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Resumen: Este artículo fundamenta el empleo para la catequesis de la serie de 
la Doctrina cristiana de Miguel de Santiago para el convento de San Francisco de 
Quito a través del análisis de las fuentes en la que está basada, especialmente los 
catecismos ilustrados. Tras recordar el empleo de las imágenes en la enseñanza 
de la doctrina en el la iglesia tridentina, muestra su aplicación concreta en la Amé-
rica colonial para centrarse en esta obra cumbre del arte de la contrarreforma.  

Palabras clave. Doctrina cristiana; pintura colonial; Miguel de Santiago. 
Abstract. This article supports the use for catechesis of the series of the Chris-

tian Doctrine of Miguel de Santiago for the convent of San Francisco de Quito th-
rough the analysis of the sources on which it is based, especially the illustrated 
catechisms. After recalling the use of images in teaching doctrine in the Tridentine 
Church, it shows their concrete application in colonial America to focus on this 
masterpiece of the art of counter-reform. 
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* Este artículo se ha desarrollado en el proyecto locus realizado dentro del GRISO en colabora-
ción con la Línea de Creatividad y herencia cultural del ICS de la Universidad de Navarra. Agradezco al 
convento de San Francisco de Quito y al monasterio del Carmen de la Asunción de Cuenca la autori-
zación para el uso de las imágenes. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde que Jesús enseñara a sus apóstoles por los caminos de Judea y Galilea, 
la enseñanza de la doctrina siempre ha sido una de las principales preocupaciones 
de la Iglesia. La instrucción de los catecúmenos en los contenidos básicos de la fe 
y en las prácticas necesarias para alcanzar la salvación, ha sido una de las activi-
dades prioritarias del clero secular y muchas órdenes religiosas. 

El descubrimiento y cristianización de América unidos a la contemporánea con-
trarreforma en Europa, supusieron un esfuerzo catequético sin parangón desde la 
primera expansión del cristianismo. En este esfuerzo se emplearon todos los me-
dios —la predicación, la oración, la enseñanza, etc.— potenciados exponencialmen-
te gracias a la imprenta.  El uso de la imagen en la catequesis también creció so1 -
bre todo partir de que la Iglesia recomendara su uso en el decreto de la Imágenes 
del Concilio de Trento, y, tanto en Europa como en América, se dedicaran ingentes 
medios para ello:  

Enseñen diligentemente los obispos que, por medio de las historias de los miste-
rios de nuestra Redención expresadas en pinturas y en otras imágenes, se instruye y 
confirma al pueblo en los artículos de la Fe, que deben ser recordados y meditados 
continuamente; y que de todas las imágenes sagradas se saca gran fruto, no sólo 
porque recuerdan a los fieles los beneficios y dones que Jesucristo les ha concedido, 
sino también porque ponen a la vista del pueblo los milagros que Dios ha obrado por 
medio de los santos y los ejemplos saludables de sus vidas, a fin de que den gracias 
a Dios por ellos, conformen su vida y costumbres a imitación de las de los santos, y 
se muevan a amar a Dios y a practicar la piedad . 2

Por ello, a la redacción de nuevos catecismos y doctrinas cristianas —muchos 
en lenguas amerindias para facilitar la predicción directa— impresos y empleados 
masivamente, se añadió la composición de catecismos ilustrados, especialmente 
dedicados a la enseñanza de los iletrados: 

Entre otras cosas, porque la Santa Madre Iglesia ha siempre usado las Santas 
Imagines, no es la menor la que el glorioso Santo Gregorio Papa y Doctor de la iglesia 
dio, más ha de mil años, diciendo que de lo que sirve la escritura a los que saben leer, 
sirve la pintura a los idiotas  que la miran: porque en ella ven los ignorantes lo que 3

deben hacer; y leen los que no saben letras, pues es cosa cierta que mucho menos 
mueve lo que se oye, que lo que con los ojos se ve . 4

Estos catecismos ilustrados—a menudo con sencillos grabados en madera, 
otras con hermosas planchas en cobre (Fig. 1)— que exponían las prácticas y en-
señanzas de la fe de un modo muy claro, fueron empleados por pintores y esculto-
res como fuente de inspiración para la decoración de iglesias y conventos, en los 
que se empleaba profusamente la imagen para la enseñanza de la doctrina:  

Para catequizar la Iglesia a los hijos que quieren criarse debajo de sus alas, halló 
una maravillosa invención el padre Juan Bautista Romano, y después dél, el padre 

. Sobre este proceso y el empleo en el de las imágenes véase por ejemplo el estudio introductorio de 1
Zafra en su edición de la Doctrina cristiana de Pedro Canisio (2014).

. Canones et Decreta Concilii Tridentini…, 3 de diciembre de 1563.2

. En el sentido del griego original de ‘los que no saben leer’.3

. Prólogo de Jorge Mayr a la edición ilustrada del catecismo de Jerónimo de Ripalda, pp. 1-4.4
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ciones morales de la presencia de los españoles en el Nuevo Mundo. Prueba de ello es 
como la población indígena se organizara en «doctrinas», una división administrativa 
similar a la parroquia y paralela a la encomienda, desarrollada en función de quien tenía 
la obligación de enseñar la Doctrina cristiana y atender a la cura de almas .  12

Los franciscanos, desde la llegada de los primeros frailes a la ciudad, se aplicaron 
a esta tarea con todos los medios a su alcance y al poco fundaron el convento de 
San Francisco de Quito (Fig. 3) con esta finalidad. En pocos años establecieron allí 
también un colegio —aun existente—en el que enseñaban a los «hijos de los caci-
ques, indios nobles e hijos de españoles pobres», además de la doctrina cristiana, a 
leer, escribir, gramática latina y música . Allí mismo también, el llamado «fray Pedro 13

Pintor»  —el franciscano flamenco Pedro Gosseal (1496?-1570)—, junto a otras ma14 -
terias manuales que se impartían, daba clases de pintura y escultura, iniciando con 
ello la llamada «Escuela quiteña», una de las más afamadas del arte colonial. 

En esta escuela franciscana de pintura, la temática fue fundamentalmente religiosa 
y en ella, empleando como modelos estampas religiosas flamencas y españolas , se 15

fue desarrollando un estilo criollo muy personal. Y allí, con bastante seguridad dada de 
la principal ocupación doctrinal del colegio , se hicieron numerosas imágenes cate16 -
quéticas que, posiblemente por su uso intensivo, no se han conservado. 

