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JOSÉ GREGORIO  
FERNÁNDEZ DE PAREDES AYALA 1 

 
 
José Gregorio Fernández de 
Paredes y Ayala o simplemente José 
Gregorio Paredes, nació en Lima el 
19 de marzo de 1778, del linaje de 
los marqueses de Salinas y señores 
del mayorazgo de Sojo2. Su padre, 
Gregorio Andrés Fernández de 
Paredes y Geldres de Molleda, fue 
hijo del III marqués del mencionado 
título, y hermano del VI marqués, 
Manuel Antonio, quien, a su vez, lo 
había heredado de su hermano 
Tomás y este de su hermano José. 
Pasado el tiempo, Gregorio Andrés 
se haría sacerdote y moriría como 
tal. 
 
Su madre, María Bernarda Ayala 
Cañoli, hija de Ignacio Ayala y 
Antonia Cañoli, fue bautizada en la 

parroquia de San Sebastián, en Lima, el 2 de diciembre de 17593, por lo que tuvo 
a José Gregorio aproximadamente a los diecinueve años de edad. 
 
No heredó José Gregorio el marquesado por haber renunciado su padre al título, 
por lo cual, conforme a la línea dispuesta por su tío José, este recayó en su primo 
hermano Francisco Javier Fernández de Paredes y Noriega, hijo, precisamente, 
del dicho José4. En todo caso, la costumbre de reducir el apellido, como en este 
caso, de Fernández de Paredes a Paredes, se encontraba extendida, no habiendo 

                                                            
1
 Fotografía de un retrato de propiedad del Dr. Enrique Fernández de Paredes C., reproducida con 

ocasión de un interesante artículo sobre el sabio, elaborado por el señor Enrique Fernández de 
Paredes, accesible por Internet en: http://www.clubregatas.org.pe/revista/200602/sabio.htm. Una 
copia del retrato fue gentilmente obsequiada por la familia al Congreso de la República y enriquece 
uno de los ambientes del Museo del Congreso y de la Inquisición. 
2
 El título de marqués de Salinas fue concedido por Felipe V el 13 de abril de 1723 a don José 

Antonio de Echarri y Javier, llegando a los Fernández de Paredes por matrimonio. El título difiere 
del denominado Marqués de Salinas con que se conoce al Virrey Luis de Velasco, y que en 
realidad es Marqués de Salinas del Río Pisuerga. 
3
 Nacida el 20 de agosto del indicado año. 

4
 El marquesado de Salinas le fue reconocido interinamente al nuevo poseedor, según Superior 

Decreto dado por el Virrey Joaquín de la Pezuela, el 10 de julio de 1820. En el mismo se da cuenta 
de la renuncia efectuada por “Gregorio Paredes”. En realidad, se trataría del padre de José 
Gregorio y tío del nuevo titular. Francisco Javier Fernández de Paredes, marqués de Salinas, fue 
Diputado al Congreso Constituyente en representación de Trujillo, incorporándose al Legislativo el 
9 de noviembre de 1822. 

http://gw.geneanet.org/fracarbo?lang=es;pz=francisco+javier+manuel;nz=carbone+montes;ocz=0;p=gregorio+andres;n=fernandez+de+paredes+y+geldres+de+molleda
http://gw.geneanet.org/fracarbo?lang=es;pz=francisco+javier+manuel;nz=carbone+montes;ocz=0;p=gregorio+andres;n=fernandez+de+paredes+y+geldres+de+molleda
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motivo para pensar que por disgusto con su padre, algún resentimiento o motivo 
ideológico, José Gregorio firmase en la forma corta. La ausencia del título no fue 
impedimento alguno para que el joven destacase, lo cual logró admirablemente, 
alcanzando un brillo notable y erigiéndose como uno de los intelectuales más 
reputados de su época, abriéndosele, con justicia, las puertas de la fama y del 
reconocimiento social. 
 
Alberto Tauro del Pino menciona que sus primeros estudios los realizó en el 
Colegio del Príncipe5, institución creada para la enseñanza de los nobles incas e 
hijos de caciques; el mismo reputado historiador, coincidiendo con otros 
historiógrafos, indica que estudió matemáticas en el Colegio de la Buena Muerte 
bajo la dirección de Francisco Romero, y de allí pasó, en 1794, a la Escuela de 
Pilotaje del virreinato, con el fin de estudiar náutica. 
 
En 1798, ya de veinte años de edad, ingresó al Real Convictorio de San Carlos, 
recibiendo la poderosa influencia de Toribio Rodríguez de Mendoza, su rector e 
ideólogo –de los principales– de la independencia del Perú. En el Convictorio 
Carolino conocería José Gregorio a diversos personajes con quienes más 
adelante compartiría tareas en el primer Congreso Constituyente y en el Gobierno. 
En San Carlos y en la Universidad de San Marcos destacó, al punto de que, 
siendo aún bachiller, fue nombrado catedrático de Geometría y sustituto de la 
cátedra de Prima de Matemáticas así como bibliotecario. 
 
