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S a n  F r a n c i s c o  y e l  D i v i n o  M a e st r o ,  p o r  A m é r i c o .

D E S C R I P C I O N  D E L  T E M P L O

S a n  Francisco de A sís  fundó y kabitó per** 
sonalm ente (según graves testim onios), el an? 
tiguo Convento sobre el que se asienta koy  la  
m arav illo sa  fábrica de S a n  Francisco el Gran?' 
de, levantada según los p lanos del H erm ano 
Lego Franciscano Fr. Francisco Cabezas. Acá?» 
bóse de construir en 1874, en que cerró la  cú¿ 
pula D . M iguel Fernández, Director de la  
A cadem ia de B ellas A rtes. Se tardó en cons* 
truir este templo veinticuatro años.
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P L A N T A , F A C H A D A  Y  P O R T I C O

Tiene de diámetro l l 7  pies, o sea 33 m etros 
aproxim adam ente; seis m etros, de consiguien¿ 
te, m ás que S an ta  G enoveva, de P arís ; diez meo 
nos que el Pantkeón  de A grippa, y once m enos 
que la  R oton da descrita por la  cúpula del V a¿ 
ticano.

D esde la  fackada k a sta  el fondo del Pres¿ 
biterio kay  225 pies. L a  a ltu ra  de la  bóveda 
k asta  la  linterna 42,4o m etros. L a s  acróteras 
de la  balau strada superior están adornadas 
con seis estatuas alem an as de. m uy buen gusto.

£1 frontispicio rem ata con el escudo espa¿ 
ñol3 m ontado al aire sobre un triángulo , en cu? 
yo tím pano se ve el escudo del San to  Sepulcro.

A  la  entrada y dentro del pórtico k ay  un a 
cancela de cristales.

Los cuatro pilares que sotienen la  bóveda 
del pórtico son de granito. E l  suelo es de mo? 
saico.

Sobre cada un a de la s puertas de m adera 
k ay  un medio punto decorado por M olinelli, 
Sanm artí y A lgueró, con d ibujos de C arlos 
R ibera.

L a s  puertas, ta lladas en nogal de los E s?



tados U n idos, son de estilo R enacim iento eso 
pañol, prim er período.

L os kerrajes son de Callejo.
D  os años fueron menester para concluir 

las puertas d ibu jadas por V arela  y labradas 
bajo  la  dirección de M ustieles.

W ateler decoró el tecko del pórtico.

R O T O N D A  Y  C U P U L A

P a ra  apreciar debidamente esta R otonda 
kay  que v isitarla  varias veces, especialmente 
cuando está toda ilum inada.

L o s relieves c[ue k ay  encima del cancel y 
los á n g e l e s  que se destacan sobre las puertas 
son de M olinelli.

L a s  p ilas con sus ángeles, dibujados por 
W ancells y m odeladas por A lgueró y P iñana, 
fueron fund idas por Z aldo , y a ju stados los án¿ 
geles y dorados por M artín.

E,n el arranque de la  cúpula pintó Ferrán 
12 Profetas y 12 S ib ila s. M iden aquéllos 4 me¿ 
tros y éstas 2 y medio.

A m érico y L a  P la z a  dibujaron las seis 
ven tanas de kerm osos vidrios que se adm iran 
en el atrio. L o s ángeles que k ay  a entrambos 
lados son de V ergaz y A deva.



C arlos L. de R ivera  esbozó el plan, a se* 
guir en los asuntos de los segm entos en que se 
divide la  cúpula.

E l  boceto total se debe a P lasencia.
Francisco Jover pintó en el segm ento que 

recae sobre el prim er arco del ven tanal del la * 
do del E v a n g e l i o  a los san tos españoles, y en 
el segmento recayente al lado de la  E p ísto la  a  
las san tas españolas.

E n  los dos com partim ientos m enores que 
corresponden a la s ventanas céntricas se pin* 
taron por P lasen cia  arcángeles y  doctores de la  
Iglesia.

A  continuación pintó D om ínguez la  A p o * 
teosís de los P adres y D octores de la  Iglesia, y 
en el cuadro colateral de enfrente a cinco S a n * 
tos escritores.

Cerró la cúpula M artínez C ubells, repre* 
sentando la  estigm atizacíón de la s llagas de 
S an  Francisco.

A l pie de las fa ja s  que dividen las bóvedas 
están los profetas de Ferrán.

