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COMISIÓN DE MONUMENTOS Y PATRIMONIO HISTÓRICO 
(CMPH) AÑO 2022

RESUMEN DEL ACTA NÚM. 4

SESIÓN 9 DE MAYO DE 2022

Asistentes: Rafael Manzano, Pedro Navascués (presidente), José Ramón Encinar, Juan 
Bordes, Antonio Almagro, Enrique Nuere (secretario) y Fernando Lara.

Sesión presencial del día 9; a las 17,30 h. se abre la sesión ateniéndose al Orden del 
Día enviado.

Relación de los asuntos tratados:
1.  Aprobación formal del acta núm. 3 de 7 de marzo de 2022, p. 2.

2. Castillejo de Monteagudo (Murcia), pp. 2-6.

3.  Concurso de ideas para la protección de la portada de la fachada principal de la 
Catedral de León. Informa Antonio Almagro, pp. 7-23.

4.  Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, de 3 
de mayo de 2022: pintura “San Miguel venciendo al diablo”, de Pedro Delgado; 
convento de la Encarnación (RR. Clarisas), en Griñón (Madrid); nave de molinos 
de la antigua Fábrica de harinas “La Esperanza”, en Alcalá de Henares (Madrid); 
iglesia parroquial de La Purísima Concepción, en Bustarviejo (Madrid); casa García 
Valdecasas, en Pozuelo de Alarcón (Madrid); pintura “Adoración de los Magos”, 
de Anton van Dyck, pp. 24-69.

5. Casa de la Imprenta en Alcalá de Henares. Estado actual, pp. 69-72.

6. Ruegos y preguntas p. 73.

1. Aprobación formal del acta núm. 3 de 7 de marzo de 2022, de cuyos acuerdos se dio 
cuenta en la sesión plenaria del 14 de marzo. Se aprueba.

2. Castillejo de Monteagudo (Murcia).
El presidente lleva a la Comisión, una vez más, la solicitud de la propiedad del 

Castillejo de Monteagudo (Murcia) para que la Academia le proponga algunos 
nombres de académicos a efectos de justipreciar la expropiación forzosa por parte del 
Ayuntamiento de Murcia, de dicho monumento declarado BIC en la categoría de Sitio 
Histórico. Nuestro compañero Antonio Almagro proyecta una interesante documentación 
sobre este conjunto. Entre los asistentes no hay nadie que se decida a ello, por diversas 
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razones. Se acuerda hacerlo llegar así a la propiedad, sugiriendo que se dirija a la Real 
Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca, de Murcia. El proceso de 
expropiación, iniciado en 1994, se haya actualmente incurso en un complejo proceso 
jurídico, cuya última noticia data del día 6 de abril del presente año 2022, fecha del 
fallo del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso, núm. de Recurso: 259/2022), que 
se adjunta a continuación:
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3. Concurso de ideas para la protección de la portada de la fachada principal de la 
Catedral de León. Informa nuestro compañero Antonio Almagro, como representante 
de la Academia en el jurado, comentando la convocatoria, con la que no estaba de 
acuerdo, así como los proyectos que habían pasado a la llamada segunda fase. Se 
incluye a continuación dicha convocatoria y el “Documento Propuesta – Pliego Bases”, 
ambos documentos firmados por el Presidente del Cabildo de la catedral de León. 
De su lectura es posible deducir anticipadamente algunas conclusiones, cuyo debate 
en mayor profundidad lo abordará esta Comisión, cuando se haga pública la segunda 
fase del concurso. 

El Jurado estuvo formado por Manuel Pérez Recio, Presidente del Cabildo de la S.I.C. 
de León; Antonio Almagro Gorbea, representante de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando; Amelia Biain González, representante de la Junta de Castilla y León; Milagros 
Burón Álvarez, representante de la Junta de Castilla y León; Fernando Díaz Pinés, profesional 
independiente de reconocido prestigio, doctor arquitecto; Máximo Gómez Rascón, representante 
del Cabildo de la S.I.C de León; María José González Lobato, presidenta de la Delegación de 
León del Colegio Oficial de Arquitectos-COAL; Mario González Martínez, representante del 
Cabildo de la S.I.C de León; y Javier Rivera Blanco, profesional independiente de reconocido 
prestigio, doctor en Historia del Arte.

En total se presentaron unas 42/43 propuestas de las que se seleccionaron 5, siendo 
sus autores: Sergio González Torres; José Manuel Peña Sema; Darío Fidel Álvarez Álvarez 
y equipo; Francisco Balado Fernández y Julio César Moreno Moreno y equipo.

Pórtico occidental de la catedral de León. Revista Catedral de León, núm. 1, julio 2016, p. 24, ed. Vía Sacra.
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Detalle del pórtico occidental de la catedral de León. Foto de la revista Catedral de León,  
núm. 1, julio 2016, p. 21, ed. Vía Sacra.

