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y por los caudales que remitían navarros y vascos trasladados a Indias^.
Como en una prueba de laboratorio, la historia de este convento de carmeli
tas es representativa de la historia de la región, pues reúne los personajes
típicos de la sociedad del momento. De un lado el vasco emigrado a Indias
y enriquecido, Ignacio de Arrióla, deseoso de dejar constancia en su tierra de
origen de su aventura americana. Con la fundación de un convento a la que
le llevaba su devoción religiosa hacía méritos para la otra vida pero también
favorecía a sus paisanos.

Aparece de otra parte otro personaje, llamémosle típico, el vasco asen
tado en Cádiz en este caso, don Andrés de Loyo u Hoyo, caballero del Hábi
to de Santiago, hombre de confianza del indiano encargado de recibir los
envíos de plata y los caudales que aquél le hace desde las Indias y de llevar
a cabo sus planes de fundación. Protagonista principal es sin duda alguna la
plata, que llega en esta ocasión del Potosí y en cantidad considerable -seis
cajones de plata labrada- más 110.000 pesos que subvencionarán todos los
gastos relacionados con la fundación del convento. El caso que ahora se
comenta no es único sino que muy al contrario se repite con bastante fre
cuencia en esta región durante el siglo xviii. Sin ir más lejos, en la propia
viUa de Lesaca se levantaba por los mismos años el grandioso retablo de la
parroquia de San Martín gracias al envío que generosamente hacía desde
Guatemala Juan de Barreneche y Aguirre, que intentaba fundar también por
entonces el convento de Capuchinos de Vera

fundador Ignacio de Arrióla y Maaola natural de Pasajes de San
h  A 1 ■nunhos de sus paisanos habta marchado a América estableciéndose en Cuzco donde era, según

su propta declaracon. Maestre de Campo, cargo militar conseguido qui.á alamparo de su hermano, don Juan Antonio de Arrióla. gobLnador de la
La correspondencia que don Ignacio de Arrióla sostuvo con sus familia

res nos permtte conocer noticias bastantes para perWar su taknto humano.

vXr" ^ ~run Ar^oiaP"™®™ ®on sus familiares, a quienes beneficia con sus
ideas), Pamplona 'Pa^sonas, familias, negocios e
/ M. Concepción García Gaín^Í ? "^ BUbao (1970). ^Jesús Salvador Carmona En Hnmpn • ' retablos de Lesaca. Dos nuevas obras dep. 327-363. ■ Homenaje a don José Esteban Uranga, Pamplona (1971),

de Lesac^®?aslSlidaís que^"^^^ patrono actual del convento de CarrneUtas
quenea de Lesaca, en el qSe s^Lrn f manejo del Archivo de la Casa Perin.-a su hermana, cuñado y sobrinos Jit ^ Ignacio de Arrióla dirigidasy sobrinos, ademas de los libros fundacionales.
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envíos de dinero y plata, pero también lleno de melancolía y añoranza hacia
su tierra. . i ^

Este vasco, que ha enviudado, que está y se siente solo según repite en
sus cartas, no parece tener a partir de una cierta fecha, 1737, más que un
solo deseo, fundar un convento de carmelitas descalzas en su tierra natal a
donde él no parece pensar volver. Y se empeña en este proyecto con un
ardor v una vehemencia poco común.

Arrióla es además un gran devoto de la orden del Carmen y de Santa
Teresa como lo muestran sus constantes alusiones en las cartas y también las
hZn^s relaciones que mantiene con las carmelitas de Cuzco. Aunque no esta
1  ... nrecisado parece que Arrióla levantó en Cuzco capillas, altares yc aramen hacen eco las historias eclesiásticas
hasta conven , p consultado.

''""Íldea t í funíactón de un convento la vemos expresada por primera1  Arrióla escrita en 1737. Habla de fundar en Pasajes unvez en una carta e ^ Zelarain, hija de su única herma-
convento para su sobr J Zelarain. En carta
na doña Mena Ana d osUivamente hacer alguna obra buena en esede 1739 -"f;;"J¿i:f;:eonceda si es de su agrado» y unos años más
lugar, P«cde ser J ,3,,, „erras
tarde, en 1744 «c
„,ze por m. m se d siquiera para conseguir
estado miserable sin beneficio de mi alma». Mas ade-
lo que tanto ^ «imposibles» por conseguir la fundación y
lante pide marcos de plata labrada que está a punto de

