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Juan R. Muñiz Álvarez

Nuestra Señora del Rosario (Oviedo)

23

1. Introducción 

La construcción del complejo conventual de los Dominicos de Oviedo respon-
dió al interés personal de fray Pablo de León que a inicios del siglo XVI promovió 
la instauración en Oviedo de una residencia para la Orden de Predicadores. El 
objetivo era disponer de una casa de misión desde la que enviar a frailes por los 
pueblos de Asturias.

A lo largo de estos siglos el convento ha sufrido un proceso de cambios, adap-
taciones y transformaciones del que arqueológicamente conocemos muy poco. 
Esta breve nota sirve de apunte para acercarnos el desarrollo de esta historia de 
la casa dominica ovetense, basada en la desigual documentación que se conser-
va, de la que queda pendiente la revisión arqueológica para el futuro.

2. Antecedentes

El convento de Nuestra Señora del Rosario no fue la primera «casa» de la 
Orden de predicadores en la ciudad. La primera sede dominica se situó en el 
barrio de La Noceda en torno a 1513, donde Bartolomé Rodríguez de Oviedo y 
Vinagre, a instancias de los Marqueses de Villena, instaló a los dominicos en su 
propiedad (Taboada 1764:13).

Mientras la pequeña comunidad vivió en esta situación no cesaron los es-
fuerzos y gestiones para lograr la construcción de un convento en la ciudad. 
Todos estos empeños se vieron premiados cuando el 23 de junio de 1518 el 
obispo de Oviedo, Diego de Muros, dona a estos frailes la casa y capilla de San 
Pedro en Mestallón como base conventual en la ciudad, a la que además asigna 
20000 maravedíes anuales de renta y un privilegio para solicitar limosna perpe-
tuamente para su fábrica y sustento de los religiosos1.

A la fundación se le impusieron diversas cargas, como la predicación en fe-
chas destacadas del calendario litúrgico o la obligación de tener estudios de 

1 La cantidad económica, así como los bienes y obligaciones fluctuaron considerablemente en los años siguientes.

Nuestra Señora del Rosario (Oviedo)

Juan R. Muñiz Álvarez: APIAA I juanramunhiz@gmail.com 
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FASE CRONOLOGÍA CARACTERIZACIÓN

ROSARIO 1 1520-1522 Fase Fundacional. Capilla y casa de frailes

ROSARIO 2 1522 Construcción del refectorio y recreación en la panda sur

ROSARIO3 1527 Ampliación de la fase 2 hacia el este

ROSARIO 4 1530 Ampliación del convento hacia el norte

ROSARIO 5 1532 Construcción del claustro en el espacio central del convento

ROSARIO 6 1540-1569c. Construcción de la iglesia. Fr Martín de Santiago

ROSARIO 7 1588 Reconstrucción de la cabecera de la iglesia por un derrumbe. Juan de Ribero 

ROSARIO 8 1673-1676
Construcción de un cuerpo para aulas y habitaciones de novicios, reforma en 
la sacristía y antesacristía.

ROSARIO 9 1722-1730 Creación de la Capilla del Rosario adosada a la iglesia

ROSARIO 10 1767 Construcción del pórtico principal de la iglesia por Manuel Reguera González

ROSARIO 11 1945-1952
Reconstrucción total del convento y Casina de la plaza. Ignacio Álvarez 
Castelao

ROSARIO 12 1964 Ampliación del Colegio por Francisco de Coello de Portugal

Fases
cronológicas

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 9Fase 6 Fase 7 Fase 10Fase 8 Fase 11 Fase 12

Juan R. Muñiz Álvarez
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Nuestra Señora
del Rosario (Oviedo)

1. Iglesia
2.  Aulas, Comedor y Celdas
3.  Refectorio y Sala de recreación
4. Ampliación
5. Obra 1530
6. Claustro
7. Iglesia
8. Sacristía y antesacristía
9. Aulas y habitaciones
10. Capilla del Rosario
11. Pórtico
12. Casina
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11

12

1
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Lógica, Filosofía y Teología, lo que condicionó el tamaño y disposición del edifi-
cio que debía construirse, obligado a tener aulas.

