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NOTA PRELIMINAR 

El presente artículo consta de dos partes: la primera es una reseña 
histórica y una descripción, actual, cuyo complemento consfüúyelo un 
inicial derrotero eurístico y unas ilustraciones topográficas, acerca del 
local que ocupa hoy la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
de Lima, escrita por el Dr. Daniel V alcárcel; la 'Segunda es una descrip
ción de las figuras, símbolos, traducción de leyendas latinas y otras 
complementarias particularidades• del techo y anexos del virreinal Sa
lón de Actos académicos de la Facultad de Letras de la decana Univer
sidad limeña y americana, escrita por la Dra. Gred Ibscher. Esta parte 
del trabajo está acompañada por láminas, habiéndose conservado los 
primitivos colores que muestra actualmente el techo del Salón de Gra• 
dos de Ja mencionada Facultad. 

NOTICIA HISTORICA DEL ACTUAL EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD 
DE SAN MARCOS 

por Daniel Valcárcel 

INTRODUCCION 

En su casi ouatricentenaria historia, la muy limeña Universidad Na
cional Mayor de San Marcos· (indiscutiblemente, la más antigua Univer-
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sic.lid Real y Pontificia de Amérka) ha ocupado, en total, cuatro diferen
tes locales: tres fueron los distintos edificios que alberga:wR a la Aca
demia limeña durante el siglo XVI; un cuarto y último local le sin¡-ió 
de novísima sede desde la. segunda mitad del siglo XIX, lugar donqe 
se encuentra ubicada hasta nuesiros días. 

El primiHvo local de la ~ntigua Universidad limeña fué el Convento 
de N\1estra Señora del Rosari0, pe,teneciente a la Orden de Santo Do
minqo, cuando todavía es1e Centro superior de estudios no había recibi
do en nombre del evangelista San MBicos y se le conocía simplemente 
como la Univernidad o Esrudio General de 1a Ciudad de los Reyes. Su 
segundo local estuvQ easi a extramuros en la parte de San Marcelo, 
donde peco a."1tes ha:bia funcionado el Convento de la Orden de San 
Agustín, edificio al que se trasladó en 1574 la promisora y ya Real y 
Pontificia Universidad, cen el preJ:i,sito ge lograr su COlDJ?leta emanci
pación de la Orden de los dominicos, :.ie:ro dueña de un lecal propio y 
desarrollar una vida academica nueva. Fué en dicho año donde la Uni
versidad sacó por sorteo y poeo desl:)u.és juró como Patrono suyo a 
San Marcos, tras cle hab~r ~stado a punto de tomar el nombre de San 
Lucas, (como se colige :por 1a lectura de las primtiivas Constituciones, 
enviadas por el Clc~\lstio al virrey Don FTancisco de Toledo en 1571). Ha
bían transcurrido d0~ añ0S, en 1576, cuando la Universidad de San Mc\f
cos se trasladó a ¡,i.,i te:rcer local, que sería el definitivo durante la épo
cci. virreinal. Era este un edificiQ situado en la primitiva Plaza del Es
tanque (conocida después como la Plaza de la Inquisición), denominado 
de San Juan de la Penitencia, lugar erigido para dar asilo a las Mucha
chas mestizas "cuya henestida.d peligraba"y que luego se transformó 
0 1. depósito donde s? recibía a las Mujeres casadas, alejadas de sus 
Mar~dos por disgustos qomésticos. Aquí permaneció la Universiqad 
c esde el -último cuarte¡ d.el ªiglo XVt hasta la segunda mitad del &i
ulo XIX. Fuá durante el gobierno de Don Manuel Pardo 0872-1876) cuan
do se legalizó el traslado de la Universidad de San Marcos al local 
del antiguo Convict0rio d.ª San Carlos., Y es en este lugar donde permq
rie:::e hasta nuestros días, cercana ya la celebración del Cuarlo cente
nar:'o de su fructífer& y continuada vida aea.démica. 

Objeto princii;ial dei presente artÍot¡.lo es bosquejar una inieial des
cripción his1órica de este último local, señalando los tres cambios insti
tucio:iales habidos desde &u fundación a comienzos del siglo XVI¡: pfj
mero, como sede del Noviciado o Casa de Probación de la Orden de 



Fachada de la Universidad de San Marcos (al fondo}. Plaza de la Inquisición. 
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San Ignacio de Loyola (siglos XVII-XVIII); segundo, como sede del Real 
Convictorio de San Carlos (siglos XVIII-XIX)¡ y tercero, como· sede de 
la Universidad Mayor de -San Marcos, a la que se añadió la denomina
ción de Nacional, o como ahora oficialmente se 1la denomina: Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (siglos XIX-XX). 

BIBUOGRAFIA SUMARIA DE LA INTRODUCCION: 

SEMBLANZA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS por Diego de 
León Pinelo (1648). Trad. latín por L. A. Eguiguren). lima 1949.
Cap. II, pp. 45-47; Cap. X, pp. 62-65; Cap. XIII, pp. 77-78. 

TESOROS VERDADEROS DE LAS INDIAS por Fr. Juan Meléndez (3 ts.). 
Roma 1681-82. T. J., Lib. I, Caps. VIII-X, pp. 49-76; Lib. II, Cap. X, 
pp. 180-87; Lib. V, Cap. IX, pp. 536-48. 

HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS por Fr. Antonio 
de la Calan cha. (Pub. L. A. E~uiguren). Lima 1921.- Partes 2, 7, 
pp. 6, 8. 

HISTORIA DE LA FUNDACION D'E LIMA por P. Bernabé Cobo. (Pub. M. 
Gonzáles de la Rosa). Lima 1882.- Lib. II, Cap. XX, p p . 231; Lib. 

· III, Cap. IX, pp. 274. 
HISTORIA DE .LA FUNDACION, PROGRESOS, Y ACTUAL ESTADO DE 

LA REAL UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS por José fü.quíjano 
y Carrillo?.- Mercurio Peruano, T. II, Nº 53, Lima 7-VII-791, pp. 
163-65. 

BOSQUEJO HISTORICO DE LA FUNDACION DE LA INSIGNE UNIVER
SIDAD MAYOR DE SAN MARCOS DE LIMA, DE SUS FROGRE
SOS Y ACTUAL ESTADO por José Dávila Condemarín. Lima 1854, 
pp. 6, 8-10. 

ALMA MATER por Luis Antonio Eguiguren. Lima 1939, pp. 96-99, t23-
24, 183-202, 279-88, 290-92, 394-96. 

DICCIONARIO HISTORICO-CRONOLOGIOO DE LA RE.A:L Y PONTIFI
CIA UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS, Y DE SUS COLEGIOS por 
L. A. Eguiguren. Lima 1940. T. I, pp. 46-47, 87, 121 175-76. 

LA UNIVERSIDAD Y ESTIJDIO GENERAL DE '.LA CIUDAD DE LOS RE
YES EN SU PRIMER PERIODO por P. Domingo Angulo. -Revista 
Histórica, Urna 1939, t. IX, entr. IV, pp. 396-97. Ibid. 1939, t. XII, 
pp. 161-62, 171-75. 
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LA FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD DE SAN MAROOS p0r Maria
no Pefia Prado. Lima 1936, pp. 7, 1'7•18, 21-23. 

LA UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS DE LIMA p0r Manuel Vicente Vi
llarán. Lima 19'38, pp. W, 19-20, 25-26. 

NOTICIA SOBRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MAR
COS por Daniel Valcárcel en ''Almanaque Cultural Peruano", Li
ma 1948, pp. 319-322. 

IGLESIA' DE SAN CA...BLOS por 'Teresa Acdnelli, en '·'tima Precolombina 
y Virreinal", Lima 1938, pp. 309-18. 

v. }a reseña de inédHos del Archivo Central "Domingo Angulou de la 
Universidad de San Marcos, en la Bibliografía sumaria de la parte 
m. 

1 

NOTICIA HISTORICA DEL LOCAL DE LA UNTVERSIDAD DE 
SAN MARCOS 

El actual edificio de la Universidad de San Marcos ha cobij~do a 
lo largo de su historia a tres insfüuciones diferentes: 1} a comienzos 
del siglo XVII y parte del siglo XVIII perteneció a la Orden de San Ig
nacio de Loyola, II) desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta la 
segunda mitad del siglo XIX alberg6 al famas-o Convictorio de San Car
los, y III) desde entonces~ hasta el momento actual es la sede oficial 
de la Universidad de San Marcos. Cabe reseñar aquí e.l edificio en 
su aspecto presente. (Necesario sería ademási un trabajo arquitecténi
co-histórico, que plantease y resolviese problema~ esotéricos para la his
toriógrafo). 

1) El Noviciado de San Antonio de Abad 
El primitivo Noviciado o Casa de Probación de los Jesuitas estuvo ubi

cado en el Colegio de San Pablo. En 1592 el P. Provindal Juan SebaBtián 
decidió erigir un Noviciado en parte distinta. A comienzos del mes de 
febrero del siguiente año, pasaron los Novicios a la Caea de Santiago 
del Cercado; pero como el lugar resultase harto estreeho, resolvieron 
mudarse a la huerta de San José, cerca del río, inauqur6,ndolo el año 
1599. Coom el clima era bastante malsano, decidieron retornar a la Ca
sa del Cercado apenas transcurridos tres años. Estaban a.sí la~ cosas~ 
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cuando en 1605 e l p iadoso y acaudalado peni:risular Don Antonio Correa 
Ureña donaba a los Jesuitas la suma de 70J)0O pesos para 1~ erección del 
Noviciado definitivo. Sus restos reposan a la. entrada del actual Pan
te6n de los Próceres (antigua Iglesia de San Carlos), bajo una lápida 
ubicada al lado derecho, que dice: ,·,Fundado:- Antonio Correa·•. 

Al ocuparse de los tiempos iniciales de la ciudad de Llma, el P. Ber
nabé Cebo trae u..~a descripción del Noviciado limeño, que a la letra 
dice: "Otra casa tienen en esta ciudad las Religiosos de la compañía 
de Jesús intitulada San Antonio de Abad. que es su noviciado; fundóse 
el año de mil seicientos seis por el mes de Agosto; está en la misma 
calle que atraviesa con el colegio de San Pablo, ocho cuadras distante 
de la plaza; fué su fundador Antonio C.Orrea, hombre principal y muy 
rico, que -espendía sus grandes riquezas en semejantes obras pias y 
dotola en tres mil pesos de renta. Tiene esta casa muy espaciosa, si .. 
tio de mas de cu~tro cuadras, una Iglesia. (l ) muy curiosa y ricamente 
labrada. cuya capilla mayor está cubierta de una media ·naranja labra
da de artesones de cedro, con tan gran primor y hermosura que no 
hay en todo el Reíno de es1e genero otra que se iguale; tiene un muy 
suntuoso tetablo en el altar mayor y muchos ornamentos ricos; el edi
ficio de la cása y vivienda es anchuroso y bien labrado, con algunas 
pié'.zas interiores principales, como son: una capiHa en que esiá el San
tísimo Sacramento. el refitorío y otras, y 1ma muy grande huerta traza
da con lucido orden en calles y cuarte:es, con una hermosa capilla (2), 
en medio estaI1que y fuente, con cio& acequias muy copiosas de agua 
clara y limpia que pasan por ella y la riegan: está pobladade cuantos 
géneros de árboles frutales y flores nacen en esta tierra. Residen or~ 
dinariamente en esta casa entre antiguos y novicios cincuenta Religiosos 
(3). Hasta aquí la descripción del P. Cobo. 

La ubicación del Noviciado puede verse en un "Plano de la Ciudad 
de Lima o de los Reyes, Capital del Perú", correspondiente al siglo 

(1) LOS JESUITAS DEL PERU. por Rubén Varg&,a U9arte S. J., pp. 181-82. 

v.PEQUEÑA ANTOLOGIA DE LIMA, pub. Raúl Porra11, pp. 29, dcmd~ señálase la 

primitiva erección de la lg}e.gia de "San Carlos, en 1597". 

(2) Alude a la Capilla de Ntra. Sra. de Loreto (aciual Salón de GM@ de la Facultad 

de Letras de la Universidad de San Marcos}, descrito en la parte aegunda de este 

artículo por la Dra. lhscher. 

(3) HISTORIA DE LA FUNDACION DE LIMA, por P. Bernabé Cebo, pp. 274. 



(Ilustración N·? 2) Plano de Lima de mediados del siglo XVI!I. 
El círculo marca la ubicación del Noviciado de los Jesui!as (después Convktorlo de San Carlos) y hoy Universidad d., San Marco3, 



- 147 -

XVIII, donde se nota la particular ubicación del edificio y su diferencia 
con otro correspondiente a la segunda mitad del siglo XIX (4). En cuan
to a la Capilla de Nra. Sra de Loreto existe una genérica "Quenta y 

medida" de ella, donde se anotan las diferentes medidas, ilustrada por 
un croquis dividido en seis partes (A-F) y algunas anotaciones finales 
(5). 

El edificio resistió bien los movimientos sísmicos, frecuentes en la 
época virreinal; pero al producirse el famoso terremoto de 17 46, el edi
ficio del Noviciado quedó tan ruinoso que su reparación vino a consti
tuir una verdadera reconstrucción. Recuérdase el año de 1758 como 
fecha de la reediíicaci6n de le. Iglesia de San Cr..rlos, siendo Arzob ispo 
de Lim':I , en vísperas de sc1lir, Don Pedro Antonio de Barroeta y Angei 
(ya nombrado Arzobispo de Granada) y cuando su sucesor el Obispo 
de Popayán Don Diego del Corro aún no había ocupado la silla de la 
Ciud.ad de los Reyes (6). El actual local de San Marcos estuvo en ma
nos de la Orden de San Ignacio hasta la e; ulsión de los Jesuitas, da
do por Real Decreto en 27 d e fe};írero de l F/-67 y Pragmática de dos de 
abril del mismo año. Prodúiose entonces e {9.moso y muy discutid o 
extrañamiento de la Orden, que dió <J:omo consecuencia un notable re
troceso en los e stablecimientos educati os virreinales. En muchos casos 
la reorganización vendría de ex-discípulos de los Jesuitas, como ocurno 
por ejemplo con el fami;;i o presbítero t cne'ío Don Ignacio de Castro, 
Rector del Colegio de an .fui'rmtr o bad 1 Cu o. 

En la madmgada d ej día n ¡3v de S'€'ptiembre de 1767, el virrey 
Don Manuel de Ama! nombró a los ejecutores del extrañamiento, yend o 
al Noviciado de San Antonio Abad el Fiscal Don Diego Holgado con el 
añadido propósito de indagar cuales eran los Novicios que ante tales 
novedades estaban dispuestos a separarse de la Orden. Era Rector del 

(4) v. la iJu¡tración n° 2 y compárese con la n9 3 (v . la nota n 14). 

(5) QUENDA Y MEDIDA DE L~ SC:X CAPILLA DE LORETO. Bib!ioteca Nacional de Lima. 

(v. Boletín de la Blb. Nac .. Lima 1944, Año !, 119 2, en "Inventario de los LibrO!! 

y Manuscritos exist,:ntes en la Dirección de la Biblioteca Nacional después del in

cendio", n<? 975, XXIX, pp. 128, denominada: "Planta y medida de la Santa Capilll!l 

de Loreto. (\lila hoja manuscrita}". Este título está equivocado, pues no dice "Planta'., 

sino "Quenta". 

