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El ·=it:.j-!?':.lvo ~el ore~ente- trabajo es dar a conocer como y 

bajo qul,! condicione• se desarrcl 10 en Nueva Espatla eil esquema 

d•I Patrocinio heredado del Viejo Hundo, ast como Ja impor

tancia que tuvo en diverso• momentosi para atlan~ar Jos valo

r•• que Espana pretendta imponur a Ja i:-olonia, para promover 

advocaciones particulares, y en !!t•neral, para resaltar la lm

pc.rtancla 1e los grupos que tormaban la elite colonial. Para 

el lo se manejan lm•cenes ejempl iticativas. L.os eja111plos reto

••dos pueden estar en cualquier rlncbn del pats y pueden per

tenecer a cualesquier rtpoca y orden reli¡losa, pues precisa

mente lo que interesa destacar es que en diversos tiempos, 

espacios y para d1terente1 1rupo• fue Importante plasmar este 

esquema. 

Resulta interesante estudiar este tipo de composiciones, 

~n las que se unen lo• valores de contenido y terma: algunas 

fueron creadas en forma belllsima, por las manos de reconoc:i

dos artlatas. A pesar de que no se trate de un catliloiito, nos 

parecJb necesario dar para cada obra todos los datos que se 

conocen. tales como medidas. ublcaclbn, principales elementos 

iconogrtlficos. etc. con el fin de que puedan ser retomados 

por al¡tm estudio•o que en el tema se Interese. 

Las Jm&.genes se ordenaron siguiendo bistcamente un orden 

cronolb¡ico forcandoae as, Jos ap1ntadus1 A> siclo XVJ, 9) 

st¡la XVII y primera mitad del XVIII, y, C> segunda mitad del 

st¡lo XVllJ, si bien, por motivos e&tllfstlcos -que como 

veremoa, variaron a trav•a del tiempo- en aleono• casos pre

f•rt11oa Incluir determinada obra en el apartado de aquella 
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~poca que le corresponder\a mis por sus caracter\&ticaa, que 

en aquella que le corresponder\a segOn el aho en que fue 

creada. 

El trabalo se dlvidlO en tres partes. la primera ae re

fiere al esquema del Patrocinio en seneral; la segunda al es-

quema del Patrocinio en Espana; la tercera al desarrollo 

que tuvo en Nueva Espana para cuya co~prenai6n fue necesario 

hacer referencias de temas hlstDricos tales como el conflicto 

entre las brdenes regulares o bien el conflicto entre estas y 

el clero secular. Sobre ello existen estudios espec\ficos muy 

completos, no&otros no los tocamos sino muy someramente para 

poder comprender como el arte ea siempr• refleio da las neo•· 

sidades del momento htstbrlco que se crea. 

Sobre el lema del Patrocinio existen muy pocos estudios, 

ello por una parte puede proporcionar valor al presente, pero 

aunque contradlctorio, por otra puede haberlo dejado con 

grandes lagunas, de ser asl, no podemos sino pedir una dis

culpa. De cualquier manera ••paramos 'servlr• como un punto 

m.!t.s de referencia en el proce&o da revaloraci6n del arte e 

historia novohlspanos. 



CAPITULO l. 

EL ESQUEMA DEL PATROCINIO EN GENERAL. 



EL ESQUEPIA DEL PATROCINIO EN GENERAL, 

Un monje de nuestra orden, que profesaba una particular 
davocten a Nuestra sanora, fu• poco& anos ha, raptado -
en ••ptrllu y •d•ilido a cont••Pl•r la gloria cele•tlal. 
Vlb alll las diferente• ordene• d• la lcl••l• trtunf•n
tez los •nieles, 1011 patriarca.e, los profeta•, loa apóe
toles:, lo• ••rtlre•, loa oonfe•ores,... loa oan~nt1os 
re1ulare•, los pre•onatratanaa•, lo• clunlcenees. Grande 
fue su d••••oalaco al no descubrir a nin1~n mle•bro de 
•u orden ••• en el reino d• la clorla. Entonces d1ri1lb 
•u •irada, llena da oon11oja, a la bienaventurada Madre 
de Oto•, y le dijo: "iCeao se explloa, Sant!•i•• senara, 
que no vea aqu! a nadie del Cl•ter? tC6mo es posible que 
tus ••• fieles servidor•• •• vean excluidos d• la partJ
clpaclOn de tanta felicidad?" Y la Reina del Cielo, al 
verle tan apesadumbrado, le respondtb; "Los del Cilíiler 
me •on tan caros y tamil lares que les doy cllido abrigo 
debajo de mis brazos." Y abriendo el manto que 
la. oubrta ••• )E! mostrb una multitud innumerable de mon
jes y monja• cistercienses ••• > 

Hanuel Trens, Harta, loonograt!a 
en el arte espanoJ, p. 257. 

Patrocinio co•o concepto stgnlttca e~paro, proteccibn, auxl-

lle, ayuda, por eso se dice que Otos, la Sant1sima Virgen Ha-

rla, lo• Ancelo• y los santos conceden líiU patrocinio a Jos 

t lelas que van en ttl un oon1uelo a au angustia. Ahora bien, 

lndapandlentoaente del patrocinio como mera proteccit>n, •e da 

aeta nombre a olerlo tipo de eaquema artt•tloo, pr•ferent•-

aent• plctbrtco, en el que aparecen precl•amente o Marta, o 

aJ¡~n santo o an1el en aenat de prote1•r a un 1rupo de tJele• 

bajo su •arito extendido. 

El orl1en del patrocinio co•o lmaeen data del medioevo 

•uropao. Parece ••r que aun ant•s del •lalo XIII •n que Ce•a-

rao de Hel•terbach, •onje cl•l•rcl•n•• de la dJOoe•l• de Co-

Jonia, escribiera en •U D1a101u• elraculorum •.• el relato vi-
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•lonarlo de un her1aano de orden , segtiin se ve en el ep'lgr•fe, 

ya se habta 1 levado la leyenda a la pintura. 

51 se1utmo• a Phi 1 lppe Arles y a George Duby, debemos 

creer que la leyenda se hlll> cuando el esquema era ya repre

••ntado, habiendo tenido como orl1en las relaciones feudova

sal l&tlcaas 

l.o• orl•tlano• de la •poca. feudal, al ••no1 aquello• -

cuyas acll lude• es po•lble conocer, se pre•entan ante_ 

la divina potestad en las posturas rituales de quien -

hace entre1a de •tt co•o los oabal leroa qua •• conftan 

al 1enor del oaatl 1 lo, es tan de rodl l las, con las 

noa junta a, a1uardando una recompen•a a la a e pera de -

versa patarnal•anta aco1ldoa ••• 

• •• bajo la protacclt:in de un santo o de la Vlr&en ••• a 

lo larso del •lglo XI •e fue deapl•1ando el !luano da -

Introducir la humanidad entera en 1•• •tlltlpl•• casl-

llas da la 1ervldumbra cele1tlal <2>. 

A•l, el hombre, al trasplantar lo• elemento• de la vida 

cotidiana a un llmblto no terreno, encuentra la manera de re

presentar pl•1tlcamanta la ml•ericordla divina, tan bu1cada y 

nec••ltada en •I lar10 partodo da la Baja Edad Media, cuando 

¡uarra, hambre y peste eran al10 cotidiano <3>. 

Por otro lado, •1 se1ul1101 a I texto de Trens debemos 

sena.lar que1 

Al principio, ta Virgen concedlll ••la protacclbn dnica-

11ente a monjas claterctansea. Pero lo• dominlcoa, no 

sfn proteatas de loa prl•erol ae apropiaron la vialbn 
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y la atribuyeron a 9u santo fundador .•• Con el tle•po, 

todas las brdene• rel igio•as tuvieron el mtamo piado•o 

empano de abrigarse debajo del manto da Harta y honrarse 

con su predllecclbn <tt>. 

L..o olerlo es que durante la Edad Hedla el esquema es re

pr•sentado oonatanl•menle y apoyado •n muchas ocas ton•• por 

relato• maravl l losoaa 

El culto particular que rinden los cartujo• a la -

Vir1en se expl lea por leyenda ae1t.1n ta cual San --

Bruno dejb la Cartuja para ir a Roma, y lo• dl•clpu

lo• cayeron en la deseaperaclt>n1 entonces •a las apa

ractb un anciano que les invito a ponerse bajo la pro

l•oolbn d• Harta para conaaguir la paz en la •oladad._ 

El anciano era San Pedro, y deade ••e dta la Vir1en_ 

s• convlrtlb en protectora da la orden <S>. 

Trena explica que el esquema de•bordb loa limite• da la• 

brd•n•• rol lelo•••· Esto se debe que en tpocaa de ori•ls, 

aurge en el hombre una 1ran necesidad d• aentlrs• prote1tdo. 

Ast, da mediado• del S.XI 11 a aedlados dal XIV al te•a de Pa

trocinio paab a aar un te•a unlv•raal relacionado no •Ole con 

frailea o monjaa, sino ta•bl•n con al •undo laico. t..aa cotra

d\a1, concreaclon•a de p•r•onaa devotas, rival izaron en eu 

amor a la Vtraen queriendo cada una aer •u preterida <S>, y, 

dentro de al eran conjunto de cofradlaa exl1tentea, pode•o• 

tma1lnar ta ¡ran importancia que tuvieron •n aquel contexto 

en el que la amenaza d• •uerte era terrible, I•• cofradla• da 

•nlmas, a,ue tentan como fin al orar por laa almas del purc•

torlo para l lmplar aue culpas y acelerar con et lo •U l le1ada 
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a tos clelos, 

Tenemos como ejemplo de protecclOn a cofrades, aunque 

tard'lo, el cuadro de la Vlrgen de la Mlsoricordla de Plaro 

della Francesca, en et que aparece cobijando a la cofrad\a de 

la Mlaer lcordla que tormo en la ciudad de Santo Sepulcro, 

llalla, con el f ln de dar cristiana sepultura a aquellos ln

felic•• que morlan apestados. Uno de sus miembros va encapu

chado. pu•a no deseaban que se supiera quienes eran aquellos 

quo hactan el blen Cver l Is. ll. 

t.outs CI l l•t •n Arte rell1ioso_de 101 siglos XIII al 

~. lo confirma al decir que en el S.XV la Virgen era la 

aran protectora. "Todos a¡rupaban bajo su manto, ¿Cu&ntos 

cuadros, bajorrelieves, la representan aa\, abrigando a una 

famllla confiada ... ? El maternal refugio se hac\a cada vez 

mks vastos constituido en un prlnclplo por sOlo un convento, 

termlnb por comprender a la humanidad entera bajo su sombra" 

<7>. Como ejemplo, aunque tambl~n tardlo, tenemos la repre

sentacibn de la Madre de la Misericordia atribuida a Lippo 

Vannl, en ta que aparece cobijando a toda una ciudad, Aparece 

asl. como Madre de Todos (ver ils. 2>. 

A principios del siglo XV ya exist\a otra variante <61, 

la que figuraban bajo el manto de la Virgen el poder ecle-

silstico y al poder civil. encabezado& por el Papa y el Empe

rador, Para Comprender el por qub da ello, debemos decir que 

fueron tambibn los slglos XIV y XV loa qua vieron la consoli-

dacibn de las monarquta.s en Espat\a., tnglaterra, y Francia, 

as\ como el debilitamiento de 101 poderes universales: el Pa

pado y el Imperio, y, que como forma de ne¡aclbn de ese debi

l ltamiento, ambos podaras se hicieron retratar junto a la dl• 
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vlnidad "que les otor1aba poder sobre la tierra". 

Como ejemplo de lo anterior tenemos a ta Vtr¡en de ta 

Misericordia de Enguerrand Charonton y Podro Vlllate <?>, que 

ofrece su protecclbn. a rayos y plebeyos. Arrodl 1 lados fuera 

del manto est~n, a la izquierda Jean Cadard, m~dlco de los 

hijos de Carlos Vl y a la derecha, su esposa (9) 1 <ver lis. 

3). 

Independientemente de que se trate de un esquema votivo. 

el esquema del Patrocinio un esquema que engrandece al 

protegido, le refiere Importancia el ser especialmente "cui

dado" por la dlvlnldad, as\, en la mayor parte de la& campo-

a telones aparec\an verdaderos retratos, de manera que 1 os 

personajes en cuestlbn pudieran ser admirados por quien los 

ve,,a, al tiempo que se sentlan, espiritualmente, cerca de 

Dios. Generalmente se trataba de hombres poderosos, pertene

cientes al gobierno o a la Iglesia, y si bien ! lega a haber 

representaciones con hombres de todas lag clases sociales, 

hay en ellas jerarquta, apareciendo st~mpre los mis importan~ 

tes, inb.a carca de la figura protectora. 

Si bien el esquema se conoclb en ol mundo europeo en ge-

neral, lo que nos interesa, una vez comprendido su origen, es 

su desarrollo en E•pana para poder ver posteriormente, la he

rencia que 1 egb a Nueva Espafta. 

-12-



lluttrKJón t. 
lllllrt Óf il rtlWl«rál .. 
PJOO In1.A nwnstA- U4t6 .. HV2J 
l1ffl.:o centrd dr tl'I ~:.u,t lto. 
1 ft •• 4 l/4 tn. l ft., l l/4 lA 
Puwul.:1 ta.Nl. s.nw S.Ulcro, lUitn. 

tlU1lt'«:U,1)2, 
11.tndl hthsrrtcnrdu. 
LJPPO ~1 rn. 
Pri11Ci.Jmdll S.JJY, 
Lltnto. fttdtcll'S N2 HJIKlfU:Wi. 
C.tldrl.l di Qrdf'lt). lbh1. 

-ll-



llU1t;11:1ii l: 
l'.ldr9dthfti•1cordia. 
E1eutl1dtAvip10n.S.IY 
Cbr• mlll.MU orlgln1l•tt llilrt Mdrr'• y pmbriCJr111r1tt 
trup1..U1 lltnzo. 
'6Jl87t1. 
l\Jqg Ot CmM, OlaiHlly. 

-14-



EL ESQUEHA DEL PATRQ;INIO EN ESPANA. 

"Llena astil la pentnsula tibbrical de &antlia.rios ma.ria
nos, ••• y apenas se hallar• ciudad, y aOn pueblo o aldea 
que no tenga el suyo". 

Ben jamt n Rodr\guez Her cado, La tmA can de Harla 
an el arte de la Nueva Espana •• , P. 12 

Sl bien el tema del manto protector fue aplicado a di-

ver••• tl1uraa, entre •l la1 las de santos fundadores de 

brdenea ral lgloaa1, tuvo preferencia por Harta, figura 

prlnclpallalma dentro de la rellgio1ldad espano1a. La hlsto-

rta d• Espana, pals de tradlclbn católica, eatk Jntimamente 

lt1ada al patrocinio de la Sant\1lma Virgen. Se¡-tin los fie-

les, aole11ne11 aparlclone• en diversos 11¡1011 1 confirman la 

especial protacclen da Har!a sobre e1te pueblo. Por otro la-

do, la lucha contra al Islam que cree una oonciancla me&lAni-

ca. vtvlD tamblltn una presencia constante de la Virgen en la 

reconquista. El lo 1 levD a representarla una y otra vez bajo 

di•tlntas advocacton••, muchas da las cuales corre•ponden a 

nuestro esquema de Patrocinio. 

Harta r•nuncla al 6xta•ls divino para socorrer compasi-

va, a la pobre humanidad que la aclama. Su omnipotencia su-

pi lcante, capaz. ••1Cn la credul ldad madi•val da tos flule• 

de ter1tver•ar lo• plan•• y veredicto• del mismo Olo• y de 

arrancar las al11a1 de las 111.lt1ma• entranas del infierno, lns-

plrb a la humanidad confianza y optimismo. Su manto protector 

era el retu¡iu m•a sa1uro contra todos los males del alma y 

del cuerpo, contra todas las amenazas del cielo y del lntler-
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CAPITULO 11, 

EL ESQUEnA DEL PATROCINIO EN ESPANA. 



no <10>. 

Se le representb con&tante•ente bajo el nombre de " Vir-

gen de la t1lserlcordla", cobljando bajo manto pr lioero a 

tirdenes religiosas; con el tiempo a cofrades, y poalertormen

te, a la humanidad entera, representada por el papa, el obis

po, los reyes y hoabre9 y mujeres de todas las clases socia

l es. 

Los patroclnlos espanoles responden ail modelo europeo. 

En el los la rtsura protectora llnicamente aparece acompaf\a.da, 

s 1 es qua lo es t•, por anga 1 l l los que sue 1 en sos laner su man-

to. 

Tlpolo¡la da los patrocinios espanotes. 

1. t1ar\a como cobijo de &rdenes rell¡losas: 

El esquema fue utilizado conslantomente para resallar alguna 

advoca.citm particular. ya no la de la Virgen co•o ta.1, sino 

la da la Virgen del Rosario, la de la Virgen del Carmen, la 

de la Virgen de la Herced, etc. que en ~onsecuencla, aparecl;a. 

protegiendo a la orden qua foaentaba su culto, lndependlenta

mente de que tl1urara o no al¡uten 11As bajo su manto. 

En relaclt>n a lo• doainlcoa &ira un• layanda: Santa Brl

glda, en sus ~evelaclones, cuenta que Santo Do•ln10, ante1 de 

mor l r, encamando a su• har•anos la Vir1en quien repuao1 

<Oh Domingo!, ml auy aaado ••• qulero bajo mi ancho aanto de-

tender y gobernar a tus hijos: todos loa que •• pon1an bajo 

tu re¡la ser•n salvados ••• Todos los que busquen retu1lo bajo 

los pliegues da al •lsertcordla, reclblr•n prolecclón> <11>, 
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por ello el esquema fue adoptado para representar a la Vlr-

¡en del Rosario, la Virgen de los domlntcoB~ 

De esta manera, cada una de las brdanes-rellgiosas, al 

contar con una leyenda y al plasmarse, verse y sentirse espe

cialmente favorecida por la dlvtnldad, cobTa lmporfancia ante 

1 •• demlr.s. 

2. Harta coao cobt jo da cotradest 

En relaclbn a las cofradta& tenemos representaciones muy di

versas, en at1unas por ejemplo, Marta y el Nifto JaslJ& distri

buyen rosarios entre los cofrades resaltando la trascendencia 

de su devoc ten, En as ta caso se trata de una co f rad ta da ca

rac ter plenamente raltgloso pero no siempre es ast, Ja Virgen 

as representada constantemente por ejemplo, como protectora 

d•I 1remlo de nave¡antes bajo el nombre da " Nuestra Senara 

del Socorro". 

Resulta de vital tmportaneta para este trabajo hacer 

hlncapt• en que la Vtrgan fue conr;tderada Espana como 

'"aliada" durante la guerra de reconquista, a ella se encomen

daban reyes y capitanas en busca de victoria. Ani.logamento, 

como obra de Marta, Espafta reconoclb et descubrimiento del 

Nuevo Mundo. ¿Qu• mejor argumento para justificar la conquis· 

ta y la evan¡el lzaclbn? Clara muestra da el lo es el Patroct· 

nlo de la Vtr¡en a los Navegantes de AIRjo Fern•ndez <121 • 

compos i e 1 tm d• cor te atm med i ev<i. I an donde vemos a 1 a Virgen, 

con los brazos y con un gran manto extendidos brindando su 

proteccten a quienes hicieron posible la empresa ~descubrido

ra del Nuevo Hundo" tver lis. A>. Si blen se ha cratdo que a 

la derecha de la Vtr¡en estln el rey Ferna.ndo y el Arzobispo 

Fonseca entre otros personajes, y a su lzquterda, Colon, Ves-
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puclo Y Vicente Yanez Plnzbfi (1,1), Angulo nos dico que nu ha.y 

fundamento suficiente para proponer tale~ identJflcaciones, 

~I cree que Calbn es quien apa1uce en primer tér111ino a l.J: d<~-

recha do la Virgen, ~11identt.!:Uúnle e 1 l l!;:;.ll; do •mayo: ho-

nor", y advierte el parecido do una de Jos personajes ba:-b;.1-

dos que se encuentran a la derecha de Maria, con Hor~n Cor

tt>s 114>. De ser cierta tal suposlclOn, aparecor\a la '.i.':.:-i;cp; 

como favorecedora de la conquista de Indias, cosa que r.c. ,_rn

rta do extranar pues ya mucho so ha hablado, como vere.:a:oi.. dt) 

Ja lntervencibn de lo sobrenatural on la conquista. 

3. Hada como cobijo de la humanidad: 

"El manto de Harta, antes refugio prlvi legiado do reli¡icE:cc 

y cofrades, adml te a toda clase de devotos suyos, cre•ndo&t.=> 

el tema de la Madre de Todos" (15), Esquema en el qut- ge 

marcan jerarqulas, pues aquel los hombros que quforen h"'cer 

sentir su poder terrenal, ya 

evidentemente son representados 

lacJOn a la fJgura protectora. 

trate de reyes, papas. etc. 

Jugar privilegiado en re-

4, Marta como cobijo de las almas del purgatorio: 

El tema rebasa lo!; ltmites do e&tv mundo y la protocc!6~1 :jo 

Harta 1 lega hasta las alr:ia& del purgatorio que ven ar. El 1.3 

una esporanza para abrcn•lar su paso por asta lu¡ar dE!' sutrt

mlento. Como ejemplo tenemos una Ilustración de un libro de 

oras del siglo XV que se encuentra en el EscorJal <ver 1l!i. 

SJ. No es extrano que al lado de la Virgen aparezcan sa.ntos, 

tambUm como intercesores de las alma& en tormento. d<indolo,:. 

en ocasiones instrumentos de salvacfbn como el rosario. 
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S. Mar!a como cobl jo de pecadores: 

Ha•t• aqu! •• han tratado representaciones apacibles, pero en 

•I •undo hiapano no todas son as\ 1 una variante es la de co

bijo fr•nte a la ira de Dios que envla castigos al mundo pe

cador. Marta ••tland• su manto para fruatrar el Intento; tal 

como sa lndlca en el Spaculum huaanae salvatonls "Harla pro

ta1• contra la van1anza y el enojo de Dios, contra los ata

que• dal d••onlo y lo• pallcro• del mundo", repre•antaolones 

en la• qu• lo• flel•• arrodl l lado• m•s parecen pra•a de te

rrible p•ntco, que da devota confianza <16>. Como ejemplo po

damoa ponar la 1••1•n en qua la Vlraen prote1• a la humanidad 

da la• tlachae que Crleto amonaza dlaparar <ver lis, 6>. 