Claustro de la catedral de León. Esculturas procedentes del pórtico occidental de la catedral de León. 
Foto: Ramiro (Diario de León, 3 de marzo de 2022).
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4. Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid celebrado 
el 3 de mayo de 2022.
Los asuntos tratados fueron los siguientes:

4.1. Presentación del informe elaborado por el Instituto de Patrimonio Cultural de España 
sobre la pintura “San Miguel venciendo al diablo”, de Pedro Delgado, incoada Bien de 
Interés Cultural por resolución de la directora General de Patrimonio Cultural de 5 de 
octubre de 2021 y sometida a trámite de audiencia en el Consejo Regional celebrado el 
28 de octubre de 2021.

“San Miguel venciendo al diablo”, óleo sobre tabla, medidas 77 x 59 cm. Firmado por Pedro Delgado  
y fechado (1510). Foto: Comunidad de Madrid.
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La incoación de expediente para su declaración de BIC fue objeto de debate en el año 
2021. Tras la duda de uno de los vocales del Consejo Regional de Patrimonio Histórico 
sobre si se trataba de un original o de una copia del siglo XIX, se solicitó del IPHE 
un informe que corroboró su pertenencia a la fecha en que está firmada la pintura por 
Pedro Delgado: 1510. Ver acta de la CMPH de 2 de noviembre de 2021, DOI: https://
doi.org/10.53786/cmph.39

4.2 Sometimiento a trámite de audiencia de la resolución de la Directora General 
de Patrimonio Cultural de 11 de abril de 2022 por la que se incoa expediente de 
declaración de Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento, del Convento 
de la Encarnación (RR. Clarisas), en Griñón (Madrid).

Esta incoación ya se vio informada favorablemente por la Academia, según 
pronunciamiento de Fernando Chueca en junio de 1998, antes de la restauración de la 
iglesia y convento llevada a cabo por la Comunidad de Madrid (1999). No obstante, 
el representante de la Academia en el CRPHCM se abstuvo al no haber tenido acceso 
a dicho convento en el día de la fecha, posponiendo su parecer a la autorización de su 
visita, que tuvo lugar a posteriori, pues resulta fundamental el conocimiento directo de los 
edificios y obras a declarar, según manifestó el presidente de la CMPH en dicho Consejo 
frente a quienes sostenían no ser necesaria tal visita personal, poniendo en entredicho 
el dictamen del Consejo.

Verificada la visita y recorrida la iglesia, con sus coros alto y bajo, la zona conventual en 
torno al claustro y a un patio de palmeras, así como la antigua huerta con su cementerio, 
la Comisión se muestra favorable a su declaración como BIC. El convento, hoy desafectado 
por las RR. Clarisas y en espera de su ocupación por una nueva comunidad religiosa, se 
encuentra en buenas condiciones de conservación, si bien, mantenida por una sola persona.

Plantas baja y primera del convento de la Encarnación (RR. Clarisas) en Griñón. Levantamiento de la Consejería 
de Educación y Cultura, de la Comunidad de Madrid (1999). BVCM004643. Arquitectura y Desarrollo Urbano. Zona 

Sur, tomo XI, Comunidad de Madrid, 2004, pp. 619-621.

Convento de la Encarnación, Griñón.

Detalle de la planta baja.
1. Coro bajo.
2. Iglesia.
3. Claustro renacentista. 
4. Patio de las palmeras.

https://doi.org/10.53786/cmph.39
https://doi.org/10.53786/cmph.39
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Hastial de los pies de la iglesia, rematado con una espadaña recrecida, y con los huecos de iluminación natural  
del coro bajo y coro alto. Foto: E. Nuere (2022).
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Coro bajo. Convento de la Encarnación (RR. Clarisas) en Griñón (Madrid). Foto: E. Nuere (2022).

Detalle de la armadura del coro alto. Foto: E. Nuere (2022).
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Vista general de la iglesia con el retablo de Juan Correa de Vivar. “Juan Correa de Vivar y los retablos del convento 
de Clarisas de Griñón (Madrid)”, por I. Mateo Gómez y M. Díaz Padrón (1981), en Anales de Instituto de Estudios 

Madrileños, nº18, pp. 91-97. Foto: M. C. Utande (2022).
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Izda.: Armadura sobre el presbiterio de la iglesia. Foto: E. Nuere (2022). Dcha.: Planta del proyecto de restauración 
(1999), Consejería de Educación y Cultura, de la Comunidad de Madrid (1997), BVCM004643, Arquitectura y 

Desarrollo Urbano. Zona Sur, t. XI, Comunidad de Madrid, 2004, pp. 619-621.

Detalle central de la armadura sobre el presbiterio. Foto: E. Nuere (2022).
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Nave de la iglesia de las RR. Clarisas en Griñón, probablemente, con una armadura oculta. Al fondo, en el eje 
central, las rejas del coro alto y bajo. Foto: P. Navascués (2022).
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Griñón. Interior del claustro de las Clarisas. Foto: Comunidad de Madrid. 

Detalle de las zapatas del claustro bajo. Fotos: E. Nuere (2022).

