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DEDICATORIA

A  la  C iu dad  d e  A lc a lä  d e  H enares, represen -  

ta d a  en  su  E xcm o. A y u n ta m ie n to , d ed ica  es ta  

G uia, com o pobre m u estra  d e  g ra titu d  y  d e  reco - 

n ocim ien to ,

E l A u to r .





Advertencia preliminar

A gotados los ejem plares de las d istin tas  Guias 
que de esta  pob lac iön  se h an  escrito  he creido 

o p o rtu n o  pub licar la  p resen te  a fin de d ivulgar el 

conocim iento  de es ta  C iudad , de un  tan  grande y 

g lorioso  pasado , tan  llena de recuerdos h is tö ric o sy  

poseedora  de un  rico  arsenal artistico .

En las päg inas que siguen h a lla rä  el lec to r los 

hechos m äs no tab les que reg is tra  la h is to ria  de Al- 

calä de H enares y la  descripciön  de los m onum en tos 

de es ta  ”M uy Ilustre , M uy N oble yM uyLeal” C iudad.

S i eilas sirven p a ra  que lo s  alcalainos recuerden , 

o ap rendan , la  h is to ria  que en m odo  alguno deben 

desconocer y p a ra  o rien ta r e i lu s tra r  a los am antes 

de las glorias y trad ic iones a lcalainas y a quienes, 

p a ra  conocerlas y ad m irarlas , visiten  la poblaciön , 

se d a rä  p o r  m uy  satisfecho, ya que a o tra  cosa no 

asp ira ,

El A u to r.
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HOTEL CERVANTES
j| Situado en la Plaza || 

de Cervantes.

Alcalä de Henares.

Hotel preferido por 
los senores turistas. |  
Edificio propio. Ins- §§ 
talaciön moderna. || 
Cuartos de Banos.

Cocina selecta.

Director propietario,
Valeriano Pastor.
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R E S E N A  H1STÖRICA

I

T os orfgenes de esta histörica y arti'stica ciudad los 
rem ontan algunos historiadores hasta los primiti- 

vos tiempos en que tue poblada Espana, afirmando ser 
la sucesora de la iiberica? Iplacea, asentada sobre el ce- 
rro denominado en la actualidad San Juan del Viso, 
situado en la margen izquierda del rfo Henares. A Ipla- 
cea sucediö Complutum, enclavada en la margen de- 
recha de dicho rfo, en el llano que existe al Oeste de la 
poblaciön actual, y a Complutum  sucediö Alcalä.

En el terreno que ocupö Iplacea se han encontrado 
diversas m onedas y algunos objetos, segün afirman 
P alau, «Historia de Alcalä deHenares», yPoRTJLLA,«His- 
toria de Cömpluto», existiendo en la actualidad algunos 
aljibes de piedra, cegados en su mayor parte, y, hacia 
el Sur delm onte, un granpenasco que la imaginaciön 
populär supone cubrir la entrada de mägico y subterrä- 
neo palacio.

II

T A  ejando a un lado fäbulas y leyendas, impropias 
'  de ser recogidas en un trabajo como el presen

te, consignamos como hecho indiscutible, por estar 
basado en irrecusables testimonios histöricos, que la 
poblaciön actual es la sucesora de la ciudad romana 
Compluto, nombre derivado, segün unos, delverbo lati-
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no compluo, reuniön de aguas, o de kampos-plutos, 
tierras feraces, segün otros.

Esta poblaciön, que, segün decimos anteriormente, 
estuvo situada al Oeste de la actual, adquiriö en los 
primeros siglos de nuestra Era gran importancia, tanto 
por los sucesos de que tue teatro, cuanto por sus edifi- 
caciones, como lo prueban los vestigios arquitectöni- 
cos encontrados en el lugar en que estuvo asentada y 
con los que es lästima no se haya formado un museo, 
no obstante haberlo intentado varias veces.

Dividida Espana por los romanos en conventos juri- 
dicos, uno de los cuales era Zaragoza, a este pertenecia 
la ciudad estipendiaria de Compluto, cabeza de una 
comarca denominada Complutense, llegando a ser uno 
de los municipios mäs im portantes de la Carpetaniacel- 
tiberica, pues el emperador Trajano, espanol y muy 
amante de Compluto, engrandeciö esta ciudad, aumen- 
tando notablemente su guarniciön, creyendose queenel 
sitio que ocupa el actual puente de Zulema, mandado 
construir en el siglo xiv, por el Cardenal Tenorio, hu- 
bo otro puente debido al emperador Trajano.

Prueba tambien la importancia de Compluto, el ha- 
ber sido elegida para punto de partida de uno de los iti- 
nerarios o vias militares de la Peninsula, siendo esta 
ciudad uno de los vertices del triängulo itinerario de las 
vias romanas, segün loatestiguael sabioP. F ita ( I ) .C eän 
B ermüdez, en el «Sumario de las antigüedades rom a
nas que hay en Espana...», consigna que era la sexta 
m ansiön de un camino m ilitar que desde Merida iba a

(1) "Resena epigräfica de Alcalä deHenares a Zaragoza"; Boletin Oficial 
de la Real Academia de la historia, tomo XXIII, cuaderno VI (Diciembre 
de 1893).
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Zaragoza'v pasaba por Toledo; la undecima de otro 
procedente tambien de Merida e iba a Zaragoza; la de- 
cima tercia de otro desde Astorga a Zaragoza, torcien- 
do por Cebrones, y la vigesima de otro que sah'a de Me- 
rida pasando por Salam anca y finalizaba en Zaragoza.

Pero el hecho mäs trascendental de cuantos ocu- 
rrieron en Compluto, durante la dominaciön romana, 
fue el del martirio de los Santos Ninos Justo y Pastor, 
cantado por el poeta cristiano Prudencio, ya que la 
grandeza que Alcalä llegö a alcanzar fue debida, si no 
en su totalidad, en su mayor parte, a este suceso.

Decretada por los emperadores Diocleciano y Maxi- 
miano ladecim apersecuciön contra elcristianismo, llegö 
a Compluto, en los comienzos del siglo iv, el Presiden- 
te de Espana, Daciano o Publio Daciano, despues de 
haber ensanadosu crueldad enotrasciudades espanolas, 
pero muy especialmente en Zaragoza, en la que diö 
muerte a innumerables märtires. Cualen otraspoblacio- 
nes, publica un edicto ordenando que cuantos profesa- 
ran la religiön de Cristo renegasen de su fe y rindieran 
culto 'ofreciendo sacrificios a los dioses paganos, ame- 
nazando con la muerte a los que perseveraran en las 
cristianas creencias.

Los ninos Justo y Pastor dejan en la escuela sus 
cartillas; corren resueltos al palacio de Daciano, y ha- 
cen alli publica profesiön de su fe. Sin recibirlos, man- 
da el iirano, despectivamente, que los azoten; los ino- 
centes ninos se sienten estimulados con el castigo pa- 
ra afirmarse en su confesiön religiosa; sabido esto por 
Daciano, burlado en su autoridad por dos ninos, para 
que su derrota no seapüblica, ordena que sean llevados 
en secreto fuera dela ciudad, al Campo Laudable, y con 
toda reserva degollados.
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Avergonzado de su mismo crimen, o como dice 
A mbrosio de M orales "por evitar la indignaciön comün 
que justamente se podia tem er contra el por la enorme 
crueldad que con los ninos, aun sin oirlos.habiausado, 
o por apartarse del lugar donde valia tan poco su fiere- 
za, que hasta los ninos la menospreciaban" Daciano 
marchö de Compluto al siguiente dia. (1).

Durante la invasiön de los Bärbaros, los Vandalos 
asolaron gran nümero de ciudades de la Peninsula, arra- 
sando lo que el incendio respetaba. Tal suerte cupo a 
Compluto, segün afirman muchoshistoriadores yconfir- 
man las huellas de voraz incendio observadas en las ex- 
cavaciones que en distintas epocas se han practicado 
en el lugar que ocupö. Prueba tambien la destrucciön 
de Compluto por los Bärbaros el que entrelos centena- 
res de monedas y objetos alli encontrados no haya 
aparecido ni uno siquiera de las epocas visigoda y 
ärabe.

III

Constttuido el reino visigodo, el Arzobispo de To
ledo, San Asturio, encuentra la sepultura que en- 

cerraba las reliquias de los Santos Ninos, oculta por un 
m ontön de ruinas y escombros, segün refiere San Ilde- 
fonso; construye en aquel sitio una capilla que, segün 
todas las historias, corresponde a la cripta de la actual

(1) Quicn desee conocer detalladamente la historia de los Santos Ninos 
Justo y Pästor, lea, entre otros muchos trabajos, la muy bien escrita y docu' 
mentada obra del Canönigo de esta Iglesia Magistrat, D* Julian Fernändez 
Dfaz, "Los Märtires de Alcald".
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Iglesia Magistral y renuncia la silla episcopal de Toledo 
para establecer una nueva sede en Compluto.

Alrededor de la capilla erigida por Asturio, edifica- 
ron sus viviendas los sacerdotes adscritos al culto del 
templo, las que, aum entadas con las de muchos cristia- 
nos, formaron un nuevo pueblo que se designö con los 
nombres de Compluto y de Neo-Compluto, donde se 
conservö la sede episcopal durante la dominaciön vi- 
sigoda.

Al ocurrir la invasiön ärabe, fue ocupada Neo-Com- 
pluto sin resistencia de sus habitantes por loque lesper- 
m itieron las präcticas y cultos religiosos; mas pasado 
algün tiempo, fueron tantos y tales los vejämenes y per- 
secuciones que los complutenses hubieron de sufrir, 
que abandonaron la poblaciön trasladändose muchos 
de eilos, con su obispo Salustio, a Guadalajara, donde 
se instalö la silla episcopal Complutense.

«Los m oros —dice Ambrosio de Morales en sus «An- 
tigüedades de Alcalä» —m udaron el asiento del lugar y 
como hombres de guerra, lo subieron al sitio bravo y 
para aquellos tiempos muy fuerte, que agora llamamos 
Alcalä la Vieja, de la otra parte del rio, frontero a la 
muy devota ermita de Nuestra Senora del Valle.»

Lafortaleza o ciudadela edificada por los ärabes, es- 
taba situada al Este de la poblaciön actual y recibiö el 
nombre de ALKaVa Nähr (castillo sobre el Henares). 
Fernando I puso sitio a esta fortaleza, pero hubo de le- 
vantarlo al declarärsele tributario el rey moro de Tole- 
do, Almanün, permaneciendo en ella los ärabes hasta 
que, conquistado Toledo por Alfonso VI, el Arzobispo 
D. Bernardo se apoderö de la misma, el ano 1118,

En la actualidad se pueden contem plar aün restos



T

de esta fortaleza ärabe en el cerro en que estuvo em- 
plazada.

Reconquistado este territorio por los cristianos, la 
antigua Neo-Compluto, ya Alcalä de Sant Yuste, en- 
sancha sus muros; ediffcanse nuevos templos y vivien- 
das; el Arzobispo D. Raymundo, sucesor de D. Bernar- 
do, entra en pacffica posesiön delam ism a y publica, an- 
tes de obtener su real donaciön, el Fuero Viejo, (1) que 
empezö a regir en ll35 ; comienzase pocos anos m ästar- 
de la construcciön del Palacio Arzobispal (hoy Archivo) 
y nömbrase a esta villa Corte Arzobispal, en tiempos 
del Arzobispo D. Rodrigo Jimenez de Rada, con la obli- 
gaciön de que uno de los dos Vicarios generales, que re- 
sidian en Toledo, se estableciera en Alcalä.

-  14 -

IV

G randes privilegios concedieron los reyes a esta 
ciudad, especialmente Sancho IV, quien, a instan - 

cias del Arzobispo D. Gonzalo Garcia Gudiel, fundö 
los estudios universitarios de Alcalä, con las mismas 
prerrogativas que los de Valladolid, dando asi eviden- 
te prueba del carino que a nuestra poblaciön profesaba, 
en la que otorgö su testam ento, por el cual puso al nino 
Fernando IV bajo la tutela de la varonil reina D .a Ma
ria de Molina.

En Alcalä se encontraba Sancho IV, buscando ali- 
vio a la enfermedad que le aquejaba, al ocurrir el hecho 
heroico de Alonso Perez de Guzmän en la defensa de

(1) Este preciado documento existfa en el Archivo Municipal en 1866, sin 
que se sepa actualmente su paradero
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la ciudad de Tarifa, sitiada por los ärabes, y desde aqui 
le escribiö demosträndole su agradecimiento y m andan- 
dole viniese a verle, ya que su dolencia no le permitia 
ir a buscarle como era su deseo (1). Al llegar Guzmän 
eZ Bueno a Alcalä se encontrö, e n la P u e r ta  del Vado, 
a toda la corte que le esperaba, con el rey a la cabeza, 
quien lo presentö con estas palabras: Aprended, caba- 
Heros, a sacar labores de bondcid; cerca teneis el de- 
chado.

Durante el siglo xiv se reünen en Alcalä Concilios 
y Cortes generales siendo las mäs im portantes las ce- 
lebradas por Alfonso XI, el ano 1348, en las que se for-, 
mö el celebre Ordenamiento de Alcalä, que llamö al 
las hembras a la sucesiön a la corona y diö validez ab 
cödigo de las Partidas; el Concilio nacional, reünido 
por el Cardenal Tenorio, durante el cisma de 1378 en- 
tre Urbano VI y Clemente VII, en el cual se decretö que 
no prestaran los castellanos obediencia a ninguno de 
los dos hasta que pronunciase la Iglesia cuäl de ellos 
era el legitimo Pontifice, y las Cortes convocadas por 
Enrique III, en 1399, en [las que se acordö negar obe- 
diencia al antipapa aragones, Benedicto XIII, mäs co- 
nocido por el nombre del Antipapa Luna.

«En Alcalä de H enares —dice M adoz—recibiö el rey 
de Castilla, Don Juan I, cincuenta Caballeros africanos, 
oriundos de Espana, llamados farfanes (cristianos de 
profesiön, pero que cobraban sueldo del rey de Marrue- 
cos) muy ejercitados en la m anera de la milicia de su 
pais, que se decia jineta; el rey quiso verles m aniobrar

(1) El original de esta carta, segün Azaria, Io guardan los Archivos de los 
Duques de Medina Sidonia.
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el dia 9 de Octubre de 1390, y al salir por la puerta 11a- 
m ada de Burgos, con el Arzobispo D. Pedro Tenorio, 
en un caballo ruano, se le antojö dar una carrera, tro- 
pezö en un barbecho y a la hora expirö del golpe.»

Tambien en este siglo recibe Alcalä los beneficiosdel 
Arzobispo D. Pedro Tenorio, quien residiö largas tem- 
poradas en esta ciudad, m andö restaurar la fortaleza; 
edificar murallas con torres y baluartes, desde la puer- 
ta  de Madrid, hasta la torre del palacio, al que agregö 
muchas piezas; erigiö denueva planta la ermita de Nues- 
tra Senora del Val, dotändola de renta suficiente para 
su sostenimiento; construyö el puente de Zulema y 
restaurö el castillo de Alcalä la Vieja.

V

Hasta casi mediado el siglo xv no registra la his- 
toria de Alcalä, en esta centuria, suceso alguno 

de importancia que deba ser resenado en un trabajo de 
la indole del presente; mas declaradala guerra entre 
Castilla y Navarra las tropas de este reino se apoderan 
fäcilmente de Alcalä, en 1444, de donde se retiran alano 
siguiente.

El Arzobispo D. Alonso de Carrillo, alcanzö del P a 
pa Eugenio IV, en 1446, autorizaciön para fundar en 
Espana quinceconventosdeM enoresObservantes, man- 
dando construir uno de eilos en Alcalä, comenzando 
las obras en 1453 y encargändose del edificio la O rden 
en 1456, en cuyo ano vino a esta ciudad el lego Diego 
que habia de ser glorioso Santo de la O rden francisca- 
na, y en este convento falleciö en 1463, El reyEnrique IV 
vino a Alcalä, a los 15 dias de morir San Diego,
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atraido por la fama de sus milagros, y, habiendo tocado 
el cuerpo del Santo, encontrö alivio inmediato y cura- 
ciön completa, al poco tiempo, de la enfermedad que 
padecfa, por lo que m andö construir una capilla en la 
celda que habitö el Santo y en la cual fue este enterrado.

El düstre Cardenal Carrillo y Acuna, que tomö parte 
tan  activa en las revueltas politicas que agitaban el rei- 
no en esta epoca, despues de haber jurado en Segovia 
porreyes de Castilla aD . Fernando y D .a Isabel, discon- 
forme conlam archadelossucesos, segün unos, o descon- 
tento por no haber logrado los fines y mercedes prome- 
tidos, segün otros, se retirö de la corte, viniendose a su 
palacio de Alcalä, adonde tratö de visitarlo la reina lsa
bel; mas ante los propösitos del Cardenal de abandonar 
la poblaciön si la reina venia, hubo esta de desistir de tal 
visita. Asi lo afirma H ernando del Pulgar, pero el senor 
Gonzalez de Tejada dice que vino la reina a Alcalä, sa- 
liendo el Arzobispo a caballo, cuando los primeros jine- 
tes de la real comitiva llegaban a las puertas de la 
ciudad.

Terminadas las luchas que los Reyes Catölicos hu- 
bieron de sostener hasta afianzarse en el disputado tro- 
no, usaron de piedad con el Arzobispo, si bien le exigie- 
ron la entrega de todas las fortalezas que conservaba, 
la cual realizada, Carrillo viviö pacifico en Alcalä sin 
inquietar al reino de Castilla.

En el ano 1479 se reuniö en Alcalä, por m andato del 
Papa Sixto IV, una junta especial de personas doctisi- 
m as que condenö las doctrinas vertidas por Pedro de 
Osm a, lector deTeologfa en Salamanca, quien afirmaba 
que los decretos y determinaciones del Papa se hallaban 
sujetos a error, que los sacerdotes no tenian poder pa-

2



ra perdonar los pecados y que la Confesiön no era ins- 
tituciön de Jesucristo.

En este mismo ano, en 21 de Agosto, el Papa antes 
mencionado, a instancias del Arzobispo D. Alonso de 
Carrillo y Acuna, diö sus Bulas en virtud de las cuales 
fue erigida en Colegiata, con el titulo de Insigne, la 
iglesia de San Justo, construida sobre la capilla edifica- 
da por San Asturio, en el sitio en que m urieron los 
Santos Ninos, que fue convertida en parroquial por el 
Arzobispo D. Raymundo, en 1136, y reedificada en 
1497 por Cisneros, quien la elevö a Magistrat.

En l.°  de Julio de 1482 falleciö en esta poblaciön el 
Arzobispo Carrillo, dejando una cantidad para reparar 
la escuela de Alcalä, base de las grandes fundaciones 
del Cardenal Cisneros.

Interrum pida la campana contra los moros, a causa 
de los rigores in vernales, los Reyes Catölicos vinieron 
a Alcalä, en cuya villa naciö, el 15 de Diciembre de 
1485, su hija Catalina, que fue bautizada en la iglesia de 
San Justo y Pastor. Esta infanta, que en 1501 casö 
con el principe Arturo, primogenito del rey de Inglate- 
rra, Enrique VII, quedö viuda a los cinco meses de su 
matrim onio y contrajo segundas nupcias, en 1509, pre- 
via dispensa del Papa Julio II, con el infante D. Enrique, 
rey despuesde Inglaterra con el nombre de Enrique VIII, 
quien hizo anular este m atrimonio por el Arzobis
po Cranmer, en 1533; mas como el Papa le excomulga- 
se por ello, negö su obediencia al Pontxfice y fue reco- 
nocido por el clero de su naciön como ünico y supremo 
jefe de la Iglesia Anglicana.

En 1492, el famoso Elio Antonio]deNebriia, oLebrija, 
publica en Alcalä su celebre G ram ätica Latina, traduci-

-  18 -
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da despues al Castellano para mayor utilidad pedagögi- 
ca. Su Arte de la Lengua Castellana, es la primera 
Gramätica impresa en idioma vulgär, coincidiendo su 
apariciön con el descubrimiento del Nuevo Mundo.

Muerto el Cardenal Mendoza, sucesor de Carrillo, 
fue nom brado Arzobispo de Toledo, en 1495, Fray 
Francisco Jimenez de Cisneros, quien presidiö, en Di- 
ciembre de 1496, el Sinodo diocesano que se celebrö 
en Alcalä en el que se hicieron varias constitu- 
ciones, que mäs tarde estableciö el Concilio de 
Trento para toda la Iglesia, como las de que en 
todas las Parroquias hubiera un Registro en el que 
constaran los nombres de los que se bautizaban, 
y el de los padres, padrinos y testigos, con la fecha 
en que se adm inistraba el Bautismo; que los sacerdo- 
tes hicieran un padrön de todos los individuos perte- 
necientes a su Parroquia, para que se supiera los que 
habfan cumplido con elprecepto pascual y que en todas 
las iglesias se explicara la Doctrina Cristiana.

El siglo xv va a terminar. En sus Ultimos anos regis- 
tra  la Historia el hecho mäs trascendental de cuantos 
tuvieron lugar en Alcalä de Henares: la fundaciön de 
su celeberrima Universidad.

Las tres cätedras de Gram ätica que Carrillo funda- 
ra para ensenanza de la juventud y para que los religio- 
sos jövenes del Convento de Santa Maria de Jestis es- 
tudiasen sin salir de casa, se amplian por Cisneros, 
quien, obtenidas las necesarias Bulas para la creaciön 
de un colegio y cätedras en las que se ensenasen las 
Artes Liberales, la Teologia y Sagrados Cänones, en 
la forma como se estudiaban en Valladolid, Salamanca 
y demäs Universidades, comenzö las obras del Colegio 
Mayor, cuya primera piedra fue colocada por el Carde-
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nal, en 14 de Marzo de 1498, depositando, en un hueco 
de lam ism a, unaim agen de San Francisco, en bronce, 
dentro de la cual puso un pergamino con el ano, dia y 
autor de la fundaciön.

VI

El primer hecho notable ocurrido en Alcalä en el si- 
glo xvi, es el nacimiento del infante D, Fernan

do, que fue emperador de Alemania, celebrändose con 
tal motivo grandes fiestas. Fue bautizado en la Iglesia 
Magistral, entonces Colegiata, el 19 de Marzo de 1503, 
por el Cardenal Cisneros, quien pidiö a la reina que, en 
gracia de este nacimiento, quedase exenta la villa de 
Alcalä, en lo porvenir, de toda clase de subsidios, en 
atenciön a que asi convenia al reposo de los hombres 
de letras, a que esta exenciön atraeria a los profesores 
y a toda la juventud del reino y a que contribuiria mu- 
cho a la instrucciön y a la policia de toda Espaiia, privi- 
legio que le fue concedido.

Terminadas las obras de la Universidad, en 1508, 
elegidos los catedräticos, colegiales y ministros, se 
abrieron las cätedras, el dia 26 de Julio de dicho ano, 
con grandes regocijos y solemnidad, presidiendo el acto, 
vestido de pontifical, el egregio fundador.

Al ano siguiente daba el ilustre Cardenal el Nuevo 
Fuero a la villa de Alcalä, por haber caido en desuso 
algunas leyes del dado por D. Raymundo.

Convencido Cisneros de la Capital importancia que 
para la naciön espanola tendria la conquista de Africa 
y preparada la expediciön que habia de tom ar a Orän, 
partiö de Alcalä, en 1509, para Cartagena, desde donde
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se dirigiö a Africa. Al regresar a su querida Alcalä, des- 
pues de realizada su empresa, fue recibido con gran 
entusiasmo, demoliendose un lienzo de muralla para 
dar paso a tan gran patricio, si bien este, llevado de su 
humildad y natural modestia, se apartö de la comitiva 
y entrö en la ciudad por una de sus puertas (1).

Establecidos por Cisneros, en 1512, los Pösitos, que 
algunos historiadores dicen ser fundaciön de Carlos III, 
por haberlos reorganizado, no se olvidö de su pueblo 
predilecto para  tan gran beneficio y, al efecto, creö el 
de Alcalä al que entregö diez mil fanegas de trigo. El 
Ayuntamiento hizo colocar en el frontispicio de la casa 
municipal una inscripciön referente a este suceso y en 
la pared de la Magistrat, que da a la Calle de El Em- 
pecinado, hay una läpida que lo recuerda (2).

Como complemento de la Universidad, fundö Cisne- 
ros, en 1513, los siete colegios menores, siendo estos, 
segün el orden de su fundaciön: el de Teölogos de la 
Madre de Dios; el de San Pedro y San Pablo; el de San
ta  Catalina o de los Fisicos; el de Santa Balbina o los 
Lögicos; el de San Eugenio; el de San Isidoro y el Hos
pital de estudiantes, bajo la advocaciön de San Lucas 
y San Nicoläs, destinado a recoger los estudiantes en- 
ferm os.