Parece ser que el esquema del Patrocinio se representD 

dentro de loa 1•neros de pintura. a&cul tura y aiinlatura en 

forma constante hasta fines del S.XV o prlnclplos del XVI. Ya 

para fines del XVI y durante el XVJ 1 era visto como un esque

ma arcaizante, aunque esto no quiere decir que haya desapare

cido por completo, Tenemos como ejemplos La Virgen da las 

Cueva• de Zurbar•n y una lela del Greco, perlaneclenle al 

Hospital da la Caridad d• lll••ca•• Tolado; en cuanto a ello, 

clta•oe1 

La tDr•ula icono1rlfica. al paso de lo• al'loa &a fue aban

donando, hasta casi de•aparecer, el llltlmo eran ejeftlplo qua 

recorda•o• es el de Zurbar•n qua aparece la Virgen oobl-

jando a lo• Cartujos <17>, <ver !Is. 7> y, "El Greco ••• no 

desdana reco1ar al anticuado tema... L.a Vir¡en bendice y co

bija bajo su manto a unos nobles personajes" <181, <ver lliii. 

8). 
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El taina se iba perd1Ando, sor:&. al s. XVI 11 quien lo reto

me, pero ahora, dentro del g~naro del grabado. 

Ast, en Espana, anhlogamenta a lo qua se viO en otros 

paises europeos, tenemos que el esquema del Patrocinio tua 

constantemente utl J izado: 

1) porque para las brdenes rol lgl';Jsa& ara una manera de 

sentirse preferidas por la divinidad, idea que al represen

tarse pl&•tlcamente era trans11:1itida a Ja comunidad da fieles. 

Era una terma ~til de ¡anar adeptoa, de promoverse y pro•over 

advocaciones particulares, 

2) porque aa vtvla en circunstancia& critica•, el ham

bre, la ¡uerra y )a peste eran elemento& da la vida diaria, 

por lo que Ja ¡ente, llena de anguatta, manguaba un poco su 

dolor al sentirse prote¡lda por la divinidad, 

3) porque a~n lle¡ada la •uerte era nece1arlo recibir 

cobijo y consuelo, tener Ja esperanza de un r•pido trAnallo 

en el pur¡atorlo, 

4) porque •ra una manera da exaltar, bien a las fi¡uras 

papal e imperial que en realidad estaban perdiendo podar y 

querlan reforzarlo, o bien, a las tl1uras reales que co•enza-

ban •U •peca de 1randeza y que aparectan en primer t•rmino. 

junto a la divinidad, en aquellas composlclane• •n la• que la 

Vl r¡en tun1t a como Hadre de todoa, 

S> Y, en el caso eapaftol, porque el ta•a del Patrocinio 

aparece, una vez descub lar to a I Nuevo Hundo, co•o ar•a r• I i -

¡loso-polltlca, como st•bolo de justificaciOn al declarar que 

conquista y evan1elizacibn aran deseo divino. A•I, "I•• fuer-

zas del Bien intervienen abUtrta•enta da•d• un principio en 

la aflrmaclbn del dominio espaftol" C19>. 
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En Nueva Espana el Patrocfnio encontrara una tierra tbr

t.t 1 donde deaarrol larse Y producirtl novedosas modal ldades. 
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CAP 1 TULO 1 1 1 • 

EL ESQUEHA DEL PATROCINIO EN NUEVA ESPANA. 



El. ESQUEMA DEI. PATROC 1 N 1 O EN NUEVA ESPAl<A. 

tal cuerpo minero de Zacateeasl " ••. tiene jurtdicamente 
protestado ser deudor al Patorclnlo de Mar'la Santtsima 
de todas sus riquezas y haberes, as\ por haberse descu
bierto por su medio este mineral en el d\a de su mila
grosa conquista, como por la permanencia y abundancia de 
leyes y metales ••. ocurran todos a acogerse a su celes
tial Patrocinio... tan poderosa protectora •• , siempre 
enriquece a loa que la aman. 

11\arlano Joseph de Zuntga y Dntlveros, 
Et blazbn zacatecano .. , p. VIII. 

Co•o pasb durante la reconquista espaf\ola ta conquista 

de Nueva E•pana, conttnuaclbn de aquel ta, eet.uvo precedida 

por la pre•encla de la Virgen y los santosi 

La Vir¡en Harta y el sanar Santiaco ••• se aparecen en 

toda Ambrica para ayudar a los conqui9tadores1 el apos-

tol •• , y la Virgen arrojando polvo <o en ocaaiones recto 

en los ojos de los naturalaa para cagarlos momentt.nea-

~ente. El conquistador Juan Troyano, ya viejo escribib 

en 1568 al rey diciltndo l• que en la Conquista fue Dloa 

bien &ervldo <de favorecerla> "por rueao Y 

1upllcaclbn de au bendita madre •.• <20>. 

Alvarado y V•zquez Tapia conflrman que la Virgen lnter-

vino en dlfer•nlas batallas <21>, conviccibn que exialiO en 

relaclbn a todas las conqul1taa del terrllorlo no\/ohiapano, 

tal y ooeo nos lo muestra ta olla del eptcrafe referente a 

Zacateca•. 

La Vlr1en "p•r•lle" la conquista y la evanaellzaclOn, En 

la misma fuente sobre la conqu1ota de Zacatecas leemos que 

Harta•• apareclb en el cerro de la Bufa Y ",, .doctrlnO tan 



btlrbaras naclones quedando del infierno victoriosa" "51, a 

este tellz lugar yo la escog\ <Olee esta Reyna) y lo santifi

quli.,," ; "El indio al espanol &e une, y empieza a &er de una 

ley misma y Honarqu\a,,," <22>. 

Queda entonces pertectamente claro que Ella quiso la 

conquista, la evangeltzaclbn y el sometimiento de lo& natura

l•& del Nuevo Hundo a las leyes civiles y ecleslt.&tlcas que 

reg\an a los conquistadores. Es nada menos que la Hadre de 

Dios quien impone una rel lglbn y un gobierno aobre las tie

rras novohispanas. Ante tal argumento - entre muchos otro11 

desde lue¡o- cobra fuerza a 1 ecnpeno da hombros de ¡uerra y 

da evan¡eltzadores. Era necesario, par ser deseo divino, ga

nar almas que s lrvieran a Dios y al rey de Espana, considera

do su representante en la tierra. 

Al SIGLO XVI. 

La convarsibn de loa naturales fue de vital importancia para 

la corona aspaf'lola desde al momento mismo de la conquista. En 

al la, los rel l1losos mendicantes ju¡aron un papel da primar 

orden, recordemo• qua &ucaslvamente l le¡aron la1 ~rdenas 

tranctscana 1S24, domlnlca 1526 y aaustina 1S33, a catequizar 

y a administrar sacramentos. Casi da inmediato hubo entre 

al las rival idad1 "en 1556 la Corona creyt> su deber renovar su 

orden al virrey, entonces Luis de Velasco, da que hiciera la• 

paces entre las tres Ordenes, "por las gr¡¡nde• dlulstones que 

entre el los aula sobre quien abarcara mha proulnci••· pueblos 

y lugares de eslus naturales ... " " <23>. 
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:d habla pugnas porque cada orden deseaba contar con au

toridad sobre mayor ter r 1 tor lo y sobre una mayor pob 1 ac l Dn, 

i· •ra IO&tco que•• valieran de todo tipo de métodos para lo-

1rarlo. Sugerimos que uno de ellos tue resaltar su importan·· 

cla a travl& d• la representacltm artl &tica del Patrocinio. 

En un art\culo que aparentomento nada tiene que ver con 

nu••tro t•ma, Federico Se1aco11se, retlrl&ndose al conjunto 

conventual a¡¡ustlno de Zacatecas, Zac., nos dice: "ocho ctJpu

la11 •n un •ble convento responden a algo, tal vez al deseo de 

do•lnlo, tal vez a la competencia con los otros conventos ••• " 

<24>. E1tamo• de acuerdo, la rlvalldad entre las distinta• 

ttrden•• •• retleja en su arte, ya se trate de arquitectura, 

d• pintura o de cualquier otro 1tmero. 

Aunque pocos ejemplos nos quedan, debemos recordar que 

la decoraclbn del XVI de templos y monasterios ful preferen

temente p_l ntura mura 1 -¡¡enara 1 mente copiada de grabados euro

peos-, y qua por su evidente expostcl6n a las inclemencias 

del tiempo, o bien, por haber sido encalada en &pocas poste

riores, se perdlti en ¡ran medida. 

A juzgar por los restos que nos quedan, es indudable -

que todos 101 templos y los convento• de las 6rde

n•• m•ndlcantes, edificados en Hltxico durante el S.XVI, 

estuvieron decorados con pinturas murales al tresco ••• 

En los recuadros que se forman en los testeros de los 

clauatros, o lo• pano• de los muros, se pintan ••cenas 

de la Paslbn, el Juicio Final, o Santos de la Orden 

que pertenece el instituto" <25>. 

El propc!l&ito did•ctico d• la pintura murill parece evl

dent• dada su ublcacibn en portar tas, capilla& abiertas, 
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claustros. etc. Casualmente los pocas representaciones de Pa

trocinios que encontramos se refieren a la orden agustina. E• 

entonces su fundador, San Agust1n, quien aparece protegiendo 

a la comunidad que sigue su regla. Como ejemplos tenemos las 

pinturas de Huatlatlauhca. Puebla <ver lis. 9>, Culhuacan, en 

al Distrito Federal <ver lls.10> y Actopan, Hidalgo <ver lis. 

11), 

Tamblltn del si1lo XVI, paro en referencia a otros cene

ros art1•tlcos, deba•os recordar que la pintura de cabal lata 

y la escultura que se realizaron para formar part• de reta

blos tu• cambiada canfor•• pasaba el tiempo, en aquel los lu

¡aras donde la sltuacfbn aconOmlca lo permlt1a, por otra que 

fuera mfls con el gusto da Ja 6poca, do aht qua tencaaos noti

cia de muy pocos ejemplos. Se perdlb un Patrocinio de San 

Francisco a su orden perteneciente al templo de Santla¡¡o Tia

te 1 o l ce < 26 >. Canse rva•os en ca11b lo un Pa trae 1n1 o en es cu 1 tu

ra en al retablo •ayer del templo de San Bernardlno de Sena 

Xochlmt leo <ver 1 Is. 121, y una ascul tura de Santo Domtn10 

protegiendo a su orden, que pertenece a Yanhultl•n, Oax. Cver 

lis. 13>. En cuanto al primero, tenemos que el relieve forma 

parte del retablo principal que en conjunto ensena la perfec

ta or¡anlzacl~n da la l¡lesia C27>. Su misma ublcaciOn como 

elemento central le confiere una enorme importancia. San Ber

nardlno, uno de los ¡randas predicadora• del crl1tlanls•o, 

nombrado santo patrono del convento, aparece cobijando a una 

serte de personajes que segen Ja tradicH>n de Xochi•llco, 

los benefactores d•I convento. De ser a•!, al raisao tiempo 

que Ja orden franciscana •ostrc al pueblo el poder divino del 
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•anta protector, se mostrb al poder terrenal da los hombres 

qu• habl•ndo logrado una poslclbn senorlal, buscaban lo& me

dio• nec•sarlos para conservarla C26J. Como dato interesante 

dabe•o• •anclonar qua lo• trajes que estos visten no son nl 

del todo espanotes nl del todo indl¡enas, aparecen tilmas, 

hulpt la• y ¡or¡ueras que muestran en una l!poca tan temprana 

•I 11aatlzaja da la• cultura• encontradas. 

Taablen del XVI tana•o• un ejaaplo da Patrocinio dentro 

del 1haro da 1rabado, al da la portada da la Phl1lea Specu

ll..\..lg del a1u1tlna Fray Alon•o da la Varaoruz, qua laprl•lb 

Juan Pablo• en 1557 <ver 11•. 14). 

A p•••r da •ar paco• la• dala• de palroclnlo1 del XVl, 

tanaao• entra el lo• ajeaplo• referente• a 1•• tre• primara• 

6rdan•• avan1a l l zadorae. 

Sa1t1n nuaalr•• 1 luetraolona•, 

y do•lnlcos, raaaltan la lmportanola 

a1uat t noa, f rancla canos 

de •U orden )' da lo• 

santo• parlaneclenta• a cada una da al la• utl l Izando el e•

qua11a del Palroclnlot puada con•ldarar•• ••ta uno da toa mi

todo• vl•uala• por medio da loa cual•• 11e lr•n•mltlb al lndl-

1ana la 1randeza de la relilibn qua anaatlaban, una raliCibn 

que amaro•• cobijaba a qulanas a al la se acercaban. 
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Bl SIGLO XVI 1 Y PRIMERA HITAD DEL XVI 11. 

La gran obra arttstica. arquJtectOnlca, plctbrloa, ••
oultbrlca del •1810 XVI •exlcano hablan sido lo& aober
vtos conventos. En el sl1Jo XV11, (aunque en realidad el 
proceso se lnlcle un poco antes) la• 1rand•• obra• •aran 
cltadlna•: la catedral, primero, y despuas las parro
quias, los conventos de •onjaa •.• Eeto es la expreslOn 
material de un estado de cosas Ca que nos referlra•o•l, 
la lucha terrible que se lleva entre oblapoa, abandera
dos del re1al1amo y el trtd•nti••o y la• Ordene& de re
¡u 1 are• por e I contra 1 re l l 11 oao de Nueva Ea pan.. 

Jorca Manrtque, "del barroco 
a la l luetraclOn• p. 427. 

Tlpolo1ta da loa Patrooln1oa novohlspanoe. 

En loa •llloa XVII y XVIII la Nueva Eapat\A 101r6 •u con•oli-

daoibn •conO• l ca y •Ocia\. L.a• h•ci •nd••, nOcl •D• d• produo-

ctOn a1ropacuarfa se convierten en Jos principal•• aba•t•c•-

dores de 1oa centroa urbanoa. La •fnerta acrecienta au pro-

duocibn entre ffn•• d•I •talo XVI 1 y princtpfoa del XVl l 1. El 

co.caaroi o con Ff 11 pi naa ea monopo l l za do deada la Hueva Ea pan.a 

y laa ciudad•••• vuelven i•portantea centro• ••rcantllea Y 

artesanalea, en donde cada V•Z son ••• aua ca••• comerctalea 

y centro• textt lea. 

Paralela•ente •• va confor•ando Ja variada realidad ao-

ctal y •tnioa, producto de un lntenao •••tfzaje. Una a.rlato-

oracta oriol la conaoltda aua v!nouloa interno• y co•l•nza a 

detentar el control econbelco en cada una de la• raclon•a f:\U• 

forman el territorto, Su riqueza ae aplica a la adqulaiclbn 

de arttcul os da lujo y a la conatrucciOn de orna•antaoHm de 

J¡lealaa y convento•. Slancoa, •••tlzoa, lndl••n•• y daala 

casta• forman loa dlveraoa eatratoe ••dloa y popular•• de la 
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•octedad y se dedican a las m•a variadas actividades. No obs

tante la polarizactbn social muy marcada. Amplia& capas 

vivan en la miseria y est•n sujetas al hambre, a las epida

mtaa y a las cat•strofe1 naturales, que desembocan a menudo 

en rebeliones rurales y urbanas. Ante tantas necesidades so

ciales •• raquerla de una ¡ran protecolOn divina, En aste 

a•bient• da contradlcclona• 1 le¡D a Nueva Eapana la cultura 

barroca, nacida en Europa convuleionada por las crisis 

eoon&•ica, polttlca y r•lt1io•a. El barroco c~tOlico nacido 

de la contrarreforma tu• para lo• criollo• novohlspanos un 

l•nauaj• apropiado para expreaar aua tnquietude1 y para tra

ducir •u btJaquada de identidad. Dentrc de eata nuevo aaplrltu 

debe•o• attuar al 1ran de1arrollo que tuvo el teaa del Patro

cinio en la Nueva Espana de loa sl¡lo1 XVII y XVIII, 

Durante loa sl¡loa XVII y XVIII el eaqueaa del Patrool

nto ••abarraca, hasta entone•• aOlo apareolan la figura pro

tectora y tl•l•• arrodillados, al acaso, y tal como lo vtmoa 

en el caso auropeo, un par de ansell11o• sostenlan el Qanto 

protector, Pero el barroco 1 le¡a y con el crecer• la compoal

cttm, •• co•pllcar•, habr• por eJ••plo profu11iOn da angali-

110•1 aparecerlln santos y santas sost•nl•ndo el manto protec

tor1 podrlln aparecer Dios Padre o bien, la Trinidad completa, 

observando desde los ci•loa y dando 9U aprobaclbn a ta mlsien 

protectora¡ los pintor•• no llmltar•n en cuanto a pl•••ar 

•l•mentos qua tiendan a •n1randecer a loa personajes, pudien

do haber por ejeaplo Vlr1en•• con corona, l1a10, e1trel Jas y 

querubines al rededor d• eu cabeza dentro de una misma compo

elott.1n, El barroquh•o de las obras resulta evidente en •~ 
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gusto de los pintores por incidir en los detalles de lo• 

adornos, el uso de las joyas, la riqueza de la indumentaria 

<29). 

1 > Palroclnlos de uno1 santos sobre otro•. 

Como f"e•puesta al movimiento de Retorina, movimiento de rabel-

dla religiosa iniciado en Ate•anla por Hartln Lutero en el 

que loa prole1tantas ro•p'lan las ••tatua• de la Vlr¡en, 

quemaban los orucltlJo•, y acrlbll laban con su• ••padaa la• 

e•tatua• de lo• santo• <30>", •urato la Contrarrator11a en al 

seno da la t1le•la CaU>llca. La l&lesla supo hallar en 11 

misma la f• que salva y el ••or qua triunfa y atlr•b •us do1-

aa1 en el Conclllo de Trente <1545-1593>. Se retor•O a si 

alama y amprendlO la reconqul•ta de Europa. El arte •• Inte

reso por la controvarala, la Contrarreforma, y a vece• se 

convlrttO en una da la1 foraas de lnlclarla, dafendlO todo• 

los do1mas atacados por lo• protestantes, habta que reafirmar 

todo aque 11 o que •e pon ta duda. La' edad da la Contrarr•-

forma tull para la iglesia la edad de loa ml;rtlra•. Vlbronse 

aparecer nuevo• santos. E•te arte concebido a partir de los 

anos tr•glco1 en qua •I papado vlb ••pararse da Rcaa una gran 

parte de la cri•tiandad, tuvo que luchar, atlraar y refutar. 

Defendle lo que el prot••tantl•ao atacabat la Vlr1•n, los 

santos, el papado, Ja orao10n por lo• difunto• C31J. Nacido 

•n un tiempo •n que la l&l•ela, depurada y dl•pu•ata • dar au 

sangra, se lanzaba a la ••pre•a da r•conqulstar el Viejo 11un

do y llevar la te hasta los contlnee del Nuevo, el arte par-

ticlpa da 11u entusia•mc. A•t, al culto a las l•tcenes cobrb 

nueva tuerza la• po•••lone• a•erlcana9 del lmperlo E•-

panal, exaltando a Marta y a 101 1anto• con 1ran inlenaidad. 
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A•! comenzo a •er muy comlJn la representación de Patrocinio& 

d• uno• •antoa aobra otros. La Virgen stgue encabezando en 

••t• 1rupo el prtnclpal nbcl•o de representaciones. Tenemos 

co•o •j••plo un Patroclnlo de la Inmaculada ConcepclDn a los 

1randea •antoa domlntcoa lver lis. 151, reconocibles por sus 

atributoa1 Santa Catalina de Siena corona da espinas 

y l lbro de r•1la •n ~a mano por haber sido fundadora; lsanta 

Roaa de Llaa? con oorona de flores, puea auela veattraele con 

h•bltoa doalntoanos aunque no ara propiaaente monja, alno 

terolarla de dicha ordanr Pedro H•rti r Padre de Varona 

qulen •urlb cuando predicaba contra la herejta c•tara an ta 

raaltm loabarda, cuyos atributo• aon al alfanje clavado en el 

cr•neo, la eapada hundida an el pacho y la palma circundada 

de traa ooronaa, •\•bolo de au predicación, martirio y ca&ti

dad <32>1 San Jacinto de Polonia quien lleva una aatatua da 

la Vlr1en en laa aano1 pues 1e1ein la leyenda arrleagb su vida 

en un·lncendlo para salvarlar y tal vez, San Luls Beltr•n, 

aunque da ser as\ habrta una falla lcono1r•fica al faltar al 

brazo interior de la cruz. un mango de piatola, pues se¡tm la 

leyenda1 cuando la canonizacibn del santo en 1671, su• serao

na•, "al I• en A•lrica 1 pu1laron da manifiesto la mala conduc

ta de un caba 11 ero e1pa1'01, por 1 o que es te i ntentO un d\a 

dlapararle un ar•• de fue10, a•a al intentarlo se le encas

quillb; antonoea al eanto I• a1arro el arma y al punto 1a la 

devotvib convertida en crucltij_o" t33J, aunque tambltn podrta 

tratar•• da San Htm1aro. 

