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La iglesia matriz es de tipo basilical, con una nave central más alta y 
dos capillas laterales más bajas para permitir las ventanas; conservando 
a la fecha algunos muros con fragmentos de pinturas murales; estiman
do su construcción a fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. 

La ciudad de Guadalupe conserva también un conjunto muy intere
sante, del que debe destacarse la iglesia matriz. Aunque su fachada, 
muy remozada, carece en cierto modo de interés, se conservan en el 
interior del conjunto un extraordinario claustro y una curiosa sacristía 
en la que se puede apreciar una ornamentación tardobarroca muy exu
berante y rica. Las bóvedas del claustro se alejan de la pauta de lo que 
hemos visto en Saña, inclinándose en este caso por la organización de 
las galerías mediante unas espléndidas, esbeltas y limpias bóvedas de 
arista, de inspiración mucho más clasicista como corresponde a su 
fecha más reciente de construcción. 

Además de esta iglesia, merece una mención la propia plaza mayor 
en la cual se encuentra la iglesia de Guadalupe. Es un espléndido espa
cio urbano que está bordeado por edificios que aún manifiestan la fuer
te raigambre de la tradición constructiva española en esta parte del Perú. 

Conclusiones 

Todo el corpus principal de la historia de la arquitectura hispanoame
ricana ha sido levantado a lo largo de los últimos setenta y cinco años11. 
Las numerosas contribuciones científicas que ha merecido nos han deja
do constancia fiel de la importancia del legado de la ciudad moderna y 
de la arquitectura de raíz española en Iberoamérica. Este legado consti
tuye, tanto por la extensión geográfica y la eficiencia de su uso como por 
la calidad artística de sus aportaciones edilicias, uno de los ejemplos más 
interesantes de la aplicación a gran escala de los modos de hacer ciudad 
occidentales fuera de Europa y, además, es uno de los que ha conocido 
una mayor continuidad temporal porque, como nos recuerda acertada
mente Leonardo Benévolo, «el modelo divulgado por los españoles lo 
aplican, sin innovaciones dignas de mención, los colonizadores france
ses, holandeses e ingleses para urbanizar América del Norte»12. 

11 Se cumplen precisamente en 2006 los setenta y cinco años de la publicación del último 
tomo de los siete que forman ¡a monumental obra Planos de Monumentos Arquitectónicos de 
América y Filipinas (Ángulo íñiguez, 1933-39). 

12 La ciudad europea (Benévolo, 1993: 128). 
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En los últimos tiempos se han ido abriendo camino trabajos muy inte
resantes de historia urbana en los que se aborda, por ejemplo» el marco 
sociológico y la repercusión arquitectónica de las relaciones entre indíge
nas y españoles13. También se han sucedido los trabajos sobre historia del 
urbanismo atendiendo, con éxito, al elemento urbano principal de la ciu
dad hispanoamericana: la plaza14. Conocemos ahora mucho mejor la siem
pre poco atendida arquitectura civil15 y asistimos igualmente a la aparición 
de nuevos estudios de carácter local cuya riqueza descriptiva en ejemplos 
coadyuva a la conformación de un necesario catálogo de arquitectura colo
nial hispanoamericana en el Perú cada vez más completo. El propio pro
yecto de investigación en el que venimos trabajando a lo largo de los últi
mos siete años para el estudio histórico, arquitectónico y urbano de la ciu
dad de San Miguel de Piura puede proporcionarnos información muy 
valiosa relativa a una fundación temprana y, lo que es más importante, a 
un asentamiento que, ensayada su planificación urbana completa, es aban
donado en la misma centuria de su creación: el siglo XVI. 

Desde el punto de vista de la historia de la construcción, todos los edi
ficios que hemos podido estudiar en las ciudades descritas -así como en 
las numerosas ruinas que todavía están en pie- ponen de manifiesto con 
firmeza el empleo continuado entre los siglo XVI y XIX de los recursos 
de los sistemas constructivos castellanos. Los materiales de la tradición 
constructiva española (muros de adobe y de tapia, pavimentos terrizos, 
fábricas de ladrillo, armaduras de madera, techumbres de teja curva, 
mortero de cal en juntas y en suelos, rejas de hierro forjado, etc) se han 
puesto así al servicio de una nueva arquitectura que dejará enseguida de 
ser colonial para convertirse, sobre todo, en hispanoamericana. 
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