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CAPITULO I.

DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE TOLEDO.

í?Ásss¿a.ís<!> a.

Origen é idea general del Edificio.

La Santa Iglesia Calcdrai de Toledo fué edificada en tiem
po de Recaredo, y despues de haber servido de mezquita por es

pacio de cuatro siglos, la reedificó D. Rodrigo en tiempo de San 
Fernando, poniéndo estos las primeras piedras en 1226 y con
cluyéndose esta grandiosa obra, despues de 200 años, en el rei
nado de los reyes Católicos. Está dedicada á la Asuncion de 
Nuestra Señora.

Su arquitectura es golíco-germáuica y el arquitecto que la em
pezó se llamó Pedro Perez, según la inscripción de la lápida de 
su sepulcro hallada en una bóveda de la capilla del Sagrario y 
colocada en la de Santa Marina que dice así:

Aquí', jacet Petrus Petri: Magister:
Eclesia: Ste.: Aíarie: Toletani: fama:

Per exemplum: pro more: huic bona:
Crescit: qui presens: Templum: construxit:

Et hic quiescit: qunil: quia: lan: mire:
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Fecit: vili: sentiat: ire: ante: Dei:
Vultum: pro: quo: nil: restat: inultum:
Et sibi: sis: m^rce: qui solzis: cuncta
Coherce obiit: X dias de Novembris

Era: de M: ECCCXXlíí. aiis.
La planta empieza al occidente en forma cuadrada y termina 

al oriente en circular. 88 pilares de columnas agrupadas sostienen 
72 bóvedas, formando 5 naves, la mayor en el centro, y cuatro 
colaterales; corladas todas por otra igual a" aquella en dirección 
de Norte á Sud formando una cruz latina. Su longitud de Este 
á Oeste es de 404 pies; su latitud de 204 y la elevación de la 
nave principal de 160, disminuyéndose proporcionalmeule en las 
otras cuatro.

Las vastas dimensiones de este templo, la ligereza del orden 
gótico, el conjunto y belleza de los adornos le constituyen uno 
de los monumentos mas célebres, y cuya magnificencia aumentan 
sus hermosas vidrieras pintadas á luego, en todas sus numerosas 
ventanas.

Establecido en Espana en el siglo XV el arle de piular los vi
drios, sin que pierdan su trasparencia, maestro üoKín de orden del 
Arzobispo D. Sancho de Rojas empezó en 1418 á trabajar en tas 
vidrieras de esta Catedral, pintando las de su cabecera y crucero 
én que le ayudó Luis, quien las continuó por muerte de Dolün 
con intervención de Gusquin ütrech hasta 1429.

En 1459 se repasaron y pusieron otras nuevas en varios si
tios por Pablo y Cvisóslomo, alemanes con Pedro Francés.

Conlinnaron trabajando en la pintura de los vidrios, Pedro 
Bonifacio hacia 1493, Vasco de Troya en 1503, Alejo Gimenez 
en 1509, Gonzalo de Córdoba hasta 1513, Juan de Cuesta has
ta 1515, Maestre Juan Campos hasta 1522, Alberto de Holan
da hasta 1525 y en 1534 Juan de Ortega.

En 1542 el Cabildo pensó en que hubiese un profesor deter
minado que, poseyendo el secreto de esle arle, estuviese encargado 
en el cuidado y conservación de las vidrieras; para lo que fue 
elegido Nicolás de Vergara el viejo, que desempeñó este encargo 
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Ioda gu vida y al que sucedieron sus hijos Juan y Nicolas has- 
la fines del siglo XVl.

En 1676 se nombró para este oficio á Francisco de Olias, 
con la condición de ensefnu' cl secreto de pintar vidrios á algu
nos jóvenes; lo (pie no cumplió.

En 1713 se nombró «i Francisco Sánchez Martinez que había 
descubierto este secreto perdido; y sobre el que presentó una 
obra á fines de 1721 al Cabildo que la mandó guardar en su 
archivo.

El Emmo. Sr. Cardenal Lorenzana siendo canónigo de esta 
Sania Iglesia, le reconoció y rectificó; y entró en el empeño de 
reslaurar el ejercicio de este arle bastante olvidado; para lo que 
instruyó à un dibujante llamado don Manuel Moreno Aparicio, á 
quien nombró pintor de vidrios á fuego el Sr. Lorenzana, siendo 
Arzobispo de Toledo en 26 de octubre de 1772.

CAPILLA MAYOR. 
-- - • •

Era tan reducida esta capilla (|ue no correspondía á la mag
nificencia del resto del templo, ni podían celebrarse los divinos 
oficios con la amplitud y suntuosidad debidas. La circunstancia 
de ser necesario para ampliarla, destruir la capilla fundada á sus 
espaldas para enterramiento de algunos de nuestros Reyes, que 
allí vacian, era un obstáculo insuperable, que solo logró vencer 
el Cardenal Cisneros, el cual con licencia de los Reyes católi
cos mandó en 1497 hacer el ensanche, derribando la pared que 
mejiaba entre ambas capillas, dejando allí los cuerpos de los 
Reyes y trasladando su Capilla al sitio en que hoy está, conoci
da con el nombre de Reyes viejos.

Les muros de la Capilla mayor está» cubiertos de adornos
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góticos, con esláliias de Sanios, Reyes y Prelados. Enlre ellas se 
vé al lado del evangelio la del pastor que guió al emperador D. 
Alonso el VIH en las Navas de Tolosa, y al de la epístola la 
del Miro Alfaqui que apaciguó al Rey don Alonso Vi, cuando 
irritado venia á castigar á la Reina y al Arzobispo D, Bernardo, 
porque, contra lo pactado al lomar esta ciudad, habían despojado 
á los moros de la Iglesia, en que lenian su principal mezquita, 
la cual debían conservar ses.un las capitulaciones. El retablo se 
mandó hacer por el cardenal Cisneros al tiempo de la ampliación 
de la capilla. Es de alerce, según se cree, y ocupa lodo el frente 
hasta locar á la bóveda; es esmerado y rico: en sus comparli- 
luientos están representados con figuras al natural los principales 
misterios de nuestra redención, terminando con el de la cru- 
ciíicsioii, en estatuas colosales. En el centro hay una custodia 
que parece de filigrana, de un trabajo minucioso y prolijo. Hi
cieron los diseños de esta obra los maestros Gil, Alberto, Petit 
Juan, y Rodrigo; la dirigieron Enrique de Egas, Felipe de Bor- 
iioña y Pedro Gudiel, y trabajaron en arquitectura Petit Juan, 
en escultura maestre Copin de Holanda, Felipe deBorgoña y Se
bastian de Almonac’d, y en pintura y dorado Francisco de Am- 
heres, Fernando del Rincon, Juan de Borgoña y otros; habiendo 
concurrido solo para la obra de la custodia veinte artistas.

Detrás del retablo hay una piececíLa ovalada en que se halla 
el Sagrario; es de mirini'c^ y está constniida con elegancia y 
belleza.

Al lad ) derecho del retablo se ven bajo una elegante horna
cina los sepulcros y esláluas de los reyes D. Alonso VII y D. 
Sancho el Deseado, allí enterrados. A la izquierda están del mis
mo modo D. Sancho el Bueno y el infante D. Pedro, hijo de D. 
Alonso XI. Hizo estos sepulcros el maestro Gopin.

Bajadas las gradas del presbiterio y al lado del Evangelio es
tá enterrado el cardenal l). Pedro Gonzalez de Mendoza. Su s«- 
pulc o es de gusto plateresco, de mármol blanco y adornado de 
esláluas y foliages de esquisilo trabajo; por la parle interior de la 
cnpilla. y á ha^tniitc (Icvrcinn está Lo urna con cama y eslálua



del cardenal, y las inscripciones siguienles:
Immortali Xpo. sacrum.

Petro Mcndozœy Cardinali^ Patriarchœ Archiprœesuli 
de Eclesia benemerenti.

(’ardineo quondam Petrus lustratus honore 
Dormit in hoc saxo nomine qui vigilii:
Obiit autem anno salutis M. CCCC, XC. V. tercio
Idus Januarii.

En la parle eslcrior hay un altar dedicado á Sla. Elena en 
que se vé un medallón de relieve de la invención de la Santa Gruí 
y esta inscripción.

Illustris. Petri Cardinalis, Patriarchœ Alexandrini, Toleta- 
niq. Archiepiscopi celebris institutio pixf. devotionis memoria sœ~ 
culis perpetuis futura ter quotidie missarum soleinnia solventur, 
sub lucem prima, ad tertian altera, in nonaque tertia.

'fodo es obru de Alonso Gobarrubias, y se dice que Ia co
locó en una noche, por disposición del Cardenal evadiendo asi la 
oposición del Cabildo.

Las rejas de esta capilla, que estuvieron doradas y plateadas, 
son de lo mas precioso que hay en su géuero, su mezcla es de 
hierro, latón y cobre, sus abalaustradas columnas, coniisamenio 
y demás están entallados de delicados bajos relieves. Son obra 
del rejero Francisco Villalpando, que las concluyó en 15i7.

En la parle eslerior de estas rejas y á sus lados hay dos mag
níficos púlpilos de bronce, colocados sobre columnas de mármol; 
son de figura exágona, cuyos ángulos eslan divididos por pilas
tras terminadas en sátiros, que sostienen la cornisa. En cuatro de 
sus lados están representados de relieve los evangelistas, y en otros, 
dos las armas del cardenal Siliceo. Hizo estos púlpilos el diclro 
Villalpando por diseños que aprobaron Berruguete y Gobarrubia^ 
én 1544, fundiendo parle del metal del sepulcro y eslálua de^ 
Condestable D. Alvaro de Luna, que mandó destruir el Infante D* 
Enrique cuando por armas lomó á Toledo en las revueltas con el 
rey D. Juan II su padre.

Debajo del presbiterio de esta capilla mayor hay otra llama-
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da del Sepulcro. Tiene cualro aliares y en ellos algunas buenas 
pinturas, singularmente las de S. Sebastian, el Bautista y martirio 
de los Inocentes, hechas por Rici.

COBO.

La magnífica sillería del coro, sus eslátnas y abundantes ador
nos están ejecutados con tal primor, inteligencia y buen gusto que 
es imposible hava ningún templo que contenga otra igual. Es de 
arquitectura plateresca, llena de infinitos ornatos graciosísimos en 
los brazos, respaldos, tableros y demás parles de cada una de 
las sillas, hechas de nogal. Las del coro alto se hallan divididas 
por columnas de granito terminando cada dos en un arco sobre 
todos los cuales y su cornisa hay una andanada de nichos con es
tatuas de alabastro que representan personages del antiguo testa
mento. En los tableros de esta sillería se ven en bajo relieve es- 
látuas de varios santos, Alonso Bcrruguete hizo las 35 sillas al
tas y demás obra del lado de la epístola y Juan de Borgoña las 
otras 35 del lado del Evangelio que concluyeron en 1513.

La memoria de ambos artífices y de la época en que se eje
cutó esta obra queda en las dos signicnles inscripciones coloca

das á los lados del coro.
A la derecha:
Jnn Sal. IIIDXLIII. S. D. N. Paulo Ilí. P. M. ¡mp. Ca

rolo Y. Aug. llego. Card. Jo. Tarera Y. Antis. Subsellis 
suprema Mobm» imposita Didaco Lup. Ajala Y¡ce. Praef. fabri- 

cae.
A la izquierda:
Signatum Marmorea tum lignea caelavere hme PhiUppus Bur- 

gundio. ex adeversum Berruguetus Hispanus. Certaverunt tunc arti
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ficum ingenia, certabunt semper spectatorum judicia.
Ia siileriii baja cs lambien de nogal de orden gótico, ejecu

tada por Maestre Rodrigo hacia 1494. Está llena de calados fo- 
lages y torrecillas; y en sus respaldos se hallan representados de 
relieve los sucesos principales de la toma de Granada y de los 
puntos siguientes que la precedieron y cuyos nombres se hallan es
culpidos en las sillas.

CORO DEL ARZOBISPO. CORO DEL DEAN.

1.’silla. l.\
2?. . .
3.’.-. .

No tienen 
inscripción. 2.*.

3.’.
............ Nixar.

4.’. . . Allora. 4.’.
. . . . ^ No tienen.

5?, . . Melis. 5.’.
6.’. . . Xornas, 6.’. ............ Padux.
7.’. . . Erefau. 7.’.
8.’. . . Alniinia. 8.\ j No llenen.
9.‘. . . Baza. 9.*. ............ Vera.
10. . . Málaga. 10. ............ Huesca.
11. . . Málaga. 11. ............ Guadix.
12. . . Salobreña. 12. . . . . . Purcbena.
13. . . Almuñécar. 13. ............ Almaria.
14. . . Gomares. 14. ............ Rion.
15. . . Beles. 15. ............ Caslil de Ferro.
16. . . Montefria. 16. ............ Cambril.
17. . . Moclin. 17. ............ Zagani.
18. . . Llora. 18. ............ Caslul.
19. . . Loxa. 19. ............ Gor.
20. . . Cazarabonela. 20. ............ Ganzoria.
21. . . Coyn. 21. ............ Moxacar.
22. . . Carlama. 22. ............ Velez el Blanco.
23. . . Marbella. 23. ............ Gurarca.
24. . . Ronda. 24. ............ Velez el Rubio.
25. . . Seieuil. 25. ............ Soréo.
26. . . Alora. 26. ............ Cabrera.
27. . . Alhama. 27. ............ Alminia.
La silla arzobispal corresponde al resto de la sillería; en su 

tablero hay un precioso medallón oval de la descension de nues-

2
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Ira Señora, ejecutado en alabastro por Gregorio de Borgoña. So
bre esta silla está colocado un grupo también de alabastro, que 
representa la transfiguración, en el que se ven en figuras al na
tural al Señor, á Elias, à Moises y á los 1res apóstoles, San 
Pedro, San Juan y Santiago. Es obra de Berru^uelc y una de 
las mejores que ejecutó.

Sobre el pavimento á cada uno de los dos coros hay un 
atril de hierro y bronce, sostenido por tres columnas de órden 
dórico con medallas, festones, etc., vaciados por Nicolás de Ver- 
cara en 1570, según esta inscripción esculpida en ellos: Nicolás 
Veryara sculp, et architect. En el centro del coro hay otro de 
bronce figurando un castillo exágono con torrecillas góticas, co
ronado por un águila, á cuya espalda se colocan los libros. Le 
hizo Vicente Salinas en 1578.

Delante de este atril está el altar de prima con una imagen 
antiquísima de Nuestra Señora.

En este coro están enterrados los Arzobispos don Gonzalo 
Garcia de Gudiel, don Gutierre Gonzalez de Toledo, don Gomez 
Manrique y don Vasco Fernandez de Toledo, cuyos bultos se 
quitaron cuando se hizo la obra, colocando en su lugar algunas 
sencillas losas.

En cada coro, sobre los muros y cu el hueco de los arcos 
segundos, hay un magnífico órgano; el del lado del Arzobispo es 
de susto churigueresco, tiene sus fachadas doradas y nada ofrece 
de particular.

En el pilar derecho inmediato á este órgano se halla de ro
dillas el busto de don Diego López de Haro, alférez mayor de 
Castilla y delante un estandarte real en memoria del que llevó 
en las batallas de Alarcos y de las Navas.

El del lado del Dean se construyó por don José Bordalonga 
en 1797, habiendo tenido de coste cerca de 500,000 rs., precio 
inferior á su mérito.

Las rejas de este coro son del mismo gusto y mérito que las 
de la capilla mayor. Fueron hechas por Maestre Domingo Cés
pedes y Fernando Bravo, su yerno, por los años 1542.
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La parle exlerior del coro es de! género gótico, llena de co
lumnas de jaspe que forman arcos ojivos, sobre los cuales, en
tre otros adornos, corre un friso de largetones con relieves, que 
represenlan asuntos del antiguo leslamenlo.

En los muros de los costados hay cuatro altares de már
mol, hechos por Daniel Idrac y Martin Marichelar, que mandó 
colocar el cardenal Lorenzana en lugar de las antiguas capillas; 
las estatuas de estos altares, también de mármol, y que repre
sentan ú San Miguel, San Estevan, Sla. Maria Magdalena y Sla. 
Isabel, son obra de don Mariano Salvatierra.

Tiene el trascoro tres altares cerrados con rejas. En el de 
la derecha, dedicado á ¡a Descension del Señor de la Cruz y que 
fundó el canónigo Nicolás Orliz, se halla la siguiente inscripción.

(iNicolas Ortiz, Cano. 2'ol. gui monumento sibi et suis ex
ime to Cíipellani construi inqueea Capellanes institui T. I. Ro- 
deriaus Ortiz Can. Toletanus Capella extructa Capellanorum 
que institutionem desuo adaucta antecessori B. qui obiit XVII 
Nim). AÍDXVIÍ. P. F.y>

EI de la izquierda fué fundado por Lucas de las Peñas con 
la advocación de Sta. Catalina, según la siguiente inscripción.

«Esta capilla la hizo el Sr. Lucas de las Peñas, Canónigo en 
la Sta. Iglesia de Toledo, y la doló de tributos; el capellán que 
fuere de ella ha de decir cada semana lU misas y los capellanes 
de coro han de hacer la fiesta de la Concepcion de Nuestra Se
ñora, la fiesta de Sta,. Catalina y dos aniversarios cada año por 
sus padres y hermanos y por si; los que están enterrados en 
esta capilla. Año de MDXVl.»

El del centro, que llaman de Nlra. Sra; de la Estrella, fun
dado por el canónigo Fernán Perez de Ayala, tiene una antigua 
imagen de la Virgen. Sobre el hay un medallón de mármol, que 
representa al Padre Eterno, obra ejecutada por Berruguele.

A los pies de este altar está el sepulcro del Arzobispo don 
Francisco Valero y Losa, con este epilafi',.

B. O.
Y. i). D. D. Frandsens Valero et Losa, clarus sapientia,
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benignitate clarior, humilitate clarissimus, puritate angelicus, 
zelo serapliscus, prœdicatione apostolicus, é Pacensi Episcopatu 
ad Tolet, sedem promotus brevi annorum circulo cursum feliciter 
consumavit, repositamque sibi coronam justitiae placidissima morte 
quccsivit die Aprilis anu, M.DCC.X.X.. aetatis suae LV.

PUERTA DE LA FERIA.

Saliendo del coro al coslado izquierdo del crucero eslá la 
puerta llamada de la Feria ó del Niño perdido y que antes se 
denominó de la Chapinería, de las Ollas y de los Reyes. Es de 
arquileclura gótica llena de figuras y otros adornos, cuya dureza 
y falla de espresion revela ser una de las mas antiguas. Sus 
puertas en la parle eslerior eslán cubiertas de planchas de bronce 
que sobre modelos de la escuela de Berruguele, vaciaron con 
inimitable primor Antonio Zurreno y Juan Antonio Dominguez, ha
cia el año 1713. El primero dejó consignada la memoria de su 
obra, esculpiendo lo siguiente nota.

«Antonio Zurreno, del arle de plata y oro, faciebat esta me
dia puerta en Madrid.»

En otro lugar se lee «Anode 1813.»
En la parle inlerior son de nogal con bajos relieves de la 

misma escuda en los tableros. Sobre esla puerta eslá en una y 
otra parle la muestra de! relój con varios adornos en lo inte
rior del templo, habiendo á su lado dos cuadros de Ricci, alu
sivos á la dedicación de esta iglesia y debajo otros dos mayo
res hechos por Corrado.

Despues de haber descrito la capilla mayor y el coro, creemos
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que lo mas cómodo para el viagero es colocarle en esta parle 
del lemplo conlinuando la descripción de todas las capillas y de
más que sucesivamente se sigue, dirigiéndose al rededor de la pri
mera nave y á mano izquierda. En el poste inmediato, á la capi
lla que vamos á describir’ hay un San Pedro de Alcántara pin
tado por Maella.

CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL SAGRARIO.

Esta capilla con el ochavo, sacristía y piezas adyacentes for
man un cuadrángulo de bastante ostensión, diseñado en 1587 por 
Juan de Vergara, bajo cuya dirección se empezó la obra en 
1595, sucediéndole Juan Bautista Mouegro, que se esmeró mas 
en la capilla • del Sagrario.

La portada de osla capilla está /ormada de dos cuerpos de 
arquitectura compuesta de esquisitos y variados mármoles. El pri
mero se compone de basamentos, columnas agrupadas, arquitra
be, cornisamento y fronton, teniendo en medio un arco de treinta 
pies de elevación, con sus xambas, dobelas y enjutas de la mis
ma piedra; en el friso de la cornisa se lee la siguiente ins
cripción:

Sacrum œrarium el D. Bernavdi á Sandoval et Roxas Card. 
Archiep. Tolet. sepulcrum, an. M.OC.X.

El segundo cuerpo se funda en una suela sobre que estri
ban dos pilastras con basas y capiteles y sobre ellas cornisa
mento y frontispicios enteros. El recuadro sirve de campo á un 
escudo de armas del Cardenal y sobre el medio alto del fron
tispicio en una acroteria ó peana, está una imagen de Ntra. Sra. 
á la que acompañan, inferiores al plomo délas pilastras, dos es
tatuas arrodilladas de Sao Ildefonso y San Bernardo. Cierran la 
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entrada dos rejas de hierro que antes estuvieron plateadas y puer 
tas de granadino, caoba, box y nogal.

AHTE CAPILLA.

Entre esta reja y la capilla del Sagrario hay un tránsito co
nocido con el nombre de Capilla de Sta. Marina, Es un cuadri
látero también de mármoles y de igual arquitectura. En el lado 
del Evangelio hay un altar de la santa y en frente otro dedi
cado á la Ascension del Sr. con dos valientes pinturas obras de 
Caducho y Eugenio Caxes. El lecho está pintado al fresco por los 
mismos.

Inmediata al altar de Sta. Marina hay una pequeña habitación 
que sirve de sacristía; en ella están colocados un magnifico cru
cifijo de Tristan, el retrato del cardenal Sandoval y la inscrip
ción del sepulcro de Pedro Perez Arquitecto que empezó la cate
dral segnn dejamos dicho.

CAPILLA DE KTRA. SRA. DEL SAGRARIO,

Los mármoles y jaspes esquisilos deque está construida la 
capilla de Nlra. Sra. del Sagrario, su elegante arquitectura, su 
valiente cúpula, ricos adornos y precioso pavimento, son superio
res á toda descripción, por lo que habremos de contentarnos con 
decir que pertenece al referido género de arquitectura compues
ta. En la haz principal de la capilla y dentro de un arco de 22 
pies por 10 de luz se halla colocada en un altar chapado de pla
ta laimágen de nuestra Señora veneradacon entusiasmo y piadosa de
voción, y singularmente de los vecinos de esta ciudad que en to
das épocas han recibido muestras inequívocas del patrocinio y pre
dilección de Nlra. Sra.

Su origen es antiquísimo, y muy anterior á la entrada de tos
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moros on esta ciudad, cou cuyo motivo los crisliauos la ocultaron 
en un pozo que hoy existe debajo de su altar y del que fué saca
da, según la tradición, de una manera prodigiosa, despues de la 
conquista, colocándola en el ara principal de la iglesia y despues 
en la capilla antigua inmediata á la que hoy ocupa desde su edi
ficación.

El magnífico trono de Nlra. Sra. es de plata dorada ejecuta
do por Virgilio Funeli por los años de 1674 en que se concluyó.

Los frescos de esta capilla asi como las pinturas que hay eii 
los tres vestuarios y entrada de las fachadas colaterales al altar 
son de los referidos Caxes y Carducho.

En el centro de ambas están los sepulcros del cardenal funda
dor, sus padres y hermanos con dos costosos sepulcros con pilas
tras, nichos y elegantes urnas de mármol á cuyos lados se leen las 
cuatro inscripciones siguientes.

A la derecha del altar cerca de la reja:
uBegi sœculorum immortali. S. D. Bernardus de Sandoval et 

Boxas Fernandi F. B. E. Bresb. Card. T. S. Anastasia! post 
Archiepiscopát. Hispalensem gubernatum sub patruo Arckiep. post 
Episcopat. Civitatensem, Pompeionensem et Giemens. magna cum 
laude administratos Archiepiscopus Tolet. Inquisitor Generalis. 
Max. Cast. Chanc. et Philippo III á Consil. Stat, vir genere cla- 
riss. ad maxima quœque natus et institutus’, doctrina, prudentia, 
consilio, cum admirabili ingenuœ eloquentiœ vi, dicuitate et urbani
tate, morum gravitate, et vitee integritate prestantiss, sine jactan
tia pius, sine superbia nobilis, sine invidia Princeps, sine aspe
ritate constans.»

A Ia derecha junto al altar:
«Ob omnia naturœ felicitatisque dona spectabi-'is, comis, be

neficus, in pauperes prœcipue largiss. qui Cazorlx Prœfecturam 
Tolet. Eclesiæ restituit et Ædem hanc Virgini Matri semper im- 
maculatœ paciferœ cum monumentis paterno ac suo magnificentiss. 
condidit, imslruxit, consecravit, hic requiescit in spe. Obdormi
vit in Domino an. S. M. D. C. XVIII die VII decembris. Sui 
ex officto, amore et fide Domino Parenti benemerentiss. œternum
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colendo multis cum lacrimis inscripsere-, videas in lumine lumen.y>
A la izquierda junto al altar:
aDeo viventium, S. O. Fernandus de Roxas et Sandoval, Ca-’ 

roli. Princip. Oeconomus, et tixor D. Maria Chacon Fernandi 
Princip. Caroli, Elisabeiœ, et Catarinœ Regior. Infantum Phi
lippi IL Filior. Educatrix cum filiis D. D. D. Didaco et Lu
dovico militibus Calatravw Primarii, atque Fernando Canonico 
Hispalensi hic requiescunt in spe. Obiere conjux uterq. Matriti 
vir an. M. D. LXVIL Kal Aug, Sxor M. D. L. XXVI. XL 
Kal. Aiig. Filii. Didac. M. D. LXXL Fernand MDLXXIL Lu
dovic mdlxxxihl»

A Ia izquierda en seguida:
aD. Bernard, de Sandoval, Card. Archiep. Tolet. Parentes 

cptimos fratresque dulcissimos pius, reverens, amans huc transtu
li, et monumento â me constructo composui an M. 0- C. XÎV, 
Kal. Maii. Fratres reliquos milites strenuos D. D. Gundisalvum, 
qui'Africana an M. O. LXXIIX. et Gasparem qui Anglicana an 
M. B. L. XXXVIIL expeditionibus regia signa sequnti occubue
re, sororesque carissimas D. D. D. Joannam et Alagdalenam, Mo
niales, et Elisabetkam Comit, de Casarrubios quœ alibi jacent hic 
desidero. Sit vobis gloria, honos, incorruptio.»

OCHAVO.

Detrás de la imagen se sigue una bellísima pieza llamada ocha
vo por su Bgura octógona y que sirve de relicario. Es del mis
mo órden y elegancia que la capilla y como ella de mármoles pre
ciosos con una bonita cúpula, pintada al fresco por Maelia, de 
la que pende una gran araña de cristal de roca. Goiti y Zum- 
bigo concluyeron esta obra en 1653.

En los paños de los arcos compartidos en nichos se custodia
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un número considerable de reliquias y varias imágenes de melal 
precioso que seria prolijo enumerar, conlenlándouos con referir las 
principales.

El cuerpo de S. Eugenio encerrado en una urna de plata he
cha por Francisco Merino.

El de Sla. Leocadia en otra igual, obra del mismo Merino 
en 1590, por diseños de Nicolás Vergara el mozo.

Una parle de la piedra en que la Sma. Virgen puso los pies 
cuando descendió à dar la casulla á S. Ildefonso.

Un busto de plata de S. Juan Bautista que hizo Diego de Val
divieso con reliquias del santo cu la cabeza y pecho.

Una estatua también de plata de S. Fernando, obra de Virgilio 
Faneli. ®

Un niño Dios de oro y pedrería conocido con el nombre de 
Juan de las Viñas.

Una cruz grande cubierta de hilo de piala dorada que tiene 
una cruceta de lignum crucis, que se saca el viernes santo pa
ra la adoración de la Cruz.

Un scsterico con una cruz en medio de lignum crucis, en que 
se hacen ios juramentos solemnes de principes y prelados en es
ta santa iglesia.

Una cruz de ébano guarnecida de plata, que tiene en medio 
lignum crucis y una Sta. Elena de plata que regaló el rey D 
Felipe II.

La parte de velo que S. Ildefonso corló á Sta. Leocadia al 
levantarse del sepulcro y el cuchillo de Recesvinlo con que lo 
ejecutó.

Un relicario de plata en que está una espina de la corona 
de Ntro. Sr. que regaló S. Luis, rey de Francia.

Un relicario y dos ángeles que le tienen, en que hay una bol-

3
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sa con huesos Je S. Pedro y S. Pablo, que regaló t>. Fernan
do rey de Aragon, infante de Castilla.

Un relicario á manera de árbol con reliquias de la túnica de 
S. Juan apóstol, y huesos de Santa Ana.

Una caja en que están unos corporales que hiló Sla. Clara y 
un cáliz de oro que regaló e! infante D. Juan de Aragon, arzo
bispo de Toledo.

Un relicario en que esta una mano de Santa Lucia.
Un relicario que tiene reliquias de S. Bonifacio y de S. Ale

jo, que regaló el papa Honorio.
Un relicario con el brazo de S. Eugenio, que regaló el rey D.

Alonso. , .
Una arca en que- está el cuerpo de S. Solero papa y marly 

y reliquias de S. Dionisio y sus compañeros y los huesos de S. 
Eugenio y sus vestiduras.

Una nao de plata con reliquias de S. Blas, que regaló D. Pe

dro Tenorio.
Un medio cuerpo de S. Sebastian en que hay parle de su cas

co y de los huesos de S. Fabian, que regaló D. Fernando, rey 
de Aragon.

Un relicario en que está la cabeza de S. Leandro arzobispo 
do Sevilla, que regaló D. Falcan Ferrieri, Colector.

Una arquila con la cabeza de S. German.
Una cabeza de ún compañero de S. Mauricio.
Una tabla grande, cubierta de plata sobredorada con reliquias 

de varios santos.
Una cruz patriarcal que tiene lignum crucis y la dio D. Pe

dro Gonzalez de Mendoza, que fué la primera que tremoló sobre 
los muros de Granada cuando la ganaron los Reyes Católicos.

Una canilla de Sta. Leocadia, que está en una nao, que re
galó D.‘‘ Juana, madre del emperador Carlos Y.

Un relicario de oro con reliquias de lignum crucis, y otras 
que regaló Fray Francisco Jimenez de Cisneros.

Una arca de nácar en que está una cabeza de una de las on
ce mil vírgenes, que regaló el conde Palatino.
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Un ángel ile piala con las alas de oro, guarnecidas de mu
chas piedras, que lieue en la mano una espina de la corona de 
Nlro. Sr., regalada por el Sr. Archiduque de Austria Alberto hi
jo del emperador Maximiliano, y arzobispo que fue de esta San
ta Iglesia, con otras reliquias de apóstoles que envió juntamente 
con esta.

Una muela y 1res carias originales de Sta. Teresa.
Dos carias, una de S. Luis y otra de S. Julian obispo de 

Cuenca.
El original de la carta, llamada Canónica, del apóstol Santiago.
Por una escalera de caracol que hay saliendo del ochavo á 

la sacristía se sube á un precioso camarín en el centro del cual 
eslá colocado un escaparate, en que se conserva un altar con to
do su servicio de ámbar y plata sobredorada. Sus paredes están 
adornadas con 15 láminas ó pinturas en cobre, de Pedro del Po, 
natural de Palermo.

SACRISTIA.

Es un cuadrilongo de arquitectura dórica de 100 pies de lon
gitud y 37 de latitud cubierto con una bóveda piulada con maes
tría por Lucas Jordan, que colocó su retrato en el primer hue
co de ventana á la derecha del altar mayor. Este es de már
moles españoles, de orden corintio y consta de dos columnas de 
una pieza con bases y capiteles de bronce y un grupo por co
ronación. En él eslá la célebre pintura del despojo de lo me
jor que pintó el Greco y una estatua de piedra de S. Francis
co ejecutada por Pedro de Mena.

En los dos primeros arcos de ambos costados hay dos al
tares también de mármol; el del lado derecho tiene una pintura 
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de ia Oración del Huerto, obra de Ramos; y el de enfrente otra 
del Prendimiento de lo mejor de Goya. Asimismo se hallan en 
los huecos siguientes un cuadro del Nacimiento del Sr. y otro 
de la xAdoracion de los Reyes de Pedro de Orrenle, otro del Di
luvio de Bassano, otro de S. Agustin de Pantoja, otro de la Asun
cion de Ntra. Sra. de Carlos Marali y otra de Sta. Leocadia 
de Orrenle, En el primer arco de la izquierda entrando está el 
sepulcro del Cardenal Borbon con urna y estálua arrodillada eje
cutado en mármol y alabastro por D. Valeriano Salvatierra.

En las varias alhacenas de esta sacristía se guardan entre otros 
objetos preciosos:

La espada de D. Alonso el VI que ganó á Toledo.
Cuatro magníficos globos de plata que representan las cuatro 

parles del mundo cuyos mapas tienen grabados, que regaló á es
ta santa iglesia D.’ Mariana de Neobourg.

Varias mitras de algunos prelados célebres.
Diversos cálices, candeleros, cruces, anillos, jarros, bandejas, 

porlapaces y otra porción de objetos para el servicio del altar, 
entre los que sobresalen algunas bandejas primorosamente cince
ladas, en especial la que representa el robo de las Sabinas.

En la alhacena inmediata á la entrada del ochavo por la sa- 
sacrislía se guardan las manillas y corona imperial de Ntra. Sra. 
Esta es de oro esmaltado adornada de rica.pedrería. La empezó 
á construir en 1556 el platero Hernando de Carrion y despues 
hizo el imperial de dicha corona Alejo de Montoya, que dió la obra 
por concluida en 1586. Tiene 57 diamantes, 2 balages, 13 esme
raldas, 12 rubíes y 182 perlas. Las manillas son también de orO 
esmaltado y pedrería hechas por Julián Honrado, platero de To
ledo, que las acabó en 1590. Tienen 24 diamantes, 4 esmeraldas, 
4 záfiros, 51 rubíes, 71 perlas y 12 asientos de estas.

Solo la hechura del imperial fué lasada en 8250 ducados y la 
de las manillas en 5900.

Hay por último en dicha alhacena una magnífica Biblia latina 
manuscrita, en vitela enriquecida con pinturas sobre oro y de lo 
mas precioso de su época que parece según los caractères del si-
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gio 11 al 12. Tiénese por cierlo haberla donado S. Luis Rey da 
Francia con oirás alhajas y reliquias, si bien en la carta con que 
acompañó su donación, y que se conserva en el Sagrario, no se ha
ce mención de aquella.

VESWARIO.

Frente á la salida del ochavo hay una habitación destinada á 
revestirse el Preste y los ministros para la celebración de los ofi
cios divinos. Aunque pequeña abunda en preciosas pinturas entre 
las cuales merecen especial mención las siguientes:

El Bautismo de Jesucristo y un grupo que representa á Ntra. 
Sra., el niño Jesus dormido con S. Juan al otro lado, de Rafael.

El retrato de Clemente Vil y Sto. Inés, de Van-Dik.
El Nacimiento del Señor y la Circuncisión, de los Basanes.
La Samaritana y Ntra. Sra, sentada sobre un pedestal con el 

niño Dios en los brazos y al rededor varios santos,de Rubens.
David, de la escuela de Guernica.
San Francisco de Asis, del Greco.
Un crucifijo, del Ticiano.
El Santo Entierro, tabla de Juan Bellino; y por último diez 

hermosos floreros, cuatro de ellos pintados sobre espejos, ebra de 
singular hermosura y diafanidad, de Mario Fiori.

Sobre la linda cajonera que sirve de mesa para el vestuario 
hay un crucifijo de marfil preciosamente ejecutado.

as.

CUARTO DE LA CUSTODIA.

Comunica el vestuario don otra pieza en la cual entre aigu- 
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nas pinturas, copias bien ejecutadas, bay una alegoría, en que se 
representa á San Nicasio Obispo, en la cama, recibiendo con
suelos de un Apostol, obra de Isac de Helio.

Consérvanse en esta habitación muchas preciosas alhajas en
tre las que se halla un ara de la piedra del Santo Sepulcro em
butida en oro y guarnecida de pedrería, la cual se coloca el 
jueves Santo en el arca del Monumento; y la cruz grande de plata 
sobredorada, afiligranada que hizo Gregorio de Harona, platero 
de Toledo, y que se saca en las procesiones mas solemnes.

La Custodia en que se coloca al Señor en la octava del Cor
pus es de plata sobredorada, de arquitectura gótica, de planta 
exágona y figura piramidal. La esquisila y delicada labor, el buen 
gusto-que reina en ella y la multitud de figuritas y adornos 
graciosamente ejecutados la dan un mérito artístico superior á 
cuanto pudiera decirse. Fue mandada, hacer, á lo que parece, 
sobre diseños de Juan de Borgoña y Diego Gopin en 1515, en 
qne dió principio á la obra Enrique de Arfe y Villafañe que la 
concluyó en 1524. En 1594 la doraron Francisco Merino y otros. 
Tiene 794 marcos de plata y la parte interior ó viril 157 mar
cos de oro de lo primero que vino de América y que compró 
el Cardenal Cisneros de la cámara de la Reina Isabel. El espre- 
sado cardenal mandó hacer toda la obra, que se concluyó des
pues de sus dias según la siguiente inscripción.

F. F. F. Xímenez card. Tol. Arch. Affr. Debell, hanc 
SS. corporis Xpti. custodiam fieri jussit, et Sede jam vacante 
perfecta est. Operario Dîdaco Lopez Aiala Afis. MDXXIIII.

Sirve de base á la custodia un grupo de ángeles de plata 
hecho en tiempo del Cardenal Infante D. Luis.

En la misma alhacena de la custodia hay un báculo pastoral 
antiquísimo y de bello gusto que se halló casualmente en la vega 
abriendo unas zanjas.
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Vestido de Ntra. Sra. del Sagrario.

Solo viéndole puede formarse ¡dea de esta preciosa alhaja en 
que parece que cslán arrojadas con profusion las piedras precio
sas, aljófar y perlas de las cuales tiene, solo el manto, sobre 
setenta y ocho mil. Es de ante todo cuajado de bordado reca
mado de oro con béllísimos dibujos de perlas sobrepuesta, sin
gularmente en el delantal, con joyas y preseas de diamantes, brillan
tes, záfiros y esmeraldas de gran tamaño.

El vestido del niño corresponde al de la Virgen, y uno y 
otro estaban ya hechos en tiempo del Cardenal Sandoval y Rojas 
á escepcion del manto con que dicho Señor le completó, en
cargando su bordado á Felipe Corral, bordador de la Santa 
Iglesia.

En otras estancias y oficinas de esta Catedral, están depo
sitados varios vestidos de la Virgen, así como las capas, casullas 
y demás ornamentos del culto, preciosos ya por su riqueza y 
mérito artístico, ya por su antigüedad.

También existen en aquellas, muchas banderas y estandartes 
antiguos entre ellos los de la batalla de las Navas de Tolosa y 
Lepanto.

La ante-sacristía es un vestíbulo espacioso en que hay colo
cadas una pintura de la Crucifixion de San Pedro, de Eugenio 
Cüxes. La de San Andrés, de Vicente Garducho. Una huida á 
Egipto, de Jordan, y dos grandes cuadros que representan la 
Anunciación de Nlra. Sra. y sueños de San José, que fueron re
galados por Carlos III de los de la fábrica de tapices de Madrid.

Sobre la puerta de la Sacristía se hallan colocadas muchas 
inscripciones que marcan la serie y elogios de los Prelados de esta 
Santa Iglesia, que omitimos ya, porque hemos de dar la succesion 
completa de los Arzobispos, cuando describamos la Sala Capitular, 
y ^ja también por no ser dilusos. Copiaremos sin embargo las 
dos inscripciones que están en el centro.

El Reino de Granada fué conquistado por armas may po
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derosas de los muy esclarecidos don Fernando y doña Isabel, 
Rey Reina Serenísimos, siendo Arzobispo y Primado de las 
Espanas don Pedro Gonzalez de Mendoza, Cardenal de España, 
en el año del nacimiento de Nuestro Salvador Jesucristo, de mil 
y cuatrocientos y noventa y dos años, á dos de llenero.

El Illmo. Sr. D. Bernardo de Sandoval y Roxas, Carde
nal Arzobispo de Toledo mandó renovar estos letreros y todos los 
de esta Santa Iglesia que por su antigüedad no se podían leer. 
Año de 1612.

Saliendo de la Sacristía está á mano izquierda la siguiente

CAPILLA DEL CRISTO DE LA COLUMNA.

Fue fundada por doña Teresa de Haro y nada contiene de 
notable mas que la efigie de la Verónica, la que se apareció á 
Teresa, muger de Alvaro López, estando para morir, premiándo
la la devoción que tuvo de visitarla diariamente por espacio de 
muchos años, según informaciones que se guardan en el archivo 
del Excmo. Cabildo.

sa.

