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vados en 186g a San Francisco el Grande de �fa
drid, y de allí se reintegraron a Granada, en 1875, 
enterrándoseles en San Jerónimo nuevamente. Tam
bién se enterró aquí al Arzobispo Fr. Hernando de 

Talavcra. cuyo cadáver. trasladado a la Iglesia ele! 
Sagrari<J, se ha perdido. 

Cas;� d�l Gran Capitán.-Frente por frente a !a 
portería del Convento ele S. Francisco (hoy entrada 
principal del Gobierno Militar) tuvo su casa Gon
zalo Fernández ele Córdoba y allí murió, el 2 de 
Diciembre de 15 t5. No conocemos del edificio otrn;; 
datos sino los de que era extensísimo y que conE' 
nicaba con el referido Convento por un cobertizo 
que conducía a una tribuna de su Iglesia, por donde 
se dice que se trasladaron a ésta, para sepultarlos, 
los cadáveres del héroe y de su esposa. Los descen
dientes del Gran Capit:m vendieron la casa a la Co
munidad de Carmelitas, que se estableció en ella, 
reedificándola totalmente en el s. XVII, sin que que

de más recuerdo del palacio primitivo que la lápida 
fijada en la fachada d�l Convento. con esta inscrip
ción : «En esta casa vivió 'Y en ella murió, el 2 de 
"Diciembre de 1515, el Gt·an Capitán D. Gonzalo 

"Fernández de AguiJar y de Córdoba, Duque de 
"Sesa, Terranova y Santángelo, héroe cristiaP o, 
"glorioso vencedor de moros, franceses y turcos, a 
"cuya ilustre memoria la Comisión de Monumentos 
"históricos de la provincia de Granada erigi ·S este.. 

"inscripción. Año de 1874.» 

-319-

1624. Sohre el piso de la nave oriental y en relación 
y comunica'Ción con la Iglesia, hay otra pequeña ga
lería sostenida por columnas, y en el encuentro de 
las galerías este y mediodía del patio otra amplia y 
bella escalera, con cúpula <le yesería barroca. que de
cora también las paredes de la misma, ohra del 
s. XVIIL 

Al decir de J orquera ( 1646) eran famosos lo:: 
jardines y huertas, instalaciones y hospedería de es
te Convento, y ante su puerta principal tenía un ex
tenso compás al que daban entrada dos vuertas, 
compás que, probablemente, correspondería a la 
actual plaza de Santo Domingo, cuyo centro ocupa 
hoy la estatua de Fray Luis de Granada, ohra def 
escultor granadino Pablo Loyzaga, que se alzó en 
1910 en el centro de la plaza de Bibarrambla y que 
fué trasladada a este lugar, en 1939. El frente de la 
plaza J.o ocupa la Iglesia. en cuyos muros, al pie ele 
la torre, figura una lápida con la sig-uiente inscrip
ción: «A la memoria del Venerable ,Jominico, del 
"sabio Maestro 'Y elegantísimo escritor Fray Luis ue 
''Granada, honor insigne ele su patria, f!tte vivió en 

''este Convento y murió en Lisboa, el 31 ele Diciem
''bre de 1588, en el tercer centenario de su muerte, 
'd .-\ yuntamiento de esta Ciudad.»· 

Iglesia de Santo Domingo.-Formaba parte del 
�Ionasterio de Santa Cruz y comenzó a constru irse 

(·n 1 S 12, con forme al gusto ojival, al que corresp.:>n 
:l<:n sus arcos y bóvedas, si bien, el resto de su fá-

! J 
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convertirla de imagen de vestir, que era primitiva
mente, en imagen vestida con horribles tel:!S en
coladas; otros dos santos dominicos, buenas obras 
del XV 1J, y una Santa Catalina de Sena, 
de Pablo de Rojas. En la capilla cuarta hubo 
un pequeño Calvario. esculpido por Cristóbal Sán
chez, en 158o, procedente de la Iglesia de Santa Es
colástica, del que se separó hace tiempo el Crucifijo, 
instalado hoy en la Sacristía, y quedan el S. Juan 
y la Virgen, en la capilla del lado frontero; un 
S. Vicente Fener del X\'IJ, una Santa Rosa, y otro 
santo de Roja:-;, �- una Santa Teresa del XVrL, prú

cedente. así como el retablo, de la lglcsia cie Santa 

Escolástica; de las paredes cuelgan un huen lienzo, 
copia de arte italiano. ·y otro ele la Virgen lactando 
al Niño, precios.:• obra de Juan de Sevilla y. en fin. 

la quinta capilla conserva, a más de un cuadro de 
Cristo muerto, uno de los pocos conocidos del pin
tor granadino Felipe Gómez de Valencia, las esta
tuas de S. Antonio. del círculo de Diego de Mora. 
Santa Catalina de Rizzi y un �anto dominico y Sai1-
1a Agneda, esta última de Rojas, y un precioso lm-
to de la Magdalena, del s. XVI, inspirado, al par<"

ccr. en algún cuadro del Tiziano. 
La primera capilla del lado opuesto es la de la 

Virgen de la Esperanza, estatuilla de alabastro, del 
s. XVI, que se dice fué hallada milagrosamente en 
Sierra Nevada ' por el Tesorero de los Reyes e�-

1. De los milagros obrados por esta imagen hahía nu-
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cipios del s. XVI la una y de fines del XVII la 
otra, y las de Santa Teresa y S. Juan de la Cruz, en 
t>Sta misma capilla, muy repintadas como las ante

riores, corresponden a esta última época, a la que 
pertenece también un interesante lienzo del Cruci· 
ficado. 

El retablo de la izquierda del templo, antes con
sagrado a S. Elías y hoy al Sagrado Corazon de J e
sús, tiene estatuíllas de S. Jerónimo y S. Junn 
Evangelista, y el de la derecha, dedicado a la Vir

gen del Carmen, tm bonito grupo de Santa Ana, !a 
Virgen y el Niño, muy repintado modernamente. 

En el resto de la Iglesia son de notar una escultura 
de S. José, obra indubitada de Agustín de Vera, un 
gran Crucificado del XVI, una pequeña Virgen dl' 
las Angustias del XVII y un S. Ñ1iguel del XVIII 
y, en las paredes de la capilla mayor . hay dos retra
tos interesantes. del fundador y de su esposa, hech:--� 
en el s. XVI. La Sacristía tuvo techo de artesones. 

y un cuadro del éstilo de Sánchez Cotán, hoy de<;
aparecido y en el coro alto hay una escultura ele la 
Virgen sentada en la silla priora! y en el bajo otr;, 
de la Virgen, también sentada, del estilo de Diego cie 
Mora. En distintos lugares de clausura se conservan 
un Crucifijo de mesa del XVII ; una pequeña Do
lorosa de José de Mora: un S. Antonio de Risue
ño; dos Ecce-Homos en relieve, atribuibles a los hC'r
manos García; un S. José de tamaño académico. ti

po de Felipe González; una Purísima del estilo •le 
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1ma ÍPédita <<l listoria edesiá�tica de Gran<_�.da» y, en 
ella también, murió. en 1622. D. Francisco Velas

co, vulgarmente llamado el Cura Santo. Entre los 
objetos de arte conservados por sus propietarios, In« 
Marqueses de Casablanca. figura un precioso lieuzo 

de la Inmaculada original de Alonso Cano. 

