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Empezamos con este Artí

culo lo que podríamos conside-
rar un nuevo Capítulo de las

"Señas de ldentidad" de nues-
tro Pueblo, el de los Monumen-
tos Artísticos.

La imagen de un pueblo
tiene mucho que ver con los
monumentos que es capaz de
respetar con el paso del tiempo,
legándolos a las futuras genera-
ciones. En nuestro Caso, la lma-
gen de Cetafe tiene mucho que
ver con la Magdalena, el Cerro
de los Angeles o el Hospitalillo...

1. NOTICIAS DE LA
IGLESIA

La lglesia Catedral de Sta.
María Magdalena, o lglesia Pa-

rroquial de Cetafe es un lmpor-
tante Monumento Artístico del
Renacimiento y del Barroco re-
conocido como Monumento
Nacional desde 1 958.

Desde muy antiguo pode-
mos rastrear not¡cias y valora-
ciones sobre la lglesia en Dife-
rentes Documentos: y por parte
de diferentes "Eruditos" del
momento:

-Ya en "Las Relaciones... de
Ios Pueblos de España" que Fe-

lipe ll mandó realizar en 1575, y
que para Cetafe se realizaron en
diciembre de -l 576, en la res-
puesta:48 del capítulo referente
a esta localidad, se dice:

"Lo lglesia de este Pueblo
es perochiol, y la advocación
de Sta. Ms Mogdolena, y estó
enterroda en ella un clérigo
que se llamó Juon Martínez
Benovente, y dotó una capella-
nío en lo dicha lglesia, con
corgo de cuatro misas cado se-

mana... mandó hocer un reto-
blo en reverencia de la señora,
el cual estó puesto con letros
que dicen hoberse sentodo el
oño de mil e quinientos e vein-
te e seis oños. Hoy otra Cape-

llanío que fundó Francisco de
Zaf ro... (y tros mencionar
otros capelloníos concluye) y
ninguna copellanío de los di-
chos no tiene capillo ni altar
señolodo, sino es el retoblo so-

bredicho".

-Como podemos ver se

trata de un documento de
gran ¡mportancia que incluso
nos señala la fecha de cons-
trucción del Retablo antiguo,
1 526 que no es el que con-
serva actualmente.

-En el s. XVlll, Antonio
Ponz, habla así de la lglesia de
Getafe en su "Vioje de España"
de 1776.

"Es magnífico y gronde,
formodo de 3 naves cuyos bó-
vedos sostienen grondes co-
Iumnos, aislodos las del cuerpo
de lo lglesio, y las otras oni-
chadas en las poredes. Lo més
célebre de este templo es el
altar mayor, que consta de
cuatro órdenes con columnos
enteras... Las pinturos que hay
en el altor son todas muy be-
llas, del Racíonero Alonso
Cono... (Realmente hoy sabe-
mos que no son todas).

-Por su parte, el Cura Pá-

rroco Cregorio Eguileta, en su
"Contestación al lnterrogati-
vo del Cardenal Lorenzana",
de iulio de 1786, en lo que se-
guramente es el segundo do-
cumento en importancia (tras
las "Relaciones... de Felipe ll),
para el conocimiento general
de la Historia de Cetafe en la

Edad Moderna, nos ofrece una
magnífica descripción de lo
que sería la lglesia en el s.
XVIII:

"Su fóbrico (se refiere a su

"construcción") es verdodero-
mente admirable, suntuoso y
perfecto, con oncho, largo y
elevación correspondiente, sos-

tenido en seis columnos interio-
res, tres por bondo, ton delgo-
dos, que contribuyen odmiro-
blemente o su despejo, sin con-
síderoble adorno interior. Lo
Sacrístía, órgono y coro son co-
rrespondientes o lo mojestuoso
de lo fébrica. El Altar Moyor es

de orden Corintio; su elevoción
hosta el medio punto, con cua-
tro cuerpos. Los pinturos son
especiolísimas, originales y con-
tienen lo vida de la titular".

-Tomas López, se ocupó
también de ellas en dos obras:
en su "Ceografía Histórica de
España", de 1 788 la describe
como:

"La fábrico de la lglesia
motriz es bueno, siendo corres-
pondiente o lo mojestuoso de
ello lo Socristía, coro y órgono:
El oltor moyor es de orden co-
rintio, con buenas pinturos que
representon lo vida de la
Sonto Titular".

volviendo, con una descripción
semejante en otra obra, "El Dic-
cionario Ceográf ico", Manuscri-
to, que se encuentra en la Bi-
blioteca Nacional de Madrid.

Entrando en el s. XIX segui-
mos encontrando menciones a
nuestra lglesia:

-Pascual Madoz, en su
"Diccionario Estadístico" de
1848 hace la siguiente descrip-
ción:

"El edificio es ancho, cloro
y espocioso, de tres noves y or-
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quitectura moderna. Se ocabó
de edificor en el oño 1645
(esto es un error, como
posteriormente veremos) y
todo él desde su entrodo en
donde hoy una hermoso reio

de hierro, hosta el altar Moyor
es elegonte y de buen gusto lo
socristía formo un cuadrilongo
bostante espocioso y hay en

ello uno bueno caionero de
nogol y tonto en esto como en

lo lglesio se ven buenas pintu-
ros debidos al célebre ortísta
Cloudio Coello... (nuevo error).
Lo torre, olto y de airoso corte
t¡ene su correspondiente iuego
de buenos componos y un
reloj.

