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 NOMBRE N. CIENTIFICO USO ORIGEN Ref. libro

 Cascarilla Cinchona sp. Contra la malaria Andes Tropicales p. 9

 Catibomangle ¿Rizophora mangle? Tratamiento de hemorragias, Manglares en zonas tropicales p. 9

   infl amaciones y diarreas 

 Caraña ¿Icica carana? ¿Amyris caragna? Bálsamo Caribe latinoamericano p. 9

 Astillas de cuerno  Cervus elaphus Base para preparar aceites Europa, América del Norte, p. 10

 de ciervo   medicinales  Asia menor, Magreb

 Flor de canela Cinnamomum verum Relajante, especie aromática Sur de China, Indochina, p. 11

    Sri Lanka (Ceylán)

 Cardo santo Cnicus benedictus Desinfectante Mediterráneo, Mar Caspio.  p. 13

    Introducida en el Nuevo mundo

 Sal de salvia Salvia sp. Condimento, relajante América, Asia  y Europa p. 18

 Sal de coral Corallium rubrum Da fuerza vital Coral rojo del Mediterráneo p. 18

 Ajenjo Artemisia absinthium Despierta el apetito, usada Originaria de Europa y del norte p. 18

   contra las pestes occidental de África. Introducida

    en todo el mundo 

 Coca Erythroxylum coca Relajante, disminuye el  Andes tropicales y Amazonía p. 19

   cansancio

 Almendras Prunus dulcis, ¿P. Amygdalis? Ntitusígeno, protector del hígado, Asia central p. 19

   enfermedades de la piel 

 Ungüento de azahar Citrus sp. Aceites esenciales, relajante Oriundo Asia tropical y subtropical p. 19

 Pepitas de sandía Citrullus vulgaris, Citrullus  Diurética, utilizada para la  Oriundo de África, introducida p. 20

  lanatus cura de malaria, quemaduras, en todo el planeta

   sarampión   

 Semillas de melón Cucumis melo Fruto es diurético, emético.  Antiguo Egipto, Asia p. 20

 Raíces de espárrago Asparagus offi cinalis Diurético Cuenca Mediterránea p. 21

 Cortadera, Hierba Cortaderia selloana ¿? Sur de América del Sur p. 21

 de las Pampas   

 Corteza de granada Punica granatum Antioxidante, antinfl amatorio, Asia p. 21

   fortifi cante 

 Corteza de fresno Fraxinus sp. Afecciones de la piel, Europa, Asia, África y p. 21

   antiinfl amatorio. Norteamérica 

 Raíz de altea Althaea offi cinalis Antitumoral, antinfl amatoria Eurasia p. 21

 Arrayán Myrtus communis Aceites esenciales, relajante, Norte de África, Sudeste  p. 21

   antiséptico europeo

 Vira Vira Gnaphalium sp. Antiespasmódico, trastornos Zonas templadas y  p. 21

   respiratorios subtropicales

 Hyaravisca Jacaranda acutifolia Disentería América subtropical p. 21

 Guaje Leucaena leucocephala Alto valor proteico México p. 22

 Sasafras Sassafras sp. Reconstituyente hepático,  Norteamérica y Asia p. 22

   digestivo, diurético,

   anticoagulante

 Raíz de China, Smylax sp. Antireumática, reconstituyente América tropical, Asia p. 22

 zarzaparrilla  



 NOMBRE N. CIENTIFICO USO ORIGEN Ref. libro

 Copal Hymenaea sp. Expectorante, aromatizador Amazonía, y México p. 22

    (13 especies), África

    (1 especie)

 Polipodio, Calaguala Polipodium sp.  Variedad de América tropical, Helecho, distribución p. 22, 23

   refuerza sistema inmunológico  mundial, cinco continentes 

 Salvia de Chile Salvia Antigripal, antidiarreica América, Asia, Europa p. 23

 Doradilla Ceterach offi cinarum Diurético, afecciones Europa Occidental, Asia p. 23

   genitourinarias, antitusígeno

 Flor de cardo Convolvulus sp. Antihelmíntico, diurético México, Perú, Chile, Argentina p. 23

   y laxante 

 Romerillo Hypericum sp. Analgésico Distribución mundial p. 23

 Borraja Scorzonera hispanica Digestivo, antifl atulento Europa, Asia p. 23

 Fumaria Cynodon dactylon Diurético, hepatoprotector, Norte de África, sur de Europa p. 23

   antiinfl amatorio

 Manzanilla Matricaria chamomilla Hemorroides, diarrea, digestiva, Europa, Asia, introducida en p. 23

   conjuntivitis todo el mundo

 Ortiga Urtica sp. Digestivo, antidiarreico, diurético Distribución universal p. 23

 Culantrillo Adianthum sp. Analgesico, antitusígeno Europa, África, América p. 23

 Escabiosa Scabiosa sp. Diurética, febrífuga. Europa, Asia p. 24

 Linaza Linum usitatissimum Antioxidante, digestivo África, Asia menor p. 24

 Menjui de Mojos ¿Laurus benzoin? Aceites esenciales, relajante, América del Norte p. 24

   analgésico

 Plantago, Llanten Plantago sp. Bronquitis, infecciones urinarias, Europa, Asia, introducido en p. 24

   hemorroides  el Nuevo Mundo 

 Tamarindo Tamarindus indica Alimento, digestivo, laxante África, Islas de Cabo Verde, p. 24

    Yemen, introducido en todas

    las zonas tropicales

 Liquidámbar Liquidambar styracifl ua Antidiarreico, infecciones de Norteamérica p. 24

   la piel, analgésico

 Verdolaga Portulaca oleracea Para el estreñimiento, picaduras, India, Oriente Medio, Europa, p. 24

   disentería, infl amaciones introducida en todo el mundo

   del sistema urinario  

 Adormideras negras, Papaver sp. Analgésico, aceites esenciales Mediterráneo europeo p. 24

 Amapolas

 Sangre de Puerco  Sus scropha–Jabalí Hemostático, antianémico Origen Eurasia, norte de África, p. 24 

 ¿Doméstico o de   introducido en otros continentes

 Jabalí?    

 Albillas Hura crepitans Veneno, usos peligrosos América tropical e  intertropical p. 24

 Mejorana Origanum majorana Antioxidante, antiinfl amatoria, Mediterráneo oriental p. 24

   antiséptica













Fig. 1. Alegoría de la Compañía de Jesús

y su labor misional en los cuatro continentes. 

