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PRESENCIA DE LOPE DE VEGA EN EL MADRID
DEL SIGLO XXI

THE PRESENCE OF LOPE DE VEGA IN MADRID 
IN THE 21ST CENTURY 

Por LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA

Instituto de Estudios Madrileños

A José Fradejas Lebrero, lopista por entrega y vocación;
maestro, compañero y amigo.

Con frecuencia vemos críticas al chauvinismo que se practica en otras
naciones. Ese afán con enaltecer su historia y sus peculiaridades. Chauvi-
nismo que en ocasiones llega al absurdo de tergiversar la Historia. Pero peor
que esas posturas, que por otra parte me preocupan muy poco cuando se
trata de otras latitudes, sí me preocupa constatar practícanse en España
posturas diametralmente opuestas. Aquí lo «políticamente correcto» es des-
preciar nuestra historia, o cuanto menos, darle la espalda. Un empeño difí-
cil pretender hacer ver que la Historia de España se inició hace muy pocos
años. Como máximo, desde que se votó la Constitución hoy en vigor. Por
detrás en el tiempo, mejor creer no hubo nada digno de recordar y tomar
como ejemplo; posiblemente para muchos la única oportunidad de que su
mediocridad tenga algún valor. De acuerdo con enaltecer el pasado más pró-
ximo, pero suicida entendemos no contemplar etapas anteriores; etapas a
las que no nos es lícito limitar en el tiempo. El día que España, los españo-
les, asuman que la Historia, en cada uno de sus eslabones puede, o no, gus-
tar, pero Historia es, estaremos en condiciones de volver a despegar, supe-
rando crisis económicas, y lo que estimamos más importante y necesario,
superar la profunda crisis de valores que padecemos en la actualidad.

Hay un período en nuestra Historia, y en particular en la de Madrid, que
es motivo de envidia en otras naciones, estudiada con gran interés. Hago
referencia al Siglo de Oro español, al que en gran medida contribuyó Madrid.
Y contribuir Madrid, no es necesariamente desde su Concejo —que sí lo
hizo—, sino, y fundamentalmente, por un grupo de personas, quizás no
conscientes en su momento, de estar trabajando y aportando momentos
de gloria para España; momentos hoy de absoluta vigencia, y también, des-
graciadamente, de casi un absoluto desprecio.
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Queremos dedicar estas páginas de Anales del Instituto de Estudios Madri-
leños a testificar cómo en el Madrid de ya el siglo XXI, hay huellas mate-
riales en forma de homenajes, en diferentes formas, dedicados a uno de
aquellos prohombres: Lope de Vega y Carpio.

¿Es Lope de Vega personaje vinculado a Madrid, con independencia de
su lugar de nacimiento? Federico Carlos Sainz de Robles asegura que «De
Madrid al cielo», es expresión que inventaron a dúo la Beata María Ana de
Jesús (Mariana Navarro Romero) y Lope de Vega 1.

Nació y falleció en Madrid (25-11-1565/ 26-08-1635), calles Mayor (junto
a la Puerta de Guadalajara) y de los Francos, respectivamente. Desde muy
niño destacó su afición a las letras. Estudios en Madrid, en Alcalá de Hena-
res y en Salamanca. Su pluma, admirada por amigos y enemigos, le llevará
en varias ocasiones a prisión, pero también le otorga la protección del papa
Urbano VIII. No creemos se haya publicado su completa bibliografía. Quien
de ello más sabe, sin duda, es nuestro admirado amigo y maestro don José
Fradejas Lebrero. Cerca de dos mil comedias, cuatrocientos autos sacra-
mentales, y en menor cuantía, en los demás géneros literarios. Fradejas es la
persona que más se acercaría a ese estudio bibliográfico.

Con frecuencia recurrimos a Lope de Vega buscando descripciones de algu-
nos aspectos de nuestra ciudad. Informaciones sólo contenidas en escritos de
Lope. Sírvenos de ejemplo la «Galería de las Burlas», junto a los jardines del
Reservado de la Casa de Campo. Construcción renacentista, en parte conser-
vada, de la que hay escasísima documentación en el Archivo General de Pala-
cio, y desde luego no superior a los datos que aporta nuestro escritor. Sin salir
de la Casa de Campo, la fuente de aguas ferruginosas, muy apreciada en
Madrid, lo que animará a la Casa Real a canalizar hasta la parte exterior de
la tapia, mereció de Lope de Vega una deliciosa comedia: El acero de Madrid.

La primera etapa en la madurez de Lope de Vega está llena de proble-
mas por sus relaciones con mujeres, solteras o casadas, que le obligarán a
varios cambios de actividad y continuos cambios de residencia. Trabajó al
servicio del obispo de Ávila. Secretario de varios nobles; entre otros, del
marqués de Las Navas (éste es quizás el quehacer que más le ocupó). Sol-
dado en la armada Invencible, como voluntario, huyendo de un matrimo-
nio no deseado. Micaela de Luján 2, Marta de Nevares, Elena Osorio y Anto-
nia de Trillo, son mujeres estrechamente relacionadas con Lope de Vega
antes de su primer matrimonio. Casado en primeras nupcias con Isabel de
Urbina, y en segundas con Juana de Guardo 3.
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1 FEDERICO CARLOS SAINZ DE ROBLES, Madrid, crónica y guía de una ciudad impar, Madrid,
Espasa-Calpe, p. 348.

2 Lope de Vega y Micaela de Luján, padres de Antonia de Vega y Carpio y de Marcela,
que profesará en el convento de Monjas Trinitarias, como Sor Marcela de San Félix.

3 Archivo Parroquial de Santa Cruz, Libro de Matrimonios, t. 3, fol. 57.
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En trece de agosto de 1613 años, murió doña Juana de Guardo, casada
con Lope de Vega, en la calle de Francos […] mandóse enterrar en las car-
melitas descalzas… 4.

El 7 de febrero de 1607 el bautizo de Lope:

… bautice un niño (que nacio) embeinte y ocho de Henero del dicho
año, hijo de lope de vega Carpio y de micaela de luján, y le pusieron por
nombre lope… 5.

En 19 de agosto de 1609 se confirmaron en esta parroquia cinco hijos
de Lope de Vega:

Carlos, hijo de lope de vega y doña jua; Angela del Carpio, hija del mismo;
Mariana, hija del dicho; lope de vega, hijo de Micaela de Luján y lope de
vega; manuela, hija del dicho… 6.

El 16 de junio de 1614 será bautizada Feliciana Vega:

… la qual nacio en quatro de agosto de 1613 años, hija de lope de vega
Carpio y de Doña Juana de guardo su legítima mujer que vive en la calle
de francos… 7.

El 6 de agosto de 1617, bautizo de:

… Antonia Clara que nació en doce del dicho mes y año, hija de Roque
Hernández de Ayala, hombre de negocios, y de doña Marta de navares San-
toyo, su legítima muger, que viven en la calle del ynfante… 8, 9.

Tras una azarosa vida, llena de amores y amoríos, y de haber triunfado
como escritor, Lope de Vega, viudo, ya con 49 años de edad, se ordena sacer-
dote, ocupándose de la capellanía de la Congregación de Sacerdotes Natu-
rales de Madrid. No ocupó cargo alguno en la parroquia de San Sebastián,
con la que hemos visto tuvo muchas relaciones como feligrés, e incluso,
algunas en su calidad de sacerdote.

En la yglesia Parrochial de sant Sebastian desta villa de Md. En diez y
siete de octubre de mill y seiscientos y veinte y tres años, yo el licdo. Lope
de vega Carpio batiçé a María que nació en viente y dos de septiembre del
dicho año, hija de fernán sánchez de vargas, autor de Comedias, y de fran-
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4 Archivo Parroquial de San Sebastián, Libro de Difuntos, t. 4, fol. 189v.
5 Archivo Parroquial de San Sebastián, Libro de Bautizos, t. 5, fol. 56v.
6 Archivo Parroquial de San Sebastián, Libro de Bautizos, t. 5, fol. 259.
7 Archivo Parroquial de San Sebastián, Libro de Bautizos, t. 6, fol. 251.
8 Archivo Parroquial de San Sebastián, Libro de Bautizos, t. 7, fol. 62.
9 El presbítero Matías Fernández García, miembro colaborador del Instituto de Estudios

Madrileños, pudo determinar que la criatura reflejada en este registro era hija de Lope de Vega.
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ca Rodríguez su legitima mujer, que viven en la calle de las guertas […].
Lope de Vega rubricado 10.

