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EL ARQUITECTO SEBASTIÁN DE BENAVENTE Y LA DESAPARECIDA PORTADA 
DE LA IGLESIA DEL CONVENTO DE SAN DIEGO DE ALCALÁ

Dentro del panorama de la arquitectura ma
drileña del siglo xvn, cada vez se destaca con 
mayor relevancia la personalidad de Sebastián 
de Benavente, importante retablista y notable 
arquitecto, cuya vida y obra comienzan ahora 
a estudiarse.

Las primeras noticias acerca de Sebastián 
de Benavente nos las proporciona Llaguno, 
quien únicamente se limita a reseñar que en 
1654 realizó las trazas para el retablo mayor 
de la iglesia de los Carmelitas Descalzos en 
Madrid h Pero ha sido recientemente, y gra
cias a los trabajos de Virginia Tovar y Mer
cedes Agulló, cuando la figura de Sebastián de 
Benavente ha sido definida con mayor nitidez.

Sebastián de Benavente nació en Madrid, 
como fruto del matrimonio formado por el 
leonés Sebastián de Benavente Quiñones y la 
toledana Inés Bautista Carrillo. En Madrid, 
Sebastián de Benavente mantuvo un activo ta
ller, sito en la calle de la Cabeza, y en la Villa 
y Corte se casó con Andrea de Vega Sopeña. 
Sebastián de Benavente murió en Madrid, 21
26 de marzo de 1689 2.

A lo largo de su vida, Sebastián de Bena
vente intervino en numerosas obras, sobre to
do retablos, destacando entre ellos los tres del 
altar mayor de la iglesia del convento de San 
Francisco, en la localidad toledana de la Pue
bla de Montalbán (1653), y el mayor de la 
iglesia franciscana de San Ántonio, en Esca
lona (1659). En 1661 realizó el retablo ma
yor del convento de Nuestra Señora del Car-

1 Eugenio Llaguno y Amirola, Noticias de los arquitectos 
y arquitectura de España. Tomo III, Edit. Turner, Madrid, 
1977, p. 150.

2 Virginia Tovar, Arquitectos madrileños de la segunda 
mitad del siglo XVII, Madrid, 1975, pp. 290-291.

José Luis Barrio Moya

men Calzado, en Madrid, y en 1664 el de la 
iglesia de las monjas agustinas de Santa Isa
bel, también en Madrid, y que servía de marco 
a la soberbia Inmaculada de José de Ribera, 
todo ello desapareció durante la guerra civil3.

A todos estos retablos trazados por Sebas
tián de Benavente vamos a añadir otra obra, 
pero ésta puramente arquitectónica: la porta
da de la iglesia del convento franciscano de 
San Diego de Alcalá, encargada por la reina 
Mariana de Austria, segunda esposa de Feli
pe IV.

El convento de Santa María de Jesús, más 
conocido como de San Diego, fue fundado por 
el arzobispo don Alonso Carrillo y Acuña en 
1446, sobre el emplazamiento de la parroquia 
de Santa María. Para ello trasladó la parro
quia al sitio en que hoy se encuentra, «que 
era el de la ermita edificada en 1268 en ho
nor de San Juan Bautista»4. Las obras del 
nuevo cenobio debieron ir muy rápidas, pues
to que en 1456 ya vivían en él varios monjes, 
y además ya contaba con poderosos valedores, 
entre ellos el primer marqués de Santillana, 
que a su muerte dejó al convento una dona
ción testamentaria.

En 1450 ingresó en el convento de Santa 
María de Jesús un franciscano andaluz lla
mado Diego de San Nicolás, y en él residió 
hasta su muerte en olor de santidad, acaeci
da el 12 de noviembre de 1463 5. Tras el fa

3 Sobre la actividad de Sebastián de Benavente como reta
blista, véase Mercedes Agulló, Documentos sobre esculto
res, entalladores y ensambladores de los siglos XVI al XVIII, 
Valladolid, 1978, pp. 20-28.

4 Alfonso Quintano Ripollés, Historia de Alcalá de He
nares, Alcalá de Henares, 1973, p. 48.

5 Diego de San Nicolás, más conocido como San Diego de
Alcalá, nació en la localidad sevillana de San Nicolás, situada
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llecimiento del futuro San Diego de Alcalá 
los monjes le enterraron en su propia celda, 
comenzando entonces la fama de sus milagros, 
al descubrir los frailes que pasaba el tiempo 
y el cuerpo del difunto se mantenía incorrup
to. Uno de los primeros milagros que se atri
buyeron a los restos del franciscano fue la cu
ración de un brazo del rey Enrique IV. A par
tir de ese momento la fama del franciscano 
comenzó a extenderse de tal manera que el 
primitivo nombre de Santa María de Jesús que 
tenía el convento fue cambiado por el de San 
Diego de Alcalá.

