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Resumen: a pesar de sus tres siglos de andadura, es escaso el conoci-
miento que poseemos acerca del  convento de Santo Domingo de Carrión. Este
artículo trata de aportar nuevos datos sobre la evolución y el proceso construc-
tivo del edificio. Su fundación tardía, en 1527, marca la diferencia respecto a la
mayoría de conventos dominicos de Castilla, creados a partir del siglo Xiii.

Abstract: Despite the fact the convent of Saint Dominic in Carrión las-
ted more than four centuries, it is hardly known. This article tries to provide new
data about the building process and evolution of the missing monastery. Foun-
ded in 1527, this aspect make the difference in relation to the other monasteries
of domínicos in Castilla and León, established from Xiiith century.

Palabras clave: Pedro Sarmiento. Predicadores. San Pedro. Claustro.
Exclaustración.

Key words: Pedro Sarmiento. Preachers. Saint Peter. Cloister. Expul-
sion of monks.

1. LA FUNDACIÓN: DON PEDRO RUIZ SARMIENTO

La escritura de fundación de este monasterio relata que el 30 de abril de
1525, Fray Martín de Nieva había iniciado los trámites para el asentamiento de
la orden dominica, tomando posesión de la iglesia de San Pedro1. hasta ahora
se había creído que este templo, y por tanto nuestro cenobio, se ubicaba a corta
distancia de las iglesias de Nuestra Señora de Belén y San andrés, cerca de la

PITTM, 80, Palencia, 2009, pp. 465-480. 

1 La documentación general nombra la iglesia que tomaron los dominicos bajo la advocación de
San Pedro. García Chico la denomina de San Pablo y Cuadrado mantiene ambas advocaciones
para el mismo templo. Véase GarCía ChiCo, E., “El claustro de Santo Domingo de Carrión de los
Condes” en  Boletín del Seminario de Arte y Arqueología. Tomo X, p. 212 y QuaDraDo, J. M., y
ParCEriSa, F. J., Recuerdos y bellezas de España. Palencia. 1ª Edición: Palencia, 1861. Edición
facsímil de Editorial Ámbito. Valladolid, 1989, p. 131. En las probanzas contenidas en el pleito
mantenido en 1567 entre el convento de Santo Domingo y el Consulado de Sevilla por los bienes
del carrionés Bautista Lomas, un testigo declara que: “…el dicho monasterio es más de quarenta
años a esta parte, el qual solía ser parroquial e se llamaua San Pedro…” archivo General de
indias. Justicia.1150.N.4.r.1.

465-480_modelo.qxd  20/12/10  20:05  Página 465



calle del arzobispo Cantero2. Tal vez esta creencia estaba basada en la presen-
cia de la calle del Santo Domingo muy próxima a los templos mencionados. Sin
embargo y gracias a un grabado de Guillermo orejón y Llamas en el que se
muestra la villa desde su lado sur, podemos concluir que los dominicos se asen-
taron entre dos edificios hoy día desaparecidos, la iglesia de San Juan del Mer-
cado, asentado en la plaza homónima y el hospital de Santa María, al cual dio
nombre a la iglesia románica frontera3.

La cesión del templo fue realizada por el obispo de Palencia, Don Pedro
ruiz Sarmiento, el 19 de marzo de 1527, fundando en ella un monasterio de la
orden de Predicadores. 

Este ilustre personaje fue obispo de Tuy, Badajoz, Palencia y Cardenal de
Compostela. Era hijo de Diego Pérez de Sarmiento, segundo Conde de Salinas y
doña María de Villandrando, segunda Condesa de ribadeo. Cursó sus estudios de
derecho en Salamanca y Valladolid. aparte de los cargos ya citados, fue capellán
de los reyes Católicos, sacristán mayor de Carlos V y Cardenal por disposición
de Paulo iii. De sus más insignes encargos enunciaremos los más destacados:

- Prestó servicios en la empresa contra los turcos y presenció el desafío
que el rey de Francia, por mandato del Príncipe de Guyena, trajo a
Carlos V en 1528. 

-acompañó a italia a la princesa Margarita para presenciar la boda de
ésta con un pariente del pontífice, siendo en este país donde recibió el
cardenalato. 

-incluso llegó a detentar  el cargo de cardenal hasta que murió en Luca
el 13 de octubre de 1541. 

Su cadáver fue depositado en el convento de Santo Domingo de esta
ciudad italiana, para ser posteriormente trasladado a Benevívere por Juan Sar-
miento, abad del convento y deudo suyo4.
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2 PEraL ViLLaFruELa, S., y GóMEz PérEz, E., Carrión, la ciudad de los Condes. Cálamo. Palen-
cia, 1997, 2ª Edición actualizada, 2003, p. 82.
3 El nombre completo del grabado es “Vista de la antigua villa de Carrión de los Condes por la
parte del mediodía, desde el sitio llamado de las Vargas” en Biblioteca Nacional de Madrid. Sala
Goya. DiB/18/1/616. El dibujo no está fechado pero del burilista, Guillermo orejón se sabe que
vivió a caballo entre los siglos XViii y XiX. La fiabilidad del grabado radica en el origen carrio-
nés de nuestro grabador, quien conocería de primera mano los monumentos de su villa natal.
GarriDo MorENo, a., “La traducción española de la iconología de M.M. Gravelot y Cochin:
Madrid 1801-1802” en Revista Virtual de la Fundación Universitaria Española. Cuadernos de

Arte e Iconografía, tomo iV-8.1991.
4 orTEGa GaTo, E., “Blasones y mayorazgos de Palencia” en PITTM, 3 (1950), pp. 204-206. La
abadía de Benevívere, formada por agustinos canónigos regulares, se ubicaba a escasos kilóme-
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Los clérigos de San Pedro, para compensar la pérdida de propiedad del
templo recibieron una dotación económica por trasladarse a San andrés5. Pasa-
rían a dicha iglesia toda la fábrica, iluminaria y mueble de la misma, quedando
algunos enseres que los dominicos debían pagar a los clérigos de San Pedro. 

