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“Damaged Identities…” 

Preservation and healing means understanding and speaking the language inherited from 
the past, transforming it, reusing it without any conservatism, avoiding exhibiting as a piece 
of a museum, that is, the denial of conservation, of the active and creative memory which 
is the only one that allows us to preserve, to truly save something26. 
To understand and reuse the language of the past it is necessary to recover the aptitude to 
listening, establish a relationship with the heritage of the past where the interest can be 
either the objective of the meanings or the subjective of the sense; and the “defence and 
value of the sense … is never in the absolute preservation of the existing: a sense that does 
not change constantly losing every communicative tension, sanitizing the dialogue and 
hence making the intervention unnecessary”. 
“A sense that does not conform solely to the values or solely to the functions but both; 
and the project must demonstrate the necessity for the conservation of life, and not for the 
tout court conservation that, as to Ruskin, is the conservation of death. Conservation of life 
is the confirmation of the memories but also proposal of new life as happens when grafting 
a new plant (…) grafting as ‘Insertion and not as addition’”27. 
Therefore, conserving means planning “the necessity of adding to re-activate a function, 
which is the main component for the life span of a building. The addition (or integration) 
of any entity implies the establishment of a dialogue with the old, based on the continuity 
by adhesion or by contrast (…) However, for any contemporary intervention in historical 
ambiences the ability to start a dialogue by awakening the respective identities, is today, a 
decisive condition of the project”28. 
It is therefore essential when projecting “to consider the ‘problem of the other’”, 
developing “an interpretative approach, which disconnects itself from the level of mere 
knowledge of quantitative data and reaches the understanding of the architectural structure, 
which is read in its reality as an object distinct from the architect’s awareness”29. 

 
26 Massimo Cacciari in Il restauro tra identità e autenticità, ed. by Giuseppe Cristinelli, Vittorio Foramitti 
(Venice: Marsilio, 2000), 11-16. 
27 Mario Manieri Elia, “Il nuovo nell’esistente: un ‘innesto’ possibile”, in Manutenzione e recupero nella 
città storica, ed. by Alessandra Centroni (Rome: Gangemi, 2004), 11. 
28 Sara Di Resta, Le ‘Forme’ della conservazione (Rome: Gangemi, 2016).  
29 Claudio Varagnoli “Edifici da edifici: la ricreazione del passato nell’architettura italiana, 1900-
2000”, Industria delle costruzioni 368, (2002). 
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Abstract 
El paisaje urbano de las ciudades de raíz histórica luso-hispánica fue configurada por 
medio de los monumentos sacros. Cabe destacar, el conjunto arquitectónico franciscano, 
tanto en la ciudad de Lima, en Perú, como en la ciudad de Salvador, en Brasil. Los centros 
históricos de estas ciudades fueron reconocidos como Patrimonio por la UNESCO y los 
conventos desempeñaron un importante papel en este proceso. Este artículo pretende 
destacar el papel de estos conventos, observándolos como elementos paisajísticos y 
culturales. Para ello, se realizó una revisión bibliográfica, asociada a investigaciones de 
campo en los conventos y su entorno, obteniendo registros fotográficos. Además, se 
realizó superposición de cartografía, a partir de diseños gráficos y mapas históricos, fue 
posible examinar y comparar la mutua interferencia del proceso de urbanización con los 
patrimonios arquitectónicos de los conventos mencionados. Un objetivo final fue 
contribuir a la socialización del conocimiento mediante pequeños experimentos de diseño 
gráfico. 
 
The urban landscape of  cities with historical Luso-Hispanic roots was shaped by sacred monuments. 
Among these, the Franciscan architectural ensemble stood out, both in the city of  Lima, in Peru, and the 
city of  Salvador, in Brazil. The historic centers of  these cities were registered as UNESCO World 
Heritage Sites and the convents played an important role. This article aims to highlight the role of  these 
convents, observing them as landscape and cultural elements. In order to make it, a bibliographic review 
was carried out associated with field research in the convents and their surroundings, obtaining in these 
process, photographic records. In addition, a cartographic overlay was carried from historical maps, it was 
possible to examine and compare the mutual interferences among of  the urbanization process and the 
architectural heritage of  the mentioned convents. A final objective was to contribute to the socialization of  
knowledge through small graphic design experiments. 
 