El sitio de esta segunda casa, en el arrabal de Mestallón, resultaba incómo-
do por la lejanía y las condiciones orográficas que causaban la presencia de 
humedades. Para mejorar esa situación, en el año 1519, se compró al convento 
de San Vicente el prado que tenía en la ladera de San Roque que era contiguo 
al emplazamiento que ya poseían y es el lugar que ocupa el convento desde 
entonces hasta nuestros días.

Este complejo conventual, lejos de mantener su volumen original, desarrolló 
su forma con la suma continua de nuevos edificios que fueron dibujando su 
planta y su aspecto exterior. Las necesidades de cada época y la llegada de fon-
dos económicos condicionaron el avance de la construcción dominica.

Todo esto tuvo un trágico final en 1934, cuando los combates propiciados por 
la Revolución de Octubre de ese año provocaron la destrucción del convento. 
Sus ruinas se vieron también afectadas por el frente de combate situado en 
el barrio del Campillín durante la Guerra Civil Española, que entre 1936 y 1937 
asoló también la ciudad. A estos envites solo resistieron en pie la iglesia y parte 
de las arcadas oeste y norte del claustro.

A partir de entonces la reconstrucción dirigida por Luís Menéndez Pidal du-
rante la posguerra y la construcción del bloque de aulas de fray Francisco de 
Paula Coelho son las etapas más importantes del aspecto actual del convento 
que no dispuso de una excavación arqueológica hasta 2016. 

3. Primera casa

La primera casa a la que nos referimos fue aquella que cedieron el bachiller 
Vinagre y su esposa, Leonor de Villaquirán, situada en el barrio de La Noceda, 
en las cercanías de las iglesias de San Vicente y San Pelayo. Esta cesión fue 
indicada por los marqueses de Villena, protectores de la orden. La construcción 
fue adaptada para pasar de residencia a convento, dotándose de una capilla con 
altar mayor y campana para que tuviera servicio religioso2.

Permanecieron en este lugar seis años aproximadamente, hasta que en 1519 la 
pequeña comunidad de frailes, seguramente solo formada por tres, se trasladó a 
la casa y capilla de San Pedro en Mestallón donadas por el obispo Diego de Muros.

De esta casa en La Noceda no nos queda rastro arqueológico conocido, más 
que la referencia cartográfica que encontramos citada en el libro del padre 
Taboada y la noticia de su propiedad por parte del monasterio de Santa María 
de la Vega en los años posteriores.

2 Escritura de 2 de enero de 1600 de Alonso González de Solís (Taboada 1789:11). 

Juan R. Muñiz Álvarez
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4. El primer convento

La fecha del 23 de junio de 1518 es clave para entender la fundación del con-
vento. La orden ya había aprobado la instauración de un convento en Oviedo 
en 1291, en el capítulo de Palencia, pero no se llegó a producir dicha fundación.

En 1518 se establecen los contratos para que se erija el convento en la casa 
y capilla de San Pedro en Mestallón, otorgando para su sustento varias rentas 
y propiedades de los alrededores y condicionando su presencia a la de la dicha 
capilla, prohibiendo expresamente su desmontaje3. 

La obra de construcción y arreglo de la nueva casa corrió a costa del Bachiller 
Vinagre y como en el caso anterior, tampoco podemos conocer nada de este 
convento a través de la arqueología.

Este primer edificio dominico de Oviedo tuvo una vida muy limitada –solo tres 
años–, hasta 1522 cuando se trasladaron al mismo solar que llega a nuestros días.

3 Apuntes manuscritos del padre Ángel Aguilar sobre Datos Históricos del Convento de Santo Domingo de Oviedo. Cita del libro de Lázaro 
Sastre. P. 66

Figura 1. Fotografía aérea de la planta actual. 

