida y construida de nuevo en la plazuela de las 
Descalzas.

Plazuela de. In Viltn. Delante de la casa de 
n\iinl,imieiiU) está esla plaza, que es regular y ca- 
si'cuadrada, abierta por el lado do la calle Mayor 
y cerrada per los demás con las Casas cousistona- 
los, la que ocupa ct consejo de la «tierra y la ca
sa de los Liijaues. Tiene en medio una fuente que 
representa las armas de Castilla y de León. Tres leo-
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nes atroian agua por la boca, y  sobre ellos se sien
ta un castillo, encima del cual bay una figura de 
miigcr en traje mililar con eslaiidartc en la mano, 
cuyo pensainicoto fue de don Domingo Oiivieri.

Plazuela de Santa Mía. Esta plaw se formó al 
principio de la calle del Prado con el derrilio liccho 
en tiempo de la dominación francesa del convenio 
de carmelitas de Sla. Ana; y habiéndose plantado 
árboles, y puesto bancos de piedra y una luente en 
medio, ha resultado un sitio agradable de recreo 
V desahogo. Falla sin embargo para concluir el pro
vecto do esta piara el que se derriben las casas de 
la manzana 215, que impiden la vista dcl teatro de 
principe desde la plazuela, la cual daña a aquel 
una avenida vistosa y cómoda , y á la plíKUCla la ne
cesaria cstension. La fuenlecita del medio, trazada 
por don Silvestre Pérez, tuvo en su principio una 
estatua cu bronce de Carlos V, que ahora esta co
locada cu la galería de escultura del museo, pero 
liltiraamcnlc se le ba sustituido una aguja de pie
dra de forma sencilla.

Plaza de. las Corles. Delante de la fachada prin
cipal de las casas nuevas, sobre el solar cu que es
tuvo el convento de santa Catalina, derribado por 
los franceses, se ba fonnado una placeta, q̂ ue por 
caer enfrenu; dcl sitio donde se construyó el salón 
del Congreso, se denomina plaza de las Corles, Ks 
irregular y costanera y úllitnamenle se la ha ador
nado con árboles, pero su principal imporUmeia la 
dclieá la estatua de Cervantes colocada en su cen
tro, de cuyo inoniiineuto vamos á dar una ligera

¿stá tua  (te. siiijw-l de Ce.rvanles. Debe de
cirse en bomir de Fernando Vil que jinr el mis
mo tiempo en que el gobierno francés de la resUiu- 
raeion negaba su permiso para colocar en París en 
la plaza dcl Odeon la eslálua de Moliere, diciendo 
que solo á los monarcas estaba reservado este lio- 
nor daba el rey de F.sparw orden á su escultor de 
cámara don Antonio Sola, para vaciar en bronce la 
estatua del ininorlal autor del Quijote con destino
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á ser oolotada on una ile las plazas ele Jlaclrul. Vc- 
lilicó ol escultor en Itoma su modelo, el que lue 
fuiidi.io en broncee por los célebres artistas pru
sianos, Luis Jüllage, y Guillelino N. Ilopsgailen.

nublando el Diario de Roma de _esta obra artis- 
lica decía lo sigiiicnle: “Loor al seiior de Sola, el 
que con tanta verdad y perreceum del arle nos ha
ce ver la imagen de este famoso escritor. Le vemos 
en ella, es el mismo lUiijudde Cervantes, cual lo 
maniiiesta aquella noble figura; su espaciosa frente, 
aquellos ojos llenos del fuego del alma, aquel an
dar franco, tan natural al hombre de Minas y de 
.aventuras, y aquel aire cu que se ven las maneras 
espafudas del siglo XVI. Lleno de una sublime iitia- 
ginaciun está en actitud de mudar el 
que no podía con mas facilidad y macsUia 
se por el artista, ya por el L a
las piernas, á que acoinpaiia el de Uida la persona,
\ a por el eonlrasle de los pliegues del vestido j  cs- 
pecialmeníe de la capa uue el aire m uc« con sua
vidad. Uu la mano derecba tiene un lio de papeles, 
imiesLia de uii literato; la izquierda la tiene sobre 
el puño de la esparta, en prueba de su profesión iii- 
litac V nobleza de sus auiepasartos; y para ocultar 
la imperfección de esta mano á causa 
da de arcabuz, oiic en ella recibió en la baUilia de 
de LciKuitü, Sola ha tenido la singular idea (le cu
brirla con un pliegue de la capa, conservando de 
este modo todo lo perfecto, sm «ponerse a la cen
sura de los que cMgcii la verdad. Todo es vida cu 
esta cslálua, todo vivacidad al mismo liempo que 
se ve ladigiiidud. V como intónilente de las, bellas 
ürtes ÜI2 0 , corno sculericia universa) ♦ Que esta es- 
tátiia es una de las mas célebres que se liau bocho 
en este siglo, y una do las mas impovlantós por ser 
de! hombre tan grande que representa, inadirc ade
mas ciue hace muchos años ijuc no se ha fundulo 
otra igual en bronce en este país, pues es semico- 
losal, teniendo diez palmos y medio de altuM.i>— 
(Salvador Botti, secretario perpetuo de la insigne y
pontilical Xeüdoniia romana de S. Lucas.)

Hasta aquí el dictamen del ya dicho profesor, 
lauto mas aprcciablc, cuanto que sieudo eslrangcro
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parorc nn liallafse dirigido por im mo\iii)ionUi di‘ 
entusiasmo y mirar la obra cotí los ojos desapasio
nados é imparcialcs del arte. Los profesores espa
ñoles luego-que tuvieron ocasión de eontemplarlii 
en nuestra capital, no pudieron tnenos de coitvciiir 
en el fondo con el referido elogio, si bien como 
toda obra arlistica la encontraron sujeta á ccnsiita. 
Day quien hubiera deseado ver cti la postura del sin 
igual escritor mayor analogía y relación con su pro
fesión de autor que con la de militar, pues por airiic- 
lla es por lo que se lia hecho m.ayormcntc celebre, 
y á la que dele el distinguido honor de ser repre
sentado por el cincel. La poslnra marcial de la cs- 
látua, el Iragc militar, y liasti el papel que tiene eii 
la mano, despiertan mas bien la idea de im guerre
ro , y si bren los altos lieclios de su valor reeonci- 
lian facilmenle el ánimo con esta idea, no puedo 
picsoindirsc de hnseat en aquella figura ;d cíi/for 
í M  Q u i j o t e ,  mas bien que al m n w o  <le l^ e p u n lo  
V al c a u l i v o  d t  A n i e l .  Esto cii riiaiilo ¡i la illoso- 
iia de la obra; por lo que baco á la ejecución, pa
rece digna del acreditado cincel doí señor Sola.

El mismo escultor remitió á esta corte, al tiem
po que la esUítua, un provecto del pedestal <|ue tle- 
iiia 'oporlarla, pero no habiéndose bailado confor
me por los proicsores de la academia de San Fer
nando, fue susíilnido por ei que presentó el señov 
Vclazquei, y después sufrió en la cjccueion diver
sas madificacioncs de imporlancia. Sobre su mérito 
artístico también se lia hablado en opiicslos senlidos, 
sin que nos liallemos en el caso de decidir sobre 
él, y solo diremos que nos parece cslrcinada su .al
tura. Tampoco nos gusta el verle tan encerrado en 
la berja de hierro que !c impide campear con gatlac- 
di.a, y aun mciius la banal inscripción, a Mic.ckl 
iiE Cf.bvotes Saavfjir.v, fRneiPK ñu los ivoemos 
KSpiSoLES. AÁo lUí JIDCÉEXXXV-

T.os dos relieves del pedestal, obra del escultor 
<lon José I-iqiicr, nos agradan mas; reirrcsenian el 
uno á clon üuijole y Sandio Panza, guiados por la 
diosa de la Locura; v d  otro la aventura de los 
Leones. Menos á proposito nos parece el sitio á don
de se ha elevado el monumcnlo, por su configura-
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cioH parlicuiar, y carecer del rondo dcspcjailo ne
cesario para campear como debiera. Tampoco liay 
oportunidad en colocar á Censantes enfrente del 
cuerpo legislativo, y  mejor estarla en la plazuela 
de Sta Ana, delanic del teatro, y  do la callo dcl 
Lean en qnc liabitó; poro de todos modos, esto tes
timonio do consideración pública, tributado al ilus
tre escritor, es único en nuestro país, y merece bien 
el elogio del monarca que le dictó. Kste monumen
to tue mandado construir do su órden bajo kt di
rección del comisario general de cruzada don Ma
nuel Fernandez Yarda y con los fondos dcl indul
to cuadragesimal; siendo cosa singidar que Miguel 
do Cervantes que obtuvo su rescate eii vida con las 
limosnas de los Padres Mercenarios, baya debido 
taji distinguido honor después de su muerte, a las 
limosnas de otro institiilo religioso.

Cíi.50 fíe C erv iw te .^ '. lYo fue m Io aquel monu
mento el único tributo vendido á la memoria de 
Cervantes por el rey Fernando A'II, sitio que liabicn- 
<lo llegado á su noticia que se estaba demoliendo 
por hallarse ruinosa la casa m'im. 2 0  antiguo en la 
calle de Flancos, en que tuvo su modestó habita
ción aquel célebre ingenio, ilispuso que en la cons
truida nuevamente sobre el mismo solar, se coloca
ra en alio relieve el busto de Corvantes, ejeculadn 
por el escultor don Esteban de Agreda, en un me
dallón de mávmid do Cariara adornado con trofeos 
poéticos, militares y de cautividad, y  debajo una 
lápiila de mármol de Granada con cstó inscripción 
en letras de mo; ‘< A qn i v i v i ó  y  m v r i o  HmiiEi, ni! 
Ci-nv.WTKS S.iAVEnn.v c v y o  i n g e n i o  a d m i r a  a l  
m u n d o .  F a l le c ió  e n  IGiC.

Bicha casa tiene en la nueva numeración el nu
mero 2 , y es la primera entrando á la dcrcciia en 
la antigua ralle de Franeos, hoy de Cervantes. En 
la misma callo, y casa mim. 15 nuevo, vivió y mu
rió el gran I.cpc de Vega.

V l f i z i i i l i i  d e  l a  C e b a d a . Esté situada en la ca
llo de Toledo, es muy grande, de piso desigual y 
rodeada de casas parlicularcs poro nolablcs y sin
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siniPtria. Contribuye á dcsnguratla mas ol ser ir c 
mercado ilc granos y comestibles, por lo cua esU 
llena de cajones y puestos para la venta. En ü  in 
dio tiene una rúente. Esta pía» era c«leb« poi 
ejecutarse en ella las sentencias de los condenados 
ai iillinio suplicio, levantándose en «‘>0 
la víspera de la ejecución ¡ peto cu l‘C“' ^  d e ^ o f  
reaidur PüHtelos se dispuso que en ade ante los eje 
ciclones tuvieran lugar en el rellano o ^
se Turma á la salida de la pnerla de Toledo a la de
rccha- 5 allí se vetilicuen el dia. Tenemos entendi
do que^liay proyecto de regularizar esta P'“ í¡ f'¡r- 
mando delante de ella manzanas de casas, continua
ción de la calle de Toledo.

PlazMln lie S. MúiuH. Esta plazuela es ba^
tante esFciosa, y sirve de mercado de comesT̂  
el mas abundante de Madrid, para lo cual hay muU 
litud de cajones alineados cu forma de ' ■i'lcs- Tuvo 
hasta hace pocos años una estatua en el inedio q ic 
represéntala á  Femando V. Esta situad.i osla plj^nc 
la en la calle de las Platerías, y moderDamcnlc se 
ha decorado por esta parle con una sencilla porta
da , que disminuye su mal efecto.

Pla-.ueh del Carmen. Esta plazuela fue ideada 
por el difunto don Antonio Regos , bien cono'-ido 
iM>r sus constantes traliajos en utilidad ptibnca; y 
habiendo propuesto su idea y planes 
lanncnlo, dispuso cslc la realización de lan utdi pro 
yecto, comprando una casa ruinosa que se de r bo 
para ello. Eltimauieiite en 1»30, y a ^
mismo Regás, se dispuso la traslación de !us cojo 
nos que afeabin la red de S. J.uis: pero es .le de
sear V e  se concluya en este local el projccladu 
mercado cubierto, para evitar los muchos incon- 
venicnlcs y la fealdail que causan ios cajones y 
puestos de comeslibles.

Plaza del Prooreso. F.n el solar que ociiMba ed 
cstenso convenio de la Merced, entre las calles de 
su nombre Aiagdalena, Remedios y Cosme .lo Me
diéis , se lia fonnadn una plaza larga adornada con
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jírlHiles, baucos y una fuente de forma csiraña a su 
entrada, que sir'c  de desaliogo á aquellos barrios 
poblados y da un buen aspectó á las casas que la 
rodean.

Pinza de liilhao. Otra plaza mas regular, cua
drada, lia resultado en el solar donde estuvo el coti- 
veiilo de Capuchinos de la paciencia, entre las ca
lles de las Infantas, S. Barlolomé y Costaniliaj tam
bién está plantada de árboles y adornada con ban
cos , y seria de desear que en el medio de ella se 
colocase la fuente que hay enfrente en la calle de 
las Infamas, que quita á esta la regulandad.

Otrns nlnzuetas. Ademas de estas hay otras 
iniiclias plazuelas do menos importancia, destinadas 
varias al mercado de comestibles, adornadas algu
nas con fuentes, l’ncdon citarse las de Slo. Domin
go, que aunque irregular y  costanera, debe con- 
vertirí- en paseo luego que se realice el proyectado 
mercado en el solarde los Angeles, lado las Des
calzas Reales, del conde de Hironda, de Cclenque, 
de Provincia, de Sia. Cruz, de Puerta Cerrada, y 
otras. . , ,

En la mayor parto de estas plazuelas hay fuen
tes, cavas tórmasDO son en general correspondien
tes al buen gusto de la capital. La de la plazuela 
de Antón álartin es una obra tan cstramhntii'a ücl 
arquitecto Ribera, que lia quedado como emblema 
del gusto Cliurritiwiesco, y como tal y documento 
iiistorico, seria de desear que no se demoliese [li
ra que se vea ádoiulc puede Ueg.ir un gusto capri- 
clioso ciiamli) no está (lirigido por las scneillas re
glas de la razón. La de la plazuela de Provincia tie
ne una esláttia representando á Orfeo; la de la Ceba
da tiene otra muy deteriorada rcprcsenlaudo á Diana 
nartienilo á la caza; la de Puerta Cerrada represen
ta también á Diana, y la de puerta de Jloros a Hn- 
diiniou; las mas sencillas y mejores son la de las 
(iaiápagos en la calle de Ilortaleza, obra del arqui
tecto Kodriguez, la de Capuchinos en la plazue a 
de este nombre, y la formada iiiievamente en la 
plazuela de las Descalzas, adornada con la csláíiia
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üc A'enus (la Jlnriblnnca), que esialw eii la de la 
Puerta del Sol. , . ,

Por ülliiiio, el ayuiiUmiienlo de esta capital, 
deseoso de dar un testimonio de su ale,;: na por el 
folia natalicio de doña Isabel I I , ilispuso snstitmi a 
la nieaquina fuente exislente en la red de san Luis 
otra de inejur gusto y  conespondiente al sitio prm- 
cipal que ocupa, y es en la forma siguiente.

Solire uii gran zócalo de sencillas foraias, en el 
que resulla una especie de cascada, se eleva una 
eran taza de piedra berroqueña tallada de hojas de 
agua, y acoiupañada á su (lie de cuatro delfines en
roscados por la cola de dos cu dos, y siyetos por 
cuatro geniccillos en diferentes actitudes. Ln medio 
de la taza liay un surtidor que amija el agua pnr 
mediu de una caracola colocada sobre un terrazo.
I a destinada al servicio píiblico la nrriyan dos ta
nas y dos galápagos, cuyas cuaUopiezas están va
luadas en bronce, lo mismo que la caracola. Los 
liellines arrojan agua por la boca, y esta, lo ,'msino 
niic la de la taza, baja arrastrando por la cascada a 
rWogcrse en el pilón, que es un perímetro de be
llas formas. El proyecto y  ejecución de osla lítente, 
corrió á cargo del arquitecto don Francisco Javier 
Jlariútegui, .y tiula la p.u te de esculltira fue cgecii- 
Uula por el profesor don José l'omás.

m O N O M E N T O S  P U B L IC O S .

Muy conveniente nos parece la colocación de cs- 
látiias y  obeliscos en los sillos públicos con el Ob
lelo de tributar osle liouienage á  los mouaveas y 
norsonagos célebres en nuestra historia, si mmi * 
iiiiestro entender la colocación de esta clase de mo
numentos debe procurarse no solo con relación al 
a.speclo malcriiil, ornato y grandeza de la iiublacmn, 
sino guardándola tambieu entre ‘í?*
monumento y el sitio en que se eleva. I  arlicii^do de 
este ptiuripio hubiéramos preferido ver colocada la 
estatua de Felipe IV á la entrada del Bucji Retiro, 
su obra favorita, como lo esta la de Luis XIV cu 
la gran plaza de ingreso á su palacio de 
Vor iflual ra2oii proponemos la colocación en la Fiaza 
mayor de la de Felipe IIl qnc existe en la casa del
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Caini't-, I"»' s-'̂ r subido que por urden de aquel iiio- 
nutease \eriliró la conslruceiun dcdiclia plaza. Colo- 
.•ariaiiiüs liimbien la de Carlos V (primero de Espana) 
eme cxisle en lagaleria de csciilliira del Museo, eii la 
plaza do la Villa rlelauíe de la torro y tasa do Lu
án , que sirvió de prisión á Francisco I , de Franela;

lado  Felipe I I ,  que se halla en los jardines del 
Casino de la reina, en la plaza del Mediodía de Pa
lacio entre esto v la anneria real; y linalmeiite la 
del gmii Cirios líl, hijo de Madrhl, y verdadero crea
dor de su corle en la Puerta del Sol o en lo alto 
do la calle de Alcalá, cúrrente de la Aduana y la 
llisUitia natural, la Puerta de Alcala y el Piado, 
obras de su real uiuiiinceiicia.

¡lloniimfiilo (M  dos de Mayo. En 24 de mayo de 
IHIi decretaron las cortes que so levantase una sen
cilla pirdinide en el sitio niismn cu nue tiieron in
molados los patriotas niadrilerios el día 2  do may o 
de laOK on el paseo de! Prado a la izquierda de la 
subida dcl Iteliro, consagrando dicho siliu bajo e 
título de Campo de la ltailad\ a su consecuencia el 
aviiiiUimieiilo de Jladrid en i«22 publicó im programa, 
iii-ilamlo á los profesores de bellas artes a presen
tar modelos de este monnmento, y en esta concur- 
rciioia obtuvo el premio el arquitecto mayor de 
palacio don Isidro Vclazqucz, cu^o modelo con rnuy 
ligeras alteraciones, es el que a fin so lia llevado a 
cabo- V terminado en 1840, fueron trasladadas a el 
con k'lemne pompa las cenizas de Baoiz y Vklar- 
nn y demás victimas madrileñas (O-

(I) D. ttJIS PAOIZ nar-lú cu Sevilla co « J e  fitiv .r.i Ja 
I-ÜT, In ia  J e  D. M iirlin I W u  > y u e .a J t  )  Je  Deii» Ic a n .i .c a  

•lurrev l'once J e  L, o.i. Kn ITS2 e n l .J  Je  caJeO' ea el aoleBio Je  
a rlille ria  J e  Segevia, )  cei.cluiJos aaa e ílu J iu » . .a p e  o a o tle -  
lúenle J e  la niivma an e a  en 0 Ja  eeeto  Jo  i J S ' i  
en e - l i  claae ac liollé en al ailie J e  Jo plaza J e  CeaU en 17.10 
,  en la Ja  U to., en 1701, en la  qeu ae Ji.le i(¡u ie  , s .enJo  
éreoiioJo cen el n raJe  Jo  u n ie n le ,  aacenJicnJe Inesu  í  cale 
íniu lee  en el 07,0 innioJlaCe. R ea lo raJa  la  cn e rra  con Iran c ia  
|.a .é  á aervir en el .  iú rcilo  Ja  C al.luiia , haH a que fna hecho 
e risienere  Je  Kuerra j  conJuclJo  i  Toleea Ja  F rénela. Ileaha 
ja p ar. r r je a tó  Daoiz i F apiiia  on 170S ;  tue Ja ílm a Je  a lo
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La descripción de este elegante monumcnlo es 

la sigiiienle; su primer cuerpo consiste en un zó
calo de planta octagonal, ó de o c Ibo lados y  ángulos

c<cuoilra del Occéoitu <̂ o<̂  nsandalts ^ la fa rre d v , con la  «nal 
ác halló  en ia  dcfirnsa d?l blcw\ueo de Códiz ^  o ln s  iccionct^
Y poeterioroiente rn  r l  nB4>w S. U Jefoiiso, en e l  cosí hizo dos 
tí ages redondos al cunlm cnle i  isl&s de Auiiiñea^ llejinndu á 
un (erar se ^>crfccUuicii(c en el servicio de m arin a , y siendo e$> 
eegidu adijiQas p a ra  ptirlameMlario coo lin<{a«s esirangeros por 
«u facUid.kJ en Iiobiar las  luaguas francesa  ̂ ¡nglrs&^ ilalcana y 
la lín a . ICn 4 de nuirru de 1801) fuu ascendido a eapiian de ar> 
l íl le r ía ,  y posteriorm enlc destinado s i terce r  rvQÍm irhto, eon 
el cual su enouiilralra en Aladríd el 2  de inayu de tSÚS. \  
v trlud de las órdenes eomunieadss por el cepilan general puru 
(jne los IritpBS se luotilusíesrn q titvlss y cerradas en los cuor^ 
to le s , se haUaha Daolz aqiiclla mahano cun sus .artille ros rn  el 
l'ari^uc da arlillcriu  ,  «Ituuüu en el b a rrio  de la» Maravilla», 
ralle  de S . JosA , ca,»a llam ada de Munte León. Allí u b s rn a b a  
\  cumplta Con deapcciio una» órdenes lan  manlfieslainotile fnvu- 
rablos i  las  prvyeclos de Joaquín M u ra l, gran duqoe J e  Drrg 
1 L lore*, V geiierrilisinio do los c jerellus de Nspelcon en la 
l 'e s in su la , lia'^la enlwncrs aliado»^ observado por ona parle 
p or Qnn guardia francesa «le soleula y cinco hom bres qne 
liobia en el l 'a rq u e . r  vscítotlu por o irá  do una m nllllud do 

ano* , que ogulpados á la puurla  dcl c d lílc iu , quo esU> 
err^iis , pediun annav: raan«li» llegó  su intrépido compatie* 

ru  IL  Pedro Velurdo v se liÍ»o a b rir . Dirígiúsr usté i  Üaoiz, 
mas ontiguo qnc é l .  p a ra  cscilarle Á que prescindiese de las 
órdenes y arm ase v a lú d ase  al pueblo perseguido. Da'*Íz, coinu 
responsahio de 1& díaeipUno ) euiunta do ella en toda »u ear* 
r a r a ,  luchó todavía alguno» inslanles eu n lra lo s  Íiupul 1*01 d« su 
p a t r io l l^ s i» p e ro  picado v lra iun ite  pur algunas expresiones do 
I c lo rd e ,  que ju d ian  euufuiidlr su subordinación con fulla de 
valor . » vtV/i /  / /  » eselauiú ,  r  L ad rad o  menndos
iiedaros la orden escrita que Ivnia eu las  m anos, laaudó ab rir 
las  p u e riss  del l 'a rq n e , armó ó lo s  paisanos v  so p reparó  4 
re s is li r  i  la s  tropas francesa». Duroolo el cómbale con ellos, 
qur> se verificó atacando p or las  Iré» calles que conducían á la 
p u e rta  del Parque y  que duró unas tre s  hora», m urió Velar- 
de d r un boloro du fusil con cuva fatalidad , e l  cansancio de 
lo» pocos suldadus que babin . v  U  enorm e superioridad dr 
li»s iran rr» e» . no se podio tln«lar de un  ¿s ilo  desvcnla^oso pa* 
r s  los poiriu lss españoles. Eii este jiunto varion ya las relacio
n es . Según algunos Lízo la  sirfsal de parlam ento nn  generAl 
fran ers  que s iarchaba 4 lu rabvea de una de las  colum nis, l.o 
c ierto  e« qne se vió por algunos ínsLuilus ó Daoíz h ab lar coa 
«I gen e ra l, y  do pnm to  ponerse en guardia uno y olro y ha*

í
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d« piedra berroqueña eoinuii azulada, de JO pies de 
alio por su frente principal y  mayor desnivel del 
tcrteiKi con 31 pies de diámetro eu su plano liori-

lifsc  pcriunalin<!nlc; pero eu el aclo de o ilc  n<il>le y einRular 
rgiahalc 6e «guliiiirüix 5 oliru bsu l/ varios oOcíidcs y  granadltos 
ffiiiicosus, y a peanr dei donucüg cimí <juv lo s  riisí»tia, gnor> 
dáudosc cspjtilai cim un canon , cayó iicrido inorlalmunLa 
do varias rslne:nla9 v  üaTunulaa"i>. Los francv^os^ ll«vado4 da 
lii octrpacloix ilcl ?uri|ui:i lyuv era su ül>]oto, dojaruu á Dooíí 
en la  cu lle , y enír« varío» sjigvloe le rccu[;Ívron y lu llevaron 
a 911 casa, cnllv <lv la T crn vrj, ilunüu vsyíró á las uuairo he* 
ra>., duspoea do aprdar la mano fii sacvrdutc que su presentó á 
vialicavlc, única a iú » u  de que fou dneñn. CnniaLa enlvncvs ds 
cd.id Miáronla y  un a n o s , y de servido veinte y uno, Al ano- 
■ iicccr del iiiísiuu fue evnducídu sa cu erp o , amortajado con su 
mismo imifjjrmc t v uiolído tluulro Oo una coja á ía parroquia 
di' S . M allín , Jundi; te  enterro , Iiul>Íondu verUicado estos ui> 
limos piadosos oficios vi escribiente m erilono que ora rulo neos 
dul ramo de r non tu y  ratun dv artille ría D. Manuel Alniira. Su 
cadáver fuu es huma do un 1 8 ld  y trasladadas sus euulias á lu 
I|;1«s)a do Sun Isidro eu M adrid, a»Í cumio tjm hicn las Ju su 
runipanovo P . fo d io  'Vclurde,  hasta que en ÍQual dio de 18^0 
lian sido depositailas dlGnltiv anuente an oslo monitravniu, l.us 
restos de P . f>uÍ8 Dauu y do D. Pedro \elardc go/an los lio- 
ñores de capitán general y so inuluyun como los primeros ca
pitanes do arlilleria en la  escala del cuerpo, pasando rerista do 
presentes en el depaitamonln dundo csld e l  colegio.

D .  FG I>R O  V E £ A R P G  fue liijo de D. Jusó Ve)arde 
Herrera y de Doña Luisa do Sanltyan: nacíú en el pueblo du 
M urdí era», «n el valle de Caniargo vi dio 28  de octubre do 
1770. En 1793 entró do «iidel0 un el colvi'lo de Scgovia, do 
dnntlu salió á suMcnícule cu 1799 . destinado al cjórelto ou© 
obraba contra I’orín g a l, ascendió á Icniunlc en (3 0 2 , y doa 
años duspiius á capitán, siondo dnstluado dv profesor á la Aco- 
deinia dv Í»ogg\Ía, y luego en (800  dv secretario do la  Junta 
«uperíor económica del cuerpo, residente un Madrid. Ksla pia
se  ocupaba cuando su voluntario sacriBcio. Tenia Yclarde un 
talento despejado y  pciupioo». ó quo reunía eunstante aplica- 
eiou , por cuyo motivo gozaba de aventajado’cenceplo vntro 
sus gvfus y uompaiicros. Entusiasta por Ptapnleon, i  quien mi
raba como el Aloj.vniiru del s ig lo , csuiblú du opinión al obser
var su conducta jiórLda con los uspañules y su rey , y  no biuu 
«mpesó á sespvcliar la traición que s« intentaba coolra so pa
tria , se dedicó dcado los primeros días ó lraÍ>Ajar con su in
fluencia y  talento en foim or p íanos, 6  índicor disposiciones 
que pudieran aduplarsu para resistir i  loa fraueesos en so caso. 
Como \v lard o  reunía las aprcciables circunslaoeias de ícistrue-

Í6
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zontali conKMiicndo en so frente, espalda y costa
dos, cuatro graderías rectas que conducen ol S‘>WC' 
techo de este cuerpo, cu el cual y lados laleiales

Icr, 
'pctftíla*

c l .n ,  iu v .n la ü , Smmo erfor.s.lo y  p .r .  jmjrtnS.
«ien ío pur otra parle cuno eocrelac.i üf la  Junta el dcpns: 
rio du L  noticia, aolire la  fuerra y imposición dr nueatru ma 
(erial Je cn erra , juacA Mt"” ' cunrenienlc o! alracrlo a s -  
partiJo ,  J ralióuúo.e para olio de un oilrran dcl crnotal de la 
S clillrrii V a n ee s . La Bilioisioro, le Vi.n enneurnr i  su  a lo ,.-  
mienie ditcrcnlos vreeSj cnn'idandelo nmcliae í  su tmsn. u -  
Itrde acept.i en dos rooo» celo eonMlo , p a ra  no Uaecree mas eoe- 
p ech oso , y eludiendo las propucslas lyuo so le hieierun pera 
Dasar al sersícío tic NbuoWuii.

 ̂ E l 2  áo mavü Je \W 6  se  b a lU lii Vtlanlr con «slns iltípo- 
aicioQc»; concurrí^ ú U  bura Je coslüiubre á sji sccrelarla, 
nue estalla en la  calle tnolio do S . Ucrnarilo,  cuando ya la  con- 
¿ o e lo n  del pueblo principiaba á nolarsc. Se sonto en su mesa, 
nne rsluba a l lado do la  del cocandonlo de srtiUorli do la p ifia  
1> Josd Navarro o F alcon ,  nolaudosolc Josdo luego In agilacion 
dé su inlevior. Ciígló la pluma j  se poso i  borronear sobre un 
panol, diciendo al mismo lúm po á Calcen; -m i « m o o iíim lo , 
i .V r é c i io  b a l ir a o l .  »< rireoíio m ianr.t En la l celado so u je-  
ren alnunos Uros ilo fu s il , J  este fue el cUispaeo nue oleclnaU 
i  nooslro joren orlillorn. Tom4 el Cuell de uno de los-rdonanias 
de la Junta, I  aroii.paiioilo de giro y del oecribienlo Mmirn, se
dirieiii al coacti-1 del ...................  d- Vt.lunlarios de Estado, i)u..
c s la U  en le misma ceno, con .1 olijelo de baeorlc lumar parle 
cscltandu sii ciilusiasmu c m  las sclarnaoiunos do oion /■aiiion- 
rfo l ' i r ,  •’irn  K vinñn , ein as voces repolla nn nuuurii-n pne- 
blu une se le  habla rcnnlJu. Con solos Su a 10 saldadus se 
dlfin ó a l raron e ,  cuya puerta estaba cerrada y  agolpado Blgim 
o,tifio  aturra" j  por 1. parle do adentra liab,a una guardia 
francesa co.iipuosla de un r .p il .n  y  Rlt soldados ¡ ilei. rn esta- 
ban lambirn el capllan Cauis y unos I i arliUeros. lamo l i -  
lardc I  le abrieron,  j  anague na era el mas gcadoado , su ar- 
rnio y  la lenlia  liixo gua le  mirosca romo tal. \ voci1 bc •m u,-  
diatamrnlr rim el eomandanlo do la guardia ftancrso y le m- 
Ümó la  rendición, j  acubardodii eslo enlncgu las arniis Je su 
m arJla y  fueron todos onccrradns en unos rocheras del jiatm, 
elrriendo sns tusilrs paro armar al pueblo guo cataba fticca; 
nonldndosr loego Velarde Je aruordo ron su cnmpan.ro Paoir, 
abrieron el l'argiir , dieron entrada ol puebla ocuparon a los 
erllUeroB en In conslrucciun do rarluchus, de la s  gue solo ha
bió 10 en el Parguo, r cinco pirras giir rulurarnn d ilras ite la 
p n cp it, enfilando la  ralle de san IVJre i , 1 “ ' , “ “í
su plerioag mimbro. Conaieoc á saber gne el llamado rargue 
no era n i es  mas gue una casa bobUacion grande metida «n
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á  las gradas, van colocados cuatro licrmosus ílame* 
ros de las mismas clases de piedra que la dcl mo
numento.

irom ajia , sm  oI»ra al (¡una m ill(ar ni lU  dcfwns:»: ¿ A  onniLrc 
podría  inrcrir^o que eru |iur»lo dcf«>ncliblvj y  veto rv la je r ie  A  
^aln r y  la  liaza ño do niiealrue liéroea.

IniDvdiitoounlv su presonló  un  destocmocnto francos qiic 
fu© abujoulodü p or une d(*srur(54  de fusilería desde la re n ta 
rías. A puco ralo  se prcsonló una euluoina cutí sus cnslodwrcs á 
U  eobvzo ,  lu s  cuales in ten taron  rom per lo  piicrlu , en cuyo 
momcnlt* »uol* y  Velardu íiiuicron J a r  fuego ó los rofiono», 
deslrozondo la colum na y ulligandu ó rv lirarsc  el reslo . Soco- 
run  entonces cuatro cánones del pu llo , poniendo uno a las cua
tro cíiUcs que cslau e l  calrcmu do la  d« san i»sS  i  la  tlu Kncn- 
c a r r a l ,  dos m irando á 1a porto  inferiur do dicha c&llu hacia la 
Ancha de san B eru ard u , y el cuarto ciiülando la de sau Pudro 
lo  nucTO. Mendu lu s  franceses esta  resolución dieron al Porque 
la  importimcla de una poíiulun rcsp e to h le , y dirig ieron  contra 
A  la  prlm oru diMsIon >\«sfnltnna al mando d J  general L i- 
tirangc con co la llr r io  y a rtille r iu , situando dos cañones en la 
fuente de M atalobos pnrn com batir ó l« s  de Velardr y )
hacerles gAsbir U c m uniciones, que ero en lo  que p rincipal- 
lurnte conflaban. Adebutando luego una eolumua por lo cello 
de san 3o«d, fue do nucro  ro ta  y dispersada con dus cofiona?os, 
y el iiitrépidu V elarde , cuyo serenidad cnconlraba recursos « i  
to d o , h;»o ó fulta Ac m etralla  cargar los «añones n m  piedrof» 
de chispa 3 y  dírigl^ndoso oi patío del P arque paro hacer sacar 
ol pírii cañón que quedaba dentro y  reim lr la s  {ruinciunes qur 
p u d ie ra , encontró eu esto m emento lo m uerte  glorioso que bus- 
uaho 1. 0 $ enemigos nu habían  descuidadn m ientras la  acción de 
ocupar las bocas calles y pAaicinnes desdo donde podían ofen
d e r  con fusU oria bnstn  d en lio  dcl p s tiu ,  y al en tra r  m  í l  re 
cibió 'Velorili' un  balazo en el pecho del que rayó red  ondú. Su 
cuerpo ya desnudo so encontró despucs en tre  l«s demás cadú- 
v u res , y envoUiéudi>lv au una tienda d© campaña fue lluvadu 
pur la  ta rd e  ul lu lcrram lcn lu  de lu s  m á r t ire s , donde paro 
iiuiorlajorlv se  prcaenlú uno persona deseouocido con un habítu 
franciscano «lu ílinosna. Contaba Vvlardo 28  nhws do edad, lín 
18 Id  fue cihum odu ron  su ilu s tre  eumpanero UaoU y traslada
do desp ars  como aquel al mcmiiiiieuto del P rad o . Oozu los 
misoios honores de rajiitau general. 1.a rual orden qne deerrtó  
estos honores os do T do Ju lio  ilc 1812. A la  p u o rU  de la 
casa de Itlontvloon debía fijarse una láp ida <|uo marcas© A  sitio 
de U n gloriosa b asab a , si b ien  los calles contiguas lo rcc n e r-  
don y a ,  habiendo recib ido  el nom bro d«l P o s  lU  l a  de
can re d ro  la  nueva*, do P a o u  x  F e i t/v íe  las  do son Mlgnel t  
son lo só , (E ít ro e tn  ú c l  M e m o r ia l  t ic  a r lU lc A t t  p o r  V .
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El scKUliilo cuerpo représenla un grandioso sar 

cúfajro do plañía cuadrada de 23 pies de linea, en 
cada una de sus frentes, por 2 1 ‘/ 2  P>cs de alio, lic- 
clio su neto de piedra berroqueña tostadiza, que iini- 
la en su color al granito oneulal y  sus molduras de 
idcdra blanca de Colmenar, con su zucalo y tai>a 
de piedra berroqueña azulada. En las cuatro fren 
tes de osle cuerpo, se observan cu el principal un 
grande vaciado en el que va colocada ia urna que 
encierra las cenizas de los víctimas: esta es de pic- 
ilta Idanca de Colmenar ó de mármol, cuyas di
mensiones son 8 ' / j  pies de alto y 8 V4 de largo.

En el fronte o fachada opuesta y en otro vacia
do scmeianlo, va incrustado un bajo relieve cu la 
misma piedra blanca, que representa a la España en 
el León sosteniendo con su garra el osendo de las 
armas de la nación; en las jambas laterales a estos 
dos vaciados van también incrustados en la princi
pal dos graciosos lacrimatorios y en la opuesta dos 
anlurchiis con la mecha hacia abajo, ejecutado de 
piedra blanca: en ambas fachadas laterales hay la
pidas en que se leen las inscripciones siementcs. 
En la de la derecha mirando al Tívoli, dice: 
cenizas de tas víctim as deí dos de m y o  de 1 8 0 8  
descansan en este campo de lealtad regado con 
su sangre. Honor eterno a l patriotismo. En la 
de la izquierda dice: A los m ártires do la tn -  
ileiir ndencín española , la nación agradecida. 
Concluido por la m vy heroica villa  de Madrid 
<n el año de MfíCCCXL. ^

En los cuatro frentes de la lapa u Iroulon tan 
eolocados en sus centros, en el principal una me
dalla en bajo relieve de los retratos de Jiaoi: y Ve- 
larde, une en unión del lietóico pueblo sucum; 
bieron en el memorable dia 2  de mayo de ; a 
sil npncsio, el escudo de las armas de la villa de 
Madrid, y á sus laterales coronas de laurel acompa
ñadas de ramos de ciprés y de roble ; toda esta cs- 
cnltnra es trabajada en la rofurida piedra blanca ue 
Colmenar.

Sobre este cuerpo se eleva el tercero, que con
siste en un zócalo octagonal do la piedra berroque
ña tostadiza de 3 '/, pies de alto por IG de diámetro,
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sjibre el cual está colocado uii pedestal de orden 
dórico eu planta cuadrada de 9*/j pies de lado por 
15 de alto, becho de piedra berroqueña azulada, con 
sus molduras do la blanca, decorando sus frentes 
con cuatro esláluas de !) pies de alto de la misma 
piedra blanca de Colmenar, que representan el Pa
triotismo, el Valor, la Constancia y la Virtud dcl 
pueblo español.

El cuarto y último cuerpo le constiluye un ina- 
gestiioEo y proporcionado obelisco de sy , pies de 
lado cu su planta ciiailraila píjr 52’/ ,  de aluna basta 
su cúspide, construido de la misma piedra losladi- 
za que imita á granito orieulal como los obeliscos 
egipcios. Al pie del mismo, y eu el lado de en
frente se lee esta inscripción: nos de m.wo.

La ejecución de esta obra artística conforme al 
diseño de \elazqtiez, el ornato y disposición del 
catnpo que circuye el referido monumento, ba cor
rido bajo la dirección dcl arquitecto de la villa don 
Juan Pedro de Ayegui. Las estáluas y demas obras 
de esciillina son de los pvotesores Elias, Tomas, 
Medina, y I'crez,

n iE S C A D O S  C U B IE R T O S ,

(¡akria y  m n  eado de San Felipe. En las an
teriores eíJieiones baltlamos de esta clase de cons
trucciones tai] generalizadas en la capital de Pnm- 
nia con el nombre de Pasayes, y que vienen á 
formar, digámoslo asi, ima segunifa romunicacion 
inlcrior entre sus calles mas frecuentadas, con gran 
comodidad dcl público y de la induslria incifantil.

Aquella costumbre tan necesaria en París, por 
la rigidez del clima, y el prodigioso aumento de 
su comercio, no lo es cierlaineulc tanto y por ra
zones opuestas en nuestra capital. Sin embargo, di
jimos antes y repetimos ahora, que siempre es ven
tajoso el ensanchar el círculo ae las comodidades 
publicas, y dará conocer los adelaiilos de bucu gus
to que se observan en otras capitales. Por eso emi
timos la idea de lo conveniente que seria aprove
char las ucasiunes que se presentaran para construir 
estas galerías y bazares cunietlos á la manera de los
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franceses é  ingleses, y aun nos estendímos á indi
car los sitios que nos parecían mas a proposito en 
esta capital, cuales eran desde la Cañera de S._Ge- 
ednimo por el solar donde estuvo el convento de la 
■Victoria y dando luego vuelta por la calle estrecha 
de Maiaderitos á la de Carretas; otro rainal desde 
la misma Ca-rcra do S. Gerónimo a la calle de Al
calá por el ‘pasadizo ya existente del cafe de los 
Dos Amigos: otro desde la misma ca e de Alca a 
por la casa del marques de la Torrecilla ron vuel
ta á la calle de la Montera por la misma casa que 
en estos dias se ha derriliado; y otro, 
la misma calle de la Montera a la de los riegros por 
el cate de S. Luis, continuando por diclia calle de 
los Negros hasta la del Carmen; cpn lo cual se es- 
tableceTia una comunicación interior desde dicha 
calle del carmen á la de Carretas , en el sitio mas 
céntrico de Madrid y donde el valor de las tiendas 
es mas considerable. , -e. i

BcsffraciadameDtc no se ha ven ficadn nada de 
esto, y tan solo en el loca! donde estuvo la igl«w 
lie S Felipe Neri al fin de la callo de Bordadores, 
se ha ciinstruido una galería cubierta y un mercado; 
pero aunque aquella por sus regulares proporciones 
V buen gusto presenta uu gracioso modelo de esla 
clase de construcción, no lia lobado obtener el fa
vor dcl público por carecer de la  primera circuns
tancia propia de un establecimiento de esla clase, 
cual es la necesidad; porque el sitio enque se halla 
es distante del centro del comercio y entre calles 
unidas por frecuentes coinunicacioncs

La g n kria  tiene 246 pies de longitud y tres en
tradas, una por la calle de Bordadores oti-a por la 
de las miera*s y otra por el centro de la fachada de 
la plazuela de Herradores. Su pavimento esta to
do cubierto de losas de piedra y la 
da de cristales presta a la galena loilo el grado de 
claridad posible. A cada uno de los lados hay tien
das en otros tantos arcos figurados, ademas de 
los dos grandes centrales de comunicación con la 
plazuela y el mercado. Cada tienda tiene sobre si 
una habitación en piso altó y algunas su solano. La 
decoración de esta galena ofrece novedad y es de
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un gusto que puede llamarse gótico-arabesco. Se 
compone de pilastras pareadas, carece de comisa- 
inenU) y en fugar de este, tiene una faja corrida

3UC forma tableros y anlepeclios figurando un cala- 
u de buen gusto; arrancan sobre esta faja los ar

cos apuntados, conteniendo en sus centros las ven
tanas semicirculares que dan luz al interior del pi
so alto. El joven profesor don Mariano Morcoarlu fue 
el encargado de la construcción de esta galería y 
mercado en 1839, y la decoración de aquella estu
vo á cargo del pintor don Francisco Martín,

El viurcado ocupa una grande cst®nsion en el in
terior del edilicio; tiene cuatro entradas, dos por la 
callo de Bordadores, y dos por la de las Hileras; y 
consta de tres calles al descubierto y de cinco cu
biertas. Los locales para la venta se componen de 
tiendas con sótanos y habitación al nivel del piso 
del mercado, pero que hacen cuarto principal i  la 
calle de las Hileras unas, y á un gran patio inte
rior del edificio otras, El resto del mercado se com
pone de cajones destinados á la verdura, á la caza 
y á la fruta, colocados en un orden conveniente. 
£u medio liny un pozo de aguas abundantes, el 
cual con una bomba sirve para regarlo diariamente 
y para la seguridad contra incendios. Después de 
bien examinado este edificio, ateiitida la irregulari
dad de! solar, su enorme desnivel y otros obstácu
los que se lian presentado al arquileclo, no puede 
menos de conocerse que lia procurado salvarles y 
sacar el partido posible. De aplaudir también es el 
desinterés de los dueños de este edificio, que han 
sacrificado espacio y sumas crecidas en formarle. 
Eor desgracia el éxito no habrá podido corresponder 
á sus esperanzas, pues por razones que ñus son des- 
conociilis, vemos todavía casi desierto este merca
do, al paso que observamos siguen embarazando el 
tránsito público y ofreciendo a la vista su repug
nante aspecto los inmundos cajones de las plazuelas 
contiguas de Herradores y san .Miguel.

ilfrcndo de san Ildefonso. El primero en el 
orden de antigüedad dolos cuatro mercados cubier
tos que basta abora cuenta .Madrid, es el pequeño
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construido hace unos diez aüos en la ]>laztiela de 
san Ildefonso, bajo la dirección del arquitecto don 
Lucio Olabieta y  con destino á la venta de comes
tibles. Lo estreclio del local no permitió aplicar 
grandes planes en este mercado, y sí solo atender á 
la necesidad con ct posible desaliogo, ventilación y 
regularidad.

Mercado det Cabal!f rodé Gracia. Kn el solar que 
octipó el convento de monjas del Caballero de Gracia, 
en la calle del mismo nomure, se lia construido hace 
Ircsafios otro gracioso mercado cubierto, con destino 
también á la venta de comestibles, en el cual los ar
quitectos directores que creemos Rieron dou Anival 
Alvares y don Narciso Colomer, han tratado de imi
tar la forma de los llamados boiares en l’aiis. Con
siste en un cuadrilongo regular dividido en dos com- 
nartimentos alto y  bajo y estos circundados de ga- 
ierias que comunican entre sí por escaleras, y reci
ben ambas las luces de la gran cubierta de cristales 
que cierra el edificio. Este tiene dos entradas, una 
por la calle del Caballero de Gracia y otra por la de 
san Sligucl. En el medio tiene tamliien una bomba 
para surtirle de agua fonvenienlemenlc, y en la 
vcntilaciun, luces y desahogo de los tránsitos y

Gestos se han tenido presentes las reglas de ntí- 
ad, asi como en el sencillo adorno y orden del 

edifleio las de decoro y buen gusto.

Otro mercado se ba construido últimamente en 
la calle de los Tres Peces, con mucha sencillez. 
Todos estos mercados dan una idea de! adelanto que 
el gusto ha esperimentado en pocos aDos; pero cotí 
mengua de la capital del reino no hay todavía uno

3ue pueda ponerse en parangón con los hermosos 
c la Encamación y del barrio de Triaría en Sevilla, 

el de la plaza de la Libertad en Cádiz, y  otros de las 
capitales de provincia, levantados en estos últimos 
años.
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RESUMES
T>B ESTA QUISTA PARTE.

Muscos.
¡leal Museo de pintura y  escultura.
Musco nacional de la Trinidad.
Gabinete de pintura y  cscullnra de la 

Academia.
Armería Real.
Musco m ilitar de arlitleria.
M 11.SCO m ilitar de ingenieros.
Gabinete lopográliro. 
jliii.9eo naval.
Otros museos.
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M U S E O S .

R e a l  Museo de Pintura y  Escultura. No pue
de negarse sin injusticia al rey don Fernando \ i i  
el tributo de reconocimiento mas imparcial por ha
ber concebido y llevado A cabo en medio de la jie- 
uuria de los tiempos y de las circunstancias criti
cas de su reinado, el noble pensamiento de la crea
ción de este real Museo, uno de los primeros orna
mentos de la corte, gloria y orgullo de los aman
tes del nais. Muy desde los principios de su resti
tución al trono, y i  insinuación de su augusta es
posa doña María Isabel de Hraganza, formO la idea 
de reunir en local conveniente l a  inmensidad de ti- 
nuezas de este gdnero que poseía su real Patrimo
nio, y que estallan diseminadas en los palacios de 
Madrid y sitios reales, con los benéficos objetos de 
la instrucción de la juventud estudiosa y del deleite 
de todos los hombres de buen gusto. Elegido para 
este liu el suntuoso edificio del museo del Prado 
fue necesario que la generosidad del rey , supliese 
los inmensos gastos que necesita!)? la reparación de 
esta fábrica, que se hallaba reducida a una casi to
tal tuina por la ocupación y espíritu destructor de 
las tropas cstrangeras; y no obstante que el presu-
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traordinDrias que continuo sumjnistrandi consiant 
mente, aun en ci'cunstaiicias mas d ^  
lo cual atendió á la reparación dcl Pdifuio J naÛ  
^itaríoii dd los salones, la veslourauon de cuadro., 
hSiliUicion de marcos, sueldos de emple^d'js J dc- 
nws gastos, teniendo la salisfaecinn de verificar la 
mertura de los lees primeros salones el ID de nn 
v?cmbro de 1819. GoQlinuando sucesivamente a 
obra con igual empefio, segundado ^
T,.»rto nriísfica ñor los primeros profesores de su real 
Sámara, qued/liabilitado en viíla de ^
lodo lo que cimslituje la
rii-ns calerías de nlnliira y escultura, « ‘“"'"'"enio 
despues de la muerte de Fcniamlo VII, no descui
dó su augusta Viuda esta imourtanlc pí^neion; an 
ips bien con la habilitación de mas salones, la res 
tauracion de muellísimas pinturas, y la traslación 
“l real musco de lo i las mas ®
el real monasterio de san Lorenzo del Eseej 
llegado este cstableciniieiito al espado de brillantez 
cn^que boy por lortuna le vemos, y  de que vamos

'  '’e I “ed lfid f Cué trazado y dirigido en m 3  P«r «1 
arquitecto don Juan de -d« d r d e n ^
ñnr ilnn Cárlos I I I , Y coB el designio de lorniar en 
(d ur.a academia de ciencias csactas y un gabinete 
d c K "  ral. Su planta es do figura rectilínea, 
comnucsia en su centro de un paralelogramo de 
^7 ?  oles de largo por 74 de ancho: tcrmiua en sus 
erremos con otros dos cuerpos do planta cuailrana 
?1P (SI nies de lado, y sus centros lucen Uuea con 
el dcl ^paralelogramo principal, compomeiulo uu 
todo de 680 piM su linca principal y la opuesta: de!
IScdio de esta, formaudu liigulo recto, jia r c un sa-
imi naralelóeramo que termina seimeircularmente 
uTeo^^fes “ .0110 por 86 de largo. Consta este 
edificio  ̂ de dos cuerpos, bajo y pr'^'P®'- ®"
gran facliada, que es la que V®*'*, P°
nienie, se eleva un cuerpo arqwteclómco con una
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galería de catorce arcos de medio punto y cuatro 
adintelados: intcsta esta galería en sus estremos en 
dos cuerpos salietiles 3ii pies de ella, con cinco 
ventanas de fachada cada uno y dos en los costa
dos. Constituye la entrada principal de csia fachada 
un magestiioso cuerpo arquitectónico, sánenle 24 
pies de ella y 64 do freuie, compuesto de cinco 
grandiosos intercolumnios de 40 pies de alto, con 
sus correspondientes pilastras de piedra bcrroqueiia 
de Colmenar. Solire la cornisa se eleva un ático con 
su froiilis y en su centro sobre un cuerpo resaltado 
de 41 pies de línea, se lia colocado uitimamentc 
un bajo relieve que representa varias figuras alegó
ricas á las bellas arios y Minerva proteclora de ellas 
repartiendo coronas al mérito. Las demas dimensio
nes do esta fachada y ios otras dos del edificio, los 
adornos en bustos de relieve que representan los 
principales artistas españoles, las estatuas y  otros 
ornatos que las decoran, pueden verse en la aes- 
cripcion general y minuciosa del edificio que prece
de á la Colccciari litográlica do estampas de ios cua
dros principales del Musco, ejecutada cii losiiltiinos 
an.'rs y  que se veude cu la porteria del mismo (1 ).̂

La distrilincion interior del edificio es la siguion- 
10  : su entrada principal por el pórtico de la facha
da que mira al camino que va a san Gerónimo, da 
un ingreso ó vcstílmlo circular de ocho rolumiias, 
cubierto de una cópula eiicaselonado y circundado 
por una galería que sirve de comunicación general. 
A los lados liay dos grandes salones de 141 pies de 
largo por 38 de ancho. Al frente una pieza cuadra
da, y siguiendo al frente de esta, un grandioso ar
co de entrada a un suntuosísimo salón abovedado de 
figura iiaralclógrama do 378 pies de largo y 36 de 
ancho por 38 de alto, embellecido de casetones y 
ornatos del gusto mas selecto, con un cuerpo de 
4 4  pies de altiita en medio , culiierto de una cúpu
la eiicascíonada abierta por una claraboya circular,

| l |  TeniW n te  .......le en It porloti» el Utlalns» Je
e,l«  te t l  Muwi', pulilii iilu on I8J5  por don T tlrv  de íltdrtoo.
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blo Vei'oués; 3 de Sebastian de Piombo; 2 de Ca- 
raclii, y otras muchísimas de los primeros autores 
de las diversas escuelas italianas; asi como también 
62 de Rubens; .32 de Teiiiers: I de Rcmbrant; 22 de 
vandik; 12 de Mengs; 10 de Claudio Lorenés; 9 de Al
berto Dureio; 21 del Pusino, y otros muchos de las 
escuelas tlamenca y holandesa, alemana y francesa; 
y por último lo mas escogido de las escuelas espafio- 
las, entre cuyo prodigioso número sobresalen 46 de 
MnrillOi 62 de Telazquez; 8 de Alonso Cano; 53 de 
Ril)crü; 18 de Juan de Juanes; 14 de Zurbaran; 7 
de Rivalta; 6 del divino Morales; y otros miiclios 
que seria prolijo enumerar.

Las escuelas espafiolas a/ttiguas ocupan los 
dos grandes salones laterales, de larolondadc la 
entrada; y aunque parece hacer agravio á los demás 
que omilnnos, no podemos menos de llamar laaleii- 
cioti en la sala de la derecha hácia los sigiiieniesr 
iiúm. 40 Aparición de sin Pedro aposto! asan Pedro 
líolasco, de Ziirbarán; núm. 43, la Sacra familia, 
deJIurillo; núm. 56, la Anuuciacion, del mismo; 
núm. 138, el cuadro de los Borrachos, de Telaz- 
qiiez; núm. 151, Desembarco de los ingleses cerca 
do Cádiz, por Eugenio Cajes; núm. 15-3, cuadro 
famoso de las Meninas, que representa la infanla 
dona María do Austria á quien sus damas presentan 
un búcaro con agua, por Vclarquez; m'im. 166, el 
Cadáver de nuestro Selíor, por Alonso Cano; núm. 177, 
retrülo ecuestre del conde duque de Olivares, por 
Velazqucz. Y en la sala de la izquierda el núm. 195, 
la Fragua de Yulcano, por Vclazquez; los números 
196 y 97 y 99, el martirio de S. Estclian, por Juan 
de Juanes; núm. 208, Rebeca y Eliecer, por Mu- 
rillo; núm. 225, la Cena de nuestro sehor Jesn- 
oristo, célebre pintura, por Juan de Ju.inos; nume
ro 229, la purísima Concepción, por el mismo Mn- 
villo; num. 227 , retrato de Felipe II viejo, por 
l'antoja; núm. 299, retrato ecuestre de Felipe iv , 
por Vclazquez; núm. 317, e! niño Jesús dormido, 
por Zurbaran; ninn. .319, la Ucinlicion de Breda, 
conocido por el cuadro de tas Lanzas, una de las 
mas bellas obras de Vclazquez; núm. 335, cuadro
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de las Hilanderas, del mismo, céletrc por la opU- 
ca del claro obscuro y el colorido.

En las salas bajas de escuelas tia ru is , auicrus 
iilliniamcnle, l¡ay considerable numero de cuadros 
españoles y estrangeros de que por no hacer dema
siado prolijo osle artículo nos abstenemos do citar

el salón do ingreso á la gran Galería central 
están colocados 48 cuadros de pintores eípanoíes 
modernos; Goya, Jlaella, Bayeu, Madrazo, López, 
Aparicio, Tejeo y otros, que Tiviendo aun por la ma
yor parle, no pueden set juzgados todavía con la 
debilla imparcialidad. .

La gran galería á que se pasa después encierra 
!o principal de las vai'ias escuelas italianeis, y en 
ella llamaremos la atención hácia los cuadros si
guientes: mira. 034, S. Sebastian, de Guido ^ n i :  
miin 643, S. Juan Bautista predicaudo en el de
sierto, del caballero Máximo: núm. 666, Retrato do 
Mona Lisa, por Leonardo de Vinci; mim. <21, Nues
tro Seflor atado á la columna, por Migue Angel: 
núm. 726, la Sacra familia (la Perla), de Balacl 
de ürbino: núm. 741, la Virgen del Pez, cuadro 
admirable, por el mismo Rafael: num. 732, la G o- 
tia, del Ticiano: núm. 762, Jesucristo difunto, 
por Crespi: núm. 763 y 69, retratos en pie de Car
los V y Felipe II , por el Ticiano: mim. 7 /2 , un 
asunto místico, por Andrés del Sattó: num. '78  , m 
Sacra familia, uc Leonardo do Tinci: num. 77J, 
Jesús con la Cruz acuestas, de Seliasliau de! Piom- 
bO' núm. 784, el célebre cuadro de Rafael que repre- 
scuta La caída de W. S, J. C. con la cruz en la calle de 
la Amargura, y  os conocido con el nombre det Pas
m o dñ ^ d l i a ,  y reputado por uno de los dos princi
pales do Rafael; uum. 794, la Sacra úimilia, lla
mada de la Posa, por el mismo Rafael: num. 861, 
Venus V Adonis, del Ticiano: num. 809, Jesús y 
la Magdalena, dcl Corregió: num, 831, la Virgen 
V el uiúo, del mismo Corregió: núm. 834 la Visi
tación de nuestra Señora, por Rafael; num. 836, 
Santiago, do Guido Ueni; 837, el sacriricio de Abra- 
lian, de Andrés delSarlo: 848 ,L o iy  sus hijos, de 
Fiirini; 852, Ofrendadla Fecundidad, del Ticiano:
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«61, la Eacaual: y  86», la Sacra fauiilia, del mis- 
mu; 88U, la Virgen en coniemplacnon, de Saso-Fer- 
calu; > ao7 , uu iutecior, de Juan de jdigliara, pin
tor cunlemporáiico.

Las escuelas francesa, n tem ann, namenca y  
holandesa, aunque mencjs copiosas, encierran tam- 
bieu cuadros capitales do las mismas, y ocupan Ta- 
rios salones, y*la galería de paso y otras nuevas 
sidas bajas.

Cilaremos solo el núm. 942, paisage, de Clau
dio de Lorena; el 944, K. S. J. C. aparecién
dose á la Magdalena en tvage de jardiiicvo, de Ni
colás Poussin; 947 otro paisage de Claudio; 948, 
una Bacana!, de Poussin; el 9,«6, Eva recibien
do la manzana de la serpiente, por Alberto Du- 
rero; 937, paisage, del Poussin; 972, retrato de 
Durero, por el mismo; 975, país con el sol ponien
te , de Claudio; 982, David vencedor de Golial, de 
Poussin; 989, el Parnaso, del mismo; 992, un re- 
ItaU) de liombre, de Durero; 1003, país IVondoso 
eoB Rgiiras, de Claudio; 1006, cacería de venados, 
del Crnnacli; mor, Koé con su familia después del 
diluvio, del Poussin; 1009, conipusicion alegórica, 
de Durero; 1011, la Virgen dando el pedio al niño 
Jesús, del mismo Durero; 1013, conibate de Gla
diadores, del Poussin; 1017, alegoría moral, dcDu- 
rcro; 1 0 1 8 , retrato do un hombre, por Holbetn; 
1019, la Virgen y el Klño, de Durero; 1023, san- 

■ Ui Cecilia, del Poiisin; 102.5, rústicos comiendo, de 
Vanoslade; 1033, paisage, de Claudio.

En el salen de la izquicivla de las escuetas fla
menca V holandesa, itamavemos la atención sobre 
los niiitioros 1330, la reina Arleinisa, cuadro de 
Kcmbraiidt; 1336, parada de un cazador, de wou- 
wermüiis ¡ 1339, baile campesicc, de Bruegbel; 1355, 
retrato de María de Mediéis, por Hubens; 1349, un 
vivak, por David Tbenievs; 1350, D. Fernando de 
Aiisltia á caballo, por Itubeiis: 1336, san Pablo y 
san Antón, ennitaiios, por Tlieniers; 1338, retra
to de una princesa por liubens: 1376, retrato de la 
infama Dona Waria de Portugal, por A. Moro: 1377, 
caza de liebres, de Wouwcrmans; 1382, relratode 
una señora anciana, de A. Monn 1383, partida a

17
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la caza, do wouwcrmans. Y en la sala de H

" Íu íte r ra ? 'í '‘A*MMo7‘ífi9f^^

n o s , padilla de caza, por •wouwermans: y 
descanso de cazadores, dcl i"'®'"®,;.,.*/'?’ P * S n a  firimiA •»! hlaiKo, <le Theniers: 1531, una gaiunj 
mucrrn, de S d  P^rUda de la posada do
■\vnuwcrinans Por últiino, en las nuevas salas Ha 
m e Z s  m a .  festón do fruías y flores con dos 
aenios, de Siieiders, Brueghel, y Bubens. 1772, 
retraw de DoBa Polixena Bspmoía, .A®
leaan ís norVaiidick: i794, retrato de una de las 
í ; - ^ r d ^ ¿ á r l s  V. por -V. Moro: y  oíros muchos 
J e  no citamos por uo parecer molestos.
^ Galería de escultura. Ocupa el piso bapi en 
ca^ toda la longituil del Real Musco, y una eslen- 
sUin (le 4S2 pies, dividida por una gran ro tad a  
forma un magiiiflco golpe de vista. Las agradables 
tintas de que^estdn pintadas sus paredes, 'miltmdo 
á los marinóles, están en pcrfcela conesoondcn.ia 
?on el pavimento de mármol blanco y fP|omafl'), y 
todo eii armonio con los preciosos objetos que ion

“ ''íñ trando  por el gran pórtico P "": -
rlnal encuéntrase la roumtla que foiina el cenlro 
dé'^mdo el MUSCO. En, medio f  f '»  
gcslHOsamente el sublime y i q .
raao:a. ejecutado en Roma, por el celebre e «  
tor^cspaBoll I). José Alvarez, que 
in aeiiidicndo á su padre herido por los somanos 
í í a n e S  "na de las mas bellas obras del arte mo
derno y qiio ¡mnorudiza el nombro do su ¡mtur. A 
su frente im Apolo de cstr.uirdinaria estatura, aca- 
ba rtc maUir la seq»iontc rliUon. Cuatro oscelctiles 
cstáliias antiguas, maiores dcl natiiml, sobresalen 
w  r m i l u o  en’esla-primera estancia, y represen- 

á Júpiter, Juno Ncptimo y 
de sacerdote. En el gran salón de la dercclia u .1 
qiíc entra por el cilaJo pórtico, bay bastantes ob-
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jelos dignos de considerarion y estinfio. Larga y 
enfadosa seria aiiii la simple cnunieracimi do todos 
los que encieiTd esta espaciosa galería, asi citare
mos aquellos que á juicio de los inteligentes lian

Eircciuo mejores. En la circunferencia de dicha sa
os notable un Fauno mayor del natural: lo son 

también un Baco y un Joven orador, que á pesar 
de las restauraciones que lian sufrido, aparecen lle
nas do bellezas. Entre los muchos bustos nos pa
recen magníficos los de Lucio Vero, de Adriano, y 
de AntiiiüO, lodos seinieolosalcs. Iiaj' hermas de

Srande inleres artístico é histdrico: citaremos las 
e Blas, lino de los siete sabios de Grecia, el 

Pericles, y una caitcza de Augusto, nombres bien 
sonoros y veuoraltles en este encantado recinto. Uno 
de los objetos de mas nota por su esceicnte escul
tura, es una ara colocada cti la línea del centro y 
consagrada á Baco; en su circimfer.-ncia están re
presentados sus triunfos y sus fiestas, con un cin
cel digno del siglo de Augusto. Tan preciosas, aun
que de otro carácter, son cuatro bellísimas Bacan
tes de otros tantos bajos relieves, cnipotcadus en 
las paredes laterales á la entrada de esto salón, que 
también creemos formaban otra ara.

De escultura moderna se admira nqiii el celebrado 
grupo cu bronce de Cátios V, encadenando at furor, 
obra del insigne I'ompejo Lconi, y que ha sido por 
dos siglos la admiración de los inteligentes en los 
jardines del Retiro y  en la plazuela de santa Ana; 
esta csláliia tiene la particularidad de podérsela des
nudar de su armadura. Otros dos bustos qiicrepre- 
senlan á las dos hcriiiaiias dcl Cesar, son de la mis
ma escuela y dignos de todo aprecio. De nuestros 
artistas contemporáneos, merece rilarse narliciila- 
rísimamente el esceicntc grupo en mármol, de los 
inmortales Dnoiz y Velarde, á quienes Solá pa
rece ha querido reanimar ron tanta ciicrgia y es- 
presión. Un amiirr.itn, de D. José Alvarez, hijo, nos 
hace sentir profundamente la temprana nuierle de 
un joven que tanto lionor Iiubicra dado á imestra 
patria.

Seis mesas de eslraordinaria riqueza comple
tan el adorno de osle salón; dos de ellas iucciista-
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(las maiwillosamcnio con infinidad ¿"i” ®

finas tnorecon particular atención, á masdcba- 
,er s i d ¿ S  del santo Padre Pío V á Felipe II 
y á D- Juan de Austria en memoria de la celebre

'““Enlreinos'^en'tó ultima rotunda ^

i?al mt^^íeral parecer. Es innegal>!e, que casi to- 
ríos los museos públicos de escultura en Europa son 
infinitaiQCiue mas ricos, por ejemplo; en coleccio
nes vasos italo-grioeos, llamados comunmente 
clriiscos iPero qué nos importa el mimeiji? Lo que 
no enserien al artista, al arqueólogo, í  
,1o con sus curiosas representaciones, al patero, 
hioBcisla V á oíros artesanos, con sus formas eie 
L'intisimas V variadas, mas de cincuenta vaws qiic 
existen en este recinto, no enseñarán quizá los mu
chos centenares que hay esparcidos por los museos 
orRicinaleT'ie Europa. En estos de nuestro museo se 
?cn de todas las clises y formas 
liarte los asuntos representados en ellos, se repiten 
'“ i  haiti t? IL n c ia  las colecciones, alguna ,mjy 
económicas, publicadas por Ramillón, y MiUighon, 
Miííiu el duque de Blacas, dcl principe de Canino, y 
otcMvarias líacen menos necesaria una niuncrosa c ^  
lección. En dos alacenas practicadas ingeniosamente 
en los ángulos que intercepta el seraiciruilo, y en 
toda la drounfe?cncia de sabinete, se ven 
locados los vasos citados, asi como una 
de lazas, jarrones de porfidp ííco¡
náculos. mosaicos, cidumuitas, obeliscos, y ^  
triunfales, casi todo de hermosísimas 
y que recuerdan imichos de los 
inentos de la antigua Roma. La celebre Apoteosis 
de Clnudio, admirada por tantos afins en el salón 
de columnas del Real Palacio, está colocada en el 
centro (1), y un fracmeuto de la parle interior de

I I ,  H sli oli-|!»»le " '■ «  s.-uon
J l [  L » . .  N r r„ n .  ,.l e n d  ¡ . t i c ,  rU n... <|m.a
! . « « «  di.i.iiu t»r con i 'd c  liolucaiido la Iraicion So U alud .
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un dorso femenino, próximo lí una de las puertas 
es (luizá e! mas bello trozo de toda la colección de 
antiguos. De escultura moderna liay cuatro bustos 
y  varias estatuas ecuestres pequeñas, lodo en bron
ce, de Bonchardoii y de algunos artistas espaüoles, 
con otros objetos de escultura en marfil cct., que 
desterrados por la moda de las suntuosas y re^as 
viviendas, solo por conservarse merecen aquí fiiar 
su residemna. '

El otro gran salón colateral de la izquierda con
tiene mayor número de buenas esculturas que el 
nninero. En el ámlito ó corredor que le precede 
hay dos esccientes y  grandes bustos de Adriano.

hucLo para usurjiar cl «viro.  U  rasa J« CrUua  m
un (HMUDV I t l I S P f d o r a  r< fH  nnrA i*íitl< li<linDin íüp un lii.iiipu p.isofdora do esto nprocintlo raimuinenl.*, 

Ootípnimi) C.iinnn lo  lii... tru n iiin rlar i Slndrii
prvn Al m t-S .lIu ... ti II.Z ____t I .  L . .  _  i  « . .

S rnr.Ionil CvTftni....  ................ .. ir«nii>i>r.ar a .nitrtna
ttera o lío^uiar ren f] i  M ip e  I \ .  Mf a.|ii¡ h  raavn de U ñ a r ,  
ñus ouj jioinjcdttrí» óv  «slo e«ci>lciitc cscollura.

C unfislr, jiu o s , cd el busíu <K* dtebu emperador C W lu  
cuQ curuna de ra\u» > un liiobu v  diadrioa a l rededor dr la 
cjW ta. Asir ni a M u  lu slu  aubre im ó (juila en actUud Je leian-  
'ttr cJ eu flo  , !a eual i;oa una garra reposa aulru un ulolto y 
con oirá Nislienr , \  rovo de Jupller. D clajo duf águila se \ í  
on gropo do Irufeua ,  como aun csciidns. c o r ú a s , mr»rríourt« 
espado», áncora8 , proas 7  popas de n a ilo s , rn alusión a lo« 
imiclias u c lu r iis  ilcu iuudis p.ir O au ili» , ú m is bim  por sus 
g « c c i ! i s ,  pu.'S <e liarlo lib id o  l i  iniboclllJid de m o.-l oiuil- 
raüur. * •

KaIc prcciitsu Tjrnp.» d r ()ne (ra la  co» áe l.n c iu n  Monlfancun 
l« r anligiiu de M h a  n r lc s ,  rn  au lutnoK . « caiiiiiiln ( I ,  h,i
'V “"     rrs ltiu rae iu n ..s  5  don Antunu. l>oiir, b ah lando de
dieo que eii su Ir....... .. se lullulifl A ,.siiu ,\A ..

nulor ..
............* .................. ) <u<(i AntuMMi foiir, namando de

dice que eii su Ir....... se iNllalta doslltuido m  le  prlncin.i
f i i lW u  lii r iU n .1 di.| .-Iiiiisrijor j  i lju n a s uiras p arl.s  du los 
n fiT ld is . Clin loJii . .s i l ,  «stjiirn so g u in lilim  J ich is  It.ifro. 
cim i-iii.lado, dosminlicndn i |  mismii liempo h  a.iTciun d,. Vis- 
l.-r C a la s c .j ,  jcnoral in fles i|us iniUl,, R ..i .n . ,  princlpi.ii
lll'l piM .|,. S l j lo ,  qilOT, dij.. IllllC, llolllld,. I ,  C a llc , d a  01» .
ip.Tidnr C l.iid io , ................  ,ls  pnsi i l  p,.|„s d , l  l iscn r iil; n -
loniini i|u<. p ir  uprilii.iM i  U  c iii li in c iiii  c s p a ñ a i.  Iii vidu di's. 
pues n p i-lid i cun cuididii ,-n oiuanis tscrilos « I n n s c r u s :  nrm  
que im i>«r cao e s  uirno« folan, «/ » 1

l-n el día, tmilirada la  cuiisoulcnl». rcslaura.i.iu , j  unidas 
aun ascrii,lillas,dad lo .  parlas r o la ., w  cnrucnlra . ..U  abra m  
loa 1,'rminns i|ur los ¡niaifi.iU cs lim ™  ocasión dr 0 0 ,lar ai.rc. 
Ciar en nuvslro iuu»eo. *
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uno rte ellos es de bronce, otro hay de Intinoo, > 
otro busto desconocido. En la circuntcrencia del 
salón están las ocho musas tan conocidas, que ador
naron el real sitio de san Ildefonso, y  fueron, asi 
como otras esculturas de la famosa Cristina rema 
de Suecia. Una estatua de Augusto, mayor qu? «  
natural, un Meleagro y in«  Venus de estraordina- 
ria seinejanra á la célebre del capitolio, copia de la 
ftmosadil Gnido, debida al cince) de Prax.teles son 
las mas sobresalientes en el paraje cilacto. l a  linca 
del centro presenta aislados al espectador, e! M- 
llisimo grupo griego de Castor y  Polux, que estu
vo en san Ihlefonso: el Fauno del cordero, modelo 
de elegancia y sencillez; un lindísimo Mercurio sm 
brazos: y la luagcstuosa Ariadna d Clcopatra, déla 
buena época dcl arte romano. Muchos bustos y ca
bezas de divinidades, emperadores y mosofos, ador
nan este recinto; pero solo citaremos como obras 
de mas importancia entre otros el de Lucio yero, 
de Sabina, de Germánico, y el de un Baco indiano, 
tas hermas 6 caitczas del divino Platón, de Home
ro. de Demóstenes, de Eurípides, de Sñtocies e 
Hipócrates, y una máscara de Nepiuno: las dos 
hermas bicípites de Tales con Biante y  otra com
pañera de bellísimo y griego cincel. Incrustadas en 
las hornacinas al centro del salón se ven entre otrw 
dos pequeños bajos relieves preciosísimos rtoi ba
tiros y  Bacantes. Del siglo XVI hay otros dos en el 
testero dcl salón, que representan á Carlos 1 y a 
su esposa, labrados con iudccible primor. De esto 
misma princesa se observan aquí también dos mag 
iiiTicas estátiias, una de marmol blanco lastimosa
mente mutilada, y otra en bronce de ipwl 
cía, debidas al cincel sabio y  magistral de Poinpc- 
yo Leoni.

