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LIGNUM CRUCIS

Tipología: Cruz con tres cruces en los brazos (árbol) y a manerade relicario,

contenienenotros tantostrozosdel Sto. madero.

Material: Platasobredorada,cristal de rocay el propio Lignum crucis.

Cronología: [h-1513-15173Donacióndel papaLeónX’ al CardenalCisneros.

Autor: Anónimo italiano.

Marcas: Desconocidas2.

Estadode conservación:Desaparecidoen la contiendacivil de 1936.

Iglesiade Sanildefonsodel ColegioMayor de Alcalá de Henares.

Estasingularalhajauníaasuriquezasimbólico religiosa,motivo de veneración,

unagranvalía intrínsecaen sus materiales,acrecentadosporel hechodel donantey la

calidady relevanciadel agraciado.

Se tratabade una “gran cruz”, segúnlo hemosconstatadopor los diferentes

inventarios.Realizadaen platasobredorada3que, poseíalos engarzesen oro, con los

‘Sabemosquefue regaladoporel papaLeónX (Juande Médicis),alCardenalCisneros.Las fechas
de pontificadodel citadohijo deLorenzode Médicis, el Magnifico, fueronde 11-3-1513a 1521 y dado
queel cardenalfallece en 1517, debiósucederla donaciónentre1513-1517.

2 Es muyposiblequellevaraalgunamarca,inscripcióno heráldicadel citadopapa,peroenningún

documentoencontrado,consta.

La Fuente,Vicente: Lascubiertasdeplatadelasobrasoriginalesde SantoTomásdeVillanueva.
Le citacomode oro y cristal de roca.
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brazosde cristal de rocahuecosparacontenerlos treslignum crucis, quedispuestosen

“crucitas”4, estabansituadosen los brazos,árbol,de la misma.

Encajadoen pie deplataseexponíaa la veneraciónde los fieles5.

Suponemosque, dadassuscaracterísticasexternas,y valoración,seisertaríaen

algunasde las varasde platacon nudo, que servíanparalas crucesprocesionales.Nos

lleva a ello el hechode que Portilla hagade él estecomentario:

“Lignum crucis de gran tamañoque lleva en Procesiónla Universidad a S.

Justo”6. Claro está que tambiénpodía ser portado por el capellán o prelado, que

presidierael actolitúrgico, comosucedióen la procesiónque realizóel Colegio mayor

a la Magistral, en que lo era, por el preste7,o, llevado en andas,como si de una

custodiase tratara,bajopalio.

Con motivo del nacimientodel príncipe Felipe Próspero, (13-12-1657) el

ColegioMayororganizóunaprocesiónala Magistralenaccióndegraciaspor las calles

adornadasde ricas colgaduras,comoerahabitual.

“En mediode la procesiónsellevabael estandartedel Colegiode SanIldefonso,

conel escudoarzobispal;trasél marchabanlos diáconosy, bajoun palio quesostenían

doctoresteólogos, el prestecon el “Lignum Crucis” que había donadoCisnerosal

~ “Primeramenteunacruz grandede plata sobredoradaconunoscristalesen elmediode losbrazos
y dentrounacruzhuecadeplatay santolignum crucis queteníael colegioen las dos cruzitasde plata”.
AHN (M).: SeccióndeUniversidades.L¡684-F. p. 278.

“Una cruz de lignum crucis quetiene trescrucesy no tiene lignum crucis masde en las dos
porquela Otraparteque falta se llevaron las serenísimasInfantas,hijas del EmperadorDonCarlos”.
AiHN (M).: SeccióndeUniversidades.L¡684-F. 1660.p. 945.

- “Hay unn pie de platadondese poneEl lignum crucis y el linnun crucis estaengastonadoen
plata”. AHN (M).: Libro 684-F. Año de 1574.

6 Portilla y Esquivel,Miguel: Historia de Alcaláde Henares,1728,p. 230v.

‘~ “Sacerdotequecelebrala misacantadaasistidodel diáconoy del subdiácono,o el quecon capa
pluvial presideen funciónpúblicade oficios divinos”. DiccionarioVox. p.901
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Colegio. Acompañabana la reliquiagran númerode estudiantescon hachasblancasy

cerrabala procesiónel Rector,al queseguíala multitud”8.

Dadasu singularidad,unavez finalizadala función religiosa, seguardabaen su

cajade cuero~, posteriormenteseguardabaen el relicario.

Ya dijimos queposeíatres “relicarios” en dondese situabanlas porcionesdel

Santomadero.

Pasadoel tiempo, en unade tantasvistasrealizadaspor los reyese infantas, las

hijas del emperadorCarlos, María y Juana,visitando la Capilla de San Ildefonso,

quedaránprendadasde la reliquia; por lo que el Rector y Consiliarios acordarán

regalarlesunaporcióndel mismo,de ahí que en lo sucesivosólo tendrádos trozosdel

preciadoLignum.

Montado en yeguablanca,comoeracostumbre,y acompañadopor numeroso

sequito,llegó el ArzobispoMartínezde Siliceoa suseñoríoprelaticioel 15 deabril de

1546. “A unasdos millas de Alcalá en el arroyobrote,le salióa recibir unacomitiva

formadapor el vicario y el corregidorde la villa y la noblezacomplutensecon un

escuadrónde gentericamenteatabiada,precedidade trompetasy atabalesy seguidade

clerigosy pueblo”’0.

Entrevítoresy aclamacionesde los alcalainossedirigieronal palacioarzobispal,

queestabadignamenteengalanadoparael acontecimiento;allí le esperabanlas Infantas,

Maria y Juana,hijas de los emperadoresCarlose Isabel; ya por entoncesse estaban

8 AlastrueCampos,Isabel: Alcalá de Henaresy sus fiestaspúblicas(1503-1675).p. 328.

~Eranormaobligada,ya desdelasconstitucionesoriginales,quelas alhajasdegranvalorposeyeran
su caja,dondese guardabanbajo la tuteladel rectory consiliarios,quienesteníanlas llaves. González
Navarro,Ramón: ConstitucionesCisnerianas.Alcalá. 1984.

AlastrueCampos,Isabel: ob. cit. p. 61.
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tratandosusrespectivasbodas,consusprimos lospríncipesMaximiliano II de Hungría

y Juande Portugal”.

Puesbien, posiblementefue entonces,o en otro viaje posterior, cuando se

acordóhacerla donacióncitada.

Posteriormentela EmperatrizMaría escribiráal Rector.

A través del agradecimientomanifestadopor la soberananos confirmamosen

las magnitudesdel Lignum Crucis’2.

“El palo dela Vera Cruz que meembiasteshe tenidoen lo queesrazónasípor

ser tan excelentela reliquia y en tanta quantidad,como por ser yo particularmente

devotadella”’3. (Documenton0 36)

La piezaen cuestiónestuvodepositadaentrelas reliquiasmetidoen su “arca”.

“Iten unaarquillade platadoradaen la caxicade las reliquias,dondeestadentro

unacruzdeplataen que estael lignum crucisy en estacaxicade las reliquiasestaesta

arquitacaxade maderajuntamentecon la plata en la que ay otrasreliquias~

A pesarde lo confusode la redacción,sabemosque se tratabade unaarquilla

de plata sobredorada,en la que estabael lignum crucis con su cerraduray llave de

plata;otra arquillade cedroen la que estabanlas reliquiasde los santosy las dos, a su

vez, metidasen otra mayor, consus cerradurasy llaves correspondientes.

Se dabael casode ser muy solicitadasucontemplaciónpor los visitantesde la

capilla,de ahi que,en 1591el Dr. Visitador, PedroGonzález,censurael excesivoabrir

~ QuintanoRipollés, Alfonso: Historiade Alcalá de Henares(1975).p. 108. notan0 258.

12 AHN (M).: Secciónde Universidades.Legajo 12. n0 5. Bec0 fol. 104.

13 AHN (M).: Legajo 12-n0 5~ Becafol. 145.

AHN(M).: Universidades.L/684-F. p. 12v. (1538).
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y cerrar, sacary meter, lo queconsiderasermotivode pocorespetoy veneración,por

lo quedarálas ordenesoportunas,paraque enlo sucesivono sesacasensi no fueracon

la aprobacióndel Rectory consiliarios’5. (Documenton0 37)

A lo largo de los siglos, que permanecióen el relicario de la iglesia de 5.

Ildefonso y consiguientedeterioro, hemosseguidolos reparosque se le hacenpor los

diferentesplaterosdel colegio.

En el último inventario, queposeemosdel 21 de enerode 1799, encontramos

estarelación: “Una cruz de plataen queestael SanctumLignum Crucis, concristales

y engastede oro”’6.

La guerra de la Independencia,fue un duro golpe para el tesoro artístico

complutense,comolo habíasidoen lo humanoy económico;otro tanto sucedióconla

1a guerraCarlista, no se libró la capilladel saqueoy pillaje de sus mejorespreseas,

fueronmuchasarrobasdeplataexpoliadas.Al lignumle despojarondesupartematerial

y quedósin apoyaturasy cubrición: “al lignum cuya cruz de oro y cristal de roca

tambiéndesaparecióen épocaanterioral robo referido [enla primeraGuerra Carlis-

ta]. “17

Pasadoslos añosel Colegio Mayor le enviará,junto conel SantoClavo, como

regalo a la reinaIsabel II, quehabíasido despojadade otrasreliquias, entreellas un

Lignum Crucis.La soberanagastó14.000durosen hacerun riquísimoadornoparala

18

alhajacomplutense

‘~ AHN (M).: Secciónde Universidades.Legajo 555/1.

‘~ AIHN(M).: Universidades.L/ 415-F

~ La FuenteFerrari, Vicente: Las cubiertasde plata de las obrasoriginalesde Santo Tomásde
Villanueva. ob, cit.

18 La FuenteFerrari, Vicente: ob. cit. AlastrueCampos,Isabel: ob, cit, p.1328, not 8.
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En la CapillaReal, quedaronubicados;llegandola relacióndel mismo en sus

inventarioshasta1528-1529.

En la contienda pasada(1936), desapareció’9.Le cupo la misma suerte de

tantasjoyas señeras,testigosdel vivir y sentirde los alcalainosdurantemuchosaños.

Su “vida” fue paralelacon el Centro al que su fundador, le había regalado.

Estuvopresenteen los díasde gloria y tambiénen los traslados,ya dentro,comofuera

de la ciudad.

Fuentesdocumentales:AHN (M). Varios libros y legajos.

Bibliografía: AlastrueCampos,Isabel:Alcalá de Henaresy susfiestaspúblicas(1503-

1675). Alcalá. 1991. De la FuenteFerrari,Vicente: Las cubiertasde las obrasde Sto.

Tomás de Villanueva. MuesoEspañolde Antiguedades.Arte Cristiano.(BN). Portilla

y Esquivel,Miguel: Historiade Alcalá de Henares1728. 2 Tomos.

LOS CETROSPROCESIONALESDE LA IGLESIA DE SAN ILDEFONSO

Tipología: Cetros(par).

Material: Plata en sucolor.

Cronología: Los primeros de la ia décadadel s. XVI, los segundosde, 1552-

~Con el n0 235 F estáreferidoen el inventariodelaCapillaReal: “Un relicario formadecustodia
con cl Lignun crucis de oro repujadoy cinceladola placa inferior de metal adornadocon brillantes,
diamarnesrosay esmeraldas,rubíesy zafiros, en labasedos escudosuno con cifraY.2. y el otro tres
flores de lis tasación124.390pts. (le faltaunaroseta>.

Del Santo Clavo sabemos:“El santo clavo sostenidopor tres brazoscon 72 brillantes, 38
diamantesrosa, 3 esmeraldas,120 rubíes y tres perlas finas muertas.El relicario es de oro de ley
repujado y en el pie tiene, en esmaltenegro la inscripción siguiente: RAiPTUM HOC SACRUM
REMTIONIN NISTRA PIGNUSDIE XXVII MAIL AGNI MDCCLVI EL POSTDIES TREDEMIM
RESTITUTO SUMMA QUE CURA ET MUNIFICENTIA DECORAVIT.-CAROLOS PAZZALA
FECIT- MATRITI MDCCCLVII.- DOSCIENTASTREINTA Y SEISMIL QUINIENTAS PESETAS.
Debemosestos puntualesdatosa la amabilidadde Don FemandoMartín, a quienexpresamosnuestro
agradecimiento.
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1788...?

Marcas: Desconocidaslas de los primeros, pero con las armas del Cardenal. Los

segundoscon las de Juan Francisco Faraz, seguramentesu autor, realizando la

contrastiaJuanSerrano,el viejo.

Estadode conservación:Desaparecidos.

Sonmúltiples las citas documentalesde que disponesmos,lo quenos facilitará

suestudio.

A través del tantasvecescitadopleito entreel Colegio y JuanFaraz, (1533-

1539),encontramosla afirmacióndeAlonsodeAntequera,en nombredelColegio,ante

la dudasuscitadade quéhechurahabíade pagarsea JuanFarazcon relacióna los

cetros, estareferenciaalusivaa suantigúedady por consiguiente,no ser autor de los

mismos: “Vuestra mercedlo mandeaveriguare liquidar porquees la verdad como

parescerápor los libros del dicho Colegio los cetros quedaronhechosdesdeel tiempo

del Cardenalde buenamemoryafundadordel dicho Colegio, con unn añossolo quea

la sazóntenyay despuesel dicho Colegio les hizo añadyra cadauncetrocinco cañones

es la queel dichoJuanFarazdizequehizo..

Enel inventariodel depósitode 1523, encontramosquesenos dicedeellos: Iten

tres cañonesde plata de los cetros que puedenpesar 1 marco y medio poco más o

menos”21

En 1534 encontramosque se le ha dadoa JuanFaraz,ciertaplata (un platillo

llano doradopor de dentroy de fuera que es fechoamanerade patena,que pesóseys

20 Cruz Valdovinos, J.M.: Los Faraces,PlaterosComplutenses,del s.XVI. Alcalá de Hena-

res.1987.p.252.

21 AHN (M).: Secciónde Universidades.Libro/1091-F
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on~asy dosreales(se deshizoparahacercetrosy candeleros)22.

Por medio del pleito citadoy por la tasaciónque de los cañonesy adobodelas

cabezashabia hecho el artífice, conocemoscómo eran y las vicisitudespor las que

pasan.

Segúnsu testimonio: “adobó las cabezasde los cetrosy amplió los cañonesde

las varasechandomuchaplata y puso los hierros y fundas. Valorandolo realizado:

fundas...1.500mrs; hechurade las varasy adobosde las cabezas 8.000 mrs”

Seráen 1538 cuandonos dirán: “Unos cetrosde plata quetiene cadauno seis

cañonese la man~anae no les falta nada,con susfundas.“23

En 1539 se realiza la tasación del trabajo de los cetros por los plateros

complutenses,Pedro Muñoz, comodefensorde los interesesdel artífice y JuanLeón

por los del Colegio.

La valoraciónseefectuadelantede JuanFaraz,queaceptalo acordadopor los

compañeros,siendopagadala hechurarealizadaen ... .~. (Apéndice documentaln0

25)

Por los reparosrealizadosen losmismospor JuanFrancisco,platerodel Colegio

(1550),conocenmosalgomásdesuconfiguaración,dicenasí: “Dos cetrosdeplataque

tiene cadauno seiscañonese la man~ana,faltale a cadauno un pilar con suantepilar

de la linternade arribapesanXm,b on (corregido)Nota: Sehizieronde nuevoy se les

echómasplata25.

22 AHN (M).: L¡1092-F, ob, cit.

~ AHN (M).: Secciónde Universidades.L/684-F.

~ AHN (M).: Secciónde Universidades.Legajo/867.

~ AHN (M).: Secciónde Universidades.Libro/684-F
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Al añosiguiente, 1551, seráel citadoartífice, JuanFrancisco,quien, unavez

fundidala platade los cetros, los realicede nuevos,pesandoX marcos,y V on9as.

Serántasadosen 1552, por PedroMuñoz, quefiel a la amistadfamiliar, lo hará

por el artífice y FelipeValderrama,vecinosde la Villa, por el Colegio.

Efectuadala tasación,llegan al acuerdode valorar el marcoen cuatro duca-

dos26. (Documentos:26-27).

La relaciónde los mismos nos ha permitido conocerlas diferentestécnicasy

mecanismosempledos,quenosresultaninteresantespor desvelamoscómosetrabajaba

en uno de los principalesobradorescomplutenses,y por un artífice señero.

En 1574 nos dirán: Dos cetrosdeplatanuevosquetiene cadauno seiscañones

y la man~anaquepesanentambos(sic) diez marcosy cinco onzas“27,

En inventariosdiversos: 1565, 1579, 1591, 1600, las referenciade los mismos

es muy semejantepor lo que las omitimos.

En el de 1637 nosdaráel dato,ademasde lo conocido, de serusados“para las

procesiones“28

En 1660, dirán queles faltandos mediosremates.

1671. Zetros: “mas dos zetros de plata con sus man~anasque son para las

procesiones,tienencadauno seiscañonescon susman~anas...”

El contrastePedroGómezDelgado (1710 y 1712), al realizarel pesode los

mismosnosharáestadescripción:“Mas doszetrosdeplattablancaconseisCartelillas

cadaunoPor adornoy cadaunoconseisCañonesquepesadosComoestanPesananbos

26 AHN(M).: SeccióndeUniversidades.Libr/7. p. 44.

27 AHN (M).: Secciónde Universidades.L/684-F.

~ AJ{N (M).: Libro 1684-F, ob, cit. Igualmenteparalos inventarioscitadosprecedentes.
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a dos Ciento y sesentay seisonzasde platta”29

1748. MatheoPérez,platero,contraste,los tasaráy nos daráalgunanoticia

nueva sobre ellos:“Mas dos Cetrosde platablanca, con seis cartelascadauno por

adorno,y cadauno conSeiscañonesque pesadosarmadoscon maderay Yerro pesan

ciento y setentay cinco onzas y ocho reales de Plata, por lo que constta quese

Compusierony haoraen esteentregole falta un pedazitode Oja? de la sobre tapael

quetiene el PenitenziarioparaComponerle”30.

Seráel 1-8-1788cuandonos digan: “dos cetrosconsusVarasdePlatay cañones

labradosmui viexos” (sic)31.

En inventariosposterioresde 1791 y ss, ya no se les citan, por lo quedebemos

entenderquese fundieron.

Bibliografía: Fuentesdocumentalesdel AHN y bibliográficas.

MAZAS DE CEREMONIAL DEL COLEGIO MAYOR.

Tipología: Dos mazas.

Material: Plata sobredoradaslas segundas;desconocemosel metalde las primeras.

Medidas:Desconocemos.

Marcas:Ignoramossi llevabanlas preceptivas,peroestamossegurosde que tendrían

las armasdel CardenalCisneros,y, de entreéstas,las de escaques.

28 AHN (M).: Secciónde Universidades.Libro/685-F.La redaccióndelosdosinventariosvarianen

algunaspalabras,comoresultadode diferentesredactores,peroel significadoes elmismo,siendopesados
pormismocontraste.

~ AHN (M).: Secciónde Universidades.Libro/677-F.Alhajasy Sacristía.p.26.

31 AHN (M).: Secciónde Universidades.Legajo551.
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Cronología:(h. 1510-1588las la, 1588-1823,las 2a).

Estado de conservación:Desaparecidas.Seguramentefundidas,pueslas últimas citas

que poseemosde ellas las presentancomo “muy antiguas”.

Iglesia de Sanildefonsodel Colegio Mayor de Alcalá de Henares.

Debieronser, dada su función simbólica y representativade la autoridad y

dignidadde la Academia,de las primerasalhajasde que contóel ColegioMayor.

Damospor seguroque llevarían las armasdel Fundador,comohemosdicho.

De entrelos contadosplateroscomplutenses,quetrabajabanen al etapainicial

parael Colegio,elegimoscomoposibleautor a Diegode Espina,puesJuanFaraz,las

hubieracitadoen el memorialpresentadocomolaboradaspor él; perose tratade pura

conjetura,dandopor hechode quese realizaranen la Villa32.

Por medio de la anécdotasucedidaen al visita al Colegio Mayor del rey

Fernando,en presenciadel Cardenal, en 1513, sabemosque ya las portabanlos

bedeles.

Alvar Gómezde Castrolo refierey en su nombreotros autores33: “El rector

acompañadode los profesoresde la universidady precedidopor los macerossaliódel

Colegio al encuentrodel Rey. Cuandolos vieron los del Cortejo real los gritaronen

tono vehementeque bajaranlos cetros34 o que los dejaranporque no es lícito a

ningún subdito cualquiera queseael hacerseprecederportalesinsignias”alo que

32 La documentaciónnsobreestaépocay temaes escasa.

~ La mayoríade los autoresquehantratadoestaetapadel Colegio lo refieren,entreellos:
Azaña,Esteban:H~ deAlcalá de Henares.Edición Facsimil. deSáezSánchez,Carlos.TomoII. p.33O.
Alcaláde Henares.1990. MeseguerFernández.Juan: Cisnerosy Alcalá de Henares.I.EE.CC Alcalá
1982. Esteban,M8 Teresa:Las FiestasReales.(Tesisde lincenciaturainédita).

~ Observamosquela redaccióncita cetros,posiblementelos identificacon mazas,perosabemsoque
La Capillade sanIldefonsousabade los mismoscuandocelebrabay participabaen las procesiones.
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Don Fernando dijo: “Que la universidad es como un reino, y que los espíritus no

sediferencian del suyo”35.

Por la redaccióndeducimosque muy inicialmente ya estabanla insignias del

Colegio.

En el inventariode 1526 encontramoslo que va a ser unaconstante,que las

mazasestaránbajo la custodiadel rector y en suCámara:

“En el aposentodel SeñorRector: Un arcagrandede pino blancadondeestán

las cosasque adelanteirán declaradas:

-Dos macas que traen los bedelesde dicho Collegio quando se dan los

grados..36”

Comopodemosdeducirlas mazasseusabanen todos aquellosactosen los que

la Universidad,entendidacomo entidadjurídica docente,presididapor el Rector y

claustro,estubierapresente.

Es lo que el Concejo Complutense,cuando salía corporativamente,con sus

macerosportandolas mazas,llamaba“En forma de Villa” o “En forma de Ciudad”37.

Las narraciones,que con un motivo u otro, en el que estuvo presentela

Universidadfueron muy frecuentes.Es de destacarla venidade los diferentesreyes y

arzobispos,así como en aquellos que por su carácteracadémico,era precisasu

reglamentadapresencia.

~‘ Esteban,M~ Teresa:FiestasReales.MemoriadeLicenciaturainédita.El subrayadoes nuestro.

~ AHN (M).: Secciónde Universidades.Libro 1092-F.
Estanoticia contradicelaafirmacióndeEteban,M~ Teresa,quedice quesólo se usabanen los

actosen quela presenciadel rey fueradehecho.

~ Muñoz Santos,M~ Evangelina:LasMazasde Ceremonialdel Excmo Ayuntamientode Alcalá
deHenares.Actas del III Encuentrode Historiadoresdel Valle del Henares.Guadalajara,Noviembrede
1992,pp.613-627.
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En 1546comoconsecuenciadel nombramientodel arzobispoSilíceo, organizó

la Universidadunassolemnesfiestasen suhonor.

Todaslas fuerzasvivasy representativas,junto conel pueblollano, de la Villa

salierona recibirle,comodijimos, entreellos “el rectory el Claustrouniversitariose

dirigieron, precedidosdemacerosy bedeles,a la Puertade Guadalajara38.

Perodondebrilló másaún, si cabe,laparticipaciónde laUniversidad,contodo

el boato, suntuosidady magnificenciade que hacia gala, fue con motivo de alzar

pendonespor el rey Felipe 11(1556):

“Despuésde la misa,vino la ceremoniaprincipalde la fiesta: el alzamientodel

pendón real. Subió el rector a su aposento,donde, sobre una silla, se hallaba el

estandarte,guardadopor dos reyesde armas vestidos con cotas,con susmazas y

gorras en las manos... El Rectorque vestíaun manto leonadoy sobreél la muceta

largade terciopelonegroquellevabaenlos actospúblicos,volvió a ponerseel bonete,

con suborla blancadedoctoren teología,y tomóel pendón... Delanteibanel maestro

de ceremonias“con su barua de vallena”, los dos bedeles, con mazas de plata

doradas, y los reyesde armas,con cotasde carmesíque teníanbordadas en oro y

39

colores las armas reales,y con susmazasy gorras en las manos
Con motivo de la visita queel reformadorJuande Ovando realizóal Colegio

Mayor, sehizo nuevoinventario de él extraemoslo referenteal temaquenos ocupa:

“Cámaradondeduermeel SeñorRector:Dosmazasde plata doradasque llevan los

bedelesen los actos públicos que pesaronconsu madera 19 marcos y medio y dos

38 AlastrúeCampos,Isabel:AlcaládeHenaresy susfiestaspublicas.(1503-1675).Alcalá 199l.p. 61.

~ Comopodemosapreciarlas mazassonportadastantopor losbedelescomoporotrosdos reyes
de armas. AlastrúeCampos,Isabel: ob, cit, p. 77.
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onzas

Comopodemosimaginarlascitasrelacionadascon las mazasseríanmuchaspor

lo que dejamosaquí la relaciónde supresenciaen las diferentesfiestasy conmemora-

ciones.

El 15-XI-1588 se acuerdaen Capilla la realizaciónde dos mazaspara los

bedeles;una vez difundiday conocidala oferta, sepresentarontres solicitantes,que

hicieron obligación.De entreellos seráseleccionadoMiguel Rúiz, por ofertarmejor

y másbaratapostura.

Por lo que la Capilla determinaráque las haga Miguel Rúiz, platero del

41
Colegio

Comocomentamos,al hacerlabiografíadel platerocitado, la realizaciónde las

mismasrevistió todasuertededesencuentrosentreel artífie y el Colegio, puesMiguel

no seajustóa lo acordado,lo que fue motivo depleito entrelas partes.

Parallevar a efectoy culminar la gestión, secomisionó al doctor Arroyo y

maestroParís,plateromayordel Colegio, o sea, encargadode la platadel mismo.

Como erahabitualen estoscasos,seentregóal orfebreunade las mazaspara

que,unavez fundida, reutilizarala plata y labraraotranueva.

Desconocemosel motivo del problema;entendemosque Miguel no seajustóa

lo acordado;asíparecedesprendersede los textosdocumentales:

“30-9-1592 en estacapilla se determinóque Miguel Rúiz, platero, acabelas

mazasde plata que estanparaacabary que las perficionelo mejor que sepudiereny

ansi se de termino que paraacaballasse las EntregueEl Sr. Rectoral dicho Miguel

~ AHN (M).: Secciónde Universidades.Libro /920-F.

41 AHN (M).: Secciónde Universidades.Libro/li 12-F.
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Ruiz y acabadasy perficionadasse tasen y se paguen lo que tasaren”. El doctor

LaurencioChacónRector, ante my el maestroCresposecretario.Concuerdacon el

original a que me remyto, la [fecha]a quinze de octubrede nobentay dos años.El

maestroCrespo,secretario”.La respuestadel platero no sehizo esperar:

“digo yo Miguel Ruiz Platero deste Insigne collexio de san Illefonso o

Universidadde alcalaque e rres9evidodel Sr. Doctor LaurenzioChacón,rector del

dicho colexio, Dos mazasde plata paraacavarlasde hacery perficionar lo mexor que

sepudieresegúnsemandóen la Capilladestaotraparte... e Paraquelocumpliráobligó

su Personay bienesmueblese raices avidosy por ayer...“42~ (Documenton0 38)

El procesofue laboriosoy lleno de recelospor partede los señoresconsiliaros,

quellegana impugnarel acuerdoadoptadoen Capillade seguirentregandoal orive la

otra mazaantiguapararealizarla que faltaba,tal hizo el maestroBarreda.

A pesarde ser concluidas,no finalizaron ahí las contrariedadespuesno se

encontrabaplatero adecuado,“inteligente “, dirán ellos, entre los complutensespara

realizarla tasaciónde las mismas.

Unavez realizadaéstay no ponersede acuerdolos dosplaterosprimeros,cuyo

nombre desconocemos,pero intuimos que debieron ser, Alonso de Soria, por el

Colegio, pues llegan a insinuarle, y Gabriel de Cevallos, en favor de Miguel, se

requierela presenciade Alonso de Usatigui, platerode Madrid43.

Unavez concluidasel plateroreclamarála tasacióny pagode la hechura~.

El 5-12-1700,la Ciudadbrivó de entusiasmoen los diversosactosde alzar el

42 AHN (M).: Secciónde Universidades.L/18-F.p.49l.

‘~ AiHN (M).: Secciónde Universidades.L/í 1 13-F.

~ AHN (M).: Secciónde Universidades.Libro/18-F 30/9/1592.
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estandartereal de Felipe V, en los diferentestablados,que bajo dosel de damasco

carmesíy el retratodel Rey, con sitial, almohaday tapetede terciopelocarmesí,se

hallabansituados.Uno deellos en la Plazadel Mercado;anarbolandoloposteriormente

desdeel balcóndel Ayuntamiento.

En ellos tanto la Universidadcomo el Ayuntamiento “en forma de Ciudad”

Cabildo Magistral, y demás institucionesreligiosas, y otra corporacionesgremiales

exhibieronsusmejoresgalase insigniasdistintivas,con los macerosy reyesde armas

correspondientes,así comoestandartesde cofradíasy gremios.

A pesarde las diferentesreparaciones,aúnen 1788encontramosestacita: “Dos

mazassobredoradasque usanlos Bedelesen las funcionesde la universidad”.

“En la Ciudadde Alcalá de Henares19-6-1793,el Sr. Dr. D0 Juande Lucas

comisionadopor S.M. de estaReal Universidaddijo que respectoa bayer fallecido

AgustínManuelValentín,Alcaydede estaUniversidady haversenombradoensulugar

a JustoFernándezde la Rayay ser precisohacerleentregade variasalhajasmuebles

y otros efectospertenecientesa su empleo,procedea formalizar InbentarioDe todo

elloscon asistenciadel oficial maior de estaContaduríaentrelos que sehande incluir

las mazas de los bedelespor deber permanecerestasen la sala Rectoral.., así lo

mandoy firmo de quedoy fee=

Dr. Lucas Ante mí

J0 JosephCollado.

Posteriormentehan añadido: “Se entregarona mi orden al Alcaide Victor

Fernandezde la Rayaa quien seharácargopor su inventarioque estáen esteLibro.

Alcalá y Junio 19 de 1793”. Doctor Lucas (rubricado)45.

‘~ AHN (M).: Secciónde Universidades.L/415-F. (1782-1804)
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Conocemosque las mazasestuvieronen la celebraciónde la venidadel rey

FernandoVII, 1816; llegaronhasta182346.

Perdieronsecomotantasalhajasseñerasde la Ciudad.

Una vez trasladala Universidad Complutensea Madrid, con el nombrede

Central, y antela ausenciade las mismas,se mandaronhacernuevasmazasen 1853,

queson las queencontramosen las sucesivasexposicionesde 1989 y 1994, en las que

tanto Cruz Valdovinos, como HerediaMoreno, las atribuyena JuanSellán, platero

— 47

madrileno
Fuentesy bibliografía: Varios libros del AHN y bibliografía relacionadacon suuso.

Al no conservarsetenemosque valernosde las referenciasdocumentalesy

bibliográficas,queposeemos.

PORTAPAZ RICO CON CORAZÓN DE NÁCAR

Tipología: Portapaz.

Material: Plata sobredoraday nácar.

Marcas: Desconocemos.

Cronología: (H. 1520-1533-1587-s. XVIII)

Estado de conservación:Desaparecido.

Iglesia de Sanildefonso del ColegioMayor de Alcalá de Henares.

Fuentesdocumentales: AHN. Varios libros de inventarios y otros.

~ HerediaMoreno.M~ Carmen:Catálogode la ExposiciónUna Horade España.p.3’74.

‘~ PortelaSandoval-1989-n0 105/106.44-45;Cruz Valdovinos,J.M.: Catálogodela exposición:
Artificia Complutensia.Madrid, 1989,p.74; HerediaMoreno,C.: Catálogode laExposición:UnaHora
de España.Madrid, 1993-1994,p. 347.



571

Conocemosque el 12-10-1519-20,seabonaa JuanFarazpor adobarel pie de

la cruzpequeñae la portapazun florín”48.

En 1533 ya se le ha reparadopor el plateroJuanFaraz.

Desdeesafecha ha sufrido sucesivosreparos,hastallegar a 1587 en que se le

transforma,cambiandola piezadenácar,que estabaquebrada,poruna medallacon el

temade La inposiciónde la Casullaa SanIldefonso,realizadopor Juande Escobedo.

La presenciadel mismodebíasuscitaradmiración,puesal blanco,máso menos

presentede la plata, se unía el albo color del nácar con su motivo religiso, que

seguramenteseriael mismo queposteriormentesepuso en la medallade plata. Este

tematan recurrentey abundanteya le vimos comounode los queconstabanentrela

heráldicadel Fundador,y respondía,comodijimos, al Santotitular de la Archidiócesis

toledana.

Como dijimos la primera cita, que conocemosde él será la del memorial

presentadopor JuanFarazen 1533 de la piezasreparadaspor él “de seis añosa esta

parte”, quien dirá:

“Mas adobeUnaportapazy le doré y le yze un rematequeseperdioy le dore

y digo que se tasoembn ducado,y es la portapazla que [tiene]la pie9a de

nacar ccclxxb mrs”49.

En 1538 dirán de él:

“Unportapazdeplatasobredoradacon un corazónenmediodenacar,quetenía

piedrasen ellas e treschicase grandesestacon la que tiene en medio del cora~on

48 AHN (M).: SeccióndeUniversidades.L/813-F. p.lZ2 y.

‘~ AHN (M).: Secciónde Universidades.Legajo.375(3).
Cruz Valdovinos,J.M.: Los Faraces.PlaterosComplutensesdel s.XVI. Alcalá 1988.p. 42.
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con su caxa~ faltale muchoa una florezicay un

En 1551 seráadobadopor JuanFrancisco:

“El portapazrico faltóle unapiedra.“52~

En la relación de 1565, no le hemos encontrado, seguramentese estaba

reparando53.

De la referenciadel inventariode 1574, deducimosalgunaspeculiaridadesmas

de la preciadaalhaja:

“Un portapazrrico Con un corazonde nacar con quarentay unapiedra A la

rredondafaltale la piedraqueteníaen alto y unaflorecicaen un Rematepesatodo Dos

marcosy cinco onzasy un realcon su caxa”54.

Comodijimos los reparosfueronvários,aquívamosareferir el de Miguel Rúiz,

que dirá en el memorialpresentado:

“A la portapazrrica estabaunapiedraquebradoel engasteadere9oseentro de

platay oro mediorreal adere9oselo ordinarioquesfijar las clava9onesque seandaban

“55

rrebruñose
Llegamosajulio de 1579 y observamosquela platahasidopesadapor Juande

~<> Recordemoscómo las piezasmásvaliosasposeíansu cajadondeeranguardadasy después,
segunsu uso, se custodiabanen elDepósito,dentrodel arcade laplata.
Perotambiénla sacristíatenía “un retrete con arcas,unade las cualesera lade “la plata”.

51 ABN(M).: Secciónde Universidade.L1684-F. p. 15.

32 AHN (M).: Secciónde Universidades.L/1 l-F y 684-F.

“ Cruz Valdovinos: ob, cit: le cita comopresenteen el inventario, nosotrosno le hemosvisto
registrado,seguramentese estabareparando.

~ AHN (M).: SeccióndeUniversidades.L/684-F.

~ AIiIN (M).: Secciónde Universidades.Legajo 371(3).
Estedocumentoestabasumamentedeteriorado,teniendola terceraparteinferior del mismorota por la
humedad.
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Escobedoquiendirá de la piezaque nos ocupa:

“Unportapazdeplatarrico conun cora~ondenacar,pesola platay piedrasque

tiene,dosmarcosy tresongas;faltaleel corazonde nacarporquesequebroeguardo”.

Posteriormentehanañadidoal inventario: “adere9osee repasó,y en lugar de

nacarsepusoun Sto Elifonso de plata,y la coronase adere9oy treintay ochopiedras

de diferentescoloresgrandesy pequeñas...y pesotodojunto dos marcosy quatroongas

y un real” (margen:tiene sucajaen questa)56.

En 1581, el VisitadorFranciscoMuñoz con objeto de liquidar las cuentascon

Juande Escobedohacecomparecera Miguel Ruiz, platerodel Colegio, paraque tase

los reparosy obrasqueha hechoel primero, por lo quedirá, quela portapazsereparó

y cambióel corazonpor la imagende san Ildefonsoel añopasadode 79.

Peroechamosmanodeltestimoniodelautor del cambioy “lleva paraadere9ar”:

“Llevo un portapazquesolia tenerun cora~onde nacar En medio con ~iertas

pie9asquepesabados marcosy tres on~as la plata e piedrasen el qual adere~arla

coronaquestamal sujetalas piedrasquitadasy en lugar del nacarponerUnahistoria

de sr. sanelifonsodo hechola casullade plata9in~elada57.

Seguiriamospasoapasolos inventarios,perocreemosqueno esnecesario,pues

ya nos hemospodido hacerunaideaexactade suspeculiarescaracterísticasy valía, por

ello llegamosa 1591, quedirán:

“Un portapazRico doradotodo con la historiade Sant Illefonso contreinta y

ochopiedrasensartadasde colores,quepesódos marcosy medio”58.

~‘ AHN (M).: Secciónde Universidades.L¡684-F.p.106.
~‘ AuN (M).: Secciónde Universidades.Libro/15-F. p.l6S bis. Como vemosa pesarde la

preparaciónquese les requeríala redaccióndel textono es muy fluida.

58 A. H. N. Universidades-Generales.L/684, ob, cit.
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A tenor de esta redacción se irán produciendolas sucesivas,así en 1748

encontraremospesandola plata MatheoPérez,contrate,que dirá:

“Mas trespazes,la unadeplatasobredoradacon la medallade SanIldeffionso

guarnezidade piedrashordinariasy le faltanochopiedras,y a la del medio le falta el

engaste...(sigue la relaciónde los otrosportapaces),paraconcluir: “que las trespesaron

quarentay dos onzasde plata”59.

En 1797, encontramosuna escuetareferenciaen la que interpretamosestá

englobado:

“Tres portapacescon laefigie denuestraSeñoradorados,el uno másgrandeque

los dos”~.

ATRIL DE PLATA

Tipología: Atril dealtar.

Material: Plata sobredorada.

Marcas:Desconocemoslas quepudieranllevardel orfebrequele realizóasísi llevaba

las preceptivasde localidady contraste;si sabemosquellevabaheráldicade los Reyes

Católicos.

Cronología: (H. 1504-1513?)

Estado de conservación: Desaparecido.

Iglesia de Sanildefonso del ColegioMayor de Alcalá de llenares.

Entre las piezas guardadasen el depósitodesdelos primeros años,estabael

~ AHN (M).: Secciónde Universidades.Libro/677-F.P.25v.

‘~ AiHN (M).: Secciónde Universidades.Libro¡415-F.p. 62.
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atril; llamado,a veces,facistol, “con las armasde los reyes”.

JuanFaraz1 dirá, enel tantasvecesnombradomemorial(1533),conmotivo del

pleito mantenidoconel Colegio, de su trabajorelacionadoconla pieza:

“Mas adoveel facistory le pusegosnesy dos on~asde plataDLn, enel de la

plata montae Adobobn ducado ccclxxiv61.

Hemoscomprobadocomohay disparidadde respuestasen el interrogatorioque

se realizaa los testigospresentadospor el plateroy Colegio respectode la septima

preguntareferenteal facistol;asíFranciscodeMadrid, seráde los quemásseaproxime

a lo expresadopor el acusado,dirá:

..... que sabeque el dichoJuanFarazadobóel facistoren lapreguntacontenydo

que estabahechopeda~osy pusohastados on~asde plata poco más o menosporque

estetestigoayudóenadobarley que no sabelo quepodríamerescerde hechura62”.

En el inventario de 1523, correspondienteal Depósito, como dijimos, está

reflejado y la cita es la siguiente:

“Atril de plata sobredorada,quepesó4 m, 3 on63.

Seráen el de 1534 cuandonos refieran:

“Un facistoldealtar doradocon las ynsigniasdeArmasde los ReyesCatólicos,

quepesa4 m, 2 on, 2 o

En las relacionesde 1538, 1565, 1574, vienena decir lo mismo. Seráen la de

1579, cuandoaporten:

~‘ AHN (M).: Secciónde Universidades.Legajo/371(3).

62 CruzValdovinos,J.M.:LosFaraces,PlaterosComplutensesdel s. XVI.Alcalá deHenares.1988.

p.226.

~‘ A.H.N. Universidades-Generales.L/091-F. p. 56.

A.H.N.Universidades.Libro/109.p.68v.
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“atril de plata sobredoradocon el que decíamisa el ReverendísimoCardenal.

Pesa4 m, 2 on,y 2 rs65.

En el inventario de 1591, volverán a repetir lo ya visto de su pesoy armas

reales.

Pasadoslos añoslo encontraremosen 1671 y diránde él lo que ya conocimos:

“Un facistol de plata sobredoradaconlas armasde los reyescatólicos.66

Fuentes: AHN (M). Universidades-Generales.Varios Libros.

CRUZ DE LOS VIRILES

Tipología: Cruz conesmaltes.

Material: Plata sobredoradacon 24 encajesesmaltadosy con sus cristales, cuya

temáticaeranatributosde la Pasióny engarzadosunosconotros.

Otras vecesdirán que son de “huesocon suscristales”.

Marcas: Desconocemos.

Cronología: Primer cuarto del s. XVI-XVIII.

Estado de conservación:Desaparecida.

Iglesia de San ildefonso del ColegioMayor de Alcalá de Henares.

EL conocimientode la preciada cruz arrancadel inventario de las alhajas

guardadasen el depósitode 11 de diciembrede 1523, enque senosdesvelacomouna

de las máspreciadasjoyas de la Capillade SanIldefonso; razón por la cual estará

custodiadaen el Depósito.

65 AHN (M).: Secciónde Universidades.L1684-F.

~ A.H.N.Universidades-Generales.L/684-F
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“Ay una cruz de plata sobredoradacon doce molinetes como joyeles de

Ymagineríadecadaparteque pesatresmarcos,unaonzay cinco ~67

La relacionde la mismaes constantedurantelos ss. XVI-XVII, llegandoal

XVIII hastasu finalidad.

Veamoslas característicasde estapreciadacruz.

En 1534, la referiránasí: “Yten unacruz sin pie de dozeverilespor un caboy

otros doze por otro y dentro dellos unas hystorias los qualesdichos Veriles estan

engastadosenplatadoradalo qualpesótres marcosy unaon~ay seisochavas”68.

En 1574 nos aportaránalgúndato más: Cruz con encajes,bedrierasque tiene

dentro las ynsigniasde la Pasión,con24 bedrierasy dosrosasen medio,(y) un pie de

cobredoradoparaponerla cruzen el altar mayoro en el sepulcrodel Cardenal69.

Será en 1579 cuando nos den el pesode la pieza:“Una cruz de plata con

bedriales(sic) que tiene dentro dos ynsigniasde la pasión, pesótres marcosy seis

on~as,pesadoson~ay mediamásqueenel inventario (de atrás),paraqueseadeclara-

do”70.

En 1591 encontramos:Cruzcon veintey cuatroencajesy en ella las insignias

de lapasiónconpiedrasde cristal en los dichosencajes,pesótresmarcosy seis onzas

y el pie de esta cruz, pesócuatro marcos y cuatro onzas. Tiene este pie piedras

engastadasde diferentescolores~

‘~ A.H.N.(M).: Libro 091. p. 56 y.

~ A.H.N.Universidades-Generales,libro 684-F.

~ A.H.N.Unioversidades-Generales.

~ AHN (M).: Secciónde Universidades.Libro/684-F.p.106v.

71 AHN (M).: Secciónde Universidades.Libro/684-F.
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Damosun salto en los inventariosparaencontraren 1660:

“Mas otra cruzdeplataconveinte y dosencajescon susvexilesde cristal con

supie y en él ochopiedras.

Margenderecho:Faltaron”72.

En 1671, n0 23, tenemos:“Mas otra cruzdeplatasobredoradaconveintey dos

encajescon susviriles de cristal con supie en que teníaocho piedrasque se entregó

al LicenciadoMolina y aora tiene solo Seispiedrasy mas falta un viril y la efigie: y

dos mediasLunasde plata del pie y las unasflores y tornillo o pesocon que estaban

queade...licenciado Molina’~.

En 1748, siendocontrasteMatheoPérez,vecinode Alcalá, pesólas alhajasde

la Iglesiade SanIldefonso, veamos:

“Otra cruz de plata, deAltar, sobredorada,con Veinte y dos vidrios y dentro

de cadauno de ellos, una reliquiasde Sanctosechosen Porzelanacon unaRossade

platablancaen medio,y conformeestáarmadapessópor haverlareparadocon estano

aunquele faltan tressantosde los 22 que refiere, 62 onzasy medio realde plata”74.

Podríamosseguir las citasperoya hemosllegadoa unaconclusión:Entendemos

que setratabade uan cruzcon 24 cabujoneso recuadrosesmaltadoscon los atributos

de lapasión,posiblementealgunorepetido:cruz, los clavos,tenazas,martillos,corona,

lanza, hisopo, esponja,dados,sudario, gallo, flagelos,columna..,

La contemplaciónde la cruz,posiblementevaloradacomocuasireliquia, debía

realizarseen días señalados,pues su lugar de custodiaestaba,como dijimos, en el

72 AHN (M).: Secciónde Universidades.libro/684-F.p.182v.

~ AHN (M).: Secciónde Universidades.Libro/684-F

~ A.H.N.Universidades-Generales.Libro/677-F.p.25.
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depósito.

Fuentes documentales: Diferentes inventarios del Depósitodel Colegio Mayor.

JARRO DE AGUAMANIL.

Una de las piezasmás usadasen el ajuarde toda familia, entidadeducativa,

monacal, taller artesanalo sacristíaera el jarro con su correspondientejofaina o

palangana;segunel poderadquisitivoy gusto del propietarioposeíaun diseño máso

menosartísticoy ornamental,unidoa un determinadomaterialsustentante.

Fueroncélebrespor su funcionalidady vistosadecoraciónlos de cerámica,de

los distintosalfareshispanos,decobre,peltre,de latón y los más notables,objetodel

estudio,deplatay en menormedidade oro75.

Deellos conocemosmúltiplesejemplospresentesen las ilustracionespictóricas

y referenciasbilbliográficasde cadaépoca.

De él dirá el diccionarioLarousse:“Jarro con pico paraecharel aguaen la

jofaina o en la pila dondese lavan las manos,y paradaraguamanos..~76”~

Debió ser una de las piezasrecurrentecomotemade examenparalos futuros

~ Ejemplo de ello, ademAs delos de estudioy otros conocidosespañoles,tenemos:Aguamanil
de CarlosV realizadoen Flandes(1558-1569).Museodel Louvre, cuyaoriginalidadresideenel diseño
y omamentaciónpor franjashistoriadasparaculminar en el cuello y pico con el bustoy cabezatocada
de unajovencitaartísticamentepeinadacuyastrenzascircunscribenel bustodesnudode lamisma; y en
lapartefinal del asa.unafiguirilla fundidasentadaen la curvadel cuerpoperiformedel jarro. Huigne
René.El Arre y el Hombre.Planeta1972.Barcelona.Tomo 2. p. 458.

Otra serátambiéndestacadaen sudiseño,asíla del PalacioPitti de Florencia,queposeeentre
otroselementosdecorativos,en la partebaja de la vasija, gallonesque unidosa lagreca,junto conel
cuelloligeramentehelicoidal y el asa contemáticazomorfa. un felino, la hacenoriginal.
DiccionarioLarousse.Planeta.Barcelona1980. tomo 1. p. i88.

76 DiccionarioLarousse.Barcelona,1980,p.188.
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maestrosplateros77; y segúnsu dificultad, sería puestocomo pruebatanto para la

especialidaddeplata comode oro.

Poseíael Colegio un buen número de ellos, que fueron incrementandosea

medida que avanzabael s.XVI, para seguidamenteempezarel descensode los

referenciados.

Así en 1574 al maestroCubillo, plateromayor, se le haráentregade uno de

granvalor, queeradebidopor unode los doctores,por lo que él, comoresponsable,

estaba“cargado”.

“Un jaro (sic) de plataconunacintapor medio doraday unamedallaen el pico

doradaquepessadoscientossesentay seisRealesy de hechuray oro sesentaquetodo

sumadoscientossentay seis realescon el qual secumpleel númerode los quedoce

Jarrosde queestoycargadoen el libro de la visita del Sr. Dr. muñozdel añode 1574.

El maestroCubillo”78.

El númeroen 1583 sehabráincrementadollegandoa 15 en el refectorioy uno

másgrande“de hechurade aguamanila lo antiguoquepesó4 m y m0”, parael Señor

Rector.

En 1589serán13, docemáspequeñosseusaránenel refectorioy el último más

individualizadoparausodel Rector: “El jarrograndequehizo Miguel Ruiz, pesó6 m,

2 on, 6 och. Tienepor asaunaculebray un mocarron(sic) por pico, y docegallones

en el sueloy el pie de tornillo, hizose libramyentoa Miguel Ruiz en 20 de abril de

Constatamoslapervivenciatipológicay decorativaenlosañossiguientesaestarsuperadoel estilo,
comoha puestode relieveGarcíaGainza,Concepción:El libro de exámenesde Plateros.RevistaGoya
n0 225.

78 AHN (M).: Secciónde Universidades.Legajo/135(1). sf.
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1591 anos

1591. Denuevoencontramos15 jarros, uno deellos grande,sobredorado,que

vimos del Rector.

En 1592 se le entreganal maestro tacerotres jarros nuevosrealizadospor

Miguel Ruiz, reutilizandola platade otros tantosviejos.