Izda.: Crujía alta del claustro. Dcha.: Milagro de San Antonio de Padua, curando el pie cortado.  
Uno de los cuatro óleos sobre lienzo dedicados a los milagros del santo lisboeta (s. XVII).  

Restaurado en 2012, por Talleres de Arte Granda. Fotos: P. Navascués (2022).
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Izda.: Retablo de la iglesia, hacia 1600 (imagen moderna). Dcha.: Retablo del coro bajo, siglo XVIII,  
con elementos anteriores aprovechados. Fotos: P. Navascués (2022).

 

Cantorales, aún sin restaurar, actualmente en el coro alto. Fotos: P. Navascués (2022).
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Vista del convento desde la huerta, con el presidente y secretario de la CMPH. Foto: M. C. Utande (2022).
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Patio de las “palmeras”. Foto: M. C. Utande (2022).
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Convento de las RR. Clarisas de Griñón. Fachada al paseo de La Salle, en Griñón (Madrid).  
Foto: Comunidad Madrid.

Plano de delimitación del entorno de protección del convento de la Encarnación  
(RR. Clarisas) en Griñón, Madrid. 
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4.3 Sometimiento a trámite de audiencia de la resolución de la Directora General 
de Patrimonio Cultural de 11 de abril de 2022, por la que se incoa el expediente de 
declaración de Bien de Interés Cultural, en la categoría de Bien de Interés Industrial, 
de la nave de molinos de la antigua Fábrica de harinas “La Esperanza”, en Alcalá de 
Henares (Madrid).

Fábrica de harinas “La Esperanza”, sobre la avda. de Daganzo, antigua carretera de Alcalá de Henares 
 a Daganzo. Foto: P. Navascués (2022).

Central Eléctrica Complutense, formando parte del solar en que se levantó la Fábrica de harinas  
“La Esperanza”. Foto: P. Navascués (2022).
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Se trata de una antigua fábrica de harinas, “La Esperanza”, fundada por Sergio del Real 
Hernández en Alcalá de Henares, en 1916, y que cesó su actividad en 1988. Sergio Real, 
maestro molinero, dirigía igualmente la fábrica de harinas “La Aurora”, en Navalcarnero 
[Sobre este maestro molinero véase García Lledó, José Alberto (2004): “Sergio Real, 
industrial molinero alcalaíno de principios del siglo XX”, Anales Complutenses, núm. 16, 
pp. 275-282]. La fuente de energía eléctrica pudo venir inicialmente del edificio exento 
de ladrillo que aún subsiste en el centro del solar y que, actualmente, guarda los gigantes 
y cabezudos de Alcalá de Henares. Este edificio responde a la antigua Central Eléctrica 
Complutense, sociedad anónima constituida en 1902 y que debió de entrar en quiebra 
en 1915, cuando figura como deudora del impuesto sobre el capital, en el Diario Oficial 
de Avisos de Madrid. 

Como dato curioso cabe añadir que la compañía perteneció a la familia Azaña, siendo 
presidente del consejo de administración Gregorio Azaña, hermano mayor de Manuel 
Azaña y también partícipe como sus hermanos de aquella empresa. Sergio del Real debió 
comprar el solar de la Central Eléctrica y construyó una serie de edificios de los que 
solo subsisten la fábrica de harinas y la vivienda del nuevo propietario, que da a la calle 
Daoiz y Velarde, dirección que siempre tuvo la fábrica de harinas. 

La fábrica de harinas no está estudiada y en publicaciones como Arquitectura y Desarrollo 
Urbano. Comunidad de Madrid. Zona Este. (Madrid, 2008, t. XIV, p. 402) se leen cosas como 
esta: “Fue construida a finales del siglo XIX en el estilo neomudéjar imperante en la 
época...”. Es decir, sin la menor relación con la realidad, nada del siglo XIX, nada de 
neomudéjar. Esta obra no menciona siquiera la colección magnífica de maquinaria suiza 
de su interior -en aquel momento más completa que hoy- y se olvida absolutamente del 
bien sobre el que ahora se incoa el expediente de declaración de BIC, para extenderse sobre 
el más que discutible nuevo proyecto de la inmediata Escuela de Idiomas. El edificio se 
debe al conocido contratista y propietario Martín Lago Pérez, hombre que trabajó para 
arquitectos como Antonio Palacios y que, en aquella fecha terminaba en Madrid la célebre 
fábrica de harinas de la “Panificadora Popular Madrileña”, proyectada por Emilio Alba 
en la glorieta de Santa María de la Cabeza, ya desaparecida. La prensa madrileña daba 
noticia detallada de su inauguración (La Correspondencia de España, 5 de mayo de 1917), no 
dejando de recoger que “Los Sres. Daverio, Henrici y Compañía, que tienen sus oficinas 
establecidas en el último piso de la casa de la Equitativa, Alcalá 18, tienen la honra de 
haber heho las principales instalaciones de maquinaria de los molinos harineros de España 
y de las grandes fábricas harineras”, de tal modo que la de “La Esperanza” alcalaína bien 
pudiera tenerse como una versión reducida de la madrileña, aunque sin los hornos de 
panificación. Los años, el constructor y la maquinaria coinciden en todo, solo es cuestión 
de escala que no afecta al ingenio mismo. 
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Alcalá de Henares: Fábrica de Harinas “La Esperanza”. Foto: Ayto. de Alcalá de Henares.

