
í 
HISrroRIA DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO 

DE I ... A 

COMPANIA DE JESUS Y DE SUS ADYACENTES 

En d plano_ adjunto que repne¡s·e.111ta ]a primera dist6bución de 

lo:s solares que co.nstituían a Córdoba, hemos marcado uno de ellos. 

Este so1a·r es el primero que fué ·edilüc<~Jdo en una forma sóli

da y dumrdera y e.s ·el que oonüene la co[l¡s.tru'caión má-s amt~gua de 1a 
época qolonia:l. 

Dejamos de 'lado la•s primeras obras de defens:a en la antigua 

isla, con su primitiva fortaieza .cons:tt.ruída de barro y :su empaEza

<fu,, a~sí como 1!ambiélll ·aquellos p;rimem¡s m'nohos que fueron cons- • 

truídos practicando •excaV!aiCion~s en las lomas y pla:no·s incli,nados,. 

que luego eran ~ubientos con ramas y hojas con el fin de ·obtener 

sombra y un poco de abr.igo, y luego fueron abandona1dos a medi

da que eran reemplazados por habi,tacio1nes más ·confortables. 

V~<tm•os, pues, 1a •es.ttudi,ar pa1so 1a pa·so La !histo~r:ia a:e cómo se 

edifilcó el solat que •nos interesa, interrogando las piedras que aun 

<¡uedan, testigos mudos que .el pasado nos dejó, y :analizando los 

documentos que podemos desenterra>r 1d:e los ar.chi.vos, deduóendo 

de dios todo aquello que tienda a arrojar un poco de luz sobre ·es

te •wsunto y a .abrir nuevos horizontes a los rnv.estigador.es que tengan 

la .suerte de enconll:rar nuevos documentos y la paciencia de prac

ticar estudios tendientes al completo esdal'ecimiemíl:o del mismo. 
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A los conquistadores que ma,rchafuan semanas y meses sin ma

yor abrigo, poco les preocupaba eneo:~trar .un techo ·donde cobi j a:rse 

par:a ,dm<mir, .e~puestos .como lo .estaban siempre a la inclemencia del 

tiempo ·en •esa vic!a de conerias y peregri!n.a:eiones sobre una tierra 

.extraña y desier,ta. Al Hegar, pues, 'sanos y salvos al lugar designa

·do para la fu1lldación de 1a •ciudad de "Córdoba de la nueva Anda

lucía," su primera idea no fué la de ·edifica·r pam eUos, .sino para 

-el Dios, mediante y oan ayu!da del cual habían llegado a su desüno. 

Es, pues, a eHo que .obedecen los documentos que encontramos 

en d archivo muniiCipal, que atestiguan el .esJuerzo que hicieron esos 

primeros co'1onos para llegar a con~tr'uir un templo para dar gracias 

ca Dios y rogarle al mismo tiempo los preservara de las plaga1s .que 

¡.tay! as1o~aba:n ,las pequeñas .al11aJcms que habían fomad.o, único nred:io 

de :SUJbs~sbenda con ¡que .·wnta~b¡an. Bn .efe•cta, la langosta por un •1ac1o 

y ·la ,s,equí'a por .el •O•tro, thabúan per,d~do 1lnd1a .un!a o9'Siectha. 

Es con este Jin que juntamn las •pi13dras bolas que etlcontraban 

en el río .disponiéndolas unas soibre otras en forma más o menos 

·ueso!'denaida y uniéndolas por medio' de una mezcla de cal y aDena 

barSta 'formar un •oonj unto resistente. 

Llega·mn de •este modo a construir un local de 9.30 de largo 

por 5·75 de aJ11Jcho. No hubo a:llí adorno ni pintura ni lujo a:lguno. 

Luego con bastante dificultad, lograron encontrar palos o maderas 

<Le .suficiente .longitud y 'resistencia como para poder armar un te

"()ho de tiJeras que cubrieron wn balTO y paja. 

Qu¡edabla teVi3J!lll:iaJda la pDÍimera mn~i'r:ucción de piedra. 

Es ha:sta hoy muy dificil determimar, en el .solar de los J·esuí-' . ' 
tas, d lugar exacto .en que fué oonstruida •esta .capillita. Observan-

do 'ba f10rma de la .cocl]stmodón ·~i:s1tenrt:e, hiay que Peconocer que el 

muro más •a:tJJtiguo es d qtfe foDma pa11te de la llamada "Ermita." 

Sin •embia¡rgn, d a¡specto ¡iJn.Vedm del mitsmo n10 ·1o ICOU¡serva, si •es que 

ha tenido d de la:s f•onnas pr:imiüv¡as. La bóveda que existe actual

mente •es de la época que oor•responde a.l año I78o, más o meno,s, y 

pan:ta poder •coos1:ruir1a fué TIJeoe\slaÓo •Deforzar ·1os v,i,ejos mums. La 

<OonstrUJcciórn de <esta bó!V:eidla {ué, según parece, necesau-ia por ha:Uarse 
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... ya •en malrus con,dicionles ,l!as ma.dems utilizadas en :el élill!tlguo techo 

··que, p11oh~NemenJt~, ·eBaJn .de alga;rnolbo f.¡;es•oo. Es~a .obra .que •ena, co

m; hemo:s ,cf'ioho mks a.Triba, la primera con¡.s:tnnoción d·e m!aJteri:al en 

~Córdoba, fué 1diedicada a ~OIS segt]nJClos patroners .ele la ciudGitl: V:aleflia

JlJO y Tiburcio, ~soldados Roma1111os, eJ.egidos aomo protectm~es rde 1os 

pnimeros co}.onos, .ei 30 de seüemb:ne. de I 582 ( 1ndio :es:bo •s:egún do

,, cumenltos) . 

En .el año 1586, s·e dreterminó constrnir la "Ermita votiva," 

ubvcándo1a tambi·én en el . solar que nos ocupa. '''Esta consrtr11cción 

· tl1aplezó '001n ,s¡erilas difiau1!tad.es que hi!de1non pas'tengar la inidación 

''de ,los ·tnabla!jros, y rno fué •emp~z•élicla silno tnes añ·o1s después, a ''mé

. rito de la orden del capitán o teniente del Gobernador, debiendo ter

mina,ns:e dentro de dros· mes·es, de con:formj,clad a lo que .corre:spon-

·diere .'a ·cada v·ecino." 

No hubo ,en •esa ob:rh madla parti,cu}a,r ciapaz de 11amar ·la alten

'"C~Ón fuera de} esfuerzo moraf.que represel1!taba para los colonOS• la 

"ernpPesa de cada obra 'en un país·tan poco :favorable. 