. Albuja, 1998, pp. 66 y siguientes.12

. Albuja, 1998, p. 260. Ver allí las fuentes empleadas.13
 Vargas, 1960, p. 157.14
. Véase, por ejemplo, Fajardo de Rueda, 2011 o Estebaranz, 2013. 15
. Sobre la función doctrinal del colegio y el empleo de la pintura en la enseñanza véase Lepage, 2007.16

HIPOGRIFO, 8.1, 2020 (pp. 601-637) 

Figura 3. Fachada y atrio del convento de San Francisco en Quito. En este atrio se impartía  
la Doctrina en la época en que el convento era cabeza de doctrina.
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El empleo de estas imágenes para la catequesis en América fue descrito por el 
también franciscano Juan de Torquemada en su Monarquía indiana de 1615 (Fig. 
4), en un texto que describe la práctica que se seguía desde el principio en este 
como en el resto de colegios coloniales: 

Tuvieron estos benditos padres, un modo de predicar no menos trabajoso que 
artificioso y muy provechoso para estos indios por ser conforme al uso que ellos 
tenían de tratar todas las cosas por pinturas y era de esta manera: hacían pintar en 
un lienzo los Artículos de la Fe, y en otro los diez Mandamientos de Dios, y, en otro, 
los siete Sacramentos, y lo demás que querían de la Doctrina cristiana; y cuando el 
Predicador, quería predicar de los Mandamientos, colgaban junto de donde se ponía 
a Predicar el lienzo de los mandamientos, en distancia que se podía con una vara 
señalar la parte del lienzo que quería y así les iba declarando los misterios que con-
tenía y la voluntad de Dios que en ellos se cifra y encierra. Lo mismo cuando quería 
predicar de los Artículos colgando el lienzo en que estaban pintados; y desta manera 
se les declaró clara y distintamente y muy a su modo toda la Doctrina cristiana. Y en 
todas las escuelas de los muchachos se usaban estos lienzos . 17

La enseñanza de la doctrina mediante imágenes, aquí circunscritas a América, 
eran también muy frecuente en Europa, donde había una gran masa de población 
analfabeta , y como demuestra la proliferación de catecismos ilustrados.  18

En la diócesis de Quito el decreto de Trento sobre las imágenes, arriba transcri-
to, fue aplicado con bastante rapidez, y así en el sínodo provincial de 1569 —con-
vocado por el obispo dominico Fray Pedro de la Peña y también por indicación del 
Concilio— se «mandó a curas y a religiosos que hiciesen componer carteles con el 
Credo, Padre Nuestro, Ave María y Salve, a fin de que los indios y españoles tuvie-
sen a la vista» . Desde entonces este tipo de imágenes doctrinales debieron correr 19

abundantemente por toda la diócesis, generando una tradición a la que pertenecen 
la serie doctrinal de Miguel de Santiago en el convento de Quito y su hermana en el 
convento de la Asunción de las Carmelitas descalzas de Cuenca. 

La serie de Quito 

El pintor mestizo Miguel de Santiago , hijo a su vez de otro pintor quiteño y 20

ambos de un entorno cercano al convento de San Francisco, debía conocer perfec-
tamente esta tipo de pinturas doctrinales que seguían la práctica habitual, descrita 
arriba por Torquemada, de dedicar un lienzo o una serie de ellos, a cada una de las 
partes que componen la Doctrina cristiana. 

. Torquemada, Monarquía indiana, Tomo III, Libro XXV, p. 69. La portada de este libro (Fig. 4, es de la 17
ed .1713, copia de la de 1615) está basada en un famoso grabado de Diego de Valadés para su Rhetori-
ca christiana (ed. de 1579, p. 209) que muestra la práctica de la enseñanza de la doctrina de los francis-
canos en una iglesia empleando dibujos doctrinales. 

. Tapia, 1993.18

. Vargas, 1962, p. 74. Transcribo literalmente esta frase del historiador fray José María Vargas ha19 -
blando del obispo Pedro de la Peña (1506-1583), porque, por una confusión en la crítica, se le ha atribui-
do directamente al también obispo de Quito Alonso de la Peña Montenegro (1596-1687), citándola 
como perteneciente a su Itinerario para párrocos de indios —escrito cien años después de este sínodo—
para atribuir a este personaje la inspiración de la Doctrina de Miguel de Santiago.

. La vida y obra del que es considerado príncipe de la pintura americana ha sido tratada en diversos 20
trabajos, especialmente en el de Estebaranz, 2013, ya mencionado. A este trabajo remito para más 
datos.
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Por eso cuando en 1670 realizó por encargo del convento de San Francisco de 
Quito la que se ha considerado una de sus mejores obras —y por ende de la pintura 
colonial— pudo aprovechar para su composición una larga tradición pictórica y 
grabada y llevarla a su máxima expresión. 

Desde los primeros catecismos sinodales hasta la Suma de san Pedro Canisio, 
la doctrina cristiana se dispuso en una articulación septiforme de una gran fuerza 
didáctica y riqueza simbólica . El esquema más habitual estaba formado por siete 21

artículos del Credo referidos a la Divinidad, siete a la Humanidad, tres mandamien-
tos referidos a Dios, siete referidos al hombre, siete peticiones del Padre nuestro, 
siete sacramentos, siete virtudes (tres teologales más cuatro cardinales), siete vi-
cios, siete dones del Espíritu Santo, siete obras de misericordia corporales, siete 
espirituales, y tres consejos evangélicos más cuatro postrimerías. 

La serie de Miguel de Santiago sigue esta articulación septiforme, aprovechando su 
valor catequético, pero la enriquece aún más al mezclar en cada uno de los cuadros 
elementos pertenecientes a las distintas partes de la doctrina: un mandamiento de la 
ley de Dios, un don del Espíritu Santo, una de las siete virtudes principales, una petición 
del Padre nuestro, una obra de misericordia corporal, un vicio y un sacramento. 

El sentido de la unión de estos elementos diversos se explica en la cartela que 
aparece en el cuadro prólogo de la serie de Cuenca y que en la de Quito, donde no 
está, debería ser explicado por el quien impartiera la doctrina: 

Harmonia seu concordancia Decalogi cum Oratione Dominicali cuius vii peticiones 
procedunt ex vii virtutibus obtentae per vii Ecclesiae Sacramenta contra vii Peccata 
Mortalia iunguntur vii Spiritus Sancti Dona et vii Misericordia Opera 

Armonía o concordancia del Decálogo con la Oración dominical, cuyas siete peti-
ciones proceden contra los siete pecados mortales, de las siete virtudes obtenidas 
de los sacramentos de la Iglesia, en unión de los dones del Espíritu Santo y las obras 
de misericordia . 22

Este modo de disponer sintética pero armónicamente los distintos elementos 
doctrinales ha sido destacada como uno de los principales valores y aportaciones 
de estas series, resaltándose la ausencia de precedentes en la pintura europea y, 
por tanto, su originalidad . Sin embargo, y sin que esto quite a mi modo de ver un 23

ápice de valor a esta obra, este tipo de concordancias doctrinales septiformes ya 
eran conocidas desde hacía tiempo, especialmente en el ámbito franciscano. Uno 
de los ejemplos más conocidos es el de la rueda de las siete septenas (Fig. 5) de 
los Speculum Theologiae compuesta en torno a 1273, y atribuida generalmente al 
franciscano Juan de Metz (Johannes Metensis), discípulo de san Buenaventura . 24

Además la estructura formal de estos cuadros, aunque más reducida, ya había 
sido empleada con anterioridad en una doctrina cristiana ilustrada y de ella posi-
blemente la tomó Miguel de Santiago o quien diseñara las líneas generales del pro-
yecto pictórico. Concretamente se trata de la primera versión ilustrada del cate-

. Véanse las pp. 42-45 del estudio de Zafra en en su edición de la Doctrina cristiana de Pedro Canisio21
(2014).

