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AGRICULTORES EN EL MADRID 
DEL SIGLO XVII

Por JOSÉ DEL CORRAL RAYA

Cronista Oficial de la Villa. Ayuntamiento de Madrid

Se ha dicho muchas veces que Madrid ha vivido, desde la capitalidad,
de espaldas al campo, olvidándose de su economía y trabajos primitivos.
No es esto exactamente así y podemos asegurarlo sobre base documental,
que en los primeros años del siglo XVII existió un sector, no muy numero-
so, pero sí significativo, de gentes dedicadas a la labor agrícola.

Este trabajo forma parte de la serie de otros anteriores que venimos publi-
cando en Anales del Instituto de Estudios Madrileños desde hace años y que
todos proceden de fuentes documentales de la Visita de Aposento y funda-
mentalmente, aunque no únicamente, del «Libro de las Calles de Madrid
por el que se pagan Incomodas y Tercias», que tiene la signatura 5119 de la
Biblioteca Nacional y que no es más que el libro que servía a los cobrado-
res del impuesto de Aposento para recaudar el mismo. En cada entrada nos
ofrece el nombre del propietario, en la mayoría de las ocasiones su profe-
sión, la casa que ocasiona el impuesto y la cifra total de pago, que nos sirve
de índice para el cálculo del valor de la propiedad. Estos datos proceden los
personales de la documentación presentada por el interesado y el monto de
la tasa fue realizado por la oficina del Aposento sobre el uniforme del ala-
rife de la Visita que era, por estos tiempos, Tomás Torrejón, conocido alari-
fe madrileño.

Siguiendo, pues, esta autodeterminación de profesiones, dada por los
propios interesados, encontramos en dicho «Libro» los epígrafes de Labra-
dores, Hortelanos y Trabajadores, este último de uso habitual en Castilla
para designar a los ocupados en faenas agrícolas. Podríamos añadir a los
que se titulan Jardineros, que también hemos encontrado como operarios
de una labor más de cultivo de la tierra, pero dado el alto número de jar-
dines de la más diversa categoría que hemos encontrado en la documen-
tación, estimamos que esta actividad puede, para las fechas que tratamos,
considerarse como mixta entre el ejercicio laboral de la tierra y el servicio
doméstico de los hogares con jardín, por lo que preferimos dejarlos apar-
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te. Los jardines existentes, y de los que nos ocupamos especialmente en
otro lugar, estaban formados por una serie numerosa y diversa, que iba del
ajardinamiento de los corrales existentes en todas las casas, hasta la con-
versión en jardines privados de extensiones que, con frecuencia, llegaban
a ocupar una manzana entera, en la que había casa edificada o, más fre-
cuentemente, nada o simplemente una pequeña edificación de uno o dos
aposentos. Esto nos hace suponer que estos lugares eran el refugio vera-
niego que hoy se pide a las segundas residencias, pero prescindiendo de
viajes, traslados y caravanas, con todo situado dentro de la Villa a golpe de
simple paseo.

Damos, pues, preferencia a lo puramente agrícola y no podemos olvi-
dar las muchas y extensas huertas que figuran, por ejemplo, en el Plano de
Texeira, ni de las numerosísimas que sabemos existentes en las riberas del
río Manzanares.

Creo que verdaderamente se puede hablar con fundamento de un Madrid
y unos madrileños dedicados a la agricultura, cuando el Siglo de Oro ha
llegado a los días centrales de su magnífica existencia y viven en este mismo
Madrid, las grandes figuras de nuestra mejor Literatura, en este Madrid
que fue el mejor escenario de aquella etapa suprema de nuestro desarrollo
cultural.

Conviene que quede claro el valor del término Labradores, que agrupa
a los propietarios de tierras, que se dedican a su explotación, mientras que
en el título de Trabajadores figuran los que ofrecen su trabajo al sector agri-
cultor. Como poseemos en cada caso y persona de un índice del valor mate-
rial de sus casas, que es como quedó dicho el coste del impuesto, resulta
fácil la comprobación entre uno y otro grupo, consecuencia de su poder y
nivel económico y, por tanto, del tamaño y valía de su residencia.

Un simple repaso de los resultados conseguidos en la consulta docu-
mental nos pone de manifiesto la existencia, entre los Labradores, de una
figura singular, se trata de Vicente Gil Palomino, que tenía residencia nada
menos que en la entonces importante calle de Jacome Trezzo, entre las
calles del Horno de la Mata y del Olivo Alto. Y aquí entontramos la prime-
ra dificultad de localización.