eLL IZ ■- he consolido (las a^aiasl^o m^or^^cho^ ,:°;frrLrIdo
lo que te tengo comunicado». realización de su proyec-Tratando 'Ic -gurar por todos los me^^^ ^
to, don Ignacio de Am° que ha de representarle ¡urídica-
suyo residente en Cádiz, F ^^guido de una Instrucción
mente en su patria. dispone de 130.000
ambos firmados en uz Loyo para que éste los distribuya de
pesos que los fundación de un convento de Carmelitas Descal
la siguiente manera ^
zas en Pasajes^ jonjas con becas que han de favorecer en primer lugar a sus
para dotar siete convento y si no las hubiera, a las vecinas
familiares que quieran eni
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de Pasajes o de los lugares próximos. Los 30.000 pesos restantes se reparti
rían 10.000 para la dote de su sobrina doña Josefa Ignacia de Zelarain v
Arrióla que por lo visto ya no pensaba ingresar en un convento sino que iba
a contraer matrimonio, otros 10.000 para la fábrica de la iglesia de Pasajes
que estaba entonces en construcción y finalmente otros 10.000 para adornar
con diamantes «una custodia mui especial de 60 marcos dorada» ...«que es la
que tenia esta catedral de Cuzco y la compré solo con el fin de remitirla a
mi lugar...» Esto nos sitúa ante una noticia de gran interés referente a una

6  Instrucción del fundador a Dn. Andrés de Layo y Trebinio, cavallero de la orden
de Santiago, vecino de Cádiz.

Primeramente, tengo determinado poner en poder de dicho mi amigo y señor D". An
drés de Loyo, hasta la cantidad de 130.000 Pesos en moneda corriente de la que oi corre
aunque con esta maldita guerra, será necesario tiempo para conseguirlo porque los riesgos'
no se pueden ampliar como en tiempo de paz, por cuio motivo en reconocimiento que hai
lo suficiente, se ha de procurar hacer la fundación del convento carmelitano de monjas
Descalzas de Santa Theresa de Jesús en mi lugar de Pasajes que aunque dicen que no hay
sitio para ello... que costará esta obra hasta 60.000 pesos y aunque mi voluntad hera esten
der a más pero serán hasta 100.000 pesos los cincuenta para la obra de la fabrica v los
otros cincuenta para poder dotar a siete monjas con Becas vacas perpetuamente y han de
ser las que tengan en primer lugar a mis deudas preferidas por remotas que sean
siempre se ha de procurar abreviar el tiempo haviendo caudal suficiente para ello oara
que esta obra tenga cumplimiento y se consiga el fin para mi tan deseado que como no
haiga perdida puedo poner los 130.000 pesos, como lo refiere para los fines que esoero
para que se tenga presente; pero en todo caso haviendo lo suficiente dar principio que lo
demás hira llegando con el favor de Dios y los dedicados para esta obra son 100 000 oesos-
para mi sobrina D^ María Josepha Ignacia de Celarain y Arrióla se le han de dar para su
dote 10.000 pesos en moneca corriente puestos en su lugar y que otorgue carta de dote
que yo se los tengo dados. Item se han de dar y dedicar diez mil pesos de moneda co
rriente para la fabrica de la iglesia parroquial de Sr. San Pedro patrón de mi lugar oara
acatarla, pues dicen que está empezada y han de correr por manos de mis cuñados v del
Sr. Cura que actualmente fuese al tiempo de llegar el dinero si la obra estubiere acavada
se han de gastar en beneficio de dicha iglesia y a la voluntad de mis deudos y del Sr Dn
Andrés con parecer de todos.

Itern declaro que en la ciudad de Lima tengo seis cajones de plata labrada para dicho
mon^teno y algunas alajas para mi sobrina que hiran expresadas y entre estas alaias está
una Custodia muí especial de^ 60 marcos dorada y dedico 10.000 pesos para que se com
pren diamantes en la parte más conveniente que sean baratos para vestir esta custodia aue
es la que tenia esta catedral de Cuzco y la compré solo con el fin de remitirla a mi lugar
y encargo que se alage con estos 10.000 pesos, pero ante todas cosas de lo primero que
llegase es la fabrica del convento que es lo principal y lo de mas según fuere llegando se
puede ir executando, pues las alajas hasta que la paz se haga no se moverán de donde
están con que estos 10.000 pesos no precisan, los de la yglesia de mi lugar entrarán des
pués e ^ ® ̂  ̂  sobrina dona Mara Josepha pues dice su madre que quiere casarla
por tener hedad competente, esto es excutio d Sr Dn. Andrés de Loyo executiva todo