Quadrado y Parcerisa creen que esta iglesia pudiera ser la misma que en
1095 había sometido el Conde ansúrez a Santa María de Valladolid6. 

La escritura episcopal de fundación se firmó el 3 de abril de 1527, y
solamente dos meses más tarde, los religiosos tomaron posesión de la iglesia y
demás propiedades en un breve lapso de tiempo, el 23 de junio del mismo año7.
En este acta de toma de posesión, Fray Martín de Nieva, fraile de la orden de
Predicadores, presentó una donación y transacción firmada de Don Pedro de
Sarmiento requiriendo de Juan de la rúa y Pedro de la Carrera, curas de la igle-
sia de San Pedro y San andrés respectivamente, que se le diese posesión de la
dicha iglesia de San Pedro, a lo cual respondieron afirmativamente, según cons-
ta en la documentación.

El acta del Capítulo Provincial que tuvo lugar en el convento domini-
cano de Santa Cruz de Segovia el 24 de Enero de 1529, atestigua la aceptación
oficial del convento de Santo Domingo8. 
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tros de Carrión, De este convento apenas subsisten sus ruinas. Fundado por el linaje Sarmiento,
sus miembros más insignes fueron enterrados en el capítulo, donde se les erigió monumentos
funerarios  que alcanzaban, según se extrae de la documentación los nueve metros de altura.
5 La trascripción de la documentación  referida a la licencia del obispo de Palencia y a los acuer-
dos entre el cura de San Pedro D. Juan de la Serna y el de San andrés, Don Pedro de la Casera
para llevar a cabo la fundación en  la iglesia parroquial, la llevó a cabo Salvador y Conde, extra-
yendo la documentación del archivo del convento de San Pablo de Palencia. Véase SaLVaDor y

CoNDE, P.J  Los conventos de Dominicos en la provincia de Palencia (Carrión de los Condes s.

XVI- XIX). Palencia, 1997, pp. 502-508.
6 QuaDraDo; J. M., y ParCEriSa, F. J., Carrión, la ciudad de los Condes. Cálamo. Palencia, 1997,
2ª Edición actualizada, 2003, p. 13.
7 El acta de toma de posesión del convento dominico fue trascrita por  el fecundo historiador
Monópoli. Véase LóPEz, J., obispo de Monópoli. Historia de S\pto\s Domingo y de su Orden de

Predicadores. impresión Juan de rueda. Valladolid, 1622 4ª parte. Cap. 66, pp. 205-206 y SaL-
VaDor y CoNDE. Ob, cit, pp. 509-510.
8 hoyoS, M. Mª de los., o. P. Registro documental hispano-dominicano. Tomo iii. Editorial Sever-
Cuesta. Valladolid, 1963, p. 207. Todas las actas de la orden constan en hErNÁNDEz MarTíN, M.,
“actas de los Capítulos Provinciales de la provincia dominicana de España del siglo XVi (i)” en
archivo dominicano. nº3. Salamanca, 1982, pp. 13-84. Del mismo autor, “actas de los Capítulos
Provinciales de la provincia dominicana de España del siglo XVi (ii)”en Archivo dominicano. nº
7, Salamanca, 1986, pp. 5-47, “actas de los Capítulos Provinciales de la provincia dominicana de
España del siglo XVi (iii)”en Archivo dominicano. nº 9, Salamanca, 1988, pp. 5-53.
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Si bien es cierto que la fundación del cenobio se retrasa en más de dos
centurias respecto a la inmensa mayoría de los cenobios dominicos en territorio
castellano, es preciso señalar la concurrencia de circunstancias favorables que
tuvieron lugar entonces9. Con su establecimiento se ponía fin al problema de
tener dos parroquias muy próximas –San Pedro y San andrés– sin demasiados
feligreses cada una, y por otro, proporcionaban a la villa un centro de predica-
dores volcados en la enseñanza. aunque la adquisición de San Pedro y sus pose-
siones resultó costosa, a los dominicos no les importó demasiado, pues encon-
traron muy ventajoso el hecho de no encontrar oposición de otros clérigos o reli-
giosos a su establecimiento en la ciudad condal.

2. EL CONVENTO

Desde su establecimiento y a lo largo de su andadura, los dominicos
salieron adelante no sin grandes esfuerzos, en parte  gracias a las limosnas de
los vecinos de la villa. 

al parecer no podían permitirse la adquisición de materiales nuevos y
es por ello que en 1566 se compra a la iglesia de Santa Eulalia toda la piedra,
madera, teja y ladrillo procedente de la demolición de San Vicente, cuyos parro-
quianos habían sido anexionados al templo susodicho por presentar el suyo gran
deterioro10.
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9 Las fundaciones dominicas en Castilla se dieron fundamentalmente durante el siglo Xiii. a este
respecto véanse hoyoS, M. Mª DE LoS., Registro documental: material inédito dominicano espa-

ñol. Editorial Sever Cuesta. Valladolid, 1961-1963 y PEña PérEz, J., “Expansión de las órdenes
conventuales en León y Castilla: franciscanos y dominicos en el siglo Xiii” en III Semana de

Estudios medievales. instituto de Estudios riojanos. Logroño, 1993, pp. 179-198 y GarCía

SErraNo, F., “Mundo urbano y dominicos en la Castilla medieval” en Archivo Dominicano nº 18.
Salamanca, 1997, pp. 255-274.
Para la historia de la orden de Santo Domingo en general CaSTiLLo, Fray hernando del (o.P).