Pasaron años tms años sin que se noten 01tras mejoras en las 

'<COUÜiciones ¡d,e vida d~l hombre colonial. Pero vienen los j.esuítas 

y •con dlos los primeros grandes profesionales que en .Europa ha

'bían hecho maravillas en el arte de construir. . . 
Al Il<egl::t•r a 1a óuclad, 'Ia mlaJruZianla de Ia "Ermita" pasó a ser 

de .su propiedad. Inmediatamente los téoniws que los acompañaban 

'buscaron los medios de mejorar las ·construcciones y con ellas ha

, cer la vida más 'llevadena .... 

La ''Ermita," hoy capillita, no tenía suficiente espacio pa:ra con

tener los fiel•es. La forma .interior de la construcción no permitía 

~a ;aptli.oación de rwdorn:o1s que ,s,egún lats ,creencias de ~a época f;¡Jtab:an 

en una iglesia. Vino entonces la ampliacióq a continuación 1d:el pri-

"mer S'aJnto lugar, desc~ndiendo ·e.ste último a la categoría de sacris

·tía del nuevo que fué ejecutado por los jesuitas. 

Recién ·en •es,t.e momento entra el criterio más amplio ·en materia · 

··de constnuociones: ren vez de rla piedra bola y <SU ,em,pleo .Jim]télidO, 

ciSe •usaron piedra•s de cantera bien tnabajadas y juntadas con cal, per-
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fecltamente e1abomda, ~Siendo pdnópal elementp d mármol rosado,. 

extraido· de ·has s:i.erra:s pr:óximas. 

Sobre ·es:tos mums ya s.e podría colocar :una .constnuación más:.. 

res.i!stente : tal .la primera bóv.eda de madera que sir:vió como mode

lo para la iglesia mayor. Solbne la di.cha 1bóv·eda hay techo de dos.,, 

¡agua¡s, entaMado, y süibre el ·enta.'bla·do tejuelas as.entacLas en caL 

F,ué esa una constr:ucción .n1t1eva d~ota.d:a por 1a necesi•.:iad, nO>., 

di•sponiendo aún de tejas y ladriUo:s d·e mayor ,tamaño. P·ero d res11l-, 

vado fué sorpr·endente porque la tejuela se pegaba a la madera por 

intermedio de una mezcla que no podría definir todavía, de tal ma

nem que ni la f.lexibilidad de la mald'era, ni el calor o frio pudieron 

mo¡verla:s. 

La planta •era otra vez rectangu:lar; y la capilla orientada como 

la Ermita y las otras igl.esi:31s de Córdoba hacia . el Este, mirando el 

a•ltar al oden:te s:imbol1iZ1ando a Cr~Sito, d sofi dd mundo ; \te111Íia una · 

puerta de entr.ada subsis,t·ente ha·sta hoy, adornada 'con arquitectura 

heoha con piedra zapo co.n las últimas formas del r,enacimiento. 

El altar mayor fué cambiado con pa:s,terior.idad para ~tapar in

teúo.rmente h puer1la principal: así ;s.e encuetn1tra hoy el altar mi

rando .al oes,te, cootr:a :to•d:as las cos;tu1rnbres de la época. 

Los muros-ahora sin art·e~fueron pintados, y valdría la pe

na ,invesügarlos para encontrar su ,p:intum migilllal .de la onal ·dice 

el pa,dre provincial Zurhano .en una comumicación a su majestad del 

año 1643: "Hay ,también ep :el 'co1egio máximo de Cónddba una ca

pil1!:1 dom6süm para las pláticas que puede competir con las mejo,

res de Eum·pa. En su de::;cripción quedaría oorta la pluma por ha

berse alanga·do li:anto el pincel ·en ella. 

Toda está hecha con adm:ir.a¡ble ar.quite;:;bura; ·s•us frisos por

a:Priha parecen que sale11 de la par.ed, y sus ·columnas de jaspe imi

tan twn a lo mutural este materia'! que parecen 1ser auténticos Entre· 

columna y columna vert!s•e embutidos los cuadros de nuestros santos, 

ma:ravi11ostamente ptnta.dOIS: en los V!aldos qu¡e dejatn, los pr.incipales 

misterios de la virgen; en el ctes.ter:o (fachada principal soibre d al

tar) un Cristo crucificado, que pon haber pr.etendido pintarle muer-
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t.to, pwneoe quedó vivo .según .esitá f\11iv:a.menlte pi,ntado. :gn su •extrem'idta!d 

hay d r;etah1o, labrado con extr.emwdoos lazos y labores, dorado y ~;s

.Ata:ffado como los me}or·es de Europa." 

De .todo eso podemos deducir que ·estaban cubiertas las paredes 

-de pintura:s murales, y entr·e hes .columnas se veían pintados algunos 

·;Oleos. 
Toda esa pintura, i1nduso la ,de :la bóveda, que es lo único que 

se guarda, debería producir un1a: ;impresión finísima, si tomamos 

.,a;demás en ·cuenlta, que er:a la única •en todo Córdoba. 

El .altar de la capilla domés6ca es de la época barmcco con sus 

'Coh1mnas .salomónicas ld!ora.da¡s y pintadas, ao:mo puedo comprobar 

por otros .es:tudiios históricos de E:uropa. Pero hay un resto 'del pri-
1 

mer :altar que ,está dehcujo 1del allit•cur hcurrooo, y osrt:en1t~ •en <co!,r¡res 

¡pál~dos 1ats formas dara,s de decora:eió.n de la época del renacimien

to que fué public¡:¡,do por el padr.e p,edr:o Gr.enón y que no ·es más 

,·que el !'esto del ¡primer altar ,r,ena¡cimiento ·de ila .capilla que f•ué rem

p1azald¡o por d a11tar má,s adorncudo en •l¡a época har.rooo. 

El cielo raso era pintado y adornado. Esta forma de pintura 

·'Oomprueba ya el pensamiento de Tenacimiehto más claramente. P·ero 

~,oómo podi~n ,rea1iZia~r ,estos ihomll:J:Pes ,su:s plé!!nos y adornar s:i!n oro, 

.s~n escultor, sin materiales y sin obreros, las paredes? Sin :em-

fba:rg:o •eran tél!n .emi<nentemente pnácúicqs que ruuevnmente vencieron 

hs dilficu1tades. Hacían .un :líquido de cola (gelatina de huesos J 

. .agregaban y.eso quemado o cal adentro, de lo cual resultaba una mez

da ·que puesta sobl"e las <tablas, ·las ~gua:La:ba y alizéllba, volviéndolas ap

.:ta:s para recibir los colol"e!s. Pulían d fondo, y ·con ónco colores ~mpe

:za:b:an la pintura de adomos. EI 1dibnjo y pi:nt11ra tson caraoterístic;os 

y hay pocas ilglesias en Europa :que haycun guandla¡do sus adornos d-:! 

la época renacimi.e,rtto ·como .esa. Las hojas <SOn todavía en sus po\llll-• . 