La calle de Pavaneras termina en una pequcC::{ 

explanada a la que afluyen otras calles: la de s�ll 
Matías a la izquierda, y, a la derecha, las de la Col
cha 'Y de las Monjas del Carmen, en la última de las 
cuales se encuentra el Convento de Carmelitas ()alzadas 
(vulgo Calabaceras), primeramente residencia de bea

tas y luego reducido a clausura, en 1508. Lo fundó 
la V. M. María de San Sebastián y fué el tercero 

de los conventos de monjas que hubo en Granada 

lajo la adYoc::tción de Nuestra Señora de la Encar

nación , asentándose en una capilla propiedad de los 

señores Loaysa, padres del primer Conde del Arco, 

que la cedieron a esta Casa y la dotaron. Su porta

da, sencillísima, de piedra de Elvira, ostenta el es

cudo de la Orden carmelitana, y su pequeña Iglesia 
tiene en la capilla mayor un buen alfarge mudéjar. 

en cuyo friso corre e�ta inscripción. en parte i!e.Q"i

ble: «Esta capilla fundó el muy magnífico cavalk

"ro DieRo de Loaisa, natural de Ciudad Real . . le 
''donde vino por Alguacil M aior <le�,ta Odicnri,t 

" ... adorno ... acabó el año I$30.» Las estatua' , ; .. 
Santa Mag-dalena de Pazis y S. Elías. que hay a h: 
h·�<'S r1rJ :> 1! ;• r ma•vor. �nn oh ras gT::tnadinas de pri; !-
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tólicos Ruy López de Toledo, quien la llevó al ora

torio de su palacio del Zenete, siendo donada a este 
Convento de Santa Cruz por sus hijas, que están 
aquí sepultadas, como refiere la siguiente inscrip

ción que hay en una de las paredes: «Aquí 'Jacen las 
''de\·otas religiosas señoras D.n María de Avalas 

"y D." Bernardina de Silva, doncellas, hijas de Ruy 

''López de Toledo, tesorero de los Reyes Católicos , 

"las quales dejaron a esta .Santa casa esta Santís:

"ma imagen de N." Sra. de la Esperanza y funda

''ron y dotaron esta capilla en que su Magestad 

'"fuese puesta, año 1558, e reedificóse año IS98·»· 
La Virgen ocupa el centro del retablo principal, 

que decoran, además, cuatro lienzos de la Crucifi
=�ión, la Resurrección, S. Jerónimo y S. Pedro p 
nitcntes, coronándolo uno de la Asunción, obra, ;, 
parecer. de Pedro de Raxis. Las estatuas de Santa 

Lucía y S. Miguel, que hay a un lado y otro del r:!

tablo, son de Rojas y de algún discípulo ele Diegl) 
de Mora. respectivamente, y en los costados de ::, 

merosos cuadros adornando el Claustro del Convento en ei 
que. asimismo, existían muchas obras de arttc. hoy desapa
recidas y, entre ellas, 17 cuadros de forma de medio pun
to ron episodios de la Yida de Santo Domingo, pintados 
sou:-c dibujos de Cano por un tal Castillo, protegido del 
f{acioncro. cuy<>� dibujos poseyó Palomino, y algunos de. los 
cuales existen lll'Y en el Museo del Prado. En esta capilla 
•·ckbraba Slh n!lr<•s, en los primeros tiempos del Convento, 
la Q¡·dcn tcn·e··a de Santo Domingo. venerándose en ella 
1:na imagcu de este Santo ea actitud penitente que hoy se 
en<'t:e'ltra �n el <'flro alto del inmediato Beaterio de domini
c:..<. 
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tos dominicos. probablemente de Alonso de l\J en a, 
y una bttena escultura del XVII de Santo Domingo 
de Guzmán ocupando su centro y, bajo dh. ttn Ni
ño Jesús del círculo de Torcuato Ruiz del Peral. La 
figura del Crucificado. de tamaño natural. qne cuel
g-a junto a este retahlo. es obra castellana de finales 
del s. XV qttc. ha::ta 1920, estuvo en la Sacristín, y 
parece perteneció ;:¡] primitivo Convento. cuyo clatts
tro ha jo comtmicaha por aauí con la r �lesia. 

El retablo ele la izquierda del crucero. dedicarlo 
a la Virgen del Rm¡¡rio. de gra11des dimensiones v 

�inrular originalicl:!.d. muestra una fase interesaPtÍ

sima del barroco r::ranadino en su última evolt,cir':,,. 
y lo ejecutó el retablista I:las Moreno, de r¡26 ·1 

1756. fechas durante las cuales se construyeron tam

bién el camnrín y antecamarín. Centenares de figu

rillas de ángeles y querubines aparecen revueltos con 
estípites y cornisas. invadiéndolo toclo en ¡!raciosa 
confusión, haciéndose arquitectttra con esta rlecora

ción exuherant!:' y bellamente arbitraria que fué de

si�nada por sus contemporáneos con el despectivo 

nombre de "la pepitoria", insertándose en ella me
dallones con episodios y figuras bíblicas. de los que 

destacan los que rcpre�entan a Judith 'Y a David; 
otros medallones mny inferiores. con relieves ele b. 
Pasión. hordean todo f'l retablo. cuyos laterales est;'m 
flanqueados por tribunas cloradas que coronan dos 

figuras d(' arrogantes areángeles sosteniendo unas 

handeras. T-:1 centro del r('tahlo deja visible el célm:l.-
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frin. cuyo hijo, el Oidor de la Chancillería D. Gas
par �nárez de Toledo ', fué padre del jesuíta Fran
cisco Suárez, conocido por el Doctor Eximio. que 
nació aquí el 5 de Enero de I 548. La casa la habita
ban en el s. XVIII los Vizcondes de Rías. sobrinos 
del P. Suárez, fué luego del Marqués de C01·vera y 
en la actualidad del notario D. Felipe Campos de 
los Reyes. El edificio. construído en la primera mi

tad del XVT, tiene bella portada. rematada por am

plio balcón decorado con sencilla labor renacentis

ta, y en su fachada hay una lápida con la siguiente 
inscripción: «En esta casa nació, el día V de Ene
"ro de MDXLVIII, el V. P. Francisco Suárez, in