(6) Y.EPISCOPOLOGIO DE LAS DIOCESIS DEL .l\.NTIGUO VIRREINATO DEL PERU, por 

P. R. Vargas Ugane, pp. 28. 
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Noviciado el P. Femando Doncel. Entre el Rector y Maestro de Novicios, 
su Ayudante, ios Hermanos Estudiantes, los Novicios Escolares, los Coad
jutores y los Estudiantes Coadjutores habían en el edifício 50 perso
nas, sin contar los 24 Esclavos para el servicio ordinario. Requeridos 
por las autoridades, solamente dos Novicios decidieron seguir la suer
te de la Compañía de Jesús y mc.rchar al destierro. 

En oro y plata, confiscaron del Noviciado 24,000 pesos; en propie
dades, las haciendas de Santa Beatriz, de San Jacinto, de Motocache, de 
San José de la Pampa y el Obraje de Cacamarca en la provmcia <fu Hua
manga. El 29 de octubre los Jesuitas eran embarcados en e} navío "El 
Peruano" y zarparo;:i desde el puerto del Callao. Bn este mismo Navío, 
años después, en 1784, fueron expatriados 29 condenados por los suce
sos referentes a la rebelión del Cacique Túpac Amaru, entre los cuales 
estaban: Mariano Túpac Amar~ (se un.do hijo del Caudillo), Juan Bau
tista Túpac Amaru (medio-he mano del Caudillo,. y autor de unas famo
sas "Memorias"), su esposa Doña Susana Aguirre, y el francés Don An
tonio Gramusset, quien con Antorr, Alejandro Berney, su compatriota, 
prepara.ron un conato de i dependencia en la Capitanía General de 
Chile. 

BIBLIOGRAFIA SUMARIA DE LA PARTE I: 

HISTORIA GENERAL DE LA ee>MP AÑIA BE }ESUS E!N LA PROVINCIA 
DEL PERU. Anónima. {Pub. · . Mateas . J.). Madrid 1944.- T. I, 
Intr. pp. 32; 1 ª' parte, cap. II, pp. 294-96; 5, parte, cap. II, pp. 
389-90. 

HISTORIA DE LA FUNDACION DE LIMA por P. B. Cobo.- Lib. 39, cap. 
IX, pp. 274; Cap. XXVI, pp. 329-30. 

Relation Du Voyage de la Mer du Sud c.ux cotes du Chily et du Perou, 
fait pendant les années 1712, 1713 et 1714 par M. Frezier. Paris 
1732, pp. 206, planche XXVIII (Plan de la Ville de Lima). 

MEMORIA DE GOBIERNO DEL VIRREY AMAT (1761-1776). (Pub. Vicen
te RodrÍgl!ez Casado y Florentino Pérez Embid)_ Sevilla 1947.- I 
parte, cap. 25, pp. 128-50. 

TESUITAS PERUANOS DESTERRADOS A ITALIA, por R. Vargas U., Li
ma 1934.-- Cap. II, pp. 25; Cat. de la Prov. del Perú, pp. 192-
93. 

LOS JESUITAS DEL PERU por R. Vargas U. Lima 1941.- Parte I, cap. 
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II, pp. 15; Ca,p. III, pp. 19; Cap. VII, p:p. 70.- Parte ll, cap. VII, 
pp. 181-82; Cap. VIII, pp. 192-93. 

II) El Convictorio de San Carlos 

Después del extrañamiento de los Jesuitas, el local del Noviciado 
sirvió para que el año 1770 se erigiese el Convictorio de San Carlos, con 
arreglo a la Real Cédula de 9 de julio de 1769, refundiéndose en el 
nuevo plantel los Colegios de San Martín y de San Felipe y San Marcos, 
fundados en 1a segW1da mitad del siglo XVI. A fines del siglo XVIII, 
San Carlos pertenecía a la jurisdicción del Cuartel I'V, Barrio IX; pero a 
comienzos del siglo XIX estaba considerado en el Bar.río X, formado por 
"la calle de Guadalupe, el Campanario del Noviciado, la Calle de San 
Buenaventura, la calle de San Juan Nepumuceno, la del Cascajal, la 
de Ortiz, Juan Simón, Puerta Falsa e Belén y el Barrio. de la Venturo
sa" (7). Por entonces, el virrey Gil de Taboada y Lemus (1790-17196) qui
tó a San Carlos la huerta qwi~aba a la Casa de la Ch:acarilla, lugar de
dicado al necesario esparcimiento de sus Colegiales. 

En el "Libro XIV" de Claustro" éie la Universidad de San Marcos, 
señálase que el Colegio de San Carlos estaba "retirado dies quadras de 
esta Real Escuela (8); puesto allá en el que era Casa de Noviciado de 
los Jesuitas hacia los arrabales de la portada de Guadalupe". 

La época de mayor presti ·o de Odnvictorio Garolino fué durante 
el Rectorado de Don To ºbio Rodríguez de endoza (desde fines del 
siglo XVIII hasta comienzos del siglo XIX). Existe una muy importante 
descripción del edificio, al efectuarse un "reconocimiento del Colegio", 
el día ocho de noviembre de 1815. De acuerdo con un oficio del día 
anterior, hizo la Visita el Dr. Don Manuel Pardo Rivadeneyra, Regente 
de la Audiencia del Cusco, acompañado por su Secretario. Lo recibió 
el Rector, pero por indisposición suya acompañó a los visitantes oficiales 
el Vice-rector Dr. Matías Pastor. De inmediato "pasó a hacer el reco
nocimiento de lo material del expresado Colegio, a cuya entrada (9) se 

(7) LAS CALLES DE LIMA por Mul!atuli (L. A. Eguiguren), t. I, pp. 224. 

(8) Alude a la Universidad de San Marcos, ubicada por entonces en la Plaza de la In

quisición (v. Libro XIV de Claustro, f. 9 v.). 

(9) La entrada principal era por la Plazuela de San Carlos, en cuya p,ute alta estaban 

las habitaciones del Rector. 
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presenta un claustro de regular extensión, con altos, a la derecho del cual 
se halla una pieza de bastante capacidad que abraza casi todo el án
gulo~ destinado a Biblioteca, completándolo una entrada a la Iglesia, y 
otra a la Sacristía que llaman del Noviciado; en el ángulo siguiente se 
hallan dos piezas de bastante capacídad, ocupada la segunda por el 
Vice-Rector de¡ Colegio: en el tercer ángulo se presenta primero la en
trada a las claustros interiores, y luego habitaciones de Colegiales de 
regular capacidad hasta el cuarto ángulo que acaba en la escalera del 
claustro de arriba cuyos tres ángulos contiene habitaciones para cole
giales, y el del frente una de bastante capacidad destinada para el 
Rector, la que concluye con una escalera reservada que termina en el 
Pórtico que se halla a la entrada del tercer ángulo de abajo: ' Este se 
abre en un claustro, sin altos de bastante extensión, y a la derecha 
de su entrada principal con el pasaje a otro segundo claustro del mis
mo tamaño; están divididos estos dos claustros por 1a capilla, y Sa
cristía del Colegio, bien ase da, y co capacidad. El tercer ángulo 
del primer claustro concluye con una Rortada que se abré en un patio 
pequeño con su Pila de Piedra en medio y de comunicación a la coci
na, y oficinas que corresponden a sus lados e interiores, y también 
a otra Portada de Refectorio que ocupa todo el ángulo cuarto de este 
claustro primero con el que tiene asimismo comunicación: Los demás 
ángulos de uno y otro claustro están lle os de habitaciones· pequeñas. 
Al principio del tereer á gula de dr ho elaustro está la entrada a un 
claustro pequeño bastante demolido y minase, que tiene algunas cel
das pequeñas, y cuatro Aulas muy cortas, incómodas, y sin asiento~ 
coi.si, el de la izquierda de sus cuatro ángulos· no tiene habitación al~ 
guna, y el del frente termina en una Aula de regular capacidad decen
le, y con sillería para los actos y funciones de Pomp¡a del Colegio'· 
(10). Hasta aquí el texto de la Visita de 1815. 

Refiriéndose a los tiempos de Rodríguez de Mendoza, Jorge Gui
llermo Leguía ha hecho una descripción, que puede servir para una 
mejor comprensión de los documentos sobre el tema y una más ade
cuada intuición del local, cuyo tenor es como sigue: "En 1a parte m~ 
ridional de la ciudad; en la calle, que en dirección a la portada de Ma
tamandinga o Guadalupe, seguía a la de Nuestra Señora de los Huér
fanos; circundada por muros elevados, levantábase la Casa de Probación 

(10) LA VISITA DE SAN CARLOS, R$v. Histórica, T. XVTI, pp. 195-96. 
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de San Antonío Abc;.d, que conocían todos los • limeños con el nombre 
de Noviciado de los Jesuitas. Macizo, amplio, lleno de luz, era el e&
ficio. En el lado de la calle del Noviciado, y paralelos a ella, se exten
dían dos d ilatados patios, llamados el exterior, de los Naranjos, y el 
interior, de los Jazmines, divididoS' por la capilla d e Nuestra Señora 
de Loreto. Hacia la actual calle Inambari, que no existía por entonces, 
y en comunicación con el de los Naranjos, había otro patio, que se de
nominaría de los Manteístas o Capistas {11) en los d ías de don Bar, 
tolomé Herrera. A estos patios daban las puertas labradas de las es
paciosas estancias de los hermanos de la Compañía, alumbradas y ven
tiladas por sendas ventanas teatinas que absorvÍa,7. las briE'as frescas 
del sur. En el cen tro de cada patio erigía.se, una pila, en cuy;a fuenttl 
murmuraba perennemente el agua"fon que se regaba las plantas y flo
res circundantes. Dominando los ciaustros, y comprendida entre el án
gulo diedro formado por el patio de los ara:m.os y de }os Manteístas, 
surg ía la mole de la pequeñ glesia de San Carlos, cuya rechoncha to
rre cuadrada p resentaba sus bronces esonan es frente a la calle deno
minada por ello del Campanario, y ue hoy se conoce con el nombre 
de Galllinazo o Monzón. Rodeando la casa y la iglesia de los Jesuítas 
por norte, oriente y mediodía se halaba la huerta de loEI hermanos de 
Loyola" (12). Hasta a;q,uí J. G Leguía. 

Allá por los años de 1825 era Rector de San Carlos Don José Ma
nuel Pedemonte, quien pidió se re fi tuyese ·a: SJtta que años atrás ha
bía quitado al Colegio de manera arbitraria, el virrey 1'aboada y Le
mus. En respuesta a sus afanes se ordenaba, al año siguiente, que el 
Director de Censos hiciese la entrega "sino se ofrece inconveniente" 
(13). 

En el Margesí de 1853, del Colegio de San Carlos, existe otra im
portante descripción del local, que literalmente transcríbese: "Contiene 
la plazuela de este nombre, la puerta general con sus serraduras (sic), 
llabes corrientes, en ella la puerta interna de postigo por la que se en

tra al patio del primer claustro con sus. respectivo arco circuído de pi
nos altos y bajos con entrada a la Sacristía de la Y glesia pública y otm 
que .hubo de almacén con dos escaleras y otra escalera para entm.r 

(11) A éste se le n.,mó también patio "de los Machos". 

(12) EL PRECURSOR por J. G. Leguía, pp. 8-9. 

(13) LAS CAUES DE LIMA por L. A. Eguiguren. T. II pp. 263. 
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al intei:ior del Colegio. El patio general está adornado de veinte y ocho 
columnas de madera gruesas con otras tantas bancas de piedra, enci
ma un alto con aposentos1 para el Rector y los Maestros con sus puertas, 
ventanas y cerraduras corrientes. En este .a.lto hay tres corredores con 
treinta columnas de madera y sus varandillas: El otro corredor con quin, 
ce columnas de lo mismo. En el interior del Colegio han un tráncito 
al inmediato patio con 28 marcos sobre columnas de madera de bál
samo circuído de viviendas con sus puertas, ventanas y cerraduras co
rrientes, con una puerta colateral de ld Capilla interior de Nuestra Se
ñora de Loreto con adornos de perfiles de oro; otro departamento de la 
librería común, otro colateral del refectorio con adornos y otro de la 
enfermería. Sigue otro departameuto del tránsito del refectorio como 
para el patio que sirve para las¡ omunes de la Casa, con sus divisiones 
y puertas y pilas corrientes de agua: Ot o en el tránsíto que va para la 
huerta y un local para guard r los fracmentos (sic) de la Iglesia. En el 
medio de es1e patio se be (sic) una piJ:a e jaspe blanco circuida de 
h misma piedra y de otro ordinario, con el agua corriente que, comuni
ca al tercer patio. Hay dos p 1ertas falsas que ocupa el Superior de la 
Casa y en su frente un Nicho enbebido (sic) para la Yglesia pública". 
Hasta aquí la descripcióf de Marges'. 

El área del Conv· torio t:t:r::olino permaneció. stn sufrir modificaciones 
hasta el año de 1857, cr::uan o }os s0 fü:Dres Marioo.o Felipe Paz Soldán, Pe
d ro Sayán y MariaP.o Alvarez formaron una sociedad con el propósito 
de urbanizar los terrenos pertenecientes a las huertas del Colegio. fué 
entonces que se abrieron las calles de Inambari y de Cota.bambas, to
mando el plantel una conformación distinta y reduciéndose su exten
sión primitiva. 

BIBLIOGRAFIA SUMARIA DE LA PARTE II: 

LIBRO XIV DE CLAUSTRO (Universidad de San Marcos), Archivo Cen
tral "Domingo Angulo", Estante X, t. l, N9 705, f. 9v. <Versión por 
Daniel Valcárcel). 

LA VISITA DEL COLEGIO DE SAN CAffi..OS POR DON MANUEL :PAR
DO (1815-1817) Y SU CLAUSURA DE ORDEN DEL VIRREY PE
ZUELA (1817). Pub. Raúl Porras Barrenechea). En Revista His'lóri
ca", t. XVII. Lima 1948, pp. 195-96. 
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LIBHOS DE GASTOS DEL CONVICTORIO DE SAN CARLOS . .Arch. Cen
tral "Domingo Angulo", Sala I, Estante Z, Nos. 679, 680, 681, 682, 
683, 684, 685, 686, 687, (v. Catálogo pp. 89-90). 

MARGESI DEL ANTIGUO CONVICTORIO DE SAN CARLOS 1853. Arch. 
Cntr. "D. A.", Sala I, Est. Z, N9 688 (v. Catálogo pp. 90-91). 

EL PRECURSOR por Jorge Guillermo Le:;ruía, Lima 1922, pp. 8-9. 
SAN CABl.OS EN LOS DIAS DE HERRERA por J. G. Leguía, en el 

"Boletín fübliográfico de San Marcos", N9 15 Lima 1924, pp. 198, 
200-01. 

LAS CAUES DE LJMA, por Mulátuli (L A. Eguiguren), Lima 1945-46.
T. I, po. 178, 224-26, 229. T. Il, pp. 263. 

III) Le, Uníversidad Mayor de San~ 1arcos 

Proclamada 1a independencia, el rimer eol1greso ocupó parte del 
local de San Marcos. Esta-='anómala situaci6n continuó con detrimento 
ele la Universidad. En el Reglamento dado a San Marcos en 186 l, se
ñá.lase cinco Facultades: To0l0gÍa que funcionaría en el Sembario 
Conciliar; Jurisprudencia, Filosofía Literatura y Matemáticas y Cien
cias Naturales que hn1cionarían -en el Colegio de San Carlos; y Medicina 
que funcionaría en lil Els u a fil rcismo n_Slmbr.e. l Colegio de Gua
dalupe quedaba dedicado ~ l "hptruit iór,¡. Medi.a". Desde entonces 
San Carlos pasó a ser una depedencia de la Universidad de San :tvfar
cos. Esto ratifícase por el rol de la Junta Directiva de dicha Universi
dad, correspondiente a 1862, donde aparece integrándoh el Dr. Juan 
Gualberto Valdivia, Rector de San Carlos. Como necesaria consecuen
cia, en 14 de mayo de 1862 fueron ofidalmenta incorporado como Doc• 
tares de San Marcos los PrefeS'ores del Colegio de San Carlos que en
señaban en las FacultadeS' de Jurisprudencia, de Filosofía y Literatura 
y de Matemáticas y Ciencias Naturales. Cosa análoga se hizo con los 
Profesores de la Facultad de Medicina, en dos de julio de 1853. Este 
carácter universl\ario le fué ratificado a •san Carlos en 1866, llamSndose 
a sus· Facultades: Derecho, Letras y Ciencias (14). 