Keywords 
Historias urbanas, análisis comparativo, franciscanos 
Urban histories, comparative analysis, franciscans 
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Introducción  
Las ciudades se comunican entre sí, a veces en un diálogo casi silencioso. Este es el caso 
de Lima y Salvador. La primera es la actual capital de Perú, la segunda la primera capital 
de Brasil, a la que luego se fundó Río de Janeiro y Brasilia, la actual capital. En el mapa, 
están en extremos opuestos. Uno frente al Océano Pacífico, que se ve desde lo alto de la 
ciudad de Lima. Por el contrario, Salvador también está junto al mar, pero ubicado frente 
a una bahía cuyo escarpe acaba dividiendo la ciudad en una parte alta y otra baja.  
El mar azul del océano que contorna sus fronteras urbanas difiere en tonalidades, 
temperaturas, configuraciones morfológicas, pero ambos anclan estas ciudades en la costa 
del continente. Y fue esta posición frente al mar lo que facilitó el acceso, hace siglos, 
cuando los pueblos procedentes de la Península Ibérica desembarcaron en ese continente 
hasta entonces desconocido, América. 
Se inició un largo proceso de colonización, donde las órdenes religiosas desempeñaron un 
papel fundamental. Estos extremos del continente ya habían construido historias muy 
largas antes del proceso de expansión ultramarina europea. El explorador español, al 
desembarcar, se encontrará en las tierras del Imperio Inca con sus ciudades de piedra. De 
manera muy diferente, el explorador portugués se enfrenta a otro escenario, llegando a 
aguas cálidas, frente a una plena naturaleza, donde las aldeas de los pueblos originarios de 
aquellas tierras practicaban la itinerancia, sin constituir ciudades. 
En consecuencia, en ambos extremos hubo destrucción. En el caso de la ciudad de Lima, 
la urbanización Inca fue demolida para dar lugar a la Ciudad de los Reyes. Por 
consiguiente, desapareció toda una cultura sofisticada, que durante siglos reflejó en la 
tierra lo que se creía del cosmos. Los elementos de la naturaleza figuraban como 
divinidades para el pueblo inca, como la luna (“Mama Quilla”) y el rayo (“Illapa”). Sin 
embargo, el sol (“Inti”), la tierra (“Pachamama”) y el agua (“Yaku mama”) se destacaron 
simbolizando la vida y su fertilidad.  
De manera que, se imaginaba que: “Tales seres divinos guiaban a sus seguidores en el 
desarrollo de una tecnología agraria, instruyéndoles imaginariamente sobre técnicas de 
cultivo y riego”1. Pero también influyeron en el diseño urbano, en la forma de dirigir la 
distribución de las calles. Para este imperio, se hizo todo un diseño para hacer posible 
habitar el mundo mirando al cielo y la línea imaginaria que trazaba el sol, guiaba el trazado 
de la ciudad. 
Por otro lado, en Brasil, con la expulsión de los pueblos nativos, la colonización 
portuguesa instaló su primera sede con funciones administrativas frente a una extensa 
bahía que los indígenas llamaban de “Kirimurê”. Esta ocupación de los nativos también 
está relacionada con los cielos, aunque de diferente orden. La palabra Kirimurê se refiere 
a una leyenda del pueblo que vivía allí, que hablaba de un gran pájaro que volaba en busca 
de una tierra prometida, pero acabó agotando sus fuerzas y se estrelló contra el suelo. 
Además, “A causa del choque, el pájaro abrió una enorme cala, cuyas arenas tomaron el 
toque blanco de sus plumas. La tierra circundante fue fertilizada, beneficiándose de su 

                                                
1 Dante Mognachi y Maritza Ponce, “El río Rímac, el valle de Lima y el uso del agua en el mundo 
prehispánico”, en Rímac: historia de un río hablador, (Lima: Autoridad Nacional del Agua, 2016), 15. 
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1 Dante Mognachi y Maritza Ponce, “El río Rímac, el valle de Lima y el uso del agua en el mundo 
prehispánico”, en Rímac: historia de un río hablador, (Lima: Autoridad Nacional del Agua, 2016), 15. 