A raíz del paso de la propiedad al Ayuntamiento de Alcalá de Henares, se hicieron 
con la mejor voluntad manifestaciones varias acerca del futuro de “la antigua fábrica de 
harinas de Alcalá de Henares que se convertirá en un moderno centro de interpretación 
de arqueología industrial gracias, en parte, a los trabajos que desarrollará la escuela taller 
de recuperación de este edificio, (15/12/2008)”. En 2009: “una escuela taller trabajaba 
en su interior, con el objetivo de recuperar la maquinaria, rehabilitar el edificio y hacer 
la fábrica visitable”. Afortunadamente, por razones que desconocemos, se paralizó la 
actividad de tal escuela taller que comenzó destruyendo buena parte de la planta baja en 
torno a la puerta de entrada a la fábrica, para construir unos malhadados aseos para lo 
que se eliminaron las tolvas de los depósitos de grano que recorren interiormente toda 
la altura del edificio.

 

Sección longitudinal de la fábrica de harinas “La Esperanza”, indicando con un recuadro la zona  
de las tolvas destruidas para la construcción de aseos de la escuela taller.
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La organización del edificio responde tipológicamente a la planificación en vertical 
de una fábrica harinera, disponiendo en tres alturas interiores los diferentes sectores 
del proceso de la elaboración de harinas, es decir, desde el semisótano, que no asoma 
al exterior dando la apariencia de un edificio de dos plantas, donde está el árbol de 
transmisión desde el que, a través de un correaje escalonado, transmitiría el movimiento 
a las distintas máquinas de niveles superiores, cada uno con sus propios árboles de 
transmisión y de diferente diámetro de ruedas y poleas secundarias, para ajustarse a las 
necesidades de las máquinas que mueven. Pese a que es mucho lo desaparecido, queda 
un amplio e interesante conjunto básico para su recuperación, estudio y restauración. 

Está especialmente dañado y desaparecido el área ya comentado de la planta baja 
inmediata a la puerta de entrada a la fábrica; falta el motor inicial general y un sinfín de 
elementos para el movimiento y distribución del grano, vertical y horizontalmente, todo 
lo cual exige un cuidadoso estudio y restauración de estas máquinas, mayoritariamente de 
fabricación suiza. Son modélicas en este sentido otras muchas harineras españolas que ya, 
hace bastantes años, han reconocido el valor de esta herencia industrial. Sea el caso de la 
antigua fábrica de harinas de Pedro Muñoz (Ciudad Real); de “La Única” de la Bañeza 
(León); la de “San Antonio”, en Valladolid; “La Purísima”, en Alhama de Granada; “El 
Sur”, en Salamanca; “La Gloria”, en San Millán de la Cogolla (Rioja), y tantas otras 
repartidas por la geografía española que, convertidas ahora en centros de interpretación 
y museos, han cuidado y conservado la espectacular maquinaria de Adolfo Bühler, Gustav 
Daverio, Heinrich and Cie., Francés y Berenguer, y de otras tantas casas constructoras 
de las que salieron diseños de primer orden, manteniendo el ingenio permanente que 
fue la fabricación de harinas.

La Academia espera que la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad 
de Alcalá, a la que la Comunidad de Madrid solicita expresamente informe para esta 
incoación, aporte alguna información de interés, pues figurando como organizadora 
dentro de la Universidad de Alcalá del XII Congreso Internacional de Molinología (2021), en 
colaboración con la ACEM (Asociación para la Conservación y Estudio de los Molinos), 
la Comunidad de Madrid e instituciones como la Fundación Juanelo Turriano, seguro que 
abordó en dicho Congreso la existencia de esta fábrica harinera, visitando este modélico 
molino alcalaíno del siglo XX, que parece estar aún condenado al olvido por las propias 
instituciones. La CMPH acuerda apoyar tal incoación para su declaración como BIC, en 
la categoría de Bien de Interés Industrial.
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Fachada interior de la fábrica de harinas “La Esperanza”. Foto: P. Navascués (2022).

Aspecto de los edificios inmediatos a la fábrica de harinas (Escuela de idiomas, casa de los antiguos propietarios 
de la fábrica de harinas, etc.), en su entrada por la calle Daoiz y Velarde, 28. Foto: M. C. Utande (2022).
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Plano de la delimitación del entorno de la antigua fábrica de harinas “La Esperanza”,  
en Alcalá de Henares (Madrid). 
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Planta baja: árbol general de transmisiones. Foto: P. Navascués (2022).
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Planta primera: maquinaria para la molienda por rodillos. Foto: M. C. Utande (2022).

