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S A L A M A N C A . 

l i s desconocida la fundación de Salamanca: su 
antigüedad remota la hace aparecer por primera 
vez entre los pueblos vettones con el nombre de 
Salmántica ó Salmática, Plutarco al ocuparse de 
ella, refiere el sitio que la puso Anibal y el heroísmo 
de sus mujeres. 

En los tiempos del Imperio formó parte de la 
provincia Lusitana, y conserva como recuerdo de 
los romanos un puente sobre el Tórmes, varios 
epitafios é inscripciones, y la tradición de haber 
existido el Pretorio en el sitio que hoy ocupan las 
oficinas de la Universidad, que antes fueron hos
pital del Estudio y más antiguamente palacio de 
los Condes que gobernaron la Ciudad. 

Su silla episcopal, muy antigua, aparece por pri
mera vez representada el ano 4<)0 en el Concilio 



tercero de Toledo; y del tiempo de los godos tam
bién data la existencia de su célebre convento de 
Benedictinos. 

La dominación agarena borró todos los demás 
vestigios. Durante los siglos vm, ix Y x, aunque 
rescatada por los cristianos, estuvo con frecuencia 
en poder de los moros, que construyeron para su 
defensa en las alturas donde después se edificó el 
colegio del Rey, un alcázar que hasta el año 1 íf>;{ 
en que fué demolido, se llamó el alcázar de S. Juan. 
Sufrió tanto con motivo de las guerras de recon- • 
quista, que casi llegó á ser borrada del mapa de 
los pueblos. 

Salamanca, tal como se conoce, está asentada en 
tres cerros: e! de la Catedral, el de S Cristóbal y 
el de S. Vicente; pero en su origen primitivo estaba 
circunscrita á las inmediaciones de la Catedral y 
de S. Millan. Debió tener fuertes muros para su de
fensa, pues pudo resistir á los ejércitos de Anibal; 
y Plutarco dice que después de rendida, los guar
dias Masilienses quedaron defendiendo las puertas 
de la Ciudad. 

La población antigua, abandonada al dominio de 
los árabes, y objeto de posesión para las guerras, 
se fué destruyendo y desmoronando; pero enfrente 
de ella, por las riberas del Tórmes, y especialmente 
del otro lado del rio y donde hoy se encuentra el 
matadero, se fué formando otra población, que se 
llamó mozárabe por ser cristianos sujetos al poder 
agareno los que la poblaban. 

En 1055 la reconquistó definitivamente D. Fer
nando I de León: desde entonces ya no volvió á 
caer en poder de los sarracenos; y en 1098 la re-
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pobló el conde D. Ramón de Borgoña, desde cuya 
época puede decirse que arranca la vida de Sala
manca. Al Conde debe la construcción de la Catedral 
Vieja, la erección de sus parroquias, el estableci
miento de muchas familias, la concesión de sus 
primeros fueros y la fortuna que desde luego poseyó. 

Gentes de muy diversos países repoblaron á Sa
lamanca. Babia franceses, que se situaron junto á 
la Catedral; gallegos por los terrenos del Poniente; 
serranos en e! barrio que llevó su nombre; judios 
en el que se llamó Judería, que estaba entre el Co
legio del Rey y Escuelas menores; aragoneses pol
los terrenos de Santo Tomé; castellanos en las 
alturas de S. Cristóbal, y otras razas en diferentes 
puntos. A estas habia que agregar las que ya resi
dían cuando vino el Conde, y que principalmente se 
componían de mozárabes y moriscos. Cada una do 
oslas gentes se estableció en los sitios que hemos 
indicado, fundando diferentes parroquias; y de aquí 
el número crecido y la antigüedad de las que tiene-
Salamanca. 

La raza francesa, por ser franceses el Conde y el 
Obispo D. Gerónimo Visquió que le acompañaba y 
que tomó posesión de esta silla, fué desde luego la 
mas considerada; pero adquirió muy pronto grande 
importancia la aragonesa, con motivo do haberse 
casado en segundas nupcias con el rey de Aragón 
D. Fernando 1 la infanta Doña Urraca, viuda del 
conde D. Ramón. De aquí provienen las muchas 
familias nobles que se originaron en esta Ciudad, 
haciendo un papel importante en los acontecimien
tos de los siglos posteriores, y cuyas casas solariegas 
se distinguen todavía por los escudos que decoran. 



las paredes, especialmente en las inmediaciones oV 
las parroquias de S. Benito y Santo Tomé. Son no
tables entre estas familias las de los Maldonados-
que se distinguen por los escudos de cinco lises, y 
las de los Fonsecas por las cinco estrellas. 

Los Fueros, cuya colección en copia se conserva 
en el archivo del Ayuntamiento, no esplican con 
claridad la manera como se gobernaba entonces la 
Ciudad; pero como pueblo de realengo íuvo durante 
mucho tiempo Condes gobernadores al frente de 
ella y Autoridades de parroquia en cada barrio'. 
Los pechos ó tributos, y las gentes de armas, con 
que á estilo de Señorío se acudia al sostenimiento 
del Reino, se pagaban, aunque en proporción des
conocida; pues se hace mérito en las guerras (*) de 
las huestes salmantinas, y se cita algún Rey que 
dispensó á la Ciudad del pago de los tributos en 
recompensa de señalados servicios. El Cabildo, 
desde la donación que en 1102 le hiciera el Conde 
de Borgofia y que le confirmaron muchos reyes 
posteriores, ejercía Señorío en varios pueblos de la 
Provincia y fuera de ella. 

La parte de la Ciudad que se halla en el cerro de 
la Catedral, se encerró en un fuerte muro cons
truido el año 1147, según consta en el libro Becerro. 
Aquella muralla, partiendo de la puerta del Rio á 
la de S. Pablo, subia por esta callé hasta las inme
diaciones de la de Palominos, y contenia á las par
roquias de S. Salvador, S. Ciprian, S. Sebastian, 
San Bartolomé y S. Isidoro. Las murallas que hasta 

(l) Sirvan de ejemplo los dos sitios que Alfonso Vil puso á 
Coria y la conquista de Mirobriga— El rey que se cita fué tn-
rique IV. 
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ahora se conservaban y que comprendían á la po
blación de S. Cristóbal, S. Vicente y S. Marcos 
eran mucho mas modernas, aunque de épocas muy 
diferentes El único trozo que á petición de la Co
misión de Monumentos se mantiene con sus alme
nas, que es el que se vé en el monte Olivete encima 
del pozo de la Nieve, está indicando por su cons
trucción que era de fines del siglo XIII á mediados 
del XIV. Es sin embargo el mas antiguo que se 
conoce; porque desapareció el oerco hecho en 1147, 
como habia desaparecido el que debió existir en 
tiempos mas antiguos, y como acaba de desaparecer 
todo lo demás. 

La población baja de las orillas del Tórmes se 
aumentó también, pues entre otras cosas consta que 
se establecieron allí varios conventos de uno y otro 
sexo, como Dominicos, Antonianos, Trinitarios, 
Carmelitas, Benitas y Agustinas, sufriendo varias 
avenidas del Tórmes, que los fueron alejando de 
aquellos sitios y encerrándolos en la Ciudad. Los 
Templarios se establecieron también; y parece que 
su casa, que era una de las primeras de España, 
estuvo en el sitio que después ocuparon las monjas 
Isabelea. 

La población se fué estendiendo sobre todo hacia 
el Norte; y de aquí que por aquel lado las casas de 
los nobles tengan una arquitectura mas moderna. 

Las puertas mas antiguas de la Ciudad eran la 
del Rio, la de S. Pablo, y la que se Uamó del A l 
cázar, que estuvo tapiada, y por la que se des
cendía por una escalinata derechamente hasta el 
rio. Otra puerta existió en ei sitio donde hoy, se en-



cuentra la parroquia de S. Isidoro, que se llamaba 
puerta del Sol. 

Gon el establecimiento de la Universidad en Sa
lamanca por D. Alfonso IX, comenzaron á fijarse 
los destinos de esta Ciudad, que no han sido otros 
que los de su célebre Escuela, Con ella se engran
deció en los siglos xv, xvi y XVII, viéndose cu
bierta de suntuosos monumentos, llena de vida y 
animación; y con ella ha decaído desde el XVII, 
hasta arrastrar una vida oscura y moribunda. 

Salamanca, sin embargo, jugó un papel muy im
portante en las turbulencias que acompañaron á los 
reinados de D. Pedro I, D. Enrique II, D. Juan I, 
D. Enrique III, I). Juan lí y D. Enrique IV, to
mando parte activa en los negocios públicos. De 
muy antiguo gozó el derecho de estar representada 
en Cortes por dos Procuradores. Aquí se celebraron 
Cortes en 1178, en 1431 y en 15<H¡; y cinco Con
cilios provinciales, éntrelos cuales se encuentran el 
del año 1107 que anuló el matrimonio del Rey Don 
Alfonso IX, y el del año 1310 que juzgó y absolvió 
á ios Templarios. A D. Enrique IV, año de 1469, 
debe su feria franca de Setiembre 

Fué visitada por muchos reyes de la Monarquía 
Leonesa y Castellana, por los Reyes Católicos, por el 
Emperador Carlos V y últimamente por D. Felipe V, 
mereciendo de todos ía confirmación de sus antiguas 
preeminencias y otras apreciables concesiones. Últi
mamente tomó una parte muy activa en la guerra 
de los Comuneros, que ha hecho célebres los nom
bres de los Maldonados, Guzman, Zúñiga y otros, 
hijos todos de esta población que perdieron su vida 
en el patíbulo ó en el destierro. 
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A ios Condes siguieron en el gobierno de la 

Ciudad los Alcaldes, y á los Alcaldes los Corregi
dores, sin que podamos indicar el año lijo en que 
estas variaciones tuvieron lugar. No se sabe tam
poco la población que contaba; pero debió ser grande 
en el siglo XVI sobre lodo, teniendo en cuenta los 
muchos colegios y conventos que habia en su re
cinto, y la numerosa juventud que acudía ¡i la 
Universidad. Solo en imprentas y nitrerías se ocu
paban mas de 3600 personas á mediados del siglo 
XVI, según el testimonio de D. Antonio Agustín, 
pues habia 54 imprentas establecidas y 84 librerías. 
Como el fuero escolar se habia estendido tanto, que 
alcanzaba á los posaderos, provisionistas y criados 
de los estudiantes, el Maestre-Escuela, que ejercía 
aquella jurisdicción, conocía de muchos asuntos, y 
resistía casi siempre la autoridad del Corregidor. 

La despoblación comenzó en el siglo xvn con la 
espulsion de SuO familias moriscas decretada en 
-IB Oí) por D Felipe III, á la que siguió la salida 
de 400 familias portuguesas. La decadencia de 
la Universidad, disminuyendo año por año la 
concurrencia de alumnos, y haciendo bajar el nú
mero de colegiales y religiosos, fué quitando tam
bién á la Ciudad su antigua animación. La guerra 
de la Independencia, alejando de las aulas á los 
Estudiantes, que tomaron las armas para defender 
á la patria, y destruyendo muchos Colegios, Con
ventos y casas, precipitó la ruina de Salamanca. 
La supresión de los Regulares en 1837, la clausura 
de los Colegios y la venta de los edificios, han con
sumado esta ruina. Hasta hace poco tenia 41 puertas, que se llama-
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bande 8. Juan, deS. Vicente, del Rio, de S. Pablo, 
de Santo Tomás, de Sancti-Spíritus, de Toro, de 
Zamora, de Villamayor, de S. Bernardo y de los 
Milagros. Todas eran antiguas y estaban formadas 
de arcos apuntados, que se conservaban en las de 
Santo Tomás, Sancti-Spíritus y Villamayor. En 
principios de este año han desaparecido todas, menos 
la antiquísima del Rio, y juntamente con ellas los 
muros antiguos que cercaban la Ciudad. 

En Salamanca hay, pues, dos poblaciones, la anti
gua y la nueva; aquella sombría, triste, pero gloriosa, 
asoma y domina á esta por la grandeza de sus re
cuerdos, por sus tradiciones y por los monumentos, 
que aunque en girones, cubren sus calles, sus plazas 
y sus arrabales. Esta es la verdadera Salamanca: 
la Ciudad artística y monumental, la Ciudad del 
pasado. Aunque la separación de ambas ciudades 
sea imposible, porque materialmente viven confun
didas, é históricamente han nacido la una de la 
otra, las trataremos con entera separación. Así 
este trabajo se acomodará mas á la variedad de 
gustos. Así podremos reservar para la Salamanca 
antigua todo lo grande, artístico y monumental, sin 
mezcla ninguna de la mezquindad y pobreza pre
sentes. 



C R O N O L O G Í A 
DE LOS SUCESOS MAS I M P O R T A N T E S 

DE LA. 

Historia de Salamanca. 

Pechas. ACONTECIMIENTOS. 

» Eundacion de Salamanca entre los 
pueblos vellones, de raza indígena. 

218 an. J. C. Aníbal la conquista: heroísmo de las 
Salmantinas. 

SIGLO I. Construcción del puente de Sala
manca. 

519 Eleuterio, Obispo de Salamanca, 
tirma las actas del Concilio 3." de 
Toledo. 

Til Invasión de los árabes y cautiverio 
de Salamanca, 

8;>8 Ordoño I la rescata. 
93ti Acampan los ejércitos de Abl-de-

Rhaman. 
1098 Es repoblada por el Conde D. Ramón 

de Borgoña, que la concede los 
primeros fueros. 

HOÜ Se dice la primera misa en la Cate
dral Vieja. 

1102 Escritura del Conde D. Ramón con
cediendo al Cabildo el Señorío de 
muchos pueblos. 
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1 135 Cisma del Obispo D. Sancho. 
11M Se construyen las murallas. 
i 154 Visita á Salamanca D. Alfonso VII. 
1158 Los salmantinos 1). Suero y Don 

Gómez Fernandez fundan la Orden 
militar de Alcántara. 

i 107 Visita D. Fernando II á Salamanca. 
II70 Batalla de los campos de la Valmuza. 
1 !7<S Se celebran Cortes en Salamanca. 
1191 Visita la Ciudad I) Alfonso IX. 
1 197 Concilio 1.° de Salamanca. 
1 200 Fundación de la Universidad. 
1252 Alfonso X dalos primeros Estatuios 

y rentas á la Universidad. 
1255 El Papa Alejandro IV la titula una 

de las cuatro lumbreras del mundo. 
125(5 Se funda el célebre convento de San 

Esteban. 
1288 Los Salmantinos vencen y espulsan 

de la Ciudad á las huestes del In
fante D. Juan y del Conde dellaro, 
rebelados contra el rey I). Fernando 
IV. 

129!) El Papa Bonifacio VIII declara pon
tificia á la Universidad y univer
sales sus estudios. 

1300 El mismo Papa crea el cargo de Rector. 
1310 Concilio 2." de Salamanca. 
1311 Nace el dia 13 de Agosto el Rey 

D. Alfonso XI y es bautizado en la 
Catedral. 

1334 El Papa Juan XXII crea el cargo de 
Cancelario en la Universidad. 
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133.') Concilio 3." de Salamanca: muero 

Doña Juana Manuel, esposa de Don 
Enrique II. 

1*381 Concilio 4 ° 
i;$8."> D Juan I visita á Salamanca. 
1 \ 10 Concilio 5 ° de Salamanca. Se funda 

el Colegio de S. Bartolomé. 
1415 Contracciones en las Escuelas ma

yores y Hospital del Estudio 
1429 El Obispo I). Sancho consagra la 

Capilla de la Universidad. 
1431 Cortes en Salamanca. 
1440 Visita de D Juan II y rebelión del 

arcediano D Juan GomezdeAnaya. 
1 446 Terminan los Bandos de Salamanca. 
CÍ03 Rebelión de D. Pedro de Ontiveros, 

rendición y demolición del Alcázar 
de S Juan. 

\ 168 Visita D. Enrique IV á Salamanca. 
1 k 68 Nace el dia 12 ele Julio el poeta Juan 

de la Encina y es bautizado en la 
Catedral 

t'iíiO Concede D. Enrique IV la feria 
franca de Setiembre. 

I '¡l.'» Visita D. Fernando el Católico á 
Salamanca: partidarios de la Bel-
traneja. 

1480 Visita de los Reyes Católicos. Cons
trucción del salón de Biblioteca y 
fachada principal de la Universidad. 

1486 Segunda visita de los Reyes Cató
licos. Colon en el Convento de 
Dominicos y ante el Consejo. 
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1597 Tercera visita de los Reyes Cató

licos. Muere en Salamanca su hijo 
el príncipe D.Juan. 

1506 Se celebran Cortes para tratar de la 
Regencia. 

1513 Comienza la construcción de la Ca
tedral Nueva. 

<5r20 Motin del pellejero Villoría. Los 
Maldonados en la guerra de los 
Comuneros. 

1534 Visita á Salamanca Carlos V. 
1543 Se casa el Rey D. Felipe II en Sala

manca y asiste á una lección del 
Padre Soto. 

1565 Quinto Concilio provincial. 
15!il Se refunden en 3 los 19 hospitales 

existentes. 
1500 á 1592 Se fundan casi todos los Colegios y 

la mayor parte de los Conventos. 
1596 Motin de los papeles. 
1600 Visita D. Felipe III á Salamanca. 
1609 Son espulsadas de Salamanca 500 

familias moriscas: sigílenlas muy 
pronto 400 portuguesas. 

1619 Fundación de la Compañía y colo
cación de la primera piedra. 

1621 Rivalidad entre los Colegios mayores 
y la Universidad con motivo de las 
honras fúnebres de D. Felipe III. 

1626 Avenida de S. Policarpo. 
1664 Undimiento de la Biblioteca. 
1706 Los portugueses en la guerra de 

sucesión ponen sitio á Salamanca. 
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4710 Felipe V. visita esta Ciudad. Desaire 

hecho á la Universidad. Rivalidad 
de los Colegios mayores. 

1771 La Universidad redacta unos Es
tatutos. 

4778 Plan de Estudios. Reforma de los 
Colegios mayores por el Obispo 
D. Felipe Beltran. 

1808 Batallones voluntarios y de la V i -
gornia formados para acudir á la 
defensa del territorio. 

1811 Se fortifican los franceses en Sala
manca. 

1812 Lord Wellington pone sitio á los 
franceses, fortificados en los con
ventos de S. Vicente y S. Cayetano. 
Ruina de muchos Colegios y Con
ventos. 

1813 Informe sobre la enseñanza y plan 
de Estudios, redactados por los 
catedráticos Hinojosay Martell. 

1835 Supresión de los Conventos.—Su 
venta v demolición. 



S A L A M A N C A M O D E R N A . 

Posición geográfica y población. 

Salamanca, capital de la provincia del mismo 
nombre, es una Ciudad antigua asentada sobre tres 
cerros, que sé llaman de la Catedral, de S. Vicente 
y de S. Cristóbal. Su posición la fijan los geógrafos 
en la latitud N. 40°,S8' y en la longitud del meri
diano de Madrid 8°,8. Los antiguos muros que la 
cercaban, dándola cierto aspecto de fortaleza, han 
desaparecido recientemente, menos un pequeño trozo. 
Baña sus pies esta Ciudad en las puras ondas del 
formes, tan celebradas por los poetas, y goza de 
una temperatura y clima templados, si bien varia
bles por lo común. Los vientos con mas frecuencia 
reinantes en ella, son los del 4 o cuadrante; vientos 
que arrastran las nubes cargadas de lluvias que 
fecundizan sus campos. Es proverbial la feracidad 



ile su rico suelo, abundante en todo género de ce
reales: próximos se alzan también los montes y 
sierras, cuyos escelentes pastos alimentan multitud 
de ganados de todas clases, y con especialidad el 
cabrío, vacuno y de cerda. La caza de todas espe
cies abunda también en ellos. Esto hace que su 
plaza se halle siempre bien surtida y aprovisionada, 
siendo de notar la baratura de los artículos de mas 
general consumo 

La población de Salamanca, que en los tiempos 
de su apogeo llegó á sumar más de 50.000 habi
tantes, decreció considerablemente en los siglos 
xvn y XVHI, sufriendo una nueva baja en las guerras 
de nuestro siglo. 

El último censo oficial arroja un total de 3.702 
vecinos y 13.228 habitantes. En este número se 
comprenden sus arrabales del Puente y de las 
puertas de Zamora, Villamayor, Santo Tomás, 
Sancti-Spíritus y Santiago. 

ORGANIZACIÓN, 
Gobierno y A d m i n i s t r a c i ó n . 

La superficie que ocupa Salamanca, despropor
cionada á su población, está dando testimonio de 
su pasada grandeza. Afecta la forma de un polí
gono irregular de muchos lados, y es muy estensa 
y espaciosa. Comprende en la actualidad 179 calles 
y 31 plazas y plazuelas. Las calles, estrechas y 
tortuosas por lo general, como acontece en toda 

2 
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población antigua, van tomando lentamente una 
forma mas regular, á causa de los muchos edificios 
que se han modernamente construido. Si á su cons
trucción hubiera presidido un plan determinado, 
bajo proyectos de alineaciones y ensanches forma
dos y aprobados oportunamente, el aspecto general 
de la Ciudad habría cambiado radicalmente en estos 
últimos 20 años. Desgraciadamente el capricho ha 
sido el arbitro de las numerosas construcciones que 
se han hecho en los últimos tiempos, y la Ciudad ha 
cambiado de color, pero no de aspecto. Las calles, 
aun las mas céntricas, escepcion hecha de la lla
mada de Zamora, siguen siendo estrechas y tor
tuosas. Las plazas, por el contrario, se muestran 
espaciosas y ventiladas, distinguiéndose por sus 
artísticas formas la Mayor, y por su espaciosidad 
la de los Bandos, la de la Verdura, la de Anaya y 
la de los Menores. 

La población está dividida en 3 distritos, que 
comprenden las 25 parroquias existentes, en esta 
forma: 

DISTRITO 1." 

Parroquias de S Martin. 
S. Adrián. 
S. Julián. 
Santa Eulalia. 
Sancti-Spírituí 
S. Cristóbal. 
S Román. 
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DISTRITO 2.* 

Parroquias de S. Mateo. 
S. Boal. 
S. Marcos. 
La Magdalena. 
Santo Tomé. 
S. Juan. 
S. Blas. 
Santa María. 
S. Benito. 

DISTRITO 3." 

Parroquias cíe S. Isidoro. 
S. Bartolomé. 
S. Milian. 
La Catedral. 
Santiago. 
La Santísima Trinidad. 
S Pablo. 
Santo Tomás. 

El gobierno y administración comunales están 
encomendados á un Ayuntamiento, compuesto de 
un Alcalde-Correjidor, tres Tenientes de Alcalde y 
veintiún Concejales. Cada uno de los distritos se 
halla al cargo inmediato de un Teniente de Alcalde, 
y existen además Pedáneos en algunos arrabales: 
unos y otros ejercen en sus respectivos territorios 
la jurisdicción penal y administrativa correspon
dente. Ordenanzas debidamente autorizadas y pu-



— n — blicadas señalan las reglas á que están sometidas h 
policía rural y urbana. 

El Ayuntamiento sostiene el número de empleado* 
y agentes necesarios para el buen desempeño de 
íos servicios municipales. Su oficina municipal la 
componen un Secretario, i Oficiales. I Escribientes 
y 4 Porteros: 10 Guardias municipales bajo las in
mediatas órdenes de un cabo, y 13 serenos con el 
suyo, vigilan de dia y noche por el cumplimiento 
de las ordenanzas, llevando á todos ¡os puntos de 
la población la acción de la autoridad. Hay además 
nn Director y 3 Guardas que cuidan de los paseos y 
arbolados, un Fontanero que atiende al servicio de 
las fuentes, un Director, 3 Subdirectores y 20 
obreros para la reparación de empedrados. 

Existen, por fin, pagados de fondos municipales, 
tres Médicos y un Cirujano para la asistencia de los 
pobres, un Arquitecto con dos Ayudantes y un Es
cribiente para el servicio municipal, y otros em
pleados para otros servicios. 

El Ayuntamiento celebra sesiones ordinarias 
los Viernes del año, y extraordinarias cuando las 
exigencias del servicio lo reclaman ó su Presidente 
lo dispone. Para el mejor desempeño de los servicios 
que le están encomendados se subdivide en comi
siones, siendo las permanentes de hacienda, pósito, 
empedrados, arbolado y aguas, alumbrado, obras 
públicas, ornato, deslindes y gobierno interior. 

Existen también un Depositario de fondos muni
cipales, un Inspector de carnes, otro de mercados, 
una Comisión de valuación de riqueza, y en la 
Cárcel pública un Alcaide, un llavero y un deman
dadero 



Él presupuesto municipal de gastos importa 
anualmente las canlidades que á continuación se 
expresan; 

Reales vn. 

Capítulo 1."—Gastos del Ayuntamiento. 125.810 
— 2.°—Policía de seguridad.. . . 30.830 
— 3.°—Policía urbana y rural.. . 19.227 
— í.°—Instrucción pública. . . . 94.596 
— 5.°—Beneficencia municipal. . 16.800 
— 6.°—Obras públicas 111.800 
— 7.°—Corrección pública. . . . 83.200 
— 8.°—Cargas 212.372 

Imprevistos 30.000 

TOTAL 724.635 

iMsti'uccson pública, 

Én ios tres grados general, provincial y muni
cipal, cuenta Salamanca con excelentes y nume
rosos establecimientos de enseñanza. 

Pertenecen á la primera clase su célebre Univer
sidad histórica, el Seminario Central, el Seminario 
de Carbajal y los colegios del Príncipe Alfonso, de 
S. Ambrosio y de Nobles Irlandeses. 

Están en la segunda clase el Instituto de 2.a en
señanza, la Escuela Normal de Maestros, la Escuela 
Normal de Maestras, la Escuela de Sordo-mudos y 
la Escuela de Bellas Artes de S. Eloy. 

Y de la última clase existen 9 escuelas públicas 
y 18 privadas, con una total asistencia de cerca de 



1.800 alumnos. El Ayuntamiento invierte anual
mente en este solo ramo de la pública administra
ción la respetable suma de 100.000 rs. yn. 

