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L a formación de un conjunto 

patrimonial arquitectónico pre

cisa de un largo per iodo de t iempo. 

Esto es así por varias razones: la pr i

mera, tal vez sea. la prop ia comp le 

jidad de las obras; también inf luyen 

factores de t ipo económico , pues 

son obras de grandes inversiones; 

no debemos olvidar los prob lemas 

administrativos o de t ipo técnico la

boral ( como la labor de los canteros, 

lenta y meticulosa), etc. T o d o ello 

conl leva un proceso de construc

c i ón muy lento. Se puede compro 

bar en casi todas las grandes edi f i 

caciones religiosas, de t iempos pasa

dos, que a veces tardan siglos en 

verse culminadas. 

La construcc ión de esos conjuntos 

arquitectónicos está cond ic ionada, 

además, por factores históricos ge

nerales: formas de gobierno, in

fluencia de la Iglesia en ese momen 

to, estructura económica, situación 

laboral-social... 

Nosotros creemos que e l estudio 

de un monumento , cualquier m o n u 

mento de cierta relevancia, debe ir 

a compañado de unas considerac io

nes sobre e l momen to histórico en 

el que se ha constru ido. Así adquie

re su mayor comprens i ón y contr i

buye a recrear la Historia Total de l 

espac io y t i empo que tratamos. 

En e l caso de la iglesia de San 

J uan c reemos que se debe enmar

car en los s iglos XVII y XVIII, en lo 

tempora l; en lo espacia l veremos la 

s i tuac ión histór ica de España , Cana

rias y La Oro tava . E l lo de forma 

muy breve, p e r o que nos permita 

aprec iar los aspectos destacables 

en e c onom í a , soc i edad u otros de 

interés. 

M A R C O H I S T Ó R I C O 

España comienza el siglo XVII 

bajo e l re inado de Fe l ipe III. C o n 

este rey podemos decir que se inic ia 
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la grave decadenc ia que padecerá 

nuestro país, tras más de c i en años 

de hegemon ía y p ro tagon i smo en e l 

m u n d o . 

Parecía que la actuac ión del rey 

Fe l ipe III no podr ía empeorarse; pe 

ro l l egó su hi jo Fe l i pe IV e h i zo bue

no a su padre, al ser m u c h o peor. Y 

Inmaculada Concepción. Gabriel de la Mata. 
(Atribuido). Siglo XVIII. 

c o n Car los II, q u e le suced ió , la mo 

narquía españo la l legó a un despres

tigio y una decadenc ia total. 

Durante t odo e l s ig lo los reyes l le

va ron una v ida de oc io , fiestas, cace

rías y distracc iones palaciegas. El 

gob i e rno de España lo l l evaban los 

"amiguetes" de los monarcas, l lama

dos "val idos". A l guno s de estos fue

r on b u e n o s gobernantes , p e r o su 

a m b i c i ó n no tenía l ímites y p r o vo 

ca r on crisis e c onóm i ca s , guerras, 

d i sputas cortesanas, etc. 

C u a n d o Car los II l legó al t rono se 

agud i zó la crisis de España. Era un 

rey enfermizo, capr i choso, déb i l de 

carácter y manejable. A su muerte, 

s in descendenc ia , se p r oduce una 

guerra que c omp l i c a a toda Europa . 

Era la guerra de "Suces ión" a la c o 

rona españo la . 

Tras esa cruenta guerra, tan perju

dic ia l para España, o cupa e l t rono 

españo l Fe l ipe V. Este rey p roced ía 

de la famil ia francesa de los B o r bo -

nes, q u e a partir de entonces (y sal

vo los breves pe r i odos repub l i canos 

y la d ictadura de F ranco) han re ina

do en España. 

Los reyes Bo rbones trajeron a 

España aires más mode rno s y se 

compromet i e r on más en e l gob i e rno 

de l país. Entre los reyes de l s ig lo 

XVIII destaca Car los III, rey i lustrado 
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que introdujo reformas variadas y 

p ro fundas en la agricultura, comer

c io, cultura, educac i ón , etc. 

En resumen, un s ig lo de crisis e l 

XVII y otro de cons iderab le recupe

rac ión, el XVIII. 

En Canar ias a lgunos de los rasgos 

más destacados en los siglos XVII y 

XVIII son: 

A partir de f inales de l s ig lo X V I se 

aprec ia un desp lazamien to de la ca

ña de azúcar po r l a v i d , en muchas 

áreas cult ivadas de Canarias, sobre 

t odo en Tener i fe . 

Los v inos canar ios adqu i r i e ron 

justa fama (sobre t odo el malvasía) y 

p ron to se desarro l ló un act ivo co 

mer c i o c o n diversos países, entre los 

q u e destacaba Inglaterra. 

En e l s ig lo XVI I se in t roduce en 

Canar ias e l cu l t ivo de la papa (que 

ven ía de l Perú) y e l m i l l o p r o c eden 

te de Méx i c o . 

E l c ome r c i o genera l de Canarias 

c o n Amér i ca , q u e hab ía ten ido una 

gran importanc ia en e l s ig lo XVI , 

padec i ó una grave crisis en e l XVII , 

c o n los cons igu ientes perju ic ios para 

la e c o n o m í a de las Islas. La crisis co-

merc ia l d u r ó hasta f inales de l s ig lo 

XVIII, c o n e l r e inado de Car los III. 

En pol í t ica, tal vez, lo más desta

c ado sea e l pape l q u e ejerc ieron los 

Cap i tanes Genera les . A s um i e r on to

dos los poderes pol í t icos, e c o n ó m i 

cos, militares... Una de las razones 

de esta persona l i zac ión del p o d e r 

p u d o estar en la neces idad de f renar 

los ataques de los piratas, tan fre

cuentes y que tanto d a ñ o causaban 

a las Islas. 

La pob l a c i ón de Canarias, a f ina

les de l s ig lo XVII , estaba en t o rno a 

los c i en mi l habitantes, cifra q u e l le

ga a los c iento sesenta mi l , un s ig lo 

después. 

Esta pob l a c i ón fo rmaba g rupos 

socia les b i en d i ferenc iados: pode ro 

sos (terratenientes, comerc iantes); 

clases medias ( pequeños prop ie ta

rios de tierras, func ionar ios y pro fe

s iones l iberales); clases modestas 

(campes inos , artesanos) y c lase mar

g inada (vagabundos , l is iados, m e n 

digos. 

Canar ias se i n c o r po r ó , a f ina les 

de l s ig lo XVI I I , a l f e n ó m e n o cu l t u 

ral c o n o c i d o c o m o I lust rac ión o 

E n c i c l o p e d i s m o . Se c rea ron las So

c i edades E c o n ó m i c a s d e A m i g o s 

de l País y su rg i e ron pe r sona l i d ades 

tan destacadas en d iversas ramas 

de l saber c o m o los h e rmano s I r i a r 

te, Agus t í n de Bé thencour t o V i e ra 

y C lav i jo . 

A f inales de l c i tado s ig lo se in ic ia 

la o rgan i zac i ón de la escuela púb l i 

ca en España y en Canar ias se crea 
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La Un i ve r s i dad de La Laguna en 

1796. 

H a y en l a H is tor ia G e n e r a l de las 

Islas Canar ias otros hechos d i gnos 

de destacar, c o m o fue ron las e rup 

c i ones vo l cán i cas d e G ü í m a r e n 

1704, Ga r a ch i c o en 1706 y de Lan-

zarote en 1730. 

L A O R O T A V A 

Presentar la histor ia de La Oro tava 

en pocas l íneas nos ob l i ga a destacar 

sus aspectos fundamenta les: e l p ape l 

de l a burgues ía en l o soc i o -econó 

mico , e l contro l de la iglesia en lo 

cultural y e l h e c h o importante de 

obtener La Oro tava e l t ítulo de V i l l a . 