Máquina de moler. Fabricante Daverio. Foto: M. C. Utande (2022).
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Molino de cilindros. Foto: P. Navascués (2022).

Entrada del trigo en el molino de cilindros. Foto: P. Navascués (2022).
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Planta alta de limpieza y cernido. Foto: M. C. Utande (2022).

Trambullón de oreo y noria de cangilones que recorren interiormente toda la altura del edificio.  
Foto: M. C. Utande (2022).
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Plansichter doble de la Casa Daverio. Foto: P. Navascués (2022).

Conductores o transportadores (rosca de Arquímedes). Foto: M. C. Utande (2022).
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Ensacadora. Foto: P. Navascués (2022).
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Recolector de mangas para el filtrado de la harina. Foto: M. C. Utande (2022).
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4.4. Sometimiento a trámite de audiencia de la resolución de la Directora General 
de Patrimonio Cultural de 11 de abril de 2022, por la que se incoa expediente para 
la declaración de Bien de Interés Patrimonial de la Iglesia parroquial de la Purísima 
Concepción en Bustarviejo (Madrid).

Lado sur de la parroquial de Bustarviejo, sobre la calle Real, coincidente con el trazado de la carretera M-610. 
Foto: Comunidad de Madrid. 

Detalle del cerramiento que envolvió en su momento todo el perímetro de la iglesia parroquial de Bustarviejo.  
En el muro se incorporaron algunas piezas labradas procedentes de distintos lugares. Foto: P. Navascués (2022).
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La iglesia parroquial de Bustarviejo (Madrid) y su inmediato entorno han conocido 
una honda transformación, especialmente en el siglo XX, de tal forma que la primera 
ha sido objeto de una discutible y profunda “restauración”, con adición de censurables 
elementos nuevos como el coro sobre viguería metálica vista (A. Ábalos y J. Juste), 
mientras que su entorno resulta irreconocible, al menos por los planos y fotografías que 
han llegado hasta nosotros. 

Nave central de la parroquia de Bustarviejo, tras su restauración (2006-2009).
Foto: M. C. Utande (2022).
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Detalle del nuevo coro en hierro crudo de la iglesia parroquial de Bustarviejo (2006-2009).  
El contrafuerte de la torre alberga un primer tiro de escalera de caracol. Foto: P. Navascués (2022). 

 

Estudio histórico y lectura de paramentos en el proyecto de rehabilitación de la iglesia de la Purísima Concepción 
de Bustarviejo (Madrid). En Bustarviejo recupera su historia… p. 99.
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Se da la circunstancia de que en la Academia se conservan testimonios muy curiosos 
sobre Bustarviejo, a cuya alcaldía se dirigió la Comisión Central de Monumentos con un 
interrogatorio enviado a todos los ayuntamientos de la provincia de Madrid (1844), con 
el ánimo de saber si existían antigüedades romanas, árabes, medievales y renacentistas, 
periodos que formaban el esquema de lo que la Academia debía salvaguardar. 

Con las respuestas, la Comisión Central de Monumentos, cuyas competencias pasaron 
a formar parte de las actividades de la Academia, donde venía funcionando de hecho como 
un departamento más de la corporación, se redactaba un informe final, como es el caso 
y que igualmente se conserva.

Encuesta remitida por la Comisión Central de Monumentos sobre los Monumentos Históricos y Artísticos  
existentes en la Provincia de Madrid (1844). Archivo de la RABASF. Foto: M. C. Utande (2022).

La cuestión es que la iglesia parroquial cuenta con un enclave urbano muy particular, 
sobre la calle Real (coincidente aquí con la Cañada Real Segoviana y la actual M-610) 
y en un alto que, en otro tiempo, circundaba totalmente un muro de piedra señalando 
el límite del cementerio parroquial. Hoy queda algo de esto en el lado sur, este y 
oeste, mientras que en el costado norte ha desaparecido prácticamente en una nueva 
reordenación urbana que despeja el espacio entre la parroquia y el Ayuntamiento, la 
llamada actualmente plaza de la Constitución que hace las veces de coso taurino en 
las fiestas de Bustarviejo.
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Varios planos antiguos dejan constancia de la existencia de este cerramiento irregular, 
hoy parcialmente desaparecido y rehecho en torno a la parroquia, que debía señalar el 
límite del antiguo cementerio. Así se ve en los sencillos levantamientos de Francisco 
Enríquez Ferrer que, sin embargo, dan muchas pistas sobre el estado del edificio en 
1855. Se recogen en la planta la escalera principal de acceso al atrio, por su lado sur, y 

Descripción de la iglesia de Bustarviejo (Madrid), a partir del interrogatorio enviado por la Comisión Central  
de Monumentos, en 1844. A la izquierda, comentario de Valentín Carderera acerca de la ermita de Bustarviejo. 