Sin embargo de todo ello fue en el siglo xvi 
cuando el convento y los restos de Diego de 
Alcalá alcanzaron las más altas cotas de po
pularidad. El 31 de octubre de 1561 llegaba 
a Alcalá de Henares el príncipe don Carlos, 
hijo y heredero de Felipe II. Un desgraciado 
accidente que sufrió el joven príncipe, el 19 
de abril de 1562, al caerse por la escalera del 
palacio arzobispal persiguiendo a una bella 
criada, le puso al borde de la muerte. Cuan
do el desenlace parecía inevitable, el duque de 
Alba ordenó, el 9 de mayo de 1562, que se 
sacase en procesión el cuerpo del futuro San 
Diego y que lo llevasen a la alcoba del mori
bundo príncipe. Una vez allí, el enfermo «lo 
tocó y se sintió instantáneamente aliviado» 6. 
El duque de Alba se apresuró a comunicar la 
mejoría de su hijo a Felipe II, quien inme
diatamente mandó dar gracias a la Providen
cia por la salvación de su hijo. Una vez cu
rado Don Carlos, pidió a su padre que trami
tase la canonización de Diego de San Nico-

entr'e Cazalla y Constantina. Muy joven se retiró a una ermita 
solitaria junto a un devoto y ascético sacerdote. Poco después 
ingresó en la Orden de San Francisco, en el convento cordo
bés de Arrizafa, pasando a continuación a la isla de Fuerte- 
ventura, donde fundó un monasterio. En 1443 regresó a la 
península, residiendo primero en el sevillano convento de 
Nuestra Señora de Loreto y después en San Lucas de Barra- 
meda. En 1450 asistió en Roma al Año Jubilar y a la cano
nización de San Bernardino de Siena. Vuelto de nuevo a Es
paña pasó a Alcalá de Henares, ingresando como lego 'en el 
convento de Santa María de Jesús, que se levantaba por deseo 
del arzobispo Carrillo, y allí vivió hasta su muerte, el 12 de 
noviembre de 1463.

La bibliografía antigua sobre San Diego de Alcalá es nu
merosa, pero destacan los siguientes títulos: Fray Gabriel de 
Mata, Vida, muerte y milagros de San Diego de Alcalá, Al
calá de Henares, 1589; Francisco Peña, tratado de la mara
villosa vida, muerte y milagros del glorioso San Diego, Bar
celona, 1594; Fray Melchor Cetina, Discursos sobre la vida 
y milagros del glorioso padre San Diego, Madrid, 1609, y 
Fray Antonio Rojo, Historia de San Diego de Alcalá, Ma
drid, 1663.

6 Próspere Gachard, Don Carlos y Felipe II, Madrid, 
1984, p. 81.

lás. De esta manera, Sixto V, a petición de 
Felipe II, canonizó a San Diego de Alcalá el 
2 de julio de 1588. Este suceso vinculó a los 
Austrias con el convento alcalaíno, y así siem
pre que algún miembro de la familia real en
fermaba de gravedad se recurría siempre al 
cuerpo de San Diego. Así ocurrió con Isabel 
de Valois, tercera esposa de Felipe II, y con 
los príncipes Felipe Próspero y Carlos II, hi
jos de Felipe IV y Mariana de Austria. Por 
su parte, doña Juana de Austria, princesa viu
da de Portugal y hermana de Felipe II, insti
tuyó en el convento un patronato real, por el 
favor recibido al curarse de una persistente 
enfermedad.

Por todo ello no es nada extraño que los 
distintos monarcas de la Casa de Austria dis
pensaran al convento alcalaíno todo tipo de 
favores y lo enriquecieran con numerosas obras 
de arte. Dentro de ese contexto hay que si
tuar la construcción de una nueva portada pa
ra la iglesia, costeada por la reina Mariana de 
Austria en 1662.

El 5 de junio de 1662 los marmolistas Mi
guel Sombigo y los hermanos Miguel y Pedro 
de Tapia declaraban ante el escribano Domingo 
Hurtado, que «tienen tratado y concertado de 
fabricar de piedra de sillería la portada prin
cipal de la yglesia y cómbente de Santa María 
de jesús, de la villa de Alcala de henares, de 
la orden del señor san francisco, y su frontis
picio, que a de tener tres cuerpos compuestos 
de orden dórica y tres yniagenes de bulto, la 
una de Nuestra Señora de la Concepción con 
su trono y serafines en el segundo cuerpo so
bre la cornisa del primero y otras dos de San 
francisco y San Diego en sus nichos en el pri
mer cuerpo a los lados de la portada princi
pal y en el ultimo cuerpo, sobre la ventana 
del coro un escudo de las Armas Reales, con 
sus adornos y remates como lo contiene la 
traga que esta hecha y dibujada» 7. Aunque 
en la documentación no se menciona a Sebas
tián de Benavente como autor de la traza, se
guramente por haberse hecho el contrato con 
otro escribano, sí se cita su nombre en varias 
partes de la escritura. Así, una de las condicio
nes que se especifican en el contrato es la que 
afirma tajantemente «que los dichos maestros 
an de ejecutar la dicha traga sin hager en ella 
ynobacion ni demasía alguna, si no es que se 

7 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protoco
lo =8010, fol.°, 203-211. Ver aportación documental.
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ofrezca alguna cossa para su mayor perfección 
de miembros, que esto aya de ser de orden de 
Sebastian de Benavente, maestro de arquitec
tura begino desta villa». Esto confirma la auto
ría de Sebastián de Benavente de la portada 
alcalaína, ya que según era costumbre en la 
época ningún maestro cantero o alarife podía 
alterar la traza dada por un arquitecto sin con
sentimiento suyo.

Para supervisar los trabajos, Mariana de 
Austria nombró a don Francisco de Triarte, 
caballero de la Orden de Santiago, consejero 
de Hacienda y síndico general de los Santos 
Lugares de Jerusalén, y a fray Antonio del 
Castillo, procurador general de los citados San
tos Lugares, «para que ynterbengan en la fa
brica de la dicha portada, por hacerse como se 
hace en su Real nombre, y haver dado para 
ello la limosna necesaria».

