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El riquísimo acervo artístico con el que cuenta México ha des

pertado a través del tien.po el interés y·adnüración de propios y extraños. 

Dentro de este conjunto abundan los rr.onumentos novohispanos de carác-

ter religioso que han sido ten.a de estudio y reflexión de historiadores y 

especialistas de arte. Muy valiosas y notables son las obras publicadas -

que tratan sobre el panoran1a general del arte n.exicano durante el virrei_ 

nato, pero como han señalado algunos investigadores, es preciso enipreE: 

der estudios particulares, que sirvan posteriormente para establecer re

laciones históricas y formales más valederas y profundas. Mi intención 

al elaborar el presente trabajo es la de contribuir en una pequeñísima pa_:: 

te para La realización de esta magna tarea. 

El aspecto artístico que mejor conozco de la capital del virrein~ 

to es el del siglo XVIII, de ahí mi interés por adentrarme en el estudio -

de un monumento representativo de dicha centuria: La Iglesia de La San

tísima Trinidad, La cual forma parte del notable conjunto de templos ch~ 

rriguerescos de la ciudad de México, Como se sabe, fue en el siglo 

XVIII cuando se reconstruyeron muchos de los edificios de épocas anteri:: 

res, dafiados sin remedio a causa -principalmente- de las inundaciones 

y de la inestabilidad del subsuelo. Asimismo fue también en esta época, -

de riqueza y desarrollo económico, cuando se edificaron muchas de las -

joyas arquitectónicas que hoy admiramos. 
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El estudio está dividido en dos partes; una de carácter histórico 

-formada por los capítulos I y II-, que tiene como finalidades situar el

monumento dentro del panorama del siglo XVIII y ahondar en el aspecto -

social de la fundación y construcción del templo. Para esto Último, se ha 

recurrido a las obras de cronistas y autores que hablan sobre la Santísi

ma, pero los datos de estas foentes son escasos. En el Archivo General 

de la Nación he revisado los ramos de Historia, Cofradías y Archicofra

días y Papeles de Bienes Nacionales, siendo en este Último en donde se -

concentran la mayor cantidad de noticias sobre el tema. Posiblemente -

en affos subsiguientes puedan ser encontrados nuevos documentos que coz:: 

pleten el conocimiento de la. historia y del autor del templo, . 

La otra parte se refiere al estudio formal del monumento y la ~ 

nalidad es elaborar el análisis respectivo, Con el afán de lograr una m~ 

yor claridad se han tratado por separado la estructura y la ornamenta -

ción. También por la misma razón, la iconología forma un apartado in - · 

dependiente. 

* * 
El presente estudio ha sido elaborado en el Seminario de Arte -

Colonial bajo la dirección de la Dra. Elisa Vargas Lugo; a quien deseo -

manifestar mi profundo agradecimiento. Sin la ayuda y apoyo que reite

radamente me brindó, no hubiera sido posible llevar adelante este traba

jo. 
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CAPITULO I. 

ANTECEDENTES HISTORICO
AR TISTICOS. 
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El barroco est(pite en la arquitectura religiosa de. la ciudad de México; 

Los distintos estilos arquitectónicos coloniales. que se desarro

llaron durante tres siglos son prueba de la amplitud de los trabajos em-

prendidos y de la diversidad de sus !(neas directrices. 

Durante el primer siglo de la etapa colonial fue de primordial -

impo1·tancia la llegada y establecimiento de clérigos'regulares y por con 

siguiente la edificación de edificios conventuales. 

En la segunda centuria de la vida novohispana 11 
••• comienza la 

secularización de las parroquias, es dedr, que los frailes pierden las -

doctrinas y la administración parroquial que desde principios de la Coll?_ 

nia ejercían, por concesiones especiales, y los clérigos van siendo ·due

ños de toda esa administraciqn, organizando así en forma jerárquica la -

Iglesia de México" (1). Estos sucesos tuvieron una importante 'trascen

dencia artística: pues incrementaron la actividad constructora aumenta~ 

do considerablemente el número de templos secul~res. Asimismo los -

conventos de monjas tan necesarios para la vida femenit1a en aquellos -

tiempos, se multiplicaron en esta centuria dando lugar a la creación de 

más .obras de arte. 

Fue también en e~ siglo XVII, en. su tercera década, cuando el

es tilo barroco (2) -al. cual pertenece el monumento que vamos a estu-

diar- comenzó a desenvolverse en la. Nuev:a.España,, .... 
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El barroco deriva de las corrientes artísticas del Renacimiento¡ 

surge en Italia y, posteriormente, se extiende a otros sitios de Europa -

cultivándose desde la segunda mitad del siglo XVI, a través del XVII y -

prolongándose hasta el XVIII. 

De españa -como era lógico- partió el barroco que llegó a Hi! 

panoamérica, en donde encontraría fecundas tierras para su desenvolvi

miento formal. Pero si bien el barroco que llegó a Nueva España fue una 

derivación del barroco español, una vez aclimatado en las tierras del Ni:: 

vo Mundo, este estilo floreció produciendo modalidades diferentes y en -

cada país adquirió matices regionales. 

El barroco de Hispanoamérica es primordialmente decorativo, -

las plantas y estructuras procedentes de Europa casi no fueron modifica

das, lo cual no sucedió por ignorancia sino por voluntad artística. As{ -

vemos que en los templos fue. utilizada principal.mente la planta crucifor

me de una sola nave con cúpula en el crucero y el interés creativo se 

concentró a los exteriores, como puede verse en las portadas, torres y 

cúpulas, cuya riqueza ornamental constrasta con la sencillez de las otras 

partes del edificio. 

Los valores religiosos fueron en el medio artístico novohispano 

factores determinantes a través de toda la época colonial. La necesidad 

religioso-narrativa, inherente al barroco, se vio colrnada en las creacio 

nes de la época a base de un simbolismo objeUvo y concreto, p.rod.ucido -

por medio de gran exhuberancia ornamental. Asimismo, la libertad de 

expresión característica del estilo barroco ayudó a que se manifestara -

la idiosincracia del novohispano a través de las múltiples obras produc~ 
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das. Por ellq Toussaint afirma que esta modalidad artística colonial -

fue también una ví'a accesible para que el criollo expresara -en parte

sus afanes nacionalistas (3}. 

Como sabemos, la modalidad del barroco salomónico produjo en 

Nueva España sus obras más culminantes entre 1680 y 1730. Esta direc

triz fue perdiendo vigencia cuando comenzó a difundirse el uso del estíp~ 

te, aunque no desapareció por completo, pues hay obras salomónicas fe-

chadas en 1817 (4). 

Como es del conocimiento general el estípite tiene muy antiguas 

raíces; se considera que. sus antecedentes más remotos provienen desde 

la época cretense .(5). Desapareció durante la Edad Media, volviendo a 

surgir en la época ta:rdía del Renacimiento. 

El estípite consta básicamente de tres cuerpos: estipo, cubo y 

capitel, Sobre una basa muy moldurada se apoya el cuerpo piramidal 

truncado e invertido, o sea el estipo (6). Enseguida, crecen sobre el

mismo, otras molduraciones a manera de acinturamiento~ sobre las cu~ 

les descansa un bloq~e cuadangular, o sea el cubo. Nuevas mqlduracio 

nes separan esta sección del capitel, que se inspira casi siempre en el 

orden corintio.· L1>& estípites además se ornamentan con medallones, 

guirnaldas, ramos y fest.ones sobrepuestos. 

Sobre la apariencia formal de este importante elemento del ba

rroco, el Dr. De la Maza señaló que se trata de un esquen1a geométrico 

del cuerpo humano.,. as(: 11 •••. el capitel; es,· la cabeza; el. cubo o la sección 

bulbosa es el pecho; el angostamiento entre· el· cubo· y la parte superior -

de la pirámide invertida;, sería la cintura:;.- la: pirámide misma hace cla-
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ramente la figura de caderas y piernas, estrechándose al descender a los 

pies" (7). 

En España el estípite comenzó a difundirse cuando el arquitecto

madrileño José Benito de Churriguera lo empleó en la construcción de la 

pira funeraria de la reina María Luisa de Orleans en 1689. Posteriormen 

te, en Andalucía, Francisco Hurtado Izquierdo fijó definitivamente el uso 

.él.e este apoyo en el barroco español (8) que desde entonces se impuso en -

todo el reino en la elaboración de retablos y el arquitecto Pedro Rivera 

lo' empleó frecuentemente en portadas civiles y religiosas. 

Como sabemos esta nueva modalidad barroca pasó también de 

E spafia a México y, ciertamente, fue aquí donde alcanzó su mayor exple~ 

dor y riqueza. Refiriéndose al arraigo y fuerza que tuvo en Nueva Espa

ña, Angulo Iñíguez dice: 11 
••• más semeja planta autóctona que trasplant<:_ 

da, pues no en vano fue en las ricas tierras del Anáhuac donde produjo -

sus frutos más sazonados" (9). 

Tratando de dar mayor precisión a la terminología barroca, pa

ra designar a esta modalidad, es decir, a las obras que emplean estípi-

tes, algunos especialistas usan el término Churrigueresco - mismo que 

se emplea en el presente trabajo con idéntica acepción-, que deriva del 

apellido de los arquitectos españoles' que difundieron el estípite en Espa

fi.a, Aunque hay que aclarar que el significado de esta palabra ha sufrido 

diferentes modificaciones, e incluso hay autores que no .la aceptan. Ha_! 

ta donde vos ha sido posible saber este término fue empleado formalme~ 

te, y por p.dmera vez para designar la escuela estípite de México, por -

la profesora Aline Louchheim, quien en 1941 hizo el primer estudio sobre 
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esta etapa del arte mexicano, para obtener su grado de maestrí'á. en la -

Universidad de Nueva York (10). 

Al referirnos a la escuela estípite de la ciudad de México deb.e

mos hacer mención de la importantísima obra del arquitecto y escultor -

andaluz Jerónimo de Balbás, _pues fue él quien realizó las primeras obras 

churriguerescas en la capital del virreinato. Antes de venir a México; -

Balbás trabajó en el Retablo mayor para el Sagrario dé la Catedral de S~ 

villa, por lo cual se le ha considerado como 11 
••• el introductor del apoyo 

estípite no sólo en los retablos novohispanos sino también en los de Sevi

lla" (11). Su obra en México fue magistral¡ entre 1718 y 1725 (lZ) constrt:_ 

yó el Retablo de los Reyes para el ábside de la Catedral Metropolitana, y 

entre 1725 y 1732. ,(13) el Retablo del Perdón -parcialmente incendiado en 

1967- para la misma Catedral. La influencia de estas dos.obras fue d~ 

cisi va, a su elaboración siguió la de muchísimas más, tanto que, dura:r;_ 

te varios afios, se aminoró considerablemente el uso de la columna. 

Balbás se propuso emplear el estípite también en sus obras de 

fábrica, como lo prueba el proyecto que hizo para la Casa de Moneda en 

1733, obra que no se llegó a edificar. 

Con el surgimiento de esta modalidad coincidió ·el auge econÓmi 

C:º del virreinato, lo que dio lugar a que se renovaran gran cantidad de -

construécio;ries. eclesiásticas y civiles y como señala la Dra. Vargas Lugo: 

. "La mayor parte de los edificios embellicidos con los colores del tezon

tle y la chiluca dieron al MéXico diociochesco el aspecto más homogéneo, 

y, por otra parte, más diferenciado, que haya tenido jamás en ·su desa-

rrollo urbani'stico, desde la conquista española hasta nuestros días nun-
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ca no. vuelto a ser una ciudad tan hermosa y tan distinguida como lo fue -

en aquel gran momento barroco, que la moderna petulancia ha destroza-

do" (14). 

Lo·s primeros casi estípites exteriores, antecedentes de los ba!:_ 

basianos y labrados en piedra, que aparecieron en una obra religiosa de 

la ciudad de México son los de la fachada de Santo Domingo, de 1736, que 

están flanqueando el relieve superiór; en este caso la pirámide truncada-

invertida aún no aparece representada como un elemento de primordial -

importancia, como lo sería posteriormente en las fachadas churriguere~ 

cas. 

Entre 1749 y 1760 (15) se construyó una de las obras maestras -

del barroco estípite. metropolitano: El Sagrario, creación del arquitecto 

Lorenzo Rodríguez, descípulo de Balbás. Tanto la portada norte como la 

oriental están divididas en dos cuerpos, siendo el primero el más alto. 

En el sentido vertical la división es en tres calles. En ambas fachadas-

aparecen cuatro estípites de grandes proporciones en el primer cuerpo 

y seis de meno:: tamaño en el segundo, "El mérito de Lorenzo RodrÍ --

guez, como tanto se ha repetido, consistió en haberse atrevido a edificar 

... ~ 
las fachadas del Sagrario con las características formales de un retablo, 

ensanchando con ello la trayectoria del barroco" (16), así obse.rvamos. -

que a partir de la magistral obra de Rodríguez surgió en la ciudad de M~ 

xico una escuela que siguió y desarrolló esta modalidad barroca, creánd~ 

se un grupo de monumentos que emplean como apoyo estructural en sus-

portadas la pilastra estípite que aparece acomodada entre otras caracti;__ 

rístkas formales secundarias, y que constituyeron un conjunto arquites 

tónico diferenciado en la capital del virreinato, siendo la primera escue 
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la barroca c_apitalina que ha llegado a nosotros bien caracterizada. 

Ademá'.s de las portadas del Sagrario se destacan, por el uso de es 

tí pites, las de los siguientes templos metropolitamos: el Colegio de Niñas, 

San Fernando, capilla del Salto del Agua., capilla de Balbanera, capilla de 

Manzanares, Santa Catalina, San :E'elipe Neri, la Santa Veracruz y la San-

tísima T:dnidad. Las que forman la escuela churrigueresca son unicame!:. 

te: el Sagrario, San· Felipe Neri, la Santa Veracruz, capilla de Balbanera 

y la Santísima. Esta Última, objeto de nuestra atención en este trabajo, -

se dedicó en 1783, fue por lo tanto el Último monumento de este género que 

se inauguró dentro del siglo XVIII, en la ciudad de México. 



·., 

CAPITULO Ii . 

. LA HISTORIA DEL EDIFICIO. 
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Los antecedentes de la fundación de la Iglesia de la Santísima -

Trinidad se remontan a .la primera década de la Conquista, pues fue en. 

1526 cuando Hernán Cortés designó un sitio para que se estableciera ahí

la Cofradía de la Santísima Trinidad. "Las disposiciones de Cortés fue

ron coníi rmadae por Carlos V, y más tarde por Felipe II, quien dispuso 

que si la Cofradía no estaba aún fundada se fundase". (17) 

_!:as, Cofradías. 

Eran sociedades que reunían a un grupo de personas mediante un 

vínculo religioso y de beneficencia social bajo el patrocinio de algún san

to. Podían estar matizadas por intereses profesionales, corporativos, -

vecinales, etc. Las raíces de estas instituciones han sido buscadas por 

distintos autores en grupos paganos, tales como los antiguos Collegia y 

Solita tes romanos, asociaciones que tuvieron corno base el n1t1tuo auxilio 

y la cooperación social. También se ha pensado en las gildas germáni- -

cas, que se desarrollaron a partir del siglo IX, como asociaciones de -

defensa y asistencia mutua (18). 

Hacia el siglo IV aparecieron en Oriente diversos grupos de cris 

tianos celosos que vivían en el mundo, pero ejercitando una vida más au~ 

tera que el resto de los fieles, a. los que se c~nociÓ bajo el nombre de :

spondaei • San Pedro Martir relata en una de sus cartas la visita que hizo 

a la comunidad cri.l!tiana de Oxirinoco en Egipto, y hablando de una cate-
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gorí'a intermedia de cristianos, precisa no confundirlos con los monjes. 

Sabemos que existieron spondaei en.Constantinopla, Jerueialén, Egipto -

Chipre, Beirut, Antioquí'a y en otros sitios de Oriente (19). Considera-

mosque este tipo de asociaciones se acerca más, por su carácter reli-

so, a las coíradí'as. 

Pero los antecedentes prÓx;imos a las cofradías de la Nueva Es

paña los encontramos en las qu'e aparecieron en la Europa Medieval. 

Las cofradías españolas comenzaron a surgir en el siglo XII; posibleme.!:. 

te fueron introducidas por los caballeros franceses que participaron en -

las empresas militares de Alfonso VI de Castilla y Alfonso I de Aragón. 

Ellos quizá propagaron en la península el espíritu de fraternidad religio

sa que por aquella época prevalecía en Francia. A partir de entonces su 

multiplicación en "el reino español fue rápida, y se sabe que sus tareas se 

extendieron a muy diversas fo.,.mas de asistencia, tales como socorrer -

al cofrade o familiares de él que padecían enfermedades, prestarle ayuda 

cuando caían en cautiverio, defenderlo en caso de ser inculpado por al

gún delito, asistirlo en caso de pérdida de su trabajo o de los utensilios

p~ra el mismo, etc. 

Fue costumbre general que las personas q~e tenían el mismo o

ficio o profesión se unieran para formar cofradías. Así aparecieron las 

cofraaí'as-gremío como una institución mixta, uniéndose dos actividades 

diferentes. Aunque no puede afirmarse que el gremio haya sido conse--_ 

cuencia directa de la cofradía, puede decirse que ésta influyó íavorecien 

do su cohesión (20). 

Al prii:cipio estas instituciones funcionaron al margen de la ley, 

pero posterior~ente, para evitar abusos y arbitrariedades de parte de -
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los cofrades, en el Código de· las Siete Partidas (Ley 11, Titulo VI l, Pa!:, 

tida 5) dictado por Alfonso X, se prohibió la formación de cofradías sin -

expresa licencia real. 

Durante los siglos XIV y XV hubo constante tendencia del gremio 

a absorver a la cofradía. En esta Última centuria, los Reyes Católicos -

dieron las Ordenanzas para instituir y-regular a los gremios¡ de esta m::_ 

nera se separó· a la cofradía de las funcione a gremiales y problemas pr~ 

fesionales, y así ésta adquirió con su piadosa función de asistencia, sus 

directrices definitivas; 

Una vez efectuada la Conquista de México, se inició el período -

de transculturación y, lógicamente, esta. institución -que ya para entot;_ 

ces tenía raíces en España- pasó al Nuevo Mundo. Qenaro Estrada, en 

~u introducción a las Ordenanzas de Gremios de la Nueva España, se re

fiere a las cofradías mexicanas de ia siguiente manera: ''Lo.s artesanos -

estaban agrupados por la religión en cofradía, por la ley en gremi~s. Las 

cofradías eran sociedades espontáneas que la fe mantenía unidas por el

culto ¡ los gremios las clasificaciones de oficios que las leyes establecían 

para reglamentar la producción y los impuestos respectivos" (Zl). 

La constitución ·de. una cofrad(a era obra particular del grupo de 

personas que intentaban formarla-, quienes redactaban sus ordenanzas y -

las presentaban a la aprobación eclesiástica, tras la cual, podí'an ya fu~ 

cionar. 

En cada cofradía, ·apar.te: de los directores había unos asesores- . 

y ambas autoridades laboraban a modo de'junta de gobierno. El cabildo -

general de cofrades tenía funcicines·;d'eliberantes, ;inspectoras y de e lec-"· 
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ción. 

Los ingresos de las cofradías provenían de muy diversas fue!: 

tes: cuotas periódicas de los cofrades, multas impuestas a los miembros 

~or infracción de las ordenanzas, legados y donativos a favor de la cofr<:_ 

día, privilegios otorgados por la corona o autoridades locales interesadas 

en hacerlas funcionar de la mejor forma posible y contribuciones especi~ 

les de mano de obra provistas por las autoridades, para contribuir a la-

reparación y construcción de locales dependientes de las cofradías. 

Puede afirmarse que el papel social desempeñado por estas ins 

tituciones fue de primordial importancia en la vida colonial, ya que la a~ 

tividad desarr,ollada por sus miembros se .extendía no sólo entre los mi~ 

mos cofrades, sino también a otras personas, las cuales recibían aten- - · 

ciones materiales y ayuda espiritual a través de las múltiples hermanda-

des exi$tentes en la Nueva España; labor laudable que debe ser valorada-

por su calidad benéfica. 

Algunas de estas asociaciones llegaron a tener mayor importan-

da que otras ya fuera por ser más antiguas, o por tener el privilegio de 

poderse afiliar, por agregación, a otras cofradías del mismo género a -

las que hacían partícipes de sus indulgencias y derechos; a 'éstas se len-

conoció con el nombre de Archicofradías. 

Las Cofradí'as en la Iglesia de la Santísima Trinidad. 

Anteriormente a la fundación oficial de la Ar~hicofradÍa de la 

Santísima Trinidad, el gremio de los sastre11 y sus alcaldes se habían 
.¿.. 

preocupado por dar hosped'aje a peroSonas pobres que no tuviesen habita--

ciÓn por falta de recursos económicos. Para llevar a cabo esta tarea, 
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los alcaldes Francisco de Olmos y Juan del Castillo habían donado a su -

gremio dos solares, situados fuera de la traza, en la calle que iba en di

rección a la garita de San Lázaro, lugar en donde se edificaría una ermi

ta¡ se puso como condición que la obra ~uera comenzada a la mayor bre

vedad posible, requisito con el cual se cumplió. ·La construcción se hizo 

bajo la advocación d-e los santos Amaro, Cosme y Damián. 

En 1567, siil quitar la propiedad de la Ermita al gremio de los -

sastres, el Arzobispo Montúfar dio a las beatas Francisca Galván e hijas 

la concesión de que la usaran como· iglesia. En 1570 llegó la Bula Ponti

ficia otorgando· la autorización para que el Beaterio pu.diera convertirse -

en convento de Santa Clara. A pesar de esto, la orden franciscana sen.:_ 

gó a aceptarlas de inmediato, pues esperaba que llegaran aclaraciones -

sobre la Bula, Antes de que esto sucediera, la Sagrada Mitra las recibió 

y les dio el h,ábito de clarisas lo cual suscitó un pleito entre la orden fra~ 

ciscana y el episcopado, que terminó con el destierro de la Nueva España 

de la beata Francisca Galván y el cambio de las monjas a otro edificio, -

lo cual sucedió en 1576 fecha en que abandonaron la Ermita. 

Po.r esa misma época, y tratando de dar solución a un problema, 

los sacerdotes seculares de Nueva España vieron la necesidad de establ.:_ 

cer hospitales en diverso·s sitios, con el objeto de que en caso de viaje, -

en lugar de hospedarse en mesones:· hum:Hdes-, tuvieran un sitio a donde -

llegar y en caso de enfermedad hubiera un lugar adecuado en donde fue-

·sen· atendidos, pues· casi· siempre tení'an q•:i:e ir a hospitales generales en 

donde era costumbre que se atendieran personas de bajas clases sociales, 

por lo que los sacerdotes, acostumbraJos. a un niv'el'·de vida más elevado, 
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pasaban p~r grandes penalidades, Hubo ocasiones en que en algún hospi-

tal se establecieron cuartos especiales para ellos, pero esto no era lo --

usual. Para solucionar la situación se fundó el 22 de enero de 1577 la Co 

íradí'a de San Pedro a instancias de Don Pedro Gutiérrez de Piza. En el 

estudio iconográfico publicado por el INAH en 1940, se encuentra registr~ 

do un retrato al oleo de este personaje, acompañado de la siguiente ins--

c·ripción: "El muy Iltre. Sr. Dn. Pedro Gutiérrez de Piza, Doctor en la 

Facultad de Sagrada Teología; Previsor y Vicario General de los Indios -

Naturales de este Arzobispado y de los en él residentes de Filipinas. 

Ch.antre Dignidad de la Santa lglésia de los Angeles, primer Abad y fund~ 

dor de esta Santa Casa en el Colegio para Sacerdotes, en la Hospedería -

para los peregrinos, hospitalidad para los enfermos constituídos en Or--

den Sacro. Erigiola con el Título de N. P. S. Pedro, para que debajo de -

su sombra asegurasen la salud de sus cuerpos y por la autoridad de sus -

llaves la entra.da a la. puerta del Cielo, en la salvación de sus al.mas. Ti! 

ne por su Iglesia, para lograr su mejor asilo, el templo de la Santísima 

Trinidad; pues en esta utilísima obra, solo aspiró á. la mayor Gloria de-

Dios Trino y Uno. Fue noble en su origen, pero más noble por sus virt~ 

des; que siendo de estas la caridad la mayor, subió a las mayorías de la 

caridad: que le hizo digno de perpetua memoria. y por esto la gratitud-

de esta. Venerable Congregación le coloca esta su imagen, para exitativo 

-deJ.loable ejemplo a los eclesiásticos y para inmortalizar el buen olor de 
.~ .. 

su plausible fama en las duraciones de la posteridad. Falleció en su Igl~ 

sia a ZO d~ noviembre de 1607. Se le hicleron sus honorí'ficos sufr~ios-

en esta ciudad a 3 de diciembr~ de dicho año como P. fundador tte ~-
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tra Congregación " (ZZ). 

Sabemos que esta Cofradía de San Pedro -formada exclusiva

mente por sacerdotes- pronto alcanzó gran éxito, pues en la copia de la 

Bula Apostólica de su funda'ci.Ón. adjunta.ª una de las cartas que en 1689-

dirigiÓ el Dr. Escalante al Vii:rey Gaspar de Sandoval, conde de Galvez, 

refiriéndose a los inicios de la hermandad dice: "·.·.bendiciéndola el Se

i\or, creció de tal manera, que en el año del Señor de 1584 subía a dosci~ 

tos, y a más el número de los cofrades presbíteros,. entre quienes tam-

bién el mismo arzobispo quizo matricularse" (23). 

Sigüenza y Góngora haciendo referencia al prólogo de las Consti 

tu.:iones de los Congregantes· de San Pedro, dice que mientras hallaban -

un lugar ,apropiado, se reunieron en la capilla. de Santa Efigenia del Hospi_ 

tal de Nuestra Sefl.orr.. de la Concepción o sea el Hospital de Jesús, en clo!!, 

. de comenzaron a ejercer su piadosa labor (24). Poco después los sacer

dotes· tuvieron que abandonar dicho. capilla, -pues los negros que eran po-

seedore11 dtí éata tuvieron-temor de que los clérigos los fuesen desplaza:: 

do por lo que lanzaron la imagen de San Pedro a la calle. La imag_en fue 

llevada a la capilla de la Soledad en el convento de Balvanera; estuvo ta~ 

bién en la iglesta:d~l Recogimiento de Santa Lucía (más tarde convento -

de San José de Gracia) y después de dos años de peregrinaje fue traslad~ 

da a la ermita de la Santisima Trinidad,. gracias a un acuerdo hecho en. -

1580 entre la Cofradía de San Pedro y la recién fundada Archicofradía de 

la Santísima Trinidad.para poder c.elebrar sus reunione·s y ceremonias· -

en la sede de ésta: Última~., La·· situación· fue-. fo:rmalizada: mediante una es 

critura, en donde se acordaba; que· los: miembro ir de. -la Congregación de 



-23-

San Pedro se establecerían en los solares de la Archicofradía y se com-

prometían a hacerse cargo de los gastos de construcción de una nueva igl,!'. 

sia' pues la ermita .~dfficada por los sastres habÍa sido derribada por las 

beatas de s~"nta Clara -quienes según se recordará la ocuparon tempora..!, 

mente de 1567 a 1576- y en su lugar habían dejado una construcción de _, 

adobe que se encontraba en mal estado. Asimismo, los congregantes se 

harían cargo de qmstruir junto a la iglesia una sala de 50 pies de largo -

por 25 de ancho, .~ue estaría comunicada a la calle y al interior del tem

plo y una cámara de 30 pies por 20; ambas se usa~Ían para hs juntas y 

exámenes de los sastres (25). 

La iglesia estaría bajo la advocación y título de la Santísima Tri 

nidad, cuyc, imagen ocuparía el sitio más prominente del altar mayor y en 

caso de que se colocaran en la portada algunos santos, estaría en el lug·ar 

principal. La primera capilla lateral del lado derecho sería para los en-

tierros de los trinitarios. Se estableció también, que todas las gracias -

e indulgencias serían pedidas a nombre de las dos ~orporacion~s (26). 

:'oe esta manera, observamos, que la unión resultaba benéfica para ambas 

cofradías; pues consta por las declaraciones de testigos de la época que 

la Congregación de San Pedro, que era rica, no tlisponía en cambio de -
,., 

sufic:ie:.1te espacio en el monasterio de S;.¡nta Lucía. Por otro lado la Ar-. 

chicoíradíá de la Santísima Trinidad, dueña de un amplio terreno, care

cía de dinero par;:i efectuar dichas c~nstrucciones. Los trinitarios sal--

drÍan obviamentl!\ muy favorecidos porque, sin tener que efectt1ar gastos, 

tendrían una iglesia nueva y culto continuo {2.7). 

A la fundación de los,t:dnitarios se hace referencia en la Gaceta 
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de México de abril de 1737".' La Archicofradía fue instituida el 20 de mar 

zo de 1580, da.to que corista en un poder hecho el misfuo día por el R vdo.-

Padre Fray Miguel de Jesús María, de la orden Bethlemita, ante Juan de 

Mendoza, para pedir la agregadón· e indulgencias a la Archicofradía que 

existía en Roma bajo la misma 'advocación, lo que se consiguió con todos 

sus privilegios (28). 

La Archicofradía de la Santísima Trinidad de Roma había sido 

fundada en la iglesia de San Juan de Letrán y fue aprobada por el Papa 

Gregorio XIII en abril de 1576, concediéndole la capacidad de trans.mitir-

sus indulgencias y privilegios a otras cofradías que· se unieran a ella por 

agregación. 