Maria Angélica da Silva, Katherine Edith Quevedo Arestegui 
 

 

sangre”2. Por lo tanto, con la llegada de los portugueses, el gran mar interior dejó de 
contar esta y otras leyendas, empezando a celebrar a los santos del cristianismo. Por esta 
razón, la ciudad recibió el nombre de San Salvador. 
Recapitulando, las dos ciudades no son muy diferentes en cuanto a la cronología de su 
fundación desde la presencia europea.  La Ciudad de los Reyes, o Lima, fue fundada en 
1535 y San Salvador en 1549. Por consiguiente, la primera usó los cimientos y el trazado 
inca, y la segunda también usó el lugar donde había aldeas disfrutando de una tierra fértil, 
aprovechando las marcas de los pueblos y construyendo con la mano de obra indígena. 
Actualmente ambas ciudades se han convertido en grandes metrópolis y son dos lugares 
turísticos muy importantes. Ambos tienen sus centros históricos reconocidos como 
Patrimonio de la Humanidad otorgado por la UNESCO. 
 
La historia de la ciudad de Lima, Perú, y su convento de San Francisco  
En 1532, la ciudad de Piura, en el norte del Perú, fronteriza con el actual Ecuador, entró 
en la ruta de exploración del español Francisco Pizarro, que llegó a Cusco en 1534. Más 
adelante, el 6 de enero de 1535, llegó a las tierras del valle de Lima. Por consiguiente, 
guiándose por el calendario cristiano, dará a esa nueva provincia el nombre de “Ciudad de 
los Reyes”3. 
Para que prevaleciera la nueva religión, se ordenó la destrucción de las pirámides 
prehispánicas para construir iglesias y palacios. Pero, “se utiliza el trazado lineal, 
adoptando las formas cuadradas que regían las manzanas de los lotes y el diseño de la 
plaza principal”4. En consecuencia, el tejido urbano de “Ciudad de los Reyes”, fue la más 
ilustre de la época de colonización española, presentándose en forma de tablero de 
ajedrez dividido por 13 calles horizontales y 9 verticales que conformaban las manzanas, 
en una geometría rectangular cuya pieza central seguía siendo la Plaza Mayor, cumpliendo 
el “modelo ideal que los españoles propugnaban entonces para sus propias ciudades”5. 
Con respecto a esa geometría cuadrada se hizo eco del texto bíblico a favor de una forma 
perfecta: “La ciudad es cuadrada, de igual longitud y anchura” (Apocalipsis 21:16). Tal 
pensamiento coincidía idealmente con un proyecto para crear el “Nuevo Cristianismo” 
para el “Nuevo Mundo”6. También, resuena la plaza teorizada por el religioso franciscano 
Eximeniç (c. 1330-1409), trasladándola al “Nuevo Mundo” a partir de la “Instrucción del 
Rey Aragonés Fernando el Católico”7. 