Anónimo. Óleo sobre lienzo, S. XVIII.

Portería. Iglesia de San Pedro, Lima.



Fig. 2. Retablo de Nuestra Señora

de los Desamparados con san Ignacio

de Loyola y san Francisco Javier. Anónimo. 

Óleo sobre lienzo. S. XVIII. Colección

particular. Lima.

Fig. 3. Estatua–máquina de Memnón,

que al salir el sol produce música por efecto 

del calentamiento del aire. Opus Athanasius 

Kircher, Oedipus aegyptiacus III, p. 326. 

Grabado, 1652-1654. Roma.

Fig. 4. Ave–máquina de Memnón, animada 

de movimiento y sonido. Athanasius Kircher, 

Oedipus aegyptiacus III, p. 328. Grabado, 

1652-1654. Roma.

Fig. 5. Máquina dotada de movimiento 

perpetuo. Athanasius Kircher, Magnes sive.

De arte magnética, p. 432. Grabado,

1654. Roma.
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Fig. 6. Madre suprema de los dioses como 

fuente de abundancia. Athanasius Kircher, 

Oedipus aegyptiacus III, p. 333. Grabado, 

1652-1654. Roma.

Fig. 7. Juan de Mesa, Cristo de la Buena 

Muerte (detalle). Escultura en madera 

policromada, 1625.
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9



Fig. 8. Anónimo limeño. San Francisco

de Borja contempla al crucifi cado, quien

le dice: “Francisco a su voluntad lo dejo”.

Circa 1720/1740. Óleo sobre lienzo.

Fig. 9. Anónimo limeño. San Francisco de Borja 

ante el crucifi cado, rechaza las tentaciones 

eclesiásticas diciendo: “Eso no mi Dios”.

Circa 1720/1740. Óleo sobre lienzo.

Fig. 10. Cristóbal Lozano. San Luis Gonzaga  

ante la efi gie de la Virgen del Buen Consejo, 

1730. Óleo sobre lienzo.
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Fig. 11. El polémico retablo de las reliquias. 

Madera tallada, S. XVIII.

Fig. 12. Ángel de la Guarda con niño.

Atribuido a Pedro de Vargas. Escultura

en madera policromada y estofada.

Fines del siglo XVI.

Página siguiente:

Fig. 13. Sepulcro de san Francisco Javier

en Goa. Philipp Puecher (dibujo)

y Melchor Haffner (grabado), 1691. 

Fig. 14. Anónimo, Mártires jesuitas

en el Japón. Óleo sobre lienzo. S. XVII.



Fig. 15. Reconstrucción pictórica del sepulcro 

triunfal en plata para san Francisco Javier 

en Goa, India. Nótese las cuatro columnas 

salomónicas que sostienen el catafalco,

bajo el cual descansa el cuerpo “fresco

e incorrupto” del santo jesuita rodeado

por querubines y ángeles. En la hornacina

de plata, dentro del nicho inferior, fi guran 

cuatro mujeres que personifi can a India, 

Japón, China y Filipinas. Óleo sobre lienzo. 

Finales del S. XVIII.

13

14
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Páginas 152-153:

Fig. 16. Altar mayor. Madera tallada y dorada. 

Circa 1809. Círculo Matías Maestro.

Figs. 17a, b. Vista delantera y trasera

del crucifi jo y custodia sobre el altar mayor. 

Están dotados de movimiento por un 

mecanismo interior del retablo. Siglo XIX.

Fig. 18. Virgen de la Asunción. Altar mayor. 

Talla en madera. Circa S. XVIII.



Fig. 19. Ingreso a los antiguos confesionarios 

de la iglesia desde la capilla de la Penitenciaría. 

Siglo XVII.

Fig. 20. Retablo de San Estanislao de Kostka. 

Madera tallada y dorada. 1641.





Fig. 21. Fotografía de la década de 1950 

donde se muestra a la Virgen de la Candelaria 

en el retablo de “los morenos”.

Fig. 22. Bernardo Bitti, Nuestra Señora

de la Candelaria. Óleo sobre lienzo, Siglo XVI. 

Antesacristía. Iglesia de San Pedro, Lima.
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Fig. 23. Anónimo. Expectatio partus.

Devoción difundida por el fraile español

fray Simón de Rojas (m. 1624) en el convento 

de la Santísima Trinidad de Madrid.

Óleo sobre lienzo. Primer tercio del siglo XVII. 

Museo Arzobispal de Lima.

Página 162:

Fig. 24. Bernardo Bitti, Nuestra Señora de la O 

(detalle). Óleo sobre lienzo, circa 1600-1601.

Página 163:

Fig. 25. Cornelis Galle I siguiendo

a Pedro Pablo Rubens. Almas en el Purgatorio. 

Grabado, circa 1610-1650. Colección privada.

Fig. 26. Retablo de Nuestra Señora de la O

(hoy desaparecido). Grabado, Siglo XIX. 

Colección particular.
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Fig. 27. Asensio de Salas, Retablo a Nuestra 

Señora de la O (antiguamente, Niño Jesús de 

Huanca). Madera tallada y dorada,

Aprox. 1662 con refacciones tras

el terremoto de 1940. 

Fig. 28. Emblema de ángeles con pechos

de mujer que inspiraron parte de las 

decoraciones en el retablo del Niño Jesús

de Huanca. Tomado de Balthasaris Moreti, 

Imago primi saeculi Societatis Iesu, Grabado, 

1640. Roma, p. 452.

Fig. 29. Detalle de cornisa. Asensio de Salas. 

Retablo de Nuestra Señora de la O.

28

29
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Fig. 30a. La Circuncisión del Niño Jesús

con donantes indígenas. Anónimo.

Óleo sobre lienzo, Siglo XVII.

Retablo de Nuestra Señora de la O.

Fig. 30b. Detalle de donantes indígenas.

La Circuncisión del Niño Jesús. Anónimo.

Óleo sobre lienzo, Siglo XVII. Retablo de Nuestra 

Señora de la O.
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Fig. 31. Niño Jesús inca en actitud bendiciente 

con cruz en mano. Es rey universal y 

sacerdote. Su túnica blanca –con tocapus– 

lleva el sol imperial sobre el pecho. Se trata 

del retrato de una imagen de vestir sobre

su altar, con adornos fl orales y cortinajes 

abiertos. Anónimo. Óleo sobre lienzo,

Siglo XVIII. Colección particular. 