En 1804 José Gregorio se graduó de médico en San Marcos, el mismo año en 
que, apenas comenzado, Jean Jacques Dessalines proclamaba la independencia 
de Haití y era reconocido como su emperador, mientras que Napoleón, en Francia, 
se autoproclamaba también emperador de los franceses para desencanto de 
Beethoven, quien le había dedicado, poco antes, su tercera sinfonía La Heroica. 
Ese mismo año Francia adoptó el Código Civil –conocido como Código de 
Napoleón–, que influiría en la codificación de las normas en todos los países del 
mundo. En febrero de ese año moría el filósofo alemán Emmanuel Kant a la par 
que en Inglaterra aparecía la primera locomotora a vapor; y en setiembre el 
asteroide Juno era descubierto por el astrónomo alemán Karl Ludwig Harding, 
autor del Atlas novus coelestis, con el que catalogó 120.000 estrellas. 
 
Desde 1810, Paredes venía recopilando la información de todo el aparato 
administrativo, eclesiástico y militar del virreinato, la que había ido siendo recogido 
periódicamente por Hipólito Unanue a través de su Guía Política, Eclesiástica y 
Militar del Virreinato del Perú. Paredes había contribuido a la preparación de las 
Guías desde 1798 y a partir de 1810 continuó la tarea por medio de su Calendario 
y guía de forasteros de Lima. En el mismo año se encargó de la edición de la 
Gaceta del Gobierno de Lima y fue incorporado a la Sociedad Médica de Londres, 
luego de haber sido examinador supernumerario del Real Tribunal del 
Protomedicato. 

                                                            
5
 En el expediente de formación de la Ley No. 9151 que se presenta más adelante, se hace 

también mención a estos estudios realizados por el prócer en su niñez. 
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La prolífica actividad de Paredes en materia científica lo sitúa, junto con José 
Pezet e Hipólito Unanue, como continuador de la labor de Cosme Bueno y Alegre, 
médico y cosmógrafo mayor del virreinato igual que Paredes y que, al igual que 
este, también había regentado las cátedras de medicina y de prima de 
matemáticas en San Marcos. Cosme Bueno había dado un notable impulso a la 
investigación científica, la medicina y la recopilación de datos sobre el Perú, que 
posteriormente los tres sabios mencionados supieron continuar. También los tres 
participarían luego en el primer Congreso Constituyente de 1822 a 1825. 
 
 

 
 

Portada del Calendario y guía de forasteros de Lima, para 1833, 
confeccionado por José Gregorio Paredes 

 
En los años previos a la independencia nacional tuvo Paredes notable actuación 
en los círculos sociales y académicos. Además de su labor de catedrático, ya 
mencionada, y de las Guías y Calendarios, publicó diversas obras de índole 
científica como su Cómputo del aumento de población que promete el efecto 
preservativo de la vacuna (1807), el Modo de hallar por tres observaciones los 
elementos de la órbita de un cometa (1814) y un Estudio comparativo de las 
enfermedades reinantes en la capital de Chile y la de Lima. Realizó estudios sobre 
la manera de medir la atmósfera y formuló un método para determinar las 
corrientes marinas. En 1805 contribuyó al estudio del fenómeno llamado 
"anthelion" consistente en una mancha blanca luminosa o halo que aparece de 
vez en cuando en la elevación del sol, pero en la parte opuesta del cielo. 
 

http://www.libroviejoymas.com/upload/productos/4047.JPG
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En 1808 obtuvo la cátedra de Geometría en la Universidad de San Marcos y, a 
partir de ella, introdujo el estudio de la Astronomía aplicada a la Geografía y la 
Hidrografía. En 1809, tras el fallecimiento de Gabriel Moreno, fue designado a la 
cátedra de Prima de Matemáticas, disciplina que pasó a enseñar a sus alumnos 
del Colegio de Medicina de San Fernando, fundado el año anterior gracias al 
impulso de Hipólito Unanue. 
 
En 1813 viajó a Chile para una estadía de dos años durante los cuales propuso la 
construcción de un anfiteatro anatómico similar al que Hipólito Unanue había 
impulsado en Lima. Residió Paredes ese tiempo en las afueras de Santiago. A su 
regreso a la Ciudad de los Reyes, Unanue lo llamó para integrarse a  San 
Fernando, la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos. En 1815 fue 
designado como cosmógrafo mayor del Virreinato del Perú, cargo que ejerció 
hasta 1825 y luego, durante nuestros primeros años de vida independiente, desde 
1829 hasta 1839. Obtuvo el título de licenciado y el grado de doctor en medicina 
en 1815 y, al año siguiente, le fue otorgada en propiedad la cátedra de Prima de 
Matemáticas. 
 
