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corar la plaza de Bibarrambla en las fiestas del Cor-
pus y despu6s fueron _devueltos d su Lugar sin moldu-
ras y mds , estropeados

Los dos prim eros que se encuentran al entrar desde
la porteria, representan mdrtires y obispos cartujos
en figuras de medio cuerpo; despues hay otros tres
grandes de Cohn, con Los funerales de Raimundo
Diocres, el sumo de S. Hugo, en malis imo estado d e

- conservacidn, y S . Bruno y companeros presentdnda
se al santo Obispo. Entre ellos se abren cuatro capi-

1litas, que tuv i eron cuadros del mismo 1ego : en una
existe hoy un Ecce Homo de barro cocido, hermosa
escultura d e cardcter ital iano del siglo XVI, y en la
ultima una Virgen, del XVII . Continuando la enume-
raci6n de Los cuadros, encoritramos : S. Hugo en dgta-

~ sis, revelacibn del papa .Victor III, S . Bruno rehusan-
j do la mitra que le ofr ece Urbano II, y enfermos be-

~ biendo el agua que brota del sepulcro del Santo, obra s
de Carducho ; mArtires cartujos en Inglaterra, . de Co -
tin, horriblemente repintado; cartujos ahorcados en
la misma pers ecuci6n, de Carducho ; uno pequefto

>> . Con el santo Ro stro, y otro con dos mdrtires cartujos,
de Cohn. Luego se hallan tres pequeflos paisajes del
mismo artista, . que representan asuntos de la vida
de S. Bruno, y dos grandest el primero de Carducho,
donde se figuran varios cartujos asesinados en Viena
por Los turcos, y el otro de Cotfin, : con martirios en
Inglaterra . A est0s siguen uno pequeno de Cohn con
mdrtires y dos pasajes de la vida d e l P. Juan Fort,
obras de Carducho, como el no menos be llo de Juan II ,

. : -- senor del Definado, que sale al eiicuentro de su padre ;
~; . por ,ultimo, de Los cinco . restantes, dos son de Cot dn,

que representan monj es en . la torre de Londres y
otros interrogados por un juez, y tres de Carducho
figurartdo cartujos llevados al suplicio y asesinados
por Los hugonotes .

En el testero ultimamente recorrido se _ abre la
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piterta del Refec3torio , habitacion de gran tama-
no, con bbvedas de aristones ojivales y arcos de rne-
dio panto; en sit testero destaca una Cruz hecha por
Cohn, muy celebrada del vulgo, debajo de la cual
estaba el gran lienzo de la Cena pintado por 61 mismo
en 1618, que se conserva en el Museo . Comenz6se d
edificar` esta parte en 1531, quedando cubierta la bo-
dega que hay y-debajo y levantadas las paredes hasta
la mitad de las ventanas en 1550 . .

En comunicaciCn con el refectorio, se encuentra l
a salade Pyofundis b capilla de los Apbstoles ,

donde llama la atencidn un retablo pintado por Cotdn
alclaro-oscuro con un cuadro de los santos Pedro .y

siPablo, donde el autos firmb en la espada asi : IOANNE S
FECIT .

Esta capilla y las habitaciones que la siguen, desti
nadas A noviciado de legos, fueron anadidas en 1600 .

hasta enlazar con el Capitulo de frailer , que

ocupa el dngulo de SE.-Aunque pequefto este depar-
tamento es de lo mejor de estilo ojival que tenemos
en Granada y fue labrado de . 1 517 d 1519 po r e l lego'

Fr. Alonso de Ledesma, primer arquitecto de este

monasterio . Las bbvedas son de- rica cruceria y to -
mfis singular es el apeo de los arcos por medio de ha-
ces de columnitas que se reducen d una sola muy del- .

gadayvienen imorir en pequefla mensula ; fi, bastante

altura del suelo ; 1as`ventanas son de medio punto con
columnitas y nervios ojivales, asi como el arco painel

de la entrada . En su frente quedan rastros del retablo
pintado que lo decoraba, semejante al de la otra ca- }
pilla .

La ultima dependencia de este claustro es la sale
Capitular do monj es, construida de 1565A 1567
y bendita por el arzobispo D . Pedro Guerrero. La
puertatiene hojas de madera, notables porsu preciosa
labor y clavos de bronce, obra del Lego Fr. Juan Ma-

como las demos del claustro . La boveda de 1a
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sala es de cruceria con cierta reminiscencia gotica
la del testero forma tres cascos con artesones cua-
drados y pechinas adornadas al romano ; ya -no exist

e el retablo, al cual pertenecian tres pinturas, que hay
en el M, asi como otras cinco de las que bubo en
lay paredes, today ellas de Cotdn .

Por entre las dos salas Capitulares se pasa d una
huerta, solar de la parte arruinada on 1842,d cuya sa-
lida hay una portadita del siglo XVI. Alli se extendia
un patio de 53 metros de lado, con arrayanes, palme-
xas sauces y cipreses, en torno del cual habia un
claustro con setenta y seis arcos encima de columnas
dbricas estriadas de buena traza y pedestales enla-
zados con antepechos . Se comenzb d labrar en 1571, y
en 1754 se sustituy eron sus techumbres de vigas y
azulejos poi bbvedas de peso, para lo cual vino el
maestro mayor de la Catedral de Jaen D. Alonso Lla=,
nos y Palma; en los Anguios habia cuadros con asun-
tos de la Pasi6n, pintados por Sanchez Cotfi .n en los
ultimos digs de su vida, los cuales se conservan en el
Museo. La nave meridional del patio era de lo mks
antigun y contenia lay celdas de los monjes, cuyas
ruinas subsisten, y hacia poniente cons6rvase la casa
prioral, con galerias de arcos semicirculares y esbel-
tas columnas dbricas de estilo plateresco, aclornando
sus techos bovedillas de yeso con labores b azulejos
policromos en Lugar de tablas . Fsta casa es de pro-
piedad particular ; hay en ella un interesante piano del
monasrerio, pintado en el siglo XVII, y en Los delei-
tosos jardines que la rodean quedan muchos frag-
mentos del derruido claustro . A la parte occidental de
Este existieron Las celdas primitivas, hechas pot fray
Aloriso de Ledesma.

Circunda el monasterio la egtensisima finca llama
da Cercado alto de Cartuja, duya inmensa tapia dicen
fue construida en 1805 Para dar trabajo fi, Las ham=
brientas turbas; estdsembrada de olivos; vina y horta=
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lizas, y alli parece que hubo un cementerio romano ,

Begun los machos restos . de tejas planas y vasijas que - _ t9

se encuentran y la pequefta insc ripcidn sepulcral de

una Emilia Rbmula, de 22 anos . Respecto d su estado

en tiempo de los drabes vase to que de este sitio es-

cribe nuestro distinguido amigo D. Francisco J . Si-

monet : "El viajero Ibn Bathutha, que visitG. a Granada

por los anon de 1360, dice que Ain Addamai . era uno

de los parajes m ds encantadores de aquellos contor-
nos, y aun de todo el orbe, siendo un monte amenisi-
mamente cubierto de huertas : y verjeles . Ibn Aljathib
dice que este Lugar de recreo estaba cerca del monte ;-.

de Alfajrxr, hop Alfacay, y era un paraje delicioso

con suavisimo y templado ambiente, huertos placen-

teros, floridos jardines, aquas dulces y copiosas, sun
tuosos aposentos, numerosos alminares y casas de
sblida construccibn, plantios de yerbas arom dticas y

otras delicias . Tambien copia machos versos que

aquellas bellezas inspiraron d Los poetas drabes . Luis

del Mfi. rmol y otros escritores cristianos hacen men-
cibn y elogios , de este sitio de placer con el nombre de
dos CcErnaenes de Ainadamar, y advierte aquel autor

que es voz corrompida, pues Los Moriscos de su tiem-

po llamaban aquel pago Ainadama, que quiere decir

Fuente de Ldgrimas . A flade que estos cdrmenes ocu-
paban legua y . media^ por la ladera de la Sierra del
Albaicin, que miry hacia la Vega, llegando hasta cer-
ca de Los muros de la Ciudad, y que alli en tiempo de
Morns, iban Los ciudadanos dados al regalo pars pa-
sar Los tres meses del afio llamados la azir;que Begun

Q significa la primavera,, .
Aun quedan indicios de estos cdrmenes en Los rnu-

chos fragmentos de v as ijas Arabes que se encuentran
y en varias ,-albercas Para riego, principalmente` la

que se conserva destrozada en to mfi .s alto, con grue-

sas paredes de argamasa y estribos Como torres ; so-

bre uno de ellos construy6se A principios de este siglo
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un mirador On forma de templete, y On verdad que
Bien lo merece eLsitio , por sus bellisimas vistas sobre
la Ciudad y vega.

poca distancia de este paraje hacia norte, y pre-
cisamente en el dngulo del cercado, encu6ntraseelterreno llamado Cart ,uja; vieja ; por haber lido

~, - alli la primera y abandonada fundacibn que se refiri6 ;
del edificio trazado por Ledesma, subsisten varias
paredes y cimientos, arcos, arranques .de : bdvedas y
otros restos. Actualmente se construye dentro del
Cercado un extenso edificio para Noviciado de la

$' Compania de Jesus .
r G t - Mis arriba exti6ndese la meseta llamada Golilla'~ ' de Ca.rtuja y Panderete de las Brujas, al parecer

cortada intencionalmente On sentido vertical por occi-
dente y,sur ; sobree l la se alza un montecillo, de ori-
gen artificial d juzgar por su forma y disposici6n del
terreno, que tal vez sea un tumulo c6ltico ; todavia
no ha sido explorado, mas dicen las gentes de aquellas
ct;rcanias que en su interior hay_una habitacibn co n3i poyos para sentarse . Por aqui pasa la acequia tieAinadaxna, que naciendo por enciina de Alfacar
-abastece los barrios del Albaicin y Alcazaba .

En llegando de retorno al Triunfo encudn'Lrase cer-
ca del Hospital Real la nueva plaza de Toros ,
hecha en 1879 y reconstruida despuds en su paste alta .
Algo mas lejos estuvo la antigua, que pereci6 en un
incendio, y fue levantada por la Maestranza On 1 768 ._F.gconveixto do Capuchinora : HAllase aqui
prCximo, convertido en corral de vecindad ; se fund6

# en 1615 bajo la advocacibn de S . Juan Bautista, y junto
yj A 61 habia otra Casa de la misma Orden, Ilamada la pe-

quena, que sirvi6 de noviciado y despu6s para Casa de
estudios . El edificio carece de interds artistico ; enla an-
tigua huerta existe una grande alberca y cerca de ella
estuvo la referida torre del Camino de Jaen .

Al final de la calle Ancha de Capseuchinos exti6nde

~. .
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un 11ano denomiiiada Eras del Cristo, por la an--,,,
tigua cruz que alli subsiste entre los caminos de Jain
y Pulianas ; junto a ella es td la ermta de S. Isi

dro, erigida para que los vecinos pobres de los ba-
rrios cercanos pudiesen asistir en ella A la mica y
bendecida en-1651 .La imagen de Sta. Maria de la Ca-
beza se hizo en 1754,y no es male"escultura ; tambiem
hay un cuadro graride de la Concepci6n, al parecer
de Atanasio Socanegra .

Cruz. Slanzsa. A un lado de la calle Real de
S. Ldzaro se ve esta sencilla cruz de mdrmol_blanco,
que ya existia a comieiizos del siglo XVII . Cerca de
ella solian recibirse por la Ciudad los cuerpos reales
que se traian a sepultar en la Real Capilla ; pero no
es cierto que aqui se descubriera el cadaver de la Em-
peratriz, pues en una relacidn contempordnea ; perte-
neciente a la biblioteca del Duque de Gor, consta que
tal ceremonia se efectu6 en la cripta de la Capilla, y
to mismo se consigna en el acta oficial que el Sr . Va-
lladar ha publicado, copidndola segun dice del archivo
Municipal . A mano derecha esta la erm ta de san

Juan de I:otran , fundada por, voto del arzobispo

Fr. Alonso Bernardo de los Rios en honor de S . Juan

Bautista, en 1692. No es muy pequena, Pero mal tra
zada y con p6simo adorno contiene dos cuadros de
Juan de Sevilla, que representan el Angel Custodio
y S. Liborio; otro de la Sacra Familia, de escuela gra-
nadina y fragmentos de una silleria de l siglo XVI.

Enfrente estd la estacibn del ferrocarril, y prosi
guiendo adelante, sobre la carretera . de Malaga, se

halla el
Hospital de S. LAzaro. Lo fundaron los

Reyes Cat6licos pare curer leprosos ;en 1498 se. hacia',

case par a ello en este mismo sitio, mas Apoco hubo
de trasladarse fuera de la puerta Real, haste que en
1514 volvid a su primitivo asiento; instalandose desde
entonces en la que dejaban la case de los inocentes b
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locos . Sobre la puerta del edi ficio Mese el siguienteepigrafe : "Esta capilla mandb fazes. Alonso Gallego
y acab6se ano mill ccccxcvn,, . Tenia la ermita una
pequefla nave y su capilla con arco apuntado y bove-
da de cruceria; que forma paste de la iglesia actual .Psta consta de otra nave al go mks moderns con za-patas . talladas en las cabezas de sus vigas; entre lasimdgenes hay un pequeno S. L A zaro, Sta . Ana y elSenor atado d la columna, del sig lo XVI. El edi ficiot iene tres patios : el c entral del siglo XVIII y los otrosdel ant erior con arcos y pil astras de ladri llo. Por des-gracia es crecido el numero de enfermos de ambos

sexos que aquf se albergan; atiende d su sosten imien=;~ . tala Diputaci6n provincial y hdllase asistido por Hi-jas de la Caridad .
Volviendo otra vez hasta cerca del Triunfo, por lasegunda calle d la derecha , lldgase a la Puente

Nueva, cuyas aguas de singular pureza son muy
recomefidadas para ciertos padecimientos ; nacen de-Tajo d e l Triunfo, como otros manantiales de que sesurten las cases d e este barrio . El encaflamiento parela fuente se hizo en 1556 y la primera de sus piles Ilevala fecha de 1616; anteriormente estaba en un hoyo, co-mo se ve . en el piano de Vico .

Entrando por la cane de S . Juan de Dios, en la pri•
mesa adyacente 4 mano izquierda existe el
$eaterio del Santfsimo : En 1725 fug roba-da la iglesia del Carmen de Alhama, sustrayendo el

copbn con Sagradas Formes, que • los malhechoresescondieron en la case que hab ia entonces en este
sitio ; descubierto el robo, se hallaron incorruptas las
Formes, como asi se cons erva ri en varias Iglesias, yen memoria del caso se fund6 este beaterio en 1771
}sera ensehanza de ni fias pobres.