La portada debía realizarse en piedra berro
queña sobre cimientos de «buena piedra de 
mamposteria y buena mezcla de cal». Por lo 
que respecta al escudo con las armas reales se 
estipulaba que tenía que realizarse en piedra 
de Colmenar y debía constar de dos piezas en
sambladas y otra más para la corona. Las es
culturas de la Virgen, San Francisco y San 
Diego tendría de altura siete pies la primera 
y seis las otras dos, y el material utilizado en 
ellas sería la piedra berroqueña para los cuer
pos y el mármol de Genova para las cabezas 
y manos. Desgraciadamente no se menciona el 
escultor que debía ejecutarlas, puesto que la 
escritura solamente se indica que «han de ser 
obradas de mano del maestro que las partes 
elijieren». También los serafines del trono de 
la Virgen debían ser de mármol genovés y la 
peana de piedra berroqueña.

En el contrato, Miguel Sombigo y los her
manos Tapia se comprometían a terminar la 
fachada dos años después de otorgada la es
critura. Por todo el trabajo el convento paga
ría a los citados maestros una cantidad equiva
lente al tiempo que durase la obra, pagándo
les de contado 500 ducados «para que hayan 
a la sierra y hagan que se baya sacando y con
duciendo a la dicha villa de Alcala la piedra 
necesaria para la dicha obra y se comience y 
travaje luego en ella». Por otra parte, fray 

Miguel de San Francisco, sobrestante de las 
obras del convento de San Diego, debía pagar 
a los carreteros que traían la piedra, así como 
los jornales a los oficiales que trabajaban la 
piedra y en la fragua, y los materiales nece
sarios para los trabajos.

Hay además en el contrato una nueva cláu
sula referida a Sebastián de Benavente, y es 
la que establece que si el arquitecto «ynobare 
alguna cossa en la ermosura de la traga asi en 
medallones como en los estriados, no por eso 
se a de pagar mas de lo concertado».

Miguel Sombigo y los hermanos Tapia se 
comprometían a terminar la obra «en toda per- 
fecion dentro de dos años contados desde oy 
dia de la fecha desta escritura en adelante, 
que se cumplirán a cinco dias del mes de ju
nio del año de mili y seiscientos y sesenta y 
quatro».

La portada de San Diego de Alcalá debió 
terminarse en los plazos fijados, aunque los 
marmolistas tardaron en cobrar sus honora
rios, ya que sólo el 25 de febrero de 1666 
Sombigo y los hermanos Tapia «maestros can
teros a cuyo cargo a estado la obra de la por
tada de San Diego de Alcala declaraban haber 
recivido 100.905 reales, 97.304 que ymporto 
la fabrica de la dicha portada, y 3.200 por las 
demasías que hicieron en la dicha obra y por
tada» 8.

La fachada de San Diego de Alcalá fue obra 
perfectamente encuadrable dentro de la tradi
ción de la mejor arquitectura castiza madrile
ña de la segunda mitad del siglo xvn, aunque 
para el ilustrado Ponz era «de muy mal gus
to» 9. Desgraciadamente la obra no ha llegado 
hasta nosotros, puesto que el convento y la 
iglesia de San Diego de Alcalá fueron derri
bados en 1856 para levantar en su solar el 
Cuartel del Príncipe, cuyas obras fueron fina
lizadas en 1863. De la destrucción lograron 
salvarse, no sin mutilaciones, las tres escultu
ras de la portada, que adornan hoy la fachada 
de la iglesia de las Juanas, también en Alcalá 
de Henares.

8 Mercedes Agulló, ob. cit., pp. 157-158.
9 Antonio Ponz, Viaje de España, tomo III, 3.a ed., Ma

drid, 1787, p. 314.

23



APORTACIÓN DOCUMENTAL

Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. 
Protocolo = 8010, fol.° 203-211.
Obligación y concierto de la fabrica de la 

portada de San francisco de Alcala
5 de junio de 1662.

En la villa de Madrid a cinco dias del mes 
de junio del año mil y seiscientos y sesenta y 
dos, ante mi el presente escribano y testigos 
ynfraescriptos parecieron Miguel de Tapia, 
maestro marmolista que bive en la calle de Ca- 
latrava, en casas de Baltasar Ortiz de Morgado 
y Pedro de Tapia su hermano, que bive en la 
calle de la Comadre de Granada, en casas de 
Don francisco del Prado y Miguel Sombigo, 
que vive en la calle de la fe, junto a la fuente 
de labapies en casa de Bartolomé sombigo, su 
hermano, asimismo maestro marmolista, veci
nos de esta villa = y dixeron que por quanto 
ellos tienen tratado y concertado de fabricar 
de piedra de sillería la portada principal de la 
yglesia y combento de Santa María de jesús, 
de la villa de Alcala de Henares, de la orden 
del señor san francisco y su frontispicio, que 
a de tener tres cuerpos compuesto de orden 
dórica y tres ymajenes de bulto, la una de 
Nuestra Señora de la Concepción con su trono 
y serafines en el segundo cuerpo sobre la cor
nisa del primero y otras dos en San francisco 
y San Diego en sus nichos en el primer cuer
po, a los lados de la portada principal y en el 
ultimo cuerpo, sobre la ventana de el coro un 
escudo de las Armas Reales con sus adornos 
y remates como lo contiene la tra?a que esta 
hecha y dibujada y queda firmada del mui Re
verendo Padre Comisario General de Jerusa- 
lem y de los dichos otorgantes y su fiador, y 
de mi el escrivano y poniendo en efecto = otor
gan por esta escritura los dichos maestros jun
tos de mancomún, a boz de uno y cada uno 
de ellos de por si, por el todo ynsolidum, que 
se obligan llanamente en favor del dicho com
bento de San francisco de Alcala y del sr. fran
cisco de yriarte, cavallero de la Orden de Al
cántara, del Consejo de Su Magd. en el Real 
de Hacienda y sindico general de los Santos 
Lugares de Jerusalem y del muy reverendo 
padre fray Antonio del Castillo, procurador ge
neral de dichos santos lugares, nombrado por 
la reyna nuestra señora para que ynterbenga 