Por otro lado, le.s brdene1 qua hablan l l•c::.do tard'l.amen

le ••valieron del esquema del Patrocinio para exaltar a sus 

aantos , intentando 1anar el terreno perdido por su l le1ada 
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alejada en el tiempo en relacSbn con las tres primeras Orde

nes de predicadores. De entonces tenemos como ejemplo un Pa-

trocinlo de la Virgen e 1 que aparecen santos jeaul taa 1 

<ver i la. 17> a su izquierda los seguidores de la lln•a mi

sionera da San Francisco Javier, y a su derecha los seguido

res ml11 directos do San Ignacio de Loyola. Evidentemente apa

recen representados estos importantes personajes. Tra• San 

J¡naclo 1 fundador de la Companta de Jasti&, quien viste sotana 

negra con al an•1ra111a JHS que se aaocia a las palabra• lati

na• leaus Homlnu• Salvator (Je•ba Salvador de los Hombrea> y 

tiene a sus ples un l lbro que hace referencia a los E1erci

..2.!.e.!. que aacribiO , aparecen San Luis Gonza¡a vistiendo una 

oapecls de cota que nea recuerda que sblo tuo novicio pues 

murlb antes do ordenarse sacerdote, y San Estanlslao de Kota

l<a con el ni no J esfu1 en brazos en recua rdo de la vi• i ón que 

tuvo, en la que Marta con el Ntno lo reconfortaban durante au 

enfermedad <34>. Tras San Francisco Javier, quJen viste de 

blanco y 1 leva libro en referencia a 1as cartas que •ande da 

Jndtas a Europa, aparece San Francisco de Borja con una cala

vera, stinbolo de su eonversibn pua& se1ón la leyenda cuando 

murib laabel, princesa da Portucal a quien ••aba protundamen

tet se dib cuenta da culn poco duran loa bien•• terrenales y 

de lo attmeros que son, por lo qua abraze al crlstlani••o, 

profesb como jesuita y buscll al verdadero blenaatar en el aa-

tudlo de la teoJo¡\a y la fundaellln da colaclos y caaas 

protaaaa. Tras bl aparecen, careando una oruz, •iaionaroa qua 

murieron como m•rtlres en el Japon predicando el cristlani&-

mo, 

Tambl•n tenemos como ejemplo un l lenzo anOnlmo an el que 

podemos ver a la Virgen de la ~ercad prote¡lendo ••oroaa a 
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San Pedro Nolasco que aparece con un estandarte que lo iden

tifica como fundador y con una nave en la mano que hace re

ferencia al propósito que anlmb la creaciOn de la orden 

dentara de cristianos cautivos; a San Rambn Nonato que aparee 

con candado en la boca y con palma de tres coronas, que sim

bo 11 zan respect 1 vamente a 1 ¡uno de los tormentos padecidos por 

el santo y, elocuencia, castidad Y martirio; a Santa Bllrbara 1 

doncel la v1r1en de la antl¡uedad, quien 1 leva una custodia 

la mano; Y a San Jase, esposo de 11arta (35J (ver ti&. 16>, 

Ada••• de los ejemplos de protacciOn mariana. tenemos 

al¡uno• ejemplo• da Patrocinios en los que Importantes santos 

protegen a otros de menor jerarqula, eomo aquel Patrocinio en 

que San Agu•t.'ln, doctor de la l¡lesta, protege bajo su manto 

<ver l1a. 16>, a diverso• fundadora• de Drdana& religiosas: 

San Pedro Nolasco, padre de los marcedarlos 1 quien viste al 

h&.blto blanco de la orden con e&eudo en el pecho; San Juan da 

Otos, fundador de la orden hospitalaria de juanlnos cuyo 

atributo es una ¡ranada pues segtln la leyenda " ••• se le apa

recib Je•ucrlsto en la forma de un hermoso ntno ••• y mostrkn

dole an la mano una granada abierta de cuyo centro salta una 

cruz, la dijo "Juan de Otos, Granada serfl tu cruz" y al punto 

desapareclb ••• " <36> 1 por lo que 6ste pro•etib con&at:rar&e al 

cuidado da los enfermos y construyb un hospital en Granada, 

hachando los fundamentos de la nueva orden¡ Santo 0011.ln¡o de 

Guzman, fundador d• los dominicos que aparece con hAbito 

blanco y capa ne¡ra, rosario, azucena y libro de regla en la 

111ana1 etc. Obra agustina en la qua se ve claramente la alu

slbn a la preeminencia de la orden fundada por el santo da 

Hipona 1 sobra las dem•s Ordenas da regulares que actuaban 
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Nueva Espana. 

Con este mismo tema de protecc10n de unas silntos sobre 

otros, tenemos dos patrocinios de Santa Teresa de JestJs en 

Jos que aparece protegiendo a Ja orden carmel ita que 1 legara 

en 1585 a la ciudad de H~Kico <ver ils. 19 y 20>. En la se

gunda da las llustractones, desde Jos cielos, la ~lrgen con 

el nlno da su aprobaclbn a la protección que la Santa brinda 

a tos miembros da la orden carmelita. "SI en aquella nube le

ve que vitl nuestro padre El\as subirse sobre el Carmelo se 

rapra1antb la Vtr1en, como quieren muchos santos •.. 011 cierto 

que a la manera ••• la Sacrat\sima Virgen, como nube soberana 

ha hecho sombra a su Carmelo con singular patrocinio y ha fe

cundado su jurlsdlcci6n C37>". 

21 Patrocinios de santos fundadoras sobre los miembros de su 

orden. 

En el ejemplo anterior hemos visto c0110- la reprasentactbn del 

Patrocinio sirvib para marcar preeminencias ontre las dife

rentes brdenas religiosas. Tamblbn con asta finalidad se cre

aron obras que sana1aron la primacta del clero regular sobra 

el clero secular • 

.E11 sabido que desde et S.XVI hubo serias pugna& entra 

los cleros regular y secular, los primeros acusaban a los 

prelados da no visitar sua diOcosl•, de ignorar la lengua de 

sus fieles, de conocer naces 1 dad es y m l •er las, etc. 

etc. etc,: por el contrario, estos acusaban a los frailes de 

administrar los sacramentos stn su licencia, da construir 

suntuosos monasterios sin su parecer, de tener un poder exce-

stvo sobre las coaunldades que adainistraban, y de••s, "Todo 
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eran di•putas, quejas, querellas y procesos". Y, cuando ocu

rrta, cosa que fue comlm, que los obispos pertenecieran a al

guna de las tres brdenes, por muy hosti tes que fueran a. to& 

privlle¡ios de los reti1losos 1 siempre se vetan tentados de 

favorecer a la orden cuyos hijos eran, a costa de las otras 

do•, iapidiendo esto la concordia (38>. 

Seatni •I proceso de Gilbertl. 

Anuncib a los tndtoa que pronto vendrlan sacerdote& 

tcll1rtco• sacul•resl que tr¡a.t.arlit.n de pervertir su fa 

y de •n1a\'\a.rloa •n 1u doctrina, de suerte que para 

ealvare11 tendr\an que •ar fletas a los frailea de San_ 

Francisco, Santo Domingo y San Agu•t\n, no haciendo ca 

•O d• 1 os nuavoa" < 39 J. 

51 bien, las pugna1 aon antarlorea, hablaao1 da al I•• en 

el cap\tulo rafaranta al S.XVll porque 

El ano da 1640 trae consigo grandes cambios ••• Repre-

santa el mayor conflicto eclestlt.atico en la Nueva Ea-

paJ\a en el S.XVll, que estalla con la saculartz:acl~n -

da las parroquias llevada a cabo por parte del obispo_ 

Palatox y Hendoza (40>. 

El ¡ran pleito en que ea enredaron frailes y obispos con 

su clero fue el de lo• diezmos que puede resumirse asls En un 

principio !11!' tomb la resolucibn da •xlmir de diez:mos a.. loa 

indios, eato• sosten\an a los trallas qua los avangeti.-:aban y 

el lo parec\a suf lciente. Paro una vez fundados 101 obispa.dos 

c~n sus correspondientes capitulo& de canentgo1, y l lc:-gado a 

los •inisterios el clero secular, se pensb an obtener nuevos 
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recursos econtiinicos y se •andO que los indios pagaran el 

diezmo • Los rel lglosos alegaban que el lo pondrta obstAculos 

a la conversltin porque la poblaciOn ind\gena se preguntarla 

para provecha de qui~n habla llegado la rol igiOn1 ante 

tal argumenta respand!an las obispos que si bien podrla traer 

inconvenientes, el pago del diezmo remediarla un mal mayor, 

sostendrta al clero secular de •anera que pudiera ocuparse de 

las necesidades evang&licas que el ya reducido clero recul•r 

era incapaz de cumpl lr¡ ade••s, dos novenos de lo obtenido 

lngresartan a las cajas reales beneficiando a la Carona. Lo 

cierto es que 1> temiendo el poder con que contaba el clero 

re1ular 1 y 2> por intereses econOinicos <a pesar de que no se 

llegti a cobrar el diezmo a los indios>, comenzó la seculari

zaclbn, las doctrinas del obispado de Puebla-Tlaxc·a1a se con

virtieron en parroquias contiadas doctrineros seculares 

(41). el obispo Palatox privo de sus curatos a lo• frailes 

principalmente entre 1640 y 1642 C42J. Al haberse ejecutado 

la secularlzacil>n, el rey Fol lpo IV · 11uy complacido de la 

prontitud y ettcacla del obllpo, especltlca que el ejel!lplo 

del obispado de Puebla de los Angeles deberla extenderse a 

toda la provincia del santo Evan¡ello {43). A.st, cuando las 

tres prlaeras t>rdenos mendicantes co•enz:aban a perder tuerza 

ante el arrebato o la amenaza de arrebato de sus parroquias 

de lndlos, pues muchas de ellas se perdieron hasta el XVIII, 

y al ver dlsmlnulr su grandeza, buscaron m~todo• para reafir

marse como grupo• doainantes. Conaideramos que por el lo pro-

1 iferaron entonces los Patrocinios de santos fundadores a 

los miembros de sus ordenes. Eje•plos de ello •on los relie

ves de las portadas de San Agustfn de Mbxico <v•r lis. 21) y 

de San Agusttn de Oaxaca <ver lis. 22>, en lo• que aparece et 
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obispo de Hlpona con lo& atributos propios de su rango: mi

tra, bAculo y·una isleslta en la mano; cobijando con su manto 

a trai les y prelados de la orden que fundara, y pisando a 

tre• her••t.arcas, Cautore• de herejias>. que representan a 

las doctrinas que combaltb, entre el las el maniqueismo y el 

pelaeianl•mo. Cab& setialar que aparecen bajo el manto un 

obl•po y un cardenal, lo qua refuerza Ja superioridad de la 

orden a1u1tlna •obre el clero ••cular. 

3> Patrocinloa d• la Vlr1en Harta sobre •us fieles. 

Ya h••oll hablado del lmportanthl•o papel que ju¡o la ti¡ura 

de la Virgen en el bblto panlnsular, as! como en los momen

to• da conqut•ta y evan¡eltzactbn del Nuevo Mundo. Ello ex

pi lea la gran fuerza de au culto en Nueva E•par\a.. Oabemo• 

a1re¡ar que inclu•o la Iglesia tnstltuyb a ?etlclOn de E&

pat\a, una fiesta roli(Josa del Patrocinio de Nuestra Senara 

segtm Decreto de la Sagrada CongregaciOn de Rito& de 1879, 

que •• celebra el 3er. domingo de noviembre. Ante tan gran 

devocion no a& da extraT\ar que &e haya representado a Harta 

bajo intJnidad de advocaciones, muchas de las cuales corres

pondan a nue•tro esquema del PatrocJnlo. 

La t 1 ¡ura protectora puede aparecer bajo 1 as moda 11 dades 

de Hadre, Senara y/o Reina de los Cielo&; como Madre, cuando 

amorosa 1 leva a su hijo brazos, como Senara cuando viste 

ricamente y est&.. aderezada con joyas, y como Reina cuando 

porta corona o cetro. Puede aparecer como "La" Vlr¡en, o apa

r•c•r bajo advocacion•• particulare•, como Vlr¡en del Carmen, 

como Vlrc•n de la Herced, como Virgen del Rosario, etc. 



Uno de los aspectos fundamentales en el establecimiento, 

crec1mlento, y dltusibn de las devociones marianas lo consti

tuyen las cofrad•as dedicadas a sus diferente• advocaciones, 

la devoctbn del rosario pu1· ejemplo hizo que los dominicos 

comenzaran a querer capl l las separadas para las cotradtas de 

esta misma devocibn C44J. "El propósito de todas las cofra

dhs marianas fue el de afirmar y fortificar al amor y la 

confianza en su patrocinio" <45). 

La mayor parta de las Ordenes rol iglosaa tenl•n especial 

devoclbn por alguna advocaciOn de la Virgen que lea era pro

pia. As\, a menudo se representaron a sJ mismas bajo el manto 

protector de esa advocaclbn. Sobre este tema podemos di1tin

gulr los siguientes modelas: 

a> Patrocinios de la Virgen del Carmen. 

Como protectora que es do la Orden rel Is losa de Hermanos de 

la Santlslma Virson del Monte Carmelo, llamada vulgarmente 

orden de Carmelitas, le representa vistiendo el hb.bito 

carmelitano catll con capa blanca, colores que re•pectlvamente 

significan renunclacibn al mundo y pureza, con el escudo da 

la orden sobro su pecho: monte que representa al Carmalo, 

cuna de la orden, en cuya cumbre se encuentra una e•trel la 

asociada con el Profeta Ellas, presumiblemente su fundador, 

a cuyos lados aparecen dos estrel laa mhs, a;octadas con San 

Juan de la Cruz y Santa Teresa de Je•lls, reformadoras. 

Serh comtan que l lava en sus manos un ascapul•rlo, pedacito de 

tela que representa el h•blto da la orden de la qua a& patro

na, y que es cons l dorado l ns trumento de sa 1 vaclbn, puBs 1 Todo 

al gran bien qua venlan haciendo a la Santa lgle•la de Olas 

Clos carmelitas) exltO la envidia del infierno, que no tard6 
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en desencadenar una terrible persecusibn a tan benemtr1ta Or

den; en medio de estas adversidades. la Sant~slma Vtra;en que 

val aba por sus queridos hermano•~ se incl lnc benigna hacia 

al tos entregando una prenda como s1sno de al ian:a entre O loe, 

la Vtra:en y la Orden del C•rmen, prometiendo que cuantos la 

vtst.leran serhn salvos: el Santo E1icapularlo obro mciravi 1 tas 

y la Ord•n volvib ~ sonreir (46). Aparecer~ evidentemente co-

110 protectora de taonjas y tr•t les car111el ltas, el las aparece

r~n con V•lo nacro y ellos tcn•urados. e•lo 01ti1110 como slm

bolo d• abandono da lo •undano~ 

Hucho• son loa •J•11ptos de Patrocinios de la YJrgen del 

Carmen a lD orden que en 1S65 J te¡ar• a la ciudad da Hhxlco. 

Entre ol 1 o• tenemos el real iz.•do hao la 1630 •obre un muro de 

adob•, en Tlalpujahua. Hlcho•c•n t1Jor 11•. 23>; un bleo de 

dudosa mano que se encuentra en el Carmen de San Angel <v•r 

11•. 24J; y e1 relieve nn pi•dra de la portada dol Carmen de 

Oaw.aca, Oax. <var- 11•· 2&). 

b) Patrocinios de la Vir¡en del Rosario. 

Curlos•mente, a. pe9ar da tratar-se da ad\locac!lm propia de 

Jos domlnicolO, no aparece vistiendo el h.t.blto d• la orden. 

los colores del vestuario da t1ar'Sa, blanco azul y rosa, mani

tl••tan: pureza • tnocencia: duJzura, hermoaura y ~~or, y •u 

ralnado, 1Dajeatad a imperio (47>, ¡enaralmente lleva en la 

•ano un rosario pues segun Ja ley•nda Harta misma lo entregb 

a Santo Oomlna:o al tle~po qu• le era revelado que con su rezo 

ae renovarlan las costumbres y vencerla Ja herej\& alDi-

jense contra la que predicaba en el L..anguedoc (46), Aparecera. 

como protectora de frailes y monJ•s dominicos cuyo vestir se 
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compone de h&blto blanco y capa negra, colores que significan 

la pureza d.el alma y la penitencia del cuerpo (49). 

Como ejemplos de Patrocinios de la Virgen a la orden do

minica tenemos dos rel leves en estuco en el templo de Santo 

Domingo de Oaxaca, Oa>e. <ver l ts. 26 y 27>. En el primero, 

sencll lo, la Virgen misericordiosa proteKc a las ramas mascu

lina y femenina de la orden que fundaran respectivamente San-

to Doml ngo de Guzm.b.n Santa Catalina de Siena, p•rsonajes 

que aparecen en el primer plano de la compo•lclbn. En el se

gundo, que corresponde a la cllpula de la capl 1 la del Ro•arlo, 

se cobijan bajo el manto de la Virgen, los hermanos y herma

nas dominicos, que a diferencia de lo que g:eneralmenle ocurre 

cuando se trata de proteccibn una orden regular, van 

acampanados por 1 a figura papa 1, por 1 o que suponemos 1 > que 

el papa representado blen pudo ser dominico, o 2! que apoyb a 

la orden, a alguno de sus cultos, etc. Por su atributo, un 

alfanje clavado en el crAneo, podemos distinguir a San Pedro 

Mhrtir, por su corona de rosas, tal vez· a Santa Rosa de Lima., 

por su coronB de e9plnas a Santa Catalina de Slenn, y es del 

todo lOgfco suponer, aunque carezca de atributo 1 que Santo 

Domingo esth presento. Es e&ta por lo tanto una obra que 

salza a las grandes figura& de la orden domlnlca, por lo que 

tamblen podr\a incluirse pertect<1.mente entre tos ejomplo& de 

culto a tos santos. 

c> Patrocinios da la Virgen de la Mercad. 

Protectora de la Orden de Nuestra Senara de la Morcad fundada 

por especial revelaclbn de la Sanll&i•a Virgen 1 en 1216 por 

San Pedro Notasco <SO>. Aunque varias de nuestras representa

ciones son populares y la Virgen aparece en el las con h&blto 
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t loraado, lleva sobre el pecho el escudo de la orden, que ea 

cortado: en la parte superior hay cru.::: de Halla, blanca 

•obre tondo rojo, emblema de la ciudad de Barcelona on donde 

Pedro Nola1co dedico su hacienda al rescata de cautivos: en 

la parte interior e!llt.n la• cuatro barras rojas sobre tondo 

••artl lo de la casa de Ara¡bn t51J. 

Del 1t110 XVII tene11101 ejemplos de Patrocinios de 

la Vtr1•n de la Merced, uno pequentto •obre uno da los arcos 

del clau•tro ••rcadarlo del Centro Hl•tDrlco de la Ciudad de 

Hlndco <ver ll•. 28>, y un relieve en arca•ª'ª en la fachada 

de la t1la1la da la Marcad da Alllxco, Puebla Cver lis. 29>. 

d> Patrocinio• de la Inmaculada Concepcl6n. 

Su prlnclpaJ d11ttntlvo ion 12 estrellita• alrededor de su 

cabeza. Sl bien puede 11ar objeto de culto de diferente& órde

nes, la de lo• jesuitas tue la que mostrD aupectal ampat'lo por 

di tundl r lo. 

Oesatortunadamente no pudimos conseguir alguna ilustra

clbn ejempltflcativa, esperamos encontrarla en un futuro. 

•> El Patrocinio de la Vlr1en y el purgatorio. 

La creencia en la existencia del purgatorio, incuestionable 

para el mundo catDllco se vib atacad• con la Reforma cuando 

Lutero na¡O qua el m11110 axtatlara, Ante tal sltuac16n, el 

Concilio da Trente rat1ticb clara y terminantemente el dogma 

de fes hay un pur¡atorlo, y la• al~as que estln retenidas en 

el cl••o ion socorridas por Joa sutraglos de los tteles y 



principalmente por el santo sacrificio del altar. El santo 

Concl l io prescrlblO a los obispos velar para qua la verdadera 

doct r1 na del purgatorio fuera ce 1 osa11ente pred l cada a f l n de 

que los tleles se adhlrlnran )'creyeran en ella (52). En esta 

labor jugaron un !•portante papel las cofrad•as de anima& que 

tantan como funcibn especial reunir limosnas y ofrecer misas 

por las almas en pena. 

Como consecuencia do la importancia que tuvo el dogma 

del purgatorio. encontraro•os ta Nueva Espana de los si-

glas XVII y XVJJJ.'tnfinldad de cuadras que hacen referencia 

existencJa, aal como Jos medio& •vdlanta los cuale5 

podia acelerarse la purifJcacibn de las almas antes de ser 

admitidas en el cielo. Tal )' como lo vimos para el caso de 

Espana, en Nueva Espaf\a et tema del Patrocinio rebasa lo& 11-

mitas da este mundo y ast l le¡a la protecciOn de Marta hi\&ta 

las almas del purgatorio que esperan la interceslbn de la 

Abogada que las redi•a para poder ser parltcipes de la Gloria 

Eterna. 

Todos los eje•plos encontrados tienen como tt¡ura pro

tectora a la Virgen del Carmen, con lo que se resalta al mis

mo tiempo: el culto a la orden y a sus santos, asJ como la 

Importancia del escapulario como instru•ento de salvaclon. En 

el cuadro de Josb Benito Rivera Ruiz, <ils. 30>, a la 

Virgen del Carmen con el Nil'\o Jest.ls junto con San Joab, Santa 

Teresa de Jeslls, un Angel y cuatro nif\a& coronada1, Interce

diendo por aquel Jos que entre 1 la••• est•n expiando sus cul

pas. Algunos ae muestran 1 lorosos, otros con axpresJones de 

angustia y sbpl lea y, aparentemente todos, ho•bres y mujeres, 

1 levan consigo un escapulario. Por algfm si•bol is•o reconoce

mos; por su bonete ne1ro, a un cll!rl&o que e•t.I recibiendo de 
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manos de un !ln¡el un papel en donde podemos leer: SABATINA; 

por su mttra 1 a un oblspo; por su tonsura, a un tralle1 por 

su corona, a un rey, Aparece también un viejo coronado con 

flores. El resto de los personajes o no llevan atributo, lo 

que Indica que se trata de ¡ente comt.in, o este no puede dts

ttn1ulrse por el mal estado de conservaclbn da la pintura. De 

cualquier manera lo anterior sut lctente para sostener que 

en este tipo de representaciones la Virgen aparece como Madre 

de todo11, como Intercesora de cualquier alma que sufra Inde

pendientemente de qultn se trate. 