esta es como si fuera mi última voluntad, y no dude Vmd ,
naro nccfr ^ ^^mítlré, aunque me quede como me quedare con cosa corta
E lo demás de la llegada Dios lo haga».
ParT ías dñ "Í"'''' '<? Prin^pal cincuenta rail pesos,

diez mil pesos ^ monjas cincuenta mil pesos, para la dote de mi sobrina
Para acabar la Yglesia de mi lugar diez rail pesos
Para vesr.r la custodia de diamantes lez mU pesos-
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pieza de orfebrería de excepcional valor artístico e histórico. Concuerda per
fectamente con la declaración de Arrióla el hecho de que la custodia actual
de la Catedral de Cuzco esté fechada en 1745 y se estrenase el 14 de junio
de 1745'' lo que hace pensar que Arrióla compró la custodia antigua de la
Catedral en esa fecha, y ya en 1746 la tiene en su poden Sin adelantar acon
tecimientos diremos que esta espléndida pieza adornada con brillantes
rr»nQpruíi hov cn cl convcnto (Jc Lesaca.

Pero pasemos a la parte más espectacular de esta historia, los siete cajo
nes de piafa labrada que según declara Arrióla en su Instrucción tiene en la
ri ónd de Lima esperando que se haga la paz para poder enviarlos con se^ciudad de Lima espera q j numerados fueron llamados

™ ".C d. i-fe S—;•por el fundador ca Santa Ana y Santa Teresa, santos todos
del Carmen, carmelitana que sentía Ignacio de Arrióla,
ellos que responde caracteriza en todas sus disposiciones que
Este, con y meditadas, hace una relación de las piezas
parecen largamente p y ¡nduyen en cada cajón señalando
con sus correspondien e P convento y las que son para su
cuáles van destinadas a mencionan figuran un frontal de altar, dos
sobrina Entre las piezas qu correspondiente sitial además de
hacheros, dos lámparas, Cuzco, entre otros muchos objetos,
la mencionada custodia de hermana. Arrióla dice haber enviado
En sus últimas cartas dirigidas a ^Lienzos de pintura
parte del caudal por un y que tiene los seis cajones de plata
especial de la conquista ^ Aires para embarcarlos próximamente,
esperando en el de muene y pobre, pues afirma haber
Pero ya don Ignacio esta ^on lo necesario, mas estaenviado todo ^-;/„d"°dÍe J reparos y transformaciones que han
satisfecho y aconsej ^

-A ontan según parece ciento y f 5®°^ Dn^ Andrés hira execu-Estas quedTest?ndez y Ca e^C y Maio, treinta y
y es lo mas a lo expresado. 1. ®
tando según y ̂ °"^°^^a„arenta y seis, Ignacio 42.
uno de mil yisión de Ibra de Gregorio Gallegos, orfebre, ve-

7 Humberto , catedral de Cuzco e ningún motivo o adorno
La custodia Vidal, pues en «ta |oya ™ existe la

"'í ía'Lrt"erm¡"ú' el Gallegos». Fue un obsequio del obispos^gtlfente mS™í11o ^labrada p^ra la iglesia del

veinte y cinco de mil setecientos quarenta y nüebe. Libro íunda-
cional, fol-

22
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de hacerse en las piezas de plata una vez que lleguen. Emocionadamente
encarga a doña María de Arrióla que lleve la fundación adelante, y así le
escribe el 10 de octubre de 1749: «Ya no puedo más. Haz por este pobre
que se haga el convento. Las alhajas son dignas de Toledo, mucho trabajo
y mucha plata me costaron pero Dios que paga bien lo pagará...».