en la fabrica de dicha portada por hacerse co
mo se hace en su Real nombre y haver dado 
para ello la limosna necesaria, a que los dichos 
maestros de por si ynsolidum aran la dicha 
fabrica toda de piedra de sillería, conforme a 
la dicha trapa y planta referida, que esta hecha 
y firmada y queda en poder de la parte del 
dicho combento, guardando y egecutando en 
ella las calidades y condiciones con que se a 
concertado por ambas partes, que son las si
guientes:

— Primeramente que la piedra berroqueña 
a de ser granimenuda y blanca, que siendo asi 
sera dura y buena y sino lo fuere a de poder 
desecharla el religioso o sobrestante de dicho 
combento.

— yten que los dichos maestros an de eje
cutar la dicha trapa sin haper en ella ynoba- 
cion ni demasía alguna, si no es que se ofrezca 
alguna cossa para su mayor perfecion de miem
bros, que esto aya de ser de orden de Sebas
tian de Benavente, maestro de arquitectura, 
bepino desta villa.

— es condición que los dichos maestros an 
de heper por su quenta la cepa u cimiento en 
que a de cargar la dicha obra, de buena piedra 
de mamposteria y buena mezcla de cal, de dos 
y una, y a de tener la lonjitud tres pies mas 
que la traza y de lactitud mas de lo que la 
obra saliere del a pared pie y medio, para ma
yor fortificación, y a de tener de profundidad 
dos pies u tres después de aber llegado al 
firma.

— y es condición que dicha cepa se a de 
solar de la dicha piedra berroquela con losas 
de elecion, de un pie de grueso y en quanto 
al ancho dellas de medida precisa, que sera 
todo el encho del cemento y desta forma ben- 
dran a salir dichas losas pie y medio mas que 
la obra que a de cargar sobre ella.

— yten que la grada a de ser de una pieza 
entera, de un pie de grueso y se a de hacer 
en todo lo que ocupare el gueco de la puerta 
una caja a dicha grada, de dos dedos que con 
eso travaja dicha grada, donde cargan las jam
bas y lo demas queda libre y sin peligro de 
quebrarse como sucede en las mas partes, y si
no ubiese de haver grada, respecto de bajar oy 
a la yglesia con dos gradas y con estas serán 
tres, y no se aya de poner ayan de cargar las 

24



AI

jambas sobre dichas losas de elección, que an 
de quedar lebantadas del superficie del suelo 
un quarto de pie.

— yten que los pedestrales y netos de la 
dicha obra an de ser de seis piegas despegán
dolos por las juntas de su basa y capitel, y las 
juntas a ynglete para que parezcan mexor, y 
an de tener los pedestrales de alto lo que la 
dicha traga muestra, y de grueso dos pies para 
su lecho, se entiende las quatro plegas, que los 
netos no an de ser de mas de un pie.

— yten que todas las basas y conbasas, ca
piteles, asi de pedestrales como de pilastras, 
an de tener dos pies y medio de lecho para 
mas fortificación y en quanto a juntas y a in- 
gletes guardando la misma regla que la de los 
pedestrales.

— yten que las pilastras an de ser de una 
plega de largo y ancho, las dos principales que 
arriman a las jambas con las dos traspilastras 
que la traga muestra y las otras dos de la par
te de afuera ansi mismo de una plega con su 
muro y todo.

— yten que los espacios de las pilastras 
donde están los nichos de los santos an de ser 
de tres plegas en esta forma, la primera hasta 
donde planta la figura, y en ella hacer la repisa 
como la traga muestra, y la segunda donde 
muebe el arco, y la tercera hasta llegar al jun
quillo de la pilastra, y en cada pieza hacer lo 
que tocare como la traga muestras, y an de 
tener de lecho dos pies.

— yten que las jambas an de ser de dos 
pies de grueso y el ancho que la traga mues
tra.

— yten que el dintel a de ser de una plega 
y la targeta de en medio a de ser hecha en el 
propio dintel, de piedra berroqueña y en ella 
se an de poner unas letras que digan Santa 
Maria de Jesús en la forma que mejor pares- 
ciere.

— yten que la cornisa que a de cargar so
bre el dontel a de ser de tres plegas con sus 
cortes secretos por que el dintel no travaje y 
por la parte de afuera juntos a esquadra y las 
dichas plegas no an de tener de lecho mas de 
dos pies y medio.

— yten que los alquitraves an de ser de 
una plega cada uno y de lecho dos pies y me
dio.

— yten que los frisos an de ser de una 
plega menos al resalto del muro y an de tener 
de lecho un pie.

— yten que las cornisas an de ser de una 

pieza con resalto y todo y de lecho an de tener 
dos pies y medio.

— yten que los gocalos sobre que cargan 
las pirámides an de ser de dos pies de lecho 
por su mayor huelo, y de alto tres pies y un 
quarto ques donde a de cargar la pirámide que 
asimismo a de ser de una pieza menos la bola.

