
Juan Gómez de Mora
en la lglesia de la Magdalena

tAS TRAZAS: 15 de abril
de1622

Tenemos la suerte de
contar con las trazas de este
gran arquitecto que en todo
momento tuvo clara la ne-
cesidad de respetar y de al-
guna manera adaptarse, lo
más posible al estilo de lo ya
realizado. Lo podemos ver
en distintas "condiciones"
de sus "trazas" (Al hablar de
la Piedra elegida menciona
"En correspondencia con lo
demás labrado en lq Capilla
Moyor". Al referirse a la
Torre Nueva insiste: "En /o
manera que esté la Torre
Vieja", y vuelve a plantearlo
al hablar de las escaleras,
que debían hacerse "en /o
forma en que enseña la Torre
Vieja'. Al mencionar el cor-
nisamiento plantea "confor-
me estó la cornisa de la Capi-
lla Mayor, que si está labro-
dau. Al establecer el tipo de
yesería y bóveda del cuerpo
de la lglesia, establece "En /o
forma y manera que está
hecha la yesería de la Copillo
Mayor").

Está claro que Cómez de
Mora pretendía crear una
lglesia armónica, que pro-
dujera una visión unitaria,
como de haber sido cons-
truida en una sola vez -lo

que creo podemos conside-
rar que consiguió-. Así
como su voluntad de cons-
truir una Buena lglesia, fac-
tor en el que insiste también
en diversas ocasiones. (Al in-
sistir en la necesidad de la
reparación, argumenta: "por
ser obro lúcido", al referirse
al exterior insiste: "Que todo
quede rematado y acabado
en toda perfección". lncluso
menciona su interés por que
la obra guste no sólo a los
vecinos, sino incluso a los
propios Maestros de la
construcción, a los digamos
"más entendidos", del mo-
mento: "Lo cuol dicha obra
hq de ser q contento de ma-
estros y peritos en el arte, de
ciencia y experiencio".

Profundizando un poco
más en el estudio de estas
"ffazas", podemos estable-
cer varios de sus objetivos:

1. Crear unas buenas
Bases de sustentación:

Detallando minuciosa-
mente las obras a realizar:.
(deshaciendo todo el cuer-
po de la lglesia vieja y es-
combrarlo... y ponerlo llano
y desembarazado de mane-
ra que se puede elegir y
echar los cordeles para abrir
los cimientos), detallando el

tipo de cimientos ("... se han
de qhondor 1 0 pies de
fondo... y en lo que toca al
cuerpo de la lglesio, donde
von los pilares se hon de
sacar de cimiento de largo o
largo... porque todo se ha de
abrir poro macizarlo porque
la obra voya encadenada
paro su moyor firmeza"). E

incluso el tipo de piedra
para ellos ("piedra de Almo-
dóvar".), así como la forma
de tratarla ("se vayo echqndo
mucho agua y con un pisón
se vayo pisando, echando
piedra menuda entre la gron-
de, de formq que no quede
ningún hueco, dejándolo a
nivel por la parte de arriba y
que quede medio pie mós

bajo que Ia superficie de lo
tierra pora poder encima...
fundar el bosomento"). Basa-
mento para el que también
elige el tipo de piedra (... de
la dicha piedra de Pinto,
como lo demás de la Capillo
Mayor... bien labroda a
picón...).

2. Completar la nave:

Eligiendo para Pilastras,
columnas y capiteles "Piedra
blanca de las Canteras de
Pinto... y que los arcos que
cargan sobre las columnas
de las naves sean de cal y la-
drillo... y los dichos arcos
tengan una baza de rosca y
el enjarjamiento y enjuta de

PLAZA MAYOR DE MADRID (1617-1619). Una de las obras más
conocidas de Gómez de Mora que desde 1611 -con 25 años-,

fue nombrado "Maestro de las Obras Rea/es".
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los arcos sean de albañilería
hasta enrasar con las coro-
nas". Estableciendo su altura
("de dos pies de olto y no
menos, y si pudiesen ser mós
oltos lo seon") El material ex-
terior (de lodrillo colorodo,
bien cocido). Estableciendo
incluso el tipo de mezcla y
su forma de colocación: ("[o
mezclo o dos espuertos de
oreno enrosodos, uno espuer-

to de col colmodo y que estó
botido y reposodo"... "Todq lo
olboñilerío que se lobrose de
lodrillo, se echen 5 hilodos de

codo pie de olto y se vayo lo-
brondo con mucho frogo y
enchufondo lodrillos como
quien lobro estonques".

3. Realizar las Cubiertas

Para el exterior, las cor-
nisas debían ser de "piedra
blanca... y con buenos tra-
bazones" -Para el interior
"de las dichas canteras de
Pinto". En cuanto al arma-
z6n de las bóvedas quería
"enmaderar el cuerpo de la

lglesia y naves... todo bien
clavado con clavos y estacas
de hierro". Con madera de
buena calidad "del grueso y
Iargo necesorio". En cuanto a

las bóvedas y su decoración,
no hace matizaciones tan
de detalle, pues, como co-
mentamos anteriormente
respeta el modelo de Cova-
rrubias. En este sentido se-
ñala "se ho de hocer lo yese-

t y bóvedos de lo lglesio en
lo formo y monero... de lo
Copillo Mayor". Marca "sers

buhordos en todo el cuerpo
de lo lglesio",... de cinco pies

de alto cado uno y tres de
oncho" y pormenoriza en la
colocación de las tejas ("o
cordel... mojondo los tejos
por dentro ol tiempo de sen-
tor los cubijos y entregadas y
enchufodos con el borro muy
blondo, que borro y tejos
pegue y se hogo todo un
cuerpo..."

