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RESUMEN 

El presente trabajo constituye una investigación de campo de tipo descriptivo, 
documental, no experimental, cuyo objetivo fundamental es dar a conocer la 
evolución de los campanarios en la Costa Norte del Perú (Lima, Trujillo, 
Lambayeque y Piura) y determinar si estos campanarios de forma octogonal, 
constituyen una manifestación arquitectónica regional que puede ser parte de 
una escuela arquitectónica regional. El aporte del trabajo es de tipo documental 
a la Historia de la Arquitectura Peruana. 

En base a la documentación histórica se ha hecho una reconstrucción de la 
evolución de los campanarios. De este modo se ha logrado establecer que la 
Iglesia San Pedro de Lambayeque es la iglesia de torre octogonal más antigua, 
anterior al terremoto de 1619 y generatriz formal de las reconstrucciones y de 
las nuevas iglesias en el Norte del Perú. 

A través de un análisis comparativo de las características arquitectónicas de los 
campanarios en las diferentes iglesias de la Costa Norte del Perú se concluyó 
que el paralelepípedo es la forma que predominó en el cuerpo de base, siendo la 
de sentido horizontal más antigua que la vertical. 



PROLOGO 

Muchos son los historiadores y arquitectos que han investigado sobre la 
arquitectura virreina!. La mayoría de ellos han orientado sus esfuerzos hacia las 
expresiones artísticas más significativas del Perú, ubicadas en los centros 
poblados más importantes, como Lima, Cuzco, Arequipa y Ayacucho. Éstas 
han sido caracterizadas y revaloradas como escuelas arquitectónicas regionales. 

La posibilidad de continuar con los estudios de las manifestaciones 
arquitectónicas en el Perú en otras zonas geográficas y lograr con ello una 
ampliación del conocimiento, implica ahondar la investigación de aquellas 
expresiones arquitectónicas que de una u otra forma han quedado olvidadas. 

Una de estas zonas geográficas aun sin estudiar es la costa norte del Perú, zona 
que además evidencia una gran cantidad de edificaciones religiosas de cierta 
similitud arquitectónica. Un ejemplo de esta similitud se puede distinguir al 
observar sus torres de campanario. 

Quiero expresar mi agradecimiento a la memoria del Padre Antonio San 
Cristóbal, quien inculcó en mí el amor por nuestra historia. 
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INTRODUCCIÓN 

La arquitectura virreina! en el Perú se ha caracterizado fundamentalmente por 
las edificaciones religiosas. Entre ellas, las más destacadas son las iglesias, que 
han dado lugar a la defmición ya conocida de diversas escuelas regionales como 
la Escuela Arequipeña, la Escuela Cuzqueña y en el norte la Cajamarquina, por 
citar las más nombradas. 

Cada uno de los elementos que conforman las iglesias tiene una identidad 
propia, con características específicas según la escuela arquitectónica a la que 
pertenecen. Los historiadores Wethey (1949) y San Cristóbal (2000) han hecho 
descripciones referidas a elementos arquitectónicos y ornamentales de las 
conocidas escuelas regionales de la arquitectura virreina! peruana. 

En este sentido, San Cristóbal propone la posibilidad de plantear escuelas de 
elementos arquitectónicos de las iglesias, específicamente de campanarios y 
portadas, como lo dice en relación a la escuela de Ayacucho: 

" ... aunque se labraron simultáneamente portadas y campanarios 
de torre en las escuelas regionales, sin embargo, parece muy 
apropiado diferenciar unas escuelas específicas para las portadas 
y otras escuelas independientes para los campanarios de torres. . .. 
algunas constataciones experimentables y más notorias: en la 
ciudad de Ayacucho floreció una escuela regional muy 
característica de campanarios, pero no se labraron durante el 
mismo siglo XVIII en esta ciudad andina algunas portadas 
b 

,] 
arrocas. 

Los campanarios son uno de los elementos más representativos que, a su vez, 
sufren cambios radicales de un estilo a otro. Como ejemplo de estos cambios 
San Cristóbal cita su forma de edificación: los renacentistas (llamados 
espadañas) se edifican como planos verticales, en algunos casos de varios 
cuerpos, mientras que los barrocos forman torres de gran volumen, que 
terminan enmarcando la portada principal de las iglesias2

• 

La evolución de los campanarios desde el estilo renacentista hasta el barroco en 
el Perú se inició con la influencia europea dictada por la moda de la época. Pero 
también influyó la destrucción de los edificios por acción de los fenómenos 
naturales. Entre los eventos naturales más significativos que en el Perú han 
influido de modo significativo en esta evolución arquitectónica están los sismos 
y las inundaciones, dependiendo de la ubicación geográfica. Esta destrucción 
aceleró la aparición de campanarios de estilo barroco. 

1 San Cristobal, Antonio. Estructuras ornamentales de la arquitectura virreina/ peruana. Lima. 2000. Pág. 432. 
2 Cfr. San Cristóbal, Antonio. Estructuras ornamentales de la arquitectura virreina/ peruana. Cap. V/JI sobre 

la escuela de campanarios virreina/es. Lima. 2000. 
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Los campanarios, en general están conformados por dos partes: la base y el 
cuerpo de campana. En el estilo barroco de la arquitectura hispano-musulmana, 
antecesor de los estilos virreinales peruanos, se definían tres tipologías en los 
campanarios en razón a la forma de la base y el cuerpo de campanas. Estos 
serían: de base y cuerpo de campana cuadrados; de base cuadrada y cuerpo de 
campana octogonal; y de base octogonal y cuerpo de campana octogonal. 

Los campanarios de las diferentes escuelas arquitectónicas en el Perú 
corresponden, en su mayoría, a la tipología de base y cuerpo de campana 
cuadrados. Sin embargo, hay otros campanarios barrocos de cuerpos de 
campana octogonales, ubicados en la costa norte peruana que han sido poco 
estudiados por los historiógrafos. De ellos hay además diferentes versiones 
acerca de su evolución. Muchos de estos campanarios tuvieron su origen en la 
fundación de los pueblos, pero muchos otros campanarios fueron levantados 
sobre antiguas bases cuadradas de torres barrocas a raíz de la destrucción de sus 
campanarios, esto por causa de sismos y lluvias intensas. 

En un primer intento, Wethey hace una agrupación de las iglesias del norte 
peruano - Trujillo, Lambayeque y Ferreñafe- por sus torres de campanarios 
octogonales. W ethey describe esta manifestación arquitectónica 
caracterizándola por sus "torres gemelas del mismo modelo y de gran tamaño m. 

En esta caracterización, Wethey sólo incluye las Iglesias de San Francisco y 
San Lorenzo en Trujillo, Mansiche y San Pedro en Lambayeque y Santa Lucía 
en Ferreñafe. Sin embargo, más al norte se hallan otras iglesias contemporáneas 
con torres octogonales como la de San Pedro de Mórrope y ya en Piura, la gran 
torre de la Iglesia de Sechura, también octogonal. N o se conoce razón para esta 
exclusión, pero pudo deberse al desconocimiento del mismo Wethey, quien al 
parecer no se desplazó más al norte. 

Aunque no se ha desarrollado un estudio sobre alguna manifestación regional 
en el Norte del Perú, San Cristóbal sugiere que en estas iglesias, los 
campanarios no corresponden necesariamente al estilo de la portada donde se 
ubican, probablemente por una diferencia sincrónica. 

"Los campanarios ochavados, dispersos por todo el Norte del 
Perú, desde Trujillo hasta Sechura, no concuerdan con algún 
modelo de portada o fachada homólogo en todas las iglesias en 
los que se alzan estos campanarios geogréificamente tan 
distanciados. ,,4 

3 Wethey, H E. Colonial architecture and sculpture in Peru. Harvard University. 1949. Pág. 115. 
4 Jbid, pág. 433. 
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La torre solitaria del convento de la Iglesia de Santo Domingo en Lima -
construida en 1659- es propuesta por San Cristóbal como la primera torre que 
influye sobre esta posible escuela de campanarios. Si bien esta iglesia presenta 
el primero de los campanarios de forma octogonal de que se tiene referencia, 
pareciera que los campanarios de cuerpos octogonales se encuentran 
distribuidos a lo largo de la costa norte del Perú. Según San Cristóbal, este 
modelo de torre octogonal se propagó hacia el norte del país gracias al 
terremoto de 1759 que destruyó los campanarios de las iglesias de Trujillo5

• Las 
otras torres con características similares se ubican desde los departamentos de 
La Libertad y Lambayeque, terminando en el departamento de Piura, con el 
campanario de la Iglesia de Sechura. Esta concentración geográfica y sus 
características arquitectónicas hacen suponer que hay una relación muy estrecha 
entre ellas. 

Si bien San Cristóbal establece que las torres de forma octogonal comenzaron 
como manifestación arquitectónica primero en Trujillo para luego propagarse 
hacia el norte, con transformaciones en su estructura a lo largo de su 
propagación, es Wethey el que identifica a Lambayeque como la segunda 
ciudad, después de Lima, en adoptar estos campanarios octogonales, según la 
inscripción que él mismo vio en la base de la torre de la iglesia de esta ciudad. 

San Cristóbal propone esta escuela regional norteña de campanarios 
octogonales, fundamentándose en datos de fuentes históricas. Sin embargo deja 
de lado la concepción estructural de los campanarios y aunque incluye en su 
estudio otras iglesias de Trujillo y parte de Lambayeque -no llega a Mórrope
no llega a incluir otras iglesias ubicadas más al norte que tienen también 
características de campanarios octogonales. 

Las torres octogonales que por la riqueza espacial, volumétrica y constructiva 
podrían ser ejemplo determinante en la evolución de esta tipología de 
campanarios, se encuentran en las iglesias de Santo Domingo, Sechura, San 
Pedro de Lambayeque y San Pedro de Mórrope. 

El presente trabajo busca explorar la posibilidad de encontrar el origen, la 
evolución y la similitud entre los campanarios octogonales de las iglesias en la 
Costa Norte del Perú. San Cristóbal en su libro "Estructuras ornamentales de la 
arquitectura virreina! peruana" menciona una posible escuela de campanarios, 
aunque no desarrolla esta hipótesis. Al parecer las torres de campanario son de 
forma octogonal, pero el criterio que fundamentaría la escuela sería la similitud 
formal en la estructura, con ciertos matices locales. 

El análisis realizado trata de establecer si las partes de los campanarios (cuerpo 
base y cuerpo de campanas) pertenecen o no a un mismo momento cronológico, 
incluyendo además otras iglesias ubicadas hacia el norte del Perú. También, se 

5 San Cristóbal, Antonio. Estructuras ornamentales de la arquitectura virreina/ peruana. 2000. Pág. 482. 
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ha analizado la pérdida de estas torres iniciales y. su relación con los desastres 
naturales. Así mismo, se ha incluido un análisis volumétrico y geométrico del 
trazado de las torres de campanario para establecer patrones de comunes entre 
ellas. 
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CAPÍTULO 1. PLAN DE TESIS 

1.1. TITULO DEL PROYECTO 
Evolución de los campanarios octogonales en la costa norte peruana (siglos 
XVII y XVIII) 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.2.1. Formulación del problema 

La arquitectura virreina! en el Perú se ha caracterizado fundamentalmente por 
las edificaciones religiosas. Entre ellas, las más destacadas son las iglesias, 
donde cada uno de los elementos que la conforman tiene una identidad propia 
según la escuela arquitectónica de que se trate. 

La arquitectura virreina! religiosa evoluciona desde una arquitectura 
renacentista hasta una arquitectura barroca. En esta evolución, los campanarios 
son uno de los elementos representativos que sufre cambios radicales de una 
manifestación a otra. Como ejemplo se pueden citar los campanarios 
renacentistas (llamados espadañas) que se edifican como planos verticales, en 
algunos casos de varios cuerpos, mientras que los barrocos forman torres de 
gran volumen que terminan enmarcando la portada principal de las iglesias. 

La evolución de los campanarios desde el estilo renacentista hasta el barroco se 
inició con la influencia europea dictada por la moda de la época, pero también 
por la destrucción de los edificios por acción de los fenómenos naturales, entre 
los más significativos en el Perú, los sismos y las inundaciones, dependiendo de 
la ubicación geográfica. Esta destrucción aceleró la aparición de campanarios 
de estilo barroco. 

Los campanarios, en general presentan dos partes: la base y el cuerpo de 
campana. En el estilo barroco de la arquitectura europea hispano-musulmana, 
antecesor de los estilos virreinales peruanos, la forma que tenían estas dos 
partes defmían tres tipologías en los campanarios: de base y cuerpo de campana 
cuadrados; de base cuadrada y cuerpo de campana octogonal; y base octogonal 
y cuerpo de campana octogonal. 

Las diferentes escuelas de campanarios en el Perú corresponden, en su mayoría, 
a la tipología de base y cuerpo de campana cuadrados. Sin embargo, hay otros 
campanarios barrocos de forma octogonal ubicados en la costa norte peruana 
que han sido poco estudiados por los historiógrafos, habiendo además diferentes 
versiones acerca de su evolución. 

Muchos de los campanarios octogonales de la escuela barroca tuvieron su 
origen en la fundación de los pueblos, pero muchos otros fueron levantados 
sobre antiguas torres barrocas de base cuadrada a raíz de la destrucción de la 
original debido a los sismos e inundaciones. 
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Los campanarios de forma octogonal se encuentran concentrados a lo largo de 
la costa norte del Perú, comenzando en el departamento de Lima con el 
campanario de la Iglesia de Santo Domingo, para luego pasar a los 
departamentos de La Libertad, de Lambayeque y terminar en el departamento 
de Piura, con el campanario de la iglesia de Sechura. Esta concentración 
geográfica y sus características arquitectónicas hacen suponer que hay una 
fuerte relación entre ellas, a tal punto que bien podrían constituirse como parte 
de una manifestación arquitectónica regional de iglesias de la costa norte del 
Perú. 

El presente estudio espera responder a la siguiente interrogante: 

1.2.2. 

¿Los campanarios octogonales ubicados a lo largo de la costa norte 
peruana, desde Lima, Trujillo, Lambayeque y Piura, constituyen una 
manifestación arquitectónica regional? 

Problemas específicos 
¿Cuál fue la evolución de esta manifestación arquitectónica de 

campanarios octogonales en la costa norte peruana? 

¿En qué medida la arquitectura hispano-musulmana ha influido en los 
campanarios octogonales? 

¿Cuáles fueron los límites cronológicos de esta manifestación? 

¿Fueron los fenómenos naturales determinantes en la evolución de esta 
tipología arquitectónica? 

¿Cómo fueron las técnicas constructivas de estos campanarios 
octogonales y qué relación han tenido con la evolución de esta 
manifestación? 

¿Cuáles fueron los patrones geométricos que defmieron el trazado de los 
campanarios octogonales? 

1.3. Definición de objetivos 
Este trabajo tiene como objetivo principal determinar si los campanarios 
octogonales de la costa norte peruana (Lima, Trujillo, Lambayeque y Piura) 
constituyen una manifestación arquitectónica regional. 

1.3.1. Objetivos específicos 
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Determinar la evolución arquitectónica de los campanarios octogonales 
en las ciudades de Lima, Trujillo, Lambayeque y Piura. 

Determinar las influencias estilísticas bajo los cuales se diseñaron los 
campanarios octogonales de la costa norte peruana entre los siglos 
XVII y XVIII. 



1.3.2. 

Definir los límites cronológicos de esta manifestación. 

Analizar la influencia de los diferentes fenómenos naturales (sismos e 
inundaciones) en la evolución de los campanarios octogonales. 

Analizar las técnicas constructivas como un referente para determinar la 
evolución y los límites cronológicos de esta manifestación. 

Determinar los patrones geométricos que definieron el trazado de los 
campanarios octogonales. 

Importancia del Estudio 

Este estudio, centrado en la arquitectura religiosa del norte del Perú, permitirá 
establecer cuáles han sido las reconstrucciones y modificaciones que han 
sufrido estos edificios a lo largo del tiempo y que determinan los procesos de 
evolución de esta posible manifestación arquitectónica. Determinar las 
características de la primera edificación, establecer con claridad los cambios e 
influencias que ha sufrido en los patrones arquitectónicos del Perú así como la 
regionalización de la arquitectura, son pasos fundamentales para hacer 
cualquier tipo de intervención en los edificios con valor histórico. 

Por otro lado, las evidencias recopiladas hasta el momento harían suponer la 
originalidad y autonomía de la arquitectura virreina! que se dio en el norte del 
Perú y pondrían en evidencia la vinculación entre ellas. Esto permitiría 
reivindicarla y ubicarla en el lugar que le corresponde en relación a otras 
manifestaciones arquitectónicas regionales del virreinato peruano. 

1.3.3. Limitaciones previas de la investigación 

Hay poca información bibliográfica sobre las torres de campanario en el norte 
del Perú. Entre las pocas publicaciones destacan las correspondientes a los 
autores Antonio San Cristóbal y Wethey. 

Los testimonios y estudios de algunos otros historiadores tienen serias 
diferencias en los detalles relacionados con la datación de las iglesias o los 
eventos relacionados con ellas. Por ello, no bastaría con la búsqueda 
bibliográfica sino que hace falta reinterpretar y descartar los datos que no son 
consistentes. 

Por otro lado, dado que el objeto de estudio son edificios religiosos, la 
información más valiosa se encuentra en los archivos episcopales o los archivos 
que están en posesión de congregaciones religiosas, celosamente custodiados 
por los encargados y por ello, difícil de acceder, a lo que se suma su dispersión 
y poca organización. 

Estas limitaciones en cuanto a la información histórica hacen que la 
investigación se fundamente esencialmente en la comparación tipológica de 
algunos elementos ornamentales que componen la torre, que de alguna forma 
determinan el período estilístico predominante, así como en analogías sobre la 
proporción de la forma. 
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Además, la distancia que separa cada una de estas ciudades donde se encuentran 
los edificios á ser estudiádos puede exigir el desplázámiento y lá inversión de 
recursos logísticos por parte del tesista. 

1.4. MARCO REFERENCIAL 

1.4.1. Investigaciones relacionadas con el estudio 
Los historiadores Wethey (1949) y San Cristóbal (2000) han hecho 
descripciones referidas a componentes arquitectónicos y ornamentales de las 
conocidas escuelas regionales de la arquitectura virreina! peruana. Se han 
definido diversas escuelas regionales como la Escuela Arequipeña, la Escuela 
Cuzqueña y, en el norte, la Cajamarquina, por citar las más conocidas. Pero uno 
de los casos -posiblemente el menos estudiado- es el referido a una serie de 
torres de forma octogonal que se dan a lo largo de la costa norte del Perú. 

En un primer intento, Wethey agrupa las iglesias del norte peruano - Trujillo, 
Lambayeque y Ferreñafe- por sus torres de campanarios octogonales. Wethey 
describe esta manifestación arquitectónica caracterizándola por sus "torres 
gemelas del mismo modelo y de gran tamaño" 6

• En esta caracterización 
Wethey incluye las Iglesias de San Francisco y San Lorenzo de Trujillo, 
Mansiche y San Pedro en Lambayeque y Santa Lucía de Ferreñafe. 

Wethey sólo hace referencia a estas torres de campanario ubicadas en Trujillo y 
Lambayeque como si fueran las únicas. Se entiende entonces que Wethey pudo 
no haberse desplazado más al norte, donde se encuentra la torre octogonal de 
San Pedro de Mórrope y ya en Piura, la gran torre de la Iglesia de Sechura, 
también de torre octogonal. 

Posteriormente San Cristóbal propone la escuela regional norteña de 
campanarios octogonales, fundamentándose en datos de fuentes históricas. Sin 
embargo, San Cristóbal deja de lado la concepción estructural de los 
campanarios y aunque incluye en su estudio otras iglesias de Trujillo y parte de 
Lambayeque -no llega a Mórrope-, no llega a incluir otras iglesias ubicadas más 
al norte que tienen también características de campanarios octogonales. 

San Cristóbal ubica a la torre solitaria del convento de la iglesia de Santo 
Domingo en Lima -construida en 1659- como la primera torre de esta escuela. 
Sin embargo, hay otras torres con características similares en Trujillo, 
Lambayeque y Piura. Según San Cristóbal, este modelo de torre octogonal se 

6 Wethey, H. E. Colonial architecture and sculpture in Peru. Harvard University. 1949. Pág. 115. 
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propagó hacia el norte del país gracias al terremoto de 1759 que destruyó los 
campanarios de las iglesias de Trujillo7

• 

San Cristóbal establece que las torres de forma octogonal comenzaron como 
manifestación arquitectónica primero en Trujillo para luego propagarse hacia el 
norte. En esta propagación sufrieron transformaciones en su estructura. Pero 
según W ethey fue Lambayeque la segunda ciudad después de Lima en adoptar 
estos campanarios octogonales, según la inscripción que él mismo vio en la 
base de la torre de la iglesia de esta ciudad. 

Queda entonces por realizar un análisis de las estructuras, tratando de establecer 
si los campanarios pertenecen o no a dicha base, incluyendo además otras 
iglesias ubicadas hacia el norte del Perú. También, si la pérdida de estas torres 
iniciales tiene que ver con algún desastre natural o alguna modificación de 
estilo. 

Las torres octogonales que por la riqueza espacial, volumétrica y constructiva 
podrían ser ejemplos determinantes en la evolución de esta tipología de 
campanario se encuentran en las iglesias de Santo Domingo, Sechura, San 
Pedro de Lambayeque y San Pedro de Mórrope. 

1.4.2. Sistema de hipótesis 

Hipótesis central 

Los campanarios octogonales constituyen una manifestación arquitectónica 
regional que se desarrolla dentro del barroco y que evoluciona a lo largo de la 
costa norte del Perú, marcado por los fenómenos naturales. 

Hipótesis secundaria 

Esta manifestación arquitectónica de campanarios octogonales es parte de una 
posible manifestación arquitectónica regional de iglesias de la costa norte del 
Perú. 

1.5. METODOLOGÍA 

1.5.1. Tipo de investigación 

La investigación a realizar es mixta, porque se desarrollará desde la perspectiva 
cualitativa y cuantitativa. 

1.5.2. De la investigación cualitativa 

El tipo de investigación que se empleará es el cualitativo narrativo. A través de 
una reconstrucción histórica con base en datos cronológicos se pretende 
reconstruir la historia de los campanarios, identificando los eventos sufridos a 
través del tiempo. Los datos se obtendrán de documentos y entrevistas. 

7 San Cristóbal, Antonio. Estructuras ornamentales de la arquitectura virreina/ peruana. 2000. Pág.482. 
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1.5.3. De la investigación cuantitativa 

El tipo de investigación que se empleará en el presente estudio es exploratorio 
en un primer lugar porque se tiene que establecer cuáles son las iglesias motivo 
de esta investigación porque algunas de ellas han evolucionado formalmente y 
ya no cuentan con torre octogonal pero inicialmente contaron con ella. 

Es descriptivo porque busca especificar algunas características tipológicas 
constructivas de procesos de fenómenos naturales determinantes en la evolución 
y de rasgos importantes en los diferentes campanarios, los cuales se vincularán 
por semejanzas. El diseño permitirá recabar información de las variables que 
son los factores ambientales, constructivos y sociales así como su relación con 
el conocimiento de la manifestación arquitectónica de los campanarios 
octogonales en la costa norte del Perú. 

1.5.4. Área de estudio 

Se trabajará con el universo de torres de campanario octogonal comprendidas a 
lo largo de la costa norte peruana, es decir, Trujillo, Lambayeque y Piura. 

Los campanarios en estudio serán los siguientes: 
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Iglesias en Trujillo: 

~ San Francisco. 

~ San Lorenzo. 

~ Mansiche. 

~ San Pedro de Lloc. 

Iglesias en Lambayeque: 

~ San Pedro de Mórrope. 

~ San Pedro de Lambayeque. 

~ Santa Lucía de Ferreñafe. 

~ San Pedro de Monsefú. 

Iglesias en Piura: 

~ Sechura. 

~ Catedral de Piura. 

~ Catacaos. 

> LaMerced. 

~ San Francisco 



El campanario de la Iglesia de Santo Domingo en Lima se le atribuye ser el 
desencadenante de esta manifestación arquitectónica en la costa norte peruana. 
Por lo tanto, será analizado como un referente. 

1.5.5. Variables de estudio 

La unidad de estudio comprende las torres de campanario de forma octogonal. 
El espacio es la Costa norte del Perú y el tiempo, los Siglos XVII y XVIII. Las 
variables se muestran en la Tabla 1.1 y la Tabla 1.2. 

Tabla 1.1 Descripción de las variables independientes del presente estudio. 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

m 
Q) 

-¡¡¡ 

Presencia de la orden 
dominica 

·g Estilo hispano musulmán 
Cl) 

~ ·a 

La forma del cuerpo y la 
base de los campanarios 

=§ Las técnicas 
5 constructivas 
Q) 
~ 

m 
Q) 

]j 
e 
Q) 

:e 
E 
<( 

Los fenómenos naturales 
(inundaciones y sismos) 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Evidencia de monumentos o 
expresiones arquitectónicas con 
características propias la orden 
dominica. 
Patrón arquitectónico que se originó 
con la conquista árabe y se dio en 
España en el siglo XVI. 

El conjunto de características 
geométricas de un elemento, que 
involucra el número de lados, los 
ángulos en los vértices, las 
proporciones de los lados, el ancho, 
el largo y la altura. 
Conjunto de procedimientos 
constructivos que determinan 
sistemas constructivos con 
características especiales. 

Eventos que tienen lugar en un lugar 
y un tiempo determinados, cuyo 
origen se debe a fenómenos de la 
geodinámica externa. 

DEFINICION 
OPERACIONAL 
Revisión de archivos 
arzobispales. 

Revisión bibliográfica. 

Observación directa de los 
campanarios. 
Revisión de fuentes 
históricas. 

Observación del 
campanario. 
Revisión de fuentes 
históricas. 

Revisión de fuentes 
históricas. 

Tabla 1.2 Descripción de las variables dependientes del presente estudio. 

VARIABLES DEPENDIENTES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICION 

- -~ -- - - ~ . - -·- ·- ····- - -- OPERACIONAL -- -~ 

Composición Organización de los elementos que Observación directa de los 
arquitectónica componen el aspecto formal de los campanarios. 

m campanarios. m 
(.) 

·a 
Patrones arquitectónicos Conjunto de características que Revisión bibliográfica. '() 

o de la orden dominica debería reunir una manifestación Observación directa de e 
(.) arquitectónica, que expresa un características Q) 

~ esquema organizativo estandarizado. 
Evolución estilística Cambios y modificaciones a nivel Observación directa de 

m arquitectónica formal y ornamental producto de campanarios norteños. 
Q) influencias por lo general externas a la Observación directa de -¡¡¡ 
"ü región. campanarios de otras 
o escuelas Cl) 
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1.5.6. Recolección de datos · 

Los datos requeridos para la investigación consisten en fotografias actuales de 
los monumentos, levantamientos arquitectónicos y alzados, junto con 
fotograbados, fotografias antiguas y pinturas, que permitirán identificar los 
patrones estilísticos de la época. 

Se harán al mismo tiempo, calas en los muros con el fm de identificar los 
materiales y los sistemas constructivos usados. 

Posteriormente se buscará la información de planos de la estructura original, si 
los hay y la revisión de archivos regionales, donde se identificarán los eventos 
relevantes que impactaron en la evolución histórica del edificio. La evaluación 
estructural a partir de los planos actuales y el estudio de los planos originales 
permitirán establecer. la configuración estructural del monumento. 

Las técnicas que se utilizarán serán: 
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Directas: 

~ La encuesta. 

~ Relevamiento arquitectónico. 

Indirectas: 

~ Recopilación documental. 

~ Análisis de información. 

~ Análisis urbano y estilístico. 

~ Revisión bibliográfica. 

~ Apoyo gráfico. 



CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

En este trabajo, se hace fundamental definir con claridad los conceptos de 
estilo, escuela y manifestación arquitectónica regional. Estilo y escuela son 
conceptos que se han manejado a través de los estudios del arte y la arquitectura 
a lo largo de los años. Las interpretaciones que se les da y la defmición exacta 
dependen mucho del sistema teórico desde el cual se definen y se aplican. 

2.1. Diferenciación entre Estilo y Escuela arquitectónicos 
Según la Real Academia de la Lengua Española (22 ed., 2001 ), el término 
Estilo tiene diversas acepciones. De ellas, las más relacionadas con la 
arquitectura serían tres: 

Uso, práctica, costumbre o moda. 

Carácter propio que da a sus obras un artista plástico. 

Conjunto de características que individualizan la tendencia 
artística de una época. 

Según estas acepciones, la tercera parece ser la más completa. Por ello, se 
puede interpretar que el Estilo está muy relacionado con el período de tiempo. 
El estilo se ha usado para ubicar o situar un objeto, un conjunto de objetos 
artísticos o arquitectónicos en una línea de tiempo, con coincidencias en sus 
características o en los parámetros que use el estudioso para caracterizarlo. 

Por su parte, las acepciones más significativas del término Escuela, según la 
RAE son también tres: 

Modo, estilo o gusto peculiar de cada maestro para enseñar. 

Doctrina, principios y sistema de un autor. 

Conjunto de caracteres comunes que en literatura y en arte 
distinguen de las demás las obras de una época, región, etc. 

En estas acepciones se hace una mayor referencia al artista, incluyendo además 
del ámbito temporal, el geográfico. 

Se puede decir entonces que la Escuela distingue la producción artística o 
arquitectónica en sentido geográfico, en cuyo ámbito se privilegian las líneas de 
tradición, configuradas por una pretendida conformación y selección peculiar 
de rasgos estilísticos de sus objetos artísticos o arquitectónicos. 

Se podría interpretar entonces que el Estilo es más amplio que la Escuela, 
puesto que para un mismo estilo, ha habido numerosos artistas que 
desarrollaron su producción con ciertas peculiaridades, que a pesar de 
mantenerse dentro del estilo, constituyen una escuela dentro de ella. 
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MANIFESTACIÓN 

ARQUITECTÓNICA 

Figura 2.1 Esquema de la relación entre estilo, escuela y manifestación arquitectónica 
regional. 

En el marco de esta tesis, se propone definir el Estilo como: 

Conjunto de rasgos estilísticos (formales, estructurales, 
materiales, semánticos, iconográficos, etc.) que caracterizan a la 
producción artística y arquitectónica de un grupo humano, de una 
sociedad o nación o de un artista o arquitecto en un momento 
específico de la historia, en sentido cronológico. Este conjunto de 
rasgos formales, estructurales, etc. tiene un fundamento que reside 
en los entramados sociales y políticos, en los órdenes y grados de 
desarrollo tecnológicos y civilizatorios. 

Es bajo esta definición que se ha pretendido estructurar la manifestación 
arquitectónica regional de Campanarios Octogonales del norte del Perú. 

2.2. Manifestación arquitectónica regional 
Según García Moreno, una manifestación arquitectónica regional se podría 
definir como la arquitectura que se configura en base a características de una 
región. En este sentido, explica que este término ha sido entendido por algunos 
arquitectos y teóricos como el camino para el resurgimiento de una arquitectura 
con sentido del lugar y pertenencia, y configurado por una historia específica, 
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enmarcada dentro de unos límites geográficos y culturales que se han 
conformado y transformado a través del tiempo. 8 

Para la comprensión de esta arquitectura se hace necesario el conocimiento 
común del término región. El diccionario Larousse lo defme como: 

"Porción de territorio determinado por características 
geográficas, étnicas, lingüísticas y administrativas ... " 

La Real Academia de la Lengua Española en su vigésima segunda edición la 
defmecomo: 

"Porción de territorio determinada por caracteres étnicos o 
circunstancias especiales de clima, producción, topografía, 
administración, gobierno, etc." 

"Cada uno de los grandes divisiones territoriales de una nación, 
definida por características geográficas e histórico-sociales y que 
puede dividirse a su vez en provincias, departamentos, etc. " 

Se podría decir entonces que la manifestación arquitectónica se defme en razón 
de unos patrones formales derivados de las costumbres y el lugar como 
proveedor de materiales, cuyas propiedades determinan una forma estructural 
específica. 

2.3. Determinación de una escuela arquitectónica regional 
San Cristóbal señala una serie de características que deben reunir las 
manifestaciones arquitectónicas parar convertirse en escuelas regionales: 

~ Un conjunto de monumentos homólogos de similares patrones 
ornamentales volumétricos y estructurales. 

~ Una manifestación que se da en una misma región geográfica. 

~ Tener carácter arquitectónico propio. 

~ Ser sincrónicas, pues son creados en determinado periodo de tiempo. 

~ Ser autóctonas y autónomas en su formación. 

San Cristóbal identifica los eventos naturales -sismos e inundaciones- como 
determinantes para marcar el inicio o fm de una etapa o una manifestación 
arquitectónica. 

En contraposición a esta propuesta, Wethey considera las escuelas regionales 
peruanas como manifestaciones ornamentales pertenecientes a determinado 
periodo y determinada región geográfica. Esta posición termina siendo 
superficial pues no incluye aspectos más determinantes en la concepción 
arquitectónica de un elemento como son el aspecto volumétrico y estructural. 

8Cfr. García Moreno, Beatriz. Región y lugar: Arquitectura Latinoamericana Contemporánea. Colombia. 2000. 
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Aunque esta definición no deja ver claro si su aplicación se circunscribe a la 
iglesia o a una de sus partes, tampoco hay ninguna restricción para que así 
pueda ser aplicada. Sin embargo, dado que en la arquitectura virreina! de las 
iglesias se verifica que muchos de sus elementos son autónomos tanto por el 
momento en que fueron hechos como por el artista que las concibió, es posible 
considerar válido un planteamiento de escuela de un elemento de las iglesias. 

Negro (2000) tiene una posición similar a la de San Cristóbal y trata de explicar 
la dificultad que existe al momento de vincular las construcciones 
arquitectónicas virreinales en escuelas. Entre otros problemas concretos, resalta 
dos como los más importantes: la temporalidad, puesto que las escuelas 
regionales no comienzan al mismo tiempo ni tienen la misma intensidad 
creadora, lo que dificulta evaluar los aportes particulares de cada región 
específica con el universo general de la arquitectura virreina! peruana9

; y la 
noción misma de escuela regional, por la diversidad de cada una en la 
abundancia y jerarquía de sus propuestas creadoras. En este sentido, Negro 
llega a precisar justamente que ha encontrado regiones con renovaciones 
significativas en el diseño de las portadas, mientras que en otros casos se trata 
sólo de campanarios o retablos y carpintería afmes. 

Visto de este modo, estas escuelas regionales, aunque menos destacadas que la 
escuela arquitectónica de Lima, no dejan de tener su propia autonomía regional, 
aunque limitada a algunos rubros arquitectónicos y aplicable a un espacio 
temporal y geográfico pequeño10

• Negro propone claramente que no es 
suficiente: 

"establecer el proceso evolutivo de los desarrollos arquitectónicos 
regionales sino además (se requiere) posibilitar la identificación 
de los límites espaciales de cada una de ellas y las 
interdependencias entre núcleos arquitectónicos y la eventual 
preeminencia de algunos de ellos sobre los restantes "11 

Esta última interpretación es la que se ha aplicado en este trabajo. Se han 
delimitado los límites espaciales de los desarrollos arquitectónicos de las 
iglesias del norte del Perú y se ha pretendido establecer la independencia de los 
núcleos arquitectónicos que se dan en ellos. 

9 Negro, Sandra. La arquitectura religiosa rural al sur de Lima durante el barroco final en el Pero. Pontificia 
Universidad Católica del Pero. 2000. 

10 Si bien la escuela arquitectónica de Lima comenzó con la reconversión de las grandes iglesias conventuales 
y la transformación de la portada de pies de la Catedral a portada-retablo (1628), el apogeo del barroco 
recién se inició con la edificación a partir de 1660 de las iglesias de Nuestra Señora de los Desamparados 
y la perteneciente al Hospital de San Juan de Dios, hoy desaparecidas. 

11 Cfr. Negro, Sandra. La arquitectura religiosa rural al sur de Lima durante el barroco final en el Perú. 
Pontificia Universidad Católica del Pero. 2000. 
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2.4. Proporciones geométricas en la arquitectura 
Desde el origen de las civilizaciones, las disciplinas de arte y arquitectura han 
estado profundamente ligadas a la geometría. Esta relación entre geometría y 
arquitectura tenía como fmalidad el establecer una serie de proporciones 
matemáticas que dieran sentido y justificación a la creación arquitectónica. 

Se puede establecer según Ching 12
, que el propósito de todas las teorías de 

proporcionalidad es crear un sentido de orden entre los elementos de una 
construcción visual. De este modo, un sistema de proporcionalidad establece un 
conjunto de relaciones visuales entre las partes de un edificio, y entre éstas y el 
todo. 

Para Vitruvio la proporción es una correspondencia de medidas entre una parte 
de ios miembros y su conjunto (Art. ID del Cap. I) 13

• 

La Proporción, que también se llama Eurithmia, es la que forma 
el conjunto de todas las partes de la Obra y les da un hermoso 
aspecto cuando la altura corresponde a su ancho y éste a su largo, 
teniendo el todo, su justa medida. Difinese diciendo que 
Proporción es el respecto de toda la Obra, de la Obra con sus 
partes, y el que las partes tienen con la idea del todo, según la 
medida de alguna de ellas. Porque al modo que en el cuerpo 
humano hay respecto o relación entre el pie, la mano, el dedo y 
las otras partes: así en las obras perfectas un miembro particular 
da a entender el tamaño del todo: por ejemplo, por el diámetro de 
una Columna o el largo de un Triglifo se hace juicio del tamaño 
de un templo. 

El ejemplo más representativo del manejo de proporciones es el que se tiene en 
el Hombre de Vitruvio, dibujado por Leonardo da Vinci en 1487. En este 
esquema se puede observar una figura masculina en dos posiciones sobre 
impresas e inscritas en un círculo y un cuadrado. Se trataría de un estudio de 
proporciones del cuerpo humano a partir de los textos del arquitecto romano 
Vitruvio. Es el propio Leonardo quien establece estas relaciones entre las 
unidades de medida de la época y las relaciona con las partes del cuerpo 
humano. 

Desde los tiempos del arquitecto Vitruvio, la arquitectura civil y religiosa, sobre 
todo esta última, estuvo vinculada a patrones geométricos numéricos. El uso de 
formas como la circunferencia, el cuadrado, el rectángulo y el triángulo fueron 
determinantes en la concepción: el círculo significaba lo divino; el cuadrado lo 
terrenal. En la mayor parte de los casos estas formas y números estaban ligados 
a eventos o situaciones divinos. 

12 Ching, Francis. Arquitectura forma espacio y orden. Ed Gustavo Cali, México 1985, pág. 297. 
13 Cfr. Perrault, C/aude. Compendio de los diez libros de arquitectura de Vitruvio. 1761. 
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Figura 2.2 El Hombre de Vitruvio. Puede observarse la combinación de posiciones de 
piernas y brazos inscritas respectivamente en un cuadrado y un circulo, figuras 
geométricas vinculadas a lo terrenal y lo divino. 

Las proporciones, se pueden clasificar en 2 grandes grupos: Proporciones 
Estáticas y Proporciones Dinámicas. 

La proporción se llama racional o estática si a/b es un número Racional 
Positivo. Se denomina irracional o dinámica a la proporción de valor irracional 
positivo. 

Tabla 2.1 Algunas proporciones matemáticas notables usadas para justificar la creación 
arquitectónica. 

Proporciones Notables 
Est.átil~as Dinámic¡lS 

Cuadrada ~-J Raíz de dos 
l( V2 b- -¡;= 

Dupla 
a _., 
¡;-L Raíz de tres 

ll V3 h = 
Sesquitercia 

(/ 4 
Plata ~- 1 Vi ¡;=3 - + -

h 
ll 3 

.Áurea 
ll 1 + vs 

Sesquiáltera ¡; = - - = ') h 
., 

a ) 
Cordobesa 

ll 1 
Pentaterci<.l - = - - = 1> 3 h 

~1- Vi 
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Figura 2.3 El grabado muestra el uso de la circunferencia como elemento geométrico 
determinante en la concepción arquitectónica de una catedral gótica. Hay que recordar 
que la circunferencia estaba vinculada a lo celestial. 