Tras la apertura de la Gran Vía, el Ayuntamiento, ignoro la causa, no
quiso que desapareciera el recuerdo del nombre de la calle del Horno de la
Mata y como tal calle había sido entera y totalmente borrada del Plano de
la Villa, le dió el nombre de la calle desaparecida a otra calle, que corría
por otro lugar, con otra dirección, con otro tamaño y otra forma. Ahora el
investigador que vaya a buscar la dicha calle, se encuentra en medio de lo
imposible, si hace caso del callejero actual. Pero además de la antigua e
importante calle de Jacome Trezzo —así escrita entonces— en la parte que
ahora nos interesa desapareció también, como la mayor parte de su reco-
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rrido que se iniciaba en la Red de San Luis para acabar en la Plaza de Santo
Domingo. Lo único que queda son unos trozos de la calle del Olivo Alto,
que ahora lleva el nombre de Mesonero Romanos, que vivió en ella, pero
lo que fue la casa de Vicente Gil Palomino es hoy la propia Gran Vía y su
solar la calzada de la calle, entre los actuales números 35 y 36 aproxima-
damente.

Debía tener por entonces nuestro hombre una edad avanzada y ya apa-
rece su hijo Vicente Palomino en los documentos. La casa era muy grande
y de gran fondo, con ancha corralada, trojes, establos, almacén de útiles
agrícolas y abundantes dependencias, en una palabra, era lo que se llamó
en Castilla una Casa de Labor.

Además, Palomino tenía otras fincas propias, aunque más pequeñas y
en peores lugares que ésta, que debió indudablemente ser lo que se cono-
cía como casas principales o de residencia. Una de esas otras propiedades
estaba al final de la Corredera Alta de San Pablo, entre las calles de la Palma
Alta y la de San Miguel y San José, que hoy se llama calle de Velarde. Por
edad y propiedades, Vicente Gil Palomino debió ser por entonces el patriar-
ca de los agricultores madrileños.

Seguramente le seguía en importancia Bartolomé Oizo, que vivía en la
calle Ancha de San Bernardo, esquina a la calle de la Concepción, que hoy
se nombra Travesía de Pozas, frente al Noviciado de los jesuitas, que había
de ser, siglos más tarde, Universidad Central en la misma manzana y cer-
cano a la casa-palacio de don Pedro Lasso de la Vega.

Le seguía Blas Vicente, con casa en la misma calle de San Bernardo,
pero ya cerca de la Puerta de Fuencarral, esquina de la calle de San Juan
la Nueva, que hoy se llama de Monserrat.

El también labrador Francisco Gómez residía en la calle del Molino de
Viento, justo en la esquina de la que es hoy Plaza de Carlos Cambronero,
abierta en el siglo XIX a costa de la manzana que llevó el número 449 en la
Planimetría General de la Villa carlotercerina, que era la de enfrente de
nuestro personaje.

Pedro López, labrador, tenía casa en la calle Baja de San Vicente, esqui-
na la calle del Norte y Francisco de la Landa, del mismo oficio, en la calle
Amaniel, esquina a la de San Benito, que, en este tramo, se llama ahora
Travesía del Conde Duque, precisamente donde en el siglo XVIII se destina-
ría a Colegio, el llamado de las Niñas de Monterrey.

Jorge González en la calle de San Ildefonso, por los finales de Atocha,
entre la calle de San Eugenio y la de la Esperancilla, hoy del Marqués de
Toca. Diego Merino en la calle del Príncipe, esquina a la Lechuga que es
hoy la Plaza de Santa Ana.

Tenía el labrador Viñuales su casa en la calle de la Verónica a la de San
Pedro y Domingo de Landa, quizá hermano del anterior, aquí en la calle de
la Reina, entre Hortaleza y Clavel, en manzana destruida por la Gran Vía.
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Un Andrés Urosa, labrador, de la conocida familia madrileña, vivía al final
de la calle del Olmo, casi esquina a Santa Isabel. Antonio Gómez en la calle
de las Aguas, esquina a la del Ángel. Otro agricultor, del que sólo sabemos
que se llamaba Miguel, en la calle Alta de San Vicente, semiesquina a la ca-
lle de las Tres Cruces, que hoy se llama de Santa Lucía. Pedro del Rey en la
calle del Norte, entre las de San Vicente y Palma, acera izquierda subiendo.