Fig. 32. Detalle del Niño Jesús inca

desprovisto de sus emblemas nativos. 

Anónimo. Serie del Corpus Christi.

Museo Arzobispal del Cusco.

Óleo sobre lienzo, circa 1674-1680. 



Fig. 33. “Porta il cuore”. Publicado por Giuliano 

Cassani, Fortalezza reale del cuore humano. 

Grabado, 1628. Roma, p. 96.

Figs. 34a y b. Anónimo. Niño Jesús de Huanca.

Con detalle de túnica. Escultura en madera 

policromada, Primer tercio del siglo XVII.

34b

33
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Página 172:

Fig. 35. Detalle. Mateo Ricci y Adam Schall. 

Alegoría de la Compañía de Jesús y su labor 

misional en los cuatro continentes. Anónimo. 

Óleo sobre lienzo, S. XVIII. Portería.

Fig. 36. El P. Adam Schall (izq.) y el P. Mateo 

Ricci (der.) sosteniendo el mapa de China. 

De Johannem Janssonium van Waesberge. 

Publicado por Athanasius Kircher. China 

Monumentis: qua sacris qua profanis, Nec 

nom variis Naturae & Artis spectaculis… 

Grabado, 1667. Amsterdam.

Página 173:

Fig. 37. Visión celestial del mapa misionero

en el Oriente de san Francisco Javier.

Anónimo. Óleo sobre lienzo, S. XVII.

Fig. 38. San Francisco Javier contempla el 

mapa del territorio oriental por evangelizar. 

Grabado de Cornelis Bloemaert II para la obra 

Dell’historia della Compagnia di Giesu. L’Asia 

de Daniello Bartoli S.J. Grabado, Roma, 1667.

Página 174:

Fig. 39. San Juan de Brito como

pandaram–swami. Alegoría de la Compañía 

de Jesús y su labor misional en los cuatro 

continentes. Detalle: Anónimo.

Óleo sobre lienzo, S. XVIII. Portería.

Fig. 40. Emblema nobiliario del orejón Inca 

según Bonanni: una hoja de coca de oro. 

Grabado de Giogio Placco en: Filippo Bonanni 

S.J. Catalogo degli ordini equestri e militari, 

esposto in iagini, e con breve racconto. 

Grabado, 1711. Roma.

Página 175:

Fig. 41. Orden de la Luna del imperio turco,

un orejón inca de la Orden nobiliaria del Perú

y un noble indígena Tecutli de la Orden 

Ecuestre de la Florida. Detalle: Alegoría

de la Compañía de Jesús y su labor misional 

en los cuatro continentes. Óleo sobre lienzo,

S. XVIII. Portería.

Figs. 42. De izquierda a derecha: Miembro

de la Orden Ecuestre de Florida Tecutli, 

miembro de la Orden de los Orejones del Perú, 

y miembro de la Orden de la Luna del imperio 

turco. De Giogio Placco. Publicado por Filippo 

Bonanni S.J. Catalogo degli ordini equestri

e militari, esposto in iagini, e con breve 

racconto. Grabado, 1711. Roma.



Fig. 43. El carro de querubines tetramórfi cos 

(angélicos, leoninos, bovinos, aquilinos) visto 

por Ezequiel. En: In Ezechielem explanationes 

et apparatis […] de Jerónimo del Prado

y Juan Bautista Villalpando. Roma, 1595.



Fig. 44. Retablo de Nuestra Señora de Loreto. 

Madera tallada y policromada. S. XVII.



Fig. 45. La Virgen de Loreto, desde su casa 

celestial, proyecta las más de mil doscientas 

imágenes marianas repartidas dentro

del imperio español. Según el jesuita alemán

Wilhelm Gumppenberg S.J., todas

las representaciones de María tenían

la misma potencia milagrosa pues, al igual

que los imanes, sin tener un contacto físico 

directo entre ellas, producían una irradiación 

en cadena dentro de un campo magnético 

creado por el intercambio de oraciones 

y favores divinos. W. Gumppenberg S.J., 

Marianischer Atlas. Münich, Jacklin, 1658. 

Fina atención Luisa Elena Alcalá.

Páginas 180-181:

Figs. 46a, b, c. Retablo de San Francisco Javier

y detalles. Madera tallada y policromada. 1695.

Página 182:

Fig. 47. San Francisco Javier, Príncipe

del Mar, por Pedro de Villafranca. Publicado 

por Lorenzo Ortiz S.J. El príncipe del mar

San Francisco Xavier de la Compañía

de Jesus, Apostol de el oriente, y patrón

de sus navegaciones. Grabado, 1682. Cádiz. 

Parte superior del retablo de San Francisco 

Javier con los caballos marinos, custodiado 

por ángeles.

Fig. 48. Tritón ornamental del retablo

en la parte alta.



46a

46b



46c
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48



Figs. 49a, b. Tallas en forma de calabazas

y uvas ubicadas en las columnas del retablo 

de San Francisco Javier.

Fig. 50. Representación de la Granadilla

con la corona y los tres clavos de Cristo.

En, Juan E. Niéremberg, Historia Natural 

(Amberes 1635).

49a 49b

50
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51



Fig. 51. Retablo de San Ignacio de Loyola. 

Madera tallada. 1754.

Fig. 52. Diseño de Andrés Pozzo publicado

en Roma en 1700. 

Fig. 53. Fuste salomónico con hojas y ramajes. 

Grabado calcográfi co. En: Juan Caramuel, 

Arquitectura civil, y oblicua […] Vegeven, 

Emprenta Obispal por Camilo Corrado, 1678.

Fig. 54. Árbol gigante de Indias. Grabado 

calcográfi co. En: Juan Caramuel, Arquitectura 

civil, y oblicua […] Vegeven, Emprenta Obispal 

por Camilo Corrado, 1678.

52

53

54



55

56



Fig. 55. Ángel del Apocalipsis con rostro

de sol, cuerpo de nube y piernas como 

columnas comparado a san Ignacio de Loyola. 

Basado en un grabado de Juan de Jáuregui. 

Óleo sobre lienzo. Arequipa, S. XVIII.

Colección privada.

Fig. 56. Grabado guaraní.

Fig. 57. Retrato del beato “Amadeo Hispano” 

con el Apocalypsis Nova bajo el brazo.

En el Historiarum Seraphicae Religionis 

(Valencia 1586) de Pedro Rudulfi o.