— yten que los gocalos de los faldones an 
de ser de una pieza cada uno y la junta por 
ynglete y a de tener de lecho un pie.

— yten es condición que los gocalos de las 
pilastras u machones del segundo cuerpo an 
de ser ambos de una piega y an de tener cada 
uno de lecho pie y medio.

— yten que las dichas pilastras u macho
nes an de ser de una pieza cada uno de alto 
asta el junquillo y de ancho tres pies y un 
octavo para que junta ninguna no se bea, para 
mas hermosura de dicha obra y de lecho an 
de tener los dos que arriman al nicho de la 
ymajen dos pies de lecho y los otros dos de 
afuera pie y medio y el faldón que desplega 
por el baciado a de ser de una piega con el 
lecho que le tocare hasta arrimar con la pa
red = y las dichas pilastras no an de yr es
triadas sino con un baciado.

— yten que las jambas del arco an de ser 
de una piega como la traga muestra y pie y 
quarto de diente que a de ser lo que a de 
tener la caja, y los capiteles de una piega que 
arrimen contra el tímpano de dentro, el qual 
a de ser de dos plegas hagiendo la junta de 
medio a medio de la caja para que la dicha 
junta no se bea por taparla la ymajen, y la 
forma del medio punto a de ser de una piega 
y an de tener dichas tres plegas media bara de 
grueso.

— yten que las debelas an de tener dicho 
pie y medio como las jambas y se podran hager 
siete piezas con la clave que en ella se a de 
hacer la cartela como la traga muestra.

— yten que las ensutas an de ser de una 
piega cada una y an de tener de lecho un pie.

— yten que el friso de fuera a fuera a de 
ser de tres plegas despegándole por la parte 
de adentro de los vibos y mágicos de dichas 
pilastras u machones y a de tener de lecho 
dos pies.

— yten que la cornisa a de ser de quatro 
plegas despegándolas en esta forma, la piega 
de en medio desde los resaltos primeros de 
afuera de dos plegas y las de afuera cada una 
de otra piega y an de tener de lecho las dos 
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piegas de en medio y las de afuera dos pies y 
las cornisas an de ser de modillones.

— y ten que los gocalos del tercer cuerpo, 
cada lado a de ser de una piega y an de tener 
de lecho dos pies.

— y ten que las cartelas de las jarras an de 
ser de una piega y las jarras de una plega que 
tengan de lecho dichas jarras un pie y quarto 
y las cartelas un pie.

— yten que los machones an de tener de 
alto asta la cornisa lo que la traga muestra y 
de ancho hasta las jambas de la bentana por 
la parte de abajo del codillo y en ellos hager 
la caja que el dicho codillo tiene de salida por
que de esta forma no se conocerá la junta, y 
an de tener de lecho dos pies.

— yten que cada cornisa a de ser de una 
plega y de dos pies de lecho y las piegas del 
frontispicio asimismo an de ser de una plega 
y de dos pies de lecho y los remates con bolas 
y todo de una piega.

— yten que las jambas an de ser de una 
piega y el dintel asimismo de otra piega y de 
diente pie.

— yten que el escudo de las Armas reales 
a de ser de dos piegas despegándole por lo 
ancho para que la junta no se conozca y la 
corona de otra piega y a de tener de lecho por 
la tarjeta un pie y la corona dos pies y medio 
con todos sus buelos y se a de hacer de piedra 
de Colmenar.

— yten que las figuras de los Santos an de 
ser de seis pies de alto y la ymajen de nuestra 
señora de siete pies de alto y las cavegas y 
manos de marmol blanco de Jenoba y los cuer
pos de piedra berroqueña y an de ser dichas 
figuras de la mexor piedra que se hallare y 
obradas de mano del maestro que las partes 
elijieren.

— yten que en el trono de la ymajen se 
ayan de poner las cavegas de los serafines de 
dicho marmol blanco de Genoba y la peana 
a de ser de piedra berroqueña, sobre que a de 
cargar la figura —y el nicho donde a de estar 
la ymajen a de ser de medio reliebe la ymajen, 
trono y serefines.

— yten que antes de sentar las piedras que 
se fueren labrando para la dicha obra se an de 
medir por sus mayores buelos como se acos
tumbre, asistiendo el religioso o persona que 
el dicho convento tubiere puesta para la obra 
que se fuere hagiendo.

— yten que el dicho convento a de dar a 
los dichos maestros provisiones del Consejo y 

otros despachos necesarios para que puedan 
embargar carretas que traigan la piedra de to
dos aquellos lugares, como se an dado y dan 
para la obra de la Capilla de San Ysidro.

— yten que en los pregios de la fabrica 
desta dicha obra ba incluso el balor de las 
figuras y del escudo de armas Reales y la tar- 
geta y demas cartelas y la gepa sobre que a 
de cargar la dicha obra y el rogar las paredes 
para yr levantando la dicha portada, sin que 
los dichos maestros puedan pedir que se les 
pague nada por ello, mas de lo que importa
ren los pies que hiciere la dicha obra, ajus
tando conforme a este concierto por quedar 
incluso en el precio del y averio de hacer y 
fabricar todo por su quenta los dichos maes
tros, y si otra cosa higieren menos de lo que 
ba referido en dicha fabrica, que a de ser de 
orden del dicho Sebastian de Benavente, no se 
les aya de pagar ni puedan pedir nada por lo 
que dejaren de hacer en ningún tiempo.