Una vez que la de Roma aceptó la incorporación de la Arcl:iicofr~ 

día de México, se mandó la Bula correspondiente al Real Consejo de In--

dias para que se le die~a "pase". La Bula llegó a manos del Exmo. Se-

ñor Arzobispo de México Don Pedro Moya de Contreras e1·26 de septie~ 

bre de 1585 (29). 

Los fines y objetivos de la fundación de esta hermandad queda:rnn 

estipulados en sus constituciones: " ... tributar los más reverentes cultos 

al adorable misterio de la Trinidad Beatísima y ser Útil a los fieles vivos 

y difuntos; lo que consiguen ejercitando, a 'imitación de la de Roma, es - -

tas cuatro obras- dC" misericordia: enterrar a los muertos, visitar a ·los -
~~ ! enfermos, redimir al ·cautivo y dar 1:fo'sada al peregrino" (30). 

E X:.a Archic'oír'adíá· de la- Santísima Trinidad ak.Ínzó una importa~ 
" j 

·~ te categoría B~cial en lá. capital del virreinato, a más del gremio de los 

~ sastrea:):~;Ó:tre-;surrri:i'em:bros'·'sc-!·cor..taban destacados cab~lleros nobles. 
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Sabemos que también en la hermandad que existía en Roma había algunos 

nobles. 

El 2 de febrero de 1588 se celebró un Cabi~do al que asistieron -

~epresentantes de la Archicofradía y de la Congregación y quedó estipul~ 

do que para lograr una mejor convivencia, ambas instituciones estarían -

gobernadas por el Abad de la hermandad de San Pedro (31), quien regula_:: 

mente era algún canónigo y a veces el propio señ.or arzobizpo. 

Como veremos adelante, al correr de los años, otras cofradías-

se establecieron en la iglesia de la Santísima Trinidad. 

En suma al salir de la ermita las monjas c~~_risas en 1576, des~ 

parecieron para siempre del panorama histórico ~~~l templo de la Santís~ 
•\ ....... . 

ma. Al finalizar el siglo XVI, la cofradía de San Pedro y la Archicofr:. -

día de la Santísima Trinidad convivían en las propiedades de ésta Últim< 

hermandad. 

La Parroquia de la Santísima Trinidad. 

El aumento de la población en la capital del virreinato hizo que-

'las tres parroquias existentes; la Catedral, Santa Catarina y la Santa V! 

racruz, fundadas en el siglo XVI, fueran insuficientes para la adminis-

tración de los sacramentos, por lo cual en 1616 se manifestó esta situa--

ciÓn al rey. En 1620 las autoridades eclesiásticas -y civiles de la Nueva 

Espafia pidieron al monarca espafiol que mandara hacer una división de -

la ciudad de acuerdo con las tres parroquia's que había en ella, con el "."~ 

objeto de facilitar sus funciones religiosas en la administración de los -

sacramentos, Al mismo tiempo se pidió que se estudiara la posibilidad 

de fundar anexos o ayudas parroquiales; estas fundaciones se harían en 
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templos que estuvieran ya edificados con el fin de ahorrar tiempo y fondos 

económicos. El r·ey estuvo de acuerdo en las peticiones y ordenó que uno 

de los oidores de la Real Audiencia hiciera las investigaciones necesarias; 

éste opinó que parecí'a a propósito "., . que la una parroquia fuera en la -

Iglesia ~e la Santísima Trinidad, dándole por lÚnites la calle que corre -

del convento de Jesús María hasta San Gregario por el barrio de Toma-

tlán, y por la parte sur llegue hasta la acequia que va detrás del convento.· 

de la Merced, y esto se lo quitarí'a a·la Catedral que está muy lejos y dif!_ 

tante de ella 11 (32). El señor arzobispo don Juan P érez de la Serna no el!.. 

tuvo de acuerdo, pues en .la copia de la carta que envió a Su Majestad, f:_ 

chada el 26 de ni.ayo de 1620, al referirse a las nuevas fundaciones parr~ 

quialt::s manifestó qu~ 11
• • • la parroquia que la ciudad pretende se fonde

en la iglesia de la Trinidad, tampoco tiene conveniencia con el fin que se 

pretende·, porque la distancia que hay desde la catedral a dicha iglesia es 

muy poca, y si allí se-·fimdase parroquia, de la catedral quedaría muy r:_ 

ducida y para lo que taca a.. esta. paxie no hay necesidad de razones que -

convencen a que en este puesto no conviene fundarse parroquia' nueva, - -

pues es cierto que de la catedral a la calle de Jesús Marí'a no hay más 

que seis cordeles, que hacen cuatrocientas ochenta varas" (33). 

La situación quedó pendiente hasta el día 9 de ma.yo de 1623, fe

cha de la: segunda·junta que tuvieron el virrey don Diego CarrHlo. de Me:e; 

do za y Pimentel, marqués de Gel ves y conde de Priego, con el arzobiz

po y otras autoridades eclesiásticas. ··En la· discusión, el arzobispo pro

puso la nueva-·parroqui<f:deLconvento.;de:·monjas.de. Santa. María en Gra-

cia; la cual abarcaría parte).del.distrito)que.;hasta'.entonces tení'a la cate 
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dral, e insistió en su punto de vista, ya expresado, sobre la iglesia de la 

Santí'sima Trinidad. El virrey, después de haber revisado un plano de la 

ciudad, hecho por Alonso Martínez LÓpez maestro mayor de la obra de -

ésta, opinó que se estableciera una parroquia en Santa María de Gracia, -

y no es.tanda de acuerdo con el arzobispo dijo: " ... y la otra en dicha igl.:_ 

sía de ia Santísima Trinidad, por ser conveniente y necesario y quedar de 

bastante distrito dividiéndola del de la catedral por la calle que pasa en -

la puerta del convento de Jesús María, y estar en suficiente distancia de 

dicha catedral y el barrio niuy poblado y haber otras nmchas convenien-

cias para ello • (34) 

En la diligencia firmada por Luís de Tobar Godines consta que -

el 21 de mayo de 1623, el virrey en compañía de otras personalidades re!:_ 

lizÓ una visita a las iglesias señaladas para fundar en ellas parroquias, a 

saber: la Santísima Trinidad, Santa María en Gracia, Santa Ana y San Ma.:: 

tín; el recorrido tuvo por objeto tener un mejor conocimiento de la dísposi_ 

ción, asiento, población y distancia de las iglesias mencionadas (35). 

Construcciones en el Siglo XVII. 

Los congregantes de San Pedro no cumplieron inmediataniente - -

con las obligaciones que habían contraído al firmar la escritura de 1580, -

por tal n1otivo en 1610 los trinitarios presentaron una demanda en donde -

les acusaban de no haber fabricado la otra iglesia, sala y cámara. Eri el 

mismo documento se pedía que si no se iban a hacer cargo de las obras -

entregaran la cantidad de 20, 000 pesos de oro común para que pudieran -

llevarse al cabo (36), 

Se desconoce la fecha en que fue iniciada la construcción, pero -
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sabemos que los· congregantes se hicieron cargo de ella y que la nueva -

iglesia fue d.edicada el 19' de septiembre de 1667. No tenemos ninguna n~ 

ticia de como ser(a, aunque se levantó en el siglo del barroco. Posible

mente por esa misma época se inició la construcción del hospital y hosp~ 

dería (37). Asimismo, es probable que al tiempo en que se trabajaba en 

la obra del templo, los trinitarios decidieran construir su capilla adjunta 

a la iglesia. En la escritura de agregación celebrada en 1651 entre la 'Ar

chicofradía y laCofradÍa. del Santo Ecce-Homo -que con este motivo h"!._ 

ce su aparición en la historia del templo- se acordó que el diputado ma

yor y fundador de esta hermandad se obligaría, como maestro de arquite_s 

tura que era, a trabajar junto c:on sus oficiales y peones en la obra de la

capilla que estaba haciendo la Archicofradía, sin llevar por ello estipen--

dio alguno (38). 

Tenemos noticias de que aftos más tarde en 16 72, cuando la Archi 

cofradía emprendió la reedificación de su capilla surgió un grave pleito -

entre esta hermandad y la. Congregación de San Pedro. A partir de entoi::_ 

ces, como veren1os, las dificultades y disgustos se sucedieron con fre-

cuencia, presentándose den1andas de un.a parte u otra, 'unas veces ante la 

Real Audiencia.y otras ante las autoridades eélesiásticas. 

El: pleito de 1672 ·s.e· inició cuando los congregantes acusaron a los 

trinitarios por haber ampliado su capilla y por abrirle puerta a la calle, .. 

alegand~ que la Archicof.radía hacía esas obras para independizarse del -

abad, bajo cuya''autoridad habían estado las dos herniandades desd~ 1588. 

Por tal n.otiv~;:Ío·s congr_egantes pedíanque .. dicha"puerta fuera cerrada y 

'q~e no continuarar{·ia·s'·obras·de'amplia:'ción:'de·l<t';·c~pilla (39). El proble- ,:·· 

¡na alcanzó mayores din1en<iiones cuando los miem.bros de la· Archicofra-
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.·,, 
d1a se quejaron porque los congregantes, al construir el corredor de un-

·claustro, hab(an mandado demoler un~ de los estribos de la capilla e in-

tentaban quitar otros n;ás, Los acusaban también porque planeaban ini--

!=iar la construcción de una porter{a con campanilla de casa reglar y col~ 

giatura sin haber tramitado la debida licencia. 

Antes de resolver la situación la Real Audiencia ordenó que una-

persona capacitada hiciera una "vista de ojos" o sea un examen de las o-

bras. Finalmente el fallo fue en favor de la Archicofradía, acordándose 

que: " ... mantendr(a la poseciÓn de la expresada capilla y puertas abst~ 

niéndo se la congregación de pasar adelante en el edificio de dicho claus -

tro hasta en ta"nto que hubiere puesto el estribo que había demolido, deja_!! 

do desembarazado el sitio y cimientos que dicha archicofradía tení'a pre-

parados para la sacristía de su capilla, arreglándose· a que el corredor -

.que se estaba fabricando no tomase más altura que aquella que los maes-

tros de arquitectura habían juzgado por conveniente a tiempo de la ex.pre-

sada vista de ojos" (40). Asimismo quedó establecido que la obra se ha-

ría 11
, •• en la calidad de que en ninguna manera se pudiere entender que 

lo que se fabricare por dicha congregación fuere para colegio, ni se abri~ 

re puerta reglar, ni se pusiere campana, sin que primero pt·ocediera la 

debida licencia de su majestad'' (41). 

Consideramos que, a pesar de lo establecido por la Real Audien 

cia, ~ontinuaron por largo tiempo las discusiones sobre el tema y los pr~ 

blemas se acrecentar.on,, por tales.motivos se decidió que para solucio--

narlos se redactaría una nueva escritura. Este docum.ento se hizo con -

base en el de 1580, modificando algunos puntos y agregando otros con el 
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fin \ie dar término a las desavenencias existentes. La nueva escritura -

fue aprobada el Z8 de octubre de 1689 y en ella se especificó: -de acuer 

do con lo dictaminado.por·la Real Audi~ncia- la forma que había de tener 

la capilléj.. En otro de los puntos tratados se acordó la manera de llevar-

a cabo la elección de la persona que ocuparía el cargo de Abad. 

Suponemos qu~ ya para entonces la Congregación había consegu!_ 

do la licencia necesaria para hacer las obras que tenía proyectadas, pues 

en otro punto de la misma escritura, -de 1689- se especificó que la As_ 

chicofradía donaba a la Congregación las casas que estaban aituadé!-s en -

la plazuela, estableciendo que las rentas que se obtenían de dichas propi! 

dades serían destinadas para la fábrica del Colegio y la Hospedería (4Z). 

Otras cofradías afiliadas a la de la Santísima Trinidad. 

En 1693 se unió a la Archicofradía de la Santísima Trinidad la Co 

fradía de San Homobono, ·aprobada por el Papa Inocencio XII el Z4 de en:_ 

ro de 1698. Sin embargo, consta que hacia 1733, esta Cofradía no habí'a-

alcanzado gran desarrollo, pues el tesorero de la hermandad er_iviÓ una

carta al Papa Clemente XIV, en donde refería el estado decadente en que 

se encontraba y· la necesidad que había de darla a conocer imprimiendo -

estampas que representa~an al santo patrono y haciendo novenas, reconi:_ 

cía que 11 
••• por ser el santo tan antiguo, que murió el año de 1197 (43), y 

fue canonizado el año. de 1198, por la distancia del referido tiempo, ape--

nas en estos reinos eran. muy pocos los que sabían· pronunciar su nom--· -

bre" (44). El esfuerzo realizado por el tesorero José Rodríguez Guzmán 

tuvo buenos efectos-,· pues' el aumento de cofrades fue notable y la:·labor'-. . . 
social de la hermandad~·pudo extenderse 'y beneficiar a numerosas· familias: 
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A más de la Cofratlta citada, el 2.4 de enero de 1698 el Papa Ino-

cencio XII fundó varias cofrad(as que posteriormente fueron agregadas a 

la Archicofrad(a de la Sant(sima Trinidad, entre las que estaban las si --

guientes: 

Cofrad(as del Divino Redentor, de la Preciosa Sangre de Cristo-

y Ntra. Señora de los Dolores, de Jesús Nazareno, del Redentor Cautivo, 

del Señor de la Salud, Cofrad(a de Ecce-Homo, de Nuestra Señora de los 

Remedios, de la Virgen del Rosario (45). Todas estas hermandades tu--

vieronipor sede el templo de la Santísima Trinidad. La Archicofradía c~ 

iebrÓ con cada una de ellas una escritura de agregación en donde quedaban 

estipulados los derechos y deberes correspondientes, 

Hubo también otras cofradías que se fundaron en di~tintos sitios 

de la Nueva España y que pidieron su agregación a la Archicoírad(a Tri--

nitaria; as(, en 1707 se le agregó la Cofradía de la Santísima Trinidad y 

Santo Angel fundada en la ciudad de Querétaro, en 1736 las cofrad(as que-

con el mismo título estaban fundadas en el Real de Minas de Tlalpujahua 

y en el Santuario de la Cruz de Celaya, y en 1744 la del convento de la --

Merced de Valladolid (46). Es muy probable que además de las mencio--

nadas existieran otras coírad(as agregadas a la Archicofradía de la SantÍ,. 

sima Trinidad. 

Actividades de las Hermandades. 

Parece ·que durante el primer siglo de su estancl.a en la Ermita, 

•' 
los cofrades de San Pedro no desarrollaron su proyectada obra social-:--

ni ninguna otra. Fue hasta 1689 cuando iniciaron sus tareas, contando ya 

con parte de las edificaciones del hospital, construido en los terrenos a,!! 
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yacentes a la iglesia.; qu~ sé:·sabe habí'an sido donados a la beata Franci'!.., 

ca Galván para eLconvento de l.as clarisas y que posteriormente pasaron 

a poder de fa Cofradí'a de· San Pedro (47). 

En·,un principio los servicios hospitalarios que se prestaron fue-· 

ron de ca·rácter general, p~rt? al paso del tiempo las funciones de enfer-

merí'a fueron predominando sobre el servicio de la hospederí'a. La aten-

ción se extendió tanto a ios sacerdotes foráneos que estaban temporalme!;. 

te en la ciudad como a sacerdotes que no podí'an ejercitar sus funciones -
,, 

religiosas ya fuera por su avanzada edad o por su invalidez. Con el paso 

?el tiempo se fueron adquiriendo algunos objetos .necesarios para el hospl_ 

tal; a principios del siglo XVlll el Abad don Miguel González Valdeosera -

lo equipó con camas, ropa blanca y otros menesteres, fll:e este clérigo una 

de las personas que más se distinguió por los beneficios que hizo a esa in_! 

tituciÓn, se dice que 11
, •• en una oc~sión por el crecido número de enfer--

nios faltaban ropas y envió a su casa por las suyas para subsanar aquella 

necesidad 11 (48). Fue también en la época en que era Abad el mencionado 

sacerdote, cuando se fabricó la vivienda para los colegiales, un oratorio 

y un refectorio, ,. Asimismo, por esos af'ios se dio· término a la obra de --

fábrica del.claustro, adornándose las paredes del piso superior con her-

mosos lienzos de la vida de San Pedro y.las del inferior con los del Ví'a -

Cruc.is, se colocaron también los barandales ~e hierro que faltaban en los 

. corredores. En el templo se construyó la sacristía, se instaló un cancel 

de cédro· en:laipuerta-,p-rincipal.y;·se colocaron dos campanas que habí'an -

sido fundidas::de::nuevo: para:·:aumenta.r7sus · dimensiones;(49) ;, "· · ,, 

De esta.mane-ra;.,conviví'an:.enl'.'la;.igle·sia las dos hermandades; la·-.: .... , .. 
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de San Pedro encargada del Colegio para sacerdotes y entregada a la ate~ 

ciÓn del hospital, en donde poco a poco fue aumentando el número de ec-1! 

!Siásticos.ancianos y llegó a sobrepasar al de los enfermos¡ Josefina Mu-

riel nos dice. que 11
• , • en el siglo XVIU, era propiamente un asilo de saceE_ 

dotes ancianos, muchos de los cuales padecían locura senil. Los autores 

que lo mencionan en el siglo XIX y principios del actual lo describen. co,;.

mo un hospital de sacerdotes dementes" (50). 

La Archicofradía de la Santí"sima .Trinidad tuvo entre sus tareas 

la de sufragar los gastos de entierro de sus cofrades y organizar los se-

pelios de los mismos. En t!l Sumario de Gracias e lndul&encias., reim-

preso en 1781, se estipula que una de las obligaciones de los miembros de 

esta asociación era la asistencia a los funerales, lo que se e:Kpresa en -

los siguientes términos: "Cuando algún hermano muriere, tienen r.ibliga

cion de ir, según les avisaren, al entirrro¡ no mirando si tal hermano es 

rico, grande o pequeño, sino con humildad acudan a cumplir esta obra de 

misericordia, considerando cuanto Nuestro Señor nos la encomienda ... " 

(51). Cada una de las hermandades disponía de la mitad del templo para 

enterrar a sus miembros, la Archicoíra.día tenía, además, la capilla la.; . 

teral. Los cofrades de esta Última asociación asistían a las ceremonias 

fúnebres y a otros actos de la Archicofradía portando el saco rojo que ha

bían recibido el día de su ingreso y profesión como trinitarios. Traslada 

mos en seguida la opinión que sobre e.atas ceremonias luctuosas, tuvo un· 

extranjero francés del siglo XIX: "Se diría que la ?lluerte ha renunciado -

en México a sus sombríos colores, ~ara revestí.rae con una brillante li--: 

brea; o si se quiere 1 para mezclar algo de cómico a un tema tan triste .•• 
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Los ,pobres de ;MeXieo·1ae•.orgariizan en·cofrad{as para celebrar sus fune-

ralea y han escogido·:Eil color.rojo, .ya que parece que ese ha sido su gus--

to .• La•cuestiÓn:de·ser.enterrados convenientemente es, quizá, la.Única 

que ejerce 'la ·previsión de las .clases bajas; los sacerdotes son los Únicos 

que han encontrado el medio qe ix:nponerla a estos proletarios vagabundos, 

pues, aunque les :falten durante la vida las cosas más necesarias, tienen 

por lo general, más dinero del que necesitan para ser enterrados" (52), 

Festividad de Corpus Christi. 

Dicha fes.tividad constituí'a todo un acontecimiento para los habi-

tantea de .la capital del virreinato, Se celebraba para conmemorar la in~ 

titución de la Sagrada Eucaristía, Tuvo su origen en Lieja, y por algunos 

años fue privativa de aquel obispado, hasta qlle Urbano IV,, qtte había sido 

Arcediano de Lieja, mandó por bula.del 8 de septiembre de 1262 que se c~ 

lebr.ara en toda la Iglesia Universal, lo que después confirmó el Papa Cle 

mente V en el Concilio General de Viena en 1311 (53), 

José María 'Marroquí, refiriéndose al origen de dicha c.onmem~ 

ración ·en la Nuev.a .España señala: "Fiesta de tal importancia religiosa -

no .podí'an dejar de· celebrarla los conquistadores, y suponemos que se C! 

le'brÓ desde antes dfl :ganada la ciudad de México, fundando esta supo si--

ciÓn en que Hernán 'Cortés procuró siempre que en su ejército se hicieran 

aquellos .actos dd·.culto externo que nuestra i-eligiÓn exige; y si hizo la ...:.; 

procesión de Ramos ·en -medio del campo, en Tabasco, antes de seguir su 
. ,... -'. ~ . . 

camino, y si en'las costas de Veracruz celebró la Pascua, también en el. 

campo, no ·hay razón p~ra. dudar. que ,hiciera ig_ualmente. la p
0

rocesiÓn de -

Corpus, ~na de las ·mas notables de la cristiandad" (54). 
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S?n muy pocas las noticias que se tienen acerca de la celebra- -

ciÓn de esta festividad en los primeros años de la Colonia; se sabe que en 

1526 li;i's regidores tomaron parte en ella, y que en la de 1529 hubo dispu-

tas a.cerca del orden en que debían salir los miembros de los diferentes -

oficios en la pro~esiÓn (55.). Fue en 1535 cuando el Cabildo reglamentó -

el orden de la procesión, señalando el sitio que los participantes debían -

ocupar (56). A pesar de lo cual, hubo ocasiones en que se suscitaron - - . 

rencillas o graves pleitos' con escándalo porque algún grupo trataba de --

romper ei orden ya establecido. Así, en 1697, el italiano Juan Francisco 

Ga1nelli, que entonces viajaba por México, rdata asombrado: " ... llega-

da la Última proc~sión al Palacio Real tuvieron contienda sobre procede~ 

cia los chinos (indianos de Filipinas) con los cofrades de la Santísima Tri_ 

..-.bidad, de que resultó que. se dieron golpes con las mazas y cruces, y mt.:. 

chos quedaron heridos" (57). 

Pero sin duda algµna, con el paso de los afios la festividad fue al 

canzando mayor lucimiento e importancia:,. para ello colaboraban tanto las 
... 

autoridades eclesiásticas como las civiles, así s~bemos .que tm su afán por 
. " 

que esta celebración tuviera gran esplendor, el Ayuntamiento ordenó: 11 
••• , 

, • que todos los varones vecinos de la Ciudad. estantes y habitantes en ella, 

concurrieran a la ¡>rocesiÓn con vela, prohibiendo y castigando con '.multa-

así la falta de asistencia como que estuvieran estos varones en calles o --

ventanas mirando la procesión, y encargó al alguacil mayor y a sus tenien 

tes que los·aprehendieran" (58). 

Cuando en el siglo XVI, Francisco de Olmos y Juan del Castillo, 

alcaldes del gremio de los sastres, donaron a su corporación dos ~olares 



para la edificación de una erm.ita, tuvieron entre otroa objetivos, el de :._ 

tener un sitio en donde se reunieran los miembros d_e los di~erentes gr~ 

mios de la ciudad el d(a de Corpus Christi, con el fin de que salieran ju~ 

tos para asistir a la procesión. Consideramos que esto le dio a la iglesia 

de la Santísima Trinidad cie.rta dignidad especial y que era un privilegio, 

pues como hen1os señal~do, esta celebración fue, por muchos años, una

de las más notab~es de la ciudad de México. 

Rivera Cambas nos la describe diciéndonos que la procesión se-

. hacía en la tarde, y a ella acudían grandes multitudes de las clases baja -

y ruedia que inundaban las calles de Moneda, Amor de Dios y SantÍsin1a, -

así con.o la plaza principal, pues por ahí debía pasar. Las personas de -

la clase alta observabax; la fiesta desde los balcones de alguna casa an.i

ga (59). Los ndembros de las diferentes asociaciones desfilaban ordena

damente portando sus trajes Y· distintivos especiales, a la cabeza de cada 

grupo iba la pei·sona que llevaba el estandarte propio de la cofradía. Se 

intercalaban entre las diferentes congregaciones personas que cargaban -

veneradas imágenes con:10 la de la Santísima Trinidad, San Pedro, el Se

ñor de las tres caidas, el Cristo de la Salud, etc. Al final una compañÍa 

de infantería marchaba al compás de la música. García Cubas nos habla:.... 

del traje que los trinitarios portaban en .dicha ocasión: " ... usaban túnica.u 

·rojas y escudos de. metat.con.cruces triangulares. en.el pecho. Su estanda:r 

te tenía una cruz roja.y.azul en can1po car1nes{, y lo conduc(a el tesorero 

de la Archicofradí'a11 (60)..:···· Sabemos que-parados cofrades,·era•.obligatoria 

la asistencia, pues.: en~·el·St\mario,.de: Gracias. e·ln:duLgencias·; r.ein1preso, -. · 

en 17'81, en el párrafo que-habla:,de los>:deberes:de:aquellos, dice:. "Y. asi- . 

. mismo, tienen obligaciÓn a no- faltar el Jueves Santo a la. procesión, con-
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su sobrepelliz, porque este día, es cuando han.de honrar a su Cofradía,;.. 

hallándose en la procesiÓny autorizándola" (61), 

Eran .las cofradías las que pagaban los gastos que ocasionaba di-

cha procesión; en la Gaceta de México de abril de 1722 se hace referencia 

a la celebración y se señala: 11 
••• a las cuatro de la tarde salió de este -

templo (el de la Santísima Trinidad) la costosa procesión ••. "(62). "Esta 

era una de las formas de reafirn,ar la popularidad del gremio, su poderío 

y solvencia, ya que las cofradías gren.iales n•ás poderosas, hacían :verd:.:_ 

deros alardes de riqueza y ostentación, y los gremios pobres trataban de 

quedar lo mejor posible haciendo también gastos excesivos para sus exí-

guas existencias" (65). Así pues, esto era n .• otivo de que surgieran riva 

lidadcs entre las diferentes corporaciones. 

Deben1os sefíalar que se trataba de una verdadera fiesta popular 

y que las prácticas religiosas se mezclaban con.diversas actividades p·r~ 

fanas, con10 eran las danzas, en las que participaban distintos grupos de· 

la población; así unas eran presentadas por espafíoles, otras por los nat~ 

rales y otras por los n-Llüatos y castas. Con frecuencia se fabriéaban dis 

tintas figuras fantásticas e irreales, que daban la nota vistosa al conjunto. 

Las más comunes fueron las de gigantes y las tarascas, que eran una es-

• pecie de dragones monstruosos (64) • 

. La fiesta se con.plementaba con la representación de una· pequeña 

pieza teatral, cuyo costo corría por cuenta de la adniinistraciÓn pública.;.. 

El asunto era sien.pre sobre algún pasaje bÍblic:o y sus personajes alegÓrJ:. 

cos (65). 

- . ' ~.¡ 
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!Desavenencias entre la Archicofradía de la Santísima Trinidad y la 
(Cofradfa de San Pedro. 

Como dejamos dicho anteriormente, la Archicofradía y la Congr.!:_ 

·g·adom tuvieron diversas dificultades. Fue a principios del siglo XVII -.:. 

•cuando.surgieron las primeras desavenencias, que culndnaron con la fir~ 

ma.deola Escritura de 1689~ ~uyos objetivos eran resolver y poner fin a -

todos los problema.a existentes. Sin embargo, la paz no fue muy durade-

ra, en 1730 las hermandades iniciaron un nuevo pleito que se prolongó ha!!. 

ta 1733, año en que se firmó y aprobó una nueva escritura, que fue la ter-

cera celebrada entre estas dos asociaciones. En la copia de este docume!; 

·to que se conserva en e[ A. G. N. -realizada en 1805-- se señala que: --

'' .. ,todos los señores sobre dichos de una y otra comunidad dieron debí--

das gracias a la Divina Majestad de Dios Nuestro Sei'ior por haberse dig-

J'tado su Misericordia d·e haber concedido la finalización de negocio tan gr~ 

ve, y de tan su Santo Servicio, y unos a otros multiplicados plácemes de 

ver el feliz éxito de dicha E'scritura, porque en. ella se estable~Ía, logr!:_ 

ba y conseguía a el presente, y en lo futuro perpetua tranquilidad, so.si':. 

go y concordia ...• " (66), 

El motivo principal que dio origen a este pleito fue la forma de-

eleccion del sei'ior Abad. Creemos oportuno recordar. ahora que la Cofr~ 

día.de San Pedro estaba formada por sacerdotes del clero secular, y que 

los n1iei:r1bros de la hermandad tl'in.itada eran civiles: sastres en su may~ 

,r(a y algunos caballeros. A~Í.consideramos que los sacerdotes, como ._ 
. /1·' ... 

miembros de la je-rarquía. eclesiástica, tenían un rango espiritual que les 
.1,~ ! . 

daba· cierta primací'a sobre.Jos" trinitarios ... Como .. dejamos anotado, en el "· ... . . 

. cabildo del 2 de íebrvro de 1588·; se había acordado ·que la. misma perso-
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na que fuese Abad de la Congregación ocuparía también el puesto de Pri -

m..icerio de la ilustre Archicofradía (67). ·Posiblemente algunos abades -

en su doble función abusaron de su autoridad, o bien favorecían a los co~ 

gregantes de San Pedro, pues al iniciarse el pleito los trinitarios alega,-

ron ante el Consejo de Indias que se pretendía acabar con su hermandad -

(69). En la Escritura de 1733' quedó estipulado que el Abad debía ser ele

gido por la Archicofrad{a y que en caso de tener pleito dicho señor Abad -

debí'a abstenerse de asistir a una u otra comunidad (69). 