Páginas siguientes:

Fig. 58. Tetramorfo. Detalle del primer cuerpo 

del retablo de San Francisco Javier, fi nes

del siglo XVII. Madera labrada, policromada

y dorada.



188



189



Fig. 59. Retrato en madera policromada

de san Francisco de Borja mostrando

su santidad ascética que algunos asociaron 

con la llegada del vaticinado Pastor Angélico, 

reformador de la Iglesia. Anónimo.

Sevillano, S. XVII. 

Fig. 60. Carro triunfal de la Iglesia

con el Pontífi ce romano como emblema

de la Fe y san Miguel arcángel venciendo

al maligno. Anónimo cusqueño. Siglo XVIII.





Fig. 61. Los siete ángeles de Palermo

en un grabado de Jerónimo Wierix. Nótese

las tachaduras de los nombres angélicos

apócrifos en las aureolas de cuatro

de los Príncipes del Cielo.

Fig. 62. Bartolomé Román. Arcángel

san Sealtiel.

Fig. 63. Bartolomé Román. Arcángel

san Jerudiel.

Fig. 64. Bartolomé Román. Arcángel

san Baraquiel.

61

62



63 64
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Fig. 65. San Ignacio de Loyola en el carro

de fuego de Yahvé, con santa Rosa de Lima

y santa Mariana de Jesús, la azucena

de Quito, como fl ores de santidad de la 

Compañía de Jesús. Anónimo. Colegio

de San Calixto. La Paz, Bolivia, S. XVIII.

Fig. 66. Santa Rosa de Lima leyendo. Anónimo 

limeño, siglo XVIII. Iglesia de San Pedro.

Fig. 67. Mariana de Jesús en oración, vestida 

de negro emulando a los jesuitas. Anónimo 

limeño, siglo XVIII. 

66

67



Fig. 68. Escala espiritual de quince grados. 

Manuscrito hológrafo de santa Rosa de Lima. 

Monasterio de Santa Rosa, Lima.

Circa, 1614-1617.

Fig. 69. Escala espiritual de Antonio Ruiz

de Montoya. En: Sílex del Divino amor.

1640. Lili’s library, University of Indiana. USA. 

(Fina atención Juan Dejo Bendezú S.J.).

Fig. 70. Diagrama circular para la “Vista

del entendimiento” como acto contemplativo 

de los nombres divinos de Dios. Frontispicio 

del Sílex del Divino amor. 1640. Lili’s library, 

University of Indiana. USA. (Fina atención Juan 

Dejo Bendezú S.J.).



69

70



Figs. 71a, b. Árboles mnemotécnicos

del saber: el árbol de la vida y el de la muerte. 

Anónimos limeños, procedentes de la antigua 

Casa de ejercicios para las señoras de Lima. 

Circa 1752.

71a



71b
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Fig. 72. Retablo del Cristo de la Contrición. 

Madera tallada y dorada. 1685.

Fig. 73. Reconstrucción pictórica del retablo 

del Santo Cristo de la Contrición, el primer 

“Señor de los Temblores”. Anónimo limeño. 

Finales del siglo XVII.
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Figs. 74a, b. Prendimiento de Jesús

en el huerto. Anónimo limeño, circa 1685 

basado en el Dominicae Passionis Mysteria 

typicis adumbrationibus adamussin effi giada. 

Publicado por Gerard de Jode, con grabados 

de Antonio Wierix, Amberes, 1585.

74b
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Fig. 1. Templo de San Pedro. Nave

del Evangelio, vista general.

Páginas siguientes:

 Fig. 2. Bernardo Bitti. Coronación de la Virgen, 

circa 1581/1582 (detalle).

Fig. 3. Bernardo Bitti. Coronación de la Virgen, 

circa 1581/1582 (detalle con la fi gura

de santa Bárbara mártir).
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Figs. 4a, b. Bernardo Bitti. Virgen de la 

Candelaria, circa 1595 (detalles).

Fig. 5. Bernardo Bitti. Virgen de la O,

circa 1600. Óleo sobre lienzo.

4a

4b
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Fig. 6. Círculo de Bernardo Bitti. Encuentro 

de Jesús con María camino del calvario, circa 

1580. Óleo sobre madera.

Fig. 7. Taller de Angelino Medoro. Coronación 

de la Virgen, circa 1620. Óleo sobre tela.
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Fig. 8. Antonio Mermejo (atribuido). San Pedro 

apóstol, circa 1626. Óleo sobre tela.

Figs. 9a, b. Anónimo limeño. San Miguel 

arcángel con donante indígena,

circa 1630/1650. Óleo sobre lienzo

(vista general y detalle).



9a

9b



Fig. 10. Anónimo limeño. Niño Jesús 

caminando sobre la cruz, circa 1660/1690. 

Óleo sobre lienzo. 

Fig. 11. Anónimo limeño. La oración en el 

huerto, circa 1640/1680. Óleo sobre lienzo.
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Fig. 12. Bartolomé Román. San Miguel 

arcángel, circa 1635/1640. Óleo sobre lienzo 

(detalle).

Fig. 13. Bartolomé Román. Ángel de la guarda, 

circa 1635/1640. Óleo sobre lienzo.





Fig. 14. Anónimo madrileño. Santa Práxedes, 

circa 1635/1640. Óleo sobre lienzo.

Fig. 15. Anónimo madrileño. Santa Catalina 

de Alejandría, circa 1635/1640. Óleo sobre 

lienzo.



Fig. 16. Anónimo madrileño. Santa María 

Magdalena, circa 1635/1640. Óleo sobre 

lienzo.

Fig. 17. Anónimo madrileño. Santa Águeda, 

circa 1635/1640. Óleo sobre lienzo.



Fig. 18. Diego de la Puente (atribuido). Santa 

Tecla, circa 1630/1640. Óleo sobre lienzo.

Fig. 19. Diego de la Puente (atribuido). Santa 

Águeda o Santa Ágata, circa 1630/1640. Óleo 

sobre lienzo.



Fig. 20. Diego de la Puente (atribuido). Santa 

Marta, circa 1630/1640. Óleo sobre lienzo.

Fig. 21. Diego de la Puente (atribuido). Santa 

Lucía, circa 1630/1640. Óleo sobre lienzo.



Fig. 22. Diego de la Puente y taller. Jesús 

Salvador del Mundo, circa 1655/1660. Óleo 

sobre lienzo.