2.4.1. Proporciones dinámicas 

Todos los rectángulos dinámicos se obtienen mediante simples operaciones 
geométricas. Por ejemplo, el rectángulo de proporción raíz de dos se construye 
a partir del cuadrado, llevando la diagonal sobre la prolongación de su base. 

Si los lados del cuadrado miden 1, su diagonal (según el Teorema de Pitágoras) 
medirá raíz de 2. Así, el lado mayor del rectángulo obtenido mide raíz 2 y el 
menor 1, con lo que la relación lado mayor/lado menor es igual a raíz de 2. 
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Si se proyecta la diagonal del rectángulo raíz de dos sobre la prolongación de su 
lado mayor se obtendrá el rectángulo cuya relación entre lados es raíz de 3. 

DJ J :J 
1 

A 
1 

¡. Pí .f ¡. A' 
·1 

~=v 
B 

A=~ 
B 

.!S..= ..Ji 
B 

Figura 2.4 Esquema de las proporciones usadas para la construcción de los rectángulos 
dinámicos. 

De estas proporciones, dos han sido las más usadas: La Proporción Áurea, que 
se .puede establecer a partir de la geometría del decágono y la Proporción 
Cordobesa, que se establece a partir de la geometría del octágono. Con cada una 
se obtienen dos rectángulos, cuya proporción fue muy usada en la arquitectura 
clásica y musulmana, respectivamente. 

La Vem•s humana y la Afrodita de cotumos 

Figura 2.5 Esquema comparativo entre la Proporción Cordobesa (de menor tamaño) y 
ia Proporción Áurea (de mayor tamaño). 

2.4.2. Proporción áurea 
De entre los rectángulos dinámicos podemos destacar el Rectángulo Áureo el 
cual cumple la regla de la proporción áurea. Esta proporción ya era conocida y 
utilizada desde los tiempos más remotos (Egipcios y Griegos la utilizaron 
profusamente), cayendo después en el olvido hasta que el alemán Zeysing la 
revalorizó en 1850. 
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La Proporción Áurea o también conocida como Divina Proporción se puede 
deftnir de la siguiente forma: la parte mayor es la parte menor, Gomo el todo es 
la parte mayor. Aplicado a un rectángulo donde A es el lado mayor y B el lado 
menor, matemáticamente se expresaría así: 

A = A+ B = 1,618 .... <1> 
B A 

La letra Phi expresa entonces la proporción áurea. 

La construcción del rectángulo áureo es análoga a las anteriores pero en lugar 
de abatir la diagonal del cuadrado, lo que se hace es dividir el cuadrado en dos y 
abatir la diagonal de una de las mitades sobre la base del cuadrado. Esta 
diagonal mide, según el Teorema de Pitágoras: 

El rectángulo resultante tiene el lado menor que mide 1 y el mayor que mide: 

..j5 +.!.= J5 +l=l.;6180339, ... 
2 2 2 -

Por lo tanto, la relación lado mayor/lado menor es Phi (Proporción Áurea). Esta 
es una de las formas de calcular el valor de la proporción áurea. 

a 

b 
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El número áureo puede establecerse como la relación existente entre el lado del 
decágono regular y el radio de la circunferencia circunscrita al mismo. 

2.4.3. Proporción cordobesa 
Una relación de la misma naturaleza que la áurea es la cordobesa. Esta 
proporción quedó establecida al obtener la proporción buscada como la relación 
entre el radio de la circunferencia circunscrita al octógono regular y el lado de 
éste. Esta relación es: 

R 1 
= 

L 

Dicho cociente es e = 1,306562964, que se conoce como Número Cordobés. Al 
ser más fácil construir un octógono regular que un pentágono, dicha proporción 
se extendió rápidamente, quedando de manifiesto en múltiples obras 
arquitectónicas. 

1 

A 1 1''30.7 -B = V:· ' FZ·· .·!: . . 2;..~ .· . . 
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2.5. Análisis geométrico de las torres y portadas de las iglesias 
El análisis geométrico de las portadas del muro de los pies de las iglesias 
(incluyendo la torre y la portada) responde a una necesidad de establecer los 
patrones geométricos bajo los cuales se diseñaban las torres de campanario. 

Para este trabajo se han establecido dos formas de análisis: La primera forma, 
un análisis geométrico elemental, aplicado para referenciar la posición de la 
portada del muro de los pies en un esquema geométrico y la segunda busca 
determinar el trazado de los elementos de la portada mediante el uso de 
proporciones áureas y dinámicas. 

2.5.1. Análisis geométrico elemental 
El análisis de la geometría elemental busca entender la traza del muro de los 
pies como una unidad de diseño. Para este análisis se ha considerado el uso de 
figuras geométricas vinculadas a la investigación, como son la circunferencia y 
el cuadrado. Ya se ha explicado en 2.4 que el significado que estas figuras 
tienen en las edificaciones religiosas de la época. 

Este análisis geométrico incorpora todo el alzado frontal, vinculando de esta 
forma torres de campanario con la portada principal. 

Este primer análisis considera la intersección de dos circunferencias, en cada 
una de las cuáles se inscriben dos cuadrados desfasados, formando una estrella 
y cuyos vértices unidos formarían un octógono. Luego se procede a repetir el 
procedimiento con círculos y cuadrados al interior del cuadrado mayor. Este 
esquema responde al principio del modular que realizó Leonardo Da Vinci en 
1487 a partir de los tratados de Vitruvio (aproximadamente entre el 35 y el 11 
a.C.). En la Figura 2.6 se aprecian estos esquemas de análisis. 

Figura 2.6 Circunferencias interceptadas, en las cuales se ha inscrito un cuadrado y 
dentro de cada uno de ellos, una figura humana. Esta concepción geométrica tiene como 
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fin servir de base al análisis geométrico elemental de la portada del muro de los pies. 
(Fuente: Elaboración propia). 

Se tienen también las proporciones antropométricas propuestas por Simón 
García (1681), donde se hace una analogía entre el cuerpo humano y las torres 
de campanario. En este análisis el punto de cruce de las diagonales del cuadrado 
coincide con el ombligo de la figura humana y a su vez con el entablado de la 
torre que divide el cuerpo de la base de los cuerpos de campana. Este esquema 
de análisis se muestra en la Figura 2. 7. 

o 
Figura 2.7 Figura humana y torre de campanarios inscritas en un cuadrado, cuyo punto 
de cruce de sus diagonales coincide con el ombligo de la figura humana y con el 
entablamento de la torre que divide el cuerpo de la base de los cuerpos de campana. 
(Fuente: Elaboración propia, desarrollado a partir de la propuesta de Simón García 14

) 

aliado derecho portada del muro de los pies de una iglesia inscrita . 

2.5.2. Análisis geométrico con trazado armónico 
La segunda forma de análisis geométrico consiste en el análisis de las partes 
para establecer la vinculación entre torres y portada. Se fundamenta en una 
disciplina de trazado armónico usando un sistema de proporcionalidad de 
edificaciones del pasado, manejando no sólo uno sino varios tipos de trazos 
geométricos dinámicos. Este análisis geométrico parte de los elementos 
arquitectónicos (portadas y torres de campanarios) para llegar a entender la 
composición fmal. 

14 Cfr. Gil de Hontañón, Rodrigo. Compendio de arquitectura y simetría de los templos de Simón García. 1681. 
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2.6. Las torres de campanario 
Las torres de los campanarios son elementos fundamentales y necesarios en 
cualquier templo. En general están conformados por dos partes: la base y el 
cuerpo de campana. Ambos podían tener formas idénticas o similares, según es 
estilo arquitectónico de origen. 

Los campanarios son elementos arquitectónicos que se encuentran 
componiendo, junto con la portada, el gran muro de los pies de la iglesia. Las 
torres se componen de una base y cuerpos de campana, pudiendo ser éstos de 
uno, dos y hasta tres cuerpos. La cantidad de cuerpos está relacionada con la 
ubicación geográfica, siendo los sismos un factor determinante de su altura. En 
los cuerpos se alojan las campanas. 

Los campanarios se caracterizan por ser volúmenes de gran masa, que está 
relacionada directamente con su estabilidad estructural. La base por lo general 
no presenta fenestraciones, salvo algunos escasos óculos para iluminar la 
escalera. 

Los cuerpos que forman el cuerpo de campanas, se caracterizan por presentar 
vanos en sus cuatro caras y se dividen claramente por entablamentos y en otros 
casos por la reducción de los diferentes cuerpos. Al interior de la base se 
encuentra una escalera de caracol en madera o ladrillo, la cual comunica al 
cuerpo de campanas como también al coro alto. 

2. 7. Origen de las torres octogonales en la arquitectura 
La presencia de torres octogonales en la arquitectura se da a través de la historia 
y en diferentes estilos. Se encuentran torres octogonales en las corrientes 
artísticas cristiano-musulmanas, en las corrientes cristianas románico-góticas y 
en las renacentistas. 

En España las torres de planta octogonal son normalmente unos grandes 
ejemplos de la Arquitectura Mudéjar; son las últimas grandes manifestaciones 
de este estilo, que tuvo pocos años de vida. 

La Arquitectura Mudéjar es un estilo arquitectónico que se desarrolla en los 
reinos cristianos de la Península Ibérica como consecuencia de las condiciones 
de convivencia existente de la España medieval. Se trata de un fenómeno 
exclusivamente hispánico, que tiene lugar entre los siglos XII y XVI, producto 
del mestizaje de corrientes artísticas cristianas y musulmanas de la época. La 
combinación de las corrientes cristianas románicas góticas y renacentistas, y por 
otro lado, las corrientes musulmanas de la época, dieron origen a un nuevo 
estilo: el llamado Estilo Mudéjar. 

La arquitectura religiosa mudéjar en España no es un estilo único, sino que 
recoge características propias de la región en la que se desarrolla. Ha 
incorporado influencias, elementos y materiales del estilo hispano-musulmán. 
Se caracteriza por la presencia de torres de ladrillo de gran tamaño, de forma 
octogonal algunas y otras de forma cuadrada. 
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El último descubrimiento del mudéjar en cuanto a las torres fue la creación de 
las llamadas torres mixtas. Combinan la planta cuadrada en la parte baja, con la 
octogonal en los cuerpos superiores. Hay discrepancia sobre la formación de 
estas torres. Algunos se inclinan a afirmar que fueron levantadas sólo con planta 
cuadrada y posteriormente se les añadió el cuerpo octogonal; otros sostienen 
que fueron realizadas así de una sola vez. 

Todos los templos característicos de este estilo se ubican en la antigua ruta del 
Califato de España, ruta de transacciones comerciales utilizada por los 
musulmanes y construida entre siglos VID y XI. En esta ruta es muy frecuente 
encontrar torres volumétricas - diferencia de las torres de espadañas (planas) 
que se desarrollaban en el resto de la Europa renacentista de la época. 

2.8. Significado de la forma octogonal 
Para estar bien fabricadas, los constructores han sugerido una serie de 
proporciones basadas en la antropometría. Por ejemplo, Simón García propone 
la siguiente: 

«La torre significa un cuerpo entero sin brazos... de los tobillos 
abajo significa para los cimientos. Y lo otro que es su altitud que 
subirá cuádrupla proporción lo que resta de allí a lo alto de la 
cabeza ... sirven para la coronación y aguja o pirámide "15 

Esta proporción se ha graficado en la Figura 2.8. Así se puede interpretar un 
significado de espiritualidad de la forma del campanario. 

15 !bid 
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Figura 2.8 Esquema de las proporciones antropométricas propuestas por Simón García. 

Desde otro aspecto, el octógono puede tener otra significación. El ocho o el 
octógono es la mezcla de dos cuadrados ubicados en forma central y 
combinados con un círculo (Ver Figura 2.9). El cuadrado representa el orden 
terrestre y el círculo, el orden espiritual. En ese sentido, Montoliu propone que 
esta figura significa regeneración. En la Edad Media significaba el cielo de las 
estrellas fijas, es decir, el lugar divino 16

• 

Figura 2.9 El octágono como línea intermedia entre el cuadrado que representa lo 
terrenal (el hombre) y el circulo que representa lo divino (el cielo). El octágono 
representa el umbral a través del cual los humanos se acercan a lo divino. 

16 Montoliu, Violeta. Arte, cultura e historia para arquitectos. 2006. Pág. 44. 
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Otro comentario acerca de la forma octogonal es el del astrólogo y filósofo 
Hajo Banzhaf (2006), quien manifiesta: 

"Esta transición del cuadrado terrenal al círculo divino se pueden 
ver en muchas iglesias, en las que se eleva sobre una cuadratura 
(tierra), un octaedro sobre la cual está colocada una cúpula 
(cielo). El octaedro, ubicado entre el cuadrado y el circulo 
representa ese umbral a través del cual los hombres en la tierra 
nos podemos acercar al estado ideal, a la eternidad, a lo divino, 
aunque también refleja la distancia que hay entre nosotros y el 
cielo. "17 · 

Rene Guenon, en su libro "Símbolos fundamentales de la ciencia sagrada", 
manifiesta: 

"El tema del simbolismo es común a la mayoría de las tradiciones, 
de los edificios constituidos por una base de sección cuadrada 
coronada por un domo o una cúpula, más o menos semiesférica. 
Las formas cuadradas o cúbicas se refieren a la tierra, y las 
formas circulares o esféricas al cielo, cuyo significado es obvio. 
La tierra y el cielo no designan allí únicamente los dos polos entre 
los cuales se produce toda la manifestación, sino que comprende 
también los aspectos de dicha manifestación más próximos a los 
polos respectivos, o sea: el mundo terrestre y el mundo 
celeste ............. . 

Esta forma octogonal está real y verdaderamente, desde el punto 
de vista geométrico, más próxima al círculo que al cuadrado, pues 
un polígono regular se acerca tanto más al círculo cuanto mayor 
es el número de sus lados. 18 

17 Cfr. Banzhqf en su libro La simbología y el significado de los números. 2006. 
18 Cfr. Guenon, Rene. Símbolos fundamentales de la ciencia sagrada. 1995. 
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CAPÍTULO 3. ANTECEDENTES HISTORICOS DE 
LAS IGLESIAS EN EL PERÚ 

3.1. Arquitectura religiosa en América y su relación con la Europa 
hispana 

Los reinos de España y Portugal fueron los primeros en realizar la conquista de 
América y se asentaron principalmente en Centroamérica y en el área andina de 
América del Sur, donde se dio el mayor desarrollo cultural. 

El Reino de España fue la potencia que mayor presencia colonial impuso en 
América. Tomó posesión por la fuerza de los dos grandes imperios existentes en 
América en ese momento: el Inca en el Perú y el Imperio Azteca en México, 
estableciéndose en sus principales ciudades. Desde allí controló una gran parte 
de Centroamérica y la zona andina de América del Sur. Con la conquista de 
América por parte de los españoles llegan las órdenes religiosas, las cuales 
tuvieron diferentes influencias en la población y en la arquitectura, sobre todo 
en la construcción de iglesias, conventos y colegios. 

En principio, la fundación de iglesias, parroquias y otros estaban regulados y 
controlados por las leyes de los Reinos de Indias, que se publicaron por orden 
de su majestad católica el Rey Don Carlos II. Después de muchas controversias 
jurídicas entre España, Nueva España y Perú, durante el reinado de Carlos II de 
España 1665-1700, se publicó en 1680 una obra conocida como Recopilación 
de Leyes de las Indias. La ley 1 de esta publicación se refiere a los asuntos 
religiosos, tales como el patronato, la organización de la Iglesia, etc. Una de 
estas leyes está referida a la edificación de iglesias. 
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Figura 3.1 Ley 1, recopilada de Leyes de las lndias.19 

19 Cfr. el Tomo Il de la Recopilación de leyes de los reinos de indias, mandadas a imprimir y publicar por la 
Majestad Católica del Rey Don Carlos JI, hecha por lvlián de Paredes y publicada en Madrid en 1681. 
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De acuerdo a estas leyes, fueron los obispos y arzobispos los encargados de ver 
y ejecutar la construcción de iglesias y capillas, de tal forma que se respete lo 
establecido en el proyecto. De esto se puede deducir el control que se tenía 
sobre cada edificación, sin importar que ésta fuese la construcción de un capilla 
de indios. 

Esto puede explicar los patrones formales y constructivos en las diferentes 
iglesias de toda América, y que se verifica también en la costa norte y en el 
obispado de Trujillo. Se puede deducir, también, que las iglesias tenían como 
requisito constructivo una torre de campanario. Esto puede explicar el por qué 
muchas iglesias de la costa norte presentan una sola torre. · 

3.2. La Costa del Perú en la época colonial 
Durante los siglos XVI y XVII y los primeros años del siglo XVIII, el 
Virreinato del Perú abarcó casi toda América del Sur. Sin embargo las primeras 
décadas de la Colonia, las guerras civiles provocaron una incertidumbre a todo 
nivel, que en el campo de la arquitectura se tradujo en poca producción y 
construcciones civiles y religiosas. 

Fundación de ciudades en la costa, tuvo variantes: se afianzaron los pueblos de 
pescadores existentes cerca de los puertos, haciendo una refundación de sus 
trazas; se fundaron pueblos resultado de las reducciones de otros pueblos; y se 
fundaron ciudades principales a modo de enclaves costeños, como pequeñas 
capitales de las futuras intendencias donde se concentraban los poderes 
políticos, religiosos y civiles; y fmalmente ciudades puerto para el traslado de 
los productos derivados de la explotación de minerales 

3.3. Obispado de Trujillo 
Trujillo se convirtió en la sede del poder colonial en el norte del Perú, en todo 
sentido: el poder militar, económico y principalmente religioso. Esta 
importancia trajo consigo que en el año de 1609 Trujillo sea sede del obispado 
en el norte del Perú, instalándose realmente en el año 1616. 

El obispado de Trujillo fue bastante extenso y heterogéneo por la diversidad 
geográfica. Constaba de las siguientes provincias: 
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En la costa: 

}> Provincia de Piura 

}> Provincia de Zaña 

}> Provincia de Trujillo 

En la sierra: 

}> Provincia de Caxamarca 

}> Provincia de Jaén 



)i;> Provincia de Conchucos 

)i;> Provincia de Santa Cruz de Lamas 

)i;> Provincia de Pataz o Cajamaquilla 

En la selva: 

)i;> Provincia de Chachapoyas 

La creación del obispado en el norte del Perú permitió un crecimiento en 
aspectos religiosos en esta región, principalmente en las zonas costeras. La fácil 
accesibilidad entre Piura, Lambayeque y Trujillo trajo consigo una integración 
en muchos aspectos, principalmente económicos. Con la creación del obispado 
se vería integrado el aspecto religioso. 

El 14 de Octubre de 1616 se hizo la erección de la catedral de Trujillo y 
significó el inicio de una serie de construcciones religiosas que se verían 
afectadas por el terremoto acaecido, el 14 de Febrero de 1619, que causó gran 
ruina en Trujillo y Piura. Por esto, el obispo Cabrera pretendió trasladar a 
Lambayeque la silla episcopal. 

Desde la creación del obispado fueron varios los obispos que pasaron por este 
cargo, pero tal vez el más importante por su producción fue el obispo Jaime 
Baltasar Martínez de Compañón, quien nació en el pueblo de Cabreda, Navarra 
1737 y en 1779 se le nombró Obispo de Trujillo. 

Es importante su labor en Trujillo porque se propuso visitar toda la diócesis, lo 
cual realizó en tres años (1782 - 1785) junto a un grupo de dibujantes y 
escribientes. Esto permitió la impresión de un detallado mapa del obispado. 

Inge Schjellerup (1989), en su publicación "Tras las huellas del obispo 
Martínez de Compañón", manifiesta: 

"Durante el tiempo que Martínez de Compañón pasó en Trujillo, 
se fundaron veinte nuevos pueblos, se mudaron diecisiete a zonas 
mejor ubicadas, se erigieron cuarenta y cuatro escuelas, seis 
seminarios y cuatro colegios para la educación de los indios. El 
hizo que treinta y nueve iglesias fueran construidas y otra veintena 
reparadas. "20 

3.4. Martínez de Compañón en Piura 
Un momento importante en la historia de Piura se caracteriza por la visita del 
Obispo Baltasar Jaime Martínez Compañón y Bufanda en 1783, que marca el 
inicio del fm de una manera de vida. 

Martínez Compañón llega a Piura en tiempos en que el visitador Areche 
suprimió la Caja Real, por considerarla ineficaz y la sustituyó por las 

20 Schjellerup, Inge. Tras las huellas de obispo Martínez de Compañón. 1989. 
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Administraciones de Piura y Paita, divididas en receptorías subalternas. Así 
Piura se dividió para un mejor control de las actividades mercantiles, así como 
la recaudación a tiempo de los impuestos. 

Las administraciones tuvieron sede · en Piura y Paita, y las receptorías 
subalternas, bajo el control de un receptor se ubicaban, según el caso, en 
pueblos o en parajes con el fm de facilitar la concentración de gentes; esto 
último era lo más común y hace evidente la vida completamente rural que se 
desarrollaba en la región, donde predominaba la dispersión poblacional. 

Entre 1782 y 1785, Martínez Compañón procede a la fundación de pueblos y no 
de simples reducciones indígenas (las que contaban con el amparo de las Leyes 
de India), que era lo característico de aquellos tiempos, y que a partir del siglo 
XVI consistió en la concentración de indígenas, para su evangelización 
primero, y luego con fmes políticos y económicos que le dio el Virrey Toledo. 

Martínez Compañón empieza a congregar a la población flotante y funda 
pueblos donde pudieran vivir indios, blancos, mestizos, negros libertos, mulatos 
y quien quisiera avecindarse en los nuevos trazos urbanos. Estas fundaciones no 
tuvieron el amparo legal de las Leyes de Indias, lo que provocó el 
enfrentamiento con los hacendados, pues era en sus tierras donde surgían estos 
pueblos. 

Para justificar la creación de estos Pueblos Nuevos, Martínez Compañón, 
recurrió a los acuerdos que fueron tomados por el Concilio Limense en 1583, 
que en el Capítulo XI de la Acción Tercera está referida a la creación de curatos 
nuevos y que decía: 

·· ... que en cualquier pueblo de indios que tengan trescientos indios 
de tasa o doscientos, se debe poner propio cura ... y que evidencia 
que el Concilio mandó poner cura propio en las recaudaciones de 
200 o 300 indios " 

Bajo esta premisa Martínez Compañón dio paso a la creación de Curatos 
Nuevos. La creación de estos nuevos curatos, coincidió en su extensión, con la 
división Administrativa que el visitador Areche le dio a Piura. A partir de 
entonces los llamados anexos tuvieron independencia para la administración de 
sacramentos y registros. Así la doctrina de Piura se separó en cinco curatos: 
Tambogrande, Querecotillo, La Punta, Morropón y la ciudad de Piura. 
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Figura 3.2 Mapa topográfico del obispado de Trujillo, según Martínez de Compañón. 

Con esta independencia se pretendió mejorar la administración espiritual y 
efectivizar las fundaciones que se enmarcaran en el área geográfica del nuevo 
curato, es decir que cada curato debía tener su cabecera o capital. 

El cura Vicario de Piura Luis José Freyre de Orbegoso, también fue decisivo al 
plantear las fundaciones de pueblos como solución a los problemas que 
aquejaban a los piuranos, privados de todos los bienes que comunicaba la 
sociedad, carencia de remedios y atención a sus enfermedades, así como la falta 
de educación, y que veía la solución en reducir la población a toda la feligresía 
desparramada en los campos. 

El Obispo Martínez Compañón fue optimista con las fundaciones. Esperaba que 
una vez elegidos los pueblos, sus moradores empezaran a trabajar, a promover 
la industria y a pagar sus rentas. La mitad de los pueblos fundados se ubicaron 
en el corregimiento de Piura, que en 1783 contaba con 44 497 habitantes, de los 
cuales 7 230 habitaban en la ciudad de Piura, dando claras muestras de que la 
vida rural fue cambiada por el nivel urbano con la presencia del Obispo. 

Esta fundaciones tuvieron sus opositores, principalmente en los hacendados, 
que tenían el temor a la organización de centros urbanos, desde los indígenas 
pudieran defenderse de los abusos. Con las gentes dispersas por los campos; 
resultaba más fácil la mano de obra oportuna y barata, que aquella organizada y 
desarrollando otro tipo de empleo en el conglomerado urbano. 

Como se puede deducir de lo anterior, los hitos que son fundamentales para el 
crecimiento arquitectónico religioso en el norte del Perú son la creación del 
obispado de Trujillo, instalado fmalmente en 1616, con lo cual comienza la 
obra evangelizadora en la costa norte del Perú y la erección de nuevos templos. 
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Este crecimiento se vería tempranamente interrumpido por el terremoto de 1619 
que afectó Trujillo y Piura. Luego de esta destrucción vendría la construcción y 
reconstrucción de templos que comenzarían regidas por patrones establecidos 
por la arquitectura del momento y por las normativas del obispado. 

3.5. La llegada de las órdenes religiosas en el Perú 
La primera orden religiosa en llegar al Perú fue la orden dominica. Los 
dominicos rápidamente erigieron monasterios por todo el territorio del 
virreinato peruano, aunque siempre mantuvieron su línea educativa, 
dedicándose durante todo el virreinato a la enseñanza de la fe católica. 

Otra importante orden religiosa que llegó en los primeros años de la conquista 
fue la franciscana. La orden llega al Perú recién en 1542 y destacó entre las 
demás por su vocación misionera. 

La orden agustina arribó al Perú en 1551. Su rápido desenvolvimiento le 
permitió crecer rápidamente. Por ello, en menos de diez años tuvo iglesias y 
conventos en las principales regiones del virreinato. 

La orden de la Compañía de Jesús o jesuita llegó al virreinato peruano en 1568. 
Su labor evangelizadora, centrada en los indios del común y en los 
descendientes de los principales curacas incaicos, les llevó a fundar en Lima y 
Cuzco los Colegios Mayores para la educación de la nobleza andina. 

Todas estas órdenes religiosas, si bien tuvieron influencia en la difusión de 
patrones constructivos y estilos arquitectónicos de la España que salía de la 
dominación árabe, fueron los maestros y alarifes los que la aplicaron en la 
construcción de edificaciones religiosas y educativas. Éstos en particular tenían 
una formación hispano-musulmana. 

3.6. Primeros antecedentes de los campanarios octogonales en el 
Perú 

Los primeros antecedentes de los campanarios octogonales provienen de la 
Iglesia de Santo Domingo de Lima, de la Orden de los Dominicos. Esta iglesia 
edificada en 1659, está dentro de los patrones barrocos. Fue diseñada por Fray 
Diego Maroto, a quien se le atribuye de modo especial el diseño de su torre 
octogonal. 

Este hecho plantea la hipótesis de que el alarife Fray Diego Maroto fue el 
difusor de esta arquitectura de torres octogonales en la costa norte del Perú. Al 
comenzar su vida en Lima tenía 27 años de edad y ya había vivido en Trujillo, 
donde había concertado la capilla lateral para la iglesia de Santo Domingo en 
Trujillo, en 1642. 
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3.7. Escuelas arquitectónicas en el Perú 

3. 7 .1. Arquitectura virreinal peruana 

Hay diversas teorías que intentan explicar la evolución de la arquitectura 
virreina! peruana. Sin embargo, dos de ellas parecen ser las más apropiadas. La 
primera, propuesta por San Cristóbal, divide la arquitectura virreina! peruana en 
4 etapas: 

> Una primera etapa de Arquitectura EfiiDera, que se desarrolla en los 
inicios de la conquista. Durante esta etapa, el afán de las autoridades 
españolas por juntar a los indios -enfrascados en luchas internas- en 
reducciones, da lugar a los pueblos presididos por Iglesias. 

> Esta primera etapa termina con el sismo de 1580 y se inicia la 
Arquitectura Renacentista, importada desde Europa -y vigente en 
España- pero con un particular legado del estilo mudéjar de la 
herencia árabe21

• 

> Como tercera etapa San Cristóbal defme al Barroco, que a su vez la 
divide en tres sub-etapas: Un Barroco inicial, entre los años 1630 y 
1687; un Barroco pleno, entre 1687 y 1746; y un Barroco urbano, 
entre 1746 y 1770. 

> La última etapa de la arquitectura virreina! es el Rococó, que se inicia 
en 1770 y termina en la arquitectura neoclásica. 

En esta evolución San Cristóbal justifica el hecho histórico que marca el fm e 
inicio de las etapas los eventos naturales, ya fueran sismos o inundaciones, que 
destruyen las iglesias y motivan la construcción de toda o parte de ellas, dando 
pie a la introducción de cambios y modernizaciones con los estilos de la época 
importados de Europa. 

La segunda teoría propuesta por Bernales Ballesteros, defme estas mismas 
cuatro etapas con diferencia en los hechos que marcan su inicio y fm y su 
ubicación temporal: 

)o> La primera etapa es la Arquitectura madura Mudéjar, que se inicia 
con la conquista y se prolonga hasta 1600. 

> Luego se desarrolla el Proto Barroco Manierista, que marca el 
proceso de transformación de la arquitectura renacentista y barroca, 

21 La llegada del Renacimiento en España coincide con el esplendoroso momento del reinado de los Reyes 
Católicos, el fin de los ocho años de la lucha contra los árabes para la reconquista del suelo y el 
descubrimiento de América por Colón (Selva, 1933). En España, el estilo mudéjar es el resultado de la 
mixtificación de las corrientes artisticas cristianas (románicas, góticas y renacentistas) y las musulmanas, 
posteriores al final de la dominación en España, en los reinos cristianos de la Península Ibérica. Se sitúa a 
finales de la etapa renacentista en Europa, paralela a la etapa gótica isabelina del apogeo español. 
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mostrando las primeras intenciones de cambio. Este estilo es muy 
típico de la ciudad de Trujillo. 

);;> En 1670 termina el Proto Barroco y empieza el Barroco 

);;> El Barroco, que se extiende hasta 1 7 46 y marca el inicio del Rococó 
en el Perú. 

En la Figura 3.3 se muestra un esquema comparativo en escala de tiempos de 
las dos teorías que intentan explicar la evolución de la arquitectura virreina! 
peruana. 

1---:1 
Figura 3.3 Esquema en escala de tiempo de la evolución de la Arquitectura virreinal 
peruana, según San Cristóbal y Bernales Ballesteros. Fuente: elaboración propia. 

3.7.2. Arquitectura religiosa renacentista en el Perú 

Las manifestaciones urbanas arquitectónicas que tienen su origen en América 
con la conquista hispanoamericana se dan principalmente en las edificaciones 
de carácter religioso, marcado por el poder de las principales órdenes religiosas 
llegadas de España. 

Después de la conquista y principalmente después del gobierno del Virrey 
Toledo (1570) se transmiten nuevos planteamientos producto del humanismo 
imperante con su carga clásica, comenzando la construcción de las principales 
iglesias de traza renacentistas en el Perú. 

Como ejemplo de estas construcciones podemos mencionar: 
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);;> La Iglesia de Santo Domingo con alguna reminiscencia gótica como 
la distinta altura de las naves. Las dimensiones del templo en planta 
son monumentales, como imponentes los órdenes clásicos de la 
fachada. 

);;> La Iglesia de Zaña, cuya traza en planta es reflejo de esta arquitectura 
inicial, las portadas que se caracterizan por ser muy austeras y estar 
adosadas al muro de los pies, sin formar volumen o estructura 
independiente. 



)o> Otro caso similar sería el de la Iglesia de Nuestra Señora de 
Guadalupe, en Trujillo. 

Tal vez los elementos arquitectónicos más representativos de esta época 
renacentista fueron los campanarios y las portadas. Los primeros, que se 
denominaban espadañas, se conformaban por muros de ladrillo planimétricos 
verticales con fenestraciones, al interior de los cuales se encontraban las 
campanas. Dichas formas bastante sencillas correspondían a este momento 
inicial de la iglesia en el Perú, momento de austeridad y de afianzamiento de las 
órdenes religiosas. Luego tuvieron que ser reemplazados por presentar serios 
problemas estructurales al momento de los sismos. 

Otro elemento arquitectónico representativo fueron las portadas, que se 
caracterizaron por la presencia de pilastras, que remataban en un entablamento 
continuo, sobre el cual se daba un cuerpo de mucho menor ancho que el 
primero y en otros casos solamente un tímpano. 

3.7.3. Arquitectura religiosa mudéjar en el Perú en el siglo XVI 

En toda Nueva España, el arte del Mudéjar se realiza gracias a la demanda de 
los conquistadores, encomenderos y religiosos que quieren rehacer la imagen de 
sus tierras natales. Los artesanos españoles de orígenes regionales diferentes, 
predominando los andaluces y extremeños, van a construir iglesias cubiertas 
con armaduras de lacería, recordando las de Toledo, Sevilla, Córdoba o 
Granada. Esta configuración se aprecia en las ciudades de Tlaxcala (México), 
Bogotá (Colombia), Andahuaylas (Perú), Quito (Ecuador), Potosí (Bolivia), 
Coro (Venezuela) o Guanabacoa (Cuba)22

• . 

Los palacios inspirados en este estilo tienen fuentes que dominan el patio, 
galerías que comparten la comunicación y el ámbito de frescor en verano, 
comparados sólo con los palacios del Guadalquivir o los cigarrales de Toledo23

• 

Se pueden citar dos ejemplos básicos de la estructura arquitectónica mudéjar 
que proceden de la tradición musulmana y que se difundieron en las iglesias 
virreinales peruanas. En primer lugar, la estructura de numerosas torres
campanario de Aragón, formadas por un cuerpo de base al que se le superponía 
en la parte alta uno o más cuerpos de campana de forma octogonal. 

Otro de los elementos estructurales de origen islámico, fundamental en el 
sistema de la arquitectura mudéjar virreina! peruana, son las armaduras de 
madera para cubierta, tanto las de par y nudillo. Este sistema de cubiertas, más 
ligero de peso aunque por otra parte con más riesgo de incendios, carga por 
igual sobre los muros y permite un sistema mural más indiferente a la 
estructura. 

22 Varios. Síntesis de culturas, Mudéjar: Itinerario cultural del Mudéjar en México. México. 2002. Pág. 26. 
23 Íbid 
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Otros elementos de influencia mudéjar no estructurales sino más bien 
decorativos fueron los Ornamentos Arquitectónicos que fueron toda una 
composición de elementos que tienen como fm embellecer la arquitectura. El 
variado conjunto de adornos fueron usados por alarifes como Clemente de 
Mansilla, Pedro Fernández de Valdez, Alonso Velásquez, Bartolomé Calderón, 
Diego Medina, etc. así como por los maestros mayores de fábrica Juan Martínez 
de Arrona y Fray Diego Maroto, todos ellos involucrados en grandes obras 
virreinales desde mediados del siglo xvn. 

3.7.4. Arquitectura barroca en el Perú 
Al fmalizar la etapa del renacimiento (1630) existirá mucha arquitectura con 
influencia gótica mudéjar y sobre todo manierista. Es en este momento que se 
da inicio al barroco, estilo arquitectónico que por el tiempo que dura y por los 
aportes arquitectónicos que presentan, tiene una serie de etapas en las que 
podemos mencionar un Barroco Inicial, un Barroco Pleno y un Barroco Tardío. 

El siglo XVII estuvo marcado por la llegada del Barroco. Este estilo 
arquitectónico se dio en el Perú virreina! en una etapa de madurez artística de 
los alarifes residentes en el Perú. Los aportes arquitectónicos al estilo y su 
adaptación al medio donde se desarrollaron hicieron que el virreinato del Perú 
se convirtiera en la expresión del barroco. 

El barroco se da principalmente en la arquitectura religiosa. Entre sus 
principales manifestaciones se tiene la presencia de las bóvedas de medio cañón 
en quincha reemplazando todo tipo de solución de cobertura en ladrillo o 
piedra. La portada del muro de los pies con un esquema de retablo compuesta 
por calles y cuerpos; retablos caracterizados por su corporeidad, acompañada de 
una ornamentación casi integral. Otra característica importante es la aparición 
masiva de torres de campanario, las cuales reemplazan paulatinamente a las 
espadañas, originadas con el renacimiento. 

La presencia de torres en este periodo obedece a la inestabilidad sísmica de las 
espadañas. Las primeras torres serán de base cuadrada y alguna de base 
octogonal como es el caso de la Iglesia Santo Domingo en Lima. 

3.8. Los campanarios virreinales en el Perú y su evolución 
arquitectónica 

Los campanarios son elementos arquitectónicos que se encuentran 
componiendo, junto con la portada, el gran muro de los pies de la iglesia. Las 
torres se componen de una base y cuerpos de campana, pudiendo ser éstos de 
uno, dos y hasta tres cuerpos. En los cuerpos se alojan las campanas. 

En el estilo barroco de la arquitectura europea hispano-musulmana, antecesor 
de los estilos virreinales peruanos, la forma que tenían estas dos partes defmía 
tres tipologías en los campanarios: 
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De base y cuerpo de campana cuadrados 

De base cuadrada y cuerpo de campana octogonal 

De base octogonal y cuerpo de campana octogonal. 

Las diferentes escuelas de campanarios que se dieron en el Perú durante la 
época virreinal son un muestrario de que esta arquitectura tuvo características 
propias. Estas escuelas, de las cuales hacen mención los historiadores son: 

La escuela Cuzqueña. 

La escuela Ayacuchana. 

La escuela Limeña. 

La escuela Sur de Lima. 

Otro grupo de campanarios que reúnen características comunes de forma y 
época son los campanarios de forma octogonal que se desarrollan a lo largo de 
la costa norte del Perú. 

Un cuadro con la evolución de la tipología de las Escuelas de campanarios en el 
Perú se muestra en la Tabla 3.1. En ella se comparan las características de los 
campanarios y la sección de la torre de campana de las cuatro escuelas de 
campanarios hasta ahora reconocidas por los historiadores y se han incluido la 
propuesta del presente trabajo, correspondiente a la costa norte del Perú. 
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Tabla 3.1 Evolución de la tipología de las Escuelas de torres de campanario en el Perú. 
Fuente: elaboración propia. 

1/) 

o 
·;::::: 
«1 e 
«1 
0.. 
E 
«1 
(.) 

Sección 
de torre 
de 
campan 
a 

Escuela 
Cuzco. 
Siglos XVII 

Campanarios 
de Planta 
cuadrada en 
piedra, 
presenta por lo 
general dos 
vanos por cara 
presentan 
también un 
tambor al inicio 
de la cúpula. 

Escuela 
Aya cucho 
Siglos XVIII 

Campanarios 
que no 
presentan 
pilastras 
adosadas a 
caras 
,pináculos y 
torre con 
cupulín de 
gran tamaño 

Escuela 
Lima 
Siglos XVII, 
XVIII 

Campanario 
s estrechos y 
altos que 
incorporan 
pilastras a 
los lados de 
muros, son 
posteriores a 
los grandes 
campanarios 
limeños. 
El cuerpo de 
campana por 
lo general e 
de 

Escuela 
Costa Sur de 
Lima 
Mediados 
del siglo 
XVIII 

Presentan 
pilastras 
circundantes 
al vano con 
modillones y 
remata en 
una gran 
cornisa, otra 
caracterí stic 
a es el 
almohadillad 
o sobre las 
caras de la 
torre. 

Costa norte 
peruana. 
Mediados del 
siglo XVII al 
XVIII 

Campanarios 
octogonales, 
por lo general 
presentan dos 
cuerpos de 
campana. 
Presencia de 
pilastras 
dobles en 

Las primeras edificaciones religiosas que aparecen en el virreinato peruano, 
muchas de ellas como consecuencia de las reducciones indígenas, fueron 
edificaciones de traza sencilla que presentaron campanarios planos de 
influencia renacentista, que fueron una continuidad del muro de los pies. Estas 
estructuras de poca estabilidad estructural se promovieron inicialmente puesto 
que demandaban menos inversión y se desconocía de la existencia de 
terremotos en el Perú. 

La evolución de los campanarios desde la escuela renacentista hasta la barroca 
se inició con la influencia europea dictada por la moda de la época, pero 
también por las destrucciones de los edificios por acción de los fenómenos 
naturales, entre los más significativos en el Perú, los sismos y las inundaciones. 
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Esta destrucción aceleró la aparición de campanarios de mayor estabilidad y 
robustez como son los campanarios de base cuadrada u octogonal, los cuales 
son estructuras de influencia barroco. Los primeros campanarios con cuerpo de 
base cuadrada, también evolucionan como consecuencia de los sismos, pasando 
de torres de campanario de tres cuerpos a campanarios en muchos casos de un 
solo cuerpo. 