Asimisn.o, en esta Escritura de 1733 se especificó que el cape--

. llán de la Hermandad Trinitaria quedaba· subordinado a las detern.inacio

nes d~ la Archicofradía, siendo del arbitrio de ésta el poder elegirlo; nOl:!; 

brarlci.o quitarlo. De tal manera que la condición que se asentaba en la -

EscritL1ra anterior -de 1689- a-:erca de que los colegiales de San Pedro 

habi'an de ser los capellanes de la Arc:licofradía quedó revo<:ada (70). 

Por otra parte otro de los puntos acordados en la Escritura de 

1733, fue que la Congregación tomaría posesión de ciertás casas de alqu~ 

ler cuyas rentas habían sido inicialmente par.a la Archicofradía. Debido

ª la mala situación económica por la que pasaban los hermano:;; de San P.'.:. 

dro, les fueron 'otorgadas dichas rentas para ayudarse en el sostenimien

to del hospital (71), pues.ambas instituciones se comprometieron a coope'.' 

rar para á.lcanzar un mayor cxplendor. También las gracias e indulgen--

. das de que gozaban ser{an comunes a una y otra hermandad (72). 

Asin:.iismo quedó asentado una vez más que los trinitarios ocupa"'

rían para sus entie~ros la mitad d~ la iglesia y la capilla. Los congrega~ 

tes enterrarían a sus muertos en el lado izquierdo del ten1plo. En el al-

tar ma.yor, los entierros se harían altcrnativu y equitativamente (73). 
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Fábrica de.rte~plo. del siglo XVIiI. 

Las n~ticias que hemos.recabad·o a cerca de la construcción del 

actual templo de la Santí'sima Trinidad provienen -en su mayor parte- -

de un extracto de los documentos y escrituras de la Archicoíradí'a que se 

realizó en 1805 con el objeto de ordenar ·er archivo·de la hermandad y de: -

. elaborar un inventario de· los objetos y documentos existentes (74). Sien 

do dicha fuente un resumen, los datos .que tenemos son sumamente conci 

sos y muchas veces falta continuidad en ellos. 

Las primeras noticias .qu.e se:tienen, sobre el intento de reedifi.,. 

cación del templo de- ta. Santísima . .11.-rinidad en el siglo XVIll datan del Z4 

de marzo de 1735, fecha en que: la Congregación de San Pedro dirigió un 

oficio a la Archiéofradía, notificiti.dole que por. el estado de deterioro en-

que se. encontraba la iglesia y su :sacristía, y siendo sumamente costosa -

su reparación proponía que cada hermandad nombrara a uno o dos maes-'" · 

tros de arquitectura que se encargarían de hacer un reconocimien~o y de. 

e_speciíical' el costo aproximado de la reedificaciÓn. La Archicofradía 

contestó a fa Congregación el lro. de mayo de ese mismo año diciendo --

que, de acuerdo con la primera escritura, celebrada en 1580, era la.Co-

fr~día de San Pedro la encargada de ocuparse· del problema de la cons-....:.. 

trucciÓndel n,uevo templo; por lo tanto los trinitarios 11 
••• ne necesitaban 

d.e nombrar más comisarios ni maestros de arquitectura que 
0 

los .que noi:;_ 

_brara ta' Congreg¡:i.ción at.entOS<·ª· lo. notorio, de, SlHl procedimientos :y cris ""'.' 

tiano celo sin perjudicar en manera alguna la capilla ·y cuartos de la Archi 

cofradí'a ••• "(75) •. 

Así pues,. los ·clé·rigos.·::queda:ron:en,l.iber.tad·.de:nombra·r:· a<: los -ar-.: 
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· quitectos. Desconocemos la fecha exacta del nombramiento, pero sabe--

mosque se hizo entre.1735 y 1742. Los peritos elegidos por la Congreg~ 

ciÓn íueroni Miguel José Rivera, Miguel Custodio Durán y Eduardo Herr~ 

ra, quienes valu.aron la obra en ochenta mil pesos (76). De estos arquite_s 

.tos, so.lo tenemos conocimiento de las obras que ejecutó Miguel Custodio 

Durán, quien se destacó por el uso de apoyos con estrías móviles; como-

las que vemos en la lporta•Ja de la iglesia de San .Juan de Dios, que cons-

tituye un ejemplar muy original de este artista. Por lo que se refiere a -

los otros arquitectos: Miguel José Rivera y Eduardo Herrera, son muy P.'.: 

co conocidos y no tenemos noticias sobre sus obras. 

''En el Cabildo celebrado el 11 de febrero de 1742 el Dr. don Anto 

nio Velasco, Primicerio, hizo presente que aunque la Congregación esta.:.. 

· ba .obligada por las escrituras celebradas al reedificio y fábrica del nuevo 

templo, por la situación y peÍigro de. la iglesia él había movido al ánimo del 

Sr. Arzobispo y de otras personas prontas a contribuir para proceder a 

reedificada, Y que aunque la Archicofradía no tenía obligación precisa -

debía ser la más empeñada gratuitamente a concurrit' a la fábrica. Prop~ 

so que debíaayudar con la mitad del costo.solicitando ambos cuerpos bien 

·hechores,· demandar limosnas y escribir cartas a todas las personas que 

conviniera" (77). 

l..os' trinitarios no e atuvieron de acuerdo áon lo propuesto por .el 

Sr. Primicu·ió. Por otra parte, la Congregación no contaba con la suma 
' ' 

. necesaria para hacerse cargo de las obras de reedificac;iÓn, se hallaba ~n 

estado tan deplorable, que <;US rentas no eran suficientes, ni aún para la 

manutención de los sacerdotes enfermos, Debemoa recordar que inicial-

l· 
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mente la Cofradía. de San Pedro contaba con dinero y que la Archicofradía 

de la Santísima Trinidad ~ra muy pobre. Por las noticias que tenemos ...;. 

sabemos que al correr :el tiempo la situación económica de los trinitarios 

fue mejorando, No tenemos suficientes datos para precisar con exactitud 

de donde provenía su fortuna, posiblemente el hecho de que algunos de sus 

miembroR fueran caballeros nobles iriíluyó en este aspecto; estas perso-

nas¡ que generalrriente eran de clase acomodada, debierón interesarsf? 

por la prosperidad y desarrollo de la hermandad. 

Así el asunto de la reedificación de la iglesia fue tomando largas. 

No hay más notidas al respecto. hasta 1754. En este año, en el ,mes den~ 

viembre, el Arzobispo Manuel Rubio y Salinas dio un decreto para que el 

templo de .la Santísima Trinidad fuera cerrado y se procediera a su reedi 

íicio (78), no se hace ning~na mención del nombre del arquitecto encarg~ 

do .de las·obras. ·La Archicofradía permitió que en tanto los congregantes 

usaran su capilla para sus funciones y para .colocar sus imágenes y reta-: 

blos. 

Por íin,en el mes de diciembre de 1754,. la Archicofradía ac.ce-

diÓ a pre2tar ayuda económica bajo las .siguientes condiciones: lc1s trini

. tarios emplearían todos los medios posibles eíicace~ que estuvieran ª·su 

alcance para recoger y demandar .limosna. La Archicofradí'a daría .diez 
. . . . 

milpes()sde los réditos .de las haciendas que José E~tr~da Altaniirano le . 
había heredado. Se pedirí'a ayuda a las cofradÍ~s agregadas .. Pero 9e ~ 

· establecf'a qua de ninguna manera, la Archicofradía s.e comprometía a p~ 

gar la mitad de .. los. gastos de fábrica. Asimismo, .se ponían como condi

ciones que t&.mbién se reedificara la capilla de los trinita.rios -lo. que -

ttu11ca se hizo;... y que éstcia siguieran conservando el pa~ronato de la igl! 
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sia (79). 

Así, .con los diez mil pesos que puso laArchicoírádÍa se. inicia-

r1an.las obras·; el rCSto se'.obtendria de_limosnas, ·colectas, etc. y_·-~e ir{a 

juntando poco a poco. 

·una vez acordado lo anterior, se firmó un documento entre ambas 

hermandades y frieron comisionadas cuatro personas de cada parte que 5E; 

encargarían de nombrar peritos en arquitectura para que hicie.ran y pre-
·' 

sentaran sus proyectos, No hay mención alguna sobre los nombres de d~ 

ches peritos, ni del arquitecto que se hizo cargo de las obras. Conside-

i=amOs que la construcción se inició en 1755 aunque no teriemosninguna n~ 
. . . 

ticia documentada a cerca de ello y sabemos que en 1756 fue necesario r~ 

cabar nuevos fondos para continuar fa construcción. El Abad y los Clér~ 

gos de. San Pe.dro organizaron una rifa, estableciendo que la mitad del 

productoque se juntase se había de dar de limosna para dicha fábrica. 

La .rifa fue efeetuada ante el Sr. Abad, el Guardián Mayor, .varios ecle-~ 

siásticos y dos escribanos. La cantidad reunida fue de 30, 675 pesos, de 

los cuáles la mitad se destinó para los afortunados, dividiéndose en cua-

·trO premios de 3,834 pesos c~da uno. La otra parte, o sean 15,339 pe-

·s~s fue entregada al tesorero y se destinó a la obra material de.l templO 

(80). 

L.a suma que se había re.unido para ia construcción n~ fue sufi-~ .. 

ciente¡ en el Cabildo q~~ se celebró eiz de mar.zo d~ it6o cons:fa ~lie las . 

. _, ."·: .. .. ·. . ,;,, . . '.- . . . . 

obras del nuevo templo se hab1an detenido y que el Sr; Primicerio •. el Dr. 

Francisco Antonio Fernandez Vallejo opiriÓ: 11
;.: que no parec:ía bien .pe!. 

maneciese de es fa suerte, y para que fuere adelante SU fábrica se.r.t'a ·Opo.,: 
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tune> el que nortiBEhen cuatro sujetos que tomaren a su cuenta el conseguir 

.licencia para que se hiciere una n~eva rifa" (81). No tenemos más datos 

a cerca d.e esta segunda .rifa, así' como tampoco. sabemos qu~ pasos siguió 

la constr11cción. Algo debió hacerse pero no se avanzó gran cosa, pues -

ocho años ~ás tarde, el Z.8 de octübre de 1768 el Sr, Primicerio Dr. Ca-

yeta:no de Torres ",,,hizo presente a la Iltre; Archicofradía el deplora-

ble estado en que se hallaba la íáb.:rica de su nueva iglesia de algunos años 

a aquella .parte a causa de que las.facultades de sus individuos no ascendían 

a sus efectos, pero para sufragar este atraso hab(a proporcionado la Div.!_ 

na.Providencia un medio que sería favorable si los individuos de este --

Iltre, cuerpo conferían su facultad al Rector D. José Antonio Na:rváez pe:_ 

ra que por sí' hiciere las vivas diligencias que propuso en un escrito que 

presentó. "(SZ) 

El presbítero don José AntOni~ Narváez era natural de la ciudad 

de México y habí'a recibido el cargo de Rect~r del colegio para sacerdo...:. 

tes establecido en la Sant~sima en 1724 (83), Según dejamos anotado, en 

1768 presentó un escrito mediante el cual pidió licencia para hacerse· ca::_ 

go de. l[~diíicaciÓn de la iglesia. Consideramos que el padre Narváez -

trabajó activamente en la tarea que se le propuso. Se avanzó con rapi-~ 

de'll · segú~ se deduce de lo. iní~rmado por Rivera Cambas, quien nos . dice: 

"· , , con iníat igable consta~cia llevó adelante la obra del 'templo de la Sa~ 

.· .. t(sima. ; , " (84). 

Los colegiales cooperaron también para esa misma.obra; Viera 

~cronista de_l siglo .. XVIII- informa que " ••. cada uno de ellos ha proc~ 

rado concurrir cuando no.a la. fábrica, al adorno de ella, acreditánd,ose 
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comci verdaderos hijos del pr!ncipe de los Apóstoles, que dejó cuanto po-

se{a. para seguir los divinos pasos de su Maestro" (85). 

De esta manera la construcción de la iglesia fue adelantando~ En 

1775 se hizo presente ante el Cabildo la necesidad que hab{a de dar comie!!_ 

zo al colateral del tempfo, entonces se procedió a pedir limosnas para su 

fabricación (86), Al año siguiente el tesorero Antonio Andrade notificÓ

tener en su poder 1, 800 pesos del legado que dejó el Sr. Jacinto M~rtÍnez 

de la Concha, dicha cantidad se aplicó para los gastos del colateral (87). 

El citado Juan de Viera, refiriéndose al templo de la SaritÍsim~ 

nos dice en 1777:. 11
,,, es uno de los más magníficos de la ciudad. Se ha-

11~ perfectamente acabado con su torre, y aunque todo el .interior adorno 

está del mismo modo perfeccionado aún le falta el dorado de algunos cola 

terales que están a cargo de la cofradía de.los sastres" (88). 

En el C~bildo celebrado el 8 de marzo de 1778 se ordenó: "; •. 

se practicasen las m.ás vivas diligencias a fin de que se habilÜase la l.gl~ 

sía para que se estrenase el dí'a .de lá Sma. Trinidad" (89), pero dicho -- · 

anhelo no pudo llevarse al cabo en ese año. En el Cabildo de 1779 el gua!. 

di~n: mayor notificó que la fábrica. de la nueva iglesia estaba. ~oncluida y 

pidió que para que. se verificase el estren~ se debían tomar las providen'." 
. . . . 

•·. ·.cía,!.': 9portuna.s, asimismo dirigió un oíicfo al rector Antonio Narváez dá~ · 
. . ,::' .' . . 

· dole)ás ~ás expresivas gra~ias p~r la conclusión de la obra que se le .ha 
. . 

bí'a comisionado (90). El sace_rdote Narv·áez contestó diciendo que a11nque 

al parecer la obra estaba concluida, todav{a faltaban ci.ertos detalle.a; -:-

pues aún había andamios y se trabajaba en la fab_ricaciÓn de los colatera-

les (91.). 
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La Archicofradí'a por su parte mo¡¡traba gran ansiedad y. deseaba 

que la apertura del templo se hiciera cuanto antes. Pues como hemos s=. 

ñalado durante el tiempo que duró la obra, el culto religioso se celebraba 

en la capilla de los trinitarios y por las noticias que tenemos sabemos --

que los miembros de la Archicoíradí'a empezaron a alegar en 1779, que su 

capilla corría inminente riesgo de veni.rse abajo. En 1782 se celebró una 

Junta de Policí'a que verificó el mal estado de la capilla y sugirió que se 

diera orden para que fuera cerrada y demolida lo antes posible. Sin em-

bargo, el padre Narváez y los congregantes opinaban que el peligro .no --

era tan apremiante. (92). 

Esta divergencia de opiniones provocó un nuevo conflicto entre -

las dos comunidades, En enero de 1783 se reunió nuevamente la Junta de 

Policía y decidió que la bendición del templo se har(a él dí'a 18, que la c~ 

pilla débí'a ser cerrada y demolida y que la Congregación dé San Pedro se , 

encargaría provisionalmente del cuidado de la nueva iglesia hasta q,t\e. se, 

concluyeran. las obras pendientes, La Archicofradía no est11vo de acuer-

do con este ,Último .Punto (93), 

Así en un clima de contiend~, el 17 de enero de 1783 el Arzobis-
' ' 

po NÚ!foz de Hai:o bendijo el tempfo y el Santísimo Sacremento ..;..que ha.,.. 

bía permanecido durante la con~trucciÓn en la capilla de los trinit~l-ios--· 
. . -,. ' . . . \ 

fue trasladado a .la igle'sia nueva; 
"" ·' ' .... ' . ' ,, .. - ' . ., ·: .· ·; 

El d1a 18 se celebro.la inaugúracion con. 

misa soie~ne (94). 

Si bien, el templo fue inatigurado y bendecido en enero de l783, 

como hemos visto, la obra de fábrica hacía tiempo que s'e había termin~ 

do, aunque no tenemos datos exactos para señalar una fecha concreta. 
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Por otra parte, sabemos que con mucha frecuencia se retrasaba la cele-

bración litúrgica de dedicación de templos y retablos, pero no estamos . - ' ' ' . . 

. de_ acuerdo con las fechas que señala el Dr. Fran'cisco de la Maza para la 

iglesia de> la Sarití'sima Trinidad: 1755-1765 (95). Por los documentos re-

visados sabemos -según hemos visto ya en lÍneas anteriores-, que e_n . . . -•. . 

1768 la construcciÓ·a se hallaba detenida por falta de recursos económicos, 

y que fue entonces cuando él sacerdote Narváez se hizo cargo de ella (96_}. 

Sabemos también que a partir de entonces las obras avanzaron con rapi-

dez. Hacia 177S-76 se inició la fábrica del colateral d~l templo (97)~. CoE 

~ideramos que si se trabajaba en el retablo era porque la construcción de 

la iglesia estaba por terminarse, o bien ya se habí'a concluido. Como he-

mos visto, es el cronista Juan de Viera quien, en 1777, al .referirse a la 
. . 

iglesia de la SantÍsima,nos da~ entender que la obra de fábricaya ~e ha-· 

bía terminado (98). 

El problema que había su~gido entre ambas c.omunidades piado~· 

sas continuó aún después de inaugurado el templo, tal vez por esta razón 

la Archicofradía siguió usando su capilla por algún tiempo, pties sabemo~ 

que el 13 de abril de 1783 el maestro de arquitectura don Francisco Gue~ 
. . ·. ._ . . .· . . 

rrero y Torres fue comisionado para inspeccionarla y declaró: ", •. que 
,·. . ·. : .. ,', '. . ': ·. . . . ,· ·,. · ... · . ·: .. -. 

. ·:':. ,• >·· - ·._.·. . _.- .' .. · .·· . .,-·.· .. ·.·.,;. 
aunque .estaba·. fatal por las muchas cuarteaduras .que tema, podr1a ser:...;. 

,·· • ·¡·' i,' • .·. , • ' • ,· •' • • e 

- ' " . 

/ae Semana Sarittf; ·sino por más- . · -·vir'~() scil•o.para_ celebra_r los.· ofi~fos 
. . 

tiernpo;'.J99), dáridoles·as(la razón a los congregantes. 

Fue hasta mayo de 1786, cuando ·la Real Audiencia declaró que 

la ArchiéofradÍa: de la Santísima Trinidad cons~rvaba el patronato del -

:temple;>, as( como los derechos que antes tenía (100}. 
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Por los r~pido.s y desiguaies hundimientos que empezó a sufrir~ 
' ' ' 

.el templo pronto se presentaron problemas arquitectónicos, Ta.nto que en 

· los años de 180S y 1806 el arquitecto del Mazo dirigió una carta al Maes-

tro Mayor de Arquitectura de la Academia de San Carlos comunicándole -

que el piso de la iglesia se hallaba a trece ~uartas por debajo del nivel de 

la· caÜe. ; .esto hac{a que en tiempo de lluvias el agua invadiera el interior 
. ' ' 

·y propuso levantar .los pisos de tal forma que quedaran a un nivel de tres 

pulgadas sobre la altura de la calle. Fue el propio arquitecto José del 

Mazo y Avilez quien se encargó de las. obras. Hubo que cortar los reta:-

• · bles, las .puertas y las .mesas de los altares para poder subir el nivel del 

.suelo. Además de la.elevación de los pisos se procedió a reparar las 

cuarteaduras que hab{a en el tambor de la cúpula, en las bóvedas y en a!_ 

gunoá muros de la iglesia (101). Sin embargo, más tárde, en 1855, el -
·.. .·. . '• : ' . 
mal esta.do deltemplo era tal que tuvo que ser cerra.do al culto. Despu~s 

de repararlo nuevamente, fue reabierto el domingo 30 de niayo de 1858, -

d{a de la íe¡;ti'vidad titular, celebrándose una solemne función en la ma-

fí.ana y procesión por la tárde. No .tenemos ninguna noticia sobre el autor . 

de esta segunda reparación. 

A consecuencia de las Leyes de Reforma, en 1861 la iglesia de la 

Sant{sima y efH~spital de SanPedro fueron clausurados y se dedicaron.~ 
- . ,, -.· :,', - - . ', . . .' :_ ·.. . .. .'·_ :· '.'· 

la C~mpaftí'i Lari¿asteriana, F>6steriorxMnte, sin que se sepa c~a~to tiem ·. · 
"·. . ·- : . : ·. . . .:-. . ' --

po estuv~ oéupadopor la Compañ(a Lancasteriaria, el ten.ple se abrió .de 
". ·._:·.-- ·. -- '' ·, . . . - ., : ' 

nueJo al servicio del culto católico y a principios. del siglo XX la Sagrada 
·'.' .· ·'·.. . '" 

Mitra lo confió alas padres Redentoristas, quienes tornaron pose~iÓn :-;.;.. 
". . . '. . . '·. . 

del ri:.ismo el 31 de octubre de 1908. 
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Durante la primera mitad. de la presente centuria se procedió a 
. ' . . 

· .. limpiar los muros del te~1plo, pues los motivos decorativos y pictóricos 

del siglÓ XIX se encontraban en muy mal estado, Únicamente pudieron re! 

taurarse entonces las .pinturas de las pechinas, que representan a los cua 

·tro evangelistas, y el .dorado de algunas molduras delc·rucero Y. pres bite -

ria. 

La Última reparación que se le hizo a esta iglesia .data de 1966, . ..: 

estuvo a cargo de la Direéción de Monumentos Coloniales del INAH, y las 

obras .. fueron dirigidas por el Arquitecto Carlos Flores Marini. Durante 

esta etppa se repararon algunas cuarteaduras de la cúpula, bóvedas y m~ 

ros, se colocó el actual piso de mosaico, se quitaron cuatro retablos de~ 

la nave principal y en los muros que ocupaban dichos retablos se abde--

ron los coníe,sonarios. 

·* * * 
Por. lo que consta en los documentos que herrios revisado; .el.Has 

pítal de San Pedro empezó a construirse -como ya dijimos- por la n.i! 

ma época én que se levantaba el templo del siglo XVII. A partir de ento~ 

ces -durante la segunda rr.itad de ese siglo y principios del s.iguiente _;,;._ 

. las obr~s de edificación ÍU(!rOn c~nst~nfes. Hacia el Último tercio del iii- . 

· glo x'11ú debieron em~renderse nuevos trabajos de adaptación Y. amplia--
• ',. e '·- ' : '-. ·., • • ' '. .·.' 

ción de ias di1Jtint~s dependencias .. :En e.1 retoJ de soi. q\.l.e veinos en :e1 

claustro pripcipal aparece la siguiente inscripción: ii~o•hizo ~lBr;;. 
. . . - ·. .: . ·: . ' 

s~.Gam~z,>año de 1789i 1
, lo cual significa que para esa fecha el claustro 

estaba terminado •. 

Las func;iónes del Hospital se prolongaron hasta 1859, cuando por 
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medio de la Ley de De~an1ortizadón y Nacionalización de Bienes Eclésia! 

~Úoede ·l.a Reforma'., fue ·fraccionadoypasó·a manos de.particulares. 
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. 'ESTt]D~O ARTISTICO DEL EDIFICIO. 

A). - AnálÍsis Forri¡al de la Arquitec -
tura y la.Ornamentación. 

B). - Iconología. 

C). - Sin'~boÜsüio de las Formas Orna:~ 
mentales .. ; 

Reta.bles, Pintura~. 
de la13 Ob~a~. de Arte que 
s~rva~ ~Jl el .'.f eiUplc); 
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?iántá.~ ai~adbr c~biertas .. 

El te~plo ~~ ia S:a~tí'si~a T~illidad está situado de ori~hte a pci- . 

.. 1üe.rite, ·según lá ~~stun~bretradidOnal. 

Al igual que la mayor parte de. los templC>s construidos en los si 

glos XVII y XVlll, su .planta es. de cruz latina;. el eje principal tiene uh lar 
' . . .. ; .. ·. . .. ,· . . '. -

.r go de s1: 90 m. y elc~ucero transversal 21. 90 m; • guardando ~n equili'." ~ 
~ 

·~ 

' ~ 
" ; 

~ 
" .··~ 

·t. 
;! 
r 
~ 
~ 
~ 
~ 

· briodeprópordones ent~e ambos. 

La planta del tei:r.plo consta de. sotacoro, nave principal, con tres 

tramos, enseguida de los cuales aparece la nave trans~ersal y finaln.en

te :el presbiterio que se eleva n.ediánte Ü.na plataforma que tiene .~uatro ._ 

gradas.· 

L~s apoyos en;p1eado:i !Ion pilastras que se levantan sobre pede~ 

tales y que presentan basas áticas, -:-estas Últimas reconstruidas a una

··· altura mayor quilas originales-: el fuste es tablerado y el ~apitel dÓri".'". 

co; Enlas caras de Ías q,ueven hacia el e: entro d.e la nave principal apa.:. 
• ';.· _. . ... ,· . · ... t· ' . .· · •.•. 

rece labrado .cdmo motivo ornarr.e1\talla mencionada cruz.demalta, en -

: . ·' ".·.···· . .; _".·~< : ............... :.">· ''.··.~. ·. :.·::.: ."."·.-... . : ~-:. . . . . .. .. :_, 
este c;aso xn~y.estili~ada y e.ncerrada en un .circ~lci, Este signo, que se 

;,épite con.fr.ecuen~iÍl ta~to en eUnterior del templo como en sµs dos ¡>or-
.; ·: . ~-. . . ·. . .. 

tadas 'y ~n·ía .c~pi.ila~ .fue insigna de fa Archicofraclí'a de la Sant(sima T'rl..:. 

nidad •. 
. . . . 

: E~ las: pila:stras que ~en hacia la nave transversal y que señalan 
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la separación entre ésta y el presbiterio aparecen las siguientes inscrip-

cione.s; la del lado. norte: "Sigue la fábrica de la iglesia de S. de 21 de ene 
1 ·• . . . . -

ro de F63 'años", y en. la del lado sur: "Iglesia de S. de 21 de enero de -

1763 años". Hasta el momento no hemos podido precisar el significado de 

esta fecha o la relación que pudiera tener con la edificación del templo. 

El sotocoro. presenta ·arcos forme ros de medio punto y hacia la -

.nave.un arco toral escarzano; la cubierta es de bóveda rebajada con lune 

tos, 

Sobre las pilastras _de la nave principal se apoyan los arcos tora 

°le_s, que, al igual que los forme ros, son de medio punto. Las bóvedas de 

los tres.tramos.de esta nave son de medio cañón con lunetas. A lo largo 

de. a'mbos lados de la nave principal, entre la cornisa y tos ar~os forme-

ros hay ventanas cuadrangulares que permiten la iluminación del ten.plo. 

Cubre la int.ersecciÓndel crucero una cúpula.de gajos que mues~ 

·. ·.:·,,,,,. ·... . . '. - . . - . .•. ' 

· tra un perimetro octogonal y se levanta sobre un tambor de la mism_a íor-

ma, el cual se apoya sobre la planta cuadrangular del crucero, por medio 

. de pechinas, como es usual. Este tambor presenta en cada uno de sus la-

dos .una ventana rectangular por donde la luz irrumpe copiosamente, La 

.cúpula está formada por ocho gajos y en su parte superior ren1ata ce>n uná 

linternilla, también de sección octogonal, que tiene ventanas.en cuatre>'de 
. - ' -

·sus ladós; . ' . , : .. , 

' ·, . . . ,'.·. . ·. 

·· Las bóvedas dé ambos brazos del crucero son dé medio cá:ñó'n c~ri. 
. . ... , . . . . . . ' ·. '.' . . . ·. .·· ·,; .' ·:. ·.-.:· 

l~n~to,s:· Eri los extremos. de esta. nave, entre la corr:i.isa y el Úco de me-

:dio punto, hay sendas ventanas rectangulares, que son de mayor tamaño. -
•. . 

que las que se encuentrari a lo largo ·de la nave principal~ Entl'e los arcos 
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formeros que dan .:>r.igen al luneto y la corniza hay óculos ovales. 

En el l.ado noreste del crucero está una. puerta que conduce al i~ 

.. . - . :' . ; 

~e~~.~r de la sacrishadel templo, Un arco triunfal separa la.nave trans-

¡ .· versaldel pres.biterio, cuyo ábside es rectangular. La cubierta es de bÓ 
' 

veda de ~edio cañón con lunetos;. A ambos lados. del altar hay una porta

da, la del lado nor.te comunica con la sacristí'a, la. del sUr actualmehte e_! 

tá tapiada. Las tres portadas menciorta:das -de gusto neoclasicista- -

son iguales en su composición. Las pilastras, que presentan .decoración 

a base de motivos vegetales a. lo largo de sus cuerpos, as( como en el r!:_ 

mate cori guirnaldas que aparece sobre el entablamento, son ti'picas solu

ciones dedicha directriz. Posiblemente sólo el entablamento sea de la ~ 

época barroca y .el resto de las portadas haya sido reconstruido; termin!!_ 

do ya bajo los cánones académicos. 

Elcoro está cubierto por bóveda de medio cañón con luneto s. So 

bre elníuro poniente. ~que en el exterior correspond~ a la fachada- se 
. . ' . 

abre la. ventana coralde forma mixtilí'nea, que presenta un marco cuadra.E 

gular. 