''signe comentador de Aristóteles y de Santo T:::.
''más. clarísimo filósofo, teólogo profundo, juris

"consulto notable, defensor tan elocuente de la fe 
"católica que mereció ser llamado ¡xn· la Santa Se

''de «Doctor EximiO»·, gloria de la Iglesia, lustre 
"de la Compañía de Jesús, honra de España y uu0 

"de los más esclarecidos hijos de esta Ciudad. El 
"E:xcmo. Ayuntamiento acordó la dedicación de es

''ra lápida a tan preclaro granadino. 189(5.»· 
En la plaza extendida ante esta Casa y su inm\'· 

diata la de los Tiros, antes llamada de San Francis-

J. T.o� Suárez de Toledo descendían. ¡¡demás del cito.l
do D. Alonso, de D. Diego de la Cueva (co!l<¡vistador de 

Guadix) y de Cidi Yahia, que dcspu{o� se Jl;;mó D. Pcúro 
ri,• Gran¡¡d:l. lo que explica la unión r!c e••e edificio cnn la 

citada Cas:J. de lo<; Tiro�. pertenccicl·t� ·· t. • p· :, .. , r ,ra · 
•l:'l<las Vcnce;a<. 
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figuran una tabla de S. Jerónimo del s. XVI ; otra 
de la Adoración de los Reyes, de Bassano ; una Su
sana y los viejos de Jordán; una Inmaculada de 

Ambrosio Martínez; un S. Francisco de Borja de 
Pedro Atanasio Bocanegra; varios santos de Juan 
de Sevilla; un S. Joaquín de Valdés Leal; unas 
Ruinas de Medina Pagano; cuatro cuadros de co:;,
tumbres atribuíhles a Juan Rodríguez (el Panade
ro); un retrato él e J sabe! JI, copia del de Madrazo. 
pur Tomás Mcdialdea ; unos retratos de señora de 
Marcelo Contreras; otro del músico Rodríguez Mt!:·· 
ciano, de Gómez Moreno, y algunos más de <'::'l 

mismo autor y otros pintores ¡¿-ranadinos, moder
nos. como Muro, Isidoro Marín. Larrocha, López 
Mezquita, Rodríguez Acosta. Rafael Latorre. R,,
món Carazo. etc., etc. Entre los grabados, muy nu
merosos, los hay, a partir del s. XVI, de vistas y 
tipos de Granada, por Ambrosio de Vico, Brawn. 
Lewis. Girault de Prangey, Vivían, etc., y son nc:
tahles los ejemplares de arte popular granadino-ce
rámica, tejidos, talabartería, alfombras, latoneria. 
muebles, etc.--que completan y decoran esta inten.:
sante colección, única en su género . 

Casa del Padre Saárez.-Estuvo unida a la anle

rior, formando en un principio parte de ella, pu�s 
entre amhas existieron puertas de comunicación, ce
rradas hoy. En 1510 pertenecía a D. Alonso de To
ledo, caballero venido con los Reyes Católicos a la 
conquista de Granada y señor de la Casa de Aje-
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rín, ocupado ¡x.>r la imagen de la Virgen del RoS'l
rio, escultura del s. XVIII, vestida con traje de 
·chapa de plata adornado con pedrería de colore�·. 
conforme a moda muy extendida entonces. 

:s¡ rico es el retablo no lo es menos, por su con

cepción y los materiales que en su construcción se 
emplearon, el camarín, que no se terminó hasta 177:1. 

Una gran variedad de piezas y bolas de espejo guar
necidas de dorados adornos componen su capricho
sa decoración, adaptada a las líneas de molduras, pa
redes y cúpula, cubriendo éstas totalmente. except'> 
nnos paños de muro en los que aparecen unas in

genuas y esquemáticas pinturas al temple con esce
nas bíblicas ' y análogas escenas se representan en 
relieve en el zócalo de alabastro. En el antecamarin 
domina igualmente esta exuberancia decorativa 
en columnas de mármoles, relieves en piedra y ala
bastro (dos de éstos, representando batallas, firma
dos en 1771 por Luis Narváez) y pinturas en bóve
das y muros, de ángeles, personajes y acontecimien
tos españoles, siendo de señalar, entre ellas, la de 
la batalla de Lepanto y el magnífico retrato de Pío 
V, obras de Chavarito . El pavimento de ambas pie-

1. Modernamente se han cubierto esas pinturas con pe
queños cuadros, copias de lienzos célebres españoles, entre 
los que figuran una copia de la Purísima de Murillo y otra 
de la Coronación de la Virgen de Vlázquez, obras quizás 
primeras de los pintores granadinos José M.n Rodríguez 
Acosta y José M.n L6pez Mezquita, ambas fechadas 
en 1894. 
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za� es de piédras de colores recortadas. formando 
dibujos de trofeos y e�cudus de armas. tllr<:0<;. p( ,,_ 
tific ios y españoles, en recuerdo <le ay_ueila hatalla. 
J .as habitaciones inmediatas, pertenecientes a la Her

mandad del Rosario, desembocan en una pequeña 
escalera, hecha también de ricos mármoles. en d 
s. XVIII, que ponía en comunicación, por medio de 

un pasad izo que cruzaba la calle inmediata, la Igle

sia con la casa de la Hermandad, formando el llama

do Cobertizo de Santo Domingo • 

1. En el an:ccamarín aparcre la siguiente inscripción: 
«D." María. D.a Gerónima y D." Catalina de la Torre, 
"Terceras de la Orden de St.0 Domingo. hicieron, Año de 
''1628 un Vestido de plata de martillo a esta divina Ima
''gen de K. Sra. dd Rosario, adornado de varios Realces 
"clorados. Piedras y Esmaltes y guarnecido de perlas. Año 
"de 1670 se vió sudar esta Sra. corriendo por su divino 
"Rostro como menudo aljófar y derramar lágrimas por 
''espacin de 32 horas. cuyo prodigio está auténtico. Año de 
"75 Lázaro Gonz. de Urdarrubia, siendo Hermano mayor. 
"hizo unas andas con cúpula. zenefa y remates de Plata 
"de martillo q. sirYieron hasta el año de 176:l y �e hicieron 
"otras. Año de 79. en el contagio de Peste de esta Ciudad. 
"puesta en andas esta Sra. y haciéndole Rogativa el J.0 
''día. se le apareció en el Entrecexo una Estrella de supe
"rior hermosura. con los trf'S colores del arco Tris. n. duró "so días y con ellos dió vista a una Ciega. salud ?. nrin
"enfcrmos y f11é dcho. contagio lo q. �e l1alla authéntico y 
"dha. :Milagrosa Estrella se manifiesta algunos día"> hast t 
"<'�te tiempo. Añn de ¡27 se dió ppio. (principio) a este 
"Camarín y sr hizo C'l Brocamantón y Rostrillo de diaman
''te< �· Esmrraldas engf'ntac\as en oro de superior predo y 
"hechura. el (]. se estrenó Año de 17�4 y el) este se prin
"cipif> el Octa\·arin de esta divina Reyna y. desde rqton