En la lnscrlpciOn de la parta interior podemos leer1 

CELESTl AL PROTECC 1 ON OE MAR 1 A SANT 1S1 HA DEL CARMEN SENDRA 

NUESTRA A FAVOR DE LAS ALMAS DE SUS DEVOTOS COFRADES EN LAS 

TERRIBLES PENAS DEL PURGATORIO ASEGURANDO QUE EL PRIMER SABA-

00 1NHED1 ATO A SU MUERTE SU ALMA NO ESTAR 1 A HAS EN ESE LUGAR 

1 SEGUN CONSTA EN EL PR IV 1LEG1 O DE LA BULA SABAT 1 NA>. 

Con lo anterior, queda claro que el esquema del manto 

protecctt.in a cofrades utt llz6 en Nueva Espatia al 

t1ual que en la Europa de siglos anteriores. 

Otros ejemplos da patrocinio sobra las Animas son, un 

rel leve en inadera que ae encuentra en la capl l la dom~stlca 

del Museo Franz Hayer <ver lis. 31>; un lienzo anbnlmo que sa 

encuent:-a en ta bodega del ex-convento de Churubusco tver 

11s. 32) en el que la V1r¡an muestra el escapulario a aque

llos que se dl•tln¡uen entre las llamas, un clbrigo y tres 

hombres dal comlln, record&ndolas que todo aquel qua trajera 

uno consl¡o, pronto dejar\a da sufrir, pues "los religiosos 
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afirmaban que qulen )o portara en la hora final asegurar\a su 

paso al clelo el sAbado sig~iente a su muerte" t53l. Es este 

un cuadro bonito en el que aparece un lndtgena junto a los 

hombres de raza blanca, con lo que la Vtr1en aparece co•o Ha-

dre de Todos. 

En otro patrocinio que se encuentra en la Pinacoteca da 

la Profesa <ver ils. 33l, vemos sosteniendo el manto protec

tor a San Jo•• y Santa Teraaa de Jes~s; un poco ••& abajo -

San Slmbn Stock quJen recibiera al escapulario de •anos d• la 

Virgen <54>, y a San Juan de la Cruz, con una cruz como atrl-

buto puea le tenia especial devocibn, - por ello tor•aba par-

te de su nocnbre .. reforzando Ja protecclbn de la Sonora del 

Cielo sobre tas almas del purgatorio, lugar en el que atligl

dos se nallan un papa, una reina y un ho•bre com6n que lleva 

sobre su pecho un escapularlo. 

Por Cltimo, y aunque &e trate de una obr~ tardla, t•I 

vez de tines del XVI 11 incluso de prlnolplos del XJX, nos 

referireatos. porque conserva el •ls•o e-sque•a compositivo, al 

lienzo anbnlmo que se encuentra en las oficinas del auseo del 

Carmen, (ver l ls. 34 > en et que· la Vlr1en aparece nueva•ente 

co~o Madre de Todos al estar entre su• prote&idos un fraile, 

un rey, un papa, una mujer y un obispo que la •iran •upllcan-

tes. 
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SEGUNDA HITAD DEL SIGLO XVI 11. 

El •lalo XVI 11 no ooalenza en la Nueva E•P•fta con el fln 
fln cronolbllco del XVII, por •••que •n 1700 E•pana y 
su va•to Imperio colonial conozcan el caablo dlnaalico 
que •u•lltuye a loa Habsbur1os con lo• Borbon••••• 
al una epoca •• dellalta por lo• ra•lo• ••p•clflcoa 
que la hacen diferente de la• precedentes y da la• poa
t•rlore1, entonce• habrla que encerrar el sl1lo XVI 1 t, 
entre 1760 y 1621, porque entra •••• fecha• ocurren la• 
tranator11aolone• aayorea que dan a ••ta •poca una per•o
nal ldad propia. Ourant• esos anca •• enaaya la reforma 
pol\tlca y ad•lnl•tratlva ••• radical que eaprendlb Ea
paf\a en su1 co 1 onla1. 

Enrique Floreacano, "La lpoca de 
la• retor••• borbbnlcaa ••• " p. 165. 

t.aa reforma• qu• a partlr de ••dlado• del XVl l l oomenza-

ron a Implantar 101 Borbon•• •n todo •1 l•p•rlo eapaftol, 

buscaban reab1orber todo• lo• atributos del poder que habla 

dele1ado en 1rupo1, corporaclone• Y ••Ualr la dlrecclbn poi l-

tlca, admlnl•tratlva y econDmlca del reino. Lo• principio• 

b•sico• de asta nueva polltica •• identificaban con la• d•I 

llamado "despotl1ao llu1trado•i re1all••o o predoalnlo d• lo• 

lntere1e1 del monarca y d•I E•tado sobre toa de lndlvtduoa y 

corporaciones. La polltlca qu• lo• Borbonea d•cldleron apl 1-

car en Indias a partir d• 1760 lnclutas r•foraa d•I aparato 

adml ni 11 tra ti vo de 1oblerno J recuperaoU>n de 101 pod•r•• del e-

1ado1 a corporaclon••J retor•• econbalca1 y 1obre todo, mayor 

partlclpaclOn de la colonia en •1 f lnancla•l•nto de la ••tr6-

pol l <SS>. SI se quisiera resualr en una palabra •l a•ntldo 

de estas reformas, ••ta ••rta aujeol-'n• R•cuperar 101 hi 101 
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qua con independencia de la metrbpoli movfan desda hacia in~s 

de un aiglo los mecanismos econbmicos, poi l ticos y admtnls

tratlvo• de la colonta (56>. 

En Nueva E•pana la corporac lbn •As poda rosa tanto por_ 

•u fuer za moral como por su r tqueza y 1 a• tune l ones po l H i ca& 

que dese•pef'\aba, era la lgl••ia y espealal•ante el clero re-

1utar. Oead• la• primeras dbcada• del •1110 XVIII loa Sorba

n•• intentaron reducir •u fuerza prohlbtendo la tundacibn de 

nuevo• convento• en A••rtca <1717>; poco 11&• tarda, en 1734, 

•••anda que la• brd•n•• reli1lo••• no ad•ltlaran ••• novl

clo• por un per\odo de diez anos1 en 1754 •e la• prohibiO qua 

intervinieran en la redacclbn de l•sl•••nto•. A partir de 

1760 lo• ataque• a la t¡le•la fueron ••• violento•. Como ve

re•o•, la Co•pat\la de Je•b•, la orden •A• oonf 1 ictiva por su 

adhe&ibn al Papa <quien luchaba por mantener la independencia 

de la l&lesia frente al Estado>, por •u tntluencla lndlspu

tada 90 la educaclbn superior, por &U Crit.n riqueza y BU 

caracter independiente, fue sorpre•ivamente expulsada de to

das la• dominios amertcanoa an 1767 <57). 

Si compara•o• lo• ejemplo• dados para aste perlado con 

lo• •J•Dplo• de •poca• anteriore1 vereao• que la compoa.ioibn 

•• vu•lve mucho ••• a11pl ta. Basta con ob1ervar laa ilustra

cione• 36, 39, 40, 41 1 43, 50, 54, 62, etc • Si bien entre 

ella• hay la• de protecclbn al clero ••cular, aon .,,,. comuna• 

en cuanto a e•ta caractertattca, loa Patrocinios al clero re

cular, motivo que bien podr\amoa toaar como un elemento que 

contrarre•taba la reatrtcolbn qua frailea y monjas estaban 

viviendo. L.a aaplltud con la que se hac\an repre•entar mos

traba al e1pectador la tuerza y la a;randeza que en realidad 
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es laban perd 1 ando, 

El ataque de los Barbones al poder y privtla¡Jos de los 

retenedores patrimoniales con•tJtuldo• en corporacionea no •• 

JfmJtti a Ja Iglesia. Incluyo al Consulado d• Co••rciante& da 

la Ciudad de Hbxfcoi dlrlgJO •u• ataque• contra el Vlrr•Y y 

la Real Audiencia y se e•pef\b reducir la particfpaofOn de 

Jos crlo~los en eate tribunal, obseatonado con la Jdaa de im

pedir la tormacJOn da poder•• • Jnter•••• local•• CS6>, pero 

esto era ya lnnevJtable. 

Con el correr del tle•po y ooao conaecuenola necesaria 

del creclmlento de la poblaclbn novohfspana aparecJO el que 

lle¡ar!a a ser un grave conflicto, el choque entre los inte

re•e• de toa hombres nacidos en Ja pen!naula Jb•rlca y entre 

aquel I os, de san¡ra espaP\QJa, nacido• en el Nuevo Hundo, •ls

mo que puede anal Izarse con gran claridad a tr•v•a de lo• 

cambios sutrfdos dentro de las ordenes de rallg!osos regula

res. Estas se compusieron fnfclal•ente por penlnsulare•, pero 

se tueron crJol l lzando, lo cual tue vhto desde un prtnclpto 

oon preocupac10ni En 1567, tray Franci•co Serrano, Provtrtcial 

de Ca;ttlla Indica que la orden aguattna en "'xico no •e ~ha

bla recatado tanto como debiera en recibir criol loa ••• lo 

cua 1 debe evf tarse" (59>, paro debido al crecf11lento de la 

pobJacfOn blanca nacida en Mlfxloo, y Ja falta de ••pl•o• ••

culare11 para abaorverla, tue co•lln au tncreao a ••ta o a al

guna otra orden, de manera que para pr1nc1p1oa del al1lo XVII 

los crtol los canstltulan la ••yor parte de au poblaciOn, te

n!an "•I 1obierno, priorato• y letorfa• sin quedarles ••• ca•f 

rellglosos de Eapana", 111 •anos en lo qutt •e ratfere a Ja 
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Provincia del Santhi•o Nombre de JesOs, una de las dos de la 

orden a1ustlna: 

A partir de i59i e•casean las fundaciones en pueblos -

de indios paro el numero de criollos profesos cr•ce.,. 

te•lol trajo como con•ecuencla la a¡lomeraclbn en lo& 

grand•• canvantos de las ciudades de espanoles ••• mu-

cho• profesos no entraban por vocaclbn, sino obl lga

doa por 1 a nece• i dad de I sus tanto. t..os re l l g l osos 

criollo• procedlan como•• lb&lco de las cla&es altas_ 

y ••dia• de la aociedad novohlspana ••• eran hijo•, -

h•r•anoa y tlos del crupo conquistador y encomendero y 

••• tarde de la arlatocracla terrateniente. Otros 

t••taban emparentado• conl la burocracla estatal, -

••• Junto a ello• profesaban tamblln hijos de comer-

clantaa, mlnaros, arteaanoa ••• <SO>. 

Todo lo cual hacia que loa religiosos criollos se sin

tieran arraigados en la sociedad. "Esto, unido al sentimiento 

de la tierra como propia, a la convtccltin de su diferencia 

con los nacidos en Espana a los ataques constantes de los 

panlnsularas, que les miraban como inferiores e ineptos, creb 

con al ttampo un aentlalento de lnctplente naclonallsmo" 

(61>. 

A prlnclplos del XVII esta sentimiento ya estaba bastan

te arral1ado en •I crlollo y se manlte•lb en una serle de ac

titudes, entre ella• " .•• la convlcclbn de qua el sector novo

hlspano de la orden era da tanta val\a y mArltos como la con-

1re1aclDh ewpanola" (62> a to cual a¡:regamos que bien pudie

ron, para reforzar dicha idea, hacerse representar bajo espe

ola I protecclbn divina. Unicamente con el fin de hacer hinca-
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pib en el problema de la criolllzacltin nos referiremos tam

blbn a lo ocurido en el seno de la orden Carmelita. En el Co

legio para formar religiosos perteneciente al Convento de la 

Ciudad de H&xico, un principio estuvo raatrlnglda la en-

trada a los crlol los, sblo se ad•lllan dos por trienio, pero 

con el tiempo, conforme se acercaba el tlnal del sl¡lo XVII, 

esta llmltante de ln1reso a los criollos se perdlO y con ello 

crecib enormemente la orden <63J, que al l¡ual que cualquier 

otra promovla cultos y advocaciones particulares:. 

La crlol llzaclbn de la aisaa puede notarse en sus obras, 

en el S.XVll se escrlbta: es bien que ha1amos menciOn 

del santo escapulario por ser la prenda que se ampel'\O a 

hacer tia Vir¡enl beneficios lnflnttos, y en especial en esta 

Nueva Eapana adonde los reparte liberal• (64>, loa hombrea 

nacidos en Amllrlca hablan de la eapecial bondad da la Senora 

del Cielo para con sus hijos que vieron la luz en eata parte 

del mundo, aon aspeclala9, de ninguna aanara lnfariora• tal y 

como 1 os penlnsulare• lo sugieren, ¿ qu& mejor prueba de el lo 

qua la preferencia divina?. Tal sentimiento l legD mucho ••s 

allr... pues alguno• frailes apoyarlan, a travbs de &u5 ••r•o

nes, la 1uarra de Independencia <6SJ. 

Criollo•• el que se •lenta novohlapano, americano, 111 

y al mismo tiempo na es europeo. (.Qull!n es? En pos d• ra1-

puastas acudib al pasado lndtcana para exaltarlo, acudlO a 

la alabanza de la tierra, acudlb a sus in¡enios, acudlO al 

arte y produjo maravillas. Acudib a la ralt1lon, dando •ues

tras de piedad nunca antas vlataa exaltando l•acane• mila¡ro

sas, buacando la canonlzaclbn de ho•braa novohlspanos o bien, 
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de· ot.ros. que aunque peninsulares como Palatox y Hendoza, po

llticamente actuaron siempre a favor de lo& criollos; consl-

1uJendo por tln la satJstacclt>n en la Guadalupana, una 

devocUm, prJnclpaltstma que habr'la de bastar por sf misma 

para satlstacer el orgul Jo novohtspano en cuanto a la presen

cia de lo divino en estas tierras <66>. La Virgen de Guada

lupe tuvo una tunclt>n en el momento de la evangel lzaclOn, 

••ntuvo un o•curo culto local en una pequena comunidad indl

¡ena, Y d••PU'• fue "dv•cubierta" por el mundo criollo y mea

tlzo. Cu•pl'la •acntttca••nte Ja& urgencia• hactolOgicas del 

ao••nto, •attstac1a las nece•ldade• de la Nueva Espafta, y to

caba con •ln1utar penetr•clbn p•lcoJOgica Jaa fibra• s•n•l

ble• de todoa 101 e•tratos de la poblacibn C67>. 

La hvr11en1tutlca aobre la mi la1roaa !mi.gen l lelb a extre

mos lnl11a1tnabl••1 cada dvtal le de Ja pintura saa:rada tenla 

una ewplJcacltin y un aentldo que lndefectJblement• hacia 

ferenola a la realidad me1dcana ¿Puede pensar•e ala:o que pu

diera colmar ma• el ••ntlmiento crlol lo7 De tiempo en tiempo 

junta• de pintor•• tn11i1nes anal Izaban el l lenzo y encontra

ban que no era, no podta habar sido pintado por mano& humana& 

lEngano? Ciertamente no1 cuando el hombre quiere de veraa 

crear algo, lo cree de verdad; y la Nueva Espana de los si

glos XVII y XVIII querta. necesitaba creer en el milagro gua-

da I upa no: el lo le iba la vtda (68>. 

Para el st1Jo XVIII el culto a la Guadalupana ara ya la 

davoclbn ••• !•portante d• Nueva E•pana. En 1737 fue jurada 

como patrona de la ciudad de H~xioo y un ano despub& el pres

b'ltaro Cayetano Cabrera y Quintero eacrtbJa El escudo de ar

••• de Hhtco dando hablaba de Ja Virgen de Guadalupe como 

en•ena. y bandera da la patria y como protectora contra las 
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epidemias y cattistrotes. Lo• criollos pretendtan que ea culto 

a la Virgen de Guadalupe fuera reconocido por Ro•a co•o un 

culto universal a. pesar de 1a oposlelbn que habla en E&pai'ia.. 

As\, contra los ar¡u•ento• antlaparicionlsta• •• buacO dar a 

la tma¡en un sustento "clenttfico". 

1.- Los Patrocinios da la Vtrc•n de Guadalupe. 

Fut por enear10 del abad y prebendado• d• Ja Colegiata por lo 

que se reunieron el dta 30 de abril de 1751 los pintor•• •A• 

ta•oaos que •~lsttan •n H•Klco, entre ello• lbarr~, Alcibar y 

Cabrera, a fin de qua eica•inaaan •ln crtstat la l•acen de la 

Guadatupana. El dlct•••n de Cabrera fue publicado cinco enoa 

••• tarde con •l poepo•o titulo de "aravt. l la A•erlcana y con

junto de raras aaravtlJ••~ Aunque el doctor Sartolaeh• crltl .. 

cb acremente a Cabrer• diciendo que '"hi1bla vlato la fmllc•n 

•••con loa ojos de Ja devocfbn que con loa deJ arte ••• " 

l69), eJ hecho•• que para 1757 los criollo• :ocraron que el 

Papa Benedicto XIV aprobara el patronato d• la Vlr1en d• Gua

dalupe sobre la A••rica Septentrional. Con la d•claracil!in pa

pal el culto a la l11a1en, ya de por st di'fundtdo, rectbiO un 

¡ran lapul•o. t..a• representaclone• se 11ul tlpl lcaron y •ucha•"" 

de ellas adoptaron el eaquema del Patrocinio. CV•r lis. 35, 

36 y 371. 

Qutzla una da la• primeras repres•ntaclones d• eate mo• 

de I o es una pequen.a iaagan que •e •ncuentra •n • I •u••o de la 

Ba.st 1 i ca de Gua.da l upe, que ha•ta ahora habla 1 ido cone l d•rada 

como un• Asunctbn, pero que creemos 11&1 bien un Palrocinto. 

En ella1 los •nieles que sa encuentran a lo• lados da Ja Vir-
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aan no la e•t•n elevando a los cJelos, estan extendiendo su 

••nto protector. Tal confusJbn puede haber•e debido, en buena 

medJda, a que bajo el manto aparecen doce personajes, como sJ 

fueran loa •P~•tole•. Qutz• lo qu• 5• qui•o representar en el 

lienzo tue la prot•cclon de Ja Vlrc•n H•xicana •obre el gru

po da ho•br•• que hicieron su apoetolado en el Nuevo Hundo, 

•ntr•1Ando•• a la propa¡aclbn del Evancello, a iaitaciOn d• 

lo• prl•eroe •eculdor•• de Cr teto. 

En la ••1unda obra, poblana, pod••o• ver una variante 

del aequa••• Haeta •qui, Ja fl¡ura protectora ••••Pr• habla 

aparecido cobijando a al1una co•unldad bajo •u manto extendi

do. En el pr•••nte ca•o fue nac••Arla la. vartant• para no mo

dlt lcar Ja tcono1ratta 1uadalupana tradicional. El la no porta 

el manto protector. pero evidentemente la lntenclbn es la 

•l•ma qua en el reato da las coapomlclonee e1tudiadae. Apare

ce prota1lando a un ¡rupo de monJ•• jerónlmilB qua se ven 

acoapenada1 por San Jerónimo, fundador de la orden an wu ra•• 

masoullna, y, por un alto tunclonarlo ecle•iaatloo, Manuel 

Fernandaz da Santa Cruz, obispo de Puebla. 

En el tercer ejemplo que tenemos de Patrocinio Guadalu

pano, ve•o• una varJante •Is. El 1 len::o en cuestibn se an

cuanlr• en el Coleclo de Propa1and• Ftde de Guadalupe Zacate

cas1 es decir, en uno de •quel lo• col•clo• que •• crearon con 

I• 1ntenc10n de prapar•r a los ml1lonaro• qua lrtan a evange

lizar tierra• lnhcaptta•· En 61, aparece San Franci•co de 

A•!a, •arcado con lo• •ila1roso• ••ti1•a• que coaparan •u 

1randeza con la del mismo Jesucrlmto, prota¡Jendo a loa miem

bro• de ta orden qua fundara, mientra• qua de1da la Gloria 

aprueban •U protecclbn San f1t1uel Arcilngel, la Sant!slma Tri

nidad y San Jos•, en tanto que la. VJr1en de Guadalupe aparece 

-69-



como mediadora entre el cielo Y la tierra. A sus lado• do• 

an¡eltllos sostienen olntas con las inscripciones: 

FLORES APARVERUNT IN TERRA NOSTRA 

NON FECIT TALITER OHNI NATION 

que sl¡nltlcan: 

BROTARON EN NUESTRA TIERRA LAS FLORES 

NO HIZO COSA SEHEJANTE CON NINGUNA OTRA NACION 

Has ta aba Jo, podeaos 1eer1 

A davoclbn d• loa herederos e hijos d•I Capltan refor

mado O. Joseph Saltran Barnuavo el o.o. Luls, O. Jacinto Ha-

rla, O. Marta L.oreto, o. Jgnacla, y O, Anna Hanuala Baltra 

Bar nuevo. 

Obra en la que queda •UY claro esa aentl•lento de orto-

l ltsmo que hac!a que los descandtantas de eapanolas nacido• 

en la Nueva Espaf\a se hicieran pintar b~jo la protección di

vina, puaa en eata caso "La Virgen Hexicana" prota1e a hom

bre• aexlcanos: "Loa •le•bros da los colaglo• fueron por au

cho tiempo reclutado• en Eapana, con excepción da los da Gua

dalupe que eran mexicanos". El padre Har1ll dacSa que "asta 

cole¡lo ara el rlncbn d• loa amartcano• nacido• en •l pala" 

(70l. 

El cuadro es l•portanta por au naclonall••o, ya qua en 

lu¡ar de J levar San Franclaco a la Purtafma, ae¡On costumbra, 

•ostl•n• • la Guad•lupana 

"Un manto cobija a la• comuntdades de Quer•taro y Gua-

dalupe, presidid•• r~spectlvamente por los PP. Fr. An

tonio de Jesea Marta Llnaz de Massanet y Fr. Antonio - -

-70-



Hargll de Je•tJs; por otro lado, este lienzo alude a la 

vlsitin que tuvo Hargll cuando .•• vio venir multitud de 

demonios armados ... para destrulr al Caleglo <exclaus

tracltin>, m•s en eso apareció la Guadalupana que 

tendiendo su manto, cobljti todo el Colegio en ademán -

de prote¡erlo de los ener.itgos que desaparecieron 

entone•• <71>. 