El papel de la burguesía 

Tras la conqu is ta de Tener i fe , los 

personajes más destacados de la mis

ma se insta laron en l a z ona d e l Val le 

de La Orotava: F e r nánde z de Lugo , 

sus par ientes, amigos y c o l a bo r ado 

res e c onóm i c o s . U n a vez o c u p a d o 

e l lugar h i c i e ron q u e se desarro l lase 

la agr icu l tura y el c omer c i o . 

P e r o estos d ir igentes de l a c o n 

quista no p r o c ed í a n de l es tamento 

de la alta nob l e za . E ran caba l leros, 

h ida lgos , comerc iantes o s imp les 

aventureros. P o r eso en La O ro t ava 

(y en Canar ias) no se instala una o l i 

garqu ía nob i l ia r ia s i no una burgue

sía q u e imitaría los m o d o s de v i da 

de la nob l e z a e iría adqu i r i endo , p o r 

c omp ra , los títulos nob i l i a r ios . Sería, 

en cua lqu ie r caso, l a "o l igarqu ía d o 

minante" . 

Los g rupos burgueses con t ro l a ron 

e l p o d e r e c o n ó m i c o a través de la 

p r o d u c c i ó n agr íco la y de l c o m e r c i o 

de azúcar o de l v ino; ten ían e l p ode r 

po l í t i co a l o c upa r los cargos de 

g o b i e r n o insu lar o loca l ; d o m i n a b a n 

las redes jur íd ico-administrat ivas a 

través de los hombre s de leyes, q u e 

sa l ían de sus fi las (abogados , p r o c u 

radores, escr ibanos); se en l azaban 

c o n las c lases modestas (para un 

mayo r y mejor d o m i n i o soc ia l) a tra

vés de méd i c o s o admin is t radores 

de f incas. 

En resumen , l a s o c i edad l o ca l 

q u e d a c laramente po la r i zada: qu i e 

nes t i enen e l poder , t o d o e l poder , 

p o r un l a do y qu i enes sos t ienen ese 

p ode r c o n su trabajo p r oduc t i v o y lo 

p ade c en c o n obed i enc i a . 

El control de la Iglesia 

La Iglesia ejerce un fuerte con t r o l 

en t o do s los ámb i t o s de l a v i d a c i u 

dadana tanto a n i v e l d e l r e i n o c o 

mo de las dist intas reg iones o l o 

ca l idades . 
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Cristo de la Salud. Francisco Romero Zafra. 

Córdoba. 1998. 

En La Orotava, d i c h o cont ro l tal 

vez sea más determinante s i tene

mos en cuenta e l n úme r o de institu

c iones rel igiosas que se ub i c an en e l 

pueb l o . 

Apar te de las dos parroquias de 

San J u a n y la Con cep c i ó n , se en 

cuentran los siguientes conventos: 

- C o n v e n t o de San Lo r enzo de 

frailes franciscanos (1519) situa

do en l a zona de San Franc isco. 

- C o n v e n t o de San Ben i t o de frai

les dom in i cos , f u ndado en 1593 

y s i tuado en la cal le d e l Agua . 

- C o n v e n t o de Nuestra Señora de 

Grac ia o de San Agust ín , de frai

les agustinos, (1648) s i tuado en 

la p laza de la Const i tuc ión. 

- C o n v e n t o de San N i co lás de 

monjas catalinas, (1624) s i tuado 

en d o n d e h o y está Correos. 

- C o n v e n t o de San José de monjas 

clarisas, (1597) s i tuado en d o n d e 

hoy está e l Ayuntamiento . 

- C o l e g i o de los Jesuitas (1680) 

s i tuado en la cal le Co leg io , p ró 

x i m o a San Franc isco. 

S i est imamos la p ob l a c i ó n de La 

Orotava, en estos siglos, entre los 

c i n co y los o c h o m i l habitantes de

duc imos que e l n úme r o de c lér igos 

es m u y e l evado c o n re lac ión a los 

vec inos. Y natura lmente su in f luen

c ia se deja sentir de fo rma clara, más 

todavía s i tenemos en cuenta que 

esa p ob l a c i ó n es en su g ran mayor ía 

analfabeta. 

Fest iv idades rel igiosas, c e remo

nias litúrgicas, ambiente re l ig ioso, 

en f in, d o m i n a n l a v ida orotavense 

de estos t iempos. 

La Orotava como Villa 

Te rm inada l a conqu is ta de Tene 

rife se van asentando prop ietar ios y 
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c a m p e s i n o s e n l a z o n a que h o y 

o c u p a L a O ro t ava . D e s d e p r i n c i 

p i o s d e l s i g l o X V I ya s e p u e d e 

hab la r d e u n p e q u e ñ o n ú c l e o d e 

p o b l a c i ó n . Un n ú c l e o q u e s e irá 

a m p l i a n d o d e f o r m a ráp ida . C o 

m i e n z a a l l amárse le " lugar" de La 

O ro t ava . Un b e l l o y d i s e m i n a d o 

pueb l i t o , p e r o d epend i e n t e a to

d o s los e fec tos de La Laguna , c a p i 

tal de la Isla y res i denc i a d e l g o 

b i e r n o insu lar o C a b i l d o . 

C u a n d o hab ía pasado más de un 

siglo, La Oro tava era un lugar de 

bastante importanc ia . No só lo po r e l 

n úme r o de sus habitantes s ino p o r 

la r iqueza de sus tierras y la in f luen

cia de mucho s de sus vec inos, en lo 

po l í t i co y cultural. En f in, La Orotava 

a med iados de l s ig lo XVII , es ya 

"mayor de e dad " y c o m o tal qu iere 

vivir l ibre, independ izarse de La 

Laguna. 

Un ilustre orotavense se ded ica a 

esta tarea: D o n Franc isco de Franch i 

A l faro. Sus gest iones d a n resultado, 

tras muchas dif icultades, y logra esta 

ansiada meta: convert i r a La Orotava 

en "Vi l la exenta". Los benef i c ios de 

esta nueva s i tuac ión eran claros. No 

só lo de carácter jur íd ico-administra-

t ivo s ino de prest igio. 
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La Real Cédu l a de 28 de n ov i em

bre de 1648, f i rmada po r e l rey Fe 

l i pe IV, o torgaba la i n dependenc i a a 

La Oro tava; p e r o las pres iones de La 

Laguna d i e r on lugar a q u e no se p u 

d ie ra hacer efect iva esa i n d e p e n d e n 

c ia hasta tres años después . Sería el 

1 de m a y o de 1651 c u a n d o t o m ó 

poses i ón , c o m o A l ca l de de La V i l la , 

D o n Luis G o n z á l e z R o m á n . 

La Oro tava hab ía c on segu i do su 

p ropós i t o . 

P R O C E S O D E C O N S T R U C C I Ó N 

D E L A I G L E S I A D E 

S A N J U A N B A U T I S T A 

La par roqu ia de San J u an se en 

cuentra ub i cada en p l e no casco his

tó r i co de La V i l l a de l a Orotava, c o n 

cretamente en e l p o p u l o s o barr io 

l l amado antaño E l Fa r robo y cuya 

d e n o m i n a c i ó n o b e d e c e a l por tugue

s i smo q u e en caste l lano servía para 

des ignar a l a lgarrobo. No obstante 

este t o p ó n i m o ha de jado de usarse 

en esta z ona de La Oro tava y se ha 

sust i tu ido po r e l de V i l l a de A r r i ba o 

s imp lemente San Juan . P e r o para 

c ono c e r la historia de la par roqu ia 

hay q u e remontarse a sus or ígenes 

c o m o ermita integrada a la jurisdic

c i ó n eclesiástica de l a C o n c e p c i ó n . 