"re�. �e h:;¡ Sf'll!Uido la obra hasta colncarla en su Tr...,no v 
"rnncluir el Camarín. con Alfombra. dorado y puerhs r! · 
"C'ri�tal. rrmatando de F.spejos. Pintura�. ja�pc� y dnracln 
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nn�, dibujos, c.:tc... relativos a Granada, a través de 
los cuales puede seguirse, paso a paso, la evoluciún 
de ia ciudad y. además, muestras numerosas y muy 
hellas de las industrias artísticas granadinas. Entr. 
aquellas obras deben citarse las esculturas de S. J ua.1 
1 :ant i!>ta, del s. XV 1 ; una Dolorosa del estilo de 
l'c.:dro de .;.\J en a; un Ecce-Homo de la serie de los 
hermanos Garcías; un Crucifijo pequeño del s. XV!; 
un Nijño Jesús del tipo <le Alonso de Mena; un 
•S. Francisco Javier del XVIII, y una excelente 
colección de barros de los ss. XVII al XIX, entre 
ellos, alguno del círculo artístico de Risueño, y 
otros del célebre barrista granadino Marín. De cua
dros debe señalarse, en primer término, la colección 
de retratos reales, procedente del Generalife, cc.

pias, en su mccyoría, de no muy buena mano, de ori

ginales conocidos unos, y otros perdidos ; tales son 

los de los Reyes Católicos, Felipe I el Hermoso y 

Doña Juana, Carlos I (firmado por Gerónimo de 

La Chica), la Emperatriz Isabel, D. Juan de Aus

tria, el Infante D. Pedro de Granada. Felipe III y 

su esposa D.• Margarita de Austria , Felipe IV y 

la suya D." Tsabel ; D." 1Iariana de Austria; Felipe V 
·.v su esposa D." Isabel de Farnesio; Carlos Jli y 
D.• María Amalia de Sajonia. excelentes copias de 

:Mengs, etc., etc. Recientemente se ha enriquecido 

esta colección con un buen retrato de Felipe IV, 
del estilo ele Van Dyck, donado por el súbdito ale

mán D. Otto Messinger. Entre los demás cuadros 
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dueños se llevaron a Génova '. En otra habitación, 
ha.y un interesante pavimento de alicatados de estilo 
árabe, obra, sin duda, del s. XVI, y quizá, proce
dente del palacio de los Infantes. 

Las dependencias del edificio las ocupan hoy las
oficinas y Museo del Turismo y en ellas se exhiben, 
en instalaciones del mejor gusto, numerosos cua
dros y esculturas, valiosos grabados, apuntes, pla-

"ea el SitiO de Pavía: «En aquel mayor escuadrón de lo:;· 
''t:nemigos me et;contraréis», y metióse dentro.-Sucro tk 
"Quiñones, cspaiiol, entre otras muchas hazañas que hil!v 
"tuvo en la puente de Orvigo un año y con todos hubo vic
"toria, en lo cual concurrieron los más valientes honili;·e.
"dc la Cristianc.lad.-Pedro Fajardo, español, entt·e otras 
"mnchas hazañas que hizo, prometió derribar el día de b 
''batalla el estandarte del Rey de Inglaterra, por el cual se 
"ve:1ció ia batalla.-Rodrigo, Conde de Rivadeo, español 
"entre otrc.s mt1chns que hizo, siendo aventurero, \'cnció h 
"batalla que hubo con el príncipe de Orcina.» 

1. Al ceder los Marqueses este edificio al Estado espa
ñol, pasó también a Italia su Archivo de familia, exceptó 
una colección de documentos relativos al Generalife. K' 
pudo lo!!rarse que quedara en España y, asimismo. fué lle
vada a lt?.lia, una joya admirable que, hasta entonces, se 
había conservado siempre en esta Casa: la magnífica es {la" 
da árabe, que la tradición decía ser la del rey Boabdil. r 
ro que. verosímilmente, pertcn�ció a los Infantes de Al
roería. La empuñadura, abrazadera y conteras de la vaina, 
eran de plata sobredorad<�. preciosamcnte cinceladas con la
bores de tallos y hojas y algunos esmaltes con entrelaza
dos y caracteres cúficos. La hoja era cristiana, con la mar
ca del espadero escrita en ella en letras góticas y una gra
nada. y la vú:a de tafilete bordado con hilo de plata. La 
espada. en su forma general, era parecidísima a la que, co
mo indnhit�da riel rey moro. poseía el Marqués de Vilase
ca. (IUc rlche ser la ane. en INO. ha sido legada al Muse0 
de S. Tclmo de S. Sebastián. donde hoy se encuentra. 
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En cuanto a la Sacristía de esta Iglesia, de fines 
<iel s. XVII, conserva un retrato atribuible a Pedro 
Atanasio Bocanegra, así como el cuadro de Santo 
Domingo y la Virgen del Rosario; otro retrato de 
Fr. Luis de Granada; otro del V. Antonio Veláz
quez de Mampaso ; una aparición de la Virgen a 

S. Jacinto, de Pedro de Raxis, 'Y S .. Alberto Magno 
y Santo Tomás, de Juan de Sevilla. Procedente de 
la Iglesia de Santa Escolástica se guardan aquí un 

terno del s. XVI y otro de igual época, verde, con 
cenefas dorarlas y medallones de santos, y su capillo 
(al parecer, de otro terno más antiguo) tiene un in
teresante bordado de la Encarnación. Son. magnífi
cos los espejos negros y dorados que decoran las pa
redes. 

En esta Iglesia celebraba el Tribunal de la In
quisición todas sus festividades y algunos autos de 
fe y, en el cuerpo de ella y· sus capillas, así como en 
el claustro del Convento, tenían sus enterramientos # 
familias de las más nobles de Granada, como las de 
los Girones, Zapatas y Varelas. 