La Universidad, cuya gloriosa existencia es bien 
conocida, sostiene las enseñanzas de Teología y 
Derecho Civil y Canónico en toda su ostensión 
hasta la Licenciatura, y hasta el Bachillerato las 
de letras y ciencias filosóficas. Fué el primer estu
dio general de España y uno de los cuatro univer
sales del Mundo. Rebajada después de su decaden
cia hasta el nivel de las demás Universidades de 
provincias, perdió la facultad de conferir los grados 
de Doctor, y ha perdido después también la Medi
cina y otras ciencias que en sus aulas eran tradi
cionales. En la actualidad asisten á sus clases unos 
280 alumnos de facultad: su presupuesto anual de 
gastos por persona! y material importa la cantidad 
de.343'.000 rs. vn. . 

La universidad tiene establecidas sus dependen
cias en un antiguo edificio, mas conocido con el 
nombre de Hospital del Estudio, fundación de Don 
Juan II. Allí se encuentran la Rectoral, los Decana
tos, la Secretaría y el Archivo: las horas ordinarias 
de despacho son desde las 9 de la mañana hasta las 
2 de la tarde. Están encargados del servicio un 
Secretario con dos Oficiales y varios Escribientes, 
un Archivero y un Administrador. 

La Biblioteca pública, que es universitaria y 
provincial, fué fundada por D. Alfonso el Sabio, y 
está, situada en la planta alta del edificio, cuyo mag
nífico salón no tiene rival en España por sus vastas 
dimensiones. • 

En fin de Diciembre de 1867 poseia 53,332 vo-
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liimenes; de estos al servicio del público 34,362, y 
los restantes almacenados en otros locales por no 
caber en el salón principal, que tiene ya dos y tres 
lilas de libros. 

Ábrese esta Biblioteca todos los dias lectivos desde 
las 8 11'2 de la mañana hasta las 2 de la tarde de 
Octubre á Junio inclusive, y los tres meses restan-
tos desde las 8 á las 11. Tiene á su servicio por 
ahora á individuos del Cuerpo facultativo de Bi
bliotecarios, Archiveros y Anticuarios, que llenan 
su cometido con inteligencia y esmero, facilitando 
en el acto las obras, cuyo pedido hace el público 
en una papeleta impresa que llena en la portería, 
respondiendo á cuantas consultas se les dirigen, 
avadando muchas veces á los estudiosos en sus 
investigaciones, y mostrando los índices de autores, 
materias y referencias á los que lo desean, así como 
íi los viajeros nacionales y extranjeros y otras per
sonas competentes los preciosos códices, los libros 
incunables y otras riquezas bibliográficas que en 
gran número posee el establecimiento. 

La Biblioteca de Salamanca es la 3.a de España 
en concurrencia absoluta de lectores, y la 1.a en 
concurrencia relativa. Los numerosos, completos y 
exactísimos datos estadísticos que ha elevado á la 
Superioridad, unidos á la Memoria anual de 1867, 
que hemos tenido ocasión de ver, prueban cum
plidamente la creciente importancia y el esmerado 
servicio de tan útil establecimiento. De dichos cua
dros estadísticos resulta que en el citado año ha 
tenido 16,899 concurrentes, clasificados en esta 
forma: 8,570 lectores, á quienes se facilitó los l i 
bros que pidieron; 31? que pidieron obras que no 
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libros de su propiedad; 21 viajeros extranjeros; 
574 nacionales; y por último, 3,780 personas que 
visitaron la Biblioteca en la feria de Setiembre, en 
cuya época hay la costumbre de abrir al público 
todas las dependencias de la célebre Universidad. 
A los 8,570 lectores que pidieron libros, les fueron 
servidos: 13,888 volúmenes, correspondientes á 
10,314 obras, distribuidas (según el sistema Bru-
net) en esta forma: 1,930 de Teología; 1,555 de 
Jurisprudencia; 1,747 de Ciencias y Artes; 2,382 
de Bellas letras; 2,525 de Historia; y 175 de Enci
clopedia y Periódicos. Dichas obras están impresas 
en los idiomas siguientes: lenguas orientales 73. 
griego 133, latín 2,601, italiano 10, castellano 
7,181, portugués 1, francés 310, inglés 2 y ale
mán 3. Además de los resúmenes correspondientes, 
acompañaron, por último, á los anteriores datos 
estadísticos un catálogo alfabético por autores de 
todas las obras servidas en el año, en que aparece 
el número de veces que cada una lo ha sido en cada 
mes, y una lista de las obras que no hay, expre
sando, también por meses, las veces que han sido 
pedidas. 

La simple lectura de tan elocuentes guarismos es 
<el mejor elogio que podemos hacer de la Biblioteca 
pública de nuestra Ciudad. 

'En otra parte nos ocuparemos de la Universidad, 
considerada como monumento nacional, y daremos cuenta de la Capilla, Paraninfo y demás dependencias que tiene. El Seminario, «no de los cuatro centrales de España, mandados establecer por el Concordato de 



1851, se halla desde 1855 en el gran Colegio de 
misioneros que los Jesuitas poseian en esta Capital. 
v está regido por los Padres de la misma Compañía. 

.Dánse en él las enseñanzas de lalin, humanidades, 
filosofía, lenguas, cánones y Sagrada Teología, 
hasta el grado de Doctor inclusive. Asisten ordina
riamente á sus aulas unos 600 estudiantes, siendo 
internos mas de 250. Estos últimos usan ía Beca 
llamada vulgarmente de los Carolinos, que consiste 
en manto azul, banda encarnada y bonete. Posee el 
establecimiento una regular biblioteca, cátedras 
bastante espaciosas, un buen salón de actos públi
cos y gabinetes bien surtidos para las enseñanzas 
de física é historia natural. El culto religioso se 
celebra en su soberbio templo con suntuosidad y 
aparato. 

El Seminario Carbajal, fundación del caballero 
D. Antonio Carbajal, tiene su edificio propio en la 
plazuela que lleva su nombre, detrás de la Catedral. 
Su institución tiene por obgeto dar educación y 
oficio á pobres huérfanos; y aunque decadente en 
la actualidad, continúa bajo el patronato del Ca
bildo cumpliendo con sus unes. Ordinariamente se 
alimentan y educan en este establecimiento diez ó 
doce niños," hasta que aprenden un oficio: usan 
como distintivo un trage de artesanos, algo estraño. 
y que consiste en pantalón y chaqueta de paño pardo 
con mangas azules, gorrilla y capote sin cuello. 

El Colegio del Príncipe Alfonso es un proyecto 
autorizado y aprobado por el Gobierno. Se estable
cerá en el edificio que llevó el nombre de Colegio 
de Trilingüe, y su obgeto será mantener por una 
módica pensión y bajo un régimen disciplinario. 
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de 120. Al efecto se subastaron hace muy poco 
tiempo y están construyéndose ya, las obras que 
han de dar á este edificio unas proporciones y for
mas que le liarán figurar dignamente como un mo
numento notable. El proyecto fué redactado por el 
arquitecto D. José Secall y su presupuesto importa 
mas de 80.000 duros. 

Con el mismo fin, si bien para hijos de determi
nadas familias y localidades, dejó fundado en esta 
Ciudad D. José Serrano otro Colegio de internos. 
\o habiendo podido establecerse por insuficiencia 
de recursos, los Patronos decidieron mantener á 
seis pensionados con los fondos de la fundación. 

El Instituto provincial de 2.s enseñanza se halla 
establecido en el histórico edificio conocido con el 
nombre de Escuelas Menores. Su concurrencia or
dinaria suele ser de unos 290 alumnos, y su pre
supuesto anual de gastos importa unos 200.000 
reales vn. Posee buenos gabinetes de física, quí
mica, historia natural y mineralogía, y una esce-
lentc colección de mapas y esferas. 

La Escuela Normal de Maestros se encuentra en 
el edificio que fué Hospedería del Colegio Viejo. 
Asisten ordinariamente á sus enseñahzas unos 70 
alumnos, y su presupuesto anual de gastos importa 
unos 40.000 rs. \n. 

La Escuela Normal de Maestras existe en el 
edificio que fué Colegio menor de la Magdalena. Su 
asistencia suele ser de unas 40 alumnas, y su pre
supuesto anual de gastos importa 21.300 rs. 

Tanto en este como en el anterior establecimiento 
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existen escuelas elementales de instrucción prima
ria, con el doble obgeto de ejercitar en la práctica 
á los aspirantes al Magisterio y dar á la vez edu
cación á un número regular de niños y niñas. 

También se costea por las provincias del Distrito 
una Escuela de Sordomudos y cieqos, fundada en 
1863 y establecida en el local donde se baila la 
Escuela Normal de Maestros. Asisten ordinaria
mente de lo á 20 de aquellos desgraciados, á quie
nes se comunican algunos conocimientos por los 
métodos de Braill, Yillabrille, Foncault, etc. Un 
solo profesor está al frente de este establecimiento y 
c! presupuesto de sus gastos imporla anualmente 
14.000 rs vn. 

La Escuela de Bellas Artes de S. Eloy fué fun
dada en principios del siglo en virtud de Real cé
dula obtenida del Rey D. Carlos IV y á petición del 
gremio de plateros. Én su principio "solo sedaba en 
ella la enseñanza de dibujo de figura. Después de 
rail vicisitudes que ha sufrido esta Academia, ha 
lijado definitivamente sus enseñanzas en las de di
bujo lineal, de figura, de paisage y de adorno, mo
delación y copia del yeso, solfeo, canto, piano, é 
instrumentos de cuerda y viento. Su presupuesto 
de gastos importa anualmente unos 40.000 rs. vn., 
y le cubre con las subvenciones que recibe de la 
Diputación y del M. I. Ayuntamiento, los productos 
de varias memorias que la han sido aplicadas, y 
los ingresos que obtiene por matriculas, pensiones 
y cuotas de Consiliarios. Una Junta de estos, que 
se renueva anualmente por mitad, está encargada 
del gobierno y administración, y las enseñanzas 
están encomendadas á tres Directores, dos prole-
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sores y dos ayudantes. Asisten á ellas por término 
medio"280 alumnos. 

Las Escuelas públicas de primera enseñanza son 
nueve, á saber: dos de párvulos de ambos sexos, 
dos elementales de niños, dos elementales de niñas, 
una superior de niños, otra superior de niñas y una 
de adultos. En la antigua casa llamada Cárcel 
Vieja, están establecidas una de párvulos, otra 
elemental de niños, otra id. de niñas v la de adul
tos. En la casa titulada de la Compañía hay una de 
párvulos y otra elemental de niños; y en la casa 
llamada de la Tierra una elemental de niñas. Estas 
7 se sostienen por el M. I. Ayuntamiento. La Casa-
Hospicio sostiene además para sus acogidos una 
escuela elemental de niñas, otra de niños y dos de 
adultos; el Cabildo tiene bajo su patronato una ele
mental de niños en el Seminario Carbajal y otra de 
niñas en el Colegio de Calatrava; y la Sociedad de 
S. Vicente de Paul sostiene también la suya en la 
Cuesta del Carmen. Todavía se cuentan hasta 18 
escuelas privadas de niños y niñas en diferentes 
barrios de la población. 

Bcnefieeiacia públ ica. 

Tres establecimientos públicos y los tres de ca
rácter provincial, se sostienen de esta clase en Sa
lamanca: el Hospicio, la Casa de Dementes y el 
Hospital de la Santísima Trinidad. 

El Hospicio se fundó en el año 1752 por el 
Obispo de la Diócesis D. José Zorrilla y el Ayun -



lamiente, asociados con aquel laudable íin. Obtuvo 
posteriormente algunos arbitrios para su sosteni
miento, especialmente en 1763; pero fué casi 
arruinado en el año 1812, durante el sitio que el 
ejército aliado puso á los franceses fortificados en 
el cercano Monasterio de S. Vicente. Su restaura
ción se verificó en el año 1818, de cuya época data 
el edificio que hoy se conoce. 

El Hospicio comprende las Casas de Misericordia 
v Expósitos. 

La Misericordia está dividida en dos departa
mentos para la debida separación de los sexos. 
Cuidan del departamento de las mujeres, 12 Her
manas de la Caridad con su Superiora, y está 
dividido en tres secciones: de niñas, de jóvenes y 
de ancianas, dedicándose cada sección á la instruc
ción y labores propias de la edad. Además del co
sido y compostura de las ropas del Establecimiento, 
las acogidas confeccionan todo género de prendas 
de tela, albas y ornamentos de Iglesia, bordados y 
encajes de todas clases. El número actual de aco
gidas es el de 250, y se hallan distribuidas en 8 
dormitorios y una enfermería. 

El departamento de los varones se mantiene bajo 
la misma división, pues en cuanto lo permiten el 
local y las ocupaciones de los acogidos, se procura 
tener apartados á los niños y á los ancianos de los 
jóvenes. Los acogidos son en número de 360, dis
tribuidos en siete dormitorios y una enfermería. 
Existen para la vigilancia continua y buena disci
plina un Celador mayor y seis Subalternos. 

Ambos departamentos cuentan con sus corres
pondientes escuelas elementales para la instrucción 
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de los niños y niñas respectivamente hasta la edad 
que los Reglamentos determinan. Hay además es
cuelas de adultos en ambos departamentos. 

En el de varones existen además establecidos y 
funcionando con grandes rendimientos para la Casa. 
una imprenta, una banda de música, una pana
dería, una hilandería y talleres de lienzos, paños, 
mantas, zapatería, sastrería y carpintería. Al frente 
de cada uno de estos departamentos está un maes
tro retribuido por la Casa; y después de surtirla de 
los artículos que necesita para su consumo, los 
espende también al público. 

La Casa de Expósitos tiene Hijuelas en Ciudad-
Rodrigo y Rejar. Entre las tres reúnen un total de 
2.213 acogidos en esta forma: 

Varones. Hembras. TOTU.E=. 

Salamanca 89o 882 1.777 
Ciudad-Rodrigo.. . 254 218 502 ' 
Rejar.. 42 27 69 

1.191 1.187 2.348 

La cuna de Salamanca tiene permanentes 3 no
drizas: las de Ciudad-Rodrigo y Bejar una nodriza, 
una ama de gobierno, un Médico Cirujano y un 
Administrador subalterno cada una. 

La Casa Expósitos de Salamanca cuenta además 
con un departamento separado de maternidad, con 
su asistencia independiente. 

Resulta de estas cifras que se sostiene y ampara 
en las Casas de Misericordia y Expósitos á 2.958 
jp^ iv ídn^ 
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El presa puesto- anual de gastos de estas Casas 

importa 1.464.040 rs. vn.; y para su gobierno y 
administración existen, además de los empleados 
especiales que dejamos indicados, un Director, un 
Administrador, un Secretario-Contador, dos auxi
liares de la Contaduría, tres idem de la Adminis
tración, un Capellán, dos Médicos-Cirujanos, un 
Practicante, dos Enfermeros y un Portero. 

El Hospital de Dementes se estableció el año 
1852 en el edificio que fué Colegio de los Huérfa
nos, extramuros de la puerta de Santo Tomás. 
Tiene este establecimiento un Subdirector al frente, 
con dos Enfermeros y siete dependientes para el 
servicio interior, y le asisten los mismos Médicos-
Cirujanos del Hospicio. 

Está dividido en dos departamentos para la de
bida separación de sexos. El de los hombres tiene 
41 enfermos y el de las mujeres 22, que hacen en 
suma 63 acogidos, 7 de los cuales son pensionados. 
Una sala en cada departamento sirve de dormitorio 
común para los que no ofrecen peligro ni inspiran 
desconfianza. Los furiosos y sucios se custodian en 
cuartos independientes. 

El presupuesto anual de gastos de esta casa im
porta 95.740 rs., y le cubre la provincia de Sa
lamanca. 

El Hospital de la Santísima Trinidad. Aunque 
fijamente no consta la época en que fué fundado 
este Hospital, presúmese con algún fundamento que 
su fundación tuvo lugar en el reinado de los Reyes 
Católicos. Su importancia data desde el año 1580, 
en que se le unieron, por mandato del Rey D. Felipe 
II, casi todos los que exisíian en la Ciudad. 



Su patronato desde entonces corresponde al Rey, 
en cuyo nombre lo ejercen el Excmo. Sr. Obispo 
de la Diócesis y el M. I. Ayuntamiento de la Ca
pital. Su administración, desde la misma época, 
está encomendada á una Junta de catorce Diputa
dos, siete del estado eclesiástico y siete del estado 
seglar, cuyo presidente se titula Comisario general. 
Hay además un Comisario de limosnas que es nn 
Diputado, un Administrador, un Capellán, ocho 
Hermanas de la Caridad, dos Médicos, un Practi
cante, dos Enfermeros, una Enfermera, unConserge 
y un Portero. 

Cuenta este establecimiento con siete salas y 115 
camas, en esta forma: 

PAMAS. 

Sala de S. Bernardo, Medicina, hombres. 22 
S. Francisco, » militares. 16 
S. Fernando, Cirujía, hombres. 22 
S. Vicente, Medicina, mujeres. 18 
La Trinidad, Cirujía, mujeres. 14 
Pasión, Medicina, hombres. . . 14 
S. Juan, distinguidos , 9 

TOTAL 115 
Por término medio diario suele prestarse asis

tencia á 50 hombres y 30 mujeres. 
El presupuesto anual de gastos de esta casa im

porta unos 120.000 reales, cuyas cuatro quintas 
partes lo menos las cubre la caridad pública por 
medio de limosnas. La quinta parte restante sale 
de láminas del 3 por 100 que posee el estableci
miento, procedentes de bienes propios que se le han 
enagenado. 
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CORREO. 

ENTRABA. SALIDA. 

Madrid 12'1S mafíana. 
Zamora í '30 id. 
Alba, Bejar, Ciu
dad-Rodrigo. 
Ledesma,Frege-
neda, Tamames. 
Sequeros, Yiti— 
&udino. . . . . 8 id. 

COCHES. 

6'30 tarde. 
9 mañana. 

larde. 

SALÉ. ENTRA. 1.a 

100 

2.a 

86 

3« 

A Avila y Madrid 6,1|2 tarde.. . 12,13 mafíana. 

1.a 

100 

2.a 

86 60 
'4,30 tarde.. . 50 40 30 

Valladolid.. . . <! tarde.. . 1 del dia. *?0 60 50 
Medina 6 id 1 id 85 45 » 

4.a 

Valladolid alternado sale hoy los nones y regresa los mismos. 
Medina id. id. los pares y regresa los mismos. . 

Hay además en las mismas Administraciones de 
estas empresas, que están situadas en la Plaza 
Mayor, coches de alquiler para todos puntos. 

3 
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T R A S P O R T E S . 

Para Madrid la empresa de D. Antonio Borja 
y compañía, que hace viajes periódicos 
los Jueves y Domingos de todas las sema
nas.—Su Administración, calle de Toro, 
número 54 6 rs. 

Para Ciudad-Rodrigo, sin dia fijo . . 3 id. 
Para Medina y Valladolid, sin dia fijo. . . vario. 

CUADRO 
1)E LAS PESAS Y MEDIDAS EN USO Y SU RELACIOT* 

CON LAS P E L SISTEMA MÉTRICO. 

Longitudinales 

Decí- Centí- Mi l i ' 
Metros. m?tros. metros, metros, 

La vara. . 
El pié.. . 
La pulgada. 
La línea. . 

0 8 3 6 
0 2 1 8 
0 0 l 3 
0 0 0 1 
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Agravias, 

Hectá
reas. 

La fanega. 
La aranzada. 
El celemín. . 
El cuartillo. 
El estadal.. . 

Decá-
reas. 

6 
i 
0 
0 
0 

Áreas. 

T 
4 
55 
1 
0 

I>e Capacidad. 

Deciá-
reas. 

T 
7 
3 
3 
1 

Cen-
tiáreas 

9 
2 
6 
1 
1 

PARA ÁRIDOS, SEMILLAS, ETC. 

Hecto
litros. 

El cahíz 6 
La fanega 0 
El celemín 0 
El cuartillo 0 

Para Líquidos. 
Decíli-

Litros. tros. 

La cántara 16 1 
La cuartilla 4 3 
La azumbre 2 0 
El cuartillo 0 5 
La copa 0 1 

Para Aceite. 
La arroba manual. . 1 2 8 
La libra id 0 5 
La panilla 0 1 

Decali
tros. Litros. 

6 6 
5 5,5 
0 4,6 
0 1,1 

Centili
tros. 

Mi l i l i 
tros. 

2 6 
3 3 
1 6,5 
0 4 
2 6 

6 3 
0 2 
2 5 
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Ponderales. 

Kilo Hectó- Deci Centi
gramos. gramos. Gramos gramos. gramo?. 

El quintal. . T(T~ » 9 ~i~" 9 
La arroba. . í i 5 2 3 2 • 
La libra. . 0 4 60 9 )> 
La onza. . . 0 0 28 7 » 
La dracma. 0 0 3 5 9 
El adarme. 0 0 1 7 9 
El tomin. . . 0 0 0 S 9 
El grano. . 0 0 0 0 4 

MONEDAS ESPAÑOLAS 
Y SU RELACIÓN CON LAS UNITARIAS 

PRINCIPALES PAÍSES DEL MUNDO. 
DE LOS 

Moneda unitaria el escudo.—Tiene 10 rs. vn.-
100 céntimos.- 1.000 milésimas. 

Escu
dos. 

El doblón.. . . lo" 
El doblón de á 

dos 4 
El doblón ó peso 2 
La onza 32 

l i e oro . 
Reales ó 

décimas. Céntimos. Milésimas. 

100 1000 10000 

40 
20 

320 

El escudo. 
El real. . 
El céntimo. 
El duro.. 
La peseta. 
La media peseta 

l i e p la ta . 
10 
1 
o 

20 
4. 
2 

400 
200 

3200 

100 
10 
1 

200 
40 
20 

4000 
2000 

32000 

1000 
100 
10 

2000 
400 
200 



— 37 — 

Extranjeras. 

NACIONES. MONEDAS. Escudos. Rs. vn. 

\USTRIA Florín de 30 kreu-
zers 0,988 9,88 

BAVIERA. . • • • Florín del Imperio. 0,821 8,21 
BÉLGICA. . . . . Franco 0JÍ80 3,80 
CERDEÑA Libra nueva. . . . 0,380 3,80 
DINAMARCA.. . • Rixdale de 6 mar

cos 1,885 18,85 
ESTADOS-UNIDOS Dollar .. 1,968 19,68 
FRANCIA. . . . Franco 0,380 3,80 
GRECIA. . . . . Drachme 0,342 3,42 
HOLANDA Florín 0,812 8,12 
INGLATERRA. . . Libra sterlina. . . 9,580 95,80 
MARRUECOS.. . . Metikals 1,566 15,66 
MÉJICO Peso de 8 reales de 

plata 2,029 20,29 
ÑAPÓLES Ducado 1,611 16,11 
NORUEGA Escudo 2,139 21,39 
PORTUGAL. . . . Corona (milreís).. 2,686 26,86 
PRUSIA Escudo 1,410 14,10 
ROMA Escudo de 100 ba-

yocos. 2,037 20,37 
RUSIA Rublo . 1,520 15,20 
SAJONIA Tháler de 24 ban-

cogros.. . .- . .1,482 14,82 
SUECIA. . . . . Rixdale. . . . . . 2,139 21,39 
SUIZA Franco. . . . . . . . 0,380 3,80 
TURQUÍA Piastra. . . . . . 0,095 0,95 
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S A L A M A N C A A N T I G U A . 

R E L A C I O M 
de los Colegios, Monasterios, Conventos, Hospitales, 

Catedrales y parroquias fundadas en Salamanca. 

Fundaciones. Afios. Fundadores. 

COLEGIOS. 

Mayores. 

S. Bartolomé, el Viejo. 1401 D. Diego de Anaya. 
Santiago, de Cuenca. . 1500 D. Diego Ramirez de 

Yillaescusa. 
S. Salvador, deOviedo 1517 D. Diego de Muros. 
Santiago Apóstol del 

Arzop„. 1521 D. Alonso de Fonseca 
UUoa. 
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Fundaciones. Anos. Fundadores 

Militares. 

De la orden de S. Juan 1534 D. Diego de Toledo. 
De la de Santiago, el 

Desencantara*. '. «Si 1 5 1 ' J»R e r a d o r C á r " 
DeladeCalatrava. . . 1552) m v ° 

Menores, 

De la virgen de la Vega 1166 Los canónigos de San 
Isidro de León. 

De Pan y Carbón, Yiejo 
de Oviedo 1386 D.Gutierre de Toledo 

De Santa María, Monte 
Olívete. . . . . . . 1508 D. Juan Pedro San-

toyo. 
De las once mil vírge-

genes, las Doncellas. 1510 D.Francisco Rodrí
guez Varillas. 

De Santo Tomás Can-
tuariense 1510 D. Diego de Velasco. 

De Trilingüe 1511 La Universidad. 
DeS. Millan 1518 D. Francisco Rodrí

guez Varillas. 
DeS. Pedro y S. Pablo 1525 D. Alonso Fernandez 

Segura. 
De Santa María, de 

Burgos 1528 D. Juan de Burgos. 
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Fundaciones. Años. Fundadores. 

De Sania Cruz, de Ca
ñizares 1534 D. JuandeCañizares. 

De la Magdalena.. . . 1336 D. Martin Gaseo. 
De los Huérfanos. . . 1545 D. Francisco de Solís 
De Santa Cruz, de San 

Adrián 1545 D.a Isabel de Rivas. 
De Nuestra Señora de 

los Angeles 1560 I). Gerónimo de Arce. I 
De S. Pelayo, los Ver

des , 1567 D. Fernando Vaidés. 
De los Doctrinos. . . . 1577 D. Pedro Ordoñez, 
De S. Patricio, Irlan

deses 1592 El Rey I). Felipe II. 
De la Concepción, ni

ñas huérfanas. . . . 1600 El Ayuntamiento. 
De Santa Catalina. . . 1600 1). Alonso Rodríguez 

Delgado. 
De la Concepción, para 

Teólogos. , . . . . 1608 I). Diego Felipe de 
Molina. 

De S. Ildefonso. . . . 1610 I). Alonso López de 
S. Martin. 

Seminarios. 

De la Compañía. . . , 1619 LaCompañía.—Doña 
Margarita de Aus
tria. 