I3ospital de S.. Rafael Muy necesario era
el establecimiento en Granada de una case donde los
Winos se curasen con entera separacibn de los adul-
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tos, y esta fundacion debese d los Hermanos Hospi=
talarios de S. Juan de D ios, establecidos en ester ciu-
dad nueyainente desde 1872, fi, quienes encaraC> el ar-
zobispo de Buena memoria D . Bienvenido Monzon el
culto de la iglesia de su santo fundador, proporcio-
ndndoles una casita adjunta parer el nuevo hospital,
que ha sido reconstruida en Buenas condiciones .
Ig •lesia de S. Juan de Dios. En 1536 en-

traba en Granada un pobre portugues, que fue irri-
si6n de la plebe por algun tiempo y luego asombro
y edificacibn de todos por su vida Santa y ardentisi-
ma caridad; dedicbse especialmente 4 recoger y curar
d los pobres enfermos, parer lo cual alquil6 una casa
en la calle de Lucena-la del num . 34, reedificada en
nuestros dias--y d poco, siendo estrecha para los mu-
chos pobres que acudian a ella, comprb de jimosnas
otra en la calle de los Gomeres, donde tuvo 1 hospi-
tal hasta el tiempo de su gloriosa muerte . Aquel hu-
mildisimo Juan de Dios habia sido ensalzado sobre
los grandes de la tierra, que rendian tributo d su san-
tidad y le ayudaban con incesantes limosnas ; tampoco
le faltaron companeros y discipulos, que d su muerte
continuaron su benefica fundacikn, multiplicaron log
hospitales y vino asi d formarse la Orden de los Hos-
pitalarios, aprobada por S . Pio V en 1571. A los dos
adios de muerto el santo (1552), incorporbse su ;hospi-
tal al que tenian desde 15201os monjes jerbnimos en
el local que habia sido primer-asiento de su monas-
terio; por algun tiempo estuvo administrado por los
monjes como patronos y fundadores ; mas despu6s
quedaron los Hospitalarios en completer posesibn del
edificio y sus bienes d consecuencia de un pleito .
Creci6 el hospita l por grandes limosnas en los siglos
sucesivos, Basta que en la extinci6n de las 6rdenes
religiosas fug comprendida la que lo, dirigia ; desde
entonces pertenece d la Diputaci6n provincial y se
halla asistido por Hijas de S. Vicente de Paul .

23
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Ya Juan de Dios era contado entre los santos, cuan-
do el general d e su Orden, Alonso de Jesup Ortega ,
promovi6la edi ficaci6n de nueva iglesia unida d este

.`, hospital, donde exponer d la, veneracibn las reliquia s
del santo; allegb d este fin grandisimas limosnas, co-
menz6se esplendidamente la obra en 1737 y se dedicb
el templo, ya terminado , en 27 de octubre de 1759 . Su
riquisima fachada de mdrmol de Elvira tiene dos

ti - cuerpos, de 6rdenes corintio y compuesto respectiva-
mente; entre las columnas del inferior se ven estatuas
de S . . Rafael y S . Gabriel, obras de Ramiro Ponce de
Ledn, asi Como la del santo que hay en medio de l
cuerpo alto ; de Agustin Vera son los relieves latera-
les de S . Ildefonso y Sta . Bdrbara, y de Miguel Pere -
da el de Dios Padre ; hay tambi 6n inscripciones relati-
vas A la edificacidn del templo, y las hojas de la puerta
sonde caoba con adornos tallados y rico molduraje .
A uno y otro lado dIzanse las torres de piedra franca
con caprichosa arquitectura, que rematan en e leva-
dos chapit e les cubiertos de pizarra .

El interior de la iglesia corresponde d la fachada
por su riqueza y le supera en mal gusto ; por todas
panes no seven sino tallas, Oro, pinturas, mfi.rmoles,
estatuas y espejos amontonados sin arts y producien -
do antes ofuscacibn que suntuosidad . Su planta es
una cruz con cuatro arcos d los lados de la nave, que
sirven de capillas, coro sobre su parts inferior y va-
rias tribunas en la misma nave y capilla principal. El
crucerotiene una copula asentada sobre un tambor
con malisimas estatuas de ApGstoles, obras de Vera,
como tambidn las de los machones . Al frente de la ca-
pilla mayor estd el retablo de madera dorada, de tan
singular rumbo, que la fantasia mfis delirante no al -
canzaria hoy fi, concebirlo; para tal monstruosidad
hobo concurso de tallistas, recayendo la eleccibn en
D. osd Francisco Gu errero, autor tambi6n de los
demds retablos, p~Zlpito, cancel y silleria del coro ; las
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esculturas que lo adornan, correspondientes d lo de-
mds, son hechura de Sanchez Sarabia p en el Centro
se abre un gran arco que da vista al camarin . En las
paredes laterales del presbiterio hay hermosos lien-
zos del c6 lebre Conrado Giaquinto, que representan
la aparici6n de la Virgen d S . Juan de Dios y su muer-
te, y ante las gradas del altar se ve la sepultura del
P. Ortega, d quien se debe tanta magnificencia, que
si no se aprecia hoy en lo que vali6, culpa fug de aque-
lla desventurada 6poca.

Los retablos del crucero tienen estatuas de S . Juan ;
de Dios y S . Rafael, labradas por Bernardo de Mora,
discipulo de Cano, y suya es tambi 6n la' preciosa Vir-
gen

: . '
Nifia que est A debajo del S . Rafael . En , el otro re-

tablo vese una cabeza del Bautista, primorosa escul-
tura italiana, regalo del cardenal Molina al P . Ortega ;
las figuras de S . Sebastifin y S . Roque son de princi -
pios del siglo XVII y el Si Juan Nepomuceno de don
Martin de Santisteban, de quien parecen tambien las
otras imfi .genes de Stos . Padres .

Hay en los costados del crucero buenos lienzos de
Carlos Maratta : en 'el uno aparece S . Juan de Dios
recibiendo al Nino que le ofrece la Virgen, del coal
hemos visto una reproduccidn en la iglesia de S . Juan
Calibita en Roma, y el otro representa la subida al
cielo del Santo . Por Sanchez Sarabia est.An pintadas
las b6vedas de la iglesia, donde se figuran la Asun-
ci6n, pasajes de la vida del titular, etc ., y los santos,
virtudes, dngeles y adornos de las paredes, salvo los,
arcos de las capillas que son obra de Tom ds Ferrer. '.

La b6veda de la sacristia fug pintada al dleo , pp r,
Sarabia; los cuadros que representan la Concepci6n
adoracidn de los Pastores, huida d Egipto y sags-
da Familia con Sto . Domingo son de Atanasio y .tain
bin parece suyo el S. Bartolom 6 .

Conduce al camarin una escalerita, cuyo pasamano
es de ricas maderas talladas, su 7,6calo.'de azulejos
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sevillanos con figuras y las bGvedas pintadas al fres-
co par Ferrer; entre los cuadros que adornan sus pa-
redes hay un retrato del Santo, copia del que esistia
en el hospital de Anton Martin en Madrid, un Calva-
rio de Lendinez y 'el retrato de Fr . Alonso Ortega,
hecho por Sarabia. Las paredes y bbvedas del ante-
camarin tienen igualmente pinturas y adornos de ta-

~j lla,vidndose medallones de bronce entre los m drmo-
les del zocalo ; el cuadro de la Piedad y el de S . Juan
de Dios asistido por la Virgen son de Lendinez y
Vargas respectivamente, y en los dngulos de la habi-
tacibn son de notar dos hermosos tibores japoneses .
El Camarin est d cubierto poruna copula y las pa

- cedes rellenas de dorados, tallas, espejos, mfi.rrnoles ,
repisas, cobrecillos de escuela italiana y relicarios
de varias formas ; .en medio se alza un sencillo taber-
nfi,culo, el coal hasta la invasidn francesa estuvo cu-
bierto de plata y tenia estatuitas de los Apbstoles 'ycuatro dngeles, ejecutadas en el mismo metal por
Bartolom6 Boroni, romano, en 1767 . La urea que con-10
tiene los restos de S . Juan de Dios y el pedestal en
que descansa son asimismo de plata y est dn cubier-
tos de adornos, figuritas y relieves, cincelados con
mal gusto por D: Miguel Guzmhn, vecino de Jaen;
aqui se conserva la cruz fi . que muri6 abrazado el
Santo. Detrds de esta venerable capilla hay otra, don-
de se guardan 1as reliquias del m drtir Feliciano, y al
lado opuesto del antecamarin estfi , el postcamarin, se-
mejante fi. aqu 6l en su ornato, pero mks sencillo ; aqui
hay un cuadro de S. Juan de Dios, de Vargas, otro que
representa un Crucifijo, del siglo XVII y los demfis
de Sarabia; tambidn son de notar unacarta aut6grafa
del Santo dirigida fi, la Duquesa de Sesa, al parecer

ry inddita, y la capacha de esparto con que solia pedir
limosn4. , La caja que hay en medio de la estancia,
guards ;: ricos ornamentos y un estandarte bordados
en Madrid .

~ ,` '
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Hospital de S. Juan de Dios . Su portad
a lahar ia probablemen te Cris t obal de Vilches y lleva la

fecha de 1 609; tiene cuatro'columnas doricas y e n sty
entablamento se lee: "Es t e, portada mandaron hater
Franc isco Diez y Ana de Covarrubias su niuger,; ; : en -
circa descuellan 'piramides y un encasamiento con la
imagen de l sarito arrod illado, cuya capacha y cayad

o se ven esculp i dos en el fronton , juntarnente con e'1 mo-
nograma de Jesus y ]a sabia exclamac io ii del Santo
cuando ped ia limosna: "tQuien haze Bien para s i mi s--
mo!„ Este fue e l primitivo emblema . de la Orden IIos
pitalaria; y segun sus es tatutos llevaban los fi•ailes
una capacha y un cayado, po i lo cua l les llamaban on
e l s iglo XVI heymanos de la capacha de Juan de Dios .

La portada correspond ia d la igles ia primitiva , quo ^(~~
fue de los jerdnimos, conservandose todavia su rica
techumbre de artesones cuadrados con adornos de l
Renacimiento . El pat io pr incipal, acaba do por Cr isto-
bal de V ilches on 1 622, es grande con arcos d e piedra
sostenidos por columnas doricas ; la cenefa de azu le -
jos valencianos contiene la t an repeticla y piadosa sii-
plica del P . Or tega, que tambien se lee en e l camarin:
"El que cos te6 es ta obra pide le encomien d en d Dios,, ;
encima se ven treinta cuadros con asuntos de la vida
del santo fundador ; pintados por D . Diego Sanche

z Sarabia,de escaso merito y destrozados por efecto
del so1 -y de las res tauraciones .

La escalera t ime un hermoso al farje de lazo mude-
jar ricamenfe p intado y dorado ; lagrade ria rehizose
con gran lujo bajo la direction do D . Josh de l3ad'a .
e l cual habria trazado probablemente la facha da de
la iglesia, y los cuadros de s u s Paredes es tan des t ro-
zados p or las goteras` uno de e llos es de Juan de Se-
villa y re presenta el mart irio de varios hermanos de•
l a orden ; e l drbo l hia torico de la misma p intbla Juan .
de Medina y e l de S . Juan' de Dios v isi t ado por el arzo -
b ispo, Guerrero, Francisco de Vargas .
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En los corredores se ven retratos de venerables,
maltratados y restauradisimos, y .el oratorio tiene
un pequefio retablo con la imagen de S . Juan de Dios,
obra . de. Diego de Mora .

El segundo patio es del siglo XVIII con pilastras y
adornos pintados . .

F'acultad dg 1Vledoina. Esta situado el edi-
ficio fi, espaldas del hospital; se comenzb d construir
en 1883 con proyecto y direccibn de D . Juan Monse-
rrat y terminbse d los ties adios . Consta de tres pisos
en los que se hal lan distribuidos gabinetes, anfiteatro,
clases, laboratorios, museos; bibliotecas, etc., y debese .
su erecciGn A la iniciativa y celo extraordinario del
rector de esta Universidad D .- Santiago Lopez Ar-
giieta, ya difunto .

Monasterio e iglesia de S . JorcSnimo .
4 Lo fundaron en 14921os Reyes Catblicos, devotisimos

de la Orden jer6nima, bajo la advocacibn de Sta . Ca-
talina, en la Ciudad de Santafe, mas habia quedado
aquel sitio tan inmundo con la estada del ejercito
Castellano, que a poco hubieron de trasladarse d la
capital, cambiando su titulo por .el de la Concepcion
de Ntra. Sra. Sta . Maria; en el ano inmediato los funda=
doves cedieron la Casa y huerta del Nublo, que habia
pertenecido d los Reyes de Granada, para el edificio,
y en el siguiente lo dotaron con rentas y ciertas fin-
cas quehabian comprado d las Reinas morns, demodo
que en 1496 se comenzb d edificar en el sitio del hos-
pital de S. Juan dc Dios, que se decia la A lmoraba.
En 1500 concedieronlos Reyes para la obra todo el
ladrillo y piedra del'onsario lindante con la puerta de
Elvira, y cuatro aftos despu6s acordaron Para mejo-
rar el monasterio, trasladarlo A la Casa de Darahen-
mordi, que era cerca de donde d la sazbn se hallaba ,

~ y la poseia de por vida D .a Isabel Rebollo, viuda del
1 do.Calderdn, alcalde y Corregidor que fug de Gra-
nada. Esta finca debio de haber pertenecido al rey
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Boabdil, pues consta en • una Carta contempordnea, -
que en 1491, estando dicho Rey en una huerta, promo-
v iose un tumulto y fue el pueblo d las eras de Aben-

d pedir guerra d todo trance contra los Cris-mordi
tianos .

En efecto los monj es tomaron posesibn del sitio con
su Casa, huerta, molino de aceite, etc ., y procedibse ;~
acopiar materiales para el edificio, cuya obra no se
emprendib en el afio siguiente por escasez de dinero
y aguardarse d ciertos religiosos y otras personas,
quiz ds arquitectos, qu e sefialasen por donde se habia

de comenzar. Llevose con rapidez la obra y en 1519
se acabb el claustro grande, d donde se trasladaron
Los morijes en 1521 desde el Lugar primitive . En 1513
ya estaba comenzada la iglesia, pues vendieron una
de sus capillas, pero consta que d Los . seis adios iban
poco mks de abiertos Los cimientos y que su primera
piedra la colocb en 5 de noviembre el Obispo de Mon-
do fiedo ; llegaba su construccibn en 1523 al cerramiento
de Las capillas hornacinas, cuando D . a Maria Man-
rique, viuda del Gran Capitdn y duquesa de Terra

- pidib su capilla mayor d Carlos V, Para ente-.
rramiento del ilustre Caudillo, de ella y de su descen-

dencia, obligdndose d terminar su edificaci6n y fi ,
adornarla con retablo, reja y tumulos de m drmol, lo

cual otorgado ; se puso ft Los dos anos en prActica, lla-

mando Para dirigir .la obra d Diego Siloee, el me jor

argixitecto de Espana d la sazGn. Murib la Duques a

en 1527 dejando dispuesto . terminarla capilla .y dotarla .. `

espl6ndidamente, cuya obra parece termin6 Siloee

en 1547, y cinco adios m fts tarde trasladbse d ella desde

el convento de S . Francisco el cuerpo del hdroe, ro-
deado de Las muchisimas banderas y estandartes que
habia rendido con su valor y pericia . Quedaba per

completar el decorado, y el Duque de Sesa, nieto del
Gran Capit dn, obtuvo de Felipe II, en 1568, la cesibn

al monasterio del cortijo de Ansola, perteneciente A



,, - -364

su mayorazgo, para satisfacer dicha renta, obligdn-
dose los monjes d costear el refablo, reja, solerfa y
los sepulcros de Gonzalo de Cordoba y su esposa en
medio del .crucero, con sus bultos c imdgenes gacen-
te5, que no llegaron d labrarse. Despuds fuse enri-
queciendo mfis y mds el edificio, hasta que la invasion
napole6nica vino d cebar en 61 su codicia y safla ; ex
pulsados d poco log monjes definitivamente, el mo-
nasterio fug convertido en cuartel de caballeria, y la
iglesia, destinada d ayuda de parroquia, permanece
en abandono, no obstante haber sido declarada mo-
numento nacional .