Ga/ei-irt de. pinUiras de la academia de san  
Fernando. Esto academia posee una apreciable ga
lería, compuesta de unos 3ft0 cuadros que ha reu
nido con la protección do Ins reyes y los donativos 
particulares, la cual se halla colocada en once sa
las dcl piso principal del mismo edificio 
la academia en la calle de Alcala. Lntre ellas las
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liav nrigin;ilcs de nuestros célebres Miirilio, Rivera, 
Velazqucz, Znrbaran, Aloralcs, Cano, Hicci, Car- 
ducho y otros célebres autores antiguos, y de mu
flios modernos proiesores y aficionailos, asi como 
también varias de las escuelas cstrangeras, aunque 
habiendo sido trasladadas al Bluseo muchas de las 
priiiciiKiles, ha perdido esta galería una parte de su 
importancia. Osteuia todavía en su sala primera el 
inasníHco cuadro de Murillo que estaba en el lios- 
[lital de la Caridad de Sevilla y representa a sania 
Isabel reina de Hungría curando 4 tos pobres; y en 
la sala segunda los dos célebres medios puntos dcl 
mismo Murillo, que representan la Vision que un 
iiatriciü romano v su muger tuvieron sobre la edi- 
ficDcion del templo de santa .María la mayor de Ro
ma, y otros cuadros de la mayor importancia, de 
que no lineemos mérito por evitar proiigidad. Tam- 
hicn tiene una sala de escogidos grabados, y multitud 
de liustos, algunos en bronce y en mármol, colo
cados en las diversas salas. ,

En el piso bajo del inistng edificio está la galería 
de escultura, compuesta de vaciados en yeso de las 
mas célebres estatuas antiguas y modernas, bajos 
relieves y demas que seria prolijo enumerar, y  que 
sirven para el estudio de las mismas bellas obras de. 
la antigüedad. Esta galería de estatuas tiene la par
ticularidad de haber pertenecido en su mayor parle, 
ai célebre pintor de cámara don Antonio Rafael de 
iuengs que la regaló á la Academia,

Ambas galerías se abren al píiblico lodos los anos 
una temporada de IS días, que empieza el 21 de 
setiembre, y en ellas se hace ademas la esposicion 
de pinturas rontcmporáncas que envían los profeso
res . por la cual puede juzgarse del csUidu presen
te de las arles. A la puerta suele venderse el cata
logo de la galería.

ífiispo nnrionnl de la Trinidad. A consecuencia 
do la supresión de los regulares, la real academia de 
nubles artes de san Fernando, solicitó del gobierno 
en 1 « 3 6  la competente autorización para enviar comi
sionados de su confianza á las provincias, con el tin 
de recoger los principales objetos artísticos de los
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convenís estinguidos, y obtenida por real orden de 
2 0  de cuero diclia autorización, tuvo iiigar «licúa 
comisión acadiímica á  varias provincias- Do. aquí 
procede la creación de este JIusco, que después se 
ciiriflucciú también con la precúisa colecciop de 
ciiailros cstrangeros y nacionales que poseía el iniaii- 
le don Sebastian. , . j  i„ t ,-

Destinailü para esto Museo el convcnUi de la rri- 
iiidad , pudo instalarse y abrirse al publico por pri
mera vez el diado saiilaCristina, 24 de julio de 1838, 
aunque muy luego volvió á cerrarse para dar litp r 
á muchas ¿liras y reparaciones del cdilicio, y  ua- 
biliiacionde los cuadros, á cargo wimero de u p  
comisión de la misma academia, y  luego de un di
rector oricial dcl ministetio de la Gobernación. Rea
lizadas, en fin, aquellas obras, liabiliiados nuevos sa
lones Y multitud (le cuadros frutó de ios proceden
tes de los conventos, como la diclia colección que 
nertcnecia al infante don Sebastian, se abriii de nue
vo al público en 8 de diciembre de 1841. y luego 
han continuado las esposicíüncs en los días pteii-

Desgraciadamente no se ha publicaiio todavía 
ningún catálogo de los cuadros que forman esta ri
ca galería, si bien sabemos que el actual director 
scfior don Javier de Quinto se ocupa asiduamente 
en osle trabajo, el cual se halla contrariado por una 
imütitiid de circunstancias, entre las que descue
lla principalmente la mala colocación provisional 
de algunas pinturas, por causa de la estrechez «le 
espacio á que se lia reducido al Museoj razón por la 
cual, no pudiéndose arreglar las p¡ntui;a.s por escue
las V tiempos como debiera , y liabipilose unma- 
iiíenW procurailo la economía áe los huecos de las 
Miedes para la coloración «le l«>s mas cuadros p«)si- 
tiles según su tamario. lia resultado una confusión 
arbitraria, é imposible de dcslimlat «lonvcnicnteinen- 
le, mientras no se trate de ampliar á mayor espacio 
este precioso musco. Entonces pudra darse a caita 
uno la conveniente luz y situación, clasmcarse re
gularmente en el catálogo, y visitarse con fruto un 
establecimiento que cinTamentc hace iiomr a la épo
ca presente.
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El olijclo primordial de este cstablecimientó, se 

lovela siB duela cu su propia caiiftcacion de •<Síuseo 
mr.ionat,¡- y  cu él sm duda úebian recogerse por 
lo tanto las obras de los pintóles espalioles que re
sultaron pivipiedail de la nación por la eslinciun de 
los cmiventos. Sin embargo, y á pesar de la rique
za y variedad que ostenta este Musco , parecenos 
que más ((ue el titulo de nacional, le cuadra el de 
Central ó l’rovincial, por componerse especialmente 
de las obras recogidas en Madrid y poblaciones cer
canas ; habiéndose formado en las principales capi
tales, como Sevilla, Valencia, Granada, Valladolid 
y domas, otros tantos museos que por su asombrosa 
alnmdancia y csqiiisito primor de las pinturas en 
ellos reunidas, no tienen nada que eiividiar al de la 
Trinidad. Especialmente citamos estos cuatro , por 
haber tenido ocasión de verlos el año anterior, y 
no podemos menos de recomendar el de Sevilla al 
artista que quiera conocer á fondo toda la fecundi
dad , la variedad y encanto dcl pincel ile Miirillo, 
Zurliaraii etc.! d  í® Granada, cuque domina .Alonso 
Cano , Bücanegra y sus discípulos! la escuela va
lenciana de Juanes, nibalta. Match, Orrente, yotvos 
casi coniplela en el musco de Valencia! y las ricas 
esculturas de Gaspar de Ordonez, que encierra el 
museo de Valladolid.

Este de la Trinidad se compone de unos nove
cientos cuadros de los pintares españoles Ribera, Mu- 
rillo, Zurbaraii, Alonso Cano, los dos lleneras, Cor
rea, Juan de Juanes, Pnntoja de la Cruz, Becerra, 
Maimi, Ociarte, Carroño, los dos Ricci, Camilo, Pa
reja, Tristan, Ribalta, Aniolinez, Escalante, Cieza, 
Miranda, Orrente, Solmcioii, Pedro Alanasio, Se
bastian Muñoz. Amonio ilel Castillo, Pereda, Ce
rezo, Alonso del Arco, Leonardo, ralumino, Bar
tolomé Román, I-aiicliares, Eugenio Caxes, los dos 
Coellos. Sánchez Celan, Castillo Saavedra, Arcllano, 
Valdés Mateos, Eugenio ürozco, Monciiclcz, Uiaz, 
Moran, González, Donoso, Carbajal, Arias, Sons, 
JuanHautistaRibera, Romero, Blas .Muñoz, Rodríguez, 
López Polaneo, Ignacio Ruiz, Paula, Vargas, Gar
d a , Dionisio Alfaro, Menas, Rayen, Goja, Cama
rón, Ponz, Zacarías Velazqiicz y diversos oíros! y
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áe los iuiisus estrangeros Julio Bommio, Ticiano,
I-alma, Alberto Uurcro, Lucas de nolanila.Volcr-
Vil, el Giiercino, Rubcns, Tandik,
Gerardo de la Notte. Tiepolo,
Vos, AngeloKardi, Bippi, Sclmidcrs, ^hc-
niers itamper, Pietro Tempestas, Vandcpcre, Ber- 
?Mh , Craye^ Vaycr, L. jSrdan y otros no menos 
distinguidos profesores. . ,

Bien (¡uisieramos llamar especialmente la aten
ción del curioso visitador hacia aquellas pinturas 
mas tecomendables por su importancia, pero sin 
índice que responda a su colocación es muy asen- 
lurada y  dibcil esta tarea; esto no obstante, nos 
permitiremos hacer alguna csccpcipn en favw de 
la famnsa tabla de la Transliguracion, do Rafael, 
tenida generalmente por la copia que Jubo ^omaao 
V el Fattorc hicieron de ía obra capitól dcl gra» 
macsJro; Y »o faltan críticos de acredit^a intcli- 
gcncia que lian tenido ocasión de contemplar y estu
diar el cuadro que se conserva en el Vaticano, y se 
inclinan li suponer original el que posee este museo. 
Como quiera que sea , aplaudimos la idea del direc- 
tor actual, de labrar para esta portentosa reproduc
ción dcl genio del de Ürbino un gabinete especial, 
en donde las luces y  la colocación del especta
dor, produzcan el efecto artístico que el autor cal
culó liara su obra. Este cuadro fuiS propiedad del 
pn’ncipo Astillann, quien lo regaló a! convento de 
inonias earmelitas de santa Teresa, /P 'e fundu 
a! lin de la calle de san Antón, y allí lia esuido 
colocado en el remate del altar mayor de aquella 
iglesia V estaba tasado en 10,000 doblones en los 
invcnlarios de aquella casa. En estos iiltimos afios 
pasó este cuadro á la academia de san lem.mdo. y 
(lo aquí á este museo, donde se baila colocado in  la 
sala grande de la derecha de las galenas de ios 
claustros altos. , , e

También merecen espennl mennon la 
comnicta de los medios punios rcpresenlondo la vî fla 
de san Bruno: pintados por 'Vícenlc Carducho para 
!a cartuja de! Paular, Igualmente no podemos mems 
de llamarla atención en la sala baja> hacia el gran 
cuadro de Francisco Ricci que representa el monte
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Calvario, magnifica composición en el estilo de Ru- 
liens; en la galevia alta iin san Sebastian, de Car- 
reño i una virgen con el niño, de Alonso Cano; un 
fraile dominico, por el mismo; dos cscelentcs cua
dros que representan la muerte de un religioso tri
nitario, y el martirio de san Bartolomé; un san 
Fernando, de Murillo; doña Margarita de Austria, 
de Volazqiicz; Carlos V, de Carrefio; san Francis
co de Paula, de Murillo; el niadro de Riibcns, que 
representa á  Sansón venciendo á un león; el retra
to de un Girón con coleto y gafas, celebre cuadra 
de Ribera; y  un beodo con una botella, por el mis
mo; un san Bernardo, de Cano: iin retrato de 
la duquesa de Orleans, por Vandik; un descei^ 
diiniento. de Vicente Juanes; un rctratn, de 01- 
bens; unas bodas, por David Tlieniers, cuadro 
grande colocado sobre una puerta; una comida, 
de Van Ostade ¡ un nacimiento y adoración de pas
tores, do Lucas de Rolaiida; el Prendimiento de 
N. S., por Gerardo de la Kotte; dos grandes cacerías, 
de Sniders; un san Sebastian, de Mateo Cerezo. 
También están en esta galería, el precioso cuadro 
de Gova de las Majas al balcón, una de las mas aca
lladas obras de este célebre artisla; y otro cuadro 
famoso de Sebastian Muñoz, que representa a la 
reina doña Maria Luisa de Orleans, de cuerpo pre
sente , cu dro del que so cuenta, que acabado que 
filé, y presentado por el pintor á la comunidad del 
Carmen que se lo habla encargado, esta no qiiiw 
admitirlo por pareccric poco semejante el retrato ne 
la reina difunta, á lo que contestó Jliii'ioz, )iiiitando 
de memoria otro retrato vivo cu un ángulo del cua
dro con esta inscripción: ifee semper HHa /lorent, 
para darles á conocer la diferencia entre una per
sona viva y un cadáver.

Por último, en la sala grande, entre otros cuadros 
de mérito, solo citaremos el grande de Murillo que 
représenla la Institución del Jubileo de la Porciim- 
cula; y  el que tiene en frente, de! Greco, represen- 
lando 'la Asunción de Nuestra Señora.

Cofpccioiies particulares. Ademas de estas co
piosas galerías públicas, no podemos menos de rcco-
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mendar á la curiosidad de los amantes de las arles la 
visita á las muchas colcccioucs parliculares, cuyos 
cliieDos suelen franquearlas con amabilidad y corle 
sia. Po podiendo recordar aquí lufas las que m  cn- 
cierrau eu nuestra capital, solo citaremos la copio
sa Y escogida do cuadros capitales españoles y e^  
trangeros que posee el señor jiadrazn, diree.wr del 
Real MUSCO, e n  la calle de Aléala: la del s c ^ M a -  
riátegui, plazuela de Matute: la del seuor Peteguer, 
calle” angosta de S. Bernardo: la de los señores 
sado y García Luz, calle de Valverde: la dcl m - 
ñot Jiménez de naro , calle de la Farmacia, noM- 
blc también por la copiosísima colección de aniiguc-
iladcs, armasi camaliios y medallas: la dcl señnr
Cardercra en la casa de Villa-hermosa, ciiuosa co
lección de retratos antiguos: la del s^mr ü « ¡n ^  
en la casa de Correos; la del selior Altorez, calle 
de sania Isabel; asi como también las que adoriiaii 
los suntuosos palacios de los señores de
Osuna, del infaWdo, de Altamna, de Sledinacc- 
li. V conde de Oñato: la rica galena de escultu
ra del señor duque de Alba, y otras vanas que se
ria prolijo enumerar.

Annerin, R m l. üno Je los nlijetos mas dignos 
de atención en miosira capital es la Real armería, 
flue por confesión de los mismos eslrangeros esce- 
dc eu magiiificeiicia é importancia hisumoa a los 
muscos de esta clase en Londres, París, DreMO etc. 
El edificio en que está onlocada f**® 
se llalla situado eu la plazuela del Mediodía dcl Ueal 
Palacio, dando frente á este, y fue concluido en 
tiempo de Felipe II por su avquileclo Gaspar de A e- 
ga, con destino á  Caballerizas reales. Hs un edif^ 
cío sencillo y sin ornam, aunque de lina estension 
considerable, y lodo el piso principal foima "na ga
lería de 2-27 pies castellanos de longitud, por 30 
de latitud y 21 de altura, bien iluminada con Iwl- 
cones. En el eslremo oriental de edificio arranca 
un espacioso arco de piedra, almohartilladn, que cía 
entrada á la plazuela de Palacio; y los remates a 
leíales de la bóveda empizarrada que c'ibrc Unió 
aquel, están escalonados a la manera de los tedios
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llamcncos, según ia orden del rey dwi Felipe II, 
que eseribia desde Bruselas á su arquitecto Vega; 
cíQiiercmos que el techo de las cabaflerizas de Ma
drid sea de pizarra, y  dispuesto como los de este 
país.II

Posteriormente, y por orden del mismo Monarca, 
fueron iraidos en 15U5, y colocados en este edilicio, 
los muchos objetos que se hallaban en Valladolid y 
Simancas, paro servir de base á la formación de esta 
Real armería, que continuada posteriormente por 
los monarcas sus sucesores, lia llegado á obtener 
el grailo de importancia en que hoy la vemos.

F,n esta riquísima galeria se iialian colocadas con 
el mayor orden, muy asearlas y limpias, una in
mensa multitud de armaduras antiguas y inodernas, 
primorosas algunas por su ejecución artística, y de 
un interés histórico casi torlas por los célebres per- 
sonages que las llevaron. En el centro del gran sa
lón se 'o n  las efigies do los reyes Católicos, de 
Carlos Felipe II , y Felipe lU á caballo, vesti
dos con sus propios arneses, sieudu los de Carlos V 
los que iisó en la espcdicion ¡i Túnez. En el fondo 
del mismo está lainliicn la efigie del Slo. rey don 
Fernando II I . vestido coa su propia armadura, y 
en deireilor do la galería so ven una multitud de 
otras armaduras riquísimas y de formas estraíias: 
mereciendo citarse, entre ellas dos que perlenecie- 
ron á la reina doña Isabel la CaUdica, compuestas 
de pelo y espaldar, braceletes y  morrión, en cuyas 
viseras liay una ciJVa con cí nombre de la reina; 
hay mucliás del emperador Carlos V, de ios Feli
pes II , 111 y IV y demás monarcas; una. regalo 
de Luis XIV a Felipe V: otra de Boabdil último rey 
moro de Granada; otra primorosa chinesca; y otras 
iTiHclias que pertenecieron al tiran Capilan (íonzalo 
(le Ciírdoiia; á Uernan Corles; á don Juan de 
Austria; al cardenal Cisneros y otros muchos per- 
sonoges célebres. Es inmenso el número de espa
das, y  entre ellas las hay del rey don Felayo, de San 
Fernando, del rey Católico, de Carlos V , de Feli
pe II, dei rey Chico de Granada, del Cid, de Ber
nardo del Carpió, de tíarcia de Faredes, de Hernán 
Cortés, y estaba lainbicn la de Francisco I de Fran-
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r i i  hecho Drisioncro en la batilla de ravia, que fue 
devuelta e» 1809 al emperador Napoleón. T a . ^  
hay muUUud de montantes
iiersiiuaces: diversos sables, entre ellos ei ue aii 
Bajá general de los Turcos en la batalla de Lepan- 
i4i oíros de lujo, regalo de los emperadores oto
manos y de Marruecos i  los reyes de EspaBa,- muchas 

cimitarras, puBales,
bavonctas dagas, partesanas, alabardas, picas ) lan 
L“s^(,ma d i esus del rey don Pedro de Cnslim). vena
blos. dardos, hachas, clavas y maMS 'o* 
varias bardas y  cubiertas de hierro pura ®auauos.
sillas de todos^liempos y .’I^fHsf 'Mrfos^ca! nnpstranras oara las carreras ó sortijas, vanos c j
nones de diversos calibres é
antiguos; muchos mosquetes, arcabuces, pistolas, 

la,galería «  los cs-

S r  .̂ s fara'lirdĉ  lI
pinto, varios tomados a bvL^lur-
ms de Flandes, colas de ' i ® ^eos. arcos de americanos, traídos por Ileruan cor 
tés trozos de ropages, cotas» netos, manopla., 
cascos V trozos de armaduras de 
frite, i'íifrhrí's. escudos de riquísima lalwr, .alguno
f i n ^ c K o ^ ’ Benvenuto C e 4 i ,  y X ^ ' í n a "  
de objetos en íin á cual mas interesante, y Pa«
VI Hwrílición no bastaría un volumen lamnicn 
la  halla colocada en esta arincvia J ^  
vagilla de campaña del emperador Carlos V, un co 
rhe ó carroza de esqmsito trabajo qnc perteneció a

.1 Pprnvmld Vil- V Otra pnrcinn de curiosos onjetos.
Vara vir la Dr.mcria se necesita
caballerizo ballestero mayor, odei veedor de Palacio.

HtiiSfO m ilitar de nrtitlerin . Este 5*?'
pósiU) tuvo su origen en 1803, can *? 
cüiecciou de modelos del sistema original de Mon
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laleiibert y «unión de !üs memorias, planos, pro
yectos, modelos de sistemas del arma, edificios mi
litares, máquinas, instriimenlos y  efectos do aiietra 
asi aiiligiios como moilenios que existían en los ar
chivos, maestranzas, fábricas y almacenes de arii- 
llcria de todo el reino, reiiuiéiidose también en (1! 
todo lo relativo al Museo de iimcnieros que quedó 
luego separado |iot otra real orden de 2 8  de enero 
de 1823. El deavtilleria de que liablamos cuenta 
su mayor engrandecimiento desde 1840, tialriendo 
hecho la adquisición desde dicha feclia liasUi el dia 
de 257 piezas inclusa la iueslimable colección de ar- 
lilleria, que dala desde su primera época dclsiglq 
X II, cuja riqueza histórica dei arma posee esclusi- 
vamente’ el museo militar es[ioiiol entre las dem.as 
nainojies de Europa; porque bien sabido es, y esta 
probado, que la España lúe el primerpais del con
tinente que usó la pólvora y la artillcria en el aú.i 
de 1 1 1 8  (llamada máquina ó tiros de trueno), en 
que los cristianos toinunm á Zaragoza, defeii'lidu 
por el rey moro Amad Rola, que es la primera vez 
que en la liisluria so hace mención de dicha arma, 
siendo rey ile Navarra y Aragón y mandando el ejer
cito don Alfonso I llamado el Hatalbador.

El museo militar tuvo anteriormente su coloca
ción en el Palacio de Jtiieiia vista calle do Aléala, 
basta que destinado este en 1 8 1 1  para Habitación 
de! regente del reino, se trasladó el JIiisco al sitio 
de buen Retiro, y magnírieo 5>i /oíi llamado (lelos 
reinos, donde se jimUiban en lo antiguo las Corles 
españolas, siendo las últimas l.as de 1789 que de
clararon la abolicimi de la ley sálica. Este suntuo
so local, cuya esteiision y anchura, escelenlcs luces 
y riqueza do decoración, correspondo muy bien a 
tan digno objeto, escita ademas el interés históri
co, por su elegante artesón recamado do oro, en que 
brillan las armas y blasones de los mm lios y es- 
tendidos reinos que en tiempos felices componían 
la corona española, colorados por este orib-n: Cas
tilla , León, Aragón, Toledo, Córdolxi, Erannda, 
Vizeayo. CaUilufia, Ñapóles, Milán, Austria, el Pe
rú , Brabante, Cerdeña, Méjico, norgoñ.i. Flan- 
des , Sevilla, Sicilia, A'aicncia, Jaén , Murcia, Gali
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ciü Portuaal y Navarra. Está situado en la, idaxa del
mismo sitfóVamada de la Pelota y
liay coloradas dos estatuas colosales de los reyes

^*'imnosibíc seria describir minuciosamente los mii- 
ehos y variados objetos tjue se oftcccn a !a '>stó 
dentro^ de este edmcio; todos 
animo, ya por la impresión profunda y >0*
tos patrióticos que escitau, l i  v^nt-iioM
trab^o de su ejecución, que justifica ^ n ta  osa 
oniniou que ha sabido adquirirse este cueipo cien- 
tilico, daado honor á le nación española.

En la jilaata baja del edilicio está colocada la 
arlilleria antigua del siglo X tl al XVI que he
mos hablado, con su sistema de duelas, s^iaMdetas 
y argollones ó mauilloties, objeto de la mayor cu 
riosidad histórica que recomendamos al curioso \i-

''‘^^sSiiendo á las salas principales, el primer ''>dew 
que cautiva la vista es uii retrato de b. M. la Hei 
na sobre un relieve topogralico que s® P?J
todo el fondo del salón, y 
de las dos castillas, con varios «rnpos de esciütu 
ra alegóricos, y un precioso jardín artilicial en ei 
jiavimento. En este primer salón e^ian colocados 
los ingredientes para la composición de la polvma, 
los modelos de molinos, almacenes y f»hncas mas 
notables del reino, los del Alcázar de Scgovia, la 
Plaza de Melilla, el fuerte de Caslellote y olía muí 
titud de objetos del mayor ínteres, b ' *
que se pasa después contiene todos moilelos de ma 
quinas (le fundición de bronce y hierro, fabricas, 
maestranzas, atlicnlos de plaza y 
mas y proyectos de arlilleria, modo os de plams, 
naroues ec t., en unos trescientos objetos , cada cual 
K ^T n icm a’nies, enire, los que se ven los ™d®lo^ 
de la fundición de artillería de Sevilla, del parqiu.
de artillería de la Coruiia, de la fabrica de munto 
lies cerca de Oviedo, de la de armas blancas de 
Toledo, de las maestranzas de Jiamia y la Coruna. 
de las plazas de Fucnlcrrabia, Rosas, M®''lla y Aia- 
milco» con otra porción de objetos que sena proli 
JO eiinraecar.—Ef salón número 3, comprende las
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armas ile fueso, punía y corte, usadas en et con
tinente y ultramar, escogida é iiiieresaute colección 
en que se übscr\un todos estos instrumentos de

Suena desde el estado salvaje luisia el mas reína- 
0  adelanto, las Hechas, lanzas, creks, hociias, ar

cos y solápanos de los Filipinos, Carolinos y Mala
yos , la VIS romana, los mácheles nmiiantinos y 
cruzados, los pelos, alabardas y dagas antiguas, los 
alhuiges turcos, los cascos y corazas antiguos, y 
todos los modelos de armas españolas procedentes 
de las fábricas del reino, contrapueslos en elegan
tes pabellones ú los de las inglesas y francesas, can
jeados por les respectivos gobiernos á este estable
cimiento.—Por último se ven en él, oporlunanicnlc 
colocadas, diversas armas y otros objetos, pertene
cientes á los ilustres guerreros que mas se nan dis
tinguido en el presctitc siglo, como la lanza del Em
pecinado, y la de D. Diego Lcun, los sables de 
López Pinto. Torrijos á Iribarreu, la faja cnsangtcn- 
lada de Manzanares, y oíros muchos objetos de In
teres liisldrico, siendo de admirar en todo ello la 
iulcligcncia y celo palriótico dcl brigadier director 
Don León Gil Palacio, causa principal de la reiuiion, 
clasilicacion y buen orden de este magnifico depo
sito.

Museo de ingenieros. Creado este Musco por 
real orden de 9 de enero de 1923, con separación 
de! de artillería, le Rieron entregados por úíte to
dos los modelos, máquinas y demas portcnecientos 
á esta arma, y  ha vuelto á ocupar el cuerpo princi
pal del Palacio llamado de Dueña Tista, calle de 
Alcalá, que sirviá de hahiiacinii al Regente del rei
no. En sus estensus y hermosos salones se híula 
colocada una rica cploccion de motlclos do tódas 
armas, instrumentos y utensilios del ramo de inge
nieros, planos cu relieve de fortificaciones por to
dos los sistemas, campamentos, puentes y maqui
nas ¡ llamando justamente la atención, el preciosí
simo modelo de! castillo de san Fernando de Figue- 
ras, ejecutada en maderas finas, c! del c.astillo de 
san Juan de Dlua, y  los de las plazas de Cádiz, 
Gerona, Gibraltar, Cartajciia y otras muchas.

18
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Real Gabinete topográfico. Por los anos do 1^3. 

tuvo su origen la rntmacioii de este precioso gabi
nete, compuesto por su mayor pacte de >ns mode
los ó planos cu relieve de varias ciudades, debidos 
a la ¡ntcligcncia y laboriosidad de su ocioso ditec- 
lot, el lirigadicr de Artillería 1). LeciD Gil Pi'ao o- 
Colocáinnsc estos cu un principio en las del 
musco militar; pero ocupando bastante «sPpoio y 
no siendo tampoco objetos propios ile Muel sitio, 
dispuso el rey la formación por separado de este 
eabiiicte y su colocación en el gran salón llamado 
de los reinos, en el sitio del Buen 
bléiidose destinado este posteriormente, a ■'lusw 
militar do artillería, ha pasado el gabinete to^g rt- 
fico á ocupar el Cason ó sala de bailes del mismo 
real sitio, que había sido compuesto para se '\ir en 
1835 de salón de sesiones del Estamento üc Pro- 
rpfvs del rcíiiOi

Este bello salón, una de las pocas reliquias que 
lian quedado del antiguo palacio de awel 
es por sí mismo un objeto de ®sP®a'al curiosidad 
por su bella arquitectura ideada por el maroues Cre^ 
cenci, asi como por el primoroso fresco de su 
veda, en mic el célebre Lucas Jordán, echo el 
resto de su habilidad. En ella esU representada cu 
poética alegoría la fundación de la insigne orden del 
toison de oro, por Felipe el Bueno, duque de Bor- 
gona, á quien Hércules le presenta el toison ú ve
llocino de oro, conquistado por el y por sus com- 
paúetos los Argonautas que condujo Ja^n . Los
dominios, ó reinos de la monarquía cspaiipla se ven
representados mas arriba en figuras y
en parte mas elevada esta el globo celeste con los 
sigiiOArfel Zodiaco; á un lado se ven los titanes asal 
wndo al ciclo, de quienes triunfa J ‘f  
deidades, y al otro cslrcmo de la bdvw a se repre- 
sont-a la mimarquia española en una figura llena do 
mascslad, sobre el globo tenestre y varios cetros en 
la mano, y se ven varias figuras postradas que sirn- 
bolizan sus triunfos. Al rededor de la pieza y de la 
cornisa ahajo bahía un gran friso pintado ,®‘
mismo Jordán, que representaba los trabajos de ller-
eulcs, pero sin duda c! estado de deterioro de e»ta
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parte del fresco, fue causa de que se borrara blan- 
quedndolo cuando se destinó la sala para el Esta
mento de Próccres; lástima grande que no haya po
dido conservarse completa una de las obras mas in
signes de aquel famoso pintor.

La colección de modelos que forman el gabine
te es primorosa y uno de los objetos de mayor curio
sidad que hay en Madrid; campea en primer lugar 
el famoso modelo que trazó el arquitecto I). Felipe 
Jubarra, de un maguiftro palacio, cuando se trató 
de construir el nuevo do Madrid, el cual está pro
lijamente ejecutado en madera llnay ocupa un gran
de espacio. La descripción de este famoso modelo 
la dejamos hecha ya, tratando del Real palacio.

nallasc tansbion en este gabinete el precioso 
modelo general de Madrid, construido de real orden 
en 1831 por el mismo señor Palacio- Ocupa un es
pacio de 272 pies superficiales, y en él se lia re
ducido el uatural á la proporción de media linea 
por vara. Es admirable la exactitud y delicadeza de 
este trabajo, eu el que se lia representado todo 
el pueblo do Madrid con la mas minuciosa proli
jidad, tanto en sus niveles y alturas, como en la 
forma de sus casas, palacios, terrenos, y de
mas, sin que falte lo mas mínimo para una copia 
exactísimaI por esta tazón, este modelo es mirado 
como un esfuerzo del arte, y causa la admiración 
de cuantos lo miran. Lo mismo decimos de los otros 
modelos dcl señor Palacio, qne reproducen en pc-

aiicña escala, la ciudad de Vailadolid, el real sitio 
e Aranjuez, la Casa dcl Campo, y sobre todo el 
primoroso del monasterio dcl Escorial. líay otros 

muchos modelos, del museo dcl Prado, del monu
mento del dos de ílayo y de otro proyectado para la 
plaza de Palacio, del teatro do Oriente, do las co
cheras reales, y del antiguo alcazar de .Madrid, con 
otros muchos objclns que liaccn muy interesante 
la visita á este gabinete.

Museo naval. El 2t do noviembre de 1843 Im 
tenido efecto la inauguración do este nuevo museo 
colocado provisionalmente en la casa de los conse
jos y que todavía no se abre al público. Entre los
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S r i o ’s á la cieneia de la navegación.

Oíros muspoí. Hay ademas d ® f ' f  ®*g ra s ís s s s s s » ,^2a^M \=isfsy^£=3i|
Moueológicos del Gabinelc de historia

í^ \t‘;orSncV¿fla r¿
ria, tratando particularmente de aquellos estalilcci 
mieutos.
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C IE S T ÍF IC O S  T LITEBATUOS.

M ulusco de ciencias naturales. Bajo esle nom
bre se comprenden los tres establecimientos cono
cidos por Gabinete de historia na tura l, Jardin 
Botánico y Observatorio astronóm ico , con sus 
cátedras y  dependencias respectivas, aunqne últi
mamente qnedó separado el último de aquellos es
tablecimientos. Gobernábanse antes por una junta 
de protección que fuá suprimida por real decreto do 
21 de setiembre de 1Ü37, creándose en su lugar 
oirá do profesores titulada, ju n ta  gubernativa del 
museo de ciencias naturales de Madrid ■. previ
niéndose que el cargo de presidente y sccrelario fue
se por elección anual, y que los catedráticos de quí
mica, botánica, agricuftura, zoología y  domas que 
se establecieren fuesen vocales déla  misma.

Las cátedras que en la actualidad existen en la 
casa donde osü  el gabinete de historia natural calle 
de Alcalá, son una de química, olrade mmcralogia y 
dos do zoología, divididas en tres cursos, uno de 
anatomía y fisiología comparada, otra de zoografia 
de los vertebrados y otra de los invertebrados. Las 
de botánica y agricultura están abiertas en el jar
dín botánico y la de astronomía. Según e! plan ge
neral de estas cnseBanzas, debía haber otra cátedra
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de gcologia, dos de química orgánica 6 ¡norzánira, 
dos de botánica general y  descriptiva, una de física 
espcriinental v otra de matemáticas que aun uo se 
han establecido.

Gabinete de. historia natural. J  P',*° 
gundo del edificio que ocupa la academia de san 
Fernando en la calle de Aléala, ftié colocado pro^- 
sionalmcDte por el inmortal don Cárlns III 
bínete de historia natural, formado de muchos ob 
jetos adquiridos y resalados a aquel monarca y sus 
antecesores, y  singularmente con la ®
formo en París don Pedro pávila, a quien c‘ ~  
principe nombró primer director de « te  cstolec 
inientu Las elevadas miras de aquel monarca no 
podían quedar reducidas á tales tilintes 
ko unas ciencias de tal importancia, J 
en 1785 mandó á su arquitecto don f e  Villa- 
nueva trazar y  cotislruir el suntuoso museo del 
piado con objeto de colocar en él el de ciencias 
naturales; pero concluido i'',*'™-’
reinado de Fernando VII, ha sido " !
ca colección de pinturas y escultura , mientras que 
el gabinete de historia natural cnulmua 
cu M estrecho , mezquino y obscuro local alqudado, 
¿in poder desplegar‘los tesoros que cnc.cr a . m 
darles la ciirccspoodiente colocación cicntilica, a 
pesar del esquisito celo desplegado, Singiiármente 
en estos últimos ahos, por la  Jiml* de /
el consenadnr dcl mismo gabinete. Este, sm embar
go, permanecerá en un estado de a tra» , poco cor
respondiente á su importancia y a la de la corte de 
F.spafia, mientras no pueda contar siquiera con todo 
el-^iiicio de que ahora ocupa una parte, y le sean 
puntualmente pagadas las justas 
están concodiiTas para conservación de los objetos 
que encierra, adquisición de los que fallan por com
pra ó cambio de duplicados, dotación de los depen
dientes, y eslablecimiento de las cátedras necesarias. 
Hecha esta observación, pasaremos aliora a tratar
de lo existente en el gabinete. , ___

Minerntonin. Las dos salas primera y segunda 
dcl mismo, están destinadas á la rica colección de
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m ineraíes, qiie sino es tan numerosa como debiera 
en especies, fa magnificencia de sus cgemplaves, el 
vaior intrínseco de muchos de elios, y  la regulari
dad y tamaúo ile sus cristalizaciones, buen estado 
do conservación y  volumen rarísimo, la hacen ser 
una de las mas célebres de Europa. Entre estos son 
notables los de azufre nativo de Conil, los de barita 
sulfatada, cales cariionatadas, cristales de roca, ga
lenas, blendas, cobres murialados, plomos verdes, 
plata y sobre todo uno representado por un grano 
de oro nativo de peso 1 6 libras y 6 onzas, proce
dente do las minas del Perú. Se ha dado a estas 
salas b  clasificación del método químico do Iiaui; u 
ias especies y variedades notables se les ha puesto 
su nombre científico y el vulgar, colocando los ejem
plares según la varia forma de unos, el volumen do 
otros y la particular disposición de los armarios ; y 
por consideraciones tccnoldgicas se lian fiirmíulo 
grupos de muchos minerales que son objeto de lu
jo y adorno , como los ja sp es , ayalas y pitaras 
preciosas.

Es también objeto digno de atención en estas 
salas, la variada y rica colección <le marmoles y 
jaspes de, tas canteras de E spaña, colocada en 
las mesetas de los estantes. Ademas de la colec
ción de minerales que está á la vista del publico, 
existe otra en un salón de la misma casa, destina
do i  la enseñanza de mineralogía y colocada en el 
mismo local de la cátedra á la visU do los alum
nos. Eslü colección , si bien no es comparable por 

• el volúmen á los ejemplares de la pública, es pre
ferible bajo el aspocin de la enseñanza, por sor mas 
numerosa en especies, los ejemplares mas caracteri
zados, y estar colocaila según los principios que el 
profesor sigue en sus lecciones, jior lo que puedo 
considerarse como el Atlas de su esplicacion. Existe 
ademas fuera de la vista del público, una inmen
sa colección de ejemplares repetidos, de que pue
de sacarse gran utilidad para cambios por los que

^'''zooíonío. Aunque la colección de animales es 
respcctivamcnlc escasa y ofrece vacíos en ipuchas 
de sus clases, especialmente de las especies mdige-
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ñas de la Península, lodos los seres dcl reino ani
mal que hay en las cinco salas destinadas a este 
liu , se hallan distribuidos sistcmáticameDie en or
denes, génents y  especies, según los métodos (le 
Linneo y Ciiviet, y con arreglo i  la capacidad de 
las salas v estrechez de algunos armarios, bus ro
tules indican la ciase, orden y género a que per
tenecen, y los mas de ellos llevan el nombre pro
pio castellano con el genérico y especifico que los 
determina en el sistema. El deterioro progresivo 
de los objetos que lorinaii esta colección , hace mas 
incesante la reposición continua de algunos de ellos. 
La colección de aves que ocupa la sala tercera, es 
pobre en comparación i3e las que hoy día se cono
cen, Y si bien se han adquirido nuevamente bastan
tes, falla rancho para poderla considerar completa. 
Sin erahargo, se nota en ella como en las doniaa, el 
celo 6 inteligencia de los profesores que las dirigen 
V presiden á su adquisición y colocación por orde
n e s , familias, .tribus y géneros. La colección de 
mamí/eros en la sala cuarta, posee algunas cosas 
curiosas, sobre todo las adquiridas últimamente y 
que nunca habían existido en Madrid, tales son el 
Orniinrriiico de la nueva Ilolanda, que es transito 
de esta clase á las aves y  reptiles, varios marsu
piales y roedores, una colección escogida dcl genero 
felis, iiidri liilobotcs y varios otros objetos difíciles de 
adquirir Aun es mas pobre la colección de reptiles 
que ocupa la sala quinta y que deja mucho que de
sear. La de conchas y zoolitos de la sala scsia es 
mas notable y variada; y en ella se notan egem- 
nlares raros y maguiíicos do las conchas, moluscios 
y zoolitos, aunque el número de crusüccos es in- 
sienificanlc comparado con lo que talla. La saia 
séptima ó de fósiles está manca también de cjera- 
Dlarcs bíín aue dos consla existen niucliosmütcna- 
les para poderla aumentar. Pero en (:11a existe una 
preciosidad única de su género, que hace sobrema
nera notable al gabinete de Madrid; y es el gran
dioso esqueleto fósil de un cuadrúpedo gigantesco 
aoe Cuvier designó con el nombre de 
nm ericanum , y  fue encontrado en 1789 en uti bar
ranco de diez varas de profundidad a orillas aei no

Ayuntamiento de Madrid



T LITEKARU. S83
Lujan trece leguas de Buenos-aires. Está colocado 
cuidadosamente en e! centro de la sala, y ha sido 
objeto do estudio de los mas sabios naturalistas de 
Europa. En la sala octava se ha colocado la colección 
de los peets, y  en el centro de ella se halla parle 
dcl esqueleto de una ballena, que no ha podido co
locarse cómodamente por falta de espacio.

la s  colecciones de insectos en este gabinete 
eran insigniiieantes antes dcl año 840; pero después 
de esta época, son ya de alguna consideración, gra
cias á la generosidad del malogrado joven cspaunl 
don Eduardo Carreño, discípulo do este museo, que 
durante su permanencia en París formo una precio
sa colección de ellos, sobre todo por contener a 
de emipterns del insigne Latrcille, legislador de la 
ciencia, y que por consiguiente es el tipo citado por 
los demas escritores. Al morir CarreRo pidió permi
so á sus padres para legara! establecimiento que le 
había educado esta colección; y aquellos, a pesar 
do las considerables sumas invertidas en olla, ce
dieron á los iiliimos deseos de un hijo (roe no les 
dejaba mas que un nombre coronado de gloria cien- 
lilica. La junta del museo , para corresponder dig
namente a la memoria de su alumno predilecte, na 
iicciio construir un mueble elegante para la coloca
ción de estas colecciones, consiguaiido en un me
dallón el nombre de su donador.

Las colecciones de anatom ía comparada que 
existen en dos salas reservadas, puede decirse que 
también son nuevas en el Museo, d esccpcion de 
alguuas piezas de cera poco esaclas y unos cuantos 
huesos que había anteriormente. El gusto del pro
fesor por esta ciencia interesante, es una de las 
causas que han contribuido ú que principie a lomar 
incremento esta colección, que dejaba un gran va
cio en el gabinete ¡ y en el dia si bien no se baila 
cspucsta al público por la falla desgraciada del lo
cal, existe ya una preciosa serie de esqueletos, crá
neos y otras diferentes piezas, algunas no comunes 
cu los gabinetes de Europa, pudiéndose cilat entre 
ellos el esqueleto del uaheora, cetáceo raro, el do 
la Llama , el Cachalote, Tatú y otros. También hay 
en otro gabinete reservado una primorosa colección
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d e a w í procedentes de los secuestros de los ioran- 
tós y  que existen en depósito en el gabinete.

Ultimamente las otras dos salas reservadas con
tienen una riquísima colección de objetos primoro- 
MS de anftíittedqrfes, como ;ído!os . juegos . armas. 
K  y Utensilios de los americanos, ciimos y 
orlfntalcs; vasos antiguos, samultitud de objetos que conslitutcn á estes dos sa 
las en im curioso museo an/ifeo/of/ico digmo de la 
mavor "tendón. También^ hay una biblioteca bas- 
tm te coniosa Y escogida de iiliros cienlifieos.
‘ N^ concluiremos este articulo sin volver J  lla m " '» 
atención del gobierno, liacia la necesidad de ampliar 
si^dé?a 4 todo el ediiicio el local que ocupa cf ga- 
i«nptp destinando como debe a la academia de son 
FetMndo otro edificio conveniente para colocite sii 
colección de cuadros, cátedras y deinas 
cias^ en lo cual están interesados ambos eswbleci- 
S t e ^ y  mas que todo, el honor y  decoro na
cional.

Jardín Botánico. Femando YI instituyó el jar
dín de plantas á iln de propamr el estudio de la 
hntánica^ Y agricultura, situándole en en la
Seal Quinte, que está en el camino del Pardo, en 
cuvo sitio permaneció, hasta que de orden Car 
\o Í  III se trasladó al sitio que boy 
la nuerta de Atoclia en el paseo del Prado. Su es 
tóísion es bastante considerable, de unas treinta 
npoaa ñoco mas ó menos, y de ellas iiay una gran 
nafte destinada al cultivo de las especies, clasiRca- 
flas para la enseñanza con arreglo al sistema de Lin- 
Í M ^ t i e o l  inmenso el número de todas clases y 
climas que se encuentran en este liermoso jardín, 
y hallánilose indicado el nombre de las

inrietas en latín v  en castellano. En estos 
últimos K  se ha estenifido bastante este parte pru- 
p S e  científica, gracias al celo de los profesora.
(lue sin embargo tienen que luchar «?“.
3e medios con ouc cuente el cs^lccirmente 
rnnserva todo él con mucho esmero, tanto por m 
respectivo á la ciencia y arte del cultivo de las p an- 
tesf la adquisición de nuevas, la colocación de mu-
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chas de ellas en estutas construidas i  propósito y 
templadas por el vapor del agua, como en la direc
ción y licitnosura de la parte de adorno que con 
sus flores, árboles frutales, precioso emparrado y 
bosflucte constituyen á este delicioso jardín uno de 
los mas helios paseos de la corte. En los cuerpos 
de edificio que comprende, están las cátedras de bo
tánica y agricultura para la enseñanza practica, y  el 
director actual ha reunido también en uno de los 
dcparlamcnlos, una interesante colección de utensi
lios para las labores, según los diversos métodos 
conocidos, parte muy esencial de la ciencia. Cicr-» 
ra todo el espacioso jardín una elcp;anle verja do 
hierro con asientos de piedra que sirve también a 
embellecer aquella parte del paseo del prado, y tie
ne dos liadas portadas tamliicn de piedra, obra del 
avauitecto Villanueva. Sobre la principal se lee esta 
inscripción; CaroCiis III. P- P- fíotamees m staa- 
ra tor, civium  salud  et ob¡ectame7tto. Jnno 
MDCCiAXJ/.

!H]>ósito niUrogrdfifío. Este establecimiento de
be también su origen al reinado de Carlos i i i ,  á 
consecuencia de los descubrimicntcs y progresos he
chos en las ciencias marítimas por los celebres don 
Jorje Juan , don Vicente TollRo y don Antimio Ulloa; 
ñero adauirió nuevo ser en el remailo de Carlos t \ , 
qúe lo restableció bajo el nombro de Dirección de 
trabajos kidrogrdftcns, le dotó de los empleados 
necesarios, y le hizo merced de la casa que ocupa 
en la calle de Alcalá. Esta fue trazada y dirigida 
por el arquitecto don Manuel Martin nodrigucz, y 
ke disting^ae por la buena distribución y conipdidad 
de sus respectivas piezas, las luces y sencilla fa 
chada con dos columnas dóricas, que campearía mas 
á no hacerla pequeña el hallarse en lo mas an
cho de la calle de Alcalá, imncdiata a la gran 
casa de ncros, almacén de las reales fabricas de 
cristales y porcelana. Desde dicha época no ha 
cesado el cstablecimíenle hidrográfico de publi
car muchos ¡mesantes resultados de sus trabajos, 
romo son multitud de mapas y derroteros, memo
rias científicas, viajes y descubrimientos en lodos
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tiempos: y  en lin, ha sosUmido y sostiene esta cla
se ciencias al nivel de los conocimientos mas 
modernos. Pata ello tiene una copiosa biblioteca, 
instrumentos, correspondencias estranjerasy itcmas.

Observatorio tíeteorotógico. Por decreto de 2 
de mano de 1 8 1 1 , quedó convertido en meteoroló-

Sico el observatorio astronómico de Madrid, ponicn- 
ose al cuidado de la dirección de estudios, de un 

director para las observaciones y totrnacion de las ta- 
hlas anuales, y un aspirante. El primero tiene a su 
cargo la enseñanza de la geografía aslrondmica. Es
tá situado este edificio en el cerro llamado de sart 
Blas, sobre el pasco de Atocha, y fue construido a 
espeasas de Carlos I I I , y dirigido por el arquitecto 
don Juan Villanueva. Es un paralelógramo rcclnn- 
culo, con dos alas de igual ligara, pero de meno
res dimensiones. Sobre na zócalo que lo circuada 
todo, y por la parle de S., se eleva un magnilico 
vestíbulo de orden corintio con diez columnas y 
cuatro pilastras, de las cuales seis hacen frente y 
dos á cada lado. En medio queda un atrio, en el 
cua! á !a izquierda hay una escalera de caracol de 
oio, V á la derecha un pasillo que rodea al salen 
central. Este es de ñgura circular, y los eslremos 
do sus dos diámetros cruzados en ángulos rectos, 
nav cuatro arcos, dos de los cuales dan comuni
cación á dos salones laterales. Cubre el salón cen
tral una bóveda habida con un lunetn circular en 
su clave para facilitar el uso do los mstrumeníos 
de Observación. Por la escalera de caracol, ya di
cha, -y por otra que hay al lado opuesto, se sube a 
un ¿empletc circular de orden jonico, compuesto de 
diez y seis columnas, cubierto con sii cupula esféri
ca ouc sirve para hacer las observaciones. Todo ei 
cdiDcio es de ladrillo, piedra berroqueña, y colum- 
ñas para los adernos, y todo esta muy bien comí» 
nado.

Imprenta Ifadonal y calcografía. En la calle 
de Carretas está la casa de i.a Imprenta Nacional, 
ouc fue construida en fines del siglo pasado, y dio 
motivo á un ruidoso espediente entre la academia
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de San Pernanilo y e! arquitecto Tiirrilln, El inte
rior de la casa lo iliriaíd don Pedro Arnal. Enton
ces y aliora se lia hablado bastante de los defectos 
de su arquitectura, v entre oíros, del de sus puer
tas bajas y  aminoradas con la pesada mole del bal
cón, que suele modificarse en tiempos de festejos 
con coliiiimas iiguradas. Esta imprenta se encuen
tra surtida de todas las máquinas, caracteres y 
demas objetos necesarios, y salen de ella osccleii- 
tcs impresiones, ja  por cuenta de! gobierno, ya de 
particulares. En el piso segundo que da á la calle 
de ¡a Paz se halla la fundición de letra que sur
te en gran parte á la misma imprenta y  á las par
ticulares. Uay en ella una copiosa colección de 
punzónos y mucho mas copiosa do matrices. El ma
yor uúiiicro de los priincnis fueron grabados por don 
Gerónimo Gil, y  en las matrices que el mismo liiii- 
có con ellos se han vaciado la mayor parle de las 
fuuilicioncs que lian servido desde 1780 para las 
hnprcsloiies clásicas hechas en teda la nación, has
ta que después de la guerra de la independencia so 
baii adoptado los caractóres franceses é ingleses, 
ciertamente mas delicados y elegantes, aunque no 
tan duraderos: todavía sin embargo se hace mucho 
uso de aquellos, y entre ellos es uno el en que se 
imprime la Gaceta de Madrid. Eii cl piso bajo se l.a- 
11a unido el establecimiento de Calcot/rolia que lia 
dado estampas notables de los cuadros de S. M. y 
otros, grabados por esrelenles profesores. El despa- 
cliü de libros y  papeles, y  el de estampas están cu 
cl zagual!, cl primero á ía derecha y cl segundo á 
la Izquierda. En la misma imprenta está la redacción 
de la Gaceta oficia! do Madrid.

B IB L IO T E C A S .

nifilioteca ^ a c io m L  Felipe T estableció esta 
biblioteca que se abrió por primera vez al público 
en 1712. Al principio solo constaba de los libros 
que la regaló S. M., quien suplió todos los gastos y 
en 1716 la dió reglamentos y mandó que de rada im
presión que se hiciere en sus reinos, se hobia de 
colocar en ella un ejemplar. Al mismo tiempo la
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dol<5 completamente y  la dió constituciones para su 
gobierno, nonibnuuio un bibliutccario mayor y  otros 
bibliotecarios. La biblioteca continuó aumentándose 
en el reinado de Carlos III, con la numerosa y apre; 
ciable librería del cardenal Arquinto, que intuido 
compraren liorna aquel monarca, y  otros muchos 
dones. Igualmente fué enriquecida por Carlos IV con 
la librería del señor .Muzquiz, embajador en Parisj 
posteriormente pasó ó eüa la de las Cortes, la que 
fue del infante don Sebastian, y  ios libros que per
tenecieron á los conventos suprimidos, de los cua
les la mayor parle aun están sin colocar en ella, de 
modo que con todos estos aumentos y los adquiri
dos por las publicaciones sucesivas, so calcula pru
dentemente tener un número de ciento cuarenta 
mi! volúmenes.

Esto establecimiento estuvo primero en la calle 
del Tesoro, pero su casa, y aun la calle entera 
fueron arruinadas, en tiempo de la invasión france
sa, con lo cual fue preciso trasladar la biblioteca 
á los claustros altos dcl oonvento de la Trinidad. 
Restituido Fernando VII al trono, la bizo colocar 
en ¡a casa que boy sirve para los Ministerios í y 
por último en 1 8 2 6  la destinó la que hoy ocupa en 
la plaza de Oriente, al fin de la calle de la Bola. 
Peto á pesar de la considerable estension de dicha 
casa, no tiene siquiera la mitad de la que necesi
taría parala colocación cómoda y metódica de tan 
crecido número de libros, si bien hay en ella salas 
grandes bien iluminadas y ventiladas, cubiertas de 
una bonita estantería, particularmente la que com

preciosos, arábes, griegos, latinos y ooras *üéüi- 
las), se custodian en las salas bajas, en estantes 
cenados y cubiertos: otra sala hay de ediciones y 
encuadernaciones primorosas: y en la del Indice 
se halla el general (ya concluido) jior materias y 
por autores. La biblioteca está asistida por un bi- 
miotecario mayor, cinco bibliotecarios de número, 
quince oficiales, y  los porteros. 

tTi'seo de m táallas. Comprende ademas esta
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biblioteca el ciqnísimo musco de medallas, al cual 
se entra por una elegíiiitc portada dórica con co- 
luiriDUS Utriadas, y omisislc en un inaguílico sa
lón , á cuyo frente se Italia colocado el trono con 
retrato de S. .1! .;  y en iliiu rica cslanleria á lo 
largo del salen, y  en bellos escaparates do crislales 
en el centro sobre mesas de caoba, se baila cientí
ficamente colorada esta magnilica colección de mo
nedas y medallas de todas clases que comprende 
unas noventa y  siete mil, en oro, plata, bronce, 
cobre, liierro, cet.5  griegas, romanas, godas, ára
bes y de lüs naciones modernas, rarísimas miicbas, 
preciosas otras, por su ejecución ó su materia. Los 
escaparates del ccnti'o forman una especie de com
pendio de las serios que se encierrau en los estan
tes , ofreciendo á !a vista de los curiosos uno ó dos 
ejemplares de cada una de aquellas. No podemos 
menos de recomendar la visita á este precioso mo
netario, lino de los primeros de l'.iiropa, que pue
den vci'ilicar los aliciouados lodos los sábados, dia 
destinado á sii csposicion.

Dentro del mismo musco se halla una preciosa 
colceoion de camafeos, piedras grabadas y pastas 
que forman la liactbiloieca. Tanto los cemolíos, que 
pasan de trescientos veinte, cuanto las piedras que 
son mas de mil quinientas veinte, prescnlan graba
dos ndmiralilcs, no podiendo mcniis de citar un 
grande v precioso camafeo, con el busto de una 
griega, fiecho de una calcedonia opal, otro nrimo- 
i'osu retrato ejecutado eii una ágata oriental de mu
chísimo valor, y que según triarle, puede calificar
se de la mejor nlliaja del museo. También liay una 
pequefia colección de sorlijas antiguas árabes y go
das con piedras grabadas algunas.

GaMw-ta (le miligíkdade.i. Contiguo al salón del 
musco de medallas se halla un pequeño gabinete 
de anligiledades con una bonita cslantoria cons
truida últimamente, en que se ven colocados los 
objetos pur el orden siguiente: í .” antigüedades 
egipcias! 2 ."etruscas; 3.” griegasi í.'romanas; S." go
das y árabes españolas,- 6 ." de la India; 7.“ de la 
China; 8 .* americanas; 9.‘ de la edad media; 10 ob
jetos artísticos modernos. F.n este gabinete, se ha-

19
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lian también los libros pertenecientes al primer si
glo de la imprenta, y  toda la pieza está adoraada 
con mosaicos, de los cuales algunos proceden de 
Ilcrculann y Pompeya. En la pieza inmediata ador
nada con retratos al oleo de autores eclesiásticos, 
está colocada la interesante colección de los libros 
Y estampas ea que se copian los mounmealos aii- 
ligues.

Terminaremos csla ligera reseña de la Bibliote
ca nacional, permitiéndonos liacer algunas observa
ciones sobre un eslablecimiento tan interosante.—Es 
la primera, la necesidad absoluta en que se encuen
tra de ampliar su loca!, cosa que no parece posible 
cu el edificio que aclualiueiiie ocupai y  por lo tan
to 8 0  hace preciso su traslación á otro, en buena 
situación y con la dimensión comnetenU; para la 
colocación de todos sus libros, y los procedentes 
de los conventos que aun se hallan encerrados en 
la enfermería de la Enrarnacioii.— Conviene igual
mente que los Índices ya concluidos se vayan 
imprimiendo por cuadernos, á fin de que los 
estudiosos puedan saber lo que existe en la biblio
teca y supla también la falla de una Bibliografia Es
pañola, de que tanto se resiente nuestra literatura. 
Especialmente es del mas alto iiilcrcs, la impresinn 
def índice de manuscritos, que se está trabajando; 
para que algim día lleguemos lí saber y apreciar 
por consiguiente, la riqueza de esta clase que en 
este establecimiento se encierra; al mismo tiem
po seria de desear que el gobierno fijara su aten
ción en los varios cstrangeros que cnnstanlemen- 
tc acuden á copiar muchos de estos manuscritos, 
facilidad harto prodigada entre nosiitros, y que no 
lo es tamo en las bibliotecas estrangeras. — Igual
mente llamaremos la atención del goldorno acerca 
de los cstravios ó retardo que padecen los ejempla
res de las nuevas puldicaciones, por el circulo ó 
rodeo que está marcado, de enlregarlos á los go
biernos políticos, siendo mnclio mas sencillo au 
tnrizar al bibliotecario mayor, para exigirlos direc
tamente de los editores.—Por ultimo creemos lam- 
bicn que convonilria llevar á debido efcclo la real 
orden que se dio en 11(38, señalando un deporta-
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mciilo de la bib'.iolDca naia que puedan entiar á leer 
las señoras, pues es stíbre manera injusto el esclu- 
sivo privilegio del olio sexo en la biblioteea na
cional,

Biblioteca de san Isidro. Esta copiosa biblio- 
leea pcrleneció á los Pa<lres de la Coinparúa de Je
sús, y el Sr. D. Carlos II I , á consecuencia de sii 
estincinn, mandó que fuese pública: es bastante ri
ca, especialmente en libros de ciencias eclesiásticas 
y morales, historia y arlos; y está bien servida por 
varios bibliotecarios y oficiales. Se halla situada en 
la misma casa que fue Colegio Imperial, calle ile 
Toledo.

Oirás bibliolecns públicas. Los diversos csla- 
biecimicnlos cientifiros, literarios, y  artislicos tie
nen sus respectivas bibliotecas piibitcas. Las princi
pales son: la de la Academia de noiiles artes de san 
Fernando, calle de Alcalá: la del Gabinete de his
toria natural, cu la misma casa y calle: la del Con
servatorio de artes, calle del Turco: la de la Fa
cultad de SIedieina, calle de Atocha: la de la 
Veterinaria, en Recoletos: la de las Academias Es
pañola y de la llisioria; la de la Sociedad económi
ca. la del Ateneo, y la del Liceo.

Uay ademas muchas bibliolecas pacticnlarcs, de las 
cuales solo citaremos por su gran importancia, la 
riquísima de S. H. en el real palacio: y las del 
sciior duque de Osuna y del Infantado, en las ca
lles de LcganiUis y de D. Pedro. La del Infante don 
Carlos esta en el Senado.

A C A D E flX I& S .

Española. El marques de Villena, duque de 
Escalona, D. Juan Manuel Fernandez Pacbccu, con
cibió á principios del siglo pasado la idea de formar 
una academia, con el fin de restituir .á la lengua 
castellana su antiguo decoro y esplendor. Comuni
cólo al rey I). Felipe V , el cual no solo tuvo a bien 
dispensar su aprobación, sino que le manifestó ha
ber tenido la misma idea desde su venida á España:
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relclirosc la primoca juniaen (1 de julio de 17í3, y 
heclios los acuerdos coiiveiiiciilcs para e! arreglo 
inlcrior de la corporación, lucron aprobados por el 
rey, que coiicedió á la Academia la dolacion dii 
im.OOO rs. anuales (que en el dia se lian reducido a 
a i,000), y (láQilola el título de Espinóla  por ser la 
primera en Esiiaña, concediéndola la faculiad para te
ner impresor propio, y usar de un sello patliciilitf, que 
iigiira un crisol puesto sobre el fuego, y encima el 
lema de lim p ia , f i ja ,  y  úa esplendor-y  señalan
do á los académicos los privilegios y gracias que 
usaban los empleados do la Casa real en actividad 
de servicio. . , . o • .

El fin y objeto principal de esta Academia es 
restablecer, cultivar y lijar la elegancia y pureza 
de la lengua casíell.ana eii todo su lustre y esplen
dor: desterrar los errores en ella introducidos por 
la ignorancia, la v.ina afcciaeion, el. descuido y la 
dcmasiaila libertad de innovar: distinguir los voca- 
blos, frases ó construcciones eslrangeras de las 
propias, las anticuadas de las usadas, las Imias y 
rústicas do las elevadas y cortesanas, las burlescas 
de las serias, v las propias de las figuradas. Cum- 
plientlo la academia con el objeto de su lúndacion 
emprendió con tal cmpcúo el trabajo del mcctona- 
rio de la lemnia Castellana , que desde 1726 a 
1 7 3 !), publicó los seis tomos en folio do que cons
ta el grande de autoridades, que reducido después, 
para mayor comodidad , á un solo volumen, ha eon- 
limiado coiTijieudo constautemente en las sucesivas 
ediciones liasta la novena inclusive, que acaba de 
publicar ó fines de 1813. I’ublicó también la aca
demia un tratado de Ortografía cnstellnna, que 
ha tenido varias impresiones: la Crajíiaíicn de la 
U n g ía , reimpresa también varias veces: en cuyas 
dos obras continua trabajando para ponerlas mas en 
armonía con los adelantos de la ciencia. Conociendo 
ai mismo tiempo cuan útil es la publicación de edi
ciones correctas do los autores clasicos, ha dado 
ó luz varias del Quijote, todas aprcciablcs por su 
esmero, y  enriquecidas con eruditas notas. Tam
bién se le debe otra del Fuero Juzgo , la de El 
Eem ardo, poema do Balbuena, la de las Poesiu.t
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casM ían/ts at¡Ce> io¡ f¿ n t si'jlo AT, j  otras varias 
obras, toJas de )a !na3'or iiiiporcaucia. lia propues
to también y repartido en ocasiones, algunos pre
mios para promover el estudio de la elocuencia y 
poesía castellanas, y demuestra en fin en todas 
ocasiones el gran celo que la anima, su inteligen
cia y buen gusto hacia el sagrado depósito que la 
está conliado.

Este cuerpo consta de individuos do número 
y de residencia lija en Jladrid, de varios académi
cos supernumerarios para sustituir ú los que se au
sentan , y de otros lionorarios. Nombra iiii director 
y secretario vitalicios y otros oficios para su rógi- 
incii interior. Tiene sus sesiones, á puerta cerrada, 
los jueves por la larde en su casa propia calle de 
Valverdo, y en la misma está colocada su copiosa 
y escogida liíbliotera, Toilas las obras publicadas por 
la Academia se venden en su propia casa.

Acadvmio de In nistoria  La casual concurren
cia de algunos literatos en casa de don Julián de 
llerinosilia, allegado entonces, y después conseje
ro de liacienda, dio origen á esta Academia, que

3ucdó definitivamente coiislituidn en 17 de junio 
c 1738, siendo su primer director don Agustín de 

Müiitiano y Lujando, y disfrutando los mismos pri
vilegios que ia Esnai'iula. El objeto de esta Acade
mia es ilustrar la liisioria de nuestra España en to
das sus partes, purgándola de errores y fábulas, 
ventilar las dudas acerca de los linches, distinguien- 
ilo en cada iiiin la iiiajiir ó mciinr proboliilidad, y 
poniendo cu claro los acontecimientos mas notables, 
sus efectos, su iiillujo en el estado moral y físico 
d« la nación, y sus coiicviuties con otras potencias 
y  gentes. A este lin dispuso viajes literarios y pro
puso premios que dieron los mas favorables resulta- 
ilus; como puede verse cu parte en los siete grue
sos lomos de Memorias que lleva publicados j en 
su Dicriuunrio ycoc/rdíico-, y en los cuadernos de 
Cortes, en cuya publicación se ocupa en la actuali
dad. En ella se lian refundido tos olicios de los an
tiguos coronislas de España 6 indias. I  na ley la ha 
lieclio inspectora general de todas las anligticdades
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descubiei'tas y que se descubran en España, y cs- 
lá también encargada de la continuación de la S.j- 
vaña  saurada  del P. Elorez. y bajo su vigilancia la 
Biblioteca del Escorial. Consta la academia de 24 
individuos de número v de otros tantos supernume
rarios de residencia fija en Madrid. Tiene ademas 
otros honorarios y corrcspondienlcs en las provin
cias y en el csirangero. Nombra un director, im 
secretario perpetuo y un censor. Celebra sus jun
tas los viernes, antiguninentc en la biblioteca Beal, 
luego hace ya afios en la casa Panadera, en la 
plaza Mayor, y  liltiinamenle se trata de trasladar 
íi la casa llamado Nuevo Ilezado en la calle del 
León, con su numerosa biblioteca, su preciosorno- 
nctario y rica colección de manuscritos. Los fondos 
con que so sostiene sou una corta asignación en el 
presupuesto del Esiado y el producto de sus obras.

Academia de San Fernando de nobles arles. 
Desde los reinados de los Felipes III y_IV se lu
cieron varias tentativas para el eslablecimicnlo de 
una academia pública de bellas artes, que no tuvie
ron resultado, hasla que el rey don Felipe V por 
iiinujo de don Domingo Oiivicri, primer escultor 
de cámara, estableció so fundación en 1744; pero 
puede decirse que do llegó á producir resultados 
tiasta ei reinado de Femando VI que aprobo sus es
tatutos eit 1751, ladió suuombrc, y la dotó gran
de y magestuosamente. Su objeto es la perfección 
y adelanto de las tres nobles arles de pintura, es
cultura y arquitectura, para lo cual tiene vanos pro
fesores pensionados eii Roma, Paris y esta corte; 
distribuye premios trienales, y tiene enseñanzas pu
blicas de que hablaremos mas adelante. Tamlncn le 
está cometido el examen de las obras publicas, a 
iin de que no se aparten de la sencilia regla del arte. 
La Academia se compone de académicos y profeso
res honorarios y do incrilo para las partes guberna
tiva y laciiltativa. Unida áella hay una junta de da
mas lionorarias y  de mérito para gobierno de los es
tudios de adorno, destinados á la cnseDanza de las 
jóvenes. .,  ,

La Academia ocupa la casa que sim o antes de
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EsUmeo de tabaco, en la calle de Alcalá, contiguo á 
la Aduana, y  es conocida por el nombre de «Gabi
nete de historia natural« por ocupar este el piso se
gundo de, la misma casa. La Academia tiene en ella 
sH galería de pintuias y escultura de t|ue yahemos 
liablado.

Igualmente tiene establecidas esta Academia tres 
escuelas de enseñanza pública y gratuita, dividi
das en esta forman. En la misma casa calle de Al
calá, están las cátedras de matemáticas, primero 
y segundo año: modelo natura! y de yeso, arqui
tectura y geomclria práctica! y en el cx-convento 
de la 'l'rinidad, y en la calle de Ifuencarral nú
mero i7  , las cátedras de dibujo , perspectiva y 
adorno. Todas ellas son muy concurridas, por lo 
que en ¡as matriculas liay que dar la preferencia 
a los jóvenes que siguen algún olido y que son hi
jos de padres pobres, En dicha casa calfe de Fucncar- 
ral tiene también la academia una clase de dibujo 
y adorno, por las manauas, destinada á las señori
tas jóvenes. Pata todos estos establecimientos y pa
ra el gabinete de pinturas necesitaba la Acarlemia 
la traslación á otro cdilicio conveniente.

Acadi-mia m atritense de jurisprudencia y  le
gislación. Desde el reinado de Carlos III fueron 
establecidas para el estudio de la legislación y ju
risprudencia varias academias bajo la advocación de 
Sta. Bárbara, de la Purísima Concepción y otras, 
que posteriormente fueron refundidas en las dos co
nocidas con el nombre de Derecho patrio, de l'er- 
nando Vil, y do Jurisprudencia teórica y  prác
tica, de Carlos III, en cuya división siguieron sus 
tarcas literarias, hasta que por real orden de febre
ro do 1830 se mandaron reunir amias academias 
bajo la antigua advocación de la Purísima Cuncep- 
cion: y aprobados sus estatutos eii 1 1  de mayo de 
1838, lia lomado desde entonces nueva vida e im
portancia. 8nn notables los ejercicios literarios, y 
las memorias y disertaciones publicadas por varios 
do sus individuos, que dan á conocer la utilidad de 
esta corporación para la ciencia de la legislación ó 
jurispriKlcucia. La Academia consta de tres clases
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de académicos, profesores, numerarios, y correspon
sales. Tiene para su gobierno un pi-esidente, dos vi- 
ce-presidemes, un censor, cinco revisores, un bi
bliotecario, un tesorero y dos secretarios, elegidos 
todos anualmente de entre sus mismos socios; ce
lebra en cada semaita dos sesiones ordinarias, la pri
mera teórica, y la segunda práctica. Af|URllas con
sisten en la discusión de un punto de legislación y 
¡urisprudcncia, y en ia lectura de Memorias. T en 
las sesiones prácticas se sustancian toda clase de cs- 
pcdicnlcs por lodos sus trámites; incluso los infor
mes en estrados. La Academia celebra sus sesiones 
en la calle del León, núin. 35, piso principal.

Acadiwiia de ciencias eclesiásticas. Desde 1751 
data ya la creación dolado sagradoscánonos, titula
da de S. Joan sepomuceno, la que después sufrió va
rias vicisitudes y fue titulada Academia, histórico- 
canónica de S. Isidoro. En 18in, fue de nuevo 
reorganizada bajo el título de Cánones, lUurt/ia y 
disciplina eclesiástica. Ultimamente en 7 de febre
ro de 1838, formó nuevos estatutos, bajo el título 
de Academia de ciencias eclesiásticas, y en 15 
de abril de 5851 las constituciones y reglamentos 
que lioy la rigen. El objeto de esta Academia es el 
estudio* del derecho'canónico, teórico y práctico, 
el Clamen do la disciplina de la iglesia en sus di- 
forentcs épocas, y  la ilustración de la historia de 
la misma. Consta de tres clases de socios; profeso
res, numerarios y adictos; y celebra cada semana 
dos sesiones ordinarias, teórica la una, y la otra 
práctica, por el orden que hemos indicado en la aca
demia de jurisprudencia. La Academia reconoce por 
su especial patrono á S. Isiiloro; tiene un protector, 
un presidente, dos vico-prcsidcnles, un censor, cua
tro revisores, un bibliotecario, un tesorero, y dos 
secretarios, elegidos loilos anualmente do entro los 
mismos sócios. Celebra sus sesiones en la misma 
casa, callo del I.cun, núm. 34, piso principal.

Academia Greco-Latina. Este cuerpo literario 
que antes llevaba el nombre de Academia Latina 
¡íatritensc, fue instituido en 5735 , reinando Fer
nando VI que le concedió varios privilegios y uso
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lie sello particular. El rey Fcrnsmlo VII que tenía 
preiiilecciuii por los idiomas antiguos, dió á este 
cuerpo una nueva vida con los estatutos aproliados 
por el supremo consejo de Castilla en 1931 , ain- 
püanrlo su objeto á la lengua griega, lo mismo que 
a la latina, con el lin de promover su enselianza y ' 
escitiu' el buen gusto y la alicion liácia estudio tan 
importante; facultándola ademas para examinar á to
dos los que aspiran al magisterio ile las dos lenguas, 
y para presidir y juzgar las oposiciones á las cáte- 
ilras de aquellas clases que vacan. La Academia se 
compone do 2 0  individuos mimcrarios, 2 0  suiicmu- 
nierarios y uti número indelinido do honorarios, y 
celebra sus sesiones los domingos por la mafinnaen 
los estudios de S. Isidro doailc tiene su secretaria.

