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RESUMEN 

Los datos obtenidos del archivo de los marqueses de Santa Cruz permiten reconstuir parte de la historia 
del primer Álvaro de Bazán establecido en Granada y de sus primitivas posesiones así como la fundación 
del monasterio de Sancti Spiritus por su mujer María Manuel y la posterior evolución del edificio hasta su 
destrucción en el siglo XIX. 
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Identificadores: Monasterio Santi Spiritus; Bazán, Álvaro de; Manuel, María. 
Topónimos: Granada, España. 
Período: Siglos 15-19. 

ABSTRACT 

A study of the information contained in the archive of the Marquis of Santa Cruz has allowed us to establish 
biographical data on the first Álvaro de Bazán who settled in Granada. We have also been able to determine 
his original possessions and also provide information on the founding of the Sancti Spiritus monastery by his 
wife María Manuel and its later development until its destruction in the 19th century. 

Keywords: Monasteries in Granada; Religious architecture. 
ldentifiers: Sancti Spiritus Monastery; Bazán, Álvaro de; Manuel, María. 
Place names: Granada, Spain. 
Period: 15 th to 19 th centuries. 

Los llamados Bazanes de Granada son los descendientes de la familia Bazán instalados en 
Granada cuando la conquista del reino musulmán. Aquí establecieron su mayorazgo y aquí 
tuvieron "sus casas principales", conocidas hasta finales del siglo XIX. 

Aunque los orígenes míticos y reales de la familia Bazán sean interesantes para otros fines 
ahora solo nos interesan los datos históricos relativos al fundador del mayorazgo de los Bazán 
en Granada. 

* Departamento de Historia 11. Universidad de Alcalá de Henares. 
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Estos datos se refieren a Don Álvaro de Bazán, Comendador de Castroverde. Este primer 
Álvaro, de quien arranca la casa del posterior marqués de Santa Cruz, era hijo de Pedro 
de Bazán, hecho primer vizconde de los Palacios de Balduerna en 1465 y de Mencía de 
Quiñones, hija del Señor de Luna y Merino Mayor de Asturias2

• 

Su hermano mayor, Juan, fue el heredero del vizcondado de Valduerna y sus sucesores em
parentarían pronto con la casa de los Condes de Miranda, a la que quedaría unido su título, 
adquiriendo así un nuevo e importante rango dentro de la nobleza. 

Como era habitual, Álvaro (hijo segundo) y el resto de sus hermanos buscaron en las armas 
y en el servicio al rey el enriquecimiento y la promoción personal y familiar. 

De la juventud del primer Álvaro de Bazán no tenemos muchas noticias. Garibay, el famoso 
historiador de la nobleza en el siglo XVI, nos cuenta que sirvió al rey Fernando el Católico 
en las guerras de Portugal y que fue nombrado por él capitán de las fronteras del reino de 
Granada, lo que quiere decir que luchó a favor de Isabel en las guerras por la sucesión de 
Castilla y que esta experiencia militar le permitió pertenecer al servicio personal de los reyes 
de Castilla y participar en sus campañas finales de conquista del último reino musulmán en la 
península, noticias que podemos confirmar documentalmente. 

Su nombre aparece con frecuencia en la documentación sobre la guerra de Granada como titular 
de capitanías de vasallos de acostamiento, es decir, dentro de las tropas reales. Así figura en 
1486 en dos de las constituídas con jinetes y hombres de armas de diferentes ciudades castella
nas3 . Por la fecha es de suponer que tomó parte en la conquista de Loja, objetivo fundamental 
de la campaña de aquel año. 

En 1487 su nombre aparece en la nómina de continos de la corona con una quitación de 
40.000 marevedíes4 , así pues formaba parte de los hombres elegidos por los reyes para 
su servicio personal permanente. 

Ese mismo año figura junto al conde de Benavente y al Alcaide de Atienza formando 
parte de la décima batalla en la organización de la hueste para el comienzo de la campaña 
bélica de aquel año5

• Como se recordará la campaña de 1487 comenzó con la conquista de 
Vélez Málaga y acto seguido el famoso cerco de Málaga que duraría de mayo a agosto. 
En él fue herido don Álvaro de Bazán y a finales de mes hubo de ser sustituido en la 
capitanía por Hernando de Vega6

• 

Garibay nos cuenta otros episodios de la guerra de Granada en los que participó don Ál
varo, algunos de ellos correspondientes a las famosas cabalgadas en las que se conseguía 
botín y honores. Así debió de ser su lucha con el caudillo de Baza7 al que dejó malherido 
en una escaramuza y lo que le permitió hacerse con Fiñana8. 