Juan R. Muñiz Álvarez
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5. Asiento definitivo

El convento en Mestallón contaba con varios inconvenientes para la inten-
ción de los predicadores. Uno de ellos era su lejanía respecto a la ciudad, ubica-
do en la parte exterior de la muralla y en una zona tajada de pequeños arroyos 
con la incomodidad y humedad que ello supone. Basándose en estas razones 
se promovió la construcción del nuevo convento en un lugar más propicio. Para 
este fin se compraron unos terrenos lindantes a Mestallón que pertenecían al 
monasterio de San Vicente. Mediante este acuerdo, que tuvo lugar en 1519, los 
predicadores consiguieron un solar más deseable y los benedictinos aseguraron 
el traslado de los dominicos fuera de la ciudad, reduciendo así su capacidad de 
influencia sobre la vida intramuros de Oviedo (Sastre 2002:65).

El nuevo convento se construyó entre 1520 y 1522 a las órdenes de fray 
Vicente de Santa María, en un lugar mucho más cercano a la ciudad –próximo 
al arco del Postigo y la Puerta de la Soledad–, aún fuera de la misma y con unas 
mejores condiciones de salubridad.

6. Convento de 1522

Este primer convento era muy austero y de pequeño tamaño, pues de otra 
forma no hubiera sido posible su construcción en este periodo de tiempo. Se 
construye con dos edificios principales: la casa y la iglesia.

La casa, a juicio de Lázaro Sastre, debía tener orientación sur y ser de dos o 
tres plantas para albergar las aulas, comedor y celdas imprescindibles para la 
fundación. Al final de este edificio debía encontrarse la iglesia, construida al 
extremo sur de la casa.

Inmediatamente el obispo Diego de Muros contribuyó con una limosna para 
que se ampliase el convento con un refectorio y una galería o sala de recreación 
en la parte superior. Este cuerpo constructivo fue adosado al ya levantado en los 
años anteriores formando un ángulo recto con él, ocupando la parte del solar 
donde hoy se levanta la panda sur del claustro.

7. Reforma de fray Pablo de León

En 1527 se amplió el espacio conventual con un nuevo cuerpo que se añadió 
a los preexistentes, sin alterarlos, y este nuevo cuerpo continuó cerrando la 
clausura del complejo por su parte meridional. A partir de esta ampliación y 
probablemente tras la dotación de fondos de los marqueses de Villena en 1532, 
se inició la obra del claustro y unos años después, en 1540, la de la iglesia, am-

Juan R. Muñiz Álvarez
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bas obras firmadas por fray Martín de Santiago, maestro encargado de las obras 
de la orden4.

El ritmo desigual de las obras fue condicionando poco a poco la fisionomía 
de los edificios. El ejemplo más claro es la Iglesia conventual que tuvo que es-
trechar las dimensiones de sus capillas en la nave sur, al estar el claustro ya 
construido. La norma básica de construcción de la orden se dictó en el capítulo 
provincial de Toro en 1534, donde se ordena que «para lo que uno ha edificado, 
no los destruya el otro», lo que condicionaba la nueva construcción respetando 
lo anterior.

La fecha final de construcción de la Iglesia ha sido motivo de debate apor-
tando argumentos que indicaban al periodo 1552-1560. En opinión de Lázaro 
Sastre, estas fechas debían indicar etapas constructivas que iban superándose 
porque en 1569, cuando se hunden los cimientos del ábside y crucero, no ha-
bía solicitudes de enterramientos o capellanías en esa parte de la iglesia. Esto 
parece indicar que no se había procedido aún a la consagración de esta parte 
del edificio, probablemente porque no se había acabado. Así que la fecha final 
de la iglesia debió estar en la década de 1570 bajo la dirección de Rodrigo Gil de 
Hontañón (García Cuetos 1999:46).

8. Primeras reformas del convento en el siglo XVII

Las primeras mejoras del nuevo convento fueron en la panda oriental del 
claustro con la reforma en la sacristía y antesacristía, que en 1602 fueron redis-
tribuidas en su interior. La iglesia primitiva, aquella situada al final del ala oeste 
del claustro, fue reformada para adaptarla a su nueva función de capítulo y 
como parte de su nuevo cometido también acogió enterramientos para los frai-
les y los patronos del convento. Se conservan los documentos que atestiguan 
esta adaptación así como la construcción de un retablo, puerta y enlosado del 
espacio que se reservó como capilla dentro de este.