La arquitectura de campanarios se vio muy limitada por los movimientos 
sísmicos y los sistemas constructivos de inicios de la colonia como eran la 
piedra, el ladrillo y el adobe. Con el uso de la construcción con quincha se 
establecen nuevas posibilidades de lograr mayor altura en las torres de 
campanano. 

Podría pensarse que los campanarios de forma octogonal en su base o cuerpo de 
campanas son posteriores a los de forma cuadrada en respuesta a su mejor 
comportamiento estructural frente a los sismos. 

3.9. Campanarios octogonales en la costa norte del Perú 
Los campanarios octogonales como manifestación arquitectónica en la costa 
norte peruana no está todavía definida. Los estudios realizados a la fecha, si 
bien es cierto han llegado a datos históricos certeros y fidedignos, son limitados 
desde el punto de vista geográfico. 

San Cristóbal propone que los campanarios eran todos inicialmente cuadrados y 
que en su evolución, al asimilar el estilo barroco que llegaba de Europa, se llega 
a campanarios octogonales en su base y en su cuerpo24

• 

Se supondría entonces que esta evolución se inicia gracias a los terremotos que 
destruyen las torres de los campanarios y al levantamiento de los cuerpos de 
forma octogonal sobre las bases cuadradas que quedaban de los campanarios 
antiguos. San Cristóbal ubica exactamente este hecho relacionándolo con el 
terremoto de 1759, que hizo caer los campanarios trujillanos y que la 
reconstrucción se dio con campanarios octogonales erigidos sobre la base 
cuadrada, deduciendo que no eran originalmente octogonales, sino cuadrados 
tanto en su base como en el cuerrso. Más adelante, se continúa con campanarios 
de traza octogonal desde su base 5

• 

Sin embargo, hay evidencia de otras iglesias que también tienen las torres de los 
campanarios con base cuadrada y cuerpo octogona~ con características 
similares a las descritas por San Cristóbal y que son aparentemente más 
antiguas que las iglesias citadas por San Cristóbal y Wethey, pero ubicadas 
geográficamente más lejos de Lima, hacia el norte. 

24 Cfr. San Cristóbal, el capítulo VIII sobre escuela de campanarios vi"einales en su libro "Estructuras 
ornamentales de la arquitectura vi"einal pernana ", Lima, año 2000. 

25 La primera iglesia con torres de campanario octogonal desde su base es Santo Domingo de Lima, que data 
de 1659, con diseño de Fray Diego Maroto. 
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La primera de ellas, la iglesia San Pedro de Mórrope se inaugura en 17 51, pero 
se sabe que demoró 15 años en construirse. Esta iglesia es muy similar a la 
iglesia San Pedro de Lambayeque y las torres de sus campanarios tienen base 
cuadrada y cuerpo octogonal. 

La iglesia de Sechura, ubicada en Piura, que San Cristóbal incluye como parte 
de la escuela regional de campanarios octogonales, data de 1729 y tiene tanto la 
base como el cuerpo, octogonales. 

Según Wethey, la Iglesia de Santa Lucía de Ferreñafe también es totalmente 
octogonal, tanto en su base como en el cuerpo y data la fecha de una de las 
torres en 1690. 

Cuando ocurren los sismos de 1618 y 1619 en Piura y Trujillo, ya existía una 
Iglesia en Lambayeque, construida aproximadamente en 1600, que pasó a ser 
usada como sede del Obispado del mismo lugar mientras se reconstruían las 
otras, destruidas por los sismos. Esta iglesia tiene la torre del campanario con 
base cuadrada y cuerpo octogonal. N o hay evidencia de destrucción o 
modificación a causa de los sismos mencionados, por lo que ésta sería la más 
antigua de las iglesias. 

La iglesia de Monsefú data a mediados de 1720, y también tiene las torres de 
base cuadrada y cuerpo octogonal. 

Estos campanarios podrían haber nacido con base cuadrada y cuerpo octogonal, 
procedentes del estilo mudéjar renacentista de la España de la época, donde 
existían las torres mixtas, que combinan una base cuadrada con un cuerpo 
octogonal, evolucionando posteriormente a una torre toda octogonal 
paralelamente al desarrollo del estilo Barroco en el Perú. 

3.10. Los campanarios octogonales y la Orden Dominica 
Los primeros antecedentes de los campanarios octogonales en el Perú provienen 
de la Iglesia de Santo Domingo de Lima, de la Orden de los Dominicos. La 
arquitectura religiosa dominica no tuvo patrones claros en América colonial. Su 
arquitectura más bien estuvo gobernada por las corrientes estilísticas del 
momento e impregnadas de variaciones étnicas y geográficas. Inicialmente, se 
caracterizó por tener patrones gótico-renacentistas. En el siglo XVIT, las iglesias 
conventuales y monasterios fueron construidas según el esquema hispánico de 
nave única con fachada lateral, siguiendo la dirección de la calle y con un ancho 
atrio. 

Una de las obras más importantes y representativas de la arquitectura dominica 
en el virreinato peruano fue la torre solitaria de la Iglesia del Convento de Santo 
Domingo, ubicada dentro de los patrones barrocos. La torre solitaria de la 
iglesia Santo Domingo surgió en tiempos en los cuales se reemplazaban las 
espadañas por torres de forma cuadrada. La torre en mención representa una 
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manifestación del barroco en su conjunto base y cuerpo de campanas de forma 
octogonal y fue pensada para lucirse sola. 

Para la ejecución de estos trabajos se firmó un concierto notarial el21 de marzo 
de 1659 entre el Padre Fray Martín Meléndez y el maestro constructor 
Francisco Cano Melgarejo. Éste último debía construir la torre como la había 
diseñado el padre Fray Diego Maroto. 

La información sobre la actividad como maestro alarife de Fray Diego Maroto 
es limitada. Se sabe que nació en Trujillo hacia 1617, que abandonó esta ciudad 
y en 1644 ingresó al convento de Santo Domingo en Lima. Hacia 1645 ya 
estaba ejerciendo su profesión de alarife en esa ciudad. De esto puede deducirse 
que Diego Maroto vivió en Trujillo hasta los 26 años, tiempo en el que 
posiblemente se involucró en la construcción de templos y en el cual pudo 
haberse influenciado de la arquitectura religiosa local. 

Este hecho plantea la hipótesis de que el alarife Fray Diego Maroto fue el 
difusor de esta arquitectura de torres octogonales en la costa norte del Perú. Al 
comenzar su vida en Lima tenía 27 años de edad y ya había vivido en Trujillo, 
donde había concertado la capilla lateral para la iglesia de Santo Domingo en 
Trujillo, en 1642. 

3.11. Límites geográficos y cronológicos de los campanarios 
octogonales 

San Cristóbal logra ubicar la escuela norteña con sus inicios en 1759, con el 
terremoto en Trujillo. Sin embargo, las evidencias de otras iglesias, construidas 
antes de este sismo de 1759, con campanarios de base cuadrada y cuerpo 
octogonal, hacen pensar que se ubicaría cronológicamente entre 1620 y 1746. 

Las torres octogonales que por la riqueza espacial, volumétrica y constructiva 
podrían ser ejemplos determinantes en la evolución de esta tipología de 
campanario se encuentran en las iglesias de Santo Domingo, Sechura, San 
Pedro de Lambayeque y San Pedro de Mórrope. 

Al parecer, la escuela regional de campanarios se inicia geográficamente en 
Lambayeque y no en Trujillo, con la característica original de unos campanarios 
con base cuadrada y cuerpo octogonal, que luego más adelante evoluciona en 
unas torres octogonales, tanto en su base como en su cuerpo. 

Este trabajo pretende analizar la estructura compositiva de las torres de 
campanario de las iglesias que citan Wethey y San Cristóbal e incluir además 
otras iglesias datadas como antiguas, ubicadas dentro de su entorno geográfico. 
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Figura 3.4 Mapa del Perú actual en el que puede verse la concentración de iglesias de 
torre octogonal. 

3.12. Aspectos constructivos en la arquitectura religiosa del norte 
del Perú 

En el Perú se observan diferencias entre las construcciones de la zona litoral y 
la andina, según peculiaridades del clima, fenómenos naturales y de materiales. 
El adobe y los materiales ligeros corresponden a la costa, donde se utilizan 
estructuras ligeras de adobe o ladrillo con bóvedas y cúpulas de quincha. La 
piedra por lo contrario es un material básico utilizado en la zona de la sierra. 

El uso de ladrillo en la costa estuvo restringido por el gran consumo de energía 
que resultaba de su cocción, pudiéndose utilizar solamente en cimentaciones, 
sobrecimientos y bóvedas. 

El uso de adobe obligó a construir edificaciones de muros de gran sección y 
poca altura. Éstos además presentaban contrafuertes para evitar el volteo por el 
esfuerzo causado por las bóvedas vaídas de cañón, etc. 
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3.12.1. El adobe 
En la época de la colonia la construcción de iglesias y viviendas con adobe fue 
una tradición arraigada en el medio urbano y rural, donde existe un vasto 
patrimonio así edificado. Durante las últimas décadas, apenas se construyen 
nuevos edificios de tierra dado el acelerado éxodo y envejecimiento de la 
población rural. 

Se utilizaron en dos formas: 

~ Húmeda, para la elaboración de adobes y morteros 

~ Seca, para rellenos de muros y elementos estructurales. 

El adobe es resistente a la compresión, pero no a la flexión. El tamaño del 
adobe influye en la resistencia, pues un muro de adobes es más eficiente cuando 
presenta mayor número de trabas o juntas. Así, los bloques de menores 
dimensiones proporcionan mayor elasticidad al muro. 

En cierta forma, su uso es desventajoso por su facilidad para la erosión por 
efectos de la humedad. Por ser un material blando es también susceptible a 
deterioros por acción mecánica, ya sea humana o animal. Su poca flexibilidad le 
ocasiona grandes daños en los sismos. 

3.12.2. El ladrillo 

Este material tuvo un uso bastante controlado en el tiempo de la colonia. Su uso 
quedó limitado a las edificaciones más importantes o representativas de la 
ciudad porque hacer ladrillo representaba un alto costo energético. Puede verse 
en las iglesias que todas ellas presentan cimientos de ladrillo, muros de adobe o 
de ladrillo (la base de las torres y el muro de los pies son de este material) y en 
algunos casos, conservan bóvedas vaídas de ladrillo en la nave central. Esta 
configuración es más notoria en las iglesias que se encuentran más hacia el 
norte, especialmente en Lambayeque y Piura. 

El ladrillo, es un material que adquiere consistencia por e proceso físico de 
cocción. Es una masa de arcilla cocida, en forma de paralelepípedo rectangular, 
que posee destacadas cualidades de resistencia, rigidez y durabilidad. 

Durante la época colonial existieron algunas variedades, bien sea atendiendo a 
su composición o a su forma. Atendiendo a su composición, los ladrillos podían 
ser de pura arcilla, de arcilla con material orgánico dentro de su composición 
para mejorar la cocción y por ultimo aquel que contenía ciertas proporciones de 
arena. Clasificados por su forma podemos citar entre otros el ladrillo de aristas 
vivas y caras rehundidas para alojar el mortero; el de cuña, para arcos, en forma 
de dovela; el hueco, que lleva en su interior canales prismáticos o cilíndricos; y 
el moldurado, para la construcción de molduras o comisas. 

Si bien el ladrillo ha venido siendo considerado un material modesto, ha 
demostrado ser, a lo largo de la historia de la arquitectura, un material capaz de 
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afortunados logros tanto a nivel estructural (sistema de arcos y bóvedas) como a 
nivel decorativo. 

3.12.3. La quincha 
El sistema constructivo de quincha se desarrolló en el Perú a fmes del siglo 
XVI. Surgió como una respuesta constructiva frente a otros materiales que 
habían presentado un mal comportamiento sísmico (el caso de la piedra, el 
ladrillo y el adobe). 

Los constructores de esos tiempos plantearon las edificaciones en dos esquemas 
estructurales bastante diferenciados por su comportamiento. 

);o- Un primer esquema rígido en el nivel inferior que comprendía los 
muros de la nave y el muro de los pies de las torres (en su primer 
cuerpo) 

);o- Un segundo esquema totalmente flexible en la parte superior que 
comprendía el segundo cuerpo de torres y las bóvedas de cañón etc. 
Este planteamiento estructural pudo corroborarse en todas las iglesias 
cuyas torres abovedadas se perdieron por efectos del sismo 
(principalmente las de Lima y Trujillo, por ser zonas de mayor 
incidencia sísmica). 

Es importante hacer notar que existen dos tipos de paredes de quincha: las 
paredes propiamente, llamadas de quincha y los telares. 

Las que son llamadas paredes de quincha están conformadas, al igual que las 
paredes de telar, por un armazón de madera ensamblado por caja y espiga, 
asentado y encajado en la parte alta del muro de adobes del primer piso. Este 
armazón, en el caso de las paredes de quincha, está arriostrado en su parte baja 
por elementos de madera dispuestos en diagonal para evitar la pérdida de 
verticalidad, recibiendo el cintareado, constituido por un relleno de adobes o 
ladrillos. La parte alta no arriostrada oscilará al influjo de los sismos sin 
romperse ni derribarse, mientras que la parte baja se mantiene estable sin 
deformación. A partir de este punto se marca la diferencia de las dos 
modalidades de quincha. El conjunto estructural posee gran solidez y a la vez 
flexibilidad inigualable para absorber la fuerza sísmica. 
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Figura 3.5 Esquema de los paneles de quincha virreinal, que luego eran enfoscados. 

3.12.4. Revestimientos con barro 
Este revestimiento estaba compuesto básicamente de tierra con una pequeña 
proporción de paja, de preferencia de hebra corta. En algunos casos también se 
usó como agregado la arena fma de río. 

Tanto la paja como la arena tienen como fm controlar las contracciones de 
secado, al asumir los esfuerzos de tracción que se presentan durante el secado 
que sigue a la colocación sobre la superficie del adobe o diariamente con las 
discretas lluvias de pocos milímetros que mojan en barro para secarse luego que 
deja de llover. De esta manera se evitaban las rajaduras que inevitablemente 
aparecen en este material, rajaduras que permitirían el paso del agua de lluvia a 
las unidades de construcción. 

3.12.5. Revestimientos con cal 
Este material aglomerante tiene la propiedad de adherirse a otros materiales y se 
usan en construcción para unir los materiales, para recubrirlos o bien para 
formar pastas y morteros, que pueden extenderse o disponerse encofrados, que 
al secarse adquieren el estado sólido. 

El primer aglomerante utilizado en la historia fue la arcilla. La cal -óxido de 
calcio- es una sustancia que al contacto con el agua se hidrata y al mezclarla 
con arena forma una argamasa. El enlucido de cal y arena se caracteriza por su 
baja retracción, pero su adherencia está limitada al ladrillo y al barro; en otros 
materiales, esta capacidad adherente es pobre. La cal además, proporciona la 
ventaja de controlar la salinidad. 

3.12.6. Revestimientos con yeso 
Desde épocas memoriales el yeso ha convivido con la humanidad y constituye 
uno de los más antiguos materiales de construcción. La cultura romana 
generalizó su uso en Europa. Posteriormente, los españoles lo introdujeron en el 
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Perú durante la época de la colonia y se usó masivamente en la construcción 
debido a sus excelentes propiedades de aislamiento y regulación higrométrica, 
mecánica y estética. Se utilizó en guarnecidos, enlucidos, molduras 
prefabricadas y relieves arquitectónicos. 

Para el caso de nuestra investigación muchas de las iglesias que se evaluaron 
presentan enlucidos de yeso y de cal sobre los muros de ladrillo. Los muros que 
presentan enlucido de cal por lo general son más antiguos. Esto puede afirmarse 
debido a que los muros con cal presentan unidades de albañilería de secciones 
más esbeltas adheridas con un mortero de cal y arena. Los espesores en 
enlucidos sobre ladrillo oscilan entre 1.5 a 2.0 cm. 

3.13. Los fenómenos naturales y la arquitectura religiosa del norte 
del Perú 

La arquitectura religiosa en el norte del Perú tuvo como principales artífices los 
fenómenos naturales. Los que tuvieron un efecto más significativo en la 
destrucción de las edificaciones religiosas y civiles fueron los sismos y las 
inundaciones, los cuales fmalmente condicionaron la construcción de los 
templos. 

Las edificaciones religiosas y civiles que existieron en el norte del Perú se han 
visto afectadas por los constantes fenómenos naturales propias de esta región 
como son los sismos y las inundaciones. Ambos fueron determinantes en los 
aspectos formales y los sistemas constructivos que habría de asumir la 
arquitectura, principalmente las edificaciones religiosas por ser de mayor 
complejidad estructural. 

Los fenómenos naturales han significado la renovación estilística en la 
arquitectura del norte del Perú. Es fácil observar en las edificaciones religiosas 
las semejanzas de estilo y forma que asumieron luego de los sismos más 
significativos. Esto también habría sido motivo para contemporaneizar la 

·arquitectura de los templos y, lógicamente, para establecer mejoras en la 
estructuras de la edificación. 

3.13.1. Los sismos 
La noticia de los terremotos que acaecieron en el antiguo Perú, data 
prácticamente desde la conquista española; es el relato de los efectos por ellos 
causados, de las pérdidas de vidas, junto con otras observaciones. Lo dilatado y 
agreste del territorio, la escasa densidad de población, la falta de medios de 
comunicación, las preocupaciones de los conquistadores por su afianzamiento 
en estas nuevas tierras, sus luchas civiles, todo ello unido a lo rudimentario de 
los conocimientos científicos de la época, no permitieron allegar mayor 
información ni confeccionar lo que hoy podríamos llamar un catálogo sísmico
geográfico. 
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Los datos de que se dispone son incompletos y se encuentran esparcidos en 
diversas obras inéditas o poco conocidas, en las crónicas de los religiosos, o en 
las narraciones de los viajeros ilustres que visitaron esta parte del continente. El 
historiador don José Toribio Polo (1904), analizando todas esas fuentes y otras; 
estimó que se habían producido más de 2,500 temblores en territorio peruano, 
desde la conquista hasta fmes del siglo XIX y advirtió que por varias causas no 
se anotaron muchos sismos, en el período de 1600 a 1700. 

En la Tabla 3.2 puede observarse un registro de los principales movimientos 
sísmicos que se dieron en el norte del Perú y fueron cruciales en los aspectos 
formales que hoy posee la arquitectura religiosa de esta región. 

Tabla 3.2 Cuadro cronológico del registro de movimientos sísmicos en el Norte del 
Perú. Fuente: Elaboración propia. 

Fecha Magnitud Nombre Epicentro Zonas 
Víctimas y daños materiales afectadas 

14 de Trujillo 
Cerca de Costa 3.000-5.000 muertos. Trujillo, actual 

febrero, 8,0 de 
departamento 

norte del Destrucción de Trujillo, Piura, 
1619 1619 

de La Libertad. 
Perú. Saña y Santa 

Fuerte sismo de duración 
prolongada. 4.000 muertos. 
Daños materiales en Trujillo y 

6 de Trujillo Lima. En los nevados de la 

enero, 7.8 de 
Cerca de Norte del Cordillera Blanca originó la 

1725 1725 
Trujilllo. Perú. rotura de una laguna glaciar, 

la cual desbordándose, arrasó 
un pueblo cercano a Yungay, 
muriendo 1,500 personas. 
Similar al de Ancash de 1970. 

5 muertos en Trujillo. Varias 

2 de Trujillo 
edificaciones averiadas. La 

Cerca de Norte del Catedral sufrió en sus 
setiembre, 7,0 de Trujilllo. Perú. bóvedas torres. Sentido 
1759 1759 y 

entre San Pedro y Santa. En 
Huamachuco fue intenso. 

Cerca de 
Destrucción de muchos 

20 de Piura edificios en Piura. Se abrió la 
agosto, 8,0 de 

Piura, Noroeste 
tierra, de la cual emanaron 

departamento del Perú. 
1857 1857 

de Piura. 
aguas negras. Daños menores 
en el puerto de Paita. 

Destrucción de varias 
edificaciones en Piura, se 

1912 8 Piura 
destruyó las torre de la 
catedral, la de la iglesia de 
Sechura y la de Catacaos, 
todas ellas octogonales 

20 de Trujillo Cerca de Costa Causa daños en edificios 
Trujillo, públicos de Trujillo. Se sintió 

mayo, 6,0 de departamento norte del 
fuerte en Zaña, Chimbote y 

1917 1917 de La Libertad 
Perú. 

Casma. 

Costa En Trujillo ocasiona caída de 

21 de 
norte Costa cornisas y rajaduras en 

junio, 1937 6,0 del ? norte del paredes. En Lambayeque y 
Perú de Perú. Salaverry derrumbes de torres 
1937 de iglesias. 
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Los daños materiales fueron cuantiosos debido a que las construcciones eran 
inadecuadas para resistir los violentos movimientos del suelo. Se construía 
aprovechando los materiales de cada región y de acuerdo con las condiciones 
climáticas, p~ando las construcciones de adobe y de quincha en la costa. 

Podría generarse una hipótesis sobre las formas octogonales en las torres 
norteñas que aparecieron luego del terremoto del 14 de febrero de 1619, como 
respuesta formal a una necesidad estructural. 

La descripción que se coloca a continuación corresponde a una parte de lo 
publicado por Miguel Feijoo de Sosa (1763) en su libro "Relación descriptiva 
de la ciudad y provincia de Trujillo del Perú", en la cual hace una descripción 
de los daños ocasionados por el terremoto acaecido en la ciudad de Trujillo el 2 
de setiembre de 1759. 
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"La iglesia catedral padeció en sus bóvedas, Arquerías, y torres; 
de modo, que en ella no se pueden celebrar los Divinos Oficios. 

La iglesia de San Agustín perdió la media naranja y parte de sus 
claustros, que eran de cal y ladrillo. 

La iglesia de San Francisco fue quebrantada en su torre en la 
capilla de Nuestra Señora de la Soledad, y quedó arruinada, del 
todo, su sacristía. 

La Compañía de Jesús sólo recibió esta fatalidad en la bóveda del 
altar mayor, la que llevó tras sí la mitad de su hermoso retablo. 

La Iglesia de la Merced padeció la ruina en sus torres 
desplomándose del todo .su hermosa sacristía, y quedando la 
capilla (de) Nuestra Señora de las Mercedes, que se halla en la 
portería bastante demolida. 

La Iglesia Nueva del Hospital de Betlehemitas .se halla muy 
maltratada, la que más ha padecido, perdiendo la media naranja 
parte de sus torres, y algunas naves. 

En la iglesia de Santo Domingo cayeron varias bóvedas, y las 
restantes se hallan maltratadas. 

La.s tres iglesias de indios de esta ciudad están inservibles, y con 
conocida ruina, desplomada varias bóvedas y quebrantados sus 
muros. 

La Iglesia Capilla de Santa Rosa perdió casi todas sus bóvedas, 
quedando sus paredes destrozadas. 



La Iglesia de San Lorenzo, ayuda parroquial perdió únicamente su 
d . . " 26 me za naranJa . . . . 

De esta descripción puede deducirse que este sismo de 17 59 fue significativo en 
la evolución formal de la arquitectura religiosa trujillana. 

3.13.2. El fenómeno de El Niño 
Las manifestaciones de estos fenómenos son conocidos desde antes de la 
conquista. La primera ciudad fundada por los españoles luego de su arribo a 
Tumbes en 1532 sería la ciudad San Miguel de Tangarará en Piura. En este 
pueblo habrían estado sólo cinco años, debido a las inclemencias del tiempo. 
Este sería el primer registro de lluvias que obligaron al traslado de la ciudad. 

La siguiente ciudad sería Piura La Vieja, en Morropón, en la cual se 
establecerían alrededor de cincuenta años. El traslado obedecería a la gran 
cantidad de enfermedades ocasionadas por las constantes lluvias. Como se 
puede ver, ya estos fenómenos lluviosos marcaron la existencia y el traslado de 
la ciudad de Piura en varias ocasiones hasta el actual asentamiento de la ciudad 
de Piura. 

Del libro El Niño - La Niña de Alonso Klauer (2000) podemos rescatar la 
siguiente cronología27

, donde se resaltan las fechas más significativas de las que 
se dieron estos eventos lluviosos en la costa norte: 

1578, el poblado de Piura La Vieja se ve en la necesidad de trasladarse al 
puerto de Paita y al pueblo de indios de Catacaos. También en estos 
tiempos se vio afectada la población de Lambayeque. 

1720, la gran cantidad de lluvias y el desborde del río ocasiona la 
inundación del poblado de Zaña, ubicado a 30 km del poblado de 
Lambayeque, llegando en esta ciudad las aguas hasta una altura de 3 
metros sobre el nivel del suelo. Esto trajo consigo la destrucción de las 
iglesias (importantes obras de arquitectura religiosa de estilo gótico
renacentista) y el abandono del pueblo, que se trasladaría a la ciudad 
de Trujillo. 

1728, la ciudad de Sechura en Piura se ve afectada por la destrucción de 
la represa de Tacalá, producto de las constantes lluvias, afectando la 
población y destruyendo la antigua iglesia; posteriormente el pueblo 
se mudaría de ubicación. Estas lluvias también repercutieron 
nuevamente sobre la ciudad de Zaña. 

26 Cfr. Feijoo de Sosa, Miguel. Relación descriptiva de la ciudad y provincia de Trujillo del Perú. 1763. Cap. 
XI referido a los terremotos. 

27 Klauer, Alfonso. EL NIÑO- LA NIÑA: El fenómeno océano-atmosférico del Pacifico Sur, un reto para la 
ciencia y la historia. ¡a edición., 2000. Lima, Perú. 
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1791, el río Piura volvió a desbordarse y afectó la ciudad; también se vio 
afectada por estas lluvias la ciudad de Lambayeque. 

1828 y 1891, fueron dos fechas en las cuales las cuantiosas lluvias 
afectaron las poblaciones de Piura y Lambayeque. 



CAPÍTULO 4. 
Domingo, Lima 

Análisis 

4.1. Ubicación geográfica 

de Iglesia de Santo 

Se ubica en el centro histórico de Lima, en la esquina del cruce del Jr. Camaná 
y el Jr. Conde de Superonda, a una cuadra de la Plaza de Armas de la ciudad de 
Lima. 

Figura 4.1 Ubicación de la Iglesia de Santo Domingo en el plano del Centro Histórico de 
Lima (Fuente: Municipalidad de Lima). 

4.2. Ubicación cronológica 
En su evolución, la Iglesia de Santo Domingo tiene dos hechos importantes. La 
primera en 1659, donde se levantó la primera torre octogonal a cargo del alarife 
Francisco Cano Melgarejo, y el segundo hecho importante marcado en su 
historia es el terremoto en Lima, en 1687. 

ESCALA DE o o O> (") U> ....... o 
(") ~ LO U> 00 00 O> 

TIEMPO U> U> U> U> U> U> U> ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

EVOLUCION 
1 1 

1 
1 1 

1 
1 

DE LA IGLESIA Se levantó la primera torre Terremoto en Lima 
DE SANTO octogonal a cargo del alarife 
DOMINGO EN Francisco Cano Melgarejo 
LIMA 

Figura 4.2 Esquema en escala de tiempo de la evolución de la Iglesia de Santo Domingo 
en Lima según fuentes históricas. Fuente: elaboración propia. 
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4.3. Antecedentes históricos 
Esta iglesia conventual limeña experimentó una serie de transformaciones a lo 
largo de la historia hasta la conformación que hoy en día presenta. Intervinieron 
en la transformación de esta iglesia a mediados del siglo XVII los arquitectos 
dominicos Juan García y Fray Diego Maroto así como el alarife Francisco Cano 
Melgarejo. 

Al fmal del mismo siglo, el constructor Matías Maestro se ve involucrado en la 
destrucción de los retablos barrocos limeños. En el siglo XX, la reconstrucción 
de Emilio Harth Terré termina con este proceso de cambios en la arquitectura 
exterior del templo. 

Originalmente, la iglesia fue concebida con una espadaña de ladrillo, la cual 
sería reemplazada por un pequeño campanario el 22 de enero de 1632, según 
concierto notarial ftrmado por el prior del convento y cuya traza corresponde a 
Fray Juan García. Pero el gran cambio se daría décadas después, con la gran 
torre solitaria cuya traza pertenecía a Fray Diego Maroto28

• 

Figura 4.3 Fotografia de la Iglesia de Santo Domingo en Lima. 

28 San Cristóbal, Antonio. Arquitectura virreina/ religiosa de Lima., 1988, pág.J36-137. 
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4.4. Eventos naturales 
Esta torre de traza barroca, con planta, base y cuerpo de campanas octogonales, 
soportó bien el terremoto de 1687. Pero el terremoto de 17 46 le causó daños 
irreparables, por lo cual tuvieron que demolerse los cuerpos de campana. En los 
tiempos del virrey Amat, se levantaron sobre la base octogonal barroca los dos 
cuerpos superiores al estilo rococó que son los que actualmente existen. 

4.5. Sistemas y materiales constructivos 
Los materiales que se utilizaron para la estructura de la iglesia fueron cal, 
piedra, y ladrillo. Esteban Gallegos, artífice mayor de albañilería declara: 

"Le falta de acabar y hacer más de la mitad de la y lo que falta 
por acabar no se hará con 40,000 pesos, por ser todos los 
materiales de cal, ladrillo y piedra muy costosos 'f29. 

Asimismo para sus acabados se utilizaron azulejos enchapados en el claustro 
principal. Entre 1604 a 1606 se colocan los azulejos del claustro principal, 
importados del taller de Remando de V álladares de Sevilla. A partir de allí se 
colocan los azulejos que Fray Francisco de Avendaño, procurador del convento, 
encargó al ceramista Garrido, de acuerdo a la inscripción "me fecit Garrido", 
que aún se conserva. 

29 www.arzobispadodelima.org/iglesias (Consulta:) 
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CAPÍTULO 5. Análisis de campanarios en Trujillo 

Las iglesias con campanarios octogonales analizadas en Trujilló han sido 
cuatro: 

~ Iglesia San Francisco. 

~ Iglesia San Lorenzo. 

~ Iglesia San Agustín de Mansiche. 

~ Iglesia San Pedro de Lloc. 

flJ,A.NU 
· 11;;.~ cJr'ftH,rJh dtr l'rtit 

~«1WbJ."'0iJ 
.... ..,.,·;,--.Jfft.,..,(t rl'1 
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""·"' . ~ti A~lf.\f. llNN'O~ 

Figura 5.1 Plano de la ciudad de Trujillo, Diócesis de Trujillo .Grabado de Obispo Don 
Martínez de Compañón. 

5.1. Iglesia de San Francisco 

5.1.1. Ubicación geográfica 

Se encuentra ubicada en una esquina del centro histórico de Trujillo, entre el 
cruce de los Jirones Gamarra e Independencia. 
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IGLESIA DE SAN 
FRANCISCO
TRUJILLO 

Figura 5.2 Ubicación de la Iglesia de San Francisco en el plano urbano de Trujillo. 

5.1.2. Ubicación cronológica 

En la evolución cronológica de la Iglesia San Francisco de Trujillo, se puede 
ver que se comienza la construcción en 1558 y sufre el terremoto de 1619, pero 
es el sismo de 1759 el que produce la destrucción de las torres. 
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Terremoto, se destruyen torres 

EVOLUCION DE 
LA IGLESIA DE 
SAN FRANCISCO 
(TRUJILLO) i 

de iglesia (Feijoo de Sosa) ' 
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Figura 5.3 Esquema en escala de tiempo de la evolución de la Iglesia de San Francisco 
en Trujillo, según fuentes históricas. Fuente: elaboración propia. 

5.1.3. Antecedentes históricos 

1 

La iglesia fue construida en 1536 por la orden de los Franciscanos u orden 
Seráfica. Durante la independencia el convento fue entregado al Colegio 
Nacional San Juan. En 1894, cuando los franciscanos regresaron, estaba en mal 
estado por eso ocuparon fmalmente el templo de San Agustín. Luego pasó a la 
Orden Carmelita. 

Cuenta esta iglesia con una original torre esquinera de 2 cuerpos de campana y 
planta trazada en octágono, construida en ladrillo y se nota en ella la influencia 
del estilo barroco y en sus portadas la influencia de un renacimiento tardío. Las 
imágenes de los evangelistas, pintadas en el crucero, fueran hechas por Miguel 
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Angelo en 1742. La fuente bautismal de bronce tiene la inscripción "Francisco 
Rivas 1670". Ha sufrido una serie de modificaciones con intervenciones a lo 
largo de su historia, inclusive hasta en el presente siglo. Un ejemplo de estas 
intervenciones recientes se da en las portadas, dichos cambios se pueden 
apreciar comparando las fotografías que se muestran a continuación, en la 
Figura 5.4 y en la Figura 5.5. 

Figura 5.4 aliado izquierdo de la fotografía puede verse parte de la portada del muro 
de los pies de la iglesia San Francisco, aliado derecho se observa la fachada del antiguo 
colegio San Juan de Trujillo, antes de ser colegio era parte del convento de la iglesia san 
Francisco. 

Lo que puede apreciarse de la portada del muro de los pies difiere de lo 
existente en la actualidad sobre todo en la parte del remate de las pilastras del 
pnmer cuerpo, esto puede notarse si la comparamos con la fotografía de la 
Figura 5.5. 
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Figura 5.5 Fotografía actual de la iglesia de San Francisco en Trujillo. 

Desde el antiguo púlpito, San Francisco Solano predijo el12 de noviembre de 
1603, el terremoto de 1619 que sacudió Trujillo y como muchas otras iglesias 
trujillanas, fue reconstruido. Lo que hace particular esta iglesia es su torre, de 
planta octogonal, erigida después de 17 59. 

5.1.4. Eventos naturales 

Durante su historia sucedieron algunos eventos naturales que propiciaron las 
modificaciones y quedaron marcados. Se puede citar las lluvias torrenciales y 
epidemias que diezmaron la ciudad en 1578 y el terremoto del14 de Febrero de 
1619, que la dejó totalmente destruida. 

Habiéndose ordenado su traslado por el Virrey, esta orden no fue cumplida por 
mediación de las órdenes religiosas, que iniciaron la reconstrucción de sus 
conventos e iglesias. Otro evento significativo y que destruyó las iglesias de 
Trujillo fue el sismo del 2 de setiembre 1759, según lo descrito por Feijoo de 
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Sosa la iglesia de san francisco fue quebrantada en su torre en la Capilla 
Nuestra Señora de la Soledad y quedó arruinada la sacristía. 30 

5.1.5. Sistemas y materiales constructivos 

Como gran parte de las edificaciones religiosas en esta parte de la costa norte se 
edificaron con muros de adobe de gran sección, quedando el uso de ladrillo 
limitado a sectores de la edificación como son las portadas del muro de los pies, 
los arcos en las puertas o la base de la torre de campanas. 

En el caso de la iglesia de San Francisco, ésta presenta una torre en ladrillo 
posterior al sismo de 1759. Las edificaciones religiosas luego de los sismos 
tomaron medidas estructurales para evitar futuros daños a la población. Las 
consideraciones están referidas al uso de materiales de mayor estabilidad 
sísmica así como a la proporción y forma de los elementos que conforman la 
edificación, tal puede ser el caso de las torres que se redujeron en altura y tal 
vez asumieron formas octogonales por motivos de estabilidad. 

5.1.6. Estilo arquitectónico y ornamentación 

Presenta esta iglesia al igual que otras en Trujillo una portada en el muro de los 
pies de estilo manierista. Presenta también una sola torre cuyos cuerpos de 
campana tienen forma octogonal, que evidencia la influencia barroca en los 
campanarios trujillanos. La perfección de las molduras y su estado de 
conservación son consecuencia de las intervenciones que ha sufrido a lo largo 
del tiempo. 

5.1.7. Características de los campanarios 

Esta iglesia presenta una sola torre de gran sección y altura. Se ubica al lado 
izquierdo del muro de los pies. Se presume que esta construcción es posterior al 
terremoto de 1759. Así, después del sismo, se erigió la única torre de la iglesia 
San Francisco31

• 

El cuerpo de base de esta torre es rectangular donde la altura del rectángulo es 
mayor que el ancho de la base dándole un sentido vertical a dicho cuerpo. 

Presenta este cuerpo base, pilastras de gran ancho y poco espesor adosadas en 
los extremos de los planos que conforman la base. Este cuerpo termina en un 
entablamento, de friso muy amplio y como remate una comisa. 

El cuerpo de la base recibe dos cuerpos de vanos o campanas de forma 
octogonal y de diferentes proporción. El primero es de menor altura que el 
segundo y presenta hornacinas en todos los lados. El segundo, de igual sección 
de base pero de mayor altura, presenta vanos con arcos de medio punto en los 
lados paralelos a la base y nichos en los lados ochavados. 

3° Feijoo de Sosa, Miguel. Relación descriptiva de la ciudad y provincia de TT"lljillo del Perú. 1 763. 
31 /bid 
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El primer cuerpo de campanas tiene pilastras pareadas, ubicadas en las esquinas 
de los lados del octógono. Las pilastras rematan en capiteles toscanos que 
soportan un entablamento continuo que remata en una cornisa. 

El segundo cuerpo de campanas presenta pilastras anguladas ubicadas en las 
esquinas de los lados del octógono, que rematan en un entablamento 

El remate o coronación de estos campanarios está compuesto por un pequeño 
cuerpo a manera de tambor sobre el cual se apoya una media naranja que 
remata en una linterna con forma de torrecillas. 

5.1.8. Características geométricas y proporciones áureas 

Se ha planteado una circunferencia en tomo a la única torre. El centro de la 
circunferencia coincide con el eje de la torre y con el entablamento del cuerpo 
de la base. Luego se inscribe una secuencia de cuadrados en la circunferencia 
los cuales al momento de interceptarse van a determinar el origen de las formas 
que generan la portada. 

Los lados del cuadrado van a determinar la posición de las partes de la torre y portada 
portada como se muestra en la 
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Figura 5.6. Por ejemplo: 

~ El cuadrado de vértices 1, 2, 3,4 determinan la altura de la torre. 

~ El segmento 1.2 determina la posición del entablamento del segundo 
cuerpo. 

~ El segmento 9,10 determina la posición del entablamento del primer 
cuerpo. 

~ El segmento AC determina la altura del cuerpo base de la torre. 

~ Los segmentos 13,15 y 14, 16 determinan el ancho de la torre en su 
vista frontal. 

~ De esta forma muchos otros puntos y segmentos son los 
determinan la posición de los elementos arquitectónicos 
conforman la portada del muro de los pies. 

que 
que 
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Figura 5.6 Verificación de la generación del trazado de la portada de la Iglesia de San 
Francisco en Trujillo, utilizando la intersección de dos circunferencias con una 
secuencia de cuadrados inscritos. 

5.1.9. Análisis geométrico en base a proporciones dinámicas 

Para hacer el análisis geométrico en base a las proporciones dinámicas se 
establece una relación entre el plano de la portada del muro de los pies y la torre 
octogonal. Dicha proporción es raíz de dos. También se puede establecer la 
misma proporción entre el primer cuerpo de la portada y el plano donde se 
encuentra ubicada. 