"tas de forma gótica, y es¡peciialmente la pintuna es ·característica con 

cSUS {cOilo.r.es .pues•t•OS sepamdamente uno al la·do del otro a la :mane

ra :como ,s.e us:aJba en la heráldica ¡de 1500 a x66o. Pero ya ha com

·pos.k:ión deJ ornamento .con esondo•s y ángeles es ,sentimiento puro 

.;de 1a primera época del renadmiento. 
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Así no quedaJba terminada la capiJJ:la d-e la cual :dice ya el ·ex

plorador Azcarete de B~scay que pasó ·de B. A. a Potosí: "los jesui

tas ti.enen aHí un' colegio, y su capilla es la más rica y la más hermo

Sia !d:e ,todas''. 

A pesa'l" ·de que no tenemos si,empre documentos exactüs. l~ 

forma de la pintura y la com.~striU•cción indican bastante aproximaJda

mente el aseo de su •corufección. La puerta ftté puesta al último, y 

Ueva ·en .el •eSioudo eÍ año 1668. 

L1a gran 01bra de la .i.glesia mayor fué también empezada (y se

gún pareoe sin ·planos especiales y solamente con las medidas princi

pales) después ·del año r6oo, g1U:a!'dtando .la forma de cruz en la.~ 

planta lo q111e •es .caracteríSitka para Las igl.esias de jesuita:s oo Es

paña. 

Como no haJbÍJan ma:yones ·oompl!iGuoiones 1en la arqu.iJtectum por 

falta de piedms ·elwborab1es y homln<es aptos para bbra111a·s, subía:rr 

muy rápidamente los muros Esos, y hombres aptos labraron, com 

ui:fras •de fonma renacimiento, las f·edhas :d.e la tenninación ·de ·ca-· 

da seddón, que 'Son .para ,}as totT,es 1673 y 1674 hasta su pirámi,de. 

Hasta aquí 'maroh:aha tndo bien; pero llegó la ·cues-tioo de lps. 

techos y cornisas. Las tJor.res de 1~ época reQracimiento son .de •líneas. 

rectas ; no se usaban pa,ra teciharlas bóveda:s que correspondan a;,, 

épocttlS pos;terilo,r<es. 

Cuatro piezas de madera unidas por :sus pu111tas sobr.e las cuales: 

se colocaba un entablado y luego ·las tej.uelas, formaba1n el techo ... 

Una cruz r.emataba el contj unto. 

p,ero esa madera no resistía, y ila sacamn en estos últimos años,. 

pünioen¡do .1a rtor.re que existe whora, que .con sus fürmas cur.vadas. 

grita .al ·cielo ·n~. pt1Jd,iendo sopontar 1la desarmonía que exi•ste entrec: 

eUa, la iglesi1a., 1a época, el sentimie111to histórioo y el gusto. 

Rero techar u:n ancho de 10.75 mts. oo1n una bóveda de mampos

tería era impüsible tod<wía siendo estas con:strucóones irwenta;da:s y ·· 

us3Jda:s .en lo:S ¡años I740 más •o menos en Europa. 

Pasa!f" encima de 1üs muros .con teoho d·e tijera era imposib1e: 

por faMa de pa!1üs langas. Aún cuanldlo :pidiemn a oSUS correligiona-
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riGs los padres en Misiones que les mandaran cedm por vía üuvial,. 

no podían ma•n:da:r p¡¡.los sino de 5 ó 6 metros de la1'go, pero muy 

fuertes. Con esos se podía fürmar una bóveda, pero no un cieloraso 

plano. 

Y así .1o· .resüilvieron, creando una .constnucción de un gran va

lor histór:i~o, y méráto :béonko incomparable. 

La cúpula del centro, ·con .su .diámetro de 10.30 fué sólucionada 

de La misma manera, y quedó terminada su bonita ~onstrucción, que 

e;; bas:tante f1uerte para .cLwr apoy10 a!l teoho ,de la misma, Od!n<Strucc.ión 

ya descripta en el caso ¡eLe 'la ca:piUa domésüca. 

Lia. pintura d:e la hóveJda ·se .DeaJlizó poco a pooo, J)'Udiendo ver.se 

ya en .las esculturas última:s Qa gran imfluemoia del selll1:imien:to y for

mas :q~rroccos, oon sus colo-r.es más fuertes, de más contr:as<te de los 

años 1700. 

Al lado dd negro, el oa:rmín claro, doradocs más fuertes y des

pués azul .olamo y amariHo puro. 

No lmy mezcha:s entre oaror.es o ·tonos di.fererutes. Sobre d f·ondo 

hecho oomo ya he dese.:i-.i¡pto ponen .Los <Oo1ones punos pin:tando :los. ron

tonnos ligeramente. Los <Colores :son de mineral ·como amarillo y azul 

de hoH:a ,negra y rojo prohabllemente de plantas o ruíces. 

Los tapices coloniales que tienen IO a 15 colores, nos enseñan 

cómo podían .sacar de la;s plantas y raíces, maderas y flores tal di

versidad de colores. 

Como ya mencioné, La lterminacióm, !de la pintura de 1a ibóv.edp. 

tandó ·varios años, f1ué más o menos ·en 1720 ( ?) El friso abajo de 

la oornisa :interior, que ·es también de madera, consiste en tab)lias la

bmdas y pillltJada:s de gran bnna:sí:a siendo cada uno de .los reou¡:t

dros .d}f.erentes ldel wnteri<or, con •qleos teptre :las tcublias, de valor 

artístico, que demuestran hoy ser de los añüs I66o, más .o menos. 

Voy a ·tncar ·un punto que desde hace 4 o 5 años hta, conmovido 

la opinión púbili.ca de C6rdoba, el 1a:darno exterior de la 1g1esia. 

DeSipiués ·de lo mencitona:d'o yo creo que no me faLtan mUic!has 

palabras •para pon.er !todo ·en daro. Por 'dal'encia de materiales, ca

minos 1de comunicación par:a <.:ar.ros pesaJdios, y ausencia de profe-
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sionkl:les y ar.tistas, 'los const:nuctores no penSia:ron j a.tnás ·en ta,dotmar 

1!a faahada. Ni 1a menor tdispos:Lción s·e nota ,en <ella que prov.ea la 

.colocación de adonn10s para :f,uturos tiempos ,como se ve por ejemplo 

..en ltrulia, fad1a·das con tralbas, pam la .oo1ocación de una ar:quiteotu

ra posterior. 

La: comisa principal de la fwchaJda sigue la misma línea que 

~os dmúentos, ¡sin pr;ever algún saliente o .entrante de una futura 

arquitectura. 