CAPILLA DE SANTA LEOCADIA.

Ignórase su origen. La reedificó hacia el año 1520 el Froto- 
notario y canónigo Juan Ruiz de Rivera, á quien la cedieron el 
Cardenal Tavera y Cabildo. Tiene una pintura de la santa ejecu
tada por Ramon Sieyro, discípulo de Maella, y al que fallían 
lodos los dedos de ambas manos, y están enterrados _ en ella el 
citado Rivera y un maestro suyo del mismo nombre.
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En el/sepulcro; ‘lei lado iz'juierdo del aliar se lee:
<iUoc venerabile sacellum fuit per Reverendisiinuii Dominum 

Card. D. Joannem Taberain Archiepiscopum et per R. D. P. De
canum et Capitulum hujus alinæ ■ Eclesici Toleianœ dono conces
sum R."^ Patri D. Joanni Ruiz de Rivera Sedis Apostolices Pro- 
ionolario Canonico Toletano ac Collectori Apostólico ejusq. succe- 
soribris qui vasis argenteis miroq. fornice ac Tabulato aurato et 
aliis quamplurimis ornamentis in hoc pulcro fquen cernitis) orna- 
tii illud magnifice decoravit, perenni etiam memoria Missam unam 
singulis diebus celebrari voluit; necnon anivérsariidn solemne an
nis singulis decantari: ■ Kaílendam quoique Nativitatis Christi ob 
cUjus singiilarem devotionem pletiariani' interessentibus indiulgen^ 
tiam perpetuo duraturam obtinuit: in Choro diotœ Eçclesiæ insti
tuit festive agi ac ea ora ex propriis reditibus feliciter dotabiti 
Obiit anno salutis MDN-N.\iN. N Kal. Aprilis.»

‘ En el sepolcro dë enfrente; •
. ; «Ad hujus sacelli antrum fuit . truslatum corpus R. P. D. 

Joannis Ruiz Senioris, Canonici Toletani, ex institutione D. Joi 
Ruii de Riv.era fundatoris ejusdem ea; sorore nepos; qui avuncu
lum ■ in hiimanis agentem patris loco semper habuit, et mirabili 
fuit v&neratus affectu, et ob ejus ïn se pietatem hanc humilis se
pulcri memoriam feri sibi c^rabil. Obiit autem octogenarius, ple
nus dierum et operibus bonis anno á Nativitate Domini MDN.N.XV. 
Ni Kal. Afar, sub foplicibus Pauh IU Pont. Aiáx'. 'ac Divi Ca
roli V. C, Aug. Reg. Hisp. et Rmi. D. Jo. Tavérá Card. Archiep. 
Tolet. temporibus fl.»

A la derecha dei aliar sobre el pilar coníigup á la reja hay 
esta inscripción:

‘ ((Aqui yace ,el .mui onrrado D. Ferraul Alonso Tesorero que 
fué de esta Eglesia hijo de Alfonso Ihañes eavallero de Toledo; 
y este fué mucho amado de los Arzobispos é, fué ombre de buena 
vida é-amaba mucho á Ojos é. avia gran devoción .en Santa Leo- 

[Cadiayé poi/eso mandp enterrar aquí é rogal á. Dios por, su al
ma ,qc Dios: depare qieu ruegiíe. á éí . por vos, é finó Viernes..,..

4
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dias del mes de octubre en la era de mil é CGC é LXX é Vi 
annos.

assa.

CAPILLA DE REVES NUEVOS.

Esta capilla llamada asi para diferenciarla de la de Reyes vie
jos, de que despues nos ocuparemos, fué fundada por D. Enrique 
1! à los pies de la Catedral junto á la capilla delà Descension.

El sitio que ocupaba antes afeaba notablemente el ámbito de 
la Santa iglesia, por lo que el arzobispo D. Alonso de Fonseea, 
dean y cabildo solicitaron del emperador Garlos V su traslación al 
punto en que hoy se halla. Obtenida la concesión se construyó la 
actual capilla, veriíjcándose el depósito de los cuerpos de los re
yes eñ 29 de mayo de 1534 en que ya era arzobispo el Sr. Ta- 
vera. •

Diseñó la nueva obra Alonso Covarrubias en 1530 y la ejecu
taron Alonso Monegro y otros: es de una sola nave compartida en 
tres bóvedas, cuyos arcos y muros están tallados en piedra con 
huen gusto.

El altar mayor y. los: cinco menores son de jaspes y bronce, 
de orden corintio, obra'de, D. Ventura Rodríguez, D. Maleo Me
dina y D. Alfonso Bergaz, de quien son las estatuas de S. Pedro 
y S. Pablo. Las seis pinturas de lodos ellos son de Maella.

A los lados del altar mayor están enterrados el rey D. Juan 
el 1 y doña Leonor su miiger, en cuyos sepulcros- que.-tienen es
tatuas con reclinatorios, obra de Diego de Egas, se leen las ins
cripciones siguientes.

En el de la derecha:
«Aquí yace el mui noble y muy católico y. virtuoso Rey D. 

Juan, hijo del buen Rey D/Eúrique de Sancta memoria, y de la 
Ileyna doña Juana, hija del mui noble D. Juan, hijo del Infante
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D. Mauuel, y finó á nueve dias del mes de octubre, ano del 
Nascimiento de Nuestro Salvador Jesucristo de MGGGXG.»

En el de la izquierda;
«Aqui yace la mui esclarescida y catholica Reyna doña Leo

nor, muger del muy noble Rey ü. Juan, hija del muy alto rey 
D. Pedro de Aragón, madre del muy justiciero Rey D. Enrique 
y del Infante O. Fernando: fallesció á trece dias de septiembre, 
año del Napcimienlo de Nuestro Salvador Jesucristo deMCCGLXXXlI*

En el centro de la capilla sobre la sillería del coro hay á ca
da lado dos cuerpos de arquitectura corintia en cuyas hornaci
nas están los sepulcros con camas y estatuas de mármol de los 
reyes allí enterrados y que designan estas inscripciones.

En el primero de la derecha del altar:
«Aquí yace el muy temido éjuslicieró rey D. Enrique, de dul

ce memoria- que Dios dé Sancto Paraíso, hijo del católico rey D. 
Juan, nielo del noble caballero rey don Enrique, en XYI años que 
reinó fue Castilla temida y honrada: nació en Burgos dia de San 
Francisco murió día de' Navidad en Toledo, yendo a la guerra 
de los moros, con nobles del reino: finó año del Señor de iMCCCGVII 
años.»

En el siguiente:
«Aquí yace la muy católica y esclarecida Reina Doña Catalina 

de Castilla y León, mujer det muy temido Rey D. Enrique, Ma
dre del muy poderoso Rey D. Juan, lulora y Regidora dé’sus 
Reinos, hija del muy noble príncipe D. Juan, primogénito del Rey- 
no de Inglaterra, Duque de Guyana y Alencastre, y de la Infanta 
Doña Costanza, primogénita y heredera de los Reinos de Castilla, 
Duquesa de Alencastre, nieta de los justicieros reyes el Rey Aduar- 
te de Inglaterra, y del Rey D. Pedro de Castilla, por lo cual es 
paz y concordia puesta para siempre. Esta señora finó en Valla
dolid á dos dias de Junio de MCCCCXVIIl años.»

En el primero de la izquierda.
«Aquí yace el muy aventurado y noble caballero Rey D. En

rique de dulce memoria, hijo del muy noble rey D. Alonso, que 



~ 28 —

venció la de Benamarin, y acabó muy gloriosanienlc á ireinta dias 
de mayo, año del nacimîcnlo de Nuestro Salvador Jesucristo de 
MCCCLXXIX años.»

En el siguiente:
«Aquí yace la muy Catholica y devota Reina D. Juana, ma

dre de los pobres, muger del noble Revi)- Enrique, hija dci Di 
Juan, hijo del infante D. Manuel, la cual en vida ni: en muerte 
fio dejó el habito dc Saucla Ciara, é finó á veinte y siete ^'dias de 
Mayo año del Nacimiento de Nuestro Salvador Jesucristo, de 
MCGGLXXXi años.»

Contigua ál 'sepulcro anterior está la estatua de D, Juan el II, 
aunque no se halla alii enterrado y debajo de la cual se lee:

«Este vulto es del muy virtuoso señor Rey 1). Juan de es
clarecida memoria, que hizó y dotó el monasterio de Miradores 
de Burgos, y está en él sepultado; é su Señoría. doló por pri-^ 
vilegips ésta capilla de la renta que tiene, y por eso sü servi
dor y Capellán el Bachiller Arias Díaz dé Ribadeneyrá, Capellán 
mayor de aqui, le hizo aqui poner, porque los Capellanes -de' la 
dicha Capilla ayan memoria de rogar por el ánima’ del dicho Rey 
en lodos sus sacrificios y oraciones.»

El.arnés.colgado del muro inmediato al órgano, es el qlié lle
vaba Duarte de Álinéyda, Alférez mayor del Rey dé Poi’tUgal, 
al que Vaca de Sotomayor quitó el Estandarte Real en la famo
sa batalla de Toro, ganada por D. Fernando el Cnlólico en 1476.

Está también suspendido dé'la primera bóveda un estandar
te de los ganados á los moros por D. Alonso’ XL en la batalla 
dc Benamarin ó del Salado.

——S33*»—

CAPILLA DE SANTIAGO.

Eu el año de 1435, estando’ én privanza D-.: Alvaro de Luna, 
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lomó para su eulerramienio la capilla de Sanio Tomás Canlua- 
riense, que en 1137 fundaron D. Ñuño de Lara y doña Teresa su 
muger, reedificando en su mismo lugar la actual, con el esplendor 
y magnificencia que se ven.

Es de arqiiileclura gótica y forma un octógono elevado con 
buenas luces. El exterior présenla la figura de un castillo de pie* 
dra berroqueña con estribos y graciosas almenas, que rodean una 
plaza de armas, cubierta hoy. El interior consta de ocho pilares 
dé columnas agrupadas, que forman con igual número de arcos una 
bóveda fortalecida de aristas, adornando los muros buenos folia
ges, crestería, escudos de la casa de Luna, y sobre repisas va
rias estatuas, obra moderna de ü. Mariano Salvatierra.

El retablo principal es de gusto gótico, lleno de pinturas en 
labia, de la mejor escuela flamenca y entre ellas están los retra
tos originales del Condestable y su segunda muger. En cl altar 
del lado del Evangelio, entre algunas buenas pinturas, hay una be
lla eslálua de S. Francisco de Borja y en el de la Epístola, de
dicado á Sla. Teresa, una preciosa ara de ágata.

En el centro de esta capilla están los sepulcros de mármol de 
D. Alvaro de Luna y su segunda muger doña Juana Pimentel, 
adornados de figuras en bajos relieves, foliages, etc. Forman dos 
elevadas urnas con cama.s y estatuas:, en los ángulos del sepulcro 
del Condestable hay cuatro figuras también de mármol que repre- 
scnlán al natural caballeros de Santiago y otras cuatro de reli
giosos Franciscanos, en el de doña Juana; ejecutadas las ocho con 
valentía, expresión é inteligencia; todo es obra de Pablo Orliz, 
en 1489. Al rededor de éstos sepulcros se Içen las siguientes 
inscripciones;

... «Aqui yace el ilustre Señor D. Alvaro, de Luna, ííaestro, de 
Santiago y Condestable que fué de Castilla, el qual despues de 
haber tenido la governacion de estos Reynos por muchos años, fa- 
llesció sus días en el mes de julio año del Señor de MGGCCLIIL

«Aqui yace la muy magnífica Señora Condesa doña Juana Pi
mentel, muger que fué de el Maestre D. Alvaro de Luna la qual 
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pasó de esla presenle vida en seis dias del mes de Noviembre 
año del Señor de MCCCCLXXXVIIL»

Los cadáveres se conservan según la tradición en una bóveda 
sobre que descansan los sepulcros.

Está además enterrado en esta capilla el Arzobispo D. Juan 
de Cerezuela hermano uterino del condestable en un bello sepul
cro que es- el primero entrando á mano izquierda con la siguien
te inscripción;

«Aquí yace el muy reverendo Padre D. .Tuan de Cerezuela. 
Arzobispo de Toledo; finó martes á IH dias de Febrero de mil é 
CGGC é XLU años en Talabera.

Quid, me focUcem totíens jactastis amici?
Qui cecidit slahili non erat elle gradu.»

p. Pedro de Luna, lio del mismo condestable y también Ar
zobispo de Toledo, tiene su sepulcro inmediato al aliar principal y 
lado del Evangelio en una urna cerrada con verjas de hierro y 
sin inscripción.

Al lado de la Epístola eslá enterrado D. Juan de Luna, con
de de Sansisleban, hijo de D. Alvaro y de Doña Juana Pimen
tel. en un hermoso sepulcro de mármol con cama y estatua coro
nada de laureles. Tienese por cierto que también fué sepultado 
en esta capilla el padre del Condestable y sin duda es su sepul
cro el que sé ve’entrando á mano derecha.

Éntre esta capilla y la siguiente, hay en un pilar una imagen 
de Nuestra Señora con el niño en los brazos, que según la tra
dición, trajo el cardenal D. Gil de Albornoz en ja guerra que sos- 
tubo á favor de la Santa Sede, facilitando su traslación á Roma 
desde Aviñon. A una vara de alto hay en el pilar un escudito 
de mármol, que algunos dicen es del de Zaragoza y dentro del cual 
parece se conservaron en olro tiempo algunas reliquias que des
pues se trasladaron al Sagrario.
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CAPILLA DE S. ILDEFONSO.

Fundó esta capilla el Arzobispo D. Rodrigo de Rada; es una 
de las mejores de la Catedral, forma la cabecera del templo y su 
entrada consta de tres arcos ojivos con calados hasta la clave. 
El interior forma un exágono con sus pilares y ocho arcos que 
cnslituyen la bóveda con piramidillas, cresteria y otros adornos 
dorados asi como los filetes y foliages. S retablo, obra de sumo 
mérito y valor, es de orden corintio en todas sus parles, compues
to de mármoles y bronces. Tiene en el centro una preciosa me
dalla de mármol de Carrara, en la que de alto relieve está repre
sentada la descencion de Nuestra Señora á dar la casulla á San 
Ildefonso. E* obra de D. Mauuel Alvarez en 1783, y:la parte 
de bronces fué trabajada por D. Manuel Jimenez, siendo las me
dallas y angelitos del retablo del acreditado D. Juan Pascual de Me
na. ‘ En el centro de la capilla está el sepulcro golico con, cama 
y estatua de D. Gil de Albornoz, fudador del colegio de Rolonia» 
cuyo cuerpo fué trasladado en hombros desde la ciudad de Asis 
á esta Santa Iglesia, á la que llegó el dia de S. Bartolomé por los años 
1370, reinando D. Enrique II, que también aplicó el hombro al 
féretro para ganar la indulgencia concedida. Lastima-es que el 
cuadro que representa al Señor con la Cruz á cuestas, el cual fué 
traído con el cadáver, haya sido restaurado por mano tan poco in- 
teligenle que destruyó su mérito.

En el mismo lado del evangelio está el sepulcro con cama y 
estatua del Arzobispo D. Juan de Contreras,. según se lee en su 
inscripción que es la siguiente: . ..

«Aquí yace el cuerpo del Mui Reverendo Señor D Juan de 
Contreras, Arzobispo de Toledo el quoi linó en Alcalá' de Hena
res á diez y seis dias de Septiembre ' año de * MCGGCXXXHH 
años.» • i • • . ; >
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En esle mUmo lado .esta en ierra do un legado de Su Sanlidad 
en cuyo sepulcro se lee:

D. O. M. S.
Alexandro Frumento viro eruditione, prudentiœ, integritate mo

rum singulari, gui Nuncius à Gregorio 13. P. J/. in Lusitaniam 
missus dum eo munero sapientissime obito, gradu ad honores fac
to in Italiani rediit in ipso œtatis /flore acerba suis omnibus mor
te pi-cereptUs est: familia inœrose con/Jlicta patrono mitissimo pos
sint. Obiit X.VI Kal. Nab. anno AIVLXX.X vixit á......

En el ladb de la Epistola bay tin elevado y magnífico sepul
cro plalerestío del gusto de Berruguele, con cama y csl'átu& ' del 
obispo de Avila, D. Alonso Carrillo de Albornoz, primer presiden
te de la Chancilleria de Ciudad-Real, tiene la siguiente- inscripción:

-« Aquí está sepultado el-cuerpó del muy Reverendo Señor D. 
Alonso Carrillo de Albornoz, obispo rpic fue de -Avila: fue Sobri nó 
del Cardenal D. Gil de Albornoz de buenb memoria: dbló cl Sr. 
Obispo do's- Gapéllanías cuyo'Patronazgo dejó ai Cabildo de la San
ta Iglesia*. FaileoiA año de .MDXIV miérbóles XIV de junio á Ia3 
-dos oras.»' '
- En’*seguidií hay otro sepidero aunque ' no lab magnífiéO, peró 
'de bueti gusto oon urna, cama ÿ -estálna, de D. Iñigó López Car
rillo de Mendozrf según la siguiente inscripción:
- -'«Aquí yace 0. Iñigo López* Carrillo de MendozO, visorey dé 
Gerdtíña/Aobrino del Cardenal 0. Gil dé Albornoz, hermanó del 
Obispo. Falleció año- dé MCGGCXCII en el Real de Granada.»

Yacen también en esta capilla el antiguo y célebre arzobispo 
-de Toledo 0. Rodrigo d'e Rada y el-ExcihO. Sr. 0. Antonio 
Allue y Sesé Patriarca de las Indin'S','aunque sin inscripciones que 
marquen‘el lugar de su -sépultura.

i ‘ Sobre la .entrada de esta capilla ésta-pintado al fresco én la 
bóveda 0. Eslévan Ulan teniendo un estandarte en .la mano’ con ' 
•armas de íjaqueles de plata 7 azul en el. pavés y cubiertas del 
cabííltoí 'r Mereció esta . honra ; por diaber proclamado y entregado 
0SU .çiudçAd al rey 0, Alonso el VIH en bsrevueltas con.0. Eer- 
aando, rey de León. -f.»“f.
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TRASPARENTE.

Euíix'iilc ile esta capilla se halla el cuerpo de arquilecUira co
nocido con el noinbi-c de trasparente, (pie ocupa la parle cslerior 
del lífslero de la capilla mayor y sirve de ornato al sagrario en 
.que se reserva al Saulisimo Sacramento. Es un promotorio de 
1res cuerpos de arquitectura churrigueresca, cu que están amonio- 
nados sin gracia, ni gusto, helios mármoles y bronces. Aunque 
el eonjiinlo es iududahlemcnlc de mal efecto, sin embargo contie
ne en particular algunas cosas dignas de atención como el mosai
co de la mesa del altar, tarima y las dos láminas de relieve en 
cobre que están á los lados de aquel. Tiene también mérito el 
rompimiento (pie se hizo de la bóveda, para dar luz á esta obra 
ejecutada por Francisco Tome hacia el año 1731, de orden del car
denal L>. Diego de Astorga y Cespedes y en la que se colocaron 
algunas estatuas de alabastro, qm* halda hecho íraer de Italia el 
Cardenal Porlocar reí o.

En la lámina de relieve de la izquierdo '2 lee:
K^arcisus á Tome Sancfœ Ëcclesiœ prim, .irchi, ma

jor totum opus per se ipsum marmor, jaspide, œre fabre fac. de- 
liiicitv. Sculp, simitlq. de pinx.»

À los pies del altar está cnie ’i ado el expresado cardenal Aá- 
lorga bajo una gran lámina de cobre que tiene la siguiente ins
cripción:

<(Hic jucet Em. D. D. Didacus de Astorga et Ce.spedes Ar- 
chiep. 2'otet. primus. Prœsul Excellentissimi titulo decoratus, gui 
hanc aram œre promovit, zelo dicavit, per quem stat vitus mise
ris, vilœ stat regia mensœ evehat utque magis siibjacet ipse throno.» 

Entre los listones que sirven de orla á Ia capilla se lee:
aisidorus Espinosa Tolel. fecil 1735-»
En las dos columnas fronteras ai trasparente hay dos retabil

los Je mármoles con relieves que representan á S. Vicente, Sabi-

5
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na y Cn¿lola márlircs, y á S. Cosme y S. Damian, el primero obra 
(le Tome y el segundo de Salvalierra.

CAPILLA D£ LA TRlNIOAQ,

La reparó el canónigo Gulierrez Díaz, que está ulH enlodado, 
según la sigüienle inscripción puesta enfrente de su sepulcro y di
ce así:

«El muy Reverendo Señor Gutierre Diaz Canónigo en esta San
ta Iglesia reedificó esta Capilla de la Trinidad, para su enterra
miento. Dolóla de lO.OOl) inrs. de tributo al refitor, para dos Ca
pellanías con cargo de una misa cada dia. Dexó mas á la Fábri
ca y refitor mil y quinientos mrs. de tributo. Está obligado el 
Cabildo al reparo y ornamentos de ella. Dejó m is la Dehesa de 
Placer de ver, cerca de Guadalix, para que lodo lo (jue rentase 
se compre cada año de trigo para pobres avcrgonzanles y los re
partan dos señoras nombrados por el Cabildo: la milad el dia de 
la Resurrección y la otra . mitad el dia de la Trinidad. Báse de 
dar á cada pobre no mas de ocho fanegas ni menos de cuatro., 
Dasc esta limosna por las ánimas del Sr. D. .luán de Cabrera Ar
cediano de Toledo su señor y del dicho Gutierre Diaz y sus di
funtos: el qtial falleció ano de -VÍDX.X.n años á dos de julio.»

CAPILLA DE SAN NICOLAS.

En el hueco que hay sobre la puerta del Locum estuvo fun
dada una capilla dedicada á S. Nicolás. Existe aun el altar con 
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algunas ptniiiras en labia y una itiscripcJon góiica en ilíslícos ht- 
(inos del sepulcro de un Ñuño de Diego, Arcediano de Talavera 
que dice asi:

«fíne tumba tectus Niifiius Oidacns jocet rectus, 
hogmule provectus, virtutum culmine veclits 

Nomine fabilis estgue amabilis, opere charus, 
Genere munere, foedere, funere, indole clarus, 

Archidiaconus nobilis Talavcrœ vocatus. 
Qui pius populis migravit ad alta beatus 

Nobiles supere habiles opere hicque dilexit 
Quos prxdicalorcs orbis Deus /ine direxit 

Obiit Augusto mense dies ante triginta 
Milies trecentis annis octo quadraginta.»

SALA CAPITULAR.

Se construyó de orden del cardenal Cisneros, liácia ios años 
1505, por Enrique Egas y Pedro Gnmiel. La portada' de gusto gó
tico es obra de Antonio Gutierrez, y las estatuas de Nlra. Sra- 
S. Juan y Santiago-, que están en ella, las hizo en 1565, Juan de 
Olandu. El interior consta de dos piezas; la primera es un cua
drilátero cuyas paredes pintó a! fresco Juan de Borgoña. A los 
lados se hallan colocados dos estantes de nogal de orden dórico 
con bajos relieves y caprichosas labores, que los constituyen una de 
las mas preciosas obras de su género. Los de la izquierda, se
gún se entra, los ejecutó Gregorio Pardo en 1551 y los de la 
derecha Eugenio Durango en 1780, copiando los primeros. Los mu
ros de esta pieza están adornados con varios cuadros apaisados de 
la escuela flamenca, que dió S. M. de la Fábrica de tapices de 
Madrid.
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EI precioso arabesco vaciado en yeso que adorna la entrada á 
la Sala Capitular es obra de Bernardino Bonifacio en 1510.

La Sala Capilulac foruia un cuadrilongo de baslanle extension» 
en cuyos muros están pintados al fresco por Juan de Borgoña, en 
1511, varios asuntos sagrados. Debajo de estas pinturas y en dos 
lineas al rededor de la sala, están los retratos de todos los pre
lados de esta santa iglesia, délos cuales daremos despues un ca
tálogo con la nota de los autores por quienes están hechos. Sobre 
la silla de la presidencia hay un cuadro de Ntra. Sra. tan bueno 
como antiguo, sin que se sepa su autor.

El lecho de ambas piezas es un rico artesonado de caseto
nes con molduras, pintado y dorado; y que trabajaron Diego Ló
pez y Francisco Lara en 1508. El pavimento es de preciosos már
moles. En la antesala hubo antiguamente una capilla dedicada á Sla. 
Isabel, Reina de Hungría, fundada, según se asegura, por un tal 
Cebrian y su muger, que contribuyeron á edificar aquella parte 
de la iglesia, según una inscripción colocada sobre el arco fren
te á la entrada de la Saia Capitular, que dice en letras góticas:

(iCebrian et su muger fecieron bovadas.n
Tiénese por cierto que el túmulo unido à la pared próesima 

á la puerta de las oficinas de la Obra es del Cebrian.

CATALOGO DE LOS ARZOBISPOS DE TOLEDO.

segnn están en la Sala Capilular de la Sania Iglesia.

S. Eugenius, ab anno 68 ad 103.
Melanlius, ann. 313.
Pelagius, ann. 325.
Palrunus.
Turíbius.
Quintus.
Vincenlius.
}*aulalus.
Natalis.
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AutleiUins.
Ashiriiis, iitiiio 405.
ls:ciiis.
Maiiiiius.
Casliiujp.
Cainpcins.
Siniicio.
PrauinaHis,
Pvlnis.
<k‘!siis.
Moiilaiius, anno 527.
.hilianus.
Bucaudu, I Sin rctral«.
Pelrus,
Eiipliimius, anno 589.
Exiiperius.
Adelphius, anno 597.
Conantius.
Aurasius, anno 6O3.jsin rciraio,
S. Hcladius, anno 615 obiil 18 Feb.
Justus, anno 633.
Eugenius II. anno 636.
S. Eugenio III ab. anno 647, obiil 13

Nob. 658.
S. Ihlefonsus, ab anno 659, obiil 23

Jan. an. 667.
Quiricus^ anno 668. sin rciraio,

SIGÜF.SE ESTA NOTA.
Hispania á Sarracenis
occupalur anno 714.

Sandus Julianus, anno 685, obiil
6, Marl. 690.

Sisiberlus, anno 691, Í Ambos nombres P«-
Fdix. anno 693- j""

Guuiericus. anno 700. i lo» dos bajo un s»-
Sinderedus, anno 712. Horeiraio.
Oppas, inll-USUS, an, 714 Sir. retrato end friso
Urbanus, ab anno 719,

obiil anno 737.
Sunieredui, anno 740. -u. dos bajo un
Concordius, anno 760. t retrato.
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Cixila, illino 775. s«u reimo.
Eliptiiidus anno 784.
Guinci-indns, an. 820. i Ambo.* bajo uq so-
Uvislreiinrus, an. 850. H« reiraio.
S. Eiilo^ius, vkctus. Manir anno 859.
BonilUS. Sili rctralo.
Joannes, obiil anno 926.
Py>cbôUs, anno 1067.

SIGUE ESTA KOTA
Tülettim ab Alfonso Ví.
vielis Sarracenis recipi-
(ïir anno 1085, din 25 Maii.

Bernardus, ekclos anno 1086. obiil 3.
Aprilis anno 1124.

Baynuiudus, obiil 9 Augnsli anno 1150.
Joannes, obiil 29 Sepleinbris anno 1166.
Geuebrunus, obiil 12 Marii anno 1180.
Pelrus de Cardona, obiil 26 Junii 1182.
Gundisalvus Perez, obiil 30 Augusii 1191.
Murlinus Lopez de Pisuerga, obiil 28.

Augusli anno 1208.
RoJericus Xiincnez, obiil 10 Jnnii 

anno 1247.
Joannes de Medina, obiil 23 Juiii anno 

1248.
Gulerrius, obiil 9 Angusti anno 1250.
Suueiu.«. CasleHae infans, obiil 27 Octo

bris anno 1261.
Dominicus Paschalis, obiil 2 Jdmi 1262.
Sancius, Aragoniae infans, obiil 21 

Octobris anno 1275.
Fernandus de Cobarrubias, depositus 

anno 1280.
Gnndisalons Garcia Gudiel, Cardinalis, 

obiil 2 Mail anno 1299.
Guudisalyus Diaz Paloineque, obiil. 

7. Nob. anno 1316.
Gulerrius Gomez de Toledo, obiil 6 

Sepleinbris anno 1319.
Joannes, Aragoniae infans, permutavit 

anno 1328, obiil 18 Augusli 1334.
Eximinus de Luna, obiil 16 Augusli 1338.
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Ægidius Carrillo de Albonmz, Cardinalis 
dvposuilanno 1350, obiil 23 Au^usli 1357 
Ghudisalvus de Aguilar, obiit 2o Feb.

1353.
Blasius, sive Uasciis Fernandez de Toledo, 

exui ano 1360, obiil 7 Marlii 1362*
Gomezius Manrique, obiil 19 Decem

bris en 1375.
Pelius Tenorius, obiil 18 .Maii auuo 1399, 
Petrus de Luna, obiil 18 Septembris liU^ 
Sancitis de Rojas, obiil 24 Oclob. 1422.
Joannes Martínez de Contreras, obiit 

16 Septemb. 1434.
Joannes de Zcrezuela,obiil3 Feb. anno 1442 1
í.uemus Allwrez de Toledo, obiit 8 u «h. í. .un. 

Decembris anno 144ci. / s. Eugenio basta el cardenal Xi-
Aifonsus Carrillo, obiil 1 Julii anno 1489 menez, de Cisneros sc pintó (loor- 
Petrus Goozolez de Mendoza CardinaH¿f™ b.X’

Ulmi II Janu. anno 1495. 1"“>? «i Hmi y ios últimos por
bral. Franciscus Ximonez de Cisneros, en aquella

Cardinalis obiil 8 Nob. 1517. ’ J
Guilidinus de Cniy.

JnniKír. an. 1521. 
.Mfnnsiis de Fonseca, 

anuo 1534,

Card.

obüi

obiil 11 í 1-0 pint'ó al oleo en el tablero 
/de la primera silla el indicado 
JBorgoña. (1)

4 Fcbr. í Pintado por Borgoíla, y des-

Joannes de Ta vera Cardinalis obül 1
Augu.sU an. 1545.

Joannes Martinez Siliceus. Cardina
lis, obiil 31 Mail, an. 1557.

F. Burlliolomeus Carranza de Miranda 
obiil 2 Maii 1576.

/ pues renovó ia cabeza Francisco 
J Comontefi.
j Por el mismo Comonles.

Por el mismo.

Gaspar de Quiroga, Card, obíil 20 No-i 
Leunb. 159-4. H'or

AHierlns Cardinalis Archídiix Aiislnœ, i 
rennnliavil Árdiienigconatum O^Por 

Julii 1598. l

Luis de Carbajal,

tuis do Vcliisco.

Crislóval de Velasco.
GarciasáLoaysaGiron,obiii 22 Feb.1599 
ü. Bernardu.s de Sandoval el Roxas 

obiil 7 Decembris 1618.
Por Lui-i de Velasco.
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Fcrnandns Cardinalis, Uispaniæ infans, j^uis Tt«u«- 
obiil 9 Novembris 164t. !

ü. Gaspar de Borxa el Velasco, ohm
28 Decembris 1645.

D, Baltasar de Moscoso el Sando\«H, t Por Francisco «le 
obiil 18 Septembris 1665. ‘

D. Paschais Aragonius, Presb. Card, obiil
28 Septembris 1677.

Ludovicus Emmanuel Porlocarrero, obnl
14 Septembris 1709.

Franciscus Valero et Losa, obiil 23 Au
gusti 1720-

Didaeus de Astorga, Cardinalis, olnil 
Februarii 1734.

Ludovicus, Infans, Cardinalis, renun
tiavit 18 Decembris 1754.

Ludovicus Antonius, Card. Fcrnandca 
deCordova, Archiep. obiil26 Martii 1/ 1

Franciscus, Cardinalis de J^orenzana, 
renuntiavil22Decembris 1800, obiii 
17 Aprilis 1804.

Ludovicus, Cardidalis de Borbon, Ar
chiep. obiil 19 Martii 1823.

Petrus, Cardinalis de Inguauzo, obiit 30 
Januarii 1836.

OBRA Y FABRICA.

Saliendo de'la Sala Capitular á mano izquierda bay una puer
ta chapada de hierro que conduce à las oficinas principales de 
la obra y fábrica, en que, entre otros, se conservan los bocetos 
que para piular el claustro hicieron Baycu y Maella.

En el testero hay unos estantes de nogal del mismo gusto que 
los de la antesala capitular, hechos por Durango y D. Eugenio

Alemán.
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CAPILLA DE SAN GIL.

La reedificó el Proloiiolario Miguel Díaz, allí eiilerrado; y nada 
liene de pariicular, mas que el retablo de marmoles y el meda
llón de alabastro del sanio lilulai', ejecutado con baslanlc inteli
gencia.

En el sepulcro de Miguel Díaz se lee:
P. O. M,

Divo Eyidio dicatum sacellum. Dominus Michael Diaz Canoni
cus Toletanus et Protonolarius AposloUcus rcslilnit et ornavit et 
missarum solemnia in eo guotidie fieri per duos Capellanos ins
tituit et dotavit in memoriam pietatis, anno MDXfIh)

CAPILLA DE SA» JUAN BAUTISTA,

En el retablo de esta Capilla, cuya fundación se ignora, hay 
varias pinturas del Greco y en el centro del altar un busto del 
Santo titular, que se dice sirvió para vaciar el de plata que se con
serva en el Sagrario. A la mano izi|uierda del altar se venera un 
lignum crucis en una cruz-tie ébano con hermosos adornos y re
mates de bronce- Está enterrado en esta capilla el doctor D. Fer
nando üiaz en un lúmulo con la siguiente inscripción:

«Sepultura del honrado, y discreto varón el doctor D. Fer
nando Diaz de Toledo, Arcediano de Niebla, Capellán mayor,del 
Rey Ntro. Señor en su Capilla de los Reyes de Toledo y del su 
Consejo y Canónigo en esta Santa Iglesia. Finó viernes dia de S. 
Miguel 29 de Septiembre año del Señor de 1452.»

6
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CAPILLA DS SANTA ANA.

El Arzobispo ü. Rodrigo de Rada fundó esta Capilla y en 
clia dos Capellanías, con carga Je dos misas diarias, por las al
mas del Rey D. Fernando el Sanio y Doña Berengiiela, su madre, 
(pie le dieron la mitra, y de los padres y hermanos del Arzobispo.

En esta capilla está un busto de piedra del canónigo Juan de 
Mariana, padre, según algunos del célebre historiador.

CAPILLA DE REYES VIEJOS.

La lectura de la siguiente inscripción, que se encuentra á los 
pies de esta capilla, contiene cuanto pudiéramos desear respecto à 
su fundación.

«Esta capilla del Re) Don Sancho, de gloriosa memoria, fué 
fundada so invocación de la Cruz, do está aora el Altar Mayor 
de esta Santa Iglesia, y quedando los cuerpos dolos Reyes á los 
lados del Altar, fue trasladada aqui, por mandado de los Cató
licos Príncipes Don Fernando, y Doña Isabel, nuestros señores, 
en diez y ocho de Enero de mil cuatrocientos y noventa y sie
te años.»

En el altar principal y los dos colaterales hay algunas bue
nas tablas de aquel género antiguo tan apreciable por la natura
lidad de la espresion y fuerza del colorido.

En esta capilla estuvo enterrado D. Martin Martinez, cuya lá
pida se colocó despues en el pilar izquierdo saliendo, en que per
manece, y dice así:

«Aquí yace dou Martin Martínez de Calahorra; arcediano de
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Calatrava, y canónigo de Calahorra, é filé electo en concordia pa
ra ser obispo de la yglesia de Calahorra y de la Gaiçada, é no 
lo quiso rescehir por honra de la ygtesia de sanóla María de To
ledo: é linó nueve días andados del mes de Abril año de 1368 
años.»

En la laja de la reja de esta capilla se lee:
«Anno salutis MDLVIlí Paulo ÍV P. M [mp. Carolo V 

Ang. invictiss. Philipp. II Caroli filio Hispan. Rege Católico hn-^ 
jus Sacelli patrono ferreos Cancellos turbœ profanœ arcendte Re
gii Sacerdotes Sodales posuere.n

Delante del altar de Santa Catalina hay una losa con esta ins
cripción:

nAlfonsiis de Alariana in decretis íicenciatus Ábbas Sancti Vin- 
centii et Canoniciis huyas SanclíB Eeclesiæ sihi hunc I ipidem vi
vens posuit gui obiit anno Dni AID die vero X mensis Alojii.»

—«saa»"—

CAPILLA DE SAÎSTA LUCIA.

La fundí) el arzobispo D. Rodrigo. El retablo es sencillo, de 
mármoles y en él hay un cuadro de la santa pintado por D. Agus
tin Navarro; á los lados otros dos de S. Pedro Arbues y S. Pe
dro mártir.

En el muro eslerior de esta capilla hay una pintura de S. 
Bartolomé, de Maella; y otra de S. Juan Bautista, de Miguel An
gel de Caravaggio, ambas con marcos de mármol. Sobre estos cua
dros hay dos medallones que representan el uno á S. Leandro y 
S. Isidoro y el otro á S. Justo y Pastor, que ejecutó en piedra D. 
Mariano Salvatierra. Encima de lodos hay un gran cuadro de 
Ntra. Sra., obra de Vandik.

En la pared de la izquierda del altar hay la siguiente ins
cripción:
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afallisôleianus u’ifbua jacel hic tuinulalus 
Nomine Gomezius (¡noníhim fait ipsc vocalus 
Toled nntas, cujiis generosa propago. 
Moribus órnalas fail bio probilalís imago 
Largus magnificas, electas Mendoniensis 
Ihnis immensis ennetoram rcrus amicus, 
Et guamvis fail abbas dotatas in istis 
Et multis aliis’, potuit sic diecre tristis 
Quam sit vita brevis hominis’, gaam sit breve posse 
In. m.; cognosce, gai mea metra legis 
Qai gaondam potui, gai guondam magnus habebat 
Jam modo nil possum, pulvis et ossa manens. 
Nil mihi divitiœ mihi nil genus ntgue inventas 
Profuit, hœc vita nihil est aliud nisi ventus. 
Ergo tibi caveas, ne tc deceptio mundi 
Eallut, nam poteris cras fsicut ego) mori. 
Obiit IUI Kal. Ang. Æra MCCCXNUÎL

Entrando en esta Capilla á mano izquierda se ve sobre el mu
ro la siguiente.

iiG. miles Didaci jacel hic heu morte rapad: 
Ob cuijas letum tristatur tota. Toletum 
Dapsilis et charas, humilis, pravis bene rarus. 
Omnibus hic gnarus, prœclaro sanguine clarus 
Mitibus hic mitis, tamen hostibu.s esse studebat 
îlostis; fulgebat propter certamina litis 
Militiœ semper hic suspirabat ad usum, 
Ad reguiem torpebat: ad arma volabat: 
Alaribus ornatus, simul allogitioque beatus 
Marmore sub solido iacr-t hic miles tumulatus, 
Cdiriste. redemptor, ei praesta solium requiei. 
Noslrrr vita spei parce redemptor ei. 
Iste die prima fuit Aprilis tumidatus 
/Era millena tricentenaque tricena 
Necnon et terna tulit hunc manus ipsa superna.»

A la derecha del altar hay otra inscripción que dice así.
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(íHoc positus tumulus fuit expers improbitatis. 
Intus et extra fuit ininensae nobilitatis. 
Largus magnificus fuit, et dans omnia gratis. 
Et s[ieculum generis, totius fons bonitatis. 
(Juins larga manus ignorans clusa manere; 
Cunctis dans cuncta cunctos novit retinere. 
Cujus porta doimis non claudebatur egenti; 
Neque alii cuiquam, sed aperta stabat venienti 
Nec dare cessabat, dare cunctis semper amabat. 
Nula dedisse putans, augebat munera dando. 
Sic augens vixit, Christum requiescit amando. 
Obiit Ioannis. Garcia XIV de Octubre MCCCXXVI.a

También está enlerrado en esla Capilla [aumpie no hay inscrip
ción) D. Pedro Barroso Obispo de Sigúenza, que falleció en Agos
to de 132.4.

Enli'c esta capilla y el sepulcro del Sr. Rojas hay una pintu
ra de San Benito obra de D. Ramón Baycu y Subías.

PUERTA DE LEONES.

Síguese la puerta de Leones llamada antes de la Alegría, una 
de las mejores obras del gusto gótico. Se empezó a construir en 
1450 bajo la dirección de Anequin Egas de Bruselas y Alfonso 
Hernandez de Li'ena. Tiene en su parte, esterior un solo arco a- 
dornado de foliages, repisas doscletes y estatuas hechas por Juan 
Aleman de Bruselas en 1466, A fines del siglo último se reparó 
esta portada bajo la dirección dé D. Eugenio Durango colocándo
se en la parle superior un juego de medallones, y en el interior 
del arco un grupo de la Asuncion de Ntra. Sra. obra de D. Ma
riano de Salvatierra. Cierran el esterior de esta puerta rejas de 
hierro divididas y cogidas por columnas de mármol.
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Al pic de uno de los pilares de esta puerta se lee la si
guiente inscripción.