En 1600 habrábajadoel númerode ellos contabilizándose13, paraen 1614,

haberreducidoel númeroy ser nueve. En la CámaraRectoralestabael labradopor

Gabrielde Cevallos. (Documentosn0. 21-22)

La pervivenciade suuso, queha llegadohastala actualidad,en zonasdondeel

disfrutedel aguacorrienteesun privilegio, por no estar instaurada,ha hechoque en

añosprecedentessesiguierausandola mismatipología, conlas variacionesdecorativas

propiasdel momentoy sobretodo del materialen que estabanhechos.

GUIÓN DEL CARDENAL CISNEROS

Tipología: Cruz de Guión.

Materia: Plata sobredorada.

Cronología: Segundadécadadel s. XVI.

Autor: Desconocido.

Marcas: Desconocidas

Estado de conservación: Desaparecido.

Iglesia de San ildefonso del ColegioMayor de Alcalá de Henares.

Entrelas alhajaspersonalesdel Cardenal,de que fue depositariala Iglesia, se

AHN (M).: Secciónde Universidades.Libro /681-F.p.122.
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encontrabael “Guión”, queel preladollevabaensusmúltiplesdesplazamientospastora-

les.

Por lasdescripcionesmáso menosaproximadasde quedisponemosdel mismo,

sabemosque se tratabade unacruz de plata sobredorada,árbol, y la vara, que se

componíade ocho cañonesy mediode plata en sucolor.

El pesodel mismo erade “quince marcose unaon~ae seisochavasy media”

En el márgendel libro encontramos“Tiene estacruz 92 contizual (sic) de plata

y faer... “(ilegible)~.

Nos sorprendeconstatarcomoa medidaquepasanlos años,la referenciade la

pieza indica que va perdiendopeso,podemosentenderlopor los reparos,pero no

siempresucedeasí conlas piezas;así tenemos:

“Iten unacruzdoradade plata que sedize guión de ocho cañonese mediode

plata blanca, es la que traya el Rmo Cardenal,pesóonze marcose una on~ae tres

reales“a’

En 1565, sehacenuevarelación,dadoqueserealizala visita y reformaciónde

Ovandoy, curiosamente,no apareceen la misma 82,

La descripciónque de la alhajanos dá el inventariode 1579 es máscompleta,

dice así:

“Una cruz deplata que sedize guión, manzanay cruz de platasobredorada,

pesóochomarcosy unaongay los cañonesqueson nuebey mediocontrael inventario

AHN (M).: Secciónde UniversidadesLibro 684-F. (1534)

~1 AHN(M).: Secciónde Universidades.Libro 684-F (1538).

~ AHN(M).: SeccióndeUniversidades.Libro/920-F. p. 258.
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de atrás,no sepesópor estarmetido ensu palo,(y) allosecolocado”83

En 1591 la relaciónvaríapoco, pero aportael dato del pesode la manzana

“Otra cruz del Cardenal,mi señor,pesocuatro marcosy cinco ongasy media y la

manzanade estacruz tres marcosy tresonzasy seisochavas“~

Seráel platerodel colegio Miguel Rúiz, quienle reparede nuevoen 1588: “El

guión segratóy hirbio en 9ernada”85

En 1660 la referenciaserá: “Mas otra cruz de Guión del SantoCardenalmi

señor,sobredoradacon supalo quetiene dieznudosy nuebeter9ios“u.

Fuentesdocumentales:Varios libros y legajosdel AHN (M).

Bibliografía: Aquella gráfica que reproduceimágenesdel cardenalen sus diferentes

momentoshistóricos.

CUSTODIA RICA “DEL CORPUS”

Tipología: Custodiade asiento.

Material: Plata sobredorada.

Cronología: (h. 1520-s.XVIII)

Marcas: Desconocidas,posiblementecomplutenseso toledanas.

Estado de conservación:Desaparecida.

Iglesia de San ildefonsodel ColegioMayor de Alcalá de Henares.

83 AHN(M).: Secciónde Libro 684-F.(1579).

~ AHN (M).: Secciónde Universidades.Libro/684-Fp. 137.

~ AHN(M).: Secciónde Universidades.Legajo371/3. (31-8-1588).

~ AHN(M).: Secciónde Universidades.Libro 684-F.
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Ya en unarelaciónde 1520 encontramosla cita de unacustodia; no podemos

precisarsi setratabade la misma,peroel hechodequehandepasarmuchosañospara

que se nombreotra, pequeña,noshacededucirque era la que sela denomina“rica”,

y que guardadaen sucaja secustodiabaenel Depósito.

En 1523 se la cita así:

“Iten una cruz de plata sobredoradaque es remate de la custodia que tiene

un crucifijo de la Una parte de bulto y de plata y de la otra parte la imagende

Nuestra Señora”87.

El “17-2-1533 seabonaronal plateroJuanFaraz702 maravedíspor adobary

soldar 13 tazasy seis verilespara la custodia grande”88.

Peroseráen el inventario de 1533 cuandoenconmtremosuna aproximacióna

la misma, dentro del Depósito:

“Primeramentesehallóen unacaxagrandeencoradaunacustodiadeplatatoda

doradalabradaa lo romano,la qual peso57 marcos,con unacruz queseponeencima

e conun sol e lunae verilesenque [está]el sacramento,la qual dichacruz, sol e luna

e verilesestámetidoenel arcainfrascriptacon la otraplataque dentrode la dichaarca

tiene el collegio, la qual esdenogal con quatrocerradurascuyasllavestiene el rector

eConsiliariosen quesehallaronlas cosassiguientesdemásde la dichacruz, sol, luna

e verilesde la dichacustodia...“89

A tenorde lo expuestosiguenlos diferentesinventarios,por lo que damosun

saltoparasituarnosen 1565:

~7 AHN(M).: Secciónde Universidades.Libro/091-F.

~ AIIN(M).: Secciónde Universidades.Libro 290-F. p. 258.

89 AHN(M).: SeccióndeUniversidades.Libro/092-F. p. 68 v.(15-2-1534).
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“Una custodiarica de platatodadoraday tieneunacruzencimade tornillo que

tiene a la una parte un crucifijo y en la otra una imagen de ntra Sra, y tiene su

guarniciónde la vedrieradondeva el Santísimosacramento,que pesotoda [junta]57

marcos.Ay otros seis verilesparasuplir faltascuandosequebrasenotros

En 1579 pesala platade la IglesiaJuandeEscobedoy nos dá estareferencia:

“Una costia (sic) grandedoradadisignaday declaradaenel dicho Ynventariocon un

(tornillo) girantequetodaellapesócinqúentay sietemarcosmenosunaon~afaltaocho

rrealesdel pesodeclaradoenel dichoynventariode ~

Seráen 1586 cuandorevisandola plata el señorVisitador observanque faltan

piezas o partede las mismas,por lo que se harála relación y tomará las medidas

adecuadas:

“A la Custodiarica. Faltóen la primeraobra queestádebajodel crucifijo alto,

tres picos con dospuntascolateralesy dentro,en la propiaobra haciaa la partede

adentronueve estremos!faltó ansi mismo en uno de los otros pilaresde adentroun

cartónquestapor remate!faltaron ansimismounasesesen lo alto de los postesgrandes

de lo anchode la custodia,semejantesa otrastres quehay en los dichospostes,faltó

un ala de un angel de los más grandesde adentro, Una de seis Esesanihas?questa

encimade los dichos cartones,otros pliares! falta al pie de los postes grandesun

estremode unacadenillaqueva depostea poste¡ faltandospicos en los dosrremates

colateralesdel pie de avajo pesala dichacustodiacomoparecepor inventarioviejo

9inquentay seite marcos“92

~ AHN(M).: Secciónde Universidades.Libro/929-F.p. 258 (1565)

91 Af{N(M).: Secciónde Universidades.Libro/ 684-E. p 106 y.

~ AHN(M).: Secciónde Universidades.Libro/684-F.
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SeráMiguel Rúiz, platerodel Colegio, quien reparela alhajapor lo que dirá:

“La custodiasedio color de ceray de alemaniaestoal beril, fijaronselas claba9ones

y hi~ieronseotras, questabanquebradas,tube mucha costa de ser el trabajo mm

grande”93.

En la relaciónde 1591 nos dánun dato nuevo “con suvidriera dondese pone

el Santísimosacramento,y en medio dos escudosde las armasreales”~.

Damosun salto y nos situamosen 1637 paraencontrarla siguienterelación:

“...con su biil y con las armasreales, tiene esta custodiadiez y ocho andetesde

tornillos unosmenoresque otros y otros seis botonesde tornillos por avaxo(sic)95

En los primerosañosde 1710-1712estácomocontrastePedroGómezDelgado,

quiena su vez hacedeplaterodel Colegio,por lo que nos daráestarelación: “Mas la

Custodia del Corpus de Platta sobre Doradacon seis colunasy entreColunios Con

quattroanjelesCon su ttarjetaen la mano y en el Cuerpo segundo;y entreColunas

otras quatroConunaCruz en las manosy en la bazaunasArmas Reales.Por un lado

y otro Y adornadaCondiferentesCartelasY piezasmenudas-Ypor Remateunacruz

con un crucifijo y a la bueltaunaYmaxende nxaSeñoraCon su hixo en brazosque

uoda ella Con el bidil (sic) y Bidrios, Armada Como estta Pesaquattrozientasy

quarentay ochoonzas V.448 onzas.

y vale de echuracadamarcoa diei Ducados(sic)96.

“ AHN(M).: Secciónde Universidades.Legajo/371/3.

~‘ AHN(M).: Secciónde Universidades.Libro/684-F.p 137.

~ A.H.N.(M).: Libro 684-F. p. 261 y. El inventario de 10-9-1660repite el mismo texto,
cambiandoúnicamenrtelaorrografiade algunaspalabras.

AHN(M).: Secciónde Universidades.Libro/106-F.(1710-1712.n0 237.
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Lasúltimas noticiasqueposemosde la piezaestánen 1 de agostode 1788, y

su cita escomo sigue: “Una Custodiade Plata sobredoradade echuraantiguaconun

sol correspondientede los mismo que tiene unapiezade bronce”97.

Como hemospodido ver se tratabade una custodiade asiento, labrada al

romano,de mazonería.

El origen del obradordondese labró nos es desconocido;pudo seren Alcalá

pero nos inclinamospor Toledo; nos lleva a ello el hechode portar las armasreales,

lo quenos indicaquepudieratratarsedeunadonaciónde los monarcas,y ser la ciudad

imperial unosde los centrosmás importanesdeestetemaenel momento.

Posiblementefuera unade las primerasquese realizaranconestascaracteristi-

cas, aunqueya FranciscoBecerril en los últimos años de la décadade los 20 las

realizaba98.

Fuentesdocumentales:AHN. Varios libros y legajos.

Bibliografía: Escasa.

LA CRUZ DE LAS PIEDRAS

Tipología: Cruz de altar (creemos).

Material: Plata sobredorada y diversaspiedrascuyo valor desconocemos.

Marcas: Desconocemos.

Cronología: (H. 1526..).

Estado de conservación:Desaparecida.

~ AHN(M).: Secciónde Universidades.Legajo/SS1.

98 López-YartoElizalde, Amelia: FranciscoBecerril. CSIC.1991.
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Iglesiade Sanildefonsodel ColegioMayor de la Universidadde Alcalá de Henares.

De estasingularalhaja tenemospocos datospero a pesarde ello mereceuna

mención.

Su presenciaestá recogidaen los primeros inventarios de que disponemos

(1526).

Setratadeunapiezaplenade vistosidady coloridoen susabundantespiedras,

de cuya calidad no dicen nada los textos, por lo que ignoramossu valor material,

aunqueel hecho de ser plata sobredorada,nos inclina a pensarque no serian de

bisutería.

Los inventariosnos la presentanasí:

1538. “Otra cruz de plata, ~in~eladadorada con su pie de plata dorado que tiene

cuarentay seispiedrasde diversoscoloresen los bra9osy el pie tiene diez y ocho

piedraspesatoda junta ocho marcos,dos on~asy dos ochavas.[margen:perdioseuna

piedradel pie]99.

En inventariossucesivosya ha ido perdiendopiedrasy sela refiere:

4/7/1565. “Otra cruzde platasin9eladaconsupie deplatadoradoquetieneen

los brazos42 piedras de diversos colores, y en el pie tiene 15 piedras tambiende

diversoscolores,pesotodo junto 8 marcosy 5 onzasy 5 realesy medio”’~.

En 1574, la redacciónno difiere, parecesercopiada’01.

30/7/1579.Pesala plataJuande Escobedoy haceestavaloración:

“Otra cruz de platazinzeladaconsu pie de platadoraday pesóocho marcosy

~ AHN(M).: SeccióndeUniversidades.Libro/684-F.

‘~ A. H. N. Universidades-Generales.L/920-F.p.258.

AHN (M).: Secciónde Universidades.L1684-F.



589

dosongascon treyntay ~incopiedrasenel árbol y enel pie con trecepiedrasporque

aunquetienenengastadas,las masestancaidasy faltan102.

22/9/1591.Recogemosla relaciónsiguiente:

“Una cruzdeplatasobredoradacon treintay trespiedrasencajadasenella y son

las piedrasde colores,pesoseis marcosy seisonzasy tresreales.

Así van refiriendolalos inventariohasta1616, que entrelas piezasentregadas

al platerodel Colegio, Gabrielde Cevallos,parareparosu obranueva,reutilizandola

platade otrasalhajas,encontramos:

“Otra cruz deplatasobredoradaquetienetreinta y dospedre~uelasengastadas

por ambaspartes,se llevó a Caballoparalos candelerosdichosque hizo”’03.

Como vemosacabó dondetantas otras hermosaspiezasquehabíanquedado

anticuadaso innecesarias,aménde aquellasque su deteriorolas hacíainservibles.

Apreciamosel sentidoestéticoy bellezaqueposeeríala piezapor suvistosidad,

que rivalizaríacon los “ornamentosricos”, en su mayoríahistoriados,cuyos tejidos

complementadoscon pedrerías,así como los dorados cordones de hilo de oro,

conformaríanun espectáculode unagran suntuosidady belleza.

Fuentesdocumentales: AHN (M). Secciónde Universidades. Varios inventarios.

LA CRUZ GRANDE

Tipología: Cruz procesional.

Material: Plata sobredorada.

102 AHN (MI).: Secciónde Universidades.L1684-F.p. 106.

103 AHN (M).: Secciónde Universidades.L/684-F. p.191.
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Marcas: Desconocemoslas que pudiera tener la cruz inicial, desdeluego con la

heráldicade Cisneros;pero intuimos quela nuevacruz, realizadapor JuanFrancisco

(1552), una vez fundida la plata de la anterior, llevaría su marca y las demás

preceptivas.

Cronología: En enero de 1516sele abonana Diego de Espinatresrealesporqueadobó

la cruz mayorde la iglesia. La segundade 1552.

Estado de conservación:Desaparecidas.

Debía tratarsede una cruz procesionalde estilo gótico o de transición al

renacimiento,dadala épocade surealización,y sercomúnquelas piezasdel Colegio

seanen su casitotalidad renacentistas.

Los inventarios nos van desvelandopeculiaridades que nos aproximan a su

conocimiento:

“Una cruzde platadoradasin el pie quepesa9 marcosy 3 on9as”.

“104

“Un pie destamisma cruz
En 1526, al serinspeccionadala capilla por el Visitador, observanque faltan

piezasa la misma,por lo que sereferiráasí:

“Falta en el pie de la cruz grandetresalasde unosangelitos”y “Una cruzde

platadoradasin el pie quepesanuevemarcosy tresongas“íO5~

El tantasvecescitadoJuanFaraz1, haráreparosen la misma,diceasí: “Adove

la cruz grande quando la desguarnecieronque la concerte y puse algunas pie-

~as.Dccl”’06.

104 AHN( M).: Secciónde Universidades.Libro/091. Añode 1523.

í~s AHN(M).: Secciónde universidades.Libro/747-F. p. 312 y.

106 AHN(H).: Secciónde Universidades.Libro/747-F, p. 132.
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En 1552, seráJuanFranciscoquienrealice de nuevola cruz, reutilizando la

platade la vieja.

“Pesó la cruznuevaocho marcose dos on~as107”

El platerodel Colegio, Miguel Rúiz, en su citado memorial, hará valer las

diferentesactividadesllevadasa efectosobrela platadel mismopor lo que dirá:

“primeramentese soldó la espigaa la cruzprincipal quesequebrópor medio,

entró de plata cuatrorrealesy medio hirbioseen9ernaday segrató pie y árbol”’08

El 6-7-1565esvisitadala Iglesiapor el visitador y reformadorOvandoy en el

nuevoinventarioque seconfeccionay en él se la relacionaasí: “Cruz de platagrande

doradacon un crucifijo de plata; pesa9m marcos,3 on~asy 3 Rs”.

“Pie de la cruz dorado,pesa13 marcosy 2 ongas“íO9~

Pasaráel tiempo y una cruz de esascaracterísticas,debidoal uso necesitará

sucesivosreparos,en los que vemosla manode los platerosasalariadosdel Colegio.

Llegamosal 1 de agostode 1788, y encontramosque aúnpervive, su relación

es la siguiente:” Unacruzgrandede Plataya bastanteviexa su Manzana,que la falta

“110

un tornillo de Plata,y en su lugar supleotro de bronce
En inventeriosposterioresno hemosencontradoreferenciassobreellapor lo que

consideramosquedebió fundirse, o ser robadaen los aciagosañosposteriores.

Fuentes:Diversoslibros y legajosdel AHN (M).

Bibliografía: CruzValdovinos, en Los Faracesla refiereindirectamente.

107 AHN (M).: Secciónde Universidades.Libro 7-F.

108 A.H.N.(M).: Legajo 371/3.

109 AHN(M).: SeccióndeUniversidades.Libro/920-F.(1565)

110 AHN(M).: Secciónde Universidades.Legajo/551.(1788).
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ACETRE GRANDE

Tipología: Acetre grande

Material: Plata sobredorada.

Marcas: Pedro de Ayllón lo hacey renueva, fundiendo la plata del anterior.

Cronología: Etapa fundacional. En 12-9-1518se hacede nuevo.

Estado de conservación: Desaparecido.

Iglesia de Sanildefonso del Colegio Mayor de Alcalá de Henares.

Lascaracterísticasde la alhajadebíanser singulares,corroborael hechode su

tamañoy pesoexcesivopara unapieza semejante,doze libras, y el hecho de estar

metido “en sucajaen el Depósito”.

Intuimos que debió estarpresenteen el solemnísimoacto de aspergearlos

cimientos del Colegio Mayor por el CardenalCisneros;dado el valor testimonial y

simbólico, más su tamaño,desconocidaspeculiaridadesartísticasy ornamentales,era

custodiadoen el Depósito.

En la “Rectoría
10a, año 18 (1517-1518años,octubre)” encontramosla cita ya

iniciada:

“En 12 de setbredi a p
0 deayllon treztose quarentamrs deun acetreque hizo

e renoboque tiene dozelibras de las [cinco]quepusode nueboque le dieron a qenta

masde las sieteque pesabael viejo . ..

Seráen 1523 cuandoinventariadolo citaránasí:

“Un acetredeplatasobredoradaporde fueraquepesó12 marcosy 5 on9as,con

“‘ AHN (M).: Secciónde Universidades.Libro/813-f.p.66.
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asagrandetorcida, con caxade cuero

En la visita de 1534 del Depósitoencontramosestarelación:

“Acetre Rico doradopor fueraconunasletras moriscasi bestionescucharados.

peso3m, 4on, 3och””3.

1574-1579. Los inventarios son muy semejantes,de ahí que vamos a

unificarlos,tomandoaquelloque refieren:

“Acetre deplatasobredoradoconsuhisoposobredoradoesmaltado”,queel peso

del 10 es: 12 m,4 on,4 rs y del 20 hisopo: 14m, 7on, ma.“• 114,

Fuentes:AHN.(M). Secciónde Universidades.Varios libros de inventariosy legajos.

11.2 LAS VICISITUDES DEL TESOROARTíSTICODEL COLEGIOMAYOR DE

SAN ILDEFONSO

Por medio de los inventarios de los siglos XVI-XVII-XVIII, que hemos

manejado,conocemosel inicial y espectacularascensode piezas de toda índole

reflejadoen el siglo XVI y mediadosdel s. XVII, apartir de aquí quedanestabilizadas,

para iniciar un lento descensoen la segundamitad, que se agudizaráen la primera

mitad del s. XVIII, para acentuarseen lo que quedade siglo y finalizar mermado,

aunquetodavíaabundantehastala invasiónfrancesa,cuandosufriráundurogolpe, que

continuaráconlas revolucionesposteriores,asícomoconlos trasladosque,de ida 1821

y vuelta en 1823, realizó la Universidada requerimientodel habitual centralismode

112 ABN (M).: Secciónde Universidades.Libro! 091-F.

113 AHN (M).: Secciónde Universidades.L/109-F. p. 68v.

114 AHN (M).: Secciónde Universidades.L1684-F.
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Madrid, paraconcluircon el trasladodefinitivo en 1836.

Hemosseguidoel cursode aquellaspiezasmás significativasy constatamosel

exahustivocontrolque,en virtud de Constitucionesfundacionaly sucesivas,mantenían

los visitadores”5.

Sus referenciasson ilustrativasdel procesoseguidopor todos los bienes del

Colegio ya mueblesya inmuebles.

Por los capítulosprecedenteshemosvisto la frecuenciacon que se fundíanlas

piezaspararealizarnuevastipología,bienpor necesidad,aprovechandoel metal de las

mismas,o por el deseode labrarlas“al nuevouso”, comoya dijimos.

Muchas piezasse <<consumieron>> 116 por el uso; unasvecesserepusie-

ron y otras,por habercesadosu necesidad,no sehizo.

Nos ha sorprendidoconstatarlas múltiplesvecesen que los visitadores,al pedir

los inventariosactualeso del visitador precedente,y ante la inspecciónocular in situ

que realizaba, se percatabade la ausenciade algunaspiezas; entoncesrequeríala

presenciadel sacristánmayoro menor,segúnlos casos,parainformarsede: si la pieza

en cuestiónya faltabaen el añoanterior,o, si por el contrario, la ausenciaerareciente;

a quiénse le habíadejado; quién lo habíahecho;móvil por el quesehizo, ... etc.

Fueracomofuerela causa,debíarestituirse,o, en sudefecto,pagarsu importe;

115 Losvisitadoressegúnconstitucionescisnerianas,procedíandel capítulodel Cabildode la iglesia
de SanJustoy Pastor;eranelegidoseldíadesanAndrésy debíanreunirunasdeterminadascondiciones:
quetengancumplidoslos treintaaños,y seandeprobadasuficiencia;porlo queseránseleccionadospor
suscompañeroscapitulares,previojuramentode elegir al máscapaz. Demaneraque un añoeselegido
uno constituidoen dignidad y alotro añoun canónigo.

Suprocederestabareglamentadototalmente,debíaprecedereljuramentode fidelidadenla forma
jurídicade queejerceríabiensu cargoy queno revelaríaa ningunapersonaconpalabras,señaso cartas
los asuntostratadosen la visita.

GonzálezNavarro,Ramón:ConstitucionesCisnerianas.Alcalá de Henares.1984.

‘~ El consumioseeraunaexpresiónmuy frecuentepara indicar el habersedesgastadoy retirado
del uso o servicio.
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a no serque por ordende la Capillasehubiesecedidoa otro Colegio universitariou

otra circunstanciaanáloga.

Sedabael casode que loscapellanes,o altasdignidadeseclesiásticasdel centro,

al fallecereranenterradosconornamentosde la Capilla; casode no habersidopagados,

se les reclamabaa los herederos,y si se le debíanprestacioneseconómicas,se les

descontabade la cantidadque debíansatisfacerle.

Si el defraudadoreraun oficial del Colegio,platero,cerrajero,etc, seentablaba

conél un contencioso,que concluíapor concordiaamigable,y, casode no serasí, se

llegabaa recurriral Real Consejode su majestad,la audienciaeclesiásticade Toledo,

o llegar al mismo Papa’17.

Cuando los causantesde las faltas de objetos o sus desperfectoseran los

sacristanes,y de éstohay múltiples y anecdóticoscasos, seles dabaun plazo para

restituir o repararlo maltratado,en su defecto,se les conminabaa “ser sacadosdel

quaderno”hastatantoque lo pagasen,lo que implicabasersuspendidosde sueldoy de

aquellasgratificacionescomo “manto, zapatos,etc”.

Aportamosalgunasnoticias extraidasde los libros de visitas relacionadascon

lo dicho:

23 de enerode 1536. Visitadordoctor Medina.

Entreotrasdisposicionesdirá: “Que el Rector,ny thesorero,ny despensero,ny

troxero, ny Sacristánmayor, ny otro qualquierofficial del Collegio ny todala Capilla

junta puedaprestar,ny prestardinero, ny paño, ny ornamentos,ny otra cosaalguna,

117 AHN (M). Secciónde Universidades.Legajo/376/1.Cruz Valdovinos, J.M.: Los Faraces,
plateroscomplutensesdel siglo XVI. Alcalá Ensayo,1986. Por nuestrapartecomprobamoscómoenel
casodeJuan FarazII, dadoque no se llega a un acuerdosatisfactoriocon el ColegioMayor se tratara
llevarlo a la Cancilleríade Valladolid.
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So la penaContenidaen las Constitucionesy másdiezflorines Contraqualquieraque

lo Contraryo hiziese “118~

Constatacómoen tiempo del sacristánmayor Ayllón, se hanprestadociertos

sobrepellicesparaserviciode algunasiglesias,por lo que deberádarcuentade ellos y

se le pondrádepenados florines, exceptosi demuestraque ha recibidoórdenesde un

superior.

Posteriormente girará visita el ilustrisimo señor Doctor Diego López canónigo

de la Colegialde SanJustoy Pastor.

Al hacerla inspecciónde las reliquiasobservaque la arquilla de cedrodonde

se guardan algunas reliquias está desgoznada,por lo que mandará su reparo;

seguidamenteconstataque hay sólouna llave parael cerrojodel relicario, mandóque

se hicieran las necesariaspara entregaral Rectory los tres consiliarios, como era

preceptivo; informadode que el lignum crucis se le sacabacon muchafrecuencia,a

requerimientode cualquierpersonaque quisieraverlo, mandó que desdeentoncesen

adelante,no se “muestrea ningunaPersonaparticular sino fuere estandoPresentesEl

dicho señorRector y consiliariosqueande tenerlas dichasllaves y estomandópor la

decengiaque conbiene se tenga a la Reliquia del lignum cruzis y a las demás

“119
Reliquias..

En 1573-1574realiza su primera visita el Doctor Muñoz, en presenciadel

sacristánmayory siendoescribanoBernardinode Carasa.Entreotrasadvertenciasdará

el siguientemandato:

Al revisarel inventarioanteriorconstataque faltanciertaspiezasde pañosdel

“~ AHN (H).: Secciónde Universidades.LegajoIS55Il.

“~ AHN (M).: Secciónde Universidades.Legajo¡555/1.
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servicio del aguamanil y ornamentos, por lo que el señor Visitador mandrá que lo pague

el bachiller don Andrés de Inga sacristán mayor, por cuanto a su cuidado estaban, como

constaba por el inventario firmado de su nombre; razón por la que se le conminará a

que dentro de nuevedíaspaguelo estipuladoy caso de que no, sea sacado del cuaderno

hastaque los pague.Y ademássele haceresponsablede cinco pálias,queya el anterior

visitador, doctor Gencor,mandócobrar, comoconstabaen el informe emitido.

“Iten el Sacristánmayor Ayllón pare~eque teniendoel cargo de la sacristía

siertaspersonasan usadoalgunassobrepelizes(sic) a servir otrasyglias / que allende

que de cuentadellas pague de penados florines excepto si de alguno otro fuere

mandadoque las dieseel/o/ otro por él que ental casopaguela otra penael quetal

mando 15 de agostode 1576.

Visita del illustrísimoseñorDoctor DiegoLópezcanónigode la Collegialyglesia

de SantYusto y Pastor.

Visita de las reliquias. “Las reliquiasdesteCollegiohalló que Una arquilla de

cedro está desgonzada(sic) mandó que se le hechengonzespara que las Reliquias

queestándentrodella estaen custodiay no Halló másde Una llave de la puertadel

rrelicario de El ~errojo;mandóqueseHagandichasllaves que faltan y seentreguen

al señorRectore susconsiliariosy ansimismomandoqueellignun cruzisqueansymes-

mo (sic) visto no semuestrea ningunaPersonaparticularsinofuereestandoPresentes

El dichoseñorRectory consiliariosqueande tenerLasdichasllaves,y estomandopor

la decen~iaque conbienese tenga a la Reliquia del lignum cruzis y a las demas

Reliquias lo qual mando Cumpla El señorRector e consiliarios sopenade quatro

florines parael arcadeelCollegio por cadaVez que seabrieseEl dicho Relicario sin

questenpresenteslos dichos señoresRectore Consiliarios”.
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Primeravisita del Doctor Muñoz. 1573-1574.EscribanoBernardinoCarasa.

Mandatos:

“Pareze que la visita que hizo El dicho bisitador de los bienes de la sacristía que

faltan della Dos paños de Ruán deshilados los bajos y e uno con franjas negras y una

estola y un manipulo de Raso leonado y otro paño de lien9o Casero de quatro baras de

largo que hera para el servicio del aguamanil todo el qual El dicho señor Bisitador

mando que lo pague El bachyllerdonAndrésYn9a sacristánmayorpor quantoEl a su

cargo del ynbentario de que estava cargado firmado de su nombre y fecha / ... dello lo

qual pague dentrode nuevedíasy sino lo pagareseasacadode quadernohastaque lo

pague

“E sola (sic) mismapenadestar fuerade quadernoEl dicho señorbisitador

mandoel dicho don andrésdeyn~aquepaguelas 9incopolias (sic) que hallo menosel

señorDoctor gencorEn la visita pasadade los bienesde la dichasacristía...”

Cómo hemospodido observarlos señoresVisitadoresestabanal tanto de toda

la casuísticadel enteacadémicoen sus máspequeñosdetalles.Así seexplica que un

organismo tan valioso y complejo pudiera funcionar con tanta precisión y durante tanto

tiempo. Ya su fundador dejo todo bien atado, “y porque muchoconvieneal referido

colegio y a su duración y utilidad que las personas y cualesquier bienes de él sean

~‘isiradosdiligentemente, “120

Pero en la segundamitad del s. XVIII, nos sorprendeencontrarcómo la

decadenciaesnotoria,no sólo porqueselabrencontadaspiezasnuevasy sereparenlas

antiguas, sino porque se restringe el gasto, sorprendentemente,dedicadopara el

120 GonzálezNavarro,Ramón:Universidadde Alcalá. ConstitucionesCisnerianas,Alcalá, 1984,

pp.ll2-l16.
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mantenimiento de la Capilla y Sacristía, así como en las restantes dependencias donde

la presencia de las artes decorativas estuvieron presentesde unamanerapalmaria.

El día3 de agosto de 1788, se realiza una visita extraordinaria a cargo de “Su

Señoríael Sr. Dr. Dn. Juande Lucas y Lópezdel gremio y claustrode las Reales

universidadesdeestaCiudady la deZaragoza,dignidadde Arziprestede la Magistral

de San Justo y Pastor, y Real comisionadopor S.M. de estaUniversidady sus

Colegios”, con objeto de comprobar los bienes ya muebles ya inmuebles, así como

otros aspectos de su cometido relacionados con la enseñanza, organización y demásde

los citadosentesacadémicos.

Previamentese ha tenido un actoreligioso acompañadopor el Señorrector,

dignidadesy estudiantesen la Capilla. Concluido el mismo se han vuelto a sus

cometidoslos anteriores,y el señorVisitador acompañadopor el notario, sacristány

consiliariosaliente,han empezadoa realizarla inspección.

El procesoseguidoesel mismo que enotrasvisitasordinarias:

Ver la relación precedentey comprobarel cumplimiento de los acuerdos,

mandatos,dadosporel visitador anterior.

Repasarlos inventarios y con las piezas delantecomprobary verificar su

existencia,su estado,obrasnuevas,piezasconsumidas... etc.

Recabarinformacionsobrelas incidenciasa lo largo del año sobrelos asuntos

tratados.

Dar normativanueva o mandatospara subsanarlo necesario,penalizar los

culpables,confirmar lo queestá bien, y, por último, firmar junto con el escribano,

sacristan/esy demáspersonasasistentesal acto.

Comprobamoscon pesar, cómovan no sólo disminuyendolas piezas, ya no
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repuestas,así como la frecuenciaen que se dice “consumiose”, “muy vieja”, “de las

antiguas”, ... etc. Afortunadamenteencontramosla persistenciade algunasvaliosas

que aunque“muy viejas” seconservan,como la “gran crúz”, quevenimos siguiendo

desdeprincipios del s. XVI; “Seis candelerosgrandesde plata labrados”,que

nos hacenevocarlos deJuánFranciscoy otrosde GabrieldeCevallos; “dos zetroscon

sus Varasde platay cañoneslabradosmui viexos”; recordemoscómoJuanFrancisco

hacenuevaslas cabezasque añosanteshabíansidoreparadaspor su padreJuánFaraz

y que formaronpartedel litigio mantenidoconel ColegioMayor; “dos zirialesconsus

varas y cañonesde plata”; “tres portapaces,uno de plata sobredoradocon algunas

Piedras ordinarias, y los otros dos de plata lisos”. ¿Dóndehan ido a parar los

riquísimoscomo el del corazónde nácar, despuéscambiadopor unamedallade 5.

Ildefonso, hechopor Escobedo?,¿quése ha hechode los “ricos” realizadospor Juán

Francisco?.

“Seis cálizesde plata sobredoradosque estandentrodel Sagrarioenel SSmo

Sacramento”; ¿donde fueron tantos que casi agotaban las letras del abecedario puestas

en la basedel pié?; “una Custodiade Platasobredoradade echuraantiguacon su sol

correspondientede los mismoque tiene un Piedebronce”. (éstaes la tantraidadesde

principios del s. XVI, custodia rica); “una Cruz de Platasobredoradaen que estáel

SSmoLignum Crucis con sus Cristalesy engarcesdeoro”.

“El libro de las obrasoriginales de Snto Thomásde Villanueba, todo el quadernode

Plata burilada y esmaltado de Oro, y tiene las Armas del duquede Medinaceli”.

“Una Lámpara grande de Plata con cadena de lo mismo, y su vacía de cobre,

que tiene algunos Alacranes de yerro”. ¿Cómo no recordar la gran lámpararealizada

por Miguel Ruíz con la plata, según creemos, importe de dos jarros, más dinero,
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aportados por el tesorero Juande Ayllón?121.

Seguiríamos refiriendo piezas, desgraciadamente, no muchas, de las alhajas que

poseía la Capilla y Sacristía, así como los escasos ornamentos conservados.

Por Real Provisión fechadas y firmada en el Pardo, a 2 de abril de 1767, el rey

Carlos III, su secretario José Ignacio de Goyenechey el condede Aranda, sedecreta

la expulsiónde los 122~

Seguidamente llega la orden a Alcalá, a las dependencias del Colegio Máximo,

que tantagloria habíadado a la Ciudadcomo semillero de hombresdedicadosa la

docenciay acciónmisionerapor lo anchodel mundo,asícomo sufábrica, reconocida

como modelo heredado de Roma, pero a su vez, referencia obligada para otras

construcciones,quedaránen suspenso, pues sus seculares dueñosvan a tener que

dejarlas, bien a su pesar, ante una orden injusta e incomprensible,pero muy del

momento histórico que se vivía en España.

Los bienes de la Capilla de las SantasFormas de los citados hijos de San

Ignacio, seríanadjudicadosa la Magistralpor realdisposición.

Ante el avanzadodeterioro experimentadopor el Colegio Mayor de san

Ildefonso, las dependenciasjesuíticasharánde Universidadinterina. En estecontexto

seinsertael disminuido inventariodel quesacamosalgunaspiezasmássignificativas.

Dice así el encabezamiento: “Por auto probeido de 29 de Abril de 1782, por el

Señor Doctor Don Pedro Díaz de Roxas,del Consejode la Supremay GeneralInquisi-

ción, abad mayor de la Santa YglesiaMagistralde SanJustoy Pastorde estaCiudad

de Alcalá de Henares,CancelarioJuezAcadémicoy Appostólico conserbadorde los

121 AHN (M).: Secciónde Universidades.Legajo551/1 (8 deenerode 1788).

122 QuintanoRipollés. Alfonso: Historia de Alcaláde Henares.Alcalá, 1973,p. 168.
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privilegios de la Universidadde ella, y Comisionadopor S.M.... Se hizo Inbentario de

todos los Vienes, Alhajas, y Ornamentostocantesa la Sacristía,Capillas e Iglesia

deesta Universidad, y formal entrega de ellos a Don Juán Bermejo, y Alique,

Presbítero, y Pedro de Sta Crúz, Capellán y sacristán mayor de ella, y se mando poner

copiaen este Libro, en la forma siguiente:123

Plata:

- “Un Cáliz con su cucharita, sobredorado, con un Letrero alrededor del pie, y

patena. (sigue la relación de tres cálices más, atenor del antecedente).

- Un juego de Vinajeras con Platillo y Campanillacorrespondienteal Cáliz, todo

dorado con Angelitos al redor. (sic).

- Una Campanilladorada.

- Una sacradePlata y broncessobredoradoconalgunas piedrasordinarias.

- Un jarro de Aguamanil labrado.

- Dos Bandejas Labradas.

- Otras pequeñas conescudosdeArmasrealesquesirbenparaponerenellaslas

tarjas que se reparten para las propinas en los grados.

- Una cruz dorada de Reliquias.

- Dos coronas para Imágenes.

- Un guión dorado con su varade Cañonesde plata.

- Dos mazas sobredoradas que usan los Bedelsen las funcionesdeUniversidad.

(Se entregaron a mi ordenal Alcaide Vitor fernándeza la Raja a quién se hará cargo

por su Inventario que estáen esteLibro Alcalá y Junio 19 de 1793. Doctor Lucas

123 En el margenencontramosestareferencia:“Este inventariono tiene usoporlos motivos quese

exponenen el formatoal folio 60 de estelibro”.
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(rubricado)).

- Una Crúz de Ebano con un santísimo Christo de plata u otros adorno de plata

y bronce dorado.

Afortunadamente se incorporan algunas piezas nuevas:

- “Una sacragrandeparaen medio del Altar gravadasen ellas las Palabrasde

la Consagración”.

- Otras dos menoresparalos ladosde dicho Altar grabadasenellasel Psalmo

Lababo, y el evangelio de San Juán.

- Seis candeleros grandes.

- Una Cruz correspondientea los Candeleroscon su Crucifixo dorado.

- Tres Portapaces con la Efigiles de nuestra Señora doradas, el uno másgrande

que los dos’~. (algunaspiezasmásasícomoornamentosenmayor número)

Por medio de este informe vemos el continuo descenso experimentado por el

ajuar litúrgico, ya que el consabido“consumiose” es más frecuenteque el de “plata

nueva

Así constatamos cómo ya no citan alhajas emblemáticas de la Capilla mayor, Sa-

cristía, o Capilla del Cardenal y Sto Tomás, tan individualizadas otras veces125.

La decadencia de Alcalá tan evidente en algunosaspectosse mostrabamás

benigna en otros, en el último tercio del siglo XVIII: “coexistenmuchasy buenas

habitaciones pero muypocoshabitantes,abundanciadecolegiosy escasezdecolegiales,

mayoría de brazos inútiles sobre los útiles parael trabajomaterial, etc.

Las dos entidades directivas, Ayuntamiento y Universidad se culpaban

‘~ AHN (M).: Libro 415-F Inventarios.(1782-1804)

125 AHN (H).: Secciónde Universidades.Libro! 415-f.
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mutuamente de tal situación,cuandorealmenteera ajenaa ambosaunquea los dos

afectase, y las disputas en el papel de oficio se trasladaban a la calle transformadas en

pendencias, a veces, sangrientas, entre corchetes y estudiantes, aprovechando tan futiles

motivos como las corridas de toros en la plaza Mayor”’26

La invasión francesa y la consecuente Guerra de la Independencia, fue otro duro

revés para el tesoroartístico,no sólo comopuedesuponerseparala Capilla, sino para

todos los conventos,parroquiasy Magistral. La platafue robadapor arrobasasí como

saqueadoscuadros,tapices,etc; lo que no pudieronllevarse fue pastode las llamas.

Las referencias de sus fechorías son constantesen los documentosde la época

en las comunidades religiosasy demásentescitados.

Vicente de la Fuentenos lo cuentaasí. “En 1809, la sacristíafue saqueada,si

por españoles o por franceses,no se sabe y vale más no averiguarlo. Háblasede

muchas arrobas de plata y de ricos objetos arqueológicos,que desaparecieronpor

entonces, o, poco después. Perdiose también el rico monetario, formado quizás desde

tiempo de Ambrosio de Morales y enriquezido con el que cedió el Colegio Mayor al

dean Ynfantas de Toledo amigo y correspondal del Padre Florez. Entre las alhajasde

la sacristíaestabatambiénel libro de los sermonesde Santo Tomás de Villanueva,

cubiertode unasmagníficasplanchasdeplata nieladasy oro esmaltado,el Breviariode

Cisneros, una curiosaBiblia gótica y unos trescientosmanuscritos,de los cuales

algunos eran de gran valía”’27.

El venerado libro de los sermones del santo manchego y uno de los primeros

126 Quintano Ripollés, Alfonso: ob, cit, p. 168.

127 De la FuenteFernández,Vicente: Cubiertasde las Obrasde Sto. TomásdeVillanueva. Museo

Españolde Antigúedades.Arte Cristiano. B.N. PP. 30-89.
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colegiales de san Ildefonso, había sido donado por el Duque de Medinaceli el 20-3-

1662.

Añadido a su valor testimonial e histórico poseía las ricas tapas de plata, ya

dichas, con algunas escenasde la vida del santo grabadas, más cinco escudos ducales

en cada tapa, cuatro en los extremos y uno mayor en el centro. Su valor intrínseco,

como tal alhajaeramuy grande.PedroDelgado,contrastey platerodel colegio que lo

tasó en 1710, dijo de él, “su peso es 204 onzasde plata, la echuradel declaro que

según lo ejecutado del no la PongoPor no aber dinero con que sepague” 128~ Ésto

nos da idea de su valor.

El citado libro no fue llevado por los franceses,pero no corrió buenasuerte.Se

dió el caso que en los díasaciagosde la invasión,quetanto sedejó sentir enAlcalá,

estaba encargado de la sacristía un anciano (nótese hasta donde había llegado la

decadencia, tan lejos de los sacristanesmayoresy menores,de los que ya hemos

hablado), pues bien, éste responsablequeriendoocultar la mayorcantidadde objetos

posibles, cogió el códice, pero como oyerafuerteruido, lo dejó caer,y allí pasó la

contienda,en el suelo, llenándosedehumedad,polvo, polilla y malapostura.Pasados

los añosserecogió,peroen tan mal estadoque fue precisosutotal restauración.

Peroaúnno pararonahí las pérdidas.Una Universidadcomo la Complutense,

que habíanacido “de buenafamilia” comoerasu fundadory las riquezasde la mitra

toledana, o dicho de otro modo “la cual nació grande, como su fundador, con

sentimientodeunidad, llevandoenéstesuideade grandeza,suespírituconservadoren

‘~‘ AHN (M).: Secciónde UniversidadesL/106-F. “Mas un Libro de las obrasdel señorSto
ThomAs con la enquadernaciónde PlataBlanca y Por ambos ladostalladoa buril, ttoda la Istoria del
Santtoy tiene enun ladoy enottro diez escudosde Armas esmaltadosen chapasde oroy TTodo él con
ojasy plattay oro conformeesttapessoDocientasy quattroonzasde platta.0204.

Y la echuradel declaroquesegúnlo ejecutadodel no la Pongopor no aberdinerocon que se
pague(rexistro de 1710-1711).
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el carácteraristocráticode suColegio Mayor, y la eleganciapor su mayorproximidad

a la Corte”.

Por estemotivo seencontrabanen ellaesasricaspreseas,monetario,antiguallas

y objetosmonumentales,asícomosugran caudalbibliográfico’29.

Como decimosaún la quedabandíasoscuros,son los añosrevolucionariosde

los pronunciamientos y del desgaste nacional.

Nos referimos a los años de continuo enfrentamientoentre liberales y

absolutistas(1820-1837).En esteespaciode tiempo, va a ser trasladadaa Madrid

(1821),vueltaen (1823), parasudefinitivo trasladoa la Corteen 1837, a dondeirá su

tesoro artístico, bueno lo que restade lo que ha ido quedandopor el camino de la

historia, parejoa la decadentevida nacionalde los añosdel novecientos.Con todo aún

lleganala UniversidadCentralmuchosobjetosdevalor y sobretodo, numerososlibros

de incalculablesignificado.

Corría el año 1845, cuandoD. Vicentea la sazónbiliotecariomayor interior,

consiguedinerodel Gobierno,unos2000reales,porel interésy tesóndel “digno rector

don PedroLabany Larroya, para restaurar,bien pobre y económicamente,varios

objetosmonumentalestraidosde Alcalá, y que estabanen total abandono...

De esta maneracon la ayudadel Sr. Don EusebioZuloaga, arcabucerode

Palacio y de la Armeria Real, se realiza la puesta a punto de las cubiertas, llevando la

iniciativa el citado bibliotecariomayor interino, don Vicente, quien consiguedinero

para tal menestery un artesanoexperto,Sr. Don EusebioZuloaga, arcabucerode

129 De la FuenteFernández,Vicente: Obracitada. “Restabandosarmadurasde la conquistade
Orán, destrozadase incompletas,dosalabardasrotas y sin hasta,unaballestay un arcabuzde mecha.
Quesonlos que actualmenteestánen el Museo,y quese arreglaronparaformar conellos y las banderas
un trofeo enla Biblioteca dela Universidad”.

130 Estamosrealizandoun estudiomonográficosobreel preciadocódice.
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Palacio y de la Armeria Real, que realiza la puestaa punto de las cubiertas.Las

páginasen cuestiónsepudieronrepararmenosal sermaterial más fungible. Perono

paróahí la malaventuradel desafortunadolibro, puesañosdespués,26-8-1856,serán

robadassus cubiertas’3’ y, ahorase conservacon las tapascolor café, estampación

con adornosdorados,armasde Españay brochesde platasobredorada.

De estamaneraestuvopresenteen la exposiciónUniversal Histórico Europea

de 1882132.

El Claustrouniversitarioregalóen 1836 ala reinaIsabel II, parasuRealCapilla

el Lignum Crucisy el SantoClavo, queLeón X remitió a Cisneros,cuyacruz de oro

y cristal de roca,del primero,tambiénhabíadesaparecidoenépocaanterioral roboya

referido. Correspondióel honordehacerla donaciónal ilustre doctordonJoaquínOña

y Corral, en las propiasmanosde la soberana,ensolemnísimoacto’33. Éstareverente

contan singularesobsequiosencargóunahermosacruz sobrepeanadepedreríade gran

riqueza,parael Lignum, gastandoen ella 14000duros“‘~.

Las referenciasde la preciadareliquia con n0 47 y 235 en los inventariosde

1885 y de 1929, las siguientes:

131 De laFuenteFernández,V.: Ob, cit,.. “la nochede 26-8-1856,robóunasacrilegae ignorante
mano granpartedel tesorocomplutense,traido de Madrid; el cáliz y anillo dichos de Cisneros,las
cubiertasde oro y platade las Obrasde Sto. Tomásde Villanuevay otros objetosde valía. ¡ Qué
precausiónbastacontrael ladrón doméstico!

132 ExposiciónHistórico-Europea(1892-1893,p. 37).

~ Crespo,Hilario. Alcalá deHenares,Histórico. RevistaTurismo, 1926, p. 15.

“~ La referenciadel importe se lo debemosa don Vicentede la Fuente.
Hemosrevisado con atenciónel libro de la Plateríadel PatrimonioNacional, de Fernando

Martín, con el objetivo de seguirde cercaelúltimo destinodeunapiezatanemblemáticay hartamente
significativaporeldonantey elafortunadoreceptor,así comopresenteenlugardehonoren suabundante
relicario, y algunaprocesión,perono hemostenidolasuenedeencontrarle.

Puestosal hablacon el citadodoctor y conservadordel Patrimonio,gentilmentenos facilitó las
referenciassobrelapreciadaalbaja,asícomolaposibilidadde conseguirla fotografíade lamisma.Desde
aquíle expresamosnuestroagradecimiento.
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“Un Santísimolignum-Cruciscolocadoentrecristalestalladosen una Cruzde

oro de 35 centímetrosde altura guarnecidade brillantes,rubíes,diamantes,un zafiro

y un topaciode color rosa,condosescudosesmaltadosen el pié queel unorepresenta

la cifra Ysabel segunday el otro tienetres flores de lis”

“Un relicario formacustodiaconel Lignun crucisde oro repujadoy cincelado

la placa inferior de metaladornadocon brillantes,diamantesrosay esmeraldas,rubíes

y zafiros,enla basedosescudosuno concifraY. 2. y el otro tresflores de lis tasación

124.390pts. (le falta unaroseta)”’35.

Del Santo clavo, tambiénregaladopor la Universidada Isabel II tenemosla

siguientedescripción(1929):

“El santoclavo sostenidopor tresbrazoscon 72 brillantes, 38 diamántesrosa,

3 esmeraldas,120 rubíes y tres perlas finas muertas.El relicario es de oro de ley

repujadoy en el píe tiene, en esmaltenegrola inscripciónsiguiente:

RAPTUMHOCSACRUMREMTIONINNOSTREPIGNUSDIE XXVII MAIL

AGNNI MDCCLVI ET POSTDIES TREDEDIM RESTITUTUSUMMA QUE CURA

ET DILIGENTIA RECOGNITUM PIORUM REGUN ELISABETH ET FRANCISCI

MUNIFICENTIA DECORAVIT.-CAROLOS PAZZALA FECIT-MATRITI-

MDCCCLVII.- DOSCIENTASTREINTA Y SEIS MIL QUINIENTAS PESETAS”’36

Con las pesimistaspalabrasde D. Vicente, que nos llenan de nostalgiae

indignación, quedanreflejadaslas vicisitudes del tesoroartísticode la Capilla de 5.