Co•o un punto 111•• que no• permite comprender la impor

tancla de la Guadalupana tanemoe el llenzo de factura popular 

qu• se encuentra •n la B••lltca da Guadalupe <ver tls. JB> en 

el qua apar•cen, pequaT\lto1, un San Antonio y una Virgen de 

la Hercad, •sta lJlth1a dando abrigo bajo eu mato a dos santos 

sagtJn lo indica su aureola. Figura& que si bien importan

tes, 1a representan como pequ11f\as en ralacten a la Vlr¡en de 

Guadalupe, la Vlrgan H;ulcana. 

2> Los Patrocinios de San Jost. 

Dentro de la rali1lo•ldad crlstlana al culto a san Jos! fue 

co•plemento necesario del culto a Jesucristo y a la Vlr¡en. 

Oe!lda •I at1lo XI 1 •e comienza a ensalzar au fl1ura, y para 

el S.XI 11 lae brdanea da Santo Oo•in&o, San Francisco, y la 

del Car••n 11anltestaron au devoclbn al esposo da Harta. En 

Nueva Espa~. sa11!1n tradtcltin franciscana, la figura de San 

Jea••• conalderO d•ci1iva •n la conqulata e&plrttual de los 

natural ea 1 

•• , de la misma manera en que otros pensadores crto--

1101 se servtan da la narración de las aparicione• 

¡uadalupana• para avivar en la conclencla novohispana_ 

un sentimiento d• pr•destlnacll>n y grandeza, el pa-

-71-



dre Hancllla tslglo XVllll acudta al expediente de_ 

la propia hlatoria colonial para demostrar que el pa-

troclnlo josefino obrll prodigios -no vistos antes en 

•l orbe cristiano-, durante las campanas de evangel 1-

zacibn <72>, •• 

Se&tJn un pasaje del Thea.tro Mexicano de Betancurt, San 

Jos• explict:ii "Yo ten10 a mi cuidado la Ainérica, a rai cuidado 

e•t•n toda• ltaa converalone11" t73). La devociOn a San Jo&CJ 

criatallzb con la declaracibn oficial del Primer Concilio Me

xicano llSSS>, qua lo preconizaba como "patrono y abogado de 

la l1lesla novohlspana", lltulo que gozb del favor real hasta 

1679 an que Carlos 11 mandb qua San JoaA fuera declarado y 

recibido por tutelar da todos 1u• domlnlo• <7A>. Los Carmeli

ta• descalzos espanotes, heredero• de la devociOn a San Jos• 

profesada por su fundadora Santa Teresa, solicitaron a la 

Santa Sede la celebraclbn de la fiesta del Patrocinio de di

cho santo, y accediendo a estos ruegos, el Papa Inocencia XI 

concedlb en 1682 se celebrase la festividad el 3ar. dominio 

despu&s de ResurracciOn (mtls tard• se cambiO al 2o. mibrcoles 

despu•• d• Pa1cua>. Ad••••· tal y co•o indica Jaime Cuadrla-

1 lo, la devoclbn de San Josl tuvo un caracter poltticos 

Tal parece que con ta 1uerra de •uc1ulbn y ol nuevo -

relevo dln••tlco, hubo necealdad d• que Felipe V -el 

prl•er borbbn- confir•ara •1 dicho patrocinio sobre -

ambo• mundo• o que po•ibleaente sancionara, como cabe

za del Patronato Real, la erecclOn pontificia de la 

ft••ta ••• en aste aspecto ra1lde preclsa•ente la 

•l1nltlcacl&n polttica ••• importante de la empresa d• 
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pana. 

qui enes propa1an e i culto Josefino t la adopc i bn de 1 

Patriarca coao sabio, ministro y consejero del rey <751. 

Todo lo cual explica la tuerza de su culto en Nueva Es-

El esque•a general de los Patrocinios de San Jost. 

El Santo aparece en •uchas: ocasiones con un manto color ero, 

emble•a de la divinidad, y lleva consigo una vara de azucenas 

referencia a su castidad. 

Sl bien puede aparecer como protector de Ordenes rel i

&losa•, en otras, y auy co•unea representaciones, aparece co

bijando al poder ecle•lAstico y al poder civil, ancabazado1 

por el Papa y el •enarca espal\ol. Co•o ejemplos de protacciOn 

de San Jo•• a Ordanes re¡ulara• tenemos uno a franciscanos, 

<ver 11•. 39>, caraelltas <ver lis. 40) y uno mlls, a 

flllpansas <ver lla. 41>. En el segundo de ellos el llnlco 

personaje que no pertenece a la orden ·es nada inenos que Juan 

de Palatox y Mendoza, tlaur• interesanllslma del mundo novo

hlspano, qua en su caracter de Obispo de Puebla y Virrey 

sl••pre ayudo a la orden del Car•elo por la que profe&ilba un 

1ran carlT\o¡ de aht que •• la con•ldare uno de sus •~& insic-

nas proteo to re• t. 76>~ En cuanto la tercera de las obras 

mencionadas tene•os que en la parte Inferior de la misma 1e 

lee el •olivo por el que fue mandada a hacer: Ntngt.in 

ar\o pasaba •In llorar difunto al&uno, entonces se reconoce 

por patrono al 11orloslsi•o San Josl; pasan •lPte anos sin 

que nadl• muera, y co•o a1radecl•lento se elabora la plntu-

'11s•• que bien podrla asociar•• a aquel las pintura• ea

panolaa en las qua la Vlr1en, cobijo de pecadores, los 11-
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braba de males tales como la peste o el hambre, enviados 

por la lra de Dlos lver p. l'l >. Aunque menos impactante, •I 

tema de nuest1.:J vbra es similar, hab1a 

ardan f1 l lpanse, la muerte constante, y 

qua asta ca&a. 

mal dentro de la 

as Sblo cractas a 

la protecclbn de San Jos6 

Aunque ya del XIX cabe hablar en este apartado de otro 

patroclnlo del Sanar San Jo•I, pu•• todav\a pertenece al pe

riodo colonial <ver lis. 42>. En la inscrlpcibn qua lleva se 

I•• el motivo de la raatlzacibn del llanzo1 

HABIENDO EXPERIMENTADO EL CABILDO DE ESTA INSIGNE Y 

Real Cole1lata con•iderabla mortandad en su• lndivlduo• 

desde el ano de 1606 datermlno para ¡¡placar la Divina Jus

ticia y que cesase esta plaga implorar la proteccibn del 

Caatisslmo Patriarca S.r S.n Josb Reconoci6ndolo como par

tlcular1.1i1110 Abogado y Protectort para lo cual en Cabildo 

plano celebrado el dta 26 da Septln1bra da 1609 juraron 

todos tos capitulares hacerle cada ano una solemnlsima 

Fiesta, y poner a su costa este l ianzo en ••1\al da Racono

cimlento; y para perpetua memoria de el, Retratar los ln

div lduos, que entonces compont an el Cabildo ••• 

Con lo que al •l•ao tiempo qu• •• imploraba y a¡radeota 

la protaocibn divina, 1&8 resaltaba la importancia de 101 

miembro• que se hicieron ratratar en el l lenzo. 

He•o• vlato c~mo San Jo•& prote1e al cl•ro ra1ular1 •en

cionado que en igual forma protege al clero secular; y vlsto 

tambl@n, que protece a 

miembros del Cabildo. 

personalidad•• d••tacada&, co•o a 101 

Es ast que dentro de este apartado 
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blen cabe lnclulr el Patrocinio de San Jos& a aquellos perso

naj•• que hicieron po•ible la nueva vtda de la casa Profesa 

una vez ••pul1ado1 los jesuitas, ¡randes autoridades colonla-

l•• que •• hlcl•ron retratar para que fuera reconocida su 

labor <ver lis. 61>. 

Con 101 ejeaplo• anterlorea: veaos coao criol loa y penin• 

1ulares •• hacen retratar bajo el eanlo del esposo de Harta, 

buacando cada 1rupo ••r "•1 praterldo 11
• 

Co•o un punto••• que 001 par•ile reflexionar sobra el 

conflicto inter•••• de la corona·tntare1es de la Nueva E1-

pana, anal l1aramo1 a crandes razcos lil situaciOn de los ja-

eultae anal XVIII. 

3> Patrocinlo• de la lneaculada a la Coapanfl da Je16s. 

Ya haaoe aencionado la 1ran laportancla que tuvo la Companta 

da Je1t.11 para la Nuev¡¡ E1pana. No obstante, al eran podar que 

detento en cuanto a r lquazaa y an cuanto lnf luencia• por su 

obra educativa, l• acarre& un enorme conf l lcto1 

Hacia 1640,... la Companta ya hab'la adquirido tanta 

tierra en al vlrrelnato que lo• colonizadores •• atra-

vieron a protestar y los obl1pos sa preocuparon enorme-

aenta por al asunto. Tambl~ t1adrld •• lnqulel& 

tratando ••• da poner un treno a la expans1Dn jesuita_ 

177>. 

Lol 15 prl••ro• j••ull•• hablan ll•1ado a M•xlco en 

1572.. Cuando su 1upatrlacltln por Car lo• l l I en 1767 aran 678 

y 1u provlncla de la Nueva E1paf\a, que comprandla las ciuda

d•• d• Guale•ala 1 la Habana y PuP~to Pr1ncip•. lanla en 25 

cludad•• 42 ca1a• -25 cole¡lo•, 11 seminarios, 5 residencias 

~ 
1 

1 

1 
1 

- 75-



)'una c::asa profe•a-. Tuvieron ade••s 133 misiones, al1unas de 

las c::uale•, ya madura• a juicio de loa obispo•, les fueron 

entregadas a estos <76>. 

Independientemente de la secularizacltm de aiaiones, 

Jos jesuitas tuvieron otro problema cuando se neaaron a 

pasar el diezmo reclamando c::omo privilegio del c::laro Ja exen

slbn de impuestos. Habtan adqutrtdo tanta& proptodade• que la 

superficie sobre la cual se pagaba se habta reducido en for11a 

conaiderable, afectando tanto los intereses dloce••nos como 

Jos de Ja corona, interese• que se velan afectados de l¡ual 

manera, debido a que "1..os jesuitas habtan monopol lzado Ja 

aducac::lbn superior ••• en casi toda Nueva Eapa~a~ <79> por Jo 

que eran ¡randas •U influencia y su poder. 

1..a tenstan al fin estal lb, co•o ya indicamos, c::on la ex

pulaibn da La Compatl'la de Jaa61 en 1767, c¡ue no pudo aobrevl

v ir a d l fe rene 1 a de I resto de 1 as Ordenes debido a que era 1 a 

m•• rlc::a de la Colonia <60>; paro antes de que asto ocurriera 

ya habla plasmado •u sentl•lanto de grandeza en obras en la& 

que la divinidad la protesta en for•a eapactalfslaa. Ejemplos 

de ello e• Patrocinio de la Inmaculada Concepc::iOn a la 

orden que fudara San l¡naclo de Loyola <ver lis. 43). 

Esa misma pu1na entre el clero secular y loa je1uita• 

puede verse reflejada taablltn en el hecho de qu• Cario• 111, 

rey da E1pana, promovlO la canonlzaclbn del obispo Palafox y 

Mendoza, enemt10 acltrrl•o de la Co•panta da Je&Os, con lo qu• 

daba preeminencia al clero secular sobre la orden jesu!tlca. 
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4) Lo• Patrocinios sobre el clero secular. 

La Pu1na entre et clero regular y secular termina alrededor 

de 17SO con la secularlzaciOn de les parroquias tndlgenas. Es 

entonce• cuando el ~lero secular queda mbs unido a la monar

quta qua le apoya incondicionalmente. SegOn se vtb en el Con

cilio Provincial de 1776, el clero secular trlunfb dafiniti

vament• aobre el regular. 

Es entonces, a partir de la segunda mitad del siglo 

XVIII, que junt.o a las representaciones de protecclbn al cle

ro regular, convtvlr~n las de protecclOn al clero secular que 

al contar con el apoyo de la Corona se vera. di&tinguido con 

1• presencia de alt.as autoridades del gobierno peninsular y 

vtrr•lnal, obras que en conjunto ret le jan pugna que exls-

tlO entre crlol los y penln&ulares que fuo patente, y cada 

vez m•s con el correr del tiempo durantP la colonia, pues 

tanto las Ordenes mendicante• que se fueron conformando pre-

farente11ente criollos. coino el alto clero secular que se-

aula formado por peninsulares, se hicieron representar bajo 

•I •anto protector resaltando su grandeza, en ocaslones in

cluso "arrebatindose" a la figura protectora. como en el caso 

de la Virgen o de su esposo Jos•. 

Si bien durante el S.XVI 11 slsuen haci&ndose representa

clone1 de santos protectores de su orden como la de San Fran-

clsco que se encuentra San Francisco Aeatepec lver 1 Is. 

•4>, o la de San Felipe Neri a los miembros de su orden <ver 

l Is. 4S J ; y de V l r genes advocaciones particula.ras, como 

la• de la Vir¡en protectora de los dominicos tver l Is. 15, 

46 1 47 y 48> o las de la Virgen protectora de los hermanos 

del Carmelo <ver lis. 49, 50, Sl. 52 y 53>, aparecen, y en 
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abundancia, otras qu• t.len•n prefarente•ant.a co•o flcura pro

tectora a San Jos•, o a la Vlr1en, qua cobijan bajo su ••nto 

••tendido tanto al clero secular como al poder clvll, cada 

uno con su ••xiao representante a la cabez.a, ea decir, el Pa

pa y el Rey que gobernaban en el momento de la real lzaclbn de 

cada 1 tenzo, 

s.x1v-xv, 

saaejanza de la pintura de Avl¡non, del 

la que apareclan bajo la protecclbn celest.lal, 

e 1 Papa y e 1 Emperador <ver p. J1 >. Claros e j••P 1 os son las 

obras da Hi1ual Jerbnimo Zendejas tver il•. 54), da José de 

lbarra <ver ils. SS>, de Jos~ de Alctbar <ver ils. 56), asl 

como varios anbni•o• <ver lis. 57, 56, 59 y 60). 

Cabe preguntarnos ¿por qult cuando esta var tanta pr•ctl -

camente se hab'la olvidado, resur1e con gran fuer~a en Nueva 

Es pana 1 Es s~ 1 o una hi pbtes i li, pero pod••o• pensar en que f ué 

necesario para las autoridades que representaban a la Corona 

aspanola, el reforzar su autoridad, su di1nidad ante la Colo

nia que comenzaba a verlos con recalo, no en vano "los novo

hlspanos, a la po11tre t•ndr'lan que e9coicer entre el int.eré& 

iaperlal y el nacional" <61>. 

Si bien las refor•as borb&nlcas alcanzaron el doble co

metido de incrementar la aportaclbn econOmlca de la colonia a 

la eetrt>pol l y da hacer aquel la •&• dependiente de esta, 

tambllm desencadenaron una serie de co•pl•jos •ocanlsmos que 

desarticularon la sociedad colonial <62>, lncreaentaron la 

frust.racien social y pol'ltica cerrando •I paso do criollo& y 

mestizos, iinptdlbndoles el acceso a los altos puestos •lllta

res y eclesl&.stlcos¡ •argtnandolo& en fin, de •anera &ilitaml

tica y creciente, de cualquier postcU>n de podar, colocando 

en todos los puestos cumbres y •n los nuevamente creados por 
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•l proce•o de retor•••, a e1paf\ole1 y europeo• CB3>. Nosotros 

•entlao1 que a1e re1ali1mo Borbbnico ••refleja claramente en 

101 Palroclnlo• que •• producen bajo el reinado de la dlnas-

lta. El clero 1ecular prote1ido por la corona se hace repre-

sentar junto con la1 t l1uras del rey y del Papa as\ como por 

altos funcionarios de la burocracia virreinal, para 11l¡n1tl-

car •u ••trecha untDn, para darae laportancta y recalcar su 

podarlo, -mi1ao que deblan al hacho de 1er peninsulares- ante 

;iquelta parte de la sociedad novohlspana cuyos intereses cho-

caban con el orden e1tablecldo por la Corona e1panota, es de-

ctr, ante la naciente bur1ue1ta criolla o ma1tl%a que buscaba 

ascender en el plano econO•lco poltllco al tiempo que se 

vela lerrtbl•••nte ll•ltada por 1u a•cendencia. Quada claro 

qu• la alta burocracia virreinal, no•tnada en la 11etr0polt, 

derivaba su pod•r del 1l1tema colonial. De ah\ que estuviera 

ll1ada 11•1 al i•p•rlo qua a la Nueva Espana por lo que defen-

dta •1 r11t11en volvilmdoae eneaica de aquel los terral•niente1 

y alambro• da la• capa& eadl•• que pretend'lan sustituirla 

<64>. Por su parte, la l1lesla 1 favorecida con mtlltlple& prl-

vlla&lo• eataba tambUm a favor del sistema (65>. 

Bien cabe aqut hacer aenc16n del bellhimo lienzo de 

Jo•• Joaqul n 1'1a1bn en e I que la lnaaculada ConcepciOn 

aparece protecledo a una ••rle de canOnlcosi <ver lis, 62> a 

su lzqulerda el obispo Patato• y a •u derecha Fray Jull•n 

Garc•s, prlaer obl1po d• Puebla. Lo• damas deben haber for

mado parte del cabildo catedrallclo durante el tiempo en que 

•• plnt6 el l lenzo, 

Durante el 11110 XVI 11 en la1 entrana1 de la sociedad 

se produce "•l robustecimiento de la oposiclbn al rl¡lmen co-

lonlal y el predo11lnlo de los penlnaulares ast como la aapi-
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raolt:in cada v•Z ••• articulada d• la art•tocracia crlol la a 

hacer•• con el podarw <86>. 

wEn la revoluol&n da 1810, ••i•ten do• contradlcclon•• 

fundamentale•·•• tuna de ellas e•l la que eKlste entre el po

der colonlal con •U• r•pre•entante• locales y la inclpl•nte 

nacltin mexicana.,. (87>. 
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rtprurnta.:!On dt In ~!JCtrD 1pulclo•1; 1 la •rtcaa • la 
Ylt¡tn 11 ollrl que DOS illht•U 1 • h hqvltrU .. la ,, ... 
aSanAalDnlo. 
FACTUU PQfl.UJ, 1762, 
OJtQ, lltnzo. 
1.29 X 1.051. 
llusro dt la iltllic¡ dt GIOll1llupe. Msi~ D.F. 
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llustr.icun sir. 
P•,ra:1n10 Ct Sa'I Jcrst 1 lot frv.cto:.c~. 
MJO!(J. s.rv111 
Oleo, l111'UC1, 
la-o O.l •lo et. ~l~e. lit. 

llu1trk1M40. 
P1troc1n10 de San !oW • los Caree! Hu ~escal:os. 
NOII/'IJ, &llll.lt ctrta.'10 1 C.atirera. S. tv:U 
Oltc, llentc. 
&l'~dl9el'ltl:r\ft,1Fl"01,J,9;) 1 ]I, 

ElC..r1«1. s..i..%\al. l"tllCcD.F. 
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Ilu;tr•turi C!, 
P•tnx1n10 dt! SMi J¡¡y 11 les ftllpenv>s. 
Jlliml fLtJBM. 1m. 
DlfO, li!nZO, 
1.ee r 4.7tia. 
S•h C.'""I ~. Pin.&:ol«• di I• Proftu, l'Wuco D.F. 

flustr11:1tn42, 
F•t.-0:1n10 ce! Sef'a' 5Mi JoY. 
~l!IJ.l!m. 

;1 ji]' fl~ 
--·1 

Olto,lt!n?O· 
(¡ojlJ•deSM\Jose.8.lstJ1uct.~l1S1t.NllCO,D.F. 
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Jlust~Kltn 4!, 
P•lru1n103t ¡, .'1r~11lCmufl1llllJ""'. 
11JgnCAif!:RA, s.n·111 
Olt0.l1tnzo. 
&rl/IOH d1M1m111,, 1.;;:is 1 •.m •. 
SctocJrO :e 11 l~IP5U d• SM'I ~rtln ffllot:ctl'-. Elkl. i:W rw~ 
deo. 

11 ... ur•:10r H. 
P•tru1;110 ce :i.l.'I ír~aco, 
S.l'l!!I Pi 
Rrl1e.een~.,,.,··1 

So¡t:Fr1.i.:1so.\:ati0tie. f'l.~U. 
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1lustr1e10n45, 
Pltra:lnta clt Sir\ hhPf Jrttr1 • lari 11Nirm de m arwn. 
s.11,rn. Relltwf fil D:1tdr1. 

f~OtlTM1lcdes.ir.11pt1WitlY1t1a,CftltrvHuto

r1ca,"tt1ca1>.F. 

llU5lr'KIM 46. 

Al~U dt 1• v1,..,.., orobcttlr• clt los do11n1cos. 
'l!lll.~S.IVIII 

º''°· lllllll), 
J.?V 1 l.12 .. 
f'Jn¡cattc• V1rtt1n.1l. Plllx1ca D,f, 
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llust.r1e1ti 47. 
P1troctn10 dt J1 Vll'WI drl Rowr10 1 I• Ol'dtn dm1nic1. 
MDltll,S.lVlff 
Oltc1, luuo, 
La Pb\Jn. itnlt•. rum. 

llt.t'itrmál 48. 
P1tra;1n111 df h V1"9!1'1 ctl blr10 • ar\JIS t1c.1nicu. 
MOWI), 5.JVlll. lmoP!»Ul•r-. 
Dlro, lll'l\:O, 
l'i."Cl1dunoesi:ec1f1cfdols. 
l\Jseo ce Belln A"tn, Toluc•. Eco, oe ritrico. 
• S. llsi1a hM:e ceru a. 10 Mios. -88-



:J;:<;t·•~i::n ,. 
~lll"(l'.111:~ ~eiJ ·.¡-;¡>< :l'I C.i·•~·. 