Al año siguiente, en 1867,. }os continuos y enojosos problemas q;.1e 
l!ie suscitaban entre las Secretarías de las Cámaras y San Marcr:,s produ-

(14) v. EL PERUANO, 16-III-866, pp. 101-02. 

v. ilustración nº 3 y compárese con la n9 2 (v. la nota nº 4). 



(Ilustración N<:> 3) Plano de Lima por P. V. Jouanny (1872} 
El círculo señal¡¡ la ubicación actual de la Universidad de San Marcos. 



- 155 -

jeron una situación harto embarazosa. Con el fin de solucionarla se 
daba una !fesolución suprema, .que firma el 25 de enerc:i de dicho año 
el Minis1ro José Simeón Teieda, ordenando cómo "mientras duren las 
sesiones del próximo Congreso se traslade la Universidad al Couvicto
rio de San Carlos, dejando para el uso del Congreso todo su local, por 
cuyo arrendamiento le abonorá la Tesorería doscientos soles mensuales, 
trasladándose igualmente al antiguo local de la Cámara de Senadores el 
Colegio de abogados y la Sodedad de Medicina que fuTIJ::ionan en dicha 
Universidad, a donde se traslc.dará también el archivo Y' menctie de la 
mendonada Cámara de Senadores" ( 15). La -extirnión del Colegio de 
San Carlos y la definitiva ubicación de la Universidad de San Marcos 
se hizo durante el gobierno de Don Manuel Pardo (1872-1876), lugar don
de se encuentra hasta el presente. 

Años más tarde, durante 1a guerra con Chile, con fecha tres de di
ciembre de 1880 se designó para el acuartelamiento de los Batallones 
de Reserva de Lima "el local de la Universidad Mayor de San Marcos, 
la Esmela d e Medkina, el O~legio d~ Nuestra Señma de GmidahJrp<?., 
y la EsCU:ela Normal de Varones", Ocupacia1 bimai, !la Universidad sirvió 
de Cuartel a. los invasor,es. Firmada [a az . arquitecto señor T:refogli, 
con fecha d os de noviembre de 1883 enviia el siguieTIJte Inforime: "Con
forme a lo acordado en la sesión que celebró la Junta, nombrada por 
el señor Rector de la Univers'dad Mayor de San Marcos, en 25 de oc
tubre último, :remito a Ud. el informe detallado del estado en qu1e se 
encuentra el local d Saru Cárlos, orno r sul ado del prolijo reconoci
miento que he practicaao. Fachada del edificio.- Además de la comi
sa alta que se ha aesarmacto -antes e, a · aupad n , se ha quitado un~ 
de las ventanas y la puerta que dá al patio de externos (29 patio). La 
primera se reemplazó con la puerta que se quitó a la Tesoreria, y la se
gunda se tapeó, con ladrillos que se estrajeron de una pared que se 
derribó en el jardín de la Escuela de Ingenieros. Patio Principal o de 
Maestros.- La primera clase de Jurisprudencia, tiene empapelado en mal 
estado; á su puerta y ventanas le faltan herrajes y cuatro vidrios. La 
Tesorería está sin puerta, son las devisiones del cedro y los zócalos de 
madera. El empapelado está destrozado; se han quitado cuatro visa-

(15) Oficio del Despacho de Justicia, Instrucción, Culto y Beneficencia al Rector da la 

Universidad de San Marcos.- Archivo Central "Domingo Angulo" da la U.N.M. de 

San Marcos, &!la l. Estante l, Tomo 5, pp. 2. 
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gras de metal á la mampara, á la que le falta un vidrio. Eb cuarto de 
Portero. tiene su empapelado en mal estado. Los excusados están ma
logrados en sus divisiones-, asientos y piso, y folta el lavatorio. Decana
to de Ciencias Políticas.- Los empapelados de ]as- tres piezas, de que 
se compone este local, están destruídos. El pedestal de madera de una 
de las piezas se ha quitado, así cerno el zócalo de otra. Las puertas 
y ventanas no tienen los herrajes correspondientes; s-e ha quitado una 
~entana abriendo en su lugar puerta; á las mam.paras se les han qui
tado cuatro visagras de metal y faltan algunos vidrios. ' Biblioteca.- Se 
ha quitado la estantería de cedro que corría alrededor de las paredes 
del salón principal; parte del zócalo de la la. sala. Las paredes y pi
sos están maltratados; la puerta y ventanas no tienen sus herrajes com
pletos y faltan diez y ocho vidrios. Salón de Químia.a.- El techo, en 
su fondo, está maltratado á consecuencia de la cocina que se ha esta
blecido en los altos. La puerta que dá al Gabinete de Mineralogía es
tá !apeada. Las puertas maltratadas y faltas de herrajes. Patio 29 o de 
Externos.- Facultad de Cierncias.- Gabinete de Mineralogía.- Está mal
tratado e:i. sus paredes y piso. Se h abie to la pared en el respaldo, 
quitando la ventana .. Cuartos de sirvientes y excusados, lavaderos, etc. 
- Están maltratados en sus aredes y pisos; falta una división de te
lar y cinco puertas; de los com nes y lavaderos nada queda.- Labora
torio de Química y Física.- Nada queda de aparatos fijos: sus· paredes 
y pisos destrozados. Las .puertas y ventanas sin chapas y destruídas 
una divisién interior dos puerta-s.- S~ ÓFJ 9 ' Dibujo.- Faltan las ho
jas de la mampara; y parte de os herirajes• de la puerta y ventanas y 

algunos vidrios. Las paredes están maltratadas.- Clase de Historia Na
tural.- Este departamento ha seguido la suerte del salón de dibujo; 
además se le ha quitado una puerta de comunicación interior.- Generali
dades.-- El piso de los corredores está lleno d e agujeros-, así como el 
eaipedrado del patio: su puerta que dá á la calle está tapeada.- Patio 
de Naranjos.- Facultad de Jurisprudencia.- Los tres salones de clase 
que ocupan el respaldo, están destrozados; faltan tres divisiones; su pi
so de asíalto está arruinado; las puertas sin chapas; faltan dos lienzos 
del cielo raso y ocho vidrios. Los pisos de ladrillos· de las cinco cla
ses, menores, están en mal estado y sus puertas sin chapas.- Capilla.
Faltan hojas de bastidores de las ventanas, cil1cuenta y siete vidrios y 
las chapas de las puertas; cuatro de las bancas talladas que estaban 
fijas a las pa!f'edes han desa,parecido. Excusados.- Los antiguos excu-
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sados han desaparecido y sus pisos y paredes están destrozados; al re
cipiente de cimiento armado y estanque le han quitado ,los asientos.
Patio de Jazmines.- General.- Es la parte local que más ha sufrido. Se 
n ota de menos: las dos escalinatas laterales y la mayor p arte de los 

asientos de la la. hilera; los tramos de la s escaleras qu e dán á la ga
lería y parte de los balaustres y asientos de estas: los forros d e madera 
de las paredes de los pasadizos que están debajo de la I a. galería y 
de las escaleras han desaparecido en su mayor parte: la baranda que 
se;>c1raba del salón, los asientos de los Catedráticos y de todos los 
as:e:-1tos y zócalos de esta parte del locJal no se e::icuetran., así como las 
de la galería alta de señoras. Las puertas de las ga~erias y pasc1dizos 
n o existen; maltratados y sin herrajes la puerta principal y ventanas 
q ue tienen rotos muchos vidrios. Los pisos están d estruídos en p arte. 
Patio.- Los pisos están muy maltratados, la acequia atorada y descubie r
ta en parte.- Excusados.- El departamento d e excus3.dos está destruí
do en sus pisos, techos y asientos, sus conductos butiliw.dos. Las puer
tas maltratadas y sin las correspondientes her,r-a jes. Clase.- El salón 
que dá al patio está muy destru do en su p iso de asfalto; las paredes 
maitratadas y sin los correspondientes herrajes las puertas y ventanas. 
Altos.- Escalera.- Faltan los rern.,ates a.e los dos pedestales de la balaus
trada y el lienzo del cuadro filo a la pared del descenso.- Decanato de 
Jurisprudencia y Secretarfo de ídem.- Los e mpapelados están maltrata
dos, sin herrajes las puert s lf ventanas f lta.."l o~ho vidrios. Rectorado 
y Secretaría de ídem.- Los zócalos de m era h an si3o quitados en su 
mayor parte, falta la. mampara interior q e dá a1 s Ón ; las puertas y 
v ec1tanas son los correspondientes herrajes y con varios vidrios rotos. 
Facultad de Leiras.- La.s cinco piezas que ocupa esta Facultad tiene sus 
e;-npapelados destrozados; faltan tre s puertas de comunicación interior 
d e madera de cedro y seis bastidores de ventanas; las demás puertas 
y ventanas faltos de herrajes y con setenta y dos vidr ios m enos. El pasadi
zo que da comunicación con el mirador y los dos cuartitos de ídem, tie
nen sus paredes y pisos maltratados y las puertas rotas y sin herrajes. 
Clases, (altas) patio de Naranjos.- El salón principal tie:ie d estruída la 
división que lo separaba del siguiente; tiene maltratadas su s paredes, 
hay varios huecos en los pisos y faltos de herrajes lus puertas·. El sa
loncito que está en el respaldo tiene su piso, que es de asfalto, muy 
maltratado. Las dos piezas que están sobre la Sacristía, tienen destruí
dos sus empaeplados; faltan dos puertas y herrajes á la puertc. y venta-
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.na existente.- Facultad de Ciencias (altos) patio de Externos.- Gabine
-.fe de Física.- Las puertas están sin chapas; maltratadas las paredes y 

:sa.c:ada una¡ tabla del p iso. Patiecito anexo.- Convertido en una cocine
ría : está destruída la torta y malogrado p arte del techo del salón de Quí
mica que está en los baios; sus paredes están maltratadas y sin herra
je la puerta. Sala de Matemáticas.- Sus tres puertas están sin chapas, el 
empapelado destruíd o, y el zócalo de madera, se le ha quitado, en su 
mayor parte. Sala de Sesiones.- Se encuentra en el mismo estado que 
la Sala anterior; faltan dos vidrios. Decanato de Ciencias y Secretaria. 
de idem .- Los empcipelados· están inutilizados; los zécalos d e las pa
redes han desaparecido; y las puertas y ventanas sin los correspondien
tes herrajes y vidrios. Corredor.- Faltan once balaustres de madera 
y hay algunos huecos en el piso. Mirador.- Falta la puerta de entrada 
y las demás puertas y ventanas sin los correspondientes herrajes; una 
mampara y un bastidor rolo; faltan 29 vidrios. Servicio de Gas y Agua. 
- Están descompuestos e mutilizados en varios puntos, notándose la 
falta de varios aparatos. r: acÍquia de desague está d estrozad a y obstruí
da; lo que ha dado lugar ' v ar' t:' an iegos que han causado bastante 
daño al edificio" ( 16). Iiasta aquí el informe. 

En la actual Sección de Fincas de la Universidad d e San Marcos 
existen importmtes docume {os (véase la Bibliografía sumaria), uno de lo~ 
c uales denomínase : "Tasación de la Propiedad de la Universidad Mayor de 
San Marcos, situad e tre las ca les 8.e Azáng o (Noviciado), Inambari 
(Parque Universita,r~o), Cota.bambas, destinaó a local de la Universidad". 
Su texto completo es· e l siguiente: "Ubicación.- Esta prop iedad está ubi
cada con frente al lado Sur d el Parque Universitario, girón Inambari, 
extendiéndose hasta la esquina que forma esta calle con el g irón Cota.
bambas; y por e l otro extremo tiene incluído el Panteón de los Próceres 
y continúa en la novena cuadra · del girón Azángaro, llevando los Nos. 
204 y 234, por Cotabambas; 482, 452 y 422, por Inambari y el No. 931 
por Azángaro. Perímetro y linderos.- Frente al girón Inambari, Parque 
U:::üversitario, con 106 ml. Derecha entrando con la Plazuela de S. Car
los con 9. 70 ml. forma un martillo de 0.60 ml. que cierra el área, con
tinúa con 13 ml. , vuelve a cerrar el área en escuadra con 6.20 ml., vuel
ve a seguir ·hacia el fondo con 18.70, ensancha el área doblando hacia 
la calle de Azángaro con 5.80 ml. y vuelve a seguir •hacia el fondo 

(16) Am.les, T. Xi!, F'P· 279-83. 
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con 7.20 ml. y vuelve a doblar a escuadra ensanchada el área y ter
minando en la calle de Azángaro con 19 mi. donde éste punto tiene 
frente al girón Azángaro con una extensión de 46.20 ml. colindando 
los tramos anteriores con el Panteón de los Proceres. Izquierda con la 
calle de Cotabambas, con una extensión de 92.28 ml. Fondo, es una 
línea recta de dos tramos, el primero de 43 ml. colinda con la propiedad 
de la Sra. Bandini y el otro de 93.80 ml. colinda con la propiedad de Ba
llero HePmanos, con un total de 136 m. 80 cm. Area.- Se encierra 
dentro de los expresados perímetros y linderos un área de 11, 387 m2 
(ONCE MIL TRESCI.ElNTOS OCHENT1ISIETE METROS CUADRADOS). 
Descripción y iábríca.- Este edificio está destinado a local de la Uni
versidad y en él funcionan tanto las dependencias de administración, 
rectorado y decanatos, como las diversas facultades de que se compo
ne, según se expresa en detalle en el plano adjunto.- Consta de dos 
plantas, ocupando la segunda la arte del área que se indica en el pla
no con los destinos que en las eyen as se anotan.- La cons'trucción 
de los bajos es de antiguos y gr;[.íesos muros de albañilería en perfecto 
estado de conservación, incluyendo los da: stros, con sus columnatas 
de caoba y roble. Los techos, puertas y ventanas de los bajos son en 
su mayoría de caoba y só o e pino oregón algunas correspondientes 
a la Facultad de Letras.- Los pisos son de machihembrado en la:s 
aulas y oficinas; de locetas en los asaies, patios y laboratorios, y de 
cemento en los pas~ es 'nteriores el ustros de ,Je¡ras, patios de jaz
mines, claustro y pcrtÍJ e l Fachltad □e Cienc't.s. Además por el la
do de Cotabambas es, a onstruía.o el l cal para: el gimnasio universita
rio, compuiesto de gimnasio cubierto con techo a dos aguas· y piso ma
chihembrado de 1 x 3, campo de deportes, con canchas para Basket
Ball y piscina de natac;ón de concreto con su servicio de agua y de
sague independiente y departamento de vestuario, duchas y servicios hi
g iénicos.- Los muros de las aulas, de los laboratorios, oficinas y de
pendencias están pintadas al óleo; los de los claustros, patios y pasajes 
al temple; la carpintería y techos pintados al óleo.- En los sitios que 
marca el plano se encuentran los servicios higiénicos tanto para las 
oficinas como para el alumnado de las diversas facultades.- Los altos 
están construídos de telares, gruesos y antiguos en buen estado de con
servación; pisos de machihembrados, excepto en los servicios higiéni
cos; vidrieras, divisiones de madera en buen estado de conservación so
bre 1~ claustros del patio de Letras y de Ciencias.- La mayoría de 
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las aulas de los laboratorios tiene farolas con bastidores de vidrios y 
reias a fin de asegurar una perfecta ventilación y luz. Tanto los ba~ 
íos como los altos tieYien sus servicios higiénicos completos y cada Fa
cuitad tiene sus circuitos y medidores independientes de provisión de 
luz y fuerza eléctrica.- En la tasación que a continuación se expresa 
no se ha considerado el valor que como reliquia histórica tiene el Sa
lón de Grados de la Facultad de Letras. Tasación.- Valor del árm.
Aplicando el Reglamento y Arancel de Tasaciones vigente que marca 
los precios de S jo. 40.CO por Cotabambc.s; de s ¡o. 80.00 para el Parque 
Universitario; y de Slo, 80.00 por .A...zángaro, obtengo como valor del 
área la suma de 910,960 soles oro (NOVECIENTOS DIEZ MH ... NOVE
CiENTOS SESENTA SOLES ORO).- Valor de la fábrica.- Tasando ca
da cosa por separada seg{m su estado y calidad incluyendo las insta
laciones fiías .al inmueble y sin considerar los anaqueles ni aparatos 
de diversa índole ni colecciones de especies zoológicas ni arqueolÓgi
cas; obtengo como valor de la fábrica la suma de s¡o. 700,000 (SE'TE
CIENTOS MIL SOLES ORO~ Valor total.- Valor del área... S]o. 
910,960.00. Valor de la fábric ... SJo. 700,000.0Q. Valor total. .. S]o. 
1'610,960.00. Son UN Mil.1.0N SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVECIEN
TOS SOLES ORO.- Esta pro iedad se encuentra en poder de la Uni
versidad desde hace más de c1D.r ta años y todas las reparaciones 
y nuevas instalaciones efectua as con osterioridad han sido ejecutadas 
con sus propios fondos siil que deba nada al respecto.- Lima, Octubre 
25 de 1933.- Enrique JR'Y.e.ro Tremo il1e.- Un sello que dice: Manuel 
E. Villcrán.- Escrib.an..9-.Actuario Lihu:a. aquí la Tas.ación (v. 
Bibliografía Sumaria de la parte m, n<:> 2}. 