9. Capítulo

En la cuaresma de 1663 cayó sobre la ciudad una importante nevada que 
afectó a varios edificios, derribando algunos de ellos, entre los que estaba el 
convento dominico. El peso de la nieve afectó especialmente al cuerpo cons-
truido con la limosna del obispo Diego de Muros, que se correspondía con el 
refectorio y galería superior (recreación), hundiendo el tejado de esta parte del 
claustro y arruinando las habitaciones que se situaban bajo este. Esta contrarie-

4 Pilar García Cuetos (1996) atribuye a Juan de Cerecedo la finalización de los trabajos por la muerte de fray Martín de Santiago en 1556.

Juan R. Muñiz Álvarez
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dad se arregló con una reforma que afectó a todo el cuerpo sur del claustro, en 
tiempos del prior Uría, encargada al maestro Ignacio de Cagigal.

Esta reforma consistió en la construcción de un edificio completo que se 
componía de planta baja (bodega, refectorio y cocina) y una primera planta con 
la biblioteca y tres pisos más de celdas. En planta se añadió un cuerpo de hos-
pedería hacia el oeste y se alargó el extremo del edificio hacia el oriente. Por 
tanto, este nuevo bloque rompía la unidad constructiva dando pie a un ala que 
se extendía más allá de la planta del claustro del siglo XVI.

Entre los años 1673 y 1676, durante el priorato de P. Caballero, se construyó 
un edificio nuevo que alineado con la portería albergó aulas en su planta basal 
y dos pisos de habitaciones. Esto propició la apertura del noviciado sobre la sa-
cristía y un oratorio en la parte trasera de esta, esto segundo en la parte oriental 
del convento.

Revisados estos datos podemos decir que el convento había crecido alineado, 
pero rompiendo la axialidad y centralismo que debería marcar el claustro, con 
una adaptación y edificación nueva para acoger las nuevas necesidades de la 
orden en la ciudad.

10. Siglo XVIII

En este siglo la nueva moda marcó los cambios que se produjeron en la 
Iglesia. La primera de todas fue la reforma de la Capilla del Rosario, acaecida 
entre 1722 y 1730, que le atribuyó el mismo aspecto que llega hasta nuestros 
días. La capilla se recreció hacia el norte, rompiendo la simetría en planta de la 
iglesia y creando un volumen anejo a la nave.

Figura 2. Imagen del interior del claustro donde se ve la 
iglesia, la panda norte del claustro y el pozo central del patio. 
Fuente: faceboook/toviedo.

Juan R. Muñiz Álvarez
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También es el caso de la construc-
ción del pórtico monumental que 
hoy conocemos delante de la iglesia 
de Santo Domingo. La autoría de los 
planos y la dirección de los trabajos 
deben atribuirse al arquitecto Manuel 
Reguera (Madrid 1992:202)5, quien ideó 
este acceso monumental recurrien-
do a programas artísticos propios del 
neoclasicismo. La obra fue acordada 
en mayo de 1767 y tenía un plazo de 
ejecución de un año. Esta fue la últi-
ma gran obra que alteró el volumen 
del convento: un nuevo pórtico para 
la Iglesia adosando un portalón neo-
clásico a una fachada de estilo plate-
resco, haciendo a la vez de recibidor y 
de protección para la piedra calcárea 
que la compone.

11. Siglo XIX

Para el convento este fue el siglo 
del cambio de usos. En 1835 tras la 
desamortización y exclaustración de 
los hermanos, el edificio pasó a ser 
Hospital Militar, perdiendo su concep-
ción y uso originales. Sobre este pro-
ceso y los inventarios de bienes que se 
guardaban se puede consultar la do-
cumentación existente en el Archivo 
Histórico Nacional, de la que nos da 
noticia Marcos Argüelles en su tesis 
doctoral6.