«Aquí yace el honrado Ramiro Nnñez de Guzman que Dios 
haya, canónigo en esta sania Iglesia de Toledo; finó año de mil 
CCCG 'sesenta el UH años.»

Las puertas interiores están chapadas de bronce con bonitos 
dibujos de la escuela de Berruguete vaciados por Francisco Villal
pando y Ruiz Diaz del Corra!, las que concluyó en 1564. En 
la parte que mira á la Iglesia están talladas en nogal por Aleos 
Copin.

Al lado derecho de estas puertas, en lo interior del templo, 
hay un precioso sepulcro fie alabastro con reclinatorio y eslá- 
tiia arrodillada de D. Antonio de Rojas en que se lee esta ius. 
cripcion.

«D. O. M. S.
El Cabildo de esta Santa Iglesia dió al muy Ilustre Señor D. 

Alonso de Rojas Capellán mayor de Granada Canónigo de Toledo 
este enterramiento donde reposa, el cual viviendo le adornó co
mo eslá. Dejó eredero al Cabildo de. cassi ochocientos mil mara
vedís de juro para que se gastasen cada año en dos capellanias y 
en casar doncellas huérfanas dando á cada una veinte mil mrs. 
y otras obras pías. Murió primero dia de !Iet>ero de 1577.»

Al lado izquierdo de la puerta hay otro sepulcro de gusto gó
tico que se ignora de quien es. Tiene buenos relieves.

Sobre esta puerta hay un órgano de grandes dimensiones y 
admirable lengüeleria.

En los dos pilares fronteros à la puerta están colocados, en d 
de la derecha, un cuadro del Santo Angel de la Guarda y en el 
de la izquierda, otro de S. Francisco de Paula, de Murillo. Enci
ma do este se ven do.s lim.zos. cu tino de los cuales hay pinta
dos tinos grillos y cailcnas y en el otro la siguiente inscripción:

«En este sitio estubieron colgados seis lienzos y en cada uno 
pintado el escudo de armas del Racionero Montalvo, con cade
nas y grillos en memoria de los cautivos que á su costa redi- 
mif'í (yace al pié de este pilar. Por hallarse maltratados de 
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Ia antigüedad y ser preciso enlucir osla Iglesia se mandaron qui
tar y poner en su lugar el presente cuadro de su tamaño y pintu
ra. Ann. 1774.»

En el muro siguiente inmediato á la puerta de Leones está el 
famoso S. Cristóbal pintado al fresco en dimensiones sumamente 
colosales. Ignórase su autor, sabiéndose solamente que en 1638 se 
pagaron á Angel Rueda 1400 rs. por reparar esta pintura.

CAPILLA DE S. EUGENIO.

Esta capilla estaba ya fundada en los tiempos de D. Rodrigo 
Jimenez de Rada arzobispo de Toledo y era conocido con la advo
cación de S. Pedro y también del Corpus, porque en ella estaba 
la parroquialidad, de esta Iglesia de laque fué trasladada á la que 
hoy ocupa, por el arzobispo D. Sancho de Rojas.

Tiene en su retablo algunas pinturas en tabla de aquel género 
de que hicimos mención al describir la capilla de Reyes viejos, 
las cuales fueron hechas por Francisco de Amberes à fines del 
siglo XV.

Tiene los enlcrramentos que designan las siguientes inscripciones.
Al lado del Evangelio en una lápida.

(íMoribus órnalas populis favore beaius 
Petri Pelagius nobilis atque pius 
Militiœ fretus natorum germine lacias 
Eloquio placidxis, hostibus intrepidus.
Vixit preciaré vita ud finivit amaré 
Extimplo rapitur ensibus impetitur 
Hic caro putrescit, animo super astra quiescit 
Pro merito fidei præmia dantur ei 
Quisquis cernis pericia grandia spañis 
Si penses aniifur qds valeat miniine 
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Obiit aera MCCCXXI anos en X. ilins. 
de Febrero.»

En el mismo lado del Evangelio en no sepulero con hullo de 
otispo.

«Aquí eslá sepultado el muy reverendo y magníHco señor don 
Fernando del Castillo obispo de Bagnorea y canónigo de esta san
ta iglesia el cual falleció á XX.X( dias del mes de Julio año de 
MDXXI.

En el lado de la Epístola y ¡nulo al aliar se leo en una lápida:
«Aquí yace 1). Fernán Gudiel el que Dios pertlone, hijo <le 

Gudiel Alguacil mayor que fué de T-dedo c linó Lunes VIH dias 
andados del mes de junio Era de AíGtiGLXX anos.»

En la pared del lado de la Epístola se lee en otra lapida:
Qui statis coram ' properantes mortis ad horam

Ibistis absque mora nescitis qua tamen ora
Sic ego nescivi ni quando raptiis abivi
Clarus eram miles clara de stirpe creatus
In cineres viles hic intro vertor humatus
Ergo vos sani pro me Petro Juliani
Deprecor orate, precibus me posco jubate
Obitus meus XXVII die Februari œru J/CCL.VXXF.»

En el mismo lado de la Epístola en un sirco de pared:
Aquí jaz D. Fernán Gudiel

Muy onrado Caballero
Alguacil fué de Toledo
Á todos muy derechurero
Caballero muy fidalgo
Muy ardil é esforzado
Muy facedor de algo
Muy cortés bien razonado
Sirvió bien á Jesucristo
E á Sancta María
E al Rey é á Toledo
De noche y de dia
Paler noster por su alma.
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Con el Ave María
Digamos que la recívan
Con la su compañía
E fiuó á XXV dias de julio era
MCCCXVI.»

Este sepulcro está bellamenle adornado de arabescos.

CAPILLA DE SAN MARTIN,

Esta capilla en cuya retablo hay tablas, como las de la ante
rior, fue edificada por el canónigo Tomas Gonzalez de Villanueva 
y reparado por Juan López de León, también Canónigo, según las 
siguientes inscripciones que corren al rededor del altar.

«Esta Capilla hizo edificar el Sr. Tomas Gonzalez de Villanue
va Canónigo» «Esta Capilla es de los Reherendos Señores Juan 
López de León y Tomas Gonzalez de Villanueva Canónigos de 
esta Santa Iglesia.»

En el sepulcro de la derecha:
«Sepultura del Reverendo Señor Juan López de León Canónigo 

de esta santa Iglesia.

PUERTA LLANA.

Es un sencillo Romanato compuesto de dos columnas, cornisa, 
arquitrabe y fronton todo de piedra berroqueña demasiadamente 
pobre y que no corresponde el edificio en que está. Se hizo el 
año 1800.

Sus rejas son de D. Antonio Rojo armero mayor que fué de 
S. M. en 1805.

7
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En cl posic 1.® â la derecha de esta puerta hay una pintura 
(le la Anunciación, obra de Cardiicho.

CAPULA DE LA CONCEPCION.

Mandó hacer esta Capilla D. .luán Salcedo. Tiene retablo y pin
turas como las anteriores y en ella está enterrado su fundador según 
esta inscripción.

«Esta Capilla mandó facer el Protono!ario D. .luán de Salce
do, Arcediano déAlcaráz Capellán mayor déla Capilla délos Re
yes nuevos, Canónigo de esta Santa Iglesia de, Toledo criado del 
muy alto y muy esclarecido Rey D. Enrique IV de gloriosa me
moria para sepultura suya y desús padres y algunos hermanos y 
hermanas'suyas; los cuerpos de los cuales hizo trasladar aquí por 
piadosa memoria de ellos entre los quales está el Comendador Gon
zalo de Salcedo su hermano y su muger. Hanse de enterrar en esta 
Capilla todos los descendientes del dicho Comendador su hermano. 
Acabóse año de MDII. anos.»

A la izquierda y en frente se lee:
«Aqni está sepultado el Protonotario D. Juan de Salcedo Arce

diano de Alcaraz. Falleció año. de

CAPILLA DE LA EPIFANIA.

Tiene pinturas y retablo como las anteriores. La fundó, edificó, 
V dotó D. Luis Daza, de quien se refiere la particularidad de que 
l'ué extraído del vientre de su madre, á la que mató una pan-A 
lera en unas funciones que se hacían a presencia de los Reyes Ca

tólicos.
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Ambos eslán-enlerraJos en esta capilla con oíros de sus proge- 
nilores srgiiii la inscripción siguiente:

«Eslii Capilla Gzo, edificó, é doló el Reverendo Ó noble D. Luis 
Daza Capellán Mayor del muy esclarecido Rey de Caslilla D. En
rique IV c del su Consejo, Canónigo de esta Sania .Iglesia, hijo de 
Juan Rodriguez Daza, Gimrdamayor del dicho Rey i de su conse
jo, í de D.» María de Silba, Rica Dueña; í nielo de Fernán Ro
driguez Daza, í de Madama Ales de Cluifoi't, Rica Dueña Inglessa, 
í de Dit'í^o Gómez de Silba, í de D.“ Leonor de Sosa y viziiielo de 
Alhar Rodriguez Daza, ¡de D.a Constanza de Villalobos, í de D. 
Basco Martinez de Sosa, i de D,« Inés Manuel, í de Fernán Go
mez le Sosa, y de D.« Theresa de Alora, ios quales dichos sus 
Abuelos de parle de su Padre perdieron 1os Heredamientos que 
lenian cji estos Reynus de Caslilla por servicio del Rey D. Pe
dro que de parle de su Aladre perdieron la naturaleza, Hereda
mientos, que lenian en Portugal por servicio de D. Juan I Rey de 
Castilla, i de la Reyna 0.’ Beatriz su muger: para su enlerra- 
mienlo í <lescend¡enles de su Padre, i xAíadre. Falleció á 14 de Ju
nio año del Nacimiento de Nlro. Señor Jesuchrislo de 1504 
años.»

Inmediato á la reja está la signicníe inscripción:
«Aqui están enterrados los cuerpos de Pero Fernandez de Bur

gos é de su muger c uu fijo, los quales dejaron dos Gapellanias 
en esla Capilla.»

En otra lápida sepulcral:
«Aquí está sepultado el noble D. Luis Daza, Capellán mayor 

del Rey, Canónigo en esta Santa Iglesia; falleció á 14 de junio AIDÏV 
años.»

En el friso de esla Capilla se lee:
«Esla Capilla mandó facer D. Luis Daza canónigo en esta San

ia Iglesia, Capellán mayor del esclarecido Rey D. Enrique IV é 
fijo de Juan Rodriguez Daza y de D.a María de Silva.»

Entre esta Capilla y la siguiente Mozarabe se halla malamen- 
ic colocada una cajonera que servia de vestuario para los músicos 
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y que impide se vean dos sepulcros con cama y estatua colocados 
deirás.

En el uno está enlerrado D. Tello Buendia Obispo de Córdo
ba y eu el otro D. Francisco de Cuenca Arcediano de Galalrava

C IPILLA MOZARABE.

Antes de proceder á la descripción de esta capilla creemos de
ber ocuparnos de la Historia del rilo llamado Mozarabe. Siendo di
verso el rilo ó liturgia que seguían las iglesias de España, los Pa
dres del 4.® Concilio Toledano, establecieron en él que se guarda
ra por todas uno mismo, para lo que fué designado el instituido por 
S. Is'ploro Arzobispo de Sevilla en union, según algunos aulores, de 
S. Leandro. Aun durante la dominación de los árabes en esla ciu
dad, estuvo en observancia este rilo llamado también gólico y to
ledano en las iglesias que quedaron, para el culto de los cristia
nos á los que por haber residido en ciudad mezclados con los 
árabes, llamaron despues Mixlarabes ó Mozarabes como hoy deci
mos corrompido aquel vocablo. Tomada Toledo por D. Alonso qui
so juntamente con el Nuncio de.S. S. que en ella se establecie
ra el rilo Gregoriano ya introducido en Francia, por cuya razon se 
llamaba entonces Galicano. El clero y pueblo de Toledo resistían 
una innovación contraria a su antigua liturgia conservada por tantos 
siglos en medio de los sarracenos, pidiendo no se les obligase á 
abandonar el rilo español conservado á tanta costa por sus mayo- 
r spara aceptar uno desconocido y exlrangero.

Viendo el Rey la agilacion de los ánimos, convino en que este 
negocio se decidiera por un duelo según la costumbre de aquellos 
tiempos. Elegido el campeón por cada una de las parles que sos- 
tepian et distinto rito, y llegado el día aplazado, tuvo lugar el com-



— Sa

bate enmedio de un numeroso concurso, qiieJanJo vencedor Juan 
Ruiz de Matanzas, sostenedor del rilo Mozarabe. Ni aun asi quedi) 
satisfecho el monarca, quien despues de muchos debates mandó se 
apelara al juicio de Dios, echando al fuego los breviarios de ambas 
liturgias de las cuales había de quedar en observancia aquella cuyo 
códice saliese i'eso de las llamas. Verificado asi en la plaza de Zo- 
codover, despues de haberse celebrado rogativas públicas, el bre
viario galicano salló de la hoguera abierto y con algunas hojas tos
tadas, y el toledano permaneció en aquella sin quemarse.

Persistiendo aun el Rey en su propósito dispuso que adoptándo
se en general el rilo Gregoriano se conservase el mozarabe en las 
iglesias que hablan permanecido para el culto durante la dominación 
árabe, lo que fue sancionado por el Legado de la Santa Sede, y 
viene en observancia hasta hoy. Deseando el cardenal Cisneros la 
conservación y lustre de este rilo, que justamente debemos conside
rar comí» un monumento tie gl.iria, fundó esta capilla con trece ca
pellanes que diariamente habian de celebrar las horas canónicas y 
misa según el orden mozarabe.

En el novísimo Concordato se ha reconocido la gloria de este 
antiquísimo rilo nacion d creándose en la catedral de Toledo una 
dignidad con el nombre de Capellán mayor de los Muzárabes. A 
consecuencia de la reunion de parroquias han quedado reducidas à 
4 las 7 primitivas.

Esta capilla que antes había servido para sala Capitular basta 
a construcción de la actual necesitó para su nuevo destino algunas 
obras que ejecutó Enrique Egas por los años 1512 habiéndose he
cho despues la cúpula por Jo ge Manuel Teulocopuli que la acabó 
en 1631 contra el dictamen de algunos arquitectos.

El único altar de esta capilla es de mármoles con un cuadro mo
saico, el mejor de Europa, de dos varas de largo y vara y media 
de ancho que representa á Nuestra Señora, el qual se hizo en Roma 
por varios artífices que agotaron su ingenio y estudio en esta obra.

El Crucifijo que está sobre el retablo fué regalado al cardenal 
Cisneros por el P. José. Villafañe, Provincial de Dominicos en San
tiago de Méjico y se dice ser de raíz de hinojo de América.
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Ell el muro de l<i derecha del aliar eslá piulada al fresco la 
loma de Oran por el cardenal Gisneros, cuyo relralo se vé en pri
mer término. Es obra de Juan de Borgoña en 1514, y liene de
bajo la siginunle inscrípeien.

«En el año de nuesira Salud de !5í)9 año 6.« del Ponlificado 
de Nuestro Santísimo í‘. Julio Papa U Reinando la Serenísima 
doña Juana Reina de Casliha, miiger que liabia sido de D. Felipe 
de Borgoña, único hijo de Maxinúliano emperador, y gobernan
do por ella estos Reynos O Eernandí) su Padre Rey Católico de 
Aragón y de las dos Sicilias, el Revereudisiino Sr. D. Fr. Fran
cisco Jimenez de Gisneros, Cardenal de España y Arzobispo de To
ledo moviendo del puerto de Cartagena con grande ejército y gen
te de armas con buen proveimiento de ingenios de cuerra, piezas 
de artillería, muiucion y uaslimenlo en dos din' llegó al puerto y 
á 18 de Mayo á Mazab|tiivir. y habiendo quedado aquclln noche con 
la armada el día siguienle sallando en tierra el ejército tuvieron 
reencuentro con los moros y los siguieron é hicieron huir fuera 
del término y ámbito de la ciudad de Oran: de esta manera lle
garon à las puertas de la ciudad donde aprovechándose de las pi
cas en lugar de escalas subieron los primeros que acometieron por 
los muros y levantando lus banderas Católicas y abiertas las puer
tas de la ciudad entraron lodos los solda los cristianos por los 
cuales (habiendo muerto á 4,OJO de los contrarios) ftié tomada y 
ganada- la ciudad con su Alcázar en espacio de cuatro horas; fal
lando de los nuestros solos treinta: siendo la voluntad de Dios y 
con su ayuda al 'cual sea dada gloria y honra en los siglos lic 
los siglos ame». Despues de esta gloriosa conquista cu el año 
de 1703 la sitiaron 40,000 moros y despues de un largo sitio por 
haberles faltado á los cercados socorro y consumidos todos los bas
timentos y municiones la tomaron la noche de Navidad de dicho 
año y el de 1732 rigiendo la Santa Sede apouólica Clemente XH 
Papa y reinando gloriosamente D, Felipe V el Animoso en el 32 
de su felicísimo reinado . resolvió S. M. volver á reunir á su co- 
jona la plaza de Oran, para lo que manilo aprestar una armada 
la cual salló de la bahía de Alicante con 25,000 hombres de de- 
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seinbarco mandados por el general eonde de Mouiemár y habien
do llegado el dia 28 á la ensenada de Oran, en el dia siguiente 
hizo el desembarco en la playa de las Aguadas y en el dia 30 de 
junio una multitud de moros acometió á las tropas católicas y hu
bo un reencuentro de batalla, de la que se retiraron los infieles con 
precipitada fuga. El dia 1.® de julio de dicho año de 1732 hor
rorizados los moros de la derrota que tuvieron el dia antecedente 
abandonaron la plaza y sus castillos y se apoderaron de ella las 
tropas españolas en el mismo dia yendo á la frente su general el 
conde de Monlemar. Por cuya singular victoria sea dada gloria á 
Dios. Amen.»

A los lados de la entrada à esta capilla hay dos rétablitos: 
el de la derecha tiene una pintura de S. Francisco con esta ins
cripción.

Con licencia de ios Sres Dean y Cabildo de esta Sla. Iglesia 
pu.so aqui este retablo el doctor D. Francisco de Pisa, en seis 
de Junio de 1607. El cual está sepultado de la otra parle de 
esta reja.»

El de la izquierda es un cuadro dé S. Nicolas y debajo se lee.
Con licencia delos Sres. Dean y Cabildo de esta Sla. Iglesia 

el Maestro Eugenio Bobles cura de S. Marcos y capellán Moza
rabe, puso esta Imagen de S. Nicolas de T.-leiilino abogado de 
las calenturas y devoto de las Animas del Purgatorio, año de 1607.

En la sacristía de esta capilla hay un Cristo de raiz de hinojo 
el cual se trajo de Indias en 1590 y regaló á aquella Mansio de 
Villafañe según una inscription que asi lo espresa. Sóbrela peana 
se vé la calabera del referido Villafañe capellán mayor que fue 

de esta capilla.

ssaaa.

PUERTA DEL PERDON.

Síguese á esta capilla la entrada principal del Templo.
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Dentro de un espacioso atrio cercado de rejas con pilastras al
mohadilladas en que hay colocados jarrones de piedra, se levantan 
tres arcos góticos sostenidos por pilastrones llenos unos y otros de 
delicados foliages y demás adornos de aquel género entre los cua
les hay colocadas en eleganti!» nichos porción considerable de esta
tuas y grupos en que se admiran buenos partidos, dulcísimos pa
ños y otras bellezas.

Esta obra se empezó en 1418 bajo la dirección del maestro Al
var Gomez. Por los años 1530 el arzobispo Fonseca mejoró esta 
portada que despues ha sido reparada en el siglo anterior y Ponli- 
licado del cardenal Lorenzana restaurando algunas partes de su pri
mitiva construcción deterioradas por el tiempo y añadiendo otras 
en que se mezclaron adornos de la arquitectura Greco-Romana.

Cada uno de los arcos proporciona una entrada al templo co
nocida la del centro con el nombre de Puerta del Perdón, la de 
la derecha entrando con el de la de Escribano» y antes de David, 
la que se hizo á expensas de D. Diego López de Maro y laulti-, 
ma se llama de la Torre.

En la parle inteiior al lado derecho de la de Escribanos hay un 
retablito con una imagen antiquísima del Señor alado á la colum
na y en el de la izquierda otro con una escelente tabla de Ntra. 
Señora. Sobre esta misma puerta hay la siguiente inscripción:

«En el año del Señor de mil y cuatrocientos noventa y dos 
años á dos dias de el mes de Henero fué lomada Granada con 
lodo su Keynoporlos Señores ü. Fernando y doña Isabel, siendo 
Arzobispo de esta Sania Iglesia el Reverendísimo Sr. D. Pedro 
Gonzalez de Mendoza Cardenal de España. Este mismo año en fin 
del mes de Julio fueron echados lodos los judíos de lodos los 
Reynos de Castilla de Aragon é de Sicilia. El año sicuienle de 
noventa y tres en fin del mes de Enero fué acabada e"sta Santa 
Iglesia de reparar todas las bóvedas c las blanquear é trazar, sien
do obrero mayor D. Francisco Fernandez de Cuenca, Arcediano 
de Calalraba.»

A cada lado de la puerta del Perdón hay una pintura con mar
co de marmol: la de la derecha representa la Concepcion de Nlra.
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Sra. hecha por Vieeiiíe Carducho y la de la izquierda es un San José 
de Alonso del Arco.

Sobre !a pueiía de la Torre hay otra pintura al fresco que 
representa el Santo Sudario.

En el hueco de esta nave principal se coloca el famoso mo
numento de que creemos deber ocuparnos cu este lugar.

raOMÜMENTO.

Fue trazado y dirigido por el Arquitecto de esta Catedral don 
Ignacio Haam,de orden del Sr. Borbon y se concluyó en 1807.

Es de madera pintada, imitando mármoles Consta de un solo 
frente y le forma una escalinata partida por una meseta á cuyos 
lados sobre dos plintos sé colocan cuatro estatuas que representan en 
figuras semicolosales los guardas del Santo Sepulcro, obra del escul
tor D. Joaquin Alari, y concluye con un tabernáculo de orden co
rintio sostenido por 16 columnas. Sobre cada proyectura de la cor
nisa hay dos ángeles con emblemas de la Pasión del Señor,que hizo el 
escultor D. Mariano Salvatierra, y encima de la clave del tabernácu
lo, una estatua colosal de la Fé del citado Alari. Dentro de el taber
náculo y sobre un zócalo se coloca la urna, en que se'deposita la 
Sagrada Hostia, obra ejecutada con delicadeza por D. José Jolch. 
La planta y gradería fueron .ejecutadas por D. Eugenio Aleman. 
El mejor y mas precioso adorno de este monumento son su pabe- 
lon y colgadura. El primero es de sarga carmesí tachonado de 

estrellas de oro de que son también la cenefa, franjas y cordones; 
y lá segunda es de terciopelo del mismo color, con franjas también y 
flecos de oro. Invirtiéronse en el pabellón 042 varas de sarga y en la 
colgadura dos mil varas de terciopelo. Para iluminar el pabellón 
se suspende delante de él y á competente elevación una gran Cruz 
del bronce dorado de mas de 15 pies de altura con 222 luces; ade
más de las ¡níínilas que se colocan en toda la escalinata.

8
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CAPILLA DE LOS CANONIGOS.

La portada de esta Capilla, llamada también de la Torre por estar 
construida en su hueco y porque en otro tiempo fué sacristía de la de 
Reyes nuevos, es de gusto compuesto y como mucha parle del muro 
caprichosa y bellamente entallada. La ideó Alonso Cgbarrubias en 
1536 y la empezó á ejecutar el año siguiente trabajando también en 
ella Juan de Arévalo, Martin de Ibarra, Vigarne, Alecy y otros. En 
el nicho que está sobre ella se hallan colocadas dos figuras al na
tural de barro cocido, que representan á Cristo y S. Pedro, hechas 
por Maestre Olarle en 1523.

El interior de esta capilla corresponde al mismo género que su 
portada.

El retablo principal es de órden corintio, adornado de bajos re
lieves que representan.varios misterios de la pasión del Señor. Le 
hizo Bautista Vazquez en 1560 y le pintó y doró Francisco Coraon- 
tes en el año siguiente.

El crucifijo de talla colocado en él, es de Nicolás de Vergara, 
hecho en el mismo año de 1560.

Las pinturas de Nuestra Señora y S. Juan que están á los lados 
son de dicho Comonles.

Los dos colaterales son del mismo género qupel altar principal.
El de S. Bartolomé le hizo en la misma época el referido Ver- 

gara, le pintó y doró Comonles también, de quien son las tablas de^ 
Santo titular y de Nuestra Señora que está en el remate.

El de S. Juan Bautista es obra de Pedro Martinez de Castañe
da en 1564. La tabla de S. Juan y la de la Adoración de los Reyes 
colocadas en la parle superior, son de Hernando de Avila en 1567.

Finalmente, tiene esta capilla un magnifico arlesonado.
Inmediata á esta capilla está la puerta del claustro que descri

biremos cuando lo hagamos de esta parle de la Catedral.
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CAPILLA DE LA DESCENSION.

Unida al segundo pilar de la primera y segunda nave está Ia ca
pilla de la Descension donde primilivamenle estuvo la capilla mayor 
y la de Reyes, como ya hemos dicho, porque en aquel sitio fué don
de S. Ildefonso recibió la casulla de mano de Nuestra Señora.

Está cerrada con una reja y en su retablo se halla representa
da la descensión de Nlra. Sva. en un medio relieve de alabastro que 
hizo Felipe de Borgoña en 1524.

Corona la capilla un vistoso chapitel piramidad de la manera 
gótica. Las renovaciones que se han hecho en aquella aparecen de 
las inscripciones colocadas en la misma.

£n la lápida al lado del Evangelio:
D. O.

S.
fí. Bernardus á Saiídoval eí Roxas S. R. E. Presbiter. Card. 

tiluU S. Anastasiœ Toletanus Àrchiepiscopus Hispaniarum Pri
mas Afaximus Castcllx Chancellarius Sxipremus, hœreticœ impieta
tis vindex et Philippi IH Status Consiliarius ingent. Deiparœ Vir
ginis incensus pietate Sacellum hoc multis retro sœculis Sanctis
sime ipsius Descensioni conservatum, sed jàm injuria temporis de
formatum restituit nullisqiie parcens impensis ex arctissimis spa
tiis ni ampliorem pulcrioremque formam reductum aureatis cence- 

. Ilis ornavit marmoreis niloribiis et aureis splendoribus decoravit 
anno Dn. MDCX.n

En la reja:
«D. Bernardo de Sandoval y Roxas Cardenal Arzobispo de To

ledo Inquisidor General, por su devoción adornó y ensanchó esta 
capillla año de 1610.»

A los pies del altar está enterrado el cardenal D. Baltasar Mos- 
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coso, cuyo retrato hecho en bronce se vé en el frontal y debajo la 
siguiente inscripción:

/). O. M.
D, Balthasar de ¡Hoscoso el Sandoval stirpe regia Alteniiroe co- 

milxim hiñe ¿nclila proles B Francisci de Borja pronepos S. R. 
E. P. C. Tolet. Prœsul. hoc munus ter renuit. Ponti/ïcio decre
to cessit. Virtutum 'exemplar. Adversis et prosperis semper idem. 
Justifice cultor. Inmunitatis Ecclesix propugnator, Extincta lite 
dignitatum residentiam choro firmavit. Sibi pauper. Egenis dives. 
Infantes expositos testamento ditavit.

Hic jacet corpzis
Spiritus beatur in Ccelo. Obiit XVlll Sept. Ann. MDCLS-V.
Æt. Slice LXH-yil.»
En el freule del primer escalón se lee:
«Aqui yace D. Vasco Ramirez de Guzman, Arcediano de To

ledo, que finó á VI de Enero de MGGCXXXIX.»
Inmediato á esta capilla debe estar enterrado Felipe de Borgo- 

ña, porque en ella estaba antes la siguiente inscripción:
^.Philippus Burgundio Statuarius, qui ut divorum effigie ma

nu, ita mores animo exprimebat. H. S. E. Subselis chori extruen- 
dis intentus, opere pene absoluto inmoritur. Ann. HDXLII die 
X Novem.yy

A Ia parte de la Epístola y dentro de una regita se vener a 
una parle de la piedra en que Ntra. Sra. puso los pies cuando 
descendió á poner la casulla á S. Ildefonso.

CAPILLA DE DOÑA TERESA DE HARD.

Cuanto pudiera decirse de la historia de esta Capilla se contiene 
en la siguiente inscripción que se halla en la misma.

«Por que de la memoria de las buenas obras es Dios serv ido 
á quien loor y alabanza se deve, por ende á honor é reverencia suia e
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de su Bendita Madre esta Capilla mandó fundar la honesta generosa 
Señora de loable virtud doña Theresa de Haro, muger del noble Ca
ballero Diego López de Padilla Mariscal de Castilla, la qual devota 
é confirmada en la devoción de este Santo Templo este lugar escogió 
para su enterramiento, para que el servicio de Dios sea en el continua
do é por inclinar ó hacer misericordia de sus ánimos. Dotóla de 1res 
dehesas suyas Monlalvanejos Ablates, Ablalejos; de las quales hizo 
donación perpetua á los venerables Dean y Cabildo de esta Santa Igle
sia á los quales dejo por Patronos de ellas, para que las rentas de 
ellas fuesen convertidas en redención de Captivos para siempre con 
ciertas condiciones y vínculos contenidos en las Escrituras origina
les, que están depositadas en esta piedra rogando á Dios que de 
ello sea servido; y encargando por su bondad á los que esta lec
tura leyesen una Ave Maria, Fue acabada esta ni^riloria obra á......  
dias del mes de Mayo año......»

Sobre la reja de la Capilla se lee:
«Esta Capilla fizo é doló para la redención la generosa Señora 

doña Teresa de Haro según está en la piedra sobre el altar.»

CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA LA ANTIGUA.

Se construye á espensas de D. Gutierre de Cardenas, Comen
dador de Santiago por su devoción á Nuestra Señora, cuya estatua 
que está colocada en ella, fué hallada en un pozo debajo del mismo 
sitio.

A su lado derecho esta la estátua del Comendador arrodillado 
y en actitud de ofrecer ásu hijo á Nuestra Señora y al izquierdo la 
de su muger doña Teresa arrodillada y detrás S. Juan Evangelista.

En las rejas se lee:
Esta Capilla y rejas se renovó por mandado de D. Baltasar 

de Haro, canónigo y obrero mayor de esta Santa lelesia año de 
1634.»
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CAPILLA DEL BAPTISTERIO.

Síguese una Capilla en que nada hay de particular mas que la 
pila bautismal á donde concurre el Cabildo á celebrarla bendición 
del Sabado Santo. Es dicha pila de gusto gótico con varios adornos 
en relieve y se asegura que fué hecha de la estatua de bronce del Con
destable D. Alvaro de Luna, que fué destruida según hemos dicho 
antes.

CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DB LA PIEDAD,

Nada contiene tampoco de particular mas que la siguiente ins
cripción que espresa el tiempo en que fué fundada.

«Aquí yacen enterrados Padre y Madre de Alfonso Martinez, 
tesorero canónigo y obrero que fué de esta Santa Iglesia. El qual hizo 
esl'a Capilla á su costa y mission y la ordenó con licencia del Cabildo 
y.está en medio enterrado. El qual ordenó é fundó á servicio de Dios 
y de la Virgen Santa Maria, el monasterio del Monte Sion de la 
orden de S. Bernardo y compró lodo el sitio en que está asentado 
desde el camino que vá á Corral Rubio, hasta el camino que vá á 
Peña Ventosa é la viña donde nace el agua é la sierra: el qual 
Monasterio comenzó á fundar el dia de Santa Inés del año de 
MCCGXCVII. Falleció año de mil cuatro cientos é dia veinte yj cin
co de junio, su almasea en Paraíso, Nuestro Señor aya misericordia 
de.ella.»

A los lados de esta capilla en el muro exterior hay dos cua
dros, uno de S. Judas y otro de S. Diego de Alcalá, de Rivera.

Síguese otra puerta del claustro de que hablaremos despues.
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CAPILLA DE SAN PEDHO.

El arzobispo D. Sancho de Rojas erigió esla capilla irasla- 
dando á ella la parroquialidad que estaba cu la de S. Eugenio se
gún dijimos antes. Consta de una nave bastante espaciosa y del 
mismo género de arquitectura que lo restante del templo. Tiene 
cinco altares con mesas y retablos de mármol que mandó cons
truir el cardenal Lorenzana. En el principal hay una gran pintu
ra que representa uno de los milagros del apó.síol S. Pedro pin
tado por Bayeu. Los restantes tienen cuatro pinturas de S. Pedro 
de Osma, S. Julian obispo de Cuenca, S. Ignacio de Loyola y 
S. Francisco Javier hechos por Ramos. Al lado derecho del pres
biterio está enterrado el arzobispo fundador con busto que le re
presenta.

En el centro de la capilla lo está el cardenal Inguanzo, cuya 
lápida tiene la siguiente inscripción:

Hic jacet Emin. D. D. Petrus de Ingnamo et Rioero S. R. 
C. Presbit. Cardin. Archiep. Tolet. vir pietate ac sapientia cons^ 
picuus vere Religion, amore, sanioris doctrina et eccœ, disciplina 
zelo illustris, misericordia in pauperes praclarus.

R I. P.
Sobre la portada de esta Capilla está la estatua del titular, y 

debajo la del Sr. Rojas á cuyos lados siguen otros bustos que re
presentan las catorce Dignidades de esta Sla. Igisia según el or
den de sus asientos en el coro, como lo espresan los rótulos escritos 
al lado de cada uno de aquellos.

En los pilares de esta portada está entallado un foliage por el 
que corre una cinta en que están escritos los versos siguientes en 
filogio del Sr. Rojas.

Hic iacet in sacra, súague rutilante capella,
Conditus in tumba primatum gloria fulva,
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Sanclius ecclesiœ huic archiepiscopits allœ^
Hesperiæ primas, muUiim a.c famosus in orbe,
De Roxas heros generoso in sanguine magnus,
Pollens ingenio, sollers, reverendus in oevo,
Jn mauros rigidus, animosus, ac ferendis
Consiliis pulchra quoedam per fulgida stella,
Acceptus regi Castella valde loanni.
Tum quia tam (ide ipsi servire corona
Illustri semper nimium pro posse studebat,
Tum quia vivebat fut pastor) prorsus ab omni
Crimine longinquus cuiuslibet criminis atri,
Prosertim caste, mite, omni ac tempore honeste,
Militibus placidus, ipsis sine fine benignus,
Ac clero gratus, cuius devotio tanta
Obsequiumqiie dei fuit, ac eleemosyna in arctis
Carcerihus positis, viduis, necnon egenis,
Atque monasteriis sacris, mastisne pupillis
Nobilitate sua, sua sic laudandaque vita,
Quod magis gratus, quod nec par tempore ullo,
Fidsit in Hispania penitus regione tiara.
Pergit ad excelsa primatis tam ardua mitra,
Mille quadringentis undenis protinus annis,
Bis simili adiunctis, decimo sed mense supremo
Octo 1er ac deni residebant transtra diei.

Eo la columna arrimada à esta Capilla; saliendo á mano iz
quierda y en la de enfrente de la derecha hay las dos siguientes 
inscripciones.

Aquí yace el honrado Varon D. Ximen Ferez Zapata Señor de 
Bahal Maestre escuela de 101.“ Canónigo de Valencia, é de Ca- 
latayul Vicario general que fué en el Arzobispado de los honrados 
Padres D. Juan, y D. Gimeno arzobispos de Tol.” Finó en 12 dias 
de Henero era de 1368 años, reguemos á Dios que le perdone. 
Amen. /

Archipresbiter Talaberanus Toletanus Portionarius Regis Santij 
Capellanus itidem Eurici 4 Obijit anno 1460 die 2? Jannraij.
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CLAUSTRO.

Este claustro, situado al norte del Templo, con el ijue comuni
ca por dos puertas, es un cuadrángulo de arquitectura gótica de 
ciento ochenta y sets pies, formando pórticos de veinte y siete de 
ancho y sesenta de elevación, con cinco arcos cogidos de rejas, 
que en cada uno de sus lados cierran el jardin situado en el centro.

Fué edilicado, de órden y á expensas del arzobispo I). Pedro 
Tenorio, bajo la dirección de Rodrigo Alfonso, que le empezó en 
1389. La puerta que está á ios pies de la iglesia y que comunica 
con el principio de este claustro, es de género plateresco y orden 
corintio con relieves, medallones, estatatiiillas, fruteros, candela
bros y otros adornos, que la hacen digna de la admiración de los 
mtehgentes. Es de piedra blanca de Tainajon y la ejecutaron de 1565 
á 1569 Juan Manzano, Toribio Rodriguez, Pedro Martinez de Cas
tañeda y otros.

Corren en seguida á la derecha de la puerta los testeros de las 
capillas que dejamos descritas, leyéndose en la de doña Teresa de 
Haro la siguiente inscripción:

«Esta capilla fizo doña Teresa de Haro é doló para la reden
ción la generosa según escrito está en la piedra sobre el altar.»

Al fin de esta parte del claustro está la segunda puerta del 
templo de menos mérito que la anterior. Sobre ella hay una pintu
ra de la Anunciación de Ntra. Sra., adornada de ángeles, obra de 
Luis de Velasco, hacia 1585.

En el arco central del claustro que mira al oeste, hay un pi
lar en que está colocedo un trozo de columna que marca la épo
ca de la consagración de esta Santa Iglesia, según se lee en su ins
cripción, que es la siguiente:

IN NOMINE DNI CONSECRA 
ta eclesia scte marie
IN CATOLICO DIE PRIDIE

9
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IDVS APRILIS ANNO FELI 
CITER PRIMO REGNI DNI 
NOSTRIGLORIOSSISnil FL 
RECAREDI REGIS ERA 

cxxx
En la basa de Ia columna está copiada la anterior inscripción 

pero con el notable yerro de haber puesto en la línea tercera «pri
mo» en lugar de «pridie» que claramente se lee en la original, y 
añadiendo debajo:

ViHaec lequntur in marmore antiguo reperto anno Dni. MDXCl. 
G. Q. A. T. (1)

Frente á osle pilar hay una puerta que conduce á la Sala Ca
pitular de verano, en que se conservan varias tablas de bueii gus
to antiguo, y cuyos autores se ignoran.

En el eslremo de este claustro se vé otra puerta gótica que dá 
entrada á la capilla de S. Blas, fundada por el arzobispo Ü. Pe
dro Tenorio, hacia el año 1339 Es de muy buena arquitectura 
cólica y forma un cuadro equilátero de cuarenta pies por sesenta 
de elevación. Los 1res retablos de ella son de buen gusto y con
tienen varias pinturas hechas por Blas del Prado.

Del mismo parecen los frescos pintados en la parte superior de 
los muros, y que representan asuntos sagrados. En el testero hay 
un cuadro en que se vé á David luchando con un oso; parece de 
la c.scuela flamenca.

En esta capilla se guarda el magnífico candelabro de madera, 
construido por D. Mariano Salvatierra, que sirve para colocar el ci
rio en el tiempo pascual.

En el centro de la e‘»pilla están los sepulcros de mármol, con 
cama y estatua, del fundador y de su doméstico y amigo D. Vi
cente Arias de Balboa, obispo de Plasencia. El primero tiene la 
siguiente inscripción:

«Aquí yace D. Pedro Thenorio de laudable memoria, arzobispo 
de Toledo, Primado de las Espanas, Chanciller mayor de Castilla,

(D Eslo es. Gaspar Quiro{ía, Archiepiícopus Toletanus. 
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cuya ánima Dios baya. Fallesció dia de Saneli Spirilus, año de 
Nuestro Señor Salvador Jesu-Clirislo de M.CCG.XG.IX años.»

Al pie de la cama se lee: «Feran Gonzalez: pintor: e: entallad.» 
que parece debe indicar el nombre del artífice.

A la derecha de la puerta de esta capilla hay otra que es la 
de una escalera que sube al claustro alto, mandada edificar por 
el mismo Sr. Tenorio; es de piedra IxTroipieña, construida al aire 
con inteligencia y valentía. En sus paños se ven varias pinturas de 
la Escuela flamenca.

A fines del siglo anterior se encargó á D. Francisco Bayen y D’ 
Mariano Maella pintar al fresco los muros de estos claustros, como 
lo verificaron, aunque sin llegar á concluirlos porque la humedad de 
las paredes lo resistió á pesar de los medios empleados para preser
var las pinturas. Se conservan de Bayeu diez de estas que repre
sentan los asuntos siguientes; La prisión y martirio del Sanio Niño 
de la Guardia, á los lados de la puerta de la calle, y un asunto de la 
vida de S. Eulogio en el lienzo de pared inmediata. En los paño.? del 
claustro que mira al O. la predicación de S. Eulogio I Arzobispo 
de Toledo; su depollaeion; la invención de su cuerpo; su traslación 
á esta ciudad; Sla. Casilda dando limosna á los cristianos cautivos; 
la misma sorprendida por su padre cuando llevaba en la falda pan, 
que se convirtió en flores; la muerte de la Santa junto al lago de 
S. Vicente; S. Ildefonso y S. Julian á los lados de la puerta de la 
capilla de S. Blas y encima el Espíritu Santo; y S. Eladio dando li
mosna á los pobres, en seguida. De Maella solo ha quedado una 
pintura que representa á Sla. Leocadia ante el Pretor romano, y 
la parle superior de otro fresco.