. Véase Vargas,1967, pp. 45-48 y 1970, p. 68, y Estebaranz, 2013, pp. 166-170.22

. Véase Estebaranz, 2013, pp. 145-147 y allí resumidas las diversas valoraciones de la crítica.23

. Una espléndida muestra de este tipo de obras puede verse en Noell y otros, 2006. 24
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Figura 7. Púlpito de la iglesia del convento de San Francisco de Quito. Desde aquí se impartiría la Doc-
trina cristiana de un modo similar al que puede verse en la Figura 2, y posiblemente empleando para 

ello la serie doctrinal de Miguel de Santiago.
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Estructura de la serie 

En cuanto que Doctrina cristiana, lo primero que llama la atención de la serie de Mi-
guel de Santiago es la ausencia de su primera y fundamental parte: los artículos del Cre-
do. Toda catequesis comienza necesariamente por aquello que los cristianos deben 
creer, contenido de igual modo en las dos fórmulas de la profesión de Fe, pero formulado 
normalmente en las doctrinas en «lo que llamamos el Símbolo de los Apóstoles, dividido 
en doce artículos como fueron doce los principales fundadores della…» .  30

La ausencia de los artículos del Símbolo en la Doctrina lleva a pensar que el 
convento debía de disponer de otra serie específicamente dedicada a la enseñanza 
de esta parte, posiblemente muy similar a la que se conserva en la Catedral de Bo-
gota , atribuida al propio Miguel de Santiago y a su taller. La parecida manufactu31 -
ra, estilo y propósito de esta serie con la de Quito permite sugerir que pudo ser co-
pia o versión de la que seguramente hubo en el convento de San Francisco, y que 
desapareció —como tantas otras— con los avatares del tiempo. 

Como en las ruedas de las siete septenas antes mencionadas, son las siete 
peticiones de Padre nuestro las que marcan el orden de la serie. Además se trata 
de una oración fija que no puede reordenarse, como sí es posible, y así sucede, por 
ejemplo con el orden habitual de los sacramentos. Por eso, aunque los cuadros 
sean nueve —incluyo la llamada Inmaculada eucarística en la serie— la estructura 
del conjunto es septiforme, pudiendo considerarse el primero y el último como un 
prólogo y un epílogo que se aprovechan para incorporar los elementos que no caben 
en esta estructura. 

Las siete virtudes principales (las tres teologales y las cuatro cardinales) man-
tienen también el orden, pero se cambia la asociación con los sacramentos tal y 
como estaban en la doctrina de Belleri y en otras septenas, porque los sacramen-
tos se reordenan para conseguir las evidentes asociaciones entre la petición «da-
nos hoy nuestro pan de cada día» y la Eucaristía, y entre «perdona nuestra ofensas 
como nosotros perdonamos» con el sacramento de la Penitencia. 

También se reordenan los vicios o pecados capitales —normalmente soberbia, 
avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza— para conseguir una lograda asociación de 
la lujuria con en el matrimonio —«remedio de la concupiscencia» — y la obra de mi32 -
sericordia de «vestir al desnudo»; quedando estas obras así también desordenadas. 

Los siete dones del Espíritu Santo —muy queridos en la espiritualidad francis-
cana — se mantienen ordenados y se destacan al ocupar, junto con el decálogo, el 33

rompimiento de gloria que representa cómo ambos son enviados directamente del 
Cielo. 

Los Diez Mandamientos (tres referidos a Dios, siete al prójimo), imposibles de 
reducir a este número, son iniciados en el cuadro prólogo con el primer manda-

. Canisio, Doctrina cristiana, 2014, Cap. I, ¶5.30

. La serie del Credo de Bogotá está basada directamente en unos grabados doctrinales diseñados 31
por Marteen de Vos (Fajardo de Rueda, 2011, p. 198) que pertenecen a la misma tradición pictórica que 
el catecismo de Belleri o el de Plantino. Ambos libros fueron compuestos poco antes y en la misma 
ciudad que esos grabados y emplean los mismos temas y parecidas imágenes.

. Véase por ejemplo Granados García, 2014, p. 228.32

. Véase Castillo Barros, 1998.33
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miento que representa a toda la ley de Dios enviada del cielo, y terminados en el 
séptimo cuadro que, además del octavo mandamiento, resume en uno los dos úl-
timos referidos al deseo desordenado de los bienes ajenos. 

Aunque estos cambios en la ordenación habitual de los elementos de la doctri-
na rompen en cierta medida las reglas mnemotécnicas que se empleaban en su 
aprendizaje, al hacer estas asociaciones temáticas entre ellas, mostrándolas en 
una imagen fácilmente memorizable y con la explicación en el discurso catequéti-
co, se conseguiría un resultado incluso superior. 

Además, la nueva estructura que organiza en cada imagen elementos diversos, 
permitió incorporar en esta serie otros que, si bien no pertenecen a la Doctrina cris-
tiana, sí eran habituales en la catequesis y la predicación. Me refiero en concreto a 
la inclusión en la serie de varios santos y santas, algunos de ellos vinculados a la 
orden franciscana. Algunos de estos personajes también estaban en los grabados 
de los sacramentos de Belleri, en las pequeñas figuras que aparecen dentro de los 
escudos y que muestran, junto con su referencia en los evangelios, el momento de 
la institución de cada uno de ellos. 

Es evidente por los atributos con los que se muestra —las llaves en la mano—, 
que el personaje que aparece representando al sacramento de la penitencia es el 
apóstol san Pedro, a quien fue concedida primeramente la potestad de «atar y 
desatar» y de perdonar los pecados, justo en la escena que se ve en el escudo de 
Belleri y se narra, como se indica expresamente, en Mateo, 16, 18 y en Juan, 20.  

También, en el cuadro de la extrema unción, se puede identificar en la misma 
posición al apóstol Santiago con el bordón y la capa roja del martirio, como se le 
suele representar con mucha frecuencia en esta época. Por si hubiera alguna duda 
en esta identificación, el catecismo de Belleri muestra en su escudo la imposición 
de las manos sobre los enfermos, descritas en la Carta del Apóstol Santiago (San-
tiago, 6), texto institucional de este sacramento: 

¿Enferma alguien entre vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia para que 
oren por él, al tiempo que le ungen con óleo en nombre del Señor. Y la oración hecha 
con fe salvará al enfermo, y el Señor le curará; y si ha cometido pecado, le será perdo-
nado. 

En el sacramento del matrimonio aparece como personaje que lo instituye el 
propio Dios Padre, como se narra en el libro del Génesis (Génesis, 12) y recuerda 
Cristo a sus discípulos (Mateo, 19) pasajes ambos escritos en el grabado de Belleri. 
La identificación de Dios Padre es clara como se observa en la cartela que muestra 
el momento de la institución en el paraíso terrenal. 

Las relaciones que se establecen en los grabados entre la doctrina y la escritura 
no son más que transposiciones visuales de unos vínculos tradicionales que apa-
recen en el propio catecismo de Canisio y se indican en las glosas marginales . 34

Para el resto de sacramentos, no tan fácilmente relacionables con un santo con-
creto, quien diseñara los cuadros optó por identificar a los ministros del sacramento 
—sacerdote, obispo o papa— con un santo cercano a la orden franciscana. Así para 

. Véase por ejemplo Canisio, Doctrina cristiana, 2014, IV5, ¶1 (p. 101) y IV7, ¶1 (p. 111).34
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el bautismo se pinta a san Francisco de Asís, fundador de la orden, y en la Eucaristía 
a santo Domingo de Guzman, fundador de la orden hermana de los Dominicos. 