                                                
2 Viga Gordilho, Cantos, contos, contas: uma trama às águas como lugar de passagem. (Bahia: P555, 2014), 17. 
3 Enrique Bonilla Di Tolla, Lima y el Callao: Guía de Arquitectura y Paisaje (Sevilla: Consejería de 
Vivienda y Ordenación de Territorio, 2009), 19. 
4 María Belmonte, Cambio en la sociedad incaica del Perú tras la conquista española (Alicante: Repositorio 
Institucional de la Universidad de Alicante, 2016), 7. 
5 Alberto Nicolini, La Ciudad Hispanoamericana, medieval, renacentista y americana (Sevilla: Revista de 
Historia del Arte, Universidad de Tucumán Argentina, 2005), 29. 
6 Salcedo en Nicolini, La Ciudad Hispanoamericana…31. 
7 Vicente Bielza de Ory, Sistema de ciudades y territorio en la Unión Europea (Zaragoza: Universidad de 
Zaragoza, 2002), 413. 
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Los misioneros franciscanos llegaron al Perú en 1531, acompañando las expediciones de 
Francisco Pizarro, entre ellos, Fray Mateo de Jumilla. Las primeras órdenes religiosas 
fueron, además de los franciscanos, los mercedarios y los dominicos, a los que luego se 
unieron los agustinos y los jesuitas. Estos fundaron establecimientos monásticos de 
diferentes tipos: “grandes conventos e iglesias, sedes principales y escuelas destinadas a la 
enseñanza de los miembros de la orden”8.  
El conjunto arquitectónico franciscano se distinguió no sólo por su impacto paisajístico, 
artístico y arquitectónico, sino también por la influencia que ejerció en la vida social y 
cultural de los primeros núcleos edificados. Este convento estaba situado cerca de la 
Catedral, el Palacio de Gobierno, el Convento de Santo Domingo y otros edificios 
significativos de la ciudad.  
A fines del siglo XVI, la urbanización de la ciudad de Lima continuó expandiéndose y el 
aumento de habitantes fue más rápido de lo imaginado. No ha de esperarse, entonces, “el 
diseño urbano en formato tablero de ajedrez, que en un principio parecía grande, pasó a 
ser insuficiente y sus límites se fueron ampliando”9. 
Ahora cabe seguir la aparición del convento de San Francisco en la trama urbana de Lima. 
La construcción fue lenta y tuvo periodos diferenciados. La primera va desde 1553 y 
1565, con la formación de la “Provincia de los Doce Apóstoles del Perú”10. Se tiene 
constancia de que “a finales del siglo XVI se terminó la construcción del claustro 
principal y la enfermería”11. 
El convento sufrió dos campañas de construcción entre 1657 y 1674 que supusieron un 
cambio importante en su arquitectura. En esta época se inició la construcción del 
Santuario de Nuestra Señora de la Soledad y la remodelación de la entrada conventual. De 
este modo, “el convento se dotó de dos iglesias y el conjunto franciscano cobró mayor 
importancia”12. 
Los mapas y la infografía nos ayudan a seguir estas modificaciones, así como a considerar 
cómo el convento franciscano ocupa una zona privilegiada de la ciudad. Es también a 
través de la iconografía histórica que tenemos acceso a su fachada del siglo XVIII (fig. 1), 
a través de un plano en perspectiva.   
Otro aspecto paisajístico importante de los conventos es su zona de fondo, es decir, el 
espacio destinado a la vegetación y a los ejercicios espirituales: la huerta conventual. Esta 
área, muy común en los monasterios desde la época de San Benito, sirve para el sustento 
del convento, pero también actúa como un espacio en el que la naturaleza entra más 
plenamente en el circuito conventual. Se sabe que, en el caso del convento de San 
Francisco de Lima, para contribuir al riego, existía una acequia que pasaba por dentro de  
la huerta, una preexistencia incaica apropiada por los colonizadores españoles que sería la 

                                                
8 Patrícia Martínez Álvarez, “Espiritualidad franciscana en el Perú: continuidades, rupturas y 
debate en el proyecto evangelizador, s. XVI”, Histórica 22, n.º 2 (1998): 235.  
9 Reinhard Augustin Burneo, El damero de Pizarro (Lima: Municipalidad Metropolitana de Lima, 2017). 
10 Álvarez, “Espiritualidad franciscana…”, 232. 
11 Antonio Sebastián, Nueva visión de San Francisco de Lima (Lima: Instituto Francés de Estudios 
Andinos), 14. 
12 Sebastián, Nueva visión de…, 14. 
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8 Patrícia Martínez Álvarez, “Espiritualidad franciscana en el Perú: continuidades, rupturas y 
debate en el proyecto evangelizador, s. XVI”, Histórica 22, n.º 2 (1998): 235.  
9 Reinhard Augustin Burneo, El damero de Pizarro (Lima: Municipalidad Metropolitana de Lima, 2017). 
10 Álvarez, “Espiritualidad franciscana…”, 232. 
11 Antonio Sebastián, Nueva visión de San Francisco de Lima (Lima: Instituto Francés de Estudios 
Andinos), 14. 
12 Sebastián, Nueva visión de…, 14. 
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principal fuente de riego de los recintos verdes de la comunidad franciscana. Además, este 
lecho también bordeaba las calles y entraba en las casas y edificios públicos, incluidos los 
monasterios y otros conventos13. 
 

 
 
Figura 1: Antonio de Ulloa, Lima. Mapa de la ciudad de los Reyes, 1748. (Archivo de la biblioteca 
virtual del Banco de la República). 
 
Entre esas zonas de regadío del convento, una de ellas perteneció, en los primeros 
tiempos de la presencia española en la región, a la huerta del colonizador Francisco 
Pizarro, propiciando la plantación de frutos procedentes de España, como naranjas, 
higos, plátanos y sobre todo uvas para la producción de vino. A causa de su muerte en 
1541, sus tierras quedaron al cuidado de su hija Francisca, su única heredera, que regresó 
a España en 1551, concediendo dicha herencia a su mayordomo Martín Alonso. Este, 
“venderá estas tierras, en 1556, a Juan Váez que, en 1559 pasa la propiedad al 
convento”14. 
Por consiguiente, parte del huerto del convento ya estaba provisto de abundante 
vegetación que tenía la función de “espacio útil para el cultivo, pero también destinado al 
esparcimiento y a la meditación de los que allí viven”15.  