En este mismo ano visita Fernando el Catölico la 
Universidad, fundaciön que agradaba mucho al monar-

(1) Es tradiciön que con el bronce de los canones cogidos a los moros en 
esta expediciön se fundieron las campanas del Colegio de San Ildefonso.

(2) Esta gran obra de Cisneros ha quedado reducida a una pequenisima 
cantidad, que dentro de muypocosanos se extinguirä por completo, pues 
como no se solicitan pr£stamos, no produce intereses, mermändose anual- 
mente en unas pesetas que se abonan a la Comisaria Regia de Pösitos.



22 -

ca, y que deseaba pudiera competir con la de Paris, y 
al ver la disposiciön y orden que reinaba en todo, voP 
viendose a Cisneros le dijo: He venido a censurar 
vuestras fdbricas y no puedo dejar de admirarlas.

Dicese que al observar el rey la m uralla de tierra 
que, a manera de valla, y como sirviendo de claustro, 
circundaba eledificio, dijo al Cardenal: Mirad que m e 
parece poco durable para una obra que teneis desig- 
nio de hacerla eterna. Es verdad— respondiö Cisne- 
ros — pero cuando se estä en la edad que yo'estoy, 
no se ha de per der tiempo; mas lo que me consuela 
es que Vuestra Majestad y sus descendientes harän 
algün dia de mdrmol las murallas que yo he fabrica- 
do de tierra. Cumpliöse la predicciön del ilustre funda- 
dor, pues, en 1543, se concluyö la bella fachada actual, 
rehaciendose despues con piedra muchas partes del 
grandioso edificio,

Deseando Cisneros fortificar a los catölicos contra 
las herejias, prepara la impresiön de la famosa Biblia 
Poliglota Complutense y, al efecto, hizo venir a AP 
calä a Demetrio de C reta, Antonio de Nebrija, D iego Löpez 
de EstCniga, Fernando NüNez el Pinciano, A lfonso Com- 
plutense, medico de Alcalä, P ablo Coronel y Alfonso de 
Zamora, sabios de las lenguas hebrea, griega y latina, a 
los que senalö muy buenas rentas por su trabajo, di- 
ciendoles muy a menudo: Acelerad, hijos mios, no 
sea  que yo os falte, o vosotros me falteis; por que vos- 
otros necesitdis una protecciön como la mia y yo de 
un socorro como el' vuestro. Dios concediö al ilustre 
Cardenal la satisfacciön de ver acabada esta obra, en 
la que se invirtieron quince anos, term inändose de 
imprimir el 10 de Julio de 1517.
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Segün unos, laim prenta en que se imprimiö la PoU- 
glota estuvo en la calle de Libreros, asegurando otros 
que se imprimiö en el actual convento de Beatas Fran- 
ciscas, por haber estado alli la im prenta de la Univer- 
sidad. La Complutense fue la primera Biblia Poliglota 
que se imprimiö, y «milagro del mundo» la llamaron al- 
gunos testigos en elprocesode beatificaciöndeCisneros.

Dispuesto por este, en la clausula segunda de su 
testam ento (1) que se le diera sepultura en la Iglesia de 
San Ildefonso de Alcalä de Henares, al ocurrir su falle- 
cimiento, en la villa de Roa (Burgos), el dia 8 de No- 
viembre de 1517, fue embalsamado el cadäver y trasla- 
dado a dicha ciudad, adonde llegö el dia 11 siendo reci' 
bido con toda solem nidad por las Corporaciones y el 
pueblo en masa. No obstante la term inante disposiciön 
testam entaria, promoviöse un altercado entre la Iglesia 
de S an ju sto , que alegaba poderosas razones para po- 
seer el cuerpo del que fue su Arzobispo, y el Colegio 
Mayor, que se creia con mejor derecho por liaber si- 
do su iglesia la designada por su fundador para que en 
ella recibiera sepultura el cadäver. Triunfö, de acuerdo 
con la clausula testam entaria, este ultimo y, en su ca- 
pilla mayor, diöse sepultura a Cisneros el dia 15 de No- 
viembre, despues de haber estado expuesto el cadäver 
durante los dias anteriores en los que se celebraron 
solemnisimas exequias.

(1) Dice asi: — "E MANDAMOS que en cualquiera parte que ä Nuestro 
Senor plugiese de llevarnos de esta presente vida sea traido nuestro Cuerpo ä 
la Iglesia de Santo Ildefonso de nuestra villa de Alcalä de Henares, que es den- 
tro en el colegio que Nos mandamos alli edificar, y que sea alli sepultado: el 
cual lugar elegimos para nuestra Sepultura, por los muchos Sacrificios e Ora- 
ciones, que alli continuamente se celebran € dicen”.
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De paso para Madrid, Francisco I de Francia, prisio- 
nero en la batalla de Pavia, estuvo en Alcalä, en 1525, 
y visitö Jos edificios principales de la poblaciön y las mu- 
chas bellezas de todas las Artes que en ella existian. Al 
ver la buena disposiciön de la Universidad y sus colegios 
y la organizaciön de los estudios que en ellos se daban, 
admirado, dijo al Rector: Un fraile ha ejecutado 
el solo en Espana, lo que en Francia se ha hecho por 
una serie de Rey es.

Casi mediado el siglo xvi, nacen en Alcalä dos 
insignes cultivadores de la literatura hispana; Francisco 
Figueroa, 1540, que descollö en las composiciones ama- 
torias al modo pastoril. Su soneto, A los ojos de Filis, 
justifica el sobrenombre de divino que le dieron sus 
contemporäneos. Miguel de Cervantes S aavedra, 1547, 
universalmente conocido y admirado por su obra El In- 
genioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha.

Cervantes fue bautizado en la iglesia de Santa M aria 
la Mayor, el 9 de O ctubre de 1547, segün la partida 
inscrita en el libro primero de bautizados, folio 132 
vuelto.

Continuando la exposiciön de los principales suce- 
sos acaecidos en esta ciudad en el siglo xvi, diremos 
que es visitada, en 1560, por el rey Felipe II, quien anos 
antes habia fundado el Colegio de San Felipe y Santia 
go, comünmente llamado del Rey, en compensaciön 
de veinticinco millones de maravedises que dejö el C ar' 
denal Cisneros y de los cuales se habia hecho cargo el 
Estado; que, en 1562, halländose en el Palacio Arzo- 
bispal, el principe Carlos sufriö una caida, cuyas conse- 
cuencias fueron tal vez la perturbaciön m ental y el 
violento caräcter de que empezö a dar indicios el des-
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graciado principe; y que, en 2 de Julio de 1588, fue con- 
cedida por Sixto V la canonizaciön de San Diego, pedi- 
da por Felipe II, la Iglesia Magistral, la Universidad, 
la villa y el comün de las veinticinco, celebrändose 
con este motivo grandes fiestas en Abril del ano siguien- 
te, a la s  que asistieron Felipe II, sus hijos Felipe e Isa
bel Clara Eugenia y muchos Nobles y Grandes de 
Espafla.

VII

Si al finalizar el siglo xv tuvo lugar el hecho mäs 
im portante bajo el punto de vista cultural, la fun- 

daciön de la Universidad Cisneriana, en los Ultimos 
anos del siglo xvi acaece el suceso mäs saliente de la 
vida del pueblo de Alcalä bajo el aspecto religioso.

He aqui cömo refiere el P. Francisco M. de Arabio- 
Urrutia, de la Congregaciön del O ratorio de Alcalä de 
H enares, dicho suceso:

«En uno de los humildes aposentos del Colegio de 
la Compania de Jesus de Alcalä de Henares y en un dfa 
del mes de Mayo de 1597 tuvo lugar la siguiente escena: 
Acostumbraban varios penitentes del P. Juan Juärez 
subir a buscarle a su misma habitaciön para confesarse. 
Halläbase el buen Padre ejerciendo su sagrado ministe- 
rio cuando viö entrar , suplicando se le oyese en confe- 
siön, un hombre desconocido y misterioso. El P . Juärez, 
con la amabilidad y dulzura que le eran propias, acce- 
diö a sus deseos: comenzö la confesiön y en ella mani- 
festö el desconocido penitente al Padre confesor que era 
poseedor de un sagrado depösito consistente en buen 
nümero de Formas Eucaristicas, adquisiciön sacrilega
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de la sördida rapacidad de los moriscos. Una extrana 
mezcla de encontrados sentimientos se apoderö de su
bito del änimo, profundamente piadoso, del venerable 
Padre. Requiriö del desconocido la entrega del inesti- 
mable tesoro, y un papel, en que iban envueltas * las 
Formas Eucaristicas, vino bien pronto a m anos del es- 
clarecido sacerdote. . . . . . ( 1 )

En previsiön de que estuvieran envenenadas, el P a 
dre Juärez las metiö en una cajita con un papel que en 
el exterior decia: «Lease este papel, y a su tiempo se 
haga lo que enelsedice»; y en elinteriorlasiguientead- 
vertencia: «Estas Formas se tiene por cierto estän con- 
sagradas, y por la sospecha si habia pegado veneno, se 
pusieron aquf, para que cuando se entendiese estaban 
las especies corrompidas se Heven a la piscina de algu- 
na iglesia y alli se consuman; entiendese se consagraron 
en el mes de Abril o Marzo y alguna en Mayo de 1597. 
Por ser muy secreto el modo como las hubo un confe- 
sor de este Colegio, no se dice aqui», siendo colocado 
todo ello entre las reliquias del altar mayor, al lado del 
evangelio.

Como en las distintas veces que, pasado algün tiem 
po, el P. Juärez examinara las Formas las encontrase 
blancas y hermosas, como si las acabasen de hacer, co- 
municö lo que ocurria a algunos Padres, y la voz de 
«milagro» comenzö a oirse en el Colegio.

Pasados once anos y juzgando que acasola causa de

(1) Monografia histörica de las Incorruptas Santas Formas de Al- 
calä de He nares. Trabajo premiado en el Certamen celebrado con motivo 
de las fieslis conmemorativas del Tercer Centenario de las Santlsimas For̂  
mas y publicado a expensas de la Junta de dicho Centenario. Madrid, Im- 
prenta de los Hijos de M. G. Hernändez, 1897.
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conservaciön tan rara pudiera ser las condiciones na
turales del lugar donde se hallaban dichas Sagradas For- 
mas, fueron trasladadas a un sitio hümedo, para favo- 
recer la corrupciön de las especies; pero, despues de 
algunos meses, pudo verse que asf como otras formas 
no consagradas, que se habian puesto junto a las entre- 
gadas al P . Juärez, se hallaban enteramente corrompi- 
das, estas permanecian en perfecto estado de conser- 
vaciön.

A los veintidös anos de haber sido entregadas las 
Sagradas Formas al P. Juärez, y cuando el casosem ani- 
festaba ya con todos los caracteres de un verdadero 
milagro, comenzö el proceso para su aprobaciön (4 de 
Junio de 1619), y despues de dictaminar DoctoresenM e- 
dicina, quienes confiesan «que el hecho de la incorrup- 
ciön no puede explicarse de otra manera que admitien- 
do la interv;nciön sobrenatural» y manifestar teölogos, 
canönigos, catedräticos, abogados, escribanos y reli- 
giosos que la incorrupciön les parece milagrosa, tue 
aprobado el milagro, por decreto del Dr. CÄMARAyMuR- 
ga, Vicario general de Alcalä y de todo el Arzobispado 
de Toledo, el 16 de Julio de 1619, no sin haber cumpli- 
do cuanto para admitir milagros nuevosdispone el Con- 
cilio Tridentino, aprobaciön que tue ratificada por el 
Dr. Alvaro de V illegas, Prim ado de las Espanas, en 8 
de Junio de 1622; por D. Francisco de Mendoza, Obispo, 
G obernador del Arzobispado de Toledo, en 28 de Ene- 
ro de 1634 y por D. Alonso MartInez Abad, Vicario ge
neral, en 28 de Marzo de 1682.

Expulsados los Jesuitas por Carlos III, las Sagradas 
Formas fueron entregadas a la Iglesia M agistrat Hoy se 
hallan, provisionalmente, enla antiguaiglesia delaCom - 
panfa (por hallarse en restauraciön aquella a que fue-
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ron entregadas) colocadas en rica custodia, regalo del 
Cardenal Espinola, celebrändose en su honor solemnes 
cultos el V domingo despues de Resurrecciön, o sea, el 
anterior a la festividad de la Ascenciön del Senor, a los 
que asiste la Excma. Corporaciön Municipal bajo ma- 
zas, cumpliendo el voto que hizo, en 22 de Marzo de 
1626, de «acudir, perpetuam ente, a la misa por la mana- 
na y procesiön por la tarde».

VIII

D urante el siglo xvn crecen y se desarrollan las insig' 
nes fundaciones creadas por Cisneros, alrededor 

de las cuales arraigan y prosperan gran nümero de Co- 
legios y Conventos, dedicados en su mayoria a la ense- 
nanza y de los que salieron tal profusiön de sabios varo- 
nes, que es imposible citar sus nombres y las obras 
que produjeron en un trabajo como el presente.

En sus veintiuna Comunidades religiosas, diez y sie
te de eilas dedicadas a la ensenanza, con sus colegios 
magnificos, y en sus veintisiete Colegios dirigidos por 
seglares, se instruyö la juventud mäs selecta de Espana, 
que difundiö por todos los ämbitos de la tierra la semi- 
11a de la virtud y del saber, y llegö a ocupar los puestos 
mäs distinguidos del Estado.

Es Alcalä en esta epoca verdadera ciudad utiiversi- 
taria, pues las ciencias y las artes tenian en ella magna 
representaciön, llegando aser denominada Roma la chi' 
ca, al mismo tiempo que se llamaba a Salamanca la 
Atenas espanola (1).

(1) Como prueba de este aserto v£ase el plano que publicamos al final de 
esta Guia.
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Hijo ilustre de Alcalä en este siglo es el literato A n
tonio de S olIs , bautizado en la iglesia de San Justo, el 
28 de Julio de 1610. Su obra mäs im portante, fruto 
de largos anos de trabajo y traducida a varios idiomas, 
es la Historia de la Conquista de Mejico. Claridad, 
precisiön, casticismo y elegancia, son las cualidades de 
su estilo, verdaderam ente histörico.

Trasladada la Corte a Madrid, fueron muy frecuen- 
tes las visitas que los m onarcas hacian a Alcalä, pasan- 
do Felipe III grandes tem poradas en esta poblaciön; 
Felipe IV m anda construir gran capilla en la celda que 
ocupö San Diego, cuyo cuerpo fuä llevado a Madrid, en 
1661, por hallarse gravemente enfermo el rey, y, Car
los II, en real cedula dada en Aranjuez, a 5 de mayo de 
1687, concede a la villa de Alcalä titulo de Ciudad y 
privilegios y ordenanzas para su mercado, en 1698.

IX

En el decurso del siglo xvhi, en cuyos primeros anos se 
acentüan los sintom as de decadencia que empeza- 

ron a notarse a fines del siglo anterior en las fundacio- 
nes Cisnerianas y, como consecuencia, en la ciudad que 
las albergaba, ocurren en Alcalä los siguientes sucesos 
mäs notables:

La visita de Felipe V, prinjer rey que la dinastia bor- 
bönica diera a Espana, quien llegö a la ciudad en 27 de 
O ctubre de 1711, celebrändose con este motivo grandes 
festejos que contrastau, de un modo bien notable, 
con lo ocurrido en 8 de Diciembre de 1759 al llegar Car
los III, quien no encontrö en el Palacio Arzobispal ni los 
muebles mäs precisos para su alojamiento.
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Dispuesto en el testam ento que en 1748 otorgara el 
ilustre alcalafno D. Alfonso P ablo Avellaneda, que el 
importe de sus bienes, exceptuados los legados, se de- 
dicara a que los P P . Escolapios fundaran en Alcalä 
Escuela Pfa, solicitan cstos autorizaciön para estable- 
cerse en esta ciudad, la que les fue negada, de acuerdo 
con lo informado por la Corporaciön Municipal, basän- 
dose para ello en la mfsera vida que arrastraban ya 
muchas comunidades religiosas a las cuales la ciudad 
tenfa que socorrer, sin que a pesar de esto les fuera po- 
sible sostenerse con mediano decoro.

Al decretarse en 1767 la expulsiön de los Jesuitas, 
abandonan estos, en 3 de Abril, el colegio que en Alcalä 
poseian, a cuyo edificio se trasladö la Universidad de- 
jando el antiguo e histörico de San Ildefonso en que 
Cisneros la instalara.

Las rivalidades entre los distintos colegios y el des- 
orden en los estudios, tanto en nuestra Universidad co- 
mo en las restantes del reino, habian llegado a grado 
tal, que fue preciso ordenar que por varones integros y 
prudentes seestudiasen las antiguas constituciones y se 
aplicasen de nuevo, para que los colegios recobrasen 
su antiguo lustre y fueran centros de virtud y ciencia, no 
de intrigas e indisciplina cual lo eran en la actualidad; 
mas no obstante las sabias disposiciones adoptadas, la 
decadencia de la Universidad continuaba haciendose 
sentir cada vez en mayor grado, por cuyo motivo, el 
Ayuntamiento elevö al rey, en Noviembre de 1784, res- 
petuosa exposiciön expresändole el dolor con que veia 
la creciente decadencia de la poblaciön que amenazaba 
con llegar a su total ruina, siendo la causa principal de 
tan triste decadencia la falta de concurrentes a la Uni- 
versidad, por lo que suplicaba se igualasen en meto-
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do las Universidades, siendo en todas igualmente rigu- 
rosos los exämenes y el curso de la misma duraciön, 
para que los jövenes no concurriesen a aquellas en que 
no hubiese tanto celo, con lo cual no se veria desierta 
la Universidad de Alcalä, con perjuicio de los intere- 
ses de la poblaciön.

Un suceso mäs hemos de anotar de los acaecidos 
en este siglo: El acto de recibir los grados de Doctora 
en Filosoffa y Letras Hum anas D .a Isidra Q uintana de 
G uzmän y de la C erda, generalmente conocida por el 
honroso tftulo de la Doctora de Alcalä, acto celebra- 
do, muy solemnemente, en esta Universidad, los dias 
5 y 6 de Junio de 1785.

El siglo xviii deja m ermada la poblaciön; disminuidos 
sus centros de ensenanza; deficiente en su existencia la 
preclara Universidad y marca para la ciudad que Cis- 
neros hizo famosa en todo el m undo el comienzo de 
una era de pobreza y abatimiento.

X

En los comienzos de ls ig lo xix nuestra ciudad, al igual 
que las restantes de Espana, sufriö los estragos de 

la invasiön francesa, cuyas tropas cometieron en Alcalä 
toda clase de desafueros la noche del 21 de Abril de 1813, 
incendiando edificios, apoderändose de cuantos objetos 
de valor hallaban a mano y cometiendo toda clase de 
sacrilegios, especialmente en el Convento de Las Ber- 
nardas, donde los soldados se apoderaron de los vasos 
sagrados, arrojando por el suelo las Sagradas Formas, 
algunas de las cuales se encontraron pisadas y con los 
clavos de los zapatos senalados. En desagravio de es
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te suceso, Su Santidad Leon XII concediö indulgencia 
plenaria a todos los fieles que, confesando y comulgan- 
do, visiten la iglesia de monjas Bernardas el 21 de Abril 
de cada ano.

Un mes despues, el 22 de mayo, D. Juan Martin, el 
Empecinado, con un puflado de valientes, derrotö a 
las tropas francesas en el puente de Zulema, salvan- 
do a la ciudad de nuevos horrores. En el lugar de la ba- 
talla se construyö una pirämide en la que se grabö 
una inscripciön recordatoria del suceso, pirämide que, 
en 1823, tue destruida en una de las revueltas polfticas, 
tan  frecuentes en este siglo. Unidos el municipio y la 
ciudad levantaron al famoso guerrillero, en 1879,, una 
columna de honor, con el busto del heroe, en la Plaza 
de la Merced, adyacente a la Calle d^E l Empecinado y 
que, rodeada de sencilla verja de hierro, se conserva 
actualmente.

Terminada la guerra de la Independencia mandö 
Fernando VII se restituyesen a los colegios de Salaman- 
ca, Valladolid y Alcalä las rentas eclesiästicas que go- 
zaban y los edificios y las propiedades que no estuvie- 
ran legitimamente vendidas, visitando la ciudad ylaUni- 
versidad al siguiente ano, 1816, por cuyo motivo se ce- 
lebraron brillantes fiestas escolares.

La O rden de San Francisco, que, desde 1678 nohabia 
celebrado Capitulo general, a instancias de su Vicario, 
Fray Cirilo Alameda y Brea, senalö para celebrarlo la 
ciudad de Alcalä y en los Ultimos dias del mes de Mayo 
de 1830 tuvo lugar en el convento de San Diego, siendo 
elegido Ministro general de la Orden el Rvdo. P . Fray 
Luis Iglesias.

Publicado en 29 de Junio de 1821 el Reglamento de 
Instrucciön publica, en virtud del cual se creaba en Ma
drid la Universidad Central, a base de la de Alcalä, que



-  33 -

habi'a de ser suprimida, diö comienzo en el curso si- 
guiente la ensenanza universitaria en Madrid; mas con 
motivo de los sucesos politicos del ano 1823, volviö a 
abrir sus aulas la Universidad en Compluto, y abiertas 
permanecieron hasta el ano 1836 en el cual fue definiti' 
vamente suprimida y sus estudios trasladados a Madrid 
quedando, en consecuencia, desiertos los colegios y 
deshabitadasm uchisim asviviendas.ofreciendola ciudad, 
que durante tres siglos habi'a sido celebrada y admira- 
da en todo el orbe. lastimoso aspecto de miseria y de- 
solaciön.

Los restos de Cisneros, sepultados en la Capilla 
Mayor de la iglesia del Colegio de San Ildefonso (de 
acuerdo con lo que disponia el testam ento de su egre- 
gio fundador) (1), sufrieron varios traslados, quedando 
depositados, en 1677, en la Capilla pequena de la misma 
iglesia, que era donde el Cardenal solfa decir misa ordi- 
nariamente. Con el transcurso del tiempo y el traslado 
de la Universidad, llegö a perderse el recuerdo del 
sitio en que sehallaban las venerandasreliquias, las que, 
merced a un documento presentado por el vecino de 
Alcalä de Henares, don Lucas Garrido, se encontra- 
ron el 23 de Octubre de 1850. En el mismo dia fueron 
llevadas a la Magistral y depositadas en una de sus ca- 
pillas, y alli estuvieron hasta que, el 27 de Abril de 
1857, se colocaron en pequena cripta construida deba- 
jo del mausoleo, que se habi'a trasladado, desde la 
iglesia del Colegio de San Ildefonso, en Octubre de 
1850. Celebräronse, con tal motivo, solemnes funcio- 
nes civico-religiosas, a las que asistieron el Patriarca

(1) Pägina 23 de esta Guia.

3
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de las Indias, Ministros, Autoridades y muchas perso- 
nas distinguidas.

Al ser suprimida la Universidad, sus edificios pasa- 
ron a poder de la Junta de Centralizaciön de Instruc- 
ciön Publica, la que, en 1846, los adjudicö, m ediantesu ' 
basta, a D. Joaquin Cortes, en la cantidad de setenta 
mil reales, con la obligaciön de conservar la fachada, 
patios y demäs obras de merito. El nuevo dueno, des- 
pues de aprovechar muchos materiales, vendiö los his- 
töricos edificios, en treinta mil reales, a D. Javier de 
Q uinto, Conde de este nombre, quien, para utili- 
zar objetos y materiales, empezö a ejecutar algunos 
derribos. Los alcalainos al ver que iba a reducirse a es- 
combros el alcäzar representativo de la brillante histo- 
ria cultural de su pueblo, y aün de la Naciön entera, 
condolidos de ello y en arranque generoso y patriö- 
tico, concibieron la idea de salvarlos de la demoledora 
piqueta (1), y, para lograrlo, acordaron, en Junta cele- 
brada en la sala de Rentas del Palacio Arzobispal, el

(%) Como ejemplo de loable ciudadania transcribimos la siguiente expo- 
siciön dirigida al Corregidor D. Celedonio Bada. «Sr. Corregidor de esta 
Ciudad. Los vecinos de la misma que abajo firman llenos del mäs profundo 
sentimiento ä V. S. hacen presente:. que han visto horrorizados que sigue el 
derribo y destrucciön en el edificio que fuä Universidad. sin haber V. S. aten- 
dido ä las repetidas instancias y süplicas que verbalmente le han hecho ab 
gunos de los exponentes para que cesase la destrucciön. No es posible por 
mäs tiempo tolerar este vandalismo y si V. S. no puede o no quiere impe- 
dirlo, forzoso serä utilizar otros medios mäs eficaces, aunque pueda ser po~ 
sible que al ponerlos en execuciön produzcan alteraciön eneste vecindario, que 
ha agotado todos los recursos para que V. S. atendiera su justa demanda y 
no puede sufrir por mäs tiempo el desprecio con que se le trata, que es una 
ignominia y un escamio. Bien le consta ä V. S. que hapocos diasseha eleva- 
do una reverente exposiciön ä S. M. suscrita por un considerable nümero de
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dia 28 de Octubre de 1850, constituir una Sociedad de 
Conduenos, cuyas novecientas acciones, de eien reales, 
fueron suscritas por personas de todas las clases socia
les y, con su importe, rescataron los histöricos edificios.