E l o r i gen de la iglesia de San J u an 

lo p o d e m o s situar a p r inc ip ios de l 

s ig lo XVI I , a l ser e l n ú m e r o de hab i 

tantes de l barr io suf ic iente po r aque

llas fechas c o m o para demanda r un 

lugar de cu l to p r o p i o y no tener q u e 

desplazarse a la iglesia de la C o n 

c ep c i ó n a cump l i r las ob l i gac iones 

rel igiosas. 

En e l a ño 1606 se f u n d ó una e rm i 

ta, p e r o s ó l o de f o rma do cumen t ada 

o sobre el pape l . 

D o n F ranc i sco de Valcárce l , alfé

rez mayo r y reg idor pe rpe tuo de 

Tener i fe , c ed i ó un terreno, en 1608, 

para q u e los vec inos h i c ie ran esa 

ermita. La super f i c ie ced ida era de 

21 x 12 metros. Y c o m o los nob l e s 

de an taño estaban hab i tuados a dar 

cosas materiales, q u e les sobraban, a 

c a m b i o de "favores espir i tuales", 

D o n F ranc i sco p u s o c o m o c ond i 

c i ó n que en esa ermita-iglesia se re

servara lugar para tres sepulturas 

dest inadas a su famil ia. 

C o n las cont r ibuc iones e c o n ó m i 

cas de los vec inos y l imosnas-ayu

das de m u y diversa p rocedenc i a , se 

in i c ió la cons t rucc ión e l 15 de m a y o 

de 1608. No cabe duda de q u e l a 

mayor con t r i buc i ón vec ina l sería la 

m a n o de obra , tan abundante , bara

ta y ef icaz. Las obras du ra ron uno s 

d iez años. 
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El d o cumen t o q u e testifica la ut i l i

z a c i ón de la ermita-iglesia para su 

f in, data de 1634. E l d ía de San J uan , 

de ese año, se ce lebran ce remon ias 

rel igiosas en h o n o r de l Santo, patro

no de los labradores de la zona . A 

partir de esos años se regular iza la 

práct ica de cu l to en e l lugar. 

De l a pr imi t iva ermi ta apenas 

q u e d a más q u e su pó r t i co : u n a 

po r tada de f ron tón pa r t i do q u e en 

la a c tua l i dad es impene t r ab l e y d e 

co ra la trasera exter io r de la cap i l l a 

m a y o r en l a p l azo l e ta de E l F a -

r r obo . 

Es d igna de referenc ia la uti l iza

c i ó n q u e hacen los frailes agust inos 

de la ermita-iglesia de San Juan , 

hasta q u e se levanta su conven to en 

la V i l l a de Abajo. En palabras de 

V ie ra y Clavi jo "hac ia 1645 ya esta

b an establec idos en e l barr io de San 

J uan , ut i l i zando su ermita c o m o c en 

tro conventual . . ." 

Esta o c u p a c i ó n de los agust inos 

tuvo sus ventajas para la d ivers i f ica

c i ó n de cultos, pues además de h o n 

rar a l pa t rón San J u a n se favorec ió e l 

cu l to a la V i rgen de los Remed ios , 

San José. Santa Lucía... 

La d is t r ibuc ión de las imágenes en 

e l rec into re l ig ioso p o n e de man i 

f iesto q u e en 1673, la Iglesia estaba 

adaptada a l cu l to en toda su varie

dad . E l retablo de l altar mayo r c o n 

tres n ichos: en e l cent ro Nuestra 

Señora de los Remed ios , en e l lado 

de l evange l i o San Juan y en e l de la 

epístola, San José. En otro altar Santa 

Luc ía y un N i ñ o Jesús p equeño . 

Hasta e l a ñ o 1681. en e l q u e se 

crea la par roqu ia de San J u an Bau 

tista de l Far robo , la v ida de la e rmi 

ta-iglesia y sus fel igreses estuvo 

or ientada a tener par roqu ia p rop i a . 

Los pasos más destacados en este 

p roceso fueron: 

- L a pet i c ión rec ib ida po r e l ob is

po de Canar ias para crear d i cha 

par roqu ia y que no pod í a aten

der p o r no quedar vacante n in 

g u n o de los cuatro bene f i c ios (o 

as ignac iones económicas-par ro-

quias) existentes en la C o n c e p 

c ión , una de las cuales podr ía 

pasar a San Juan . 

- L a p ropues ta de los tres bene f i 

c iados-pár roco de l a C o n c e p 

c i ón para q u e a l haber q u e d a d o 

vacante u n o de los benef i c ios , 

éste pasara a quedar integrado 

en El Puer to de la C ruz y San 

Juan . 

- L a propuesta de l p r o p i o o b i s p o 

de Canar ias al rey Car los II para 

la as ignac ión de una "ayuda res

tr ing ida" a San J u an p e r o d e p e n 

d i e n d o de l a C o n c e p c i ó n . 
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— La fundac ión en 1680, en San 

Juan, de una capellanía de misas 

rezadas. 

Por fin el 19 de marzo de 1681 se 

trasladó el Santísimo Sacramento en 

solemne proces ión desde la Con 

cepc ión a la ermita de San Juan. Con 

esta ceremonia quedaba p lenamen

te establecida la parroquia, una vez 

creada sobre el papel a través de la 

Real Cédu la del rey Carlos II, emiti

da el 15 de abril de 1680. Se dividía 

así la única parroquia existente, la 

Portada de la antigua ermita. 

Concepc ión , lo que p rovocó los 

enfrentamientos por lijar los límites 

parroquiales que quedaron estable

c idos en 1683. En estos límites que

dó patente la diferencia de ambas 

parroquias: la parroquia matriz de la 

Concepc i ón ob tuvo en su jurisdic

c ión todos los conventos así c omo la 

pob lac ión pudiente; en camb io en 

San Juan vivía la pob lac ión más 

humi lde y empobrec ida , incapaz de 

prestar apoyo e conóm i co a la pa

rroquia. 

Cons t rucc ión de la iglesia actual 

Tras la creación de la parroquia 

de San Juan, en 1681, fue des ignado 

c omo encargado de la misma D o n 

Juan Ixcrot. Una de sus primeras 

preocupac iones sería la de construir 

una mejor iglesia, deseo que no 

pudo llevar a cabo pese a estar al 

f rente  de la parroquia unos 36 años. 

El ob i spo había instado a los habi

tantes de San Juan a la construcc ión 

del templo, pero tanto él c omo el 

párroco estuvieron más pendientes 

del litigio por la demarcac ión de los 

limites parroquiales, con relación a 

la Concepc ión , que de levantar la 

nueva iglesia. 

Fueron, c omo casi siempre, los 

habitantes del lugar quienes pusie

ron manos a la obra: dotando a la 
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ermita de un campanar io con las 

cor respond ientes campanas; un altar 

para el Ánge l de la Guarda; una pila 

baut ismal, un n i c ho para la V i rgen 

de los Remedios, etc. 

No só lo mejoraron e l aspecto 

construct ivo s ino que la l legada de 

nuevas imágenes permit ió que, a 

f inales del s ig lo XVI I . la iglesia c o n 

tara c o n un con jun to de imágenes 

m u y apreciable: San Juan , la V i rgen 

de los Remedios, San José, e l N i ñ o 

Señor de la Cañita (Ecce Homo). Francisco 
Alonso de la Raya. (Atribuido). Siglo XVII. 

Jesús. Sania Luc ía. San Cayetano... y 

sobre l odo , el Cr isto a la Co l umna . 

Fue en el s ig lo XVIII cuando, e l 

seis de agosto de 1728, se c o l o c ó la 

pr imera piedra de la nueva iglesia. 

E l p royec to consist ía en adosar 

una nueva cons t rucc ión a l oeste de 

la ermita. El n uevo recinto tendría 

planta de cruz latina, c on capi l la 

mayor en la cabecera de l c rucero. 