Academia de medicina. Se creó en el alio de 
1731 por varios profesores, con objetó de difundir los 
conncimicntós médicos siendo aprobadas sus consti
tuciones eit 1734 , erigiéndose en academia con se
llo particular. Asi continuó hasta el abo de 1830, en 
que [lor real decretó se generalizó esta institución 
3 las demas provincias. La academia de Madrid com
prende la de Cüsliila ia Nueva y se compone de 
Iros clases de socios; numerarios, agregados y cor
respondientes. Sus ohjelos sou esmerarse en el cui- 
dailo de la salud pública, recogiendo observaciones 
y dalos; favorecerlos progresos de la ciencia mé- 
ciiea, estimulando c! trabajo de los individuos etc.; 
asegurar por este y otros medios la estimación de 
los profesores; descmpcriar las enseñanzas que se 
establecieren y los encargos de la jiinla de Sauidail. 
Las tareas literarias consisten en espcrimeniar los 
nuevos remedios y específicos, censurar las niemo- 
rias y obras médicas, publicar programas, luaiile- 
ncr conespondencias con otras academias, y formar 
la liistoria natural médica de España. Ademas ilus
trar á las autoridades en lodos los ramos de poliiua 
médica, como son construcción de hospitales, laza
retos, cárceles, ccmciitórios. canales, nuevas p<i- 
Idaciones, iglesias, teatros y otros. Las juntas ordi
narias son cada qui;icc días y se celebran en la sala 
de juutüs del real hospital <lcl Buen Suceso.
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Academia de ciencias naturales. Esla aeade- 

mia es de nueva creación, y cupo la gloria de fun
darla á la reina doña María Cristina de Borbon sien
do gobernadora del reino. El decreto de su funda
ción es de 7 de febrero de 1834. Tiene académicos 
numerarios, de honor, y corresponsales. Los prime
ros se hallan distribuidos en cuatro secciones, que 
se denominan; t . ‘ ile Historia natura!, 2.* de Cien
cias nsico-matcmálicas, 3 . ' de Ciencias físico-quí
micas, y 4.* de Ciencias antropológicas. La acade
mia celebra una junta al mes, y las secciones el 
primer dia de cada semana. Esta academia se lia en
tregado con ardor á los Iraliajos propios de su ins
tituto; peto carece en la actualidad de recursos y 
necesita recibir un nuevo impulso para producir to
das las ventajas que de ella deben esperarse en fa
vor de estas ciencias harto atrasadas en España. La 
academia tiene su secretaria y celebra sus sesiones 
en la casa del Huevo Bozado, calle dcl León.

Academia de maestros de instrucción prim a
ria. Bajo el nombre de colegio de san Casiano, se 
Pindó en el siglo pasado y pannancció asi basta el 
año de 1840, en que reciliió la forma que acliial- 
nienle tiene por iin reglamento aprobado por el go- 
iiiomo.

S O C IE D A D E S

C in S lÍF IC A S , LlTEIlARtAS Y ARTÍSTICAfi.

Sociedad económica Matritense. El ilustrado 
gobierno de Carlos l l l ,  deseoso de utilizar los co
nocimientos y e! patriotismo de las personas que 
pudieran ser útiles al país, estableció las sociedades 
económicas que desde su creación dieron tan bue
nos resultados. Entre ellas se distinguió siempre la 
Matritense fundada en 1775; y notorios son los 
grandes y patrióticos trabajos que desde su princi
pio la ocuparon, ausiliada con las luces de los cele
bres Jovellaiios, Cainpomancs, Florida-blanca y otros 
grandes publicistas. El objeto de su creación tué el 
fomento de la industria popular y los oficios, pro
mover la agricultura y cria de ganado, tratando por
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menor todos sus ramos subalternos , y esponer pú
blicamente e! resultado de sus tareas y cálculos po
líticos en sus Memorias anuales. Impresas están; y 
en ellas puede verse el resultado de sus fecundas 
tarcas cu la primera época, que comprende desde 
su creación basta la invasión francesa, brillando so- 
lirc lodo en ellas el inmortal 'informe sobre tey 
aijraria  estendido por su sócio Jovcllanos y adop
tado por la sociedad. Suspensa esta por las ocurren
cias de la guerra, volvio á inslalarsc después en 
1823. Por último, rciusialada de nuevo en t835, ha 
continuado sus tareas con no menos constancia y 
resultado , promoviendo la creación de estaldeci- 
mienlos útiles, dirigiendo otros á su cuidado, y  au- 
siliando al gobierno con luminosos informes en asun
tos de pública utilidad. A. su inllujo y diligencia so 
debe la creación del .Ateneo de Madrid, la de la Ca
ja de Ahorros, la do la Sociedad para mejorar la 
educación del pueblo, la de Hacienda y crédito pu
blico: y bajo su dirección, fueron establecidas la 
jimia de Damas que cuidaba de la casa de Espósi- 
tos, el colegio de Soriio-miidos y la escuela Qc Cie
gos. Ua nmlimiado pullicando liimimisas Memorias 
sobre puntos importantes de agiicuHura, Mtes y 
comercio; ba repartido y continuado ofreciendo pre
mios á los trabajos iinporlanles en eslos ramos: ha 
influido dircctainentc en la creación de cátedras de 
economía imlílica é industrial, agricultura, taqui
grafía y paleografía, y ha determinado úllimameule 
una esposicion amia! de fruías y llores del país, y 
la publicación de un periódico titulado E l Amujo 
lili País. , ,

La sociedad so compone de un numero indeter
minado de socios, propuestos y elegidos por la mis
ma, las cuales pagan una cuota de 1 2 0  reales anua
les. Tiene para su dirección una junta compuesta 
de un director, un subdirector, un censor y un vi- 
ce-eensor, un secretario y  im vire-secretario, un 
contador y un vice-eonlador, y un tesorero: todos_re
novados anualmente menos el de secretario, vicc- 
sccrolario y tesorero que duran tres años. Para la 
distribución de los trabajos se divide en cuatro sec
ciones- una de agricultura, otra de artes, otra d«
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romcrcio y otra formada osckisivamcnte por las se
ñoras que componen la jimia de Damas ife honor y 
inérilu en lo tocante á los ob|ctos del instituto de 
la sociedad. Esta tiene su edilicio propio en la casa 
que lué almacén de cristales calle del Turco, en la 
cual están sus oficinas de atcliivo, biblioteca y m - 
cretaria, los colegios de Sonlo-mudos, Ciegos y las 
cátedras; pero la sociedad celebra sus sesiones por 
privilegio escepcional en las salas consistoriales to
dos los sábados por la noche.

Ateneo. La sociedad económica Matritense, cu- 
0  nombre va unido á los mas patrióticos trabajos, 

.ué la que promovió en 1H35 la instalación de un 
Aleiico cicnCilico y  literario semejante al que 1 8 2 1 , 
22 y 23 existió en esta capilal, y de que tan grata 
memoria conservaban los amantes de la ilustración. 
Y como el crédito de aqncllu rcspclabla corporación 
era ya una sólida garantía del acierto, viéronsc reu
nidas por simpatía á una ligera insinuación suya, 
mas de 2 U0  personas de todas clases, conocidas_ las 
mas de ellas por su fama cienlifica, literaria, u ar
tística.

Constituido el Ateneo eon toda independencia, 
verificó su instalación solemne en la uoche del fi 
do diciembre de 1833, estableciéndose provisional- 
ineute cu los salones de la casa llamada de Abran- 
tes en la calle del Prado, habiéndose trasladado 
después a otra casa en la misma calle núm. 27, lue
go a la de carretas niim. 27, y  últimamente á la 
plazuela del Angel, n .' l, casa que ocupó el Consii- 
Inilo, donde permanece. Y aunque fueron grandes las 
dificuliadcs que tuvo que arrostrar y limitados sus 
medios á los esfuerzos de sus individuos, sin ningún 
género de protección superior, toilo quedó al cabo 
superado, y  reducido á la-práctica el pensamiento 
que presidió á  su formación.

Esta sociedad csclusivamcnte científica y  lite
raria , puede considerarse según su organización 
parliciuar bajo los distintos caracteres, de academia, 
mslitiitci de enseñanza, y círculo literario, para ser
virnos de las denominaciones con qno son conoci
das en el estrangero esta clase de cslableciraicntos.

Ayuntamiento de Madrid



\  LITERiRIA. 30J
I'üra cfirrcsiJOiidcr ú la primera idea, el Aiciice se 
siilidmdió en eiiatrü secciones á sal)cr: I.* de cien
cias inorüicsj políticas, 2 .’ de ciencias natiiraics, 
3.' de ciencias inateniálicas. y i . ‘ de liieratura y be
llas artes; cuyas seccimies respectivas, tienen sus 
reuniones semanales para tratar privailaincnle de su 
objeto especial: liabiendosc dilucidado en ellas los 
pinitos mas interesantes de la administración y del 
doreclio, de las ciencias y la litevaiura, en anima
das discusiones dignamente sostenidas por la mayor 
parte de las notabiliilades del país.— Bajo el scfiim- 
uo carácter 6 de Instituto de instniccion, estable
ció el Ateneo varias cátedras, regentadas por sus 
mismos socios, y  á las cuales tiene entrada el pú
blico. Los objetos de estas cátedras lian sido el de
recho político y el patrio, la Icgislacinn, la econo
mía política, ía hacienda y crédito público, la ad
ministración. la lilosofía, la liisioria general y par
ticular de la civilización cspaúola, la física. la geo
logía, miiiotalogia, googiaiia, historia de la medi
cina, lileraiiira española, francesa, latina, cstran- 
gera, la elocuencia parlamentaria, la arqiicologia, 
idiomas griego, árabe, hebreo, ingles y francés, y 
ntras disértacinnes y estudios parciales, y para juz
gar del dnsempcfin'de estas cátedras y  de la razón 
con que han merecido la constante asistencia y fa
vor del público, baste decir que lian sido regenla- 
das por los señores Alcalá Gatiano, Donoso Cortés, 
l'crez llcrnaiidcz, Pnclieco, Pidal, Valle, Ponzua, 
Puche, Benavides, .Moron, Santaclla, Cliincbilla, 
Lista, Itcvilla, Corradi, Lozano, Calderón, Usoz, 
ISicoIas y otros profesores.

Lllimamcnio, para el objeto de círculo o reunión 
literaria, fonnó el Ateneo una escogida biblioteca 
moderna, un gabinete de física, otro precioso de 
inineralogia que le fue donado por uno de sus so
cios, un monetario, y un clcgaiilc salón de lectura 
y otro de conversación, recibiendo todas las publi- 
cariones españolas y las primeras políticas, cientí
ficas y literarias de Europa.

El Ateneo se compone de un número indeter
minado de socios, que en el dia se acerca á 500, 
los cuales son propuestos y admitidos en junta ge-
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«cal. La cuota que pagan á su entrada es de 160 
reales y  2 0  rs. al mes, teniendo dcceclio de presen
tar á un forastero. Para la administración v gobier
no del establecimiento hay uiiajiinta directiva, nom
brada por la general de los mismos socios y reno
vada anualmente; se compone de un presidente, 
dos consiliarios, dos secretarios, un contador, un 
tesorero y un bibliotecario.

Liceo artístico y  literario. Un P®«saraieiito fe
liz de un joven entusiasta por las artes y 1®
Uira, dió ocasión á la formación de este estableci
miento , que creciendo prodigiosamente en impor
tancia, ó imitado después en la misma capital j  
principales de provincia, lia llegado a f®
lo s rasgos ó condiciones carxtenstieas de nuestra 
actual sociedad. Don José Fernandez de la f  
1.1 persona á quien aludimos, y que venciendo dcM- 
dadameiite los obsUculos que le salieron al paso, 
empezd por reunir en su propia casa caUe de la 
Gorsucra núio. 13, á sus amigos y conipaucros, b- 
lecatos V artistas, cscitándolcs a trabajar tcumdos 
en periódicas sesiones, promover sn noble emula
ción , V dar al país en medio de una d e^ tro sa  guer
ra , cl'^oonsolador espectáculo de una jiivenlud ami
ga cultivando con acierto los gratos estudios do 
las letras y  de las artes. Tan noble pensamiento no 
tardó en encontrar eco en todos los corazones, y  se 
vió diariamente correr á alistarse en la asociación 
todos los nombres ilustres por sus trabaios literarios 
ó artísticos; de suerte que verificadas las primera 
reuniones por el mes de abril de 1836, y no oabien- 
do cu el estrecho local primitivo, hubo de trasla- 
ladarse la sociedad á otra casa en la calle del León, 
posteriormente á la calle d® 
la de Atocha, y por ultimo al Palacio de Villaliermo- 
sa esquina a! Prado, donde boy permanece. El en
trar cu ia cnuineracion de las vicisitudes y prof?™" 
sivo aumento do esta sociedad sena jicolijo en es- 
Iremo, y por lo tanto nos limitaremos a ofrecer una 
rápida ojeada de su estado actual.

' El Liceo artístico y literario se compone de -n 
número indctccminado de socios de ambos sexos
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(jiie en el día se acercan á 0 0 0 , todos propuestos y 
iiprubados por la junta directiva del cslablcciniiento. 
Ksla se elije amialmcnlc de entre los mismos so 
rios y en junta genera! j y  consta de un presiden
te , dos consiliarios, dos secretarios, un contador, 
un tesorero y un biblioiecario. Los socios del Liceo 
se dividen en seis secciones: 1 ." de literatura, 2 * 
de pintura, 3.' do escultura, 4.‘ de arquitectura, 5.* 
de música, y  6 .' de declamación ó dramática. Ca
da una de estas secciones tiene obligación de con
tribuir con sus respectivos trabajos al sostenimiento 
y brillo del Liceo en las reuniones semanales, cer- 
lámcnes de premios, cátedras y csposiciones públi
cas de objetos artísticos.

En las sesiones de competencia que celebra e! 
Liceo los jueves por la nocfie, so ofrece un cuadro 
Uin animado en so especie, que ha llamado con 
justicia la atención de los viajeros mas ilustrados. 
Reúnese cti sus salones ia sociedad mas escogida 
de la corle; la mas decorosa franqueza; las galas 
dcl ingenio y la cnrlesania; el talento, la grandeza, 
y la hermosura. En esta reunión se escucha ade
mas la voz de los primeros poetas y  escritores de 
la corte que ofrecen á la sociedad sus agradables 
producciones; la de los primeros artistas y aficiona
dos de ambos sexos lucen su liabilidad en el can
tó; los pintores la mágia de sus pinceles; y  ade
mas en el elegante teatro de la sociedad se repro- 
.sentan por los mismos socios, y cen una admirable 
perfección, funciones líricas y  dramáticas, muchas 
veces compuestas esprosamentó por los mas célc- 
hres autores contemporáneos dcl país. En este Ica- 
Iro ha escuchado esclusivamentc el público de Bfa- 
di'id las .admirables voces de Jluúíni, Paulina Gar
r ía , y  otros proTesores estrangeros, ademas do to
das las notables giic ofrece en este puntó !a capital.

El Liceo celebra también una reunión general y 
cerlamcn anual do juegos florales , para premiar 
algunas producciones artísticas y  literarias, con ar
reglo al programa que se anuncia ilc antemano, cu
ya gran solemnidad suele ser autorizada con la pre
sencia de S, M. que distcibiijc por su mano los 
premios. Tiene también el Liceo establecidas cále-
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dras públicas y  gratuitas, que regcauii) sus mismos 
socios, V compren<lon los diversos ramos de >a tj- 
leraiura y de la críUca, la declamación, el dibujo 
y la música. Igualmente tiene una pequeiia biblio
teca, Y piir último, celebra amialmciitc una espo- 
sicion pública de las obras artísticas contemporáneas 
que llama justamente la atención y el ínteres uci 
pueblo de Madrid. J.os sócios del Liceo conliibuyen 
con la cuota do ISO ts. á su entrada y 20 rs. de 
suscrieiou al mes.

Instiliito. El ejemplo del Liceo determinó la 
formación de otras sociedades análogas, y entre ellas 
la que mas so ha distinguido es la dcl Inslilutó 
EspaRol, formada en lii38, primero en la calle do 
Toledo, frente á san Isidro, y después en el cx-con- 
ventó de la Trinidad, calle de Atoclia, dondecxis- 
tc: su organización y división en secciones es se
mejante a la del Liceo y no repetimos por esta cau
sa. hallándose á su frente también una junta dircc 
tiva, compuesta de los mismos sócios. La sociedad 
celebra también sus sesiones de competencia los sá
bados por la nochci y en ellas suelen ejecutarse 
también funciones teatrales, conciertos y bailes, en 
el espacioso saluu-tciitru de la misma.

Esta sociedad se lia cons.'igrado mas especialmen
te á la enseñanza, para lo cual, tiene dos colegios, 
uno de uifios y otro de niüüs, donde se cnscn.in 
las primeras letras, lengua latina, retórica, dibu o 
lineal y de figuras ¡ y en el de ninas las labores de 
su sexo, música, diíiuio, italiano y baile. Estos co
legios, donde son recibidos gratuitamente los lujos 
de los sócios, suscritores de beneficencia y hneria- 
nos militares, son inspeccionados por los sócios co
misionados. También tiene el insiituUi escuela de 
adultos por la noche, en que se ensena a los arte
sanos á lee r, escribir y contar. Hay ademas un 
gimnasio, donde se ensefian estos cjetcieios a los 
niüos y adultos, divididos en dos clases. Esta es
cuela está á cargo de los profesores que forman 
ta sección dcl Instituto, y está en cortcspoiidencia 
con o! del célebre cspafiol Amorós, de París.

Finalmente tiene el Instituto una escuela de pin-
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tura al óleo y  oirá de dibujo de figura, cátedras de 
matemáticas, lógica, filosolia moral, literatura, geo- 
grafla, idiomas griego, árabe, italiano y  francos; 
tedas regentadas gratuilamentc por los mismos so
cios, é incorporadas á la Universidad. Hay tam
bién un gabinete do lectura y  biblioteca, y una pre
ciosa capilla que va á abrirse al culto público.

ilfuseo lírico y  dramático. Ademas del Liceo y 
del Instituto, iiay establecida otra sociedad literaria 
bajo el título de Museo Matritense, calle de Alcalá 
en el exconvenlo de las Vallecas, que suele mas 
bien limitarse á la ejecución de funciones teatrales y 
conciertos, siendo muy concurridas sus sesiones.

Sociedad arqueológica. Esta sociedad iundada 
en 1837 por varias personas amantes de esta cien
cia, consta de socios de mérito, de mimen) y cor
responsales, y se divide en cuatro secciones, una de 
numismática, de paleografía 6 inscripciones; otra de 
artes y iiionuinentos; otra de ética y literatura; y 
otra de geografía é liistoria. Los sócios pagan io 
reales á la entrada. La sociedad se rige y g^ierna 
por una junta directiva compuesta de un director, 
un vice-direclor, un conservador, dos consiliarios, 
uii secretario general, otro de correspondencias es- 
Irangeras y un bibliotecario y depositario. La socie
dad se reúne dos veces al mes en uua casa de la 
plazuela de Oriente, y la diputación de Madrid en 
el gobierno político.

IN S T K C C C IO N  P Ú B L IC A .

üniversídad Hleraria. A consecuencia de las 
alteraciones políticas y  variaciones ocurridas en el 
gobierno y administración del reino, se acordó la 
traslación á Madrid de la célebre universidad de Al
calá de llenares, fundada por el gr.in cardenal Cis- 
ncros en 1308. En su virtud se trasladaron en se
tiembre de 1836 las facultades de leyes y de cáno
nes, estableciéndose en el cdilicio que me Semina
rio de nobles. Al año siguiente se trasladaron asi
mismo las facultades de teología y lilosofia, reunién
dose entonces todas cuatro en el que fue con-
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vento de Salcsas nuevas, calle ancha de San Ber
nardo Pero siendo muy estrecho este ®dific o pwa 
ms ¿versas cátedras y el gi?" ,“«"'cto de es uditm-
les que desde luego so cono-versidad del gobierno el colegio de Jesuítas . cono 
rddo por el m vicindo , sito en la misma ?
pezán^se en él la obra necesaria para a traslam
L e  aun continua, habiéndolo J» ¿e

fiadla'̂ 0
tinado valdeiglcsias, adjndicada por el gobierno

®®‘ EÍ"’nftmcro1ie doctores que fonnan el claustro 
casan de lliO, la mayor parte de jurisprudencia. La

mLofiaf dos do^mateinátícas , y adenias de cco^

tiene provisionalracnte en el «dilicm de asesas 
una pequeña biblioteca, compuesta de los libros la^
ri!Uflii\os rnüs usuales, hasta Que se concluya 

los que se agregarán do nuevo.

e » — “ s n i r S
k l ’d U e s t r ^ e l n l h

n—  y d o U s
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ral y religión, llteiatura 6 hisloria y  elemeiilal cas
tellana y latina, lengua griega y taquigralia. Ademas 
hay clases inferiores do latín, historia natural, geo
grafía 6 historia, elementos de ináteniáticas, reli
gión y moral y gramática general. Litimainente, en 
el año pasado de 1342, senan abierto dos cátedras 
nuevas de derecho administrativo, para los que si
gnen las carreras de empleos pnhlicos. Están situa
dos en el que fné colegio imperial de la compañía, 
con puerta á la calle del Estadio.

Facultad de m edicina, cirtijia y  fanndein. 
Por real decreto de lo de octubre de 1»43, quedó 
suprimido el colegio de medicina y cirujia de San 
Carlos de esta corte y el do San Fernando de far- 
mácia de la misma, creándose cu ella para la ense
ñanza de estas tros ciencias y bajo el nombre de 
Facultad nn cuerpo científico, cwistituido por la 
reunión de los catedráticos do medicina, cirujia y  
facmácia, conespondientcs á los colegios suprimi
dos; y de otros nuevos nombrados por el gobierno 
con nn director, un vice-dircctor y un secretario.

En la Facultad se enseña la medicina, eirnjia y 
farmacia, con toda la plenitud y eslension que su 
institución exijo y con aplicación á dos profesiones 
diferentes; medicina y cirujia la una, y farmácia la 
otra. Para la enseñanza de estas dos profesiones 
liay 2 0  asignaturas, cada una de las cuales está i  
cargo de un catedrático, escepto-las clínicas, mé
dica y quirúrgica, que son desempeñadas cada una 
por dos. La distribución de las materias por asig
naturas es del modo siguiente: !.■ física y  mineta- 
logia médica; 2.' química id. ¡ 3.' zoología y bola- 
nica id. 1 4.* anatomía humana general y  descripti
va: 5.' fisiología; C.' palologiü general, anatomía 
^^tológiea y clínica de patología general: 7.‘ liigie- 
ne privada y pública; tcrajiéútica; materia médica 
y arte de recelar: 9.‘ patoiogía quirúrgica: to me
dicina operatoria, anatomía quirúrgica y vendajes: 
1 1 patología médica: 1 2  obstetricia y  enfermedades 
do inugcres y  niños: 13 medicina legal: 14 moral, 
historia y bibliografia médicas; 15 clínica qiiirúrgi- 
gica: ifi clínica médica: 17 clínica de partos y en-
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rcnncdadcs de nnigorcs y.nirBos: 1 8  materia tarma 
reülica: 19 manipulacioocs químico-farmacéuticas j  
tarmácia aaléuica: 20 farmacia química operatona.

Todos ios catedráticos de la facullad son iguales 
en catesoria y atribiicioDCS y disfrutan el mismo 
sueido. Jtay ademas 12 profesores agregados divi
dirlos en 3 secciones; 1 / de ciencias ausiliares; 2. 
de ciencias mídico-quirúrgicas leoticas y practicas;
V 3  ■ lie ciencias farinacetiticas, los cuales sustitu- 
veii á los catedráticos en ausencia y enfermedades,
V tienen á su cargo otras atribuciones.

Los alumnos de medicina y cirujia estudian en 
7  anos las materias que les corresponde de las asig
naturas referidas, y los de farmacia en S años las 
que les son respectivas, teniendo ademas que prac
ticar otros dos años en uii cstabiccimicnw farma
céutico ó botica. En la facultad no se conilercn mas 
que dos grados, á saber; el de bachiller y el do <loc- 
U)T‘ el primero se obtiene con la aprobación aci 
examen del 5.* año, el 2.' con la del séümo.

La facultad por In respectivo a la medicina j 
cirniia tiene sus cátedras y  dependencias^ en el 
nuevo cdilicio concluido en estos últimos anos pa
ra el Colegio de S. Carlos en la calle de Atocha, 
contiguo 3  liospita! general. Eu este vasto local, en 
cuya construcción de nueva planta se lian emplea
do muchos años y muchisimos fondos, hay los cic- 
partanientos necesarios para las iiintas y actos so
lemnes, cátedras, enfermerias, gabinete a n a t^ tc o ,  
biblioteca y otras dependencias. Es digno, sobro to
do . de visitar, el referido gabinete anatómico, colo
cado en varias salas, en donde se conservan con la 
correspondiente colocación cienunca, multitud do 
modelos ejecutados en cera con una rara perfección 
V que representan los diversos órganos y enfenne- 
daaes del cuerpo humano, los periodos de la gene
ración, partos y esqueletos; y otros naturales, mo
mias , fetos monstruosos, y  demas objetos necesarios 
para el estudio de la ciencia. El anfiteatro anató
mica situado en medio del edificio presenta tómbien 
un gran golpe de vista, aunque pueden achacárse
le defectos ae conslruccion en la parte artística y en 
la distribución de las luces, asi como también ado-
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lecc de otros análogos todo cl ediñcio, efecto de 
los diversos planes a que en su larga construcción 
ha tenido que sujetarse. La Facultad por lo respecti
vo á la Farmacia, tiene sus cátedras, gabinetes y 
dependencias en el gracioso cdiiicio construido pa
ra la misma ciencia en 1830 y  situado eu la calle 
antigua de S. Juan, boy de la Farmacia.

Facultad de veterinaria. El colegio de veteri
naria fundado por cl rey don Carlos IV en 1791, 
recibió posteriormente en 1835 el nombre de fa 
cultad veterinaria  por reunión á él del Proto-al- 
beiterato, y depende cu cl dia del ministerio de la 
gobernación. La facultad se compone, de cinco ca
tedráticos que forman la junta, y tiene á su cargo 
el examen de los albéiuires, lá evacuación de los 
informes pedidos por cl ministerio, y la enseñanza 
de los alumnos. Los cursos de esta enseñanza son 
5 años: 1.* de anatomía general y descriptiva; 2." 
fisiología esteiior del caballo, nuatumia patológica y 
jurisprudencia vclcriuaria: 3." patología general y es
pecial; k.‘ cirujia, vendajes, ostetricia y arte de 
licrrar, y 5.' materia médica, terapéutica i  higiene. 
Bay dos clases de alumnos, unos internos, y  otros 
estemos. Los primeros se dividen eu pensionados, 
mantenidos por el colegio, y poiisionislas; y los 
segundos pagan i  rs. diarios por manutención y en
señanza, Éi establecimiento tiene también dos hos
pitales , uno de medicina y otro de cirujia, para la 
curación de los animales enfermos, y en él se ad
miten a todos los que lleva cl público, con la retribu
ción de d ts. diarios, 4 por los menores y  3 por 
los perros. Bay tamliien para el estudio de los alum
nos del colegio y enseñanza de las cátedras, una 
copiosa Biblioteca con tas mejores obras de la fa
cultad y ciencias ausitiares, un Gabinete anatómico 
enriquecido de piezas de cera y naturales, y un 
buen arsenal de instriimcnlos operatorios, liaBién- 
dose heclio úllintamente en toda la casa obras de 
consideración. Está situado este esiablecimieuio en 
el paseo de Recoletos.
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rnn’nroatorio de arles. Por real decreto de 18 

,le ^osto de 1824 se estableció en Madnd un con-

ófvid^csé en d^s deparuSentos, el uno depósito, de

c fZ ^ ¿ '¡S o ^ d l'sp ^ n e ‘’quc^^
modelos que so presenten en solicitud de P ‘V‘®p „ ’
“ s qie stn concedidos mediante un semc'o í  e ^
fe roüsenatorio. En su consecuencia se torrno este
fon un d lm ^ r .  un ^eretario y
Posteriormente se establecieron e> las cedros
aplicadas á las artes para llevar i  efecto el plan ge
"“ liutlm em rpot'roal decreto de 30 de mayo de 
4 8 2 5 ° se mando que todos los años m  J>3ga una

tas dos primeras esposiciones en 1827 y 1828 y nâ  
biendose poslcriornientc resuelto que en lo sucm.

I ^ I M ü

s rs s r*  “ Si¡ '£
p i r ;

y mencioues lionorificas.
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El Gabinete de mdruánas y  modelos que exis- 

le en este conservatorio, es una rica colección en 
que se encuentran muchas en grande para hilar la
na, estambre y algodón por el sistema anliguo; va
rias para hacer las cardas, y otras relativas á  la ía- 
bricacioD de paüos y demas telass muchos hornos 
antiguos y modernos para fundir minerales; diferen
tes modelos de ruedas liidráulicas de varios sisle- 
mas, de molinos harineros con lodos los aparatos ne 
cesarlos, y de una máquina para trillar y limpiar el 
trigo á la manera que se usa en Holanda, Bálgica 
y Suiza. Existen también los demas aparatos usa
dos para la agricultura por nacionales y eslrangeros; 
y entre otros el arado de vertedera llamado de Doni- 
bnsle, introducido en España en 1831 por los se
ñores Alamo y VaWés en su establecimiento agrí
cola de Ahiovea á cuatro leguas de Madrid. Todos 
estos aparatos son de diversas dimensiones, y sir
ven también para hacer los ensayos prácticos en las 
lecciones de agricultura del jardiu botánico. ILiy ade
mas modelos de molinos de viento, de máquinas mo
vidas por animales y por el vapor, y uua rica colec
ción de muestras de maderas de España y de AinÉrica, 
todo lo cual se va aumentando segundo permite la 
escasez de fondos del cslablecimienlo- También se 
hallan espuestos en este gabinete los modelos y pla
nos do los privilegios ya caducados , y las mues
tras de artefactos procedentes de las esposiciones 
públicas. Esto rico y útil gabinete forma varios sa
lones, con mucho orden y limpieza; y  está al cargo 
de un conservador facultativo que dá las esplicacio- 
nes necesarias á los artesanos y demas personas cu
riosas que le visitan. Igualmente se halla en el mis 
mo edincio el taller de construcción para la reno
vación y reparación de las máquinas y !a construc
ción de las que encargan los particulares. Final
mente, en la misma casa están establecidas las cá
tedras de química industrial, de mecánica, aritmé
tica y  geometría elemental y descriptiva, delinea- 
clon y física.

Este establecimiento, uno de los que mas hon
ran el reinado de Fernando V il, ocupa provisional
mente desde su creación parte do la casa que antes
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filé almacén de cristales en la calle del Turco y 
otra inmediata; pero está reclamando incesante
mente la traslación á un grande edificio, donde pue
dan cómodamente colocarse el gran depósito ó ga
binete de máquinas, el taller de construcción, las 
cátedras de enseñanza pública, de química, deti- 
nearion y mecánica y demas dependencias con que 
cuenta. En el misino podrían tener lugar con el de
coro y magnificencia correspondiente las esposicio- 
nes publicas de la industria espafiola, que hasta aho
ra se han verificado sin lucimiento en las estrechas 
salas dcestacasa.

Consei'vatorio de m úsica. Para la mejor ense
ñanza , fomento y progresos de la ciencia y  arte de 
la música, asi vocal como instrumental, se estable
ció en 1830 bajo la protección y con el nombre de 
la reina doña María Cristina, un conservatóriode 
música, en el edificio que antes fue conocido por 
la Patriarcal, situado en !a calle que aliora lleva el 
nombre de la misma reina, y antes se llamaba de 
la Inquisición. Este establecimionlo, dotado con lar
gueza en sus primeros años, y dirigido con inteli
gencia por e! profesorPíeinKumí y fos demas maes
tros de música y declamación, produjo resultados in
mediatos en el adelantamiento do estas arles, y me
reció los encomios de nacionales y estrangeros que 
le visitaron, entre otros del célebre Hossini que lo 
hizo en 1831. y convino en el escelente método de 
enseñanza y en la natural disposición de los espa
ñoles para estas artes encantadoras.

Las ocurrencias políticas y  las escaseces de la 
hacienda pública, lian reducido hoy bastante lasdi- 
inensiones de este conservatorio, habiéndose reor
ganizado en octubre de 1838 suprimiéndose las pla
zas de alumnos internos y quedando reducido a una 
escuela do enseñanza pública, en donde reciben to-; 
da clase de instrucción gratuita en la música, asi 
vocal como instrumental y en la declamación, so
bre trescientos jóvenes de ambos seios. Las clases 
de que consta son; composición, piano, acompaña
miento, canto dos clases, solíco para canto, solfeo 
para instrumental dos clases, violin y  viola , vio-
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lónchelo, contrabajo, flauta, clarinete, oboe, fa
got, trompa, arpa, declamación dos clases, é idio
ma italiano; todas regentadas por los profesores y 
artistas mas célebres de Madrid. Para el gobierno 
económico y facultativo hay un direclor nombrado 
por S. M. que sirve este destino honorífico sin suel
do ni emolumento alguno, y una junta Ibciiltativa 
compuesta de los primeros profesores de la sección 
de música y de los de declamación, con quienes 
el director consulta las cuestiones artísticas y  de
más asuntos concernientes al cstablecimionlo.

El edificio que ocupa es notable por su senci
llez, espaciosidad y buen gusto, conteniendo entre 
otros objetes un lindo teatro capaz de 300 especia- 
dores, donde suelen celebrarse con gran aparato las 
distribuciones de premios, ezdmencs y funciones 
dramáticas y líricas, desempeñadas por los alum
nos, y que suelen ser honradas con la presencia 
de S, M.

Escuela de comercio. Este escuela fué csiablc- 
rida en parte en 1828 por el consulado de Madrid 
y en la misma casa en que tenia sus sesiones. Se
gún el plan de ella lialiia de dividirse en cuatro cla
ses: la 1 .' comprensiva de la aritmética mercantil 
y  teneduría de libros, ó sea cuente y razón comer
cial y  admiuistraUva, cambios, aruitrages, segu
ros, conocimiento y conversión de pesos y medi
das asi nacionales eomocstrangeras; !a 2 . ' clase di
vidida en dos comprendía los idiomas francés é in
glés, y la 3.‘ y  4.* ciases (que no llegaron á este- 
bleccrsc) liabian do comprender la liistoria del co 
mercio, la geografía mercantil, la legislación y ju
risprudencia comcrciaics y el conocimiento práctiim 
licf comercio. Pero en el dia está reducid,! esta es
cuela á la sola cátedra de iilioma francés. Está es
tablecida en el cx-convento de san Martin.

Escuela especial de ingenieros de  ̂ caminos, 
canales, puertos y faros. Este enseñanza esta
blecida por la dirección .general del ramo, se divi
de en los cursos y clases sigiiientes:

i'ainER conso. Cálculo diferencial é inlegral y  
geometría analítica de tres dimensiones, geometría
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doscriplira pura con sus aR>‘caciones á las sombras 
y la perspectiva, órdenes de arquitóctura, ' l 'W  
neal y  lavado correspoediciJie a esta clase, física y

' T ' S S S S » ! , — i.  í  e— f . ”
inclusión de la gnomúnica y aplicación “« 
metria descriptiva al iigurado del J  ®,'“
construcción Je  cartas gcogralicM, operaciones p 
ticas correspondientes, geometría 
da al corte de maderas y ¡i los engranajes, roscM y 
demás parles de las máquinas. Dibujo lineal y  m  a- 
do y construcción de modelos de madera corres
pondientes á esta clase. . , ,

3. - Mecánica aplicada á las construcciones, a los 
motores y  máquinas, á  las arles ausiliates del inge
niero, hidráulica, que comprende “ ovimientó y re
sistencia de los fluidos y primeras “«ciones sobre
la conducción y distribución de las aguas, cstetoo-
toiiiia y  arquitectura civil, dibujo liiieai  ̂ i  «sií 
constnicciou de modelos de yeso relativos a esta 
clase , mineralogía y gcognosia. .

4. * Primera jiaite del curso de construcción, p e
comprende: conocimiento y uso de los matermle^ 
tanto naturales como artificiales; „
truir según la diversidad de terrenos, tanto en seco 
como dentro del agua; construcción de caminos oi- 
dinarios; puentes de piedra, de madera, de liierro, 
colgados, levadizos, giratorios etc.;
bujos, lecturas y trabaios prácticos ®
clase, mecánica aplicada a las 
cion, elevación y Jistnhiicion de aguas en P™*» 
clones, dibujos y trabajos prácticos correspoudien- 
tcs á cstji cIqsc

5 • Teoría general de las máquinas de vapor, es
pecialmente las locomotoras. Caminos de hierro, 
provectos, dibujos, lecturas y  rabajos piaUicos 
coricspondioiites a esta clase; canales de navegación, 
de riego, de desecamiento y sus combinaciones, 
pantanos; puertos de mar, faros y demas obras re
lativas á los puertos, proyectos, dibujos, IcctUMS 
V trabajos prácticos relativos i  los objetos inencio- 
iiados; derecho administrativo aplicado a las obra 
públicas.
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Dibujo de paisage común a los cinco d ú o s ; di

bujo linea!, lavado y topográfico común á todos ios 
alumnos. ,

La división de los alumnos en esta escuela se 
determina cada alio por el gobierno á propuesta de 
la dirección general, y son admitidos previo eiá- 
men de aritmética, álgebra, geomeleia, trigonome
tría, aplicación del álgebra á la geometría, traduc
ción del francés y principios de dibujo. La escuela 
está situada co la plazuela do la Lefia, casa cono
cida por ia Aduana vieja.

Escuda especial de ingenieros depñnas. Fué 
creada por real orden de 93 de abril de 1833 y 
comprende tres cursos de eiiscnanza. =  En el pri
mero se esplica el laboreo de minas, la mmeralo- 
Sia y la preparación mecánica de los minerales y 
metalurgia general. En el segundo, In mecánica 
aplicada á las minas, la geognosia y  metalurgia es
pecial y docimasia; y el tercero comprende la 
construcción, los ensayos docimásticos y  el dibujo 
de hornos, máquinas, y las escursiones gcognosti- 
cas. l'ara ser admitido alumno en esta escuela se 
requiere tener 15 años cumplidos y no llegar á 95, 
tener complei ion robusta, y  haber estudiado las 
materias siguientes: aritmética, álgebra, geometría, 
trigonometría y elementos do risica y química, prin
cipios de dibujo delineal y topográfico, y traducción 
de francés La escuela posee una rica colección 
de mineralogía, otra de geología, dos gabinetes de 
modelos de máquinas, de hornos, de Utiles y do 
herramientas, un laboratorio químico y docimástico, 
una biblioteca y una colección de dibujos de la 
facultad- Los profesores de esta escuela, franquean 
la entrada á las personas que desean visitar el es
tablecimiento. Está situado en la calle del Florín, y 
plaza de las Corles (i).

I l)  D» un  e s ta jo  quo lonrmo» á la o isla J e  loa {fueros p l„- 
misos r  cobre c s rIo la Ju . eo 1 3 4 3 , oparece ,[00 por loe cuelro
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Colegio general m ilitar . El colegio «encral de 

todas armas, institiiido por real decreto do «de  le
brero de 1842, por el que quedaron suprimidas las 
compafiias de distinguidos, j’ la admisiciu do cade
tes en los cuerpos del ejército, tiene por objeto la 
educación de los jiivencs dedicados a la clase mi
litar, Y cu él lia quedado refundido el anterior co
legio general militar, y  las demas instituciones do 
e ^  clase, creadas eu diversas épocas. El estado 
costea 2 0  pensiones para huérfanos, y  2 0  medias 
para hijos de militares. La edad de la admisión de 
ios cadetes es de l i á  lü alios; los alumnos no pen
sionistas, han de tener la asistencia de 6 rs. diarios 
V de 4 los hijos de oficiales, desde la clase de sun- 
lenicntós efectivos, y han de sufrir eaamen de pri
meras letras, doctrina cristiana, aritmética y gra
mática castellana. La educación que se recibe en 
el colegio, consiste ademas de la correspondiente a 
la disciplina y régimen interior del mismo, en las 
enseñanzas siguientes: aritmética, álgebra, geame- 
iria especulativa elemental, trigonometría, gcome-

JielrUos d i .Id r i, Lorto , í IícíHH j  I.íoítos lo  tueron en di-

4 1 5 ,7 5 8  qa. de plomo; que i  05  re. quintol talieron 2 8 -0 ,4 ,2 7 0  ra.
5 1 ,0 1 5  quinloloi do alcohol; do calor 2 .0 4 0 ,5 2 0 .  

l ’d H  aertibas de cobro Eoo ; ó 4 2 llo r r o l,i, hacen l i  5 ,2 8 0  ra.
W cual pruduce un valpp da 31 .18^ ,070  r».

2 0 ,0 0 0  orr&btp. de cobre Uno, noe prodojeren U s mmas dcl 
Ríu liQlo; importan 2 .d0 0 ,0 0 0  re . ^

Los do Sierra Alu3agrera .produjeron 135 ,734  marcos y i li
bras de nU ta; á  180 re. marco importan 2 4 .0 7 5 ,8 7 7  ra.

U i  de Almadén, 2 0 .5 4 0  t^n'mlaW 4 8  bbras de m«rcgrii>5 

i  i 2 0 0  rs- el qu intal, importan 2 4 .0 4 8 ,5 7 0  rs.
Todo lo  «nal produeu un ralor de 8 2 .3 ! 3 ,5 2 0  f».
En esta noticia oo ao eompreodan los plomas qoe de h s  

inspecciones do Adro y  d© I.occa salen para el consumo inte
rior dcl reino. Tampoco entran los trorros da Angón 7 
6 ia .  n i níngnn producto de la  inspección de Araffon y  Catalu
ñ a , que siempre «s alfiuoa «osa. De las minos de Asturias so 
eUroen 4 0 0 ,0 0 0  quintales de carbón a l año. Se puedo calcutar 
i  3 rs. quinlol.

Por ú ltim o, las salinas es tm prodocU mineral de gran con
sideración y que corre por separado.
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Iria prácUca, fortificación, ataque y defensa, cas
trametación, puentes y  rccunucimientos militares, 
táctica superior, dibujo militar y  natural, ordenan
zas y  procedimienUis judiciales militares, táctica de 
todas fas armas, goografla, religión é historia, íran- 
cés, equitación, esgrima y bailo. Está establecido 
el colegio eu el antiguo cuartel de Guardias de 
Corps.

Colegio de sordo-^nudos (1). Tuvo principio en 
180¡>, najo el gobierno y dirección de la sociedad 
Económica Matritense, sefialando eu el seis plazas 
de número para pobres de solemnidad, y  otras pa
ra pensionistas: asi siguió el colegio hasta el año 
de 1833 en que encargada de nuevo del estableci
miento la misma sociedad, estoniiió las plazas de 
número á tantos iodivirluos como diputaciones pro
vinciales hay en el reino, y las de pensionistas á 
un número inilctorminailo, abonando la cuota de 
300 ducados anuales. En el día cuenta solo, Mr 
falla de local, con 2 0  colegiales de número, dos 
pensionistas y  12 estemos do ambos sexos. La en
señanza que se da á estos 32 alumnos, en 0 años 
de permaucncia, consiste en palabra y lectura, di
bujo y escritura, aritmética, geometría y geogralia, 
y ademas los conocimientos morales y religiosos, 
necesaria base de toda educaciou. Iguahneute ha

I I)  lU arlo lie ensuiiar i  hab la r  á l.>9 sordo-iuoSua fue In- 
rene iua  üi.*! rspahu l F r . Pedro Ponce de Leoo, monQ« lien cd ic ' 
li&o, ((u¡cn loiDÚ en lo s  e n llp o »  l>a)lu9 penlumiuiicoe la  idea de 
que ealos srrv s  Infcllecs podiaa s«r eosoñados. Juan  PiibU Bo- 
n v t , secretario  del condeblable de Ca^tilIO] fue el prim ero  qac 
rrdujii a a rle  esta  enseñanaa; que dospoe» clcvd á on qrado 
c mineo le de porfecciun e l  célvbre abalo l.’E p eé j á quien Do> 
ehos h an  « re íd o 'in v e n to r ,  Cralando d« p riv a r do e«ln g lo ria  á 
n u e s l n » »  «spoholes^ siendo así <|\JO el miSTno abale d iee  «n sus 
obras qoo aprendió r l  eo^ltllaAO par le e r  el a rle  de Dunet. Po»> 
tcriociscn le  el P lrc c ío r  que foó do este colegio D . Tlburclo 
ifernandoz escrib ió  otro a r le ,  y  pcrfecrionó el sistema de en- 
so ñ an sa , j  iiUímamcnlo el Bclnái D irector D Joan  M anael Ba
lle s te ro s  escrito  t pobllcado un  M anual muy in te resaste  pa* 
r a  la misma «nsoBonsa.
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cstahlecido la sociedad una imprenta 
Hp oTicuadernacion, dependientes del misjno coic 
2 io, d ios (iiic se dedican los alumnos pobres, con 
fo que al mismo tiempo que aprenden un oficio útil, 
«inirihuyen con los productos al sqstenimicnW del 
coléalo, siendo de notar ia corrección y buen gus
to de dichas obras de imprenta y 
La dirección de! colegio esta il cargo dei “ 'aestro 
director de la enseñanza, bajo la inspección de una 
firnm de individuos de la saciedad. 
los maestros ayudantes necesarios. Celebra anual 
mente exámenes púbücos, y '';^"9 » e a >  entrada á 
las personas que deseen visitarlo. Esta situado en 
la calle del Turco.

Escuela norm al de ciegos. A conscouc^ia 
también de los trabajos y  excitaciones de a socie
dad Económica Matritense, se abrió balo sus auxP' 
dos esta escuela, el día 20 de enero de 1842, po
niéndola ó cargo del director del colegio de Sordo- 
mudos'D. Juan Manuel Ballesteros, uutor de este 
rilantrópico peusaraicnto. y  que y®, 
había ensayado con escelentes 
cuela privada de estos seres desgraciados, y demos
trado hasta la evidencia su aptitud pura ti^o gduc- 
ro de ¡QStruccion intelectual 6 '"dustnal. B om bos 
puntos se ocupan los nueve alumnos únicos con que 
liasta ahora cuenta, siendo mucho de admirar el 
ingenioso mecanismo para la cusen^za de la esen 
tura, lectura y aritmética, por medio d e ' ‘l>rux 
prcs¿s en relieve en la misma unpten.la dé la cas», 
asi como las labores de punto, deagnja y  de ciar, 
encuadcniacion y otras, según P»edc verse «dos 
los viernes de cada semana, en que se permite la 
entrada. Está situada en la calle del Turco.

Escuela normal
instrucción pnm artn . El objetó de f i a  e ^ u e a  
normal es formar maestros instruidos } capaces de 
dirigir las de proyincia.s, y f  f  
de instrucción primaria de lodo el remo. La Mcue 
la normal se compone de un scminano pa» l°s gu® 
aspiren á ser maestros, y una escuela de niiiospa

Ayuntamiento de Madrid



y  LITEBAIUA. 319

ra la enseñanza práctica de aquellos. El seminario 
recibe alumnos internos y estemos, el número de 
unos y otros es por ahora indeterminado. Los pri
meros son nombrados y sostenidos por las provin
cias, y lian de tener la edad de 1 8  á 2 0  años cum
plidos, contribuyendo con la cantidad de 3000 rs. 
anuales, y  hay otros pensionados por el gobierno. 
Los estemos pagan por derechos de matrimila 200 rs, 
por sola una vez. Las materias de enseñanza son: 
religión y moral, lengua castellana, aritmética y 
elementos de geometría, dibujo lineal, elementos 
lie física y  de liistoria natural, gcúgraüa é historia, 
principios generales de educación moral, intelectual 
y física de los niños, método de enseñanza y pc- 
dagújia, lectura y escritura. En la escuela practica 
de niños, se enseñan las materias ordenadas en el 
reglamento provisional ilc estudios. Para la direc
ción, gobierno y enseñanza de la escuela, liay un 
director principal, un vlce-directnr, y  un maestro 
regente de la escuela práctica, nombrados por S. M.: 
y  los demas profesores necesarios para completar la 
ciiseñanza. En los exámenes celebrados anualmente 
desde el establecimiento de la escuela, se lian pre- 
scnUido muchos alumnos, que esLín ya prestando 
servicios importantes en diversas provincias. Se ha
lla situado este establecimiento en la calle ancha de 
san Bernardo, ni'im. 80.

Sociedad para propagar y  mejorar ¡a educa
ción del pueblo. Esta benéfica asociación, tuyo 
principio en ts  de julio de 1838, y se compone de 
un número indeterminado de sécios de ambos sexos 
que en el dia se acerca á 700 personas, todas de co
nocido nrmihre y amor á la nlaiitropía, los cuales 
se suscriben caritativamente por una ó mas accio
nes de 2 0  rs. anuales, para este objeto benéheo. 
La sociedad está representada por una junta direc
tiva ; compuesta de un presidente , cuatro vice-prc- 
sidenles, un secretario, un vicc-sccreiario, un tesoro 
ro, un contador, y veinticuatro vocales; y se divide 
en cuatro secciones, llamadas 1.' de gobierno, 2 .“ 
de escuelas de párvulos, 3." de escuela de adultos, 
y  de publicación do libros, nay ademas una jun-
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la de damas, elegida entre las mismas señoras sócias, 
para contribuir por su parle a las tareas de la socie

*^**^¿1 objeto aiic esta se propuso en su fundación,
V para el cual se agruparon en ella lodos los nom
bres mas distiiiguidris déla corte, por su gcrarquia, 
riqueza, talento y  providad, fue el de establecer en 
nuestro país, las escuelas de párvulos, con 
este nombre y el de salas de asilo , ofrecen tan 
admirables resultados, en Inglaterra, Francia, Bel 
^ c a  V Alemania. Ideó también establecer escuelas 
dominicales para los adultos, y 
de educación! pero la falla de los medios necca- 
rios fniies no cuenta con otros mas que la suscti- 
cion plum aria de los sócios) la ha binitado hasta 
el dia d ocuparse casi esclusivamcnte, en la educa
ción de los pán-ulos, paca lo cual, *
fandacion Y sostcnuúicnto de Jas escuelas de que 
K é m o s ’ ên su lugar, ha P‘>b!icado un esce ente 
manual para maestros,
mendaciqn- La sociedad ha dirigido también muchos 
de sus trabajos, d promover la reforma de las es
cuelas gratuitas de primeras leh-as, costeadas por 
el Ayuntamiento, y  el ejempto ‘ht
reas no se ha limitado solo a  Madrid, sino que ha 
estimulado la fundación de otras muchas 
de párvulos, en las ciudades de Alcoy, Caccres, 
Córdoba, Soria, Pamplona, .Sogo''*®’,
Alcántara y otms: formando los maestros, para to
das ellas en la escuela normal, primera de esU w- 
ciedad Es de presumir, atendidos tan pródigos re
sultados, que si el gobierno y el ayunlarniem^ d i^  
pensasen a esta generosa y noble sociedad, 
auxUios análogos con que en otros países se so^ 
tienen estos institutos, nada tendríamos que envi
diarlos en su resultado.

Escuelas de
das en Francia por salas de asifo, y que bue 
nos resultados producen en ella, ®®'g'®?’. 
é Inglaterra, han sido establecidas en Madrid por la 
sociedad formada para propagar y mejorar la edu
cación del pueblo.
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El objeto de oslas escuelas es tomar al hombre 

en la misma cuna y dirigir sus primeros aftus por 
medio de una educaeinu mural y religiosa, eom- 
preusiblc á tan tierna edad; desarrollar su consUtu- 
riou física, por medio de ejercicios gimnástiros: y 
encaminar su inteligencia hacia los estudios de las 
ciencias y  de las arles con los mas ingeniosos y 
materiales mecanismos; pudieiido decirse que el em
blema de esta filosófica enseñanza puede reducirse 
á estos tres principios: educar el coraM n, forta- 
leoer el cuerpo, y despertar el eítUaidiinn-mo.

La primera escuela establecida por la sociedad que
dó abierla en 14 de octubre do 1838, y osla situada 
en la calle de Atocha, núm. H o , en la caso que 
filé beaterío do san José, (mico local que ha lacili- 
tado el gobierno para este objeto. Esta escuela uc- 
iiominadá de r i ñ o ,  en memoria de 1). Juan Bau
tista Virio, cónsul óne fue de España en nambur- 
co cii 1833, que hizo al gobierno un doiiaUvo ilo
4 0 , 0 0 0  rs. para establecer estas escuelas en alatínd, 
es la mas espaciosa y arreglada, sinicrido también 
do escuela normal para maestros de esta en
señanza. Poco tiempo despees fueron cslablecKias 
otras cuatro escuelas, uua en la calle dei Espino, 
núm. fi, denominada de ¡fontesino-, oirá en la ca
lle del Rio. mim. 10, llamada do Sonta C n u  pira 
en la calle de Velardc. núm, 22, nombrada de Anas, 
Y otra en la calle de Relen, niuncro lO, llama
da de Pontejos-, todas en los barrios mas apar
tados del centro, con objeto de dar educación a 
las clases menesterosas. Finalmente se ha estable
cido la última escuela cu la fábrica nacional de ta
bacos, cuya inspección en su parle faculiati\a cor
ro á cargo de la sociedad, y la económica del di
rector de dicha fábrica.  ̂ .  .

Cada una de estas escuelas tiene a su frente un 
maestro y una maestra. y está bajo la vigilancia 
de un inspector, individuo de la junta directiva de 
la sociedad. Cada escuela tiene cabida para mas de 
den  niños, y alguna para ciento sesenta, y  en el 
dia concurren á dichas escuelas, de setecientos a 
ochocientos párvulos; la terrera parte de ellos con- 
iribuTen con la cuota de G cuartos cada semana, 

'  21
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los domas son ahsoíuiamentc gratuitos >
not la sociedad, quien paga los ®'
V obras locales, utensilios de euscruuiaa > t^ u s  los 
demás gastos, l a  edad de los muos rccojidos es 
desde dos años liasta el día en que 
cu dicho día salen de estas p®ra pasitf a
las de instiuccion primaria, y ya P®“
ella, la s  horas de asistencia son desde por la rna 
ñaña muy temprano hasta el anochecer, con el ob- 
eto d ríescargar á los padres de este 

IviUr á los limos los peligros y 
las calles y de sus propias casas. 
annoniosamente distribuidas en ejercicios de ora 
cion, enseñanza, juegos de destreza, y 
que lleva cada nino do su casa, siendo un M- 
pcctáculo por manera tierno ^ intercsantó el ob
servar el aseo y deconi, orden y alegría que 
reinan en estos santos asilos de la 
visita recomendamos i  toda persona ucnclica. El 
genio Y los modales imlóinitus y groseros de as 
clases mas Ínfimas de la sociedad, '
sensiblemente allí por la compostura V "’®dc8tia ii as 
iuteresantei los sentimientos puros 
V al prójimo, respeto a  los padres y “
desarrollan visiblemente en tos tiernos cm»zoms. 
y  no una vez sola, liemos P‘;.«fi>'''‘“do que obwr- 
vando los niños que algunos de sus 
lecian de su ración a !a hora acosiinnhtada, se apre
suraban á cederles cada uno par c de la s iija , con 
otros ejemplos que demuestran bien la impnriancia 
de esta primera dirección de los 
manos. I.as escuelas están abiertas W'*"® *‘'s jj 
desde las 8 de la mañana hasta el anochecer, y P" - 
den sor visitadas por cualquiera persona que lo 
desee.

C O L E G IO S .

san  Fernando, de Padres 
dado este colegio , por los padres '» 
en 1733, y en él enseñan prinemius'Ja jd^mn, pr 
meras letras, gramática castellana y Jf7>¡
ca, poética, liisloria sagrada y príiíaua, 'i 'a 'a p J ' 
cas, filosutía, lenguas francesa e inglesa, diliujo y
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miisira. Los discípulos son iuternos y estemos y 
los primeros usan de imifonnc. El edificio es gi'an- 
de y do su iglesia ya hablamos en otra parle. Está 
situado en la calle del Mesón de Paredes.

San Antonio Abad, (le. Escolapios. La otra casa 
colegio de padres de la escuela pia, conocida por se
minario de san Antonio Altad, tiene enseñanza de las 
mismas materias que en su colegio de san fem an
do. ¿os seminaristas no lian de tener menos de seis 
años ni mas de doce, y por su alimento y enseñan
za contribuyen con la cuota de diez reales. Fue 
fundado en 17SS. El edificio es espacioso, y estd 
situado en la calle do llorialeza.

Nuestra señora de Lorcto. Fué fundado por el 
rey don I^elipe II en 1 6 8 1  para nifias hudrfanas, ha
biendo también plazas para pensionistas, y  á unas y 
,á otras se da una educación esmerada. Está situa
do este colegio con su iglesia pública, en la calle de 
Atocha.

Santa Isabel. Fundado en 1592; en él bay tres 
clases de colegialas: tinas huérfanas , otras pensio
nistas que pagan, y otras hijas de criados del rey. 
Está situado con su iglesia y convento de que ya 
hemos liablado , en la calle de su nombi'e.

Nuestra señora de la Presentación (vulgo ni- 
ñas tía Leganés). Fué fundado por los años lli03 
para educación de iiiúas huérfanas y también hay 
peusionislas. Está situado en la calle de la Reina, 
donde tiene también su iglesia público.

Colegio de la  ¡nm ncvtada Concepción (el Re
fugio). Fué fundado en lü5i por la misma santa 
lierinandaá del Refugio , quien ha conservado su 
goiíierno y patronato. Hay dos clases de calcgialas; 
huérfanas pobres, y  pensionistas, á las que se da 
una educación esmerada. Está situado eii la corre
dera de son Pablo, y unido á el está el hospital del 
Refugio de que hablamos en su lugar y  la linda 
iglesia de san Antonio de los Portugueses.

San Ildefonso (viilgo doctrinos). Es fundación 
de la villa de Madrid en 1178 y tiene por objeto arn 
parar niños iniérfanos naturales de Madrid desde la 
edad de 7 á 14 aíios, enseñándoles la doctrina cris
tiana y primeras letras y  luego se les pone á oficio
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i  su TOIuDUd. Esli bajo el patrouato del ajuDla- 
mieiito y  hay un redor eclesiástico y otros emplea- 
tíos para su régimen interior. Los niños sacan los 
niimeros en los sorteos de la lotería y  de la raja 
de Anmrtizaciou; y  el número de piaras en el día 
puede rijorsc cu 20 á 21. Está situado cu la carrera 
de sau Francisco.
Snntn Bárbara. Fundó este colegio niños 

músicos (le la capilla reai el rey don FeUpe II en 
1590. Está situado eu la calle de Lcgaiiitos.

San Patricio tle ios irlandfses. Fundado en 
i629 para Irlandeses. Está situado en la calle del 
nnmilladcrii.
Jins'-ñ/inia miitua (Ir tiiñas. Rajo la dirección 

y cuidado de la junta de Damas unida á la sociedad 
éconámica, hay una eiisrüaoza inúUia de niños si
tuada en la calle de Preciados.
Ensefiama tú tas hijas dt la Caridad. Calle 

lie san Agustín en su casa principal y otra en el 
hospital de incurables, ademas de la del colegio de 
la Paz, que también está á su cargo.
Escutías gratuitas de. fníírifcrion primaria. 

Las escuelas de esta clase sostenidas por el ayun- 
tamienlii son en el día 94, 48 para niños y 46 para 
niñas, distribuidas en los diversos barrios y corrien
do su in^iccrídn á  cargo de una comisión del mis
mo a3 UQUinicDlo.

Colegios y  escuelas particulares. Hay ademas 
do estas cátedras colegios y escuelas gratuitas, un 
gran número de insiiiuciones, profesores y  aulas 
particulares, rnie mediante una retribución corres
pondiente, oslan dedicados á la enseñanza de las pri
meras letras, gramática castellana y latina, retori
ca y poética; varias casas de pensión para ambos 
sesos, y  algunas para indas las carreras, incorpora
das á la Universidad y cnscilanzas del gubierno! v 
un crecido número de profesores de inatemáiicas. 
geografía, comercio, idiomas, música, dibujo, bai
le , equitación, esgrima etc. que dan lecciones cii 
sus casas y en las de los alumnos. El hacer indica
ción de Iodo esto eligiría un libro especial.
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B E N E F IC E N C IA .

J u n t a  m unicipal de Beneficencia. Por la ley ov- 
eánica de beneficciicia do ü de febrero de l » 2 2  res
tablecida en 8 de setiembre de 1836 , se dispuso 
que en cada provincia baya una junta iniiniciMl de 
beneliccncia, compuesta del alcalde, un regidor, el 
cura párroco mas antiguo, cuatro vecinos dei pue
blo y dos facultativos, con un secretario nombrado 
por la misma! y que á su cargo corran todos los 
establecimientos de beneficencia, como son las ca
sas de maternidad, las de socorro, los hospitales 
de enfermos, convalecientes y locos, y  la hospita
lidad domiciliaria! rindiendo cuentas anualineulc al 
ayuntamiento y diputación provincial. Bajo ia direc
ción de la de Madrid, están por consiguiente la pri
mera casa de socorro (_Hospicin). la segunda (De- 
snmpnrndos)\ la Inclusa nacional y Colegio de la 
Paz, los Hospitales generales, el de incurables, el de 
san Juan de Dios, y el Asilo do san Bernardino. La 
junta se ociiiia cu el día en virtud do facultad con
cedida por el gobierno, en hacer nuevos reglamen
tos para todos los establecimientos, tratando do es
tablecer la casa de maternidad, hospital pata hom
bres incurables, dividir el general en dos, y for
mar iiQO de locos. La junta celebra sus sesiones y 
tiene sus oiiciiias en la casa del suprimido hospital 
de convalecencia, calle de .Vtoclia num. 74. ra ta  to
dos los esUdileciinicnlos, no hay mas que una con
taduría y en ella se llevan las ouenlas por separa
do, de modo que aparece lo que cada uno tiene ó 
debed los fonclos comunes, según se demuestra en 
el estado que ofrecemos á continuación. La deposi 
taría Cambien es común.
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ESTADO de las cantidades que han entrado y  salido en la Depositaría de In Junta munt- 
ripal de Denelicencia de esta corte, por cuenta de los diferentes ramos y  estableci
mientos que están d su  cargo en ei año de 1843.

COESTAS. F/7lm l<¡: E x is te n c w . Un lo i jo m lo i

Fondos comunes de beneficencio............ 2.096,059 2.5 141,239 27 1.955,819 32
Primera casa de socorro (Hospicio).........  328,954 12 1.223,541 11 . . .  .
Hospitales generales.................................  1.455,358 18 i .682,517 29 . . .  •
Incfusa y colegio do la Paz...................  864,447 18 t.484,889 6 . . . •
llüspilal de incurables.............................  110,24,1 7 173,795 17 . . . .
Idcin de S. Juan de Dios....................... 57,111 1 199,112 13
Segunda casa de socorro (üesampatados) 350,430 2 264,104 8
Asilo de mendicidad de S. Bernardino.... 333,860 31 327,104 10

394,586 33 
227,159 12 
020,441 22 
03,554 10 

142,001 12
80,265 28
0,750 12 . . - . . p .

Total rs .y n ..........  5.S96.463 11 5.496,304 28 2.047,842 4 1.947,743 21 2

OBSERVACIONES. Primera. Da II los rs. vn. S .ft!7 ,842 con 4  rors. t|LC rosullaa Ja eiisluntio clelren ilaJociraa las 
ra. ,n .  1.947,7.15 can 21 iiirs- tilia sa lian iiiilíeipatlu por la s  fonJua cudiuqob á los Eolalilt.ciinii'iilas cuvas ingresas 
na Kan slrausaila 1 culirir sua gaslns,  y  par «ansigiuicnla la  eiistencia atuclira qua dala lanar In coja Ja la Jlap®"
sUarla as lo Ja rs. ......................................................................................................................................................  ¡;.

Segunda. Esistan aJemasprncaJenlaa da dapOsitas en nsatálica carraapondicnlos d las Eslalilaaiinienlos. .n,l>.r8 l .i

Taliil ciislanaia en la B ajiasilarls rs . vn................................15~ ,lS li 52
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H O S P IC IO S .

Primera Casa de socorro ^Hospir.io de san Fer
nando). Fundado por la reina gobernadora rtofla 
Mariana de Austria en 1668 en la callo de sania 
Isabel, fue trasladado en el reinado de Felipe V ¡1 
la calle de Fnencarrid, al sitio y casa que hoy ocu
pa , inmediato .d la puerta de Rilbao, El beato padre 
Siman de Rojas, de la Trinidad, fiié el primero qtie 
con el favor de la reina doi'ia Isabel de Rorbon,diú 
principio á recoger todos los mendigos, en cu3’o 
piadoso cuidado continuó después la congregacíou 
do Esclavos del dulce nombre de María que aquel 
liabia fundado. Esta fué la que estableció el hospicio 
eu una casa que le donó el conde del Puerto en la ra
lle de santa Isabel, basta que trasladado en 1671 ú la 
calle de Fueucarral y formada una nueva bermotidad 
litulaiia del Avemaria y  san Fernando, quedó bajo 
su gobierno y dirección, y la protección dcl rey. En 
1726 le concedió vacias franquicias y arbitrios, lle
gando á mantener ya en 1765 390 pobres. Ultima- 
mente, habiendo crecido sus ventas y arbitrios cu el 
reinado de Felipe V, se construyó su casa en la ca
lle de Fiiencarral, quedando concluida en 1725.

Esta casa es espaciosa y bastante bien distribui
da: fue construida por el célebre corruptor don Pe
dro Ribera, el cual dejó en su estrarnuótica facha
da principal (que costó 968,42» rs.) el testimonio mas 
autéiilico del disparatado gusto arqiiileclcínico que 
imprimió á su época y li que did su nombre el cé 
lebre Chiirriguera, siendo por lo tanto iin docu- 
ineulo curioso del arte, y que conviene conservar, 
aunque todavía parece mus estravagante con ios ri
diculos colorines con que en época posterior se ha 
eiijübélgado este frontispicio, emblema de toda ri
diculez artística. Por lo demás, el edíricio es gran
de y espacioso, con abundantes luces y  ventila
ción, y es capaz de albergar en él hasta 1 8 0 0  per
sonas.

En esto establecimiento (hoy titulado primera ca
ta de socorro) se admiten pobres de ambos sexos, 
destinándolos á diferentes ocupaciones, para lo cual
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liar en el mismo liospicio fábricas de linos, panos, 
puntos Y tejidos de lana, bordados, hilados, alpar- 
«atas y vidriería, cuyos géneros se yendep en la 
misma casa á precios equitativos, y sirven tómbicn 
para el surtido de ella y las demas de hepcíicencia. 
También se han trasladado últimamente a ella mu
chos de los pobres de S. Bernardino, y los talleres 
de carpintería y ebanista, tapicería, calderería, es
partería, y sastrería de aquel eslablecimiento. A los 
muchachos se les da ocupación y se les cnseua oh- 
cio. V á los ancianos imposibilitados de poder ira- 
baiar se Ies cuida con esmero. Eu 1819 ascendiau 
las rentas de esta casa á 1.830,804 rs. y  sus gastos 
á 1.192,054, En aquella época maulcnia a 800 po
bres, y los sueldos de empleados y viudas importa; 
ban 233,532 rs. En el reinado de Carlos III , llego 
á mantener el hospicio con menos reutas 2104 po
bres, los 1380 en Madrid y 718 en S, Fernando, El 
número de los que hoy cuenta ascieude i  lo2 / ,  los 
877 varones y ü50 liciubras. Algunas de estas están 
destinadas al servicio de casas particulares. Para 
cuidar de tan imporlante eslablccinuentn bajo la Oi- 
reccion de la junta municipal, hay un director, un 
capellán, una rectora y varios otros empicados que 
entienden cti su policía y buen orden, lieue Um-
bien su capilla, y en ella hay un buen cuadro de Jor
dán, que representa la toma de Sevilla porS. Fer 
nando.

Casa segunda de socorro ^Desamparados). 
Fue fundada esta casa por la villa de Sfadrid, ha
cia los años <le KIOO para la educación de los iiiBos 
espósitos, y en el día está cometida su dirección 
á la junta municipal de bcncliceiicia. F.n ella son 
admitidos los nifios que se crian en la Inclusa de csU 
corte, luego que las que se encargan de su lactancia 
los vuelven al establecimiento de donde los habían 
sacado, que es á la edad de 7 años. También hay 
en dicho colegio la lundacion que. en 4706 hizo dolí 
Agustín de Torres, secretario de S. M. con oiijelo 
de que se sostuvieran 2 0  niños Imérfanos siu nece
sidad de la cualidad de espásitos: pero esta se lla
lla en suspenso, por no estar comentos sus ten-
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las desde la cnagenacion de fincas pcrtcnecicnlcs 
á obras pías. A diclios hiiérranos y espósitos se les 
iuslruvc en ia doclrina cristiana, principios de ci
vilidad y subordinación, leer, escribir, contar, gra
mática castellana, y  luego se les procura su colo
cación para algún arte ú oficio en <]iic puedan ga
nar su subsistencia con honradez, lün este colegio 
bav capacidad para 8 0 0  niños; pero en el día se 
calcula por un cámputo regular en 270. Hay pa
ra la admiuislrjcion interior un director, dos ins-

Seclorcs, dos maestros, un organista c instructor 
c música, y otros empicados. Esta casa está con

siderada como segunda de socorro, siendo la pri
mera la del liospicio, y  en ella se admiten también 
algunos niños pobres naturales de Itladrid, aunmie 
no procedan de la Inclusa. Tiene también su l^e- 
sia pública y está situada cu la calle de Atocha.

Asilo de mendicidad de S. Bernardina. Por 
real orden fecha 2 de agosto do 1834, cu aquellos 
críticos momentos en que atribulada la capital del 
reino con el fiiuesto azote del cóltm-morbo, se ba
ilaba masque nunca dispuesta 4 ejercer la benefi
cencia y á parar la atención sobre la mejora de las 
costumbres públicas, se espidió la real orden man
dando establecer en el antiguo convento do S. Bcr- 
iiardinn, extra-muros de Madrid, un asilo capaz pa
ra recoger en él á todos los mendigos que vagaban 
por sus calles y paseos; y cosa singular en España, 
a los pocos dias de espedida la orden empezó á re
cibir su cumplimiento. El 18 de setiembre de aquel 
misino año, uie ei dia en que entraron los mendi
gos en el nuevo cstablccimieuto. Debióse tan rápi
do resultado á la filantropía y sensato; del vecinda
rio,, al celo de la junta de caridad, y finalmente á 
la enérgica voluntad, inteligencia y patriotismo del 
corregidor de Madrid, inarqucs viudo de Poiitejos, 
ante cuya firme decisión desaparecieron como por 
cnranlo los obstáculos que antes se creían insupe
rables.

Uno de los medios ingeniosos, el principal p.ara 
sn sostenimiento, que inventó y puso en pr.áctica 
el corregidor, fue el do una suscripción voIuiUaria,
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reducida á la cantidad de una peseta al m es, ctiu 
cuyo módico recurso y otros iní>resos eventuales, 
se ulanioó v siguió el establecimiento, bajo la di
rección del corregidor y del ayuntamiento, y hoy 
al cuidado de la junta municipal de bencticencia.

El número de pobres de ambos sexos acopaos 
en di voluntaria y forzcisainenlo (después de tiabcr 
enviado al hospicio parle do ellos y les talleres), es 
de 4S6, los 218 hombres y 191 mugeres, 32 niños 
y IS niñas, no permitiendo boy mas los escasos 
productos con que cuenta el establecimiento, que 
han ido ilisminuycndo, al paso que ha crecido la 
miseria general. , . ,

Los pobres están divididos en brigadas y escua
dras, destinados unos d la barbería y cultivo de la 
iiuerta y lavado de ropas, poi'torias, cocina y demás 
servicio interior de la casa, y  otros al servicio cs- 
torior de conducir los enrennos al hospital, dar lum
bre para Rimar en calles y paseos, cuidar las sillas 
en las iglesias, y asistir a los tunorales d que son 
invitados. Los niños y niñas asisten a  la escuela del 
establecimiento y de aprendices en los talleres. La 
ración que so les da es la siguiente; almuerzo, un 
cuarterón de pan en sopa; comida, un potaje de 
menestras bien condimentado y media libra de pan; 
y cena, otro potaje de patatas y otro cuarterón de 
pan. Todos los acogidos usan del traje de la casa 
que es uniforme y aseado, distinguiéndose los bom- 
bres por la lilusa azul y el cinturón, y el sombrero
encerado con el número respectivo.