… en la iglesia parroquial de San Sebastián desta villa de Madrid en tres
de agosto de 1621 años yo Lope de bega Carpio baptiçe a diego gaspar que
nacio en veinte y seis de julio del dho año hijo del dx. Matias de porras y de
da jacinta de bargas su legítima mujer que viven en la calle del principe… 11.

En la yglesia parrochial de san Sebastian desta villa de md. En diez i
nuebe de octubre del 1627 años, yo lope de vega carpio baptiçe a maría que
nació en quatro del dicho mes i año hija de antonio de prado i doña fran-
ca de san miguel su legítima muger que viven en la calle de Cantarranas
[…] Lope de Vega Carpio, rubricado 12.

En la yglesia parrochial de san Sebastian desta villa de Md. En veibnte de
diciembre de 1632 años, yo Lope de vega Carpio vaptiçe a Barbara Josefa que
nacio en seis del dho mes y año […] frey Lope de Vega Carpio, rubricado 13.

Don Matías Fernández, que como nadie conoce el archivo parroquial de
la de San Sebastián, escribe:

Nuestro Lope de Vega fue enterrado en la cripta que había bajo el altar
mayor, aunque no consta si en el suelo o en nicho, y en calidad de depósi-
to que costeó el duque de Sesa. Desconocemos los motivos para enterrar-
se en nuestra parroquia y no junto a su esposa Juana de Guardo, que lo fue
en las Carmelitas Descalzas, o bien en las Monjas Trinitarias, donde resi-
día su hija Marcela 14.

Leyendo el testamento de fecha 4 de febrero de 1627, la duda se disipa:

En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo i Espíritu Sancto,
tres personas i un solo Dios verdadero, i de la Virgen María, Madre de Dios,
Nuestra Señora, conçeuida sin pecado original, de el Santísimo Joseph, su
virgen esposo, del ángel de mi guarda y de el bienabenturado San Juan
Bautista, yo, Lope Phélix de Uega Carpio, clérigo presbítero, aunque indig-
no, hijo de Phélix de Uega y de doña Francisca Fernández Flores, i estan-
do por la bondad de Dios bueno y sano, aunque receloso de que mis días
no pueden ser muchos, rrespecto de los que han pasado, de mis trabajos,
estudios i aflicciones de espíritu, ordeno mi testamento y ultima voluntad
en la forma que se sigue.

Primeramente protesto morir como he biudo en la fee xpistiana, creien-
do y confesando todo lo que tiene i cree la Sancta Iglesia Católica apostó-
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10 Archivo Parroquial de San Sebastián, Libro de Bautizos, t. 8, fol. 168v.
11 Archivo Parroquial de San Sebastián, Libro de Bautizos, t. 9, fol. 239.
12 Archivo Parroquial de San Sebastián, Libro de Bautizos, t. 9, fol. 257.
13 Archivo Parroquial de San Sebastián, Libro de Bautizos, t. 10, fol. 130v.
14 MATÍAS FERNÁNDEZ GARCÍA, Parroquia madrileña de San Sebastián, Caparrós Editores,

1995, p. 65.
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lica Romana, los artículos de la fee perteneçientes a la divinidad de Dios i
a la humanidad de Xpisto, Nuestro Señor, la unidad de un Dios i la Trini-
dad de tres personas distintas, Padre, Hijo i Espíritu Sancto, el naçimien-
to de el verbo en la tierra de las purísimas entrañas de la Serenísima Vir-
gen María, mi Señora y abogada, los discursos de su vida, predicaçión,
milagros, su pasión i muerte por mis pecados, su rresurrectión y ascensión,
con todas las demás obras i misterios que contiene, i particularmente con-
fieso i creo constantemente el de la Sancta Eucaristía, de quien soy debo-
to i esclauo, i supplico humildemente a Nuestro Señor sea seruido por su
piedad que quando io parta de esta miserable vida, le rreçiua dignamente
con grande contrición de mis peccados.

Por mi primera manda ofrezco i doi mi alma a Dios, Nuestro Señor, a
quien con lágrimas supplico que en aquella tremenda ora la ampare i defien-
da de mis enemigos, para que no se pierda en mí el preçio i fruto de su
preçiosa sangre, en cuio favor asimismo imboco la Beatisima Virgen, mi
seráphico padre Sant Francisco, el glorioso San Antonio de Padua y San
Isidro de Madrid, de quien yo, aunque con rrudo ingenio, escribí su vida.
El cuerpo miserable mando a la tierra, de quien tuuo principio, ui quiero
i es i voluntad que se le rrestituia sin onor alguno de los que el mundo suele
dar en tales actos, porque fuera de que conozco que no lo mereze, deseo
que solo se le haga el entierro que a un pobre saérdote. Quanto a el lugar,
bien quisiera que fuere el Carmen Descalço, en cuio capítulo estan ente-
rrados doña Juana de Guardo, mi mujer y Carlos Phélix, mi hijo, pero como
deben ser en todo preferidos los padres, quiero que sea en Sant Sebastian,
donde están sus cuerpos, i por no dar fastidio con el mío a los que lo lleua-
ren. Cumplido con esto, que siempre me ha dado más cuydado que los bie-
nes de fortuna, que por mi natural inclinaçión he tenido en poco, prime-
ramente digo que de mis deudas no tengo aquí que espresar, pues no he
sido hombre de tratos ni contratos, i si alguna cosa deuo o me deuen, es
entre mis amigos, i esto me será fácil de satisfacer i concluir; algunos he
tenido en esta uida, aunque no los que pudiera, porque naturalmente he
sido rretirado, i para hazer electión de ellos por algunos ejemplos, escru-
puloso; a todos debo mucho, pero no puedo mostrar este rreconoçimiento
a todos, pero a todos supplico que me perdonen.

A Juan de Piña, mi grande i antiguo amigo, por saber quánto se ocupa
en la lección de libros curiosos el tiempo que le sobra de su exerçiçio, quie-
ro que se le den çinçuenta libros de mi estudio, y le ruego que crea de mí
que quisiera que fueran otras tantas joias de diamantes: pero piedras preçio-
sas son los libros.

A Juan Pérez, a quien yo he deuido y quiero tanto, dejo un quadro de
una Berónica, retrato de Xpisto, Nuestro Señor, que io he tenido siempre
en gran veneración,

A el doctor Juan Pérez de Montalbán, que lo he amado y tenido en lugar
de hijo, dejo un retrato mío que está en mi estudio, señal de mi amor i de
mis pocos bienes, pues con diferentes prendar auía yo de acudir a tan gran-
des obligaciones.
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A el Padre maestro Hortensio Parauiçino dejo una imagen de tabla de
Nuestra Señora de la Conçepçión, obra exçelente de Carauaxal, i le supli-
co la tenga donde se acuerde que fuy el hombre que más amo sus virtudes,
rreuerençio sus letras i admiro su diuino y milagroso injenio. […] 15.

Un segundo testamento firmará Lope de Vega el 26 de agosto de 1635:

En el nombre de Dios, Nuestro Señor, amen. Sepan los que vieren esta
escripttura de testamento y última voluntad como yo, frey Lope Félix de
Uega Carpio, presuíttero, de la sagrada rrelixión de San Juan, estando enfer-
mo en la cama de enfermedad que Dios Nuestro Señor fue servido de me
dar, y en mi memoria, juicio y entendimiento natural, creyendo y comfes-
sando, como verdaderamente creo y consiesso, el misterio de la Santísima
Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son tres personas y vn solo Dios
verdadero, y lo demás que cree y enseña la Santa Madre Iglesia Católica
Romana, y en esta fe me güelgo hauer biuido y protesto biuir y morir, y
con esta invocación diuina otorgo mi testamento, desapropiamiento y decla-
raçión en la forma siguiente:

Lo primero, encomiendo mi alma a Dios Nuestro Señor, que la hizo y
crió a su ymagen y semejanza y la redimió por su preçiosa sangre, al qual
supplico la perdone y lleue a su santa gloria, para lo qual pongo por mi
intercesora a la Sacratísima Birgen María, conçebida sin peccado original,
y a todos los santos y santas de la corte del zielo, y difunto mi cuerpo, sea
restituido a la tierra de que fue formado.

Difunto mi cuerpo, sea bestido con las insignias de la dicha rrelixión de
San Juan y sea deposittado en la iglesia y lugar que ordenare el Excelentí-
simo señor duque de Sésar, mi señor, y páguesse los derechos.