En algunos de los demás muros de estos claustros se han co
locado varios cuadros de los que fueron traídos de la fábrica de 
tapices de Madrid, y representan los asuntos que vamos á marcar.

El triunfo del Patriarca Josef en Egipto; copia de un original de 
Corrado hecha por Castillo.

El hallazgo de la copa de Josef en el saco de Benjamin. La pre
sentación de Jacob á Faraón, originales de Corrado.

Abigail presentándose eon dones para apaciguará David, copia de
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un original de Jordan hecha por Caslillo.
David en Ía cueva de Engaddí. El juicio de Salomon. Visita de 

la Beyna Saba á Salomon; copias de originales de Jordan ejecuta
das por Corrado.

Al frente de la puerta exterior de este claustro hay otra peque
ña que condqce al alto, que nada contiene de particular en su ar
quitectura.

Le reedificó el Cardenal Cisneros con el objeto de que en él 
vivieran los Canónigos, como lo habían verificado desde el tiempo 
del Arzobispo D. Genebruno hasta el de D. Gonzalo.

En una sala de este claustro se guardan nueve figuras colosa
les llamadas Gigantones y dos pequeñas conocidas con el de Gi
gantillas; se hicieron en Barcelona por los años 1755, pasando 
las que había al Convento de Slo. Domingo el Real. En esta pie
za y cu las dos que la preceden se conservan los siguientes cuadros.

Seis que representan las estaciones y una cabaña, ejecutados por 
Zacarias Velazquez.

Otros seis, que son la Visitación de Nuestra Señora, el Niño 
Jesus disputando en el Templo, el sacrificio de Isaac, Job en el mu
ladar y dos de las bodas de Cana, que parecen de Pedro Orreiile.

Un S. Miguel del mal gusto del Greco; y dos retratos, uno de 
una Reyna que parece doña Maria de Aragon, con un infante, y 
otra Rcyna sola en el otro, que imitan la manera del mismo.

Una sagrada familia y una Virgen, ejecutadas con valentía y 
escuela.

Un grao lienzo que representa ¡a Gloria de Sto. Tomás, obra de 
D. Mariano Mutila.

Por la primera de las indicailas habitaciones se sube á la en 
que está colocado el relox. cuyo autor y época de su construcción 
se coiiticncu en las siguientes inscripciones colocadas en aquel.

En un targelon hacia el remate:
«Reinando Carlos lili siendo Arzobispo el Emmo. Sr. Gar- 

denal D. Francisco Antonio Lorenzana, y Obrero D. Francisco Pe
rez Sedaño, Abad de Sla. Leocadia, Dignidad y Canónigo.»

JVI) la esfera;
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«D Manuel Gutierrez, natural de Siguenza, relogero del Rey, 
en Madrid, MDCCXCII.»

Otra de las puertas de este claustro conduce á la

BIBLIOTECA DE ESTA SANTA IGLESIA,

Aunque desde muy antigua poseyó esta Sta. Iglesia preciosos 
códices, no parece sin embargo que hubo un local dedicado espe
cialmente para Biblioteca hasta que el Arzobispo D. Pedro Teno
rio la donó su selectísima y rica librería el ano de 1380; de ella, 
aumentada con otras adquisiciones, se dice eslrajo muchos y los 
mejores MS. el Arzobispo D. Pedro de Luna.

El cardenal Cisneros cuidó muy particularmente de su mejora, 
y despues de su muerte, en el Pontificado del Sr. Quiroga, tra
bajó mucho para arreglarla el Canónigo D. Juan Bautista Perez, 
Obispo que fué de Segovia.

Los mas de los Prelados, siguiendo el ejemplo de sus prede
cesores, han ido enriqueciendo esta Biblioteca, aumentada también 
con las donaciones y legados de varios Prebendados, mereciendo 
especial mención entre aquellos el Cardenal Lorenzana, que la 
regaló los muchos y selectos códices que adquirió durante su es
tancia en Roma, y de que fueron parle los que compró de la 
librería del Sr. Zelada.

En el siglo último se dió al magnifico salon que ocupa la Bi
blioteca la forma que hoy tiene y se construyó la bien entendida 
estanleria de nogal.

Por la misma época se encargó el registro y fonnaeion de ca
tálogo de los libros, al célebre P. Burriel, de la Compañía de 
Jesus, y en 1808 formó los índices actuales el Canónigo Frias.

Lo que mas llama la atención en esta Biblioteca son sus códi- 
diecs MS. de que posee unos mil ochocientos, entre los cuales 
los hay preciosos, ya por sti antigüedad, ya su mérito literario y 
ya también por la belleza de la escritura, é iluminación de sus 
estampas y viñetas.

Damos en seguida el catálogo de los manuscritos mas preciosos.
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de los libros iiiannseritos de la biblioteca

DE LA SAUTA IGLESIA

DE TOLEDO.

CajoQ. Num,

’ 1 Biblia Latina;- del siglo 13: pergamino en 4.®
2 Idem del siglo 15, pergamino en 4.o
3 Idem del siglo 13, perg. en 4.”
4 Idem del siglo 15, perg. en 4.®
5 Idem del siglo 13, perg. cn 8.«

^Hdem del siglo 14, perg. en 8.®

8
9

10
Idem del siglo 13, perg. en 8.o

2
2

3 Idem del siglo 14 perg. en folio.
2 Idem del siglo 10, perg, en fol.
1 Idem dispuesta por S. Isidoro, siglo 8.® perg. en fol. 

si 
lendem del siglo 13, perg. en fol.

9)

3

1
1

... j Idem Hebrea del siglo 13 perg. en fol. lo 1

2¡Idem Hebrea del siglo 14, perg. en fol.

28 Breviarium dei siglo 14, perg. eo 4.o
11 Codex biblicus, dei siglo 15, perg. en 4.»
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Hebraeus, del siglo 14, perg en 4.®

27 Id. Id. del siglo 15, perg en 4.o
29 Id. Id. del siglo 15, perg. en fol.
30 Id. id. del siglo 15, papel en fol.
31 Id. Id. del siglo 15, perg. en fol.

2 10 Evangelia Graeca del siglo 14, perg. en fol.
11 Biblia Hebraea del siglo 15, perg. en fol.

3 4) Anselmi Laudun. glossa in lestamenlum vet. et nov. dei
6 23(siglo 13, perg. en fol.
3 51

7f Anselmi glosa sobre el génesis, del siglo 13, pergamino 
Sien folio.

10 )

Anselmi glosa sobre el levílico, délos siglos 13 y 14, 
jperg. en fol.

14 Anselmi glosa sobre el libro de los números, del siglo 
14, perg. en fol.

3 15 Anselmi libro del deutoronomio, del siglo 14, perg. en 
fol.

16^
17 í

I9I Anselmi glosa sobre el libro de Josué, del siglo 13 y 14 
28/ perg. en fol.

6 11
21
3 i Anselmi glosa sobre los proverbios, del siglo 14 perg.
5 i en fol.

6 Id..., el Eclesiáslico, del siglo 14, perg. en fol.
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CajoD. Num.

7 22. Comtn inc. and. in teslamenlum veins; del siglo 
13, perg. en fol.

23jExpositio lY evnngeliorum, del siglol3 y l-l. perg. en 
24) fol.

7 1 14. Comm. inc. and. in teslamenlum novum; del siglo 
13 y 14, perg. en fol. y 4.o

1 20 Antoli comm hebr. de los cinco libros de Moues; del si
glo 15, pergamino en 4.®

1 18 Asher Moses, codex biblicus Hebr, del siglo 14, perg. 
en 8.®

1 17 David Ben Joseph Kimchi, diclionarium Hebraicum, del 
siglo 14, perg. en 8.o

1 25 Esteban Nicelo, versos sobre unos pasages del lesla- 
menlo nuevo en 8.®

1 19 Judas Bar. Sam. Alberon código bíblico, del siglo 15, 
perg. en 8.®

15 Levi Ben Glerclon sobre unos libros del leslamenlo viejo, 
del siglo 15, perg. en 4.®

26 Pedro de Riga biblioteca sagrada del siglo 13, perg. 
en 4.0

. Rases comm. en Hebreo sobre los cinco libros de Moi- 
16) ses, del siglo 14, perg. cií 4.o
12 Victor Antiochenus, comm, Graecus in IV Evangelo, 

del siglo 14, perg. en fol.
1 22 J2«(Anon, expositio Graeca psalmorum del siglo 14, perg.

24 j en fol.

14 15 Concordanzas bíblicas; del siglo 14, perg. eo fol.
Concionalorios y sermones varios, 45 volúmenes. 
Teólogos filósofos generales 15 vol.
Teólogos de tratados particulares 32 vol.
Teólogos morales 16 vol.
Teólogos ascéticos 70 vol.
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Obras de los Sanios Padres Agustin, Anselmo,Beda,Ber
nardo y otros.

Crisóslorao, Gregorio, Isidoro 34 vol.
15 16 IsidoriMercal. Collectio conciliorum, del sigh) 11, perg. 

en folio.
181 
19}Collectio canonnm el conciliorum, papel en fol. 
20 )
21 Copa de los Conpilios Toledanos, del siglo 14, papel 

en 4.0
15 22 Concilios de Toledo. 1253. perg. en 8.o

23 Copia desle Código, del siglo 15, perg. en 8.”
38 35 Concilio Toledano congregado en Pcnafiel, año 1302 

perg., en fol.
15 24 Consliluciones sinodales, por Alfonso Carrillo, en el sí

nodo de Alcalá, año 1431, papel en 4.®
25 Colección de Concilios españoles, por Bautisla Perez, 

del siglo 14, pergamino en folio. •
27 Concilio de Salamanca de 1335, papel en 8.»

9 22 Los siete primeros concilios, sus actos con una colección 
griega, pergamino y papel en fol.

15 26 Concilio Lateranense de 1215 perg. en 4.”
, 8 3 Basilense del siglo 15 perg. en 4.o

13 38 Anon. Compendio délos Concilios generales del siglo 15, 
papel en 4.o

37 Discurso Itálico sobre los concilios generales del siglo 
15 , perg. en 4.o

27 Anónimo, historia del Concilio Komano de 1725, papel 
en 4.®

25(Alfonso Servant, diario del Concilio de Trento, pape| 
26 jen 4.«

5 35 Juan Gerson 13 consideraciones, que se le atribuyen 
en favor del concilio Conslanciense papel en 4.®

10
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Cajon. Núui,

13 35 Julio Moro, compendio del Concilio tic Trenlo, p^ipel 
en 8.0

28 Juiio Po^giano disertación sobre el concilio Tridenlino, 
papel en 4.”

36 Pedro de Mendoza, Obispo de Salamanca, arengas que 
hizo en el Concilio Tridenlino.

22 Anónimo, historia del Concilio Tridenlino.
23 Anónimo", diario de los sucesos del concilio Tridenli- 

■ no, copiado del original de la Biblioteca de Inocen
cio I, 1759 papel en i.”

24 Diario del Concilio Tridenlino, del siglo 16, papel 
en 4.0

29|Comm. del Concilio Tridenlino, del. siglo 17, papel 
30} en 4.®

17 32 Sumario délas resoluciones de la congregación del con
cilio de 1592. Año 1599.

31 Sumario de varias declaraciones de la dicha coinrcua- 
cion, del siglo 17 papel en 4 »

33 ! Colección de las declaraciones del concilio, según la in- 
341 lerprelacion de la congregación, siglo 17 papel en 4.o

14 30 Colección ile declaraciones sobre varias materias decidi
das en el concilio de Trenlo; del siglo 17 papel fol.

15 36 Idem de declaraciones de los cardenales iniérpreles del 
concilio por el órden de las sesiones.

35 33(Concilio provincial de la iglesia Guesnense en Polonia, 
34 ¡año 1634, papel en 4-o

36 28 Sínodo diocesano celebrado por Teodoro Fantoni, obis
po de S. Marco?, despues del concilio Tridenlino, 
del siglo 16, papel en fol.

29 Concilio de Monreal, año 1622 del siglo 17, papel 
en fol.

15 30 Sínodo Dioce.sano de la iglesia Sabinense en 1592, del 
siglo 17, papel en fol.
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16

28
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21

8

26

4

8
22

4

16

24
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Num.

31 Id. Id. (Ie Bari de 1594. del siglo 17 papel en-fol.
32 Id. id. de Breslau de 1635 del siglo 17 papel en fol.
35 id. id. de Ferrara de 1588 del siglo 17 papel en fol.
21 Agustin de Ancona sobre la potestad del papa, siglo 13 

perg. en fol.
11 Andr. Barbaiia sobre las decretales, siglo 15 perg. en 

folio.
1 14 Ant. de Butrio sobre los cinco libros de las decre

tales, del siglo 14 perg. en fol.
10 Baldo de Perusia, repertorio de las constituciones de 

Inocencio IV; del siglo 14 papel en fol.
15 Bartolomeo Brixiense, casos sobre el decreto Graciano; 

del siglo 14 perg. en fol.
3 Bartolomeo de Pisis, Summa; 1408, papel en fol.
2 Benedicti XIÍ eslravaganles S. comm. del siglo 15, pa

pel en fol.
3 Benedicli XII et XIII y otros papas constituciones extra

vagantes, del siglo 15 papel en fol.
7 Q. Berengario inventario del derecho canonico del siglo 

15 perg en fol.
19 Hallo, obispo Basil,, Teodulfo y otros epístolas y ca

pitulares sagradas, del siglo 16, papel 4.«
19 j Bernardi Compost, casos sobre el libro primero de las 
201 decretales, del siglo 15, pap. en fol. y 4.®

16>Bon¡facio VIH obras; del siglo 14, perg. en fol.
1 )

27 Celso, plan de nuevo código al P. Gregorio XIII, pape 
en 4.0

!
18 iClementis V constituciones, del siglo 14, perg. en foL

18 Dino, apar, sobre el VI de las Decretales, del siglo 14, 
perg. en fo!.

1 Domingo de S. Geminiano cxpós. del I, lí y VI libros de 
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las decretales 1409, pap. en fol.
4 20 FederigO da Siena tr. de permulalione beneficiorum del 

siglo 15, pap. eti fol.
23 15 Fernando Pecha sobre la primacía delà Iglesia de Tole

do, pap. en fol. *
6 Franc. Pena apuntaciones sóbrelas materias de las de

cretales, pap. en fol.
21 28 Franc, de Zabarellis quaestiones ca'nonitíffi, pap. en foli
24 14 Genselinus de Cassanhis, expos. sobre las Ctemenliuas, 

del siglo 16, perg. en fol.
í O o i
^2 28r canónica del siglo 16 perg.tín fól. y-K.®

22 331
34'
35Í

4 6 
7\Gregori¡IX decretales; del siglo 14, perg. en fol. y 4.“ 

91 
101 
11/

4 1.1

31 Gratiani Decretum, del siglo 14, perg. en fol. 
4 í 
51

12 31 

51 Guido de Baysio, comm. del decreto Graciano, del si- 
6/ filo 14, papel en fol.
'^1
8)

4 16 Guido de Coílertiedio, coiiím. ad appár. Inuocenlii IV del 
siglo 14, papel en fol.

22 Guill. Durantis tr. sobre las leyes del papa; del siglo 14, 
perg, en fol.
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56

39

24

4

24

12

20
4 

12

22

8

16
20
28

8

24

4

21
22

6

2
3
4
5
6

21

14

1
22
18
20

Guill. Durantis pontifical antiguo Romano reformado» 
papel en fol.

Guill. Durantis racional de los diversos oficios perg. y 
papel en fot.

Espejo judicial; pcrg. en fol.

Repertorio canónico perg. en fol.
Gugl. de Mandagoto sobre las elecciones del siglo 14. 

perg. en fol.
Mondelauduno apar, á las Clementinas del siglo 16, pa

pel en fol.
Enrique Cardenal Hostiense, suma de las decretales; 

del siglo 14, perg. en fol.
Ejusd. app. constitutionum Innocenlii IV. perg. en fol. 
Innocentii III epistolæ decretales papel en fol.

20)
21 [innocenlii IV app. decretalium 1324 perg. en fol. 
221
29 lacobi quœslionarium sup. V lib. decretalium del siglo 

14, perg. en fol.
11 Juan (Ioannis) XII extravagantes del siglo 14, perg. en 
1 f fol. y 4.»

18) Juan de Deo, aparato sobre las decretales; del siglo 14,
20) perg. en fol.
16 Juan Alfonso de Mayorito, natural dé Madrid; tablas 

instilulorias canónicas, papel en fol.

17/Juan Andrea, obras y comm. sobre el derecho canó- 
19 i nico de los siglos 14 y 15, papel en fol, 
351
13 Juan de Bonacivitale, exposición dei IV de las Decreta

les, del siglo 14, papel en fol.
18 Juan Galderino Ir. de interdicto eclesiástico, del siglo
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14, perg. en fol.
40 16Ud. id.... repertorio del derecho canónico, del siglo 14.

171 pap. eo fol.
12 9 Juan Gaufredo (Ioan, Goltfridi) comm, sobre el Ï y II de 

10} las decretales del siglo 14, pap. en fol.
12 11 Juan Gaufredo tr. de ordine judiciorum; del siglo 14, 

pap. en fol.

13 Suma de las decretales por el mismo; del siglo 14, 
14 pap. en fol.
15

20 141 Juan de Imola esposicion de las Clemeniioas, del siglo 
loj 14, pap. en fol.

12 19 Juan de Lignano, esposicion del VI de las decretales 
1366, pap. en fo!.

28 11 Martin Martinez, canónigo de Toledo, adiciones al can- 
2) delabrium iur. canon, del siglo 14, perg. en fol.

20 15 Martini P. constitutiones; del siglo 15, perg. en 4.®
8 1 Id. id..., c.comm. Alfonsi, obispo de Cartagena; del si

glo 15, perg. en 4.”
8 16 Nicol. Tudeschi Panormitanus comm, sobre el libro V 

de decretales, papel en fol.
12 16 Pedro Beltran, Cardenal, disputa sobre las dos juris

dicciones, espiritual y temporal del siglo 14. perg. 
en 4.0

28 13 Juan Pedro, lecciones varias sobre las Clementinas: del 
siglo 14 perg. en 4.®

8 20 Juan de Monteveneciano, controversia, si el papa es su
perior al concilio; del siglo 16, pap. en 4.?

16 16iRaymundo de Penaforle, suma de las decretales; del si- 
17 ( glo 13, perg. en 4.”

2-4 12 Raynerii de Piris, summa casuum conscientiæ; del siglo 
14, pap. en 4.”
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12 16 Rodriguez, arcipreste de Carrion catecismo y práctica de 
visitar; del siglo 16, pap. 4.o

23 8 Simonelta, Cardenal, ir, de la reservación, del siglo 15, 
papel en 4.®

Anónimo, tratados sobre el derecho cauónico 30 volú
menes,

23 ) Reglas y constituciones de las órdenes monacales 51
25 j volúmenes.
25 1
26 /
98 1
29 /Tratados sobre la historia Eclesiástica 27 volúmenes.
40
14 )
26 81

101Alejandro Jason, compendio de las anuales eclesiásticas
11 ( y seculares, cu 4.0
12
13 I

27 23 Alvar Gomez, historia de los Arzobispos de Toledo hasta
D. Fernando Rodriguez de Covarrubias, papel en foL

26 21 Angelo Pedriga, relación de la Cristiandad en Constanti- 
nopolis al momento de la conquista, en Italiano papel 
en ful.

27 211 Baltasar Porreño historia de los Arzobispos de Toledo 
22) y reyes de España, pap. en fol.

27 ’ 1 Bernardo Guido catálogo de los papas emperadores y re
yes de Francia, y concilios; del siglo 15, perg. en fol.

30 35 Pablo Casita, relación de la vida y gobierno y conversion 
al Catolicismo de Cristina reina de Suecia del siglo 17, 
pap. en 4.®

29 2 Clemente VII, Estrado del registro de la causa matri
monial en Inglaterra, papel, en 4.°

27 7 Gelmirez, história compostelaua del siglo 17'. papel en 4
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10 Estevan Infensural, com. historicos desde los tiempos 
de Calislo III hasta los de Alejandro VIH, papel en 4.o 

•27

26

30

27

25

27

29

27

26

27
26
27
25

26

lEusebii história, del si.^lo 14 y 15 perg. en folio.
;

2 Id. id. Eclesiástica, del siglo ll pergamino en fol.
4 Chronicou; del siglo 15 perg. en fol.
1 j 
2 
3
4)Gregorii Xlll annalium lib. XV, perg., en 4.» 
51

21 Cronicón de los papas hasta Benedicto XIV, papel, 
en 4.0

8 Juan Mateo Buligella, história de la tierra Santa del 
siglo 15, papel en 4.o.

30 Mafeo Vegio, sumario de las cosas memorables de la 
basilica de S. Pedro en Roma, papel, en 8.®

18 Martin, crónica de la funJaciou de Roma hasta 1284 
papel, en 4.o

5 Paulo V, história de las deferencias eulre Paulo V y 
Roma, papel en 4.»

6 Paulii Orosii, história ecclesiás’ica; del siglo 14, perg. 
en fol.

24 Rasis (el moro), história de España traducido del Ara 
be eq Castellano; del siglo 14, papel en 4.o 

26
»1
261

Id. descripción de España del siglo 14 papel en fol.
Rodrigo Ximenez história de ios Reyes Arabes en Es

paña, papel, en foüo.
55 Anónimo, tradiciones de la história de Mahoma, es

critas en Arabe y Persiano.
15 Anónimo, resumen de la controversia sobre los ritos 

Sinenses acerca de Gonfucio y progenitores de
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SI) familia, en italiano papel en 4.o
17 Relación de lo sucedido en la China desde el dia 2 de 

abril de 1705 hasta 1708, papel en folio.
18 Anónimo, papeles en varias lenguas sobre la elección de 

misionarios para la China, su viage y ministerio, ri
tos Sinenses etc., papel en fol.

19 Id...... Colección de papeles sobre las misiones de la 
China, papel en 4.”

27 9 Id...... Viage sagrado desde Lombardia á Malta y á las 
misiones orientales por un carmelita, escrito en Vie- 
na 1706, papel en fol.

26 Anales de Espana, del siglo XIV perg. en fol.
30 2 Vidas de los personages mas notables desde Adan has

ta Cristo, papel en fol.
30 í

} Vidas de Santos Padres 26 volúmenes.2o )
30 2i Vida de Alejandro VI P. papel en 8.®

23 Diario de sus hechos papel en 4.®
29 26 Vida de Julio ÏI P. Gregorio XV P. papel en 4.o

27 Vida de Alejandro Vil P. papel en 4.®
30 22 Clemente Vil viage á Boloña para coronar á Garlos Y 

papel en 4.»
29 6-14 Vida de Clemente XI, papel en 4.®

15-22 Y hechos de Clemente XI, papel en 4.®
231 
--Jld.id. de ClementeXlí, papel en 4.0
24) '

30 25 Id. id. de Inocencio XI por Mal. Jos. Lupi, papel en 8?
29 25 id. fd. de Inocencio XlI, papel en 4.» •
30 26 Id. id. de Pablo IV papel cu 4.®

271
.-o ¡ Id. id. de Sixto Y, papel en 4.Û
2o 1
14
15
16

Vidas de lós Papas del siglo XVII, pap. en fol.

31 Bulas é historia de los cónclaves, 24 tratados.

11
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30 Vidas de los cardenales Celso MeBiiii, Gabriel de Ma- 
lagrila, Gerónimo Savonarola, Ferrares Infante, Car
denal de España, Juan Friser, Julio Mazarini, Luis 
Cardenal de Rohan, 9 tratados.

Breviarios, Legendarios, misales, libros corales, 167 
volúmenes.

Manirologios y Calendarios, 8.
Pontificales, 15.
Manuales, 5.
Rituales, 21.
Devocionarios, 68.
Oficios sueltos y rezos particulares, 8.
Tratados litúrgicos, 18.

40 14 Abad de Jericio; I parle del derecho desde la A hasta la
J. del siglo XV, pap. en fol.

40 18 Alejaudro de Ancilla, tratado de permulaliouibus, de
dicado al Cardenal D. Gil de Albornoz, pergamino 
en folio.

40 1 j
2g?Azo, summa codicis siglo 15, perg. en fol.
4)

10 Baldo Perusino, I parle de su glosa sobre el código, 
pap. en fol.

12 Id. id. repertorio c. tr. de fugitivis, pap. en fol.
28 16 Bartolomei de Salicelo, repeliliones juris civilis, papel 

en fol. *
12 16 Bartoli de Saxoferrato, Ir. de fluminibus pap. en fol.

17 Id. id. de tormentis et tabellione, pap, en fol,
36 3-9lid. id. glossæ ad digestura velus, iuforlialum et no-
32 11 j vum perg. y papel en fol.
42 2 Obras dalla Sala Ir. de officio advocati, del siglo 15 pa

pel eñ 4 o
40 5 Cini Pistoriensis expositiones codicis, perg. en fol.
12 17 Diego Gomez de Zamora, tr. de succesione majora- 

luum, papel en fol.
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39 30 Gonzalo Gonzalez, labias del derecho civil desde A—Z 
cscrilas en san Forcaz eu el año 1386 perg. en 8."

36 10 i
11 j lac. Butrigarius,expositio codicis del siglo 15 papel en fol.

39 17 Ioan, de Blanvico expositio tit. de actionibus et casus 
codicis del siglo 14, peg. en fol.

40 15 Ioan. Bondeno, repertorio de ambos derechos con un 
formulario para el tratamiento de las personas ecle~ 
siásticas del siglo 15, papel en fol.

32 1 Digtstum vetus c. glos. Aecurs. del siglo 14, perg, 
en fol.

2 Digestum velus s. gl. del siglo 14, perg. en fol.
3 Digesium velus, c. gl. Accurs. del siglo 14, perg. en fol.
4 Id. Dovum c. gl. Accurs. id. id, id.
5 Id. id. id. id. id.
6 Id.
7 Digestum inforlialum c. gl. Accurs. del siglo 14, perg. 

en fol.
8 Id.
9 Id. id. del siglo 13, id.

10 Id. id. del siglo 15, id.
12 Codex c. gl. Accurs. del siglo 14. perg. en fol.

32 13 Codex c. gl. Accurs. del siglo 14, perg. en fol.
14 Id. id. id. del siglo 15, id.
15 Id. id. del siglo 14, id.
16 Digesium velus c. gl. Accurs. del siglo 14, perg. en fol.

36 1 Volumen c. gl. Accurs. del siglo 14, perg. en foL
2 Volumen id. id. id.

40 39 Odofredo, exposición del código I el III parte del siglo 
perg. en fol.

42 I Pablo de Roma tr. de cambios del siglo 16, papel en fol.
12 17 Pauli de Liazariis quæsliones juridicæ, del siglo 15, pa

pel en fol.
40 10 Pedro Aurelianense ir. de actionibus del siglo 15, perg. 

en fol.
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39 35 Pedro de Braco, papel en 4.»
39 29 .Raymundi Ir. de contrahendis nuptiis, Ioan, de Lig- 

nano tr. de alimentis. Ioan Guilbandeli de interdictis 
juris civilis; Ludovicos de renuociationibus; M. Ri- 
naldinus de officio advocatorum; del siglo 15, perg. 
en 4.®

40 OlRoffredus Beneventanus, de ordine judiciorum del si- 
7j gio 14, perg. en fol.

41 2 Samuel Siruehio, confrontación de las leyes civiles con 
las Mosaicas, papel eo 4.®

Acuerdos y estatutos de Espana 6 vol.
8 18 Anónimo, lecturae variæ civilis el canonicíp, pap. eo fol.

28 17 Diclionarium juris civiles et caoonici del siglo 15, perg. 
en fol.

28 28 Lecluræ sup. var. till, juris civilis del siglo 14, perg, en 
fol.

39 7 Fragmentos de leyes acerca de las disposiciones Ics- 
larneotarias, papel eo fol.

27 Azonis summa codicis del siglo 14, perg. en fol.
31 Diclionarium juris civilis, c. explic. vocum difficiliorum 

1430, papel en 4.®
40 15 Repertorio de ambos derechos de la A—Z, del siglo 15, 

papel en fol.
102 23 Tr. de oblatione libelli del siglo 16, papel en 4.®
43 5 Forum judicum Visigothorum del siglo 9, perg. en fol. 

® J d. id. del siglo 14, perg. en 4.®

9¡Id. id. del siglo 13, perg. en 4.®
lO)

11 20 Las partidas de Alfolso X, perg. en 4.o

Fuero Real de Valladolid por Alfonso X, perg, en 4.®

Ordenanzas de varios reyes de España 11 vol.
Anónimo, tratados sobre el derecho español 4 vol.
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Papeles varios sobre derecho español, 4 vol.
Formularins de ambos derechos en Españr, 10 vol.

5 35 Alano epistolas y diálogo sobre las calamidades de Fran
cia del siglo 15, perg. en 4.0

46 47 Al. Züer. Socini, historia de las revoluciones de Liena y
guerras entre los imperiales y los franceses año 1587, 
papel en 4.®

51 G Apiano Alexandr, historia de las guerras civiles de'los 
romanos, trad, ai lalin por Alej. Brachio del siglo 16, 
perg. eo 4.»

89 16 Asean. Savorgnano relación del reino de Chipre del si
glo 17, papel en 8.®

45 15 Aur. Ubertini historia de la casa überlini del siglo
17 , papel en 8.®

46 6 Barí. Facius, historia de la conquista del reino de Ña
póles por D. Alfonso, del siglo 15, perg. en fol.

46 Bened. Varchi, historia florentina desde 1527, papel 
en 4.0

48 8 Boaaveo Barci de tuca itinerario y relación de la Tar
tana, Circasia, Mingrelia, del siglo 17, papel en 8.®

49 22 C. Calusiii Crispi bellum Catilinarium et Ingurlhinum
del siglo 14, perg. en 8.o

23g^jld. id. id. cum not. del siglo 14, perg. en 8.,,

100 16 Id. id, invec, contra Ciceronem, del siglo 14, perg.
en 8.0

49 101
iqÍC. Suetonii Trang, vitæ Caesarum, de lossiclosl4y 
jgi 15 perg. en 4.»
14*

16^^^^°' siglo XIV, perg. en 4.o

102 36 Id. trad, en liai, del siglo 17, pap. en fol.
45 13 Celest. Guiciascino, relación de la revolución de Ñapó

les en 1647, del siglo 17, papel en 8.o
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49
47

2 Corn. Taeili Germania: del siglo 15. perg. en 4.-o
4 Darelis Phiyq. hist, excidii Troiae: del siglo 13, perg. 

en folio.
49 17 Didis Cretensis hist, belli Troiani; del siglo 15, perga

mino en 8.0
45 30 Slephani Byzantini hist. Civitatum Graeciae; del siglo

15, papel en 4.® (en griego).
51 141 Flavii Joseph! hist, belli Judaici; del siglo 15, perga- 

15' mino en fol.
49 1 Poggio, historia Florentina de 1375-1455; del siglo 16, 

pap en 4.®
49 3iC. Julii Caesaris coram, de bello Gálico; del siglo 14, !

4’ pergamino en 4.® i

Justini epitome; del siglo 14, perg. en 4.o i

46 1 Leonardo Arelino, guerra de los Godos; del siglo 16, !
papel en 4.® !

38 Lorenzo Sequi, storia di-Firence; del siglo 17, papel 
en 4.®

50 121 Î
llFLud. Campagni, colección délas antigüedades Roma-
13 í ñas, de Fr. Onufrio Panvinio; del siglo 16, pap. en 4.® ¡

46 7 Pedro Mejia, crónica y vida de Carlos V; del siglo 16,

45
pape! en fol.

7 Pedro Ñores, guerra entre Felipe II y el Papa Paulo 
IV; del siglo 17, papel en 8.®

46 23 j Pedro Salazar de Mendoza, historia de España hasta

31
24! el fallecimiento de Felipe II; delsiglo 17, papen en fol.
16 Petri de Vineis, hist. Friderici II; del siglo 16, pa

pel en 8.®
86 31 Petruvio Ubaldino, historia de las cosas de Inglaterra

51
por ios años de 1551; del siglo 16. papel en 4.o

3 Plutarcho en latín por Lampo Florentino; del siglo 14, 
perg. en fol.

4 Id por Aretin; del siglo 14, pap. en fol.
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49

51

49
4

90

94

17 
47

94
9 

17
98 
94
47

Rúm.
5 Plularcho, obras morales en griego; del siglo 14, perg. 

en fol.
'^í
8}Q. Curlius Kuíus; del siglo 14, perg. en 4.®
91
1 T. Livii deead. I.; del siglo 14, perg. en fol.
2 Id. decad 11. id. id. id.
12 Thucydides, Graece; del siglo 14, papel en 4.o
6 Flori, hist. Rom. fragmenlum; del siglo 14, papel 

en 4.®
94 Miscellansa histórica nullius momenti, 130 volúmenes, 

Tr. de rebus Hispan, á Carolo I (V) ad Carolum II, 
120 volúmenes.

10 jAristotelis tópica; del siglo 13 al 15, perg. en 4.o

12 Metaphísiea; del siglo 14, perg. fol, (en griego.)
13 Tract, de ánima; del siglo 14, perg. en fol.
141
151 Etílica; del siglo 15, perg. en fól.

17 Política; del siglo 14, perg. en folio.
18 Phisica; id. id. id.
14 Analyiica posteriora; del siglo 13, perg. en fol.
9 Ethica et política; id. id. id.

20[Trac, de meteoris; id, id. id.

191
4 > Aristotelis secreta; del siglo 14, peg. en fol.

^51
28 Id. trad, por Juan Hispalense; del siglo 14, pera, en 8.»

10 J Aristotelis rhetórica; siglos 13 y 14, perg. en 4.®
)
Tract, de philosophia Aristotélica, 18 tratados.
Metaphísiea, 10 tratados.
Etílica et política, 24 tratados.
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96

Núm.
11 Franc. Peirarcæ de philosophia lib. 11; del siglo 15, pa

pel en 4 0
9

10
100

12

19 L. Ann. Séneca, devirlnte; del siglo 15, papel, en fol.
Q^íld. epislolæ; del siglo 14„perg. en fol.

22 Id. de remediis fortntlonim; siglo 15, perg. fol.
28 Id. de beneficiis; del siglo 14, perg. en 8.®

17 25 Id. extracto de sus obras; del siglo 14, papeleo 4.o 
Id. phisica, 16 volúmenes.

101 15 Constantini PorphirogemHae geoponica, sive lib. de vitiis 
el virtulibu*; del siglo 14, pap. en 4,0

47

97

14 Plinii hist, naturalis, del siglo 13, perg. en fol.
7 Alvaro Gomez de Castro, obras médicas, del siglo 14, 

perg. en. fol.
98 6 Ant. Caudorei, trad, italiana de un tratado sobre las 

enfermedades de los nervios, del siglo 15, perg. en 4.o
96 32 Arnoldi de Villauova, obras médicas; del siglo 15, pe- 

pel en 4.0
47 19 Avicenna obras médicas, Iraduc. del árabe al castellano 

por Gerardo Carmonense, en Toledo; del siglo 14, 
papel en fol.

97 17 Buchares, tratado de los medicamentos simples, en ára
be; del siglo 14, pap. en ful.

97 13 Constantino Africano, médico y monje Gasiuense, obras 
médicas; del siglo 13, perg. en fol.

98

100
4 Id. libro del estómago; siglo 13, perg. en 4.©
41 Leonardi Justiniani, vita Cimonis; del siglo 15, perg.

en 8.a r : 4
103 3 Laelii Petronii, hist, linguae Romanae antiquae; del si

glo 15, perg. en folio; siguen las’inscripciones de
dicadas à Henrique IV, Rey de Francia.

i 00 

101 

101

13 

47

32 Macrobii saturnales; del siglo 15, perg. en 4.o
291M. Ann. Senecae, tragoediae; siglo 15, pápcl en
301 folio.
12 M. T. Cicero de amicitia; del siglo 13, perg. en 4,«
15 De rhetorica; siglo 15 y 18, perg. en fol. y 4.«
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100 9 De clariis oratoribus; siglo 15, perg. cn folio.
10 De oratore; siglo 15, perg. en 8.o

12 De rhetorica; año de 1463, papel, en 4.® 
13’
18 De natura deorum et de divinitate; 1463, perg. en 4.»
19 De finibus bonorum el malorum; del siglo 15, pergami

no en 4.0
20 De officiis; del siglo 15, perg. en fol.
21 í De officiis; del siglo 15, perg. en 4.o y 8.°

23 De amicitia; del siglo 15, pepel, en 8.®
24 III, de! siglo 15, perg. en 4.® (en italiano.)
14 Orationes selectæ; siglo 15, perg. en 4.®
15 Novem orationes; id. id. id.
16 Orationes contra Catilinam, frag, invectivæ in Salustium; 
17 Orationes in Verrem; siglo 15, papel en 4.®
25 Quæsliones Tusculanae; siglo 15, perg. en 4.® 
261 

Epislolæ ad familiares; id. id. id. 
27)

101 14 Platonis epistolæ; del siglo 14, perg. en 4.«
103 31 Valerius Maximus; del siglo 15, perg. en 4.o
103 4 Anonim. inscripciones existentes en Roma; del siglo 15, 

perg. en 4 o
6 Inscripciones y medallas; papel, en folio,
7 Inscripciones sepulcrales en Roma, papel, en 4.® 

Trac. íheiorici; 75 tratados.
Bulas y privilegios concedidos por el Papa, 22 tratados. 
Escrituras y títulos de pertenencia, 7 tratados. 
Inventarios, 12.
Indices de bibliotecas y libros rarísimos, lí.

100 30 Julius Solinus de mirabilibus mundi; del siglo 15, pa
pel en 4.®

101 20) Juvenalis satirœ cum glos, interlin., siglo 15, pergami- 
21 ( no eo folio.

12
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2'3 ¡Id. sine glossa; de los siglos 15 y 16, perg. ypap. en 4.’ 
24)' l
25 Id.-el Persius, del siglo 15, perg. en 4.o

14 22 M. Calo, de agricultura, del siglo 14, perg. en 4.“
100 30 AI. Theodoræ, trac, de compositionibus metricis, del si- ! 

gio 15, perg. en 4.o
27 ! epigrammata, de los siglos 14 y 15,
28 ) perg. en 4.0

102 5 
®(p. Ovidii Nasonis metamorplios., del siglo 13 al 15, 
g I perg. en 8.0, 4.0 y folio.

12 Libri tristium, del siglo 13, perg. en 8.®
10 Episloîæ ex Ponto el de somno, siglo 14, perg. en 4.’
11 Id. el remedia amoris, siglo 13, perg. en 8.®
14 Ars amatoria; del siglo 15, papel, en 4.°

102 13 P. Ovidii Nasonis fasti et Virgilii fragm., siglo 15, pa
pel en 8.0

Jgj Epistolæ, del siglo 15, papel en 4.0 (en italiano.)

97 12 Cornelii Celsi VIH libri de medicina, del siglo 15, perg. 
en folio.

26 Diego, Alaeslre, cánones médicos, siglo 15, papel ei) 
folio.

20 Galeno, com. sobre Hippocrates con la traducción ará
biga, del siglo 14, papel en folio. 

21íld. tratado de las enfermedades en árabe, del siglo 14. । 
22’ papel en folio.
19 Hali, discípulo de Musa, complemento real de medí-'' 

ciña en árabe, del siglo 14, papel, en folio.
98 4 Isaac, práctica de curas, del siglo 13, perg. en 4.®
97 23 Joanmlii, obras médicas ¿isagoge Galeni, del siglo lo, 

perg. en 4.o



— 91 -

CíjoQ. Num.

03 lOjVégéiiós Renatus, tie re müilsrî, siglo 15, pergamiao 
0 11 '• en 4.0 y 8.®

7 iîogiaiio tie Orto, Arelino, tratado de cirujia, del siglo 
15,' perg. en 4.°

19 Scribonii Largi, arte de componer todo género de me- 
¡_ dicamenlos, del siglo 16, papel, en 4.«

97 16 Zcliarabi, dos tratados de medicina en árabe, del si
glo 14. papel, en folio.

5-' Anonim. trat. de re medica, siglo 14 y 15, 27 volú
menes.