 

 
 

Firma de don José Gregorio Paredes en el acta de instalación del primer Congreso Constituyente
6
 

 
Su obra Cómputo del aumento de población que promete el efecto preservativo de 
la vacuna, fue publicada como de autor anónimo, pero queda en evidencia la 
autoría de Paredes por mano de su maestro Gabriel Moreno, quien en su libro 
Vacunación limana, impreso en Lima el mismo año de 1807, y refiriéndose a la 
obra de Paredes, comenta sobre la vacuna antivariólica: “El cálculo de sus 
estragos, el bien presente que nos resulta de su extinción, y el que adquirirían las 
futuras generaciones, le trabaja nuestro joven substituto, imitador de Euler y 
Bernouilli (…)7”. 

                                                            
6
 Documento que se conserva en el Archivo del Congreso de la República 

7
 Citado por el doctor Juan B. Lastres en su interesante artículo titulado El doctor José Gregorio 

Paredes, publicado originalmente en el libro La salud pública y la prevención de la viruela en el 
Perú (Imprenta del Ministerio de Hacienda, Lima, 1957) y reproducido en la Revista Peruana de 
Epidemiología, 1996; 9 (1): 64-9, con motivo del bicentenario de la prevención de la viruela, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cosm%C3%B3grafo_Mayor_del_Virreinato_del_Per%C3%BA
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La independencia del Perú se aproximaba y el Ejército Libertador al mando de don 
José de San Martín, desembarcó en las playas de Pisco, al sur de Lima, el 8 de 
setiembre de 1820. Para esa fecha se encontraba Paredes ya casado con doña 
Baltasara Flores del Campo y Recabarren, dama de una distinguida familia 
arequipeña, cuyo padre, don Juan Lucas Antonio Nicolás Flores del Campo fue 
primer alférez real de la villa de Camaná, en Arequipa. Con Baltasara tuvo José 
Gregorio al menos tres hijos: Bartolomé María Luis Fernández de Paredes y 
Flores del Campo, bautizado en la parroquia de Santa Ana, en Lima, el 24 de 
agosto de 1820; Francisca Mercedes Josefa, bautizada también en Santa Ana el 4 
de octubre de 1822; y Simón Gregorio, bautizado en la parroquia de Huérfanos el 
29 de octubre de 1825, quien más adelante casaría con Jesús Bustamante 
Mendiburu y sería vocal de la Corte Superior de Lima y vicepresidente de la 
comisión revisora de Códigos hacia fines del siglo XIX. Se cuenta que a Simón 
Gregorio su padre le enseñaba geografía y matemáticas durante el día, y religión 
por las noches. 
 
Tras las conferencias de Miraflores, entre los delegados de José de San Martín y 
del Virrey Joaquín de la Pezuela, un grupo de vecinos de Lima, entre ellos 
Paredes, suscribió un petitorio al gobernante pidiéndole buscar continuar las 
conversaciones de paz con las tropas insurgentes. Pero el general José de la 
Serna no daría tiempo a Pezuela de hacer nada más pues, en Aznapuquio, se 
sublevaría, en unión de otros generales peninsulares, y depondría al Virrey, 
asumiendo la titularidad del virreinato, en un acto que ha quedado retratado en la 
historia como el primer golpe de Estado producido en nuestro suelo. 
 
A pesar de haber criticado a Pezuela por procurar llegar a un avenimiento con el 
jefe del Ejército Libertador, La Serna también inició negociaciones con él, a partir 
de la entrevista en la hacienda Punchauca, perteneciente al noble de mayor rango 
en el Perú, el Duque de San Carlos. Todo indica que La Serna se valió de esa 
entrevista, y de las conversaciones que se siguieron entre los representantes 
designados por ambos bandos, para ganar tiempo, abandonando Lima el 6 de julio 
de 1821. Entonces San Martín solicitó a la Municipalidad de la ciudad que le 
confirmase si la opinión general estaba o no por la independencia. Reunido el 
Cabildo abierto, el 15 del mismo mes, este se pronunció por la independencia,  
suscribiendo el acta respectiva. En los días sucesivos el acta quedó expuesta para 
la adhesión de todos los vecinos que quisieran firmarla, entre los cuales estuvo 
José Gregorio Paredes. 
 

                                                                                                                                                                                     
conmemorando la primera inoculación de la vacuna practicada por Edward Jenner. El doctor 
Lastres efectúa un resumen del estudio de Paredes en donde queda de manifiesto como este 
constituye… “un importante eslabón en el estudio integral de la viruela entre nosotros y una 
contribución apreciable al estudio de la población, de la Estadística y del Censo en el Perú”. El 
artículo completo es accesible en: http://rpe.epiredperu.net/v09_n01_1996.html (La vacunación en 
el Perú a comienzos del siglo XIX); o bien, directamente en: 
http://rpe.epiredperu.net/rpe_ediciones/1996_Vol9_No1/HI3_Vol9_No1_1996_vacunacion_sigloXIX
_peru_textos_oficios.pdf 