La base de la torre de esta iglesia es de sección octogonal. Si consideramos el 
octágono de la base inscrito en un prisma rectangular, el lado de este prisma 
limitado por el entablamento de la torre es un rectángulo que presenta 
proporción áurea. Lo mismo sucede con los cuerpos de campana ubicados en la 
parte superior, donde también está presente la proporción áurea. 
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UBICACION DE CAMPANARIO DENTRO DE UN ESQUEMA GEOMETRICO 

FASO 1 
TRAZADO DE LA CIRCUNFERENCIA CON CENTRO EN O Y DE RADIO OA. 
FASO 2 
SE CIRCUNSCRIBE EL CUADRADO DE VERTICES 1 ,2,3,4 
FASO 3 
LAS RECTAS El Y FJ DETERMINAN LOS LADOS EXTERIORES DEl CAMPANARIO 
FASO 4 
LAS RECTAS GK Y HL DETERMINAN LOS EJES DEL CUERPO CENTRAL 

Figura 5. 7 Ubicación del campanario dentro de un esquema geométrico, 
correspondiente a la Iglesia San Francisco en Trujillo. 
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TRAZADO GEOMÉTRICO DE CUERPO BASE DE CAMPANAS 

PASO 1 
EL CUERPO BASE DE TORRE MAYOR SE INICIA CON LA RECTA AC 
PASO 2 
EL CUERPO BASE DE TORRE MENOR SE INICIA CON LA RECTA AC 
PASO 3 
SE GENERA EL CUADRADO DE VERTICES 7,8,9, 1 O A PARTIR DEL CUAL SE TRAZA EL 
RECTANGULO AUREO 5,G,9, 1 O 

Figura 5.8 Trazado geométrico del cuerpo base de campanas correspondiente a la 
Iglesia San Francisco en Trujillo. 
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TRAZADO GEOMÉTRICO DE CAMPANAS 

PASO 1 
EL CUERPO BASE DE TORRE MAYOR SE INICIA CON LA RECTA AC 
PASO 2 
SE GENERA EL CUADRADO DE VERTICES 1 1 , 1 2, 1 3, 1 4 A PARTIR DEL CUAL SE TRAZA 
EL RECTANGULO AUREO 9, 1 O, 1 3, 14 

Figura 5.9 Trazado geométrico del cuerpo de campanas correspondiente a la Iglesia 
San Francisco en Trujillo. 

5.2. Iglesia de San Lorenzo 
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5.2.1. Ubicación geográfica 

Se encuentra ubicada en la esquina de los jirones Ayacucho y Colón en la 
ciudad de Trujillo en pleno centro histórico. 

IGLESIA DE 
SAN 
LORENZO
TRUJILLO 

Figura 5.10 Ubicación de la Iglesia de San Lorenzo en el plano urbano de la ciudad de 
Trujillo. 

5.2.2. Ubicación cronológica 

Su construcción se ubica cronológicamente en 1558. Posteriormente sufre el 
terremoto de 1619 y el sismo de 1759, siendo este último el que produce la 
destrucción de sus torres. 
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Figura 5.11 Esquema en escala de tiempo de la evolución de la Iglesia de San Lorenzo 
en Trujillo según fuentes históricas. Fuente: elaboración propia. 

5.2.3. Antecedentes históricos 

La actual iglesia fue construida alrededor de 1770, gracias al fmanciamiento del 
Obispo Francisco Xavier de Luna Victoria, un prelado que tuvo bajo su 
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responsabilidad la reedificación de los templos afectados por el sismo de 17 59. 
Conserva una modesta arquitectura, como que estuvo dedicado al servicio de 
las clases pobres. 

Figura 5.12 Fotografia actual de la iglesia San Lorenzo de Trujillo. 

5.2.4. Eventos naturales 

Durante su historia sucedieron algunos eventos naturales que prop1cmron a 
modificaciones que quedaron marcados como en 1578 hubieron lluvias 
torrenciales y epidemias que diezmaron la ciudad y fmalmente el terremoto del 
14 de Febrero de 1619 la dejó totalmente destruida, habiéndose ordenado su 
traslado por el Virrey, orden que no fue cumplida por mediación de las órdenes 
religiosas, que iniciaron la reconstrucción de sus conventos e Iglesias. Otro 
evento significativo y que destruyó las iglesias de Trujillo fue el sismo de 1759. 

5.2.5. Sistemas y materiales constructivos 

Iglesia de aspecto rural que mantiene los patrones constructivos de la región, 
presenta una planta alargada con muros de adobe y contrafuertes hacia el lado 
de la calle. La utilización de cerchas de madera y torta de barro en la cobertura 
es una respuesta estructural adoptada luego del terremoto de 17 59. 

5.2.6. Estilo arquitectónico y ornamentación 
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Iglesia de portada manierista de dos cuerpos y con cierta corporeidad, 
semejante a otras portadas trujillanas, estas portadas tuvieron por los esquemas 
de diseño influencia de la portada del muro de los pies de la iglesia san Agustín 
de Zaña. 

Presenta también una torre con cuerpo de campanas octogonal sobre una 
especie de basamento también octogonal, este elemento también se encuentra 
en otras iglesias octogonales trujillanas como la Iglesia San Francisco y la de 
Mansiche. 

5.2.7. Descripción de torre de campanario de Iglesia San Lorenzo de 
Trujillo 

Presenta esta iglesia dos torres, de las cuales una tiene cuerpo de campanas y se 
encuentra ubicado al lado derecho del muro de los pies, y la otra ubicada en el 
lado contrario y de menor sección remata en una pirámide invertida( esta era una 
característica de muchas torres que quedaban inconclusas). 

El cuerpo de base de ambas torres es un paralelepípedo donde la altura del 
rectángulo de la cara frontal es mayor que el ancho de la base dándole un 
sentido vertical a dichos cuerpos. 

El cuerpo base de la torre derecha es ajeno de pilastras. Termina este cuerpo en 
un entablamento, de friso limpio y una comisa que sobresale. 

El cuerpo de la base recibe un cuerpo de vanos o campanas de forma octogonal 
y de lados ochavados de similar tamaño. Presenta este primer cuerpo un 
basamento conformado por una serie de pilastras esquinadas con capiteles de 
orden jónico. Éstos se encuentran soportando una moldura, sobre la cual se 
apoyarán nuevas pilastras esquineras que determinan los lados de la torre de 
campanas. 

Dicho cuerpo de campanas presenta vanos con arcos de medio punto (en los 
lados no oc ha vados) a través de los cuales pueden verse las campanas. 

Tiene este cuerpo de campanas pilastras (apoyadas sobre pedestales de gran 
altura) ubicadas en las esquinas de los lados del octágono, las pilastras del este 
cuerpo rematan en capiteles jónicos que soportan un amplio entablamento 
terminal continuo que remata en una gran comisa. 

El remate o coronación de este campanario está compuesto por un pequeño 
basamento octogonal que soporta una media naranja. 

Existen en la proyección de las pilastras ocho pináculos apoyados sobre 
pequeños pedestales angulados en tomo a la media naranja. 

5.2.8. Características geométricas y proporciones áureas. 
Los casos analizados tienen como objetivo determinar las posibles formas 
geométricas que dieron origen al trazado de estas portadas arquitectónicas. 
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Se plantea dos circunferencias interceptadas en un punto identificable, una 
circunferencia en tomo a la única torre, el centro de esta circunferencia 
coincide con el eje de la torre y con el entablamento del cuerpo de la base, 
luego se inscribe una secuencia de cuadrados en la circunferencia los cuales al 
momento de interceptarse van a determinar el origen de las formas que generan 
la portada. 

Figura 5.13 Generación del trazado de la portada utilizando la intersección de dos 
circunferencias, en los cuales se ha inscrito una secuencia de cuadrados en la Iglesia San 
Lorenzo de Trujillo. 

Los lados del cuadrado van a determinar la posición de las partes de la torre y portada 
portada como se muestra en la 
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Figura 5.13, como por ejemplo: 

~ El cuadrado de vértices 1, 2, 3,4 determinan la altura de la torre. 

~ El segmento 1-2 determina la posición del entablamento del segundo 
cuerpo. 

~ El segmento 9-1 O determina la posición del entablamento del primer 
cuerpo. 

~ El segmento AC determina la altura del cuerpo base de la torre. 

~ Los segmentos 17-19 y 18-20 determinan el ancho de la torre en su 
vista frontal. 

De esta forma muchos otros puntos y segmentos son los que determinan la 
posición de los elementos arquitectónicos que conforman la portada del muro 
de los pies. 

5.2.9. Análisis geométrico en base a proporciones dinámicas 
En base a proporciones dinámicas, existe una relación entre la altura del primer 
cuerpo de la portada que se encuentra en el muro de los pies con relación a la 
altura del cuerpo base de la torre de campanas. Las relaciones geométricas 
dinámicas se establecen en los campanarios. El cuerpo de la base de esta iglesia 
es un paralelepípedo cuyas caras son rectángulos áureos, rectángulo limitado 
por el zócalo y el entablamento del cuerpo de la base. 
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UBICACION DE CAMPANARIO DENTRO DE UN ESQUEMA GEOMETRICO 

PASO 1 
TRAZADO DE LA CIRCUNFERENCIA CON CENTRO EN O Y DE RADIO OA. 

PASO 2 
SE INSCRIBE EL CUADRADO DE VERTICES 1 ,2,3,4 
EL LADO 2,3 DE DICHO CUADRADO DETERMINA EL LADO EXTERIOR DE LA TORRE. 

PASO 3 
SE DETTERMINA LA RECTA 5,G LA CUAL TIENE SU ORIGEN EN LA INTERSECCION DE 
LA CIRCUNFERENCIA CON LA DIAGONAL F,E DICHA RECTA DETERMINA EL LADO 

INTERIOR DE LA TORRE DE CAMPANAS. 

Figura 5.14 Ubicación del campanario dentro de un esquema geométrico, 
correspondiente a la Iglesia Sao Lorenzo de Trujillo. 
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TRAZADO GEOMETRICO DE CUERPO BASE DE CAMPANAS 

PASO 1 
EL CUERPO BASE SE INICIA CON LA RECTA AC 
PASO 2 
SE GENERA EL CUADRADO DE VERTICES B, 1 O, 1 1, 1 2 A PARTIR DEL CUAL SE 
TRAZA EL RECTANGULO AUREO 9, 1 O, 13, 14 
PASO 3 
EL BASAMENTO DE LA JGR-RE SE DETRMINA TRAZANDO UNA CIRCUNFERENCIA 
CON EL SEGMENTO I(J, 15 Í:OMO RADIO EL CUAL SE INTRCEPTA CON EL 
SEGMENTO DE RECTA'.J.Q_...VG. 

/ 

8 

1 
1 

/ 

1 
1 

1 
1 

Figura 5.15 Trazado geométrico del cuerpo base de campanas correspondiente a la 
Iglesia San Lorenzo de Trujillo. 
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A 

FA~~==========================~ 

EL CUERPO DE CAMPANAS SE INICIACONLARECTAAC 
PAS02 
SE GENERA EL CUADRADO DE VERTICES S,l0,17,18 

PAS03 

SE GENERA EL CUADRADO DE VERTICES 17,18,1S,20 

Figura 5.16 Trazado geométrico del cuerpo de campanas correspondiente a la Iglesia 
San Lorenzo de Trujillo. 

5.3. Iglesia San Agustín de Mansiche 
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5.3.1. Ubicación geográfica 
La Iglesia San Agustín de Mansiche está ubicada en la zona nor oeste de 
Trujillo. 

Figura 5.17 Ubicación de la Iglesia San Agustín de Mansicbe en el plano urbano de la 
ciudad de Trujillo. 

5.3.2. Ubicación cronológica 

La iglesia San Agustín de Mansiche evoluciona desde 1580 y sufre el terremoto 
de 1619, perdiendo fmalmente sus torres con el sismo de 1759. 

1580 
ESCALA DEL TIEMPO 

IGLESIA DE 
MANSICHE 

1 mplementación de 
educciones toledanas 

1619 1630 1759 

1 

Terremoto destruye 
Sismo que causó 

destrucción 
Trujillo 

de torres en templo 

Figura 5.18 Esquema en escala de tiempo de la evolución de la Iglesia San Agustín de 
Mansicbe según fuentes históricas. Fuente: elaboración propia. 

76 



5.3.3. Antecedentes históricos 

Entre 1569 y 1580 se produce el proceso de urbanización en Reducciones, 
decretadas mediante Ordenanzas del Virrey don Francisco de Toledo, que 
dispone el avecinamiento de los indios en pueblos creados con tal fm. Tales 
pueblos, de patrón europeo, con plaza, iglesia, cabildo de naturales, barrios y 
demás servicios y tratan de ajustar el antiguo comportamiento político y social 
del cacicazgo indígena, a la nueva institucionalidad virreina!. Nacen así los 
pueblos de Santiago de Huamán, Santa Lucía de Moche, San Salvador -
Mansiche, Huanchaco y posteriormente San Esteban de Mampuesto. 

-------~------

. ' 

~ ,. 1 
1 . 

Figura 5.19 Fotografía de la Iglesia San Agustín de Mansiche en Trujillo. Se puede 
observar que aún le falta la coronación sobre el cuerpo de campanas. 

En 1619 un terrible terremoto destruye la ciudad desde sus cimientos; 
pereciendo cerca de 400 personas, afectando la salud y la economía local. Tal 
fue el daño, que parte de los vecinos y el cabildo pensaron reedificada en el 
sector de Miraflores, habiéndose dispuesto tal traslado y la asignación de 
fondos de la Real Hacienda para socorrer a la ciudad. 
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Figura 5.20 Fotografía de la actual iglesia San Agustín de Mansiche en Trujillo. 

5.3.4. Eventos naturales 

El terremoto del14 de Febrero de 1619la dejó totalmente destruida, habiéndose 
ordenado su traslado por el Virrey, orden que no fue cumplida por mediación de 
las órdenes religiosas, que iniciaron la reconstrucción de sus conventos e 
Iglesias. Otro evento significativo y que destruyó las iglesias de Trujillo fue el 
sismo de 1759. 

Manifiesta Feijoo de Sosa que "la iglesia del pueblo de Mansiche padeció 
sensible estrago"32

• 

5.3.5. Sistemas y materiales constructivos 

Esta iglesia se construyó durante las reducciones toledanas. Por sus 
características es una iglesia rural, construida en su totalidad en anchos muros y 
contrafuertes de adobe. Su esquema en planta y la forma constructiva muestran 
que se ha mantenido en el tiempo la estructura formal original. Hasta el día de 
hoy mantiene una cobertura de tres sistemas y paños, manifestación de 
influencia mudéjar que se dio en las primeras edificaciones religiosas. 

5.3.6. Estilo arquitectónico y ornamentación 

La iglesia de Mansiche presenta un claro esquema en planta y corte de la 
arquitectura inicial de la colonia, con mucha influencia de la arquitectura 
mudéjar. Esto puede notarse en la cobertura de madera y de tres paños que se 
mantiene como aspecto hasta hoy en día. 

Por la expresión de la portada del muro de los pies, puede decirse que 
inicialmente presentó una portada de influencia renacentista que luego se 

32 Cfr. la descripción que hace Feijoo de Sosa en el capítulo XI referido a los terremotos en su libro "Relación 
descriptiva de la ciudad y provincia de Truji/lo del Perú". 
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barroquizó en algún momento de cambio. La torre de campanas parece ser 
también parte de este periodo barroco de la iglesia. 

5.3.7. Descripción de torre de campanario de Iglesia San Agustín de 
Mansiche 

Esta iglesia presenta dos torres, de las cuales una tiene cuerpo de campanas y se 
encuentra ubicada al lado izquierdo del muro de los pies; la otra ubicada en el 
lado contrario y de menor sección, remata en una pirámide trunca. Ésta era una 
característica de muchas torres que quedaban inconclusas. 

El cuerpo de base de ambas torres es rectangular, donde la altura del rectángulo 
es mayor que el ancho de la base, dándole un sentido vertical a dicho cuerpo. 

El cuerpo de la base de la torre izquierda presenta pilastras de gran ancho, 
adosadas en los extremos de los planos que conforman la base. Este cuerpo 
termina en un entablamento, de friso muy amplio y como remate una comisa. 

El cuerpo de la base recibe un cuerpo de vanos o campanas de forma octogonal 
y de lados ochavados, de menor tamaño. Este primer cuerpo presenta vanos con 
arcos de medio punto (en los lados de mayor tamaño) a través de los cuales 
pueden verse las campanas. 

Estos vanos están flanqueados por un arco de rosca apoyada sobre una imposta 
que descansa sobre una jamba que están limita con las pilastras de este cuerpo 
de campanas. 

Este cuerpo de campanas tiene pilastras (apoyadas sobre pedestales de gran 
altura) ubicadas en las esquinas de los lados ochavados del octógono. Las 
pilastras del primer cuerpo rematan en capiteles dóricos que soportan un amplio 
entablamento terminal continuo, que remata en una gran comisa. 

El remate o coronación de este campanario está compuesto por un chapitel. Se 
pueden ver en la proyección de las pilastras ocho pináculos en tomo a la media 
naranJa. 

5.3.8. Características geométricas y proporciones áureas 

Los casos analizados tienen como objetivo determinar las posibles formas 
geométricas que dieron origen al trazado de estas portadas arquitectónicas. 

En base a circunferencias y cuadrados, se plantean dos circunferencias 
interceptadas en un punto identificable: Una circunferencia en tomo a la única 
torre, el centro de esta circunferencia coincide con el eje de la torre y con el 
entablamento del cuerpo de la base; luego se inscribe una secuencia de 
cuadrados en la circunferencia, los cuales al momento de interceptarse van a 
determinar el origen de las formas que generan la portada. 

En base a proporciones dinámicas, se plantea una relación entre la altura del 
primer cuerpo de la portada que se encuentra en el muro de los pies con relación 
a la altura del cuerpo base de la torre de campanas. Las relaciones geométricas 
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dinámicas se establecen en los campanarios. El cuerpo de la base de esta iglesia 
es un paralelepípedo cuyas caras son rectángulos áureos, limitados por el zócalo 
y el entablamento del cuerpo de la base. 

Los lados del cuadrado van a determinar la posición de las partes de la torre y portada 
portada como se muestra en la 

Figura 5.21, ejemplo: 

80 

)> El cuadrado de vértices 1, 2, 3,4 determinan la altura de la torre. 

El segmento 1-2 determina la posición del entablamento del segundo 
cuerpo. 

)> El segmento 9-1 O determina la posición del entablamento del primer 
cuerpo. 

)> El segmento AC determina la altura del cuerpo base de la torre. 

)> Los segmentos 17-19 y 18-20 determinan el ancho de la torre en su 
vista frontal. 
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Figura 5.21 Generación del trazado de la portada utilizando la intersección de dos 
circunferencias, en los cuales se ha inscrito una secuencia de cuadrados para la Iglesia 
San Agustín de Mansiche. 

De esta forma muchos otros puntos y segmentos son los que determinan la 
posición de los elementos arquitectónicos que conforman la portada del muro 
de los pies. 

81 



UBICACION DE CAMPANARIO DENTRO DE UN ESQUEMA GEOMETRICO 

PASO 1 
TRAZADO DE LA CIRCUNFERENCIA CON CENTRO EN O Y DE RADIO OA. 
PASO 2 
SE CIRCUNSCRIBE EL CUADRADO DE VERTICES 1 ,2,3,4 
PASO 3 
LAS RECTAS El Y FJ DETERMINAN LOS LADOS EXTERIORES DEl CAMPANARIO 
PAS04 
LAS RECTAS GK Y HL DETERMINAN LOS EJES DE LAS ESTRECHAS TORRES DEL 
CUERPO CENTRAL 

Figura 5.22 Ubicación del campanario dentro de un esquema geométrico, 
correspondiente a la Iglesia San Agustín de Mansiche. 
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TRAZADO GEOMÉTRICO DE CUERPO BASE DE CAMPANAS 

PASO 1 
EL CUERPO BASE DE TORRE MAYOR SE INICIA CON LA RECTA AC 
PASO 2 
EL CUERPO BASE DE TORRE MENOR SE INICIA CON LA RECTA AC 
PAS03 
SE GENERA EL CUADRADO DE VERTICES 7,8,9, 1 O A PARTIR DEL CUAL SE TRAZA EL 
RECTANGULO AUREO 5,G,9, 1 O 

Figura 5.23 Trazado geométrico del cuerpo base de campanas correspondiente a la 
Iglesia San Agustín de Mansiche. 
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TRAZADO GEOMÉTRICO DE CAMPANAS 

PASO 1 
EL CUERPO BASE DE TORRE MAYOR SE INICIA CON LA RECTA AC 
PASO 2 

SE GENERA EL CUADRADO DE VÉRTICES 1 1, 1 2, 13, 14 
PASO 3 
EL CIRCULO DESCRITO EN LA RECTA DIAGONAL 8,9 DETERMINA EL TAMAÑO DEL 

RECTÁNGULO DE VERTICES 9,1 O, 1 1,12 POR TANTO LA PROPORCIÓN UTILIZADA ES 
RAIZ CUADRADA 

Figura 5.24 Trazado geométrico del cuerpo de campanas correspondiente a la Iglesia 
San Agustín de Mansiche. 
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5.4. Iglesia San Pedro de Lloc 

5.4.1. Ubicación geográfica 

La iglesia San Pedro de Lloc, localizada al norte de Trujillo (aproximadamente 
1 hora en auto), a 1 O minutos de la población de Pacasmayo. Dentro del casco 
urbano se ubica en la Plaza de Armas de la ciudad de San Pedro de Lloc. 

IGLESIA SAN 
PEDRO DE LLOC 

Figura 5.25 Ubicación de la Iglesia San Pedro de Lloc en el plano urbano de Trujillo. 

5.4.2. Ubicación cronológica 

1580 1619 1698 
ESCALA DEL TIEMPO 

1759 

Sismo que causó 
destrucción 

de iglesias 

1950 

se construyo torre 
faltante 

Figura 5.26 Esquema en escala de tiempo de la evolución de la Iglesia de San Pedro de 
Lloc según fuentes históricas. Fuente: elaboración propia. 

5.4.3. Antecedentes históricos 
La Iglesia San Pedro de Lloc data de la segunda mitad del siglo VXII. 
Raimondi, que visitó la provincia en 1868, nos da las siguientes relaciones: 
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Figura 5.27 Fotografía de la Iglesia de San Pedro de Lloc en Trujillo. Se aprecia aún la 
falta de la torre izquierda. 

La edificación se culmina en 1698 con la construcción de la torre izquierda 
(ubicación vista frontalmente) según lo cuenta el padre jesuita Prior Fray Joseph 
Santos de León. 

L.-

' -" 
?-¡ 

1 

l 
Figura 5.28 Fotografía actual de la Iglesia de San Pedro de Lloc en Trujillo. 
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"San Pedro de Lloc es población que, como lo indica su nombre, 
fue fundada por los españoles sobre los restos de algún caserío de 
los indígenas llamado Lloc. Es una de las poblaciones de la costa 
que va progresando continuamente; es notable por la regularidad 
de sus casas, por las calles rectas y muy aseadas y por la falta de 
aquellos ranchos de caña de paredes torcidas y desvencijadas tan 
comunes en todos los pueblos de la costa, pudiendo decir que esto 
los caracteriza. 

San Pedro tiene como Trujillo, aunque en menor escala, cierto 
aire señoril, de manera que a la vista parece que no hay pobreza. 

En las calles de San Pedro, sobre todo en la principal, parece que 
han tenido el propósito de encubrir la pobreza con un manto, no 
diré de riqueza, pero al menos de mediocridad. En efecto, al 
alejarse del centro, se ven en la calle largas paredes blanqueadas 
y con buenas puertas, comúnmente cerradas, lo que presenta buen 
aspecto y ofrece cierta regularidad y limpieza que agrada; pero sí 
se abre una de estas puertas, entonces se puede apreciar la 
miseria, siendo tanto mayor el contraste cuanto que por la vista 
exterior se forma uno la idea de que el interior le corresponde. 

De todos modos es muy loable para un pueblo (y creo que sea 
carácter de progreso y civilización) el empeño de ocultar las 
miserias y los padecimientos, y ojalá poblaciones de mayor 
importancia que San Pedro tuvieran el buen sentido de imitarlo. 
La plaza es grande y rodeada de buenas casas, de manera que 
presenta buena vista. 

La iglesia tampoco es mala: tiene una verja delante y es de 
sentirse que su torre esté inconclusa "33

• 

33 Cfr. Lissón y Dávalos, Pedro. La primera centuria: causas geográficas, políticas y económicas que han 
detenido el progreso moral y material del Perú en el primer siglo de su vida independiente. Tomo JI. 2003. 
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La torre del lado opuesto se construyó posteriormente, de la cual se tiene como 
referencia el año de 195034

• 

5.4.4. Eventos naturales 

En la investigación histórico-documental realizada no se han encontrado datos 
sobre eventos naturales que hayan tenido un efecto sobre esta iglesia. 

5.4.5. Sistemas y materiales constructivos 

La iglesia San: Pedro de Lloc es de gran tamaño y de altos muros de ladrillo y 
adobe. La cobertura está formada por bóvedas vahídas. Presenta además torres 
de forma octogonal cuyos cuerpos de campana están construidos en quincha, 
siendo una de estas torres de no mucha antigüedad. 

5.4.6. Estilo arquitectónico y ornamentación 

Presenta esta iglesia dos grandes torres que flanquean la portada del muro de los 
pies, dichas torres de cuerpo de campanas octogonal y de grandes cornisas que 
defmen la culminación de cada cuerpo. La portada principal tiene un raro 
diseño. Presenta una especie de alfiz que determina el remate del primer cuerpo. 
Podría decirse que al igual que otras portadas del norte del país tiene influencia 
de un estilo manierista. 

5.4.7. Descripción de torres de campanario de iglesia san Pedro de 
Lloc 

Presenta esta iglesia dos torres, la torre del lado izquierdo visto frontalmente 
data de fmales del siglo XVII y la torre opuesta, de iguales de proporciones, 
data de mediados del siglo XX. 

El cuerpo de base de ambas torres es un paralelepípedo donde la altura del 
rectángulo de la cara frontal es mayor que el ancho de la base del mismo, 
dándole un sentido vertical a dicho cuerpo. 

Estas bases son ajenas de pilastras y culminan en la parte superior en una gran 
comisa que bordea perimetralmente toda la base. 

El cuerpo de la base recibe dos cuerpos de vanos o campanas de forma 
octogonal y de lados bastante semejantes. El primer cuerpo presenta en los 
lados no ochavados vanos con arcos de medio punto con balaustradas de 
madera, desde los cuales se pueden distinguir las campanas. Los lados 
ochavados presentan hornacinas de menor tamaño que los vanos. 

34 Cfr. Folleto local publicado por Jaime Gavidia Reátegui. 

88 



El segundo cuerpo de campanas también presenta en los lados no ochavados 
vanos con arcos de medio punto, ajenas de balaustres; los lados ochavados no 
presentan elemento alguno. 

Tienen estos cuerpos de campana columnas de base y fuste dórico, ubicadas en 
las esquinas de los lados. Las columnas rematan en capiteles del mismo orden, 
que soportan un entablamento zigzagueante que sobresale en la zona de los 
capiteles. El remate o coronación de estos campanarios está compuesto por un 
chapitel. 

5.4.8. Características geométricas y proporciones áureas 

Los casos analizados tienen como objetivo determinar las posibles formas 
geométricas que dieron origen al trazado de estas portadas arquitectónicas. 

En base a circunferencias y cuadrados se plantean dos circunferencias 
interceptadas en un punto identificable: una circunferencia en tomo a la única 
torre, cuyo centro coincide con el eje de la torre y con el entablamento del 
cuerpo de la base; luego se inscribe una secuencia de cuadrados en la 
circunferencia, de modo que al interceptarse van a determinar el origen de las 
formas que generan la portada. 

-~.*--.~~--~-~#~-~· 

b 

•' •" ,, 

,r' 
/ 

Figura 5.29 El grafico muestra la forma como se genera el trazado de la portada de la · 
Iglesia San Pedro de Lloc en Trujillo, utilizando para ello la intersección de dos 
circunferencias en los cuales se ha inscrito una secuencia de cuadrados. 

Los lados del cuadrado van a determinar la posición de las partes de la torre y portada 
como se muestra en la 
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Figura 5.29, ejemplo: 

);;> El cuadrado de vértices 1, 2, 3,4 determinan la altura de la torre. 

);;> El segmento 1-2 determina la posición de cúpula en segundo cuerpo. 

);;> El segmento 9-1 O determina la posición del entablamento del primer 
cuerpo. 

);;> El segmento AC determina la altura del cuerpo base de la torre. 

);;> Los segmentos 17-19 y 18-20 determinan el ancho de la torre en su 
vista frontal. 

);;> El segmento 6-8 es el eje de simetría de la portada. 

En base a proporciones dinámicas se verifica la relación entre la altura del 
primer cuerpo de la portada que se encuentra en el muro de los pies y la altura 
del cuerpo base de la torre de campanas. Las relaciones geométricas dinámicas 
se establecen en los campanarios, de modo que el cuerpo de la base es un 
paralelepípedo cuyas caras son rectángulos áureos, limitado por el zócalo y el 
entablamento del cuerpo de la base. 
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F H D 

UBICACION DE CAMPANARIO DENTRO DE UN ESQUEMA GEOMETRICO 

PASO 1 
TRAZADO DE LA CIRCUNFERENCIA CON CENTRO EN O Y DE RADIO OA. 
PASO 2 
SE CIRCUNSCRIBE EL CUADRADO DE VÉRTICES 1 ,2,3,4 
PAS03 
SE DETERMINAN LOS EJES QUE DELINEAN LA GEOMETRÍA DEL CAMPANARIO 
MEDIANTE LOS SEGMENTOS DE CURVA AB Y 1 ,O. 
PAS04 
LAS RECTAS EF Y GH DETERMINAN LOS LADOS EXTERIORES DEl CAMPANARIO, 

Figura 5.30 Ubicación del campanario dentro de un esquema geométrico, 
correspondiente a la Iglesia San Pedro de Lloc en Trujillo. 
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B 
----------, 2 

TRAZADO GEOMÉTRICO DE CUERPO BASE DE CAMPANAS 

FASO 1 
EL CUERPO BASE DE TORRE SE INICIA HACIA ABAJO DE LA RECTA AC 

FASO 2 
SE GENERA EL CUADRADO DE VERTICES 7,8,9, 1 O A PARTIR DEL CUAL SE TRAZA EL 
RECTANGULO AUREO 5,G,9, 1 O 

Figura 5.31 Trazado geométrico del cuerpo base de campanas correspondiente a la 
Iglesia San Pedro de Lloc en Trujillo. 
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8 

TRAZADO GEOMÉTRICO DE CAMPANAS 

PASO 1 
EL CUERPO DE CAMPANAS SE INICIA CON LA RECTA AC 
PASO 2 

----~-----, 2 

SE GENERA LOS CUADRADOS DE VÉRTICES (~, 1 O, 1 1, 12) ( 1 1, 12, 13, 14) 
PASO 3 
EL CIRCULO DESCRITO EN LA RECTA DIAGONAL 1 1,14 DETERMINA EL TAMAÑO DEL 
RECTÁNGULO DE VERTICES 13, 14, 15,1 G POR TANTO LA PROPORCIÓN UTILIZADA ES 
RAIZ CUADRADA. 

Figura 5.32 Trazado geométrico del cuerpo de campanas correspondiente a la Iglesia 
San Pedro de Lloc en Trujillo. 
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CAPÍTULO 6. 
Lambayeque 

Análisis de campanarios 

Las iglesias de campanarios octogonales analizadas en Lambayeque son: 

~ Iglesia san Pedro de Lambayeque. 

~ Iglesia de San Pedro de Mórrope. 

~ Iglesia Santa Lucia de Ferreñafe. 

~ Iglesia San Pedro de Monsefú. 

en 

Figura 6.1 Plano de la ciudad de Lambayeque, Diócesis de Trujillo. Grabado de Obispo 
don Martínez de Compañón. 
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6.1. Iglesia San Pedro de Mórrope 
La iglesia San Pedro de Mórrope se encuentra situada al nor-oeste de la 
provincia de Lambayeque, del departamento del mismo nombre. 

PLANO DE MORROPE AL NORTE DE LAMBAYEQUE 
IGLESIA DE SAN PEDRO DE MORROPE 

1 

IGLESIA SAN 
PEDRO MORROPE 

Figura 6.2 Ubicación de la iglesia San Pedro de Mórrope en el plano urbano de 
Lambayeque. 

6.1.1. Ubicación cronológica 

La iglesia San Pedro de Mórrope surge con la presencia del primer cura José 
Antonio Araujo en 1536 y es destruida por las lluvias de 1578. Posteriormente 
en 1734 se inicia la construcción del nuevo templo y se estrena en 17 51. 
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Figura 6.3 Esquema en escala de tiempo de la evolución de la Iglesia de San Pedro de 
Mórrope en Lambayeque según fuentes históricas. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 6.4 Fotografía actual de la iglesia San Pedro de Mórrope en Lambayeque. 

6.1.2. Antecedentes históricos 

A partir de la presencia del primer cura doctrinario en 1536, fue permanente la 
presencia de la iglesia católica en el pueblo de Mórrope. La primitiva iglesia 
que existió en el poblado fue destruida después del diluvio de 1578. La nueva 
edificación religiosa buscaría una nueva ubicación en una parte más alta del 
poblado, pero no existe información exacta sobre el comienzo de los trabajos de 
construcción de este nuevo templo. 

Existe también duda sobre guién fue el alarife o constructor de esta edificación ,-- -- -- ~- ---- .-- -------- ~------~ --~--- -- ~ 

religi_9sa._~~gún el Sr. ~és~_Maguiña_~J. _el! Jl! o¡,_ra _"E_l !:!b.r~ _A~9ro d~ 
La~~)'eg~e~'J el autor de la iglesia de Mórrope es el arquitecto español 
A vendaño, también autor de la iglesia de San Pedro en Lambayeque. 

Menéndez nos señala que hay quienes afirman que el constructor de la iglesia 
de Mórrope fue el sacerdote José Alvarado y Toledo, y que de igual modo 
construyó la iglesia de San Pedro de Lambayeque. Estas afirmaciones están 
sustentadas en un grabado sobre un muro que existe en la iglesia de Mórrope35

• 

35 Pintura mural en muro de iglesia datada en 1751. 
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Figura 6.5 Fotografía de la pintura mural que se encuentra en un muro de la iglesia 
San Pedro de Mórrope en Lambayeque. 

6.1.3. Eventos naturales 

Muchos son los eventos de lluvias y sequías a los que ha estado sometido el 
pueblo de Mórrope a lo largo de su historia. El lugar que hoy ocupa el pueblo es 
su segundo asentamiento; el primero fue abandonado por encontrase en una 
zona inundable. 

La primitiva iglesia que existió en el poblado fue destruida después del diluvio 
de 1578. La actual iglesia se encuentra sobre un promontorio posiblemente 
prehispánico que además garantiza que en tiempo de lluvias no se inunde la 
edificación. 

6.1.4. Sistemas y materiales constructivos 

Al igual que las iglesias del norte la iglesia San Pedro de Mórrope está 
edificada en ladrillo y adobe. Inicialmente esta edificación presentaba solo una 
torre de forma octogonal, como varias iglesias al norte de Trujillo. La iglesia de 
Mórrope tiene una cobertura de bóvedas vahídos en ladrillo, la cual ha 
soportado hasta el día de hoy las inclemencias de la naturaleza. 
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Esta iglesia presenta también dos arbotantes de ladrillo a los lados de los 
campanarios de rara solución pero semejantes a los que luce la Iglesia de Santa 
Lucía en Ferreñafe. 

6.1.5. Estilo arquitectónico y ornamentación 

La iglesia presenta una sola gran nave flanqueada por dos esbeltas torres 
octogonales de traza barroca, la portada del muro de los pies es bastante 
peculiar. Tiene algunas características de otras portadas norteñas como la 
catedral de Trujillo o la iglesia San Pedro de Lambayeque. Tal vez todas estas 
portadas hayan tenido su origen en las portadas de las iglesias en Zaña. 

Mientras que en las portadas de Zaña está muy clara la influencia de estilo 
renacentista, en el caso de Mórrope se podría hablar de una influencia 
manierista. 

6.1.6. Procesos de intervención 
El cuadro al óleo de nuestra Señora de las Mercedes que hasta el día de hoy se 
conserva en la parte del altar de la Iglesia, donde hay una escritura en la parte 
inferior de dicho cuadro que al pie de la letra dice: 

"... Nuestra Señora de La Merced, que trajo en su compañía al 
pueblo de Mórrope el Licenciado Don Justo Modesto de Ruviños 
de Andrade el año 1751 ... " 

Se puede observar también en este mismo lienzo la iglesia pintada en la esquina 
derecha con características arquitectónicas de influencia renacentista, con una 
portada muy austera en el muro de los pies, propia de la época y de esta parte 
del norte peruano. 

De dicha imagen se puede deducir que la iglesia presentó dos torres octogonales 
como las que luce hoy en día. Pero existe una gran variación a nivel de la 

·c&bethlra, ya que en la foto figura una cobertura de par y nudillo a dos aguas, y 
en la actualidad está cubierta por una secuencia de bóvedas vaídas de ladrillo. 
Así mismo, la portada del muro de los pies presenta una portada semejante a la 
de la catedral de Trujillo, pero fuera de toda proporción. 
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Figura 6.6 Cuadro al óleo figurado a Nuestra Señora de La Merced llevada 
procesionalmente al río por los feligreses, año de 1751. Fuente: Fotografia propia. 

6.1.7. Descripción de torres de campanario de la Iglesia San Pedro de 
Mórrope 

San Pedro de Mórrope presenta dos torres gemelas, que se inician con un 
cuerpo de base rectangular de tendencia vertical y se alzan hasta la tercera parte 
de la altura de la portada del muro de los pies. Dichas bases son ajenas de 
pilastras y solo presentan un zócalo como inicio y una comisa como remate. 

Sobre este cuerpo de base se alzan dos cuerpos de vanos continuos de forma 
octogonal. El primero de mayor altura que el segundo y ambos de menor 
sección que el cuerpo de base. 

El primer cuerpo de vanos presenta ocho lados, de los cuales cuatro son de 
mayor tamaño. Estos lados son paralelos a los muros de la base. También 
presentan vanos por los cuales pueden verse las campanas; los otros lados de 
menor tamaño presentan hornacinas que parecen nunca haber tenido imágenes. 

Estos dos cuerpos de campana tienen pilastras anguladas antepuestas en las 
esquinas y paralelas a los lados, las pilastras del primer cuerpo rematan en 
capiteles jónicos también angulados que soportan un entablamento terminal 
continuo que se adorna con dentículos y remata en una gran cornisa y las del 
segundo cuerpo rematan en capiteles dóricos que soportan un entablamento 
terminal continuo mucho más pequeño que el anterior. 
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El remate o coronación de estos campanarios está compuesto por un basamento 
de base octogonal sobre el cual se desarrolla una media naranja que remata en 
una cruz de madera muy esbelta. 

También se registra en esta zona pedestales angulados que son la proyección de 
las pilastras del cuerpo inferior, dichos pedestales soportan ocho pináculos. 

6.1.8. Características geométricas y proporciones áureas 

Los casos analizados tienen como objetivo determinar las posibles formas 
geométricas que dieron origen al trazado de estas portadas arquitectónicas. 

En base a circunferencias y cuadrados se plantea dos circunferencias 
interceptadas en un punto identificable: Una circunferencia en tomo a la única 
torre, cuyo centro coincide con el eje de la torre y con el entablamento del 
cuerpo de la base; luego se inscribe una secuencia de cuadrados en la 
circunferencia, de modo que al interceptarse determinan el origen de las formas 
que generan la portada. 

' ' b 

Figura 6. 7 Generación del trazado de la portada utiliZando la intersección de dos 
circunferencias con una secuencia de cuadrados inscritos aplicado a la Iglesia Sán 
Pedro de Mórrope. 
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Los lados del cuadrado determinan la posición de las partes de la torre y portada como 
como se muestra en la 

Figura 6.7, por ejemplo: 

~ La circunferencia determina la altura de la torre. 

~ El segmento 1-2 determina la posición centro de los vanos. 

~ El segmento 5-6 determina la posición del entablamento del primer 
cuerpo de campanas. 

~ El segmento AC determina la altura del cuerpo base de la torre. 

~ El segmento 6-8 es el eje de simetría de la portada. 

~ El segmento B-D es el eje de la torre 

~ El ancho de la torre frontalmente está limitado por los lados del 
cuadrado 13,15y14, 16. 