"las bóbcdas, y paredes de los antecamarines y perfeccin· 
"nando el Transparente con las Piedras q. le faltaban .; 
"cdocando los Relicarios con sus Reliquias y adorno, so
"lería de jaspe de dichos Transparentes. Antecamarines, Sala 
"Capitular y Escalera, y todo se ha hecho a costa de las 
"limosnas desta Ilustre Cofradía y de Devotos. Rueguen 
"a Dios por ellos. Se acabó Año 1773 siendo Pr. de este 
"Rl. Convto. El M. R. P. Pdo. F. Feo. de Robles y Provl. 
''El M. R. P. M. F. Félix de Alcántara, hijo de esta 
"Cassa.;o; 
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.Junto al coherí 1zo t¡uc he111os indicado está el 
Beaterio d� �<mio í.lo;:;illgo, f nndado en 1 ¡o r para 
cnseiianza rlc ni lía, pohres. por :\ f aclres l!e l;: Ordt>n 
dominica. recow t1 t:íd,,  1 :1odcrn;,mente ( 1 ')02). in
corporándole la ca�a que desde el s. :.\ Vl _! I iué de 
l<t Hermandad del Rosario. unida a la Iglesia por el 

antes referido cobertizo. y en cuya graciosa portada 

campea esta imcripción : «A onra y gloria de Dios 

"nro. Sr. y de Na. SS. de Esperanza, el arte dei tvr

"zido de la seda hizo esta Casa. Año 1679.» 

Casa de las Girones.-Sc encuentra tn la inme

diata cal le .-\ncha de Santo Domingo y es llamada 

así, por haber pertenecido, desde mediados dd 

s. XVI, a la noble familia Téllez Girón. Bajo la 

n 1áscara cristiana, que la transformó después de la 

conquista, se ocultaba la primitiva construcción ára
be. descubierta en I 863 y restaurada por el arqui
tecto Sr. Tones Balbás, al adquirirla el Estado. en 

1 9�0. De la edificación musulmana. CJU<' parece co

rrespondía a un antiguo palacio que perteneció a 

una hermana de Boabdil. sólo queda una sala baja. 
·y en �u pcrtad:1. tiene ::1rco peraltado cuy:-� rntrada 
con�erva pequeñ0� nichos. uno de ellos con awlrjos 
policromados en el l'uelo ;  las enjutas tienen labor de 

yeso representando tallos y hojas y. sobre él. tres 

Yentanas ccm celosías , separadas por columnillas con 

labor de ra�ras en espiral y, en la central, esta ins

cripción en caracteres cúficos : «Dios es el refur;io� 

'\". en fajas ele yeso que completan la decoración, e:;-
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tie la Casa : <d�i mamla». Las hoja,; de los !Jalcon::.s 
tienen en sus tabltrillos cabezas talladas de igual 

estilo, aunque inferiores, ·y anteriormente estuvie

ron, como las otras, en el Gem:raliíe. Aquí existió 

también otra puerta de magnífica labor, que se utili

zó para hacer con sus tableros dos muebles que sus 

··otros capitanes <ie Granada e u ÍJatallas campai..:s.-J uau 
"'de Silva, espaüol, entre otra� muchas hazañas que hizo, 
"puso las manos en el Embajador de Inglaterra, echólo u�· 
"'la silla en que estaba en t>l Concilio de Castilla y él �e 
•· sentó · en ella a pesar de todos los estados.-Antonio (h,: .. Leiva, español, entre otras muchas hazañas que hizo, (k
·•fendió a Pavía y fué en prender al Rey de Francia, sos
''tuvo a Italia mucho tiempo.-Trajano, español, entre otras 
''muchas hazañas que hizo, subyugó a los turcos y dió rey 
"'a los de Albania y venció a la Armenia, Asiria y Meso
"potamia.-Atalfo, Obispo de Santiago, español, entre otros 
''muchos milagros que hizo, estando revesticlo, un toro bra
''vo le dejó los cuernos en las manos.-Pedro Navarro, es
"pañol, entre otras muchas hazañas que hizo, ganó a Tri 
"pulí e hizo mucho dañ_p en Africa.-La mujer de Alv:tr 
., Pérez (de Castro), española, entre otras muchas hazañas 
''qu� hizo, defendió ella y sus damas tres días a Martos 
"hasta que fueron socorridas.:t 

En la tabla e};Ístentc schre los balcones figuran esto, 
otros : 

.:Antonio Fonseca. español, entre otras muchas hazaitas 
"'que hizo, en pre.;encia del rey de Francia rasgó las capt
"tulaciones que había entre él y el Rey D. Fernando y 
··n.a Isabel nnestros sciiorcs.-Diego García de Paredes. 
"'c,pañol. entre otras muchas hazañas que hizo. desb:trat 
"'y mató mucho número de g<?nte en un paso, con �oto un 
"compañero que le quedó.-Cristóbal de Villalba, espaíicl 
"'entre otras muchas hazañas que hizo, doró el águila, ha· 
"'ciendo las hazañas que se requieren.-La mujer del Con
"<!e Hernán González, española, entre otras muchas haza
''ñas que hizo, sacó a su marido de la prisión quedando e!l.t 
"presa.-Fernando Francisco Dávalos, Marqués de Pesca
"'ra. entre otra!' muchas hazañas que hizo dijo a su gen!(' 
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ción plateresca y en los tableros medallones con ca
bezas humanas, el escudo de los Rengifos y una 
bandera con la Cruz de Jerusalén, y estas palabras : 

�·Hierusalem, Hierusalem, convertere ad Dnm. Dewn 
"tuum», y, debajo, un corazón coronado y la divba 

"día.-Ruy Díaz, español, entre otros muchos reyes que 
"venció, quitó a su Rey él solo a catorce caballeros que io 
''llevaban preso.� 

En el séptimo espacio : 
cGarcilaso de la Vega, español, entre otras muchas ha

"zañas que hizo, quitó el Ave María de un moro que lo 
"venció y mató.-Nuño de Lara, español, entre otras mu
"chas hazañas <¡ue hizo, juntó tres mil hidalgos, atados a 
"las lanzas los cinco sueldos que el Rey les pedía y queda
"ron libres.-Alonso. aio del Rey, español, entre otras mu
"chas cosas que hizo, pqr no ver la deshonra de su señor 
"se metió en la batalla con solo armas ofensivas sabiendo 
"c¡ue iba a morir.-Manuel (Ponce de León). español, en
"tre otras muchas hazañas que hizo, sacó un guante de en 
"tre siete leones con nna espada y capa.» 