El día de mi muerte, si fuere ora, y si no, ottro siguientte, se diga por
mi alma misa cantada de cuerpo presente, en la forma que se acostumbra,
con los demás religiosos. Y en quanto al acompañamiento de mi entierro,
onrras, novenario y demás osequias y misas de alma y rreçadas que por mi
alma se an de deçir, lo dejo al parecer de mis albaceas o de la persona que
lixitimamente le ttocare esta disposición.

Declaro que antes de ser sacerdotte y rrelixioso, fuy cassado según orden
de la Sancta Madre Iglesia con doña Juana de Guardo, hija de Antonio de
Guardo y doña María de Collantes, su muger, difuntos, vecinos que fueron
de esta villa, y la dicha mi mujer ttrajo por docte suyo a mi poder veinte y
dos mill trescientos y ochentta y dos rreales de platta doble, e yo la hiçe de
arras quinienttos ducados, de que ottorgué escriptura ante Juan de Piña, y
dellos soy deudor a doña Feliciano Félis del Carpio, mi hija vnica y de la
dicha mi muger, a quien mando se paguen y rrestituyan de lo mejor de mi
hazienda, con las ganancias que le ttocaren.

[…]
Reuoco y doy por ningunos y de ningún efecto todos y cualesquier tes-

tamentos, cobdicilios, desapropiamientos, mandas, legados y poderes para
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15 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, Protocolo 4.593, fols. 495-497v.
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testar que antes desste aya ffecho y otorgado por escripto o de palabra o
en otra qualquier manera, para que no valgan ni hagan fee, en juicio ni
fuera dél, saluo este, que es su testamento, declaraçión y desapropiamien-
to, el qual quiere y manda se guarde y cumpla por ttal o como mexor aya
lugar de derecho, y lo ottorgo ansí antte el escribano del número y testigos
de yusso escipttoss en la villa de Madrid a veinte y seis días del mes de agos-
to, año de mill y seiscientos y ttreinta y cinco… 16.

Su hija, Marcela del Carpio, tomando el segundo apellido del padre, 
o Marcela Vega de Luján, haciendo uso de los apellidos de sus pa-
dres, ingresó el 28 de febrero de 1621 en el con vento de Trinitarias, en 
la calle de Cervantes, adoptando, en religión, el nombre de Sor Marcela
de San Félix de Valois, morirá el 9 de enero de 1688, siendo aquí enterra -
da. Digno del premio Pulizter es un grabado del cortejo fúnebre de Lope
de Vega a su paso por delante del convento. En el atrio, su hija lo pre-
sencia.
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El cortejo fúnebre de Lope de Vega pasa por delante del Convento de las Trinitarias. 
Tras la verja, lo presencia su hija Sor Marcela. Litografía de J. Donon, 

sobre trazado de Suárez Llanos. Reproducido en Historia de la Villa y Corte de Madrid,
de Amador de los Ríos, año 1863.

16 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, Protocolo 6.608, fols. 1175-1178.
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En la década de 1990, completando información para un tratado sobre
toponimia madrileña 17, y en concreto sobre varios topónimos históricos
del Barrio de las Letras, visité en la parroquia de San Sebastián a don Ma -
tías Fernández Martín, miembro colaborador del Instituto de Estudios
Madrileños y Académico de la de Arte e Historia de San Dámaso. Varias
veces lo haría, y siempre bajo el sabio consejo de don Matías, obteniendo
interesantes datos, fundamentalmente de los siglos XVI y XVII. Leyendo en
libros parroquiales pude determinar que, por ejemplo, la Plaza de Matute,
donde Cervantes tuvo casa, nada tiene que ver con quienes introducían «de
matute» mercancías en Madrid. En el Diccionario de Madrid, de Juan Anto-
nio Cabezas, leemos: «Al parecer el nombre viene de cuando aquella urba-
nización estaba fuera de las murallas y era refugio de hábiles matuteros» 18,
y sí mucho con Melchor de Matute (1530/04-03-1610), regidor que fue de
Madrid 19. Momentos provechosos de charla y de consulta en los libros parro-
quiales. Don Matías me comentaba cómo en los principios de la Guerra
Civil de 1936-1939, alguien tuvo la feliz idea de secuestrar aquellos libros
y depositarlos en los sótanos de la Biblioteca Nacional, salvándose gracias
a aquel «secuestro» de perecer quemados como ocurrió con los de otras
muchas instituciones religiosas. Al concluir aquella guerra, los libros de
esta parroquia aquí retornaron; pero en el Libro de Difuntos, tomo 8, fal-
taba el folio 162. Alguien, ladrón, sí, pero que sabía leer, había arrancado
precisamente la página donde estaba registrada la defunción de Lope de
Vega; pero la maldad tuvo límite; posiblemente, el mismo energúmeno que
la arrancó sea el autor de la copia, a lápiz, en el interior de la contraporta-
da de dicho libro:

Frey Lope Felix de Bega Carpio, presbítero de la sagrada Religión de
Sn. Juan, calle de francos, casas propias, murió en veinte y ocho de agosto
de 1635 años, Recibio los Santos Sacramentos y testó ante franco de mora-
les barrionuevo su fecha en veinte y seis del dicho mes y año, deja a Jerusa-
lén veinte dos y a sta. María de la cabeza un Real y por albaceas al Sr. duque
de sessa y a su voluntad su funeral y misas, y deja tambien por albacea a su
ierno Luis de Usati, en las dichas casas de francos, pagó de deposito…

Don Matías publicó Parroquia Madrileña de San Sebastián. Algunos per-
sonajes de su Archivo. Algo más de 600 densas páginas, recogiendo los regis-
tros de muchos feligreses que lo fueron de aquella parroquia. Transcrip-
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17 LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA, Toponimia madrileña. Proceso evolutivo, Gerencia Muni-
cipal de Urbanismo, año 2001.

18 JUAN ANTONIO CABEZAS, Diccionario de Madrid, ediciones Compañía Bibliográfica Espa-
ñola (1968 y 1972) y Avapies (1989), pp. 329, 329 y 312, respectivamente.

19 MATÍAS FERNÁNDEZ GARCÍA, Parroquia madrileña de San Sebastián, Caparrós Editores,
1995, p. 415.
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ciones acompañadas con sus acertados comentarios, siempre debidamen-
te referenciados. Todas las notas referenciales que en estas páginas quedan
registradas, no han sido tomadas directamente de los libros parroquiales;
hubiera sido posible, y tras el libro de don Matías Fernández que hemos
señalado, tarea muy fácil. La seriedad demostrada en todas las publica-
ciones de ese investigador, nos permite tener una confianza plena, y nos ha
permitido ahorrar muchas horas de trabajo.

La toponimia, término que tan válido es para nombrar una nación como
un minúsculo espacio urbano, junto con la iconografía, son dos maneras
de materializar ese recuerdo. Al pensar en la iconografía, concretamos en
aquellas manifestaciones que antaño se llamaron «de bulto» (esculturas,
en todas sus formas tipológicas; lápidas, etc.) y fundamentalmente las que
por su ubicación tienen imagen de dominio público. La pintura, con ser
numéricamente superior, difícil es su exposición en lugar abierto. En estas
páginas queremos traer la totalidad de cuanto en la iconografía urbana y
toponimia, esté directamente relacionado con quien fue llamado por sus
contemporáneos «el Fénix de los Ingenios», consciente, por supuesto, de
que en cuanto a la estatua labrada por Mateo Inurria y en lo referente a la
que tenemos en la escalinata de la Biblioteca Nacional, forzosamente ten-
dremos que repetir informaciones ya publicadas. Pero siempre algo nuevo
puede aportarse, y no se podría entender que en este estudio monográfico
faltaran esas dos manifestaciones artísticas. Y puesto que de imagen esta-
mos hablando, insertaremos fotografías; algunas puede que inéditas.

ESTATUA EN LA PLAZA DE LA ENCARNACIÓN

Con motivo de la jura de Alfonso XIII como rey de España, el Ayunta-
miento de Madrid, sin grandes aspavientos y buscando que su esfuerzo sig-
nificara un incremento patrimonial para la ciudad, sin caer en eventos limi-
tados en el tiempo, eventos que precisamente en razón a su eventualidad,
precisarán de una gran ayuda mediática para no pasar desapercibidos, con-
memorando aquella etapa constitucional, erigió en Madrid monumentos
dedicados a Agustín Argüelles, Juan Bravo Murillo, Eloy Gonzalo, Fran-
cisco de Goya, Lope de Vega, Francisco de Quevedo y José de Salamanca 20,
uniendo la memoria de aquellas grandes figuras de nuestra Historia a un
acontecimiento de la Casa Real; acontecimiento trascendental en nuestro
devenir.