Gobernando Don Augusto B. Leguía, el .año de 1924, la. antigu .J. 
iglesia del Noviciado y de San Carlos, sucesiva.mente, pasó a tran.sfor
marse en el Panteón de los Próceres. La Iglesia sufrió una general 
restauración, construyéndose la actual Cripta. Entre los pemanos emi
nentes que reposan allí, cabe recordar a Don Hipíólito Unánue, uno de 
los grandes representantes- de la cultura pernana de todos los tiempos 
y paTadigma de nues·tros estudiosos. 

BIBLIOGR.AFIA SUMARIA DE LA. PARTE III: 

ANALES UNIVERSITARIOS, pub. Dr. D. Francisco García Calderón. T. 
XIII. Lima, Imp. del Universo de C. Prince, 1887, pp. 80, 275-306 
(contiene el Informe del arquitecto M. Trefogli). 
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DOCUMENTOS DE LA SECCION FINCAS DE LA UNIVERSIDAD DE 
SAN MARCOS. Legajo N9 3. 1) Finca entre las calles Cotaba:m
bas, Inambari y Azángaro. Local de la Universidad (2fs.). Contie
ne: Certificación del Registrador de Distrito de Lima, Moisés Oli
vera Chávarri. Certifica sobre la primera inscripción de dominio 
de la finca "del antiguo Convictorio de San Carlos·, hoy la Uni
versidad, y pone algunos antecedentes históricos de su dominio. 
- 2) Tasación de la propiedad de la Universidad Mayor de San 
Marcos, situada entre las calles de Azángaro (Noviciado), lnam
bari (Parque Universitario) y Cotabambas, destinada a local de la 
Universidad (3 fs.). Contiene: Ubicación. Perímetro y linderos. 
Area. Descripción y fábrica. Tasacién. Valor del área. Valor de 
la fábrica. Valor total. (Es-te documento ha sido transcrito íntegra
mente en la parte IiI). 3) Títulos de la finca situada entre las 
calles Azángaro, lnambari y Cotabambas (Local de la Universidad, 
propiedad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (14 
fs.). Titulación organizada en 1934. Lleva tres Planos o Mapas 
de la propiedad. 4) Reco .. ocimienlo de D. Enrique Rivera Tre
mouille sobre reconocimiento. Iuez de Primera Instancia Dr. Ri
cardo Bustamante Cisneros. Bnero 1934. Actuario: M. E. Vi
llarán (1 f.). 

REGLAMENTO GENERAL DE INSTRU'eEION PUBLICA DE 1876, Cap. 
XXI, Administraa'ó de f1entus, 
entra las reatas de a nwersidad, las " ue hu 1eren sido asigna
das anteriormente á los estableci ien os de instrucción superior, 
refundidos hoy en las Universidades"). 

RENTAS DE LA UNIVERSIDAD (6 arts.). Lima 15-VII-876. En "Leyes 
y Resoluciones vigentes en materia de Instrucción expedidas des
de 1876". Recop. F. Ramírez. Lima, 1891, pp. 158. 

RESEÑA DE INED1T0S SOBRE EL LOCAL ACTUAL DE SAN MARCOS 
(S. G., 52 ts.). Arch. Centr. "Domingo Angulo" U. N. M. de San 
Marcos, Sala I, Estantes I-V. (v. Catálogo, pp. 9-15). 
ESTANTE!: n9 1, t. I, pp. 112, 116, 322-23, 765, 767; n9 5, t. V, 
pp. 2, 23, 115, 146; n9 6, t. VI, pp. 23, 38-44; n9 9, t. VIIC, pp. 
212-13, 215, 224, 227-28, 294; n9 10, t. VIII, pp. 63, 516. ESTAN
TE II: n9 11, t. IX,. pp. 38, 45, 48, 55-56, 74, 128, 663-84; n9 12, 
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con otros (A, B, C, D, E, F, G, H), y el lugar correspondiente al Gim
nasio Universitario (VIII). El actual Panteón de los Próceers perteneció 
a la. Universidad hasta 1924, habiendo sido la tradicional Iglesia de San 
Carlos. Hoy es una pertenencia del Estado. Existe en la parte corres
pondiente al Archivo Central "Domingo Angulo" una escalera que con
duce al coro de dicha Iglesia. 

La fachada principal da a la Avenida "Nicolás de Piérola" (antes 
Inambari). La Planta baja tiene 3 puertas y 19 ventanas y la Planta 
alta tiene 22 ventanas. 

Fa,chada de la calle Cotab<il.mbas: la Planta baja tiene 3 puertas, 2 
ventanas grandes y 3 ventanas pequeñas. Y la planta alta tiene 6 ven
tanas. 

Fachada del jirón Azángaro tes calle del Noviciado): la Plan-
ta baja tiene 1 puerta y 7 ventana . Y a 

La presente descripción corp1enza or e patio de Derecho y Cien
cias Económicas y termina en ~ Gi asio. Cada Claustro y ca-da Co
rredor posee: a} planta baja y ' }pla ta alta. Cada uno se describe par
iiendo de la pared básica, a la q_ue por convención llamamos pl, y se 
la escoge orientándose hacia la puerta principal, es decir, en dirección 
Norte. Luego se sigue con la ;pa.red del lado derecho, a la que se de
nomina p2, se contin' c 'á. ~~o u:s sTa la U¡ y finalmente se 
concluye con la p4 (opllle9t , a la p2). 

CLAUSTRO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
Y DE DERECHO.-

Históricamente, durante la época del Convictorio de San Carlos, es
te Claustro fué llamado Patio de ~05¡ Externos o de los Capistas o de los 
Manteístas o "de los Machos" y también Patio "de ios Maestros". La 
puerta principal de la Universidad da acceso a este Claustro, en cuyo 
vestíbulo existe una reja de tiierro. Posee tres pasadizos, una pLla en 
el centro, cuatro jardines con sendas palmeras y 27 columnas en la plan
ta baja y 28 en la planta alta. 

Planta baja 
Pl.-Aula Nº 1 de la Fac. de Ciencias Económicas y Comerciales. 

Administración.-- Pasadizo o Vestíbulo A.- Seminario de la Fac. de 
Ciencias Económicas y Comerciales. 
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NOTA.-El Pasadizo o Vestíbulo A consta de lo siguiente: Pl puerta 
principal de la Universidad y tablero central de la instalación 
eléctrica; P2 pared llana; P3 reja de hierro; y P4 pared llana. 

P2.- Sminario de la Fac. de Ciencias E. y C. (continuación).- Pa
sadizo B.- Biblioteca Central {puerta principal). -Decanato y Secreta
ría de la Fac. de Ciencias E. y C. 
NOTA.-El pasadizo B consta de lo siguiente: Pl servicios higié

nicos y depósito, y escalera hacia le. planta a,lta, que al llegar 
a su parte media se bifurca en dos ramales. En la parte supe
rior de ,la pared está ubicado el cuadro del dominico Maestro 
Fray Tomás de San Martín, quien obtuvo de la Reina doña Jua
na y del Emperador Carlos V la r·eal cédula de fundación el 12 
de Mayo de 1551. 

P3.-Dos ventanas del Decanato de la Fac. de Ciencias E. y C.- Pa
sadizo C.- Ventana y pu__erta lateral del salón de Actos de la Fac. de 
Ciencias E. y C. 
NOTA.-El Pasadizo C, consta de lo siguiente: P2 puerta lateral de la 

Fac. de Ciencias E. y C.; P4 puerta principal del salón de Actos 
de la Fac. de Ciencias E. y C.- En el centro se encuentra el 
busto del Dr. Javier Prado y Ugarteche, que íué Decano de la 
Fac. de Let s {l ecto de 1 Un'ven~idad. 

P4. -Depósito de l'a Portería.- ula N9 3 de la Fac. de Ciencias 
E. y C. -Oficina de la Sección Jundica, de la Sección Fincas y Oficina 
de Asistencia Social. 

Planta alta 

P 1.- Rectorado (cinco ventanas externas).- Secretaría General( tres 
ventanas externas). 

P2.- Aula del V año de la Fac. de Derecho.- Pasadizo.- Aula 
N9 1 de la Fac. de Derecho.- Decanato y Secretaría de la Fac. de- De
recho. 
NOTA.-El Pasadizo consta de lo siguiente: Pl lugar donde se halla 

colocado el retrato de Fray Tomás de San Martín; P2 puerta 
lateral de la Secretaría: General; P3 puerta de la Secretaría de 
la Fac. de Derecho y pared llana, donde se encuentra una placa 
de los estudiantes de¡ Chil colocada en 1938, y otra de la Uni• 
versidad de Córdova (Argentina) colocada en 1944. 

P3.- Salón de Actos de la Fac. de Derecho.- Seminario de la 
Fa:c. de Derecho.- Aula N9 2 de la Pac. de Derecho. 
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P4.-- Au1a N9 3 de la Fac. de Derecho.- Archivo Central "Domingo 
Angulo". 

NOTA.--Existe en esta parte un trozo de pared perteneciente a:l Recto
rado que tiene una ventana externa. Antiguamente esta era la ha
bitación donde vivía el Rector. Hasta 1857 en que se abrió la ca
lle Inambari, la ventana baja que hoy pertenece al aula Nº 1 
de la Fac. de Ciencias E. y C. era la puerta principal del Con
victorio de San Oarlos, a donde más tarde pasó la Universidad 
de su antiguo local de la Plaza Inquisición. 

II 

CLAUSTRO DE LA F ACULT AB DE LETRAS Y DE EDUCACION.
Históricamente, este claustro ué denominado Patio de los Naranjos. 

- Tiene cuatro pasadizos de aoceso, . a pila al centro, corredores con 
32 columnas, cuatro naranjos y varias palmeras. 

Pl.-- Dos ventanas de Actos de la Fac. de 
Ciencias Económicas y Comerciales. asapizo C anteriormente descrito). 

P2.- Pasadizo U.-- Au a N9 7 e la rae. de Letras.- Tres venta
nas y una puerta iateral el sal6n de Actos e la ac. de Letras.- Pa
sadizo E. 
NOTA-El Pasadizo D contiene lo siguiente: Pl pared llana; P3 pe

queña rpuerta lateral del aula N9 7 de la Fac. de 1Detras.- El 
Pasadizo E contiene lo siguiente : Pl puerta principal del sa
lón de Grados de la Fac. de Letras (atnigua Capilla de Nuestra 
Sra. de Loreto); P3 puerta de la Secretaría de la Fa:cultad de 
Letras. 

P3.- Puerta del Decanato de la Facultad de Letras.- Dos venta
nas laterales del salón de Catedráticos de la Fac. de Letras.- Secreta
ría de la Sección de Cultura General {ex-Colegio Universitario).- Au
las Nos. 3 y 4 de la Fac. de Letras. 

P4.- Aula N9 5 de la Fac. de Letras.- Gabinete de Criminología 
de la Fac. de Derecho.- Pasadizo F.- Aula N9 6 de la Fac. de Le
tras.- Antigua. puerta que comunica con el Panteón de los Próceres. 
NOT A.-El Pasadizo F consta de lo siguiente: P3 servicios higiénicos 

y Depósito del Conserje, escalera que conduce a la iparte alta 
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que en la mitad se bifurca en dos ramales. Existe una placa 
con la fecha de la fundación de la Fac. de Pedagogía; P4 ven
tana y puerta lateral que sale al jirón Azángora (antigua calle 
del Noviciado); Pl hornacina con e l busto del Dr. Julio C. Te
llo, quien fué Director del Museo Arqueológico y Catedrático 
de la Fac. de Letras, hecho por el escultor don Victoria Macho. 

Planta alta 

P 1.- Ventanas del Seminario de Derecho. 
P2.- Continuación del Seminairo de Derecho.- Seminario de la 

F ac. de Letras (Institutos de: Filosofía, Historia, Literatura y Departamento 
de Estudios Extranjeros). 

P3.- Continuación del Seminario de la Fac. de Letras. -Instituto 
de Etnología.- Oficina: y Aula e la Fac. de Educación. 

P4.- Aula de la Fac. de Educación.- Yestíbulo.- Decanato y Se
cretaría de la Fac. d e Educación. 

m 

CLAUSTRO DE Lll F ACULTA.D D-,:, LETRl¡.S.-

Históricamente, es e e ustro se denominó Patio de los Jazmines. 
Se comunica con eí ·me claustro de te as por J.os pasadizos D y E 
ya menciona-dos. En el centro existe una pila, cuatro jardines, los jaz

_mines que la carcterizan y 27 columnas. En este claustra está ubicado 
el Salón General de Actos de la Universidad. Dos de los corredores 
han sido habilitados para salón de Catalogación y Lectura, respectiva
mente, de la Biblioteca Central. 

Planta baja 

Pl.- Ventanas laterales del Decanato de la Fac. de Ciencias E. 
y C.- Sala de Catalogación de la Biblioteca Central {construída en el 
corredor). 

P2.- Puerta interior de la Biblioteca Central. -Salón General de 
la Universidad.- Sala de informes y lectura de la Biblioteca Central 
(construida en el corredor).- Pequeña escalera interior. 