En el octavo espacio : 
c(Roclrigo) Manriqne, Maestre de Santiago. espaiiol, cn

"tre otras muchas hazafías que hizo, fué el primero (llle en 
"sus batallas y reencuentros con los enemigos ganó la villa 
"de Huéscar.-García Gómez Carrillo, español, entre mu
"chas hazañas que hizo. se dejó despedazar con garfios 
"ele hierro por defender la torre de omenaje de Xercz.
"García (de Toledo). español. entre otras muchas hazañas 
"11ue hizo. viendo huir su ¡!ente en los campos. acometió " 
"los moros. donde nmrió.-Olea, alférez del Rey. c�naiiol, 
"entre otras muchas hazañas que hizo, cortáronle las ma
"nos v con los brazos hn•o el estandarte hasta que murió "' 

En' la tahla existente sohre la puerta de cntnvla f;c-•1-
ran c�to� otros nombres : 

dñiQ'o Lópt>z de 'Mendoza. español. entre otras muc+�.s 
"hazañas oue hizo. �anó el� los moros a Huelm:J. e hi·m 
"soltar todos los cautivos oue había e•1 todo el reino cft 
"Gran�da.-HPrnamlo Alvar�z de Tolerlo. es�'añol. en'r" 
"ntrns mt•c-h:1� h;w�ila• �11e hi�o. ,·enció al rt>v n•oro v 
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tas otras : «Alabanza a Dios por sus beneficios.
"¡ Oh, esperanza mía, oh, confianza mía, tú eres mi 
"esperanza, tú eres mi tutor, sella con el bien mis 
"obras.)), En lo alto del muro de la sala corría un 
friso, del que quedan restos, con adornos e inscrip
ciones en yeso tallado, como todo lo demás, coinci
diendo sus caracteres con los de la decoración del 
Cuarto Real, por lo que, a una y otra obra. puede 
fijarse fecha análoga (mitad del s. XIII) marcando 
runbas la fase inicial nazarí, en cuanto al arte do
méstico se refiere. De las reformas realizadas en el 

edificio, en el s. XVI, quedan la galería alta o torre, 

parte de la galería del patio, que tuvo un estanque, 

y la escalera, cubierta con bóveda de aristas. 
En la plaza inmediata hay una antigua casa del 

s. XIX, que fué vivienda de los -Condes de Gabia 
e inmediata, la construida modernamente por los 
Duques de Gor. sobre otra que formaba una artís

tica rinconada con jardín en alto, y en ella se conser
va una interesantísima Biblioteca, con raras edicio

nes y manuscritos de Quevedo, Góngora y otros 
escritores españoles ' .  En la cercana calle de Va reí<�, 
la Cc'lsa núm. 6 tiene bella portada de fines del S. X vr 
y un buen alfarge mudéjar. 

Saliendo de la plaza de los Girones se desembo-

I. Enlazada con ésta, había otra casa-ya demolida
ttue habitó. a principios del s. XIX, el General Alvarez 
Campana, y que fué centro de notable tertulia literaria en 
:H¡ucl tiempo. 
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Crucificado ele tamaño académico del s. \. V  1, n·,
taurado en el XVI l l .  otra escultura de S. José y d 
Niño, del tipo de Risueño, preciosamentc polint>
mada, y un lienzo con el retrato de Santa Teresa, 

copia hecha . en 1602, por Pacheco, del que, en r 570, 

pintó (le la Santa Fr. Juan de la M iseria. 

En cuanto a la Iglesia del Cmwento, tiene dos 

portadas dóricas de comienzos del s. XVJ I. de pie
dra de Elvira con pilastras toscanas •y frontón roto 

con hornacinas en.el centro, en las que se ven estatu:Js 

rle S. José con el Niño, y la Virgen del Carmen y 
Santa Teresa arrodillada ante ella, de Alonso de 

Mena . El interior del templo, de una sola nave, tie
ne en su altar mayor una buena escultura de S .  Jo

sé del s. XVI del círculo artístico de Pablo Ro
jas y, encima. un magnífico Crucificado de igu::' 
época y atribución. Otras esculturas interesantes 

son un Niño pastor del tipo de Risueño, un S. Mi

guel , al parerer de Felipe González. y un S. Caye

tano de su hijo Manuel y, en cuanto a lienzos. los 

siete que cuelgan de la nave y crucero, con episodios 

de la vida de Santa Teresa. que antes estuvieron 

dentro del Convento, son de Bonifacio Tovar. cuya 

firma aparece en uno de ellos, en esta forma : «Luis 
"Bonifacio Touar académico romano inventó ,, 

"hacía toda esta obra el año de 164 . . . »· La Adora
ción de los Reyes y la de los Pastores, que hay en 

la capilla mayor, son copias de obras flamencas y en 

la Sacristía hay otro cuadro de un Resuritadn. ,H 
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rrera vieJa, formada junto a l  primitivo cauce drl 
Darro que corre a su derecha, separándola de él una 
hilera ele casas. Entre ellas se cuenta la del antig. o 
Rastro, construída por el 1\f unicipio, en 1612. r-ar·, 
alojar el ganado que se traía a las carnicerías ; ( · 

edificio, muy transformado, tuvo bella portada -ie 

piedra almohadillada que trazó el cantero Diego de 
Vílchez y labró su padre Cristóbal, derribada a co
mienzos del XIX. Cerrada por uno 'Y otro extr�mo, 
la Carrera, según testimonia J orquera, formaba! 
una plaza artificial en la que se celebraban fiestJs· 

de toros y cañas. A ambos lados de ella se extietHie 
el barrio de la Virgen. al que se llamó "barrio nue
vo de los frailes de 'Santa Cruz ", por haber sido 
huertos de esta comunidad aquellos solares, por lo 
que, a muchas cie su calles, se le dieron nombres de 

santos de la Orden (S. Jacinto, S. Pedro Már
tir, etc.) Entre el castillo ele Bibataubín y el Rastro 

hubo una fuente de piedra cercada de marmolillos y 

cadenas y coronada ele úngeles v un corazón traspa
:-<�do por siete espadas . fu ente que derribaron los 
franceses en 18ro para ensanchar el paseo y, más 

:-tdelant<'. en la plac<'ta qu<' existió frente a la puer

ta principal de la l glcsia de las Angustias, hubo 

1ambién una gran cruz cie jaspe y alabastro cerca
da de una reja de bronce dorado, que se elevó en 
1638 por los cofrades de la Hermandad de la Vir
gen. 
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�'tn;�·;Jo S. E. del recinto, desde donde subia a unir

�� rnn ías Turres Dermejas, quedando ¡ e:.to:> de to

llo ellt; en la part:.: inferior del actml castillo de Bi

lJataulJín. A espaldas de éste y formando parte de 

tma d(' las casas de la acera derecha de la plaza de 
�vfariana Pineda. hay restos de otra torre, que Gó7 

mcz "\ [oreno piensa pueda ser la  construída por el 

rey . \ lahmar, con tres pisos interiores ele reducidas 
habitaciones cubiertas por bóYedas de cañón. A co
m ienzos del s. XVII (r6o4) el Municipio derribó 

1ma de las torres ele !a muralla ado�acla a la puerta 
·de Hibatauhín, hacienr\o una calle pública y comple

tando luego lo qne hrry es Campillo, el derribo ele la 
-puerta citada a la que aquel torreón deb:a flanquear. 