Fig. 23. Diego de la Puente y taller. 

Inmaculada Concepción, circa 1655/1660. 

Óleo sobre tela.

Fig. 24. Diego de la Puente. Martirio de san 

Ignacio de Antioquía, 1630. Óleo sobre lienzo.
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25 26

27 28



Fig. 25. Diego de la Puente (atribuido)

Virgen con el Niño, circa 1650.

Óleo sobre tela.

Fig. 26. Diego de la Puente (atribuido).

San Francisco Javier asistido por un ángel, 

circa 1650. Óleo sobre lienzo.

Fig. 27. Seguidor de Diego de la Puente.

San Francisco Javier camino a Meaco,

circa 1660. Óleo sobre lienzo.

Fig. 28. Seguidor de Diego de la Puente.

San Francisco Javier disciplinándose,

circa 1660. Óleo sobre lienzo.

Fig. 29. Seguidor de Diego de la Puente 

(atribuido). Virgen Dolorosa, circa 1660/1670. 

Óleo sobre lienzo.

Fig. 30. Seguidor de Diego de la Puente 

(atribuido). San Juan evangelista al pie

de la cruz, circa 1660/1670.

Óleo sobre lienzo.

29 30
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Fig. 31. Anónimo limeño. Prendimiento

 de Jesucristo, circa 1640/1660.

Óleo sobre lienzo.

Fig. 32. Anónimo limeño. La oración

en el huerto, circa 1640/1660.

Óleo sobre lienzo.

Fig. 33. Anónimo limeño. Santa reina,

circa 1660/1665. Óleo sobre lienzo.
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Figs. 34a, b, c, d, e, f. Anónimo limeño.

Serie de patriarcas y santos fundadores,

circa 1660/1680. San Basilio, San Agustín, 

San Norberto, San Pablo ermitaño,

San Guillermo y Santa Clara de Asís.

Óleo sobre lienzo.

Figs. 35a, b. Anónimo limeño. Serie de santos 

fundadores, circa 1800/1850. San Camilo

de Lelis y San Felipe Neri. Óleo sobre lienzo.

34a 34b 34c

34d 34e

35a

34f

35b



Página 230:

Fig. 36. Anónimo limeño. Inmaculada 

Concepción, circa 1660/1670.

Óleo sobre lienzo.

Página 231:

Fig. 37. Anónimo limeño. Inmaculada 

Concepción, circa 1670/1690.

Óleo sobre lienzo. 
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Fig. 38. Anónimo cusqueño. San Ignacio

de Loyola misionero, circa 1660/1680.

Óleo sobre lienzo.

Fig. 39. Anónimo cusqueño. San Francisco 

Javier misionero, circa 1660/1680.

Óleo sobre lienzo.

Fig. 40. Anónimo limeño. Conversión

de Baltasar de Loyola Méndez,

circa 1680/1700. Óleo sobre lienzo.

38

39





Fig. 41. Anónimo limeño. Encuentro de Cristo 

y la Verónica, camino del calvario, circa 

1670/1690. Óleo sobre lienzo.

Fig. 42. Anónimo limeño. Jesús ante Herodes, 

circa 1670/1690. Óleo sobre lienzo. 

Fig. 43. Anónimo limeño. Cristo y la mujer 

adúltera, circa 1670/1690. Óleo sobre lienzo.

Fig. 44. Anónimo limeño. Cena en casa

de Simón el fariseo, circa 1670/1690.

Óleo sobre lienzo.
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Fig. 45. Anónimo limeño. Elevación de la cruz, 

circa 1670/1690. Óleo sobre lienzo.
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Fig. 46. Anónimo limeño. Virgen

de la Misericordia del Callao,

circa 1675/1680. Óleo sobre lienzo.

Fig. 47. Anónimo italiano. Virgen

de la Anunciación, circa 1600/1630.

Óleo sobre cobre.

Fig. 48. Anónimo limeño. Virgen de la Divina 

Providencia, circa 1740/1780. Óleo sobre cobre.



47

48



Fig. 49. Juan de Valdés Leal. Aparición

de la Virgen a San Ignacio de Loyola,

circa 1674/1675. Óleo sobre lienzo. 

Fig. 50. Juan de Valdés Leal. Muerte

de San Ignacio de Loyola, circa 1674/1675. 

Óleo sobre lienzo.





Fig. 51. Anónimo italiano. Rosa mística,

circa 1700/1750. Pastel sobre tela.

Fig. 52. Anónimo italiano. Virgen Dolorosa, 

circa 1720/1750. Óleo sobre cobre. 

Fig. 53.  Anónimo italiano. Apostolado:

San Pablo, circa 1720/1750. Óleo sobre cobre. 

Fig. 54. Anónimo limeño. San Pedro Nolasco, 

siglo XVIII. Óleo sobre cobre.
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Fig. 55. Anónimo italiano. San Juan 

Nepomuceno, circa 1720/1750.

Óleo sobre lienzo.

Fig. 56. Anónimo caravaggesco. La negación 

de San Pedro. Siglo XVIII. Óleo sobre lienzo.

Fig. 57. Probable autorretrato de Cristóbal 

Lozano (detalle del cuadro de San Luis 

Gonzaga ingresa al seminario jesuita), 1730. 

Óleo sobre lienzo.

Fig. 58. Cristóbal Lozano. Detalle, San Luis 

Gonzaga ante la Virgen del Buen Consejo, 

1730. Óleo sobre lienzo.

Páginas siguientes:

Fig. 59. Cristóbal Lozano. Ingreso de san Luis 

Gonzaga al noviciado, 1730. Óleo sobre lienzo.







Fig. 60. Cristóbal Lozano. San Luis Gonzaga 

duerme en el suelo, circa 1730.

Óleo sobre lienzo.

Fig. 61. Cristóbal Lozano. Muerte de san Luis 

Gonzaga, circa 1730. Óleo sobre lienzo.



Fig. 62. Cristóbal Lozano. San Luis Gonzaga 

adora la Eucaristía y hace voto de castidad, 

circa 1730. Óleo sobre lienzo. 

Fig. 63. Cristóbal Lozano. La visión de santa 

María Magdalena de Pazzi, circa 1730. Óleo 

sobre lienzo.



Fig. 64. Cristóbal Lozano. San Ignacio

de Loyola, circa 1730. Óleo sobre lienzo.