Para esa amp l i a c i ón h u b o q u e ad

quir ir unos terrenos y las obras se 

fue ron hac i endo al r itmo, bastante 

lento, q ue impon í an las cond i c i ones 

económicas . 

Po r f in , d i ec inueve años después 

de co l o cada la pr imera p iedra, se 

terminaron las obras. La f lamante 

iglesia fue inaugurada el 6 de agos

to de 1747. 

El acto inaugural consist ió en tras

ladar e l Sant ís imo desde la ermita 

hasta en n u e v o tabernácu lo . En l a 

s o l emne p r o c e s i ó n se t ras ladaron 

también al nuevo temp lo las imáge

nes existentes. Y part ic iparon en la 

proces ión, c o m o era natural, todas 

las autor idades civiles y religiosas del 

pueb l o con gran af luencia de fieles. 

Año s más tarde la ermita q u e d ó 

incorporada a l n uevo conjunto am-

p l i ándose e l espac io de la capi l la 

mayor, c o n un artesonado de deco 

rac ión efectista al esti lo portugués. 
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Unos veinte años después de 

hecha la iglesia se proyectó la cons

trucción de la torre, en pr inc ip io con 

cubierta de tejas. En las cuentas pa

rroquiales de los últimos años del 

siglo XVIII y primeros del XIX aun 

figuran partidas para tal fin. 

En los años sesenta del siglo XIX , 

se construyó el capitel de la torre, en 

forma de bu lbo y terminado en pirá

mide: sobre ella una veleta. T odo el 

conjunto presenta un cierto estilo 

portugués. 

En el s ig lo XX la iglesia sufrió 

pocas transformaciones estructurales 

por lo que el conjunto que podemos 

contemplar hoy es el mismo de me

diados de l siglo XIX: es digna de re

señar la reforma que se realizó en la 

fachada oeste, en 1916. en la que se 

cubr ió la antigua fachada al estilo 

tradicional canario y se co locó la ac

tual, o los retoques que se hicieron 

en los huecos de las campanas en 

1946. 

El templo consta de una sola y 

muy amplia nave, cubierta con arte-

sonado de estilo mudejar y crucero 

con "cúpula" artesonada, que se pro

longa hasta la capil la mayor. 

Visto desde fuera, el conjunto ar-

quitectónico de San Juan ofrece una 

grata impresión de "controlada ma

jestuosidad" o "grandiosa modestia", 

con algún apunte de original idad 

c omo la torre. 

Destacable es también un peque

ño balcón de tea en la fachada norte 

y la puerta existente bajo este bal- 

conc i l lo que en sus cojinetes centra-

les recoge varios motivos de calave

ras con tiara, bonete, mitra v corona 

real en clara referencia a su uso 

como primitiva capil la mortuoria de 

la parroquia. 

Y rompe la armonía del conjunto 

cruciforme, el b loque edif icado SO-

Calvario. Anónimo manierista. Siglo XVI. 
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bre e l ángu l o exter ior sureste, que 

sirve de sacristía. Ésta sustituye a 

otra anter ior cuyas p r opo r c i one s 

e ran totalmente idént icas a la sacris

tía de la fachada norte o camar ín . La 

nueva sacristía fue constru ida hac ia 

1932-1935, e l im inándose la t e chum

bre de tejas y sust i tuyéndola po r una 

azotea. En esta é po ca también se 

sust i tuyó e l p i so de made ra de l altar 

mayor, c o l o c a n d o en su lugar una 

p l ancha de ho rm i gón , a cond i c i o 

n a n d o así los sa lones s i tuados bajo 

e l presbi ter io (hoy o c u p a d o s p o r l a 

b a n d a de cornetas y tambores). 

P o r ú l t imo señalar las par roqu ias 

q u e se h an segregado de ésta de 

San J u a n Bautista: Nuestra Señora 

de l Rosar io (La Pe rdoma) , San A n 

ton io A b a d (La F lor ida) , San José 

O b r e r o (Aguamansa) , Santa Mar í a 

de la Cabeza (Beni jos) y San Lo ren

zo Márt i r (Barroso). 

El conjunto monumental hoy 

Hasta ahora hemos visto e l p ro ce 

so de cons t rucc i ón de la Iglesia y e l 

ma r co h is tór ico en e l q u e se l l evó a 

c abo ese p roceso . P e r o la Histor ia 

l lega hasta nuestros días, hasta h o y 

m i smo . Po r eso d e b e m o s tratar tam

b i én c ó m o es ahora, c ó m o está en 

este a ñ o de 2002, e l con jun to m o n u 

menta l de San Juan . 

En cuanto a l interior de l t emp l o 

p o d e m o s af i rmar que o f rece buenas 

cond i c i ones de manten imiento , s i 

b i e n es prec i so estar en pe rmanente 

alerta para q u e los s imples desper

fectos no pasen a graves deter ioros. 

Acer tada fue la restaurac ión de la 

cubierta q u e se rea l izó entre los 

años 1991-1992; cons is t ió en reparar 

la techumbre ante los deter ioros p ro 

duc i dos po r e l t i empo. No obstante 

queda aún pend i en te la l imp ieza y 

d e c o r o interior de l ar tesonado. T a m 

b i én f ue ron restauradas, en e l a ño 

2000, las c i n c o puertas de acceso de 

la iglesia. 

Igualmente, en la actua l idad, se 

trabaja en la restaurac ión de l taber

ná cu l o y las pinturas de la t e chum

bre de l c rucero y cap i l la mayor. 

A s im i smo hay q u e señalar c ó m o 

e l t emp lo ha i d o do tándose de nue 

vas obras de arte, no só l o objetos de 

or febrer ía y vest imentas, s ino tam

b i é n de representac iones escul tór i

cas. Éste es e l caso de la imagen de l 

Cr is to de l a Sa lud, ob r a de made r a 

p o l i c r o m a d a rea l i zada e n C ó r d o b a 

p o r F r anc i s co R o m e r o Zafra, e n 

1998, y d o n a d a a l t e m p l o p o r la 

fami l i a M a c h a d o M e l i á n , e n e l a ñ o 

2001. 

En la v i s i ón de l con jun to es de 

resaltar e l contraste q u e se p r o d u c e 
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entre las áreas de expans i ón de las 

fachadas norte y sur. Mientras en la 

de l norte, tanto e l rec into p r o p i o de 

la p laza c o m o e l colateral a jard inado 

(P laza de F e r n ando Fuentes), o f re

c en un atract ivo y a rmon i o so c o m 

p l emen to arqu i tec tón ico , en la fa

chada sur las nuevas ed i f i cac iones 

h an est rangu lado la p laza de la Igle

s ia y cer rado e l hor i zonte de la mis

ma a unas bel las perspect ivas m o n 

tañosas. Es p rec i so dejar m e n c i ó n 

de l encan to de la cabecera este (an

t igua ermita), cuya p lazo le ta u n e 

c o n l a cal le L e ó n . 

En cua lqu ie r caso, la estructura 

arqu i tectón ica y el emp l a zam ien to 

de la Iglesia de San J u a n Bautista la 

conv ie r ten en un p u n t o d e re feren

c ia des tacado no só l o desde e l 

a r m o n i o s o e n t o r n o d e v i v i endas 

cercanas s ino desde todos los p u n 

tos de l área u rbana orotavense. 

A N Á L I S I S T É C N I C O - A R T Í S T I C O 

P lanta de la Iglesia 

T e m p l o de est i lo ba r r o co trad ic io

nal canar io cuya p lanta es de c ruz 

latina. Po see una amp l i a nave y do s 

capi l las colaterales c o n sus corres

pond ien tes sacristías. E l presb i ter io 

es p r o f u n d o (a l integrar e l e spac io 
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de la antigua ermita) y e levado, me

diante escalinatas. Está do tado de su 

co ro cor respond iente detrás de l altar 

mayor. Al fabricarse la torre poste

r iormente, ésta queda fuera de la 

planta de cruz latina a l igual que e l 

baptister io que o cupa la parte baja 

de la torre. Las dos sacristías o cupa 

b a n e l m i s m o espac io or ig inal , alte

rando la fo rma de cruz c uando se 

amp l i ó la de la fachada sur. 

