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BOTICARIOS Y COMADRONAS 
EN LOS COMIENZOS DEL SIGLO XVII

APOTHECARIES AND MIDWIFES AT FIRST XVIITH CENTURY

Por JOSÉ DEL CORRAL RAYA

Cronista Oficial de la Villa. Ayuntamiento de Madrid

Como otros que hemos publicado en números anteriores de estos Ana-
les del Instituto de Estudios Madrileños, la base de este trabajo que ahora
ofrecemos son documentos pertenecientes a la Visita de Aposento y muy
especialmente del libro de la Biblioteca Nacional, Libro de las calles de
Madrid por el que se pagan Incomodas y Tercias Partes, manuscrito con sig-
natura 5119. Naturalmente, los datos de allí extraídos han tenido una larga
y complicada elaboración hasta conseguir que una gran parte de ellos se
pudiera traducir en localizaciones precisas de las casas citadas en aquel
documento, ya que allí sólo aparece la calle, pero no la situación de la casa.

Nos ocuparemos hoy de los profesionales dedicados a las tareas de dos
profesiones sanitarias que no precisaban de estudios formales para su ejer-
cicio, ya que ambas podían ejercerse sin otra preparación que el aprendi-
zaje con un profesional acreditado, realmente sólo los médicos tenían una
preparación universitaria.

Hemos podido localizar a más de cuarenta boticarios, con sus boticas
abiertas al público, en las calles de aquel Madrid que dibujaron, en los pri-
meros planos de la Villa, Gómez de Mora y Texeira. El caso más curioso de
todos ellos debió ser Lope de Valdés, pues éste tenía no sólo la botica, sino
también una taberna en sus dos casas, muy cercanas, pero de imposible
unión entre ellas, ambas en la calle de Santiago; quedaba la una frente a la
plazuela y la otra, era la sexta casa desde la esquina de la calle del Espejo.

En Puerta Cerrada, haciendo esquina a la calle del Nuncio, tenía su casa
y botica Francisco Vélez. Diego de Cortavilla estaba anchamente instalado
en una casa propia de la plaza de Herradores, que volvía a las calles de Bor-
dadores y de Hileras, tratándose, pues, de una casa más grande de lo que
era usual, el lugar lo ocuparía después San Felipe Neri y de este boticario
volveremos a ocuparnos repetidamente.

La casa del boticario Pedro López estaba en la calle Preciados y hacía
esquina a la calle del Candil, que hoy se llama de Galdo y la de Pedro de
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Chaves, en la calle que se llamó de San Isidro, y también de la Compañía
y asimismo del Burro, y que hoy se dice de la Colegiata, donde había unido
dos casas, más que regulares, cada una, que hacían la tercera y la cuarta a
mano derecha, entrando por la actual plaza de Tirso de Molina, que enton-
ces no existía, ocupada por el convento de la Merced.

El la calle del León tenía su botica y vivienda Manuel Gómez, en la casa
semiesquina a la de Francos, enfrente de la vivienda de Miguel de Cervan-
tes y en la calle del Lobo, hoy de Echegaray, estaba la botica de Esteban
Fernández, haciendo semiesquina con la Carrera de San Jerónimo, acera
de la derecha, entrando por esta última calle. Mucho más elegante nos pare-
ce la instalación de la botica propiedad de Juan Madera, situada en la calle
que hoy se llama del Marqués de Cubas, cerca de la Carrera de San Jeró-
nimo, en la acera de la derecha, entrando por esta última calle, que tenía
su buen trozo de jardín.

Bernardo de Anaya, que debía ser hombre adinerado, pues le hemos
encontrado varias propiedades, estaba instalado en la calle de Jardines, ter-
cera casa en la acera de la izquierda, entrando por la Red de San Luis, en
la misma manzana en que, en unas casas más allá, tenía su botica Juan
Pérez, que entonces no había limitaciones de distancia entre estos esta-
blecimientos. En la calle de Hortaleza se había establecido Pedro Aguado,
en la acera de mano izquierda subiendo, era su casa la tercera contando
desde la esquina de la calle del Colmillo, que hoy se llama de Pérez Galdós,
y la tercera, si se contaba desde la de Santa María del Arco, que hoy lleva
el nombre de Augusto Figueroa.