Primera parte de la historia general de Santo Domingo y de su orden de predicadores. Madrid,
1584. Del mismo autor Segunda parte de la historia general de Santo Domingo y de su orden de

predicadores. Valladolid, 1612.
10 Escritura de venta a 14 de junio de 1566. archivo histórico Provincial de Palencia (en adelan-
te, ahPP), Carrión, Protocolo 5664, s/f andrés Sánchez (1565-1568). La iglesia de San Vicente
se situaba a extramuros de Carrión, en lugar despoblado, siendo éste otros de los motivos para el
desplazo de feligreses a la iglesia de Santa olalla o Santa Eulalia, de cuyo recuerdo queda hoy
día el nombre de la calle. De ambos templos la documentación recoge escasos datos. San Vicen-
te debió desaparecer en 1595 cuando su torre, último resto que quedaba en pie, fue adquirido por
Santa Eulalia. ahPP, Carrión, Protocolo 4984, s/f. Sebastián García (1595-1597). Por su parte,
Santa Eulalia fue declarada en estado de ruina en 1721 y nunca más volvió a mencionarse. ahN,
Clero Secular-regular 5358 s/f Expediente 3. Santa Eulalia. obras.
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Se trataba pues, de un cenobio modesto; de hecho, en el siglo XVii, su
época de máximo apogeo, no superaba la veintena de internos11. a finales de
siglo la cifra desciende, pues en la carta de pago correspondiente a la refacción
de las cuatro especies –vino, vinagre, aceite y carnes– consumidas por el con-
vento en 1681, se registra un total de 16 religiosos y tres mozos, a saber, uno de
labranza, uno de sacristía y otro de cocina12. a mediados del siglo XViii se
recupera nuevamente, pues el censo del Catastro del Marqués de la Ensenada
recoge dieciocho frailes y a partir de ese momento la cifra decrecerá paulatina-
mente13.

2.1 El templo

Poco se sabe del aspecto original del templo, pero gracias a la docu-
mentación se conocen las capillas con las que contaba y las reformas que sufrie-
ron las mismas. No debió ser de grandes dimensiones a juzgar por el tamaño del
retablo de la capilla mayor que iría adosado al presbiterio.

Desde principios del siglo XVii la iglesia presenta enormes deficiencias
y es necesario proceder a su reedificación. La reforma primordial parte de la
capilla mayor, dedicada a Nuestra Señora del rosario. Su patrono, el deán de
Cuenca, don Juan de Espinosa, será quien redacte una memoria estableciendo
las condiciones de la misma en 161614. Contrata para la obra al maestro de 
albañilería de Carrión, Juan González de la Mata15, disponiendo hacer uso de
cantería para el arco principal, en piedra de Palacios de alcor y mampostería en
los muros internos. Visto el informe, de la Mata objeta estar dispuesto a usar

LorENa GarCía GarCía470

11 En 1615 se contabilizaban justamente veinte. VV.aa. Entre Castilla y Filipinas, 400 años:

Iglesia de San Julián, Carrión de los Condes. ayuntamiento de Carrión de los Condes. Palencia,
2006, p. 27.
12 Carta de pago correspondiente a la refacción o restitución que se hacía al estado eclesiástico de
la porción con que había contribuido a los derechos reales, de los cuales estaba exento. ahPP,
Carrión, Protocolo 5004 s/f  Diego García de la Llana (1679-1685).
13 ahPP. Catastro del Marqués de la Ensenada. respuestas dadas a las preguntas generales por
los nombrados en dicha villa para la operación de única contribución en la Villa de Carrión, pro-
vincia de Toro. 12 de febrero de 1753. Microfilm 335, Libro 629, fol. 224 v.
14 Escritura de 5 de septiembre de 1616. ahPP, Carrión, Protocolo 5161, s/f. Jerónimo Laso
(1616).
15 a pesar de que la figura de este maestro no sea conocida fuera de la jurisdicción de Carrión, son
incontables los trabajos que realizó en este entorno a lo largo de su vida, que abarca la primera
mitad del siglo XVi. No hay edificio en Carrión, villa en la cual residía, que no haya pasado por
sus manos. además trabajó entre otras en las poblaciones de Villoldo, Villasarracino, Bahíllo, etc.
Dictó testamento en 1647 pero hasta 1654 no fallece, momento en que se le menciona por vez pri-
mera como maestro de obras.
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únicamente ladrillo en los muros debido a la resistencia del material, inclusive
en la arcada, aplicando la mampostería tan solo en la cimentación. Nuestro
maestro cambia de parecer y se pliega a los deseos del canónigo unos meses
después, enviándole el compendio de las condiciones de la obra, la cual se com-
promete a finalizar en un año y medio por la generosa suma de mil ducados16.
Debía, eso sí, dejar la capilla en perfecto estado, debidamente enlosada y luci-
da y dotada de gradas, ventana y cornisa, todo ello usando un lenguaje de rai-
gambre clasicista, a base de pilastras, entablamento corrido y bóveda con lune-
tos, sin faltar la molduración de filetes y boceles.