A consecuencin de las obras liechas en el antl-. 
guo convento , ha quedado bastante bien dispuesto 
para su objeto actual, con espaciosidad y asco en 
los dormitorios , tránsitos, almacenes, talleres y 
oficinas: siendo muy notables los dos espaciosos co
medores con una cocina circularen el medio, y la 
abundancia de agnas repartidas por toda la casa; lo
do con uii ordené inteligencia poco común en nues
tros eslablecimicnlos públicos. Para su gobierno in
terior liay un administrador tesorero, un inspector 
guarda-aunacen, un contador, un director de m- 
fios, un cirujano, y una directora de mugeres. El 
testo de los dependientes os de los mismos acojidos.
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Casa de niños espósUos {¡nclasa). En 1567 

se fmicló en el convento de la Yietoria uisa cofradía 
de nuestra señora de la Soledad, la que con el au' 
silio de los fieles tomó una casa cerca de la parro
quia de san Luis, con el objeto de recoger los ni~ 
líos espósitos. Luego compro otra en la cále de Pre
ciados á  la puerta del Sol, que hoy posee todavía, 
aunmic cst& establecida hace algunos años en la ca
lle ae Embajadores. Este cstablcciinicnto en que tan
to se interesa la humanidad, corre hoy á cargo de 
la junta municipal do Beneficencia, Y servido por 
el celo religioso y esmero especial de las herma
nas de la Caridad. Eu el se recogen todas las cria
turas espuesCas en los tornos d dcpúsitos públicos, 
abandonadas por sus padres legítimos ó ilegítimos. 
Dichos lomos son varios; uno en el hospital general, 
otro en el del Refugio, otro en la calle de Ama- 
niel y otro en la de Paredes. Las criaturas traslada
das i  esta casa, son luego confiadas á amas 6 no
drizas, que liabiiaii unas dentro de la misma casa, 
y  otras fuera de ella y en los lugares comarcanos, 
contándose anualmente do J,000 á 1,200 criaturas 
asistidas de este modo. Pero las rentas do esta ca
sa son lioy tan cortas, que ^ u a s  con las iiinosnas 
públicas y los ingeniosos arbitrios de rifas, concier
tos y otros, puedo atender á lo mas iudispcnsablu, 
si bien en el día la junta de beneiiccncin suple lu 
demas dcl presupuesto, ascendiendo solo el pago do 
nodrizas , á unos á,000 duros mensuales. Las cria
turas existentes dentro y fuera de la casa en fin del 
año 1642, eran 2,SOI; las entradas en todo el año 
último fueron 1373, que en todo lineen 3874 ¡ de 
las cuales han muerto en dicho año 805, se han en
tregado á sus pudres 35, se han remitido ú los De
samparados 47, y al colegio de la Paz 47; y han si
do prohijadas 5 ; resultando salv.adas 3069, y que
dando en la casa 2035 en fin del año de 1843. El 
resumen general de las criaUiras que han tenido en
trada en los siete años últimos, los que han muer
to y  8 0  han salvado es el siguiente;
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Afio$. Espucstoe. Fallecido»- Salctdos-

1837 1448
1838 1530
1830 1330
1840 1297
1841 1337
1842 1345
1843 1373

l i l i
1164
894
948
690
503
471

337
386
456
349
647
842
902

8327 53i0 3017

Por el estado anterior se ve con satisfiiccion que 
ni proC T C Su dc los salvados, lia sido siempre ascen
dente en los siete años últim os, lo que depone 
en favor de la buena administración del cslableci- 
miento.

En la capilla de esta casa se venera «na sagra
da imagen de Nuestra Señora, que trajo un soldado 
español de Enkiiisscn ciiulad de Holanda, de la cual 
por corrupción se lia deribado el nombre de in 
clusa aplicado al eslablecioiiento.

Nuestra señora de la  Faz. Fué fundado eu 
el año de 1663 para educación de las urnas es- 
pósitos , en donde son admitidas a los oclio anos 
hasta que se establecen. En el dia esta reuni
do esto colegio con la inclusa y situado en su casa 
calle de Embajadores. En él hay 270 colegialas y un 
director, un vice-director, un capellán, un comi
sario de entradas, dos facultativos, y  veinte y dos 
hermanas de la caridad. Las niüas fabrican en la 
casa guantes de piel, sombreros de paja de Italia, 
suiza y arroz, petacas, bolsas y  hacen toda clase 
de labores, cosidos, bordados y puntos, todo lo cual 
produce á la casa un producto liquido de 50,000 
reales anuales.

H O S P I T A L E S ,

nospitnl general. El Hospital general de nues
tra señora de la Encarnación y san Boque es para 
liombres; y fiié fundado por el rey don Felipe II
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cii 1587, cuaiiilo se hizola reducción de los hospi- 
(ales menores, uniéndose ú él el de la Pasiun para 
miigcres, el del Ciimiio del Bey , que estaba en las 
cercanías de la puerla de Segovia, el de san ftiucs,

alie se hallaba frente ú su iglesia parroquial, y  el 
c los Convalecientes, que fundó en la calle de 
Fuencarral el venerable hernardino de Obregon. A 

cargo de este, quedaron reuuicios lodos estos hospi
tales en la calle del Prado, y sitio donde después se 
fundó el convento de santa Calalina y abma son las 
casas nuevas. Varios aumentos y alteraciones ocur
ridas después pusieron al bnspital en disposición de 
trasladarse á otra casa é iglesia nuevamente labrada 
en el camino de Atocha: liasla que creciendo aque
llos con la piedad de los reyes y  de los vecinos de 
Madrid, dispuso don Fernaudo VI en 1748 la cons
trucción del suntuoso ciiilicio que hoy ocupa,

Hizo la traza do este edificio el capitán de in
genieros don José Hcrmosilla y Saridoval, que le 
sacó de cimientos, y conliniiánJole después en el 
reinado de Carlos III el sefior Sabatini, se constru
yó la mayor parte de él aunque no se ha conclui
do, y si liega á voiificarsc, será uno de los mas 
vastos edificios de su clase. F.sla oiira es un cua
drado de GOO pies de largo por 600 de anclio, en 
medio del cual se liabia de construir la iglesia, y 
iiabia (le formar seis palios muy espaciosos con otros 
dos mas pequeños, lil principal solo, concluido en 
1781, tiene 134 pies de largo y 80 de ancho; los 
salones para las cnfcrnicrias, son de una inmensa 
eslension, anchos yhien voiUilados, y ludas las de
más oficinas están con !a suficiente comodidad y 
decoro. En este vasto liospiial es admitida toda 
¡icrsoua que se presenta con calentura ó herida, 
siendo trntailos los enfermos con toda ía liiimnnidad 
aire su situación exige, dándoseles la ración diaria 
de una libra de pan , doce onzas de carne, un cuar
tillo de vino, una onza de garbanzos y im cuarto 
de onza de tocino, distribuido por mitad en conii- 
lia y rcua, cscepto cuando por lo gravo de su en
fermedad están a media ración. Su asistencia está 
a cargo de los hermanos de la congregación de la 
Cruz, que bajo la orden de la regla de sai Fraiicis
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eo ftmdü en 1360 el mismo venerable Obcegon, de 
donde les viene el nombre de hermanos ol/rego- 
iies V hav también otras corporaciones piadosas que 
visitan á los enfermos j  aplican sufragios per los 
dihinios. Los facultativos que les asisten son do los 
mas famosos de Madrid, y  linaimente, nada, se ha 
omitido para aliviar la suerte de los mfcliccs a q u i
nes la miseria conduce á este piadoso asilo. Su si
tuación laminen es la meior para los enfermo» i  pa
ra la población, pues se halla al bn de la calle de 
Atocha, en parte fuera del pueblo.

El general líe /aPasion. paramugetcs, reunido 
delitiiiivameiilc al anterior en 1836, y formando par
te de el, existe con las mismas condiciones, sien
do servido por las liijas de la Candad con “a celo 
admirable y lialiiendo ademas otras corporaciones de 
señoras que visitan y consuelan a las enfermas.

I.a imipeccion y gobierno de estos vastos hospi
tales y otros de la corte, se halla liov a cacoO de 
la Junta Municipal do Beneficencia, la 
de todo lo relativo á la dirección y empleo de sus 
ventas, que son cuantiosas, y consisten en fincas, 
imposiciones sobre los teatros, arriendo de la plaza 
de toros de su propiedad, limosnas y legados. Para 
la administración interior, hay uu director, on ou- 
cia! y  un escribiente, once capellanes, diez inedi- 
cos para las visitas de las salas, cuatro id. para el 
servicio do las guardias, ocho cirujanos, dos c ^  
madrones, un vendista, un dentisla, tros san g r^v  
res, lili boticario mayor y un segundo, 
sario de entradas, con el competente nuincm de 
practicantes enfermeros, guardas y 
Besde 1.' del año do se ha establecido una
sala con destino á la curación de miios y ninas Pas
ta la edad de 8 años, con el objeto de que no e ^  
lén confundidos con las
está también » cargo de las lujas de la Cainiad. 
Puede formarse una idea de la importancia de es
tos vastos liospilalcs sabiendo, que babionto que
dado en camas en fin de 1 8 í 2 , 
ambos sexos y entrado 10,713 en 18J3, q̂ iic 
do lineen 11,379, fallecieron en dicho ano ultrao 
1 766 se curaron 8,890, y  han quedado en camas
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para el actual 91(3. Los jueves de 9 á 11 por !a ma
ñana y de 3 á 5 por la larde, y  los martes, sába
dos y domingos de 9 á 11 por la mañana, pueden 
visitarse las salas de enfermos de estos hospitales. 
Ticuen su pequeña iglesia pública en la calle de 
Atocha, que naila tiene de notable, y por bajo de 
la escalerilla que sirve para subir d ella, hay iiua 
pequeña celdilla con reja á la calle que sirve para 
esponer los cadáveres que se encuentran sin sater- 
sc su nombre.

nospila/ ÚF San Juan ele Dios. Fundó este lios- 
pilül el venerable Antón Martin, religioso y com
pañero de san Juan de Dios, confiándole á ios her
manos de diclia otrien, que le sinen con lodo el 
celo de que es suscepliblo la caridad cristiana. Es
tá destinado para recibir enfermos de toda ciase de 
enfermedades venéreas y  cutáneas, y sostiene dos- 
ciciilas camas para ambos sexos. La asistencia y  cu
ración es la misma que en los hospitales generales, 
dándoseles de ración ocho onras de carne, onza y 
media de garbanzos y veinte de pau, con los de
mas artículos que determinan los Ibcullativos. Uay 
para su direccian interior nn director, dos capella
nes , tres facullotivos y el competente número de 
practicantes, enfermeros, guardas y mozos de ofi
cio , y corre también su gobierno á cargo de la Jun
ta Municipal do neneficcucia. En fin del año de 1842 
quedaron en camas pava el actual 127 enfermos, en
traron en 1843 1,741 , que en todo hacen 1868 ; de 
los cuales han muerto 22, han curado 1691, yqiic- 
dan en camas 14lí para el año de 1344. De la igle
sia de este hospital hemos hablado ya, por su im
portancia , tratando de las demas de la capital. Es
tá situado en la plazuela de Antón Martin.

Hospital de incurables (mugeres). El hospital 
de Jesús Nazareno de pobres impedidas é incurables, 
fue fundado en 1803 por la condesa viuda de Lere- 
n a , marquesa de san Andrés, bajo la protección del 
rey don Carlos IV, en la calle del Conde Duques y 
suprimido en tiempo de los franceses, fue restable
cido en 181S por Fernando VII, en un edificio ar

22
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rendado en Ift calle del Burro, de donde fue tras- 
ludailo i  la de la >Iadcra, y ülliinameníe a la casa 
que rué colegio de Mouie noy en la calle de Ama- 
tiie!, que les concedió S. Ji., doude existe. Esto 
liosniial en su actual estado es un modelo do los 
cstableciniirnlos de esta clase, por su buen urden, 
aseo, inteligencia y celo con que está « m d o . Cnen- 
ta con 111 cauitts, ocupadas casi to to  constante
mente por enfermas deefatadas incurables ó impe
didas, con dolores nerviosos y reumáticos, parali- 
xis ó ancianidad: las cuales son asistidas por vein
te liermanas do la caridad, tres tacullativos, y el 
competente número de mozos dcpcnJieutós; disfru
tan una buena ración en desayuno, comida y cena,
V toda ciase de auxilios y consuelo que exige su 
delicada situación. Hay también un director al fren
te del csiableciinicnto, el cual también se halla al 
cuidado de la Junta de Bcnclicencia. Se mauiticsta 
al público en la pascua do Resurrección.

Hospilnl de la  Latina. El liospilal de nuestra 
Seflora de la Concepción, fundado por Dona Bea
triz Galindo (la  U U ina), y el general FranciKü 
Bamirei su esposo (según dijimos tralondo del loii- 
vento de religiosas unido á él), quedo, abierto al 
miblico en 14B9. Ea el dia mantiene 8 a 10 camas 
en bcnclicin de los infelices, y  esta a cargo de un 
rector eclesiástico. El cdilicio no ofrecería nada rio- 
table en otra población en que abundasen mas los 
monumentos antiguos; pero en Jfadrid en donde 
anenas so ve ninguno, merecen atención su porta
da Y escalera. Dirigió la obra un arquitecto moro 
llauiailo Maesc llazan, que seria uno de los muctins 
musulmanes do todas profesiones que quedaron ave
cindados en nuestros pueblos. El iiitcnor de la ca
sa nada ofrece de particular, pero la portada a la 
calle de Toledo es curiosa y sencilla, t s  de piedra 
sin embadurnar. La entrada un arcó apuntado, y ¡os 
ornatos currespondienics al gusto gótico, con festo
nes estatuas, doselillos, y  los escudos do armas 
de los fundadores, guarnecido todo con el cordón 
de san Francisco. El pasamanos de ia escalera es 
de piedra blanca y bien Irabqiada, con calados y
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hojarasca baslautc bien conservado. Este hospital es
tá situado en la esquina de ia calic de Toiedo y 
plazuela de la Cebada. Le su iglesia ya dijimos tra
tando del convento de religiosas.

Bospital del Buen Sitceso. En 1599 se fumló 
por el señor ü . Carlos V el hospital de nuestra Se
ñora del Buen Suceso, destinándolo d la cura de 
soldados y criados suyos, que siguiesen la corte, 
y  en el día sigue siendo pura criados de la casa 
real, suministrándose también toda clase de cura
ciones á cuantas personas se presentan. De su igle
sia hemos hablado ya. Está situado en la Catrera 
de san Gerónimo.

Hospital de la  venerable orden íercera de san 
Francisco. Este hospital está situado en la calle 
do san Dernabd, inmediato al portillo de Gilimon, 
y fue fundado en 1678 por la misma orden, cun 
limosna de varios devotos. Su fábrica es muy capaz 
y liermosa, y  so concluyó en 1693. Tiene tres sa
las, una para los hombres, otra para las imigercs, 
y otra para los óticos; los enfermos han de ser 
hermanos profesos, y son cuidados con el mayor 
esmero y delicadeza por señoras viudas, que viven en 
el mismo liospital, y  á cuyo cargo están su asco y 
limpieza. '

ITospitnl de la  Buena Dicha. El hospital de 
nuestra Señora de la Buena dicha fué lumtado en 
1595 por el abad del monasterio de san Martin, con 
destino á doce enfermos vergonzantes de la parro
quia de san Martin, para cuyo cuidado se instituyó 
tina hermandad de misericordia. Tiene su pequeña 
iglesia pública, poco notable, dedicadaá santa Bi
biana, y  está situado en la calle de Silva.

Uospilal de san Pedro para sacerdotes. Este 
hospital pertenece á la venerable congregación de 
sacerdotes naturales de Madrid, que le fundo con 
sus propios bienes en 1739. Está situado on la ca
lle de ia Torrecilla del Leal, y corre á cargo de un 
rector individuo de la congregación. Tiene su capi
lla pública para el culto.
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' i

ÉVSisSisíSíé S“£¿Sla s ís s - —
„ o M  d . nuestra señora de V on^rraL  r«n- 

U1 edíRcio es eaj.az. J 'V ® ‘S n C  F.n ella hay

s:::«lil?Ép
iiimodiata de su Santidad, que cjetc „,a_

luadu en la Carrera de S. Genmimn.

Hos,ntal ae ^ ^ ,,f ,t '■ f6 o fro n  ^U^^do^do CaT rundado este hospiUl eii 1 6 0 0  ron ci l í ,  
los Amberino. natural ¿c

i i i i l i s i i i
bens ^ i r  representa el tnartino de S. Andrés 
Aposto!.

llnst^Uai de S. Antonio rñí-
go denlos portugueses). Fue fundado este p
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tal en 1506, por mondado del consejo de Portugal 
para los pobres naturales de aquel reino: pero des
pués de su separación de España, se dedicó para 
los pobres alemanes, confiriéndose á la lietmaiiilad 
del Refugio su administración y patronato en 1702.

La i^esia de este santo hospital es muy nota
ble por su buena forma en figura oval, por la pin
tura al fresco de la bóveda que empesamn Ricci y 
CarceRo y concluyó Jordán, quien después pinto 
todas las paredes desde el anillo abajo, y  es de sus 
composiciones mas notables; por los buenos cuadros 
de Sia. Ana y el Cristo de este, y  la Sta. ines, y 
Sla. Engracia, de Eugenio cajes; por el altar mayor 
de marmoles y de buen gusto en arquitectura y pin
tura; y últimamente por la estatua del santo, obra 
de Manuel Pereira. Está situada esta casa é iglesia 
en la corredera de S. Pablo y calle de la Puebla.

Hospital de S. lu i s  (de los franceses). Fue 
fundado este hospital en 161S por don Enrique 
Sauren, capellán do honor de Felipe i r i ,  con des
tino á ins pobres naturales de Francia. Tiene su pe- 
qucDa iglesia cuyo altar mayor fue trazado por don 
Ventura Rodríguez. Está situado en la calle de Ja- 
cometrezo.

Hospital de nuestra Señora de la  yovena (de 
¡os cómicos). La congregación de micstra Señora 
de la Novena de los cómicos españoles, erigió esta 
nnfermeria para la cura de sus individuos en la ca
lle de la Redondilla esquina á la de la Leche. Tie
ne su capilla pública.

Bospítat de Sla. Catalina de ¡os ñauados. Es
ta situado en la plazuela del mismo nombre y fue 
fundado en «60  por Pedro Fernandez Lorca, para 
doce pobres honrados á quienes la demasiada edad 
priva de ganar el sustento El nombre de Donados 
les viene del trage que usan parecido al de aquellos 
Esta casa tiene también su capilla y estaba bajo el 
patronato del prior de S. Gerónimo del Escorial. 
May tradición de que en la misma casa so alojó el 
emperador Carlos V, en una de las ocasiones tnie 
vino á Madrid.
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Hospilnl m ilitar . lo s  Tatios y  mezquinos hos

pitales militares que Dxistian en Madrid , se han reu
nido en estos úilimos dBos en uno solo situado en 
el antiguo edifleio que lúe seminario de nobles, que 
por 8U grande estensioo y situación lejana del cen
tro es el mas á propósito para este objeto. Lsta de
dicado para militares esduslvamente y sen'iao con 
mucho esmero y diligencia por los empicados cor
respondientes y facultativos de nota.

El niimeco de cufermos que existía en este hos
pital en l.‘ de enero de 1843, unido al de los en
trados hasta !.• de enero de 1844, ha sido de 18,204 
de los cuales han muerto 369, quedaron en camas 
1 0 1 9  para 1 .* del afio actual, y  han salido curados 
lodos los demás.

nnsnitatidad Aomiciíiaria. La junta municipal 
de hencllcencia nombra una junta patmqiiial para 
cada una do las en que está dividido Slanrid, y  se 
compone del cura párroco y ocho vecinos, renova
da por mitad cada dos anos á propuesta de e.Ua mis
ma r  tiene á su cargo la recolección y distribu
ción do siiscricioncs y limosnas en su distrito, la 
hospitalidad domiciliaria, la enseñanza y vacun.i- 
cion de nifios, dando cuentas á la junla munici[Wl. 
De los estados remitidos á ella por, 
parroquiales resulta que en el ano ultimo de 1343 
han sido ausiliados los siguientes enfermos: S. An
drés, 208: Sta. Croz, 198; S. Ildefonso 444 ; S. Pe
dro 57: S. Lorenzo, 278; S. Sebastian, 7 ii :  San 
Ginés, 200; Santiago, 128; S. Marcos, 349 ; San 
Millan, 80; S. Luis, 147. Las parroquias de S. Justo, 
S. Nicolás, Sta. «aria, S. Martin y  S. José no han 
remitido aun sus estados.

O T R O S  E S T A B L E C X m iE C a T O B .

Monte de piedad. El 3 do diciembre de 1702 
el capellán de S. M. en el convento de las descal
zas reales D. Francisco Piquer, tuvo la feliz inspi
ración de rrear este lieiiéfico establecimiento, colo
cando un real de plaU en la caja que abrió dicho 
dia para este objeto. La instilucion de los montes
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de piedüd, qito Ixijn el nomlsrc de Casas lombar
das era conocida en Italia desde el siglo XII, de
biendo su origen d la orden do S.̂  Francisco, se li
mitaba en un principio á ser un iñsiilutodc caridad 
religiosa, facilitando graiiiiininente algunos anlici- 
)0 S ú las clases necesitadas, basta que sintiéndose 
a  importancia de un eslableciiiiiciito de esta clase, 
y la necesidad de dar mayor ensanche á sus opera
ciones, hizo adoptar en todas parles el sistema de 
gravar con un médico ínteres las sumas prestadas.

Kl monte de piedad de Madrid, basado estricta
mente sobre el principio religioso y ardiente celo 
«le su fundador, fite aprobado y plaulendo definiti
vamente en 1713, en que el rey don Felipe V le 
tomó bajo su protección, nombrandop.ora represen
tarla á un ministrn del supremo consejo, y para su 
dirección al mismo capellán Piquer y aprobando los 
estatutos qnc este furiiió. i.1 propio licinpu, para cu
brir las necesidades del monte, la hizo merced de 
la casa que boy posee, y donde se hallan sus ofici- 
ii,vs, concediéndole ignaiinento otros aiisilios. con 
los cuales pudo desde 1721 plantear deñnitivainente 
sus opcrncúincs lilanlrópicas, sin exigir al empeñan
te el mas mínimo interés por razón de premio ó 
ilcpésílo. En estos términos lia continuado el mon
te , sin ¡iilcrrupclon por siglo y raedlo, hasta que 
disininuycndu los recursos, creciendo las necesida
des, y mejor entendidos los principios económicos 
que dan á conocer que este esceso de desinterés 1¡- 
mítabe la impertanna del establecimiento, el rúa! 
no basiaba yn a cubrir tina miniiiia parte de las no 
cesidailcs particulares, se dispuso por real orden de 
8 do octubre de 1838, solicitada á instnnci.vs de la 
mism.i junta administrativa del oslabtecimienio, quo 
desde 1 8  del mismo mes se exigiese en él por las 
cantidades prestadas el interés anual de 5 por lOO quo 
pnsteriormeiite por otra real orden so lijó en G por 
1(KI anual, nutorizaiulo al mismo tiempo al monte á 
tmnaráprrstamo con el interés de 1  por 1 0 0  las can
tidades que iiecesiUise para sus opcraciiuies, aun
que con la obligación de recibir para este objeto y  
con el rédito de S por 100 anual todas las caiUidn- 
dcs quo ingresen en la Caja rfe ahorros, sin poder

Ayuntamiento de Madrid



344 PAUTE FILASTRÓPICA
acudir á otros préstamos mientras esta le suniinifr- 
tre lo nocesario. , . ..

La imporumcia suma adquirida por el Monte con 
estas determinaciones se demuestra con el resulta
do comparativo de ios años anteriores con el ultimo 
de 1853, en los términos siguientes,

ASTICUO SISTEMA S in  ISTEItES.

/tiios. Personns .cacorrídns. Préslam osrs.vn.

1833. . • 
1834- . •
1835. . .
1836. . .
1837. . - 

Totales. .

11,318.
11, 122.
11,961.
12,658.
10,837.

1.909,210
1.830,930
1.978,880
1.953,650
1.310,220

58,096. 9.175,890

HUEVO SISTEMA con IHTERES.

.Iños. Personn.1 socorridas. Préslavios rs. tm.

1839. . - - 18,383.
4840. . . . 23.550.
1841. . . • 24,487.
1842. . . . 26,816
1843. . • - 30,069.

Totales. - . 123,403.

BBSDMEN DE PEBSOSAS,

3.1.53,180
6,657,380
7.234,870
7.772,860

10.133,900
30.974,390

personas soconidas en el quinquenio nio-
.....................................................

Id. id. cii el antiguo..................................
Diferencia del número de personas. . .^jj5j3M

BESOMEn DE PBÉSTASOS.

Préstamos cu el quinquenio moderuo. 36.974,390
Id. id. en el antiguo sistema.................  9.175,890
Diferencia de prístanlos......................... 2 ^ ^ 9 8 ^ ^
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Para el gobienro de cate establecimiento existen 

(los juntas, una de gobieruo y otra general, bajo ia 
prcsicieiicia dul gele político de Madrid y compues
ta del Vicario eclesiástico, el capellán mayor de las 
Descalzas, cuatro individuos de la juuta directiva de 
la caja de aiiorros y otras personas de categoría, 
nombradas por ei gclbiernn. ¿as olicinas del monte 
de piedail se componen de tesorería, depositaría de 
aliiajas y sala de almonedas, teniendo para el des- 
cinpcbo de sus obligaciones respectivas, un eclesiás
tico administrador general, un depositario de alha
jas , un tesorero, un contador y  uib secretario.

Se admiten en empeOo tuda clase de alhajas de oro,

[data, piedras preciosas, aljófar, ropa blanca que no se 
laya mojado, piezas de seda, algodón á Isilo de buen 

uso , palios Unos en pieza y otras lelas que se con
sideren de fácil salida. Presentada la alliaja á pren
da de empeño, es reconocida y apreciada por los 
tasadores, los cuales, bajo su responsabilidad, de
signan la cantidad que puede prestarse sobre ella, 
psondo dospnes de una multitud de formalidades n 
la depositaría, basta que el interesado la reclama y 
paga la cantidad empeñada con el interés del B por 
100 anual. El término dcl empeño puede ser liasta 
un año, pasado el cual, y no acudiendo su dueño 
Qt desempeño. pasan las alhajas á la sala de almo
nedas para su venta pública, que se anuncia en el 
Diario, y dn su valor se hace pago al monte de ca- 
|>ital y  réditos, quedando el resto á dispusicion del 
interesado.

Los dias destinados para el empeño son mar
tes, jueves y sábados, y para el (lescmpcño lunes, 
miércoles y viernes por las ninñauas.

El monte está situado en su casa propia, plazue
la de las Descalzas.

Cnja de nhon-o.i. La caja de ahorros, creada en 
Madrid por rea! decreto de ú3 de octubre de 1838, 
ES uu establecimiento de beneficencia destinado es- 
clusivatiienie á recibir y liaccr productivas las ccu- 
nomias de las personas laboriosas.

Las operaciones de la Caja de Aiiorros ile esta 
corle están limitadas á recibir las cantidades que
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en ella se deposiian semaiialmenie y 
neto al Monte de Piedad, í  fin de míe esle p IMQ 
hacerias productivas en los oMeíos áe sn 
abonando á la Caja el interés anual <1̂  ^ Pnr lOO, y de 
volviéndola los capitales siempre que esta M los « ja.

La dirección y admlnislracion taj» de AUor 
i*rtc Mí «i á rar"o de una juiila presidida por ci gcie 
político dVla pU incia , V
no entre las personas de conocido arraigo, niantro 
pía, probidad'é inteligencia. Esta )>¡nta «  comp^ 
lie lie tres directores, un contador. 
secretario y doce vocales, cuyos Curgos son une
ramente grauóltu. ygfüje todos los domingo
del año t s  cantidades q«e e.^lquicra per^«a 
nrfis^nta á imponer en d a , desde lo de cií^ íío  rea 
K s l a  la T  íw n í^  iiicliisive en cada semana 
I.a primera iinpnsk-ioii_ de cada 
cor iiiiBia la suma de n e n  renles \n . iNo se aunu 
ten itücciones de real para evitar complicacimi en 
C  ¿nmcbmls El ma'vimtm. que cada imponente 
püede  ̂llegar á reunir devcngaiido ínteres, esta fija
do en la cantidad de rfic; m il ri-al^J. .

esta nbc.na a los micrcsados en ella, queda leicm^ 
An V iWinado pnr ahora A atender a los gasios in 
dispuisables de ^a contabilidad y d formar im fondo

f 4 " s X T d e | ; S T e ^ - l a  Caja, m.eden re
tirarse*por los interesados i  su “  re
U a  misma con dos semanas -le ani^pac.on, j  c c

f'brcí;rde'¡raT'e“ qufq,l“ed"“lw  han
sido las siguientes;
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La Caja está abierta al píiblico todos los domin

gos, desde las lO de la mañana á las 2  de la tarde 
eo-los meses de octubre á mayo inclusive, y de D 
á 1 en los restantes meses del año. Las tres pri
meras horas son destinaiias á recibir los depósitos 
y  la iiltima á realizar los reintegros <jue se hayan 
solicitado. . . . -

Cada interesado recibe al hacer la primera entre
ga una libreta de resguardo, en la cual van espre- 
sadüS el número de orden, su nombre, cantidad de 
la imposición y demas circunstancias neccsariatiy 
en esta libreta visada y firniüda por uno de los <ü- 
rectores y el tesorero, se van anotando cu seguida 
las cantidades que sucesivamente imponga el mismo 
interesado , sirviéndole siempre de resguardo y cré
dito con que poder reclamarlas cuando guste , y 
cuidando de llevar consigo diclia libreta siempre tme 
haya de hacer un nuevo depósito en la Caja, a mi 
de que en ella misma puedan hacerse las anotacio
nes espresadas. . , ,

Para las solicitudes de reintegro, lia de pccBcn- 
tarsc el mismo interesado personalmente con a li
breta correspondiente, eu la que se anota el día 
en que ha de realizar el cobro dentro de! t"rmmo 
de las dos semanas que quedan prevenidas. Los au
sentes pueden reclamar sus fondos por medio de 
persona autorizada con pnder especial. La muger ca- 
s,ida necesita para ello do la autorización de su ma
rido, y  los menores la de sus padres ó tutores !c-

^  La Caja de Ahorros está situada en la plazuela 
de las Descalzas, casa del Monte de Piedad.

Pósito de Villa. Esto útil establecimienUi fiic 
dispuesto por la Villa desde la venida de la corte a 
Madrid, para almacenar las harinas necesarias: y  eri 
el reinado de Felipe IV se fabricó inmediato a él 
un barrio ó lugar con 42 casas que se llamó Vtlla- 
nueva  y en ellas estaban los hornos de los panade
ros. Posteriormente se mudó esto y se establecieron 
las tahonas, y en 1745 se labró la allióniliga actual 
que es de figura redonda y capaz de contener 1 0 0 , 0 0 0  
fanegas de trigo. Por último en 1783 se hizo otra
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panofa. En las escaseces se abren estos pósitos y 
vendiéndose el trigo ó un precio moderado, se cui
da de impedir los abusos de los almacenistas. La al
bóndiga está situada en el paseo de Bccoletos.

A S O C IA C IO N E S  S E  C A R ID A D .

N u e s t r a  s e ñ o r a  e le / Refugio. Fundóse esta san
ta santa hermandad en 1613, y después de varias 
vicisitudes se estableció en 1702 en el real liospilal 
iglesia de los alemanes (vulgo de los portugueses), 
cuyo patronato y administración y e! del colegio de 
niñas miórlSiias, ie cnnlirió el rey don Felipe v . Es
ta hermandad se compone de personas de distinciori 
y  conocidas por su amor á la beneficencia; y sus 
caritativas ocupaciones consisten en hacer conducir 
los enfermos a los hospitales con el mayor esmero 
y diligencia, socorrer en sus casas á los que en ella 
permanecen y son visitados por los mismos indivi
duos de la hermandad; austiiar á otros con los opor
tunos socorros para salir d tomar baños, y á los de
mentes para ser conducidos á los hospitales de To
ledo y Zaragoza; pagar la lactancia de las criaturas 
desvalidas; recoger las criaturas que se esponenen 
el torno de su eslablecimiento y conducirlas inme
diatamente á la Inclusa; y  hospedar y dar albergue 
á los forasteros y peregrinos que carecen do él; cin- 
ploamlo para toáas eslas piadosas ücsipacinues á los 
mismos hermanos de la asociación , valiéndose pa
ra ello de iiilbrines reservados y otros delicados

Efocedimienlos que acrediten la necesidad y eviten 
1 vergüenza de los inlercsados; todo lo cual cons- 

tllu}'c á este nstahiecinuento en uno ile los prime
ros de beneficencia que encierra nuestra capital. Son 
varios los estatutos que ha Icniilo esta santa her- 
inanilü'l, y los que en la actualidad la rigen fueron 
aprobados por el gobierno en 20 de octubre de 1842, 
reserváiulosc aquel el nombramiento do funcionarios 
de la junta directiva á propuesta en terna de la mis
ma. En el año pasado de 1843, lio subido el gasto 
en tan piadosos usos, á la cantidad de 273,059 rs. 
y 6 mrs., hnliiendo soconido con ellos á 3513 per
sonas de todas clases; suminisirodo baños á 132,
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hcclio criar 48 niños, recogido 1893 pobres y 240 
cviaiutas, con otros mucisos servicios piaocsos. IguaJ- 
incnte han sido invertidos en el mismo ano en la 
real casa, iglesia y hospital de san Antonio 80,220 
reales y 3 0  mrs. y  en el colegio de ninas Imerfanas 
unido a la misma casa 02,059 rs. y  5 mrs., compo- 
iiicndo un total de gasto en el ano de 421,339 rs. y 
7  mts. y  desde su hmdacion con iguales objetos ue 
71.823,148 rs. y 27 mrs.

nennandad de nuestra Señora de la  Esperan- 
j(i (vulgo Pecado mortal). Fné Tundada esta real 
hermandad en 1/33 en la parroquia do san Jnim, y 
a! año signieuie le coiilió el rey la admipistracion y 
gobierno de la casa de Arrepentidas. Esta situada en 
casa propia calle del Rosal frente á la ptaiiela de 
los Uostensés, y se compone de personas de uisliii- 
cion. Las ocupaciones de esta iiermandad son aco
ger Y asistir sigilosamente á  iniigetes embaratodas 
de ifegíüino concepto, ticilitar los inalrininnios re
gularos y la dispensa de los pobres, repartir bulas 
a estos, y disponer misiones.

^sociatioft d e  s e ñ o r a s  p a r a  e l  socoito d e  la s  
r e l i a i o s a s  d e  M a d r i d .  Un nuble sentimiento de 
caridad y de celo religioso lia dado lugar a  esta 
asociación, dirigida por una junta de señoras no las 
mas respetables c.lases de Madrid , con el objeto de 
reparar en lo posible la injusticia y abandono en que 
yacen las desgraciadas monjas, privadas do sus b i^  
nes y no satisfechas sus pensioues, Bebióse el bello 
pensamiento de esta lllantrópica asociación a  la se- 
Dora marquesa de Malpica, y reunidas las señoras en 
crecido numero, desplegaron desde luego uu celo 
y una generosidad, que forma magnifico contrastó 
con el egoísmo y la impiedad de la época. Los re
sultados han correspondido á aquel ardiciile fervor; 
y verificada la primera reunión en 14 de mano de 
1841. pudieron presentar en fin de aquel ano y a 
los diez meses de su instalación, un resumen de 
ingreso de 161,972 rs. y 33 mrs., producto de las 
susi'ricioDcs voluntarias, limosnas y mandas, cues 
laciones hechas por las scüoras en las iglesias, y
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lie algunas rinicinties dismnesias pot las mismas, 
Uidn lo cual fiiú repartido á prorata ciilrc las 
religiosas desvalidas, £ii el aQo último ha emplea
do cu los mismos piadosos usos 209,580 rs.

C O R R E C C IO N .

Asociación de caridad del Buen Pastor. Fuá 
fundada en 1799 con el objeto de atender al alivio 
espiritual y  temporal de los pobres presos eii las cár
celes de Corle, y  bajo su dirección so halla esta
blecida la elalioracion de es[>artas que se despacliaii 
en el almacén de la misma cárcel. Cuida también 
de ios auxilios espirituales }i de algunos agasajos 
facilitados á los presos en ciertos dias del año, v 
está compuesta de persouas de distinción y  carídait.

Sociedad para procurar la  mejora del sistema 
carcelario. Una de las reformas que reclama en 
llspafia la mas urgente necesiilad, es el aliaudono 
y mala disposición de las cárceles y  establecimien
tos correccionales. Kl celo i>or el bien público de 
algunas personas niantrópicas promovió la reuniiiii 
de una sociedad voluiilariamcuie encargada de estos 
trabajos, que instalada solomiicmenlc en !,• de ene
ro de lu lo , emprendió desde luego las importantes 
tarcas de su cometido. Por resultado de ollas se 
inauguró en 16 de felircro la nueva cárcel de Jó
venes de que hablaremos después, colocándose la 
primera piedra de una Penitenciana modelo, qiic 
desgraciadamente se encuentra paralizada por lálla 
de fundos; mejoró la material disposición de las 
cárceles de Bladrid, y  llevó á efecto la incorpora
ción á la corona de las alcaidías de la misma, que 
consistían en nficios cnagenados; refundió cu la mis
ma la comisión lie cárceles que existía antes, y lle
gó á contar en el primer año, 563 socios de suscri- 
cion volunlaría de 20 r.s. anuales,- procuraiulo en el 
mismo por este y otros donativos y anticipaciones, 
hasta la cantidad de «4,383 rs. y  U mrs. que fue 
el total gasto cu aquel. La junta directiva de la so- 
cic<lad en su Memoria de 31 de diciembre de I840, 
se proponía otros trabajos de reglamentos de caree-
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les Y reforma maUírial de las mismas, que no lia 
podido realizar dcl todo por las revueltas do ios üem- 
pos V csi-ascz de fondos con que cuenta- El resul
tado mas importante hasta ahora, ha sido el hahcr 
comprado el gobierno á instancia de la socieilad las 
alcaidías do las ctltceles, que eran un motivo de 
abusos y estafas, creando un solo dereciio que pa
cán los presos que quieren estar en habitación apar- 
ic Y asignando este de fecho a )a sociedad, gne con 
la siiscricion vohinlaria de sus individuos, formad 
imico fondo con que cuenta i>ara el pago de sus 
atenciones.

Cárcel de corte. En el mismo edificio donde ce
lebra sus sesiones la Audiencia territorial, y pô r la 
parto de la espalda que cae 4 la calle de la t.on- 
cepcíon Geróuima, está el local destinado para cár
cel de corte, que aunque ampliado con el que nic 
capilla del Salvador, y mejorado en lo posible, no 
tieoc ninguna de las condiciones necesarias en es
tos establecimientos, y  con su estrechura, lobregiiez
V  ahogo, desmiente rntiindanicutc la inscripción 
mic campea sobre la puerta principal del cdihcio.

Ni parece decoroso que en el mismo sitio en 
alie tiene sus sesiones el primer tribuna! de a 
provincia, esté la cárcel, ni que tampoco se halle 
situada en el centro de la capital i lo rcpüar sena 
eme esta parle cid edificio, fuese solo i estinado a 
retención provisional dn los encausados ó a ciertas
V determinadas clases de delitos, sin la monstruosa 
confusión que reina, tanto en esta cárcel como cii 
la de villa, en que se mezclan indistiniamentc los 
crímenes mas atroces, con los deslices mas comu
nes, las opiniones políticas y demas. i.a comisión 
de visila ae cárceles de la sociedad no ha dejado
de reconocer estos inconvenientes, Y desde lujes ue
1841, iratá de sacar el partido posible, asi de es
ta como de la de villa, dando vcntilacioii y. d j"  
ridad á los calabozos dcl piso bajo, y  estableciendo 
un régimen de asen y limpieza interior. En la mis
ma cárcel está establecido el taller de espartería en 
que trabajan los presos, bajo la dirección de la aso
ciación dcl buen Pastor.
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Cárcel (le v illa  (el Saladero). llabióQdose re

conocido el inconvcDientc de hallarse establecida la 
cárcel de villa en las mismas Casas Consistoriales, 
filé trasladada en i»3i á la casa titulada el Salade
ro, contigua al portillo de santa Bárbara, que por 
su seguridad y buena disposición ofrecía ventajas 
sobre el antiguo local. En ella lia beclio la misma 
comisión de visita de la sociedad de cárceles, con
siderables mejoras en el año último, destinando dos 
cómodas y  espaciosas habitaciones para las inugcrcs, 
una para las pendientes de causa, y  otra para las 
ya sentenciadas, íorniaudo dos grandes salones en 
el piso principal, dando ventilación á las prisiones, 
arreglando aseadamente las camas de los presos, y 
cuidando, asi como en la de corle, de la mejora 
del alimento, y  de que se ocupen en los trabajos 
establecidos cu ella.

Cárcel correccional de jóvenes. El primer cui
dado que ocupó á la sociedad de cárceles desde el 
momento de su insialacion, fuá el establecimiento 
de ima correccional para los jovenes menores de 1 6  
años destinados á presidio, a lin de que pudiesen 
cumplir allí su condena, aprendiendo al mismo 
tiempo un oficio, y  moralizándolos con alguna ins
trucción. A es le f in , lii. comisión de visita nombra
da á fines de iH ii , estableció en ella un taller en 
grande de sillería, que te produce lo necesario para 
alender á la enseñanza de leer, escribir, veslitfo y 
alimento de los jóvenes, habiendo contado para ello 
con el auxilio de la hermosa junquilla que se cojo 
en Aranjuez, que tuvo á bien cederla el real pa- 
trimonior

Casa (jalera. Desde el sdio 1610, se pensó en 
establecer en la cárcel de corto la debida separa
ción para las mugeres de mala vida, pcrsoguicías y 
castigadas por los üibunales, y ya en 1 0 2 2  apare
ce im auto acordado do la Sala Je alcaldes, desti
nando á la Casa galera una parte de las condenas 
que se hiciesen en los repesos. Posleriormcnté la 
galera aparece estuvo á cargo de los hospitales, has
ta que en 1673 la congregación de esclavos del dul-

23
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t f v i  *;e ideó el estóbleciiniento en el de una >i 
iiendrséparada con el titulo de
Iko de lafmugeres mundanas Asi s>ff¡''«

üSl*S=álly manteniéndose precariamente con alfc^as Uinos 
ñas y mandas, hasta gue el dos >>® majo de IKO», 

rn v ír r  íI p  l a  revolución de aquel día, ^  uigarOT 
la<̂  reelusas y quedó abaüdonado el cslablcciinien*

miHi s iH  de Alcaldes, continuó teniendo a su c ^  
?o^la protección de esta casa, hasta 
hri> ile  ̂1 8 4 2  ha quedado cometida 4 la misma ^  
ciedad filantrópica de mejora dcl sistema «“ «iario. 
SírtmhFida Dor'esia una comisión de su wno, conS S S S S s iSS s S íS g i
.»c V imhaifls en que se ocupan todas las rcciusas,
y  las enseñanzas de leer, cscrihir
rindo en fin, y moralizando su condición, de sucr
m míe hoy puede visiuirse con coinnlaccnc a un
csu^lecim?^nt¿ qiie en lo antiguo oftena el inas
rm gnanle  espectáculo. El mimoro do
el día es de 113; cuando antcnormeme nunca pn
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do aseeudcr de 40 á 50. E! orden, el silencio y la 
compostura reinan en este recinto; y sin los empí
ricos sistemas, ni atrevidas teurias esperiincntales

alie Iscmos visto aplicados en los estaülccimicnlos 
e esta clase cu países estrangeros, podemos asegu
rar que en este vemos cumplidamente desenvuertos 

los preceptos de la religión, de la iiumanidad y de 
la moral púJjlica.

Cárcti m ilitnr . Las prisiones militares están cu 
el dia en el ex-convenio de san Basilio, y  en el de 
santa Isabel.

Vivak. Es lina prisión provisional que liay en la 
guardia del principal (casa de correos en la Piierla 
del Sol), y  en donde son custodiados los detenidos 
durante la noctie, hasta su traslación á las cárceles 
principiules.

C & S A S  D E  R E C L U S IO N  D E  lU U G E R E S .

Santa Blaria Magdalena {vulgo Recogidas). 
Tuvo principio en 1587 en el liospiia! de peregri
nos, y de alli se trasladaron en 46á3 á su casa 
en la calle de Horlalcza. Sirve de reclusión decen
te para inngeres. y  está a! cuidado de las religiosas 
de santa Maria-Magdalena de la pcnilencia: no se 
admite en esta casa muger ninguna que no haya si
do pública pecadora, y una vez entrando alli, no 
pueden salir mas que pañi religiosas ó casadas. Hay 
lanibicn ima sala donde se guardan las mugeres á 
quienes sus parientes envían por castigo. Tiene su 
iglesia pública.

Arrepentidas. Eué fnmlada esta casa, bimbien 
reclusión de nnigeres, en el alio de 1771 con la 
dilerCDcia de poder salir de ella á su voluntad. Es
tá situada en la calle de san Leonardo.

San Nicolás de Barí. También este colegio es 
de reclusión de niiigores, y  fiié fundado en ifiSi 
en la callo de Aloena, donde existe, contiguo al 
colegio de Desamparados.
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C aaH el tíc in v á lid o s  La 
suerte de los miliUircs ^  Jdos K " b i e r -

m m s m m

este objetó el

amenazando dfisplomarse, j  a be raosajgiw  

f a i S d  'S S n m l 'd í r e c t ó r  ?  ayudantes pre-

^¿vasfiifsii
IsltíflSiÉisK  T5S»rw’i s f  d.p».
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doDcias. El récimeii interior del establecimionin es 
e! mas apropusilo para forlalcecr la salud de los 
inválidos, curar hasta ilondc es posible sus heridas, 
y hacerles útiles á la sociedail. La comida es sana 
y abuudHiite, el asco y limpieza estremadns, el or
den y disciplina escelcntes. Todos los diversos car
gos desde el de gefe director, hasta el del último 
ayudante, están servidos por veteranos, sin mas 
sueldo que el que les corresponde por su clase; de 
suerte que en este puntó no sirve el establecimien
to de ningim gravamei] al tesoro nacional. K1 mode
rado prest de S rs., scíialado i  cada inválido, Itasla, 
bien manejado , para su decente sostejiimicotó.

El anticuo y venerable templo de nuestra Scfio- 
ra de Atocha, dignanic-ntc restaurado y enriquecido 
con preciosos altares y cuadros, se halla de nuevo 
restiiuiilo al culto ¡ y en su principal trono está ya 
colocada la celebrada imagen, objeto de la venera
ción de! pueblo madrilefio. Campean gallardaracnlc 
dispuestas en los machones de la fábrica, las glo
riosas banderas, trofeos de las antiguas glorias na
cionales. El pendón inmortal de dr)ii Juan de Aus
tria, los de las órdenes militares, los de los tercios 
de Flündes, y  los temidos en oíros tiempos mas 
allá de los mares, mposan allí como cstúmilos de 
gloria y de virtud, como tributo do reconoi-imien- 
lo al Dios de los ejórcitós, como brillantes páginas 
de nuestra historia nacional, custodiadas por los 
que con su propia sangre escribieron en ellas algu
nas lineas mas.

Cuartel de iMÜicia Nacional (Sto. Tomas). En 
el año anterior de 18i3, se ha arreglado ct antiguo 
convento de Sto. Tomas en la calle de Atoclia, con 
el objeto de servir de cuartel para la Jlilicia Nacio
nal, como ya lo era, hall.indose boy ocupado por 
uno de los regimieiitns de la guarnición, La deco
ración estertor de este cuartel no carece de gusto y 
especialmente su portada adornada con dos estatuas 
entre columnas que dan im regular ingreso, asi co
mo la simetría en las órdenes de ventanas y el an- 
tepccbo que cubre el tejado, presla á todo el con
juntó un agradable aspecto.
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Cuaylel (le guardias. Hoy cuartel <le caballDria

V colegio militar. Es el edificio mas grande de itta-
ilrfii se  empezó á construir en 1720. por las iraM
V bajo la dirMcion de don Pedro Rivera, uno 
los mas famosos comipieres del buen gusto en ar- 
nuitcctiira. Es un cuadrilongo muy grande, oo"
Ü iiai 6 patios, una tone por f
o V un observatorio a poiiieute. A Icyanle esUi la 
fachada principal, con mía portada de las mas ridi
culas. Podían alojarse en este cuartel ^modamcnle 
fiOO caballeros guardias con sus criados j  600 caba
llos. Está situado en el barrio de Aflijidos.

Cuartel de S. Gil. Fue construido este vasUi 
edificio para convento de Franciscos descalzos a fi
nes del siglo pasado, y después lia sido destinado 
para cuartel de caballería. Su arquitectura es noble 
y sóriu, como convenía al objeto. Es obra de don 
Manuel Martin Rodríguez, s?brmo, j  acaso el mas 
aventajado discípulo de su tío don 
tuado a la bajada para la puerta de S. Vicente.

Cuartel de Palacio. En 1832 se concluyó otro 
cuartel de caballería detrás de palacio, destinado al 
escuadrón de guardia real que clianaincnte entra do 
sen-icio en aquel. Es bastante espacioso, muy bien 
distribuido y ventilado, y su íjecucion solida v de 

G^efiantev habiendo sido dirigido por ei ar 
qtílfecto i S  lie S. M. don Isidro Vclazquez.

Olro.( cuarteles. Hay ademas para caballería 
otros cuarteles, como son: uno «".e ' Pasito a 1^ 
Al, de Recoletos. V otro por la subida a a puerta 
de Alcalá, el espacioso de arlilleria en la suM a 
del Retiro; y  el de la misma annade la.RiliciaT-a- 
cional en el cónvento do S. Basilio,

ne infonteria. El mas espacioso es el de la ca- 
Ue* de S. Mateo; otro hay llamado de *«nda, en la 
calle de Fucncarral, trente al Hospicio; otros en a ca 
lie riel Soldado. V ol dc Sta. Isabel en la calle u a  
mismo nombre. Ademas se lian habililado para cuar
teles de guardias Alabarderos el convento del Ro
sario en la calle ancha dc S. j  el co
vento de S. Francisco para tropas dc infantina.
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— «—

Junta dt Comercio. Por real ccduia de ae de 
agosto de 18 2 7 , se estalilccid cu Madrid el Consu
lto de co//iercio, que estaba diviilido en dos dís- 
linlas secciones ó cuerpos, denominados tribuiial 
consular y junta de com ercjo. Posierioniicnte, 
con la piil)iicacion del Código de comercio en 1830, 
cesaron los consulados, estableciéndose inilcpendien- 
temciite las juntas de comercio y  los tribunales licl 
mismo, circunscribiéndose el conocimiento de aque
llas á todo lo relativo á  la administración y  fomen
to, y  á la distribución del subsidio iiiercanlil é in
dustrial. Componese la junta de Madrid del intenden
te de la provincia que la preside, y  de 12  vocales 
comerciantes, renovados anualineule. Celebra sus 
sesiones en el ex-convento de S . Martin.

flo fjo  de comercio ( 1) . Por ley de li) de se
tiembre de 18 3 1 se creó en Madrid una bolsa de co-

{1 } Cuanilo H m a p r  couiprrio los Taiscs Hajos «ira rn  l i  
eiuilad de Dru(;«*s, |i>s cumcrct&atos se rcontAii un uoa 
plsso donde l i  mn['ninca rasa  prop ia  do la  fam ilia i le t í 'i
f ío r sn i  «sla eomonicó au iiomliro d la p in za , f^ue se  llamO 
P U t n  d e  In  B o h a \  t cuando mas adflau le  se traslade! co* 
mercit> á AoiW rvs, loa conerciflnteSy acostunbrodos á reu n irse  
e n  la  I h d jm , llczarun  ciite nom bre,  a p o r «ia<* sus ncQoctos ii 
d ícba r  MI d a d , j  desde allí se c«imuaicú al lu ^sr  duude se  re* 
uimn co A inslerdon, T.ondres,  P a rís , n a m b u rj 'o , e le . Kn Ks- 
paña estos « d iad o s  lunian en lu  antiguo el tilu lo  de T.unja d r 
con traU cion , ca  S e r il la ,  D arceluna, Volencio <¡ Palme.
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mcrcio en que se rcunsn las pctwnas dedicadas al 
Iráfico V gi( 0  comercial y  de londos públicos )  los 
le n t e s  q u J intervienen en sus eoniraios y  opera- 
cfüi es l Ss ob otos principales de esta bolsa son ai 
S  de la l e y ó l a  n egocL lon  de los efectos pú
blicos la de la s  letras de cambio, libranzas, p_a- 
cares y  cualquiera especie de valores '-'omarcio. 
la v e n il de los metales preciosos y  de todo género 
de mercaderías, la aseguración de 
c ia les , contra todos riesgos terrestres y  marítimos, 
el Heiamenlo de buques, y  los transportes del inie- 
r io r p o r iie r r a  y  por agua, sin ,que sea permitida 
Cira reunión en lugar público in secreto para ocu 
nársc eTnegüciacioties del tráfico, que la de la bol
sa Esta se halla bajo la dependencia de! Ministerio 
de m a r ln ry  comercio, y  ptíra el buen orden y  pn- 
l i r í i  interior hay un inspector con iiombramienlo 
real L rím in io n  en la bolsa se verifica todos los 
dias no feriados desde las doce á las tres en punlo,
destinándosecsclusivamente á '®,°?Socm cion dM os
efectos públicos la horade una a dos, y las demás 
á las otras negociaciones comerciales. La R’ d’ d s ‘0" 
dical de agentes de cambio lija con presencia de las 
nñeraclones hechas en la bolsa, el curso ó precio 
“c S ^ i e r  de los efectos y  « f  
Boletín de. cotización que se fija ? t i  
go se publica 6 inserta en >os poT'ort'“ >s- La bolsa
le  halla provisionalmente «'ableci^da en el paUo ) 
AHiitiírii hí\‘irt flol ox-convento de san ■ tianin> sienuo 
muy de esirañar que por ^
ñor Ins negociantes mismos interesados en qiia, so 
Fiaran d e i S  pasar las ocasiones <1« t n ? ;
re»lar para este objeto un buen edificio en punto 
címtricü y  conveniente.

é l l j o  este titulo el'antiguo
el nombre de San Cnríon, creado í>oi con^
secuencia de la liquidación verificada a osle, se re 
M nodd w r  el gokierno á favor del nuevo de sa
FornandiTuna acción de 40 ®uan-
efectivo, transigiendo aquel por esta cantidad, cuan
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U)S acciones ó créditos pudiera tener contra el Es
tado. Al misiBio tiempo se dispuso la creación del 
nuevo banco sobre una sociedad anónima de accio
nistas que subsistirá por 30 aflos, á menos que se 
prorogue por un decreto ospecíalj y bajo un fondo 
de 60 millones de reales constituido en 30,000 ae-
_ : ______n f t f t  . p p , ifto/ln lin fi T  n c  nm irn t'í/ir>P fl
p . j  ü u  u m n / i J v o  u c  i c u i x o  w» . - -
Clones de á 2,000 reales cada una. Las operaciones 
se fijaron! 1.' e n  descontar letras y  pagarés de co
mercio: 2.' ejecutar las cobranzas que se pongan á 
su cuidado: 3.' recibir cu cuenta corriente las canso uuiuauu: a. vu.-ipvu —  -- -
tidades que se entreguen en su caja, y  pagar letras 
por cuenta de sus dueños hasta su total importe! 
4,' hacerse cargo de los depósitos voluniariosó ju
diciales que. se Viagan en el banco en dinero, barcas, 
ó alhajas de oro y plata: S.‘ liaccr prcslamosa Mt- 
tículares sobre garantías de alhajas de oro y plata 
justipreciadas, que no cscedan de las tres cuartas 
partes de su valor, ni tengan ma3'ot plazo que el 
de seis m eses: 6.* Iiaccr con el tesoro, giro y ca
ja de amortización las negociaciones en que se con
venga. Igualmente se concedió al banco la [acuitad 
privativa de emitir billetes pagaderos á la vísta al 
portador. Estos billetes circulan solo en la corte y 
los hay de tres clases : de 500 t s . , de 1,000 y de 
4,000, representando entre todos doce millones de 
reales. Los pagos ó cambio de ellos se ejecutan lo
dos los dias en la casa del lianco de diez á una, sin 
demora ni detención, en piala ú oro, y en las mis
mas boros se espenden billetes al que los pide. En 
la real cédula de creación se dispuso también la tur
ma de la dirección del banco, cun un comisorio 
résio, una junta de gobierno de accionistas y un 
director. El crédito adquirido por el banco de san 
Femando de.sde su creación, ha beclio subir sus 
acciones hasta el punto de cotizarse á 130 por 100; 
V ha llegado a repartir á sus accionistas hasta 9, 
10 y 11 por 100 anual de dividendo. Los billclesal 
poriailor también corren en la plaza al precio del 
o ro , y alguna vez mas apreciados, por la religiosi
dad y buena fe que el banco pone en sn emisión y 
pagii El banco y sus oficinas están situadas en la 
callo de la Jlontera frente á san Luis.
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Banco de Isabel II. Por rea! decreto dê  23 de 

enero de 1854, so dispuso la creación en Siadrid dc 
un nuevo banco de descuentos, prestamos, prus y 
depósitos . bajo la denominación de Banco (le Isa
bel / / ;  y por los estatutos que acompaiian a d^ho 
real decreto, se dispuso que dicho banco le coiifr 
tiliiva en Madrid una sociedad anónima por el ca
pital de 100 millones de reales representados por 
2n,000 acciones de S,000 reales cada una; lijando 
en 20 alios la duración de dicha sociedad. Las ope
raciones dei banco lian de ser descontar letras, pa- 
carés Y efectos iiegoriables ciijo plazo no csceda 
de cuatro meses: fiaccr anticipos sobre hipotecas 
scíiuras traiismisibles y de pronta realización que no 
sMii liieiies inmuebles, y  si frutos y géneros naci^ 
nales y estrangeros dc valor conocido; yenficar ade
lantos sobre depósitos de metales preciosos y títu
los de la deuda dcl estado,- admitir depósitos volun
tarios , ejecutar las cobranzas de que se le encar
gue, llevar cuenta corriente con las personas que 
lo soliciten, con las formalidades y garantías que se 
nrevienen. Se autoriza al nuevo banco para cm uiry 
noiiet en circulación cédulas al portador pagaderas 
cu su caía en solo arailrid por ahora, hasta el duplo 
del numerario efectivo dcl banco. Por ultimo, m 
dispuso el orden y gobierno de la sociedad en im 
lareo reglamento, creándose una dirección compues- 
U de un presidente, un vicc-presidentó y doce di
rectores; Umbien liay un coniisanq régio y un di
rector ffcrentc. En consecuencia dc estas disposi
ciones y cubiertas ya mas dc la tercera parte ^  las 
acciones que previenen los estatuios, tuvo lugar la 
instalación did banco y nombramiento dc la junta 
directiva en el mes dc marzo de 1844 en una sa
la dc la casa dc gremios; pero aun no se halla es
tablecido en sus correspondientes olicmas.

Casas de mo7ieda y  departamento de grabado
V mdQuina.s. En el reinado de Felipe III se fa-
iiricaron las dos casas principales en que esw divi- 
dividü eslo establecimiento, sitasen la calle de Sc- 
:»nvia V tina en frente dc otra. Antiguamente no se 
fabraba moneda en Madrid por cuenta del rey, y sífa
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del tesorero, cuyo oficto estaba enagenado de la co
rona; pero en el reinado de Felipe V se incorporó 
á e lla , y desde entonces este establecimiento ha 
eorrido siempre por las ordenanzas que aquel le dió. 
En ól se pueden acuBar diariamente de 50 á 00,000 
monedas, para lo cual está pnivisU) de las máquinas 
y  operarios correspondientes. El local os poca cosa 
y la material ejecución de la moneda, aunque ha ga
nado muebo en estos últimos años, todavía no llega 
á igualar su perleccion á la l'rancesa, inglesa y 
Iteiga.

£1 departamento de ijrabado y  construcción 
de md//uinas para la moneda, está sito en la car
rera de san Francisco. Fué creado en el reinado 
de Carlos IV y año de llsOS, con el objetó ác 
reunir en un solo punió todos los elementos del 
arte de liacer monedas, y dar la enseñanza por 
principios fundamcnlalcs, para Jo cual liay cu él 
nna escuela de grabado do monedas y medallas, en 
que se formarun profesores de méritóyqiicfué res
tablecida en l82b. En este establecimiento se bailan 
reunidos los punzones y matrices originales de la 
moneda, ios diferentes tipos en que se lia acuñado 
desde la reforma en 1772 , los troqueles para ia 
acuñación en la casa de íiadrid , los de las meda
llas grabadas desde Felipe V acá con motivo de 
proclamaciouos, victorias y otros sucesos nulaltlcs, 
un buen monetario, modelos del antiguo, dibujos, 
estampas, planos y libros pertenecientes a! inslituM, 
un volante , un laminador, un corte y un muton, 
construidos en Paris por el célebre brnz, y una jior- 
ftVMi de máquinas, apáralos y  modelos, olma de es
ta casa, que no ceden en perfección á los eslrange- 
ros. Los talleres son muy espaciosos.

C O m P A K IA S

ASECtlEADOBAS Y «EECilSTlLEb.

Sucitilnü de seguros m utuos ae incendios de 
C l i s a s  de m d rie í. Esta sociedad fué creada en 
1 8 2 2  por algunos propietarios bajo la protección ilcl 
ayuDlamicnlb y aprobada después por el supremo
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consejo de Castilla en 31 do marzo de 1824. Su ob
jeto es que todo socio sea asegurador y  asegurado, 
tiara iiroporcionacsc una garantía, mutua iníaiiDie, 
obligando é hipotecando sus fincas a los danos que
cauMn los incendios, é indemnizarse reciprocamen
te repartiendo su importe á prorala del capiWl ase 
guraifo. Paca su gobierno económico y administra
tivo, flue es sumamente sencillo, hay dos directores, 
un contador, im tesorero, un secretario y un archi
vero, cuyos destinos son cargos anuales electiws 
entre los mismos socios que los desempeñan gra 
tuitamentc; el nombramiento de estos funcionarios 
se hace en junta general de socios que se celebra 
en los primeros quince dias del mes de enero de 
cada ano, en la cual la dirección da noticia de to
do lo ocurrido desde la anterior. El signo distintivo 
del seguro, es una lápida lija en cada casa con es
ta inscripción Asegurada de tncendws. Tiene 
ademas la sociedad sus arquitectos, bombas y obre
ros que asisten á los fuegos. El numero de edifi
cios inscriptos en esta sociedad hasta fin del ano de 
1843 asciende á G,098, inclusos varios estableciiuicn- 
tos públicos, iglesias, conventos, casas de grandes 
V corporaciones de todas clases, por el capital de 
1 0 7 8 . 1 3 6 , 0 8 8  reales, y  el número de socios es de 
4 3 0 3  , cuya respetable garantía con dilicuitad pueden 
ofrecer las compañías 5  empresas particulares coniv 
cidas en otras partos pata este fin. Los fondos de la 
sociedad consisten únicamente en un cuartillo uo 
real por millar del valor de las fincas que se pre
sentan ai seguro, y  sirven para atender a los gas
tos ordinarios y tener un remanente en caja, >cca 
el fin de no demorar la hidcmnizacion de los uaüos 
entretanto que se verifica la cobranza de los repar- 
limientos; los cuales en los veinte afios im scnn i- 
dos desde la instalación minea han pasado de un 
cuartillo de real por millar, ápcsav de lialicr habido 
fuegos de gran consideración, con cuyo pequeño 
sacrificio se han cubierto lodos los perjuicios cau 
sados por aquellos. Las ventajas que proporciona es
ta ntilísima institución, la esactilud con que ha cum
plido sus empeños, la gran suma inscripta y el mé
todo simpUficado de sus operaciones, han dado tan
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o.onocíJa estimación á las casas, que es una de las 
causas esenciales de las mejoras que se advierten 
tanto en sii progresivo aumento, como en la reedi- 
ticacion de la mayor parte. La olieina principal de 
esta sociedad, está en los portales de la plaza fren
te á la Panadería.

Sociedad de seguros mütuos contra incendios 
de casas extra-muros de la  corte. Tuvo princi
pio esta sociedad en 19 de noviembre de 1334 con 
arreglo al reglamento aprobado para ella. Su objeto 
os el mismo que c! de la anterior, y las reglas que 
la gobiernan son también las mismas, pues solo es- 
Iriü.in en el mutuo compromiso de aumliatse en los 
casos de un fuego, procurando la iumcdiula indem
nización de los daños. Los límites señalados por el 
reglamento fueron hasta la media legua, contada 
desde murallas; pero en lU de noviembre de 1843, 
á los nueve años de su existencia y en igual día 
que principiara, acordó la junta general que se ce- 
febró a! efecto, se prolongara su radio liasta la le
gua poco mas, por cuyo medio quedan comprendi
dos los pueblos de Ambroz, Aravaca, Canillas, Ca- 
nillejas, Carabanchel de arriba, Carabanchel do aba
jo , Chamartin, Fucncarral, llortaleza. Humera, Va- 
llecas, \icalvaro y Villavcrde,- y de consiguiente 
todas las casas que abraza el círculo que describa 
diclio radio en su mayor longitud, como soit las 
reales casas de Campo, Florida y Moncloa, puerta 
de UieiTO, ventas y portazgos do Alcorcon, Fiien- 
carra!, Villavcrde, Canal hasta la tercera esclusa in
clusive, y otras diferentes de mas ó menos valor y 
servicio.

Los fondos de la sociedad consisten cu el medio 
por mil que pagan á su ingleso los capitales ase
gurados, y después las respectivas cuotas que les 
corresponden en los repartimientos; los cuales en 
los nueve años que lleva de existencia la sociedad 
lia sido el de 7V: por mil, liabióudose con ellos 
ciibierlo los daños acusados en ocho fuegos impor
tantes y  los ocasionados en la instalación de la so
ciedad, lionoratios de los dependientes, viajes uc 
ios direclores ect. La sociedad linsta el dia cuenta
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con 188 sucios y 27o casas aseguradas our uii ca- 
nitül de 11.9.12,011 rs. Tiene para su gobierno 4 üî  
rectores nombrados de entre ins mismos sucios, a 
cada lUKi de lus cuales está señalado una dcin^ca- 
cion. 1." Desde la puerta de san Bernardino jila  de 
Recoletos, inclusos los pueblos de Fuencarral, Hor- 
taleza, Canillas y Chamarlin. 2.* Uesde P“e‘  ̂
de Recoletos basta la de Atocha, y los pueblos de 
Ambruz, OaniUejas, Vallccas y Vicalvaro. 3. Des
de la puerta de Atocha, á la feeso>ia, j  los dos 
Carabancheles y Villaverdc: y 4- desde la puerta 
de Scaovia á la de san Beniardino, y  los pueblos 
de Aravaca , llúmera, casas de Campo, florida, 
Moiicloa y puerta de Ilicrro.

Comva^íicí general cspaTíOla ríe seguros contra 
incendios, contra riesgos m arítim os, y  sobre la  
vida . Ua sido fundada en 1 8 4 1 , y empezó sus ope
raciones en 1842. Los objetos de esta suciedad anu- 
iiiina son; 1 .” asegurar toda elase de Propiedad con 
ira el riesgo de incendio: 2 .“ pagar 
dos á la muerte de los asegurados 6 a «Do P ^ o  
fijado con anterioridad; 3.' pagar rentas vitalicias;

llmies de reales, üiviuiüos en / , juu
10,000 rs, cada una; y ba repartido P'"' d‘'idcndM 
de utilidades correspondiente al afio de 1»43, dc^  
pues de destinar una bucua parte de illas al fondo 
ie  reserva, á razón de 8 0  rs. por cada acciuii ,̂ ade
mas del 6 por too sobre la parte del capila apron
tado por los accionistas, los cuales hasla aliow no 
han tenido necesidad de consignar mas que el 2 por 
100 del valor nominal de las acciones, para liaccr 
frente á todos los ramos que abraza la compama. 
Esta se administra por cuatro directores nombrados 
por la junta de gobierno, compuesta do doce indi
viduos. Los directores han de poseer en la conipíi- 
fiia veinte acciones al menos cada uno, .ylosinui- 
vidiios de la junta de gobierno dtei. Las juntas ge
nerales ordinarias de acciuiiislas se celebran en el 
mes de mano. Sus oficinas se liaban establecidas en 
la calle del Prado, miin. 20, y en las mismas se
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roparteu los i'üglamenUis, tablas de operaciones }• 
demás noticias convciuoules.

Compavia generol ctellris. Esta sociedad anóni 
ina de seguros generales y  á primas fijas contra el gra
nizo y piedra, ha sido establecida cu 1842. Su objeto 
es asegurar en todas las provincias dcl reino los daños 
causados por el granizo y piedra en los productos 
de la tierra pendientes en ramas ó raíces, mcdiaii' 
te un lauto p<tr 100 anual. El capital de la suciedad 
consiste eu 50 millones de reales, represcniados 
por acciones al portador que se pagan en su totali
dad al contado y otras nomíiiulcs que satisfacen el 
1 0  por 1 0 0  de entrada y e! resto según lo exijan 
las necesidades de la sociedad. Las cantidades en
tregadas ganan el interés dcl 4 por lOO al año y ado
rnas la parte que les corresponde de las utilidades 
do la sociedad. Para la dirección de ella hay tres 
directores, dos subdirectores y una jmita de gobier
no formada de doce individuos tmnlaüorcs renovados 
por tercios cada Ires años, y en febrero de cada afio 
se celebra ia general de accionistas en que se da cuen
ta de las operaciones de la sociedad. Esta está rc- 
(iresentiida en todos ios partidos judiciales dcl rei
no por agentes y  comisionados. La sociedad por 
acuerdo celebrado en 1.' y 2 de abril de 1842 ha 
establecido una Caja general de ahorros aplicada á 
tediinir dcl servicio militar con el objeto de procu
rar á los asegurados los medios de librarse ae esta 
contribución de sangre ó sea dcl reemplazo del ejér
cito, pagando cantidades proporciunauas á la cuota 
con que se liubíere contribuido. La compaQia para 
este tamo de seguros lia aumentado su capital has
ta 75 millones, y medíanle las condiciones espre- 
sadas en sus reglamentos se compromete á procu
rar el reemplazo de los asegurados. Las Operaciones 
de esta coinpafiia en el año de 1843 primero de sii 
existencia, la han puesto en el caso de repartir d 
sus accionistas un 9 por 100 de utilidades.

La sociedad está establecida eu la calle de Fuen- 
carral, núm. 53.

Compnñia de ios cinco gremios mayores. Es-
24
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ta célcbtc compaüia de los cinco gieniios niajorw 
de Madrid tuvo piincimo en 1G79, \  la formar 
los mercaderes de tejidos de seda , n® d¿
de mercería, especería y d.foS'lc"»!

S « S 3 |fS § ÍÍ
i£?Ss=PilfÍÍE
ifiClk'£C.ti=4;™FS£tó se interesasen en oslo compañ a con la acción 
.la onrt flfln sil iiijtíwl ó iilíft cuürtíi pirtCj ii ^

dftodos =qnoíl ero^^^^^

ipSf^ü
i s r / s n ' s r s :

E S a E iS I p s ™
IlliHitSil
finos cu Madrid. La irrupción rtancesa en liíOd ta

L ncia ías  ̂fué reslauramlo con nuevos
vfó luego precisada á suspenderlas, quedando ume
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inciHe cun la de sedas de Talavera y la do paúos de 
Ezearay, cuyas elaboraciones lian merecido ineda- 
lias de premio en Iiis esposiciones piibhcas. El de- 
cadenie estado de esta celebre compañia, la mas an- 
tiaua de España, sus omínenles servicios al rey y 
ol estado, y la desgraciada suerte de uu sin numero 
de familias arruinadas por liaber impuesto en ella 
SUS capiinles, llamaron juslamente la atención del 
gobierno y quien en diferentes ocasiones y señalada- 
mente en 1835 dispuso la reunión de junta general 
de la compafiia para proceder á su arreglo dcimi- 
tivo. Desde entonces se lian celebrado vanas cn dis- 
tiutas ocasiones» que han dado por resultado el nom
bramiento de sucesivas juntas administrativa y li
quidadoras, las cuales han procedido a la liquida
ción y reconocimiento de créditos, a la transacjon 
y amortización de débitos, al sostenimiento y fomen
to de las fábricas, y á la administración y venta de 
las lincas de la compañía, la cual puede considerar
se en el día en liquidación con sus acreedores. Es
tá situado este establecimiento en la calle de Ato
cha y el edificio que ocupa de su propiedad, osuno 
de los mas elegantes de Madrid, y fue construido en 
1791, bajo la dirección del arquitecto don Joso 
Ballina.

Otras sociedndés ó compaftias asf*ouradora!¡y 
wercantUes é industriales. Ademas de las arri
ba dichas, existen en Madrid otras muchas socieda
des 6 empresas particulares con objetos difcvcnles 
mercantiles, industriales y de socorro mutuo; ta
les son la compañía de longlstas, ia de drogueros, 
la de impresores y libreros dcl reino, ia de empre
sas varias, la comisión liquidadora de la compañía 
de Filipinas, la empresa carbonera de Madrid, la 
sociedad ibérica Matritense y otra multitud rte aso
ciaciones y empresas mineras; la sociedad de es
critores dramáticos, la unión literaria, la sociedad 
lileraria, la unión comercial, la sociedad médica 
general de socorros mutuos, la sociedad de socor
ros de jurisconsullos y  abogados, la de profesores 
de arquitectura, la de empleados de nacíenda y,c»o- 
liernaeion, la general de padres, viudas y liuerfa-
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ñus, la filantrópica mercantil, y otras vanas que se
ria muy largo especUicar.