La botica de Pedro Fernández la encontramos en el lugar que hoy ocupa,
en la calle de San Bernardo, el Ministerio de Justicia, y aun cuando no tenía
tanto solar como el edificio actual, su casa sí tenía vueltas a las calles late-
rales de los Reyes y de la Manzana. Cercana quedaba la botica de Jaime
Mauriano, sita en la calle de San Vicente, esquina a la del Acuerdo, en la
acera derecha entrando por San Bernardo y otra vez, en esta misma man-
zana, encontramos otro establecimiento de la misma dedicación, el que era
propiedad de Blas de la Peña y se encontraba en la calle Amaniel, en casa
semiesquina a la de San Vicente.

En la misma Plaza de Antón Martín, en la casa que hace esquina a la
calle el Amor de Dios, estaba la botica de Francisco de Herrera, que era
vecino del acaudalado Consejero de Castilla don Juan de Chaves, propie-
tario de un auténtico imperio de terreno urbano, según hemos podido
encontrar en la documentación manejada.

En la plaza de la Leña, que conocemos como calle de la Bolsa, estaba la
botica de Juan Madera, junto a la casa que vuelve a la calle de Atocha, que
ocupaba la conocida taberna de Ana Pantoja, y en la calle del León encon-
traríamos la botica de Miguel Gómez, que estaba en la acera de la izquier-
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da, entrando por la calle del Prado. La de Francisco Díaz de Villapadierna
estaba en plena calle Mayor, acera derecha desde la Puerta del Sol, más allá
de las casas del conde de Villamediana —después de Oñate— y de las del
abogado don Juan de Mena, era la cuarta casa, contando desde la esquina
de la calle de Coloreros, de la enorme manzana que después se numeró
como la 387.

También estaba excelentemente situada la botica de Martín de la Vega,
en las Platerías, haciendo esquina a la Plaza de la Villa, que entonces se
nombraba plaza de San Salvador. Añadiremos la Botica del Hospital de San
Juan de Dios, más conocido como Hospital de Antón Martín, que estaba
en el edificio de la plaza a la que dio nombre, pero que entonces tenía entra-
da directa para el público por la calle de Atocha.

Tuvo botica un llamado Martínez, en la calle de la Torrecilla del Leal, en
la casa que fue después primer Hospital de la Congregación de Presbíteros
Naturales de Madrid, y Juan Romero en el desaparecido callejón de los
Cofreros, que quedó borrado del plano cuando la reforma y ampliación de
la Puerta del Sol, en 1860, y estaba entre Preciados y Arenal, formando
ángulo recto.

Quedan con esto reseñadas las boticas que hemos podido localizar de
forma determinada y, como en ocasiones anteriores, al final daremos la
relación de todas las boticas que tenemos documentadas, incluyendo aque-
llas que todavía no hemos podido localizar la casa correspondiente, den-
tro de la calle.

Queremos completar este trabajo con los datos recogidos sobre las coma-
dronas actuantes en Madrid en los años tratados, que son desde 1606 a
1625. Como es natural, el número de estas profesionales es mucho más
pequeño que el de las boticas y en esta ocasión tenemos terminada la tarea,
penosísima, de localización de cada una de estas profesionales.

Comencemos por la Comadre Bresas y dejemos sentado que en este caso
la documentación no suele emplear más que un nombre, apellido o apodo,
en cada una de estas mujeres, encargadas entonces de que nacieran en bue-
nas condiciones los nuevos madrileños; seguramente el ancho conocimiento
que todo Madrid tenía de estas mujeres hacía innecesario más especifica-
ción en las denominaciones.

La Comadre Bresas vivía, como todas sus compañeras, en casa propia,
en la calle de Preciados, hacia la parte hoy trasformada por la apertura de
la Plaza del Callao. Su casa es hoy calzada de esta nueva plaza. Mejor suer-
te ha corrido la que fuera casa de la Comadre San Román, en la calle que
continúa llamándose de San Cosme y San Damián, era la casa cuarta de la
acera derecha, entrando en dicha calle por la de Santa Isabel.

Vivía la Comadre Leonarda en una calle que las reformas han casi
borrado del plano de Madrid, la calle de San Jacinto, que estaba por los
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finales de la calle del Carmen y salía a la de la Abada, calle que, en parte,
subsiste en la esquina de esas dos calles estaba la casa de nuestra Co -
madre.

La Comadre de Badajoz, que así es citada en los documentos, tenía resi-
dencia muy cercana a la anterior, en la calle de Jacometrezo, en sitio que
arrasó la Gran Vía y la Comadre Pastora en la calle del Postigo de San
Miguel, entre la desaparecida plaza de Moriana y la calle de Preciados.
Como se ve, la mayoría de estas comadres residía en el que se llamó Barrio
de Moriana, denominación hoy enteramente olvidada.