Ni par:a :1as Uav.es de los aroo:s ptl'Í111,eipaJ.es tenían adornos pre

vistos ·como que la llav.e no es ,siquiera de un gran pedazo de pie

dr~ .sa!li:ente :rara ,trabajarlo después arlt:í,sticamente, sino hecho ,de 

pieldra con :la foJ"m'a más necesaria para su ·coLocación en d •centro 

del arco. La :situación tde las v·entwoos nos dic·en daramente que 

tamp01oo fueron elegidos pam su futura entrada en una arquitec

tu:r.a. Ou:atno o dn¡c•o estudios que yo he hecho cornpnueban esto en 

f.onma ,lllá¡s clara. 

·Así que no hay que buscar él!gl'egado a_lguno que no hubieren 

pensaido 1a su tiempo 1p:ara com,pletat:lo después. 

El otro punto de vista 'es que, 1pa:ra dar mayor impor!tancia a 

da faciha¡da, ·Se ·cree ltl!ecesario agregar un pórtim al:'quitectónico ·de

jando ·de lado d punto his:tórioo, pero jamás ¡para comp1letar una 

obra no terminada de ·1o .cua1l no hay más que hablar. 

En ·ese punt'O ,el :asunto •C\S !d'isouüble; siempre tratándose .de un 

trabajo artístko y alba:¡1c:am!do .n.a:da má:s que d adorno de la puerta 

'CeilJtral. 

En Europa h:ay un ·criteri'O más s.ever.o en estos asuntos. 

Para la:s IC'Om¡postura:s de .o¡bras ,de valor histórico 1se buscan 

hombnes ·prf'iPana¡dos ·que d·e su parte hacen todo lo necesario para 

guél!rdar la 01hr:a en sm carácter primi,üvo,-porque es la única fo.r

ma de no faJlsear 1la historia-no horrando este id~oma puro qne 

cuenta al investúgador 'toda .la his,fior~a del pasado y relata la inme:tlJ

sa lucha Je ia intelectualidad y los homhnes contra los elementos, 

enemig>o:s acérrimos ·de 1la:s 'Obras humanas. 

Si ·en el Museo tuviéS'emos un 1tmj,e histór:ico ¿.s·ería mzonahle 
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_poner !botones mod,ernos a 1este tr.a:j;e, ·sQilamente para .cumplir oon 

,ruueS<tras tcostuillllb-nes que Il'O pueden v-er 1Un V•estido -sin <botones ? 
Re.speta:r la hisrt:b:ni:a .no :es más que guard:a;r .lo antiguo, .no sa

. cando ni :agr:egando nalda .que ·sea canacterísti.co -de la ·época. Y :si la 

~po¡ca, !Usa las formas _.crudas ¡por den!Jas ravones, t·enemos que res

petad-os y na-da más. 

Volvamos después de -esta reflexión :a nuestro tema. Como se 

trataJba -de 1un:a o:bra -empezada :sin pLanos, ,sin estudi-os, délir-o ·es que 

b distdb~ttoión td:e :la•s •edificaciones no gm:arda.n .relación una con la 

<Jtra. El fr-ente de 1l:a ~g:esia se .r.eti·r.a :a 12 mt. 70 d-e la caUe corres

pondient-e-como hacían ,en España !e Italia-----¡po·ní.an .la1s medidas 

princi;pa1es y •em,pez¡a!ban 1con d trabajo ·normal dejando Ia r-esolución 

de formar adornos para cuando 'la ocasión se pr.esentara durante la 

,construcción. 

Así pues -cada 1par:t~ agPegada s·e despr•ende fá1oiilimente ~estudian

do ;1os planos levanta!d!ots por mí. P.nimero ·~xistía •la ermita, después 

la -capi11a .domésti-ca tindelpendi1ente; sigue 1la .oonstrucción d·e la igle

sia y 'dependenda:s Id-el {)0UV'e.nto, ta:Her,es, 'depósitos que •se ponen al 

muno de 'Cetoca mn a:Iguna;s pta!rfte,s tech,a,d.a:s. 

Después 1una pante del 'C'OI1egio y ,novi.ciado-ampli!a-ción ·d~l 

> convent:o-a111¡pliación de ~a unw-ets~dad. y des¡pués 'en épooas mo

dernas a1d:aptaciones y ¡pequeños :<JJgr.e¡gadüs de galerías, •e1lc., de., 

par-a una oomuniaación mejor, un~emdo ,nodo :lo que es po-sible. 

P.ara com_prohar ,estos d:art:os ten,emo¡s ,como antecedente y ma

teria }os mur.os, .a:Lguna.s pi-edras y ,documentos. 

Por la igualdad de construcción y ma,ter.iales, so.n contempo

ráneos: el muro de la ca1le Caseros y el de -calle Vélez Sarsfield ,que 
\ 

,cercan <el ~s·orlar de 1la er.mi1ta dé!illldo tS·eguridad y téch·o .a los po.cos que 

tenÍian el servicio ~en la capilla y trabaja!han en la ampEación. 

!Después ;ser·vían como rt:a11er tlos ,t,edhos 1a,gr.e:gados para los ~otros 

tr.a;baj-os, como fabricar ,puel'!Ja.s, v·erttanas, -etc. 'etc. 

La igLesia n1isma no -contaba !de antemano -oon ¡}a 'aripta que 

está situada ,d,ebajo del altar, con una puerta en el suelo tapada con 

una pi,edra ohata. 

AÑO 6. Nº 2-3. ABRIL-MAYO DE 1919



D1oha cdpta con~ist,e en dos bóv-edas de tamaño .reducido. Se· 
poní:a<n '10<5 muertos a la oti11a 'del muro ·en '1a tier:ra .como •en los, 

conv.entos de España sa~caJndo deS:pué;; los huesos, que se tiraban en 

un .pozo más pPof¡undo !CJIUe :según el mito popular era b •emrt:r:ada de" 

un •sulbter:rálneo del cual ya ha~b1é ·en otr:a conferenóa. 

l.;a cripta wboveaa1da, •es una de 11as .pr.imenas qu:e se haJn eJe

ou:ta;do en Córd01ba. La época de !SU 10onstr.ucción es sin embargo 

muy ¡posterior a la detla 1tg1esi:a; ¡pu.edo ooill¡probarlo por la, .cons-

trucción mitsma. El a~noho de 1a iglesia ,ys ,¿.e 10.70 mts.; d ancho; 

de 1las -dos partes d.e Ia cripta con el muro .divisorio es de 7-40 mts. 

Así quedan los mum:s de la cripta entre los muros 1de la i·glesia, pe

ga,dos muro a muro, lo que no s.e !hace jamás sino en casos mur, 

excepcio,nales como cuando posteriormente se quiere agregar una 

cripta. 

A!demá!s prueba mejor que cualqui·er otra razón ~a ·construcción, 

posteri•or que tenían que dividir el and1o de la cripta pm: 1a impo

sibilidad de .construir <Lma bóv-eda de med~o a_.rco :para lo \oual no te

ncr:an a·Hmr!a S;UJfióente ·encontrándos.e la ·00111'Strucdán -limitada entne · 

el agua del suelo y .el piso ya de antemano determinado. 