A Mateo Inurria se le encomendará realizar esta estatua. Lope de Vega,
vistiendo hábito sacerdotal, es estatua en bronce, vinculada con la Jura de
Alfonso XIII.
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20 Decreto de fecha 7 de octubre de 1901.
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El acto de inauguración sería presidido por el mismo monarca, en la Glo-
rieta de San Bernardo 21, trasladándola a la Glorieta de Quevedo pocos años
después, permaneciendo allí hasta el año 1908. Con motivo del centenario
del Dos de Mayo, a propuesta de la comisión encargada de dicho evento, dejó
el espacio que ocupaba al monumento de Aniceto Marinas dedicado a los
héroes populares de aquella fecha. Se pensó trasladar a Lope de Vega a la
Plaza de Jesús, desistiéndose por el poco espacio disponible.

Después de un tiempo en los Almacenes de la Villa, se trasladaría a la Glo-
rieta de Rubén Darío, dentro de la remodelación diseñada por el arquitecto
Núñez Granés y por el ingeniero Joaquín de la Llana 22, iniciándose la remo-
delación de la plaza el 5 de julio de 1909; como complemento a esta reubi-
cación se colocarán cinco candelabros de hierro fundido. Aquí permanece-
rá hasta 1967 (el 16 de noviembre de 1966 ya se había decidido cediera el
sitio al busto de Rubén Darío) 23, en que es trasladada a la Plaza de la Encar-
nación. También se habrá considerado el traslado a la confluencia de las
calles de Moratín y de las Huertas, o a la Plaza de las Comendadoras. O al
Paseo del Prado, al final de la calle de Lope de Vega. El 21 de diciembre de
1966, la Comisión Municipal de Gobierno aprueba la propuesta de Antonio
Aparisi, de ubicarla en la Plaza de la Encarnación 24.
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21 Por Acuerdo Municipal de fecha 20 de julio de 1934 la Glorieta de San Bernardo pasó
a llamarse Glorieta de Ruiz Jiménez.

22 Archivo de Villa, expediente signatura ASA-17-211-56.
23 Archivo de Villa, expediente signatura ASA-47-254-20.
24 Archivo de Villa, expediente signatura ASA-47-255-30.

Lope de Vega en la Glorieta de San Bernardo, delante del Hospital de la Princesa.
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Es ésta una de nuestras estatuas «itinerantes», y aún pudo serlo más de
acuerdo con la nota que leemos en Blanco y Negro:

«… Mateo Inurria trabaja en otra de esas estatuas de hombres célebres:
la de Lope de Vega, cuya construcción le confió el Ayuntamiento y que será
instalada en la plaza de Antón Martín» 25.

El pedestal original, compuesto por una gradería de granito, fue reali-
zado por José López Salaverry. Sobre él descansa un bloque rectangular de
mármol y piedra blanca. Delante y detrás, una lira labrada en mármol.
Delante, la inscripción:
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Lope de Vega en la Glorieta de Quevedo y en la Plaza de Rubén Darío.

25 Blanco y Negro, 23 de noviembre de 1901.

A
LOPE DE VEGA

LA VILLA DE MADRID
MCMII

y detrás, algunos títulos de obras suyas:

LA DOROTEA
LA MOZA DEL CÁNTARO

EL CASTIGO SIN VENGANZA
EL MEJOR ALCALDE EL REY
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Lope de Vega en la Plaza de la Encarnación.

La selección de los cuatro títulos grabados en el pedestal será efectua-
da por Marcelino Menéndez y Pelayo. Por el Secretario General del Ayun-
tamiento, don Francisco Ruano Carriedo, recibió Cambronero el encargo
de redactar los textos a incorporar al monumento. Carlos Cambronero,
demostrando una alta sensibilidad, pidió que éstos fueran preparados por
don Marcelino Menéndez y Pelayo, que así lo hizo, adquiriendo un valor
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añadido el monumento, y un argumento más para reconocer la talla de
Carlos Cambronero. En los laterales, bajo una corona de bronce, el escu-
do de Madrid.

La estatua es de dimensiones mayores del natural: 3,00 metros de altu-
ra, más 4,50 que corresponden al pedestal. Este monumento fue proyecta-
do para ser colocado haciendo pareja con el dedicado a Juan Bravo Muri-
llo. En el boceto primero, Lope de Vega sujeta el libro con ambas manos,
y al mismo tiempo se sujeta el manteo.

En el lateral izquierdo de la base dejó el escultor su firma: «M. Ynurria»,
y en el derecho, referencia a la fundición: «Fundición artística / Masriera
y Camping / Barcelona». A Mateo Inurria se le pagará la cantidad de
22.500 pesetas. Para el pedestal se presupuestó la cifra de 27.500 pesetas.

El que Lope de Vega tenga una estatua en Madrid se debe al mejor alcal-
de que ha tenido la villa y corte después de Carlos III, que siendo Rey de
España fue el mejor alcalde de Madrid. Este a que nos referimos fue D. Alber-
to Aguilera.

En la sesión que celebró el Ayuntamiento el día 9 de agosto del año 1901,
el alcalde propuso que, para solemnizar el acontecimiento fastuoso de la
coronación del Rey D. Alfonso XIII, convenía que el Ayuntamiento hiciese
algo que fuera permanente, y el Ayuntamiento autorizó al alcalde para que
adoptara las disposiciones pertinentes con objeto de erigir estatuas a Lope
de Vega, Quevedo, Moratín, Ventura Rodríguez, Salamanca, Argüelles,
Goya, Bravo Murillo y D. Ramón de la Cruz.

Conforme a este acuerdo municipal, D. Alberto Aguilera trabajó con
gran entusiasmo; y no fueron nulos sus trabajos, porque de las estatuas
proyectadas, casi todas están emplazadas.

Fue Inurria el escultor elegido para modelar la estatua de Lope. En la
escultura está representado Lope vistiendo los hábitos sacerdotales; lleva
en la mano izquierda un libro; con el brazo derecho sujeta la capa y en la
mano tiene una pluma.

El escultor cobró por su obra 22.500 pesetas.
El pedestal fue obra del arquitecto del Ayuntamiento, D. José López

Salaberry, y su ejecución costó 27.500 pesetas.
Consistía la obra del Sr. Salaberry en una gradería de granito, en la que

descansa un rectángulo de mármoles y piedra blanca...
La cornisa sobre que descansa la estatua es de piedra blanca, tenien-

do en sus frentes mascarones tallados en la misma piedra; a las esquinas
caen guirnaldas de flores. En los frentes laterales van los escudos de
Madrid, cobijados por una corona de bronce. Fundida la escultura, se eli-
gió sitio para emplazarla, y con gran acierto se designó la glorieta de San
Bernardo, se empezaron inmediatamente los trabajos para construir el
pedestal 26.
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26 La Voz, 17 de febrero de 1922.
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Entre las estatuas con que el Ayuntamiento de la villa y corte proyecta
embellecer Madrid, a la vez que enaltece la memoria de los grandes hom-
bres de los pasados tiempos, poniéndolos a la admiración y para ejemplo
de los españoles, figuran las de Bravo Murillo y Lope de Vega, encomen-
dadas, respectivamente, a los notables artistas Miguel Ángel Trilles y Mateo
Inurria.

[…]
La estatua de Lope de Vega representa al Fénix de los Ingenios vistien-

do el hábito sacerdotal y leyendo en un libro que en ambas manos sostiene.
El pedestal de este monumento, que tendrá igual elevación que el anterior-
mente escrito, es obra del distinguido arquitecto Sr. Salaverry. Tiene en su
frente la figura de la Poesía esculpida en alto relieve; en la cara posterior el
escudo de Madrid, y en los costados títulos de las obras de Lope.

El monumento de Bravo Murillo se emplazará en la Glorieta de Que-
vedo y el segundo en la plaza de Antón Martín. Los modelos de Trilles e
Inurria, han merecido elogios a tan aventajados artistas 27.

Tras comentar la instalación del monumento a los Héroes del Dos de
Mayo, el cronista, intuimos que desde una mala información, y por quie-
nes siempre estarán dispuestos a no querer entender la política municipal,
nos dice:

No ha sido igual la suerte de Lópe de Vega, que cedió el lugar al grupo
escultórico de Marinas y que los ediles madrileños no sabían donde poner
ha ido dando tumbos, y, según mis noticias, se halla arrumbada como
cualquier trasto viejo en los almacenes de la Villa. ¿Por qué tamaña irre-
verencia al soberano de nuestro teatro clásico y al ilustre escultor Inurria
el homenaje y las consideraciones que pasivamente le son regateados
máxime cuando en Madrid sobran sitios adecuados para que, por modo
digno, el pueblo madrileño rinda pleitesía a aquel monstruo de fecundi-
dad y de ingenio que llena con su nombre la edad de oro de la literatura
dramática 28.