Sobre este recinto arábigo . los Reyes Católicos 
(en cuyo tiempo tenía gran valor militar) edificaron 

·un pequeño castillo. con fosos y puentes, que de

vendía del Alcaide de la Alhamhra, pero. en I7J8, 

d J\ yuntamiento, por estimarlo refugio Cfe m<>.lhP

chores. rellenó los fosos y derribó el torreón inm:'

diato a la puerta citad:t. Treinta años más tarde se 

dispuso hacer aquí un cuartel y entonces se form:J.

wm las dos plazas que hemos visto y se comenzó 

la construcción actual que duró ele J 7 �2 a 

I 7S..J., aprovechándose para ello la parte inferior 

<lel torreón cilíndrico árabe que queda a la derecln 

En 1933 se instaló aquí la Diputación Provincial y 
t'i!tOnces fué restaurado el edificio modificánci< .:: 
, !!"�unos de stt� aspectos . 
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netos, y los corredores, techos de lazo mudéjar. Lá 
parte oriental del edificio tenía columnata con arcos 
de buena traza y, en distintos lugares, buenas por
tadas y abundancia de adornos de yeso. La mayor 
riqueza del interior la constituían los techos, de los 
cuales, los de las tres habitaciones principales, eran 
grandes alfarjes mudéjares con racimos de mocára
bes y adornos pintados. Los frisos, con relieves, y 
también pintados, eran de una gran belleza. 

La inmediata calle de S. Matías se llamó primi
tiYamente del Axibin. y luego, del Duque, por h'l

ber vivido en ella el Gran Capitán, Duque de Sesa. 

Comenzaba h:1ria la entrada de la calle de la Coi
cha. donde se hallaba la portería del destruído Con
wnto ele Sancti Spiritu. del que luego hablaremos, 

y fué una ele las vías principales de la población, en
contrándose en ella la Casa del Arte de la Seda. y 
muchas «tiendas ele frutas e otras cosas» al decir 

del analista Jorquera. Hacia su mitad se encuen
tra la 

Iglesia de San Matías.-Erigida parroquial, en 

1 501 , se estableció, primeramente, en la calle de Na
vas, en el lugar que ocupaba la gima Abrahen (hoy 

cao:a núm. 19 de dicha calle) ' .  En 1 526, estando 
Carlos V en Granada, dícese que visitó esta Iglesia 

1. Cerca estuvo después, el Hos;Jiial 1lan1ado de Navas 
(que dió nombre a la calle) fundado r:>r D. Francisco de 
�a,·as }' su esposa D.n Isabel Mufioz ele Salanr. en 157·z 
� hace tiempo d�s¡¡¡parcc.ido. 
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y que, hallúudola pobre y estrechamente aposenta

da, ordenó construir nuevo edificio, respondiendo 
así a ia devoción que profesaba a este Santo, en 

cuyo día había nacido y lograron los españoles la 
v ictoria de Pavía. El nuevo templo se comenzó, 
pues, a construir, en I 526, y se terminó hacia 1550. 
Tiene dos portadas de piedra del estilo de Siloce : la 
principal desarrolla, entre columnas corintias, su 

arco de medio punto, cuyas enjutas decoran meda
llas con cabezas en relieve, y sobre el friso y cor,H

sa, ricamente decorados, lucen la imagen del titular 
en una hornacina, escudos del Arzobispo Niño de 

Guevara y cartelas con la inscripción : «Ste. 1\!!ali;ya 
ora pr. uobú» : esta portada la hizo, en J 543· el 
cantero Juan Ruiz. según traza, al parecer, de Se
bastián de Alcántara. y el •Santo es obra de José de 
Luque. La otra portada, situada al costado dd 
templo, hecha en 1 535 por el cantero Vicente Fer
nández. es de urden corintio, con candelabros y bi
chas decorando los lados de la hornacina que rL
mata su entablamento, en la que hay una estatu: 

de la Virgen con el Niño. obra del mismo Luc¡n�·. 

Los clavos de ambas puertas los labró Juan rle Cu
billana. 

Interiormente, la Iglesia consta de una amplia 
nave apayada en cuatro arcos ojivales, ostentando 
el toral escudos del Emperador y del Arzobispo 
D. Gaspar de A val os. El techo, a dos vertientes. 
está tapado con bovedillas de yeso con lunetas y 
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mente, el centro de la plaza lo ocupa una fuente de 
piedra, colocada en sustitución del monumento. en 
1854, y le dan sombra y frescura unos plátanos gi
gantescos que se elevan en sus extremos. 

En este lugar se alzaba, precisamente hacia el 

sitio donde hey está el Café Alameda, la Puerta d� 
Bibataubín o Bib Ateibin, puerta de los penitentes o 

ermitaños-porque en sus alrededores existían va
rios morabitos-y, para otros, de Jos ajusticiado;; v 

de los curtidore�. Era una de las puertas principa

les de la ciudad y durante la reconquista fué incen
diada una vez por el Gran Capitán. Los cristianos 

instalaron en ella una capilla con una escultura de 

la Virgen de la Paz, cuya capilla reedificaron los

soldados y vecinos de este barrio, en 1639. derri
bándo�e. a la nz que la puerta. para urhanizar e�
tos fugares. chn·ante la dominación francesa. 

Castillo de Rillataubín (hoy Dl!)utación Provincill) .  

-Desde esta puerta corría l a  muralla por l a  izquier
da hasta enlazar con la Puerta Real y, por la de

recha. hasta un torreón cilíndrico que contituía el 

diéndolo en dos partes, <cparadas por un muro de conten
ción coronr..do <Íc una l.alaustrada (Campillo alto) para u•·
jar libre la parte baja_ al pa�o de carruajes y sn arrimo .1 
la entrada de la cazuela del Teatro. Esta zona ha sido mo
dificada recientemente, con motiYo de la urbanización del 
barrio de la Manigua y la 2pertura de una calle que desde 
la pl¡¡?:a de la 1hriana condnce rectamente a la Puerta Real. 
En el s. XIX todos estos lugares eran centro de reunión 
rlc los más concurridos y mentidero político. en espcci;¡l 
los rafés aquí situados, llamados del Comercio y de Hu•·
tado �· el sitio conocido con el nombre de fosas dcf Teatrn. 



- 360 -

relien?!> de la clubocadura l0s hizo ��Ianuel Gonzá
lez, el telón de boca el escenógrafo Luis Muriel, 
en 182 1 ,  y en él hubo decoraciones de este pintor 
y de su hijo. de Aranda, de Giuliani y de otros 
artistas. Abandonado y lamentahlemente reforn:a
do, en 1 845, perdió entonces las columnas de már
mol, de tipo mudéjar, que se aprovecharon en su 
construcción, procedentes del Convento de Sancti 
Spíritu. En el mismo edificio del Teatro estuvo 
instalada la Sociedad Liceo A rtíslico y Literario, fun
dada, en 1 838, en los baj os del actual Gobierno Ci
vil, trasladada, en 1847, al exconveni:o de ·santo 
Domingo, y últimamente a este lugar. Organo de 
sus activida.Cles fueron dos revistas, "La Alham

bra" (1838- 1843) 'Y " El Liceo" (1869-1874) y ella 

fué el centro de todo el movimiento cultural áe 

Granada en el s. XIX. celebrando bailes, concier

tos. exposiciones y representaciones teatrales , en las 

que tomaron parte artistas como Julián Romea. 