En base a proporciones dinámicas, se establece que el alzado frontal de la base 
del campanario de la iglesia San Pedro de Mórrope, es un rectángulo áureo. Lo 
mismo sucede con los cuerpos de campana los cuales están contenidos dentro 
de rectángulo también áureo, que se origina en un cuadrado que contiene 
exactamente el primer cuerpo de campanas. Esta característica traía como 
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consecuencia la semejanza de altura entre la base y el cuerpo de campanas. Hay 
que recordar que las torres no alcanzaban grandes alturas por razones sísmicas. 
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Figura 6.8 Ubicación del campanario dentro de un esquema geométrico, 

UBICACION DE CAMPANARIO DENTRO DE UN ESQUEMA GEOMETRICO 

PASO l 
TRAZADO DE LA CIRCUNFERENCIA CON CENTRO EN O Y DE RADIO OA. 
PASO 2 
SE CIRCUNSCRIBE EL CUADRADO DE VERTICES 1 ,2,3,4 
PASO 3 
LA RECTA EG Y FH DETERMINAN LOS LADOS EXTERIORES DEl CAMPANARIO 
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TRAZADO GEOMÉTRICO DE CUERPO BASE DE CAMPANAS 

PASO 1 
EL CUERPO BASE DE TORRE MAYOR SE INICIA CON LA RECTA AC 
PASO 2 
EL CUERPO BASE DE TORRE MENOR SE INICIA CON LA RECTA AC 
PAS03 
SE GENERA EL CUADRADO DE VERTICES 7,8,9, 1 O A PARTIR DEL CUAL SE TRAZA EL 
RECTANGULO AUREO 5,G,9, 1 O 

Figura 6.9 Trazado geométrico del cuerpo base de campanas correspondiente a la 
Iglesia San Pedro de Mórrope. 
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FASO 1 
EL CUERPO BASE DE TORRE MAYOR SE INICIA CON LA RECTA AC 
FASO 2 
SE GENERA EL CUADRADO DE VÉRTICES 1 1 , 1 2, 1 3, 1 4 
FAS03 
EL CIRCULO DESCRITO EN LA RECTA DIAGONAL 9,1 O DETERMINA EL TAMAÑO DEL 

RECTÁNGULO DE VERTICES 9,1 O, 1 1,12 POR TANTO LA PROPORCIÓN UTILIZADA ES 
RAIZ CUADRADA 

Figura 6_.10 Trazado geométrico del cuerpo de campanas correspondiente a la Iglesia 
San Pedro de Mórrope. 
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PASO 1 
EL CUERPO BASE DE TORRE MAYOR SE INICIA CON LA RECTA AC 
FASO 2 
SE GENERA EL CUADRADO DE VÉRTICES 1 1, 12, 13,14 
FASO 3 
EL CIRCULO DESCRITO EN LA RECTA DIAGONAL 9,1 O DETERMINA EL TAMAÑO DEL 

RECTÁNGULO DE VERTICES 9, 1 O, 1 1, 12 POR TANTO LA PROPORCIÓN UTILIZADA ES 
RAIZ CUADRADA 

6.2. Iglesia S~n Pedro de Lambayeque 

6.2.1. Ubica4ión geográfica 
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PLANO DE LAMBAYEQUE 
IGLESIA DE SAN PEDRO DE LAMBAYEQUE IGLESIA SAN 

PEDRO DE 
LAMBAYEQUE 

Figura 6.11 Ubicación de la Iglesia San Pedro de Lambayeque en Lambayeque. 

6.2.2. Ubicación cronológica 

Se presume que la iglesia San Pedro de Lambayeque haya sido construida en 
1600 y gozó de una condición temporal de catedral durante la destrucción de 
Trujillo por el sismo de 1619. 

En 1891 sufre un incendio que destruye la nave y después de una serie de 
modificaciones y mejoras del atrio en 1914, se destruye la torre norte en 1949. 
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Figura 6.12 Esquema en escala de tiempo de la evolución de la Iglesia de San Pedro de 
Lambayeque según fuentes históricas. Fuente: elaboración propia. 

6.2.3. Antecedentes históricos 

torre norte 

El progreso y crecimiento que había obtenido el pueblo de Lambayeque quedó 
detenido a raíz de la catástrofe de 1578. El pueblo se trasladó a una nueva 
ubicación sobre un promontorio prehispánico. Por la cantidad de población 
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hubo la necesidad de proporcionar parroquias que se denominaron ramadas, por 
la expresión física de las mismas36

• 

Hacia 1599 el nuevo Lambayeque contaba con cuatro ramadas, pero el deseo de 
los pobladores de contar con una iglesia matriz37 que expresara el auge 
económico que volvía a tener Lambayeque motivó la construcción de un templo 
cuya fabricación data aproximadamente de 160038

• 

Se puede concluir que el templo de Lambayeque debe haberse construido entre 
1599 a 1618, poco tiempo para terminar toda una iglesia pero no para habilitar 
al menos la nave principal. 

Luego de la destrucción de Trujillo como consecuencia del sismo de 1759, el 
obispo titular de Trujillo, el Exmo. Francisco Díaz de Cabrera y Córdova, 
religioso dominico se traslada a Lambayeque mientras se termina la 
reconstrucción de Trujillo. Esto corrobora la existencia de esta edificación 
religiosa en Lambayeque. 

' • f 

Figura 6.13 Fotografía actual de la Iglesia San Pedro de Lambayeque, en Lambayeque. 

36 Según el Diccionario histórico-biográfico del Perú, formado y redactado por Manuel de Mendiburú. 
37 Vargas Ugarte, Rubén. Itinerario por las iglesias del Perú. 1972. Pág .86. 
38 Araujo, Alejandro. Historia de la Diócesis de Chiclayo. s/f. Pág. 1 O. 
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Otro dato que corrobora la existencia y antigüedad de esta iglesia es la que se 
menciona sobre la muerte de la Cacica doña Mariana Farrochumbi Puicunsoli 
en el archivo de Víctor Rivadeneira de Lambayeque. En 1655 ya existía la 
capilla de las ánimas de la iglesia de Lambayeque39

• 

La iglesia de San Pedro de Lambayeque, luego de su construcción, sufre una 
serie de estragos, pero sólo uno de consideración: una inundación, producto de 
un fenómeno El Niño en el año 172040

• 

Por tal razón, los curas de Lambayeque el 3 de agosto de 1723 solicitaron 
mediante memorial la refacción de la iglesia. El corregidor mandó al perito en 
arquitectura Don Jerónimo de Oliva, quien detalla los arreglos concretos que 
necesita y describe cómo una de las torres gemelas quedó destruida, quedando 
la otra perfectamente en pie41

• 

De acuerdo a estos testimonios se puede concluir que la iglesia resistió a los 
daños producidos por El Niño de 1720 y se hicieron una serie de reparaciones. 
También se concluye que la iglesia contaba con una sola torre original y que 
ésta no se derribó ni se construyó la torre inconclusa del lado izquierdo hasta 
los años de 1947 y 1952 en que culminó su fabricación. La obra estuvo a cargo 
del arquitecto chiclayano Víctor Mora Flores y por su factura y diferente 
proporción (los lados del octágono en esta nueva torre son totalmente 
irregulares) es fácil de identificarlo de la torre original. 

6.2.4. Eventos naturales 

Luego de la destrucción de Trujillo como consecuencia del sismo de 1759, el 
obispo titular de Trujillo, el Exmo. Francisco Díaz de Cabrera y Córdova, 
religioso dominico se traslada a Lambayeque mientras se termina la 
reconstrucción de Trujillo. Esto corrobora la existencia de esta edificación 
religiosa en Lambayeque. 

La iglesia de San Pedro de Lambayeque, luego de su construcción, sufre una 
serie de estragos, pero sólo uno de consideración: una inundación, producto de 
un fenómeno El Niño en el año 172042

• 

De acuerdo a estos testimonios se puede concluir que la iglesia resistió a los 
daños producidos por El Niño de 1720 y se hicieron una serie de reparaciones. 
También se concluye que la iglesia contaba con una sola torre original y que 
ésta no se derribó, ni tampoco se construyó la torre inconclusa del lado 
izquierdo hasta los años de 1947 y 1952 en que culminó su fabricación. La obra 

39 Cevallos, Jorge. Los cacicazgos de Lambayeque. Trujillo, 1989. Pág. 72. 
40 Archivo Regional de Lambayeque. Causas Eclesiásticas. 1723. 
41 !bid. 
42 !bid 
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estuvo a cargo del arquitecto chiclayano Víctor Mora Flores y por su factura y 
diferente proporción (los lados del octágono en esta nueva torre son totalmente 
irregulares) es fácil de identificarlo de la torre original. 

Figura 6.14 Fotografía de la Iglesia San Pedro de Lambayeque, en esta solo se aprecia 
una sola torre. 

6.2.5. Sistemas y materiales constructivos 

Iglesia de gran tamaño y de compleja construcción, predomina en ella el adobe 
y ladrillo como materiales en su edificación. Como otras iglesias, los muros son 
de adobe y presenta arcos de descarga, que son de ladrillo. Esta robustez 
estructural ha sido tal vez uno de los motivos por los que la iglesia San Pedro de 
Lambayeque ha sobrevivido a los sismos, entre ellos el de 1619 en el cual, por 
los antecedentes, se encontraba en construcción. 

Presenta en el muro de los pies dos torres de cuerpo de campanas octogonales 
con una base de gran tamaño. 

6.2.6. Estilo arquitectónico y ornamentación 

Esta iglesia tiene influencia de la iglesia San Agustín de Zaña. Esto puede 
notarse en la portada principal que se encuentra en el muro de los pies. El 
entablamento de esta portada presenta triglifos y metopas de similar diseño. 

Las portadas laterales presentan un claro esquema de portada con influencia 
renacentista. La portada principal, en cambio, tiene un estilo manierista muy 
difundido en las portadas de las iglesias de la costa norte del país. 
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6.2.7. Descripción de torres de campanario de la Iglesia San Pedro de 
Lambayeque 

Esta iglesia presenta dos torres de gran altura, ambas semejantes pero no 
iguales, la torre del lado sur data del origen de la iglesia y la del lado norte 
presentaba solo el cuerpo de base hasta 1949 en que se concluyó. 

El cuerpo de base de ambas torres es rectangular donde la altura del rectángulo 
es menor que su base, dándole un sentido horizontal a dichos cuerpos. No 
presentan estas bases pilastras sólo un zócalo como inicio y una gran cornisa 
como remate. 

El cuerpo de la base sur recibe dos cuerpos de vanos o campanas de forma 
octogonal y de lados bastante semejantes. El primer cuerpo de mayor altura 
presenta un óculo y dos hornacinas superpuestas en el sentido vertical. Dicho 
motivo se repite en los otros lados del octágono. 

El segundo cuerpo de menor sección de base y de menor altura presenta solo 
una hornacina de mayor altura por lado, salvo en el lado frontal en el cual hay 
un óculo que contiene un reloj. 

Estos dos cuerpos de campana tienen pilastras almohadilladas anguladas 
antepuestas en las esquinas y paralelas a los lados, las pilastras del primer 
cuerpo rematan en capiteles dóricos también angulados que soportan un 
entablamento terminal continuo y remata en una gran comisa y las del segundo 
cuerpo rematan en capiteles jónicos que soportan un entablamento terminal 
continuo mucho más pequeño que el anterior. 

El remate o coronación de estos campanarios está compuesto por un basamento 
de base octogonal sobre el cual se desarrolla una media naranja que remata en 
una cruz de madera muy esbelta. 

También se registra en esta zona pedestales angulados que son la proyección de 
las pilastras del cuerpo inferior; dichos pedestales soportan ocho pináculos. 

La torre norte es bastante semejante a la original, con la diferencia que los 
lados de su cuerpos de campana presentan diferentes dimensiones. No se va a 
abundar en describir esta torre por considerarla muy posterior a la primera. 

6.2.8. Características geométricas y proporciones áureas 
Los lados del cuadrado determinan la posición de las partes de la torre y portada como 
como se muestra en la 
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Figura 6.15, por ejemplo: 

~ El segmento 1-2 determina la altura de los cuerpos de campana. 

~ El segmento 9-1 O determina la posición del entablamento del segundo 
cuerpo de campanas. 

~ El segmento AC determina la altura del cuerpo base de la torre. 

~ El segmento 6-8 es el eje de simetría de la portada. 

~ El segmento BD es el eje de la torre 

~ El ancho de la torre frontalmente está limitado por los lados del 
cuadrado 13,15y14, 16. 
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Figura 6.15 Generación del trazado de la portada utilizando la intersección de dos 
circunferencias con una secuencia de cuadrados inscritos aplicado a la Iglesia San 
Pedro de Lambayeque. 

UBICACION DE CAMPANARIO DENTRO DE UN ESQUEMA GEOMETRICO 

PASO 1 
TRAZADO DE LA CIRCUNFERENCIA CON CENTRO EN O Y DE RADIO OA. 
PASO 2 
SE CIRCUNSCRIBE EL CUADRADO DE VERTICES 1 ,2,3,4 
PASO 3 
TRAZADA LA RECTA Fl SE DETERMINA EL LADO EXTERIOR DE LA TORRE MAYOR 
PAS04 

LA RECTA EG Y FH DETERMINAN LOS LADOS EXTERIORES DE LAS BASES DE AMBOS 
CAMPANARIOS 

Figura 6.16 Ubicación del campanario dentro de un esquema geométrico, 
correspondiente a la Iglesia San Pedro de Lambayeque. 
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TRAZADO GEOMÉTRICO DE CUERPO BASE DE CAMPANAS 

FASO 1 
EL CUERPO BASE DE TORRE MAYOR SE INICIA CON LA RECTA AC 
PASO 2 
EL CUERPO BASE DE TORRE MENOR SE INICIA CON LA RECTA AC 
PASO 3 
SE GENERA EL CUADRADO DE VÉRTICES 5,G,7,8 

Figura 6.17 Trazado geométrico del cuerpo base de campanas correspondiente a la 
Iglesia San Pedro de Lambayeque. 
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Figura 6.18 Trazado geométrico del cuerpo de campanas correspondiente a la Iglesia 
San Pedro de Lambayeque. 

6.3. Iglesia de Santa Lucía de Ferreñafe 

6.3.1. Ubicación geográfica 

Se ubica en el ala oeste de la Plaza de Armas de la ciudad de Ferreñafe
Lambayeque. 

IGLESIA DE 
SANTA LUCIA DE 
FERREÑAFE 

Figura 6.19 Ubicación de la iglesia Santa Lucía de Ferreñafe en el plano urbano de la 
ciudad de Ferreñafe, Lambayeque. 

6.3.2. Ubicación cronológica 

La iglesia Santa Lucía de Ferreñafe en Lambayeque aparece con la fundación 
del pueblo en 1536 y entra en funcionamiento en 1690. 
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EVOLUCION 
DE LA IGLESIA 
DE SANTA 
LUCIA DE 
FERREÑAFE 
LAMBAYEQUE 

ESCALA DE 
TIEMPO 

c.o o ('1') O) 
('1') LO c.o O) 
LO LO LO LO ...... ...... ...... ...... 

1 

1 

1 1 

diciembre fundacion del pueblo 
por capitan alonso de osorio 

o o o v O) N c.o c.o ....... ...... ...... ...... 

1 
1 

1 

entra en 
funcionamiento la 
iglesia 

Figura 6.20 Esquema en escala de tiempo de la evolución de la Iglesia de Santa Lucía de 
Ferreñafe Lambayeque, según fuentes históricas. Fuente: elaboración propia. 

6.3.3. Antecedentes históricos 

Según Julio Mesones existen dos versiones españolas sobre la fundación de este 
pueblo llamado Ferreñafe. La primera dice que en diciembre de 1550 Don 
Alfonso o Alonso de Osorio (Osorio como buen castellano y muy bien católico) 
no dejó pasar la fecha y fundó la ciudad bajo protección y la advocación de la 
santa mencionada, que se convertiría en la santa patrona. Bajo el encargo de 
Don Francisco Pizarro fundó la ciudad, tomando como patrona a Santa Lucía de 
Siracusa. 

La segunda versión manifiesta que la ciudad fue fundada como reducción 
indígena el 13 de diciembre, por el encomendero Melchor de Osorio, entre los 
años 1566 al 1578. Se designó como patrona respecto al día señalado de su 
fundación, donde se conmemora la muerte de la Santa Mártir Santa Lucía, 
nacida en Siracusa, Sicilia (Italia). 
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Figura 6.21 Fotografía histórica de la Iglesia de Santa Lucía de Ferreñafe en 
Lambayeque. 

No existe en archivo fecha exacta de fundación. Algunos datos señalan que en 
el año 1552 ya existía. Se cree que la Iglesia fue fundada por el Sacerdote 
Alonso de Osorio, perteneciente a la orden española de los Padres Bethelemitas. 
Esta versión es reafirmada por el Padre Juan Manuel Tejada (Mayo 1895- Set. 
1906). Rubén Vargas U garte en su libro: "Itinerarios por las Iglesias del Perú" 
(1972) manifiesta: 

" ... saliendo de Chiclayo hacia el norte, y llegaremos a Ferreñafe. 
Es una de las poblaciones más prósperas del valle y la 
laboriosidad de sus habitantes es proverbial. Su iglesia, que tiene 
por patrona a Santa Lucía con dos torres de estilo común en el 
norte, domina la Plaza que es más que mediana; cruzamos al otro 
lado y admiramos de cerca la fachada de ladrillo y yeso, no 
exenta de ornamentación. " 

Wethey (1949) hace referencia a una inscripción en la base de la torre derecha. 
Dicha torre está fechada con el año 1690, lo que nos da una idea de la 
antigüedad de esta iglesia. 

6.3.4. Eventos naturales 
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En la investigación histórico-documental realizada no se han encontrado datos 
sobre eventos naturales que hayan tenido un efecto sobre esta iglesia. 

6.3.5. Sistemas y materiales constructivos 

Como gran parte de las edificaciones religiosas en esta parte de la costa norte se 
edificaron con muros de adobe de gran sección, quedando el uso de ladrillo 
limitado a sectores de la edificación como son las portadas del muro de los pies, 
los arcos en las puertas y las cubiertas. 

La iglesia Santa Lucía de Ferreñafe presenta dos torres de ladrillo posteriores al 
sismo de 1619, no hay registro que el sismo de 1759 haya afectado esta 
edificación. 

Es una de las pocas iglesias del norte del Perú que todavía mantiene bóvedas 
vaídas de ladrillo en la nave central como la vecina iglesia de Guadalupe. 

6.3.6. Estilo arquitectónico y ornamentación 

Iglesia ubicada al norte de Trujillo, se origina como consecuencia de una 
reducción indígena, no hay mayor información sobre la evolución de esta 
edificación, se puede asumir que la actual edificación es posterior al sismo de 
1619, presenta este edifico una portada y dos torres de estilo barroco 
convirtiéndose así Santa Lucia de Ferreñafe en la única iglesia en el norte con 
estas características. 

Las torres de esta iglesia son de forma octogonal. Lo curioso de la misma es la 
ornamentación renacentista de triglifos y metopas circulares en los 
entablamentos que es semejante a los todavía existentes en la portada de San 
Agustín de Zaña, que seguramente influyó sobre esta iglesia como lo hizo con 
otras en el norte del Perú. 

6.3.7. Descripción de torres de campanario de la Iglesia Santa Lucía 
de Ferreñafe 

Esta iglesia presenta dos torres de mediana altura, ambas similares. El cuerpo 
de base de ambas torres es octogonal, donde la altura de estos sólidos es mayor 
que el diámetro de su base, dándole un sentido horizontal a dichos cuerpos. 
Tienen estas bases dos nichos en todos los lados ochavados del octágono. 
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Figura 6.22 Fotografía histórica de la Iglesia de Santa Lucía de Ferreñafe en 
Lambayeque. 

Estas bases presentan pilastras apoyadas sobre pedestales que determinan a la 
altura del zócalo. Estas pilastras terminan en capiteles dóricos, los cuales 
apoyan un entablamento cuyo friso presenta triglifos y metopas en forma 
circular. 

El cuerpo de la base recibe un cuerpo de vanos o campanas de forma octogonal 
y de lados bastante semejantes. Este cuerpo presenta en los lados no ochavados 
un óculo, desde el cual se pueden distinguir las campanas. 

Estos cuerpos de campana tienen pilastras tramadas a manera de un enchape de 
ladrillo, ubicadas en las esquinas de los lados. Las pilastras rematan en capiteles 
dóricos que soportan un entablamento continuo y remata en una gran cornisa. 

El remate o coronación de estos campanarios está compuesto por una pequeña 
base octogonal sobre el cual se apoya una media naranja que remata en una cruz 
de madera. 

También se pueden ver en la proyección de las pilastras ocho pináculos en tomo 
a la media naranja. 

6.3.8. Características geométricas y proporciones áureas 
Los lados del cuadrado determinan la posición de las partes de la torre y portada como 
como se muestra en la 
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Figura 6.23, por ejemplo: 

1 

' ' ' 

~ El segmento 5-6 determina la altura de los cuerpos de campana. 

~ El cuadrado 5, 6, 7, 8 determina la altura de la torre. 

~ El segmento AC determina la altura del cuerpo base de la torre. 

~ El segmento 6-8 es el eje de simetría de la portada. 

' ' 1 

~ El segmento B-D es el eje de la torre. 

~ El ancho de la torre frontalmente está limitado por los lados del 
cuadrado 17-19 y 18-20. 
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Figura 6.23 Generación del trazado de la portada utilizando la intersección de dos 
circunferencias con una secuencia de cuadrados inscritos en la Iglesia de Santa Lucía de 
Ferreñafe en Lambayeque. 
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8 

UBICACION DE CAMPANARIO DENTRO DE UN ESQUEMA GEOMETRICO 

PASO 1 
TRAZADO DE LA CIRCUNFERENCIA CON CENTRO EN O Y DE RADIO OA. 
PASO 2 
SE CIRCUNSCRIBE EL CUADRADO DE VERTICES 1 ,2,3,4 
PASO 3 
TRAZADA LA RECTA El SE DETERMINA QUE EL PUNTO F ESTÁ EN EL MEDIO DE DICHA 

LÍNEA. 
PAS04 
LA RECTA EG Y FH DETERMINAN LOS LADOS EXTERIORES DEl CAMPANARIO 

Figura 6.24 Ubicación del campanario dentro de un esquema geométrico, 
correspondiente a la Iglesia Santa Lucía de Ferreñafe en Lambayeque. 

123 



8 

TRAZADO GEOMÉTRICO DE CUERPO BASE DE CAMPANAS 

PASO 1 
EL CUERPO BASE DE TORRE MAYOR SE INICIA CON LA RECTA AC 
PASO 2 
EL CUERPO BASE DE TORRE MENOR SE INICIA CON LA RECTA AC 
PASO 3 
SE GENERA EL CUADRADO DE VERTICES 7,8,9, 1 O 
PAS04 
EL CIRCULO DESCRITO EN LA RECTA DIAGONAL 7,1 O DETERMINA EL TAMAÑO DEL 
PEDESTAL DE LA BASE POR TANTO LA PROPORCIÓN UTILIZADA ES RAIZ CUADRADA 

Figura 6.25 Trazado geométrico del cuerpo base de campanas correspondiente a la 
Iglesia Santa Lucía de Ferreñafe en Lambayeque. 
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8 

TRAZADO GEOMÉTRICO DE CUERPO BASE D TORRE MAYOR DE CAMPANAS 

PASO 1 
EL CUERPO BASE DE TORRE MAYOR SE INICIA CON LA RECTA AC 
PASO 2 

SE GENERA EL CUADRADO DE VÉRTICES 1 1, 12, 13,14 
PASO 3 

EL RECTÁNGULO :l, 1 O, 1 1, 1 2 ESTÁ DETERMINADO POR LA GEOMETRÍA DE LA 

RETÍCULA TRAZADA 

Figura 6.26 Trazado geométrico del cuerpo de campanas correspondiente a la Iglesia 
Santa Lucía de Ferreñafe en Lambayeque. 
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8 

TRAZADO GEOMÉTRICO DE CAMPANAS 

PASO 1 
EL CUERPO BASE DE TORRE MAYOR SE INICIA CON LA RECTA AC 
PASO 2 
SE GENERA EL CUADRADO DE VÉRTICES 1 1, 12, 13,14 A PARTIR DEL CUAL SE TRAZA 
EL RECTANGULO AUREO 1 1, 12, 15, l G 



6.4. Iglesia San Pedro de Monsefú 

6.4.1. Ubicación geográfica 

IGLESIA DE 
MONSEFÚ- CHICLA YO 

Figura 6.27 Ubicación de la Iglesia San Pedro de Monsefú en el plano urbano del 
centro de Monsefú, en Chiclayo. 

6.4.2. Ubicación cronológica 
La iglesia de Monsefú inicia su construcción en alrededor de 1700 y sufre el 
sismo de 1759. 

1580 
ESCALA DEL TIEMPO 

IGLESIA DE 
MONSEFU 

1 

Implementación de 
educciones toledanas 

1619 

1 

Terremoto destruye 
Trujillo 

1700 1759 

1 1 

Se fecha como inicio Sismo que causó 
del templo destrucción 

de iglesias 

Figura 6.28 Esquema en escala de tiempo de la evolución de la Iglesia de San Pedro de 
Monsefú, según fuentes históricas. Fuente: elaboración propia. 

6.4.3. Antecedentes históricos 
La mayor impresión que se recibe al visitar Lambayeque es la que se 
experimenta la contemplar su templo parroquial, que domina la ciudad, 
avistándose sus torres desde sus soleadas calles. 
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Construida a la vieja usanza española alrededor del 1700, la iglesia se extiende 
paralelamente a la plaza entre las dos calles principales: Dos de Mayo y Ocho 
de Octubre. La iglesia es una construcción de planta en cruz latina, tres naves 
de grandes proporciones, coro alto, capillas laterales sacristía y santería. Posee 
tres ingresos. El patrón de la iglesia, el apóstol San Pedro, aparece en una 
imagen que lo presenta arrodillado. 

Figura 6.29 Fotografía actual de la iglesia San Pedro de Monsefú en Monsefú, Chiclayo. 

6.4.4. Sistemas y materiales constructivos 

Como gran parte de las edificaciones religiosas en esta parte de la costa norte se 
edificaron con muros de adobe de gran sección, quedando el uso de ladrillo 
limitado a sectores de la edificación como son las portadas del muro de los pies, 
los arcos en las puertas y las cubiertas. 

La iglesia de Monsefú presenta dos torres de ladrillo posteriores al sismo de 
1619; no hay registro que el sismo de 1759 haya afectado esta edificación. 

6.4.5. Estilo arquitectónico y ornamentación 

Iglesia de esbeltas torres octogonales con dos cuerpos de campanas en los 
cuales se encuentran vanos de formas ovoides y trilobuladas que son extrañas si 
los comparamos con los vanos en arco de medio punto que se presentan en otras 
torres de campanario de esta región. 
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La portada del muro de los .Pies no deftrte estilo alguno y es de muy mala 
factura por lo que podría manifestarse que pudo haber sido remodelada 
posterior a algún evento sísmico. 

6.4.6. Descripción de torres de campanario de la Iglesia San Pedro de 
Monsefú. 

Presenta esta iglesia dos torres de regular altura, bastante esbeltas y de iguales 
proporciOnes. 

El cuerpo de base de ambas torres es un paralelepípedo donde la altura del 
rectángulo de la cara frontal es mayor que el ancho de la base del mismo, 
dándole un sentido vertical a dichos cuerpo. 

Estas bases presentan pilastras anguladas de orden toscano y culminan en la 
parte superior en una gran cornisa que bordea perimetralmente toda la base y la 
portada del muro de los pies. También presentan en las caras frontales una 
decoración en relieve de franjas horizontales y ftguras romboidales. El cuerpo 
de la base recibe dos cuerpos de vanos o campanas de forma octogonal, de 
lados y alturas bastante diferentes. El primer cuerpo presenta en los lados no 
ochavados vanos elípticos con ventanales, los lados ochavados presentan óculos 
muy pequeños, posiblemente de iluminación. 

El segundo cuerpo de campanas también presenta en los lados no ochavados 
vanos con arcos trilobulados, ajena de balaustres; los lados ochavados no 
presentan elemento alguno entre las pilastras esquinadas. 

Estos dos cuerpos 'de campana tienen pilastras esquinadas, ubicadas en los 
extremos de los lados. Las del primer cuerpo terminan en una especie de 
entablamento y las del segundo cuerpo en una gran comisa que da origen al 
remate o coronación. 

La coronación de estos campanarios está compuesta por una media naranja que 
termina en una cruz. 

6.4. 7. Características geométricas y proporciones áureas 
Los lados del cuadrado determinan la posición de las partes de la torre y portada como 
como se muestra en la 
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Figura 6.30, por ejemplo: 

~ El segmento 5-6 determina la altura de los cuerpos de campana. 

~ El segmento 9-1 O determina la altura del primer cuerpo de campanas. 

~ El segmento AC determina la altura del cuerpo base de la torre. 

~ El segmento 6-8 es el eje de simetría de la portada. 

~ El segmento B-D es el eje de la torre 

~ El ancho de la torre frontalmente está limitado por los lados del 
cuadrado 21,23y22, 24. 



Figura 6.30 El gráfico muestra la forma cómo se genera el trazado de la portada de la 
Iglesia San Pedro de Monsefú, utilizando para ello la intersección de dos 
circunferencias en los cuales se ha inscrito una secuencia de cuadrados. 
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1 
PASO 11 
TRAZAbO DE LA CIRCUNFERENCIA CON CENTRO EN O Y DE RADIO OA. 
PASO 2 
SE INSCRIBE EL CUADRADO DE VERTICES 1 ,2,3,4 
EL LADO 1 ,4 DE DICHO CUADRADO DETERMINA EL LADO EXT"ERIOR DEl CAMPANARIO 
FASO 3 
SE DETTERMINA LA RECTA G,? LA CUAL PERTENECE AL CUADRADO 5,G,7,8 
DICHA RECTA DETERMINA EL LADO INTERIOR DEL CAMPANARIO 

PAS04 
LA RECTA 3,1 O DETERMINA EL LADO EXT"ERIOR DE LA BASE DE CAMPANAS 

Figura 6.31 Ubicación del campanario dentro de un esquema geométrico, 
correspondiente a la Iglesia San Pedro de Monsefú, en Chiclayo. 
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Figura 6.32 Trazado geométrico del cuerpo base de campanas correspondiente a la 
Iglesia San Pedro de Monsefú en Chiclayo. 
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SE GENERA EL CUADRADO DE VERTICES 17, 18, 1 !3,20 

Figura 6.33 Trazado geométrico del cuerpo de campanas correspondiente a la Iglesia 
San Pedro de Monsefú. 
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CAPÍTULO 7. Análisis de campanarios en Piura 

Las iglesias con campanarios octogonales analizadas en Piura, Catacaos y 
Sechura son: 

~ Iglesia Catedral San Miguel de Piura. 

~ Iglesia de San Francisco de Piura. 

~ Iglesia La Merced. 

~ Iglesia Catedral San Juan Bautista de Catacaos. 

~ Iglesia de San Martín de Tours de Sechura. 

Figura 7.1 Plano de la ciudad de Piura, Diócesis de Trujillo. Grabado de obispo don 
Martínez de Compañón. 
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Figura 7.2 Grabado de la ciudad de Piura, año 1773, del coronel y corregidor Don 
Joseph Antonio del Valle y Cuadra en tiempos del Virrey Don Manuel Amat y Juniet. 
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7.1. Iglesia de San Martín de Tours de Sechura 

7 .1.1. Ubicación geográfica 

IGLESIA SAN MARTIN DE 
TOURS DE SECHURA 

Figura 7.3 Ubicación de la iglesia San Martín de Tours en el plano urbano de la ciudad 
de Sechura. 

7.1.2. Ubicación cronológica 

La iglesia que actualmente se encuentra en Sechura inicia su construcción hacia 
1728 y se concluye cincuenta años después. 

ESCALA DE 
TIEMPO 

EVOLUCION 
DE LA IGLESIA 
DESECHURA 

o 
N 
...... ...... 

1 
1 

Lluvias desbordan rio 
destru. Sechura 
vieja(M H) 

1 
1 

1 

Se inician trabajos Se concluyo 
casquete 

1 
1 

Se inagura 
templo 

o 
o 
ce ..-

1 
1 

o 
N 
ce ..-

1 

Destruye una torre 
por sismo 

Figura 7.4 Esquema en escala de tiempo de la evolución de la Iglesia San Martín de 
Tours de Sechura, según fuentes históricas. Fuente: elaboración propia. 

7.1.3. Antecedentes históricos 
En el verano de 1728 las constantes lluvias rompieron la represa de Tacalá, lo 
que ocasionó la inundación de la antigua Sechura y la destrucción de la iglesia. 
No se tiene mayor referencia sobre la iglesia antigua de Sechura ni sobre el 
estilo o la magnitud de la misma. No sabemos, por tanto, si esta antigua iglesia 
permaneció mucho tiempo, ni si tuvo influencia en la iglesia actual. 
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Figura 7.5 Portada Iglesia San Martín de Tours de Sechura, donde se observa el muro 
de los pies, flanqueada por dos torres octogonales de tres cuerpos. 

La construcción del nuevo templo se hizo con dinero de la tributación indígena, 
con donaciones de gente notable así como la contribución del obispado. 

La edificación de la nueva iglesia se da durante el gobierno del virrey el 
Marqués de Castelfuerte y se hace en forma rápida. Después de doce años hacia 
17 40 se había concluido el casco del templo. 

El concierto para la segunda fase de la construcción del templo fue frrmado por 
Martínez de Compañón en febrero de 17 54 y en el que se manifiesta: 
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"Concluir, acabar, perfeccionar(. .. ) la iglesia de dicho pueblo 
(. . .) .dándole en todos modos corriente y perfecta así por lo que 
mira a los dies y ocho arcos que le faltan en la nave principal, las 
ochos cimbras y las dies sin ellas porque se forman sobre las 
paredes y todas de medio punto a las bóvedas que se han de hacer 
de ladrillo y yeso a la media naranja que se ha de fabricar de cal 
y ladrillo a lucirla toda y moldurar/a con mayor prolijidad como 
también por lo que mira a la parte de afuera. 



(. .. ) acabar sus portadas, torres y cementerio (. . .) y finalmente 
dejarla toda por dentro y fuera en estado de perfección y a 
satisfacción del dicho cura Don Juan Doroca y Góngora. "43 

De lo anterior puede deducirse que las torres no se habían concluido hacia 
1754. 

\ 

·-----.... ~~ ---.... 

Figura 7.6 Se muestra el muro de los pies de la Iglesia San Martín de Tours de 
Sechura, en el que puede verse cómo quedó la torre a consecuencia del terremoto de 
1912. 

7.1.4. Eventos naturales 

En Piura, como en casi todos los pueblos del norte del Perú, las inundaciones y 
la presencia de fenómenos naturales han marcado el desarrollo urbano 
arquitectónico. Por ejemplo, la presencia lluvias y los desbordes del río Zaña se 
encargaron de destruir el pueblo de Zaña hacia 1720. Éste sería el preludio para 
una inundación posterior en el verano de 1728, cuando por efecto de lluvias 
permanentes, los ríos salieron de su cauce y causaron grandes desastres desde la 
ciudad de Trujillo hasta la ciudad de Piura44

• 

7 .1.5. Sistemas y materiales constructivos 

La iglesia es una estructura en adobes y ladrillo. La portada del muro de los pies 
y las torres están construidas en ladrillo, unidos con mortero de cal. Estos 
materiales han permitido a las torres alcanzar la altura y esbeltez que hoy 

43 Cf A da naque Raul. 1989 
44 Hocquenghem, Anne Marie; Ortlieb, Luc. 1982. 

139 



ostentan. Hay que tener en cuenta que estas torres son una de las últimas en 
construirse ( 1 7 54) de esta serie de iglesias de torre octogonal. 

7 .1.6. Estilo arquitectónico y ornamentación 

Esta iglesia tiene una portada en el muro de los pies de un estilo barroco 
mestizo, muy semejante a los retablos interiores de la Iglesia San Pedro de 
Mórrope. La presencia de figuras humanas en este retablo denota ya la 
influencia del rococó. 

Son las únicas torres que presentan tres cuerpos de campana, logrando de esta 
forma unas torres de campanario de gran esbeltez. 

7.1.7. Descripción de torres de campanario de Iglesia San Martín de 
Tours de Sechura 

Esta iglesia presenta dos torres de gran altura, ambas semejantes. La torre del 
lado derecho data del origen de la iglesia y la del lado izquierdo presentaba solo 
el cuerpo de base luego del terremoto de 1912, que la destruyó parcialmente. 
Finalmente entre 1950 y 1951 se concluyeron los cuerpos de campanas. 

El cuerpo de base de ambas torres es rectangular, siendo la altura del rectángulo 
mayor que el ancho de la base, dándole un sentido vertical a dichos cuerpos. 

Estas bases no presentan pilastras y rematan en una gran comisa, la que a su vez 
sostiene una balaustrada perimetral a la base. 

El cuerpo de la base recibe tres cuerpos de vanos o campanas de forma 
octogonal y de lados bastante semejantes. El primer cuerpo presenta vanos en 
los lados paralelos. 

El segundo y tercer cuerpo son de igual sección de base y de igual altura. 
Presentan vanos en los lados no ochavados, salvo en el lado frontal del segundo 
cuerpo, en el cual hay un óculo que contiene un reloj y en los lados ochavados 
pequeñas hornacinas. 

Estos tres cuerpos de campana tienen pilastras anguladas, antepuestas en las 
esquinas. Las pilastras del primer, segundo y tercer cuerpo rematan en capiteles 
dóricos, también angulados, que soportan un entablamento terminal continuo y 
remata en una gran comisa. 

El remate o coronación de estos campanarios está compuesto por una media 
naranja que remata en una cruz de madera. 

También se observa en esta zona pedestales angulados que son la proyección de 
las pilastras del cuerpo inferior; dichos pedestales soportan ocho pináculos. 

La torre del lado izquierdo es bastante semejante a la original con la diferencia 
del óculo en el segundo cuerpo de campanas. 
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7 .1.8. Características geométricas y proporciones áureas 
Los lados del cuadrado determinan la posición de las partes de la torre y portada como 
como se muestra en la 

Figura 7.7, por ejemplo: 

~ El segmento 5-6 determina la altura de los cuerpos de campana. 

~ El segmento 9-1 O determina la altura del primer cuerpo de campanas. 

~ El segmento AC determina la altura del cuerpo base de la torre. 

~ El segmento 6-8 es el eje de simetría de la portada. 

~ El segmento BD es el eje de la torre. 

~ El ancho de la torre frontalmente está limitado por los lados del 
cuadrado 21,23y22, 24. 

,.'~--

' ' 
1' 

141 



Figura 7. 7 Generación del trazado de la portada utilizando la intersección de dos 
circunferencias con una secuencia de cuadrados inscritos en la Iglesia San Martín de 
Tours de Sechura. 
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PASO 1 
TRAZADO DE LA CIRCUNFERENCIA CON CENTRO EN O Y DE RADIO OA. 
PASO 2 
SE CIRCUNSCRIBE EL CUADRADO DE VERTICES 1 ,2,3,4 
PASO 3 
LAS RECTAS El Y FJ DETERMINAN LOS LADOS EXTERIORES DEl CAMPANARIO 

Figura 7.8 Ubicación del campanario dentro de un esquema geométrico, 
correspondiente a la Iglesia San Martín de Tours de Sechura. 
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PASO 1 
EL CUERPO BASE DE TORRE MAYOR SE INICIA CON LA RECTA AC 
PASO 2 
SE GENERA EL CUADRADO DE VERTICES 7,8,9, 1 O A PARTIR DEL CUAL SE TRAZA El 
RECTANGULO AUREO 5,G,9, 1 O 

Figura 7.9 Trazado geométrico del cuerpo base de campanas correspondiente a la 
Iglesia San Martín de Tours de Sechura. 
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TRAZADO GEOMÉTRICO DE CAMPANAS 

PASO 1 
EL CUERPO BASE DE TORRE MAYOR SE INICIA CON LA RECTA AC 
PASO 2 
SE GENERA EL CUADRADOS DE VERTICES 9,1 O, 1 1, 12 Y 1 1, 1 2, 13, 14,Y 
1 13, 14, 15, 1 G A PARTIR DEL CUAL SE TRAZA EL RECTANGULO AUREO 13, 14, 17. 18 

Figura 7.10 Trazado geométrico del cuerpo de campanas correspondiente a la Iglesia 
San Martín de Tours de Secbura. 
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7 .2. Iglesia Catedral San Miguel de Piura 

7 .2.1. Ubicación geográfica 

PLANO • CENTRO DE PIURA 
CATEDRAL DE PIURA 

CATEDRAL 
DEPIURA 

Figura 7.11 Ubicación de Catedral San Miguel de Piura en el plano urbano de la 
ciudad de Piura. 