En el segundo tramo de la nave, del lado sur, se encuentra la .,-

puert~ lateral del templo. A esta .misma altura, en el lado norte hay un 
·. ·. . . , . ' 

arco d_~ medio punto que ~eguramente comunicaba la iglesia ,con lo.s edi~ 
.' . ' . ··,,·. ., . . . . . . . 

cios del Hospital de San Pedro. .Actualmente hay .ah(una pequeña capilla 

. que eshÍ<c~bierta co~ techumbre de vigas~ Es probable que después de -

l859 •c~ando el Hospital fue fraccionado y pasó a manos de particulues~ 

esa paso fue adaptado para quefoncio~ara como capilla. 

Los ariexos del templo. han sido muy alterados al correr de. los-

. atl.oa, y act_uauiiente resulta difí'cil localizar la pl~nta del siglo XVIII. La 

Wi:!.''º t p· •i\"O 
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. sacds.ti'a, por ejemplo se encuentra hacia el noreste del edificio, pero :.... 

no podemos saber si conserva sus dixnensiones originales. Su planta es 

rect(l.ngular, tiene dos. tramos cubiertos por bóveda de lunetos, sus arcos 

son rebajados y las impostas se apoyan sobre ménsulas. En el muro que 

ve. hacia el orient~ hay_~os vanos, uno de ellos corresponde a una ventana, 

elotro, que tan.bién fue ventana, Í\le convertido en puerta y actualmente . 

. comunica con un pasillo que corre por la parte posterior d~l ábside. En 

el muro norte del mismo recinto hay otra ventana. En el poniente, una 

de. las puertas con.unica con un pequeño cuarto en' donde se guardan a:lg~ 

nos objetos de culto y la otra, conio se ha dicho, con la nave tre:nsversal 

. dÚ templo; La puerta sur conduce al presbiterio. 

Fachada Principal, estructura y ornamentación. 

En las fachadas. d.el .templo de la Santísima Trinidad se emplea -

la corr.binaCión de t'ezontle y ~hiluca, lo que da como resultado elcron-.a-

· tismo típico del barroco capitalino: rojo y gris; tonalidades que dieron a 

la capital del vir.reinato ·gran distinción y notabilidad. 

La portada principal de 1<:1. iglesia, se divide horizontalmente en 
. . 

dos 'cuerpos y un remate y verticalniente en tres calles;)a central n.ás -

ancha que las lat~rales. Flanqueando la portada hay dos grandes es tri"'."' 
.... · .... '· .·, . . . · .. -

bo¡¡ alnlo~acHllados que ·se .. elevan hast~ la cornisa que divide al,segu~do 
.cuEi;po.del remate; sobre éstos s.e levantan sendos remates piramid(l..; 

les. 

Para analizar la estructura de la fachada debe tenerse en con 
. -

sideración el excesivo .y desigual hupdiniiento que ha sufrido el edÚi--: 

cio, .iniciado.antesde que se hubiera dado término a·la.f~brica, según 
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opinión del arquitecto Antonio Muñoz G. (102). 

En sepÚéinbre de 1924, -según nos -informa el arquitecto- el 

realizó excavaciones desde el centro del machón norte hasta el eje de la 

base d'el es.típite próximo a la puérta, y removió. cuidadosamente una ca-
. . . 

. ' 

,· .. • ·. ;. . .. . ~ 
· pa de mampostena que. cubr1a el arranque del muro y los pedestales de -

·los estípites. Estos .resultaron con una altura de. 2. 85 m., la cual debe -

tol'i:a rse en cuenta para tener una mejor idea de las proporeiones verdad e 

ras del n.onumento. 

En cuanto. a su composición; es obvio que en nue.stras portadas -

capitalinas_ churriguerescas existe un ordenamiento cuidadoso de las pa·::_ 

tes, una proporción claramente intencionada que se refleja en la' eurit,:,-, 

n.ia del conjunto. 

Ei arquitecto Juan B. Artígas ha efectuado un estudio, (103) en el 

que hace un análisis dela con.posición estructural de las portadas de ciI!_ 

co. te;hplos churrigueresc6s n1etropolitanos, a saber: las del Sagrario; -

S«n FclipeNeri.el Nuevo, la portada principal de la Santísima Trinidad, 

l,\ de lil capilla de Balvanera y las de la Santa Veracru~. El estudio se ha 

hecho con base. en fotografías de las portadas niencionadas, por lo cual, -

no es preciso en todos sus detalles, pero a través de él pa'demos tener -

una idea delsiste~na con1p.os.itivo empleado entonces; El arquitecto Art~ 

·gas ~eñ~l~ que en esas pol'.tadas el cua~radoforma la estructura básica -

de. la.· c~ruposición; é~ta .·figura geométrica que produce una sensación de 

equilibrio es laque da ~na lÓgicá al ord~namiento de las dive~sas parte~. 
. . ' '. .· . . . -

En Espafia se encuentra la presencia del cuadrado como figura ~eétora -

de_ la con!posición a pa'rtir .del desenÍrolÍri.miento de la ·arquitect_ ura hispa·-.. ' ·. . . . . . ·. . 

i 
'! ' ! 
¡ 
¡ 
¡ 
f 

! 
¡ 
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1 
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¡ 
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no:..musülmana y en Nueva España aparece desde las primeras construcci~:. 

nes dlfundiéndose su uso. en forma notable, como lo han hecho notar varios 

autores. 

Para h.acer un análisis de la composi~ión.de la portada principal-

de la Santísima se tomó en cuenta -desde luego- el hundimiento del ed!:_ .· .. 

ficio y como se de:i:nuestra en e.l esquema adjunto;· el cuadrado se. utilizo ~ 

dos veces p~ra proporcionar esta obra. 

Además de dichas proporciones determinadas por el empleo del -

cuadrado, Artigas piensa que es muy posible que existan en las fachadas-

chur~iguerescas otros módulos menores de composición, que podrían ser 

señalados n.ediante análisis arquitectónicos sobre un material que ofrecí~ 

ra mayor precisión que el fotográfico. 

El hundimiento de la fachada de la iglesia, que como se ha dicho 

~omenzó en ·la misú1a época de s~ construcció~. ·influyó considerablemet.!.. 

te en sU: aspecto final y a cerc;á de ello el arquitecto Muñoz opina: "Debe 

haber sido tan rápido y marcado (el hundimiento) hacia el sur ,que a la alt~ 

ra. del primer cuerpo se ven las correcciones al plomo' especialrnente en - .. 
el machón sur. La base de la torre y (ll machón norte, deben haberse. co,;. 
. ~ . . . 

· menzado posteriormente al resto de la fachada, conservan un mismo plo~ 

m~ désde su d~splante, esto explica el alabeo del m'1ro de la báse de la. t~ 
' •. . ' ' 

rrey una 'cucbilla.elltre ,el cu.erpo .c'entral'de la fa~h~da y el mach6n no~te . 
,'• ·, ··•• • • •••. • • ;. J . ..·- •• . '.. ' • • 

. ·- . . . 

que fue especialmente orna.in.entada para disimularla'' (104}~ Muñoz c.onti . . . _, 
nÚ~·diC:iendoque ~·l hUndimh~nto ocasionó .. también 11n cambio radical en.:. 

el interior del templo, pues· para corregirlo tuvo que.levantarse el rema-. 

te de las bÓvedas, por lo cual, lOs extremos de la co~nisa d~l segundo --

í 
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cuerpo se doblan y asciende.n hasta encontrarse con· las molduras de los-

estribos (105), Posteriormente agrega, que otra consecuencia de la ele_;_ 

vación .del remate de las bóvedas f~e el aumento dél muro de la fachada -

en su: tramo supe~ior (106), Estamos. de. acuerdo con el arquitecto Mufioz 

cuando dice que el hundimiento del edificio se i~iciÓ arites de que se hubi=. 

' ra dado 'término a la fábrica, lo cu~l -lógicamente- provocó diversos -
. ''· .' . . 

cambios al proyecto original:. el .alabeo del muro norte .de la base de la -

torre, la cuchilla de cantera labra.da que se colocó entre el cuerpo cen- -

tral de la fachada y el machón norte y la elevación del remate de las bÓve . . o 

das que .obligó. al auinento de la altura de los machones y el doblamiento ;. 

as.cención de los extremos de la corni.sa del segundo cuerpo. Por lo que-

se refiere al tercer cuerpo o remate de la· fachada, pensamos que, ante~ 

el problema .del hun'dimiento, fue n.odificado para readaptarlo dentro del 

conjunto. Ahora bien, de acuerdo con .el estudio y esquema realizados -

por el arquitecto Artigas -a los cuales. nos hemos referido anteriorme!: 

te- la composición de la portada principal de .la Santísimá está regida - · 

por un doble cuadrado; así pue"s consideramos que al hacerse el reajuste 

del remate fue respetado el esquema marcado por el cuadrado y, por lo 

tanto; no fue aumentada Ja altura pe este Último tramo. Mufioz encuentra 

.·. ute cu~rpo o remateinari:nÓnico con el resto.de la fachada, y sefialacomo. 

caue.a.de esta inco~patibilidad los. siguient~s elementos: la superposición 

d~ f':'st~s de pÚastras, el alarg¡imiento d~ la ventana, la falta de. reÍaeiÓn 

. entre moldur~s del segundo y terc~r .cuerpos y la pesantez de la ma~a de 
' ' 

ese mismo tercer cuerpo en relación con el resto de la fachada , (107) ;. 
" 

consideramos que esto Último se debe a: su forma cuadrangular, tosca --

' . . 

para ser parte final de un remate. 
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Los apoyos usados en los dos primeros cuerpos de esta portada-

~ón estí'pites,. y tie~en la peculiaridad de estar exentos, lo cual no es co-

mún en las fachadas del churrigueresco mexicano; la profesora Aline B. 

LoÜchheim .nos. dice que es.to es debido probablemente, a las dificultades · 

que se presentan en el manejo de la piedra al colocar los apoyos libres. -

(108). Otros ejemplos en donde los estípites están exentos son: la fachada 

dela igleáia de la Compañí'a en Guanajuato y los áltares de cantera de la 

iglesia del Carmen en San Luis Potosí-. 

En el muro de la portada, tanto en el prin1er cuerpo como en el 

segundo, se pueden observar fácilmente las tres pilastras dobles que al -

igual que los estípités .i,;!"'°.'sentan capitel corinti·o. 

En los estípites del primer cuerpo -dos en cada ui::i de las ca--

Úes laterales- cada se.cción es. definida claramente por medio de rno.ldu., 
' . . 

ras r é1·estipo es esbelto y largo. Los del segundo cuerpo son más de1g~ 

dos que los infe~iores¡ .están colocados sobre. bases cuadradas exentas que 

se levantan a su vez sobre otros pedestales. En el. remate hay dos pilas-

tras con capitel de recuerdo corintio, Louchheím considera que 'la altura 

de sus basamentos. es anormal, pU:es son demasiado elevados con relación 

al tamafio de· aquellas Ú09). Cosa. que pudiera ser parte· de las n1odifica"'.''" 
. . ' . , 

ciones hech•u para proporcionar la fachada.· Si bien, una de las ca.racte.;, 

rí'stica.s del barroco dieciochesco f~e aumentar con.siderablemente la al--

tura de los basamentos, ,que en algunas fachadas metropolitanas llegaron 

a ocupar la cuarta parte de la altura total d~ los apoyos. En el caso que 

nos ocupa, los basamentos miden poco más de la tercera parte de la al-

tura total de las pilastras. 
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Las cornisas que separan al primer cuerpo del. segundo .Y a éste 
-· . -

Último del remate forman juegos de profundidad mediante entrantes y sa-, 
I . . . 

liente.s .y en la calle central se elevan y se interrumpen. La primera de -

ellas, abando~ando los cánones tradicionales, toma un carácter orname:r;_ 

ta~, ailéiende formando l(neas curvas que se ro~pen para terminar en dos 

'. 

roleos que enmarcan un escudo. En el segundo cuerpo la cornisa se ele-

va vértical~ente y tomando formas mixtilíneas irrumpe en el remate pe;_ 

ra dar paso a la parte inferior del marco de la ventana de coro, que OC':!:_ 

pa gran parte del tercer .cuerpo. Con el rompimiento de las cornisas la 

calle. central queda abierta y en ella se acentlÍa un sentido de verticalida.d. 

Parece ser que la primera portada en donde. se emplea este tipo de calle. 

abierta fue en la Compañia de Guanajuato (1747~1765) obra del arquitecto 

Felipe Ureña, y posteriormente en Santa Prisca de Taxco, (1751-1758) --

(110). 

·Si tomamos en cuenta los z. 85 m. de hundimiento, observamos-. 

que en los dos primeros cuerpos de fa pórtada se guarda un equilibrio .s.!! 

til entre la tendencia de verticalidad; marcada por la calle c~ntral abier-
•' 

ta. ylas.ií'neas ascendentes de las pilastr~s.y .la tendencia.horizontal, se:.. 

ñaladá por las cornisas y otros pequefios elementos que siguen esta)i'nea, 

Per~ en el ·tercer cuerpo, si bien, hay alg1mos lllÓtivos de tend~ncfa vert_!, ·. 

' ·._ :· '. - ': : . . . ' . ' , :: .· ' ·.=:· .. ' 
cal; como sc:m las pHástras, parece se.r que es Ía horizontalidad, marca-, · 

·da po~ l~ cornisa superior del remate la que predomin~. Al observar_ -"" 
... ' - '. . : . - . <' 

otros remates de fachadas churriguerlscas, por ejempl~: El Sagrario,-, 

Balbanera, Tepotzotlán, etc. vemos que las cornisas mixÚlÍneas ascie:r;_ 

den poco a poco en forma de pifiÓn hasta ha.cer un remate. final, a diferen 
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cia de esto, en la Santísima, como hemos dicho, el tercer cuerpo pre sei.:. 

ta un~ composidón cuadrangular, achatada,· sobre la que se colocan dos 

~emates piramidales y, en el centro, una pequefia terminación curvilínea, 

cuyo aspecto nos hace pensar en un. reacomodo del proyecto original moti-

vado por . el hundimiento, 

La fachada principal de la Santísima presenta muy diversos mo:O:. 

tiv'os :ornamentales, entre Íos que podemos distinguir aquellos que son c~ 

munes en la decoración de otras fachadas churriguerescas, tales como l~s 

ºfiguras.antropomorfas, motivos vegetales, formas geométricas, guarda-

malletas, conchas, ángeles y roleos. Encontramos asimismo otros moti 

vos.propios y característicos de esta fachada, como son la tiara con las-

llaves y la cruz de malta. 

En la calle central del primer cuerpo de la portada se abre el v~ 

no de entrada, conformado por un arco de medio punto que presenta mÚl-

tiples y finas molduraciones en el extr_ados. Antes de llegar a las impos

tas, parte de las moldura.a -las sup·eriores- se quiebran y ascienden -

ve~Hc;almente flanqueando a las enjutas del arco. El resto de las moldu-

ras se prolongan·a lo largo. de las jambas. 

La composición abierta de la calle central permite que los ele- -

ment¿s ornamentales ·que._aparecenen ella ·se. sucedan uno a otro de. ma11~ 

ra ininter~unlpida coloc~dós en. el siguiente orden: sobre.la clave. del ar~·. 
< ., .,> : . ' •, ' 

. ···' . : .·· 

. code 1nedio punto que da .lugar al vano de la puerta hay una gran gúarda..: 
. .· ' ' 

maÜeta, la Única e~ la fachada que presenta cinco colg~d~ras. Podemos 

observar que el .campo de' las enjutas ha sido ampliado hacia arriba y re~ l 

za.do por la exhube_rari.te ·decoración que recibe, compuesta por motivos -

vegetales y ángeles. En _este mismo primer cuerpo y sobre el eje princi-
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pal ve~os un medallón circular en el que se representá. una tiara sobre -

unas llaves y un libro. Enseguida hay una guardamalleta de tres colgad~ 

ras y entre los roleos formados por la cornisa aparece la cabecita de un 

querubí'n:. 

El segundo c·uerpo de esta. misma calle está ocupado por el gran 

relieve de marco mixtilíneo y moldurado de la Santísima Trinidad, es é! 

te el principal motivo ornamental de la fachada ya que el templo está de-

dica.do bajo la advocación ·de ese misterio. El relieve aparece sobre una·" 

placa cuadrangular que presenta una pequeña peana con molduraciones y -

·decoración vegetal. 

Entre el marco del relieve .y el de la ventana de coro -que ocu-

pa la callé central del remate-, aparecen dos niños que sostienen cuernos 

de. la abundancia, figuras parecidas a éstas son fas que vemos.' en lá parte 
. . .. 

~uperi~~; al tér~i:no de fas lineas ondulante.sde la cornisa, aunque la Pº! 

tura que adoptan es distinta. 

En la parte inferior del marco mixtilí'neo de la ventana de coro -
' ' 

hay una .concha, a. los lados _del mismo marco aparecen otras y en la. par-

·te superior una más que se mezcla con diversos motivos vegetales. Ense · 

guida está el entablamento, cuyo f~iso pr~s~ntadecoraciÓn veg~tal. · Cul-' · 
. ' ' . 

. . . \ - . - . . . . . . . . ' . 

. mina el remate con un copete central en donde aparecen cinco querubi,iies. 

La aperturade·la calle.·c~ntralpel'.mite quelos motivo~ orname1!. .. 

sucedan Ull() a otro de manera ininterr~pida y que puedan ligar-' 
··. ' . : : " ·. . :· 

se entre si por rriedio de diversos elementos form:ales deeorativos. · .. E_sta · · 

composición, como ha sei'i.alado l~ Dra. Vargas Lugo, es muy semejante a- · 

. ia de.la calle central de la portada principal de Santa Prisca, en donde se 
. . .· . . . 

. . ... 

presenta un escudo papill sobre l" puerta, un relieve con elbautisni<;> de-



Cristo y la ventar.a del coro, motivos que se unen entre si por medio de -

r.eHeves ornamentales, (111). 

En ias calles late.ralea los pedestales del primer cuerpo, ahora-

bajo el pavimento, están adheridos al muro y presentan una rica orname!:. 

. '_ ~ . . ' -
tacion a base de formas geometricas, guardamálletas con representado-· 

nes de a11gelillos y motivos vegetales. fün elll.bargo hay en ellos ciertos -

puntos.débiles, el arquitecto Muño~ dice al respecto: " ... cabe sin embar-

go observar, en los pedestales descubiertos de la Santísima, que las figi:._ 

rillas que forman los motivos centrales de los ornatos que se desenvuel-

y.en en los lados de los pedestales,· en las partes laterales se ven peque--

ñas, por consiguiente fuera de escala¡ el movimiento de las inolduras de

la tapa del pedestal, no está cabalmente concebido, dislocándose porque -

·no caben al ascender para motivar el encuadramiento del ornato del .en --

treje"(llZ). Y añad·e, " ... es de ~entirse que tengan estos puntos debiles, 

estos pedestales porque son sin duda los de mayor relieve y riqueza, si ~ 

se les compara con los del Sagrario y Tepotzotlán" (113) • 

. Sobr.e dichos.pedestales se levantan los estipos, cuyas· aristas 

so~ señaladas en su parte superior con gU:ardamalletas que se pliegan pa

ra formar las esq~inas. . La ornamentación colgante que acentúa _la; vert!_ 

calidad delapC>yo, se forma por una guirnalda, la cruz .de malta y una.e~ 
~. ;' . . ... . 

becilia antropomorfa.· Sobre lasrnolduras mixtilíneas aparecen los ¿ubo~· 
. ' . i · ... ' ,. . . ·. : . _-, .. . ~ ; : . - . ' .. ,· . 

con medaU~mes, preceden'al.tapitel·corintio··.lna seccion bulbosa· con de':-. 

COraciÓn ~~getal y otra secciÓn •COn un querubÍn, 

Én el segundo cuerpo aparecen los pedestales de los estípites de . 

corados con sencillas molduras y formas vegetales. Entre estos pedest~ 
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le¿'~ mtiy peculiares. En el espacio que está situado al centro del lado de 

recho observamos los trazos de un diseño que no. fue terminado. 

La cornisa superior recibe ornamentación vegetal y sobre ellá. -

. se.levantan unos bloques cuadrangulares que sirven de base a los est{pites. 

1:'ª ornamentación de los est(pites del segundo cuerpo es más sim 

ple que ládt> los inferiores; en el estipo hay una guirnalda, sobre éste cua 

tro secciones decoradas con motivos vegetales y querubines. El capitel

es corintio, y el entablamento muy sencillo, sólo presenta algunos moti-

v:.os vegetales en la cornisa. 

En la Iglesia de la Sant(sima no tenemos el interestÍpite que ap~ 

rece en otras fachadas de su estilo. En este caso, en lo's espacios que se 

alternan con los est(pites, cuatro .en el primer cuerpo y seis en el seguni.. 

. do. se .crea el equivalente visual de un nicho mediante una moldura que -

enmarca un espacio detrás de cada una de las figuras escultóricas' las-

cua~es se colocan sobre peanas salientes. En el primer cuerpo los esp~ 

Cios inferiores a estas peanas y los superiores a las cabezas de los san-

tos son ornamentados con formas propias del churrigueresco, tales como.: 

r.oleo s; guardamalletas, conchas, querubines y motivos vegetales. Apa "'.". 

· c1·ece tarribiénla cruz de malta de los trinitarios. Los eleinentos que ve.;;... 
~ .. : . ' . : : ., : ' : ' ' ·, . . ' ' ' ... :_-. . ' -... 

~~s én elsegundo cuerpo son: conchas, grandes guardamaÜetas, medá-.- · 

llones circu
0

lares, querubines.y formas .vegetales. Estas Últimas apare

cen té!-mbíén en los espacios posteriores a las esculturas y se prolongan 

a los lados de las molduras que forman dichos espaci.os, aunque sólo en 

uno de los lados aparece completo el·diseño, pues en los demás está ina 
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cabado: Los medallones que están sobre las guardamalletas centrales -

de arrib(ls calles presentan la tiara papal y las llaves. 

·.En el remate observamos altos peclestales sobre los que se leva;: 

tan pequeffos re~ates mixtilí'neos que siguen el eje de los estí'pites inferi~ 

res. A su vez, sobre estos pedestales y siguiendo los mismos ejes se el.=, 

·van los.remates laterales y las pilastras centrales. Al lado de cada: pila! 

tra.aparece un roleo ornamentado con motivos vegetales, sobre el cual es 

tá un mascarón colocado de perfil. 

La ornamentación del remate ha sido considerada por Louchheim 

·.fuera de tono con respecto a la de los dos primeros cuerpos de la portada, 

esta autora se solidariza con .el punto de vista de Muñoz, cuando observa 

que este Último cuerpo parece pesado en relación al ·resto de la fachada. 

Esta opinión refuerza la.idea de una readaptación al proyecto original en

lo referente ala fábrica del remate. 

La torre, estructura y ornamentación 

El cubo de la tor:r~ se une a los dos primeros cuerpos .del fron-

tispicio. Los muros están revestidos con sillarejos de tezontle; ·Y los ., 

•tres estribos de las esquinas salientes son de chiluca almohadíllada. En 

~l inur-0 de tezrmtle que ve al poniente haydos pequeñas ventanas, y otra ~ 

más ~n el muro que ve ,al lado norte' estos tres vanos están enmar~ádos .;;;' 

co~ chiluca y dan iluminaciÓ~ ala: escalera interior que conduce· al ca¡n._ ;.·' 

panario, 

El campanario, de chiluca también, se compone.dedos.cúerpos. 

En el primero, de planta cuadrangular, se alojan las campanas, tiene. un 

vano por cada lado, protegidos por barandales de hierro foi·jado. Presen 
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ta. doce estípite.si cada vano está flanqueado por dos, más los cuatro esqui_ 

neros exentos; de éstos Últimos quedó sin labrar el que ve hacia el sureste. 

El segundo cuerpo es de base circular, tiene cuatro vanos y está 

rematado por i.ma tiara, que en este insólito caso presenta a la vista solo 
. . . 

dos coronas, quizá la tercera fue suprimida porque siendo este un cuerpo 

para ser visto a distancia, el tambor circular.hace las veces de la corona 

inferior; pues en su base aparece la decoración de líneas. ondulantes que -

se. repit~ en las demás. 

En la arquitectura colonial, el plan general era que la base de la 

·torre no fuera decorada, y en el caso de la Sant~sima aparece centrado -
. . . 

. . . . 

en la parte superior del cubo. el reliev:e de una cruz latina sobre uila gua:s_ 

damalleta; este motivo ornamental, como indica Louchhein., por ser de -

tezont.le, rio se presenta como una interrupción decorativa (114). 

Es en ei campanario donde se concentra la ornamentación de la -

torre .. La decoración en su primer cuerpo es a base de 'sillares tablerá...;.. 

dos, guardamalletas y motivos vi:!getales. 

En el segundo cuerpo las aristas angulares, formadas por la te,:: 

·minación ·del cuerpo. anterior. son suavizadas colocando sobre ellas rema. 
. . ' . . 

.tE!Spiramidales; uno en cada esquina, y dos más pequeños flanqueandoa ,;. 

'aquehos; d~ esta: manera el perfil de la torre se. encoge. sin saltos:brU:scos. 

. . ' . : :, ' . ~ . . . . . '. : . . ~ . 

Rérnatan a este segundo cuerpo las dos coronas de la tiara que presentan-: 

· festones ondu.lantes que dan agilidad .e interés a la silueta; 

Fachada lateral, estructura y ornamentación. 

··El pañó lateral nos ofrece un interesante contraste cromático, .., 
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'.los muros están revestidos· con sillarejos de tezontle rojo; la chiluca gris 

aparece en la portada, señalando aristas, enmarcando ventanas, en la co..! 

nis a superior, en los. remates. y. en las· gárgolas. El primer cuerpo del -

muro de 'la nave del crucero h.a sid_o recubierto con a:pla~ado' bajo .el cual, 

en al~unos sitios' se ve el reyestimiento de tezontle. 

UnHgero remetimiento a la altura del arranque de las bóvedas. - . 
:- .' . ,.- . . 

.• divide a la.fachada t!n dos·c~erpos. 

Para contrarrestar e.l empuje de las bóvedas y aumentar la resi.:!_ 

tencia· de los. muros se emplean tres contrafue.rtes que co1·responden a C!_ 

da uri~ de las pilastras inferiores de la nave principal. En c.ada contra-'"" 

•fuerte: se pued.en s~ñalar tre-s secciones; la primera presenta un medio a.:_ 

coque recuerda u11 botarel y es la más pesada, pues a medida que se 

. asciende disminuye .el grosor de cada sección. La segunda llega a. la alt~ 

·ra delremetiniiento <que divide a la fachada en dos cuerpos·. En la terce 

ra y.Última aparece una gárgola y sobre ella. se eleva un remate mixtilí-

neo. 

Estos contrafuertes, el cuerpo _saliente de la torre y el brazo del 

crucero produceri un movimiento. de planos,. así, aunque el temp'io sigue:--

el modelo tradicional de planta de cruz latina, el paño sur no aparece mo 

n~torio por la combinatión cr~máúca y l~s masas salie~t~s . 

. Como hemos dicho, la po~tada lateral se encuentra en el segundo 

tran10 de 1a.ná.ve prindpal', y entre dos c~ntraíuerte~. En esta port~da se .. · 

:m.aniÍi~sta-una bú~ciú.eda de ~uevas soluciones, de ahí que ~cis encontre--
. . . . . 

:mos can diversas innovacion~s que rebasan los patrónes churriguerescos. 

En él estudio de la composición estructural de las fachadas chu-
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rriguerescas metropolitanas realiza.do por el arquitecto Juan B. Artigas 

(115), no ha. sido posible establecer si en el. caso de la portada lateral del. 

templo de la SantÍsirria aparece el cuadrado como figura rectora de lacoi.:: 

·posición. El material fotográfico con el que se ha contado no ha permiti-

do llegar a una respuesta precisa. Por el momento se carece de un le-...; 

vantamiento, o bien, de un material fotográfico adec.uado para efectuar -

el análisis correspondiente •. Sin embargo, por las investigaciones reali~ 

zadas; el arquitecto Juan·B. Artigas ha concluÍdo que en esta portada no 

se emplea la figura del cuadrado en la forma como se usó en las otras -

·portadas estudiadas, en donde su presencia es del todo evidente. 

En el sentido h_orizontal la portada se divide en dos cuerpos y un 

remate. Verticalmente (>resenta una calle central; a cuyos lados apare-

cen tina serie de ejes señalados por los apoyos y los remates, colocados 

de tal manera que no dan lugar a la ~pertura de calles laterales. 

En el {)rimer cuerpo hay un par de finas y esbeltas pilastras es,-

típÜe a cada lado del vano de la puerta. Debido al hundimiento general.-,.. 

del templo los basamentos y parte de los estipos están ocultos, Sobre la 

pirámide invertidade estos apoyos, se destacan los cubos que .se funden,_. 

éntre sí para formar una sola masa cuadrangular, de tal manera que ca~ 

dapar de estípites queda únido a la altura de estos elementos, s~luCión-.... ,, ' . . ·.' , 

. pocp .común. Sobre esas secciones apúecen formas bulbosas, otro __ ctib9; 

él capitel co'rintio y' finalffiente el resalto que reC:_ibe a la cornisa. 
' . :. :' ." . . .... . .... ' .. : · .... :. ' ··. 