P3.- Sen'icios higiénicos.- Aulas I y II de la Fac. de Letras.
Seminario de la Fac. de Letras. 
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P4.- Pas.adizo E.- Cinco ventanas y una puerta lateral.- Pasadi
i:o D. 

IV 

CLAUSTRO DE LA FACULTAD DE: CIENCIAS.-

Históricamente este claustro fué conocido con el nombre de Patio 
de Chícos. Tiene dos pasadizos de acceso y una puerta principal que 
da al Parque Universitario.- Al centro existe una pila y cuatro jardines, 
veinte columnas y una escalera doble, que a la mitad de su recorrido 
converge y lleva a los altos. 

Planta baja 

P l.- Puerta (Parque Universitario). 
P2.- Salón de Minernlogía c0nstru'do 

de Geología.- Pasadizo G. 
NOTA.-El pasadizo G consta de lo\ siq1.,\'ente: Pl pared llana; P3 puerta 

lateral de la Biblioteca entrlil ( ausurada). 
P3.-Cinco ventanas laterales de la Bíblioteca Central. 
P4.- Pasadizo B.-- _Servf i~s higiénicos.- Anexo del Seminario 

de Ciencias Económicas r,construl.do et.;;_ el coTFetlor). S 
)) 

Planta alta 

· Pl.- Ventanas de la Secretaría General. 
P2.- Seminario de Ciencias.- Decanato y Secretaría de la Facultad 

de Ciencias. 
P3.- Aula N',> 4 de la Fac. de Ciencias.- Sala anexa (construída 

en el corredor ypequeña puerta de comunicación con el corredor al
to de la Fac. de Derecho). 

P4.- Ventanas de la Secretaría General. 

V 

CORREDOR DE L.A FACULTAD DE QUIMICA.-

Este corredor se comunica con los otros Claustros por medio de 
los pasadizos G y H. 
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Planta baja 
P l. -Salón de Ciencias. 
P2.- I:os aulas d e la Fac. de Q uímica.- Aula de la Fac. d e Cien

cias (puerta de acceso a los altos).- Decanato y Secretaría de la Fac. 
d e Q -1í;::iica.- Pasadizo H. 
NOTA.- El Pasadizo H consta de lo siguiente: Pl y P3 paredes lla

nas. 
P3.- .Aula de la Fac. de Química. 
P4.-- Ventana de la Biblioteca Central. -Pasadlzo G.- Ve::itanas 

de la Escuela de Geología. 

Plan ta alta 

Pl.- Depésito de la Fac. d~encias. 
P2.- Aula de la Fac. de Ó enc'ias 
F3.-Sin construír. 
P4.- Vetnanas de 1 

,/ -'\; 
de G' em::ias. 

VI 

CORRE~OR DE J A FACULTAD D[:: CJENc¿JASS 

Es un largo Q9rretlor aon_ n ID grta g¡ da al Parque Universita
rio y una reja d e ·hierro, que hace de p uerta interior y la divide. 

Plan ta baja 

P 1.- Puerta. (Parque Universitario). 
P2.- Sa,lón de Biologí:a.- Salón de Geografía Física. - Dos venta

nas laterales.- Salón de Geología y Paleontología.-- Gabinete de Fí
sica. 

P4.-Salón de Química Orgánica.- Salón de Química Industrial.
Pasadizo H.- Cinco ventanas de la Fac. de Química.- Conserjería de la 
Fac. de Química.- Escalera a la Tesorería.- Depósito de Química de 
la Facultad de Ciencias. 

Planta alta 

P 1.- Tesorería y Servicios médicos. 
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P2.- Tesorería (continuación).-- Secdén sin construir. 
P4.- Sección sin construír.-- Oficinas de la Tesorería. 

VII 

CLAUSTRO DE LA FACULTAD I:E CIENCIAS Y DE QUIMICA.-

Este Claustro tie:ie al cent::"o una pila, cautro pequefios jardines y 

sus corredores están en su casi totalidad invadidos por construcciones 
complementarias. 

Planta baja 

P 1.- Anexo al laboratorio <tle Química. 
P2.- Depósitos de máqu na Química. -Laboratorio 

de Q uímica.- Salón de Físka Fa.cult d 
p3.- Salón de Dibujo {Facult a 

· encías). 
~encias).- Depósito de má

quinas de la Fac. de Quíru,ica.
cias.- Laboratorio de la Fac, e 

P4.- Laboratorio de la Fae. 
NOT A.-Parte alta, sin construír. 

de la Fac. de Cien-

VIII 
GIMNASIO UNIVERSITARIO.- 1 

Letras 
Converso,, 

Esto. dependencia de San Marcos tiene una Administración, Depar
tamento de casilleros, duchas, piscina, cancha de Basket-Ball y el Gim
nasio propiamente dicho. 

Planta baja 

P 1.- Administración.;- Ropero.- Duchas. 
p2.- Puerta principal (calle Cotabambas). 
P3.- Oficinas y gimnasio. 
P4.- Piscina. 

NOTA.-Al comienzo de esta calle existen dos puertas que pertenecen 
a la Tesorería de la Universidad. La planta alta, sin construír. 

D. V. 
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DESCRIPCION DE LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO, 
HOY SALON DE ACTUACIONES DE LA FACULTAD DE LETRAS 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
por Gred Ibscher 

Con fecha 4 de Octubre de 1886, el Decano de la Facultad de de 
Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos remitió una 
solicitud (1) al Rector de la Universidad, p idiendo que fuese cedida a 
dicha Facultad, para sus actuaciones públicas, "la antigua Capilla del 
Convictorio"... que "estaba dedicada al Culto, en el tiempo en que 
había internado en el Convictorio, lo cual ha desaparecido". Y descri
biendo el estado en que se veía entonces esta capilla, continúa: "En 
el día se encuentre. enteramente desmantelada como lugar de Ora~ 
ción. Los vasos sagrados, Custodia ,.\fiara de la Virgen demás alhajas 
y los paramentos del Altar y ornamentos de los Sacerdotes, no existen, 
a consecuencia de la guerra y de la ocu'Qación chilena. Solo hay en 
ella un pequeño altar, con el busto a.e -Ia Yirgen de LoJ1eto. . . La 
Ca.pilla está cerrada y si así · ontin' a, su deterioro es seguro, lo cual 
se salvará integrándola a la Facultad.. . . que cuidará de mantenerila a 
su costo, en buen estado, 'y9 con decencia que requiere el noble 
fin para que la demanda". Dicha solicitud fué respaldada por un in
forme que presentaron en conjunto medio año después•, los Decanos de 
las Facultades de Jumspruáen , ia, Ciencias y: Ciencia Polítcias y Admi
nistrativas. Existía por e tonces el proble - de 0b ener de la Facultad 
de Letras un local en los altos que ésta compa·rtiera con la Facultad de 
Jurisprudencia, motivo por el cual todos se pusieron de acuerdo con tan 
feliz propuesta. 

Al parecer tenían que pasar aún varios años antes de que se cum
pliera el deseo de reingresar a la vida del claustro un recinto tan be
llo y venerable, que había caido en el más lamentable olvido y descui
do, después de haber servido primero a los novicios Jesuitas de San 
Antonio de .MJad y luego a los alumnos del Convictorio de San Carlos 
como lugar del culto y de oración. Encuéntrase tan sólo en el "Pre
supuesto de los gastos que deben hacerse en la Facultad" (de Letras) del 
a:ño 1894 una partida de 500 soles para "Obras de albañilería, carpin
tería, pintura, vidrios, etc. en la Capilla y Sacristía, para convertir la 
primera en Salón de Actuaciones, y ésta en la SaLa de espera". (2). 

(1) Archivo T. 22, año 1886, Vol. 33. Estante III p. 445 ss. 

(2' Archivo T. 30, año 1894, Vol.41. Est. IV p. 1'51. 
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¿Cuáles son los trabajos de restauración y transformación que prác
ticamente se (hicieron en esa fecha y que se cubrieron con la dicha 
suma?. Desgracidamente no conocemos, hasta el momento, ningún otr~ 
documento fuero. de los mencionados d.e 1886 y 1894 respectivamente, 
que ayudaría a responder en concreto dicha pregunta. 

Observando y estudiando la situación actual del lugar, se impone 
con urgencia la idea de buscar la forma originaria o sea la más antigua 
de la Capilla. la Proyección horizontal adjunta (3), la que incluía forzo
samente partes adayoentes al Salón (a sc.ber has·ta Ia entrada de la ac
tual Secretaría de 1a Facultad de Letras), da en cierto sentido la res
puesta deseada, pero agudiza al mismo tiempo el problema existente 
en cuanto a las fechar. y los resultados de las obras restauratorias practi
cadas aquí. 

1.-CARACI'ER ARQUITECI'ONICO GENERAL Y LAS MODIFICACIO
NES POSTERIORES EN LA CONS'fRUCCJON.-
Quien examina detenidamen 

tes datos: 
1) El local, cuya planta representa un sencillo rectángulo, sufrió 

en la parte de atrás un acortamiento cle su antes considerable extensión 
longitudinal; la actual par,ed de fondo, que ni por su calidad ni por 
.el espesor puede compararse con las paredes laterales y la pared del 
altar, vino a destruí~, forr-a in~xcusa le, pin:ur~s. de la bóve_~a, cuya 
existencia se aprecian aun me ,ante -1.es 11Íd1c10s. Tamb1en muy 
grosero, nos parece e-1 o o con que a · ' se formó el ángulo de cada 
lado, mediante dos pilastras, las que habiendo sido vecinas a la misma 
distancia de las otras, antes nunca se tocaron tan d:e cerca, ¡perdiendo la 
dignidad de su apariencia; hay además una diíerencia en la calidad de 
la madera y el dora.do <le las pilastras que flanquean la puerta de sali
da, caracterizándose éstas, frente a las otras de la Sala, como ímitación 
barata, y de hechura de más reciente. 

Obviamente debe cmsiderarse como 1-a antigua pared de fondo 
aquel muro que pert>enece hoy a la Secretaría de la Facultad de Letras, 
no solamente porque sea id!6ntico en . espesor y calidad a las demás 
de la capilla, sino porque las mismas medidaS' lo indican así. Los 
•campos mamados con C y D en el plano, limitados por el muro de la 
Secretairía, pertenecían a la capilla y fueron sacrificados alguna vez, 
queriéndose ganar un tránsito, que hoy en esa parte existe. 

(3) véanse también para lo siguiente. Planos de la Capilla, Ilustración 1-2, que se de

ben a ]<1 colaboración del Sr. Arquitecto T. Cron. 



Proyección horizontal d0 la Capilla de Nuestra Señora de Lore!o, 
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Proyección vertical de la Capilla de Nuestra Señora de Loreto. 
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2) La capilla se cierra arriba por un techo abovedado, forrado en 
madera. Esta bóveda, en su parte culminante ligeramente achatada, se 
divide, por la forma de S'U arco refractario (véase proyección vertical ad
junta) en tres segmentos: el segmento ancho central y los segmentos infe
riores laterales. El techo descansa sobre, o más bien detrás de, una 
cornisa denticulada, saliente en ángulo pronunciado cada vez que el 
m uro es reforzado ficticiamente por una pilastra d e madera. A estas 
pilastras les· falta su adorno dorado de volutas y la cornisa ostenta en 
toda su extansién un astrágalo del mismo color, produciéndose así un 
contraste solemne entre el oro de los ornamentos y la púrpura, color 
de las hornacinas , las que son formadas por cada ,pareja de pilastras. De 
las 12 hornacinas cons-ervad as, la cuarta y la sexta de cada pared han 
sido perforadas por una ventana la segunda a la izquierda por una puer
ta lateral que da al patio. 

3) Una transformación mucho más im:onveniente que la parte poste
rior, sufrió el recinto en su p arte delantera. Probablemente con la intención 
de h acer resaltar el carácter del ábside (4), fué sacrificado todo el co
mie::zo de la bóveda de m adera pintada {véase cam pos A y B en el 
plano), cambiándose la bóveda p or una arista, eS'lructura seudo-gótica, 
n o muy orgánica y hasta inadecua-cla aquí, ha.ciéndola terminar en una 
linterna b arroco-renacen ísta. 

Tales son los t ab aios ª'e restauración de mayor importancia que se 
Eevaron a cabo; ell ·n g.udab eiiiilen e raducen todavía celo e interés 
pcr el culto religioso y no cabe adjudicarlos por tanto a la iniciativa 
que a fines del siglo pasado quería adaptar la. capilla a fínal.ídades en
teramenie profanas. Aunque los gastos· desig nados e-:i 1894 a la tran s
formación de d icho local y de la sacristía no nos parecen mediocres pa
ra esta Época, ellos sin embargo jamás h ubieran sida suficientes para 
camblos de la magnitud indicada. 

II.--LA PINTURA.--
IMPRES10N GENERAL.-- Al enirar en el Salón se tiene la im¡pre

s!ón de un arimonioso conjunto, impresión que se debe en primer lugar 
a ia pintura . Esta, por lo tanto, parece ser meramente decorativa. Se 
nota la tendencia, muy peculiar a los estilos de los siglos XVII y XVIII, 
de sustituir por medio de la pintura y de un d ibujo plástico otras ar
tes por ejemplo, las de las diversas ramas de la escultura, ejecutadas an 
materiales de más p eso y de más prec'.o. También las filas de las san-• 

(4) ¿Con el mismo objeto ., igual d <i>slino fu& creada la estrada de madera? 
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tas y santos, que cubren en ambos la.dos el segmento inferior de la. bó
veda, se ofrecen a primera. vista ante ·los ojos como una. especie de 
frisos decorativos, y sólo al contemplar los cuadros uno a uno, se des
cubre su común carácter narrativo. Pero, con toda la admiración que 
tributamos al pintor desconocido, autor de ese techo, haremos algunos 
reparos. Si la ornamentación revela buena técnica., si se combina en 
ella. fantasía. y un gusto refinado, el artista para. retratar la figura huma
na, carecía de suficiente habilidad y de conocimientos anatómicos. En 
la expresión de las caras, su lengua.je es algo monótono. Los doce ros
tros de s·a.ntos se ejecutaron a. base de moldes modestos, convencionales; 
en las seis mujeres santas vemos una. variación de sólo dos tipos; algunas 
caras, como la. de Santo Tomás, se alejan ostensiblemente del modelo 
primitivo. Todas las figuras muestran no tener verdadera dimensión 
plástica.. 

Tal crítica. no puede menguar el legítimo mérito de la obra, que 
consiste en que se ha creado aquí un ambiente a. la vez digno y sereno. 
Es sorprendentemente íá.Cl.1 fami1ia.rizarse con el lugar, que une a. su ca
rácter solemne, una deliciosa. int' ida.d. esa.parecen los errores en 
el detalle, al paso que el ritmo ale e de la. decoración se nos transmite 
como un esta.do de euforía. las santas figuras nos invitan a participar 
en sus· placeres contemplativo . Sor¡prendemos a unos en actitud medi
tabunda., a. otros escuchando la. voz de la divina inspiración, estando a 
punto d.e escribir 1 que fu.a. oidp; las santas mo~ ja.s, en pleno arroba
miento, saborean oces sobrehumcl.Ilos o reciben revelaciones místicas. 
Surge de repente el "\'.ter a.de o ema. -de • a esta serie de cuadros la
terales de la b6veda: es el triunfo del espíritu humano, que se ha 
entregado a Dios -fuente de toda Sabiduría- y que recibe, en recom
pensa, iluminaciones sobrenaturales. Este tema se impone de tal ma
nera., q:ue algunos visitantes de la. Capilla, ignorando la historia. del local, 
y no preocupándose por 1a.s- ilustraciones específica.mente eclesiásticas, la 
toman desde un principio por una. legítima. aula académica, a la que 
adhiere, desde luego, un fuerte sabor a su pasado escolástico-medieval, 
cuando la Filosofía se consideró como "Ancilla Theologiae", sirviente 
de la. Teología.. 