En 1489 se produce el cerco de Baza en el que sabemos participó su hermano Francisco9 y 
muy probablemnte el propio Álvaro. La capitulación de Baza trajo consigo las de Almería 
y Guadix que se entregaron en diciembre y en relación con ellas todas las poblaciones y 
fortalezas de sus tierras. Entre estas últimas destaca la de Fiñana, en el camino de Gua
dix a Almería que sirvió de descanso a los reyes al regreso de esta última ciudad y cuya 
tenencia entregaron a don ÁI varo de Bazán 10• 
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El reparto de Guadix se hizo en 149 0 y entre los principales beneficiarios de las mercedes 
reales aparece D. Álvaro de Bazán, quien obtuvo la jurisdicción y renta de los lugares de 
Fonelas y Gorafe. También compra tierras, casas y fincas en Guadix por valor de 308. 000 
mrs. y en Fiñana por valor de 700. 000 mr. 1 1, valor que excede ampliamente los 2 00. 000 
mr. autorizados para compras de repobladores, pero que don Álvaro consigue sea revali
dado por los Reyes en 1491, a pesar de las prohibiciones12

• 

La fortaleza de Fiñana tuvo durante mucho tiempo un gran valor estratégico. En 149 0 
hubo un levantamiento de su población que fue reprimido duramente. Probablemente a 
esta revuelta se refieren algunos documentos del archivo familiar en los que se cita el 
testimonio de su nieto Juan, quien había oído contar al capitán Olmos en la fortaleza 
de Fiñana, que su abuelo había cortado la cabeza a unos moros de Fiñana que tenían 
planeado matarle y unirse con otros de la Alpujarra y La Calahorra para tomar toda esa 
tierra; que otros moros de Fiñana habían ido a Sevilla a decir a los Reyes que era el co
mendador el que trataba de levantarlos y éstos habían ordenado su muerte, pero que don 
Álvaro consiguió llegar ante Fernando e Isabel, gracias a la intervención del arzobispo de 
Toledo y el conde de Feria (tío de su mujer) e informarles de lo sucedido realmente, por 
lo que los monarcas le recompensaron con las haciendas de los moros decapitados. En 
149 2 Fiñana se cita como una de las más importantes fortalezas, cuya tenencia le vale a 
don Álvaro de Bazán 2 50. 000 mrs. anuales, su guarnición es de quince o veinte jinetes 
y de cincuenta peones. 

En 149 9 a la muerte de don Álvaro la tenencia pasa a su hijo Pedro13 muy niño entonces, 
con un sueldo de 166.666 mr. (debido a una reducción general de las alcaidías) y una 
guarnición mucho menor y en la visita de 1501 aparece Juan de Ordax como teniente de 
alcaide en nombre de doña María Manuel, madre del pequeño Álvaro, y se dice que el 
estado era bueno, anque precisaba mejorar las defensas de delante de la puerta. Entonces 
solo había catorce hombres de guarnición14

• 

Además de ésto, sabemos por la documentación que don Álvaro fue también comenda
dor de Castroverde del Cerrato de la orden de Santiago, título recibido anteriormente en 
recompensa a sus servicios a la corona. 

Su matrimonio con María Manuel (hija de Hernán Gómez de Solis duque de Badajoz y 
Señor de Salvatierra y de Beatriz Manuel de Figueroa sirvió para aumentar su nobleza y 
su riqueza15 y además disponía de bienes propios que utilizó libremente a lo largo de su 
vida y que nosotros conocemos por citarlos en su testamento de 154716• 

El matrimonio vivió primero en la fortaleza de Fiñana, donde por cierto, descansó en 
149 4 Jerónimo Münzer, el famoso viajero alemán, gracias a cuyo relato tenemos noticias 
muy vivas de la vida del comendador. 

Cuenta Münzer como el día 2 0  de octubre de 149 4, tres horas antes de la salida del sol, 
subiendo continuamente por unas pésimas montañas "con luna clara, llegamos a un bello 
castillo llamado Fiñana (Finiana); en el cual el alcaide, natural de Vizcaya, hombre cortés, 
nos condujo a la ciudadela y nos enseñó un hermoso avextruz, con abundante plumaje 
de color grisáceo y un osezno blancuzco, con el cual puso a jugar a unos perros de raza 
hispana, muy grandes, para divertirnos. Nos rogó que nos quedásemos dos días, y nos 
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l. Convento de Sancti Spiritus. Grabado de J. F. Lewis. I 833. Procede de BARRIOS 
ROZÚA, Juan Manuel, Guía de la Granada desaparecida, Albolote (Granada): Editorial 

Comares, 1999, p. 307. 

organizaría una caza de jabalíes, de los cuales hay mucha abundancia en unas altísimas 
montañas hacia el poniente del castillo. Nos mostró los grandes cuernos de una cabra 
montés, llamada vulgarmente Steinbock, que él había cazado en aquel monte; y nos enseñó 
también las ventanas del muro, todas adornadas con grandes pieles de jabalíes. Repues
tos con la comida y con la bebida fría más de lo acostumbrado, por un extenso campo 
estéril, cabalgando fuertemente en cuatro leguas llegamos a la insigne ciudad de Guadix 
(Gwadiis), muy avanzada la noche, y de mañana la visitamos muy a nuestro gusto17

". 

Más tarde la familia se instaló en Granada, ciudad gobernada tras la conquista cristiana 
por el conde de Tendilla -primo hermano de don Álvaro-, el arzobispo don Hernando 
de Talavera y Hernando de Zafra secretario real. En ella nacieron Álvaro (149 5?), Alonso 
y Mencía, y entre los notables de la ciudad figura don Álvaro quien , a partir de 149 7 es 
nombrado regidor18

• 

Este mismo año los Reyes Cató! icos dan facultad al matrimonio Bazán para fundar un 
mayorazgo destinado a su hijo Pedro (después llamado Álvaro) y éste se forma con las 
posesiones de Granada (casas con sus tiendas, mesones, horno y huerta en la ciudad, 
más tierras en la vega de Granada), las heredades de Fonelas y Gorafe en Guadix y las 
posesiones de Fiñana 19• 