·En el segiindocuel'.po y a los lados del niC:ho _central vemos unas 
.·. . . 

pilastras muy evolucionadas, que en lugar de basamento presentan un --

cüerpo a manera de ménsula que sostiene las diversas secciones· sup~ri~ 

res. Los ejes-verticales señalados por estas pilastras sé ii;terrU:mpen -

r' v-nwm' 
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,al no existir apoyos correspondientes a ellas en el primer cuerpo de la -: 

,portada; soh1ción de gran efectismo visuaL As(, dichas pilast~as han --

perdido el papel de soportes estructurales. La manera en que están dis-

puestos en ellas los peculiares Y.grandes roleos y los elementos iníerio

,res a, éstos, nos .recuerdan la silueta de un estipo, de ahí que diversos ;;_u 

tores al referirse a estos novedosos apoyos los consideren como una va-

riarite de los estípites. Por otra parte, haycierto parecido entre los ró-' 

leos aquí'empleados y los que conforman los estípites serlianos. En Ja - '•~ 

ciudad de México, hemos observado otras portadas que presentan apoyos 

. .,,, .. ,.'··,, . .,11:·.-;;,,,~o", tal es el caso de las pilastras de la portada del Colegio de las 

:Vizcafnas, o'.bien, los estípites del segundo cuerpo de s'~n Felipe Neri el 

nuev.o y de la Santa Veracruz. Sin embargo, debemos hacer notar que en 

todos los casos anteriormente señalados, los roleos aparecen como mot!_ 

yos ornamentale&.y no akanzan la importanda formal que tienén los de -. 

la portada latera.l de la Santísima. 

Continuando con ,la descripción de los apoyos, vemos sobre los 

roleos un medallón oval que presenta un grueso marco moldurado y en --

su centro un relieve es.cultÓrico. Sobre dicho medallón se elevan otras -
' . " . ·. . 

secciones muy ornameritada·s para terminar con el capitel. corintio, 

Las do,s pÚastras estípite del segundo cuerpo siguen el. eje de 
. . 

, . 

las que apare.ce~ en el prim~ro;. Sus pedestales s'on muy delgad~s y áltcis; 

.~¡:~~tipo~$ corte>, e~s~gui:da está el cubo y diferentes seccÍories sepÚa;.:. 
' .· - . . ·. ' ' . . . . 

das entre si por moldura·s, el capitel es también corintio. Los remates 

. . . 
q:¡,ue .están a los lados de estOs apoyos se levantan sobre iguales pedesta-

lles y siguen el eje de las o,tras dos pilastras estípite del primer cuerpo. 
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. . . 

·Los. estípites de esta portada difieren notablemente de los que vernos en .,.. 

la.portada principal del templo; aquí -en la lateral-,· su calidad de so~-

. portes estructurales dismim1ye, pues tanto en el primer cuerpo comq en 

~l segundo apa:recenadosados al muro. Por otra parte, com:o hemos señ~ 

lado, en este caso, las pilastras estí'pite ~on considerablemente delgadas 

t •• • ', '. • < 

y el ~stipo ha perdido importancia formal al reducirse en sus proporcio"-

nes. 

La cornisa que separa eUprimer cuerpo del segundo se eleva al 

llegar a la calle central tomando formas mixtilÍne~s, lo cual permite una 

mayor amplitud del espacio que queda sobre la clave del arco, de. medio-

punto, de la puerta, Sobre dicha elevación de la cornisa, aparece en el-
. .. . . . '. . 

segundo cu_erpo un bloque cuadrangular a manera.de zócalo quep:cesentá,. 

diver.sas molduras, formas orname.ntales y un medallón circular. Apoy!: 

do sobre este zócalo descansa el nicho central. 

El angosto espacio al cual se adapta la portada y la presencia de 

los ejes verticales señalados por los apoyos.y remates, dan a todo elco_:i 

. junto un sentido ascencional que está fuertemente acentuado"por los con-. 

traíuertes que la flanquean. Al mismo tiempo, la ausencia de calles fa;.. 

terale.s- y ia falta. de correspondencia entre los ejes verticales superiores 
' . . . . 

e iníeriores da~ ~ la estruétura un novedoso dinamismo que ses ale del -

··•:··· tradi~ionúp:t;Ón.decUadrÍculaqué .. rige en otras portadas barr.ocas·ae··· 

."·:'.·.,' '·. 

. . En la brnamentaciÓn de esta pórtada lateral se ~tili~an moUvo~ 

forxn.,alespropios del iepertor:i.o churrigueresco.• Apiuecen también _;;_ 
.. ,·· ·.. . ' 

otr~s elementos particulares de los fundadores y de la jerarq\lÍa eclesiá~ 
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tica .cómo !Ion las cruces de malta y la mit~a y báculo pastoral. 
. . 

En la ~alle central del primer cuerpo el espacio intermedio en-

' ' ' 

tre la cornisa y la clave del arco se emplea -al igual que en la portada-

principal....;; para colocar di ver sos .motivos ornamentales. entre los que -

se; des ta.ca el relieve que representa la cruz de malta. Asimismo es inte 

resante observar que las .molduraciones deformas geométricas termina

das en roleos qutf se entrela:i:.an sobr~ los cubos, guardan gran semejanza 

con los motivos que aparecen entre los estípites del primer cuerpo de la· 

po1·tada principal. 

Lá portada propiamente dicha termina con dos remates. piramid5 

'les que se elevan sobre la cornisa del segundo cuerpo continuándo e(eje, 

señalado por los estípites y que, al mismo tiempo, Hanquean una de· las 

ventanas de la nave principal que queda corup!-"endida en este tram.o. Con 

side~amos que la ventana i1a sido i~C:orporada a la. corúposiciÓn y que en

cierto modo' l~ terminación del conjüntodebe hacerse Ílegar hasta la co~. 
· nisa.que se eleva so.bre dicho vano. La ventana ha sido especialmente or 

nar:rientada, a diferencia de las otr.as que aparecen á. lo largo de' la nave. 

E.sta presenta un amplio derrame 1 una reja de hierro forjado y el marco. 

de chiluca, más ancho que las demás, ~stá señalado por molduras espe-

ciales, E.l ~spacio que queda ~ntre dicho vano y la cornisa s.uperior:apa-... 
.. .. •'· ·.. . . .. '• 

·.· . . ' . . . 

rece decorado por una guía de ruotivos vegetales, eil el cei~tro una:guard~.' 
- 1 ... - ......... ' • • •• :_ .• ; ·~· ."·' • • '.'_ • • • ' ' • • : • • • • .·..... • ' : • '. ' ; 

· .. ·. ,rr1alleta y.unacC>ncha, Y. en cada extremo otra pequ~ña guardamalleta, so 

ore esfas Últimas se.levantan sendos reniales piramidales. 

En la dudad de México no es muy corr~Ún encontrarnos con casos. 

sen1ejantes a éste; en donde -como hen1os dicho- una ve'ntana de la n~ 

ve queda incorporada a la '<:omposiciÓn dela portada late.ral. Pero, en,.. 
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cambio, podemos sefialar varios ret&blos churriguerescos que adoptan e~ 

·ta composición, como son: los retablos del crucero de la iglesia de Be-

lén de Meicedarios; el dela capilla de las A~gustias de la Catedral, etc. 

y en el Estado. de México., los retablos del cr.ucero de la iglesia de Tepo!_ 

zotlán: 

Otros elernenfos ornamentares en el paño lateral, 

En el mismo pafio lateral deltemplo y a la altura del cr~ce~o, ..:_ 

aparece un nicho con arco de. medio punto de estilo. churrigueresco, pues 

en su con1posición se emplean dos pilastras estípite corintias que flanquean 

u~aJ.1ornacina que tiene Úguras escultóricas en ~u.interior, de l~s cuales 

hablaremos más adelante. En la parle inferior del nicho cueíga una gúa_;:. 

dan.atleta y en la parte superior lo coronan tres remates piran.idales ;.._ 

asentados sob1·e fuerte cornisamento, En la arquitectura española fueron 
. . . . . ; .·. . 

'muy comunes. éste tipo, de nichos fuera de portadas y retablos •• tradi,ciÓn ;. 

·. , ' ' . "' ' .. · ~ . 
que paso al Nuevo Mundo y as1 hoy en dia podemos admirar algunos ejG~ 

plos de éstos. 

Entre este nicho y la ventana superior hay una cruz latina enre-

lleve.que descansa. sobr.e una peana ornamentada con una figura de .san 

Juan Bautista. Bajo uno de los brazos de la cruz aparee~ la ndtra y bát~ 
' ' ' 

lo pasto;al y bajo~~ otro las 110\ves.de SanPédrO; Nos p~réce interésa1l. 

te d~itacar que abajo de cada uno de' .estos motivos hay una pequeña pla;.._ 

<:~con uriainscripción_.· Hasta el· ni9.rnénto no nos.lnl .sido po~iblede~ci
frarta:s, pues la.cantidad d:e párticulas de polvo adheridas a las letras im 
pide la. le.dura. 
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Cúpula, estructura y ornamentaéión. 

La. cúpula de lá iglesia de la Sant(sima se integra perfectamente 

a la arquitectura del resto del edificio. En su exterior sigue la mi.sn·.a -

' ' 

estructura octogonal del interior. 

Cada una de la$ aristas del tanibor está decorada.con un motivo-

' . 
vegetal, una concha, un mascarón y terntina con un. remate piramidal> En 

·c,:ada lado.; una guía de motivos vegetales, siguiendo la trayectoria dél ar-. 

co carpanel de las ventanas, va de mascarÓt1 a mascarón. Entre éstas y 

las· rriolduraciones que enmarcan a las ventanas, se alternan en 1os ocho-

lado.s .tiaras papales. y cruces de Il1alta, y sobre cada uno de estos n!otivos 
' ; ' 

ven.os una concha, 'un mascarón y otro remate piramidal. De esta ri.ane-

ra el arranque de la cúpula aparece guarnecido por dieciseis refüates que 

da.n un. agil movin.iento al conjunfo. 

Los gajos deLdon.o se señalan con molduras que se inician: en ro 

leos y scibre cada uno hay.un tablero de azulej~s. en donde se alternan el 

motivo de la cruz de malta yel de la tiara papal en diferentes colores. 

La linternilla de la Santísima guarda gran semejanza con la de 

Santa Prisca de Taxco -como lo ha hecho notar. fa Dra. Vargas Lugo- -

(i.i6)) pues al igual que en ~sta se alternan .lOs .vanos y nichos, y en e~tos 

úit~mosap~recen figuras escultóricas; Elcup~lino e~tá.recribierto con..: 

. azulejos y cadag~jo está señalado por una moldura que arranca ~nJa par• . 

¡e iJ1f~rior•d~ ~ruesos roleos con remaiespiramidaies." 

Hospital y Go.legio de San Pedro. 

Hacia el norte y oriente de la iglesia se localizan los restos de -

los edÜicios que fueron ocupados por el Hospital y el Colegio que dirigía 
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la Cofradía de San Pedro. Como hemos dicho, con motivó de la ley de ..,. 
' 1 • • • • 

. nacionalización de biene.s eclesiásticos, estas· dependencias pasaron a --

m'1nos de particulares, y actualmente se encuentran, la nlayor parte de ~ 

ellas, eri. avanzado estado de deterioro. 

Hoy en. día, en.trando por el número ocho de la calle de la Siintí::._ 

•. siní.a, puede adri:tira'rse el patio principal, que afortunadamente ha sido -
: - ' . ,· ' .· . 

salvado de la destrucción gracias a la intervención del seiior don.Hilarió 

Ga'rcía Rosas, quien se ha preocupado por restaurar el edificio respetax::_ 

do su estilo original. 

Este claustro es rectangular, ·presenta dos niveles con cinco ar-
. ', . 

Cadas al oriente, cincoal poniente, cuatro al sur y cuatro al norte .. Los..:.. 

arcos que se emplean son rebajados y están sostenidos por .pilares de fü~ 

te tablerado. Al igual que el templo ha sufrido· hundimientos -en este C!!_ 
·- . . - . 

so son Zm. por debajo del nivel acttial-'- por lo que perma~ecenocult()S..;. 

los basamentos y parte de los fustes de los pilares de la. plal1ta baja, álte . 

rándose laspróporcíones del conjunto. 

Los pasillos de ambas plantas están cubie.rtos con techun,bre de 

. inadera, ya restauradas. . ' 

Dos arcos rebaJados abiertos en eln.urO del claustro, en su éo~ 
- . . . . . 

t~do oÍ'iente, danacceso a ia escalera -que presenta rampa en •ángulo-, 

. que conduce al pis~ superior y que, al igual que los cóuedorés,~e la plan •.. 
'·: · ... , . . .. . ... ·,---: ; . ·.' . -

; -·.- • 'r -, . ···: 

sus. bara.ndales de hierl'.o forjado. Desernbo~ala escale 

ra bajo otro arco rebajado 1 al l.ado de,l cual háy otro hiás que pe~mi.i:e . la' 

iluminación del cubo. 

. . 

L,os vanos presentan ma:r·ccis..:®. cJ:¡ihtr.a c.on ca,naladuras. Los 

cerramientos ~e puertas y ventanas son arcos adintelados y las jambas -
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""."dentro del gusto meXicano- se .prqlongan hasta las cornisas superiores, 

bajo las cuales hay frisos almohadillados. Algunas puertas conservan --: 

las hojas entableradas ,de madera . 

. Los entablam~ntos de ambas plantas presentan frisos almohadi-. 

Hados y en ta co~nisa del piso superior, sobre cada una de las pílastrá.s, 

se observan gárgolas d~ de~agüe, 
' ' 

El heúrioso pretH mixtilíneo que corona al edificio está. rernatado 

_con una cornisa ondulante de chiluca sobre la cual se elevan remates que 

presentan puntas de diamante. Sobre.cada pilar se levanta una almena p~ 

rarriidal. En la parte central del costado sur aparece un reloj de_ sol q\le 

conserva en su'.parte posterior la siguiente inscripción: "Lo hizo del Br. 

D. José Gamez, año de 1789". 

De fas habitaciones que dan a este patio se conservan casi todos. 

i6s rdu~osde la estru¿tura origin~l. excepto en la crujía C).úe d~ a la calle 
,. . .~ . - . ' 

. . "" . · .. ' . . , . ' 
de la Sant1sima, y que ahora es la casa numero diez, 

Elpatio principál se comunicaba con otras dependencias del Ho~ 

pital, pero áctualmente los accesos han s.ido tapiados y este claustro se -

' ... -... - .:.. . .- ': . _. . ' '. . ' . -

. conserva totalmente aislado d.el res.to del monumento. 

L:i distribución original es irrecon.ocible en el resto de los edifi 

cios por la-fragmentaciÓnque han.sufrido ... a io lai:go de Íos añqs. E1_:. 
'.· ·. ·.·'. . .. -.:. ... . -'. '•· .-._ .· 

' '·:. - -· 

H~spit~íy C~légio·h~n- sl.dodÍvididos en diferentes ¡;ropieclades po~ ta· _.;; 

gran cantidad de agregadoá y comp_artimentos que sehan hech6, pues se - ' 
. . . ··.. -: ., ': 

han convertido en. vecindades. El acceso a estas pártes se hace por .los.:._ 

números si13te ; nueve d_e Margil, calle posterior paralela a la 'de la San ... 

tÍsirria. La fachada .es de mampostería de tezontle aparente-y. las puerta~ 
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ventanas y balcones presentan marcos s.encillos de piedra . 

. Elinterior d~ Ja casa número siete de dicha calle de MargH ha-

sido ll1uy modificado especialmente con agregados. El espacio del patiO. -

está ocupado con una escalera moderna y con viviendas' quedando .libre -

un reducido pasillo. En la planta superior existen tres corre.dores ocup~ 

.dos por viviendas. Los arcos .son r.ebajados y están sostenidos por pila'."' 
. . . 

res, yen lugar de los barandales originales se colo.ca ron antepechos de,. 

ladrillo; 

Por el número nueve de la misma calle de Margíl está el acceso 

a otra de fas dependencias del antiguo Hospita:l y Colegio de San Pedro .• -

Se .conser~an casi todos lo~ muros de la estructura original, pero el pa-
,· ... · ·.· ,.· .. ,·· - ' .. . ··· . 

. tio ha sido deformado por bardas que seccionan e.l espacio y por improvi-

sadas vi:viendas. Todas las puer.tas y balcones tienen sus respectivos ma_: 

coa de piedra aunquealgunos vanos han sido tapfados í o bien los ;marcos 

están cubiert'os con aplanado: o con pintura. 

Consideraciones sobre la talla. 

En la iglesia de la Sant{sima Trinidad la talla de los motivos or

na~entales p~rticipa .,-como muchos otros monumentos de la época- de 

las dos tendencias andaluzas, a las que se· refi.ere la prófeso.ra Margal'.et 

Collier, en sú art(culo sobre la obra en Mé~ico d¿larquitecto Lorenzo -

Rodr(guez y que denomina: tau~ cortada y taua m.~d~lad·a (111). La pri--

~era: ele estas te~dencias se ca~acteriza p~~ el eit1;1~0 defor~as geom[ . . . 

; tri.cás de perfiles angulososy recortados, y porque se presenta en di ve!.· 
. . . 

sos planos d~ profundidad. 'En la talla modelada los ~iseños adoptan for-
. . . ; ·, . - . 

.tµas ~urvil(neas y carnosas; y los VOlÚmenes aparEicen C5>mO aplicados SO 

.F 

. .:· 
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bre' ~lxriuró d~ndo la sensaeiÓn de estar sobrepuestos (118). 

La combinación de estas dos maneras de tallar la. piedra .... como 

.es bien sabido~ aparece en gran parte de las obras churriguerescas m~ 

xiCanas, incluyendo la iglesia que nos ocupa. En algunas de ellas las dos 

modalidades se combinan ccm igual importancia¡ pero en las fachadas de -

la Santísima predomina· la talla modelada; que se destaca en las numero,-

sas representaciones de formas animadas que r.evisten el conjunto; como 

son por ejemplo. los elementos vegetales, los mascarones. los ángeles y 

querÚbines. La talla cortada se reserva principalmente para las moldu-

raciones de los cornisame.ntos, en algunos marcos, guardamallétas ·y pa-

. .. -

ra los almohadillados, Es decir para lcis diseños puramente geométricos. 

Tanto una y otra portada participan de los dos .tipos de tallá, pe-' 

ro debemos destacar que hay entre ellas cierta diferencia de calidad en-

el.tratamiento de algunas formas, Por ejemplo, en .la portada lateral los 

v~getales ,-..;en. comparación con los de la principal- están ejecutados -

c~n mayor detalle y cuidado y en general, desdo el punto de vista técnico,' 

·el ofícío de la portada lateral es más fino y culto que el de la principal, -

por lo que nosin'clinamos.a.pensar en la intervención de distintos grupos 

de· canteros; 

·Por l~ que se refiere ~las imágenes de talla entera observamos 

que todas ~stán représentadas con gra~ rigidez escultórica, . La simplicl 
. . .. '. ... :· ' . _.: . ' . ,· .-. . :. 

·dad de sus formas y su .falta de. movimiento .. contrasta notablément~ con -
:: :' .. ' . ' 

la e>ehuber~~te orn~mentaciÓn q~e .las rodea. 

Las aCtitudes di;! ellas son muy parecidas y son mfoimas las dife 
. . 

renc.ias que podemos encontrar en cuanto al tratamiento de .las vestiduras, 
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de los rasgos enla expresión de sus rostros o movimi,ento de sus cuer--

pos, por lo cual consid.eramos que, obviamente no hubo el intento de ha--' 

cer retratos. Como sábemos, muchos de los canteros novohispanos car!:_ 

cí'an déuna formación académica, de ahí la dificultad que para ellos im-

pliCaron las representaciones del cuerpo humano y el resultado fue este-

tipo de esculturas toscas e ingenuas que observamos en algun~s portadas 

y reta.bles. Pero también debemos. destacar que la funéíÓn principal de-

estas esculturas fue de carácter didáctico y no de lucimiento, y además, 

como señala la Dra. Vargas Lugo, esto también obedece a una razón de 

perspectiva: " .•. las. imágenes están hechas y colocadas en la mayor pa;:_ 

te de los casos. para verse dentro delconjunto y desde lejos. o cuando -

menos a cierta distancia, por lo que no deben afinarse demasiado sus ra! 

gos para que no se pierda su volumen y su presencia en ·medio de la vig~ 

rosa ornamentación que las rodea. Eh ahí, que la manera burda de la t~ 

Ha'haya resultado muy adecuada ¡:iara estos fines y tal vez por eso . -en-

parte- no se haya exigido a los canteros mayor. calidad académica en es 

tos trabajos'' (119). 

El r.elieve e scultÓrico de la Santísima Trinidad, así co~o los -

medallones que representan a los apóstoles en la portada principal, pre-
' ' . 

sent~ntambiéI1 esas características .de rigidez y simplicidad que hemos 

obsérvado ~n lasescultur~s de talla entera. Pero los relieves de .la p~.:_' , 

tad~ late~a:l ésta'.n ejecutados con mayor detalle.y cuidado,· 10 c~al reaÚ~ 

ma n~estra i~ea de la iritervenciÓn ,de diforentes grupos de. canteros. 

Como se sabe, el estilo barroco no estuvo sujeto en cuanto a· ei::_. 

presión, a Ún lineamiento artístico determinado, por el contrario, la li-
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bertad le fue caractedstica, de ah{ que los ar~istas hayan aprovechado ia.. 

oportunidad de poder emplear diferentes .tendencias .escultóricas, aún de~ 

tro de una misma fachada o retablo. Existe por ejemplo, tratamienfo de 

. ., . 

. mayor o menor calidad naturalista generalmente en la talla de los folla--

jes, ~e las flores, frutos y otras formas animadas¡ mientras a.parecen a 
' . . . . 

sufadofcirmas clasicistas -capiteles, frisos, cornisas, etc.-, cuyas-

par'te~ geontétiicas están log;adas con mayor calidad académica, sin dé-·· 

jar de contar por otra parte con el libre expresionismo que anima las co~ 

posiciones de algunos relieves y rostros humanos. En la portada lateral 

·hay también cier.tos follajes que por su tratamiento nos r~cuerdan a la r~ 

calla. 
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En esta fachada. las imágenes son esculturas de talla. entera:. a-
'· - : . ·'. ' .·. ,, 

compafia.das por relieves que se distribuyen tarito en el primer cuerpo có 

mo en el.segundo. 

En el sitio de honor, que es al mismo tiempo el centro visual --

iconográfico de la portada, aparee!) la. representación, en relieve, de la-
.· ) ·:.'.• · . 

. SantÍGi~~ Trinidad. Este misterio; .que es dogma de fe definido y verdad 
' . . ·. . ; . . . - - -

fundamental del catolicismo, establece que "Dios es uno en su naturaleza., 

pero en ese Dios Único hay tres p~rsonas dl.stintas, el Padre, el Hijo que 
. - . . . 

proc;ede deLPa,d~c por generación y el Espí'ritu Santo que procede del Pa..: 

'di:é y del Hijo ·como de im .solo principio por espiración" (120), 

En ei Antiguo Testamento aunque hay varias alusiones. a este mi! 

teri,o, n6 son del todo claras, pero en el Nuevo Testamento encontramos-
. . '. . . 

referencias precisas, as(, cuando Mateo habla del bautismo de Cristo di-

. e.e: <,;y he aquí ~ue vio -abrírsele los cielos y al EspÚ'it~ m<nto descend~.r 
. > . . < . . ; ; . . 

como pa16rna y .venii: áobl'e El, mientras una voz del cielo deda: Este es 
' .. · .. '. ,•,. ·, .. · '. . . . . -·' ·. -

·. ni.i Hijo muy amado; ell qui~n tengo llli~ comp1acencias¡' (1zi¡. ótractc1ra 
. . . . ·.'· . . " ·. ' 

r~ferencia apa~ece cua~do •SC menciona el mandato de G~isto a: los apostó 
'., ,, .. ·. ·' , .. · ' . : :·· . . . . . . -

les ~econve;tir a~ mund~ al decirles: 11 
••• id, pues; enseñad atadas las 

. : .. ' . ' ";/' 

. :.gentes, bautizando las en el nombre del Padre y del Hijo y del Esp(rítu -

:santo'' (122), 
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.Aunque la actividad externa de Dios es común a las tres perso--

nas, hay obras apropiadas que se atribuyen especialmente a cada una de· 

ellas; as( en las Sagradas. Escrituras, se suelen atribuir al Padre las o

bra.s de Omnipotencia, como la creación y conserva~ión de las criatµras, 

;,, al Hijo. fas de sabiduría, como la Redención y el juicio final, y al EspÍri-. 

tu Santo las de amor, como la santifü:aciÓn de las almas (123). 
. . 

·En las representacibnes religiosas de las personas de la SantÍs!_ 

ma Trinidad sus actitudes y atributos distintivos se relacionan con las o-

bras que les son propias; así a Dios Padre se le identifica por su avanz~ 

da edad, a veces lleva un halo triangular y en ocasiones sostiene un glo-

bo o un libro. :En el caso que nos ocupa aparece sentado, lleva barbas y 

está ataviado con vestiduras papales. 

A Cristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se le re 

presenta; .obviamente, más joven que su padre. En esfe relieve se le ve 

de rodillas, desfallecido y recargado en el Padre Eterno, sobre su cabe 

za lleva la corona de espinas que recuerda su pasión. 

El Espíritu Santo asume la forma de una .paloma, símbolo muy -

antiguo de la iconografía cristiana:, en este caso se encuentra a la izquieE_ 

'da .de Dios Padre. 
. . 

En los. cubos de los estípites del primer cuerpo de esta p()r'tada, .. 
.. ~ . ' . . 

en cada una de suscaras aparecén ~edallones en relie,ve que represen"-- . 
·. '. ··.,· '. ,.·. .. . . 

.. ta~a: lbsdoceapóstoles (124); tres eri cada-estípite s~gún se hizb e.as~~!. 
¡ • :· ' ·' • 

moda artí~tica, Se encuentran denorte a su; én el sigu{ente-

. . 

San judas Tadeo, quien era hermano de Santiago el :Menor y pr_!. 
. . 
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mo de Jesús.'. ·Predicó el Evangelio ~'n Mesopotamia y, Persia, siendo en..: 

este último lugar donde 'sufrió el martirio junto con Simón Zeloteo. Se di 

ce que fue decapitado con una alabarda, pero según ot.ra versión fue atra-

vesado con una"lanza, por esto, sus atributos son la' lanza o la alabarda -
. . ' ';·. . ' . . 

. (125). Co.n este i'último instrumento lo vemos en el relieve de. la. Santísima, 

sosteniendo adi;,i:nás un libro, que en manos de los apóstoles representa el . 

Nuevo Testamento (126), 

San Juan, apóstol y evangelista, hermano de Santiago el Mayor y 

autor de uno de los Evangelios, de tres epÍiitolas y del Apocalipsis. Pre 

. dicÓ el Evangelio en Asia Menor. En una ocasión fue arrojado a un cald~ 

ro de aceite hirviendo del cual .emergió ileso. En otra ocasión el empér~ 

·aor Dioclesiano ordenó que bebiera .una copa de vino envenenado pero el-'· 

veneno huyó de ella en forma de. serpiente. Fue el Único de los doce apÓ2_ 

toles que no pere~iÓ martirizado y murió en Efes o. Es representado co- · 

ro'o el/ang~lista o como apóstol, siendo sus afributÓs el águila y ~l libro .. 

Algunas veces se le representa sostet;.iendo una cqpa con la serpiente (127)¡ 

e.s así'como aparece en este relieve. 

Santo Tomás, .quien, como es bien sabido dudó de la resutrec.cióri' 

de C~isto,· ~egún E\.lsebio evangelizó a los bárba.ros de Asia, San JerÓni

modiÚ q\.lc evangeli~Ó a ·los partos y pers.as (128). Una ari.tigualeyenda

relata que cuandp Tomás se encontraba. en la)ndia el rey Gondofor() le e~ 

ca.rgó 1~ c~n~trucc.ión de uti pal~cio, pero el Sant~di~tribuy6 el d~netÓ I'.~ 
cibi.do pa~ala obra entrelos pobres y el pala·Úo fue construidoen elcie2 

. . . 

lp,· es po:t" esto que su atributo es una escuadra o regla dé constructor, en. 

este relieve apa~ece sosteniendo la escuadra eón l~ mano izquierda' .Y ..., 
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:por lo i:nismo se le considera patrono y protector de los arquitectos. Eri 

otras r~presentaciones suele llevar una lanza que fue el instrumento 'de.-

su martirio (129). 

, ·San Felipe, nació en Betbs,aida, Se cree que predicó el Evange

lio en Asia Menor~< En la: ciúdad de Hierápolis efectuó varios milagros " 

.auxiliado con una cruz y en este mismo sitio combatió la id()latrí'a; por>';:' 

c¡ue íi.te .ejecutado, Su atributo es una cafia o vara que en !.U extremo ,ª':P! 

rior lleva atada la cruz latina y ocasionalmente la cruz tau (130). 

San Pedro, Príncipe de los Apóstoles, hermano de Andrés pes--

ciidor de Galilea; vicario de Cristo y cimiento humano de ·la Iglesia. Lle 

vó el Evangelio a toda el Asia Menor, haciendo de Antioqu(a el centro de, 

sus actividades. Más tarde fue a Roma en donde constituyó la primera -

comunid,ad cristiana, hasta que fue hecho prisioner() y crucificado cabe.za. 

abajo en el Circo de NerÓT1. 
. ·, . ', .: ' · .. .,,. . . .. 
Su.nombre es .la traduccion del hombre he--' 

' . 

breo Ceifas que quiere decir Piedra~ Se le representa, a veces, con .un 

pez, pues era pescador de almas; ocasionalmente hay cerca de él un ga-

110 1 que recuerda el suceso bíblico cuando Pedro negó tres veces a Cris-

to por temor á. set' aprehendido por ~us enemigos; pero en el mayor nú-

' · me1·0 de> los casos, se .ve al apóstol con las llaves del cielo en las .manos · 
. ·' . ' 

(131), cómci en este medallón. . . 
. :: . ' ,. . 