Ildefonso, hastael s. XIX.

135 Inventariosdel PalacioReal correspondientesa 1885 y 1929.
Debemoslos datos expuestosa la amabilidadde don FernandoMartín, a quien expresamosnuestro
agradeciminto.

136 Los datos se los debemosa la amabilidadde FernandoMartín, a quienexpresamosnuestro
agradecimiento.
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12.1 PLATEROS COMPLUTENSES

ACABAN MOSE (h. 1471)

“Mosé A9abán,platero,hijo dedon ~?aque,supadre” (16/2/1471)’.

ACEVEDO ANTONIO DE (1533~1571)2.

Formapartede los testigospresentadospor JuanFarazenel Pleito mantenido

con el Colegio Mayor, “reconociendohabervisto a Farazhacerunasvarasde cetroy

algunastazasparael Colegio y haberoido decira suhijo quele pagaríana trecereates

de hechurapor cadauna”3.

En 1549 le hayamosformando parte del censo realizado para el pago de

alcabalas,correspondiendoleIVD mrs. Aparececomovecinoenel Corral de Faraz4.

ACEVEDO JUAN DE (1561-1579)

Entrelos mercaderesy tratantesparael pagodealcabalasdel 14-12-1552sele

5

cita parahacerla recaudacióndel año próximodel encabezamientode las mismas.

León Tello, Pilar: Los judiosde Toledo,Tomo 1, CSIC. Madrid, 1979.

2 AIHN (M).: CÓdice913 B. Hayamossu referenciapagandoel censode suscasas“doscientosy

noventay sieteturs y m0.

~ Cruz Valdovinos,J M.: Los Faraces,Plateroscomplutensesdel S.XVI. Alcalá, 1986,p.35.

AHMAH.: Legajo/274/1 (1549) Alcabalas,rentasy terciasreales.

Estáentrelos artíficesplaterosquepaganalcabalasen 1561. AGS.: Expediente.H.-32.
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ALMERIA ALONSO DE (1560-1590)

Domiciliado en la calle Mayor, en unacasapropiedadde la Universidad,cuyo

censo40 maravedíes,seránpagadosen dosvecespor SanMiguel y Navidad6.

ALMERÍA FRANCISCODE (1560-84)

Al igual quesu progenitorvive en casasdel Colegio de SanIldefonso, en la

Calle Mayor7.

Entre otraspiezasrealizalos cálicesde Pezuelade las Torres y el del Museo

LázaroGaldiano,Madrid, queposeetemade cartelasy óvalosmezcladosconelementos

8

platerescos

ÁLVAREZ ANTONIO (1771-1779)~.

ÁLVAREZ MARTÍN (1561)

El sábado16 de enerode 1552 le encontramosjunto con Juande Escobedo,

reunidoconlos Señoresjusticiay regimientoen las Casasdel Ayuntamientoparahacer

de fiadoresen el nombramientode tenientedealguacil a Gabrielde Palacios,ayudante

de Luis de Guerra,alguacil mayor’0.

6 AHN.: SeccióndeUniversidades.L19-F (1576) y tambiénenAHMAH.: Leg1411 (1595-1599).

~ AHN (M).: Secciónde Universidades.Libro 9-F.

8 RevistaGoyan0 62 y GuíadelMuseoLázaroGaldiano.Madrid 1986.p. 28. CruzValdovinos,
JoséManuel: Historia de las artesAplicadas...1982. La platería.p 101.

AHMAH.: Legajo274/8.

‘~ AHMAH.: Libro de actasde acuerdosdel Concejo. L/1
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Apareceal lado de Alvaro Martínezen el censode 1561”.

ALVARO MARTÍNEZ (1570)

En 1561 estáen el censode alcabalascontribuyendocon la cargafiscal’2.

En 1565 apareceviviendo en casasdel barrio de la Almanjara,zonaeminente-

mentemudéjar.

El 29 de octubrede 1566 le encontramoscitadoen el Colegio Mayor:

“OtracédulacontraAlbaro Martynez,platero. Unamemoriade 9iertaplataque

le dio y cedulasdel contrastede unacadenade oro”. Ésto se insertadentro de la

“memoriade los papelesy libros del licenciado Arrega, capellane secretarioque ha

sido en la Capilla del Colegio de SanIldefonso, al licenciado Caras(a),capellandel

dicho Colegio”’3.

ALVARO NUNEZ (1550)

ANTEQUERA PETRONILA DE (VIUDA) PLATERA (1596)’~.

El apellidoAntequerale hemoshayadovarias veces,pero no hacenreferencia

a plateros.No sabemosnadade sumarido, ni si el patronímicoerael suyo propioo del

consorte.

Posiblementese esté dandoel mismo caso de la esposade GasparMéndez,

“ AGS.: Expediente.H.-32.

12 Arcbivo de Simancas.

13 AHN(M).: Libro 15-F, p. 112.

‘~ AHMAH.: Legajo 574/3.
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platera,queno estaríaexaminada,por lo que regentaríanominalmenteel taller, pero

a cuyacabezaestaríaalgúnplatero,que deconocemos.

ARANDA JUSTODE (1619)’~.

ÁVILA ANTONIO DE (1590.. )16

Su apellidose remontamuy atrásen el tiempode las relacionescomplutenses,

1515, como dijimos, en la Concordia de Santa Lucía; posteriormenteen 1549,

encontramosel Corral de Cristóbal de Ávila, a quienatribuimoscomofamiliar.

Conigual nombrey apellidovivía un platerotoledano,desconocemosla posible

relaciónentreellos.

Estuvomuchosañosejerciendola contrastía(1574-1600).

Le hemosseguidoenestafunciónatravésde las actasdel Concejoen diferentes

actividades,tanto para piezasparticulares,comorealizadaspor Juande Escobedoy

posteriormentede Miguel Ruiz, comoplaterosdel Colegio. (Documentosn0 13 y 31).

Debiómorir a finalesde 1600,o primeradécadadel siguiente,aproximadamen-

te, puessumujer Micaela, en 13-1-1601,aparececobrandojunto conAlonsoMartínez

eseaño.

“Iten se reciven y pasanen quenta al dicho mayordomomil y quinientos

maravedísq pago Antonio davila, platero, de su salario de contraste,los cualesse

dieroncon libramientoy cartade pagosu fechaa beyntey sietede junio (1587).

Disponesu firma en dos líneasdebajode unacruz.

‘~ AHMAH.: Legajo274/2.

‘~ AHMAH.: Actas de acuerdosdel Concejo.Legajo574/3.
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BÁEZ ALONSO (1533-1549)’~.

BALLESTEROS (1533)18.

BAUTISTA (A OBRERIA) (1561)’~.

CABALLOS (CEBALLOS) (1596)20.

En la relaciónde los operariosdel ColegioMayor de SanIldefonsoapareceun

Cavallo,sastre,siglo XVI, posiblementearranquede éstela familia y sagade los Cava-

líos, Cevallos,Zeballos,Zavallos, quedetodaslas maneraspuedeestarescrito,plate-

ros.

Vive el citadosastreen la calle Nuevadel Teatro21.

Conocemosla referenciaen 1619 del Corral de Cavallo, dondeviven varios

orfebres;éstede 1596debióser el primero de los Cavallosplateros,puesen la misma

relaciónestán:Sebastiánde Cavallos,Eugeniode Cavallos,y Gabriel de Cavallos22.

No conocemosningunaobraque puedaserleatribuida.

17 Sobrino de Juan Faraz,participacomotestigoenel pleito del mismoy el ColegioMayor. Cruz

Valdovinos, J.M.: LosFaraces,ob, cit, p. 33.

18 Propuestocomotestigoa favor del plateroJuanFarazenel citadopleito conelColegioMayor;
no constaqueparticipara.Cruz Valdovinos,J.M.: Los Faraces,ob, cit, p. 33.

‘~ Creemos que la expresión “a obrería” correspondea ser oficial de algún obrador. Le

encontramosen el censodepoblaciónqueconmotivo del pagode alcabalasrealizabanen 1561. AGS.

20 AHMAH. Legajo574/3

21 Con esa denominaciónse la cita, haciendoalusióna estarsituadaen las proximidadesde la
“PuertaNueva”, abiertapor elCardenalCisneros,y frenteal Paraninfoo Teatro.

22 AHMAH.: Legajo274/2 (1619).
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CABALLOS EUGENIODE (1619)23.

CABALLOS SEBASTIÁN DE (1596)~

GABÁN YSAQUE (1466)

“Isaquegabán,platerode Alcalá (1466). Debende la rentade Madrid del año

65, DonIsaqueGabáne YucafCohenedon Yu9afAbensabad,vecinosde alcalá,8.420

maravedíes“25

CALDERÓN ANDRÉS (1503...)

Lo poquitoquesabemosde él correspondea fuentebibliográfica; en 1503 está

avecindadoen Alcalá peroposteriormentepasaráa la Corte26.

CASTILLO JOFRE (GASPAR)DEL (1580-1586)(MARCADOR)

En 1584, 1585 y 1586ha encontradosu marcaValdovinos.

Nosotrosle tenemosdocumentadojunto con Antonio de Ávila como marca-

dor2’.

~ AIIMAII.: Legajo274/2.

‘ AHMAIH.: Legajo574/3 (Alcabalas,terciasy rentasreales).

~ LeónTello, Pilar: Los judiosde Toledo,Tomo 1. CSIC. Madrid, 1979, p. 314.

26 Tantodeél comodeJuanPizarrolo pocoquesabemosse lo debemosaCruz Valdovinos,José

Manuel: Madrid en el Renacimiento.Alcalá de Henares.1986.p. 241.

27 AHMAH.: Legajo574/3.
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CEBALLOS GABRIEL DE (1584-+1620)28.

Gabrielde Cavallo, Caballos,Zaballos,Ceballoso Cevallos,quede todas las

formasaparececitado, formabapartede unaconocidasagade comerciantesy plateros

en la segundamitad del ss.XVI-XV1129.

El primer dato que poseemosde esteorive esde 1584 años,en que apareceen

unaescriturapúblicacon su suegroFranciscode Peñafiel30.El hecho de estarcasado

por esafecha nos hacesuponerque rondaríade veinte a veinticincoaños, fechade la

mayoría de edad; pero, curiosamente,no le hemos encontradoen los censosde

poblaciónde 1561, con motivo del pagode alcabalas,terciasy rentas reales,ni en el

de 1596dondesí aparecenotros “Caballos”, plateros:Caballos,sin nombrey Sebastian

de Caballos31;apareciendoen el censode vecindariode 1619 junto con otros orives

de su mismo apellido, comoson: Eugenio,Jerónimoy su hijo Juande Caballos32.

En 1601, Nicolás de Madrid, Calzetero,“el mozo”, al hacerlos lindes de unas

casasen la calle Mayor, manoizquierda, viniendo de la plazade Abajo (hoy de los

SantosNiños) haciala del Mercado,(hoy de Cervantes),declara:

“que las casasalindabanpor la partede la plaza y calle Nuevacon casasde

Gabrielde Zavallosy por la partedel Mercadocasasde GerónimaMartínezviudade

Reyesbarberoy por las espaldascasasdel mesóndel Angel, las qualesaviaheredado

28 Cruz Valdovinos, J.M.: Cifra el periodo de artífice entre 1588-1632.Historia de las Artes
Aplicadase Industrialesen España.ManualesArte Cátedra.Madrid, 1982, p.101.

Sin embargo,documentalmente,sabemosqueel 13-1-1621,ya habíamuerto.

29 AHMAH.: Legajo274/2.

~ AJ{MAIH.: Seccióndeprotocolos.Legajo 833.

~‘ AJIMAH.: Alcabalas,terciasy rentasreales.Legajo 574/3 (1596).

32 AHMAH.: Padrónde Vecindario.Legajo274/2 (1619).
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el dicho Hospital de Luis de Antezanay sumujer”.

En la descripciónquese hizo en 1614, se dice que tiene por “linde haciala

plazade Abajo casasdedoñaJustade ZevallosviudadeJuande Garicheay por hacia

el Mercadocasasde herederosde ManuelBalentín y el Callejoncillo quetiene puerta

a la calle Mayor”33.

La cita primera nos da pistasparasituar su casa-taller. En efecto, por ella

deducimosque en el adarve-corral,lindero con la calle Nueva,vive en 1601; pero en

1614 a quiencitan esa suhermana,(suponemos),lo quesumadoa la
2a cita nos dice

que en el Corral familiar, conel nombregenéricode “Caballos”, que así denominan

al plateroquedebeser el fundadorde la dinastíade los Zeballos,confirmaque sigue

viviendoen el primitivo lugar.

Como platero del Colegio Mayor se le abonaráncantidadespor el trabajo

realizado: “M
0 bonifacio gar~ia colegial y tesorerodestecollegio Pagareysa Gabriel

de caballosplatero bezinodestabilla seys~ientosy 9inquentay seis realesque balen

veyntey dos mill y trescientosy quatromrs quese le mandaronlibrar por capillaplena

fechaen cator9edíasdestepresenteañoy mesdeciertaplatay hechuray adere~os

de las pie~asde platade la Yglesiay rrefitoúo que a adere~adocomoconstopor

memorialestasadosy escribanode la Capilla que quedanen Contaduriay tomad su

cartadepagofechaen veyntedejunio de mill y seis0y tres años.

Por mandadode Fco de quintanilla (rubricado).

“Consientoquelos mrs destelibramyentoarribacontenidosen estelibramyento

se le denal M0 Jn0 Eugeniomayordomodel Collegiomayor por otrosson?los quede

GarcíaSaldaña,José:LosAdarvesdeAlcalá. SemanarioPuertadeMadrid. Abril 1989,p. 20.
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sumd 27 octubrede 1603. Gabrielde/Zeballos”34.

17-6-1605. Cobraveinte realesde lo que le restabadebiendoel doctor Juan

Tapiade la Camara,difunto, “de ciertasrestade quentasqueentremí y el dichoseñor

teníamos

El libramiento lo realizasu hermanoD. Luis, comoalbacea.Firma el artífice

la cartade pago. Gabriel de/zeballos(rubricado).

4-5-1614. Como platero del Colegio Mayor de San Ildefonso realiza piezas

nuevas,jarro del Rector y candeleros,deshaciendoantiguasy volviendolasa hacer

segúnla técnicamanieristay reparandootras de la Capilla y sacristía.

(Documenton0 21)

Dr. Bar[tolome] Martinez (rubricado)/Rector.Gonzalodescobar(rubricado)35.

“Dr diego fernandezColegial y Tesorerodestecolegio Pagareisal maestro

Graviel gon[zál]e Capellánmayor del seismyll y quinientosy sesentay dos mrs que

por capillaplenafechaen quatrode mayopassadodesteañoSe le mandanlibrar Para

gastosde la sacristiay los pagoa grabiel de Zeballosplaterodestecolegio a quentade

la plata quebaadrecan~o(sic) de la sacristiacuya cartade pago y Capilla quedaen

Contaduríay tomad su carta de pago fecha en diez y seis de octubre de mill y

seiscientosy catorceaños. Dr. Bar¡jtolome] Martinez (rubricado)Rector

Gonzalode Escobar(rubricado)36.

En 1619 le encontramosviviendo en el “Corral de caballos”, junto conotros

plateros,comoya dijimos.

~ AHN (M).: Universidades.Libro/883-F.

~ AHN (M).: Universidades.Libro/884-F. f. 523.

36 AHN (M).: Secciónde Universidades.Libro/884-F. f. 525.
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El periodode artífice de esteplateroesamplio y fecundo,puessonmuchaslas

piezasque salieronde sus manos,o del obrador,así comoaquellasque van marcadas

o contrastadaspor él.

CRONOLOGIA DE SU ACTIVIDAD COMO ARTÍFICE,

COMO MARCADOR Y CONTRASTEDE LA VILLA.

Sin pretenderser exhaustivos,conocemosmúltiples referenciassuyas como

artífice, por lo que quisieramoshacerunaaproximacióna su actividad,asítenemos:

26-4-1588.-Es tasadorjunto conMiguel Ruiz de piezasdel Colegio Mayor de

SanIldefonso37.

1590-95.-Labraunacruz parala parroquiade Talamancade Jarama38.

8-2-1597.-Pedrode Pastrana,platero,acusaa Gabriel de Zaballosde retener

las marcasde la villa, siendoqueel marcadornombradopor “la justicia y regimiento

era él; por lo que pidejusticia”39.

1597.-Aparececomo marcadorde pesasy pesosde la Villa~~c~.

Se le haceel libramientocitadopor aderezosde piezasde plata.

19-1-1600.-Se le abonan5440 maravedís“de un marco que dio para el

“41

almotacengeneralde estavilla. Entrególibramientoconcartade pago

~ AHN (M).: Libro 5-F. Juande Escobedopide sele paguelahechurade la frentequerealizó
y quesetasepor dosplateros;paraello, él presentaa Gabrielde Caballosy elColegioa Miguel Ruiz.

38 Murillo Murillo, Vicente:HistoriadeTorrejóndelRey...Edt. AMURAVI. Guadalajara,1989,

p. 80.

~ AHMAH.: Personaly Cargos.Legajo 1041/2.

40 AHMAH.: Libro de Acuerdos:L/S. 1571.

~‘ AHMAH.: Libro de Acuerdos:L/S. 19-1-1600y Legajo 1052/1,p. 333 Y’.
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19-1-1601.-Se le nombramarcadordeplata,cargoqueejercerálos años, 1601,

1603, 1612 y 161342.

1602-1604.-Es a travésdel acuerdotomadopor el Ayuntamientoel día 16 de

Marzo de 1602, cuandodecidencambiarlas mazasde madera“de palo”, por otrasde

plata, por considerarlaspoco dignasy representativasde la Villa. Parala realización

de las mismaselegirána Gabrielde Zeballos,plateromuy conocido.

A partir de ahí se le haránsucesivoslibramientospor la realizaciónde las

mismas‘~. (Documenton0 20)

1602.-Se le da certificadoparalabrarpiezasde platay oro, en la archidiócesis

toledana, con otros plateros complutenses,Miguel Ruiz, Alonso Martínez, Diego

SánchezMuñoz, Gonzalo Fernández,JuanSánchezPalancar,Juande Caballos~.

En años sucesivosse le encuentraconfeccionandopiezas para las distintas

iglesiasde la diócesisy ejerciendoel oficio de marcadordel Ayuntamiento.

1606.-Realizala Cruz de plata queseconservaen la parroquiade Torrejón del

Rey45.

7-1-1612.-Se le nombraparaejercer comocontrastey marcador, con 3000

maravedíesde salarioanual46.

42 AHMAH.: Libro de Acuerdos:L/5 y ss. 19-1-1601.

~ AHMAIH.: Libro de Acuerdos:LIS y Muñoz Santos,M~ Evangelina.:LasMazasde Ceremonial
del Excmo.AyuntamientodeAlcaládeHenares.ss. XVII-XVIII. Acta del III Encuentrode Historiadores
del Valle del Henares.Guadalajara.Noviembre1992,Pp. 613-627.

~ GutiérrezGarcía-Brazales,Manuel:Artistasy Artífices barrocosenelArzobispadode Toledo.

Toledo, 1982. Pp. 157, 158, 340, 341, 342, 345, 346.

~ Murillo Murillo, Vicente: Historiade Torrejóndel Rey (Guadalajara).ob. cit. Pp. 80-83.

46 AHMAH.: Libro de AcuerdosL/7. (7-1-1612)
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11-4-1614.-Se libran a Gabriel de Zeballos,platero, 30 realesde limpiar las

47

mazas
4-5-1614.-Le encontramoscomoplaterodel ColegiodeSanIldefonsorealizando

piezas nuevas,jarro del Rector y candeleros48,deshaciendoantiguasy volviéndolas

a hacersegúnla técnicamanierista,y reparandootrasde la Capillay sacristía~~.

(Documenton0 39-40-65)

1616.- A partir de esta fecha hasta1620, realizarálos oficios de marcadory

contrastede la Villa50.

Una vez fallecido Alonso Martínez, platero y contrastede la Villa (1615), es

elegido para sustituirle Gabriel de Zeballos. El encargoy relación que hacen los

consiliariosdel Colegio Mayor de SanIldefonsose insertaen estadinámicade ejercer

la contrastiay, por consiguiente,responsablede pesarla plata y dar fe de la legitimidad

de la misma,asentandoen documentolo verificado y expresado.

6-10-1616.-Se toma el acuerdopara que peseunas alhajasdel archivo del

Colegio:

“En la Villa de Alcala de Henaresa seis dias del mes de Octubrede mil y

seiscientosy diezy seisaños,el licenciadoJoanSanzde Oxirondorectorquefue el año

~ AMAH(H).: Libro de Acuerdosn0 7.

~ 4-5-1614. “en estamismacapilla determinanqueel Capellánmayor se lehagael libramiento
quefuerenecesarioparareparos...hagaselibramientoal Sr. m0 GabrielGongalezcapellánmayor deste
collegio de 6.572 maravedísqueha pagadoa Gabrielde geballosplatero desteCollegio mayor como
constade unacartade pagodel dicho Gabrielde (eballoslos qualessonparaenquentade laplata que
adere~ade lasacristíadestecollegio mayory paraunoscandelerosquehaceparala dichasacristíay lo
firmé en 18-7-1614años”. AHN(M).: L/684-F. Registro~O 18.

Por mediodel Registro 365 n0 28 conocemosel compromisode la realizacióndel jarro del
Rector,segúnel modeloanterior,y cómocobró porél la cantidadde quinientosRs, a cincuentaReales
elmarco...” (ya vimos el textocon motivo de los contratosquerealizabanlos plateros).

~ AJIN (M).: Secciónde Universidades.L/684-F.

AHMAH.: Libro de Acuerdos:L/S.
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pasadoy los lizenciado Fernandode la Torre, maestroVittor y el LizenciadoGaspar

de Cubilla consiliariosque fueronel dicho añopor sostituciony en propiedad(sic),

entregaronAl Sr. Ldo D0 Balca rectorde estepresenteañoy al Sr Licdo Bargas y el

dicho Gasparde Cubilla se dio otra vez por entregadocomo consiliario propietario

destepresenteañodos9ientosDucadosen plata doblede a onceRs el ducadoque son

del censo...”(Documenton0 41)

“Este díaconferimoslos dhosConsiliariosdeesteañoen queel dho Sr-el Lzdo

Calderonconsiliario (tachado)secretario(roto) al contrastede estavilla que se dice

(Gabriel) de caballo q pesasela platasiguiente(roto), que constedel pesodella, y de

lo que (roto) nosdiesemosporentregadosy asi dio (roto) contrasteunafe en la forma

siguiente(roto) original estaen el archivo conlos de (roto)”.

Una vez realizadala contrastíapor Gabriel de Zeballos, da como dijimos el

certificadoconla fe y a suvez les haceentregade las piezasquehavisto y legitimado.

(Documenton0 42-43)

1617.-Aparecetasandoalhajasde un matrimonio,JoanLópez,mesoneroy M’~

Xuarez,vecinosde Alcalá, y estápresentecomotestigoen el inventarioquehacende

los bienesaportadospor ellos antesde casarseen escriturapública ante Gerónimode

Zevallos, dondeaparecesu nombre, dispuestoen dos lineas y rubricado, como es

habitualen él51.

1619.-Vive en el Corral de Caballos,calle Mayor52.

13-1-1621.-“En esteayuntamientose trató queatentoque Gabrielde Zaballos

es muertoy estabanombradoparacontrastey marcador,nombrabany nombrarona

~‘ A.HMAH. Cuentasde Propiosy Arbitrios: Legajo988/1. (1617).

52 AHMAH.: Cuentasde Propiosy Arbitrios: Legajo274/2. (1619), ya citada.
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JuanSánchezPalancar,platero...”~ (Documenton0 44)

En el mismo acuerdose nombrapor marcadorde plataa “Juan de Zaballos”,

hijo del fallecido.

El hechode que seencarguea Juande Zeballosel aderezode las mazasel 16-

12-1620,y la última cita, confirmanque Gabrielde Zeballosdebió de morir a finales

de diciembrede 1620 o a primeros de enerode 1621.

APORTACIÓN DE REFERENCIASBIBLIOGRAFICAS.

GABRIEL DE CEVALLOS PLATERO DEL ARZOBISPADO DE TOLEDO.

“En 21 de julio de 1604 añosjuro el susodicho no tenerobradel Consejoy se

le dio probisionde informar paraunacruz de la yglesiade Santiagode Guadalajara.

En 27 de agostode 1604 años se dio probision de encargopara la cruz de

Santiagode Guadalajaracon que no excedade 200 ducados.

En 28 de septiembrede 1604 añosse dio probisionde informar al contenido

paraunoscetros y navetay incensariode plata paraSanTorcaz, y parala yglesiade

la villa de mejoradaunacustodia.

En 7 de hebrerode 1605 añossedio de informar un adre~o(sic) de unacruz

de la yglesiade Tordelaguna.

En 6 de margode 1606 añosse dio de informar al contenidoparaunacruz y

unascrismerasde la yglesiade Torrejon del Rey. (Encargoseleestacruz con que no

excedade 800 ducadosy las crismerasde 300 reales.En Toledo, 31 de mayode 1606

años).

En 25 de henerode 1607 añosse dio de informar al contenidoparahacerun

AHMAH.: Libro de Acuerdos.L/8. 13-1-1621,p. 262 y.



624

caliz y aderegarunacustodiaparala yglesiade Dagango.

En 30 de agostode 1608añosse dio de informara contenidoparaunalampara

de la yglesiade Cogolludo.

En 2 de septiembrede 1608añossedio de informar al contenidoparaunacruz

de la yglesiade Arguete(sic).

En 22 de henerode 609sele dio de informarparaunacustodiade la yglesiade

Ontoua.(Encargoseleestacustodiacon que no excedade 3000reales.En Toledo, 10

de octubrede 609).

En 10 de diciembre 1610 lleuo de informar para unacruz de la yglesiade

Copernal.

En 17 de septiembre1613 llevo de informarparaunacruz y girialesde Torrejon

de Ardoz.

En 30 de margo 1615 lleuo de informar paraunacruz de dagangode Auajo.

En 31 de margosedio de informarparaun yncensariode Dagango.

En 7 de mayo 1615 lleuo de informarparaun caliz sobrecopa,con su araceli,

parael Santisimosacramentodel lugar de Villanueua.

En 14 de diziembre 1617 lleuo de informar parauna cruz de plata parala

yglesia de Hontanar.

En 8 de margo lleuo de informar paraunacustodiade Bujel.

En 11 de margo 1619 lleuo de informarparaunacruzdeplataparaAnchuelo.

TORREJONDE ARDOZ.- GABRIEL DE CABALLOS.

En 13 de noviembre1613 seencargoa Gabrielde Caballos,platerode Alcala,

parala yglesia de Torrejon de Ardoz, dos ciriales de plata que no excedande 400

ducadosy unasalbilladeplataqueno excedade 30 ducadosy unacruzde plata llana
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parael altar que no excedade 400 realesen forma.

DAGAN~O DE ARIUA.- GABRIEL DE ZAUALLOS.

En 6 de diciembre1615 seencargoa Gabrielde Zaballos,platero, vezino de

Alcala, la obra de un yncensariodeplataparala yglesiade Dagangode auiacon que

no xcedade setentaducadosy de alli auajoa tasacionenfoemay conqueen ellosentre

la platavieja del caliz viejo de la cichayglesia.

DAGANCO DE AUAJO.- GABRIEL DE ZAUALLOS.

En 8 de marzode 1617 se encargoa Gabriel de Cauallo, platero, vecino de

Alcala, la obra de unacruz de plataparala yglesiade Daganzode Avajo con que no

excedade mill ducadosy de alli auajoa tasacion.

TORREJONDEL REY.- GABRIEL DE ZAUALLOS.

En 20 de septiembrede 1617 seencargoa Gabrielde Zauallos,platero,vezino

de Alcala, la obrade unacustodiadeplataparala yglesiade Torrejondel Reyconque

no excedade 300 ducados.

BUJES.-GABRIEL DE ZEUALLOS.

En 13 de marzode 1619 seencargoa Gabriel de Zeuallos,platero de Alcala,

la obra de una custodiade plata para la yglesiade Bujes como no excedade 300

ducadosy de alli auaxoa tasacion.

ANCHUELO.- GABRIEL DE ZEUALLOS.

En 12 deabril de 1619 seencargoa Gabrielde zeuallos,platero de Alcala, la

obraseunacruzdeplatablancapor dorarparala yglesiade Anchuelocomono exceda

de 4000realesy de alli auajo a tasacion.
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GRAUJEL DE CAUALLOS.- HONTANAR.

En 19 de setiembrede 1619 seencargoa Grauiel de Ceuallos,platero, vecino

de Alcala, la obrade uancruz de plata que sea de acerparala yglesiadel lugar de

Hontanarcon queno excedade quatro mill realesy de alli abajoa tasacion”.

COLMENARES PABLO (1600)

Encontramossureferenciaenpiezasrealizadasparala parroquiadeSantaMaria

de la Asunciónde Meco.

DÍAZ DIEGO (1596)~

ESCOBEDOJUAN DE (1549-1584-85)

En 1549, le encontramosen el tantas veces citado censo de alcabalas,

cumpliendoconsu obligaciónfiscal.

El 16-1-1552junto con Martín Álvarez, platero, vecino de Alcalá, haránel

oficio de fiadores de Gabriel de Palaciostenientede alguacil, ayudantede Luís de

Guerra,alguacil mayor55.

En 1561.-Censode Alcabalas.Se le refierecomopecherode las mismas.

Tanto en el L/1 de actasdel Concejo, como en los Libros Registro de San

Ildefonso, firma “Juandes/Cobedo”dispuestoen dos líneas56.

~ AHMAH.: Legajo574/3.

~ AHMA.H.: Libro de Actas de Acuerdosn0 2.

56 AJ{N (M).: SeccióndeUniversidades.L/15-F(Registros).“Memoria delaplataquehareparado
y ha hecho nuevo, tasadaante Miguel Ruiz, pesadapor Antonio de Avila”. El valor de la hechuralo
tasan,porsu parteGabrielde Cavallosy porel Colegio.Miguel Ruiz, platerodel mismo. Ante la falta
de acuerdoentrelos dos, se llamaa un tercero: Alonso de Seguray finaliza el litigio.
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En 1569 le hayamospesandoy realizandoalgunaspiezasimportantespara el

Colegio Mayor.

Seráel 9-10-1569,cuandoenvíe un memoriala la Academiauniversitariacon

el monto de su trabajoen la misma, “por mandadodel sr. dr. diego lopez mor (sic)

para el servic0 de la yglesia de Señor san elifonso e para el rrefitorio son como

sigue”...“e por la verdadlo firme de my nonbreyo el dhoju0 descobedoen nuebede

otue (sic) de quis0y sesentay nuebeaños.Juandes/Cobedo”(rubricado),quele había

sido requeridopor la Academia,por diferenciascon él en relacióna ciertosmarcosde

plata, llegandoseincluso a suponerleculpable y enviar el informe al Consejode la

Gobernación,paraposteriormenteelevarle, casode no resolverse,a la Chancillería

Vallisoletana.(Documenton0 29)

La cuestiónsesolucionósin tenerque llegar a últimas instancias.

Paraverificar el pesodel trabajorealizadose llevaránlas piezasal contrastede

la villa, Antonio de Áviía, quien las pesaráy darásu informe correspondiente.

“Digo yo antonyode abila (sic) que doy fe que pessatodaszinco partydasque

aquibandeclaradascadacosalo quepesapor si i porquesberdadlo firme de my nonbre

fecha nuebede otubrede myll i qynientossetentai nuebeañosde lo qual lo firme de

my nonbre.

+1 Antoño/deabila (rubricado)57.(Documenton0 31)

30-1-1581 se requiere la presenciade Miguel Ruiz, a la sazónplatero del

Colegio,paraquetaselas piezaspresentadasen el memorial.

“para liquidar quentacon el, mandoparezerante si a miguel Ruiz platero del

~ Al igual que Escobedodispone su nombre en dos líneas, pero debajo de una cruz, como
posteriormenteharáMiguel Ruíz.
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dicho colegio del qual recivo Juramentoen forma de derechoparaque taselos dhos

reparosy obraquea hechoJn0 descobedo...“ (Documenton0 30)

Unavez realizadoel trabajo,firma comoespreceptivo.

Pasadoslos años(19-11-1587)se le encargarála confecciónde unaespléndida

fuentedeplataen la quese invertirán ademásde dinero,algunasalhajasde la Capilla,

su importe fue muy elevado58.(Documenton0 19)

Para hacer la contrastíade la misma (26-4-1588) requieren, de nuevo, la

presenciadel platero que ostentael cargode la villa, Antonio de Ávila, afín de que

verifique el pesoy legitimar la ley de la plata.

Realizadaésta,JuandeEscobedopediráquesele paguela hechurade la misma,

por lo que senombrarántasadores,unopor partedel platero, Gabriel de Cevallos,y,

Miguel Ruiz en defensade los interesesdel Colegio.

26-4-1588. Se da el caso curioso de no ponersede acuerdo los plateros

solicitados,puesGabrieldicevalertreintay ochorealessin contarel oro, mientrasque

Miguel dirá quevaletreinta reales,igualmente,sin contarel oro.

Por lo que sesolicitarála comparecenciade un tercero,lo que noshapermitido

conocerle,Alonso de Segura, quien opina que debenser treinta y cuatro realesel

importe de la hechurade la fuente59.

(Aportamosfotocopiade las tasacionesfirmadaspor los diferentesplateros).

58 “En 19-11-1587,se libró al DoctorTenarectorlos dos mil y setecientosy ochentay ocho mrs

quedió endineroparala fuentecontenidaenestaescritura”.Lareferenciadesuimportelo hemoscitado
variasveces,remitimosal apéndicedocumental.

~ AHN.(M).: Universidades.Libro 5-F.
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ESPINA DIEGO DE (...1510-1518)

Desde 1510-1512-1518le encontramosviviendo en la Calle Mayor, en casa

pertenecienteal ColegioMayor de SanIldefonso,conseguidaenvirtud de un censoque

se remataa su nombre.

La relaciónde la misma sehacedetalladaal ser revisadaparael caso, lo que

nos ha servidoparaconocerunacasa-taller-tiendade platero.

Presentatiendaen la partebaja,al lado del zaguánde entradaa la casa;en la

tiendaestá el aparador;y por medio de una puerta“postigo” se accedea un “Palaci-

co”~ del quepor otra puertade la vivienda “principal” sepasaal patio principal, que

era de uso comúnparalos demásvecinos;por medio de una escaleraquearrancade

la plantabaja se accedea la partenoblede la casa,dondehay dos cámarasunacon

chimeneaque sería“la sala” y daríansusventanasa la calle Mayor, encimade los

soportalesy, otra más interior encimade la tienda.

Ademásde sus espaciosasdimensiones,sabemosque estababien reparaday

“crestejada”61.(Documenton0 17)

SU ACTIVIDAD COMO PLATERO DEL COLEGIO MAYOR

Creemospoder decir que ejerció como platero del Colegio Mayor, pues le

hemosencontradorealizandoalgunapieza y adobandootras. Asimismo se le abona

“real y medio quese le mandódar por dosdíasqueanduvopesandola plata”62, lo que

~ Pequeñaconstrucciónabierta,comoun porche. RománPastor, C.: El recinto amuralladode

Alcalá. Acervo, 3 (1993),p. 59.

61 AHN (M).: SeccióndeUniversidadesLibro/1-F.

62 AHN (M).: Libro 318-F. “El día7 de enerode 1516años.Plata.Estemesmodíadiegodespina

plateroReal y medioquese le mandodar pordos díasqueanduvopesandola platadel Colegio”
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nos lleva a asignarle,aunqueseasupuestamente,la contrastía,comodijimos.

Finalizandoel mesdeabril de 1516, encontramosesteapunte: “di a d0 despina

tres rs por que adobociertaspiezasd plata de la cruz mayor de la iglesiay puso los

clavos deplata los qualespesarondos rs de plata; sondos rs y de manosuno”.

Platero. “di a d0 despinaplatero, real y medioporrazónquesoldóel incensario

questavaquebradaunacabezala enblasqueció”

Adobo de tagas19-8-1517. “di a Matheofamiliar ochors pa dar a D0 despina

plateropor adobar5 tagasde la casae pegarunossuelos”63.

Comohemospodido comprobarlas piezasrelizadas,que conocemos,sonpara

la AcademiaComplutense.

EL PATRONÍMICO O TOPÓNIMO FARAZ

Variadas han sido las conjeturasque se han hecho sobre el apellido Faraz,

considerándolode origenjudio o morisco.

Creemospoderaproximarnosun poco más,graciasa las fuentesconsultadas,y

llegar a la conclusiónafirmativa de que estádocumentadala raiz árabedel citado

patronímicoo topónimo, segúnconsideremosel nombre.Veamos:

“En la Crónica Anónima de Abd al-RahmánIII al-Nasi, a Guadalajarase la

llama Madinat al-Faray,e Ibn Hayyan,en el Musqtabas,expresa:Madinatal Faray,

que es llamadorío de las piedras-wadial-hiyara” Farayo Faráses un nombrepropio

de un conocidopersonajequedominóla ciudad,un tal Abd al-Rahmanibn al Faray”.

Enotracita nosaclarará:“...al-Razi, llamaa GuadalajaracastillodeFarás”.Por

consiguiente,podemosasegurarqueel apellidoFaraz,estárelacionadoconlos nombres

Faraymo Faraday,de la épocamedieval;pudiendotratarsede descendientesdel citado

63 AHN (M).: Universidades.L/318-F. PP. 16, 59 y 66.
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personaje,quevinieron a Alcalá en el s.XV, o simplemente,el nombreles vienedel

topónimoFary o Farásde Guadalajaray su tierra, segúnse la conocióa partir del s.X.

Más adelantenos desvela“Don FernandoIV concedeal Arzobispode Toledo

don Gonzalocienmaravediesanualesde los queal mismo rey negabanlos morosde

la aljamadeAlcalá; cartade 1351 de concesiónhechaporel Cabildo de la SantaIglesia

de Toledoa Don Ah Xeraffí; seotorgaa favor de Ahí Xeraffi, morovecinode Alcalá,

hijo de MahomaXaraffí, lindes de unapartesel Corral de la Lana, de otra casasde

Don HameteXaraffi moro alcahí de los moros,de la otra el adarvede la judería~.

Cruz Valdovinos tratandode encontrarsu ascendenciamorisca se fija en el

parecidográfico y fonéticodel apellidoFarax que poseénunosmorosde Calatayud65.

Todo lo expuestonos lleva a observarque bien pudieronprocederde aquílos

mudéjaresde Calatayud,apellidadoso apodados“los Rubios o Castellanos”,quienes

a mediadosdel s.XV eranpor lo menoscuatrohermanos,todos maestrosde edificar

casas:Faraxel Rubio(1473-1493),condoshijos, Mahomay Faraxde los queel último

tambiéneramaestro;Ah el Rubio (1471-1487);Omar el Rubio (1473-1493),con su

hijo Brahemel Rubio, igualmentemaestro;y Brahemel Rubio (1456)~~66.

Una vez conquistadaGranaday en el pontificado del CardenalCisneros,éste

traerá para repoblar y ocupar los puestos dejados por los judíos varias familias

mudéjares,a quienestratógenerosamentefacilitandoasentamientoe inclusoel material

parasu trabajo;bienpudieraser que entreéstos seencontraranlos primeros Faraces.

~ PavónMaldonado,Basilio: AlcaláMedieval. Arte lalámicoy Mudéjar. CSIC. Madrid, Alcalá
de Henares,1982, pp. 30-31 y 103.

65 Cruz Valdovinos, JoséManuel: Los FaracesPlaterosComplutensesdel s.XVI. Alcalá de

Henares.1987,p. 30.

66 BorrásGualís, Gonzalo:Arte MudéjarAragonés.n0 415. Zaragoza,1978,p. 60.
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Un pasomásnosacercaa lo buscado.Ah hacerla CapillaMozárabede Toledo

entre los mudéjaresque participan en la construcciónestánen 1502, hos Maestres

Mahomay Faraz67.

Comovemosposeenlos mismosnombresquelos inicialmentecitados;peropor

éstasfechasya llevabacuatroañostrabajandoparaeh CardenalJuanFaraz.

Apreciamosigualmentela relacióntanto fonéticacomo gráfica, sin olvidar la

proximidadgeográfica,dato ya observadopor CruzValdovinos,y de pertenecertanto

GuadalajaracomoAlcalá al arzobispadode Toledo.

Coincidiendoen las tresunaexplosiónarquitectónica,cultural y artísticaen las

que la presenciade lo mudéjarse deja sentir muy palmariamente.Por lo que los

Faracescomplutenses,bienpudieronsermoricos,artesanoso artífices,segúnlos casos,

que emigrarona Alcalá buscandola bonanzaeconómicay la coyunturafundacionalde

la universidad,con lo que de puestosde trabajo, de toda índole comportaba.

Otra referenciasobreun morode apellidoFaraxtenemosenAlcalá: <<Farax

moro>> de Alcalá queposeeunaviña, quelindabacon otra de ha Cofradíade Santa

María la Rica que <<esal arroyo>> ~.

Concluimosdiciendo que Faraz,no es más queunavarianteo castellanización

de un mombreárabe,cuyosposedores,unavez convertidosah cristianismo,cambiaron

su nombrey apellido, dandocomoresultadoFaraz69.

67 Zarco del Valle: Datosdocumentalesinéditos parala historiadel Arte Español.I (1914) y II

(1916).

68 Castillo Gómez,Antonio: CatálogodelaExposiciónAlcalá1293, unavilla universitaria.1993,
p. 93; quien lo tomade AHMAH. C.1, fol. 11 r0.

69 Cruz Valdovinos,JoséManuel: En el libro citado,ya habíallegadoa lamismaconclusión.
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LOS FARACESAPORTACIÓN A SU BIOGRAFÍA

Querer hacerunabiografiaexhaustivade los componentesde la familia Faraz

espretencioso,dadalas contadascitas documentalesde que disponemosy la comple-

jidad queentraña;por lo que trataremosde hacerunaaproximacióna la mismacomo

complementode lo ya publicado70.

FARAZ ANTONIO (1512-1576)

La biografíade esteinsigneplatero nos resultaconocida,contribuyea ello el

pormenorizadoestudio realizadopor Cruz Valdovinos71 sobre el mismo; nosotros

aportaremosalgunosdatos relacionadoscon su familia y otrosdocumentos.

Conocemossu filiación del tantasvecesnombradoJuanFaraz1, asícomode su

hermanoJuanFrancisco,renombradoorfebrey colaboradordel ColegioMayor, entre

otrasentidades.

De Antonio son escasoslos datos que hemos encontradocomo vecino,

contribuyenteu otrasactividades.Tanto que únicamenteen el censoparael pagode

alcabalasde 1561 viene citado, viviendo en calle diferentea su hermano,del que ya

hicimos menciónal hablardel “Corral de Faraz,y posteriorasentamientoen la Calle

Mayor72.

70 Correspondecronológicamentereferir labiografiade JuanFaraz,cabezade la dinastíade los
faraces;sinembargo,iniciamosconAntonio Farazpor seguirel ordenalfabético.

~‘ Cruz Valdovinos, J.M: Los Faraces,PlaterosComplutensesdel 5. XVI. Alcalá de Henares,

1988,pp.145-’59.

72 AGS.: Ob. cit. Estecensotiene laparticularidaddequeamedidaquevan recorriendolas calles

y corrales,van citando los vecinosperosin nominarlas ruas,por lo queresultadifícil darlesnombre;
de ahí queno podamosdeciren cual de ellas vivía.
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En 1596 encontramoscensadaa “La de Farazviuda pobre”73, por lo que no

pecharía.

Es posible,nos inclinamosa ello, que la referenciahagaalusiónaIsabel,viuda

de Antonio Faraz;nos basamosen el hechode queéstemuererelativamenteprontoy

sushijos, jóvenessolteros,JuanIV y Jerónimo,marcharána NuevaEspaña,América

(25-5-l577)~~, quecomo sabemos,en principio, no iban los económicamentefuertes,

sino másbien los buscadoresde fortuna.

Descartamosquese tratede la mujer deJuanFrancisco,ya quehemosseguido

su creativay fructífera trayectoriaprofesionalcomoartífice en sus diversasetapas:

particular, regentandoel obradorheredadode supadre,contraste,platerodel Colegio

de sanIldefonsoy por dosperíodos,comodijimos, ejerciendode “thesoreroy receptor

de las alcabasde su Magestad”,segúnencabezasusescritos.

Por consiguientedebió morir superadoslos setentaañosen 1580, por lo que

deducimosquesuesposaestaríacon edadaproximada,y, lógicamente,habríamuerto,

puescaso de no ser así,poseeríaunabuenasituacióneconómica.

Descartamosquese trate de la esposade Cristóbal Faraz, tejedorde lienzos,

hijo deJuanFrancisco;puesseguramente,dadala relevanciaalcanzadaporéstegremio,

en la épocade estudio,seríaeconómicamentefuerte.

Él será quien venda el “cielo para el corral de las comediasy fiestas del

~ ABMAJ{.: Legajo! 574/3. Carpetan0 7. Dado queen estaépocaconvivenvarias ramasde los
Faraces:ladeJuanFrancisco,ya difunto;M8 Nieves,esposadeJuanFarazII; Isabel,esposadeAntonio
Faraz,ya difunto, y la del “CapitánFaraz”, nos es muy difícil asignarmarido a lamisma.

~ BallesteroTorres,Pedro:AlcaláAlba deAmérica.VV.AA. I.EE.CC.AlcaládeHenares,1986,
p. 70.
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Corpus”; presentandoy cobrandola carta de pago en el Ayuntamiento~,por quien

consideramossu hijo, JuanFaraz III, el Capitán, que ejercerácomo tal, pero que

ademásestarácomoregidorde la villa y priostede la Cofradíade los SantosNiños y

SantaLucía76. Éste, el másjovende los Faracesdocumentados,que llega hasta1630,

que sepamos,pagaráun censoa las Religiosasde SanJuande la Penitencia77.

Igualmentecreemosque no se tratade M~ de las Nieves,esposadeJuanFaraz

II, pueseraunaparejaemprendedoray dadaa la inversióny comprasde situadosamén

de la nóminaalcanzadacomoplatero.

Por consiguientela “viuda pobre” debió tratarsede Isabel esposade Antonio

Faraz.

El conocimientoindirecto de la existenciade Antonio, dirá Cruz Valdovinos,a

quienseguimos,estribaen el hecho de ser nombradosen plural “los hijos” de Juan

Faraz,por el procuradordel Colegio Antequera,denunciandoel parentescoexistentte

entreAlonsoBáezy JuanFrancisco.

Por el periodo activo de su trabajo se ha extraidoel año aproximadode su

nacimiento (h. 1512-1514), así como de su formación inicial, que seguramenteseria

junto a supadrey hermano,quienpor su mayoríade edadheredaríael obrador.

La primeracita documentalconocidade suactividadde artífice, correspondea

En el dicho día selibró a JuanFarazdoscientosy setentasRealesdel lien9o quedió parael
cielo quesehizo paralasfiestasdel Corpusy patio de las comediasy lo quecostóel dichocielo” (1617).
AiHMA}1.: Libro/94.

76 “LibramientoalCabildodelos santosMartiresde 4mil mrsquestavilla dadeLimosnaencada
Un añopa ayudaa la fiestade los santosMartires desteañode 1613”.
AHMAH.: Contaduría.Años 1600-1619.Legajo 1050/1.

~ LlevamoscontabilizadoscuatroJuanesFaraces;todosligados por lazos de parentesco:Juan
Faraz1, esel padrede la saga,ya citado; despuéstenemosaJuanII, tambiénplatero, cuyafiliación no
nos hemos atrevido a realizar, pero que podría ser hijo de Juan Francisco, hermanopor tanto, de
CristóbalFaraz,quiena su vez tendráotro hijo con el nombrede Juan FarazIII, el Capitán,del que
hablaremos.
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Valdeavero,Guadalajara,paracuyaparroquialrealizó un viril consobrecopa.

El pagodel mismoseanotael 1 deenerode 1549,correspondiendo,seguramen-

te a fechasanteriores.

Segúnel autorcitado, el hecho de su retrasoen aparecersu firma, obedecea

que trabajaríacon y en el obradorheredadofamiliar de su hermano,hastasu total

emancipación,lo quemotivará el desfasede fechasconrelacióna JuanFrancisco.

Se ha observadoquecuandoésteaminorasu actividad comoorfebreparticu-

lar78, la actividadde Antonio aumenta.

Por el conocimientoque se tiene de las obras de Antonio seapreciaque hay,

inicialmente, una cierta semejanzacon las de su hermano, pero ésta se disipa

rápidamente,dadala creativapersonalidaddel artífice.

Son variadas las tipologías y característicasornamentalesentre las piezas

realizadaspor los doshermanos;hayun verdaderodeseode destacarse,distanciandose

de los originalesmodelosdeJuanFrancisco;así tenemosque únicamenteen -el disco

gallonadodel cuadrón-imitará Antonio a suhermanoy tansólo en unade suscruces,

la de Caspueñas,teniendoéstade originalidadde ser la únicaen queel cuadrónno es

circular, sinocuadrado,introduciendoel modelode los ángulosochavados.

La estructurade <<medialuna>> en los brazosdel árbol,cambiala forma

abalaustradade las crucesrenacentistas,aunqueseael origen. El brazoseestructura

en tres tramosdiferenciadospor su perfil, aunqueno tantopor la decoraciónque los

cubre: junto al cuadrón,unaforma de medialuna con las puntashaciafuera, luego el

estrechamientode una zona más alargadaque se une a un remate cruciforme

(Caspueña),o trebolado(La Mierla y Pioz). A diferenciadeJuanFranciscosuprime

78 Por esasfechasJuanFranciscoestabacomoplaterodel ColegioMayor de SanIldefonso.
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la cresteríaque recorre los brazos. Realiza una variante en las cruces últimas,

introduciendoveneras,como continuacióndel adornode la superficie. Otra variante

serála terminaciónen los brazosde las crucesconunossencillosrematesmoldurados

finalizandoen bolas.