Cuatro hechos mäs hemos de consignar de los acaeci- 
dos en Alcalä de Henares durante esta centuria: la inau- 
guraeiön de la via ferrea que une a Madrid con Zarago
za, llegando el primer tren a Alcalä en las ültimas horas 
de la tarde del dia 25 de Febrero de 1859; el estable- 
cimiento, el ano 1861, de las Escuelas Pias, en el edificio 
que fue Universidad, generosamente cedido por la So
ciedad de Conduenos, con el laudable propösito de que 
los ninos de Alcalä pudieran recibir, gratuitamente, la 
segunda ensenanzajla visita del rey Alfonso XII, en 8 de

personas de todas las clases en nombre de esta Ciudad pidiendo que sesirviera 
mandar suspender la demolieiön del edificio que fu6 Universidad, que causa 
horror y espanto el estado lastimoso que hoy presenta, desde que se han he- 
cho desaparecer las campanas, las verjas, pinturas, adornos y demäs objetos 
de gran m£rito y valor; los derribos de la elevada torre del relox, del arco 
que servia de comunicaciön entre la plaza mayor y San Diego, y otros infinit 
tos que se han hecho en el interior del edificio, por el sugeto encargado por 
el que dice ser dueno del mismo: por tanto y en m£rito ä lo expuesto ä 
V. S. suplican que inmediatamente mande suspender todo nuevo derribo en 
el edificio que fu6 Universidad y sus agregados, esperando la resolueiön que 
se digne dar S. M. ä la exposieiön que se le ha dirigido, y en el interin la co- 
misiön nombrada en la numerosa junta que V. S. presidio en el dia de ayer 
practica las diligencias con D. Javier de Quinto para comprarle la UniversF 
dad segün se acordö, sin dar lugar en otro caso ä que se altere el orden en 
esta Ciudad con algün acto energico de su vecindaiio. Alcala de Henares, 
Octubre 29 de 1850. G. de Calzada =  Dr. Roca =Pintado =Puerta =  
Carrasco=Macias=Herreros= Prieto=A. Fernändez —Rajas =L. Pascual =  
J. Urrutia=M. Goyoaga=F. Fernändez=M. Zabala=Palacios=R. Fraile= 
A. Galindez=Pla=L. Garrido=M. D. Gallo=Polo=R. Muriel=T. Ortiz.»

(Del borrador copia, que conseiva el autor de esta Guia.)



Junio de 1880, en la que concediö al Ayuntamiento las 
consideraciones y el uso del tratam iento de Excelentisi- 
mo Senor, y, finalmente, las fiestas celebradas, en 1897, 
con ocasiön del Tercer Centenario de las Sagradas 
Formas.

* * *

En la resena que antecede hemos bosquejado la his- 
toria de Alcalä de Henares y trazado su marcha a tra- 
ves de los siglos, consignando los sucesos mäs im portan
tes que en esta ciudad acaecieron.

Mirando a lo pasado, necesariamente tenem os que 
condolernos por lo presente.

Que la contemplaciön del presente y el recuerdo 
del pasado n os sirvan de ensenanza para preparar el 
porvenir.
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Lucas del Campo, 4.—Alcalä de Henares. ■

■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

rilll!l!l!IIIIIIHIIIIIIIII!l!!l!l!llll!!l!l!llllll!llll!l!lll!ll!l!l!ll!illll!lll!l!llll!lllll!llllll||llll!R

lllllllll)llllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll||||||||||||||!l||||||||||||||||||||||||||||||||||!||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

DROGUERIA Y PERFUMER1A
i D E

JOAQUIN CIFUENTES

AGUAS MINERALES.- OBJETOS PARA REGALOS
Mayor, 65.-A lc a lä  de Henares.

C A S A  C E R E Z O
MERCERIA Y NOVEDADES

P R E C I O S  SIN C O M P E T E N C I A  

Plaza Mayor, 37. —Alcalä de Henares.
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CASA CUMPLIDO
SASTRERIA Y GORRAS. TRAJES PARA 
CABALLEROS Y SPORT. UNIFORMES. 
GRAN SURT1DO EN PANOS DE LANA 

Y ALGODÖN
Mayor, 14.— Alcalä de Henares.
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Fabricante
1 Instalaciön com- | 

pleta de Oficinas |
Bureaux

Clasificadores
Ficheros

Almirante, 3. I
Telefono 10.855.

Madrid
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EL ARCA DE NOE
ALMACtN DE PANOS Y ROPAS HECHAS Y A MEDIDA

ARTICULOS DE VIAJE. ADMIN1STRAC1ÖN DE LOTERIA 

Allendesalazar, 1. —Alcalä de Henares.
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d r o g u e r Ia  d e
M IG U E L  S Ä N C H E Z

|  Perlumeria.-Especificos.-Aguas minerales.-Ma
il terial electrico:-:Kadio y lämparas de todas 

clases: —:Precios sin competencia.
Plaza  Mayor, 3 3 .—Teläf. 93 .-A lc a lä  de H enares.
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! C A S A  J U S T O
I

ME R C E R I A  Y N O V E D A D E S
GRAN SURTIDO EN GENERÖS DE PUNTO

I P laza Mayor, 35. — A lcalä de H enares.
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CAFE RESTAURANT IBARRA

HOY JUSTO MOLINA

Plaza de Cervantes, 29. —Alcald de Henares.



CASA LOECHES
Cafes, cervezas, refrescos, licores. 

Especialidad en comidas.
MARQUES DEiBARRA, lO.-PROXtMO A LA ESTACION DEL F.C.

Alcalä de Henares.
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A L M A C E N E S  M A D R ID
TEJIDOS Y NOVEDADES:-.GRAN SURTIDO 

EN TEJIDOS DE TODAS CLASES:-:ESPECIALIDAD 
EN GENEROS BLANCOS Y DE PUNTO

Allendesalazar, 7.-Alcaia de Henares.
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LA BO LA DE O R O
MATERIAL PARA OFICINAS Y COLEGIOS

P o sta les , B icic le tas, E scopetas, Relojes. 
C on tado  y p lazos,

Plaza Mayor, 37.-AIca!ä de Henares.
=
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EL ESTUCHE
INMENSO SURTIDO EN GUANTES, CALCETINES, 

CORBATAS Y MEDIAS 
PRECIOS SIN COMPETENCIA

P laza M ayor, 30. — A lcalä de H enares



PARTE DESCRIPTIVA

A lcalä de Henares es una de las citrdades espanolas 
que mäs invitan a la visita, por su historia, por sus 

m onum entos y por su situaciön y atractivos naturales. 
Estä situada al Nordeste de Madrid, en la porciön mäs 
llana y fertil de herm osa vega, limitada, hacia el Sur, 
por los cerros de Gebet Zulema, que sirven de infran- 
queable barrera, en su margen izquierda, al rio Henares.

Dista de la Capital de Espafia 34 kilömetros por la 
via ferrea de Madrid a Zaragoza, y 30 kilömetros por la 
carretera de Madrid a Francia, por la Junquera.

La estructura de su caserio, hoy muy renovado, la 
disposiciön y corte de sus calles y plazas, amplias, aus- 
teras y de irregulär trazado, y su movida silueta que 
periila en limpido horizonte torres y espadanas, cimbo- 
rrios y chapiteles, prestan a Alcalä un marcado sello, 
una fisonomfa inconfundible, de poblaciön castellana 
del siglo xvii, sin que deje de presentar muy estimables 
pruebas y manifestaciones de su importancia urbana y 
de su estructura artistica en otras centurias.

Cual corresponde a la situaciön que dentro de la 
Peninsula ocupa y a su altitud, de 588 metros sobre el 
nivel del Mediterräneo, Alcalä goza de un clima sano 
con grandes oscilaciones termometricas.

Posee esta ciudad buenas vias de comunicaciön, 
pues ademäs de las dos que la unen con Madrid, el fe- 
rrocarril, en el que recientemente se ha construido dö
ble via, y lacarretera.ha pocotiempo adoquinada en un
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trayecto y asfaltada en otro, tiene una espesa red de 
carreteras del Estado y provinciales, enlazadas entre si, 
que le facilitan la comunicaciön con todos los pueblos 
de su partido judicial y con las restantes poblaciones de 
Espana.

Aunque no es Alcalä modelo de adelanto en el labo- 
reo de sus campos, de algunos anos a esta parte ha me
iernde los procedimientos de cultivo y convertido en 
predios de regadio parte del terreno de secano de su 
termino. Cierto que no se emplean muchos de los mo- 
dernos procedimientos cientxficos, mas no por rutinaria 
resistencia de los labradores alcalafnos, sino porque a 
ello se opone el estar muy parcelada la propiedad y fal- 
tar aün personal especializado en esos procedimientos 
de cultivo.

Muy de lam entar es que no se reconstruya y termi- 
ne el Canal del Henares ya que, si esto se hiciera, gran 
parte del termino de Alcalä se transformarfa en feraces 
huertas cuyos productos tendrian inmediato merca- 
do en la plaza de Madrid. De no hacerse asi, el campo 
de Alcalä seguirä dedicado, en su mayor parte, a tierras 
de pan llevar, y, anualmente, pasarän los labradores 
por las zozobras y angustias que les proporciona el re- 
traso o la falta de lluvias en la epoca oportuna, con las 
consiguientes perdidas en los anos en que aquellas son 
escasas o no tienen lugar en el m omento preciso.

Recientemente el Ayuntamiento de Alcalä vendiö 
a la Diputaciön provincial de Madrid, para que esta 
la cediera al Estado, la Dehesa del Batän que habiaper- 
dido su caräcter de dehesa boyal a causa de las moder- 
nas modalidades agricolas. Sus treinta Hectäreas de su- 
perficie se han destinado a vivero forestal del que se
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pueden extraer, anualmente, 600.000 plantas, las cuales 
han de servir, principalm ente, para la repoblaciön forestal 
de la provincia de Madrid. Segün el ingeniero Sr. Cam- 
pos, Jefe del servicio forestal de esta provincia, este vive- 
ro .porlas condiciones que reüne«esel mejordeEspana».

Varias industrias, en mayor o m enor desarrollo y 
con mejor o mayor exito explotadas, impelen la activi- 
dad industrial de esta poblaciön. Entre estas sobresale 
la Cerämica, que tiene en Alcalä una tradiciön y arraigo 
bien celebrados y una fama bien adquirida, debida a 
la bondad de las tierras que forman los cerros que li- 
m itan, a lo largo del termino municipal, la margen iz- 
quierda del rfo Henares. Por su importancia, hemos de 
m encionar las fäbricas "Forjas de Alcalä" dedicada a 
reparaciones del material mövil ferroviario, la "Cerä- 
mica Estela” y "Alcalä Textil".

La proximidad a Madrid y el mejoramiento y am- 
pliaciön de las comunicaciones entre la Corte y Alcalä, 
hacen suponer que, en dia no lejano, esta ciudad ha de 
constituir un im portante centro industrial.

La facilidad de comunicaciones que Alcalä posee y 
su proximidad a Madrid, perjudican notablemente al 
comercio alcalaino que, en fecha no lejana.surtia acasi 
todos los pueblos del partido judicial. Hoy, la difusiön 
de los vehiculos de tracciön mecänica, ha desplazado 
hacia la Corte a muchos compradores con gran detri- 
m entode los establecimientos mercantiles de Alcalä que, 
en su mayor parte, atraviesan aguda crisis econömica.

Segün la ultima rectificaciön del Padrön Municipal, 
Alcalä tiene una poblaciön de 13.019 habitantes de he- 
cho y 10.587 de derecho.
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Su Municipio, cuya administraciön, en todos los 
tiempos, puede calificarse de ejemplar, tiene un Presu- 
puesto que se aproxima, sin rebasarla, a la cifra de 
quinientas m il pesetas. Con esta cantidad, bien mer- 
m ada por las que ha de satisfacer en concepto de apor- 
taciones y sueldos, que con caräcter obligatorio le sena- 
la la vigente legislaciön, tiene muy bien atendidos casi 
todos los servicios que a los municipios estän enco- 
m endados y ejecuta, constantem ente, obras de relativa 
importancia.

Los lindos parques y bien atendidos paseos de Alca- 
lä pueden compararse, sin desventaja, con los de po- 
blaciones de mucha mayor importancia y las calles, 
empedradas y con aceras la mayor parte, ofrecen, por 
su limpieza, un aspecto bien digno de loa.

Si, como es de esperar, en fecha pröxima se dota a 
la poblaciön del caudal de agua potable que reclaman 
las necesidades del vivir moderno, se completa la red 
de alcantarillado y se mejora el pavimento de las calles 
principales, proyectos que tiene en vias de soluciön in- 
m ediata el actual Ayuntamiento, bien puede asegurar- 
se que Alcalä reunirä condiciones de higiene y urbani- 
zaciön superiores, no solamente a poblaciones de su 
categoria, sino a las de muchas capitales de provincia.

Alcalä de Henares, ciudad de relevantes tradiciones 
docentes, tiene en la actualidad regularmente atendi- 
das la instrucciön y educaciön. Escuelas Nacionales y 
particulares, bien instaladas y servidas; Colegio de 
1.“ y 2.a ensenanza, dirigido por la O rden Calasancia; 
Seminario menor conciliar, y Colegios servidos por Re- 
ligiosas, son, en sus variados aspectos, verdaderos mo- 
delos de establecimientos de ensenanza.
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Mas para que la instrucciön primaria alcance la ex- 
tensiön e intensidad necesarias, el Ayuntamiento ha 
solicitado del Estado la construcciön de un grupo es- 
colar, con el nombre de "Grupo Escolar Cervantes”, 
aportando el solar y el veinticinco por ciento del im- 
porte de las obras en materiales, o en numerario.

Alcalä de Henares, en lo referente a la  jurisdicciön 
eclesiästica, depende de la Diöcesis de Madrid-Alcalä, 
Arzobispado de Toledo. Tiene Cabildo Magistral y dos 
Parroquias: la de San Pedro, enclavada en la Iglesia 
Magistral y la de Santa Maria la Mayor, que tiene como 
filial la de Santiago.

Existen, ademäs, abiertos al culto, varios templos 
y capillas que pertenecen a las comunidades religiosas 
que en Alcalä residen y las ermitas de San Isidro, del 
Val, Santa Lucia, y Santo Cristo de laM isericordia (vul
go de los Doctrinos).

La administraciön de Justicia estä representada por 
un Juzgado de l . a instancia e instrucciön, de categoria 
de termino, por un Juzgado municipal y por los estable- 
cimientos penitenciarios "Escuela de Reforma” para 
jövenes delincuentes, "Prisiön Central de Mujeres” y la 
correspondiente Prisiön de Partido (1).

Tiene Alcalä un elemento de vida ciudadana que le 
presta un caräcter inconfundible: el elemento militar. 
En el complejo acervo de sus m oradores prepondera 
el Ejercito, cuyo personal integra una gran parte del

(1) O rdenada, por el actual Gobierno, la reforma de la dem arcaciön ju- 

dicial, en la que es casi seguro se varien los m unicipios que com prende a c ' 

tualm ente el Partido  judicial de Alcalä, no hemos creido oportuno incluir en 
esta Guia la relaciön de pueblos que lo constituyen.



vecindario, y una fuerte guarniciön ocupa los cuarteles 
de amplia y  cömoda disposiciön y conveniente aloja- 
miento. Las dependencias m ilitares que radican en Al
calä son las siguientes: Cuartel General de la l . a Briga- 
da de Caballeria; Gobierno Militär; Regimientos de 
Lanceros de la R einay del Principe, 2°  y3.° de Caba
lleria respectivamente; Batallön de Cazadores de Mon
tana, Lanzarote n.° 9; Depösito de Sementales de la 
l . a Zona Pecuaria e Inspecciön de dicha Zona; Parque 
de Intendencia; Comisaria del Ejärcito e Intervenciön 
de Servicios Militares de la Plaza; Caja de Recluta y 
Circunscripciön de Reserva; Escuela Elemental de Pi- 
lotos Aviadores, y Hospital militar.

Como final de esta sucinta descripciön diremos que 
Alcalä de Henares no cede lugar a las poblaciones mäs 
im portantes en lo de ofrecer sitios de solaz y esparci- 
miento, en alamedas y jardines püblicos, por la loable 
solicitud de su Ayuntamiento en la repoblaciön forestal 
y en la floricultura. Circunda la ciudad, desde la Puer- 
ta de Madrid hasta la Estaciön del ferrocarril, una zona 
de arbolado y de jardines sugestivos y atrayentes por 
su amenidad, y, por el lado opuesto, hasta alcanzar las 
frondosas märgenes del Henares, la einen los paseos 
del Val, del Puente de Zulema, de la Fuente del Cu- 
ra, etc.

A unos dos kilömetros al Nordeste de la poblaciön, en 
la Carretera de Meco, los Regimientos de Caballeriaque 
guarnecen la Plaza han instalado un Hipödromo, o ex
tenso Campo hipico, al que se ha rodeado de una gran 
plantaciön de acacias y m oreras que, dentro de poco, 
harän de aquel lugar uno de los sitios mäs amenos de 
los alrededores de Alcalä.
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CAFE Y PENSION 
CISNEROS

Habitaciones independientes 
Servicio por cubierto 

y a la carta
PLAZA DE CERVANTES, 5

ALCALA DE HENARES.
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A L M A C E N  D E  C O L O N I A L E S  I 
Y B O D E G A S  |

A D O L F O
|

Madrid, Alcalä de Henares,
Costanilla de los Plaza de Cervantes, 33 

Angeles, 8. Telefono. —37.
Tel6fono. —16.694.
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ALMACEN DE FRUTOS COLONIALES j
DE

(3REGORIO CAAMANO j

ACEITES Y FÄBRICA DE JABÖN

Admön Subalterna de la Compania Arren- |  
dataria de Tabacos

|  Canalejas, 8-Telefono, 90-Sucursal, Mayor, 9 |
Alcalä'de Henares
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: CASA CALLEJA
--------- — »(> > ( •  .... -

| Almacenes de Ferreterla, |
I Muehles, Cristales, ExplosE 1
=  =

I vos y todo Io del Ramo de j 
saneamiento

Mayor,21. Telefono, 11 —Alcala de Henares. |
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TALLER DE REPARACIONES Y GARAJE

Venta de neumäticos de las mäs importantes 
casas, y aceites de todas marcas. 

Representaciön de la Compania Arrendata- 
ria del Monopolio de Petröleos.

Carretera de Madrid. — Alcalä de Henares

TALLERES MECANICOS OE EBANISTERIA
DE

Ednardo Chicharro Perez
Se construyen toda clase de muebles Es- 

pecialidad en sillas y mesas de comedor,
| |  en Haya -Exportaciön a provincias.

Talleres: Diego deTorresy Carreterade 
ä§ Aragon. Exposiciön y Oficina. Calle de |1 | 
s |  San Bernardo, 10.—Alcalä de Henares.
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Guarnicioneria
Calzado.

Bemardo Esteban,
Mayor, 12,—Alcalä de Henares.

GRAN ALNACGN DE COLONIALES
Perfecto Gömez, |lj

||[ Ventas al por mayor y al fjj 
fl detail.

II FABRICA DE JABON m 

IKIflVOR. 2 9 . - T E L E F 0 I 0  2 7 . - A L B A L B  DE t l E t i ß f l O S .



PARTE MONUMENTAL
Y

ARTfSTICA

El viajero, al entrar en Alcalä de Henares por la esta- 
ciön del ferrocarril, se encuentra con una lindaave- 

nida cuyo nombre oficial es el de Calle del Marques de 
Ibarra, si bien en la ciudad se le designa con el de Paseo 
de la Estaciön.

Una de las primeras edificaciones de la manzana de 
la derecha corresponde al convento de religiosas Ado- 
ratrices, cuya capilla, de reciente construcciön, tiene 
entrada por esta calle.

Poco mäs adelante, en la m anzana de la izquierda, 
se encuentra el

Hotel de Laredo. —De arquitectura mudejar, cons- 
truido, en 1882, por D. Manuel de Laredo, restaurador 
del Salon de Concilios enelantiguo Palacio Arzobispal.

Constituye este hotel uno de los mäs beilos ornamentos de 
Alcalä, y, para apreciar su valor, es necesario conocerla signifp 
caciön y representaciön histörica y arqueolögica de muchos de 
sus componentes y accesorios, Cada paramento de fachada,1 
cada chapitel, cada una de las piezas o habitaciones interiores, 
el misterioso patiejo o zaguän lateral, lleno de encanto, el 
portalejo de ingreso, todo, en fin, hasta la cruz histörica que 
corona el edificio, merecen, en conjunto y en detalle, atenclön 
y estudio detenido.

Esbelta, senorial, gallarda y cristiana es la torre central, y 
delicado, gracioso y de puro sabor ärabe, el alminar que se 
yergue exento en uno de los lados del palacio. La columnita 
de pörfido, colocada en ängulo en el alzado de este minarete
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sirviö de parteiuz en un ajimez de la prisiön de Estado de San- 
torcaz. La misma procedencia tiene la cruz de hierro colocada 
en lo alto del torreön central y la böveda, de traza anglosajo- 
na, que cubre el salön de honor, construi'da en Santorcaz por 
el Cardenal Tenorio, allä en la decima cuarta centuria.

El artesonado del salön de entrada es un bello ejemplar de 
alfarjerfa ärabe medieval y procede de un histörico palacio de 
la Capital alcarrena. El cupulin del artesonado de un gabinete 
contiguo perteneciö a un palacio de los Condes de Tendilla y el 
primer piso del alminar es una preciosa häbitaciön, bella y 
profusamente ornamentada con yeseria ärabe, de techo de rica 
y prolija laceria. Pero lo que en el Hotel Laredo se admira mäs 
es el salön de honor, por sus proporciones, su estilo y su ga- 
llarda estructura y por lo prolijo, bello y bien entendido de su 
decoraciön, en la que el Sr. Laredo puso a contribuciön su 
gran erudiciön y sus acreditadas dotes de pintor suntuario o 
decorativo.

El Sr. Laredo, miembro de una linajuda familia aragonesa, 
dedicöse al ejercicio de las artes suntuarias; sobresaliö en el 
estudio de la pintura decorativa, de la pintura escenogräfica 
y de los modelos del arte mudejar medieval.

Establecido en Alcalä, puso todas sus energias, sus amo- 
res, su dinero, su competencia artistica, los recursos de su 
vasta cultura, de su gran ilustraciön y hasta la labor material 
de sus manos, en levantar ese primor mazönico, esa torre 
mudejar, ese bello ejemplar arquitectönico que se llama 
Hotel Laredo.

Deträs del Hotel Laredo se encuentra la ermita de 
San Isidro Labrador, esbelta y espaciosa, decorada con 
pinturas del referido Sr. Laredo. Cuida de ella el Gre- 
mio de Labradores de esta poblaciön.

Siguiendo la acera de la derecha, y una vez cruzada 
la carretera, se llega a la Plaza de Atilano Casado, an- 
tes Plaza de Santiago, nombre este que recuerda el 
sitio de la escena descrita por Quevedo en "El Buscön’’



La P u ris im a, c ile b re  cuadro  de A ntolinez, en la  Iglesia del Convento 

de las Ju an as.
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cuando Pablos saca unos pollos a la huespeda, atemori- 
zändola con la Inquisiciön por haberlos llamado dicien- 
do: "pio, pio”.

En esta plaza se halla un vasto palacio, de senoril 
aspecto, con las apariencias de edificio püblico:

La Casa de Moreno.—Este palacio, elegante resi- 
dencia hoy del acaudalado convecino D. Miguel Atila- 
no Casado, tiene un origen celebre y unos principios 
muy humildes: (Fue hospital de estudiantes pobres!