C A N C E L , E S T A T U A S , P U L P I T O S , 
S I L L E R I A S  Y  V E R J A S

E l Cancel tiene un a altu ra  aproxim ada
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C A P I L L A  D E  L A  P A S I Ó N  

P o r  G e r m á n  H e r n á n d e z .
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C A P I L L A  D E  C A R L O S  I I I

P o r  P l a s e n c ia .
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de 7 m etros, un frente de 4,66 y un vuelo sali¿ 
da o costado de 2 mts. 33 cms.

L a s  m aderas de que se compone son: cao¿ 
ba, nogal y pino de Cuenca. L a  traza es de 
G u irao  y M onasterio.

L a s  E sta tu a s  se destacan, cada una de 
ellas, sobre prism ático fondo de m árm ol rojo 
de R entería, encima de un pedestal que mide 
en junto 2,66 de alto, 1,57 de ancko y 0,87 de 
grueso. C ad a  estatua tiene una elevación so^ 
bre el plinto de 2,10. Son  todas de m árm ol de 
C arrara  y se deben: a Suñ ol, S . Pedro y S. Pa¿ 
blo; a Bellver, S . Bartolom é y S. A ndrés; a 
G an d aria s, S . Tadeo; a M ariano Benlliure, 
S . M ateo; a M oltí, S . Sim ón; S . Felipe, a Sucb; 
S. Ju an , a Sam só ; San tiago  el M ayor a V all¿ 
m itjan a, y a M artín , Sto. T om ás y San tiago  el 
M enor.

L os Pu lp itos son de m árm ol blanco de 
Ita lia  y de estilo R enacim iento. M ide cada uno 
cuatro m etros y medio.

S illerías hay  tres, cada una de las cuales 
es deckado de perfección y riqueza artísticas. 
L a  m ás antigua es la del Coro, o jival del si¿ 
glo X V , procedente del P arral.

L a s  otras dos proceden del P au la r  y son 
de estilo Renacim iento.



A ngel G u írao  fué el m aestro ta llista  que 
después de haberlas inspeccionado con A m as 
dor de los R ío s  y Velázquez las adaptó y co¿ 
locó.

L as suntuosísim as V erjas la s forjaron  en 
los renom brados talleres de Ju a n  González^ 
aprovechando el m aterial de las antiguas.

C A P I L L A  M A Y O R  Y  O T R A S  

C A P I L L A S

De las 7 capillas que tiene esta Iglesia , la  
m ayor señorea, como es lógico, entre todas por 
su gran efecto estético y por la  m ayor riqueza 
de sus adornos con m árm oles blancos, rojizos 
y claros negros de Italia , Francia  y Bélgica.

E l  altar m ayor, de m árm ol blanco con do p 
rados al fuego, data de 1860. E s  de estilo R es 
nacim iento, así como la  gradería y balau stras 
da, que son de m árm ol blanco de C arrara , con 
bases y capiteles dorados. A l restaurar la  Igles 
sia  se añadió a este altar el segundo cuerpo de 
dos gradas, que tanto lo embellecen.

E l  arquitecto director de la  obra de ress 
tauración del Presbiterio de esta capilla fué



E nrique Ferrer. E l  escultor Pedro N ico li pri? 
mero y después Faustino  N ico li, quienes, en 
unión de sus preclaros hijos, enriquecieron eso 
ta Ig lesia  con variados y ricos m árm oles, bella 
y artísticam ente presentados.

Sobre el altar descansa un herm oso taber^ 
náculo, dibujado por Cachavera, de quien son 
tam bién el juego de 6 candeleros, los cuatro 
grandes candelabros en bronce dorado de l6  
brazos cada uno y una m agnífica cruz, estilo 
R enacim iento, fundidos en A lcaraz.

E l  Sagrario , con puerta de p lata sobredoy 
rada, es de m árm ol; lo ejecutó Ju an  R u iz .

B ajo  la  dirección artística de Suñ ol, Mo*> 
linelli hizo en escayola las estatuas de S a n  
M arcos y S a n  Lucas, y M artín  y San m artí 
m odelaron las otras dos. L as cuatro represen^ 
tan a los evangelistas y están colocadas sobre 
pedestales de m árm ol negro de M anaría. L as 
doró A le jos Téllez. L a  decoración general de 
la  C ap illa  la  bizo Contreras.

Su ñ ol modeló los dos arcos torales del altar 
m ayor.

A m érigo dibujó la  alfom bra del Presbite¿ 
rio, trab a jad a  en la  Fábrica de T apices de Mas* 
drid. Sobre ella se colocan dos ángeles de 
bronce, obra de W ancells.
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A L T A R  M A Y O R

R e t a b l o  d e  D o m í n g u e z  y  F er r a n .
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E,n el m uro b ay  un preciosísimo retablo, en 
form a de tríptico, de 10 metros de alto por l4  de 
ancbo, que figura el A N U N C I O , la  C O N ¿ 
F E S I O N  y la  C O N F I R M A C I O N  del jubi*
leo de la  Porcíncula.