7.2.2. Ubicación cronológica 
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Figura 7.12 Esquema en escala de tiempo de la evolución de la Catedral San Miguel de 
Piura, según fuentes históricas. Fuente: elaboración propia. 

7.2.3. Antecedentes históricos 
El establecimiento definitivo y cuarta fundación de la ciudad de Piura con el 
nombre de San Miguel del Villar se produjo el día 15 de agosto de 1588 y como 
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era costumbre se señala en este momento el lugar donde se edificará la iglesia 
matriz. 

La iglesia matriz se vio afectada por los sismos de 1619 y 1687, no iniciándose 
su reconstrucción hasta 1773. La obra fue iniciada por el constructor Juan 
Velasco, quien lo inauguró el24 de junio de 177645

• 

Mario Cicala hacia 1767 describe la iglesia de Piura de la siguiente forma: 

"Las iglesias de Piura son magníficas, bellas y bien arregladas. 
La iglesia mayor es un grandioso y soberbio templo con tres 
naves, muy elegante en su interior". 

Además Cicala hace mención a algunas reparaciones que se efectuaban en dicha 
iglesia, producto de un terremoto anterior, posiblemente el de 1759. 

Figura 7.13 Dibujo de la Catedral San Miguel de Piura. Se observa la torre octogonal 
barroca ubicada en el lado derecho, destruida con el sismo de 1912. 

También la ciudad de Piura, fue visitada porRaimondi en 1869. De ella dijo lo 
siguiente: 

"Piura tiene un pequeño hospital para hombres y mujeres, pero 
está mal tenido; panteón colocado en las afueras de la población y 
seis iglesias. 

45 Cfr. Reynaldo Moya, op.cit ., pág. 534. 
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La plaza mayor es cuadrada y de regular tamaño; en el medio hay 
una estatua de la libertad groseramente esculpida, dispuesta sobre 
un pedestal y rodeada de una pequeña verja de fierro. A un lado 
está la iglesia Matriz, una de cuyas torres fue derribada por un 
temblor. Más tarde se construyó otra para colocar el reloj, pero se 
hizo mucho más pequeña que la otra, de manera que choca a la 
vista esta falta de simetría. "46 

Del anterior comentario se puede deducir que la torre de 
campanarios de mayor tamaño es anterior a la más pequeña y 
posiblemente esta gran torre date del último tercio del siglo XVIII 

• •• 

t-u 

··~·~· ........ .. y: .. J·' .. ,.. •• b 
~~ . ~ 

1 '1 . .; 
1 • • . 

1 • .. ~ 
·~ 

.. . ... .· 
;. u,· o . 

. , ... 
••• 

• • . . .,. . "".... ... . . .... . . ,, 

... 

1' • 

i • 

••• 
•• 

•• • 1 • 

46 Cfr. Lissón y Dávalos, Pedro. La primera centuria: causas geográficas, políticas y económicas que han 
detenido el progreso moral y material del Perú en el primer siglo de su vida independiente. Tomo JI. 2003. 
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Figura 7.14 Porción del grabado de la ciudad de Piura, año 1773, del coronel y 
corregidor Don Joseph Antonio del Valle y Cuadra donde puede verse la imagen de la 
catedral de Piura(S) ,se distingue en el dibujo la gran torre octogonal. 

Como se ve la iglesia matriz de Piura (al igual que otros templos importantes en 
la costa norte del Perú) tuvieron una evolución marcada por los fenómenos 
naturales. Pero quizás el más desastroso fue el que se produciría en el año de 
1912. Dicho terremoto destruyó parcialmente una de las torres y parte del altar 
mayor. 

En 1913 llegó a Piura ellng. Civil Cortez, a quien se le encarga la demolición 
de la torre dañada. En 1930 se da una de las reconstrucciones más importantes. 
Finalmente, en 1936 pasa a formar parte del arzobispado de Piura y Tumbes y 
se le da el nombre de Catedral de Piura. 

i. 
''• . . '~ 

~~~~:.-: ~ ~:::~:~-..., 

:~ 

Figura 7.15 Frente de la Catedral San Miguel de Piura, antes de 1912. 

7.2.4. Eventos naturales 
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Esta iglesia ha sufrido una serie de cambios en los últimos siglos de su historia 
a consecuencia de los sismos de 1619, 17 59 y 1912 que destruyeron 
principalmente sus torres de campanario. Las torres han ido cambiando de estilo 
en cada reconstrucción. 

7 .2.5. Sistemas y materiales constructivos 

Los materiales que se utilizaron en la edificación de esta iglesia son materiales 
propios de la región: el uso de ladrillo en cimentaciones, en fachada y torres 
respondía a una necesidad constructiva y estructural. Pese a estas 
consideraciones los materiales asociados al tamaño y esbeltez de las torres han 
ocasionado su falla frente a los sismos que afrontó. 

7.2.6. Estilo arquitectónico y ornamentación 

La portada que tuvo esta iglesia respondía a los patrones de diseño de las 
portadas manieristas de la costa norte del país. Los frecuentes sismos y las 
intervenciones constructivas han hecho que hoy en día la portada y torres de 
campanario ubicados en el muro de los pies luzcan una apariencia neoclásica. 

7.2.7. Descripción de torres de campanario de la Iglesia Catedral San 
Miguel de Piura 

Esta iglesia presenta hoy en día dos torres gemelas de mucha esbeltez y gran 
altura (estilo neoclásico). Son estas torres las que se construyeron después del 
terremoto de 1912. Nuestra descripción estará referida a las torres primigenias 
de base octogonal y de diferente tamaño una de la otra. 

El cuerpo de base de ambas torres es octogonal, siendo la base de la torre del 
lado derecho del muro de los pies de mayor sección que la torre del lado 
izquierdo, situación que se ve reflejada en la dimensión de dicha torres. 

Presentan estas bases pilastras muy anchas en las aristas del octágono y una 
gran comisa como remate. 

El cuerpo de base del lado derecho recibe dos cuerpos de vanos o campanas de 
forma octogonal y de lados bastante semejantes y un tercer cuerpo de muy 
reducido tamaño. 

El primer cuerpo de mayor altura y bastante hermético presenta en los lados dos 
hornacinas superpuestas en el sentido vertical (motivo se repite en los otros 
lados del octágono). 

En la parte frontal presenta un vano de forma longitudinal. 

El segundo cuerpo de campanas de semejante dimensión al anterior presenta 
vanos de menor tamaño en los lados y un óculo en la parte frontal. Remata este 
cuerpo en una comisa que sostiene un basamento de menor sección que da 
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origen a un tercer cuerpo de reducido tamaño en cuyos lados existen pequeños 
vanos. 

Estos dos cuerpos de campana tienen balaustradas en los vanos y pilastras muy 
anchas antepuestas en las esquinas. Las pilastras del primer cuerpo rematan en 
capiteles toscanos que soportan un entablamento terminal continuo y las del 
tercer cuerpo rematan en capiteles toscanos de menor tamaño que el anterior. 

7.2.8. Características geométricas y proporciones áureas 

--
' 

Figura 7.16 Generación de la portada de la Iglesia Catedral San Miguel de Piura 
usando la intersección de dos circunferencias con una secuencia de cuadrados inscritos. 
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Figura 7.17 Ubicación del campanario dentro de un esquema geométrico, 
correspondiente a la Iglesia Catedral San Miguel de Piura. 
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EL CUERPO BASE DE TORRE MAYOR SE INICIA CON LA RECTA AC 
FASO 2 
SE GENERA EL CUADRADO DE VERTICES 5,G,7,8 A PARTIR DEL CUAL SE 
TRAZA EL RECTANGULO AUREO 5,G.~.C 

FAS03 
EL CUERPO BASE DE TORRE MENOR SE INICIA CON LA RECTA AC 
FAS04 
SE GENERA EL CUADRADO DE VERTICES 1 O, 1 1, 1 2, 1 3, 14 A PARTIR DEL CUAL SE 
TRAZA EL RECTANGULO AUREO 10,1 1,14,15 Y EL CUADRADO 12,13,1 G,l7. 

Figura 7.18 Trazado geométrico del cuerpo base de campanas correspondiente a la 
Iglesia Catedral San Miguel de Piura. 
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TRAZA EL CUADRADO 23,24,25,2G. 

FASO 3 
EL CUERPO DE CAMPANAS DE TORRE MENOR SE INICIA CON LA RECTA AC 
PAS04 
SE GENERA EL CUADRADO DE VERTICES 17, 18,19,20 A PARTIR DEL CUAL SE 
TRAZA EL RECTANGULO AUREO 17,18,21 ,22. 

Figura 7.19 Trazado geométrico del cuerpo de campanas correspondiente a la Iglesia 
Catedral San Miguel de Piura. 
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7 .3. Iglesia Catedral San Juan Bautista de Catacaos 

7.3.1. Ubicación geográfica 

CATEDRAL DE 
CATACAOS 

Figura 7.20 Ubicación de la Catedral San Juan Bautista de Catacaos en el plano 
urbano de la ciudad de Catacaos. 

7.3.2. Ubicación cronológica 
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Figura 7.21 Esquema en escala de tiempo de la evolución de la Catedral de Catacaos, 
según fuentes históricas. Fuente: elaboración propia. 

7.3.3. Antecedentes históricos de la iglesia San Juan Bautista de 
Cata caos 

Las primeras referencias del pueblo de Catacaos ya eran escritas por los 
viajeros hacia 1700. 

Catacaos es un pueblo muy antiguo, anterior en mucho a Piura y anterior, 
también, a la conquista. En otra época era pueblo puramente de indígenas y en 
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tiempo de los españoles se conservó la raza indígena de pura sangre, porque en 
el decreto dado para la fundación de Piura se puso como condición que se 
estableciese lo más distante posible del pueblo de indígenas para que les 
molestase lo menos posible. 

Catacaos ha sido siempre pueblo dedicado a la agricultura y desde la época más 
remota habían sacado una acequia del río cuya toma se halla propiamente 
enfrente de la actual ciudad de Piura, en el punto llamado Tacalá, y figura en los 
documentos de fundación de esa ciudad del año 1588. En ellos se dice que debe 
establecerse más arriba de la presa de agua de Tacalá, que abastece al pueblo de 
Catacaos. 

La iglesia ha sido muy bonita y construida por el mismo arquitecto que 
intervino en las de Sechura, Lambayeque, Guadalupe y Zaña. Pero un temblor 
trajo abajo gran parte de la bóveda y la falta de pericia de un individuo que se 
titulaba arquitecto, se hizo botar otra parte; de manera que hoy se conserva 
cubierto el altar mayor y las capillas laterales, quedando todavía, aunque muy 
desquiciada, toda la media naranja. 

La torre forma como cuerpo aislado y sólo se ha destruido la cúspide. Esta 
torre, en lo que se refiere a su construcción, es uno de las mejores obras del 
tiempo de los españoles. Toda ella es de cal y ladrillos y de elegante dibujo.47 

"(. . .) los vecinos de esta ciudad, dos o tres veces, por esta 
enfermedad la han despoblado y pasándose a vivir los más de 
ellos a un valle llamado Catacaos (no le he visto); es muy fértil y 
libre de toda enfermedad, pero todavía han quedado algunos en la 
ciudad por no dejar sus casas y heredades ... "48 

Se manifiesta aquí la huida de muchos nobles y pobladores de la ciudad de 
Piura La Vieja hacia la ciudad de Catacaos por el mal de ojo, enfermedad muy 
común en esos tiempos y que principalmente atacaba a los españoles. 

Otra descripción que se hace hacia 1767 es la del religioso Mario Cicala y está 
referida a la iglesia mayor: 

47 !bid. 

"En aquella tierra existe una verdadera ciudad con las calles 
rectas espaciosas y bien trazadas ( .. .) la iglesia de Catacaos una 
de la más majestuosas, suntuosa, magnifica y hermosa por su 
tamaño y arquitectura, por su estructura fachada y elegancia, 

48 Fray Reginaldo de Lizárraga. Descripción colonial (libro primero).J928. 
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ornamentada con suntuosísimas tallas doradas en altares con un 
buen campanario, es toda ella una airosa construcción. "49 

De estas descripciones podemos deducir que luego de la fundación de Piura La 
Vieja (1534-1588) se dieron una serie de sucesos que obligaron a este pueblo a 
migrar periódicamente a otros pueblos. Uno de estos fue Catacaos. 
Posiblemente dichas migraciones comenzaron las primeras décadas y 
posibilitaron el crecimiento de otras ciudades. 

La iglesia San Juan Bautista de Catacaos según datos históricos fue inaugurada 
hacia 1550. Dicho encargo se le dio a Don Pedro de la Gasea, Obispo de 
Sigüenza - España, quien llegó al Perú, nombrado por el Rey Carlos, como 
Presidente de la Real Audiencia de Lima. 

7.3.4. Eventos naturales 

La historia del Perú registra un movimiento sísmico en 1630 que afectó la 
región norte, especialmente el departamento de Piura. En aquellos años no se 
pudo registrar la intensidad; pero dejó muchos daños materiales, entre ellos, la 
destrucción de la Iglesia San Juan Bautista de Catacaos. Pasaron muchos años 
para que reconstruyan nuevamente la iglesia y fue que en el año 1640 que por 
obra del Bachiller Juan de Morí y Alvarado se comienza su reconstrucción, 
dañada en el sismo de 1630 . 

. ,. ..... 
l ·• 

' . -

' 
Figura 7.22 Fotografía de la Iglesia San Juan Bautista de Catacaos, antes del terremoto 
de 1912. 

49 Cfr. Cica/a, Mario. Descripción histórico-topográfica de la provincia de Quito de la Compañía de Jesús. 
1767. 
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La mañana del 24 de julio de 1912 en el departamento de Piura se produjo un 
movimiento sísmico que destruyó la mayor parte del templo San Juan Bautista 
de Catacaos. Su enorme torre cayó, las paredes y otros compartimientos 
también quedaron destruidos; prácticamente se destruyó por completo toda la 
majestuosa Iglesia de Catacaos. 

Es así que hubo la necesidad de reconstruir nuevamente el templo por completo 
y optaron por demoler las paredes que aún quedaban para poder realizar la 
construcción de un nuevo templo. 

Figura 7.23 Vista de la San Juan Bautista de Catacaos después del terremoto de 1912. 
Se observa la torre destruida. 

7 .3.5. Sistemas y materiales constructivos 
La antigua iglesia que colapsó luego del terremoto de 1912 era una edificación 
en la que primaba el uso de adobe, existiendo también ladrillo en zonas de 
contacto con el suelo. La cobertura era de madera en par y nudillo. La actual 
edificación es de ladrillo con elementos estructurales. 

7 .3.6. Estilo arquitectónico y ornamentación 
La antigua torre de la Iglesia de Catacaos que se destruyó con el terremoto de · 
1912 presentaba una gran torre de dos cuerpos de campana de forma octogonal 
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de un estilo barroco. La portada del muro de los p1es era de influencia 
renacentista. 

> 1 
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~: 

Figura 7.24 Torre de campanario de la Iglesia San Juan Bautista de Catacaos. 

De esta antigua iglesia sólo queda la proporción en planta y los muros que 
conformaban la nave central. La edificación existente hoy en día, posterior al 
sismo de 1912, no es representativa de la arquitectura religiosa de la costa norte. 

7 .3. 7. Descripción de torres de campanario de la Iglesia San Juan 
Bautista de Catacaos 

Presentaba esta iglesia una sola torre de gran sección y altura, la cual se 
encuentra ubicada al lado derecho del muro de los pies. Esta construcción es 
posterior al terremoto de 1630 y estuvo de pie hasta el terremoto de 1912. 

El cuerpo de base de esta torre es de forma octogonal, los ochavos de este 
octágono son de menor tamaño que los otros lados. 

Este cuerpo base presenta pilastras y traspilastras adosadas en los extremos de 
los planos que conforman la base. Este cuerpo termina en un entablamento, de 
friso muy amplio y como remate una comisa de la cual se desprenden una serie 
de guirnaldas a la altura de las pilastras. 

El cuerpo de la base recibe dos cuerpos de vanos o campanas de forma 
octogonal y de lados bastante diferentes. El primer cuerpo es de mucho mayor 
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altura que el segundo y presenta este primer cuerpo vanos en los lados de mayor 
tamaño, a través de los cuales pueden verse las campanas. 

El segundo cuerpo de menor sección de base y de mucha menor altura presenta 
óculos en los lados. 

Este primer cuerpo · de campanas tiene medias columnas (apoyadas sobre 
pedestales de gran altura) adosadas a traspilastras ubicadas en las esquinas del 
octógono. Las medias columnas del primer cuerpo rematan en capiteles dóricos 
que soportan un amplio entablamento terminal continuo que remata en una gran 
comisa. El del segundo cuerpo de campanas presenta pilastras cortas y anchas 
en su base que rematan en un entablamento curvo sobre los óculos de las caras. 

El remate o coronación de estos campanarios está compuesto por una media 
naranja apuntada con nervaduras que remata en una linterna con forma de 
torrecillas. 

7~3.8. Características geométricas y proporciones áureas 
Como la torre fue destruida en el terremoto de 1912, no se puede hacer el 
levantamiento para el estudio de características y proporciones geométricas. 
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7 .4. Iglesia de San Francisco de Piura 

7.4.1. Ubicación geográfica 

La Iglesia se ubica en una esquina entre las avenidas Callao y Lima del casco 
urbano de la ciudad de Piura. 

IGLESIA DE SAN 
FRANCISCO DE 
PIURA 

Figura 7.25 Ubicación de la Iglesia San Francisco de Piura en el plano urbano de la 
ciudad de Piura. 

7.4.2. Ubicación cronológica 

ESCALA DEL TIEMPO 

IGLESIA DE SAN 
FRANCISCO 

1588 1619 

1 

1 

Fundacion definitiva 
de la ciudad de Piura 

1767 1800 1912 2008 

1 

1 

1 1 

Mario Cicala hace Sismo que causó Restauración de 
referencia de iglesia destrucción de templo 

varios templos 

Figura 7.26 Esquema en escala de tiempo de la evolución de la Iglesia San Francisco, 
según fuentes históricas. Fuente: elaboración propia. 
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7 .4.3. Antecedentes históricos 

La descripción que ofrece David Gallo Varillas es la siguiente: 

Desde el tiempo de la colonia entre los siglos XVII y XVIIL existe en Piura una 
histórica iglesia que se erigió en la antigua calle de la Florida, a la que luego 
se le llamo San Francisco por encontrarse en elle una hospedería que contaba 
con una capilla levantada al santo de Asís. 50 

En 17 67 el Jesuita Mario Cica/a relata que los padres franciscanos de Piura 
son un numero entre seis y ocho, que el convento es bueno, bello dado que 
todas las celdas tienen vista ala rio51 

La Iglesia San Francisco de Piura, antiguo claustro edificado en la antiquísima 
calle Florida, actual jirón Lima, fue escenario del acontecimiento histórico que 
perenniza el heroico gesto patrio de los piuranos. 

En este venerado recinto, el 4 de enero de 1821, los piuranos pronunciaron el 
grito libertario a favor de la causa emancipadora. Declarado monumento 
nacional en los años 1969 y 1980, sus orígenes datan del siglo XVIII. 

En los planos de la ciudad, perteneciente al Obispo Baltazar Jaime Martínez de 
Compañón y Bujanda, se aprecia con la sigla M., Convento de San Francisco. 
Ocupaba toda una manzana y sus linderos daban con el cauce del río Piura. 

7.4.4. Eventos naturales 

Esta edificación religiosa estuvo afectada principalmente por las intensas lluvias 
ocasionadas por el fenómeno de El Niño. El último de estos eventos produjo 
daños severos que han afectado sus muros de adobe, motivo por el cual tuvo 
una intervención restauradora en la última década. 

No se conoce mucho sobre la evolución formal del campanario pero se presume 
que pudo quedar muy afectado luego del sismo de 1912. 

7.4.5. Sistemas y materiales constructivos 
La iglesia de San Francisco está construida en ladrillo, adobe, quincha y 
madera. El ladrillo es utilizado a nivel de cimentaciones y sobrecimientos y el 
adobe predomina en los muros, contrafuertes y bases de la torre. La quincha es 
utilizada en el cuerpo de campanas y la madera en las estructuras de par y 
nudillo de la cobertura. Muchos de estos elementos han sido reemplazados 
debido a intervenciones restauradoras. 

7.4.6. Estilo arquitectónico y ornamentación 

50 Gallo, David. Crónicas sobre Piura. Municipalidad Provincial de Piura. Piura. 2007. Pág. 42. 
51 !bid pág. 45. 
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La arquitectura de iglesias menores en Piura era bastante austera. Por lo general 
tenían una portada que era una puerta enmarcada por dos pilastras y un 
entablamento sobre la puerta. 

" \ ' \ 

Figura 7.27 Vista de la Iglesia de San Francisco de Piura antes de la última 
intervención de restauración realizada en el año 2008. 

La iglesia de San Francisco es una edificación religiosa de una sola nave y una 
torre de pequeño tamaño que ha sufrido cambios promovidos por las lluvias y 
sismos. Uno de los elementos del cual hay evidencia de su evolución es la 
portada, la cual ha sido intervenida en la última década. 

7.4.7. Descripción de torre de campanario de la Iglesia San Francisco 
de Piura 

La Iglesia San Francisco de Piura presenta una torre de campanarios y una base 
de torre. La primera de ellas tiene un cuerpo de campanas ubicado al lado 
derecho del muro de los pies; la segunda está ubicada en el lado contrario y 
tiene semejante sección (era común que muchas torres quedasen inconclusas). 

El cuerpo de base de ambas torres es un paralelepípedo, donde la altura del 
rectángulo de la cara frontal es mayor que el ancho de la base, dándole un 
sentido vertical a dichos cuerpos. 

El cuerpo base de la torre derecha es ajeno de pilastras. Termina este cuerpo en 
un entablamento, de friso limpio y una cornisa que sobresale. 

El cuerpo de la base recibe un cuerpo de vanos o campanas de forma octogonal 
y de lados ochavados de similar tamaño. Este primer cuerpo presenta un 
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basamento conformado por una serie de pilastras esquinadas con capiteles de 
orden jónico, los cuales se encuentran soportando una moldura sobre la cual se 
apoyarán nuevas pilastras esquineras que determinan los lados de la torre de 
campanas. 

Dicho cuerpo de campanas presenta vanos con arcos de medio punto (en los 
lados no oc ha vados) a través de los cuales pueden verse las campanas. 

Este cuerpo de campanas tiene pilastras (apoyadas sobre pedestales de gran 
altura) ubicadas en las esquinas de los lados del octágono, las pilastras del este 
cuerpo rematan en capiteles jónicos que soportan un amplio entablamento 
terminal continuo que remata en una gran cornisa. 

El remate o coronación de este campanario está compuesto por un pequeño 
basamento octogonal que soporta una media naranja. 

1. 

1 f ...... 
.... . ... .. 

• • .. . 
-· . .,r! .:.• ...... 

'f'• 

Figura 7.28 Porción del grabado de la ciudad de Piura, año 1773, del coronel y 
corregidor Don Joseph Antonio del Valle y Cuadra donde puede verse la imagen de la 
iglesia San Francisco (6) ,en el dibujo puede verse que en estos tiempos la iglesia 
presentaba dos torres octogonales. 
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7 .5. Iglesia La Merced de Piura (desaparecida luego del sismo de 
1912) 

7.5.1. Ubicación geográfica 

Se ubicaba en el casco urbano de la ciudad de Piura, en el lugar que ocupa 
actualmente el Arzobispado de Piura. Después del sismo de 1912 quedó 
destruida. 

IGLESIA DE LA 
MERCED - PIURA 

Figura 7.29 Ubicación original de la Iglesia La Merced de Piura en el plano urbano de 
la ciudad. 

7.5.2. Ubicación cronológica 

ESCALA DEL TIEMPO 

IGLESIA DE LA 
MERCED 

1588 1619 

l 1 

Fundación definitiva 
de la ciudad de Piure 

1767 1800 1912 

1 

1 

1 

Sismo que causó 
Mario Cicala hace destrucción 
referencia de iglesia de templo 

Figura 7.30 Esquema en escala de tiempo de la evolución de la Iglesia La Merced de 
Piura, según fuentes históricas. Fuente: elaboración propia. 

7.5.3. Antecedentes históricos 
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La primera orden religiosa que se asentó en Piura luego de su fundación fue la 
orden de La Merced52

; dicha orden tenía en esta ciudad una casa y una iglesia, 
con un cura y un v1carw. 

Mario Cicala hace referencia a la iglesia de La Merced de la siguiente manera: 

"La segunda es la de los padres mercedarios y su comunidad es 
de tres o a lo más cuatro religiosos pertenecientes también a la 
provincia de Lima .El convento esta por desgracia en ruina como 
también su iglesia. "53 

Por lo descrito por Cicala hacia 1767 se puede deducir que la iglesia que se 
muestran en la Figura 7.32 es posterior a la iglesia que se encuentra en ruinas. 

Otra descripción de gran importancia es la de Antonio Raimondi en el año de 
1869 quien en su visita a Piura manifiesta lo siguiente: 

"Siguiendo más abajo, casi al extremo de la población, se 
encuentra otra plaza cuyo piso se halla cubierto de arena. En ésta 
se ven otros dos templos: uno es la Merced, cuya iglesia de tres 
naves, aunque pequeña, es bonita y en su interior presenta mejor 
vista que la Matriz. Esta iglesia, como se ha dicho, tenía su 
convento que se llevó el río en una gran avenida, a principios del 
siglo pasado. En la sacristía existe una cruz tosca, de palo, que se 
d . fi l d b , p. ,54 1ce ue con a que esem arco 1zarro. 

Otra descripción que ofrece David Gallo Varillas es la siguiente: 

"También se señaló sitio y se les asignó a los mercedarios un 
predio para su templo y convento, en la parte sur de la ciudad, 
frente al tajamar del rio, siendo uno de los más antiguos de Piura 
y el segundo levantado en el sector sur de la ciudad, siendo el 
templo de los indios, San Sebastián el que se erigió primero, 
aunque el monseñor don Justino Ramírez R. que era toda una 
autoridad sobre la materia, afirmaba que la iglesia de La Merced, 
era realmente la más antigua de Piura, ya que había sido 
construida en 1588 y desde ese momento que se le otorgó el sitio, 
los mercedarios trabajaron de inmediato para levantar su templo 
y el edificio para su convento o recinto para su estadía. 

52 Juan de Salinas Loyola. 1571. En relación de la ciudad de San Miguel de Piura. 
53 Cfr. Cica/a, Mario. Descripción histórico-topográfica de la provincia de Quito de la Compañía de Jesús. 

1767. 
54 Cfr. Lissón y Dávalos, Pedro. La primera centuria: causas geográficas, políticas y económicas que han 

detenido el progreso moral y material del Perú en el primer siglo de su vida independiente. Tomo JI. 2003. 
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En realidad no se tiene fecha exacta de cuando se levantó el 
templo y su convento pero después de soportar los temblores y 
terremoto de 1814, no quedó mucho y los padres mercedarios, 
después de algunos arreglos, reabrieron el templo al culto 
religioso y prosiguieron trabajando. Antes de aquel movimiento 
telúrico soportó los sismos de 1619 y 1687. 

En el terremoto de 1912 nuevamente la iglesia fue afectada, asi 
como el convento que se había convertido en colegio(. . .). 

Hasta el año 1955 permaneció esta antigua iglesia y su convento. 
El convento se convirtió en el cuartel de la Merced, siendo el 
obispo de la diócesis de Piura Monseñor Federico Pérez Silva, se 
trajo abajo el último baluarte de nuestro patrimonio ". 55 

--·~· . ' . ~ . '~ .. 
·~ 

Figura 7.31 Porción del grabado de la ciudad de Piura, año 1773, del coronel y 
corregidor Don Joseph Antonio del Valle y Cuadra donde puede verse la imagen de la 
iglesia la Merced (2) ,en el dibujo puede verse un pequeño crucero y la torre octogonal. 

7.5.4. Eventos naturales 

55 Gallo, David. Crónicas sobre Piura. Municipalidad Provincial de Piura. Piura. 2007. Pág. 47-48. 
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Sólo se tiene referencia del sismo de 1912 como el evento más importante que 
afectó esta iglesia. El efecto devastador fue tal que destruyo la torre y el muro 
de los pies. 

Esta iglesia y su convento permanecieron ocupados por un destacamento del 
ejército de Piura, siendo el obispo de la Diócesis de Piura Monseñor Federico 
Perez Silva quien determinó la destrucción de la iglesia para levantar en dichos 
terrenos el hoy Arzobispado de Piura. 56 

7 .5.5. Sistemas y materiales constructivos 
Al igual que otras iglesias en Piura está desaparecida iglesia estaba construida 
en ladrillo adobe, quincha y madera. El ladrillo se usó en cimentaciones (en 
Piura la piedra era muy escasa y tuvo que ser reemplazada por ladrillo en 
cimentaciones) y en sobrecimientos. En muros y contrafuertes se usó adobe· y 
quincha en la torre de campanario; madera en las estructuras de cobertura. 

7 .5.6. Estilo arquitectónico y ornamentación 
Al igual que otras iglesias menores en Piura, esta iglesia tenía una sola torre 
octogonal de dos cuerpos de campana y de una arquitectura atípica y muy 
sencilla. Este cuerpo de campanas presenta vanos en forma de trébol de cuatro 
hojas, muy semejantes a los de la iglesia San Pedro de Monsefú. 

Como las iglesias que se encuentran en la ciudad de Piura presentaba la iglesia 
de La Merced una torre octogonal desde la base. 

; . ·~ ... · .. ·, ~) -

56 !bid Cap. JI, págs. 48-49. 
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Figura 7.32 Imagen de la i~lesia de La Merced de Piura que es posterior a la descrita 
por Mario Cica la en 1737.5 

7.5.7. Descripción de torres de campanario de la Iglesia La Merced de 
Piura 

Esta iglesia presenta una sola torre de mediana sección y altura, la cual se 
encuentra ubicada al lado derecho del muro de los pies. La construcción del 
cuerpo de campanas es posiblemente posterior a 1767, como lo menciona Mario 
Cicala. 

El cuerpo de base de esta torre es de forma octogonal, siendo la altura del 
rectángulo de la cara frontal mayor que el ancho de la base del mismo, dándole 
un sentido vertical a dichos cuerpo. 

Este cuerpo de base no presenta pilastra alguna. Este cuerpo arranca en un 
zócalo moldurado y termina en un entablamento que remata en una amplia 
comisa la cual soporta una balaustrada de madera. 

· El cuerpo de la base recibe dos cuerpos de vanos o campanas de forma 
octogonal y de diferentes tamaños. El primer cuerpo es de mayor altura que el 
segundo y presenta este primer cuerpo vanos con arcos de medio punto en los 
ocho lados. 
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57 Miguel Justino Ramírez. 1960. Revista eucaristica. 

o fr;_ ___ ___._. 
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Figura 7.33 Torre de campanario de la desaparecida Iglesia La Merced de Piura. 

El segundo cuerpo de campanas de igual sección de base y de menor altura 
presenta vanos pequeños, formados por cuatro lados. Este primer y segundo 
cuerpo de campanas es ajeno de pilastras y ambos cuerpos rematan en una 
moldura perimétrica. 

El remate o coronación de estos campanarios es un chapitel que se apoya sobre 
un pequeño basamento. 

7.6. Características de la arquitectura de campanarios de Piura 
Las torres de campanas de las iglesias de Piura se pueden clasificar en dos 
grandes grupos: 

~ Iglesias de gran tamaño, de planta basilical. 

~ Iglesias menores, de planta gótico isabelina. 

En el caso de las iglesias mayores está la Catedral San Miguel de Piura, cuyas 
torres han sufrido grandes cambios producto de los sismos, pero cuyo cuerpo 
base siempre fue octogonal y se mantiene hasta hoy en día con torres nuevas de 
carácter neoclásico. 

En el caso de la Iglesia San Martín de Tours de Sechura, ésta se diseña con una 
base cuadrada a manera de las torres de Lambayeque y cuerpo de campanas de 
forma octogonal, además de tener gran esbeltez. 

La última gran iglesia de esta clasificación es la iglesia San Juan Bautista de 
Catacaos, de la cual sólo queda actualmente la traza en planta. Los cuerpos de 
campana han cambiado y lo que hay actualmente es de muy mala factura y no 
refleja estilo alguno. 

En el caso de las iglesias menores, con las torres octogonales tenemos la iglesia 
de San Francisco que se encuentra hasta hoy en funcionamiento y la iglesia de 
La Merced, de.la cual existe como evidencia sólo alguna fotografía, lo que da 
una referencia que posiblemente se destruyó en el terremoto de 1912. 
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CAPÍTULO 8. 
arquitectura 
peruana 

8.1. Evolución 

Análisis de comparativo 
de campanarios de la costa 

de la 
norte 

Luego de la fundación de Trujillo, hacia 1535 y después de un periodo de 
establecimiento, se comenzó hacia 1558 con la construcción de muchas iglesias. 
Entre ellas tenemos la Catedral de Trujillo, la Iglesia San Francisco de Trujillo, 
la Iglesia San Lorenzo, etc. De estas iglesias no hay mayor referencia sólo que 
el terremoto de 1619 destruyó y causó mucho daño en ellas. Posiblemente éstas 
tenían un patrón semejante a las iglesias de Zaña; muchas de ellas tendrían 
espadañas en vez de torres. 

Tal vez la etapa más dura de la ciudad de Trujillo se vivió luego del terremoto 
de 1619, cuando ya la población había comenzado a migrar a la ciudad de Zaña 
y hacia 1663 esta población era más importante que la de la ciudad de Trujillo. 

Hacia 1600 se comenzó con otra iglesia de gran importancia en el norte del 
Perú. Exactamente en la ciudad de Lambayeque: la iglesia San Pedro de 
Lambayeque, de la cual no hay registros que el terremoto de 1619 la haya 
afectado. Lo que sí se sabe es que frente a los daños ocurridos en Trujillo, será 
esta iglesia la que asuma las funciones de la diócesis correspondiente. 

En la Tabla 8.1 se muestra la fecha de construcción y fundación de algunos 
templos de los cuales hay referencia a través de los historiadores o viajeros de 
la época. Las líneas verde claro evidencian el periodo de existencia de los 
templos iniciales que datan desde su fundación. 

Para el caso de los templos de la costa norte (Trujillo, Lambayeque y Piura) 
1619 fue un año en el que aconteció un gran sismo que trajo consigo la 
destrucción de gran parte de las edificaciones civiles y religiosas. No hay 
referencia alguna sobre la arquitectura religiosa antes de esta época, por lo que 
no puede afirmarse que las iglesias en ese entonces presentasen torres de forma 
octogonal. 

La primera referencia de un templo de gran envergadura y de torre octogonal 
que se inicia hacia 1600 y que en 1620 ya estaba en funcionamiento. Fue la 
iglesia San Pedro de Lambayeque, de la cual se sabe que fue utilizada luego del 
gran terremoto de 1619 ante la falta de templos en Trujillo. 

En la misma Tabla 8.1 puede verse en naranja el comienzo de los templos con 
torres octogonales. Para el caso de los templos en Trujillo, hay referencia de 
ellos después del terremoto de 1759, de lo que puede deducirse que los templos 
más antiguos de torre de campanas octogonales son los que se encuentran en 
Lambayeque. 
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Tabla 8.1 Cuadro cronológico de iglesias de campanarios octogonales en la costa norte 
del Perú. 

Iglesias <O o 00 00 00 O) o CD o o Cll .... o 00 o 00 .,. ...... Cll .... N .,. o 
(") 10 10 ..... 00 O) o ...... (") '<t 10 ~ 

O) O) N N (") 10 10 <O ...... ...... (") 
10 10 10 10 10 10 <O <O <O <O <O <O <O ..... ..... ..... ..... ...... ..... O) O) O) ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... ...... .... ...... ...... 

Santo Domingo Lima 
San Francisco (Tr) 
San Aaustín de Mansiche (Tr) 
San Lorenzo (Tr) 
Santa Lucía Ferreñafe 
San Pedro de Monsefú 

-
San Pedro Lambayeque 
San Pedro de Morrope 
San Juan Bautista de Catacaos 
San Martín de Tours de Sechura 
Catedral San Miguel de Piura 
San Pedro de Lloc, Trujillo 

También puede deducirse que los templos octogonales se inician en 1620, 
después del terremoto de 1619 y se construyen hasta después de 17 59, luego del 
terremoto que estremeció la ciudad de Trujillo. Un resumen cronológico de la 
evolución de las iglesias en el norte del Perú se muestra en la Figura 8.1. 

IGLESIAS DE PIURA. 
Iglesia de Sechura. 
Iglesia de Piura (antigua) 

IGLESIAS DE TRUJILLO. 
Iglesia San Francisco. 
Iglesia San Lorenzo 

1754 1773 

IGLESIAS DE LAMBAYEQUE. 
Iglesia de San Pedro de Lambayeque. 
Iglesia San Pedro de Mórrope 

1759 1759 

Figura 8.1 Resumen cronológico de iglesias más significativas de torre de campanas de 
forma octogonal en el norte del Perú, que comienza con la iglesia de san Pedro de 
Lambayeque en 1620 y culminaría con las iglesias de Trujillo hacia 1759. 
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De esto se puede deducir que la iglesia de torre octogonal más antigua que 
quedó en pie en esta parte del norte sería la iglesia San Pedro de Lambayeque. 
Se puede decir entonces que ésta seria la torre octogonal más antigua, inclusive 
la más antigua del Perú, debido a que la torre octogonal de la iglesia de Santo 
Domingo en Lima data de 1659 (a cargo del maestro albañil Francisco Cano 
Melgarej o, quien siguió lo dispuesto por el Padre Fray Diego Maroto ). 

Se presume entonces que la iglesia San Pedro de Lambayeque es el principio de 
desarrollo formal de los campanarios octogonales en las nuevas iglesias y las 
reconstrucciones que se van dar en Trujillo, Lambayeque y por último en Piura. 

Las nuevas torres de campanario que se construirían en Trujillo luego del sismo 
de 1759 se emplazarían sobre una base ya existente, de forma cuadrada. Tales 
nuevas torres habrían condicionado su tamaño y forma considerando los sismos 
de cada lugar. 

8.2. Características formales 
En la arquitectura mudéjar, se circunscribe el octógono dentro del cuadrado, 
como simbología de la relación hombre-Dios, explicada anteriormente, donde la 
base es cuadrada (terrenal) y el cuerpo de campana es octogonal (divina). 

También podría ser que el cuerpo de campana tenga originalmente la forma 
cuadrada y su forma haya sido cambiada influida por la moda durante los 
trabajos de reconstrucción posteriores a los eventos de su destrucción en alguna 
época de su historia. 

Sin perder de vista estas hipótesis, se ha realizado el análisis comparativo de la 
forma de las bases y la forma del cuerpo de campana en las Iglesias de la Costa 
Norte del Perú, cuyo detalle se muestra en la Tabla 8.2. 

Se puede observar que de un total de las 11 iglesias con cuerpos de campana 
octogonal incluidas en el estudio (las otras dos ya han desaparecido), 8 tienen 
base cuadrada y sólo 3 tienen base octogonal. La mayoría de las bases 
cuadradas se encuentran en Trujillo y Lambayeque. Por el contrario en Piura, 
dos de las tres iglesias aún en pie tienen base octogonal. Dado que las iglesias 
con base de campanarios cuadrada son más antiguas, se deduce que la tendencia 
original fue construir los campanarios con base cuadrada. 

En el caso de Lambayeque y Trujillo, sólo una iglesia presenta base de 
campanario de forma octogonal. Es el caso de la iglesia Santa Lucía de 
Ferreñafe. Dado que todas estas iglesias tienen portadas con influencia 
renacentista, llama la atención que esta iglesia tenga una portada barroca. Esto, 
fuera de ser un detalle arquitectónico del estilo, ratifica su posterioridad en la 
cronología de las iglesias estudiadas. Un caso particular sería el de la iglesia de 
Sechura: a pesar de ser tardía, es la única iglesia con cuerpo de base cuadrada 
con portada barroca en Piura. 
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Tabla 8.2 Análisis comparativo de las torres de campanario de la costa norte del Perú. 

Cuerpo de Cuerpo de Un cuerpo Dos Tres 
base base de cuerpos de cuerpos de 

octogonal cuadrada campanas campana campana 

Iglesias en Truiillo 
San Francisco (Tr) 
San Pedro de Lloc 
San Lorenzo (Tr) 
Mansiche(Tr) 
Iglesias en Lambayeque 
San Pedro 
Monsefú 
San Pedro de Mórrooe 
Santa Lucia Ferreñafe 
l!glesias en Piura 
Catedral de Piura (antiaua) 
Juan Bautista de Catacaos (antiaua) 
Sechura 
San Francisco 
La Merced (antiaua) 

Como conclusión del análisis podría decirse que la forma de la base de los 
campanarios que predominó inicialmente en el norte del Perú fue la forma de 
paralelepípedo, cuadrado o rectangular, y la forma octogonal de la base de los 
campanarios es posterior, ya que se manifiesta en su mayoría en iglesias de 
Piura. 

Otra apreciación importante es que sólo la iglesia San Pedro de Lambayeque 
tiene la base con tendencia horizontal, es decir, mayor ancho de la base en 
comparación con la altura, más propicia para una torre tipo espadaña. Todas las 
demás iglesias tienen una base del campanario de menor dimensión en la base 
en comparación con su altura, lo que le da una tendencia vertical a la base de la 
torre. 

8.3. Volumetría 
Para analizar la volumetría de los campanarios se han tomado en consideración 
tres criterios: i) la sección del cuerpo de campana y su continuidad en la altura; 
ii) los elementos que contienen; y iii) el número de cuerpos de campana. En la 
Tabla 8.3 se muestran estos criterios de análisis evaluados en las iglesias del 
norte del Perú. 

Tabla 8.3 Cuadro comparativo de las secciones y el número de cuerpos de campana y 
los elementos que contienen los campanarios de las iglesias en la costa norte del Perú. 
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Iglesias en Trujillo 
San Francisco (Tr) 

San Pedro de Lloc 

San Lorenzo (Tr) 

Mansiche(Tr) 

Iglesias en Lambayeque 
San Pedro Lambayeque 

Monsefú 

San Pedro de Mórrope 

Santa Lucía Ferreñafe 1 

Iglesias en Piura 
Catedral de Piura 

Juan Bautista de Catacaos 

Sechura 

San Francisco 

La Merced 

Como patrón volumétrico de los campanarios se ha evaluado la continuidad de 
la sección de la base con la sección del cuerpo de campanario, 
independientemente de su forma. De esta manera, el campanario se ve como 
una continuidad y no como un elemento qué decrece en sección conforme crece 
en altura. En la Tabla 8.3 se puede observar que la mayor parte de los 
campanarios conservan la misma sección, siendo en muchos casos octógonos 
inscritos en bases cuadradas. Con esto se puede afirmar que el patrón 
volumétrico de los campanarios es una continuidad de la sección entre el cuerpo 
de campanario y su base. 

Con el fm de determinar los patrones ornamentales de los campanarios se han 
evaluado los elementos que contienen los cuerpos de campana, específicamente 
referidos a la presencia de pilastras y medias columnas. Se puede observar que 
la mayor parte de los cuerpos de campana presentan pilastras anguladas en los 
lados del octágono, formando parte del cuerpo. Este tipo de pilastras parecen 
haber tenido su origen en la antigua iglesia San Pedro de Lambayeque, siendo 
esta ciudad donde más abundan. 

El número de cuerpos de campana de estas iglesias depende de su ubicación 
geográfica. En el caso de Trujillo, las iglesias sólo tienen un cuerpo de 
campanas sobre un basamento que asemeja un pequeño cuerpo de campanas. Al 
parecer, esto es una solución estructural a los constantes sismos en la zona. En 
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los casos de Lambayeque y Piura, existen iglesias hasta con tres cuerpos de 
campana. Se aprecia una cierta independencia de sus características como 
resultado de la dístancia geográfica y la asincronía de los eventos naturales, que 
no tenían ocurrencia simultánea en estas zonas. 

8.4. Ornamentación 
En el cuadro de la Tabla 8.4 se muestra una comparación de los elementos de 
ornamentación de los cuerpos de campana. Se han considerado los capiteles, 
tanto de estilo jónico como dórico; la presencia de balaustres; los vanos de 
medio arco, elípticos y hornacinas. 

Tabla 8.4 Cuadro comparativo de los diferentes elementos de ornamentación de los 
cuerpos de campana en las iglesias del norte del Perú. 
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C1> o 
~ u Cñ E I 

l'g1es•as en 1 ru¡n1o 
San Francisco 
San Pedro de Lloc 
San Lorenzo 
Mansiche 
!•g•es~sen~arnoayeque 

San Pedro Lambayeque 
Monsefú 
San Pedro de Mórrope 
Santa Lucia Ferreflafe 
pgtes•as en I"'Jura 
Catedral de Piura 
Juan Bautista de Catacaos 
Sechura 
San Francisco 
La Merced 

Se puede interpretar que la forma de los capiteles en los que rematan las 
diferentes pilastras -ubicadas en las torres de campanario- son variables. En el 
caso de Trujillo, estos capiteles en su mayoría son dóricos. En el caso de 
Lambayeque es mixta: están entre dóricos y jónicos. Las iglesias de San Pedro 
de Lambayeque y San Pedro de Mórrope son un caso curioso, pues presentan 
capiteles diferentes entre el primer cuerpo de campanas y el segundo. 

En el caso de los campanarios de Piura predomina el capitel dórico. Existen en 
esta ciudad dos iglesias menores y de una arquitectura muy sencilla, que 
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presentan pilastras sin capitel alguno. También está la iglesia de Monsefú, en 
Lambayeque, que reúne las mismas características. Estas tres iglesias son de 
una arquitectura muy austera. 

También es característico en los templos de Lambayeque y Piura el uso de 
vanos elípticos y trilobulados en algunas de estas iglesias, cosa que no se ve en 
las iglesias de Trujillo. 

8.5. Análisis geométrico 
Para establecer los patrones geométricos bajo los cuales presumiblemente se 
diseñaron las torres de campanario se han aplicado las dos formas de análisis 
citadas en 2.5, el análisis geométrico elemental y el trazado armónico. 

Tabla 8.5 Análisis comparativo de proporciones geométricas dinámicas de las torres de 
campanario de las iglesias de la costa norte del Perú. 

Base de torres Cuerpo de campanas de torre 
Proporción Proporción Proporción de raíz Proporción Proporción Proporción de raíz 

áurea cuadrada cuadrática _y_ cúbica áurea cuadrada cuadrática v cúbica 

Iglesias en Trujillo 

San Francisco(Tr) 

San Pedro de Uoc 

San Lorenzo (T r) 

Mansiche(T r) 

Iglesias en Lambayeque 

San Pedro de Lambayeque 

Monsefú 

San Pedro de Mórrope 

Santa Lucia de Ferreñafe 

Iglesias en Piura 

Catedral de Piura 

Sechura 

San Francisco 

De este análisis se puede deducir que el 90 % de las iglesias presentan una base 
de campanario planteada en función a una proporción áurea, a excepción de la 
iglesia San Pedro de Lambayeque, cuya base del campanario es más bien 
cuadrangular. En el caso de los cuerpos de campana, se puede ver que las 
proporciones geométricas utilizadas son variadas, pudiendo un cuerpo de 
campana contener más de una a la vez. 

Esto indicaría que sí existieron patrones de diseño en el establecimiento de los 
trazados de los alzados de las iglesias de la Costa Norte del Perú. 
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8.6. Patrón formal de los campanarios octogonales de la Costa 
Norte del Perú 

Se ha verificado un patrón de diseño para el trazo de los campanarios 
octogonales, con proporciones de diferente naturaleza en un mismo diseño. 

);;> El patrón formal común a todos los campanarios octogonales está 
defmido por las siguientes características: 

);;> La forma de la base de campanario originalmente cuadrada y su 
evolución a forma octogonal en las etapas posteriores. 

);;> La orientación vertical de la base. 

);;> La continuidad de la sección entre el cuerpo de campanario y su base. 

);;> Presencia de pilastras anguladas en los lados del cuerpo de campana, 
formando parte de ella. 

Los matices locales que diferencian los campanarios se manifiestan en el 
número de cuerpos de campanario, la altura de cada uno de estos cuerpos y el 
estilo de los elementos de ornamentación. 

En las iglesias de Piura y Lambayeque, se encuentran campanarios de uno, dos 
o tres cuerpos de campana, de igual altura todos ellos. 

En las iglesias de Trujillo, se encuentran campanarios con un cuerpo de 
campana, pero de diferente tamaño: más alto el superior y el inferior de menor 
altura, a modo de basamento. 

La mayoría de las torres de campanario presentan capiteles, salvo algunas 
iglesias que tienen una arquitectura muy austera donde se observa su ausencia. 
En Trujillo y Piura los capiteles son de estilo dórico, mientras que en 
Lambayeque son dóricos y jónicos. 

La presencia de vanos elípticos y trilobulados en algunos campanarios de 
Lambayeque y Piura, que no se presentan en Trujillo. 

La iglesia con campanarios octogonales más representativa y también la más 
antigua es la iglesia San Pedro de Lambayeque. 

178 



CONCLUSIONES 

La presente investigación tiene una hipótesis principal: Establecer si las torres 
de campanario octogonales ubicadas en la Costa Norte del Perú constituyen una 
manifestación arquitectónica regional capaz de conformar parte de una escuela 
de iglesias en la costa norte. 

Para probar esta hipótesis es indispensable establecer cómo fue la evolución de 
la forma de los campanarios ubicados en la costa norte del Perú. Luego se 
deben establecer las características comunes que las defman como parte de una 
escuela o manifestación arquitectónica regional. Entre estas características se 
mantiene la propuesta de San Cristóbal de fijar tres aspectos: 

~ La forma de la base de campanario. 

~ Identificación de las similitudes formales. 

~ Identificación de los matices locales. 

Evolución de los campanarios en la costa norte 

Las iglesias de la costa norte de campanario octogonal tienen su inicio luego de 
la creación del Obispado de Trujillo, hacia 1616. Después del terremoto de 
1619, la única iglesia con estas características que queda en pie es la iglesia San 
Pedro de Lambayeque (1620). Luego vendrían otras iglesias, nuevas o 
reconstruidas que gracias a la integración comercial entre los pueblos de este 
obispado y las normativas de la iglesia, tuvieron una influencia formal entre 
ellas, situación que se dio en determinado periodo de tiempo y estuvo marcado 
por eventos naturales, como los sismos y las inundaciones. 

Se presume que la Iglesia San Pedro de Lambayeque influiría formalmente 
sobre las nuevas iglesias y las reconstrucciones que se van dar en Trujillo, 
Lambayeque y por último en Piura. 

La forma de la base de campanario 

La forma de cuerpo de base que predominó inicialmente en el norte del Perú fue 
la forma de base paralelepípedo, con cuerpo de campanas de forma octogonal. 
El cuerpo base de campanas tenía sentido horizontal en las manifestaciones más 
antiguas, evolucionando a la forma de sentido vertical. Esta evolución parte de 
la configuración necesaria para albergar espadañas, tendencia formal en las 
torres más antiguas. 

La Iglesia de la Compañía en Trujillo es una de estas iglesias a la cual le 
sobrevive la espadaña, la cual es una reconstrucción de la original. En ella 
puede notarse que el cuerpo base que la soporta tiene forma de paralelepípedo 
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de gran base y poca altura, configuración necesaria para albergar las espadañas, 
las cuales no podían ser muy altas por una cuestión estructural. 

La iglesia San Pedro de Lambayeque se encuentra en el proceso de transición 
entre la espadaña y las torres, pues es la única que presenta un cuerpo de base 
en forma de cuadrangular pero con cuerpo de campanas de forma octogonal. 
Las demás iglesias posteriores a ésta presentan cuerpos de campana de 
tendencia vertical, más acorde a la forma de sus torres de campana. 

Identificación de las similitudes formales. 

Los campanarios octogonales presentan como patrón formal, los siguientes: 

~ La forma de la base de campanario originalmente cuadrada y su 
evolución a forma octogonal en las etapas posteriores. 

~ La orientación vertical de la base. 

~ La continuidad de la sección entre el cuerpo de campanario y su base. 

~ Presencia de pilastras anguladas en los lados del cuerpo de campana, 
formando parte de ella. 

Sin embargo, a pesar de este patrón común a todas las torres, se aprecian 
matices locales en el número de cuerpos de campanario, la altura de cada uno 
de estos cuerpos y el estilo de los elementos de ornamentación. 

Identificación de los matices locales. 

Dentro de la zona norte del Perú se pueden observar tres zonas de iglesias con 
características específicas: Las iglesias de Piura, de Lambayeque y de Trujillo. 

Las iglesias de Piura se caracterizan por tener un cuerpo inferior de campanario 
de forma prismática, de base cuadrangular y octogonal y con orientación 
vertical; y campanarios de uno, dos y tres cuerpos de campana, siendo los más 
altos los más antiguos. 

Las Iglesias de Lambayeque se caracterizan por tener un cuerpo inferior de 
campanario de forma prismática, con predominio de base cuadrangular y con 
orientación vertical; y campanarios de uno, dos y tres cuerpos de campana, 
siendo los más altos los más antiguos. 

Las iglesias de Trujillo se caracterizan por tener un cuerpo inferior de 
campanario de forma prismática, de base sólo cuadrangular y con orientación 
vertical; y un solo cuerpo de campanas sobre un basamento o pequeño cuerpo 
ctego. 
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Esta caracterización de las tres zonas es el resultado de la distancia geográfica, 
pero de modo más significativo, es el resultado de la independencia en la 
ocurrencia de los eventos naturales, que no tenían ocurrencia simultánea en las 
tres zonas, especialmente la sismicidad. 
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Figura 8.2 Esquema de la evolución del sentido horizontal de las bases de campanarios 
hacia el sentido vertical. 
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Manifestación arquitectónica regional o parte de una escuela 

La construcción de los templos se ha dado por etapas a lo largo de su historia, 
entre las que podía haber décadas antes de la culminación de dichas 
construcciones. Esto ha sido una respuesta a lo complejo de la edificación, a 
ciertos procesos constructivos que obligaban a determinados periodos de 
paralización por razones del fraguado de las estructuras o simplemente por la 
falta de recursos o materiales durante la obra. 

La demora en la construcción de las iglesias también estaba en función al 
tamaño de los templos, a los cambios obligados, producto de los sismos y a 
actualizaciones formales en la arquitectura. Esto trajo como consecuencia que 
en una misma edificación pudieran intervenir muchos alarifes y arquitectos, 
pudiendo cada uno de ellos ser el diseñador de una determinada parte del 
complejo arquitectónico religioso. 

Parte de las iglesias analizadas fueron inicialmente concebidas con una sola 
torre de campanarios y posteriormente se les construyó la segunda torre. Tal es 
el caso de la Iglesia San Pedro de Lambayeque y San Pedro de Lloc. También 
se puede ver que algunas de estas iglesias del Norte del Perú tuvieron 
inicialmente espadañas, que luego fueron cambiadas por torres de campana. 
Este fenómeno de cambios y reemplazos ha sido muy común y se dio 
principalmente en aquellos elementos estructurales que fallaban a consecuencia 
de los sismos -como es el caso de las cubiertas, espadañas y torres- y otras 
estructuras más ornamentales que se cambiaban principalmente para 
modernizar la arquitectura. 

El caso de las torres es particular por ser estructuras que se encuentran 
conformando el muro de los pies y representaban la imagen de la iglesia frente 
al entorno urbano. En el caso de las iglesias no se puede hablar de un solo autor 
o creador -como sí ocurre en una pintura o una escultura. 

Es demostrable que en el caso de las iglesias de la costa norte, fueron varios los 
alarifes que intervinieron en una sola iglesia, de modo que cada uno es creador 
de determinada parte de la arquitectura, que además coincidió con determinado 
periodo de la historia y con determinada influencia estilística que se daba en el 
momento. En consecuencia, se tienen iglesias con trazas estilísticas variadas. Es 
muy común encontrar en una misma iglesia una mixtura de estilos: una traza en 
planta de influencia gótico isabelina, portadas de influencia manierista y torres 
de la influencia barroca. 

Con estas características arquitectónicas se puede establecer que en las iglesias 
de la Costa Norte primaban las torres de campanario octogonal de influencia 
barroca y las portadas de traza manierista. De este modo, en relación a las torres 
de campanario de forma octogonal, podría establecerse lo siguiente: 
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~ Las torres de campanario octogonales de la costa norte ubicadas en 
Trujillo, Lambayeque y Piura pertenecen a un conjunto de elementos 
de similares patrones ornamentales, formales, volumétricos y 
estructurales. De acuerdo a la investigación, los patrones 
ornamentales estaban muy vinculados a la importancia de la iglesia, 
siendo las más pequeñas las más austeras en su ornamentación. Los 
patrones formales se han tratado de demostrar a través de la 
concepción geométrica de la arquitectura. Se han encontrado muchas 
coincidencias, evidenciando que se establecieron patrones 
geométricos para la concepción de los elementos arquitectónicos. 
Los aspectos volumétricos son el resultado de la combinación de la 
forma y el material: la forma evidencia la religiosidad del momento 
(la forma octogonal deriva de la circunferencia y el cuadrado y estas 
figuras geométricas fueron utilizados en planta y alzados) y el 
material dependía de su disponibilidad en el lugar (el adobe, el 
ladrillo y la quincha fueron los más utilizados). 

~ Las torres de campanario octogonal, pertenecen a una misma 
manifestación arquitectónica que se da en una determinada región 
geográfica (la costa norte del Perú). La creación del obispado en el 
norte del Perú permitió un crecimiento de los aspectos religiosos en 
esta región y también un crecimiento en infraestructura religiosa, que 
se manifestó en una serie de templos con patrones arquitectónicos 
semejantes. 

~ Este conjunto de Campanarios Octogonales tienen carácter 
arquitectónico propio. En el Perú no existe otra región o lugar que 
reúna esta tipología de edificaciones. Si bien es cierto que las torres 
de forma octogonal son una expresión arquitectónica que se ha dado a 
lo largo del mundo, en el Perú existen algunas torres aisladas como es 
el caso de Santo Domingo y la Iglesia de los Huérfanos, ambos en el 
Centro Histórico de Lima. También la torre de Santo Domingo en 
Arequipa, pero nada comparable a la cantidad de iglesias octogonales 
que existen y que existieron en el norte del Perú. 

~ Las Iglesias son sincrónicas, pues se edificaron entre 1620-17 59, 
periodo que tuvo su comienzo con la creación del obispado de 
Trujillo, que se instauró realmente a partir de 1616 y estuvo marcado 
por los fenómenos naturales propios de esta región. 

~ Los elementos arquitectónicos de estas Iglesias son autóctonos y 
autónomos en su creación. Las características formales ornamentales 
y volumétricas vinculadas al material hacen que estos elementos 
arquitectónicos sean únicos. 

Estas defmiciones están vinculadas al concepto de escuela arquitectónica. Sin 
embargo, si se considera que las torres son parte inseparable de la portada del 
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muro de los pies y estas son parte de la unidad potencial de la iglesia, no se 
podría hacer esta afrrmación. Quedaría entonces por demostrar con otra 
investigación que las partes, elementos arquitectónicos etc. de este grupo de 
iglesias reúnen las características arquitectónicas que posibiliten hablar de una 
escuela de iglesias en la Costa Norte del Perú. 

Por otro lado, las defmiciones de manifestación arquitectónica regional están 
más vinculadas en base a características de una región en razón a patrones 
formales que se derivan de las costumbres y el lugar que provee los materiales y 
a la vez le otorgan características estructurales propias a determinados 
elementos. Estas defmiciones establecen una arquitectura más bien dependiente 
de la climatología y el material y no la asocia con las influencias estilísticas; se 
entiende más como una expresión de arquitectura vemacular y por lo tanto, no 
podría colocarse dentro de esta conceptualización a los campanarios 
octogonales, ya que están más asociados a una expresión homóloga con 
determiilada influencia estilística reconocible. 

De lo anterior podría deducirse que los campanarios octogonales de la costa 
norte del Perú son más que una manifestación arquitectónica regional, pudiendo 
establecerse que dicha manifestación formaría parte de una posible escuela 
arquitectónica regional. 
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ANEXOS 



ANEXO A: GRABADOS Y POSTALES 
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A.l . Grabado del Obispo Martínez de Compañón, en el fondo de la 
pintura puede verse representada una iglesia d e dos torres barrocas de 
tres cuerpos y de forma octogonal, posiblemente inspirada en la iglesia 
de Sechura. 



. . 

Fig. 5.4.1glesi~ y Convento de S:mto Domingo, grob:ldo de Mcléndez. 

A.2. Grabado de la iglesia de Santo Domingo donde puede apreciarse 
la torre octogonal antes del sismo de 1687 .de acuerdo al dibujo puede 
verse la esbeltez de la torre si la comparamos con la que existe hoy en 
día. 
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A.3 Iglesia de San Pedro de Lambayeque. Alberto Sheen Cuba, 
1975 
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AA. Postal de la catedral de Piura con fecha del 11 de octubre de 1905 
antes del terremoto de 1912 que destruyera dichas torres. 
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A.5 Tarjeta de la catedral de Piura después del terremoto de 1912, en la 
fotografía superior puede apreciarse la iglesia con una sola torre. 
la tarjeta corresponde a la inauguración de la segunda torre en julio de 
1915. 
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A6. Grabado de la catedral de Piura después del terremoto de 191 2 



" ANEXO B: FOTOGRAFIAS 
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Fl. Fotografía anon1ma fechada con 1900, donde puede apreciarse la 
iglesia santa Lucia de Ferreñafe. 



F2. Fotografía anomma fechada, donde puede apreciarse la iglesia 
Santa Lucia de Ferreñafe. 



F3. Fotografía anónima, donde puede apreciarse la portada del muro 
de los pies de la iglesia Santa Lucia de Ferreñafe. 



F4. Fotografía anónima, donde puede apreciarse la portada del muro 
de los p·ies de la iglesía San Pedro de Lloc, en la cual solo se aprecia una 
sola torre de campanas. 
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FS. Fotografía anónima, donde puede apreciarse la portada del muro 
de los pies de la iglesia de Mansiche. 



F6. Fotografía anónima, donde puede apreciarse la iglesia de 
Mansiche. 



F7. Fotografía anónima, donde puede apreciarse la iglesia de San 
Martín de Tours, Sechura. 



F8. Foto que muestra el antiguo templo de la Merced, en el cual puede 
distinguirse la torre octogonal que tenía en ese entonces. 



F7. Fotografía anónima, donde puede apreciarse la iglesia Catedral de 
Piura antes del terremoto de 1912. 
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F7. Fotografía anónima, donde puede apreciarse la iglesia Catedral de 
Piura horas después del terremoto de 1912. Puede verse el estado en 
que quedo la torre de mayor tamaño, posteriormente ambas torres 
serian demolidas. 
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F7. Fotografía anónima, donde puede apreciarse la iglesia Catedral de 
Piura, esta es la ultima versión de campanarios neoclásicos que se 
edificaron y que subsisten hasta hoy en día. 
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.Titulo Segundo. De' .las TgJefias. Catedóles):: · 
y Parroquiales, y de fus_ erecciones y fundaciones. 

5'··. Ley primcrtt., ~e les Vift~·es; 
Prtfttl!ntu ;¡ Go'Vmwlore.r i7ifor
mttz [ob1·e las I glefltt.r j'utuladd.f en 
las Imlitt.r ;)'de la.r qtee toi'f'Vinicí'e 

'fimdar p.:r.t l.~ dotlrina y.coti'VC7'"_ 

fton de los n.tturalc.r.. · 

0RQ.yn Lt>sfe .. 
~ll!mpc 
ndor o. ñores Reyes 
<.:••1°• mlcftroS Pro-
en !<l;on-
f "" :t t. gen.itores. def-
dellgl'i.'- de el defcnbri .. 
ro- de 
1 r H miento de ]as 
"t el n1ir I d · · O . n1o ~u O laS CC1-

:roltdo dentales ordenaron y 111J.ridaron, 
;.~~icd•~ que en aquellas Provincias íe c;Ai• 
bre de fica!fcn 1 g!cfias donde ofrecer fa-
Jpll, ·{'_. L'-'1). fl_ S; i D. Feli- cnnclo il JOS nnen:ro enor y a.a-
pc ti. eu b:tr fu Santo Non1bre, y propufic
s.t.o•cn t¡· . . r. 
so •i •.o. ron a os Smnos i>ontlfices, que 1e 
de 1""10 crin=eífcn Cat"dralcs y Metropoli-
de•P•· o' ' 10 

'Yo.F<'~i tan as, las qua!cs fe erigieron y fun:-
f~ ~~i; da.rot1, dando para íits f~bricll.s, 
Recopí- dote, ornato y fervicio del éuiEo. 
llc¡nn. d' . d fl: R l 
vc3rcdí t,vmo gran parte e nuc ra ca 
l·$~ey•• haztenda, coino Patronos de co-
t.r•t·•· d l l fi M ¡· y, :ir.,. · as as Ig e tas etropo ttanas, 
~~~.: li- Catedrales, Có!,egiaks , ~~aciale~ 
· y todos los demas lugares pJOs,Ar