Estando en la Glorieta de Rubén Darío, el 1 de mayo de 1946 se apro-
bará una importante reparación en el pedestal 29. El 12 de febrero de 1977,
ya en la Plaza de la Encarnación, los vándalos se habían fijado en Lope de
Vega, y hay que proceder a suprimir pintadas 30. Pocos meses más tarde,
9 de julio del mismo año, la barbarie sigue, y ahora hay que proceder a una
urgente reparación 31.
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27 La Ilustración Española y Americana, 30 de noviembre de 1901.
28 Actualidades, 11 de noviembre de 1908.
29 Archivo de Villa, expediente signatura ASA-32-259-57.
30 Archivo de Villa, expediente signatura ASA-47-255-33.
31 Archivo de Villa, expediente signatura ASA-47-255-31.
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ESTATUA EN LA ESCALINATA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL

Trabajada por Manuel Fuxá Leal (1850-1927). Descubierta el 11 de enero
de 1895.

Firmado por la reina María Cristina y su ministro de Fomento, Santos
de Isasa, el 10 de julio de 1891, la Gaceta de Madrid, publica la convocato-
ria de un concurso fechado el 11 del mes
anterior, recogido en un Real Decreto, de
acuerdo con el dictamen preparado por la
Academia de Bellas Artes de San Fernando,
fechado el 13 de abril de 1891:

Programa y Pliego de condiciones.
Para la ejecución en mármol de las esta-
tuas, medallones y esfinges que se han de
colocar en las fachadas del edificio desti-
nado a Biblioteca y Museos Nacionales
en esta Corte.

Esta convocatoria contemplaba la decora-
ción de las dos fachadas principales del edifi-
cio destinado a Palacio de Bibliotecas y Muse-
os (Paseo de los Recoletos y calle de Serrano);
once estatuas, dos esfinges, once medallones
y un frontón. Dos meses de plazo para pre-
sentar los bocetos de las estatuas, a escala 1:4,
acompañados de memoria. Aceptados los
bocetos de las estatuas por la Academia, se
pasarán en plazo no superior a cuatro meses
a bocetos a escala 1:1, y deberán colocarse en
sitio prefijado, opinando la Academia.

En el punto tercero leemos:

En el pórtico de la fachada principal se
colocaran cuatro estatuas en pie, que
representarán a «Lebrija», «Cervantes», «Lope de Vega» y «Luis Vives». Cada
una de estas estatuas tendrá, con inclusión del plinto, una altura de tres
metros; y este, o sea el plinto, 80 centímetros de frente por 60 de fondo. El
precio asignado a cada estatua es el de 15.000 pesetas 32.

Estatua trabajada en mármol blanco de Rabaggione. Viste Lope de Vega
ropaje bien encajado en su época, y por encima un manto que le confiere
un cierto carácter arrogante.
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32 Archivo de Villa, expediente signatura ASA-10-70-81.

Lope de Vega en la Biblioteca
Nacional. Paseo de los Recoletos.
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Tras estudiar la Academia el boceto presentado por Manuel Fuxá, bus-
cando un mayor realismo, pedirá a éste se estudie el retrato publicado por
la Academia de la Lengua, en sus Obras de Lope de Vega, tomo I.

Junto a Fuxá, también optarán a realizar el trabajo Casamañan, Gon-
zález del Valle y Menéndez.

LÁPIDA Y PLACA EN EL NÚMERO 46-48 DE LA CALLE MAYOR

En el Archivo de Villa nos encontramos con un expediente relacionado
con una lápida recordando la casa donde nació Lope de Vega, situándola
en el número 82 de la calle, antiguos números 7 y 8 33. En la sesión muni-
cipal del 5 de enero de 1872, José Dicenta se había quejado de su falta. El
16 de enero del mismo año comunicará el escultor que la lápida ya está
colocada. Los escasos días transcurridos nos hacen ver el «oportunismo»
de la intervención de Dicenta. Si no se relacionan ambas fechas, parecería
que la lápida lo es por iniciativa de ese edil 34. Lápida trabajada por Sabino
de Medina, con un literal desafortunado. Curioso inmueble, si en verdad
fuera del siglo XVI. Desaparecida la lápida, en 1990 se colocará una placa
del «Plan Memoria de Madrid», con un texto más acertado que el que tenía
la lápida desaparecida.
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33 Dudamos tuviera este inmueble, en algún momento, el número 82. Los antiguos núme-
ros 7 y 8 se refieren a los «sitios 7 y 8», de la manzana número 415 (Planimetrías General de
Madrid, año 1749).

34 Archivo de Villa, expediente signatura ASA-5-107-3.

Lápida que hubo entre los números 46-48 de la calle Mayor. 
Archivo Regional de la Comunidad. Fondo Santos Yubero, sig. 722-3, 

de fecha 14 de noviembre de 1949. Placa del «Plan Memoria de Madrid», 
sustituyendo a la anterior.
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Calle de las Platerías, cuando nace Lope de Vega. Puede hablarse con
propiedad del solar que ocupaba la casa natalicia; inmueble el actual que
nada tiene que ver con el del siglo XVI, donde nace nuestro Lope el 25 de
noviembre de 1565, y donde viviría sus primeros años, siendo propietario
de la vivienda Jerónimo de Soto. Bautizado en la iglesia de San Miguel
(donde hoy el mercado de San Miguel). En Rincón Lazcano leemos:

… hemos hallado en los números 7 y 8 antiguos (82) nuevo de la man-
zana 413 la nota de pertenencia de dicha casa que dice así: «Memorias
que fundó D. Pedro Orive Salazar. Se compone de tres sitios: 1º, que fue
de Gaspar Rodríguez Cortés y Francisco López; 2º y 3º, de dicho Cortés y
herederos de Jerónimo de Soto, fachada la Puerta de Guadalajara, sitio
de 3.340 pies» 35.

Olvida Rincón Lazcano indicar qué documentación ha estudiado, por
lo que nos parecía lógico pensar se trataba de la Planimetría General de
Madrid, levantada en 1749 por orden de Fernando VI. Pretendiendo con-
firmar la anotación referenciada por Rincón, acudimos a ella. Nada pare-
cido en la manzana 413. No muy lejos encontramos lo que se nos estaba
ocultando. Una vez más estábamos ante una referencia, con o sin inten-
cionalidad ocultada. Copiamos textualmente el asiento 7 y 8 de la manza-
na 415:

A las memorias que fundó Don Pedro de Oribe Salazar, se componen
de 3 sitios. El 1º fue de Gaspar Rodríguez Cortes y Francisco Lopez; y el 2º
y 3º de dicho Cortes, y herederos de Geronimo de Soto, todos 3 estubieron
sugetos a la carga material, la que redujo el Sr. Visitador General á 102.000
marevedíes, por auto de 15 de septiembre de 1750, y desde 1º de dicho de
dicho año… 36.

Reiteradamente hemos trabajado sobre la copia coetánea que de la
Planimetría General de Madrid se custodia en el Archivo Histórico Na-
cional (Madrid); copia que fue manual de trabajo para la Hacienda, con
interesantes anotaciones marginales, de las que carece el original con-
servado en el Archivo de Simancas. La cuidada edición preparada por
Tabapress, para lo que ahora nos preocupa, nos permite trabajar sobre
esta edición.

La manzana 415 estaba delimitada por la Plazuela de Guadalajara, calle
de los Milaneses, calle del Bonetillo y Costanilla de Santiago. Efectivamente,
los sitios 7 y 8 estaban en el centro de la fachada de la Plazuela de Guada-
lajara (el 7 también daba a la Costanilla de Santiago).
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35 JOSÉ RINCÓN LAZCANO, Historia de los monumentos de Madrid, Ayuntamiento de Madrid,
1919, p. 248.