Mientras tanto habían dado comienzo las primeras gestiones para llevar
a cabo la fundación y simultáneamente habían surgido las primeras dificulta
des que se oponían a la firme voluntad de Arrióla. Para comenzar, no se
aceptaba la fundación en Pasajes aduciendo que existía ya un convento de
Carmelitas Descalzas en San Sebastián. De ello tuvo noticias don Ignacio a
través de una carta del obispo de Pamplona y ello le contrarió grandemente
en los últimos meses de su vida. La negativa de la que «a quedado tan
abrassado» le hace pensar en Lesaca como sede del nuevo convento ya que
su sobrina doña Josefa Ignacia residía allá recién contraído matrimonio con don
José Plácido de Vértiz, natural de Lesaca. Poco antes de su muerte escribe
don Ignacio una carta dolida: «...En fin sólo espero la última resolución de
que no se pueda conseguir y dar orden expresa para que se haga en Lesaca
que con el tiempo mi sobrina lo gozará y será la patrona ella y sus hijos y
eso menos tendré que agradecer a esa provincia (Guipúzcoa)»®. Arrióla
moría poco después, el 23 de octubre de 1751, no sin antes encargar a su
sobrino Vértiz iniciar y acabar el convento de Lesaca

A partir de entonces comienzan una serie de gestiones con los vecinos de
Lesaca y con el obispado encaminadas a la fundación en las que intervino en
gran parte don José Plácido de Vértiz. Por fin en 1766 se aprueban las escri
turas fundacionales cuyos puntos principales pueden resumirse en la filiación
del convento del obispado, en la regulación de los derechos del patronato
entre los familiares de Arrióla y en que la práctica del culto en el convento
no interfiriera con el de la parroquia La aprobación de estas disposiciones
mas otras que juzgamos de menor interés para nuestro estudio, permitieron
la llegada a Lesaca de las primeras monjas carmelitas de San Sebastián, que
se situaron provisionalmente en el Hospicio mientras las obras del nuevo
convento comenzaban.

f  Carta de don Ignacio de Arrióla a su hermana doña María Ana de Arrióla de 2K
de septiembre de 1751. '

Carta de don Ignacio de Arrióla a don José Plácido de Vértiz de 4 de octubre de

11 Escritura de concordia para la fundación, 8 de septiembre de 1766. Libro funda
cional, fol. 121.
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II. Los PLANOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CONVENTO.

Pasando ya al plano práctico de la realización, interviene como es usual
en estos casos el tracista de la orden. Se trata en este ocasión de Fray José
de San Juan de la Cruz, ingeniero y arquitecto y tracista general de la orden
de carmelitas descalzos que residía en el convento de Logroño. En abril de
1767 es llamado a Lesaca para informar sobre el lugar elegido para el con
vento y señalar la extensión precisa para que la comunidad se desenvuelva
Con este objeto Fray José manifiesta haber dibujado la primera planta del
convento con el «terreno necesario para la fábrica de la iglesia, habitaciones,
huerta y demás oficinas necesarias para las religiosas, su vicario, capellán y
sirbiente conforme a la regla de Santa Teresa y constituciones de su sagrada
religión ha formado la primera planta de todas esas oficinas, su cerca y zanja
exterior para el fluidero de las aguas y humedades nocivas a la salud...» y
sobre ella un segundo alzado para las habitaciones de las monjas «sobre el
qual han de estar los desbanes y texados y la bóveda de la yglesia con la
proporción correspondiente que demostrará el declarante por la traza o diseño
necesario para la construcción de la obra...».

Confirma esta declaración un conjunto interesante de planos y secciones
que conserva el convento firmados por el propio Fray José de la Santa Cruz
y fechados en Lesaca el 28 de noviembre de 1767.

Responden estos planos al esquema típico de convento carmelitano y son
sumamente orientadores en lo que respecta a la distribución y funcionalidad
de los espacios. La planta primera muestra en el extremo de un gran rec
tángulo el trazado de una iglesia de planta de cruz latina con pórtico a los
pies, que separa en el lado de la Epístola una serie de dependencias. Las
dos situadas junto a la cabecera y al tramo del crucero están destinadas,
una a sacristía de las monjas, y la otra a sacristía de los eclesiásticos, relacio
nándose ambas por el torno. El resto de los espacios de este sector se desti
nan uno a almacenamiento y los demás a vivienda de la mandadera. A esta
parte se accede directamente por la puerta derecha abierta en la fachada.
Adosado al otro lado de la iglesia, el del Evangelio, se organiza el convento
propiamente dicho agrupando las habitaciones en torno a dos espacios abier
tos y cuadrados, un claustro y un patio. El claustro, que aparece en esta pri
mera planta cerrado con muro en el que se abren ventanas, en oposición al
segundo piso formado por pilares, tiene especificada su función procesional