· >Santiago el Ma}ror, he.rmano dé·San Juan, p~ediCÓ el Evangelio ~ 

·en Esp<ifia, por lo que se le co;.¡_sidera ei santo patrón militar. de es~ p~(~·. 
: . . ' . . . . . . .' . . . . . : . . . " . . . ~ . ; ~.: 

A su' re~reso a Judea, Herodes lo m~ndó decapitar, posteriorrnént~ su ~ 

·. cuerpo fue enterrado en Compost~la. Se le representa con los símbolos 

delperegrino: el sombrero, la: concha, o bien, como en este caso, con 

~n bácul() del que cuelga un guaje (132). 
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Santiago el:·Menor, .de acuerdo con la tradición era pariente de,;_; 

Jes~s y fue el prime~ obispó de Jerusalén, Murió en forma violenta, en 

rnanos de una turba enfur~dda que lq atacó con mazas y garrotes. Otras 

_versiones .dicen a.\:lé fue arrojado de las murallas del templo. Su atributo 

es la maza o, garrote, supuE)sto instrumento de su martirio (133). 

Sari'Pablo, nac;ió e~ Tarso y se C!Jnvirtió al cristianismo _al tener 
. . ' 

una visión de Jes~~. Cuando foe bautizado cambió su nombre hebreo de -

Saulu por el griego de Paulo. Predicó el Evangelio en Asia Menor. y Gr<:_ 

da, re_cibió el título de "Misionero de los Gentiles" por llev¡r con reco-

noéida elocuencia el mensaje de Cristo al mundo no judío. Es autor de -

numerosas epístolas; Murió en Rorria y su atributo es la, espada, con ia• 

que fue decapitado (134). 

San Bartolomé. Son muy incie_rtos los datos que sé tienen de. su 

.;ida, pero prob~blemente predicó elEva)'lgelio .en Asia.·· Según la tracÍi-"." 
' . . · ... ' · .. · . . - . •.' . . 

ción í~e desollado y luego crucificado, .por esto, s~ atributo es un. gran c~. 

chillo de forma peculiar,· ~nstrumento de su martirio (135). 

San Simón Zeloteo, quien junto con Judas predicó el Evangelio 

en Siria. Ambos padecieron elmattirio en Persia. No se conoce con se 

guridad el lristr~riient~ ele su-martirio; una v,ersiÓn dice que murió cruci~ 
, .. ·· .· - . .· . . . , . ' . ' ' ' .... · 

ficado y otra qu~ f~e co'rtadO con una sier_ra (Ü6). Se l_e representa 

.•. ·una cruz; obi:~n ~on fu: sie~ta, .. com~ ~parecEi en este .reli~ve. ' 
.... ' . . .· . ... . -' 

~~nAndrés; hér~anode SimÓ~ Pedr.o, fue _uno de los-primeros,.· 
. . ~ . . .. · . 

discÍpufos de Cristo y se cree que predicó el Evangelio en Asia Meno~ y 

O recia; e~ este Último lugar fue crucificado. Se le repre_séntallevando 

una CJ:UZ cuyos brazos_ están cruzados eil forma diagonal (137). 
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Sá.n Mateo, apóstol y .evangelista. Antes de ser discípulo de Cri~ 

to :{ue recaudador d~ impuestos. No se conocen con seguridad los deta- - . 

lles de su vida, se supone que escribió el Evangelio en Judea y que des--

pu.és predicó én Etiopía, en donde p~siblemente murió martir.izado .con Un 

ha:cha. · En las representaciones aparece con diferentes atributos, a veces 

está junto a un querubín, en otras ocasiones lleva una bolsa de dinero, .;. ~ · 

que recuerda su antigua profesión, o bien,· como en este rr,edallón, lle.;.a:..-. 

un hacha, posible instrumento de su martirio (138). 

Como puede verse en las ilustraciones, en la fachada aparecen..:. 

-entre los estípites- diez esculturas de talla entera que· representa~.· a 
. , . : -· . ' . '. . . . ' .· . ·._ ·.' ·:_ 

cin,co obispos, cuatro papas y un presbítero, siend~ éste Últim9 segura-~ 

mente San JerÓ.nimo, Las oti:as nueve figuras no presentan atributos su-

ficientes para ser identificadas con plena s~guridad. 

En laarquil:ectura religiosa.barrócala iconografía no se dejaba 

al azar. En casi todas las fachadas y retablo.a cada figura fue cuidadosa . 
. ·-'. --

mente seleccionada de acuerdo con su significación para ocupar el sitio-

que de antemano s.e le destinaba; de esta manera resultaron composicio-

nes llenas de sentido y significado simbólico que encierran importantes -

mensajes religio~os, sobre·todo para los católicos de es~ época. 

En ~l pr~sente caso, debido a laJalta de datos iconográficos de-'· 

la. portada que. estudiamos no podemos descifrar todo. su contenido simbÓ 
-· ·-' - •. , . . - . .. • J' ,· ~- -

.lico, Sin embargo .con los elementos que tenenios a mano hemé:is tratádo. 
' • • • 1 ' • 

• :- '· ,. •1 ,,··. '. ' 

de encontrar elsentido religioso que aq~Í sequizo expresar. Pa~a ello 

hemos elaborado una hipótesis que a continua.ciÓr~ se pone a conside~a".'.--
'· 

ci6n de los. lectore:J. 
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En el primer cuerpo se encuentran cuatro imágenes; tres obis:....· 

:pos y un presbítero; Según dejamos dicho, en el Último.caso se trata sin 
' < r ' 

·duda de San Jerónimo, (+4ZO), Presbítero y doctor de la Iglesia Latina. -

~ReálizÓ diversos escritos en contra de la herejía propagada por Arrío. 

El Papa Dámaso 1 le encargó la traducción de la Biblia de l~s leng~as 

·orientales hebrea y griega allatúi, obra que se conoce con .el nombre de . 

La Vulgata (139). 

En: cuanto a las otras imágenes pensamos que podrían ser: 

San Atanasia, (+373), Obispo de Alejandría y Doctor de la: Iglesia 

Oriental, Siendo todavía diácono empezó su hicha .en contra del arrianis :_ 
:~ . 

. mo cuando defendió la divinidad de Jesucristo al particip!lr en el Concilio 

de Nicea. Ocupó la: Sede Episcopalde Alejandría por más de cuarenta --

año.s, y aunqué durante ese período fue cinco veces desterrado por her e--

jes, nunca titubeó en sufe (140) .. 

!San Basilió.(+397), Obispo de Ces~rea y Doctor dela Iglesia 0--

riental. Natural de Capadocia. Defendió su basta provincia de la herejía.·· 

arriar1a y al .hacerlo desafió al Emperador. Fué fundador del primer hosp2_ 

ció.para fo~a.:ste;os de que se.tiene noticia (141) . 

. San Giegori~ Nacianceno, .(+390), Obispo de. Constantinopla, Ca 

· .pÚ~Ci.:i d_e naci,.:1'liento , Presidió la .Asamblea del primer G~nciiio· de Con$ 

.:'.-:·-..: ... : __ :· .. > ·./ >.'; .. :: ·. ·. ·;((.-,. ·:·- .. ·. :: . . - . . .·'. ·. ' ·. . . .. ,, ..... '. : ·-· .. -<· ::'. -.. ···:-' . ..,,>' 
tal'ltinopla y OCt)pO la sede patriarcal cuando sela ofrecio el emperador Te~ 

· dosio •. Sus e~crito~ teolÓgic~s están especialmente dirigidos encentra -

del arrianismb (142); 

En .el segundo cuerpo de esta portada principal aparecen seis 

·imágene.s; cuatro papas y dos obispos, de acuerdo con nuestra hipótesis, 

;de dérecha a izquierda estS.rían: 
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San Dámaso l, (+384), Sumo Pontífice. Parece ser q~e nació en 

·· Espai'ia. DesplegÓ'.1 unaad~irable actividad comb.atiendo por u~ lado a las 
. . 

diversas herej:Ías, y por otro continuando con la política de conciliación-

.del Papa Liberia; su antecesor, encaminada .especialmente a reunir, ba,... 

jo la .unidad que· significaban los decretos del Concilio de Nicea, a todos -, 

·los obispos.. Pre.sidió el Concilio de Aquileya en donde fueron comba.ti-

das divers¡ls herejías.pero sobre todo el arrianismo (143). 

San Ambrosio {+397). Obispo de Milán y Do.ctor de la Iglesia La-

tina. Naciéi en Tréveris y se educó en Roma. Siendo ya obispo destacó -

' com~gran: estadista y teólogo. Combatió a los arrianos de Italia y se -

opuso al ~ác~donianismo {144). 

··.San León Magno, (+461). Sumo Pontífice y Doctor de la Iglesia -

·Occidental.· Combatió a los herejes y convocó al cuarto Concilio Ecum~ 
1 ' • • • 

. ni~o o <:le Calcedonia, cu·ei.ndo ante la Asa~blea reunida fue leido un escri_ 

. to suyo a c~rca de l,a Encarnación del. Hijo de Dios, se le aclamó diéien~

do:. "Por boca de· León h~ hablado Pedro''; en vista· de este documento, el 

Concilio condenó los errores de Eutiques (145). 
·, 

. . 

San.Gregorio Magno, (390-,604), Sumo Pontífice y Doctor de la 

Iglesia Latina. D~mostró et*1inentes cualidades de gobernante y de pas

tor e.influyó en las costumbres litúrgicas de su tiempo. Atacó la herejía 
: . . .. ··. ·.·. ·.·,",', ;· . : . . ' 

:~acedoriiana y tu~o ~rato co~suelo cU:ando los arrianos longobardos:se ... :.:.;. . 
.. • • •• , 1 •• • • • • • .. ··, • •• •••• , 

.' convirtier6n al cri~tia~i'sfr¡o {146), · 
.. 

' ' ' , -. . 

. sari Ag~stín(+4JÓ), Obispo de HípÓna y Doctor de la lgle's.ia La~ 

1ria~ N~ci¿, en Tagáste y en su juventud pertene~ió ala secta maniquea,·-
. i . ';, . '· . . . . '· \, 

;Po~t~riormente se convirtió al cristianismo y combatíó la herejía .. Entre 



¡ ', 

. ' 



sus escritos realizó diversOs estudios teológicos sobre él misterió de la 

Santí'sirna Trinidad (147). 

San Silvestre 1, (+ 337), Sumo Pontífice. Romano de nacimiento, 

dura~tc BU pontificado se inició la funesta herejía. de Arrio y' asimismo,' 

ª"'.llevó a cabo el Concilio de Nicea que la condenó (148). 

significación de los temas religfosos. 

La portada principal de la Santísima contiene e.n esencÍa dos te-. 

mas religiosos que se presentan estrechamente vinculados entre si; por -

una. parte .el Misterio de la Santísima Trinidad, que es dogma fundament~l 

defcr. istiariismo, y por otra el apoyo intelectual de ese misterio, repre--· 
. . . . - . . . 

s~ntado por algunos de sus más destacados defensores .. As{. considera~ 
", • : • 1 • 

mos que este conjunto iconográfico encierra para el espectador un doble 

signi~icado; hay, obviamente, un mensaje espiritual a tr~vés de la pre~ -

seritaé:ión del misterio. Pe1·0, además, nos encont¡:amos eón u,;aimpo;l"-

tante enseñanza de valor racional, con un tema culto que se maniíiest~ -

al colocar en esta portada a los personajes que formularon la base inte-.,. 

lectual del dogma trinitario. 

El Misterio de la Santísima TriU:idad en la representaeión del ·:

relieve central trata de ~er vin~ulado en alguna forma con la 'más alta'_:;,, 

jerarquí'a ter~ena de lalglesfa, .así vemos que Dios. Ba~re apú~c~ át~via · ,,,.,·· .. - ' ... ,· ·. .. ' - . . ... ·. . . .·· ....... ·-· 

'do con vestiduras de S~mo'Pontíficé.· Por. otra parte se .da éiíf~sis al~e·- :' 
'' . '•, ' ' -' ' . ' .. , . 

~ia m~diante las repr~se~taciones de la tiara papaly de)aslla:ves de --

San Pedro, que constituyen el escud.o pontificio. 
.,,,, .- - ... . . 

Estos s1mbólos_. apar!:. 

. e.en: repre.sentados varias ireces en la fachada; los vemos en el medallón 

que es.tá sobre el arco de l~ puerta y en los que están por encima de los 
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.santos centrales del segundo cuerpo. En.la cúpula luc~n también en los-. 

tabieros de azulejos. 

Como hemos señalado, los apóstoles aparecen representados en 

los cubos de ios estípites del primer cuerpo. El hecho de colocarlos ahí 

·fue común eri la arquitectura churrigueresca, siendo este el sitio elegido~ 

. porque el estípite constituye parte fundamental de la estructura a~q1Íitec

t,6ni~a en su función de apoyo y soporte, y los .apóstoles son considerados 

los pilares humanos de la Iglesia; ellos difundieron en el mundo et d_ogma 

trinitario y pusieron las bases de la comunidad eclesial en.la tierra. 

Las e.sculturas de talla entera representan a diez pers~najes 
·. - . . ,.· . . 

. que se distinguieron porque de alguna maner.a trabajaron en defensa del ..;,. 

dogma de la Santísima Trinidad. Es probable que ·se trate de doctores ~ 

de la Iglesia -según h_emos dicho-, es decir miembros que por su ayuda 

. al desarrollo de ésta han recibido ese título; ya sea por ¡;¡us.es¡:ieculacio'-.. 
' __ , .··· . . . . :_ ' 

nes do e.trina les o bien por. su de~tacada actividad. espiritualy pastoral;. 

Aunque debe aclararse que " .•. según la tradición eclesiástica, el ter™

no Doctor tiene dos significados: uno eri el sentido litúrgico estricto, es 

decir, son aquellos que oficialmente han sido reconocidos po¡: la Iglesia 

como t_ales y asimismo tienen .su oficiolit\.Írgico propio. En un sentido - . 

más ainplio·se les lfarria doctores a aquell()S que aunque no tenga,n .títul~;.;. 

es~e.cialhancontribuido de manera importante al des~rrollo y vid~ de la 

. Iglesi~n (149); :como vere!n~s ~lgurias Hr.ura~ aquÍr~pies~~iadai; pCld-~Íá~ 
'es.tar en este Último caso. . 

. ' ' . 

Siete de las imágenes aparecen sosteniendó ~ri libro y supone-:.0..: 

rcstante.sdebieronllevarlo támbi_én, aunque actualm~ri-. 
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te. se ha perdido, En el segundo cuerpo, una de las estatuas centrales .;. 

sostiene, además una maqueta. de la Iglesia, es muy probable que la que-

ocupa el mismo s.itio en la otra calle po~tara una semejante. En la tradi 

ciÓri iconogi:áfi~a cristiana ambos objetos: el libro y la maquet~ de la --

. 'Iglesia, ~on considerados como atributos de los doctores de la Iglesia, - · 

el primero es símbolo de sabiduría y en las representaciones cristianas

lo lleva~.aquellos que han sid() célebres por sus conocimientos o por .sus 

. escritos religiosos .. La maqueta de la Iglesia representa al conjunto de -

la cristiandad, y aquellos que la sostienen intervinieron en su desarrc>llo. 

A excepción de San Jerónimo que ocupa el segundo lugar del pr~ 

Í:ner querpo, todos lcis demás personajes llevan túnica y roquete, sín;bo-

los de la autoridad; estola, símbolo propio del poder sacerdotal; capa pl~ 

vial, vestidura de solemnidad y cruz pectoral, símbolo del poder episco-

pal. Los pont~íices portan sobre sus cabezas la tiara papal, o sea la tri 

ple corona que representa los tre~. poderes que posee el sucesor de San - . 

·Pedro como juez, legislador y gobernante. Los obispos .llevan lamitra-

que es símbolo de su autoridad. 

· San Jér6nimo, no lleva ningún distintivo característico de fa diz_ 
. ; . . - - ' '.· o . - ., .'· 

nidad¡irelaticia' sino que lo. vemos con el bonete propio del sacerdote y 

un atuendo sencillo de. usci. diario; vestime.ntas comunes entre los presbf: 
. ·, . - . . . - -

· · teros .. ;' 

'Lcis gra~de~ Doctores de fa Iglesia scin ocho; cuatro orie~tale~:~ .•· 
. '' .. :_·_. :·- ,". ·. . ,-, - . . . ·. ·. . ..... :->·: . ," 

' ~- . . - . : . ' . ·. ,,. . . . : .· . . . . . . . ' ' . ·. . . . . ' . . . ' .. ' . . ': 
San Juan Crisostomo., Obispo de Constantinopla, San Atanasia Obispo de -

·,··. .. .. . - ·: . . . . ··. . . . 

Alej.~nd~Ía, San Gregorio Nacianceno Obispo de Capadocia, San Basilio :.. 
. . . -

Obispo de Ce~area; y cuatro .de occidente o de fa Iglesia Latina: San A~ 

.bro~io Obispo de MÚán, Sci'n Agustín Obispo de Hipona, S.an Jerónimo ~-. 

'Í 
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Presbítero y San Gregorio Magno Pontífice. Siete de estos doctores se-

distinguieron porque en forma activa, o bien por medio de sus escritos 

teológicos combatieron las herejías, y en especial aquellas que iban en 

contra de la Santísima Trinidad. Pensamos que, pq,r ejemplo, entre las 

figuras representadas en esta portada no aparecería San Juan Cr.isóston.O 
' . 

· porque este doctor de fa Iglesia centró principalmente su interés en com_ 
. ' ' 

b;atir la. relajación de costumbres y en difundir las enseñanzas morales - . 
' . 

de la doctrina cristiana, y no en contra de los ataques heréticos al mist!_ 

rio de la Santísima Trinidad como los otros siete. Aunque no por esto a=. 

be pensarse que no tocó el tema de la Trinidad, lo hizo. pero eón menor -

···.·.importancia; 
' . . 

Debemos recordar que fue eri el siglo l l. cuando empezaren a di,.; 

fundirse las primeras herejías trinitarias, pero fue en el siglo IV cuando 

a;cariz~rori mayor prppag·ación. De todas ellas la que más se difundió y 

llegóaconstituir un verdéldero peligropar'a la Iglesia catÓlic~ fue la del 

presbítero de Alejandría llamado Arrio. Su doctrina se halla expresada 

en la carta que .dirigió a San Alejandro, y en la cual sustentaba la existe~ 

cia de tres substancia_s -idea ampliada en su obra Talía-, diciendo que 

,las substancias del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo son completamen 
; , ' .. ' . . ' .-
. te distintas la una de la otra y sin relélciÓn entre si. Asi~ismo negó la 

div¡nidad de la se.gunda pe·r so na de la Santísima Trinidad. 
.. _; :.- . . . . - - ,. 

La her~jíaarriana .se e~teridió; p~imero, por el IIIlperfo Roxn~~o• 
.: ' 'r ··-:· •. - ·' ·• •· _, ·. - • :·_-_·. -

y. p~steriórme~té elltre 'los pueblos bárbaros que i.nvadieron al_Imperib; .;., · 

Desde su aparición fue causa de intensas y violentas discusiones, disen- · 

siOnes,· así como de pérsecusiones contra los católicos, pero, en caro-

bfo; hizo que el catolicismo se enriqu.eciera con 'una fuente inagotable' de 
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obras deíinidoras de· su doctrina. 

En el prl.mer concilio ecuménico, celebrado eri Ni cea eri. 325, el 
. . 

arrianismo íue' uno· de los temas primordiales que se presentaron e11 la 

discusión, quedando establecido entonces el llamado Símbolo de Nicea, 

compuesto ~obre .todo a base .de la frase fundamental declaratoria. de la n!:_. 
. . 

. tul' ale za del Hijo: 11 Unig~nito nacido del Padre, es decir, de la substancia 
' . . . - . . 

del Padre, engendrado, no hecho, consubstancial con el Padre" (150). De 

.esta manera el arrianismo fue condenado, pero sus seguidores se sostu-

vieron todavía durante los siglos V, VI, y Vll, fue hasta éste Último. cuan 
• 

do se logró su total extinción. 

Como una· dérivaciÓn d.e la ante~ior 'doctr~na s_ur·gieron otr·as n·1ás., 
··. '. ' ',' 

. . . 

· entre ellas ladivulgada por Macedonio, Obispo de Constantinopla, que n! . 

gaba. la divinidad y personalidad del Espíritu Santo, por esto se les Har,nó 

pneumatomaqui.os, o sea adversarios del Espíritu Santo, nombre que ta~ .· ..... -... - . . :. : . . . :·. .. ~ 

bién se aplica a los arrianos y otras sectas. En el. segundo concilio ecu·

ménico, el primero de Cé:mstahtinopla, celebrado én 381, esta doctrina ~-

fue. condenada como falsa, estableciéndose como dogma de fe la ·creencia 

católica de la personalidad y divinidad del Espíritu Santo, introduciendo

u~~ adición rela~i~a a este punto en el Símbolo de Nicea. 
' . . . 

El>riionofisisnio fue. divulgado por Eutiql.les, superior ó Archi-.• 

mand~ita:de ~n convento de Consta~tiriopla, quien·;ostuvo que en c:~i~to~ . 

rr;anera que solo ésfa Última permanecía en El. Esta doctrina fue conde· 
••• '··, •• • '. • j • 

nada en t?l cuarto concilio ecuménico, celebr.ado en C~lcedonia en 451, d_: 

clarándose la doctrina de la perfección de ambas naturalezas en ·Cristo y .. ,· . ' . ' 

..... , 
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de. su ~nión en una persona.como articulo de fe, Los eutiquianos .o m~ .;.. 
. - ' ·. . . . ' 

n~íisista.s se sostuvieron en Siria, donde fueron llamados jacobitas; en~ 

gipto se dividieron e~ coptos y melchitas,, y principalmente en Armenia, -

·p~rlo que también sellamaron .cristianos armen.ios. Muchos de ellos,"""· 

los que totnaron el túulo. de Unidos, 'volvieron más tarde a la Iglesia Ro-

mana. 

' : - - . . . . . (•.,,,, 
En esta portada aparecen representados cuatro Sumos Pontifices 

y entre los Doctores de lá. Iglesia Únicamente dos de .ellos son papas¡ San 

Gregorio y San León Magno. Es probable, como ya dijimos, que las· 

otras dos .esculturas representen a San Silvestre I y a San Dámaso I, pues 

am:bos Ponti'fices sostuvieron una iULportante lucha en contra del arria-~· 

. nis~r10 y dlirante su época se convocó a concilios para discutir y reprobar 

doctrinás heréticas sobre. el misterio de la Santísima Trinidad, 

Como se sabe la vestimenta litúrgica oriental es esendalménte

igual a la de la Iglesia Latina! sin embargo; difieren en él uso de ciertos 

accesol'ios. Aunque en éste caso no hay ningún indicio formal específico 

d.e la vestimenta oriental, es posible que algunas de las figuras éscultó-

ricas l'epres1mten a Doctores de la Iglesia de Oriente. 
. . \"" 

Estas diez figuras r~pi:esentán a personajes cuyo apoyo intelec-
. . : ' 

> t~al fue decisivo y íundimental para la consolidación de la comunidad e- · 
··:·, , .. "' ..... ; 

c1~&ia1 (1s1). 
. . . . 

En suma', consideramos que el conjunto iconográfico de. esta f~ 
! --· ... •••• •' ',. •••• .. • ', : • • ' 

thad~ es uiia ex;ütaci6n. deldógma de la Santísima Trinidad. ··El hecho .:.:. 

. deque la representación del misterio a!Jarezca rodeada de sus m~s des 
. ' ' ' ' ' ' ' -

ta¿ados defensores pone de rnanifiestola importanti'sima labor que estos 

perso11ajes realizaron en favor de .la Iglesia católica con s,us razonamien 
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tos y sabidurí'a, d•J tal manera que la fuerza de su pensamiento condujo .:.. 

altriunfo de la apologética sobre las doctrinas heréticas que poní'an en p~ 

ligro la unidad. cristiana .. As(también se rinde homenaje al pensamiento, 

a la intelectualidad cristiana. 

Se. destaca el papel que la alta jerarquía eclesiástica, desempeña 

como guí'á. d.e la comunidad católica, pues con sus .enseñanzas deja clara'." 

in~nte establecidos los fundamentos dogmáticos ele este misterio. 

Cúpula. 

En el cupulino octogonal que remata a la cúpula, se altern~n con 

los vanos cuatr~ ni~hos, y en cada uno de .éstos ~parece una escultura d~ 

talla entera. 

En el sureste' está la de San Lucas, que fue uno de los cuatro -

evangelistas; quien nació en Antioqu(a hacia el año 70. Era médico de -
. . . . : . 

profesión y fue por largo tiempo cómpañero de San Ped~o en su labor mi-. 

sioriera~ Es autor del tercer Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles. 

Se le representa con un libro y junto a él aparece un buey. Su atributo es 

el buey alado, posiblemente porque en sus escritos habló preferentemen· 
.· . ~ . 

' ' ' 

te d~l sacerdocio. de Cristo y este animal es sí'mbolo del. sacl:'lficio. yde -

la paciencia (15Z). 

··Al suroeste aparece San Mateo, apóstol y evangelista: Como.·...;; 

· apostol~se}e re~resent~, Uevand~ una bolsa ele dinero o con una h~c:ha; ~- ·· .. 

corf ~sfa Última· es coziii, ~e le ,;e en el medallón de un estí'pit.e. En este-
.-·. . ~ ·. - . . . - ·,._.<. : . . . ' . '. .· .. . . . ' .· . ., 

caso aparece lle,vando un libro y acompañado de un hombre alado que al~ ' 
"'' . ,-. . .· ' -

de_ a su detallado r~lato .de la Encarnación de Cristo (153). 

Eri el rioreste éstá San Marcos, otro de los cuatro evangelistas. 

.·.¡ 
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La tradiCión .cristiana nos enseña que escribió el segundo Evangelio en R~ 

ma, · én él que recogió la predicación de San Pedro. Su a tributó especial 

es el leen·, animal que simboliza la fuerza y el valor. En su evangelio d;:_ 

dica especial atención a la Resurre.cciÓn de Cdsto (154). 

Al noreste aparece San Juan, apóstol y evangelista, como se ha 

dicho se. le repre.senta también en el medallón de un estípite lle"'.ando en 

la mano una copa, En. este caso lleva un libro y junto a él está un águila, 

que es símbolo de la más alta inspiración (155). 

El libro que lleva cada uno de estos personajes alude a sus esc:d 

·tos. y representa el Nuevo. Testamento, en muchas ocasiones se les repr;:_ 

senta también con·.una plurri.a en la mano. 

Como sabemos 1 además de su conocido papel de propagadores .:.. 

de la fe, fueron los evangelistas.quienes redujeron a conceptos literarios 

· ·1as enseñanzas de .la dodrina cristiana, que anteriormente habían sido di .... ' . ·' .. · ' . . '.' - .. ·. -: 

fundidas por la catequesis oral de los apóstoles. 

Consideramos que iconológica y simbolicamente hay una relacióri 

estrecha entre los personajes de la fachada principal y la represen'taciÓn 

de los cu~tro evangelistas en el cupulino,.· pues son ellos quienes nosha

-blan a cerca de la estancia en la tierra de la segunda persona de la Santí 
'·' _· .. '. . .· ·. ··--

siiria Trinidad, y como se ha dicho, eri. SUS. escritos es donde_ encontra--
·~. . . . . . . 

mos. claras referencias sobre el misterio trinitario, así'como constantes 
' ' . 

alusio'n~s a cerca de cáda una de las .Tres· Divina~ Personas. 

" ' 

Portada Lateral. 

En la portada lateral hay.cinco representaciones iccinográíicas¡ 

. la e~culturade t~lla entera que aparece en elnicho central dél segu~do -

• 1 
; 
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cuerpo es la imagen de San Pablo, apóstol de los gentiles, y para quien

la obra redentora de Cristo constituye la base de su teología. Se le repr! 

s~nta de pie, barbado y ataviado con túnica y manto, sostiene bajo el br~ 

zoizquierdo un libro, que como se ha dicho anteriormente es símbolo del 

Nuevo ·Testamento y de s.us escritos epistolares; con la mano derecha to-
. . 

ma la empuñadura de una espada, que repl'.esenta el instrumento con· que 

· ful;"/' martirizado y, ál ~isino tiempo, es símbolo de la fuerza con que. ca! 

tigó a los cristianos antes de su conversión y de la fuerza con que deien-

clió después esta doctrina. 

En .el prim~:.:- cuerpo y !'obre la clave del arco de la puerta apar~ 
' .. ·.:- . ·. . 

~:;llevé en donde se repres,:nta .la imposición de. la casulla a San 11-

·defonso; elsánto, que está ataviad~'. con un hábito, aparece arrodillado, - . 

·con las {>almas de las manos juntas y en actitud reverente. La Virgen -

Ma.ría y un ángel sosti.enen la casulÍa que le va a ser colocada. En la pa.:_ 
. . 

te superior se ve una pequeña nube' y todo el conjunto está rodeado por -

una guirnalda de formas v.egetales. San lldefonso fue obispo de la ciudad 

de Toledo, misma en donde nació y murió (607-667). Ingresó en el roo--

nastel'.io agafümse y llegó a ser su Abad, puesto que tuvo que abandonar-
' . . . 