36 Planimetría General de Madrid, editada por Tabapress, tomo «Asientos», p. 335.
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LÁPIDA EN EL NÚMERO 13 DE LA CALLE DEL ARENAL (IGLESIA DE SAN GINÉS)

El 29 de diciembre de 1968 se descubrirá en el atrio de la iglesia. Lápi-
da de granito (1,80 × 2,75 m), alusiva a la construcción y reconstrucciones
de la iglesia de San Ginés, y a Lope de Vega, Francisco de Quevedo y Tomás
Luis de Vitoria.
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REINANDO EN CASTILLA DON PEDRO EL CRUEL EL PAPA
INOCENCIO VI DE AVIÑÓN ERIGIÓ EN ARENALES EXTRAMUROS

DE LA VILLA ESTA PARROQUIA A HONRA DE SAN GINÉS,
MÁRTIR ARELATENSE OTORGADO EN MCCCLVIII INDULGEN-

CIAS A QUIENES DONASEN DIEZMOS DE SU HACIENDA
PARA LEVANTAR EL TEMPLO HUNDIDA LA CAPILLA MAYOR.

EN 1642 ABRIÓ SUS MUROS LA CARIDAD DE SU FELIGRÉS
Dn. DIEGO Sn. IVÁN ARDIÓ EN 1824 Y LA PIEDAD DE Dn. FLOREN-
CIO MENÉNDEZ  SU TENIENTE CURA RECONSTRUYÓ LAS RUINAS
RIGIENDO LA DIÓCESIS MATRIT-COMPLUTENSE EL PATRIARCA 

OBISPO EIJO GARAY, LA FELIGRESÍA DEVOLVIÓ A SU
FÁBRICA EN MCMLXI LA TRAZA DE SU PASADA HECHURA.

HIJOS SUYOS DE UNIVERSAL RENOMBRE SON:
Dn. FRANCISCO DE QUEVEDO VILLEGAS

AQUÍ BAUTIZADO EN 26 DE SEPTIEMBRE DE MDLXXX.

Dn. FÉLIX LOPE DE VEGA CARPIO
QUE CASÓ AQUÍ EN 10 DE MAYO DE MDLXXXVIII.

Dn. TOMÁS LUIS DE VITORIA
FALLECIDO, CABE SUS MUROS EN 27 DE AGOSTO DE MDCXI

LÁPIDA EN LA CASA DE LOPE DE VEGA

Lope de Vega fallecerá en la calle de los Francos, número 11, de la actual
calle de Cervantes, en casa de su propiedad. Estudiando el registro de quie-
nes debían pagar el impuesto de «Regalía de Aposento», registro efectua-
do entre los años 1625 y 1658, manuscrito inédito de más de 700 páginas,
cuya trascripción y publicación tenemos comprometida, en la calle de los
Francos nos encontramos: «Una casa de lope de vega carpio que fue del
capitan Villegas tasada en 36 ducados. Compuesta». Esta casa, con una
superficie de 5.537 pies, el mismo Lope de Vega la privilegió de aposento
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el 14 de febrero de 1613, previo pago de 4.500 maravedíes, habiendo paga-
do por la propiedad 9.000 reales. Propiedad aquel inmueble heredado por
Feliciana, hija de Lope de Vega, casada con Luis de Usategui. Más tarde
pasará a su hijo, capitán en los Tercios. Y finalmente a Antonia García
Cabrejo, que establece en su testamento se organice en la que había sido
su casa, una institución benéfico docente relacionada con la artesanía de
los encajes (año 1933).

Los albaceas eran los señores Leopoldo Matos, Rodríguez Rojas y Man-
zanares. Matos pensó que había una fórmula para cumplir el mandato tes-
tamentario y al mismo tiempo dar su mejor destino a la emoción literaria
de la casa: convertir a la Academia Española en patrono de aquella funda-
ción…

Gestiones, trámites entre los albaceas y la Academia. Por un lado, don
Leopoldo Matos, como contador partidor de la herencia; por otro, el aca-
démico don Agustín González Amezúa, tan amante de todo lo relacionado
con la vida y obra de Lope. Se llegó a un total acuerdo, y quedó creada la
fundación. En ella se enseñarían labores de encaje a una veintena de niñas
huérfanas bajo el Patronato de la Academia Española 37.

Antonia García Cabrero había dotado a su fundación de otros bienes,
que posibilitaron, no sólo la escuela ideada por González de Amezúa y
Matos, sino convertir el inmueble en Casa-Museo de Lope de Vega, com-
patibilizándolo con la enseñanza. Dos años más tarde, coincidiendo con el
Tercer Centenario del fallecimiento de Lope de Vega, y gracias al tesón de
los albaceas, de González de Amezúa, de la Academia de Bellas Artes de
San Fernando y de la de Amigos del Arte.

El periódico La Época, del 27 de junio de 1861, informa de un acuerdo
del Ayuntamiento: «Busto de Lope de Vega en la casa donde vivió y murió».
El busto, de Ponciano Ponzano, quedará en la lápida monumental de már-
mol negro; un pequeño busto, que patrocinó la Academia de la Lengua, con
la leyenda:
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37 Nuevo Mundo, 1 de septiembre de 1933, p. 18.

AL FÉNIX DE LOS INGENIOS,
FREY LOPE DE VEGA CARPIO,

QUE FALLECIÓ A 27 DE AGOSTO DE 1635
EN ESTA CASA DE SU PROPIEDAD,

LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.
AÑO DE 1862
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A la que sobre el dintel de la puerta se incorpora el texto que el mismo
Lope de Vega dispuso:
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Á LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA EN MEMORIA DE LA SESIÓN PÚBLICA Y EXTRAOR-
DINARIA QUE CELEBRÓ EN ESTA CASA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,
ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL ILUSTRE MADRILEÑO LOPE DE VEGA, CON MO-
TIVO DE INAUGURAR EL MONUMENTO QUE LE CONSAGRA; LOS SUCESORES ACTUA-
LES EN LA PROPIEDAD, VIUDA É HIJOS DE D. FRANCISCO MARÍA LÓPEZ DE MORELLE,
AÑO DE 1862

Errata en la fecha de defunción anota-
da en la lápida. No coincide con la señala-
da en la partida de defunción; obviamen-
te, más credibilidad nos ofrece el registro
parroquial:

Frey Lope Felix de Bega Carpio, presbítero de la sagrada Religión de
Sn. Juan, calle de francos, casas propias, murió en veinte y ocho de agos-
to de 1635 años… 38.

El 30 de septiembre de 1862 remite Ramón de Mesonero Romanos una
carta a Juan Sánchez Pescador, comentando la iniciativa de la Academia
de la Española de colocar en el número 15 de la calle de Cervantes un monu-
mento a Lope de Vega. Monumento cuya inauguración estaba prevista para
el 25 de noviembre de 1862, aniversario del nacimiento del poeta. Pedirá
Mesonero a Sánchez Pescador se «asocie a la idea» (?) 39.

La Academia enviará a la Corporación municipal cincuenta ejemplares
de la Memoria relativa al monumento mural dedicado a Frey Lope Félix de
Vega Carpio, por la Real Academia Española. Madrid, Imprenta Nacional,
1863. Se inicia esta Memoria con una proposición de Mesonero:

En la antigua calle de Francos, denominada hoy de Cervantes, y seña-
lada con el número 11 antiguo, 15 moderno, de la manzana 227, existe aún
en pié, y bien conservada, la casa que fue propiedad de Lope de Vega Car-
pio y la misma en que falleció á 27 de Agosto de 1636… 40, 41.

En consonancia con la personalidad de Lope de Vega, azarosa es la his-
toria de esta casa. Por los años de 1570, siendo solar, se le adjudicó al cura

D.O.M.
PARVA PROPIA MAGNA:
MAGNA ALIENA PARVA.

38 Archivo Parroquial de San Sebastián, Libro de Difuntos, t. 8, fol. 162v.
39 Archivo de Villa, expediente signatura ASA-7-448-39.
40 Archivo de Villa, expediente signatura ASA-4-338-39.
41 Quizás en la fecha señalada por Mesonero Romanos como de defunción, esté la erra-

ta reiteradamente cometida.
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y beneficiario de Santa Cruz. En 1587 estaba ya edificada, y era dueña Inés
de Mendoza, viuda de Juan Pérez, vecino de Segovia. En 1590 es propie-
dad del capitán Juan de Villegas Denuncibay y de su mujer Mariana de
Ayala. El 10 de enero de 1608 pasa a Juan Antonio Leva, vecino de Madrid
y mercader de lanas. El 7 de septiembre de 1610, por escritura otorgada
ante Juan de Obregón, se adjudica a:

… al Dr. Frey Lope Félix de Vega Carpio, familiar del Santo Oficio de
la Inquisición, presbítero de la sagrada orden de San Juan de Jerusalén,
doctor en teología, capellán mayor de la Congregación de presbíteros natu-
rales de Madrid, promotor fiscal de la reverenda Cámara apostólica, y nota-
rio escrito en el Archivo Romano, etc.; conocido como el Fénix de los Inge-
nios, que nació en Madrid en 25 de Noviembre de 1562.