Comvañin de diligencias 
teresaute establecimiento tuvo principio CataUi- 
fia en 1815, y lucliando con los inconvenientes que 
oftcciaesta’cnipresa en nuestro país, fue 
üo en ella hasta llegar á estonder su cartera desde 
Barcelona á Madrid en 1819- Desde entonces, con la 
protección de un privilegio esdusivo y el favor del 
público, se fue generalizando a otras carteras, como 
ílp Madrid á Valencia y Barcelona, a Bayona, a sC; 
villa^ Cádiz, ÚDadajriz, á Valladulid, áBiirgos, a 
Zaragoza, á  Toledo y la Corona, y cnlroncaiidoM 
luego con las subalternas o transversales. Los días 
de salida y entrada y demás pormenores pueden 
verse en lâ  Instrucción para el forastero que va al 
lin de este libro. Los carruajes que emplea esta com- 
nañia, la organización de sus ulicinas, sus maj ora
res, postillones y escoltas, y las mejoms notables 
que lía procurado en las posadas, lî an hecho muy 
fáciles y  cómodos los viajes por todo el temo , co
mo lo reconocen los mismos estrangeros impimcia- 
Ics nuc hoy atraviesan diariamente nuestro país en 
todas direcciones, siendo generalmente mayoi el 
espacio recorrido en igual tiempo que ^
Icn andar las diligencias francesas, y no mucho ma
yor el precio. Puede verse el pormcnoi de todo eu 
tos cuadernos de las diferentes carretas qi'c hap el 
nombre de Manual de dHigencins ha publ ad o  
en el año Último D. A. G. G„ y se vonae en las 
oficinas de la empresa que so hallan situadas en la 
calle de Alcalá, núm 21.

Diligencias peninsulares. Esta crea
da hace pocos años bajo la ra*on C a j«  J ^  
rer V ííue pnslcriormenMi ha adoptado el titulo ae 
Diliíjencias peninsulares,
ventajas al público, por la competencia fluc man
tiene con la de diligencias generales, !i!¡h>cDdo es
tablecido casi simullanoamente su servicio en toMS 
las carretas que aquella tema montadas, como son 
las de Bayona, Valencia, Sevilla, Granada. Zara-
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goza, Vülladülid, Bilbao, Guadalajara, Aranjuez etc,, 
consiguiéndose de ambas mía rebaja coDsiderahlc en 
los precios y  una emiilaciou noble en el servicio. 
Igualmente esta compañia ha tenido el feliz p.ensa- 
ihieuto de establecer en la propia casa donde se ha
llan sus oficinas calle de Alcalá nüin. 13, habitacio
nes de hospedaje para los forasteros, y una fonda 
aneja á ellas, en todo lo cual se proporciona uu ser- 
vicfo interesante al decoro de la capital. En el apén
dice para el forastero, van anotados los viajes y or
den de salidas y  entradas de estos carruages.

F A B R IC A S  R E A L E S .

En la imposibilidad de dar una descripción de las 
muclias fábricas de varias clases que existen en Ma
drid, hay que limitarse solo á inanifesiar algunas 
de las principales, que por su importancia-,iereecn 
esta preferencia.

Fábrica de tabacos. La elaboración de cigarros 
y rapé se estableció en Madrid en 1809 por el go- 
tierno intruso en el edificio dedicado á la fábrica 
de aguardiente, junto al portillo de Embajadores, 
llegando su mayor aumento en aquella época a te
ner 800 operarías. Coniimió la fábrica después de 
la guerra nasla mediados de 18W, teniendo áOO a 
500 operarías que elaboraban cigarros mistos, comu
nes de Virginia y  cigarrillos de iKipel. En diciem
bre de 1817 se estabíeció á  cargo do un director 
interino, y  en 1 8 1 8  se nombró un snperinlendenie 
con iguales prerogativas que el de la fábrica de Se
villa, subsistiendo asi hasia 1 8 2 2  cou unas 6 0 0  ope
rarías, elaburatido cigarros de todas clases. Eor ul
timo, en jubo de 1 8 2 6  se l¡a restablecido otra vez 
y continua. En el día cuenta 3000 operarlas, y las 
labores en el afio último de 1843 han sido 14,925 
libras de tabaco habano, 123,552 de misto, 652,707 
de común, y picado 29,809. El gefe tiene el dic
tado de superintendente. El edificio en que m 
halla esta fabrica (que ya hemos diclio ser en la 
calle de Embajadores) fue mandado construir en el
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üflo de 1 7 9 0  para fálirica de Qgiiavdientes, barajas, 
nnní>l aliado V depüSiU) de efectos plomiMS. Su fi- 
aiira es lesulat y sencilla, teniendo de Imea su fa- 
ch S a  428®pies y 237 el costado, que m'.lup icados 
r o S n e n  un total de 101,436 pies superficiales. Tie- 
ue a C s  un corralón por el costaáo que mira al 
mediodia, y prolonga su facliada CQ 63 pies con 
14,931 de superficie.

yábrica de pfrífer/a. "t?'
tural de Huesca, snbresaUendo en el arte de P ^  
ri'i vino á Madrid en el remado de Canos lu», y 
llamando por sus felices .disposiciones
de aquel ¿ a n  monarca, *‘‘.1’' ' ’',®®® , "s parait í*!!*!! 1p f*nví¿ iiensionado a ran s y Londres para
adquirir todos los  ̂conocimientos p^í¡í}on
guiólo Jiartinez:, y á su regreso f  .  P " S  
l e  máquinas, y con los auspicios ^^U s se mniw 
h  fóhrica v escuc a de p atería, que bajo ta airee 
clon d"í m im o“ lartincz, consiguió a poco tiempo 
un gran renombre. Esta escuela de luíos los ramos

r  r c r c t '7 '

t r l b L r n 7 n 7 l a ^
H nlntíi V el oro, sino el bronce, el aiaPasiro, y 
hasta los estuches v cuchillos con un pulimenm su- 
S r  7  c?sa m a ílla s
hrifs en obras de la mayor consideración, que por 
su boUezahan cautivado ja
bien se trabaja para el despacho P“91>co- Lü di^po  ̂
sicion de los lalíeres es fagnifica, pues solo cU^an

principar sino que acaba de establecer en ella mis- 
r  T íabricaciou del P ' T S r t a T l & e s u t
entre nosotros, y lo lia hecho con tan felices resui
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lados, como puede verse en toda clase de alhajas 
liasla enriquecidas con sobrepuestos de oro, surtien
do á la industria ademas con todas las planchas de 
plaqué que necesita, y haciendo inútil la considcra- 
Ide introducción que antes se verificaba de! estran- 
ficro- también ha establecido con el mejor éxito 
el plateado y dorado por el «albanismo, cuyo ade
lanto es de un gran resultado para las ai'tcs. Las 
máquinas son inmensas y de gran coste , y el 
dcsMcho es una graciosa rotunda a la entrada por 
la lachada principa!. Por último, todo el edihcio es 
elegante y uno de los mas gramiiosos de su clase 
en Europa. Está situado al !in de la calle de san 
Juan, haciendo esquina y facliada al Prado frente 
al Museo. Fue dirigido por el arquitecto don Carlos 
Vargas, y comprende 67,400 pies de sitio. Su facha
da principal ia forma una galería con 1 0  columnas 
dóricas, y encima so eleva un giacioso adorno de 
escultura, lo cu a l, asi como los vasos eliiiscos 
colocados en el plinto de la cornisa superior liaccn 
muy buen efecto. Este establecimiento tiene la hon
ra de ser visitado frecuentemente por SS. MM., co
mo también por todos los viajeros de disUncion.

Fábrica de tamices. En el reinado de Felipe V 
vinieron de su orden desde Flandes don Juan Van- 
dcrgottcii y sus tres liijos, maestros de tapicería, 
para enseñar este arte en Espafia. Pava ello se es
tableció la fábrica fuera de la puerta de santa Bar
bara, cu el edificio que antes fue almacén de pólvora, 
el mismo en que lioy subsiste; y desde enlonccs lian 
salido de ella obras primorosas de tapiceria, que 
decoran los palacios y los primeros edificios de la 
corte y sitios reales, y  son uno de sus principales 
ornamentos. Los dibujo.s son de Goj a, Baycu, Mae- 
11a, y otros profesores distinguidos. Esta fabrica ce
só cu tiempo de la invasión francesa, y sus oficia
les perecieron hasta quedar reducidos al número de 
odio - pero desde 1814 empezó á trabajar aunqiie 
lentamente, hasta 1824, en que S. M. acordólas 
bases ó contrata que hoy la rige, y con este im
pulso ha seguido trabajando. Se pueden contar siem
pre cuatro telares de lapices y  otros tantos de al-
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fombrasj estas son <lc las clases que llaman larcas, 
y  en sil dibujo, colorido y gusto nada tienen (|uc 
envidiar i  las estrangeras. Las lanas que se emplean 
en ellas se tifien en esta real fábrica con toda per
fección. Por último, para el adelanto de los jóvenes 
ha establecido el actual director una escueta de di
bujo. Esta fábrica no solo trabaja para la casa rea!, 
sino también para los particulares.

ZK D D STR1&  B IA D R IL E H A .

La industria de Jladrid, por miicbas causas qiic 
seria prolijo enumerar, y mas principalmente por la 
escasez cíe aguas y carestía de combustible y  la 
mano de obra, está limitada generalmente á sur
tir las necesidades del vecindario, sin haber apenas 
fabricación, que en concepto de tal haga comercio 
esterior con sus productos, a cscepcion de lo poco 
qiic sale para ios pueblos de las cercanías, y para 
algunas ciudades de provincia, del ramo de curti
dos, sillas de madera, ebanistería, imprentas, ins- 
Irumentos de música, biijias, y algiin otro género.

Sin embargo de esto no puede negarse que la 
fabricación de todos los objetos que constituyen hoy 
la industria madrileña, lia adelantado consiilerablc- 
mctitc de algunos afios á esta parte, en términos 
de llegar á competir en varios <lc ellos con lo que 
viene del cstrangero y liaccr de todo punto inútil 
su introducción.

KTiieóles. En él ramo de ebanistería, es tal la 
perfección, seguridad y buen ensainblage de las pie
zas, tal el gusto y la variedad en las formas que 
ofrecen toda clase de muebles de casas, ta! en fin 
la delicada conclusión del trabajo en que luce la 
rara variedad de maderas del reino y americanas 
que poco u nada dejan que desear ol mas exigpntc, 
hallándose en su prenio casi al nivel de los merca
dos eslrangeros, y  ofreciendo á nuestras casas ma
yor aspecto de elegancia y de buen gusto. Para juz
gar del grado de perfección que alcanzan en esto 
ramo los artistas madrileños, podríamos cKai aquí
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entre otms muchos ejemplos las bellísimas obras 
iiteseuiadas á la esposicion por los maestros Medi
na, las iugeniosas obras del señor Isa, y otras. Ls- 
tc artículo y el de sillas ile madera de cerezo, la
brada en cuadro, que aiiloriormcnte se iniruduciaii 
de llurdcos y Bayona, y posteriormente venían de 
Tolosa de Guipúzcoa, se construyen en el día en 
esta corte con tal perfección y comodidad de pre
cio. que son cstraidas para las provincias, a donde 
han llevado el buen gusto de esta rabricaeion, cer
rando con ello la puerta de este comercio a los es- 
tranceros. La madera de cerezo y de haya que se 
efnplea para ellas la traen con aburuiancia y bara- 
tura de las cercanías de Santander.

Pianos, guitarras, instrumentos de música. 
Los fabricantes llosschrnders y sobrinos, La^n, 
Schncider, La-Vigne, La-Calira, Perez, y otros bao 
conseguido perfeccionar este ramo cu Madrid hasta 
el punto de cerrar casi la puerta á la competencia 
cstrancera, habiendo merecido ser premiados en la 
esposicion última de iS í l ,  por la solida construc
ción, suavidad y sonoridad en las voces, linura y 
elecancia en la forma de los pianos queptcscnlaron 
á ella El número de los que se construyen anual
mente CD Madrid se calcula en mas de doscientos.

También la fabricación de arpas se hace en Ma
drid con toda la perfección imaginable, y  las tres 
presentadas á la ultima esposicion, por el construc
tor D. Tihurcio Martin, merecieron igualmente pre
mio por su sonoridad, solidez y riqueza.

La construcción de guitarras permanecía en es
tado pasivo por la opresión de sus ordenanzas gte 
míales, y  sin embargo, en Barcelona se hacia mu
cho comercio de ellas con las Américas; mas desde 
que este ramo adquirió la libertad de poderse fabri
car, ha presentado singulares mejoras en las formas 
Y construcción, y por consiguiente mas fuerza de 
tono en los sonidos, haciendo mas y mas recomen
dable un instrumeuto caracterislieo de nuestra na
ción. Sin embargo, creemos que esta fabricanoti 
haya decaído en Madrid dcl lustre a que la elevaron 
c! famoso Jlufioa y otros conslriictórcs.
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Instrumentos de aire. A esta clase de iiistru- 

inentos se le ha afiadido mucha perfección y au
mentos de puntos aplicables para acompafBados que 
antes no tenían, y se han inventado otros, que an
teriormente no eran conocidos; y  este aumento y 
estension que se le ha dado á este ramo instrumen
tal, es debido (sin poderlo dudar) al cstablecimien- 
so de cuerpos músicos en todos los regimientos. 
Anteriormente nos surtían los alemanes y franceses 
de estos instrumentos, pero adoptados los cuerpos 
músicos en los regimientos de nuestro ejército, se 
han establecido en Madrid hasta doce talleres, con 
tanta perfección y baratura, que nada de este ra
mo se introduce del estrangero, y su progreso y 
aumculo está en razón de los consumos.

Curtidos. Otro de los tamos que mas han pros
perado en esta capital es el de curtidos de toda cla
se de suela, becerros, iKidanas, baldoses. charoles, 
ect,, y últimamente la sociedad titulada del Iris ha 
presentado en la esposidon última buenos taiilelcs 
y badanas, habiendo merecido ser premiada con la 
medalla de oro. Igualmente son notables los adelantos 
en la construcción de todos los objetos referentes a 
esta fabricación, como correages y guarniciones de 
camiages, fornituras militares, guantes y zapatería. 
De las primeras ha presentado á la csposicion objetos 
preciosos, que han sido premiados, 1). Francisco Sei- 
rietz, asi como también un surtido bello y comple
to de guantes presentado por el señor Dubost. Es
ta fabricación ile los guantes de piel se ba genera
lizado y perfeccionado en Madrid, en términos que 
hoy es uuo de los pocos objetos que no puede te
mer la competencia con lo mas esquisito que sale 
de las fábricas de ta r is , por la hnura de la piel, 
variedad y delicadeza de los colores, igualdad y nr- 
meza del cosido, calculándose en mas <le cien mil 
pares, los que se fabrican en Madrid anualmente.

Cerveza. En marzo de 1828 se averiguó que el 
lúpulo, boinbrcciUo ó hublon, flor indispensable pa
ra la fabricación de la cerveza, se criaba esponlanea- 
nicatc, aunque en corta cantidad, en las cercanías
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(Icl canal de Manzanales y soto de 
y con mas abundancia en los “'rededores de O u^a 
faiata y Mearria, siendo su coste una “““ 'a  P®t|c 
de la que se traía del estrangero, y 
meior a inicio de los fabricantes. También se en
cen tra  esta planta muy abundante en 
t-iiiirin En las fábricas de cerveza de esta corte se í,a mejorSdry este género estraord.nana-
mente! y se regula su despaclio en ocho mil bo 
Has dianas.

/nipresioneí. El tamo de impresiones llegó d ^  
n r o S a d  en esta corte en el tercio ultimo del si- 
g b  pasado, (juc fueron apreciadas «"
Sne salían de lo imprenta real, las de Ibarra, Sanüia 
V ntris cilánilose aun como modelos en este gc- 
U o  la ded 5 a to í io .  de 1772 y la de 1“ 
y/í nrni4fínn on 1780, impresiones de Ibarra; asi 

r S m ’osa dcl o iy o r c ,  de la
el mismo año. Estas y otras impresiones iban ador 
nadas con magníficas estampas ejecutadas por los 
esceleiites grabadores de aquella época, Cariñena, 
Selma, Molél, Montancr, Ballester, 
rioueza de nue carecen las cdicioaos del día, pot
la^oiable dwadencia á qiie Pdeeucr^ vgrabado desde que los señores Estese, PeUguer y 
otros trabajan poco. El iiivento de a '®¿y
nn<;iprii>rineiitc la aplicación que se lia dado ai gra
fiafo en madera á iS tipogralia >’®",®taldoío"de nuí> híin motivado entre nosotros el abandono aei 
erabado eii dulce. Pero en cambio las ciliciones que 
falenhoY de b s  prensas de Madrid siioIcq it ador- 

con multitud de grabados por aquel procedi
miento y en cuanto á^la forma'rtc 'p* c^acteKS

S 'a n w s  ac^Mccsilaba de caractétes estrangeros.
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Otras conocidas ventajas ha adquirido tambicii la 
tipngraiia madrileña en estos últimos años, como 
sou la construcción de prensas de liierro á la Stan- 
hope que han establecido en su fábrica de Jfailrid 
los señores lionaplata; el clisado, politipacion y es- 
teriotipia establecida por los señores Burgos y Nn- 
Bez Arenas y compañía: principalmente la gran me
jora del papel debida á las nuevas fábricas estable
cidas en Villarluengo, Tolosa, Manzanares el real. 
Burgos y Candelario, con lo cual ha venido á reu
nirse dentro del país los principales elementos ne
cesarios á este arte.

Vestido. La elegancia, comodidad y solidez con 
que los sastres y modistas de Madrid saben cortar

3 coser los vestidos de ambos sexos, lia cmancipa- 
0  i  nuestros elegantes de la triste precisión de ha

cer sus periúdicos encaraos á la capital de la moda, 
y  hoy dia pueden sin rubor presentarse en ella con 
el atavio de fábrica madrideña. El crecido número de 
maestros y maestras eslrangcros establecido en Ma
drid de algunos años 4 esta parte, inoculó comple
tamente el gusto de la tijera francesa, y los nties- 
tros apresurándose á imitarlos, han llegado á com
partir con dios los lionorcs del triunfo.

Los adelantos de nuestras fábricas permiten lioy 
también alternar en el vestido los géneros naciona
les con los estrangeros, y tina prueba de ello se 
vio en la última esposicion, en el elegante maniquí 
presentado por d  maestro Dtrilla, cuyo vestido y 
allomo era todo compuesto de prendas elaboradas en 
el país.

Sombreros. Este es otro de los ramos cuya cs- 
celcnie fabricación en Madrid lia desterrado 4 los 
estrangeros, con los cuales se equivocan por su fi
nura, ligereza, buen negro y duración, de suerte 
que de las fábricas de la capital se surte todo el 
vecindario de ella y  hay alguna cslraccíou para fue
ra ; pero dcsgraciudamente la moda ó la economía 
ha hecho desterrar el uso de los sombreros de cas
tor, sustituyéndolos por los de felpa de seda, mas 
baratos y  brillanlesj y 4 este terreno lian tenido
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que seguirla los fabricantes de Madrid, aunque con 
la desveiiUija de tener que usar priDcÍDalmcnlc de la 
felpa estraijgcca, por no estar tan adelantada la fa
bricación de ella en nuestro pais. Los señores Gar
ro , Wellencamp y Aiinable, presentaron primorosas 
muestras de sombreros que ílieron premiadas en la 
idtima csposiciun.

Papel pintado. Las fünicas establecidas en Ma
drid por los señores Giraud de Villete y Marrot lian 
tenido en estos últimos anos tan notables adelantos, 
que lian logrado generalizar esta clase de adornos 
en las babitaciones, acercándose bastante en buen 
gusto y baratura de precio á los que antes venian 
dei estrangero.

Alfombras. La compañía de Empresas carias es- 
tableciú hace algunos años la fabricación de alfom
bras. que aunque todavía no pueden competir con 
los preciosos adelantos que ha alcanzado este ramo 
en aílgica, Inglaterra y Fioncia , ha logrado surtir 
en parte la necesidad con gáneros de buena confec
ción, amiqiie con sencillo dibujo, mejorando estos 
sucesivamente y bajando el precio hasta el punto de 
facilitar este ramo de comodidad y elegancia; por 
cuyas razones lia merecido también premio en la es- 
posición última.

Pedrería. A pesar de la pnmieia de los tiempos 
que lia hedió mas escaso entre nosotros estos lujo
sos artefactos, no han olvidado tos artistas do 3ia- 
dvid las buenas tradiciones de sus antiguos maes
tros, ni ven indiferentes los progresos del buen gus
to y  adelantamientos del arte en e! estrangero. Los 
primorosos objetos de altar, tocador y  condecora
ciones presentados á la última esposicioti por los se
ñores Soria, Moratilla, Pujol, é Itabiirru poco ó na
da dejaban que desear en cuanto al dibujo, bruñido 
y esmalte de los metales, en la labor, colocación y 
engaste itc las piedras preciosas.

/¡ierro fundido. Una de las grandes adquisicio
nes que lia hedió en estos últimos años la indus-
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tria maúridcua, es la gran fálirica de fumlicion cs- 
tablcciila en el antiguo convento de santa Harbara 
por los señores Bonaplata, cuyos productos cuntti- 
üuyen lioy á la comodidad y ornato de la población, 
y lian fomentado y hecho realizables fabricaciones y
procedimienlosmie sin su auxilio nunca hubieran pros
perado cu la capital. La construcción de máquinas do 
hierro y cobre propias para las fábricas y talleres, la 
compostura de otras, los adornos de las casas en 
balcones, rejas y balaustradas, y otra porción de 
necesidades hoy satisfechas por esta fabrica, con 
arregio á los adelantos del arle y del buen gusto, 
han sido uno de los objetos mas notables y que me
recieron ser premiados con la medalla de oro en la 
liltíma esposicion.

Tanibicii lo fué en este ramo por los escelcntes 
productos de su taller de lierreria y cerrageria en 
los diferentes tamos de máquinas, armas y arte de 
relogero, el maestro don Tomas do Miguel, cuyos 
notorios adelantos en todos estos ramos son bien 
conocidos del público madrileño.

RHojeria. El arte de la relojería se Italia limi
tado en Madrid con muy pocas esccpciones d la re
paración de obras de construcción eslrangeta, y a 
pesar de que en el reinado de Carlos III se estable
ció una l í r ic a ,  no llegó á dar grandes resultados, 
quedando solo de ella algunos aventajados discípu
los. Sin embargo, en laesposiciondc 1841, fué pre
miada con la medalla de oro ima cscelente pcndola 
de ecuación y compensación construida por don Luis 
Esteban y Hernando. En la misma csposicion se 
presentaron y fueron premiadas otras péuuolas y cro- 
uometros construidos por los señores Moylianart, 
Bulla y Rubio; un ecliinclro ó nivel de pendientes, 
presentado por don Antonio Vaiela, una máquina 
eléctrica y otros varios objetos por don Simón Clii- 
earro, ademas de otros distintos inslrumentos cien- 
lílicos de los señores Bonaplata, Miguel y oíros fa
bricantes de esta villa.

Carruages. También lia adelantado en ella es
te ramo de construcción, si bien no lia podido con-
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soíiuir Ifldavia cerrar la puerta á la introducción es- 
trasigcra, procurando en lo posible imitarla en cuan
to ú la solidez, nivelación y adorno, siendo una 
liiiena muestra de ello el elegante cabriolé presen
tado á la esposicion última por ct -maestro don Ca
simiro Martin,

Espejos. D, Juan Bautista Gucrin lia establecido 
últimamente en esla corte una fábrica de azogar, 
que hacia eran felta y las tres lunas presentadas por 
el mismo a la última esposicion, han sido premia
das en ella.

Perfanieria. El sofior Gavaret y Forlis lia sido 
el único de los fabricantes de estos objetos que ha 
presentado á la esposicion un surtido completo do 
jabones de olor, esencias, aguas destiladas y com
puestas, cremas para el cutis, pomadas y aceites, 
y filé premiado en ella , cuya distinción liiibieran 
sin duda merecido también otros artistas de este ra
mo , si Imbicran presentado sus muestras.

Productos químicos. D. Antonio Javier de Mo
ya lia establecido en esta corle una fábrica de pro
ductos químicos y farmacéuticnsj y preseiilado á la 
esposicion una variada muestra de ellos, mereció 
tambieu premio.

Tejidos d t paja , l'ambicn llamaron la atención 
y merecieron premio los tejidos de paja para som
breros, gorros, petacas y  otros objetos, presenta
dos por el señor Lclievre y  por el colegio üe tas ni
ñas de ¡a Paz de esta corle.

Objetos de goma elástica é  impermeables. 
Este es otro de los objetos modernos introducido en 
Madrid, y  sostenidos lioy por la fálirica de don Ju
lián Díaz Pérez, que lian merecido igualmente pre
mio en la esposicion.

Biigias de la Estrella, ü e  aqui una de las fá
bricas que desde su establecimiento cu Madrid lia- 
ce tres afios, ha podido competir en sus productos
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con lü müs adclüntado de ias fábricas de París, y 
generalizado en las ciases acomodadas de la pobla
ción este género de alumbrado de las velas esteári
cas que csceden en claridad v baratura á las de ce
ra. De este artíciilu se hace bastante cstcaccion pa
ta  las demas poblaciones, y acabará por genciali- 
zarse cuando fa mayor baratura de las primeras ma
terias permita rebajar el precio, boy de 8  i'S. libra. 
Los objetos de está fábrica, presentados por su di
rector don Juan Julián Berl, llamaron justaineiite la 
atención del público, y  biibietan merecido el pre
mio, á no carecer todavía del tiempo de residencia 
exigido á los estrangeros por reglamento.

Otros objelos. Ultimamente, la induslria madri
deña presentó y obtuvo premios en la última espo- 
sicion en otros diversos ramos, tales como el de 
pastas linas, de que presentó diez y siete especies 
la seRora viuda ue Clrarlonc 6 Itijos; los preciosos 
marcos dorados y do todos gustos por don Adriano 
Fecraii, los bastones de concita por don AnUjtiio 
(jarcia, los estudios anatómicos en cera por don 
Antonio Venosas y  don Marcos VlRals, las denta
duras artificiales y otros preciosos objetos por los 
señores don AuUiiiio Rotondo y don Mulclior ibar- 
roudo, los bules y  cliarolados de la fábrica del señor 
Seutin, los ccpilfos de la señora viuda de Letroux 
y del señor Pcrclic, los botones de charo! y pasta 
del señor Escudero, los preciosos jarrones 3c már
mol riel señor Silird, los grabados en madera y la
tón del señor lardio, los corchetes dcl señor Mo
reno, ios azúcares dcl señor Licgart y otros muchos 
objetos que prueban los progresos actuales de la in
dustria madrileña; asi como la ausencia en la espo- 
sicioti de ios de muebos artistas no menos distin
guidos , demuestran la poca ímpurlaucia que dan á 
dicha esposicion, único dato sin embargo para juz
gar dei estado general de la fabricación en Madrid, 
y el solo á que liemos debido atenernos para no 
entrar en una ciasirieacion voluntaria de nueslra 
parte.
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rcRi&s.

Por ¡irivik'gio espeilido por el señor rey don 
Juan 11 cii la villa de Valfadolid á 18 de abril 
de 1447, hizo mciced á esta de Madrid de dos fe
rias francas por san Miguel y san Maleo, on rcinu- 
ncracion y recompensa de haberlo quitado las villas 
de Cubas y Griñón que eran suyas, para dárselas 
a un criado.

Por lestimonio que d¡6 Gaspar Dávila, escribano 
del ayuniainieiito de esta villa, de iiu privilegio es
pedido |ior el señor rey dou Enrique IV cu la casa 
dcl Pardo en 25 de octubre de « « 3 , consta que 
este concedió á Madrid la facultad de que pudiese 
tener un día en cada semana de mercado franco 
señalando el martes para ello.

Por real cédula espedida por el señor emperador 
Carlos V en Valladolid á 30 de setiembre de 1545, 
consta haber mandado S. M. se despachase nueva 
eeilula do la merced que en unión de la señora rei
na doña Juana había hecho á esta villa de un mer
cado A'aneo en el miércoles de cada semana.

La feria de Madrid da principio el dia 21 de sc- 
Itombre y concluye el 4 de octubre, aunque por lo 
regular se dan algunos dias de próroga; consiste 
en muebles nuevos y viejos, loza, alfarería, este
ras, mantas, vidrios, cuadros, libros, juguetes de 
mnos y frutas. Celebrábase en lo antiguo en la pla
zuela de la Cebada, y en este siglo ha tenido diver
sas colocaciones, como la plaza Mayor, prado de 
Recoletos, calle de Atocha y calle de Alcalá que 
es donde últimainente se ccleBraporlo regular, cons
truyéndose a! inlCDto cajones de madera por cuen
ta del albergue de mendicidad de san Bernardino. 
También se ocupan con estos muebles todas las 
plazuelas y calles anchas, y el cspccuícnlo de estos 
ülijotos es singular y muy divertido para el foraste
ro y desocupado. La feria de Madrid ha sido el olj. 
jeto de la critica de los poetas y gentes de buen

95
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Y DlVEnSlOSES PÚBLICAS.

Nj-  lio coiisla a punto Tyo cuando tuvo principio Ja 
representación de comedias en M adridpero si que 
las iiabia ya eu los primeros años después del esta- 
blccimicnio de la corle en esta villa, y eo ellos filé 
sin duda cuando brillé e! famoso comediante y  poeta 
Lope de Pueda, que según Antouio Perez, era el 
«w 6p/mo de la coi le. de Felipe Ii, y  de quien Cer
vantes dice que le haliia visto representar siendo mu
chacho. Por los anos de 15B8 consta ya que Iiabia 
en esta corte compañías de comediantes, que en
tendiéndose con !a cofradía de la Pasión (que tenia 
este privilegio), le arrendaban un sitio en la calle del 
Sol y otros dos en la del Principe, en los cuales 
representülian pagando un tanto a sqiiella coítaiilía. 
También consta que en se introdujo la cofta- 
dia de la Soledad á solicitar el mismo privilegio de 
señalar sitio páralos comediantes, sobre lo cual so 
siguió un reñido pleito cnlre ambas cofradías, que
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terminó convinióndose en repartir el usufrulo. En 
su consecuencia se rctormó y alquiló en dicho ano 
el corral de la Pacheca (uno de los de la calle ucl 
Principe) á un comediante ilaUano llamado G/rnasa, 
contratando con él qiic se hahia de cubrir dicho cor
ra l, que estaba descubierto, como asi se verincú 
aunque el patio siempre quedó sin techo, y  solo ten- 
dian sobre él un toldo para librarse del sol, pues 
entonces las representaciones eran de dia. Otro cor
ral alquilaron también las cofradías en la calle del 
Lobo, iiabilitóiidolc para la rcpicscntacion de co
medias , basta que por último (íibi'icaron sus dos tea
tros propios, el uno en la calle do la Cruz, que fue 
el primero, y el otro cu la calle del Principe, aquel 
en el año 1579, y este en 1582, cesando entonces 
el de la calle deí Lobo.

Tal es el origen de los teatros de 5Iadrid; y cre
ciendo sucesivamente sus productos liasla un punto 
tal, que ya se arrendaban en 115,400 ducados por 
cuatro aíios desde 1029 á 1633, fueron cargados con 
pensiones en beneficio de varios liospitales y csta- 
ülecimientos de beneficencia, hasla que en 1638 se 
encargó de ellos la villa de Madrid, quien pagaba 
una indemnización correspondiente á los bospitales. 
Desde entonces se suscitaron en diversos tiempos 
muchas prohibiciones contra las comedias, y  aunque 
con mayor ómenur trabajo, sicinprc triunfaron estas, 
valiendo para ello mucho el piadoso fin en que m 
invertía su producto. Pero en el reinado de Feli
pe IV llegaron á su mayor boga por la inclinación 
particular del rey, y no solamente se tenrcscnlabaii 
en los ya citados corrales, sino en las salas mismas 
de palacio, y en el nuevo suntuoso teatro del pala
cio del Buen-Retiro, resonando en lodos ellos las pro
ducciones inDumeiúbles de Lope de Vega, Caldemn, 
Tirso de Molina, Moreto, Solis, Rojas y otros inii- 
nitfls que suministraban á la decidida afición del pu- 
l)lico uii alimento inagotable. Faso esta época; vino 
otra de privación, y apenas los últimos acentos de 
Cañizares, Candamo, y zainom, lograron sostener el 
renombre de nuestro teatro en medio de aquel uni
versal silencio. La Tatia española (dice Jovellanos) 
haóia pasjdo los Pirineos para inspirar a l 'sran
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Moliere; y en tanto, ni el triste reinado de Carlos II, 
ui las agitaciones de la guerra de sucesión que si
guieron después, eran a propósito para liacerla tor
nar á nuestra nación.

Contribuyó después á prolongar su olvido la cons- 
truocion del teatro do los Caños del Peral en prin
cipios del siglo pasado, y su Ocupación por una com-

Eiafiia de represenlantes italianos, y mas que todo 
a afición que inspiró Fernando VI á las óperas de 

aqnella nación, que se empezarou á ejecutar en es
te teatro y en del. Retiro. Ko eran ya las gracias 
sencillas del ingenio las que llamaban la gente á los 
teatros, sino el aparato de la escena, la magnificen
cia en los trajes y decoraciones, el brillante mido 
de las mas escogidas orquestas, las vistosas danzas, 
y lodos los recursos, en liu, que emplea el arte para 
la seducción de los sentidos. Los mas célebres ar
tistas venidos de Italia y otras naciones sorprcudian 
con su linliilídail. El teatro de los Gafios, mucho 
mas espacioso y noble que los antiguos, era un si
tia digno de tan bellos cspcctáciilosi pero donde 
sobresalían estos liasta im punto de magniliconcia 
sorprendoute, era en ol del «etico, colocado en 
medio de los estensos jardines, que á las veces, se
gún lo pedia el drama, servían ue decoración, pu
diéndose ver maniobrar en ellos tropas de calialte- 
ria, y  haciendo la ilusión tan vcrdaclcra, que des
aparecía toda idea de ficción escénica. En tanto, los 
dos corrales de la Cruz y de! Principe, ocupados 
por los mosqueteros y gente de broma, nfrccian un 
campo indecoroso de batallas continuas de los par
tidarios aficionados, La incdianiu de los actores, lo 
mezquino de la escena, la ninguna propiedad en 
trajes y decoraciones, la poca comodidad de los 
concurrentes, y mas que todo, lo soez y grosero 
do las piezas que por entonces sostenían ía escena, 
bajo la inllueiicia de ios Comellas y Zavalas ¡ todas 
estas causas reunidas produjeron en nuestro teatro 
el estado en que le pinta el célebre Motatin en La 
comedia nueva. Pero las medidas del gobierno, que 
empezaron á alejar las causas físicas de este desor
den , arreglando la mejor disposición rlc los teatros: 
el buen gusto que so estenílió con las bellas pro-
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düccioncs de Moratin, IriarUi, Quintana y otros 
varios; y  finalmente, ia aparición en la escena de 
dos genios verdaderamente sublimes, 1a Bita Lu
na é Isidoro Jiaiquez, [nerón bastantes á hacer 
gatutr al teatro el pucstó que debía uciipav, y á lle
varle entre nosotros á un cierto grado de decoro.

La guerra de los franceses, la destrucción de los 
dos hermosos teatros de! Retiro y  los Caños, y las 
circunstancias liirbulciitas y poco á propósito que 
desde principios de este siglo ocuparon á España, 
hicieron seiilir sn iiillmüida en nuestra escena; y 
habiendo desaparecido los principales teatros, los 
primeros autores, y los aotures mas distinguidos, 
volvió á caer en inia medianía triste, si bien no se 
resentía ya de aquella falta de decoro y propiedad 
que tuvo en el siglo pasado, pues, aunque lenta
mente, 8 0  ilación sentir en eilu los progresos del 
encendimiento, los adelauios de las artes, y el im
perio en fin de la r.izon.—I.a afición del púbiieo, la 
aparición en la repúlilica literaria de muclios jóve
nes y dístiugiii<lüs poetas, y  la de nuevos actores 
esceíeiites, entro ios cuales no podemos menos de 
citar á ios señores Latorre. Romea, García Luna y 
Guzman. las señoras Matilde Diez, Llórente y La- 
Madrid, tornaron á nuesira escena el ¡iccdido pres
tigio, y  nunca, desde la época de Felipe IV, se lia 
observado en ella tal abundancia de producciones 
originales, tal brillo y  elegancia en fa ejecución, 
tal entusiasmo de p,irtc dcl público. Por desgracia 
su incansable curiosidad no se satisface con las mu
chas obras de nuestros ingenios cnnlemporáneos, y 
la moda, que antes daba la preferencia á las anti
guas comedias de capa y espada, niega lioy sus fa
vores á los ingeniosos enredos de Lope y Calderón; 
razón por la cual tienen que alternar harto frecuen
temente en nuestra escena propia, los autores fran
ceses, el infatigable Scribe, los terribles Hugo y Ru
inas, el clásico D éla Vigne, y otros menos céle
bres, con quien tienen que sostener formidable com
petencia nuestros modernos Bretón, Gil, Zonilla, 
Rubí, fiartzenbusch, y demás. Con ellos compar
ten los honores dcl triunfo en nuestros teatros, mien
tras que el Gobierno, fijando su atención en este
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punió fan interesante de la civilización, no consagre 
un teatro especial y  decoroso á la escena nacional 
antigua y moderna, y  llame hicia ella de nuevo la 
atención del orbe Hteiario.

Tcnlvo de ¡a Cnis. Este teairo se labró de nne 
vo d espensas de Madrid por el ano de 1737 bajo 
las trazas y dirección del corruptor Ribera, que tan- 
las pruebas dejó de su mal gusto. Este cdilicio es 
una de ellas, j' ni su fachada irregular, ni su inte
rior mal dispuesto con un pobre escenario, son á 
propósito para e! objeto. En el abo anterior se lia 
alargado y decorado, pero sus defectos capitales son 
imposibles de remediar no derribándole. Uasta su si
tuación es ridicula, en una rinconada, cuyo acce
so es por calles estrechas y mal dispuestas, loque 
ocasiona gran incomodidad. Es capaz do 1 1 0 0  per
sonas, y su entrada llena produce mas de 1 0 , 0 0 0  rs. 
Los precios son: palcos bajos 64 rs .; id. principa
les 60; id. segundos 48; id, por asientos 10 rs. la 
delantera y 8 lo domas; lunetas principales 1 2  rs., 
Ídem segundas 8 rs .; gaieiias 8 y G ¡ tertulia de
lantera 8 rs. y i los demás asientos, aiifileairo 8, 
6 y 4 rs ., y ludo cen aumento de dos cuartos en 
billete para ciertos establecimientos de benclicen- 
cia. Se representa todas las noches, variando la ho
ra de principiar según las estaciones ; y en invier
no también hay otra representación en cada leatro 
los dias de tiesta á las cuatro y medía de la (arde.

TrntTo del Principe. Fuá reedificado á costa de 
la Villa en el año de 1745, pero habiéndose quema
do, se volvió á reedificar en 1 8 0 6  bajo los planes 
y dirección del arquitecto Villoniieva, que sacó el

Sirtido posible del escaso terreno, é hizo un teatro 
eccnte, aunque pequeño, dándole un soportal y 

cinco entradas en una fachadita mny sencilla, y 
conservando para la escena un local proporcionado. 
Ultimamente so le lia pinuido y adornaJo con me 
dalloncs en la bóveda, que conlieneii los retratos 
de los poetas célebres españoles. En este teatro 
mas regular se representan mas frecucEtomeiite
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tragedias y dramas de gran aparato, para lo cual 
da lugar el escenario, siendo decoradas rnagmfica- 
meiile, y  vestidos ios acüjres con toda propiedad y 
lujo, en lo cual se ha adelantado mucho de pocos 
afios á esta parte, y principalmenfe desde que am- 
los teatros están a cargo do empresas. Este teatro 
es capaz de 1Q36 personas, y está repartido lo mis
ino que el de la Cruz. Las representaciones son 
también diarias, y las horas y precios son los mis
mos que en aquel.

Tealro del Circo. Hace pocos ahos que con el 
objeto de servir á las compañías gimnásticas fran
cesas que bajo la dirección de Avrilmn, Paul, Atirió! 
y  otros iranspitenáicos vienen anualmente á ofrecer 
su liabiiidad á los madrileños, fue construido este 
teatro en la plaza del Rey al fin de la calle de las 
Infantas, y en su construcción apropiada para el obje
to, se estuvo sin duda lejos de pensar que algún día 
había de convertirse en teatro de ópera italiana, de 
baile serio y hasta de verso, l’cro la escasez de tea
tros en aiadrid, y  la progresiva alicion del público, 
hizo habilitar este para dichos objetos, coiislniyen- 
do un escenario en uno de sus trentes, y procuran
do aproximar en lo posible lo dcoias ú este nuevo 
servicio; mas como deja do conocerse, no ha podi
do ser esta variación tan radical, que no se resien
ta aun en todas sus partes del primitivo origen de 
su inslitiicioii, pues ni su figura ni sus dimensio
nes, conformes con las reglas ópticas y acústicas 
que exige un teatro, y en el ornato carece tamhien 
de la suntuosidad y elegancia que requiere la esce
na de una capital. A pesar de todo, la elección del 
espectáculo, que consiste en ópera italiana, y gran 
baile serio, la habilidad desplegada por irnos y otros 
artistas, la espaciosidad del loca! y comodidad de 
los precios, lian dado á este tealro una gran impor
tancia, en términos que suele luchar con ventaja 
con los dos del l’ríticipe y la Cruz. Rcguiarmeiitc 
hay función huios los dias, ya de ópera, ya de bai
le; y los precios son; lunetas i i  r s - ; sillas 8; pal
cos 65; galerías 6; entrada 4.
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Teatro de Oriente. En la edición primera del 

Manual se acompañé una esuimpa representando la 
planta de este teatro según el proyecto primitivoi 
pero habiendo siilridn esté rlifcrentcs modiTicacioncs 
durante su construcción, que auu continúa, y  no 
siendo fácil prever las que aun podrán tener hiMr. 
no parece prudente presentar por ahora dicha plan
ta ni dar graudcs detalles respecto á aquella obra, 
linicnnicntc puede decirse que es grandiosa en su 
interior, y que sn resultado ofrecerá á la capital 
un teatro compamhlc en su estension al de la Aca
demia real de música de Patísj y que no será ol
vidado eu él nada de lo que constituye la como
didad y agrailo en un euilicio de esta especie, 
tanto para el servicio de la escena, cuanto para el 
desahogo y recreo del público espectador; siendo su 
proscenio de cien pies de fondo, y habiendo ademas 
grandes salones de baile, de descanso y de café, 
patios y domas. Las fachadas presentarán un aspec
to noble é imponente, como puede observarse en la 
coiiüluida que da frente á la calle del Arenal, y en 
el modelo de la principal que se halla depositado en 
el Eabinete topogcálico. El hermosísimo salón do 
liaílc de este teatro sirve en el dia para la reunión 
del Congreso de Diputados.

Diorayna. Uno de los espectáculos mas intere
santes y de un género absolutamente nuevo en Ha- 
driil es el Diorama, construido Iwce siete años con
tiguo á ¡a fábrica platería de itlartinez; espectáculo 
que por su parte principal y  los muchos accesorios 
con que esta engalanado, exige una especial visita 
de toda persona de gusto residente en Madrid.—Con
siste, pues, eii un espacioso cdiiicio construido al 
intento, en cuya parte principal se liaila reproduci
do cüii admirable perfección en tamaña, decoración 
y combinación de luces, el interior del gramliosu 
templo de san I/>rpnzo del Escorial, á que da vis
ta el espectador desdo una tribuna colocada encima 
del coro. Esta admirable producción artística, cuyo 
anifii;io se oculta absolutamente al espectador para 
constituirle en una completa ilusión de realidad, no 
cede en nada á lo mas atrevido y grandioso que

Ayuntamiento de Madrid



396 PAIlTn EKCBEATIVA.
ostoiilan los dos Dioramas de París y de Londres, 
y  sin necesidad de acudir á aquellas capitales, puede 
el curioso admirar en la nucsira una de las mas in
geniosas iiivonciones de las bellas artes en el siglo 
actual. £1 celoso é intcligcnU) dueño de el Diora
ma el brigadier D. Pablo Cabrero, queriendo ade
mas amenizar aquel grandioso espectáculo con otros 
interesantes accesorios, lia dispuesto en los salones 
altos y bajos del edificio varias cscelcntcs vistas 
también en diorama, como la admirable del coro de 
capuchinos de Boma, y  la del Panteón del mismo 
Escorial; otros trasparentes, como el interior do la 
iglesia de Atocha, y el conjunto dcl monasterio de 
san Lorenzo; ademas un rico y elegante salón do 
física recreativa, bien provisto ile máquinas ópticas, 
eléctricas y pneumáticas, que demuestran al visita
dor los esperimentos mas inlerosanlesy halagüeños de 
la ciencia, y por último enrona todo el edificio un 
magnífico kiosco d belveder oriental, cerrado con 
infinidad de cristales de colores, que presentan en 
sus raros cambiantes los mas halagüeños puntos de 
vista dcl Prado, Botánico, Musco, Ohservatnrio, tor
res, caserío y cercanías de Madrid. Este espectácu
lo es público todos los dias; y el precio 8 rs. por 
persona.

Gatería topográfica, nace pocos años se abrió 
al público este curioso espectáculo, que consiste cu 
una copiosa galería de vislas en relieve y con las lu
ces convenientes, las cuales representan varios sitios 
pintorescos y ciudades célebres, con la mas escru
pulosa cxacCitiid; también hay otras dispuestas en 
cosniorama, y  otros objetos recreativos que propor
cionan un rato halagüeño en la visita á este cstaolc- 
cimiento, otro do los que no debe descuidar un fo
rastero. Está situado en el paseo de necoletos in
mediato á la Veterinaria, y el precio de entrada es 
4 rs. por persona.

Otros espectáculos. Adornas de los tres teatros 
principales, pueden calificarse también de públicos 
por la gran coocnrrencia los tres del Uceo, dcl/ns- 
tüu to  y del Museo, que suelen dar á sus sociedades
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respíjctivas uoa fuDcioD semanal, igualmente hay 
otras muchas sociedades dramáticas con lindos tea
tros particulares; y  por último, suelen abrirse por 
temporadas, especialmente en invierno, otros subal
ternos en donde se reprcsenlan dramas y comedias, 
ó lucen su liabilidad los equilibristas y prestidigitado
res, y se ofrecen también vistas y cuadros pintorescos 
con liguras móviles, tales son entre los primeros el 
de ¿as Musas en la plazuela de la Cebada; el de Va
riedades calle de la magdalena; y luego los de la  
calle de la Luna-, el de la plazuela de Navalon y  
otros. Hay ademas para amenizar las noches do invier
no un Circo provisional de volatines en la carrera do 
san Gerónimo, varios Cosinoramasen la callede Alca
lá, Gorgueia etc., y la periódica exhibición de mons
truos naturales ó iavecosímiles, Hercules ganapanes, 
y  cscamolcadorcs saltimbanquis, con que las pro
vincias y  el estrangero contribuyen alternativamen
te al recreo V distracción de los habitantes de Madrid.

La socicáad aristocrática y elegante tiene ademas 
para su recreo, los brillantes Casinos de la calle 
dol Príncipe y de Alcalá; á imitación de los círcu
los [cercles ó clubs) franceses ó ingleses, donde 
encuentran sus asociados y los estrangeros presen
tados por ellos, magniheos salones de Icctuia, jue
gos y conversación.

Toros. Las corridas de toros son tan antiguas en 
España, que ya se habla de ellas en las leyes de Par
tida , y  la aticion del público ha sido siempre tal, que 
lia triunfado de las prohibiciones que en ocasiones lo 
lia opuesto el gobierno y el grito aun mas fuerte de 
la humanidad y de la razón. Verdad es, que en el 
estado actual, reducida esta lucha á un olido de gente 
arriesgada y grosera, sujetos á un arle cu que están 
diestramente combinados los movimientos ucl valor, 
y  disminuido en lo posible el peligro por todas las 
precauciones imaginables, ha perdido en parle el ca
rador de ferocidad que pudo tener, si bien conserva 
aun lo bastante para ser detestada. Vero lejos de ello 
se ve sostenerse la afición público y reprodueirso 
cuando se la cree mas amortiguada: tal lia sucedi
do de pocos años á esta parte, con la aparición en
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la arena del célebre lidiador Francisen MonlfS, cu
ya bien merecida llmia deja atras la de los Romeros 
y rei>c-lIillos. , ,

Desdo muy antiguo se celcl)ral)an estas corridas 
en Madrid, pero era solo dos é tres veces al ofio 
con ocasión de alguna tiesta, y entonces se veriti- 
caban en la plaza Mayor, concurriendo á veces los 
reyes, luego liuho una plaza destinada á ellas jun
to á la casa del duque de Medinaceli; después otra 
hácia la plazuela de Antón Martin, otra al solo de 
Luzon, otra saliendo por la puerta de Alcalá mas 
distante de la que hay hoy; y últimamente esta, 
que se labró de órden del rey, para propio del lios- 
niial general, y so estrenó en 174!), habiendo sido 
después relocinada en el pasado reinado.

Es esta plaza de forma circular, y tiene unos 
1100 pies de circunferencia, cabiendo en ella cómo
damente unas 12,000 personas, repartidas en tlO 
balcones, otras tantas gradas cubiertas y  bancos al 
descubierto , llamados tendidos. líay en ella todos 
los departamentos necesarios con desahogo, y la sufi
ciente seguridad- So dan en esta plaza regularmente 
doce corridas de toros al afio, desde los meses de 
mavznóabril á octubre, y por la tarde solo, siempre 
por lo regular en lunes; y  es un espectáculo origina! 
el que presenta tanta multitud de gentes de distintos 
trages y costumbres, sus alegres dichos, los chillidos, 
los aplausos, silbidos, y  la animación exagerada de 
tantos aficionados que pretenden dirigir desde segu
ro los movimientos de los lidiadores. Los cstrange- 
ros, asi como las personas sensatas de nuestra na
ción, lian declamado y declaman contra las funcio
nes de toros; pero unos y otros van á verlas, y se 
entretienen con aquel bullicio, aquella variedad, aquel 
movimiento que se nota el día de toros desde la 
puerta del Sol y calle de Alcalá, que conduce á la 
plaza. LOS precios son: palco á la sombra 120 rs. 
al sol 1 0 0 ; id- por asientos 14; grada cubierta á ia 
sombra 14 , al sol 8; tendido á la sombra 6 , al 
sol 4. Las horas varían según las estaciones. Ku es
ta plaza suelen darse también ftinciones do novillos, 
y do habilidades do volatines y caballos, y  enton
ces ios precios varían.
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J A R D IN E S .

Keal sitio de Unen fíetiro. Pocos monarcas 
pueden contar como el espafiol tantos y  tan varia
dos sitios reales de recreo en que descansar de las 
fatigas anejas á ia corona, y ostentar su grandeza v 
poderío. En el radio solo do 15 leguas de la capital, 
eucntanse por lo menos catorce palacios ó casas 
reales embellecidos por la mayor parte de jardines 
y bosques, en los cuales asi como en la arqnilec- 
tnra y adorno de las dichas reales mansiones, se lia 
ricsplegado grandes recursos para el lialago de los 
seiilidos. La enumeración solo do dichos sitios bas
ta á recnnlar en la idea do los que los conocen, la 
esacUtud do nuestra observación, y no temeriames 
llamar la atención de los viageros que han recorri
do las capitales y sitios mas célebres de Europa, 
hacia el conjunto que ofrecen á su curiosidad san 
Ildefonso, Araniticz, Escoria!, Rio-Frio, Quitapesa
res, el Pardo, la  real Quinta, la Zarzuela, la casa 
do Campo, la Moncloa, Vista-Alegre, el Retiro, el 
Casino y el Palacio real de Jiadrid.

Todo el mundo sahe que ia fundación del lier- 
moso sitio de Rúen Retiro, que tiene sobre los de
mas la ventaja de hallarse dentro dcl recinto do la 
capital, constituyendo uno de sus principales orna- 
racnlos, fue debida á la época galante y  caballeres
ca de Felipe, IV , el cual, bajo la inspiración del po
deroso valido Conde-Duque de Olivares, quiso os
tentar en este recinto todo el gusto y la magnificen
cia propios del monarca de dos mundos.

La corte de Buen Retiro presentó, pues, duran
te todo aquel reinado, el espectáculo (le animación 
mas halagüeño; hermosos y dilatados bosques y jar
dines , tégios palacios, magníficos salones, una 
población numerosa, templos, teatro, cuarteles, y 
otras (icpendencias; nada lallalia para dar al Retiro 
la importancia de una ciudad: la inclinación parti
cular del monarca hacia c! sitio que había crearlo, 
ia destreza con que por medio de brillantes funcio
nes salda cautivar su ánimo el afortunado íivorito,
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las costumbres caballerescas y poéticas de una cor
le que dictaba las leyes á la lispaúa, al Porlugal, 
á  Italia, Flandes, y el Nuevo Mundo, al paso que 
encerraba cu su recinto poetas como Lope de Vega, 
Calderón, Tirso y Quevedo, y pintores como Ve- 
lazqucz y Miirtllo; ledas estas circunstancias reuni
das reflejaban en este recinto mas que en ninsuna 
otra parte de la monarquía, y miestros libros de la 
época están llenos de los certámenes y representa
ciones, las máscaras, y otros festejos, con que los 
ingenios cortesanos alternaban honntsamente con el 
mismo monarca, que no se desdefiaba cu mezclar 
sus producciones a las de aquellos.

Sigtiid la boga de esto real sitio por lodo el rei
nado de la casa de Austria, hasta que la nueva di
nastía que empezó en Felipe V, quiso tener su Ver- 
salics al pie de las sierras de S. Ildefonso, y  dió, 
en la estación de primavera la preferencia á los 
deliciosos jardines ile Aranjuez. Sin embargo, gran 
parto de los que aun viven en Madrid lian podido 
conocer el Retiro antes de la dominación francesa; 
lian asistido en é! á las ciiqiieleias cortes de Fer
nando VI y Carlos Ifl y IV; y visto campear en 
sus salones las anchas casacas, y empolvados pelu- 
cones, que sustitnyeron á las plumas, capas y fer
reruelos; aun pueden recordar las famosas operas 
que Fernando e! VI importó de Italia, ejecutadas 
en aquel teatro, cuya decoración muclias veces con
sistía en los mismos bosques en que estaba edi- 
fieailo; hall visitado la inagníOca casa-fábrica de la 
china, que llegó á competir con las primeras de su 
clase en el estrangero, y esta fue sin duda la cau
sa de su tuina por los ingleses en 1X12; pudieron 
en lin reconocer en su primitivo estado el Salón do 
los Reinos, en que se juntaron las corles hasta las 
de 17X9 inclusive, sus soberbias pinturas, y la mag- 
niTica de Lucas Jordán, que decoraba el Cason ó 
sala de bailes.

Ruinas tan solo y destrucción dejó el ejército 
francés cuando abandonó este recinto por capitula
ción en c! dia 14 de agosto de 1812. El pueldo de 
Madrid, que duraulc cuatro años habla temido co
mo imponente ciudadcla á aquel sitio mismo que
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en'olro tiempo formaba sus delicias, corrió á reco
nocerle á ia salida de sus dominadores, y  lloró de 
amargura al comcmplar su actual estado. Sus regias 
habitaciones ó demolidas ó trucadas en balerías, 
cuarteles y eslablos; sus jardines en terraplenes y 
rampos de maniobra,- y los escasos árboles que aun 
daban testimonio de sus antiguos bosques, estaban 
solamente regados con la sangre de las víctimas 
madrileñas.

Honor era y  deber del trono español borrar cuan
to antes aquel testimonio de afrenta, restituyendo 
a! paso á la capital del reino su prüner adorno y solaz. 
Mo quedaron, pues, defraudadas las esperanzas de 
los habitantes do .Madrid, y el monarca difunto, con
sagrando grandes sumas á la reparación de este real 
sitio, consiguió en pocos años ponerlo en el esta
do en que noy le vemos, que si no escode en bri
llantez al que tuvo durante la din.astía austríaca, la 
iguala por lo menos eu variedad y lozanía.

Su ligura es irregular en una Ostensión ‘como 
de 4000 pies de largo desde el Prado hasta la es
quina de la inontaSa artificial, por unos SOOO de an
cho desde dicha monuiña hasta la tapia del olivar 
de Atocha. Sus entradas principales son dos ¡lina 
por la subida de S Gerónimo, otra llamada de la  
Olorirta, iiihicdiata á la puerta de Alcalá. Kiitrandu 
por la primera se pasa á la espaciosa plaza llamada de 
Palacio ó do la Pelota, que es lo único que ha que
dado de la antigua poblaciou. El costado dercclio 
de esta plaza le forma el gran salón llamado de los 
Reinos, de que ya hemos hablado tratando del Mu
seo de artilleria que está establecido en él. Al fren
te de dicha plaza y entrada á los jardines se cons
truyó en tiempo de Fernando Vil una pequeña igle
sia que sirve de parroquia del Real sitio, y  ya he
mos indicado tratando de la iglesia de S. Gerónimo 
lo conveniente y decoroso que seria la traslación á 
ella de dicha parroquialidad. A la derecha del Salón 
de los Reinos se ha conservado también aislado el 
magnifico Caso7i ó sala de bailes, que comunicaba 
con el Palacio y de que ya liemos hablado tratan
do del Gabinete topográfico que está establecido eu 
é!. En toda la eslension del Real sitio por el fren-

3G
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co decorados ni capriclinsos, son uno de lo ü
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fk  el CUDI se presentí Id vista mas comp ela y pm-

?5 ’“  to f t " S  “ , í r iS S '™ ! ™ ? ™
V  otros varios departamentos curiosos y 'I'?*»»® ^
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sacse ningún forastero.

5 3 f Í s l? K B ||||s
sido ^tnprado y regalado por la villa de Madrid a
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la Dcina Dofia Isabel de Braganza, por cuya urden 
fue adornadoy enriquecido basta el puuto de llegar á 
ser digno def monarca. El jardín es bastante esteii- 
so, en terreno desigual, lo que contribuyeá Isacer 
mas Tariadas sus vistas; y  en él hay frondosos pa
seos, cuadros de primorosas llores, un gracioso ca
nal con su puentecito, una espaciosa estufa, varias 
estatuas en mármol y en bronce, una de ellas repre
sentando á Felipe II , y  muchos otros adornos. La 
pnerta principal que da al campo es muy graciosa 
y elegante, con cuatro columnas agrupadas de dos 
en dos y en medio una verja de hierro. La casa es 
un cuadrado pequeño con una sencilla portada: sus 
habitaciones son tudas reducidas, pero adornadas 
con mucho gusto en muebles y  colgaduras; la sala 
príucipal es bastante capaz y su tedio está pintado 
por don Vicente López. Esta cas.1 y jardin se ense
ña con esquela dél administrador.

Otros jnrdines interiores. .Aunque la escasez 
de aguas y la pora aticion de los mádrilcños hagan 
bastante rara entre nosotros osla comodidad y des
ahogo interior, todavía pueden citarse en el casco 
de la población jardines eslensos y amenos, tales co
mo el llamado do las Delicias, en el paseo de Re
coletos, que suele abrirse al público en la tempo
rada de halios; el de Apoto cerca de la puerta de 
Bilbao, que también fué público; el rfef Valencia
no en la calle del Saúco, muy abundante en flores 
y  simientes, qne se venden en el mismo; y  los 
p,irticulares de ios conventos de monjas, de los gran
des de Españ.i, embajadores, Inspección de Milicias, 
platería de Martínez etc.

P A S E O S .

El Prado, k  la cabeza de todos los paseos de 
Madrid se coloca naiuralmentó el del Prado, célebre 
en los tiempos antiguos por las intrigas amorosas, 
los lances caballerescos, y las tramas políticas á que 
daba lugar su Inmediación á la corte casi permanen
te en el Retiro, y  lo desigual, inculto e inmenso 
de su término. Pero todo mudó de aspecto bajo el
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rcioado del gran Carlos II I , auien, por la innuencia 
ílol ilustrado conde de Aranda, supo arrostrar gra
ves dificultades, y transformar este sitio áspero y des
agradable en uno de los primeros paseos de Euro- 
p l  Hubo para ello que allanar el terreno,, plan m 
una inmensa multitud de arboles,
go Y adornarle con primorosas fuentes, llegando a
conaíguirlo todo i  despecho de los espíritus 
tencionados ó incrédulos, que
tar tan bella idea. Entre las muchas traws que se
dieron para esto paseo, fueron pretendas las del ca
pitán de iugenierosdon José ncrmqsilla, en as que 
sacó todo el partido posible de la jrfegularidad del 
terreno y de los límites que se le señalaron. E 
comieiiM en el convento de Atoclia, y pasando de
lante de la puerta de este 
rcclia corriendo liasta la calle de Aléala, Jld® 
viesá Y se esticnde después Iiasta la puerta de Rc  ̂
coletos: su ostensión es de unos 9G50 pies. 
paseo muy anclio, y otros i  cada lado 

árboles altos y frondosos
siun, el primero destinado a loscoclies, y los otros 
á  la gente de á pie. En el medio del paseo y en a 
esteusiofi desde la  Carrera de San <Eifdmmo á a 
calle de Alcalá, se ensancha el sitio, formando un 
hermoso Salón que tiene 1450 pies de largo por 200 
de ancho. Todo el paseo, ademas de las ^  
sus lados, formadas por notables edificios, jardines
V calles principales que desembocan en é l , esta 
adornado * ^000 bancos de piedra, y  ocho bellas

primera, llamada (te la  Alcachofa, frente á la 
puerta (le Atocha, es ohra de don Alonso ' o r ^ -  
Su pensamiento consiste en un tritón y una nerei
da, agarrados de la columna sobre guc esta a tMQ
V la alcachofa sostenida por unos nmps, y todo ello 
es de buen gusto y bien trabajado. En la plaziileU lla
mada de las Cuatro fuentes, que se
de la calle de la Huetlas, hay otras tantas iguales
compuestas de nifios en diferentes actitudes
nen estrechados unos delfines, haciéndoles atojar
el agua por la boca en forma de surtidor, cuyo pen- 
satóento, bastante impropio, está perfectamente eje-
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cutado y hace uniy buen efecto. A la entrada del gran 
salón delante de ía Catrera de San Ocróniino está la 
fuente de Neptuno, con un gran pilón circular, en 
cuyos centros se mira la estatua de aquel dios en 
pie, sobre su carro de concha tirado de dos caballos 
marinos, con locas ó dellincs jugnetcando delante, 
todo muy bien ejecutado, aunque por no haber da
do mas altura al pilón ó rebajado mas la base de to
da la máquina, ba resultado que el carro, los ca
líanos y dclCncs ruedan y nadan, no en el agua 
como debieran, sino sobre pefias. Esta obra es de 
don Juan de Mena. Hacia el medio del salón está 
la grandiosa fuente úeApolo^ tábiamente ideada, y 
combinado el derrame do las aguas de suerte de ha
cer armonio y consonancia, por irse derramando de 
ima en otra tara: la fuente tiene dos caras en que 
se repite exactamente ¡ y  encima de ella se ven sen
tadas á los cuatro vientos otras tantas estatuas repre
sentando los Estaciones, ejecutadas perfectamente 
por don Manuel Alvarez. Corona toda la fuente una 
estátua de Apolo, obra de don Alfonso Vergaz, De 
aquí la inscripción que debió ponerse en esta fuente, 
cuyo original existe en el Ayiimamiento, y para la 
cual se nicicron las letras de bronce. D. O, M. 
REONANIE C a HOLO III HiSPANIAnUM iKDtAniíUQlK B e - 
6 E  CAtnOLICO E x  SBSATDS COSSULTO A flU A S DCCI 
rONTIBÜStfüE IVltlTIT Al) SALUBRIIATEB ClUSUS PU- 
BLiCI ARBOHKSUIJE IRRIGASDAS-, S. P. Q . Ma b r i- 
D E B s is .. .  P e c u n ia  c o n l a t a  C uravtt  D. D. 1 7 8 0 ...  
B o n a v e n t u r a  R o d r íg u ez  A R CniTEcni.s ü r r is  o pu s  
MODiWABATUR. FinalmDiile, á  la entrada del salón 
por la calle de Alcalá se baila la magnifica fuente 
de Cibeles. Esta está sentada en un elevado carro 
tiraiBi de dos leones, perfectamente ejecutado, y 
coir saltos de agua muy graciosps que vienen á caer 
eir un estenso pilón circular con no soberbio golpe 
de vista. La diosa es de lo último que ejecuto don 
Francisco Gutiérrez, y  los leones sonde don Ro
berto Miciiel, Todas estas fuentes, aunque ejecuta- 
dps por los ya dichos profesores, fueron trazadas v 
diseñadas por don Ventura Rodríguez, quien pre
sento al mismo tiempo un discfio muy estudiado de 
un peristilo ó pórtico para construir delante de las
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caballetizas dcl Retiro, que dan frente & la fuente 
de Apolo; lo cual hubiera ocultado el mal aspecto 
de aquel terreno, proporcionando la ventaja 
derse guarecer tres mil personas en ocasión oe llu
via repentina; y pudiendo ademas contener cafes y 
botillerias. con un gran terrado encima para colo
carse las músicas los Uias que SS. MM. bajasen al 
paseo: cuyo feliz pensamiento Imbicra acabado de 
hacerle uno los primeros de Europa.

La concurrencia al Prado es general y  casi per
manente, Y en sus diversos paseos se reúnen gentes 
de todas especies y gustos. Los verdaderos paseantes 
por comodidad, que gustan de andar despacio y sin 
tropel, pararse á nablar con sus amigos, tomar un 
polvo, y recordar sus juventudes, prefieren el paseo 
desdo el convento á la puerta de Atocha. Los pro
vincianos y estrangeros gustan del lado dcl Botánico, 
donde la vista y fragancia de este jardín de un lado,
Y dcl otro el continuo paso de coches y capailos tos 
entretiene agradablemente, nay quien se dirige con 
preferencia al paseo de san Fermín, desdo la car
rera de san Gerónimo á la calle de Aléala, y mu
chos que hallan su recreo en el trozo llamado paseo 
de Recoletos; pero la juventud elegante, y a cierta 
hora toda la concurrencia cu general, viene a re
fluir al hermoso Salón, situado en el centro uci pa
sco Allí es donde reinan las intrigas amorosas, don
de la confusión, c! continuo toce, las no interrum
pidas cortesías, la variedad de trajes y figuras, el 
niido de los coches y caballos, el polvo, los mu
chachos que venden agua y candela, y una vida en 
fin desconocida en los demos paseos de la corte, 
producen una confusión cstraordinana, que al prin
cipio molcsui á los forasteros, y concluyen por ah- 
cionaise á ella. Es singular en especial el cmeciá- 
culo de este pasco en uno de los hermosos días de 
invierno, en que luce todo su brillo el despejado 
cielo de Madrid. Vese en ól de dos á cinco del día 
la concurrencia mas brillante, las gracias masscduc- 
toras, los adornos de mas lujo, una multiUid ue 
coches y caballos, y en fin todo lo que puede ofre
cer de elegante una capital. Igualmente es notable 
eii las noches de verano, en que sentadas las gen-
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t«s bajo sus espesos árboles, forman tertulias aie-
Sres, respirando un ambiente agrad;d)le, después de 

tas estretnadaraente calurosos. Finalmente, el Pra
do en todas ocasiones es el desahogo principal de 
Stadrid.

Paseo de. las Delicias. Este paseo se estiende 
desde la salida de la pnerta de Atocha, bajando eu 
dirección al Canal, en dos divisiones de á tres ca
ites cada una, destinándose las de eninedio á tos co
ches, y  apartándose progresivamente ios paseos bas
ta concluir cada uno a la entrada de nno de los 
puentes dcl canal. Este paseo, aunque sin mas or
nato que los árboles, es muy concurrido por aque
llas personas que van á pasear por conveniencia y 
recreo corporal, animando á continuar en él su de
clive suave, las grandes plazas que de treclio en tre
cho le corlan, y  mas que lodo el deseo de encon
trarse á su conclusión eu las frescas orillas del 
cana).

La Florida. Este hermoso pasen plantado á la 
orilla del Manzanares, y que corre desde la puerta 
de san Vicente hasta la ermita de san Antonio, y 
aun se prolonga liasia la puerta de llierro fue muy 
concurrido en los teinailos de Carlos III su funda
dor y de Carlos IV; peto ha dejado de serlo á causa 
de la distancia de la parte mas poblada de la villa 
quedando solo frecuentado en el día, de lavanderas 
y demas que se dirigen al rio.

Paseo de la  Virgen del Puerto. Olro paseo hay 
á lu orilla del rio por la parle baja, que comenzan
do en el pucnle de Segovia, va hasta cerca de la 
puerta de san Vicente. Este agradable paseo es no
table por su frondosidad y alegría de las gentes que 
concurren á é l , particularmente en los dias festi
vos, á celebrar sus danzas y meriendas.

Delicias de Isabel il. L no do los nuevos paseos 
y el mas interesante por su cstension y localidad
es el que se ha abierto ulliinamenle desde la puer
ta de llecolctos á la fuente Castellana, Este hermo

Ayuntamiento de Madrid



408 PARTE RECREATITA.
so paseo, cuya utilidad y conycniencia se liabiai) 
hecíin sentir tiace muchos años, llegó á emprender
se al liíi eii los últimos del reinado anterior, limi
tándose por entonces á unas líneas rectas de árbo
les puestos sobre un terreno irregular y tjue produ
cían pocas ventajas. Durante el corregimiento del 
•señor Pontejos, a cuyo esquisiío celo é inteligencia 
debe la capital tantas mejoras, volvió ó proseguir
se también la obra de este paseo que Isahia quedado 
abandonado, y se formaron en las cuencas de la 
parlo superior unos planteles colaterales que ie die
ron mayor novedad y agrado. Posteriormente el 
Exemo. ayuntamiento constitucional formó empeño 
en la conclusión de una obra tan beneficiosa, y se
gundados poderosamente sus deseos por la actividad 
celo y decisión del caballero regidor don Lino Cam
pos , y la no desmentida inlciigencia del director dcl 
arbolado don Francisco Sangüesa, vemos al fin con
seguido el objeto, y terminado un paseo que por su 
situación, comodidad y belleza es sin disputa el 
primero de los que aaornan las inmediaciones de 
íiadrid.

Déjase conocer ahora a su simple inspección, <mo 
la persona encargada de su egecticion ha debido lu
char con grandes dificultados, superando entre otras 
la necesidad que a[Kirecia de la formación de dos 
puentes, el uno en la parte que atraviesa el arrovK 
todo el camino, y el otro para abrazar la plaza del 
Obelisco con e! ramal que conduce á Chamberí.

La base de toda la obra lia sido la formación de 
nn canal que recoge las aguas del camino de Hor- 
taleza y del de Mandes. Este feliz pensamiento ha 
traído por consecuencia el enlace mencionado, ter
raplenar la hondonada que daba paso á las aguas por 
la mitad del camino, transformar un arenal en agra
dables jardines que sirven á un tiempo de colaleral 
al objeto principal, y de continuación d los gracio
sos bosquccillos liasla ia puerta de Recoletos, cuyo 
numeroso arbolado tiene un riego abundante con las 
aguas de una gran noria abierta á la estremidad del 
paseo y las de la antigua fuente Castellana.

Obelisco. Para concluir esta ligera indicación,
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»amos ahora á liablat del Obelisco que termina el 
paseo. Hállase colocado en el centro de una gran 
plaza circular, y  principia desde el pavimento con 
un pilón de piedra berroqueSa de 70 pies de dianm- 
tro esterior. Eii el centro y desde el fondo de di
cho pilón se eleva el Obelisco sobre un zocolo de 
la misma piedra en planta rectangular, con cuatro 
cuerpos salientes que presentan otras tantas caras, 
de las cuales la principal es la que mira a Madrid. 
Sobre este zócalo que supera dos pies sobre el ni
vel del pilón, insiste toda la obra, que pnncipiapor 
nn aran pedestal de 13 pies y medio de alto, y  si- 
aiic en su planta el mismo contorno del zócalo, cons
tituyendo la caca principal en su neto una hermosa 
lápida de piedra de Colmenar para una inscripción, 
V el restó del dicho -neto es un cuerpo almoliadilla- 
do que corona como el primero un imposton, cons 
tituido por un friso estriado y diferentes molduras 
de buen contorno, entre las cuales se ve un cuarto 
bocel tallado con un ovario y coronado por m  pe
queño liletc. Terminado el pedestal caiga sobre el 
un pequeño zócalo que recibe la escultura, con la 
cual están decoradas las dos coras principales <iei 
Obelisco, consistiendo la que mira a la puerta de 
Eecoletos en un escudo de armas reales acompaña
do de dos genios con guirnaldas de flores y trolcos 
militares, y en la cara opuesta el escudo de armas
do Madrid apoyado en dos g e n i o s . ......................

El segundo cuerpo de la composición principia 
por un cubo de siete pies y medio de lado, que 
sirve de base á la aguja con que concluye el Obe
lisco, elevándola para que campee y no la oculte 
la escultura. Esta aguja que es de granito rojo, co
locada sobre uua basa loscana, es una pirámide ci^ 
nica truncada que tiene sin contar dicha basa 99 
pies de altura, 5 de diámetro inferior y 3 en el su
perior . incluyendo en dicha altura la de un cuerpo 
cuadrado que iulcrrumpc la monotonia de las lineas 
convergentes do la piiamide y esttias de que esta 
adomad.1 . y en cuyas caras tay  bajos relieves de 
bronce dorado que representan en la principal el 
Sol, á la opuesta la Luna y eu los costados co r^  
ñas cívicas. Por último, termina este monmnento
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con una lierinosa estrella polar de bronce dorado de 
dos pies y medio de diámetro, sobre un estiiele 
del mismo metal de cuatro pies de altura.