Para poder juzgar la. obra en su verdadero valor, y para. clasificar
la en cuanto a. su estilo, hay que conocer e interpretar primero la. in
tención del mismo artista. 

SIGNIFICADO DE LA OBRA.- Tenemos como término post quem 
de la. creación el año del terremoto 17 46, y sabemos que lai Capilla, de 
acuerdo con su ubicación y capacidad, era. una. especie de Ora.torio o, 
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si ~e quiere, una pequeña iglesia doméstica. Llevaba el título de Nues
tra Señora de Loreto, sea en honor al busto de la Virgen de, ese nom
bre, que adornaba el altar, o sea porque los Padres Jesuitas -adictos 
a la veneración de esa reliquia- querían realizar en dicho recinto una 
imitación de la así llamada "Santa Casa de Loreto". Se ha conservado 
una proyección horizontal con las correspondientes medidas (5) de una 
capilla de esa índole. Pero aparte del hecho que los números que en el 
viejo plano indican largo, ancho y altura (ateniéndonos a las medidas 
esenciales), no guardan proporción o semejanza alguna con ese nuestro 
local. faltan además todos los indicios posible para el acomodan1iento 
de los• obligatorios requisitos del Sagrado hogar, corno la "alacenilla" y 

la chimenea". 

Sirvió nuestra capilla al propósito de congregar la comunidad de no
vicios de la Compañía y más tarde al alumnado del Convictorio de 
San Carlos en sus diarios ejercicios rehgicsos, y es la oración y medí
tación que el artista con su imaginad.ó quería favorecer especin.lmente. 
Acoge a quienes entran -ce a o la uer a al mundo exterior- un 
verdadero mundo ficticio, toda una na, ura eza estilizada, en recompen
sa de lo que se ha abandonado en el mundo de afuere.. Pues no son 
las maravillas de la naturalez e sí as que alejan y distraen el al
ma de su intención de reunirse CQ.fl Dios, sino que por el contrario, es la. 
misma naturaleza el medio por el cual el crñbre sube y se acerca a su Crea
dor. De ahí se explica l ap.n eel pin'or e •lJ'CÍT, con sus pro
pios medios, un aspecto e la mas viva ;¡ f4=!sca naturaleza. Dicha ten
dencia nos parece como 'mbvi :í~n oll i v{Jso al que se declara en 
las fachadas churriguerescas de muchos templos limeños del mismo 
tiempo, que representan verdaderas transposiciones de sutiles decora
dos del interior hacia la luz del día. Aquí, por el contrario, se han traí
do selectos motivos de una fecunda naturaleza hacia adentro, para re
gocijo de los que se dedican a la contemplación. Nos hallamos como 

(5) Véase: "Quenta y m edida de la Sa. Capilla de Lore!o", !lustración 3. Las medidas, 

extraña acumulación de varas, tercias, cuar!a-s, sesmas, dedos - se explican en su 

forma, que nos parece caprichosa, por la preferencia de determinados números, que 

tenían su valor como símbolos sagrados. Si reducimos al sistema métrico-decimal 

lo que aquí mismo se indica para a) e l largo de una Sa. Capilla de Loreto, se ob

tiene 9.27 m. b) el ancho es de 4.22 m. e) el alto hasta el almizate Uega a 5.23 m. 

Estas medidas, comparadas con las de nuestro local - véanse Ilustraciones 1-2 - de 

irunedialo dan a conocer, que son completamente ajenas las unas de las otras. 





- 178 -

Ouenta, y medida de la Sª. Capilla de Loreto. 

La peana y altar están apartados de la pared de la ch imenea 

una vara tres 4ta. y un sesma. 

A. Peana del a,ltar esta en quadrado, y tiene sielle pies y 

medio. 

B. Grada de la Peana tiene media vara. 

C. Chimenea de la Virgen alto una vara y media y una ocha

va: ancho una vara menos dos dedos fondo una 3c;, y una 

sesma. 

D. Alaceni!la. alto una vara y tres dedos, ancho dos 3ns. me

nos dos dedos, dende (sic) el suelo de la alacenilla a la 

tabla del medi una 3a_ y una ochava dende el suelo de 

la capilla al nacimiento dela alacenilla una vara y tres 

4tas. 

Dende el re¿ de 1 ancho de la alacenilla a la pared 

de J sma. Vir en dos va.ras !res 4tas. menos 4 dedos. 

E. Puert~ o varas menos sesma, ancho una vara, y dos 

3as_ menos dos aedos: esta apartada de la pared de la 

entana qtJ;p¡tro varas una 3". dos dedos. 

F-. Vent na alto v,ar y~ a. ; ne o una varn y qualro dedos, 

dende el suelo de la capilla al nacimiento de la ventana 

dos varas y 38 • 

Lo la,rgo de toda la S1•. Capilla oP-ze varas y media, y 4 dedos 

lo ancho cinco varas y dos dedos. 

lo alto hasta el central qua!ro varas y 3°•. ¡ns_ 

lo alto hasta el almicate syes varas y una tª. 

el !él!bernaculo de largo dos varas y media, y tres dedos 

dei ancho una vara y media. 

el nicho de largo dos varas, y siete dedos 

de ancho una vara y ocho dedos. 

NOTA: 
En el reverso de !a foja dice: "Medida de la stn. Capilla de Loreto". 
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debajo de un techo florido y tejido de hojas, ramas y guirnaldas·, cuya 
sombra benéfica nos agrada especialmente en un día caluroso, cuando 
una luz dura y demasiado brillante hiere los ojos. 

EL COLORIDO.- Es precisamente la calidad de los tonos, lo que 
ejerce un efecto de extraordinaria calma; ningÚn color es tan provoca
tico que traiga toda la atención sobre sí. Hay un perfecto equilibrio 
aún entre los tonos más fuertes del rojo-ipúrpura --color eclesiástico
Y el verde de la vegetación fértil. Ambos, el rojo y el verde, aparecen 
en una modalidad distinguida, digamos ligera:mente apagada. Así se 
ven los colores del paisaje al terminarse un día de verano; aunque el 
sol se haya puesto ya, los objetos retienen aún algo del calor y de la 
luz que han bebido. Entre el contrapunto del rojo y verde percibimos 
toda una gama de matices que se derivafl de dichos tonos predominan
tes: el rosado, rojo sangre, el mora.do,, un gris claro, gris color sombra, 
gris marrón, gris humo, para enumerar algunos pocos. ¿Le faltó al pin
tor en su paleta el azul?. Extrañamos pues en el manto de la Virgien 
(Campo III centro) el tradicional color eleste; las nubes a¡parecen en 
gris plateado o en un color de un ris grafito, muy amenazante. Donde 
únicamente se ostenta una franca onalidad azul aguamarina, es en Ja 
esfera sostenida por la mano del Creador Todopoderoso. Mencionamos 
en último lugar el oro, porque no pertenece ,a dicha escala cromática. 
De acuerdo con su carácter hierático, desempeñf' o? funciones: separa 
y subraya. Encuadrando lo medaHones iCamJ)OS erttrales !-VI) de la 
bóveda y los cuadros de los santos (Serie lateral inferior de ambos lo
dos) el oro, aplicado con trazo fírme, siguiendo toda clase de lineas 
geométricas, aparta el contenido sagrado de todo el juego artístico-pro
fano circundante; cuando aparece dentro de un cuadro en toques lige
ros, es para dar más relieve a las cosas celestiales y sobrenaturaJles. 

ESTILO.- Si se quiere encontrar efectos cromáticos parecidos a los 
que percibimos en ese techo, hay que buscarlos acaso en las decoracio
nes parietales de las villas romanas (compárese p. ej. el estilo deco
rativo de las casas pompeyanas); vemos enriquecidos ·estos mismos 
colores y motivos, dotados de una cada vez más rica naturalidad, en 
las cúpulas de algunas basílicas romanas de la primera edad cristia
no. (bien conservado y en este sentido ejemplar: los mosaicos de San
ta Costanza, Roma, s. IV). Para ir menos lejos, bajo los Barbones re
nace en España este mismo gusto de decorar los interiores con ricos mo
tivos' de fresca y graciosa naturaleza, entremezclados con arabescos, que 
fingen ser tallados en madera o esculpidos en piedra, estilo traído de 
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Francia y empleado en los palacetes, retiros y casas de campo, cons
truídos para el descanso de aquellos Reyes. 

No hay, pues, en la capilla influencia del Churrigueresco, sino un 
pronunciado ascendiente del Rococó. Así hay que entender las guir
nalas, racimos de uvas, manzanitas frescas, unido todo esto a los ara
bescos de la más variada índole, con largas cintas rosadas, que pasan 
por las manos de desproporcionados angelitos; vemos ninfas-cariátides 
con los pechos desnudos; caretas, que nos recuerdan los abre-puertas 
de metal, colgando de puertas antiguas; hay cabecitas de ángeles ala
das, conchas, volutas, consolas y cornisas adornadas de bajo-relieves en
señando elegantes líneas clásicas. Escasamente se repite un motivo 
en tan ubérrima variedad. Todo esto se hizo para contribuír al 'loor· divi
no, y no perjudican en ese alegre conjunto, que es moderado por un 
sobrio gusto y finos sentimientos religiosos, algunos elementos de 
un inocente paganismo, tan propios a los estilos de los f!iglos XVII
XVIII. Esta riqueza ornamental )}º esta ecargada en ningún punto, 
razón por la cual es dificil sustr er: al encanto que proporciona este 
local hasta nuestros días. $in embargo, diremos que el efecto estético 
no sirvió sino de pretexto;" y, qu-e se consideró como un momento su 
bordinado en toda la obra. El pintor, a través del deleite estético, qu&
ría transmitir una paz espiritual, para comenzar luego, él a hablar con 
mucho sosiego ac qa e los mpste iios de 'la 'da de la Virgen. Por 
esto, cuando los medios -artíst' cos n 1 alcanzan para ser suficientemen
te claro, para especificar su mensaje o para con ar todo un largo pasa
do, entonces el artista recorre ingenuamente a la palabra escrita, agre
gando wias que otras noticias en latín. 

TRADUCCION DE LAS LEYENDAS E INTERPRETACION DE LOS 
CUADROS DEL TECHO.-

Tres cosas :piden por separado nuestra atención: 
A Las cintas o fajas de ia bóveda, que - en número de siete-sub

dividen la parte ancha mediana del techo abovedado en 
B seis campos centrales (I-VI), y 
C la. porción del margen inferior en ambos lados, cubierta por cua

dros de temas hagiográficas (Serie lateral la - 6a; lb - 6b) 
Adoptamos, para evitar confusiones, en todo el curso del texto des

criptivo los números 1 a t i n o s para designar la parte centrail de 
la bóveda, mientras las cifras a :: á b i g a s se refieren a la serie 
hagiográfica lateral. El índice alfabético a) significa siempre lado d e -
r e e h o, b) lado i z g u i e r d o (desde la posición de quien se 
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encuentra con la frente dirigida hacia la antigua pared d~l altar, y e) 

quiere decir: centro. 
A 

Las fajas de la bóveda 
Nacen de cada pareja de pilastras opuestas, exactamente aquí don

de la cornisa saliente, en unión con su respectiva archivolta, marca el 
borde superior de la pilastra, fajas estreohas y de escaso relieve; és
tas, siendo adaptadas a·l arco de la bóveda, dan lugar, en su segmen
to inferior, a cortas noticias biográficas, de las que van acompañadss 
solamente los cuadros: la - - 3a y lb - 3b, - ocupándose el mismo 
espado en los cuadros restantes con letras de una inscripción, de la 
que son portadores todas las fajas en su conjunto. Las letras - dora
das mayúsculas latinas - fueron trazadas sobre pequeños· discos (o bo
tones circulares), aplicados éstos de un modo que guardan la misma 

distancia entre sí. 
Leyendo linea tras linea, ácilrnente éconocemos un texto litúrgico 

contínuo (que en el Misal Romano aparece como el Graduale de la Mi
sa del 8 de Diciembre, Fiesta de l Inmaculada Concepción). Los· ver
sos provienen mitad del Canta de os Cantares, mitad del Libro de Ju
dith. La linea inicial TOTA PUllCHRA ha sido restablecida en letras 
negras por la mano del restaurador; habiéndose removido la faja que unía 
la primera pareja de p ilastras, no gueaió l n'B' la íligua pared del altar 
como sitio para fijar las palabr'1~ del oomienzo. igue luego ininterrum
pido el texto hasta TU HONOtl FICENCIA, inea escrita sobre la últi
ma faja existente hoy día. Reproducimos, sin embargo, en lo siguiente 
el texto íntegro, para dejar constancia aún en esta forma-, de que :la 
Capilla había sido mutilada, habiéndose eliminado una pareja de pi
lastras con su respectiva faja, en la que encontraron las palabras finales 
del verso. Dicha cinta suprimida siguió a aquellos cuadros laterales, 
cuyos restos quedan aún perceptibles; junto a ella desapareció un cam
po central y dos cuadros laterales - pérdida, que en el estado ac
tual ni por huellas se traduce. 
El texto que ofrecen las cintas con 

TOT A PULCHRA 
ES MAiRIA 
ET MACULA 
ORIGI'NALIS 
NON EST IN TE. 

su traducción: 
Todo hermosa 
eres tú, María 
y la mancha 
original 

(Con ligera modificación: Cant. 4, 7 -
no hay en tí 

aplicado a la Virgen) 



TU GLORIA JERUSALEM 
TU LAETITIA ISRAEL 
TU H0NORIFICBNCIA 
(P0PULI NOSTRUI) 
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(Judith, 15,10) 

B 

Tú, gloria de Jerusalén, 
tú, alegria de Israel, 
tú, el honor 
(de nuestro pueblo). 

Los seis campos centrales 

Los campos I-IV-VI ofrecen cada uno t r e ~ situaciones simbólicas, 
alusiones a los diversos a1ributos m 'sticos de la Virgen, sacados algunos 
del Antiguo Testamente,. otras por ejemplo de la Letanía llamada la Lau-
retana (en honor de la Vírgen de Loreto), los campos II y IV sólo re
producen d o s , mientras el campo III, representa a María rodeada de 
ángeles momentos antes de su coronación· en el cielo. 

Primer campo 

Texto de las leyendas 1 
Ia-: Quasi Palma exalta.,ta sum 

in Cades 

Tra r.dJ.wci6 al a.stellano 
Crecí c mo la Palma de Gades 

lb-: Quasi Cipressus in Monte Como el Ciprés en el Monte 
Sión. Sión. 

Eclesiástico 24, 17-18 

le-: Puteus aquarum viventium Pozo de las aguas vivas. 

Cant. 4, 15 

No por mero capricho cuatro angelitos de la decoración están em
peñados en pa.sar, con visible esfuerzo, largas cintas rosadas a través 
de los ojales de los tres medallones-cuadros, enlazándolos así exterior
mente; pues el contenido alegórico de los medallones, a saber: Palma, 
Ciprés y Pozo-Cisterna, tienen que ver el uno con el otro. Entendiendo 
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bien la insinuación hecha de parte del mismo pintor, no hemos de leer 
el significado de las tres imágenes cada uno aisladamente, sino que, al 
contrario, debemos contemplarlas· como diferentes aspectos de un mis
mo tema: 

El Ciprés, árbol de las tierras altas de pastoreo en Judá, y la 
Palma, meta fervientemente anhelada de los pastores-nómadas que se 
mueven de oasis en oasis con sus rebaños sedientos: ¿no deben acaso 
ambas plantas su existencia al agua, de una fuente-cisterna en cuya 
cercanía las afortunadas crecen, mientras les rode::1 un ambiente árido 
rocoso o sea arenoso? Y como el agua les proporciona un tronco esbel
to de belleza soberbla y el color verde de una vítalídad incomparable 
en tales lugares, así la Virgen María, dotada de la gracia divina lle
gó a la belleza del alma y a una vitalidad espiritu::11 sin par, siendo ende
rezada por encima de las criaturas, contaminadas con el pecado original. 