Para las labores de cantería, de la Mata subcontrata en 1619 al trasmera-
no Juan de Cajigosa, quien se encargará de componer cuatro pilares, dos en la
capilla mayor acompañados de una rafa de refuerzo, uno en la capilla de San ilde-
fonso y otro en la de San Sebastián, junto al altar mayor, además de algunas pilas-
tras orientadas hacia el cuerpo de la iglesia, todo ello por ciento veinte ducados17.

Los trabajos se dilatan irremediablemente. El mal estado que presenta
en 1622 la capilla de San Pedro y San ildefonso, colateral del altar mayor, con-
duce al convento a intervenir, optando por su demolición para evitar daños cola-
terales. La cofradía homónima de la capilla reunida en cabildo solicita no se
derribe y en caso de ser este el último recurso, pueda recoger los despojos de la
misma18. al final se llega a un acuerdo con el cabildo: será un miembro de la
cofradía, precisamente Juan González de la Mata, quien se encargue de reha-
cerla, recibiendo por ello “…lo que quatro cofrades de los más antiguos de la
dicha cofradía declararen merecer, con que no exceda todo de duçientos duca-
dos…”. Se comprometió a finalizarla en 1624, pero en ese año los trabajos no
habían hecho más que empezar19. En este espacio de culto tan sólo poseían
licencia para sepultarse los miembros de la cofradía, no sus hijos ni deudos; si
bien es cierto que se había dado algún caso en que habían sido enterrados algu-
nos descendientes de  cofrades, como fue el de Santiago de Lomas20, lo cual,
había despertado gran revuelo en la hermandad21.
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16 El 29 de mayo de 1617 recibe 350 ducados para compra de materiales y envía las condiciones.
ahPP. Carrión, Protocolo 5437, fol. 30 y ss. Pedro Moro Solórzano (1614-1619).
17 La escritura de contrato en ahPP, Carrión, Protocolos 5164, fol 387. Jerónimo Laso (1619).
18 archivo de Santa María de Carrión (en adelante, aSMC) Libro de la Cofradía de San Pedro y
San ildefonso (1600-1641) s/f.
19 Se le otorga carta de pago anual de 20 ducados, de ahí que en enero de 1624 Juan González
había recibido 663 reales.
20 El testamento dictado por Santiago de Lomas en 1637, en el que expresa su voluntad de ser ente-
rrado en esta capilla en ahPP, Carrión, Protocolos 5420 s/f.  Francisco Moro de Saldaña (1637).
21 aSMC, Libro de la Cofradía de San Pedro y San ildefonso (1600-1641) s/f.
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Diez años después de contratar las obras del altar mayor, éstas siguen
sin concluirse, pues por carta de pago de 8 de julio de 1625 se le abonan a de la
Mata 1500 reales correspondientes a “...la capilla de Nuestra Señora del rosa-
rio que por orden del dicho Deán de Cuenca se açe en el dicho monasterio…22”.

Los problemas se suceden, la capilla de San ildefonso presenta daños al
poco tiempo y es entonces cuando los regidores y mayordomo de la cofradía
presentan pleito al maestro albañil. En 1630 se recurre de nuevo a Juan de Caji-
gosa y al también trasmerano Domingo del río, nombrados por parte de Juan
González de la Mata para que tasen las obras, así como al ensamblador Juan
Bautista Pérez y otros miembros pertenecientes a la cofradía para que lleguen a
un acuerdo. En tanto se resuelve el litigio continúan las obras en el templo, pues
a finales de 1632 el convento abona doscientos ducados en concepto de “…la
obra y capilla del cuerpo de la iglesia...” a los maestros albañiles Bartolomé
alejo y Francisco rodríguez23, quedando ajustada la obra en 2850 reales24. a
Juan González de la Mata, en contra de lo que pueda parecer, no se le retira de
la obra y prosigue con los trabajos en la iglesia. así acuerda en 1635 con her-
nando de hinestrosa la ejecución de dos pilares, abonándole 850 reales por
dicho trabajo25. 

Finalmente, en julio de 1638, la resolución del litigio condena a Juan
González de la Mata a abonar a la cofradía 300 ducados, la cual le queda
debiendo aún 500 reales de los 2850 en que se remató la obra, que irá abonan-
do en los dos años siguientes.

Las deficiencias estructurales en el templo son incesantes, pues como
indicamos, la falta de medios justificaba una menor calidad en las intervencio-
nes. así, en 1698 se ordena demoler, debido a su ruinoso estado, la capilla de
Nuestra Señora de la Piedad, colateral del lado del Evangelio, para reedificarla
seguidamente26. El arquitecto encargado de estas obras será Juan de Solana,
vecino de Liaño, quien trabaja en Carrión en otro templo, concretamente en San
andrés, en la ejecución de de la portada sur en 1704. 
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22 ahPP, Carrión, Protocolo 5491, fol. 294. antonio orejón, el Viejo (1624-1625).
23 archivo histórico Nacional (en adelante, ahN) Clero Secular-regular 5352 s/f. Santo Domin-
go, obra y también en ahPP, Carrión, Protocolos 4858, fol. 230. Juan Díaz Pajaza (1632-1633).
24 anualmente se pagaba al maestro 20 ducados, esto es, 220 reales, lo que implica un total de 13
años para alcanzar los 2850 reales del remate (unos 260 ducados).
25 ahPP, Carrión, Protocolos 5181, fol. 773 y ss. Jerónimo Laso (1635). una vez más se observa
como de la Mata, como maestro de albañilería, cede las partes concernientes a la cantería a maes-
tros peritos en este arte.
26 La escritura de orden de demolición de dicha capilla está en ahPP, Carrión, Protocolos 5018
s/f.  agustín García Miranda (1696-1698).
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2.1.1 Las capillas: lugares de culto