Si los últimos bienes se deben , como hemos visto más arriba, a su recompensa por la 
participación en la conquista del reino de Granada, los primeros se deben mayoritariamante, 
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2. Vista de Granada. Anton van der Wyngaerde. 1567. (Viena 36). 
Procede de Kagan, R. L. (dir.): Ciudades del siglo de Oro. Las vistas espaiiolas de Anton van 

den Wyngaerde, Madrid, Ediciones El Viso, 1986 p. 273. 

por lo que consta en documentos del archivo familiar, a compras que Don Álvaro había 
empezado a hacer antes de la conquista cristiana. En efecto, tanto de los inmuebles como 
de las fincas de la vega granadina ex isten sorprendentemente escrituras de transferencia 
de propiedad desde 1418 hasta que llegan a manos de don Álvaro. Están realizadas entre 
árabes (alguno se especifica que es de Damasco) , judíos y cristianos (entre ellos se cita 
al comerciante genovés Lomin (Lomellin?) . 

Por ejemplo, a propósito de las haciendas familiares de Asquerosa y Daregedid, en la 
vega de Granada, se dice que parte fueron donadas por los reyes y parte compradas por 
don Álvaro. Como estas haciendas lindaban con el Soto de Roma que era propiedad 
de Boabdil, y por tanto pasaron al patrimonio real castellano, don Álvaro hijo reclama 
por el amojonamiento del Soto que había incluido tierras suyas. El pleito que lleva la 
Chancillería de Granada dura todo el siglo XVI y por ello hay necesidad de traducir las 
escrituras arábigas contrastando el texto de los alfaquíes musulmanes con la traducción 
al romance20

. 
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Dos años después de fundar el mayorazgo, don Álvaro hace testamento en Fiñana (149 9 )  
y en él destina algunos de sus bienes en Granada y Badajoz a la fundación de un hospital 
donde deberían recibir enterramiento él y sus descendientes. 

Vemos pues así la trayectoria del primer don Álvaro de Bazán, similar a la de tantos 
nobles castellanos que se enriquecieron en las últimas campañas de la conquista cristiana 
del reino de Granada, logrando allí sus señoríos, estableciendo sus mayorazgos y haciendo 
fundaciones religiosas para el enterramiento de la familia. Como es habitual, la creación 
del mayorazgo, la construcción de "las Casas Principales" y la determinación de un lugar 
de enterramiento van parejos. 

Así pues, en la ciudad de Granada fijó la residencia la familia Bazán, quien sin duda dis
frutaría de la protección del primer alcaide de la Alhambra y segundo conde de Tendilla, 
don lñigo López de Mendoza (1442-1515) , primo hermano del Comendador de Castroverde 
y a quien éste designó como su testamentario junto a su mujer. 

En 149 9 muere don Álvaro y poco después nace en Granada su última hija, Mencía. Ese 
mismo año llega a Granada la reina Isabel con su nieto Miguel. Doña María Manuel, que 
era dama de la reina y lo había sido de la infanta Isabel, madre del niño, es nombrada 
aya del príncipe hasta su muerte en 1500. 

El monasterio granadino de Sancti Spiritus debe su origen precisamente a esta mujer, 
encargada de cumplir la última voluntad de su esposo de fundar un hospital en Granada 
para su enterramiento familiar. 

Este primer Álvaro de Bazán había designado algunos de sus bienes para esta fundación y 
había ordenado "que sea allí mi enterramiento". Su viuda inicia inmediatamente la cons
trucción de la iglesia que es llamada Sancti Spiritus y bendecida en 15 04 por el arzobispo 
Hernando de Talavera. En 1505 obtiene la licencia del arzobispo para enterrar en ella a los 
descendientes de los Bazán y Manuel y allí es trasladado el cuerpo del Comendador que 
queda depositado en la bóveda construida como enterramiento en la capilla mayor. Esta 
será la primera construcción de nueva planta edificada en los solares correspondientes a 
las adquisiciones primitivas de don Álvaro. 

No obstante, la construcción del hospital no prospera y en 15 1 1  los oficiales de la Santa 
Cruzada demandan a doña María y a su hijo Álvaro porque no se ha edificado el hospi
tal para pobres, a la vez que reclaman también los maravedíes prometidos a la villa de 
Castroverde21

• En el pleito que se sigue se establece el valor de los bienes dejados por el 
Comendador y los gastos ocasionados por el entierro, las ofrendas obligadas a los maestres 
y las deudas, y se determina finalmente que la familia ha gastado ya todo lo correspon
diente al quinto de libre disposición, por lo que en 1515 se dicta sentencia absolviendo 
a la familia Bazán de las reclamaciones del tesorero de la Santa Cruzada. 