Fig. 65. Cristóbal Lozano. San Juan Francisco 

de Regis, circa 1730. Óleo sobre lienzo.

Fig. 66. Cristóbal Lozano. San Francisco

de Borja, circa 1730. Óleo sobre lienzo.

Fig. 67. Cristóbal Lozano. San Francisco Javier, 

circa 1730. Óleo sobre lienzo.

Fig. 68. Anónimo cusqueño. Santo Domingo

de Guzmán, circa 1750. Óleo sobre lienzo.

Fig. 69. Cristóbal Lozano. Santo Tomás

de Aquino, circa 1730/1735.

Óleo sobre lienzo.

Fig. 70. Cristóbal Lozano. El lagar místico

con santos jesuitas, circa 1730/1735.

Óleo sobre lienzo.
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Fig. 71.  Cristóbal Lozano (atribuido)

Adoración de los reyes magos (copia de Rubens),

circa 1740/1750. Óleo sobre lienzo.

Fig. 72.Cristóbal Lozano (atribuido)

Adoración de los pastores (copia de Bassano),

circa 1740/1750. Óleo sobre lienzo.



Fig. 73. Cristóbal Lozano. Niño Jesús dormido, 

circa 1730/1740. Óleo sobre lienzo.

Fig. 74. Cristóbal Lozano. Niño Jesús dormido, 

circa 1730. Óleo sobre lienzo.

Fig. 75. Cristóbal Lozano. San Juanito 

dormido, circa 1730. Óleo sobre lienzo.

Fig. 76. Cristóbal Lozano. Virgen con el Niño, 

circa 1750. Óleo sobre lienzo.

73
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Fig. 77. Anónimo limeño. San Francisco de 

Borja en la campaña de Provenza, sigloXVIII. 

Óleo sobre lienzo. 

Fig. 78. Anónimo limeño. San Francisco de 

Borja ante su padre, circa 1720/1740. Óleo 

sobre lienzo.

Fig. 79. Anónimo limeño. San Francisco de 

Borja ante el cadáver de la reina Isabel de 

Portugal, circa 1720/1740. Óleo sobre lienzo.

77
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Fig. 80. Anónimo limeño. San Ignacio

de Loyola recibe al duque de Gandía,

circa 1720/1740. Óleo sobre lienzo. 



Fig. 81. Anónimo limeño. San Ignacio

de Loyola redacta las Constituciones

de la Compañía de Jesús, circa 1720/1740. 

Óleo sobre lienzo.

Fig. 82. Anónimo limeño. San Ignacio

de Loyola en prisión, circa 1720/1740.

Óleo sobre lienzo. 

Fig. 83. Anónimo limeño. Aparición

de la Virgen a San Ignacio de Loyola,

circa 1740/1760. Óleo sobre lienzo.

Fig. 84. Anónimo limeño. Aparición

de San Pedro apóstol a San Ignacio de Loyola, 

circa 1740/1760. Óleo sobre lienzo.

81
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Fig. 85. Anónimo misional (¿Japón?).

Cristo entrega el estandarte de la Compañía

a San Ignacio de Loyola, circa 1600/1630. 

Óleo sobre lienzo.

Fig. 86. Anónimo cusqueño. San Miguel 

arcángel venciendo al demonio,

circa 1670/1690. Óleo sobre lienzo.

Fig. 87. Anónimo cusqueño. Ángel de la guarda, 

circa 1670/1690. Óleo sobre lienzo. 

Fig. 88. Anónimo cusqueño. El taller de Nazaret, 

circa 1660/1670. Óleo sobre lienzo.

Fig. 89. Anónimo cusqueño. El hogar de Nazaret, 

circa 1660/1670. Óleo sobre lienzo.
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Fig. 90. Marcos Zapata y taller. Visión de la 

Storta, circa 1760/1765. Óleo sobre lienzo.

Fig. 91. Anónimo cusqueño. Santa Rosa de Lima 

con el ángel guardián, circa 1750.

Óleo sobre lienzo.

Fig. 92. Anónimo cusqueño. Santa Rosa 

orando en la ermita, circa 1675/1680.

Óleo sobre lienzo.

90
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Fig. 93. Anónimo cusqueño. San Gabriel 

arcángel, circa 1700/1730. Óleo sobre lienzo.

Fig. 94. Anónimo altoperuano. Defensa

de la Eucaristía, circa 1720/1740.

Óleo sobre lienzo.



Fig. 95. Anónimo cusqueño. Virgen del Rosario 

de Pomata, circa 1720/1740. Óleo sobre 

lienzo.

Fig. 96. Anónimo cusqueño. Virgen de la 

Soledad, circa 1720/1740. Óleo sobre lienzo.

Fig. 97. Anónimo cusqueño. Virgen de los 

Remedios, circa 1730/1750. Óleo sobre tela.

Fig. 98. Anónimo quiteño. San Marcos 

evangelista, circa 1690/1720. Óleo sobre 

lienzo. 

Fig. 99. Anónimo quiteño. San Simón 

evangelista, circa 1690/1720. Óleo sobre 

lienzo.
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Fig. 100. Anónimo neogranadino.

San Ignacio de Loyola renuncia al mundo, 

circa 1680-1700. Óleo sobre lienzo.

Fig. 101. Anónimo quiteño. Zacharias,

circa 1700/1730. Óleo sobre lienzo.

Fig. 102. Anónimo quiteño. Amós,

circa 1700/1730. Óleo sobre lienzo.

Fig. 103. Anónimo italiano. Éxtasis

de San Felipe Neri, circa 1620/1650.

Óleo sobre lienzo. 
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Fig. 104. ¿Félix Batlle? Coro celestial,

ático del retablo mayor, circa 1808.

Óleo sobre lienzo.

Fig. 105. ¿Félix Batlle? Adoración del cordero 

místico, camarín del retablo mayor,

circa 1808. Óleo sobre madera.

Fig. 106. Anónimo quiteño. San Juan 

Nepomuceno, circa 1770/1800.

Óleo sobre lienzo. 

Fig. 107. José del Pozo. Niño Jesús,

circa 1800/1810. Óleo sobre lienzo.

106

107



268

1





Página 268:

Fig. 1. Anónimo napolitano. San José

con el Niño, circa 1690/1710.

Madera labrada y policromada.

Fig. 2. Anónimo. Cristo de la Contrición,

circa 1600/1640 (Detalle). 
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Fig. 3. Anónimo. Cristo de la Contrición,

circa 1600/1640 (Detalle del rostro). 