~obifpados, Obifpados, Ab1dias, 
Prebendas, Beneficios y Oficios 
Edcfia~icos, fegun y en la fornt:i 
que fe contiene en las Bu las y Bre-: 
ves Apofl-olicos y leyes de 11.ucQ:ro 
Patronazgo Real; Ordenamos y 
111andamos á los Virreyes , Prcfi
dcntes y Gov'crnadores de nudl:ras 
Indias , que no-s infom1en y d~n 

éll_cnti de 1as íglelias qné éftln· 
fm1dadaii, y de las que parC!ciere 
t:onvcnicncc fundar , para que los · 
Indios c¡ue hatt rctevido la Santa. 
Fé Catolica , fean cllfcñados y 
doél:rinados éomb conviené' y los 
·<Jlle oy pcrfeveran en fu GcntiJi ... 
dad reducidos r convertidos i Dios 
nuefl:rg Señor. 
!! ~ry ij •. fR.!_je p111'a ia /ab't'ica ·de 

lt.r Iglrfla.r Catedr.r.ks fe· hag.t re .. 
ptt>'tirnie1Jto~ como cft.t lry difjone. lfA vx ENDoSE Fabricado EO"' 

das· lás J glcfias ·Catedra"' JI 
les y Parroquiales de Efpafio .. ~pe '';f., 
les y natur:ilcs de nudl:ras In- r.d;f"' 

d. d rJ r d t" 1 • á G,dellos 1as CJUC 1U Ctcuorllntento , Reinos 

coll:á y expenfas de nlic!lta Rc:~.l <n"''<>n~ 
.. ... ~un:\ ,g 

hazicnda, y aplicido pára iu lcr" dcAgor .. 

vicio y dote la parte de los diez"' ~~ 1 ~.e 
tnos, quenosperttnecen por ton7 Yo.Pcli 

cdsioncs Apoitolicas, fcguti.la di-" ~~~~: 
vifion por Nos hecha. Es nuefi:r:t tAReco-

d · · . pilaciom 
Ybl.unta y mandatnOS,C)Ue deaqm -" 
adelante, y'quando á Nos p.arecic-' 
re lleceff.·uio 9ue fe fabriquen I gJe .. 
fias p:tra Catedrales, fe edi6qnett 
en forma conveniente, y la ·cofia 
que· fe l1iziere .en la obra}' edilicio~ 
fe reparta por tercias panes: la vna 
contribuya nudha Real hazie¡~-
da: laotr~los 'Indios del Arcobif~ 
pndo ó Obifpado: y la ott~ lo~ 
vcz.inos Enco:ncndcros c¡uc tuvic .. 
ren pueblos c;;comc!ldados en hi 
DioccG, )'por la parte que á Nos 
wpicrc de los pueblos , cuyM 
Encomiclldd:t cítuvicr,~n incorpó.:. 
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Libro 1. Titulo II. 
radaschnueR:raReal Corona,Nos 
contribuyamos como cada vno de 
los dichos Encomenderos: y ft en 
la dicha Dioc.eli vivieren Efpaño
je~, que rto tengan Encomiendas 
~~ Indios, cambien fe les reparta 
lJ.Iguna cantidad, atenta la calidad 
~e fus pcrfonas y haziendas , pués 
tambicn dios tienen obli&acion al 
edilicio de la. Iglelia Catedral, y lo 
que 4 dl:os fe repartiere, fe defcai"
ga.ráde las partes c¡ue cupieren a 
}os Indios y á los Encomenderos, 
y el repartimiento fe h;~ga de lo 
que falca re, fobre lo que hu viere 
V:\lido la parte que de las Scdeva
cames huvicremos hecho merced 
y limofna para el edilicio de las 
Igldias;y a[simi(ino fobre lo que 
v.alieren las partes que conforme ·;t 
l.a erecciot:t dl:uviercn ."aplicadas 
rara la fal?.rica, y qualefqn.icr otras 
mapd1s p"anicuhres que fe hayan 
hecho é hiziercn para ello. · 
!J Ley iij. ~!dtfs lgl:jhr P,m•oquia

la fe cdjiq11:n arofl:: t!d Rry, ,,_ 
::j11os )' ltJt!to.r. 