http://gw.geneanet.org/fracarbo?lang=es;pz=francisco+javier+manuel;nz=carbone+montes;ocz=0;p=juan+lucas+antonio+nicolas;n=flores+del+campo
http://gw.geneanet.org/fracarbo?lang=es;pz=francisco+javier+manuel;nz=carbone+montes;ocz=0;p=simon+gregorio;n=fernandez+de+paredes+y+flores+del+campo
http://gw.geneanet.org/fracarbo?lang=es;pz=francisco+javier+manuel;nz=carbone+montes;ocz=0;p=jesus;n=bustamante+mendiburu
http://gw.geneanet.org/fracarbo?lang=es;pz=francisco+javier+manuel;nz=carbone+montes;ocz=0;p=jesus;n=bustamante+mendiburu
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El 10 de enero de 1822, a través de un Supremo Decreto, el gobierno protectoral, 
instituido por San Martín, creó la Sociedad Patriótica con el fin de promover la 
ilustración y discutir las materias que pudieran influir en las instituciones de la 
naciente República. El mismo gobierno designó a sus primeros cuarenta 
miembros, entre ellos Paredes, quien asumió la dirección de prensa de la sección 
de ciencias físicas y matemáticas. Ese mismo año Paredes colaboró con el 
periódico El Sol del Perú. 
 
Ya había convocado San Martín a un Congreso Constituyente con el fin de 
aprobar una Constitución para el Perú por la que se rigiese en lo sucesivo. En las 
elecciones para representantes por el departamento de Lima Paredes resultó 
elegido como diputado titular8. Como tal, el 20 de setiembre de 1822, asistió a la 
ceremonia de instalación del primer Congreso Constituyente del Perú, iniciada con 
la reunión de los diputados en el Palacio de Gobierno a las diez de la mañana, 
desde donde salieron en cortejo hacia la catedral de Lima para asistir a una misa 
solemne- Concluida esta, tras cantar el Veni Sancti Spiritus, pasaron los diputados 
de dos en dos a prestar juramento sobre los Santos Evangelios, respondiendo “Sí, 
juro” a la invocación hecha bajo la siguiente fórmula: 
 

“¿Juráis la Santa Religión Católica, Apostólica, Romana, como propia del 
Estado; mantener en su integridad el Perú; no omitir medio para libertarlo 
de sus opresores; desempeñar fiel y legalmente los poderes que os han 
confiado los pueblos; y llenar los altos fines para que habéis sido 
convocados?”. 

 
Luego, el Protector del Perú, general don José de San Martín, expresó en voz alta: 
 

“Si cumpliereis lo que habéis jurado, Dios os premie; y si no, Él y la Patria 
os demanden”. 

 
Concluido el juramento fue entonado el himno Te Deum por el oficiante y el coro 
de la catedral, dirigiéndose la comitiva al salón del Congreso, en medio de salvas 
de cañonazos y repique de campanas, donde San Martín haría formal entrega de 
la banda bicolor, deponiendo la insignia que caracteriza al Jefe Supremo del 
Estado. El Congreso fue instalado en la capilla de la Universidad de San Marcos, 
en cuyo predio se levanta actualmente el Palacio Legislativo. 
 
El alejamiento de San Martín llevó a que el Congreso hubiese de proveer el 
ejercicio del Poder Ejecutivo, decidiéndose por mantenerlo el propio Poder 
Legislativo –Paredes, entre otros, sostuvo esta fórmula– designando para ello a 
tres miembros de su propio seno. El nombramiento recayó en el mariscal José de 
La Mar Cortázar, en el Conde de Vistaflorida –Manuel Salazar y Baquíjano– y en 

                                                            
8
 Un documento privado de la familia Paredes Abril menciona que Paredes fue elegido por 4,885 

votos a su favor. Dicho texto fue reproducido en la Colección Documental de la Independencia del 
Perú, tomo X, Símbolos de la Patria, pág. 409. Comisión Nacional del Sesquicentenario de la 
Independencia del Perú, Lima, 1974, 
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Felipe Antonio Alvarado. Dado que Salazar y Baquíjano formaba parte de la 
primera Mesa Directiva del Congreso, en calidad de Vicepresidente, fue necesario 
elegir a su reemplazo, siendo electo para ello Paredes, en la sesión nocturna del 
21 de setiembre de 1822, por cuarenta y ocho votos. Ejerció la mencionada 
vicepresidencia hasta el 20 de octubre siguiente en que, como estaba previsto, se 
debía elegir nueva Mesa Directiva, la que, en esta oportunidad, pasó a presidir 
José de Larrea y Loredo. 
 
 

 
 

Tribuna utilizada por los diputados del primer Congreso Constituyente. Actualmente está ubicada 
en el Salón de Grados de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

9
 

 
Integró Paredes las comisiones de Hacienda, de Reglamento y la de Constitución, 
que preparó el proyecto que, después de discutido, daría lugar a la primera 
Constitución del Perú, aprobada el 12 de noviembre de 1823. El 29 de octubre de 
1822 pasó a formar parte de la comisión designada para coordinar la celebración 
de la fiesta del aniversario de la instalación del Congreso. El 5 de noviembre se 
conformó una comisión especial de visita a la aduana, en la cual se designó a 
Paredes; y en abril de 1823 fue integrado también a la comisión de Bellas Artes, 
Instrucción y Salud Pública. 
 