De Carbajal. . . . . . 1659 D. Antonio Carbajal 
y Vargas. 
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Fundaciones. Años. Fundadores 

\fonasterios de varones 

Benitos - • • s. vm La Orden. 
ferónimos 1490 I). Francisco valdes. 
Premostratenses. . . . 1574 Los padres de S.Nor-

berto. 
Bernardos 1580 La Orden.-Fr. Mar

cos de Villanue\a. 
Basilios 1621 La Orden. 
Conventos de varones. 
S Francisco el Grande. 1231 Fr. Bernardo Quin-

tabal. 
Dominicos de San Es-
ie\)aü 1256 La Orden, protector 

el Cabildo. 
Agustinos Calzados.. . 1377 Id. id. 
Mercenarios Calzados. 1412 La Orden. 
Trinitarios Calzados . 1490 D. Alvaro de Paz. 
Franciscos, S. Antonio : 

de afuera 1564 D. Francisco de Pa
rada y su mujer. 

Carmelitas Calzados. . 1581 La Orden .-Fr. Juan 
de Montalvo etc. 

Carmelitas Descalzos.. 1581 La Orden. 
Franciscos del Calvario 1586 D. Pedro Fernandez 

Temiño. 
Agustinos Recoletos de 

Santa Rita. . . . . 1604 La Orden.-tr.Fran
cisco déla Cruz y 
Fr. Benito etc. 

file:///fonasterios
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FundaeioruF. Afios. Fundadores. 

Mercenarios Descalzos. 1604 La Orden.-D.a María 
de Figueroa. 

Trinitarios Descalzos. . 1605 La Orden.—D Jorge 
de Paz. 

Franciscos deS. Anto
nio el Real 1619 La Orden. 

Franciscos Capuchinos 1619 La Orden.—D. Oc
tavio Centurión. 

Teatinos de San Caye
tano 1691 La Orden. 

Paulinos Mínimos. . 1619 La Orden. 
Menores de S. Carlos. 1746 La Orden. 

Monasterios de mujeres 

Comendadoras de San
tiago 1222 El Obispo y el Ca~ i 

bildo. 
Benitas de Santa Ana. 1442 El Obispo. 
Bernardas del Jesús. . 1542 D. Francisco Herrera | 

y su mujer. 

Conventos de mujeres, 

Franciscas de Santa 
Clara 1240 La Orden. 

Dominicas, las Dueñas. 1419 D. a Juana Rodríguez. 
Franciscas de Santa 

Isabel 1440 D." Inés Suarez de 
Solís. 
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Fundaciones. Afios. Fundadores. 

Franciscas de Santa 
Úrsula 1515 D. Alonso de Fonse-

ca, Arzobispo de 
Santiago. 

Agustinas de S. Pedro 1534 D. Diego Anaya v 
6 Ulloa. 

Franciscas del Corpus. 1538 D. Cristóbal Suarez 
del Acebo y su 
mujer. 

Franciscas de la Madre 
de Dios 1543 D. Francisco Loarte 

y.su mujer. 
Dominicas, Recogidas. 1548 D. Alonso de Paz y 

D. Suero de Solís. 
Carmelitas Descalzas. . 1571 Santa Teresa. 
Agustinas Recoletas . 1598 D.Manuel de Zúñiga, 

Conde de Fuentes. 
Franciscas Descalzas.. 1601 D. Luis Nuñez de 

Prado y su mujer. 
Franciscas, las Viejas. 1648 D. Gabriel Dáviía y 

su mujer. 

Catedrales. 

Lade S.Juan el Blanco, s.ix. Los mozárabes. 
La de Santa Mari*, 

Vieja T . 1100 D. Ramón de Bor-
goña. 

La de la Anunciación, 
Nueva 1513 El Cabildo. 



Fundaciones. Años. Fundadores. 

Parroquias. 

S. Adrián.. . . , . . , , » 
S. Andrés » ,, 
S. Ciprian » „ 
Santa Cruz » „ 
S. Esteban » ¿ 
S. Juan del Alcázar. . » » 
S. P e l a y o . . . . . . . . » 
S. Lorenzo » ¿ 
S. Miguel » >; 

S. Pedro » „ 
S. Salvador. » „ 
S. Sebastian./ . . . . » » 
S Simón y S. Judas.. » » 
S. Pablo » » 

S. Eartolomé. • . . . 1171 
S. Benito » 
S. Blas , . . » 
S. Boal ó S. Baudelio. » 
S. Cristóbal » 
Santa Eulalia. . . . . » 
S. Isidoro 1062 
S. Juan de Barbalos. . » 
S. Justo y Pastor. . . » 
La Magdalena 1202 
Santa María délos Ca

balleros 1214 
S. Marcos » 
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Fundaciones. Anos. Fundadores. 

S. Martin 1173 » 
% Mateo » » 
S. Miüan 1220 
S. Pablo • • » » 
Santa María (Catedral » 

Yieja) 1100 í). Ramón de Bor-
goña. 

S. Román » » 
Sancti-Spíritus. . . . » 
La Santísima Trinidad. » » 
Santiago » » 
Santo Tomás Cantua-

riense 1179 
Santo Tomé 1136 El conde D. Vela de 

Aragón. 
S. Julián y Santa Ba-

silisa » » 
Hospitales 

De Nuestra Señora del 
Amparo 1560 1). Jaime López. 

De Santa Ana » » 
DeS. Antonio Abad. . s.xm Hospitalarios de San 

Antón. 
De Aragón » » 
Del Caballo Blanco.. . » » 
De la Corona » }) 

De S Cosme v S. Da
mián. . . . " . . . . 1436 E l Obispo D. Sandio 

De los Cruzados. . . . » » 
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Fundaciones. Años. Fundadores. 

De los Escuderos.. . . » . » 
Del Espíritu-Santo.. . » » 
De la Estrella » » 
Del Estudio 1413 Fr. Lope de Bar

rientes 
De Santa Marina.. . . » » 
De S. Paulino » » 
De la Santísima Tri

nidad 1480 Los Reyes Católicos. 
De S. Gregorio » » 
De S. Juan de Jeru-

salen » » 
De S. Lázaro.. . . . » » 
De Sta. María la Blanca ISIS Varias personas cari

tativas. 
Por el estado que precede puede formarse una 

idea de la riqueza que en fundaciones existió en 
Salamanca, pues llegó á poseer 29 Colegios, 2 Se
minarios, S Monasterios, 15 Conventos y 2 Casas 
religiosas de varones; 13 Monasterios y 12 Con
ventos de mujeres y 19 Hospitales, brillando sobre 
todos su, célebre Universidad, como sol que alumbra 
y da calor á todo con sus rayos. Y no contamos con 
muchas casas particulares, notables unas como|no-
numentos históricos, modelos otras como construc
ciones artísticas, que de todo esto y mas ha tenido 
Salamanca, y conserva en parte, como girones de 
un rico manto. 

La vida artística de esta Ciudad nació como su 
su vida científica en la Catedral Vieja, cuna de 
todas las grandes tradiciones. Pero comenzó á ma-
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nifestarse lozana en el siglo xiv y se desarrolló pro
digiosamente en el xvi, alcanzando todavía a los 
primeros años del XVII. De aquel tiempo proceden 
casi todos sus Colegios, sus Monasterios, sus Con
ventos y sus Hospitales. 

Existian antes del siglo xn el Convento de Bene
dictinos, la Catedral de S. Juan el Blanco y algunas 
parroquias mozárabes, fundadas todas en las orillas 
del Tórmes, mientras los árabes dominaban las 
alturas de la Ciudad. Al repoblarse esta en prin
cipios del siglo xn se erigieron no solo la Catedral 
y la mayor parte de las parroquias, sino que se 
construyeron también las murallas viejas; y en el 
XYI, bajo la protección del Cabildo vinieron á esta
blecerse los Dominicos, los Franciscos, los Templa
rios, los Trinitarios, los Hospitalarios de S. Juan, 
las Benitas, Franciscas y Clarisas. Pero las grandes 
fundaciones se anuncian en el siglo xv con el esta
blecimiento del Colegio de Anaya, Conventos de 
Trinitarios y Mercenarios, Hospitales del Estudio 
y de la Santísima Trinidad, Monjas Dominicas é 
Isabeles; y se multiplicaron en el xvi, cesando casi 
por completo al espirar el xvn. 

Los Colegios, casi todos han llegado á este siglo, 
así como también los Conventos de varones y de 
mujeres. No sucedió lo mismo con las parroquias y 
con los Hospitales. Estos se redujeron á 3 en el 
año 1381, y de aquellas fueron suprimiéndose mu
chas á causa de su excesivo número. La guerra de 
la Independencia arruinó 8 Colegios y 8 Conventos: 
la mayor parte de los restantes han sido derribados 
para estraer sus materiales por los nuevos dueños 
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á cuyas manos vinieron á parar por virtud de las 
leyes desamortizadoras. 

Hoy existen en lodo ó parte, y merecen visitarse 
los monumentos siguientes, de que vamos á dar 
noticia. 

El Puente Mayor. 
- La Catedral \'ieja. 

Las parroquias de S Martin, S. Cristóbal, San 
Juan de Barbalos, S. Mateo, Santo Tomás, San 
Isidoro, S. Justo, S. Julián, Santa María de \ 
los Caballeros y S. Marcos. 

La Catedral Nueva. 
El Convento de S. Esteban. 
El Convento de las Úrsulas. 
La parroquia de Sancti-Spíritus. 
La parroquia de S. Benito. 
El Monasterio de Bernardas. 
El Convento de las Dueñas. 
La Universidad. 
Las Escuelas Menores. 
El Hospital del Estudio. 
La Casa de la Salina. 
El Colegio del Arzobispo. 
El Palacio de Monterey. 

- La Casa de las Conchas. 
La Casa de Doña María la Braba. 
La torre del Clavero. 
El Convento de Agustinas Becoletas. 

- El Colegio de la Compañía. 
- La Plaza Mayor. 
La Capilla de la Santa Cruz. 
El Colegio de Calatrava. 
Y el Colegio de S. Bartolomé. 
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PUENTE MAYOR. 

El Puente Mayor de Salamanca, se ha creído por 
mucho tiempo que debió su fundación al Empera
dor Trajano, cuya opinión consignó y estendió en 
el siglo XYI el historiador Gil González Dávila. 
Recientes descubrimientos demuestran que su exis
tencia es mucho mas antigua, pues pertenecía á la 
antigua calzada romana llamada Yia Platea, una 
de las tres grandes vias militares que partiendo de 
Mérida se dirigían á Zaragoza, y desde este punto 
por las Galias y los Alpes á Roma; y de dicha via 
existen inscripciones que anuncian grandes repara
ciones llevadas á efecto en tiempo de los Empera
dores Domiciano, Yespasiano y Claudio. Todo 
induce á creer que el camino y el Puente estaban 
ya construidos en tiempo de Augusto, y que este 
Emperador reparó los graneles destrozos que habian 
sufrido durante las guerras de la República. 

El Puente consta hoy de 26 arcos de 4,80 metros 
de luz cada uno; pero solo los 15 mas próximos á 
la Ciudad son romanos. Los 11 restantes fueron 
construidos en tiempo de I). Carlos 1 y reparados 
en el reinado de D. Felipe IV. 

La parte romana estaba almenada; y en el pretil 
de la derecha, sobre el primer arco saliendo de la 
Ciudad, existió durante muchos siglos un gigan
tesco toro de piedra. El Puente y el toro son los 
emblemas tradicionales que lleva en sus armas la 

4 
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ciudad de Salamanca, y aunque es desconocido el 
principio de su uso, paracen indicar que Salamanca 
gozó la consideración de colonia ó municipio ro
mano. Esto no obstante, las almenas y el toro han 
desaparecido, así como también un castillete qtti 
habia en el centro del Puente. El toro se derribó 
el dia 2 de Octubre de 1834, por orden de! Gefc 
Político D. José María Cambronero; cayó á la orilla 
del Tórmes, y allí ba permanecido medio enterrado 
hasta el dia 17 ele Junio del próximo pasado año -
de 1867, en que fué recogido por la Comisión pro
vincial de Monumentos y trasladado al Museo, si 
bien hecho tres piezas. 

El castillete y las almenas se arrancaron en el año 
1852 por orden del Gobernador de la Provincia 
D. Fernando Zappino. Su derribo comenzó el dia 
18 de Noviembre de diebo año. 

El Puente actual tiene una longitud de 176 me
tros, y una anchura entre pretiles de 3,70 metros. 
Está afirmado con guija como las carreteras mo
dernas; pero hasta 1852 conservó siempre un enlo
sado formado de grandes bloques de piedra dura. 
Debajo de este enlosado apareció en aquel tiempo 
una moneda de cobre perteneciente al imperio de 
Honorio. 

La fábrica antigua tiene todas sus dovelas al
mohadilladas, muy deterioradas por la acción de 
los siglos, y carecen de tajamares sus pilas. En la 
moderna los paramentos son lisos, y abultados 
tajamares defienden á las pilas del empuje de las 
corrientes. 
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LA CATEDRAL VIEJA. 

El templo de Santa María la Sede, mas conocido 
por el nombre de Catedral Vieja, es una de las mas 
bellas muestras de la arquitectura bizantina, tal 
como se practicaba en Occidente y especialmente 
en España por los siglos xi y xn: arquitectura y 
estilo que ban dado en llamarse románicos, no cier
tamente sin alguna propiedad. 

Comenzó á construirse esta fábrica por los años 
de 1098, siendo su fundador el Conde D. Ramón 
de Borgoña, yerno del Rey D. Alfonso VI y repo
blador de Salamanca después de la reconquista de 
Toledo. Trajo el Conde 500 operarios consigo; y tal 
actividad se desplegó en los primeros años, que 
poco después se celebraba la primera misa en el 
nuevo templo, aunque sus naves estaban muy lejos 
todavía de hallarse concluidas La muerte de aquel 
ilustre caudillo, y ¡os disturbios ocurridos en Cas
tilla con motivo de la menor edad de D. Alfonso 
VII, detuvieron la actividad de los trabajos; pero no 
se interrumpieron. Aunque con lentitud consta que 
las obras continuaban en todo el siglo xir, pues en 
el archivo se registran escrituras de los años 1152 
y 1183 en que se conceden ciertas franquicias á los 
trabajadores. 

Con ei Conde fundador vino á Salamanca el 
Obispo D. Gerónimo Visquió, monge cluniacense, 
que habia acompañado en calidad de capellán y 
confesor al famoso Cid Campeador en sus campa-



fias de Valencia; y tomó posesión de es!a silla. 
Siendo pues, franceses, el Conde y el Obispo, debo 
presumirse que fueron también franceses los artis
tas que construyeron este templo. La arquitectura 
por lo menos es la misma que se usaba por aquel 
tiempo en el Mediodía de Francia, y de que dan 
testimonio algunos Monasterios cluniacenses de la 
época, por lo cual algunos suelen calificarla de 
arquitectura c lumacense. 

Las liberalidades que el Conde fundador y los 
Reyes posteriores hicieron á esta Iglesia (1) la" col- ( 

marón de riquezas, constihiyendo á su Cabildo en 
un Señor feudal que, á estilo de la época, ejercía 
Señorío sobre varios pueblos de las Diócesis de¡ 
Salamanca y Zamora, concediendo cartas pueblas 
y recibiendo el vasallage y los tributos que estaban 
en uso. El templo mismo, como luego veremos, 
tenia, cierto aspecto guerrero en su esierior, que le 
hacia parecer una fortaleza. 

La Catedral Vieja conserva además/ entre otros 
títulos á la publica consideración, honrosos recuer-i 
dos y notables sepulcros. En sus claustros nació la 
p.éíebré Escuela Salmantina, que por un tributo de 
respeto pagado á su origen, llevaba sus graduandos 
á la Capilla de Santa Bárbara. En su pila reci-/ 
bieron las aguas del bautismo el Rey I). Alfonso Xí, 
el poeta Juan de la Encina y otros ilustres perso
najes. Bajo sus bóvedas descansan I) a Mandalfa, 
hija de D. Alfonso VIII, 1). Fernando Alonso, her
mano de S. Fernando, D. Juan Fernandez, nieto de 
I). Alfonso IX y otros ilustres Prelados, Grandes, 

(\) La primera concesión es de 22 de Junio de 1102, y su es
entura se conserva original. 
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Maestros, Doctores y Fundadores. En sus Capillas 
en fin, se han celebrado Cortes y Concilios provin
ciales y diocesanos, siendo notable el del año 1310, 
que residenció y absolvió á los templarios de Es
paña y Portugal, citados á aquel solemne juicio 
para que respondiesen á los cargos que contra ellos 
[ormulaban las Potestades. 

Las cenizas del Conde D. Ramón fueron deposi-
ladasen el Monasterio de S. Pedro de Cárdena, y 
actualmente existen en la Catedral de Santiago. En. 
la Catedral de Salamanca se le habia dedicado un 
cenotafio, que desapareció en el siglo xvi con mo-
Hvodelas obras de la nueva Catedral. Los restos 
del Obispo se descubrieron en el siglo pasado, y se 
trasladaron á la Catedral Nueva, donde se conservan 
en la Capilla llamada del Carmen. Allí también se 
venera un Santo Cristo, de madera oscura y tosca 
construcción (1), alto como una vara, que es el 
mismo que llevaba en sus manos el Obispo, cuando 
arengaba á las huestes del Cid antes de entrar en 
batalla Legado del mismo Obispo es otro pequeño 
Cruciíixo, de la misma madera y construcción, que 
el Cid, según la piadosa costumbre de los caballeros 
de su tiempo, llevaba en el pecho bajo su armadura 
de guerrero. Este Cristo se vé ahora en el Relicario 
de la Sacristía Capitular. 

La Catedral Yieja tiene planta de cruz latina, 
con tres naves, tres ábsides redondos y un cimborio 
cónico en el crucero. Su longitud máxima es de 
52,50 metros, su altura de 36,80 metros hasta la 
cúspide del cimborio y su anchura de 20,SO metros. 

(1) Debe proceder de la antiquísima fábrica de Liniogc'8 en Frannia 
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Sus muros esteriores estaban lodos coronados de 
almenas, y tienen el espesor de una verdadera mu
ralla, pues pasan de 3 metros. Esto, el carecer de 
rompimientos, fuera de la puerta de ingreso y cinco 
estrechísimas ventanas en los ábsides, las torres 
cuadradas y macizas de su frente, y las bóvedas 
escamadas de piedra al estei ior sin ninguna cu
bierta, los cubos y matacanes de su cimborio, y 
otras particularidades de su construcción, indican 
que se la destinaba también para fortaleza en el 
caso de un asalto. Tal destino tuvo en mas de una 
ocasión, en que sirvió de guarida á la rebelión ar
mada. 

De las 42 ventanas que alumbran á'este templo, 
37 pertenecen á. la nave alta y al cimborio: las 5 
restantes ya hemos indicado que están en los áb
sides. Todas ellas están flanqueadas por columnas 
de fustes cilindricos, cuadrados plintos y capiteles 
de menudas hojas; y por sus arcos corren lóbulos, 
agedrezados y grecas. El cimborio se adorna con 
cuatro cubos redondos cubiertos de lóbulos y coro
nados de cupuütas escamadas; é interpuestos á los 
cubos tres grupos de ventanas flanqueadas de dobles 
calumnas que rematan en agudos frontones. 

En el interior las naves se cubren de bóvedas ro
mánicas, de arcos ligeramente apuntados, que sos
tienen 14 pilares de 1,60 metros de espesor Cada 
pilar es un compuesto de cuatro pilastras y ocho 
columnas, cuatro de las cuales se adosan'por el 
frente y las cuatro restantes por los ángulos. Los 
zócalos son redondos, cilindricos los fustes y de 
forma de cono invertido los capiteles. La ornamen
tación de estos es lo mas rico del templo, y abunda 
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en hojas, tallos y animales. En los muros délas 
naves laterales se figura el mismo sistema de pilas
tras y columnas adosadas. 

La Catedral Yieja perdió su característica por
tada al tiempo de construirse la Nueva Catedral: 
en su lugar se levantó una portada romana. Enton
ces se estrechó también su nave de la izquierda, se 
cortó un brazo del crucero y se construyó la esca
lera y puerta que ponen en comunicación á los dos 
templos. 

Es notable el retablo del altar mayor, obra de 
Nicolás Florentin, que en 55 tablas, divididas en 5 
líneas de á 11 cada una, presenta la vida entera de 
Jesucristo. En la bóveda del ábside llama la aten
ción un fresco que representa el Juicio final. 

El Claustro inmediato á este templo, fabricado 
en 1170, guarda 6 sepulcros notables, 11 antiguas 
inscripciones; 4 Capillas y mas de 96 cuadros en 
tabla y lienzo. Las Capillas llevan los nombres de 
Talavera, Sta. Bárbara, Sta. Catalina y S. Barto
lomé. Se hace notable la de Talavera por sus formas 
bizantinas y por celebrarse en ella cou el rito mo
zárabe: fué fundada en 1510 por el Caballero don 
Rodrigo Arias Maldonado. La de Sta. Bárbara debe 
su celebridad, como ya indicamos, al destino que 
recibió en los ejercicios literarios délos graduandos 
de la Universidad: fué fundada en 1344 por el Obispo 
D. Juan Lucero, y conserva tales como se usaban 
antes, los asientos de los Doctores, la mesa, la lám
para y el sillón de baqueta de los graduandos. En 
la Capilla de Sta. Catalina se celebraron varias 
cortes y concilios: actualmente está desguarnecida 
y sin uso. La de S. Bartolomé es un panteón de la 



familia de los Anayas, cuyos sepulcros, incluso el 
del fundador D. Diego, arzobispo de Sevilla, exis
ten allí en número de 8. 

Entre las inscripciones se hace notable la que se 
encuei.lra en el ángulo próximo á la Sala capitúlal
es una inscripción latina del tiempo del Imperio: las 
demás son epitafios pertenecientes á los siglos xn v 
xiii, escritos unos en versos leoninos y otros en ro
mance antiguo. 

Entre los cuadros, hay tablas muy buenas de 
Fernando Gallegos, pintor salmantino del siglo xv 
que seguía la escuela de Alberto Durero. Es fácil 
conocerlas: se distinguen las de la Capilla de Tala-
vera, y los pequeños retablos de S. Antonio, de los 
Reyes Magos, de S. Miguel, de la Virgen del Popólo 
y de S. Cristóbal. 

PARROQUIAS. 

Contemporáneas de la Catedral Vieja la mayor 
parte de las parroquias de Salamanca, tienen todas 
del estilo románico rasgos y caracteres que las ha-= 
cen notables. 

La principal de ellas, la más notable sin duda 
alguna es la parroquia de S. Martín. Sus formas 
reproducen esaclamenle la arquitectura de la Cate
dral , esceptuando únicamente el cimborio que no 
tiene esta Iglesia, y el crucero de que también ca
rece. La portada del Norte brilla por el gusto 
bizantino de sus ornatos, pues cubren sus jambas 
líneas de columnas, y sobre sus capiteles descan-

1 
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san series de arcos semicirculares adornados dé--
lóbulos, estrellones y otros órnalos. Otra portada 
tiene S- Martin por el lado opuesto; pero sus colum
nas pareadas sobre pedestales de granito, sus cáM-f 
teles cubiertos de finas tallas, sus fustes istriaa©&¿vV$ 
v su cornisamiento que sustenta á la hornacina de 
un Santo por el mismo estilo decorada, acusan al 
gusto del Renacimiento. 

El templo consta de tres naves: las tres estaban 
coronadas por bóvedas góticas; pero se ha per
dido la del centro, y con ella los hermosos capiteles 
de las columnas que subian á sustentarla. En su 
lugar se vé ahora una bóveda greco-romana, con 
lunetos y ventanas del mismo gusto. En lo demás 
los pilares guardan su forma primitiva, y como en 
la Catedral se levantan en anchos zócalos redondos, 
se componen de cuatro pilastras y ocho columnas, 
y se adornan de ricos capiteles tallados. 

Un retablo notable lema S. Martin, obra según 
dicen de Gregorio Hernández; pero se quemó en el 
incendio que sufrió este templo el dia 2 de Abril de 
1854. Hay bajo sus bóvedas algunos sepulcros de 
familias distinguidas. 

Por el mismo estilo, aunque de una sola nave, 
estaban fabricadas las parroquias de S. Cristóbal, 
S. Juan de Barbalos, S. Mateo, Sto. Tomás, S. Isi
doro, S Justo, S. Julián y 8ta. María Magdalena. 
En las vicisitudes porque han pasado, han perdido 
muchas de su formas; pero conservan aun algunos 
miembros que están dando testimonio de su remoto 
origen. En las de S. Cristóbal, S. Juan de Barba-
Ios y Santo Tomás, pertenecientes hoy al Consejo 
de las Ordenes, y que antiguamente fueron respec-
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tivamente de los caballeros del Sepulcro, de S. Juan, 
y del Templo, porque estos caballeros poblaron 
aquellos barrios, se advierten todavía al exterior 
las ventanas y los ábsides guarnecidos de columnas 
bizantinas y los caneados aleros de sus muros. En 
San Mateo se mantiene todavía una portada muv 
destruida con columnas de fustes y capiteles bizan
tinos En las Iglesias de S. Justo, S. Julián y San 
Isidoro, aunque renovadas casi totalmente, pueden 
observarse las columnas del interior y restos de 
rudos cornisamentos al estertor. La parroquia de 
San Julián tiene además una negra y vetusta por
tada al Norte, de formas toscas y escullirá rudí
sima. Todas ellas cierran en ábsides redondos, 
perforados de estrechas ventanas, en que nunca 
faltan por lo menos las dos columnas cilindricas de 
los costados y los lóbulos, dientes ó jaquelados en 
las molduras. Algunas guardan también sepulcros 
de familias distinguidas y veneradas efigies de 
Santos, hn la de San Julián está el sepulcro del 
Catedrático Ramos del Manzano, antecesor de los 
Condes de Francos; y se venera además una antigua 
imagen de la Virgen, y un Jesús esculpido por Sal
vador Carmona. Én la de Santa Marta Magdalena 
están tres sepulcros de la familia de Sánchez Dávila: 
en esta última hay además cuadros en tabla de 
Berruguete, que se miran con grande aprecio por 
los artistas. 