El dia 23 de Marzo de 1513 fundö el gran Cisneros, como 
complemento de su Universidad, seis colegios agregados a 
ella y el H ospital de San Lucas y San Nicoläs, para estudian- 
tes pobres, porque siempre pensö aquel hombre piadoso que 
fueran los pobres, en gran parte, los que utilizasen los benefi- 
cios cientificos y econöm icos que brindaba al pueblo con la 
creacion del gran centro docente de la Universidad alcalaina.

Dotö a este Hospital de sufxcientes bienes para su sosteni- 
miento, todo lo cual quedaba a cargo de un administrador y 
bajo las ördenes y direcciön del Rector de la Universidad.

Establecido en un principio en la Calle de los Coches, tue 
trasladado, en 1540, al edificio de que tratamos, efecto de los 
bienes legados por el Dr. Juan de Angulo y el Dr. Valladaro.

Este Hospital no se cerrö ni dejö de prestar servicios hasta 
la traslaciön de la Universidad a Madrid. Enajenado el edifi- 
cio, enl846, como todos los bienes de la Universidad, lo ad- 
quiriö el celebre humanista y enamorado de Alcalä, senor 
Marques de Morante, que convirtiö esta finca en una hermosa 
posesiön de recreo.

Continuando por la Calle de Lucas del Campo, 
la calle de la derecha es la de Santiago, hoy de 
Jose Canalejas, en la que se halla, a muy poco trecho, el

Convento de San Juan de la Penitencia (Vulgo Las 
Juanas). —Este edificio, antiguo conventode Agustinos, 
es de comienzos del siglo xvu. Delante del templo existe
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una pequena lonja o compäs de beilas proporciones 
con las estatuas de San Francisco y San Diego proce- 
dentes de la portada del antiguo convento de francisca- 
nos de San Diego; una de la Virgen, en la portada y 
otra de la Purfsima, de alto relieve, en el zaguän, de 
desconocida procedencia.

En el interior, armonizan, inesperadam ente, en arte 
barroco del siglo xvn, el templo y los retablos, traslada- 
dos estos con las monjas, en 1884, desde su antiguo 
convento de la Calle de San Juan.

En linda capilla, un cuadro de la Inmaculada, obra 
m aestra de Josfi Antolinez (firmado) que es una de las 
mäs beilas obras pictöricas que, entre tantas, A lcaläpo- 
see. En el retablo colateral del evangelio, interesante 
portezuela de sagrario, que bien pudieramos atribuirla 
al celebre H ans Memlinc.

La comunidad, fundada por Cisneros enl508, guar- 
da como preciados recuerdos del fundador, un sencillo 
pectoral de madera, lleno de reliquias; elbastön, degra- 
nadillo, hierro y marfil, con inscripciones aräbigas y 
primorosas labores, regalado al egregio C ardenalporlos 
capitanes Diego de Vera y Gonzalo de Ayora despues 
de la conquista de Mazalquivir, y que debiö de pertene- 
cer a alguno de los principales ulemas; el testam ento 
de Cisneros y algunos otros recuerdos de este Cardenal 
cuyo retrato se halla en el presbiterio.

La calle de la izquierda, volviendo a la de Lucas del 
Campo, y que casi parece continuaciön de la de San- 
tiago, es la antigua de Gramäticos, despues del Horno 
Quem ado y hoy de Nebrija. En ella estuvieron estable- 
cidos los Colegios de San Eugenio y San Isidoro en los 
que se estudiaban las lenguas latina y griega.



SOJ V/JTOW

P ortezuela  de sa g ra rio , en el Convento de la s  Ju an as, debida al celebre pin- 

to r  flam enco H ans Memlinc-
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Al finalizar la Calle de Lucas del Campo se encuen- 
tra  la de Libreros, ahora de Allendesalazar. En ella, 
esquina a la de Nebrija, estä el edificio que ocupö el 
Colegio de Leon fundado por el Maestro Francisco Tru- 
gillo, colegial mayor del de San Ildefonso, para que 
diez y seis colegiales estudiasen la Sagrada Teologia.

Limitando con este edificio se encuentra el que ocu
pö el Colegio de San Felipe y Santiago, vulgarmente 
llamado del Rey. Dicese obra de H errera, el arquitecto 
de El Escorial, y bien manifiesta la fachada el genuino 
estilo de tan celebre constructor. Pasado el vestibulo se 
encuentra el patio de honor, cerrado por veinte arcos 
sostenidos por colum nastoscanas, bravamente labradas.

Fue fundado por Felipe II, en 1551, con destino a 
diez y seis colegiales teölogos, cuyas becas habian de 
recaer en hijos de sus pajes y criados, Uno de los pri- 
meros quevivieron en el fue Ambrosio de Morales.

Inmediata al colegio del Rey se halla la
Iglesiade Jesuitas. —Notable edificaciön, caracteristi- 

ca de la Orden, 1602 a 1625; trazas, tal vez, del Arquitec- 
to  Juan G ömez Mora, ejecutada por G aspar O rdoNez y 
Valentin B allesteros. La fachada, de traza nobilisima, 
que recuerda, superändolas, las de la mayor parte de las 
iglesias de Roma, fue ejecutada por B artolome DfAZ 
A rias. Las estatuas, San Pedro y San Pablo en el pri- 
mer cuerpo, y San Ignacio y San Francisco en el Supe
rior, de no escaso merito y valor escultörico, son obra 
de Manuel P ereira.

El retablo mayor es de B autista, con cinco grandes 
cuadros de Angelo Nardi. En el se halla el sepulcro, 
"pesadote” de San Diego, antes en el convento de este 
nombre y la Virgen " de Jesus”, götica, del tercer tercio 
del siglo xv, preciosa, titular de los Franciscanos. El or-
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nato de las tribunas es de 1723 a 1726. En el lado del 
evangelio, se encuentra la primitiva capilla de las Santas 
Formas, hoy sacristfa, con frescos de Cano de A rEvalo, 
1681 a 1690.

En este templo se hallan, provisionalm ente, una colec- 
ciön de tapices flamencos, labor del siglo xvn, acaso de 
W ilhem G eubels; urna de plata, (1702) con las reliquias 
de los Santos Ninos; custodia de las Sagradas Formas y 
otros interesantes objetos artisticos que pertenecen a la 
Iglesia M agistrat y que al hacer la resena de este tem 
plo mencionaremos.

Como en tantas construcciones fastuosas, civiles y religio- 
sas de Espana, campea en la fachada principal de esta iglesia 
el escudo heräldico de los Mendoza, linajudos y esplendidos, 
que emplearon gran parte de sus cuantiosos bienes en levan- 
tar fäbricas tan suntuosas como esta. Esta fachada es de tal 
correcciön y severidad de lineas, de tal equidad y justa suje- 
ciön de proporciones, de tan bien modelados detalles, en su 
sobriedad ornamental, que puede asegurarse, sin temor de ha- 
llar quien lo contradiga, que, dentro de la escuela neocläsica, 
es uno de los mäs acabados y mäs recomendables m odelos. 
Siente la falta de la estatua que coronaba, como necesario re- 
mate, el exorno arquitectönico de la principal entrada, esta
tua que existio hasta 1872 en que fue destruida por una chispa 
electrica.

El interior del templo afecta la forma de una cruz latina y 
ostenta la traza de las iglesias todas que erigiö la Compania 
de Jesus hasta la epoca de su expulsiön. Una nave principal, de 
boveda de canön, coronada por una cüpula, con su linterna, 
que descansa sobre el anillo que soportan arcos torales y pe- 
chinas, y circunscrita de dos ördenes de obscuras capillas, que 
comunican las unas con las otras, haciendo de naves flan- 
queantes y soportando sendas tribunas, con los huecos de luz 
o  balcones sobre la nave central y'la del crucero.

Cierta grandeza ätica y severidad que campea en todo su



alzado, la amplitud de las proporciones y la sobriedad de or- 
nato en todos sus miembros arquitectönicos, dan placidez a la 
vista, una agradable perspectiva y holgura y desahogo sumo 
a todo su buque.

El retablo, que llena todo el testero de la nave, por la dis- 
posiciön arquitectö/iica de todos sus miembros en la superpo- 
siciön de sus tres cuerpos y su remate, y por la sobriedad, 
grandeza y elegancia de su traza toda, es digno de figurar en- 
tre tantas, tan ricas y tan ostentosas mäquinas arquitectönicas 
como poseen nuestras hermosas iglesias espanolas de los si- 
glos XVI, XVII y XVIII, con la denominaciön de retablos mayores.

Angelo N ardi, pintor fecundisimo, aunque bastante ama- 
nerado y que tan apreciables muestras de su constante y luci- 
do trabajo pictörico dejö en Alcalä, exornö todos los interco- 
lumnios de este retablo, al que Madrid privö del gran lienzq 
central que representaba la Expectaciön del Parto de Nuestra 
Senora y que tal vez este arrinconado y desconocido, como 
tantos otros, en algün sötano o desvän del Ministerio de Be
llas Artes, o de alguna otra dependencia del Estado. Muy 
plausible seria que este hermoso cuadro de Angelo Nardi vol- 
viera a ocupar el lugar que de derecho le corresponde.

A la primera inspecciön se nota que el mausoleo de San  
Diego ocupa, indebidamente, el lugar del tabernäculo, y para 
que el retablo principal recobrase la armonia y homogeneidad 
primitivas, le es necesario el lindisimo templete-tabernäculo 
que a su vez estä tambi6n, como cosa exötica, ocupando un 
lugar que no es el suyo ante el retablo mayor de la iglesia de 
Santa Maria.

El P. Pedro de Rivadeneira dice que «el Colegio complu- 
tense fu£ el mäs principal seminario que la Compania tuvo en 
Espana, fuente y principio de fundaciön y extensiön en la pro- 
vincia».

Este solo testim onio es suficiente prueba de que la Casa 
de los Jesuitas, en Alcalä, fu6 foco y centro poderoso de su 
acciön religiosa en el mundo e instrumento eficaz de su vigo- 
rosa vitalidad.
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Hubo, ademäs, un m otivoespecial, que diö celebridad mun- 
dial a la Casa de Jesultas en Alcalä, y äste tue la adquisiciön 
o recuperaciön y conservaciön de veinticuatro hostias que, re- 
cibidas, en 1597, por el P, Juan Juärez, como objetodeun robo 
sacrilego, se mantienen incorruptas.

Estas son las renombradas S an tas Forxnas de Alcalä, ce- 
lebradas en toda Espana (1).

A la expulsiön de los Jesultas, la iglesia y el colegio pasaron 
a ser propiedad del Estado. Rescatada y restaurada la iglesia, 
en 1860, por el Arzobispo de Toledo, Fray Cirilo Alameda y 
ßrea, se trasladö a ella el cuerpo del glorioso San Diego que, 
desde el ano 1836, se hallaba depositado en la Magistral. El edi- 
ficio del colegio se destinö a cuartel, con la denominaciön de 
"Cuartel de Mendigorria”.

Al final de la Calle de Libreros estuvo la Puerta  de 
Märtires, asi llamada desde que, en 1568, entraron por 
ella las reliquias de los Santos Ninos al ser trafdas de 
Huesca. Anteriormente se llamaba de G uadalajara y, 
segün costumbre, por ellahabfan de entrar los Arzobis- 
pos y persona s reales la primera vez que visitaban la 
ciudad.

En la Calle de Las Beatas, que partiendo de la de 
Libreros term ina en la Plaza de San Diego, se halla el 
convento de Franciscanas de San Diego, antiguo Bea- 
terio, edificio que ocupö la im prenta de la Universidad 
y donde, segün tradiciön, se imprimiö la celeberrima 
Biblia Poliglota, el cual ha sido acertadam ente restau- 
rado bajo la direcciön del inteligente arquitecto muni- 
cipal, Sr. Azpiroz.

Poseen estas religiosas un cuadro de la Inmaculada, 
original de M o n t e r o  d e  R o j a s .
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(1) La historia de este suceso se inserta en la pägina 25 de esta Guia.



GRANDES BODEGAS 1
DE

SAN ISIDRO

SUCURSAL DE LAS BODEGAS DE JOSE 
GARCIA PLAZA, EN ARGANDA

Los V inos de esta  casa  han  sido  pre- §J 
m iados, en varias E xposiciones, con jj 
D ip lom as de H o n o r y M 6rito : -: Se adm i- ■  

1  ten p e d id o sd esd e lO a rro b a s  en adelan te  I  
1  fac tu rad as  E stac iön  A rganda o A lcalä. 1

En a g u a rd ie n te s , conacs y licores, 
p r ec io s  sin  co m p eten c ia  .

Eras de San Isidro, n.° 7. 
A l c a l ä  de H e n ar e s  .

1  C asa  cen tra l en Alcalä p a ra  degusta- |j  
J[ ciön de nuestros vinos. Calle M ayor. 1  
1 nüm.  92 «Vinos  del  Argandeno».  J
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CONFITERfA Y REPOSTERIA

Antonio Marön
—

Allendesalazar, 6.-Tel. 39.- 
Alcalä de Henares.

Edificio propio : -: Lugar 
preferido por los senores 
turistas:-:El mayor surti- 
do en fiambres y maris- 
cos de todas clases: cafe, 
cervezas, refrescos y li- 
coresC onfiterla  selec-
ta Especialidad 
en las exquisitas 
almendras de 

Alcalä.

Exportaciön a provincias
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En la Plaza de San Diego se encuentran el cuartel 
de caballeria y la Universidad.

Cuartel del Principe de Asturias. — Conocido vulgär- 
mente por Cuartel de San Diego, por haberse edificado 
en el sitio que ocupara el convento de este nombre. 
Fue dirigido por el coronel de Ingenieros Don Francis
co Javier del Valle y se acabö en 1863.

Su exterior, severo, sencillo y elegante, recuerda el 
Cuartel de la M ontana, en Madrid.

Con la traslaciön a Madrid de la Universidad y la extin- 
ciön de las corporaciones religiosas, Alcalä perdiö su fisono- 
mia tipica de centro docente y poblaciön levitica; mas tue pa- 
ra adquirir otra igualmente singulär; la que le presta el ejärci- 
cito con su nutrida guarniciön.

El edificio de San Diego representa fielmente esta evolu- 
ciön de la vida de Alcalä. Fue primero un grande y pobladx'si- 
mo convento; es hoy magnifico cuartel. Como convento fuä 
celeberrimo; en 61 moro el humildisimo lego de los mendru- 
gos convertidos en rosas; San Diego; en 61 se reuniö, en 1830, 
el Capitulo de toda la Orden Franciscana. Para comprender 
toda la amplitud de este edificio, como cuartel, consignaremos 
los siguientes datos. Mide una superficie de 31.675 metros 
cuadrados, tiene 29 pabellones para jefes y oficiales, y sus 
cuatro dormitorios, cuya altura de techos es de 5 metros, son 
capaces para dar cabida a un total de 900 hombres.

Es dicho vulgär en Alcalä que «el Cuartel de San Diego se 
hizo con ochavos morunos.» Expliquemos esto: Una de las 
cläusulas del tratado de paz firmado al terminar la primera 
guerra de Africa dice asi: «Art. 9.°—S. M. Marroqui se obliga a 
satisfacer a S. M. Catölica, como indemnizaciön de guerra, la 
suma de veinte millones de duros, o sean 400 millones de rea
les vellön. Esta cantidad se entregarä por cuartas partes... 100 
millones de reales en l .°  de Junio (1860)...»

Como una parte del dinero de esta indemnizaciön se desti- 
.nö a construir el cuartel de caballeria de Alcalä, he ahi por
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qu6 el vulgo dice que «el cuartel de San Diego estä construido 
con ochavos morunos.»

jCuäntos hombres notables, empezando por el primer su- 
cesor de O ’Donell en el Titulo de Duque de Tetuän, y cuäntos 
celebres generales han pasado, antes de serlo, por el cuarto de 

Estandartes del cuartel de San Diego de Alcalä!

La Universidad. — El colegio Mayor de San Ildefonso 
(Universidad) fue fundado por el Cardenal Cisneros al fi- 
nalizar el siglo xv y edificado por el arquitecto P edro 
G umiel, natural de Alcalä.

La fachada, que con tanta delectaciön artfstica miran 
propios y extranos, la reedificö en piedra el rector Tur- 
balän, el ano 1543, bajo la direcciön de R odrigo G il de 
H ontanön, ejecutando las obras P edro de la C otera. S u 

estilo es de Renacimiento o mejor dicho Plateresco. A 
la tüm ida robustez de su base, corresponde la osada li- 
gereza de su remate. El exorno de los huecos de la fa- 
chada enamora por la exquisita labor de cinceladura j  
su graciosa elegancia.

Sobre el cuerpo principal tiende sus arcos una airo- 
sa galeria con columnitas estriadas y una balaustrada 
final lanza al espacio esbelta cresteria de enhiestas agu- 
jas. La galeria estä cortada en su parte central por un 
ätico triangulär que, en su timpano, ostenta el busto del 
Redentor en actitud de bendecir al mundo.

El cordön franciscano circunda, bien tallado, la fa- 
chada, segün la norm a de los edificios senoriales de la 
epoca en que ella se erigid.

El centro lo ocupa laportada, que es sumamente ri- 
ca en labores, elevändose hasta la mayor altura del edi- 
ficio y teniendo, a derecha e izquierda, caprichosas co- 
lumnas empotradas, platerescas y de corintia trazo.
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Una de las ventanas laterales de la fachada de la Universidad.
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A los lados del balcön principal, en el cuerpo segundo, 
hay hermosos escudos del conquistador de O rän 
v cuatro hercüleos guerreros en diferentes actitudes.

Por ultimo, en el cuerpo tercero, se ostenta un so- 
berbio escudo imperial, flanqueado por las tipicas co- 
lumnas de Hercules y dos reyes de armas en los interco- 
lumnios de los costados. Aunque desaparecieron y se 
vendieron cadenas y soportes (1) que circundaban la 
lonja para realce de este bellfsimo frente, resulta siem- 
pre grandioso, dändole seductor encanto el matiz atra- 
yente de oro viejo con que lo ha dotado la acciön del 
sol, el gran colorista de la Naturaleza.

Esta tipica fachada, que, con la de San Marcos de 
Leon y la del Consistorio Sevillano, constituye como 
un triptico del mäs rico arte espanol renancentista, ha 
servido de norma a muchos arquitectos para sus mejo- 
res producciones. Asi, el arquitecto U rioste la tomö fe- 
lizmente por modelo para el Palacio de Espana en la 
Exposiciön de Paris de 1900, y lo propio se hizo, en 1920, 
para el soberbio teatro que edificö, en Buenos Aires, el 
m atrim onio Guerrero Mendoza.

Primer patio. —Pasado el vestibulo (2) entrase en el 
patio principal, construido en 1662. Bello, severo y ele
gante, todo de piedra de granito, cercado de claustros, 
cuyo primero y segundo plano lo constituyen arcos y 
columnas de orden dörico y el tercero, en la misma for
ma, con columnas que afectan el orden corintio.

(1) Restaurada recientemente esta bellisima fachada bajo 1 & inteligente di- 
reccion del Acad6mico de la de Bellas Artes y Director honorario de la Es- 
cuela Superior de Arquitectura, D. Manuel Anibal Alvarez, seva a proceder 
a la colocaciön de las histöricas y simbölicas cadenas que rodeaban la lonja.

(2) TambiSn se trata, por el arquitecto restaurador, de volver a suprimiti- 
va traza la entrada principal del edificio.
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Corona este patio una bella balaustrada con creste- 
ria formada por 28 pinäculos, en cuyas bases estä escul- 
pida una letra de la inscripciön "en luteam olin celebra 
marmoream” , que dicen m andöponerenlafachadaelegre- 
gio purpurado, convencido de que otros harian de pie- 
dra lo que el construia de tierra.

En la parte superior de los cuatro frentes, y cortan- 
do la balaustrada, se ven cuatro äticos, obra de F rancis
co de la dehesa, que representan: el de la der^cha, al 
venerable Cisneros, con el Crucifijo y el bastön de gene
ral en las manos; el de la izquierda, a Santo Tomäs de 
Villanueva, con bonete y beca de colegial; los otros dos, 
escudos del Cardenal.

La arquitectura del patio es de Josfi S opeNa, segün 
indica la inscripciön que hay alrededor del ultimo friso, 
hoy ilegible en muchos trozos.

En el centro de este patio existe un pozo, antes cobi- 
jado por gallardo templete de piedra granitica; hoy, 
desaparecido el templete, sobre el brocal del pozo se ha 
colocado una estatua marmörea de Cisneros, obra en- 
viada desde Roma, en 1864, por el pensionado V ilches.

En el claustro bajo, sobre el arco de paso al segun- 
do patio, se colocö, en 1917, con gransolemnidad y asis- 
tencia de Comisiones y Autoridades, al festejarse el 
cuarto centenario del fallecimiento de Cisneros una 
gran placa de bronce, procedente de la Repüblica Ar- 
gentina, con relieves representando hechos culminantes 
de la vida de aquel hombre insigne, y una inscripciön 
que dice:

1517 -1 9 1 7 .

A CISNEROS

EN SU CUARTO CENTENARIO —AROENTINOS Y ESPANOI.ES
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Segundo patio. —Llamado de los filösofos, de mayo- 
res dimensiones que el principal. En algün tiempo de- 
biö de estar cerrado de claustro pues eil el segundo ter- 
cio del siglo xvm existia parte del mismo sostenido por 
32 columnas de orden compuesto, destacändose, en los 
arranques de los arcos, cabezas de tam ano natural, en 
märmol, de grandioso caräcter. Hoy no existe nada de 
esta grandiosa obra de arte, de la que P onz pudo con- 
tem plar una fachada completa en su visita a esta ciudad 
en 1776.

Patio trilingüe. —(1) Asi denominado por ensenarse 
en el Colegio de San Jerönimo, que este patio integraba, 
el latin, el griego y el hebreo. Construfdo, en 1557, por 
P edro de la C otera, es obra plateresca sobria y elegante.

Este patio da ingreso al
Paraninfo. — O bra de 1518 a 1519. Tiene bello arte- 

sonado de arm adura morisca, de lazos de seis, y riquisi- 
mo balconaje plateresco, con elegantes tribunas. Traba- 
jaron en el, como estucadores, B artolome A guilar y H er- 
nando de S ahagün, y como pintores, D iego Löpez, J uan 
de B orgona, LuispE M edina y A lonso S änchez.

Se encuentra destrozado, pues ni el recuerdo de tan- 
tos sapientisimos varones, que engrandecieron con su 
presencia este augusto recinto, ni su notable merito ar- 
tistico, fueron causa suficiente a impedir que durante 
varios anos se convirtiera en depösito de paia.

Por citar algunos entre los innumerables hombres emi-

(1) En prensa esta Guia, se ha cerrado la comunicaciön con este patio y 
el Paraninfo por la parte del Colegio, para proceder en aquellos a obras de 
restauraciön y por tratar de därseles nuevo destino. Su entrada actual, por 
la antigua e histörica puerta de Carros. (Avenida del Genei al Femändez Sil- 
vestre. antes Calle de Roma.)
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nentes que, durante tres centurias, brillaron en la Universidad 
Complutense llenando el mundo con su fama, consignaremos 
los siguientes: Antonio de Nebrija o Lebrija, Ferrara, Petreyo, 
Matamoros, Heredero y Mayoral, Väzquez, Cipriano de la 
Huerga, Arias Montano, Santo Tomäs de Villanueva, San lg- 
nacio de Loyola. Fray Luis de Leon, San Jose de Calasanz, 
Fuente y Duena, Heredia, Villacorta, Divino Valles, el Tosta- 
do, Cobarrubias, Ambrosio de Morales, el P. Mariana, Queve- 
do, el Cardenal Espinola, Jovellanos.....

Tambien honraron estas aulas con sus märitos, Dona 
Francisca de Nebrija, hija del citado Antonio de Nebrija, cuya 
cätedra de Retörica regentö en ausencia y enfermedad de su 
padre, con aplauso y aprobaciön hasta del Pontifice, y Dona 
Luisa de Medrano que, enl715, explicö y comentö los cläsicos 
en esta Universidad.

Iglesia de San Ildefonso o de la Universidad. -  Fun- 
dada tambien por Cisneros, unida al Colegio Mayor.

Presenta un bello frente, con linda espadana, del es- 
tilo de H errera.

El interior del templo lo forma una sola espaciosa 
nave. Exornasu alzado, en todos sus param entos, pro- 
lija yeseria de estilo götico florido o flamero, con remi- 
niscencias platerescas, bella decoraciön, hoy muy dete- 
riorada y maltrecha y a fa l ta d e  elementos, tan im por
tantes como el pülpito, que la integraban.

Cubre esta iglesia un hermoso artesonado policroma- 
do de cocienzuda lacerfa morisca.