Fig. 4. Franconio, según Miguel Ángel 

Buonarroti. Crucifi cado de cuatro clavos,

fi nes del siglo XVI. Vaciado en plata.

Fundación Rodríguez-Acosta de Granada.

Fig. 5. Anónimo. Crucifi cado de cuatro clavos, 

siglo XVII. Madera labrada y policromada. 

Sacristía.

Fig. 6. Cristo crucifi cado, circa 1538/1541.

Carbón sobre papel. Museo Británico, Londres.



4

5
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Fig. 8. Anónimo Cristo de la Contrición con

la Virgen y San Juan, siglos XVII-XVIII. Madera 

labrada y policromada. Retablo de la Pasión.

Figs. 7a, b, c, d, e. Anónimo limeño. Cristos 

fl agelados, fi nes del siglo XVII. Madera labrada 

y policromada. Retablo de la Pasión.

7a 7b

7c

7d 7e
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Figs. 9a, b. Anónimo limeño. Relieves de la 

Santa faz, fi nes del siglo XVII. Madera labrada 

y policromada. Retablo de la Pasión.

Fig. 10. Anónimo limeño. La Piedad, fi nes 

del siglo XVII. Madera labrada y policromada. 

Retablo de la Pasión.

Fig. 11. Anónimo limeño. Cristo resucitado, 

fi nes del siglo XVII. Madera labrada y 

policromada. Retablo de la Pasión.

Fig. 12. Anónimo limeño. Busto de san 

Pablo apóstol, siglo XVIII.Madera labrada y 

policromada. Sacristía de San Pedro.

Fig. 13. Anónimo limeño. Busto de san 

Pedro apóstol, siglo XVIII. Madera labrada y 

policromada. Sacristía de San Pedro.

9a

9b 10



Página siguiente:

Figs. 14a, b. Juan de Mesa. Cristo de la Buena 

Muerte (fi rma del autor), 1622. Madera tallada 

y policromada.

Página 279:

Figs. 15a, b, c, d. Juan de Mesa, Cristo

de la Buena Muerte (Detalles).

11

12

13



278

14a

14b



15a

15b

15c

15d



Fig. 16. Anónimo. Niño de Huanca (detalle), 

primera mitad del siglo XVII. Madera labrada, 

policromada y esgrafi ada.

Fig. 17. Anónimo. Virgen de los Remedios, 

siglo XVII. Madera labrada, policromada y 

esgrafi ada.





Fig. 18. Anónimo. Virgen de Loreto con el 

Niño (detalle), siglo XVII. Madera labrada y 

policromada.

Fig. 19. Matías Maestro (atribuido). Virgen de 

la O, circa 1809. Retablo del Niño de Huanca 

o de la O.

Fig. 20. Anónimo napolitano (atribuido), 

Virgen de la O, circa 1720/1740. Capilla de la 

congregación de Nuestra Señora de la O.



19 20



Fig. 21. Anónimo napolitano. San José con el 

Niño, circa 1690/1710 (Detalle de la cabeza 

de san José)

Fig. 22. Anónimo napolitano. San José con 

el Niño, circa 1690/1710 (Detalle del Niño 

Jesús).

Fig. 23. Anónimo napolitano. San Ignacio de 

Loyola, circa 1622/1630. Madera labrada, 

policromada y estofada.

21
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Fig. 24. Pedro de Mena. Ecce Homo, circa 

1680/1689. Madera labrada y policromada. 

Retablo de San Luis Gonzaga.

Fig. 25. Pedro de Mena. Dolorosa, circa 

1680/1689. Madera labrada y policromada. 

Retablo de San Luis Gonzaga.
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Fig. 26. Gregorio Fernández. San Joaquín 

(detalle de la Familia de la Virgen), circa 1628. 

Fig. 27. Gregorio Fernández. La Virgen Niña 

(detalle de la Familia de la Virgen), circa 1628.  

Madera labrada, policromada y estofada.

Fig. 28. Gregorio Fernández. Familia de 

la Virgen, circa 1628.  Madera labrada, 

policromada y estofada.

Fig. 29. Gregorio Fernández. Santa Ana 

(detalle de la Familia de la Virgen), circa 1628.



Fig. 30. Anónimo limeño. Sagrada Familia, 

circa 1660/1670. Madera labrada

y policromada. Retablo de las reliquias. 

Fig. 31. Schelte a Bolswert. Doble Trinidad, 

circa 1631. Grabado según original

de Gerard Seghers.



Fig. 32. ¿Diego Agnes de Calvi? Padre Eterno 

con querubines, circa 1661. Relieve de 

madera policromada. Retablo de las reliquias.

Fig. 33. Anónimo limeño. Ángel custodio, circa 

1600/1640. Madera labrada, policromada y 

estofada (detalle). Retablo de las reliquias.

Fig. 34. Anónimo limeño. El alma cristiana 

(detalle del Ángel custodio), circa 1600/1640. 

Retablo de las reliquias.
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Fig. 35. José Alsina Subirá. San Ignacio

de Loyola (detalle del rostro). 

Fig. 36. José Alsina Subirá. San Ignacio

de Loyola, fi nes del siglo XIX. Madera labrada, 

policromada y estofada. Retablo de San Ignacio.
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Fig. 37. Anónimo sevillano. San Francisco 

de Borja, circa 1640. Madera labrada, 

policromada y estofada.

Fig. 38. Anónimo sevillano. San Francisco

de Borja, circa 1640 (detalle de la cabeza).
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Fig. 39. Anónimo sevillano. San Francisco

de Borja, circa 1640 (detalle del cráneo).

Fig. 40. Anónimo sevillano. San Francisco 

Javier, circa 1645/1648. Madera labrada

y policromada.
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Fig. 41. Anónimo. San Luis Gonzaga, siglo 

XVIII. Madera labrada y policromada.

Fig. 42. Anónimo. Santa Rosa de Lima, siglo 

XVIII. Madera labrada y policromada.

Fig. 43. Retablo de Nuestra Señora de los 

Remedios. Madera labrada y policromada.



Fig. 44. Valeriano Portocarrero. San Juan 

Bautista, 1800. Madera labrada

y policromada.

Fig. 45. Valeriano Portocarrero. San Juan 

Evangelista, 1800. Madera labrada

y policromada.
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Fig. 46. Retablo de la  Encarnación, siglo XVIII. 