Debe hacerse mención especial de la parroquia 
de S. Marcos, por la singularidad de sus formas. 
Es una verdt̂ dera Rotonda con su pórtico del orden 
jónico en el ingreso; p> ro aunque la gran robustez 
de sus muros circulares parecen anunciarla exis-
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informes columnas en el centro del templo, sostie
nen los brazos de 16 ogivas, que se apoyan m ios 
muros, y sostienen la endeble armadura de madera 
con que se cubre. Allí, pues, hay miembros griegos, 
romanos, bizantinos y góticos, mezclados en abi
garrada confusión, demostrando la incertidumbre y 
rudeza del arte en el tiempo que se construyó él 
templo. La parroquia de San Marcos, sin embargo, 
mereció una singular protección de parte de los 
Reyes, desde D. Alfonso VIII hasta 1). Felipe III: 
era de Patronato Real, tenia una Clerecía de Cape
llanes Reales y gozaba de ciertas preeminencias. 
Como testimonio de su origen y de su importancia 
antigua ostenta en sus muros el escudo de ios Reyes 
de Casulla. LA CATEDRAL NUEVA. 

La Catedral Nueva de Salamanca es una de las 
últimas fábricas que dejó en España el arte gótico. 
Es del mismo estilo que la Catedral de Sevilla, y 
pertenece al gusto que se ha llamado gótico alemán 
ó reformado. 

Antón Egas, Maestro del Cabildo de Toledo, y 
Alonso Rodríguez, Arquitecto de la Catedral de 
Sevilla, hicieron las primeras trazas de este templo, 
en virtud de mandato expreso y reiterado del Rey 
D. Fernando el Católico. Presentáronlas al Cabildo, 
según consta por las actas, el dia 2 de Mayo de 
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1310; y aunque no so conservan los originales, 
copias de ellos deben ser los planos en pergamino 
que sin fecha ni firma existen en el Archivo. Aquel 
proyecto fué sometido á la censura de una Junta 
compuesta de nueve Maestros, convocada de espro
feso en Agosto de 1812. Los Maestros se llamaban 
Antón Egas, Juan Gil de Hontañon, Juan de Bada
joz, Juan de Alaba, Juan de Orozco, Alonso Cobar-
rubias, Juan Tornero, Rodrigo de Sarabia y Juan 
Campero, nombres bien conocidos en la historia de 
las artes españolas. Consta en las actas del Cabildo 
el dictamen que aquellos profesores presentaron él 
dia 3 de Setiembre de 1512, como consta que apro* 
hado desde luego por el Cabildo, se decidió dar 
comienzo á los trabajos, encomendando la dirección 
de las obras á Juan Gil de Hontañon. 

La inauguración con efecto tuvo lugar el dia 12 
de Mayo ele 1813, bendiciendo y colocando la pri
mera piedra el Obispo D. Francisco Bobadilia. 
Duraron las construcciones 220 años, y sufrieron 
en ese largo intervalo interrupciones y dilaciones 
varias. En 15 de Marzo de 1565 se consagró por 
primera vez el templo, se trasladó el Santísimo Sa
cramento y se dijo la primera misa, no obstante 
que las obras llegaban solamente entonces hasta el 
crucero: se tomó por patrona á la Virgen de la 
Asunción y se adoptó como armas de la iglesia el 
símbolo de una jarra con un ramo de azucenas. 

Sufrieron una grande interrupción los trabajos 
en 1888 por carencia de recursos; pero se conti
nuaron nuevamente con mas actividad en 13 de Mayo de 1389, continuando hasta 1733 en que se declararon concluidos. El Santísimo fué entonce* 
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definitivamente colocado en la Capilla Mayor. Desde 
1585 goza este templo la consideración y preemi
nencias de Basílica. 

Dos inscripciones colocadas en los lados del án
gulo Norte hacen mérito de la inauguración y prin
cipales acontecimientos que dejamos apuntados. 

La Basílica ocupa un espacio cuadrilongo de 
5140 metros cuadrados de superficie, dividido en 
cinco espaciosas y altas naves. Mide 102 metros de 
longitud y 30,40 de anchura. La nave central, que 
forma con el crucero la planta de cruz lalina, 
tiene 14 metros de anchura y 38 de elevación: las 
naves laterales son de 10,40 metros de ancha cada 
una, subiendo sus bóvedas á la altura de 24,50 
metros. Las naves de las Capillas miden 7,80 me
tros de anchura y 15 metros de elevación. 

Dan ingreso á este templo 6 puertas, á saber: 
dos en los dos brazos del crucero, tres en la portada 
principal y una en un costado. Cubren sus naves 
52 bóvedas, apoyadas en 40 pilarones: se alumbra 
por 90 ventanas: tiene 19 Capillas, un espacioso 
Coro y una gran Sacristía; y entre sus ornatos in
teriores y esteriores se cuentan 115 relieves, 327 
estatuas, 94 cuadros en lienzo y tabla, 446 repisas 
y doseietes, 256 medallones con bustos, 18 sepul
cros notables y un número infinito de escudos y 
adornos. 

La portada principal se abre en los pies de las 
naves y mirando á Poniente. La constituyen cinco 
grandes arcos de medio punto (uno de los cuales 
ha cubierto la torre) apoyados en machones salien
tes de la fábrica. Cada arco corresponde á una nave: 
su luz por consiguiente es la misma: en los tres del 
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centro están las puertas de ingreso. Los cinco arcos 
están cuajados de mentida arquería gótica, preciosos 
y delicados calados, imaginería, santos, graciosos 
dosel etes, hojas, fol.lages, filigranas, bustos, escu
dos y animales, todo ello trabajado con el gusto y 
esmero que acostumbraban los artistas del siglo xvi. 
Distingüese por el mayor lujo y profusión de orna
tos el arco central, cuya puerta se divide en dos 
por un esbelto pilar gótico, en el que se admira 
una preciosa estatua de la Virgen; y en los dos 
arcos que encima se dibujan, aparecen en altos 
relieyes, labrados el nacimiento de Jesucristo y la 
adoración de los Reyes Magos En !a parte superior 
de este arco se vé un Santo Cristo de talla natural 
y dos estatuas de S. Pedro y S Pablo. Débenselos 
ornatos de esta soberbia fachada al cincel de los 
artistas Juan Juni y Gaspar Becerra. 

En el costado derecho de la portada ya indicamos 
que se ha construido posteriormente la torre. Es 
una inmensa mole de piedra, cuya veleta se en
cuentra á 90 metros del pavimento y que se com
pone de tres cuerpos El primero es un zócalo de 
38 metros de altura, que lleva por único ornato tres 
impostas á iguales alturas,"ventanas simuladas á 
los paños y un cornisón por coronamiento.' El se
gundo es un pedestal cuadrado, en cada uno de 
cuyos lados se abren 3 altas ventanas, ocupadas 
por otras tantas campanas, que se adorna de áticas 
adosadas, cornisas y galerías. El tercero es un 
prisma octogonal, con áticas idénticas y ventanas 
en los lados que corresponden al cuerpo inferior. 
En los ángulos de este se levantan 4 pirámides cres
tadas. Sobre el octógono cierra la cúpula, que se 



— 63 — 
corona de una elegante linterna con su barra, cruz 
y veleta. 

la cúpula que en el crucero se levanta, es toda 
ella del orden compuesto romano; y se compone de 
un pedestal octógono con ocho grandes ventanas 
decoradas con dobles columnas, y la media naranja 
ó bóveda, á que supera su correspondiente linterna. 
Cuatro cubos redondos en los ángulos de la base 
completan el conjunto. 

En la Catedral de Salamanca abundan por todas 
partes las galerías y trepados que corren por todos 
los ánditos del templo; y al esterior se aumentan 
además las muchas agujas que coronan los bota-
reles, los cuerpos redondos, torreones, etc, 

Las Capillas ofrecen poco notable, á escepcion 
de algunos cuadros en lienzo. Sus altares son por 
lo general pobres y de mal gusto. Algunas tienen 
fundaciones particulares que se indican en las ver
jas que las cierran y en las impostas de sus muros. 
La Mayor carece de retablo: está guarnecida de col
gaduras de terciopelo carmesí, y como suspendida 
en las nubes, se vé bajo un dosel una semi-colosal 
estatua de la Virgen déla Asunción, patrona de la 
Basílica. El tabernáculo es de mármol, pero pequeño 
y desproporcionado: procede de la Capilla del Co
legio Viejo. Dos urnas de plata, obra de los plateros 
salmantinos Pedro Benitez y Juan Figueroa, con
tienen las cenizas de S. Juan de Sahagun y Santo 
Tomás de Villanueva, que antes estuvieron en el 
Convento de Agustinos Calzados. 

El Coro fué construido en principios del siglo 
xvmporD. José Churriguera. Sus muros por el 
eslwior están cubiertos de hojarascas, carloncillos 
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v áticas, simétricamente dispuestas, pero con la 
profusión que distinguía á su autor. El altar del 
trascoro sobre todo se señala por su mal gusto, y 
sin embargo, aunque barrocas, son muy bellas las 
estatuas que allí se ven, especialmente las de Santa 
Ana y S. Juan Bautista. La sillería del interiores 
de dos órdenes, que componen en total 101 sillones, 
contando con el presidencial. Las tallas, consisten
tes principalmente en hojas, mascarones y medios 
relieves de Santos, están delicadamente esculpidas. 
En la sillería baja las imágenes son todas Santas 
del Martirologio español: los relieves de la sillería 
alta representan Apóstoles, Evangelistas, Santos, 
Mártires y Profetas. Un targeton puesto al pió de 
cada uno lleva en letras doradas el nombre del 
Santo. Cada sillón está flanqueado de dos graciosas 
estípites,, á las cuales corona un cornisamiento ge
neral, en el cual se muestran genios y serafines con 
instrumentos músicos en las manos. 

El crucero es ancho, espacioso y magnífico. La 
decoración interior de la cúpula, á contar desde los 
capiteles de los pilarones. fué trabajada por el 
mismo Churriguera. En las ocbo facetas del octó
gono, grandes medios relieves representan pasages 
de la vida de la Virgen. 

La Sacristía de los prebendados fué construida 
el año de 1755 por el arquitecto D. Juan de Sagar-
binaga. Es un hermoso salón de 20 metros de lon
gitud por 10 de anchura, alumbrado por 3 grandes 
ventanas ogivales y cubierto de dos bóvedas del mismo estilo. Tiene además seis grandes rompimientos, de los cuales tres hacen servicio de puertas, dos de armarios para la plata y servicio, y el último 
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que está frontero á la puerta de ingreso contiene 
bajo un dosel un Santo Cristo. Los muros se deco
ran de pilares góticos, arcos, cuadros, espejos y 
cajonerías. 

La Catedral de Salamanca es pobre en alha
jas y pedrería. Su servicio de plata, modesto por 
demás y su regular custodia de oro, fueron labra
dos en "el siglo pasado por los plateros D. Melchor 
Fernandez Clemente y D. Toribio Sanz de Velasco. 

En cambio la Catedral posee una verdadera r i 
queza en reliquias de Santos y Mártires. En el re
licario se encuentran los corazones de S. Sebastian 
y S. Bartolomé, un trozo de la Santa Cruz, el crá
neo de Sta Úrsula, una costilla y una mitra de 
Sto. Toribio de Mogrovejo, una costilla de Sta. Ma
ría Magdalena, huesos de S. Pedro y Santiago el 
Menor, tres espinas de la corona del Salvador, los 
cuerpos de S. Vicente, S. Abundio, Sta. Urvisa y 
S. Teodoro, cartas originales de Sta. Teresa y San 
Francisco de Borja y otros restos sagrados. 

CONVENTO DE SAN ESTEBAN. 

Aunque el convento de religiosos dominicos de 
S. Esteban es muy antiguo, su fabrica principal se 
reconstruyó en el siglo xvi, bajo la poderosa pro
tección de la casa de los Duques de Alba,, y espe
cialmente de D. Fr. Juan Alvarez de Toledo, hijo 
del famoso General y religioso en este convento 
que después ocupó la silla de Córdoba. Kl proyec
to y la dirección de los trabajos se encomendaron 
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al maestro Juan de Álava, y la primera piedra se 
colocó con toda solemnidad el dia 30 de Junio de 
1524, terminándose las obras el dia 18 de Febrero 
de 1610. Trabajaron sucesivamente en esta fábrica 
como maestros Juan de Rivero Rada, Pedro Gutiér
rez y Diego Salcedo, y como escultores Sardina, 
Ceroni, Balbas, Gallego, Paez, Carmona, Churri-
guera y otros. El convento posee además pinturas 
de Palomino, Villamor, Petti, Thibaldi, Maraíi, 
Maymo, Coello y otros notables pintores. 

Antes que comenzase la construcción del suntuo
so templo y elegante claustro de este convento, el 
convento habia adquirido una gran celebridad por 
la ciencia de FUS maestros y la fama de sus hijos. 
La estancia de Colon en su hospedería, las confe
rencias que sobre los proyectos del marino genovés 
se celebraron en sus salones, y el decidido apoyo 
que le prestaron sus religiosos, levantaron más alta 
la fama de este convento. Los muchos hombres ilus
tres que después se han formado en sus claustros 
han concluido por darle una celebridad general. 

El templo es ancho, espacioso y magnífico. Ocu
pa un paralelógramo de 2*142 metros cuadrados, y 
toma su planta la forma de una cruz latina^ con dos 
órdenes de capillas á los pies. Rigorosamente hablando 
no tiene mas que una sola nave, pero esta es vasta y 
suntuosa, pues mide 27 metros de longitud, 15 de 
anchura y más de 20 de elevación. Las capillas, 6 por 
cada lado, son muy bajas de bóveda y miden 6,20 
metros de anchura cada una. El crucero, que 
tiene una anchura de 15 metros, se corona de una 
cúpula cuadrada guarnecida de 12 altísimas ven
tanas. 
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Diferentes estilos presenta en sus partes esta fá

brica, pero domina principalmente el gótico degene
rado. De este estilo son los 12 b o táreles y .agujas 
que se descubren á lo largo del templo, las venta
nas de las capillas y de la nave, las bóvedas que 
cubren unas y otras y los piláronos en que se apo
yan. Las bóvedas, sin embargo, aunque cruzadas 
ele aristones que forman espesas mallas, son muy 
rebajadas; y los pilarones, aunque forman mano
jos de junquillos, se coronan de molduras romanas. 
En el crucero sobre todo es donde mas se advierte 
esta transición del arte, que anuncia su inmediata 
decadencia. Admira la valentía de las bóvedas por 
la delgadez de sus dovelas; apenas tienen un pié de 
espesor La del coro sorprende por el atrevimiento 
de su arco. Los arcos torales que sustentan ala cú
pula son ogivas, formadas por cuatro órdenes sobre
puestas de dovelas á juntas encontradas; pero la 
cúpula que á plomo se levanta se decora al estilo 
romano. Abundan tanto interior como esteriormen-
te los escudos de la orden y del fundador Fr. Juan 
Álvarez. 

La maravilla principal de este templo, admirada 
de propios y estraños, está en su rica portada del 
estilo plateresco, obra de los escultores Sardina y 
Ceroni. La forman tres cuerpos sobrepuestos, cobi
jados bajo una grande arcada de medio punto. Los 
dos primeros cuerpos y los pilarones que susten
tan la arcada, se decoran de áticas ligeramente 
resaltadas, sobre las que corren cornisamentos romanos. Las áticas y los cornisamentos se cubren de menudas labores, animales y adornos. En los paños se vé abundancia de estatuas y bustos, asen-
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lados en repisas y cubiertos de doseletes, en que el 
dibujo y los encages se lian llevado á la más capri
chosa y elegante variedad. En el centro del primer 
cuerpo se vé la puerta de arco romano cubierto de 
labores: en el centro del segundo se ostenta un so
berbio medio relieve, obra del milanos Ceroni, que 
representa el martirio de S. Esteban. El tercer 
cuerpo se adorna con columnas abalaustradas, en
tre las que se distinguen un Santo Cristo, las esta
tuas de S. Pedro, y S. Pablo, y otras estatuas y 
medallones. 

El templo guarda buenas obras del arte. Son no
tables entre todas: el gran fresco del coro, pintado 
por Palomino, que representa el triunfo del cristia
nismo: el cuadro del martirio de S Esteban, que 
se encuentra en la parte superior del retablo prin: 

cipal, que es de Coello: el cuadro de la Samaritana, 
que se vé en el crucero, obra de Thibaldi: los fres
cos que se distinguen en la capilla del Rosario y 
en la del Cristo de la luz que pintó Antonio Villa-
mor: el cuadro en lienzo de lacaida de Jesús, obra 
de Carlos Marati, en la capilla de S. Pedro mártir; 
y una tabla antigua en la misma capilla, que re
presenta el martirio deSta. Úrsula: los cuatro cua
dros de S. Francisco y Sto. Domingo en los altares 
del crucero, pintados por Simón Petti; y por últi
mo las bellísimas estatuas de Sto. Domingo, San 
Esteban, S. Lorenzo y S. Francisco, debidas al 
cincel del escultor Salvador Carmona, que se 
encuentran en el retablo principal y en los del 
crucero. 

los retablos, labrados por D. José y D. Manuel 
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barriguera, se distinguen por su mal gusto, y la 
pesada balumba de sus hojas y relumbrones.. 

El coro y su sillería fueron costeados por el 
religioso dominico Fr. Francisco deAraujo, cuyo 
cadáver perfectamente conservado puede verse en 
una caja colocada sobre la puerta. 

En este convento se conservan también las ceni
zas del célebre Capitán Duque de Alba, la espada 
que llevaba en la batalla de Lepanto el príncipe don 

Juan de Austria y las sandalias que el dia que se 
comunicó la noticia de aquella batalla á S. Pió V 
llevaba puestas aquel Sto. Pontífice. Existen en la 
capilla reservada destinada para relicario que se 
encuentra á la izquierda del Presbiterio. 

La sacristía es un salón de 20 metros de longi
tud y 10 de anchura, coronado de una bóveda ro
mana, y exornado de áticas y cornisamentos por el 
mismo estilo. Le construyeron Francisco Gallegos 
y Antonio de Paz por los años de 1627, y le costeó 
él maestro Fr. Pedro de Herrera, cuyas cenizas 
descansan en una urna que se vé en el muro de la 
derecha. Aunque adornan á esta sacristía muchas 

s estatuas (Je Santos y pinturas en lienzo, ofrecen poca 
I notable. 

Es digna de mencionarse también la gran escalera 
que conduce á la planta superior del claustro. Fué 
costeada por el célebre maestro Fr. Domingo Soto, 
lumbrera del Concilio de Trento, y sus restos están 
bajo el primer sillar donde arranca dicha escalera. 
Tiene cuatro grandes tramos, y se fabricó hacia el 
año 1830. Es ancha y espaciosa, con gradas de 
granito de una sola pieza, y las cubre una hermosa 
bóveda gótica. Las armas del fundador, consisten-
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tes en una flama y dos manos unidas, campean por 
todos los muros. 

Él claustro fué construido al mismo tiempo que 
el templo. Le forma un espacio cuadrado de 36 me
tros de lado, y tiene dos galerías de 5 metros de 
anchura. La galena baja se cubre de bóvedas góti
cas reforzadas de aristones, y la alumbran 20 arcos 
romanos de 3 metros de luz. Cada arco se divide por 
ligeros y esbeltos pilares en otros 4. Medallones con, 
excelentes bustos de antiguos patriarcas y otras es-y 
culturas, debidas al cincel de Alonso Sardina, 
adornan los machones por su parte interior. En la 
esterior y como contrapeso de las bóvedas, se for
man unos elegantes botareles. La galería superior, 
que carece de bóveda, dobla el número de los arcos, 
los cuales son de medio punto. Llaman en ella la 
atención los capiteles y los medallones de las enju
tas por las buenas esculturas que contienen. 

En la planta baja se encuentra también la sala 
capitular, construida á espensas del maestro Fray 
Iñigo de Brizuela, de formas romanas, donde se 
enterraban los religiosos; y el Salón llamado dt 
profundis, donde es fama que escuchó la comunidad 
por primera vez á Cristóbal Colon. 

CONVENTO DE LAS ÚRSULAS. 

Este convento fué construido hacía el año 151! 
por el Arzobispo de Santiago D. Alfonso de Fonse 
ca, natural de esta Ciudad. Sus restos mortales se 
guardan en un soberbio sepulcro de mármol blanco 
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con epitafio, que ahora se vé á la derecha del altar 
mayor, y que hasta el siglo pasado estuvo colocado 
e n el centro de la Iglesia. En otras hornacinas del 
presbiterio se encuentran otros tres sepulcros más, 
de mármol blanco también, que deben perte
necer á parientes del fundador. Todos tienen ba
jos relieves y escudos de familias; y el del Ar
zobispo además su estatua recostada en almohado
nes con insignias pontificales. Las dos portadas que 
dan ingreso á este templo son greco romanas, muy 
posteriores á la fundación. En los muros, tanto 
dentro como fuera, se vé el escudo de las cinco es
trellas, propio de los Fonsecas. Las bóvedas que 
le cubren y las ventanas son del estilo gótico. En 
el siglo pasado fué restaurado, blanqueándose sus 
muros. 

PARROQUIA DE SÁNCTI-SPÍRITUS. 
La parroquia de Sancti-Spíritus perteneció en 

otros tiempos á una comunidad religiosa de muje
res llamadas Comendadoras de Santiago. Un gran 
letrero colocado sobre la puerta de este templo atri
buye el engrandecimiento del monasterio á una v i 
sión que suponen tuvo el Rey D. Fernando .1 de 
Castilla la víspera de la batalla que sostuvo con los 
moros en los campos de Compostela: el privilegio 
llévala fecha de 15 de Noviembre de 1030*, pero 
está probado que aquel documento es apócrifo. Las 
religiosas, sin embargo, se titulaban Comendadoras 
de Santiago, y gozaban de ciertas preeminencias. 
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Por su procedencia ha pertenecido esta Iglesia al 
Consejo de las órdenes militares, y aunque pen
diente de litigio su clasificación, en la actualidad 
está bajo la jurisdicción del Ordinario. 

No consta la fecha en que se construyó este tem
plo: su arquitectura es la que se usaba en los prime
ros años del siglo xvi. La portada pertenece al estilo 
plateresco, y tiene buenos relieves y adornos en sus 
dos cuerpos, con un medio relieve arriba que repre
senta á Santiago derribando infieles. 

Esbeltos botareles coronados de agujas con cres
tería y ventanas ogivales al esterior, anuncian la 
forma gótica de sus bóvedas Y con efecto de este 
género son las cuatro que cubren su espaciosa nave. 
Este templo ha sufrido diferentes restauraciones: la 
que se verificó en 1768, bajo dirección del arquitecto 
I). Ramón Duran, le desfiguró bastante; pues se 
blanquearon entonces sus muros, y se colocaron 
algunas puertas y arcos al estilo romano 

Su retablo principal se construyó en 1659, y tie
ne buenos relieves y estatuas 

Lo más notable está en el coro, cuyo artesonado 
formado de piezas de madera en graciosos dibujos, 
llama la atención de los inteligentes por su delicado 
trabajo. Contiene una sillería de 54 asientos de 
sencilla talla y construcción. 

PARROQUIA DE SAN BENITO. 

Por el mismo tiempo se reconstruía la parroquia 
de S. Benito, bajo la protección del arzobispo de 
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Santiago D. Alfonso do Fonseca, que habia nacido 
en su feligresía: su escudo de armas se distingue 
en, los muros exteriores. 

Tiene este templo una graciosa portada gótica, 
recamada de agujas, crestas, hojas, ogivas y me
dios relieves, á cuyos latios se hallan también los 
escudos de armas del Arzobispo. 

Consta el templo de una sola nave, cubierta do 
una bóveda gótica, bajo la cual y en hornacinas 
abiertas en los muros, se ven varios sepulcros con 
estatuas yacentes de caballeros armados, todos de 
piedra Pertenecen á la noble familia de los Maldo-
nados, que en esta feligresía tenían sus casas sola
riegas. 

El retablo principal, obra del escultor salmantino 
D. Alejandro Carnicero, es de piedra común y már
moles. Se construyó en el siglo pasado. 

MONASTERIO DE BERNARDAS. 

Fué fundado este monasterio en el año 1542 por 
D. Juan Francisco de Herrera y su mujer ü. a Mana 
de Anaya Ocupa una posición escelente fuera do 
la puerta de Sto. Tomás y tiene un templo bastante 
espacioso, de arquitectura gótica muy degenerada. 
En la portada, que se cubre con un gran arco ogi-
val, se vé entre áticas y columnas pareadas, una 
hornacina con dos buenas estatuas de S. Bernardo 
y la Yírgen, atribuidas á Berruguete. 

El templo tiene planta de cruz latina, con una 
bóveda de cascaron en el crucero Las ventanas 
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llevan ogivas divididas por columnilas y las bóve
das se guarnecen de aristones al estilo gótico; pero 
los pilares que se simulan tienen aristas y capiteles 
de molduras romanas. 

CONVENTO DE LAS DUEÑAS. 

Por el mismo estilo está fabricada la Iglesia del 
convento de religiosas dominicas, llamado de las 
Dueñas, que se encuentra cerca del convento de 
S. Esteban. Aunque fué fundado el convento en el 
año 1419 por una Señora llamada D.a Juana Ro
dríguez, la iglesia es de principios del siglo xvi, 
mas pequeña que la de Bernardas, pero del mismo 
gusto que aquella. En su portada de dos cuerpos 
se ven unas columnitas de rara forma, semejantes 
á las lanzas antiguas, y dos buenos bustos de 
Santos. El templo es un rectángulo con bóvedas y. 
pilares góticos. 

LA UNIVERSIDAD. 

Nació este Estudio general, como en otra parte 
hemos dicho, en los claustros de la Catedral Vieja 
en principios del siglo xni, y le fundó el Rey de 
León D. Alfonso IX. Su hijo D. Alfonso el Sabio, 
que engrandeció con fueros y donativos aquel 
naciente Establecimiento, nos ha dejado una Real 
cédula espedida en Valladolid á 16 de Abril de 



— ia — 
1243 qne confirma dicho origen. El original y una 
copia puesta en gruesos caracteres pueden verse 
en un cuadro que se halla en el presbiterio de la 
capilla. 