La capilla mayor fue erigida gracias al patrocinio del deán y clérigo de
Cuenca Juan Bautista de Espinosa en 158027. Para comprender la presencia de las
autoridades eclesiásticas de la sede manchega en Carrión, y por extensión en otros
territorios de Castilla, es necesario remontarse a los orígenes de la Diócesis de
Cuenca. Desde su fundación a finales del siglo Xii, y de forma más acentuada en
los siglos XiV y XV, la monarquía castellana, secundada por el Papado ha ejerci-
do una influencia decisiva –cabría decir, incluso manipulación– en la elección del
obispo y su cúpula. Dado el control político que revestía esta institución, la rea-
leza se aseguraba un apoyo incondicional al situar en las altas esferas a miembros
de la nobleza castellana28. Esto explica que, algunos de los miembros del linaje
Espinosa, aun siendo oriundos de Carrión, hubieran alcanzado el rango de deanes
de Cuenca por el motivo indicado y decidieran sepultarse en su villa natal29.

Este privilegiado espacio se denominaba, como ya apuntamos, capilla de
la Virgen del rosario, ya que a esta advocación estaba dedicada la imagen de la
hornacina principal de su retablo30. De pequeñas dimensiones –tratándose del
retablo mayor del templo– y completamente dorado, presenta una sencilla estruc-
tura de un solo cuerpo y ático, a la cual flanqueaban dos esculturas, la de San
antón y la de San Pedro, atribuida esta última al ensamblador Pedro del Mazo
Vélez. En el ático, incluido en una especie de frontón semicircular, se sitúa un
gran lienzo de la Virgen entregando el rosario a Santo Domingo y Santa Catali-
na31. atendiendo a la exuberante ornamentación de la pieza, donde la hojarasca se
despliega cubriéndolo todo a modo de tapiz, podemos datarla en el siglo XViii32. 
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27 ahPP, Carrión, Protocolo 5461 s/f. Lázaro Santa Cruz (1579-1584).
28 De hecho no se registra ningún obispo de procedencia local, debido precisamente a que los
intereses pontificios y monárquicos eran bien diferentes. Díaz iBÁñEz, J., “El poder episcopal en
la Diócesis de Cuenca durante la Edad Media” en Espacio, tiempo y forma, serie III. Historia

Medieval, t. 9. Madrid, 1996, pp. 41-45. 
29 De hecho otro miembro del mismo linaje que ostentó el cargo de deán de Cuenca aparece en
estrecha conexión con Carrión. hablamos de don andrés de Espinosa, camarero de Clemente
Viii, quien donó al convento de Santa Clara de dicha villa la cantidad correspondiente para la eje-
cución de los retablos de San Blas y Santo Espíritu en 1596. royo aBriL, a., Real Convento y

Museo de Santa Clara de Carrión de los Condes (Palencia). Carrión de los Condes, Palencia,
1990, p. 11.
30 hay que recordar la veneración de la orden dominica por esta Virgen. LaVarGa GarCía. “La
devoción del rosario: datos para la historia” en Archivo dominicano, nº 24. Salamanca, 2003, pp.
225-277.
31 PEraL ViLLaFruELa, S., y GóMEz PérEz, E., Ob.cit, p. 83.
32 Podríamos aventurarnos a establecer una fecha más concreta tomando como punto de partida
la estancia de Pedro del Mazo en Carrión, en 1706 para llevar a cabo los treinta bultos del reta-
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Fig 2.- retablo de Nuestra Señora del rosario. autor anónimo (o desconocido). Siglo XViii. ile-
sia de San andrés de Carrión de los Condes (Palencia).

Fig. 3.- San Pedro. atribuido a Pedro del Mazo Vélez. Siglo XViii (h. 1706). retablo de Nues-
tra Sra. del rosaio. iglesia de San andrés de Carrión de los Condes (Palencia)
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Fue trasladado a la iglesia de San andrés en 1810, en cuyo interior se
conserva, flanqueado por dos columnas en uno de los altares correspondientes
al lado de la Epístola33. Seguramente se trasladó a este templo ante el temor de
perder la pieza, pues en sólo un año antes había tenido lugar la exclaustración
de José i. Gracias a esta actuación, el retablo se salvó de la quema que sufrió el
convento con la llegada de las huestes de Padilla en 1811.

otro miembro destacado con sepultura en este aposento fue don Juan de
la Serna y su mujer Mariana. Dispuso hacia 1587 que ambos fuesen sepultados
bajo el altar de la capilla mayor y dotó de una capellanía con trescientos duca-
dos para la casa dominica34.

igualmente en la capilla mayor, según se entra a mano izquierda, dispu-
so su sepultura el alférez mayor de Carrión, don Gabriel Mantilla35 en 1611
junto a la de su mujer, María de la Vega, ordenando además el traslado de la
sepultura de su madre doña Mencía Díez de Campoo y el de un hijo suyo muer-
to precozmente desde la capilla mayor de Nuestra Señora de Belén36.