Un maestro grancanario 

en San Juan Bautista del Farrobo 

José Luján Pérez (1756-1815) nace 

en Gu í a (Gran Canar ia) y desde 

p ron to presenta una gran atracc ión 

po r las act iv idades creadoras. A u n 

que rec ib ió algunas noc i ones de 

pintura, no será este arte e l que des

arrolle, s ino la imaginería, cuya la

bo r inic ia hacia 1775. Su p r odu c c i ó n 

consiste en imaginer ía rel igiosa po l i 

c romada , c o n un cierto gusto roco

có t emp lado y s incero, s in apenas 

reflejos académicos. 

A u n q u e la mayor parte de su p ro

du c c i ó n escultór ica la real izó en 

G r an Canaria, también se le c ono 

cen a lgunos viajes real izados a Te

nerife para estudiar las obras de 

otros autores en esta Isla y realizar 

aqu í nuevas obras. As í se exp l i ca su 

presenc ia en San J uan de La Oro ta-

Virgen de la Gloria. José Luján Pérez. 
Siglos XVIII y XIX. 

va. Trad ic iona lmente se ha relacio

n a d o e l encargo de la imagen de la 

Virgen de Gloria c o n la fecha de l 

pr imer viaje que h i zo a Tener i fe, 

1797; pe ro estudios recientes cons i 

deran que p u d o realizarse en su 

segundo viaje, en 1806. Lo cierto es 

que e l imag inero grancanar io visitó 

la parroqu ia de San Juan , d o n d e co 

no c i ó la obra de Ped ro Ro l dán (el 

Cristo atado a la Co lumna) . La Vir

gen de G lo r i a podr ía haber s ido rea

l izada, tal y c o m o se ha transmit ido 

tradic ionalmente, en una de sus es

tancias en La Orotava. 
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La Virgen de Gloria (una do lorosa 

que en San Juan adquiere d icha de

nominac ión) es una obra en la que 

sólo están talladas las manos y el 

rostro en el que refleja una angus

tiosa expres ión. El resto se cubre 

con la técnica de l ienzos enco lados. 

Destaca por la or ig inal idad al repre

sentar este tema mariano , ya que 

aporta un esquema de compos i c i ón 

novedoso (en diagonal), así c o m o 

una innovadora pos ic ión y expre-

Santa María Magdalena. José Lujan Pérez. 
Siglo XIX. 

s ión , diferente al resto de dolorosas 

de la época . Se encuentra en el 

n icho de la derecha del retablo del 

Cristo a la Co lumna. 

Otra obra existente en San Juan y 

que se debe a la gubia de Lujan Pé

rez es la imagen de Santa María 

Magdalena. Se trata de una escultu

ra de vestir cuyo trabajo pr incipal se 

centra en el rostro (que refleja un 

gran sentimiento de tristeza), las ma

nos y los pies. Posee una pe luca de 

cabel lo natural que le cae por la es

palda en forma de t irabuzones. Está 

situada en la hornac ina de la iz

quierda del retablo de l Cristo a la 

Co lumna . 

La Virgen del Carmen, una escul

tura de cande lero (es decir, de ves

tir) de muy idealizada bel leza en su 

rostro, también se le atribuye tradi-

c ionalmente a José Lujan Pérez, se

gún la inscr ipción realizada por N i

colás Perd igón Oramas en el dorso 

de la imagen. De ser así, sería una 

de las pocas obras en las que el 

maestro grancanario se decantara 

por so luc iones neoclásicas, dada la 

serenidad e ideal izac ión de la ima

gen. La Virgen l legó a la parroquia 

procedente del ant iguo convento 

franciscano de San Lorenzo. O c u p a 

el lugar central de l retablo de la ca

pilla de la epístola. 
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Virgen del Carmen. José Luján Pérez. (Atribuido). Siglo XIX. 



Por ú l t imo se conserva en esta 

iglesia una pequeña talla de un Cris

to C ru c i f i c ado que también se debe 

a José Luján Pérez. Pese a sus pe

queñas proporc iones , presenta un 

trabajo anatómico muy detallista. Se 

encuentra c o r onando el Sagrario-

Manifestador de l Tabernácu lo de l al

tar mayor. 

La obra de Fernando Estévez 

en San Juan 

Fernando Estévez del Sacramento 

(1788-1854) nace en La Oro tava y es 

aquí d o n d e inicia su fo rmac ión has

ta que es presentado, c on 17 años, a 

Lujan Pérez en una de sus estancias 

en Tener i fe, y pasa a formarse c on 

su maestro en Las Palmas. Al igual 

que la de Lujan, su p roducc i ón en 

tronca con la escultura realista del 

barroco españo l , c laramente inf luen

c i ado por la escuela andaluza, aun

que también manifiesta las primeras 

tendencias del Neoc las ic ismo escul

tór ico en Canarias. 

La p roducc i ón escultórica de Esté-

vez c omprende tanto obras realiza

das con sentimiento de serenidad y 

candidez, c o m o otras c on énfasis 

marcadamente barroco o un pro fun

do y sereno dramatismo. 

La debi l i tada situación económica 

de Tener i fe en esos años (por la cri-

Virgen de los Dolores. 
Fernando Estévez del Sacramento. 1816. 

sis de los v inos malvasías) h izo que 

sus encargos se v ieran cond i c i ona

dos po r la precar iedad monetaria. 

Por el lo, una gran parte de sus obras 

son imágenes de cande le ro, así 

c o m o de l ienzos enco lados, técnica 

ésta c on la q u e Estévez demostró 

una gran habi l idad. 

Prec isamente las esculturas suyas 

que se encuent ra en San J uan p o 

seen esta característ ica de ser imá

genes de vestir y no tallas c omp l e 

tas. La Virgen de los Dolores o Do
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torosa fue encargada en 1816 p o r 

e l c o r one l i ngen i e ro D o n J o sé d e 

Be thencour t y Castro. Es una ima

gen de cande le ro ; t iene tal ladas, 

por tanto, ún i camen te las manos y 

e l rostro, d o n d e demues t ra una de 

l i cada e idea l i zada be l l e za . Se c u 

bre c on vest imentas de c o l o r ne

gro , a l más p u r o est i lo de la tradi

c i ona l D o l o r o s a canar ia . Esta ima

gen mar iana pe r t enec i ó a l c o n v e n 

to f r anc i s cano de San L o r e n z o y 

fue traída a la pa r r oqu i a tras la des

amor t i zac i ón . 

También tal ló Estévez una imagen 

de San J u a n Evangel is ta para e l 

m i smo conven to y que , de igual 

manera, ha pasado a la iglesia de 

San Juan . Se trata de una talla c o m 

pleta en la que el trabajo de l artista 

se centró en el rostro, las manos y 

los pies, de jando el resto tan só lo 

mode lado , sin po l i c romar ni pulir, 

po r l o q u e se cub re c o n vestimentas 

de telas naturales. Posee un carácter 

efectista c o m o lo demuestra en la 

mirada, levantando los ojos al c ie lo, 

c o n cierta inc l inac ión a la izqu ierda. 

Al igual q u e La Do lo rosa , está situa

do en e l retablo de l Calvar io, a los 

pies del templo. 