Se ignora cuando se trasladaron los estudios al 
local que ocupan frente a la Nueva Catedral; pero 
por testimonio de Pedro Chacón, y con referencia 
á una inscripción que estuvo escrita en la entrada 
de aquel lado, consta que se construían las obras 
por los años de 1415 bajo la dirección del maestro 
Alonso Rodríguez Carpintero. Debieron contribuir 
alas obras D. Alfonso Madrigal (el Tostado) y don 
Pedro de Luna, pues lo indican así los escudos de 
armas de estos históricos personajes que se ven en 
los muros y sobre dicha puerta de ingreso. Consta 
también que por los años de 1429 sej'abricaba la ca
pilla, y que en tiempos de los Reyes Católicos se 
comenzó á levantar el magnífico saíon de Biblioteca 
y la bellísima fachada de Poniente. Posteriormente 
se han hecho grandes restauraciones en el edificio. 
La capilla fué decorada de nuevo en 1767 bajo la 
dirección del arquitecto D. Simón Gavilán Tomé; 
y el salón de Biblioteca recibió una nueva bóveda y 
las estanterias.de los libros por los planos de D. Ma
nuel de Lara Churriguera en el año 1749. De unes 
del siglo pasado es también el saloncito de claustro 
y su decoración. 

Nada de particular ofrecen las diez antiguas cá
tedras del estudio general: la mayor parte adolecen 
de falta de luz; varias conservan los antiguos é in
cómodos bancos de madera. Letreros colocados so
bre las puertas indican el destino que tenían. La 
más espaciosa de todas, que es el número 4 y cuyo 

http://estanterias.de
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letrero dice juri canónico, sirvió durante muchos si
glos para los certámenes públicos ven la actualidad 
está convertida en un Paraninfo En 18(52 ha reci
bido cinco bóvedas de medio punto por cubierta, 
cada una de las cuales se dedicó á una ciencia, 
siendo de teología la primera, de jurisprudencia 
la segunda, de historia y poesía la tercera, de hu
manidades la cuarta y de medicina la quinta. Testos, 
sentencias, dichos y aforismos se han escrito en tar-
getones, y mezclados con ellos se han puesto los 
nombres de muchos ilustres hijos de la Academia. 
Adornan también los muros ocho buenos bustos 
tallados en madera por D. Isidoro Celaya, y quin
ce retratos de Reyes y princesas, de talla natural y 
cuerpo entero. Tres de estos retratos tienen autor 
conocido: el de D. Felipe V aparece firmado por 
D- Antonio González Iluiz, el de ]). Carlos III por 
D Juan Simón de Sando y el de Fernando Vi por 
D, Andrés Martin del Castillo. Los demás son co
pias de retratos del Escorial. 

La capilla desde su restauración está decorada 
al estilo romano. Antes tuvo una buena bóveda gó
tica fabricada en 1486, donde en escelentes frescos 
se representaban las 48 figuras de la octava esfera, 
y un buen retablo con pinturas de Fernando Galle
gos. El retablo que ahora contiene es de mármo
les de variados coiores y se compone de tres cuerpos 
arquitectónicos <M orden corintio. Los bronces que 
le adornan fueron labrados por el grabador madri
leño Francisco García; y de los seis cuadros que le 
decoran, los dos laterales del primer cuerpo fueron 
pintados por D. Vicente González, los tres más al-
los por el italiano Gacianiga. El que cubre el taber-
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náculo, que es movible, representa el acto de ju
rarse por el claustro el misterio de la Inmaculada 
Concepción, y dicen que los personajes allí pinta
dos son retratos verdaderos. Otro cuadro que hay 
en el presbítero, y que figura al beato Juan de Ri
bera, es obra del Director de la Academia de San 
Fernando D. Gregorio Ferro 

En la sacristía de esta Capilla y en una modes
ta urna de madera, se conservan los restos morta
les del venerable maestro Fr. Luis de León, extraí
dos délos escombros de su convento por la comisión 
de monumentos y solemnemente entregados á la 
Universidad el dia 28 de Marzo de 1856. 

Lo más notable de la Universidad se encuentra 
en su fachada de Poniente. Es una belleza de pri
mer orden, justamente celebrada de propios y es-
traños El gusto plateresco dejó impresos en ella 
todos los primores de aquel gracioso estilo. 

No consta fijamente el tiempo en que se constru
yó esta fachada, ni los artistas que la labraron. 
Los bustos de los Re] es Católicos que tiene sobre 
la puerta y los escudos imperiales del 2.° cuerpo, 
parecen demostrar que se fabricó en los reinados de 
Isabel la Católica y Carlos V. La semejanza que 
sus ornatos guardan con la portada de S. Esteban, 
anuncia artistas como Sardina ó Berruguete. 

La fachada de la Universidad es un cuerpo aban-
zado del resto del edificio, y no tiene mas rompi
mientos que las dos puertas de ingreso, separadas 
por un pilar. Los tres compartimientos en que está 
dividida se adornan de áticas, menudas labores, 
ramos, hojas, bustos, animales, estatuas y adornos 
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en bajo relieve y esquisilo dibujo esculpidos. Ter
mina en una galería calada. 

ESCUELAS MENORES. 

La misma oscuridad existe respecto del tiempo 
en que se construyó el edificio conocido con el 
nombre de Escuelas menores, donde hoy se halla 
establecido el Instituto provincial de segunda En
señanza. 

Da paso á este establecimiento una puerta dividi
da en dos poruña columna, coronada de dos arcos, 
sobre los cuales y entre áticas adornadas se ven 
los escudos Reales y buenos bustos de S. Pedro y 
S. Pablo. 

El patio es un espacio de 35 metros el lado mayor 
y 19 de menor, rodeado todo el de una galería baja 
de 28 arcos de 2,80 metros de luz. La forma de las 
columnas que sustentan los arcos v la composi
ción de estos mismos por medio de 8 curvas, las 
tres superiores convexas, así como también la gale
ría calada con que se corona, dan á este palio cier
ta gracia y elegancia. 

HOSPITAL DEL ESTUDIO. 

Llámase así el edificio donde hoy se encuentran 
la Rectoral y oficinas de la Universidad, situado 
entre Escuelas mayores y Escuelas menores. Fué 
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fundado por el rey D. Juan II en 1413 y costea
do por su confesor Fr. Lope de Barrientes con des
tino á socorro de estudiantes pobres. Es fama que 
en el mismo sitio existió un antiguo palacio, propio 
del repoblador de Salamanca D. Ramón de líorgoña 
y que en él nació el dia 13 de Agosto de 1311 el rey 
D. Alfonso. XI: Conserva su portada gótica con 
grandes escudos de los fundadores, alguna ventana 
antigua con buenos bustos y la capilla con lindo 
artesonado de madera. Lo demás del edificio ha 
perdido todas sus forma antiguas. 

CASA BE LA SALINA. 

Se ha dado en llamar Casa de la Salina, á cau
sa de los depósitos de sal que se guardan en sus 
sótanos, á un palacio que se encuentra en la calle 
deS. Pablo. Una tradición popular cuenta que este 
palacio fué levantado con destino á una dama, ami
ga de un caballero Fonseca, cortesano de Carlos V, 
por causa de cierto desaire que creyó habérsela 
inferido en la Ciudad. Que la casa perteneció á la 
familia de los Fonsecas, parece fuera de duda, por
que el escudo de las cinco estrellas se vé campear 
en sus muros. Pero la tradición no cuenta quienes 
fuesen los artistas que la fabricaron ni el año en 
que salió de cimientos. Su estilo plateresco acusa 
los últimos años del siglo xv y sus ricas esculturas 
anuncian el cincel de aventajados artistas. En su con
junto la fábrica es poco esbelta por la despropor
ción que guarda el segundo cuerpo, y sobretodo 
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la galería que le corona con las altas proporciones 
del pórtico. Los cuatro arcos de este, los bustos que 
cubren sus enjutas y las elegantes ventanas del 
cuerpo principa!, constituyen el mérito de esta fa
chada: las obras modernas que se han hecho en 
ellas han destruido su armonía y sus formas. 

En el patio se admiran las ricas esculturas de 
la galeria de la derecha y los airosos arcos de la 
de frente. 

COLEGIO DEL ARZOBISPO. 

Cerca de! hospicio y en las alturas del cerré de 
S. Blas se levanta el elegante edificio conocido con 
el nombre de Colegio de Santiago Apóstol, y mas 
comunmente Colegio del Arzobispo, á causa de ha
ber sido fundado por e! arzobispo de Toledo D. Al
fonso de Fonseca y Ulioa, de la familia de los Ace
bedo Trazó los planos de esta casa el maestro 
Pedro de Ibarra y comenzó á construirse en el año 
1527, inaugurándose en 23 de Enero de 1578. 
Posteriormente se engrandeció con el edificio que 
tiene adjunto, llamado Hospedería, donde hoy se [ 
recogen una parte de los hospicianos La parte pro
pia del edificio está concedida desde 1822 á los 
Nobles Irlandeses, que desde el tiempo de D. Feli
pe II hacen sus estudios en esta Universidad, los 
cuales atienden con solícito esmero á su conser
vación. 

Es espacioso y muy capaz, tiene una graciosa 
portada de dos cuerpos con columnas pareadas, san-



— 81 — 
tos y bustos; un elegante patio de dos galerías es
beltas labrado porBerruguete, con columnas adosa
das, bustos y airosos antepechos; una hermosa 
Rectoral pintada al fresco con atributos mitológicos 
por D. Pedro Mico; una escelente y bien surtida bi
blioteca; cómodas y abundantes habitaciones para 
los colegiales y dependientes; y una elegante capilla 
gótica con crucero y cúpula "cuadrada, donde se 
enseñan varias tablas pintadas por Berruguete. 

PALACIO DE MONTEREY. 

Aunque faltan documentos auténticos sobre la 
fundación de este palacio, hay fundamentos para 
atribuirla al 5.° Conde de Monterey D. Gaspar de 
Acebedo y Zúñiga, que vivió en la primera mitad 
del siglo xvi. El edificio que hoy se conoce, y que 
es una propiedad de los Duques de Alba, no es más 
que una parte del palacio que estuvo proyectado. 
Debia tener otra ala enteramente igual y paralela 
á la que ahora se vé, y una elegante fachada de dos 
cuerpos entre ambas. Por lo que se conserva puede 
juzgarse de la grandeza y magniücencia del todo 
proyectado. 

Pertenece esta fábrica al puro gusto del Renaci
miento, que brilla con toda su magestad en las ele
gantes ventanas de los tres cuerpos que forman el 
trente principal, y en la estensa galería superior 
del costado. Las tallas, los escudos noviliarios y las 
esculturas abundan en sus ornamentos; y las pro-

6 
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porciones y las molduras están calculadas con 
gracia y maestría. 

CASA DE LAS MUERTES. 

El aspecto de la casa que lleva este nombre lú
gubre en el vulgo, desmiente su título; pero debe 
este nombre á alguna tradición sangrienta que se ha 
perdido. Fué construida en los primeros años del si
glo xvi por el mismo D. Alfonso de Fonseca que 
fundó la casa de la Salina, como lo demuestran los 
escudos noviliarios que lleva en su fachada, y más 
especialmente el precioso busto del Prelado sobre 
el balcón principal y el letrero que en menudas 
letras se lee en una cinta: el serenísimo Fonseca pa
triarca Alejandrino. La casa es pequeña, de dos 
cuerpos, con buenos bustos y tallas en sus para
mentos. 

CASA DE LAS CONCHAS. 

Así se llama, á causa de las muchas conchas que 
lleva resaltadas en sus muros, un antiguo palacio 
que se encuentra en la calle de !a Compañía, frente 
al colegio ó seminario de Jesuítas. Se ignora la 
época en que se construyó este palacio: el gran es
cudo Real que con el haz de saetas y el yugo lleva 
en su frente principal indica el reinado de los 
Reyes Católicos: los muchos escudos con las cin-
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co Uses que so vén sobre la puertâ  en las Venta
nas y patío demuestran que el fundador era de la 
noble familia de los Maldonados. En la actualidad 
pertenece á la casa de los marqueses de las Ama-
yuelas. 

El frente principal pertenece al estilo gótico re
formado, y así es que en la portada y en las ven
tanas se ven ogivas, rosetones, follage y arquería 
aguda. Todos los paramentos están cubiertos de 
gruesas conchas de piedra, esparcidas á trechos, 
por donde se deduce que el fundador era un fer
voroso devoto de Santiago, y que habia hecho al
guna peregrinación á su sepulcro: revela también 
su piedad la invocación á la Virgen escrita sobre la 
puerta y continuada en las rejas de las próximas 
ventanas. 

Tiene este palacio un elegante patio compuesto 
de galerias alta y baja, formada cada una por 14 ar
cos de 2,80 metros de luz cada uno. La inferior se 
sustenta en delgadas pilastras, y la superior en es
beltas columnas de marmol blanco: en aquella los 
arcos son de tres curvas, y en esta de uno solo es
carzano: en una y otra las enjutas se cubren de escu
dos de familia; y en la superior se admira además 
el dibujo de los "antepechos. Hoy está desfigurado 
este bellísimo patio, pero su dueño actual se pro
pone restaurarlo brevemente. 

Merece también examinarse en esta casa el arte-
sonado que cubre la escalera, por su buen gusto y 
delicado trabajo. 



CASA DE D." MARÍA LA BRABA. 

Se designa con tal nombre a la que en la plazuela de 
los Bandos lleva el núm. 5. Perteneció en otros tiem
pos á los Condes de Canillas, y Marqueses de los Tru-
jillos, y hoy es de propiedad particular. Nada artís
ticamente notable ofrece esta casa, pero con ella se 
relaciona una tradición sangrienta, que ha dado 
nombre á la plaza donde está y que merece referir
se, por hallarse profundamente encarnada en la 
memoria del pueblo. Yivia en esta casa hacia me
diados del siglo xv D.a Maria de Monroy, \iuda de 
D. Enrique Enriquez de Sevilla, y tenia dos hijos, 
mancebos ambos y amigos íntimos de otros dos jó
venes de la familia de los Manzanos. Una reyerta 
ocurrida en un juego de pelota puso las armas en 
manos de estos jóvenes, y en la lucha murieron los 
dos Monroy, huyendo los agresores á tierra de 
Portugal. Allí, disimulando sus vengativas inten-
cienes, fué á buscarlos de noche la irritada madre; 
.y no descansó hasta darles muerte, dando la vuel
ta á Salamanca y exponiendo ante la horrorizada 
multitud las cabezas de los Manzanos, que colocó 
sobre la tumba de sus hijos. De este terrible hecho, 
surgió una guerra local, que duró cerca de 40 años, 
y que es conocida en la historia con el nombre de 
guerra de los Bandos. 

file:///iuda
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TORRE DEL CLAVERO. 

En la plazuela de los Menores y haciendo esqui
na á la calle del Consuelo, se alza un torreón que en 
otros tiempos perteneció á un palacio señorial, y 
que hasta hace poco ha permanecido solo y aislado, 
resistiendo la acción de los siglos. Le fundó, según 
cuenta la tradición, un Clavero de la orden de 
Alcántara, llamado Ó. Francisco de Sotomayor, el 
año de 1430, y de aquí el nombre con que se le 
designa. Sus formas son puramente orientales: tiene 
un gran pedestal cuadrado y un prisma octogonal 
encima, que lleva en cada lado un cubo redondo. 
Recientemente le han puesto en su plataforma su
perior una linterna encristalada que lo ha desfi
gurado. 

CONVENTO DE AGUSTINAS RECOLETAS. 

Fundó este convento, según nos lo manifiesta la 
inscripción escrita sobre su puerta, D. Manuel de Zú-
fiiga y Fonseca, 7.° Conde de Monterey. Dio sus tra
zas, según se cree, el famoso arquitecto italiano Juan 
Fontana, y comenzó la construcción el año 1598, 
terminándose en el de 1636. 

El convento tiene una capacidad y unas propor
ciones gigantescas. Su templo, de planta de cruz lati
na, con una soberbia cúpula en el crucero, así como 
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su fachada principal, se decoraron con las formas 
del orden corintio. Él estilo es todo él puramente 
clásico, con pilastras estriadas, resaltadas de los 
muros algunos centímetros. Un rayo que en 1680 
atravesó por la cúpula la dejó resentida y ruinosa: 
se derribó y reconstruyó en 1681 por un albafül 
llamado Yictorio Linares, costeando las obras ei 
8.° Conde de Monterey D. Juan Domingo Haro y 
Fonseca. El hecho se consigna en una inscripción 
que se lee á la izquierda del presbiterio. 

Hay en dicho presbiterio, y en dos elegantes 
hornacinas colocadas, dos estatuas en mármol de 
talla natural, que representan al fundador y á su 
mujer D.a Leonor de Guzman, en actitud de orar. 
Se atribu yen estas estatuas al escultor italiano Algar-
d¡. En los retablos, que son todos de mármoles, 
admiran los inteligentes 16 pinturas soberbias. El 
retablo principal tiene 7: la del centro, gran cua
dro que representa á la Purísima Concepción sobre 
un trono de nubes, está firmada: Ribera, español 
Valenciano, 4635; del mismo autor son, según el 
más común sentir, los dos cuadros laterales del 
cuerpo superior que figuran la Visitación y S. Juan 
Bautista, así como también la Dolorosa que se en
cuentra al reñíate y una imagen de la Piedad en la 
altura del muro. El S. José y el S. Agustín que es
tán á los lados del cuerpo inferior son del caballe
ro Máximo. 

En el brazo del crucero correspondiente á la epís
tola hay tres cuadros: los dos del retablo, que re
presentan á'S. Nicolás Tolentino y á unas mujeres 
comulgando por mano de un Santo, se atribuyen á 
Lanfranco: el que está en el muro, donde se vé á 
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Sto. Domingo recibiendo el rosario de manos de la 
Virgen, le pintó el Españólelo. 

En el brazo opuesto existen otros tres cuadros: 
el S. Agustín es del Caballero Máximo, el Naci
miento de Jesús de Ribera, y la Adoración de los 
Reyes de Lanfranco. 

De este mismo artista es el gran cuadro déla 
Anunciación que se vé en la nave, de Ribera el 
S. Genaro próximo al cancel, y se cree que de Pablo 
VeroneslaMagdabna del opuesto lado. 

El interior del convento, cuentan las personas 
que han tenido el privilegio de visitarlo, que abun
da en cuadros de primer orden. En los inventarios 
que por testimonio de escribano se formaron en 
1839, se inscribieron 104 cuadros, siendo 20 en 
tabla de Fernando Gallego, y en lienzo, dos de Do
noso, siete de Ribera y algunos de Morales. 

COLEGIO DE LA COMPAÑÍA. 

El Colegio de la Compañía, hoy Seminario cen
tral, se fundó por orden de D. Felipe III y bajo la 
protección de su esposa la reina D.a Margarita. En 
testimonio de gratitud la Compañía escribió sus 
nombres sobre la portada principal del templo, 
«Calolicireges Philip. III el Margarita fundatores 
hujus domas, y en un friso de la escalera, estam
pando el escudo Real en la fachada, en el retablo 
principal, en la cúpula, en la escalera, en las tor
res y en el gran patio. 

El espediente para la creación de esta suntuosa 
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fabrica duró muchos años, á causa de la oposición 
que le suscitaron las comunidades y corporaciones 
de la Ciudad, oposición que supieron vencer con su 
constancia los hijos de S. Ignacio. El mismo Mo
narca vino en persona el año de 1600 á reconocer 
y determinar el sitio del emplazamiento. Dicen que 
fué preciso derribar mas de 400 casas, y que desa -
parecieron calles, iglesias y parroquias enteras. 

El arquitecto Real D. Pedro Gómez de Mora, for
mó los planos de este Colegio y se encargó perso
nalmente de su construcción, en la que le siguió 
Mateos y otros maestros. La primera piedra se co
locó el dia 12 de Noviembre de 1627, bendiciendo-
la el Obispo D. Francisco Mendoza, y asistiendo 
todas las Corporaciones y Autoridades. En tiempo 
de Carlos III duraban todavía las obras, cuando en 
3 de Abril de 1767 fueron espulsados los Jesuítas. 
En 1779 el Obispo D. Felipe Bertrán estableció el Se
minario episcopal en la parte del edificio que mira 
al N. como lo consigna la inscripción que se lee sobre 
la puerta. Por aquel mismo tiempo se concedió á los 
Nobles Irlandeses el lienzo de Mediodía. 

En tal situación se hallaba el famoso Colegio, 
cuando en 1811 le ocuparon las tropas aliadas, 
sufriendo mucho el edificio. En aquella guerra 
quedó casi derruida la parte de Occidente: mas 
después se alojaron tropas, y fué arruinándose el 
lienzo de Mediodía, cuya galería se derribó en 1852 
para construir la espadaña de la casa municipal. 
Hasta el mismo templo y el lado que mira al Norte 
se veian acometidos de la ruina: en 1845 se reparó 
la cúpula de la iglesia, y en 1854 se habilitó la par
te del Norte. Posteriormente le han recibido los 
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Jesuítas, y se ocupan en restaurarle, estando ac
tualmente reconstruyendo la galería derribada en 
1852. 

Este colegio es tan vasto que se calcula en mas de 
20,000 metros cuadrados la superficie que ocupa. 
Según el plan de sus fundadores debia tener apo
sentos para 300 misioneros: hoy, no obstante su 
deplorable estado, acoge á mas de 250 seminaristas 
y auna numerosa comunidad, teniendo cátedras, 
patios, tránsitos, salones, sótanos, bodegas, come
dores y multitud de dependencias. 

La arquitectura es clásica romana, especialmen
te en el primer cuerpo de la fachada, que sigue 
las formas del orden corintio. Sus grandes medias 
columnas, su espadaña y sus dos torres gemelas á los 
costados, le dan aires de grandeza y magestad. El 
interior se decora por el mismo estilo: tiene planta 
de cruz latina con 8 capillas, y mide 60 metros 
de longitud por 28 de anchura. Los retablos, obra 
de Churriguera, son lodos de mal gusto. Se señalan 
como notables dos cuadros que existen en el cru
cero; el uno representa á S. Luis Gonzaga y el 
otro á S. Estanislao deKoska, comulgando por ma
no de un Ángel. 

En la sacristía, que es un hermoso salón de 28 
metros de longitud, existen también 31 cuadros en 
lienzo, siendo notables los dos apaisados del centro, 
obras de íiubens, que representan á Melquisedech 
ofreciendo á Abraham el pan y el vino, y á la Reina 
Saba; y cuatro pequeños encima del vestuario, que 
figuran simbólicamente los triunfos del cristianis
mo. La estatua de Jesús azotado que allí se vé fué 
esculpida por Salvador Carmona. 
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Tiene eáte Colegio un buen salón de actos públi

cos con una sillería enmela de dobles asientos v 
y plataforma, donde entre otras cosas se admira una 
buena pintura del Concilio de Trenlo. 

El gran patio de honor, aunque espacioso y ele
vado, es de mal gusto. 

PLAZA MAYOR 

Hizo los planos de esta plaza el arquitecto don 
Andrés García de Quiñones, que por algún tiem
po tuvoá su cargo la dirección de las obras. La 
construcción se comenzó por el lienzo del Este, que 
se llama Pabellón Real, y la primera piedra seco-
locó el dia 10 de Marzo de 1720, terminándose los 
trabajos el dia 3 de Marzo de 1733: todo lo cual se 
consignó en una inscripción que se lee sobre el 
gran arco que llaman del Toro. Los lienzos restan
tes fueron construyéndose sucesivamente, siendo di
rectores de las obras los arquitectos D. José de La-
ra, D. Nicolás Churriguera y D. Gerónimo Garda 
de Quiñones. 

La plaza es un cuadrilátero de lados desiguales, 
que varían desde 74 hasta 82 metros. ,La constitu
yen un pórtico y tres cuerpos superiores. El pórtico 
tiene 88 arcos romanos de 2,50 metros de luz la 
mayor parte: los pisos reúnen 271 balcones. El edi
ficio termina en una galería abalaustrada con 
piramidillas de apoyo á trechos. La casa del Ayun
tamiento, que ocupa el centro del lienzo del Norte, 
lleva en sus dos cuerpos medias columnas del úrdm 
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impuesto, bastante adulterado, y termina en una 
Seria con i estatuas y una espadaña ó campana
rio fabricado en 1852"por el arquitecto D. Tomas 
rd'niva y decorado con estatuas y adornos por 
) Isidoro'Cela} a. El proyecto señalaba adema* 
dos torres ochavadas á los costados. 

CAPILLA DE LA SANTA CRUZ. 

Es la que se encuentra cerca del convento de las 
Úrsulas y al principio de la plazuela de S. Francis
co. Se construyó por los Hermanos de la Congrega
ción déla Sta. Cruz en principios del siglo xvi y se 
restauró en el año 1713. El gusto barroco que en 
ella domina es de lo mas recargado y estravagante 
que de su género se conoce. 

En esta capilla se forman las procesiones de 
Viernes Santo. Posee varios pasos de ,1a Pasión, 
siendo notables la Dolorosa, esculpida por el valen
ciano D. Felipe del Corral, las cuatro estatuas del 
paso de los Azotes que labró el salmantino D. Ale
jandro Carnicero, y las miniaturas en cristal del 
Entierro de Cristo, cuya urna está toda forrada de 
chapas de concha. La Cruz es una buena pieza 
adornada de chapas de plata bruñidas y afiligra
nadas, que labró en 1675 el platero salmantino Pe
dro Benitez. 
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COLEGIO DE CALATRAVA. 

Sl-Él Colegio militar de la orden de Calalrava, « 
toado cerca de la puerta de Sto. Tomás, se fund,, 
con autorización del emperador D. Carlos Y en el 
año 1552 E! edificio antiguo se derribó hacia me
diados del siglo xvín, y en su lugar se levantó el 
que ahora conocemos. Se ignora el artista que 
le trazó Pertenece á los primeros tiempos de la se
gunda restauración clei arte clásico romano, y tiene 
una estensa fachada de dos cuerpos, con su portada 
en el centro y dos torres cuadradas álos flancos Se 
llega á la portada por una escalinata, y en el sitio 
principal se vé una buena estatua de S Raimundo. 
Tiene un pequeño palio de honor, y á la izquierda 
una buena escalera de cuatro tramos montados al 
aire, cuyo sistema elogian mucho los inteligentes. 
Desde la supresión de ¡os Colegios, ha permaneci
do abandonado este edificio, sufriendo mucho su 
fábrica Hoy apenas puede utilizarse una parte de 
la planta baja. 

COLEGIO DE SAN BARTOLOMÉ. 