En la oo.nstruoción .de rla iglesia de los jesuitas no hay :1adrillos. 

ni zinc 'en :1a Cü!1111isa por la •simpl.e razón que no prydí:an 11acer1o;. 

T.eniendo d-espués un hombl'e capaz de fabricarlos, que fué en· 

los años q<Ue ostentan l:as tol'res 1673-1674 agr-egaron ·en seguida la 
cripta. 

De 1esto 1resulta pues que hasta Ios aí)os r6r4 ruo han ·empezadO>· 

la cripta y por esa razón 110 .enterraron en ella los reSltos del 

Ob~spo Tr.ejo f1un1dador -de la Un;Ílv:ersi,dad que 1S:e murió ·en 1614. 

Pero di1oe .el .testamen1to \die Trejo; "mi ouer¡po será ·sepulta diO en la 

capi11a de di.cho 'C'Oil!e:giü''. Como la 1tgl1esia mayor ·estaba -en la prime

ra oo11t8trucción es daJro que !los restos •del obispo Tl'ejo y Sana

bria yacen .en la capilla adelante del alt,a>r, al Bs•te, según las cos

tumbres de ,]a época. Como 11110 haJY ningún ·dla.to de sí fueron o no 

il:ras1adaJdos 1Ios restas ·del •Oibispo Tr.ejo a J:a ·cripta que en ·d mejor 

oaso fué terminada en ell año 1700 ( ?) marcando en una piedra de· 
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la .cr~pta 1a Í'ec:ha, n.i tamtJ?ooo f,ueron hechas ·~c!av.woi<ones en la {;a

pi:Ha dom,éstica, <110 se ptvede !d:educir de .aJgunos d·espoj os caJrcomi

-dos <OOCPTIJtr.wdos .en ,la .cni,pta y .de un esc<qJ~Ula:rio, hebi11as y íboton:es 

y unos zapatos .que de111uncia:ba:n un1a ,persona rde alta }emrCJIUÍa que. 

son los .restos del ·<Ybi!Spo Tr.ejo. Por mi parte interpre~o pues :la dáu

su1a ·testamentaria de Trejo "mi ·ouerpo s·ea .sepultado <en La capilla 

mayor d·e dicho colegio" que ·1a 'c:apiHa menor era en el año 1614, 

añ•o ·d.e 'muerte del ohispo Tr·ejo la er-mita,, y la 1c:apiHa mayor .era 

1a capilla domés:Üca ·que fué .em¡pezada por los fesuitas ·en ,e'J año•· 

I6oo ,pues es !la únka capilla terminada •en esa época. La i:g1les:ÍJa ma

yo,r ·estaba 'en con:stimc.ción. Es. 1C0noddo q:ue 1d:espnés de ·~a pr•imera;, 

expulsión de ~·os j.esu~tas ,en 1747 ¡permaneció ·la cripta .cerrada y 

dura.nrt:e .1a ausencia ·de ellos no penetró .nadi<e a h cripta. Así que nO> 

ha sufr.ido m:~nguna .madi,fi:caJción ·esa parte de la i:g1esia, .s:iendo .ella 

Ja ún~ca dcasión para traslada·r ,Jos restos :del nb~sipo Tt,ejo •en -los 

años I700-I747· Pero como !las torres indicaban la fech:a 1647 se

;pued:e ,suponer ·que la ig!J.esi:a en 1SU parte interior no ·esta.ba terp::ri-~ 

nada .en los añ<O<s 1700, y por eso po.co probable el traslado de 1oi 

restos !die Trej o a la .mrev.a cripta. Es:to tanto menos presumib1e cuan

to q:ue ·esa c-eremonia húbiese !Sido mt11y festejada y al:gÚin historia

dor !ll!Os :hu:b1e!ia contado ailgo de eLla. 

T·enieudo !la ig1esia se .a.greg;aron deo1p:ués ·las dependencias am

pliadas, oun nov·iciwd<o que se une después a la ,cripta <trans·formada 

en ,sacristía de la caipi:1~a doméstioa. 

P,ero ya :s-e empezaron :a :s.entilr los ef<ectos de !Ja.s i.n:t:mdaJCiones 

die los :años 1623-1628 y se I.evantó d piso, t0ni•endo ·que in:terponer 

entre :J.as gaa.eúas del<cll:a:ustro y el ,n:iv·el de la ígiesia vari<lls ·eslcialeras,. 

Icrega.ndo encima 1d:el nivd del 1pisq de la igles1Ja. Esos de,,niveies en 

eil piso ya los cuentm J,ws contstmcci<Dn·e.s. I_.a ermita más !baja que 

todos, ,la oapññla doméstica más a1ta ( ?) la iglesia mayor más alta": 

que esta, y ~después los accesnni.Qs otra v.ez máJS aJ.ros. 

Queda1n hoy día .baJO .del mvel de la calle la capilla doméstica 

y ,Ja •ermij¡¡t. 

Así podemos d:ecir qrue 11a primera épooa de ba oonstnucoión se 
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"termil113lba !don tla igiesia mayor 'Cort 'Sill cemenlterio al :Lado; lsepara

·-do.s .de dla, la ·erm~ta y .cap11la !doméstica pero .en oomib1ruación con 

ell novic~a1do y todo cencado ·oon mu1.10s al:tos y fiuertes pegándose a 

~·elllos 11os :mntdho:s, teoho.s, talLeres, etc., ;etc. 

-
'"La .seg·unda época" empieza .reaién en la época •deil harrooco 

10on :el ·ccmv<ento y ·des¡pués oon el co1egio a oontimtacíón de •es1Je y 

uniJdo .oon 'la •igl.esia. En 1os años 1690 fué ya termilllada Ja pC!!rte in-· 

;'tema y dotadas hs tnt3!ve:s !die .Siiete ailltarres y capi!Uas .dedicadas al cu,I

to; por lo menos así cons,1Ja en 'un aruil:o ·expedido el 17 ·de ·enero de 

1690 que. fUJé tpulbHcado por d Dr. Call:wem .e~ .el libro "ES11lUJdios y 

Qpinitones:." S.e aoo,rdaba, s¡egún ·esle autor, ,~a :a•utoúd3!d diocesana 

a los fieles que Vli:si!bara:n las :siete 'C<l!pi11as de la i:g11es.il<l,. de ,la Compa

ñia ·de Jesús ·1as mismas grél:das :e i:ntd,UJlgencias que se gaillaban en 

Roma, omndo télinte tos .s.~et<e aJ]tal'es de •la basílica de Sa:n Pedro. 

Estos siete altares tenemos que buscaillo:s en <la nave principal 

':G_Ue fmmaba la cruz, pues las •naves 1aterall.es hoy •capilla ·de Lour

des y .sa!.a de grados fueron agregados después il:e.niendo ya bóvedas 

"Ge mat·erial que es si.em1pre tuna co,nistrudción posterior. 