En el lado del Evangelio de dicha capilla mayor se situaba la capilla de

Santa Catalina. Don Álvaro de Diguza Carvajal ostentaba el patronazgo de la
misma como así lo atestigua el testamento dictado en 1616 por su mujer, doña
María Brasa de reinoso37. Varios años después figura como patrona Doña ana de
heredia y Mendoza, hija de ana María de Mendoza, viuda de Francisco robles y
vecina de Navarrete como su patrona, hasta que decide venderla en 165938.
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blo mayor y los dos altares colaterales de la iglesia de San Julián. Dado que en el contrato de esa
obra declara ser vecino de Entrambasaguas, Trasmiera (Cantabria), entendiendo con el término
ser aquella su residencia habitual, podemos poner en relación la datación de ambas obras. Sobre
las esculturas de los retablos de San Julián. FErrEro MaESo, C., “El mecenazgo de la familia
Berrio en la iglesia de San Julián de Carrión de los Condes” en Actas del III Congreso de Histo-

ria de Palencia. Tomo 4. Diputación Provincial. Palencia, 1995, pp. 596-598. Las condiciones de
la obra en ahPP, Carrión, Protocolo 5021 agustín García Miranda (1705- 1709) s/f.
33 Se abonaron 435 reales al maestro puerta-ventanista Pedro rojas por la colocación del retablo.
archivo Diocesano de Palencia. Carrión. San andrés. Libros 6º de cuentas de Fábrica (1796-
1850)  fol. 152. 
34 El testamento de Juan de la Serna se encuentra inserto en un documento en archivo real
Chancillería de Valladolid (en adelante arChV), Pleitos Civiles la Puerta (olvidados) Caja 350
Exp. 4 s/p.
35 Este personaje fue un ilustre carrionés que poseía varias casas junto a San andrés, razón por la
cual hoy día a esa zona se le conoce como “Las Mantillonas”.
36 El testamento de Gabriel Mantilla en ahPP, Carrión, Protocolo 5156. s/f Jerónimo Laso (1611).
37 ahPP, Carrión, Protocolo 4774, s/f Martín Cisneros (1613-1616).
38 Dicha capilla se situaba en el lado derecho de la capilla mayor. ahPP, Carrión, Protocolo 5199
fol. 368. Jerónimo Laso (1659).
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La capilla del Dulce Nombre de Jesús, originalmente bajo la advocación
de San Sebastián, tenía acceso al claustro. Esta cofradía fue fundada el 3 de sep-
tiembre de 1631, según testamento dictado por su patrón rodrigo ortiz de ave-
cia, marido de primeras nupcias de doña María de Pedrosa y doña Josefa de
Mendoza, su segunda mujer. Fruto del matrimonio con esta última fue Martín
Fernández de Mendoza, quien ostentaría el patronazgo próximamente. Don
rodrigo dotó la capilla con doce cofrades legos y un abad y mayordomo para el
cuidado de las advocaciones, festividades y alimentos de los cofrades. Se con-
certó con el albañil Bartolomé alejo para que luciera la capilla, rehiciera la
bóveda y cegara la puerta susodicha. Dispuso así mismo que se ornamentara
con retablo pero murió en 1632, encargándose de cumplir su voluntad su her-
mano Don Miguel ortiz de avecia, tutor de su primogénito Martín ortiz y cura
de la iglesia de San Bartolomé39. éste dispuso en 1633 que alonso Álvarez pin-
tase los cuatro tableros del retablo, cinco escudos con las armas del fundador y
de su mujer doña María de Pedrosa, además de dorar las partes pertinentes por
1.100 reales40. 

En 1663, quien por entonces ostentaba el cargo de patrón de la capilla,
Don Martín de avecia Enrríquez y Mendoza, encarga al ensamblador Pedro
López la ejecución de una reja de madera que sirviera de acceso a la misma41.

Por otro lado, Don Marcos Calderón Galarza ayala, un comerciante
carrionés que hizo fortuna en las indias, ordenó en su testamento, realizado en
Lisboa en 1601, la fundación de obras pías en su villa natal, Carrión de los Con-
des42. Designó como administradores de las capellanías que pensaba fundar a
Damián de Caviedes Calderón, su hermano, a Gaspar de la Fuente, esposo de su
sobrina Francisca Velarde de Santillana, y a Francisco de los ríos Campoo,
regidor perpetuo de Carrión. Como albaceas testamentarios dejó a sus socios el
General Francisco de Novoa Feijoo y al escribano público de Sevilla Simón
Pineda, quienes debían administrar su hacienda y enviar a Carrión el numerario
que fuese necesario para llevar a cabo las obras pías. 

LorENa GarCía GarCía476

Estos y otros datos se recogen en el pleito al que se enfrentó entre 1670 y 1672 Don Manuel Fer-
nández de Mendoza, hijo legítimo de Martín Fernández de Mendoza y nieto, por tanto del fun-
dador don rodrigo ortiz, por el impago de 163.920 reales de las fundaciones de la capilla, repa-
ros y ornamentos de la misma. ahN, Clero Secular-regular 5352 s/f. Papeles judiciales.
40 ahPP, Carrión, Protocolo 5416 s/f . Francisco Moro de Saldaña (1633).
41 ahPP, Carrión, Protocolo 5534, fol. 293 y ss. Tomás Pérez (1663-1666).
42 La emigración a las indias en busca de fortuna fue un fenómeno generalizado durante la Edad
Moderna. a este respecto, véase ESPiNoSa Moro, M. J., “Expedientes de bienes de difuntos de
palentinos en el archivo de indias (siglos XVi-XViii)” en Actas del II Congreso de Historia de

Palencia. Tomo iV. Palencia, 1990, pp. 501-509.
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así expresa en su testamento: “…Primeramente quiero y es mi volun-
tad instituir y como instituyo en la villa de Carrión de los Condes en Castilla la
Vieja de donde soy natural...”. El comerciante no determina el lugar exacto
donde desea fundar las capellanías. Teniendo en cuenta que había ordenado ser
enterrado en el convento de Santo Domingo de Lisboa con el hábito de dicha
orden y que de las cuatro órdenes que manda le acompañen en el entierro sea la
primera la de Santo Domingo, sus testamentarios decidieron establecer la fun-
dación de las obras pías en el convento de Santo Domingo de su villa natal43. La
capilla destinada desde entonces a los Calderón-ayala será la del Crucifijo,
situada “…al lado yzquierdo de la Epístola, denttro de la rreja de la capilla
mayor...44”.