                                                
13 Alexander Ortegal Izquierdo y Fernando López Sánchez, “El valle de Lima y el agua del Rímac 
en los siglos XVI al XVIII”, en Rímac: historia del río hablador (Lima: Autoridad Nacional del Agua, 
2016), 44. 
14 Guillermo Toro Lira Stahl, Las viñas de Lima: inicios de la vitivinicultura sudamericana, 1539-1551 
(Lima: Universidad Ricardo Palma, 2018), 52.  
15 Náiade Alves, “Patrimônio invisível: as cercas dos conventos franciscanos do nordeste brasileiro” 
(tesis maestría, Universidade Federal de Alagoas, 2017), 50. http://www.repositorio.ufal.br/browse?  
type=author&value=Alves%2C+N%C3%A1iade. 
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La existencia de esta área con vegetación fue registrada a través de fotografías de 1928 
(fig. 2), donde se muestra en una tarjeta postal de los frailes franciscanos disfrutando de la 
sombra de un gran viñedo y demostrando la permanencia de este uso a través de los 
siglos16. 
 

 
 
Figura 2: s.a. Vista de la huerta del convento San Francisco de Lima, 1928, (Archivo de Hispanic Society 
of  America, en Las viñas de Lima: inicios de la vitivinicultura sudamericana, 1539-1551). 
 
Sin embargo, este importante espacio conventual se verá deteriorado con el crecimiento 
urbano de Lima. En 1940 el gobierno aprobó la ampliación de una calle llamada 
“Abancay”, que cortaba la zona del convento. Hoy esta calle se ha convertido en una 
avenida que divide el convento de San Francisco de Lima en dos subunidades. Con estas 
destrucciones, el cerco de los conventos desapareció en su totalidad, lo que acabo con 
una grande zona que contribuía como espacio verde y no edificado de la ciudad.  
Cabe destacar que el complejo conventual contaba con aproximadamente 5 claustros 
como se puede ver en el mapa de 1748 y en un análisis comparativo de registros 
fotográficos de 1946 tras las consecuencias de los constantes terremotos. Es 
imprescindible mencionar el terremoto ocurrido en 1946, que provocó la destrucción de 

                                                
16 Reinhard Augustín Burneo, El damero de Pizarro (Lima: Municipalidad Metropolitana de 
Lima, 2017). 
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16 Reinhard Augustín Burneo, El damero de Pizarro (Lima: Municipalidad Metropolitana de 
Lima, 2017). 
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parte del convento (fig. 3). Después de este acontecimiento, la avenida Abancay se amplió 
y hoy esta zona está destinada al comercio y los servicios17. 
 

 
 
Figura 3: Luis Martín Bogdanovich, Convento San Francisco de Lima. Vista de la avenida Abancay, 1946. 
(Archivo Municipal de Lima). 
 
En el otro extremo del continente: la ciudad de Salvador, Brasil y su convento 
La ciudad de Salvador surgió sobre uno de los asentamientos más antiguos del Brasil 
colonial. Sin embargo, la llamada “Villa Vieja”, nombre de la primera ocupación, sólo se 
convertiría en ciudad con los cambios en la estructura administrativa implementados por 
la Corona portuguesa. Así se convirtió en la primera ciudad de Brasil, fundada el 1 de 
noviembre de 1549 por Tomé de Sousa, el primer Gobernador General. 
Se inició una gran campaña constructiva a partir de las obras dirigidas por Luiz Dias, 
maestro de obras responsable del trazado y ejecución de la ciudad. El material 
cartográfico del siglo XVI que ha llegado hasta nuestros días muestra una intención de 
adoptar una cuadrícula ortogonal para el nuevo núcleo urbano, pero no adquiere la 
precisión que se observa en los casos de Cusco y Lima. Construida sobre un terreno 