Aqui wtlc1ría la pena des.cribir y apreciar todo lo artístico que 

hay en a:bu:ndanaia y que ha sido g¡uardado hasta hoy y por lo cual 

soio poeMa hacense .oon un •estu'd.io .especia[ ; porque seguir a estos 

'hombr·es de talento y :energía ·en •sus talleres, y estudiar su modo de 

pensar y tra;bajar, nos ha-rían más •comprensibles estas obras rústicas. 

Hary ·que dw:r¡se ·cuenta .de que espíritu universal y profesional 

·estaba1111 d<Ytados ·esus jesuitas que han inverv,enildo en la oonstnuc

,;ción 'de estas obr<~Js y quienes en.s.eñ·aban y .educaihan a sus mismos 

obrems o s•ean lo:s i:ndios q)le ·1o:s senví,an como pmf.esionales y con 

lüs tcruales no podían entenderse d.e otra :manera que con ,s:ig¡nos. 

En ;la. canta !cl:e :un padre }esui1ta •eSta re1arñón entre tl•t!Js indios y 

oSus maest-ros está bi,en :dtefin:id!a y pana. may'o'r .tlus:tr:acián vroy a 1citar 
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una de la:s cartas del misionero Bandee, •que actuó en la provincia 

de Santa Fe .e,n los años 1760 entr.e los indios moco:vies. · 

Este araha la •tierra ·en pres:encia !de los indi:os a quienes gt1sta-

1Ja tanto :ese :tl•a.baj.o que a la imvi:ta:oión de hacer y probar 1o mismo· 

oontes:taroo :aJl pa:dne :que sigui·era no más amrudo :pues tenían sumo 

gusto oo mimrle. La reducción :nama:da de San Javier fué visita

da por el padre Brignid de Austria que vivió cerca de 30 años entre 

!O;s guaraníes 'Y 17 años ·entl'e •otno1s indios y fué rector :del colegio 

en Santa Be. El viendo :e'l gmn trabajo realizado por d padre Bauc

ke, deida una vez a este: Dios ha dado al 'Sianto Xav,eri:o el don dii' 

hahJa.r todos i1os :idiomas. A Vd. le ha :da!d:O ,eJl don de 1la:s pmfesio. 

nes, •els usted músico, carpintero, agdoultor, herrero, aJ1bañil, con~

truct.or a11qni[¡elC1Jo, •es:cu1tor, pi:ntor, sa;süe, :sabe ·tlJ:1abajaT .el ouero y· 

-con1struir órga:nüs, v~Oilines, .etc., .etc., trabajar eil pestaño y hac·er 

platos, pero veo que anda sin zapatos,---"nO 's.aibiendo fabricar estos." · 

Bien, contestó él, como los más .completos ! 

i\:sí :s•e v•e que -empez:ando •co.n :la tpro.fesión tde zapatero hasta ia 

dd ingeni-e:rn y sus obras de ant•e y construcJciones de diques, tenían'' 

<J!Ue saher de t·odo; y :no .s-ola:ment·e .sab.er sino también •enseñarlo. 

En fnen:te :de 1!3.!1 e1nemgía y ·capaa~d.ad t.en.11em,o:s modestamente 

que in.dlinamos. 

El co.nvento m1smo no ofr.e:ce nilllguna particularidad, quedab:~: 

ms1 en el ¡:nismo ·estado ·de ant,es. La ,oo;oin:a da a 1:a oatle Véilez Sars-: 

field, cerca de ella el presbit.erio y después las celdas y biblioteoa: con 

un piso -encima. En las partes de abajo está todo abovedado y a ellas 

corresponden forzosamente los muros fuertes. 

Los pequeños de:talles :de las hóv.edas y corredores, situados 

en puntos de irrnpo11taa1cia y 1l-a .es•ca:lera 11nisma, ,son bo.dos otros tes-

1ñgos del .pensanüento 00in:s.tnueltivo la :de época I700-I8oo. 

En la :consrtrtltOci6n cte .la:s bóv·eda:s., teSJpeóalnre,l1\te de ,}os colT·e

diones, se :destaca ·ern s:egu~da .ta diferenci:a entr.e la pr.imera p::de 

( novirciado) y el agr·e:ga•do po:s:t·erior -con la unión ·d~ ,las partes nue

Wl'S •coo las del an:t:ig~uo. Emltre Ja 1g1le1sia mayor :Y ,erl .oonv:ento no 

hay !dies:de haloe mucho t1empo, ni111g1UJna ·oomunicwción, sirviendo pa-
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1 

ra los ;padr;es 'del oonv,ento '1a .capilila ,doméstica 1soJament.e. Las ·dos 

p¡uenta:s 1de {)Omunkación que existen :actualmente ,entr~e Cünvento y 

sacrisda y ·entr·e Z1aguan y ;pieza, .al ilado del altar: ,son püisteriolf·es .co
mo 111JOS llindica:!11 :1o:s tdesniv·eJl,es de ,los pisos y ad,e.más las pmenta:s 

fuismaJS •OO'il iSU ICOl1StrU,CCÍÓn ,moderna. 

Así ,p,enbe.ne;cían sin duda a1guna, ·OO'nv·ento, ermita y capiJ:la do

méstica :a: -un complejo cerrado; y la iglesia, con la Universidad, a 

~.otra épnca y a 1tlrt ,complejo diferente. 

Aoa,ba•cta ,la ~construcción externa d,e 1a igtlesia on los años 1674 

~{{uedwha 'después ,Ja d,ecor:ación y pintuma de la: ·bóveda que es con

Aiempo:ránea a ila •iniciación ,de 1a ~construcción de !la Univers)dacl. 

Vamos pues a ~esltudi,ar .e:n ~esta Úilüma. 

Forma un 1p:atio ouadr:ado ICO,t1i gn1ería:s y piezas alPed·e'cior, como 

,.es d piso en los eonv·enbos (S.ad11ta Catal~na, por ej,emplo), las pie

zas son formadas por fuentes muros 1para ,oontra:rrestar d ~empuje 

de la:s bóvedas que hacían de cidorraso y de techo al mismo tiempo. 

El !primer piso ~exis,tente ·es l'elativ:amente mud,emo y por es~ 

no Üene mayor interés para :nosoh;os. 

Lástima qn'e oon ~esa 1construcción han borrado todo lo carac

'1Jerístico de 1la primera fonma que nos huhiera ,da¡do una nota histó

ríYoa y pint01resca ¡pana ;la 'oitudacl. 

Ese ~cierto 'CaPácter que ostentan, ,en rdadón a las mGdemas 

•que no .son más que una mezda de todas la:s formas mal interpreta

das de arquitecturas de ciudades europeas. 