El agua de la fuente es arrojada por la boca de 
dos esfinges de bronce colocadas á la Inmediación 
del borde del pilón sobre zócalos de seis pies de 
largo por cuatro de ancho y dos y medio sobre el 
relerido pilón, estando colocadas de matiera, que 
mirada toda la obra por su frente se ven de petlil.

Los artistas encargados de esta obra arquitectó
nica, inventada y dirigida por el arquitecto inayor 
don Francisco Javier de Manatcgiii, fueron por lo re
lativo á escultura, el académico de mentó don Jo
sé Tomás, el que también vació en bronce las dos 
esfinges y adornos dcl mismo meial colocados en ci 
lado qne interrumpe la pirámide; y  la cantería el 
maestro de este arle don José Arnilla.

Otros paseos. Hay ademas de los dichos, otros 
nuevos paseos que embelleceu algún tanto los alre
dedores do Madrid, y casi todos ellos han sido abier
tos y plantados de quince años á esta parle. Los mas 
importantes son los tres hermosos ramales que par
ten de !a puerta de Toledo y conducen al puente 
del mismo nombre, terminando en una lierinosa pla
zuela circular adornada con estatuas y obeliscos, lo 
cual- da un bello ingreso á la capital por aquella pac
te- siguen luego otros ramales que conducen a las 
puertas de Atocha y de Segovia, y se enlazan con 
el que circunda las tapias y es conocido por ¡a iltm- 
da. nesde el puente de Segovia y  pasado el ya di
cho de la Virgen del Puerto se sale al paseo de a 
Florida, y  desde la esquina de la ermita costea la 
montana del Príncipe P in , la cuesta lamada de 
Areneros hasta el portillo de san Bernardino; s m e  
la ronda de árboles hasta la puerta de santa Barba
ra V Bilbao, y desde estas parten nuevos paseos al 
gracioso arrabal do Chamberí, y desde este al obe
lisco de la fuente castellana, asi como también des
de la puerta de Alcalá á la venia del Espirilu Saulo.

Ayuntamiento de Madrid



Ayuntamiento de Madrid



Ayuntamiento de Madrid



Ayuntamiento de Madrid



F X éáfH t
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T ie n e  Madrid cinco puertas reales, á ^ c r ;  las 
de Aicalá, Atocha, Toledo, Segovia ^  Bilbao (los 
Poíos): y once puertas de segundo orden o porti
llos, á saber; Uecoletos, Santa Barbara, Santo Do
mingo (Fuencarral), Conde-Duque, San Bernarm- 
110, San Vicente, íaV ega, las Vistillas, Gil imon. 
Embajadores y Valencia. En las cinco pnincras hay 
iffiistro de rentas, y permanecen abiertas Hasta tas 
diez de la noche en invierno y las once en verano, 
Midiendo alirirse en lo restante de ella, 3 ' '  
jlos se cierran al anoclieccr y  no se vuelven a abrir

"“ K “ 5 . I »"lie de este nombre, mirando a oriente, y da entra
da al camino real de Aragón y Cataluña Ks un mag
nifico arco de triunfo construido en el remado de 
Cárlos Iir para perpetuar la memoria de su venida 
a la corte de Espolia: fué inventado y dirigido ^ r  
D. Francisco 8 .-11101101, y consiste en cinco entra
das, tres iguales en forma de arco en el medio, j

l
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imo cuadrado á cada cslrcmo. Está adoruada pur 
fuera de columnas jónicas, dos á cada lado del ar
co del medio, una á cada uno de los otros dos, y 
otra en cada estremn de la puerta. Los capiteles son 
los que inventó Miguel Angel para la fábrica del 
capitolio en Itoma, de donde se trajeron los mode
los. Un ático se eleva sobre su cornisa, rematando 
en frontispicio con las armas reales sobre trofeos y 
sostenidas por la Fama. La decoración por la parte 
de Madrid es la misma, con la diferencia de que 
en lugar de columnas liay piiaslras, á escepcion de 
dos para el arco de en mcoloj los ornamentos son 
también mas escasos: las cornucopias cruzadas so
bre las puertas y las cabezas de Icones de las cla
ves son obra de D. Roberto Michel. Tiene toda la 
puerta sin contar las armas reales 70 pies de altu
ra! y cada arco 17 pies de anclio y 3 i de alto. To
da ella está fabricada de escelente piedra berro
queña, y  los adornos y escultura de la de Colme
nar. la s  cejas son de hierro, y  por uno y otro la
do tiene esta inscripción: Jlege Carolo iii. Aimo 
MDCCLXXVUI. Esta puerta por su magnificencia 
es la primera de Madrid.

Puerta úe Atocha. Está al oicdiodia al cnnchiic 
la calle de Atocha, y mirando al Prado. Por ella 
se sale al pasco de las Delicias que, pasando el rio 
se une ai camino de Aranjuez. La puerta es de la- 
ilrilio y consta de tres arcos iguales, lubricada eij 
1748, pero con un gusto tan cstravagante, co
mo muchas de las obras de aquella época; por lo 
p e  ftié preciso, con ocasión de las entradas de 
SS. M.M. en los años de i828 y 2n, reformarla por 
medio de trabajos diestramente dirigidos por el ar
quitecto D. Francisco Javier de Mariátogiii con ar
reglo á las ideas del buen gusto, en cuanto lo per
mitía su antigua deformidad. En el dia presenta una 
perspectiva mas lisonjera, tanto por hanecla descar
gado de sus ridiculos adornos, cuanto por haberla 
pintado del color de piedra berroqueña y de Col
menar, coronando el nnal de su ático por la parto 
del campo un escudo de armas reales, sostenido por 
dos genios y acompañados de trofeos de guerra ,• y
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pn el lado que mira al Prado el escudo de armas 
lie la villa con genios y varios atributos; cuyas obras 
de escultura fueron ejecutadas por D. José de Agre
da y D. José Tomas. Igualmente son de este ulti
mo los grupos y trofeos militares que dan bello real
ce á los estremos del sotabanco.

Puerta de Toledo. Está al fin de la calle de su 
nombre también al mediodía, y da entrada al ca
mino real do Andalucía. Esta puerta se ideo y co
menzó d construir en 1813 mas abajo de donde es
taba la antigua, bajo los planes del arquitecto ma
yor D. Antonio Aguado, y se concluyo en 1827. 
Consta do un arco de 3G pies de alto y  16 de an- 
cbo, adornado con dos columnas estriadas do or
den jónico. A los dos lados hay dos puertas cua
dradas de 1 0  pies de ancho y 2 1  de alto con pi
lastras estriadas del mismo orden; siendo la altu
ra total de la puerta, sin Incluir los grupos y su pe
destal, de 65 pies, y su línea 54. Los grupos se 
elevan 20 pies mas. En la tachada que mira al cam
po se representa á la Espafia (colocada eu el cen
tro V sobre dos liemisfcrios) recibiendo un genio 
do las provincias (personificadas por una matrona 
colocada á  la dereclia de Espafia), para pasarle a 
las arles que están á la izquierda, ppr otra matro
na con los atributos de ellas. Eu la facliada que 
mira al interior de la población está el escudo de 
armas de la villa sostenido por dos genios, y a los 
estremos de la puerta varios trofeos miLlares. Esta 
obra de escultura fue modelada por D. José Gines, 
y ejecutada en piedra por n . Ramón Barlia y Don 
Valeriano Salvatierra, siguiendo dicho modelo, es- 
cepto la Espafia que está variada. Sobre la entrada 
prnicipal se lee una inscripción latina que, traduci
da al castellano en la fachada que mira a la pobla
ción ; dice asi: A Fernando V il el deseado, Pa
dre de la  Patria , restituido d sus pueblos, ester- 
m inada la usurpación francesa, el Jyantannen- 
to de Madrid consapró este monumento de fide
lidad , de tr iun fo , iie alegría. Año de 1827.

Puerta de Segovia. Al fin do la calle dcl mis-
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mo nombre mirando al poniente, y  dando entrada 
al camino real de Castilla y Galieia. Fue construi
da al principio del si^lu XVII, cuando se abrió la 
calle nueva de Segovia (que es desde la costanilla 
de san Andrés hasta la puerta): la fábrica de ella es 
pobre con dos arcos iguales de ladrillo, embadur
nada de tiempo en tiempo con colorines, que com
pletan su mal aspecto.

Puerta de Bilbao ó de ¡os Pozos. Está situada 
en el estremo de la calle de Fiiencarral, junto á 
los pozos de la nieve , de donde tomó el nombre, 
hasta que, trasladado á ella el registro de la puer
ta de Fucncarral, se mudó por el de san Fernando, 
y en 1837 se la dió el nombre de Bilbao; mira al 
norte, y  da entrada á la carretera real de Francia. 
Fué lábricada en 1767, y consiste en un arco de

Cdra con dos puertas mas bajas, cuadradas á los 
os, todo de muy buena arquitectura.

Puerta de Becolelos. Está ai concluir el paseo 
del Prado, y  mira al norte. Fue construida en el 
reinado de Fernando VI en 1756. Consiste en un 
grande orco muy adornado do ambos lados, y cua
tro columnas dóricas puestas de dos en dos, rema
tando en un frontispicio triangular con las armas rea
les adornadas de trofeos, y  á los lados unas figuras 
medio echadas. Tiene ademas del arco dos puertas 
cuadradas mas bajas con balaustres encima, y sobre 
ellas cuatro inscripciones latinas á cual mas ridicu
la. Toda la arquitectura de la puerta es bastante re- 
gallar.

Puerta de santa Bárbara. Está al lin de la ca 
lie de norlalcza mirando al mismo lado del norte, 
y dando salida a! paseo de Chamberí. Es de un 
solo arco y de mezquina arquitectura.

Puei ta  de santo Dominno ó de Fiiencarral. 
Al norte también y final de la calle ancha de san 
Bernardo, dando entrada al camino de Fuencarral. 
Es poca cosa en forma y en materia, y no merece 
detenerse en su descripción.
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VMrta del Conde,-Diu¡ue. Situada jooto al cuar

tel de Guardias de Corps en ia misma dirección 
oue las anteriores. Tomú el nombre de aquel pr¡- 
vado, que vivió allí cerca. Se ha reformado últi
mamente, y consiste en un solo arco de bella apa
riencia.

Puerta, de san Bemardino. Junto á la casa del 
Duque de Liria y 4 muy poca distancia de la anto- 
rior se halla esta miranáo al mismo lado. Es de un 
solo arco.

Puerta de san Vicente. Está á la bajada de 
las reales Caballerizas, mirando al poniente , y fue 
construida en 1775 cuando se reformó toda aquella 
parte. Consiste en un bermoso arco adornado por 
la parte de á fuera con dos columnas dóricas y dos 
pilaslras del mismo orden á lo interior, comtsameu- 
Uis V frontispicio triangular, que remata en un tro
feo militar. A los lados hay dos puertas cuadradas, 
mas bajas, coronadas también de trofeos, loda a 
puerta es de una escelcntc arquitectura, y  con la 
mejor distribución en los adornos. Fue dirigida por 
el seünr Sabatini. Da salida al paseo de la Fionaa 
y caminos reales del Pardo, Escorial y la Granja.

Puerta de la  Vena. Es la primitiva de Madrid, 
y está inmediata á  los Consejos. íío es camino mas 
que para la gran vega que se descubre desde allí, 
liabiendo que bajar una penosa cuesta. La puerta 
se lia destruido nace p e o s  afios bajándose la cerca 
a! medio de la cuesta, y  aun no se ha hecho mas 
que un postigo de madera.

Pnrlillo de los Vistillas. Es una salida que en 
el día está habilitada.

Portillo de Gil im on. Inmediato al convento de 
san Francisco, mirando casi al mediodía está este 
nortillo, que tomó su nombre del célebre licencia
do Baltasar Gil Imnn de la Mota, fiscal de los Con
sejos y  gobernador del de Hacienda en 1622, que 
tenia allí sus rasas. Es de una puerta sola y se ha 
reconstniido últimamente con sencillez.

27
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Portillo de Embajadores. Al lin de la calle dcl 

mismo nombre, mirando al mediodía, está este por
tillo , que es un hermoso arco de buena fábrica he
cho cu 1782.

Porlilto de Valencia. En la misma dirección y 
al fin de la calle ancha de Lavapies. Es de un so
lo arco labrado en 1778.

Bio Manzanares. Este rio, aunque célebre por 
baíat la capital de España, no lo seria por el cau
dal de sus aguas, que es tan escaso, que ha uaao 
lugar á las burlas de los poetas y gentes de buen 
humor. Nace en el término dcl lugar de Manzana
res el Real (de donde toma el nombre), siete leguas 
de Jladrid, y  corriendo de K. O. á S. B ., atravie
sa el Pardo, deja á la derecha la Casa del Campo y 
á la izquierda la población de Madrid, y va a reu
nirse al Jarama junto al pueblo llamado Vqcta-Ma- 
drid , tres leguas de la capital, y á las diez, poco 
mas ó menos de su nacimiento. Parece que en lo 
antiguo iba mas caudaloso, pues tenemos la relación 
del viaje de Antonelli en tiempo de Felipe i i ,  que 
desde el Tajo y el Jarama continuó por el Manzanares 
liasta el Pardo: peto nunca pudo ser gran cosa, pues, 
ademas de los proyectos que desde luego hubo de 
rcunirle al Jarama, todos los escritos de aquella épo
ca acreditan ya su pobreza. Pero lo que si es cier
to , que con el derrame de las arenas viene el agua 
mas oculta. Este rio, como todos los que proceden 
de las nieves de la sierra, queda en verano casi en
seco, lo cual recuerda una ¿Taciosa comparación de
Tirso de Molina, que dice hablando con el rio:

.. Como Alcalá y Salamanca 
■ Tenéis, y no sois colegio,

Vacaciones en verano,
Y curso solo en invierno.n 

A pesar de su escasez esto rio es de grande 
utilidad á Madrid para fertilizar gran parte de su ter
mino, para el lavado de ropas, para los panos ge
nerales Olí verano, y para surtir el ennal, de que 
liablaremos después. Sus aguas son delgadas y bue
nas, pero no se beben por estar destinadas al la
vado.
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P U E N T E S .

Pueníe de Segovia. Fué fabricado en el reinado 
de Felipe I I ,  bajo los planes dcl fiimoso Juan de 
IleiTcra. Está sobre el rio, á la salida de la puerta 
de Segovia. Es de sillería, y hecho con gran sun
tuosidad, aunque en el día no podemos ya conocer 
toda su belleza, por haber perdido su proporción y 
iiermosura á causa de las arenas del rio, que aglo
merándose junio á él, le han cubierto hasta masar- 
riba de la imposta. Esto liajustiPicado el pensamiento 
de hacer tau gran puente pora tan pequeflo rio, pues 
á ser menor ya tal vez se hubiera muliUzado. Cons
ta de nueve arcos, con las manguardias correspon
dientes, y un dique alto para igualar el piso en la 
distancia que hay desde la pucrla al puente. Tiene 
de largo 095 pies y  31 de aucho.

Puente de Toledo. Aunque anliguamentc existia 
en este mismo sitio otro puente de cuya forma ar
quitectónica no tenemos noticia, el cual debió ser 
rccoustruido por los años de 1 6 8 2  según un largo 
informe de la villa de Madrid, que se inserla en la 
Noticia sobre la arquitectura española, de los sePtores 
l.laguiio y Cean, debió desaparecer dcl todo para 
dar lugar al nuevo, que es el que lioy existe, cons
truido á lo que parece por los años de 1735, sien
do corregidor el marques de Yadillo, época célebre 
cu esta villa por las miiclias obras que en ella se 
realizaron, si Dieu con la desgracia de haber sido di
rigidas por el mal gusto d é lo s  arquitectos Ribera, 
CÍiurrigucia y sus imitadores.

Sin embargo, la importancia y  solidez de esta 
obra no merece pasarla en silencio. Compónese es
te pueitte do nueve ojos, y sus pilares y arcos tie
nen grandeza y regularidad, y  están esentos de los 
estmvios del ingenio que le condujo; no asi los re
mates de los pasamanos ó antepechos, las torreci
llas que hay á la entrada y á la salida, los pabello
nes ac en medio, en que están cnlocaitas las efigies 
do san Isidro y santa María de la Cabeza, en lodo 
lo cual campea á su sabor aquella pueril decoración
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gútico-plateresca, que ha quedado sancionada con e! 
nombre do su apóstol Churriguera. No obstante, el 
gusto varía a cada momento en las bellas artes, y 
camino las vemos llevar en el día, de alabar con en
tusiasmo muy en breve, lo que hace medio siglo me
reció la indignación de los críticos. Por eso somos 
de parecer de que deben respetarse los mornimcn- 
tos artísticos, que sirven cosno el presente á la es- 
posicion de la historia del arte en sus diferentes m - 
riodos. Hablamos de aquellos en que en medio del 
cstravio de la imaginación se descubre alguna cen
tella de genio, alguna originalidad en ol artista, a 
las cuales sin duda d.iriamos la preferencia sobre la 
multitud de remedos prosaicos de que en el dia nos 
vemos inundados, por la turba de raquíticos co
pistas.

Otros cuatro puentes hay sobre el Manzanares, 
uno i  distancia de una legua, llamado de san Fer
nando, otro de piedra recientemente construido para 
dar paso á la Casa de Campo, otro de madera á la 
pradera y ermita de san Isidro, y otro también de 
madera, junto ó san Antonio de la Florida llamado 
puente Verde.

Canní de manzanares. Este canal fiió proyecta
do, aunque en distintos términos que hoy existe, 
iwr los coroneles don Carlos y  don Fernando Gtu- 
iieinberg en 16B8. Pensaron estos principiarle en el 
Pardo, dirigiéndole hacia Vacia-Madrid, y desde aquí, 
con auxilio del Jarama, hacerle llegar hasta Toledo, 
atravesando el Tajo cerca del pueblo de Aceca: pe
ro este proyecto, presentado a la reina gobernadora 
dofia Mariaiia de Auslria, no filó admitido. Un siglo 
después, en 1770, y en el reinado de Carlos III, se 
iibligü don Pedro Martinengo y compañía á hacer un 
canal navegable desde el puente do Toledo liaste 
J,acama, y conducir la navegación por las riberas dcl 
mismo. Henares ó Tajo, ó ilonde conviniere. De estas 
resultas se construyó por entonces el canal que exis
te por espacio de dos leguas, en las cuales se hi
cieron siete esclusas, cuatro molinos, y varios bar
cos de trasporte, planláiidose sus orillas con una 
infinidad de árboles, como almendros, moreras, ála-

Ayuntamiento de Madrid



TAIITE ESTERTOR. 421
mos blaucos y oíros, que se regaron con el agua 
del mismo canal. Pero este proyecto no llego a con
cluirse por entonces, ni en el siguiente remado. 
Femando VII desde su regreso en 1814 miró con 
preferencia este canal, y a olla se debe el aumento 
de un trozo considerable para llegar á Vacla-Madrid, 
asi como la recomposición de la cabeza o principio 
junto al pvieiue de Toledo, esclusas, puentes, mo
linos, y la graciosa plazuela del embarcadero con 
«na elegante puerla oc entrada, asi como también 
las oficinas necesarias pora los dependientes, con^ 
iruccion do barcos, y  por último una bonita capc- 
lla-parrof|uía.

Surtido de aguas. Queda dicho ya que las aguas 
del rio Jlauzanares están solo destinadas al riego, 
lavado de ropas y alimento dcl cana). Resta ahora 
solo decir el modo con que se surte de aguas pota
bles la poblacioD de Madrid. Muy desde lo antiguo 
se acudió al medio de adquirirlas por filtración en 
unas minas subterráneas que se estionden á  cierta 
distancia de la población: y  se fonnan de las que 
derraman las sienas inmediatas. Formáronse, pues, 
cuatro de eslas minas 6 viajes principales; uno que 
llaman de la  Castellana con dirección á Fiiciicarral; 
otro de AlculiiUa hacia Cliamarlin; otro de Abro- 
ñigal alto  de la parle aim del arroyo del mismo 
nombre ¡ y otro de Abroñigal bajo de la parle taja 
dcl mismo arro}'o. Hay otro viaje do aguas potables 
llamado del Hey, y otro nuevamente verificado para 
la fuente de la  Reina. Estos viajes suricn de agua 
á  las fuentes de .Madrid en csla forma: el primero, 
ó de la Castellana, cuya agua es la mas gorda, y 
que en 1843 ba tenido 108 reales de ella (1), provee

i l )  El rcfll J e  a g u í  (m eJiJa  usada en M adsiJ) es un nilio 
del Jióm ciro ilr  un  rea l de re llu n  ,  ijue luegu sa  suW ivide en 
m edies j  c u a ilil le e , ;  eslu  en euatro  i .a jo s , lo  que ego ita le  a 
<t«c»r que A  real Ucne i n e i U o f ,  cuatro  j  ou*a 
y  Ruis íC(juii los cálculos becnos por los fonU ncroí de 
« id r id ,  un r ra l  de agua cqunalu  a OC cubas diarias de á do» 
y inedia a rro b a s , ó  m as eaoclo de 118 ó 130 pies cúbicos.
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las fuentes de santa Cruz, de santa Ana, de Ca
pellanes, de la calle de las Infantas, del Soldado, 
de los Galápagos, V de la plazuela de Antón Martin-, 
El segundo, ó de la Alcubilla, tuvo en el mismo ano 
74 rs-, y surte a las fuentes de san Antonio, san 
Fernando, de la calle de Valverde. de la plazuela 
de santo Uomingo, de la calle dcl Alamo, de la 
plazuela de Atlijiuos y de la Red de san Luis. El ter
cero, ó de Abrofiigal alto, tuvo 72 rs ., y  surte de 
agua á la fuente de la puerta del Sol, la de la Tilla, 
la de Relatores, y la de la plazuela de la Cebada. El 
cuarto, d de Abrofligal bajo, cuya agua es la roas del
gada, tuvo 220 r s . , y  surte á Tas fuentes de la Cibe
les, del Rastro, de fa puerta de Toledo, la de san 
Francisco, de la puerta de Monis, de la callo de 
Embajadores, dolado Cabestreros, de Puerta Cerrada, 
de la calle do santa Isabel, dcl Ave María, de Lava- 
pies, de la calle de Toledo, de la dcl Aguila, y  san 
Juan, Kl viaje del Rey surte á las fuentes del cuartel 
de guardias de Conis, de Matalobos en la calle ancha 
de san Bernardo, cíei Cura en la dcl Pez, de Palacio, 
Caballerizas reales, y  oirás. También hay otros cinco 
viajes de aguas gordas para beber el ganado y rega
dío. El primero el de la fuente del Prado de san 
(ierónimo, que tiene su origen en la calle oue divide 
los dos jardines del Almirante y marques de Monte- 
alegre. El segundo en la esquina del Pósito para sur
tirlas fuentes del Prado. El tercero en los altos de 
la venta dcl Espíritu Santo para riego do los árbo
les del Prado. El cuarto cerca de la parroquia de 
san Millan para riego del arbolado de fuera de !a 
puerta do Toledo: y  el quinto en las inmediaciones 
dcl almacén de pislvora para el surtido de las fuentes 
dcl puente de Toledo, Tiltimamente, también hay 
otros tres viajes particulares. Primero el dcl Hos
pital Genera!, que nace en el Prado junto á la casa 
de Mcdinaceli, y después de haber surtido á aquel 
establecimiento, sirve á las fuentes de fuera de la 
puerta de Atocha. El segundo el de las Salesas vie
jas, que nace en los altos del arroyo de la fuenle 
Castellana; y el tercero el de las Descalzas Ecaics, 
cuyo origen está en los altos dcl camino de Cliam- 
beri. Todavía hay algunas otras arcas menos impor-
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lantes en los caños viejos de la puerta de Segovia, 
que surten de aguas gordas los ®:
^ Prolijo seria el emprender aquí la relación de los 
muellísimos provectos que desde el establecimien
to de la corte de Madrid se lian presentado para el 
aumento del caudal de sus aguas. Kspewatinentc 
desde la real cédula espedida con este objeto en 8 
de marzo de 1829, han tomado mayor consistencia, 
ejecutándose para ello trabajos irnporianles de tMo- 
nocimicntos y revelaciones, por los ingenieros mas 
acreditados; pero las críticas circunstancias on que 
se ha hallado la nación en estos últimos han
sido causa pava que se haya dilatado aun ia ejecu
ción de alguno de dichos proyectos, con g^vode- 
tcimcnli) de la corle de España, que escasea de es
te artículo tan indispensable para el aumento de su 
población y de su industria. TJUimamcnte se ha for
mado una jnuta compuesta de ' ‘íd ''‘duosdel ajun- 
taniienU), de ingenieros y de capitalistas, de la cua 
espetamos grandes resultados en este asunto vital 
para nuestra vlQa.

A S P E C T O  B E  E A  C A M P IÑ A .

Al tender la vista por la árida campiña que rodea 
á Madrid, se crccria con dificultad que estas mismas 
lomas, áridas hoy y descarnadas, fueron en otro ticrn- 
po tan célebres por su feracidad y hermosura. Sm 
embargo, los testimonios que de ello tenemos son 
irrecusables. Testigos de visia los mas imparciales 
nos lian trasmitido la descripción de sus frondosos 
bosques, montes poblados, y abundantes pastos. El 
agua. este manantial de la vida, abundante entonces
V voluntario en esta región, ofrecía su alimento 4 
la inmensidad de árboles que la publalmn, y que 
describe el Libro de Montería del rey don Alonso XI;
V esto arbolado, esta abundancia de agua, hacían el 
clima de Sladrid tan icinpladn y apacible como lo 
pinian Gonzalo Fernandez de Oviedo y demas con
temporáneos en el siglo XV; pero el establecimiento 
de la corte, que debía ser para esU comarca la señal 
de una nueva vida, solo fue de desiruccion y estra
go. Sus árboles, arrasados por el hacha destructora,
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jiasaron a formar los inmensos palacios y  habitaciones 
de la corte, y á servir á sus necesidades,- deslerrada 
la humedad que atraían con sus frondosas copas pa
ra filtrarla después en la tierra, dejaron ejercer su 
inilujo á los rayos de un sol abrasador, que, secando 
mas y mas aquellas fuentes perennes, convirtieron 
en desnudos arenales las que antes eran fértiles cam- 
pifias; deaqui la falta de aguas en Madrid; de aqui 
la miseria y  triste aspecto de su comarca, y de aqui 
finalmente el destemple de su clima. Con efecto, 
no encontrando contrapeso ni temperante los rayos 
del sol canicular, ni los mortales vientos del norte, 
ültcratoii las esUicioncs, aumentaron el rigor de 
ellas, y  ejerciendo á la vez su imperio, hicieron 
raros entre nosolros los templados dias de prima
vera, Ya 8 0  penetró de estos males el ilustrado go
bierno de Carlos IIÍ, que, formando hermosos y 
magníficos paseos dentro y fuera de la población, 
plantando cerca de dos millones de árboles en las 
márgenes y praderas del canal, y otros muchos en 
las orillas dei rio, en el Retiro, oosques del Pardo, 
Casa del campo y otros sitios, ilejó conocer la im- 
porlancia que daba á este objeto; pero por des
gracia se desconoció entonces que la aridez y el mal 
principal estaban por los lados del norte y  levante, 
y que tanto estos como ios demas, no podían vol
ver á su antigua fertilidad no irayéndoles aguas obuu- 
dantcs y  haciendo plantaciones esteusas, sin con
tarse con las parciales ya verificadas. En este mis
mo caso estamos en el d ia , y  hasta que aquello se 
verifique, no hallará el viajero en los paseos que ro
dean á Madrid, compensación suficiente para borrar 
de su memoria las áridas llanuras y pelarlas colinas

alie viene atravesando liastamuy cerca de las tapias 
e la capital, ni los habitantes de esta encontrarán 
en sus campiñas la salud, el recreo y holgura que 

necesitan.
Los terrenos que rodean i  Madrid están ondea

dos de pequeñas cuestas y lomas, razón por la cual 
no se perciben por ningún punto mas que tres ‘ó 
cuatro lugares á la vez de los que tiene en su radio. 
Las tierras son de varias calidades, y se siembran 
por lo reguiar de trigo y echada; hay muy pocas vi-
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lias y olivai'es, á pesar de que el tccrcno_es a pro
pósito; y esto, unBdo al aspecto délas penas de ye
so que abundan en los alrededores, completan el 
triste cuadro de esta comarca. Las poblaciones Mr- 
licipan do este aire de miseria,- y parecerá mcreiblc 
si se asegura que son de los mas tristes y miserables 
del reino en lo general, y también de las menos ci-

Dada'osta idea rápida de los alrededores de Ma
drid, pasaremos abura á hablar de los ranos ohjc- 
los notables que de trecho en trecho alteran aque
lla monotonía, y ü donde la naturaleza, apurada por 
el arte, ha formada sitios de placer correspondien
tes á la cercanía de la corto, limpczaremos, pues, 
por los mas inmediatos á ella, y concluiremos con 
los sitios reales.

C A SA S S E  CAIHPO.

Seal Casa de Campo. Esto posesión, destinada 
desde el glorioso reinado de Carlos l i i  para sitio 
de caza mayor y menor, se lialla situada a 1» parte
O. de Btadrid sobre la orilla derecha del Manzana
res y frente al palacio de S. M., desde el cual hay 
un camino de arcos subterráneos y un bello puente 
de piedra nuevamente construido que conduce a 
ella. Su estension es de tres leguas de circunfercn- 
cia, y de una superficie muy estensa y multiplicada 
en razón de los diterentos montos que en ella se en
cuentran ¡ hay también un lago grande y un estanque 
que reiincn y reciben las aguas de los diferentes ma
nantiales de lo posesión, repartiéndola a los jardi
nes, huertos y bosques. . , , i„

Con motivo del objeto a que lia estado destinada 
esta posesión, no ofrece en el dia por su mayor pac
to mas que iin cercado inculto y montuoso, sipiido 
muy corto el sitio destinado á jardines y arlioleda. 
Entre los varios adornos de estos en estatuas, fuen
tes y estanques, lo mas notable es la que representa 
á Felipe III á caballo ejecutada en bronce por Juan 
de Bolonia, que pesa 12,518 libras, y  ""a magni
fica fiientó eu la misma .calle del caballo. Freiito 
á  esta se alza la principal fachada de la hahilacion,
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3lie cn el ilia está inliabilalile y abondonüilai y salicn- 
I) de este tccintó pequeño, solo se liallan en el bos

que algunas casas esparcidas en lal ó cual punto 
con el objeto de albergar á los guardas y demas em
pleados.

La augusta reina doña María Cristina conocio 
cuan susceptible de ventajas es esta real posesión, 
tanto por la abundancia de aguas que tiene, cuanto 
por la feracidad de su terreno; y  convencida de su 
Im portancia por bailarse tan inm ediata á la capital, 
concibió t i  proyecto de realizar aquí los adelantos 
de la agricultura cn otros países. Kmpezo la obra 
ampliando y recdilicando mía casa muy capaz-para 
vaquería, construyendo otra preciosa casa de aves y 
otras varias obras,- é ideaba también establecer una 
yeguada, y dividir 8 0 0  ilinegas de tierra de esta po
sesión en cuatro partes, para ensayar en ellas los 
sistemas de cultivo'seguidos en Vizcaya, en Italia, 
cn Inglaterra y en Suiza; pero todos estos proyectos 
quedaron luego paralizados y en el dia sigue esia 
rea! posesión sin ofrecer los resultados que debiera.

La m ncloa . Esta casa real de recreo, pertene
ciente en el dia á S. M-, fue antes quinta de los 
duques de Alba; está situada al N. O. de la villa 
V a un cuarto de legua de ella. Está rodeada de 
W ilo s Jardines, algunos trozos do viña y olivar y 
tierras de labor, La casita es pequeña y adornada 
con el mejor gusto. Dentro do esta posesión está 
la casa lábrica de loza y porcelana, establecida po
cos años hace de real orden; y en ella se irabíyan 
cscclcntes vajillas á precios muy moderados, y  que 
han ineiecido premios cn las esposiciones.

Alameda. La casa y jardín que en la Alameda 
posee el señor duque de Osuna, es uno do los obje 
tos mas preciosos de las cerranias de Madrid y aun 
de todo el reino. Esta posesión, en donde se lian 
invertido enormes sumas, lia sido dirigida por todas 
)as reglas del arte, podiendo competir en riqueza y 
buen gusto con las mas célebres de esta clase en el 
estranjero. Este resultado es tanto mas recomenda
ble. cuanto que su ilustre dueño permite la entra
da á cualquiera familia dcccule que la solicila, Los
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iardincs, bosmies, palacio,.colmenar, y otros infini
tos objetos que adornan esta posesión, todo es pn- 
motoso y digno de verse. Esta situada á la izqmer; 
(3a <iei camino que conduce de Madrid a Alcalá, a 
siete cuailos ríe legua de la corte. ,

Con este concluimos la descripción de los sitios 
de recreo inmediatos ¡i Madrid, pues aunque liay 
ademas otras quintas y huertas, no son de tanta im- 
Dorlancia, y ademas están reservadas a los placeres 
de sus ducfios respectivos. La falta de aguas de es
tos contornos, la inseguridad, el poco gusto, y otras 
causas, han dado lugar á que los personages que 
habitan la corte de Espai'ia se priven de los placeres 
acradables del campo. Suelen tener sin embargo ca- 
Ms de recreo en los piiclilos circunvecinos, como 
los Catabanchelos, Pozuelo, Cbamartin, 'Villavicio- 
sa, Stiratlorcs y otros. En el Carahanchel bajo es
tá la pieciosa posesión y casa de Campo denomina
da Vista-Alegre, donde su augusta ducua, la rema 
dofia María Cristina, ha desplegado un gusto y mag
nificencia verdaderamente regios; y  en el Carabau- 
chel alto son dignos do visitarse la casa y huer
ta de los condes de Ciiinchon; el jardín de la con
desa de Montijo; el de! marques de Bélgida; la ca
sa de Jíasoni y otras; en Pozuelo la casa de baños 
V iardin de don Pedro Cano; cerca de aq̂ ucl la po
sesión de Somos-aguas de la baronesa viuda de Eró
les en Boadiila el palacio de la condesa de Chin
chen, en Villaviciosa el Castillo, y en Chamarlm 
el palacio de los duques dei iniímtado con jardines 
muy adornados, en cuyo palacio se espidieron ios 
cinco decretos dados por Napoleón en los primeros 
dias de diciembre de 1808, estando su cuartel ge
neral en dicho pueblo. Pero lodos estos objetos son 
de poca importancia, cu comparación de los sitios 
reales, de que vamos á dar una idea.

S IT IO S  R E A L E S .

El Pardo. Sitio real de invierno á dos leguas 
N, O. de Madrid á la izquierda del rio ManKinares, 
que atraviesa su bosque. Su poblaeion es de unos 
7 7 5  habitantes, la mayor parle empleados y joma-
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leros; tiene capilla ijarroquial de buena constnicciou, 
uti hospital, adminislraciotireal, escuela y  estudio 
de latinidad, y fábrica de baldosas. El palacio se 
construyó de árden de Carlos V por su arquitecto 
Luís de ta Vogaj eu el reinado de Carlos III se au
mento , y en ei de Fernando 'VII recibió mejoras 
considerables, como son im arco de comuiiicacioii 
con la capilla V otras. Es un gran edilicio cuadrado 
con un foso al rededor planiailo de vcnluras y  fru
tales. La belleza de las piezas cou pinturas al lies- 
co, ejecutadas diestramente por los primeros piofe- 
sores modcrntjs de la corte: los riqu/simos tapices, 
obra de la fábrica de Madrid, que adornan sus pare
des y que representan costumbres nacionales; los 
elegantes muebles y  alhajas, entre los que merecen 
citarse la prodigiosa colección de relojes y las ele
gantes obras de cristal; el bonito teatro donde solia 
representarse durante la permanencia de SS. M3I,; 
todo esto ha dado á este palacio una irnporíaucia 
que uo tenia. Delante de él se ha formado un gra
cioso jardín, que contribuye á embellecer su agra
dable vista. Algo mas distante y á la ixirte H. hay 
una casita llamada d e ¿  P r ¿ 7 i c i p e ,  que consiste en 
nn bello recibimiento de estuco, un gabinete circu
lar de mármoles que da paso al parterre, la sala prin
cipal á la izquierda y otras salas mas pequcfias, to
das ricamcute vestidas de terciopelo y seda, y pin
tadas sus bóvedas,

Por i'iltimo, el gran bosque que rodea ia pobla
ción tiene 13 leguas de circunferencia, siendo su 
puerta principal la de Hierro, situada en el camino 
de Madrid. En toda su cstension hay buenos montes 
de encina. Iresno, bardaguera. relama y pastos. El 
bosque está dividido en varios cuarteles con sus cor
respondientes guardas. Le atraviesa de N, á S. el 
rio .Manzanares, y mas de 2 0  arroyos que le feclili- 
Mn, cruzándole 17 caminos. A menos de un cuarto 
de legua del pueblo a! poniente, y  pasado el rio se 
elevaba sobre una colina el convento de capucliinos 
fundado por Felipe III en 1012, en el cual se vene
raba la sagrada efigie de nuestro Sehor en el sepul
cro, obra del escultor Gregorio Hernández. A la 
media legua por S. E. está el palacio y posesión do
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laB m í Quinta, y  á las dos leguas la de la Zar- 
•uela. célebres antós de la guerra por sus buenas 
piutiitas, adornos, jardines y  demas, y que se vau 
renovando decenlcmenlc.

Aranjiifz. El real sitio de Aranjuer lia sido y es 
en lodos tiempos el objeto de la admiración de na
cionales y  esirangeros. Si se hubiera do hacer no 
mas que la enumeración de las infinitas bellezas de 
todas clases que le enriquecen y le liacen el primer 
sitio de placer de España y uno de los primeros de Eu
ropa, seria alejarse del objeto de esta obra, que es 
hablar de Madrid, y  dar solo una idea rápida de sus 
alrededores, i  la manera que el que forma el mapa 
de un reino presenta ligeramente indicadas las pro
vincias confinantes con él. Quien guste adquirir ina- 
vor noticia de este delicioso sitio, puede hallaria 
en ias dos descripciones mas modernas que hay, que 
son la pulilicada en 1824 por D. Mamie de Aleas.
V la que contiene el Diccionario geograiico de Mi- 
nano. ,,,

La proximidad de Aranjuez se hace sensible una 
legua antes: e! aspecto árido de la campiña que se 
lia venido recorriendo desdo áladrid por espacio de 
seis leguas, cambia de repente en un valle encan
tador. Una inmensa multitud do árlinlcs altísimos 
sombrean el camino; otros, formando bosques deli
ciosos presentan toda la riqueza de la yi^etacion; 
las praderas cubiertas do verdura, el ruido de los 
arroyos, el alegro canto de los pájaros, todo anun
cia im mievo clima, una región diferente de la que 
se acaba de dejar. Las aguas del Tajo y del Jara- 
ina, y la cultura mas esmerada son la causa de es; 
la maravilla. La ilusión va en aumento al llegar a 
una plaza circular, en la que desembocan doce ca
lles ó paseos formados por hermosos árboles. De^e 
auui va se descubre Aranjuez, llamando la atención 
los arcos de la gran plaza, la iglesia de san Antonio 
y el monte llamado el Parnaso. Poco después se 
lleca ai puente colgante sobre el Tajo. Aquí la vis
ta se deleilá de lleno con la perspectiva que se. pre
senta: al frente la hermosa población de Aranjuez, 
á la derecha el palacio, el jardín de la isla, un pre-
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cioso molino construido nuevamente; a la izquierda 
ei inmenso jardín dei Principe, la calle de la Reina 
y otra uiultilud de objetos interesantes.

La población de Araujuez es una villa a la ho
landesa, según la idea que á  su regreso de la em
bajada de Holanda dio el marques de Gtimaldi. Sus 
calles anchas y derechas, algunas con árboles en 
medio; sus casas, no muy altas, están pintadas, y 
esto, unido á los bellos palacios que de trecho cu 
trocho alteran ia uniformidad, dan á osle pueblo un 
aspecto hermoso. Tiene 4022 liabitaules ídera de jor
nada, pues durante ella, que es en la primavera, es 
grande la concurrencia, y  pueden acomodarse en 
sus casas 2 0 , 0 0 0  almas. Keúuese entonces en este 
sitio cnanto puede hacerle agradable: casas cómo
das y buenas fondas, aunque muy caras, paseos de
liciosos, escelentcs comestibles, placeres campes
tres de caza, pesca y demas, un gracioso teatro, 
plaza de toros, cafes y sociedad en lin la mas deli
cada; lodo concurre cuUmccs á  embellecer a Aran- 
juez.

Poro sobre todo, lo que le hace mas inleresanlc 
son sus deliciosos jardines. El llamado de la isla, 
en que está el real palacio, es admirable por la ri
queza, buen gusto y frondosidad de sus distiutos 
coinpartimcntüS, y  por la belleza do sus adornos 
en l'nentcs, cstátuas, estanques, cenadores y otros. 
Está situado en la isla que forma el Tajo y la ria

Íie, corriendo por la fachada norte del palacio, va 
reunirse oirá vez á aquel en el Puenlc verde, y 

se baila rodeado de un foso con murallas de cante
ría, adornadas de barandillas de hierro, con tiestos 
y jarrones, todo del mejor efecto. El palacio por la 
parte del jardín tiene im aspecto muy sencillo, y 
por bajo de sus ventanas corre la ria, y á muy cor
ta distancia el Tajo forma una cascada eneantadnra. 
La fachada principal del palacio cae fuera del jardín, 
y ps muy elegante, como asimismo su interior. Es
te palacio es obra del famoso Juau de Herrera, y 
fué construido de órden de Felipe II, aumentado y 
mejorado en los reinados sucesivos, y decorado cor- 
rcspondieutcmenlc á sus augustos dueiios.

i>o es menos variado y rico el jardín del Princi-
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ne, cuya frondosidad y hermosura escoden a  toda 
ponderación. Este jardín fue principiado por el rey 
II. Carlos IV cuando era principe de Asturias, tie
ne 6905 varas de circunferencia, y esta poblado de 
cuantos árboles y  arbustos han recogido los botáni
cos en sus viajes por América y Asia. Es tan inmen
so , que se confunde el que entra á visitarle sin mé
todo, y puede dividirse en cuatros distritos; t  ‘ el 
Jardín que empiesa desde la puerta de los Pabello
nes, y  circundando al de Primavera, llegaa la ca
lle de Apolo: 2.‘ el mismo jardín de Primavera: 3. 
el comprendido entre la calle de Apolo y la dei Blan
co: y 4.’ la parle de jardín que rodea la casa del 
Labrador. El Tajo, corriendo con mil rcvucllas por 
estos jardines, los fertiliza de un modo sorprendente, 
y permite á las personas reales pasearlos embarcadas, 
para !o cual hay su embarcadero con una balcna. 
Sus muchas fuentes, deliciosos puntos de vista, jar
dines de todos los gustos, islas de Amenca y Asia, 
laberinto, y palacio de la ca$a del Labrador, todo 
es estraordinario en hermosura. Esta casa, que so 
edificó en el reinado de Carlos IV con el objeto de 
formar una casa rural, como indica su nombre, rio 
tiene nada de esto, y si es propiamente un palacio 
admirable por la suntuosidad y esquisito gusto de 
sus adornos. Ellos son tales, que sorprenden la ad
miración de los viageros mas acostumbrados a ver 
palacios reales, y en ellos se ve de cuanto sena ca
paz la industria española que ha producido tantos y 
tan preciosos objetos como adornan este palacio, nos 
abstendremos pues de describirlos, y terminaremos 
este articulo estimulando a todo hombre de gusto a 
qne vaya á contemplar por sí mismo este y los de
más encantos de ¿•anjuez.

San Lorenzo (it Escorial). Este célebre monas
terio filé fundado por el rey don 1-elipc II, bajo.'os 
planes y dirección de los arquitectos Juan Bautista 
de Toledo y Juan de Derrera, y te dio el titulo de 
san Lorenzo el Real de la Victoria, en memoria de 
la que consiguió en su dia en 1557 en la memorable 
batalla de san Qiiinlin. Todo el cdiRcio forma im 
paralelógramo rectángulo que se cstiende de n . a S.
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744 pies, y de E. d O. 580. Su elcva^iun es pro- 
pnrciuiiada. r.a materia piedra bciToqueña ó de giu- 
nito, y la forma por la mayor parte el órden dóri
co. Sus cubiertos están Tcstidos de pizarra azul, y 
en muchas partes de planchas de plomo. Las tor
res, capiteles, cimborios, pirámides, nuerws, ven
tanas, rcmatesy frontispicios, guardanla mayor uni
formidad y simetría; residumdo de todo una obra ver
daderamente noble. La planta es á imitación de unas 
parrillas, con relación al martirio del santo á quien 
está dedicado. El mango le Ibrma la habitación real, 
que está á espaldas de la capilla mayor, y los pies 
se figuran en las cuatro torres de las esquinas- La 
Pichada principal, y la de mayor adorno, es la que 
mira á poniente donde está la eulrada general. Tie
ne de largo por esta baada 774 pies, por 62 de al
tó hasta f i cornisa; en las esquinas hay dos torres 
de mas de 2 0 0  pies de elevación, y en el c^ kiciü 
intermedio tres grandes portadas. La fachada de 
oriente tiene la misma ostensión; la del S. tiene de 
torre á torre 580 pies, y  es la que agrada mas á la 
vista por la continuación no interrumpida de los cua
tro órdenes de ventanas; la banda del N. es para
lela á la anterior, y liay en ella tres puertas para 
la entrada de palacio y oficinas. Todo e! cuadro de 
la casa tiene 3002 pies de circunferencia; las puer
tas que se ven en estos lienzos de fuera sen 45, 17 
nichos, y l i to  ventanas. Al rededor de las dos fa 
diadas de mirle y poniente hay una espaciosa lonja, 
que tiene de ancho por aquella parle 130 pies, y 
190 por está. El suelo está repartido con sus losas, 
y por ambos lados está cerrado de un antepecho de 
piedra.

La división interior del edificio es en tres partos 
principales ¡ la primero que ocupa lodo el diámetro 
del cuadro de poniente a oriento, comprende la en
trada principal, el patio de los Royes y el templo 
enn todo lo que le pertenece; la segunda, que es 
el costado del lado ciel mediodía , son cuatro claus
tros pequeños y otro grande, cu cuya estonsion es
tán las nabitaeioiies de los monges conventuales; la 
torcera, del otro costado del N ., guarda proporción 
con !a anterior, y en los cuatro patios pcqucuos es-
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tán los dos colegios, y en el grande el Palacio, al 
cual pertenece también el clausirillo que figura el 
manco de la parrilla detrás de la capilla mayor. Des- 
pues^de la entrada principal se halla e! gran palto de 
ios Tenes, llamado asi w r las seis estatuas colosa
les que se ven al frontispicio del templo, y repre
sentan á David, Salomón, Ezequias, Josias, Josa- 
fat Y Manasés. Tiene este patio 230 pies de largo 
por 136 de ancho. El gran templo a que se entra 
desde alli tiene de largo 320 pies por 230 de ancho. 
Toda la altura del cimborio desde c! suelo del tem
plo hasta el remate de la cruz es de 330 pies. Los 
aliares del templo son 48. El panteón, que es el 
sitio destinado á la sepultura de los reyes de Espa
ña, está situado debajo del altar maj or, de modo que 
el celebrante pone los pies sobro la clave de su bó
veda. Bájase a él por una preciosa escalera de gra
nito y mármol pardo hasta la bóveda, en cuya por
tada liay una reja de bronce de bellísima forma, la 
cual ofrece entrada para la escalera pciDcipal dei 
nanicoii. Este consiste en una pieza ochavada de 36 
pies de diámeiro por 38 de alto, toda de jaspes y 
mármoles de gran pulimento, llenos de adornos de 
bronce dorado. A.1 rededor hay 26 nichos, donde 
están colocadas otras tantas urnas sepulcrales, todas 
de lina misma meilida , materia y forma. ConliMen 
los cuerpos de los reyes don Carlos V, don teii- 
pe I I , don Felipe 111. don Felipe IV , don Car
los I I .  don Luis I ,  don Cárlos III, don Cárlos 14! 
V don Fernando Vil; y de las remas do/ia Isabel, 
doña Ana, doña Margarita, doña Isabel de Borbon, 
doña Maria Ana de Austria, dona Mana Luisa de 
Saboya, doña María Amalia de Sajorna , y dona Ma
ría Luisa de Borbon. En este panteón principal se 
entierran solamente los reyes y las remas que hu
biesen dejado sucesión. Ef panteón llamado de in- 
fnn tes, que está inmediato, y no tiene nada de par
ticular, contieno multitud de cuerpos de persorias 
reales, entre los cuales llaman la atención, el prin
cipe don Carlos hijo de Felipe II, don Juan de 
Austria hijo natural de Carlos V , el duque de 4 m -
doma, y las tres augustas esposas de Femando Vil.

Sí liubicramos de describir menudamente lasm-
28
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finitas bellezas artísticas que adornan este convento- 
palacio, no acabariansos nunca. Basle decir que con 
ser tal su grandeza esterior, es mucbo mayor la 
que en él se encierra, causando la admiración de 
nacionales y estrangeros, qiie con razón la han lla
mado la octava m uravilla. Limitándonos, pues, 
á  lina recapitulación, diremos que se cuentan en este 
real monasterio 63 fuentes corrientes, y 13 sin uso; 
II aljibes, y mas de 40 cantinas, 12 claustros, mas 
debo escaleras, 73 estátuas de bronce y otras ma
terias, 4 de mármol, 6 colosales de piedra berro
queña, y una de 15 pies; inliuidad de bajos relie
ves, 207 libros de coro, 2 bibliotocas con mas de
21,000 volúmenes impresos y  4,000 manuscritos, 13 
oratorios, 8 árganos, 16 palios, S refectorios, 9 tor
res , 31 campanas, de las cuales habla 3i dispues
tas en consonancia (que padecieron un gran deterio
ro en 1821 con la caída de un rayo), 14 zaguanes, 
y mas de 10,000 ventanas- Las afliajas en reliquias, 
obras primorosas, ornamentos y demas no tienen nú
mero. Las bóvedas y paredes pintadas al Iresoo en 
el templo, coro, claustros, escalera, salas y biblio
tecas, componen un espacio de 2972 pies de longi
tud , y  son obras de reíegrini, Lucas Cangiaso, Eó- 
inuio Ciiicinato, Carduclio, Jordán y otros. Las 
pinturas al óleo (que formabau una de las mas precio
sas colecciones de Europa) son en el dia 465 origi
nales de los primeros pintores del mundo, Iiabión- 
close trasladado ademas al Musco de Madrid lOl de 
las principales, y 2 6 1  copias; siendo de lanienlar 
únicamente en éste venerable munumeuio, de la 
piedad , de la gloria, y  de las artes españolas, la fal
ta de los roliginsos cenobitas que tan líeles guardia
nes eran do sus riquezas artísticas é históricas; y es 
do creer (¡iic cmivcncido de ello el gobierno, dedique 
este grandioso recinto á la mansión de venerables 
sacerdotes, cabildo, ó seminario conciliar que so pro
yectó, cuando la supresión de las órdenes mona
cales.

La delcncioii q ic no heñios podido menos ilo lia- 
cer al eiiuuiorav tantas bellezas, nos obliga á pasar 
por alto las Hinchas que se encierran en (a parte de 
palacio, correspnndienic al alto objeto de su dosti-
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no Igualmente habremos de tciiunciar al placer de 
describir la lindísima casa de rccKO de SS. JDI. 
llamada del Principe, situada en el declive de una 
nradcra cerca del Escorial do abajo. Esta casita es 
notable por la buena forma que le dio su cnnsl^c- 
torel arquitecto villauueva, pero mas aun por el in
menso numero de preciosidades con que están alna- 
iadas sus salas, que contienen todos los progresos 
del gusto moderno, y toda la magnificencia propia 
de las personas reales. j  , ,  , j  ,

El Escorial está situado a 7 leguas de Madrid, al 
pie de Guadarrama, y sirve de sitio real en Ja esta
ción de otofio. El pueblo es poco iiolable.

5an  Ildefonso (,1a Granja). Eundó este rea! si
llo el señor don rclipe T en 1720 á imitación de 4 ct- 
salles, donde hobia pasado su mfiez, escogiendo pa
ra ello el terreno á propósito en la falda de los mon
tes cavpctanos, cordillera dcl Guadarrama, a distan
cia do dos leguas cortas de la ciudad de Scgoyia, y 
á iiuas 12 de Madrid. Trajo para ello los primeros 
ai'tistas de aquella época, y eu 1724 se consagró ya 
la real colegiata, que es muy elegante y adornada. 
Es notable en ella el panteón mandado construir por 
el rey don Fernando V I, situado entre la sacristía y  
la iglesia, cti que se consen’an con gran suntuosi
dad los cuerpos del fundador Felipe Y y su esposa 
doña Isabel Farnesio, Contiguo á la colegiata esta el 
real palacio, cuya fachada principal, que es muy 

' linda, cae a los jardines. Estos comprenden una es- 
tcn'ion de 14.7B4,000 pies siipcrnciales, y están si
tuados á la falda de la moniafia, dominando casas 
de la población. Es de admirar en ellos su bella dis
tribución , los capriclios de sus cuadros, los .cstan- 
nues, de los cuales el mayet llamado el m a r . ha 
sido navegable en sus primeros años, y tiene cu su 
linea inferior 400 pasos. 60 sus costados, y_3G pies 
de profundidad, la multitud do estatuas y larrones 
que decoran todos los paseos, el complicado lalw-- 
niito y otros muchos objetos, regulándose el total 
de árboles cu 3.140,000, sin contar los arbustos no 
sujetos á línea, que son incalculables. Joro lo que 
embellece sobro todo estos jardines, y en lo que

Ayuntamiento de Madrid



435 PARTE ESTERIOR.
acaso nn tienen igual, son las magnífleas fuentes re
partidas por todos ellos. Suben estas á 96, llamadas 
tíe la  Tam a, los fíanos de D iana, Latona ó tas 
B añas, el C anastillo, Andróm eda, Ifeptuno ó 
Caballos, los V ientos, Pomona ó ta Selva, las 
tre.s Gracias, An/ltrite, dos de el Caracol, el Aba
nico , Apolo, dos de la  Tasa , dos <íe los Drago
nes , y  las ocho de la hermosa plazuela de las ocho 
calles, desde la cual se ven correr 1 6  Sientes á un 
tiempo. El actilicio con que están combinados los 
juegos de aguas de todas estas fuentes es admirable, 
y merecía una prolija descripción, pero por muy di
fusa que fuese, nunca sería nastante á hacer formar 
una iáea del efecto que producen á la vista del asom
brado espectador. Basle decir que la de Pomona cons
ta de B3 salidas de agua; que las de las Ranas, Ba- 
üos. Canastillo, Vientos y otras, llenan con sus de
liciosos juegos las plazas en que están situadas, y 
que la de la Fama arroja el agua á la altura de 134 
pies franceses, siendo todas en fin encantadoras m r 
su combinación y riqueza, asi como por las fábulas 
mitológicas diestramente ejecutadas que representan. 
Por último, hay también otras fuentes naturales, una 
magnífica cascada, una ria ó cascada vieja, cena
dor, y en fin, cuantos objetos pueden hacer inte
resante un sitio de esta clase. El interior del pala
cio está ricamente adornado. La plaza que da entra
da al real sitio, tiene 600 pasos de longitud, 900 de 
latitud por lo mas ancho y 50 por el menos, deco
rada por buenos edificios de cuarteles, cabaílcrizas 
etc. El resto del pueblo también es agradable. Este 
sitio sirve de mansión real en la estación de verano, 
Para conocer por menor todas sus bellezas puede te
nerse presente la descripción publicada en 1895 con 
el titulo de Compendio histórico topográfico y  m i
tológico de los jardines y  demas del real sitio 
de san Ildefonso.

A media legua de distancia está el rea! sitio y 
palacio de Valsain destruido, y á dos leguas el pa
lacio de RioMo, obra suntuosa de la reina dona Isa
bel Faruesio, cuya magnifica escalera causa la ad
miración de los inteligentes.

Ayuntamiento de Madrid



Ayuntamiento de Madrid



RESüMErí 

n n  ESTE APÉKDICK.

PusaporUs. —  CoM cimienio ¡opf>grál¡co de 
la v il la .— Elección de calle y  casa.— Fondas. 
— Casas de huésped.— Casas de a lquiler.—Po- 
sadas.— Cafés y v illa res .—W cmoríuíííM í y  es
cribientes.—Criados.— Aguadores y mozos de 
cuerda.— Agencias públicas.— Carruajes de al
quiler.— Casas de Íia?¡os.— Fcsíido.— Tiendas. 
— Canifctoí de m onedas.— Periódicos.— Gabi
netes de lectura.— Dias y horas de correos.—  
Postas.— D iligencias.— M ensajerias. — O rd i
narios.— Esíancos. — Loterías. —  Campanadas 
en los fuegos. —  Curiosidades que debe v is i
ta r el forastero y  .4ger>da del pretendiente.—  
h u ta  de las calles y  plazas.— Conchtsion.

Ayuntamiento de Madrid



A P É N D IC E .

1.1STÍl•CC10^ PARA I X  FORASTERO E S  ÍUDRID.

D esean .io  tiiie csl« Uliro, ademas de la descrip
ción topográlica, adminisiratira j  artística de esta 
villa aue hacemos para toda clase de lectores, iia- 
bitaii’lcs ó no de ella, sea también de ulil consejo 
al forastero, en aquellos pormenores que constitujen 
la comodidad de^la vida, no hemos dudado en des
cender á ellos en este Apéndice, que damos l» t 
separado, porque siendo de suyo variables las indi
caciones que contiene, y no habiendo en «Has nin- 
eiin imeros de narración, paréeenos que desdecían 
en el cuerpo de la obrila. Esto sunuesto, empe
zando por las primeras diligencias del forastero a 
su llegada, como refrendo del pasaporte, conoci
miento material de la villa, habiiacion, alimento, 
vestido V recreo; se dan después las convenientes 
noticias de las comunicaciones, tnuisporles, aiidien 
cías V curiosidades, l'or último, hemos trazado un 
ligero bosquejo, que sine de indicador al recicn lle
gado sobre la vida animada de la población durante 
el periodo de un aüo; y una lista alfabética de las 
calles, con algunas notas etimológicas de sus nom
bres,
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Pasaporte. El forastero al entrar en Madrid de

be presentar á la autoridad su pasaporte en regla, 
dentro de las veinticuatro horas de su lleuda; si 
careciese de dicho documento ó le faltase algún re
quisito , manifestará la causa que para ello haya ha
bido, sobre lo cual decidirá el comisario del distri
to, lo que estime justo. Los vecinos y dueños de 
posadas públicas y secretas tienen la misma Obli
gación de dar parte á la autoridad en el mismo ter
mino, de los utrasterns que admiten en ellas, con 
espresion de su procedencia, ocupación ú oñcio, y 
objeto de su viaje. Los dueños de casas no podrán 
entregar las llaves al nuevo ingnilioo, sin que este 
les presente el padrón de su domicilig, espedido 
por el celador del barrio que deja, y la misma no
ticia se dará por los dueños de casas y posadas 
cuando el huésped pase á vivir á otra,

Madrid para estos objetos se baila dividido cu los 
12 distritos y estos en (os ¿9 barrios, cuyo porme
nor dejamos ya espresado en su lugar respectivo. 
Cada uno de los distritos de Guardias de Corps, Pa
lacio, DniversiJüü, Correos, Aduana, Uospicio, Vi
lla, Matadero, Colegiala, inclusa, imprentay Con
greso, tiene á su frenle un romisarto de protec- 
ci(m y  seguridad, cuyo despacho está en sus ca
sas respectivas, señalado con un rálulo v farol que 
lo espresa. Las horas de despacho son uc 10 á 12 
por las mailanas. Cada barrio tiene á su frente un 
celador cuyo despacho está en sus respectivas casas, 
en cuya facliada hay un farol que lii espresa, y  las 
horas de despacho por las mañanas.

Se necesita sacar pasaporte siempre que se iiaja 
de ir mas allá de! radio de 6 leguas de Madrid.

Para solicitar pasaporte para el interior se acudi
rá al celador del barrio respertivo, el cual median
te la firma de una persona abonada del barrio, des
pacha el documento, que puede irse luego á reco
ger á la oficina de pasaportes, sita en cí gobierno 
político, cx-convento do S. Martin, cuyo despacho 
está abierto do 1 0  á 4 por el dia y de 8 á lo por 
la noche. Para obtener pasaporte para país estrange- 
ro, hay que acudir al señor Gefc político, el cual 
bajo el abono de tres vecinos responsables, manda
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espedir el pasaporte, mediante el
veWni habienao después que «“
rio il? Kstado sito en el real palacio y en la emua
jada“ó legación del país para donde foere
'  Cononmienlo topogralico de
mas naliiral en un forastero que la curiosidad de
conocer el aspecto general del <1“«
morí vi>7 Visita. V nada también suele sor tan in,
cuente como el líecidir ñor esta F'»n«»
de la belleza ó mezqumdez del tal PueblO'

Aventurado por cierto sena aquel JU^'O’ *P' ®a 
ble á nuestro Madrid.
mente según el lado de donde ¿a-por doodc pueda observar su primera v sta. W ga
llego y castellano, por ejemplo,
cinn ñor su parte mas antigua y ®scabrosa, atrave
sando^ su escaso rio sobre el magmhco
Juan de nerrera imprimió la severidad de *'coiUaria
la, V entrando por una mezmima ®®í
V empinada calle, cuyos } f
¡la escalera, apenas encontraría diferencia nótame
con sus tétricas ciudades, si la ¡¡á-
lacio real á su izquierda, no le hubiera dado de an
ífmann á conocer la capilül acl remo.

™5 luy diferente idea formará el andaluz, que \le
ne d é la  parte del mediodía, abrazando con su v i^ 
ta toda la población por su parle mas Mtal J 
Los suntuosos edificios dcl ¿bfens
dias y palacio á la izquierda; la fabrica de 
el boipital general y  el obscrvawrio. á su derecha, 
iki niiiiiifp naseo v uucva puerta de Toledo u  ireii 
tóMnterme^iado Wdo por variados 
chas y caprichosas torres, grupos de ca
sas líe distintas formas, y revelando, pof 
asi, la existencia de un pueblo fira“J® í  
con la presencia del gobierno, prestan ® * ^ ^  
do á Jladrid su vista mas completa e 
Los catalanes, aragoneses y ¿e
la capital por la soberbia puerta de Alcalá 3 la uc 
Atocha, formarán una idea aun mas risueña y ^  
niñea, por los elegantes P“s®os'^® 
prado, los pintorescos jardines <1®', 
co, y las suntuosas calles de A.toclia y A.ka.a, y n
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l

tiüimcnle, los procedentes de Ins provincias dei nor- 
le y  el estruiigero,-juzgarán á nuestra villa árida y 
monótona al entrar por las puertas de Bilbao ú do 
santo Domingo.

Si deseando modificar estas primeras impresiones 
, conocer á un golpe de vista al conjunto delpue- 
)ln que los recibe, solicitasen subir á una aílura 

cántnca y de la elevación correspondiente para me
dir y conocer á  vista de pájaro todo el plano de la 
capital, seria aun mas difícil el indicársela, care
ciendo, como carecemos, de un gran templo cen
tral, que suele ser en otros pueblos el sitio á don
de los forasteros acuden para satisfacer este deseo. 
La torre de la parroquia uc santa Cruz, es lo úni
co que puede suplir en Madrid aquella falta, aunque 
ni su colocación ni su altura son suficientes para 
abrazar distintamente todo el plano, y conocer a un 
golpe de vista las varias fisonomías de los cuarteles 
de esta villa. Sin embargo colocados en aquella al
tura, puede observarse el corte de la población, 
uno de ios mas cómodos y ventajosos que conoce
mos, pues que partiendo sus calles principales de 
un centro común, que es la Puerta del Sol^ se 
prolongan en forma de estrella hasta los últimos 
confines de la villa. Asi que, conocidas una vez la 
dirección al levante de las calles de Alcalá y  san 
Gerónimo,• de la de la Montera, Hortalcza y Fueii- 
rarral al norte; de la Mayor al poniente; y  de las 
de Carretas, Concepción Gerónima y Toledo al me
diodía; llega d ser fácil evitar la confusión que un 
pueblo nuevo infunde. La frecuentación de sus ca
lles, liará conocer al forastero que todas ellas le lle
van , como por la mano d estos puntos capitales, 
que en la mayor ostensión del radio se moailicaii, 
y cruzan por otros mas subalternos y parciales, co
mo las calles de Atocha, ancha de san Bernardo, 
Jacomelrezo y otras. Por lo demás, en ciianio á la 
belleza del aspecto general, incngu.vda idea podrá 
formar desde aquel punto, no divisando desde él si
no la desigualdad, tristeza y mezquina forma de los 
tejados de nuestras casas.

Esta desfavorable impresión será sin embargo 
modificada, cuando descendiendo á las calles, hic-
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ra la visia dcl observador la espaciosidad y dcMlio- 
gVdc estós, la resularidad basianlc eeneral de s,
alineación, la variada y caprichosa p3^ura de 1m
tachadas de las casas, y sus disimtas foY"/® 
inensiones, que si bien puede condenarlas nn ojo 
artístico por su falta de orden y simetría, levan la 
ventaja de entretener agradablemente la vista, al 
torando á cada paso la insoportable 
ciudades edificadas bajo seguro plan y severas con

<íe calle y  rasa, l o  primero que debe 
hacer un forastero es la «lección de una calle > 
rsjyi míe estén situadas a  la inmediación de los ..i 
«o? f  que le b ¿an  de conducir sus particulares 
rir^nstancias, pues el desatender este punto, es 
una de las causas de la gran fatiga que esperimen- 
tan los recicn venidos i  madrid. Si jior ejemplo, fue 
se preteudienle, deberá situarse en las ca'le®
Arenal v sus cercanías, para no estar lejos de los 
tribunales, ministerios y otras 
Pero si la mera curiosidad ó el deseo de ditertirM 
lo traen á Madrid, puede escoger su habitación poi 
las calles principales de Mcalu, san Gerónimo, Car 
retas. Montera, y sus traviesas, con lo cual se pro 
noTcionará la vecindad del Prado, museos, teatros 
V demas objetos curiosos. Es imiiil advertir <pie 
ñora niumm objeto deberá situarse en parage estra 
C d o  pSes S e e s  no gorará de Madrid, pero 
sin embargo, si quiere conservaren la corte la tran
quilidad de su provincia, no tiene mas <jue fijM'« 
en los barrios del norte, hacia las eslrcmidades de 
f"calle ancha de san Bernardo, de ruencarra! d de 
llortaleza. y allí reunirá, ademas de las ventajas del 
ilencio lâ s dcl menor coste, mayor amplitud en 

T.. i.shiiírinn V aires mas saludables.
r o n d a r  i-ara la elección de casa, se presenUn 

al forastero varios medios; peto debe consiiltór an
tes su bolsillo escogiendo en consecuencia. Preciso 
Ls reconocer sin efnbargo,
icros propiamente tales, que visitan a Msuf"* > ¿  

fallare edificios correspondientes, hace que núes- 
lía  cSiitól carezca de aquel refinamiento de como
didad y buergusio  qii? otíecen al estrangero kis
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Hoteles de París, Londres, Bruselas y otras capita
les estrangcras, llegando en este punto la desidia 
liasta el estremo de no haber uno solo construido 
espresameule para este objeto. Las pocas y malas 
¡ondas ó casas de comida suplen escasamente aque
lla falta, hospedando en ellas á  algunos forasteros, 
y dándoles servicio regular por un tanto diario, 
que suele variar según las diversas circunstancias de 
habitación, mesa, y  cama, entre 20 y 30 rs. dia
rios. Las principales de estas fondas con posada son: 
la de las Diligencias peninsulares, calle de Alca
lá: la de la  A m islad , calle del Caballero de Gra
cia,- la de Genyeis, calle de Jacometrezo, la de 
san Luis, calle de la Montera; la de París, calle del 
Cármen; la de Europa, calle de Peregrinos; la del 
Arenal, calle del mismo nombre: las del Comercio y 
de los dos Amigos, calle de Alcalá, y de los Leo
nes, postigo de san Martin, jin todas, 6 en la mayor 
parte de ellas , ademas de admitirse huéspedes, se 
sirven comidas al que las pide desde to ó 1 2  rs. cu
bierto. Hay ademas casa de pupilos ó huéspedes eu 
la Fontana de Oro, establecimiento de M. Slo- 
nier, uno de los principales de Madrid y frecuen
tado por cstrangeros, por la comodidad de tener 
en la misma casa un escelenle salón de lectura, 
y baños públicos. Otras fondas liay donde también 
se sirven comidas á precios fijos, á la manera de 
los restauradores franceses; las principales son la 
del Caballo blanco, calle del Caballero de Gra
cia; la de Santa  Ana  en la plazuela del mismo 
nombre y calle de la Gorgnera; las pastelerías fran
cesas de la Carrera de san Gerónimo, y calle del Prín
cipe: las dos suizas calle de Jacometrezo, y otras. 
Finalmente, en toda la población liay diseminadas 
multitud de tiendas de comestibles y Qgones, don
de se sirven comidas y almuerzos á la clase menos 
acomodada, Ademas la multitud de tiendas de vinos 
generosos, géneros ultramarinos, jiastclerjas famo
sas y lindísimas conñterias, situadas en todas las 
calles, ofrecen un recurso siempre abierto y  espe- 
dilo para restaurar las fuerzas perdidas del estóma
go. Ño hay qne indicarlas, porque siendo tantas, y 
teniendo á la vista sus grandes muestras, seria tra-
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bDio inútil. Permítasenos sin embargo, hacer m a 
escepeion en favor de los almacenes de los Anaa- 
luces de la calle de Carretas y de Fuencanal, en 
donde se sin-en pescados y mariscos, vmos esqui- 
sitós y otros frutos de acpicllas provincias, que tan
tos apasionados tienen.

Casas de huéspedes. El segundo medio y rnas 
adoptado para vivir en Madrid los forasteros , son las 
posadas secretas ó casas llamadas de huespedes, en 
las cuales cediendo sus amos una parte de su hapi- 
tacion ya amueblada, contratan con el huésped el 
precio de la comida por un tanto diario, que nunca 
es tan escesivo como en las fondas, teniendo #de- 
mas la ventaja de verso asistido con mayor ínteres 
V por personas de otra clase que en aquellas: tas 
hav en todas las calles de la población, y sus prc- 
l•ios varían según la situación, lUmensiones, mue- 
lilaic y  demas comodidades, por lo que no se pue
de bjar regla general ¡ pero por 4 d 8 reales díanos 
se cnenentra un cuarto y cama decente, y  20 
todo el gasto de comida y servicio, J a ra  darse a 
conocer estas casas, se usa de la seiial tic un pa
pel atado á la eslreinidad de los balcones, j  no en 
el medio como se pone cuando se alquila un cuarto

de alquiler. Pero si el forastero hubiese 
de permanecer largo tiempo en Madrid, puede al
quilar una habitación tratando para olio con el ca
sero sobre precio y condiciones; las cuales suelen 
ser- dar un liador abonado, ó adelantando algún mes 
de alquiler por vía de fianza. Pero entónces tiene 
que amueblar la liabiiacion, y si no quiete comprar 
los muebles en los muchos almacenes que hay de 
U os, podrá alquilarlos ya usados en los '" ‘smos, 
aunque este medio es siempre caro y solo puede te
ner ventaja en algunas ocasiones.

Posadas ó paradores, Uitimamente. las posa 
das ó mesones, son en Madrid bastante ra»*os 
ecneral V los precios mas bajos en correspondencia, 
por lo cual no paran en ellos las personas que gus
tan fiozar lie algunas comodidades- Los principales y 
mejores son: el parador llamado de íoj»
Uc W  Alcalá; e! de ¡a Rema , calle de san Miguel,
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el de Cádiz, calle de Toledo; el de CaHilla, ca
lle üEgusta de san Bernaidn. Otros muchos liay en 
dichas calles de Toledo, Segovla, Caba-baja, Alca
lá, Carmen, Montera, Concepción Gerónima y otras; 
pero en general están limitados á aposentar á los 
Iragincros por sus escasas comodidades.

Cafés. X.OS mas fcecuciiladossoii! el de Cervan
tes , el Nuevo, el de los Bos amigos, el de el itr- 
ci eo, el de Levante, el de la Aurora y  otros en la 
calle de Alcalá; el de el Principe, el de Solüo  y 
el de Veitecia, en la calle del rríncipc; el de la 
V ictoria , en la puerta del Sol; el de la Bolsa, en 
la plazuela del Angel; y ios de SaJi Luis y de /Inm
ío , calle de la Montera. Otros muchos hay disemi
nados en lodo Madrid, que se reparten entre si la 
conciitrciicia y tieneu respeciivamenle para sus abo
nados su mérito parlicul.nr. La moda, que en otro 
tiempo se daba por contenta con hediondas botille
r ía s , no so satisface ahora con las brillantes láin- 
iiaras, las mesas de mármol y los delicados crista
les y  porcelanas que han sustituido á los candilones, 
bancos y los vasos de campana conque se holgaban 
nuestros mayores. Asi que la vemos uegar allerna- 
livamcnle sus favores á todos estos establecimien
tos, á pesar de que se esfuerzan á complacerla dia
riamente con notables mejoras. Sea egemnlo de es
ta injusticia, la prematura muerte del Tibufi del Pra
do , y del grau café de santa Catalina , cuyo lujo 
les bacía competir con los mas brillantes esiabieci- 
micntos de esta clase en el cslcangero. Siu embar
go , liay algunos egeinplares de inmutabilidad afor
tunada, tales son los que ofrecen el antiguo café de 
Levante en la calle de Alcalá, que protegido por sus 
jiigailores de damas, dominó y algedrez, ha sabido 
desuliar constanteraenle los desdenes de la moda; y 
la boUlleria-café de la callo de Carretas, que sin dar 
importancia á los accidenles de un lujo cslcrior, se 
eoiiteuta con ofrecer á sus numerosos apasionados 
las mas delicadas bebidas.