El descubrimiento de esta lápida tuvo una especial relevancia, dentro
de un programa preparado por una comisión integrada por, entre otras per-
sonalidades: Ventura de la Vega, Ramón de Mesonero Romanos, Eugenio
Harzenbusch y Cándido Nocedal. En la parte superior de la lápida, en una
pequeña hornacina, el busto de Lope de Vega. Y a los lados, el recuerdo a
dos de sus comedias: El mejor Alcalde el Rey y El acero de Madrid. La lápi-
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Casa-Museo de Lope de Vega (calle de Cervantes). Archivo Comunidad de Madrid.
Fondo Santos Yubero, sig. 29.219-7 (17 de julio de 1973).
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Casa-Museo de Lope de Vega.
Recreación de la sala de trabajo 
del escritor (los libros, ediciones del
siglo XVII, son depósito de la Biblioteca
Nacional) y de su oratorio privado.
Fotografías publicadas en Villa de
Madrid, n.º 18, año 1962.
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Casa-Museo de Lope de Vega.
Recreación de la cocina y del pozo

en su jardín-huerta. Fotografías
publicadas en Villa de Madrid, 

n.º 18, año 1962.
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da fue descubierta en la fachada del edificio, trasladándose posteriormen-
te al portal de la casa. En el exterior, ocupando el lugar que dejó la trasla-
dada al interior, una pequeña lápida nos recuerda la restauración de la
Casa-Museo.

Como humilde homenaje a don Juan Hernández Sampelayo, Cronista
Oficial de la Villa, transcribimos un texto de aquel periodista orgullo del
periodismo español:

En la citada casa de la calle de Cervantes número 15 tuvo lugar el acto
de la inauguración de la lápida en el día 25 de noviembre, que era mar-
tes, al mediodía. Allí se reunió la Academia para celebrar sesión extraor-
dinaria, presidiendo la sesión en ausencia y por enfermedad del Director
de la Corporación, Duque de Rivas, el académico más antiguo don Euse-
bio María del Valle. Se encontraban presentes los académicos señores
don Ventura de la Vega, Marqueses de Molins y de la Pezuela, don Ramón
de Mesonero Romanos, Alcalá Galiano, Segovia, de la Puente, Cueto,
Cañete, Tamayo y Baus, Nocedal, Cutanda, García Gutiérrez, Ferrer del
Río y don Juan Valera.

Para que el local tuviese más cabida, se habían derribado los tabiques,
formándose así un salón corrido. Sobre el estrado, un retrato de Lope de
Vega y como decorado en las paredes colgaduras de damasco.

Toda la casa estaba alhajada conforme a la época. Abierta la sesión,
el Presidente pronunció un discurso excusando la ausencia del Duque 
de Rivas y poniendo de manifiesto las tareas que habían conducido a la
inauguración de la lápida que en su día propuso don Ramón de Mesone-
ro Romanos. Pasó después el Presidente, señor del Valle, a ensalzar la
figura de Lope de Vega y, a continuación, «el patriotismo, la buena volun-
tad, el desinterés y la cortesía con que los actuales dueños de la casa se
habían prestado a cuanto pudiera mejor contribuir al brillo de la cere-
monia».

El Secretario de la Corporación, don Antonio Ferrer del Río, leyó la
escritura que otorgaba la Real Academia Española y los actuales poseedo-
res de la citada casa y por la cual la primera se obliga a mantener y los
segundos a consentir el monumento mural a Lope. La escritura fue firma-
da por doña Josefa Poyatos y sus hijos doña Juana, don José y don Epifa-
nio López de Morelle de un lado, y, por otro, de todos los académicos pre-
sentes, así como por numerosos testigos entre los que se encontraban,
citamos tan sólo algunos, el Alcalde de Madrid, Duque de Sesto, los seño-
res del Valle y Losada, de la Congregación de Presbíteros Naturales de esta
Villa, a la que perteneció Lope, de los Académicos de la Historia señores
Benavides y Fort, de don Juan Montenegro, de la de Bellas Artes; don Salus-
tiano Olózaga y Don Modesto Lafuente, de la Academia de Ciencias Mora-
les y Políticas; numerosos poetas, actores y periodistas y del escultor del
monumento don Ponciano Ponzano.

Ausente por enfermedad don Juan Eugenio Hartzenbusch, leyendo un
romance de este a la memoria de Lope el también académico don Manuel
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42 JUAN HERNÁNDEZ SAMPELAYO, Villa de Madrid, n.º 65, pp. 73-74.

Cañete. Romance en el que se bosquejaban a grandes pinceladas la vida del
poeta y en el que se describe la ceremonia de su entierro.

Terminado este acto académico, salieron a los balcones centrales el
Presidente de la Academia y el Alcalde de Madrid, procediendo a desco-
rrer las cortinas de damasco que cubrían el monumento mientras que en
la calle, donde se reunió un muy numeroso público, peso a lo desapaci-
ble del tiempo, la Banda de Ingenieros interpretaba un himno, y un pique-
te de guardias civiles veteranos, allí destacados para mantener la mayor
compostura, presentaba armas. Se dio también cuenta en la reunión ante-
rior de las excusas para asistir al acto de destacadas personalidades invi-
tadas, entre ellas el poeta y académico don Ramón de Campoamor y don
Adelardo López de Ayala, que había de representar a los autores dramá-
ticos 42.

BUSTO EN EL PATIO DE CRISTALES DE LA PRIMERA CASA CONSISTORIAL

En 1896 el patio de luces del Ayuntamiento se cubrirá con una artística
cristalera adornada con motivos madrileños y florales, poniendo un nuevo
suelo a la altura de la primera planta. Los balcones que asomaban al patio
se transformarán en puertas; sobre éstas, doce bustos de madrileños ilus-
tres, trabajados por León Barrenechea.
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MEDALLÓN EN EL TEATRO ESPAÑOL

En fachada del Teatro Español seis bus-
tos en relieve de destacados literatos, deba-
jo de las ventanas de la última planta; junto
a la cornisa sus nombres: Jacinto Bena-
vente, Lope de Rueda, Lope de Vega, Cal-
derón de la Barca, Tirso de Molina y Ruiz
de Alarcón.

PROGRAMA «EJE PEATONAL, TURÍSTICO Y CULTURAL PASEO DEL PRADO

PLAZA DE ORIENTE»

Al amparo de este programa, frente al número 49 de la calle de las Huer-
tas, desde el 22 de abril de 2002, lápida en bronce de 39,50 × 147 cm, sobre
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un pedestal de 48,50 × 48,50 cm. Busto en relieve de Lope de Vega; semblanza
biográfica y un autógrafo del literato. Y formada con letras de latón, incrus-
tadas sobre un pavimento enlosado de granito gris, ocupando una superfi-
cie aproximada de 2,40 × 1,60 m, un texto correspondiente a Fuenteovejuna.

PLACA «PLAN MEMORIA DE MADRID». PRIMERA MISA DE LOPE DE VEGA

El 8 de mayo de 2003, en el número 45 de la calle de Alcalá, se descu-
brirá una placa recordando que allí estuvo el convento de San Hermene-
gildo, de carmelitas descalzos, fun-
dación del año 1586, donde en 1614
celebraría su primera misa Lope de
Vega. En el lugar que ocupaba la igle-
sia de aquel convento se levantará
más tarde la actual iglesia parroquial
de San José.
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Convento de San Hermenegildo, de Carmelitas Descalzos. Hoy Iglesia de San José, 
en la calle de Alcalá.

17_LuisMiguelAPARISI.qxd:MAQUETA.qxd  23/12/09  09:07  Página 391



TOPONIMIA MADRID CAPITAL

La toponimia madrileña no podía ser ajena a Lope de Vega. Por Acuerdo
Municipal de Madrid capital, en fecha del 1 de marzo de 1844, la calle de
Cantarranas, en el actual Distrito de
Centro, Barrio de las Cortes, pasó a
llamarse de Lope de Vega. Cuando
Chamartín de la Rosa se anexiona a
Madrid 43, traía en su callejero una
calle dedicada a Lope de Vega. Por
Acuerdo Municipal del 6 de agosto
de 1948 se permutó por calle de la
Esparceta (Distrito de Tetuán, Barrio
de Almenara). También Carabanchel
Bajo en su anexión 44 aportaba otra
calle del mismo nombre. El cambio
por calle de la Garza se produciría el
12 de marzo de 1952 (Distrito de
Carabanchel, Barrio de Vista Alegre).