-C. Rossel, en su

"Crónica de Ia Provin-
cia de Madrid" de
1865, hace la siguien-
te reflexión sobre
nuestra lglesia:

que a estor mós
odornado... por su
excelente trazo y
grondiosos propor-
ciones, sería suntuo-
so".

-A. Marín Pérez,
en su "Cuía de Ma-
drid y su Provincia" -
1 868 comenta:

"Es de ontiquísi-
mo construcción,
según referencio se

edificó cuondo el
Monosterio de San
Lorenzo, y fue dirigi-
do por el mismo He-

rrero (error com-
prensible pues existen claros
paralelismos entre nuestro re-
tablo y el del Escorial, sobre
todo en el friso donde se si-

'-\r"n los mismos motivos or-
namentales).

-Juan Francisco Gascón,
en su obra "Cetafe" de 1 890
realiza un estudio más minucio-
so, dedicando cuatro páginas a

describir nuestra Iglesia, que
considera:

"De gron Extensión Y bue'
nos luces... y un retablo de
tonto mérito y gusto como
grondioso. Construido en la
époco de Herrera... El interior
del templo del gusto del Reno-
cimiento es moiestuoso... la
sacristío es de un gusto y mé-
rito inoprecioble... odornondo
sus poredes dos cuodros origi-
noles de Velózquez (este dato
es incorrecto, pero podemos
encontrarle una disculPa:
como señala D. Angulo, el
estilo de Alonso Cano inte-

han hecho los Historiadores del
Arte en nuestro siglo, especial-
mente en las que podríamos
considerar las dos principales -Y
desde luego más clásicas- co-
lecciones de la Historia del Arte:
"Summa Artis" y "Ars HisPa-
niae". Podemos citar a:

-Camón Aznar: En el s. XVI

de la la Colección citada, re-
ferente a "Arquitectura Y Orfe-
brería Española del s. XVl" se

refiere a nuestra lglesia como
ejemplo de obra muy avanzada
y muy "a lo italiano" (no olvi-
demos que el Renacimiento es

un Estilo artístico que nace en

to marca un hito en la evolu-
ción personal de un gran art¡sta
como fue Alonso de Covarru-
bias.

-Chueca Goitia, en su

Obra "Arquitectura del s. XVl"
de 1953 (v. Xl de la Colección
Ars Hispaniae") decía:

" Se enfrento Covarrubíos
(aquí rodico su interés) con un
problemo de índole estructural.
Cubre v decora con un sentido

a!9y9 uno plonta porroquial
de las tradicionales... surge
plenamente construido una de
los primeros lglesias columno'
rios (estructuro típicomente es-

poñolo, frecuente en el
Norte y Sudeste) (hasta
el momento, en la ar-
quitectura española
del XVI era más fre-
cuente utilizar pilares

-de sección cuadra-
da-, en lugar de co-
lumnas).

-Weise, en su es-

tudio sobre Arquitec-
tura del Renacimiento
del mismo año, plan-
tea también esta idea
considerándola:

-"Un importante
ejemplo del tipo de
".1 gl esia s Colu m n orio s
del Renacimiento".

-Pero la persona
que más a fondo ha
estudiado nuestra
lglesia ha sido PILAR
CORELLA, quien de-
dicó su "Memoria de
Licenciatura", así
como varias publica-

ciones posteriores, y quien la
define como:

"Uno de los mejores tem-
plos Renocentistos que conserva
lo octuol provincio de Madrtd".

Y no olvidemos que en todas
estas menciones sólo nos hemos
detenido en su valoración como
lglesia renacentista, pero otro
tanto podríamos hacer con sus

elementos banocos: las aportacio-
nes del gran maestro Cómez de
Mora, EI retablo de Alonso Carbo-
nell, las pinturas de Alonso Cano.
Son significativas aportaciones a

Ia Historia del Arte español, reco-
gidas y estudiadas por diferentes
historiadores, pero no vamos a

continuar dando referencias para
no cansar al lector, que seguro es

ya muy consciente -juizás ya lo
fuera- de la importancia de nues-
tra lglesia, lo que era nuestro ob-
ietivg en este capítulo.

Á Rosa M" UREÑA CI,ARCLA

José Luis S. DEL POZO
Profesores de Historia

rior a1624 es próximo al del
Yelázquez Sevillano).

2. SIGNIFICACIÓN
ARTíSTICA

Centrándonos ya en la sig-
nificación artística de la obra y
en las valoraciones que de ella

Italia, de forma que considerar
una obra "muy ltaliana", viene
a querer decir muy moderna,
muy "pura" en cuanto a la
esencia de un estilo artístico).

"Aquí se odvierte el con-
cepto mós italiono de Covorru-
bias, respecto a otros Moestros
ploterescos... El obovedomien-
to es una pruebo de que Covo-
rrubias se odelantó o los mós
orquitectos de su tiempo".

-Además en otra Obra: "Ar-
quitectura Plateresca" de 1945,
planteaba semejante idea:

"Aquí Covarrubios hizo
uno lglesio cuyo mérito en el
obovedomiento es una prueba
de la evolución arquitectónico
de este moestro, que l¡berón-
dose del trodicionolismo gótico
se odhiere a las fórmulos cons-
tructivds italionos"

Fijémonos que en esta cita
Camón Aznar no solo señala la

importancia de la obra en sí de
la lglesia sino su papel en cuan-
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Grabado original de 1852. lglesia Parroquial de Getafe.
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