Además , y en el m i smo retablo 

de l Ca lvar io (hornac ina inferior), se 

conserva una p e q u e ñ a talla de 

madera po l i c romada de Fe rnando 

Estévez que representa a San Anto-

nio Abad. T amb i én es obra de Esté-

vez parte de las Andas del Corpus, 

en madera dorada, q u e se h ic ie ron 

en La Orotava. en 1809, po r d i s eño 

de D o n José de Bethencourt y Cas

tro para el c onven to de Santo Do 

m ingo y l legaron a San J uan tras la 

desamort i zac ión. 

San Juan Evangelista. 
Fernando Estévez del Sacramento. Siglo XIX. 
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La Escuela Sevillana y su reflejo 

en la Iglesia de San Juan 

Desde la conquis ta , las islas Cana

rias s iempre mantuv ieron conex i o 

nes con la escultura anda luza, sobre 

todo, y c o n espec ia l p red i l e cc ión 

hacia la Escuela Sevi l lana, máx ime a 

partir de l s ig lo XVII. Los diversos 

templos se enr iquec ie ron c on exce

lentes tallas h ispalenses en madera 

po l i c romada que sirvieron de estí

mu lo a los artistas locales. B ien a tra

vés de los artistas instalados en las 

islas o b ien a través de l estud io de 

las obras traídas de fuera, los artistas 

canarios se v ieron in f luenc iados por 

este contacto comerc ia l-cul tura l , re

f le jándose l uego en las característi

cas propias de la escultura canaria. 

La mejor de las esculturas barro

cas sevi l lanas l legadas en el s ig lo 

XV I I al A r ch ip i é l ago es el Cristo ata

do a la Columna q u e se conserva en 

la iglesia de San Juan . Se trata de 

una talla en madera de ced ro po l i 

c romada, p rocedente de Sevilla y 

donada por e l c anón i go de la Cate

dral de Las Pa lmas D o n Franc isco 

Leona rdo Guer ra en 1689. Su autor 

es el prest ig ioso escultor sev i l lano 

Pedro Ro ldán . Destaca la perfecta 

anatomía (salvo la inexistencia de 

las tetillas, fruto de una restauración 

real izada a mitad de l s ig lo X IX ) c o n 

el rostro l igeramente ova lado . La im

portancia de la c ompos i c i ó n radica 

en e l l ogrado equ i l i b r io que se pro

duce entre la cintura y las extremi

dades: e l marcado ladeamiento de la 

cabeza c o n respecto a la cadera y las 

pos i c iones alternativas de brazos y 

piernas. Desde su l legada a la parro

qu ia ha g o z a d o de gran devo c i ón (al 

amparo de su hermandad-esc lav i 

tud), l l egando a ser el e l emento más 

seña lado de la Semana Santa vi l lera. 

En e l t emp l o se sitúa en su p rop ia 

capi l la, la de l evangel io , en su reta

b l o titular. 

La p rueba de la inf luencia q u e 

p roduc í an estas imágenes en el arte 

canar io es, por e jemplo , el t remen

do impacto q u e le p rodu jo a Luján 

esta imagen del Cristo a la C o l u m n a 

c uando lo visitó en 1797. 

Aparte de esta talla rona ldesca, 

San J u a n conserva otras obras de 

p rocedenc ia hispalense. Este es el 

caso de la Virgen de los Remedios. 

una escultura de cande le ro traída de 

Sevilla en 1682 y donada por el 

presbítero D o n Luis G r ima ld i R i zzo 

de Lugo y Ponte. Desde su l legada 

al templo, su he rmandad titular, hoy 

desaparec ida, se encargó de dotar la 

de enseres para su mayor e s p l e n d o r : 

alhajas, ani l los y diversas joyas, se le 

hace y dora un n i cho , se le encarga 
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Urna del Santo Entierro. Pedro Merino de Cairós. La Laguna. 1721 

un N i ño Jesús, se realizan sus co

rrespondientes coronas de filigranas 

en plata sobredorada, se le dota de 

unas andas de ba ldaqu ino de plata 

repujada (realizadas en 1687), etc. 

No en vano o c upó la capil la que 

hoy preside la V i rgen del Car inen 

hasta el pr imer tercio del s iglo X X , 

dado su título de copatrona. Hoy se 

sitúa en su retablo p rop io que está 

frente al de San Juan. 

Otra imagen procedente de la 

Escuela Sevil lana es el Cristo Ya

cente que se encuentra en el reta

b lo del Calvario. Se trata de una 

escultura anón ima de entre los si

glos XVII y XVIII. atr ibuida a la es

cuela de Mart ínez Montañés. Es una 

talla en madera po l i c romada que 

posee la part icular idad de las arti

cu lac iones de los brazos (a la altu

ra de los hombros) para su uso co

mo cruc i f i cado y c o m o Cristo d i 

funto tras la ce lebrac ión del des

cend imiento . Para l levarlo en pro

ces ión, c o m o Cristo d i funto, se uti

l iza la Urna del Santo Entierro, de 

plata repujada, que pertenec ió al 

ant iguo conven to franciscano de 

San Lorenzo. Se trata de una urna 

funeraria de esti lo bar roco de fines 

del s ig lo XVII . Entre la deco rac ión 

f loreada destacan los escudos gra

bados en la cabecera, cor respon

dientes a los ape l l idos de l donante 

(Mo l ina , Llarena, Lugo y Pieres, per

tenecientes al I Marqués de Vi l la-

fuerte), dos dragones lenguados a 

ambos lados, enc ima una corona y 

al f ondo la " M " que cor responde a 

la inicial de l nombre de Mi l ia . su

puesta pr incesa inglesa. 
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Otras esculturas foráneas 

La Escuela Sevil lana no fue la 

ún ica fuente para tal f in. T amb i én 

Italia, y sobre t odo Génova , p roveyó 

a las islas de imágenes importantes. 

Éste es el caso de la imagen del pa

trón San Juan Bautista. Es una talla 

de or igen genovés, de hacia 1780, 

que representa al Bautista joven, s in 

barba y de formas del icadas. Pese a 

ser una obra genovesa, la imagen 

l legó a esta iglesia procedente de La 

Habana , fruto de la d ona c i ó n reali

zada po r e l presbítero Rafael A m o 

n io de Acosta y Osor i o . A u n q u e esto 

ú l t imo está a med i o c am ino entre la 

historia y la leyenda pues el or igen 

de la m isma cont inúa s iendo en la 

actual idad un interrogante. 

Esta obra po l i c romada posee unas 

alas de plata, s imbo l i zando su fun

c i ón de "Ánge l Precursor". Su túnica 

se decora c o n mot ivos ornamenta les 

de carácter vegetal, muy al gusto 

rococó. En cuanto a su c ompos i c i ón 

destaca la suave inc l inac ión de la 

imagen hac ia la derecha. Posee su 

retablo p r o p i o junto a l pú lp i to . 

T a m b i é n fue importante la l legada 

de obras de l cont inente amer i cano y 

en este sent ido la iglesia de San J uan 

t iene una obra de estas característi

cas. Se trata de una imagen de San 

José, una talla c on adornos rococós 

y de bel los estofados, que fue envia

da desde La Habana por el presbíte

ro D o n An ton i o de Acosta en 1773. 

Se ha lla ub icada en la hornac ina de 

la derecha de l retablo de los Reme

dios (hoy de la V i rgen del Carmen) . 

San Juan Bautista. Escuela Genovesa. 

Hacia 1780. 
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San José. Anónimo cubano. Siglo XVIII. 
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Los retablos 

La capi l la mayor no posee un 

retablo p rop iamente d i c ho s ino un 

Tabernáculo. Se trata de un ba lda

q u i n o semic i rcu lar, d i s eñado en 

1787 po r José de Bethencourt Castro 

y Mo l i n a . Destacan las cuatro co 

lumnas c o n capiteles de o rden co 

rintio, sobre las que descansa un en 

tab lamento semicircular y de l que 

parten cuatro nervios c o n formas 

Retablo de la Virgen de los Remedios. 