A pesar de ello, la familia "por descargo de su conciencia" manifiesta que ha decidido 
hacer un monasterio de monjas dominicas "que está comenzado a labrar e sacados e le
vantados los cimientos" para lo que dan la iglesia ya construida y el sitio que está junto 
a la iglesia a la orilla del Darro y en la calle que va desde el puente de la Gallinería al 
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m onas terio de San Fran cis co. Así el 14-2- 15 15 doña Ma ría y s us hi jos hacen es cri tura de 
fun dación , dotaci ón y donación del conven to del San cti Spi ri tus22

• 

Las n oti cias pub licadas has ta ahora s obre el conven to del San ti Spiritus s e  basan fun 
dam en ta lm en te en lo aportado por Va lla dar23

, qui en con la documen ta ci ón de que pudo 
dispon er en ton ces con cluye que los Bazán fueron pa tron es pero n o  fun da dores del con 
ven to, a un que no  pudo recons truir debidam en te las la gunas exis ten tes en los a rchi vos . 
N o  obs tan te, y s egún consta en el a rchi vo fami lia r por copia de 1688:4 , se  hi zo es critura 
de ratificación de la fundaci ón del conven to en Ma dri d en 15 2 0, y en ella se  in dican las 
propi eda des , bienes y censos des tina dos a la fun da ci ón del conven to25

• 

E l  m onas terio se  comien za "a la parte del río Darro y el s itio va por la ca lle que va del 
puen te de la ga llin ería para el m onas teri o de San Francisco" ( el gran m onas terio cita do 
an teri ormen te y que da rá n uevo n om bre el puente de la Ga llin ería ). Para s u  dota ci ón s e  
des tinan poses ion es y censos que la fam ilia tien e en Gua dix. Doña Ma ría dona a dem ás 
bi en es parti culares s uyos para el mantenimi en to de las m on jas y regala buen núm ero de 
objetos li túrgi cos . En com pensaci ón las m on jas s e  obli gan a deci r misas por doña María , 
s u  ma rido y s u  hi jo Álva ro; s e  es tipula que ella pueda poner seis don cellas m on jas ,  de 
su  linaje o del de los Bazán , que pueda en tra r en el m onas teri o s iempre que quiera , y 
resi dir en él a lgun os días ,  especialm en te en cuaresma y una resi den cia a lgo m en or pa ra 
todas las m ujeres des cen dientes de s u casa . 

E l  m onas terio se s itúa pues jun to a la iglesia ya construída y jun to a las casas de los 
Bazán ,  que por en ton ces debían s egui r s ien do las com pradas a los m us ulman es con po
cas refo rmas pues podem os s upon er que durante el primer período de viudez todos los 
recursos se  em plea rían en es ta reordenaci ón y en la cons trucción de la iglesia prim ero 
(15 00- 15 04) y del m onas teri o después , el cua l a l  ini ciars e  en 15 15 se  dice que se  ha de 
cons trui r en s iete a ños , es decir que debería es ta r terminado en 15 2 2 . 

As í m ás o m en os debió cum pli rse, pues en 15 2 5  s e  casa el prim ogéni to de doña Ma ría y 
és ta des tina gran  pa rte de s us bi en es propios a la fun da ción de un n uevo mayorazgo que 
a um en te la fortuna de su hijo. En 15 2 6, cuan do Carlos V e Isabel de Portugal  res iden en 
Granada, María Man uel es n om brada guarda damas de la empera triz, y com o ta l marcha 
después con los reyes cuan do és tos aban donan la ciuda d. 

Des de 15 2 6  y has ta la m uerte de la em pera triz, sabern os que doña María - acom pañada 
de dos n ietas a s u  cargo- es tá a l  servici o de la Corte y res ide por tan to en di fe ren tes 
ci uda des es pañolas . 

En es te período el hijo se  hace ca rgo de la casa grana dina ,  en cargan do obras y con tratan do 
arti s tas pa ra reforma rla y en riquecerla a l  n uevo es tilo i ta lian o26 , sin que ten gam os n oti cia 
de nin guna in tervenci ón en el conven to. 

En 1539 , cuan do m uere la em pera tri z, María Man uel regresa a Granada y por en ton ces 
s u  hijo prepa ra el traslado de la fami lia a l  Vis o  cuyo s eñorío había com prado es e mism o 
año, hecho és te que había parali za do la reforma de la casa granadina . 
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3 .  Vist a de Gra n ada. A nton van der Wy n gaerde 1567. (Lon dres 3 v o). Procede de K agan, R. L. ( dir.): Ciudades 
del siglo de Oro. Las vistas españolas de Anton van den Wyngaerde. Madrid: E dic ione s E l Viso, 1 986. 

Doña María se hace cargo pues de la casa y del conven to colin dan te, cuya historia irá 
pareja a la vida de María Manuel. Ella queda viviendo en Granada y ab re un a comun i
cación directa en tre su casa y la iglesia del mon asterio. 

É ste  gozó siempre de la prot ección de doña María y así se refl eja en s u  testamento de 
1547 ,  por el que el conven to recibe algun os de sus bien es propios: in muebles, cen sos, di
nero para obras de la capilla, abun dantes piezas de plat a  para la liturgia, tapices y ropas27

• 

La test adora establece además ser enterrada junto a su marido e hijas en la iglesia del 
mon asterio de San cti Spiritus "que yo hize y fun de en esta ciudad de Granada" y man da 
a su hijo que n un ca saque del conven to sus cuerpos (man datos cumplido fielmente pues 
doña María murió en El Viso y fue llevada a en terrar a Gran ada). 

Además, con sciente doña María de que el n uevo señorío de su hijo cambiaba radicalmen te 
el in terés de la familia y de que, cuan do ella muriese, peligraban los bien es de Gran ada, 
estableció igual mente en su testamen to que "si se vendiere esta casa man do que la tri
bun a  que en ella es ta que sale a la yglesia de las monj as <lest e mi mon esterio en que yo 
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oya mi sa o qualquiera otra bentana que a la dic ha yglesi a sale mando que lue go que se 
ve ndie re n las casas se cierre" . 