. para suceder a.San Eugenio lI enla silla arzobispal toledana, ejerciendo 

desde entonces con singular acierto y encendido celo el oficio de pastor- . . . . 

de' ~frnas. También se· distinguió como hombre de ciencias,·· por lo que -

se considera corii.o ~na ~e ~as g~ande~ lumbreras de la Iglesia ~isigoda. - . 

En sus•· e~aitos y predicación .defendió y. exaltó_ la perpetua virginidad .. cle 

· María 1 negada entonces.por l~s herejes Helvidio y Joviano; la tradición- . 
' . ... . . •, 

enseña que la Virgen, premiando su labor, le obsequió una riquísima ca-
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sulla. {156), Dando énfasis a la destacada actuación de 'san lldefonso en -

Toledo, vemos, entre la ornamentación que está sobre la puerta, a dos-

pares de ángeles sosteniendo los atributos propios de los obispos: la mi-

tra y el báculo pastoral. 

En la. calle central del segundo cuerpo· y bajo el nicho que aloja-· 

. a la 1magen de San Pablo, hay un me.dallón.circular en donde está repre:"" 

se.ntadOSan Antonio Abad, aparece con barbas, y la serie de arrugas que 

presenta en el rostro nos ·habla de su avanzada edad. Vestido con hábito, 

el sarito sostiene en la mano derecha un báculo y con la izquierda un libro 

· iibierfo que recarga en su hombro, jun'•o a él está la íígu!'a de un cerdito. 

Se cónsidera a San Antonio el padre de la vida monástica, .de ahí' que lleve 

uri libro, y el h~bito y la caperuza de los monjes, a los dieciocho años se 

retirÓ al desierto con el fin de desarrollar SU vida de espiritualidad y Or!:_ 
. . . . ' . -

don: P~ra arriedrentarle y hacerle abandonar. su retiro, se le aparecí'a -

el demonio en las niás repugna~tes formas: el cerdo rep~esenta la tenta:.. 

ción, yapa rece junto a. él como una evocación de su triunfo. sobre. el pee~ 
do, Pronto tuvo Antonio imitadores a los que agrupó bajo su dirección p~ 

niendo con ello las bases de la vida en común (157). Murió en 3.56 y se le 

reconÓC:e corito el santo protector de los animales domésticos .• 
. . 

En el segundo cuerpo y formando parte d.e las ~volucionadas pi,;.. 
. . - ·. 

lastras; h~y en cada una un med~llón de forrna oval con la representacion · 
-, . - - ·,. .·· ·- ·.-

en relieve de un santo; ~ri el que aparece a la derecha delni~ho central, - . 
' ' . . . . ' 

e~t~ l~ imagen de San Juan Bautista, quien era pariente de Crist6 ~ Se ;.; 
' ·.. . : . . . . . . ·. . 

le considera el Último profeta del Antiguo Testamento y el primer .santo 

de los Evangelios (158). Desde antes de su riacimiento, a su padre se le 

habi'a revelado que su hijo prepararí'a el camino del Señor, y se dice que 
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fue santificado desde el seno de su madre con miras ala misi.Ón que l.e e!, 

peraba, Se le rep.resenta semi cubierto con un manto y sosteniendo. en lC\ 

mano derecha un báculo terminado en cruz, símbolo dé la importancia .de' 

su tarea. En la mano izquierda lleva un libro, que representa el Nuevo-

Testaménto, sobre éste aparece un cordero, pues según la tradición San 
. : . . .'. 

Juan sefialÓ a la segunda persona de la Santísima Trinidad diciendo: 11 És 

te es el Cordero de Dios, que bo.rra los pecados del mundo'.' (159). 

:En el medallón situada a la izquierda del m~ncionada nicli.a central 

aparece un santo con barbas que sostiene en la mano izquierda un libro 

cerrado, y en la mano derecha Heva dos objetos que se cruzan -como 

gfandes pinzas o tijeras~, posiblemente instrumentos de tortura. Su sen 

cilla vestidura tiene un cuello redondo y la manga termina con puño abot:: 

nado, elementos que no son propios del atuendo apostólico .. Por lo tanto 

. se descarta ia posibilidad de que esta figura represente a un apóstol.· Pu 
. : . . ' . . .· ·. . \ 

(Úera, fal vez:· tratarse de algún diácono, pues s.u vestimenta recuer.da. la 
. . 

del clero secular, . Desg:r;aciadamente ~o hemos podido apreciar ningún -

otro atributO que nos ayude .a reconocer al personaje, el cual permanec~ 

rá en el anonimáto, 
> 

.. ' ·. '. : ' 
",\, 

Temas Religiosos en la Portada Lateral. 

En esta portada, según se ha. dicho, aparecen repre sent~dÓn~s •:, 
'. . ~ . . . . 

de !!antas que ~n vida realizarbn muy diversa·s a2tiviclades, y pér~en~ciE{ 

ron a ~pocas. históricas xnuy distintas .. Por ejemplo, S¡¡:nPablo; que· f~e 
- ··, .'· ·. ·. '·... . . ' .· . . .... ·:. ·.:. 

apóstol ell.los primeros años del cristianismo; San llclefonso, obispo del' 
' ;. . . " . . . 

siglo VII; SanAntonio, monje que vivió durante la primera mitad del si-

.glo IV.; y San Juan Bautista, profeta anterior a la era cristiana. Sin e'rn-

• tr# , t 
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1 • 

bargo, encontramos, entre ellos' uri rasgo coniún; todos fo.eron guías para 

un grupo de personas entre quienes impartieron eriseñanza doctrinal y n'.6 _ 

ral .. San Pablo mostró un especial interés en la evangelización de los ,gen_ 

tiles. En sus epístolas dedica, generalruente, una. parte a exponer la do~ 

. trina cristiana >'.otra a exhortar a los fieles a practicarla. San lldefon_so 

_por s.11 parte, escribió importantes obras teológicas y mostró especial ...,.. 
. . ' . 

celo al guiar a su diócesis por el camino de .la verdad y de la piedad a --

· · María. San Antonio Abad enseñó a sus seguidores la doctrina de la fuer 

za de la vida espiritual y asentó las bases de la vida·- monásti,ca. Final 

. mente, San Juan Bautista preparó con su predicación el can,ino del Seño.r 

y constantemente se refirió a la iniportancia del espíritu de penitencia en 

la vida moral del cristiano. 

Así pues, conside.ramo.s que a diferencia del significado del co!!.. 

junt~ iconográfico de la portada principal; en donde los temas religiosos 

son de un carácter intelec.tualizado y teórico; la portada lateral.enciérra 

todo un mensaje ejemplar, destacando e.l valor de las enseñanzas de tipo 

práctico. Se presentan al espectador diferentes personajes que al difui;_ 

dir la doctrina religiosa dieron especial.importancia al aspecto ético de 

la niisnia~ y que promovieron entre sus seguidores la práctica de las-

. v_irtudes cristianaS:; 

Adeti1ás .de lo señalado en las lÍnéas anteriore_s, poderr.os ihdi:;.- -

car ~ué ia presencia de San Antonio Abad. obedece fan,bién a fa gran p~pu 
. . . . . . . . . ·.·· . .' . . ·.· ... · -

.laridad de que gozaba.e.! santo entre los habita_ntes de Nueva Espafia,-pues 

como herrios dicho se le considera ante todo el protecto.r de los animales, 

aunqu~ también lo es contra las enfermedades contagiosasylos incendios. 
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Dadá la situación general y la mentalidad de la época comprendemos lo -

. necesario de este tipo de devocio"nes prácticas' y el gran arraigo que tuvi~ 

ron; los fieles recurrían a San Antonio para que les conservase sanos a -

los animales qúe poseían. Asimismo, sabemos que el 17 de enero de 1723 

San Antonfo Abad fue nombrado patrón de la ciudad de México (160). 

Nicho de. la fachada lateral (calle de Erniliano Zapata). 

En.la hornacina de este nicho aparecen bajo un dosel las siguie~ 

tes figuras escultóricas: 

Al centro de la composición una custodia que se asienta sobre --

l_a:s. cabezas de dos querubines. Su parte superior, destinadaa contener~ 

la hostia consagrada, está rodeada por diez rayos. Como se sabe la CUl!_. 

todia se emplea para exponer al Santísimo. Sacramento a la adoración d.e • 

l~s fieles o para llevarlci en procesión. Los rayos que la rodean represeti; 

tan álsol y recuerc!an aquellas palabras del salmista:. "Puso su tabernt.~ .. 

culo en el sol" (161), y el título que el profeta Malaquías le. diera a CristO: 

"Sol de.Justicia" (162). El uso de la custodia se remonta al sig~o XIV, --

aunque la costumbre de .la exposición del Santísimo es mucho más antigua 

(193). 

Dos;angeles,, uri~ a c~da lado d~ la custodia, aparecen arrodilla

dos sobre nubes' con lás palmas de las manos juntas; largas vestiduras y 
.·· . ..· .· . . .,. . . ' •' . '··. . . . . . . ~ 

.actiÍ:ud dé reverenda. Los ángeles so~ ejecutores de la volulltad divina) 

y al mismo tiein'.po un contact~ entre el mundo .cel~sté y el terrestre¡ es" 
. . ·.:· . .. ·,, ,• . 

por es~ que. una de sus actividades es la de se~ me~~ajeros de Dios ante-

los hombres. Las alas con que se les representa simbolizan la rni.siÓn d!:_ 

vina que tienen encomendada (164). 
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Bajo la' cornisa, sobre la cual se asienta la composición, y so- - .· 

br~ la guardanialleta aparece un querubín. 

Lógicamente la representac.iÓn de este nicho alude a la festivi-

~ad de Corpus Chirsti, dedicada a conmemorar la institución de la Sagr~ 

da Eucaristía; y q~e como hemos sefialado se celebra-ha con grari solen.

nidad ~n la capital del vírrein,ato con una procesión que afio con .afio salí~· 

del templo de la Santísiir.a Trinidad. 
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fas .fornías .ornamentales. 

Dentro de las diferentes manifestaciones del arte cristiano nos-

encontramos con úna gran riqueza de representaciones sirnbÓli~as. Mu:-:. 

·chas de las formas usadas tienen un origen pagano, pero al ser adoptadas 

por el cristianismo se les asoció :a diferentes conceptos, ideas y prfoc~ 

pic>~rtodoxos. Otros símbolos lógicamente surgieron a medida que se 

. fue desa~rollando este nuevo arte. 

Dentro de la exhuberancia formal de la arquiteC:tura churrigue.;... 

· resca metropolitana nos encontramos con diversos motivos. que poseen -

~n tradicional signiÍicado religioso y~ qué muchas veces complementan y 

dan éllfa~is al tema iconográfico dei conjunto: En otras ocasiones no ha:y 

simbolismo· sino que las formas han sido empleadas con una·intenciÓnpú_ 

ramente decorativa, 

Entre las más destacadas formas simbólicas que observamos en 

las p.ortadas, cúpula y torré de .la Santí'sima están: 

La f!~UZ de malta, que fue el signo distintivo de varias 

. Órdenes religioso-militares que surgiéronén l~ E~~ad Me4~a a raíz ¡le las 

cruz~das. La más antigua: de ellas fue l~ Orden de 'san. Jua~ d~ J erusai.> 
> ·,. • • : ..... ·:· • ' - '.' • • .: <. ' . : -:-:, . · ... . : . . . . . . •. ·:· . - ... - ' ' ' .·. · .. - . --~' .•, -. ..,.: . . . _;_ .. '. 

ién, .fundada por el Maestre qerardo hacialOSO en el "Hospital Hieros~. 

lymitari". El fundador logró que la orden adqu~riera podér y concurre!: 
' ' 

cia; sobr,e todo con la expedición de los ·~ruzados en 1099,\ consiguió.'... 
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la aprobación de Roma, de modo que pudieron establecerse filiale~ en di•. 

versós sitios. A partir de 1530 .se le dio el nombre de Orden Maltense,...,. 

época en que éstablecieron su sede en la.isla de Malta. Sus objetivos ítii:_ 

ron el servicio hospitalario y la.defensa de la Iglesia, actividad que des.-

plegar~n luchando en contra de los turcos; primero en Tierra Santa y más 

tarde .en el Mediterrá.neo (165). 

Otras de las ordenes religioso-militares que tu vieron como in...; 

. signia la cruz de malta fueron: La Orden Templaria, fundada en lll8. Su 

objeto era la defensa de los caminos que seguían los peregrinos que iban 

a .lo~. Santos Lugares (166). La Orden Teutónica, que fue fundada hacia .;;. · 

llZB por cruz<!: dos alemanes (167). La Orden de la Trinidad, instituida. --
. . 

por San Juan de Mata y San Felix de Valois en 1198¡ su finalidad era la r.:_. 

denciÓn de .los cristianos cautivos en tierra de musulmanes, particular--

mente de los berberiscos (168). Generalmente este tipo de <5rdenes ést<:_ 

ban formadas por caballeros que habían de ser nobles .• escuderos, her~-

manos laicos y sacerdotes. 

La cruz de malta, signo distintivo de estas Órdenes rellgioso-m_!. 

litares, presenta ocho puntas, cada una de .ellas es símbolo de una de las 
. . 

bienaventurarizas (169), o sean las ocho re_pompensas que Jesucristo pr<f: 
' • ,·· , ,·· •• • 1 • 

metió a q1.1ienes vivi~ran la i.rirtud,. justicia y resignaeiÓrt cristianas. 
. . . ' . 

La Archicoírad(a de la Santísima Trinidád de Roma .y fa de :Mé...: 

xico continuarori con °algµnas de las costumbres de la Orden Trinitaria·,~ 
.. ' . . . . ', :: ~· .. . . . ' . ·... .· ... . ' . - ' : . . . . . : :: . · .. · · .. , 

entre ellas la de conservar la cruz d.e malla como signo .distintivo. 
- . . . . . -

Eh el templo de iasa'ntísim~ aparece representáda en)as dos -
. :" . . . ·. . . . . 

portadas, en el tambor yen los tableros .de la cúpula, en los cristales de, 
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las ventanas; en la puerta principal y en las pilastras interiores del terri 

plo, como la rúbrica de la Archicofradí'a. 

La tiara fue entre los reyes persas una cobertura para la cabe 

za (170). En la' acepción propiamente cristiana es el sombrero litúrgico

, y' a la vez ,la corona del. Sumo Pontí'fice. Con el paso del tiempo su for- -

ma ha ido evolucionando; en un principio era un simple cerco, a fines del 

siglo XUI.se presenta dentada, poco desp\lés con Bonifacio VII se le aña-

de una segunda corona y hacia 1310 comienza a introduc,irse. la tercera, la 

cual se halla constante desde. Benedicto XII, -1335- hasta nuestros d(as 

{17.1). Las tres coronas de la Tiara simbolizan los poderes espirituales

. del Sumo Pontífice de enseñar, gobernar y santificar (172), 
. , 

En la iglesia de la Santísima este ornamento sagrado aparece en 

el medallón circular que vemos sobre la clave del arco de medio punto, -

endonde está coloca.da sobre un libro y dos llaves que se cruzan, for,ma!!_ 
. . . . 

do así el ~seudo pontiíici~, el cual se repite en los medallones circulares 

que están en las calles laterales del segundo cuerpo, en el tambor y.ta:-'-

.bleros de azulejos de la cúpula, Como remate de1 campanario de la torre, 

la tiara adquiere una singularimportancia formal y simbólica en este rn~ 
, . 

numento dieciochesco, según ya hemos visto, 

La presencia de la tiara' en el templ.~ de la Santísima Trinid<id 
.- . . .· 

es del fodo significativa y se. relaci~na. estrechamente. c::ori·· el ·tema icono- , 
.·.·': .. . ' .· .· - ' . . . . 

. · .gr~flcorepr¿sentado. enlil•.portada .p;ineipal. Dando.· énfasi~ 'alpápe·l···q~e 
tiene.el ,Vicario de Cristo en la tierra como guía y.jefe de la <:omunidad -:. 

cristiana, 

La mitra es el sombrero litúrgico que usan los cardenales, arz~ 

, bispos, obispos y ciertos abades, y en algunas ocasiones el Papa. Es 11ím 
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bolo de la autoz:idad espiritual y eclesiástica que tiene el personaje que la 

lleva (173). 

El báculo pastoral es en el uso eclesiástico atributo de los obis

. pos, arzobispos y abades y simboliza la autoridad y jurisdicción (174). 

' .. ,. 
La mitra. y el baculo pastoral aparecen en la portada lateral, al-

. . 

lad_o del relieve de San Ildefonso, simbolizando su autoridad eclesiástica .. 

Po.r otra parte, los vegetales son símbolo del ciclo anual y la _;..; 

abundancia (175), y su empleo como motivos or.namentales en las construc 

ciones, se remonta a la antigüedad. 

.. Eri la decoración de las portadas chudguerescas, su uso fue --

1 

ampliamente. difundido .. Entre los representados .en la Santísima pode'."-

mos distinguir tres clases diferentes: los frutos, lasflores y el fol,laje. 

De los primeros se destacan los racimos de uvas. De este fruto se ob-

tiene el vino que se emplea. en el Santo Sacrificio. de la Misa, mismo que 

en elmomeri.to de la Consagración se convierte en la Sangre Divina del

Redentor, así la vid, ha sido tradicionalmente el símbolo del Sacrificio-

de Cristo (176); 

La granada, con su multitl1d de semillas dentro de un solo fruto, 

\> a.lude a la unidad de la Iglesia (177) • 

. 1 
} ~bas representaciones: l<?s raeimos déUvas y las g~ami.das ,'."" 
i~ . . . 

. · .. ~ gua~dal'l'iíha estr~cha r_elaeión C:º~ los. tem~s iconogl'.áficos que ~quÍ se,-.·.·· 

f ma~ifiestan; Cristo·, la segunda persona de la Santísima Trinf~ad, vinO-

j almuiido 'para eriseftar 'a los hombres el camino de la_ verdad, yl.a lgle~ 
:l 

~·d sia, que debe ma'nten~rse unida, tiene por misión el propagar esas en 
d 
:1 · set'lanzas, 

l 
¡ 
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·Las flores son símbolo de las virtudes espirituales y del esp~en-

dor, asimismo son imagen de las cosas que se marchitan rápidamen .;. 

te (178). Gran parte de las flores que aparecen en las portadas .de la Sar.:_ 

tísfrna no sori identificables, y perisam~.s que su presencia obedece más -

. bi.ena: un motivo orn~mental que simbólico. · Sin embargo cabe hacer una 

·excepción; en l~ portada lateral, so~re los apoyos del segundo cuerpo, se 

destacan gran cantid~d de rosas. La rosa por su fragancia y belle7ia ev~ 

. co siempre el esplendor paradisiaco, probablemente en reladón con esta 

leyenda se llama a la Virgen "Rosa sin espinas", pues según la tradición 

estaba exenta de las consecuencias del pecado original (179). En la pór~

tada late raid e la Santísima, la represéntaciÓn de las rosas se cunda al t.:_ 

ma mariano que vemos en el relieve central del primer cuerpo' en donde 

apar_ece San Ildefonso recibiendo de la Virgen una casulla. 

El follaje, formado en su mayor parte p9r hojas de acanto, que 
. . . ,· . . . 

más que simbólicas son decorativas, aparece en lasportadas, el campa-
. . 

nario y la cúpula, .. cübriendo claros sobre las.diferentes secciones de los· 

apoyos, en las peanas y guardamalletas, formando girnaldas etc. como-

pres~ncia del mundo natural; 

La palabra ángel significa mensajero (180). La mis_ión que tie--

:nelltos állgeles en el cielo es la de alabar yadorar a Dios,' en.la- tierr·a,,. ' . ·. . . . . . . ' ·, . : '. 

~u nüsiÓn ~striba en ejecuta~los decretos .y hacer conocer· ta vol~ritad 
· .... . .. ·. .' ' . . 

_ del seaor .. El ejército angélico est{for~ado por tres jerarquía~. div_!. _ 
' " 

didas cada.una én tres coro~; de todos ellos solo los arcángeles han,._ 
. . 

<adoptado forma individual con caráctú y atributos definidos. Los de-.;; -

más ~o tienen nombres ~i distintivos especiales. Los ángeles son repr~ 

sentados como· jóvenes o niños alados, los primeros con atuendos que --
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han variad~ con h. historia, y los segundos siempre desnudos (181). Los 

querubines y serafines aparecen representados como cabecitas aladas -

. (lBZ). 

En la arquitectura religiosa ~.hurrigueresca son múltiples las re 

. presentaciones de ángeles y querubines. En la fachada principal de la - -

. ·Sant(simi.los ve~os en la calle central y en las calles l~terales aparecen . 
. . . ' " . -

· tanto enl()S estí'pÍtes c~mo e!) los espacios que se alternan co~ éstos. En 

el topete que remata a esta misi;:na portada aparecen cinco querubines .. 

En la portada lateral vemos a los ángeles y querubi~es en las d~ · 

fe.rentes secciones de los apoyos y asimismo se destacan los dos pares de 

ángeles que sostienen la mitra y el báculo pastoral. 

La concha es la parte e:xierior y. dura que cubre a los animales -

testáceos, de tierra o mar. Desde la antigüedad se le tomó como objeto-

de decoración .. Se le han dado .diversos significados, en términos gener::_. 

les recuerda ~l c'ristianisrno de manera amplia, en forrria específica es -

sín.bolo de la graciá. de Dios y también de· 1os peregrinos. 

En las portadas churriguerescas su valor es mucho n,ás decora-

tivo que simbólico, En la fachada principal de la Santísima .aparecen las 

conchas formando parte de la ornam.entaciÓn en los espacios que s·e alter 
·. . . . .· ' .. ,· .·. . . .--

nan con. los estí'pites del.primer cuerpo. en las peanas de los'dei segundo 

cuerpo y.ª los cuatro lados de. la ventana de 1 coro. Enla P.ortada lateral.·. 

: ·_· . ·.·.:·· . _·: ' . :·' '. .· ' . ·, ·.-' 
las ve'mos en:. el segúnd~ ~uerpo; en las peanas, en la parte superior d~l 

' ' . ' . . . . 

medaÚón c¡rcula~y en el nicho c~ritral, También aparecen representa--

ciones de .c()nc:hail en el tambor. de la cúpula, 

Los mascarones ·son rostros contrahechos; grotescos y a veces-
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ricÍ(culos. 51.l uso. es antiquí'simo y universal~ aunque no con el misn.o si¡ 

riiíicado, pues existenvarias clases de caretas: la de carácter funerario,. 

las destinadas al culto, a la guerra, al teatro, al baile, etc. En los mis 

terios y fiestas religiosas de la. Edad Mediafiguraron las máscaras que -
. . . . . . . . . 

se convirtieron luego en elemento de fiestas de,1ociedad (183). El cris--

tiariismo toleró estas imágenes desprovistas de toda significación religi<?_ 

sa y no es extraño que aparezc~n algunas máscaras en monumentos cris-

tianos, En la fachada principal de la Santísima lo• mascarones aparecen 

en ·e1 .remate, al lado de las pilastras. Hay también representaciones .de 

. mascarones en eltambor de la cúpula de esta igle._i.. Los mascarones..., 
. ' ' - .',. 

·son herencia .de la ornamentación maniedsta. 



<o).~ Reta.~los, Pinturas.e lnv.~ntÚ~o<. 
. . de íá,s Obra~ de ·Arte qÜ~ ;se, c'.on 

~érvan en ,Ell :'1'~~~10: '·,, 
. ·~--{ ,-<. 
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. · ... - . . . . . -· ' 

. . . E~. el i~~erior dela iglesia de l~ Santí'sima .Tiinida:d se conser..: ~ .. 
. . - : . . ' . . 

·. van alg~nas obras de interés artístico, nuestro objetivo al. elaborar este 
.. ··., :_. ... . . - ' 

'cap,Ítulo es. el de darlas a conocer y describirlas brevemente. esperando• 

que esto sirva para que más tarde se realice un análisis y estudio proíu~ 

do de cada. una de ellas. 

La decoración del templo ha variado a través de los años. Sabe 
' . 

mo~ que en el siglo XVIII los.muros de la iglesia estuvieron revestidos.~ 

con retablos barrocos, que se fabricaron por la misma época que se. tr~ 

bajaba en la reedificación, y que fueron costeados por las distintas her-

mandad es qué tenían su sede en este templo. El cronista Juan de .Viera; 
. . 

1 • • • • 

que'escribe hacia 17.77, nos dice '' ..• aunque todo el interior e~tá delmis .·· .··. . . . ' .·.·, . -
mo modo perfeccionado aun le falta el dorado de algunos colaterales que 

están a cargo de la cofradí'a: de los sastres" (184). Consideramos que --' 

para el 18 de enero de 1783 -día en que se bendijo e inauguró el nuevo -. 

templo..,.., .la mayor parte de los retablos hiibÍan sido dorados, pero E!S .-
' . ' 

. m~y posible qu~ algunos detal.les estu~ieran.inacabados. 

Con ~l aéivenimhmto del neoclásico la orname~taéión inte~ior 
. . . . . . . ' ·,- ... · .' 

f.\le • m~dificada y ~iguiendo ·la iluev~ t'endencia artística se cóloc .. aro. n Otr. o.·.·.~ 
'. ' : ·: , ...... ·. .. . · .. •' - : . - . 

•, - :·_.' ·:_ . . \ . ' ' -

ret<\blos; Alfare Y<Piña . ""'.'que escribe en 1863- nos dice alre~pecto: '""". 

· lf, '. . tanto él. altar mayor, co~o los laterales están bien adornados y estu

cados de blanco y o~o ~l estilo moderno" (185). De estos l".etablos solo ..: 

. tt1 7W' E 'ti -
. ' ... 
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subsiste el principal, que aparece en el presbiterio. Este retablo neoclá-
. . ' . -· . 

· s.ico presenta un baldaquino central formado por cuatro colurnnas corintias. 

En el entablamento observ.amos un friso decorado con motivos vegetales-
. . . 

en dorado y medallones c.6n representaciones de querubines. Sobre dicho 

entablamento y en cada extremo hay un roleo en donde está sentado un án 
" ·. .· . . -

gel que por su postura recuerda· a los que vemos en los retablos barro.'.'"-
' . 

. coa balbasianos. El cuerpo superior está c.rrnamentado con la represent~ 

· ciÓn de una gran concha, que presenta un entablamento con ·decoración v~ 

getal y un frontón triangular, Sobre este cuerpo está colocada una escul 

tura de yeso de la Sant(sima.Trinidad. 

Cada una de las calles laterales d.e este retablo presenta dos c~· 

LUmnas corintias' que sostienen al entablamento y al frontón curvo, sobre 

eLcual se levanta un remate semiesférico. 

· Coronando a ·todo el retablo aparece un gran resplandor dorado-

que presenta la conocida forma triangular. con el Ojo Diviho de Dios Padre 

en el centro. 

Todas las columnas tienen sus capiteles y es.trí'as en dorado . 

. A~irnismo la decoración vegetal de Jos entablamentos, las distintas. mol-
' . . . . . . . . . . . . . ' ' ' ( 

duras y la ornamentación que observamos en los frontones están doradas.· 

La·parte central: del aitar, que forma el baldac¡ufoo, alberga ac;. 
'' . , . ' . ~ . . ' ' -

tualmente una imagen moderna de la Virgen del Perpetuo Socorro/ a cu:..· 
.. . : .. '. ·:·.· .·: /,· .~ .. "·' .. ,=.. ,· .···.·.·- ... --·;. _- . " . :··,.. . -.- ·, 

Y?ª J~dos aparecim las ,esculturas d.e cuatro angeles, dos ipar.e~tán. so·~_: 

t~ner la irna,gen y los otros dos ·portan una corona. 

En cada una de las calles laterales . .vemos una escultura; .la de -

la derecha representa a San Pablo y la otra a San Pedró. En la parte S':_ 

. . ' 

périor de estas mismas calles están pintados unos escudos¡ uno formado 

:.; 
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p9r atributos papales y el otro con atributos de obispos~ 

Los dos retablos que vemos en la nave de crucero son de mala"""' 

calidad y no tienen valor artístico, se colocaron ahÍ a principios del siglo 

.~ctual, Además de estos hubo otros cuatro semejantes en fos muros del 

primer y tercer tramos de la nave principal.y que desaparecieron en -"""'. 

1966, 'dürante fas obras de reparación emprendidas por la Dirección de -

· Mo~umentos Coloniales del INAH. 

Obra del siglo XÍX fue también la decoración de las bóvedas ¡..;;,. 

base de motivos geométricos y formas vegetales de yesería pintada en d~ 

rado. Actualmente queda parte de esa ornamentación en la.s bóvedas y -

arcos del crucero, del presbiterio y de .la sacristía, así como en el tan;_ 

borde la cúpula, en donde también se conservan unas guirnaldas forma-

das por hojas ·de laurel de color verde que aparecen enmarcando a las -
. . 

. ocho ventanas. 

Fue tambi~n durante el siglo XIX cuando las pechinas y la cúpula 

se decoraron con pinturas murales al temple. siendo éstas de mediana c~ 

lldad, Desgraciadamente es muy poca la información que hemos podidc 

obtener al respecto. En el Archivo y Laboratorio Fotográfico del INAH . 
. · . 

enuná pequéfia nota explicativa de .fas fotografías del.interior del templo 
' .. ' ' ' . . 

se mencfona q\lelas pinturas se hicieron a mediados del siglo XIX yqu~ 

fueron obra de un pintor de ~pellido RamÍrez. ~n la cúpula s~ re?r.es:e1~ 
ta~on. ~lguna.s escen~s delAntigiJ.o T~stamento y en cada únade lá(s pech_f·• . 

nas l~ figurade•un evangelista,. siendo· estas.últimas 1as. Únicas. que ·s~ _·. 

conseriran, ~i bien, están retocadas y se han sllprimido.los fondo~ orig_!. 

náles y las nubes. 