L a s  p in turas son de D om ínguez y Ferrán 
y están divididas en secciones.

E n  la  fa ja  de la  bóveda del Presbiterio pu* 
so C ontreras una gran m edalla en el centro.

L a s  vidrieras de los dos grandes lunetos 
son de Jo sé  G uinea.

E n  la  m edia cúpula de esta C apilla  pintó 
C ontreras tres agrupaciones de ángeles con 
alegorías de la  P asión .

C A P I L L A  D E  N U E S T R A  S E Ñ O R A  

D E L  O L V ID O

( P r i m e r a  d e  la d e r e c h a  d e l  A l t a r  M a y o r )

E s  notabilísim a. E n  el fondo un cuadro 
pintado por P lasen cia  nos presenta a Carlos 
I I I  de rod illas ante la  Inm aculada, que des?* 
ciende de los cielos rodeada de coros angélicos, 
llevando en la s m anos el collar de la  Orden 
para im ponérselo a C arlos III .
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A  la derecka de este altar pintó D om íne 
guez a la  V irgen del Carm en y a los San to s y 
San tas C arm elitanas.

E l  cuadro fronterizo fué pintado por O li* 
va Representa el acto de definir P ío  I X  el do'g** 
m a de la  Inm aculada.

L a  cúpula es un concierto angelical.
E l altar es una mezcla de N eoclásico  y 

Barroco.
P o zas pintó las pilastras.

C A P I L L A  D E  S A N T I A G O
( S e g u n d a  de  la  d e r e c h a  d e l  la d o  d e l  E v a n g e l i o )

D e estilo R enacim iento español es esta 
C apilla, y de C asado  de A lisa l la  b ata lla  de 
C lavijo , descrita en el kerm oso cuadro central. 
E l cuadro de la  derecha es de C ontreras y 
figura a S an  Ju an  bautizando.

E l  cuadro de la  izquierda fué empezado 
por el m alogrado C asado, pero habiendo muer** 
to kubo de concluirlo R am írez. U n  asunto es 
la  Confirm ación en R o m a por A le jan d ro  I I I  
de la  O rden M ilitar de Santiago.

E l  cielo bendiciendo a las O rdenes Mili«* 
tares E sp añ o las  fué el cometido de C ubells al 
pin tar la  cúpula.



E l  altar es obra de A m ador de los R íos.
Bueso decoró esta C ap illa  con motivos 

guerreros.

C A P I L L A  3.a D E L  L A D O  D E L  

E V A N G E L I O

S a n  Bernardino de Sen a con un crucifijo 
en la  m ano izquierda y sobre un peñón predio 
cando a D . A lfon so  de A ragón  y su Corte es el 
asunto  que pintó G o y a  para la  antigua Iglesia, 
y  fué conservado, como los otros dos laterales, 
en esta C apilla .

E l  cuadro de la  derecha se debe a D on 
A n to n io  V elázquez, que representa la  visita a 
P ad u a  de S a n  Buenaventura con ocasión del 
traslado  de la s reliquias de San  A ntonio.

E l  cuadro de la  izquierda es de D . A n * 
drés de la  C alle ja , quien pintó a la  Virgen 
apareciendo a S a n  A ntonio.

L a  cúpula es de P idal; representa a las 
V irtudes.

E l  zócalo árabe de la  C ap illa  es de azule* 
jos, traídos del palacio de C adalso  de los V i* 
drios, levantado a llí por D on  A lvaro  de Luna. 
L o s que faltaron  se completaron con otros de
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Z uloaga, construidos en la  M oncloa. L a  Ca^ 
pilla  es P lateresca en general.

C A P I L L A  D E  L A  P A S I O N
( P r i m e r a  d e  la  i z q u ie r d a  d e l  la d o  d e  la E p í s t o l a )

E sta  C ap illa  es un a m aravilla  por su  regio 
estilo bizantino rom ánico, pero sin  unidad. 
Fué decorada por Contreras. H ernández Amo?» 
res pintó el C alvario  en el cuadro del centro. 
M uñoz D eéraín , el entierro de Jesú s, a la  dere* 
cka, y  a la  izquierda, M oreno Carbonero pintó 
el serm ón de la  M ontaña.

L a  cúpula, proyectada por H ernández 
A m ores, fué p in tada por Ferrán, M uñoz D e* 
¿ra in  y M oreno Carbonero. E l  altar proyecta* 
do por A m ador de los R ío s  fué labrado  bajo  
la  dirección de N ico li.