Lo primero que se echa de ver al acercarse d la
iglesia es la majestuosa capilla mayor de forma
semi-octogonal y los salientes estribos de sus b6ve-
das, en lo cual bien se deja ver que el mismo genio de
nuestra Catedral produjo este edificio . En medio del
dbside campeaun tablero con esta inscripcion : Gonsa-
lo Ferdinando aCordoba magno hispanoyuan duci
gallovuzn ac turcarum teyro r i ;; ; sosti6nenlo gran-
des figuras de mujer, probablemente de mano de Si-
loee, con los r6tulos : Fortitudo-Industria ; A log la-
dos hay medallones con bustos, y mks abajo y en los
Brazos del crucero, escudos de armas del Gran Capi-
tAn y su esposa, con guerreros vestidos A la romana
6 angelotes sosteni6ndolos . Sobre la cornisa se pro-
yectaron remates de piedra, que . la hubieran embe-
llecido, y encima sobresalen las paredes del cimborio
con pilastras y cubos en los dngulos,!ventanas redon-
das y arqueadas y por coronacibn antepechos y pinfi .-culos.

En la parte Baja de los muros se observe 1a cons-
truccidn primitive, hecha con grandes trozos de pie-
dra de Elvira y Alfacar y angostas ventanas de arco
redondo: Las Paredes de la nave, que sobresalen por
encima de las capillas, descubren ricas ventanas en-
trecortadas por los fenecies de log arcos, que .rema-
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tan en elegantes candeleros, todo lo cual obstenta e l

carfi ,cter de las obras de Siloee . La pared del hastial 'p !

tiene una portada, anadida en 1590, de mdrmol, de El-
vira,con cuatro columnas dbricas ygran encasamien-

donde se ve una mala escultura de S . Jer6nimo ;
fueron sus autores Martin Diaz de Navarrete y Pedro
de Orea . Encima extiendese la decoraci6n de Siloee
con el escudo de los Reyes Cat6licos, sus in iciales ,
una suntuosa ventana y bichas hermosamente dise- II~

:ftadas, sobre las cuales se distinguen bustos de lo s

santos Pedro y Pablo, todo ello de esmeradisima eje-
cuci6n. III

A la derecha alz dbase la gran torre construida por
Siloee, aunque debib de acabarse despues de 1565, por-

quenoseladistingueenungra-
bado de esta fecha ; su mitad ~ .
superior fug demolida por los
franceses para construir con
sus materiales el puente Vey- III
de, desluciendo asi la unic a
obra beneficiosa quenos deja-
ron ; tenia ocho arcos para
campanas, ]as cuales estaban
arregladas d escala musical ,
y concluia con un antepecho :_
y chapitel, que se elevaba d
gran altura, Begun hemos po- :

FACHADA DE S. aERa ., IM o didoobservar enotrograbado
EN EL SIGLO XVII. antiguo .

El .interior de tan magni fica glesia asombra por su

hermosa y rica arquitectura, por las pinturas que cu-
bren paredes y bbvedas y por el bellisimo retablo ;

Pero sus capillas est dn desmanteladas y sin las rejas
platerescas que tuvieron, siendo mfi.s sensible aunla
falta de la que cerraba el crucero, hecha en 1601 por
Francisco de Aguilar ; recuerdos todos de los solda-

dos ~

.~

napole6nicos, que convirtieron el templo en gra-
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ntro . Su longitud es de 54'70 metros y su anchura de
22' 68, sin el espesor de los muros . La nave est . cu-
bierta por bbvedas de crucerfa con arcos semic i~rcu-
Tares, que descansan en esbeltas columnas de basas
d6ricas y simple filete por capitel ; la mitad posterior
hAIlase dividida en su altura por el coro, cuya b6veda
es del ' mismo estilo que las altar y mks adornada,
siendo de' notar en las enjutas de su arco las empresas
de los Reyes Catolicos. Todo esto es obra de Siloee
y no egtrane la traza ojival de los cerramientos, pues
el ilustre artista acostumbr6 usarlos con frecuencia,
cuando la escasez de recursos b las circunstancias los
hacian preferibles . Al encargarse 61 de proseguir la
obra solo estarian comenzados los pilares y hechas
las ocho capillas que entre ellos se abren, seis de las
cuales tienen arcos paineles y las otras apuntados,
peso todos de puro gusto ojival, comolas sencillas
b6dedas que las cubren .

4A.~ . - :Los muros estdn cubiertos con pinturas alfresco,
entre las cuales son denotar los cuadros de Jesu-cristo arrojando d los riiercaderes del templo y '$ . Pe-dro curando al tullido, d Jos lados de la puerta; los

1 , arcfingeles de las columnar, tribunas con fi ,ngeles ta-
fiendo y cantando, escenas de la Crucifi gi6n, los Pa-dres de la Iglesia latina cerca de las ventanas y gru-
pos de angelillos ocupando los claros de las bGvedas .
Estas pinturas y las restantes de la iglesia, salvo la'

s que se har dn notar, fueron hechas indudablemente
por Juan de Medina, cuya firma se lee en el crucero
con la fecha de 1723, y ademds en las bbvedas apare-cen estas otras: 1727, 1729 y 1735 . No obstante ser
tiempo de tanta decadencia, merecen'particulares
elogios su colorido y composicic5n, el buen gusto
de los adornos y la agradable disposici6n , del.con,-junto .

En las dos ultimas capillas hay una estatua de la
f . : Divina Pastora, ejecutada por D . Manuel Gonzalez
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p ara los Capuchinos,y el es tupendo grupo de la colo- _

cacibn en el sepulcro del cuerpo de Cristo, el cual ya- L

ce sobre una sdbana , que'sujetan Jose de Arimatea

y Nicodemo, y d etra s figuranse las tres Marias y san

Juan en expre s ivas y do lorosas actitudes . Los ro stros

de es te y de Jo se parecen in sp irados en el grupo de

Laoconte , la figura de :Nicodemo admira por su na-

turalidad, y es ta l la correccibn de l cuerpo de Crist

o yhermo sura de l conjunto, que sin embargo dehaber

en Granada esculturas tan egce le iltes, 6sta mer ece , .,

a nuestro entender, la preferencia:Atr ibuyola Ceara.

a Gaspar Becerra, Pero la ornamentaci cin de l Sepul-

cro, los, trajes de los piadosos varones y las t e l as pu-

ramente gbticas quo se imi tan con e l estofado, lo cual

tambienvemos en el re tablo de la Capilla Real, d ecla-

ran que se hizo hacia 1520, cu ando se acabo , ~l monas -

terio y s e vendieron las cap i llas de su clau s tro, d una

de las cuales pertenecio es ta obra . Quien la esculpio !

de seguro hab ia estudiado en Italia , y entre los poco s

artistas que por entonces habian venido y a de aquella

tierra, parecenos que bien pudo ser e l ignorado autor

aqu6 l Yedro Torrigiano, emulo de l gran Buonarroti,

quo precisamente fi. la sazbn trabajaba en Granada,

como ates tigua Vasari ; y anade verosimilitud fi, tal hi-

p6tes is el notar rasgos iguales y-par idad de m6rito

entre nuestro grupo y el celebrado S . Jeronimo de Se -

villa , obra de aqu e l valiente artifice . Las pinturas mu -

rales de ambas capillas so n obra de Martin dePineda .

La nav e del crucero y su capilla mayor es to edi-

ficado por la Duquesa, donde Siloee, libre de trabas ,

cambib de lleno el, estilo ojival, por el del Renaci- it

miento . Anchas pilastras estriadas con pedesta lesy ca-

piteles corintios apean el suntuoso entablamento en

las enjutas de los arcos qu e sostienen e l ciraboriohay

esta inscripcibn : "Temp. priori . in hoc regno dicat .

P.°e V.8 Na . Concep ,i a. MDXIX ,, x encima se abreri

cuatro claraboy as con satiros yg igazltes d sus lados,

. . .
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= y enlos dngulos, aprovechando lasd pechinas que re-ucen d base octogonal e l cerramiento, hay hornac i-Si as con figuras de los Evange l is t as sobre repisas so s -tenidas por anbeles, singular decoracibn muy digna., = de e logio ; mas no to es . tanto la bdveda ; formada pornei-vios y artesones con cabezas : Una de las yenta-nas, que se abren bajo de su arranque, obsten ta lafigura de S. Ambrosio pintada en los vidrios .
Los brazo s d e l

!+ _ crucerotienendsus
ex tremos dos reta-
blos talladosen pie-

♦ . dra , cada uric con
cuatro columnas y

~ ~ - cornisa ; ocupa la :
hornacina central
en ambos ,um gran
escudo de armas de
Jos i lustres consor-
tes, en Jos interco-
lumnios la tera les
hay figuras de gue-
rreros, y en lo al to
asientan dos virtu-
des, que son : Fe y

M1 Esperanza on el re-

PLANO DE LA IgLE$3A DE
tab l o d e l la do iz -

3 . JERONIilip, C1U1eTd O , y Fortale-za Y Jus ticia en el o tro . Debajo de agnel se hi zo unre tablo de es tuco en 1790, que tiene un frontal anti-guo de marmol con delicados adornos i ta lianos : Enlos a ltarespequenos hubo retablos pintados porPe d roRax is, a uno d e los cuales perteneceria la figurita d es . Jeronimo , y las trey grandes y adornadas yenta-nas, que I cada lado hay sobre la cornisa ; conservanparse de s us vidriei•as, eon escenas de la vi lla del Re-dentor; pintadas ta l vez por. Arnao de Vergara .
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Las hermosas bbvedas de piedra que cubren ambos f
Brazos se dividen en grandes artesones ocupados por

figuras en alto-relieve, que representan heroes y he-
roinas de la antigiiedad; cuyas dotes y haza fias se
comparan con las de Fernfi. ndez de Cordoba y su es-

posa ; d la izquierda aparecen Julio Cesar, Anibal,

Pompeyo, Marcelo, Marco Tulio, Homero, Mario y

EscipiCn ; y d la derecha Abigail, Judit, Debora, Es-
ther, Hersilia, Artemisa, Penelope y Alcestis, alter-

con cabezas, bichas, monstruos y otros capri-nando
chos, en los demos artesones .

Entre las pinturas morales son notables las que imi- .

tan tapices y representan el Nacimiento, adoracibn
de los Reyes, venida del Espiritu Santo y muerte de
la Virgen. Ante las pilastras se ven Buenos lienzos
con los Apbstoles, de escuela italiana .

El altar mayor se alza sobre una elevada escalina-
ta, y su colosal reta ,blo ocupa todo el dbside hasta
la b6veda; Como era costumbre en el siglo XVI, estd
dividido en varios cuerpos y compartimientos, donde
hay distribuidos estatuas y relieves . El sotabanco tie-
ne bajo-relieves con los Stos . Esteban y Lorenzo, san-

ta Maria Egipciaca, Constantino, S . Martin, Stos . Cos- -

me yDamian y dos santas . _ Encima se alza .el Banco
del primer cuerpo, cuyos pedestales obstentan figuri-
tas de santas martires, y los tableros sendos relieves
de los Evangelistas y Doctores, S . Bartolomd y san

Ildefonso . Dicho primer cuerpo tiene columnas d6ri-

cas estriadas ; su encasamiento central sirve de mani-
festador, d los lados aparecen figuras de los Stos . Pe-
dro y Pablo de tamano natural, Como todas las " res-

tantes; despu6s en cuatro relieves, el nacimiento de
Cristo, la adoraci6n de los Reyes, las Stas . Catalina

y, Bdrbara; y Sta. Margarita; finalmente entre las co-

lumnas de los extremos estdn S. Benito y S. Bernar-

do . Las columnas del Segundo cuerpo son jfinicas y
cubiertas de ornato en su tercio inferior; vese en el
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+ Centro la imagen de la Inmaculada con S. Joaquin ySta . Ana al pie, los Stos . Juan Bautista y Evangeli s ta

entre las columnas, re lieves de la Encarnacion y Pre-
sentacibn de l Nino; las Stas : Paula , y Eustoquia ySta :_Maria Magdalena, y d dos extremos estatuas .dea :EY Sto. Domingo y S . Francisco . Como el an terior es eltercer cuerpo, pero corintio y con la misma distribu-
cidn de e sculturas : en el centro S. Jer6nimo haciendo
penitencia, y d sus lados el Senor atado d la columns
y vestido de purpura ; los relieves contienen la Ora-

; ci6n d e l Huerto, el Prendimiento, la Crucifiaibn y laVirgen de las Angustias y las otras figuras son deS. Andres y Santiago . Sobre la parte central de este
cuerpo A lzase otro tambi6n corintio , con un Crucifijo
acompanado de la Virgen y S. Juan, relieves de l a
Ascension y venida d e l Espiritu Santo , estatuas de
la Prudencia y la Justicia, y d sus lados los .blasonesdel Gran Capitdn y de la Duquesa. 1VI ds arriba se le-vanta un fi, tico con el Padre Eterno, una figura de san
Justo, cuyo companero falta, y las otras dos virtudes
cardinales, vi6ndose las teologales por coronamiento
del retablo . Adem A s fuera de este y hacia su parte
baja est dn - dispuestas sobre mezquinas repisas las
figuras orantes de l Gran Capitdn y la Duquesa .

Obligbse d hacer este retablo en 1570 el pintor Juan
de AragGn, con arreglo d cierta traza y condiciones ;
pero fi, los tres anos parecib que aqu d lla no estaba
bien hecha y se acord6 continuarlo seg iin otra mksamplia, ejecutada por el Ldo. Lizaro de Velasco,
amigo de Arag6n, conform dndose Este en perder la
mitad del aumento de trabajo que tal modificacibn
originaba . . En 1585 recibiG cantidades d cuenta, y nin-
guna otra noticia hallamos en el libro de capitulos d e l
monasterio hasta el a fto 1603, en que se hizo concierto
con 1a mujer de Aragdn pars finalizar el pleito que
tpia entablado por el retablo, en atenci6n al dispen-

. dio que ocasionaria Ilevarlo adelante y al , perjuicio

.~ ' .
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de que aquel fuera sacado de la casa ; y se convino en
recibir 1100 ducados y una renta vitalicia . Por ultimo,
en 1605 se acordb, que antes de tornarse 4 goner el
retablo en su lugar, se hiciese en 61 cierto . reparo,
consistente en guitar el Banco d e la Creaci6n, que es-
taba en medio del retablo, anadir otro Orden de eo-
lumnas con sus tableros de med ia talla y santos de
bulto, y aderezarlo y repararlo, segiln la traza ,que
pare ello habia hecho Pedro de Orea ; concertose la
parte de ensamblaje y escultura de dicha obra con
Diego de . Navas,, y la pintura y dorado con ,Pedro
Raxis, todo ello por precio de 17000 real es .

Aragon se valdria de Otto artiste pare el ensambla-
je, talla c imagineria de este xetablo, pues 61 no hizo
sino dorarlo , y estofarlo; pero el nombre de tal escul-
tor nos es desconocido y hen lido infructuosas cuan-
tas indagaciones hemos practicado pot descubrirlo ;
y en verdad el m drito d e estas esculturas es grande,
mereciendo figurer entre las Buenas de aquel siglo :
los relieves son todos excelentes y asimismo la ma - '
yqr parte. de las estatuas, aunque otras de 6stas re =
velan un artifice menos diestro .