Lo mismo sucede con las peticiones del Padre nuestro en las que, de modo 
similar al grabado de Belleri de la primer invocación —un personaje arrodillado y 
rezando al cielo—, va mostrando en la misma posición a diversas mujeres, posi-
blemente también santas vinculadas a la orden franciscana. 

Permiten hacer esta afirmación las series similares de santos y santas francis-
canos o muy queridos en la orden que se se conservan en el mismo convento y 
muy cerca de esta serie doctrinal . Además esta práctica de mostrar santas y san35 -
tos en una obra de carácter doctrinal también fue empleada también por Miguel de 
Santiago en la serie de los Alabados en el propio convento de San Francisco de 
Quito y en la de la Iglesia de San Francisco en Bogotá.  36

La representación de santos de la orden —en especial de los papas— junto a la 
doctrina fundamental de la Iglesia ayudaría a elevar el prestigio de los religiosos y 
la autoridad de su enseñanza. 

Origen de la serie de Cuenca 

En el caso de la serie de Cuenca estas relaciones de la doctrina con santos vin-
culados se hicieron, lógicamente, con santos carmelitas, para prestigiar a la orden 
en la impartición de la doctrina. Este detalle , que a mi entender refuerza el carác37 -
ter instrumental de los cuadros, obliga a aclarar la presencia de esta serie doctrinal 
en el convento de San José de Cuenca. 

No tiene demasiado sentido que unas monjas carmelitas descalzas que no se 
dedicaban a la predicación ni a la enseñanza, encargaran esta costosa serie de 
cuadros —tienen incluso partes doradas— para mantenerla encerrada en el con-
vento y ser contempladas solo por unas religiosas que ya conocían sobradamente 
los contenidos básicos de la doctrina en ella expuestos. 

Es más probable que estos cuadros fueran encargados por los carmelitas des-
calzos de Latacunga —único de la rama masculina fundado en lo que hoy es Ecua-
dor— y que acabaran en el femenino de Cuenca cuando este convento fue supri-
mido, como gran parte de la orden masculina en América, en 1704 . 38

Los carmelitas descalzos, que llegaron tardíamente y fundaron este convento 
en 1688, se dedicaban a la enseñanza de la doctrina cristiana como lo hacían to-
das las ordenes religiosas en América . Por ello es posible que fueran ellos quie39 -
nes encargaran en Quito una copia, con los oportunos cambios, de la serie de cua-
dros que los franciscanos empleaban con éxito desde hacía tiempo.  

La llegada de los carmelitas a Ecuador en 1688 y la fecha de 1670 habitualmente 
considerada para la composición de la serie de Miguel de Santiago, son compatibles 
con este proceso de copia. 

. Puede verse una de estas series en Stratton, 2012, pp. 26-29. 35

. Véase el pormenorizado análisis de esta serie en Estebaranz, 2013, pp. 170-179.36

. Ya señalado por Estebaranz, 2013, p. 169.37

. González Suárez, 1890, IV, pp. 440-441 y Beltrán Larolla, 1994, p. 5.38

. Beltrán Larolla, 1994, p. 7.39
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ANÁLISIS ICONOGRÁFICO-DOCTRINAL DE LOS CUADROS 
El propósito de este análisis es mostrar de modo ordenado el contenido de los 

cuadros a partir de los grabados de las doctrinas de Canisio ilustradas por Belleri, 
Plantino o Mayr . No pretendo agotar todas las posibles referencias y relaciones 40

que puedan existir y seguramente algunas —como el carácter de retrato de algunas 
figuras— escaparán a mi estudio . 41

Unicamente en el caso de los dones del Espíritu Santo no he conseguido de-
terminar la iconografía a partir de los catecismos ilustrados. En estos suelen apa-
recer representados con escenas bíblicas en las que la tradición ha visto su actua-
ción, como es el caso de Daniel interpretando sueños para el don de consejo o el 
juicio de Salomón para el de sabiduría . La forma en que aparecen en esta serie es 42

más cercana a una tradición, también muy franciscana, que vincula a los arcánge-
les con los dones del Espíritu Santo y con los vicios y virtudes correspondientes . 43

Sin embargo aquí aparecen bajo la forma de unos angelotes que entregan unos 
dones simbolizados en unos objetos, con los que tienen una relación más o menos 
evidente, pero para los que no he conseguido encontrar una fuente directa. Es po-
sible que esta exista pero también lo es que esta iconografía sea propia y constitu-
ya, desde este punto de vista, lo más original de toda la serie . 44

También trato como parte de la serie, el cuadro de la Inmaculada eucarística 
que cierra el conjunto en la sala en que está expuesto en el convento de San Fran-
cisco. Esta imagen, aunque tiene un gran valor por si misma y separada del resto, 
concentra tal cantidad de contenido doctrinal que bien pudo ser compuesta como 
colofón del conjunto catequético. En las cartillas y catecismos era también habi-
tual acabar con una parte referida a la Virgen en la que se explicaba el sentido de la 
salve o de la salutación angélica  y se la proponía como modelo de vida. 45

La similitud de estilos entre lienzo y el resto podría confirmar esta propuesta, 
como también lo hace la identidad de los marcos que se emplean para este cuadro 
como en el resto de la serie. Aunque, como señala Estebaranz , se hicieron años 46

más tarde, el hecho de que se enmarcaran para disponer y usar juntos permite 
apreciar que se les consideraba como un mismo grupo. 

En los conventos de carmelitas de Cuenca y Quito se conservan varias inmacu-
ladas eucarísticas, alguna de las cuales podría ser la correspondiente a esta en la 
serie gemela quizá encargada por los descalzos de Latacunga . 47

. Para una interpretación artística véase Estebaranz, 2013 y Vargas, 1981.40

. El autor de este artículo, limitado por el espacio y el número de ilustraciones permitidos, deja abierta 41
la posibilidad —y anima a ello— de que se hagan otros que lo complementen o corrijan en sus errores.

. Esta forma de representación es la habitual en los catecismos ilustrados y en algunas series de 42
grabados sueltos de ellos derivadas. La más conocida es la serie sobre los dones del Espíritu Santo 
publicada en Amberes por Adrien Collaert en torno a 1595. 

. Mújica Pinilla, 1992, pp. 137-139 y 229. Aquí esta tradición se explica a partir de la obra del jesuita 43
Andrés Serrano, que continua, como explica también Mújica, una doctrina muy entroncada con los fran-
ciscanos especialmente con san Buenaventura.

. Existe también otra serie de grabados de Adrien Colaert y Maarten de Vos (Amberes, c. 1590) que44
representa también los dones del Espíritu Santo de forma alegórica pero emplea una iconografía muy 
diferente. 