L a  puerta del Sagrario , de bronce, es obra 
de M artín .

L a  C ap illa  es B izan tina.

C A P I L L A  D E  L A  V I R G E N  D E  L A  
M I S E R I C O R D I A

( S e g u n d a  d e l  la d o  d e  la E p í s t o l a )

E s  esta C ap illa  la  única arm ónica en su  
conjunto, con unidad de pensam iento y de
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estilo, que es el R enacim iento italiano. T od a 
ella fué encom endada a D on  C arlos L. de R i *  
bera.

E l  cuadro central representa a la  V i r g e n  

de la  M isericordia con Jesú s, m ostrando a los 
hom bres sus corazones. E l de la  derecha re* 
presenta la  C aridad  y el de la  izquierda la apa* 
rición de la  V irgen y Jesú s a San  A ntonio.

E n  la  cúpula la  C aridad  está representada 
por los A pósto les y por las Vírgenes el A m or. 
U n a s  y otros adoran  al Cordero Eucaristico.

E l  a ltar es del si^lo X V I, de m árm ol as* 
pero de Sicilia.

E l  rico Sagrario  y su  puerta, am bos de 
p lata  m aciza, son, como la  barandilla, Floren* 
tinos.

C A P I L L A
(3 .a d e l  la d o  d e  la E p í s t o l a )

E sta  capilla  es Barroca.
E n  el fondo se destaca un cuadro de la 

P u rísim a, de D . M ariano  de M aella, Profesor 
aúlico de C arlos III .

E l  cuadro de la  derecha es de Ferrerò; re* 
presenta la  S a g rad a  F am ilia  en N azaret.

E l  de la  izquierda es de Castillo ; sim boli* 
za el abrazo de San to  D om ingo y San  F ran *
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cisco. L a s  p in turas de la s pechinas son de L a  
P laza , quien tam bién pintó la  cúpula, repre** 
sentando en ella un  concierto de ángeles.

C O R O  Y  C L A U S T R O

A ntes de subir al Coro se adm iran  bajo** 
relieves dorados de M oltó, Bellver y San m ar« 
tí. E l  Coro es u n a  verdadera pinacoteca y en 
él b ay  lienzos de Bayeu, Bosco, Coello, Jor¿ 
dán, H errera, tu rb a rá n , Packeco, Cerezo, 
R icci, Caracci, C am arón  y  uno atribuido a 
R ubens.

L a  verja del Coro es plateresca y se debe 
a l gran m aestro de forja  A sin s. Su ñ o l modeló 
los ángeles, que sostienen el escudo de S an  
Francisco, y R ibera, P lasen cia  y  Contreras 
pin taron  el entierro de S a n  Francisco. L a  paiv 
te superior de este cuadro b a  sido dos veces 
a.rreglada por G arnelo.

T am bién  el claustro es una pinacoteca. 
S u s  dos puertas recayentes al presbiterio bajo  
y  la  central son de un a adm irable pro lijidad  
artística. L o s cuadros que aquí se adm iran  sen  
de C am arón , Carnicero, Z acarías V elázquez, 
M . de la  Cruz, Crayer, Carducbo, escuela de 
G uido , ídem, ita lian a, ídem, de Jordán , Zuro
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barán , H errera, M . Silvela, copia de R afael 
V au ló , C onrado, etc.

Á N T I S A C R íS T I A ,  S A C R I S T I A  

Y  A U L A

L a  bóveda de la  antesacristía es cuadrada. 
L a  im agen del San tísim o  Cristo de la  A gon ía 
es m uy antigua. L a  estatua de S an  Francisco 
es copia de la  de Pedro de M ena. E n  el tecko 
pintó Contreras «F1  T riun fo  de la  Iglesia».

E n  los extremos de la  bóveda de la sacris* 
tía  k ay  adornos de estilo Renacim iento. E n  el 
centro está representada por Contreras la C o* 
ronación de la  V irgen. E n  uno de los lunetos 
se adm ira un episodio de la  vida de San  Fran* 
cisco, tam bién de Contreras, y en el fronterizo, 
A m érico pintó la  A parición  de Jesú s a San  
Francisco.

L o s cuadros de la  pared son de R ibera.
E l  suelo es de caoba, roble y nogal.
E l  au la  capitular tom a su nombre del lu* 

gar donde estaba antes en el P au lar la actual 
sillería.

E n  el tecko están pin tadas la  Fe y la E s *  
peranza y el emblema de la  Cruz de Jerusalén  

• y  el de S a n  Francisco.