EL CONVENTO DE CARMELITAS DESCALZAS

ya que Fray José lo llama «claustro para procesiones». En el centro del patio
" LL^dep°endencias que hay en torno del claustro sirven unas

das a la fachada principal- de relación con el extertor ya que están destina-

con la iglesia por medio del coro bajo abierto a un lado del altar may
V separado de él por una reja. A él se accede por un antecoro. Esta situacio
Ll coro tal como queda expresado es, como es sabido, característico de las
iglesias conventuales del barroco M coruni'dad cer« del altar "sin
r^oHoTLK U ir^a. En la se corresponde con
un antecoro y un coro alto ponen también en rela-

Los departaniento di^
ción el claustro bajo co g ^^fg^j^rio con púlpito para la lectura.
anterefectorio seguido por un gran re ec o

Estas piezas se relacionan en torno al patio del
dependencias <1« je.adas con las habitaciones destinadas a
que se pasa a la nucuí» y
enfermería. iglesia y una media naranja

La segunda planta, mu claustro se señala un corredor,
cubriendo el tramo jJ''"g^g''3ggundo piso a habitaciones para las reli-
dedicándose la mayor pa ̂ novicias a
giosas que alcanzan e numero Pendas de servicio. Al otro lado de la
las que hay que añadir algunas depe ^ sacristán. En el análisis
iglesia va pormenarizada la vivien manifiesto que el convento ha sido
del trazado de ambas p antas ^ya monástica, habiendo pen-
proyectado en función de las comunidad de clausura para
sado hasta en los mínimos relación del convento con la iglesia
la práctica de su regla y retmendadones de Santa Teresa, el con-
y su servicio. Eso sí, siguiendo '^"""^^peXo. Es fácil pensar que Fray
vento atiende a f!" j detallados planos sobre los modelos adop-
José de la Santa xvi, ajustándolos a la oca-
tados por la orden
sión presente. ^^1^^ de ser uno de los pocos planos

Los limnos que sobre el papel se conservan,
de conventos carm convento nos muestra en un extremo el hastial

El alzado exm^^^ ^ longitudinal del convento.
de una ^itum, de acuerdo con la declaración de Fray José
Esta es de
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en la que afirma que la Regla «no permite en la altura de la fábrica más
de lo preciso para las habitaciones de las religiosas». Tiene la fachada del
convento dos hileras de ventanas que corresponden a los dos pisos; son de
distinto tamaño y están distribuidas sin ritmo espacial alguno. El hastial de
la iglesia destaca por su verticalidad sobre la masa horizontal del convento.
Se compone la fachada de un plano central entre dos pilastras lisas arqui-
trabadas con un friso de triglifos y metopas sobre el que se asienta un fron
tón partido del que emerge la cruz. A ambos lados de este rectángulo central
hay dos alas^ rematadas en los extremos superiores con bolas. Pese a lo avan
zado de la época —los planos están firmados en 1767— la fachada muestra
una gran sobriedad no haciendo uso de los típicos encuadramientos en resalto
ni de otros elementos decorativos que tan frecuentes son en la arquitectura
conventual desde la segunda mitad del siglo xvii. En el proyecto de Lesaca es
el c aroscuro de los huecos y de la hornacina la única decoración de la fachada.
En el plano central se dibuja una puerta de medio punto bastante estrecha y
os ventanas cuadradas a ambos lados, más arriba una hornacina entre pilastras

remata a por un frontón partido y sobre ella una ventana rectangular sencilla
mente mo uta a con orejetas. En cada ala lateral se abre su correspondiente
puerta cuadrada y sobre ella una pequeña ventana.

El esquerna general responde al tipo de fachada de iglesia conventual car
melitana, creada por Francisco de Mora para San José de Avila y plasmada
^ como mo e o en la Encarnación de Madrid, obra de Juan Gómez de Mora,

otra parte, as alas laterales y el frontón partido con la cruz en el centro
remiten a proyecto de fachada que Fray Lorenzo de San Nicolás incluye en
su tratado de arquitectura.

n la lámina se muestra una sección longitudinal del convento que corta
a ig esia por e crucero, en la que pueden apreciarse el patio y el claustro con
sus os pisos correspondientes y la capilla mayor, el crucero y la media na
ranja e a ig esia. n una sección longitudinal de ésta aparecen los carac
teres de a Iglesia conventual carmelitana: un atrio delante de la fachada
e  a ^ un nártex sotocoro que se divide en parte para pór

tico que an o e resto en el interior de la iglesia. Sigue la nave única divi-
1 a en tres tramos por pilastras dóricas con sus correspondientes enta-
amentos, e crucero con la media naranja y la capilla mayor con el coro y

el sobrecoro y un comulgatorio. También se dibuja en el muro de la nave el
nic o estina o a a ergar en retablo colateral y que en planta figura a un lado
y a otro de la nave.