Matilde Díez . Tamherlick. Ronconi,  etc., y, en r88g, 

organizó la coronación del poeta José Zorrilla. 
A la izquierda del Teatro se extiende la plaza 

del Campillo bajo, antes ele Máiquez, así llamada por
que en su centro se alzó el monumento que hemos 

visto dedicado a este actor, que vivió y murió, en 
la casa núm. 27 del llamado Campillo alto 1 •  Actual-

1. La distinción de Campillo alto y Campillo bajo cla
ta de ,1857, en que se -proyectó la urbanización de esta zo
na, desmontando el terreno que rodeaba el Teatro, y divi-
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nervaduras góticas apoyando en capiteles cormtlos 
dorados, y el artesonado de su capilla mayor, de ti� 

po mudéjar, que se decoraba con racimos de mocá
rabes y pinturas platerescas, Eué también tapado 
en I775 por el maestro Juan Castellanos a la vez 
que la nave. A un lado y otro de ésta se abren ocho 
capillas que fueron añadidas de 1 5 33 a 1541 y, de 
ellas, la bautismal. conserva los restos de un reta
blo de comienzos del s. XVII que enmarca una la

bia representando la Conversión de S. Pablo, obra 

de tlll romani�ta de ipual época, a la que también 
corresponde una Cruz con un precioso Crucificado. 
La capilla inmediata, dedicada a S. Antonio, tiene, 
a más de su titular, obra escultóric:>. del XVIT, 
un pequeño S. Roque del siglo anterior del tipo de 
Pablo de Rojas y la siguiente una Virgen de la Mi
set-icordia, obra interesante del XVI, rehecha en el 

XVIII, una Santa Lucía ele fines del XVI. un 

S. :Miguel, al parecer ele Ruiz del Peral, y cuatro es
tatuíllas más, de S. Joaquín, Santa Ana. S. f.'ran

cisco de Asís y S. Matías Apóstol, muestras proba

bles del arte inicial de Pedro de Mena. En la c¡uil;

ta capilla, llamada de las Animas, con retablo de fi

nes del XVIII trazado por Domingo Torres Agua

do y ejecutado por Francisco Vallejo, hay un ( n!· 

cificado esculpido por Jaime Folch en 1 794 y un 
cuadro representando la calle de la Amargura, ohra 
de arte italiano. En las capillas fronteras, de la 
derecha. merecen citarse, en la segunda Cle ellas, los 
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re�w-. de un rctablillu, cuyo decorado acusa nma.; 
de A lonso de Mena, así como unos pequeños bus
tos de los mártires S. Juan de Cetina y S. Pedro de 
Dueñas, un Ecce Homo del XVI y una Santa J nés 
del XVIII. y en la siguiente, pasada la puerta latr

ral de la nave. un S. José neoclásico y otras dos 

pcqueiias esculturas del mismo Santo y de -:s. Ilclt

fonso, del círculo artístico de Rojas, siendo también 

de �eciialar e! pequeño Crucifijo del púlpito corrr<-

J>U!l(li�.·nte a lo� finales del s. XVI. 
El altar mayor tuvo un retablo. hecho. de 1 :;..¡.3 

a r 555, por Esteban Sánchez y Pedro y Luis :\1<\chu
cv. que fué sustituido. en I 7!)0, por el actual, que .:-s 

de lns más bellos del s. XVIII ,  obra de l\Jas dt: 
?vforeno, y en él figuran, entre otras esculturas. un 

S. Matías del XVI. y una Santa Teresa y un 

S .  Juan de Dios de José Risueño, esta última una 
de !as obras maestras de la imaginería andaluza, de
corando las paredes cuatro cuadros de Santos Pa

dres de los últimos t iempos de Pedro Atanasio Rr·
cancgra . una Purísima del XVIII y una copia del 

mart irio ele S. Bartolomé de Ribera. ).1:uy intere

sante es la pintura de la puertecilla del Sagrario ele 

este altar, obra probable de Domingo Echevarría, 

Chavarito. En la Sacristía ¡;e conserva un Cntcifi

jo ele tamaño académico del círculo de Rojas. 'Y la 

htihitación que sohrc ella e:.;i;;t� sin·c de sepultura 

al V. Fr:.111dsco Vclasco. párroco que fué de esta 
T�lesia. llamarlo ''e! Cnra �anto" por �u \-ich ci en:-
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}'·:x. a cuy0 n:c¡��rd,, :;e con:<:�gra b inscri¡x:i;m 
< ·, ·,t.:ntc en llna de ias paredes de la misllla Sacris

tb. <¡iH' cEce así : «Aquí está depositado el cuerpo 

. .  ;,_ : ' .•· �; T\'o de Dios D. Francisco de Ve!asco, 
"cura que f lié tle esta Iglesia parroquial de Sr. S .  

":\latias. Yarón (le raza y admirable penitencia, pa
. . ra cjempl• ' ele los fieles. \í u rió en 6 de 5 �ptiem
. . , re de 1 r.22, a los 45 años de celad.» 

T -a parte baja de la calle de San :\latías. que c:e 

llmnú calle de Bibataubín, desemboca en la plaza 

llamada Campillo alto y plaza de Bailén y de Ma

riana Pineda. en la que se levanta el monumento 

m:-tnclado erigir a esta figura liberal por el M unici

pio granadino, en J 841, y hecho, en 1�-70, por 

Miguel ::\farín 'Y su disdpulo Francisco ).forale'-. 

La plaza comenzó a construirla, en l833, el Capitán 

General de Granada D. Francisco Javier Abadía y 

se acabó en 1 843, y dando frente a el la se encuen

tra el Teatro Cervantes, que sustituyó al antiguo Co

liseo. derribado en 1 787. Se comenzó en r8o2 por 

el ingeniero D. Joaquín Pery a iniciativa del Capi

tán General Vasco, r en 18o4 estaha casi ultimad•>, 

pero, suspendida su obra, se destinó a almacenes 

militare�. hasta que el general francés Sebastiani 
l1Ctivó su terminación, inaugurándolo el 1 5  de No

Yiembre de I8Io. con el nombre de Teatro Napo

león. camhiado después por el de Teatro Principal 

y. más tarde . por el de Cervantes, al celebrar��' el 
tercer centenario de la puhlkación riel QHijClte. Los 