La magnffica reja, estilo renacimiento, que separaba 
del templo la Capilla Mayor, la llevö a Carabanchel el 
Marques de Salamanca y el bello triptico del Altar Ma
yor, .llevado a Madrid por el coleccionista Conde de 
Quinto, fue pasto de las Hamas en los alborotos politi- 
cos del ano 1854.

De la antigua imaginerxa de esta iglesia pueden verse
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aün en ella un Cristo crucificado y una notable efigie, be- 
llamente estofada, de Santo Tomäs de Villanueva.

Em potrado en el muro del lado de la eplstola, el se- 
pulcro de D. Francisco Valles y Covarrubias, llamado 
el Divino, Catedrätico de esta Universidad y medico de 
Felipe II, con una läpida en la que estä escrito este epi' 
tafio:

FRANCISCO VALLESIO PI ilLIPPI IIHISPANIARUM ET IN 
DIARUM REGIS CATHOT1.ICI DIGNISSIMO PROTHO 
MEDICO^ PHILOSOPHIAE IN ACHADEMIA COMPLU 
TENSI PARENTI MAGNO^VIRTUTIS IN HESPERIA 
MAGISTRO CLARISIMO ET OPTIMO

IN PHISICIS PRIMUS NULLI VIRTUTE SECUNDUS 
IN MEDICIS CERTUM EST NON HABUISSE PAREM 

ET TAMEN HIC MAGNUS TOTO VALLESIUS ORBE 
EN PERIT ET PARVO CLAUDITUR IN TUMULO 

AST ANIMO ALTHEREAS HABITAT NOVUS INCOLA SEDES 
NIMIRUM HAS SEDES QUI BENE VIXIT HABET

El D ivino  Valles muriö en Burgos, siendo conducido el ca- 
däver a Alcalä de "orden y costa” de Felipe II, para que fuera 
inhumado en la iglesia de San Ildefonso, en una capilla cuyo 
ingreso correspondx'a al lugar en que estä el sepulcro actual.

A causa del abandono en que estuvo esta iglesia desde la 
traslaciön de la Universidad hasta que de ella se hicieron car- 
go los PP. Escolapios, se hundiö la capilla y la Real Acade- 
mia de Medicina de Madrid sufragö los gastos para trasladar 
los restos de Valles y la läpida que senalaba su sepultura al 
sitio en que se encuentran en la actualidad, mandando colo- 
car sobre la läpida primitiva otra con esta inscripciön:

A LA MEMORIA DEL INSIGNE DR. D. FRANCISCO VALLES 

LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID

ano  1863
Tambien fueron enterrados en esta iglesia, el celebre me-
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dico Cartagena, Pedro Gumiel, Jose de Sopena, Nebrija, Die
go Lopez, Juan de Vergara, Demetrio el Cretense, Fernando 
Pinciano, Alfonso de Zamora, Pablo Coronel y Alfonso Com- 
plutense, medico de Alcalä, segün inscripciones de las respec- 
tivas läpidas funerarias que aqui existieron.

A la izquierda, saliendo de la Universidad o de su 
iglesia, se encuentra la antigua Plaza del Mercado, hoy 
Paseo de Cervantes, y, en el centro, la estatua del pre- 
claro hijo de Alcalä, sobre un pedestal de forma pirami- 
dal octögona obra del m aestro cantero Pablo del Valle. 
La estatua, fundida en bronce, se construyö en Floren- 
cia y es obra del laureado artista Carlos N icoli.

Alcalä, cuna del Principe de los Ingeniös, tenia con este 
una gran deuda, la que solventö el ano 1879, erigiendole este 
bello monumento.

Habia de colocarse en el alguna inscripcion o epigrafe y, los 
que anduvieron en este asunto, procedieron con tino y suma 
discrecion; se limitaron a estampar en aüreos caracteres, en 
uno de los paramentos del pedestal de la estatua, esta sola pa- 
labra: Cervantes.

Es el mayor elogio que pudieron escribir al tratar de glori- 
ficar al Maestro del habia castellana.

Los dos notables y modernos edificios que, orienta- 
dos al O este.se encuentran enel Paseo de Cervantes son:

El Cfrculo de Contribuyentes y el Hotel Cervantes.
Uno de esos rasgos loables de civica labor, por parte de los 

conduenos de la antigua Universidad, diö origen a la construc- 
cion de estos dos edificios en”el sitio ocupado por casucos que 
fueron dependencias universitarias y que, con su pobre apa- 
riencia, deslucian el aspecto de la gran Plaza Mayor.

El sabio arquitecto, D. Martin Pastells, tue el encargado de 
proyectar el Circulo de Contribuyentes y el Hotel Cervantes, 
y lo hizo muy discretamente, trazando unos edificios coqueto- 
nes, y ornamentando el exterior del primero, en forma cläsica



Sepulcro  del D ivino V alles, en la Iglesia de la U niversidad.
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espanola, con paramentos da ladrillo vasto, al descubierto, 
que forman caprichosos alicatados. La decoraciön interior del 
Circulo es elegante. El Hotel reüne todas las condiciones 
apetecibles en esta clase de establecimientos.

Parroquia de Santa Maria, —En su ingreso una ins- 
cripciön, en azulejos, dice con lacönica elocuencia lo si- 
guiente:

Iglesia P arroquial de S anta Maria la Mayor, donde fu6 
bautizado M iguel de Cervantes Saavedra.

El actual templo comenzö a edificarse, bajo la con- 
cepciön de un plan vastfsimo, en el periodo de transi- 
ciön del ojival al renacimiento. Mas del plan primitivo 
solo llegö a realizarse la parte del testero, de recios y 
austeros m uros y amplias bövedas de crucerfa. En el si- 
glo xvn se cerrö, malamente, la obra realizada, bajo el 
estilo y traza imperante en dicha epoca, quedando de es- 
ta suerte el edificio sin armonia ni homogeneidad en su 
alzado.

Los tres äbsides se hallan decorados con pinturas de 
arrogante concepciön barroca, debidas al atrevido pin- 
cel de Juan C ano de ArEvalo, discfpulo de C amilo.

Fd retablo mayor contiene pinturas, tal vez de Ange- 
lo N ardi, y, en el puesto preferente, la imagen de Santa 
Maria de Jesüs, m andada esculpir por San Diego, y pro- 
cedente del convento que llevö su nombre.

Sobre la puerta de la sacristia, bello cuadro de San 
Agustin, firmado por A ntonio A rias, y en el interior, in- 
teresantes pinturas que exornan el retablo existente so- 
bre la cajoneria. En £sta se guarda, entre otros ricos or- 
namentos, un precioso terno de terciopelo picado y 
prolijay aürea imagineria, llamado vulgarmente, el ter- 
no de Cisneros.
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El notable cuadrodelalnifiaculada, de Francisco R izi, 
qae antes se contem plaba a los pies del templo, se halla 
ahora en la sala-despacho parroquial.

En el archivo de la parroquia, el libro primero de 
bautizados en el que, al folio 132 vuelto, se halla la si- 
guiente partida:

«En domingo nueve dias del m es de Octubre ano 
del senor de m il quinientos e cuarenta e siete anos, 
fue baptizado Miguel hijo de Rodrigo de Cervantes e 
su m uger Dona Leonor; fueron sus com padres Juan 
Pardo, baptizöle el Reverendo Senor Bachiller Se - 
rrano Cura de Nuestra Senora, testigosB altasar Vaz~ 
quez Sacristän, e yo que le baptice e firm e de m i 
nom bre=Bachiller Serrano.»

En el lado del evangelio la Capilla del Oidor, con 
yeserfas götico mudejares de principios del siglo xv. 
En ella, lapila bautismal enquefuecristianado Cervantes 
y estatuas sepulcrales, antes en otra capilla, que re- 
presentan a D. Fernando Alcocer y a su mujer Ma
ria Ortiz. Declarada esta capilla m onum ento nacional 
ha sido restaurada por el competente arquitecto D. Luis 
Cabello Lapiedra.

El origen de la parroquia de Santa Maria data de 1250, (has-



O rnam en taciön  de yeseria  en la  C apilla del O idor, donde es tä  la  p ila en que 
fue bau tizado  C ervantes, en la Iglesia de S an ta  M aria.
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ta esa.fecha solo aparece como parroquia la de los Santos Jus- 
to y Pästor) y radicaba en la ermita de Santa Maria la Mayor o 
de Jesus, situada en el lugar en que se construyö el Convento 
de San Diego.

La Iglesia actual ocupa el sitio en que estaba la ermita de 
San Juan de los Caballeros a la que se traslado, por estar me- 
jor situada, la parroquia de Santa Maria. Insuficiente para es- 
te fin la capacidad de la ermita de San Juan se derribö parte 
de esta, en 1553, procedi£ndose, como antes se ha dicho, a le- 
vantar la edificaciön actual.

Casa Ayuntamiento. — Al salir de Santa Maria se 
presenta a la vista del viajero le bella fachada de la Ca
sa Comunal, de estilo neocläsico, con reminiscencias 
barrocas, debida a la competente tecnica del actual ar- 
quitecto municipal D. Jose de Azpfroz.

Pasado el zaguän se aprecia, al punto, la buena dis- 
posiciön interior del edificio, con amplios locales aptos 
para el funcionamiento de todas las dependencias mu- 
nicipales, y entre estos, el salön de lionor o de actos so- 
lemnes, bellamente decorado. En el de sesiones, elegan
te vitrina, estilo Luis XV, con el estandarte histörico de 
la Ciudad.

Posee la casa algunas muy apreciables obras pictöri- 
cas y entre ellas una interesante tabla de principios del 
sigloxvique representa a la V irgen'am am antando al 
Nino.

En pequena estancia, un incipiente Museo-Bibliote- 
ca Cervantino que se trata  de instalar en local m äsapro- 
piado aum entando, al mismo tiempo, los objetos y li- 
bros que lo constituyen.

La actual Casa Ayuntamiento es la tercera de las que ha te- 
nido el municipio desde que hay memoria de ellas. Heaqui, en 
breves palabras, la historia del actual Consistorio.
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Elpresbitero, D. Francisco Antonio Calamaza, comprö, am e- 
diados del siglo XVII, unas casas en la Plaza del Mercado, per- 
tenecientes al inmediato Colegio de Mälaga, y edifico en eilas 
un colegio del instituto de San Camilo de Lelis, vulgo los Ago- 
nizantes, el cual tue incorporado a la Universidad, en 1655, 
con benepläcito del Arzobispo de Toledo, Cardenal Sandoval.

En 1684, el Racicnero de la Magistrat, D. Juan de Arribas, 
hizo donacion de cuatro mil ducados a este colegio para que 
en 61 se sostuviesen religiosos bajo la advocaciön de San Car
los Borromeo. Extinguido el colegio y expulsados los religio
sos que lo habitaban, el Estado cediö el edificio, con destino a 
Casa Ayuntamiento, y, reformado completamente en su estruc- 
tura, se instalaron en el las dependencias municipales poco des- 
pues de la revoluciön de 1868.

Deträs de la Parroquia de Santa Maria, en la gran 
Calle de los Colegios, despues de Roma y hoy Avenida 
del General Fernändez Silvestre, se halla el edificio que 
ocupö el Colegio de San Ciriaco y Santa Paula, mäs 
conocido por el nombre de Colegio de Malaga, destina- 
do actualmente a colegio de ninas por el Excmo. Ayun
tam iento de M adrid.

Fue fundado por D. Juan Alonso de Moscoso, natu 
ral de Algete, colegial del de teölogos de esta Univer
sidad y Arzobispo de Santiago.

Su edificaciön es un modelo de lo que pudieramos 
llamar construcciones alcalainas, en la que el ladrillo, 
perfectamente asentado, y la interposiciön de cajas de 
m amposteria integran el alzado con severas y elegantes 
lineas y buenas proporciones. Bien se nota esto en sus 
dos fachadas, en sus enhiestas torres flanqueantes y en 
el bellisimo patio central.

Divide el cuerpo bajo del principal una im posta de 
piedra con inscripciön latina, en la que consta el nom-
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bre del fundador y la fecha de la construcciön (1626).
Contiguo a este edificio se levanta el que ocupö el 

del Real Colegio de Agustinos Calzados, fundado en 
1563. Hoy estä destinado a casa de labor y almacenes. 
En una m oldura debajo del coro de la iglesia, pajar en 
la actualidad, se lee lo siguiente: «Fr. Ambrosius calepi- 
NUS, ORDINIS EREMITARUM S. P. N. AGUSTINI. OBIIT. ANNO 1511.»

Frente a este edificio se halla el que ocupö el Cole- 
gio de la Madre de Dios, hoy, Casa-cuartel de la G uar
dia civil y a continuaciön de este el del Colegio Trilin- 
güe o de San Jerönimo, hoy destinado, en parte, a vi- 
viendas (1).

En la Calle de Santo Tomäs se encuentran los esta- 
blecimientos penitenciarios

Escuela de Reforma y Prisiön Central de Mujeres.
— Ambos, pero especialmente el primero, son objeto 
de estudio por criminalistas y sociölogos nacionales y 
extranjeros, que frecuentemente los visitan, y quienes 
no escatiman elogios y pläcemes a su organizaciön y 
regimen.

La Escuela de Reforma ocupa los edificios que fue' 
ron Colegio de Santo Tomäs, Colegio de Santiago o de 
Manrique yColegio-Convento de Mercedarios Calzados.

La Prisiön de Mujeres, el que fue Colegio-Convento 
de Carmelitas Descalzos, cuyo primer rector fue San 
Juan de la Cruz.

Siguiendo la calle de Roma se encuentra, a la iz- 
quierda, un vasto edificio recientemente reconstrufdo 
con destino a cuartel del Arma de Caballerfa. En el te-

(1) Vease la llamada de la pägina 55,
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rreno que ocupase levantaron un di'a, elColegio de San
ta Balbina y el Convento de Trinitarios Calzados.

Inmediato a este edificio se halla el que fue Conven- 
to-Colegio de San Bernardo, hoy asilo de ancianos, 
sostenido por el Excmo. Ayuntamiento de Madrid, y, 
contiguo, el de la

Ermita del Cristo de los Doctrinos. — Fundada, en 
1581, por el Licenciado Lopez de Ubeda, con destino a 
m odesto Seminario en que se ensenase a los ninos la 
Doctrina Cristiana, hubo de ser reconstruida en 1702, 
por haberse declarado en ruinas la primitiva fäbrica.

La efigie del Cristo de la Misericordia, que en ella se 
venera, es de una muy bien entendidaanatom fa.degran 
sentimiento y expresiön de rostro y, como otras del 
Crucificado, de su epoca, se halla en el color de la ma- 
dera en que estä esculpida, sin encarnaciön o pintura 
alguna y teniendo dorado el pano de la cintura. Los en- 
tendidos y competentes en iconografia discrepan sobre 
la epoca y el autor de esta imagen, pero todos se mues- 
trän conformes en que no puede atribufrsele mayor an- 
tigüedad que ladecom ienzos del siglo xvi, por lo que de- 
ben desecharse por caprichosas y arbitrarias las versio- 
nes que corren respecto a asignarle mäs remoto origen.

En esta ermita hay unatablaretrato , muy apreciable, 
del Cardenal Cisneros.

Los dos Ultimos edificios de la Calle de Roma son: 
El Colegio-Convento de San Basilio Magno, a la dere- 
cha, hoy Cuartel y Parque militar, con un bello ejemplar 
del mäs fino estilo barroco espanol en la gran puerta de 
lo que fue iglesia. A la izquierda, el

Convento de Carmelitas del Corpus Christi. (Vulgo 
Monjas de afuera).—Fundado por la Condesa de Caste-
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lar en 1599. Presenta unsencillo frente, de buena fäbri- 
ca, con portada en la que campean una bella imagen de 
la Virgen y dos grandes escudos, muy bien cincelados, 
de los fundadores de este religioso establecim iento.

En el interior del pequeno templo, hermosos re tablos 
dorados con beilas pinturas en sus bases, y dos repisas, 
de buena talla, en las que posan los bustos de la Dolo
rosa y de Santa Teresa de Jesüs, que bien pueden atri- 
buirse a P edro de Mena.

Tambien se guardan en este Convento algunas car- 
tas de Santa Teresa; el crucifijo que la acompanö en sus 
viajes y fundaciones; un rosario, un bäculo o bastön de 
la Santa, que las Madres han cubierto de plata, y algu- 
nos otros objetos piadosos.

Terminada la visita de los m onumentos de la Calle 
de Roma, el viajero debe volver al comienzo de dicha 
calle y visitar el Convento de Franciscanas de Santa Ur
sula, vulgarmente llamado

Las Ursulas. —Fundado, en 1564, por el Canönigo de 
la M agistrat Sr. Gutierrez de Cetina.

La iglesia, modestisima, se halla cubierta con arma- 
dura mudejar de tres panos y de lazos.

En el presbiterio, dos buenos cuadros: uno del Cru- 
cificado, al pie del cual se lee: "Angelo Nardi ruega le en- 
comienden a dios” ; el otro, de muy bella traza, de San Je- 
rönimo. A los pies de la iglesia, en una hornacina, un 
bellisimo grupo escultural representando a San Joaquin, 
Santa Ana y la Virgen.

Pero lo que hace interesante la visita a esta modes- 
ta iglesia es la admiraciön de que es digno el notabilisi- 
mo Cristo agonizante, colocado en uno de los altares la
terales, y en el que su autor, elcelebre P edro de Mena,

5
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demoströ, excepcionalmente, sus grandes dotesde ima- 
ginero cristiano, y del cual se puede decir con un escri- 
tor lo siguiente: «El arte de Pedro de Mena, si bien ofre- 
ce en su conjunto el realismo caracteristico de la in- 
mensa mayoria de las obras espanolas, alcanza, en 
algunas ocasiones, tal sublimidad del dolor que casi se 
eleva al nivel de las obras m aestras italianas.»

Convento de Trinitarios Descalzos y Colegio de los 
Caraciolos.—A espaldas del Convento de las Ursulas, 
en la  Calle de la Trinidad, hay dos vastisimos edificios, 
hoy dependientes del Ministerio del Ejercito, pero que 
bien manifiestan, en su aspecto, su origen monacal. 
Son estos el Gobierno Militär, que antes tue Convento 
de Trinitarios Descalzos, y el Parque de Intendencia, 
que fue Convento de Caraciolos o de clerigos reguläres. 
Este ultimo lo constituye una suntuosa construcciön de 
ladrillo al descubierto, y en su traza interior se desarro- 
11a, al centro, una magna escalera, cercada de amplias 
galerfas y flanqueada por dos espaciosos patios gerne- 
los, de bello trazado, hoy en estado de censurable des- 
cuido, lo mismo que la iglesia, de gallardo y original al- 
zado, actualmente convertida en pajera.

Convento de las Claras.—En la misma Calle de la 
Trinidad el Convento de Franciscanas de Santa Clara, 
con su amplitud, y sölida y bien fraguada construcciön, 
manifiesta los arrestos y la largueza y piedad de sus 
fundadores los esposos Jorge de Paz de Silveiray Bea- 
triz de Silveira, y hoy, el decadente estado del edificio, 
manifiesta la penuria y estrechez en que vive su Comu- 
nidad; asi como la severidad y sencillez exteriores de 
su fäbrica, en que campea el escudo heräldico de los
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fundadores, contrasta con la majestad de su alzado en 
el interior de la clausura.

En su linda iglesia, en cläsico retablo mayor, hay 
pinturas de Angelo Nardi en las que se echa de ver ma- 
yor descuido y amaneramiento que en tantas otras obras 
suyas.

Retrocediendo por la Calle de la Trinidadysaliendo, 
por la del Gallo, a la antigua Calle de La Justa, despues 
de Santa Ursula yhoy Avenida del General Fernändez 
Silvestre, nos encontram os ante el

Convento de las Magdalenas.—Fundaciön de don 
Andres Villarän, en 1589. Bella edificaciön, de caracte- 
rfstico estilo prechurrigueresco, con cüpula y espadana 
de graciosas lineas. Es digno de atenciön, por su forja 
y cinceladura, el herraje de las tres puertas de ingreso.

El templo, de planta de cruz latina, es de un alzado 
elegante y airoso.

El retablo mayor y los dos colaterales son verdade- 
ros modelos en su genero arquitectönico.

Esta iglesia es rica en estatuaria y pintura religiosa. 
En el altar mayor, la Magdalena, acaso de Alonso Cano, 
o de P edro de Mena; otras dos de Santa Ana y San An
dres y el grupo del Calvario, coronändolo. En la porte- 
zuela del ostensorio una bella Inmaculada, de J. A nto- 
linez, y un San Agustin y un San Nicoläs de Tolentino, 
delm ism o autor, en los estilobatos.

A un lado del presbiterio, un Cristo con la cruz a 
cuestas, de CarreNo , y en el otro lado, tras de la verja 
del coro bajo, un interesante retrato del venerable Her- 
m ano Francisco del Nino Jesus.

En uno de los retablos colaterales, la Anunciaciön, 
de P ereda; en el otro, la Inmaculada, de Francisco Rizi, y
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en los sagrarios de los tres, lindas tablas atribuidas a
E scalante.

En los cuatro machones que sostienen la arrogante 
cüpula, en sendas hornacinas, cuatro magnificas efigies 
de San Agustfn, Santa Mönica, Santo Tomäs de Villa- 
nueva y Santa Clara de Montefalco.

Sobre el coro alto, campea, muy mal colocado por 
cierto, un gran cuadro de SoLfs, procedente del Conven- 
to de Recoletos Agustinos y en uno de los altares latera
les, tambien fuera de lugar, la preciosa imagen de Nues- 
tra  Senora de la Correa. Tambien estaban sobrepues- 
tas, en altares laterales, dos arrogantisimas efigies de 
San Agustfn y Santa Rita, que las Religiosas, por su 
penuria, se han visto precisadas a enajenar.

Conservan un apreciable retrato del fundador y, en 
el locutorio, un cuadro de Angelo Nardi que representa 
el martirio de San Pedro.

Entre los objetos del culto, un incensario y naveta, 
de plata, de delicadisima labor repujada, estilo Luis XV.

Siguiendo por la Calle de Escritorios, se encuentra, 
a mano derecha, un edificio de sölida construcciön cu- 
ya fachada, de ladrillo al descubierto y de cläsica traza, 
revela bien la epoca de su erecciön. Fue construido ya 
mediado el siglo xvn para el Colegio de San Patricio 
o de Irlandeses en el que estudiaban Teologia, durante 
siete anos, veinte colegiales que habian de ser naturales 
de Irlanda, Flandes u Holanda y que tern'an que dedicar- 
se a predicar la fe catölica especialmente en Irlanda y 
en los paises infieles. Al concluir el siglo xvm se reuniö 
al de igual clase de Salamanca, pasando el edificio y 
sus rentas a poder del Conde de Revillagigedo.

Contiguo a esta construcciön estä el Colegio de Re-
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ligiosas Filipensas, en uno de cuyos patios, que pertene- 
ciö a antigua casa senorial, hay un interesante arco mu- 
dejar y brocal y arm adura de pozo.

Al finalizar la Calle de Escritorios estä la Plaza de 
los Santos Ninos y, en ella,

La M agistral. —Colegiata desde 1479, por Bulas de 
Sixto IV, obtenidas por el Arzobispo D, Alonso Carrillo 
y'Acuna; Magistral, en 1519, por Bula de Leon X, im- 
petrada por el Cardenal Cisneros. El templo actual fue 
edificado por este insigne Prelado, 1497-1509, siendo 
arquitecto P edro G umiel. Declarado monumento nacio- 
nal, en 1904, ha sido perfectamente salvado y recons- 
truido por el arquitecto D. Luis Cabello Lapiedra.

El espanol aborigen, de la mäs pura estirpe ibera, 
que adora en su limpia prosapia, que se siente grande 
teniendo fe, debe venerar este templo como unsfmbolo.

Austero, sencillo, sobrio, grave, pobre, pero elegante, 
distinguido; representaciön y fiel trasunto del genio no
ble, digno y audaz del alma castellana, nada hay en el 
de influencias extranas ni de entromisiones exöticas, ni 
de cruzamientos y de promiscuaciones de otros pueblos. 
No se ve en el mäs que la virilidad de la raza, el arte de 
puro sabor patrio, estudiado en estratificaciones caste- 
llanas por el sobrio P edro G umiel.

Pero hay mäs. No es posible representar de manera 
plästica el caräcter del gran Cisneros mejor que como 
en este templo se representa, se simboliza y se plasma. 
Escogitad los epitetos mäs propios para retratar la figtf- 
ra de aquel grande hombre, tomadlos luego para des- 
cribir su templo y resultarän exactos, fidelfsimos en Or
den a este.