de Exc. W, p^47.^ Monasterio de San José de Avila, Bol. Soc. Esp.
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ralXraVptplfnÍ "e
de octubre de 1767 y en ,,
habitar. Los planos de J convento —realizada con buen siUar—
dones 3 excepción hecha del friso de triglifos que
presenta la disposición de rransformación del frontón que se remata
ha sido sustituido 3eñalada en el dibujo. Se man-

tiene la disposición de P i- c, ins natronos del convento. El de
la hornacina dos y el de la derecha, formado por cuatro
la izquierda es el de los ^ "oj». ^elarain. Vértiz y Borda. La
cuarteles corresponde ^ Señora de los Dolores con su Hijo en
hornacina alberga el grupo ^ La sobriedad de la fachada, aún
brazos que es la advocación del convento ^
mayor que la del proyecto, hace pensar
en realidad. , . , . „,„,;ene asimismo fidelidad a los trazados pero

El interior de la iglesia jel crucero.
una reforma reciente ha ceremonia el 15 de octubre de 1770

El convento se inauguro extremos algún año más. El deseo de

^ APTf<;TlCO DEL CONVENTO.III El tesoro artistil
■  A. U ifflesia no conserva el esplendor de

En la actualidad, el interior convento como cuartel, saqueó
otros tiempos. La obligó a la comunidad a trasladarse a
casi todo cuanto .atablo mayor más cuatro retablos colaterales
Otros

conventos i^nte calidad, fueron arrastrados hasta la plaza de
con catorce estarnas los documentos hablan de castigo divino

.  „„ 1„ ceremonias de inauguración ingresó en el convento doña
14 CoincWierido^co^^,^ Lesaca, hija de don Placido y dona Josefa, meta de dona

María I«"Solla."'^
María úe Ar
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al narrar el desplome de las esculturas del retablo sobre los franceses causando
varias muertes.

Afortunadamente hemos logrado encontrar una detallada traza (lámina 6)
que nos permite saber cómo era el desaparecido retablo mayor. El dibujo
muestra una obra de estilo neoclásico, que se compone de un orden gigante
y un ático con el crucificado. En el nicho central se encuentra el grupo de
Nuestra Señora de los Dolores con el cuerpo de Cristo en su regazo en posi
ción muy manierista y a cada lado dos esculturas; San Joaquín con la Virgen
Niña vestida con hábitos del Carmelo, San José, un ángel y Santa Ana. El
dibujo muy minucioso y cuidado presenta estas figuras con un canon alargado
y una ampulosidad barroca que contrasta con la frialdad neoclásica de la
arquitectura y de la decoración. La traza está firmada en Zaragoza el 19 de
junio de 1769 por Joseph Ramírez. Esto concuerda con las noticias que arroja
el libro del convento según las cuales las esculturas fueron traídas de Zaragoza.

Por otra parte el artista ha de ser identificado con el conocido escultor
zaragozano José Ramírez Benavides que trabajó ampliamente en Aragón y
Navarra.

Capíitulo de particular interés es el de la orfebrería que guarda el con
vento salvada de la rapiña francesa. Todavía se conservan algunas de las impor
tantes piezas que envió don Ignacio de Arrióla desde Perú. Magnífica es la
custodia comprada a la catedral de Cuzco de pie oval con decoración de rocalla
que se adorna con piedras preciosas y tiene un círculo de diamantes rodeando
la forma tal y como encomendó Arrióla. Esta firmada por Lenzano.

También se conservan un cáliz de oro enviado por el fundador y fechado
en 1760, dos cálices de plata dorada, varios relicarios, unas bandejas y otros
objetos. Piezas importantes del envío de Arrióla pasaron por venta, en épocas
de necesidad del convento, a la parroquia de Lesaca y allí se conservan. En
este tema hemos de insistir con detenimiento en el futuro.

Creemos dejar en cambio prácticamente cerrado el capitulo de la historia
y el arte del convento de Lesaca, pero a la vez queremos plantear a los histo
riadores de la iglesia en hispanoamérica el interrogante sobre las fundaciones
de don Ignacio de Arrióla en Cuzco.
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