En cuanto d la par te agregada en 1605, Bien se echa
de vet que fug todo el cuarto cuerpo con sus escudos
y dtico, las dos columnas y front6n del manifestador
y las gradillas del altar, que ocultaron el table ro cen-
tral del Banco; esto es lo hecho pot. Navas, que des-
merece no poco de to antigun, pero las esculturas d
que se obligb es de Greer las ejecutase Otto artiste,
probablemente Bernab 6 de Gaviria, goes Navas s61o
era entallador y ensamblador . Dichas esculturas son
los relieves del Nacimiento y PresentaciGn de . Jesus,
Ascensi6n y venida del Espiritu Santo, las estatuas
de, : S. Benito, S. Bernardo, S . Justo, la Prudencia Y
los 'serafit nes que tiene debajo el . Padre Eterno; de
6stas merecen preferencia el , Nacimiento y S . Benito,
mas otras estdn amaneradas y peor dispuestas, dis-
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tinguiendose notablemente por su estilo, por el esto-
fado, obra de Raxis, y por estar labradas en madera
de ping, 4 diferencia de las antiguas, que son de
noga L

Segun la traza de Velasco, es verosimil que el
cuarto cuer po solo tuviera el Crucifijo, la Virgen y
S . Juan, d los lados se recostarian la Esperanza y
Caridad, en posici6n menus inclinada que la que hoy
tienen, sobre los intercolumnios laterales asentarfan
las o tras virtudes y pox remate habria un fronton con
el Dios Padre . Es de notar que al hacerse el citado
arreglo se quitb el plinto del tercer cuerpo, cuyos
fragmentos se ven utilizados en la obra nueva .

Cedn Bermudez consultC para su Diccionario los
?' p mismos datos que hemos tenido la fortuna de encon-

trar hoy; pero atribuy6 d Navas toda la escultura y
no supo fijar la parse que tuvo Orea, cuyo apellido,
que se lee Urea en el manuscrito, lo trastornb en
Uceda.

La b6veda de la capilla mayor es semejante d las
del crucero y adornada como aqu6llas ; los cascos es-
fericos que cierran el A bside, labrados A manera d e

r gran concha, tienen figuras del Salvador, los Ap6s-
toles y Angeles con los atributos de la Pasibn ; en to
demos hay relieves de l05 Stos . Jorge, Eustaquio, Se

- bastion, Martin, Francisco y Pedro Mdrtir, y de las
Stas . Catalina, Barbara, Lucia, Maria Magdalena,
Paula y Eustoquia, patronos y abogados del Gran
Capit dn y su esposa, d mks de varias medallas y figu-
ras caprichosas .

Cubren las paredes laterales grandes frescos, uno
de los cuales representa d Alejandro VI bendiciendo
y entregando al Gran Capitdn la espada para defensa
de la Iglesia. Sobre la figurada mesa subsisten dos
clavos en que estuvo sujeta la verdadera espada re
galo del Pontifice ; es fama que la robaron cuando la
invasion francesa, pero hemos ha llado un documento
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en que se consigna que fue sustraida de aquel mismo
sitio, hacia 1662, antes de ser hecha la pintura, dejan-
do en su Lugar otra de . madera, igual en apariencia d
la antigun, que tenia empufladura y vaina de Plata
sobredorada y esmaltadacon - adornos yLas armas
pontificias; pudo suceder que d espues la restituy eran
y que ciertamente se apoderase de ella Sebastiani .
Tambien consta que en la pared frontera estuvo la es-,
pada que llevaba ordinariamery#e el heroe, la cual fu8
cedida A uno de sus descendientes a disgusto de .la
comunidad .

Es el pavimento de la iglesia de m drmol bianc .o y
negro , ajedrezado, y en el destdcase hacia el. Centro
del crucero, una losa blanca - con este elegante epita-
fi o : "Gonzali Fernandes de Cordoba, qu.i pvoprrz
v irtute , ynagni duds Women pyopgiuna sibi fec iZ
o'ssa, pe ypetuae tanden luci restituenda huic inte-
yea loculo credita suet . Gloria aninizneconsepulta, ; .
En Castellano qu iere decir : "Los huesos de Gonzalo
Fernfindez de C6rdoba, que con su valor apropiose
el sobrenombre de Gran Capitan, estan confiados a
esta sepultura, hasta que al fin sean restit u idos fi Luz
Perpetua . Su gloria en manera alguna quedo sepulta-
da con 6 1,, . En la pequefla cripta eonservanse Los res-
tos mortales del incl i to Caudillo, juntamente con log
de su piadosa viuda : Ya hemos tenido Dcasibn de ca
nocer la Casa donde fallecio y la destruida iglesia que
le sirvi6 de primera sepultura ; .trasladado d 6sta, re-
Posb largos aftos al p ie del altar donde sin eesarse
imploraba misericordia Para su alma, hasta que Las
tropas del general de la Revolueibn tuvieron la .sacri-
lega osadia de profanar la tumba del gran capit dn
del Renacmiento, :que de manera tan gloriosa levan-
to d Espana sobre todas las naciones de su .siglo. : Pa- 4
sados aguellps funestos dins, vinieron 1os de la ex-
claustraci6n de Los monjes; el templo quedd en com =
P1eto abandona, y expuesta d nuevas profanaciones la

24
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~enerarida tumba, hasta que la Academia de Bellas
Artes recogi8 los huesos que de ambos cuerpos que-
daban, revueltos con fragmentos de las cajas de ce-
dro, jirones de telas de seda y terciopelo, restos de

F '- Cuero , del caliado y vestigios de las sustancias aro-
m4icas con que los embalsamaron, pudi6ndose notar
en los huesos de Fern dndez de Cordoba una comple-
xidn robustisima. Conservdronse depositados en va-

~ rios lugares, hasta que por Orden de Isabel II y previa
su identificacidn, fueron devueltos A esta cripta con la
mayor solemnidad en 26 de abril de 1857. Asi perma-
cieron hasta que al ministro Ruiz Zorrilla se le ' ocu-

~~~ rri6 la idea de erigir un pante6n nacional de hombres
celebres, y nuestras autoridades, celosas en demasia,
A la primera Orden remitieron fi , Madrid los asende-
reados restos ; por ultimo fueron devueltos A instan-

r cias ' de la Comisi6n de Monumentos y 1VIunicipio en
1874 y sepultados dentro de una caja de plomo .

La portadilla que est A d mano derecha del crucero,
aunque mutilada, merece estima por su delicada or-

a; namentacibn ; en el pasadizo inmediato se observa
una pintura de la Asunci6ri, hecha tambien por Me-
dina, Begun tradici6n Como prueba de su mucha des-
treza . La sacristia tuvo una columna gbtica en su
Centro; cuyos rectos subsisten, y fug desmantelada
por los franceses, que tambi6n arramblaron con los
muchos cuadros en ella yen el monasterio conserva-

11 ., , . - dos ; la actual es una . habitaci6n de Este y alli seve
un lienzo, con trozos de hermoso colorido y mucho
vigor, . que representa d S. Felix de Cantalic io reci-
biendo a1 Nino de manos`de la Virgen ; obra de Juan
Leandro. de la Fuente firmada en 1638, y un retrato
de Fr . D iego de Cfi ,diz, procedentes ambos del con-,
vento de Capuchinos .

° Rdstanos por ver el Coro, al cual se cube por una
de lac capillas . Su magnifica silleria, hecha por Siloee,
consta de dos series de asientos: losbajos tienen ta-
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bleros con . cabezas y adornos tallados en `sus ;, espal-
dares, lo cual se repite en las sillas altas, que adem ds
llevan encima una serie de columnitas abalaustradas
y tableroscon graciosas tarjas pendientes de cintas,
en las que ; se leen versiculos de los salmos; sobre
esto avanza el guardapolvo con rosetones y precios a
cresteria de medallas, bichas y remates . El tablero
correspondiente d la silla prioral obstenta una her-,
mosa figura en bajo-relieve de la Virgen estrechan-
do sobre su pecho al Nino Jesus, encima se .ve al Pa-'
dre' Eterno, y el guardapolvo remata en g un frontdn
con ninos recostados . Son dignos de atencibnlos re-
lieves de bichas que hay en los Brazos de las si llas
extremas y el espaldar del Banco central de la silleria
Baja; inmejorablemente tallados . De toda esta obra
Siloee haria, sin Buda alguna, el relieve de la Virgen
y el Dios Padre, dignos de su renombre como escul-
tor, yto principal de los adornos, que despu ds repe
tian sus discipulos, por lo , cuaL se nota que unos ex-
ceden notablemente en m6rito d los demds iguales 6
simetricos .

En las paredes se representan al fresco el triunfo
de la Iglesias el de la Eucaristia, Ntra . Senora acorn-
panada de las mujeres biblicas y de. santas virgenes,
y otros varios asuntos y figuras . El pavimento tiene
pequenos azulejos-con la fecha de 1543, y por , ultimo
A ambos lados delcoro se 'afiadieron tribunas para
los Grganos, que ocultan grandes arcos con adornos
de estilo romano, destinados d contener los primi-
tivos .

Formando dngulo con la fachada de la iglesia ,; des
cubrese la portada del e gmonasterio; hecha en
1594 por Martin Diaz de Navarrete, ' queii siguib en
ella el Orden d6rico . El patio principal es grandisimo
y de estilo gbtico : su cuerpo bajo consta de treinta y
seis arcos semic i rculares, que arrancan de grues os
capiteles de follaje con repisitas d sus lados ; los arcos
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paineles del Segundo piso estfi ,n sostenidos por colum-
nas muy cortas, en comparacidn con las de abajo ;
unas y otras se enlazaban por antepechos de piedra
y sobre los arcos centrales inferiores se distinguen
escudos, divisas e iniciales de los fundadores y las
arenas del arzobispo Talavera, que perteneci6 d esta
orden.

Lo mks notable son lay bellisimas portadas con que
Siloee enriguecio este patio : la del piso bajo de la to-

~~~ rre presenta un arco -abocinado con delicadisimo s
adornos y siete figuras de medio cuerpo del Ecce Ho-
mo y los Santos Pedro, Pablo; Gregorio, Jer6nimo,
Juan Bautista y el Evange lista. L.a' habitaci6n A que
da paso tiene b6veda con nervios algo ojivales y an-
tiguas pinturas de ' los Evangelistas y Virtudes cardi-
nales . En el frente septentrional del claustro se ad-
miranotras dos portadas ; que servirian Para capi llas :
1a primera time puerta adintelada con guirnaldas de
frutas .alrededor, columnar j6nicas y sobre el corni
samento una capillita y otros adornos. La segunda

^ obstenta dngeles bellisimos en las enjutas del arco y
por remate un cartel y bichas de pasmosa ejecuci6n . En
la Sala d que ambas portadas conducen hay otra no
menos excelente, resaltando sobre todo su ornate do s

b~ figuras de virtudes que sostienen un tarjet6n encima
del arco, al parecer esculpidas por el mismo Siloee .

En el costado del patio frontero d la igle s ia hay tres
portadas : una sencilla, otra de muy de licado estilo
con anchas fajas de ornato, y la ultima • es plateresca,
de cardcter mks antigun y hecha de yeso . Dentro de
la habitaci6n correspondiente al mismo lado hay otra
portadilla con las arenas de Ponce de Lebn, y laque
introducia desde el patio d la iglesia es iddntica d 1~
segunda de la nave frontera .

El segundo patio del monasterio estaba terminado
ya en 1520 y lo habitb 1a emperatriz Isabel seis ` afios
mks tarde ; es una interesante mezcla de Renacim i en-

4~
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to, g6tico y mudejar, aunque el desconocido arqui-
tecto que lo levant8 quiso hacer lo conforme al primer .
estilo . Se compone de siete arcos en cada frente . sos-
tenidos por columnas blancas, cuyos capiteles reme-
dan d los drabes, asi como las basas y cimacios ; el
cuerpo alto tiene columnar semejantes y arcos escar-
zanos con molduras'gGticas; y otros arcos del mismo
estilo sirven de entibo en los. dngulos de los claustros .
La escalera conserva un Bello artesonado mudejar y .
desemboca en el corredor por una portadilla plate
resca de yeso, semejante ft. la del otro patio . .Aqui
se han emprendido considerables reparaciones, pues
llegb d hundirse una de las naves,, y es merecedor de
aplauso el celo y cultura con que los jefes militares
atienden d la conservaci6n del edificio en toda su in-
tegridad, de lo cual es prueba el desencalado que
ahora se estd efectuando de las columnar y porfadas : ,

Como ultimo elogio de tan magnifies edificio, tras-
eribiremos to que el embajador Navagiero escribia
durante la venida del Emperador : "Tambi6n Qstd se-,
pultado en Granada el bran Gapitdn, y sus herederos
construyen la iglesia de S .`Jerbnimo pars colocar, en
ells el sepulcro, Como 61 dejo mandado. . . . . . ; la igle`sia
serf; muy hermosa ; el monasterio tiene .;jardines y
Fuentes y dos claustros hermosisimos, tales Como no .
los he visto en ninguna parte, pero el uno es mks
grande y magnifico que el otro y su cents estA Reno
de naranjas, y de ntras.plantas,, .

Anejo al monasterio habia un colegio 6 seminario,
Paraenseftanza de la gram.Atica Latina y musics, fun
dado en el siglo XVII ; su edificio lo dirigia Francisco .
de Potes en 1636 y es el que se conserva en, frente de
la facultad de Medicina, con patio de order, ddrico .

I3ospital de Las Hermanitas de Lois Po.
tires . Na lej,os del monasterio, en el sitio llamado
Picbn, se encuentra un moderno ectificio pars asilo de,
ancianas; asistido por hermanas de esta cangrega-,
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ci6n, establecida en Granada; desde 1864 . Se puso la
primers piedra del edificio por el arzobispo D . Bien-
venido Monzbn, en 6de mayo de 1875 y se acab6 d los
cinco afros, aunque ya desde 1877 estaba en use la mi-
tad de la derecha. En su iglesia hay cuadros de ar-
tistas' contempordneos y una preciosa estatuita de
S. Josh .

Retrocediendo encontramos frente al hospital de
S. Juan de Dios la
Egiglesia , de S. Felipe Neri; hoy Es-

c,xela de Be11as Artes . En 1671 se establecid
aqui la corporaci6n del Oratorio de S . Felipe Neri y
a porn pens6se en construir este suntuoso templo, el
ir►ds notable en Granada de aquella dpoca . Entre las
trazas que se presentaron eligi6se la de Melchor de
Aguirre y 61 mismo dirigi6 las obras hasty su muerte,
acaeeida en 1695. Al abrir las zanjas' notaron .que -4
gran profundidad corria un grueso muro, el coal se
aprovech6 pars cimierto de la mitad septentrional del
templo; la primers piedra .se puso en 15 de septiembm
de 1686 y la fachada Ileva la fecha de 1699. El cuerpo
de la iglesia fug abierto al culto en 1717 y ocho aflos
despu6s su capilla mayor, donde se coloc6la hermosa
imagen de Ntra . Sra. de los Dolores, que veremos en
la iglesia de Sta . Ana .