En setiembre de 1823 se conformó la comisión que elaboró las instrucciones a los 
plenipotenciarios que habrían de viajar a Londres para la obtención de un 
empréstito, formando parte José Gregorio de dicha comisión de instrucciones. En 
sesión secreta del 16 de octubre de 1823 fue designado, además, a la comisión 

                                                            
9
 Foto reproducida desde http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1044281&page=15 
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encargada de consultar con el general Simón Bolívar el incremento de derechos a 
cobrar por el Estado; y en la secreta del día 19 siguiente, a la encargada de todo 
lo relacionado con la comunicación con las provincias del sur. El 21 de noviembre, 
también en sesión secreta, se aprobó la conformación de una comisión encargada 
de examinar un manifiesto sobre la marcha del Congreso y la conducta de los 
diputados, preparado por Carlos Pedemonte; y, al día siguiente, se le nombró 
miembro de la comisión encargada de elaborar el reglamento para los ministerios. 
Finalmente, el 20 de diciembre se le asignó en la comisión conformada para 
revisar una proclama a la población, preparada por Mariano José de Arce, sobre el 
estado y necesidad de recursos. 
 
Como se ve, la actividad desplegada por Paredes en el Congreso fue prolífica y 
variada. El 10 de febrero de 1824, siendo Presidente del Congreso José María 
Galdiano, aprobó la asamblea entrar en receso de sus funciones hasta el año 
siguiente, así como un decreto disponiendo que quede concentrada en Bolívar la 
suprema autoridad política y militar, siendo su extensión tal, cual lo exige la 
salvación de la República. En el mismo decreto se suspendía la autoridad de Torre 
Tagle como Presidente de la República, se ordenaba dejar sin cumplimiento los 
artículos constitucionales, las leyes y decretos que fueren incompatibles con la 
salvación de la República, y se declaraba en receso el Congreso pudiéndolo reunir 
el Libertador, siempre que lo estimare conveniente para algún caso extraordinario. 
 
El 8 de abril de 1824, comunicó a Paredes el secretario general de Bolívar, José 
Gabriel Pérez, el nombramiento de protomédico general que se le confería: 
 

“Sin embargo de haber teniente de protomédico en varios lugares del Perú 
independiente, ha tenido a bien Su Excelencia el Libertador nombrar un 
Protomédico General, mientras se liberta la capital de Lima10, y teniendo 
noticia del mérito de usted y de sus distinguidos conocimientos en la 
medicina, se ha servido conferirle el expresado empleo, mandando 
expedir el título que tengo la satisfacción de incluir a usted. Dios, etc.”. 

 
El mismo día expidió Bolívar un decreto designando visitadores a diversas 
provincias para la venta y repartimiento de tierras, nombrando a Paredes visitador 
para la provincia de Huamachuco. 
 
Después de la victoria de Ayacucho Bolívar convocó nuevamente al Congreso, el 
que reinició sus sesiones el 10 de febrero de 1825, bajo la presidencia de José 
María Galdiano. Ese mismo día, en sesión secreta, fue integrado Paredes a la 
comisión especial que se conformó para dar gracias al Libertador por la 
reinstalación del Congreso y para comunicarle que este había optado porque 
continúe en el mando dictatorial, así como en la establecida para determinar 
premios y honores y para dar instrucciones a los enviados a Colombia, en la 
encargada de examinar el manifiesto de Riva Agüero y proponer el enjuiciamiento 

                                                            
10

 Bolívar había instalado su cuartel general en Trujillo y trasladado la capital a dicha ciudad, 
puesto que las tropas realistas se habían apoderado de Lima 
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de Torre Tagle y Juan de Berindoaga, y en la de examen de la situación de las 
provincias del otro lado del Desaguadero. 
 
El 12 de febrero el Congreso aprobó una medalla en honor de Bolívar, que fue 
conferida a diversas personalidades que apoyaron la dictadura bolivariana, entre 
los cuales figuraban Paredes y su esposa Baltasara Flores del Campo. En el 
mismo decreto se aprobó la erección de un monumento al Libertador en la Plaza 
de la Constitución –actual Plaza Bolívar–, en donde se yergue la estatua ecuestre 
de aquel; y se puso a disposición de Bolívar como una pequeña demostración del 
reconocimiento público, nada menos que la suma de un millón de pesos, y otro 
importe igual para que lo distribuya entre los generales, jefes y oficiales del 
Ejército Libertador. 
 