Archivo RABASF, sign. 49-4/2. Foto: M. C. Utande (2022).
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un segundo pequeño acceso, también escalonado, en el lado de poniente. Lo más notable 
de la iglesia es la torre a los pies, de fuertes muros e, inicialmente, exenta. Su cuerpo 
alto de campanas está recorrido verticalmente por garitones o cubillos, en tres de sus 
caras, separando los huecos de campanas, y rematado todo por una cornisa de granito 
guarnecida con bolas características de la época de los Reyes Católicos, a cuyo periodo 
hay que adscribir, al menos, esta parte del edificio. 

Fachada de poniente, con la torre que inicialmente debió de ser semiexenta, al estar aislada por sus caras norte, sur 
y oeste, hasta que se alargaron las naves laterales de la iglesia, abrazando la torre. Esta define su geometría desde la 
cota cero con los sillares de granito de esquina, alternando la soga y el tizón. Interiormente tiene un cuerpo bajo 
abovedado, una escalera de caracol que arranca desde encima de la bóveda, a la que se llega por otra escalera de 

caracol exterior al cuerpo de la torre, con acceso desde el interior de la iglesia. Foto: P. Navascués (2022).
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Cuerpo bajo de la torre, con bóveda de cañón. Foto: M. C. Utande (2022).
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Planos de la “Iglesia parroquial de Bustarviejo”, levantados por Francisco Enríquez Ferrer y fechados  
el 23 de enero de 1855. Archivo Histórico Diocesano (FAB PUE 9297).

El templo pudo ser anterior, queriéndose ver en su ábside un arranque románico que, 
en todo caso, sería muy tardío pues, estilísticamente no hay datos formales que lo avalen, 
pese al loable empeño puesto en su excavación e intervención arqueológica (Fernández 
Esteban, Sonia; Caballer Casado, Carlos; y Villar, Almudena (2009): “Intervención 
arqueológica en la iglesia parroquial de la Purísima Concepción de Bustarviejo. Excavación 
y lectura de paramentos”, en Martín Baonza, Francisco [coor. y ed.]: Bustarviejo recupera 
su historia. La restauración de la iglesia de la Purísima Concepción (2006 - 2009), Ayuntamiento 
de Bustarviejo-Comunidad de Madrid. pp. 61-107). 

 

Planta necrópolis y fases constructivas, según la Comunidad de Madrid  
(en el expediente de incoación de declaración de BIP).
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Parece difícil fechar algo en la iglesia, e incluso en el núcleo urbano de Bustarviejo, 
anterior al siglo XIV cuando, por lo que sabemos, se empieza a citar a “Bustar Viejo”, 
en el Libro de la Montería de Alfonso XI (Valverde, José A. (2009): Anotaciones al Libro de 
montería del rey Alfonso XI. Edición a cargo de José Antonio de la Fuente Freyre. Salamanca, 
Ediciones de la Universidad de Salamanca, pp. 693, 694, 701, 702 y 730), sin que 
en dicho Libro se diga nada sobre casas ni construcción alguna en Bustarviejo, como 
sostiene el texto de la incoación. Pese a todo se sigue repitiendo que “De la primitiva 
fábrica medieval se conservan los muros interiores del ábside y presbiterio románicos” 
(Pintura mural en la Comunidad de Madrid, Madrid: Comunidad de Madrid, 2015), al igual 
que recoge el texto de la Resolución de incoación (11 de abril de 2022), cuando dice 
que “constituye un notable ejemplo de templo rural que conserva un interesante ábside 
románico inercial del siglo XIV…”, cuestión harto discutible. 

Planta de la parroquia de Bustarviejo, hecha en 1879 para el Instituto Geográfico y Estadístico, por el topógrafo 
Miguel Sánchez. Obsérvese la delimitación original del cementerio parroquial y la posición de la torre.

La iglesia tiene actualmente una disposición de tres naves como resultado histórico 
de cambios, ampliaciones y reformas varias, la última en el periodo 2006-2009. Arcos de 
cantería y de ladrillo, algunos muy irregulares de hechura y construcción, se suceden en 
una historia constructiva difícil de ordenar. En el siglo XVI se sustituyó uno de los pilares 
por una columna con capitel renacentista temprano, todo muy torpón pero elocuente, 
de tal modo que, en el pilar del lado sur de la nave central, se ve el estadio anterior al 
de la incorporación de la columna del lado norte que ha conservado por encima de si la 
imposta del antiguo pilar.



58 de 73

RESUMEN DEL ACTA NÚM. 4 - SESIÓN 9 DE MAYO DE 2022  CMPH

  

Pilar del lado sur con la imposta de la que arranca el arco del presbiterio, y columna en el lado norte que ha  
sustituido al pilar anterior, probablemente para embellecer la capilla bautismal, pero conservando la parte alta  

del pilar y la correspondiente imposta. Fotos: P. Navascués (2022).