Es el primer Colegio mayor fundado en España. 
Le instituyó D. Diego de Anava, arzobispo de Se
villa, el año de 1401; y después de una brillante 
historia, fué cerrado por orden del rey D. Carlos líí 



— 93 — 
el dia 1." de Julio de 1773, volviéndose á abrir en 
1778, y cerrándose en la guerra de la Independen
cia. Aunque posteriormente se ha intentado por dos 
veces hacer revivir la vida de los Colegios, los cn-
savos se han desgraciado. 

'El edificio antiguo de este Colegio desapareció 
casi totalmente en 1760, construyéndose de nuevo 
por losplanos que habia formado D. José de Hermo-
silla. Parece que la construcción fué dirigida por 
el arquitecto D. Juan de Sagarvinaga. 

Tenia una capilla, construida medio siglo antes 
porD. José Churriguera, donde se habian reunido 
algunos buenos cuadros que ahora están en el Mu
seo. Aquella capilla, cuya desproporcionada cúpu
la se levanta todavía á "un costado del Colegio, se 
ha convertido en un almacén. El colegio presenta 
una soberbia fachada de dos cuerpos con su peris
tilo delante, decorado de buenas columnas del or
den jónico compuesto y un gran frontón encima. El 
palio es muy elegante, y consta de dos galerías ó 
pórticos sobrepuestos, del orden dórico el inferior 
y del orden compuesto el superior. La arquitectura 
es toda griega, del mas puro aticismo. No se vé en 
ella ni un arco ni una bóveda. 

La escalera, copiada de la del Escorial, se abre 
en dos ramales, y se reviste de medias columnas 
corintias v buenas bóvedas. 

En la plañía superior están la Rectoral y depen
dencias, que hoy ocupan las oficinas del Estado. 
Allí se muestra la celda que ocupó en vida S. Juan 
de Sahagun, convertida en capilla. 
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C A T Á L O G O 

dé los cuadros, estatuas y objetos artísticos exis
tentes en el Museo provincial de bellas arles de, 
Salamanca, por el orden mismo con que estén 
actualmente colocados en el cx-convenfo de San 

Esteban. 

GALERÍA ALTA DEL CLAUSTRÓ. 

N.° 

1 Un mártir Franciscano, retrato demedio cuerpo: lienzo, de 
metros 0,418 de largo, por 0,690 de alto. 

2 El Beato Juan de S. Agustín, retrato de medio cuerpo: lienzo 
sin marco, 1,251 por 0,696. 

3 Fr. Ji:an Bacon, escritor carmelita: retrato, medio cuerpo, es
cuela do Villamor: lienzo: está sentado, sin marco, 1,113 
por J,C91. 

4 Un frutero: /ienzo, 1,115 por 0.C96. 
5 Itetrato de un niño. Un voto: lienzo: cuerpo entero, marco pin

tado. 
C S. Antonio de Padua, casi cuerpo entero con el niño Jesús en 

los brazos: lienzo: i-in marco, 0,835 por 1,115. 
1. S Casimiro de Polonia, medio cuerpo: lienzo: sin marco, 0,557 

por 0,557. 
8 Sta. Clara de Montofalcó, lienzo: copia de Maymo, cuerpo en

tero, 0,557 por 0,836. 
9 Fr. Santiago Garcia, lienzo: retrato, medio cuerpo sentado: do

minico y catedrático en esla Universidad, sin marco, 1,115 
por 1,115. 

10 La Virgen del Carmen, lienzo: cuerpo entero; marco pintado y 
dorado, 0,8C6 por 1,251. 

11 S. Ignacio de Loyola en el sitio de Pamplona, lienzo: marco 
pintado, tiene muchas figuras, el Santo en primer término, 
soldados, cafiones y murallas, 2,230 por 1950. 

12 Un Ecce homo, lienzo, marco sencillo, medio cuerpo. 
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13 S!o. Tomás: unos ángeles á presencia de varias gentes le cinen 

el cingulo de castidad, lienzo, sin marco, varias Dguras, 0,83<¡ 
por 1,000. 

14 S. Pedro de Verona, lienzo, marco sencillo, medio cuerpo: 
copia do Yillamor, 0 ,ü8por 0,551. 

15 S. Ambrosio Senense, lienzo, medio cuerpo, marco id., 0,118 
por 0,551. 

16 Ü.Manuel Coloma, marqués de Cañáis y Capitán general de ar
tillería en el siglo pasado: lienzo, retrato, cuerpo entero,' 
marco sencillo, por D. Su. da. Ps. Ra. 1,615 por 2,230. 

11 Fr. Francisco Beluz, dominico, confesor de Carlos II y catedrá
tico en esta Universidad, lienzo, retrato, marco sencillo, 
0,558 por 0,836. 

18 S. Alberto Magno, lienzo, medio cuerpo, marco pintado, 0,íl8 
por 0,511. 

19 Sto. Domingo de Guzman, copia de Villamor, lienzo, medio cuer
po, marco pintado, 0,418 por 0,551. 

20 Fr. Luis de S. José, lego franciscano, fundador de la cofradía 
de la Vírgt n de la portería en Avila, lienzo, medio cuerpo, 
sin marco, 3,836 por 1,115. 

í l El Salvador, lienzo, marco pintado, O'SSI por 0,836 
22 I). Alfonso de S. Martin, capellán de S. Marcos de esta Ciudad y 

fundador del Colegio de S. Ildefonso, lienzo, masque medio 
cuerpo, sin marco, 1,115 por 2,089. 

23 S. Ignacio de Loyola herido, su conversión, se le aparece S. Pe
dro, dos figuras <¡e media talla natural, 2,228 por 1059. 

2í Una Virgen, lienzo, sin marco, 0,691 por 0,830. 
25 D. Gerónimo de Arce Acebedo, confesor y médico de Pió IV y 

fundador del colegio de los Angeles en Salamanca, lienzo, 
retrato encuerpo entero, marco dorado, 1,115 por 2.230. 

20 D. Fernando Valdés, arzobi po do Sevilla, fundador del colegio 
de S. Isidoro y S. Pelayo en Salamanca, lienzo, retrato, cuer
po entero, marco dorado, por Mora (VIH), 1,115 por 2,230. 

21 S. Juan Bauüsta, copia de Ribera, paisage al fondo, lienzo, sin 
marco, 0,696 por 1,113 

28 S. Juan Bautista, escuela alemana, paisage al fondo, lienzo, 
marco dorado, 1,231 por 0,836. 

29 S. fucolás Tolentino, medio cuerpo, marco pintado, 0,83C 
por 0,915. 
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N." 

ÍO El Roy D Carlos III, retrato do medio cuerpo, lienzo retocado, 
sin marco, 0,836 por 0,973. 

31 Kr. Iñigo B.-izuela, dominico de Salamanca, Obispo de Segovi? 
presidente del Consejo de Flandes y fundador de la sala e¿¡ 
pitu'ar en el comento de S Esteban, lienzo, retrato de med o 
cuerpo, marco dorado, 1,118 por 2,230 

22 El Rey I). Carlos IV, lienzo, retrato do medio cuerpo, marco 
pintado y dorado, 0,230 por 1,030. 

Z'i S. Ignacio de Loyola, aparece la sala do un hospital, el santo 
desmayado y el facultativo con un grupo de jóvenes que 
le observan, lienzo, marco pintado, 2,230 por 1,930. 

34 Sia. Catalina, lleva la palma y la espada, lienzo, marco pintndo 
cuerpo entero, por Villamor 0,418 por 0,696. 

3*; s. Luis Beltran, lienzo, medio cuerpo, marco pintado, 0,ü8 
por 0,587. 

3 ! I). Alfonso de Fonseca y Acebedo arzobispo de Toledo y funda-
(1 or del Colegio do Santiago Apóstol en Salamanca, lienzo, al 

fondo la vista del Colegio, marco dorado, por Mico, 1,393 
por 2,809. 

37 S. Pedro, escuela alemana, lienzo, medio cuerpo sin marco, 
0,837 por 0,69j. 

38 S. Pablo, medio cuerpo, lienzo sin marco, 0,557 por 0,696. 
39 Dna monja dominica, lienzo, marco pintado, medio cuerpo por 

Villamor, 0,836 por 1,118. 
4,9 S. M'guel, lienzo, cuerpo entero, marco pintado, por Villamor, 

0,618 por 0,337. 
í l . S. Andrés de Monserrate, lienzo, medio cuerpo, marco pinta

do, 0,537 por 0,830. 
42 D. Alfonso de S. Martin, fundador del Colegio de S. Ildefonso, 

orando ante la Virgen de los Remedios, lienzo, tres figuras, 
marco dorado, 1672 por 1,118. 

.43 S. Ignacio de Loyola, escribiendo en la cueva de Manresa, la 
Virgen se le aparece, lienzo, marco pintado, 2,230 por 1,959. 

í ' S. Ignacio de Antioquía. lienzo, cuerpo entero, marco dorado, 
por Juan Simón Blasco, 0,696 por 11,838. 

48 El Salvador, lienzo, cabeza, marco pintado, 0,587 por 0,696, 
40 La c-jbeza de S. Juan Bautista, aparece en una bandeja, un án

gel está coronándola y ctro lleva en sus manos el agnus dei, 
lienzo, marco pintado por Simón Peti, 0,973 por 0,C(¡7. 
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47 La cabeza de S. Pablo sobre una bandeja colocada en una me
sa; un ángel levanta una cortina y otro lleva una espada-, 
lienzo, marco pintado, id.; 0,075 por 0,697. 

48 S. Vicente Ferrer predicando en una calle pública de Sala
manca á los judíos: gran número de figuras, lienzo, sin 
marco, por Villamor; 1,114 por 2,697. 

49 El martirio de S. Bartolomé: representa el Santo atado á un 
árbol y el verdugo mirándole con la cuchilla entre los 
dientes; el fondo un paisaje de noche: marco dorado, por 
Caravagio; 1,393 por 2,228. 

50 S. Gerónimo: lienzo, medio cuerpo, escuela de Lanfranco, sin 
marco; 0,697 por 0,836. 

51 S. Gregorio Nacianceno: de la misma escuela y mano que el 
anterior; 0,097 por 0,836. 

52 S. Ambrosio: idéntico á los anteriores; 0,697 por 0,830. 
53 S. Agustín: como los tres anteriores; 0,697 por 0,836. 
oí S. Bruno: está sentado en actitud de escribir con una Imagen 

de la Virgen delante, libros en la mesa y en el suelo, con 
ángeles; Sto. Tomás á un lado entregándole un libro: lienzo, 
sin marco, por Villamor; 1,253 por 2.0S9. 

55 Fr. Eurico de Austria, arzobispo de Viena: retrato de medio 
cuerpo, lienzo con marco, id.; 0,836 por 1,114. 

58 El cardenal Fr. Antonio Barberini: retrato de medio cuerpo 
lienzo, marco negro, id.; 0,836 por 1,114. 

57 fta. Catalina: lienzo, medio cuerpo, marco pintado, id.; 0,497 
por 0.C97. 

58 El cardenal Fr . Francisco Casimo de Arezo; retrato medio 
cuerpo: lienzo, marco pintado, id.; 0, 836 p o r l , l l í . 

59 S. Sebastian: gran cuadro en que se vé al Santo después de 
martirizado con los ojos alzados al cielo, un ángel le corona 
de llores y trae la palma de! martirio, otro desata las liga
duras, varios están mirando; dos piadosas mujeres, dirigidas 
por otro ángel, están ocupadas en arrancar cuidadosamente 
las saetas y curar las heridas de) Santo: lienzo, sin marco, por 
Sebastian Conca, Boma, 1740; 2,785 por 3,920. 

60 El cardenal Fr. Anselmo Slarzoto: retrato medio cuerpo, mar
co pintado, lienzo, por Villamor; 0,846 por 1,114. 

61 S. Pió V: retrato medio cuerpo, mareo pintado, id.; 0,863 
por 1,114 

1 
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N.° 

62 S. Vicente Ferrer resucitando un muerto en el monte Olívele 
de Salamanca en el momento do estar predicando: boceto' 
copia de Maymo: lienzo, marco dorado; 0,85"? por 0,838. 

CS S. Hoque; boceto: presenta una procesión en un pueblo 
infestado; se vé al Santo sentado en una peña con un ángei á 
su lado: lienzo sin marco; 0,880 por 0,838. 

8í Santiago Apóslol;l.000 por 0,836. 
65 S Matías; 1,000 por0,83í. 
66 S. Andrés; 1,000 por 0,836. 
67 S.Bartolomé; 1,600 por 0,836.—Representan estos cuatro cua

dros á los apóstoles en unos países: lienzos,marcos pintados, 
68 S. Ignacio cíe ¡.oyóla en Barcelona; représenla este cuadro el 

interior de un templo: un sacerdote está predicando, y el 
Santo le escucha desde enfrente, siendo reconocida su santi
dad por una matrona que se halla en el auditorio: lienzo, 
marco pintado; 2,228 por 1,980. 

69 Sto. Toribio de Mogrovejo; escuela Sevillana; aparece en un 
campo rodeado de gentes y uacieudo el milagro de brotar 
agua de las peñas: lienzo, marco pintado; 0,836 por 1,832. 

70 Comida en las bodas de Rebeca; representa la entrada de un 
jardin y en ella mesa, convidados y sirvientes: lienzo, marco 
dorado, por Pedro Orrente; 0,836 por 1,114. 

71 Eliecer sacando las joyas que llevaba pora líebeca, paisaje: á 
la izquierda se vé á un pastor tocándola flauta y á un perro 
lienzo, m:irco dorado, id ; 0,338 por 1,114. 

72 Fr Antonio de Oviedo, religioso franciscano de Salamanca 
martirizado en Davien el año 1652; retrato de medio cuerpo; 
el fondo es un palságe donde se ven varios pasos del marti
rio: lienzo, marco dorado, por Villamor; 0,978 por 1,832. 

73 S. Ignacio de 1.oyóla: aparece en la reja de una prisión hablan
do con dos personajes que se hallan por fuera: lienzo, mar
co pintado; 0,836 por 1,872 

7Í S. Pedro librado por un ángel: le saca déla cárcel por la mano: 
lienzo, copia de Rivera, marco pintado; 1,283 por 1,811. 

7o Jesucristo en la callede la Amargura encuentraá su madre, 
rodeado de un pueblo numeroso: lienzo; escuela sevillana; 
rrarco dorado; 1,93 I por 0,975. 

76 S. Juan Bautista en el desi rto: escuela florentina: lienzo sin 
marco; 0,975 por 1,393. 
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77 S. Ignacio de Loyola en la plaza de Veneoia: el Santo aparece 
dormido y varios personajes contemplándole: lienzo, mar
co pintado; 1,950 por 2,228. 

"78 S. Ignacio de Loyola lanzando del cuerpo de una joven los es
píritus malignos: lienzo, m.irco pintado; 0,836 por 1,612. 

19 Una marina. Una escuadra que lleva la bandera de S. Juan do 
Multa ataca á una fortaleza: lienzo, sin marco, por Rosa T i -
boli; 1,811 por 1,114. 

80 Otra marina. Reproduce el mismo asunto con variedad de 
accidentes, id.; 1,811 por 1,114. 

81 La Concí-pcion: cuadro malamente repintado: lienzo, marco 
pintado, por Donoso; 1,672 por 2,457. 

82 La oración del Huerto: boceto: lienzo, sin marco; 0,557 por 
0,836. 

83 La prisión de Jesús: boceto: lienzo, sin marco; 0,557por 0,836. 
84 S. Pió V: lienzo, medio cuerpo, por Juan Mahino; 0,557 por 

0,697. 
85 S. Ignacio de Loyola visitando los santos lugares: representa 

un templo en tierra santa: lienzo, marco pintado; 0,836 por 
1,672. 

88 S. Ignacio de Loyola á su llegada á Roma; se distingue á la de
recha esta Ciudad; ruinas de un templo; la Trinidad se apa
rece al Santo: lienzo, marco pintado; 2,228 por 1,950. 

87 S. Estfeben: cuadro de primera sin concluir; escuela de Kibalta' 
lienzo, sin marco; 1,114 por 1,672. 

88 Judií cortando la cabeza á Oloferues: lienzo, marco pintado, 
por Guido Beni; 1 553 por 1,762. 

89 Jesucristo con dos discípulos en ol castillo de Emans; copia de 
Rtib.eñs: lienzo muy estropeado, marco pintado; 1,393 por 
t,m. 

'.'0 Fr. Diego de Quiroga, confesor de D. a María de Austria; retra
to de medio cuerpo: lienzo, marco pintado, por Villamor; 
0,975 por 1,'«3. 

91 S Ignacio de Loyola asistiendo á un enfermo: lienzo, marco 
pintado; 0,3S6 por 1,672 

92 Santo Domingo de Guzman disciplinándose con unas'cartenas: 
lienzo, marco pintado, por D N KIS (1073;; 1,532 por 2,64$. 

93 S Ignacio do Loyola predicando en el campo; gran grupo ele 
figuras: lienzo, marco pintado; 0,836 por 1,672 



— 100 — 

9i Santa Catalina; copia do Blurillo: lienzo, marco pintado; 0,418 
por 1,691. 

95 El combate. Cuatro caballeros del siglo xvn batiéndose á ca
ballo; el fondo un campo: lienzo, marco dorado; 0,557 por 
0,418. 

96 El beso de Judas y prisión de Jesús; de noche; muchas figu
ras: lienzo, marco pintado, por Lucas Jordau; 0,973 por 1,25*,!. 

97 Jesucristo en el Huerto: lienzo, marco pintado, id.; o,973jpor 
1,253. 

98 S. Pedro Alcántara: lienzo, marco dorado, por A. Mengs; 0,697 
por 1,253. 

99 Una monja capuchina con un crucifijo en la mano: lienzo, 
marco dorado, id.; 0,697 por 4,"553. 

100 La Purísima Concepción: gran cuadro donde aparece la Virgen 
de talla natural sobre un trono de nubes, rodeada de ángeles 
que llevan en las manos los atributos de la Letanía: lienzo, 
sin marco, por Andrés Bácaro; 2.228 por 2,788. 

101 Santa Catalina de Sena: se representa á la Santa en un éxtasis, 
rodeada de gente; á un lado se ven varias personas escri
biendo: lienzo, sin marco, por Yillamor; 1,114 por 2,089. 

102 S. Juan de Sahagun en traje de colegial: el fondo representa el 
claustro antiguo del Colegio de S. Bartolomé: lienzo, sin 
marco; 1,672 por 2,089. 

103 El beatf> Simón de Rojas: este cuadro figura un salón, y en 
primer término e! Santo, escribiendo sobre la mesa; á un 
lado dos clérigos leyendo unos pliegos, y encima el Santo 
Padre recibiendo un pliego de manos de un Cardenal: lien
zo, sin marco, por Villamor; 1,258 por 2,3(7. 

105, Kl sueiío de Jesús: tres ángeles velan.el sueño del niño Dios: 
lienzo, marco pintado por Petti; 0,975 por 0,697. 

105 La coronado espinas: tres ángeles están a lorándola: lienzo, 
marco pintado, id ; 0,975 por 0,697. 

106 S. Ambrosio, 0,418 por 0,557. 
107 S. Gregorio; 0,118 por 0,357. 
108 S. Gerónimo; 0,418 por 0,557. 
109 S. Agustín; 0,418 por 0,557.—Cuatro hermosas cabezas de talla 

natural: lienzos, marcos charolados. 
110 Jesucristo en la Cruz: la Virgen y S. Juan á su pió: tabla, mar

co pintado; 0,279 por 0,279, 
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11) La Adoración do Jesús por los pastores: taWa antigua, marco 
pintado; 0,097 por 0,8:10 

112 S. Ignacio de Loyola: representan el momento en que el Santo 
entrega al Papa el libro dé las Constituciones d« la Compañía; 
lienzo, marco pintado: 2,228 por 1,989. 

113 S Mateo, por Villamor; 1,411 por 1,114 
114 S Marcos, id. ; 1,114 por 1,114. 
US S. Lucas, id.; 1,114 por 1,114. 
110 S Juan, id.; 1,114 por 1,111—Los cuatro evangelistas apare

cen en círculos con los atributos que les distinguen-, lienzos, 
sin marcos. 

117 La Adoración de los pastores: lienzo; escuela sevillana; marco 
pintado, 0,913 por 0,830. 

118 S. Andrés: tabla, marco dorado, por Fernando Gallegos; 0,2*19 
por 0,538. 

119 ¡Vuestra Señora del Popólo: copia de Villan.OK tabla; 0,418 por 
0,55*!. 

32» La Ascensión: tabla antigua, mareo dorado; 0,279 por 0,418 
121 El Descendimiento: tabla: cuatro figuras de grande efecto: 

marco dorado, por Alonso Berruguete; 1,114 ppr 1,672 
122 Jesucristo en el Calvario: encuentro con su Madre Santísima: 

tabla, marco dorado; 0,279 por 0,418. 
12;¡ Jesús con la Cruz: estilo de Gallegos: itabla, figura de medio 

cuerpo; sin marco; 0,279 por 0,557. 
124 Santa Teresa de Jesús: copia de líibera: lienzo, marco pintado; 

0,830 por 1,114. 
12") S. Ignacio de Loyola recibiendo á S. Francisco de Borja: este 

se presenta arrodillado: le siguen donceles y pajes: .lienzo. 
marco pintado; 'J,2¿8 por 1̂ 950. 

120 S. Ignacio: se presenta al Santo desnudo de medio cuerpo 
arriba delante de una cruz disciplinándose: el fondo una ca
pilla: lienzo, marco pintado; 0,830 por 1,672. 

127 La Virgen Maria: cabeza: lienzo, sin marco; 0,557 por 0,83 i. 
1.28 S Juan de Mata: cuerpo entero: lienzo, marco pintado y dora

do; 0,9"5 per 1,672. 
1.29 S. Miguel: o p i a de un cuadro de Fernando Gallegos, que se 

conserva en la Catedrí I Vieja . Está firmado: «Joanes Pérez 
Casatus medicinae riclurae que Studiosus fuciebatanno 1878 
11 á Julii».; lienzo, marco pintado; 0,097 por 1,114. 



— 102 

i:tO La Virgo a don el nifio en brazos: tabla, sin marco; o,<!8 por 
0,697 

131 El Señor presentado por Pilatos: lienzo, figuras de medio cuer
po, marco charolado, por Zurbaran; 0,691 por 0,975. 

132 Los mártires franciscanos Acisclo, Pedro, Beraldio, Acursio y 
Otón: tabla, marco dorado; 0,618 por 0,279. 

133 S. Ignacio de Layóla: se representa al Santo cambiando sus 
vestidos con un pobre: lienzo, marco pintado; 0,838 por 1,672 

134 .Nuestro Sefíor Crucificado: escuela de Miguel Ángel: lienzo 
marco pintado; 0,836 por 1,114. 

135 S Ignacio de Loyola: desnudo dentro de un río (¡gura hablar á 
un mancebo que se presenta en el puente, para retraerle de 
asistirá una cita amorosa. Se ven además la puerta de la 
Ciudad y varios edificios á la izquierda: lienzo, marco pin
tado; 2,228 por 1.950. 

130 La Dolorosa: figura de medio cuerpo: está contemplando los 
instrumentos de la pasión del Señor: lienzo, sin mareo; 0,830 
por 1,393. 

137 S. Ignacio de Loyola: se halla sentado á una mesa leyendo, de 
tras ati hombre con la daga desnuda en ademan de herirle y 
en el aire un ángel que le detiene; lienzo, marco pintado; 
0,836 por 1,672 

138 S. Pedro Pascual: figura de cuerpo entero: lienzo, marco do
rado, porP. Mico; 1,253 por 1,393. 

t:.'9 La Anunciación: tabla, marco pintado; 0,418 por0,587. 
140 S. Antón Abad: tabla, sin marco, por Vülamor; 0,557 por 0,27 f. 
l í l Santo Domingo de Guzm;>n: cobre, marco dorado; 0,279 por 

0,279. 
142 S Pablo Ermitaño recibiendo la Sagrada Eucaristía de mano 

de un ángel en el desierto: lienzo, sin marco; 0,975 por 1,672 
143 S. Ignacio de¡Loyola vejado por los espíritus milignos: lienzo, 

marco pintado;"0,836 por 1,672. 
144 S. Antonio de^Padua con el niño José sobre el libro: el fondo 

representa un pais: á un lado.' se vé el Convento: lienzoi 
marco pintado, escuela flamenca; 0,975 por 1,532. 

145 S: Ignacio de Loyola en la Universidad deParis: representa un 
claustro, en primer término el^Santo y á los pies abrazán-
doleel Rector; en'segundo término varios grupos do mucha
chos con varas: lienzo, marco pintado; 2,228 por 1,950. 
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t'i(i I n caula >íe Jesús con la Cruz: lienzo, marco piulado, por Fran
cisco Camilo; 0,830 por 1,253. 

147 Jesusen la Cruz, la Virgen y S. Juan: copia sin concmir de 
Lanfranco: lienzo, mamo pintado;! 0,975 por 1,833. 

1-Í8 Santa Úrsula ylasonco mil Vírgenes: tabla notable que se atri
buye á los dos pintores que Palomino d re fueron llamados á 
pintar en er palacio del Duque de Alba, en la villa de este 
nombre: marco dorado; 1,612 por 1,811. 

!Í9 San Francisco en oración: en un papel que se vé doblado 
se lee lo siguiente: «á la madre Teresa ríe Jesús M de Durel:" 
lienzo, sin marco, por Guido Reni; 0,836 por 1,114. 

150 S. Gerónimo: se le representa vestido de cardenal sentado 
ante una mesa con libros y un crucifijo: lienzo, marco pin
tado, por Villamor; 1,111 por 1,811. 

l i l i S. Ignacio de boyóla en el acto de su muerte; un grupo de Je
suítas arrodillados expresan el sentimiento: lienzo, marco 
pintado; 2,228 por 1,330. 

152 Una Santa con una custodia en la mano: lienzo, marco pinta
do; 0,800 por 0,930. 

153 La Adoración de los Reyes: cuadro notable, bastante destrui
do: estüo de Gallegos: lienzo, mareo dorado; 0,537 por 1,253 

154 El sueño de S. José: boceto: escuela sevillana: lienzo, marco 
pinlado; 0,075 por 1,114. 

155 S. Antonio de Padua: escuela sevillana: lienzo, marco pintado; 
0,830 por 1,114. 

156 S. Andrés: lienzo, marco pintado; 0,693 por 1,114. 
157 S Pedro: copia de Ribera; figura casi de cuerpo entiro: lien" 

zo, marco pintado y dorado; 0,836 por 1,114. 
138 Martirio de S. Tirso: el Santo aparece preso, quitándole unos 

ángeles la cadena y un león á los pies: lienzo, marco dorado, 
por José Picado; 0,975 por 2,089. 