2. 1. El claustro renacentista

Las trazas fueron dadas en 1579 por Juan de la Cuesta45 quien estable-
ció las condiciones cediendo una tercera parte de la obra a Francisco del Vado46.
El claustro adoptaría forma cuadrangular de dos pisos de sencilla arquitectura
clásica, con siete arcos rebajados en el primer piso y carpanel en el sobreclaus-
tro, donde al mismo tiempo, los soportes son más bajos. Como materiales para
la ejecución de la obra se optó por el uso de la piedra de los alcores y Villaes-
cusa para el nivel inferior y  el ladrillo para el superior47. Las cubiertas deberán
ser realizadas en madera, y el suelo de yeso48. 
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43 LorENzo SaNz, E., “Carrioneses en el comercio con américa en los siglos XVi y XVii” en
Actas del II Congreso de Historia de Palencia. Tomo iV. Palencia, 1990, pp. 387- 399.
44 Nombramiento de iglesias por los patronos del Capitán Marcos Calderón de Galarza e ayala.
ahPP, Carrión, Protocolo 5385, s/f.  Francisco Moro de Saldaña (1602).
45 Es uno de tantos maestros canteros procedentes de Cantabria, en este caso de Secadura, en la Junta
del Voto, que acuden en cuadrilla a tierras castellanas en busca de fortuna. La primera intervención
de la que tenemos constancia en Carrión, es precisamente la de 1579. Dos años después y paralela-
mente a su intervención en Santo Domingo, se encarga de las obras del claustro y templo de San
Francisco, al que se dedica durante más de diez años, pasando temporadas en prisión por incumplir
el contrato. Es arquitecto de puentes, entre los que figuran, por citar algunos, los de osorno o husi-
llos y toma parte incluso en las obras de las casas Episcopales de Palencia desde 1589.
46 Capítulos y condiciones firmados el 30 de enero de 1579. ahPP, Carrión, Protocolo 5668, s/f.
andrés Sánchez (1577-1579).
47 ViGuri, M., de y SÁNChEz, J. L., Heráldica palentina. II. La Tierra de Campos. institución Tello
Téllez de Meneses. Diputación de Palencia. Palencia, 2005, pp. 221-224.
48 GarCía ChiCo, E., “El claustro de Santo Domingo de Carrión de los Condes” en  Boletín del

Seminario de Arte y Arqueología. Tomo X. CSiC y universidad de Valladolid. Valladolid, 1944,
pp. 212-215.
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Debido a los altos costes y la dedicación de Cuesta en otro claustro de
la villa, el del convento de San Francisco, su fábrica marcha con lentitud.
Durante estos años y hasta 1585 se ejecutaron dos paños del claustro, corres-
pondientes al refectorio y a la iglesia. Sin embargo, parece que lo realizado no
cumplía con las expectativas, ya que en las nuevas condiciones de ese año los
mismos maestros declaran que por la nueva obra se les debe abonar 47.832 rea-
les además de lo que costase “…los despojos de los dos paños que se han de
derribar del dicho claustro que el uno está arrimado a la yglesia  y el otro al rre-
fitorio…49 ”. ambos canteros obtienen el permiso para ejecutar la obra de Fray
Juan de las Cuebas, provincial de la orden dominica en España; sin embargo,
después de todo, fue rematada en Pedro de Naveda50, vecino de rada, en la
merindad de Trasmiera y Juan Pérez de rozpe, residente en Carrión, pues puja-
ron a la baja por la cuarta parte de la suma estipulada en diciembre de 158651.

Los trabajos deberían haberse finalizado en los cinco años siguientes, es
decir, en 1591, pero el nuevo siglo se inaugura con más obras aún. Se contrata a
Santiago Díez de Sigüenza, carpintero de Carrión, para que finalice el tejado del
sobreclaustro correspondiente al refectorio por una cantidad de 1.400 reales52. 

Esta última intervención nos hace pensar que se trata de la última. Sin
embargo hay que esperar a 1605 para que Toribio de la Cuesta, maestro tras-
merano, ejecute la panda superior del lado de la iglesia53. hay que pensar en la
precaria situación que atraviesa el convento por estos años para no haber podi-
do desembolsarle la suma acordada a mediados de 160854. 