Jlt\\ '"".::-FHU: ;_,.itr:. 1 ~~it. 
01,-.:, llM!C'. 
6rilfl..!.,-.; !!....,Sl~M. t;•:o, .:i 1 l. 

El .'.'Jrffl'l, (l"!\tl"Ci "ai:.rl(.1, /\!•I(~ ;,; 

lh.:sir.c1::n ~. 
F"atf"CCl'HC Of' h 'Otr:('I", Oi'i ~.l"W~. ,;, su :i~. 
LUIS ~~(~. 17'~. 
Oleo. !:l"'l¡c;. 
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llustr1C1015t. 
P•tnxlnaa dt I• \11ral!fl dl!I C.rw!n. 
C.runa • C.i!rtr•. S,I'w'IJJ 
Ol.a. l!tazo. 
6rllldH d!lfn5ll7lfS, IP111•. 4,50 12 1, 

taii1ll•dtJrsús .. urtna,E1 ~.5.llifttoel.1'1!~1caD.r. 

lh1itr.:Hn 52. 
Pltnxlnio dt I• Y1r~ dtl C.r.i. 
•IBE.CA!llll!A, S,IVlll 
Olto;. llenro. 
CIP111• hhrd di h C.itdr•l de Jal!Mla, \/fr. 



llu-;;trani'.'n 53. 

:.msr~. 5.t.'lll 
Oli!'C ~rf ta?iii. 
55 I C-Ju, 
(l CJ~flel"l, 5.i.11 l,,1qel, ~IJCO ~J. 

l!:.:str¡c1Cn54. 
Pitra::in1odtSJnJc!>é. 
l'Haú JEIDilJ(J 1Ehti.J>.5. F~. 
Oleo. ltmzo. 
4 ( 1ri. 



llu1trec10, 55.. 
F~tm:ir.10 drt S. JN, 
JOSEctIJlllffllA.s.rvm. 
Olto.lttnto. 
llftto 11"1 tl Rthur1a dif 5-1 Joal, T•la di T.-otmtlM, 
Ú11), di .... ICll, 

Jl~trc1tn5'. 
P¡tnx1nl11 dt Sir\ Jalt, 
JQ5[11:1ltlll<.11i!. 
OlfO, lunra. 
lldilQ~ICNlflfWll,a:llJllt, fk, 



llu1tr•etCn S7. 
Pltrci:tri•o ~ ~ JO\f, 
~ilOl"l.S.l\'lll 

Oltc, h'":o, 
r\l!.('Oltrqu:111l,~l11. "1ch. 
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llut.lnrnn ~9. 
Pilroc1n1a oe SM'I Jotit. 
fHJH~ p:, s.rm1 
Olta, i1en:a. 
tr11Pla óe San Acat\Un, Atalamlca tl &rar'tde. Jm. 

lhatuciOn 58. 
Pi\tor:m10 de S. JaW. 
IW)ftim l"'I. S.IVlll. 
Olto, l1rru.o. 
Cui.rto ft10 • La S.Crtstl• dlr I• C1\1Cr1l de S.n Lu11 Fa\O"' 
si, S.L.P. 