C omo pre ve ía la protec tora de l monasteri o, a su muerte se ve ndie ron las Casas Pri nci pale s. 
En 15 53  Don Álvaro de Bazán hijo re al iza la venta y e l  monasteri o de Sanc ti Spi ri tus 
c ompra todo pagando por e llas 5 .73 7. 5 00 de marave dís28

, que dándose c on una parte de la 
huerta y de la casa " donde e stá la Por tada y las armas de Bazan"29 y ve ndie ndo e l  resto 
para pode r pagar a don Álvaro. 

La parte más pri miti va de l c onve nto era la i gle si a que , por lo que sabe mos, per maneció 
i nalte rada e n  re for mas poste riore s. De bía c onstar de una sola nave , te nía c oro alto y bajo 
de las monjas y de bió se r obra fundame ntalme nte mudéjar c omo c orre sponde a la fec ha 
de su fundación. Sabe mos - inc luso por un grabado de 1833 (i l. 1 )- que te nía por tada 
gótic a y una bóve da monume ntal sobre la c apilla mayor. La i glesia e staba situada entre 
e l  monasterio y la c asa de los Baz án que , c omo ac abamos de ver, tenía ve ntanas a su 
nave y una tri buna de c omunic aci ón. 

El monasterio primi tivo no sabemos c omo e ra per o  sí que se ampli ó tras la adquisic ión 
de par te de las c asas de los Bazán e n  1 5 5 3 .  C onstaba de vari os pati os, uno de e llos al 
me nos c on c olumnas de mármol y labore s mudéjare s, c omo ve re mos por i nfo rme s de l 
siglo XVIII. Tambi én e ran mudéjare s las c ubier tas. 

U na pri mera i mage n aproxi mada de l c onve nto podemos e nc ontrarla e n  la vista de Granada 
de Anton van de r Wyngae rde (15 6 7) y e n  uno de sus dibujos pre paratorios30

. El pintor se 
refiere e n  ambos a " monje s" que son e n  re ali dad las monjas de l convento de los Baz án. 
En la vista de conjunto de la c iudad (Viena 3 6 ) e l  e dific io e stá marc ado c on e l  número 
7 (i l. 2 )  y por tanto re se ñado e speci almente e n  e l  texto ("el spi ri tu Santa moje s") . En la 
imagen podemos ve r su situac ión dentro de un c onjunto de c asas abigarrado, ubic ado más 
abajo de la Plaza Nue va y próxi mo al Darro, de stacando su volumen y una torre . 

En e l  di bujo pre paratorio de Londre s (3 vo. ) aparece e n  pri mer plano u na vi sta late ral de l 
c onve nto privado de e dific ios colindante s  hasta e l  c auce de l Darro. En e lla (il. 3 )  marcado 
c on la le tra " i"  aparece n los " monge s sto. spr yri to" y ahora pode mos apreciar mejor e l  
volume n de la nave de la i gl e si a  e n  la que se marc a un c uerpo para la c ampana y e l  de 
la c apilla mayor c ubierta c on una bóve da. 

El carácte r realista de e stos di bujos no se mantiene e n  las vistas posteri ore s de Granada y 
así años de spués, e n  la plataforma de Vic o  (grabada por He ylan e n  1 6 13 )  aparece marc ado 
c on e l  número 17 (i l. 4), si tuándolo e ntre bloque s genéric os de c asas, ubi c ándolo c orrec ta
me nte junto al D arro, en  la c alle que lle va al gran c onve nto de San Franci sc o, señalando 
su torre e i nsi nuando su plazole ta antie stante pero sin dar más datos de i nte rés. 

C omo vere mos más ade lante , e l  patronaz go de l monasterio quedó siem pre vinculado a la 
fami li a Baz án y éstos si guieron usando los pri vile gi os de pre se ntar monjas y de re sidir 
e n  él cie rtos días al año las mujere s de la fami lia. 
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4. V is ta de Gr an ada. P lataform a de V ico gr ab ado de H ey lan. 1 613. (Proce de 
de GÓMEZ-MORENO CALERA. J osé Manu el. El arquitecto granadino 

Ambrosio de Vico, Gr anada: Univ er s idad, 1 992. 

En el archivo familiar se 
conse rva n  docu mentos 
del siglo XVII sobre la 
util iza ción de e stos pri 
vile gios y el pa tronazgo 
de los marque se s de Santa 
Cruz, a unque l os e xami
na dos nada nos dice n de 
inte rés sobre l a  situación 
de l os inmue ble s, sa lvo 
e l  de te rioro que iban su 
friendo y que ocasionaba 
la solicitud de ayu da para 
re paracio ne s por parte de 
las monj as. 

Esta misma situ ación con
tinúa en el  sigl o XVIII. En 
1771 , e l  a dministrador de 
la ca sa aconsej a al ma r
qués de Santa C ruz que 
re pa re la igl e sia porque 
"si se cae l a  tendrá que 
ree dificar como patrono 
y e s  me jor dar limosna 
a hora" .  En 1784 la priora 
vue lve a sol icita r ayuda 
para re parar e l  conve nto 
"de l que se te me una grave 
ru ina , pue s no se pue de 
de cir misa e n  l a  capil la 
mayor po r l a hu me dad y 
e stán reca lados dormito
rios y cla ustros" , l o  que 
confirma e l  mae stro José 
de la C al le e nca rga do de 
re conoce r e l  conve nto. 