I;i9 Jesús atado á la columna, la cena con los apóstoles y la ora
ción del huerto: tres antiguas tablas pertenecientes al 
lllmo. Ayuntamiento de Salamanca; 1,700 por 1,400. 

USO Un Arzobispo de la Orden de Sto. Domirgo: está sentado á una 
mesa con la pluma en la mano, la vista fijaá un crucifijo, 
detrás una puerta de la habitación por donde aparece un clé
rigo recibiendo un pliego y en el aire dos ángeles con una. 
mitra: lienzo, sin marco, por Vülamor; l , 1 l i por 1,950. 
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161 S Ignacio de I.oyóla: se lo presentu on un éxtasis: lienzo 
marco pintado; 0,830 por 0,6*72, 

162 D. Diego do Anaya y Maldonado. fundador del colegio Vieja de 
Salamanca: retrato do cuerpo entero: aparece sentado: por 
un rompimiento se descubre el Colegio: lienzo, marco talla
do y dorado, por Juan Simón Blasco (1"79;; 1,811 por 3,900. 

1C¡ S, Ignacio de Loyola poniendo su espada de soldado álos pies 
de María: lienzo, marco pintado; 0,836 por 1,672. 

164 líl rey í). Fernando V i l : retrato de cuerpo entero: cuadro 
perteneciente al l imo. Ayuntamiento; 1,480 por 2,100. 

163 Santo Domingo de Guzman: se representa el acto en que se 
entregó una efigie del Santo á un lego de la Orden del Con
vento deSnriano por dos damas que llamaron á la Portería: 
pertenece este cuadro al Ilustre Ayuntamiento; lienzo, mor. 
Co pintado; 1,750 por 2,300. 

166 La Huida de Egipto: cuadro perteneciente ádicha Corporación 
el fondo es un paisaje: lienzo, marco pintado; 1,830 por 2,300. 

167 S. Juan bautizando ó Jesucristo: pertenece á la misma Cor
poración: lienzo, marco pintado; 1,830 por 2,300. 

li,8 La Purísima Concepción: de la misma procedencia que los 
anteriores: lienzo, marco charolado; 1,350 por 1,75). 

169 Santa Isabel de Hungría: copia de un cuadro de Gallegos: 
lienzo, marco pintado; 0,075 por 1,950. 

170 S. Francisco de Asis: estilo de la escuela sevillana,; lienzo, 
marco pintado; 0,830 por 0,279. 

171 S. Pablo: escuela a emana: el fondo es un paisaje: lie.izo, 
marco sencillo; 0,973 por 1,672. 

172 La Magdalena: cuadro conocido con e¡ nombre de «la esposa 
de los cantares,» copia del l'iciano: lienzo, marco dorado, 
0,836 por 1,393. 

173 S. Antonio de Padua con el niño Jesús sobre la mesa: cuadra 
pintado para alto: escuela sevillana: lienzo, .marco pintado! 
0,975 por 1,072. 

174 Jesucristo ofreciendo al Padre Eterno el mundo redimido: se 
le representa después de la Pasión con el mundo en las 
ni mos y arrodillado: lienzo, sin marco; 1,114 por 2,089. 

175 La Virgen, Jesús y S. Antonio: lienzo, sin marco; 1,233 por 
1,532. 

£.36 S Ildefonso: lienzo, marco pintado; 0,975 por 1,253, 
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177 Santiago: del Ayuntamiento: se representa al santo á caballo 
batiendo á los moros, lienzo, marco pintado; 2,100 por 1,S00. 

178 S. Felis de Valois: lienzo, marco pintado y dorado; 0,973 por 
1,672 

179 La Santísima Trinidad: cuadro pintado para alto: lienzo, marco 
pintado y dorado; y 1,672 por 2,228. 

SALÓN DE LA BIBLIOTECA. 

1 El martirio de S. Lorenzo: copia de escultura: lienzo sin marco; 
1,233 por 1,672. 

2 Santa Inés: cuerpo: lienzo, marco pintado; 0,418 por 0,337. 
3 S. Agustín: en trage pontifical: lienzo, sin marco; 0,667,por;o,836. 
4 Santo Tomás de Villanueva: lienzo, sin marco; 0,973 por 1,672. 
3 S. Antonio Abad: lienzo, sin marco, 0,537 por 0,279. 
6 Un Santo de la Merced: lienzo, sin marco; 0,697 por 0'278. 
7 Elíseo en traje de Carmelita: lienzo, marco pintado; 0,836 por 

0,697. 
8 La Sacra familia: lienzo, sin marco; 0,279 por 0,418. 
9 S. Gerónimo: lienzo sin marco; 0,337 por 0,836. 

10 La Magdalena: lienzo, sin marco; 0,836 por 1,393. 
11 Sta. Teresa: lienzo, sin marco; 0,973 por 1,114. 
12 Sta. Lucia: lienzo, sin marco; 8,418 por 0,337. 
13 Sta. Justa: lienzo, sin marco; 0,418 por 0,337. 
14 La Virgen y Sto. Domingo: lienzo, sin marco; 2,228 por 1,114. 
15 La Purísima Concepción: lienzo, marco pintado; 0,559 por 

1,114. 
16 Jesús presentado al pueblo por Pilatos:lienzo, marco pintado; 

0,836 por Ó ,975. 
17 Fr. José Polo de la Soledad: representa el hecho milagroso de 

un toro que mansamente fuéá besar la mano de este reli
gioso francisco natural de Peñaranda: lienzo, sin marco 
1,959 por 0,836. 

18 D. Francisco Rodríguez Varillas, fundador de los colegios de 
San Millan y Sta. Úrsula en Salamanca: retrato, cuerpo entero; 
lienzo sin marco; 1,233 por 1,672. 

19 Sta. Clara: lienzo, sin marco; 0,975 por 1,114. 
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20 S. Alberto Mártir: cuadro bastante antiguo; se representa al 
santo de medio cuerpo y en traje de carmelita descalzo; lien
zo, sin marco; 0,830 por 0,418. 

21 Un Santo de la Orden de Santo Domingo; lienzo, sin marco; 
0,279 por 0,418. 

22 S. Ambrosio: lienzo, sin marco, medio cuerpo; 0,836 por 1,253. 
23 S. Antonio de Padua: lienzo sobre tabla, marco dorado; 0,79"! 

por 0,393. 
21 La Virgen y S. José: figuras de cuerpo entero: lienzo, sin mar

co; 1,332 por 1,811. 
23 Jesús con la Cruz: lienzo, marco pintado; 1,114 por 1,072. 
26 S. Juan Bautista: lienzo, sin marco; 0,830 por 1,393. 
27 Jesús con la Cruz: liento, sin mareo; 1,114 por 1,393. 
28 Muerte de S. José; lienzo, varias figuras, sin marco; 1,114 por 

por 1,672. 
20 Jesús con la Cruz: copia de escultura: lienzo, marco pintado, 

por Simón Peti; 0,973 por 1,233. 
30 1). Juan de Cañizares, fundador del Colegio menor que llevó Su 

nombre en Salamanca: lienzo, sin marco; 0,973 por 1,930. 
31 Nuestra Señora do las Mercedes: lienzo, marco pintado; 0,830 

por 0,973. 
32 La Virgen de la Soledad: lienzo, marco pintado; 1,114 por 1,393. 
33 La tentación del Señor en el desierto: lienzo, sin mareo; 0,697 

por 1,233. 
34 S. Juan bautizando al Señor: lienzo, marco pintado; 0,697 por 

0,836. 
33 La coronación de espinas: lienzo, sin marco; 0,836 por 1,114. 
36 Una Virgen: copia de Rafael: lienzo, sin marco; 0,973 por 1,114, 
37 Jesús Crucificado: lienzo, marco pintado; 0,973 por 1,072. 
38 S, Francisco: la impresión de las llagas: cuadro muy deterio

rado: sin marco, por Simón Peti; 1,114 por 1,393. 
39 Santo Tomás de Aquino: cnadro repintado: lienzo, marco pin

tado, id.; 1,114 por 1,930. 
40 Una sacra familia: lienzo, marco pintado; 1,811 por 1,393. 
4! Otra sacra familia: lienzo, sin marco; 0,697 por 1,114. 
42 Jesús desnudo pidiendo a Dios por los pecadores: copia de es

cultura: lienzo, sin marco; 1,114 por 1,393. 
43 El beato Julián de S. Agustín: lienzo, sia marco; 0,279 por 0,418 
44 Santa Eufrasia: lienzo, sin marco; 0,279 por 0,418. 
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48 La Resureccion de Lázaro: cuadro antiguo pintado á la aguada 
sobro lienzo sin preparación: escuela de Berruguete: sin mar
co; 0;834 por 0,830. 

40 Jesús atado a la columna: lienzo, marco pintado; 0,973 por 1,393. 
47 La Purísima: lienzo, sin marco; 1,000 por 1.200. 
48 S. Vicente Ferrer predicando al pueblo: lienzo, sin marco, por 

Juan Mahino; 1,393 por 1,980. 
49 ün clérigo presentando al Papa la regla de S. Gerónimo: lienzo, 

marco pintado; 0,830 por 1,114. 
•50 S. Antonio: tabla, sin marco; 0,537 por 1,114. 
51 Jesús con la Cruz acuestas cuadro muy destruido: escueia ale

mana: lienzo, sin marco: 1,114 por 1,532. 
52. Jesús sobre el areo Iris en actitud de lanzar rayos sobre el 

mundo: escuela flamenca: lienzo, sin marco; 0,097 por 0,836. 
53 El Señor con la Cruz: lienzo, sin marco; 0,837 por 1,811. 
5í ün Ecce-IIomo: lienzo, sobre tabla, marco pintado; 0,097 por 

0,975. 
55 La multiplicación de los panes en el desierto: tabla, sin marco-; 

1,0¡2 por 0,097. 
50 Tres Santos franciscanos: bocetos: en tabla: marco pintado; 

0,973 por 0,418. 
57 La Dolorosa: cuadro en lienzo sobre tabls: marco pintado; 0,097 

por 0,830. 
38 Santa Rosa de Lima: lienzo, sin marco; 0,830 por 1,393. 
59 El Ángel del Apocalipsis: lienzo, sin marco; 0,975 por 1'393. 
00 Fel ipe 111 y Fe l ipe IV jurando e l mis ter io d é l a Inmaculada 

Concepción: lienzo, sin marco; 2,228 por 1,114. 
01 S. Cosme, S. Damián y S. Nicolás: cuadro del siglo x\i,.en l ien

zo sin preparar: sin marco; 0,830 por 1,393. 
C2 Aparición de Jesús á Santa Teresa: lienzo, sin marco; 0,557 por 

0,830. 
03 Un fraile Mercenario: lleva una bandera en la mano y hay un 

niño á los pies: lienzo, sin marco; 0,097 por 0,830 
04 S. Juan de Sahagun en traje de fraile Agustino: retrato de me

dio cuerpo: lienzo, marco dorado, por Antonio Villamor; 
0,097 por 0,973. 

05 Santa Lutgarda: dos ángeles sostienen á la Santa que se acerca 
al altar," donde el Sacerdote la espera con el Sacramento en. 
las manos: lienzo, sin marco; 0,097 por 0,810. 



— 108 — 
N.° 

66 La negrita de Salamanca, religiosa Dominica, y su confesor el 
P. Suarez: lienzo, marco pintado; 0,836 por 1,114. 

6"! El Descendimiento de la Cruz: lienzo, sin marco: 0,697 por 
0,836 

68 Fernando VII: retrato medio cuerpo: lienzo, sin marco, del 
Ayuntamiento; 0,G09 por 0,800. 

69 El robo de las Sabinas: lienzo, sin marco, del Ayuntamiento; 
1,900 por 1,600. 

"70 S. Gerónimo: de medio cuerpo: lienzo, sin marco, por Guido 
Renni; 0,697 por 0,915. 

71 El Ecce-Homo y la Dolorosa: lienzo, marco pintado; 1,522 por 
0,975. 

72 S. Juan de Capiscrano: lienzo antiguo sobre tabla, sin marco; 
0,697 por 0,830. 

73 Nuestra Seniora de las Mercedes: lienzo, marco dorado; 0,836 
por 0,975. 

74 La entrada del SeHor en Jerusalen: lienzo, marco pintado; 1,393 
por 1,393. 

75 El Salvador: lienzo: marco pintado; 0,273 por 0,418. 
76 Un Ecce-Homo: lienzo sobre tabla, marco pintado; 0,839 por 

1,114. 
77 Una Sacra familia: lienzo, con marco; 1,750 por 1,600. 
78 D. Gonzalo González de Cañamares, fundador del Colegio del 

monte Olívete en Salamanca: lienzo, sin mareo; 0,836 por 
1,114. 

79 Un Ecce-Homo: lienzo, marco pintado; 0,418 por 0,697. 
80 Aparición del Señor á la Magdalena: cuadro pintado á la aguada 

en lienzo, sobre tabla, marco; 0,557 por 0.697. 
81 S. Antonio Abad: lienzo, sin marco; 0,857 por 0,279. 
82 D. Diego Muros, fundador del Colegio de Oviedo en Salamanca: 

lienzo, marco dorado; 1,393 por 1,532 

SECRETARIA. 

1 La Purísima Concepción: cuadro de una gran dulzura y esce-
lente dibujo: lienzo, marco dorado; por L. Paret; 1,253 por 

1050. 
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OBJETOS DE ESCULTURA. 

.N/0 

1 S. Miguel (l): buena figura de plata, sobre una peana ds már
mol con embutidos del mismo metal: estilo de Juan de Arce; 
0,357. 

2 Una Sacra familia: bello grupo esculpido en mármol blanco 
que representa á S. José, la Virgen y el niño Jesús, sobre 
una peana de adornos calados; 0,557. 

3 La Yírgen con Jesús muerto: bajo relieve de mármol, buen di
bujo y bien concluido; 0,557. 

4 El Hecce-homo: medio cuerpo en madera, pintado, etc.; 0,557. 
5 La Purísima Concepción: figura de cuerpo entero, en madera, 

por L. Salv. Carmona; 0,836 
¡6 Sta. Catalina: figura de madera: cuerpo entero, y barnizada, por 

Simón Gavilán Tomé; 0,836. 
7 Jesucristo en la Cruz: figura esculpida en marfil, con cruz de 

ébano, remates y adornos de bronce con los mismos mate
riales. Está colocada dentro de un escaparate de concha 
guarnecido de adornos de metal; 1,114. 

8 Modelo del Puente de Encinas sobre el rio Tórmes: presenta 
en madera todos los tramos del Puente en las diferentes dis
posiciones, desde la armadura de los arcos hasta el afir
mado. 

9 Sto. Tomás de Villanueba: estatua de estuco, mutilada en algu
nos miembros, por Francisco Gutiérrez; 1,672. 

10 S. Juan de Sahagun: idéntica á la anterior y con las mismas 
sensibles mutilaciones, id.; 1,072. 

11 Modelo en madera de la casa concejil ó municipal de Sala
manca, perteneciente al M. I. Ayuntamiento, por Churri-
guera, 

(l) Se halla en poder del Sr. Eector de la Universidad y pen
diente de reclamación. 
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ARTISTAS DE QUIENES CONOCIDAMENTE EXISTEN OBRAS 
EN EL MUSEO. 

Nombres. 

Antonio Villamor. 
N . Mora. 
1*. Mico. 
Juan Simón Blasco (SandcJ 
Simón Peti. 
IV. Caravagio. 
Sebastian Conca. 
Pedro Orrente. 
liosa Tiboli. 
JV. Donoso. 
José Picado. 
h. Paret. 
Juan Mayno. 

bras Nombres. 

23 Guido Benni. 
1 Lucas Jordán. 
2 A. Mengí. 
2 Andrés Bácaro. 
1 Fernando Gallegos. 
1 Alfonso Berruguete. 
1 Pérez Casado. 
2 turbaran. 
2 Francisco Camilo. 
1 Luis Salvador Carmona. 
1 Simón Gavilán Tomé. 
1 Francisco Gutiérrez. 
2 

Obras 

Las obras que comprende el presente catálogo 
no son mas que restos de una riqueza, que circuns
tancias para todos lamentables han destruido en 
Salamanca. Una parte, tal vez la mas florida de 
aquella riqueza, pasó en principios del siglo á ma
nos estranjeras, con motivo de la guerra de la In
dependencia. Otra parte, no despreciable por cier
to, se ha perdido en la confusión de acontecimien
tos que se han sucedido en España durante estos 
últimos años. 

Originales existen en el archivo de la Comisión 
de monumentos de esta provincia los trabajos he
chos en 1835 por la Comisión de Inventarios de 
conventos y en 1839 por la Comisión Cientííica-
artística. Aquella inventarió, entre otras cosas, los 
cuadros y objetos artísticos hallados en los conven
tos de varones al tiempo de su exclaustración: esta 
principalmente los objetos existentes en el interior 
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ílc los convenios do religiosas. Quedaban además 
lodos los cuadros y esculturas de los templos, que 
como consagrados"al culto público, no vinieron á 
formar en los catálogos. Por lo que aquellos reve
lan, y por lo que en estos se halla todavía, puede 
formarse una idea del tesoro que en artes poseía 
Salamanca. 

Los cuadros inventariados en 1835 llevaban á la 
suma de 331: los catalogados en 1839 ascendían á 
637. En los templos de todas clases y consagrados 
al culto, según notas tomadas por el que suscribe, 
existen aun mas de 480 cuadros en lienzo y tabla, 
500 estatuas y 160 relieves. Únanse estas partidas, 
y se verá con cuanta razón se ha considerado en 
otros tiempos á Salamanca como una de las más 
queridas mansiones de las arles. 

Entre aquellas obras las hay de Ribera, Morales, 
Donoso, Velazquez, Rubens, Zurbaran, Monje, Na-
varrete, Rerruguete, Fernandez, Sardina, Ceroni, 
Coello, Palomino, Villamor, Marati, Thibaldi, Pitli, 
Ma'yno, Carmona, Gallego, Paz, Alvarez, Caballero 
Máximo, Lanfranco, Algar ii, Ralbas, Honorato, 
Martin Rodríguez, Rácaro, Conca, González, Gacia-
niga, Juni, Becerra, Ferro, Sande, Corral, Carni
cero, Valles, Camilo, Orrente, Caravagio, Tiboli, 
Renni, Jordán y otros célebres artistas. 

Con mejor fortuna Salamanca hubiera poseído 
uno de los mejores museos artísticos de España; 
pero no parece sino que una fatalidad ha pesado 
sobre sus destinos. Al suprimírselas comunidades 
de varones, la comisión creada en virtud de lo 
dispuesto en Real Decreto de 28 de Julio de 1835, 
recogió los cuadros, libros y objetos artísticos exis-
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lentes en los conventos suprimidos, formando con 
ellos dos depósitos: uno en la Biblioteca de S. Es
teban y otro en los salones del Colejio Viejo. Allí 
permanecieron hacinados durante muchos años 
apesar de las repetidas órdenes dictadas por la Su
perioridad para la formación de Museos y Bibliote
cas públicas, apesar délas activas y constantes ges
tiones practicadas con el mejor deseo por la Comisión 
de Inventarios primero y mas tarde por la Científi
co-artística creada en virtud del Beal decreto de 27 
de Mayo de 1837. En la ciudad donde existieron 31 
colegios, 23 casas religiosas de varones, 13 de mu
jeres y 19 hospitales, no se pudo proporcionar un 
edificio para asilo de las artes. 

Dictóse por finia Beal orden de 25 de Mayo de 
1846, por la que se concedió á la Comisión de mo
numentos el soberbio colegio de S. Bartolomé, lla
mado el Viejo: las artes tuvieron por fin un edificio 
donde guarecerse: el Museo se inauguró el dia 1.* 
de Octubre de 1848. 

Pero poco duraron á las artes sus bien tardías 
concesiones: no habían transcurrido 3 años, cuando 
ya se mandó que el colegio de S. Bartolomé fuese 
ocupado por las oficinas públicas; y una Beal orden, 
fechada en 12 de Enero de 1852, dispuso desde lue
go la traslación de las oficinas á aquel local. Las ar
tes tuvieron que estrecharse, y ceder su puesto alas 
oficinas, concluyendo al poco tiempo por ser arrin
conadas en unas piezas altas del edificio. Allí amon
tonados y en confusión, han permanecido los cua
dros y esculturas del Museo, hasta el pasado año de 
1864, en que fueron trasladados al Claustro del 
magnífico convento de S. Esteban. 
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Cuantas pérdidas y cuantos sensibles deterioros 

hayan sufrido en estas terribles vicisitudes los 
objetos artísticas del Museo, no es dable calcular 
ahora. Todo el celo de la Comisión no ha sido bas
tante para remediar las unas y reparar los otros. 

Así y todo, si no se distingue por su número el 
Museo artístico de Salamanca, guarda todavía belle
zas que le hacen digno de la consideración de los 
artistas. Aunque no aparecen conocidos mas que 
28 autores, y no suman mas que 63 las obras cali
ficadas, existen indudablemente otras muchas de 
un mérito reconocido. Siempre será notable un es
tablecimiento, que entre sus buenas obras cuen
ta una colección de 17 tablas, algunas de una 
remotísima antigüedad, 32 retratos, casi todos 
de personajes célebres y grandes fundadores, y un 
gran número de excelentes copias de los mejores 
autores. Es también notable y merece mencionar
se, la vida de S. Ignacio de Loyola, colección de 22 
cuadros de gran tamaño, pintada en Roma por 
autor desconocido y por encargo del P. Francisco 
Aguado, de la Compañía de Jesús, con destino á la 
granja de Jesús del Valle en Lorancade Tajuña; y 
que fueron regalados por su dueño al Colegio de 
Salamanca. 

El Museo en su totalidad se compone de 262 
cuadros pintados en lienzo, tabla, cobre y lienzo 
sobre tabla; y 11 objetos de escultura. Muchos han 
necesitado grandes reparaciones y todos una limpia 
general, antes de ser colocados en el decoroso lugar 
que hoy ocupan. La Comisión, en cuanto sus re
cursos se lo han permitido, se ha ocupado también 
en habilitarles de marcos, si no lujosos, al menos 10 
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decenios. Y por último, ha llevado lambien al Mu
seo y expuesto á la pública admiración, la magní-
íica colección de láminas perteneciente á la publi
cación de Monumentos de España, que se hace por 
c-I Ministerio de Fomento, después de colocarlas en 
elegantes marcos dorados.—Salamanca 1." de Ene
ro de 1867.—El Conservador, MODESTO FALCON. 

ÍNDICE ALFABÉTICO 
de los capítulos que contiene esta GUIA, aumentado 

con otras noticias de gran interés para su 
complemento. 

[bogados.—El Colegio se compone de 96 socios y celebra sus se
siones en la Casa del Ayuntamiento, llamada Cárcel Vieja. Su 
Junta de gobierno la componen los siguientes: 

Decano.. . .—D. Ramón Losada. 
Diputado i."—I). Tomás Rodríguez Pínula. 

Id. 2.°—D. Joaquín Colsa. 
Id. 3.°—1). Sanaalio Esteban. 
Id. 4.°—I). Manuel del Yerro. 

Tesorero. . .—D. Mariano (laceres. 
Secretario. .—D. Eusebio Sánchez Manzano. 

Ejercen ta profesión los siguientes letrados. 
Lie. tí. Alvaro Gil Sanz, Plazuela de la Reina, 1. 

D. Pedro Marcos, Zamora, 1. 
Dr. í). Ignacio Corcho, Prior, 23. 

D. Ramón Losada, Verdura, 23. 
D. Tomás Rodríguez Pinilla. Clavel,!. 

Lie. D. Sandalio Giménez, Plazuela de iglesias, 5. 
D. José Guervós, Cárcel Nueva,!. 

Dr. 1). Ángel Crehuet, Libreros, 3. 
Lie. D. Sisenando Pato, Padilla, 3. 
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Pr. ü. Fermin Hernández Iglesias, Jesús, 7. 

1). Modesto Faleon, Plazuela del Peso, 14. 
I,ic. D. Manuel Somoza, Toro, lti. 
l)r. I). Manuel Herrero, najada de S. Julián, 33. 
Lie. I). León Cambon, S. Pablo, i . 

D. Hipólito González lley, Portales de la Cebada, 18. 
D. Segundo Hernández Iglesias, Plaza Mayor, 11. 
D. Ángel Santa María, Plaza Mayor, 1. 
1). Cayetano Cárdenas. S. Pablo, 13. 
1). Pedro Corral, Azafranal, 2i . 

I)r. D. Melquíades González, S. Vicente Ferrer, 3. 
Lie. 1). llamón Escalada, Rúa, Ti. 

D. Juan Méndez, Consuelo, 11. 
I). Cayetano Puig, Toro, 46. 
1). Manuel Gil, Plazuela de la Reina, 1. 
1). Salvador L. Cuesta, Bajada de S. Julián, 16. 

» U. Manuel I!. Tarrasa, Zamora, 34. 
Academia de Legislación y Jurisprudencia.—Recientemente estable

cida bajo la protección del Colegio de Abogados, celebra sesión 
pública todos los Jueves á las 8 de la noche, en el local del 
Juzgado de 1.a Instancia. 

Académicos corresponsales de la Real de S. Fernando. 
Sr. marqués de Villa-Alcázar. 
I). Modesto Faleon. 
IX Manuel Villar. 
D. Alvaro Gil Sanz. 
I). Mariano Alegría. 

Académicos correspondientes de la Real de la Historia. 
1). Camilo Alvarez de Castro. 
D. Pedro López Sánchez. 
I). Pedro Manovel. 
D. Ramón Losada. 

Administración de Hacienda pública.—Se halla situada en el Cole
gio Viejo, Plazuela de Anaya.—Horas de oficina, de 9 de la ma
ñana á 3 de la tarde. 

—Diocesana —Palacio episcopal, Plazuela de la Catedral.—Horas do. 
oficina, de 9 á 2 . 