Sega do Campo 

Texto de las leyendas 
Ila-: Templum Spiritus Sancii. 
Ilb-: Hortus conclusus. 

Traéluccíon al Castellano 
Tempo del Espíritu Santo. 
Huerta cerrada. 

Cant. 4, 12. 

Los motivos de este campo c¡:orltinúan tratand el tema anterior. 
Confróntase aquí una i -agen del Antiguo Testame:oto con una metáfo-, 
ra usada frecuentemente en el Nuevo. Vemos en el lado izquierdo 
un huerto de severa configuración geométrica, cercado por un alto seto 
vivo y cerrado por una puerta maciza. Un lugar tan resguardado debe 
ser un precioso escondite, un delicioso recinto de paz y de imperturba
ble sosiego, muy diferente de los lugares ruidosos a los que concurre 
todo el mundo para divertirse. Compárese con un sitio tal el casto se
no de la Vírgen, que se convirtió, - mediante el poder del Espíritu San
to - en digno albergue y templo viviente de la Deidad. 

Texto de la leyenda: 
!Regina Angelorum 

Tercer Campo 

Traducción al Castellano 
Reina de los ángeles. 

Letanía Lauretana 
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El pintor, complicando su tarea, trata de crear, en una superficie 
netamente rectangular, la ficción de una cúpula de configuración circu
lar. En su intento fracasa parcialmente, sobre todo donde quiere aparentar 
las dimensiones profundas del cielo, y en las figuras que compone en 
dichos planos; me reiiero antes de todo a los ángeles desproporciona
dos que, baílando en derredor, abren a la Virgen el paso hacia la Trinidad; 
Padre e Hiio, acomodados en un espacio triangular formado de un fon
do de nubes, le tienden a la futura Reina la corona celestial . Mucho 
meior logrado es el grupo de [os doce apóstoles {seis de cada lado), 
que el pintor compone en eli plano bajo del lado derecho. Los que ernn 
primero discípulos de Cristo y luego fieles compañeros de su Madre, 
acaban de enterrar el cuerpo de la Virgen, hecho de lo cual queda co
mo testigo un lienzo blanco que se asoma del sepulcro destapado. Ella, 
desprendiéndose del nivel terrestre y acercándose a las nubes y las es
trellas, es empujada vigoros·amente hacia arriba por los pequeños "espí
ritus" alados. En las caras :varoniles de los doce hombres que queda
ron atrás, se pinta sorpresa, profunda emoción y reflexión. Dispuestos 
a una fé devota, aceptan el acontecimiento sobrenatural, pero no to
dos sin discutirlo, como hace la figura extrema de la primera fila, re
chazando el vecino, con sus rasgos típicos de un anciano San Pedro, 
toda posibilidad de dudas en un gesto enérgico de la mano; otro de 
los apóstoles parece asegurarse leyendo en las tradiciones escritas de sí 
la voluntad divina hatiía de cumplirse en realidad de aquella manera. 
El último tercio de espacio - al lado izquierdo - 1lena un grupo de án
geles musícantes, los que cantando y tocando varios instrumentos o 
esparciendo flores, celebran el trascendental evento; creo que nos en
canta ,en ellos menos su cualidad artística que 1'a de.spreocu;pada e inge
niosa alegría que en sus actitudes demuestran. 

Cuarto Campo 

Texto de las leyendas 
]Va-: Intravit Jesus in quondam (sic) 

Castellum 
!Vb-: Turris Davidica 

Letanía Lauretana. 
Ivc-: Porta Celi 

Letanía Lauretana. 

Traducción al Castellano 
Jesús entró en una forta
leza. 
Torre de David. 

Puerta del Cielo. 
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No cabe duda que los motivos de este campo reanudan y amplifican 
la idea del campo JI. Si en éste fué mencionado el lugar de la divina 
Concepción, se habla aquí especi:'l.lmente del secreto de la Encamación 
de Cristo y lo que ella, significa p3.ra la generación humana. María, Ma
dr:e de Dios, llega a ,ser Puerta, es decir intermediaria entre el cielo y 
la tierra. Dios, escogiendo a ella, que es de la estirpe Real de Da
vid, como madre, se incluyó a sí mismo en la descendencia genea1lógi
ca de los hombres. En este sentido hemos de comprender la invoca
ción meta-fórica: Torre de David. El motivo del lado opuesto - Cristo, 
que visita. una fortaleza - repite y subraya lo que a su vez las guirnal
das frutales de la decoración expresan: el misterio de la maternidad su
blime de María. 

Quinto Campo 
Te.xto de la.s leyendas 

V.a.-: Scala J acob 
Traducción al Castellano 

Escalera de Jacob 
Vb-----: Candelabrum cum septern 

cem (al) ibus 
lu- Candelabro de siete Brazos. 

Sabemos que el Candelabro de siete Brazos pertenecía al Santuario 
inteTior del Templo de Jehová. La Escalera de Jacob es aquella imagen 
de sueño, en la. que el tercero de los Patriarcas vió subir y bajar ánge
les, visión que, al despertarse él, le mueve a exclamar: 'No es otra 
coS'a que la Casa de Dios, y esta es 1 Puerta del Cielo". Podemos 
relacionar también estos dos ol.ivos, o enos que los anteriores, con 
la historia de la Salvación y el papel preponderante que María tuvo 
en ella. Como Madre de Dios, interviene en favor de la humanidad 
ayudándole a encaminarse hacia arriba, hacia la luz y la felicidad del 
paraíso. 

Sexto Campo 

Texto de las leyendas 
VIa.-: Civitas refugii 
VIb-: Foederis Arca 
Vlc-: Corona esultctcionis 

Letanía. Lauretana. 

Traducción al Castellano 
Ciudad de refugio 
Arca. de la Alianza 

Corona de alegría. 

Tanto el Arca que divide majestuosa y seguramente las olas os
curas de un diluvio hostil, corno, del otro la.do, la ciudad que al igual 
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de una Jerusalén Celestial o "Ciudad de Dios", brinda refugio y protec
c1on, ambas imágenes simbolizan la Iglesia Militante, la que después 
de un tiempo de transición y de pruebas, se convertirá en Iglesia Triun
fante, coronándose así la divina obra de la salvación, que comenzó en 
María. Una magnífica corona en forma de cofia, cuyo diente del centro 
remata en una cruz, se levanta sobre un cáliz lleno de frutas - alusión 
al fin triunfal. 

e 

Los cuadros laterales de la parte inferior del techo 

No es posible entablar conexión temática entre los cuadros que cu
bren la superficie central y los que se extienden sobre el margen en 
ambos lados del techo. Figuran retratados (hablando solamente de los 
cuadros que se conservan írttegrarpente hasta hoy), primero los cuatro 
principales Doctores de la Iglesia del Occidente: San Jerónimo (n. ailre-
dedor de 331 - m. 420); San Greporlo (n. S40 - rn. 604); San Ambrosio 
(n. 340 - m. 397); y San Agus-tino n. 354 - m. 430). Les precedieron, 
con la mayor probabilidad los cuatro Evangelistas. Pero el lugar que 
hoy día ocupa San Juan; correspondía a San Marcos; pues sólo el Evan
gelio de San Marcos comienza c~n las palabras: 

Initium Evanielii J esu Cnnsti 
Filii •Dei r P 

TRAD.: Principio del Evangelio 
de Jesucristo iio de Dios. 

Preceden, como se ve, dichas palabras a un cuadro destruido del 
Evangelista. Así descuidó el pintor, encargado con la refacción de los 
cuadros suprimidos de la bóveda, también en el lado derecho la noti
cia que acompaña al retrato anterior, que no podía ser el de San Ma
teo, tal cual se halla hoy; porque son palabras de San Lucas 1,5 que lee
mos aquí, palabras inicila'les d~l verdadero relato evangélico hedho 
por S. Lucas: 

Fuit in diebus Herodis 
Sacerdos quidarn 

TRAD.: Hubo en los días de He
rodes un Sacerdote. 

De modo que, si se enfrentaron como primera pareja de Evan
gelistas San Marcos y San Lucas, seguían a ellos, en orden invertido 
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al de hoy, San Juan y San Mateo como más cercanos a la pared del 
altar, pared común entre la Capilla y Sacristía.- Estableciendo un re
cuento total de los cuadros habidos, se obtienen: 

cuatro Evangelistas 
cuatro Doctores principailes de la Iglesia Occidental 

Siguen: 
dos Doctores del siglo XIII, declarados posteriormente 
"principales'', a saber el 

franciscano S. BuenaventuH (n. 1221 - m. 1274) y el domínico San
to Tomás (n. alrededor de 1225 - m. 1274). Obtenemos así un número 
de d i e z santos varones, Se salvaron además los retratos de seis 
santas muieres, todas notables por su erudición teológica y su misticis
mo. Dos entre ellas son especialmente eonocidas por su intervención de 
hacer regresar la Sede Papal de Avig'non Roma, a saber: Santa Ca
talina de Sena y Santa Brígfda de "'uecia. Eorma pareja Santa Magda
lena de Pazzis, Carmelita de Florencia (n. 1566 - m. 1607) con la gran 
Teresa de Avila, reformadora del Carmel •(n. 1515 - m. 1582); vemos 
a Santa Catalina de Boloña (n. 1413 - m. 1463), la que tomó el hábi
to de las Clarisas de la observancia de San Francisco de Asís, frente 
a Catalina d e Sena (n. 13 .7 m. 1380, dq¡¡ íni-0:a· 1ermina, en el actual 
estado de cosas, la fila de sa tas muieres c n u a pareja del Norte de 
Europa, a saber con: Bngida, la gran mística sueca (n. 1302 - m. 1372) 
y Gertrudis, la docta teóloga germana (n. 1256 - m. 1302 ?). 

Siguen, como observamos, dos cu:i.dros bruscamente cortados en Sll 

primera octava parte, cuyos res-tos no son suficientes para permitir con• 
jeturas acerca de las figuras que representaban. 

En el lado derecho se percibe sin dificultad una cabaña cubierta 
de paja que se destaca de un fondo verde-azul intenso y se deja apre
ciar tal vez la aparición de un crucifijo milagroso, de modo que - sin 
lugar a dudas - se trataba en ese cuadro, - por excepción esta vez, -
de una escena. al aire libre, mientras todos los demás, fuera de la de 
San Jerónimo, enseñan el interior de una celda monástica; también los 
restos que apreciamos después del retrato de Sta. Gertrudis, enseñan con 
su mesa, tintero y estante de libros, un ambiente de esta índole. Aquí 
quedaron aún dos últim:1s letras dei título: L A. 
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Para Uegar al mísTIIo número d i e z de cuadros de Santas co
mo hay cuadros de Santos - de acuerdo con el principio de estricta 
simetría que se observa en toda la disposición de la Capilla - es de 
suponer que, fuera de la pareja de retratos semides1ruidos, fueron eli
minados dos cuadros más, de los que no quedan rastros - una hipó
tesis, que se respalda en varias observaciones demostradas anterior
mente. 

El comentario siguiente, a más de incluir una traducción de las le
yendas escritas en latín al castellano, quiere proporcionar algunas indi
caciones para facilitar la lectura y contemplación de esta serie de cuadros 
hagiográficos. 

Si vemos los retratos J a - 3a y 1 b - 3b recargados de emblemas 
y otros detalles, - en el resto, al contrario, llama la atención cierta po
breza en la expresión del medio y convencionalidad en 1a reproducción. 

El artista, autor de los cuadros, es - como ya una vez dijimos -
menos pintor que elocuente arrador, quien, antes de deleitar estética
mente, quiere enseñar, ofrecie do sus figuras en medio de detalles re
presentativos para hacer presente al santo ersonaje en todo lo que ata
ñe a su historia. 

Nota: 
Varios títulos y leyendas fueron renovados por una mano inexperta, 

que no supo restituir e texto latino, reemplazándolo con más o menos 
fidelidad por pa1abras castellanas. Sin embargo será una cuestión para 
siempre insoluble, si p. ej. la noticia biográfica-única que existe entre los 
cuadros de muieres santas, de Santa Catalina de Boloña, había sido 
escrita anteriormente en latín o más bien agregada posteriormente por 
el pintor encargado de la restauración. Preferimos imaginarnos que a 
ningún cuadro de la capilla faltaba su respectivo dato biográfico dentro 
o fuera del cuadro, habiendo sufrido por la intemperie y otras incle
mencias del tiempo especialmente los textos de tal manera, que no era 
posible reconocer y restituirlos a su antigua forma. 
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la-: 

S. HIERONIMUS. DOCTOR EECLESIE (sic). 

(San Jerónimo, Doctor de la Iglesia) 

- Leyenda a la derecha del cuadro -

S. Hiero / nymus, Eusebis / filius, St / ridone in / Dalma / tia 
Cons / tantio / Impera / tore / natus 

TRAD.: San Jerónimo, hijo de Eusebio, nació en Estridón en Dalma
cia, baio el Emperador Constando. 

El que fué secretario y consejero del Papa Damaso I, a quien busca
ron las grandes damas romanas para confesor, se había retirado, como 
en los días de su juventud, al desierto que queda cerca a la Tierra San
ta, dedicándose por entero al estudio de a Sagrada Escritura y a la 
fiel versión de la palabro divina. El capekl -ardenaHcio - recuerdo 
de los días de fama en Roma - cuelga ahora de las ramas de un árbol 
seco. No vale sino la fuerza del espíritu. "Galeatus" se lee debajo 
de un yelmo puesto sobre uno de los libros: vestido con un yelmo, 
es decir: con la armadura de un soldado de Dios, Jerónimo comparte 
con las fieras (león) la vida más dura posible, vida que extenuará con 
sus privaciones casi sobrehu qnas su cuerpo hercúleo. Y tan conven
cido está de que así debe pasarse el sigJo, que trata de atraer una vez 
más al antiguo campanero ermitaño Heliodoro (Ep1sto1a ad Heliodorum: 
Carta a Heliodoro) al desierto. Porque inmensa es la recompensa, 
El santo c.caba de recibir en ese mismo momento, bajo tremendos efec
tos acústicos (ca...'Ilpana - trueño - tempestad) un mensaje de su Dios: 
"Columnae coeli contremiscunt et pavent" - las columnnas del cielo 
se estremecen y tiemblan. 

lb-: 
S. GREGORIUS. M. DOCTORE (sic) ECLESIE 

(San Gregorio Magno, Doctor de la Iglesia) 

- Leyenda a la izquierda del cuadro -

S. Gregorius / Magnus Roma / nus, Pontifex / Maximus. Gordiani 
Senato / ris Filius, ad / mirabilia se / ripsi (sic), que Cum / dictaret, 
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Sae / pe Spiritus / S. Columbae / Specie in / eius capite / Visus 
est./ 

TRAD.: San Gregorio Magno, Romano, :Sumo Sacerdote, Hiio de 
Gordiano el Senador, escribió obras admirables; mientras que las dicta
ba, el Espíritu Santo, bajo la figura de una paloma, fué a menudo vis
to sobre su cabeza. 