— yten que los dichos maestros se obli
gan de comengar luego la dicha obra y de dar
la acavada, en toda perfecion dentro de dos 
años contados desde oy dia de la fecha desta 
escritura en adelante, que se cumplirán a cinco 
dias del mes de junio del año de mil y seis
cientos y sesenta y quatro, y que siendo dichos 
dos años puntualmente no acavaren la dicha 
obra en toda perfección se les aya de bajar y 
descontar quatro reales en cada pie de la can
tidad que montare la dicha obra = y si la die
ren acavada seys meses antes de dichos dos 
años se les an de pagar trescientos y cinquen- 
ta ducados de vellón, ademas de la que impor
tare toda la dicha obra, sin que por ninguna 
de las partes se falte de cumplir lo aqui con
tenido.

— y con estas condiciones se obligan los 
dichos Miguel y Pedro de Tapia y Miguel Som- 
bigo juntos y cada uno ynsolidum de hacer la 
dicha fabrica conforme a la dicha traga a su 
costa de todos materiales, piedras, figuras, la
bores y adornos por precio de treynta y seis 
reales cada pie cubico quadrado, medido cada 
pie de por si por sus maiores buelos, como se 
acostumbra que es la cantidad en que se an 
combenido de hager la dicha obra, sin que se 
les aya de dar otra cosa mas de lo que montare 
a tragón de los dichos treynta y seis reales ca
da pie, la medida que hicieren los maestros 
que nombraren las partes o el Religioso o per
sona que el dicho combeto tubiere para ello, 
y se les a de pagar de contado luego que se 
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aya acavado y medido la dicha obra, el alcance 
que hicieren los dichos maestros sobre todo 
lo revivido y gastado por quenta della.

— yten es condición que por parte del di
cho cómbente se an de dar luego quinientos 
ducados de contado a los dichos maestros para 
que hayan a la sierra y hagan que se baya sa
cando y conduciendo a la dicha villa de Alcala, 
la piedra que se necesite para la dicha obra y 
se comience y travaje luego en ella, y que todo 
el demas dinero necesario aya de estar puesto 
en poder del sindico del dicho cómbente en 
Alcala, para que el padre fray Miguel de San 
francisco sobre estante de las obras del dicho 
cómbente pague a los carreteros los postes de 
la piedra que trujeron conforme a las cédulas 
de los sacadores della = y asimismo los jorna
les de los oficiales que travajaron en la obra 
y en la fragua que se les a de pagar al fin de 
cada semana y tomar recivo del maestro que 
los asistiere y también pagar los materiales ne
cesarios para dicha obra, todo lo qual a de ser 
de quenta de lo que por ella ubieren de haver 
los dichos maestros, conforme a esta escriptu- 
ra, sin que se les deje de dar todo lo necesario 
para la costa de dichos jornales, materiales y 
demas gastos de la obra ni aya falta en ello 
para que puedan acavarla en el tiempo señala
do = y no se les a de dar otra partida ni can
tidad alguna para otra cosa hasta aberse aca
vado y medido toda la dicha obra a satisfacion 
de maestros que para ello se an de nombrar por 
ambas partes, y entonces se les a de pagar de 
contado el alcance que hicieren como ba dicho 
y a ello a de ser obligado el dicho combento 
mediante este contrato sin escusa ni dilación 
alguna.

— yten que cada seis meses se an de ajus
tar los recivos del dinero que se ubiere pagado 
y la medida de las piedras para hacer computo 
del dinero que se ubiere entregado, y si pare
ciere ser mas lo recivido que lo obrado no se 
les a de dar mas dinero hasta aver dado satis
facion dello a la dicha obra = y desde luego 
para entonces los dichos maestros aprueban y 
dan por buenos y bien pagados los recivos que 
ubiere del sobrestante de la obra del dinero 
que se les diere para los jornales, y las cédulas 
que se pagaren a los carreteros que trujeran 
la piedra, firmados de mano de qualquiera de 
los dichos maestros o de su sobrestante = y por 
quanto no se puede aora saver la cantidad de 
pies que tendrá la dicha Portada y fabrica, si 
bien les parege a dichos maestros tendrá asta 

dos mili y quinientos pies = Declaran aberse 
ajustado ambas partes en que si fuere forzoso 
el tener doscientos pies mas se les an de pagar 
al mismo precio que los demas, y sino llegaren 
a los dos mili y setecientos pies, se les pagaran 
los que hubiere, pero si excedieren de los di
chos dos mili y setecientos pies, no se les a de 
pagar nada por el egeso dellos que asi están de 
acuerdo.

— yten declaran que si el dicho Sebastian 
de Benavente ynobare alguna cosa en la er- 
mosura de la tra^a asi en medallones como en 
los estriados, no por eso se a de pagar mas de 
lo concertado y en las pilastras se a de hacer 
un baciado reundido dexando el tímpano rele
vado, y en la cornisa se a de disponer otro 
perfil con modillones.