 

Izda.: Capilla bautismal. Aspecto del interior de la iglesia durante las obras de restauración, (Bustarviejo recupera su 
historia… p. 95). Dcha.: Dibujo de la columna, por Eduardo Martínez Borrel (reproducido de su trabajo Fin de 

Master, “Técnicas y sistemas de edificación”, ETSAM (UPM) 2010, p. 43).
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Pila bautismal con gallones, del siglo XV, aunque no labrada por entero. La pila apoya sobre el nivel antiguo  
del templo. Fotos: M. C. Utande (2022).

 

Detalles de los arcos de ladrillo en la nave de la Epístola, durante el proceso de “restauración” y antes de ocultar 
su fábrica con un enlucido que resta carácter al edificio, en lugar de dejar visto el ladrillo, tal y como estaban los 

arcos antes de llegar los restauradores que, en cambio, despellejaron algunas zonas para dejar visto el ladrillo,  
como en la embocadura parcial de una de las ventanas de la nave de la Epístola. Reproducidas en Bustarviejo  

recupera su historia…p. 86.

Afortunadamente nos queda el testimonio del arquitecto Felipe Lázaro Goiti, maestro 
mayor de la catedral de Toledo (1643) y visitador de las iglesias de su archidiócesis, que 
ponen en su lugar y tiempo algunas cuestiones. Así, en el testimonio de las condiciones de 
obra para la reparación de la iglesia de Bustarviejo, dado a conocer por Paula Revenga, se 
dice expresamente que en la capilla mayor había que “quitar las dos armaduras y texado” 
y “hacer una armadura de par y nudillo”, abrir dos ventanas para dar más luz, enlucir 
sus paredes y en el exterior “hechar dos estrivos de cantería tosca contra las paredes 
del cabecero para evitar su desplomo”, cosa que no parece que se hiciera. Además, se 
debía hacer de nuevo la armadura de la sacristía y el colgadizo de la nave que miraba a 
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mediodía, fortalecer la tribuna y tejar de nuevo la iglesia y la torre, cuestiones todas que 
no tocaban la obra gruesa de la fábrica, pues se trataba, sobre todo, de las armaduras y 
cubiertas. (Revenga Domínguez, Paula (1989): “Felipe Lázaro de Goiti, Maestro Mayor 
de la Catedral de Toledo”, Academia, Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
núm. 68, p. 134). Nos cabe la sospecha de que al referirse a “quitar las dos armaduras y 
texado”, para hacer una de par y nudillo, debía señalar a la armadura sobre la cabecera y 
a la de la nave de la iglesia, oculta hasta la restauración del templo (2006-2009) por una 
falsa bóveda. Hoy queda a la vista una armadura no de par y nudillo, sino una formada por 
cerchas a la española, esto es, con cuchillos compuestos de dos pares, tirante, pendolón 
con herraje metálico sobre el tirante, y dos tornapuntas, nunca, como dice la descripción 
del bien en el texto de la incoación: “Techumbre de madera de par e hilera con tirante”. 

Detalle de la armadura de cubierta, con cerchas a la española. Foto: P. Navascués (2022).

 

Vista del tejado de la iglesia desde la torre de campanas y armadura de cubierta. Fotos: P. Navascués (2022).

Entre los elementos que salieron a la vista durante la fuerte campaña de “restauración”, 
se encuentra un fragmento pictórico en el muro norte de la nave del evangelio, consistente 
en el detalle de una escena militar más amplia y perdida, reconociéndose la cruz de 
Calatrava y un grupo de guerreros, todo de hacia 1500. Las pinturas han sido estudiadas 
por Áurea de la Morena que las data algo antes (Morena Bartolomé, Áurea de la (2009): 
“Las pinturas góticas murales de la iglesia parroquial de Bustarviejo”, en Martín Baonza, 
F. (ed.) et al., Bustarviejo recupera su historia, Ayuntamiento de Bustarviejo, Bustarviejo).
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 Iglesia parroquial de Bustarviejo, muro norte, vista general de la escena bélica. Foto: María Latova González  
(Pintura mural en la Comunidad de Madrid, Madrid: Comunidad de Madrid, 2015, p. 120).

Detalle de la pintura mural del muro norte de la parroquia de Bustarviejo. Foto: María Latova González  
(Pintura mural en la Comunidad de Madrid, Madrid: Comunidad de Madrid, 2015, p. 102).
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Detalle de la pintura mural de la parroquia de Bustarviejo, con la cruz de Calatrava. Foto: María Latova González 
(Pintura mural en la Comunidad de Madrid, Madrid: Comunidad de Madrid, 2015, p. 102).

Relieve con la cruz de Calatrava (h. 1500), utilizado a posteriori en el muro de cerramiento del compás  
de la iglesia, sin duda procedente del interior de la iglesia. Reproducido por E. Martínez Borrell  

en “Técnicas y sistemas de edificación”, ETSAM (UPM) 2010, p. 55.
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La parroquia de Bustarviejo durante las obras de restauración. Reproducido por E. Martínez Borrell  
en “Técnicas y sistemas de edificación”, ETSAM (UPM) 2010, p. 53.