Una nota suntuosa y, en su manera, no menos patética que la que 
distingue el cuadro enfrente, caracteriza el ambiente del estudioso Papa; 
es el que, después de una carrera política fulminante, inició otra igual
men extraordinaria dentro de la Iglesia Romana, hasta que, aclamado 
por pueblo, senado y clero, - llegó al puesto más alto de dicha jerarquía. 
El bb.culo, insigne de la dignidad episcopal, la muceta cardenalicia que 
lleva puesta sobre una camisa de coro de ricos encajes, la cruz de tres 
brazos y finalmente la tiara, marcan las• etapas de su vida eclesiástica. 
San Gregario fué considerc.do como no de los más inspirados y acertados 
teólogos: "Conscripsit sermones rect'ssimos el veritate plenos". - Escri
bió sermones plenos de rectitud y de verdad. Eclesiastes 12, 10. -
El pintor lo ha.e,"? componer el Comentario "In Librum Regum" - so
bre el libro d9 los Reyes, el cual está calilficado hoy como escrito apó
crifo. 

S. A 

(San 

2a--: 
IUS. DOCTOR ECLE-SIAE 

Doctor de la lglesia) 

- Leyenda a la derecha del cuadro -

S. Ambro / sbs Epis / copus Me / c:fiolanen / Sis, Ambro / sis 
Civis / Romani filius, Pat / re Ga,lliae / Praefecto / natus est./ 

TR.AD.: San Ambrosio, Obispo de Milán, hijo de Ambrosio, ciuda
dano 'Romano, nació, siendo el padre Prefecto de Galia. 

El famoso Arzobispo de Milán (sus insignias: ínfulas, el báculo pas
toral, la cruz de dos brazos, pectoral y estola de lana de cordero qua 
lleva puesta) ejerció gran poder sobre las almas por medio de su pa
labra dulce, afable, elocuente. En este sentido hay que interpretar 
la colmena de abejas en el centro. Pero el mismo que convirtió a 
53.n Agustín, excomulgó en otra ocasión al Emperador Teodosio, por
que sec1po usar a tiempo también el látigo, señal de su autoridad eclesiás-
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tica de Juez imperturbable. Así S. Ambrosio, el Cicerón cristiano, en 
la lucha contra la astucia del diablo-serpiente, que se cree Rey corona
do de ese mundo, y está a punto de, tragar a la pobre humanidad, -
se sirve de una arma de doble filo que es: dulzura y severidad. Pare
ce que aún el cuerpo delgado del S'anto ensimismado participa en el 
árduo esfuerzo de la meditación: "Sunt quaedam difficilia intellectu"
Hay cosas difíciles de comprender. 

2b-: 

S. AUGUSTINUS, DOCTORE (sic) ECLESIE 

(San Agustín, Doctor de la Iglesia) 

- Leyenda a la izquierda del cuadro -

S. Augus / tinus / Episcop 1/ us Hi'.QPO / nensis / Eclesiae / lumen, 
et / Columen, / natione / Afer, Ta .j_ gaste in Numidia / natu.sl / 

TRAD.: San Agustín, Obispo ~ Hipoaa, lumbrera y columna de 
la Iglesia; Afric:mo de origen, nadó en Tagaste. Numidia. 

Infulas y báculo caracterizan su ulterior dignidad eclesiástica de 
un Obispo de Hipona. 11:] corazÓl e llam~. qµe aparece encima del 
péeloral, alude a su temperamento a_pa ·onado, a sµ ardiente amor de 
Dios después de sus años intranquilos. Detrás de la silla en que el 
Santo se halla recli:"lado, surge el sol de la divina Sabiduría, mien
tras otrc círculo luminoso, que lleva inscrito un triángulo adornado de 
tres llamas, señala el misterio de la Trinidad, que tan intensamente ha
bía ocupado a S. Agustín. Un reloj con sólo un segundero, puesto 
encima de un libro junto al tintero, significa otro de los problemas, cuya 
solución - segÚn la leyenda - en vano buscaba: el de medir la eter
nidad. No aparece en el cuadro el tercer problema (¿pecado original? 
¿libre albedrío?), - pero talvez no hay que tomar literalmente la ins
cripción Proverb. 30, 18: "Tria sunt difficilia mihi." - Tres cosas me son 
difíciles de saber. 

De mucha antiguedad es el atributo "Martillo de la Hereiía"; lo 
recibió por haber luchado contra numerosas sectas, que durante el 
curso de su vida pusieron en peligro a la unidad de la Iglesia Ro
mana. 



- 192 -

3a-: 

S. BONAVENTURA. DOCTORE (sic) ECLESIE 

(San Buenaventura, Doctor de la Iglesia) 

- Leyenda: a la derecha del cuadro -

S. Bonaven / tura, natione / Italus, Balne / oredii in Tus / cía 
ortus E / cclesiae Doc / tor Sera / phicus s1mul / et Cherubi / cus, 
quia in / flammat aff / ectum, et er / udit intelle / ctum. 

TRAD.: San Buenaventura, Italiano de origen .nació en Bagnorea 
(Bagnoregio) Toscana; Doctor de la Iglesia, es un Serafín y Querubín 
a la vez, porque inflama el corazón e instruye el intelecto. 

E1 Santo, declarado por e'l Papa franciscano Sixto V Doctor seráfico, 
recibió al mismo tiempo que Sa to Tomás el grado de doctor de la 
Universidad de París. Fué elegido Ministro general de la orden fran
ciscana y creado, un año antes de su muerte, Cardenal-obispo de Al
bano. Una birreta junto al báculo de abad y la cruz de das b~os 
indican sus altas funciones jerárquicas. Buenaventura representa. aque
lla dirección dentro el Escolas1ieismo medieva que, inspirándose en 
el misticismo agustini .. no, ac;oge amblén tendencias neo - platónicas. 
Un globo terrestre y diversos instrumentos . de matemática. en el cua
dro aluden ingenuamente a sus estudios profundos para llegar a una 
conclusión sobre la composición de materia y forma y a sus ideas· de 
filiación platónica, cuando en las esferas del Universo quiere recono
cer imágenes y sombras de verdades superiores, a las que el hombre 
no llegará mediante la razón sino unica y directamente por la con
templación, porque: "Deus dedit Sapientiam et Scientiarn" Dios 
al hombre le da Sabiduría y Ciencia. Eclesiastés 2, 26. Y otra vez: 
"Qui doce! hominem scientiam" - aquel que da la ciencia a los hom
bres. Salm. 93, 10. 

Un reloj de arena y una calavera, sobre la que está escrita: "Ne-
mini parco" - No perdono a Nadie, - son símbolos de la vida mo
nástica, en la que siempre va presente la idea de la muerte. El dedo 
del Santo, parece, ~a dirigido hacia una hostia milagrosa, que - se
gún la tradición -· recibió antes de morir. 
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3b-: 

S. THOMAS DE AQVINO ECCL. DOCT. AN 

(Santo Tomás de Aquino, Doctor Angélico de la Iglesia) 

- Leyenda a la izquierda del cuadro -

S. Thomas / Aquinas / Ecclesie / Doctor An / gelicus, ob / vite, 
et doc / trinae puri / tatem, nati / one íuit Ita / lus, patria / Neapolita 
/ nus, ex nobi / lissima Co / mitum A / quinatum / prosapia/ 

TRAD.: Santo Tomás de Aquino, por la pureza de su vida ce
rno de su doctrina llamado el Doctor Angélico de la Iglesia; Italiano 
de origen, fué Nápoles su cuna, descendiendo él del muy noble linaje 
de los Condes de Aquino. 

Brilla del pecho del sabio domínico, en Jugar de un pectoral, la 
imagen de la divina Sabiduría, u refulgente! disco solar. Amigo, pero 
a la vez antagonista filosófico de S. Buenaventura, rec:ibió al mismo 
tiempo que éste, el magisterio de la Universidad de París, habiendo di
sertado sdbre el tema q¡ue leemos en el cuadro: "Rigans montes de 
superioribus; de fructu operurn tuomm satiabitur err,a". - Tú riegas 
los montes con las aguas que envías de lo alto. Co1mas ,la tierra de 
frutos que tú haces nacer. Salm. 103, 13. 

Abierto sobre un atril se halla la obra máxima de su vida, la Su
ma contra Gentiles ("Summa totius Theologiae in qua quidquid in uni
versiis Bibliis continetur": La suma de toda 1a Teología en la que está 
contenida toda palabra que existe en la Biblia entera). Rechazó Sto. 
Tomás honores eclesiásticos, que le fueron ofrecidos como un arzobis
pado (véase las ínfulas en la mesa a sus espaldas); un angelito trata de 
fijar en la cabeza del santo una birreta cardenalicia. ¿ Cuál era el pro
pio premio, que se esperaba en recompensa de su esfuerzo gigante 
de componer una enciclopedia filosófico-teolÓgica:?. La respuesta nos la 
da el diálogo que sostiene con el Crucifijo. "Bene scrips'isti de me, 
Thomas; tuam mercedem accipies/' le dice Cristo. "Non aliam nisi te, 
Domine". Contesta Tomás. (Bien escribiste de mí, Tomás, recibirás tu 
recompensa. No otra, sino a tí mismo, Señor). 
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4a-: 
S. MAGDALENA DE PAZZIS PASI NON MORI 

(Santa Magdalena dei Pazzi - Sufrir, no morir) 

La santa, descendiendo de la ndble familia florentina dei Pazzi 
(escudo ficticio de la 'Casa en el estante de libros), era célebre por sus 
revelaciones, que en realidad nunca las escribía ella misma, sino que 
las dictaba, obedeciendo al mandado de sus autoridades monásticas. 
Sus presagios y sus visiones, que tratan sobre todo acerca de la Eu
caristía ("Et verbum caro factum est" - Y el Verbo fué hecho Carne) 
forman una obra de carácter sorprendente en la literatura mística cris
tiana. 

4b-: 
S. THERESIA A JESV AVT PATI AVT MORI 

(Santa Teres de Jesús - Sufrir o morir) 
\. 

Un escudo ficticio indica el antiguo linaje de la gran monja de 
A vrla, que en un arrebato de su alma de fuego exclama: "Iesu cor 
meum" - Jesús, Corazón mío, - para luego poner en movimiento su 
pluma ágil, que no solamente obras de valor místico, sino de belleza 
clásica regalara a la Literatura Castellana. Su mentalidad infatigable a 
la que no asustaban los obstácul9s, no tole ~ba las cosas imperfectas, ni 
las medidas a medias. Su alma de grand-es moiciones anhelaba el to
do entero; de ahí la palabra: " scendam in palman et a.pprehendam 
fructus eius." Cant. 7, 8 - Subiré a este palmero y cogeré sus fru
tos. ¿ Y cuál es el fruto a que aspira? "Certamen forte Sapienti'ae" -
El certamen fuerte de la Sabiduría. 

(Nota: no hay completa seguridad ni acerca del texto ni acerca del 
contenido de esta última línea, escrita sobre el borde de la mesa). 

Sa-: 
S. Ta CATARINA DE BOLONTA, RELIGIOSA DEL ORDEN DE 

S. FRANCISCO 

- Noticia! biográfica dentro del cuadro -

S. ta/ Catha / rina de Bolonia, Religi / osa del Orden de S.ta Cla
ra / murio el dia 9 .de Marso / de 1463 Cuio Cuerpo es / todo entero 
Canonisada / por Clemente XI año de Ir12. 
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La que antes de ingresar a la comunidad de las Clarisas francisca
nas, era dama de corte de Margarita d'Este, se convirtió no solamente 
en monja ejemplar, sino en abadesa y autora de varios escritos místi
cos. A más de la cruz en su pecho, que traduce su alto rango monás
tico, lleva una medalla con la Asunción; y sujetado en el estante de 
libros vemos un pequeño lienzo con el retrato de W1 crucifijo - pues 
la santa había ejercido también la pintura y fué famosa por sus minia
turas. Leyenda que cubre en parte la corona: "Gloria eíus in te vide
bitur" -- Y en ti se dejará ver su gloria. lsaJ:a:s 60.2. 

Sb-: 

SANTA CATALINA DE SENA DEL ORDEN DE PREDICADORES 

El cuadro que no ofrece ninguna noticia informativa, nos demuestra 
por una mancha negra aún existente, la magnitud del daño que debe 
haber sufrido anteriormente. 

La figura de esta santa, - carácter decidido en un cuerpo frágil -
era de transcendental importancia en s época. Entre los corresponsales 
de su epistolario figuran papas, cardenales, príncipes. El cuadro nada 
de eso da a conocer, sólo ense~ a 1 ambiente sencillo de la celclia 
de una esposa de Cristo: la mesa con un crucifijo, una candela encen
dida, el tintero junto a cuadernos gruesos de puntes, el lirio, flor de 
la castidad, la campana; del o ro lado un estante de libros, la calavera, 
las disciplinas. Catalina recibió los estigmas de Cristo. [Ja corona de 
espinas que le viene ofrecida por un ángel, simboliza las torturas físicas 
a las que estaba sujeta durante toda su vida, pero sobre las que su po
deroso ánimo triunfó. 

6a-: 

S. TA ERIGIDA, RELIGIOSA DEL ORDEN DE SAN BENITO ABAD 

La santa, por cuyas venas corrió dos veces sangre real, de parte 
del padre como de la madre, conoció la vida desde sus múltiples 
facetas: en el brillo de la corte del rey sueco Mag¡nJO Brikson, en el 
matrimonio, durante el cual regaló a su esposo ocho hijos, en ffi.ls 
obras de caridad, las que la pusieron en contacto con la parte más mi
serable del pueblo, en los peregrinaieis, viajes por cierto trabajosos 
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y peligTosos en este tiempo y finalmente cuando muno su esposo. 
Tomó hábito y fundando varios órdenes, pasó casi todo el resto de su 
vida en Roma. Consérvase en San Paolo fuori le Mure el crucifijo que 
- según la tradición - le habló. Sus Revelociones sobre la Pasión de 
Cristo, habiéndose tI'aducidas al latín por su confesor, impresionaron 
al mundo de entonces. La leyenda dentro del cuadro representa un tro
cito sacado de ellas. (Por su mal estado de conservación no se repro
duce sino la porte indubitable del párrafo}: 

"I en lib. cap. 70 Et pedes finaliter ad foramina sua distenduntur 
cancellatique ... •et duobus clavis ad crucis stipitem per solidum ... con
figun tur.". 

TRAD.: Y finalmente son estirados los pies hasta los correspondien
tes agujeros y ... con dos clavos son sujetados al palo de la cruz ... por 
carne viva. 

' ~ 6b-: 

S. GERTRUDIS MAGNA, ABBATISSA O. S. B. 

(l;a gran San Gertmdis, Abadesa del Orden de S. Benito) 

El pintor - y no solamente él - confundió ai la santa germana, que 
nunca había sido a!!Jadesa, con otras monjas de ese nombre y de ver
dadero rango de abadesas. Si e tonces la 1 ·aves, la campana para con
vocar a la comunidad monacal, el báculo, deben su apariencia en el 
cuadro a un error del a.rtista, no puede decirse lo mismo acerca de Jos 
anillos en la mesa, símbolo de los desponsorios. Tres ángeles tienden 
hacia ella un ciborio eucarístico, del que parte la leyenda: "Des
ponsabo" - Me desposaré, alusión a la unión mística de la Santa con 
Cristo. Constituían los temas predilectos de Gertrudis la santa humani
dad de Cristo y la Eucaristía. El título de una de sus varias obras (,in
troducidas al español por el monje benedictino Leandro de Granada) 
figura en el cuadro "Legatus Divine Pietatis" - Herencia de la Piedad 
divina. 
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