Ademas de los cafés, hay un inmenso numero 
do juegos de villar  nunca desocupados de jugado
res y  mirones, que ofrecen un recurso á la distrac
ción y á  la holganza.
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E sa ibUntes y  memorialisUis. Hay un ¡'.''ccdo 

mniBcro ríe «líos con puestos fijos, .•i'''® 
inciile en la casa tic Correos y en la callejuela ^ic 
hay (letras. En dicha casa de Correos en los postes 
del palio fijan también sus anuncios los escribientes 
que bnsc?an acomodo para dentro de las casas. Los 
precios varían seguu la importancia del servicio qne

*"c^W(i¿os. Los asturiauos en general abastecen á 
Madrid de criados de scnicio: los mas finos y asM- 
dos sirven de lacayos; otros hacen de compradores 
y mozos de cordel, y todos por lo n® de^
mienten la antigua y conocuía honradiiz de su pro
vincia. Son trabajadores, sufridos y solo lorpe» p'i 
los principios de su llegada a Madrid, 
luego se entcnin de sus calles, usos y coslurnbies. 
Sus salarios varían según el convenio y  tiíibajo qim 
so ios d é , pero puede fijare jior término mc¿^o el 
de 2  rs. diarios y la comida, que pagau la majoc 
nartc de las casas de Madrid. , . .  ,
^ /Uiandorcs y  mozos de cordel. Los aguadores 
asturianos y gallegos suelen servir igiia mente î e 
mozos de compra, y  el prcem de su irfhajo su<̂  e 
ser el de 20 rs. al mes, con lo cual sufle" 
que toman en las fuentes principales. Los robustos 
to io s á e  cordel, que se íiallan en las esquinas de 
las calles,- aunque toscos sobremanera, sirven pata 
conducir los efectos y hacer toda especie de man 
dados, lo cual ejecutan con bastante exactitud y iw- 
table probidad, pagándoles de 2  d 4 rs. por cada

públicas. Pata el trasiego y ai:oDK|do 
de criados y criadas y otros menesteres de la vida 
interior, existían desde tiempo inmemorial «rías 
notabilidades de portal, como el c«le >re 
(le la Puerta del Sol, el OaUilan de la (.alie de Cat- 
relas y otros, que sin mas registros qim su gran 
iiváctica, llenaban el objeto de estas comisiones. Pe
ro en el dia se lia desarrollado este género de in
dustria, liasla cl punto de establecerse grandes ofi
cinas con cl titulo do Ayermas publicas, cu don
de no solamente se proptTcionan 
de servicio, siuo también préstamos, habitaciones,
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colocación de fundos, cambio de créditos, segui- 
mienlo de negocios forenses )’ pretcnsiones, j  reñía 
de libros, muebles, trages ect. Dc estos estableci
mientos existen varios en las calles de Carretas, Ma
yor, Carrera dc san Gerónimo, Jacoraetrezo, las 
Fuentes, plazuela del Angel y calle de Atocha.

Carruajes (le alquiler. Este servicio no está en 
Madrid montado con toda la comodidad que debie
ra , pues los varios establecimicnlos oue proporcio
nan coches y cabriolés, lo hacen solo por dias y 
medios dias, y no han llegado d comprender la ne
cesidad de alquilar los carruajes por horas ó por car
reras. El precio del alquiler vana entre tres y cua
tro duros diarios, según el mayor ó menor lujo de 
los carruajes y lacayos, y ademas estos exigen la 
propina aparte, todo lo  cual es sobremanera incómo
do y abusivo. Para los paseos á las inmediaciones de 
Maiírid, no se sujetan ni aun i  aquella voluntaria tariñi, 
teniendo solo en cuenta, la estación, el dia, la dis
tancia, y por último su voluntad. Los carruajes des
tinados a estos paseos, suelen ser los mas vetustos 
y estrambólicos de forma, y estos son precisamen
te los únicos que estacionan en las plazas de la Cons
titución, de san Martin, del Angel, calle de Tole
do y otras. Los baños del rio, las romerias y las 
fiestas do toros, entran también en la jurisdicción 
de estos inverosímiles muebles, bien que para ello 
tengan que luchar en desigual competencia con los 
inmemoriales calesines., trono de las manólas dc 
r.avapies, y verdadero agente locomotor del pueblo 
bajo de Slailrid. Los eslablocimientos principales dc 
alquiler de coches de visita están situados en la ca
lle de Alcalá esquina i  la de Cedaceros, en las del 
Baño, Sordo, Huertas, Greda, Desengaño, los Ne
gros, Ballesta Concepción Gerónima, Majaderites y 
otras varias. Tamiiicn hay caballos de alquiler eu las 
calles del Postigo de San Martin, Infbnte, Baño, an 
gosta de San Bernardo, Arenal, arco de San Gines 
y otras, cuyos precios suelen ser d e 2 0 á 2 i reales 
uiaiios.

En la plazuela del Rey están los carros llamados 
dc la Gamella, que sirven para conducir los efec
tos de la .Vduana, como también para llevar los
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muebles en las mudanzas do casas etc., á cuyo úl
timo objeto liay destinados otros muchos.

Casas de Baños. Son nnicbas las casas de baños 
establecidas en Madrid de pocos años á esta parte, 
y  entre ellas las hay que no tienen que envidiar á 
ías estraagoras en comodidad y elegancia, La de 
i»/r. /donier en la Fontana de Oro, caneca de San 
Gerónimo; las dos nuevas cu la calle del Caballero 
de Gracia; la llamada de Orienfe, en la plaza de 
Isabel II ; la del señor Travesedo, en la calle de 
Santa Clara; la de San Isidro, en la calle Slajor; 
la de Santa Bárbara, en la calle de Itortaleza; la 
últimamente abierta en la calle de Capellanes, y la 
del cuartel de Guardias son realmente dignas de la 
capital por su aseo y buen servicio, habiendo ade
mas otras varias que sirven especialmente en la tem
porada de verano. En las principales de aquellas se 
sirven baños á domicilio y en la de Monier los hay 
gaseosos y de vapor.

Vestido. En nn pueblo donde el vcstitln es de 
las circunstancias mas recomendables, lomándole 
por fiador de la pi;rsona, es natural que lodti el 
mundo se apresure á pagar este tributo á la DioM 
de la opinión; asi que el provinciano a su llcMda 
á Madrid, deberá renovar su vestido con arreglo a 
los preceptos de la moda, si no quiere esponerse a 
desaires que ofendan su amor propio. Muelws son 
los sastres y modistas encargados eu Madrid de tras
mitirnos las modas francesas, miradas como otras 
tantas leyes por nuestra elegante juventud; y sm

Íiie sea nuestro intento hacer distinciones, ni call
ear su mérito respectivo, nos limitaremos a de

cir que los talleres de sastrería mas afamados es
tán situados en la Carrera de San Gerónimo, calles 
del Priucipe, Jacometrezo, Montera y Carretas; y 
ISO de modistas en las calles del Carmen, Fuen- 
catral y  la Montera, dejando los nombres propios 
para que la fama se los trasmita al forastero.

En estos últimos años lian tomado también gran
de vuelo los almacenes de ropas hechas, en tér
minos que el foraslero mas exigente puede, si gus-

27
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la, hallarse coQiiiletamente ataviado 5- en pocas 10  
ras, acudiendo a las roperías famosas de las calles 
Mayor y do Atoclsa.

En punto al calzado , aunque bien cortado y co
sido, no es uno de los objetos preferentes de la in.- 
diistria madrileña, y la causa principal os la mala 
calidad ó preparación de las pioles. En las calles de 
Fucncarral y de la Montera, de Jacomelrezo, Car
retas, Carrera de San Gerónimo y otras, hay mu
chos y buenos obradores de zapatería, que por su 
número, y tener i  la vista sus artefactos, nos cs- 
ousamos de citar. Las fábricas de sombreros de es
ta corte, cuyos despachos están situados por lo ge
neral en las calles de! Caballero de Gracia, Monte
ra , Jücometrezo y del Carmen, pueden competir 
en perfección y baratura con las mejores estran- 
geras, , .,

Tiendas. Por último, se encuentran en Madrid 
en todas partos infinidad de tiendas de géneros de 
toda especie, donde puede cualquiera satisfacer su 
gusto y necesidades en proporción al gasto que quie
ra hacer. Los productos y manutbeturos de esta vi
lla, se mczclao eii ellas con los mas célebres de 
las provincias y del cstrangero. Grandes alma
cenes elegantemente adornados, y servidos por 
diestros mancebos, convidan con Uxlos los objetos 
del lujo mas delicado. Las brillantes tiendas de io 
calle del Carmen, Mayor y de Carretas ofrecen lo
dos los caprichos de la moda en punto a telas de 
vestulos y  alli es donde concurren á tributar sus sa
crificios ía elegante beldad y el apasionado rigoris
ta. Los surtidos almacenes de la calle de Postas, 
brindan á las amas do casa las telas de lulo y al
godones de la industria nacional, en competencia 
con la estrangera. Fruto csclusivo de esta san los 
objetos que hinchen las ricas y pintorescas tiendas 
de bisiileria de la calle de la Montera, y la rnayor 
parte de las tiendas de quincalla y  ferretería do 
la subida de Sta. Cruz. En los abundantes almace
nes de. paños de las calles Mayor, de la Montera, 
de la Paz, de carretas y otros, dividen por tnilad 
la posesión, las fábricas ile Sedan y de Liivjcrs, 
con las de Tarrasa, Mauresa y Alcoy. Las de titas
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de seda de Talavera y Valencia, en los portales 
de la calle Mayor; las de galones y cintas en la 
plazuela do SU. Cruz; las de flores y plumas en 
la calle de ia Montera; las de botones en la calle 
de Carretas y de Atocha; los almacenes de ?nue6 / «  
de casa en las calles do Hotialeza, Caballero de 
Gracia, de. la Montera, de CacceUs, del Carmen, 
Jacomelrczo y otros muchos; los de papel de es
cribir de la casa de los Gremios, de la plazuela 
del Angel, calles deMajaderitos, del Carmen y del 
Arenal; los de papel continuo para imprenta  de 
las fábricas de Tolosa, Viliarluengo, Burgos, Can
delario y  Manzanares, sitos en la calle Mayor, del 
Caballero de Gracia, del Carmen, de Cairelas y de 
Toledo; el de Cristal de la fábrica de la Granja si
to en la plazuela del Angel; el de foso de la Mon- 
doa en la calle de Alcalá; las elegantes tiendas de 
guantes de las calles del Carmen, la Montera, Car
retas, Jacometrezo y Fucncairal, y  las ricas plate
rías y  abundantes lonjas de. sedas, se surten ge
neralmente de productos de la industria nacional, 
alternando también con los de la cstrangera; los alma
cenes de m úsica  de las calles del Principe, Gorguc- 
ra , Fuenrarral y otros; las estamperías de las ca
lles del Carmen, Atocha y Carrera de San Gcrdni- 
mo; los depósitos calcográficos do las calles del 
Príncipe, Preciados, Honlevay Cartera de San Gc- 
riininio; las tiendas de relogeros, in strum m lu tas  
ópticos, de m úsica , de física y  otros. Por último, 
haremos también menciiiii de la riqueza y abuii- 
(iunria de las boticas do todas las calles, de las 
lindísimas confiterías andaluzas, perfumerías na
cionales y estrangeras, de las calles de la Montera, 
Caballero de Gracia, Carrera do San Gerónimo y 
otras.

Toda esta reunión de tiendas y  de comercios que 
ilesde las magnificas columnas y góticas portadas, 
va descendiendo liasta los rincones y portales mas 
cscusados, prestan al aspecto de Madrid una anima
ción singular. Sin pretender establecer comparacio
nes ni r.-.cferencias, sóanos lícito indicar como ima 
prueba de lo que el buen gristo lia ganado últimamen
te en el adorno eslerior é interior de esta clase de
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establecimientos las tiendas siguientes, que no pue
den temer la comparación con las mas lindas de 
l’aris; el almacén de bujias de la  Estrella calle 
de Carretas: platería de Moratilla plazuela del 
Angel: id- de la calle de Carretas; Hulla cons- 
iructnr cronometiisla, calle de la Montera; More- 
no diamantista; guantería do ioeom óc; almacenes 
de bisutería de los alemanes-, del gran Bazar ¡ de 
ifraiií'-r; de Falcó¡ ios Sabojjanos-, y  en gene
ral todos los de dicha calle: las contiterias de los 
Andaluces Carrera de San Gerónimo, do las Plate
rías, y la de Alvarez calle de la Montera: las éoít- 
cas de la Carrera de San Gerónimo, calle del Car
men y plazuela de Sta. Ana; la perfumería de Sa
lamanca  calle del Caballero de Gracia; las som
brererías de la misma caile, j  las guanterías de la 
calle del Carmen y otras inlinitas que no recorda
mos, sin que por eso desmerezcan de las anterio
res Unicamente uno de los tamos mas importantes 
ilel' comercio ha sido el que no lia tenido por con- 
venicntc adelantar un punto en el aparato de su es- 
nosicion; y esto ramo es el de la librería, cuyos 
encargados (con muy raros csccpciones) parecen 
haberse estacionado en aquel punto en que les cojio 
lie improviso el siglo de tas hites. Las principales 
librerías existen en la calle de Can-etas, Majpr, de 
la Montera, dol Príncipe y Carrera de San Gerónimo.

Cambios de monedas. Hay varias casas estable
cidas para este objeto en las calles de la Montera 
Y Toledo, donde se reducen por un tonto, que va
ria según las circunstancias, las monedas de oro á pla
ta y vicc-versa. Kn ellas se reciben y cambian las 
monedas eslrangeras; pero de estas no corren mas que 
las hancosas; asi que las otras no se admiten mas 
que al peso- Las monedas francesas tienen scgmi la 
iiUinia tarifa el siguiente valor.

Oro. ns. pn. mrs.

Pieza de 40 francos. . , . 452. . í>
de 2 0  id. . . . . . 71!. . , n

Luis de 48 libras. . . . . 179. . . 1 2

de 24 id. . . . . . 89. . . 17
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Plata. Bs. vn.

Pieza ríe 5 francos. . . .  19. - • ”
de 2  id.........................  • i?
de 1 id.........................
de modio Ó30 cents. . 1. • • Jit

Luis 6 escudo de 2  libras. . 2 2 . . . ”
Periódicos. Los periódicos políticos, científicos y 

literarios son una de las primeras necesidades del 
siglo. La libertad de imptenla, teslablepda por las 
nuoTas instituciones, ha dado lugar á la aparición 
de un sin número de ellos, cuya misma abundancia 
haperiudicado á su existencia, y licctio desapare
cer á la mayor parte en un breve termino. A 
de este triste desengaño, continúan saliendo dia- 
riainentc otros nuevos bajo torios los títulos posibles, 
due apenas tiene el público ocasión de tomar en la 
memoria, sobreviviendo únicamente aquellos que 
por su antigüedad y  crédito han logrado formarse 
una regular clientela de suscritores.

Un el dia se publican para los avisos particulares, 
el Diario de Madrid con carácter oficial para los 
bandos y órdenes de las autoridades, y ademas los 
anuncios particulares del comercio e industria. Tam
bién existen otros diarios particulares de anuncios, 
titulados: el jVóueíero, el Manzanares, ei Ageme 
y  el Nuevo Avisador revista de teatros. Hay dos 
periódicos do música, titulados: la ¡berta Musical 
V la Ciacela Musical: dos do medicina, lilulailos: 
el Dolelin de medictaa, r in ijin  jí form acta  y los 
Anales de m edicina, y tres fesuyos con el litiüo 
de la B isa , la Carcajada, y  el Donitne lucas.

Los periódicos pofíiicos son: la Gaceta ae Ma
drid  diario oficial de.l gobierno, que inserta direc
tamente las reales órdenes y disposiciones g;iibcrna- 
tivas; el jBo/ofmO/iciofdelaprovincia, para la in
serción de circulares y  disposiciones de los avun- 
tainicntüs y autoridades; el Heraldo, el Eco Uet co
mercio , el Espectador, el Censor de la Prensa, 
diarios políticos de la mañana; el Casleltano, el 
6 'orres»ons/j¿, la P osdata , el Botelm del Ejerct- 
0, el Mundo, el Moscardón, el Observador de
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¡Jllram ar, el Pensamiento de in Nación, y la 
Tarántula , diarios polílicos de la tardo; el Cató
lico y el lienarador, diarios religiosos y políticos 
también de la tarde, igiialinenle se publica martes 
y viernes Fray Gerundio, periódico satírico de po- 
litic a . . . , . . . .

Científicos y literarios ven hoy la luz piiblica 
con diversos periodos la Revista de ¡tíadrid, la 
Revista de E sm ña  y  del Estrangero, la Revista 
Económica, ía Jlevtsta de intereses materiales, 
el Amigo del País, el Boletín de Jurisprudencia 
V leoistacioii, el Semanario pintoresco Español, 
el museo de Fam ilias, c! Laberinto, el Mentor 
de la in fancia  y  la Guia del Comercio. Tlay lam- 
liicn un escelcnlc Boletín Biblíogrdlico que se pu
blica cada quince dias, y no recordamos si algiin otro

cóóinefes de lectura. Para la lectura de los pa
peles ya dichos, y los estrangeros que llegan a Ma
drid diariamente, hay establecidos varios gabinetes, 
siendo los principales el de m. Monier fontana de 
Oro, Carrera de san Gerónimo, el que también tie
ne para su lectura, una selecta biblioteca moderna 
nacional y eslrangera; el Gabinete literario en ja  
calle del Príncipe; el de la Galena de cristales de 
san Felipe y  otros varios, en todos los cuales se 
reciben tamÉicn suscriciones para leer libros y pa
peles i  domicilio, , , V .

Estanco.s. Los géneros csUancados por la hacien
da nacional como son papel sellado y letras de 
cambio, tabaco y sai, se venden en la Aduana, y 
para mayor comodidad del público liay establecidos 
varios estanquillos en la población donde se despa
chan por menor, cscento la sal. Estos están 
situados en la puerta dei Sol, Palacio, Platerías, 
Piicrla Cerrada, CaBos i  los Consejos, calles de Sc- 
govia, Leeanitos, plazuela de Santo Domingo, Cuar 
leles, San Bernardo, Pez, Desengaño, San Ildefon
so, Hospicio, Hecogidas, Montera, plazuela de la 
paja, Cuatro Calles, Cruz, Santo Tomas, Dairin 
Muevo, Antón Martín, San Juan, Atocha, Santa 
Isabel, Merced, lavapies, Embajadores, San Isidro, 
Knslro, Cava Baja, Calatrava, puerta de .Moros,
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plazuela ile la Cebada, puerta de San Vicente, puen-

de tres en tres se
manas y la moderna por lo regular dos veces al 
raes en los términos que se anuncia en cada sor- 
™o Para el despacho de liiUetcs cxislcri en Madrid 
24 administraciones, situadas 3 en la calle de A t^  
?ha- 2 en la de Toledo, Cuatro Ca les, Carrera de 
^ ín  Gerónirao, Mayor, Platerías, plazuela de santo 
lírmmgo Ptouela^de Isabel I I .  Montera nortede- 
7 0  Fuencarral, Desengaño, lu n a . Preciados, Olí 
v'o’düío, Corredera de San Pablo, Concepción Ge
rónimo, Angosta de Peligros, Duque de Alba, Prín
cipe y Tintoreros.

C am panadas que se d a n  en caso de fuego, 
según las diversas parroquias.

Parroquias. Campanadas.

Santa Maria....................................................... „
San Martin................................................................
San Gines.................................................................
El Salvador y  San Picolas.............................. *
Santa Cruz........................................................ .......
San Pedro ........................................................ -
San Andrés.............................................................. a
San Miguel y San J u s t o .................................... °
San Sebastian.........................................................A
Santiago y San Juan...............................................,
San Luis............................................................ .....
San L o re n z o ....................................................... ,»
San José................................................................. , ,
San .. .....................................................................
San Ildefonso....................................................... ig
san M a rc o s ..................................................

Entrada y  salida de correos. Todos b s  cor
reos entran cu Madrid al amanecer y salen a la una 
de^la noche y hasta las doce so admiten cartas por 
cf buzón de da calle de Carretas en los días y pa-

las provincias de Almería, Darcclona, Bilbao, Diir-

Ayuntamiento de Madrid



4S6
gos, Cádiz, Ciudad-Real, Córdoba, Gerona, Grana
da, Cuadaiajara, Huelva, Jaén, Lérida, Logroño, 
Málaga, Pnfma, Pamplona, Canarias, Santander, 
San Sebastian, Seriila, Soria, Tarragona, Teruel, 
Toledo, Vitoria y Zaragoza. Salen de Madrid los 
mismos dias.

Martes, jueves y sábados: se reparten los de 
las provincias de Albacete, Alicante, Avila, Bada
joz, Bilbao, Burgos, Cáceres, Castellón de la Pla
na, Coruña, Ciienra, León, Lugo, Murcia, Ovie
do, Orense, Falencia, rontevedra. Salamanca, San 
Sebastian, Segovia, Soria, Tarragona, Valencia, Valla- 
dolid, Vitoria y Zamora. Salen para los mismos pun
tos en iguales dias.

Day ademas parle diario para la carrera de Fran
cia, que sale á la s  doce de la noche.

Las cartas para el estrangero han de franquearse

Irecisamente basta la frontera, en la oilcina del 
ronqueo, sita en el patio de Correos, que está abier

ta liDSta las diez de la noche. Para Madrid mismo 
puede escribirse todos los dias echando las cartas 
en el buzón, que se reparten á la inahana siguien
te. Para la correspondeucia ríe América sale un bu
que el !.• de cada mes de los puertos de Cádiz ó la 
Coruña, avisáudosc con anticipación por el Diario, 

Durante ta permanencia de SS. .MM. en los si
tios liay p.irte diario, cuyas cartas se lian de cellar 
por el buzón de la callejuela del correo.

Las cartas se reparten de varios modos: f . ' pa
gando el apartado que son 6 0  rs. cada medio año, 
y  consiste en entregar a! interesado sus cartas en 
el mismo establecimiento con anticipación de algu
nas horas: 2 .' por medio de los carteros que las lle
van á las casas, pam lo cual es necesario que esta 
conste en el sobre de ia carta, y  cuyo servicio cm-
Íiicza á las ocho de la mañana: 3." por listas que se 
Ijan en el palio de correos á la una del dia. Son 

alfabéticas y hay una para militares, otra para pai
sanos y otra para las atrasadas, las cuales se con
servan durante un año en la administración.

Eslnfi-tas. Ditimameute, para mayor comodidad 
del público hay establecidas varias Eslafetas en dis
tintos puntos de la capital, en las que hasta las on-
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ce de la docIic su reciben carias para el correo por 
la corla retribución de cuatro maravedises cada una. 
Diclias estarcías están alumbradas de noche con un 
rarol ;  rótulo transparente, y se hallan situadas en 
los puntos siguientes:

Núms. res- Calles e.n que están si- núrns. de 
peclivos. tuaáas. lascasas.

l.‘ De Toledo.......................... 88
2.* Be Silva.............................. 3
3.’ Be León.............................. 34
4.* Be la Corredera de S. Pablo. 30
8.’ De Horlalcza....................... 88
O.» Bel Horno de la Mata. . 14
7.» Be Sanllaco........................ 8
8.‘ Del Mesón de Paredes. . 18
9." Be la Manzana.................... 7
10 Be la Cava baja.................. 1
11 Be las Infantas................... 32
12 Bel Calvario........................ 13

Sillas-correo. En la carrera de la Mala ó Fran
cia, de Sevilla y de Zaragoza están establecidas si
llas-correo que salen la primera diariamente, y  las 
segundas los dias de correo, y ademas de la cor
respondencia conducen pasagems para dichas carre
ras en un brevísimo término, lardándola primera de 
Madrid á Eayona SS lloras, y la de Madrid á Zara
goza de 30 a 32. Salen de 1a casa de postas sita 
detras de la de correos. Igualmente parece que van 
á plantearse luego estas sillas en las demas carreras.

Sillas de posta. Para correr la posta hay que 
acudir á la dirección de correos solicilandu la li
cencia, quien la espedirá en vista del pasaporte del 
interesado, teniendo este que pagar por ella 40 rs. de 
vellón y otros 40 por cada persona, si fuesen mas 
en un carruaje.

Las carreras de posta desde Madrid son las si 
guíenles;
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Do Müdrid á I i'hd. . • . . .
Uc id. á Barcelona por Zaragoza.
Be id. á id. por Valencia. . . .
Be id. á Cádiz por Sevilla. . .
De id. á Cariajena por Murcia. .
De id. á Badajoz...........................
De id. á la Coruúa.........................

Los preeios son cada legua los siguienies,
Del ser- Departí- 
Ilición.' calarts.

Para- Leguas
(las. de posta.

35. ■ 9lVj
42. . l io
42. . l io
43. .
25. . 73‘A
25. . 64
34. . 98y,

Por cada caballo en viajo á la ligera. 3 rs. 7
Por las sillas do posta..................B. , 7
Por cada caballo para oslas. . . . 5. . ü
Agújelas en cada posta................. 4. . 6
Portazgos y barcas..............................■>. . Los pa

ga el via
jero.

Los que viajan á la ligera pagan su caballo y el 
del postillón. Las corridas se satis/acou antes de 
salir do parada. La casa de postas está situada de
trás de correos.

La salida de Madrid es doble para particulares. 
D IL IG E ISC l& B  G E H E R A L E B  D E E S P A Ñ A .

CAILE nn ALCALÁ KdMERO 21.
Carreras. Salen.

¡ Todos los dias pa
rara Bayona, j res á las 6 de

{ la inaAaua.
Los dias pares á 

las 1 2  de lama- 
liana.

Barcelona. |  mañana. ■

Llegan.
Eulraii nones id. 

de 2 á 4 de la 
larde.

Entran los dias 
nones de 7 á 9 
de la mañana.

Domingos, mar
tes y viernes 
de 5 á 7 de la 
tarde.
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Carr&>as. Salen.

, Lunes y jueves á 
Para VaUadoUd\ las 5 y media 

de la maüana.
, ( Limes á los 4 de

para Granada. |  |¡, niafiana,
í  Lunes, miércoles 

rara Zaragoza-4 y viernes á las
l 4 de la mafiana 
Todos los dias á 

vaia iranjuez. f las 6 de la ma- 
I nana.

rara Burgos y con las de Ba- 
Santander. yona. _

, , . Jlartes, jueves ypavaGiiadalaja-i sáb¡irt„s á las 
la. l  1 2  del dia.

459
Llegan.

Martes y viernes
de 3 d 4 de la 
tarde.

Miércoles de 5 á 
7 de la tarde. 

Hartes jueves y 
sábados de 4 á 
6 de la tarde.

Todos á las 6 
de la tarde.

Lunes, miérco
les y viernes 
de 11 á l2 .

diligencias peninsulares

CALLE D E A L C A L Í p d U .  1 3 .

Para Bayona. 
Para Valencia. 
Para Sevilla. 
Para Granada.

Los dias nones. Los nares.
Los dias nones. Los dias pares. 
Martesy sábados. Lunesyjiievcs. 
Los viernes. Los sábados.

I Domingos mar-f Lunes rnierco- 
l  tes y jueves. I le s j  viernes.

í Martes y sába- Lunes y viernes. \  ¿qj
Los dias nones. Los dias pares.

Para Zaragoza.

Para Valladolid.

Para Bilbao. LÜnes“mirrcoíés i Marlosjuévesy
ParaGuadalajara. l „  viernes. I sábados, 
rara Aranjuez Losdiaspates, Losdiasnones.

Dilinencia para Toledo. Plaza del Progrew
mim 10. Sale losmartes,jueves y sábados a las cin
co de la mañana, y  vuelve los lunes, miércoles y

'‘''^^figenciapara Dadajos. Del mismo 
le^lns'^martcs’ y viernes a las cuatro de la mañana, 
la negada lunes y viernes de tuatru á cinco de la

‘“ cf/./jenrio para Alcalá. Calle de Alcalá núm.
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06- Sale todos los días á l»s dos de la tarde y  llega 
de diez á once de la mañana.

Diligencia para Salamanca. Calle de Alcalá 
níim. 40. Sale los limes y jueves á las diez de la 
mañana, entra los rniércores y sábados de doce 
á una.

Diligencia para Cuenca. Calle de Alcalá num. 
26. Sale los lunes á las cinco de la mañana, y en
tra los jueves de cinco á seis de la tarde.

Diligencia para Navnlcarnero. En el mismo 
sitio sale los martes, jueves y sábados á las dos de Ja 
tarde, y llega los lunes, miércoles y viernes, de 
once á doce de la mariana.

Para Segovia. Mesón de los Huevos calle de la 
Concepción Gerónima, sale un coche todas las se
manas.

Diligencia para el Escorial. Tiene su adminis
tración calle del Espejo núm. g. Sale de Madrid ios 
miércoles por la mañana y sábados por la tarde, y  
del Escorial los lunes y viernes.— Otra diligencia 
suele babcvparaci mismo sitio, que tiene su despa
cho en el café de la plaza de la Constitución, sa
liendo los miércoles y  sábados.

Diligencia para [os CaraOancheles. Tiene su 
despacho en la plaza mayor mim. 27. Sale por la 
mañana á las siete y  por la tarde á las tres y 
media.

Mensagerias y  ordinarios periódicos. Hay ade
mas de estas diligencias fijas, multitud de mensa- 
gctiüs y ordinarios con galeras y carros, que salen 
también con periodo lijo y por su precio mas eco
nómico pueden servir á las clases menos acomo
dadas.

Del parador nuevo del Hincón calle de Alcalá, 
salen las mensagerias de diligencias generales para 
Sevilla, Cádiz y sus carreras! y pata Trillo en el ve
rano.— Del de las diligencias peninsulares en la 
misma callo, salen galeras tres veces al mes para 
la CoruBa y su carrera.— Del despacbo de Foros 
y García calle de Alcalá, salen tres veces en se
mana para Zaragoza y su carrera.— Del despacho de 
Arpa, calle do Aléala núm. 26, salen cada odio dias 
galeras mensagerias pata Granada, Málaga y sus car-
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rccas.__ Del de los scfiorcs Ferrcr calle de ilca-
lá niim. 1 6 , salen también todas las semanas 
Sevilla, Cádiz y sus carreras.— Del despacho de los 
señores Martin Pardal Perez hermanos, calle de Al
calá á la derecha del parador de san Bruno, salen 
todas las semanas galeras y ordinarios, dos gondo- 
Icias á la semana para Salamanca, Zamora, Ciiuua- 
Bodrigo, Toro, Peñaranda y  Ledesma,— Del [^a- 
dor de Castilla calle angosta de san Bernardo num. 
1 3 , salen todas las semanas cuatro coches y galeras 
nata dichas carreras de Salamanca, Ledesma, ciu- 
¡lad-Rodrigo, Zamora v Frcgeacda.— Dc la posada 
de la Encomienda calle de Aléala num. 18, salen 
todas las semanas galeras pava Barcelona, «"J;'»'
Alicante, TaUadolid, Falencia, Badajoz, Tala'cra, 
Zaragoza, Guadalajara y Aléala; también sale todos 
los meses un coche para íaCotufia, y cuatro gale
ras para Valencia, los domingos y 
la posada nueva calle dc la Montera num. 24, salen 
caÔ a veinte días galeras para a r<®stosa. Burgos, 
carranza, Laredo, Castrourdiales,
Balmascda, Santander, Cangas, 
puntos de Asturias.— De la posada de la 
calle de la .Montera núm. 20, salen galeras para San
tander, Pamplona, Vitoria, Logroño y Catalima.
De la de la Gallega Vieja en la misma calle mim. 45, 
salen todas las semanas para Bayona y sji carrero, y 
cada quince dias para Burgos, Logroño y B ill^ .
__ De la de los Huevos calle de la Concepción ^ -
rdnima nüm. 15, salen todas las semanas para Za
mora, Wava del Bey, Alaejos, Avila, Segovia, 
ledo, Cáccres, Plasencia, Guadalupe y Jlontc-hci^ 
moso.—DO la del Peine calle de Postas num. 3, sa
le cada veinte dias para Sigüenza, Teruel >' s» 
rcra.—  De la del Soldado calle de Toledo , salen fr^ 
cuoniemcntc para Ubeda, Baeza y oíros puntos de 
Anda!ucia.-De la deMonroy 
Icn cada veinte dios para Granada, Jaén, AuUqa^^ 
las Alpujairas.— Dc la posada dc la calle del Cate- 
llero de Gracia, salen todas las semanas las galeras 
de Balada para Barcelona y su carrero.— pe lapo- 
sada dc la plazuela dc llerrailores sin pwiodo hjo, 
salen galeras para Segovia y Badajoz.— Dc la po.a-
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da lie Alcali calle délas IiifanUis, salen galeras pa
ra Barcelona, Geroaa y  sus carreras.

Los oritiharios y arrieros periódicos y sin periodo 
lijo, de los diversos pueblos que hacen sus viages en 
carros, galeras ó caballerias, suelen parar en los pun
tos siguientes: los de Alicante, 'Valencia, Hiuvcin, 
Orihucla, Cartagena y Lorca, C3i la posada de la Lu
na, y  en las de la Parra, y de la Torrecilla calle de 
Tolcflo; otros de Valencia y Alicante, en la de la 
Estrella en la misma calle.— Los do Zafra, Llere- 
na, Trujiliü y Estremadura alta, en el parador de 
Ocaba cu la misma calle; otros de Estremadura al
ta y baja, fiegovia, Fueniesauco y otros pueblos de 
Castilla, cu fa posada de Puerta-Cenada calle de 
Segovia.— Los de León, Oviedo, Benavente y As
turias, en la posada de la Madera plazuela de la Ce
bada.— Los tic Talavcra, Toledo y parte de Eslrc- 
madura, en el mesou de los nuevos calle de la 
Cmiccpcitin Gerónima.— Los de Salamanca y parte 
de Estremadura y de Toledo , en la posada del Dra
gón en la Cava-baja.— Otros de Salamanca, san Mar
tin do Valdeiglesias, Euensalida y otros puntos de 
Castilla, en la posada de la Villa, Cava-baja.— Los 
de Andujar, Bailen, Córdoba, Montoco y otros pun
ios de Andalucía, en la posada de Honroy calle de 
Toledo.— De Toledo, Mora y sus campiiias, Baeza, 
Liiccna y otros puntos, en ¡a posada de la L'rsula 
ralle de Toledo.— Los de Bilbao, Pamplona, Vito
ria y Burgos, en las posadas de la Ilcrnidura y la 
Galfcga calle do la Montera.— Los de la Maragate- 
iia , Oviedo, Asturias y Galicia, en las posadas de 
gallegos y maragalos calle de Segovia.— Los de Wa- 
vülcarnero, Valdemoro y otros pueblos de las inuie- 
diaciones de Madrid, en la posada del Agujero y en 
la de ios Angeles Cava-alta; y ademas en los varios 
paradores fuera iie las puertas, paran otros ordina
rios üc las carreteras en que están situados.
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C U R IO S ID A D E S
Q fE  DEBE nSIT A R  EL FORASIEBO.

Hen/ museo de p intura y escullara, en el Prn- 
clo. KiUrada á la Galería de pinturas, los domingos 
de 10 á 3 i Ídem á la galeria de escultura, los hiñes 
á las mismas horas. Los cstrangeros pueden cntmr 
todos los dias presentando sus pasaportes.

Museo nr.ctonal de la Trinidad, calle de Ato
cha. Entrada pública los domincos de 10 a 3.

Galeria de p intura y  escultura de la acadr- 
m ia de San Fernando, calle de Alcalá. Entrada 
pública desde el 2 1  de setiembre al 1 0  de octubre. 
Los cstrangeros presentando sus pasaportes.

Gabinete de nistoria natural, en la misma ca
sa. Entrada pública lunes y  viernes no feriados de 
9 i  2. Las salas reservadas con papeletas de los ca
tedráticos.

Museo de nrlilteria , en el Retiro. Los martes 
y sábados de 10 á 2, con papeleta del director.

Museo de ingenieros, palacio de Buena Vista. 
-Martes y  viernes de 10 á 3 con papeleta del di
rector.

Gabinete topográfico, en el Retiro. Manes y sá
bados con papeleta del director.

Museo naval. No está aun abierto al público.
Armería real, frente á Palacio. Todos los dias 

con papeleta del veedor.
Gabinete de anatom ía, facultad de medicina, 

calle de Atocha. Los domingos, con papeleta de los 
catedráticos.

Gabinete, de m aquinas, Conservatorio de artes, 
caite del Turco. Todas las mafianas con permiso dcl 
dircclor.

Gabinete de, m inas, dirección de minas calle 
dcl Florín. ídem.

nibtiotecn Nacional, plaza de Oriente. Todos 
los días no feriados, entrada pública de 10 á 3. El 
museo de medallas de la misma, los sábados á las 
mismas horas.

Biblioteca de. S  ¡n isidro. Todos los (lias no fes
tivos de 9 á 1.
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Talado Real. Se puede ver con papeleta de! 

Alcaide de la Real Casa.
Jardines reservados del Retiro. Idem con pa

peleta del administrador,
Casino de S. Sí. Idem con papeleta del admi

nistrador.
Jardín Botánico. Abierto al público la tempora

da de verano y en el resto del año con papeleta del 
director.

Hospital general, calle de Atocha. Entrada mar
tes, jueves, sábados y domingos de nueve áonce.

Hospital de inválidos, Atocha. Con permiso del 
gefe.

Hospital de incurables, callo de Amaniel. Con 
permiso del director.

Hosmeio, calle de Fuencarral. ídem.
inclusa , calle do Embajadores. Idem.
Asilo de san Bernardina, extra-muros. Idem.
Monte de piedad, plántela de las Descalzas. 

Días de empeño lunes, miércoles y viernes, de nue
ve á una; y de desempeño, martes, jueves y sába
dos á las mismas horas.

Caja de ahorros, en la misma casa. Abierta to
dos los domingos de diez á dos en invicrao y de 
nueve á una en verano.

Colegio de Sordo-mudos y  Escuela de ciegos, 
calle dól Turco. Con permiso del director.

Escuelas de párvulos. Franca la entrada á vi
sitarlas.

Casas de moneda, calle de Segnvia y carrera 
de san Francisco. Con permiso del director.

Fábrica cíe cigarros, calle de Embajadores. 
Idem,

Fabrica áe platería de Slartinez. Idem.
Vniversidad literaria , calle ancha de san Ber

nardo. Con permiso del Rector.
Ateneo, plazuela del Angel. Presentado por nn 

sócio.
Liceo, palacio de villa-prniosa, g-ft'.
/osíiítiíü calle de Atocha. . •) cií de obtener
iViwo, calle de Aléala. - . • ¡os no socios.
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reáteos dH  Príncipe, cíe la  C rití, y M  Circo. 
Función todas las noches.

Diorama. Fábtica platería de Martínez.
Galeriíi topográfica, en Recoletos.
Toros. Todos los lunes desde abril basta octubre.

Iglesia de San Isidro el Real, calle de Toledo. 
Iglesia de San FrancisiO el grande, Carrera 

de su nombre.
Iglesia de Atocha, al fin del paseo del Prado. 
Iglesia de las Satesas, Plazuela de su nombre. 
Iglesia de las Descalzas, plazuela de su nombre, 
Parroc;uio dé San Andrés y Capilla contigua 

del Obispo, plazuela de sii nombre.
Los Consejos, calle de la Almudcna.
Casas Consistoriales, plazuela de la Villa, 
^ 'íd ienciíi, calle de Atocha,
Aduana, calle de Alcalá.
Casa de Correos, Puerta del Sol.
Salón del Congreso, a l teatro de Oriente. 
Salón del Senado, Plaza de los Ministerios, 
Observatorio, en el paseo de Atocha.
Palacio de L ir ia , á la puerta de San Bemardino, 
JHonumento dH vos de. Mayo, en el Prado,
El Obelisco, paseo de la fuente Castellana, 
Estatua de Felipe IV, plaza de Oriente. 
Eslátua de Cervantes, Plaza de las Cortes. 
Casa de Cervantes, calle de su nombre.
Casa del cardenal Cisneros, calle dcl Sacra

mento esquina á Ja del Cordon. .........
Casa y  torre de ios iuícinrs, plazuela de la Villa, 
Puertíis de Alcaldy de Toledo, al Un de las ca

lles de su nombre. . . . . . .  t. , -
Puerííi de San Vicente, d la bajada de Palacio, 
PífÉJiícs de Segovia y  de Toledo, frcnie a las

puertas de su nombní.
Paseo del Prado, desde el cuartel de InTúlidos 

hasta la puerta do Recoletos.
Paseo cío Isabel II, fuera de esta puerta, basto 

la fuente Castellana. , , ^
Paseo del Canal, desde frente la puerta de To- 

ledo á frente á la de Atocha,

ao
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m.iS RE AUPIENCU.

Ministerios. De Estado. SeSor miuislin, los sá
bados á las doce del día. Subsecretario y ohciales, de 
doce á tres todos los días. . ¿

Gracia y  Justicia. Señor ministro, domingos a 
la lina; subsecretario, todos los días a cuatro, 
oficiales, miércoles, ucves y sábados de una á dos,
oarte, sábado de dos a tres. , .  i  ,i„=.

Hacienda. Señor ministro, lunes de 
subsecretario, no tiene día señalado; ofitiaics todos

'°*G¿6ernadon? Señor ministro, sábados ^ ^ o  a
diez de la noche. Subsecretario, martes, Jueves y
sábados de doce a una de la tarde: oficiales todos

'*** Guerrol^Sefior ministro y
mingos. Oficiaies, los lunes, martes, m‘ér<mles,

á mía;

rector los sábados de diez a once; oficiales, todos 
ío fd iis  de dos á tres; registro, miércoles y saba-

I d m ^ T s e n o T  director, *“““  
nueve á diez dc la mañana; oficiales, 'oartcs y vicr 
Ses á las düsTtegistro, lunes, jueves y sábados de

“"*Be6¿lñer nacionales. Miércoles, jueves y sába-

™ance/es. Todos los dias de doce á

ren tas estancadas. Todos los dias de once
á tres.

(I) Siena, a. cnlln.. «ri.t!ci 1«JolitlM 
«l. .íg-.t" , T t.Si..a. l=ma. 1-. Tulcrno. d. .uUl-
U c tiii  pora  ptDCUTBrla*, no ««yondem os á« i
de <»C9pttP*« tlguna» muticUludíP.
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Inspección de carabineros. Domingos y jueves 

de una á tres.
Dirección de Correos. Señor director, lunes a 

la una; oliciaics, martes y viernes á las tres.
De Caminos. Señor director, no tiene dia lijo. 

Secretario y oñeiaies, miércoles y sábados á las dos.
De ¡linas. Señor director 6 inspectores, todos 

los dias á las tres; oliciaics de doce á tres.
De Presidios. Todos los dias desde las diez.
De Lolerias. Todos los dias por la mañana.
Del Tesoro. Idem.
De Liquidación. Todos los dias de una á dos.
Contaduría general del reino. Sección de dis

tribución, todos los dias. De valores, miércolesy sá
bados de doce á tres.

Caja de amortización. Presentación y saca de 
documentos, lodos los dias de diez ú dos.

Tesorería de coi te. Todos los dias
Comisaría de cruzada. Todos los dias do nueve 

á  dos. , ,
Patriarcal. Todos los días de diez a dos.
Inspección de caballcria. Señor inspector y se

cretario, lunes y jueves do doce a una; el oficia! de 
guardia, todos losdias de once á doce.

De. infantería. Señor inspector, todos los días; 
socrctarici, miércoles y  sábados de unce á  mía; ofi
ciales, lodos los dias de una á tres.

De m ilicias. Señor inspector, lunes y jueves de 
once á doce; secretario, todos los dias de una á dos; 
oficiales martes y viernes de doce a tina.

De ártille.ria. Todos los dias.
De inqettieros. Hartes y  viernes de once a dos; 

parte, todos los días de diez á tres.
D e /a  afí»<itía. Todos los dias.
Junta consultiva de guerra. De una a dos se

cretario y oficiales, martes y sábados a las ctnco de

Anteádmela general m ilitar. Señor intendente 
general á las dos de la tarde. Secretario y oficiales
a las dos y media; registro de una á tres.

Intendencia general dem arina . Todos los atas.
Tribunal supremo de Jitslicia. Todos los días 

de diez á una.

Ayuntamiento de Madrid



463
TrUmnal (le Ordenes. Idem.
Trihunat de Guerra y  m arina. Idem.
Tribunal mayor de cuentas. Hartes, miércoles 

y vierbes de dieí á dos.
Audiencia territorial, todos los días de diez a 

dos. , .
Tribunal de comercio, de OBce a dos. 
Gobierno político de la provincia. VA Gefe no 

tiene día señalado; secretario, de dos á tres de la 
larde; oliciaics, de doce á uiiü ; pasaportes, de diez 
á cuatro del día, y de ocho ú diez de la noche.

Capilania general. El gefe, martes y  viernes 
de doce á una; secretario y oficiales, todos los días 
de dos á tres.

Gobierno militar. Gefe, martes y viernes de 
doce á una; secretario y oficiales, de diez d dos. 

Diputación provincial. Oficiales de dos lí tres
todos los dias; parte, de doce á dos,

Aguntamienlo conslilactonal. Secretario y oti- 
cialcs, de una á dos. ,

Alcalde y  tenientes. Juicios de conciliación 4 las 
horas que scDalan.

Comisarios de d istrito , despacho portas ma- 
fiauas en sus casas.

Celadores de barrio, id. id.
Intendencia de rentas, do oncea dos. 
yicario  y visita  eclesiástica, de once a dos y 

de cuatro á cinco por la taide.
Juzgado de primera íjistancia, de doce lí tres, 
Escribanias de núm ero, de once á dos,
Uolsa de comercio, de doce á tres.
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41 tcrmíDar una obra en que hemos procurado 
dar á conocer detalladamente la organización de 
un pueblo numeroso, que por su estension, por 
su vecindario, y  por la residencia en él del supremo 
gobierno, es hace tres siglos el primero de la mo
narquía, patécenos del caso acompaBar a aquellas 
noticias materiales (muy propias para ser consnim- 
das separadamente en los casos tespeclivos) un it-

5ero bosquejo que dé á conocer al roraslcro la in- 
ole y movimiento de este mismo pueblo en su vi

da animada; materia muy importante de estudio pa
ra el espíritu observador, y a que ya consagramos 
algunos años de nuestra juventud en una obra es
pecial (lestinada á este objeto (1 ).

No es ni puede ser nuestro intento entrar romo 
cu aquella en todos los pormenores íntimos de la 
vida privada, trazar dramáticamente los cuadros u 
escenas á que dan lugar la educación, las costumbres 
y las le}'es que gobiernan nuestra sociedad, ni re
petir tampoco fcslivamenlc aquellos tipos ideales que 
entonces nos sinieron para desenvolver y materiali
zar aquella idea. Nuestra larca es por hoy mas re
ducida , tratando solo de indicar al l'orastcro que por 
híteles ó por capricho venga á visitarnos, aquellosusos 
mas generalmente recibidos que en las diversas épo
cas'del aflo prestan vario colorido á nuestra socie
dad malritCLse, y la hacen, á juicio de los mismos 
Bstrangeros, ima de las mas gratas, animadas y 
cultas de Europa.

( I |  J I a i í i i e s s e S; po r E l  O ir im a  1‘ttr liw 'i-. i  lo-
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Debemos suponer que el forastero al presentar

se en ella cuenta afortunadamente con aquellas do
tes naturales y adquiridas que constituyen un cum
plido caballero, y que por sus relaciones y posición 
social puede prometerse bailar acceso fácil y hala- 
güeBo en lo íiiUmo de nuestra sociedad. Anle todas 
cosas preciso es que so persuada do que en un pue
blo tan numeroso y compuesto de tan distintos ele
mentos , ha de ofrecerse aquella á su vista bajo todas 
jas fases; pero como le suponemos dotado de bue
na educación, regular criterio y lilosofia, desde lue
go nos inclinariamos á aconsejarle que estudie y ob
serve bien antes de juzgar en todas las ocasiones

Juo la necesidad ó el capricho le britidon. A ayu- 
ir le , pues, en esta concienzuda tarea, es á lo que 

tienden hay nuestras ligeras observaciones.
En otro sitio de esta obrila hemos indicado ya al

gunos rasgos característicos de los naturales de Ufa- 
drid, y dijimos allí (sin que creamos que por ello se 
nos acuse de apasionados) el ingenio natural, los ele
gantes modales y la benévola franqueza que distinguen 
a la juventud madrileña, y que la hacen acoger al fo
rastero con cordialidad, dispcusarle sus íavorcsy iiasta 
cederle el puesto en el teatro cortesano. Esta justicia, 
por lo menos, debe hacerse á los hijos de Madrid, 
que repugnan la intriga y la ambición, desconocen 
la envidia, y tal vez por estar acostumbrados á mi
rar lo efimero del poder, le tienen en poco, son
ríen dcsdeñosamenle á los esfuerzos que miran ha
cer por alcanzarle, ó combaten con satírica ironía 
la Ofuscación y deslumbramiento de los que le al
canzaron. Esto, ciertamente, no es ni puede serlo 
mas pmverhoso p.ira ellos; pero sí para el ftttasle- 
ro, que acogido desde el primer momento en su in
timidad , abiertas para él las puertas de sus socieda
des públicas y privadas, facilitadas las relaciones, y 
aseguradas en boca de los naturales otras tantas 
trompetas de su fama, puede aprovechar los momen
tos, ir derecho al fin que anhcld, elevarse sobre 
tan prévido pedestal, é incorporarse naturalmente en 
una sociedad que asi le tiende los brazos y le hu
milla todas las barreras.

¡Vi son solo los naturales de la corte los que asi
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cnuspiran para atraer á su centro á las notabilidades 
provinciales. En el estenso recinto de ella y  forma
da como las capas de la tierra por superposición su
cesiva, existe siempre una grande hijuela , acaso 
compuesta de la parte mas importante y vital de la 
población de cada provincia, de cada ciudad, de cada 
aldea, á donde el forastero encuentra iialuralmon- 
le desde sus primeros pasos el mas decidido apoyo 
en su carrera. Los destinos públicos de la adminis
tración, lamagistratura, la miliciayla iglesia,las so
ciedades científicas y literarias, la industria y  el co
mercio, cuentan respectivamente una parte proporcio
nal de andaluces y catalanes, montañeses y vasconga
dos, asturianos y gallegos, aragoneses y caslellanos. 
cstremcBos, valencianos y mancliegos. Alü natural
mente , en su respectiva sección de compatriotas, en
cuentra el recien venido el núcleo de su sociedad 
futura, el germen de su fama ulterior. Ellos le ten
derán cordialmcnle !a mano, ellos le pondrán en 
evidencia, ellos le ayudarán en su tarca, y ya sea

Erelendieiitc ú orador, ya comerciante, literato, ú 
ombre de mundo, puede contar con que los prime

ros aplausos que escuche en la capital dcl reino, ha 
de oirlos seguramente en el dialecto proviucial que 
le arrulló en la cuna.

Pero también no se persuada de que tan lisonjero 
triunfo, que tan próvida ovación, liiios sin duda de 
BU talento ó de su fortuna, lian de llegar tan pron
to , y sin mezcla de sinsabores. Eeconozca ftlosófi- 
camcule la diferencia que la distinta posición, el 
diverso teatro, suelo causar en los liombres, y  mas 
si son actores cortesanos, y saben la importancia de 
su papel. Kn pocas veces liallaráo desdenes donde 
esperaban lúvorcs, estrañeza donde recordaban in
timidad, celos donde buscaban ternura, y  hasta en 
los lazos de la sangre desconocimiento u aversión. 
En este punto, su estrella, su ingenio y su laclo es- 
niiisito para no licrir susceptibilidades, son las úni
cas salvaguardias que han de preceder al reden ve
nido ; sobre lodo, le recomendamos el sufrimiento, 
la constancia y el trabajo, seguro de que como él 
valga realmente alguna cosa, como él iusisCa y con
siga al fin hacerse útil ó necesario, tiempo tendrá
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de recoger ámplia cosedla eu d  campo deí favor.
La iiilrodiiccioü piivada del forastero en la socie

dad madrileña, es ñicii y  sencilla hasta el eslremo. 
Una simple caria de vccomeiidacioii, una relación 
de vecindad, tal cual modesla tertulia, un encuen
tro casual en una visita, son causas suficientes pa
ra oA'ccerle con franqueza una casa, son protestos 
plausibles para volver á ella á visitar á sus dueños. 
Suponemos ú nuestro ñirastero de bastante discre
ción y escogidos modales p ra  pretender aconsejarle 
en este caso; ¡a escala del ceremonial entre noso
tros es muy corla, y la! vez se resienta de dema
siada franqueza y buena fe. Sin embargo, el liom- 
bre para quien la galantería no es una serie de fór
mulas fingidas y si una obligación do deferencia y 
de bondad, debe conocer sin necesidad de pedago-fo hasta donde su presencia es grata o importuna.

qué punto concluye la satisfacción de la persona 
visitada para dar fugar á  la obligaciun de la etique
ta, cuales son palabras de cortesía y cuales espre- 
siüiios del corazón; y procediendo con arreglo á 
ello, no prodigar sus gracia.s, ni disimularlasliasla 
obscurecerlas: no confiarse dcl todo, ni recelar tam
poco demasiado; no aparentar tibieza por los obje
tos nuevos que la corte le ofrece, ni tampoco exa
gerar su admiración basta un ritliciilo estremo de 
candidez.

En un pueblo como la corte, grande y agitado, 
el tiempo adquiere naturalmente mas valor que en 
las provincias; las relaciones y visitas no pueden ser 
por lo tanto tan íntimas y frecuentes, ni llevar el ri
gor ai estremo de exigir que todas le sean devueltas 
inmediatamente; conviene pues al forastero calcular 
las horas convenientes ácada casa, á cada persona, 
d cada edad, y para ello le será muy oportuno infor
marse anticipadamente de sus usos, pues en la épo
ca de transición que tocamos en miestms costum
bres, aquellos varían hasta lo infinito, de suerte que 
la hora de comer, poregemplo, comprende en Ma
drid desde las doce dcl día en que empiezan los jor
naleros, bosta las ocho de la noche en que conclu
yen los magnates y  embajadores. El uso general en 
la sociedad decente, es comer entre tres y cinco
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de la (arde, y por lo (anCo las visitas familiares ó 
de ceremonia pueden convenientemente hacerse 
entro una y tres, Para ser recibido por la noche en 
tertulia  de conllanza, es preciso ser invitado es- 
presamcnte á ello, pues de lo contrario puede espo- 
nersc el forastero á causar molestia con su presen
cia, y de ningún modo parece regular aun en otro 
caso, presentarse antes de las nueve ni retirarse des
pués ae las once ó las doce.

B1 trage, los modales y  ceremonias apenas se 
diferencian en la corte de los generalmente adop
tados en la culta sociedad de ias principales capita
les de provincia; sin embargo, el rccienvenido es 
una carta cerrada y hará muy bien en cuidar esme
radamente de at¡uel sobrescrito de su persona, yes- 
ludiar en los modales cortesanos ciertos matices de
licados, ciertas indescribibles pequeneces, que for
man el carácter del trato de Madrid, y marcau con 
un sollo especial su amable sociedad. En este pun
to, sí el forastero es jdveo, bien pronto le inocula
rán en estos inislerios dos. bellos ojos ó una grata 
sonrisa, y  si fuese viejo y observador ¿ á  qiiién le 
remitiremos?.,, á los Libros de Séneca ó á los Ca
racteres de La Bruyere.

Nuestra sociedad, afortunadamente, no alcanza 
aquel grado de magnífica perversidad ó refinada ci
vilización  al decir de nuestros vecinos Iran^itenái- 
cos, de que ofrecen espejo fiel sus Memorias contem-

Iioráncas. Sabemos por ventura poco, y no sentimos 
a necesidad de envolver nuestros esiravios en esa 

elegante gasa rec;amada de o ro , en esc perfume 
oriental, que revelan en la mas alta escala de la so
ciedad Parisiense, las ingeniosas novelas de Balzac, 
Sand y Soulic. Tampoco la desigualdad de las for
tunas es tan esirema, la grosería y el iibertinage 
tan atroces, como los pinta Eugenio Suc en su céle
bre obra do Los Misterios de Paris. Nuestros des
lices, liijos del corazón mas que de la cabeza, no 
están tan bien calculados para producir efecto dra
mático. Tenemos unidad do creencia, y creemos to
dos; el disimulo y la hipocresía entran por poco en 
nuestras costumbres: los deseos no son tan violen
tos ni ilimitados: la instrucción jio es mucha en

Ayuntamiento de Madrid



474
liss clases elevadas, ni tampoco demasiada en las 
inlimas: hay en unas y otras, sin duda alguna, de
litos. pero en todas domina el instinto religioso y 
cierto buen juicio y rectitud natural.

Dejando, en fin, estas observaciones generales de 
que no hemos podido prescindir, entremos ya en 
aquella rápida resefia que hemos prometido al foras
tero, do los usos estabiccidos en la vida animada de 
este pueblo, que al paso que le den nuevos dalos 
para juzgar por ellos de su índole distintiva, sirván- 
te también de pauta para arregi.ir el empleo de su 
tiempo y la oportunidad de alargar mas o menos su 
permanencia; para ello nada nos parece mas conve
niente que recorrer rápidamente las varias estaciones 
y meses deí afio, dando una ligera ojeada sobre las 
ocupaciones y placeres que le brinda Madrid en este 
periodo.

Enero. I.a introducción del año nuevo, que en 
los pueblos estrangeros es una fiesta de familia, dan
do lugar á los mutuos regalos por via de r.itrmos, 
festines y  parabienes, pasa absolutamente de incóg
nito entre nosotros, sin que apenas se diferencie de 
cualquier otro dia de festividad religiosa, si bien es
ta es de gran importancia incidental en nuestra so
ciedad, por las infinitas personas que llevan el nom
bre de Manuel que se celebra aquel dia. Es costum
bre entre nosotros (y decimos esto para inteligencia 
de los estrangeros, que solo festejan el dia de su 
natalicio) celcorar el dia del santo de nuestro nom
bre de bautismo, y recibir en 61 las visitas de nues
tros amigos, sobre cuyo olvido no siempre están dis
puestas, especialmente las damas, á hacer la mas 
mínima concesión. Recomendamos por lo tanto a! 
forastero el estudio del calendario do Castilla la Nue
va.—f.a apertura de las c.átcdras y tribunales des
pués del descanso de pascua de Navidad , se verifi
ca generalmente el 2  de enero con algtma solem
nidad.—El dia 5, víspera de Reyes, por la noebe. tie
ne lugar una farsa popular, que consiste en el en
gaño que los chisperos de Madrid se complacen en 
hacer a los tristes criados asturianos y gallegos, reden 
venidos, cargándoles con una escalera de mano y
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disfrazándoles hon'orosamente, llevarlos entre hacho
nes, cencerros y griteria de una en otra puerta de 
ia villa , con cf objeto de esperar d los reyes m a
gos, espectáculo grosero que sorprenderá al foraste
ro que le vea por primera vez.—En esta noche suele 
repetirse también en las tertulias de familia (aunque 
es uso ya demasiado anticuado) el juego ó suerte 
de los cotnpocíre.? ó es'.rechos, que tanibien se ce
lebra el último dia del aRo.—Otra farsa popular tie
ne logar el 17 de este mes, y es la llamada las vueltas 
de san Jn ton , paseo de muías y  caballos enjaeza
dos que son conducidos á comer la cebada bendita, 
por las calles de Uorlaloza y Fuencarral, con inmen
so acompafiamienlo de coches y calesas, desocupa
dos y  curiosos.

La sociedad elegante disfruta ampliamente en es
te mes sus placeres favoritos. Los salones aristocrá
ticos de las embajadas, grandeza y personages pú
blicos, ofrecen sus elegantes sotreeí traducidas lite- 
raímenle del francés; las animadas sociedades del 
Liceo, del Insliluto, del Museo, de la Union y 
otras, brindan reguíarmenlc un dia por semana con 
sus concurridas y halagüeñas reuniones. En aquellos 
establecimientos y especialmente en el Ateneo, pue
de oírse la voz de los primeros políticos y literales 
de la corte, que en ellos tienen sus cátedras públi
cas y gratuitas; los Casinos son el punto de reu
nión de las gentes de buen tono; y las tertulias (te 
brasero ofrecen largas horas para disfrutar de su sen
cilla franqueza. El invierno, fuerte y peligroso en al
gunos dias. dá lugar en otros á que brille con tina 
admirable pureza el halagüerin cielo de Madrid, y 
el paseo del Prado con su gran concurrencia, ani
mación y lujo, presenta entonces un espectáculo sin
gular. Los teatros guardan para osle mes sus mas es
cogidas novedades, y no Imy que decir si será enor
me el consumo de coronas y laureles.

Febrero. Este mes, á que preside en lodos los 
puclilos la diosa de la locura, ha decaído mucho en 
Madrid de su antiguo esplendor. Las farsas políti
cas lian hcclio perder mucho terreno á las priva
das; mas sin embargo, hay tres dias en este mes 
en que no es posible prescindir de hacer un paren-
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tesis á la razón. lo s  salones de Villa-hermosa, del 
Instituto, dei Museo, j  otros infinitos , abren sus 
puertas al armonioso son de los cotos y las danzas; 
la sociedad de buen tono celebra fiestas privadas, ya 
con disfraces, ya sin ellos; y  el popular disfrazado 
de moco ó de arlequín, corre las calles dando gri
tos y  bromas, trisca y salla en la plaza de los lo
ros, ó invade el Prado con su soberana autoridad. 
Especialmeuto cl dia que sigue á los tres de locura, 
el dia que debia ser de espíacion, es cabalmente cl 
escogido por el bajo pueblo de aiadrid para la gro
tesca é irreligiosa ceremonia del entierro de la  sar
d ina , que celebra en las orillas del Canal; farsa sin 
emtogo, que en medio de su demasía, no presenta 
nada de la repugnancia, obscenidad y abyecion de 
la famosa escena de la bajada de la  Courtille, que 
Isemos presenciado cu Faris en igual dia. ’

Marzo. El santo tiempo de cuaresma ofrece en 
Madrid á los espíritus devotos, amplia cosecha de 
sensaciones religiosas. Sus numerosos templos (aun 
después de la supresión de mas de cincuenta de 
ellos) rara vez se ven vados de una crecida concur
rencia que asiste á los ejercicios y sermones, mu
chos de estos predicados por escelentes y modestos 
oradores, y aquellos acompañados con lujo de de
coración y armoniosas orquestas.— La sociedad pro
fana aprovecha también esta temporada, para susti
tuir á las danzas do Tersicore los halagos de Euter-

Ee, disponiendo en los salones de las sociedades pú- 
llcas y privados, escelentes conderlos en que lu 

cen sus admirables voces y talento musical muchas 
aficionadas y aficionados que (no tememos asegu
rarlo) producirían efecto eii los primeros salones y  
teatros de Londres y París. Esta es una especiali
dad matritense, que lian reconocido Bossini, Merca- 
danle, Bubini, Galli, y  otros distinguidos profesores 
estrangeros.

/tói ti. Los primeros días de este mes están re
gularmente consagrados á la celebración del sagra
do misterio de nuestra redención, y cietlamente la 
semana santa  en Madrid, oireoe suficiente interés 
para el forastero. Celébranse en todos los templos 
los divinos oficios con gran solemnidad é inmensa
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concurrencia, en especial en la Capilla Real, igle
sia de la Bncarnacion, la de san isidro, las Descal
zas reales y otras, donde suelen escucharse las mas 
célebres composiciones de los autores nacionales y 
estrangeros. Especialmente son notables ios olicios 
do Palacio, á que asisten las personas reales,, y los 
que celebran en sus respectivas iglesias las Ordenes 
militares. Es por manera interesante la cereinoma 
del lavatorio en Palacio el jueves santo después do 
los oficios, en que la reina sirve la comida y lava 
los pies i  cierto número de pobres, y  la solemni
dad y aparato con que rodeada de todas las perso
nas del supremo gobierno, embajadores, dignidades 
eclesiislicas y autoridades de la corte, todos de 
gran gala, sale en público á visitar las estaciones el 
mismo jueves por la tarde: igualmente la procesión 
del viernes santo por la tarde, y las de las parro-, 
quias en las semanas de pascua.— Después de la lies 
ta de semana santa, suele hacer la corte la jorna
da de 4ranjuez , y es muy de buen tono el trasla
darse & disfrutar los placeres que aquel real sitio 
ofrece en esta estación.

¡Hayo. El mes de mayo encierra las dos fiestas 
especiales y características de Madrid: la fiesta pa- 
truilica y la religiosa; el 9 de mayo, y el Patrón de 
Madrid. El primero está dedicado al solemne ani
versario de las victimas inmoladas por los franceses 
CD el Prado en igual día de 1808, y el espectáculo 
que presenta esta numerosa población postrada dc- 
lautó del momimento fúnebre, asistiendo al santo 
sacrificio de la misa que en él so celebra al descu
bierto ; la hermosura del sitio en la estación en que 
los árboles brillan con su primer verdor, el aparato 
do las revistas militares, los sonidos de las músi
cas, y mas quo todo, el recuerdo simpático que es
cita la memoKa de aquellas victimas del patriotismo, 
todas estas circunstancias producen un conjunto sin
gular.__ El diade san isidro (15 de mayo) por otro
estilo, despierta los instintos do localidad, saca, pu
diéramos decir, de sus casas á la población entera, 
la traslada á las orillas del Manzanares, y  al rededor 
de la ermita del santo patrono de la villa, la obliga 
á perpetuar una romería animada, pintoresca, y gra-
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la, en donde el pueblo entregado á sus propias im-

Scesiones, revela sus instintos naturales, muestra 
ancanicnte su fisonomía, y ostenta su carácter tal 

cual es.
Junio. Otra fiesta religiosa y popular domina en 

el mes do junio, poro esta es de lucido aparato, 
magnífica, grande por su objeto y por su forma. Es 
Ib solemnidad del Corpus Cristi ¡ y la procesión que 
Madrid celebra en dia scmejanlc, es digna de la an
tigua corte de dos mundos. La estciision y hermo
sura de las calles de la carreta, su adorno con tol
dos y colgaduras, la inmensa concurrencia de todas 
las clases, y el lujo y atavíos que á porfia desple
gan en tal ocasión, son accesorios que prestan mu
cho interés á aquel solemne acto, y  le riaccii gran
dioso y bello á los ojos del observador.— Las vela
das de san Juan y de san Pedro también ofrecen 
un cuadro animado, aunque por lo general reducido 
á las ultimas clases do la sociedad, que las pasan 
entregadas á sus bailes y  zambras en el salón det 
Prado, ó cantando d la guitarra por todas las ca
lles de la población.

Julio. Desde pasada la pascua hasta la canícula, 
empiezan en Madrid tas fiestas de toros, que se cele
bran los lunes por latardc; perocomo el veranolar- 
da en asegurarse, regularmente no desplegan aque
llas todo su lucimiento, ni los animales toda su bra- 
víira, hasta la entrada de julio, y entonces es de ri
gor para la sociedad madruoRa la asistencia semanal 
a esto terrible espectáculo. Los mas célebres luclia- 
dores dcl reino, el ganado mas bravo y escogido, 
lá plaza mas bien servida, la concurrencia numero
sa, su inteligencia, animación y bullicio, daná  es
ta fiesta una reunión de circunstancias deslumbra
doras, y todo Madrid en semejantes dias se resien
te de la misma agitación.

Agosto. La sociedad madrilefia, que no puede 
procurarse en estos contornos los placeres del cam
po, y  que por otro lado reconoce las ventajas de 
ellos, se contentaba Irasta hace pocos años con las 
agrestes mansiones de Pozuelo ó do Carabanchel; 
peto mas facilitados lioy las medios de comunicación 
y cstendldü mas aquel gusto, es muy general el tras-

Ayuntamiento de Madrid



479
tallarse en mediados de julio y todo agosto á las pro
vincias Vascongadas, Santander ó Valencia, y  hasta 
iiay quien aprovecha la salida á Volladolid ó Bur
gos para ver de paso á Psris ó Londres, y venir lue
go muy satisfeclio á revelarnos el íiltirao corle del

Ctalón, ó el novísimo nudo del corbatín..La po- 
non general de Madrid es inamovible sin em

bargo, y sufre heróicamentelos 34 ó mas grados Reau- 
mur, que suele aplicarla el rubio dios de Délo en 
ios dias que median entre el í." y 31 de este mes, 
coiitcnlándose simplemente con tomar tal cual ba
rio de agua y de vapores en las casas públicas, li 
otro de arena liúmeda en las profundas corrientes 
del Manzanares; y luego solazarse por las noches ba
jo los frondosos árboles del 1‘rado.

Setiembre. Pasadoslos ardores caniculares, y  en
trado el sol en el signo de Libra, ostenta Madrid 
su cielo despejado, su pura admósfera y un templa
do ambiente. El 21 de este mes comienza en él la 
animada/«lia délas calles, que dura una quincena, y 
en los mismos dias tiene lugar la esposiewn de pin
turas contemporáneas, dos interesantes episodios 
en que toma gran parlo la población de Madrid, y 
pueblos comarcanos. A su vez estos ostentan tam
bién sus animadas, aunque rústicas fiestas patrona
les , que regularmente suelen verificarse en los dias 
de la Natividad, ó dcl Hulee nombre de Mana, en 
la primer mitad de setiembre, con grau aparató de

Ei'ocesioues y novenas, y el obligado de novillos y 
ailes en la plaza de la Constitución, bajo la presi

dencia de su merced el ayunlam ieuto, regidores, 
y  hombres buenos, y  malos, que de todo hay.

Octubre. Mes de transición! la sociedad clcgau- 
le se reinstala en la capital; los amores interrumpi
dos vuelven á anudarse; prepáranse otros nuevos pa
ra hacer mas llevaderas las noches de invierno; em
piézase á hablar con interés de la épera priixiina, 
del tenor nuevo, del baile que se ensaya, del dra
ma de Zorrilla ó de narlzenbusch, de la comedia de 
Bretón ó de Rubí. Los salones del Liceo no resue
nan ya en hueco; la nueva cosecha de poetas se 
presenta regularmente fecunda; las notabilidades de 
todas clases abundan en las calles de la capital. No
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hablamos del teatro político 6 cortesano, porque es
te no tiene día ni mes lijo, para la representación 
de sus dramas á grande espectáculo ¡ pero sin em
bargo, los meses desde julio á octubre inclusive, 
han solido set los escogíaos para los beneficios de 
los partidos en años aiiterioies, y  pudiera temerse 
que la costumbre establezca la ley.

Noviembre. Visita prollina á los cementerios el 
día primero, y  reunida con esta ceremonia otra bien 
diversa; la do las meriendas y franeacliclas en su no
che. Sin embargo, nada mas lógico y natural; orar 
por los muertos, hacer por los vivos; mezclar el 
ruido de los dientes al de las campanas; abogar el 
liumo de la cera amarilla, entre el de los amaiállos 
hiiiiuclos; los sollozos cu dulces tragos; y en brindis 
atronadores los responsos y letanías.—En este mes 
hay también una solemne festividad de corte el día 
19 en que se celebra el nombro de nuestra reina; la 
magnificencia de las galas, y el aparato de la cere
monia del besamanos en la corte de EspaBa, son 
proverbiales, y merecen ser vistos por el eslrangero 
y observador.

Diciembre. Este mes está dominado, ofuscado, 
por sus últimos dias desde el 2i hasta el 31; casi 
sobran los demas. La Noche buena y  la semana de 
Navidad es Madrid el pueblo mas feliz de la tier
ra , el siglo do oro improvisado. Nadie trabaja y to
do el mundo baila y come besugo, y sopa de almen
dra, y pavo, y  mazapan. Una simple visita por la 
plaza Mayor en tal dia, es suculenta y alimenticia; 
y á uo ser por el ruido infernal de los rabeles y 
zambombas, chicliarras y panderos, la aconsejaría
mos á los dulcemente dnnnidos, para alimentarse 
sin el disgusto de despertar. La semana última del 
año es un abreviado de todo 61 cu este pueblo: tra
bajo, poca cosa; agitación, continua; comida domi
nante.... el turron\ este emblema moderno del fa
vor cortesano, palanca poderosa que asi inclina la 
benevolencia del magnate, como templa la arro
gancia del tribuno; que asi conquista los laureles de 
la ciencia, como euibola las decisiones de la jusU- 
cia, 6 vence los rigores de la beldad.