LAs lglclias Parroquiales que 
n.l'<li- fe hizicrcn en Pueblos de Ef
~~ ~~'.. paííolcs, fcan de edificio durable y 
drid~~· deceme,ylacofh que en ellas fe 
~~~·d; hiziere fe reparrá y pague por ¡cr
,,aa, cias partes: la vna de nucíha ha-
YO.I"'Ji . • d R 1 1 , /L d 1 pe Q!" zten a ea : a otra a cot.a. e os 
<ooner- vez.inos Encomenderos de In-
u !toco d" d 1 d d r d" pilaclon tos e a paree on e te e t-

(\ca.ren: y la otradc los Indios que 
huviere en ella y lit comarca : y 
fi en los ierminos de la Ciudad, 
Villa ó Lugar ell:uviercn incorpo
rados algunos lndios en nuclha 
Real Corona. Mandamos , que 

tambien fe contribuya por nuetl:ra 
parte con lo mifino que contribu
yeren los vezinos Encomenderos, 
rcfpc~o.'tivamcnte ; y á los vczinos 
que "'o tuvieren Indios tambieQ fe 
les reparta alguna cantid:.d para el 
dichoefetto, conforme á la cali~ 
dad dé fus JlCrfonas y h~ziendas, y 
lo que a dl:os fe rcparttere fe dc[
qucnte de la parte que tocare pa~ 
gar á los Indios. 
9 Lry·iiij. /¿¿¡e Lt parte que han r4 

'contribuir lo.r 'Pe{,jno.r cpnfonite a [;, 
ley anmeileme, ha de fer para lA, 
Iglcfia.r do11de retilltn los- Stt:~~to.r 
·sácramcnto.r. · . 

DE eL ARAMos y· ·manda- Lal'rill• 
' CcfA .(). 

. mos, que la paHc con que t••n•O, 
h d b 1 · E de dio• an · e contn mr os vczmo;; • n- R<bos 

'comenderOS para fabriCa de las enV•II~ 
·¡ ) {i p . . 1 r 1 d dol;d,.-e g e 11\S arroqma es, IC 1a e en·- dula de 

tender eon1os vezinos y morado- 16•. de 
.. E" .. d d d p Ab.dde res • ncome.n etos e ca a ue- •11 9 • · 

blo íicndo Parroquianos y reci- YO,Fell 
• ' • pe Q!!.>• 

hiendo en las Igle!tas que ferra- cocu:f· 

d e b · J S ca Mee<> tan e ra nc.tr, os antos Sacra- pUw.m 

meneos, y no en otra forma. 
.t/ Lry ')J, .€!.!Jda tcí'CÍ4 pttl'tc qt¡e fo 

mank d.tr de la Real IJtU:jmd" pa~ 
ra la f,tbrica de !tf.f lgleflas ./e m
tienda por la prim:ra 'rlt'<_. poR. o.._v E Eltí ordenado, qne n. P;r;.: 
· paracledificiode las lglefias ;.,.~·~~ 

donde huviere nccefsidad de ha.- 1hdoliJ 

l r ·d J · cncedu-zcr ~s, 1 e acu a con a terc1a p~rte ., de •• 

dclacoíl:adcnucfha Real hazicn- d•Abdl 

d r · e 1 · Jn•ot a, y 1omos mrormal o, que mu-
chas vcz.cs fuccdé, que delpucs de 
hechas y fabricadas, y aviendo!c 
acndido ton la parte concedida por 
Nos, Jas derriban los Encomende-
ros 6 otras perfon:li para alargar-

las 
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las ó lfindarlas, y fé buclveá pedir, 
no ·devíendofe dar mas qt1c vna 
vez. Declaramos y mandamos, 
que la contribucion que de la ter~ 
cia parrefc:h:l de hazcr de nuefha. 
Real hazicnda para e!l:e cfeél:o , fe 
ha de entender por la primera. 
YCZ 1 y no mas , li Nos avifa~ 
dos de ctlo no proveyercmos otri 
cofa. 
!] Le,yvj . .f<..!!cenlu taÚeiel'i/1 dé iol 

Pueblos de Jndio1fe cdifiquenlglc
fia~ a cofta dtios tributos. 

MANDAMOS A nuc:ll:ros.Vi .. 
El Emt• rrcycs Prelidcntes. y Go .. 
¡·;;,tmD. ' 
t:artos ''crnadorcs, que guardando lll for~. 
~~.;~o:: ma 9uc fe les dá por la ley primera 
deAg•·r- dccfl:cticulo, tenga11 much0 cui
!~ 11 ~c dado de que en las cabeceras de ro .. 
n l'di- dos los Pueblos de 1 ndios, afsi los 
t-• 11. ll. 1 • ' [. 
11 p.dc que Ct~an mcorporaaos en nuc ~ 
tu• lo de tra Rc;tl Corona , como los cnco-
'''"" d d 1 1 {' . :vo.Felimen a os~otras quacJqlllcrpcr--
rc ~2: fonas, fe cd¡fi1uen l g:ldias donde 
tOCIJ(I" ::1 

u "•(/) fcan doéhina os y fe les adminif ... 
rU•cion trenlosSamos Sacramentos; y pa_. 

ra dl:o fe aparte de los tributos que 
los'Indíos huvieren de d2r á Nos 
y .i íi1s .Encomenderos cada año Jo 
que f11ere necefiario, hafl:a <JllC las 
Iglclias e!l:én acabadas, con que 
noexccda de la qnarca paree de 
los dichos tribmos j y cfl:a canr1 .. 
dad fe entregw: á perfonas !c:gas1 
nombradas por los Obifpos , p:t
ra que la. gafl:en en hazel' las 1 glc
fias á :viffa y parecer , y con li-. 
cencia de los d1chos Pn!lados, 
y nuelh:os Virl'eyes , Prdiden
tes y Governadorcs tomen bs 
cuencas de .lo.que fe ga!l:a.re, y 
de l¡¡.¡ J gldi~s ':]lle fe h.izicrcn, 

y t10s embicn rclacion d~ to .. 
do. '¡ 
!J Lry 'Vij. ~~a Í.u lg/ejic IJUC fl 

hi~mm:n Pu~blosdc I11dill.r fe lei 
de ponma 'Vez w1 OnJttmmto, C4"' .. 
lit.. C01J 1' atr11.t) y C11ntpa1Ja• . . • M A N o A M os A Jos Oficiales D.f.cJI.• 

. dt: !'mcfl:ra. Real hazienda, ~ ;:;. 
que con parecer del .Govierno y drJd~~· 

d 
. . doP,..a 

P re! a o de la Provmc1a, de qualef" b~e . ,·e 
tjuicr maravcdis nucfl:ros que fcan ri.~~~t¡. 
!tfu cargo provean á cada vna de ¡1c Tc•d! 

las Igefias <¡uefe hizieren en Pue" '¿~ 1 t-~':; 
blosdclndios, puefi:os en nudl:nt•iernbu; 
Real Corona, y encomendados á d~ 1r''· 
rerfonas particulares, de VIl Orna'-' 
mento, vn Caliz con Patena para. 
celebrar d Santo Sacrificio de la 
Mina, yvna Campana, por vna 
vez:, al tiempo que la lgle!ialc fnn-. 
da re. 
tJ Lry ,;;j. %r: lo.r P,.ciado.r embien 

al Conftjo dvs C.'Jia.r de L11 ercccio-". 
11CJ de fu.r lg!rjitiS'• . 

ENcARGAMos .A los Ar~obíf¡>os, D.f:cii·-' 
Obifpos y Abades de rodas las pes·~~ 

1 glélias de nuefl:ras Indias, qucao~ ~;,~~·~ 
r;¡cftuvicrencrig.idas, y defpucs fe '!•d•N" 
erigieren, qull hagan facar dos e o- ~~~;! 
pias autcnti<;as de las c:recciones dC' YO.~ tí 
fus Iglefias, <'Oil Jos Breves y Bu .. r: .~: 
1

1

as ~poJl:1ollchas ~111. c_uya virru~ [e ;t:~~~ 
ll1VJCJ'G!1 JCC O O llZleren, }' ltlSI- . 

1rtitmo de la divilion y terminas 
de fus Dioceris y declaracion~!> 
q fobre ellos y fobre las erecciones 
h.afl:a entonces hu viere hechas por 
Nos ó por quien par.L ello tuviere 
derecho y 1:1wktd , v mdo I)O!l 

lo t.:mbicr~ por ..los \'Í:t~ al nudl:ro 
Con\cjQ d~· h:; 1 ndi.ls, para que ctt 
éJ fe tenga la iH>tiCi:l. 'JLIC COJWiCil<'; 

B 2:. Y. 
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Libro I. Titulo II. 
y es neccffaria al buen govierno de 
las Indias. Y mandan'l.os á tutef
tros Virreyes y Audiendas , que 
cmdcn de la execuciou y cumplí~ 
miento de ell:a ley. 
!J Ley Lr. ~t las PreLtdos en ia dif 

tribuciotJ de l~s dic~nos gua!'ded 
las ereGCioncs de ji&s IglcjiM, y los 
Vin'eyes luden el j~'Vol' necc.f]'ário• 

D.l'tli· R O G A.l\1 o s Y encarg:u:nos á 
~ ac:~ los Prelados d~ 1:\s Iglefias 
Coodo-- de nue!l:ras h1dias , que en la. di f .. 
'"" ~ ' 9

' "b . d 1 d" d de l\lor- ti"J UCJOll e OS leZ!UOS guar CJ1 

S" ,le y hagan guardar lo(]ue fe ctifipone 
1170· ~ •. 
· y ordena en Ias erecciones de fits 

I gldias aprohadas por Nos,!in ex
ceder en manera alguna, y los Vi
neyes les d~n el bvor ncceffimo 
para 9uc lo exect~ten. 
S' Ley .x . .fi(¿_w Lu -etu:io1ut de Igle· 

ji.ts, fe· cntiet;d.: , ql(,l! comicn¡att 
dcfde el d!a de ~a dir/i.fion. · . 

n. "l'•li-· DE. e LA RAM o s , Cl.!:!,e las 
;~~~~~ erecciones de las! glcfias Me
,: .. d >o& tropolitanas y C:u:cJi·a!cs , fe en~ 
¿, Moril . d d {"d 1 1 • . • 
.:~ ''"'" tJcn :tn e e e caa 9uc tUVIere 
· e fc..;1:o la dt vifion <Jlie Ji: m:llld:t.rc 

h.1lcrdck,sdtfi·rirosy Diocdis de 
lns An.;ol>iljndos y O b1 l'pados, y 
ell:uviercn Jeñalados y divididos. 
5' Ley :.j . .!t23cla p.trtcdc lo.t ditz-

mos ~ que pr:nmccr: a /.u jabn"ctts a'c 
Igleja.r,fe g4/cconformc ,¿ ejla lryV' 
los Prelados greanimla.t crcccio111:s. 

l),fcli- 1\ ·1A N o A M os , <~e la parte 
~~.5?1~ l V de dtczmos, <]UC pertenece 
l'rincef• á las fabricas de I <T!dia.s , fe entre-
e;.~, V• 1 r. M "'d 
ll•dolld gue a ms ayor omos para 'lue 
" ,.r, de la o·afl:en en cofas necdf:arias á las 
Abdldc . "'¡ r 
asr JI• d1 e us I gleuas, con parecer de los 

Prelados y Cabildos, por libran
~.as fu y as, y no de o~ra manera.. Y 

ro~amo ~y .enea rgamos á los Ar:.. 
<¡obifpos y Obifpos, que no fe cn
tromecan en cobrarla ni ga!l:arla, y 
guarden las erecciones. 
5 Ley xij.~cLts tm Mijfas que 

en cada Igkjia Catedral fe di
zen por/os Reyes~fean cant.td.tr. 

DECLARAMOS , ~e Ja.s f.lnr-re 

M rr. J rad••• 1). 
tres luas,quepór as cree- <.>!h·•y 

tioncs delás Iolefias de las Indias ci f•.·de 
b R2iiC,ut 

fe mandart dezir los prilncros n~vo-
Vícrnes de cada mes por Nos y por ~: • •. ~;: 
los Reyés IJUC defpucs de Nos vi- to de 

ni eren, y por .nucllros antepaíli- 's 4 '• 

Jos, y los S abados por fllíe!l:ra {a-
lud y proípc;ridad del E!l:ado Real, 
y los Lunes por las Animas del'ur
g.ttorio, .le a yan de dez1r cantadas. 
5 Lry xiij • .fi(¿_u fe guarden l.u .crcc-

cioTJts de las Igleftas. 
poR. ~anto á infl:ancia y fu- o, Fet;.; 

plicacion .de los fcí1on:s Re- ~-· ce•r 
n. p . f. tocn•la yesnucnros rogenJtOres y nue- dridai 

tra. ha dado íi1 Santidad Bulas y de Di•.ié 
. . . !ore de 

Breves Apofl:ol1cos. para eng•r .. r.,. 
I gíc!ias Catedrales y Metropolira.,-
nas en nudl:ra.s Indias, y,cn Ji1 cxc
cucion fe han otorgado las dcritu-
r:ts de fi1s erecciones, las 9ualcs eí-
r.ín por Nos confirmadas y apro-
badas. O rdcnamos y mandamos 
á los Prelados, Ar~obi!'pos, Obif-
pos, Cabildos y Sede vacantes, que 
hagan guardar y cxecutar , y guar-
den y execurcn las erecciones de fus 
Iglcfias en la forma que efi:uvieren 
hechas y aprobadas, y no las alteren 
ni nmde.n en todo ni en parte algu-
na, y á nuefl:ros Virreyes y Audien-
Cias Reales, que afsi lo hagat~ cum-
plir y exccurar,dando las ordénes y 
li~.rádo las provifiollcs nccdfa.rias. 

Ley 



De las IgleGas Catedral~s y Par.roquiales: 9 
~ L~y.xiiij.~los Pr:laáos de hr que'feguhla.sleyesde nudho Pé\-. 

In!/ittulln cuenta al Confcjo fob;e tronazgo les concedem:>s¡ . 
dudas de lttr C1'cccÍo1JeJ de Jiu Igle- !J L!')'X't1. ~doJ Pirrt.psj Preladoi 
ji M en lst form.t que fc or:lmtt. ~Y lot tmgan cuidado de que fe acaben lAr 
J/itrtye.;·, Prefidcnte.r y Aut!icnciar Igleft.u Cittedr,tles comm¡ad.u J.1 
lo.rcfi~elll,tiJ por aora~y c11 l.u p1·e- den tH~ntttlfl Co¡ifejo. · 
'entacioncsaLPatl'onrtzoo. cONVIENE n•telas [tt\eG.tsC:l- D.Fet!-1 

fl F.mpe ]• . "' ~. i:> • pe (b1t 
r~·'"' o. poR <l_V E Algunos Prelados tedrales y Mctropoltcanas de r<>cn•>fl 

C.,hsy · Edeiiafl:icos de nudhas In- las Indias [e aéabcn de fabricar y J Ha,~ el C1rde . deNov1é 
nal o:cn di as excedie11do de la faculrad que ponerc:n toda perfeccion, para au- bre de. 

r~~:~~c por las ereccioaes de fus Igldias fe menro,decencia y f~rvicio del culeo ' 6r.••. 
Ju~,oJe ic>co;tc::de, refudven muchas co""' divino. Y rogamos y encargamos 
ri~;i; .. fas contra nudl:ro Real Patranaz- i los Prelados de nuefl:ras Indias, 
~~ ~~!}~ go, y ~-unca fue nu~fl:ra inrcncion que tengan mHcho cu.idado de que 
o.-Jená penmmles qu:: pud¡elfen refolvet1 {e acaben y perfecciOne"!~ con la 
!~~~!~~~ ni difponer contra él en todo ni en mayor brevedad que fea po[siblc 
Gias,cn parte alguna. Ordenamos yman: lás 9neno dl:uvieré acabada;, pues 
~~o~;:~ damos, que en las erecciones que cfl:e cuidado es rá propio de fu obli-
gon a • cfl:uvieren hechas y fe hizieren de gació.Y m1ndan.1os á los Virreyes y 
.:~e0~~ aqni adelante, fe ponga clauftlla Jc P rclidcn res den udl:ras Reales A u· 
'16 !·. que quando fe ofreciere que en- cliencias,oue pOl\O;:;;tn en e(l:o parti-
D F•h.- "! ' 
pe·T~rcc mzndar,ampliar,corregir, db.blc- cubr atcncion, y vnos y otros nos 
d~i~n:~: ccrde nuevo ó declarar, los Prela.- dén a vilo en las oca !iones de Ar-
d:Encro dos nos lo avifen en nndho Real madas ddcfbdo cnquc fe halla-
~:;:1;~ Con fe jo de Indias : y fila m:ttc· ren efl:as fabricas. · 
~~ ,~~ ria fucr

1
e tal,dquc: pu

1
.:da ;cn

1
cr pcli- f! dcLc

1
'Y xf.--p¡.b ~r los Prelados crtiá:n 

u R<eo gro en atar an~a, a reme van por tl.f 11 "l'¡.:a.r~ repd.tos, 01'1Mr»entol 
pilacion aortt nuefl:ros Virreyes 1 Prdidentes y flrvicJo ádtt.J Iglefi'.u de fus áif 
v r. • y Audiencias, y cll:o fe execute co1t t1itoJ. . 

!~~~;~~calidad de que en la. prim.:ra. oca· 1{. ÜGAMOS Y encárg:~.~i.os á los Eldem~s. 
~fi;¡~ fion dén cuenta al Confejo : y Ji Arc;ol>ifpos y Obirpos de ~"~:.; 
·· dentrodctrcsañosno fe aprobare nuell:ras Indias, que informadog "',ca

0
tJe 

· r r. n• .e11 
lo que los Virreyes, Prefidenccs y poous p::rfonas ó las de 1u:; Vifi .. n~avc.~ 
Audiencias hu vieren refuelro y ta.dores del eflado que tienen las ~~~e~~~ 
cxecutado, no fe continúe en la. fabri,as delglefias de fus difl:ritos ro d=. 

execucion, y fe fitfpenda lo refitel~ en los Pueblo.> de E.Cpañoles é ln- ~~;;¡¡.,; 
ro 1 ha(ta que Nos proveamos lo dios, dhncias y afsicmo:; de mi~ ~~ 'c~a 
que conveaga: y G fe ofreciere du- nas, y la decencia con que clt.í co: L~,e;~; 
da [obre las colacio11eS que el Pre- locado el Santifsim.) Sacram;:n.toJ .á '"bds 

1 d 1 1 1 1 . e ,. 0/lu ti$ a o 1adc \azcr a o3 por Nos o a 1ccs y O rn.lm ::nto> , y todo lo J:, ut. 
por nucfl:ros Minill:ros prcCcnta- dt:mis qnc ¡Jcri:Cl\CCC al culto di vi .. 
dos, los Virreyes, Prefldcmcs )' no.provca1HJUChs lgleliascomz~ 
Governadorc.s vfen de la. faculta.\, ~-d.~~ k <\cab~n de dilicar, lcvan-

B 3 t<-'1\ 



Libro I. Titulo II. 
ten y reparen las arruinad~s, y ha• 
gan de nuevo Jas que fueren me
neller, y codo lo demás nccclfario 
para fu fcrvicio,ftn permitir excef
ío ni dcfordetl , y advirtiendo á los 
Virreyes y Governadorcs del o que 
conviniere y pareciere , para que 
>"yuden por fus partes á lo referido, 
y nos avifen de lo que hizicrc11, y 
de donde y como fe: podrá focorrc:r 
á lafabriea, ornamentos y fervicio 
delas lg!dia.s. 
5' Leyx'Vij·.-t_uelau~t1Jtidtttlu proce

tltdt~.~ de metccdes ¿n 'IMC~tntes y no
")! en os fl g4Jim como ft ortk""'' 

D Fdi· ·MANDAMOS A los Virreyes y 
P• 're•-· {> fid cuu •• re 1 cntcs,yrogamos yen-
s.Lotcn carg-amos.í los Ndados de nucf-
soa 4. vl ¿· d No h" de Sc:i< tras n tas , que quan o s ¡-
b•c de ziercmos merced de alguna parte 
"' '• -delas v1dítcS y novenos á las 1 o\e-

fias, fe g.tfh: y difl:ribuya ootl. 
0 
fus 

pareceres é imervencion Cil cofas 
que pertencz.can al fervieio y culto 
di vino, y en Joma! forcofo y neccf
fario A l.ts Iglcftas. Y para ql!e fe 
l1aga con roda jullilicacion, noftl
ga el dinero de poder de Jos Oficia
les Reales lin fabaluria y libra
miento del Virrey ó Prelidentc1 los 
qnalcs pro\'can f.e les dé cuenta 
muy puntual de lo gafi:ado,quc af
fi es nuefha volunrad. 
5 Ley.xviij.~edebi!nu Je ~glefi¡¡.r 

no J~ btt¡,ttn ¡,ajlos en rc.nimientoJ. 
D'el'. QRnENAMOSJ Qy_e no fe hagan 
~n>r· g.tll:oscn rcccvuuicntosde Vi
;ad~~ rrcycs, Ar~obilpos 111 Obifpos de 
~ •.

0
de los bienes de fabricas, ni Je Jos co-

"vo o 
c~<',.-; 1 munesJclas lgldi.ts. Y manda-

mos y rncarg:tmosálos Virreyes y 
Prelados, (111c en ninguna manera 
J.o confimt:lll. 

f Le.! xix • .@.ff.tlo~ lndioJ edifiquen 
c4Jas .f"'" Úu Clerígos , y qt~cdm 
A1JtX4f a /as Jg/efi.u. 

J\'lANOAMos, Q\!.elos Indios de ~lrmre· 
cada pueblo ó barrio cdill- ~:,~2· 

qucn las caras que patCCÍCrCn baÍ- e., T'>)e, 
do JI 1• 

rames, para que Jos Clerigos de Jos ·'• 11b,.1 
pueblos ó barnos puedan como- de' f Ji-: 

damente vivir y morar, las qualcs 
queden anexas á la l glefta en cuya 
Parroquia le edificaren, y fean de 
los.Cierigosquecuvicrcn la fglcfia 
y le ocuparen en la infhuccion y 
convcrfio11 de los Indio; Parro
quiano.~ della, y no fe puedan cna.-
gcnar ni aplicará otrOi vfos. 
!J Lry x~· • .J:!...tlt fc IJng.tlz inwntdl'ios. 

de los bimu de l.u lg/t(ia.r ,y tJÍI{~I#J 
Doélrinero lo.r Ue-vc tjiWJdo ft 1111~ 
darc 4 utro Beneficio.(! las Audi'écia.r 
tengan cuidado de que fo execute. RO GAMOS Y en<:argamos á los 

· Ar\obtfpos y Obifipos de P. r-tl!: 
ll: d. peSt¡!n• 

nttc ras 1 n tas, que provean y or- do , y la 

denen, que en todas las Iglcíias de l'_rin<r A 

íi "fl: bu~ u> d1 riros fe ·hagan invenrarios !ladutid 

t1e los Ornamentos, Cálices, Cuf- :,~Y~~~ 
rodias, Lthros y codo lo demás co- •. r 1 •·. 

1 i- . . d 1 ' el ..,,¡:. canre a ervJCIO y ornato e as '"" "" 
1 glelias, y que fe recoJa lo que fe ~-"'10• 
h . JI d J . • ' . de uvJerc e va o e vnas á ocras, y NHiom 

por el mi lino invcmario le cm re- u•c, d~ 's a .. 
guen en cada pueblo;\ quien tenga 
cuenca, y la di! de roda lo que reci
biere. Y mandamos, que ~uando 
los Dotl:rincros fe mudaren de las 
Iglelias Parrocjlualcs.-í otros Luga
res Jc Rcpartimiéros ó Dotl:rinas, 
no lleven cofa alguna de bs que 
hu viere en las 1 glclias donde han 
rcfid ido, y fi la llevarm nuelhas 
Audiencias Rc;tb, dm 01 J~ como 
Lo buclvan y rclhtuyan adódctoca. 

1.;"'1 



De lali r glefias Catedrales y Parroquiaies. ¡o 
fJ Lry xxj • .t¿_'!elo.r M'!Jortlomor de 

l.u 1¡/rjia.r¡c.m lrgo.r, Ut:nos y abo"'
NAdoJ, 

D,Frli- ENcARGAMOS A los Ar{¡obifpos 
pe Trt· · Cb'i l l cuo en y · ; pos de nue ras n-
A•>jurt clias, qne provean los Oficios dé 
~ "' .!< r_ 'fi 
M»'odo Mayordomos de 1US Iglc 1as en 
,., 1• pcrlonas legas, llanas y abonadas; 

lindar lugar á lo conl:rario. 
f! Lryxxi¡ .. Q._ ue/o¡ l'r,IAdoJ 'llijitcn 

los bime.r tÚ kt.t j~bnús de lglcjias 
J Hofplfalesdtindios ,y tomen fus 
méntM, Afiijliendo ¡er[o11a por el 
Patl'oiJa:::.go Real. . 

D ::_CLARAMOS Y CS nudlrii. VÓ~ 
D.l'tli· 1 d 1 A b'li pe ~•sú . unta , que os r\O 1 pos y 
d .... s. Obilposde nueíl:ras Indias , cada 
!o~~~: VñO etl fu Diocefi, por {us perfonas 
.11~on • ó las de fus Vifiudores,pueda.n vi-
de'''"' fi J b' · ' 1 n Fdi·- ltar os 1enes pertcnec1cmes a as 
1>• Hr .. fabricas de las 1 CTlcíias y 1-Ioflpitaks 
C::l'IO <'11 ~ 1 

l>IJdri~ de Indios, y mmar las cucmasa los 
• •• <.Ir Ma)•ordomos y Adminiíl:radores 
~~Jr~O • • • 
a. •'" <le las dKhas fabncas y Hofp~ta.lcs1 
~·~=~~(Obrar los alcances que fe les hiLÍC" 
in ui "r. reo, y ponerlos en las axas adot1:
,. Peco d d 11' fc d'f. pilacion e tocaren, para que · e ll 1 e 1 -' 

tribuya~! eñ wfasnecetl:uiis y ''ti-
. les, conforme á Jo proveido pat el 

Goviwtodc cada Provincia; con 
~uecnquantoá tomar las 'cuenus 
por lo que toca á nuelho Patro
nazgo y-protcCCion Real, a ya de in
mvenir y afsiH:ir á ell~s la perfona: 
~u e tuviere d Govierno de la Pro~ 
vincia, ó la que él nombrare en fu 
lugar. 

Cií~gte .r Lev xxiij, 6J ree los Encomemlcror 
g:~e~on ;¡ ':/ ~ 
de Nue- de"fJen pro-peer lo necejfdrio ttl culto 
,,a Efpa 41 J • J•.¡ ¡ t,r, 
M ,~0 arvmo,y ornaml!mo.s ué as J,t'JUs; 
~· tt4& DECLARAMOS , Q!!;-: los- Enco-
enccdn· d . l ¡· · d 

¡~ m;n eros ucncn oo 1gacton e 

proveer lo necclfarió al culto di vi~ ¡,¿cJnm 
'J M' .11 pendor no y a os mu.ros, Ol'llamentas, , ·ados 

vinoycera, al parecer v dilipofi- ~·.Y el 
. . .• • . l'rtnctpe 

cton dd D10celano, fcgnn la dtf: a. d•."¿ 
tancia y calidad de lo$ pueblos : y ~:~~'!' 
nudlros Of:ictalcs Reales dcveti ro.cieMi 

'provecrlomiimo en los· que tribu- ~;,,.~e 
tan y dl:án incorporados en nuef- · 
tráRcal Corona. 

!}' ~étio ft puÜatJ dar ni -p'cnJtrCa:.· 
pilla.s m l.:t 1 glefia.s Catedrales Ji ti 
licenciadeLRe_;•,cJmo Pan'atJ, m ft 
jiOIIgan otras Armas, tp~e l.r.r J{cakt; 
lty 42. tít. 6. d.jlé Libro; , 

·!J .fi!.!!e m clvnt.tr y v~¡?uarin de lo.s 
Alt::m, "t>ijli1'f: L.s Dtgnit!.ul.e.r ,y 
otrMc:;j.1s, je gmrttle 10 qt1e m U 
I¡}:fi.t C,;tedr,d d( St·'VilLr,lt:;• 7-tit; 

1 l. tkf1eli '"'· 
5 i2.!JeloJ Krligiofo¡ prediqr:m Jintf 

tipmdio r!J l.rs 1 gf·Ji.:s C.ttcdrnles fu.• 
St:lmnncs de ta!JJ,r,I'!J79; tit 14· de 
ejlclibro; 

! i!!¿pbz c.:daÍgl:ftaCtttcdr.Jfo [ti
prima 'li!Jd Cano;¡gi.t para fol'11'i.:Ji 
dclnquijidomyMiniflw;lry 1+ 
fJt,l9· d:jle liín'o. 

! .(,ut lo.s OidJru no Ubmz falarid 
por Cómi.fl~t'io.s de fabrica de Iglc~ 
ji.a,úy 38. tit.t6./ib. i. . 

f J¿ue tn idd.i Redutcion '!)'lt ig!rji" 
con.pútilllylkt~te ,lry 4- tit: 1· Li-. 

• b1·o6. · 
9 .fi2..!!e l.tt parte de !.u igfeji.'as de 

ptl(blos de f.tt Real Carona, fo gt~.tl'de 
con ftpa1'itio11,l.jt. tit.;. li!J.6.1o.r 
tribllto.s aplicado• a 1 glc.fi.rs 110 fo 
faqum del Arta fin licmcia .11i li
brallftt , ley P· T lljt~(lrflL~~.par
te de tl·ibltfoJ, qtlt fi dcw em~ 
picar m IglejiM y oma.mmlli!J 

/ry 



RELAC.ION 
DESCRIPTIVA 

DE LA CIUDAD, Y PROVINCIA 

DE TRUXILLO 
DEL PERU, 

(()N NOTICIAS EXA.cr AS DE SU ESTADO POLmCO, 
srgwa d. B.Cil ordC'a dirigido al Bx.cclmtisifl\0 Se&o1 Vinq: 

. Cot\dt: d.c: Sapcr-VndL • 
E.SCR.IT"A 1 

POR Bt. DOCf'D.I tJON NICHJBL FBTJOO¡ 
~IM ( p f-) J; JldM ~,. 1 Cm#Ñtw llif~W. 

JJ 7"n1.rMI.r .blllfJth lk- 41 C..r61 ~JI' mi-• · 

Q._UE LA DEDICA 

AL REY ~ s·EÑOR. 
CON t ICE tíC1 A: 



.AL CATHOLICO 
Y PODEROSO SEÑOR, 

EL SEÑOR 
DON CARLOS 111. 
REY DE·LAS ESPAÑÁS, 

X EMPERADOR DE LAS INDIAS, 
NUESTRO SEÑOR, 

'$N SV RE.4L, T SVPREMO ~ONSEJO. 
o o Je l•s ImJi,u. , 

~ 

SENO R. 

¡ 

. J OR ~rden dirigido al Virrey 
del Petu mando V .. M. se hiciese Des-

•z cnp--



oblltiohe~ qllc le'. oftece , ·y consagra ·el 
. ·rendímietito , con aquella distributiva, 

propia .de su· R.eal Benigaidad. · 
D.ios guarde. • y prospere la Catholica 

1\.cal Penona de V; M .. los tnuchos años 
que la Christiat;tdad., y sus Vasallos oece:
sitao. T ru~llo del 1?~. l>iciemlxc "seis 
de mil setecientos ~t~ y u~. · · 

sENo :a.. 

f ·. $sti a los ~!e ·v. M. su mas hmnlde : 
Rvercllt't V:asaUo · : · · 

) 

.1 

·' 

. . 



c·A·P-I~TULOS-~ 
\l.UE. s·E· :·c:o N T 1 E· N~ N 
· .. ~n t~ta .Relacioft. - · 
~P.~I. EN que se da OO(icia de tos SciiONS a' 

quicues penenecia el territorio de la 
. : Ciudad de TI~ UXILLO : pr.it1cipios dct su Con

quista , y fundácion ; como jllotamto~ Des
aip;ion Topographica de la Ciudad., y su ju
risdicion. 

(AP ~ ~n En .qué· se da razon de ia fertilidad de lóa 
· Campos, y Valles de dicha Ciudad, geniós, ~ 

costumbres de sus Vecinos. , 
~AP.lll. En que seda noticia. de los primeros Pó-i 

blador~ de dicha Ciudad, y de los T eso,ros des. 
, · cubiertos , vulgo Guaca~~ . -. : 
CAP .1 V. En que se dice el numero de. habitadóres 

de la referida Cíu4ad, con razon de SllS Tribuna .. 
• 'les , Ministerios pilblicos , y Rentas que gozan. 
CAP. V. En que se da noticia de la ercccion del 

Obispado de dicha Ciudad,fundacion dc·su lgle· 
sia Cathedral , Rentas Eclesiasticas, Diezmos de 
la Diocesis, Parroquias , y numero de Clerigos. 

CAP. VII. En que ~expresa el Gobierno de dicha 
Diocesis, numero de Doctrinas que comprehen-

. de , y qbispos que ha tenido. . 
(:AP. VII. En que se dice el tiempo en que se fun

_pawn las Religiones, y Monasterios de Monjas, 
~· . -. ~ OU• 

• 
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numero de personas que t:enen J }"Ren~ que 
actualmente gozan. · 

~AP. V 111. En que se expresa la naruraleza , regi~ 
men , y gobierno de los Indios : se trata de los 
Pueblos que hay en el Valle del Chimo,numero 
de personas, Tributos que satisfacen l S. M, Par
rocos que los doctrinan, y emolumentos que por 
esta causa reciben ; como juntamente se da noti
cia de las haciendas de Españoles que se hallan 
en sus terminas , su valor, Operarios, y· pensio
nes de censos que satisfacen. 

CAP. XI. Razon como la antecedente del Valle do 
(:hicama , y primero se da noticia de un Con
vento de la Orden de Predicadores. 

CAP. X. Razon como las antecedentes del Valle . ' . . 
· de V1ru. 
CAP. XI. Se refieren ~Terremotos grandes que 
. ha padecido el territorio de Truxillo , y se haco· 

. una· breve disertacion sobre sus causas. 
CAP.XII. Se relieren.las copiosas Lluvias de dicho 

territorio. , Y. se discurre brevemente sobre ~ · 
Qusast! . 
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· CAPITULO VI • 
. 

EN Q;_VE SE DA RAZON 
Jel Gobierno EclesiAstico Je est• Diocesis, numertJ 

Je DoctrinAs que comprehenJe , y Obispos 
. que hA m•bitlo m est• lglesi11. 

ON haberle separado al Arzobispa~ 
do de Lima cinco Provincias , y 
,dos al. Obispado de ~ito , como 
se tiene dicho , para formar nueva 

, . . . . . OiQcesi$ , quedo esta con una ex
tension considerable , que necesita el Prelado 
continua vigilancia páfa el debido cumplimiento 
de su Pastoral obliga_don. Los Obispos comun
mente nombran su Provisor , que haya profesa
do el Estudio de la Jurisprudencia , en quien des
cargan el peso de los negocios forenses , cuyas 
causas son regularmente muchas , y de grave 
importancia , asl por las amplias facultades que 
tiene el Eclesiastic~ por derecho , como porque 
procura no perder punto que se presuma pecu
liar de su Jurisdicion ; de lo que resulta , no solo 
valimiento , y dependencia , sino crecidas utili
dades a los Notarios Eclesiasticos; y parece opor
tuno decir, aunque brevemente , que los litigios 
que ~e siguen en este Juzgado , pasan en segun-

·.- da .. 



d 
• • ¡· • . ,. f7 a InStancia ( por ape ac1on ·, que mtcrponen las 

·Partes) al Arzobispado de Lima 5 y en tercera, 
siendo disconformes las sentencias , al .Obispado 
de Guamanga; como cambien expresar , que de 
las determinaciones de ~ito , y Guamanga , al 
Metropolitano .de Lima 5 y en tercera instancia: 
a este de Truxillo. Mas aunque por medio de los 
Provisores , y Vicarios Generales , y otros Fo
raneos tienen los Obispos conocido alivio , sien .. 
do tantos , y tan .varios los asuntos del Gobier .. 
no de la Diocesis , siempre viven ocupados en 
dar las respectivas providencias. 

No era obligacion de mi pluma dar razon 
de los Curatos que comprehende el Obispado. 
sino tan solo dé los Terminos , y Doctrinas de 
esta Provincia de Truxillo , conforme a las ins.. 
ttucciones del superior Gobierno J pero conccm ... 
plo necesaria una general noticia para ilusñacio,_ 
de este Capitulo. 

En la Ciudad de Truxilto, y su Jurisdicion; 
hay seis Curatos; entrando dos de la Cathedral, 
que pertenecen a· la Clereda , y cinco de los 
. Regulares, como con mas cxcension se dira deS
pues. 

En la Provincia de Saña , y Lambaycquc 
hay diez y seis Curatos , que sirve la Clerccla, 

· y quatro que obtienen los Regulares. . 
En la Provincia de Caxamarca , y sus dot 

.. Partidos de Guamachuco-, y Guambos , se ha~ 
¡.,> UaQ 



is , , 
Uan once· Curams ·d~ la Clereda , y 'trece de R,~ 
guiares. Y. a· en estos tiempos GuamachQco se h, 
hecho Pro:vincia separada., y no pertenece a Ca
xamarca · , · s.egun lo ha dispuesca el superior Go,. 
bierno , siendo ·el pcimer Corregidor Don Mar· 
tin de Aranda. 

En la Provincia de Piura .hay once Doctri-
nas de la ·Clereda , y wna de Regulares. · 
· En la Provincia de Chachapoyas se hallan 
diez de la Glereda, y dos de Regulares .. 

En la · J>rovincia de Luya , y Chillaos hay 
tres D<?~rinas de la Clereda , y uQa de los Re
gulares. 

En la Provincia de Jaen hay nueve pertene-i 
(;ientcs a la Clerec!a. 

De suerte , que. obtiene este ·obispa~o no. 
Yent~. y dos Curatos , de los que al presente sir .. 
ven los· Clerigos sesenta y seis , y veinte y seis 
las Religiones ; con advertencia, que '.n el espa .. 
qio de nueve años, que ha que se mando por su 
Magestad ~ incorporasen todas las Doctrinas de 
los Regulares cpnformc ÍllesQl.Yacando , y que 
se proveyesen por los Obispos , han perdido las 
Religiones quince Curatos , que anteriormente 
gozaban ; con lo que paso a dar razon de los 
Obispos , que hast~ el presente han gobernado 
esta Diocesis, segun consta de los Libros , y ~r· 
~hivo de la Iglesia. . . 

PI.imeramentc , viniendo 'onsagrado de los , 
JtcY.· 
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Reynos de España· l)on Luis de Carcamo , pri-
mer Obíspo nombrado , murio en este Mar del 
~sur , junto al Puerto de Payt.a. 

En ·~e in te y siete ·de Febrero de mil seiscien
tos diez y seis , en· vivtud de ·su ·poder , fue reci
bido Don Ffay Francisco Cabrera , del Orden 
de Predicadores , quien entro en ·esta Ciudad a 
tres de Marzo de dicho año ·: muri6 en el Pue
blo de Lamba yeque, donde int~to pasar. la Silla 
Episcopal , con ocasion del T érremoto de cator
ce de. Febrero de ·mil seiscientos diez y ·nueve_ 
que arruino del todo ·¡a Ciudad : Este Obispo 
fue el que hizo la ereccion ·de esta Iglesia , como 
Je lleva referido : goberno tres años , un mes·, ~ 
veinte y dos d ias. 

1 

En siete de Noviembre de mil seiscientos 
veinte y uno .fue recibido , en virtud de su po .. 
der , el Doctor Don Carlós Marcelo Corni , su. 
geco de singulares letras , y virtud , narural d~ 
esta Ciudad de· T ruxillo , e hijo de un Fundidor. 
de quien se refiere , que .repicandose las campa• 
pas ·en ·su entrada , dixo : .AquellA CMnp~tnt~ qui 
1uenA mAs 11tegr.e , lA funáio mi P 11áre ! FUlldÓ 
el Colegio Seminario , y muti6 en catorce . d~ 
Octubre de mil .seiS;Cientos veinte y nueve. 

En ·veinte y sei~ de Febrero de mil seiscien..; 
tos treinta y dos tomó posesion per~onalmente 
de esta Diocesis Don Fray Ambrosio Ballejo , del· ., 
Jteal , y Militar Orden. de nuestra Señora de ~ 

Mer .. 
. -~ 
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CAPITULO XI. 
SE REFIEREN LOS TERREMOtTOS 
grMJáes '1"' h• p~ttlecido el territorio Je 'Tr•xillo • 

.1 se h11ce 11n11 bre'Ue áisertAcion sobre /11 CIIIISA 

Je estos efectos. 

~~.· ~·. 1".~.· ~·~ ··.:~11 
1 1 
: • 1 ' ' 

! - ........ ' ' ,.,~ 

--- . ---

O hay situaclon tan feliz, y estable en 
este mundo , a quien los mismos Ele
mentos , de que se compone , no le 
sean adv~sos, y &tales : En medio de 
ser la Ciudad de T ruxillo un terreno 

de . complacencias , padece con los Terremotos el 
contrapesQ a tan benignas calidades. Se hara men
c;io" de los que han sido memorables, y dignos 
de .noticia. . . 
. A los ochenta y quatro años de-su fundacion; Temll»4 
P9f. el año de mil seiscientos diez y nueve , a ca-: ;or:=. 
Jorce de Febrero , dia del Glorioso San Valentin, ble , acac· 
expcriment~ este Pals , y sus convecinos Lugares, cido de.;: 
a las once y media del dia , tan fuerte , y formida- b~~ ~ 
ble Temblor , que en menos de un minuto derri- 1619.~ 
bo. todos sus hermosos edificios , dexando unica .. 
mente algunas pa~edes, y ~uros de las lglcs_ias, que · 
siendo conocido riesgo , causaba un nuevo temor 
a sus habitadores. En los quince dias subsequentes_ 
~~da hora ~e co~ovia la tieua,. te~e~do solo y~ 

lvln\ po~ 
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oor termino del csEucrzo .la misma rulna padecida~ 
Corrió el movimiento Norte Sur quinientas leguas, 
y sesenta de Este al Oeste; pero parece que don
de se concibio la violencia , fue en las imediaciones 
de e.sta Ciudad , y asl primer objeto del escrago: 
Perecieron uescientas y cincuenta personas de· to
das clases , sin que les pudiese ser auxilio en tal 
confli'-1:0 el espacioso ancho de las calles , y patios: 
Se asegura por cierto en las Relaciones que he 
tisto de este suceso ' que a ser a media noche=, so. 
pultaria a todos sus Vecinos , sin que hu viese· tiem. 
po para que , despiertos los .animos , solicitasen 'la 
fuga para salvar la vida. Esta desgracia Ja ·previno 
el Ci~lo con algunos Cometas , y Phosphoros ex
traordinarios a la naturaleza. Suele dibujarse en ~a 
tabla de la Esfera como en wmbras el terror , én .. 
tes que se vea clarame11te la adversidad : La oculta 
disposicion , o enlace de estas apariciones cstra
ñas, son unos ·secretos rese1vados a la Providcnci1 
Divina, cuya conexion no alcanza capacidad hu
mana. A este infortunio sobrevinieron agudas, y 
graves enfermedades, por haberse infestado el a yrc 
con las muchas aperturas de la tierra , as! en los 
llanos , como en las serran}as contiguas , vomitan
do de sus senos un material viscoso , y pestilcn· 
cial, cmbuelto en una agua gredosa, de que so 
formaron .rios , que corrieron por las Campañas; 
de suerte , que el rio de la Villá de Santa , el de la 
Barranc:a • y los .que .hay ~n estos Lugares, ti~~ 

IOD 



. • d mali •. d • a iY ron· sus corrtentes · e tan gna mun acton. S. 
tcduxeron los Vecinos a vivir en la inclemencia de. 
los campos , al mismo tiempo que faltaron los prc:
ásos mantenimientos ; pero como. no perdiese la 
cierra la fertilidad, ( que p~do suceder) con la di
ligencia , y cultivo se reparo la penuria , que por 
aquellos primeros meses se empezo a sentir , no 
obstante la mulrit~d de sabandijas que aparecieron 
on las Campañas en desaucion de las mieses , 1 
plantas. . : . · . 

Con tan inexplicable &calidad quedaron los 
moradores de la Ciudad sumamente compungidos; 
y buelcos los animos de aquel primer tenor , dis
currieron que muda: de siruacion la Ciudad , res
pecto de haber quedado del todo destruida ; y asl 
se llego a man~r por Decr~o del Real, y Superior . 
Gobierno de estos Raynos , su fecha veinte y r dos 
de Mayo de mil seiscientos diez y nqeve , que se 
halla en los Libros del .Cablldo, siendo Virrey el 
Principe de E.squilache s pero contemplando des
pues , que en qualcsquiera partes de estas imedia. 
cioncs , y aun en mayores distancias , no se llevaba 
con semejante empeño la seguridad, no tuvo cfec~ 
10 la referida resolucio~. . 

Por haber aaccido tan lamentable suceso el 
dia c'atorcc de F~brcro , la Ciudad le juro por dia 
de 6esta , y por su Patron, y Abogado al Glorio
so San Valcntln, asistiendo ambos Cabildos a la 
Misa, l ~mon • en que se hace recuerdo de ~ 

m~ 
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mejantc sensible memoria , saliendo el Santo en la 
tarde del mismo dia en Proce5Íon, la que da buclta 
por ·toda la Plaza ; venerandosc de este modo el 
azote de _la ira Divina, cuya Justicia se vale de. es-
tos efectos naturales, o para castigo de nuestros de. 
lit os, o para sacar copiosos frutos de arrcpentimien-

• • to ; y restgnac1on. 
Terrem~ Por. el año de mil setecientos veinte y cinco , a 
tdo acaea

6
- seis de Enero padecio esta Ciudad otro TerremotO 

0 
CD • ' l d l d. l ' _..J! de Enero a as once y quarto e ta , que ma trato sus c:¡w.. 

de 17_2.s. 6cios, causando algunos estragos ,los que pronta .. 
mente se repararon. Este movimiento se sintio fuer-· 
temente en varias partes de este Reyno , principal. 
mente en Lima ,· ~onde es c~nocido por el T em.. 
blor del dia de Reyes. 

TcrreQlo- El tercer T erremoco formidable, aunque no de 
to gr~de la· 'magnitud del primero, de que se tiene hecha 
alcd~ectddo mencion que ha experimentado esta Ciudad , fue 

e 1a1. e l _ . d 
Septiem-- en e ano proxunan1ente pasa o ; y porque su R.e.. 
b r e d e lacion· exacta se contiene en la noticia dada al Se- . 
17S9• ñor Virrey ·Conde de Super-Unda, uasumptarc la 

Cana que cscribl a su Excelencia en cumplimiento 
de -mi obligaci9n ; que dice asl.: . 
. Excclentisimo Señor : Participo a su Excclene 

tia ~ como el dia dos de esée presente mes se sin
ti6 un violento Temblor de tierra á. las once y 
quarto de la ~he, que ha causado una manifies
ta ruina a esta Ciudad , y sus convecino's Lugar~~ 

. Pase imcdiawnentc. a. auxiliar la asa. del .Señor 
Pbis-
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Obispo, á quien puse en la Plaza , para que sir-
viese de consuelo a semejante aflicion , y luego 
recenoci las calles , porque lo permitia la claridad 
de la Luna , por si hu viesen algunas desgracias que 
·remediar, no obstante que se continuaban ligeros 
movimientos, ha viendo perecido unicamente cinco 
personas de baxa esfera , procurando en aq~ella$ 
ho~as, en quanto me fue posible·, ocurrir al alivio 
.~el Vecindario. 
( - El día siguiente fue mi cuidado no falc·asen man .. 
tenimientos , los que hasta el ·presente se hallan en 
abundancia., y sin novedad e~ los. precios , y con 

· Maes~ros Alarifes mande·votar varias paredes, bal .. 
eones , portad~ , y- algunos arcos de los portales. 
qu~ a~e_nazaban cstrago,reconociendo aun los mis
mos Templos. 

Todas las ca5as , aun las mas fuertes , escan m
mamen te maltratadas, .Y muchas inservibles , de 
suerte, que las familias viven en .las Plazas, Huerll! 
tas , y Campos. · . ~ 

· La Iglesia Cathedral padeci6 en sus Bovedas~ 
Arquer!as, y_Torres; de modo, que en ella no se 
pueden celebrar los Divinos Oficios. 

La Iglesia de· Sán Agusi!in perdio la media Na
ranja , y parte de sus Claustros , que eran de cal , l 
ladrillo, . 

La Iglesia de San Francisco fue quebrantada 
en su Torre en la Capilla de- nuestra Señora de la 
Soledad , y quedo arruinada del todo su sacristla. 
· Nn ~ 
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_ J..algle$ia ·d~l Mon.9St~tio. ~Santa Clara ha 

padecido ;llgun. quebran~o en SU$ muros , y ar .. 
\ . . 

quer~. · . · . · 
A\lllqUC: los C.ita~ps ed~fi~ios , que todos eran 

p~ cal , y ladrjll~ , no JDtnifie~tan su total destru9" 
~ÍQn , _reconoi;i~os prolijamentc , .segun el comun 
f:Qn~PtQ _de los inteligentes ,. necesitan. ~asi total .. 
»lei}Jc; reedifi~JSC. . _ . .· . _ . . . 

_ Los.inte~im~$ de los Conventos sint~ron igual 
d~sgracia que -las casas ,_11'\enos d Colegio de -.la 
CQ1upañia de Jesus , que ha sido el que nienos ha 
padef;i®~ . . . . . r i 

. Las ·Iglesi~s de· los Pueblos de M~nckhc; 
Guanchaco .,-Guaman , Moche , Viru ,. Payjan, 
Ch~ope , Cao • Santiago , Cimbal , y la Iglesia 
de_ la hacienda .de Facala , que son de esta juris· 
. dicion , . padecieron sens~le estrago ~ y tambien la~ 
Ca~as , y Oficinas de todos los. hacendados 4e es
tos convecinos ·Valles , segwtlas noticias que se me 
han comunicado. 

Duro el Temblor ( q~e vino sin ruido alguno} 
dQ$ miqutos; corrio su mQvimiento principal, u de 
direccion Sueste Norueste: por la Costa fue su vio
lencia hasta ios terminos de esta jurisdicion , pues 
ya en los- confines del Pueblo de San Pedro , Pro
vincia de Saaa , y en la Villa de Santa, Provincia 
.de ·este nombre , llego remiso su impulso , el que 
sl fue grande en la I>rovincia de Guamachuco. -

Contiouanse los Temblores ligeramente cada 
dos. , o tres horas! El 