Si bien el empeño les valió gran parte de sus ingresos, los monjes con-
siguieron acabar lo que comenzaron hacía ya una veintena de años.
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49 Nuevamente las condiciones son realizadas por Juan de la Cuesta, quien se concierta igual-
mente con Francisco del Vado para la ejecución. ahPP, Carrión, Protocolo 5670, s/f. andrés Sán-
chez (1585-1586).
50 Datos de su biografía en González Echegaray, Mª C., araMBuru-zaBaLa hiGuEra, M. Á.,
aLoNSo ruiz, B., y PoLo SÁNChEz, J. J., Artistas cántabros de la Edad Moderna. Su aportación

al arte hispánico (diccionario biográfico-artístico). institución Mazarrasa. universidad de Can-
tabria. Salamanca, 1991, p. 461.
51 LorENzo SaNz, E., Ob.cit, p. 510.
52 Escritura de obligación en ahPP, Carrión, Protocolo 4769,s/f. Martín Cisneros (1600-1601).
53 Escritura y condiciones en ahPP, Carrión, Protocolo 4832, s/f. Francisco Moro Saldaña
(1605). Debió colaborar Santiago de Sigüenza en las labores pues en 1607 se le abonan 500 rea-
les por la obra de cantería llevada a cabo. ahPP, Carrión, Protocolo 4772, s/f. Martín Cisneros
(1607-1608).
54 ahPP, Carrión, Protocolo 4835 fol. 521 y ss. Juan Díaz Pajaza (1608).
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2.3 La sala capitular

Paralelamente a las obras se llevaron a cabo otras piezas del convento
por los mismos maestros, además de la sala capitular55. De la misma sabemos
que estaba reservado para el enterramiento de personajes ilustres de cierta enti-
dad en la villa y alrededores, como es el caso del linaje de los ordóñez de la
real. así, por citar algunos de sus miembros, Laurencio ordóñez fue un presti-
gioso abogado que tuvo cuatro hijos, andrés ordóñez era clérigo presbítero e
igualmente abogado y había sido gobernador de Valencia de Don Juan desde
1645 a 1652, alonso ordóñez, dignidad en la Santa iglesia de Pamplona, cape-
llán de honor de Su Magestad, cura de su palacio  y juez apostólico de la real
Capilla, Pedro ordóñez, Caballero de la orden de Santiago y colegial del Cole-
gio mayor de oviedo de Salamanca y del Consejo de Su Majestad y Martín
ordóñez, maese de campo56.
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Foto 4.- Plano del andito del claustro del convento de Santo Domingo de Carrión de los Condes.
Juan de la Cuesta. 1585. archivo histórico Provincial de Palencia. Planos y Dibujos. 43.

55 El provincial de la orden dominica en España otorga el permiso para todas las obras en 1585.
ahPP, Carrión, Protocolo 5670, s/f. andrés Sánchez (1585-1586)
56 Estos datos se revelan en el testamento de don andrés ordóñez de la real, marido de doña Flo-
riana Santos regalado. Muestra de su situación acomodada es el hecho de contar con una criada
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3. EL DEVENIR DEL CONVENTO

En el siglo XiX, se observa, cómo la comunidad se desenvuelve con
precariedad, aunque llevando una vida normal57.

De este monasterio no se conserva nada, pues las sucesivas exclaustra-
ciones motivaron la desaparición de todos los edificios que conformaron esta
casa dominica. La primera desamortización se produjo en 1809, con José i, y en
1811, un grupo de guerrilleros al mando de Santos Padilla, quemó el convento
para desalojar a las tropas napoleónicas de Carrión, afectando a sus estancias
más significativas. Los vecinos de Carrión aprovecharon dicho estado de debi-
lidad y deterioro para extraer sin permiso piedra, madera y otros efectos para
uso personal hasta tal punto que en 1814 el concejo emitió una orden por la que
se sancionaban este tipo de acciones, no sólo hacia éste sino hacia otros con-
ventos de la zona que se habían visto avocados a la ruina, con seis ducados de
multa. además fue emitido un informe sobre el estado de los conventos de
Carrión, declarando que el de Santo Domingo estaba prácticamente demolido58.

Probablemente en 1830, nombrado Presidente el P. Tomás Cañas, entre-
gó al comisionado del gobierno lo que quedaba de la casa conventual59. Cuan-
do fue decretada la ley exclaustración de 1836, del convento ya no quedaba más
que el título y la posesión de sus ruinas60.

En 1842, el general Espartero lo subastó por 13.600 reales a favor de
Don Manuel Gutiérrez Gurrea. El mal estado del edificio desde el incendio de
1811, justifica la baratura del mismo61.

Desde entonces no se volvió a mencionar el cenobio dominico, del cual
no queda más que su recuerdo en la documentación.
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desde hacía más de veinte años. María de Mediavilla, a quien deja muchos de sus bienes e inclu-
so una casa para que viva en ella. Fue dictado el 15 de agosto de 1659. ahPP, Carrión, Protoco-
lo 5771, fol. 179 y ss. andrés Simón aguilar (1665). Dicho testamento se recoge en el protocolo
referido porque el 14 de mayo de 1665 don andrés decide modificar alguna de las cláusulas a tra-
vés del codicilo, como la adición de testamentarios y la anulación de la donación de una de sus
casas para el Licenciado Vargas, cura de Santa María de Carrión. ahPP, Carrión, Protocolo 5771,
fol. 189 y ss. andrés Simón aguilar (1665).
57 SaLVaDor y CoNDE, P. J., Ob. cit, pp.. 511-515, a su vez de ahPP, Carrión, Protocolo 5670, s/f.
andrés Sánchez (1585-1586), fol. 300 y ss.
58 archivo Municipal de Carrión de los Condes. Libro 2, Sesiones municipales (1759-1814), s/f.
59 SaLVaDor y CoNDE, J., Op. cit, pp. 526-529.
60 VV.aa. Ob..cit, p. 27.
61 rEVuELTa GoNzÁLEz, M., “orígenes, ocaso y renovación de los conventos palentinos” en
PiTTM, 63 (1992), pp 73-75.
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