Importante figura del gremio debió ser Juan Fernández, sin relación
alguna que sepamos con el célebre Regidor de la Villa y mercados de sedas
del mismo nombre, el solar de su casa lo ocupa hoy el Ministerio de Edu-
cación, después de haber sido Casa de Heras y Presidencia del Gobierno y
anotemos, por último, entre los más destacados, a Juan de la Cruz, aunque
al final ofrezcamos relación completa de todos los aparecidos documen-
talmente. Cruz residía en la calle de Panaderos, que lleva hoy el nombre
del periodista Andrés Borrego, semiesquina a la calle del Pez.

Corresponde el lugar a los llamados Trabajadores o Jornaleros del campo
comenzando por Bernardo Fernández que residía en la que era entonces
calle sin salida, llamada de los Reyes, y hoy Callejón del Hospital con sali-
da a la calle Argumusa, semiesquina a la cual se encontraba la casa de este
trabajador. Con casa en la calle de San Antón, hoy calle de Pelayo, semies-
quina a Santa María del Arco, que hoy se llama de Augusto Figueroa; en la
calle del Almirante, semiesquina al Rincón Alto, hoy calleja desaparecida,
Andrés Izquierdo; en la calle que sigue llamándose de Santa Bárbara, semies-
quina a la de Fuencarral. Juan Fernández, en la calle de la madera, acera
actual de los pares, cerca de la del Pez. Vivía Juan Rubio en la calle que,
quizá por él mismo, se llamaba calle del Rubio y se nombra hoy del Mar-
qués de Santa Ana, que fue el creador del diario La Correspondencia de
España, hacia la mitad de la larga manzana, en la acera que es hoy de los
pares. Pedro López en la calle de San Miguel y San José, hoy de Velarde,
semiesquina a la Corredera. Juan de la Guardia en la calle del Quiñones,
en lo que sería después la iglesia del convento de las Comendadoras de San-
tiago. Antonio Carpintero en la calle del Acuerdo, entre las de Quiñones y
de San Juan la Nueva, hoy Monserrat. Gabriel Cirre en San Hermenegil-
do, esquina San Dimas. Juan Fernández, homónimos de los que han apa-
recido anteriormente, en la calle de San Vicente, entre las del Acuerdo y la
del Norte. Antonio Rodríguez en la calle de la Fe, semiesquina a la actual
de Valencia. Miguel Labrandero en la calle de San Vicente, semiesquina a
la de Santa Lucía, y a Pedro López en la calle del Norte, semiesquina a la
de San Vicente. Debe advertirse que siempre que empleamos el término
semiesquina es que la que localiza está separada por una sola casa de la pro-
pia esquina referida.

Recordemos unos ejemplos de Hortelanos comenzando por Francisco
de Fuentes, residente en la calle del Águila, esquina a la Plaza de Armas
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delantera del Portillo de Gil Imon de la Mota, por donde cruza hoy la nueva
Vía de San Francisco.

Frente a donde, después, se alzó el Hospital de la Venerable Orden Ter-
cera, en la calle de San Bernabé, estaba la casa del hortelano Antonio Hidal-
go y en la calle de Zurita, hacia el centro de la larga manzana, en la hoy
acera de los pares, la residencia de Martín Moreno. En cuanto a Alfonso
García quedaba en la misma calle y frente por frente a la anterior. Otro hor-
telano llamado García, éste Pedro de nombre, vivía pared por medio del
último y también en la calle de Zurita, casi hacia el final de la acera de los
pares y a dos casas de la calle de la Fe, Juan de Guzmán.

No lejos, en la calle de San Ildefonso, en la pequeña manzana —enton-
ces más pequeña que ahora por dejar lugar a una plazuela hacia Santa Isa-
bel— rodeada por dicha calle de San Ildefonso, la de Santa Isabel y las de
Santa Inés y de la Esperancilla, que es hoy del Marqués de Toca, vivía Juan
Alonso.

Para buscar a otro hortelano tendremos que trasladarnos al Barrio del
Barquillo, allí, en la calle de San Lucas, esquina a San Gregorio, en la des-
pués manzana 322, encontramos la casa de Juan Montero.

Juan Rodríguez tenía su casa en la calle del Limón, esquina a la de San
Benito, que en ese tramo se llama hoy Travesía del Conde Duque. Con él
cerramos la lista de los localizados por nosotros en la actividad laboral que
hoy nos ocupa, aunque los nombres de los que encontramos en la docu-
mentación son más numerosos, como puede ver el lector en las listas tota-
les con que cerramos nuestro trabajo.