— y de los quinientos ducados referidos 
que los dichos otorgantes an de haver confor
me a esta escritura para comentar luego la di
cha obra, se dan por satisfechos y entregados 
a su boluntad por que confiesan aberlos reci
vido en dineros de contado realmente y con 
efecto del dicho muy reberendo padre Comisa
rio General de Jerusalem = y por que la en
trega dellos es cierta y no parece de presente 
renuncian las leyes de la prueba de la paga y 
la ecepcion de la no numerata pecunia y las 
demas de este caso como en ellas se contiene 
y como satisfechos de los dichos quinientos 
ducados dan carta de pago dellos en bastante 
forma al dicho combento de san francisco, por 
quenta de lo que an de aver de la dicha obra = 
la qual daran acabada y en perfección al tiem
po y según y como ba declarada = y sino lo 
cumplieren se les pueda compeler y apremiar 
a ello por todo rigor de derecho — y a pagar al 
dicho combento todos los daños y costas que 
por ello se le causaren, lo que se pueda con
venir y concertar con otros maestros para que 
hagan o acaven de hacer la dicha obra por los 
precios que ajustasen y por lo que mas costare 
de la cantidad deste concierto y por el dinero 
que ubiese recivido, costas y daños que se si
guiesen y reciviesen se les pueda executar usan
do para ello el dicho convento, sindico y comi
sario general en su nombre, y cada uno a su 
boluntad de qualquiera de los dichos dos re
medios que elijiesen = y para mayor seguridad 
del cumplimiento y paga de lo contenido en 
esta escritura confiesan los dichos otorgantes 
que si fuese necesario salir de esta Corte o villa 
de Alcala para la execucion y cobranza de lo 
suso dicho pueda yr persona a su costa a don
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de quiera que qualquiera dellos o sus vienes 
estubieren con salario de seiscientos marave- 
dis, que le pagaran por cada uno de los dias 
que en ello se detubiere y ocupare, de ydas, 
estadas y bueltas y por el dicho salario y cos
tas se aga la misma execucion y pago que por 
el principal sin embargo de las prematicas que 
prohibe el poner y llevar salarios, los quales 
renunciamos y apartan de su favor = y para 
mayor seguridad del cumplimiento y paga de 
lo que dicho es dan por sus fiadores a Juan 
Perez, maestro de obras vecino desta villa, que 
vive en la calle del Carmen, en casas de Juan 
Perez Tabeada y a D.a francisca de Críales, 
muger del dicho Miguel de Tapia = y aD? Ma
ría gomez, mujer del dicho Miguel Sombigo — 
y a D.a francisca de Cesar y bonilla, muger del 
dicho Pedro de Tapia = los quales que están 
presenten a lo contenido en esta escritura que 
les fue leida por mi el presente escribano y 
con licencia que cada una de las suso dichas 
pidió a su marido para otorgar y jurar esta es
critura y ellos se la concedieron en forma y por 
ellas fue acetada, y usando de dichas licencias 
yo el dicho Juan Perez por si mismo dixieron 
querían hacer la dicha fianga y poniéndolo en 
efecto — otorgan por esta carta que salen fia
dores de los dichos Miguel y Pedro de Tapia 
y Miguel Sombigo, y como tales se obligavan 
y obligaron a que los dichos principales aran, 
cumplirán y pagaran todo lo que ban obligados 
por esta escritura, sin faltar en cosa alguna de- 
11o, donde no que ellos y cada uno de por si 
como tales sus fiadores y llanos pagadores lo 
cumplirán y pagaran de sus propios vienes, ha
ciendo como para ello hacen de deuda y caso 
ajeno suyo propio y sin que sea necesario hacer 
escusion, requerimiento ni otra diligencia al
guna contra los dichos principales ni sus bie
nes, aunque de derecho se requiera y deva ha
cer, cuio beneficio renuncian y apartan de su 
favor para no baler en este caso = y si para la 
execucion y cobranza dello fuese necesario sa
lir de esta Corte o villa contra los dichos fia
dores y sus vienes y qualquiera dello adonde 
quiere que estubieren y sea necesario pagaran 
a la persona que a ello fuese el mismo salario 
de seiscientos maravedís cada día, que se an 
obligado a pagar los dichos principales sobre 
que renuncian las prematicas de dichos sala
rios como ellos las an renunciado = y para que 
asi lo cumplirán y pagaran se obligan los di
chos principales y fiadores con sus bienes mue
bles y rayees, derechos y acciones, ávidos y por 