El templo es de piedra franca bien labrada interior-
f mente dec6ranla grandee pilastras corintias, que sos- :

tienen el cornisamento, y bbvedas de .cruceria ; Como
' las de la Catedral . A cads lady de la nave se abren

tres capillas y encima tribunas corno tambi6n en e1
crucero; los frentes de Este y costados del presbite-
rio obstentan decoraciones pars cuadros de gusto
mfi.s decadence que'lo anterior; debajo de las pri-
meras habia retablos de mdrmol y en el altar ma-
yor un tabernfi.culo de lo mismo, sobre el cual se
abria el arco de l camarin. La fachada es pobrsima y
de mala traza; antes resultaba coronada ,por alas to-

~;
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rres, demolidas en nuestros dias, una de lascuale 'sse,
habia terminado en 1817, y del mismo tiempo parece
ser la copula del crucero, impropia de la riqueza de

todo lo demos . La portada lateral es de gusto depra-

teniendo columnas e gagonales y otros extrava- .vado ,
gantes caprichos ; peso encima de su arco es intere-

una;pequefia copia de la imagen titular, antes , desante
cambiarle la postura de las manos : ~'.

Durante la invasi6n francesa pensGse en derriba r

este interesante edificio y no , es necesario advertir

que todo cuanto habia en eT fug destrozado para con-

vertirlo

.-

en cuadras y caballerizas ' restablecida la cal-
ma, los congregante5 lograron habilitarlo de nuev o

Para el culto, mas A poco, disuelta la congregacibri, ~ ~ .
fuL vendido, sirviendo sucesivamente de almacenes ,
cuadras, casas de vecinos y Tienda Asilo, pasta que
en el afro 1889 se destinfi A Escuela de Bellas Artes .

Ddbese ft la Sociedad Econ6mica de Amigos del

Pais, por iniciativa del escultor Verdiguier, la crea-
cidn en 1777 de una escuela para la ensenanza del di-
bujoyelementos de matem J ticas ;permaneciendo bajo
la tutela de la Sociedadpasta que fue declarada Aca-
derma por la junta Suprerna ' en 1808, al par de la de

S. Fernando en Madrid y la de S . , Carlos en Valencia,

con nombre de Nfra . Sra. de las Angustias ; mas tal

categoric durb poco, quedando reducida d Academia

de segunda clase por la organizacibn de 1849 . Las en-

senanzas due actualmente se reciben aqua son : dibu-

de figura, de ,la estampa y del yeso; lineal y dejo
adorno, y aplicado A las artes y la fabricacibn ; mode=

lado y vaciado de adorno, y por ultimo aritm dtica y

geornetria , .

De las obras de arte que se conservan entre el ma- '

terial de ensefianza, son dignas de menci6n el modelo
de D . Juan Ad dn para el relieve que existe en la Ca-

y represents d S: Miguel; el boceto de la Trini-tedral
dad, ejecutado por D. Manuel Gonzalez pars el mis-

'. ;`.
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mo templo; dos antiguas esculturas de la Virgen ; un
euadro de estilo deCano con .un Crucifijo y otro de
]a Virgen de lasAngustias, pintado por D . Fernando
Mann d fines :del siglo anterior.

Instituto de. Segunda Ensana ,nza. Se
halla instalado en una antigua casa de la cane de sari
Jeronimo, local impropio y reducidsima para esta-
blecimiento de tal indole . La casa, construida en el si-

~'~ glo XVII, interesa algo por su fachada y patio, asi
•. como por las cenefas de azulejos talaveranos que de

~ coran la escalera y corredores .
4 Colegio Real de S. Sartolomg y San.

tiago. Al morir el regidor'de Granada D . Diego
de Ribera, dispuso, para cuando terminara su descen-

* dencia, la fundaciGn de .un colegio en Salamanca ; tal
circunstancia se verific6 en 1642, y entonces el P . Rec-" : tor del inmediato colegio de jesuftas, ericargado d e
cumplir el testamento, determin6 fundar en Granada

• ' dicho colegio bajo la advocacion de Santiago, pare lo
cual el Arzobispo di6 licencia, y se abri6 en 1649 . For
su testamento de 1668, D. Bartolom6 Veneroso fundb
otro colegio, que se Namara de S . Bartolomd, con la
misma condici6n que el anterior, encomendando d la
Compania de Jesus . su cumplimiento ; al efecto, ha-
biendo muerto su ultimo descendiente en 1696,-se pro-
cedid A fundarlo, pero determin6se incorporarlo al an-
terior, puesto que las rentas destinadas d uno y otro
no Bran bastantes pare que separados viviesen, cuya
union se verificG en 1702. Cuando el extraiffamiento de
los jesuftas se agreg6 al real patronato y despu6s de
varios cambios aun subsiste bajo el protectorado de
la Nacibn . Se estudia en 61 toda la segunda enseflan-
za, con profesores nombrados por el Ministro de Fo-
mento

. El edificio, que fuc case de Veneroso, es capaz y de
Buena construcci6n, pues corresponde d los primeros
ahos del siglo XVII; Su portada es dbrica, mas la par-

,~ -
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to alta, - con sus 'estatuas de los Apostoles titulares, fue
afladida un siglo despues, predominando mal gusto ;
el patio principal time columnasde m drmol blaric o
y arcos apainelados en dos pisos . Posee este acr 'edi- '>
tado establecimiento : regular biblioteca ; los gabine-
tes de Historic Natural y Fisica del Instituto y una co

- leccibn numerosa de retratos de loshijos mds , escla-
recidos; entre ellos tienen valor artistico tres de don
Narciso de Heredia, Conde de , Ofalia, y de sus dos her-
manos, hechos por Esquivel (1832), loa ' del cardenal
Bonel y Orbe y de su hermano D . Nicolas, que pare-
cen obras de D . Bernardo .Lopez y el de .Rios Rosas,
pintado por Tegeo en 1847.

La Casa n.° 2 de la inmediata cane delos Arandas
fuc de D. Pedro Pascasio y Banos ; el cual adornd el
segundo patio con caprichosas estatuas y fuentes he r
Chas de buenos m~ .rmoles, pero que no merecen otro ~°
elogio clue ]as hiperbblicas descripciones de sus con-
tempor dneos consignadas en cierta cr6nica Al referir
el espldndido agasajo que ofrecib en esta Casa el des-
prendidoyobstentosoregidor d todas las autoridades,
corporaciones y grandeza de la Ciudad, con motivo
de las fiestas celebradas al dedicarse la iglesia de san
Juan de Dios; delas que Pascasio fug comisario por .
el Ayuntamiento :

En la Casa n .° 5 hay la sigu iente inscripci6n : "En
esta Casa naci6 el teniente genera] D . Andres Perez :*, If
de Herrasti y Pulgar, defensor de la plaza de Ciuda d
Rodrigo contra el ej 6rcito francs en 1811 . El Ayun-
tamiento de Granada dedica d su memoria este tributo
de respeto . Akio de 1867,, .
Al final de esta ' cane se extendia el barrio de Bucar-
alfa i~-in, cuyo nombre did origen al de la inmediata
placetadelBoquerGn,dondeexistiblapuertadeBatra-
bayou d del $oquerbn de Darro, puesta entre las de J
Elvira S. erdnimoy J , y 'el aljibe de Zacayat-alba~ery .
Asi se Ilamaba otro barrio inmediato y su correspon-
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diente rdbita, como recuerda la actual denominacion
de la calle de la Azacaya, que ' desemboca en dicho

.' . sitio. .

= Convento de Ia ~ncarnacion . En tiempo4
del pontifice Clemente VII, ano 1524, Lorenzo ; Obispo
de Palestrina, coneedi6 permiso d In•6s Arias, Para

JAI fundar un convento de laorden de Sta. Clara en bus
casas de la parroquia de S . Ma~tias ; bajo la advocacion
de Santa Maria, Madre de Dios ; despuds (1541) el ar-

~ zobispo D. Gaspar de Avalos hizo venir del convento
de S. Antonio de Baeza d una hermana suya yotras
monjas para reformarlo, y lo install junto fi, la parro- .
quial de 5.-Justo y Pastor, d la coal siguib unido hasta
quese traslad6 6sta 4 la iglesia de los jesuitas. Durb
poco al convento la posesibn de lasuya, pues en 1835
foe derribada, dejando una plaza inutil, y en sustitu-

4 cion habilitaron una Sala, con escasa comodidad y am-
plitud . Son de .notar en ella 'dos cuadros de la Con-
cepci6n y .AsunciGn, pintados por Antonio Juradoy
una buena estatua de S . Benedicto . En el interior del

F convento hay un cuadro compaftero de estos, otro de
laEncarnaeiGn, de Josh de Cieza y un Jesus Nazareno
firmado por Juan de Sevilla. '

Iglesia Calegiata, . , Esta dedicada d S . Pa-
blo ap6stol y perteneci6 al colegio de la Compania de
Jess: Cuando la expulsion de sus poseedores.en1767,
quedb cerrada durante cuatro adios, al cabo de Jos cua•
lestraslad6se A ella la Colegiata que habia residido en
el Salvador, de donde leviene el nombre con que vu1=
garmente es conocida, y finalmente en 1799 se pasb
aqui la parroquial de S . Justo, habidnflose suprimido
la Colegiata por el Concordato de 185 .

Establecibse la Compaftia en Granada por el P . Pe-
dro.` Navarro en 1554 en unas casas de la calle deAben-

r amar, siendo primer rector el venerable P, BasiliO
de Avila ; d los dos anos trAjose desde Sevilla el no-
viciado deAndalucia, para lo coal se tomaron otras

~ -
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casas proximas A la Encarnacion, cuyo arrenda-
miento pagaba el insigne arzobispo . D . -Pedro Gue-
rrero ; afecto en grado _ sumo d la Compafiia; dude
que en el Concilio de ; Trento habia conocido A; sus
grandes tedlogos : En 1561 .se labraba casa en Buenas .
condiciones y una capi lla provisional, d la que se
trasladaron el dia de la conversi6n de S . Pablo del
ano siguiente ; y en 1575, x, 26 de marzo, el mismaAr- .
zobispo puso la primerapiedra de un nuevo templo, .
d cuya edificacibn contribuyl con renta anual de qui-
nientos ducado 5 ;_ mereciendo que el General de la
Compa ftia le concediera titulo de fundador de la Casa .
Traslad6se A estasuntuosa iglesia el Santisimo en

r;.

Z.A COLEGIATA .

1589, estando , solamente acabada la nave; despues se
hizo el crucero con -su capilla mayor y cimborio, ter-
rninado en 1621 por el P. Alonso Romero, maestro de" ,
canteria ; al mismo tiempo consta que era maestro d e

las obras de la Compaffla en Granada otro jesuita, el ~'.
P . Pedro Sanchez, autor del proyecto Para la colegiata
d e,lSacro Monte . Pro~bablemente dirigirfa la construe=
cibn de la nave el hermano Martin de Baseta, arqui- ~.'

„'I'
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tecto y cantero, que fallecid en 1604, del cual se 're fie=
re, que mientras cubria provisionalmente la boveda
de esta iglesia, porque estaba calada de las lluvias,
se hundi6 toda, con gran peligro de Baseta . En el lu-
gar de la capilla mayor eaistib la puerta de san
Jeronimo, Ramada por los morns Bibarrachan,
segun dicen; cerca de la cual estuvo el aljibe de Ma-
jadalfecy y la algima del mismo nombre .

El templo estd labrado con pie dra de Alfacar, salvo
la copula, que es de la de Santapud ia ; dsta conserva
al exterior la forma esferica y su cuerpo de luces estfi,
adornado con arcos y columnas dbricas ; el P . Sdnchez,
que debib de trazarla, se inspirb seguramente en la
del Escorial, pues notase grandisimo parecido entre
ambas. Junto d tan be llo y clds ico monumento levan-
taron en el siglo anterior una torre del m ds deprava-
do barroquismo.

Dos son las portadas : la de los pies fug hecha en
1710 por el jesuita Francisco Gbmez, con traza del
presbitero D. Alfonso Castillo ; basta la fecha para
comprender que tal andar d su arquitectura, y el nom-
bre de Agustin Vera Moreno Para calificar sus escul
turas; tiene columnas corintias y entre ellas relieves
en mdrmol Blanco de S . Francisco Javier bautizando
indios y S . Francisco de Borja recibiendo en la Com-
pa fiia d S. Estanislao de Kostka; encima otro cuerpv
monstruoso con un relieve de la conversi6n de san
Pablo y en lo alto 1a figura de S . Ignacio . La portada
lateral pertenece al tiempo `en que se hacia la nave ,

14 . pero es de mala traza ; su puerta adintelada tiene co-
lumnas corintias y sobre el cornisamento un Bello
relieve con el IHS y dos figuras de Angeles .

La nave de esta iglesia obstenta pilastras dbricas
y b6veda arqueada, en la coal se abren las ventanas ;
seis son las capillas : 1a primera de la izquierda tiene ,
un Ecce Homo de barro, del siglo XVI ; la segunda
un retablo de la postrera mitad del XVII y la ~ultima



~ . 385 ~

una Dolorosa de vestir, obra de D . T6rcuato Ruiz
del Peral; en la capilla frontera d esta hay otro reta- 1!,
b1o de fines del . siglo XVII de mal gusto y un lienz o
con cierto episodio de S . Francisco de Borja, al pare-
cer obra de Juan de Sevilla . Adem ds en las pilastras '!I
de la nave se ven estatuas de S. Miguel y S. Rafael,
la primera de ellas de Ruiz del Peral, y en la b6veda
hay cuadros al fresco con pasajes de vidas de Santos
jesuitas, pintados qui zd por Martin de Pineda en 1728,
asi Como el del testero del corn, que representa el
triunfo de la Compaftia .

Columnas d6ricas sobre pedestales sostienen el
cimborio, adornado con ninos y tarjetones de relieve
y figuras de Santos Padres, hechas por Juan de Medi-
na; en los machones resaltan cuatro im dgenes, de las <
cuales la Sta. Teresa parece obra de Josh Risue ft o .
La capilla mayor, de que era patrono Bartolom 6 Ve- <
neroso, tiene una boveda con ornato y figuras de but- <
to, ocupando todo su frente el retablo que el hermano

T.

Francisco Diaz del Rivero, coadjutor de la Compa-
A ia, labrb con gran destreza hacia el ano 1630 . Sobre <
las cuatro m6nsulas del basame nto asientan colum-
nas saiombnieas, como envueltas en caprichosa red 0

de cintas; fbrma se en medio gran arco dondeencaja [i
un hermoso tabernficulo cilindrico, adornado con ar-

columnitas y molduraje ' de mucha riqueza y nocos ,
menos libertad ; ocupa su Centro el manifestador, y
todo ello giraba 'para manifestar y ocultar el Santin i-
mo Sacramento, por medio de ingenioso aparato, ya
inutilizado . El cornisamento sostiene un fronton cor-

dejando lugar al Segundo cuerpo, que presentatado ,
dos columnas retorcidas y gran tablero con el Cruci-

Este y los cuatro relicarios de los lados se ocul-fijo .
tan durante 1a cuaresma con lienzos que representan
la conversi6n y otros pasajes de la vida de S . Pablo,
pintados por Pedro Atanasio Bocanegra en 1668. La
parse ornamental de tan suntuoso retablo est ft dorada
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y . pintada de obscuro, resultando un conjunto por
demos serio y majestuoso . ' .: " •

En las paredes laterales de la capi lla. sobresalen
cuatro grander lienzos con asuntos de la vida de san
Ignacio y otros menores con el canto fundador y ran
Francisco Javier, obras asimismo de Bocanegra y
notables por la frescura de su colorido .

Los retablos colaterales del crucero son del mismo
Diaz del Rivero: constan de dos cuerpos co rintios, el
primero concuatro columnar y el superior con dos ;
en los encasamientos hay estatuas de santas jesuitas,
de eseaso m 6rito, aunque son de lo mejor que aqui
sabian hater antes de difundirse el estilo de Alonso
Cano. En dos de los costados hay otros retablitos del
mismo ens amblador, cuyas columnar , corintias tienen
estrus en .espiral . En esta iglesia fueron sepultados
los venerables padres Basilio de Avila y Manuel Pa-
dial y el referido artifice Diaz del Rivero .