Obras matemáticas modernas, 66 tratados. 
99 13 Vitruvius s. delineal; del siglo 14, perg. en 4.o 

5.: 98 30 Atphonsi tabulae asíronomieae; siglo 14, perg. en folio. 
: 14 Cl. Plúloméi geografía anu. comm. Theonis, del siglo 

14, papel, folio, (en griego.) 
15)Aímageslum, traducido del árabe al latín por Giraldo: 

^oí 16) 14Í3, perg. en folio. 
í 98 21 Alpelragio ó Aben Alpotrag; libro copioso de los movi- 
* miemos de los Cielos escrito en 1217. 

g_ ' El mismo libro del movimiento de los cielos con es
colios y traslación diversa, al que se sigue otro ira- 

j lado de Abu Ali Ben Hirtam (Albali) de la misma 
’ materia. Letra del siglo 14. 
: 98 22 Aniel Ben Josef, tratado de Algebra y Geometría en for-

9 ma de carta que trata de las proporeiones. Siglo 14.
98 24 La misma obra.
98 2t Ornar, tratado astrológico, siglo 13.
98 20 Arzacliel, introductorio al libro de los juicios astrológicos 

de los árabes, siglo 14.
! Id. Id. Asber Fébilh ben Coré, tratado del movimiento de los 
' cuerpos celestes y del movimiento del acceso y receso

ü-; , con varias tablas astronómicas, siglo 13.
97 18 Diversos tratados médicos en árabe, siglo 14.
98 3 Tratado de Flebotomía con varios apuulamientos, sig. 13.
98 19 Abu Mazar, tratado astrológico de elecciones, con las de

los indos, según las mansiones de la Luna; acontiaua-
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cion dos libros, uno de espeiiinenlos yolro de flores as
trológicas.

98 29 Introducción á los juicios astrológicos, siglo 15.
98 21 Alcaiiu de Magerit, tratado en 40 caps, para hacer y en

tender el aslrolabio, siglo 13.
98 15 Almageslo de Claudio Plolomeo, traducido por Giraldo, 

siglo 14.
Id. Id. Claudio Tolomeo sus obras comentadas por Geber beii 

Affay, sevillano. Tiene nota de haber sido traducido 
en Toledo.

Id. id. Id. su cuadripartito y centilóquio.
98 36 Francisco Alleo árabe cristiano, nuevo método de astro* i 

logia.
Ilali ben Aliamet Eruram, su libro de elegir hora as

trológica en general y en particular (1134.)
Hay además otro ejemplar.

98 24 Careslon, tratado de estática por Aser Ihebit ben Josef, 
siglo 14.

98 20 Almansor rey árabe, sus 160 capítulos de signos y aspec
tos astrológicos, siglo 14.

27 26 Alonso Vil de España, su historia anónima y el poema 
de Almería conquistada por él mismo en 1147.

98 20 El centiloquio, interpretado del árabe por el Sanliliense, 
siglo 14.

98 20 Almansor, obras astrológicas.
Dares Frigio, cronicón en castellano que empieza por 

Alarico I de los Godos en la era 381 y acaba en Don 
Alonso el Sabio.

Cronicón en castellano que empieza año 125. Se refie
ren varios sucesos entre godos y romanos y acaba en 
los tiempos de D. Fruela.

38 25 Privilegio de D. Alonso Vil á D. Raymundo y clérigos ' 
de Toledo.

97 19 Hali, discipula de Muza, obra medica. Complemento.real 
de medicina dividido en 10 tratados, en árade, siglo 14.
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17 32 Abderrahman ben Josef,comentarios del Coran. en lurco.
21 10 Samuel Rabi, epistola sobre la venida del Mesías, es

crita en árabe á Isac Rabi.
17 23 Alabanzas á Mahoma, en turco.
17 36 Clave Alcoránica, en árabe.
95 6 Reglas gramaticales y construcciones mahometanas se

guidas de una lógica árabe. En árabe.
99 45 Silabario árabe, con puntos y mociones.
21 22 Baltasar Porreño, Historia de Toledo.
27 27 Apuntaciones originales, inscripciones de Toledo etc.
34 39)^ . ... Devocionarios arabes.
40 43)
13 13 Curso de arles y oíros tratados fiiosóficos y médicos, 

según se leian en las escuelas. Siglo 13.
98 20 Tratado astrológico compuesto de 500 capítulos sacados 

de Messehella, Ornar Alkindo Zael Aben Euail etc.
98 24 Alkiado, dimension de los cuerpos, circulo y trisección 

del ángulo.
99 6 Nomandia, ó arle de adivinar por los hombres.
98 19 Abdallasis. introducción a! magisterio de los juicios de 

los astros: comentada por Juan Hispalense, siglo 14.
98 20 La misma obra con escolios de Alvaro. 

Averroes, Comentarios sobre los tratados de Causis et 
fisico auditu de Aristóteles. Siglo 14.

97 2 Averroes: Comentarios sobre los 8 libros de los físicos 
de Aristóteles: siglo 14.

98 23 Abu Ali Ben Hirtam, tratado de molibus Cœelorum: si
glo 14.

98 21 Abuleo Levita. Traslación del árabe del tratado astro
lógico de Alpelragio, para la cual concurrió en To
ledo con el M. Miguel Scolo en el año 1217. Esta 
obra está al fin de un códice del siglo 13.

46 6 Bartolomé Faci: Conquista de Ñapóles por D.- Alonso 
Ruiz de Aragon. Consta de 10 libros.
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103 1 Carlos Arbuthnot: Disertaciones sobre monedas, pesos 
y medidas.

99 7 Cristóbal Calan: Geomancia ó arte de adivinar por pun
tos y lineas de la tierra.

97 6 Diviconidas. Siete iraledos de las yerbas. En árabe, si
glo 14.

103 5 JoséJavorun. Colección de inscripciones sepulcrales y 
tratados de algunas monedas.

23 29 Juan López de Medioaceli, Arcediano de Almazan, Ca
nónigo de Toledo. Goostituciones para el Seminario 
de S. Antonio de Sigüenza, que fundó y doló con re
tención del Patronalo para sí y su familia, año 1484. 

Juan Ruiz. El Carnaval y la Cuaresma.
27 24 Juan Villao. Estrado de su cronicón desde la creación 

hasta 1461.
43 28 Sancho, ¡ufante hijo de D. Alonso el Sabio. Padrou. ,
27 26 Sebastian. Cronicón de los Godos hasta Ordoño I. Cor

re con el nombre del Rey D. Alonso' VUE
96 16 Tomás Campanella. La Monarquía de España. ’
98 17 Cl, I’tolomei, cuadripartito el centiloquio, comeat. y tra

ducidos del árabe por Gumedi en 1152; papel en fol.
13 Enclidis tractatus de catroplicá el de geometría, {eu 

griego, con notas marginales hebreas) siglo 15, papel 
en fol.

22 Mich. Seobi ópera philosophico-maihemálica; del siglo 
13, perg. en fol.

99 30jPr¡5CÍan¡ Doiiaii grammatica latina;.siglo 10 y 1?, perg.
94 22) y papel, en 4.o y 8."

100 8 Quintiliani institutiones oratoriæ, siglo 15, perg. en fol.
103 5 Phavorini. collellio inscriplionum sepulcralium et trac, 

de nummis antiquis; siglo 17, papel en 4.®
22 Joan. Boccaccio XIII, libros gencalógicos de los dioses, 

traducido al caslellauo; del sig'o 15, papel en fol.
5 35 Leonardo Árelino, tratado sobre la lectura de la poesía; 

del siglo 15, papel en A.®
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Cajon, 
"ië” 

100

94

95

101

105 
101

101

11
102

183

102

101

Núra.
“Tj
35^Guerra de los godos; del .siglo 15, pap. y perg. en 4.” 
301
22 ¡Guerra Punica; id. id. id.

161
171 jgjSobre Arislóleles; siglo 15, perg. y pap. en 4.o 8.o y foi.
231
40 M. A. Plauli comediæ; siglo 15, papel en fol.
41 )^2 Jd. cum not. marg.; siglo 15, pap. y perg. en 4, y folio.

43 Id. VIH priores; del siglo 14, perg. en 4.o
15 Comedias (en ilalianoj; siglo 15, papel en 4.®
1 s jgjQ- Horaiii Fl. ópera; siglo 14 y 15, perg. en 4.» y 8.o

39 Slalü.l’íipiou Thebaidos lib. IX ad XII; siglo 12; perg. 
en 8.0 .

34
35 P. Tereniii mwiœdiœ, cum nol. margin.; siglo 14 y 15, 
36 perg. y papel en 8.®, 4.° y fol.
37.
21 Turpini versus in morlem Roland!; siglo 14, perg. fol. 
^jVirgilii ópera omtila, del siglo 14, perg. en fol.

3 Eclogae, cum comm. Donali; del siglo 15, papel en 4.°
4 Opera, cum comm. Servii; del siglo 14; papel en 4.®

24 Acuëis, cum comm. hispan áulore Henrico de Villena; del 
siglo 15, papel en fol.

Carmina á diversis scripta, 29 vol.
24 Apollonni Alexandrini argonáulica; siglo 15, papel en fol.
53 Euripidis 10 cum vers, latina Hannih. Rinuccini; del si

glo 15, papel en 4.®
35 Pindari odae; Lycophronis Alexandra, siglo 15, papel 4.a
17 Anónimo, poesías persianas en caracteres árabes: en 8.® 

papel,
Torquato Tasso, la Gerusalemme liberata; papel en 4.®
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Cajon. Num.

Caniigas de Alfonso el Sabio; papel en 4.© 
La divina conimedia di Danie; perg. en fol.
Tulle le opere di Petrarca, papel en fol.
Poesías castellanas; portuguesas, ilalianas, francesas mo

dernas; 43 tratados,
Estados, feudos y legaciones de Roma, 28 artículos.
Actas consistoriales, 7 arts.
Nunciaturas, 23 arts.
Breves de varios papas, 5 arts.
Congregaciones y tribunales, 69 arts.
Carlas niinisleidales, 74 arts.
Id. privadas, 9 arts.
Hacienda de la reverenda camera, 12 arts.

5 36 Joannis, Epis. Gonslaol. Encherü, Ponli, Evagrii, Pros
peri opuscula; del siglo 11, perg. en 8.o

9 6 Gregorii expos, ad Ezechielem; del siglo 10, perg. en 4.® 
38 Hierohgiui expos, ad Mallheum; siglo 10, perg. en 4.o

10 25 Vitae S. Patrum; siglo 10 y 11, perg. en fol.
S. Gregorii morales in lob; del siglo 10. perg. en 4.o

14 22 S. Eugenii III, et S. Palum Hispan et Afric. ópera; del 
siglo 10, perg. en 4.o

23 Elipandi, Archicp. Tolel. epistolae; S. luslini ópera; del 
siglo 10, perg. en 4.o

24 S. Isidori, Archicp. Hispal, etymologiarum lib. XX, 
perg. en fol. Tiene notas árabes y las figuras geomé
tricas iluminadas; el P. Burriel opina que este có
dice pudo ser escrito antes de Ia irrupción de los moros.

15 9 Isidori etymologiae; del siglo 11, perg. en fol.
12 Lib. sententiarum; del siglo 10, perg. en fol.

33 1 Homiliario sobre los Evangelios; del siglo 9, perg. en 8.®
2 Oficios deS. Martin; del siglo 10, perg. çn fol.
3 Fracmenlos de brebiar. ,y misales; del siglo 11, perga

mino en 4.0
35 1 Brehiario según el rito mozárabe; del siglo 10, perg. fol.

2 Id. con el oficio de cuaresma; del siglo 11, perg. en fol.
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3j

5\Missale; siglo 10 y 11, pere. en fol.
61

8 Epistolas y Evangelios para lodo el año segno el misal gó
tico; del siglo 10, perg. eo 8.o

Cajón de la 
primera mesa.

1 Carla geográfica del mar Mediterráneo y del Occeano 
basta la Britania y las Canarias, por el vizconde Man- 
dollo, en Genova año de 1535.

2 Carla geográfica de los mares Mediterráneo y Negro, por 
un anónimo.

3 Série de los emperadores de Turquía hasta Bajaceto, con 
esplicacion de ios gefes, religión, ministerio, ejér-’ 
cito y armada de los turcos; con figuras.

4 Carta de dote entre Morduchai, hijo de David, judio de 
Sicilia y Gentiska, hija de Jacobo de Cipriano, otorga
da en Roma en 12. Jun. 1669; en perg. °

5 Instrumenlo de la Iraslacion de la catedral de Anglona 
á Turs; papel, 1546.

g ¡Libro de Ester (en hebreo) en varios trozos de perg. co- 
sidosá lo largo, y de medio palmo de ancho; está ar- 

gí rollado á un palo cilindrico y es un vol. de los que
I usaban los judíos para leer en sus sinagogas, 3 ejemps, 

9 Libro escrito en caracteres talmúdicos y en 73 ojas del 
árbol de Pana y de otro acuático, que contiene el 
Padre nuestro y otras oraciones.

10 Libro escrito en caracteres sirico-árabes y en 9 planchas 
de plomo, en forma de dozabo, qué contiene el himno 
que cantaban los maronilas el dia de Ramos.

11 Pergamino plegado en 31 dobleces, y que en esta forma 
tiene un palmo escaso de largo y 4 dedos de ancho; 
contiene la Doctrina Cristiana, escrita en coraelerea 
nepalleses.

13
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12 Libro eo caracleres talmúdicos escrilo en 249 tabletas 
útiles, con otras que le resguardan, ensartadas en 
un doble cordon; tiene cada tablilla de ancho una pul
gada y dos palmos, y dos pulgadas de largo.

13 Otro id. en 24 tabletas de pulgada y media de an
cho y mas de un palmo de largo cada una.

14 Otro escrito también en caracteres talmúdicos yen 10 
hojas de palma con su doble natural, que solo se 
hallan escritas por las superficies esteriorcs; cada hoja 
tiene de largo dos palmos y una pulgada de ancho.

15 Hoja de palma miseá, escrita con caracteres talmúdi
cos, de cerca de vara de largo y pulgada y media 
de ancho; parece ha sido parle de un conjunto mayor.

Cajón de la 
quima meso.

1 Libro en 4.® mayor, en pasta, cuyo contenido parece 
ser de historia natural y botánica; en idioma y es
critura Sinense.

2 Libro en 8.», en pasta, de idioma y caracleres chinos; 
parece que conliene.malerias -calequistas para uso de 
algún misionero que de Filipinas pasó á la China.

3 Libro chino, en 4.® prolongado, forrado en pergamino; 
es el lomo V de la colección histórica de la familia 
Llang ó Hang; trata de la succesion de la familia, de 
la guerra contra los tártaros, de varias cosas del 
reino y de los magistrados.

a Libro chino en 4.o prolongado, forrado en papel chino
- obscuro con rotolatas en la parle exterior de la cubier

ta, 2 ejemplares.
6
7
7

Libro chino en 4.o prolongado forrado en papel jaspea
do, {4 ejemplares)

»1
10 Carlon azul obscuro de 76 dobleces; dos sirven de cu

biertas y en una hay rotúlala Sinense. otras cuatro 
representan figuras idolátricas y las setenta restantes 
están escritas con signos chinescos dorados y lodos
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nor lin ludo. Tiene adjunto un papel en el que, en 
italiano, se dice que el róiuln chico de encima, con 
su correspondencia en carácter latino, no contiene 
otra cosa que el nombre de este libro, en el cual 
se contienen las oraciones que hacen los chinos á sus 
ídolos.

NOTA.—Este catálogo que fué publicado en Leisipc en 1830 por 
Haene!, está aumentada enmuchos códices.

Saliendo del Claustro, antes de llegar al pasadizo del arco de 
Palacio, á mano izquierda hay una escalera que conduce á la ha
bitación del campanero, y por ella á la

TORRE DE LA CATEDRAL.

Se empezó á construir en 1380 y se acabó en 1440, habien
do dirigido lo principal de ella en 1425, Alvar Gonzalez, apare
jador. Es de piedra berroqueña, de arquitectura gótica y consta 
de dos elevados cuerpos y capitel.

El primero tiene el zócalo liso en el arranque, siguiendo des
pues con empilaslrados, fajas y arcos sobrepuestos, y terminando 
en ocho grandes ventanas arqueadas.

Entre los arcos hay algunas estatuas de piedra de Colmenar, 
viéndose además en la parle inferior escudos de armas, cabeci
llas y otros adornos.

El segundó cuerpo es octógono, con arcos ojivos, sostenidos 
por machones y arbolantes, adornado con pirámides, torrecillas y 
crestería.

El capitel, también octógono, es piramidal, cubierto de pizar
ra, adornado con 1res coronas de rayos y termina con veleta y cruz 
sobre cuatro grandes bolas de bronce.
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Tiene esta torre de elevación 329 pies, distribuido? en la for
ma siguiente:

El primer cuerpo..................................... I74 pjeg.
El segundo.................................. .70
El capitel.................................................................. ......
Desde su remate al arranque de la Cruz. . . 10
Esl»....................................................................  . 15

329

En los arcos del primer cuerpo están colocadas ocho campa
nas, en esta forma.

En el arco de la izquierda mirando desde la torre al N. la 
Humada Caldevona] la fuodió G-arcia de Córdoba en 1479.

En el de la derecha al mismo lado, la Encarnación*, fundida 
en 1597 por Pedro Barona y Juan de la Sota.

En el arco de la izquierda mirando al E. la S. Juan; fundida 
en 1667 por Pedro de la Sota.

En el de la derecha al mismo lado, la Santa Leocadia y S. 
Joaquín-, fundida en 1731 por Juan Amonio Labio,

En el arco de la izquierda al S., la Ascención, y vulgarinen- ' 
te Espanta diablos; fundida en 1545.

En el arco derecho al mismo lado la San Ildefonso; fundida 
en 1760, por Pedro Gnehnes y Antonio Velez de Foncueba.

En el arco de la izquierda al O la Resurrección; fundida en 
1545.

En el arco de la derecha al mismo lado la San Felipe; fun
dida en 1680 por Gregorio de Barcia.

En el centro se halla suspendida la San Eugenio, vulgarmen
te llamada la Grande; tiene de circunfereneia 34 pies y 7 pul
gadas, pesa 1543 arrobas, y fué fundida en 1753 por D. Ale
xandro Gargollo.

En el centro del segundo cuerpo hay dos campanas, coloca
das una sobre otra. La inferior, llamada San Sebastian fné fun-
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dida por Gregorio García en 1687, y la superior dicha del Santo 
en 1682.

El campanillo, colocado sobre el balauslre del corredorcillo, al 
arpanf|ue del capitel, se Ilarna el Ángel*, y fué fundido por Juan 
ïusle.

En la plaza dicha de Armas, y que forma la conclusion de| 
primer cuerpo de esta torre, en uno de los pilaras sobre que es
triba el segundo y al lado del medio día se lee esta inscripción.

«En 29 de octubre de 1660 se quemó el chapiid de esta tor
re y estas dos campanas. Reedificóse y se subió la última cam- 
pona en la de junio de 1682, siendo Arzobispo de Toledo el Em- 
mo. Sr. Cardenal D. Luis Porlocarrero, y obrero mayor D. Gas
par de Rivadeneyra y Zúñiga, Dignidad de tesorero. Su Emma, 
dió las Reliquias que están dentro de esta piedra, que son Lig
num Crucis, Leche, Velo y Cingulo de Nira. Sra., Agnus Dei 
de Pío V, Capa de S. José, Reliquias de S. Eugenio y de S, 
Julián, Arzobispos de Toledo, de Sla. Sabina mártir, y de Sta. 
Kosalia virgen: y en la bola última del chapitel puso dicho obre
ro mayor muchas reliquias por su devoción.»

Ea uno de los rayos de la última corona del capitel se lee:
«Se compuso este aluvión de plomo y pizarra y se hizo nue

va de, plomo la gárgola y se pusieron estos 16 rayos de esta co- 
fODa, siendo .los operarios Juan Moreno, maestro de carpintero y 
plomero, Agustin Moreno, - plomero, y José Moreno y Agustín Ra- 
nione!. Se comenzó dicha obra el 1.» de Septiembre, año de 1802.»

Además de esta torre hay otra que sirve para las campanas 
Jel reloj. Fué construida en 1425 bajo la dirección de Alvar Goii- 

y nada ofrece de particular.
La descripción que acabamos de hacer de la Catedral de To

ledo no basta en verdad para comprender las bellezas que encier- 
’’8 lú primada’de las Espanas, cu)0 conjunto inspira uná admi
ración religiosa y cuyos detalles cautivan á los artistas é inteli
gentes.

Mas que á estos ostentosos títulos debe su justa y siempre 
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reconocida celebridad al esplendor, suntuosidad, magnificencia ; 
exacta liturgia en el culto que en ella «e tributaba á la Divini
dad, y que sosleiiian su Prelado, catorce Dignidades, cuarenta Ca
nónigos, cincuenta Racioneros, cuarenta y ocho capellanes de Co
ro y otros muchos ministros qué cuidaban del servicio del altar,

CAPITULO IV.

PALACIO ARZOBISPAL.

El Arzobispo de Toledo D. Rodrigo de Rada empezó à labrar 
casas para su morada en el mismo sitio que hoy ocupa el actual 
Palacio. A pesar del ensanche que despues récibieron y de las di
versas obras ejecutadas, ni correspondían á la dignidad, de los Ar- 
zobispos, ni podían estar situadas en ellas las oficinas, ni oiré-; 
-cian las viviendas necesarias páralos dependientes. El Cardewl' 
Sandoval y Roxas se ocupó de su reconstrucción y mejoras, se
gún aparece de la siguiente inscripción colocada junto á la puerta | 
de la Biblioteca. '

«El limo. Sr. D. Bernardo de Sandoval y Roxas, Cardenal, 
Arzobispo de Toledo, Primado de las Españas, Chanciller mayor 
de Castilla, Inquisidor general y del Consejo de Estado de S. M, 
estando estas casas con poca y desacomodada habitación, las ree
dificó y adornó de galerías y oratorios y vivienda cómoda pafa 
los dos tiempos del año, con aposentos de las contadurías y otras 
oficinas tocantes à la Dignidad, y asimismo estando la puerta ) 
entrada principal y este paso y patio muy áspero y dificultoso le hi
zo allanar, bajándolo lodo mas de ocho pies en la piedra viva, ador
nándole con este arco y salida llana á la calle del pasadizo, no 
reparando en gastos escesivos y otras incomodidades con suma 
liberalidad y grandeza de ánimo. MDCVIL

En tiempo del Cardenal Lorenzana se hicieron nuevas obras y
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mejoras en eele palacio, habilitando las habitaciones en que se halla 
colocada la Biblioteca.

Nada ofrece de particular este edificio si bien los inteligentes 
dan mérito al arco de entrada de la calle de Palacio y al que 
comunica con la Catedral. La portada de la fachada principal es, 
según se dice, la que se construyó para el hospital llamado De Afue
ra; es de órden jónico y elegante arquitectura: en los cuatro pe
destales de las columnae se halla dividida esta inscripción,

Joannes 2'avera S. R. E. Card. Arch. Jolet. F. F. An. 
Christ, salutis MDXXXtíl. Paulo HI. Pont. Max. Carolo V. 
Rom. Imp. invictiss. Hispan. Rege, Quo intern. Virg. Tem. é 
regione pos. honestaret.n

La Capilla de este Palacio es regularmente espaciosa y de ar
quitectura compuesta, aunque no del mejor gusto. El altar mayor 
es de mármoles bien trabajados, así como la bella estálua de la 
Purísima Concepcion, de escuela italiana, en él colocada; en el 
mismo hay una Sacra familia de la manera de Corrado. En los dos 
colaterales están dos pinturas, que representan una el martirio de 
S. Vicente Lorenzana y otra á los Slos. Eulogio, Flora yiMaria, 
ejecutados por Ramon Sieyro. En el altar frente á la puerta hay 
una Asuncion de buena escuela alemana. Finalmente se venen la 
Sacristía un buen cuadro de S. Francisco y otros regulares.

También merece verse la colección de pinturas que adorna las 
habitaciones de! Prelado.

En el mismo Palacio Arzobispal está la Biblioteca pública, cu
ya erección se debe al celo y diligencia del Sr. Cardenal Loren- 
zaiia, en conformidad á lo prevenido en la Real Cédula de 17 de 
Febrero de 1771, por la cual se mandaron crear las bibliotecas 
diocesanas, destinando á ellas los libros de las extinguidas casas 
de la Compañía de Jesus. Consta actualmente de usos treinta mil 
Jfolúmencs impresos y ciento veinticinco manuscritos.

A ella está unido un gabinete con escogida colección de bron
ces, pinturas, instrumentos astronómicos, vasos, inscripciones, me
dallas celtiberas, romanas y árabes etc.
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En este gabinete se conserva el busto de Juaueio Turriano, eje
cutado eu mármol por Berruguete, y en una de las salas de la 
Biblioteca una colección de retratos de escritores y algunos pre
lados, de Toledo y su pioviiicia, que contiene los siguientes:

El Rey D. Alonso X, el Sabio, toledano,
D. Rodrigo Jimenez de Rada, arzobispo de Toledo.
El cardenal D. Gil de Albornoz, arzobispo de Toledo.
D. Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo.
El cardenal D. Fr Francisco Jimenez de Cisneros, arzobispo de 

Toledo.
D. Juan Martinez Silicio, cardenal arzobispo de Toledo.
D. Fr. Bartolomé Carranza de Miranda, arzobispo de Toledo.
D, Gai'cia de Loaysa Giron, arzobispo de Toledo, 
Jorge Manrique, toledano.
D. Alfonso Oi'tiz, canónigo toledano.
Garcilaso de la Vega, toledano.
Juan de Vergara, canónigo toledano.
Juan Bautista Toledano, presbítero, jui-isconsulto toledano.
Sebastian Gobarrubias, dignidad de maestrescuela, toledano.
Tomás Hurlado, regular minorila.
Blas Orliz, canónigo toledano.
Pedro Sánchez de Arce, racionero toledano.
Pedro Salazar de Mendoza, canónigo toledano. •
Francisco Pisa, presbítero toledano.
Miro. Alvar Gomez de Castro, presbítero toledano.
Pedro Chacon, presbítero toledano.
Miro. José Valdivieso, Pro. toledano.
Gerónimo de Ceballos, jurisconsulto toledano.
Alfonso de Villegas, toledano.
Miro. Alejo Venegas del Busto, toledano.
Alfonso de Narbona, jurisconsulto toledano.
Juan de Narbona, jurisconsulto toledano.
Francisco Farfan, toledano.
Pedro Calderon de la Barca, capellán de la de Reyes en Toledo.
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Eugenio Gerardo Lobo, toledano.
Francisco de Santiago y Palomares, toledano.
Eugenio Manzano, toledano.
Pedro de Rojas, conde de Mora, toledano.
D. Francisco Antonio Lorenzana, cardenal arzobispo de Toledo.
Luis Relinga, Pro. toledano.
D. Francisco Fabian y Fuero, obispo de la Puebla.
Crislóval Suarez de Vargas y la Palma, toledano.
Francisco Perez Bayer, canónigo toledano.
Alfonso de Toledo y Vargas, obispo de Osma y Badajoz, tole

dano.
Diego Cobarrubias y Leyva, obispo de Segovia, arzobispo elec

to de Toledo, natural de esta ciudad.
Juan Bautista Perez, obispo de Segorve.
Juan de Orozco y Cobarrubias, obispó de Agrigento, toledano.
Diego Castejon y Fonseca, arcediano de Talavera, canónigo to

ledano.
Fr. Francisco de Sosa, general de la orden de S. Francisco, y 

obispo de Osma, toledano.
Luis Tena, obispo de Tortosa, toledano.
Pedro Portocarrero, Patriarca de las Indias, toledano.
Manuel de Vega y Quadros, racionero toledano.
Crislóval de Fonseca, de la órden de S. Agustin.
Antonio Cobarrubias y Leyva, dignidad de maestrescuela, tole

dano.
Dionisio Vazquez, de la órden de S. Agustín, toledano.
Fr. Francisco Orliz Lucio, franciscano, toledano.
Gaspar de la Fuente, jesuíta toledano.
Gutierre Alfonso Hurlado, jesuíta toledano.
Miguel Hernández, jesuíta.
P. Jacobo Alvarez de Paz, jesuíta toledano.
P. Dionisio Vazquez, jesuíta toledano.

- P. Gaspar Fernandez, jesuíta toledano.
Miro. Alfonso Cedillo, racionero toledano.
D. Tomás Tamayo de Vargas, cronista de Felipe IV. toledano.
P. Juan de Mariana, jesuíta.
Luis de la Palma, jurisconsulto toledano.
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Pedro de Rivadeneira, jesuila toledano.
Alfonso Salmeron, jesuíta toledano.
Gregorio Hernandez de Velasco, Pro. toledano.
Francisco Cervantes de Salazat, toledano.
Juan de Segovia, cardenal arzobispo de Cesárea, toledano.

Angela Sigea, toledana.
D.a Luisa Sigea, toledana.
Hay también en esta biblioleea un mnseo de historia natural,> 

que fué del cardenal infante D. Luis, y ocupa la sala llamada del 
los Concilios por los que en ella se celebraron, y á que serefie-' 
ren las siguientes inscripciones:

Al rededor en la cornisa.
(.íln loco benediclionis consedentes Dm. Sacerdotes nullis debent, , 

aut in discretis vocibits perstrepere, aut quibuslibet tumultibus pit- 
turbare, nuitis etiam vanis fabulis agi, et quod est deterius, obs-, 
tinalis disceptationibus tumultuosas voces effundere, siquis eniis,\ 
ut Apostolus ait, putat se esse religiosum non refrenans linguam,' 
sed seducens cor suum, hujus vana est Religio.))

Frente á la puerta.
uln festo Apostolorum Petri et Pauli, anno^ Domini MDLXÍi\ 

indictione /X Pio V Pontiffce Maximo anno ejus primo, Philifp\ 
IÍ Hispaniarum Rege invictissimo, anno ejus JÍ.Í in insigni 
nis Poletano lemplo, coepta fuit Diocessana Sinodus, vocatis qui-' 
^am jure et eonsuetudine intererat', omnibus decretis in hoc dicati 
loco optime disertis et unanimiter approbatis, et absoluta die.Xlll 
Julii, Preside in omnibus admodum Illustri Domino D. Gomeiii 
Tello Girone, hujus Metropolis auctoritate Appostolica moderati- 
re Dignissimo.))

Sobre Ia puerta.
idn Deiparœ Natalis, anno Dni. MDLX V indictione Vlííst- 

dente Santissimo Dna. Nostro Pio IV anno ejus VI ac regnantein-^ 
vietissimo Philippo ÍI anno ejus X apertum fuit in hac MetJepob 
Concilium Provintiale, ac dimisum die XXV. Martii anno Chris
ti MDLX VI indictione IX sub Dno. Nostro Pio V anno ejus i eo
dem Philippo regnante, anno ejus X et in hac aula conferendis ¿f' 
cretis consedere Patres.



CAPITULO V,

a»

LA TRINIDAD.

(hoy parroquia de s. marcos.)

Este templo que basta la extinción de las órdenes religiosas lu- 
bierou los Agustinos Calzados, ha sido destinado para Parroquia de 
S. Marcos, á que se han unido Sla. Eulalia y S. Torcualo tam
bién mozárabes, en el último arreglo. Es espaciosísimo; consta de 
tres naves y en su construcción y en la de la portada manifestó 
sus conocimientos y buen gusto F. José de Segovia que las hizo 
edilicar en 1628.

El retablo principal es obra moderna y forma un romanato com- 
pupslo de cuatro columnas cornisamento y frontispicio partido en el 
que se ve un medallón del Angel Redentor. En el fondo del reta
blo hay una pintura de la Santísima Trinidad de lo mejor de don 
Aiilouio Esteve. .

La mesa de altar y tabernáculo son de mármoles y bronces eje
cutado lodo con gusto por Juan Manuel Manzano en 1789.

En la sacristía está colocado entre otros poco notables un cua
dro de la venida del Espíritu Santo, obra del Greco.
' En el primer altar de la nave principal al lado de la Epístola 
bay un S. José de Esteve y en la capilla del mismo lado à los 
pies de la Iglesia un S. Cristóbal de Antonio Pablo Díaz.

En una de las capillas de la nave de la izquierda se con
servan en dos urnas doradas varias reliquias de Santos y el cuer-
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po del V. P. Maeslro Fr. Bernardo de Monroy inarlirizado eni 
Argel á Í.® de Agosto de 1622. !

Debajo del coro hay dos enterramientos con estas inscripciones, j
«Aqui yace Alonso de la Fuente fundador de esta capilla en i 

1638.»
«Aquí yace D. Juan Hurlado y Doña Beatriz de la Fuenlej 

su muger hermana del fundador.»

as»

SAN LUGAS.

Una de las seis iglesias mozárabes que conservaron los cristia
nos en la dominación árabe, y que hoy solo tiene el carácter deber- 
mita por haberse reunido á Sta. Justa en el último arreglo de par-i 
roquias. j

La arquitectura de este templo demuestra su antigüedad, y sus 
pinturas no contienen mérito alguno. Se venera en una capilla b 
antiquísima imagen de Nira. Señora conocida con la advocación de, 
la Esperanza, que según la tradición se conservó en culto duranlí 
la invasion sarracena; también posee esta iglesia un Crucifijo conque । 
predicaba S. Vicente, que está colocado en la parte superior del 
retablo principal.

En la capilla de la Virgen de la Esperanza hay dos cuadros 
apaisados de Miguel Vicente, de los que hacemos mención solo por 
los objetos que representan. El uno es de la descension de los 
Angeles á esta capilla á cantar la salve á Nuestra Señora y el otro 
la quema de varios libros hecha en presencia de la imagen déla 
Virgen y de varios personages árabes; se cree generalmente que 
la prueba de los misales mozárabe y gregoriano, pero si asi os 
hay un anacronismo en los trages.

A los pies de la Iglesia está enterrado, con epitafio que sen
cillamente lo espresa, Diego de la Salve, así llamado por haber pro-’ 
movido la devoción de caular la salve á Ntra. Señora todos loSj 
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sábados desde que los Angeles lo hicieron en este templo hacia el 
año 1490. Ademas hay los epitafios siguientes.

En la columna de la izquierda inmediata al presbiterio.
«Aqui iace Gonzalo Ruiz, fijo de Rui Lazareuez, et Alcaide que 

fue en Toledo, que Dios perdone, filió XXII dias de Julio. Er. 
de M. el GCG. et sesenta el Ill annos.»

En la misma capilla mayor, en el suelo, delanlel del colateral 
déla izquierda.

«Aqui yace Garda Carrion, mayordomo que fue del rey don 
Juan, que Dios aya, finó á ocho de Junio ar.no de mil CCC. é 
ochenta é ocho anos.»

«Aqui yace...... de Luna, muger de Garcia Carrion, que Dios 
aya, finó ú ¥€¡016* de Julio año de mil é CCC. é ochenta é siete 
anos.»

En el pilar contiguo á la capilla de Jesús Nazareno.
«Vita brevis misera, mors es festina severa, ecce domus ci~ 

neris, si vivis komo morieris, cum fex, cum limus, cum rex vi^ 
lisima simus, unde supervimusad terram terra redimus. Obiit Don. 
Alva, en XXV. dias del mes de Nobeb. Era AI. CCC, XIII.n

SAíSTA JUSTA.

Esta parroquia fué otra de las que se conservaron para el 
culto de los crislianos durante la dominación de los moros, 
en cuya época parece que su párroco gozó del carácter de 
prelado electo y la iglesia de la primacía. El templo fué reedi
ficado por su cura Juan Perez en 1537 en que la mayor parle de 
él fue consumida por un incendio. El retablo principal y los co- 
lalerales son obra moderna, y en ellos hay colocadas 1res pin
turas, que representan á Sla. Justa y Rufina, Nlra. Sra. del Car
men y S. Pedro, hechas por Esleve.

En la capilla de S. Sebastian, propia de la Cofradía déla Sla. Ca
ridad, hay la siguiente inscripción.
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«Esta ’capilla fundaron los limos. Sr. Diego García de Cisne- 
ros, regidor de esta ciudad, y doña Maria de Rivade.neyra su 
inuger, el año de MCCCCLXXXHl. Dotáronla Antonio García de 
Cisneros su hijo, alcayde de Magaoela é Inés Arias de las Roe- 

su moger, de dos misas cada semaua y 1res fiestas cada año, 
de que es Patrón la Cofradía de !a Sla. Caridad, la cual dió li
cencia á Alonso de 1.a Palma de Cianeros, jurado de Toledo, que 
se enterrase en ella él y sus sucesores, como parientes del dicho 
fundador y conforme á lo que el dispuso reedificóla el dicho Alonso 
de la Palma Cisneros en memoria de sus pasados, año de MDLXXXIV. 
Dios le dé su gloria.
- Hay en esta Iglesia una bella efigie de Ntra. Sra. de la So
ledad, que con otras imágenes se sacan en la-»procesión del Vier
nes Santo. La Cofradía de la Virgen poseé una buena coleçciou 
de armaduras, hechas eu Vizcaya en ' el siglo XVI, con que sa
len vestidos algunos individuos del gremio de tejedores en dicha 
precesión.

SAN ROMAN.

Nada podemos asegurar del origen de esta parroquia en que 
es tradición fué bautizado S. Ildefonso, sábese sin embargo que 
fué consagrada por el Arzobispo D, Rodrigo según aparece de una 
inscripción colocada sobre la puerta principal en la parle inferior 
que dice así:

«Consagró esta .iglesia el Arzobispo D. Rodrigo Domingo vein
te y dos de junio era mil doscientos ciuquenta y nueve.»

Consta de 1res naves con arcos de herradura siendo lo mas 
notable la capilla mayor de arquitectura pérsica.

Se hallan en esta iglesia los siguientes epitafios.
A la izquierda de la puerta.

nDignun egues laude
Strenuus pius sine fraude
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(¡ue fragiles gentes 
parit. rapidadq. potènte»
aíamen ó Jipe. spcOíibi
Sit reus isle parcere dig
neris gui fons pietatis mise^
ris. Obiit Micael Illa. XJIf
dias de Marzo era AÎCCCVI.

A la derecha de Ia puerla.
Qui legis hic sculptos vers....
Dictamine cultos huc noveris
Dici virum Petrum Roderici 
cum fuerit miles voluit res
spernere vilis mundus nam 
flores falsos guoqs spod. ho
nores corupit mores miseros 
facit inferiores dum

Eu el pilar frente al altar de S. José.
«Sanguine ko dies tumulo jacet hic Ro- 
dericus vir bon. elet. venerabilis atq. 
facet, sap, sHis et nobilis bland.
pius et juvenilis que - Deus optavit cui celi-^ 
ca regna paravit Ovec, q. pat. fuit huc
Leocadia mater obiit in mense Ju
lii dia de Sta. Marina era MCCC.»

A los pies de Ia iglesia al lado derecho.
«Esse velut rorem 
vite presentís honorem
Dico per Alfonsum
Roderici qm. siki sponsum
gratia det Cristi
quia sternitur omins tristi 
matri gem, char^tm
tribuit dolo mors dat amaru 
qui quavis esset juvenis 
multisq preessii
hic jacel ede brevi
daus mortis dominevi
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Obiit X die Octbr. Era MCCCX.X.y>
A los pies y al lado izquierdo.

aSic in cementis dolor
est utriusq. parentes
napba dona Lupa latet 
hi mulier sine culpa mitis 
morosa pia pulcra ni 
mis generosa hic caro pu
trescit cîtjus spirit reqi- 
escit conduce Satorum trans 
latus ad astra polorum
Obiit en X dias de Abril
en era MCCCli-La

Junio al altar de los Dolores.
Ingénus mites juvenum /lor vas probitatis
Rec fugiens viles didacus ciiltor bonitatts
Annis bis denis stenis. vix bee. plenis
Flore juvetutis raptus mebris resolutu 
Ista sub petra dormii: sit spiritus etra.
Obiit in mese nobeb. era M: CC: LXXJiVIif.y)

En el respaldo del primer pilar à la izquierda del aliar.
(íJIic jacet Fernán miles 
geeros. humat f cui par
cat iesuxps. idex mise
rat f orbe potes dives 
preclarus nobilitate
•j* inter concives nimia
fulges pbitate obiit
Feran Gozalvez S.X.VIIIdias
de Agosto era AlCCCVlin.it

Junio al tornavoz del púlpilo á la derecha.
«Gonsalvi Didacus locus 
hic quem claudit opacus 
clarus erat genere morib. et 
opere miles hic accintus 
nunc est sine virib. int. 
et qd. jacebis ibi
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prédicat ipse tibi
ergo mortalis
consulo cede males
obiit Dia Gonzales X.VII (1)
dias de marzo E. MCCCXIV.yt

A la izquierda del tornavoz:
Qm. generis titu. pbat

■el titulat bona quevis
Qm. tenet hic tumui,
abstulit ora brevis cuius
mebra, sita. sut. sis D$. huic
misator, et venic solita sis
pietate dator obiit Ruy
Diaz fiio de Dia Gozalcz XVJII
dias dagosto E. MCCCXIX.

En el último poste de la nave principal sobre un retablo de S. 
Ignacio.

((Miles famosus pb. armis
et generosus q. jacet or~
nandus titillis laudum
memorandus large dan
da daba nullis donan
da negabat et cunctis p-
desse nullis cupie
bat obesse. obiit Alfonso p. en III dias
dabril E. MCCCXI.ii

En una de las habitaciones de esta parroquia se conservan 
varias momias.

SANTA LEOCADIA.

Esta iglesia parroquial fué ediúeada por el Rey D. Alonso el

(1) Estas inscripciones están copiadas á la ¡eirá.

15
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VI sobré el sillo en que esUivieron las casas en que nació y vi
vió Sla. Leocadia conservándose hoy un subterráneo pequeño al 
que la sauta se retiraba à orar.