Con relación al nudo de las cruces citadas, establecediferencias entre las

mismas.Así la primera,a modo de jarrón, con moldurasmuy resaltadasque sevan

uniendosucesivamentemediantetornapuntasfiguradas.Y en la segunda,conparecidas

moldurasen el inicio y el final, sedifereciapor un cuerpocilíndrico conhornacinasde

mediopunto,quecobijanfiguras, separadaspor cariátides79.

En los cálices, la modalidadquepresentaAntonio es de menoralturay la copa

tieneun desarrollomenosvertical, prescindedela crestería-paraencajarla sobrecopa-y

hacela rosamás bulbosa.Lo mássobresalientees la unión del arranquedel astil con

el nudo y la decoraciónde toda la zona.Poseealgunascoincidenciascon los de Juan

Francisco,comoes el gollete y la zonaconvexadel pie sin embargola partesuperior

semoldurade forma comoseharánen los añossucesivosde finalesdel s. XVI y XVII.

La basedelpie introduceplantamixtilíneaconochosalientescasicircularesque

alternancontrazosrectos.

La custodiade Balconetees una de sus más importantesobras. Según las

referenciascitadas,se trata del másantiguo ejemplarde la custodiade sol, entrelas

piezasconocidasde estaépocadela produccióncomplutense.Encontrándosesu imitada

imagen en los cálicescon sobrecopa.El viril carecetodavíade rayoscomo seráuna

constanteposteriormentey el marcoseresulvemediantecuatrograndestornapuntascon

jarroncitoscomoadornoen los lateralesy pedestalde remateparaun Calvario. Como

Cruz Valdovinos,J.M: Los Faraces,ob, cit, Pp. 145 y ss.
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piezainsertadentrodel manierismo,conservareminiscenciasdel mismo,aunqueinnova

otros.

En cuanto a la iconografia y motivos decorativos hemos de resaltar la

introducciónde modelosnuevos.

Así comoJuanFranciscohabíadestacadoel papel decorativodel grutescoensus

piezas,Antonio prescindiráde estoselementosy aportaráotros, comoresultadode un

procesoevolutivo que partiendodepostuladosrenacentistasva paulatinamentepasando

a manierista,asítenemosdentrode la iconografíareligiosacómolos cuadronespor el

anversoseadornancon un paisajede Calvarioen el queel sol y la luna, conrostros

antropomorfos,simulanaflicción.

La Virgen sedenteapareceen trescomposicionesdiferentes,respondiendoa

otras tantaspiezas.

En los extremosde los brazoshaytondosque acogenrelievesde mediocuerpo

o bustos,pero nuncafiguras enterascomoveíamosantesen suhermano.

La presenciade La Virgen y SanJuanen los extremosde losbrazostransversa-

les formandocalvarioconel Crucificadoes otra novedad.

En el nudode la cruz de Pioz aparecefiguraciónreligiosa.En ellaestánlos seis

apóstoles,no todos identificables,y no los doce como sucedíaen las obras de su

hermano.

En cuantoa la decoraciónno religiosaresultamenosinnovadora,con todo no

dejade sorprender.De aquí que aparezcanmujerescon torso desnudoy sustituyendo

el elementoarquitectónicopor unaespeciede piernasentrelazadasque semejancabos

de unasoga.

Las cabezasveladas, elementorecurrentede la época, se encuentranen la
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decoraciónde la superficie de los brazosde las cruces,en la moldura final de la

manzanade Caspueñay en la rosay el pie del cáliz.

PerpetúaAntonio algúnelementoya iniciado por su hermanoen el cáliz de

Viñuelas;son las variadastarjetasde bordesavolutadostantoconvexoscomocóncavos

entremezcladoscon las cabezasqueunenmoldurasdiversasy queencontramostanto

en los nudosde Caspueñay Pioz comoen la custodiade Balconete.

Concluimos:el lenguajeartísticorespondea un planteamientorenacentista,que

va derivandohaciapostuladosmanieristas,muy en consonanciaconlos seguidoresde

Berruguete.(Documenton0 45)

Por último destacamoslos efectosque consiguecon los espejosy cartelasen

posiciónoblicua en los brazos.

La cronologíade su actividadestárecogidaen las páginas282-287,del libro

tantasvecescitadode los Faraces,por lo que remitimosa él.

FARAZ 1 JUAN (í498-1543)~~

Aproximación a la actividadde JuanFaraz1 comoplaterodel ColegioMayor

de SanIldefonso (1498-1543-54?)

El primer dato documentalde quedisponemosde JuanFaraz1, se remontaa

1498 cuandose le hacen unos pagos por “unos caños [cañones]de oja de lata”,

cobrando404 maravedíes.Por aquellasfecha se le abonarápor “hechura(de) cierta

plata 2.155 maravedíes”81.

Conocemosel hecho significativo de haber sido de los beneficiarios que

~ Primero de la estirpedelos Faraces.

81 AIHN (M).: Universidades.Legajo753, p. 81.
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recibieronpréstamopor partedel CardenalCisneros.

“Se abonaa JoanFaraz 10.000mrs”

Era práctica frecuentedel preladohacer cesión temporal de unacantidadde

dinero, sin recargoalguno, a aquellaspersonasque lo habían solicitado y que se

comprometíana su remisión bien en metálico, en especie, o cancelándolocon su

trabajo. Ejemplode lo expuestoen el segundocasotenemosen el mercaderMelchor

Gorricio que realizó la devolución del préstamoen libros para la Biblioteca del

82
Colegio

JuanFarazlo hará,parteen metálico,y el restoen obrasde suoficio: “Cárgase

al dicho Receptorde Alcalá el año de 1501, 4.160 mrs y m0 que recaudóde Juan

Faraz, platero, que debía a
5•5a, de los 10.000mrs que le mandóprestar que le

libraron en el dicho Receptoren las Rentasdel año 99 (1499) y los 5.839 y m
0 para

cumplimiento de los dichos10.000quesele debíandarpor adobarplataquehizo para

“83

5~5a• segúnden sucuentay cargo
La oferta veníade muy antiguo,comoconstapor la relaciónde “todos los mrs

q(ue) seentregarona los [subditos]de el arzobispomy señor,asya los (del) partidode

Toledocomoa los subditosdel partidode Alcalá enlos añosde45, 46, 47, 48 pos-

trero díadel mes dejullio de quynyentosy tresaños“M~

~ MeseguerFernández,Juan: ElCardenalCisnerosenlavidadeAlcalá deHenares.A.I.A. Alcalá
de Henares,1975,p. 51.

83 AHN (M).: Universidades.Legajo/753.

Curiosamenteen el legajoel apunteva detrás,siendoquecronológicamentedeberíair delante.
“1498 Años.PagosaJuan Farazdelas cosasde5~5a porunoscañonesde oja delata 404 mis.
Al dicho JuanFarazpor ciertahechuradeplata 2.155mis”.
Despuésvendrála relacióndel pago aJuan Farazde los 10.000mis.
En páginasposterioresencontramosla referenciade “los mis q eldicho receptor[LopedeMendoza]a
dadogastadosen9iertascosasq 5~5a mandóconprary enechurade cosasq 5~5a mandohacer”
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Desconocemoscuandolabróel cáliz, presenteen la Exposiciónde la Plateríaen

la Épocade los ReyesCatólicos,que Cruz Valdovinosfechaanteriora 1526, debido

a sus característicasgóticas, anterioresa la realizaciónde las obras documentadas

conocidas85.

Sabemosquelos años1519-1520estuvolaborandoparala Academiauniversita-

ria; su fechay encargofueron: “a xn deotbe di aJ0 de farazun florin de adobarel pie

de la cruzpequeñae la portapazcclxb”86.

El veintitres de mayose le haceel “libramiento de7.377y ma maravedíespor

una taga que higo y del gero pto (sic) por mandadodel claustro pa dar al bicario

abellaneda”.

Es a partir de 1526 cuandose le encuentraconfrecuenciarecibiendoencargos

y pagos,aunqueno siempreespecifiquena quienhacenel libramiento,puesponen“al

platero”, y dado que duranteunosaños(los finales de su vida) danencargostambién

a Pedro Muñoz y a su hijo JuanFrancisco,nos quedamoscon la dudade a quien

realmentehacenlos pagos.

En otros casosla autoríaestáexplicitada: “Estosson los mrs q yo tengodados

y pagadospor cedulasdel señor rector y Consyliariosesteaño de Veynte y seyspa

Cosasextraordinarias:

“J0 faraza nn0 de nobyenbrepaguea J0 farazplatero tres myll y nobecientos

y treyntay syetemrs y m0 por ceduladel señor rector y consyliario y p0 gonzalez

mandaronse le dar por las armasq(ue) hyzo a las tazas . . . . mV dm0 xxxbn0“~.

85 CruzValdovinos,J. M.: CatálogodelaExposición:PlateríaenlaEpocadelosReyesCatólicos.

FundaciónCentralHispano.Madrid CapitalEuropeade laCultura. 27-10-1992.

86 AIHN.(M).: Universidades.Libro 813-F, 122-y.

~ AHN (H).: Universidades.Libro 652-F, p.30y.
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“Jn0 faraz. Dy a Jn0 faraz platero diez y nueve Realesy medio q montan

seyscientosy sesentay tres (mrs) por que adobounapatenade un caliz comoconsta

por unacedulafecha A xb de mayo-Dlxm”88.

En 1526 dentro del inventariode plata de la Capilla, citada, encontramosesta

anotación:“Otra cruz de plata doradacon su pies de plata q(ue) pessa5 marcosy 4

ongasmenosmedioreal”. Enel margenpone: “Diose aJuanFaraz,hízoseunoscetros

e unas[tazas]parefitorio “89~

4-11-1526.“Paguea Jn0 Farazplatero tres myIl y nobecientosy treintay siete

y medio por ceduladel señorRector y consyliariosy p0 gonzalezmandaronsela dar

por unaarmasq hizo a las tazas mVdnn0xxxxbn0“~.

26-5-1529años. Di a farazplateropor dostagasquehizo pa el refectoriocomo

contapor cedulade P0 Gonzalesmill y quitos y noventay ocho mrs IVdxcbm mrs91.

1530. “Pagueal m0 Valtierra 27 realespa nuevecandelerosy aguamanilesy

otrascosas”92.

17-2-1533se le pagaron702 mrs por adobary soldar trege tazasy por seis

vidrios parala custodiagrande” (hayunanotaquedice: Seadvierteen la custodiaque

hayotros seis <<veriles>> parasuplir faltascuandosequebrarealguno)93.

12-8-1533. Nos encontramosde nuevo conque no especificanel artífice autor

88

89

90

91

82

F, p. 162.

~ AHN (H).: Universidades.Libro 290-F, f. 258.

AHN (11?). Universidades.:Libro 652-F. p. 223.

AuN (M).: Universidades.Libro 684-F.

AHN (H).: Universidades,Libro 684-F

AHN (H).: Universidades.Libro 653-fi.126

Ennotadiferentedice: Se adviertequeseríandeestaño”.AHN (M).: Universidades.Libro 718-
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de las piezas“...di a Ayllón ginco realespa adobarel acetrede la iglesia”94.

20-9- 1534. “paguea J0 Faraz,platero,nueverealespor aderegarunapatena”;

y asimismo:

5-12-1534.Adobo de tagas.“..dy a m0 P0 Gonzaleztageroginco reales”95.

“Pago a JuanFaraz10.000maravedíspor su oficio”96.

Sabemoscomoen 1534 se les ha mandadocálicesa los Colegiosdependientes

del Mayor de SanIldefonso, de ahí que encontremosentre la relación de las perte-

nenciasdel Colegiode SanIsidro, y al hacerla de los bienesde la capilla dicen:

“En la Capilla hay un caliz de plata con su patenaque tiene en el pie escrito

JuanFarazque es el que lo hace”97.

A travésdel largo, anecdóticoy minuciosopleito que mantieneel artíficecon

el ColegioMayorde sanIldefonso,conocemosmuchaspiezasrealizadaso adobadaspor

él, así comootrosdatossobresu trabajo,problemáticalaboraly familiar98.

Las referenciasde su labor comoorfebre del Colegio Mayor, recogidaen el

mismo, así como de su labor como platero en localidadesdel alfoz complutense,

completanlos datos aportadospor nosotros.Remitimosa ellos paratenerunavisión

~ AHN (M).: Universidades.Conocemosla existenciade Pedrode Ayllón comoplatero del
Colegio; bienesverdadqueal encargadodelaplatatambiénse le llamaplatero,por lo queno tenemos
certezade si realmentefueraartífice. Libro 718-F. p.165.

~ AHN (M).: Universidades.Legajo 135. p. 149.

96 AHN (M).: Legajo 135.

~‘ AHN (M).: Universidades.Libro 6-F y 12-F .pg.9v<’.

98 Cruz Valdovinos,J.M.: Los Faraces,PlaterosComplutensesdel s. XVI. Alcalá de Henares,

1987,p. 29 y y ss.
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másglobal de suactividad99.

Comoexpusimosen el CapítuloVIII, conocemosel Compromisocontraidopor

el artífice y el enteAcadémico,a fin de concluir el largo pleito citado; dicenasí:

<<Le condenamosal dicho JuanFarazde aderegartodas las cosasde platae

oro queestanen el Colegio de la Capilla de San ildefonsoe a limpiar las tazasdel

refitorio sin queel Colegio le depor el trabajodello ningun[dinero],en tantoque [si]

plata e oro pusyereen algún adobo de lo suso dichos e el dicho collegio de lo

pague>>.

Despuésde otras consideracionessobre la plata entregadaen piezaspor parte

del Colegio, finalizan: <<..le condenamosal dicho JuanFarazquepagueal dicho

collegio dozeducadosque so[n] quatromyll e quinientosmrs. los que les de e pague

dentrode nuevedíasdespuésdel a P0 Camara...>>

La notificaciónse realizael 12 de febrerode 1540; dándosepor enteradoante

los testigoscitados.

“Los doce ducadospagóJuanFarazy su hijo JuanFranciscoen cosasde su

oficio en los que fueronobligadosa hazer e lo pagaronen el añode 43 y el de 44

año“‘~. (Aportamosfotocopiadel microfilme del compromiso)

‘~ Recogemosresumidasu actividad: 117/1526.Recibe8.623m. por lahechuradeveintetazasy
el adobode cálicesy cruceshechoparael Colegiode Sanildefonsocomo finiquito de cuentaante el
‘~isitador queerael obispode Ávila.
41111526.Percibe3.938 m y m0 por la hechurade las armasdel Cardenalen veintiunatazas del
Colegio.
16 ‘5/1527. Recibe663 m. por adobarunapatenade la Iglesia de Ajalvir que pagóel Colegio de San
Ildefonso.
1712/1533. Se da cédulaa JuanFarazpor 702 m. por adobartrecetazasdel refectorio y poner seis
vidrios en unacustodiagrandedel Colegiode Sanildefonso.
19/11/1533.Se lepagan1500 m. porun cálizparalaparroquiade Daganzode Arriba.
13/12/1533.Reclama40.000m. al colegiopor diversostrabajosrealizados.
17/411533. El artíficereclamael pagode otrascantidadesporsus laboresparael Colegiocomohizo en
1533. Cruz Valdovinos,J.M.: Los Faraces,ob, cit, pp: 201-203.

‘~ AHN (M).: Libro Registron0 5-F. Pp. 514 r0, a 517 r0.
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En el pleito citadoseponeen entredichola realizaciónpor partede JuanFaraz

de los cetros,e incluso secita que el artíficeproponecomotasadora PedroMuñoz.

Quedatodo en el airepuesno concluyeel proceso,segúnCruz Valdovinos’01.

En nuestrainvestigacióntuvimosla suertede dar con el enigmáticofinal. Ya

vimos el <<compromisoamigable>>al que llegan. (Documenton0 18)

Son múltiples las citas documentalesde que disponemos,lo que nos facilitará

suestudio,queaportamosen el Capítulo11.

A través del tantasvecescitado pleito entreel Colegio y JuanFaraz, (1533-

1539),encontramosla afirmaciónde Alonsode Antequera,en nombredel mismo,ante

la duda suscitadade qué hechurahabíade pagarsea JuanFarazcon relacióna los

cetros,estareferenciaalusivaa su antigúedady por consiguiente,no serautor de los

mismos: “Vuestra mercedlo mandeaveriguare liquidar porque es la verdad como

parescerápor los libros del dichoColegiolos cetros quedaronhechosdesdeel tiempo

del Cardenalde buenamemoryafundadordel dicho Colegio, conun añosolo quea la

sazóntenya y despuesel dichoColegio les hizo añadyra cadaun cetrocinco cañones

es la que el dicho JuanFarazdize que hizo...

En el inventariodel depósitode 1523, encontramosla referenciade ellos: Iten

“103

tres cañonesdeplatade los cetrosquepuedenpesar1 m. y m0poco máso menos
En 1534 observamosquese le ha dadoa JuanFaraz,ciertaplata, “un platillo

llano doradopor de dentroy de fueraque es fechoamanerade patena,quepesóseys

101 CruzValdovinos, JoséM.: LosFaraces.ob,cit, p.39.

‘~ Cniz Valdovinos, J.M.: Los Faraces,ob, cit, p. 252.

103 AHN (M).: Universidades.Libro/1091-F
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on~asy dos reales(se deshizoparahacercetrosy candeleros)“‘~

Graciasa las datos del pleito y por la tasaciónque de los cañonesy adobode

las cabezashabiahechoel artífice, conocemoscómoerany las vicisitudespor las que

pasan.

Segúnsu testimonio: “adobólas cabezasde los cetrosy amplió los cañonesde

las varasechandomuchaplatay pusolos hierrosy fundas.Valorandolo realizadoen:

fundas 1.500 mrs, hechurade las varasy adobosde las cabezas....8.000mrs”

Seráen 1538 cuandonos dirán: “Unos cetrosdeplata quetienecadaunoseis

cañonese la man~anae no les falta nada,con susfundas”’05.

En 1539 se realiza la tasacióndel trabajo de los cetros por los plateros

complutenses,PedroMuñoz, comodefensorde los interesesdel artífice y JuanLeón

por los del Colegio.

La valoraciónseefectuadelantede JuanFaraz,que aceptalo acordadopor los

compañeros,siendopagadala hechurarealizadaen 540 mrs106. (Documenton0 25).

FARAZ II JUAN (1570-1576)

Son escasoslos datos que poseemosde él como tal platero, únicamenteque

ejercióla contrastíalos años1569-70.Desconocemossupermanenciaen el cargo,dado

que, como hemosdicho, faltan años en las referenciasde los Libros de Actas del

Concejo; tampocole hemosvisto reflejadoen la relacióndel pagode alcabalas,como

tal orfebre.

104 AHN (M).: Universidades.L/1092-F

105 AJ{N (M).: Universidades.L1684-F.

106 AIUN (M).: Universidades.Legajo/867.
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Por el contrariosí conocemosdiversasactividadesreferentesa la adquisicióndel

arriendode diferentesprometidosde la alcabalade 1571: “del rastro,del pescado,de

leña y madera,de sal y semyllas, de yerro y acero, de la cera“107 lo que nos

demuestrael gran poder adquisitivo, que gozaba, junto a su afán emprendedory

mercantil. (Documenton0 33)

Por medio del largo y reñido pleito que el Colegio Mayor de San Ildefonso

mantienecontra los platerosPedro Ortiz y JuanFaraz11108, junto con María Nieves,

esposadel segundo,comosocios,hemosseguidoalgunasvicisitudesde susactividades

comoarrendadoresde los diezmos.

La documentaciónseiniciaconla “CartadeobligaciónentreJoanFarazy Pedro

Hortiz en favor de la dignidadde Toledo”.

“Sepanquantosestacartade obligaciónvierencomonosJ0 Farazvezino desta

villa de Alcal E Pedro hortiz Platerovezino de esta villa de madrid Por nosotros

mysmosy en nonbreyo El dicho J0 Farazde marmniebesmi muger E por virtud del

poderque della tengosignadode scribanopublico: segundel Parebceparalo del huso

conthenidoal qual ago presentacionAnte el PresentescribanoEl qual Es del thenor

siguiente...”

Continúacon la carta de poder de la esposaM~ de las Nieves a favor del

marido, quele facultaparaqueen sunombrerealicelas gestionespertinentesdel caso:

“Sepan quantosesta cartade podervieren comoyo marmniebesmugerqu soy de J0

Farazplaterovezinode la villa dealcala..”;

107 AHMAH.: Legajo572/10. El estudiode estaactividadla hemostratadoalhacerel apartadode
las Alcabalas,rentasy terciasreales. S.XVI.

108 “Obligaciónpor JuanFarazy PedroHortiz en favor de la dignidad de Toledo”. AHN (M).:

Universidades.Legajo376 (2).1575.
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Adquierenel compromisode:

“Pagaremosquarentae 9inco cayzesy honze fanegas,cuatroceleminesy un

quinto de pande trigo E zebadapor mitade la mitadde la zebadaa dineroconforme

a la condicionconquesearrendoconformea La prematicade SuMagestady lo demas

En pan queseade dar y de tomar medido con la medidaque manda la del mes de

setiembreAño del señorde myll y quinientose sesentaE seysaños,A lo qual todo que

dicho esE al dicho otrogamientofueronpresentes...

Firman los vecinose implicadosmenosM~ de las Nieves, que dijo no saber

firmar, por lo quefirmaráde nuevopor ella uno de los testigos,todo anteel escribano

BernabéMartínez.

Lo mismoharáPedroOrtiz, por lo queJuanquedarácomoúnicoresponsable,

de ahí quetodo el procesose realizacontraél.

El motivo del litigio, queestáencabezadopor JuanFarazII, estribaen que es

acusadode no haberpagado“el arriendode los panesde daralcalde,del fruto del año

de 1575”.

El plateroposeey presentajustificanteacreditativode habersatisfechola deuda,

por lo que alegaque se tomenota del mismoy él se quedarácon el original “para en

guardade mi derecho”.

“El Colegio (que poseejurisdicción sobre la localidad) pone demandadestos

diezmosen 6 de nobienbrede setentay tres añosanteel consejode la Gobernación”,

por lo que “pide seprocedacontraJuanFarazy su mugerpor el panque debenal

Collegio”.

Las partes no llegana un acuerdo,de ahí que se inicia procesoeclesiástico

contraellos:
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19-9-1576.“ProcesoEclesyasticoq va porvia de fuer9aa la real chancilleríade

Valladolid, que tiene el colegio de SantoYlefonso de alcala y Jn0 Farazy consortes

arrendadoresdlos panesde daralcaldey buerosdel fruto del añode 1575”

“En escrituraotorgadaen la villa de Madrid a 20 díasdel mesde setiembrede

1576 años.

Testigosque fueronpresentesLucas martínezy domingoperezy melchorde

toro vezinosestantesEn la dicha villa y los dichosotorgantesA quienyo el escribano

conozcolo firmaron de susnombresJ0 Faraz Pedrohortiz Ante my bautistaSanchez

rroman”.

“pande la mesapontifical dela yglesiadel lugar dedarAlcaldedear~itrestazgo

de la villa de Madrid y a sumajestady a la dignidadar9obispaldeToledoy a los otros

señoresepersonasqueanparteEn la rrentadel panpontifical de la dicha iglesiade dar

Alcalde del fruto destepresenteaño”

En el margentenemos:A pide seprocedacontra ¡JoanFarazy su mugerpor

el panquedebenal Collegio-

Otra letra dirá: “no lo debíansino a quienserbiay eracuray tiene titulo del”.

Los pueblosen cuestióntributabanal Colegiounaciertacantidaddeharina,pan,

de ahí sureclamación.

Dado que el procesosealargay el encausadono claudica, “de su derechoy

verdad”, se le meterápreso, y estaránrelacionados,en documentoimpreso, como

excomulgados.

Él harásucesivasapelaciones;por lo quesealargaráel procesoy... no concluye

el pleito documentalmente.



650

FARAZ JUAN FRANCISCO (h. 1510-1580)

Por medio del pleito mantenidopor el Colegio Mayor de sanIldefonso contra

JuanFaraz (1498-1544),padrede nuestroartífice, conocemossu inicial formación

comoorfebrejunto a su progenitor,ademásde revelarnosla colaboraciónconel mismo

en la realizaciónde unastazasde plataparael refectoriode la citada Academia109.

Mediantelas actasde acuerdosdel Concejode Alcalá, conocimosel reconoci-

miento expresodel emperadory su nombramientocomomarcador(27-5-1553)de la

villa’10; asimismopor las fuentesdocumentalesdel Colegio hemosseguidosu fecundo

y valoradotrabajo como platero del mismo durantebastantesaños(h. 1533-1580), a

pesarde no estarlegitimadoel cargosegúnconstituciónfundacionaly reformaciones.

Por medio de la redacciónde las obligaciones,“los contratos”,hemosintuido

su personalidada la que nos ha llevado su firma autógrafa,dignadel estudiode un

grafólogo, pues revela decisión, excelente caligrafia, autodominio y una fuerte

personalidad.

Seguimossusobrasy cómosele abonanciertospagospor hacerpiezasparala

Capilla,biende hechuranueva,de reparos,fundicióndepiezasparahecerlasconnueva

tipología o por adaptacióna la modadel momento;costumbremuy usual, que nos ha

impedido conocer múltiples tipologías antiguas, el estilo artístico y la belleza

ornamentalde las mismas.

109 Cruz Valdovinos, JoséM.: Los Faraces,ob, cit, p. 52.

~~o 27/5/1553.“Este díaacordaronlosdichos señoresparaen cumplimientodeunaprovisiónque
lesfue notificadade S.M. e queles mandabaquenombraseneseñalasenmarcadorde laplata e platero
e oro e pesasde boticariosque nombrabane nombraronpor tal marcadora JuanFrancisco,platero,
vecino de estavilla paraqueuseeldicho oficio de marcador,segunpor ladichaprovisionde S.M. le
es mandado,al cual, mandaronquese notifique quelo seaevengaantelos dichosSeñoresa hazerla
solemnidaddejusticia...AHMAH.: L/2.
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Su personalidadsenospresentavigorosa,plenade creatividaden susmúltiples

realizaciones,tanto de comitentesreligiosos, para las distintasparroquiasdel alfoz

complutenes,de Guadalajaray Madrid”’, como para la Capilla citada, sacristía,

refectorioy cámararectoraldel enteuniversitario.

Hemosconstatadoquesu estilo se insertaen el plenoRenacimiento,en cuanto

a suestructuray ornamentación.En los relievesfigurativoscomolos de los cuadrones

esclasicista,plenosdevida y movimiento,próximosal mododehacerdeBerruguete.

En los frecuentesgrutescosseaproximamásal manierismo.

Sonpocoabundantelos datosqueconocemosdesubiografía familiar; con todo

algosabemosque nospuedeaproximarasucalidadhumanay vecinalen la Alcalárena-

centista, en pleno desarrollo económico y expansional de la mayor empresa,si

hablamosen términosactuales,culturaldel momentoespañol.

Conocemosel hechode tenerun hijo llamadoCristóbal, referenciarecogidaen

el cobro de algunaspiezasde la parroquialde Miraflores de la Sierra”2, que no fue

platero, y que encontramoscomo mercaderde lienzos en el censode poblaciónde

1561, queva a serelpadre,segúncreemos,del CapitánJuanFarazIII, regidory prios-

tre de la Cofradíade los SantosNiños y deSantaLucía113

Desconocemos,porahora,quienseael padredeJuanFarazII, tambiénplatero

y contrasteen 1570; no resultaaventuradosuponerque setrate denuestroorfebre. (le

trataremosmás adelante).

De la situaciónde sucasa-tallersólo tenemosconstanciade la ubicaciónen el

Cruz Valdovinos,J.M.: Los Faraces,ob, cit, Pp. 203-210.

112 Cruz Valdovinos,J.M.: LosFaraces.ob. cit. p. 272.

‘~ AHMAiH.: Legajo 582/1. 1608-1829.
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parcelariourbano;ya vimos comohabitabainicialmenteen el Corral de Faraz,de su

progenitor,parapasardespuésa morar en la céntricaCalle Mayor; ahoratrataremos

de hacerla aproximacióna su actividaddeplaterode la UniversidadComplutense.

CRONOLOGíADE SU ACTIVIDAD COMO ARTíFICE

1533-1539.- Aparece en el obrador familiar ayudandoa su padre en la

realizaciónde ciertastazasdeplata y encargandosedel escudodel CardenalCisneros,

114que debíanllevar

1534.- Se le abonala considerablesumade 45.000 maravedíespor hacerlos

candeleros.Posteriormentesele daránotros 88.230paraacabardepagarlos”5.

1540.-Seestableceel compromisoentreJuánFarazy el Colegiosobreel pleito

citado, y en virtud del cual se llegaal acuerdodequeel plateroabonarádoceducados

que seránpagadospor él y su hijo JuanFranciscoen obrasde su oficio; trabajarán

durantecincoañossin cobrar,exceptosi setratasedeobranuevay ponerellos la plata,

más la hechura.Comenzóen 1540 hasta1543~1544íí6. (Documenton0 18)

15-1-1545.-Seabonana JuanFrancisco2652mrs”7

12-6-1547.-“Di a Joánplatero2.380 mrs””8.

114 CruzValdovinos,J.M.: Los Faraces.ob. cit, p. 52.

~ AHN (M).: Secciónde UnivesidadesLibro 653-F, p 100-y. “Libramiento a Juánfranciscode
45000mis porfacerlos candeleros”.Y“Candelerosde plata a JuanFrancisco,88.230mis paraacabar
de pagarlos candelerosde plata”. p. 102.

116 AHN (M).: Secciónde Universidades,L/5-F. “Compromiso entre el Colegio y JuanFaraz
platero”. pp. 541r-517r.

‘“ AiIIN (M).: Libro! 653-F. pg. 185.

118 AHN (M).: L/653-F, p. 189.
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21-8-1547.-Lacónicamente,“al platero 10.138 mrs

1-2-1548.-Se pagarona JuanFranciscoplatero 12.676mrs por hechurasde

ciertastazas’20.

13-12-1550.-“Sepagarona JuanFranciscoplatero, 4650 mrs por adere9arlas

“121

mazase cuatrota9ase otrascosas
21-10-1551.- “Pagueun libramiento a JuanFrancicoplatero, de quatromil y

quatro~ientosy sietemaravedísque semandarondarpor obrade suoficio”’22.

Como hemospodido apreciarlas cantidadesabonadas,salvolas que llevanuna

valoraciónmayor, oscilanalrededorde los cuatromil maravedis.Esto esasí porque

comoplaterodel Colegio teníauna asignaciónmensualde esacantidad,asílo hemos

encontradoexplicitadoen añosposteriores.

Dado que es una constantela cifra, hemosdeducidoque ya en estas fechas

formabapartede la nómina de las personasasalariadasdel citado enteacadémico,a

pesarde no constaren “Constituciónni reformaciones”,comodijimos.

Poseemosel dato detalladode reparosrealizadospor él en 1551 y algunode

1550; su importedebióserbastantemayordel citado libramiento,pero no constaqué

se le pagópor estasactividadesa pesardehabersido tasadas;tenemos:

Por los reparosrealizadosen los cetrosporJuanFrancisco,platerodel Colegio

(1550). conocemosalgo más de su configuración,dicenasí: “Dos cetrosde plataque

“‘ Dado quese estánhaciendoala vez libramientosa PedroMuñoz y a JuanFrancisco,y que
hemoscomprobadocómoera el titular del cargo, deducimosquese trate de él en la referenciacitada.
L1653. p 190.

120 AHN (M).: L/653-F.

121 AHN (H).: L/653-F.

‘~ AiHN (M).: L/ 10.237-F,p. 95.
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tienecadauno seis cañonese la man9ana,faltalea cadauno un pilar con suantepilar

de la linternade arribapesanXm,b on (corregido).

Nota: Se hizieronde nuevoy se les echomasplata”’23.

Al año siguiente,1551, fundelos doscetrosviejos y los hacenuevos:

“Pesaronlos cetrosviejos ix marcose dos rs.

Pesaronlos cetros nuevosx marcose xxxb m0 rs

Debeel Collegio -Un marcoe xxxb m0 rs”’~.

5-9-1551.-“Pesóel cáliz quesequebródeadobar,u m., b on~asy iv Rsy m0.

“Pesarondos escudosquebradosi on~aeb ochavasde plata”.

9-6-1552.-Adoba la cruz de guión. “Pesó la cruz nueva viii marcos e dos

“125

on~as
1552.- “Pesael pelicanoconsu roscae tornillo: i onza,vi rs”.

“Quedaron (en) poder de Juan Francisco,dos tazasy el ysopo de plata pa

adobarse”.

27/1/1552.- “De plata y oro del pelícanoque se [quebró] e del adobo un

ducado”.

“De limpiar el incensariograndee desabollarlecon unalacrandeplata que se

echodenuebo4 Rs”.

“Tres tazasnuevaspesaronny marcose iii Rs”.

“La que seadoboun marcoe tres onzasmenosun Real”.

“Dos escudosun marcoe Realde oroe hechura”.

123 AHN (M).: Universidades.Libro/684-F

124 AHN (M).: Universidades.Libro 7-F.

125 AHN (M).: Universidades.Libro 7-F.
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“La echurade trestazasxln Rs=42 Rs”.

“De adobode otrasdos tazas4 Rs contres que seecharonde plata”.

“Dos escudosquatromarcose m0 Realde oroe echuralos hechospor las onzas

de hechurae de tres ta9asxln Rs”.

“De adobode otra-ii Rs”.

“Pesaronlas tres tazasque seande fundir parahazersede nueboquatromarcos

e unahon9ae cinco Rs”.

“Pesó la tazaque sea de adobarUn marcoe tres on~asmenosun real.En el

Colegio 27/1/1552126.

El día 10-7-1551 se tasaronlos cetros por Pedro Muñoz, que siguiendo la

amistadfamiliar lo hizo por el artífice,y FelipedeValderramapor el Colegio,plateros

y vecinosde Alcalá.

La valoraciónrealizadapor los mismos fue:

.declararonque vale dehechuraCadamarco,a quatroducadosel marcoe ttasaron

cadamarcosinzeladoa diez ducadoscadamarco,chapase quadrados(sic) a tresduca-

dos, cosasvaziadasque soncongantes(sic) e bichasa dosducadosde maneraquevale

cadamarco de hechuraa quatroducadose firmaron.

Felypede P0 Muñoz

Balderrama(rubricado) (rubricado)”127

(Documentosnos 26-27-28)

La relaciónde los mismosnos ha permitido conocerlas diferentestécnicasy

mecanismosempledos,que nosresultaninteresantespor desvelamoscómosetrabajaba

126 AHN (M).: Universidades.Libro 7-F.

127 AHN (M).: Secciónde Universidades.L/7-F, p. 45-y.
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en unode los principalesobradorescomplutenses,y por un artífice señero.).

12-7-1552.-“Pagueun libramientoa J0 Fcoplatero,de 19.456mrs por obrade

su oficio “128

1553.- Por provisión expresade S.M. es nombradocontrastede la Villa de

Alcalá’29.

9/1/1554.-“Paguéa J0 Fcoplatero, 6000mrs por los portapacesde platapara

el servicio de la Capillade Sto Ildefonso”’30.

1556.- “Pagué un libramientoa J0 Fco platerode mill e setecientosmrs para

compraroro paradorar dos cálices131.

7-3-1555.-“a J0 Fcoplaterodel colegio se le dacadaañode salarioquatromill

mrsporqueadere9atodala platade SanIldefonsoeCamararetoral (sic) e refto0..prO-

veyosepor (el) Rectore consylyariosanteJ0 deAyllón “~32~

1564-1565.-“Platero J0 Fco”. Se le nombradesde5. Lucas de un año a

otro”’33

4-12-1566.-Se le pagan16000mrs. por cuatroañosde salario.

11-1-1569.-En la visita celebradaporel Sr. Visitador DoctorAguileraacuerda:

halló que una cruz de plata sobredoradaque pesocon unos yilos (sic) de yerro

~ AHN (M).: Universidades.Libro/10237-F.p.95.

128 AHiMAH.: Libro de Acuerdosdel Concejon0 2 (1552-1555).

l~ AHN (M).: Libro! 655-F. p. 84v (9/1/1554).

‘~‘ AHN (M).: Universidades.Libro 1027-F (1556).

132 AHN (M).: Universidades.Libro Becerro (1567). En él encontramosla referenciacitada
haciendola memoriade los asalariadosy desdecuandoestánreferidosen el libro.

133 Dentrodelamemoriade laspersonasquehanservidoy sirvenen 1565,desde5. Lucasde 1564

-platero-J0 Fco, dirán.
1565-1566(dicen>: “Los demáscomolos dearriba”. Conestamismafrase-conclusiónlleganhasta1574.
AHN.: Legajo 64.
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questabaquebraday le faltabanmuchaspie~as la qual entregueA J0 Fco plateroy0

destavilla de alcalaparaque la adere~e,que tiene quebrados...

“A J0 Fcoplaterodel Colegiopor libramientode 18-8-1571concartade pago

de40.006mrs, los 24.006mrs por las obrasde aderezoparael serviciode S.Ildefonso.

Los 16.000mrs por cuatroañosde su salarioquesecumplio en fin de Diciembrede

70”. Cuentasdel maestroSiliceo Tesorerodel Colegio”’35.

1-31-1577.-Se le abonan24.000mrs por seisañosde salario.

1578.-El Visitador dice que “no se le de salarioporque no estáel cargode

platerorecogidoen la Constitucióny reformaciones”.

18-5-1579.-“Proveyeronporplatero(apesarde ladisposicióndelSr. Visitador)

a Llorente García,vecinodestaVilla de Alcala e mandaronque si algúnsalariose le

dabaal dicho J0 Fco no corrani se le paguedesdeque constareque no hazedichas

obrasdel colegio anteJ0 de Ayllón”136.

De lo expuestopodemosdeducirque cesóen el cargode platerodel Colegio.

El 15 de enerode 1571 se le entregarona Don Jerónimode Ozta, sacristán

mayor, trescálicesnuevos,de los que hemosinsistido en encontrar,sin resultado,la

referenciade su autoro contraste,pueslas citadaspiezasllevan esamuletilla, “hay fe

del contraste”.

A pesardenuestrodeseohastaahorasólo sabemosqueen 1669 secompraron

trescálices;por lo que descartamosla autoríadeJuanFrancisco,aunquepor la fecha

de la entregacitada,podríamossuponerquefueronrealizadospor el artíficey vendidos

‘~ AHN(M).: Universidades.Libro 7-F.

135 AHN (M).: Universidades.Legajo386 (1) s/np. 143-y.

136 AHN (M).: Universidades.Libro Becerro914-F (1567).p.3S9.
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a la Capilla, comosucedíaconotraspiezasrealizadaspor orfebrescomplutenses,caso

de Miguel Ruiz.

Cuandocreiamoshaberllegadoal final del currículumdel orfebreencontramos

otrasdos citas reveladorasde su polifacéticapersonalidady reconocimientopor parte

del Concejo,puesde nuevo estácomo tesoreroy receptorde alcabalas.Son los años

de 1579y 1580. (Documenton0 34)

Anteriormentehabíaestadolos añosde 1569a 1574 (aunqueno debióconcluir

el año).

22-12-1580.-Le encontramoshaciendode fiador de Lucas de Chiluechesy

Diego deCastroverdequevan a alquilarun cuartoenel Colegio. “Sepanquantosesta

cartade obligaciónvierencomoYo J0 Fco thesoreroy receptorde las alcabalasdesu

magestad...(Documenton0 35)

J0 Fco (rubricado) ante

Bernardinode Carasa(rubricado)’37.

La última referenciaqueposeemosdeJ0 Fco esunaanécdotacuriosade haber

perdido“un libramientofirmado de los señoresrector y consyliariosdel dicho colegio

y de dichoBernardinode Carasade beintey tresmyll e tresc0y treinta y tresmrs que

secumplieronen fin de mayodesteañoqueseryade quatrodejunyo del dichoaño de

setentay nuebecon cartade pagodel dichoBernardinode Carasaparacobrarpor su

magestadel qual libramientoseme a perdidoquepor estameobligo conmy persona

e vienes...”

Continuaalegandorazonespara no ser inculpado y cómo se le ha dado un

AHN (M).: Universidades.Libro 11-F. p. 43. (22-12-1580).
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segundo libramiento y que él correrácon los gastos, caso de ser presentadopor

duplicadoel cobro del mismo, y pagaráel libramientoaunqueno aparezca’38

(Documenton0 46)

FERNÁNDEZ LUCAS (1700...)

En 1727 ingresacomoplateroen la Cofradíadel Cristo de los Doctrinos‘~.

Cedepara la procesión,que con con motivo de ornamentarun altar para la

canonizaciónde San Estanislaode Koska y Luis Gonzaga,unabandejanuevacon un

carro,dossalvillasy tresplatoso mediasfuentesnuevos,rotulados;un aguamanily un

jarro nuevo, rotulados..

Conocemosque moraen la Calle Mayor.

GABAY SIMUEL (1492)

1471.- Symuel Gaban, “se arrendóla rentade alcalácadaaño por 70.000

maravedíes,a Yu~af Quinón, e Symuel Gaban,platero, judío de Alcalá e a Mose

Quinón, en 30000 maravedíes,e a don Yrafre Alexuxen en otros treynta mil

maravedíes”.

1472-73.-Sigueapareciendocomorenterode Madrid y Guadalajarajunto con

otros judíos, y haciendode fiador de don Yu9af Quinon’4’.

138 AHN (M).: Universidades.Libro/11-F. p.379.

139 Libro de Actas de la Cofradíadel SantísimoCristo de los Doctrinos. pp.64.

140 Muñoz Santos,M~ Evangelina:Fiestasreligiosas barrocasdel primer tercio del 5. XVIII.
Canonizaciónde los SantosEstanislaodeKoska y Luís Gonzaga.Actas del Encuentrode Historiadores
del Valle del Henares.Guadalajara,Noviembre1992,pp.795-811.

141 León Tello, Pilar: ob. cit. Madrid, 1979.
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GABAY YU~AF (1484)

Los Gabay fueron varios, ejerciendode mercaderesy plateros, ejercieron

tambiéncomorenterosenToledo; vemossu fuertepoder adquisitivoy su movilidad,

aunquepudieratratarsetambiénde familiarescon los mismos nombresy apellidos’42.

GARCÍA ANTONIO (1761/1791)

Vive en la calle Mayor, mano izquierdaenel Corral de la Sinagoga.

Se le nombrapor contrasteel 4-1-1788,ocupandoel cargovarios años,hasta

el 1791’~~.

GARCÍA LLORENTE (1596/1579)’~

Sabemosque ocupó el cargo de platero del Colegio Mayor, para dejarlo

seguidamentey quedarcomomayordomodel mismo,durantevarios años.

18-9-1579añospor cap0 del dho Colegio probeyeronpor plateroa Llorente

garcía,y0 destava de Alcalá e mandaronque si algúnsalariose le dabaal dho Juan

Fco. no corrani sele paguedesdequeconstaseque no hazedhasobrasde colegio. El

q01 cap0seprobeyóanteel licenciadoayllon, comosecretario[de la hacienda]’45.

Juande Mesa (¿pintor?) alquila unas casas en la Calle Mayor que eran

inicialmente y pertenecíanpor censoa su suegroLlorente García(platero); como el

142 LeónTello, Pilar: ob. cit. Madrid, 1979.

143 AHMAH.: L/111, L/112 y L1113.

144 AHN (M).: Universidades.Legajo/574/3.

145 AHN(M).: Legajo914-F, pág. 359 (Libro Becerro).
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citadofamiliar no pagó el censoen el plazo debido, él,“haze el beneficio al Colegio

Mayor... “146~

El platerovivió en casaubicadaen la zonade la Almanjara. Da los lindes,

situadadetrásdel monasteriode los PP.dominicos,en y la plazade la Almanjara.

GARCÍA ORDÓÑEZ JUAN. DORADOR DE PLATERO.

(Documenton032).

GIL (XIL) DE HENA (1596/1602)’~~

Como platero le encontramosen 1596 pagandoel impuestodealcabalas.

Debeser: Gil deHenao Ena, que ejercede marcadorvarios años.

En 1619apareceviviendo en la Calle Mayor.

Participaenel juicio que la Inquisición hacea Ma de la Cruz, viuda de Juán

Guillén, platero’48.

El apellido Ena estápresenteentre los platerosde Canarias’49y otros que

150

pasarána América, comohademostradoEsterasMartín

146 AHN (M). Universidades.Legajo 1 1-F.

14’? Archivo Generalde Simancas.Legajo/574/3.

148 AHN (M).: Inquisiciónde Toledo. Legajo/84,n” 42, 1631.

149 El apellido Ena lehemosencontradoenGranCanariascomomarcade contrasteo marcadorde
un cáliz de origenmejicanodela iglesiade Gáldar(GranCanarias),junto con otrasdos más,unaes la
marcadeMéjico y laotrade castillosobrebandassinuosasde hacia1600.HernándezPerera,Jesús:La
Orfebreríade Cananas.Pp. 171, y 305 nosmuestralos Punzonesde Méjico endondepresentael dibujo
del apellido citadojunto con las marcas dichas. Asimismo EsterasMartín, Cristina: La orfebrería
Hispanoamericana.Custodiade la IglesiaparroquialdeFuentesdel Maestre,p. 29.

“~ Custodiade la Iglesia parroquial de Fuentedel Maestre.México. 1662. EsterasMartín, C.:
PlateríaHispanoamericanaSS. XVI-XIX. ExposiciónDiocesanaBadajocense.Badajoz,1984,
p. 29
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GILIERI, PEDRO (1800)

Enjunta del día30-XI-1800el Cabildode Ntra. Sra.de la Misericordiaacuerda

pagar“para el maestroplateroD. PedroGilieri, 1800 Rs”’5’.

GÓMEZ DELGADO MANUEL (H. 1716-1736)

1714. Ingresacomocofradede la Cofradíadel Cristode los Doctrinos.

1724. Continua la tasaciónde unasalhajas de plata, que su hermanohabía

iniciado comocontraste,el año precedente:

“En la ciudad de Alcalá de HenaresA 20-3-1724,antedicho Sr. Corregidor,

pareciópresenteManuelDelgado,platero,vecinode estaciudady nombradoparatasar

y pesarla platay demásalhajasinventariadas..~í52”

1724. Estáentrelos componentesde la Cofradíaparatomarel acuerdode sacar

— 153

en procesiónal SantoCristo. Hechopoco frecuentedurantecientosde anos
Seestableceun pleito entrela Parroquiade Arbancóny el plateropor el quela

primerale reclamala lámparacontratadao el importe adelantado’54.(Documenton0

47)

1727. Realizatrabajosparala Cofradíadel Cristo de los Doctrinos.

22/511727.Encontamosel apunte “Pago de una lámparade plata a Manuel

GómezDelgado

<<los quinientosy quarentaRs,quepagóa ManuelGómezDelgado,platero,

~ Cabildode Ntra. Sra.de la Misericordia.Libro deAcuerdos.Juntadel 30-XI-1800.

152 AHMAH.: Testamentaría.Legajo838/2. Sello IV.- 20 maravedíes.1724(folio vuelto).

‘ss AHMAIH.: Libro de Actasde la Cofradía,ob, cit.

‘~ AHP.GU. Protocolon0 3.526. EscribanoRafaelAberruche.
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por quentadel costede unalámparade plataquea pocosdíasseha puestoen la Iglesia

del Ssmo.Cristo de los Doctrinos,supesotreintay seisonzasy media,habiendosido

el pagotreinta y dos porque las quatro onzasy ma restanteslas dio de limosna D.

PedroGómezDelgadocofradey los diezy ochoRsrestantesquegastóel JuebesSanto

en el adornodel altar...>> ‘~. (Documenton0 48)

1727. Aporta unaspiezasparael altar que organizaron,con gransolemnidad,

los Mercaderesde Pañosy Sedasen la Plazadel Mercado’56.

Estaseran: dos salvillas, unagrande,otra pequeña;dos bandejasunanuevay

las doscon rótulos que dicen: Caballeroy Delgado;en las salvillas Delgadosólo; una

diademacon 6 piedras,dosverdesy dos azules.

1730. Es elegidoPriostede la citada Cofradía.

1736. Se refiere su defunciónen las Actas de la Ermita del Cristo de los

057

Doctrinos

GÓMEZ DELGADO PEDRO (1658-1753...?)

En 1646 encontramosal vecino de Alcalá PedroDelgadocomotesorerode las

alcabalas.Es posibleque guarderelacióncon nuestroplatero.

El hechode no constarel primer apellido de éstepuededeberseal mismo

motivopor el queal orfebresele conozcatambiéncomoPedroDelgado, o por tratarse

158

de un familiar suyo

155 AHMAH.: Libro de Acuerdos.Año 1.727. Folios 131-132.

156 Muñoz Santos,M~ Evangelina:Fiestasbarrocasdel Primertercio del s. XVIII. Canonización
de SanEstanislaode Koskay Luís Gonzaga.ob, cit, pp.795-8ll.

157 Actas del libro de la Cofradía,ob, cit, p. 115.

~ AIHMAH.: Libro n0 13.
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1658. “Por Poloniaguillen de los angelesa de entregarun lanparinde platade

pesode quin9eon~asa nuestraseñoradel ospital de antocana[Antezana]destavilla,

dentrode dosmeses.Penade excon mayorquese le notificó dijo lo cumplirádoy fe=

P0 delgado(rubricado)’59.

Esta cita nos rompe un poco el hilo de su biografía, pues según el dato

precedentedebetratarsede otro plateroconel mismonombre,seguramentesupadre,

ya quees imposiblequevivieratantosaños.El hechonos desvelala existenciade otro

taller regentadopor un padrey dos hijos continuadoresdel oficio.

Consideramosque debiónaceren torno a 1679, puesal hacerel inventario de

los bienesdel difunto don JosephAntonio Montaña,correo real, en presenciade su

curadorAntonio del Rio y Álvarez, tasacomo contrastede la ciudad los objetosde

“plata, diamantes,oro y aljofar” y concluyediciendotener “zinquentay nueveaños

poco más o menos”‘~.