Gratam ente impresionado el viajero con el aspecto
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tan  bien concertado del exterior del templo, revestido 
todo el de gracioso esgrafiado, al situarse en la lonja, 
amplia, del edificio, se encuentra con la portada Prin
cipal, del mäs tipico estilo del ültimo periodo ojival, 
sencilla, sin grandes alardes ornam entalales y cerrada 
en su gran vano de ingreso por ingentes hojas de bron- 
ce, tachonadas con los escudos de la iglesia.

El interior lo constituyen tres amplias naves, abra- 
zändose las laterales en la girola. Los cuarenta y tres 
robustos pilares de haces de baquetones, que ascienden 
a lasbövedas, coronados de cenefas de cardinas, for- 
m an en aquellas sencilla nervadura o cruceria, cuyas 
claves ostentan bien tallados florones dorados con es
cudos heräldicos.

Las vidrieras, de imagineria, de todas las ventanas, 
son de la fabricaciön Maumejean Hermanos, que tan- 
ta  reputaciön y fama ha adquirido en la confecciön de 
vidrios policromados.

Al recorrer el amplio sagrado recinto, recibe el visi- 
tante dos agradables sorpresas que descuellan entre tan- 
tas como le aguardan al estudiar este histörico templo. 
Una, en el trascoro; otra, frente a lcoro , en el crucero: 
los sepulcros de los Cardenales Carrillo y Acuna, y 
Jimenez de Cisneros.

El sepulcro de Carrillo es bien digno de estudio co
mo tipo de m onumentos funerarios de fines del siglo 
xv y por remembrar la memoria de este turbulento Pre- 
lado. Sobre hermoso sarcöfago de märmol blanco, de 
prolija ornam entaciön götica, posa la estatua yacente 
del Cardenal, de esmeradfsima ejecuciön escultörica, lo 
mismo en su cabeza y manos que en la indum entaria y 
bäculo.

En el friso de la cresteria de pequenas almenas, so-
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bre el que se tiende la colchoneta del sepulcro, hay una 
inscripciön de göticos caracteres que dice asf:

SEPULTURA DEL MUY REVERENDfSIMO Y MUY MAGNfFICO SR. DON 
ALFONSO DE CARRILLO DE GLORIOSA MEMORIA, ARZOBISPO DE 
TOLEDO, FUNDADOR DE ESTE MONASTERIO. V1VIÖ ARZOBISPO TREIN' 

TA E CINCO ANNOS, CINCO MESES E DIEZ Df AS: FAI.LECIÖ EN ESTA 
VILLA DE ALCALÄ, PRIMERO DE JULIO ANNO DEL SENOR DE 1482, DE 
EDAD DE 68 ANNOS E DIEZ MESES E 20 Df AS.

La verja que rodea el m onum ento es moderna, pero 
responde bien, por su traza, a la obra que circunda. En 
distintas ocasiones ha experimentado este sepulcro sen
sibles desperfectos y mutilaciones que por fortuna se 
han ido rem ediando concienzuda y competentem ente.

El Cardenal D. Alonso Carrillo de Acuna, falleciö en Alca- 
lä de Henares, el dia l .°  de Juiio de 1482, siendo enterrado en 
el Convento de San Diego, que 61 fundara.

Al ordenarse el derribo de este para construir el cuartel, la 
Comision de Monumentos, que ya en 1846 pidiö se trasladara 
el sepulcro a Madrid, gestionö y consiguiö se colocase en la 
Magistrat, obteniendo, ademäs, fondos para restaurarlo.

Desmontado el sepulcro, 1856, halläronse los restos del 
Prelado en buen estado de conservaciön y muy especialmente 
algunas de sus ropas. siendo trasladados a la Magistral y colo- 
cados en la misma capilla en que se custodiaban los de Cis- 
neros.

Al inhumarse los restos de Carrillo, 6 de Septiembre de 
1857, pusieron sobre la caja cineraria un tubo de latön y den- 
tro de el un documento expresivo de todo lo ocurrido para 
que el sepulcro hubiese ido a la Magistral.

jA cuäntas reflexiones se presta el hecho de que las mismas 
bövedas cobijen las cenizas de Carrillo y de Cisneros!

Perseguidor y perseguido, tan separados en vida, esperan 
en la insigne iglesia que ambos enaltecieron el dia del Supre- 
mo Juicio.

Sepulcro de Cisneros.—De la traza genuinamente

.. , j
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götica del sepulcro de Carrillo pasemos a gozar, en el 
mausoleo de Cisneros, delam anifestaciönm äsesplendi- 
da de las galas del Renacimiento. «Mas antes de admi- 
rar, ioh visitante!, sus ricos märmoles, laesbelt^  y be- 
llaverja de bronce que le resguarda y los primores del 
arte de uno y otra, piensa y m edita que alli dentro duer- 
me el sueno eterno el genio de nuesta raza, el simbolo 
de nuestra grandeza, la personificaciön de nuestras glo- 
rias, elreflejo de la Espana grande y viril; que alli des- 
cansa un atlante; jel Venerable siervo de Dios, Fray 
Francisco JimSnez de C isneros!» (1)

Este suntuoso sepulcro es concepciön del famoso es- 
cultor italiano D omingo A lejandro F i.orentIn , (Fancelli) a 
quien se lo encargaron los testam entarios de Cisneros 
deseosos de honrar dignamente la memoria del egregio 
Cardenal; pero habiendo m uerto Fancelli, (1518) a muy 
luego de comenzada la obra, se hizo cargo de esta, me- 
jorando su traza, el escultor burgales, residente en Ge
nova, B artolom£ de O rdönez, que esculpiö la estatua y al 
fallecer (1520) dejö muy adelantada la obra. Recurriöse 
entonces a varios artistas para ultimarla, lo que ejecutö, 
bajo la direcciön de P rietro A prilis da C harona, y con 
arreglo a los dibujos de O rdönez, R afael da M ontelupo, 
mäs tarde discipulo de M iguel A ngel, labrando el las es- 
tatuitas de San Agustin y San Jerönimo, en tanto que 
G ian G iacomo y G irolamo S anta C roce, sin dibujos de 
O rdönez, y muy influfdospor la escuela de B uonarroti, 
cincelaron las de San Ambrosio y San Gregorio.

Conforme a las condiciones estipuladas en el con- 
trato, 14 de Julio de 1518, el material empleado es mär-

(1) Del discurso del Sr. San Roman y Maldonado, en Toledo. IV Centena' 
rio del Cardenal Cisneros.
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mol de Carrara, y la disposiciön del sepulcro la que si- 
gue: Sobre un basamento, exornado con delicada ce- 
nefa, se eleva un cuerpo fundamental en el que estän es- 
culpidos medallones y nichos con estatuas de ängeles y 
santos y grifos o quimeras en los ängulos. Encima de el 
se asienta la urna cineraria o cama sepulcral, adornada 
con preciosos relieves y elegantes guirnaldas de exquisi- 
to gusto y en ella se tiende, vestida de pontifical, la es- 
tatua yacente del Prelado, acom panada por las estatui- 
tas sedentes de los cuatro Doctores, de que se ha hecho 
menciön, situadas en los ängulos.

Con ser tan valiosa la obra m arm örea de este sepul- 
cro es inferior a la broncinea verja quelorodea, obraver- 
daderam ente m aestra del arte post-platereSco espanol, 
de exquisito gusto y gran belleza de detalles en jarrones, 
bajo relieves de empresas del Cardenal, escudos con 
angelitos y cisnes por tenantes, todo superior a las ce- 
lebradas obras de B envenuto C ellini.

Fue construida en Toledo, desde los anos de 1566 al 
1593, por N icoläs de V ergara, elviejo, y por su hijo Ni
colas de Vergara, el mozo y aunque su precio se estipulö 
enmil ducados tuvo que abonar por ella la Universidad 
nueve mil ciento despues de un ruidoso pleito.

Enterrado, en 1517, el cadäver de Cisneros en la iglesia del 
Colegio de San Ildefonso alli estuvo hasta 1521 en que fue co- 
locado en el sepulcro o m ausoleo que describimos. En 
1597, a causa de la humedad, se sacaron los restos y se co- 
locaron en un armario o alhacena donde estuvieron hasta 
1664 que se trasladaron a un nicho al lado del evangelio, po- 
niendo delante la verja que fue del sepulcro de San Diego.

A causa del proceso non cultu, sacäronse estos restos de 
predicho nicho, y se volvieron a colocar en el mausoleo, don
de permanecieron hasta 1677, en que, con ocasiön del ultimo 
proceso y con autoridad de los Obispos, se descubrieron de
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nuevo, permaneciendo cinco di'as al aire para que se secaran. 
El 7 de Agosto de 1677 fueron depositados en un nicho alto, a 
espaldas del altar mayor de la iglesia de la Universidad, tabi- 
cando el nicho y tapiando la puerta.

Al trasladar el sepulcro a laM agistral, principios de 1850, 
se hicieron tentativas para encontrar los restos del eminente 
Cardenal, con resultado infructuoso. El 23 de Octubre de 
dicho ano, D. Lucas Garrido, presentö al Alcalde copia del 
documento que se firmö al hacer el ultimo de los traslados, y, 
merced a el, fueron hallados los preciados restos en el lugär 
antedicho, con un pergamino sobre las arcas que decia asi:

Haec sunt ossa s . n. Em. D . Funpatoris, ne amplius pu-
TRESCERENT HUC TRASLATA, POSTQUAM JURIDICE ABEPISCOPIS AR' 
CADIAE ET Cesareae P... PECT... SUNT. R.ke LeSACA ANNO 1677.

Abierta la caja y comprobada la autenticidad de los restos 
que contenia, fueron 6stos trasladados a la Magistral y deposi- 
tados en la Capilla de San Ildefonso, donde estuvieron basta 
el 27 de Abril de 1857, en cuyo dia se colocaron, con gran so- 
lemnidad, en la cripta construida debajo del mausoleo.

En 1869 ordenö el Gobierno que los restos mortales de to- 
dos los varones celebres de Espana fueran trasladados al Pan- 
teön Nacional de hombres ilustres en Madrid. Por los de Cis- 
neros vino una comisiön, mas las gestiones del Cabildo Ma
gistral, ydel pueblo alcalaino, representado por el Marqu6s de 
Morante, dieron por resultado que en tanto se preparaba 
violentar o destruir la reja de hierro que cierra la cripta, cuya 
llave no funcionaba, se recibiese un telegrama suspendiendo la 
ejecuciön de lo mandado, con lo que los preciados restos del 
insigne Cardenal no sufrieron nuevo traslado.

El mausoleo costö a la Universidad 2.100 ducados de oro y 
altrasladarse este centrodocente sepensöenllevartanrico mo- 
numento a la iglesia del Noviciado de Madrid; derribada 6sta, 
al Panteön Nacional de hombres ilustres, que se proyectö 
construir en San Francisco el Grande y, en 1845, a la iglesia 
de San Jerönimo, en Madrid, para lo cual fue desmontado y 
puesto en cajones. No se verificö el traslado porque el Cabil-
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do, el Ayuntamiento y Alcalä entero, gestionaron no se les 
privara de esta joya que tambiän solicitaba la catedral de To
ledo; apoyada la peticion de Alcalä por el Marquäs de Moran- 
te, se decidio fuera colocado en la Magistral, dando comienzo 
las obras, en 21 de Octubre de 1850, bajo la direccion del ar- 
quitecto del Arzobispado, D, Francisco Enriquez Ferrer, ejecu- 
tando las de canteria, el picapedrero Pozas, que mäs tarde dio 
nombre a uno de los barrios de la Corte.

La mucha humedad de la iglesia de la Universidad, en don- 
de tantos anos estuvo el sepulcro, y otras causas, produjeron 
en esta rica obra de arte sensibles deterioros que, atodacosta, 
deben repararse en lo posible.

Ademäs de estas exhibiciones funerarias hay acä y 
allä, por el ämbito sagrado, otras construcciones sepul- 
crales de arte y gusto exquisito, en las que en estilolite- 
rario, ya conceptuoso, ya cläsico, ya ampuloso, se con- 
signan los hum anos honores de algunos Prelados de 
esta insigne iglesia y de otros personajes cuyos nombres 
quisieron legar a la posteridad en altares sepulcrales.

Adosado al coro, por su parte exterior, bajo bello 
retablo plateresco en que se esculpe en alto relieve el 
sepelio del Redentor, esta el altar sepulcral del doctor 
Balbas. Incrustado en el muro de la girola, en petreo re- 
tablo de gran labor escultörica y en cuya hornacina 
campea una buena efigie m arm örea del Santo escritor 
del Apocalipsis, la mesa de altar guarda los restos del 
Dr. Juan Gonzalez de Castilla. En el param ento inrne- 
diato a este m onum ento funerario, al desmontarse, en 
la reconstrucciön del templo, el altar adosado a elseha- 
llö que contenia, momificado, el cuerpo del Dr. Diego 
Roman Hugarte. Pröximo a este altar sepulcro, el arte 
plateresco italiano nos muestra, en märmol de Carrara, 
un belb'simo m onumento sepulcral del Canönigo, Doc-
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tor Gregorio Fernändez. En otro de los param entos de 
la girola, el altar en que campea un San Jerönimo, de 
C arducho, es sepulcro del Dr. Jerönimo de Santa Cruz 
Fajardo. O tro insigne Prebendado, el Bachiller Pedro 
Löpez de Alcalä, en los mismos origenes de la Magis
tral, se hizo labrar bello sepulcro götico en la capilla 
mudejar que da acceso al claustro. En otra capilla con- 
tigua a esta, en grandes repisas que emergen de sus 
muros, rudas estatuas yacentes de los patronos de la 
misma, los fundadores de la Casa Refugio de Santa Ma
ria la Rica, Pascual Perez y Antonia su rnujer. En la 
riqueza de estos modelos del desenvolvimientoartistico, 
al traves de varios siglos, en el orden sepulcral, tene- 
mos, en la nave del evangelio, frente al sepulcro de Ca- 
rrillo, dentro del plateresco mäs genuino, la portada 
que sirviö al enterram iento de la familia Contreras, 
trasladada a la Magistral desde el Convento de San 
Diego. Y para term inar esta resena diremos que laudas 
e histöricas lapidas sepulcrales, numerosas, fenecieron 
ya o se hallan arrum badas en el claustro, arrancadas 
del pavimento del templo donde proclamaban a los vi- 
vos tantas y tantas preteritas glorias del personal de la 
insigne Iglesia Magistral.

Criptade los Santos Ninos.—Mencionados los se- 
pulcros que guardan los restos de quienes conquistaron 
efimeras glorias, bajemos a la Cripta de los Santos Ni
nos, quienes, al ofrendar su vida por la doctrinadeC ris- 
to, alcanzaron gloria imperecedera.

Esta cripta, situada debajo del altar mayor, corres- 
ponde al mismo lugar en que sufrieron m uerte de deca- 
pitaciön, impuesta por el tirano Daciano, los ninos Jus- 
to y Pästor, la constituye una devota cäm ara rica
mente exornada, toda ella, por dorado entallado. Hacen
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venerable este lugar, no tanto los numerosos relicarios 
que posee cuanto el recuerdo del hecho que rememora, 
el arca o urna de plata que encierra los restos de los 
Santos Patronos y una piedra tosca pero memorable 
por hallarse empapada con la sangre de tan esclareci- 
dos märtires. (1) Tiene acceso esta santa cämara por dos 
puertas laterales con fornidas verjas y beilas portadas 
ornam entales de märmol. Todo el bello trabajo escultö- 
rico que exornan estas recuerda la mejor labor realizada 
por los artistas del Renacimiento, con influencias ita- 
lianas de la escuela de M iguel A ngel B uonarroti. iQ uien 
no ve, por ejemplo, en la disposiciön y agrupaciön de 
las figuras del coronamiento o ätico de la portada del 
lado del evangelio un trasunto de la disposiciön escul- 
tural de los sepulcros de los Medicis, y en la Caridad a 
la Virgen de la Capilla Medicea aunque no con la arro
gante desenvoltura de la obra florentina?

Pasem os a consignar lo que de mäs relevante posee 
en imägenes y pinturas este insigne templo.

Imägenes. —Virgen llamada de Cisneros, enjuta y 
graciosa efigie del ultimo periodo götico, presidiö como 
titular desde el altar mayor la vida religiosa de esta 
iglesia hasta el ano 1770 en que fue trasladada al coro 
cuando los ostentosos retablos barrocos procedentesde 
la iglesia de Jesuftas encontraron colocaciön en la Igle- 
sia Magistral. Bustos hieräticos de los cuatro Doctores, 
colocados en los m uros del crucero, notables por la 
fisonomia ingenua y atrayente de la imagineria medie- 
val. Un San Vicente Ferrer, muy cläsico, en el altar del 
Rosario. San Juan Nepomuceno y San Carlos Borro-

(1) La historia del martirio en la pägina 11 de esta Guia.



-  78 -

meo que campean entre la dorada entalladura del 
trascoro.

Esperando, al presente, colocaciönensusaltares, una 
inspirada y magistral escultura, en märmol, que repre- 
senta a la Virgen teniendo en el regazo el cadäver de su 
Santfsimo Hijo; un San Ignacio y un San Francisco de 
Borja, modelos de la cläsica imagineria espanola de la 
mejor epoca, que fueron indebidamente suplantados 
en sus altares, procedentes de Jesuitas, por el Jesus Na- 
zareno y la Virgen del Rosario que estän en ellos de 
precario; un busto muy discreto de la Dolorosa y un 
muy inspirado San Jose, de sobria y abocetada labor, 
que, aunque provisionalmente colocado en la capilla 
parroquial de San Pedro, tiene asignado antiguo pues- 
to, en el altar del äbside, en galano y coquetön retablo 
dorado, estilo Luis XV, que integra el transparente 
abierto a espaldas del retablo mayor de las Santas 
Formas.

En rudo contraste con estas hermosas esculturas se 
hallan otras imägenes que arrancan del observador irre- 
verentes conceptos e irrespetuosas frases, acerca de 
las cuales escribiö el Canönigo Sr. Acosta, ya hace va- 
rios lustros, lo siguiente: «Si el Ilmo. Cabildo en sus ge- 
nerosos afanes por mejorar la Iglesia, hiciese el esfuer- 
zo de retirar del culto algunas imägenes, verdaderamen- 
te detestables bajo el aspecto artistico, que hay en el 
templo, mereceria bien de las bellas artes y el aplauso 
de toda persona culta».

Pinturas. — Las que corresponden al templo, o han 
de tener en el colocaciön, som El ya mencionado lienzo 
de San Jerönimo en que se lee: "vicentius carduciio, 
hic vitam non opus finit, 1638". Un Santo Tomäs, como 
debelador de la herejia, obra de Irala, en otro de los al-



N otable tab la , del siglo XVI, en que aparece , en relieve, el re tra to  de Cisne- 
ros, en la Iglesia M agistral
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tares de la girola. La Venida del Espfritu Santo, de Van- 
de-P ere, (firmado). La Coronaciön de la Virgen, de 
Eugenio C axEs , (firinado), en la nave del evangelio. Una 
Divina Pastora, en bien tallado y ostentoso recuadro, 
yunC alvario, de fina y delicada tecnica, en un bello 
retablo barroco de la capilla de la torre, hoy convertida 
en almacen o trastera.

Las que tendrän colocaciön en la sacristia y demäs 
dependencias de la iglesia, como antes la tuvieron, son: 
El Martirio de los Santos Ninos, de V icente de la R ivera, 
(firmado), de brillante colorido y gran transparencia. 
Magm'fico triptico flamenco de principios del siglo xvi, 
de la escuela de Brujas, representando escenas de la in- 
fancia de Jesus, y otro triptico, flamenco tambien, afal- 
ta  de una de las tapas, que representa la Adoraciön de 
los Reyes, Tablita de los Santos Arzobispos de Toledo 
San Ildefonso y San Eugenio, con medallön retrato, en 
relieve, de Cisneros. Crucifixiön, de A. N ardi. Seis gran- 
des cuadros con escenas de la vida y muerte del Salva
dor, de vigorosa factura, debidos al pincel de E. C axEs . 
Una Concepciön, de T iEpalo. (i) Martirio de los Santos 
Ninos, de J. S evilla. San Jerönimo, de Jusepe Leonardo, 
(firmado). Huida aEgipto, de Lucas Jordan. Un bello 
cuadro de principios del siglo xvi, representando la Mi
ss de San Gregorio, y dos cuadros de los Santos Ninos, 
de V an-de-P ere, (firmados).

Tesoro.—Objetos de muy subido valor constituyen 
lo que pudieramos denominar el tesoro de la Magistral.

El ostensorio o custodia, regalo del Cardenal Spi- 
nola, que contiene las veinticuatro incorruptas Formas, 
de las que hemos hecho merito. O tro bello templete 
con argenteo portador, que sirve para las procesiones 
eucaristicas. La urna que contiene las reliquias de los
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Santos Ninos, de buen repujado, y el arca, tam bien de 
plata repujada, que encierra el cuerpo de San Diego. 
En orfebreria, ademäs de estos objetos, la cruz proce- 
sional del Cabildo con el escudo heräldico del Carde- 
nal donante, a falta del varal que le fue malamente su- 
plantado. Una cruz-relicario, götica, muy apreciable 
por su procedencia y epoca, que porta el diäcono en 
las procesiones de ändito. Una herm osa cruz procesio- 
nal, plateresca, de plata sobredorada. Un frontal, de 
buen repujado, con su gradilla, para el altar mayor. El 
cäliz de Cisneros y el portapaz, götico, uno de los pri- 
meros que se usaron, pues que este Prelado fue quien 
los introdujo en la liturgia. Fuera de esto, jarra y bände- 
ja con esmaltes y ötros varios objetos, mäs que por su 
materia, apreciables por su confeccion y estilo.

En marfil, el cofre o arquilla, de labor renacentista, 
que guarda el relicario de las dos espinas de la corona 
del Redentor; un Santo Cristo, en cruz de ebano, y de 
marfil es tambien, un Hecce-Homo, magistralmente es- 
culpido en su recia m ateria y cuidadosamente guardado 
en su estuchito, y marfilena, igualmente, una placa don- 
de mano muy diestra pintö la Virgen con el Nino.

Aparte de esto, un gran crucifijo de bronce, regalo 
del Cardenal Portocarrero;unaV irgencita manual, poli- 
cromada, del siglo xvi, que el subdiäcono porta en las 
procesiones claustrales; numerosos relicarios, cornuco- 
pias, objetos del culto y espejos, de muy variado meri- 
to y valor. No dejaremos de m entar tambien una anti- 
gua arcade caudales, de cierre de ingenioso mecanismo, 
y un tripode de hierro, con gran arandela de cobre y 
vftreo recipiente, que constituye original lämpara.

En ornam entos y en materia textil posee la Magistral, 
entre otros muchos, dos muy. valiosos ternos: uno de
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terciopelo rojo, con rutilante imaginerfay su correspon- 
diente frontal de altar; otro verde, de fma y esmerada 
confecciön, de principios del siglo xvi. El estandarte de 
las Santas Formas; la manga parroquial y el palio para 
la procesiön de la Eucaristia, de raso blanco, con profu- 
so bordado en sedas de colores y oro, segün el gusto 
del siglo xvii. Ricas cortinas de la cripta de los Santos 
Ninos, de raso anaranjado, profusamente bordadas en 
oro y, finalmente, dos juegos de tapices, con biblicos 
asuntos el uno y cinegeticos el otro que esperan una 
intervenciön de la fäbrica de tapices o, a l m en o s , la  
de unas competentes zurcidoras. El primero de eilos lo 
donö a su iglesia el canönigo Dr. Romän, en 1657 y el 
otro el Dr. Francisco de la Pena, en 1689.

Atravesando el claustro, de granftica arqueria, de un 
estilo frfo, austerisimo, simplista, se pasa a la Sala Ca- 
pitular, amplisima mansiön, ceiiida en su holgado pe- 
rfmetro de cläsica y sencilla sillerfa del estilo que hoy 
denominamos espanol. En el panel de su techumbre 
desarrollö el pintor Escalante, con gallardfa poco comün 
y m aestria insuperable, el asunto del martirio de los 
Santos Ninos y su glorificaciön, al fresco, con suaves y 
agradables tonalidades de desvafdo matiz y con bien 
estudiada perspectiva y tecnica franca y desenvuelta.

Al regresar a la iglesia examinemos el coro, con una 
buena sillerfa alta y baja, si bien lo mäs notable en el 
es uno de sus örganos, no, ciertamente, como instru- 
m ento eufönico, sino como objeto histöric'o, pues con 
su götica traza, su forma de trfptico y sus pinturas, bien 
denuncia ser coetäneo riguroso del templo a que sirve.