 
Escudo patrio aprobado por el general don José de San Martín 

11
 

 
Concluía la presidencia de Galdiano el 20 de febrero de 1825, iniciándose aquel 
día la sesión con treinta y nueve diputados. Producida la votación para nuevo 
Presidente, obtuvo Galdiano diecinueve votos, no logrando la mayoría absoluta. 
En esa primera votación José Gregorio Paredes obtuvo tan solo cuatro votos. 
Debió irse, entonces, a una segunda votación, en la que ya estaban presentes 
cuarenta diputados, pero tampoco en ella obtuvo ninguno la mayoría necesaria. 
Sin embargo, en la segunda rueda, Paredes consiguió quince votos, mientras 
Galdiano disminuyó a catorce, y otros candidatos unos pocos sufragios. Una 
tercera votación era, pues, indispensable para elucidar el asunto, entre los dos 
candidatos con mayor votación. Entraron en cántaro Paredes y Galdiano, 
obteniendo el primero el mayor resultado al conseguir treinta votos y derrotando, 
abrumadoramente, a Galdiano. 
 
Para ese momento ya Paredes, al parecer con la colaboración de Francisco Javier 
Cortés, había diseñado un nuevo Escudo Nacional12, pudiendo tener la 

                                                            
11

 Dibujo reproducido de: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escudo_de_la_Rep%C3%BAblica_Peruana_(1821-
1825).png 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Escudo_de_la_Rep%C3%BAblica_Peruana_(1821-1825).png
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satisfacción, al día siguiente de elegido Presidente del Congreso, de suscribir la 
autógrafa de la ley aprobada por la Representación Nacional, estableciendo el 
escudo patrio, el gran sello del Estado, el pabellón nacional, la bandera del Perú, 
el estandarte y la escarapela bicolor: 
 
 

DECRETO DEL CONGRESO ESTABLECIENDO EL ESCUDO, 
PABELLÓN, BANDERA, ESTANDARTE Y ESCARAPELA 

 
SIMÓN BOLÍVAR LIBERTADOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE 

COLOMBIA, LIBERTADOR DE LA DEL PERÚ Y ENCARGADO DEL 
SUPREMO MANDO DE ELLA, ETC., ETC., ETC. 

 
Por cuanto el Congreso Constituyente ha sancionado lo que sigue: 
 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERÚ 
 

Considerando lo necesario que es fijar el escudo de armas que distinga a la 
nación, su pabellón, bandera, estandarte y escarapela, que hasta aquí han 
sido meramente provisionales: 
 
Decreta: 
 
1° Las armas de la nación peruana constarán de un escudo dividido en tres 
campos: uno azul celeste, a la derecha, que llevará una vicuña mirando al 
interior; otro blanco, a la izquierda, donde se colocará el árbol de la quina; y 
otro rojo, inferior y más pequeño, en que se verá una cornucopia 
derramando monedas, significándose con estos símbolos las preciosidades 
del Perú en los tres reinos naturales. El escudo tendrá por timbre una 
corona cívica, vista de plano; e irá acompañado en cada lado de una 
bandera, y un estandarte de los colores nacionales, señalados más 
adelante. 
 
2° Estas armas constituirán el gran sello del Estado, puesta en la 
circunferencia la inscripción República Peruana. 
 
3° El pabellón y bandera nacional se compondrán de tres fajas verticales, 
las dos extremas encarnadas y la intermedia blanca, en cuyo centro se 
colocará el escudo de las armas con su timbre, abrazado aquel por la parte 
inferior de una palma a la derecha, y una rama de laurel a la izquierda 
entrelazadas. El pabellón de los buques mercantes, será sencillo, sin 
escudo ni otra insignia. 

                                                                                                                                                                                     
12

 San Martín había aprobado un escudo consistente en un sol naciente en los Andes a cuyos pies 
se veía el mar, así como una bandera bicolor cuartelada por dos líneas diagonales –que ya había 
sido cambiada a una de tres fajas horizontales, pero que se confundía con las banderas 
españolas–, por lo que se consideró que era mejor modificarla. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corona_c%C3%ADvica
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4° El estandarte será de la forma de la bandera con sólo una corona cívica 
en el medio. 
 
5° La escarapela será de color blanco y encarnado, interpolados. 
 
Comuníquese al Libertador, para que lo mande imprimir, publicar y circular.  
 
Dado en la sala del Congreso en Lima a 21 de febrero de 1825. 4° de la 
República. José Gregorio Paredes. Presidente. 
 
Juan Bautista Navarrete, Diputado secretario.- Joaquín Arrese, Diputado 
secretario. 
 
Por tanto ejecútese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por quienes 
convenga. Dará cuenta de su cumplimiento el Ministro de Estado en el 
Departamento de Gobierno.  
 
Dado en Lima a 25 de febrero de 1825. 4° de la República. Simón Bolívar.  
 
Por orden de S.E. Hipólito Unanue. 