Sin embargoal hacerseel Catastrodel Marquésde la Ensenadaen 1753, está

con setentay dosaños,por lo quedebió nacerhacia 1681. Comovemosla diferencia

espocaperoparecemásviable laprimerafecha,ya queen 1694apareceen las cuentas

de la Parroquialde Mondejarreparandopiezas, fechaque le situa en la edadde trece

años, lo quenospareceexcesivaprecocidadpor inusual,ya quesóloun hijo o familiar

de plateropodríaestaracostumbradoaver y realizarlas piezas,datoquedesconocemos

de él; y, quelo frecuenteeraqueconesaedadestubierainiciandoel aprendizajeenel

taller familiar o dealgúnconocidoplatero.

Deducimosque, efectivamente,debió tratarsede suprogenitor.

‘s~ Archivo ParroquialdeSan Pedroen laMagistral. Libro de difuntos. ob, cit, p. 23.

‘~ AHMAH.: Legajo700/1.
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CRONOLOGÍADE SU ACTIVIDAD PROFESIONALY FAMILIAR.

En 1693 vive en calle Mayor (Padrónde vecindario).

En 1694 hacearreglosparaMondejar.

En 1701 se le nombracontrastede la ciudad conjuntamentecon Francisco

161

Gutiérrez
En el mismoaño ingresacomocofradedel Cristode los Doctrinos’62.

(Documenton0 49)

En 1711 reformael cetrode los priostesde la cofradía’63.

En 1718 tasaunasmanillasde azofarde PedroGonzálezViejo, notariomayor

de la Visita eclesiásticade estaCiudad,presenteen las Casasdel Ayuntamiento,para

pagarcomo fianzalM.

161 AMAH (It).: Libro deActas.

‘~ MarchamaloSánchez,Antonio: El Cristode los Doctrinos de Alclá de Henares.1983. Libro
de Acuerdosde la Cofradíadel SantísimoCristo de los Doctrinos. Año 1701,p.l26, F.74,

163 “Acuerdos de laCofradíadel SantísimoCristode losDoctrinos. Lavísperadel señorSanJuan

Bautis¡a, a 23 dejunio de 1711, siendopriostede estaCofradíael SeñorPedroGómezDelgado,a su
costabiza y se pusoel adornode talla queguarnecela caradel arcodel Santo Cristo en blanco, y
después,en dichoañoel susodichoconalgunaslimosnasdoró el dicho arco, y compusolas araf¡as*,y
añadióel cetrode estaCofradía.

Eran dos lámparasde platade cuatromecherosy astil y rematede bronce. MarchamaloSánchez,
Antonio: Libro de Acuerdos.Año 1711,folio 95.

AHMAiH.: Legajo 810/1.
Margen:Tasaciónde las manillasconformeestán.

“le pusepresentelamanillasqueensucumplimientoaPedrodelgado(sic) Platero,y Contraste
destaCiudadelqualparael efecttoqueenel se espresalas Pesóy tubieronConformeellas están,treinta
y quatroadarmesy medioCondiferentesgramosde oro y los Candadillosde plattay . . .negrasy cada
unada onze bueltasestandozerradasy balenochocientosy zinqueentaRs de Vellón y an lo declarado
a su savery entendery lo firmo doy fee.

Comocontraste= Antte mi
PedroGómez Pedrodel Zerro

Delgado(rubricado) (rubricado)
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En 1719 haceun inciensarioy trabajosparala citadaCofradía’65.

(Documenton0 50-51)

En 1723-24aparecetasandocomo “contrastey platero” en el inventariodeDon

Benito de AntequeraCaballerodel HordendeCalatrava,y doñaJuanade Gainzapor

fin y muertede los mismos,anteJuande las Heras,Procurador’66.

En 22-10-1727se cita su casay piezascedidasy realizadaspor él para la

procesióncon motivo de la canonizaciónde los santosEstanislaode KosKa y Luís

167

Gonzaga
En 1731 Aparecejunto conFranciscoRiesgolabrandounasandasde platapara

la Cofradíadel SantísimoSacramentode Mondejar, costando8330 maravedises’68.

1733. Continúacomocontrastenombradoporel Ayuntamiento’69.

1738. Está“como maestrocontrastede la platay diamantes,esmeraldas,oro y

aljofar, tasandolas distintas y abundantesalhajasde don Antonio Montaña,enel que

170

dice tener “59 añospoco máso menos”, ya citado anteriormente
En 1739 siguecomocontrastede la ciudad.

En 1740se le cita enel Padrónde vecindarioconcuatropersonasa su cargo:

Su esposa,su hermana,hijo y la criada:

165 MarchamaoSánchez,Antonio.: ob. cit. Libro de AcuerdosApéndiceVIII (1719), ff. 103-104.

166 ARMAR: Legajo 838/2. 1723.

167 Muñoz Santos,M~ Evangelina: “Fietas Barrocasdel primer tercio del s. XVIII. Canonización
de los SantosEstanislaode Koskay LuísGonzaga’.ob, cit, pp: 795-812.

‘~ RevistadeEstudiosdelainstituciónMarquésdeSantillanadeGuadalajara.Wad-al-hayara.1974.
p. 386.

169 AHMAII.: Libro de Actas n060.

170 AMAH(H).: Legajo 700/1(1738).
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“Pedro GónezDelgado, 4 personasen calle Mayor”’71.

En 1741 donadospinturasde <<armados>>a la Cofradíadel Cristode los

Doctrinos’72.

1743. Continúacomocontrastede la ciudad’73.

En 1747esla última citaqueapareceen el Libro de AcuerdosdePedroGómez

Delgado’74. (Documentosn0. 53-54-55)

En el padrónde vecindariodel año 1750, formadoparael repartimientode la

contribucióndecuarteles,aparececon 16, que debenser los realesque debepagar’75.

En 1753 enel Catastrode Ensenada,aparececon 72 añosy tres personas,su

hermanaCatalinay sucriadaM~ Rubio, ganandodocerealesde jornal’76.

(Documenton0 56)

En 1761 en la calle Mayor aparecesuhijo, PedroGómez,maestroracinero,y

ya no apareceél.

GONZÁLEZ ALFONSO (1496)

En las PropiedadesdeSantaMaría la Ricade Alcalá deHenares,encontramos

estareferencia:“CatalinaGon9ález,mujerquefue deAlfonsoGon~ález,platero,vecino

“‘77

destavilla deAlcalá traspasólas tres partesquella tiene en la viña de la cantera

“‘? ARMAR.: Legajo274/1. PadróndeVecindario.

“?~ MarchamaloSánchez,Antonio: ob, cit, pp: 56-57.

“?~ ARMAR.: Legajo/274/1.

174 Marchamalo,A: Libro de Acuerdos,ob, cit, p. 109.

175 ARMAR.: Legajo 274/12. (1750)

~76 ARMAR.: Catastrodel Marquésde laEnsenada(1753).

“?‘? AJIMAR.: Legajo/189/1.
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GRAS ANTOLIN DEL (1794)

Hijo de Domingo del Gras.

En 1817 está en Madrid y realiza unaspiezas: vinajeras y salvillas. Firma

DL/Gras -Marcasde Madrid-.

“PuedetratarsedeAntonio de Grasquienprocedentede Alcalá de Henares,pide

su admisión en la Cofradíade Toledoel 7 de mayode 1792178, quizás, después,la

pidieseen Madrid o dealgúnmiembrode su familia.

GRAS DOMINGO DEL (1764-1797)’~~

28-6-1763. Envía un memorial al Ayuntamiento con la pretensiónde ser

aceptadocomovecino,en el quenos desvelasu origen italiano, “natural de la ciudad

de PisaenToscana”,habitanteen estosReinos de España,los 12 enBarcelona,y los

8 en estade Alcalá de Enares,que tengo44 años.

Mi mujer se llama NarcisaPomareda,y esnaturalde la ciudadde Barcelona,

y tiene 40 años.

Tengo seis hijos, la primera se llama Eulalia y tiene 16 años, el segundo

Antonino y tiene 13 años,la terceraMadalenay tiene 11 años,la cuartaAntoniay tiene

8 años, la quintaJuanay tiene 6 añosy el sexto Marianoy tiene4 años”’~

“?~ Ramírezde Arellano: Historia de la OrfebreríaToledana.Toledo, 1.915. Gras (Antoniodel),
vecinode Alcalá donde fue discipulo de D. JaimeYafiez. Pidió su admisiónen la Cofradíade Toledo
en7 demayode 1.792 y pasóalos talleresdelos aprobadoresManueldelaPlazay ManuelRodríguez,
siendoadmitido eldía 13 delmismomes.

178 AMAH (H).: Universidades.Legajo/32613.

‘~ AHMAH.: Legajo 32613.
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En 1770 dice vivir en la calle Mayor’8’ y quegana 180 ducadosal añopara

efectode contribución.

En 1771-72continuaen el número81 de la calle Mayor’82.

19-2-1776.Es elegidocomo contraste.

1790. Se le nombra“contrastedeoro y plata”183.

El 19 de octubrede 1790 se pagaron420 realesa Domingo Delgráspor la

hechuradeunjuegodevinajerasdeplataconsalvilla y campanilla,unportapaz,hisopo

y bujía que pessóen total 50 onzasy 10 adarmesde dicho metaW’8.

“185

1792-5-1.Vuelve a sernombradocomo tal “contrasteplatero
186

1793. Es reelegidoen el cargo
1796 y 1797 seguiráen el cargode contraste.

En 1797encontramosa Domingodel Graspagandoalquilerde la casaen la que

vive en la Calle Mayor, al Cabildode Ntra. Sra.de la Misericordiade Antezana,por

187

importede 400rs.

181 Casapropia deD. JuanFernández,Racionerode la SantaIglesiaMagistralde estaciudad,y paga

por ella 28 ducadosanuales.

182 AJIMAR.: Padronesdevecindario.Legajo/274/18.

183 AHMAR.: Libro/113.

184 Marchamalo,Antonio y Miguel: Ob, cit, p. 444.

185 ARMAR.: Libro/liS.

186 AIIMAR.: Libro/l 16.

‘a’? Libro de Acuerdosdel Cabildode Ntra. Sra. de la Misericordia(1795-1806).Fol. 25 y0.
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GUILLÉN ALONSO EL VIEJO, (Plateroy Heredado)’88

En 1577 se realizaun reconocimientode censosobreunacasa,y al hacer los

lindes, dicen: “calle empedrada,fuerade la Puertade Santiago,linda casade alonso

Guillén, platero, continúaen 1582’~~”.

Pleito de Alonso Guillén, platero, contraCristobal de Llanos Gallineros. Al

hacer el trato, hace la siguienteaclaración: “hipotecamosunascasaspor mi de mi

moradaqueyo tengoen estavilla de Alcaláen la calleMayor della quealindan de la

unapartecasasque fueronde Miguel Ruiz, platero, que de presenteposeeJuande la

Cruz’~”

En 1604, sele hacecargode250maravedísquede censoperpetuopagaa esta

villa, sobreun solarfuerade la puertade Santiago,que fue de Garcíade Poyatosy fin

de la pagaquesecumplió por SanJuanpasadode 1604’~’.

25-2-1605.Le encontramosestableciendoun pleito contraLorenzoHurtadode

Santaren,sobreunascasasen la calle de la Tocinería,que teníanuno frente a otro y

porqueel dicho Alonso Guillén no supofirmar, a su ruegolo firmó un testigo”.

GUILLÉN ALONSO EL JOVEN (1596~1619)¶92

“Iten se le hacecargode 250mrs quede censoperpetuopagaaestavilla Alonso

Guillen, el viejo, platero, sobreun solar fuera de la puertade Santiagoque fue de

188 ARMAR.: Legajo574/3.

189 ARMAR.: Legajo 435/5.

180 ARMAR.: Legajo 1098/3.

191 Al no constarel apelativo “el viejo, o el joven”, no sabemosacual de losdos se lo aplicamos.

182 AMAR (It).: Legajo 274/2 y Legajo 574/3.
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Garcíade Poyatosy quede la pagaquesecumpliópor SanJuanpasadode seiscientos

cuatro (16O4)’~~.

En el Corral de Faraz ya apareceAlonso Guillén. Posteriormenteharán

sucesivosreconocimientos,de ahí queaparececomo propietario de unascasasen la

calle Mayor, que fueron, inicialmente,de JuanFaraz’94.

Hipotecasde J. Méndezde Contreras,mayordomode juros y censosdeste

collegio 195•

Alcalá [otra] cartacontra Alonso Guillén, platero y su mugerde quantíade

cientoy beyntey seismill mvs de capital.

Conocemosdocumentalmenteotro pleito que establececontraotro vecino de la

villa.

GUILLÉN AMBROSIO (1619)~96

GUILLEN JUAN(1596..

Su mujer, Maria de la Cruz, ya viuda en 1631, esjuzgadapor la Inquisición,

siendotestigoGil de Hena,platero, quienmurmurade ella anteSebastiánde Torres,

y éste la acusajunto a Isabel Ruíz de supersticióny hechicería,en “descargode su

~ AHMAH.: Legajo 574/3, pág. 388 y.

194 AHMAH.: Legajo25-F.

195 AHN.: Secciónde Universidades.Libro de registro 31-F, pág. 221.

196 AHMAH.: Legajo274/2.

197 Legajo574/3.
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GUTIÉRREZ FRANCISCO (CONTRASTEY MARCADOR)’99

Hijo de Julián Gutiérrez.

En 1683, envíaun memorialal Concejosolicitandola píazadejadaporsupadre,

difunto, haciendovaler su derechode plateroe hijo del precedenteen el cargocomo

“contratey marcadordurantemuchosaños”, siéndole ~

En octubrede 1698 le encontramoscomoencargadode la limpieza y aderezo

de la platadel Colegio Mayor. (Documentosnos 58-59)

En 1699 continúaenviandoun memorialde lo trabajado.

6-4-1699aparececomo contrates,continuandohasta 1701, ejerciendolacon

Pedro GómezDelgado, comocontraste,de oro y platadesde9-4-1701hasta1704.

30-1-1700,sele pagapor el reparode las mazas.(Documenton0 57)

Hacia 1710 contaba50 añosy aúnestaráen el censode 1719201

GUTIÉRREZ JULIÁN (1656...)

“30-1-1636Se le abonan58 Rs del aderezo,blanqueoy bruñido de las mazas

y unasfundasque sehicieronparaellas”. (Documenton0 60)

16-1-1656estácon Juande Zevalloscomomarcador202.

20-2-1658, se le nombra como marcadorjunto con Jerónimo de Zeballos

poseedordel punzónde contraste.

~ AHMAiIL: Legajo 1041/2.

200 AHMAH.: Legajo/1041/2.

201 ARMAR.: Legajos274/6 y Legajo274/7

202 ARMAR.: LibroIl8, p. 234.
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8-2-1659,sigueen el cargocon Jerónimode Zeballos203.

14-1-1660, desempeñalos dos cargosde contrastey marcador.

(H. 1665). Realiza el copón de las Religiosas de Nuestra Señorade la

Esperanza,conmarcaen el interior dela peana:CastillosobreAlcalá (frustraen parte)

y G!TERE.

16-4-1667,aparececomocontrastey marcador2c4.

26-1-1668,continuaconel doblecargo.

En la Custodiaprocesionalde la parroquiade SantaMaría la Mayor, destruida

en la contiendacivil, actualmenteen la parroquiade SantaMaría de los Jesuitas,según

Cruz Valdovinos, estásu marca; sin embargohemoshechosu estudioy fotografiado

la marcay no guardarelacióncon la del copóncitado. Desconocemosde quienes la

que aparecejunto a la buriladay el castillo, marcade localidad,puesaunquefrustro

si podemosidentificarlocomode Alcalá205.

29-4-1682, se le sigue nombrandocontrastey marcador, cargos que había

desempeñadodurantemuchosaños206,comoreferirásuhijo en un memorialqueenvía

al Ayuntamientosolicitandola plazavacantepor el fallecimientode supadre.

203 ARMAR.: Libro/20.

204 ARMAR.: Libro/24.

~ Muñoz Santos,M~ E.: Custodiay Cruz procesionalde la parroquiade SantaMaríade Alcalá
de Henares.AIVEHVH. AlcaládeHenares,Noviembrede 1994,PP. 625-631. CruzValdovinos,J.M.:
La platería,ob, cit, p. 118.

209 ARMAR.: Libros/22, 23, 24 de la ActasCapitularesdel Ayuntamiento.
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GUZMÁN GASPARDE (1560-1584)

Uno de los mejoresplaterosde la orfebreríacomplutensede la segundamitad

del s. XVI, junto con los Faraces,Escobedo,Miguel Ruiz,..

1-11-1560.Se le encargaunascrismerasparala parroquiade Torrejónde Ardoz

(Madrid)207.

1567. Estálaborandoparadiferentespueblosdel alfozcomplutense,entreellos:

Camarmade Esteruela,en donderealizaráun vasode plata parala comunión

de los legos,percibiendola cantidadde 3.640 mrs de la parroquia208.

2-3-1569.Realizareparosde diferentespiezasy algunasnuevasen la parroquia

de la Asunciónde la Villa de Meco, percibiendola sumade 2.889mrs2c~.

5-3-1569. De nuevo hace otro vaso de comunión de los seglares,para la

parroquialde Daganzode Arriba, por el que recibirá 884 mrs.

20-12-1569.Le encontramosenAnchuelo,paracuyaparroquialharealizadoun

vasode comunióny la custodia,cobrando24.788mrs

5-11-1570. Percibe 44 rs y 2.118 mrs, por la realización de un vaso de

comuniónparala parroquiade Pozuelodel Rey211.

5-11-1570.En la parroquialde Anchuelose le entregan51 realesy 22 mrsque

~ EstebanLópez, Natividad: La plateríaen laDiócesisde Sigúenzay Atienza. 1992.
Libro de Fábricade la parroquiade Torrejónde Ardoz 1570-1604.

~ EstebanLópez,Natividad: ob, cit. Libro de Fábricade laParroquiade CamarmadeEsteruela.
1540-1579y 1579-1608.

~ EstebanLópez,Natividad: ob, cit. Libro de fábricade laParroquiade Meco 1569-1620,f. 40.

210 EstebanLópez,Natividad: ob, cit. Libro de Fábricade laParroquiade Anchuelo. 1560-1614.
sf.

211 EstebanLópez,Natividad: ob. cit. Libro de fábricade laParroquiade Pozuelodel Rey. 1563-
1603. sf.



675

se le debíanpor hechurade unaampolla212.

Dentro de los pueblosde Guadalajaraparalos que trabajó tenemos,ademásde

algunapiezacitada:

16-9-1575 cobra 48.802 mrs; el 14-10-1576se le abona la cantidad de 50

ducadosy otro de 300 Rs.

18-10-1577.Vuelvea cobrar50 ducados.

21-8-1578.Percibe18.650mrs; terminandosede abonarlela obrael día28-10-

1581 conel pagode 16.592mrs.

27-12-1579.En la parroquial de Monasterioaparecerealizandoun vaso de

comuniónpor el importede 69 realesy 24 mrs.

14-3-1577.Le encontramosnuevamenteen Pozuelodel Reycobrando262.757

mrs por un incensarioy unacruz.

12-11-1578.Se le abonan2.678 mrs porunacruz y unascrismeras,de la misma

localidad.

5-5-1579. Para Valdeavero realiza dos vasos de comunión y un cáliz,

percibiendopor ambaspiezas,4.459 mrs213.

Su marcadispuestaen dos líneas,G/GUZMAN, seencuentraen la cruzdel Museo

de Valladolid214, en la cruz procesionalde Bujalaro (1567) y en la custodia de la

Catedralde Sigúenza(1567),queseconserva.

1581. ParaCogolludolabrael incensariodeplatade 15.606mrs y el pie de una

212 EstebanLópez, Natividad: ob, cit. Libro de Fábricade la parroquiade Anchuelo. sf.

213 EstebanLópez, Natividad: ob, cit. Libro de Fábricade Valdeavero.

214 BrasaEgido, J.C.:La Plateríade Valladolid, p.173.
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cruz de alquimiaplateadaparala Iglesiade santoDomingode Pozuelodel Rey 214~

Labra diferentescruces la de Bujalaro, Pioz (1567) y posteriormentela de

Trijueque,y la del Casarde Talamanca,desaparecidacasi en su totalidad215.

En 1566-67le encontramosrealizandoun vasode platay un cáliz parala iglesia

deTorrejóndel Rey; pero no fueron las únicaspiezaslas labradasparalas provincias

de Guadalajaray Madrid, sino querealizóobrasparaGalápagos,Moratilla, Anchuelo,

Camarma,Cobeña,Valdeavero,Escariche,Pozuelodel Rey.

ConjuntamenteconAlejo Ortiz, haceun vasoparala comunión,para la iglesia

de Pozuelodel Rey.

En 1573 realiza unacruz de guión paraMoratilla de los Meleros y cobró 6

ducadospor marco.

En 1576, junto con Antonio Faraz realiza la Cruz Procesionalde Pioz

(Guadalajara).El cobray las marcasson de A. Faraz216.

Curiosamente,dado que el Colegio Mayor poseíasu propio platero, Juan

Francisco,en estasfechas,le encontramosrealizandoun cuñode plataparala Cámara

rectoral:

“A Guzmán, platero, Vn0 de Alcalá por libramiento de beynte y nueve de

noviembredel sesentay sieteaños(1567) y cartade pagodel dicho dia e mesy año,

tresmill y trescientosy treyntay ocho mrs, los ochopor abrirun sello parala Cámara

rectoraly demáspor lo que pesola plataque son ochorealesy m0 y lo demáspor la

manezueladel sello”.

214 AlmudenaSánchezPalencia:A.E.M. XIII (1976),p. 117.

215 Crúz Valdovinos,J.M.: Historiade lasArtes Aplicadase Industrialesen España.1982.p. 101.

216 ARN (M).: Secciónde Universidades.L/722-F. P. 158 (1567).



677

Por sugerenciadel Vicario realizó la mayorpartede las copasdecomuniónque

en los pueblosdel alfozcomplutenseaparecencitadas:Anchuelo,Camarma,Cobeña,

Daganzode Arriba, Escariche,Pioz, Pozuelodel rey, Talamanca,Valdeavero.

(Documentosn0 61-62-63-64-65)

Conocemossupaternidaddel tambiénplateroMARTÍN DE PAU, del quenada

sabemosmásque el estaravecindadoen Alcalá en 1599 218•

HENA O EGENA JUAN DE (1619).MARCADOR219

HERNÁNDEZ BARTOLOMÉ (1.560-79)

Se conocesu autoríaen el cáliz de Loechesy de la copaparala comuniónde

Talamanca220.

Documentadohasta1579. Algunaspiezasllevanpunzónde marcador,cargoque

detentaría,pero queno podemosconfirmarcon el aval de las Actasdel Concejo,pues

faltan las mismasde variosaños.

HERNÁNDEZ GABRIEL (1.596)221

19-11-1605.Se realizael finiquito del importedebidopor Don Juande Tapia

de la Cámara,por obras realizadasparaél; su importe de ochentay cinco realesy

~ Cruz Valdovinos.J.M: Madrid en el Renacimiento.ob, cit, p. 262.

218 Cruz Valdovinos, J.M.: Madrid en el Renacimiento,ob, cit, le atribuye una supuesta

nacionalidadfrancesa.

219 ARMAR.: Legajo 274/2.

Cruz Valdovinos,J.M: Madrid en el Renacimiento.Alcalá de Henares,1986,p. 262

221 AMAR.: Legajo574/3.
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medio son abonadospor el Licenciadodon Luís Tapia de la Cámara,hermanodel

finado, comoalbaceadel mismo.

“Digo yo grabielfernandezplatero,y0 destava que recibi del señorlicenciado

Luis de tapia y Camaraochentay cinco realesy m0 quemepagopor el señor Doctor

Jn0 de la Camaraque seaen gloria conlo qual medoy por contentoy pagadode todas

las quentasyerros de quentasque ayamostenido y lo remito y perdono...ypor la

verdadlo firme de mi nonbrefechaa 19 diasdel mesde nobienbrede 1605 años222.

HERNÁNDEZ GONZALO (1575)

Demostrósusuficienciaanteel Vicario General,en el PalacioArzobispal223.

En 1567, como dijimos, en unión de su hermanoMarcos y Dávila Cimbrón

realizóla lámparaparaSanDionís.

La parteque habíade hacer ésteerael vasode en medio, las cadenas,y las

sirenasque sujetabanéstas.

Segúnel Sr. Condede la Viñazatuvo otro hermanollamadoJuan224•

ARN (M).: UniversidadesGeneral.Clero. Legajo/3607,folio 22 dellestanientode don Juan

Tapiade la Cámara.

223 Sabemoscomo los orfebrescomplutensestenían que exaniinarseen Toledo; desconocemos
cuandocesóestacostumbreparahacerloanteelVicario de Alcalá, en su palacio.

~ Ramírezde Arellano: ob, cit, p. 279.
La obraen cuestióndada su calidadartísticamereceserreferida, nos lo cuentanasí:..“Son

contratantes,de unaparteel canónigoobrero D. PedroManriquede Padilla, y de la otra los plateros
Diego Dávila Cimbrón, Marcos Hernándezy Gonzalo Hernández,vecinos de Toledo. Según las
condiciones,habíadetenertrescuartasdeCastillade diámetro;el basodividido endos fajasiguales,la
unade bocelón,escociay cornisadondeirían las <<historias,armas,terminose virtudes>>, y en
laotraparteniños.Las historiaserancuatro,separadasporcariátides,y sobre6staslasvirtudessentadas.
En el plano de la escociaentraríanlas leyendas...Ademásde las cuatro historiascitadasllevaría 16
virtudes, 4 pasajesde la vida de sanEugenio,4 doctoresen bajo relievey otros 4 santosde los que
estabansepultadosenSanDionis. todala lámparaseríadeplata, exceptola vacíaqueseríade cobre y
habíade pesar73 marcos,quese lepagaríanpartea onceducadosy seie realesy parteadiez ducados
y seis realeselmarco, en tre veces:laprimera al empezarla obra, la segundaal medirlay laúltima el
día de laentrega.(PérezSedano-Zarcodel Valle). Ramírezde Arellano: ob. ct, p. 247-48.
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HERNANDEZ(FERNÁNDEZ)MARCOS(1574-1576)(COMPLUTENSE,MARCHA

A TOLEDO)

“Uno de los másgrandesartistascastellanosdel siglo XVI”225.

Vecino en 1574 y 1593de Alcalá226. Ya en 1567 y 1585 de Toledo.

El 9 de mayo de 1567, firmó con su hermanoGonzaloy con Diego Dávila

Cimbrón la escrituaparahacer la lámpara,queel Cabildo Catedralde Toledoregaló

a la iglesiade SanDionísde Paris,por la cesióndelcuerpodeSanEugenio,realizando

en ella el vasoprincipal de abajo.

En 1574 vivía en Alcaláy fue llamadopor el cabildo Catedralde Toledopara

tasar los facistoresdel coro que habíahechoVergara“el mozo”. Hízolo en unióndel

famosoFranciscoMerino, en representacióndel Cabildo,y por partede Vergara, el

florentino J. BautistaPostiguiani.

En 1585 tasó el Cristo de plata de SanJuanBautista, que habíahechoparael

relicario de la Catedral,Diego de Valdivieso; y en 1593, tasóel arcade las reliquias

de SantaLeocadia,obrade Merino (Con PérezSedano,Zarcode Valle)”227.

GONZÁLEZ EDUARDO (1880).

Restaurados cañonesdel cetrode los priostesqueestabanrotos, asícomo los

rematesde platade la cruz del Cristo. En la facturade estosúltimos el orfebreindic

225 Cruz Valdovinos, J M.: La Platería,ob, cit, pág. 257. Viene relaciónde él en Ramírezde

Arellano, Rafael.

229 Las referenciasquetenemosdeél sonbibliográgicas,puesenlos libros de Actasdel Concejo
no consta;bienesverdad, quecomo hemoscitado,faltanvariosañosde las mismas.

227 Ramírezde Arellano: Historia dela OrfebreríaToledana.1919. p 279.
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que los <<encontrómuy estropeados>> 228•

HURTADO BARTOLOMÉ (1553~156í)229

Suscasasestabanjunto al Corral de JuanRamírez.

En 1561 estáen el Censode alcabalasdel Archivo de Simancas.

“230

“Seráen 1596 cuandoencontremos:“La de Hurtado,viudacosturera
El hechoque tanto en 1549 se le cite Hurtado, platero, indica que debíaser

muy conocido. Posiblementefuera el que marchó a Toledo acompañandoa Pedro

Serranoparaser examinadode marcador231.

HURTADO JUAN (1549~1596)2í2

Posiblehijo de BartoloméHurtado.

Vive en la calle Mayor, en las casasjunto al Corral de JuanRamírez.

En el ColegioMayor le encontramoscomoacreedoren unarelaciónpresentada

por el sacristán.

JIMENEZ (1561) (A OBRERIA)

LEÓN JUAN DE (1539)

~ Marchamalo,Antonio: El Cristo de los Doctrinosde Alcaláde Henares,ob, cit, p. 100.

229 ARMAR.: Legajo 60-F. Censos.Folio 506.

230 ARMAR.: Censodepoblaciónparael pagode alcabalas.Legajo574/3.

231 ARMAR.: Libro 20 de Actas del Concejo.

~ ARMAR.: Legajo 574/3.
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Hace de tasadorjunto con PedroMuñoz en el reparode los cetros de Juan

Faraz. (Documenton025)

LÓPEZ DIEGO (1435)

LÓPEZ FRANCISCO(1619)233

LORANCA RODRIGO DE (1470)

Está entre los firmantes de la Concordiapara la construcciónde la Capilla

Mayor de Santa María entre el Cabildo del Hospital de Antezanay el Cabildo

parroquial234.

MADRID SEBASTIÁN DE (MORISCO) (1596~í599)235

“Se rematóel arrendamientoa Sevatiande Madrid, plateropor quatroañosen

tres mil y trescientosy sesentay seis maravedíscadaun año, [este]es el último del

dicho arriendoque cumpleel día de SanJuande junio de noventay cinco anos”

[Margenderecho:J. Sánchez]

En el censode 1619 encontramosla relación de “Calle como venimos a la

pla9a” y en ella la referenciade la viuda: “La viuda de Sebastiánde Madrid”.

MADRID FRANCISCODE (1533-1549)

233 ARMAR.: Legajo 274/2.

~ FernándezMajolero,J.:ControversiaJurídicaInstitucionalenelAlcaládel siglo XVI. Hospital

de Antezana.Alcaláde Henares,1990,p. 58.

~ ARMAR.:1/10. Partidade casasde la calleMayor.



682

MARCOS SEBASTIAN (1561)

MÁRQUEZ (H.1498-1500...)

Poseemosun solo dato del mismo, la autoría en el Colegio Mayor de unos

“taponesde plata”, cuyo uso desconocemos;su fechaen 1500236.

MARTÍNEZ ALVARO (1561)237

MARTÍNEZ GALLEGO ALONSO (CONTRASTE)(1596)238

En 1596 cobra1.500maravedísde la mitadde su salariocomocontraste.

En 1597 seguirácobrandolos 1.500 maravedísconjuntamenteconAntonio de

Ávila, plateroscontrastes.

Así sucedeal año siguiente,junto con el contraste Ávila, cumpliéndoseel

contratoen Navidad.

En 1599 cobra 1.500 maravedís,suponemosque de una paga, percibiendo

despuésla otra, (no apareceÁvila).

En 1600se le abonan3.000 maravedísanuales.

El 13/1/1601.Este día nombraron como contraste de esa villa a Alonso

Martinez,platero,sobrela mitadde salarioy MicaelaDíaz, viudade Antonio deÁvila.

El 3/3/1601.En esteAyuntamientosevino anombrarpor contrastedeestavilla

solamenteaAlonsoMartínez,plateroconlos tresmil maravedíesde salario,no obstan-

~ ARN (M).: SeccióndeUniversidades.Legajo753.

~ Le hemosencontradodomiciliado en el barriode la Alinanjara.

~ ARMAR.: Legajo 574/3.
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te, lo que otra vez estádicho.

En 1602 poseelicenciaparaejecutarobrasen la archidiócesis239•

En 1603, se le nombracontrastey a Gabriel de Ceballos,marcador.

El 16-7-1604. En esteAyuntamientonombraronpor contrastede estavilla a

Alonso Martínez, platero.

Marcadorde plata: Gabrielde Zaballos.

El 12-1-1605.Continuaen el cargode contrastey marcadorde plata:

“Este día nombraronpor contrastede estavilla y por marcadorde plata de estavilla,

“240

por estepresenteaño a Alonso Martínez, sin salarioninguno
18-1-1606. “Este día nombraronpor contrastey marcadorde plata a Alonso

Martínez,conel salariodel añopasado”.

El 17-1-1607-1608,siguecomocontrastey marcador.

El 18-7-1614.Aparececomo contrastetasandounaspiezas(varias) que le ha

llevadoGabrielde Zeballoscomoartíficeencargadode las alhajasde platadel Colegio

de SanIldefonso, antesupresenciay la del sacristánal frentede la misma.

(Documentosn0 66-67)

El 21-6-1614 “se le abonan103 realesde la coronaque hizo a la Virgen del Val

y al Niño Jesús,quelas hizo por medio de estavilla”241.

En 1615, “En abril cobrasu mujer M~ Alarilla, por el primer libramientode

1615”. Se le aumentael salarioa5.000maravedís.

239 GutiérrezGarcía-Brazales,Manuel:Artífices y Artistas,del ArzobispadoToledano.ob, cit, p.

52...

~ Entendemosqueseguiríacobrandoel salario ordinariode tresmil maravedíescomocontraste;

el hechode decirsinsalarioharáreferenciaal cargodemarcador.

~‘ ARMAR.: Legajo 464/1. (1658).
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“Digo ana de alarilla viuda de al0 martinezPlateroy Contrasteque fue desta

villa querrecibi del sr. Xpobal de la camaramayordomodestava de alcalaquarenta

y nueverealesde vellon queme mandopagarlos señoresJustay rrejimientodestava

de lo quele quedoa deberde susalarioal dichoal0 martinezmi maridoy porno saber

firmar lo firmo por my Xpobal Mendezplateroy0 destava a oncede mayo de mill y

seiscientosy quinceXristobal/Mendez(rubricado).

Del tercio de fin deabril desteaño de 1615~~242.

MARTÍNEZ GASPAR (1561)

En 1561 apareceen el censocitado.

Le encontramosreferido en un poder notarial dado en Campo Real (1586)

relacionadosobre unasmanillas de plata;para su realizaciónse entregarondiferentes

piezasde plata. (Documenton0 68)

En 1595 hacede tasadorjunto conDiegoMuñozde un memorialpresentadopor

Miguel Ruiz al Colegio Mayor.

MARTÍNEZ, LA DE GASPAR(PLATERA, 1596)243.

Viuda platera, que debió regentarel taller de su marido, poniendooficial al

frente del mismo, constapagandoalcabalasen 1596~.

242 ARMAR.: Legajo/1050/1.

~ ARMAR.: Legajo 574/3.

244 Seg<mHeredia,Carmen:Váriasviudasdeplateroscontinuaronconeltallerdesumaridoabierto,
pero nunca fueronconsideradascomohermanas,de modo que ésta, concluye,debió sufrir examen.
HerediaMoreno, C: Estudiode los contratosde aprendizajeartítico en Sevilla...Sevilla, 1974.

No tenemosconstanciaquelaviuda deGasparMartínez,estuvieraexaminada,por lo quenos
inclinamosapensarque
seríade las queponíanun maestroal cargodel taller.
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MEDINA FRANCISCODE (1533)

MÉNDEZ CRISTÓBAL (1619)245

En 11/5/1615,firma en nombrede Ana de Alarilla, viudade Alonso Martínez,

a fin de que puedacobrarsu última y primerapagade 1615, de abril. (Deduzcoque

murió en la primeradécadade mayo), y posiblementequedóal cargodel taller de

Alonso.

MENÉNDEZ FRANCISCO (1596)246

MONTE DIEGO (HEREDADO) (1596.. .

Posiblementeseahijo de otro Montes de 1561 tambiénplatero.

Vive en unacasapertenecienteal ColegioMayor:

“La terceraque posse.. .p0 de... navarroen que ay quatro~ientosy sesentay

cinco maravedísde censoperpetuocadaañoen dospagadoestecumpleel día de San

Juande noventay cinco (1595)248.

En 1595vive en la terceracasade la décimaIsla de la Universidad.Paga1475

maravedís.Está desde 1595 a 1599 que paga a P0 de Cardeñosa[¿receptordel

Colegio?].

~ ARMAR.: Legajo274/2.

~ ARMAR.: Legajo574/3. Alcalbalas,Terciasy RentasReales.Año 1596.

~ ARMAR.: Legajo574/3.

~ ARMAR.: Legajo 1098/3, pág. 103.
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MUNOZ BARTOLOME (1549-1561)

MUÑOZ PASCUAL (1561)

MUNOZ PEDRO (1533-1551)

Conel apellidoMuñoztenemosvariosplaterosy nos inclinamosporpensarque

él debeser quienencabecela saga,atendiendoa la cronologíade las noticiasqueposee-

mos.

En 1537, quese le cita en el pleito deJuanFaraz,debíaser de medianaedad,

puesle encontramosdespuésen 1551 y 1555, paraperderselas mismas.

Los otros orfebrescon el mismo apellido serán: BartoloméMuñoz, quien le

encontramosen el censode 1549 y de 1561, y PascualMuñoz, másjoven, ya que

aparecepor primeravez en 1596.

Pocoes lo que sabemosde esteartífice y suactividad.

Las primerasnoticiasqueposeemosde PedroMuñozestánrelacionadasconsu

actividadde platero, quetrabajaen el Colegio Mayor de SanIldefonso. Contodo no

podemosafirmar,por ahora,quetuvierael título de tal, puespor estasfechasseestán

realizandopagosa JuanFaraz1, JuanFranciscoFarazy a él.

En “1534, a 13 de agostopaguea Muñoz platero, dos realespor adobarunas

pie9asde plata”.

“16 de septiembrede 1538 di a Pedro Muñoz platero, quinientosquarentay

quatromaravedíspor adobartapasy vinageras”249.

Le hemosvisto, comobuencompañero,cobrando,medianteunacéduladadapor

ARN (H).: Secciónde Universidades.Libro 653-F. pp. 149v y 165v.
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Manuel Correa,platero, “andanteen Corte”, el importe de un juro por cienducados

que se le libran en las alcabalasque compró en diferentes años, de Alcalá de

250

Henares
Estemismole citarácomoexpertoparatasarlas varasde los cetrosy el adobo

de las cabezasde los mismos,a su favor251.

En 1539 serealizala tasacióncitada, siendosu oponenteen la misma, Juan

León, como platero presentadopor el Colegio Mayor; quienesuna vez hecho el

juramentoobligado, lleganal acuerdo,de un ducadopor la hechura,la plata aportada

más el adobode las cabezas;siendoel mismo JuanFarazquien valoró su importe.

(Documenton0 25)

No tenemosla suertede queciten el orfebreque realizó el peso,por el que

hubieramosdeducidoel contraste,que detentabael cargo en aquel añoen el Concejo.

Nos inclinamosa pensarque lo realizó JuanFaraz252.

Cruz Valdovinos en la obra tantas vecescitada, aporta otras noticias que

recabamosparaincrementarsu actividad:

“Adobos de un cálizparaValdenuñoFernández(1539-1541),de otro cálizpara

Pezuelasde las Torres(1541)y sendascrucesde Lorancade Tajuña(1541) y Albalate

de Zorita (1547), hechurade unas crismeraspara Meco(1538), Rascafrias(1541),

250 “Sábado28-1-1553.Estedía PedroMuñoz platero,vecino de estavilla con poderquemostró

de ManuelCorreaplatero, andanteen Corte,presentóun previlegiode S.M. escrito en pergaminode
cuero e selladoconel sello realde plomo pendiente,por el cual parecequese le libra en las alcabalas
destavilla cien ducadosde juro que compró con el cual requirió a los dichos señoreslo cumplano
guardencomoenél secontiene.Los dichosseñoresleobedecieronconelacatamientodebido”.ARMAR.
Libro de actasn01.

251 Cruz Valdovinos, J.M: Los Faraces,plateros Complutensesdel s. XVI. Alcalá de Henares,

1987, p.47.

252 ARN (M).: Universidades.Legajo/867.
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DaganzodeArriba (cuentasde 1547), y Malaguilla (cuentasde 1550), y de variasobras

para Chiloeches: un cáliz (antes de 1540), cáliz con sobrecopa(1544), y cruz

procesional(acabadaen 1548)253.

Posteriormente,en 1551, serárequeridasu presenciapararealizarotra tasación

de los cetros,pero estavez el autorde los nuevosseráJuanFranciscoFaraz, siendo

sucompañerode tasaciónFelipeValderrama254.(Documenton0 27)

PARDO MARTÍN (1540)

Pasaráal Escorial.Vecino de Alcaláa partir de 1580.

“Pardo, quesiguióavecinadoenAlcalá (documentándosepagospor susaderezos

en piezasde la parroquial de Alovera en 1581, 1584 y 1586), continuósu actividad

paraEl Escorial.

Despuésde 1548 hizo los cetros,coronase insigniasde broncede las estatuas

de los Reyesde Judá, segúntrazasde suescultorMonegro.

“Y tambiéndorólas figuras grandesdel retablomayor, los escudosde armasde

los entierrosy otrasobrasparael serviciode la sacristía”.

Estaactividadfue tan satisfactoriaquea la muerte de Babia, en 1594, Felipe

II le nombróplateroreal conobligaciónde residir en Madrid o en El Escorial.

Peroen esemomentodesaparecenlas noticias del platero, que quizás murió

pocosañosdespués255.

253 Cruz Valdovinos,J.M: LosFaraces,ob, cit, p.48.

~ ARN (M).: Universidades.Libro 7-F. p.44.

255 Cruz Valdovinos,J.M: Madriden elRenacimiento,ob, cit, pp. 246-247.
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PASTRANA PEDRODE (1597).MARCADOR~6

El 8 de febrerode 1597 solicita anteel Corregidor, que Gabriel de Ceballos

cedalas marcasde la Villa “pues no son suyassinode la villa” paradesempeñarél el

cargode marcador257.(Aportamos fotocopiade susolicitud)

En el censode 1596aparecensin oficio: P0 de Pastrana,el mo~o,junto conP0

de Pastrana,el viejo, trabajadory Armandode Pastrana,su sobrino 258~

Ya habíamosencontradoentre los firmantes del Acuerdo de SantaLucía de

1515, el patronímicoPastrana,asícomo Ávila y otrosde posterioresplateros.

Margen: “PagalaPastrana,platero“259•

Vive en la calle de la Laguna, en casaspertenecientesal Colegio Mayor por

cesiónde unode los doctores:“La octavaposeeCatalinade Laybaviuda mugerquefue

de SevastiánMuñozen dos cientosy veyntey cinco mrs de noventay cinco años, hizo

reconocimientoanteBartoloméDiaz de Ontiverosen oncede jullio de mil y quinientos

y ochentay nuebeaños! la razónen particulardessecenssoestaen la relación q sacó

Collado en el quinto quadernoa hojas diez y siete! hipo reconocimientoPedro de

Pastrana,platero,y0 destavilla antefranciscode quintanillaen ochode junio de mil

y quinientos y noventay cinco como herederode la dicha Catalinade Leyba, su

suegra...

“Compró estacasaa Pasquallabrador2~,becinodestavilla

256 ARMAR.: Legajo574/3.

~ ARMAR.: Legajo/574/3.

258 ARMAR.: Legajo574/3

259 ARMAR.: Legajo4/1, pág. 228 (margenizquierdo).

260 Página228, margenderecho.
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1.- Pagaa J. Méndez U XXV... .225 mvs.

2.- Pagollano de 1590 N XXV... .225 mvs.

3.- Pagoastanabidadde noventay siete Ñ XXV

p0 la mugerde 10 pasqualpagadosastaS.F. de 99”.

Por consiguientevive hasta1593~94261.

La casala vendióa Alonso Pascual,labrador.

En 1593 hacede fiador de Gabrielde Espinosa262.

El 10-3-1599reunidala Capilla seproponeal Sr. Rr. si convienedar licencia

a Pedrode Pastranaparapodervender“unas casassobre las qualestiene estecolegio

9enso” a lo que respondieronque se le dé licencia “para que venda y que trayga las

escripturasparaque el Colegio vea si le estabienque sebendao nó, estodetermina-

“263

ron
Posteriormenteen 1594 entre los “alcancesde los frutos está Gabriel de

Espinosay Pedrode Pastrana,su fiadorcomodifuntos (sic) y haberdejadounadeuda

de 200realessobre los vestuarios2~.

PAU MARTÍN DE (1590)265

261 AHN (M).: Libro/24-F.

262 AHN. Universidades.Libro/20-F.

263 ARN (M).: Universidades.L/1 1 12-F. p.227v.

264 AHN (M).: Universidades.L/25-F. p.l 17.

265 Hijo del celebérrimoGasparde Guzmán.
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PEDRAZA FRANCISCO (1740)266

En 1740, conjuntamentecon PedroG. Delgadoy Mateo Pérez,aparececomo

vecino de Alcalá y viviendo en la calle Mayor, condos personasa su cargo267.

PÉREZMATEO (1742-1748)

En 1736,procedentede Guadalajara,el plateroMateoPérez,envíaun memorial

al Concejoparaseradmitido comovecino de la ciudad.

En el mismo folio se detallala admisióncomo tal ciudadano,figurando los

SeñoresJusticiay Regimiento,en el margen:

“Alcalá y Agosto5 de 1736 -Los SeñoresJustiziay Regimiento=Digeron, Se

Admita por tal Vecinode estaCidaddel dichoMatheoPérezen la formalidadque Pide

y Se le tengapresentepor tal Vecino,desdeoy en adelanteparalas Contribuciones,y

Cargasque los demásVecino, de ella: Así Constade Acuerdode esteDía, doy fee=

Merodio (rubricado)268.

En 1740estáen el censode vecindario269.

1740. Debió sernombradocontraste,puesle encontramosen el Colegiomayor

como tal.

Se le abonan1212 rs importede un inciensario,navetay cucharade plata que

hizo parala Iglesiade Carrascosade Henares:

“de cuiacantidadexiboreciboy adviertequetodo pesó47 onzasy dosochavas

266 ARMAR.: Censode Vecindario.Legajo274/1.

267 ARMAR.: Legajo. 274/11.

2681 ARMAR.: Libro de Actas

269 ARMAR.: Legajo274/1.
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de plata a prezio de 20 Rs cadauna y la restantecantidadse la dio por hechuras270”

(Documenton0 69)

En 1743 labralas nuevasmazasde plata del Concejo. (Documentosn0 23-24)

En 1744 realizael pesode alhajasdel Colegio de SanIldefonso271.

En 1748 hacearreglosparael Colegio Mayor.

En 1753 en el Catastrode Ensenada,aparececomo maestro,con 52 añosy

cobrando12 realesde jornal.

3-9-1760. Envía un memorial al Concejo rehusandoel cargo de depositario

alegandono estarpreparadoparael mismo,puessuoficio, cuandotrabajaba,“era de

artífice platero”: “En estteAyuntamientosepresentóun Memorial de MatheoPérez

vezino DeestaCiudad, en que dize tiene entendidoen que se le ha nombradopor

Depositariodel positto De ella, y que respectono ser Personade Ynteligenziapor el

manejocircunstanciasy demasq, pideel tal cargo, puesel quandohapodido travajar

solamenteha exercidoel Artte deplattero;y despuéssirvió al SerenisimoSeñorInfante

Dr. Luis de GuardaMueblesen el Palacio Arzobispal, destta Ciudad Suplica se le

exonerede el cittado empleo= 272•

El concejoaceptala dispensadeMatheoPérez,siemprequeel anteriorposeedor

del cargocontinúeen el mismo.

PEREZROQUE (1581)

Es uno más de los plateroscomplutensesde los que no tenemosreferencias

270 Legajo 71. Folios 204 y 204 y.

271 ARN (M).: Universidades.Libro...

272 ARMAR.: Libro de Acuerdos/84.Alcalá de Henares.
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documentalesen las que apoyarlo que decimos,sontodasbibliográficas.

Contrastea mediadosdel siglo XVI. No constaen el Archivo Municipal debido

a la falta de actasde variosaños.

Conocemosque pasaráal Escorial dondeserámuy valorado.

En 1580 trabajandoparael Monasterioseobligó a hacertodaslas guarniciones

de latón necesariasparalos libros del Coro <<quehande tenerocho esquinas,dos

óvalosgrandes,unaconparrillas y otra sin ellascon maneguelasy carrillos...>>

En 1581 se contrató con los plateros RoquePérezy Martín Pardo, ambos

vecinosde Alcalá, el doradode todas las guarniciones“273• (Documenton0 70)

PIZARROJUAN (1503...)

De él sólopodemosdecirlo mismoque de AndrésCalderón,queen 1503están

avecindadosen la villa, posteriormentemarcharona la Corteal servicio de la reina

Isabel.274

PORRASFRANCISCODE (1549)

Estáen la relaciónde vecinosparael pagode alcabalasde 1549.

RIESGOFRANCISCO(1731)

Platerovecinode Alcalá de Henares,sin que consteen los censos.

~ CruzValdovinos,J.M: Madrid en el Renacimiento.ob, cit, pp. 256 y ss.

274 CruzValdovinos,J.M: PlateríaMadrileñadel Siglo XVI. Madriden el Renacimiento,Alcalá

de Henares.1986,p. 256.



694

RODRÍGUEZ DE BABIA JUAN (1560...)

Vecinode Alcalá algunosaños. Procedede Toledo.

Nombradoplaterorealde FelipeII, año 1570, ejercerásucargoy seráautorde

varios cáliceslimosnerosqueel monarca,siguiendola costumbrede susantecesores,

teníaa bien regalara monasterioso iglesias.

Entre los beneficiadosestaráel Monasteriode San Juande la Penitenciade

Alcalá de Henares(1571),por lo queserásuautor, cuya marcay fechaconstanen el

mismo. Inscripciones:en el interior de la peana:+ DOMINO LUDOVICO MANRI-

QUE ELEMOSYSNIS REIIS PREFECTO;enel bordeconvexodelpie: (dentrode una

filacteria) PHILIPUS & II & HISPANIAE & REX, emblemade la cruz conJerusalén

al fondo (dentrode unafilacteria) MEDONAT & ANNO & 1571 y escudoreal275.