. En la Doctrina de Canisio (2014) está colocada justo después de la oración del Padre nuestro.45

. Estebaranz, 2013, p. 151.46

. Véase Vargas, 1956, p. 14. No he podido comprobar directamente este posible relación.47
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Capítulo iv1

¶ Del sacramento del Bautismo

1.¶ ¿Qué cosa es el Bautismo?
Es el primer y más necesario sacramento de la Ley de gracia, el 

cual consiste en el lavamiento que se hace exteriormente, y en de-
cir debidamente las palabras ordenadas según la ordenanza y insti-
tución de Cristo.

Y no es solamente necesario a los hombres crecidos en edad, 
pero aun también a los niños y eficaz para alcanzar la salud eterna. 
Todos nacen hijos de ira, luego todos, y entre ellos los niños, 
tienen necesidad de ser limpiados y no pueden serlo ni tornar a 
nacer sin este sacramento; porque Cristo nuestro Legislador dijo 
generalmente: El que no fuere otra vez nacido por el agua y el Espíri-
tu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Y en otra parte tam-
bién dice: No es la voluntad del Padre que está en los cielos que pe-
rezca uno de estos pequeños. Pues los que no fuesen bautizados, 
aunque fuesen niños, perecerían, como solían antiguamente pere-
cer los judíos que no eran circuncidados. También como sea uno 
el Bautismo de todos los fieles de Cristo, habiéndolo una vez rece-
bido, es cosa nefanda tornarlo otra vez a recebir, digan lo que qui-
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Act. 2, Mar. 16
Ioan. 3, Tit. 3

Concil. Lat., Viennen.
& Milenita.
Ephe. 2
Dionys. de cœlest. 
Hierach.

Ioan. 3

Matt. 18
Augustin. de nup.&
concupist. lib.2.
Gen. 17 
Ephe. 4
Concil. Nicænum.
Heb. 6

Matth. 3
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[De las obras de misericordia.]
13.¶ ¿Qué cosa es misericordia?

Es según dice sant Augustín: «Un afecto del ánimo que se
conduele, con añadimiento de beneficio, por manera que tengamos
compasión del próximo y le demos de lo nuestro». Este nombre de
misericordia se suele muchas veces tomar por la limosna. Toda mise-
ricordia —según dice la divina Escritura— hará lugar a cada uno,
según el merecimiento de sus obras. Y ansi dice san Juan Crisósto-
mo: «La Misericordia es un amparo para alcanzar salud: un orna-
mento de la fe, remedio y perdón de los pecados. Esta es la que abo-
na a los justos, conforta los santos, y muestra los que verdaderamen-
te honran a Dios». Y si damos fe a sant Ambrosio: «Toda la suma
de la disciplina cristiana consiste en la misericordia y piedad».

14.¶ ¿Son por ventura de un solo género las obras de misericordia?
Dos maneras se hallan de estas obras, las unas corporales y las 

otras espirituales. Llámanse corporales porque se ejercitan en ayu-
dar a la miseria del cuerpo de nuestros próximos. Las otras son
espirituales porque en ellas hace hombre bien espiritualmente a la 
salud del próximo.

De estas diversas maneras de misericordia tenemos ejemplo claro
en el benignísimo Job, el cual dice de sí mismo: Desde mi niñez
creció conmigo la misericordia, y salió conmigo del vientre de mi madre.
Yo fui ojo para el ciego, y pie para el cojo; yo era padre de los pobres, y
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Augustin. li. 1 de 
moribus Ecclesi. 

cath.

Iob. 29 &
ibidem Gregor.

Eccl. 16

Chrysost. in Matth.

In epist. 1. ad 
Thim. cap. 4

3 Reg. 18

Exod. 17
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Capítulo iv2

¶ Del sacramento de la Confirmación

1.¶ ¿Cuál es el segundo sacramento después del Bautismo?
Es la Confirmación, la cual es sacramento de la nueva Ley, no 

menos sacrosanto que el del Bautismo, como sant Augustín lo 
dice, el cual se da a los que ya están bautizados, poniéndoles los 
obispos las manos encima con la unctión de la sagrada crisma.

2.¶ ¿Con qué cosas se prueba este sacramento?
Testimonio tiene de la Escritura Sagrada, según el parecer y

interpretación concorde de la Iglesia y de los Padres. Porque esto 
quiere decir lo que san Lucas Evangelista escribe de los Apóstoles 
una vez y otra: que ponían las manos sobre la gente bautizada, 
usando de esta señal visible y divinamente ordenada para que por 
ella fuese dada nueva y más abundante gracia del Espíritu Santo a 
los bautizados. Por lo cual habiéndoles puesto los Apóstoles las 
manos encima, recibieron, como dice san Lucas de los que eran 
bautizados, el Espíritu Santo con cierto acrecentamiento de la gra-
cia espiritual.

75

Lib.2. contra literas 
Petiliani.
Concil. Aurelia., 
Melden., Flor.

Act. 8

Aug. li. 6, contra 
donatistas
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de la causa que yo ignoraba hacía muy diligente pesquisa; quebrantaba
las muelas del injusto y malo, y de sus dientes le quitaba lo que había
robado o hurtado. Dice también: No quedó el peregrino fuera ante mi
casa, y mi puerta siempre estuvo abierta para el caminante.

15.¶ ¿Cuántas son las obras de misericordia, 
así corporales como espirituales?

En cada género contamos siete. Las corporales de esta manera: dar
de comer al hambriento; de vestir al desnudo; rescatar al preso; visitar
los enfermos; hospedar los peregrinos, y sepultar a los muertos.

¶ DE LAS OBRAS DE MISERICORDIA 159

Vid. Can.
 dist. 45 & 86

Tob. 1

Gen. 14

Gen. 48

Gen. 18
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Capítulo iv6

¶ Del sacramento de la Orden
1.¶ ¿Qué cosa es el sacramento de la Orden?

Es un sacramento con el cual se da la gracia y poder espiritual a
algunos para ejercitar las cosas necesarias para su oficio en la Iglesia.

Este es el sacramento por el cual entran como por la puerta 
aquellos que han de ser dispensadores de los misterios y palabras de 
Dios, ministros de Cristo y de la Iglesia: los obispos, sacerdotes, 
diáconos, y cuantos hay más ordenados para los oficios y cargos 
eclesiásticos, y los ejercitan y usan con autoridad. Porque ninguno
—como es testigo la Sagrada Escritura— usurpa para sí el oficio ni 
la honra de ejercitar los misterios de la Iglesia, sino aquel a quien 
Dios llama, como a Aarón: es a saber, sino aquel que está legítima-
mente ordenado con este sacramento visible, y es enviado por la 
Iglesia a oficio de cierto ministerio, el cual según su estado ejercite 
conforme a las leyes de la divina y apostólica tradición y doctrina.

2.¶ ¿No son todos los cristianos igualmente sacerdotes?
Todos los cristianos se pueden llamar sacerdotes, porque 

pueden y deben cada día ofrecer ciertos sacrificios espirituales, 

103

Concil. Flor.
Ambr. in 12 cap. 
1 ad Cor.
1 Cor. 4
Mala. 1
1 Tim. 3
Ephe. 4
Hebr. 5
Act. 1
Cypri. lib. 4 epist. 2
Tertul. de præs. 
Heretic.
Mat.10
Luc. 9
Mar. ultimo in
Ioan. 20

Exod. 29
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de la causa que yo ignoraba hacía muy diligente pesquisa; quebrantaba
las muelas del injusto y malo, y de sus dientes le quitaba lo que había
robado o hurtado. Dice también: No quedó el peregrino fuera ante mi
casa, y mi puerta siempre estuvo abierta para el caminante.