La sacristia es bastante capaz y del mismo estilo
que la capilla, mayor; su hermosa bbveda se halla cu-
bierta con adornos y figuras de bulto ; . abriase en el
fondo 1acapilla de D . Ihigo Lopez de Fonseca, cons-
truida en 1642, de la clue solamente queda su portada,
rica en adornos comp la b6veda . ~ En cuanto d pintu-
ras hay varias del tiempo en que se hizo la obra, de
regular merito; ademds lac de S . Luis Gonzaga y san
Esta riislao ser dn de D. Benito Rodriguez Blanes; las
de S . Ignacio escribiendo los Ejercicios y recibiendo
la Regla de manor de la Virgen, de Jeronimo de
Rueda; una Concepcion, de Pedro A tanasio y seis co-
ores italianos con asuntos de la Pasi &n. Sobre la pila
del agua bendita vese un relieve en rnarmol de Carra-
ra con figuritas de la Virgen, S . Juan Bautista y ran
Jer6nimo, trabajo italiano del siglo XVI .

Como en esta iglesia se reunieron lac alhajas de los
jesuitas, de la Colegiata y de S. Justo habia gran can-
tidad de ellas d principios del siglo, mar los fran ceses

k
..

-'



se tomaron la libertad de menguarla no poco y des-
pues los gobiernos nacionales no han escaseado sus . I?

rapiftas, de modo que apenas conserve insignifican-
tes restos de lo que hobo; es de notar un cAliz de

° brorice dorado de principios del siglo XVI, un her-
moso cop6n de fines del mismo siglo, varios relica-
rios; una custodia, del XVII y una belle .pintura de
Sassoferrato con moldura de plate .

De ornamentos hay um vistoso terno blanco del sz If
glo XVIII; otro carmesi bastante rico de mediado s
del XVI, bordado al romano y con figuras ;,un fronta

l riquisimo del ultimo tercio del mismo sig'lo, y final-
mente otros cinco chinescos, hechos por un judia lla»

mado Oliva. , '
.

Unido dla iglesia se conserve un precioso patio, di-
rigido por el susodichoDiaz del Rivero, con adorno&
de barro cocido decorando los arcos, ventanas y cor-

de ambos pisos .nisas
TJniversidad Literaria . Carlos V dispuso

reunir en la Capilla Real una junta de hombres de
ciencia y gobierno pare tratar de la conversi6n clelos
moriscos, que solo en apariencia eran_ cristianos ; y
entre los acuerdos foe ono el establecer escuelas; par
to coal expidib c6dula en 7 de diciembre de 1526 fun-
dando el colegio de Sta . Cruz de la Fey Universidad
pare estudiar Zbgica, Filosofia, Teologia, Cdniones
y Gramdtica, con el fin de que los instruidos en estas
disciplines predicasen y enseflasen d su vez in doctri-

evangdlica A los fieles y mayormente d los moris-na
cos, encomendando in formacibn de sus ordenanzas
y consttuciones al entonces electo arzobispo de Gra-
nada D . Fr. Pedro de Alva : Tambi6n solicit6 el Em-,
perador del papa Clemente VII su aprobacibn, y no,
sdlo la obtuvo, por bola de 14 de Julio de 1531, sino
que ademds dot6la con los mismos privilegios que las
Universidades de Bolonia,'Paris, Salamanca y Alca-
1A . Qued6 - terminado A poco el edificio, como en su

~ ,'
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Lugar se dijo, y el arzob ispo D . Gaspar de Avalos re-

,. . clactd Las constituciones, que fueron reformadas des-
pues por D. Pedro Guerrero .

For cedula de 26 de agosto de 1769, Carlos III, aten-
diendo a lo so licitado por el Arzobispo, permiti6 tras =
ladar esta Universidad al colegio quo habia sido de
la Compania de Jesus, y Los colegios de Sta. Cruz,
S.' Miguel y Sta . Catalina a otras dependencias del
mismo edificia Suprimidos en nuestro siglo estos
eolegios, la Unversidad apropi6se machos de sus ]o-

~ -sales, parte de lo cual fug derribado para ampliar el
Jardin Botfinico, y el arquitecto D . Santiago Bagliet-
to hizo proyecto Para habi litar .lo dem As. Las obras
se emprendieron en 1876 con lentitud y ,al fin suspen-
dieronse para formar nuevo proyectoa que fug en-
cargado A D . Juan Monserrat, con arreglo al cual s e

Mir reanudaron aquellas en 1880, hasta su terminaci6n
cuatro adios despues .

Su portada corresponde al. primitivo- edificio, es ba
vroca y debib de hacerse A principios del siglo XVIII ;
:tiene cuatro columnar salombnicas, en el Segundo
cuerpo urea esxatua de la Concepci6n en m drmol blare

-co y remata con el escudo de Espaha, que ha susttui-
do al nombre de Jesus . En el vestibulo hay inscrip-
ciones alusivas A la creaci6n ytraslaci6n del estable-
cimiento y A la visita que la Reina hizo en 1862; por
la izquierda pdsase al salon de actor publicos ., que
antes tenia un altar con varios cuadros y esculturas ,
subsistiendo aun la bbveda hecha en 1675, con aria
gran figura de la Purisima y varios adornos ; bajo del

. -dosel hay un cuadro de 1a Reina Regente con D . Al-
~ fonso XIII, obra nuestra, y ]a antigua tribuna obsten-

" to variados mdrmoles . Los dos patios son muy ;seme- .
jantes, tienen claustros con arcos y columnas d6ricas
y corresponden al siglo. XVII .

La Biblioteca en su mayor pane procede de las dr=
denes religiosas ; contiene un total :de veinte v cinco

':[
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Mil volumenes ; entre ellos un hermoso codice del si
glo _ XV con interesantes ` ~niniaturas de la Historia

~ Naturalde S . Alberto Magno, y varios ardbigos, entre '
los cuales e5 de irriportancia un poema sobre agricul-
tura escrito . por - Aben Loybn de Almeria en 1348 . 1

Muchos y buenos son los cuadros distribuidos ; • e n
varias dependencias;los mks de ellos proceden del
Museo de Madrid y fueron donados por el Ministro -
de Fomento, siendo Director general de Instruccibn
publica nuestro paisano D . Juan Facundo Riano, d
cuyo celo se debe 'en gran paste la realizacidn de las
nuevas obras de esta Universidad . En elRectoral hay
una Concepci6n atribuida a Alonso Cano, cinco con
S. Ignacio, S . Francisco de Borja; S . Francisco Javie r
y los Stos . Padres, de Juan de Sevilla ; la .adoraci6n
de 1'os Pastores y venida del Espiritu Santo, de Con-
redo Giaquinto; el caballo de Troya, de Francisco
Collantes y un Crucifijo, de Bayeu . : En el despacho
del secretario se ven : Betsabd en el bafto, de Lucas ` ~,'•
Jordan; la Escala de Jacob, de escuela italiana; viaje
de Jacob, de Francisco Bassano; la Anunciacibn y Vi-
sitaci8n, de Vicente Carducho, y otro alusivo d Santo
Tomfi,s de Aquino, de alg 7d n pintos granadino del si
glo anterior. En laSecretaria - estdn:1a lucha de gla
d iadores, de Lanfranco y dos copies . Se encuentran
en la sale de Catedrdticos: S . Agustin y S . Jer6nimo,
de Atanasio ; ties retratos, d e Juan de Sevilla; her
mosos retratos de Carlos V y Felipe II, de Fereda ; '
la Caridad, pintura italiana ; dos paisajes de Jacobo
Van Artois, la flagelaci6n del Senor, -italiano; rapto
de Proserpina, de escuela 'de Rubens; retrato de fray
Diego de C ddiz, otro de ll . a Isabel II, pintado por don
Luis Madrazo y una Concepci6n nuestra . En el gabi-
nete de Historia Natural hay un cuadro de animal.es,
de Felipe Roos, y por ultimo en los corredores va-
11108 retratos, entre ellos uno pintado por D. Agustin ,
Esteve .

C
25
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En la Biblioteca se conserva un grupo de la Anun-

r ciaci6n; que es taba en la capilla, buena escultura he-

cha al parecer por el murciano Fran cisco Zarci llo, y

en e l Decanato de Filosofia y Letras, bustos de Ca l-

deron d e la Barca y d e Fr. Lui s de Grana da , de don

Francisco Morales .
El Jardin Botdnico tiene una por tada , que traz6

.' ' D . Juan Pugna re; con medallories de mArmol B lanco,

hechos tambien por Morales en 187 7 .

G obiorno civil y Diputacibn provin-

`eiaL Se hallan en un ed ificio lindante con la Uni-

versidad, que habia s ido vivienda de los padres de

la Compania de Jesus y despue s co legios de Sta . Ca-

talina y Sta . Cruz ; carece de impor tanc ia monumen-

tal y A mas estA por ex tremo abandonado . En el 5al dn

de sesiones se conse rvan dos estatuas en yeso de los

Reyes Cato l ico s , hechas por D . Miguel y D . Antonio

iVIar i n ; un ret rato de D. Al fonso XII, de D . jos6 La-

. rrocha; otro de D . Manuel Rodriguez Bo l ivar, ino l -

vidable jurisconsulto y presidente que fug de la Di-
` putac i on , d e D . Manue l Ob r6n, y un B e llo paisaje d e

D. Tom s Martin .
eon6mic3a do Amigos delSocieda.d IF

Pais . . Es td instalada en la calle de la Duqu esa,

como el anterior edificio, des de 1889. Se cre6 por de

creto de Carlos III ( 1775) con los mismo s priv ilegios

que la de Madrid; debense la varias mejoras de consi

deraci6u, entre e llas e l plantea iniento de la Escuela

de Bellas Artes; celebra exposiciones y certamenes

de inter s genera l, y desde hace' poco tiempo sos t ie-

ne clases P a ra muje res con aplica cibn d correos te

~ , 16grafos, te lefonos 6 institutrices, y ademdsde dibuj o ,

pintura, taquigrafia y de sordo-mudos y ci ego s .

Convento do la Piedad. Dona Maria Sar-
osa

miento y Mendoza, ma rquess de C amarasa y es P

del Duque de Sesa, fundb este convento de rnon)as
domin icas con t itulo de Ntra . Sra . de la Piedad, pars
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1 locoa l hizo v enir d e Baena a seis madres en 1589 . Per-
tenece la obra del conv ento al siglo XVI y ha sido
fac lleado recientemente ; en su ig les ia hay una es tatua
de Sto . Domingo, un cuadro del Salvador, de escue la
de Cano, y otro de Sta . Rosa; ademds la puerta tiene
buen herraje y aldabones de l sig lo XVI.

E1, solar que vemos en la place ta de la Trini dad es-
tuvo ocupado por ono de los Buenos edific ios de Gra-
na d a , ultimo que la sana demoledora de nuestro s iglo
ha hecho desaparecer. sin' mo tivo alguno. En 1517 se
puso aqui la primera p iedra para el convento de
Trinitarios calzados, donde era la huerta de l

. hospitalde lo c os ; labrose la iglesia junto d la calle de
los Mesones con su fi bside hac i a l a place ta y elevada
torre en el dnbulo ; la cap i lla mayor es taba cubierta
por un riquisimo al fa rj e de artesones ochavados y
exag onales con bizarra ornamentation pla teresca,
singularmente en su arrocabe; a los lados de aque lla
se abrian cua tro cap illas hornacinas y otras ocho en
1 a nave, con arcos sos t enidos por me d ias co lumnar
d e ladr il lo . En e l sig l o XVII.cambiose l a. disposit ion
d e l' templo para ampl iarlo : abrieron puerta en el si ti o
d e l a ltar mayor y por lo s p ies ana d iose un . extenso
crucero y cap ili a• mayor, con lo coal alcanzo su lon -
g itud A 53'50 metros por 19 de anchura; las parades
estaban cubi erta s de p inturas al fresco , dignas de
conservacib n, , y la antigua cap i lla mayor quedo divi- ,
d ida en su Altura, por el techo del corn :

La nave del convento qua daba Ala cal la de las Ta-
blas, habia l ido tarnbi6n hecha hac ia 1530 con Bu enas
techumbres, y en la de enfrente estaba la escalera
constru ida d fines del s iglo XVIL Entonces se acabb
el patio, comenzado un siglo antes, que t eniaclaus tro s
alto y bajo con siete arcos de piedra en ca da frente y
columnas dbricas de mdrmol obscuro .

En; tiempo de la exclaustracibn demo lieron sola-
mente la torre, ins t a landose en el edi ficio las oficinas
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de Hacienda; cuando e l gobierno cantonal, einpren-
diose e l derribo de una pequefia parte , que fug des-
pues reconstruida y, tratdndose d e regularizar los
huecos de una fachada, la destrozaron de tal modo,
que no tardy en presentar seftales de ruing; por es to
en vez de at enderse d repararla estimaron los arqu i-
tectos , como supremo . recurso, la demol ic ion de to
ruino so y to firme , como se comenzo d e fectuaren 1 88 4
y se ha llevado afeliz termino en 1 889, no hab iendo
p ermitido la Delegacibn de Hac i enda entregar a la
Comisi6n de Monumento s , con des tino d nuestro Mu-
seo, las preciosas tallas procedentes de l des truido
ed i ficio, que pasaron a mano s de un especulador .

Desde la puer ta de S . Jeronimo atravesaba la mu-
ralla arabe la iglesia y colegio de los jesuitas y se-
guia por Ids canes de las Escuelas, de l Silencio y Lu-
cena has ta encontrar la puerta, de Bibalmaz-
da, que se abria frente a l convento de la Trin idad A
la Salida de la cane de las Capuch i nas ; consta que
siendo estrecha mandaron reconstruirla en 1566, peso
ya no existe . Hace pocos aft os , al hacer la casa nu -
mero 8 de esta cane, descubriose e l a ljibe de Bibal-
mazda, que habia por dentro de la puerta , ademds
dos torres y restos de mums, pro longdndose hasta la
esquina de la Pescaderia , y luego ot ros cimientos pa-
ra l elos d C-sta que venian a parar en la plaza de B i-
barrambla . El barrio qu e por aqui se extendia en

{ tiempo de moms, tuvo el mismo Hombre de la puerta:
En la inm ediata cane de las Tablas n.° 19 se ve es t a

inscripcion : " El Excmo. Sr. D . Francisco Martinez
de la Ro sa nacib en es ta C asa e l 10 de marzo de 1787 .
El Ayuntamiento ded ica esta ldpida d la memoria de
tan ilustre patricio, gloria literaria y politica d e Gra-
nada. Ano de 1867,, .

El pa lacio del Conde de Luque, si tuado al terminb
de la misma cane, es un buen edificio construido
fines de l siglo XV III .

~- .,~
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Alh6ndiga do granos . Se encuentra en la
calle del mismo nombre y es un extenso e irregular .,
patio con alhories en dos de sus lados, hechos duran-
te los siglos XVI A XVIII, cuyas naves sustentan ar-
cos y columnas toscanas de pobre construccidn .