“En 1583: Se le abonaunaspiezasrealizadascomoplateroreal.

1591: Está como tasadorde las obras realizadaspor el platero Andrés de

Lecandaparala jormadade Zaragoza.

1611: En nombrede suhermana,doñaFelicianade Babia,presentauna cuenta

de su cuñado,Antonio Miguel, quefue platerodeS.M.(AG Palacio.Leg. 5261)~~276.

ROJOSALVADOR (1798~í799)277

En 9/1/1798,aparececomoplateroparael oficio de marcadory contraste.

“Se cometíanmuchosabusospor los maestrosde los talleres,hastael extremo

275 Conocíamosya lacitadaalbaja,peroenlaExposicióndelas ClausurasdeAlcalá 1986,tuvimos
la suertedecontemplarlade nuevo,se la refiereen elCatálogocon el n0 65.

276 Martín, Fernando:Catálogode la Platadel PatrimonioNacional. Madrid, 1987, p. 401

277 ARMAR.: Legajo855/1.
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de que los examinadoresvendíana los examinadoslas obras que presentabancomo

pruebasde suhabilidady en el Cabildode 7 de mayode 1792, ManueldeLaratiró de

la mantaconmotivo del examende Antonio del Gras,acusandode esteabusoaManuel

de la Plazay Manuel Rodríguez,y la cofradíaacordóque paraque no se repitieseel

caso, sehiciesenlas pruebasconplata de la Hermandad,y encargaral Tesoreroque

las piezasasíhechaslas recogiesey vendiera278”

ROMÁN MARTIN (1596)279

ROMANO JOSÉ(1815)

ROMEROY FIGUEROA SALVADOR (1800)2w

En 1809 vivió en la PlazaMayor del Mercado.

En 28-2-1800se le nombracomoplateroparahacerel oficio de contraste.

El 28/1/1801,es reelegidoenel cargo: D. SalvadorRomerode Figueroa.

RUIZ MIGUEL (1538-1596...)281

En 1538 trabaja para la iglesia de Santo Domingo de Pozuelo. Este dato

bibliográfico no hemospodidocomprobarlodocumentalmente;de serasídebiótratarse

de un antepasadosuyo.

276 Archivo de Plateros.Toledo, pp. 246-247.

279 ARMAR.: Legajo574/3.

260 ARMAR.: Legajo855/1.

281 ARMAR.: Legajo574/3.
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1579. Reparala cruz de platade la Parroquiade Torrejóndel Rey282~

En 1584 haceparaDaganzode Arriba una cruz de altar por la que cobró 5

ducados.

En 1585, comoplaterodel Colegio Mayor, realizadiversasactividades,tanto

de reparoscomo obra nueva, tal el caso de un cáliz con cuatroescudosde las armas

de Cisnerosquepesó4 marcosmenoscuatrorealesy medio; labradoal romano,con

supatena;costóde hechuradoscientosy cinquentareales”283.

En 1586 se le entregandiversaspiezasparaarreglosy realizaciónde nuevas,

que conocemospor los memorialesdel refectorio y sacristía,que había enviado al

Colegio, siendocontrastadaspor Antonio de Ávila y tasadaspor los platerosPascual

Muñoz,puestopor la Academia,y DiegoMuñoz, defendiendolos interesesdel artífice.

(Documenton0 10).

Tambiénse le pagarácon plata: “diose a Miguel Ruíza cuentade lo que se le

debíade la lámpara”284

Estalámparacreemosqueera la que sehizo por legadotestamentariode Juan

de Ayllón en 1573, quiencedió el pesode la platade dosjarrosmás el dinero que se

le debía,como constóen su testamento,y que serárepetidasvecesnombradaen los

acuerdosde capillasantela demoraexperimentadaen su realización.

Unavez concluidase le abonarán:

“Mas sele descargansesentay nuebemill y quinientosy nobentay ochomrs quepago

a miguel Ruiz Platerode la hechuray plata que pusoen la lanparaparaestecollegio

~ Murillo Ramoa,Vicente.: Historia deTorrejóndel Rey. Guadalajara,1988,p. 80.

~ ARN (M).: Universidades.L/864-F.

161 ARN (M).: Universidades.L/864-F.
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Por libran~afechaen diezde octubre

Finalizadaseubicaráen el medio de la navede la iglesia, sustituyendoa otra

grandede azófarque durantemuchosañosiluminó el recinto.

31-8-1588en Capillasepresentaun memorialrealizadopor el artífice, platero

del Colegio,en el queaportalos adobosy obrasnuevashechasde la sacristíay refecto-

rio, que estabafirmadopor dos tasadoresy contraste.

En el libro de Visitas celebradasen 15-XI-1588, el señorVisitador mandaque

sehagany perfeccionenlas mazas,ante la inminentevenidade los reyes.

15-XI-1588.Seacuerdaen capilla la realizaciónde mazasparalos bedeles;una

vez difundida la oferta, sepresentantres solicitantes,quehicieron obligaciónde las

mismas; de entre ellos será elegido Miguel Rúiz, platero del Colegio, ante la no

comparecenciade los otros,a pesarde haberofertadohacerlasmásbaratasqueel artífi-

cecitado.

Comisionadosparahacery culminar la gestiónde las piezas,fueronlos maestros

Arroyo y París,platero mayor ésteúltimo, o sea,encargadode la platadel Colegio:

“traten todas las condicionesque conbieneny igualen las dichas macasi su

echuray todo lo que fuere necessarioHastaqueseacabende maneraque por lo que

con~ertaronenmodolos sobredichosmaestroparisy maestroarroyosepagueny haga

libramientode todo lo que dixesenvaleny se igualenconel dicho Miguel Ruiz286.

En capilla de 30 de septiembrede 1592 seacuerdaseacabenlas mazasque

estánpor acabary quelas perfeccionelo mejor quepudierey unavez realizadosetasen

285 ARN(M).: Universidades.Libro/207-F

(1598-99).

286 ARN (M).: Universidades.L/1112-F.
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y sepaguelo que tasasen.(Documenton0 71 y 71 bis)

Comovimos, ya el Sr. Visitadorhablabade la venidade los monarcas,por lo

que la realizaciónde las mismascorría prisa. Ahora el motivo seráreligioso287, de

ahí que todavíaen 1594 se refierasu urgencia:

“...las acabeattentaLa grande necesidadque ay dellas para la procesiony

solemnidadque se esperahabra dentro de un mes en la transíacionde los santos

mártiresJustoy Pastor”288.

Sinembargoel procesode las mismasno fue al ritmo deseado;contribuyóaello

la falta de entendimientoentrelas partes,y el hechode que el artífice no seajustasea

las condicionesdadas.

Mientras tanto el plateroy el síndico del Colegio, maestroQuilez, mantienen

un pleito, por lo que Miguel nombrasuprocurador:

“A Yusepede Caranga:Sepanquantosestacartade podery procuraciónvieren

comoyo, Miguel Ruiz, plateroy0 destavilla de alcalade enaresotorgoy conozcopor

estapresentecartaque [le] doy todo my podercumplido.. .parael pleito que trato con

los herederosdel maesroQuilez moreno Difunto y síndico del Colegio de San

Ildefonso...sobreun libramyentodeveintemyll y ochocientosmrs quesele libró al dho

maestroQuilez porel dho Colegio;y [paraen] generalen todos mys pleitos y 9ebiles

267 “Una vez producidoel regresodelos Santosmártiresde Huesca,quedarondepositadosen una
hornacinaabiertaen el presbiterioal lado del Evangeliojunto alaltarmayor quese cerróconunareja
labrada,grabadaen oro y azul, pueslacriptaestabaenobrasdesdeel año1525”...“En dichahornacina
quedaránhastael 6 de agostode 1594 en que cocluyeronlas obrasde la criptadondehastaentonces
únicamenteestabanla urnadejaspey la piedramartirial”

288 ARN (M).: Universidades.Libro 1113-F.p. 39.
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y criminales.. “289•

Posteriormente,el conflictivo platero, pretenderáiniciar otro procesocon el

ColegiodeSanIldefonso: .... Queconestedichocolegiotratao pretendepresentetratar

miguel rruiz, platero Y’ destavilla por la hechuray tasaciónde ciertasmapase ansi

mismoparaque puedansegúnfenecer..“2~•

1/9/1594 “Obligaciónde unacasaqueMiguel Ruiz plateroSepanquantosesta

cartade obligaciónvierencomoyo Miguel Ruiz, platerovez0 destavilla de alcaláde

henaresotorgoy conozcoPorestacartaque me obligo de dar y pagaral ynsinio (sic)

collezio de sanylefonssodestavilla o a quiensupoderobieresesentaducadose medio

que hazenveintey seismill y cuatrocientossesentamarabedíslos qualessonpor Razón

del arrendamyentode alquile de unacasadel dicho Collegio en la Placadel Mercado

linde del dhocollegiodel Collegioteologoqueel collegio a arrendadopa quebiba En

elladoñama de mendozamugerde donYñigo lopezde mendozaEl qualdichoarrenda-

miento espor un año...

1595. Vive en la calleMayor, en casasarrendadas,quealindabanconotrasde

Alonso Guillén por unaparte (casasde la sextapartida, de las islas de la Universi-

dad)292.

10-6-1595“En estacapilladio Relacionel maestroGuijarrode un memorialque

se le encomendoviessede algunascossasquea hechoMiguel Ruiz platerodel colegio,

como son adere~osde caliges, cru9es, vinagerasy otras obras de la sacristíay assí

289 ARN (M).: Universidades.Legajo 18-F. Libro Registro: “Escriturasante Bernardino de

Carassa”.1592 años,pág5.

290 ARN (M).: Universidades.Legajo 21-F.Cartade Poder(1.595).

291 ARH (M).: Universidades.L/20-F. p. 19.

292 ARMAR.: Legajo/4/1(1595/1599).
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mesmoDe 6 tacasque hi9o parael Refectoriode quatro ta9asviejas y assimesmo

vinajerasdoradasnuevasde otrasdosviejasy dossellosde las armasdel Cardenal,mi

señor,conla historia de Sto, Illefonso y otras muchascosasque en espaciode 3 años

a hecholimpiando la plata de la sacristíay refectoriocomoconstadel dicho memo-

rial.. .y asimismomandaronqueantesqueel dicholibramientosede y entregueal dicho

miguel Ruiz, parezcaGabrielde Cevallosplateroanteel Rectory torneajurar la tassa

quea hechodel contenidoen el memorialdel dicho Miguel Ruiz..

11-5-1596. “En la Capillasedeterminóque los salerosque miguel ruiz platero

tiene hechossecompreny se hagantodos los que fuerennecesariosparael refitorio y

se truequenlos viejos que aoraay y lo que hubierende costar lo con9iertenel platero

mayor y el dor. Alonso garcíaRtor, anteel Ldo BartoloméDenovajas”(rubricado).

15-11-1596,el artíficesolicitasepeseny tasenlos salerosy jarrosqueha hecho

y se le paguela plata queha puestoconformeal memorialque presenta.La Capilla

determinaque sevea y hagapesary tasarcomisionandode ello al doctorGuijarro y al

maestroJoanGarcíay traigan la Resolucióndello a la Capilla.

Dr. de Li~ara~uRector Dr. P0 Miguel antemi El maestroHurtadosecretario2~.

“400 Rs que hacen3600 mrs quese le mandanlibrar por capilla plenafechaa

22/11/1597por ciertosaderezosde plata que ha hechopa la sacristay refitorio deste

collegiocomopor peticiónDe la dichaCapilla y memorialde tasazionque queda en

contaduriaque con estay su cartade pagoseosrezebiranen quentaechaa catorzede

abril de mil y quinientosy noventay ochoaños“295•

293 ARN.: Universidades.L/1113. p. 77.

294 ARN.: Universidades.L/1113. p. 158.

295 ARN (M).: Universidades.Libro/886-F.Fol. 337.
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“Yten sele descargancientoy treintay quatromill y seiscientoy quarentamrs

quepor libran~ade los dichosrector y con cartade pagoa miguel ruiz platerode la

canpanadeplataque hico paraestecollegioconstade el libramyentoen el dicho folio

de seiscientosy diez y seis su fecha a diez y nuebede mesjulio del mismo año

1600“296

19-5-1600.Seencargaal tesorerodel Colegioqueabonetresmil y noverciento

y sesentarealesque en nombrede la Capilla tiene recibidosparaen pago de lo que

abonaráa Miguel Ruiz a cuentade la lámparaque ha de hacerparala Capilla de San

Ildefonso. (Documenton0 72)

1600. HaceunasobrecopaparaMiraflores de la Sierra297.

En 1602 Poseelicenciaparaejecutarobrasen la archidiócesistoledanaparala

querealizarádiversaspiezastantodel alfozcomplutensecomode Guadalajara298•

A travésde los pormenorizadosmemorialesqueenvíaal ColegioMayor, hemos

podido constatarsu abundantey buen hacer y curiosamentela precariasituación

económicaen quevivía. (Documentosn0 1O-í1-13-14-15-16y otros)

SALAZAR DIEGO DE (1549-1561)

296 ARN (M).: Universidades.L/207-F.

297 Cruz Valdovinos, J.M: Madriden el Renacimiento.Alcalá de Henares,1986, p. 263.

298 GutiérrezGarcía-Brazales,Manuel.:Libro de losArtífices y Artistasdel ArzobispadoToledano.
Ob, cit, p, 52.
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SÁNCHEZ MUÑOZ DIEGO (DIEGO MUÑOZ) (1569~í609)299

En 1569 estáentrela relaciónde platerosque paganalcabalas.

En 1602 poseelicenciaparaejecutarobras en la archidiócesis~.

“9-1-1603.Se le dio probisiónde informar paraun incensariode la yglesiade

Carauañay unanavetaparala villa de Torres”.

18-9-1603.Juró no tenerobradel Consejo:

Dióselecomisiónde informar paraunacruz de Brujel(sic).

9-10-1603.Sedioprobisióndeencargoal contenidoparaunacruzdeBrujel con

queno excedade 500 ducados.

13-1-1604. Se le encargó una navetapara la iglesia de Torres con que no

excediesede treinta ducados.

Estedíase le encargoun incensarioparaCarauañaqueno excediesede ochenta

ducados.

13-2-1604. Se le dio probisión de informar parauna nabetade la iglesia de

Torrejón.

23-3-1604.Se le encargala navetade Torrejón del Rey con que no excedade

250 reales.

En 1605 sefechala cruzprocesionalde Meco301.

Hacede tasadoren favor de Miguel Ruiz de un memorial presentadopor el

platerodel Colegio, al Mayor, junto conPascualMuñoz.

299 ARMAR.: Legajo574/3.

~ GutiérrezGarcía-Brazales,Manuel: Artífices y artistasdel ArzobispadoToledano.p. 51

~‘ ARN (M).: Legajo371 (1.587).Memorial de sutrabajodeplaterodel Colegio “de ocho meses
aestaparte”.
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SÁNCHEZPALANCAR JUAN (1619)302

En “13/1/1621,senombrapor contrastede estavilla a JuanSánchezPalancar,

por fallecimientode Gabrielde Zaballos,queposeíael cargode contrastey marcador,

con el salarioordinarioconqueestavilla no le de carta

alguna”.

En 30/7/1621,se nombraa Juande Zavallos por marcadory contrastepor

muertedeJuanSánchezPalancar.

SEGURA ALONSO DE (1588)303

SERRANOJUAN (EL VIEJO) (1551)~~

Conocemosla referenciade su habitaren al Calle Mayor y ser padrede Juan

o PedroSerrano,quede las dos formas se le cita, el mozo, tambiénplatero.

En 1549 lo encontramospagandola partecorrespondientede las alcabalas.Dos

añosdespuésse le nombrarácomomarcador,siendoel primer dato que poseemosde

los tales, lo que nosresultareveladory másaúnpor lo quenosdescubrede su laborar

y otras noticiasde las queya hicimos mención.

“Este día los dichosseñoresnombraronpor marcadorde la plata que se labra

en estavilla a JuanSerrano,el viejo, vecino en estavilla. Al cual mandaronque lleve

de cadapiezaque marcarelos derechosquesellevan eacostumbranllevar en la Corte

y en Toledoy en otrasplazas...el cualhizo la solemnidadejuramentoqueserequiere”.

~ ARMAR.: Legajo274/2.

~ Actuacomo tasadordepiezasdel ColegioMayor de SanIldefonsopertenecientesaMiguel Ruiz

(mazas)y Gabrielde Cevallos.

301 ARMAR.: Libro 1. Actas, 1.551,marcadordeplata.
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Sábado19-12/51

“Este día los dichos señoresmandaronque por cuantoestáproveido por los

dichosseñoresel oficio demarcadorde platade estavilla a JuanSerranovecinode esta

villa, y él pide unaplanchade platapahacerel ensayequevalgacuatroducadoseotras

cosastocantesal oficio, quedandofianzasdevolveráestavilla la dichaplatae lo demás

quele dierensele dene cometieronel tomarlas fianzasa mí el presenteescribano305.

SERRANOJUAN-PEDRO(EL MOZO) (1554-1561)

Hijo del precedente,apareciendoen el censode 1549.

El día4 dejulio de 1554sele nombracomocontrate,cobrando3000maravedís

anuales,cargoque ejercerátambiénen 1555.

El 1-XII-1554 se le asignarátambiénel cargode marcador;pasadosunosdías

se le notificará que no “use de tal oficio porqueno constaa la Justiciae Regimiento,

estarexaminadoparadichocargo”, y se le mandaquevayaa la Casade la Monedade

Toledo para que se examine; le acompañandos plateros complutenses,Bartolomé

Muñoz y Hurtado,segúncreemos.

Superadala prueba,volveráconel aprobadoparaejercerde marcadory trae

el certificadode dosmaestrosmarcadorestoledanos;posteriormentese le restituiráen

el cargocesado,siguiendoel juramentoobligado306.

Aparecerátambiénen el censode poblaciónde 1561.

Y, nada más sabemosde él, coincidiendo con la falta de documentación

archivística.

~ ARMAR.: Libro de acuerdos,actas,n0 1. 1551.

306 ARMAR.: Libro de acuerdosdel Concejo.N0 2.
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TELLEZ HERNÁN (1561)

Poseemosla referenciadocumentalde 1515 en que arreglalos órganosde la

capilla de sanIldefonso:

“En dozede dizi[embre] di a HernanTellez tresmill y setecientosy cinquenta

mrs porqueafinó tresparesde organosde la capillade SantHilefonsoy mashizo a los

organosde paloun caxóny fuellesde la forma del caxónde los órganosgrandesde la

Capillay más sele dieron los fuelles q tenya los organosde palo porqueansientróen

la yguala por concierto de herreray fron Ju0 de Luganes en cuyas normas se

puso“307•

Suponemosquese trata de un antepasadosuyo.

Ejercede marcadorhacialos añosde 1580.

Tantoen la cruzprocesionalde Bujalarocomoen la custodiade la Catedralde

Sigúenza,aparecela marcaTZ, junto conla de Gasparde Guzmán,ya citadas,podrían

correspondersecon su marcade poseedordel punzónde la villa.

Punzonessituados en el cuadrón del anverso Castillo sobre ALC/ALA.

G/GUZMAN y TZ en la cruz procesionalde Bujalaro~6. En la custodialas marcas

estanubicadasen el interior del pie.

Unapiezaconocidade él seráel cáliz de la catedralde Sigúenza,último tercio

dels. XVI y queparticipóenla exposiciónde1941 delMuseoArqueológicoNacional3~.

~ ARN (M).: Universidades.Libro 813-F.

308 Estebanlópez.:Natividad, ob, cit.
Dice conocerun artífecellamado JeremíasTéllez, activo en Alcalá entre 1533 y 1564, que

podría serelprogenitorde Hernán,quees el platero conocido.

A.H.N. Bibliografía.
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TÉLLEZ JEREMÍAS (1533~1564)3íO

TORRE GABRIEL DE LA (1619)~”

TORRECILLA FRANCISCODE (1550)

VALDERRAMA FELIPE DE (1551)

Participócomotasadorpuestopor el Colegio Mayor, junto con Pedro Muñoz

en los cetros nuevosrealizadospor JuanFrancisco.(Documenton027)

VALENTIN FELIPE (1662~1674)3í2

Alcanzóel cargode priostede la cofradíadel Cristode los Doctrinosen 1672.

Por los trabajos de MercedesAgulló y Cobos313,sabemosque fue maestro

plateroy vecinode Alcalá de Henares.

Erahijo de ManuelValentín, platero,y de su mujer D~ Juanade la O.

El día30 dejunio de 1662firmó capitulacionesmatrimonialesconÚrsulaArias,

doncella, hija del pintor Antonio Arias, estableciendoseen dicho documentoque

ManuelValentíndotaríaa suhijo, entreotros bienes,con <<la herramientanecesaria

parael exerciciode su artede plateros>>.El contratoseanularíael 16 de julio del

mismoaño, peroel mismonosha permitido,al menos,conoceralgunosdatosde este

310 Posiblementefamiliar deHernánTéllez.

311 ARMAR.: Legajo/274/2.

312 Marcharnalo,Antonio: El Cristo de los Doctrinos,Pp. 64-65.

313 Agulló y Cobos, Mercedes:Más noticias sobrepintoresmadrileñosde los siglos XVI-XVII.

A.I.M. Madrid, 1981.
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orfebrealcalaíno.

Observamosla coincidenciadel apellidoValentinconel de la esposade Pedro

GómezDelgado,platero,lo quemuestra,unavezmás, la cerradaorganizacióngremial

a fines del siglo XVII.

VALENTIN MANUEL (1648-1653))

En 2/5/1648se le nombraMARCADOR, por muertedeJuande Hena (Gil de

Ena), despuésde un memorialque envíasolicitándolo.

“En esteayuntamientosedió peticiónpor Manuel Valentin, platero, vecinode

estavilla, diciendoque Juandenaplatero,marcadorde plata de ella eramuerto,

suplicabase le hicieseel nombramientoa él del dicho oficio”. . . (Documenton0 73)

Los Capitularesenteradosde la muertede Juande Hena,le asignaránel cargo.

“..nombraronpor marcadordeplatade estavilla al dicho Manuel Valentín...”

Aparececomomarcadordesde1648-a-1653.

Vive en la calle Mayor, mano izquierda, según vimos por referencias

bibliográficas.

“En la descripciónquese hizo en 1614se diceque tienepor linde hacia la plaza

de Abajo casasde Dña. Justade Zevallos, viuda de JuanGaricheay por hacia el

Mercado,casasde herederosde Manuel Balentín y el callejoncillo quetiene puertaa

la calle Mayor (guardarelacióncon la descripciónpróxima a la casade Gabriel de

Zevallos).

En 29-7-1663,D. AndrésValenzuelaMárquezdel Pradodijo:

“que habíaunascasasqueha9enmedianeríacon casasde Manuel Valentín, plateroen
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la calle Mayor”314.

VARGAS (A OBRERIA) (1561)

VEGA DIEGO DE (1596-í619)~’~.

VILLALTA (A OBRERIA) (1561)

VISÁN (1550)316

YANEZ JAIME (1750-1772)

Un nuevo platero solicita al Ayuntamiento ser admitido como vecino en la

ciudad.Leidala comunicaciónel Concejopediráal interesadomuestreun certificado

de buenaconductay la razón por la que ha optado por la Ciudad, informe de la

localidad de donde procede, Madrid, realizado por el Cura párroco de la Villa.

(Documenton0 73)

Una vez enviadoel informe solicitadopor el presbíterode la parroquia,se le

admitirácomovecinoy se le asignarála Parroquiade SantaMaría.

En 1753 lo encontramoscon los componentesde su casa:

- Jaymemaestro,platerode 40 años,

- Antonia Garcia,su mujer, 41 añosy

314 ARMAR.: Legajo/611/1.

315 ARMAR.: Legajo574/3 y Legajo274/2 (1619).

316 Munoay Rabasco.:Diccionariode la PlataEspañolay Virreinal. 1986.
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- YosephLucio, sucriado, 20 años317.

En 1757 apareceviviendo en la calle Mayor.

En 1763 poseey trabajaen tiendapropiateniendocomooficial a Domingo de

Gras(18 mesesconél).

En 1770 hacedeclaraciónde haberesparaefectode contribucióny dice tener

52 años.En el mismodetallatenera su cargoasu mujer de sesentay mi criadaa quien

doy de salariodoceducadosal año,vivo en la CalleMayor,casapropiedaddel Cabildo

de la Magistral..(Documenton0 74)

Enel Catastrode Ensenadaaparececon40 años, más27 de diferenciapuesfué

en 1753, debíatener67 años. El hechode rebajar la edaddebeguardarrelacióncon

un tope en el tiempo de añosde trabajo.

ZAVALLOS GERONIMO DE (1646-1659)

ZEVALLOS JHOAN DE (1619-1656.>318

Era hijo de Gabriel de Ceballos.

Unavezfallecidosuprogenitorsenombrapor contrasteaJuanSánchezPalancar

y por marcadora Juande Zeballos319.

6-10-1620,sepagaa Juancomoplaterodel Colegio Mayor de SanIldefonso,

cargo queanteriormentehabíaregentadosupadre.

16-12-1620.Se abonana Juanxxxvi rs del aderezode las mazasde plata:

~ ARMAR (M).: Catastrodel Marquésdela Ensenada.Legajo/572/1Oy 572/11.

318 Hemosrespetadosu firma autógrafadispuestadebajodeuna cruz. Legajo 1041/2.

319 ARMAR.: Libro/8 de Actas del Concejo.p. 262v.
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“En este ayuntamientose acordóse libren a Jn0 de Zeballosplatero, vecino

destavilla treinta y seisrealesdel aderezoque hizo en las mazasde plata questavilla

tiene,de unostornyllos questabanquebradosy otrosaderezos”3~.(Documenton0 76)

19-1-1621 En el ayuntamientose suscita el hecho de haber nombradopor

marcadorde la plata a Juany no les constaque estéexaminado32’paradicho cargo,

por lo quedebedejarlo y nombraránen su lugara JuanSánchezPalancar,que teníael

punzónde contraste:

“Marcador Juan SanchezPalancarporque Juan de Zeballos no lo puede

“322

usar

30-7-1621.“En esteayuntamientosenombróporcontrastey marcadordeloficio

deplateroa Juande Zeballosvecinode estavilla pormuertede JuanSánchezPalancar,

plateroque lo tenía, con el salarioordinarioque estavilla da”323.

1622. Comoplaterodel Colegio Mayor realizay adobapiezas.

(Documenton0 77)

De nuevose refiere la relaciónde oficiales del Concejoy entreellosestáJuan

“324

de Zeballoscomocontrastey marcador,“con el salarioordinario
Enel cargodecontrastele encontramosmuchosaños,siendoasumidoel punzón

de marcadorpor Juande Hena: los años: 1623-1665...

“En dosdel mesde setiembrede 1626 la Justiciay Regimientodestavilla libró

ARMAR.: Libro/7. p. 247v.

321 Constatamosunhechohabitual,elincorporarsealoficio de platerolos hijos deartíficessinestar

examinados,dandopor hecho su suficiencia.

322 ARMAR.: L/8. p. 265.

~ ARMAR.: Libro/8. p. 305.

~ ARMAR.: Libro/S. pp. 344 y 453.
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a Juande Caballoscontrastedestavilla mill seiscientosy sesentay seis mrs y m0 del

tercio de fin de agostodel dicho añode susalariode contrastey marcadorde la dicha

villa en ClementeSánchezsu mayordomode propios pa que los paguede los mrs de

su cargode que tome la Razón en sietede enerode mil y seiscientosy veintesiete

— “325

anos
5-3-1630. “Juan de Zeballos,contratede estavilla sin salariode la V~ y pueda

llevar un real de cadafe que dé y medio de cadapesoque no dé fee; seguiráde

marcadorJuande Hena,platero“326~

21-1-1632. Continúa como contraste, siendo sustituido Hena por Cristóbal

Méndez,quienacreditarásusuficiencia,“el qual seexaminey apruevecomoay obliga-

“327cion

14-1-1643añosse libraron a Juande ~abaIloscontrastedestavilla 185 reales

6290 mrs por consentimientode la viudade Agustín Buendíamayordomoque fue de

propiospor cuentadel alcancequehizo estavilla de dichamayordomíalos cualessean

de descontardel libramientoquepor cuentade dichoalcan~ese le hubieredespachado

a dicha viuda”.

8-8-1646. Reparalas mazasdel Ayuntamiento.(Documenton0 78)

Pasadoslos años(1651-1655),aún le encontramosen el puestode contraste,

siendolos marcadoreslos quecambien, como expusimosal hacerla relaciónde los

mismos.

325 ARMAR.: Libro/9. p. 115

326 ARMAR.: Libro /10. p. 38v.

~ ARMAR.: Libro/lO.
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Seráen 1655 cuandodirija un memorialal Concejohaciendolever la situación

precariaen que estabay cómo no había cobradosu salario “desdecuatro añosa esta

parte”; al añosiguienteenviaránuevamisivarenunciandoasu salariode contraste,ante

la falta dehaberen el Concejo, “en favor de las necesidadesdel bien público”, según

expresó,paraconcluir: “Suplica a Vs, le haga el fabor y merced de probar el dicho

oficio en la personaque fuereserbido, quecomohemosquedadopocosplateros no

es posible liebar el trabajo y ocupaciónque tiene sin algún galardón”328.

(Documentosn0 79).

Desdela muertede supadreen 1620, platerodel Colegio Mayor, seráél quien

ocupesu puesto,que ejercerávariosaños. (Documenton0 44)

En el Libro de Difuntos del archivo Parroquial de San Pedro de Alcalá

encontramosla relación del fallecimiento y sepulturade un hijo suyo, Mathias de

<evallos: “En treinta [demarzo de 1660] murió Mathiasde (evallosnotario, recibió

los Santossacramentos,enterroseen estaSantayglesiaCon el Cabildo de los Señores

Racioneros,montó la sepoltura 368 mrs, hizo testamentoante Eugenio Sanchez

Albazea,Feo Gómezprocuradory Juan de Cevallos su padre”.

Escasasson las referenciasbibliográficas que poseemosde su trabajo como

artíficeparticularparalos pueblosdel Comúny limítrofes329.

328 ARMAR.: Legajo1041/2.MuñozSantos,M8 Evangelina:La plateríaenlo altaresprocesionales

del siglo XVIII. Anales Complutenses.VolumenIV-V (1992-1993).I.EE.CC.p.198.

~ “Juan de Zavallos.- Aldeanueva.
En 1 dejunio de 1617 se encargoa Juande Caballos,platero, vezino de Alala, la obra de un

yncensarioparalayglesiade Aldeanuevaconqueno excedade 400 ducadosy deah abajoatasación”.
Gutiérrez-GarcíaBrazales,Manuel: El libro de los oficiales. Toledo,p.342.
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12.2 RELACIÓN DE PLATEROS CUYAS OBRAS SE CONSERVAN EN LA

MAGISTRAL

BURGOS JUAN DE (BURGOS).P0P0 (h.1500) PORTAPAZ

CASTEJÓNANTONIO (CÓRDOBA) (1872)

CASTRODAMIÁN DE (CÓRDOBA) (h.1770-90)

CORREABLAS (MADRID) (h. 1762-64) .. JUEGODE

GARCÍA DE SAHAGÚN JUAN (CASTILLA) (h.1600)

GONZALEZ RAFAEL (MADRID) (1658)

GÓMEZ DELGADO MANUEL (ALCALÁ) (1720)

GRAS DOMINGO DEL (ALCALÁ) (1790).

GRINÓN IGNACIO (MADRID) (1858)

M.V.E.(FRANCIA) (h.1735-60)

MAGRO ANTONIO (MADRID) (h.1785)..

MANRIQUE JOAQUÍN (MADRID) (1804) ...

MANRIQUE JOAQUÍN (MADRID) (1807)

MORAGO ANTONIO (MADRID) (1815).

OREA JUAN DE (MADRID) (h.1677-85)..

PEDRERAESTEBAN DE (MADRID) (h.1620)

PÉREZJUAN (LEÓN) (h.1750/60)

PIQUEROA. (MADRID) (h.1601-1605)

R.I. (DESCONOCIDO)(MADRID) (h.1790-800)

RODRIGUEZMANUEL (MADRID) (1768)

SANDOVAL ANTONIO (MADRID) (1790)

TALLER DESCONOCIDO

TALLER MADRILENO

TALLER MADRILEÑO (1966)

ACETRE

RELICARIO

CÁLIZ Y VINAJERAS CON SALVILLA

CALIZ

URNA DE SAN DIEGO DE ALCALA

CALIZ

VINAJERA Y SALVILLAS

RELICARIO

PLATOS

ARCA EUCARISTICA

INCENSARIO

VINAJERAS Y SALVILLA.

CALIZ

CALIZ

CALIZ

CALIZ

CUSTODIA DE ASIENTO

CALIZ

SACRAS

PORTAPAZ

CORONA IMPERIAL

CORONA DE LA VIRGEN DEL VAL

JUEGODE CÁLIZ,

CUSTODIA DE LA ADORACIÓN NOCTURNA

ZURiREÑO DAMIÁN Y ANTONIO (MADRID) (1702) URNA DE LOS SANTOSNIÑOS
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12.3 ARTÍFICES FORANEOS.

BURGOS JUAN DE (BURGO), P0 P0 (H. 1493-1500)

Su marca,junto conla de otrosplaterosburgaleses,AlonsoSánchezde Salinas

y PedroCuriel-AoPo-quefueronmarcadoresentre1493-1497,estátambiénenun cáliz

del obispo Luis de Acuñade la catedral de Burgos, lo que nos muestra que ambas

piezasfueronrealizadaspor él331.

CASTEJÓNGÓMEZ, ANTONIO (1872)

Nacidoen 1825 y muertoen 1905332.Hijo del tambiénplateroAntonio Castejón

Aguilar. Podríaser el autorde un cáliz cordobésde la Iglesia de la Encarnaciónde

Alhama,Granada,puesla marcaaunqueparcialmentefrustraasípareceindicarlo, junto

al contrasteCristóbal Joséde León333. También la diócesisde Coria poseesu obra en

unasvinajeraspertenecientesa la parroquiade NuestraSeñorade la Asunción,Arroyo

de la Luz. Año 1849. Presentaleón rampantea la izquierda324.

CASTRO DAMIÁN DE (H. 1716-93).

Damos por hecho que el relicario de las SantasEspinasfue realizadopor

Damiánde Castro,por lo que aportamosunaaproximacióna subiografía.

331 HerediaMoreno,C.: UnaHoradeEspaña.VII Centenariode laUniversidadComplutense,ob,

cit, p. 130. BarzónGarcía,Aurelio: El marcajey lospunzonesde laPlateríaBurgalesa,ob, cit, p.315.

332 Ortíz Juárez,D.: Catálogode la “Exposición de OrfebreríaCordobesa”.Nota 3, Córdoba,

Septiembre,1973,p. 113.

~ CapelMargarito, Manuel: OrfebreríaReligiosade GranadaII, Granada,1986, p. 89.

~ GarcíaMogollón, F-J.: La orfebreríareligiosade ladiócesisdeCoria, ob. cit. p. 669.
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DamiánCosmede SanPedroCastroy GarcíaOsorio nació en Córdobael 27

de septiembrede 1716. Sus padreseran Juande Castro, tambiénorfebre, y María

Osorio,naturalesde la ciudadcitada.Obtuvoel gradode maestríaa los veinteañosde

edad: el dieciséisde diciembrede 1736, despuésde habersido discípulo de supadre

duranteseisañosy en su primeraetapasemuestracomoseguidorde su suegroGarcía

de Los Reyes, con una de cuyashijas casóen 1746. Su primeraobra conocidaestá

fechadaen 1757: unaimagende la Concepciónparala Catedralde Córdoba,de donde

seráplateroy realizarála urna del monumentodel JuevesSanto.

El 26 de abril de 1759 formabapartede la junta rectorade la Cofradíade San

Eloy, puesde esafechadataun documentoreferenteal doradodel retablodel Santo,

que está firmado por Damiánde Castro, Bartoloméde Aranday Cristóbal Sánchez

Soto. Posteriormentefue nombrado diputado para organizar las fiestas que se

organizaronen Córdobacon motivo de la coronaciónde CarlosIII.

En 1779, segúnafirma Ramírezde Arellano, erafiel contraste,y el 24 dejulio

del mismo añofue nombradohermanode la Congregaciónde SanEloy.

Años despuésen 1789, fue designadodiputadocon motivo de las fiestas que

debíancelebrarseen Córdobaen conmemoraciónde la proclamaciónde Carlos IV.

Falleció en Sevilla el 7 de junio del año 1793. En su vida y obra tuvo una

importanciadecisivael granmecenasdonFrancisco-JavierDelgadoy Venegas,quefue

canónigomagistralen Badajozy Córdoba, en dondeconoció al platero, obispo de

Canarias,preladode Sigúenza,arzobispodeSevilla, Patriarcade las Indiasy Cardenal.

Éste ilustre personajemurió en Madrid en el año 1781. El fue, el que encargóal

orfebrecordobésgrandespiezasparalas diócesisque regentó.

Suprolífica actividad,unasdoscientaspiezas,nosha permitidoconocersuobra
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en las más diversas localidades, la mayoría de las cuales están en Andalucía,

pricipalmenteen Córdoba,Sevilla, Granada,asípara la Colegiatade la Encarnaciónde

Huéscar,realizóel Cáliz y Copónquepertenecientesa CristóbalSánchezSotoy Santa

Cruz y Zaldúa,siendocontrastadaspor Damiánde Castro335.TambiénCanariassevió

favorecidapor su laborar, como exhaustivamenteha puestode relieve Hernández

Perera,entrelas que destacanla custodiade sol parala iglesiade la Concepciónen al

Orotava(Tenerife)(1768); la cruz (1771)y custodiade sol de la catedralde LasPlamas

de Gran Canarias(1773), y el ostensoriode sol (1771) del conventofranciscanode

Telde (GranCanarias)336;tambiénCastillaposeebuenaspiezasde su taller, tal el caso

de la Custodiade la Catedralde Sigúenza,perdidaen la Guerra de la Indempencia.

Extremaduraposeebuenosejemplosde su obrador, así han llegado sus piezasa las

iglesias de la diócesisde Coria: un portaviático, rococó cordobés,custodiadoen la

parroquiade NuestraSeñorade la Asunción, Arroyo de la Luz (1772-1793).Otras

marcasconleón rampantehaciala derecharodeadode unaorla y CA./TRO, queserá

CAS/TRO,en los líneas,comomarcade autor del propio Damiánde Castro.

Otras modalidadesde marcasserán: CASTRO, con flor de Lis. Damián de

Castro, en un cáliz rococó conservadoen el convento Madre de Dios, de las

franciscanasterciariasde Coria, fechableentre 1772-1793.LLeva tambiénun león

rampantea la derecha,rodeadode unaorla (tipo n0 12), y de un tercerpunzónilegible,

pero quepudieraser CAS/TRO(Fig. 339).

Aún presentaotra variedadsumarcaCA./TRO, endos líneas.SeráCAS/TRO.

~ CapelMargarito,Manuel:La Orfebreríareligiosade GranadaII, ob, cit, p. 157.

»~ HernándezPerera,Jesús:La obra del platero cordobésDamián de Castroen Canarias,en
<<ArchivoEspañoldeArte>>.XXV,n0 98(1952), lll-128;Idem,OrfebreríadeCanarias(Madrid,
1955),pp. 120-138.
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La citada marcase encuentraen el portaviáticode NuestraSeñorade la Asunción,

Arroyo de la Luz, fechableentrelos años1772 y 1793.(Fgs.53y 54)337.

El granorfebrecordobéstuvo seguidoresnotables,tantoque sepuedehablarde

estilo “Damián de Castro”338, que reciben la aprobaciónen el deceniode 1750-60.

BaltasarPineda(activo 1750-84),Joséde Góngora(activo 1753-72),Antonio de Santa

Cruz (1733-93),CristóbalSánchezSoto (activo 1755-1802),BernabéGarcíay Aguilar

(activo 1755-1855),hijo de Garcíade los Reyes,cuñadopor tantode Damián,lo que

nos desvelala endogamiareinanteen la profesión339.

CORREABLAS (H.1577-1603)

Plateromadrileñode origenriojano, nacidoen Anguiano (Logroño),en fecha

aúnno determinada.Aprobó en Madrid en el año 1755 comomaestroplatero. En el

año 1761 vivía en la calle de las Plateríasy teníacomoaprendicesa Hilario Suárez,

naturalde Almazares,León, y Antonio Sebastíande Castrode Calahorra.Fuecontraste

y marcadorde Villa entrelos años1766 y 1783, y en esteúltimo añopasóal cargode

contrastede Corte, en el que se mantuvohastael año1803, fecha éstaen la que debió

de morir.

Son muchaslas piezasen las queactúacomofiel contraste,peromuy pocaslas

que se conocencon su marcapersonal,sólo cuatro cálices, dos fechadosen el año

1762, unode ellos en la Magistral de Alcalá de Henares,y otro en Ausejo, Logroño;

otro en el Rasillo,del año1768, y el de la Catedralde Cuenca,fechadoen el año 1776.

~ GarcíaMogollón, F.J.:La Orfebrería...ob,cit, p. 670-671.

~ Ortíz, Juarez,Dionisio: Catálogode la PlateríaCordobesa,Córdoba,Sept. de 1973,p. 113.

~ Cruz Valdovinos,J.M.: La Platería,ob, cit, p. 146.
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A éstoshay queañadirlos doscoponesde la RealCapilla~.

Parala ParroquiadeVillanuevadel Rebollarde Teruelrealizaunacustodiaentre

(1755-1766?’.

Lo encontramosentre los congregantesque defendieronlos derechosde la

Plateríaconculcadospor las nuevasdisposicionesdel ConsejoReal~2.

Junto con José García Reinaldos, como apoderadosde la junta general de

cuentas,celebradael 30 de noviembrede 1770, difirió con el examenverificado por

los contadores.Por ello, la Juntanombróa cinco congregantesparaque revisaranlas

mismas243

GARCÍA DE SAHAGÚN JUAN (H 1600)

Platero,posiblementede origen vallisoletano,que seencuentratrabajandoen

Madrid afinales del siglo XVI, concretamenteantesde 1599. En esteañorealizavarias

piezasparaels ervicio de las RealesCaballerizas,lo que nos lleva a situarunosaños

antessuestablecimientoen al Cortey al serviciode la CasaReal, pueshastaahoraesta

fecha se situabaen el año 1605, en quese le mencionacomoplatero de plata de su

Majestad la Reina Margaririta de Austria; se le sigue mencionandocomo tal enals

distintas cuentas que de él hemoslocalizado en al Archovo de Palacio.

En 1607hayunaordende pagofirmadapor la Reina <<a cuentade las obras

que ha hechoy pudiere hacer de su oficio para mi servficio por cuentadel Guardajoyas

~ Martín, Fernando:Catálogode la Plata...ob, cit, p. 374.

341 EsterasMartin, Cristina: Orfebreríade Teruely su Provincia,Tm. II, 1980,p. 74.

342 Cruz Valdovinos,J.M.: LosPlaterosMadrileños,Madrid, 1983,p.135.

““‘ Cruz Valdovinos,J.M.: Los Plateros...oba, cit, p. 306.
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y del Guardarropa>>.En esemismoañoseda por pagadode las obras que realizó

parala SantaIglesiaColegial de Villa de Lerma, a cargodel duquedel mismo título.

Comoplatero de plata de su Majestad,debía de paresentarresúmenesde sila

cuentascadacierto tiempo. En la de 1612, entreotraspiezas,aparecenunoscandelos,

unajarras,y fuentes,paralas cualesse le entregaronotraspiezasviejas,de las que se

salvaronlas fuentes,porque,segúnél mismoescribe:< <...estánbien trazadasy solo

necesitandesabollar>>;lo mismo ocurre con otras piezas que aparececnen las

cuentasde 1616.

La cuenta de los primeros mesesdel año siguienbteaparecereconociday

firmadapor el contrastede S.M. Gasparde Ledesmael 20 de agosto.No volvemosa

tenermásnoticiasde él hasta1626, fecha en la queya debíade estarmuerto,puessu

mujer presentaanteel bureode S.M. algunasde las cuentasque quedabanpendientes.

Respectoa su marcapersonal,y segúnlas piezasque de él conocemos,parece

serque utilizó dosdistintas: la primeracomola que aquíreproducimos:G/SAHA/GV,

queaparecetambiénenunjarro del Museo LázaroGaldiano,así comooenuncáliz de

Pastrana;la segunda,tambiénen tres renglonesG/SAHA/GUN., se ha localizadoen

un jarro del InstitutoValenciade Don Juan. Estonos lleva apensarque,probablemen-

te, ostentarael cargode Marcadorde Corte~.

GONZÁLEZ RAFAEL (1635-81)

Hallamossu punzónjunto al del contrastemadrileñoEstebanPedrera,tantoen

la urna de SanDiego (1658), del conventode San Franciscode Alcalá, comoen un

cáliz de la Magistral.

Martin, Fernando:Catálogodela Plata...ob, cit, p. 378.
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Trabajó en el Panteónde El Escorial (1651) y realizó luego la custodiade

asientode la catedralde Segovia(1653-57); en la mismasedese conservaunabasede

custodia(1656), unacustodiade sol y unanaveta.

Desde1660 estuvoempleadoen la Casade la Monedade Segovia245.

GRIÑÓN IGNACIO (1858-+1876)

Aprendiz en la RealFábricade Plateríade Antonio Martínezdesde1821 y fue

aprobadocomomaestroporel Colegioen 1831, ingresandoen la Corporaciónen 1841.

Destacóbastantecomoorfebreen el Madrid de la época.Murió despuésdel año1876

y realizó obras de plata religiosa y civil. Entre ellas se cuentanlas piezas de als

DescalzasRealesde Madrid un cirial [1863]y las de la Catedralde Segovia,Fuenterra-

bía, Leganés,Orgaz, Calahorra,Cisneros,Alcalá, en el relicario objeto de estudio

disponiendosuapellidoen un rectángulo,un tantosinuoso,escoltadopor los punzones

de Madrid de Villa y Corte, sobre59, (1759). También aparecesu punzónen una

bandejay unapíxidecustodiadasen la parroquiade Santiago,Cáceres.Año 1861. En

ambaspiezasseacompañandel escudode Madrid sobre 61 (tipo n0 29) y del castillo

sobrela mismacifra (tipo n0 27) (Figs. 189 y 191)246.

MARQUET JEAN. (FRANCIA) (1744/1776)

Aprobado en 1746, marca platos y fuentes, restos de una vajilla, conservados

en la Magistralde Alcalá.

Realizó unavajilla entrelos años 1762-64, de la que se conservanbastantes

CruzValdovinos, J. M.: La Platería,ob, cit, p. 115.

346 GarcíaMogollón, F.J.: La Orfebrería...ob, cit, p.
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piezas(ColecciónC. deP., Madrid)347.

No podemosafirmar que se trate del platero Farquet,Juan(1740-1774),que

com criado de la Real Casade 1746 aparececomoayudadel guardajoyassin goce

alguno, y en 1769 es nombradojefe honorário del Guardajoyasde la Princesapor

fallecimientode JuanValverde348.

MAGRO ANTONIO (1754)

Es el autorde piezasde vajillas, pero son másconocidassus obras religiosas

debidoa sumejor conservación.Sumaestríaespatenteen el usotantodel estilo rococó

como neoclásico,como evidencióen sus obras,así del primero tenemosel cáliz y

custodiade Castilforte(Guadalajara,1773), correspondeal segundoel arcaaucarística

de la Magistralde Alcalá (1785) manifestandosu personalinterpretacióndel lenguaje

349

neoclásico

MANRIQUE JOAQUÍN (1762-1823)

Realizadiversasobrasen la Magistral: conjunto de cáliz vinajerasy salvilla y

un incensario.

Poseyó gran actividad en el primer cuarto del s. XIX, y de él se conocen

escritosantichurriguerescosmuyexaltados.JoaquínManrique(1762-1823)fueaprobado

enelañode 1793, llegandoa serregidordel Ayuntamientode Madrid duranteel trienio

constitucional.Seconocenmuchasobrasconsumarca: Parala Parroquiade Arganda,

~ Cruz Valdovinos,J.M.: La platería,ob, cit, p.127.

348 Martín. Fernando:Catálogode laPlata...ob, cit, p. 377.

~ Cruz Valdovinos,J.M.: La platería,ob, cit, p. 137.
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Valdemoro,Getafe,Alcalá, las ya citadasy unacruzen la Parroquiade SantaMaría,

y los cálicesde Cientruénigo(Navarra),fechadoesteúltimo en 1819. Tambiénen el

Cáliz estilo imperiode la Parroquiade los Mártires,Brozas.Año 1818. Seacopañadel

escudode Madrid sobre18 (tipo n0 20) y del castillo sobrela mismacifra (Fig. 68).

MELCÓN BRAVO, EUGENIO.

Contrastede Madrid. M coronadasobreun número,es frecuenteen sumarca.

SucedióasuhermanoBernardoMelcón (1745-1755).Eugenioaccedióal empleo

entre los años 1761-1762 y lo desempeñóhasta 1782. Según F.A. Martín en este

periodo cambió la tipología y sistemade marcajemadrileña,pues, si en un primer

momento se siguió usandoel castillo como marcade Corte y la firma pesonaldel

contrasteunida a la cronología,antes de 1765 se sustituyó el castillo por una M

coronadaque hemosencontradocon la marcacronológicafrustra. A partir del 12 de

junio de 1765, como sabemos,se unifican las oficinas de contrastede Madrid y se

estampansolo los punzonesde Villa -escudo-y -castillo-deCorte350.

MORAGO ANTONIO (1815)

OREA JUAN DE (H. 1677-1685)

Orfebremadrileñoque realizó el original y suntuosojuegode Cáliz, vinajeras

y salvilla de la Magistral (1695), serpenteadode rubíes, donaciónde Don Tomás de

Aspuro,CapellánMayor, parael servicio de la criptade los SantosNiños351.