Ayuntamiento de Madrid



L I S T A  A L rA B E T IC A

DE LAS CALLES, TRATESUS T  PLAZAS OC IIADRID.

{Aí>reviaturas. C ’ Carrera; C ." Corredera; P.‘ Plazuela; P. 
Puerta; T.' Travesía, C."* Costanilla; C,"*Campillo; C.‘ Ca
llejón; SI.* Santa.)

Nombres cíe tas ca
lles.

Entrada.

Abada Cl)...............
Abades.....................
Abadía y Castro, hoy

C astro ................
Acuerdo...................
Aguardiente (2). . .
Aguas......................
Aguas, hoy de la

Caza....................
Agueda (St.‘). . . .
Aguila......................
Agustín (S.)............
Agustín (S.), hoy rio  

Esteban (C."del).
Alameda (3)............ j
Alamillo...................
Alamo.......................
Alberto (S.).............
Alcalá (4).................
Almendro.................Nuncio......................

Almirante (S), . . . Barquillo...............
Almudcna(realdela) Plaz.* de la Villa. 
Almudenachicade la P.* de los Consejos

Salida.

P.* del Carmen. , . 
Mesón de Paredes.

Reyes.......................
Noviciado................
C.‘“ de san Andrés. 
Tabernillas..............

Mayor.......................
SI.’ Brígida.............
Mediodía grande. . 
Prado (del)............

Arganzucla..............
p .' de la platería de

M artínez.............
C.“* do S. Andrés. 
María Cristina. . . .
Montera..................
Puerta del Sol . . .

jacometrezo.
Embajadores.

Dos Amigos.
S. Hermenegildo.
P.‘ dcl Alamillo. 
Don Pedro.

P .' de Herradores. 
S. Mateo.
C."‘ de Güimon. 
Caiilarranas.

Sin salida.

Gobernador.
P.* del Alamillo. 
P-* de Capuchinas.
p .‘ del Carmen. 
P. de Alcalá. 

fP . ' del Humilla- 
1 doro.
i Al Prado de Reco- 
( Ictos.

P.‘ de los Consejos 
P.‘ de St.* Maria.

( t ;  IJomose flsi c a lh  p ur u n a  abada ó rinoceronte hem bra que en- 
aañaban en e lla  unos portu|;Deaes que la  traqcroD dcl Brnail.

(2) Antas se llamaba Je S. Isidro.
(SÍ También se lloinó da la  Arbolada.
(J) En lo anllsuo so llomd do Olirares^ a en nuestros días ba Uersdo 

•Iguneo meses el titulo del Duquo de U  Victoria.
(5) Antes so llomeba da A m c h u n , j  compnudo también la  anli(;ua da 

s i lUncon ds S. Cristubal.
31
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yombres de tas ca

lles.
Entrada. Salida.

Azotado, véase Grafal.
Bailen, (véase calle nueva del Prado).
Ballesta....................Desengaúo................ ^
Ballesta (T.‘ de la) véase San José.
Baño.........................C.* de S. Gerónimo.
Bárbara (St.‘). . . . Fuencarral..............{

■>'«>■ ■ ■ ■{
Barco ( 1 ) ................Besengüfio................... {
Barquillo (Real del)

(y)........................ Alcalá.........................
Barranco de Embajadores (3). Al final de la 
Barranco (véase san Dutnavenlura.) 
Barrio-Nuevo_____{ Concepción Geróid-
Bartolomé (S.) . . .  P.‘ de Bilbao. . . .
B astero...................Toledo.........................
Balan y Divino Pas

tor , boy Pivino
P a s to r ................Fuencarral..................

Beatas..................... ^AncliadeS. Beruar-

Beatas (T.' de las) véase Sal s i puedes.
Belcn...................... San Antón...................
Belén (T." de), véase Jesiis y  María. 
Beneficencia (véase son íemfo.)
Benito (S.), hoy N o-, Ancha de S. Beriiar-

v ic iado .............. { do..........................
Benito (S.) lioy Tor

rijas................. . . Conde-Duque. . . .
Benito (S.) hoy be

neficencia . . . .  Fuencarral...............
Berengcna................Buenas.......................
Bernabé (S.) . . . .  Calairava................ |
Betnatdino (S.). . . P.* de Capuchinas. .

C." Baja de S. Pa
blo.

A la del Prado.
P .' de san Ildefon

so.
P .' dcl Duque de 

Frías.
P.* de san Ildefon

so.

Ilortüleza.
Calle de idcni.

P .' dcl Progreso. 
Arco de St.'María. 
Carnero.

San Andrés. 

Alamo.

Barquillo.

Amaniel.

Negras.

San Opropio.
San Juan.
Portillo de Gil 

Imon.
P .'de Afligidos.

f l |  So llim ú  00 Ifl antiguo S u  D. Juan  J e  A larron.
(31 F a la  aaUe y barrio  fueron cu lo  anliguo juriad jccien  de Yicálvaru. 
(3J TauibiCD ea Uamú antes caito rea l do  Granada.
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hombres de las ca

lles.
Entrada. Salida.

p,*de santo Domin
go.........................

Bernardo (Ancha de 
san), ÍBoy de Cal- 
deron de la  Bar
ca  (1)...................

'<>óy} santa Isabel............

Biombo...................P.‘ det Biombo. . .
Biombo (C.° d e l) . . P." del Biombo. . - 
Biombo (T.‘ del) . . P." desanKicolds. .
Blas (S.).................. San Pedro..................
Bodega, hoy Bodega

de san Sínrlin. . Arenal......................
Bodegones (Téase Vetas.)
Bola (2)...................
Bonetillo.................. Mayor..........................
Bordadores...............Mayor..........................
Boteros, hoy milicia

P/acional.............Mayor.........................
Botoneras, (aiitesAr-

co de)...................Plaza Mayor................
Brígida (St."). . . . Fuencarral............
Briiigas (T.‘ de). . . Ciudad Uodtigo. . .
Bruno (S.) (3). . . . Toledo............ .. . .
Buenaventura (S.). . C.“ de S. Francisco. 
Buenaventura (S.), 

boy Callejón de
Leganitos............ P .' de Leganitos. .

Biienavista................Santa Isabel................
Buenavista (véase Tesoro AUa.)
Burro, hoy dePadí- 

lla, ( i) ..................P.“ del Progreso . .

P. de Fuencarral.

fAngosla de Peli- 
i gcos.

Valencia.
f P.* de !a Eucarna- 
i cion.

Factor.
Idem.
Calle de! Biombo, 
leche.

Flora.

r P.“ de santo Do- 
1 mingo. 

Escalinata.
Arena!.

Plaza Mayor.

Imperial.
Ilorlaleza.
P .' de san Migiiol. 
Cava baja. 
Vistillas.

Sin salida. 
Fe.

Toledo.

| i )  Fsta callu bc Uamú tnlcn Se tus CunTulccicnlcB, por el tLoepUol <¡U0 

■6Uba en eUs.
(2) Antes se lUmi» de tu F.neorn&clon.
P |  ]',& lo  anUciJO 80 Uamt» á c \  Peso de le horino, per eetnr aUi.
(4) Bita c«Ue he («ido conocida aiUerlonncnle con lu í sombreo de San 

llid ro  y de U  Compañio.
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Nombres de.las ca

lles.
Entrada. Salida.

Caballero de Gracia,
f i) .........................Uonlcra............Alcalá.

Caaeslrcros............Mesón de Paredes. Embajadores.
Cabestreros (T.“ de^ véase San Justo.
Cabeza......................Jesús y Uaria. . . . Ave María.
Calatrava..................Humilladero..... Santos.
Calderón de la Barca (véase Ancha de san Bernardo).
Calvario................... Jesús y María. . . . Olivar.
Camiiillo de las Tistillas (véase Vistillas).
Campillo de Manuela (véase Manuela).
Campillo y  Carrera de san Franciseo (véase Carrera).
Canoil...................... Carmen...................... Preciados.
Cantarranas....... León........Plaz.’ de Jesús.
Cadizares..................Atocha........................ Magdalena.
Caños del Peral, boy > „  . . ,  . , „  f C .'" de los Angc- Caños.................. 1 ^- ae JSM)ei 1 1 . . . (
Caños (véase Caños del Peral).
Caños viejos (Cuesta

de los)........Segovia..................Morería.
Capellanes.P." de Celenque. . . Preciados.
Capucliinos(C.“"). . Plaza de Bilbao. . . San Marcos.
Caravaca (Cruz de). Lavapies.Mesón deParedes.
Carbón......................  Jacometrezo.............Desengaño.
Cárlüs (San)............Olivar...........................Ave-Maiia.
Carmen... Puerta del So!. . . .  P .' de S. Jacinto.
carnero.................... Kiberadc Curtidores. Arganzuela.
C ."yC."°deS.Fran

cisco.......Puerta de Moros. . . A san Francisco.
C ."do S. Gerónimo,

hoy Zayas .Puerta del Sol. . . P-* de las Corles.
Carretas, hoy Ponte-

jos  (2)....Puerta del Sol. . . Atocha.
Casino (véase Sol).
Castro (véase Abadia).
Catalina (St.*). . . . C.”  de S. Gerónimo. Prado.

(1) Tolfiú el nomlirc de «1 eobsUero Jaeoko de Gr&UU, quo >Ívió «a cll4  
7  funJij «1 confento do mundos.

(2) Turnó 8U sombre da la  calla ó parapeto de carreUa que funsBron 
en aquel campa los eo m o n em  que vinieron do Se^joria, y  nur i(pial razón 
se  llamó Plasoela do la  Leña la  cunligUB. £1 {gremio de broqooleres ba> 
bitaLa la  calle do Carretas, basU  la  ¿poca de Carlos II . Hoy comprendo el 
trozu que salo a la cjUb Jc A tocha, y entes corrospondla ¿ la plasaala «Id 
A n g e l.
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Hombres de las ca

lles.
Entrada. Salida.

Catalina la T¡eja(St.')
hoy Colon.............Fucncarra!...................

Catalinaiie los Dona
dos, (t\a^Donados) P .' desanta Catalina.

cava Alta.................Grafal...........................
Cava Baja................ Puerta Cerrada. . ,
Cava do San Miguel. P.* de san Miguel. . 
Caza (véase Aguas).
Cebada (véase Viento).
Cedaceros.................Alcalá..........................
Cenicero (véase Redondilla Vieja). 
Cervantes (véase Francos).
Cerrillo (véase Rastro).
Ciegos(Cuestadelos) Segovia....................
Cipriano (san). . : . María Cristina. . . . 
Ciudad-Rodrigo (véase Hueve.) (1).
Ciara (St.*).P . 'd e  Santiago. . .
Clavel...... Caballero de Gracia.
Clavel, hoyTri/y//íos Flora.........................
Clavel, hoy T.' de

Allam ira ........ Justa................................
Codo, hoy C." de

Preciados.... Preciados.............................
Codo, hoy C.‘"  del 

H undo ..........Nuncio..............................
Codo...........P .' do ¡a Pilla. . . .
Cofreros..... Puerta del So!. . . .
Cojos.................. Toledo...............................
Colmillo..........Fiiencarral............................
Colon (véase St.‘ Catalina la  vieja).
Coloreros. (2 ) . . . . Mayor........................
Comadre........... Esgrima..............................
Comadre (T.* de la) véase Espcrancilln. 
Concepción, hoy T . ' , j.^zas

do las Povis. . ........................
Concepción Geróni-

ma.................. Atocha...............................
Concepción (C." de;  Concepción Geróni-

!a)......................... \  ma..........................

P.‘ de S.Ildefonso 

Arenal.
PuertadeMoros. 
Puertade Moros. 
Cuchilleros.

C.'" de S.Gerónimo

Morería.
Leganitos.

Plaza del Oriente.
Infantas.
P.'deNavalon.

Flor Alta.

Sin salida.

A S. Pedro. 
rP ,' del conde de 
1 Miranda.
Zana.
Arganzuela.
Ilorialeza.

Arco des. Gines. 
A las tapias.

r Ancha de S. Ber- 
\ nardo.

Toledo.

Sin salida.

(1) A^ui csluvo k  Jiuerla Su GuadalajarlL, y 
[1169 DACtú Lope de Vdgt,

(2) TaoiLieo so Uaoi6 de Ifli Zsp&lcríat de S , Giae»

oa one de b s  e ttza  c«nti*
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Hombres de las ca
lles.

Entrada. Salida.

Conchas, (i) .P-' áe Kavalon. . . C."'dcIosÁngeks
Conde...............Cordon........................Rollo.
Conde (iraTCsia de!) SegOTia.......  Conde.
CoiiilcdcBarajas. . . l'ucria Cerrada. . . Pasa.

„  , fPortillodclCondc-Coudc-Dnquc (2) . . P.* de Aílijidos. . . j uygue,
, „ , ,P .‘ ücl conde deConde de Miranda. . P.‘ de S. Wtgiicl.. . |  jisranja.

Consejos(prclildclos P.* de los Consejos. Villa. 
Conservülorio (íravesia del), véase Cuadra.
Cordon (véase Aiotado).
Corral de lasNaran-

ias, hovA/om io. Cuesla de los ciegos. Vistillas.
Corralón.................Flor Alia....................Sm salida.
C.”  Alta de S.Pablo. P l.'d e  S. Ildefonso. Velardc.
C "BajadeS.Pablo. Luna........................ p.'deS.Ildefonso.
Correo...................... Mayor.......................... Paz.
Cosme de Médicis, (véase P.‘ del Progreso).
Cosme yDamlanfS.). Santa Isabel . . . .  Salitre.
Costanilla de los Angeles (véase Angeles).
Costanilla deSan \n -

dres,(arcoyC.Me) Puerta de Moros. . . Scgovia.
C.’" de Capueinnos. Plaza de Bilbao. . . San Marcos.
C.‘“ de losBesampa- ,

rados ............. Huertas.................Atocha.
Costanilla de San Justo (véase Tente Tieso).
C.‘“ do Santiago. . . Milaneses................. P. dcHertadores.
Costanilla de San Pedro, (véase Palma).
Costanillade sania Teresa, (véase Teresa).
C."’ de las Triiiilarias (véase Trinilanas).
C de la Veterinaria (véase relerinana).
C.'“ de S. Vieentc (véase S. Gi-egoi io). .
Cristo.......................  Amaniel........Limón Alta.
Cristóbal...................Mayor...........P- deSta. Cruz.
Cruz (3)...................C." de S. Geróninio. P .' del Angel.

(I) Se lUroú Je l u  Cunctiis i  Veneras per e l  kospllal Je percerinoe 
que eslavo en U  cas» llamaJa aun i e  l»s ConcUae. n v —. . ,  
’  (2) 4U i estilla el p ilie io  j  jarároes Jel CoiiSe-DniJiie de Olivarei,
donde hne el cuartel de Guardias de Corpa. .  ,  ______

(31 Se llamó en lo  nntijuo del Cerrille de le  C rui, por babor una 
pequeña eminencia con una C rn i,  en e l  litio  que b o j ocupa el le ilco  da 
fru fiom LrCa
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Nombres de ¿as cch 

¿les.
Entrada- Salida.

Jacometrezo.

Pez.
San Nicolás. 

Reyes.
Escalct.'de Piedra

Cruz de Carayaca (véase Cara-vaca).
Cruz del Espíritu Santo (véase Espirita Santo).
Cruz Nueva, hoy

Sla . luc ia . . . . Tesoro..................... Palma Alta.
Cruz Terde.............. Luna........................ pez.
Cruz Verde (travesía de la) véase Nabo.
Cruz de la Zarza (véase Zarza).
Cruces (tres)...........  !>.■ del Carmen.
Cruces (tres), hoy

Cruz Verde. . . . Luna.................
Cruzada....................P .' do Santiago.
Cuadra, hoy T.' del 

Conservatorio. . María Cvislina. .
Cuchilleros..............Puerta Cerrada. ...........
Cuesta de los Caños viejos (véase Caños Viejos).
Cuesta do los Ciegos (véase Ciegos).
Cuesta de Ramón (véase Ramón).
Cuesta de la Vega (véase Vega).
cueva....................... Justa...........................
Cuervo..................... Estudios......................Rastro.
Chinchilla................ Abada.......................... J.icomcirezo.
Chopa.......................Santa Ana...................MíraelltioAlta.
Damas y Primavera (véase Primavera) (1).
Dámaso (san). . . . Estudios..................Embajadores.
Daoiz (véase S. Miguel y S. José).
Desamparados (véase Costanilla).
Desengaño............... Fuencarral...................Luna.
Desengaño (travesia del), véase Flor.
Dimas (san)............ Palma Saja................ A las tapias.
Dimas (callejón de san), junto al anterior.
Divino Pastor (véase Batan).
Domingo (St.')i hoy 

Ct.* de Sto. Do
m ingo ..................P,‘ de St.* Domingo. P-' del Otieiile.

Domingo (santo), veaso Quiñones.
Donados (véase Santa Catalina).
DooFclipe (2), . . . Pl," de S. Ildefonso. Madera Alta.

(1) Aqoi batía  venta» y  ailius de reeree donde acudían i  divertlrae 
co n o  ahora á Chomljcrl»

(3] 8e ]Iaiu¿ aotíuuameotc ¿e D, Follpo |  laogo Rotarlo
do D , Felipe.
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íiombres de las ca

lles.
Enlrada. Salida.

Don Pedro...............Puerta de Motos. . . VistiUas.
Dos Amigos............ S. Detnardino. . . .  P.* de lieganilos,
Dos do Mayo (véase San Pedro la nueva).
Dos llermaiias.. . . Mesón de Paredes. Embajadores.
Dos mancebos, hoy

Mancebos............ Dedondilia...................C."" de S. Andrés.
Duda (1). . . . . . .  Mayor.......................Arenal.
Duque
Duque

de Alba. . . P.'” de! Progreso. . Estudios.
de Alba. . . Barquillo............Salesas.

, ,n - - i  ,  f P .''‘ dc S. Dernar-P .-de  Afluidos. . .{
Almudeiia......Sacramento.
P.‘ de Leganitos. . . Príncipe Pío.

Duque de Lilia. . .
Duque de Ptájera. . 
Duque de Osuna.. . 
Duque dcOsuna(C.° 

del), hoy C." del 
Principe Pío.

Eguilur....................
Embajadores............
Embajadores(C.'de)

C.“ de S. Marcial. . Duque de Osuna.
S. Cipriano............ P,‘ de Leganitos.
S. Dámaso...................P.'deEmbajadoies
Embajadores............Sin salida.

Empecinado (véase yicloria).
Emperatriz (véase la segunda del Duque de Alba).
Encarnación............ P.’delaEncarnacion P." de Ministerios.
Encomienda.............Mesón de Paredes. . Embajadores.
Encomienda (travesía de la) véase Sacramento.
Enhoramala vayas, ( Anclia de S. Bcrnar-

lioy T.* de Parada. l do......................... Parada.
Escaterilladc Piedra. P .'dela Constitución Cuchilleros-
Escalinata (2). . . . Mesón de Paños. . P.* de Isabel II.
Escorial...................{^■blo^?^“ Jesús del Valle.
E scuadra................Torrecilla de Leal. . Primavera.
Esgrima.................. Jesús y  Maria. . . . Mesón do Paredes.
Espada......................P .' del Progreso. . Esgrima.
Esparteros (3). . . - Mayor......................P ,‘ de Si." (Iruz.
Espejo (4)............... Santiago.Independencia,
Esperanza............... Ave-maria....Escuadra.

{I) Kn Bsta coUe «alalia la manecLia en tleiapa Felipe I I I .
| 2 } AdU» de lo s  TinlcSe

Mas Yulgariuootc eonocída por Aullido do Sauia Croi*.
(4) M oralm  «reo qu# tinuó el nom bre da Speculuio (M alaya), pn 

i)ue hable en lo  enlíguo en oslo aUora.
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Nombres de las ca
lles.

Entrada. Salida.

Esperonciüa.hoyT." 
de la  Comadre. . Jesús y Har:íi. . . .

Espino..................... ProTisioncs................

Espíritu St.°............ C."AUadeS.Pablo,
Espoz y Mina, , . , C."deS.Gerónimo. 
E stre lla ..............Silva................................
Estudio Tieja (véase Bos Mancebos.) 
Estudio, hoy Estn- >

t í i o s t í e S , .....................
Estudio de la V illa,/Pretil de los Conse-

hoy Villa (1), . .  1 jos........................
Eugenio (S.), , , , A tocha...................
Factor..... P .' de los consejos.
Farmacia, (véase san Juan.)
F é ...........P.* de Lavapics. . .
FelipeNeri(S.) . . . Mayor.......................
Fernando (S.) véase Libertad.
Flor, hoy T,* delDe-

sewjafw ... Jacometrezo...........................
Flor , noy T.' de la s[  Campillo deS. Fran-

V is tilía s ............ t cisco.....................
Flora.......BodegadeS. Hailiii.

Flor A lia ......... J u s ta ................................

FlorDaja...................{

Comadre.
/Barranco de Lava- 
\  pies.
( Ancha de S. Ber- 
t nardo.

Cruz.
/  Ancha de S. Ber- 
1 nardo.

Embajadores,
/ p . '  déla Cruz Yer- 
l de.

St." Isabel.
/  Uebeque, ó seaal- 
1 Hilo de Palacio.

Tapias dcl Salitre. 
P,* de Herradores.

Desengallo.

Vistillas.
p ,' de St,’ Catalina 

de los Donados. 
Ancha de S. Ber

nardo.

Leganitos.
Florida, antes de las

Flores.................. Hortaleza....................S. Opropio.
Florida (T.‘ de la). . Florida......................8. Opropio.
Flürin......................P." de las Córles. . Sordo.
Fomento (véase Puebla.)
Francisco (S.) véase Carrera.
Francisco (S.), véase callo de Válgame Dios.
Fresa (véase Velas).

Kii o íla  coJle ealu'*ieron los eatuSíos púLUcos Se la  ^ ilIa i[ob dirigió 
el iDQOflro Juan l.opei do U oyos, y  ó ^uc usistió Cerrantes.
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Nímibres de tas ca
lles.

Entrada. Salida.

Francos, lioy Cer
vantes (1)............ L eó n ..........................

P ilca r .....................P .' de S. Juan. . .
Fúcar (T.* del), véase Jesús y  María. 
Fuego (véase santo Tomé.)
Fuencarral (2). . . . Montera. . . . . . .
Puentes...................p.* de Herradores. .
... . j  1 „  OI f Anclia de S Bernar-Fuentc del Cura (.3). j
„  . ,  r Ancha de S. Bernar-
Gardoua.................. \  .........................
Galo......................... Cruz................ .• • • '
General Totrijos (véase Preciados.) 
General Laci (véase Lobo.)
Gerona......................P .‘ de Provincia. .{
Gerénimo (véase Carrera de S.).
Gil linón (Campillo

de) (4).................. .Vguila........................
Ginés (S.), hoy P .'

de S. Ginés. . . . Bordadores............
Gines (Pasadizo de S.), véase Arco de.
G itanos.................. \n ehadePeligros. .

, , fC .‘'*de los Desam-
Gobernador............ \  parados. . . . . . . -
Góngora (véase santa  Bárbara la Vieja.
Gorguera................. Cruz...........................
Grafal...................... Tintoreros...................
Granado...................Hcdondilla................
G reda..................... Cedaceros...................
Gregorio (S.), lioy 

C."’ deS.ricente. S. T icenlo............

P.* de Jesús. 
Atocha.

F. de Bilbao. 
Arenal.

Pez.

Parada.
Gorgnera.

P .‘ de la Constiln- 
cion.

Rosario.

Arco de S. Ginés.

Cedaceros.

Al Prado.

*p.' de st.* Ana. 
cava Alta.
P.* de Morería. 
Turco.

palma Alta.

( f l  Lo! francos form otan  kartiailos opacle m  M ad rid , S a r il la ,  V.illado- 
IIJ  y o íros c iodades, j  do olios lomó e l  ooiobre esla  callo. Hoy es ñam a
da do C ercantes, arniqno proviam cnlc la  casa dando cato m o n o  Irm a so 
enerada p o r  la  dcl Lonn. Kola do Francos dcSia llainarso d r l.npr de t e 
c o ,  |.uos en o l l a ,  so núm ero I S n i.o c o , «m ú y m ono ao u rl cSlobro poo a  ̂

(2) Un r l  núoícro S an ticua  y 17 noovo de r s l .  c a llo , s im 6 M ora l., 
en Msn J e  «o propiedad ,  „  ,

íTA lU U  fucnlo fue costeado por el cora  Jo  ColinensT- 
¡H) A ules rU a a  de Armos- Cíl Imon de lo  M ulo, fisial r  loeg® prcsi 

dtfOte d c l Cooscjo de Uocieada alli.
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Nombres de las ca

lles.
Entrada. Salida.

Gregorio (S .) . . . .  Soldado..............Belén,
Gregorio (S O : iioy

Irlandeses . . . .  Humilladero.Mediodía cliica.
Guardias (T.‘ de). . Limón a l t a .Coude-Huqiie.
Ueman-Cortós (véase S. Pedro y  S. Pablo.)

Hileras......................P,‘ de Herradores, . Arenal,
H ita ......................... Jacometrezo.......Tudescos.
Hila (i), (hoy T.‘ de

Peligros............... Alcalá............Peligros (ancha).
Horno de la Mala. , Jacometrezo.......Luna.
Hortaleza..................Montera...... P.* de St. Bárbara.
Hospital (C.‘) . . . .  Atocha........... Sin salida.
Hoz alta y  Hoz baja, 

hoy Mesón de Pa
redes ...................P .' del Progres(3 . , Barr,‘ de Lavapies

Huerta del Bayo (2), Ribera de Curtidores Peña de Francia.
Huertas, hoy Maz-

quez..................... P .' del Angel. . . .  Al Prado.
Humilladero.............P. de Moros.... Toledo,
Ignacio (8 .) ............ {Alamo.................... .{ ^ '‘torio
Ildefonso (S.). , . . S. Eugenio....St.’ Inés.
Imperial................... P .‘ de Provincia. . . Toledo-.
Independencia (3). . P .' de Isabel II. . . Espejo.
Inés S t.'.................. Atocha....... St,* Isabel.
Infantas (4 )............ Fuencarral.P.‘ del Rey.
Infinite......................Lobo.................... León.
Infierno (C.’), hoy i í  P-' de la Constitu-

Arco del Triunfo. ..................... { cion.
Inquisición (S), véase María Cristina).
Irlandeses, (véase S. Gregorio).

(4) Kn lo  onlt|*uo era conoolila por oalle los BoJegones.
AlU ustabo la  huorlo Jcl clérigo D. Fianeiseo du Duyo, jualo oi al* 

lio  que a lora  ocupa el Casino ¿c  le  ilaina. Aulos sc llamó da lu» Uo}e9 
'iiíja.

(?) Antiguamonto s<¡ Ibmú da S . Bartrvlomó.
(•I) E l Iroro do cala callo unirá loa dv Fooncarrol y  llortole^n ee lle> 

mó en lo  anllguu dvl Flujo  ̂ y  su úllíino terclu , do laa Slelo Cbiimiiiua«, 
por lo casa quia boy es dcl eondu do Palentinos, ca la cual >;sió el iDinÍ5> 
Ifo Esquiladlo , y fuo eélubre por d  inolín do 1703.

(5) So lUiuó en lo  aniiguo calle de los Promailraiuuaes, Despno) lomó 
vi n o o lr o  de la laquisic ion , cuyas prUíosea celaban ea  la caía aúu3, 4.
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Nombre úe las ca

lles.
Entrada. Salida.

Isabel (St.*).r , “ de AntonMarlin.
Isidro (S-) (véase Buerla del Bayo).
Isidro (S.)...... Angel...................................
Isidro (S.), hoy Pre

til de SanííSíeton. Nuncio.....................
jacinto (S .) ...Abada...................................
Jacinto (S.) Iioy Za

ragoza ................P.‘ de Sta. Cruz. .
jacometcczo (IJ. • • Montera....................
Jardines...... Montera....................................
Jesús........................ P-“ de Jesús................
Jesús del Valle. . . P e z .........................
Jesús y  María. . . .  P .' del Progreso. . 
Jesús y  María, hoy

T.* Jel Pilcar. . . Fúcar......................
Jesús y María (2), r P.' del Duque de

hoy T . 'd e  íc /en .(  Ftias.....................
Joaquín (8.)............ Fucnearral..................
JoMuin (S .) , hoy

T o rr ijo s .............Amaniel......................
Jorge (8 .) ................Cabalicro de Gracia.
José (S.).................. Huertas.......................
José (S.), hoy T.* de

la ballesta . . . .  Ballesta..................
JoséySt.°Toiné'(S.),] 

hoy C."' de la \P . 'd e  las Salesas. . 
Veterinaria . • • (

Juan(S.) (3)............-^P.'de Anión Martin.
Juan la nueva (S.), l  Ancha de S. Ber-

hoy Monserrat. . > nardo..................
Juan (S.) hoy Fur- 

n ío e io ................Fuencarral.................
Juan de Dios . . . .  S. Bemardino. . . .
Juan García Pastor, |

hoy Mira el Bio /  Chopa......................
a lta ...................... )  , „

Juane lo (4 )............ Mesón de Paredes. ,

BospitalgraLc."

Don Pedro.

Almendro. 
Post.'deS . Martin

p.‘ Mayor. 
P .’deS.'Domingo 
Ang.' de Peligros. 
P .‘ de S. Juan. 
Espíritu Santo.
P.* de Lavapies.

Leche.

Belén.
P.'deS.Ildefonso.

Conde-Duque.
Infantas.
S. Juan.

C.”  de S. Pablo.
f Al Prado de Rcco- 
( letos.

Al Prado.

Amaniel.

Uortalcza.
: T.‘ del Conde-Du- 
\  que.

Arganzuela.

S. Dámaso.

(I) Tomó el nombro So Joco»» Ja T to ia o ,  escnllor v Upidatio de Fo- 
lino I I ,  qno virió en ello.

(2 | Se Uomó en lo  onlieno dol Nombro de lesue.
(ñ) En este eolio noció D. I.eandro Sloralin.
[4) Tomó el nombre dol inBeníero Joonele qno n o io  en elle.
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Ifombres de ías ca

lles.
Enlraiia. Salida.

(Ancha de S. Bcr-
.........................{ nardo...................

Justo (S .)............... Puerta Cerrada . . .
Justo (S.) hoy X,'

do Cabestreros. . Cabestreros............
Justo C.'“  de S., (véase Tente Tieso.) 
Laci (GenerolJ, (vease Lobo.)
latoneros................Toledo.........................
Lavapies (Real de). . Magdalena...............
lázaro (S .) .............Segovia.......................
Lazo......................... Bspejo.........................
Leclic......................Gobernador................

T.‘
Ana.

lechuga, hoy 
dH r(«ci7)p. - . - P-' de St.

Iccimga............Salvador.............................
Leganitos (t) .P.‘ de St.“ Domingo
Leganitos, callejón (véase MinUtas.)
lem us................ Espejo.........................
Leña (T-N..P .' de la Lefia.
leou  (del) (2). . , . Prado.................
Leonardo (S.). . . . S. Bernardino. .
Leones........Jacometrezo. . .
Libertad, (.t)..... Infaiilas........................
tim ón alta..S. Bernardino. ,
Limón baja, hoy T.‘

del Heló]......Fomento..............................
Lobo, hoy general

Laci.... C." de S. Gerónimo
Lorenzo (8.)...S. M ateo............................
Lucas (S.).... S. Gregorio...........................
Lucia (St.') véase Ccus nveva.
Luciente ó Reló . . nmnilladero.............
Lima........................ { Horno de la Mata. .
Luzon (4)..P .' do la 'Villa . . .

Estrella.
P.‘ del Cordel!.

Embajadores.

Puerta Cerrada, 
p .' de Lavapies.
P. de la 'Vega. 
Union,
Atocha.

Príncipe.
Imperial.
P.’ de Leganitos.

P.’ de Santiago.
A St.' Cruz.
P .'de Antón Martin
Leganitos.
Desengafio.
St.' Maria del Arco 
P .' del Limón.

Relój.

Iluerlas.
Ilorlaleza.
St.' Tomé.

Tabernillas. 
f Ancha de 8. Bev- 
I nardo.

Cruzada.

(1) T.e^iéiiítai, Zf'grtwcJ, \ ien c  de l.i pftl.ilira dratie -dtgri/ííítff. A lpan-  
n ! l ,  i|Ue llgniGea /u i f r ia l .  a ta i  Im rrM l. J.o •Icir.InriU» fue e j w i la j l  de 
urdeu Jet scher r íg u crn i, goLernedur dol Cornejo.

(2) Á. lo  e ii lu d o  do esta  ro lle  en tre  lo dcl Prado e la  J e  laa lluerloa 
había una p laza lrla  eon drboU>a i|ue eo llam aba e l  M riiíitle ro .  A íi lo tü- 
niua en el ulano de Madrid grabadu on fliblí.

{3) So llamó cu lo  antiguo de loa Carm rlilee, y  derpues de S. bcrnnndo.
(d) Hay IraJ ie io n  ijue co esU  calle aivib y m urió U. Pudro Coldoroo 

de la  Burea.
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Nombres de tas ca
lles.

Entrada. Salida.

pez.

V.‘ de Anión Marlin

det Conde-

I.uzon T.‘ de (véase nosa.) ^  ^ ,
Madera alia............Pez................................. Espíritu Santo.
Madera bata........Luna................................. p m >
Madrid. . ................P." de la Villa , . . Duque dcKajera,
Magdalena alia, hoy

Pízarro.......... Lona..............................
Magilalcua baja, iioy 

Maijdatena. . . . P .' dcl Progreso.
Maiqiiez (véase naerlas.) __
Majaderims ancha. . Ang.'doMajaderitos Cruz.
Ha adcrilus angosta. Carretas...................Espoz y M‘?®-
Maldonadas.. , . . P .-dc l Dastro.. . . P . 'd e  S. Mdlan.
jialpica.....................I’. ' de los Consejos. P- de la Vega.
Mancebos ^éasc Dos.) . . ,
Mancebos (angosta de los) (véase E.^íudio
Manuel.......................ÍP . 'd e  los Aílijidos.{ ^
Manuela (C,”* de)(l) Olivar..........................Lavapies.

[ Anclia de S. Bcr-
• ( nardo................... Alamo.  ̂ _

P.* de S. Marcial. . C.'delPmcipcPio
Ilovtalcza.'..................Libertad.
Libertad...................... Sin salida.

..... .............. ............. cuadra.....................
María (Sta.)............. León............................1. de S. Juan.
Mariadcl arco (Sia.),

Iiov Arco de Sta. ... . .
m r ia .  . . Fnciicarral................  Libertad.

Maria Cristina. (3). . P.‘ do Sto. Domingo Alamo.
María (Sta.) y Pana

deros, boy T.* de
S. Maleo.............

Martin(rostigodcS.)
Martin (S.)...............
Mártires de .Ucalá. .
Mata (travesía de la)
Mateo (S.)

S.)
Manzana. . . .  
Marcial (C.* de 
Marcos (S.) (2). . . 
Marcos (C.‘ de S.). 
Margarita (Sta.).

S Mateo.................. S. Antón.
P • de S. >rartin. . Jacoinetrezo.
A renal....................p .‘ de las Descalzas
P,‘ del Seminario. , Duque de Liria.

, véase f'ienlo. _ ,
Fuencarral...............p,* de Sta. Barbara.

aratco (iravcsia de S-) véase Panaileros.
Mayor , . . Puerta dcl Sol. . . Platerías.
Mediodía (irande.. . Ilnmilladcvo............ Aguila.

| l )  En í l  cstiiU  i-l famoM le n lo m llo  Jo M anncll. 
ln 't f t  y  atiUanríc ó finca J e t  figl'i X \ l l .

(a) Su Uoniú en lo  nnliituo Jfl S . UermeneBuu».
(3} Aul«s lio la Inijuisicípna

ilijihlu acuAiaa a
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Nombres de las ca

lles.
Entrada. Salida.

Mediodía Chica. . . Mediodía Grande, . Calatrava.
Mellizo (Callejón), Atganzuela............ Sin salida.
Merced (véase jííasíi del Progreso.)
Mesón do pafios. . . C."' de Santiago. . Escalinata.

, , . I *  /Barranco de Em-Meson de Paredes. . P.‘ del Progreso. . /  bajadores.
. , f Caballero de Gra-Miguel (S.).............noi'talcza.................... \  (¡ia.

Migueles.), hoy Ca
va de S. Miguel. Platerías..................Cuchilleros,

M ieuclyS.José(S.),) f in c b a d e S .B e r-
lioy re(artíe y B íi-> Dos de Mayo. . . .1 nnrdo
oi- (1) ................ /  '

Milaneses............... Platerías..................... ■ Santiago.
Milicia Nacional (véase Boteros.) 
nT'ii.- /c  , 1 Estudios de S. Isi-Willan ( S . ) .............I  j j . 0 ....................... Toledo.
M inas..........................P e z ........................Espíritu Santo.
Minas (CoWejOTi), . . Minas.................... Sin salida.
Mininas, hoy cd/íe-

jo n d e  leoanitos. P.* de Leganitos. . Sm salida.
. , „  , , (Campillo de Ma-

Ministriles............... Calvarlo..................... \  nuela.
Ministriles (Chica

de) ( i) ....................I-avapies.....................Ministriles.
Mira el Bio Alta. . . Chopa.......................„

. . . . 1.» ( Campillo del Miin-Mira el Eio Baja. . Mira el Rio Alta. .  ̂ nuevo.
Mita el Rio (véase ilíO.). . , . , (Riberade Curtido-
Mira el Sol.............. Embajadores...............j  j.̂ g

. „ ( P.‘ de las Descai-
Miscncordia............ Capellanes.................. /
Molino de Viento. .' P e z ....................... D- Velipc.

I pucncarral y Uor- 
, ■5 taieza.

res (3)..................) ‘

Montera, hoy dclPo- j 
trióla Manzana- IPuorta dcl Sol.

( t(  E n  c s l í  csUe cslS l i  c m » ds Monieleon ((re litcia  d i  ^
dvfen<Ucron con lanío arrojo P ao íi |  Yclardc e l  2  do Maj© «« i8<Jo.

(2) AnU» do U  Teña de Frsncto.
(3) Tomó el nombro de la  Monloro por u n a  célebre bermosdra ,  mnger 

d«l monteru del Rer, E l «Uimo larcio so llamó Bod da S. L o is ,  por » • -  
U u ss  ea ella la  red d«l ganado y del pan.
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Nombres de las ca
lles.

Entrada. Salida.

Honscrrat (véase Juan la Nueva).
jUorctía.................... P .' de la Morería. .
Morería Vieja y  c o r - U  j  )a Morería.

ral de Naranjas. . )  t
Horiana (T.“ de). . . Jacometrezo . . . .
Muertos, lioy Ttu-

j i l lo s ...................P .' de los Trujillos.
Mundo-Nuevo (Cam

pillo de)............... Peñón..........................
N ao.......... 'f . ' do la Ballesta. .

. . . . . . . f
Naraitjas, véase Morería.
Negras (véase Sierjje).
Negras.......P.‘ de Alligidos. . .
Negros...............Carmen............................
Nicolás fS.)............ P .‘ délos Consejos.
Niño (1).................. CervüDics....................
NiBo Perdido (véase fíei/es vieja.)
Nobifijas................... licvctpie......................
N orte........................ Noviciado................
Noviciado (véase san Benito).
Nueva, hoy Cíiidud-

itodriqo.....Plaza Mayor.........................
Nueva, hoy Zíííiíén,. P .' do Oriente. . .
Nueva de la Alcan

tarilla, hoy ñetíon-
dilla .....................D. Pedro....................

N uncio....Puerta Cerrada. . .
Nuncio (C.”" del), véase Codo.
O livar...........Magdalena.........................
Olivo Alto' y  Olivo

Bajo, hoy Olivo.. Carmen..................
Olmo..................O livar.............................
Onofre (S .) ...Fucncanal..........................
Opropio (S.) (2). . . P.* de St.' Bárbara.
Oriente (3 ) ..Humilladero........................

P.‘ del Alamino. 
Cuesta de los Cie

gos.
Tudescos.

p.* de Navalon.

.Argaiizuela.
Puebla Vieja. 
Ancha de S. Ber

nardo.

Conde-Buque, 
p.* del Carmen. 
Cruzada.
Can tartanas.

S. Nicolás, 
Quiñones.

Platerías.
p .' de S. Marcial,

Dos Mancebos. 
S. Pedro,

P .' de lavaplos,

Desengaño.
St.' Isabel. 
Valvetde, 
Florida. 
Tabcrníllas.

(1) En flSlB ctUe tWí 6 Queredo. En el Tccislre firi|I>0Bl de Apescnle de 
<038 Icemos: o 13 na casa de Ü. Fraaclaeo Queveda, que fu o Je Maris de Is 
Paz.- Muy juslo serU  dar i  eala calle el nombre do cale eserílur.

(2) üamúao en lo  anitcuo de la» Beata».
{3) Aole» »e Domó de Carros.

3^
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Xombres de las ca

lles.
Entrada. Salida.

Embajadores.Oso ...................... Mesón de rarcdes.
Vabió fC.'‘ de 8.) véase Coi rerfei'a. 
padilla (véase calle del Burro).
palma, hoy C."‘ oíe p  • ríe 8 Andrés

............. ; .................................r in c h a  de S Bcr-
Palma Alia............' Fuencarral................. \  nardo.

. ( Ancha de S.Bcmar-
Palma B a ja ............ ? ...................... Amaniel.
paloma..................... Calalrává.....................
Panaderos.................Luna............................
Panaderos, hoy T.‘ „ inmn

üeS .S la tto . . . . S. Hateo.................. A» o"-
Panecillo (pasadizo). Pasa. ._..................
Parada. . 1 .............Flor Baja. . . . . . .  Beatas.
Parada (travesía de) véase Enhoramala.
Pasa....................... Conde de Barajas. ■ {
pasión (véase S. Pedro). 
patriota Manzanares (véase Moníera).
Paz (1)......................S. Ricardo.................
Peces (de los tres). . Ave María................
Pedro (D.) véase D. Pedro.
Pedro (S.)................S. Juan......................
Pedro (S.), hoy Pa-

sion ...................... Embajadores..............
Pedro la Nueva (S ), ,

hoy Bos d« JiBij/o, S. Vicente Alta. . .
Pedro Mártir (S-). . P.‘ del Congreso..
Pedro y Pablo (S.),hoyflernan-CortM Fuencarral, . . . .
Pedro (costanilla de =.) véase Palma.
Peligros anclia. . . .  C.' de S. Gerónimo 
Peligros (Ang.- de),

hoy Porlitr. . . . Alcalá, ................
Peligros (iravosia de) véase Hila.
Peña de Franela, . Rodas....................
pcfiadoFrancia(C.‘) Mira el Sol. . . .
pefion...................... Sta. Ana..................

Miranda.

p . ' de la Lcüa.
Sta. Isabel.

Atocha.

Bib.'doCiirtidorcs

Daoiz.
Calvario.

. Eorialcza.

Alcalá.

Cab.* de Gracia.

, M irad  Sol.
. Sin salida.

( c .“” del Minido 
• |  Nuevo.

(O E n  ,ü t « 1 1 . « lu T .  .1 1“ I""'
Pona Isabel á .  Vol»'>i * J ' '  P * ''
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Nombres de las ca
lles.

Entrada.

Peralta..................Justa................................
Peregrinos...........Zarza................................
Perro (1)...........lúdeseos.............................
Pez............... . C.‘ de S. Pablo Baja. I

Piamonte............... .{^-rrfas ' . ' ^ T .
Pingarrona............ • Jesús y Maria, . . .
Pío, hoyPnnCípePio P .' de Allijidos. . .
Pizürro (véase Magdalena alta.)
Plaicrias.............. Mayor...............................
Polonia (Sla.). Sta, Maria..........................
Poncíano...S. Betnardino. ■ - • |
Porlier (véase Angosta de Peligros).
Portillo (2).T,‘ del Conde-Duque
Pósito..................Alcalá................................
Postas..............Esparteros............................
Postigo de S. Martin (véase S. Martín).
Pozas.....................Pez.................................
Pozas (travesía de las) véase Concepción.
Pozo...............Empecinado...........................
Pozo (travesía del) véase Peralta.
Prado (calle del), . P .' de Sta. Ana. . .
Prado (paseo del). . P . de Eecolctós. . .
Prado (Siüon del). . Alcalá........................

■ ■ - í
Preciados (caHejon de) véase Codo.
Pretil de Palacio. - P .' de la armería. .
Primavera......  Esperanza...........................
Principe. C.' de S. Gerónimo.
Principe (travesía) véase Lechuga.
Priora..... p .'dcS ta . Catalina..

409

Salida.

Flor Alta.
P .'d e  Cclenque. 
Justa.
Ancha de S. Ber

nardo.

Salcsas.
Espada.
Duque de Osuna.

p . ‘ de la 'Villa.
S. Juan.
T. * del Coude-Du- 

qnc.

Amanicl.
Puerta de Alcalá. 
Plaza Mayor.

Espíritu Santo.

Cniz.

p.* de las Corles. 
Atocha.
p ,‘ de los Cortes. 
P.* de Sto, Domin

go-
Ecbeqiie y Viento. 
Ave Maria. 
nuertas.

Cafios.

(1) c ilio  os l i  m is c s lr v l i i  do M id rid , T d o  lio j en lodo olla 
Qi9l¡oB pprial.

(2) Ka lo  ic  llamó do Cumiol.  ̂ t t,  t  t
{31 Kn osla c i^ e  ^ au n  mero 74  nació «1 desgraciado geoeral v .  Josd

Mario T o rr iio í, fusilado en Malaga en 4831 por Inlentar r«oUU eccr In 
CiínsUlBcioo, Kn la  faclioda de la luisoia eaaa hay un oed a lloa  con re-  
Irato ca rcÚovo y  una bscrÍ{)cÍoa <ius racaurdoi
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soo
!f07nbres de las ca

lles.

Procuradares............

Entrada. Salida.

t Prclil do los Con- 
■ de los Consejos. |

Provisiones (véase Amor de Dios Unja). 
Puebla,h o jFomento Ct.Mefit.-Dnmingo. ^Bio.

caso Peralta) (1).
Puebla 'Vieja.
Puebla de Peralta ( ' 
Puerta Cerrada. . . 
Puerta de! Sol. . .
Plifionrostro...........

Quiiiones...............
Ramales.................
Bamou (cuesta de). 
Rastro (cerrillo). . 
Rastro (travesía). .
Rebemtc (2)...........
Recodo............. .. •
Bcpoletos (pasco de

Valvcidc.
Pablo

Raja.

r . 'd e  Puerta Cerrada Latoneros.
.Major. . . . jg j Conde de
S. Justo................... í  Miranda.

f Aucba de S. Remar-} P.* de las Comen-
i do ..................i

Vergara.................. Santiago
S ^ o v ia ! ................. ventamlla.
Riberade Curtidores. fenoR- 
p . ' del Rastro. . . ■ lanbajadoros. 
Factor. Pretil do Palacio.
Wuria Cristina. . . .

^ca n ta rilla )  (3).

Gobernador............. Atocha............................ Barquillo.
Regueros.................. ..... .....................  v  lie. Ministevios,

............ : :  A ?idia.'. ;
Bcío ____ p.*delosminisleriüS Rio.
Beloi (véase iucúnU ). . ,
Bcloj (iravesia del) vease I.vnon Baja.
Bequena, (es nueva

S í í . : —
Reves Alta, hoy Sa-  ̂ g

U s a s . . V -  do tas tsaicsas. ¡_.,g,,einüspi-
R eycs\icja,hoyi>i-ista.Isabcl................\  jal general.

nortalcza..................b o rre s .

« I  Lj .  m 11« d« iM P “'
d« Pera]l»- i -  n o W h n  eniWat^nr llulanJa,
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SOI
!fombres de las ca

lles.
Sntrada. Salida.

Ricardo (S.).............
Riego.......................
Rio...........................
Ribera de curtidores
Rodas, (i)................
Rollo........................
Rompcianzas............
Roque (S.)................
Rosa ó de la Flor. . 
Rosa, ho jT .’ deXft-

*Oíi.......................
Rosal........................
Rosario.....................
Rosario de S . Felipe
Rubio........................
Ruda........................
Sacramento, (á) . . 
Sacramento, hoy T.' 

de {^Encomienda
S a l ..........................
Salsipuedcs. lioyT.’ 

de las Véalas. . . 
Salesas (yéasc Reyes 
Salitre (véase S. Ver 
Salud (3 )................

Carretas..............
Esparteros..........
Lcganilos............
P.* del Rastro. . .  
F.mb^adores. . .
Madrid................
C árm en.............
Inn.i...................
Ave María...........

Luzoii.................
Parada................
Santos.................

(véase D. Felipe).
Vez.....................
P.* del Rastro. . 
1'." del Cordon..

Juanelo..............
Postas................

T.‘ de la Parada. 
Alta], 
nardo).
Carmen...............

Salvador (S.). . . . .  P .’ de Provincia. . .
Salvador (S.), véase Luzon.
San Sebastian, (véase Viento).
Santiago...................Milaneses....................
Santiago (C."*) . . . P .' de llerradoros. 
Santiago el Verde. . Huerta del Rajo. . 
Santisléban (Pretil), véase San Isidro. 
Santos...................... Angel..........................

Sartén..................... PosligodeS.Martin.

Saúco...................... Barquillo....................

Correo.
Paz.
Bailen.
A las tapias.
Ril>.'de Curtidores 
l'.'delaCruzVerde 
Prcciados- 
Pez.
Leal.

P. del Biombo.
P.* de Mostenses. 
P."° de Gil Imon.

Espíritu Santo. 
P .'d e la  Cebada. 
p.*delos Consejos.

Encomienda. 
Plaza Mayor.

Beatas.

Jacometrezo.
•t Concepción Gero- 
) nima.

P." de Santiago.
."Ullancscs.
casino.

A S, Francisco.
■ p," de IvavaloQ. 
I (Antes llegaba á 
I la C."* de los 
. Angeles.) 
Salesas.

(1| Tonit rl i;oiuLr.  ̂ i1u rarios grii'fos fngilivos Uo la  Uta Hadaa. 
eaonÜQ e>ta no per<ll«K

|2} Ss llamó en le  antiguo ralle de fvanla María.
(5J Se llamó en io  anticuo «oUe alta d el Carnea.
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S02
Tiombres de tas ca

lles.
Entrada. Salida.

ScgOTiatO...............P. Cerrada...................
Sierpe (2)................Toledo. . . . . . . .
Siele de Julio (vease( p " de santo Domin-
Silra......................... \  go. . ._.................
SimoniS.)................Ave-María. . . . . .
S iZ uerla i...............C .-  de S. Pedro. .
Solana......................Paloma  ...................
Sol, hoy Casino. . - Embajadores . . . .
Soldado...................S. Marcos....................
Soldado (C.* del). . S. Marcos. . . . . .
Sombrerete............ P.‘ de Lavapies. . .
Sordo........................Cedaceros. . . ■ • •
Subida de St.‘ Cruz (véase Esparteros.)
Tabernillas................ p.doMoros..............
Tahona de las Des

calzas......................Peregrinos...............
Tentetieso, hoye.'"* ,

de san  J iísío. . . P. del Cordon. . .
Teresa (santa). . . .  P-' de St.' Bárbara.
Teresü(C"')............ P .'d e  St.'Teresa. .
Ternera (3)............ Sartén........................
Tesoro Alta, hoy Te

soro (4)................Bubio..........................
Tinte........................ Atocha.........................
Tintes, hoy Escali- ^ .

nata . . ! ............ C ."  do Santiago. .
Tintoreros................Toledo . . . . . . .
Tío Esteban (Callejón) véase san Agustín
Toledo (5)................ P-' Mayor................
Tomás (santo) (G). . P .'d e  Proriircia. .

P. de Segovia. 
Humilladero.

Luna.
Leal.
C."' de S. Andrés. 
Aguila.
C.'del Ventorrillo. 
Válgame Dios.
Sin salida.
Mesón de Paredes. 
Turco.

Aguila.

Capellanes.

Segovia.
( Al convento de 
\ s t . ‘ Teresa. 

Barquillo, 
preciados.

Pozas.
, s t . '  Isabel.

p . 'd e  Isabel II. 
p . Cerrada.

p. de Toledo.
I  Concepción Gcro- 
\  niioa.

PoenU .
g i  « . n a  D. n « ,U ,  b o d a , en oí r .o -

q̂ ll̂ el 2 i t  M*I" ac 1808.
‘ IS\ Ss Uanió on lo  .n liB “o B u en , visto. . .  .

(5) En el libro do oposrMo 1" « 5 8  .o  Jico su« ool* «»"« «  
untes Je 1 . Moncckio.

|6) Antes se  Umdó Jet terd u jo .
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S03

Nombres de las ca
lles.

Entrada. Salida.

Tomé (santo)............Piam onte...................P.* de las Salesas.
Tomé (santo) véase san José.

, íP ,‘ de santo Domin-rP,' delosJLnisie-
Tonja (1)................  ̂ g o ....................... { ríos.
Toro..........................C ." 'de S. Andrés. . Alamillo.
Torrecilla de Leal- . St.’ Isabel................Buenavisla.
Torres......................Alcalá..........................Infantas.
Torrijos (véase san Benito y  san Joaquín).
Torrijas (general), véase Prex:iados.
Traviesa.................. Almudena................... Sacramento.
Tres Cruces (véase Cruces).
Tres Peces (véase Peces).
T ribulete................P .' del Lavapics. . . Embajadores.
TrinitariasíC.""). . . Cantarranas............. lliierlas.
Trujillos...............F lo ra ............... P .' de Navalon.
Ttujillos (T.‘) véase Ataúd.
„  , .  j  P.‘ de santo Domio-Tudcscos............... I  ........................  Luna.
Tudescos (callejón de) véase Callejón sin  salida.
Turco(2).............Alcalá............... P.‘ délas Cortes.
U nion...............Amnistía.......................Lemiis.
Urosas..................... A toclia.......................Magdalena.
Valencia...................P .'d e  Lavapies. . . P.'‘* de Valencia.
Válgame Dios (3). . S. A aton ................Arco de St.' María
Valvctde...................Desengaño..................  Colon.
Vega (C t.'d e  la). . P .'d e  laarmeria.. . p. de la Vega.
Velarde (véase S. Miguel y  S . José.)
Velas...................Toledo....................... S t.' Ana.
Velas, lio)’ Fresa. . Zaragoza......P .'d e  Provincia.
veneras........... Preciados.............. P.* de Nüvalon.
ventanilla................{ Segovia....................
Veiilorrilio......Huerta del Ba)'o . . casino.
Ventosa.................... Toledo.........................C ." 'de Gil Imon.
Vergara...................P,‘ de Isabel II. . . Ramales.
Verónica, hoy T.‘ de

M orinna ............ Jacomelrezo................Tudescos.
Verónica...................Fúcar..........................Alameda.
Veterinaria (C."') (véase S. José y S t.‘ Tomé.)

(1) .inleft de Corílo.
(2) Se lloTDú fu .lo  entlpuo de lee  iordinee.
(3) Se en le enligue de $ . I^reoeísee.
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SOi
Nombres de. las ca

lles.
Entrada. Salida.

Vicaria Viejo............Esparteros...................
Ticentc(altadeS-);i){Fucncarral.............. |
Vicente (baja de S.) Anc.'dcS.Dcrnardo 
Vicente (C."' de S.) (véase S. Gregorio).
VicentctnaseodcS.) Daiíen......................
Vitoria, hoy Empe

cinado ................C." de S. Gerónimo
Viento............. - • . Vactor........................
Viento, hoy S. Se

bastian ...r." dcl Angel. . . .
Viento, hoyT.' de la

¡ifa ta .......... Olivo alto............................
Viento, hoy Cebada, P.‘ de la Cebada, .
Villa (véase Estadio de, la Villa).
Visitación........Príncipe.............................
Vistillas, hoy C.“" de

las Vistillas . . . Uoi) Pedro............
Vistillas (T.‘ de) (véase Flor).
Yedra (C.‘) ...Sta. Isab e l..........................
Yerbas (C,*).C.‘“  de Santiago . .
Y eseros..........Redondilla............................
Zayas (véase .C'* de S. Gerónimo). 
Zaragoza (véase S. Jacinto).
Zarza...................Arenal...............................
Zarza (C.*), hoy C."

de las Minas . . Minas........................
Zurita ( 2 ) .......St.’ Isabel............................

Postas.
Ancha de 8. Ber

nardo,
Amauicl.

r ,  de S, Vicente. 

Cruz.
Pretil de Palacio. 

Atocha.

nomo do la Mala. 
Humilladero.

BaQo.

P."‘ delasVisíilias

A las lanías.
Sin salida. 
Morcria.

Preciados.

Sin salida. 
Valencia.

(1) Sa Uamó «n lo  anti[;uo üc io s  Sirio jarOIars.
(2) Cu lo  anticuo so Usiuó del Cuervo,

ÍÍOT4. Porsnlc lo  iiuprosion do este ¡UorLosI sr l a  .lady ó la cello de 
Csnlerranes el noniCrr do L ape d e  y e p a ,  l;n le misiue cello ,  y  su oúmo- 
rd d o , h e mOíTlo en 23  da Marzo úllimo el cOlolro orad.jr pirloiDoulario 
D, .tiu slin  Ariiiolleo.
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P L A Z A S  Z  P L A Z U E L A S .

— o —

Ximbres de las pla
zas y  plazuelas.

Entrada. Salida.

Aduana Vieja. . . .• Atóclia....................
Afligidos.................. Loganitos....................
Alainiüo (1).Alaniilio.
Almirante (véase plaza del Rey)
Ana (SI.*)................  Gorgnera..................
Andrés............Carros...................................
Angel ( 2 ) ...Carrelas...................................
Antón Martin. . . . A tocha....................
Bárbara (Sta,). , . . Ilorlaleza..................
Bilbao (3)....Infantas....................................
Biombo (P.* del). . . ’í . 'd c l  Ltizoii. . , .
Canos del Peral (véase Isabel ti).
Capuchinas.. Itc jc s ....................................
Capuchinos (Véase Bilbao).
Carbonera (véase Conde de ¡airanda).
Carmen.................... S. Alberto...................
Carros.......................P. de Moros................
Catalina de los Do* 

nados (Sta.). . . . C."* de los Angeles.
Cebada......... Toledo....................................
Celcnque(4)...Arenal....................................
Comendadoras. . . . Üiiiñones................

P .’ de la LcBa. 
Duque dcLiria. 
Morería.

Prado.
Humilladero.
P.* de St.* -Ana. 
Atocha.
P .dc SI.* Bárbara. 
Infantas,
Biombo,

S. Bernardino.

Abada.
C.* do S. Andrés.

Flora.
Toledo.
Capellanes.
Amauicl.

(I) Jloralin ¿ ice i[ac se  llamó asi par balier eslaJo allí cerca el Maroin 
ó Iribtmal de tus m aros, pero os mas probable que el uamUre lo renga da 
QD alamo plantado rn r l l i  «jue aun p iisle.

(2J Huno cu  lu aQlÍ(*UD «n rila uoa rroiíla , CKÍramuro«. e$tana 
dedicoda &l Angel. Hasta la época de Jos franceses AaLía rii ella otra maa- 
cana de c a u s  que formaba la calle d J  B eso , franle á la  d d  Vienta.

(S) NocTamanle formada e«n e l  derriba del eoDsenio da CapucbÍa«Se 
{f) Eu dneumaotas antiguos 10 la  titula Salenqao.
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Entrada.
r,os

Kombres de las pla
zas y pla'suelas.

Concepción Geroni- 1  Concepción Gcróni-
m a ...................... /  ma . . . . . . . .  -

Conde de Barajas. . Conde de Barajas. . 
Conde de Miranda. . Conde de Miranda..
Consejos.................. lUnndena...................
Constitución (plaza de la) véase Mayor.

S. Justo...................
C.* de S. Gerónimo.
Esparteros.............
Segnvia...................
Misericordia............
Preciados...............
Duque de Alba. . .
GOugora..................
S. Bernardino. . . .
Biblioteca................
Esparteros...............
Coloceros.................
Granado...................

Salida.

Cordon.
Córtes.
Cruz (de santa).
Cruz Verde (3).
Descalzas Reales.
Domingo (santo).
Duque de Alba.
Duque de Frias.
Duque de Liria.
Encarnación.
Esteban (S.).
Ginés. . . .
Granado. . .
Gil (S.), (véase S. MarciaC).
H erradores............ S. Felipe Keri .
Ildefonso (S.). . . . Barco...................
Isabel I I .................. A renal....................
Jacinto (S.)............  Carmen..............
Javier ( S . ) ..............Conde.....................
Je s iis ...................... Cervantes.................
Ju a n (S .) ................ Sta. María................
Juan (S. Juanlanne- 

va), hoy Liman. . Amaniel. . . . .
Lavapies................Lavapies..................
Leaanilos.................Leganítos . . . ,
Lena.........................Aduana vieja. .
Limón, (véase S. Juan la nueva). 
Marcial (S. ) . . . .  Leganítos . . . .
Maria (St.‘).............. Almudena.. . .
Maria de Aragón,

hoy Ministerios.. T o rija ..............
Martin (8.).............. Postigo . . . .
Matute...................... Huertas. . . .

santo

Sin salida.
Idem.
Pasa.
St.* María.

Cordon.
Prado.
p.‘ de Provincia. 
Villa.
S. itiartin. 

í Cuesta de 
I Domingo.

Sin salida.
S. Lucas.
Portillo.
Encarnación.
Correo.
Bordadores.
Mancebos.

Fuentes.
C."altadeS.Pablo 
Teatro de Oriente. 
Post.*deS. Martin. 
Sin salida. 
Cantarranas. 
Fúcar.

Conde-Duque.
Valencia.

. Reyes.

. St.'Cruz.

. Bailen.
, Armería.

, Bailen.
. Baj.ada.
. Atocha.

(31 F .íU  p ls jn f l»  d  hom bre p o r  un» « n .  v m S» e o lc tid »  en 1» 
.ccenorin  i e l  to n v m tn  do m onj». dol S í t r .m f n lo ,  quo fu t  lo  noo iirv in  en 
f l  ú llioio >ulo de f í  t í le b ro d o e o S lid r id . q iio d jn res ln !  Jo  dicho c ru :.
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so?
iVoííifrre de tas pla

zas y plazuelas.
Entrada. Salida.

Mayor ó Real (cnlre las calles Mayor,
wiBiipl fS 1 . . píatenos...................caraoe s>. aiiguci.
Miñan (S, ) . . . . .  Estudios . . . . ■ P-' de la Cefiada.

n ' í a S . “ ."*^.'‘r " c a n o s  Vicios. 
Mostens¿5; . . . . María Cristina . . . Rosal.
K avalon................. Sartén. ...................... ...... .  S.fninmhnP ico tas ................... S. meólas................p , del Biombo.

P.‘ do St.‘ María. . Pretil de Palacio. 

Ar?o"’'.“ ?-. . . . . .  palacio Real.
Rája^s^véaso san  ..............Bu,pie de Alba.

.............  St.* cruz................ imperial.
P K d a ' ............. cava deS. Mi.guel.. Segovia.

........... ; ; c i e m - ‘ R & c u r t id o r e s

f c : “ mé : ; : : : :  c^^d^veierinána
Sia, Cruz (véase Cruz). m m d a

I S a ? i o :  Di"qíic.d¿ É¡r¡a. ■ ■ ■
Triijillos...................  Travesía-------Trujillus.

Ayuntamiento de Madrid
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Curas párrocos..................156
Tribunales locales.

Audiencia territorial. . Id. 
Jugados de primera

instancia......................157
J iiiadu.........................Id.
Tribunal de comercio. 153

P A R T E  m O N C -  
RZENTAI. religiosa y 
civil................................. 133

Parrofiuiri.'i........................161
Santa Maria..................... 162
San Martin......................163
SaiiGínés.........................Id.
El Salvador y  san Ni

colás............................164
Sania Cruz...................... Id.

San Andrés y capilla
del Obispo............. 165

San Justo........................ 168
San Sebastian.................. Id.
Santiago y san Juan. . 169
San L u is .........................Id.
San Lorenzo.................. 170
San Josd......................... Id.
San Millan......................Id.
San Ildefonso..................171
San Marcos. . . . . . .  Id.
Patriarcal................... Id.

Conventos de religiosas.
Santo Domingo el Real. 172 
Concepción üerónima. 173
Concepción Francisca. 174
Descalzas reales. . . .  Id.
Santa Isabel.............175
La Carbonera............. Id.
B. Juan de Alarcon. . 176 
Trinitarias descalzas. . Id.
El Sacramento.......... Id.
Capuchinas............ ... . 177
Calatravas...................Id.
San Plácido................ Id.
Maravillas.................. 178
Comendadoras de San

tiago....................... Id.
Oóngnra..................... Id.
San Fernando............ 179
Santa Teresa.............Id.
Saicsas viejas.............Id.
Hijas de la Caridad. . 182 

Iglesias y  oratorios.
San Isidro cí Real. . . id.
SonFranciscocIgrandc. 184 
San Gerónimo el Real. 185 
Nuestra señora Je Ato

cha......................... Id.
Nuestra señora dcl Car- —

meii........................ 1 8 6
Santo Tomas, •......... 187
San Cayetano............188
San Antonio dcl Prado. Id. 
Nuestra señora del Ro

sario..............................Id.
San Antonio Abad (es-
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cuela pia).................. 189
Sau Fernando (Idem). . Id. 
San Juan (le Dios. . . .  Id. 
Nuestra señora delBucn

Suceso........................ 190
El Caballero de Gracia. Id. 
Nuestra señora de Gra

cia .............................. 191
Ei Sactamculo............ Id.
Espíritu san to ............ Id.
San Fermin...................... Id.
San Ignacio......................Id.
Principe pío..................... id.
Otras capillas publicas. 192 

Destino dado d io s  con
ventos suprimidos. . 192 

Ermitas.
San Is id ro .....................195
Nuestra scñoradelPuer-

to ...............................Id.
El saino Angel............ Id.
Santa Mario de ia Ga

bela........................... Id.
San Antonio de la Flo

rida............................Id.
Cementerios..................... 198
Edificios civiles.

Alcázar antiguo. . . . 198 
Modelo del real palacio. 202 
Nuevo real palacio. . . 203
Capilla R eal................211
Cocheras de larca) casa, 213 
Casas consistoriales. . . id.
lo s  Consejos............... 215
Audiencia......................Id.
Aduana.........................218
Casa de Correos. . . . 219 
casa de Ministerios. . . 2 2 0  
Palacio de Buena Vista. 221 
Palacio de Liria . . . .  Id. 
Otros edillcius notables. 223 

Plasas y  monumentos
pitUicos.......................2 2 i
Glorieta de Oriente. . . 225 
Estátna de Felipe IV. . 228 
Plaza del Mediodía de 

palacio..................... 229

Plaza Mayor..................23o
Puerta del Sol............ 231
Plaza de la Villa. . . .  Id.
De saula Ana................232
De las cortes y estatua

de Cervantes............. Id.
Casa de Cervantes. . . 235 
ptazucla de la Cebada, id.
De san Miguel............ 238
Del Carmen.................. Id.
Del Progreso................Id.
De BillKlo......................237
Otrasplazuelasyfuentes Id. 
Monnincnto del 2  de

mayo.........................239
Mercados cubiertos.

De san Felipe............ 245
De san lldcTonso. . . . 217 
Del CaballerodeGracia. 218 
De los Tres peces. . . Id.

P A R T E  A R T ÍS T IC A  219
Museos.

Real Musco do pintura
y escultura................251

Galería de pinturas de
la Academia...............282

Museo de la Trinidad. . 263 
Coleccioncsparticulares 267
Armería real................ 268
Museo de Artillería. . . 270 
Musco de Ingenieros. . 273 
Real gabinete Topogrd-

iico...............................274
Museo Naval..................275

P A R T E  C IE N T ÍF I 
CA y literaria................ 277
Museo de ciencias natu

rales ............................279
Gabinete de historia na

tural ........................... 2 8 0
jardín Botánico...............284
Depósito hidrográfico. . 285 
Observatorio meteoroló

gico..............................2 8 6
Impreuianacional y cal-
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cog rafia ...................28G
Bibliotecas.

Biblioteca nacional. . . 287 
Biblioteca de son Isidro. 291 
Otras bibliotecas públi

cas .............................Id.
Acacientias.

Española......................... id.
Do la Historia............ 292
De Jfobles artes.............294
De Jurisprudencia y le

gislación .....................295
Dccicnciaseelcsiásticas 296
Greco-latina...................Id.
De medicina..................297
De ciencias naturales, , 298 
Deinsltuccionprimaria, Id, 

Sociedades científicas y  
literarias.
Económica Jlatrilense, id.
Ateneo........................... 300
Liceo.............................. 302
Institu to ........................305
Museo Matritense. , . . 305 
Sociedad arqueológica. Id. 

instrucción vublica. 
Unhersidaa literaria. , M. 
Estudios de san Isidro, 306 
Facultad de medicina, 

cirujia y farmacia. 307 
Facultad de Tcterinaria. 309 
Couservalnrio de arles. 3io 

Conservatorio do Música, 312 
Escueta de comercio. , , 3 1 3  

Especial de iitgenicros
de caminos...................id.

Especial de ingenieros
de minas..................... 3 1 5

Colegio general militar. . 3i6 
Colegio de Sordo-miidos. 317 
Escuela normat de ciegos. 3 1 8  
Escuela normal seminario

de maestros..................... id.
Sociedad para mejorar la 

educación del pueblo. 3 1 9  
Escuela de párvulos. . . 320 
Colegios de Padres Esco

lapios................. , 321
Nuestra Señora de Loreto. 323
Santa Isabel......................... id.
Niñas de Leganós. , , . id.
El Itefiigio........................... 1(1.
S. Ildefonso(Doclriiios). . id.
Santa Bárbara..................... 3 2 1
San Patricio do ios Irlan

deses.................................id.
Fuscñanzamiituadciiifios. id. 
Enseñanza de las bijas de

Caridad...........................  id.
Escuelas gratuitas de pri

meras letras.....................id.
CoIegi(iS y escuelas par

ticulares............................id.

PA R T E  F IL A N T R Ó 
P IC A  y monumental. 325 

Junta municipal de bene
ficencia............................327

Eospicios.
Primera casa de socor

ro (Hospicio)............ 329
Seguuila Ídem (Desam

parados) .....................330
Asilo de san Bemardino. 331 
Casa de niños espósitos

(Inclusa)...................... 333
Nlra, Señora do la Paz, 334 

Hospitales.
General.............................id.
San Juan de Dios. . . 336
Incurables........................337
La Latina.........................338
Buen Suceso..................339
Orden Tercera................. id.
Buena dicha.................... id.
S. Pedro do (naturales), id. 
S. Fermín (denavarros). 34o 
Monserrat (de Aragón), id. 
San Pedro (Italianos). . id. 
S. Andrés (Flamencos), id. 
S. Antonio (Alemanes), id. 
S. Luis (Franceses). . 341 
Nuestra SeRorade laNo- 

vena (cómicos), . . .  id.
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Obelisco........................408
Otros paseos.................410

Puertas.
De Alcalá..................413
De Atocha................414
De Toledo................ 415
De Segovia................ id.
De Bilbao.................. 4ifi
De Becolctos.............id.
De santa Bárbara. . . . id.
De Fueiicarral.......... id.
Del Coudc-Duqiie . . .  417
De Sao Bernardino. . . id.
De San Vicente............ id.
De la Vega...................... id.
De las Vistillas............ id.
De tiil Imon...................id.
De Embajadores. . . . 418
De Valencia....................id.

llio lUaozanares...................id.
Pufntes.

De Segovia.....................419
De Toledo...................... id.

Canal de Manzanares. . . 420
Surtido de aguas............ 421
Aspecto de la cam piña. 423

Casa de Campo............ 425
l a  Woncloa.................... 426
La Alameda......................id.
Otras casas de campo. 427 

Sitios reales.
El Pardo......................... id.
Atanjuez........................429
El Escorial.................... 431
San IldefoDso.................435

A PÉN D IC E.................... 437
Pasaporte........................440
Conocimiento topográ

fico de Madrid. . . .  441 
Elección de calley casa 443

Fondas...........................443
Casas de Huespedes. . 445 
Casas de alquiler. . . .  id. 
Posadas ó Paradores. . id.
Calés.............................. 44G
Escribientesy memoria

lista............................. 447
Criados............................id.
Aguadores y mozos de

cuerd a ........................ id.
Agencias públicas . . .  id. 
Carruages de alquiler . 448
Casas de baños............ 449
Vestido............................. id.
Tiendas........................... 450
Cambios de monedas. . 452
Periódicos.......................453
Gabinetes de lectura. . 454
Estancos......................... id.
Loterías...........................455
Campanadas en los fue

gos ................................id.
Entrada y salida de

correos......................... id.
Estafetas........................456
Sillas-correo..................457
Silbas de postas............458
Diligencias generales.. id. 
Idem peninsulares . . . 459 
Otras diligencias. . . .  id. 
Mensagenasyonlinarios 460 
Curiosidades que debe 

vis ita r el forastero 463 
Agenda del preten

diente ........................ 4GG

C O H C LU B IO N .............. 469

D IS T A  A L F A B É T I
CA DB C A L L E S  T  
P L A Z A S  ..................431
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