 

Fachada norte de la parroquia de Bustarviejo, antes de su “restauración” y demoliciones llevadas a cabo en 2006. 
Foto tomada de Arquitectura y Desarrollo Urbano. Zona Norte, t. III. Madrid: Comunidad de Madrid, 1991, p. 171.
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Fachada norte de la parroquia de Bustarviejo después de las demoliciones llevadas a cabo en 2006. Foto: Santiago 
López-Pastor Rodríguez.

Fachada norte de la parroquia de Bustarviejo, después de su “restauración”, destacando los dos nuevos contrafuertes 
en piedra para diferenciarlos de los originales que son de ladrillo. Foto: “Llegar sin avisar. Comunidad de Madrid”.
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Pórtico del lado sur, restaurado y fechado en la primera mitad del siglo XVII.
Foto: M. C. Utande (2022).

 

Detalle de un lienzo del siglo XVII, referido a un retablo al que debió de pertenecer esta pintura,  
luego enmarcada aparte. Uno de los pocos datos que se refieren a los bienes que tuvo la parroquia. Conservado 

hoy en la sacristía de la parroquia de Bustarviejo. Foto: M. C. Utande (2022).
El texto dice así: “Este retablo de S. S. Pedro dio a esta iglesia Pedro Bermudez del Rio natural  

de este lugar pusose el día del + ano de 1622 rueguen a Dios por el”. 
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Por todo ello, la CMPH acuerda proponer al pleno de la Academia su apoyo a la 
incoación de expediente de declaración de Bien de Interés Patrimonial de la iglesia de la 
Purísima Concepción de Bustarviejo (Madrid).
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4.5 Sometimiento a trámite de audiencia de la resolución de la Directora General de 
Patrimonio Cultural de 8 de abril de 2022, por la que se incoa expediente para la 
declaración de Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento, de la Casa García-
Valdecasas, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), obra de Javier Carvajal.

La CMPH propone a la Academia el apoyo a tal incoación como continuación a 
lo manifestado en su día sobre la incoación de la inmediata Casa Carvajal. Ambas 
galardonadas con el premio Fritz Schumacher de arquitectura de la Universidad Técnica de 
Hannover (1968). Ver actas núm. 1 de 10 de enero de 2022, https://doi.org/10.53786/
cmph.40 y núm. 2 de 7 de febrero de 2022, https://doi.org/10.53786/cmph.42

Planta general de la Casa García-Valdecasas, 1964-65.

Vista general de la Casa García-Valdecasas. Foto: Jorge Losada.

https://doi.org/10.53786/cmph.40
https://doi.org/10.53786/cmph.40
https://doi.org/10.53786/cmph.42
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Plano del entorno de protección de la Casa García-Valdecasas, en Somosaguas (Pozuelo de Alarcón), inmediata a la 
parcela de la Casa Carvajal, ya incoada BIC en la última sesión del CRMPH. 
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4.6 Sometimiento a trámite de audiencia de la resolución de la Directora General 
de Patrimonio Cultural de 11 de abril de 2022, por la que se incoa expediente para la 
declaración como Bien de Interés Cultural de la pintura “Adoración de los Magos”, de 
Anton van Dyck.

“Adoración de los Magos”, de Anton van Dyck. Propiedad particular.

Visto el informe técnico del Museo del Prado, se acuerda apoyar su incoación de 
expediente de declaración como BIC, como medida cautelar ante su posible venta y salida 
de España. 

5. Casa de la Imprenta en Alcalá de Henares. Estado actual.
Con motivo de la visita girada a Alcalá de Henares, la Comisión se acercó a ver el 

desolador aspecto en que se encuentra la que fue Casa de la Imprenta, con magnífico 
patio del siglo XVI, y que la Academia, a propuesta de esta Comisión, denunció ante 
las autoridades municipales, de la Comunidad de Madrid, Ministerio de Cultura y la 
UNESCO. Solo ha servido dicha denuncia para detener el disparatado proyecto aprobado 
en su día, para el que el Ayuntamiento alcalaíno dio licencia de demolición. Hoy solo 
un solar que muestra la ruina de lo destruido, rompiendo la unidad que la calle de 
Nebrija ofreció desde el siglo XVI. (Ver acta número 8, de 11 de noviembre de 1919) 
https://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/docs/monumentos/2019%20
ACTA%20N%C2%BA%208.pdf).
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Casa de la Imprenta en la calle Nebrija, antes de su derribo (Google Maps).

Fachada a la calle Nebrija, durante el proceso de demolición. Foto: M. C. Utande (2019).



71 de 73

REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO - CMPH

Imagen de la calle de Nebrija, rota por el derribo de la Casa de la Imprenta. Foto: M. C. Utande.
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Vista actual del patio. Foto: P. Navascués (2022).

Patio durante el proceso de demolición. Foto: P. Navascués (2019).
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6. Ruegos y preguntas. 
No hay.

Se levanta la sesión a las 18:50 h.

Por la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico

Pedro Navascués Palacio (Presidente) 
Enrique Nuere Matauco (Secretario)
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