                                                
17 Guillermo Toro-Lira Stahl. Las viñas de Lima. Inicios de la vitivinicultura sudamericana 1539-1551 
(Lima: Universidad Ricardo Palma, 2018), 55. 
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accidentado, la ciudad de Salvador se amoldó a la topografía.  Se situaría en dos planos, 
alrededor de una extensa bahía, adoptando la forma de un amplio frontispicio frente al 
mar.  
En su núcleo topográfico más alto, que se denomina ciudad alta, se dispusieron el edificio 
del ayuntamiento, la Catedral, así como otros edificios religiosos, entre ellos el convento 
franciscano, que se encuentra cerca del lugar donde se establecieron anteriormente “los 
jesuitas, así como con las órdenes de San Bento y Carmo. En la parte inferior, había varias 
fortificaciones de defensa, así como la estructura del puerto”18. 
Ante todo, guiados por el espíritu itinerante, los franciscanos fueron los primeros en 
llegar a Brasil en 1500, anunciando el establecimiento de la fe católica en esas tierras, 
celebrando la primera misa bajo una cruz de madera el 26 de abril del mismo año, 
celebrada por Fray Henrique de Coimbra. La construcción de los primeros conventos de 
la orden franciscana no se hizo esperar, “en 1585, a los que siguieron otros 27 hasta 
1710”19. 
En 1587, se fundó el convento de San Francisco en la ciudad de San Salvador, se instaló 
alrededor de la zona central de la ciudad, conocida como Terreiro de Jesus. Con esta 
implantación, el convento se garantizaba una posición destacada en la plaza, pero con 
cierta discreción proporcionada por la dotación del edificio, que permitía que sólo fuera 
visible la fachada de la iglesia y una pequeña zona de la casa del convento. De hecho, “el 
convento ocupa un gran terreno, aunque todos los edificios están construidos alrededor 
de un único claustro, a diferencia del caso de Lima, donde hay varios”20. 
Por el contrario del convento de San Francisco de Lima, no se encontró ningún registro 
de la huerta del convento de Salvador con gran detalle. Sin embargo, existe un mapa en el 
que se representó la ciudad frente al Océano Atlántico.  Este plano, “denominada “Sitio y 
Empresa de la Ciudad de Salvador en la Baya de Todos los Santos” (fig. 4), de autor 
desconocido, fue descubierta en Sevilla, en la casa ducal de Osuna”21.  
De manera que, registra el hecho histórico de la recuperación de la capitanía por parte de 
las tropas de Don Fadrique de Toledo Osório (1580-1634), comandante de la escuadra 
luso-española enviada en 1625 para luchar contra los holandeses que intentaron 
apoderarse del territorio en 1624, dirigidos por el almirante Jakob Wilckens. En este 
contexto de la Unión Ibérica (1580-1640), en la que los holandeses se vieron impedidos 
de comerciar con azúcar y decidieron invadir la colonia portuguesa para retomar esta 
actividad económica. 

                                                
18 Gabriel Soares, Tratado descriptivo do Brasil em 1587 (Río de Janeiro: Compañía Editora Nacional, 
1938), 56.  
19 Ana Cláudia Magalhães, Josemary Ferrare y Maria Angélica da Silva, O convento franciscano de 
Marechal Deodoro – Santa Maria Madalena (Brasília: Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico 
Nacional, 2012), 15. 
20 Frei Antonio de Santa Maria Jaboatão, Novo Orbe Seráfico Brasílico ou Chronica dos Frades Menores da 
Província do Brasil, vls. I, II e III (Recife: Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco, 1980), 42. 
21 Enrique Marco Dorta, La recuperación de Bahia por Don Fadrique de Toledo 1625, un cuadro espanõl de 
época. (Sevilla: Universidad de Sevilla, 1959), 24. 
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Por el propósito de narrar figurativamente un contexto bélico, esta obra pictórica 
mostraba las flotas bélicas de barcos apostados en el mar, así como una vista panorámica 
de la ciudad demarcando el movimiento de las tropas. Por lo tanto, mostró todo el fondo 
de la ciudad, donde podemos ver el arroyo pantanal detrás del convento, que, como se ve, 
fue ampliado para servir como un dique22.  
 

 
 
Figura 4: s.a. Mapa Sitio y Empresa de la Ciudad de Salvador en la Baya de Todos los Santos, s.f. 
(Reproducción fotográfica del archivo de la Marina de Brasil en Río de Janeiro por el grupo de 
investigación Estudios del Paisaje). 
 