El e stado de l e dificio e s  bastante deplorable. El info rme de re conocimie nto hecho por e l 
mae stro De la Calle indica, entre otras cosas, que hay que ha ce r: "e n la cocina un cal za
miento [ . . .  ] ,  re bocar los cimie ntos [ . .. ] en el pa tinil l o  re ca lza r dos pe dazos de cimientos 
por ame naza r ruina dicha pa re d [ . . .  ] en el pa tio del labade ro ay que poner u na s  pl ancha s 
en una pue rta que se ha que brado y cal zar un pil ar y compone r unos tabiques que e stan 
ame nazando ruina [ . . .  ] e n  u na cel da pone r dos pil arote s por e sta r podridos y compone r dos 
tabique s re bentados [ . . .  ] e n  la vobe da de l a  capilla mayor hay que e cha r cu atro quartone s  
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de a seis ba ra s los c uales estan desca beza dos y esta n desca nsa ndo en dic ha bobeda y 
amena zan ru ina. En un lado junto a l  orga no en la pa red de la ig lesia hay que c omponer 
un pedazo que s e  ha reventa do, en el c ua rto del organo hay que c omponer una esca lera 
que a menaza rui na [ . . .  ] en el c oro ba jo hay que rebocar la s pa redes de mezc la y componer 
una ja mba de una puerta que se esta undiendo. En el pa tio g ra nde hay que c omponer los 
c uatro cana les maestros que estan hundidos y estan recaladas las c ornisas y el estriba do 
de la a rmadura , en la escalera g rande hay que c omponer un pedaz o de la bobeda por esta r  
recala da por causa del teja do y c omponer los caballetes de ellos y o tros reundidos. En 
la sa la de dormitorio unos repa ros de yeso y componerse a lg unos marpela nes (? ) de las 
esca lera s y otros diferentes repa ros de yeso. Cuya obra reg ulo tener de c osto ha sta tres 
mil rs. más o menos"3 1

• El ma rqués de Santa Cruz envió 1.200 rea les de a yuda. 

Con la g uerra de la independenc ia el c onvento quedó destrozado y tota lmente saquea do, 
c omo muestra el inventario que se hizo en 18 12 :  "El c onvento del Sa nti Spiritu estaba ce
rrado y c on la s puertas  c lava das, por lo que pa ra prac ticar su inventario se fo rzó la puerta , 
que fina lizado el rec onoc imiento se volvió a c lavar. Rec onoc idas toda s s us dependenc ia s se 
ha lla ron destroza das, sin puertas  ni ventana s, y leva ntadas  sus solerías; no se enc ontra ron 
en ella s efec tos a lg unos de que poder fo rmar  Inventa rio, sa lvo la ca mpana de la torre que 
se enc ontra ba si n ba da jo"32

, a pesar de lo cua l las monjas  volvieron en 18 13. 

En 1833 apa rec e la fac ha da de la ig lesia en el g ra ba do anteriormente c i ta do de J.F. Lewis33 

(il. 1) en el que podemos ver la media portada c on nervaduras  gó ticas y una fac hada muy 
senc illa y sin revocar. En 1836 se suprime el c onvento c ontra lo que rec urren los marque
ses de Santa Cruz , a los que se c ontesta que no ha lugar su rec la mac ió n34 . Se produc e la 
demolic ió n del edific io y la venta de sus restos, entre los que figuran una s c olumnas  de 
mármol c olocadas  en el ta mbién desaparec ido tea tro Cervantes35 y poco después empieza 
la c onstrucció n  de vivienda s en su sola r. 

Termina así la vida del c onvento del Sanc ti Spiritus de cu ya a rquitectura poc o más po
demos dec ir. Co menzado junto a la ig lesia primitiva que c omu nicaba c on la casa de los 
Bazán, se levantó sobre pa rte de los inmuebles musulma nes a dquiridos por el c omenda 
dor de Ca stroverde. No sabemos si se hizo de nueva planta o si, c omo era más habitual, 
se instaló aprov ec hando estruc tura s de una o una s  primitivas vivienda s, habilitando los 
pa tios para c laustros y la s ha bitac iones pa ra dependenc ia s c onventua les c omo se hacía 
en Castilla c on la s casas  c ristianas. Años después, al c omprar la s Casa s Princ ipa les de 
sus pa tronos y reservarse la parte de la portada princ ipa l, debieron inc orporar ta mbién 
el pa tio princ ipa l a l  que da ba acceso la porta da y a l  que proba blemente pertenec ía n la s 
c olumna s de mármol que ex istían todavía en el sig lo XIX. Al no haber queda do desc rip
c iones o restos de esta s obra s no podemos sa ber si el pa tio tenía a lgún elemento de los 
que sabemos importó don Álvaro de Baz án el Viejo en la década de los treinta para su 
casa y que, c om o  hemos estudiado en otro lugar36

, c reemos no se utiliza ron en Grana da . 
La hipó tesis de haber c onstituido el c onvento c on primitiva s casa s  se ve favorec ida por 
la existencia de va rios pa tios de muy diversa calida d  (patinillo, pa tio del lava dero, pa tio 
g rande) y de a rmadura s  de ma dera en numerosa s dependenc ia s c omo aparec en relac iona dos 
en la doc umentac ió n  histórica .  
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NOTAS 