H111tr«t•ii0· 
htrodl'Jo dtl Sito'"~~. 
#OU!'C m. s.~<Jttl 

~~~;n!!':::' Ar:a:i.,w.OC., Ciil'dr•l dlt Ml"idAo Y\S• 

Jlustrct•6S. 
P•tra::Uuo *S... JoM • cliffr"lntts ~'"· 
nE. DE 11.CJllfli'.. IY14, 
Ql.o, ll•ta. 
2.;l! l Z.17a. 
P1n.:otta it I• P'rcf.w, l'tf•ICO O,f, 
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lhrmtclfll52, 
P1tr~hlodll1lr.iculd1 ~pcllli '°'"'lc/1n1tc11· 

'"· JltS(JhQ:J:Urll.IQS, 11trn.1s.m11. 
DIM,llt1110, 
ID.ICI 1 3.501. 
S.CtJ1tta • 11 C.U.11 • '-"11, ,..... 
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Patrocinio• d• lo• •i¡lo• XIX y XX. 

E•t• pequentsl•o ap•rtado ti•n• co•o fin damo•trar c¡ue al e•

que•• tua tan utt l Izado y ¡ustado en Nueva Espana que aOn en 

el "••leo lnd•P•ndlente contlnu~ repre•anUi.ndo5a, aunqu• cla

ro, con •ucha m•nor tuerza. EJe•plos de el lo son un Patrooi-

nio de San Fel 1pe Nerl • lo• mie•bros da •u orden tver 11 •. 

63>, un Patrocinio de la Vlr1en a un cotaato de rel l¡tosas 

Cver lh. 64>, un P•troclnlo de la Vtrc•n de la Harced sobre 

lo• 1rand•• eantO• de la Iglesia Cver lis. 6Sl, Y un Patraol

nlo de la Vtr1an del Carmen a su orden <ver lis. 66>. 
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lhatr¡c1tn 16. 
Purcc1n1a Ct l1 Vt~ dt I¡ l°'t'f'tl'd so.'ln! h h•ll"'.iu. 
ft0il'1J, Prll'Ctolai dfil S.111. fCJlo ~~it)U', 
Oleo, ltf!'l:O, 
t.;', l l. ~2 •• 
~'W'C~l~rle!'I, Sii'llbwJ. N'.icaD,f, 

ll~tr.:tmMi. 

f.t.tP'OtlnlQDI hVll'latl'IO.l C.r..n¡ SUOfÚ!'!'lo 

¡l/(JfUC. s.11. 
fl;t'Uda, ~rtt.iil!. ;bcwlleJW"OS111\nr1\ci, 
htndfae 001tt0' rthotll'>CS, .t.\r10 de li 11rro:ui1ottl.t.lp 
DIJJll'l;.¡,l'\1cil. 

,,qq. 



CONCLUS 1 ONES, 

El a1quama artlltlco del Patrocinio, heredada del Viajo Mun

do, tue con1tant•m•nt• repr••entado en la Nueva Eapana, en 

donde tomb caractertstlcaa propias sectm el 111omento y la rea-

11 dad econbm l co aoc 1a1 qua 

traa sigla• de colonlzaclbn. 

fueron viviendo a lo lar10 da 

Durante el •l1lo XVI, en los inicios de la evangeliza-

clbn bien pudo servir ••dio da atracciOn para el lndige-

na que a travbs auyo palpaba la grandeza d• una rel Jgfón qua 

amorosa prot•1•a a qulene• a al la a• acareaban; al tiempo que 

savia para que cada orden rel i¡ioaa reflejara mediante la 

protacclbn de aus santo• fundadores, cierta autoridad y poder 

ante la• dem!as 1 en su conocida rivalidad por abarcar"·•. mis 

provlnol••• pueblos y luaar•• de lo• naturales", 

Durante et slglo XVII y la prlaera 11ltad del XVIII y co-

parte del movlalento contrarretor•l•ta que detendlO le• 

ala111antos atacados por al protastantlaao, entre ellos el cul

to a loa santos, cada una da las tres prl•aras órdenes evan

gel lzadoras dal Nuevo Hundo hizo rapre••ntar, utl l lzando 

nuestro esquema, a sus grandes santos; l lata a Ja que habrla 

que agre1ar las reprasentaol on•• de 1 os santos pe r tanacl entes 

a aquel la• elrdenea qua l l•1aran tardla•ent• a la Nueva Ea

pana.. Todas al las, obr•• qua hacen aparecer co1110 favorita, 

como ele1lda, a la comunidad rel l1lo•a "retratada", por lo 

que lo• Patrocinio• pueden considerar•• coao 111ue•tra de esa 

pu1na que hubo entre las dlver••• brdene• re1ular••· Ademas 

fult uno de los •edlos mediante el cual •I claro re1ular buso~ 

reafirmarse como grupo dominante ante el clero •acular que 
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co••nzaba a arrebatarla su• parroquias da indios y con el lo 

su pod•r, por lo que nu•vamente cada orden se hizo retratar 

bajo el manto protector de su santo fundador, o bien, bajo el 

••nto de ad1,,1ocaclones mariana• propias, 

E• durante la secunda mitad del siclo XVIII, cuando es 

•a• evidente la pu¡n• entre peninsulares y criollos, y como 

con•ecuencla, entra los cleros •acular y regular, que unon y 

otro• mandan hacer obra• que parecen reflejar su gran poder, 

podar que en real ldad ••taban perdiendo, Lo• penlnsularea, 

•le•bro• del clero secular •• hacen retratar junte con las 

1rande9 autoridades que lo• sustentan, e• dectr, el rey da 

E1pana y el Papa, para que Ja •octedad •e percatara de Ja 

1 •por tanela que tant.an, cuando qua en real ldad sent 1 an que su 

poder 1e tambaleaba ante la carrera ••candente del criolll••o 

que cuestionaba la val ldez de la sujecclOn peninsular. 

l1ientra1, lo• crlol lo•, •lembros del clero regular, •• hacb.n 

retratar para dar•• importancia en aquel lo• mo•ento• crttt:

co• en qua l•• •ra ac-rebatados •u lntluencla y su podar. 

H•mo• analizado a lo largo de todo el trabajo como el 

esquema d•I Patrocinio •n•alzb en forma general bien a una 

orden regular, bien al clero siecular y al podar civil, pero 

1 nd•pend ten lamente de • l I o v l •01 -y debemos re ca 1car1 o-, que 

en 1ran parte de I•• obra• y cada vez m•1 con el correr del 

tie•po, •lrvlb para re•altar la Importancia de cada personaje 

en particular, de cada uno de los hombrea retratados. ¿La tl

nalldad de ello? SI bien no pueden marcarse limites del todo 

def'lnldos, pode11os hablar a grandes rasco• de obras del XVI, 

de 1 XV 1 1 y de 1 XV 1 1 1. 

El siglo XVI sl bien dlb a luz obras en las qua fundado· 
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co•enzaba a arrebatarle sus parroquias de Indios y con el lo 

su poder, por lo que nuevamente cada orden se hizo retratar 

bajo el manto protector de su santo fundador, o bien, bajo el 

•anta de advocac 1 ones mar la nas propl as. 

E• durante la segunda mitad del siglo XVI 11. cuando es 

•••evidente la pu1na entre peninsulares y criollos, y como 

conaecuencla, entre los cloros secular y regular, que unos y 

otro• mandan hacer obra• que parecen reflejar su gran poder, 

podar que en real ldad •ataban perdiendo. Lo• penlnsulare•, 

•leabros del clero secular hacen retratar junto con las 

grandes autoridades que los sustentan, •• declr, el rey de 

E•pana y el Papa, para que 1 a sociedad •• percatara de la 

l•portancla que tentan, cuando que en real ldad senttan que au 

poder se tambaleaba ante la carrera a1cendente del orlol l l&mo 

que cuestionaba la validez de la sujecclOn peninsular. 

'1lentras, los erial los, miembros del clero re1ular, •• hac'lan 

retratar para darse lmportancla en aquel lo• momento• crltl

cos en que 1•• era arrebatados •u influencia y •U podar. 

Hamo• analizado a lo largo da todo el trabajo como al 

esquema del Patrocinio ensalzb en forma general bien a una 

orden ra1ular, blan al clero •acular y al poder civil, pero 

1ndapend1 en lamenta da e I 1 o y t 110• -y debemos raca 1car1 o-, que 

en aran parte de la• obras y cada vez ••• con el correr del 

ttempo, strvlb para resallar la importancia de cada personaje 

en particular, de cada uno de las hombre• retratados. ¿La tl

nal tdad de ello? 51 bien no pueden marcarse limites del todo 

definidos, pode110• hablar a ¡randes ras1011 de obras del XVI, 

de I XV 1 1 y de 1 XV 111, 

El siglo XVI st bien dlb a luz obras en las que fundado-
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res de brdenes mendlcantes aparecen protectendo a la orden 

que fundaran como tal, como unldad, hay otra• en las que apa-

recen protegiendo a los seguldores de la regla que habita-

ban tal o cual convento en el momento de encar10 de las 
0

mlsmas, con lo que probablemente buscaban los tralles lnfun

dlr amor, respeto y devocltin entre los lndlgena& a quienes 

evan1el izaban. Ejemplo da el lo podrta ser el patrocinio de 

Huatlatlauhca, Puebla tver lis. 9). Tamblltn, como caracte

r\1tlca que 1e lnlcta en el siglo XVI, parece ser que•• re-

tratb •n lo• patrocinios hoinbre6 laico• que da alguna u 

otra forma al habar beneficiado a determinado convento.qui

sieron hacer notar qua su caridad se verla premiada con la 

prot•c.cltin divina. Ejemplo de el lo es el patrocinio de San 

Bornardlno de Sena que se encuentra en Xochlmllco tver lis. 

12), 

Durante el siglo XVII, por excelencia el •i¡lo del arte 

de la Contrarreforma, ee preflrlti, en 1eneral, representar a 

hombres que habtan muerto o 1 or a santidad por lo que poco 

•e dib el retrato. Infinidad de ejemplos lo conflraan, basta 

ver las i lustraclonas 25, 26. 

St bien durante el siglo XVJ 11 •lgulb dtlndo&a esta va-

rlante del esquema, incluso con obras tan bel laa como el 

l lenzo que se encuentra en Santo Do11ln10, Socnbrerete, Zac, 

llls. 15>, o como aqultl que ae encuentra en ta Profesa •n el 

que aparece ta Vlr1en protegiendo santo• ja•ultas tll•· 

17>, se optb preferentemente por al glnaro del retrato, da 

manara que .aparecleron 1 lanzos enormes en los qua podlan ver

.e tos rostros de aquellos relislosoa que habitaban la ca•• o 

el convento para el cual hablan sido creado•. Como ejemploa 
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nos referlmoa nuevamente a las 1 lu•traclones 37, A1 1 A3 1 y 

54. Ademls, hamo• vlato cbmo en muchaa obra.a proliferaron 

las figuras de seculares, invariablemente miembros de la no

bleza novohlspana, bien en su caracter de miembros de la alta 

burocracia vlrrelnal o tlmplemente coino hombres piadosos, do

nante• de obras. Eje•plo elarl•imo, por el hecho de llevar 

lnscrlpclt>n es aquel de la Vlr1en del Carmen que se encuentra 

en San Angel <ver lls. 50>. En cuanto a eato llltlmo podemo• 

decir qua ara noble el que hab\a aarvldo a su rey como mil l

lar, mlnlstro y gobernador, tenla propiedades, preferentemen

te mayorazgo&, a fin da podar 1arantizar la elegante vida que 

e• l 1 la su t\ tu 1 o, y damos traba •u pi a dad, bt en con• t ruyendo 

i1le•las, coataando ml•lonea, obrat plas, etc. (88>, "l.a r,e

naroaldad de lo• noble• con la lgleala estaba compenaadn en 

los •lmbolot de eatado. A lo& benefactores ae les daba un lu

gar de honor en las procesiones, tumbas elaborada• en la• na

vas o en los santuarios ••• " <89>, a lo que a¡regamos que tam

blttn tuvi•ron un lugar preferencial en la pintura al retra

t•rseles junto a lat crandes fl1uras civiles y eclesiAaticas 

que "velaban" porque Nueva EspaT\a siguiera aquellos valores 

impuestos desda el si1lo XVI por la HetrOpoll, el amor y la 

fidelidad a Oles y a •u• representantes m•s directo& sobre la 

tierra, entre el lo•, al rey de Espana. 

L.o• Patrocinios, creados co•o motivo de aflr•acibn so

cial, son documentos que una vez anal Izados no• permiten co

nocer daad• ldeologta• y conflictos da 1011 grupos que busca

ron un lu1ar privlle1iado dentro de la sociedad colonial, 

hasta la forma de ve:ttr de lo• miembros de la 111ls111a. 

Ahora blen, podal'OB decir que en lo• Palroclnlos la fi

gura protectora fun¡e coao Iglesia, reflrl6ndonos ta.nto al 
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••ntido espiritual que le proporciona el •ar mle•bro destaca

do de la 1111•••• co•o al sentido fl1urado de arquitectura bajo 

1 a cual se reunan 1 os t 1e1 es; y que lndepend l ent••ante de 1 as 

razone• por la• que •• elaboraron la• pinturas probablemente 

se dlfundlb el cu•to por olla• por el hecho de que su compo

stctbn •• •UY barroca, haciendo el •anto las vecoa da un "te

lbn" que on•arca un •o•ento dl1no da recordar•e, "teatrall

dad" que •l••Pr• encontrb eco entre crlol loa y •o•tizoa. 
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APENDJCE. 



llustracibn 17. 

Patrocinio de la Virgen a santos Jesuitas. 

FRANCISCO tlARTINEZ. s.xvt 11 

Oleo, lienzo. 

Medidas no e•p•clficadas. 

Pinacoteca de la Profesa. f111dco D. F. 

Como s\mbo lo de pureza de los re l i l loso• aparee una azu~ 

cena en el •uelo. El resto de los par•onajee no lleva nin1tan 

atributo que p•r•lta eaber de quienes se trata. Sblo no• r1H-

ta a1re1ar que el ho•bre que aparece debajo de San Francieco 

Javier sef'1alando hacia donde debe dirl&lr la vl•ta el obe•r

vador • debe ••r e I donante de 1 a obra, de no ser as\ ¿qui en 

••rta1 
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l lustracttln 19. 

Santa Teresa prote1lendo a la orden carmel lta. 

LUIS JUAREZ. S.XVll 

Oleo, l lenzo. 

l. 79 l. 70 

Biblioteca Central de la Universidad de Guanajuato, Gto. 

Santa Teresa de Jes~a cobt Ja bajo su manto a mla11bros de 

la orden caraellta que devoto1 la contemplan. ~a cabeza de la 

Santa esta envue Ita en vivo re1pl andar y enmarclndo la encon

tra•o• una ttlacterla en la que•• lee: 

DE FRVCTV 

que •l 1nl t lea: 

Con la abundancia de 1u• mano• plant& una vlt\a. 

En la parte baja, al centro, veaos una especie de carte-

la con la lnacrlpcl&ns 

FRUCTU HANUUH SUARUH VINEUH FERACl/SINAH PLANTAVIT 

ET V 1 R l. .. SEXA CARHE/LI TARUH FAECUNDA PARENS EFFECTA 

TOTO,., / RUH ORBE HAGNA QUETIUH DEVOTIONE ca .. ,/ 

Sabemoa que por 1 o menos doa ren1 lonea han desaparecido, 

y acaso con e 11 os la t 1 rma, pero aunque no est• completa 

nueatra lnacrtpclt:Jn podeao• dar su signtttcado apro•lmado: 

Con esfuerzo abundante de sus manoa plantb un vinedo 

y los varones ••• Madre partecta y ftrcunda da los sets 

carmel Itas en todo el orbe con 1ran devoclen ••• 
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l lustraciOn 20. 

Patroctnto de Santa Teresa a los cariael itas reformados. 

s.XVll. Segtin la ficha museograflca bien pudo hab•r •ido rea

lizado por algtm dlsclpulo de SebastI•n López de Arteaga, pe

ro al maeatro Rulz Gomar cree que es de la mano de Joab Jul

rez. 

Oleo, lienzo. 

Hed 1 da• no e•pect t 1 cada•. 

ColeccJ&n Museo Villa de Guadalupe, aunque actu•l•ente no es

t• expuesto •I ptiibl leo. 

Es ••t• una obra cariada de sl•bolJs•o y llena de lns

crl pcl one• i 

A la derecha de la Vlr1en aparece la tl1ura dal Profeta 

Ellas con un plle10 con la leyenda "E10 Maria Plantabl", que 

sl1nUlcar Yo Harta lo he edJflcado, a su izquierda, Ja flcu

ra de San Juan Bautista con otro pi le10 en el que podemos 

leer "E10 Harta exaltabJ". que sJanJtJca: Yo Harta lo he 

exaltado. Oetr.hs de Santa Teresa ve•o• el Honte Car•alo, cuna 

de la Orden; sobre su cabeza la Paloma da 1 Esptr 1 tu Santo; 

sobra su pecho un corazon t lechada que nos recuerda que es

tando en l.txtasfs, un lncel Je inflamb el corazón con un dardo 

encendido <1>; bajo este una lnscrJpctDn poco clarar ademis, 

de la boca de Ja santa sale la leyenda "Eao Harta retormabi" 

que s11nJtJca: Yo Maria lo he reformado, leyendas que permi

ten subrayar que la tundactOn, grandeza y reforma do Ja orden 

del Carmelo fueron obra de la VJr11en. La •anta aparece soste

niendo, con su mano izquierda un libro en cuyo canto se lee 

Agnus ••• sobre el que se encuentra al Cordero Hialico, que se 
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relaciona haola arrlba, con San Juan Bautista, porque es como 

•I cordero del sacrificio que murle por predicar la llegada 

de Crl•to, y, con su mano derecha, uno flajelo, signo de pe

nitencia. A su• lados, dos angel 11 lo• que so•tienen su manto 

llevan cartelas con la leyenda Aut morl Aut patl, que sl¡nl

f lca1 

O morir o padecer 

Palabraa con la• que pod••o• resumir la tllosotta de 

Santa Ter•••· 

La lar1a lnscrlpclOn qua se encuentra en la parte infe

rior del lienzo no•• pudo tranacrlblr debido a su mal estado 

de con!HrvaclOn y a lo poco accealbla d•I lugar en qua •e en

cuentra, adem•s, parte de la •l••• queda bajo el marco, pero 

con lo poco que de el la se pudo leer, podemos saber que hace 

referencia a Ellas como gran padre de lo• aonjes del Carmelo. 

tt> Rol¡, Fernando, Op.clt., ver Teresa de Jestls. 



l lustrae:llm 21. 

Patraoinlo de San A¡uattn a. su ord•n· 

ANONltlO, S. XV 11 

Fachada del ••-l••pJo de San A1u•tln 1 Centl"a Hi•t~r-loo, MlillKi-

ca, D.F., 

En 1692 teretnb da reconstruir•• el t••plo deapu•a d•I tno•n-

dio de 1676. 

AJ ple de las figuras hay dos cartela.a, en eJ Jaa »e laa1 

Tu leal• Saloman nova• 

Vlvae Fons Saptentla• 

qua si¡nlftca: 

Tu Sa 10110n de la Nueva t.ey 

fuente de vlva sabldurta 

Prod•• pl Fld•l unlc 

oanJs qua nocet h••resls 

1..a utilidad que te ablo 

pre&taa a l;a. fe es mayor qua 

el dano qu• l• cauean toda• 

las hereJta•. 

L.ey•nda que muy probablemente fue toaada, ••1t1n Roa•ro 

d• Terr•ro•, de un htcno del oficio de loa aau•tino• (1>. 

(1) Manuel Romero de Torreros, ha Jc1••ia y •I Conv•nto da 
San A4uat'ln ... , p.37, ap6ndioa 1 J. 
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l luatracibn 22. 

Patroctnlo da San Aguattn a •U orden. 

ANONIHO, S.XVll. 

Ret teve en piedra. 

Fachada del Te•plo de San A1uat\n 1 Oaxaca, Oax. 

El parecido con el relieve de San Agusttn de tttxico e• 

tan 1rande qua ••11.Jn Moreno Vf 1 Ja pertenecen a la ml••• 

no y eupon• que et autor to•b co•o 11ode lo a Icen 1rabado 1 ta 1 

vez el de la portada de la Phleica Speculatio del a¡uatlno 

Fray Alonao de la Veracru:z. que laprl•l& Juan Pablo• en 1557 

- <I). 

• Aunque no eatemoa de acuerdo, debamos lndlcar que Santiaco 
Sebaetikn propu•o un ¡rabada de Bol•~•rl coeo modelo para ••-
bae partadaa. · 
( 1) Hanua 1 Ro•ero de 
San Acuatln. Htdco 1 

4o. centenario de ta 
11. 

Terrero•, L.a l1l••la Y el Convento de 
1.1.E., U.N.A.H., 19!51, tEdlclones del 
Unlver1tdad de Hluclco, p.37, aplndice 

El doctor Rubial taapoco cree que eale haya sido el modelo, 
puea en el crabado aparecen, entre otro• elementos, Jas tlgu
raa de Santo Oomln10 y de San N1col&a Tolentino que no se la
braron en 1 aa por ladas. 
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l lustracibn 23. 

Patrocinio de la Virgen del Carmen a su orden. 

ANONlt10, circa 1630. 

Pintura sobre un inuro de adobe, un tanto ingenua. 

l.72 X l.60 m, 

Orlglnalmente constltuta el b.bside de una capilla parten•-

ciente al barrio del Carmen, Tlalpujahua, Hich. 

Actualmente •• encuentra en el altar •ayor de la Parroquia de 

Tlalpujahua, tHch. 

l.a Vlrcen del Car•en, cuyo •anta es so•t•nldo por San 

Joslt y por Santa Teresa, protege a rol lgio11os y rel l1losa• da 

la orden de la que es patrona. 

Por ser 1rande la davoclOn qu• se le tlan• "·,,de t1e-

rras distantes vienen los confiados flele• a vl•ltar a la 

Sanara ..... , por ello •is•o fue coronada en tres ocasione•, la 

tlltl•a de ellas, en 1942, rnano• de un d• I egado papal. Su 

r lea corona, ad•••• da hab 1 ar nos de 1 aaor d• &u• t 1• le•, nos 

habla del caracter del pueblo de Tlalpujahua, un pueblo mine-

ro. 

La aw:l•l•ncla actual de la pared se juz1a al la1rosa pues 

ha conservado despulls de sufrir terribles catl.strofes <l>. 

tl> Madrigal, tHguat, Sant!sima Vlrcen del Carmen d1 Tlalpu-
1ahua, datos hlstt.rlcos, tt•1dco 1 Editorial Ju&, 1966. 
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l luatr·acibn 24. 

Patrocinio de la Vlr1en del Carmen a su orden. 

Atrlbuldo a Luls Jullrez <1> y a Echave Orlo <2>. S.XVI 1 

Oleo •obre tabla. 

1. 63 x 1. ea 

El Carm•n, San An1el. Hltxico D.F. 

La Vlr1•n del Carmen, a cuyos lado• se encuentran Jes(Js 

adol••cente t ?> y San Jo•lt ayud&ndole a de•plecar su manto, 

cobija a loa rell¡loaos de la orden de la cual es patronar en 

la ra•a •••cullna se di•tln¡uen el Profeta Ella1 1 pre1u11lble-

mente •U fundador, cuyo atributo es una espada flamt¡r:tra que 

parece significar fervor hacia' la Vlr¡en, y San Angel, que 

lleva la pal11a del martirio y espada e 1 avada en a I pecho 

recuerdo de su muerte cuando predicaba en Slcl l la, a manos 

da un grupo de hereje• c•taros t3>, De entre las monjas nin-

¡una lleva atributo dlatlntlvo, pero debe ser Santa Teresa 

quien esta al frent• de ellas por habar •ido la reformadora, 

la madre de las carmel Itas descalzas. 

ti> Cla•lflcaclenn fototeca 1.1.E. 
<2> con nota da que Toussalnl la atribuye a ••• 
<3> Enolclopedla de la Rell1lbn CalOllca, ver Angel, San. 
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l lustracibn 30. 

Patrocinio de la Virgen del Carmen a las Animas del Pur¡ato-

r lo. 

JOSE BENITO RIVIERA RUIZ. 1678. 

Oleo. 1 lenzo. 

Grandes dimensiones, aprox. ~ X 3 ~. 

Bar "Las Calandrias", Hotel Haclenda':Jur'lca, ::Qro. 
- •--~-'"-"-e 

e 
Firmado: 

SE HllO DONATIVO A SU E.O. FRANCISCO SANTIBAN ~~~~~ 

S.S. INOCENCIO XI 



11 u•tracUn 36. 

Patrocinio ·de. la Vlra•n de _Guadalu?•• 

ANON IHO., S. XV 1,11 

Dleo, 1 len::G': 

. HUHO ·R~ít'~·~~I de~Puttbia' • 

. •El .•anla';.,.dd> .. 1oa~•nJ•:~·.un~, ;:of. sañ.ta Terua de 
-.-.1-

. Jestis. ;-~~·a '._~a_b·•.•a•_•~.;a 1 _-~~d.~~·~.~~~~.)-~>" Td~ :r•1:1c 1 o,u,. ·. I~ aa·ñ ja 

por ao:ll-~•l u'--;;&í~.~?~\-S-"t:i·~a?.~•·s·cr-l tor~:~\~-. ~ Í:~~·,_:..-:_;y ·.·dos, y. por--~""· 

-~~·Ja ·Jerb~í-~a -qu~ ¡¡:~-n~'-.;~:~~~\>.'~~·ri;~~l~-':~1.-b¡~t.ilo d~·· rund.:i~o
u ... p~~o .t-¡fiora··~:~~' si .,.:::i·~~~·~.--do~~·,. ·f~~dado;·. ~'"' la .. o:-dan "" 

Es lnl•r1tsant• ••nctor.ar qu1t la unl~n 1tnt.:-1t la orden do 

jorl:lni~os y la devoc i en a 141 Vl r cun do Gualja 1 upa '"' Uuova Es· 

p;a,n.a podr\a co=o una a1.lansi.6n oo lo qua ocurr\a 

la pen\nsUla FUltS el santua:;io lia Extremadur¡i dodlc3do a la 

t1>. Poae•os pens;¡r que rl ?testl11to quif la Virgen 1'l¡ntr\c.D 

D loa ordvn t1.:1r t:usca.ct::i l:.11lllt>n •n •1 Uue11a r.undo. 

eta~•" e>st.a llof'::c a \H'I 11ent.listento naclon~llst .... 

tl> El&-n, R.P., E•to· ,· • ., :.Espuu,, "'dvocaclono• de la Vlrcon 
Barcelona, Edltor.1ai.,Ar10•.• t950i: p.:n. 



1 lustraclOn 30. 

Patroctnlo de la Vtrcon de Ja Merced a dos hombres santos. 

forma p.arto de un.a coaposlelOn mucho 11•yor 

centro .a l;i Vlr1•n de Gu.adalupe1 on las cuatro esqulna9 la 

rvpres•nt.aclon de !.a• cuatro apariciones; a la derecha de la 

Vlr1en la obri. que-nco.-'lnteresa Y .. ~ la t=sutard;t. d• la misma. 

a Sa., Antonl o. 

FACTURA POPULAR. 176:?. 

Olea. ll•n=o. 

1.~D X. 1.0S a~' 

.•.Hoo-cie la D~•lllca do G1.:.adoalupe •. l1b11lco D.F. 

Hay que ha.car hlncaplll an quo trata do una obra do 

folilctura popular, los rostros, tanto too;ocos, son 11orono• 

torna de td1ntlttcaclbn de nuestro pueblo con ta dlvini

d:ad1 taabll!n podl'l:lOs encontrar lo papul;;ir dol plncol "" l.a 

ttinlc;i tlareaea dv 1.a Virgen, nuy del custo Indicen.a o mc.>stl-
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l lu•traclOn 39. 

Patroclnlo de San Jo•• a lo• franciscanos. 

ANON1110, S,XVll 1 

Oleo, 1 Jenzo. 

Coro del templo d• Guadalupe, Zac. 

San Jo••, quien l l•va en la mano la vara de azucenas qua 

lo dl•tln¡ue, Junto con el Nlno J••ó• que en una manita 1 leva 

un• cruz como stabolo de •u pa•lCn, proteca a la co•unidad de 

r• l l 1l0909 que con se1ur l dad hab l to e I convento de Guada 1 upe 

en la llpoca en que fue pintado el l lenzo, pues fue hecho ex-

profeso para ocupar el •ltlo en qua hasta hoy se encuentra. 

!..leva ineorlpclen; 

A dav. de Juan Joaaph Saanz Diez, y 

J ca s 
au E•po•a O. H • Fran. de l.lzaraga. vez. 

de Duran10. 
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J lustraclón 40. 

Patrocinio de San Jase a Jo& Car•elit•• descalzos. 

ANONIHO, aunque cercano a Cabrera. S.XVI JI 

Oleo, lienzo. 

Grandes dlmen•lones, apro•. 3.80 X 3 •· 

El Carmen, San Angel. "~•ico D.F. 

D••de I• Gloria, Ja Santl•i•• Trinidad apru•b• la pro

tecctOn que el e1poso de ftarla brinda a un crupo d• r•llgio

•oa carmel Ita• precedido por Santa Teresa de Je•be y por San 

Juan de la Cruz. que aparecen con aureola aobre au ~beza. 

1.a obra l Jeva 1 n•crfpcten: 

A devoci&n de vario• r•l 1 Ci oaoa 

por Jo que suponemos que co•tearon el cuadro aquel lo• que se 

encuentran entre lo• peraonaj•• ya identittcadoa. 
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J Justractbn 41. 

Patrocinio de San Jos& a lo& fi~ipensea. 

JOSEPH ALCIBAR. 1767. 

Oleo, lienzo, 

3.88 4, 76 m. 

Sal• Cardenal Newman, Pinacoteca de Ja Profesa. MAxlco D.F. 

Aparece el santo oobtJando a los hermanos de la Con1re-

1 .. ct~n que vlvtan en la c .. •• en 17e7, Lo• retratados vi•tan 

sotana negra y cuello filipense blanco, colores que unidos 

•l•bol tzan huml !dad y pureza de vida. Aprobando la •lserloor

dla de Jos•, aparecen, aobre au figura, Ja paloma del Esplri

tu Santo, y, sosteniendo su manto: San Fel tpe Neri quien fun

d~ la Can1ro1acibn del Oratorio con el fin de foeentar I• 

oraotOn entra los tlalea, y la Virgen de la• Nieve•, patrona 

de la Con¡re¡aclein. 

En el cuadro hay varias Inscripciones en latln: 

Arriba de los padres y al lado derecho de San Josb, dice 

una de el la•: 

que st1nitica: 

Et pront adorante& in terram dlxerunt 

servt tul sumu11 

El los hincados adorando en la tierra 

dljeron1 somos tus aiervos. 

Al lado derecho de San Jase, arriba de los padres pode-

mas leer: 

Salus nostra In 11anu tua est Jetl ser

vtemus CGan.S V.18 y 47 V.25> 