Es de tres naves reedificada en el siglo anterior y en el reta
blo principal, de mároaoles como la mesa de altar y tabernaculo, 
tiene una pintura de la santa, obra de Eugenio Caxes.

' En el pilar izquierdo de la capilla mayor se lee la siguiente 
inscripción:

«En esta primer sepultura está el cuerpo del Dr. Bernardo 
de las Gtienlas, Catedrático de escritura, Examinador general, Ca
lificador del Santo Oficio, Cura propio de esta Parroquia, gran 
celador della y bienhechor, aumentándola asi en memorias como 
órnamenlos y adornos; verdadero padre de pobres en quien res
plandecieron las letras y virtud desde sus primeros años hasta que 
murió que fue á 19 de setiembre de 1646 rueguen á Dios por él.»

En el colateral de la derecha hay un cuadro del Greco, co
pia del Despojo del mismo que existe en el altar de la sacristía 
de la Catedral. Eu esta iglesia se conserva una rica y preciosa 
custodia llamada el Sol de Oran de donde se ir-ajo á España des
pues del terremoto del siglo pasado.

Dambien se guardan la mortaja, cruz de hierro y otros ins
trumentos de penitencia de la venerable Maria Ana de Jesus ter
cera de S, Francisco en esta ciudad,

SAMTO TOMÉ.

D. Gonzalo Ruiz de Toledo, conde de Orgaz, reedificó esta . 
iglesia, que ignoramos desde cuando ecsislia. Es de tres naves y 
nada ofrece de particular su construcción; en el altar mayor hay 
41D cuadro que representa la Adoración de los Beyes, de Pedro 
López.
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Dá celebridad á esle templo- el enterramieulo del esprcsado D. 
Gonzalo, sobre cuya sepultura, à los pies de la iglesia, hay un 
cuadro del Greco, que representa el hecho milagroso de haber apa
recido y dado sepultura á aquel caballero S. Agustin y S. Es- 
tévao, según demuestra la siguiente inscripción, obra del maestro 
Alvar Gomez, colocada al pie.

(íDivinis beneficiis et pietati S. Tametsi properas siste paulu
lum viator, et antiquam Urbis nostrae historiam paucis accipe^ 
D. Gonzalus Ruiz á Toleto, Orgaci Oppidi Dominus, Caslellae- 
major Notarius, intercaetera suae pietatis monuinenta Thomae 
Apostoli quam, vides aedem, ^^bi se testamento iussit condi, olim 
augustam et male sartam, laxiori spatio pecunia sua instauran
dum curavit, additis multis cum argenteis tum aureis denariis-. 
Dwn eum humare Sacerdotes parant, ecce res admiranda et inso
lita! Divus Stephanus et Augustinus, Coelo delapsi, propriis ma
nibus hic sepelierunt. Quae causa hos impulerit? quoniam lon
gum est Augtistinianos Sodales fnnn longa est via), si vaeat, ro
ga. Obiit anno Christi JU.CCC.XXblÍ. Coelestium gratxim ani
mum audisti, audi jam mortalium inconstantiam. Æclesiæ hujus 
Curioni et ministriSf cum Parochiae pauperibus, avietes duos; ga
llinas sexdecim, vini otres duos, lignorum vecturas duas, num
mos, quos nostro marapetinos vocant, DCCC. ab Orgaciis quola- 
nis percipiendos idem Gonzalus testamento legavit. Illi, ob tem
poris diuturnitatem, rem obscuram fore sperantes, cum duobus ab 
hinc annis pium pendere tributum reciissarent, Pintiani Conven
tus sententia convicti sunt, anno Christi AI.D.LXX. Andrea Nu- 
ñio Slatritano hujus templi Curione strenue defendente et Petro 
Ruizio Duron oeconomo.»

Se pagaron al Greco por la pintura del entierro de! conde de 
Ofgaz 1200 ducados, y la colocación se hizo, con licencia del 

' Cardenal Quiroga, que la concedió despues de graves informacio
nes del milagro, en 23 de Octubre de 1584.
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SAK GIPHIAWO.

Sobre la puerta se lee la siguiente inscripción.
D. D. Carlos de Venero, natural de Valladolid, Capellán ma

yor de la Real Capilla de los Sres. Reyes viejos, canónigo de esta 
Sta. Iglesia de Toledo y Capellán del Rey Nuestro Señor D. Fe
lipe II y 111, viviendo se edificó esta Iglesia en la forma que está 
agora, y con ralablos la ornamentó y dotó misas y otras memo
rias á devoción de la Imagen de Nuestra Señora que en este tem
plo se venera, y aumento del culto divino año 1608.

Hay otra inscripción igual en latín en la puerta esterior.
Ninguna otra noticia podemos dar con certeza sobre la funda

ción de esta Iglesia que tampoco tiene nada de particular mas que 
la devotísima y antigua Imagen de Nira. Sra. de la Esperanza.

SAN ANDRES.

Nada podemos asegurar con respecto al origen ’de esta par
roquia, cuya capilla mayor, conocida con el nombre de la Epifa
nía, mandó hacer y dolar'D. Francisco de Rojas por los años 
1620. Es de bellísima construcción gótica. El retablo es del gusto 
antiguo y con tablas bien pintadas; el altar y tabernáculo son obra 
moderna también de buena construcción y mármoles.

En el friso de esta capilla se lee la siguiente inscripción.
El muy noble caballero D. Francisco de Rojas, mandó fundar 

y dotar esta capilla con muy grandes indulgencias para reposo de 
sus padres-y parientes y satisfacción de lodos los fíeles cristianos, 
estando en Roma por embajador de los muy católicos Reyes don
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Fernando é Doña Isabel, Rey é Reyna de las Españas, y Ñapó
les, y de Sicilia, y Jcrusalen nuestros Señores negociando entre 
«tros muy arduos negocios de sus Magestades la empresa é con
quista del Reyno de Ñapóles, é Jerusalen, la cual y todas las 
victorias délia plugo al servicio de la Santa Trinidad, de la glo
riosísima Virgen Santa Maria Nuestra Señora, y de lodos los Santos.

En el sepulcro de la derecha están enterrados los padres del 
fundador con esta inscripción.

nÁlfonsus kic jacet mecnm conjux Marina, et filius hoc clau~ 
sit lapide Frandscus.y)

En el lado de la Epístola hay sobre otro sepulcro este epitafio.
«Miles famoso Alfonsus Petri prudens: generosus moribus or

natus: ac vivens: semper ut Argus: pauperibus: largus vita quo 
decente probatus nescius illud inventi dulcedine: ludi cui lux eter
na tribuatur pax quo superna: hic jacet ede breviquia usque mor
ti sonavi: finó domingo: veinte nueve dias andados de Octubre: 
era de mil: tres cientos é cuarenta é cuatro annos.n

Las capillas inmediatas á la mayor tienen arlesonado de yeso, 
Posee esta Iglesia algunas buenas pinturas, como son en la sacris
tía Lot con sus hijos buena copia de Guido Reni y la epifanía de 
Antonio Vandepere.

En la capilla de la Paz, S. Pedro de Alcántara yS. Francisco 
de Asis del Greco.

Bajo el coro un Crucifijo de Alejandro Semini y él Niño de la 
Guardia en su altar de Bernabé Galvez.

SAN LORENZO.

Nada podemos asegurar con certeza respecto del origen de esta 
parroquia que por otra parte nada ofrece de particular ni nola- 
We para las arles.
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En 1640 compró Ia capilla mayor para su enlerramienio D. Cris- 
lôbal de Briones Amescua, allí sepultado con doña Catalina de Car
vajal su muger, su hijo D. Cristóbal y doña Maria de la Serna y 
Bargas su muger, asi como D. Gabriel hijo de estos.

En la primera capilla entrando á la derecha hay una inscrip
ción del enterramiento de D. Fernando de Arce, regidor de To
ledo y Maria Sanz de Bojas su muger; habiendo fallecido aquel 
en 16 de Agosto de 1581.

SX.

SAN JUSTO Y PASTOR.

Fue edificada esta iglesia por D. Gonzalo Ruiz de Toledo de 
quien hicimos mención hablando de Sto. Tomé, y reconstruida á 
principios del siglo pasado; consta de 1res naves sostenidas por her
mosas columnas de órden dórico de piedra berroqueña. En el al
tar mayor hay un cuadro de la invención de los titulares, hecho 
por Gregorio Ferro.

A los pies de la iglesia hay dos lienzos que representan el mar
tirio de S. Acacio y compañeros hechos por Antonio Pizarro.

En la nave de la izquierda y junto á la última capilla hay otro 
de Jesucristo con sus discípulos en el castillo de Einaus, obra de 
Maleo Gilarte.

En esta iglesia y eu la capilla que llaman de la-Candelaria, es
tá enterrado Juan Garcia, arquitecto que hizo à S. Juan de los Reyes, 
cuyo epitafio que hoy no ecsisle dccia así:

Esta Capilla mandó fazer el honrado Juan Garcia Maestro 
mayor de la Sta. Iglesia de Toledo é Maestro minor de las obras del, 
Rey D. Fernando é d¿ la Reina Doña Isabel, el cual fizo á Sanl 
Juan délos Reyes esta Capilla á Doña Maria Ibaressu muger..... 
é dejar á los testamentarios....... año de mil..........V.
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SAN miGÜEL.

Ignórase el origen de esta parroquia que en el último arreglo 
ha quedado con el carácter de hermila. Nada ofrece de particu
lar su construcción; pero tiene algunas buenas pinturas, particu
larmente el sanio sepulcro debajo del coro y las del altar de la 
capilla de Ntra. Sra. de los Dolores, bien ejecutadas.

En un pilar del claustro contiguo al templo, se baila la iuscrip- 
cioD siguiente:

Xpicole culíum spectans memoransq. sepultum
Dum memorando capis quem legat ise lapis 
oeurrunt pulcri tibi scripta legende sepulcri 
nam patet ex titulo quis tegitur tumulo 
moribus et vita verus fuit israelita 
Presbiter egregius vir bonus atq. pius 
clarus stirpe salis notiisq. nota bonitatis 
hic Savaab dictus cui mors ensis fiiit ictus 
pulvis et ossa jacent tumulo quem cernis hitmata 
spiritus ad celos migravit sorte beata 
Sextantiim demptis anis de mile ducentis 
inspice quot res tant franque manifestant.»

SANTAMARIA MAGDALENA.

Nada consta con certeza de la primera fundación de esta igle
sia que ya ecsistía en el año de 1164.

El templo es espacioso y de 1res naves, divididas por arcos, 
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que soslienen columnas dóricas de piedra berroqueña de una pie
za. El relwblo es churrigueresco y ninguno de los restâmes mere
ce particular atención; en ellos y en los muros hay algunas pin
turas, que las mas parecen copias bien ejecutadas de varios au
tores, y algunas originales del Greco, parte acaso de Tristan.

A los pies de la iglesia, en una capilla lo mejor de aquella, 
se halla establecida la cofradía de la Sla. Vera-Cruz, fundada por 
el famoso Buy Diaz (el Cid); en la misma se venera la iraágen de! 
Señor crucificado llamada de las Aguas, que antes' perteneció al 
Carmen calzado desde que fue sacada del Tajo, sobre cuya cor
riente apareció.

PÁRRAFO XIII.

SAN JUAN BAUTISTA.

Este templo con el adjunto edificio en que están las oficinas, 
perteneció à la Compañía de Jesus que le edificó para casa Pro
fesa en 1556; sobre las casas que compró el conde de Orgaz y 
en las que es tradición nació y vivió S. Ildefonso, por haber per
tenecido á sus padres. A la eslincion de la Compañía se trasla
dó á este sitio la parroquia de S. Juan Bautista que antes esta
ba en la plazuela de los Postes. La iglesia y su fachada, ape
sar de su magnitud y verse rasgos del orden corintio nos revelan 
el mal gusto de su autor.

En el altar mayor hay una gran pintura al fresco que re
presenta á S. Ildefonso recibiendo la casulla de manos de Nuestra 
Señora, y en el colateral izquierdo un lienzo del Bautismo de J. 
C. obra de Alonso del Arco.
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SAN VICENTE,

Parece que esta iglesia fué fundada por los crisliaoos despues 
de la conquista de la.ciudad. Su arquitectura actual indica que 
fué renovada hacia el siglo 16. És de una sola nave y de buena 
construcción. El retablo principal la estatua del titulary tres cua
dros colocados en aquel son obra del Greco, en lodo lo cual se 
nota su inteligencia y gusto. También es del Greco la pintura de 
la capilla del lado de la Epístola.'

En la sacristía de esta parroquia hay una buena copia del se
pulcro de Ticiano y encima un crucifijo que parece de la misma 
escuela. Enfrente y sobre la puerta está colocado un Santo To
más de Aquino de Francisco Ricci y al lado un S. Vicente obra 
de Simon Vicente.

En los muros de la iglesia se ven seis pinturas en cobre de 
mano regular.

En la capilla que dá entrada á la sacristía hay un altar de 
orden corintio, con algunas tablas regulares, y al lado, bajo un 
gran escudo de armas esta inscripción:

«Fundó esta Capilla el Regidor Alonso Gonzalez de la Torre, 
flño de MGCCCXXXVII, á quien por su calidad, valor y fideli
dad con que sirvió y defendió la Corona Real, el Rey D. Juan 
el II hizo merced de los oficios de Regidor y primer Fiel exe
cutor perpetuo de Toledo. Año de 1636 la reedificó y adornó 
con retablo, rejas y ornamentos Simon de la Torre, Familiar del 
Santo Oficio de Toledo á su costa y de sus hermanos Hernan
do y Jnan de la Torre, lodos hijos de Diego de la Torre y de 

* doña Caíala Ortiz, succesores en esta Capilla despues del dicho 
Regidor; dotaron en ella 1res Capellanías de á treinta y cuatro 
mil maravedís de renta, una Hernando de la Torre con doña Pe
tronila de Moneada, su muger; otra Simon de la Torre y doña 
Caíala de Sotomayor, su muger; otra Juan de la Torre: con car-

16
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go cada una de 1res misas cada semana, y de todo son Patro
nes los 1res hermanos y sus descendientes.

(íQui legis, si sapis, vive moriturus.»

SAN NICOLAS.

Ignórase el origen de esta iglesia que en la forma que hoy 
tiene debió ser reedificada en el siglo anterior.

Es de una sola nave y de buena arquitectura.
La pintura del altar mayor que representa al santo titular es 

obra deD. Zacarías Velazquez y las de los costados, que son asuu. 
tos de la vida de Sla. María Magdalena, fueron hechas por Alón 
so del Arco.

En el altar de Sla. Bárbara hay tres pinturas del buen tiem
po del Greco.

El tercer arco del lado del Evangelio dá entrada á una capi
lla bastante espaciosa dedicada á Nlra. Sra. de los Dolores; en cu
yo retablo, de buena arquitectura y gusto, hay un crucifijo con la 
Virgen y S. Juan á los lados hechos con inteligencia por D. Jo
sé Antonio Finacer, Tirolés,

SANTIAGO DEL ARRABAL.

Esta parroquia es una de las que se construyeron despues de ' 
la recuperación de lu ciudad por el rey D. Alonso el VI. y la 
reedificaron dos hermanos comendadores de Santiago llamados los 
Üiosdados en época que no podemos fijar, pero sí que fue antes 
del siglo 14.
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La iglesia es espaciosa de 1res naves y de arquitectura gó
tico arabesca.

Enfrente del púlpito actual hay otro cuya escalera está tabi
cada y en el que predicó S. Vicente Ferrer; conservándose tam
bién en esta iglesia un crucifijo del santo.

En el primer poste de la derecha entrando en la capilla de 
Nlra. Sra. de los Dolores, que antes fué de los Servitas, está co
locada la siguiente inscripción:

aClauditur hoc tumulo Leocadia morta solutis..... artub: et 
repit:...... caro...... cuta: pit... simplex et recta virtutum lumi^ 
ne tecta, certas cum cum mudo devincit marte Secïindo Christo mun
do dum vixit in isto prein. datiir ei jussa tenendo Dei: fino Do
na Leocadia XIIIL dias de Setembre era MCCCJII anos:»

A la izquierda del caucel y en la parte interior se lee:
«Aqui yace Martin Paz hijo de D. Migel é finó Jueves doce 

dias de Enero era de mil é trecientos é sesenta é siete anos.»

SAN JUAN DE LOS REVES.

(hoy parroquia de SAN MARTIN.)

Es obra de los Reyes Católicos que le erigieron eu cumplimien
to ds un voto por la victoria de Toro contra el Rey de Por
tugal, que afirmó en doña Isabel la corona de Castilla y León. 
El primer designio de los fundadores fué erigir una colegiala y 
que sirviera para su enterramiento; pero frustrado aquel deseo por 

•la Oposición del Prelado y Cabildo Primado, le cedieron á la or
den de S. Francisco, trayendo á él los religiosos que antes es
tuvieron en la Concepcion, con autoridad del legado pontificio el 
Cardenal Franco en 22 de febrero de 1477, ampliando el edifi
cio, para que pudiera servir al nuevo objeto en que ha perma- 
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Decido hasta Sa exclaustración de los religiosos, despues de la cual 
se ha trasladado á esta iglesia, la parroquia de S. Martin. Hoy 
solo se conserva digno de atención la iglesia y tres lienzos de un 
claustro. El arquitecto que trazó y dirigió esta obra, fué Juao 
Garcia, maestro mayor de la Catedral, según una inscripción que 
copiamos al tratar de la parroquia de S. Justo. Este templo es 
de arquitectura gótico germánica. En su parte esterior forma un 
espacioso cuadrilongo de piedra berroqueña, adornados los mu
ros, con graciosos empilasirados, columnillas, arcos relevados, pi- 
lastrooes, junquillos, entallados y otros adornos, entre los que se 
ven estátuas que represenian heraldos al natural, descollando las 
crestadas y puntiagudas torres que le coronan, entre lasque so
bresale la cúpula de figura octógona con antepecho calado y ador
nos iguales á los espresados. De los muros penden desde 1485, 
varias cadenas con que estuvieron aprisionados los cristianos en 
Málaga, Alhama, Baeza y Almeria, y que quisieron dejar á la pos
teridad como troleos de sus victorias contra los moros, los ilus
tres fundadores. No es fácil averiguar por qué razón un edificio 
de tanta valía quedó sin portada, pero ello es cierto que la que 
existe no fué ejecutada hasta los años de 1610. Es de gusto gó
tico degenerado al plateresco, yen ella son notables sus estátnas 
ejecutadas con inteligencia en piedra berroqueña. El interior cons
ta de una sola nave de 700 pies de longitud y demás dimensio
nes proporcionadas, formando una cruz, con sus arcos torales y 
cimborrio: 16 medios pilares arrimados á los muros, apoyados ea 
labrados zócalos con columnillas agrupadas, foliages y grotescos 
capiteles sirven de base á grandes arcos apuntados que sostie
nen 8 bóvedas. Por el Presbiterio y toda la iglesia corre un an
cho friso labrado, que sirve como de imposta, en que se hallan 
cinceladas, las dos inscripciones gálicas que dicen asi:

En el friso del presbiterio.
uChrislianissimi Príncipes atq. pelare celsitudinis Ferdinandus 

et Elisabet inmortalis memorie Ispaniarn. eí utriiisq. Cecrjtye et 
derusalen Reyes const........ et devictis et cxpjulsis omnibus in
fidelibus indaice atque ayarcnice prophane secte cum triiinfali vie-
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loria regni Granate et maioris iudey et africae develad..,..,.'» 
! En el del cuerpo de iglesia.
J «Este monaslerio é iglesia mandaron hacer los muy esclarecí- 
! dos Príncipes é Señores D. Hernando y Doña Isabel, rey y reina de 
' Castilla, de León, de Aragon, de Sicilia, los cuales Señores por 

bienabienlurado matrimonio se yuniaron los dichos Reinos, seyendo 
el dicho Señor Rey y Señor natural de los Reynos de Aragon y 
Sicilia y seyendo la dicha Señora Reyna y Señora natural de los 
Reinos de Castilla y de León, el qual fudaron á glia. de Nues
tro Señor Dios y de la Bienaventurada Madre suya Nlra. Señora 
la Virgen María y por especial devoción que la ovieron.»

Sobre los pilares del crucero, mas csquisilamente adornados, y 
à los que sirven de capitel grupos de hojas y cabezas bien trabaja
das, con estatuillas, repisas y calados doseletes, se levantan los cua
tro arcos torales, sobre que cargan otros cuatro que reciben en 
sus pechinas un gran anillo octógono, desde donde se eleva la cú
pula, de la misma figura, cuyos arcos de bóvedas. sostienen unas 
graciosas cariatides; á cada lado del crucero ^y gran porción de 
escultura de un trabajo y delicadeza inimitables, que consiste en 
varios compartimientos divididos por pilarcillos labrados que contie- 
Den preciosas estatuas con grandes capiteles piramidales. De los 
pilares nacen unos arquillos que forman en todos doce, seis encada 
banda, en que se contienen grandes escudos de armas de los Reyes 
Católicos. Es tan precioso este trabajo, que no cabe mas riqueza 
en el género gótico. A los pies de la iglesia está el coro soste
nido por una bóveda notable por su rebajamiento y con adornos 
iguales al resto del templo. Sobre los dos pilares inferiores del 
crucero, y á la altura de la cornisa, hay dos bellas tribunillas lle
nas de adornos y unos preciosos antepechos que parecen afilig'ra- 

^nados. El único pulpitillo que ha quedado, es del mismo gusto 
que el resto de la iglesia. En el altar mayor hay uu cuadro de 
S. Martin hecho por Simon Vicente.—La primera capilla al lado 

I del Evangelio tiene un retablo de piedra labrada á lo plateresco, 
y en uno de sus muros una Huida á Egipto copiada de original 
de Jordan por dicho Simon Vicente. En la siguiente capilla es
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tán colocados dos cuadros de Felipe Diriksen que representan á
S. Andrés y S. Cristóbal. Cada uno de los claustros consta de 
catorce pilares y ocho arcos que forman seis ventanas puntiagu- , 
das, tallado lodo con foliages, mascaroncillos &c. llenos de calados \ 
y adornos de estatuas que forman el mas precioso conjunto y ha- ' 
cen mas sensible el destrozo que han sufrido.

En su friso se lee lo siguiente:
«Esta claustra alta y b ja yglesia y lodo esle monasterio fué hedi» 

ficado por mandado de los Catholicos y mui ecelenles Reyes Don 
Fernando y Doña Isabel Reyes de Castilla, Aragon de Iherusa- 
len, desde los fúndamelos à honria y gloria del Bey del 
Cielo y de su gloriosa Madre y de los bienaventurados Sanl Juan 
Evangelista y del sacratísimo Sanl Francisco sus devotos inter
cesores; y dentro de la hediíicacion desla casa ganaron el Reyno de 
Granada y destruyeron.,.,, eregia y lanzaron todos los infie.... na- 
ron todos los Reinos de las.......y de Indias y reformaron.... lesias..., 
las Religiones de Frailes y Mojas que en todo su Reyno tenían 
necesidad de reformación y despues de tan grandes y ecelenles 
boras el Rey de los Reyes Iliu. Xpo. llamó del naufragio de esta 
peregrinación á la dicha Señora Reyna para darle galardón y pre
mio de tan esclarecidos servicios como viviendo en esta vida le 
hizo y falleció en Medina del Campo vistida del liábilo de San 
Francisco á XXV de Nouiembre del año MDIIIX.»

La escalera principal es de gusto plateresco y la hizo Alonso 
Cobarrubias, de orden de Carlos V.

SAN SALVADOR.

Esta parroquia que es hoy una de las suprimidas, fué fun
dada por la Reyoa doña Berenguela muger del Emperador D. Alon
so. Se conserva aun en esta parroquia una anliquisima pila bau-
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lismal de barro cocido con baño de colores, en cuya orla se le 
la Salutación Angélica.

Por efecto de una fundación particular, se conserva aun para 
el culto una capilla dedicada á Sla. Catalina,

Tiene un antiguo retablo con pinturas en tabla de la escuela de 
Amberes y al rededor de su parle principal se lee la antífona ¡oh 
gloriosa virginum (fee.

En una capillita contigua con bellísimo artesonado dorado, hay 
una magnífica labia, lo mejor que de este género existe en Tole
do, que representa la crucifixión del Señor y á los lados la Virgen, 
S. Juan, la Magdalena y dos retratos de eclesiásticos, sin duda de 
os que están enterrados en ella y cuyas inscripciones dicen así:

La mas inmediata al altar
«D. Joannes Alvares de Toledo Scolasticus et canonicus Tole- 

tanas Prothonotarius Âppostolicus obiit Die XXF julii Anno sa
lutis millessimo tjïiingentessiino cuadragésimo sexto œtatis suœ anno 
¡exagéssimo octabo.n

En seguida
^■fD, Bernardinus Tllanus de Alcaraz Scolasticus et canonicus 

Toletanus Prolkonolarius Âppostolicus obiit secundo Novembris anno 
Pomini millessimo quingessimo quinquagéssimo sexto etatis sux 
LXXlI.n

Frente al retablo
Joanes de Luna Archidiaconus de Galisteo, Canonicus To- 

etanus Prothonotarius Appostolicus filius Antonnii Alvarez de To-
et D. Marie Ponce de Leon Obitt anno salutis millessimo quin- 

tésimo tricessimo quarto quarta décima die Novembris etutis suæ 
onno tricessimo quinto.y)

En el friso de la capilla principal se lee
«Esta capilla mandó hacer el honrado caballero Ferrando Al- 

de Toledo, Secretario y del Consejo de los Crislianíssimos 
nincipps el Rey D. Fernando y la Reina Doña Isabel.»

En una lápida á los pies dice
«En esta Capilla de Sla. Catalina, están dotadas dos capella- 

para que se diga una misa cantada á la plegaria por el ánima
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de Diego Lopez de Toledo, Comendador de Herrera de la órdeo 
y Caballería de Alcánlara, que está sepultado en el Choro de Saat 
Miguel de los Reyes de Toledo, dotólas por el D. Bernardino de 
Alcaraz Maestreescuela de Toledo su hermano MDLUI.»

capítulo vi.

BENITAS.

D. Diego Hernández de Ubeda, cura que fué de la capilla de 
S. Pedro, fundó este convento en las casas de su morada e! año 
de 1487.

La fábrica de su iglesia y portada dórica de piedra berroque
ña parecen muy posteriores y nada contienen de particular escep- 
to alguna que olía pintura regular que se encuentra en la iglesia.

BERNARDAS.

Este convento es uno de los mas modernos de Toledo, pues 
fué fundado por el licenciado Fernando Perez, jurisconsulto, etf 
el año de 1598 según consta de la siguiente inscripción coloca
da á la derecha del altar mayor.

Hic situs est L. Ferds. Perez á Fonte bene de civi, et cano- 
jïtre mers, cujus nobilit, piete, virte. q, dicam preciare eximiei}'
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testam, hujus structra. templi cisnobium magnœ sanctis, et ohser- 
vantiœ religiois. exemplum obnib. utensilib. refertum missa, et di
vini offici p. sex perpetuos sacerdotes é sua cognât, et gnre. ce
lebrat. ne auctum et ornatum quod perpetuo incolant é sibipxe. 
cognatis duodocim. Religiosœ prandiu. mcridianu. regio carcere 
detentis perpetuo quotidie exibendum eisdem dieb. semel p. unu. 
é. dictis sacerdotib. missœ sacrift ibidem facieiidum Assumptis. B. 
Mae. die quo ipse Ferdinand, nat. é cui templum dicavit quo- 
tanis é duodenario egena femina nuvo octo sorte elegi maritandas 
et in eodem templo velandas instituit. Ad hœc oia. alenda per- 
petuoq. conservanda praeter non vulgares sumpt. in xde templo 
construendo et ornando factos 3000 aureos quotanis depositam re
liquit ko. oium. electionem dispositione, et effectum cœnobium pro
tectionem vero et tutelam parentum suo, é nepotibus uni et ei sue- 
cesori. Commisit sic se hanc habent p. tit testamento condita con
tinent apd. Petrú. Ordones é Tolel. Scriba, nuo, postridie id. 
Febr, 1598. capta incarnatis. Dmnca. die an. 1605 Di. Opt. 
M. et Sanctissa. es. Ai. fidelium exemplo pauperuq. subsidio ad 
veram laudem- Sat. est.

B. AI. B. P.»
La Iglesia es de una nave y regular çonslruccion. En el al

iar mayor hay una gran pintura que representa la Asumeiou de 
Nuestra Señora y los Apóstoles recoiiociendo el Sepulcro; ejecuta
da por Pizarro. También hay otros dos cuadros, uno de S. Ber
nardo en un altar de la izquierda, y otro de la Sepultura del Señor 
de muy buena mano.

CAPUCHINAS.

Fundó este convento el Cardenal D. Pascual de Aragón, ar
zobispo de Toledo, hermanando con suma discreción la belleza de 

17
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las artes con la sencillez y pobreza del instituto. La portada de 
la iglesia es de piedra berroqueña y la componen dos columnas 
de orden dórico sobre cuya cornisa hay una hornacina en que eslíi 
colocada una estatua de piedra de la Purísima Concepcion, obra de 
Pereyra, de quien son también los escudos de armas del Carde
nal que están sobre esta puerta, y los del costado. La iglesia, de 
una nave es tan bella como sencilla, sin que carezca de estas cua- ' 
lidades el altar mayor formado de mármoles negros y rojos y coas- 
truido por Bartolomé Zumbigo. Los adornos de metal del retablo ' 
y las armas del Cardenal que están à los lados, son de Vigilio Fa- 
ncli. El tabernáculo de mármol de Sicilia parecido á la Agata, 
llama particularmente la atención por su bella arquitectura y íigu- ¡ 
ra circular, tiene unas lindas cabecitas de serafines en el friso y 
otros adornos de bronce trabajado todo en Boma.

Entre las pinturas de esta iglesia son notables una de Nuestra 
Señora con el Niño, en el acto de aparecerse à Sta. Kosa de Lima de 
las mejores de Jacinto Gimigniani; Sla. Maria Egipciaca y S. Pascua] 
Bailón, Sla.. Teresa y Sta. Gertrudis, que están en los colatera
les, de Francisco Rizi; la de S. Fernando y S. Hermenegildo y ; 
otra de Sla. Maria Magdalena de Pazzis, de escuela italiana y acaso 
de la de Jacinto Brandi. i

En los muros del crucero están las siguientes inscripciones. 
Al lado del evangelio.

D. O. Al.
Viveníis monumentum sum in augusto templo angustum sepul

crum quo vasta condita immortalis humanœ mentis arbitria exi- 
guœ condendœ mortalitates exubiœ meta terminus fmis felicitatis 
vel possessœ vel ambitee Phasckalis S. R. E. Preb, Card^ Ara
gon tit. S. Balb. Ârchiep. Tolet. Jlisp. Primias mayor Castellaa i 
Cancell. Segurbiœ et Cardonœ Docum V et siiprema soboîes Sal- ' 
maní. Academicœ Rector in B. Barth. Collegio major profes-'\ 
sus in Cordub. Ecclesia Pedrocs. in Toletana Talavs. ArchL 
diaconus, Canonicus, generalis Inguiss. Fidei Patronus in Supre
mo Arag. Regens latar suis argentilib. legum assertor Status im
perii conss. hispani orbis Religionis queesitor prolector minori Ca-
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rali II Regis œtale Regnor. Gubernator multo eloguio disserto 
marmore tácito et eloguenti exemplo œternitatem expectans de
fodit erexit.»

Â1 lado de la epistola:
D. 0.

Hoeres ad magni nomen falleris omnes eguat suprema sors dis-^ 
ling, uti ultima cura hic sua sponte sepelivit nondum cadaver qua' 
detulita regibus ductus sanguis quae sua concessere virtus et stu
dia quae cumitluvit, extremun Philippi IV gudioium non fortic- 
na peracta feliciter apud Alex. VII Pont. Max. dificili tem— 
por. legationi qua privata injuria dissidentibus Hispanus Secues- 
ter parenti filium orbem Roma restituit Neapol. Regno summa 
aerard. cura nullo publico, damno cunctorum amore quo majores 
sui regnaverant optime administrato humiliori erecto sepulcro vo
lis fatum praevenit diu turmori usurus vita quoad mortem assi
duus repararet hunc amoris induem lapidem ULIII illius aeta
tis anno utinam per aevum duratura santimoniales obsequentis— 
simo P. MDCLXS.L

En la capilla de la dereclia del aliar mayor, liay un hermoso 
aliar de mármoles, y en él está colocado un crucifijo del (amaño 
natural perfectamente irabajado en madera sin pintar, el cual per
teneció al condestable Coloma, como se dice en la inscripción que 
despues copiaremos. En este mismo altar, hay un grupo de bron
ce que representa el seslo dolor de Nuestra Señora, egeculado en 
relieve con bástanle mérito, asi como un divino Señor con la Cruz 
acuestas. Sobre la puerta de la izquierda de este altar, se lee:

«El Exemo. Señor D. Pedro Duque de Cardona y Segorbe dió 
á este Santo convenio en memoria de la voluntad que tuvo al E. Se
ñor Cardenal Aragon Arzobispo de Toledo su hermano menor este 
Santo Cristo, á quien Su Santidad concedió las indulgencias si- 

' guienles: limes, miércoles y viernes de todo el año, el dia de la 
commemoracion de los difuntos y los de su ociaba perpetuamente 
se saca ánima con la misa que se digere en este aliar aunque no 
sea de requiem: los que visitaren el Sino. Cristo en los dias de la 
invención y exaltación de U Sla. Cruz y el primer viernes de cada. 



- 132 —

mes ganan indulgencia plenaria habiendo confesado y comulgado 
rogando á Dios por la Sania iglesia y iulencion de Su Santidad 
los demás viernes del año, se ganan 100 dias de indulgencias.»

Dentro de la clausura de este convento, están enterrados ej 
Cardenal fundador, un sobrino suyo (D. José Ponce de León) y 
el Cardenal D. Antonio Fernandez de Córdoba, Arzobispo de Toledo-

—II

CARMELITAS.

Este convento fué fundado por Santa Teresa de Jesus, ene 
sitio que hoy ocupa la capilla de San José el año 1569 y des
pues de haber estado las religiosas en las casas de Alonso Fran
co, en las Tendillas, fueron trasladadas á este edificio, construi
do sobre las de D. Fernando de la Cerda, en 1608.

La iglesia es pequeña de una sola nave y sin que ofrezca su 
arquitectura cosa notable.

En el retablo principal hay una pintura de Antonio de Pere
da y en el del colateral derecho otra del Señor con la cruz á 
cuestas, bien ejecutada.

En la capilla de Nlra. Sra. del Carmen se lee la siguiente ins- 
cripciou:

D. O. M.
Francisco Leiton Comendador de la orden de Ntro. Señor Je

sucristo, natural de la ciudad de Coimbra en el Reyno de Por
tugal, que despues de haber servido á los Sres. Reís. D. Felipe 
III y ÍV en grandes ocupaciones y puestos fué en Lisboa de sus 
Consejos de Hacienda y Palacio y Juez de las justificaciones y , 
últimamente de su Real Consejo de aquella corona en Madrid, 
habiendo fallecido allí su muger doña Vicencia Correa en 23 de 
octubre de 1652 escogió con. particular esta capilla para sepultu
ra de sus huesos y los de la dicha su muger que en ella está
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y la ha dotado con 610,000 mrs, de renta de juro para dos ca
pellanías con dos misas quotidianas perpetuas en la forma y con 
las demás obligaciones que se contienen en la escribanía de fun
dación y patente de la confirmación della, que con privilegio del ju
ro referido se lian puesto en el archivo de esta santa casa. Des
cansen en paz. Amen.

SANTA CLARA.

Este monasterio fue fundado á mediados del siglo XIV por 
dona Maria Melendez, .muger de Gutierre Tellez de Meneses, en 
las casas de su morada.

Su iglesia en el orden arquitectónico nada ofrece de particular; 
pero es bueno su retablo principal, hecho en 1621, en que hay 
colocados seis cuadros, de asuntos de las vidas del Señor y su 
Santísima madre, de lo mejor del Greco, si es que alguno no 
es de su discípulo Tristan. Fueron religiosas de este convento, to
mando juntas el hábito, las infantas doña Inés y doña Isabel, hi
jas del Rey D. Enrique 11. Está enterrado en esta iglesia el du- 
ipe de Arjona, tío de las dichas infantas.

En el primer cuerpo de la iglesia hay colocado, en la pared 
izquierda del altar, un sepulcro con Camay estatuas de mármol, 
y la siguiente inscripción:

«Aqui yacen los honrrados D. I. Ferns, de Morals. éM¡. Ferns. 
Sedeña, su muger, é padres del Dean de Sevilla.»

En el centro hay otro sepulcro igual con este epitafio:
' «Aqui yace el honrrado varón D. loan de Morals. Dean de 
Sevilla, é Arcediano de Gadalaiara, é Canónigo nesta Santa Iglia. 
de Toledo, íiio de los dichos Dn. lo. Ferns, é de Mi. Feros. Se
deña su muger, é falleció en XXII de Abril de M.CCCG XG. años.»
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SAN CLEMENTE.

Convento de Religiosas de la órden del cister, junto á la parroquia 
de S. Roman, en la calle de su nombre.

Aunque algunos dicen que fue fundado por el rey D. Alonso 
VI, nosotros hallamos haberlo sido por D. Alonso el sabio, que le 
edificó sobre las casas de su morada en memoria de haber nacido 
en esta ciudad el dia de S. Clemente, 23 de noviembre de 1221 
como lo acredita la inscripción sepulcral de uno de sus hijos, de 
que despues nos' ocuparemos. La portada de la iglesia es de gé
nero plateresco, lleno de lindísimos adornos de la escuela de Ber- 
rugúete, á quien generalmente se atribuye. La de la portería es 
de arquitectura jónica, de buen gusto. El templo es de una so
la nave, y el retablo del altar mayor se compone de tres cuerpos 
de arquitectura, jónica, corintia y compuesta, en que como en 
lo demás de la iglesia se ven algunas pinturas regulares. A la 
derecha del altar mayor están los restos del infante D. Fernan
do, hijo mayor del rey D. Alonso el sabio, bajo cuya urna se 
lee la inscripción siguiente:

D. O,
S.

Ilic jacet Illms, D, Infans Ferdinandus Ildefonsi Imperato^ 
ris filius immatura morte Toleti interceptus cum injuria tempo
rum ab hoc loco motus interiore c apitulo conditus esset Philipum 
2 Hisp. Reg. Cat. in maximo cleri totiusque populi Tol. frequen
tia sepulcro quod olim pater dederat restitutus esi anno 1570.

En frente se lee:
«Se renovó esta iglesia y se hizo el tabernáculo siendo Car

denal de la S. I. R. y Arzobispo de Toledo el Emo. y Exmo. 
Sr. D. Francisco Antonio Lorenzána, y visitador el Sr. D. To* 
más Fuertes, Abadesa la Sra. doña Francisca Milano, Mayordo- 
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mo D. Eugenio Otaola el año de 1795.»
A los pies de la iglesia y encima del comulgatorio dentro de 

unas regillas están colocados los cuerpos de Santa Eufemia, San 
Marin y S. Félix mártir que regaló doña Mana Hurlado de la 
Palma, religiosa eu este convento. Se colocaron en 13 de febre
ro de 1640.

LA CONCEPCION.

En el sitio que hoy ocupa este monasterio, esluvierou las ca
sas que el Rey moro Almenon dió para su habilacion al Rey D. 
Alonso el VI cuando se refugió á Toledo, huyendo de su her-' 
mano D. Sancho. Despues las ocuparon los religiosos Franciscos 
hasta su traslación â S. Juan de los Reyes por los Monarcas Ca
tólicos, y hácia el año 1489. Doña Beatriz de Silva, dama de 
la Reina doña Isabel, y tan esclarecida por sus virtudes como 
por su linage, fundó en ella en virtud de cesión de la Reina la 
órden de la Purísima Concepcion con bula de Inocencio VIH.

Nada ofrece de particular la iglesia, esceplo algunos cuadros 
del tiempo de los Reyes Católicos.

En una de sus capillas está enterrado en un sepulcro de pie- 
dra, con eslálua, Fr. Martin Ruiz, varón emiuente en virtudes y 
ciencias. El cuerpo de la fundadora se conserva con grau vene* 
ración por las religiosas, dentro de clausura.

Eq uno de los muros de esta iglesia está colocado un caiman 
disecado y ya en mal estado.

SANTO DOMINGO El ANTIGUO.

Se asegura que este monasterio fue fundado por D. Alonso el 
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sabio, sobre un antiguo templo edificado en tiempo de S. Ilde
fonso, y unas casas que al efecto le cedió D. Juan Manuel hi
jo del infante D. Manuel. Doña María de Silva que vino de Por
tugal con doña Isabel, ranger del emperador Carlos Y, y casó con 
D. Pedro Gonzalez de Mendoza, ya viuda, se retiró à este con
vento que reedificó á expensas suyas, y enriqueció con vasos sa
grados, ornamentos y pinturas hacia el año 1570, concluyéndose 
la obra en la forma que hoy tiene en 1576 por el celo y á ex
pensas de D. Diego Castilla, Dean y Canónigo de la Santa iglesia 
primada. Consta todo de las inscripciones colocadas sobre la puer
ta y ambos lados del altar mayor que copiaremos al final de es
te articulo.