15.¶ ¿Cuántas son las obras de misericordia, 
así corporales como espirituales?

En cada género contamos siete. Las corporales de esta manera: dar
de comer al hambriento; de vestir al desnudo; rescatar al preso; visitar
los enfermos; hospedar los peregrinos, y sepultar a los muertos.

¶ DE LAS OBRAS DE MISERICORDIA 159

Vid. Can.
 dist. 45 & 86

Tob. 1

Gen. 14

Gen. 48

Gen. 18
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Capítulo iv3

¶ Del sacramento de la Eucaristía.
1.¶ ¿Qué significa el nombre de la Eucaristía?

Significa aquel grande y sagrado sacramento, el principal de la 
Iglesia, el más digno, más admirable, más eficaz y más saludable. 

Y es muy justamente llamado Eucaristía, que quiere tanto decir 
como buena gracia o acción de gracias, porque contiene en sí el 
grande don de Dios, y la fuente <y> autor 29 de toda gracia. Y nos 
amonesta grandes bienes, por los cuales debemos hacer a Dios 
muchas gracias y le debemos dar gran loor y gran gloria. Porque 
no pudiéramos desear nosotros mayor beneficio, que es este: que 
Jesucristo Señor nuestro, nacido de la siempre virgen María, muer-
to en la cruz por nosotros, habiéndose subido a los cielos por gozar 
de la gloria eternal, se dé a nosotros de tal manera, que aun agora 
podamos recebir su cuerpo y santísima sangre verdaderamente, y 
seamos incorporados con Él y hechos uno por medio de este divi-
nísimo sacramento.

Orige. contra 
Celsum & August. 
contra adversa. legis 
& Proph. li. 1
2 Thim. 3

Ioan. 6.
Cyril. lob. 1 in
Ioan. & Hilarius de 
Trinit. lib. 8

Exod. 16
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[De las obras de misericordia.]
13.¶ ¿Qué cosa es misericordia?

Es según dice sant Augustín: «Un afecto del ánimo que se
conduele, con añadimiento de beneficio, por manera que tengamos
compasión del próximo y le demos de lo nuestro». Este nombre de
misericordia se suele muchas veces tomar por la limosna. Toda mise-
ricordia —según dice la divina Escritura— hará lugar a cada uno,
según el merecimiento de sus obras. Y ansi dice san Juan Crisósto-
mo: «La Misericordia es un amparo para alcanzar salud: un orna-
mento de la fe, remedio y perdón de los pecados. Esta es la que abo-
na a los justos, conforta los santos, y muestra los que verdaderamen-
te honran a Dios». Y si damos fe a sant Ambrosio: «Toda la suma
de la disciplina cristiana consiste en la misericordia y piedad».

14.¶ ¿Son por ventura de un solo género las obras de misericordia?
Dos maneras se hallan de estas obras, las unas corporales y las 

otras espirituales. Llámanse corporales porque se ejercitan en ayu-
dar a la miseria del cuerpo de nuestros próximos. Las otras son
espirituales porque en ellas hace hombre bien espiritualmente a la 
salud del próximo.

De estas diversas maneras de misericordia tenemos ejemplo claro
en el benignísimo Job, el cual dice de sí mismo: Desde mi niñez
creció conmigo la misericordia, y salió conmigo del vientre de mi madre.
Yo fui ojo para el ciego, y pie para el cojo; yo era padre de los pobres, y
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Augustin. li. 1 de 
moribus Ecclesi. 

cath.

Iob. 29 &
ibidem Gregor.

Eccl. 16

Chrysost. in Matth.

In epist. 1. ad 
Thim. cap. 4

3 Reg. 18
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$BOJTJP�1FESP�%PDUSJOB�DSJTUJBOB�QEG������ ����������������

MC'C

<C

=C

0C

B."(7*&3.";(*0&'C!X&'M'=-!=0!1',!>#&3%=0,!<'&=#+'10,.!B1#'+-.!(576.!4)!5a!]!MC!X&'M'=-!=0!1'!
B%<'&#,3I'!0+!1'!0=)!=0!/0110&#.!*'+#,#-.!:\(N.!4)!:D:!]!<C!X&'M'=-!=0!1'!4&#?0&'!-M&'!=0!?#,0&#9

<-&=#'!0+!1'!0=)!=0!O1'+3#+.!*'+#,#-.!:\(N.!4)!(57!]!=C!X&'M'=-!=0!1'!'>'&#<#'.!*'+#,#-.!(8(D.!4)!7D!]!
0C!X&'M'=-!=0!1'!B%<'&#,3I'!0+!1'!0=)!=0!O1'+3#+.!*'+#,#-.!:\(N.!4)!6a)



' >C!CAg'hC!>CSLS

H.+,7*&3.";(*&

f3^43&+*+,$'1#$#5/.'V/&/-/'#$'#.'15/V/-3'-#.'*"/5%3'&/*5/^#$%3'-#'./'#-+*+,$'
-#.'f/$+&+3'-#'n#..#5+<'^/$%#$+#$-3'./'/&3*+/*+,$'-#.'&/*5/^#$%3'-#'./'B#$+%#$*+/'
*3$'./'6+5%"-'*/5-+$/.'-#'./'m"&%+*+/G'
PG 2#1"$-/' 6+5%"-' */5-+$/.K' 08*$&$&(6) m"&%+*+/<' 5#45#&#$%/-/' &#1j$' ./' +*3$315/)]/' *.a&+*/'

*3$'"$/'#&4/-/'('"$/'V/./$E/'*/-/'"$/'#$'"$/'^/$3<'*3^3'&#'6#'#$'#.'15/V/-3'-#'
./&'6+5%"-#&'*/5-+$/.#&'#$'#.'*/%#*+&^3'-#'A.+/$3<'PWNT'J/R'('%/^V+`$'#$'./'4#_"#c/'
l1"5/'-#.'#&*"-3'453*#&+3$/.'-#.'15/V/-3'-#.'&/*5/^#$%3'-#'./'4#$+%#$*+/'JVRG'

LG 7"+$%/'4#%+*+,$'-#.'B/-5#'$"#&%53K'!&C&$-)'"H&*):-H&$()'"*$%()*&#8$)-$)'"*):&C&$$&C8*T)
:$/'-/^/'/553-+../-/'_"#'43-5]/'&#5'3%5/'&/$%/'6+$*"./-/'*3$'./'35-#$')5/$*+&*/$/)

MG 2#[%/'3V5/'-#'^+&#5+*35-+/U)+(%#-%-)#7(8*"*) &'9&*-%-6)6+&+%/5'/' .3&'45#&3&G'0"#&%5/)()
"$'*/V/..#53'9/V./$-3'*3$'"$'45#&3'#$'./&'4"#5%/&'-#'"$/'*a5*#.<'5#45#&#$%/*+,$'&+O
^+./5'/.'./'-#'*/%#*+&^3&'*3^3'#.'-#'A.+/$3'J*RG)