aver, generalmente y las dotes y arras de las 
dichas d.a francisca de Críales y d.a María Go
mez y d.a francisca de zesar, todos juntos y de 
mancomuna y el dicho Juan Perez maestro de 
obras para mayor seguridad de lo que dicho es 
y sin que la dicha generalidad perjudique a la 
especial, ni por el contrario, obliga e ypoteca 
dos casas que tiene juntas, linde una de otra, 
que están frontero del convento de las madres 
beatas mercenarias de Santa barbara en la calle 
de si propia, parrochia de san jines desta vi
lla = y por otro lado alindan con casas de Diego 
Alonso de Robles y por otra parte con casa de 
Miguel de Acosta, obligado del aguardiente, 
que le pertenecen al dicho Juan Perez por aber- 
las comprado, la una de Juan de Almería, cria
do de Su Magostad, y la otra de Juan García 
vecino desta villa y asimismo ypoteca otra casa 
que esta en la misma calle y acerra pegada a 
las casas del Duque de Abrantes, que la com
pro del licenciado Juan estevan, y baldran las 
dichas tres casas asta seys mil ducados y todas 
sos libres de guesped de aposento por previle- 
gios de su magd. que tiene en su poder = y so
bre cada una de las dichas casas ay un ducado 
y una gallina de censo perpetua cada año = y 
mas veinte y nuebe reales y catorce maravedís 
en todas que se pagan a su magd. al año por la 
dicha libertad de guesped, y son libres de otras 
cargas y censos y de vinculo y mayorazgo, do
tación, memoria y restitución = y asimismo 
ypoteca cinco fanegas y cinco celemines de 
tierra de sembraduraque tiene fuera de la puer
ta de Santa barbara desta villa, que caen por 
detras de los molinos de biento y alindan con 
tierras de herederos de Andrés de ayllon difun
to y aora las tiene en arredamiento Alfonso 
Ruiz, y baldran hasta quinientos ducados y so
lo ay de carga en ellas siete reales y medio de 
censo perpetuo al año = y las dichas casas y 
tierras son propias suyas, y por tales las obliga 
e ypoteca para no las poder hender ni enage- 
nar hasta ser cumplido y pagado lo contenido 
en esta escritura y la benta y enajenación que 
en contrario hiciere sea de ninguna balor y 
efecto, saibó en quanto a la ypoteca de las 
dichas tierras por que esta la hace con calidad 
y condición expresa que por quanto trata con 
Gonzalo de Salinas vecino del lugar de ballecas 
de trocarle las dichas cinco fanegas y cinco ce
lemines por otras cinco fanegas y media de tie
rra que tiene debajo de los molinos de biento 
a un tiro de arcabuz de las ypotecadas = y se 
declara que para en caso que aya efecto el di
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cho concierto desde luego para entonces sea 
bisto poderlas dar en dicho trueque, libres de 
esta obligación e ypoteca como si la tubiera 
quedando en este caso subrrogadas en su lugar 
e ypotecadas las dichas cinco fanegas en dicho 
trueco = pero en caso que no se aga esta per
muta y las comprare con dineros el dicho juan 
perez se quedara esta ypoteca de dichas cinco 
fanegas y cinco celemines en la misma forma 
que ba dicho y libre della la tierra que com
prare del dicho gongalo de salinas = y todos 
principales y fiadores dan poder a las justicias 
y jueces de su magestad de qualquier jurisdi- 
cion y parte que sean y en especial a los seño
res alcaldes desta corte y cada uno ynsolidum, 
a cuyo fuero se someten para que los compe
lan y apremien a lo que dicho es, por todo 
rigor de derecho y via executiba, como si fuera 
sentencia difinitiva de juez competente contra 
ellos y cada uno de por si, dada, consentida y 
pasada en cosa juzgada y renuncian su propia 
fuero, jurisdicion y domicilio y ley sit combe- 
nerit de jurisdicione omnium judicum y todas 
las demas leyes, fueros y derechos de su favor 
y la que proybe la general renunciación de- 
llas = y las suso dichas asimismo renuncian las 
del emperador Justiniano y el ausilio de Ve- 
leiano senatus consultus, leyes de toro y par
tida y las demas del ayuda y favor de las mu- 
geres de cuyo remedio yo el presente escrivano 
doy fee les avise = y por ser casadas y la dicha 
doña francisca de eriales menor de veinte y 
cinco años aunque mayor de veinte y quatro 
juraron por Dios nuestro señor y una señal 
de la cruz de no yr ni venir contra lo conteni
do en esta escritura por ra?on de sus dotes, 
arras y demas bienes, ni alegar fuerga, lesión, 
engaño ni otra causa, ni la dicha menor el be
neficio de restitución ni otra ecepcion por que 
la otorgan de su espresa boluntad y es de mu
cha utilidad y probecho suyo este contrato y 
que no an pedido, ni pedirán absolución ni 

relaxacion deste juramento a su santidad ni a 
otro juez ni prelado eclesiástico que se la pue
da conceder y aunque de propio motu se les 
conceda que no usaran della pena de no ser 
oydas ni admitidas en juicio ni fuera del y 
caigan e yncurran en casso de menos de menos 
baler y en las demas penas que yncurren las 
que ban contra los juramentos que hacen y por 
mas firmezas hacen un juramento mas que re
laxaciones se les concedan = y ansimismo le 
hacen de nuebo asegurando que contra lo aqui 
contenido no tienen hecha ni haran protesta 
ni reclamación alguna y si pareciere aberla 
hecho o la hicieren no usaran della y desde 
luego lo dan por ninguna y de ningún valor 
y efecto = y todos lo otorgaron ansi ante mi 
el dicho escrivano siendo presentes por testi
gos nicasio román cantero que bive en la calle 
de las fuentes del Ave maria, en casas de to
mas Román su hermano y Pedro de Recuenco 
cantero que bive en la calle de medio dia en 
casas del secretario Peñalosa, y Juan fernan
dez del mabcarullo pulidor de marmoles, resi
dentes en esta corte y los dichos nicasio Ro
mán y Pedro del Recuenco que asi se nom
braron juraron a Dios y a la cruz en forma 
debida de derecho conozer a todos los dichos 
otorgantes y ser los mismos aqui contenidos 
y de los nombres que sea dicho sin fraude ni 
cautela alguna y los dichos miguel y pedro de 
Tapia y Miguel sombigo y Juan perez y d.a 
francisca de cesar lo firmaron y por las dichas 
d.a francisca de eriales y d.a maria gomez que 
dijeron no saver escrivir lo firmo uno de los 
testigos de conocimiento por que el otro dixo 
no saver escrivir = y del muy reverendo padre 
fray Antonio del castillo comisario y procura
dor general de dichos santos lugares Miguel 
de Tapia, Miguel de Sombigo, Juan Perez, Pe
dro de Tapia, doña francisca de cesar y boni
lla. Testigo = Nicasio Román. Ante mi = Do
mingo Hurtado.
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