 

 
 

Escudo del Perú aprobado por el primer Congreso Constituyente  
bajo la presidencia de José Gregorio Paredes 

 
En el breve periodo de Paredes el Congreso aprobó medidas para cautelar el 
Archivo del Congreso, así como para devolver a sus dueños los muebles que 
había venido usando. Se declaró haber lugar a la formación de causa y se sometió 
a juicio a los expresidentes José de la Riva Agüero y José Bernardo de Tagle, al 
Vicepresidente Diego de Aliaga y al exministro Juan de Berindoaga. 
 
Como quiera que Bolívar se negó reiteradamente a recibir el donativo de un millón 
de pesos que el Congreso aprobase a su favor, se dispuso entregar dicha suma al 
ejército colombiano para, luego de concluirse que resultaba incompatible la 
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subsistencia del Congreso con los poderes dictatoriales otorgados a Bolívar, 
aprobar el Congreso su cierre definitivo. Por ello, en la noche del 10 de marzo, 
José Gregorio Paredes declaraba solemnemente que el Congreso había finalizado 
sus funciones. 
 

  
Vicuña y árbol de la quina, que se encuentran representados en el Escudo Nacional

13
 

 
Se encargó también Paredes del diseño de las nuevas monedas, las que proyectó 
teniendo por el anverso un escudo y por el reverso una dama de pie ornada con 
un gorro frigio y un escudo con la inscripción Libertad. Las monedas que así se 
emitieron se conocen actualmente como las de la “Patria parada”, a diferencia de 
las que se acuñaron muchos años después, en que la figura femenina se 
encuentra sentada y que para distinguirlas son conocidas como de la “Patria 
sentada”. Un gran acierto de Paredes al diseñar la nueva moneda fue el de 
recoger en ellas el lema que rezaba: Firme y feliz por la unión, reflejando de este 
modo el sentir general de los pueblos del Perú al optar finalmente por la 
independencia, señalando a la par un ideal común a alcanzar. 

 

 
Anverso y reverso de una moneda de oro del valor de un escudo, de 1833

14
 

 

                                                            
13

 Fotografía de la vicuña reproducida de: http://infoalpacas.com.pe/entregan-35-millones-de-
bolivianos-a-productores-de-fibra-de-vicuna/; la del árbol de la quina tomada de: 
http://www.globalexpresstours.com/espanol/pais-peru/naturaleza-peru/el-arbol-de-la-quina-simbolo-
emblematico-del-peru.html 
14

 Fotografías reproducidas en: http://www.coinfactswiki.com/wiki/Peru_1833-L_MM_escudo 

 

http://infoalpacas.com.pe/entregan-35-millones-de-bolivianos-a-productores-de-fibra-de-vicuna/
http://infoalpacas.com.pe/entregan-35-millones-de-bolivianos-a-productores-de-fibra-de-vicuna/
http://www.coinfactswiki.com/wiki/Image:Peru_1833LM_escudo_rev_Eliasberg_3543.jpg
http://www.coinfactswiki.com/wiki/Image:Peru_1833LM_escudo_obv_Eliasberg_3543.jpg
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El mismo año de 1825 Bolívar designó a Paredes contador mayor de la 
Contaduría Mayor de Cuentas y, posteriormente, sin cese en el cargo, como 
encargado de negocios ante el gobierno de Su Majestad británica y como Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Gran Bretaña, Francia y los Estados 
Pontificios, en unión de José Joaquín Olmedo. 
 
En 1828 el gran mariscal José de La Mar fue designado Presidente de la 
República por el nuevo Congreso Constituyente, el que dictaría una nueva 
Constitución recogiendo y perfeccionando la de 1823. El 20 de junio de aquel 
mismo año José Gregorio Paredes asumió la cartera de Hacienda, cargo en el que 
fue sustituido tiempo después por Dionisio Vizcarra.  
 
Dividido nuestro país en dos Estados independientes (Nor y Sur Peruano), que 
unidos a Bolivia formaban la Confederación Peruano-Boliviana, Luis José de 
Orbegoso, Presidente del Estado Norperuano, lo nombró Ministro de Hacienda, 
asumiendo la titularidad de este portafolio el 31 de enero de 1837. Su gestión 
culminó el 2 de mayo del mismo año, fecha en que fue reemplazado por José 
María Galdiano, quien había sido su antecesor en la Presidencia del Congreso. 
 
En esta última etapa de su vida escribió dos obras: Tratado de Geometría y 
Trigonometría (1836), y un Tratado de Aritmética y Algebra (1838). Murió José 
Gregorio Paredes el 16 de diciembre de 1839, a la edad de 61 años. El historiador 
Alberto Tauro del Pino señala que falleció en la ciudad de Camaná, donde residía 
la familia de su esposa. Por Ley No. 9151 de 1940, a iniciativa del diputado Carlos 
Aramburú Salinas, José Gregorio Paredes fue declarado Prócer de la Nación15 
 
 

 
José Gregorio Paredes

16
 

                                                            
15

 Artículo elaborado por Manuel Castañeda Jiménez. Sitio Web del Museo del Congreso y de la 
Inquisición. 
16