1. Es te t rabaj o form a p arte de un proyecto de inve stigación financiado por la DGESIC (P898-
0708). 

2. En los arch ivos familiare s se conse rvan documentos con las vil l as y té rm inos que Enrique 111  entre gó 
a Juan Gonzá lez de Bazán en 1403 y 1404 y de la confirm ación de dich as me rce de s por los Reye s C ató licos 
en 1477 (A rch ivo de los M arq ue se s de Santa Cruz (en ade lante A.M.S.C. ) ,  le g. 56, n.º 6) 

3. D on Ál varo de B azán ap are ce com o titu lar de la  capi taní a de vasallos de acos tam ient o de Torde si
ll as, Valde ginate, Sah agún, Cas arie gos, A randa, Á vil a, Z am ora, B aez a y Ú be da y de ot ra form ado con gente 
de Ú be da (LADERO QUESADA, M igue l  Ánge l. Castilla y la conquista del Reino de Granada. Granada: 
Diputación, 1 987,  p. 258). 

4. Apare ce cit ado dos ve ce s (Ibídem, pp. 1 62 y 287) y en efe cto, de 1488 a 1490 se conse rvan en e l  
Arch ivo de los M arq ue ses de Santa Cruz cart as de los Reye s Catól icos dirigidas a don Á lvaro ( le g. 1 O ,  n.º I ) .  

5 .  LADERO QUESADA, M igue l  Ánge l. Castilla y la  conquista . .. , p. 263. D on Á l varo figura con 
1 30 l anz as. 

6. Su capitaní a e s taba fo rm ada por vas allos de acostam iento de Torde s i l l as, Z am ora, Toro, Me dina, 
Valladolid Carrión y P alencia, 120 lanz as a f inale s de m ayo. (Ibídem, p. 266). 

7. GARIBAY Y ZAMALLOA, E s te van de. Tomo octavo de las obras no ympresas de . . .  , M anuscrito 
1 1 1 1 5  de la B ibliote ca N acional de M adrid, fol. 340. 

8. E s te episodio e s  narrado má s pormenoriz adamente en un m anus crito  anónim o de l Colegio Imperial 
de M adrid (Relación de los ser vicios a la Corona por el Abuelo y Padre el marqués de Santa Cruz por mar 

y tierra y los sucesos y victorias que consiguieron) cop iado por Fe rnández N avarre te en 1793 (Colección de 
documentos y manuscriptos compilados por Fernández de Navarrete. Nende ln, Lie chtenste in, K raus-Thom son 
O rganiz ation Limite d, e d. 197 1 ,  vol 30, fo l. 142 documento n.º JO) y p ubl icado por Fe rnández D uro en 1888 
(8.R.A.H. , pp. 503-538). 

9. L ade ro lo cita com o jefe de un grup o q ue consiguió l a  " razzia" má s abundante en botín y pe le a  
en tie rra de Guadix (LADERO QUESADA, M iguel Ánge l. Milicia y economía en la guerra de Granada: el 
cerco de Baza. Val lado lid: F acul tad de F ilosofí a y Le tras, 1964 ,  p. 24). 

1 0. Garibay dice q ue don Á l varo ganó e st a  vil l a  en 1484. L afuente A lcántara en s u  Historia de Granada 
cuent a q ue e l  2 1  de diciembre se ent re vistaron e l  rey Fe rnando y El Z agal p ara la ent reg a  de A lme rí a y q ue 
e l  rey lo l le vó a s u  t ienda donde "e s taba al lí p rep arado un banq ue te sunt uoso q ue fué se rvido únicamente á 
l os dos pe rsonage s ré gios con ap arato y rigoros a e tiq ue ta; sentá ronse am bos en dos s i l la s  colocadas baj o  un 
dosel ,  la de l Z agal a la izq uie rda de Fe rnando. L os cabal le ros q ue me re cie ron la  h onra de asistir al convite 
e s taban todos de p ie y algunos ejercí an el minis te rio á ul ico. E l  conde de Tendi l la  se rví a  l os m anj are s al rey 
Fernando en pl atos de oro, y e l conde de Cifuente s l os l icore s  en cop as de igual riquez a; D. Á lvaro B azán 
se r ví a en p latos iguale s  al Z agal, y Garcilaso los licore s con cerem onias idént icas." (LAFUENTE ALCÁN
TARA, M . Historia de Granada. Tomo IV Granada: Universidad, 1992 (facsím i l  e dición 1852), p. 78). 

1 1. LADERO QUESADA, M igue l Ánge l. Granada después de la conquista: repobladores y mudéjares. 
Granada: D iputación P rovincial,  1993, pp. 32 , 35, 1 1 7 y I 95. 

12. L ade ro da la  fe ch a  de 12-9- 1 495 pe ro en e l  arch ivo famil iar consta e s te documento corn o hecho en 
Santa Fe de Granada en 12-9- 149 1 (A.M .S.C., le gaj o  2 ,  n.º l :  «Rep artim iento de t ie rras q ue los RR.CC. h iz ie ron 
a don Ál varo de bay an en Guadix y F iñ ana s u  cap it an alcay de de aq ue ll a fortalez a y de o tras q ue con ce dul a 
re al compró de p articul are s en 12 de sep tiem bre de 149 1 en el Re al p ue s to en la Ve ga de Granada»). 