La Iglesia la forma una espaciosa nave de orden jónico en que 
se admira la valentia y buen gusto del Greco, su autor. Del mis 
mo son el retablo principal y colaterales, de orden corintio, as; 
como las pinturas que les adornan, obras que por si solas acre
ditarían la reputación de aquel gran artista. En un altar de mal 
gusto á los pies de la Iglesia, hay una Anunciación de la mane
ra de Carducho, y en otro enfrente dos cuadros pequeños déla 
de Tristan. En una capilla á la izquierda hay un nacimiento del 
Greco, aunque no de tan buen gusto como los de los altares.

El ar.iesonado del coro es de madera y notable por su be
lleza y buena construcción.

INSCRIPCIONES.

Al lado derecho del Presbiterio
D. Didacus Castella Decanus et Canon. Toletan. impensa ma

jori ex parte propia (Dum. de JHÍariae Silvae testamentum curat) 
totum hoc ab inio constrm. et adifteari templum fecit creavit item 
sacerdotes VIÍ qui statis diebxis sibi ei majoribus sacra ostia pa-. 
rentarent, multisque reb. aliis aedis hujus dignitatem et religionem 
hauxit. H. S. E. Obiit VII idus Nobemb. Ann. Dn. AIDLXXIV 
aetatis suae LXXfl.

En el crucero al lado del Evangelio
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Do. Maria Silva foemina clarissima isabellam Jmpe. Caroli V, 
wcorem é Lusitania sequitur. Petro Gonsalio Mendocio Domus An^ 
qustae Praefecto nubit, nullisque liberis susceptis, in hoc se mo
nasterium recipit, raro, XXX.VÍH. anno viduitatis exemplo. Obiit 
anno D. MDLXXV. V Kal. Novemb.: in hoc sacello nemo se 
pelitor.

AI lado de la Epislola
Aedem Do. Maria, novam aram, novo huic sacello extruendo, 

pecunia sua comparatam, locum sibi monum, delegit: aras signis 
et picturis exornavit. Sanctorum reliquiis adjunctis, loci religio^ 
nem auxit, argentea vasa, et vestimenta sacra donavit. Vdl sa
cerdotes singulis diebus ejus animan expiaturos instituit, in hoc 
sacellum ad tempus nemo inferior.

Sobre la puerta de la Iglesia
Divo Dominico Silensi S. Pcrvetere Templo fienditus deleto 

angustius hoc magnis sumptibus. Dida. Castella Decan et Canon. 
Toletan. A. MDLXXVI.

SANTO DOMINGO EL REAL. 
• JI 3

Fundó este monasterio en 1364 Dona Inés Garcia de Meneses 
que vivió, murió y está enterrada en él. Fué despues acrecen
tado por dona Teresa de Ayala, luja de Diego Gomez de Tole
do y de doña Inés de A)ala, que despues de haber tenido una 
luja del Rey D. Pedro el Cruel que se llamó doña María de Cas
tilla, se hizo con esta religiosa de este convento del que ambas fue- 

/on sucesivamente prioras. Con sus rentas se labraron el coro é 
iglesia, y están sepultadas en aquel: murió la doña Teresa, en 
1423. •

Nada ofrece de particular para las artes esta iglesia, que lieue 
una regular portada de órdeu dórico.

18



- 138 —

Están sepultados co ella además de las pcpsouas expresadas, 
D, Sancho y D. Diego, hijos también del Rey D. Pedro y de doña 
Isabel, ama de leche del príncipe D. AJonso, el mariscal Payo de 
Rivera, cuyo busto arrodillado se vé á la derecha del altar ma
yor, y otros de su linage.

También murió en este monasterio doña Leonor, muger de don 
Duarte Rey de Portugal, cuyo cuerpo hizo trasladar á el conven
to de la Batalla, su hijo D. Alonso sucesor de su padre en el 
reino.

En la única capilla de esta iglesia hay dos sepulcros de már
mol y en ellos estas inscripciones.

fiD. 0. Sí. lo. Gomecius Silva el Mi. Silva Can. To. Georgii Silva 
et Teresiœ Guzmanœ F. F. œdicula genlililia temporis injuria pene 
diruta denuo edificata sacrificiisq. pie insMutis fratres ad tumu
lum usque concordes hic post tenebras lucem sperant.j>

En frente
«Anas Gomecius Silva Ioannis II Beg. á consiliis ejusq Iric- 

iinii magister Io. Ayala lictorum in hac urbe, prœfectusil. SS. S. 
alter obiit anno Bm. MBXVIII alter AIDVIÍI.»

SANTA FÉ,

EI rey Wamba edificó sobre el sitio que ocupan este monaste
rio y el hospital de Santa Cruz uno de los cuatro Palacios Rea
les que ha tenido esta ciudad, y que despues fué conocido con 
el nombre de Alcázares de Galiana. Ganada la ciudad á los mo
ros el rey D. Alonso el VI se aposentó en ellos y cedió parte de, 
los mismos para la edificación de un convento de religiosas, que 
se llamó de’S. Pedro de las Dueñas ó monjas negras, y estaban 
en el lugar que ocupa el hospital de Santa Cruz. El resto de los 
Alcázares fué cedido por D. Alonso IX á D. Rui Díaz, maestre 
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de Calatrava, que fundó una iglesia y Priorato de su orden, ba
jo la advocación de Santa Fé. Asi permaneció hasta el tiempo de 
los Reyes Católicos, los que por los años 1494 dieron este edi
ficio á las Comendadoras de Santiago, al que se trasladaron des
de Sta, Eufemia de Cozollos, obispado de Burgos en 1502.

Este convento es espacioso escepto la iglesia bastante rcduci^^ 
da; y nada ofrecen de notable en su construcción. Tiene algunas- 
huenas pinturas, entre ellas un Ecce-homo de Morales en el claus
tro, y dos copias de Corregio en la iglesia, que representan los des
posorios de santa Catalina y una Virgen con el Niño.

A los pies de la iglesia Itay una capilla en cuyo muro se lee 
la siguiente inscripción:

D. O. M.
Fundaron esta capilla los ilustres señores Cosme Sánchez de 

Espinosa y doña Mariana de Xarava su muger en el año de 1584. 
Doláronla de 48,470 maravedís de juros; los 34,970 de ellos pa
ra dos capellanías con cargo de sola una misa al dia á ambos, y 
6,000 mrs. para su fábrica, ornamentos y plata y otros 6,000 que 
dieron por ella á esta insigne casa; y los 1,500 restantes para la 
muy ilustre señora Comendadora della por el cargo de ejecutar 
cada una en su tiempo esta pía memoria por cuyos patrones ins
tituyeron á doña Mariana de Espinosa y Xarava su hija y sus 
descendientes.»

En una capillila del claustro se conserva el cuerpo de la in
fanta doña Sancha, bija del rey D. Alonso de León y doña Te
resa su primera muger.

GAYTANAS.

Doña Guiomar de Meneses, viuda de Lope Gaytan, fundó en. 
1459 este monasterio, cuya iglesia de buena y magesluosa arqui-
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lectura mandaron conslriiir hacía 1630 Diego de la Palma Hur
tado y doña Mariana de la Palma su muger. En el retablo prin
cipal hay un gran cuadro que representa la Purísima Concepcion 
con varias alegorías, obra de Francisco Rizzi.

Al lado del altar mayor está colocada esta inscripción:
<d). O.

íacent in hoc tumulo nec morte divisi Didacus de la Palma 
Hurtado, Toletanae Civitatis Senator Ecuestris et D. Mariana de 
la Palma, conjuges amantissimi pietate similes, nobilitate pares, 
hujus Ecclessiae monialium magnifici fundatores erga pauperes 
indulgcntissimi omnino pii templum suis sumptibus erigendum et 
perfecte exornandum jussere, eorum voluntatem ne moveto. Virpa- 
tronum elixit fratris nepotem D. îgnatium de la Palma Hurta
do equitem Divi íacobi Tribunalis fidei Ministrum et ordinis eques
tris senatorem', uxor germanum fratrem Albertum de la Palma 
Hurlado equitem senatorium. Inquisitionisque Ministrum, Patro
num designavit, munere ad utriusque heredes in perpetuum tran
situro, Huc nisi annuentibus patronis nemo inferior. Obiere si
mul LXVII aetatis', vir Aprilis XV; uxor XXIV. Anno Domini 
MDCXXXI.»

SANTA ISABEL.

Está fundado en la iglesia que fué parroquial de S. Auto- 
lin y sobre unas casas en que moraron los Reyes Católicos, las 
cuales cedieron á doña Maria de Toledo {llamada la Pobre) hi
ja de Pedro Suarez de Toledo y doña Juana de Guzman, seño-. 
res de Pinto, para que edificara el convento por los años 1477. 
La iglesia es de una sola nave con arlesonado de madera y na
da tiene de notable mas que la bella estatua de la Purísima Con
cepcion, obra debida al celo y solicitud de Sor Gerónima de la
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Asuncion, religiosa de vida admirable y ejemplar en este conven-' 
to y fundadora del de ia misma orden en Manila.

Dentro del coro está el enterramiento de doña Isabel, hija de 
los Reyes Católicos y muger de D. Manuel rey de Portugal, la 
cual murió en Zaragoza en 23 de agosto de 1498.

En la capilla mayor y al lado del Evangelio hay un sepulcro 
con cama y estatua y la siguiente inscripción:

«Aqui yace doña Inés de Ayala, muger de Diego Hernandez 
Mariscal de Castilla, abuela de la esclarecida Reyua doña Juana 
Reyna de Aragon y de Navarra y de Sicilia falleció á lili dias de 
Sept.® año de M é CCCG é L é lll años.»

En la capilla que hay entrando á la izquierda se lee sobre la 
cornisa del muro del Norte esta inscripción:

•¡Bernardino. Patri. Observandiss. Christoph. Patruo indulgentiss. 
Midiolan. Familia. Laurent, cernusculus cineribus eorum in hanc 
Ædiculam transi quam ipse V. F. C. sibi et posteris M. V. Ann. 
Do. MDLXX/.¡>

JESUS MARIA.

No podemos fijar la época de la fundación de este convento 
lue nada contiene de notable mas que dos pinturas al lado del 
aliar mayor. Representan á Santo Domingo y S. Francisco y pa
rece de la manera del Greco ó de Tristan.

SAN JUAN DE LA PENITENCIA-

El célebre Cardenal Cisneros fundó en 1514, y sobre las ca- 
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sas que fueron antes de ia Inquisición, este monasterio, que acre
centó su compañero Fr. Francisco Ruiz, obispo de Avila.

La iglesia es de una sola nave, con arlesonado de madera; el 
altar mayor y los dos colaterales son buenos y del gusto de aqoe- 
lia época. En otros dos, de ôrden corintio, bay varios cuadros, 
estatuas y relieves bien ejecutados.

Lo mas notable de este templo es el sepulcro del referido obis
po de Avila, colocado al lado del evangelio en el presbiterio. Está 
encerrado bajo un arco que se levanta sobre dos columnasy tra
bajado en mármol ron varias estatuas, medallones y foliages. Eq 

el centro, en un nicho cuadrado, se ven la cuna, cama y esta
tua, y el lodo le constituye uno de los mejores ornatos de nues
tros templos, aunque se advierte en él la mezcla de arquitectura 
del renacimiento con la antigua, que sin duda los artistas no aban
donaban sin dolor. Dicese que este sepulcro fue traído de Pa
lermo.

En el friso de la capilla mayor se lee la inscripción siguiente: 
«Esta capilla mandó hacer el Reverendissimo Señor D. Francisco 
Ruiz,¡ Obispo de Avila, del Consejo de Sus Mageslades, compa
ñero del lllmo. Cardenal Arzobispo de Toledo, Gobernador de Es
paña, Fundador de esta Casa, su Señor, por lo cual se enterró aquí. 
Fallesció año de M.D.XXVIII. á XXIII de Octubre.»

Unido á este monasterio hay un colegio para educación de ni
ñas pobres, fundación del indicado Cardenal, y en que hoy no soq 

admitidas, sin duda por haberse perdido sus rentas.

SAN PABLO

Doña Maria Garcia de Toledo, hija de Diego Garcia de To
ledo y de doña Constanza, hermana de D. Alvaro, arzobispo de 
Toledo, fundó este monasterio por los años de 1404 en que lo
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mó el velo con oirás piadosas mugeres, sugelando la casa á la 
órden de S. Gerónimo en 1408.

La iglesia es pequeña y sin mérito arlislico pero no carecen de 
él el retablo 'principal ni sus pinturas; siendo también bastante bue- 
Daslasdos tablas de los colaterales.

Al lado del Evangelio está enterrado el cardenal D. Fernan- 
do Niño de Guevara arzobispo de Sevilla en un buen sepulcro de 
mármol de S. Pablo, con la siguiente inscripción,

Fernandas l^uño Guevara é Prœside Granat. Donaíus pur^ 
pura Romam abiit rediit inde factus Hispanice ingtiisitor Gene alis, 
Hispal. Demum Prœsul et Regi á supremis consiliis ob integrita- 

jurispendentiam pietalem summis Principibus gratos vixit annos 
LXIÍ1 obiit Hispali anno salutis .HJDCIX. VI. Idus/anu. Ossa post 
hiennium in patriam relata ad V idus Julii in majorujn repulchris 
propinqui hoc tumulo mo.estisimi D. D.r>

Enfrente y al lado de la epístola hay otra inscripción com
prensiva de los términos en que están concebidas ciertas fundacio
nes piadosas.

Entre las rejas del coro à los pies de la iglesia, dice en una 
lápida.

«Este enterramiento es de Juan Niño Caballero de la órden de 
Santiago y Regidor que fue de esta ciudad y de doña Isabel de 
Zúñiga sumuger: trasladáronse del capitulo de este Monasterio don- 
áe al tiempo de su muerte se deposita.on por compra que hicie
ron de este coro para su enlerramienlo D. Fernando Niño de Zú- 
ñiga su hijo, Caballero de la órden de Santiago y doña Juana de 
Silva y'Guzman su inuger y para sus subcesores y deudos. Año 
(le MDXGVl.»

SAN TORCUATO,

La iglesia de este monasterio fué una de las seis parroquias mo-
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zarabes qne quedaron durante la dominación árabe sin que se se
pa ia época cierta de su fundación. Ha conservado !a parroquia
lidad hasta el último arreglo en que ha quedado exclusivamente pa
ra el uso de las religiosas, á las que se había concedido valerse 
de ella desde la fundación del convento por los años 1590.

£1 templo de una nave y su portada son de bella arquitec
tura.

En el retablo del aliar mayor hay un gran cuadro de Fran
cisco Camilo que representa un asunto de la vida del santo ti
tular.

En otros altares hay algunas buenas tablas y en el comulga
torio un hermoso adorno tallado del gusto de Berruguele.

PÁRRAFO XVIL

SANTA URSULA,

Fué fundado hacia los años 1260 por algunas piadosas mu- 
geres que desearon abrazar la regla de S. Agustin, cuyos religio
sos parece según la crónica vinieron á esta ciudad por aquel tiempo.

Por los años 1320 acrecentó este monasterio dejándole sus ha
ciendas Juan Díaz; y en el de 1360 viendo D. Diego Gonzalez ar
cediano de Calatrava que aun no tenían iglesia propia, mandó por 
su testamento que la edihearan.

Esta es de una sola nave y en su retablo y colaterales se ven 
algunas pinturas buenas:

La que se halla colocada entre las rejas del coro y representa 
á 3. Juan Evangelista, S. Juan de Sahagun y Santiago es do 
Alejandro Semini.
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AGUSTINOS CALZADOS

De este ediScio nada queda mas que sus recuerdos históri
cos. En su sitio estuvo el palacio del rey D. Rodrigo, y ocupa
do despues por los árabes, se asegura nació en el santa Casilda, 
hija del rey moro Almenon. En el siglo catorce pertenecían estas 
¿asas á la Reina Gobernadora doña Maria, que hizo donación de 
ellas á D. Gonzalo Ruiz de Toledo, ayo de la infanta doña Bea
triz, quien las destinó para monasterio de la órden de S. Agus
tin, trasladando para la fundación los religiosos que vivian eslra- 
luuros de esta ciudad cerca de la huerta de Solanilla.

En la capilla de S. Estevan está enterrado su fundador D. 
Buy López Davalos, tercer condestable de Castilla.

sas.

AGUSTINOS RECOLETOS.

Es uno de los conventos suprimidos. La arquitectura de su 
iglesia asi como la estatua de piedra de S. Agustin hecha por D. 
José Antonio Finacer, que está sobre la porcada, son de regular 
construcción.

CAPUCHINOS.

La iglesia de este convento que hoy sirve de cuartel, fuédes-

19
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truida despues de h exclaustración y no bariainos mención de ella 
êi pudiéramos prescindir del dolor que nos causa ver cubierta de 
escombros la capillila subterránea en que murió santa Leocadia y 
eu que yacen los restos de los reyes Recesviolo y Wamba tras
ladados á este lugar de órden de D. Alonso el Sabio, según cons
ta del reconocimiento mandado hacer por el rey D. Felipe 11 y 
de las inscripciones de sus sepulcros que decian asi:

nEn tumulatus jacet inclitus Rex Wamba regnum contempsit 
anno DCLX.XX.. Monachus obiit anno DCLXXS.IIIIIÍI â Cœno- 
bio translatus in hunc locum ab Alfonso X Legionis^ Castellœ au
tem IV Rege.-»

«Hic jacet tumulatus inclitus Rex Recesvintus, Obiit anno 
DCLXXII.»

Despues se añadió:
«Hi lapides sepulchrales amotis vetustioribus, et tempore fet' 

me consumptis renovati fuere servatis superioribus inscriptioni
bus de consensu Regis Catholici Caroli III ab Excellentissimo et 
Ilustrissimo D. D. Francisco Lorenzana Archiepiscopo Toletano 
anno MDCCLXXVII.»

Nosotros hemos encontrado en el palio del Alcázar un frag
mento de la lapida de Wamba que la comisión de monumentos 
artísticos de la provincia ha mandado recoger y en la cual se ven 
los siguientes caracteres:
........................................VS REX WAMBA.......................................
..................................LXXX................................................................  .
........................Lxxxiiiiin....................................................................
. . . . HVNG................................................................................
. . . EGYONYS......................................................................... ....
....................... IV. .... ...................................................

En el pavimento de la que fue iglesia, hoy patio del cuartel, 
hay una lápida de mármol con esta inscripción:

«Aqui yace el P. Fr. Bernardino de la Moraleja, predicador 
Capuchino y Religioso de singular virtud. Sacóse de el sepulcro 
común y púsose en este lugar por órden y mandato del Illustrissi
mo Señor Arzobispo de Cesárea, Nuncio Apostólico en los Rey*
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nos de España à Instancias de la Excma. Señora D? Maria de- 
Guadalupe Duquesa de Aveiro y deMaqueda año de MDCLXXVIi.»

Despues de escrito este artículo la coaaision de monumentos^ 
artísticos coo anuencia é intervención de la autoridad eclesiásticas 
ha exhumado los restos de Wamba y Recesvinlo depositándolos- 
selemnemenlc en la Catedral; hasta que S-M. á quien ha dado 
couocimienlo resuelva sobre el punto de su definitiva colocación..

CARMEN CALZADO.

Ea el sitio que ocupan las ruinas de este edificio hubo una her» 
mita llamada Santa Maria de Alfícen que fué una de las iglesias 
que los cristianos conservaron para el culto, durante la domina
ción árabe. Guando D. Alonso ganó á Toledo tuvo este templo el 
carácter de iglesia Primada; y consagrada la actual la cedió el 
mismo rey á los monges de S. Servando. Despues de varias al
ternativas sucedierou en su posesión los Religiosos de Ntra. Sra. 
del Carmen, que la han tenido hasta la exclaustración. A escep- 
cion de estos recuerdos históricos nada ha quedado notable mas 
que la portada de orden dórico y buen gusto.

CARMELITAS DESCALZOS.

La iglesia de este convento profanada desde la exclaustración, 
es como la portada de muy buena arquitectura dórica y la estatua 
de piedra de la Purísima Concepcion está ejecutada con maestría 
y’parece de la manera de Rerruguele.
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SAN PEDRO MARTIR.

(UOY MUSEO PROVINCIAL.)

Este convenio fué edificado por los años de 1407, en que se 
trasladaron á él los Religiosos de Sto. Domingo desde el de Sao 
Pablo, cuyas ruinas se ven en la huerta de su nombre, y en que 
se fundó la cuarta casa de la Orden por el Rey San FernaBdo 
en 1230.

La portada principal de la iglesia es de piedra berroqueña y de 
orden corintio; en la parte superior hay una estatua del Santo ti
tular, y en dos hornacinas otras que representan la Religión y la 
Caridad, ejecutadas en mármol con inteligencia y corrección.

La iglesia es espaciosa y de 1res naves y en su retablo prin
cipal se velan cuatro bellas pinturas del Padre Juan Bautista Mai- 
no, de quien son los frescos que se conservan en las dos horna
cinas colaterales en que están los sepulcros de los condes de Ci
fuentes y en la bóveda que forma el coro. '

En la capilla de la izquierda del altar mayor, están los bustos 
arrodillados (le Garcilaso de la Vega y su hijo del- mismo nom
bre, allí enterrados. En la otra de la derecha hay otra, y en fren- ; 
le esta inscripción.

«Esta capilla, bullo y entierro es del lile. Sr. Licenciado D. 
P.'’ de Solo Cameno, Prior de Sanlillana, Fiscal del Sto. Oficio 
de la Inquisición de Toledo, Capellán de S. M. en su Real Ca- : 
pilla de los Reyes Nuevos de esta Ciudad, en la cual se dice ca- ! 
da Sábado perpetuamente por él una misa rezada y con su respon
so al fin de ella, para cuya dotación y solemuidad dió renta y pía-, 
ta y ornamentos» y dpjó también particular renta para los reparos । 
de la dicha capilla. Quedan por Patrones los muy liles. Sres. lu- ' 
quisidores de esta Ciudad. Año de MDLXXXIII.»

A los costados del crucero se hau trasladado desde el Cár-
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men calzado dos magníficos sepulcros de alabastro con estatuas ar
rodilladas, pertenecientes á los Condes de Fuensalida, y ejecuta
dos en el buen tiempo de la Escuela de Berruguels. Tienen es
tos epitafios:

A la derecba.
«Aqui yace P/ López de Ayala, que se halló en lu toma de 

Antequera y desbarató los Infantes de Granada que veiúan á so
córrala. Fue aposentador mayor del Rey y de su Consejo, y Al
calde mayor de Toledo, hijo de D. P.® López de Ayala, Chan
ciller mayor de Castilla, nielo de Hernan Perez de Ayala, y biz
nieto de P.® López de Ayala, Adelantados de Murcia, Ricos hom
bres y Señores de la Casa de Ayala, descendientes del Infante 
D. Bela, primer Señor de la misma Casa, hijo del Rey D. San
cho de Aragón y Navarra y de D.® Blanca; fué instituidor del Ma
yorazgo de las Villas de Fuensalida y Huecas y labró las Gasas 
de Toledo.

Está aquí también su muger D.® Elvira de Castañeda,, des
cendiente del Conde D. Rubio dé Nurueña, hijo del Rey D. Sancho.».

Â la izquierda.
«Aquí yace D. P.® López de Ayala, 4.® Conde de Fuensalida^ 

Comendador mayor de Castilla y Mayordomo del Rey D. Felipe 2.® 
y de su Consejo de Estado, hijo de D. Alvaro de Ayala y de D.“ 
Catalina Manrrique, hija del Marqués de Aguilar y de D.“ Ana 
Pimentel, nieta de I). Alonso Pimentel, Conde de Benavenle, biz- 
aielo de D. P.“ López de Ayala, primer Conde de Fuensalida y 
Rico hombre, acrecentó su casa con la Villa de Lillo y otros bie
nes y obras pias, sirvió desde siete años al Rey D. Felipe 2.® y 
hallóse en los cuatro casamientos suyos, pasó con él á Inglaterra 
y Flandes y peleó en la toma de S. Quintin y en Otras guerras 
contra Franceses; envióle el Rey al Emperador Maximiliano 2.® á 

,V¡ena á tratar de negocios de importancia; murió año de 1599 á 
19 di Agosto.

Está aqui también su muger D.® Magdalena de Cárdenas, bija 
del Duque de Maqueda y de D.® Maria Pacheco, hija del Maestro 
D. Juan Pacheco.»
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Deseamos ver cuanto antes concluida ia obra de colocación de 
estos sepulcros, que tanto embellecerán este local.

A los pies de la iglesia, al mismo lado izquierdo está enter
rada la Exma. Sra. D." Maria del Carmen López de Zúiiiga, Con
desa de Miranda, de la familia de Santa Juana de Aza.

En el hueco del segundo altar de esta nave hay la siguienle 
inscripción:

«Aqui yacen los Illos. Señores Lope Gaitan y D.“ Jiomar de 
Meneses, su ranger, y 0.“ Juana Gaitan, su hija, los cuales de
jaron á este monasterio la dehesa de la Torre y el meson de Ma- 
jazala, con cargo de que les digan cada dia una misa rezaday 
lodos los postreros dias de Pascua una misa cantada y una vi
gilia y un responso cantado, y que les cubran sus sepolturas el dia 
de Todos los Santos por siempre jamas. La dicha Sra. D.'* Jio. 
mar, fundó el monasterio de las beatas de Lope Gaitan y le dotó 
y dejó su casa al Hospital de la Misericordia, que es donde de 
presente está el dicho Hospital. Fallesció la dicha Sra. D.® Jiomar 
á VIII dias del mes de Marzo de MGCCCLIX. años.»

En la ante-capilla de Sta. Inés hay las dos siguientes inscrip
ciones:

«Aqui yace el muy noble Caballero Alonso Carrillo de Gus
man, con el muy noble Caballero Juan Carrillo de Toledo su pa
dre, cuyas ánimas Dios haya, el cual falleció Jueves XXI de Se
tiembre año de MDII años.»

«Aqui está sepultado el Señor Hernan Carrillo de Gusman, fa- 
llesció á X de Noviembre año de XL, estáen esta sepultura....»

En la capilla de Sta. Inés, en el lienzo de pared de la de
recha del altar, al quitar hace 1res años otro que habia en aquel 
sitio, se halló un arca con un cadáver incorrupto y en un cañón 
de ojadelata una credencial que atestigua ser aquel el cuerpo de 
doña Marina de Rivadeneyra y Cepeda, muger de D. Alvaro 
mirez de Guzman, sobrina de Sta. Teresa de Jesus y persona de 
singular virtud. El cadáver fué depositado en el mismo sitio, que 
fue tabicado.

Esta iglesia, los claustros contiguos alto y bajo, sacrislía yrc- 
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feclorios están destinados para Museo y Biblioteca Provincial. Cons
ta esta de unos treinta mil volúmenes, la mayor parle de mate
rias eclesiásticas.

El Museo se compone de unas cuatrocientas pinturas, entre las 
cuales, á pesar de que al tiempo de la esclauslracion un Comi
sionado del Gobierno llevó á Madrid lo mejor, y se lia eslraviado 
no poco, aun se conservan algunos muy buenos cuadros de Ri
vera, Pablo Veronés, Alonso del Arco, Simón Vicente y otros.

La Comisión de monumentos históricos y artísticos de la pro
vincia, que se ocupa en recoger cuanto pueda interesar á las cien
cias ó las artes, ha recogido y depositado en este museo, entre 
otras, dos lápidas que tienen las siguientes inscripciones:

D. M. S.

M. PALPHVRIVS. LAM1NÎVS.
M. PALPHVRl. lASl. F. AN. XLIIX. H. S. E.
VAL. AFRA. MARÏTO. OPTIMO.

D. F. G.

, ANIA.
DIODORA.
G. S. AN. LX.........
M. GEMIN........
MAMM.......
C. S. AN. XX.Ï-...
T.

En el espacioso palio principal de este convento, en el que es
tán las oficinas de la imprenta de Bulas de la Santa Cruzada, hay 

un pozo un brocal de mármol, que se trasladó á esta casa des- 
de h que ocuparon los Religiosos en la huerta de S. Pablo, en 
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que acaso sirvió para el que lan célebre parece fué entre los ára
bes por las admirables curaciones de sus aguas, y cuya virtud 
mandó examinar el Rey D. Alonso el VI á varios medicos, que 
con este objeto compusieron un libro que ha desaparecido, asi co
mo la memoria del sitio que el tal pozo ocupaba.

La inscripción árabe dice así:
«En el nombre de Dios misericordioso y piadoso; mandó Azza- 

fer Dsu Alriasalin Abu Mohamad Ismail ben Abderrahman ben Dsi- 
1-num construir este algibe en la Mezquita de Toledo, se concluyó 
con el ausilio de Dios en la luna de Giumadda, primera del año de la 
Hegira de 422.»

CAPITULO VII.

CAPILLA DE SAN JOSÉ.

Diego Orliz de Zayas y Alonso Ramirez, en egccucion de lo dis
puesto en el testamento de Martin Ramirez, hicieron labrar esta 
Capilla hacia el año 1570, para iglesia del Convento de Carme
litas Descalzas que en las casas contiguas acababa de fundar San
ia Teresa, de acuerdo con aquellos. Desavenencias ocurridas en
tre ellos, y de que se ocupa la Santa en su libro de las fun
daciones, dieron motivo á que el Monasterio se trasladase á olro 
lugar, quedando el templo como capilla particular, dedicada á S. • 
José, y para enterramiento de la familia del fundador, con auto
rización de la Silla Aposlólica. La portada de esta Capilla es de 
piedra berroqueña, de órden dórico y buena construcción; €n.rl 
friso tiene esta inscripción:
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nSis geniti tutor Joseph eonjuxque parentis.
Has œdes habitat primaque templa tenet.n
El interior consta de una sola y reducida nave, es de biien 

gusto y tiene el pavimento, zócalo, gradas del presbiterio y altar 
mayor de mármol de S. Pablo; á los lados de este hay dos ur
nas sepulcrales con pirámides de mármol de Genova, asi como las 
hornacinas. Tiene esta capilla muy buenas pinturas, entre ellas 
algunas del Greco.

En los espresados sepulcros se leen estas inscripciones.
A. la derecha:
<iD. Martinus Ramirez antigua generis nobilit. relig. cultu 

et piet, prestati. Templum hoc prop, expensis ab imo erectu Vili. 
Sacerdotih. creatis plurimisq. dieb. eisde solemnibus institutis mag
nifice auctiim monum. locum sibi delegit; Regio xenodochio opti
ma quotanis suma erogari XX F. civibus á patrono in perpetu 
eliqendis annuam pensione, quoad vixerint large constituit; quarun- 
da parochiar. honestis pauperib. ter singulis annis subsidiaria ele 
mosina impertiri mandavit, quib. et aliis prœclare dispositis pium 
animu testât, est. Obiit septuagenarius ultima die Octobris, ano 
MDLXlX.yi

A la izquierda:
uDidaczis Ortiz et D. Francisca Ramirez, ejus tixor, gene 

re, nobilit. integrit. animi el modestia singulari, primi hujiis 
Templi Patroni, et dn. Martini Rami. testam, ciiraret magna e.r 
p. prop, sumptibus erectores, II. Sacerdotes ibidem institui, mul^ 
taq. solemnia celebrari jubent, larga in sing, annos pens, desti
nata, plttrima alia liberalit. et munific. tesliin. relig. et piet* 
monuin. reliquerunt, multa etia et ampla futuris ejusdem Templi 
Patronis perpetui fideycomisi succès, posidenda donarunt. Obiit illa 
prior XXXIX anos nata, XÍÍ mesis Maii ano MRFXXÍX. ille 
fere nonagerius, ultim. Nobemb. ano MOCXI.d

En esta capilla está enterrado el venerable Dr. D. Martin 
Ramirez de Zayas, sacerdote toledano, de vida ejemplar y so- 
brinp del fundador. Fué retratado despues de muerto y se con
serva el lienzo en la sacristía.

20
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EL TRÁNSITO

Esla iglesia fundó para sinagoga mayor D. Samuel Levj, te
sorero del Rey D. Pedro, á mediados del siglo catorce, habiendo 
dirigido la obra el rabino Meir Aldebí padre del Rabi del mis
mo nombre. Los judíos la poseyeron hasta que espulsados, el Rey I 
Católico D. Fernando la cedió á la órdeu de Calatrava en cam- ■ 
bio de los Palacios de Galiana en que se edificó el convento de ; 
Santa Fé.

La órden de Calatrava tuvo en esta iglesia por bastantes añce 
un prior de su órdeu, y en la actualidad se conservan en ella 
los archivos de esta y la de Alcántara.

Este templo que conserva auu toda la forma de la primitiva 
sinagoga es de una sola nave de mas de 80 pies de largo y 30 
de ancho. En la parle de poniente se vé la galería para las rnu- 
gcres.

Por el friso superior contiguo al lecho, correformando tres li
ncas una inscripción hebrea que comprende varios salmos análo' ' 
gos á la fundación de esta casa.

A los lados del altar mayor hay asimismó una inscripción poé
tica hebrea en alabanza de Samuel Levi cuya interpretación loma
mos de Rades de Andrada y dice asi:

La del lado de la Epístola.
«Ved el Sanctuario, que fue sanclificado en ísrrael: y la ca

sa que fabricó Samuel: y la torre de palo para leer la Ley es
cripia: é las Leyes ordenadas para Dios, é compuestas para alum
brar los colendimienlos, de los que buscan la perfección.

La del Evangelio: ,
«Esta es la fortaleza de las letras perfectas: la casa de Dios, | 

é los dichos é obras que hicieron cerca de Dios, para congre- , 
gar los pueblos, que vienen ante las puertas á oir la ley de Dios ’ 
en esta casa.» *
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Despues conlinúa asi:
AI lado de Ia Epístola.
«Las misericordias que Dios quiso hacer coa nos, levantan

do entre nos Jueces é Príncipes; para librarnos de nuestros ene
migos, y angustiadores. No habiendo Rey en Isrrael, que nos pu
diese librar, despues del último cautiverio de Dios, que tercera 
vez fué levantado por Dios en isrrael, derramamonos unos á es
ta tierra y otros á diversas parles, donde están ellos deseando-- 
su tierra, é nos la nuestra. E nos los de esta tierra fabricamos- 
esta casa con brazo fuerte é poder alto. Aquel dia que fué' fa
bricada, fue grande é agradable á los Judíos; los quaks por la 
fama de esto vinieron de los fines de la tierra para ver si habia 
algún remedio, para levantarse algún señor sobre nos, que fuese 
para nos como torre de fortaleza, con perfección de entendimien
to para governar nuestra república. Non se halló tal Señor en
tre los que estábamos en esta parle; mas levantóse entre nos en 
la nuestra ayuda Samuel, que fué Dios con él é con nos: é ha
lló gracia é misericordia para nos. Era hombre de pelea é de 
paz, poderoso en todos los pueblos é gran fabricador. Acouleció 
esto en los tiempos del Rey D. Pedro. Sea Dios en su ayuda; 
engrandezca su estado, prospérele y ensálcele é ponga su silla so
bre todos los principes. Dios sea con él é con toda su casa: é 
todo hombre se humille à él; é los grandes é fuerles que oble- 
re en la tierra le conozcan, é lodos aquellos que oyeren su nom
bre se gozen de oirle en lodos los Reynos, é sea manifiesto que 
él es fecho á Israel amparo é defendedor.»

Al lado del Evangelio:
«Con el su amparo y licencia determinamos de fabricar este 

templo. Paz sea con él y con leda su generación, c alivio en to
do su trabajo. Agora nos libró Dios del poder de nuestro ene
migo; é desde el dia de nuestro cauliverio no llegó á nos otro tal 
refugio. Hicimos esta fabricación con el consejo de los nuestros 
sabios. Fué la gran misericordia de Dios con nos. Alumbrónos y 
encaminónos D. Rabí Myir: su memoria sea en bendición. Fué nas- 
cido este para que fuese ú nuestro pueblo como tesoro; ca autes 
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de esto los nuestros tenia» cada día la pelea á su puerta. Dió es
te hombre sanio tal soltura c alivio á los pobres; qual no fue fe
cha en los dias primeros ni en los años antiguos. Non fue este 
Profeta si non de la mano de Dios; hombre justo é que anduvo 
eu perfección. Era uno de los temerosos de Dios é de los que 
cuidaban en su santo nombre. Sobre todo esto añadió, que quiso 
fabricar esta casa de oración para nombre é fama del Dios de 
Israel. Esta es la casa de fiesta para los que desean saber nues
tra ley é buscar á Dios. Comenzó á fabricar esta casa é su mo
rada é acabóla en muy buen año para Israel. Dios acrecentó mil 
y ciento de los suyos, desde que para él fue fabricada esta ca
sa; los quales fueron hombres grandes é poderosos; para que coq 

mano fuerte é poder alto se sustentase esta casa. Non se halla
ba gente en los cauiones del mundo que fuese antes de esto me
nos prevalescida; mas ahí Señor Dios Nuestro; siendo tu nombre 
fuerte é poderoso quisiste que acabásemos esta casa para bieneo 
dias buenos é años fermosos; para que prevalesciere tu nombre 
en ella; é la fama de los fabricadoies fuese sonada en lodo el 
mundo é se dijese; Esta os la casa de oración que fabricaron tus 
siervos para invocar en ella el nombre de Dios su Redenlorl»

SANTA MARIA LA BLANOA.

El no hallarse en el edificio conocido con este nombre inscrip
ción alguna hebrea, indica que debió construirse antes del siglo X 
en que los judios empezaron á ponerlas en sus sinagogas. Cons
ta de cinco naves con su techumbre de cedro; treinta y dos pila-, 
res de ladrillo de figura octógona, con capiteles delicados de yeso 
cocido, sostienen 28 arcos de herradura llenos de fajas y calados 
sobre los cuales existen pequeñas ventanas. Los adornos plateres
cos que se ven en difcrcuies parles son por su naturaleza muy pus- 
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leriores. En 1405 fueron arrojados los'judíos de esla sinagoga y 
consagrada en templo Católico con la advocación de Santa Maria !a 
Blanca, habiéndole bendecido S. Vicente Ferrer, que dijo en él la 
primera Misa.

El cardenal Siliceo por los años 1644, fundó aqui un convento 
para las mugeres públicas que se arrepintiesen y fué denegada la 
pretension que se hizo despues para conmutar el objeto de este 
instituto.

Habiendo permanecido bastantes años con el carácter de her- 
mita, fué últimamente cedido este edificio á la Hacieuda militar 
para provision de utensilios á la tropa. La Comisión de monu
mentos históricos y artísticos de la Provincia, se ocupa en la ad" 
quisicion de este monumento, para conservarle cual ecsigen su an
tigüedad y mérito artístico.

CRISTO DE LA LUZ

Aunque se dice que en tiempo de Atanagildo se veneraban en 
este sitio las imágenes del Cristo de la Cruz y Virgen de la Luz 
que fueron escondidas en el mismo á la entrada de los árabes, no* 
solros solo podemos asegurar, que la arquitectura árabe de la igle
sia, es anterior á la entrada de D. Alonso.

En el arco del centro hay colocado un escudo con cruz do
rada en campo rojo y debajo la inscripción siguiente:

«Este es el escudo que dejó en esta hermita el Rey D, Alon
so el VI quando ganó á Toledo, y se dijo aqui la primera misa.»

La causa de la particular devoción del Rey á este Santuario, 
asi como la relación de algunos milagros de la imágen del Slo. Cris
to, entre los que se refiere el hecho de haberse arrodillado el ca
ballo del Cid delante de esta iglesia al pasar con el Rey D. Alon
so y otros personages en su primera entrada en Toledo, consta de 
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la nota escrita en uno de los cuadros de esta iglesia; que no co
piamos por ser demasiado extensa.

LA ESTRELLA.

Ignórase el origen de esta hermila, que sabemos existía en el 
siglo XIII, según uo resto de inscripción que había en ella antes 
de ser reconstruida en la forma que hoy tiene afines del sigloXVI.

Es como su portada de orden dórico y nada contiene de nota
ble para los artistas, mas que un cuadro del juicio de Salomen, 
de la manera de Garducho.

5?Ásaíaái5?<í> '^2.

NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS.

Se dice que esta hermila fué edificada y dedicada á S. Leo
nardo por los Grislianos durante la dominación árabe. Se reedi
ficó en la forma que hoy tiene por los años de 1544.

Es pequeña, de una sola nave y buen gusto; á los lados del 
retablo principal hay dos pinturas, que representan á Sta. Teresa 
de Jesus y Sta. Gertrudis, de Simon Vicente.

spAimawTas»
SANTA ANA.

Nada podemos'asegurar del origen de esta hermila. Solo líay 
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eu ella de notable el cuadro del altar mayor que representa Ia 
Santa Titular y un crucifico en el colateral izquierdo, ambos dei 
Greco. En el aliar de S. Crispin están colocados en la parte baja 
delrelablo 4 lienzos pequeños hechos con inteligencia.