 Óleo de Raúl María. Galería de los Presidentes del Congreso, Palacio Legislativo, Lima. 
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ANEXO 
 

DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL CONGRESO CONSTITUYENTE, 
JOSÉ GREGORIO PAREDES, AL CLAUSURAR SUS SESIONES, 

EL 10 DE MARZO DE 182517 
 
 
Señores representantes de la nación peruana: 
 
Cuando vamos a dejar de una vez estos asientos, tendría que sofocar unos 
afectos muy vivos y faltar a la simpatía que reina generalmente en los ánimos si 
me abstuviese de congratular a todos y a cada uno de los señores Diputados por 
haber llegado al término de sus compromisos, por la prosperidad con que 
comparativamente hablando ha llevado su curso esta Asamblea y por los 
solemnes actos de dedicación al lleno de su deber, firmeza y patriotismo que ha 
producido. 
 
Tres Congresos en Europa y uno en América han sido disueltos a la fuerza y sus 
miembros pasados a cuchillo o expatriados, y otro más de una de nuestras 
secciones perseguido, esclavizado y reducido a la nulidad por un déspota, en 
tanto que el Constituyente del Perú, si bien ha experimentado borrascas 
deshechas, nacidas de los reveses de la guerra, o de la tiranía doméstica y de la 
traición, sin embargo no ha zozobrado en medio de ellas. Semejantes a soldados 
valerosos y aguerridos que al recibir un choque del enemigo se dispersan 
momentáneamente para tornar a firmarse y espiar la ocasión de superarle; así, los 
Diputados firmes en su propósito de conservar a todo trance el depósito que les 
confió la nación y muy ajenos de transigir jamás con los opresores de ella, 
desafiando los peligros, han vuelto a congregarse y continuar sus funciones, 
apenas han podido realizarlo. Verdad de hecho, aunque no materia de alabanza 
singular, en una clase de funcionarios que, desde que se les confiere el cargo, 
deben revestirse de tanta entereza y resolución, como reposo y prudencia. 
 
No trato de hacer el elogio del Congreso, ni estaría bien en la boca de uno de sus 
miembros, desasistido por otra parte de las calidades necesarias para tal obra. 
Pero dejando a un lado el mérito que haya granjeado este cuerpo, por el 
desempeño de las labores que le fueron esencialmente encomendadas, puede en 
todo tiempo sin riesgo de incurrir en la nota de presuntuoso, preciarse de haber 
resistido a la tiranía, atenido sólo a su pundonor y a la justicia de su causa, y de 
haber preservado la nave del Estado de un naufragio de otro modo inevitable,  
entregándolo al famoso argonauta que la ha salvado. 
 
Ya pues, que nos ha concedido el benigno cielo retirarnos bajo semejantes 
auspicios de las penosas tareas legislativas, dígnese otorgar lo que aún falta para 

                                                            
17

 Ayllón Dulanto, Fernando, Mensajes Presidenciales y otros documentos para la historia política 
del Perú, Sitio Web del Museo del Congreso y de la Inquisición. 



15 
 

el cumplimiento de nuestros votos: presenciar desde las galerías de este salón, los 
aciertos de nuestros sucesores. 
 
En cumplimiento de lo acordado por el Soberano Congreso, declaro que ha 
concluido sus funciones. 
 
 

LEY Nº 9151 
 

DECLARANDO PRÓCER DE LA NACIÓN A  
DON JOSÉ GREGORIO PAREDES 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 
Por cuanto: 
 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA PERUANA 
 
Ha dado la ley siguiente: 
 
Artículo único.- Declárase Prócer de la Nación al ilustre sabio y eminente repúblico 
don José Gregorio Paredes. 
 
Comuníquese al Poder Ejecutivo, para su promulgación. 
 
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso, en Lima, a los trece días del mes de 
mayo de mil novecientos cuarenta. 
 
Ernesto Montagne, Presidente del Senado.- Carlos Sayán Álvarez, Presidente de 
la Cámara de Diputados.- E. Silva y Elguera, Senador Secretario.- Manuel B. 
Llosa, Diputado Secretario. 
 
A señor Presidente Constitucional de la República. 
 
Por tanto: 
 
Mando se publique y cumpla. 
 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecinueve días del mes de junio de 
mil novecientos cuarenta. 
 
MANUEL PRADO.- Lino Cornejo 
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José Gregorio Paredes
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18

 Fotografía reproducida en la Colección Documental de la Independencia del Perú, tomo X, 
Símbolos de la Patria, Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 
Lima, 1974. La foto corresponde al retrato de propiedad del Dr. E. Fernández de Paredes C. 
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EXPEDIENTE DE FORMACIÓN DE LA LEY Nº 9151 QUE DECLARA  
PRÓCER DE LA NACIÓN A DON JOSÉ GREGORIO PAREDES19 

 
 

 
 

                                                            
19

 Conservado en el Archivo del Congreso de la República. 
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