—de Loterías.—Calle de S. Pablo núm. 9.—Portales del Pan, 9. 
—de Correos— Plaza Mayor. 
Aduana.—Se halla en la planta baja del Colegio Viejo: lie.Be su en

trada por la calle de Palominos. 

http://lie.Be
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Agentes de negocios. — D. Mariano Cuervos, Rúa, 9; y 1). Cesáreo Pe-

iaez Valdés, Concejo, 18. 
—de maestros.—D. José García Berazaluce, Espoz y Mina,M. 
Alcaldía-Corregimiento—Plaza Mayor, Casa Consistorial.—Horas de 

audiencia, á las 12 todos los dias. 
Ayuntamiento.—Consta de 21 vocales. 

Alcalde-Corregidor, D. Tomás Sánchez Ventura. 
Tenientel.o, I). Mario Maidonado, Arco, 2. 

; d 2 ° , D. Ruperto Gómez líodulfo, Prior, 1. 
Id. 3.°, D. Francisco Santiago Pérez, Iglesias, 1. 

Sindico,!). Vicente Oliva, Rúa, TI. 
Secretario, D. Juan Velasco, Vrior, 12. 
Depositario, D. Ignacio Cuadros. Pn'or, i . 
Sobre comisiones, servicios, empleados, btc., véase la pág. 19. 

Archivo del Ayuntamiento á cargo de D. Juan Velasco. Contiene entro 
otras antigüedades, la colección de fueros de Salamanca, el libro 
Becerro, etc. Puede registrarse to ios los dias del año, con auto
rización del Alcalde. 

—de Gobernación.—En la planta alta del edificio que fué parroquia 
de S. Sebastian, aneja al Colegio Viejo, á cargo de P. José Morera. 
Se necesita autorización del Sr. Gobernador para registrar docu
mentos. 

—de Hacienda.—En la planta superior del Colegio Viejo. Se necesita 
la misma autorización para visitarle. 

—del Cabildo Catedral.—En las oficinas de la Catedral Vieja, á cargo 
de D. Joaquín Cois). Contiene curiosos y antiquísimos documen
tos de la historia de la Ciudad y de su Iglesia. 

— de la Universidad—íin la que fué Capilla del Hospital del Estudio, 
á cargo del Secretario D. Matías García Martin. Colocada en una 
antiquísima estateria excelentements dispuesta, con cajonería 
forrada de zinc. Guarda muy antiguos monumentos. 

Archiveros Bibliotecarios empleados en la Biblioteca de la Univer
sidad: 
Bibliotecario honorario, Ayudante !.", D. Juan ürbina. 

Id. Id. 2.°, D. Domingo Doncel. 
Id. 2 ° , D. Alejandro Vidal. 
Id. 2 °, D. Benito Gutiérrez. 

Arquitecto provincial.—D. José Secall, Perdones, 6. 
—particular.—D. Fermín Hilera, Prior, 18. 
Arqueología.—L i Junta so reúne en la calle de la Rtri, núm 1». 

Presidente, el Sr. Dean del Cabildo, 
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Secretario, D. Jacinto Orellana. 

Agricultura, Industriay Comercio.—ha Junta provincial en o.l Cole
gio Viejo. 

Albéitares — 
D. Miguel Astudillo, Plazuela dala Verdura. 

Martin Pérez, Arrabal de la Puerta de Toro. 
Julián Martin, Id. de la de Zamora, í. 
Benito Vicente, Id del Puente, 2. 

Agrimensores — 
D. Diego Martin, Arrabal de la Puerta de Zamora. 3. 

Aniceto Lizaso, Gibraltar, 12. 
T,opo Araujo, Cabrera, 3. 
Joaquín Agreda, S. Pablo, 13. 
Antonio Franco, Plazuela del Poeta Iglesias, 9. 
Modesto Gómez, Jesús, 13. 
Luis Bazan, Luna. 
Manuel Abarca, Rúa, 77. 

alcaldías.— Pág. 19 
Ayuntamiento.—Su composición, sesiones,servicios, dependientes, 

etc., pág. 20. 
Beneficencia.—Véase la pág. 28.—Junta provincial en el Colegio 

Viejo.—Secretario, L). Modesto Hermosa. 
Biblioteca.—Pág. 22. 
Boletín Oficial de la Provincia.—Están, tip. de Oliva, Kua, 28. 
—Eclesiástico.— Id. Id. 
—de Primera Enseñanza— Id. ¡d. 
—de Ventas de Bienes Nacionales.—-Hospicio. 
Boticas.— 

D. José Villar, Zamora, 10. 
Ángel Villar, Portales del Pan, 1. 
Viuda de Iglesias, Corrillo, 30. 
Telesforo Velasco, Estafeta, 9. 

Banco de España.—Sucursal á cargo de los Sres. Céspedes é hijo, 
Zamora, 11. 

Comisión de Monumentos Históricos y Artisticos.—Convento de San 
Esteban. 

Casino.—El Salmantino, Trinidad 2, planta alta, con 260 Socios; ga
binete de lectura, juegos lícitos, etc. 

Cafés— 
Suizo, Trinidad, 2, planta baja. 
La Perla, Prior, 2. 
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Cafetines y Horchaterías.— 

Trinidad. 9. 
Plazuela de la Libertad, 0. 
Prior, H . 
lina, 22. 
S. Justo, 2. 
Corrales, 2. 

Cuadro de pesas y medidas.—Véase la pág. 34. 
correos.—Pág. 39. 
coches.—Pág. 33. 
Casas de Huéspedes.— 

La Vizcaína, Trinidad, 3. 
Las Diligencias, Plaza Mayor, 40. 
La Burgalesa, P. de la Libertad. 

Caja de préstamos.—Rua, 63.—Horas de despacho, de 9 á 1. 
Caja general de Depósitos.—Tesorería de Hacienda, planta baja del 

Colegio Viejo.—Horas, de 9 á 3. 
Caminos vecinales.—Dirección y oficinas, Azafranal 22 —Horas, de 

9 á 3 . 
Cementerio público —Afueras de la puerta de S. Bernardo. 
Cárcel pública.—Calle de su nombre. 
Colegio de Abogados.—Lonja déla Cárcel. 
Corredor de Comercio—D. Francisco Lobarinas, Zamora, 12 
Calles de Salamanca.—Pág 17. 
Carabineros.— 

Comandancia, Plaza de la Verdura, 1. 
Cuartel, en la Trinidad, Plazuela délos Menores 

Contaduría de Hacienda pública.—Entrada del Colegio Viejo. 
—de Fondos provinciales.-Pl.inta baja del mismo Colegio.-I). Antonio 

Santiago. 
—del Cabildo, Catedral Vieja. 
Cirujanos — 

1). Ensebio Batí, concejo, S. 
Facundo Gómez, Jesús, 19. 

Congregaciones religiosas.— 
De Jesús Nazareno, en la parroquia deS. Julián. 
De Jesús (¡escalado, en la Trinidad Calzada. 
De la Orden 3.a cíe S. Francisco, en la Iglesia de su nombre, campo 

de id. 
Déla Orden 3.a del Carmen, en el Carmen Calzado, afueras de San 

Pablo. 
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Del Rosario, en la parroquia deS. Pablo. 
De S. Vicente de Psul, en el Colegio de la Compañía. 
De S. Luis Gonzaga, en id. 
De la Virgen del Amor Hermoso, en id. 
Del Corazón de Jesús, enid. 
Be S. Eloy.—Los plateros en la parroquia de S. Isidoro. 
De la Purísima Concepción, en la Iglesia de la Compañía. 
Del Santísimo Sacramento, en id. 
Be la Cruz, en la Capilla de su nombre. 
Be la Paz y Caridad, en la Capilla de la Misericordia. 
Be los Remedios, en la parroquia de S. Julián. 

Consejo provincial.—En la planta baja del Colegio Viejo.—Secreta
rio, D Santiago Beato. 

Consejeros Numerarios.— 
B. Toribio de Mata Chaves. 

Manuel Somoza y Buceta. 
Gerardo Vázquez de l'arga. 

Supernumerarios.— 
D. José García de Solís. 

José Morales. 
Agustín Escudero. 

Comisaria de Guerra.—'Estafeta, 9. 
Capellán Castrense.— 

D. Manuel González Almaráz, S. Justo, 3í. 
Castrense de Carabineros, Guardia civil y reservas.— 

D. José Pío Sánchez, S. Marcos, 1. 
Cronología de Salamanca—-Pág. 1!. 
Casa de Misericordia—Pág. 29. 
Colegios y Conventos fundados en Salamanca —P.'g. :i8. 
Catedral Vieja—Vág. 51. 
Cristo Santo del Cid, llamado de las Batallas—Pág. 5:i. 
Catedral Nueva.—Vá% 59. 
Convenio de Dominicos de S. Esteban.—Pág. 65. 
Id. de las Úrsulas.—-Pág. 10. 
Id. de las Dueñas Dominicos.—Pág. " í . 
cenizas de Fr. Luis de león.—Pag. Tí. 
Id de Fr. Domingo Soto —Pág. Tí. 
Id. del Duque de Alba —Pág. 62. 
Id. de Fr. Pedro de Herrera.—Id. 
Casa de la, Salina.—Pág. 19., 
Colegio del Arzobispo.—Pág. 80. 
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Casa de las Muertes.— Pág. !2. 
casa de las ronchas.—Id. 
fosa de Doña üaria la Braba.—Pág. 81. 
Convento de Agustinas Recoletas.—Pág. £5. 
Colegio de la Compañía.—Pág 81. 
Capilla déla Santa cruz.—Pág. ü!. 
Colegio de Calatraca.—Pág. 92. 
Colegio deS Bartolomé—Pág. 92. 
Catálogo de <os cuadros y obras artísticas del Museo.—Pág. 94. 
Distritos municipales—Pág. 18. 
Diputados á Cortes.— 

B Francisco Poliearpo deOjesto, Plazuela deS. Benito. 
Diputación provincial — 

J). Juan Mariano Aparicio, Zamora, 6 
Ramón Losada, Plaza de la Verdura, 23. 
Juan Lnmam¡é de Clairac, S.Justo, 1. 
Marqués del Vado del Maestre, Toro, 21. 

Depositaría de Fondos provinciales —Planta baja del Colegio Viejo — 
I). Joaquín Arteaga, 

—de Fondos municipales.—D. Ignacio Cuadros, Prior, 4. 
—de Instrucción primaria.—D José Guerrero. 
Dignidades Eclesiásticas.— 

Sr. Dean, Rúa, 18. 
Arcipreste, Espoz y Mina, 8. 
Arcediano, S. Pablo, €4. 
Maestre Escuela, Rúa, íí. 
Chantre, leones, 1. 
Magistral, Traviesa, 16. 
Lectora!, Serranos, 48. 
Dotoral, Nueva, í. 
Penitenciario, Libreros, 11. 

Escuela Normal de Maestros.—Pág. 28. 
—Normal de Maestras.—Pág. 26. 
—de Bellas Artes de S. Eloy.—Pág. 21. 
—elementales públicas y privadas— Pág. 28. 
—de Sordo-mudos.—Pág. 27. 
Expósitos.—Pág. :¡0. 
Estadística.—Las oficinas en la planta baja del Colegio Viejo. 
Escribanos.—(Véase Notarios,). 
Espada de D. Juan de Austria.—Pág. 69. 
Escuelas Menores.—Pág. 7H. 
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fispedicionario de Preces.— 

B. Celedonio Miguel Gómez, Rúa, 38. 
fonda de los Toros.—Plaza Mayor, 42. 
—del Rincón.—Plaza de la Verdura, 3í. 
—déla Burgalesa.—Cuesta del Carmen, sin número. 
Ferias.— Una desde el 8 hasta el 21 do Setiembre y otra en 'as Pas

cuas de Resureccion.—se celebran en él Teso que lleva su 
nombre. 

Farmacias.—Véase Boticas. 
Fábricas de Curtidos.—En las orillas del Tórmes. 
—de Lienzos de B . Simón Moreno.—San Pablo, Ex-convento de San 

Pedro. 
— de Belas estereáticas de B. Anselmo Pérez.—Ex-convento de Gua

dalupe. 
—de Jabón.—Puerta de S Vicente. 
Fundición de B. Vicente Maculet.—Campo de S. Francisco, local 

que fué Convento del mismo nombre. 
Fundación de Salamanca.—Púg. 3. 
Fuero de id.—Pág. fi. 
Feria franca de Setiembre.—¥é% 8. 
Gobierno de Provincia.—Sus oficinas están en la planta alta del Co

legio Viejo.—lloras, de 9 á 3. 
Gabinetes de física, química é historia natural —Véase Instituto. 
Guardia civil.— 

Comandancia, Rúa, 18. 
Cuartel, Piala, 2. 

Guardia rural.— ' J 
Comandancia, Plazuela de los Bandos, 2. 
Cuartel, en el Ex-convento de la Trinidad. 

Gobierno y Administración de Salamanca— Pag. n . 
Gobierno militar.—Zamora. 
Hospital de la Santísima Trinidad—Pág. 31. 
—del Estudio.—Pág. 78. 
—de Dementes.—Vág. 31. 
Hipotecas —Registrador, B Mariano García Puente, Clavel, fi. 
Habilitación del Clero.—Palacio Episcopal. 
Harinas — 

Be la Fábrica del Sr. Marqués de Villa-Alcázar, sita en Tejares.— 
Se espenden calle de S. Pablo, 29. 

De la Fábrica de Zorita, propia de D Mariano Solís.—Se espénrten 
en la calle de Zamora, 

11 
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Hospicio.—Pág. 28. 
Juzgado de 1." Instancia.—Véase Tribunales. 
Juegos de pelota.— 

En el local que fué Colegio do Guadalupe. 
En el que fué Monasterio de S. Bernardo. 
En el que fué Convento de S. Francisco el Grande. 

Loterías —Véase Administración. 
Librerías.— 

De D. Teiesforo Oliva, Rúa, 23. 
De D Diego Vázquez, Id. 15. 
Be D. Sebastian Cerezo, isla de la Rúa, 1. 
De la Viuda de Blanco, Rúa, 11. 
De D. Mariano Alegría, Corrillo, 28. 

Misericordia.—Véase Beneficencia. 
Maternidad.—Id. 
Museo provincial de Bellas Artes—En el Convento de S. Esteban.— 

Está abierto para el p iblico todos los Jueves y Domingos del año 
y los dias de feria.—Conservador, D. Modesto Falcon, Plazuela 
del Peso, 14 —Véase pág. 49. 

Mercados.— 
Del trigo.—Plazuela de S. Julián. 
De la verdura—Plaza del mismo nombre.. 
Del carbón y leña.—Plazuela de los Menores. 
De aves y pesca.—Corrillo de la Yerba. 
De ganado.—Afueras de Santo Tomás. 

Maestros de obras.— 
D. Pedro José do Ceballos, Sarillas, 18. 

Hilario Pérez Collado, Plazuelade S. Julián, 3. 
Federico González de la Fuente, Melendez, 5. 
liiginio López, Azafranal, 22. 

Médicos.— 
D Pedro Llevot, Toro, 1. 

Lucas García Martin, Estafeta, ~. 
Aquilino Hortal, Ñamo, "1. 
José Estovan, Plazuela del Trigo, 11. 
Joaquin Estevez, Espoz y Mina, 18' 
Domingo Hoyos, Nevería, 9. 
Gabriel López, Melendez, 19 
Alejandro Caballero, Caleros, 9. 
Marciano « 8 , Zamora, 49. 
Policarpo de la Gándara, S. Pablo, 30. 
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Muros antiguos de Salamanca.—Pág. 6. 
Monedas.—Pág. 33. 
Monasterios de Bernardas.— Pág. 73. 
Notarios públicos,— 

D Juan San Matías Alcántara, Jesús, 13. 
Modesto Sánchez Rodríguez, Plazuela S. Julián, 16. 
Lopo Hernández, Rúa, íS. 
Manuel Fernandez, Toro, 34. 
Hipólito González Rey, Bajada de S. Julián, 18. 
Juan González lírieba, Plazuela del Peso, 12. 
Hermenegildo Ubeda, Plazuela de la Libertad, ~¡. 
Celedonio Miguel Gómez, Rúa, 38. 
Ensebio Sánchez Manzano, Prior, 2o. 
Joaquín Frutos, Prado, 1. 
Gerónimo Andreu de Biembengut, Rúa, 41. 
José Isidro, Prior, 5. 
Julián Pons, Plazuela del Ángel, 24. 
Juan Galán, Bajada de S. Julián, 22. 
Tiburcio Arracó, Plazuela de la Libertad, 1. 
Francisco Sánchez Maríin, Sánchez Barbero, 19. 
Agustín Bello, Miñagustin,^. 

Notarios Eclesiásticos — 
B. Cirilo Afíoz, Plazuela de Escuelas menores. 

Celedonio Miguel Gómez, Tiua, 38, 
Ángel Crehuet y Guillen, Libreros, 3 
Eusebio Sánchez Manzano, Prior, 25. 
Hermenegildo Ubeda, Plaza de la Libertad, 1. 
Juan Sahagun García de la Orta. Zamora, 21. 

Obras públicas.—Véase Ingenieros. 
Población de Salamanca antigua y moderna.—("Véase Pág. 11.) 
Parroquias de id.—('Véase Pág. íí.) 
Plazas—Vág. \1. 
Presupuesto municipal.—Pág 21. 
Provisorato Eclesiástico.—(Véase Tribunales.) 
Pósito.—Paneras Cuesta del Carmen, 1.—Caja, Prior, í. 
Posadas.— 
—de los Javalies.—Toro, 34. 
—de los Caballeros.—Concejo, 3. 
—del Ojaranco —Varillas, 3. 
—del Vizcaino.~1á. 16, 
—de las Tablas.—Plazuela del Peso, 18. 
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—del Manco.—Id. 20. 
—de la Reina.—Plazuela de la Reina, 2. 
—>c¡e la Paloma.—Pozo Amarillo, 9. 
—de la Cadena.—Id. 13. 
—de la Bola.—Toro, 6. 
Procuradores de número. 

D. Antonio Martin, Espozy Mina, oí. 
José Braulio López, Bordadores, 8. 
Antonio Planchuelo, Plazuela del Ángel, 20. 
Cipriano Alvarez Medina, Zamora, \í. 
Fermín García Martin, Prior, 29. 
Roque Rodríguez, Bermejeros, 20. 
Francisco Martínez, Bermejeros, 34. 
Lázaro González, Cuesta del Carmen, 3. 
Lucio Hernández, Corrillo. 1S. 
Miguel Iglesias, Bermeieros, sin número. 
Enrique Sanjuan, Prior, 20. 

Antonio Rodríguez Arciniega, Corrales de la Rúa, t. 
Benigno Cabezas, Libreros, 32. 

Paseos púb lieos. 
—.El del Campo de S. Francisco. 
— E l de la Glorieta. 
—El de las Carmelitas 
—El del Rollo. 
Perito Agrónomo. 

D. Aniceto Lizaso, Gibraltar, 12. 
Priorato de Rollan, perteneciente ala orden de Calatram. 

Prior.'—D. Vicente Balmaseda, Rúa, 44. 
Juez.—D. Joaquín Redondo Gonzalo, Zamora, 53. 
Notario.—D. Celedonio Miguel Comez, Rúa, 38. 

Priorato de la orden de S. Juan. 
Prior y Visitador de S. Juan, Paradinas y Vallesa.—I). Pascual Allué 

y Castilla. S. Cristóbal. 
Notario.—D. Modesto Sánchez Rodríguez, Plazuela de S. Julián, 16. 
Puertas antiguas de la Ciudad.—Pág. 1. 
Posición geográfica y población.—Vág. 16. 
Pesas y Medidas .—Pág. 34. 
Puente Mayor.—Pág. 49. 
Parroquia de Sancti-Spiritus.—Vág. "1. 
Parroquia de S. Benito.—Pág. 21. 
Palacio de Monterey— Pág. 81. 
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Plaza Mayor. — Pág. 90. 
Quintas.—Caja de Seguros, á cargo de Oliva y hermano.—Rúa, 2Si 
Registrador déla Propiedad —(Véase hipotecas.; 
Receptores del Tribunal Eclesiástico. 

D. Juan Francisco Gtidino, Grillo, 2. 
José Cimas, Puerta del Rio. 

Recaudador de contribuciones.—D. Marcial Soto y Muñiz, Estafeta, 33. 
Repoblación de S«.tomaca—pág. 5. 
Servicios municipales.—(Véase pág. 20. 
Sesiones que celebra el Ayuntamiento.—Pág 20. 
Seminario central.—Pág. 24. 
Seminario Carbajal,—Péig. 2S. 
Sanidad.—La Junta provincial en el Colegio Viejo.—Secretario, 

D. Lucas Garcia Martín, Estafeta—1. 
Senadores del Reino.— 

Excmo. Sr. D. Francisco Trespalacios, Rúa, 30. 
Sr. Marqués de Castellanos, Prior, 16. 

Vizconde de Revilla, Toro, 18. 
D. José de Ojesto y Puerto, Zamora, 18. 

Subdelegados.— 
—de Medicina y Cirujia.—Pedro Sánchez Llevot, Toro, 2. 
—de Farmacia —D. José Villar, Zamora, 10. 
—de Veterinaria —D. Ricardo Bazan, Bola, 1. 
Silla episcopal.—Ocupada por el Excmo. é lllmo Sr. Dv. D. Fray 

Joaquín Lluh y Garriga, Obispo de Salamanca y Administrador 
apostólico de la Diócesis de Ciudad-Rodrigo, Plazuela episcopal, 
Palacio. 

Sria. de Cámara— Palacio episcopal. 
Tribunales. 
Juzgadodepaz —Plazuela de S.Boal, Audiencia diaria á las 10 de la 

mañana, Secretorio, I). Carlos Martin Recio, Rúa, 61. 
Juzgado de 1.a Instancia, En la Lonja de la Cárcel.—Audiencia lodos 

los dias á las 10, Secretario, I). Lope Hernández, Rúa, 48. 
Juzgado Eclesiástico, Cabrera.—Audiencia todos los dias alas 11. 
Tribunal Metropolílico, Melendez 'i.—Audiencia los martes, jueves y 

Sábados. 
Trasportes.—("Véase pág. 34.) 
Teatros.—Del Hospital con 1100 localidades. 

Del Liceo con 1000 localidades, Plazuela de S. Antonio. 
Títulos de castilla — 
Excmo, Sr. Marqués de Castellanos, Prior, 16. 
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Sr. Marqués de Villa-Alcázar, Rúa, 3i. 

Marqués del Vado del Maestre, Toro, 1\. 
Marqués de la Granja, Rúa, 21. 
Conde de Francos, Ramos del Manzano, 11. 
Vizconde de Revilla, Toro, 18. 

Telégrafos, Las oficinas y despacho en el entre suelo del Colegio Viejo 
—Servicio permanente. 
Torre del Clavero.—Vág. 83. 
Veterinarios. 

D. Ricardo Bazan, Bola, i. 
Juan Astudillo, Pozo Amarillo, í. 
Manuel Astudillo. Concejo, 6. 
Julián Hernández. Berrnejeros 32. 
Esteban Pedraz. 

Universidad literaria. 
Rector —D. Simón Martin Sanz. 
Vice —D. Hamon Nieto. 
Decano de derecho.—I). Pedro López Sánchez. 
—de Teología.—D. Pedro Manobel. 
—de filosofía,—'!). Ramón Nieto. 
Secretario-—D. Matias García Martin.—fVease págs. 22 y lí.) 
ingenieros de caminos, canales y puertos.—Oficinas, de 9 á 3 Toro. 
—de Montes.—Plazuela de los Bandos 2, horas de 9 á 3, 
Imprentas.— 
—de D. Telesforo Oliva, Rúa, 25. 
—de 1). Sebastian Cerezo, Isla de la Rúa, 1. 
—de 1) Diego Vázquez, Rúa, 13. 
—del Hospicio, Hospedería del Colegio del Arzobispo, 
Instrucción pública.—(Véase pág. 21) Junta provincial en el Colegio, 

Viejo. 
Inspección de Vigilancia, planta baja del Colegio VÍPJO, Doras 

d e 9 á 3 . 
Incendios.— 
Sociedad municipal de seguros. 
La Union, Sociedad general de seguros.~Sub-director. D. Segundo 

Iglesias, Plaza Mayor, 42. 
Instituto provincial de 2. enseñanza 
Director, D. Justo la Riva. 
Secretario. D. Manuel Caballero. 
FVease pág. 26J 
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CALENDARIO 
P A R A C A 8 T I U L A L»A W E M 

Y L A S 

PROVINCIAS VASCONGADAS. 

Se publica todos los años dispuesto con arreglo ó las obser
vaciones atmosféricas del observatorio de S Fernando, 

Es propiedad de l» Casa do Oliva á donde se dirijirán los pedi
dos al por mayor. 

SISTEMA MÉTRICO. 

Reates. 

Tablas de Correspondencia reciproca por Rouby y Menoyo 
un tomo en i . " 8 

Tablas de reducción por Saez en 4 ° mayor. 2 
Otras del mismo de inmediata aplicación al Comercio, 

en 8 o mayor. 1 
Cuentas ajustadas ó tablas de correspondencia por 1). J. F. 

L. en 8." 1 
Tablas de correspondencia por el mismo en 16.° O'fiO 
Sistema Métrico de Labrador en 8 ° 3 
Cartilla métrica de Ilerazaluce, en 8.° í'iiO 
Gran Cuadro del Sí.-'teaaa métrico. 1(1 

ESTAR, TIP. DB OUV.V, Rúa '23, Salamanca. 
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SALAMANCA | 
ARTÍSTICA Y M O N U M E N T A L f 

ron í 
\ 

I). MODESTO FALCON. i 

Un tomo en folio de 320 pág. 40 rs. 

DE LA 

PROVINCIA DE SALAMANCA 
Y PLANO DE LA CAPITAL. 

< Una lámina de 90 centímetros por 6-1, con ; 
? una bonita orla, en la que tiene figuras con \ 
; trujes del país, su precio 8 rs. t 

M 

CIUDAD DE SALAMANCA. 

Su precio 4 rs. 

PRECIO DE ESTA GUIA EN SALAMANCA /g REALEO 
I os pedidos desde fuera pueden hacersa en carta franca 

incluyendo 10 sellos de correo por cada ejemplar. 
Establecimiento tipográfico de Oliva, Rúa, 23, Salamanca. 



!JL 

Ó 