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que significa: 

Nuestra salud esta en tus manos y noso· 

tros alegres te servimos. 

Sobre el manto de San Josl!, ill lado derecho de la co•po

•lcitm hay otra inscripclOn: 

que •icnttlc•: 

Ita ad Joseph et quid quid pse vobls 

dlJcerlr faclte <Gen.41 V.SS> 

Id a Joslt y todo lo que o& diga, hacedlo. 

Bajo sus ples, sobre la nube en la que •st• parado, apa

rece una ••• 1 

que slgnlflcat 

Eao sum Josaph pro salute enim vestra 

mis l t ine Deu• <Gen. 

Yo soy Jos& y Olas me ha enviado por la 

sa 1 vaci t>n de ustedes. 

Y abajo de esta, otra m•s: 

Consolatusque cstso <?> et blande ac 

lenlter est 1ocutus Oaus vi cltavlt VD• 

<Gen. 
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que slgntftcai 

Consue 1 en se porque es to e& tfl rasue 1 to 

blanda y suavemente, Dios ha hablado y 

nos ha vlattado, 

Por tJltl•o, en la parta •uperlor dal cuadro hay una lns

crtpcttm •As, pero de•cracladamanta, por la. for•a. en que re

cibe la luz, no se puede lear, •u• dos tJltim•• pal¡¡bras 11on1 

llea ••lrent. 
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l lustraclbn 42. 

Patrocinio del Senor San José. 

ANONIHO, 1809. 

Oleo, lienzo. 

Capilla de San Josb, Bastlica de Guadalupe. P1flaico, D.F. 

Individuos, que entonces compontan el Cabi Ido: Sr••· Abad al 

S.r D.r D.n Francisco Baya Clsneros, S.r D.r D.n Juan Jos& 

Olvera, S.r O.r D.n Domingo Hern•ndez S.r D.n José Manuel 

Gamboa S,r 0,n Hanuel Y¡nacio Andrade S.r D.n Antonio Ramtrea 

Velasco S.r O.r D.n Antonio Marta Campos S.r o.r D.n Tho11as 

Arrleta y S. r D.n Josb Mariano AlarcOn Oespu•• antr6 el s. r 

o.r D.n Franclaco L.orenzo de Velasco, que concurrlt> al co•to 

del lienzo. 

Es d11no de mencton el hacho de qua la ca•po•iciOn apa

rece enmarcada por una construcclbn neoclAsica, el estilo ra

cional y practico que caracterizo al esp\rltu ilustr~do. 
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l lustracltin 43. 

P•troclnta da la Virgen a la Compan'!a de Je&Os. 

MIGUE~ CABRERA. S.XVI 11 

Ol•o, l 1enzo. 

C:randet dtaenalones, 4,215 X 4.205 m. 

Sotacoro de la l1Jetla de San Franclseo Ja11ler, Tepotzotltm. 

•eJ Padre Eterno y •l Eep1rlt.u Santo dead• I• Gloria, •• 

hacen •olldarloe con la Vtr1•n !'tarta en su proteccif>n a ta 

Co•panta de Jeslle" tl), al iCUitil que el pequat1o Nlf\o que la· 

vanta au manita •n ••f\al d• bendlclOn. 

El manto do ttar!a •• sostenido en aus eictremc• por el 

arekn1e1 San Hl1\.lel, • •U derecha, y por el arc•n1u1 S•n Ga-

brlel, • su lzquterdaJ bajo •I e•t•n loa prohombre• de 

dicha Cancreaacltin, rindiendo pleit••la y hoaenClJ• a l• San-

l'ltt11a Vlrc•n" t2>, San ltnaclo con bonete a los ples Y San 

Fr•ncltco J•vter frente a '1, el resto deben ser estudiante• 

d•I Cole11o del ao11.ento en que ae plntb el lienzo. 

L.lava tnacrlpcion; 

FLORES HEI FRUCTUS HONORIS ET HONESTAT!S 

Eo1eelaates 24 

que st1n1ttca1 

H 1 s noRES SON FRUTO OE HONOR y SANT 1 DAD 

C1t2) Gante, Pablo c. 1 Tepolzotl•n, su historia Y •U• tesoros 
artlsttcos, Ed. Porrea, l'l'•w.tco, 1958, p.176. 
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! lustración 44. 

Patrocinio de San Francisco. 

S.XVllJ l?l 

ReJ leve en madera C?> 

San Francisco Acatep•c, Puebla. 

El Santo d• A•l• exaJ ta a la orden qu• fundara prota-

1Jendo a un Papa, obispo, un fraile y un civil, todos 

mJe•bro• de la ml911a. Aunque Ja tal Ja e• fina, lo• atributos 

como tiara y 111 tra est&n mal interpretados. 

-.1LJ-



1 lust.racl{)n 46. 

Alegarla da la Virgen protectora de lo& dominico&. 

H 1 GUEL. CABRERA, S, XV 11 1 

Oleo, lienzo. 

3.39 X 3.12 m. 

Plnacot.eca Ylrr•lnal. Hextco D.F. 

Bajo el 11anto da la Virgen reciben cobijo fraile& y mon• 

j•• dominico•, •lentraa que en un primer plano JesUs senala 

a Santo Ooml n110 de Gu:mlm, fundador da 1 a orden, como sus hl • 

jo• viven Caja el favor y la gracia divinos. Sobre la frente 

del •ante aparece la estrella que lo distingue, pues entre 

los hechos eobrenaturales que rodearon sus primero• pasos, 

estuvo aqu•l en qu• al bautizarle, su mildrlna viO sobre su 

pequef'\¡a trente el r111plandor de una estrella <1>. 

LL.eva l nscr l pcltm i 

A devn di R P Predicador Gen,l 

Fr. Vicente Caftrejon Vic:' y 

Cura de Tenante 

por lo que debemos pensar qua es •U retrato al del trat· 

le que ~ira hacia afuera de la compostcten. 

tl> Enctclopedla de la Reli¡ltin CalOllca.. ver Domingo da Guz-
11.•n. 
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l lustracton 47. 

Patrocinio da la Virgen del Ro•ario a la orden dominica. 

ANONIHO. S.XVlll 

Oleo, lienzo. 

l.as Honjas, t1ore 1 ia, Hich. 

l.a Vir1•n brinda su proteccl&n a la orden que in•tituy6 

la devociDn del ro•ario. V••o• • Santo Domin10 y a •anta Ca

talina da Siena, fundadores de I•• ra••s 11ascullna y t•menl

na, recibiendo rosarios de de t1arta y del NiT\o Je10s; 

Junto a ellos, Santo To••s de Aquino, Doctor de la 111e1ia. 

Un detalle bonito 85 que Santa Calal ina lleva su corazDn en 

la mano para entre1arlo al Nlno Je•6:s, que en seT\al da amor 

tambittn 1 e ot rece e 1 suyo. 
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11 ustrac1bn 48. 

Palroc1nto de la Vtr¡en del Rosario a monjas domlntcas. 

ANONJHO. S.XVI 11. Tono popular. 

O l •o, 11 enza. 

Hedida• no ••pecl f !cadas. 

ttu•eo d• B•l la• Arle•, Toluca, Edo. de-'11xlco. 

• S• 1 tmplb hace c•rca de 10 ano•. 

La Vlrt•n d•I Ro•ar1o, cuyo ••nto •• •o•t•nldo por San 

Jo9• y por Santo Ooaln10 de Guzmln, proteta a una co•unJdad 

d• rel l1lo1a• doatntcaa. 

Fechad~, aunque no claraaenta: 

ano de 1795 <7 J 
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l lustraclt>n 49. 

Patrocinio dela Virgen del Car•en. 

JUAN RODRIGUEZ JUAREZ, 1706. 

Oleo, lienzo. 

Grandes dtmenslones, aprox. 6 X 3 •· 

El Carmen, Centro Hl•tbrlco. ttl•lco D.F. 

l.a Vlr¡an entronizada, lo cual no es co•bn •n la• plnlu-

ra• de Patrocinio, prot•1• con •u a•plt•l•o aanto a lo• •1••-
bros de la Orden del Caraen que llenen coao cabeza a Santa 

Teresa de Jestls y a San Juan de la Cruz. D• aanera taabiln 

poco comlln aparecen •nt.r• el los las •Axl•as autoridad•• civl-

les Y eclesl•stlcas que re1lan, al lende el •ar, a la Nueva 

Espal"la, •• dectr, al Papa Cl•aenta XI el Rey Fellp• V. 

El Padro Pedro Toa•s. cura de la parroquia, dlco que las 

variantes del vatlir entre at1unos de los trall•• o aonjae se 

deben a: en el Angulo lnf•rior izquierdo, aparece una novi-

eta, por el lo no lleva el velo negro que caracteriza a las 

monjas perpetuas, ml•ntra• que el angulo inferior derecho 

aparece un fraile •in capa, tal como 

prlaeras etapas de la orden. 

l.a obra es ta t 1 raada: 

at c.i 
Juan Rodrt1uez Xuarez F ttex. anno 1708 
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l lustracU:in SO. 

Patrocinio de la Vtr¡en del Carmen a su orden. 

LUIS BERRUECO, 1749, 

Oleo, lienzo. 

Grande• dimensiones, aprow. 5 3 •· 

Capilla de Jestis Nazareno, El Carmen, San An¡el. M~xico D.F. 

L.a Virgen del Carmen como madre protectora, 1 leva en la 

mano e9capularlo, considerado, como ya lndJcamos, instru

mento de ••lvaclbn, pues detrlr. de ase pedacito de tela que 

repre••nta al h•bito carmelita esta la leyenda que indica que 

la Virgen mis•• lo entregtl a un miembro de la orden al tiempo 

que decla ..... EJ que muriese llevando este hlblto, sa 1 va-

rll" ( 1 >. Su ¡ran manto, e•t• ao&tenldo, a au derecha, por San 

Juan Bautista qua vista tllnlca roja probablamttnte en referen

cia a su decapltacltin¡ en la voluta qua a5tl junto a bl, al

canzamos a 1 ea r: Agnus de, y sabemos que 1 a 1 nscr t pe l tin com

p la ta deberla decir: 

Ecce A1nus Del 

que sl¡nltlca: 

He aqul al cordero de Dios. 

)' por San Jos•, qua 1 lava una vara de azucenas como slmbolo 

da castidad. A la izquierda de la Vlr¡en sostienen el •an

te sus padres, Santa Ana y San Joaquln, que 1 levan ricos ves-

tldos en aJusltin a su pertenencia la Real casa de David. 

Bajo &I, encontramos a miembros de la• ramas masculina y fe-

menina de la orden carmelita, en las que destacan 

corrasponientamante el Profeta El Ja•, con su aspada f laml ge

ra; San Juan de 1 a Cruz )' Santa Tera•a de JesOs, con corona a 
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sus ples y, Santa Har'ha na¡dalena de Paz:zi, mtst.ica nota.ble 

del s.xvt a la que se le concedleron cinco gracias extraordl• 

narlas, entre ellas el reclblr los ostl11;mas espirituales de 

Jas llagas de Cristo. por lo que sus ••no• esti.n marcadas. 

Junto a los rel1&losos estll tm civJ J. hombre da elevad::. 

posJclbn social por lo q,ue nos dlce su vestido, 01 el dona.nte 

de la obra; la lnscrlpcll>n que aparece bajo tl indica; 

A d•vocitln de Diego P6roz: do Talle, re&1dor 

perpetuo de esta ciudad de los Angeles. 

L.o cual nos permt te saber que el l tenz:o pertenectb in! -

clalmente a al1lln recinto poblano. AsL en una misma composi-

clbn se ven dlsttnguldos: la orden carmelita en conjunto, ca-

da. uno de los i.ndlvlduos retratados, y eJ donante, que sera 

raconoeldo por su loable contrlbuctbn a la lglesta.. 

Nos parece interesante 981'\ala.r que lo• •ngeles que tor-

man parte de la obra son •Ucho ••s toscos y de tono. inls popu

lar que el resto de los personajes. por lo que aparentelf\ente 

o na son de Ja •ano de Berrueco, o fueron J"eptntadoa. 

{1) EncJclopadia de la Rell1lbn Católica, ver Si•bn Stock, 
San. 
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l lustractbn 51. 

Patrocinio de la Virgen del Carmen. 

Cercano a Cabrera. S.XVI 1 l 

Oleo, l lenzo. 

Grandes dlmen•ione9, aprox. 4.50 2 m. 

Capilla de Jeslls Nazareno, El Carmen, San Angel. México D.F. 

l.• Vir111n del C•r•en brinda •u protecclbn a la11 crandes 

fl1uraa de la orden, al Profeta El las, a Santa Tare•• de Je

•b• y a San Juan de la Cruz, Aparece junto a ello& la figura 

de San Jo•'• debido a la gran devoctOn que siempre &lntib por 

ltl Santa Teresa. 
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1 lustracfbn 52. 

Patrocinio de la Vlrgen del Cariaen. 

HIGUEL CABRERA. s.xv111 

Oleo, lienzo. 

Capilla lateral de la Catedral de Jalapa, Ver. 

t.a Virgen del Carmen prote1e bajo su manto a peM•onaj•• 

destacados da la ordenz al profeta Ella1 1 que 1 teva como 

atributo •u espada tJam!1era, y a Santa Teresa de JasO&, que 

tiene una corona a sus ptas. Aparecen ademltis San Francisco de 

Ast•, fundador de una orden her•ana, con las ••reas de la •&-
ttgmattzactC>n 1 y San Jo•A, esposo de P1arta, con •U vara flo-

r ida, cuya preaene la pod rta rup 11 cara• por e I hecho da que 

Santa Teresa full •u 1ran devota. 

L.lova ln•crtpclbn1 

Se puao ••te 1 lenzo a davoclbn de O Harfa Nlcolasa Ter-

quemada. 

Y eata firmado1 

Hich
1 

Cabrera pinxt mexici ano de 17_6. 
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l lu1tracJ~n 53. 

PatrocJnJo de la Vl rgen de 1 Carmen a su orden. 

ACOSTA, S.XVI 11 

Oleo 1obre tabla. 

es x 63 e•. 

El Car••n, San Ancel. MtxJco D.F. 

La Vlrs:en del Carmen protes:e ••orosa a la• rama• mascu-

1 tna y f•••ntna de la orden de la que a1 patron¡1.. En primer 

ti!-rmlno aparecen San Juan do Ja Cruz y Santa Tere&a de Je&ós, 

y acaso tras el primero, el Profeta El\aa, quienes como sabe

mos, Jugaron un papel muy importante dentro de !a comunidad 

relJ¡losa • 



l lu•tracit>n 54. 

Patrocinio de San Jos~. 

H 1 GUE~ J ERON 1 HO ZENDEJ AS. 1786. 

Oleo, 11.nzo. 

X 7 rn. 

Capi 1 la de las Reltqutas, cruc•ro •Ur, lado izquierdo, Cate

dral d• Puebla. 

San Jo•I brinda •u protaccUm a autoridad•• civiJe& y 

aclesi•stica•, encabezadas por Cario• l lJ y por el Papa 

Pio VI, En cuanto al re•to de lo• personajes, es probable que 

se trate de hombres destacados del Ambito poblano, porque 

Zendeja• siempre plntb en y para la ciudad de Puebla. 

En la inscrlpcibn que aparece a los pies de 101 persona

jes poda•o• 1 aar: 

Fac nos innocua• Joseph decurrere vi tam: si t que tuo 

s:amper tuta PATROCINIO. 

que sl1n1tica1 

Jo•• haz que nue•tra vida tranecurra •In pecado y que 

sie•pre eat• bajo tu PATROCJNJO. 
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l lustraeltln SS. 

Patrocinio de San Josb, 

JOSE DE IBARRA. S. XVII l. 

Ol•o, l lenzo. 

Luneto •n el R•ltcar!o de San Jost, Templo de Tepolzotl&i.n. 

Edo. d• t'lh:ieo. 

O•ada los elelo1 1 Dios Padre, Jesucrl•to. la Virgen Ha

r\a, San Hl•u•I y San Gabriel Arc.1ngel, apruebiln la protec

cltln de San Joa6 sobra 101 mlambrob del Cole~io Jesuita de 

Tepotzotllln, que acompaftados por las gra.ndoa autoridades del 

gobierno asplrltual y temporal, el Papa Benedicto XIV C7> y 

al rey Felipe V <?>, se hicieron retratar bajo el manto pro

tector. 

Sabemos, ·segtin lnscrtpclbn de la propia capilla, que el 

rellcarlo se dedlctl el 27 de abril da 1738. 
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l lust.raclbn 56. 

Pat.roclnlo de San Josb. 

JOSE DE ALCIBAR. 1783. 

Oleo, lienzo. 

Museo Re¡lonal de Guadalupe, Zac. 

Una vez mas veraos a San Joslt brindando su prot.ecciOn al 

poder acleslhslico y al podar civil. encabezados por Pio VI Y 

Carlos 111. 

Obra t 1 rmada z 

Josephus ab >ttzlvar pin~. 

tta,iclccl a 1783. 
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1 lu•lracibn 57. 

Patroctnto de San Josb. 

Anbniao <?>, S.XVJll 

Oleo, lienzo. 

Museo Re¡ional, Horelta, f1ioh. 

San Jo•b protege bajo su manto a autoridades cfv i 1 ea y 

•cles1bsticas encabezadas por ol rey Cario• 111 y por el Papa 

Cl•••nl• Xll 1 ( 7>, Por el retrato del hoabre que aparece Ju•

lo Junto al Papa, Juan Jgnaclo de la Rocha lll, Obtspo de la 

Santa 1¡1esla d• Valladolid de Htchoac•n, podemos suponer qua 

el cuadro desde un principio pertenectb a dicha dlOcesis. 

La obra muestra e lamento• un tanto desconcertantes. Se-

11t.1n la ficha 11useogrllfica, los hombrei:; que se oncuentr;¡.n de

trlL¡¡ del obispo son jesuitas quienes "por su voto de lealtad 

al Papa eran renuentes a aceptar las di9po9lclonea este.blecl

das por la Corona mcdlant.e et Patronato Real que ejercta. Es

pat"la sobre la Iglesia en Am&rlca'"; ipor qut entonces ap;i.recen 

en la. misma composicibn que el rey que los e)(pUlsO de sus do

c;.1nios7. Tambltm es un tanto ext.raf\a la pre5encia de la& tres 

mujeres que tlguran detr&.s del monarca pues com-Onmonta e1itOs 

si~L.)5 ~stbn ocupados por h~:nbr~s que le ayudan ~n .. suntos do 

gobierno. Desde lue¡o se trata de mujeres pertenectenteg a la 

elite colonlal pero desconocemos el por qu" de su presencia 

en la pintura. 

En la tllactelia podemos leer: 

Refugium a¡onizantium ora pro nobls 

que si¡nlfica: 
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Retu1io da los agonizantes, ruega por nosotro•. 

(1) Catedral de 11.bxlco, SEOUE/ Fomento Cultural 8ana11ax, MI 
Kico, 1966, p.412. 
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l Justracien 61. 

Patrocinio de San Jost a dlterentes personajes. 

JOSE DE ALC I BAR. 1 774, 

Oleo, Jlenzo, 

2.38 X 2,17 

Pinacoteca de la Profesa. H••lco D.F. 

E•ta obra •• un documento h1stOrtco en relación con la 

nueva vida de ta ca•a Profesa despu•s de la a1epulsiOn de la 

Co•panla de Je•ll• de lo• da•into• de I rey Car Jos 111 de E•

pafla, 

San Jo•I! eatlende •u• brazo• co•o ••l'lal da protecolbn a 

qutene• oorre•pondlb la decl•iOn de enlre1ar la Profesa a lo• 

padre• del Oratorio¡ ••I, •• trata de verdaderos retratos. A 

au dar cha e• t•n 1 

•Don Antonio 11ar!a de Bucarali y Ur•tla, 460. virrey da la 

Nueva E•pana, que 1oberno entra 1771 y 1779, Desde 1771 lo• 

padrea del Oratorio habitaban la Profesa, pero tu• al virrey 

Bucarell quien se las cedlO en torea definitiva en 1773. 

•Don Dominio Valc•rcel, cola1tal d• San Jldeton•o y Deca

no de la Real Audlencla1 ttle•bro de Ja Junta de Gobierno so

bre 1 a ocupa el On de tempora I i dada a de 1 o• Jesut taa. 

• Padre Jos• GO••z de Eacontria quien luchó fuertemente 

por la definitiva apllcaclbn d• I• Profesa a los p•dre• del 

Oratorio. Sentia ¡ran devoclOn por San J-o••· 

Al lado izquierdo del santo encontramos 

• Don Alon•o Nunez de Haro y Peral ta, 260. arzobispo da 

t1b11lco <1771-1600), que tiene a sus pies una mitra como slm

bolo de •u ran10. A •1, 00110 arzobi•po correspond10 la entre-
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, ga de la Pro tesa a los padres t 11 Jpenses. 

• Jos& Antonio de Areche, Fiscal del Crimen, s• encar10 de 

la c.::upacJOn de la casa y de lo:; numerosos inventarios que :1e 

hicieron en la misma. 

•Don Juan Josa de Hontalb•n, notario ante el que&• rali

zaron todos 1 os t r•m ltes < 1 >. 

Todos esto!I per1onajes dlrl1en su adrada al espectador 

pues como autoridades que hicieron posible la nueva vida de 

la casa, quieren que aea reconocida su labor. 

<1 > Da tos tomados de 1 a ttcha museo1rA t J ca. 
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l lustraclbn 62. 

Patroclnlo de la Inmaculada Concepcltm sobre el clero secu

l•r. 

JOSE JOAQUIN MAGON, <atrJb, l S.XVI 11. 

Oleo, lienzo. 

10.90 3.50 

Sacrl•lta d• la C•t.•dral de Puebla, Pue. 

El enor•• •anta protector •• so•tenldo de lzqulerda a 

derecha, por San Juan, San Pedro, San tHcuel ArcAngel, San 

Jo••· San Pablo y Santa Ro•a de L.l•a, patrones de la ciudad 

de Puebla, A los pi•• de cada clltrigo un an11el lto so•tlena 

tanto un pequeno cartel con ln•crlpclone• de la latania •a

r lana: Re¡lna vlrglnorum, R•clna Confessoru11, Reclna l1art

yru111 Reclna Apostoloru•, R•alna Profalaru•, R•clna Palriar

chary • Reclna An¡aloru• •.• , como una corona que de t1ual ma

nera Indica su realeza. 
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l lustrac16n 63. 

Patrocinio de San Felipe Nert. 

Relieve en piedra. 

S. X 1 X. 

Catedral de Queretaro, Qro. 

Lo que hoy e• Catedral de Querbtaro fue en un principio 

un te•plo dedicado a San Felipe Nerl. Su con•trucclbn •• ubi

ca entre 1766 y 1664 por lo que con seaurldad la tachada co

rre•pond• al XIX. En esta encontraeos un relieve en piedra en 

el que aparece San F•lipe Nerl cobijando con •u •anta a ale11-

bro• de la CongreaaciOn de la. cual fue fundador. 
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l lu1tracten 64. 

Patrocinio de l• Vlrcen a un Colegio da Religiosas.• 

1tNoinbre se1t1n ficha •useog rl t l ca. 

ANONIMO. S.XJX, 

Oleo, 1 lenzo. 

Pinacoteca d• la Profesa, "••ico D.F. 

La Vlr1en que •• nol •ue•tra como una •uJ•r suina11ent• 

1encllla • dlt•r•nota del r••to de las composiciones e•tudta

d••• prot•1• bajo su •anta a un 1rupo hetero1eneo de mujer••· 

Encontra•o• dtferent•• el•••• •octal••• repr•••ntada1 1 la al

ta, por quien•• llevan •antilla y la baJa por aquel la• que 

llevan rebo1:01 dlterenl•• razas pu•• ha)' lo ••••o roetroe tn

dt1ena11 ••1tlzo1 y blanco•¡ y, la• ••• dl1tant•• edade1 1 lo 

que l•pl loa que I~ Vlr1•n a•a por t1ual a rica• y pobre•, a 

J6vene1 y a vie Jo1 1 etc., El la ea "adre de Toda a. 
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1 lustracibn 65. 

Palroainto de la VLrc•n de ta Here&d sobra la Jcl••la. 

A.NONIMO. Pl'lnclplos del S.XtX. Tono popular~ 

Oleo, l lenzo. 

1.24 1.62 m. 

Hu1eo del Caraan, San A.nael. H•xlco D.F. 

La Vtrcen aparece oo•o protectora dw toda la talesla 

pues prot•1•1 a un papa con su ll•ra; un obl•PO con eu allra, 

tal vez a San A1uattn aal r•presantador a un franct•oano y a 

un ••rc•darlo con el h•btto correapondlent• a cada una de aus 

btden•• y que pareaen r•pr•••ntar, aunqu• oarecen de atribu

to•, a San Franc l •co y San Pedro No l aeoo, fundador•• J con 

el lo•• a Santo Do•lnao, ~u• •• di•ttn1ue por la eah·el la que 

1 l•va en la frente¡ tal vez. ••• un Jesuita el hoabre que via

l• de necro. En cuanto al reato de tos per-1onaje1 t 1nora•o• 

d• qulan pueda tratar••· 

Son ciar•• la incenuldad del pintor en cuanto a la co•

poaioton y au falta de conocl•l•nto en cu•nto a j•rarquta 

•c.::lesl•1tica •• refiere, pu•• •61o d• ••t• foraa ••explica 

qu• pone• a un obispo en prlaer plano y r•te1ue al Papa a un 

aeaundo t•rmino. 
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l lustraclón 66. 

Patroclnlo de la Vlr1en del Carmen a •U orden. 

ANONl"O. S.XX. 

Formado, 1obre tabla, a base de puros mi lagrJtos. 

Tienda de objeto• r•l11to•o•, atrio d• la parroquia da Tlal

pujahua, Hlch. 

E• evidente que la devoclt>n popular llevó a for11ar eete 

Patrocinio de la Vlr1en a iaJtaoH>n del que desde el S.XVI 1 

•• ha venerado en la re1 I bn. 
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Noticia sobre la existencia de otros patrocinios. 

Sentimos que fue suf ictente el •aterlal con el que tra
baJa•as para que quedara una Idea clara de cua le• fueron las 
variante• del ••que•• del Patrocinio en Nueva E•pana, pero no 
a•t• de ••• proporcionar un l lstado d• otro• de lo• que tene
mo• referencia por al a al1<1n estudlo•o le lntereaa. 

Patrocinio del Sel\or San Jo••· 
GAZPAR 11UftOZ DE SALAZAR <7>. s.xv111. 
Retablo de San Josll', Nopalucan, Pue. 

Patrocinio de San Antonio de Padua. 
Te•plo da Santa t1arta Nativltaa, Sta. fta. Natlvita•, Hgo. 

Patroolnlo de la Vlr1en. 
S,XVI 1 J, 
Oleo, lienzo. 
Retablo lateral en la Capilla de los ftedlna Picaza, T•aplo de 
Re1lna Coelll, Centro Hlstbrlco. H•xlco D.F. 

Patrocinio de la Vlr1en. 
S.XVI 11, 
Re 11 ave en madera. 
Altar de San Joaquln en el ca•artn de la Santa Caaa de t..ore
to, Oratorio de San Felipe Nerl, San Hl1uel Al lende, Gto. 

Patrocinio de la Vir1•n con •ni••• del Puraatorto. 
Sacrl•tta de la Catedral de Sal tl 1 lo, Coah. 

Vlr1en del Carmen prote1lendo a la orden y bienhechor••· 
Oteo, lienzo. 
Convento del Careen, Puebla, Pue. 

Patrocinio de Nueatra Senara da la Herced. 
FRANCISCO HARTINEZ, S.XVll l. 
Sacrlstta de la Parroquia de San Pablo el Viejo, Centro Hl•
tbrico, f1•xico D.F. 
Actualmente no funciona con tln•• ecle•t••tlcos, ea el audi
torio da la cltnfea JuArez. 
•E• nece•arlo pedir autorlzaclón para entrar. 

Patrocinio de San Jo•• &obre lae cuatro partea del aundo. 
SALVADOR HUERTO. 
Altar mayor de la Parroquia de San Jo••, Tla•cala, Tlax. 
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Patrocinio de la Virgen. 
HIGUEL ZENOEJAS. 1790. 
CapJI la lateral, Parroquia de Tama%ulapan, Oax. 

Patrocinio del Sr. San Jost!, 
Jalpan, Sierra Gorda, Qro, 

PatroctnJo de San Jos&. 
Tlacoluta, Oa11. 

Petroclnto de la Vtr1•n del Carmen, 
Tlacochahuaya, Oa11. 

Patroclnto d• San Jo•• •obre •I Col•1lo da San l ldefoni;o, 
H 1 GUEL CABRERA, 
Oleo, Tela. 
"u••o Re1tonal d• Guadal•J•ra, Jal. 

Patrocinio de la Vlr1en del Car•an. 
LUIS BERRUECO, 
El Car•en, Atllicco, Puebla. 

Vlr1en del Rosario y Santo Ooatn10 intercediendo por las anl
aaa del Pur1atorto. 
S.XVll. 
131 X 212 e•. 
Retablo del altar del Camino. 
Santo Oomtn10 1 Centro Hl•U>rtco Cd, de M•xtco. 

Patrocinio y coronacHm de la Vir&:an. 
s.xv11 
65 X 87 cm 
Retablo del altar del Caalno. 
Santo Domingo, Centro Hi•tOrico Cd, de Mbxtco. 

Patroc!nto y coronaclbn da San Joae. 
S. XVI 1 
65 X 87 ca. 
Retablo del altar del Caaino, 
Santo Oo•tn10, Centro HlstOrtco Cd. da Hbxlco. 

Patrocinio d• la Vtr1en de la Merced. 
ANONIHO. S.XVlll 
Oleo, lienzo. 
Nuestra Seftora de t'lal tnalco, Azcapotzalco, D.F. 
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Patroclnlo de la Inmaculada ConcepclOn sobre la Compaftta da 
Jes(ls. 
ANONIHO aunque cercano a Cabrera. S.XVI 11 
Oleo. lienzo. 
Pinacoteca de la Profesa, H~xtco D.F. 

Patrocinio de la Virgen de la Herced. 
ANONIHO. S.XVI 
Escultura ¡uatemalteca, eadera policromada y estofada. 
1.26 m. 
Templo de BeUin de los Maroadarlos, Centro Hl•tOrlco Cd. de 
Hltxco. 
•Aparece protegiendo a dos ••rcadartos y a dos cautivos r••
ca lados. 
•• A la l••gen so le ha va•ttdo por lo que no as po•ible 
apreciarla. 

Patrocinio de San Jo•I 
3 X 2. 40 11, 

Santa Harta Apeapulco, Sierra Gorda, Qro. 

Patrocinio de la Vlr¡en de Guadalup•, anterlor••nte tomado 
co•o A•uncl6n. 
Parad•ro dasconocido. 
Ver ll•. en Ell1a Vara•• t..u10, "La ••prealbn pictórica r•li-
1lo•a y la sociedad colonlal" en 
Anal•• del l. l.E. 
SO/ 1 Haw:tco 1952. Fl1ura 19. 

Patrocinio de la Vlr¡an d• la Herced. 
S. XVI 11 
Parroquia de San Pedro, Guadalcazar, S.L..P. 

El Carmen de Guadal ajara, Jal. 

El Carmen da Cataya, Gto. 

Acolman, l¡lasla y Claustro. 

Huexotta, Edo. de Hlx. Templo y convento franciacanos. 

Tecaxlc, Edo da Hltxico. 

Hallnalco, Edo, de tt•w:tco, 
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