Lo interesante es que es posible observar el paisaje de las calles y la subdivisión en forma 
de cuadrícula en la parte alta de la ciudad, con sus interiores verdes, pero no con la 
precisión que se encuentra en la urbanística española. El cerco del convento franciscano 
también está cubierto de vegetación. El arroyo probablemente también permitía un uso 
contemplativo. Toda esta zona funcionaba como área trasera del convento, más allá de la 
cual se elevaba el bosque. 

                                                
22 Frei Antonio de Santa Maria Jaboatão, Novo Orbe Seráfico Brasílico ou Chronica dos Frades Menores da 
Província do Brasil (Rio de Janeiro: Typografia Brasiliense de Maximiano Gomes Ribeiro, 1859). 
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Como en el caso de Lima, el convento de Salvador también perdió su área actual, que fue 
absorbida por la ciudad mediante la apertura de calles y lotes para el comercio. Sin 
embargo, en el caso brasileño, la parte construida no resultó dañada y se conservó una 
pequeña porción de su huerta (fig. 5), que está vegetado con un jardín y más abajo, 
sembrando hortalizas y presencia de huerto. 
 

 
 

Figura 5: Salvador. Vista de la ciudad de Salvador, 2021. (Google Maps). 
 
El intercambio de conocimientos 
Los conjuntos arquitectónicos franciscanos (fig. 6) se distinguieron desde los primeros 
siglos de la época colonial, no sólo por su fuerza estética y paisajística, sino también por 
colaborar en los diversos pactos que los núcleos edificados hicieron con el contexto 
americano, en tiempos de grandes conflictos. 
Se pueden hacer muchas críticas, sobre todo hoy, a las imposiciones políticas, sociales y 
culturales en las que las órdenes religiosas en su conjunto desempeñaron un papel 
importante. Formaban parte del sistema colonial y, en este contexto, sus edificios ejercían 
diversas funciones, actuando, además de religiosa, como escuelas, refugios y hospitales. 
También bautizaban, casaban y enterraban a los muertos.  
En cuanto a la ciudad de Lima se construyó aprovechando un trazado urbano muy sólido, 
con una estructura de canales y una arquitectura notable. Aunque destacan estéticamente 
por el fuerte contenido barroco de sus formas y decoración, los conventos franciscanos 
también aportaron a ambas ciudades sus espacios de vegetación. En Lima, era una 
pequeña huerta dentro de un denso tejido urbano.  En el Brasil colonial, diferente del 
Perú, las aldeas y ciudades, con sus alrededores escasamente poblados, era una extensa 
floresta.  
De este modo, a través de un análisis comparativo, fue posible comprender las estrategias 
de apropiación del espacio por parte de dos emprendimientos exploratorios diferentes. Y, 
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a partir del ejercicio de superposición cartográfica y de las comparaciones con los mapas 
actuales, fue posible examinar algunos momentos de la urbanización y el lugar de los 
conventos. 
  

 
 
Figura 6: Katherine Arestegui, Lima y Salvador. Fachadas de los conventos franciscanos de Lima y Salvador, 
2018 y 2020. (Archivo del grupo de investigación Estudios del Paisaje). 
 
Historias como éstas son todavía poco conocidas por los turistas e incluso por los 
habitantes de estas dos ciudades. Compartidos, pueden aportar más vigor cultural y más 
atractivo a la visita turística de ambas ciudades. En este sentido, los productos de diseño 
cultural fueron concebidos con el objetivo de la educación sobre el patrimonio y la 
aplicación potencial para el turismo. Se crearon mapas virtuales con acceso a códigos QR, 
en los que se destacan puntos importantes de los conventos y sus alrededores. 
Perseguir la relación entre el convento y la ciudad, en lugares espacialmente tan distantes, 
en el contexto actual de intensa densificación sociodemográfica en el tejido urbano de 
Lima y Salvador, ofrece la oportunidad de seguir algunos aspectos de las capas temporales 
que se fueron plegando, con pérdidas, alteraciones, ruinas, reformas, como hace el tiempo 
con todos los lugares urbanos. De esta manera, se propone en estos códigos QR (fig. 7), 
que los usuarios exploren el conocimiento aquí presentado y hagan, por sí mismos, 
posibles nuevos descubrimientos. 
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Figura 7: Maria Angélica da Silva y Katherine Arestegui. Mapa de Sudamérica, 2020. (Wix QR y 
Google My Maps). 
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