Convento de lam Agustinas. A lgunas
mujeres aficionadas d la regla de los agustinos des-
calzos establecieron un beaterio en la plaza de Bibal-
bonud
; ~' .
mas queriendo la superiora cambiar de sitios

dividi6ronse los pareceres, dando por resultado qu e
la mitad de ellas quedb alli y las otras se aposentaron
en la calle Angosta de la Botica, donde estuvieron .
sin clausura, hasta que en el ano 1655 vinieron do

s agastinasrecoletasdesde Valladolid. Despu6s se tras-
ladaron al sitio actual en la calle de Gracia, y dos ri-
cos senores americanos les costearon la iglesia, que
se comenz6 en 1677 y fug consagrada en 1694 ; dicese
que Alonso Cano la traz6, pero habia muerto muchos
anos antes de empezarse, por lo que es verosimil se
hiciese d imitacibn de la del Angel por el mismo Juan
Luis Ortega, que la habia dirigido segun diseno de
Cana

Su fachada es de piedra, tiene decoracibn barroca,
de mal gusto con tres arcos, correspondientes al atrio,
y una hornacina sobre el central ocupada por gracio-
so grupo de Angeles sosteniendo uiia custodia, -pues
el temp lo estd dedicado al Corpus Christi. Su interior
tiene forma de cruz, con pequenas capillas abiertas -
entre las pilastras, que presentan golpes de follaje por
capiteles, y las bovedas y copula estan adornadas con
otros follajes de mala ejecuci6n y peor gusto .

Merecen atencion las obras de pintura y escuiturtv
que encierra, comenzando por el gran lienzo del altar
mayor, que representa la Sagrada Eucaristia adora-
da por la Virgen y muchos dngeles, y abajp S. Agus-
tin y Sto. Tomas de Villanueva ; es costa una de las.
mejores producciones de Juan de Sevilla y foe hecha
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en 1685. A los lados destacan dos Buenas estatuas de
S. Jose y S. Nicolas de Tolentino : .6sta,procedente
del convento de-S . Agustin, es de Pedro de Mena y la,

' otra parece tambi6n suya . En los Brazos del cruce-
ro hay retablos Bien tall ados de fines del siglo XVII,
con grandes pinturas aleg6ricas en semicirculos,
de estilo flamenco y Buena entonacibn, que se atribu-
yen a Domingo de Echevarrfa . Ademds en el de la iz-
quierda vese una imagen de Sta . Lucia del siglo XVI
y otra de Sto. Tomas de Villanueva en hdbito agus-
tino, al parecer de Pedro de Mena ; en el de la dere-

j cha hay figuras de vestir de S . Agustin y Sta . Monica,
notable Vista por to expresivo del semblante. En otro
altar es digna de observarse la Bella estatua de santa
Maria Magdalena sobre una nube con Angeles, y la de
Ntra . Sra. de Belen, procedente de S . Felipe, tambien
bastante apreciable. En la nave de la iglesia hay un
cuadro de S. Pedro, de Atanasio Bocanegra ; en la ca-
pilla segunda de la derecha una estatua de Jesus del
Rescate, de Buena mano, y en la bautismal un l ienzo
con S. Nicolfi,s, de Juan de Sevilla ; en, una de las ca-
pillas fronteras se notan dos figuras de medio cuerpo
del Ecce Homo y Dolorosa, hechas por Josh Mora, y
en la sacristia un lienzo de Jesus crucificado, con her-
moso color y correcto dibujo .

Sirvese en esta iglesia la parroquia'1 de la Magda-
Jena, desde que fuc vendida la propia.

En la inmediata calle de Gracia vivi6 el c6lebre
poeta Gbngora, y en la casa num . 12 ha sido puesta
la siguiente inscripci6n: "En esta Casa naci6 la ilustre
Sra . D.a Eugenia de Guzman y Portocarrero, actual
Emperatriz de los franceses . El Ayuntarniento de
Granada, at colocar esta lapida ; se honra con el. re-
cuerdo de su noble compatricia . Arlo de 1867,, .

Eaconvento do Ntra. Sra. do Grac3ia 9,
hoy Seminario de S . Cecilio. Fundaron este
convento en 16121os frailes trinitarios descalzos, pues



aunque lo habian pretendido seis anos antes, el arzo-

bispo IFD. Pedro de Castro, muy desafecto d las drde- . I,

nes religiosas, no les habia otorgado licencia . Su su-

cesor y el Marques de los Truj illos les ofrecieron sitio
para fundar, mas epos eligieron provisionalmente
una casa (n .° 50) en la cane de Osorio, hoy de Gracia .

Pasados varios anos adquirieron algunas huertas en
el pago del Jaragui, c8lebre por su amenidad, y en A'
ellas emprendieron el actual edificio en 1620, que se

terminb d los quince Enos .
Despues de la exclaustracion fud enagenado, des-

tindndose d casa de vecinos y almacenes militares ,

hasta que el actual prelado, Excmo . Sr. D. Jose Mo-

MazcSn, lo adquirid para Seminario Conci liarreno
y Central de S . Cecilio, como se ha efectuado en 1888, "

previas las obras necesarias .
Este Seminario lo fundaron los Reyes Catdlicos en

la Alhambra para atender al culto de la Catedral,

entonces alli instalacia en 1526 el Emperador renovo
la fundacibn, dotdndola de rentas y ordenando que se
guardase el reglamento establecido por el venerable
arzobispo Talavera; y lleg6 d tal grado su esplendor,
que en el Concilio Tridentino fug tornado por modelo

para fundaciones de su clase. Por decreto -de 1852 fue

se ftalado para conferir grados mayores en Teologia

y C ftnones, y finalmente el arzobispo D . Bienvenido

Monz6n obtuvo de Su Santidad (1883) la , singular ca-

tegoria de Seminario Pontificio .

La fachada del templo tiene d los • lados pilastras , ~ .

doricas, que recogen la co nisa . y fronton de la cu-

bierta; en medio labrb Melor de Aguirre una puerta

de canteria bastante ad ornada y hornacinas con. sen- kf
das estatuas de la Virgen con el Nino en brazos, sa n

Pedro Nolasco y S . Felix de Valois ; en lo alto apar e
ce el escudo de Espana y otros modernamente aria- I

didos; :as i como el campanario . La iglesia es de tres
naves separadas por machones y arcos, ahora inter-

a
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ceptados en parte para formar una escuela y la por-
teria; obedece al Orden dorico y sus,b6vedas estAn
cubiertas con ornato de fajas . En el frente principal ha
sido puesto un retablo de mal gusto, trazado por Josh
Granados de la Barrera y hecho con ricos mfirmoles
del pafs ; en 61 esta la pequefla imagen de Ntra . Sra . de
Gracia, labrada en 1613 por cierto escultor "muy ce-
lebrado en toda Espana„ que se Ilamaba Luis de la
Pena, Pero en otra cronica se atribuye d Alonso de
Mena. Dicho retablo estuvo en la capilla del Cristo
de la Redencibn, cuya imagen, hecha en 1614, se ve
hoy cerca de la entrada ; tambi6n citaremos la figura
del B . Juan Bautista de la Concepcion, fundador de
esta Casa, obra de D . Manuel Gonzalez, otra de la In=
maculada, de estilo de . Alonso de Mena, y algunos
lienzos de escuela granadina.

El convento ha sido renovadisimo y ampliado, per-
diendo su antigun cardcter ; los cuadros de Atanasio,
que adornaban su claustro, andan dispersos y otros
perdidos, asi como los de Cano, Atanasio, Sevilla y
Pedro de Moya, que hubo en la iglesia y camarin de
la Virgen . .

En la calle del Aguila, num . 19, se lee lo siguiente :
"Esta casa fug la ultima que habit6 la heroina dona

!3 . . Mariana Pineda, El Ayuntamiento tributa esta me-
moria . 26 de mayo de 1870,, .

Colegio de Calderon . Con tftulo de la Pu-
risima Concepci6n, fundaron esta casa D . Carlos
Calderon y su esposa pare educar nines pobres, en-
cargando su gobierno d hijas de la Caridad de S . Vi-
cente de Paul, francesas, 6 instalandolo en la calle de
las Recogidas num . 20 .

Beaterio de Sta . Maria Ecipeiaca, vul-
go Reoogida,s . , Se fundb en 1595 pare recoger y
adoctrinar d las mujeres extraviadas. Con la protec-
ci6n del arzobispo Castro yotras personas logr6se or-
ganizar tan ben6fico establecimiento bajo la custodia
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de beatas, cuya primera rectora fue 'la venerable
Maria de la Concepcion; los reyes Fe lipe II y Felipe.
III y el sumo pontifi ce Pablo V aprobaron la funda-
cion, quedando el edificio terminado en 1643.

Se rec ibian aqui las mujeres que , arrepentidas de.
sus culpas, deseaban cambiar de vida ; las que recluia
la ju s tic ia Para ca s tigo b las familias para poner coto
d sus extravio s , y las que neces itaban es te as ilo para'
evitar los pe l igros . En este modelo de carceles , sin
otro freno que la persuasidn y bu en ejemplo . d e las
bea tas , log r Abase con frecuencia trans formarlas e
infundir lasvirtudes cristianas en sus almas corrom -

pasta que se dispuso conc entrar las carce l es
correccionales de mujeres en el pres idio de Alcald d e
Henares . Hoy las b eatas se dedican d la ense n anza de
ninas externas 6 internas .

Su pequefta igles ia tiene sencillaportada ; la b6v eda
de la capilla mayor, esculturas . de estilo de Alonso
de Mena, y los cuadros e imageri es no merecen par-
ticular mencidn . En el interiorde la ca sa se conservan
cuadros deAtanasio Boc a negra y algunos otros apre-:
ciables .

Convento de S. Antonio Abad. En el
a fto 1534 se estableci eron en Granada los frailes de la
Ord en tercera de S. Franc isco , fundando este con-
vepto d orillas d e l Jenil, C omo ya se dijo, p asta que
Fel i pe II les cedio en 1565 unas atarazanas pertene-:
ciente s A . la renta de Hab ices , donde se planteb e l
actual edi ficio . La ig l esia debit de comenzarse en los
Primeros adios del siglo inmediato, pues se hac ia su
b6veda en 1625, y despuds se anadiria el convento, en
aria de cuyas P aredes se lee la fecha d e 1 656 . Cuando.
la eaclaustracibn, demolieron el conv ento de monjas
Capuchinas, Como en otro Lugar se indic6, y fueron
trasladada s d e s te, donde permanecen, si bi en durante
el gobierno cantonal, faltb may poco Para ser arra-,
sago, contentfindose con derribar Los pisos altos de su
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r~f'~ ::::::'t=:-':le:~~t~~i~;:¡:ra.se:¡ev:::::;;;I'"
'.....el-ángulo de la iglesia. . ., '

, · Es ésta muy grande en dimensiones, esbeltay des- . .
ahogada cual ninguna: de . aquel tiempo, de ''s ólida
construccióny.sencüloornato. Su planta es de cruz; .

. y ,decoranlapílastras , cornisamentodórico .y.bóve-:
das de lunetos; en la nave se' abrendiez capillas, so-. '
bre cuatro de ellas se.extiende el coro, y arcos de tri-

,'..bunas encima de las demás; 10 que desentona no poco
es la .cúpula delcrucero, cubierta de pésimos 'adornos

-;churriguerescos, que se acabó en 1747 por .índustr ía
. del antes nombrado D. Alfonso Castillo; de quien son' .

también los feísimos retablos colaterales. Las capillas:
)'~I de S. Luis y S. Antonio .tienen bóvedas con 'relieves

[~;t , . . ~:fe~~a;ey¡~~r;~:sbá:!a~~~~~~io¡~e~:'a';::'~~:~
·':'.'¡:::~"'·":"" í· '~:"·: hay estatuas de S. Francisco y Sta. Clara, hechas por .
:' . · , :P-edro de Mena e~ 1675; en los frentes de la .capilla y

:~1 ' " ' , éru~ero se ven ~,~n,ge? ·8rep~0~., :Eiri~r90PtJ1W~ ?J1~nd~lera f l fE
;:~.::~;,:,~.J¡¡'. '~..¡ ' ~ " Sévílla, que representan la Goncep'clón , nacímíento '
. y..desposorios deJa Virgen,Circuncis'iÓny Asunción,

;.~!:.•..¡/~:.'.¡.:.;. , '. -, ', .'.:-..1' ...~~~~~~~ ~~1t~~~1~:~":~::!h~;oofr~rc~:d~~¡~~n~~ .
. ..Visitación muy obscurecido, que lleva al pie el nombre '

1 1~ : " dePedroAtanasio Bocanegra, y sobre la reja del coro
i;~ .. .· uno de composición italiana con esta firma: DOl\I.° GVE-

rj~ ;' ': ' .~ RAF.A. o165... ;todos ellos adornaban la antigua iglesia

~·"":';'·J"" I;II •• •.·.·.•·.;.~ '.:,:~, . . . .. ~~r~~~a~:~~~~~~i~a'{~:n~~é~sh::s~~~~~oe~~~;~~~~
tara y SvDieg óde Alcalá, de Pédro de M éna, en .el

;¡II" colateral de la izquierda;S. Antonio en el de enfrente
:~F_ "', -sS. Buenaventura en una capilla, ambasde otro dís
'''1 .... cípulo deCano; un S '- José del siglo XVIII; las de san
ti,::::""' :'Pedro, S. Pablo, S.]uanySantiago, qelXVI;enotra
~¡IL, . . capílla.yfinalmentecuatro santos de la orden tercera
1; . ... . en las pilastras de la nave. . . ' . ... -
\~ .' Hay en la sacristía un cuadro deterioradísimo~ela , .
1.l

Il ··
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Cena, obra de Juan de Sevilla, y dentro del convent o
una estatua de la Virgen,--de Jose Mora, d la cual - j~

Raman la Maestra, porque preside el Coro, y otra 'de
S . Francisco en la impresibn de las llagas . En esta

iglesia fue ent errado el pintos y poeta Ambrosio Mar-
del cual hubo aqui obras para nosotros desco-

nocidas .

-

.. - , ..
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~
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SEXTA PARTS .

BARRIOS DE LA ALCAZABA Y AXARES
DESDE LA PLAZA NUEVA . f .;

EDIFICIOS PRINCIPQLES :

CHAIVCILLERIA, BANUELO,

IGLESIA DE S . PEDRO , TORRE DE S . JUAN bE LOS REYES ,

CONVENTO DE STA . ISABE L

PalaoiodelaChancilleY•ia,hoyAudien-

cia Territorial . En la provision de los Reyes
Catblicos, expedida en 1500, por la cual formaron el
Regimiento y Ciudad : de Granada, se ordend, que

"porque In dicha cibdad mas se ennoblezca e mejor 4 1

se pueble . .. : . . .venga fi, estar e residir en, ella la nues=
A

.r;

tra Corte e chancilleria, que hoy reside en Cibdat
Real y def nitivamente en 8 febrero de 1505 D : Fernan-
do expidio varias cedulas decretando la traslacidn y
disponiendo que las autoridades locales la recibiesen, ~
y aposentasen en la Alcazaba al presidente, oidores
y o ficiales, quizfi. por ser Lugar menos . bull icioso . 1~.
pesar de Los ensanches que se hicieron e n Las caws
donde estaba instalada la Chancilleria eran aun estre-
chas y mal dispuestas, por lo cual el Emperador de-
cret6 en 1526 su traslaciGn d la que habia lido del
Obispo de Burgos . Nada consta en cuanto d 1a histo-
ria de este hermoso edificio; Pero de . Su examen se
desprende que fug labrado antes de mediar el siglo
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XVI, aunque despues le anadieron la escalera y fa-
chada principal .