Pero quien en visita de estudio recorra la Magistrat 
no debe abandonarla sin dedicar una seria atenciön a 
lo que es muy preciado ornato de la misma: a la obra

6
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de herreria. Alli estän pnra acreditar la competencia del 
forjador «Juan Frances, Maestro mayor de las artes 
de fierro en Espana» los grandes enverjados que eie- 
rran ,por delanteypor los costados, la capilla mayor yel 
coro por su frente. Sobre todo el friso y el copete o co- 
ronam iento del que enfrenta al altar son de una hechu- 
ra y disposieiön de suma elegancia y riqueza, donde el 
estilo flamero se desarrolla y el arte conopial se mani- 
fiesta en toda su exuberancia. Y ha de fijarse bien en 
detalles, como el de la cerradura de esta verja, y en las 
palomillas que sostienen los cfmbalos sobre los ambo- 
nes del coro, para advertir con cuanto m iramiento y 
cuidado ejecutö Franc£s esta su labor.

Y despues de contem plar la verja plateresca de la 
Capilla del Pilar, antes de poner pie en la calle, debe el 
visitante examinar la falleba, pasadores, cerradura y ce- 
rrojo de la puerta principal que son un primor de forja.

La Magistrat de Alcalä, coeficiente del arte espanol, nexo de 
todas las tendencias y de todas las escuelas de las artes de la 
construcciön, y que tantas y tan insignes glorias nacionales re- 
presenta, debe sus principios al Arzobispo de Toledo don 
Raymundo, quien la edificö como parroquia, el ano 1136, en el 
mismo sitio en que fueron decapitados los Santos Ninos Justo 

y Pästor, y donde estuvo la ermita que les dedicaron los pri- 
meros cristianos de aquel tiempo.

El Arzobispo Carrillo y Acuna, que, segün dijimos anterior- 
mente, erigiö esta parroquia en Colegiata, no hizo reedifica- 
ciön en la iglesia, si bien, en el ano 1481, concediö Indulgencias 
a los que hicieran limosnas "para los reparos e edificios e or- 
namentos della", gracias que tambidn concediö su sucesor, 
D. Pedro Gonzälez de Mendoza, apremiado por el lamentable 
estado del templo, el cual se hallaba pröximo a convertirse en 
ruinas.

Dos anos habian pasado desde que tomö posesiön de la
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Sede arzobispal toledana el inmortal Cisneros, cuando librö 
para edificar la Magistrat 400.000 maravedises y dos anos des- 
puäs, 1499, entregö otros 75.000 para las obras de este templo, 
al que donö muchos y ricos ornamentos y alhajas, aumentan- 
do la renta de su fäbrica con beneficios parroquiales, presta- 
m os y m edios prästamos.

Mas no solo edificö y dotö Cisneros la iglesia que describi- 
m os, sino que la hizo ünica, singulär, en los anales eclesiästicos 
de Espana, ya que solo ella ostenta el titulo de Magistrat, 
compartiendolo en el mundo con la de Lovaina, ordenando, 
tambiän, que sus Canonjias las poseyesen los Profesores de la 
Universidad de Alcalä, uniendo asi a las glorias religiosas de 
esta insigne iglesia, las glorias literarias de nuestra famosisima 
Universidad, de cuya venturosa uniön salieron cerca de veinte 
Cardenales y mäs de cuatrocientos Obispos, que fueron galar- 
dön y lustre de la Iglesia Catölica y de Espana.

De la importancia de la Magistrat de Alcalä puede juzgarse 
por los siguientes hechos, amän de otros varios que, por la in- 
dole de este trabajo, no es posible citar:

Habiendola visitado Carlos V, para que asistiera a los divi- 
nos oficios, se le coloco rico dosel, cual correspondia a su alta 
jerarquia, en la capilla mayor, al lado del evangelio, sitio que 
ocupö tan solo para adorar al Santisim o Sacramento, pues lo 
abandonö enseguida para marchar al coro, donde manifestö 
vivos deseos de tomar asiento entre elCabildo, pues no queria 
perder la gloria que le ofrecia la ocasiön de poder sentar- 
se entre tan doctos y grandes varones.

La especialisima honraqueel Concilio de Trento dispensö a 
la Magistral de Alcalä, en el capitulo 6.°, sesiön 25, al excep- 
tuarla de la derogaciön y aboliciön de todas las exenciones y 
privilegios que disfrutaban las iglesias Colegiales y Catedrales, 
confirmändola, perpetuamente, en todas sus gracias y exen- 
ciones.

El Obispo Sr. Castejön, en su obra de la Primacia de Tole
do, dice de la Magistral de Alcalä lo siguiente: «Madre de las 
letras; maestra de lavirtud; ejemplo de la modestia; origen de
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innumerables prelados y excelenti'simos escritores de todas 
las ciencias y erudiciön; tesoro de santa y profunda teologia; 
escuela del saber; plantel donde crecen con frutos maravillosos 
las virtudes;...»

Frente a la puerta principal de la Magistral se halla 
la Calle de la Victoria y en ella el edificio que fue Cole- 
gio de Santa Justa y Rufina, fundado, en 1607, por el 
Racionero de la Magistral Don Lucas Gonzalez. Los 
trastornos de la invasiön francesa produjeron la disolu- 
ciön de este Colegio cuyo edificio fue adquirido por la 
familia Lizana. Merece admirarse su bella portada, hoy 
en deplorable estado, magnifico ejemplar del Renaci- 
miento espanol.

Volviendo a la Plaza de los Santos Ninos el viajero 
debe seguir por la Calle de San Felipe en la que, recata- 
do en un entrante o ängulo, estä el

Oratorio de San Felipe Neri. —Remanso de la pie- 
dad populär, tipo de cenobio y acervo de arte religioso.

Su fachada, caracterfstica de las construcciones al- 
calainas del siglo xvn, su escalera, patio central, huerto, 
todas sus dependencias, hasta en los accesorios menos 
ostensibles, se aunan en €1, para imprimirle un caräcter 
inconfundible de preteritas mansiones clericales, por 
un designio plausible de atender, diligentemente, a la 
conservaciön del inmueble sin innovaciones de ningün 
genero.

Limitändonos a su condiciön de pinacoteca citare- 
mos, entre un crecido nümero de obras pictöricas, co- 
mo mäs meritorias, un San Bruno, de C arreno; una 
Concepciön, de P ereda, (firmado en 1637); la Glorifica- 
ciön de San Felipe, por V icente de la R ibera, (firmado); 
una copia de la Virgen de Loreto, de R afael; un retrato
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del fundador, Dr. Bonilla Echevarria, estilo del G reco, 
con la cabeza suplantada; un Hecce-Homo, de Juan de 
J uanes (i); un Sanjerönim o, en tabla, de la escuela de 
A lberto D urero; varios del Santo titular del Oratorio; 
un ensayo o boceto de la Purisima, de V icente Löpez, en 
la capilla privada; un muy bien tratado boceto del cua- 
dro que existiö en el altar m ayor de la iglesia, desapa- 
recido con ocasiön de ocuparla los franceses, que repre- 
senta la Glorificaciön de San Felipe; etc., etc.

Desde la residencia se pasa a la iglesia por la sacris- 
tia, amplia y de buena disposiciön. En el panel de su te- 
chumbre puede verse una reproducciön del San Felipe, 
en mosäico, de G uido R eni y en los muros, copias, muy 
discretas, del Apostolado de R ubens. Pero loque en esta 
sacristia ha de retener la atenciön del visitante es un 
objeto de singulär valor histörico: la mesa de altar en 
que celebrö la misa el Pontifice Sixto V en el acto de la 
canonizaciön de San Diego de Alcalä y que este Papa do- 
nö a Felipe II vinculando a ella extraordinarios privile- 
gios y gracias espirituales, que constan en Bulas, cuya 
validez plugo confirmar y ampliar a Pio X.

Ya en la iglesia. impresiona gratam enteladisposiciön 
de su alzado, del mäs coquetön estilo rococö, con bö- 
veda de arcos escarzanos, su cornisa de ornam entados 
modillones, su Serie de voladas tribunas y su gentil cd- 
pula elipsoidal con el apendice congruente de su lin- 
terna.

Sus altares estän pletöricos de obras de arte muy 
meritorias. En el altar mavor, arrogante imagen de S an 
ta  Teresa, de G regorio H ernändez y otra, ho menos va- 
liosa, de San Felipe Neri, de escultor desconocido. En 
el primer altar del lado del evangelio, un cuadro de 
M aella que representa la Crucifixiön. En el que le sigue.
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hay, en el centro, en bella urna, un busto, retrato, de 
San Felipe a base de la mascarilla que se vaciö sobre 
el cadäver del Santo. En el mismo altar, lienzos de los 
Beatos de la Congregaciön, los dos laterales de magis- 
tral tecnica, debidos a D. M iguel V elasco, delC uerpode 
Archiveros y Bibliotecarios. En el altar que queda a los 
pies del templo, ocupa todo su vano una fidelfsima re- 
producciön del Pasm o de Sicilia.

En el lado opuesto o de la epistola, bajo el coro, una 
bella imagen de San Francisco en sencillo templete. En 
el altar contiguo, a juego con el cuadro frontero del 
Pasmo, otro que representa la Calle de la Amargura, de 
autor muv habil aunque desconocido. Subiendo por es- 
te lado de la epistola, en artistica urna de bronce y 
carey, un Hecce-Homo de la mejor escuela escultörica 
espanola; dos lienzos laterales, uno del ya m entado Ve- 
lasco y el otro, Santa Catalina de Ricci, inspiradisimo 
y  de fina tecnica, del pintor J. B arbara. En el centro del 
altar, un San Dionisio debido al laureado pintor e düs
tre Academico M arceliano S antamarIa. En el altar que 
sigue, flanqueando el lindo retablo del Sagrado Cora- 
zön, sorprenden, al inteligente, dos lienzos, del tan ce- 
lebrado pintor C laudio C oello, que representan Ange
les turiferarios, y, finalmente, en el altar contiguo al 
presbiterio, un San Jose, selecta obra del gran pintor 
P alomino (firmada), y, flanqueändola, dos discretos lien- 
zos que los firman Concha H uerta y Ana R. Sierra. Es- 
ta  senora ha decorado tambien, recientemente, con va- 
liente tecnica y briosa factura, la capilla, ünica en la 
iglesia, en cuyo lindo barroco altarcito, se lialla entro- 
nizada una bellxsima imagen de la Purisima, debida al 
gran escultor A lonso C ano.

En el coro de esta iglesia sirve al culto un buen ör-
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gano construi'do por la casa Norman Beard, Ld. de 
Norwich (Inglaterra).

Archivo General Central del Reino. — Entre el Orato- 
rio de San Felipe de Neri, y la antigua m ansiön Arzobis- 
pal,hoy Archivo General Central, que el viajero debe vi- 
sitar a continuaciön de aquel, se interpone la explanada 
de las antiguas fortificaciones, hoy pläcida y tranquila 
plaza llamada de Palacio, Cruzada esta, las ferreas puer- 
tas de un muy recio enverjado dan acceso al primer pa- 
tiodeeste vasto edificio que vamos a resenarbrevemente.

De las grandes fachadas que encuadran el primer 
patio la del frente es de una graciosa elegancia plate- 
resca, de magistrales lineas, de inmejorable disposiciön 
de adornos y de mucha armonfa y sencillez en sus hue- 
cos. El balcöri central y el ostentoso escudo barroco 
que lo corona son una suplantaciön, no exenta de eie- 
gancia, que, en la primitiva ornamentaciön, hizo el Car- 
denal D. Luis Antonio, hijo de Felipe V. La de la dere- 
cha, que pertenece al gran pabellön de Concilios, es, 
como toda la ornam entaciön de este, de una bien en- 
tendida fusiön del götico y del mudejar, y la de la iz- 
quierda, torpem ente tratada en epoca de gran decaden- 
cia arquitectönica, presenta un torreön cuya primitiva 
traza m udejar ha sido descubierta recientemente.

El segundo patio es de los mäs beilos que hizo cons- 
truir el Arzobispo Fonseca, mödicis de los Prelados es- 
panoles, (1524-1534). Sesenta y dos columnas, reparti- 
das en dos pisos, forman la decoraciön de este patio que 
completa la balaustrada de delicadas perforaciones de 
su galerfa alta. En labaja, dando luz al Archivo de la 
antigua Vicaria de Alcalä, hay dos ventanas de orna- 
mentacion ojival que son los ünicos restos ostensibles
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de la edificaciön primitiva de esta parte renacentista 
del edificio.

En las archivoltas del piso bajo sevtf,repetido,elescu- 
do de Fonseca y en la galeria alta, sobre cada columna, 
cincelados medallones con cabezas, que cautivan por 
su variedad, valentfa y buen gusto. El patio de la azo- 
tea es bello y lo fue mucho mäs antes de que, por apro- 
vechar local, se tabicaran los vanos de las arcadas alta 
y baja que lo einen por tres de sus lados.

Sobre el patio o jardin de la Vicaria presenta el edi- 
ficio un dilatado frente de muy movidas lfneas y varia- 
dos estilos y una pintoresca erm itaderudaconstrucciön.

Ademäs de estos patios hubo el llamado de la Alelu- 
ya de cuya magnificencia son senal algunos restos orna
mentales que de su fäbrica se conservan.

La escalera principal, situada a mano izquierda en- 
trando, es digna del mayor estudio. Su conjunto, seve- 
ro, elegante y grandioso, demuestra, como en el patio, 
la sin igual inventiva de B erruguete y C ovarrubias. El 
prolijo y primoroso trabajo del almohadillado sobre 
que descansa, obra del Cardenal Tavera, (1534-1545), el 
atrevimiento de su fäbrica y su admirable techo arteso- 
nado hacen de esta magna escalera una de las cons- 
trucciones mäs preciadas de cuantas Alcalä conserva. 
En su paredes, una ornam entada läpida con inscripciön 
referente a la restauraeiön del edificio e instalaciön del 
Archivo; un gran cuadro, en estado lamentable, de Fran
cisco C amilo (firmado), procedente del altar mayor del 
convento de Capuchinos, representando laPorciüncula, 
en la parte alta, y a Santa Maria Egipciaca recibiendo la 
Sagrada Comuniön de manos de San Söcimo, en la 
parte inferior; y un cuadro de Ussel deG uimbarda (i), la 
Batalla de Lepanto.
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Los inteligentes en las artes de la edificaciön deben 
examinar el desarrollo, ejecuciön y trazado de las esca- 
leras de los torreones angulares del cuerpo central de 
este palacio, como tipo constructivo de puro precedi- 
miento mudejar y, en lo alto de eilos, gozarse con la 
yeserfa de sus techos.

Todas las dependencias del Archivo merecen ser visi- 
tadas y estudiadas ya que en todas ellas pueden con- 
templarse interesantes artesonados del siglo xvi, hermo- 
sos frisos y cardenalicios escudos heräldicos, pero muy 
especialmente los siguientes:

El pabellön de oficinas cuyo techo decoran heräldi- 
cos escudos del Cardenal Borbön, segundo de este 
nombre.

El despacho del Jefe donde subsisten restos de una 
antigua decoraciön mural de Juan de B orgoNa (£) y pue- 
de admirarse la obra mäs meritoria del pintor A ngelo 
N ardi (firmada en 1666) que representa a San Diego ser- 
vido por ängeles. El artesonado de esta estancia ofre- 
ce la particularidad de hallarse en el herm anados los 
escudos de Tavera y de Fonseca.

En la biblioteca publica, contigua a este despacho, se 
custodia un ejemplar de ese m onumento de la ciencia 
escrituraria y lingüisticay del arte tipogräfico, llamado 
Biblia Poliglota.

El Salon de San Diego se denomina asi por haber- 
se colocado en el la estanteria del convento de ese notn- 
bre. Al restaurarse este salön se construyö su gran arte- 
sonado, transiciön del mudejar al renacimiento, sir- 
viendo de modelo el que hubo en la ya desaparecida sa- 
cristia de la ig lesiadel Colegio de San Ildefonso, y se 
renovö el gran friso en el que se destacaban escudos 
de Cisneros, prueba de que tambien el gran Cardenal



-  90 -

participö en las obras de construcciön de este magno 
edificio.
i En lav itrina colocada en el centro se exhiben curio- 
sos e im portantes documentos. He aqui copia autogrä- 
fica de uno de eilos.

bt&o

La transcripciön"del mismo es como sigue:

Ilustre Senor:
Miguel de cerbantes natural de alcalä de henares 

residente en esta corte digo que a mi derecho conbie- 
ne probar y aberiguar con informaciön de testigos de 
como yo e estado cabtibo en la ciudad de argel y co-
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m o soy rrescatado y lo que costo mi rrescate y lo 
(que) quedo a deber del y como yo sali a pagällo a 
cierto tiempo a V . m .  pido e suplico mande que los 
testigos que presentare se exsaminen al tenor deste 
pedimento y lo que dixeren y depusieren escrito en 
limpio en publica forma en manera que haga fee me 
lo mande dar para en guarda de mi derecho pido 
justicia e para la cual &.

(Madrid. 18 de Diciembre de 1580).
Miguel de
Cerbantes

Las cinco salas que corresponden a la fachada prim 
cipal del primer patio presentan severos y soberbios te- 
chos de talla del renacimiento y beilos frisos con escu- 
dos de Fonseca y de Tavera. De estos salones se pasa al 
antesalön de Concilios por una puerta ornam entada se- 
gün el estilo mudejar. El techo de este salön es de bello 
göticc flamfgero, pero es de sentir que al ejecutar obras 
de reconstrucciön se le privara de su primitiva techum- 
bre, de laceria morisca, que hoy sirve a la estancia que 
hay sobre este salön en el torreön del ochavo.

El Salön de Concilios es la mäs rica presea de esta 
residencia prelacial y de el p'uede decirse, sin hiperbole, 
que es la estancia soberana de cuantas hoy existen en 
m oradas senoriales. Encuadrado en elpabellön del mis- 
mo nombre, es una representaciön plastica de la fusiön 
de dos pueblos enemigos, con la enemiga de la religiön, 
de la patria, de las instituciones civiles, de las costum- 
bres, que en el periodo mismo de lo mäs empenado de 
la lucha, se funden, se compenetran, conviven, refun- 
den en una sus peculiares manifestaciones de civiliza- 
ciön diversa, y crean y trazan y erigen esas encantado-
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ras edificaciones mudejares que son beilas y cristianas, 
con los caracteres del götico primoroso, e islamitas y 
orientales, con la voluptuosa y coquetona ornam enta- 
ciön de las m oradas de los califas.

Esta impresion, que, perceptible, clara, noshabräda- 
do la inspecciön exterior del Pabellön de Concilios, la 
recibimos mäs penetrante, vivisima, al contem plar el ar- 
co peraltado y angrelado, de puro sabor aräbigo, de la 
puerta de entrada al salön, y la amplisima fenestra, al 
fondo de este, de irreprochable ornam entaciön götica, 
de puro arte cristiano. Y toda la rica exornaciön de la 
policromada techumbre, delicada labra de los ventana- 
les y frisos de heräldicos escudos de esta gran estancia, 
de 46 metros de largo por 9 de ancho, confirman, de 
modo indubitable, esa compenetraciön de las dos civili- 
zaciones a que antes nos referimos.

En algunas de las salas bajas del edificio se han de- 
positado o almacenado restos de derruidas construc- 
ciones histöricas los cuales han de ser base para el pro- 
yectado Museo Complutense.

Para dar una idea de la magnitud del edificio que 
describimos haremos constar que el nümero de salas 
con estanterias es de 76, en las que se hallan instalados 
2.122 estantes, y que el nümero de legajos es de 139.974, 
referentes a asuntos administrativos ya que la documen- 
taciön genuinamente histörica fue trasladada a Madrid 
hace unos anos. Tambien estän instaladas en el la Vi- 
caria y Archivo eclesiästico, habitaciones para algunos 
empleados del Archivo, y otras dependencias.

Como final haremos constar que elCardenal Tenorio, 
que alcanzö una situaciön o estado social turbulento y 
belicoso, rodeö el palacio de foso y murallas con alme^ 
nadas torres interpoladas convenieritemente. A aque-
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Una de las ventanas del Pabellön de Concilios, en el Archivo 
General Central.
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llos tiempos sucedieron otros de mayor sosiego, y el fo- 
so, infranqueable, es hoy muy accesible paseo; la for- 
midable plaza de armas, se siembra ahora de alcacel, y 
del extenso cinturön de murallas no quedan mäs que 
los torreones en estado tal de ruina que reclaman urgen
te auxilio de mazoneria para que puedan continuarsien- 
do un interesante testim onio histörico.

Epopeya cuyos cantos escribieron los cardenales toledanos 
en muros de explendida estructura pudiöramos llamar al Pala- 
cio Arzobispal de Alcalä.

Y si de los mäs eximios prelados de Toledo, desde Rodrigo 
Jimenez (1.200), hasta Börbön (1.800), son cada una de esas 
päginas gallardas, cada canto ritmico de esa epopeya, grabada 
esculpida por häbiles mazoneros, hay dos, singularmente, en- 
tre aquellos, que suscribieron con sus nombres exeelsos y se- 
llaron con sus heräldicos escudos construcciones de la mäs 
agradable y encantadora visualidad en esta su residencia mag- 
nifica. Fonseca y Tavera fueron estos.

Don Alonso de Fonseca y D. Juan Pardo de Tavera fueron 
dos Cardenales potentfsimos; disfrutaronderentas cuantiosas; 
llenaron a Espana de obras que atestiguan y remembran su es- 
plendidez y munificencia. Fue su epoca la epoca de Julio II, 
Pontifice poderoso, generoso y artista; de Leön X gran protec- 
tor de las letras y de las artes, enamorado de la civilizaciön 
helenica y de la civilizaciön romana. Tavera y Fonseca fueron 
contemporäneos de los Cardenales italianos Bembo y Dovizzi 
da Bibbiena, paganos de corazön, obsesionados de los explen- 
dores de la civilizaciön grecorromana, com olodem uestran tan- 
tos testim onios de aquella epoca, entre ellos, los frescos de los 
B an os d e  B ibbiena, descubiertos hace unos anos en el Vati- 
cano, y por eso Fonseca y Tavera nos legaron con sus obras 
las exquisiteces y las gallardias del Renacimiento pagano.

Acababan de pasar por el camino de la Historia, Carrillo y 
Cisneros, acaudillando mesnadas, mandando, en persona, 
tropas mercenarias, asaltando, con arrojo, brechas mortiferas,



-  94 -

como Julio II, y vienen Iuego Fonseca y Tavera haciendo, co- 
mo Leon X, ostentaciön de toda la proceridad del Renacimien- 
to que personificaban.

He ahi el momento histörico que sim boliza nuestro anti- 
guo Palacio Arzobispal, pues esa fu£ la epoca de su apogeo.

Adosada a un saliente del amurallado recinto del 
Archivo, sobre lacarretera  que Carlos III abriö camino 
de la Corte, el Cardenal Lorenzana, no con propösitos 
defensivos sino de ornato püblico, levantö la llamada 
Puerta de Madrid, de puro sabor neocläsico, vigente 
en las construcciones arquitectönicas a la sazön en que 
esta se erigiö,

Tangente al Archivo, en una plazuela cuidadosa- 
mente atendida en su arbolado y macizos de jardineria, 
levanta su majestuosa mole de ladrillo, primorosamen- 
te sentado, el

Monasterio de Monjas Bernardas. — Fundado por el 
munifico Arzobispo D. Bernardo de Sandoval y Rojas, 
quien, bajo la direcciön del arquitecto S ebastian de la 
P laza, hizo construir, en 1618, este m onasterio declara- 
do, recientemente, m onum ento nacional. En lafachada 
Principal, como en todo el edificio, se prodiga el escu- 
do heräldico del Cardenal fundador y en la hornacina 
campea una estatua de San Bernardo, obra de P ereira 
o M onegro.

De la iglesia de este convento se escribiö poco ha 
lo siguiente:

«El Sr. Tormo, profesor de H istoria del Arte en la 
Universidad Cential, tiene para la iglesia de las Bernar- 
das, en Alcalä, una fräse exacta, gräfica; la llama «tem- 
plo de fria grandeza». Es un recinto que constrine, co
mo pocos, por su severidad y asceticismo, al recogi-
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miento y a la concentraciön religiosa; tiene, para mi, las 
condiciones que cuadran a la «casa de oraciön». He 
aquf dos trazos descriptivos. No se entra directamente 
en el desde fuera. Estän, de ordinario, misteriosamen- 
te cerradas las puertas de fachada. Atravesando unas 
obscuras dependencias adyacentes se penetra bajo la 
gran rotonda. Su ambiente es hümedo; su luz, indecisa, 
mortecina; el silencio medroso lo rompe a veces el rezo 
desmayado, lento, de las monjas, que emerge, tras el 
altar, de un coro sombrio y asotanado, como gemidos 
que exhalase una tumba. El alzado atrevido, valiente, 
de la cüpulay las capillas circunstantes, sin ornato. En 
una de estas, un Santo Cristo grande, rudo, de leyenda 
medieval, alumbrado por la luz perenne de una lampa- 
rita votiva.....»