Siglo XVIII. 

ondulantes y avolutadas, de clara 

inf luenc ia rococó . T o d o e l conjunto 

va c o r onado po r una concha sobre 

la que se sitúa una imagen de San 

Juan . Posee, según e l boceto, una 

gu i rna lda de rosas, rac imos y p á m 

panos que cue lgan de los nervios. 

Entre las co lumnas se sitúa el Sagra

rio-Manifestador, de forma c i l indr i 

ca, puertas giratorias y rematado c o n 

el Cristo Cruc i f i cado de Luján, ya 

a lud ido. E l ba l daqu ino se encuentra, 

a su vez, a r ropado po r las pinturas 

que decoran la techumbre de la 

capi l la mayor, c o n un c laro efecto 

i lusionista: se pretende crear la sen

sac ión de un c ie lo que se abre sobre 

un falso conjunto arquitectónico. Se 

representa a la T r i n idad envuel ta en 

una nube , en e l centro de un c o n 

junto aba l conado y deco rado c o n 

imágenes de profetas y santos. So

bre e l arco de la capi l la mayor hay 

una representac ión de la Virtudes 

Teologales. Se trata de una pintura 

sobre tabla recortada que adorna e l 

artesonado de l presbiterio. 

En la capi l la de l evange l io se e n 

cuentra el retablo del Cristo a la Co

lumna, rea l i zado po r Car los de 

Acosta en 1765. Destacan sus estípi

tes abalaustrados y la p ro fus i ón de 

decorac ión , c o n mot ivos vegetales 

tallados. La hornac ina central posee 
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un be l lo marco dorado rococó, de 

rocallas asimétricas, que contrasta 

con el tono oscuro del resto del reta

b lo. En el ático se encuentra un ó leo 

que representa a Cristo ante el pre

torio. 

Por su parte, en la capi l la opues

ta, la de la epístola, se encuentra el 

retablo de la Virgen de los Remedios. 

Es de traza similar al del Co lumna , 

de tono oscuro, c o n tres calles y 

ático. En sus hornacinas, además de 

la V i rgen de l Carmen y San José, se 

encuentra una pequeña talla de 

Santa Lucía. Los ó leos de la parte 

super ior representan El abrazo de 

San Francisco y Santo Domingo, El 

Ángel de la Guarda y Santa Bárba

ra. En el ático hay un cuadro de 

Nuestra Señora de la Consolación, 

cop ia del ó leo f lamenco sobre tabla 

del s iglo XV I que se conserva en la 

iglesia de Santo D o m i n g o en La 

Orotava. 

En cuanto a los retablos de San 

Juan Bautista, el actual de Los 

Remedios y el del Señor de la Cañita 

presentan unas características muy 

similares. En los dos pr imeros traba

jó Carlos de Acosta, donde realizó 

una decorac ión de rocallas pintadas 

y motivos vegetales, entre las pilas

tras abalaustradas. A m b o s son de l 

siglo XVIII. En el de San Juan se 

Retablo de San Juan Bautista. Siglo XVIII. 

encuentra un ó leo sobre l ienzo de 

Santa Bárbara, en su parte superior, 

mientras que en e l retablo de en

frente está un ó leo representando a 

San José. Por su parte, en el tercer 

retablo señalado se encuentra la 

imagen del Señor de la Cañita o 

Cristo de la Sangre, del s iglo XVII, 

atr ibuido a Francisco A l onso de la 

Raya. Esta imagen prov iene de l anti

guo convento de San Agust ín. Sobre 

ella se encuentra un ó leo de la Vir

gen de Porciúncula o del Rosario 

con Santo Domingo. 
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El ú l t imo de los retablos es e l de l 

Calvario, a los pies de la iglesia, q u e 

estaba ded i c ado ant iguamente a las 

án imas de l purgator io y o c u p a b a e l 

e s pa c i o centra l e l ó l e o de Las 

Ánimas, hoy s i tuado a la entrada del 

t emp lo . C u a n d o l l egaron las imáge

nes, fruto de la desamor t i zac ión en 

los conven tos de La V i l l a , e l retablo 

pasó a albergar las imágenes de l Ca l 

vario. Presenta una pro fusa deco ra 

c i ó n sobredorada c o n rocal las y m o 

tivos vegetales. En su parte super io r 

se encuent ra una p e q u e ñ a imagen 

de San Miguel Arcángel. 

Retablo del Señor de la Cañita. Siglo XVIII. 

Po r ú l t imo, y a unque no es un 

retablo p rop ia men te d i cho , merece 

destacarse el Púlpito. Este se e n 

cuentra junto a l retablo de la imagen 

titular, de San J u a n Bautista. E l 

m i s m o posee un c ierto se l lo por tu

gués al representar, sobre tabla re

cortada, en sus cuat ro lados, a los 

cuat ro evangel is tas. Igua lmente en 

e l t o rnavoz se representa, en ó l e o 

sob re tabla, u n a ef ig ie de La Fe. 

C o r o n a e l c o n j un t o una representa

c i ó n de l Esp í r i tu Santo en f o rma de 

p a l o m a ta l lada en made ra po l i c r o 

mada . 

Retablo del Calvario. Siglo XVIII. 
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Los Cuatro Evangelistas. Pinturas del púlpito. Siglo XVIII. 
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Tornavoz del púlpito. Siglo XVIII. 
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La producción de artistas locales: 

obras significativas 

De entre las imágenes más desta

cadas por su ca l idad artística se en 

cuentra La Inmaculada Concepción. 

Se trata de una talla en madera po l i 

c romada, atr ibuida a Gabr ie l de la 

Mata, de finales del s ig lo XVII. Re

presenta a la f igura de Mar ía que 

f lota sobre una gran p ro fus ión de 

vue los de su manto. Esta imagen 

p r o cede de l ant iguo conven to de 

clarisas de San José y l legó a San 

Juan a raíz de las desamort izac iones. 

Estuvo retirada de l cu l to durante 

mucho s años, hasta que , en 1956, e l 

pár roco d o n D o m i n g o He rnández 

Gonzá l e z m a n d ó adecentar la (ta

l lándo le los dedos que le faltaban, 

co l o cándo l e una peana y rea l i zando 

su med ia luna de plata) para c o l o 

carla en la iglesia sobre un pedestal . 

H o y o cupa un p e q u e ñ o n i cho situa

do en l a capi l la de l Co l umna . 

Igualmente destacable es el cua

dro de El Calvario o La Crucifixión. 

Es un ó l eo sobre l i enzo de esti lo 

manierista. Representa la escena de l 

ca lvar io c o n Cristo en la cruz, su ma

dre y e l d i s c í pu l o amado . As im i smo 

aparecen los f enómenos meteoro ló

g icos que men c i o nan los evangel ios 

c u a n d o se p r odu j o la muerte de Je

sús: ecl ipses de Luna y Sol. Posib le-

Cuadro de Ánimas. Anónimo canario. 

Siglo XVIII. 

mente formara tr ípt ico c on el Ecce 

Homo y c o n el Entierro de Cristo 

que se encuentran en la iglesia de La 

C o n c e p c i ó n . Son obra de Cristóbal 

Ramírez. P rocedente de l conven to 

f ranc iscano de San Lorenzo, actual

mente se puede observar en la sa

cristía. 