Esta corresponde d la plaza Nueva y fue termina da
en 1587, por lo cual su traza seria aprobada porJuan
de Herre ra, como se acostumbraba en C odas las obras
reales, y el autor de ella no sabemos si seria Juan de
la Vega, que en 158 1 e ra maestro mayor de las obras
de esta Aud iencia . La ejecu c ion . e stuvo d cargo de l
maes tro do canteria'Martin Diaz de Navarre te , y
Alonso Hernandez debib de ayudarle eri la pane de
escultura . Tienetres puertas : las laterales adinte ladas
con m en sulas y frontones , y la del Centro con arco
semicircular y granadas de re lieve en. sus enjutas ;
dec6ranla cuatro columnas corintias sobre p e d estales ,
con su entablamento y front6n cortado, en medio d e l
coa l des tdcase gran tablero , como sostenido por un
leon, donde se ve el siguiente elegantisimo epigrafe,
escrito por Ambrosio de Morales, cronista, del Rey :
" Ut yevuzn quae hic geruntur nzagnitudini non
omnino iyiipay esse t tribunalis rnaiestas, Philippi
2vegis catholicipyoviden t ia regiam l itibusiuda'=
candis amp lificandavn e t . hoc digno cultu exornan-
dam censuit anno iuDLxxxvrr ; Fernando Nino de
Guevara pvaes ide,, :. Que en castellano .significa : "Pa-
ra que la majestad del tribunal no fuese del todo des-
igua l d la .grandeza de las cosas . que aqu i se tratan,
la prudenc ia del ca t6 lico rey Fe li pe II qu so hermo-
sear este. palacio, do nde se deciden las cont i endas, y
adornar lo con esta conven en te decoration en el a n o
1587; siendo presidente Fernando Nino de Guevara,, :
Abrese enc ima . un ba lcbn con otras columnar de l
mismo orden, sobrebellasm6nsulas, yfront6n arquea-
'do; en el coal posan .grander esta tuas de la Justicia
y For taleza, sirviendo de rema te un escudo de Espa-
fia d ispues to en tre e llas. A los ex tremos de la facha-
da y correspondiendo a l piso bajo se abren cua t ro
ventanas con caridt ides y otras tantas encima; en
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el pi so princip a l hay se is balcones, Bien decorados

con co lumnas corintias, y sobre el coinisamento ge-
extiende se una ba l au s trada y pirdmides hechasneral

con m a l gusto en 1762 ; at mi smo tiempo se puso en el
Centro un busto de Carlos I II ; que en 1 806 fue preciso

guitar a fortunadamente, tras l adando alli el gracioso

t emple t e d e l reloj , l abrado en hierro a fines del s iglo

XVI . Las portadas , balcdn central y ventanas bajas

esfdn labra das d e mdrmoles d e Elvira y Macael con
algurios tableros de serpentina , y el resto de piedra

franca . La ejecucion es muy esmerada y la escasa
ornamentacion de buen gusto ; los antepechos y rejas
fueron trabajados con des treza por Francisco de

Aguilar y los c laws y abrazaderas de las puertas

por Bartolome de Fonseca .
Pasando at interior, encu6ritrase un extenso vesti-

con ancha graderia y cinco arcos at frente , porbulo
los cuales se cube at patio, notabilisimo por su- ele-

gancia y grandiosidad, que deb ib de ser construido A

hacia 1 540, y su estilo pace Gr eer que Siloee fue autor

de la traza y dirig i 6 su construcci dn . Tiene en el

cuerpo inferior vein te arcos d e me d io pun to, eleva-
sobre columnas dbricas de mdrmo i blanco ; lasdos

claves de aquellos son hojas arpadas y sus enjuta s

tienen medallones con cabezas . Enc ima del entab la-_

mento descansa la balaustrada de los corredores, con
pedestales donde se apoyan otras columnas de orden

jbnico y mds pequenas, que reciben e l cornisamerito

superior por medio de mensulas co n hojas tal ladas, y

por ul timo en el friso de aque l se Wotan cartones, Como

es frecuente en las obras de Siloee .

En la pared de l frente de los cenadores hay pin tad o

un escudo del Emperador , y las dos puertas de los

extremos son no tables por los rel ieves tallados 'en

sus hojas,figurando cabezas rodeadas de varios ador-

nos, y principalmente las virtud es y una sibila , hechas

con gran destreza y correccibn por a lgun discipulo

gyp .,
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I! ' / . de Íos más diestros de Síloee, cuyoestilo reV-e1al1to-

11!}> da~::~~i:lc::~r~~;'tentaá s¿entrada tres arcos: el
~j 1," de en medio tiene un cartel sostenido por niños, sobre
¡H!' : los otros hay figuras delas virtudes cardinales yfron-
~! ( , tones encima con .escudos de losReyesCatóli~os. ·
MI : Antes' de pasaradelante diremos que la ' decoración

~"r.'~•.j:ll :,.•,.,.,•.-,•.•,'.•.•'". . de esta escalera se terminó en .1578, quizá bajo la di-
>' rección del referido Juan de la Vega; y sus esculturas
~! ': '. las haría seguramente el cantero Alonso Hernández,

!~.,'.'•.•,¡,';,I,·l l.. !::.:" •. ' . '. ', .,.",• .,.",'. ',. "., ' .dit~P:¿~e~a~~:ds~:~i~:~~~~\ramos de escalones es
~' . una interesante obra de cantería, hecha sin-cimbra y
~I t, de muy buen efecto, pues apoyándose únicamente
~:j l i ~ en las paredes, no ha menester, de coiumnas porsu
:,••,'.::',í,:l' \I;, t¡., 1,1'. '..'. ' , . parte central. Los escalones'~on de mármol, de una

. sola pieza cada uno, y en una de las bolas 'de hierro
~;lq> ' ,que sirven de remate al pasamano, se l~e: "Regnanti
~~H· '· .~ :Philip,po '2. 1578". Dan luz á .la escalera dos venta- " '&
,'ti \ . . " ro I f-lr d r -1 t\ r1ntC) , ~ '-' r praltle I
~ll¡ L '. nas decoradas interiormente con- frontones, , águi1as~ , ,, '.'
;úlj.'> . , .sosteniendoe 1munCIó, y niños recostaClos con el.yugo
~¡ ~ triH\ n y flecha de los Reyes Católicos yel eslabón y pie-
~}M' dra de la casa de Austria en sus manos, siendo de no- .
{':':i;~ . . " . . -

i~¡r ' tar además unre~tratodel Emperador. La claraboya
i~;lk .que hay en 10 alto tiene pintado en su vidriera ,el es-
~\¡ : " cudo de ,Felipe ,11. Completa esta. .suntuosa obra un

~,IJ.,....,'.·~ ' riqu.i~imo arte.s..o.. nado de ~aseton. ~s exag-.on..ales; con '¡11' pechinas de las que cuelgan racimos de mocárabes
J.li i ~ y frísocubiertode adornos romanos; debe deser más
tíl¡ .antiguo que ~1 resto de la decoración -Y coetáneo' del
~l ¡ . patio. . '
~¡ ¡ . _~ " . _En los corredores altos' de éste merecen atención
¡r; las hojas decuatro puertas, del mismo estilo que las
fl¡!' deahajo.dos de ellas con preciosos adornos yel PLVS .

(ji: VLTRA; otra con bustos de célebres jurisconsultos ro-
~J ' ". manos y bizantinos, y la cuarta con figuritasy cabe- o:';'
.~¡ ; ..zas de no tanto mérito. Finalmente aquí se ccnserva. "
~ : ..:
~: ;

~;, .;

f·.:
J,'
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uil cuadro de la Sagrada Fam ilia de l pintor Diego
Garciaarcia Melgarejo, .y en el C oleg io de Abogados va-
rios modernos y la copia de una hermosa Concepcion
original de Murillo , que poseia una di s tinguida fami =
l ia de es ta Ciudad.

Las ventanas de la esca lera estan adornadas e$ te-
riormente con fron tones, n i nos y jarros , tamb en de
mano de Hernandez, :asi Como otras dos inmediatas ;
Pero lo demos es contemporaneo del patio y sigue e

l estilo de Siloee.
Careel alta. Arr imase d la Chancill eria por

su pane septentrional }Tfue tambi 6n construida en e l
siglo XVI . Tiene dos torres con calabozos y grandes
naves humedas 6 insalubres ; e l principa l de . sus dos
pa tios es en todo semejante a l de la Chancilleria , aun -
que algo mds modes to y con cuatro arcos en cada
frente : A pretexto de h igiene , van pocos anos de no
servir para cdrcel , y de tal manes han des trozado
tan buen ed ific io, ut il Para cualquier destino , ya que
no para e l suyo prop io, -que . si pronto no se acude. a
remediarlo, el abandono y las continu as rapinas com-
p le ta r dn su ruina .

La portada es de mal gu s to y lleva esta inscrip c i6n ,
digna de l desgraciado tiempo en que se hizo : "Reg-
az ante Cav o lo, secundo , Hispan iarum et Indiaru ln
po tent isizno . . . . . ac catholicissisno r ege , yn tegevyi -
mo autem Ruius regalis curiae praeside Yllnao .
Dno.D. Luca Trelles Coana et Villarnil, in Sal -
manticensi olizn vnaiori co lleg io Ovetensi laureata
toga insignito, Couranensis, Hispalensis et Gva-
natensis curiavum iustissivrzo auditore suprerna,
Postea reggae gazae consilii sena toye,hoc opacsfac
tune perfectuvrzque fait, anno Domini MI)CXCIX .
Ful7 2z ina clara Iovis cum nectare miscuit ales et
fuit astre is c tnnztme yata t ip is; sacra Dei est Caro -
Zus, Caroli ales pvovida Lucas . Quis neget has
aquilas,sisbdere, posselovem?„ No mereceque nos



CE

~ fl

406

detengamos A traducirla y si la hemos copiado es en
atencion A que permanecia inedita .

El trozo de embovedado que forma paste de la
~!! plaza Nueva por delante de la Chanci lleria, .ha pocos

anos lo prolongaron hacia levante hasta el antigun
puente de Sta . Ana, que entonces fug destruido . Por
aqui se desbordd el rio en 1478, arrastrando con sus
aguas todo el Zacatin, Alcaiceria, Curtidnria y otros
barrios principales de la Ciudad ; otra inundacionsa

a! _ brevirio en 1835, que destruyo las casas fundadas junto
al rio entre dicho puente y la plaza Nueva y el monu-
mental pilar que formaba eY testero de esta, ocul-
tando el descubierto cauce . Habia sido hecho por el
presidente Nino, quiz. valiendose de los mismos ar-
tifices que Para la fachada de la Chancilleria, y de

se conservan varias descripciones y un dibujo de
Girault de Prangey; tenia cuatro columnas jbnicas
sobre pedestales, en el espacio central un escudo de
las armas del Rey y hornacinas en los laterales con
figuras de mujer, que arrojaban agua por sus pechos ;
sobre la cornisa se alzaha un dtico, rematando en
fronton arqueado y jarros ; la pila era muy larga, con
dos corpulentos leones Asus extremidades que, apo-
yando sus manos en el borde de aquella ; arrojaban
gruesos cafios de agua, y finalmente compl6taban la

z~f decoracibn A los extremos dos grandes arcos, snore
los'que se egtendia el entablamento: Debia resultar
de bellisimo efecto, y el dibujo nos recuerda los pila-
res que por entonces se .labraron en Roma; sumate-
ria era mArmol pardo y bianco, y mediria casi diez
varas de altura y trece de_ancho . Por su extremidad
derecha tocaba d la Casa num . 20 de la plaza, donde
estuvo el hospital mayor de la + nca.rna-

,~ oiGn, vulgo de Sta. Ana, fundado por los Reyes Ca-
tblicos Para enfermos pobres, y dependiente de la Ca-
tedral ; la Casa fug construida hacia 1520 y aun con-
serva algunos techos mudejares .
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I=lesia de Stu . Ana: Es una de las parro-
quiales suprimidas y se erigib en la mezquita que lla ~..i
maban gima Almanzora, nombre del barrio que s e
extiende desde aqui por la falda del monte de la A1- I!'
hambra hasty 1a cane de los Gomeres ; el coal barri o
con su mezquita dicese lo fundb el rey zirita Badis

. Debia de ser la gima muy reducida, porque en 1531
se comenzaron fi, adquirir fincas en derredor par a
edificar el actual templo ; de 1537 d 1540 se hizo el cal

zamento de silleria
sobre el rio, segun
proyecto de Siloee, ,
y al ano siguiente
se publicaron las
condiciones para la
obra., escritas for
Francisco. Herndn-
dez deMbstoles,
quiz con traza delV

~~~~~ mismo
:Siloee, d

contento del coal
habia de llevarse d

A Cabo, Yla capilla~: ..,
mayor, arco toral,
sacristia y, torre se
harian Como el or-

I''
denase . Quedo con
la obra el albaftil
Alonso Hernandez
Tirado, que la fina-

• lizd en 1548; peso

IGLESIA DE SANTA ANA . introduciendo : 110-
_ table variacibn e n

la traza; porque se quitaron veinte pies de longitud
d la nave, Para agregarlos d la capilla mayor, que
resulta excesivamente larga. ' ~ .~

La fachada presenta agradable perspective con s u

-

h _ - I'I
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hermosa port ada y la torre, que'se levanta ga ilarda
al lado derecho . El diseno de aqu 6 lla to h izo en 1542
Sebastian de Alcdntara y el mismo quedd con' su
ejecucion; mas habiendo muerto, la cont inuo su hijo
Juan hasta acabarla en 1 5 47 . Tiene un arco semic i r-

a{ cular con escudos del arzobispo Ni no de Guevara en
sus enjutas, columnas corintias d los lados y entabla-

~~ Lento; encima tres capill i tas con imdgenes de piedra
Blanca, a las que corresponden e stos le treros : "0 be-
nedicta Anna-Maria Sa lome-Man ia Iacobi» y poriT
remate un ime dallon con precioso grupo de l a Virgen
y el Niflo ; estas cuatro esculturas son de Diego de
Aranda . La tome se anadib de 1 561 d 1 563 por Juan
Cas tellar, albanil ; es notable por su esbeltez, la em-
bellecen algunos balcones con adornos de ladrillo
ras pado y albanegas de azulejos, y la cornisa y cuer-
pecillo de l chapite l obstentan amostaderas blancas y

Sri azules de muy buen efecto .
La nave de l templo tiene a calla lado cinco arcos

sem icircu lares, que sirven de capillas hornacinas,
salvo uno de ellos interceptado par la tome . El her-
moso al farje mudejar es obra d e los carpint eros Be -

`nito de C6rdoba y A lonso Herndndez de Barea, y en
1 778 es tuvo en poco que no lo tapasen con ana bcSve =
da de canizo por estar muy_obsc uro, sobre lo c ual in-
formaron favorablemente nada menos que los arqui-
tectos Castellanos, Aguado y Lois d e Monteagudo,
seguidores del insulso Renacimiento de D . Ven tura
Rodr iguez ; rrias el Arzobispo tuvo la .acertada idea
de oponerse y se denegd la solicitud . No cupo la mi s-
ma fortuna al de la capilla mayor, hecho p or C C rdoba
y Escobar, pues al colocarse .un ynagn ffico retablo
churrigueresco de espantosas dimensiones, lo taps
ron con una boveda ridicula y feisima, la cua l aun, no
ha s ido qu itada por desgracia . La an tigun armadura,
que puede verse desde el camaranchbn, es de hermoso

4 lazo de vein te y diez, segun e l tecnic ismo de aquella

~R, . .