Madera labrada, policromada y estofada. 

Fig. 47. Anónimo limeño. Anunciación, siglo 

XVIII. Madera labrada, policromada y estofada. 

Retablo de la Encarnación.





Fig. 48. Anónimo limeño. Santa Isabel con 

san Juanito, siglo XVIII. Madera labrada, 

policromada y estofada (detalle).

Fig. 49. Anónimo limeño. San Pedro 

apóstol, circa 1640/1650. Madera labrada, 

policromada y estofada.

Fig. 50. Anónimo limeño. Santa no 

identifi cada, fi nes del siglo XVII. Madera 

labrada, policromada y estofada.

Fig.51. Anónimo limeño. Santa reina, fi nes 

del siglo XVII. Madera labrada, policromada y 

estofada.
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Páginas siguientes:

Figs. 52. Columnario de los retablos de San 

Pedro, siglos XVII y XVIII. Madera labrada y 

dorada.
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Retablo del Niño Jesús 
de Huanca

Retablo del Niño Jesús
de Huanca

Retablo Familia
de la Virgen

Retablo de
San Francisco Javier

Retablo de
San Francisco Javier

Retablo de la
Virgen de Loreto
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Retablo de
San Francisco de Borja

Retablo del
Cristo de la Contrición

Retablo de
San Luis Gonzaga

Retablo de la
Virgen de la Anunciación

Retablo del
Cristo de la Contrición
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Fig. 53. Ángel atlante. Detalle del retablo de 

la Familia de la Virgen, fi nes del siglo XVII. 

Madera labrada, policromada y dorada. 

Fig. 54. Niño cabalgando sobre ave. Detalle 

de una las columnas salomónicas del retablo 

de San Francisco Javier, fi nes del siglo XVII. 

Madera labrada, policromada y dorada.



Fig. 55a, b. Tetramorfo. Detalle del primer 

cuerpo del retablo de San Francisco 

Javier, fi nes del siglo XVII. Madera labrada, 

policromada y dorada.

Fig. 56. Detalles de ángeles atlantes, “ángelas 

con alas”, querubines, “marioletas” y virtudes. 

Siglos XVII y XVIII. Madera labrada, dorada.

55a 55b

Página 308:

Eduardo López. Nuestra Señora de la Estrada. 

Óleo sobre lienzo.
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SAN PEDRO: VIAJE A LA IMAGINACIÓN
Enrique Rodríguez Rodríguez S.J.

1. 28 marzo 1568 eclipse lunar visible en Lima, 
Matucana, La Oroya, Tarma. Datos públicos 
de Asismet.

2. Según el censo de 1599, los habitantes eran 
14,262. Según el de 1614, eran 25,434, de 
los cuales 10,386 eran negros; 744 mulatos; 
1,978 indios, mientras los españoles eran 
9,616 (Bromley-Barbagelata, 1945).

3. “Concurrió a ese sermón no solamente toda 
la gente popular, y la de más lustre de la 
ciudad con todas las personas de govierno 
della; sino también los religiosos de todas las 
órdenes y entrellos los más famosos predi-
cadores y superiores dellas: como si fuera 
día de alguna general fi esta de la yglesia” 
Oliva S.J., Giovanni Anello. Historia del reino 
y provincias del Perú y vidas de los varones 
insignes de ... f.172v.

4. “A Pedro Alconchel, encomendero de Chilca 
y Mala, un solar donde hoy es el convento 
de la Trinidad”. Cobo, Bernabé, Historia de 
Lima, Cap. 8: 47. Publicada por M. González 
de la Rosa, Lima, Mayo 1882. Corresponde 
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monografías de Amato 1996, Chiappini Di 
Sorio 2001 y Sgarbi 2007. Magistris ejercía 
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Nuestra Señora de la O, pueden consultarse 
los documentados estudios de Vargas Ugarte 
1933 y Gonzales Navarro 2018.

16. Carta anua de la Compañía de Jesús. Año de 
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21. Anónimo jesuita [1600] 1944: 246.
22. Carta anua de 1609. Cit. por Mesa y Gisbert 

2005: 76.
23. Nuestro agradecimiento a Nancy Junchaya, 

jefa del taller de restauración de San Pedro, 
por habernos proporcionado imágenes en 
detalle de esta inscripción.

24. Estas fueron dadas a conocer en Schenone 
1950 y Schenone 1952. Véase también 
Mesa y Gisbert 1977: 36 y 41; y Stastny 
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40. Maquívar 2006: 236-238. Ojeda 2017. Es 
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“Project on the Engraved Sources of Spa-
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como PESSCA. Expresamos nuestro agra-
decimiento especial al profesor Almerindo 
Ojeda, creador y director de la página, por 
su gentil colaboración en todo momento.

49. Binet 1630 y Binet 1634.
50. Pacheco [1649] 1990: 575-577.
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característico de la pintura limeña del siglo 
XVII véase también la fi cha de César Pacheco 
Vélez en Bernales 1989 (ed.): 376.

52. Pacheco [1649] 1990: 575.
53. Echave y Assu 1680: 70.
54. Lohmann Villena 1940: 5-30; Navarrete 

1995: 95.
55. Sobre el obrador de Zurbarán y sus envíos a 

América, pueden consultarse Stastny 1988, 
Navarrete Prieto y Delenda 1990.

56. Acerca de la serie de los lienzos de las Virtu-
des y su vinculación con la pintura sevillana, 
véase Bernales et al. 1984: 52-55.

57. Archivo Nacional, Santiago de Chile. 
Jesuitas-Perú. No 405, ff. 71 v.-72; Colección 
particular, Lima. “Inventario de lo pertene-
ciente a la Congregación de la O formado 
en 14 de abril de 1818 por D. Fernando 
Cuadrado a consecuencia de la muerte del 
Tesorero D. José Antonio Errrea”, s.f., ítem 
279. Agradecemos a Ramón Mujica Pinilla 
por hacernos llegar gentilmente una copia 
de este documento.

58. Doc. cit. en la nota anterior. Es interesante 
que en algún momento del siglo XIX se haya 
encargado a un pintor que “modifi cara” los 
escotes de las fi guras alegóricas de las 
virtudes, sin duda por consideraciones de 
pudor. Debemos esta referencia verbal a la 
gentileza del profesor José Luis Gonzales 
Navarro.

59. Sobre este famoso jesuita converso, véanse 
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