A d e m á s , las dos sacristías c o n 

se rvan otros ó l eos d eb i d o s a artis

tas canar ios c o m o San Pedro y San 

Pablo, a m b o s de H e r n á n d e z de 

Qu i n t ana ; La Misa de San Gregorio. 

de l s ig lo XVII I , o La Circuncisión 

del Señor, a n ó n i m o canar io de l 

XVII I . 
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La música en el templo: 

dos órganos alemanes 

La iglesia de San J uan está do tada 

c o n do s be l los y escasos ejemplares 

de la organer ía a lemana. El más anti

g u o de e l los está f e chado en 1723 y 

rea l i zado en H a m b u r g o po r e l orga

nero O t t o Dietr ich R i chbo rn . Fue un 

enca rgo de l comerc ian te ir landés 

Be rna rdo Valois C a r e w para e l c o n 

vento de dom in i cas de l Puerto de la 

C ruZ . La caja de l instrumento es de 

est i lo barroco, c o n una fachada de 

c i n c o cue rpos en la q u e destacan los 

tres tor reones semic irculares, rema

tados c o n corn isas po l i gona les y 

cresterías caladas. Posee un só l o te

c l ado de 47 notas y o c h o registros, 

s i tuado en la parte poster ior de la 

caja. D e b i d o a los efectos de la II 

Gue r ra M u n d i a l tan só l o hay o t ro 

e jemplar en Brasi l . 

El otro ó rgano fue mandado a 

compra r en 1772 po r la c omun i d ad 

de clarisas de La Orotava. Su l legada 

al conven to data de 1773 y, al igual 

q u e e l pr imero, pasó poster iormente 

a la iglesia de San Juan . La caja de l 

instrumento posee l íneas sencil las, 

aunque la corn isa es mixt i l ínea c o n 

elegantes curvas y contracurvas. La 

lachada esta estructurada en tres ban

das planas que alojan la tubería pr in

c ipal . En su parte super ior se apre

c ian a l gunos mot ivos rococós . E l te

c l a do t iene 51 notas y seis registros. 

35 

Órgano Hamburgo. 1723. Órgano Hamburgo. 1772. 



El arte de la plata en San Juan 

El tesoro de la parroquia de San 

J uan está compues to por diversas y 

ricas obras de orfebrería, desde 

jarras, báculos, cálices, cruces, etc, 

además de las ya referidas Urna del 

santo Entierro y Andas de la V i rgen 

de los Remedios. Sin embargo mere

cen destacarse dos custodias, f ina

mente trabajadas. La mayor de ellas 

es de plata sobredorada de estilo 

rococó , c on tembladeras y piedras 

preciosas, real izada en 1725. E l V ir i l 

es de oro con piedras preciosas. 

P rocede del desamort izado conven 

to de San Agust ín de La Laguna. La 

otra, de menores d imens iones, es 

también de plata sobredorada c on 

piedras preciosas, donada po r M a 

teo Gonzá lez Gr i l lo . 

Tamb i én destacan las donac iones 

de piezas de orfebrería que se han 

real izado a la parroquia. Éste es el 

caso de las donac iones de Mateo 

Gonzá l e z Gri l lo: un cáliz, unos cir ia

les, un acetre, unos atriles y una 

palangana c on su correspondiente 

aguamani l , todos el los de plata y en

v iados desde La Habana en la Se

gunda mitad de l s ig lo XVIII. Po r 

últ imo, señalar que también se c on 

serva un cál iz y unas vinajeras de 

plata sobredorada, realizadas po r L. 

Bachelet (París, 1869), y regaladas 

Palangana y aguamanil de plata. La Habana. 

Siglo XVIII. 

por Juan Cu l l en y Calzadi l la; una 

lámpara de plata de procedenc ia 

ind iana (1615); y un sol-manifesta

dor de plata d onado por D o m i n g o 

Villar, en 1820. 

Acetre e hisopo. La Habana. Siglo XVIII. 
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Custodia de plata sobredorada. La Laguna. 1725. 
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U S O Y D I S F R U T E D E L 

C O N J U N T O M O N U M E N T A L 

Todas las acc iones humanas tie

n e n una f inal idad. Y obras de tanta 

importanc ia c o m o San J uan d e b e n 

tenerla m u y clara. 

En los t iempos en que se constru

ye la iglesia p redomina en la soc ie

d ad una menta l idad de o rden rel i

g ioso . Sin entrar en análisis de cau

sas, la soc i edad demanda lugares 

para el culto, imágenes para afirmar 

sus devoc iones , actos l itúrgicos en 

los que participar. Y c o n el transcu

rrir de l t iempo, y s in que desaparez

c an esas mot ivac iones, van surgien

do otras de dist into s igno (cultural o 

po l í t i co) o de s imp le recreo-pasa

t iempo. 

Po r eso, las cons iderac iones de l 

uso y disfrute de l Con jun to M o n u 

menta l de San J u a n p o d e m o s agru

parlas en: 

a) Uso y disfrute de carácter religioso 

Desde su nac imiento, y hasta 

nuestros días, éste ha s ido el dis

frute más frecuente, e l más c o n 

curr ido y el "más v i v i do" por los 

habitantes de l barr io. Ci taremos 

c o m o actos destacados: 

-La p roces i ón de l Jueves Santo 

c o n la imagen de l Cristo a la Co 

l umna que recorre varias cal les 

de La Vi l la. 

- L a p roces i ón del Santo Entierro, 

e l V ie rnes Santo, c o n parec ido 

recorr ido. 

- L a p roces i ón de l Señor de l a 

Cañita, el L unes Santo. 

- L a s festividades de l mes de julio, 

tanto e l pr imer d o m i n g o c o n e l 

Cristo a la Co l umna , c o m o el d ía 

16 c o n la V i rgen de l Ca rmen, 

ambas po r las cal les de la parro

qu ia . 

- L a s proces iones de San J u a n 

Bautista, el 24 de junio, y la 

V i rgen de los Remedios , e l 8 de 

sept iembre, patrones de la pa 

rroquia. 

- L a p roces i ón de l Corpus Christ i. 

po r e l recorr ido a l f ombrado po r 

los vec inos. 

h) Actos culturales y de divertimiento 

A u n q u e en e l t emp lo se han 

ce lebrado a lgunos actos cultura

les, no p rop iamente religiosos, la 

mayor ía de estos actos han teni

do , casi s iempre, lugar en la p la-
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za:  ba i les  popu lares ,  ba i les  y  can
tos  fo l c ló r i cos ,  conc ier tos  mus i 
ca les  de  la  más var iada índo le ,  
rec i ta les  de  poes ía ,  e tc .  Es  muy 
d i f í c i l  encont rar  una man i fes ta
c ión  de  la  cu l tura  popu lar  que no 
se  haya v i s to  representada en la  
P laza  de  San Juan.  

S i  a  e l lo  un imos que e l  espac io  
se  pres ta ,  como pocos ,  a  la  s im
p le  es tanc ia  cot id iana de  mayo
res  (para  sus  ter tu l ias)  y  de  me
nores  para  sus  d inámicos  y ,  a  
veces ,  mo les tos  juegos ,  l l egamos 
a  la  conc lus ión  que e l  Conjunto  
de  San Juan es  uno de  los  luga
res  más ar ra igados  de  la  v ida  de l  
Far robo.  

39 

   c )  Ac tos  de  mat i z  po l í t i co  

No pod ía  fa l ta r  en  San Juan 
a lgún hecho que lo  re lac ionara  
con la  v ida  po l í t i ca  orotavense.  Y  
lo  tenemos en e l  prop io  nombre 
de  la  p laza  de  la  Ig les ia  l l amada 
o f i c ia lmente:  "San Juan o  de  la  
Un ión" ,  E l  o r igen de  es te  nombre 
es tá  en las  d i sputas  con la  V i l l a  de  
Abajo  para  poner  e l  nombre de  la  
Const i tuc ión  (se  re fer ía  a  la  pr i 
mera  Const i tuc ión  españo la  de  
1812)  a  una p laza  de l  pueb lo .  La  
p laca ,  co locada en e l  año 1823,  
v iene a  se l la r  ese  d i f í c i l  equ i l ib r io  
amis toso  ent re  las  dos  zonas  de  La  
Orotava:  la  de  Abajo  (Concep
c ión)  y  la  de  Ar r iba  (San Juan) .  
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