13 .  Q ue de sp ué s cam bió s u  nom bre por Á lvaro (A.M .S.C. , leg. 4 , n.º 1 ) .  
14. LADERO QUESADA, M iguel Ánge l. Granada después de la conquista . . .  , p. 256. 
15 .  L a  dote de s u  e spos a fue de un cuento y doscientos mil m are ve díe s  com o indica su p adre en s u  

te s tamento de 1 507 (A.M.S.C., le g. 43, n.0 2.  T ras lado del te st amento de don Hernán Gómez de Solí s). 
16. A .M.S.C., leg. 43, n.º 4. 
1 7. MÜNZER, Je rónimo. Viaje por España y Portugal (1494-1495) . M adrid: P olifemo, 199 1 ,  p. 83 . 
1 8. LADERO QUESADA, M igue l Ángel.  Granada después de la conquista . . .  , p. 6 1, n. 142. 
1 9 .  «y l os m ue bl e s  todos de mi casa q ue e s tos q uie ro q ue no se  rrep ar tan» dice Don Á l varo en su 

te s t amento de 1499 (A.M.S.C., le g. 43 ,  n.º 1). 
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20. A.M.S.C . ,  leg 1 ,  n.º 7 "Tras lado s ac ado f i elm ente de un a esc ritura es crita en pergam in o  de c uero en 
letra ará bi ga, e f irm ada de los A lfaq ui es, es crib ano s  pú blicos", 1509. En 1776 se  vuelv e  a pedi r traducción de 
es tas esc rituras ará bigas y de ello s e  enc arga Mi guel Cas iri "B i b l iotec ari o de S u  Maj es tad y s u  real int erprete 
de la len gua árabe" q ui en in dic a "que es letra m uy dif i ci l  q ue n o  h ay quien la lea y n ec es i ta m uch o t i empo 

para leerlas y extrac tarlas" .  É l  especific a al m arq ué s  de S an ta Cruz que el n om bre de la fin ca de A sq uero s a  
s i gn if i ca " cerca de pose s i on es". 

21 .  A.M.S .C., leg. 3 ,  n.º 4.  
22. An te D i eg o  R uiz de G om ara es cri ban o  de dich a c i udad. Ál varo de vein te añ os n o  está pres en te y 

lo rat if ic a el 21-3- 15 15. 
23. VALLADAR, F ranci sc o de P aula. «D. Á lvaro de B azán en G ran ada. Apun tes h i stó ric os», Revista 

Contemporánea, 69 (1888), pp. 142- 1 61 y «D. Á lvaro de B azán en G ran ad a. 1 1 :  L a  c a s a  de los B az ane s  en 
Gran ada» ,  Revista Contemporánea, 69 ( 1 888), pp. 237-247. 

24. En efec to, las es crituras ori gin ales relati vas a la  fun dación del con vento s e  perdieron y n o  s e  en
c on traron lo s  protoc olos del notario ci tado, por lo q ue la fam i l i a  B azán recurrió a don J uan F ernán dez de 
Córdoba L i són Contreras, c aballero de S anti ago y Vein tic uatro de Gran ada, q ue h abí a  c omprado la cas a; é s te 
exh i be las esc rituras ant e  el n otario en 1676. El arch i vo de S an ta Cruz ti en e  dos copi as de tras lado de los 
docum en tos de F ernán dez de Có rdoba, un a de el la s  en papel s e l l ado de 1 688 y ot ra realiz ada por el es cri ban o  
D az a  Vi l lalobos. 

25. P ara en tonce s  s e  h a  m uerto y a  la h ij a  B eatriz y doñ a M arí a h a  h eredado s u  parte del dinero dej ado 
por el padre para su cas ami en to (A.M.S.C. ,  l eg. 5 1, n.0 1 ) .  

26. S obre é s to puede ver s e  LÓPEZ TORRIJOS, Ro sa .  «L as Cas as de la fam i l i a  B azán en G ran ada>) 
( en pren s a). 

27. A.M.S.C., leg. 43, n .0 4 .  S obre lo s  b iene s  en tregados por Marí a M anuel puede ver se: LÓPEZ TO
RRIJOS, Ros a. «L a relac ión del primer m arq ué s  de S anta Cruz con la s  artes. D ato s  iné di tos s obre obras y 
c o lecc ion es». En: El arte en las cortes de Carlos V y Felipe !l. Madri d: C.S. l.C, 1 999,  pp. 409-4 1 8. 

28. A.M.S.C .. leg. 2, n.0 12. 
29. VALLADAR, F ran ci s co de P au la. «D. Á lvaro de B azán en Gran ada. 1 1  L a  c as a  . . .  », p. 240. 
30. KAGAN, R. L. (di r.). Ciudades del sig lo de Oro. Las vistas españolas de Anton van den Wyngaerde. 

M adri d: El  Vi s o, 1986, reproducción en pp. 272 y 273. 
3 l .  A.M.S.C . .  leg. 2, n.º 27. 
32. EISMAN LASAGA, C arm en. «Efec tos q ue produj o  la in vas ión franc es a en los con ven tos de Gra

n ada>). Cuadernos de Arte de la Un iversidad de Granada, 22 ( 199 1 ), p. 68. 
33 . Reproduc i do en BARRIOS ROZÚA, J uan M an uel. Guía de la Granada desaparecida. Al bolote 

(G ran ada): Com ares, 1 999, il. 21 O. 
34. A.M.S.C . .  l eg. 5 1 , n.º 2. 
35 . BARRIOS ROZÚA, J uan Man uel. Guia de la Granada . . . .  1 999, pp. 29 1-292. 
36. Vé a se  not a  26. 
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