\G 7"+$%3'-3$'-#.'A&4]5+%"'2/$%3K'@#&-'$&(-):"'8C<'-3$'-#'*+#$*+/T):$'/$1#.3%#'#$%5#1/'
.3'_"#'4/5#*#'"$'.+V53'*3$'"$'3m3'#$*+^/'*3^3'&]^V3.3<'$3'+-#$%+l*/-3<'-#'#&%#'-3$G'
A.'/5*a$1#.'6+$*"./-3'/.'-3$'-#'*+#$*+/'&"#.#'&#5'#.'/4,*5+)3'2#/.%+#.<'/_"]'$3'+-#$%+)+*/O
V.#G'

WG 7"+$%3'^/$-/^+#$%3K'>"')"##&:-*6'$3'^/%/5a&G'

/012340526)NGP<'LQLQ'J44G'SQPOSMTR'

H.+,7*&3.";(*



!:A;bA2'q'!:;f?r;'YA'gC'!2+<40>?)+40@<0?>?'YA'0?=:Ag'YA'2C;b?C=@' SLT

SG f"/5%3'4#*/-3'*/4+%/.K' 0%(6)*3$'&"' +*3$315/)]/'*.a&+*/<'#&4/-/'('/5^/-"5/<'('&"'/$+O
^/.<'#.'.#,$<'*3^3'4"#-#'6#5&#'#$'#.'15/V/-3'J-R'-#.'*/%#*+&^3'-#'f/$+&+3<'PSPMG'

TG f"/5%3'&/*5/^#$%3K'@(#%(C-'$8C)A"-'&$-'$&(-6)4#$+%#$*+/<'5#45#&#$%/-3'435K''
~ B#5&3$/m#K'&/$'B#-53<')a*+.^#$%#'5#*3$3*+V.#'435'./&'../6#&'#$'./'^/$3<'&]^V3O
.3'-#.'43-#5'-#'/%/5'('-#&/%/5'('-#'4#5-3$/5' .3&'4#*/-3&G'g/'^/%#5+/'-#.'&/O
*5/^#$%3'k./'*3$)#&+,$'/"5+*"./5'-#'.3&'4#*/-3&k'#&%a'#[45#&/-/'#$'./'*/5O
%#./G'

~ f/5%#./K' )5/$*+&*/$3' *3$)#&/$-3' /' "$' */V/..#53<'^+#$%5/&' "$/' -/^/' #&4#5/'
/553-+../-/<' +^/1#$' &+^+./5' /' .3&' 15/V/-3&'9/V+%"/.#&' 4/5/' #&%#' &/*5/^#$%3'
#$'.3&'*/%#*+&^3&'+."&%5/-3&'J#RG''

/012340526)NGP<'LQLQ'J44G'SQPOSMTR'

Capítulo iv4

¶ Del sacramento de la Penitencia
1.¶ ¿Qué cosa es el sacramento de la Penitencia?

Es un sacramento con el cual se alcanza la absolución sacerdo-
tal de todos los pecados, los cuales se han confesado y aborrecido 
como deben.

Este poder de absolver, para que lo tuviésemos en la Iglesia 
cierto, fue prometido por Dios a los sacerdotes y concedido cuan-
do dijo: Recebid el Espíritu Santo. Cuyos pecados vosotros hobiéredes 
perdonados les son perdonados, y los que vosotros hobiéredes retenidos, 
o no perdonados son retenidos y no perdonados. Y otra vez dice: Yo os 
digo cierto, que cuanto atáredes sobre la tierra, será atado en el cielo; y 
cuanto desatáredes sobre la tierra, será también desatado en el cielo.

De estas palabras fácilmente se puede colegir lo que dice san 
Crisóstomo: «Concedido es a nuestros sacerdotes alimpiar, no la 
lepra del cuerpo, pero las suciedades del ánima, y no solamente 
aprobar lo que está limpio». Concluye también lo mismo de la 
misma manera sant Augustín: «¿Qué hace —dice— la Iglesia?, 
¿a quien es dicho lo que desatéis será desatado sino lo que dice el
Señor por san Juan?: Desataldo vosotros, y dejadlo ir en hora buena».
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de la causa que yo ignoraba hacía muy diligente pesquisa; quebrantaba 
las muelas del injusto y malo, y de sus dientes le quitaba lo que había 
robado o hurtado. Dice también: No quedó el peregrino fuera ante mi 
casa, y mi puerta siempre estuvo abierta para el caminante.

15.¶ ¿Cuántas son las obras de misericordia, 
así corporales como espirituales?

En cada género contamos siete. Las corporales de esta manera: dar 
de comer al hambriento; de vestir al desnudo; rescatar al preso; visitar 
los enfermos; hospedar los peregrinos, y sepultar a los muertos.
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Vid. Can.
 dist. 45 & 86

Tob. 1

Gen. 14

Gen. 48

Gen. 18
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Capítulo iv4

¶ Del sacramento de la Penitencia
1.¶ ¿Qué cosa es el sacramento de la Penitencia?

Es un sacramento con el cual se alcanza la absolución sacerdo-
tal de todos los pecados, los cuales se han confesado y aborrecido 
como deben.

Este poder de absolver, para que lo tuviésemos en la Iglesia 
cierto, fue prometido por Dios a los sacerdotes y concedido cuan-
do dijo: Recebid el Espíritu Santo. Cuyos pecados vosotros hobiéredes 
perdonados les son perdonados, y los que vosotros hobiéredes retenidos, 
o no perdonados son retenidos y no perdonados. Y otra vez dice: Yo os 
digo cierto, que cuanto atáredes sobre la tierra, será atado en el cielo; y 
cuanto desatáredes sobre la tierra, será también desatado en el cielo.

De estas palabras fácilmente se puede colegir lo que dice san 
Crisóstomo: «Concedido es a nuestros sacerdotes alimpiar, no la 
lepra del cuerpo, pero las suciedades del ánima, y no solamente 
aprobar lo que está limpio». Concluye también lo mismo de la 
misma manera sant Augustín: «¿Qué hace —dice— la Iglesia?, 
¿a quien es dicho lo que desatéis será desatado sino lo que dice el 
Señor por san Juan?: Desataldo vosotros, y dejadlo ir en hora buena».
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RAFAEL ZAFRA630

Séptimo cuadro 

Composición general basada en el grabado del séptimo sacramento en la edición 
del Canisio de Belleri (b), la extrema unción, asociado a la virtud de la fortaleza. 

• Cuarta virtud cardinal: Fortitudo, fortaleza, representada según la iconografía clásica
como una dama apoyada en una columna, como puede verse también en catecismos
como el de Eliano (a).

• Séptima petición del Padre nuestro: sed liberados a malo, en boca de una franciscana
con hábito, posiblemente una santa también sin identificar.

• Séptima obra de misericordia: Sepelire mortuos, enterrar a los muertos, en una escena
en la que se ve a varios caballeros llevando un difunto a un convento de franciscanos,
en una imagen similar a la de otros otros catecismos como el de Eliano o Plantino (e).