Esa:s formas rúsüoas 1S!OU una pérrte importánt·e de .ruues.tra épo

ca. ¿A dónde Uegarí:aJrno:s ,s:i por 'razon¡e:s ,ediUcia:s ,em:pezánamo,s a r;e

vocar los muros de •l1a :antigua Jen.llsa1,em o revocar y pintar hs mu

Ta.llas de 1le:s an1ti!guas óudaldes ? 

No quedaría~ nada ,de ,lo históri>co y Uama'tivo de esa ha:b1a do-

1auente qU:e fnrza a pa!rar 1os Dhitco,s para que ell papá o la mamá 'l,es 

ouerJJte a\lgo de ·esas a:D1úitg1uas conls:tnucÓo'nes. 

~evocadas y pimta,das y,a n1o hahhn más es:as obras ; queda:n in

difer.entes como La~s silla:s en las salas, a las cuales las señoras cubren 

,con una funda . 
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Tapadas, pues, una parte de las fuentes informativas me veo r.e

'ducido en mi i.nvesügac:ión a estudiar los pocos documentGs que nos 

hablan de'l colegio de los jesuítas para estabieoer un1a comparación 

··'Con, las restos .e2Qistentes y 'ell'CO'llibr.ar el lugar al cual se refieren. 

Bl jesuita Gervasonti que .en 1el año 1729 visttaha Córdoba:, ·es de

dr, ® un tiempo en ·el 'Ciu:ai U:a iglesia mayor ·estaba teohada y el in

·teúor .casi termirna<do, dioe 1en •u11:a •car:ta a su hermano: Nuestro co

leg~o ·es ibelllo, pero ,todavía ¡permane<:e una ¡pa:nte en 1la misma forma 

(se refie!'e a las cosas de tierra cruda) y lo habitamos; parte es de 

{a:dri1110 ¡pero, oomo •está ~sin :bóveda, .se ~lneve en toda•s partes: d úni

.. co capaz de faJbrkar rnnta bóv,e¡d.~ es rel italiano de que hablé en: otra 

mía, pero está ocuP'ado en Buenos Air-e:s, después de haber fabrica

vdo a·quí d señor ob,i,spo iUDia, ca:tedrail muy hermo;sa. Mi habitación 

··está •en d conedor que .hwb~taltl! \1os :s111periores y los padPes .más an

'()ianos; ·en Üerra plana, sin bóveda y 100111 d piso rcomo los demás, 

medio homhr-e má!s bajo que reJl de los ·cornaies. 

Se deduce, pués, de esta descripción, que se trata más o menos 

'Clel año 1729, en que el colegio no estaba terminado todavía, u.na par

''te era abovedada y la otra ·estaba aún.·en su fmma primitiva, quiere 

•decir de tierra cruda con teaho .ele tijera y paja. El noviciado después 

fué transformado Em habirta.ciones de tierra planta: y sin bóveda y c:1si 

entenra:do. Bs m:UJy daro .pU!es que olas tntuevas constnuoc1oi!1Jes tenían 

,-el piso leval1'tatdo quedando bs antig¡uas •cas~as ~como drce Oenr,a;soni 

'"medio hombr,e máls bajo que d 1d:e :1os conraJies". 

Además, ·se deduce también que de la primera forma de1 co

Jcegio y del .noviciado no quedaJba nada, ponque hoy e~ .día todas 1a:s 

pieZJas en pla111taJ baja 1son aJboveda:das y ~os pisos más a·ltos que la 

capHla de la Ermitta. 

Es pues :l:a .segunda fl()rma del !colegio y conv.ento la que estamos 

•esúuditando. Pe:ro el pla:no que ha il1evtaJntaJdro y tlJos rr·e:sltos de anqu:rtec

~tmra Stobre ciertas puertas de tla .saJcnsrtia, tnos i!l!dwan con una peque

ña .rd1exión tdonde ·estaba la primera cas:a. 

De la :sacrisrtía de la igiesia mayor salía un oorredor, que a:hora 
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está ocupado por oficinas y .es paralelo y .pegado a 1a ga'lería del" 

patio ,¿,e ,¡a UniV'e1"lsidad que 1oonduce ,aJI Colegio N:a6Cli11a:l. 

.A!quí tenemos qute bu:s,car pues llas p!iimeras éllulas ,del ·colegi'O. 

~ecorustruinemos a nuestra fantasía, la imagen de las obras que 

e:x;i:süaln •e:n ·eil .año r6r3, o oS'ea ·en d año ·de la fundación tdle J,a Uni-
• 

VJe:ns~dad. 

Ylél! conocemos la .ermita y la capHla doméstica. La parte tenmi

nada de lm; dmi.entos de la iglesia mayor. A1re¡d.edor de la obra, l~s 
piedras, •c.att":Po.s, tranohos pam 'durmir, .cerca de la .ca¡pil'la, ,e[ .cemen

tedo y pequeña:S hiéllbitaidones para ,los fnélli~es y :s:us neoesidades, 

com¡stnu~das de barro y techo !die paja. 

De escuela pues no había tnada todavía, pero s~ pensaba cons

truirla enseguida, según el obi.spo Trejo que decía ·en el documentO•· 

,a,e la fundn:eión: "funda:r un .colegio en la Compañía de Jesús de di

cha ciudad y .... S:E; obliga a dar, dentro de tres 'años al mencionado" 

coJ.,egio, .auar<tmta mil pesos para que .oo:n d1os >se :compretn 1tas ·ren

ta:s de ·dO's miil pesos . . . . sigue má:s ta:rde mi1l quini,entos ;pesos: 
! 

pa:ra teil sos·te:ruimienbo d:e los neliilgiolsn;s y del 'edificio; tporque ·esto y i 

tam1to ·como ~cos.tará d ·sustento de .maest!'QS y estudiantes, y otros 

religitasos q\le s.erá forzoso tener un .edificio tan grande 1como iserá 

menester, más que :los dichos de mil pesos 1de reiTtas, hago <do11¡a1ciórr 

a.tl didho 'Co}egio, 'etc. " 
A:sí pues tenía1n ·qute ~es¡panar mu~ motdles1Jame~te a :ampliar las 

cas.i:ta;s .eXJÍts:tentes, porque ,eQ -oolteg~o •dtebería albrir:se y •empezar a fun

oro:ma:r >dentro de .los qui[1ce dí:as, a !contar desde 1¡a f.e!~ha de la es

critura. Clrum '·~U!e te1 ood:egilo .nedén fu:ndé!Jdo no• co:ntarba cn111 muchos' 

a\umno:st, potr 1o menos l'}tSÍ ·diÍtc,e el documenlto publicad10 .en la Histo

ria dte la Compañia. Lais oosas dd .ooltegio de Cót;dloha, cliroe d P. 