En 1860 volvió a mutar, pues el 
edificio fue entregado a la Diócesis 
que instaló allí el Seminario diocesa-

5 Archivo Histórico Nacional, Sec. Consejos, Leg. 16.027, expte. n.º 
5, fol 17-20.

6 Libro Becerro del Convento de Santo Domingo de Oviedo 
(Argüelles 2012).

Figura 3. Soldados atrincherados entre las 
ruinas del claustro.

Figura 4. Fotografía publicada en Región, 2 de 
noviembre de 1934, que muestra la destrucción 
del convento. Fuente: http://prensahistorica.
mcu.es
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no hasta que en 1895 Ramón Martínez Vigil O. P., 
obispo de Oviedo, autorizó la restauración de la 
orden en el emplazamiento que había ocupado 
durante siglos.

Estos cambios de uso supusieron en primer 
lugar el vaciado de las dependencias –muebles, 
ornamentos, libros...– y, en segundo, las obras me-
nores destinadas a adaptar el edificio al nuevo fin 
que se le estaba dando.

12. Siglo XX

El cambio de siglo introdujo un nuevo uso 
para el edificio que pasó a ser también colegio de 
instrucción, condición que mantuvo hasta 1922 
cuando, por acuerdo con la Diócesis, retornó el 
Seminario Diocesano a las dependencias do-
minicas y se cerró la institución de enseñanza. 
Así se mantuvo hasta los episodios destructivos 
de 1934 y 1936 que afectaron a esta parte de la 
ciudad.

La noche del 6 al 7 de octubre de 1934 los re-
volucionarios quemaron el convento y, con él, 
también ardieron los documentos que se habían 
recopilado después de la restauración monástica 
de 1895. Entonces la comunidad de frailes que 
sobrevivió a la tragedia pasó a vivir en la casina 
que se encuentra en la Plaza de Santo Domingo 
hasta 1936, cuando la Guerra Civil convirtió, de 
nuevo, al convento en el blanco de los ataques 
por haberse instalado dentro un cuartel militar 
fiel al mando militar del alzamiento.

Tras esta masiva destrucción se procedió a re-
construir el convento que conocemos hoy día y a 
restaurar el colegio dominico en el nuevo bloque 
que para tal fin, en 1964, se construyó bajo la di-
rección de fray Francisco de Coello de Portugal, 
en el mismo emplazamiento que había estado el 
edificio de 1676 arruinado en 1935, al oeste de la 
iglesia del convento.

Figura 5. Imagen de las excavaciones de 2016 
que muestran el alzado completo de la portada 
plateresca.
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Figura 6. Vista del claustro del convento de Santo Domingo, Oviedo.

14. Conclusión
Esta breve, e incompleta, sín-

tesis trata de resumir el proce-
so constructivo del convento 
de Nuestra Señora del Rosario 
de Oviedo, conocido como los 
Dominicos de Oviedo. Este traba-
jo se basa en historia ya escrita 
y en documentación aportada ya 
que las intervenciones arqueo-
lógicas en el conjunto se redu-
cen a la llevada a cabo en 2016 
con motivo de la eliminación de 
las barreras arquitectónicas del 
acceso a la iglesia que dejaron 
a la vista las bases de la puerta 
monumental de estilo plateres-
co que tuvo originalmente el 
templo.

Esta intervención nos asoma 
a la realidad que no es otra que 
el aumento del nivel de la rasan-
te que ha distorsionado la ima-
gen que teníamos de la fachada 
principal de la iglesia y de la an-
tigua portería del convento.

A pesar de las destrucciones 
y remociones que hubo en el 
lugar, tras comprobar el nivel de 
aportes que tuvo el edificio, se 
puede pensar que aún se podría 
hacer un buen estudio arqueo-
lógico del edificio. La lectura de 
paramentos podría llevarse a 
cabo solo en esos hipotéticos ni-
veles basales constructivos, pues 
como ya queda dicho, el alzado 
del convento de Santo Domingo 
de Oviedo es una construcción 
del siglo XX.
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