El altar mayor, emplazado en el centro del presbite- 
rio, ofrece la particularidad de que siendo barroco por 
su estilo, tiene la conformaciön o disposiciön de temple- 
te, muy propia de la escuela götica, y la circunstancia 
de tener cuatro mesas de altar que corresponden a los 
cuatro frentes del templete.

Tanto el basam ento de este singulär templete como 
los m uros del presbiterio, y todos los tx'picos altares 
de las seis capillas del templo, estän decorados con pin- 
turas y cuadros, muy apreciables, del fecundo pintor A n- 
gelo N ardi, leyendose la firma del autor y la fecha (1620) 
en casi todas.

Entre otros objetos artisticos e histöricos que con- 
serva la Comunidad, posee un sillön, de los vulgarmen- 
te llamados fraileros, perteneciente al Cardenal funda- 
dor, ofreciendo la particularidad de estar todo su arma- 
zön decorado con incrustaciones de cristal de roca y 
otras materias, habiendose suplantado en el su primiti-
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vo asiento y respaldar por pano de terciopelo, clave- 
teado.

En el pequeno patio de la vivienda del Capellän se 
introduce, en cuna, el magnifico edificio del antiguo Pa- 
lacio Arzobispal, presentando un bellfsimo frente del 
m äs delicado y genuino estilo plateresco, que no debe 
dejar de verlo quien visite este Monasterio.

Al lado del Convento de San Bernardo, la tipica ca- 
Ile de este nombre y el no menos tipico arco m ural que 
la limita con la carretera, conducen al Par que de 
0 ‘Donnell, gala y prez de la ciudad, y del que jus- 
tam ente se glorxa porque pocas poblaciones ofrecen un 
paseo püblico tan extenso, tan bien atendido y tan es- 
meradamente cuidado.

Volviendo a la plaza de las Bernardas, frente alpa- 
lacio de los arzobispos, se encuentra el antiguo Con- 
vento de Dominicos de laM adre de Dios, fundado por 
la Excma. Sra. D.a Maria Mendoza de la Cerda. Fue 
construido en 1576 y su magnifico patio central perte- 
nece hoy a la Prisiön de Partido, La herm osa iglesia, 
disgregada en su buque, estä al presente al servicio de 
distintas dependencias del Juzgado de l . a instancia, del 
municipal y del Colegio de Abogados, con entrada por 
la inmediata calle de Jose Canalejas, antes de Santiago.

Hacia la mitad de esta calle, y en la misma acera, 
se encuentra la

Iglesia de Santiago. —Esta antigua parroquia, hoy 
filial de la de Santa Maria, tiene una interesante histo- 
ria. El gran Cisneros la erigiö, en 1501, purificando la 
que fue hasta entonces mezquita, al convertirse al cato-



Portada de la Iglesia del Convento de la Imagen.
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licismo la mayor parte de los m ahom etanos de esta 
ciudad.

Ruinosa la primitiva fäbrica de la mezquita, se pro- 
cediö, enlöOO, a levantar nuevo templo, que eselactual, 
de robusta y sobria construcciön.

Apuntaremos, como digno de menciön, en esta igle- 
sia, sus ricos retablos churriguerescos de profusa talla y 
muy caracterfsticos en su genero, y algunos cuadros no 
escasos de interes; tales, el de Santa Sabina y Santa 
Rosalfa, la Virgen con San Francisco y San Diego, y, 
en lo alto del primer altar, entrando, del lado del evan- 
gelio, un Nino Jesus, de Ruiz de la Iglesia.

Casi frente a la iglesia de Santiago una sencilla por- 
tada plateresca, que ostenta heraldico escudo, denun- 
cia la casa que fue propiedad del Divino Valles.

Sobre la portada, antes a un lado de esta, hay una 
läpida cuyo texto transcribim os a continuaciön:

EN ESTA CASA DE SU PROPIEDAD VIVIÖ EL INSIGNE DR. Y CATE- 
DRÄTICO D. FRANCISCO VALLfiS DE COVARRUBIAS, LLAMADO POR 
SUS CONTEMPORÄNEOS EL DIVINO, Y EL HIPÖCRATES F.SPANOL POR 
LAS GENERACIONES QUE LE SIGUIERON.

LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID LE DEDICA ESTE 
RECUERDO. ANO 1863.

Frente a la citada iglesia de Santiago esta la Calle 
de la Imagen a la que le da su nombre la pequena y an- 
tiqufsima efigie que, en barroca hornacina, se ostenta 
sobre la puerta de entrada al

Convento de Carmelitas Descalzas. (Vulgo de la 
Imagen).—Algunos edificios püblicos de Alcalä, tenien- 
do un origen eclesiästico, han pasado a servir para aten- 
ciones civiles o militares. Este, siendo laico en su ori
gen, tiene actualmente destino monacal.

7
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El convento de la O rden carmelitana fundado, en 
1562, consu jec iöna  bases de reforma, por la p iadosay  
legendaria granadina Beata Maria de Jesus, precursora 
de Santa Teresa, se trasladö a esta casa palacio en 1576. 
La Comunidad se lo comprö a D .a Luisa de M unatones, 
heredera de D. Eugenio Ramfrez de Peralta el cual lo 
ganöaljuego , en una noche de suerte, departiendo a 
las cartas con el propietario o dueno del inmueble, don 
Juan de Arenillas.

De la epoca de su existencia nobiliaria y de sus pres- 
tigios en el orden civil conserva este edificio la gran es- 
calera (1), de balaustrada de piedra, de calados göticos 
o perforaciones ojivales, de primoroso artesonado y de 
friso de iino esgrafiado; y la muy bella portada plate- 
resca de la fachada principal, que patentizan la transi- 
ciön de la senorial m orada del hacendado caballero, 
D. Juan de Arenillas, a casa de religiosas carmelitanas.

Los escritores que tra tan  de Alcalä, tom andounosde 
otros, sin discernimiento, las afirmaciones histöricas, 
dicen que el celebre Ordenamiento de Alcalä se diö en 
el edificio que hoy es Convento de Carmelitas de la 
Imagen. No es esto posible. Este edificio es del siglo xvi, 
sin que haya en el vestigio alguno de construcciones 
que le pudieran preceder, y el O rdenam iento de Alcalä 
se promulgö en 1348. Mas verisimil es que se confec-

(1) No pudiendo contemplar el visitante esta escalera, por hallarse dentro 
de la clausura, ofrecemos en esta Guia una vista parcial de la misma, para 
que ellector se forme alguna idea de su traza y desarrollo.

Tambi6nconservan las Religiosas, dentro de la clausura, beilas imägenes 
de gran mSrito artistico, entre eilas, una de la Beata Mariana, retrato-, la de 
San F61ix de Cantalicio, de soberbia cabeza; y una, pequena, de San Fran- 
Cisco.



Escalera interior del Convento de Carmelitas de la Imagen.
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cionase en el Palacio Arzobispal donde se hospedaban 
los soberanos y se celebraban las asambleas y conci- 
lios. (1).

Resenar la alteza histörica y los prestigios religiosos 
de este Convento en los anales de la iglesia espanola, re- 
queriria un meditado y concienzudo trabajo crftico de 
la convivencia de los institutos religiosos en nuestra 
patria, en los dias de su mayor pujanza, desenvolvi' 
miento y desarrollo. Solo anotaremos que en öl y en su 
Com unidad ingresö, el d i a l l  de Febrero de 1565, Luisa 
de Cervantes, herm ana del inmortal autor del Quijote, 
la que ejerciö el cargo de Priora desdeelanol602 a 1605, 
llevando en religiön el nombre de Sor Luisa de Belen, 
y que en este Convento se hospedö Santa Teresa de Je- 
süs, para entrevistarse con su cooperadora en la refor- 
ma carmelitana.

La iglesia es reducida y sencilla en su traza. A la tos- 
quedad de la estructura del altar mayor se oponen los 
laterales, pareados, del mäs fino, lindo y coquetön es- 
tilo rococö. En uno de estos, del lado del evangelio, un 
lienzo que representa el martirio de San Andres, debi- 
do al pincel de G regorio de U tande, muy celebrado por 
el episodio histörico de la cantarilla de m iel. (2)

(1) Muchas rectificaciones a este tenor pudieramos haber formulado en es- 
tas päginas, pero hemos preferido no hacerlas porque no encajan del todo 
en la Indole de esta Guia.

(2) Habiendo recibido el alcalalno Utande el encargo de pintär este cuâ  
dro saliö tan poco airoso de su cometido que para recibir el precio conveni' 
do (100 escudos) fu6 preciso atenerse a la tasacion de peritos de Madrid. 
Utande suplicö a Carreno diese al lienzo algün retoque que dijo le faltaba y le 
regalö una cantarilla de miel en senal de reconocimiento. El gran pintor pin- 
tö casi por entero el lienzo de Utande y, al ser tasado por Sebastiän de Herre- 
ra, percibiö el pintor de Alcalä 200 ducados, gracias al trabajo de Carreno, 
quien sölo recibiö la cantarilla de miel como ünicos honorarios, por cuya ra- 
zön se llama a esta obra el cuadro de la cantarilla de miel.
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Al salir de la Calle de la Imagen nos encontramos en 
la arteria principal de la poblaciön: en la Calle Mayor. 
Esta ha sufrido en nuestros tiempos una gran transfor- 
maciön urbana y suntuaria. No obstante, conserva algu- 
nos vestigios de su antigua traza medieval, cuando la 
habitaba, como preferida para sus transaciones mer- 
cantiles, la poblaciön judia. Los soportes de la parte 
voladiza de los edificios, quehoy sonde recia contestura 
petrea, y que van alineändose simetricamente, fueron 
en un principio postes de madera mal labrados que el 
Arzobispo Tenorio. con su espiritu innovador, sustitu- 
yö por cilindricos pilares de los que aün subsisten algu- 
nos como testimonio de la transformaciön edilicia que, 
aunque lentamente, va sufriendo este nücleo de la ciudad.

En la homogeneidad de las casas que forman la Ca
lle Mayor destäcase, singularmente, hacia la mitad de 
ella, el

Hospital de Antezana.—Desprovisto de soportales 
como para presentar mayor visualidad con su frente de 
aspecto götico-civil, su muy volado alero mudöjar y su 
veneranda imagen en tipica hornacina. Da mucha cele- 
bridad a este hospital el haber habitado en el San Ig- 
nacio de Loyola mientras cursö en la Universidad de 
Alcalä, hasta que, por un proceso inquisitorial que se le 
siguiö, hubo de trasladarse a la de Salamanca.

Las reconstrucciones hechas en el edificio, algunas 
de gran importancia, han respetado su cuerpo central, 
que rodea al patio, y que es interesantisimo como tipo 
genuino, manifestaciön cläsica de edificaciones alcalai- 
nas, castellanas, prerrenacentistas.

En un ängulo del patio hay un pozo con su arma que 
m uestra el monograma I H  S, pozo al que se vinculan
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pi'as leyendas ignacianas, de mäs o menos consistencia 
critico-histörica.

En el altar mayor de la iglesia de este hospital pue- 
den admirarse la Virgen titular del establecimiento, muy 
bella, y ricamente estofada, y cuatro pinturas, övalos, 
que representan Santas Virgenes. En los altares latera- 
les inm ediatos al presbiterio dos beilos lienzos, San 
Juan y San Jose, tal vez de H errera B arnuevo. Bajo el 
coro, gran lienzo que reproduce escenas de la vida de 
San Ignacio y su retrato, pintado, en 1658, por P edro 
V alpuerta.

En la linda capilla del Santo de Loyola, de intere- 
sante decoraciön mural y que parece corresponder a la 
habitaciön que este ocupö, hay un bello altar con un 
gran retrato del Santo fundador de la Compania de Je
sus, firinado, en 1669, por el licenciado D iego G onzalez

DE LA V eGA.

Guärdase en este hospital una virgencita sedente, 
medieval, que puedesuponerse, fundadamente, procede 
del oratorio de los Sres. de A ntezanay que, por un in- 
cidente de leyenda, se librö, no ha muchos anos, de una 
completa desapariciön. (1)

(1) Conducia un carro los escombros de un derribo que se habia hecho 
en el edificio. Una piadosa senora, desde el balcon de su vivienda, reparö, 
al pasar el vehiculo, que entre tarugos ycascotes iba algo que se le antojöuna 
imagen. Se la pidiö al carrero quien, tomando de entre la despreciada carga 
lo que la senora demandaba, se lo entregö. Era en efecto una imagen de la 
Virgen. Contö la mujer su hallazgo y adquisiciön a los vecinos y llegada la 
noticia del hecho a los Hijosdalgo del hospital la Virgen volviö a su primitivo 
lugar de la fundaciön de los Sres. de Antezana.

El Sr. Cabello Lapiedra, en conferencia erudita dada en el salön de los 
Caballeros del Pilar en Madrid, exhibiö esta pequena imagen manifestando 
que es muy verisimil que San Ignacio la conociera, la venerara y orase an
te ella.
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El ilustre Caballero alcalaino, D. Luis de Antezana, allä por 
los anos de 1483, con acendrada caridad, dedicö su casa seno- 
rial a hospitalizar pobres transeuntes que enfermaran de ca- 
mino.

El establecimiento estä bajo el patronato, direccion y admi- 
nistraciön de una Junta compuesta de nueve Caballeros Hijos- 
dalgo, cuya gestiön estä sometida a los estatutos que dejö el 
fundador, y si bien las rentas han disminuido notablemente, 
por haberse vendido parte de sus bienes en virtud de las leyes 
desamortizadoras, aün cumple los fines de la fundaciön.

Grandes transformaeiones»ha sufrido el edificio en distin- 
tas äpocas. La mäs radical tue la que experimentö en 1702, fe- 
cha en que el Capellän del establecimiento y Racionero de la 
Magistral, Don Francisco Antonio Alcocer reconstruyö la ac- 
tual iglesia, que lleva la advocacion de Ntra. Sra. de la Mise- 
ricordia, y habilitö nuevas salas de enfermeria.

Siguiendo la Calle Mayor, en direccion a la Plaza 
de Cervantes, se encuentra, a mano izquierda, la calle 
de este nombre, asi denominada, porque segün tradi- 
ciön, de bastante arraigo, hacia la mitad de esta calle 
estuvo la casa en que naciö el inmortal alcalaino M iguel 
de C ervantes.

En 1851 se encargö al celebre poeta D. Jose Maria 
Q uintana que redactase la inscripciön que habia de co- 
locarse en este lugar. Defiriendo a este requeriiniento, 
el gran literato enviö dos modelos de los cuales se eli- 
giö el que decia asi: «Aqui naciö Miguel de Cervantes 
Saavedra autor del Quijote. Por su nombre y por su 
ingenio pertenece al mundo civilizado. Por su cuna a 
Alcalä de Henares. 1851.»

Grabada esta inscripciön en sencilla läpida de mär- 
mol, procediöse a colocarla en el lugar que indicaba y 
alli permaneciö hasta la fecha del Tercer Centenario de 
la publicaciön del Quijote en que, la jun ta  local del mis-
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mo, creyö oportuno reemplazarla por laque actualmen- 
te existe que dice asi:

AQUI ESTUVO J.A CASA 
DONDE NACIÖ

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
AUTOR DEL QUIJOTE

HOMENAJE DE LA CIUDAD DE ALCALÄ DE HENARES 
A SU HIJO ESCLARECIDO 

MAYO DE MCMV

Posadas antiguas de Alcalä.— En todas la viejas ciu- 
dades castellanas quedan aün posadas que nos hablan, 
bien recio, de escenas mil, cbispeantes y picarescas, des- 
critas en las obras de los autores de la Edad de Oro de 
nuestra literatura. Alcalä tiene, no podia menos de con- 
servarlas, sus antiguas posadas cläsicas que llevan con 
la imaginaciön a los tiempos en que el Ingenioso H idal
go y su escudero Sancho andaban por el mundo.

Si Toledo m uestra su Catedral, su Alcäzar, su San 
Juan de los Reyes, etc., en Alcalä se visita la Universi- 
dad, la Magistrat, ei Arcnivo...; mas debe llamarse la 
atenciön del turista hacia las tipicas, hasta en el nom- 
bre cläsicas, posadas de «Toledo», del «Vizcaino», de 
«San Antonio», de la «Parra», sitas, respectivamente, 
en el Paseo de Cervantes, Calle de Lucas del Campo y 
Calle Mayor.

Estas posadas evocan el recuerdo de aquella socie- 
dad que vive intensamente y palpita en las päginas de 
«El Escudero Marcos de O bregön»,del«G ilBlas de San- 
tillana», del «Guzmän de AJfarache», a quienestandono- 
sas aventuras les acontecieron en ventas, posadas y me- 
sones y que, igualmente, mueve tantas escenas de las



«Novelas Ejemplares», de las novelas picarescas, de la 
labor literariO'filosöfica de Quevedo y de los conceptis- 
tas de su tiempo.

Parecen resurgir, a la vista de estas posadas anti- 
guas, los Cuadrilleros de la Santa Herm andad y se dirfa 
que la «Monja andariega» (1) y San JuandelaC ruz cami- 
nan de acä para allä, por esta ancha Castilla, laborando 
en la ardua empresa de sus fundaciones.

Si estas posadas alcalafnas no hubiesen entrado ya, 
en mucho, con menaje y mobiliario al uso, tendrian pa
ra el turista el interes retrospectivo que tiene la celebre 
«Posada de la Sangre», en Toledo, en la que C ervantes 
se inspirö para escribir su obra «La Ilustre Fregona», y 
el de otras, igualmente conocidas en distintas ciudades, 
descritas por nuestros escritores hum oristas.

Ermita de la Virgen del Val. — Casi todas las pobla- 
ciones tienen, en sus aledanos, un santuario, con una 
piadosa tradiciön o leyenda, dedicado a la Virgen a 
quien, bajo alguna significativa advocaciön, la procla- 
man por Patrona. Alcalä habia de tener el suyo, y lo 
tiene, bajo la denominaciön de Ntra. Sra. del Val o del 
Valle.

Estä situado como a dos kilömetros, al Este de la 
ciudad, en las orillas del Henares, al term ino de ameno 
paseo de anosos ärboles.

Dejando a un lado consejas y leyendas e invenciones 
piadosas, que la verdad histörica rechaza, y ateniendo- 
nos a lo que tiene comprobaciön rigurosa, diremos que 
la imagen del Val y su culto arrancan de m ediados del
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(1) Asi llamaban a Santa Teresa de Jesus los enemigos de la Reforma 
Carmelitana.
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siglo xiv. El Cardenal Tenorio opuso a la antigua forta- 
leza ärabe, de la que se conservan aün ruinas, y junto a 
la barca del Henares, que daba paso a la Alcarria, una 
ermita, que, despues de muchas vicisitudes y reformas, 
se ha derribado ha poco, totalmente, parahacerlugaral 
bello santuario que, la piedad religiosa, la devociön a la 
Patrona el y civismo de la poblaciön de Alcalä, ha logra- 
do erigir.

La imagen de Ntra. Sra. del Val es, como muchas 
de su epoca, de alabastro; mide unos 25 centimetros 
de altura y estä policromada. (1)

El nuevo santuario, que se ha levantado para que en 
el reciba los testim onios de la devociön populär la Pa- 
trona de Alcalä, es una airosa y bella fäbrica de ladri- 
llo al descubierto, de puro estilo ojival. Estä a falta del 
altar-templete que ha de cobijar a'la veneranda Imagen, 
y de algunos accesorios del culto que hay que con- 
fiar no han de tardar enconfeccionarseteniendoencuen- 
ta la liberalidad con que los alcalainos han acudido 
siempre para atender a lo que concierne al culto de la 
Virgen del Val.

(1) Exactamente igual a la Virgen del Val, en su disposiciön y en sus lineas, 
en su traza y en su materia, es la Virgen de Sallent de Sanahuja, (Colecciön 
Plandiura. Barcelona); la Virgen de San Miguel de Cardona; la Virgen Blan- 
ca del altar de Prima en la Catedral de Toledo y otras varias que pudi£ramos 
citar.



Conclusiön.

Al recorrer el viajero la ciudad de Alcalä de Henares, 
sirviändose de esta Guia ilustrada, histörico-descripti- 
va, podrä, fäcilmente, observar la caracteristica de esta 
poblaciön. En ella se ha procurado, con muy buen sen- 
tido edilico, atender a la conservaciön del estimable le- 
gado monumental y arti'stico que nos dejö el pasado, 
sin descuidar las demandas del vivir moderno; unir y 
acoplar y armonizar lo ’antiguo, lo vetusto, lo arcäico, 
con:las norm asyestructura y fisonomfa de las m odernas 
urbes. Nada de ruinas, deterioros y escombreras que 
denuncien abandono de antiguas edificaciones. P o r do- 
quier, plazuelas y glorietas con bien cuidados jardini- 
llos. Bien atendidos servicios püblicos y sin descuido 
las mäs necesarias atenciones urbanas. He aqui Alcalä 
de Henares.

Al publicar esta Guia hemos pretendido prestar un 
m odesto servicio a Alcalä. Si, pues, nuestro pobre tra- 
bajo es acogido con benevolencia nos considerare- 
mos sobradam ente pagados ya que en ello ciframos la 
mäs apreciable recompensa de la labor empleada en su 
publicaciön.

Finalmente, hemos de hacer aqui una manifesta- 
ciön. El P. J. J. de Lecanda, tan  identiticado con Alca- 
lä y  tan conocedor de ella, no es ajeno a la confecciön 
de esta Guia, pues, defiriendo a nuestros requerimien- 
tos, se ha prestado gustoso a colaborar en esta obra * 
destinada a popularizar y a difundir el conocimiento 
de las glorias de la ciudad del Henares.
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Colegio-convento de M e r c e d a r io s -  
Calzados, hoy depencias de la Escuela 
de Reforma.
Colegio mäximo de la Compania de 
Jesus, hoy Cuartel de Infanteria. 
Convento de Minimos de San Francis- 
co de Paula, hoy Hospital Militär. 
Convento de la Madre de Dios, hoy 
Juzgado y Prisiön de Partido . 
Convento del Carmen Calzado, hoy 
depösito de paja y cuartel.
Convento de Carmelitas Descalzos , 
hoy Galera o Prisiön de mujeres. 
Convento del Santo Angel o de Gili- 
tos, hoy palacio de los Sres. Condes 
de Canga-Argüelles.
Colegio de Agustinos Descalzos o Re- 
coletos, hoy Convento de las Monjas 
Juanas.
Convento de Trinitarios Descalzos, 
hoy Gobierno Militär.
Colegio de los Caraciolos o de Cleri- 
gos reguläres, hoy Provisiones mili- 
tares.
Colegio-convento de M e r c e d a r i o s -  
Descalzos, hoy Cuartel del Depösito 
de Sementales.
Convento de Capuchinos, hoy Salon  
Teatro y depösito de paja.
Convento de San Juan de Dios (Hos- 
pitalarios), hoy propiedad particular. 
Colegio o convento de los Agonizan- 
tes, hoy casa de Ayuntamiento y mer- 
cado.
Colegio-convento de San Basilio Mag
no, hoy cuartel y Parque militar. 
Oratorio de San Felipe Neri, hoy 
sirve al destino de su fundaeiön. 
Convento de San Juan de la Peniten- 
cia, hoy Hospital municipal. 
Convento de Religiosas Bernardas. 
Convento de Carmelitas Descalzas de 
la Imagen.
Convento de Dominicas de Santa Ca
talina de Sena.
Convento de Agustinas de Santa Ma
ria Magdalena.
Convento de Franciscanas de Santa 
Clara.
Convento de Franciscanas de Santa 
Ursula.
Convento de Carmelitas del Corpus 
Christi o de las Afueras.
Convento de Franciscanas o Beatario 
de San Diego.
Iglesia Magistral y Parroquia de San 
Pedro.
Parroquia de Santa Maria la Mayor. 
Refugio de Santa Maria la Rica y Ca
sa de Expösitos.
Hospitalito de Ntra. Sra. de la Mise- 
ricordia o de Antezana.
Ermita de Santa Lucia.
Iglesia parroquial de Santiago. 
Palacio Arzobispal, hoy Archivo G e
neral Central del Reino.
Ermita de San Isidro o del Gremio 
de Labradores.
Ermita del Santo Cristo de los Doc- 
trinos.
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Precio, 2 pesetas.
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