– 999 –

AGRICULTORES EN EL MADRID DEL SIGLO XVII AIEM, XLVI, 2006

Labradores

Vicente Gil Palomino, c/ de Jaco-
metrezo.

Juan Álvarez, c/ Magdalena.
Juan de la Era, c/ Panaderos.
Bartolomé Oizo, c/ San Bernardo.
Blas Vicente, c/ San Bernardo.
Francisco Gómez, c/ Molino de

Viento.
Diego Montero, c/ Buena Vista.
Cristóbal Sánchez, c/ de la Palma.
Francisco Ayllón, c/ San Andrés.
Francisco Salgado, c/ San Andrés.
Juan Gutiérrez, c/ de la Palma.
Pedro López, c/ San Vicente.

Francisco de la Landa, c/ Amaniel.
Domingo Romero, c/ Santo Do-

mingo.
Juan de la España, c/ de la Flor.
Francisco Ayllón, c/ Fuencarral.
Pedro Perales, c/ Hortaleza.
Andrés Gómez, c/ de las Aguas.
Hernando Martínez, c/ de la Coma-

dre.
Jorge González, c/ Bajada de la

Torrecilla.
Pedro Valdés, c/ del Niño.
Lucas Rodríguez, c/ Travesía de la

Victoria.
Diego Merino, c/ de Jesús.
Sebastián de Perdes, c/ de la Greda.



Domingo de Landa, c/ de la Reina.
Pedro Manco, c/ de la Reina.
Martín Serrano, c/ Infantas.
Juan Pons, c/ Barquillo.
Salvador Martínez, c/ Barquillo.
Julio Moreno, c/ Fuencarral.
Juan Mora, c/ Fuencarral.
Diego López, c/ Traviesa.
Andrés Urosa, c/ del Olmo.
Antonio Gómez, c/ de las Aguas.
Miguel, c/ de San Vicente.
Pedro López, c/ de la Palma.
Juan Fernández, c/ Alcalá.
Juan de la Cruz, c/ Panaderos.

Trabajadores

Pedro Calvo, c/ Traviesa de Argan-
zuela.

Juan Rodríguez, c/ Bajada a Ave
María.

Bernardo Fernández, c/ de los
Reyes.

Francisco Ribero, c/ Molino de
Viento.

Hernando de Monzón, c/ de San
Juan.

Francisco, c/ Cofredera de San
Pablo.

Andrés Izquierdo, c/ Santa Bár-
bara.

Juan Fernández, c/ del Pez.
Juan Rubio, c/ del Rubio.
Bartolomé Pérez, c/ Buena Vista.
Sebastián Miguel, c/ San Andrés.
Pedro López, c/ de San Miguel y

San José.

Juan de la Guardia, c/ Quiñones.
Antonio Carpintero, c/ Quiñones.
Gabriel Cirre, c/ San Hermene-

gildo.
Domingo Hernández, c/ del Por-

tillo.
Juan Fernández, c/ San Vicente.
Antonio Rodríguez, c/ de la Fe.
Miguel Labrandero, c/ de San Vi-

cente.
Pedro López, c/ del Norte.

Hortelanos

Francisco Fuentes, c/ del Águila.
Antonio Fidalgo, c/ de San Ber-

nabé.
Martín Navarro, c/ Zurita.
Alonso García, c/ Zurita.
Pedro García, c/ Zurita.
Juan de Guzmán, c/ Santa Isabel.
Juan Alonso, c/ San Ildefonso.
Juan Vicente, c/ de los Fucres.
Julián Alegre, c/ del Indiano.
Juan Montero, c/ de San Gregorio.
Andrés García, c/ Traviesa.
Juan González, c/ Molino de 

Viento.
Domingo García, c/ Amaniel.
Pedro Martín, c/ Santo Domingo.
José de Villada, c/ de Santo Do-

mingo.
Pedro Díaz, c/ de San Joaquín.
Jusepe de Villada, c/ Nueva de

Santo Domingo.
Mateo Gómez, c/ Traviesa.
Pedro Díaz, c/ del Álamo.
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RESUMEN: Localización sobre plano de los profesionales de la Agricultura que
han sido encontrados en las relaciones utilizadas procedentes de la documen-
tación de la Visita de Aposento. determinando la situación de sus domicilios.

PALABRAS CLAVE: Madrid, siglo XVII. Agricultores madrileños: labradores, tra-
bajadores agrícolas y hortelanos.

ABSTRACT: Localization over map of agriculture professionals that have been
found in the existing relationships coming from the documents of the Visita de
Aposento, determining the situation of their personal addresses.
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