• Séptimo don del Espíritu Santo: Timor domini, temor de Dios, representado como un
ángel que porta un farol funerario, símbolo, no identificado, de este don. El arcángel
vinculado al don de piedad suele ser el apócrifo Barachiel, aquí no identificable.

HIPOGRIFO, 8.1, 2020 (pp. 601-637) 
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Capítulo iv5

¶ Del sacramento de la Extrema unctión
1.¶ ¿Qué es lo que debemos creer del 
sacramento de la extrema unctión?

Esto mesmo que siempre y constantemente nos enseña la Igle-
sia católica: conviene saber, que está unción es una señal sagrada, 
ordenada en el aceite consagrado, para que por su medio se de a 
los enfermos la virtud y remedio celestial, según la divina institu-
ción. Testigo tenemos muy evidente y claro de este sacramento a 
Santiago apóstol, escribiendo estas palabras: Si alguno hay enfermo 
entre vosotros, llame a los sacerdotes de la Iglesia, y hagan oración
sobre el, untándolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración que 
con fe se hiciere salvará al enfermo, y el Señor le ayudará, y si estuvie-
re en pecados, serle han perdonados.

2.¶ ¿Qué quiere decir el Apóstol con estas palabras?
Muestra primeramente que el elemento o materia de este santo 

sacramento es el aceite, el cual llama san Jerónimo, y muy bien, 
aceite consagrado, porque se consagra por los obispos con bendi-
ción muy solemne. Significa una alegría del ánimo interna, y con-
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Las espirituales son las siguientes: corregir al que peca; enseñar 
al ignorante; aconsejar bien al que está en duda; orar por la salud 
del próximo; consolar a los tristes; sufrir con paciencia las injurias, 
y perdonar la ofensa. Los cuales ejercicios y oficios de piedad hu-
mana son tan manifiestos, mayormente a los cristianos, que no 
hay necesidad que más nos detengamos en tratar de ellos.

16.¶ ¿Cómo probamos estas obras por la Sagrada Escritura?
Muy bien, y por muchas partes, como primeramente nos lo 

muestran aquellas palabras de Esaías, o por mejor decir, los pre-
ceptos de Dios: Reparte —dice Él— con el hambriento tu pan, y 
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Cuadro epílogo o de los misterios de la fe: Inmaculada Eucarística 

Como ya he señalado antes, considero este cuadro como parte de la serie de la 
Doctrina cristiana. La composición general de la imagen mezcla las habituales es-
cenas de la ascensión, coronación e inmaculada concepción de la Virgen, presidi-
das por una representación semi-isomórfica  de la Trinidad que recuerda a la que 54

dio pie al cuadro prólogo de la serie (a). La profundidad de los contenidos teológi-
cos que se concentran en este cuadro es demasiado extensa para exponerla aquí, 
pero, desde el punto de vista catequético, se puede decir que este cuadro podría 
servir para la explicación del 

• misterio de la Trinidad
• misterio de la encarnación
• misterio de la muerte
• misterio de la resurrección
• misterio de la Eucaristía y la presencia real
• misterio de la inmaculada concepción
• misterio de la asunción y coronación de la Virgen María
• misterio de la relación de la Virgen con las tres personas de la Trinidad —hija de Dios

padre, Madre de Dios hijo, Esposa de Dios Espíritu Santo— en una formulación nacida
de san francisco Asís y san Buenaventura, y muy propia la espiritualidad franciscana.55

Muchos de estos misterios escaparían de la catequesis mas básica, pero, como 
he dicho más arriba, estos cuadros debían servir también para la enseñanza de la 
doctrina en los niveles más altos, donde esta enseñanza sí tenía cabida. 

La explicación del misterio de la Inmaculada, punto central del cuadro, se ex-
tiende y abraza toda la serie al incorporar, años más tarde, en cada uno de los mar-
cos uno de los símbolos inmaculistas que suelen aparecer en las representaciones 
más frecuentes de este misterio, como puede verse, por ejemplo, en el grabado 
que cierra el catecismo ilustrado del jesuita Juan Bautista Eliano (b).  56

• Sol: Electa ut sol
• Luna: Pulchra ut luna
• Estrella: Stella maris
• Ciprés: Quasi cypressus in monte Sion
• Torre: Turris Davidica
• Casa: Domus aurea
• Espejo: Speculum sine macula
• Palma: Quasi palma exaltata sum in Cades
• Olivo: Quasi oliva speciosa in campis

. Digo semi-isomórfica porque se representa al Padre y al Hijo con sus atributos habituales.54

. Pyfferoen y Van Asseldonk, 1987.55

. Véase al respecto, por ejemplo, García Mahiques, 1995 y 1996 o Llorens Herrero y Catalá Gorgues, 56
2007.
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CONCLUSIÓN 

Con este somero repaso a los contenidos de los cuadros, la relación de esta 
serie con los catecismos ilustrados más frecuentes en la época ha quedado, creo, 
bastante clara. Es muy posible que tanto en el taller de Miguel de Santiago como 
en el colegio del convento de San Francisco tuvieran ejemplares de varios de ellos, 
de la misma forma que tenían colecciones de estampas sueltas de las que se ser-
vían para muchos otros de sus cuadros . Esta práctica, habitual también en los 57

talleres de la Europa católica , es una muestra de la unidad cultural a los dos lados 58

del Atlantico y que se manifiesta tanto en las formas como en los contenidos.  
Quien encargara la serie, un franciscano bien formado posiblemente, buscaba 

poder emplear los mismos cuadros para enseñar unos contenidos que habitual-
mente hubieran necesitado un numero mucho mayor de imágenes. Para ello, ba-
sándose en la disposición de los grabados de los sacramentos del catecismo de 
Belleri y siguiendo la práctica de las siete septenas de origen franciscano, dispuso 
en siete cuadros, más un prologo y un epílogo, la mayor parte de la doctrina cris-
tiana que tenían la obligación de enseñar. 

Además, esta disposición permitía usar los mismos cuadros en todos los nive-
les de la enseñanza, desde los iletrados que con los dibujos aprendían los nombres 
y nociones más básicas, hasta los más avanzados en los que se trataban, por 
ejemplo, las complejas relaciones entre las diversas virtudes y los dones del Espíri-
tu Santo. 

No tener en cuenta la función catequética de esta serie y otras similares, es 
apartar las claves principales para su comprensión, y dejarla reducida a una mera 
acumulación de elementos con una críptica relación. Por el contrario, considerarla 
como una doctrina pintada la hace destacar, dejando cuestiones técnicas aparte, 
como una de las más brillantes y eficaces manifestaciones del arte de la contrarre-
forma, si entendemos como tal el que responde a las disposiciones del Concilio de 
Trento. 

En mi opinión, poner en contraste estos catecismos con otras importantes 
obras del arte colonial como las postrimerías de los dominicos en Chile o la serie 
del Ave María de Bogotá, podrá arrojar luz sobre su sentido y ayudará a valorarlas 
no tanto desde el punto de vista de la originalidad como desde el de la recreación e 
incluso, como sucede en este caso, superación del modelo. 

. Véase Fajardo de Rueda, 2011.57

. Véase por ejemplo para la pintura andaluza Navarrete Prieto, 1998.58
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