Cambiando los terrenos, la casa de la Comadre Montero se encontraba
en lugar que todavía perdura, en la calle de las Huertas esquina a la Pla-
zuela del Matute y por último la Comadre Zabala, tenía casa en la calle de
Jesús del Valle, entrando por la calle del Pez, acera de la derecha, su casa
era la tercera y hacía esquina a un callejón sin salida, que se adentraba en
la manzana y que ha desaparecido.

Completamos la relación de boticarios recordando a los que servían a
las personas reales, y así Gregorio González era el boticario del I Infante
Cardenal, y tenía su tienda en la calle de los Tintes, que hoy se llama de la
Escalinata, en la tercera casa, contando desde la Costanilla de Santiago.
Juan Romero era el Boticario Mayor del Rey y tenía su establecimiento en
la calle de San Vicente, en la segunda pequeña manzana de la calle.

El boticario del Príncipe Filiberto de Saboya era Juan Romero, de igual
nombre que el del rey, pero éste tenía su botica en la calle de la Cruz Verde.
También tenía título de Boticario de Su Majestad, Antonio del Espinar, que
vivía y trabajaba en la calle de las Fuentes y nuestro conocido Diego de Cor-
tavilla era boticario de la Infanta doña Margarita.

Relación de los boticarios que figuran en la documentación consultada
(la repetición de un nombre indica la existencia 

de otra propiedad urbana):
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Lope de Valdés, c/ Santiago.
Francisco Vélez, Puerta Cerrada.
San Pedro, c/ Mayor.
Roque González, Plaza de Herra-

dores.
Diego de Cortavilla, Plaza de Herra-

dores.
Pedro López, c/ Preciados.
Juan Prieto, Cuesta de Ciegos.
Diego de Costa, c/ del Humilladero.
Pedro Naval, c/ de Toledo.

Juan Leonardo, c/ de la Merced a
Antón Martín.

Juan de Montalvo, c/ del Ave María.
Lope de Valdés, c/ de la Merced a

Antón Martín.
Diego Martines, c/ de la Torrecilla

del Leal.
Pedro de Chaves, c/ de la Compañía

de Jesús.
Miguel Gómez, c/ del León.
Esteban Fernández, c/ del Lobo.
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Juan Madera, c/ del Turco.
Bernardo de Anaya, c/ de los Jar -

dines.
Juan Pérez, c/ de los Jardines.
Pedro Aguado, c/ de Hortaleza.
Bernardo de Anaya, c/ Tudescos.
Pedro Fernández, c/ de San Ber-

nardo.
Diego de Cortavilla, c/ de San Be -

nito.
Jaime de Mauriano, c/ de San Vi -

cente.
Blas de la Peña, c/ Amaniel.
Diego de Cortavilla, c/ Traviesa.
Diego Martínez, c/ de Toledo.
Gregorio González, c/ de Toledo.
Francisco de Herrera, Plaza de An -

tón Martín.
Alonso Lozano, c/ de Hortaleza.
Juan Madera, Plaza de la Leña.

Miguel Gomez, c/ del León.
Diego Fernández, c/ Mayor.
Francisco Díaz de Villapadierna,

c/ Mayor.
Martín de la Vega, c/ de Platerías.
Pedro Navas, c/ de Toledo.
Salazar, a espaldas de la Merced.
Botica del Hospital de San Juan de

Dios, c/ de Atocha.
Martínez, c/ de la Torrecilla del 

Leal.
Juan Romero, callejón de los Co -

freros.
Pedro, Puerta del Sol.
Gregorio González, c/ de los Tintes.
Juan Romero, c/ de San Vicente.
Juan Romero (distinto del anterior),

c/ de la Cruz Verde.
Antonio de Espinosa, c/ de las Fuen-

tes.

RESUMEN: Localización sobre plano de los profesionales sanitarios boticarios y
comadronas que han sido encontrados en las relaciones utilizadas procedentes
de la documentación de la Visita de Aposento determinando la situación de sus
domicilios.

PALABRAS CLAVE: Madrid. Siglo XVII. Boticarios y comadronas madrileños.

ABSTRACT: Localization over map of sanitary professionals apothecaries and
midwifes that have been found in the existing relationships comino from the
documents of the Visita de Aposento, determining the situation of their personal
addresses.
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