4. Terminar las torres:

-lnsistiendo, como ya
hemos mencionado en la ne-
cesidad de imitar la Torre
Viela de la que sólo se con-

servaban los dos primeros
cuerpos, señalando el tipo
de escalera a realizat ("Con
sus peldoños de modero de
cuortón de ventojo, con su
bocel, filete y copodo"), el lipo
de cubierta ("uno ormoduro
cuodrodo o cuotro aguos y te-
jodos de tejor por remote de
pedernal cuodrado con su
bolo y su cruz": E incluso un
diseño para éstas, que se re-

alizaron finalmente en el s.

XVlll de manera distinta.

5. Realizar portadas y p6r-
ticos:

Por último, Cómez de
Mora pretendía realizar dos
portadas a modo de salidas
laterales que no se llegaron a

hacer, así como otra portada
a los pies de la lglesia. Ade-
más, tenía previsto realizar
pórticos delante de las Porta-
das, que tampoco se llegaron
a realizar. Sólo se hizo un
pórtico a los pies, con bove-
dilla y despiece de dovelas de
piedra berroqueña en la
puerta interior que comun¡ca
con el templo. Establecía
además los tipos de puerta
("Los tres puertos de lo lglesio
se hon de hqcer de modero de

Cuenco, con dos postigos en
codo puerto y con clovos de
roseto clqvqdos... y codo puer-
to lleve por lo menos 700 clo-
vos de los dichos".

Por último, parece que
Cómez de Mora también
apuntó algo sobre las for-
mas de pago. (codo semano
el tiempo que se trobojose.
Asimismo se hon de ir pagon-
do los mqterioles que se fue-
ren comprondo... que lo pie-
dro se ha de troer s¡n porte
(los vec¡nos de Cetofe debíon
ceder sus corros y bueyes du-
ronte olgunos díos), se le ha
de ir dondo ol maestro...
como lo fuere pidiendo.

REALIZACION DEL
PROYECTO Y CONT¡NUA-
(ION DE LAS OBRAS

Rpalizaelos los planos, se

produjeron las pujas para la

realización de las obras: Un
Documento de 3 de Enero
de 1624 informa de que

FACHADA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, de 1640. Otra
obra que prueba la importancia de Gómez de Mora como

Arqu¡tecto.

Bartolomé Barreda, fue
quien finalmente se hizo
con ellas. Pero debieron
existir concursos anteriores.
Nosotros hemos encontrado
uno', fechado el 1 8 de
Mayo de 1623, que se refie-
re a una primera puja en la

que participaron cinco ma-
estros: ("Froncisco del Valle,

Antonio de Acosto, Froncisco

Moreno, Pedro Sónchez de lo
Olivo y Alonso Corcío... entre
todos cinco se trotó y concer-
tó de que la obro de lo lglesio
del Lugor de Cetofe...") que-
dándose con las obras Anto-
nio de Acosta por 27.000
ducados, quien al final no
quiso cumplir su palabra
por lo que hubo que acudir
a los tribunales ("y por man-
doto de los señores del Con-
sejo ho sido mondodo soltar
poro que cumplo con su obli-
goción... y lo dicha obro lo
horá con perfección, trozo y
orden"...). Así mismo, nos
consta la existencia de sub-
contratas con otros artesa-
nos como lerónimo Carcía,
Nicolás Cutiérrez y Pascual
López -Moestros de hacer la-
drillos- A 25 de Agosto: Do-
mingo Díaz Velasco y otras.

Pero antes de cuatro
meses las obras salieron a

puja de nuevo, un docu-
mento de 19 de lunio del
mismo año de 1623 que se

conserva en el Archivo Pa-
rroquial menciona a Fran-
cisco de Praves, Maestro
Mayor de las obras rcalcs cn
Castilla la V¡eia" dando un
poder A Bartolomé de Barre-
eda, "o poro que... (le) pue-
don dor... los 600 ducodos

que nos tocon y pertenecen
en los mismos que debe La
lglesio de Sto. Me Mogdoleno
del lugor de Cetofe".

Y por último, lo que pare-
ce ser el Concurso definitivo
de adjudicación, el del 13 de
Enero de 1 624: Puleron Barto-
lomé de Barreda y Francisco
del Río Ballesteros, "ombos
moestros orquitedos de conte-
río". El resultado fue que '?or
precio y cuontía de 25.500 du-
codos y mós 6.000 corros de
piedro que los vecinos del dicho
lugor le hon de trqer desde los

conteras a lo obro sin porte ni
coste olguno, la cuol posturo Ie

fue odmitido y de nuevo se pre-
gonó lo dicho obro... y finol-
mente, quedó remotodo en
dicho Bortolomé de Bqrredo,
después de lo cuol cedió lo
mitod de dicho obro en el dicho
Froncisco del Río Bollesteros...'.

Se trataba de un contra-
to que podríamos conside-
rar "muy moderno". En el
que se establecía "en qué
tiempo se ha de ocobar y qué
pena si no se cumpliese todo"
y que incluso planteaba la
posibilidad de un control
externo de la obra. Algo a lo
que tuvieron que acudir
cuando se presentaron nue-
vos problemas. En el próxi-
mo artículo lo veremos,

' La mención aparece en la
obra de Lasso de la Vega, Mar-
qués de Saltillo titulada 'Argui
tectos y Alorifes modrileños del s.

XVll" Bolefín de la Sociedad Es-

pañola de Excursiones 19,18.

É¡ Rosa M" UREÑA GARCIA
José Luis S. DEL POZO
Profesores de Historla
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