Loza¡no, 1cami:n:ahan 'ets,te año f~alizme111t•e p01r la ,d:ivina bo111d.atd, así 

en 1o ·tempora:l <Como ·e111 tlo 'es;piiT'itual. Por ·OUJamto a ·1o primero, ma•n-

tenía ya é::>ta (;a::,a mis ·Je ;:,e::>:enta ,uj.etos, ,cuando po~~o, ai'íos antes, 

con dñ,fñ¡cultl:ad podía .su,sit'enta:r q11a:tro o ·oittoo. 

Un ottm documento fechado ~en ma:rzo de 1614 aJfirlll¡a que los, 
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estudiantes ·eran ya veinte y ónoo en siete u ocho meses que llevaba. 

de fundación el colegio. 

Para S hasta 25 ahmnnos fácilmente bastaban dos o tres p~ezas. 

que habían agregado a las existentes msas, no pudiendo gastar mucho 

pa:m su ,construdción. Y a;si :quedaban hwsta el año 1729, en ,e[ cual 

ei1 padre Oervasoni vi:s:i'taba el m1egio, y dice: "nuestro coliegio ·es 

beHo pero toldacvia perm¡ain1ece una s,ección en la misma fmma ; parte 

es d~ !l<IJdá11o pero oomo 'está srin bóveda -s:e llu:ev·e p~r todas part·es, 

y emegmida saihemo:s tamJbién la· cansa de ,es:e retraso de un siglo,., 

en :la ·eonstm:cción dd CüU'egio, por la segurnda pa.r>t·e de la carta del 

r.efer:ido w1dre Gerva•soni, mencionada al tra•tar del "Soilar dé los 

}esuirt:as". 

A partir de esa feoha se sigue construyendo, derrumbando• las. 

casas de.barro y reemplazándolas po:r casas de material, abovedaJdas. 

En d año 1754 ya ·con¡s•ta un do:oumen:to publicado por ,eJl Dr. 
~ 

q'llhrera que dioe "se ha hecho el ángub nuevo de 1la Portería prin-., 

cipal, ha héchüs'e también, cocina, :de,spema y oonb·adespens~, todo· 

de bóv·edaJs con ISiU trá'I11sj.to y s·e está aiotual:memve trabaja.ndo en uno2· 

de La"misma ,especi:e. 

Esnu,diando a,d,emás esta E'S,ta de d.eudas ,¿,e 1723 ha1sta 1754 •te 
"' 1a Compañía •e¡n¡contramos ,fáJc,ilmente 1os años de ,ra.s •Cons<tnuocione;; 

principales, en los añus 1723 hasta 1726, las deudas oscilan entre 

r8.ooo y Ig.ooo pes.os, después bajan dumnt.e los años 1728-1736, ;per<{ 

en 1745 alcanzaron Üitra vez a 17.ooo pesos y en 1747 a 41,000 pesos, 

bajánduse d'e21pués ten 1754 a 2.400 rpesos. 

Como laJs 'conrs:t:rucdones son si·empr.e ·caras y ·especi:a1me¡n:te ,Ja 

decoración interior, muebles, de., necesi,tan gastos continuos, le r.e

sulta fá:cil al que pase por sus manos :as cuentas de Gbras, deducir de 

ellas las varias épocas de la consc'l!ru::xión, que en este cas.o es tan

to más fácil que las formas y penfiies de arquitectura que no siempre 

hablan sinceramente por ser arte y ayudan mi trabajo. 

Segú:n los gastos y las f.ormas <Se pnede decir que en los 

añ0¡s 1745 ,esta:ha:n .termin·ados los daJUlstros de la Univensi,dad exis

tente y además "la portería púncipccl" ,[; sea parte de la i:g.lesia que 

facuftad:d~ Filosofía Y flumanidedos, U.N.C 
Bl_blroteca "Eima K. de Estrabou" . 

Sec. Estudios Americanistas"Mons. P. CABRERA" 
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alhora está ocupada por la sacris:tía, y 1<a pieza co.n la fuente de pie

<lm sa¡po en 1la entrada a -la galería que hoy está ·cerrada por oficinas, 

y comu:n~caJba directamente oon .el "Colegio Nacional" de hoy. 

Con d IS~g~o XIX ¡puedo ltamibién terminar nüs estudios, porque 

la continuación de 1la h~s1toria fuer·e en aumento de material, pero 

con fa:l:ta de .batses >de a.r.te ·e ideales. 

Han demolido .l.aJs nay.es laterales ·de la· igilesia ponien:do en una 

de ellas 'la capi111a de Lourldes y .en la oitr:a 1a >.sa·1a de gnados. 

H.an 1demolido Ia 1entrad:a principal dd antiguo dausrt:ro que da

ba a la pla:zoleta de la ig1lesia, hor.ran:d•o d efecto de conjiU'nto pinto

resco ; sacando d portón en ta>l forma que según 11os !:'estos no es 

.casi posihl>e recons:tr:u~r la forma primi1ti1Va. Después a:l .separa.r la 

j.gle:sáa d,e ;los d:austr.os, '81e :praJCt]:.:a;mn :ahertum:s ·e hicienon varitas 

cdemo1iod:ones ,so!br.eellev,a;ndo un pi>so más, .cambiando >por lo tanto la 

.arquitectura s.in deja.r ,]a menor idea de 1o que tapa ·e•se revoque pin

tado .de 'lai nueva fachada que da ahora a ~a .calle. 

Estas pági>nas de Ja histo:ria :no .cuentan ya coo apliocaáones in

il:eresa'111tes o de utilidad. Cll.lillplen ·con necesidades pero no con idea

les. No :r.espet.an etl p·wsado, ni guaDda:n la armonía del COimjunto. Es ~ 

ya iJJIUes>tra ,época de lméliteriafrismo \de d.fms y de !cálculOis: todo imi

taóone.s! .. 

Fallar sobroe nUiestr.a é:p01ca, sobre Sill'S 'Productos, ·pensamientos 

i y 's·enümientos, ya no •es mi ta1rea y bien ,pron,to ,se me podrá repDO-

char la .fa¡!lt.a de ·disit·a't11CÍ:a hi•stÓ·rim ¡para formarme una idea impar

.oia!L Por ,es'a razón1: termino mis inv.estiga.cio'tlles sobre ~ese solar de 

ros j>es<UÍit.a:s, ·en!l:regallldO a l01s hi.s¡tiOI!'Íador'eS mi m,a¡t,er.ia1, fruto de 

un es.tUJdio de tres años, de1s,eando que les p1.11eda s,ervir de ay¡uda 

.completa:n¡d:o así ·con ·é[ :lo:s documentqs que s·e enouentran casi ol-

vidado :en los .archiv<Cl!S y. ha·ciendo r·e'tlaoer •en d espíritu moderno 

Jos curadr.os del pasa.d·o que ·tan gr;a[]Jdes valor.es r·epresenta1n. 

JUAN KRONFUSS 
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