NUESTRA SEÑORA DE GRACIA.

También ignoramos el origen de esta hermila que nada ofrece 
de particular. En su altar mayor hay una pintura al fresco de 
Nuestra Señora de Gracia.

as, 
--- weg»t»

SAN FELIPE NERI.

Esta hermosa capilla, cuya arquitectura es üet siglo XV, fué 
fundada por Martin Alonso Cola como albacea de Sancho Sanchez 
de Toledo. Estaba antes unida á la parroquia de S. Juan Bau
tista, y existe auo en muy buen estado á pesar de no haber que
dado de esta mas que el area y la Cruz colocada dondeeslaba 
el altar mayor, según se vé hoy en la plazuela de los Postes.

Tiene algunas buenas pinturas, algunas de las cuales parecen 
oocelos, un crucifijo con la Virgen, y S, Juan de talla y dos es- 
laluas de S. Felipe Neri y S, Juan de Dios, ejecutadas por don 
d’edro Diaz de Rivera.
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PÁRRAFO X,

BASILICA DE SANTA LEOCADIA.

Nada puede asegurarse respecto al origen de este templo: aun
que algunos autores dicen que antes de la paz dada à la Iglesia 
por Constantino, sirvió el sitio que hoy ocupa de enterramiento 
á los cristianos^ que erigieron allí una capilla. Sábese que en él 
fué enterrada Santa Leocadia, cuyo cuerpo fué trasladado á Ovie
do y despues á la abadía de San Guisluin, durante la dominacioD 
árabe, y restituido en 26 de Abril de 1587, á la Catedral de To
ledo, en cuyo sagrario se conserva, El Rey Sisebuto edificóen 
este lugar por los años 612, una suntuosa Basílica, cuya cele
bridad se aumentó por el hecho de haber salido la Santa de su se
pulcro, en el mismo dia que se celebraba su festividad, y dirigido 
algunas palabras á San Ildefonso, quien en el acto de volverse aque
lla à su tumba ia cortó un pedazo del velo con el cuchillo del 
Rey Recesvioto, presente con el clero y mucha parle del pueblo á 
este asombroso acontecimiento. Destruido este templo por los mo
ros, fue reedificado por el Arzobispo D. Juan III, estableciendo iiua 
Colegiala; conservándose hoy aunque ascritas á la Iglesia prima
da, las dignidades de Abad y Prior. Casi arruinado en la guerra de 
la independencia, fué reedificada la parle que hoy se vé por el celo 
del Pr. D. Vicente de la Vega, Abad de Sta. Leocadia. Por los 
años de 1836 fué destinada para cementerio de los individuos del 
Cabildo de la Catedral la parle anterior de la capilla, y que fué 
en otro tiempo el cuerpo principal de ella. En este templo fue
ron enterrados el Rey Sisebuto y bis Arzobispos S. Eugenio y San 
Julian, y se celcbraion varios de los Concilios Toledanos.

En la guerra espresada desapareció un crucifijo de mucha ve-' 
neraciou que se ha sustituido con otro, por cierto de bien poco 
mérito, y que tiene como tenia el primero, bajado el brazo de
recho, sobre cuyo hecho hay una piadosa Iradicioo que ha per/'C- 
tuado nuestro poeta Zorrilla en una de sus leyendas.
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En frciiie de la segunda puerta de esla Basílica hay un poste cou 
una inscripción árabe que dice así:

«En el nombre de Dios misericordioso y piadoso; Por el son los 
hombres y cieriameolc las promesas de Dios son verdaderas. No hay 
duración despues de la promisión de Dios el poderoso. Este sepulcro 
es de Mohamad beu Ramin Rey primero de Toledo ben Earned beu 
Mohamad Ramin ben Malektesliiicaba que no habia sino un solo Dios. 
Acabóse su vida perdónele Dios á este Rey la noche Domingo que
dando ocho dias del mes rabi postrero mes del año de la Hegi
ra 226.»

La comisión de mouumentos artísticos ha mandado recoger esta 
inscripción y, trasladarla al Museo de S. Pedro Mártir.

sa.
EL ANGEL.

El Cardenal D. Bernardo Sandoval y Roxas hizo edificar es- 
la hermila para iglesia del convento de capuchinos que allí fon
do sobre las casas que fueron del Marqués de Villena hacia el 
ano 1611. Trasladados los religiosos á otro punto, quedó con el 
carácter espresado que hoy conserva. Nada ofrece de particu
lar mas que la pintura del altar mayor obra de Garducho que 
representa la Santísima Trinidad y Ntra. Sra. acompañada de 
ángeles y ^varios santos.

LA GUIA.

** í’ué fundada por Diego Rodríguez, vecino de esta ciudad en 1598.

21
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LA BASTIDA.

Eslaba edificada en el año 1813 en el que se cedió á la ór- 
den de S. Francisco para fundación de un convenio de Religio
sos que despues se trasladaron al de la Concepcion según digi- 
mos en su artículo, desde cuya época quedó de herinita en le 
cual moraba la venerable Mariana de Jesus de la orden tercera 
de quien hicimos mención al hablar de Santa Leocadia.

SAN EUGENIO.

Pertenece esta hermita á la obra y fábrica de la Santa Igle
sia Catedral y se dice haber sido edificada en el tiempo en que 
se trajo á esta ciudad el brazo de S. Eugenio. Su arquitectu
ra indica ser bastante antigua.

NUESTRA SEÑORA DEL VALLE.

Desde muy antiguo yeneran los toledanos con singular devo
ción la imágeo de Nuestra Señora del Valle cuya hermita está co-, 
locada en una elevada roca sobre las márgenes del Tajo y de 
cuyo edificio no podemos dar mas noticia que lo que contiene la 
siguiente inscripción colocada sobre su puerta.

«Reedificóse esta hermita de limosna, dió Su Alteza como p-
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Iroiio de ella 500 ducados y los mayordomos quo al preseiile eran 
los señores licenciado Juan de Viena Morales y Alonso Sanchez 
de Mora, pusieron 11,000 rs, y hasla 26,000 rs, que luvo de 
cosía se llegó de limosna entre los hermanos y devotos de es- 
la ciudad: año de 1674.»

Esla hermila es de 1res naves y está pintada con.gusto la 
imagen es de talla y bien ejecutada.

CAPITULO VIII,

UNIVERSIDAD, COLEGIOS Y OTROS ESTABLECIMIENTOS DE INSTRUCCION,

a.
UNIVERSIDAD,

(doy instituto.)

Toledo tuvo desde el tiempo de los árabes escuelas célebres 
en que se enseñaban ademas de otras ciencias la medicina para 
la cual Servian de testo el año de J. G. 944, las obras de Ga- 
ieao interpretadas y traducidas al árabe por Honaino que exis
ten en la Biblioteca del Escorial. Los rabinos las establecieron 
también en 1249, en que trasladaron su famosa academia de Cór
doba á esta ciudad, en la que el año 1300, dió principio la edad 
octava su Tanaim (gefe superior de la Academia Universal) Ral) 
Aser la cual continuó hasla Rab Isaac Abobad en 1492.

Diego Gomez, alcalde mayor de Toledo y doña Inés su muger, 
ca el año 1374 instituyeron sobre sus casas junto á la puerta de 

, Cambrón, un colegio confiado á los religiosos de S. Agustin y en 
olque se habían de enseñar Teología y arles.

En 1494 el racionero Pedro de Rivadeneyra fundó en Las 
Nieves un convento de Agustinos, que despues por ciarlas dife- 
fCiicias pasó á los Dominicos con la coudicion de que leyesen ai - 
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les y teología, lo que desde principios del siglo XV, verifi
caban en sus casas asi como tenían la enseñanza del derecho 
canónico según consta de un despacho original que se conserva 
en el archivo de esta Santa Iglesia espedido en 1484 por don 
Francisco Alvarez de Toledo, vicario general y Juez Apostólico 
para graduar de licenciado en cánones en S. Pedro Mártir á Gu
tierrez de Palma vecino de esta ciudad.

Por la misma época fueron fundados los colegios de Santa 
Catalina y S. Bernardino, de que nos ocuparemos en artículos 
separados.

En 1520 se erigió la Universidad por bula de León X, que 
solicitq,el maestrescuela, de. la Sla. Iglesia Primada; y en 1529 
se formaron sus constituciones que aprobaron los reyes D. Car
los y Doña Juana. Desde el colegio de Sla. Catalina en que es
tuvo esta Universidad, se trasladó al colegio de S. Ildefonso de 
la esiingutda compañía de Jesus.

En el ajio 1789 y por la mina que amenazaba este local, 
se estableció provisionalmente en S. Pedro Mártir, basta la re
composición del edificio.

Despues abandonó el claustro esta idea por que el celo y inu: 
nificeoeia del Cardenal Lorenzana contribuyó á que se construye
se de planta el edificio actual, cuyos diseños hizo D. Ignacio Ilaam 
habiendo dirigido la obra D. Francisco Jimenez que se empezó en 
1795 y se concluyó en 1798.

Consta de un cuadrilango rectángulo de mucha estension. Por 
una escalera de dos ramales se sube á un vestíbulo formado por 
columnas pareadas de orden jónico como las demás de las ga
lerías de su ancho palio, sobre las cuales corre una sencilla cor
nisa de dicho orden con que termina el edificio.

A los lados de la puerta principal hay dos estatuas de pie
dra, obra de Salvatierra y sirbiendo de frontispicio un grupo de , 
genios que sostienen las armas del cardenal, ejecutado por dou 
José Antonio Fin^cer.,

Al rededor del palio están las espaciosas cátedras y enfren
te de la entrada ei Gimnasio ó Sala principal de grados, de af- 
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quíleclura cotnpiiesla, en que se admira el gusto de su arleso- 
nado de yeso. .

La biblioteca de esta Universidad debe su origen al digno doc
tor y catedrático de ia misma D, Andrés Garcia de Tejada qne 
k dejó su librería' y parle de sus bienes para aumentarla. Pos- 
terionnenle ha sido enriquecida con los libros de lenguas orien
tales que la legó el sabio profesor de teología D. Fernando Prieto.

En la sala de Claustros hay entre otros buenos cuadros una 
Pinísima Concepcion de Esteve, un S. Juan Bautista de Tristan, 
1'1 beato Juan Bautista de la Concepcion, de escuela italiana, el 
Salvador disputando en el templo con los doctores, de escuela 
alemana y el retrato de cuerpo entero del Rey O. Fernando VII, 
de b. Carlos Blanco.

Se enseñaban en esta universidad las facultades de filosofía, 
teología, jurisprudencia y lengua árabe; no correspondiendo á no
sotros como profesores que hemos sido de esta célebre escuela, 
decir la exactitud y esmero con que se procuraba la instrucción 
de la juventud.

En 1845 fné suprimida esta universidad creándose en su lu
gar un ioslitulo cuyos dignísimos profesores son acreedores á la 
gratitud de la provincia y del Gobierno por los importantes ser
vicios que prestan á la enseñanza con su celo, asiduidad y es
peciales conocimientos.

Entre los hombres célebres que en todas las facultades ha pro
ducido esta universidad se cuentan en teología el venerable Mar
lin Ramírez de Zayas, los doctores Vazquez Agusliniano, Medina 
Franciscano Pisa, Vergara, Tamayo de Vargas, Villegas, el limo. 
Sr. Tena: en derechos los Narbonas, Herreras, el Arzobispo D. 
Pascual de Aragon y Osorio y Moscoso: en filosofía y humani
dades el maestro Alvar Gomez de Castro, Benegas del Busto, Es
colo, Laguna Muerta, Valle y el beato Juan Bautista de la Con
cepción,
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COLEGIO DE SANTA CATALINA.

El Dr. D. Francisco Alvarez de Toledo, canónigo y dignidad 
de maestrescuelas de la Sla. Iglesia primada fundó este colegio 
con bula de Inocencio VUI, que obluvo en 7 de Mayo de 1485.

El papa León X, por bula de 22 de Febrero de 1520, con
cedió á esle colegio las prerrogativas de Universidad y estudio ge
neral, con facullad de conferir grados.

Veinte y cuatro becas consliluian la primitiva dotación de este 
colegio contando las cuatro que aumentó D. Bernardino Alcaraz 
sobrino del fundador y también dignidad de Maestrescuelas, las 
cuales se hayan hoy reducidas á seis por la decadencia y penu
ria de sus fondos. El régimen y gobierno de este colegio está bajo 
la inmediata inspección y vigilancia de la dignidad de maestres
cuelas con el carácter de juez privativo y conservador. Son sus 
patronos el Cabildo Primado y Conde de Cedillo quienes proveeo 
las plazas vacantes.

La capilla es espaciosa; tiene un bello arlesonado y dos bue
nas pinturas que representan la titular y un crucifijo.

La librería del colegio se compone de unos 2,000 volúme
nes entre los que hay algunas ediciones apreciables.

Muchos han sido los hombres célebres que ha producido esta 
casa, haciendo nosotros mención únicamente de aquellos cuyos re
tratos se hallan colocados en su sala Capitular con los del fun
dador.

D. Francisco Ruiz, secretario del cardenal Cisneros, y obispo de, 
Ciudad-Rodrigo natural de Toledo, murió en 23 de Octubre de 1528

El Maestro Alvar Gomez de Castro, escritor insigne en pro
sa y verso, murió en Toledo el año de 1580.

D. Francisco de Pisa, filósofo, teólogo y canonista consuma- 
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dOj liisloriador de Toledo, su patria, doude murió en 3 de diciem
bre de Í616.

D. Pedro Govanles, natural del Corral de Almaguer, Caledrá- 
lico de escritura en esta universidad; cura de Ormigos. de Do
mingo Perez, y San Juan de Madrid, fue electo obispo y renun
ció.

El Illmo. Sr. D. Juan de Arroyo, natural de Toledo y par
roquiano de Santa Maria Magdalena de la misma ciudad, secre
tario de Cámara del Cardenal Espinóla, y obispo de Viserta.

El Illmo. Sr. D. Luis de Morales, catedrático de artes, de 
Sagrada Escritura y de prima de Sagrada Teología en esta uni
versidad, Capellán de Reyes nuevos, y obispo de Troya.

El Illmo. Sr. D. Alonso de Mena y Borja, catedrático de ar
tes en esta universidad, cura de S. Juan de Builrago, canónigo 
magistral dé la Santa iglesia de León, penitenciario de esta San
ta Primada iglesia, y obispo de Calahorra.

El Illmo. Sr. D. Francisco Aquiriano, catedrático de vísperas 
lie leyes en esta universidad, abogado de cámara del Exemo. Sr. 
D. Francisco Antonio de Lorenzaua, obispo auxiliar de Madrid 
y de Calahorra.

El Doctor D. Tomás Tamayo de Bargas, Cronista de Indias, 
historiador eruditísimo, consejero de órdenes y de la suprema in
quisición, natural de Madrid.

El Doctor D. Alonso Conde Santos, catedrático de arles de 
fista universidad, magistral de Coria y Jaén, y obispo de Mon- 
doñedo.

El Illire. Sr. D. Luis de Velasco, obispo de Canarias,
El Illmo. Sr. D. Francisco Xara. obispo de Troya.
El Illmo. Sr. D. Juan Gomez Duran, cura de S. Lorenzo de 

Toledo, canónigo magistral de las iglesias de Segovia y Cartage
na, penitenciario de esta Santa Primada, y obispo de Santander y 
Álálaga.

Destruido en la guerra de la Independencia el primitivo edi
ficio en que fué fundado este colegio, le cedió el conde de Ce- 
fidli? las casas que actualmente ocupa.
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Estas casas perlenecieron primero à Abu Ramio alcaide de To 
ledo y despues á Abdallah (Rey moro de la misma ciudad.).

COLEGIO DE SAN BERNARDINO-

El Sv. D. Beroardiüo Zapata y Herrera Alvarez de Toledo 
capiscol y canónigo de la Santa Iglesia Primada fundo en 1568 
este colegio cuyas constituciones fueron confirmadas al año si
guiente por el papa S. Pió V. Son patronos los poseedores del 
mayorazgo que fundó el mismo D. Bernardino conocido con el ti
tulo de los Herreras.

Se establecen en las constituciones dos clases de colegiales! 
doce con voz y voto á quienes proveía de toda el colegio y un 
número indeterminado de pensionistas que teman que contribuir 
en parte á sus alimentos.

El edificio nada contiene de particular y en el retablo de su 
capilla hay una pintura del Greco que representa el santo ti
tular.

En la sala rectoral conserva este colegio los retratos del fun' 
dador, de los limos. Sres. D. Manuel Aguirre, D. Silvestre Gar
cia Escalona, D. Juan Hurlado de las Cuentas y Dr. D. Francisco 
López Girón.

Muchos son los hombres eminentes que ha producido este co
legio entre los que se cuentan 16 arzobispos y obispos 24 cons
tituidos en dignidades eclesiásticas, 11 en magistraturas, 
tedráticos y doctores sobre 1,200 curas y 1,400 abogados.
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COLEGIO DE DONCELLAS.

El cardenal Siliceo por los años de 1551 fundó sobre las ca- 
! sas que fueron de Ares Pardo en la colación de S. Roman, un 

colegio donde se educase cieno número de doncellas pobres, do
tándolas para tomar estado. En 1557 fue trasladado este estable
cimiento benéfico al sitio que hoy ocupa en que estuvieron las ca
sas de D. Diego Hurlado de Mendoza, conde de Metilo, célebres 
por haberse tenido en ellas las primeras juntas de las Córles de 
1538. Son patronos de este colegio los reyes de España y ar
zobispos de Toledo. La capilla es pequeña y del tiempo del mal 
gusto; liene algunas buenas pinturas, singularmente una de Ale- 

, jaadro Semini en el altar mayor. En el centrode la capilla ma
yor esta el enterramiento del fundador con esta inscripción:

liJoannes Siliceus, Sexhis cardinalis, Pkilipi secundi Magis
ter, Pater pauperum, et ia Ecclesia Toletana sanctarum legum 
restaurator, Obiit XXXI Maii

COLEGIO DE INFANTES.

EI cardenal D. Juan Marlinez Siliceo fundó este colegio edi
ficándole desde sus cimientos para educación y enseñanza de cua
renta niños que sirviesen de clerizones de coro en la Santa Igle
sia Catedral y aprendiesen música y gramática latina. En el dia 
se halla muy reducido el número de colegiales por la escasez de 

rentas. Es patrono el Excmo. Cabildo Primado; y optan aque- 
Ilos^por antigüedad á las dos terceras partes de las becas del 
colegio de Santa Catalina.

22
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El edificio nada contiene de paplicolar: en el aliar de la ca
pilla hay un cuadro que representa el hecho milagroso de haber 
sacado Nira. Sra. de un pozo al cardenal fundador en el que 
cayó siendo niño.

SOCIEDAD DE AWIGOS DEL PAIS.
—=¿3:00:——

Esta sociedad se instaló en 19 de mayo de 1776, en confor
midad á lo prevenido en la Real cédula de 9 de noviembre de 
1775 y despues de varias vicisitudes se reorganizó según lo dis
puesto en la Real orden de 18 de mayo de 1834, rigiéndose por 
ios eslalulos que para estos cuerpos fueron aprobados por S. M. 
en 2 de abril de 1835; y autorizada por la Real órden de 14 
de febrero de 1836, formó los suyos purliculares en 28 de ma
yo de 1838, los que aprobó S. M. en 9 de junio del mismo 
año.

Celebra sus sesiones en la Sala Capitular del Illmo. Ayunta
miento.

Sensible es que la falta de fondos privé á sus celosos indi
viduos de medios siempre necesarios para realizar vastos proyec
tos y estimular á los artistas é industriosos.

En su archivo, establecido en la casa de la Escuela de No
bles artes, conserva la sociedad varios instrumentos de física y 
una buena colección mineralógica, aunque hoy sin colocación cla
sificada.

ESCUELA DE NOBLES ARTES DE SANTA ISABEL.

virtud de lo otorgado por Reales órdenes de 31 de enero 
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y 2 de marzo de 1817, la sociedad económica de amigos del 
pais de esta ciudad estableció en ella la escuela de Nobles arles, 
cuya apertura se verified en 27 de octubre del mismo año, for
mándose estatutos, que fueron aprobados por la Academia de S. 
Fernando en 3 de diciembre del dicho año. Por Real orden de 
15 de mayo de 1818 se la concedió la advocación de Santa Isa
bel en memoria del nombre de la reina doña Maria Isabel de Bra- 
ganza y Borbon. Aciualmenle se rige esta escuela, como todas las 
del reino, por el plan general que para el gobierno de las mis
mas formó la Academia de S. Fernando, y aprobó S. M. en 17 
de octubre de 1878,

A pesar de los pocos fondos que la sociedad de Amigos del 
Pais puede poner á disposición de este establecimiento, que sos
tiene, se enseñan en él el dibujo lineal, el de figuras desde prin
cipios á copia del yeso, el de adorno, y modelo de escultura en 
barro; también mantiene una cátedra de matemáticas. El celo que 
manifiestan los profesores por la instrucción de la juventud es tan
to mas laudable cuanto mas módica su retribución.

La malridula anual de la enseñanza en esta escude asciende 
comunmente á unos noventa ó cien alumnos.

ESTABLECIMIENTOS DE INSTRUCCION PRIMARIA.

El Ayuntamiento costea en esta ciudad una escuela superior 
de instrucción primaria, cuatro elementales para niños y otras 
cuatro para niñas. Además se hayan abiertas otras vanas por al- 

, gunos profesores.
De los fondos de las temporalidades de la extinguida Com- 

pañia de Jesus y de los municipales se sostiene una cátedra de 
latinidad.

El Pro. D. Tomás Suarez ha establecido un colegio de hu- 
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inanidades, en cuyos primeros ecsámenes ha lenido el público oca
sión de conocer el celo con que procura la inslruccion de la ju
ventud conUada á su cuidado.

CAPITULO IX,

a.

HOSPITAL OE NIÑOS ESPOSITOS.

En el sitio que ocupan este hospital y el contiguo convento 
de Sania Eé estuvieron antiguamente los palacios de Galiana, co
mo puede verse en la descripción de aquel Monasterio.

El gran cardenal D. Pedro Gonzalez de Mendoza fundó por 
su testamento este hospital, que cuidaron de construir sus alba- 
ceas la Reina doña Isabel y duques del Infantado, durando la obra 
desde el año de 1504 al de 1514. Es de arquitectura plateres
ca, y uno de los primeros edificios que de este género vió la 
España. La portada principal el mas bello ornato de esta casa, 
consta de 1res cuerpos; el primero le componen cuatro columnas 
corintias abalaustradas que sostienen una elegante cornisa, sobre 
la que se levanta un medio punto, en cuyo hueco se vé en re
lieve la invención de la Santa Cruz con la figura del Cardenal ar
rodillada; el segundo le forman dos medias columnas, con corni
samento sobre el cual se levantan cuatro columnitas en cuyos es- ' 
pactos está representada la visitación de Nuestra Señora y en am
bos costados una'elegante ventana arqueada; el tercer cuerpo cons
ta de una columnata con ventanas cuadradas, concluyendo con un 
pequeño frontispicio en cuyo centro están las armas del fundador
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sostenidas por dos angelitos. Toda esta obra se halla adornada con 
uo sinnúmero de figuritas, floroiicillos y otros entalles que seria 
molesto enumerar y encantan á los inteligentes que !a admiran.

La iglesia es de una sola nave de mas de 300 pies de lon
gitud y 36 de latitud, y aunque tiene dos brazos de iguales di- 
nítíusiones, que la dan la figura de Cruz, hoy se hallan tabicadas, 
lo que la ha hecho perder parte de su hermosura. En el centro 
(ic donde partían los brazos se levanta sobre cuatro pilaslroaes, que 
sostienen otros tantos arcos torales, una cúpula coa su linterna, 
debajo de la cual hay una galería balaustrada circular que corre 
encima de aquellos. En la cabeza de la nave hay otra cúpula, 
con arcos cruzados y aristas, que fortalecen la bóveda, á la ma
nera gótica. Los techos son un riquísimo artesonado de madera 
lleno de casetones, molduras y otros adornos. El retablo del altar 
mayor es del tiempo de la fundación y tiene algunas pinturas ege- 
culadas con inteligencia. En los colaterales hay dos buenas copias 
de la Crucificsion de S. Pedro de Guido Rheni y de la calle de 
la Amargura de Juan Lanfranco. Son notables en este templo seis 
grandes cuadros con figuras colosales que algunos han atribuido á 
Jardaens y otros á Rubens, de cuya escuela indudablemente pa
recen, que representan asuntos alegóricos de la vida de algunos San
tos Prelados de la Iglesia Primada. Los mandó bacer el cardenal 
Portocarrero, para que por ellos se hicieran otros tantos tapices, 
•lue regaló á la Catedral, y con los que adorna sus muros el día 
de la procesión del Corpus. Son también dignas de visitarse la es
calera, palios y galerías. Dirigió esta grandiosa obra Enrique Egas, 
maestro mayor de la Catedral. El celo de la junta de beneficen
cia y sus escasos fondos no bastan hoy á llenar las necesidades 
del piadoso instituto de esta casa.

Tal era el estado de este célebre edificio antes de trasladarse 
5 él el colegio general militar.

n
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HOSPITAL DEL NUNCIO.

Estuvo siluaiio antes en la plazuela de Ins Postes ó del Nun
cio Viejo, adonde Ie fundó D. Francisco Orliz, nuncio apostóli
co que filé de Sisto ÏV de cuya circunstancia recibió el nombre 
el hospilak Acrecenlarrn sus rentas el canónigo D.- Juan de Ver- 
gara y el racionero Alfonso Marlinez. Viendo el cardenal Loren- 
zana lo mezquino del edificio que ocupaba el hospital determinó cons
truir otro mas apropósito, que es el actual, c! cual dirigió, el ar
quitecto D. 1. Haain. colocándose la primera piedra en 12 de Ju
nio de 1790 y al que fueron trasladados los enfermos en 15 de ma
yo de 1794. La planta de este edificio que consta de dos cuer
pos sin contar los sótanos, es un cuadrilongo de 230 pies de lon
gitud y 220 de latitud. Sus muros son de berroqueña labrada, eo 
el zócalo y cornisamento, y el entrepaño de ladrillo raspado. La 
fachada principal la forman dos cuerpos de arquitectura, el prime
ro de cuatro columnas y pilastras pareadas de órden dórico, y el 
segundo de otras jónicas, sobre cuyo cornisamento se forma uc3 
grada en que asientan las armas del cardenal sostenidas por dos 
génios, lodo de piedra, obra dcjD. Mariano Salvatierra. En el 
friso de la cornisa intermedia está la siguiente inscripción.

cíMentis integrœ sanitaíi procurandœ 
aedes consitio sapienti constituta.

Anno AIDCCXCni.yy
La fachada del Norte es de una elegante perspectiva, que ofre

cen sus ventanas, arcos y rejas abrazadas por pilastras dóricas. 
La entrada la compone un espacioso atrio, sostenido por cuatrq 
columnas dóricas, y un gran tramo de escalera, que desde la pri' 
mera meseta se divide en cinco ramales, sosteniendo la caja cuatro 
columnas jónica.?. El interior del edificio consta de cuatro dej^ar- 
tamentos, que dan lugar á otros tantos patios, cada uno de 12 
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arcos en cada piso, sencillamenle adornados. En el centro está 
la capilla de orden corintio, es oval y sencillamenle adurnada, en 
la qtic pueden oir misa los enfermos con la seguiid id y separación 
debida, detrás de dos arcos cercados con balaustrada, y que co
munican con las habitaciones de aquellos.

En el aliar hay un crucifijo ejecutado con inteligencia; y á la 
entrada los retratos del fundador y Racionero Alfonso Martiuez.

En el vestíbulo se leen estas inscripciones:
«El muy reverendo Sr. Prolhonolario Francisco Orliz, Nuncio 

Apostólico y Canónigo de esta Santa Iglesia Primada fundó en sus 
casas propias el Hospital de inocentes año de 1483, y nombró por 
Patrono al Illmo. Cabildo de la misma Santa Iglesia en el de 150G. 
El Emmo. Sr. D, Francisco Antonio Lorenzana Cardenal Arzo
bispo de Toledo, con acuerdo de su Cabildo, que es Patrono per
petuo de este Hospital le mandó hacer de nuevo para mejor cu
ración de los enfermos. Empezóse en el año de 1790 y se aca
bó eu el de 1793.

HOSPITAL DE LA MISERICORDIA,

Fundaron este hospital el año de 1445 Lope Gaytan y su mu- 
ííer doña Guiomar de Meneses para curación de pobres enfermos. 
Fl celo de la junta á cuvo cargo estaba la dirección de este es- 
lablecimienlo, el de la de beneficencia que la ha sucedido y el de 
las iofatigables cuanto virtuosas hijas de S. Vicente Paul le han 
puesto en un estado de brillantez que puede competir con los me

jores de España. El edificio nada contiene de notable en senti
do artístico.



— 176 -

HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS.

El P. Baltasar de Herrera, que en la religion quiso ser ape
llidado de la Miseria, hijo de los marqueses de Camarasa, fundó 
en 1598 esta casa hospitalaria sobre la de doña Leonor de Men
doza viuda de D. Fernando Alvarez Pooce de León señor de Ce
dillo que al efecto las cedió á la órden.

El cardenal Lorenza en 17a0, dió nueva planta á este hospi
tal en la forma que hoy tiene, según la siguiente inscripción co
locada á la puerta.

«Este convento y su iglesia se hizo á expensas del Emmo. 
Sr. D. Francisco Antonio de Lorenzaua Cardenal Arzobispo de 
Toledo Año de 1790 sieodo Prior el P. Fr. Pedro Carbonell.

Nada contiene de notable este edificio que hoy está destina
do para hospital militar bajo la inspección de la Junta de Be
neficencia.

HOSPlTflL^El REY.

Ignoramos la época en que fué fundado este hospital, que de
bido en un principio á la caridad de una piadosa asociación: lle
gó con el tiempo á ser uno de los muy útiles para la población.

El actual edificio fué construido en mucha parte por el car
denal Sandoval y Rojas en indemnización del terreno que ocupó 
el hospital y en que se hizo la capilla de Nuestra Señora del, 
Sagrario.

Está destinado para la combalecencia de los pobres enfermos 
del de la Misericordia, y tiene dos salas de incurables en que se 
admiten pensionistas.
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En esta casa se hallan las oficinas de la Junta de Beneficen
cia, en cuya sala de sesiones entre algunos buenos cuadros se ve 
él retrato del célebre poeta Moreto.

HOSPITAL DE SAK JUAN BAUTISTA,

VULGO DE AFUERA.

Este magnífico edificio, uno de los mejores ornatos de Tole
do, fué fundado por el cardenal D. Juan de Tavera que puso 
la primera piedra en 9 de setiembre de 1541, con el objeto de 
que sirviera de hospital general. Es un espacioso cuadrilongo, for
mado en su mayor parte de piedra berroqueña. Consta de 1res 
cuerpos sin contar las bóvedas. La fachada principal es de piedra 
alinoadiltada en sus dos primeros cuerpos, asi como los adornos 
de las ventanas del tercero, ocupando el centro la portada, cu
yo primer cuerpo se compone de dos columnas con pedestales y 
cornisamento de orden jónico; del mismo es el segundo y el ter
cero corintio, con una hornacina en su centro, en que está co
locada una estatua de piedra que representa a S. Juan Bautista* 
Merecen visitarse en este edificio la capilla y los palios. Estos 
están divididos por un pórtico con columnas y arcos de orden dó
rico asi como las de aquellos en su primer cuerpo y del jónico 
en el segundo, que entre todas son ciento doce; formando espa
ciosas galerías en ambos pisos, todo de piedra berroqueña y ege- 
cutado con ligereza é inteligencia.

El pórtico conduce á la capilla, que tiene una bella portada 
de orden dórico egeculada por Berruguete en mármol de Carra
ra. Consta de dos pedestales esculpidos, con alfanges y platos, y 
dos columnas istriadas, que, sostienen una cornisa, sobre la que 
■h^ dos genios militares que sostienen las armas del Fundador.

La capilla, cuya forma es una cruz latina, se concluyó en
23
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1624. Es del mismo orden dórico, egeculada coa valenlia y bue
nas proporciones, en el friso de la cornisa sirven de melopasuoos 
píalos y alfanges, símbolos de la degollación del Sanio Ulular. Ea 
el centro de la cruz se levanta sobre los arcos borales una cú
pula con su linlerna de grao elevación y efecto. El retablo del 
altar mayor degenera ya en el mal guslo, y en él hay pinturas 
del mal tiempo del Greco, tos de los colaterales son de órden jó
nico y bien egecutados; en el de la izquierda hay un cuadro del 
citado autor, y en ei de la derecha otro que parece de Barroso.

En el presbiterio al lado de la epíslela hay un retrato dei car
denal, hecho por el Greco y en el resto del templo y sacristía 
algunas buenas pinturas del mismo y otros autores.

En la nave se leen estas inscripciones.
Al lado del Evangelio:

1) . O.
(üD. Joanes Tavera S. R. E. Cardinalis Toletanus Ántisles, 

contra hœreticampravitatem supremus Judex, Regii Senatus Prae
ses, et re.gnorum Castellœ et Regionis pro Cœsare Moderator au
gustus vir sui sœculi oraculum, in coercendis hatrelicis ardens, in 
divino cultu, ubigue regula, in República administranda nulli se
cundus, Regibus sine ambitu familiaris, omnibus lenis, sibi se- 
verzis, Deo gratus, reguievii in osculo Domini Kalendis Augus
ti MDXLV.y>

Al'lado de ia Epistola:
D. J. B.

aSacrce cedes, sacri Presbiterii Collegium, egestatis invisce sub
sidium amandœ valetudinis sacrarium coeptae feliciter anno 
MDXLI pietate magnanima Ilustrissimi Cardinalis Tavera, per^ 
feclae insigniter sumptu opulento Principis Incliti Domini D. 
Didaci Pardo de Ulloa et Tavera, Alarchionis de Malagon Co' 
mitis de Villalonso Militari Alcantarensium stemmate, viridantis » 
ibiqite commendatarii de Belois et Navarra, Philippi IV. Majes
tatis aeconomi. Anno MDCXXII'. Unus utrique animus, una 
stirps, una et gloria.»

Lo que mas Hama la atención en esta Iglesia es el bello sepal- 
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ero del Fundador construido por Berruguele en mármbl de Car- 
rara el año de 1561 el cual está colocado debajo de la media na
ranja. Es una urna cuadrilonga sobre laque yace en ricos almoa- 
dones la estatua del Cardenal, vestida de Pontifical. En el fren
te que mira al altar hay un medallón que representa la descen
sion de Nuestra Señora á poner la casulla á S. Ildefonso y en
cima dos niños llorosos con las armas del cardenal; en el de la 
Epístola otro de Santiago con varias figuras á los costados; en 
el que mira á la puerta de la Iglesia se vé en otro un grupito 
que parece representar la caridad y en el del Evangelio otro con 
la figura de S. Juan Bautista y á sus lados su degollación y el 
bautismo de Cristo. En cada uno de los ángulos dé la cama hay 
ima águila y sobre ellos estatuas de las cuatro virtudes cardí- 
cales.

El todo de esta obra, que no continuamos detallando por que 
seria molesto, hacen ver cuanto se esmeró en ella Berruguele que 
falleció en esta misma casa en una pieza debajo del reloj según 
algunos, antes de concluir este monumento. El diseño del Hospi- 
lal es de Bartolomc de Bustamante, capellán del Cardenal y des
pues jesuíta y su construcción estuvo encomendada á Fernán Gon
zalez de tara y á los Vergaras, maestros mayores de la Cate
dral.

Las enfermerías, habitaciones y oficinas de esta casa corres
ponden á la grandeza de la obra y magnanimidad del Fundador. 
Lástima es que la escasez actual de sus rentas prive á los po
bres de los auxilios que en gran número recibían aqui en otros 
tiempos.

Son patronos de este santo hospital los duques de Medína- 
celi.



I. ” El año 400 de J. G. en el imperio de Honorio, presidió
le Palruino, obispo de Mérida, el mas antiguo de los 20 que con
currieron; estableciéronse en él 20 cánones.

, 2.® El año 527 reinando Ainalarico, le presidió Montano; asis
tieron siete obispos y se hicieron cinco cánones.

3. 0 El año 589 cuarto de Flavio Recaredo, le presidió Mas- 
sona, obispo de Mérida; concurrieron 5 metropolitanos, 57 obis
pos y 5 representados por sus vicarios; se establecieron 23 cáno
nes. En este concilio abjuró Recaredo con su corle el arriauismo,

4. 0 El año 633 reinando Siseoaudo.
5. 0 El año 636 primero del reinado de Chiolila, le presidió 

Eugenio II Arzobispo de Toledo, concurrieron 20 obispos y 2 vi
carios.

6. 0 El año 638 reinando el mismo Chinlila, le presidió Sel
va,, Metropolitano Narbonense, asistieron 5 metropolitanos, 42 obis
pos y 5 vicarios.

7. 0 El año 646 quinto del reinado de Cbindasvinlo, concur
rieron 4 melropolilanos, 24 obispos y 11 vicarios.

8. 0 El año 653, quinto del reinado de Recesvinlo, le pre
sidió como mas aniigno Orondo, obispo de Mérida.

9. 0 El año 655, séptimo de Recesvinlo, le presidió S. Eu
genio III Arzobispo de Toledo, concurrieron 15 obispos, 6 abades, 
entre ellos S. Ildefonso y 4 proceres.

10. El año 656, reinando el dicho Recesvinlo, le presidió el 
obispo de Mérida, concurrieron 3 metropolitanos, 46 obispos y 
1res vicarios.

11. El año 675, cuarto de Wamba, le presidió Quirico Me
tropolitano Toledano, concurrieron 70 obispos, 2 vicarios yS abades.

12. El año 681, reinando el mismo Wamba, le prosidió s^n 
Julian Arzobispo de Toledo, concurrieron 3 metropolitanos, 31 obis-
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|)os, 4 abades, 3 vicarios y 15 proceres. .
13. El año 683, cuarto de Ervigio, presidió el dicho S. Ju

lian, concurrieron 4 metropolitanos, 4'4 obispos, 8 abades, 27 vicarios 
y 26 proceres.

14. El aQO 684, reinando el mismo Ervigio, le presidió san 
Iulian, concurrieron 70 obispos, 6 abades y 10 vicarios.

15. El, año 688,'primero de Egica, le presidió S. Julián, con
currieron 4 metropolitanos, 56 obispos, 11 abades, 5 vicarios y 70 
proceres... . : ,

16. El anO; 693, reinando Egica, le presidió Félix, Arzohis- 
|)^ de Toledo, .concurrieron 4 metropolitanos, 55 obispos, 3 vioa-' 
rios, 5 abades y 16 proceres.

17. El año'694, séptimo de Egica.
18. El año 698, reinando Egica y Wilíza, le presidió el es- 

presado Félix,
Ademas de los auteriores coucitios, se celebraron otros 1res: 

uno en el ano 697 duodécimo del reinado de Recaredo, al que 
concurrieron 3 metropolitanos y 13 obispos, y en rpie se hicieron 
dps cánones; otro el 610, reinando. Gundimaro, concurrieron 4 
metropolitanos y 26 obispos; y otro en tiempo de S, Eladio, Arzobis
po de Toledo.

Concilios celebrados despues de ganada la ciudad por D. Alon
so el VI.

El año 1086, convocó el Rey D. Alonso á todos los prela
dos, grandes y abades del reino, para la celebración del conci
lio, en que fué elegido arzobispo de Toledo D. Bernardo.

Año 1323 concilio diocesano convocado por el arzobispo D. 
Ju'dn, infante de Aragon.

Año 1326 otro diocesano celebrado por el mismo arzobispo y 
presidido por su vicario.
« Año 1339 concilio provincial convocado por el arzobispo D. 
Gil de Albornoz.

Año 1355 concilio provincial convocado por el arzobispo D. 
Blí^ Fernandez de Toledo.

Año 1379,concilio convocado por el Arzobispo D. Pedro Tenorio*
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Aôo 1536, concilio diocesano convocado por el Arzobispo Don 
Juan Tavera.

Año 1565, concilio provincial convocado con molivo de la causa 
formada coulra el Cardenal Carranza, y que presidió el diocesano i 
mas antiguo D. Cristóbal de Rojas, obispo de Córdoba.

Año 1566, sínodo diocesano.
Año 1580, otro diocesano convocado por el Cardenal D. Gaspar 

de Quiroga.
Año 1582 concilio provincial convocado por el mismo.
Año 1596 concilio diocesano, convocado por el cardenal Al

berto, infante de España, archiduque de Austria y arzobispo de 
Toledo.

Año 1601, sínodo diocesano convocado por el Cardenal Don 
Bernardo de Sandoval y Rojas.

Año 1620, otro diocesano convocado por el Cardenal D. Fer
nando Infante de España y Arzobispo de Toledo.

Año 1648, otro diocesano, convocado por el Cardenal D. Bal
tasar Moscoso.

Año 1682, otro diocesano, convocado por el Cardenal D. Luis‘ 
Portocarrero, cuyas constituciones sinodales son las vigentes en el 
Arzobispado.

FIN.
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