~ GarcíaMogollón, F.J.: La Orfebrería. . .Ob, cit, p. 733.

~“ Marchamalo,Antonio y Miguel: La IglesiaMagistral,ob, cit, p. 380.



723

CampsCazorla lo señalacomoautorde unasvinajeras,fechadasen 1667, que

sepresentarona la Exposiciónde Orfebreríay Ropasde Culto de 1941.

También se extendieronsus piezas por la diócesisde Cauriense,como ha

evidenciadoGarcíaMogollón: “su punzónseve impresosobreun cáliz liso pertenecien-

te a la parroquiade SantaMaría Magdalena,de Botija. Año de 1677. Seacompañade

un castillo sobre77 (tipo n0 1) quees marcade Corte(Fig. 64).

Tambiénhemosobservadola firma de Juande Oreaen un cáliz guardadoen la

parroquiade SantaMarina, Cañaveral.Año 1677. Seacompañade la mismamarcaque

el cáliz anteriory de MAR/LOP (Fig. 224).

Plateronacido en Valdeolivas (Cuenca),desarrollócasi toda su activiadaden

Madrid, poblaciónen la quemurió en el mesde marzodel año1694.

Su marcasepresentade diferentesmaneras.Consiguióel título de maestroel

día 14 de junio de 1644, siendo sus examinadoreslos maestrosPedro Álvarez de

Peralta,MarcosQuijanoy Luis Domínguez.La alhajamotivo de examenfue el dibujo

“352
y realizaciónde unanavetade incensario

PEDRERA,ESTEBAN (...+ 1633).

Encontramosasociadosu mombre como contrasteen piezas realizadaspor

RafaelGonzález:Urnade sanDiegode Alcaláy en un cáliz del mismoautor.

Fuetambiéngrabadory realizó un SanEloy por el añode 1575. Desempeñóel

el cargode marcadorde Villa hasta1622 y comotal debió actuaren el Cáliz de la

Catedralde Coria. Tambiénposeyóel oficio de EnsayadorMayor delos Reinos(1623-

1624). Sumarcapuedeconfurndirseconla de suhijo Andrésde Pedrera(1627-1640).

352 GarcíaMogollón. F.J.: La Orfebrería...ob, cit, p. 729.
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Debió ejecutarlos cálicesde Cogolludo(Guadalajara)y Vilaconejos y la custodiade

Pedrerade Duero (Burgos)353.

PÉREZJUAN (LEÓN) (H. 1750/1760)

PIQUEROA. (MADRID) (H. 1601/1605)

R.I. (MADRID) (H. 1790/800)

RODRÍGUEZ MANUEL (MADRID) (1768)

SANDOVAL ANTONIO (MADRID) (H. 1790)

ZURREÑO DAMIÁN.

Platerode Madrid.

Estáen las cuentasde la parroquiade Mondejar, entre1667 y 1671.

En la primerade estasfechashaceentregade la custodiaprocesionalque, por

valor de 29.404reales,habíahechoen su taller madrileño,trasganarpararealizarla,

segúntrazaquedio primeramenteel pastraneroGasparde Avila. En la Segundaaparece

entregandoun <<araceli>>que hizo posteriormenteparadichacustodia.En ambas

obrasactuódecontrasteel madrileñoManuelMayens.

Año 1667. “Recivenseleen quenta366 y 17 maravedíesdel valor y echuradel

araceliparala custodiaque costóseis realesde a ochoy cortedevasodeplataparala

GarcíaMogollón. F.J.: La Orfebrería.. .ob, cit, p. 738.
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comuniónque pesó9 reales de a ocho y mediaa 23 realespara cadauno y 10 de

echuraconstode recivosde los platerosGasparde Cirilo y DamiánZurreño”.

Platero, queen unión de su paisanoManuel de Zurita concurrió al concurso

establecidopor la Catedralde Coriaparala realizaciónde un frontal de plataparael

altar. Parasu labrapresentóun dibujo, perdido.Sin embargoel frontal no lo realizaría

el platero madrileño,sino que en 1694, se le encargóal orfebreplacentinoAntonio

354

Bermúdez,no se conserva
Realiza,junto consu hermanoAntonio, la urnade los SantosNiños en 1702.

Siendocontrastadapor Vallejo.

GarcíaMogollón, F.J.: La Orfebreríareligiosade la diócesisde Coria, ob, cit. p.l 104.
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13.1 CONSIDERACIONESGENERALES

Hacemosnuestrala valoración que sobre las rejas españolashan formulado

algunosespecialistasdel tema; y con esteespíritu y entusiasmoqueremosrealizarel

estudiode las mismas.

“No esun artemenorestedelas rejasespañolas,sinola expresiónmáspura

de unasensibilidadartísticaquesabemanejarformassin macizarespacios.Hoy

quela esculturaseconvierteenmóviles quevuelan,enbloquesqueseabrenenel

airesindetenerla luz, enhilos quela vistarecorrecomola manoun arpa,creemos

queha llegadoel momentode valorarestasrejascomounade las creacionesmás

1

originalesdelgenioespañol”JoséCamónAznar.
“Desdemucho tiempo atrásvenimosreclamandoparael arte del hierro

españolla consideraciónde arte mayor: no puedenser de otro modo tenidas

nuestrasgrandesrejas, compendiode las tres artes, y, como tal, tarea de

arquitectos,escultoresy pintores; traducciónal hierro de formas ya creadaso

avanzadillade otrasquevendrán”.Amelia Gallegode Miguel2.

“Hemosde consideraral maestrorejerohispanodels.XVI, prácticamente,

comoel prototípico artistadel Renacimiento:hombreuniversalistaquedomina

1 CamÓnAznar, José:La esculturay la rejeríaespañoladel s.XVI. TomoXVIII del SummaArtis.
Madrid, 1968.

2 Gallegode Miguel, Amelia: El MaestroHilario. RevistaGoya.Números:199-200.Pp. 14-19.
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conocimientosmetalisteros,técnicosy arquitectónicosy que, comoornamentasus

rejasconesculturas,policromados,doradosy plateados,es tambiénposeedorde

facultadesdeescultor,depintory deorfebre...enresumidascuentas:unmagnífico

exponente,casi enciclopédico,de arte, técnicay estética,y, en general poco

estudiadoy resaltadoennuestraHistoria y Tratadosdel Arte”3.

Muchoshan sido los rejeroshispanosen los últimos años de los ss.XV-XVI

destacados:FrayFranciscode Salamanca,Bujil, MartínGarcía,MaestroDoningo,Fray

Juande Ávila, SanchoMuñoz, Villalpando, Céspedes,el maestroBartolomé, maestro

PablodeToledo,...peroesprecisohacervalerla aportaciónde otros, queprocedentes

de lejanastierras nos dejaronlo mejor de suscreaciones,tal sucedecon el maestro

Hilario, Guillén de Bourse,Baltasarde Roud, LemosínFrancés,Jacquesde París,el

maestro Pierres... y, por derecho propio, el autor de las rejas alcalainas,JUAN

FRANCÉS4 MAESTRO MAYOR DE REJAS DE LAS OBRAS DE HIERRO EN

ESPAÑA, comoconstaen el friso que lleva la rejaprincipal de la Magistral.

El taller del maestrorejero, con la conocidaescalagremial, constituye un

ejemplode lo queerael buenhaceren los diferentescentrosartísticosdel momentoy

añossucesivos.

Con asentamientoen Toledo,poseíaun buennúmerode operarios,oficiales y

aprendices,que conel maestroal frentedel mismo, realizabanlas diversasobrasque

los comitentes, generalmente,eclesiásticos,alta nobleza y burguesesadinerados,

solicitabanparasuscerramientos.

~ OlaguerFeliú, Fernando:Rejería Arquitectónica Madrileña del siglo XVI. Catálogode la

ExposiciónMadrid en el Renacimiento.Alcalá de Henares,1986, p. 269.

Gallegode Miguel, Amelia.: El MaestroHilario. ob, cit, p.l4
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Los másfrecuentesseránlos patronosreligiososde:

catedrales,abadías,colegiatas,parroquias;quienessegúnsujerarquizadoconceptode

las partesdel templo, acotaránlas mássignificativasdel mismopor medio de las rejas

en: Capilla mayor; presbiterio;cerramientodel coro; capillasmenores:devocionales,

generalmentepertenecientesa cofradíaso gremios,así la de Nuestraseñoradel Val;

sepulcrales,ya adosadasya exentas5;separaciónde la vía sacra,procesional,uniendo

la Capilla Mayor con el Coro6; púlpitos, cerramientode sepulcrosexentos,el mismo

de Cisneroscon la gran verja de los Vergaras, y el de Don Alonso de Carrillo,

procedentedel Conventode SantaMaría de Jesús,que debido a la exclaustracióny

posteriorderribo, se instalaríaentreel trascoroy la puertaprincipal de la Magistral,

o el del arzobispo Anaya Maldonado en la catedral de Salamanca~;barandales

suntuososde escaleras(los menos),comoel celebérrimorealizadopor Diego de Siloé

en la EscaleraDoradade la catedraldeBurgos,etc.

Otros cerramientosseránexternos,como cancelesde las puertas,zaguánde

entrada,lonjasde Catedrales,Abadías,Ayuntamientos,ColegiosUniversitarios.

Se creabaasí un recinto, con propiedadesurbanísticasy cuasi sagrado,de

~ Portillanosrefiere comoDonCarlosde Mendoza,Deány Canónigodela catedralde Toledo
y “Maestrescuelaen estaMagistral, fundó en ella una Capilla, aunque no cerrada, sino cercada de
rejas de yerro, encuyo distrito se enterrasenlas Dignidades,y Canónigos,y los ocho Capellanes,que
mandófuesennaturalesde Alcalá...”

Ademásde referirnoslas característicasde laCapellaníafundadaporel Deán,nos cuentacomo
su sepultura(conunmonolitodejasperojo), “estámuy cercadel principalAltar delos tres,queallí puso
todosconlasArmasde suCasa,y fue áseisde Setiembredel añode 1527’. Portillay Esquivel,Miguel:
Historiade la Ciudadde Compluto1. Alcalá de Henares,1727,p. 366.

6 En el casode Alcalá se romperáen 1851,parainstalarel cenotafiodel CardenalCisnerosy su

reja, una vez reparadosdel traslado y perdida de alguanaspiezasque fueron repuestasen taller
madrileño.Los restosse situaránen unapequeñaarquetaen la crípta, realizadaexprofeso,debajodel
mausoleo.

GallegodeMiguel, Amelia: El sepulcrodel ArzobispoAnayaMaldonado,de laCatedralVieja
de Salamanca,y laobradel MaestroHilario. ob. cit, p. 322 y ss.
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marcadosignificadosimbólico del poder,autoridad,y fuero independiente;de ahíque

la personaperseguidapor la justicia concejil, podíaacogerse,segúnlos casos,a la

proteciónde las leyeseclesiásticaso académicas.

Exponentede lo dichoencontramosen la catedraldePlasenciaque poseíaunas

cadenas,(ahoracolgadasen la paredderechade la PuertaNortedel templo), quetenían

la facultaddeque quienperseguidapor la justicia, lograbaasirsea las mismas,con la

invocaciónde “¡Válgameel sagrado!“, quedabaacogidaa la proteccióndel mismo y

libre.

Estas propiedadescumplían las cadenas que delimitaban la lonja de la

Universidadde Alcalá, segúncreemos.

Tambiénlos noblesquierensignificarsus capillasfunerariasen los templos,por

lo que ademásde sus artísticos sepulcros,con bulto o no, pero siemprecon lápida

funerariadondeconstael titular, linaje al quepertenece,cargodesempeñado,fechadel

fallecimiento, e incluso a vecesel lugar; incorporanaltar y retablo, sin que falte la

artísticareja, cualcortinaférrica traslúcida,protéctoray desveladoradesucontenido8.

Estascapillas y rejas desarrollanun programaiconográfico y heráldico, en

donde la presenciade sussantostitulares y armasesténrepetitivamentedispuestas,a

fin deostentarel poder, dignidad,y pervivenciadel linaje, así comoanhelode pasar,

unidos a los santosdevocionalesde la capilla, a la vida eternay a la fama.

A fin de darcumplimientoa esteobjetivoestabala labor del rejero.

El reconocimientode su creativotrabajo, superalos limites locales y sehizo

extensivoa otrasciudades;por lo que nuevoscomitentes,envíansus emisariospara

8 De estetenor seránlas de cerramientode las capillasde la Iglesia de SanIldefonso del Colegio
Mayor.
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solicitar la realizaciónde obrasparasus templos,capillas, sepulcros.

La mayoríade las veces las piezasencargadassehacíanen el taller de origen

dondeestabaavecindadoel maestro,y desdedondeseenviabanalos centrosperiféricos

que las habíansolicitado.

Por ello el maestro,como creadory autor de las trazas de las mismas,

generalmente9,acompañadode los oficiales y aprendicesde su taller, emplealargas

horasde “caminos” parallegaral nuevodestinodondeasentarsu obrador.

Correspondíaa los comitentesel facilitarle el mismo e incluso, a veces, los

operárioslocalesque les ayudasen;así sucedióconJuanTomásCelmaque en 1574se

comprometea acabarel cerramientode la capilla de Fray Alonso de Madrid en el

monasteriode San Franciscode Alcalá de Henares,segúnla traza que él entregay

conformea la reja de San Benito de Valladolid. La comunidadsecomprometióa dar

a Celmacasay taller, dadoque debíanhacerlaen la mismavilla, por 325 ducados’0.

Pasadoel tiempo, ante la imposibilidad de permaneceren la localidad,

valiéndosede los oficiales vecinosherreros,una vez recibidas las directricespor el

maestro,éstossecundane inclusoculminan la obra encargada,que es supervisaday

rematadapor el maestroreponsablede la misma.

~ No siempreeraasí, aveces,se ledabael diseñorealizadoporel arquitecto,el ensambladordel
retabíloo deotro experto,a fin de queguardaraunidadcon elrestodel conjuntoenqueiba air ubicada;
tal el casodela rejalabradaporAntonio delaVega <<maestrodehacerrejas>>y vecinodeMadrid,
realizadasiguiendolas trazasde FrayLorenzodeSanNicolás,asícomodel retabloy pintura,porlo que
no es aventuradopensarquelo fuera tambiéndela Capilla. Cruz Valdovinos,J.M.: Fray Lorenzode
SanNicolásy laCapillade NuestraSeñoradel Amparo En Colmenarde Oreja (Madrid). RevistaGoya
n0 145. Madrid, 1978,pp. 28/33.

‘~ Gallego de Miguel, Amelia: RejeríaCastellana:Valladolid. Institución Cultural Simancas.
Valladolid,1982,p.131.
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Estamultiplicidad de talleres,junto con el “pluriempleo“11, si sepuedehablar

así, motiva frecuentesfricciones entreel maestroy los encargadores,que repetidas

vecestienenquerequerirsuvuelta al trabajodejado,e inclusollegana entablarpleitos

— 12

queduranvariosanos
Porello, anticipándosealos hechos,constaen el contrato,o cartade obligación:

“que no dejarámanohastaconcluir la obra”.

Era frecuente,enel caso de temploso grandesconjuntosarquitectónicos,a la

vez que seestabarealizandoo asentandola reja, se estuvieranhaciendo,por otros

artíficeso artesanos,segúnla labor, otras obrasparael recinto, comopodíanser las

sillasparael coro, nuevascapillas,esculturas,retablos,orfebrería,reposterosetc, todo

lo cual generabauna interrelaciónhumanay artísticaqueconllevaba,segúnel carácter

específicode las mismas,un vocabulariocomúnentrelas diferentesobrasdel momento

y escuelaen que seencuadraban.

En el casode las complutenses,aquíestudiadas,serealizaronen Alcalá, donde

el maestroJuanFrancés,instalósutaller. Constanciade lo expuestotenemosenla carta

del Cabildo a Cisneroscon fechade 5 de octubrede 1512, dondese afirma haber

pagadoel alquilerde <<las casasdondesefazieronlas rexas>>,lo que nosindica

~‘ Realizabanlos rejerosotra seriede obrasparalelascon su oficio comolacerrajeríade sus rejas,
así comopequeñostrabajosafines. En el casode JuanFrancés,sabemosquerealizóun portapazparael
Monasteriode Guadalupe.Andrés, Teresa.ob, cit.

12 De esteproblemaconocemosvarios, el más cercanoal tema, que tratamos,seráel proceso
mantenidoporel ColegioMayor de SanlldefonsocontraNicolásde Vergara,el mozo,antelademora
y consiguientedevaluacióndel dineroasignadoparalarealizacióndelaverjadel CardenalCisneros.Otro
es el que mantiene el Cabildo de la Catedralde Plasenciacon el <<maestroque hacía las rejas
vaciadas>>,JuanBautistaCelina,antelascontinuasausenciasy demorasdel trabajo emprendido.
CuriosamenteseráenCabildoextraordinariode 2-10-1604cuando“se convino conconsentimientodel
maestroCelma, llamar a Nicolásde Vergara, Maestro de obrasde la Catedralde Toledo, paraque
señalaselo quedebíapagarseal MaestroCelmaporsutrabajo”. MuñozSantos,M~ Evangelina:La Reja
del Corode la CatedraldePlasencia.VIII Centanariode laDiócesisdePlasencia(1189-1989>.Jornadas
deEstudiosHistóricos. Plasencia,1990,p.5l3.
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que ya estabanterminadas13.

A lavezsediseñabany realizabancapillas,retablos,vidrieras,silleríasde coro,

tantoparaSanJusto,SanIldefonsoy SanJuande la Penitencia,sin olvidar Torrelagu-

na, comoyeseríasparala capilla universitaria,obra emblemáticadel recinto, y cuyo

diseñose atribuye al “honrado maestroy veedorde las obras del Cardenal,Pedro

Gumiel”.

La Colegiatateníacapilla mudéjar con importantesyeseríasplaterescasen el

artesonadode la misma,cuyo friso o arrocabede abajoestáfantásticamenteadornado

con: arpíasa uno y otro lado, búcarosconvegetaleso simbólicasfuentes;temasmuy

propiosdel arteplaterescoensu fasecisneriana,que igualmentepodemoscontemplar

en la techumbrede San Ildefonso”14. Y los platerosrealizabanen sus obradores,

piezasseñerasde la orfebreríacomplutense.

Estopermiteencontrarsemejanzaen las formasy motivosornamentales,de ahí

que el vocabularioartísticoseacomun.

Aspecto reconocidopor especialistascomo TeresaAndrés (A.E.A. 1956) y

OlaguerFeliú: “La reja del Altar Mayor esun magnífico ejemplo de reja plateresca

cuyos detallesdel friso de chapacalada, finos motivos vegetalesy grandes hojas

recortadasdel grandiosomontante,bien pudieron-porlo que se adecúana su estilo-

habersido dibujadosporPedroGumiel”15.

13 Castillo Oreja, Miguel Angel: Documentosrelativosa la construcciónde la Iglesia Magistral de

SanJustoy Pastorde Alcalá de Henares.Rey. Analesdel Instituto deEstudiosMadrileños.Vol. XVI.
Madrid, 1979,p. 69 y ss.
Igualmenteel rejero teníataller en Sigúenza,Ávila y otraslocalidades.

‘~ PavónMaldonado,Basilio: Alcalá de HenaresMedieval, arte islámico y mudéjar. Lámina

XLVI. Madrid-Alcalá de Henares,1982,p. 130

‘~ OlaguerFeliú, Femando:RejeríaArquitectónicaMadrileñadel s.XVI. Catálogode laExposición

de Madrid enel Renacimiento.Alcalá de Henares,1986,p. 276.
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13.2 LAS REJAS DEL MAESTRO JUAN FRANCÉS.

Los datosbiográficosque poseemosdel rejero <<Juande Francia>>,como

tambiénsele llamó, procedende los diferentescontratosy testamento,sin fecha,por

medio de los cuales podemosaproximarnosa los aspectosde su hacer y vivil’6.

Destacamossu fuerte personalidadartística manifiesta en sus múltiples obras y

seguidores,comopuedeapreciarsepor los centrosdesdedondetrabajóo paraquienes

lo hizo.

DesdeSantiagoa Coriay desdeSalamancahastaAragón, puedeapreciarsesu

manoo proyecciónde su obra, siempreconcentrogeneratrizen Toledo, ciudadde la

queeravecino.

A pesarde sus muchos añosde trabajo, fue constanteen su hacer goticista,

aunqueincorporaaquelloselementosornamentales,propiosdel momento,diseñadospor

arquitectoso escultores,atendiendoal gusto artísticodel comitente,sin descartarque

recibierala influenciade los diferentesartífices, que laborabanen su entorno.

Observamosel hecho de que sus rejas complutensesposeen elementos

ornamentalespresentesen las yeseríasde la capilla de san Ildefonso y en el sepulcro

del Canónigo Gregorio Fernández,fallecido en 1518, cuando ya las rejas estaban

asentadas,e imaginamosquetuvieronun mismotracista,diseñadorde modelos,Pedro

Gumiel, cumpliéndoseasí lo dicho conrelacióna las trazas.

Diferenciamostres etapaso tipos artísticos:

- El primeroel másgótico,secaracterizapor rejaslabradasa forja, tantoen los

rematesde los barrotesy los grupos de hacecillos, junto a las basasy pináculos.

16 Andrés,Teresa:El rejeroJuan Francés.A.E.A. Madrid, Año 1956,pp. 189/210.
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Predominanlas varasllanas, aunqueuse tambiénlas torsas;las basasgóticas,de una

gran bellezay complicación, adquierenen estaetapaunagran perfeccióny fuerza.

Correspondena estegrupo: la rejade la capillade SanPedro,cuerpoinferior dela reja

de la capilla mozárabede Toledo, y la del altar mayor de la Catedralde Burgo de

Osma.

- El segundogrupo, mássencillo de técnica, lo constituyenlas rejasde barrotes

torsos con pequeñosfrisos de chapa, generalmentecaladay con rematesde tallos

redondoso torcidosque formanunacresteríade variadosmotivosornamentales.Entran

dentrodeestascaracterísticas:las capillasde SanMartín, SanEugenio,la Concepción,

y Epifanía, en la catedralde Toledo; la rejade SantaMartín de Medinaceli,y algunas

de Berlangade Duero.

- En el tercer grupo empleala técnicadel repujado,y conservala disposición

gótica y los clásicos barrotestorsos o cuadrangulares,basas góticas; el remate o

coronamientorecibe el influjo del renacimientoe introduce elementosornamentales

como bichas que extiendensus colas en adornos vegetales,floreros, cuernosde la

abundancia,serafines,etc.

Estanuevaestéticala apreciamosen las rejasComplutenses,Sigúenza,Capilla

Mozárabe’7.

17 Andrés, Teresa:El rejeroJuanFrancés.ob, cit, pp.191/192.
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13.2.1 LAS REJASDE LA CAPILLA MAYOR Y CORO

Tiene el principal templo complutense,si bien restauradas’8,algunasde sus

másemblemáticasrejas,cualesson las de cerramientode la Capilla Mayor, partede

19 nacidasde las expertas
la del Coro y la de la Capilla de la Virgen del Val , como
manosdel artífice.

Por el contrato firmado en Torrelagunasabemosque se comprometióa su

realización.Desconocemosla fechadel mismoy conclusiónde las citadasrejas; si bien

conocidoel añode comienzode las obrasde reconstrucciónde la Colegiataen 1497,

es de suponer que tardaríaalgún año en realizar y asentarlas,por lo que estaría

comprendidoentre1500 y 1509.

El 30 de agostode 1511, Gonzalo de Miranda escribe al Cardenal para

informarlesobrediferentescuestionesy obras,dirá:

“Las rresasseda muchapriesaen ellas, e me. Juana ydo a Toledoa conprar

oro parala dorar; e la chanpranava la másde excelente(que e visto en?)mi vida, y

creo, a mi parescer,la rrexa junta asentadacomo vra. Sa.rrma.ordenaresobre el

asentamientode piedrade grano,ha de ser la mejor que hade ayer enEspaña,porque

18 Enlacontiendapasadade 1936/39, las rejasde la capillamayory coro, sufrieronconsiderables
daños,afortunadamentereparables,puesel calortanexcesivodel recinto,originadoporel fuego,motivó
que se fundieran, en parte, y, sus retorcidosbarrotesquedaroncasi inservibles,pero graciasa las
ilustraciosnesconservadasy la pericia de los herreroshicieron resurgir, cual Ave fenix, de su
contorsionadapresencia,unanuevarejaqueennadarecuerdael desgraciadoincidente,salvandoel caso
de las del coro, que seperdieronenparte,pueslos restosconservadossehan instalado,haceunosaños,
en los piesdel templo.

“La Capilla de laAnunciacióndeNuestraSeñora,queposteriormentecambiaríasu nombrepor
la del Pilar, seráfundaciónen 1538 del ReceptorGeneraldel arzobispoFonseca,GarcíaAlvarez de
Madrid, por lo queenella teníasusepultura,junto a suesposa,Teresade Atienza”. VaqueroChinarro;
Benjamíny RubioFuentes,MaríaJosé:Vestigiosepigráficosy heráldicosenlaCapilladeNuestraseñora
dela Virgen del Val. AIIIEHVH. Guadalajara,1992,Pp. 645.
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me tiene dicho me. Juanque quiereponer allí toda su cienciapor seruiciode y. Sa.

“20

rrma
Como expresamosal hablardel taller rejerocomplutense,sabemosque el 5 de

octubrede 1512 ya estabanasentadas.El crecidocostede cienescudosnos lo desvela

el P. Quintanilla21.

Se estructuraen dos cuerpos separadospor faja intermedia, doble friso y

espléndidacrestería,con motivos vegetalesestilizadosy grandeshojas recortadas,

siguiendola disposiciónde un arcomixtilínee,junto conel friso de chapacalada,como

más goticista, unido a la original cerraduracuya falleba poseemotivo arzobispal

realizadoa la fundición sobre chaparecortaday que constituyeun motivo funcional

muy decorativoy original.

La técnica empleadaen los barrotes-torsosy cuadrillados resultan netos,

individualizados,hastallegar al final de los mismos que componenjunto con otros

elementosdecorativos,una cortina de encaje;a la que seune el friso final, que cual

tierra fértil harábrotar la exuberantedecoración,que conformala crestería.

Constituyeel eje de la misma, la elevadacruz condos palmasmartirialesque

se insertanen sendascoronasde martirio, alusivasal hechode la ejecucióncruentade

los SantosNiños, origeny patronostitularesdel templo,junto conNuestraSeñoradel

Val.

El escudoescaqueadodel Cardenalcon las borlasde gran tamaño,situado en

el centro, no podíafaltar.

20 MeseguerFernández,Juan: Cisnerosy AlcaládeHenares.I.EE.CC. 1982, ob, cit, pp. 111-112.

21 Marchainalo,Antonio y Miguel: La IglesiaMagistral de Alcalá deHenares.ob., cit, apéndicen0

VII. p. 571.



738

El friso de chapacaladacon traceríagóticay temáticavegetalestilizada,lleva

adosadosdiferentesescudosconcrucesde inquisición22y torreones,querecuerdanlos

motivosdecorativosde los tallerestoledanosdesdeel siglo XV.

Sobrela puertaa dos batientes,correun estrechodintel en chapade hierro

rematado,tantoporarribacomoporabajocon finapuntilla férrica;en mediosedestaca

unauna inscripciónquedice: «MAESTRE JUAN FRANCÉSMAESTROMAIOR

DE LAS OBRAS DE HIERRO EN ESPANA>>; lo que posiblementeestéhaciendo

alusiónal hechode poseeralgúntítulo concedidopor el rey23.

En los extremoslateralesse encuentranlos batientesde las dos puertasque

desdeel interior abrena los dos púlpitos, que siguena la misma altura del friso

corrido; no así otro más estrecho situado encima de éste, lo que dinamiza la

composicióny rompela monótonalínea; finaliza con un posteriorremate.

Se asientasobreun pedestallabradode piedragraníticaberroqueña,lo que le

confiere un granempaquey sensaciónde solidez.

13.2.2 PROGRAMA ICONOGR FICO DE LAS REJAS

DE LA CAPILLA MAYOR Y CORO

Estudiadoslos motivosornamentalesqueacompañana la rejaprincipal, hemos

encontradogran semejanzacon los de la reja del Coro; de ahí que les unamosen el

comentario.

Destacamosen ellos un marcadoprogramaiconográfico y propagandístico

heráldico,alusivoa los mártiresJustoy Pastory al CardenalCisneros.

La referenciaa los SantosNiños estápresenteenel copetede la rejamayor. En

~ Es frecuenteen la heráldicaCisnerianaesteatributoparlantereferidoa su cargode Inquisidor

General;tambiénestaráen la puertade entrada,<<delpórtico>>, y en otrosparamentos.

~ OlaguerFeliú, Fernando:Ob, cit, pp. 276-277.
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la basede la grancruz de inquisidorquerematala crestería,seencuentranentrelazadas

por grandespalmasdos coronasde martirio, clara alusiónal cruentofinal de Justoy

Pastor, motivo de devoción e imitación de todos los fieles que han frecuentadoy

frecuentanel templo.

Las citadas rejas muestranla identidad de su fundador, que siguiendo la

costumbrecentenariade los reyes medievales,y renovadacon nuevafilosofia por los

ReyesCatólicosy nobleza,tantocivil comoeclesiástica,marcaronconsu improntalas

obras surgidasbajo su patrocinio, donación o mecenazgo.En todasellas podemos

constatarel carácterpropagandísticoy simbólico de muchoselementosparlantes,así

como el deseode pasar a la posteridad, de poder, persuasión,ostentacióny de

magnificencia.

En efecto,eraprácticahabitualde los reyesde Castilla,el proveeralos centros

‘4

religiososde ropas,limosnasy ornamentos,segúnse desprendede los documentos-.
Perolos ReyesCatólicos,danun pasomás, y lo hacenconnuevamotivación: imponer

con sus armas, sus efigies y símbolos heráldicos, repetitivamentedispuestos,y

trasciendenno sólo el hecho de la donación, sino que marcan un nuevo camino

representativo,en los que la magnificencia,el esplendory el lujo, irán unidosa una

funciónpropagandística,ostentatoria,asícomo signo de podery de prestigio,propio

ya de las nuevascorrientesrenacentistasqueestabanpenetrandoenEspaña,por medio

de la influencia italianay borgoñona.

~ En sutestamento,la reinaIsabel,no olvidó, llevadade subuencorazóny responsabilidadcomo
patrona,puesporautoridadpapalselehabíaconcedidoelpatronazgodelas tierrasconquistadas,el dotar
de lo necesarioa las iglesiasdel reino de Granada.Por lo que dejó dispuestocomo un depósitode
ornamentosquese distribuíana medida de las necesidadesentrelas iglesiasde dichoreino. Así aparece
comodepositarioPedroGarcía,capellánde la reina, al queel rey don Fernandomandaentregarciertos
ornamentosparaunaiglesiade Gibraltar.

MeseguerFernández,Juan:DocumentosHistóricosDiversos.A.I.A. u0 32. Año 1972,pp. 58.
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Estosobjetivos,creemosdescubrirenobrasde donacionesde noblesy prelados,

entreellas,conposiblesmatizaciones,podríamosinsertarlas realizadasporel Cardenal

Cisneros.

13.2.3 LAS SEÑAS DE IDÉNTIDAD DEL CARDENAL EN LAS REJAS

Las armasde FranciscoJiménezde Cisnerosvan a estarpresentesde diversas

maneras:

Comenzamoscon la de la Capilla Mayor y observamosque en la partede la

misma rematala cresteríauna gran cruz de inquisidor; estemotivo hacealusiónal

cargo de Inquisidor Generalque desempeñódesde 1507 y que estarámuy repetido

tanto en las rejascomoparamentosde la Iglesia25.

En los frisos corridos encontramosadosadoslos castilletesmencionadosy los

escudosde inquisiciónasí comode llagasde SanFrancisco.

El motivo decorativode castillos, que tambiénposeenotras rejasdel maestro

Juan, como la de Ávila, guardarelación con el sentidode fortalezaque poseíany

cumplidamentedemostraronlos SantosNiños en su martirio y el Cardenala lo largo

de suvida; aunquepodríahaceralusióna la habitualheráldicaCastellana,o simular el

hechode ser Alcalá unavilla murada.

“El torreón, fortaleza o castillete tuvieron durante la Baja Edad Media el

simbolismode la fuerzaespiritualprotegiday vigilante, y si seextendíanlienzosentre

las torrespasabaentoncesa seralegoríadel almaen sutranscendenciay de la Jerusalén

Celeste...“26

25 Estascrucesal ser férricas, no van policromadas,pero en la Capillade Sanlldefonsoestarán
pintadasde colorverdetronco,enclaraalusiónal colorusadopor la temible Inquisición;deahí queen
aquellasplazasdondese instalabael tribunal del SantoOficio, recibieranelnombrede Plazadela Cruz
Verde, comoconservael topónimodel CallejeroComplutensey de tantasciudadesespañolas.

26 OlaguerFeliú, Fernando:ob, cit, p. 277. Paraquienla reja no presentaprogramaiconográfico.
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Las citas documentalessonabundantesen detalles:

“En las Rejasde la Capilla mayor ay en la puertaprincipal por dondese entra

que sonberjas de yerrounasarmasgrandesadosacesdel sto Cardenalcon capelode

Cardenal27y quatropequeñosde crucesde inquisidor y dospequeñosde armasde sto

Cardenaly encimade estapuertaunacruz de inquisidor todo de yerro mui antiguo y

en otra foxa de la dichapuertaay tres escudospequeñosde armasdel sto Cardenaly

tres armasde la inquisición”

La presenciadel escudocon escaque,ajedrezado,con capeloy borlas, o nó;

armasde inquisidor; llagasde San Francisco,enclara alusióna su condiciónde hijo

del Poverello y observantede su regla, son constantesen la desveladorarelación

documentalde las rejas.

“En la Rexa y puertaque salede la capilla maior a la sacristíaay unasarmas

en medio della del Sto Cardenalmi Sr. con su capeloy en unanfaxa de yerro ay tres

crucesde inquisiciony en la faxa de en medio ay dos crucesde inquisidor y dos de

llagasde 5. Francisco”.

A este tenores la relación de la puertaopuesta,con la diferenciade contar

mayor númerode escudospequeños:

“once, los sietede llagasde S.Francisco y los quatro de Crucesde inquisi-

ción~.

Conrelacióna la rejadel Coro la informacióndel documentoes concluyente:

27 El capelo, con las borlas,es motivo heráldicode Cardenal.Cisneroslo usará,igualmente,
situadoencimadel escudo,generalmente,de escaques,ajedrezadoy escoltadopor los cisnes,en clara
alusiónalpatronímicodel Cardenal,o gentiliciodesusantepasados.En lacresteríaestaránlas borlasno
así el capelo.

26 AHN (M).: Secciónde Universidades.Libro/1222-F.
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“En medio de la Rejaprincipal por dondeseentraal coroay unasarmasgrandesdel

Sto Cardenala dos a~esy encimadella unaCruzgrandede inquisidor y en la primer

faxa ay sieteescudospequeñosquatrodel Sto Cardenaly tres de Inquisidor”29.

Como hemos podido ver los elementosparlantescon sentido simbólico y

testimonial,sonabundantes.

Subrayamosotrasarmasrepresentativasde la heráldicaCisneriana,comoson:

el cordón franciscano,tan abundanteen la fábrica de la fachadade la Iglesia y del

Colegio Mayor; la imposiciónde la casulla a SanIldefonso, es menosusual, pero

presente;y los cisnes, soloso formandogrupo con el escudoy capelo, de las que

hablaremosal hacerlodel Colegio Mayor de SanIldefonso.

13.3 LA CAPILLA DE LA VIRGEN DEL VAL

Poseela IglesiaMagistralunacapilladedicadaen suorigen a la advocaciónde

la Anunciaciónde NuestraSeñora,despuésdel Pilar, y actualmentede la Virgen del

Val, quetienerasgosen suverja del modo de hacerdel artífice JuanFrancés,pero el

resultadode la mismaindica la posibilidadde ser labradapor algúnoficial del taller,

bajo la direccióndel maestro.

De reducidas dimensiones, como correspondea una capilla sepulcral,

pertenecienteala familia GarcíaÁlvarez de Madrid, consepulturadel titular y esposa,

30

poseíaretabloconpinturasy columnasestofadasen oro
La fachadade fina decoraciónplaterescade yesería,presentaarcogoticistacon

Z? AHN (M).: Secciónde Universidades.Libro/1222-F.,ob, cit.

~ Marchamalo,A y M.: ob, cit, p.382.
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decoraciónen el trasdósy jambasde candelieri.

A ambosladosde las enjutasdel arco,estándos tondosconlos rostrosde los

titulares, así como en el coronamientoexternode la Capilla; dos pilastrassimuladas

enmarcany sostienenel arquitrabecon decoraciónvegetalqueguardarelacióncon la

de los frisos de la reja.

Situadasen las esquinasdel mismo arquitrabe,encimade los capiteles,están

labradaslas armasde los patronosde la capilla.

Como culminaciónde la mismapresentaun tondo con las armasdel titular

escoltadopor tallos en forma de tornapuntasque incorporanfinos remates.

La verjadela mismaposeebarrotestorsosy friso encimade la puertacontondo

que tiene el rostro de perfil del patrono, enmarcadopor animales monstruososy

serpentiformes.Yncluye bajo el mismo grecade rosetas.

El friso superiorestádecoradocon cráteracentral y a sus lados, haciendoeje

de simetría,copasy enel medio tallos o cauliculosartisticamentesituados.

A todos estoselementosse sumancuernosde la abundancia,que salendel

centroo eje de la crestería,searqueanconunaramao piñasalargadasque uniéndose

en la partesuperior finalizan en un cerramientocual coronay culminaen la basecon

un angelitoo querubín;continúacon unacopatipo florón con asasde tornapuntasy

cestosuperior; de la basesalencomodos cordonesque finalizanen cabezasextrañas

comode aves,sierpeso monstruos;y en la curvaturaque presentanestánsituadosde

pie dos angelotesdesnudoscon las alasextendidasy la cabezavueltaa amboslados,

y conlas piernascruzadas.

Estoselementosson parecidosa los de la Capillade los Arces de Sigúenza,así

como de la Mozárabe,aunquesólo seaen el detallede la coronaformadapor dos
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cuernosde la abundanciaunidos,en cuyo interior están,de nuevo, las armasde los

finados, y el hechode llevar los dosangelotescomosustentantedel mismo, realizados

condiferentefactura, evidenciade otrasmanosy cronología.

El motivo centralde la coronacitada,presentaen supartesuperiorun querubín,

y rematamas alto por un jarrón con asasvegetalizadasde tornapuntasqueanudadas

sostienencomoel cáliz de unagran flor o cestofloral.

Completanla cresteríacandelabroso pies de jarronesvegetalizadoscon eses

comodiseñode las asas,de unamaneraconstante.

La obra resultaefectista,sin que tengala bellezacompositiva, fino trabajoy

espléndidacresteríade las anteriormenteestudiadas.

Responde,comosus hermanasde asentamiento,al pleno plateresco,de gran

vigenciaen España.

Concluimosconunavaloraciónadmirativaenel modode laborardel rejeromás

conocidoy de mayorproyecciónde sus obrasen la etapade la cuartadécadadel s.

XVI. Etapa llamada Plateresca,en la que se conjugan elementos,góticos en la

estructura,y motivosdecorativosde marcadainfluenciamudéjar,borgoñonae italiana.

13.4 OTRAS CAPILLAS DEL LADO DE LA EPÍSTOLA.

Al frondoso y espléndidosiglo XVI, en diferentesaspectos,de abundantes

centrosy talleresrejerospeninsulares,va a sucederun períododecadentedebidoa la

escasezde materiaprima, y a la frecuentenecesidaddel hierropararealizararmamento

con quedefendernuestrascostasy soberaníanacionaltantoeuropeacomoamericana;

la consiguientemermade manode obra, aspectosquerepercutenen la disminuciónde
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producciónde los centrosgeneradoresy gremiales,con la consiguienteescasezde

aprendicesy baja de nivel en las exigencias a la hora de realizar las pruebas

demostrativasde suficienciay periciaartítica paraobtenerla maestríaen el oficio. Lo

que dificulta la adquisicióndel título y el consiguientedescensode la calidad,tanto en

diseñocomoelaboracióny acabadode las obrasemprendidas.

El cambiode técnicaen la elaboraciónsetraducirásegúnOlaguer-Feliúen:

- Se dejade usar la forja, con todo lo quede manualidad,y por consiguiente

creatividadimplicaba, (rejasforjadas);lo quedarálugara unaproducciónmásen serie

realizadacon nuevositemacomoel torno, lo que unifica e iguala la producción.

- Desaparececasi en su totalidadel artedel repujadoy cincelado,laboresque

dierona las rejasrenacentistassu carácterdeobracasi de platería.

- Se imponedurantelos ss. XVII-XVIII, el usodel aguafuerte,comotécnicade

grabadoobtenidatratandolas partesde la planchade metal no protegiéndolapor barniz

31

previo conagufuerte,esdecir, conunasoluciónde ácido nítrico en el agua
- Los doradosy plateadosdel renacimmientosecambiaránpor el sucedaneode

los mismos,la purpurina,e icluso sepintaránde colores,lo que daráal traste con la

visión policromadadel s.XVI.

Lo expuestonos llevaa pensarqueefectivamenteseha producidoun descenso

cuantitivo, y cualitativo en la produccióndel arte del hierro. Con todo no debemos

exagerarpues,tambiénserealizanbuenasobras,aunquecontadas,casodel Madrid de

la época,queen su renacientecapitalidad,levantagrandesedificios acompañadosde

excelentesrejas.

31 Farás, Guillermo y M. Borrás, Gonzalo: Diccionario de Términos de Arre y Arqueología.

Alianza Editorial. Madrid. 1980,p.l3.
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Serála regiónvascala queconservesuaugerejero,conmaestrostandestacados

como Domingo Zialceta, JuanArrillaga y BartoloméElgoibar, que persistenen las

técnicasrenacentistas.

EnriqueLeguinanos da suvisión de lo queestabasucediendo:

<<La introduccióndel gusto greco-romanoy la generaldecadenciadel arte

(hacealusiónal s.XVII rejero) pusieronpunto e insuperablevalía, a los arranquedel

geniode los maestrosdel Renacimiento,y limitadaslas rejasde las iglesiasa satisfacer

la necesidadde cerrarrecintoso resguardarpreciosasreliquias,pasósu construcción

al doniniode los industriales,perdiendo,deplano, todosu valor artístico>>1

Alcalá de Henares,señoríoprelaticio de los arzobispostoledanos,tantasveces

citado,va a estar impregnadadel modo de hacerdel foco constructivoy artístico de

Toledo, de ahí que seareflejo, aunqueno siempre,casode la orfebrería,del estilo

imperanteen la Ciudady sobretodo en la C.Primada.

Es por ello que encontremoscaracterísticassimilaresen la elaboraciónde las

rejas, por lo que <<la reja toledanadel s. XVII-dentro, claro está, del ambiente

plasmado-adquiereun sentidoaustero(“tectónico”, segúnel decir de don Gillermo

Téllez), presentandociertasderivacionesdel estilo herreriano,y estructurándose,en

general,en función de verja-toda-puerta,que rellenael arco con montantessimilares

en edificios religiososy civiles”.

Constatamoscomosusbalaustressonfuertes,poco elaboradosy de superficies

lisas,bastanteuniformes;únicamentela variedadseacusaen los capitales,queseparan

los triples pañosen quesecomponenlas rejas.

Los elementosdecorativosfrecuentesen otras rejas, geométricos,a basede

Olaguer-Feliu,Fernando:ob, cit, p. 217/218.
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pirámides, círculos, bolas, recuerdosde la rejería manierista,no estaránen las de

estudio, salvo algúndetalle; aquí los balaustresson más sencillosy el coronamiento

radial llevará en el primer semicírculo, decoracióna basede tornapuntasy roleos

vetalizadosrealizadosa la fundición33.

Apreciamosla frecuenciade los montantesen círculo, ajustandoseal arco de la

puerta. El vano está cubierto por barrotaje en disposición radial, más o menos

abundantesy complicados,rectoso contembladera,de diferentelongitud;aveces,caso

de la del Cristo de los Doctrinos, con bolas finales en los balaustrescortos, que

alternos,largosy cortoscomponenel arco másexterior.

Estos arcosen semicírculosconcéntricospartiendodel inicial, másreducido,

llevan anagramasde los titulares de la Capilla, en dorado,o casode la reja citadael

de JHS, entrela decoraciónya dicha.

Hemos observadoque algunasCapillas, sobreel basamento,dondeapoyael

listón inicial tambiénestandecoradascon rayos máscortossinuosos.

13.4.1 CAPILLAS DEL LADO DE LA EPÍSTOLA.

Poseela Magistral-Catedral~en la navede la derecha,un grupo de capillas,

cinco, que sobrevivierona la drástica remodelacióny reconstrucciónque realizó

Cabellola Piedra.

En el lado de la Epistolase encontrabandesdeel s.XVII las Capillas: Ecce

~ En el casode Alcalá no hemosencontradoestascaracterísticas,salvo el hechodetornapuntasmás
o menoscomplicadas.

La antiguadiócesiscomplutensede la épocavisigoda,recuperósucátedrael día 1 de de 1990,
siendonombradocomopastor, para regirla y enseñarlaa Don Manuel Ureña Pastor,que realizó su
consagracióneldía 10-10-1990.
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Homo, SanPedro (queeray es la más grande,dadoque es sedede la parroquia),El

Pilar, Angustias,La Soledad,El Val, Maravillas (ladodel evangelio),SanDiego, San

Ildefonso, SantoÁngel, SanMiguel35.

13.4.2 CAPILLA DEL TRÁNSITO DE NUESTRA SEÑORA

Recibíaeste nombrela capilla situadadebajode la torre y en ella antesde la

reedificaciónde la capilla parroquial de San Pedro, capilla contigua, estabala pila

bautismal.

Tambiénrecibió el nombredel ECCEHOMO, por estardepositadaen ellauna

imagenbajo esaadvocación.

Doscuerposdestacamosen la Capilla:

Primero, una sencilla rejacompuestade tres paños,comoes habitual, y que

creemosha sido transformada,puesel primer cuerpo más alto, que la mitad de la

misma, poseebarrotaje forjado de sección cuadrada. En su parte inferior lleva

alternadosrayos sinuosos,posiblementeañadidos.En los lados más interiores, que

apoyansobreel zócalo, presentanbarrotescapitalestorsos,compuestosporcuatromás

finos, queunidos formanun cordóna los ladosde los batientesde las puertas.

En el segundocuerpolos veintebarrotessoncircularescontriple anillo que los

anuda,decoray parcela.

El arco circular del edificio está cubiertosegúnel uso del momento,por un

montantesemicircularque poseedosarcosconcéntricos;en el interior del menorva un

par de circulos secantescuyos centrosse potenciancon rosetasy se decoranen las

~ En 1906, visto el estadode ruina progresivaen quese encontrabala Magistral, se encargópor
mediode Real Ordenla arquitectoD. Luis CabelloLapiedraquerealizaselos estudiosnecesariospara
atajarel deterioroy consiguienterestauración.Las obrasduraríanhasta1931.Marchamalo,Antonio y
Miguel: ob, cit, Pp. 510.
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partes lateralescon motivos florales. Sobre el arco apoyan los largos radios, más

gruesosensu origeny terminanenpuntaqueconfluyeen el arcosuperior. Igualmente

salen,en posición invertida, otrosradios menoressinuosos,que finalizanen punta.

Actualmenteestácerradaal culto, se la empleacomo lugar de almacenajedel

mobiliario sobrante.

13.4.3 LA CAPILLA-PARROQUIA DE SAN PEDRO

Fue construidaen primer lugar por FranciscoLópez de Palencia, Canónigo

ObreroMayor duranrtelas obras de del arzobispoCarrillo.

Posteriormentefueocupadapor la inicial parroquiade SanPedro,quearruinada,

fue reconstruidapor el Abad Ávila y Vera en 1622 e inaugauradaen 1625, quien dejó

la capillacomola vemosen al actualidad.

La sencillaportadade estilo barrocodesornamentado,está rematadapor un

frontón en el que destacael escudocon las armasdel fundador.

13.4.4 CAPILLA DE SAN DIEGO DE ÁLCALÁ.

Antiguade la Soledady anteriormentedela Crucifixiónposeyóun impresionen-

te Calvarioescultórico,aunqueenel s.XIX estabaacompañadade unamediocreimagen

de la Soledady de dosvaliososlienzosconlos temasde al Crucifixión y el Descendi-

36
miento

Poseereja platerescaparecidaa la de la Capilla de la Virgen del Pilar, ya

estudiada.

36 Marchamalo,Antonio y Miguel: Ob, cit, p. 495.
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13.4.5 REJA DE LA CAPILLA DE SANTA MARÍA LA RICA

Conservala Magistral,aunquemodificada,unacapilla,quepertenecióal antiguo

cabildodeSantaMaria La Rica, fundaciónde los honradosseñoresdonPascualy doña

Antona (s.XIV), que antela ausenciade hijos lo habíandispuesto.

Poseíaen los primerosañosde su fundación,sepulcrode bulto correspondientes

a los citadosseñores.En 1525, los herederostestamentariosdecidieron,conscientesdel

deterioro y cambio de mentalidadexperimentada,renovar la capilla, por lo que

dispusierona ambos lados del altar, sobre dos repisas, las estauasyacentesdel

matrimonio fundador, y sobre el sepulcro de la derechauna lápida que decía en

caracteresgóticos: <<Aquí yacenPascualPéreze doñaAntona su mujer, Patrones

del Cabildo de StaMaria la Rica que finaron en la erade CésarMCCCL (1312) que

dotaronal Cabildo de los molinose de todos susbienes>~

En 1752 seproduciráun nuevocambio tras su acuciantedeterioro;de ahí que

encarganla restauracióny labradode unareja al vecino de la ciudad CarlosVisiera,

cerrajero,comoconstaen una largafranja:

CAPILLA PATRONATO D ST~ MARIA LA RICA (ramita de tres hojas)

CARLOS VISIERAS! ME FECIT 175238.