TOPONIMIA MADRID PROVINCIA

Conforman la Comunidad Autónoma de Madrid 178 municipios. En 36
encontramos el topónimo calle de Lope de Vega; la aritmética nos dice que
en el 20,22%. Mejor sería un porcentaje mayor, pero en verdad que no nos
parece pequeña la cifra. Si de la toponimia de nuestra Comunidad separa-
mos (que no digo suprimir) aquellos topónimos propiamente locales —sin
duda los que con más fuerza están y deben seguir estando—, más los rela-
cionados con la geografía, el porcentaje sería mucho más elevado. Hay teo-
rías que apuntan a rechazar los patronímicos en los nomenclátor toponí-
micos, posiblemente tratando de evitar las absurdas peleas dialécticas, que
sólo persiguen suprimir los que no pertenecen a su bandería. No lo apro-
bamos. Positiva lección nos parece significar a los prohombres de la His-
toria, en todas sus positivas manifestaciones. Puede que a mi torpe traba-
jo se le haya escapado algún topónimo aludiendo a don Lope. Me alegraría,
pues significaría que aún hay más.
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43 Decreto de 14 de noviembre de 1947, Boletín Oficial del Estado de 13 de diciembre de
1947, efecto del 4 de junio de 1948.

44 Decreto de 9 de enero de 1948, Boletín Oficial del Estado de 31 de enero de 1948, efec-
to del 29 de abril de 1948.
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Ajalvir
Alcalá de Henares
Alcobendas
Algete
Arganda del Rey
Becerril de la Sierra
Cadalso de los Vidrios
Colmenar Viejo
Colmenarejo
Fuenlabrada
Galapagar
Getafe
Griñón
Guadarrama
Leganés
Meco
Mejorada del Campo
Moralzarzal

Móstoles
Las Navas del Rey
Parla
Pinto
Pozuelo de Alarcón
Robledo de Chavela
Las Rozas de Madrid
San Fernando de Henares
San Martín de la Vega
San Sebastián de los Reyes
Santa María de la Alameda
Soto del Real
Torres de la Alameda
Velilla de San Antonio
Villalbilla
Villanueva de la Cañada
Villarejo de Salvanés
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La toponimia de Madrid capital, con sus más de veintitrés mil topóni-
mos, sumando los actualmente en el nomenclátor a los que fueron supri-
midos, se enriquece con la inclusión de testimonios de la literatura, o lo
que es lo mismo: testimonios de quienes hicieron aquella literatura. Exac-
tamente en número de 65, de los que 37 son personajes o lugares quijotes-
cos. Miguel de Cervantes, además de los relacionados con Don Quijote, en
El licenciado Vidrieras y en Rinconete; Alejandro Dumas, con Aramis, Artag-
nán, Athos y Porthos; Francisco de Quevedo, en El Buscón don Pablos; Fer-
nando de Rojas nos aporta Calixto y Malibea; Antonio Machado, con Cam-
pos de Castilla y Soledades; Carlos Perrault, con Cenicienta; Emilio Bacardí
Moreau, con Doña Guiomar; Calderón de la Barca, Mágico prodigio; los her-
manos Álvarez Quintero, con Malvaloca; José María Sánchez Silva nos dejó
Marcelino; Benito Pérez Galdós, su Marianela; José Hernández, con Mar-
tín Fierro; Leopoldo Alas Clarín, La regenta; García Lorca, con El roman-
cero gitano y Yerma; Shakespeare, Romeo y Julieta; Hergé, con Tintín y Milú;
Elvira Lindo, con Manolito gafotas, y se cierra la nómina con una obra anó-
nima: El Lazarillo de Tormes 45. Ninguno de estos 65 topónimos sobra en
nuestro nomenclátor, pero nos faltan topónimos relacionados con la ingen-
te obra de Lope de Vega. Con el argumento de lo aquí expuesto, pediremos

45 Topónimos reflejados en Toponimia madrileña. Proceso evolutivo, de Luis Miguel Apa-
risi Laporta. En el tomo II, apéndice VII, bajo los apartados 1.1.1.2 y 1.1.1.2.1 quedan agru-
pados. Madrid, 2001, pp. 218-219.
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Casa de Lope de Vega, en libro de texto (bachillerato, curso 6.º), preparado por Lázaro
Carreter y Correa Calderón. Editorial Anaya, año 1970. 

Cortesía de Asunción Fernández Hoyos.
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a don José Fradejas Lebrero que, haciendo uso de su profundo conoci-
miento de la obra de Lope de Vega, formule la pertinente propuesta para
solicitar quede alguna obra o personaje del Fénix de los Ingenios, incluido
en la toponimia madrileña.

Los dos monumentos principales dedicados a Lope de Vega (Plaza de la
Encarnación y Biblioteca Nacional), están adecuadamente tratados en:

RINCÓN LAZCANO, JOSÉ: Historia de los monumentos de Madrid, Ayuntamien-
to de Madrid, 1919, pp. 247-255.

SALVADOR, SOCORRO: La escultura monumental en Madrid: calles, plazas y jardi-
nes públicos (1875-1936), Editorial Alpuerto, Madrid, 1990, pp. 196-203.

Y con las páginas que anteceden ya en la imprenta, hemos conseguido
desentrañar de quién eran los bustos que decoraron el exterior del Teatro
Real. A la derecha del relieve que tuvimos en la fachada principal, un meda-
llón con el busto de Lope de Vega (en el lado izquierdo Calderón de la Barca).
El relieve (Apolo y Minerva) y los dos medallones fueron obra de Manuel
Moreno, trabajados sobre mármol de Granada en el año 1850. 

RESUMEN: El Siglo de Oro español tiene su importante espacio en la literatura
universal. En todas las partes del mundo hoy considerado civilizado, admira-
ción y respeto se merecen aquellas preclaras personas. Pero por obvias razo-
nes, Madrid tiene un compromiso especial con quienes aquí ejercieron su tra-
bajo, y muy especialmente, entre otros, con quien es llamado el Fénix de los
Ingenios. En lo superficial —que también tiene su trascendencia—, Madrid ha
respondido: monumentos, lápidas y toponimia son testimonio de una memo-
ria mantenida. Formas importantes, pero en el campo de lo menos trascen-
dente, reservando para lo fundamental su obra literaria. ¿Se procura su cono-
cimiento? Creemos que muy escasamente. Mostrando en estas páginas las huellas
que en Madrid se mantienen, se ha pretendido incitar al conocimiento de lo ver-
daderamente importante.

PALABRAS CLAVE: Lope de Vega y Carpio. Siglo de Oro español. Estatuaria. Lápi-
das. Toponimia. Micaela de Luján. Marta de Nevares. Elena Osorio y Antonia
de Trillo. Isabel de Urbina y Juana de Guardo. Marcela Vega de Luján (Marce-
la del Carpio). Parroquia de San Sebastián. Mateo Inurria. Manuel Fuxá Leal.
Manuel Moreno. León Barrenechea. Planimetría General de Madrid. Iglesia de
San Ginés. «Plan Memoria de Madrid».

ABSTRACT: The Spanish Golden Age (El Siglo de Oro Español) has an important
place in the universal literature. Everywhere throughout the civilized world,
these illustrious people deserve respect and admiration. For obvious reasons,
Madrid has a special obligation with all the people that worked in this town and
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specially, among others, with the one named «The Inventiveness Phoenix». From
a superficial point of view —which is also transcendent—, Madrid has honoured
him by erecting monuments, placing stone plaques and by the use of toponymy;
all of these are a proof of the kept memory. These forms are important, obvi-
ously, but are scarcely transcendent. If we preserve the fundamental, which are
his literary works; are we trying the knowledge of these? We think these works
are scarcely known. We will show in these pages the hints that are still in Madrid
in order to incite people to the knowledge of the things that really matter.

KEY WORDS: Lope de Vega y Carpio. Spanish Golden Age (Siglo de Oro Español).
Statuary. Stone plaques. Toponymy. Micaela de Lujan. Marta de Nevares. Elena
Osorio and Antonia de Trillo. Isabel de Urbina and Juana de Guardo. Marcela
Vega de Luján (Marcela del Carpio). Parish of San Sebastian. Mateo Inurria.
Manuel Fuxa Leal. Manuel Moreno. Leon Barrenechea. General planimetry de
Madrid. Church of San Gines. «Plan Memory of Madrid».
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