El creadorde la verja fue el cerrajeroy relojero complutenseCarlos Visiera,

que la realizó segúnel gusto del patronocontratante,siguiendolas pautasdel siglo

precedente,disposiciónradialy escasoselementosdecorativosa basede ramitade flor

relevada,en el centrodel circulo inicial.

La sencillez del barrotaje contrastacon el de las rejas de las capillas más

~ Acosta de la Torre, Liborio: Guía turísticade Alcalá de Henares.Alcalá de H., 1882, p. 69.

38 Situadodebajode la dedicatoriade la Capillay enel ánguloderecho.
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próximas,deSanDiegoy del Val queademásde suvariadodiseñoposeencresteríaal

uso del s. XVI.

13.4.6 APROXIMACIÓN A LA BIOGRAFÍA DE CARLOS VISIERA

En el padrón de vecindario de 25/5/1740 encontramosa Carlos Visiera,

cerrajero,viviendo en la CalleMayormanoderechacomosesubede la Plazade Abajo

a la de Cervantes39.

8-1-1749vemosa CarlosVisiera, maestrocerrajerode la ciudadde Alcalá de

Henares,sacandoy trayendode la Ciudadde Toledo, comopriostey apoderadode la

Cofradíadel glorioso SanAntonio Abad, facultadparaen virtud del “poder paraque

puedancelebrarlas fiestas del dicho Santoen la conformidadde sus Ordenanzasy

puedanpedirlimosnapor estadichaVilla y su términocontablilla y campanilla,la cual

“40

hayade ser y seaparadicha Cofradía
3-6-1751.“Carlos Visiera, maestrocerrajerohacede fiador de CruzFernández,

cerrajero,en solicitudde vecindad.Se le admitet’.

4-1-1752. Ante la vacante surgida de fiel almotacén, aparece entre los

solicitantesCarlosVisierajuntoconJuanJoséMuñoz,Alfonsode Lucasy JoséAntonio

Malete, queseráel que la consigael 15-3-1752.

1753. “Según las RespuestasGeneralesdel Catastrode Ensenada,entreEntre

los dependientesde la Magistralde SanJustoy Pastorestá “CarlosVisiera, campanero

y relojero, tiene de situado mil ciento quarentay ocho reales;yten, en trigo, doze

fanegas,que importandoscientosquarentarealesdevellón, de los qualessólo le quedan

~ AJIMAH.: SeccióndeUniversidades.Legajo/274/11.

~ AiHMAH.: Libro de Acuerdosdel año 1749. GarcíaSaldañaJosé:Ordenanzasde la Cofradía
de SanAntón de Alcaláde Henares.Alcalá de Henares,1987.
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veinterealesporal razónqueabajosedirá;porderechosderompimientosde sepulturas

y campanas,quatrocientosdiez reales;y de presencias,noventa,que todo importa

quinientosrealesde vellón”41.

22-4-1753.CarlosVisierapide licencia paradesmontary allanarun pedazode

tierra en la Villa de la Puertade Madrid, donde se haya un juego de bolos allí

inmediato..42”

Las referenciasde su trabajode cerrajerosonvarias:

Sabemosquerealizalas rejasde la capillade SantaMaría la Rica, asi comola

cerrajeríade la puertaprincipal del Oratorio de San Felipe.

Como poseedorde una casagrandesitudaen las proximidadesde la Puertade

Madrid, que alquilaba a las compañíasde soldados de diferentes regimientos,

quejandoseante el Ayuntamientodel mal trato que handadoa la mismapor lo que

solicita ayudaparasu reparo.

En el Colegio Mayor de San Ildefonso trabajarácomo relojero y cerrajero,

siendounomasde los oficiales de la nómina.

En suoficio de “relojero del ColegioMayor, tienede situadoanualquatrozien-

tos reales;por razónde propinas,treintareales~

19-10-1758.Se le libran a Carlos Visiera Maestro Cerrajero deste Colegio

Mayor 108 rs de vellón por obrasde suoficio.

41 VV.AA.: Alcabaladel Viento. Alcalá de Henares1753. Segúnlas RespuestasGeneralesdel
Catastrode Ensenada,Alcalá, 1992, p. 81.

42 AHMAH.: Libro de Acuerdosn0-25

~ VV.AA.: Alcabalasdel Viento. Alcalá deHenares1753.
Segúnlas RespuestasGeneralesdel CatastrodeEnsenada.Alcalá de Henares.1992,p. 78.



753

Se le librapor arreglarla campanade tocara ceremonias33400mrs~.

17-1-1775. Se le nombracomo veedor y examinadordel oficio de cerrajero,

cargoqueseguramenteregentaríadesdeañosantes.(hay un saltode fecha enlos libros

de Actas).

29-11-1575.Firma una carta de pago: “Recibí de Don Isidro de Lizana,

Procurador,SíndicoGeneralde estaciudad,5 realesde vellón porunallave quetengo

hechapara la puerta de las casasde Carneceríasdonde viven los porterosde la

Ciudad”45

12-3-1776.De nuevoes nombradoveedory examinadorde los cerrajeros,así

comocontraste46.

9-7-1778. CarlosVisieray Juande Dios Pérezseránnombradoscomoveedores

y examinadores47.

El añode 1780,junto conMateoBenitez,le encontramosejerciendola maestría

y contrastía48.

Creemosque erapadredel tambiéncerrajeroJuanVisiera, de quien tenemos

váriasreferenciascomomaestroexaminado;y solicitadordel cargode contrastepor lo

que enviaráun memorial al Concejohaciendovaler sus derechosy le señalensus

obligaciones,de ahí que “pide se le nombrepor contrastesegúnseobserbaen la de

Toledo, y en la Cortey villa de Madrid, y enotrasciudades,y villas de España,y que

~ AHN. Universidades.Libro/904-F. pp. 148 y ss.

~ AHMAiH.: Libro de Acuerdosdel Concejon0 99.

46 AHMAH.: Libro de acuerdosdel Concejo,n0 100.

~ AHMAH.: Libro deAcuerdosde 1778, n0 102.

46 AHMAH.: Libros de acuerdosde 1780, no 104. Al añosiguientese inicia la contrastíade su
hijo JuanVisiera. L/105.
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para tener Arreglo en los Pesos,Pesasy Romanas, y demásCorrrespondientea

contrasteseñalenla Marcaque debentenerparano bariarpor teneralgunosla que los

dueñosles pareze...”

Contítulo de contraste,dirige un memorialal Concejo:

“Que comotal ContrastePerteneceCorrejir y Arreglar todos los Pesos,y Pesas

de quese ayadeUsarenesttaCiudadparaebitartodo Perjuicio, y paraPoderProceder

con todo Arreglo, y evittar Questiones,y Quejas...

SuplicaaV.S.I. sedigneseñalarlacantidadqueporcadaCossade lasReferidas

debellebar...49”.

Por medio del memorialdeducimosalgunospuntosde las ordenazasque sobre

los mismosestabanestabecidas.

Duranteañosconsecutivosseráel nuevocontrastede cerrajerosde la ciudad.

La relaciónnosresultaaleccionadoradelas obligacionesy derechosquecontraía

un buencerrajero,así comode su significado social.

13.4.7 CAPILLA DEL CRISTO DE LA AGONíA

Estacapillasirve de accesoal claustro.

“Lo más importanteessu techumbremudéjardeestucoquePavónMaldonado

describecomo <<de par y nudillo, sin tirantes y con el almizate o partealta

horizontaldecoradocon lazospor el sistemade ataujerado,todo ello en yeso...

Continúacon la descripcióndel artesonadode yeserías,que poseeun friso o

arrocabede abajo, con fantásticosornmamentos:arpíasa uno y otro lado de búcaros

AI{MAH.: Legajo n0 1041/2.
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con vegetaleso simbólicas fuentes,temasmuy propios del arte platerecoen su fase

cisneriana...>>50

Sureja essencillay rompeel modelovisto hastaahora.

13.4.8 CAPILLAS DESAPARECIDASDEL LADO DE LA EPÍSTOLA.

Otras variadasCapillasposeíala Magistral en su trascoro, lateral derecho,una

de éstasdebióserla fundadapor “Don GeronymoFunesy Muñoz,Cavallerodel Orden

de Santiago,y del ConsejoSupremode Italia, Baronde Ayodar, (quien) compróun

sitio de Capilla, en estaSantaIglesia; que eraantesde...”

El historiadorPortilla va siguiendoel ordende los mayorazgosposeedoresde

la misma,sureconocimiento,hastallegara: “Don Agustínde Herreray Roxas,y Doña

Luisa Brabode Guzmán,sumuger, Marquesesde Lan9arote;y quelo fue tambiénde

Don Antonio de Mendoza, Cavallero del llavito de Alcantara; su hermanode la

dichaDoñaBeatriz; y de quienestaseñoraheredóel mayorazgode Lope de Mendoza,

como consta de la Escritura, que se otorgó en Madrid, ante SantiagoFernández,

escribanode su Magestad,y del Númerode la Villa, en treintade Setiembrede 1624.

Labró una Capilla suntuosa,y unaCapellaníaparaCanónigo...

Todo lo expuestotienecomofinalidad conocerla personalidaddel titular de la

Caprna, Don Antonio de Mendoza, para la que se realizó una reja en Madrid.

El 4 de junio de 1619, y anteel escribanoalcalaino Sebastiánde Torres, el

~ Enríquezde Salamanca,Cayetano:Crónicade Alcalá de Henares.Alcalá de H, 1984, p.9O.
FernandoMarías, al hablar de las yeseríasde la Capilla de San Ildefonso,se hace eco de ella
relacionándolaconlacitada,laAsunciónde Moratilladelos Meleros(Guadalajara,1515)y laochavada
de SanJuande la Penitencia.Marías, Fernando:Pedrode Guiniel, Franciscode Carabaña,.. .ob, cit,

~ Constatamoscómosegúnla relaciónde Portilla, doñaLuisa Brabo de Guzmánes esposadel
MarquésdeLanzarote,siendoqueen escriturapúblicarealizadaenMadridconmotivo del pagode una
reja paralacapilla, posiblementelacitada, la referirácomoviudadel finadoDon Antonio de Mendoza.
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rejeroLorenzoHernández,<<vecino de la villa de Madrid que posaen al calle de

Alcalá, en casaspropias suyas>>,se comprometíaa realizarpor encargode doña

LuisaBravo de Guzmán,viuda de Don Antonio de Mendoza,una reja <<parauna

capillade la yglesiade sanJustoy Pastorde la Villa de Alcalá de Henares>>.

El 14 de septiembrede 1621, se le acababade abonar la reja a Lorenzo

Hernández,concartadepagopor importede 400 reales,<<quele da y pagael señor

juande Soriapor la dichaseñoradoñaluysa deguzmán,queseles restavay quedava

debiendoal dicho otorgantede la echura,yerro y manosde una reja que el dicho

otorganteha hechoparauna capilla del dicho señordon antonio de mendo~aen la

yglesiaparrochialde la villa de alcala de sanjusto y pastor, la qual dicho otorgante

tienesentaday acavadaen todopunto en la dichacapilla> > ~.

La reja de esta inexistente capilla, debía tenerunascaracterísticassemejantesa

las usualesenel momentode realizaciónen España.

El pintor alcalainoFélix Yuste nos dejó en su cuadro <<Nave lateral de la

Magistral>>, la impronta de dos capillas desaparecidas,la de San Miguel y San

Ildefonso, lado de la epístola, y que posiblementeuna de ella respondieraa la

titularidadde don Antonio de Mendoza;cuyas rejas,aunqueno seaprecianbien, se

aproximana lavistadebarrotajesencilloanillado,posiblementecon mazorcas,y copete

circular radiadoen la primera;siendola segundamáscercanaa las vistasdel s.XV153.

32 Barrio Moya, J.Luis.: Algunas notas sobre la RejeríaAcalaina del siglo XVII. Anales

ComplutensesVolumenIII. I.EE.CC.(CSIC)Alcalá de Henares,1991,p.44.

~ CatálogodelaexposiciónFélix Yuste. Alcalá, 1866-1950.FundaciónColegiodel Rey. Alcalá
de Henares,1991, n0 6.
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13.5 REJAS DE LA CAPILLA DE LOS SANTOS NIÑOS.

La reja central, que sirve de cerramientoal altar relicario de la Cripta, en la

Capilla de los SantosNiños, lleva decoraciónde hojarascadorada, que la recubre

totalmente,sobrelos barrotes.

Las dos rejas gemelasde accesoa la cripta, circularesen su partesuperior,

poseenbarrotesdesornamentadoscon mazorcasen el centrode la misma; en la parte

baja, siguiendoel perfil convexodel vano y peldañode canteríade la puerta,posee

molduraférrica con óculoscirculares,que le confierengran robustez,sensaciónque

unidaa la de fuerzaes comúna todaella.
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IGLESIA DE SAN ILDEFONSO

13.6 LA REJA DE LA CAPILLA MAYOR Y DE LAS MENORES

Al mismo tiempose estálabrandola rejade la CapillaMayor, que suponemos

semejantea la de SanJusto,queya estabaasentada.

Deella sabemosencuantoa sudecoraciónque “en medio de la Rejaen laparte

altaay un escudode armasa dosacesdel Sto CardenalCon sucapeloy enestamisma

Rejaen la parteque mira a fueraa dondetopala puertaay unacruz de Ynquisidory

a los lados della escudosde las llagasde San Francisco“u.

El afánpor surealizaciónestáconsignado,puésasí lo manifiestaJuanFrancés

aCisnerosel 29dediciembre<<danmuy granpriesaen la rejade SanElifonso>>.

Sin embargo,el doradode la rejaseestabarealizandoen noviembrede 1510, como

podemosconstatarpor la documentación~.

GonzálezNavarro atribuye la realizaciónde la misma al maestroBartolomé,

fundándoseen unospagosqueal mismorealizael tesorerodel Colegiopor unacuantía

elevada:

<<el 10 de octubrede 1510 se le abonana MaestreBartolomé,rejerode la escuela

andaluza,diezmil maravedís,“para en cuentae partede pagode la rejaquehacepara

San Ildefonso”. Le siguenpagosmás el 28 de octubrede seis mil y en noviembrede

~ AiHN (M).: SeccióndeUniversidades.Libro/1222F. PapeletaspertenecientesalaUniversidad
y Colegiode Alcaláde Henares.Pp. 97-99.

~ Así lo manifiestaJuanFrancésa Cisnerosel 29 deestemes: “dan muchapriesaen la rejade
San Elifonso”. AUC. Alcalá y Madrid, Documentosvarios y antiguos, 5, f. 143; Castillo Oreja,
Documentos,76. Sinembargodirá elP. GarcíaOro: el doradode la rejaya se estabarealizandoennov.
de 1510; lo quenos indica unaanticipaciónde fechasde realización.AHN (M).: L/ 744, f.23 y.
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tres mil quinientos,que hacenun total de 19.400 maravedís>> ~.

Dada la ausenciade la reja original, esdificil haceratribucionesa la misma,

salvo el apoyodocumental.

Es muy posiblequesetratede la rejadel corou otraqueno acertamosa situar

pero quedebíacerrar“el cancelde la iglesia”, porquela atribucióna la de la sacristía,

“que dabaal patinillo”, no nos pareceviable dado su gran valor, y éstade la que

conocemosel detalleornamental“da luza la sacristía,ay unasarmasde el Sto Cardenal

con su capelo y Borlas coloradas”57, se desprendede los documentos,debió ser

sencilla,aunqueal no conservarsehacemosconjeturas.

Las capillasestaban,algunas,cerradascon reja y llave, por dentroy fuera,

comovimos.

“En las capillasde los ladosdel Cuerpode la yglesiaque son berjasde hiexxo

ay ochoescudosde escaquesdel Sto Cardenal”58.

Creemosque las oquedades,que aúnseconservantal comodondeestásituado

el pulpito barrocoen la capillaMayor y, posiblementecon másextensióny profundi-

dad, segúncomo seapreciapor el enmarquede algunasyeseríasseríael ejemplomás

aproximado.Así parecenindicarlo algunasfotografíasde la épocade los PP.Escolápios,

dondeseapreciabastantebienunade las capillasdedicadaa a Virgen de la Soledady,

que curiosamenteen su altar puedeapreciarsela imagen , ya citada, de santo Tomás

de Villanueva, uno de cuyos retratosestabasituado “encimadel retabloo nicho del

SantoCardenal,mi Señor”, (posiblementeen dondedecíamisa).

56 GonzálezNavarro.Ramón:Nuevasaportacionesamediosiglo de construcciónuniversitariaen
Alcalá deHenares(1510-1560).AnalesComplutenses1. Alcalá de Henares,1987,p. 157.

~ AHN (M).: Secciónde Universidades.Libro 1222-7

56 AHN(M).: SecciónUniversidades.Libro 1222-F.
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13.7 LA REJA SEPULCRAL DEL MAUSOLEO CISNERIANO

Superadaslas vicisitudesconstructivasy demáspor las quepasóel sepulcro,fue

instaladoen la Capillamayor del Colegiode 5. Ildefonso.

Entoncesse procede,como era habitual, a tasar la obra, comprobandosi se

ajustóa las condicionesexpuestaspor los albaceasenel contrato;deahí que el 29 de

agostode 1524, por acuerdoentre D. Miguel Sánchezde Villanueva, Rector del

Colegio de San Ildefonso, y los fiadoresde Ordóñez,es requeridala presenciade

Felipe Vigarny, que ya eraconocidoen Alcalá pueshabíarealizadoel tondo con el

busto de perfil del CardenalCisneros(1516/18), y estabatrabajandoenel retablode

la Capilla del condestablede la catedral de Burgos. Cotejadas las cláusulas y

comprobado“in situ” el mausoleo,Vigarny redactó un informe segúnel cual lo

realizadoestabaconformecon lo acordado.Sin embargoel sepulcroya acusabaalgún

desperfectoproducidopor los estudiantesy fieles el día de la fiestadel Corpus.

Efectivamente,celebrabael ColegioensuCapillade sanIldefonso, la festividad

del CorpusChristi con gran solemnidad,alegríay dispendio.Los oficiantescon los

“ornamentos ricos”, cálices, “custodia rica del corpus”, según Constituciones59,

recorríanlos claustroshaciendoparadaen aquellossuntuososaltaresque competitiva-

mente sehabíaninstaladoenel claustromayor y posiblementeen otros.

Ante tantadistracciónpor el acarreodelas variadastelas,ornamentos,ramajes,

imágenes,objetos diversos, gasto y otros inconvenientes,el 23-1-1536, el señor

VisitadorDoctor Juande Medinadisponelo siguiente:

se celebrenlas predichasmisay vísperas,con los ornamentosy cálices, crucesy Otros
objetosmásricos, convenientesy acomodadosacadafiesta . GonzálezNavarro,Ramón:Universidad
de Alcalá: ConstitucionesoriginalesCisnerianas,ob, cit. p. 243.
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“que por quantoen la fiesta del Corpus Xhriste que se suele~elebraren el

Collegio se hazengastosexcesivosy los Regentesy susdiscípulosse distraende sus

estudiosordinariosy le9ionesy por otros inconvenientes,que de aqui adelanteno se

hagaen la dicha fiestamasde quatroaltaresen el patioprincipal del Collegioconsolos

los pañosy ornamentosdel dicho collegio. Sopenaque todo lo que pare9iereaberse

gastadoen la dichafiestaen lo que dicho esse le Cargueal rector, que, por tiempo

fuere y a cadaRegentequeno hagaaltar sopenade diez florines a cadauno

Ante la reiteradaexposicióny peligro de deterioro en que se encontrabael

sepulcro se le construyó, inicialmente, una reja protectora de maderacon doble

cometido,el ya expresadoy el deapoyarlos guadamecilescon que secubríael “bulto

del cardenal“61

Habríande pasarmuchosañoshastaque sedecidaen Capilla(14-11-1565),la

realizaciónde la Verja, objeto del estudio.

Efectivamentea propuestadel Rector don Alonso de Mendoza,fue aprobado

“Que sehicieseunarejaparael bulto y que el señor Rectorseencargasede ella y lo

trataseluegoen nombrede la dichacapilla”62.

Consecuentescon lo acordadoel día 6 de febrero de 1566, en Alcalá de

Henares,y anteel escribanode la ciudad, JuanFernández,firma el Rectorde San

Ildefonsocon Nicolás de Vergara,el Viejo, un contratoestipulandola construcciónde

la rejade bronce.Veintedíasmástarde,ahoraen Toledo,serefrendael contratoante

~ AHN (H). Secciónde Universidades.:Legajo/555(1).

61 PoseíalaCapillatrestumbas(sic) quebajoel epígrafede “maderas”se las relacionabaasí: “La

del CardenalCisneros,otraconlas armasdeNebrijay otradel licenciadoMedina”. Muñoz Santos,M~
Evangelina:Nueva Visión de la Capillade SanIldefonso(1538/1638)Alcaláde Henares.
AIIEHVH. Alcalá deHenares,1990, pp. 665-672.

62 AHN (M). Secciónde Universidades.tL/11 1-F, folio 20.
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el escribanoAlonso deSotelosiendoavaladopor el boticarioPablode la Pueblay el

carpinteroDiego Conrado63.

Vergaraya conocíael mausoleoquedebíacercar;acompañadoporBerruguete

habíatomadolos datosdel sepulcro,para segúnlos mismosrealizar los del cardenal

Tavera~,puesen el contratosehabíaestipuladoque seríasemejanteal del prelado.

En su taller toledano, rodeadopor su hijo, Nicolás de Vergara, el mozo,

oficialesy aprendices,seinició la fundicióny labrade la “mejor rejadel renacimiento”

enopiniónde Tormo, durantela primaverade 1566.

Peroel pluriempleoe infortunio del maestroescultorde la Catedralde Toledo,

Vergara,haráretrasarsu obra;por lo que serárepetidasvecesrequeridasu compare-

cenciay trabajorealizado,por el Colegio.

Conocemosel dato indirecto de que en 1569aún seestabatrabajandoen ella,

puesGómezde Castro,en su obra sobreel fundador, lo referirá haciendoalusiónal

programaiconográficoque llevaba,de homenajey ponderaciónde las diversasfacetas

en que semanifestóla riquísimay contradictoriapersonalidaddel Cardenal,que él, a

su vez, iba a tratar y reflejar literáiamente.

Pero las adversidadespara llevarla a cabo persistían, ya que en la catedral

primada, en su ascendenteetapa de enriquecimientoartístico, época del cardenal

Tavera, no deja de pedir al maestronuevasprestaciones;por lo que en 1571 le

encargarálos magníficosatriles debronceparael corocatedralicio,lo quele suponía

una duracarga,dadasuancianidady el contratoya establecidoconel ColegioMayor.

63 Marchamalo,Antonio y Miguel: La IglesiaMagistral, ob, cit; quienestomanlas referencias
documentalesde Castillo Oreja. Colegio Mayor de San Ildefonso. Madrid, 1980, Pp. 138-140.
Documentosque nosotostambiénposeemos.

Cean,Diccionario. Vol. 1, pág. 135.
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Como no podíaserdeotro modo suhijo eraconocedordel oficio de escultor,

fue ayudadoporél paraconcluir los citadosatriles, siendonombradoen 1573 maestro

del oficio de la Catedral,por lo que le vemoscobrandoenjulio de 1574 los últimos

417.476 maravedisesque sele adeudabanparacompletarlos 2000 ducadosde vellón

enque setasó la obrade broncede los atriles concluidospocoantes.

Unavez fallecidosuprogenitor(11-8-1574),seráel encargadopor disposición

de la Capillade 27-9-1574de llevar a término la labrade la reja contratada.

Paraello secomisionóal Dr. JuanRamírezy al maestroMiguel Martínezpara

que comprobaranla parte de la obra realizada y al día siguiente se procedió a

protocolarizar una nueva carta de obligación, en la que pervivirán las cláusulas

precedentescon la incorporacióndequeel artífice deberíaentregarla reja asentadaen

el plazode añoy mediocontandoapartir desdela firma del contrato,porunpreciode

1000 ducadospagadosen plazosigualescadatres meses65.

Desdesu taller toledanocontinuóel trabajoen la reja; por suparteel Colegio

iba abonandolos pagosestipulados.Peronombradoel escultorMaestroMayor de la

Catedralde Toledo, susobligacionesconla mismasemultiplicaron, lo que, originó el

consiguienteretrasosobre el encargoalcalaino.De hecho hastafebrerode 1583, no

existeconstanciadocumentalde que las fundicionesde la reja estuvieranen Alcalá,

dondese <<estádepresentelabrando>>.Lo que nos indica la frecuenciacon que

sevalíanlos maestrosforáneosde los talleresy artesanosvecinosparallevar a efecto

la realizaciónde susencargos,siendoorientadosy corregidospor ellos, que realizarían

las partesmásrelevantes.

65 Marchamalo,Antonio y Miguel: El sepulcrodel CardenalCisneros.AlcaláEnsayo,1985, PP.
61 y ss.
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Otrasvecesestablecíansupropio taller,peroaunqueregentadoporalgúnoficial

del mismo, estabanutrido poroperáriosde la localidad.

Persistiendola tardanza,el Colegio envíael 5-3-1583al doctorBoneta Toledo

paraqueconminea Vergaraa queantesde fin demayodé <<traiday puestaenesta

iglesia toda la fundición de las rejas y los demásmaterialespara acabarla dicha

reja>>.

Lasúltimas piezasfundidasenToledo llegarona Alcalá en junio de 1588.

El asentamientode la reja no se verificó hasta 1591, realizándosepor el

aparejadorGregorio Salazary Agustín de Avia, dirigidos por Nicolás de Vergara.

Como no podíaserde otra forma, los veinticinco añostranscurridosentreel

primer contrato y el segundo,motivó un desfasepresupuestario.Presentadospor

Vergarasus honorarios,segúnla valoraciónde terminaciónde la reja, motivó que el

Colegio senegaraa abonarsu importe, que considerabaexcesivo,por lo que el artífice

tuvo que interponerrecursoanteel ConsejoReal, quiennombrótasadora Pompeyo

Leoni, el cual valoró la rejaen 10.455ducados.

El conflicto sesolucionóconunacartade concordiaentrelas partesel 5-6-1593;

posteriormenteconfirmadapor FelipeII.

En dicho documentose obligabaal Colegio a pagara Vergaraun precio total

de 9.100ducadosporsu trabajo.Perocomoquieraqueel artistahabíapercibidohasta

esemomentoun total de 5.634 ducadosy a la firma de la concordiasele entregaban

466, los 3000 ducadosrestantesse le abonaríanen cuatro plazos anualesde 750

ducadoscadauno.

Cansadala AcademiaComplutensede tanlargoproceso,y deseosade concluir-

lo, acordóen capilla liquidar su deudaconel escultor,lo que sucedióen 14-12-1594.
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En total habíarecibido el importe de tres mil libras de broncemás los gastos

ocasionadospor manos,industria, acarreos,asientos,y suelode mármol66y jaspe,que

añadimosnosotros.

La verjasecomponíade:

68Balaustres

Columnasangulares(dóricas) .

Pedestalesde las esquinas

Jarronesde los ángulos

Jarroncitosde los centros

Escudoscon las armasdel Cardenal

Sobreplantas

Cornisascompuestasde dospiezas

Almas de los jarronesangulares

Almas de los centros

Piramidíllasde remate

Barronesde los ángulos(sic) .

cadauna

66 Marchamalo,Antonio y Miguel: El sepulcro...,ob., cit. pp. 64-65.

467

468

1269

270

12

• 52v’

472

67 En suscostadosestabanlabradoscuatrorelievesreferentesa la vida del cardenalCisneros.
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Como hemospodido apreciarla decoraciónse centrabaen la heráldica de

Cisneros,en las cuatrograndescopasde los ángulosy sobre todo en los costadosde

los plintos quelassostenían.Uno de los pedestalessituadoen la derechade los pies del

sepulcroen la caraque mirabaal espectadoren lugardel relieveostentabala siguiente

inscripciónen caractereslatinos.

ADVERNA MARMOREOS

MIRARI DESINEVULTUS

FACTA QUE MIRíFICA

FERREA CLAUSTRA MANU

VIRTUTEM MIRARE VIRI

QUAE LAUDE PERENNI

DUPLICIS ET REGNI CUL

MINE DIGNA FUIT73

Como hemosapreciadoenotras obrasde envergadura,que poseenun extenso

programaiconográfico,cualla sillería de coro de la Catedralde Plasencia,lleva enel

pie de los respaldostaraceadoslas inscripcionesde su temática74, las faces de los

plintos con la labra de las empresasdel Prelado tambiénllevan la referenciade su

temáticaenel pie de las mismas.

Es interesanteconstatarcomoestabanpreparadasparaserinterpretadaspor los

más sencillos, de ahí que no deje margende duda interpretativa. El resto de los

“Viajero dejade admirarlas estatuasde mármol y laverjade hierrohechapormanoadmirable.
y admira la virtud del varón queen gloria constantefué digno dos vecesde la cumbre del reino”.
Marchamalo,Antonio y Miguel: ob. cit. p. 69.

~ Muñoz Santos, M~ Evangelina: La Sillería del Coro de la Catedral de Plasencia.Tesis de
Licenciaturainédita. Madrid, 1980.
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elementosrespondenal repertoriodecorativodel momento75.

En la Capillade SanIldefonsoquedóinstaladasiendola admiraciónde cuantos

la veíancomodigno cerramientode un sepulcroexcepcional.

El conjuntoformadopor los diferenteselementosartísticosde toda la Iglesia,

perocentrándonosen la Capilla Mayor, debíanserdeuna gran armoníay conjunción

de lenguajesque seentrecruzabandesdelos más inicales del siglo, con los finalesdel

mismo. Resaltamosel artesonadomudéjar,altaresde yesocon motivos renacientes,

cubiertosconguadameciles,rejasplaterescas,sepulcrode mármoldeCarrara,verjadel

mismo renaciente. A ello hemos de añadir las piezas del ajuar litúrgico, cruz

procesionaly mangahaciendojuegocon los frontalesde los tres altares,sus retablos,

el mayory los colaterales,de las capillas.Otroselementosa destacarserán: la rueda

con sus campanillasen el ángulo derechode la epístola, cuadros, etc. Todos ellos

compondríanun conjunto lleno de belleza,colorido y suntuosidad;exponentede una

concepciónunitariacuyomentorinicial habíasido FranciscoJiménezdeCisneros,gran

humanistay mecenas,cuyoespíritu quedópatenteen sus obrasy empresas.

Peroel pasodel tiempo,siempreimplacable,fue dejandosu huella, y todofue

palideciendoa tenor de los avataresdel templo, como reflejo de las diferentes

vicisitudeshistóricas

~ Dadoquelos Marchamalo,hanechoya resumendel estudio,nos limitamos ahacerreferencia
del mismo.
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13.8 EL SEPULCROY REJADEL CARDENAL CISNEROSENLA MAGISTRAL

El siglo XIX va a ser nefastoen cuantoa pérdidasmuy valiosas,junto a las

humanascomoconsecuenciade guerras,pronunciamientos,desamortizaciones,igual

paratodo el suelopatrio, seunieronlas artísticasfruto del pillaje, el recursofácil de

apropiarsedel tesoroartístico, con el pretextodel <<fin justifica los medios>>,

casode los guerrilleros,queconel argumentode necesitarmaterialesquefundir y que

venderparaadquirir fondos; y el de otros oportunistasque aprovecharonla confusión

organizadaparahacersu agosto.

Lo cierto es que ni la francesadafue piadosa con el recinto, como expusimos

conmotivo de la pérdidade objetosartísticos,ni lo serándespuéslas desamortizacio-

nes, quemermaronsin medidasupotencial humano,sin cuantificar,puesal desgarro

humanoque supusoel abandonode los conventospor tantos religiosos, que habían

dejadosusvidasy afanesen las diferentesempresasapostólicasy culturalesproyectadas

en ellos, a las que había que sumarel abandonoy hundimientopaulatino de estos

edificios con sus tesorosartísticos,por falta de presupuestodestinadoa paliar su

decadencia76.

Estandoasí las cosasllega el nefastoaño de 1836 cuandose decide que la

76 Louis de Roubroy (1722),historiador,político y duquede Saint-Simón,cuandovisitó la Capilla
de 5. Ildefonso decíadel sepulcro y verja: “Estaba bastanteestropeadopor falta de cuidadosy de
reparaciónlo queexcitó de tal manerami indignación,que no puedoperdonara los principalesde ese
colegioel reprochede su negligenciay de su ingratitud”.

No mejoropiniónle merecióaJohnMilton Hay (1870),poeta,novelista,publicista,historiador
estadounidense:“Su justaindignaciónse avivó nuevamentecuando llegandoal púlpito de la capilla,
maravillosamenteesculpido,dondetodos losdelicadosdetallesestándegradadoscon un gruesacapade
cal blancala cual en algunoslugar se ha desprendidoy deja ver el doradooriginal del tiempo de los
ReyesCatólicos”.

BallesterosTorres,P.L.: Alcalá de Henaresvistaporlos ViajerosExtranjeros(SS. XVI-XIX).
Alcaláde Henares,1989,p. 71.



769

UNIVERSIDAD COMPLUTENSEdejedeserloparaconvertirseen madrileña;y desde

entoncesvan a sucederselos hechosquereferiremos.

1845. VendidoelColegioMayor y CapillaalCondedeQuintoserádesmontada

la verja trasladadaa un depósitodel “museo de pintura” de Madrid. Ya había

desmontadola reja de cerramientode la Capilla Mayor, junto con el retablo, y

trasladadosa posesionesparticularesaragonesas.Se creeque el retablo ardió en la

revoluciónde 1868.

El sepulcrode Cisnerosaúnpermanecióunosañosen su lugar siendomotivo

de especulaciónsobresu trasladoa Madrid e incluso a Toledo. Ante tal situacióny

viendo cómo seestabandesmontandolas piezasde la fachaday de algunosedificios

universitariosel pueblosereunió y exigió al alcaldetomaseposturasobrelos hechos.

Desdeentoncesseformó unacomisión, junta rectora,encargadadeescribira S.M. y

demáspersonalidadesquepudieranatajarel desmantelamientoqueestabaexperimentan-

do la CiudadUniversitaria,llevándose,entreotrascosas,lo másemblemáticocomo era

el Mausoleodel Cardenal.

Aún tardó la Reinaen contestara tan loable empeñode conservarlos restos

artísticosquehabíanconstituidoel almadegranpartedesuhistoriapor lo queunavez

confirmado que no saldríande Alcalá y sí trasladadosa la Magistral, alegres,se

apresurarona sumaresfuerzos.

20-9-1850.Reunidosen el Ayuntamientola Comisiónencargadade llevar a

efecto la colocación del sepulcro del Cardenal, cuyos nombres eran: Alcalde

Corregidor,Sr. D. RománSoler, D. Joséde los Ríos, D. Vicente E. Enterría,D. J.

Francisco Montoto, D. Miguel Henan y D. Benigno Anchuelo, acuerdansumar

iniciativas y posibilidadestanto de los más comomenospudientes,quienessehabían
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ofrecido voluntariamenteparallevarlo a efecto.

“Y en vista de esta manifestación seacordó que los cajones que se entregasen

fuesena presenciade un escribanoque diera testimoniode su númeroy estado;que

inmediatamentesereclamaraa la Comisiónde MonumentosCentrales,la berjaque lo

cercaba,la qual deberíaentregarsebajo inventario que acreditaselas piezas que

contiene;queseencargaseD. BenignoAnchuelodeescribirla circular invitatoria para

fondosy por último queseprocurasela prontavenidadel arquitectoque ha de dirigir

y designarel sitio enel que hayade colocarseestemonumento,con lo qual sedió por

terminadoesteactoel que nadiecertifica por no haberseaúnnombradosecretario”.

Sin dilaciónalgunade tiempo, los hechossesucedeny reunidanuevamentela

Comisiónseles comunicóporelSeñorAlcalde,comohabíaprometido,quelos cajones

queconteníanel sepulcrosehabíantrasladadoy sehallabancolocadosen la Magistral

enel sitio que secreyómásconveniente,“teniendola satisfacciónde numerar a la

comisión que para conducirlos participaron más de cien jornaleros con sus

respectivos maestros a la cabeza,trabajando todos a porfía y el mayor entu-

siasmo”.

Continuóel Corregidorexponiendoquehabíasolicitadoa Madrid la verja del

sepulcro,conexpresióndel inventariode las piezasque lacomponían;y quesele había

contestadoafirmativamentecon doble inventarioy rápidamentese hizo cargode ella,

encontrándoseya en la SalaCapitularde la Magistral; acontinuaciónseprocedióa leer

el inventarioapreciándoseque faltaban“a la berjadosbalaustros,dosjarroncitosde los

centralesy un alma de los jarronesangularesy nuevepiramiditasderematede lo cual

quedabaenteradoacordandola comisiónqueesteinventarioseuníaa los antecedentes
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que lleva el Ayuntamientoque forman el expedienteoriginal”77.

“Seguidamentese propusopor el Corregidorque si bien segúnRealordende

S.M. se prometíala restauración78del sepulcro,era opinión general aun quandose

aumentarenlos gastosde la obrano debíamosdejarestosdañosen laverjatantoporque

causaríamal efectocomo porqueeranútiles y necesariosespecialmentelos balaustres

pararesguardodel Sepulcro;y atendidasy tomadasenconsideraciónestasindicaciones

se acordó consultar a Madrid su costo y posibilidad de la mejor y más perfecta

imitaciónde lo cual quedaronencargadoselSr. Corregidory Anchuelo,concluyéndose

el acto sin certificaciónpor no habersenombradoSecretario”.

Una vez nombradoarquitectopara llevar a efecto la cripta y colocacióndel

mausoleoy verja, seconoceque estárealizandoun largo viaje, por lo que senombra

otro colegasustituto,donFranciscoEnríquez, quienharádiligentementelas gestiones

encargadasy trabajo,coneficaciae interés.

2-9-1859. Se comunica por el Sr. FranciscoEnríquez, al Sr. Badaalcalde

corregidor,que ha comprobadoel sitio dondeha de ir instaladoel mausoleoy verja,

enel crucerode la Magistral.

No nosresistimosareferir los argumentospor los que hizo suopción,puesson

indicativosde la unidadestilítica y artísticaque poseíael templo en esazona. ¡Cómo

seríaen la épocadel CardenalCisneros,cuandotodo respondíaal dictamendeun solo

mentor y mécenas!;pues conocemoscomo el recinto se habíaenriquecidocon los

~ Efectivamente,desdeel primer momentoel Concejofue formandoexpedientey agrupandoen
carterastodoslosdocumentoscomponentesdel procesodíapordía, quenosotrosfotocopiamosy del que
nos servimosy damosaconocer,en primicia, muy enextractoparano hacerprolijo el trabajo.

76 Concargoa los fondosde Propiosdel Ayuntamiento,quecomoveremosseráninsuficientespor
lo quetendránquerecurrirasolicitardonativos;fijándosedoslugaresderecogida,unoenMadrid, Calle
Alcalá u’> 1, en casade don Mariano Cerezoy otro enAlcalá, Casade Don ManuelDiaz Gallo.
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retablosbarrocosde Jesuitase imágenesde otros templos desamortizados,como

dijimos.

El comunicadoes el siguiente: “Acabo de verificar el mas detenidoreconoci-

miento en la espresadaMagistral; y apreciadostodos los inconvenientesy ventajasque

ofrecendiferentesparagesde la iglesiaparacolocarel sepulcro,“teniendopresencia

histórica del monumento y su mérito artístico” he designadocomo único lugar a

propósito para el obgeto el centro del crucero. Me ha movido a ello el ser este

punto el mas digno y amplio, donde se podrán admirar convenientementelas

bellísimasesculturas del sarcófagopor la buenaluz de que gozaran: estande este

modo en armonía con todos los obgetos que le han de rodear, completandola

sobremanerala profusión de blasonesdel Cardenal tallados en las dos magníficas

rejas y en los pulpitos; y en los vidrios pintados de la única ventana antigua que

seconserva;y contribuyendo todo en el templo a formar el más rico y suntuoso...”

Continúahaciendohistoria y resaltandoel lugar comoel sitio dondehabitual-

mentese ubicabael túmulo del Cardenal,y desdedondese rezabanlos responsos

preceptivospor el alma del prelado.

Posteriormentese le encargaráhacer las gestionespara la formación del

presupuestodel costo que tendráel reconstruirel sepulcrodel Cardenalen el lugar

elegido.

1-10-1850.Se informa del importe que costará el acondicionamientode la reja,

basamentodel mausoleo,reparodel mismo y construcciónde nuevaplantadelpanteón

del Cardenal.

Por su comunicadodirigido al Señor.D. CeledonioBada,Alcalde Corregidor

de la Ciudadde Alcalá de Henares,constatamosel estadoen que se encontrabael
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sarcófagocon “el zócalode mármol y jaspe,el cual seha de restaurarnecesariamente,

por servirde baseá la rejade broncequesircuye(sic) á la urna,creo queparaasegurar

el zócalo indicado y barrones de la berja será muy oportuno el elevar un poco el

monumento por medio de una grada de piedra berroqueña bien labrada, de tres

cuartos de pie de altura y pie y medio de ancho, lo que contribuirá también a su

mejor efecto.Cuyo importe, unido á lo que secalculóanteriormente,sumaráun total

aproximadode diez mil rs vn. Dios gde á V.S. ms as. Madrid 2 deOctubrede 1850.

FranciscoEnriquez(rubricado).

3-10-1850.En nuevo comunicado dirigido al Sr. D. Celedonio Baza, envía

diseñodecómoha de trabajarel canteroy materialesnecesarios,asícomoel preciode

los reparosenbalaustres.

De nuevo constatamosla rapidezcon que realiza las gestiones,e informa al

alcalde de los presupuestosque le han dado y cual es el más conveniente.“Por la

adjuntanota veráV. los preciosque definitivamenteha marcadoAlverdi, el mejor

fundidor de bronce de Madrid. He tenidoconelAlverdi un fuertedebatepuesquería

520 rs por cadabalaustrey á estetenorlo demás.El PabloBraojosaunquebuenopara

evillagosy otrosornatosde bronceno hubierapodidocumplir comotodos deseamos”.

Continua informando cómo labrará el cantero “el pie cuadrado de peldaño a 14 rs es

decir, que los 105 pies que arroja el todo del escalón importará 1.414 rs. pero sera

menester llevarlos a esade cuentade la Comisión, y para lo cual sepodría aprovechar

los retornos de los carros de baldosas...” (adjuntamos fotocopia del diseño del mismo

y sus medidas).

5-10-1850.En nuevareunión de la Comisión, el Sr. Alcalde corregidorva

informandodel nc~ decajonesde quese hizo cargo en la Universidadfirmado porD.
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gregorioAzaña,nombradoal efectoparael cargodesecretariodela Comisión, sonsu

beneplácito.

Se hacerelaciónde los diferentespasosdadoshastael momento.

21-10-1850.Previacitaciónoficial paraprocedera la ceremoniadecolocar la

primera piedradel Sepulcrodel CardenalJiménez de Cisneros, se reunieronen el

PalacioArzobispal junto con el Emmo y Excmo Sr. Don JuanJoséBonel y Orbe,

CardenalArzobispode Toledo, el Sr. Alcalde Corregidor,con los individuos de la

Corporaciónbajomazas;el Sr. Vicario GeneralDon Joséde los Ríos conel Sr. Fiscal

generaly demásindividuos de estetribunal; el Sr. Brigadier Jefedel Establecimiento

de CaballeríaDon RamónSolercon los jefes y oficialesdel mismo,el Juez,de la 1a

Instanciadel PartidoDon Vicente GómezEnterría,y de másconcurrentesde signifi-

cadoscargosde la ciudad,quieneshabíanparticipadoenel actodel Palacioen donde

el Sr. Alcalde leyó un memorialdondereferíalos diferentespasosdadoshastaculminar

con la ceremoniaque a continuacióniba a realizarse(las omitimos por considerarlas

estaren síntesisexpuestas).

Seguidamenteexpresóla gratitud queennombrede la ciudady de la Comisión

al Preladoy “como sehabían encontrado los restos del Cardenal Cisnerosl por

~ Inicialmentelos restosse instalaronen la “bóveda”, cripta debajodel mausoleo;una vez
construidoesteseintrodujo suarauden elmismo,perodebidoa unade las frecuentesinandacionesque
sufrió la Villa, y porconsiguientela Capilla, másel pesodel sepulcroy los escalonesqueparaelevar
el altar sehabíanrealizado,el suelode la mismacedió,porlo que fue precisodesmonarel mausoleoy
sacarlos restos;terraplenadala cripta, seintrodujeronenurnade mármoldebajodel sepulcro;nueva
inundaciónhacequeel rectortome ladeterminacióndesacarlesdefinitivamentee instalarlesenel lateral
derechodel altarmayoren un nichoexcavadoen la pareddel mismo, junto a las reliquias,cerrandose
con unareja; allí permanerieronhastaquedebidoa la humedadfue precisosacarlosy secarlos.

El 23-10-1677se determinósituarlos más altos, en una alhacenadetrásdel altar mayor y
tabicaría;el actadel hechoestabacustodiadaenel archivo del ColegioMayor, pero con losavataresdel
trasladoa Madrid, y el silencio que se impuso sobre ello, parecíahaberseperdido la pista de su
ubicación;fue providencialque un secretariodeDon Vicente de la Fuente,enteradodel paraderodel
acta, facilitarauna copiade la misma a un vecinode Alcalá y ésteseapresuróa llevarlaal Sr. Alcalde,
quientomó lasmedidasoportunasy aparecieronlos restosdel Cardenal,anteel regocijo general;siendo
llevadoscongransolemnidada la Magistralencuyopanteónconstruidode nuevaplanta,sedepositaron.
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lo que muy en breve lograremos,decía, ver terminadauna obra empezadacon tan

buenosauspicios,mayormentecuandodeseandoV. Ema dar un público testimoniode

la parteque ha tomado en el pensamientode perpetuarla memoriade su eminente

predecesorel CardenalGiménezde Cisneroshoy las dispensasu sagradabendición

colocandocon supropiamanola primerapiedradel sepulcro,y la cajita de monedas

que en la posteridaddirán el año en que severificó el solemneactoal que vamosa

proceder.Concluida la lectura, el Emmo preladocolocándosesobrela varade los

cimientosdelsepulcroy dirigiéndosea laconcurrenciaqueeranumerosapronuncióuna

brevepláticaalusivaa la ceremonia,al CardenalCisneros,su obra y amorpor Alcalá

y agradeciendolas muestrasde afecto dispensadaspor las autoridades,comisión y

puebloen general,y echadala bendiciónal cimientoy piedraque estabapreparada,le

fue presentadaa suEmmaporD. FranciscoEnríquezindividuo de la Academiade san

Fernandoy Arquitecto nombradoparadirigir estaobra en una bandejade plata una

cajita deplomoque conteníavarias monedasde cobredel presenteañola cual colocó

su Emma en un agujerodel cimiento hechode intento (es tradición que cuando el

CardenalCisnerosbendijo la primera piedra del Colegio Mayor, en los cimientos

colocóunaestatuillade 5. Ildefonsoy unasmonedasdela época)y seguidamentele fue

presentadaporel mismoArquitectoenotrabandejaunapequeñacantidaddemezclade

la cual tomandopartesuEmmaconunapaletay ayudandoa colocar la piedracon su

propiamanoa los Alarifes Gregorio Minguezy TomásCebrianen surespectivositio

la echóen lasjuntasqueseasignaronunapartede la mezclasiendoestapiedrala mas

pequeñadel basamentodel sepulcroquees la que formaangulode la derechamirando

el altar mayor. Finalizadoel actoregresóla comitivaen la mismaformaal Palaciode

Marchamalo,A. y M.: El sepulcrodel CardenalCisneros,ob. cit. p. 54.
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suEmma recibiendosu sagradabendición...

25-8-1851.Reunida de nuevo la comisión en casade uno de los miembros se

leyerondosoficios, uno del arquitectoque les comunicabahaberdadopor concluida

dichaobra,participándoloasí a la ComisiónCentralde MonumentosArtísticos; y otro

de la mismaenqueda las graciasa la Comisiónencargadade la ejecución;en suvirtud

se acordóquedarenteradoy que pasenen su día al Ayuntamientoa los efectosque

estime[n oportunos].

Por los diferentesinformesy actasconocemosel procesode construccióndel

panteón;hastaahorabastantedesconocidoen cuantoa su estructura,configuracióny

ornamentaciónheráldica, así como las verjas de unión entre la Capilla Mayor y el

Coro, devolviéndolela imagenprimitiva por la que estabaseñalizadala via sacra”,

como suele llamarsea este espacio; igualmente nos develanlas vicisitudes de la

instalacióny asentamiento,reformasrealizadasy mejoras,todo ello en documentos

inéditos por lo que tienen gran interés como un Capítulo más de la historia con

mayúsculade los complutenses,en la quesemanifestaroncomoun nuevoFuenteoveju-

na, por salvartanto los edificios comoel patrimonioartístico,exponentede sus raices

másancestrales.

El objetivo va alcanzándosepaulatinamente,por lo que aportamosinformes

totales y parcialesde su desarrollo,tanto en obras realizadas,como en personaly

dinero invertido.

Dado que son muy abundantes,sólo adjuntamosresúmenesque consideramos

oportunos,a fin de quefaciliten sucomprensión.

En todo ha quedadode manifiestoel amorpor Cisneros y su obra, junto al

No noshemossustraidoal deseodereferir larelacióndel emotivoacto, apesardesuextensión.
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sentidocívico demostradopor los ciudadanosquesin diferenciasdeclasessevolcaron

por defenderaquellosque considerabansuyo,al precioque fuese.

Unavez más la SOCIEDADCOMPLUTENSEdió unaleccióndignay gemela

de aquellaotracuandoseunió paracomprarlos edificios que fueronde laUniversidad.

A LA SOCIEDAD DE CONDUEÑOSY A LOS QUE NO LA FORMARON

pero participaroncon su esfuerzoy aliento, aunqueen la lejanía del tiempo, un

recuerdorespetuosoy agradecido,pornosotrosy por todos los que vendrán,
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