•'. 
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En :los cristales de las ocho ventanas que se encuentran alo lar-

g9 de la nave aparece el motivo ornamental de la cruz de malta, Gar~ía 

Cubas, refiriéndose a la Archicofrad{a de la Santí'sima Trinidad, nos di-

ce: ·"• •• su estandarte tenía 1.ma cruz roja y azul en campo carmesí'" (Í86). 

En estas ventanas los do.s brazos vertiC:ales de la cruz aparecen eri color 

rojo y los horizontales en.azul, un pequeño círculo de color amarillo une 

tos cuatro br.azos y un cí'rculo blanco encierratoda la representación. 

Todas las .ventanas tuvieron los cristales de sus cuatro extremos 

en azul, actualmente han sido reemplazados por cristales incoloros. 

El mismo motivo o~namental de la cruz de los trinitarios se re-

pite .en los cristales de las ocho ventanas del tambor. En la nave del cru 

cero aparece en las cuatro ventanas ovales y en. la ventana rectangular -

que ve hacia el sur, siendo en este Último sitio en donde la representación 

alcanza el mayor grado de .estilización y aparece encerrada en un cuadr~-

do, 

Pieza de gran val.or qué afortunadamente .se há conservado en ...,.. 

buen estado hasta nuestros días, es la balaustrada del coro; finamente -

tallada en madera, está decorada con cinco figuras de ángel~s pintados -

en dora.do r que sostienen canastos de frutas. 

De gran interés ·a.rtí'stico es también el cancel que está colocado 
. - . ' . . : . 

en la entrada principal, Tallado en cedro, presenta en su parte superiór 
- . . - ' ' - ' 

. cinco vanos de forma miitilÍnea, a cuyos lados aparecen guirnaldau y an 
·:· _-_ .·- . . . . . ·. . . :'.· :-·.···., ·. -

gelillos en dC>rado. Las hojas del cancelformadas pbr tabléros mixtos~: 

presentan una serie de molduraciones talladas a diferentes profundidades, 

que forman vibrantes diseflos geométricos que se alternan con motivos 
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vegetales y be Has íiguras de ángeles, C1;1Yª representación ·es sumamen- -

' ' 

te rara dentro de la iconografía del barroco mexicano. 

La puerta prineipal del templo, obra del siglo XVIII, presenta -

las hojas talladas, también a base de grandes tableros n.ixtos y moldura-

dos, e.!1 donde los motivos principales son el escudo, pontificio forn.ado 

por la tiara y las llaves y la tan repetida cruz de rüalta. 

Entre el cancel y la puerta de entrada hay una vitrina que contie 

ne una escultura .de la Santísima Trinidad. Las figuras que ia con.ponen 

están dispuestas de la siguiente forma: Dios Padre aparece sentado, at~ 

viado con vestí.duras papales y portando una tiara .sobre su cabeza. De -

acuerdo con. la tradición, se le represehta ,como una persona de edad aira~ 

. zada, con arrugas en la frente y la barba y el cabello blancos. Dios Hijo, 

recost.ado sobre las rodillas de su padre, presenta las huellas fí'sicas de 

su pasióri y yace desfallecido. El Espíritu Santo "'":"co~io en otras obras

. de la ~época- está representado por una pequeña palorn.a de plata que lu~ 

ce como volando cerca del hombro izquierdo del f'.adre Eterno. 

Este grupo escultórico alcanza una altura áproximada de 40 cm. 

Las dos figuras son de madera y sus ves'tiduras de tela. Las fácciones-

de ambo,s personajes son de muy fina factura, destacándose lá. expresión 
' ' 

de dolor que presenta el rostro de Cristo; así corr.o la. flacidez de su .,__; 

cuerpo agonizante. Por su expresión se trata de una obra ya ac~d~rt1.icá~ 
.. .'. . . . . . . - . . . . :' . . . ·. - : - . . ; · .. ··. ' : .· -... . .: .. ~. :---:: " .- - . 

En el sot.occ:i~o del templo hay una escultura de un C::risto cruci~ . 

cado, )a fi~ura en si no es de gran calidad y está muy retocada, pero>en 

. cambio, muy interesante .es el trabajo de taracéa de la cruz; Los rr¡ade 

'ros .son de. forrr.a octogonal y presentan incrustaciones de carey y hueso. 
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. . 

PintUHI de caballete. 
. ' ' . 

En los muros de l~·nave principal del templo de la Santísima se 

. loc.alizan doce oleos de graninterés. Las pinturas realizadas sobre tela! 

son de forma oval, once de ellas de iguales dimensiones, la restanie Hg.=_ 

ramente más pequefia que las. anteriores. Todas presentan marcos de m::. 

· dera cubiertos de oro de hoja. 

Uno de ~os lienzos está firmado por Michael Rudesintlo c·ontrera:s. 

Aunq~e los demás no tienen firma alguna, consideran1os que todos son -

obra del mismo autor; pues la calidad y características pictóricas que 

presentan son semejantes. Por otra parte, s¡¡.bemos que fue costumbre-

que en casos d.e series. fuera firmada una .s.ola obra. 

Las noticias que hemos podido recabar sobre Michael Rudesindo 

Contreras son muy escasas, Juan de Viera, ·el cronista del siglo XVIII, 
. . 

en su Breve y Compendiosa Narración de la Ciudad de M~xico p:resenta u-

na lista de pintores coloniales -en su mayor parte capitalinos y pobla~~ 

noá_:; que divide en dos grupos (187), en el primero aparecen los nombres 

de los que él llama1'antiguos 11
, Gonzalo Obregón sefiala que a éstos, viera 

los conoda por tradición o bien por sus obras y son artístas.del siglo --

XVll y de la primera mitad del sig.lo x:rur. En elsegund() grupo d.e .la H! 
. . 

ta estári.Jo.s "modernos",· éstos eran conterr¡poráneos de Viera (188)~ .Mi., 

• guel.Rlldeaindo Contreras ocupa el número treint~ ytres dé laHsta'~e·--· 
·' ·: . 

pintoresinoderrios~ 

En la nómina general:de pintor~s coloniales quefúe realí~~dil· -- · 

por Manuel Tolissaipt y Ab'elardo Carrillo y Gariel (189) se le nombra así: 

Contreraa Rude~itido, y los autores remi.ten al lector a los Apuntes Artís ·~ 
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ticos sobre la Historia de la Pintura en la Ciudad de Puebla de Bernardo 

Olivares I:darte (190). Olivares lriarte presenta un catálogo de pintores 

. de los cuales él había visto obras en la ciudad de Puebla, y en dicho ca--

tálogo aparece el nombre de Contreras Rudesindo (191) . 

.. Tenemos noticias de que en el año de 1754 varios pintores acudi.:_ 

.ron ante.el nota.riO Andrés BermÚdez de Castro para levantar testimonio 

-·de su Sociedad, que parece haber existido desde 1753, siendo el preside1.:_ 

te d'e la misma don José de !barra. Al calce de dicho documento aparecen 

las firmas de los veinticinco pintores fundadores y entre ellas se encuen-

tra la de Miguel Rudesindo Contreras (192). 

Así pues,. podemos señalar que Cont:r:eras se destacó durante la 

segunda mital del siglo XVII!. Siendo miembro fundador de la Primera -

Academia de Pintura de México, pensamos que debió haber sido un arti!!. 

ta.de cierto prestigio. Por las nóticias que tenemos es posible que fue:.;-

se poblano. 

En once de los oleos que decoran los muros del templo de la San. 

tÍsima se han representado martirios de apóstoles y en el otro la cruxi--

ficción de .Cristo, El tema <:entral de cada una de estas obras es el des-
. . ' ·~ . 

. nudo ad personaje martirizado, el cual aparece rodeado pór distintos -~ 

'l 
~ · grÚp<?~ dé personas. Aunque la disposición compositiva se repite con ír=._ ! : ·c .. · . ' . . .. . . . . . 

f ·. :c.•.i:~~ia, podemos sefiafar que está bien lograda y que es interesante,. 

~.·'.;.J,: .\> ' • .• Asu,,i onio, el pinfor. demue otra •U habilidad ,,¡ lo• magn{ficoi ••c••zo• 

, d~los ápÓstoles, Llama ia atención la tonalidad clarobscura de: las'~~_. ,¡ ... 
·':¡ 

)l 
:'.j 

i 
l. ¡ 

presentaciones que. se aparta de la modalidad del momento y en cambio-
.• ~ 

recuerda la tendencia pictórica de la centuria anterior. En suma consi-



.·.de ramos que estOs. medallones son obras que se destacan por su calidad- -
' ·:. .. . ' ,._ . 

·. ·.··. . ·:' . ~ : . . ·, .·~ 
y tratamiento, as1 como. por la tematica repr.esentada. 

El resto de las obras pictóricas que se encuentran decorando los 

muros del templo dela Santísima son anónÚnas, de segunda·calid~d y en 
' - ' ·' . . 

general están muy retocadas; e~ la nave prlncipaLhay dos oleos, enuno -

·-.. . . . ·. . . . ' , : , 
se representa a San Ju~n Crisostomo y en el otro a.San Efren Syro. En 

. . . 

~lretablo. del cr~cero nórte aparece la imagen de una santa que sóstiene-

un cÓpÓn entre sus manos y en el retablo del crucero sur una pintura .de ,. 

la Virgen de Guadálupe. 

. . 
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Hasta la fecha no contamos con ningÚndocumento donde se hél.ga:' 

reí.erencia al arquitecto o arquitectos que elaboraron el proyecto para la

construcción del 'templ~ de la Santísima Trfoidad, Tampoco hay ningún -

dato cil respecto en las obras que hemos revisado de los cronistas y auto-

res de los siglos XVHI y XIX. 

En el libro de Silvestre Baxter: La Arquitectura Hispano Colonial 

~n México, publicado en 1901(193), es cuando por primera vez se atribuye 

la "iglesia de la Sant(sima Trinidad al arquitecto Lorenzo Rodr(guez, Bax 

ter no da ningún fundamento.documental ni formal para apoyar su aprecie:_ 
. . . 

ciÓn, sólo toma en cuenta la cronofogfa: "La iglesia de la Santí'si.ma Tri:

nidad, comu~inente conocida como la.Sant(sima, tiene despu~s del Sagra~ 

río, el exterior churrigueresco más importante y complicado de la ciudad 

de México. Y puesto que su comienzo data de 1755, la misma época qúe -

. el Sa.grario, es de presumir que sea obra dei mismo arquitecto Lore~zo 

Rodr(guez.11 (194) •. Sin embargo, el hecho. de que las construcciones hayan 

sido. contempo~áneas rlo J1ÓS basta como razón de peso par~ atribuir la -:

obra 1i: Rod~(gU:ez. 

',Á.~tores ~ubsiguie.ntes a Silvestre Ba:x;ter han repet~do 
cía y sin hacer l~s debidas reflexiones- lo dicho por éi; como suc~dé en.·· 

la obra del arquitecto Fe.derico Mariscal: La Patria y la Arquitectura :Na~ 
;. 

. . 

cional, publicada en 1915 (195). --- .. 
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También en el artículo "La Iglesia de la Santísim~ TrÍ~idad", --

d.el arquitecto Antonio Muñoz, publicado en 19Z4 (196), se da por supuesto 

que e1 proyecto original de la portada principal del templo fue de Lorenzo 

Rodríguez; pero. -como hemos visto, al referirnos al aspecto estructural 

del monumento-, Muñoz sostiene la tesis de que ese proyecto d.e RodrÍ--

guez tuvo que ser modificado a consecuencia del hundimiento •. y que el r:_ 

·mate.de la portada fue obra de otro arquitecto. Asimismo presenta la p~ 

sihilida.d de que el Último cuerpo 'de la torre tampoco sea obra de Lorenzo 

Rodríguez (197). · 

Como hemos señalado, coincidimos con la opinión del arquitecto 

Muñoz cuando dice que como consecuencia del hundimiento del templo; el 

remate de la fachada .principal. fue modificado para readaptarlo. dentro. del 

conjunto, aunque no pensamos que se le haya dado mayor elevación al ed~ 

ficio; Por lo que se refiere a la intervención de dos arquitectos, esta --
. . . 

nos. parece una tesis aceptable; fundamentada en el diferente tratamiento ' 

que se observa entre .los dos primeros cuerpos de la portada y .el remate. 

Por otra parte, de acuerdo con los datos históricos, sabemos que el te.r:! · 

plo tardó en c.onstruirse aproximadamente veinte años, y que durante ese 

~apso •hubo constantes interrupciones por falta de dinero, por lo que se 

p~ede pensa~ que no siempre pudo hacerse cargo de .la obra et mismo ªS 

quitecto; y que es posible que otra persona h~ya intervenido para hac~r,-

los r:E'.ajustes que eran necesarios. 
. . . 

. . ., . 

Asimismo, en l9Z5 el Dr. 
. . ·:'·'·,·;· ··:_,.··. ,-:· ..... 

Atl en ~u .libro Iglesias .de Mexico (198), 

repite la tesis de Muñóz y afirma que el arquitecto de la SaritÍsi~a Tri.ni-

dad fue Lorenz?Rodri'guez, y que la construyó dé 1755.a 1786 (i99). 
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Postericrm:ente en 1941, la profesora Aline Louchheim, en su --

·. .· . . ·. - -- ..,, . 

. ····obra The Church Facades oí Lorenzo Rodriguez: a Focal Point for the --

Study oí Mexican Churrigueresque Architecture (200), tomando como ba-

se lo di.cho por Baxter.y la tesis de Mufioz, elabora, por primera vez, un 

análisis comparativo entre la portada principal d!l la Santísima Tr,inidad 

y las portadas del Sagrario Metropolitano. La profesora Louchheim cor;_ 

. sidera que ~xisten mayo'res semejanzas entre estos dos templos, que las 

que pudieran existir con otras iglesias churriguerescas ·del Valle de Mé-

xico. Las semejanzas que sefiala dicha autora entre la Sant(sima Trini--

dady el Sagrario son fas siguientes: 

. La organizaéi6n básica es similar, muestra un entendimiento 

real del es.tilo y Ún .tratamiento análogo. 

Las portadas están concebidas como frontispicios ornamentales 

que se adaptan a patrones arquitectónicos, en donde se comC,inan las· 1í--

neas verticales y horizontales, con predominio de las primeras. 

Las proporciones de los pedestales y fustes son similares; pues 

los del segundo cuerpo son más delgados y la proyección del tcido y cada 

una de las parte~ es menor si se les compara con los del primer cuerpo. 

Eh ambos cas~s els~gund1o cuerpo es má-; ligero y de menor al-

tura que el inferior. 

La colocaeión de lcis entablamentos es similar en los dos tem:..-

plos (2.01); 

Por otra parte la misma autora señala como diferencias funda-"'. 

• mentales las siguientes: 

La concepción arquitectónica de la Santí'sima es más lÚcida que -

la clel Sagrario, pues los elementos dominantes se pres~ntan con mayor ~ 
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fuerza; estiló y esmero. Los elementos secundarios han sido relegados -'. 

por.su fcirn.a: y posición en el proyecto, con lo que se logra mayor unidad 

y claridad. 

La· colocación libre de los estípites acentúa la proyección y la --

verticalidad. 

· En la.SantÍsin.a no·hay interestípites; así se da n.ayor in.porta~ 

da y énfasis a. fa proyecdón de los estípites. 

La forn-.a en que están colocados los distinto~ n.otivos ornan.en-

tales difiere notablemente, al igual que el oficio, esto Último.se debe a la 

ejecución de distintos grupos de cant.eros (ZOíl}. 

La autora acepta lo ex-¡)resado por Muñoz sobre.la intervenc.iÓn 

. . 

de dos a.rquitectos: uno para los dos prin.erds cuerpos de la portada pri~ 

.. cipal, y otro para el remate. Y concluye opinando que las sen.ejan:z:as bá-

sl.caS' son suficientes para pensar que. los proyectos del Sagrario y.la .San -

tísirr.~ fueron de una rr¡isma persona. Por las diferencias que existen en-
. . ' . -

tr~ uno y otro templo' ella consid~ra. que hay n.ayor coherencia y ~nific~ 

ción en· 1a Santísima, lo que puede ser entendido con.o innovaciones en un 

trábajo po.sterior del misn.o arquitecto, con su estilo ya completan ... ente -

desarroll~do; Por lo tanto le parece justificada la atribución á Lorenzo-

Rodríguez (Z03)~ 

Hasta elmómento; ha sido la profesora Lóuchheim.qU:ien hámo!. 

tna6 lan~ay~r preocupad6n ál tratat de fundamentar formal~ént~ ·la: a~. 
' . - . .· ·. . . . . '· . . - - ... -

.tribuc:i6nqué se ha hecho delaSantí'simaa Lor~nzoRodZ.Íguez~ .Nosci-·-
,· • • 1· • - :- • . ••• . . • 

. . 
tros consideramos que evidentemente 'se pueden encontrar ciertas seme;;. 

. . . . . . 

janzas entre. los dos monumentos, pero la mayor parte de las similitudes • 

. . que se señalan; las encontr~n.os también en otras portadas churrigueresca~ de 
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ecÍiíicíos religiosos /p~r' ejemplo en San Felipe Ne.ri el Núevo 1 en la cap!_ 

lla de Balbanera y e~ la Santa Veracruz; por lo que creernos que dichas -
' . . ' . ~: \ . 

· .. caracter(sticas señaladas por la autora, no son privativas de la obra . del 
. . .· .. · .. · .. ". ·, .· .. ·. : 

a;cjuitect~ ·Lorenzo Rodr(guez. 
. •,' 

' . 

Por nuestra parte, opinamos opuestamente a la tradición que atri 

buye a Loren~o Rodr{guez la iglesia de la Santísima. Las diferencias 

que hay entre la p~·rtada principal del templo que estudi.amos y 'las porta

das d~l Sagrario Metropolitano son manifiestamente nota bles .. -y más ir:;, 

portantes que las. semejanzas- como para poder atribuirlas a u.n mismo 

autor. .A nuestro juicio la concepción arquitectónica del Sagrario es más 

uniÍicad~, t6dos los. ~lementos forma le~ muestran un tratamiento culto y . 

refin~do, lo que imprime. especial calidad al conjunto' y en general se 

percibe una euritmia que no observamo,.s en la Santísima, en donde si bien, 

como ·señ~l6 .el Dr. De la Maza, hay ciertas partes nÓyedosas y bellas, 

no se logra una armonía total tZ04). 

Encuanto a la cómposición, la solución de la Sant(sima.nos pa-

rece más tradicional que la del Sagrario¡ como ya hemos señalado, se -

adapta a un patrón de. cuadrí'cula dentro del cual la calle central es i:nás 
; . . ' . . . . . . 

. .· ·. .. . . .. . .· ~ 

ancha que las laterales, y en esta misma calle del centro son t.odav1a -:-

.·. el~mentosde pl'.imer o:r:den -como en otras portadas barrocas anterio:... 

res;_ el gran relieve y la. ventana de coro; Por otra parte, lós e leme~ 
•:. · .. ·- .. ,. . - ' . . - ' ·, 

· ... :. --~.-· -. ; .··. < ··' ·. ,,,,."-: -~ · .... ,, '::~·. ' . ··-:'·_."::_ ... · 
tos. estructuralesde ·la Santlsima.nos parecen mas avanzados que los del . 

. Sagrario¡ los estí'pites exe~tos alcanz~n mayorirnportanci~ for~~ly. la. 
. ,. '. . . 

apert•ira de las cornisas se presenta como una atrevida novedad. 

Las diíeren.cias que hay eritre las portadas de dichos templos se 

' :,Puéden apr,eciar .tarr,.bién en las distintas proporciones de los elementos: . 

ft .. 
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empleados, por ej empl?. de los esbeltos es tipos de los estí'pites mucho •...;;. 

mas alt~s que en el Sagrario; diferente resulta también la composición .,.. 

de la portada de. la Santí'sima en donde no aparecen interestÍpites la -

creación personal de Lorenzo Rodríguez-, cómo en el Sagrario; en el-

acábado d~ fa talla ornamental no solo difieren dichas iglesias. en cuanto-
' ' ' 

a la calidad del oficio -en la Santí'sima tosco y menos culto en relación-

. conel del Sagrario- sino también e~ la composición C>rnamental generaL 
' ' 

Como ya hemos señalado, en la Santí'sima predomina la talla modeÍada; .-

en cuanto al Sagrario, se puede decir que existe un equilibrio en la com-

· binación de la talla cortada y de la talla modelada. Las íig11ras escultó.,.. 

ricas de. santos que aparecen en la Santí'sima se caracterizan por su rig~ 
' ' 

dez y caráct~r primitivo, en tanto que las del Sagrario muestran un tra:_ 

tarriiento más cU:Úo y detallado y hay interés en la representación del me:_ 

vimient~. 
' ' 

' ' ' 

Sobre la torre, la opinión de Aline Louchheim difiere de la expr!. 

sada por Mufioz, pues ella considera que, aunque el tratamiento de las-~ -

formas es tosco, está en armonía con la fachada (205), consideración --

·con la que estamos de acuerdo. 

· Al referil'.se a la portada lateral, la mencionada autora piensa ;... 

que e 1 hundimiento' provocó un cambio en, el proyecto original, así' erpr~-
• • .• . • ; • ••·• . '¡' • . -

,·: mer cuerpo se asem~ia a los dos cuerpos de'laportada principal¡ y:er.,..

'segunde> se acerca más por su tratamiento al remate de fa p9rtada princ_!: 
. . . . . . ' . 

pal (206). Nosotros co.nsideramos c¡u~ la portada lateral de la Santtsima 

.-tanto en su primer cuerpo, como en el segundo- difiere notablemente 

por su estructura y oficio de la principal, como heril-os selialado detallad~ 

,mente· en el capÍhilo lll. 
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·. En s~a dadas tales difer~ncias estructurales, formales y de'."-: 

... ofido que hay entré la Sant{sima y el Sagrario no aceptamos la interven=-

. Ción de Lorenzo Rodr<guez como.autor responsable del templo trinitario, 

·.Siguiendo 1~ tradición, en 1951, .Romero de Terreros en su libro 

El Art~ en Méxieó. Durante el Virreinato (207). al igual que otros autóre.9 

anteric>res afirmó, sin mayor comentario, que el templo de la. SantÍsima

Triniclad foe'obra de ·LorenzÓ Rodríguez~ Es este d Último autor que ha~ 

ta el roo.mento ha sostenido dicha opinion. 

* * * 
Como hemos anticipado, en-ninguna de las obras posterior~s a -

.. la de la profesora Louchheim s.e elabor.a uri estudio detenido del asunto, -

sin embargo ?}OS parecé interesante presentar a COntinuaCÍon las princip~ 

les opiniones que se han. referido a dicho problema, que si bien no se -

comprometen a haéer nirig~na atribucion, pueden ofrecer puntos de .vista - . . . . ~ . . . . . . . . ' ' 

de gran utilidad p~ra el estudio de este caso: 

En 1948, Manuel Toussaint expresó en su Arte Cok>nial Mexica-

~· que al parecer e1 arquitecto de la Santí'sima era Lorenzo R6drí'guez, · 

''peÍ:o<:q~e .si esto "era exacto, no la vió concluir, pues murió en 1774 (208); 

·. Toussa~rit, a ;IiÍerencia .de sus a~tecesores no se compromete con la atrJ:. 

bución¡ pero sin embargo- deja entrever la posibilidad de que Rodríguez-

hubi.era intervenido• 

Angillo Ífü.gl.l.ez, autor español en su Histeria del :Arte Hisparioa-
. - . ' . . ' . . . . . . . -

meiicáno, publi~áda en 195Ó (209), sefiala que aun no se hahe<:ho ·un cati 

, ;.,.i, • ~ _· . . - . ~ - . .,, : . . 
logo critico de la obra de Lorenzo Rodriguez, p_ero que para mayor cla-'" 

. . . 

ridad~ mientras no se descubra lo contrario,. conviene agrupar los ediíi-
. . .. . 

.cios que preaentan liu estilo bajo su nombre (210). Por n.uestra parte pe,;; 
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samos que la proposición de Angulo ya no es vigente, pues los es.t)ldios ,,.¡;·. · 

de.arte colonial han avanzado considerablemente desde 1950 a la fecha; --

as{ por ejemplo, como sabemos por afios se hab{a atribuido a Rodríguez..-. 

eltemplo de San Felipe Neri el nuevo, pero ahorase ha comprobado d~ 

cumentabn.ente que dicho m.onumento fue obra de lldefonso lniesta Bejar<;_ 

no. Conscientes del gran mérito de Rodríguez, pensamos que el hacerte 

atribuciones gratuitas más que claridad provoca confusión. Al referir.se 

·a la Santísima, Angulo opina que tal vez sin motivo se ha: ~onsiderado que 

el remate de la portada principal es de otra mano (211). pero no señala -

las razones por las que difiere de esta opinión que a nosotros · 

mos sefialado-·, nos parece correcta~ 

como he 

Autores más recient~s no son partidarios de la atribución qu~se 

había hecho de la iglesia de la Santísima a Lorenzo Rodríguez, así Jo --

seph.Baird considera. en su.obra. The Churches ofMexico, .publicada en -

nes que se le han hecho -comp la fachada de TepotzaUán y la de la San-

tísima~ parecen dudosas {212). Lamentablemente Bai:id no señala las-.. 

razones formales que lo llevan.a poner en dudadichas atribuciones. 

El Dr. Francisco De la Ma:ia, en su libro El Chlirrigueres'co en 
' ' . . . 

México, de 1969 (213), aunque no presenta.un análisis íor.mál detaliado,..;. 
: • ' ',. : • • •• > ••• , ' ' 

Il.ci.s ofrece un puntode ~ista muy interesa~~e y de importante considera-
. ' . . . . . ' . . ' , . . . ' 

¿~Ón; éÍ ~.efiala queia•iglesia de la,S~ntísima· se haatribuidO e~ form~ --· 

.. predpit~da a .Lorenzo Rodríguez; que a~nqu~ tiene al~uno~ detalles her-' 

• mosos; cOmo los estípites aislados, la hornacina de la fachada lateral, "'. 

la forre y la obra de relieve; el dibujo en general presenta defectos t.a--. 

les qU.e no puede atribuirse a Rodríguez o a.Iniesta Bejarano, ambos ar 
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quitectos de gran experiencia y sabiduría (214), Refiriéndose a la porta

da principal sefiala que. lá calle .central " .•. peca de recargos inútiles y

pesados: la tiara: del medallón sobre la cl~ve, la cornisa haciendo cabrio 

.las, el desmesilradó relieve de la trinidad ... " (Zl5). Al hablar de lapo.::_ 

tada lateral sefiá.la que ".,,tiene finísimos y hermosos estípites en am.-. 

bos cu.erpos, porque los qlle flanquean el nicho, para ser diferentes, se 

aplastan con medallones ovalados, en detrimento de la auritmia georn.é--

trica de sus compafieros. LOs macetones son desconsideradamente an--

chos en.su base y el furfoso roleo_, encima del nicho, no es de buen gusto. 

El aíánde origina.lidad personal no es ni ha sido nunca - salvo. excep~io-
. .· 

. ne~- ·.etthejor canlino de las artes" (216). 

El Dr. De la Maza sefiala por primera vez lo inapropiado de al-

gunos de los elementos que forman parte de las fachadas de la Santísima, 
. . 

esos detalles atrevidos y extravagantes restan calidad al conj.unto. Nos~ 

unimos a 'su opinión cuando manifiesta que dicho templo no puede atribuí.::_ 

se a Rodri'gúez. ·.Como hemos sefialado, consideramos que a diferencia.;.,.. 

de la Santísima, en la.s fachadas del Sagrario se logra una totai armoní'a, 

resultando de .. la mesura, cuidado y proporción del tratamiento. de cada -

unade fas pútes. 
. . . 

-Ert suma: nosot1;os des.cariamos la posibilidad de la interv1.m-~ 
. . 

,. ·,¡11' •••• • • • .,; .-· '; • •• • • -:· • ,,,, •• • 

cion. de. Lorenzo Rodriguez en el proyecto de .la Santlsima. 
: . . . . . - ; . . -~ : . 

qu~ sisiiiendo los canones ·modern~s de la .. época' el arqJitecto clel te!Il~ 

. pl~ trinitario tomara corno modelo a seguir -al. igua.l qu~ otros arti~tas. 
d.e ese tiempo...;. las portadas del SagrariO Metropolitano, aunque obvia-. 

ment~>trató de imprimir a su creación un sello personal y diferente 



most~ando .cierto' atr~vixniento, y el ~esultado fue una obra de gran im

portan~ia para la escuela chur,rigueresca metropolitana, pero inferior en 
, . . . . . 

belleza· si .se le compara con el Sagrario. l<\.~Í pues consideramos que iin-
' '.,.. . ·, ·.' -

plica gran riesgo de caer en el error el hacer atribuciones al respecto,~ 

ic;eemos ~u~ mieritl-as rio •se cuente cém algún documento que de luz .al -

, asunto el.arquite~to de fa SantÍ~ima permanecerá en el anonimat~; · 
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-:-En el sitio que ocupa el templo de la Santísima Trinidad húbo-

tres construcciones anteriores además de la .que existe actualmente. Deis 
' ' 

fueron delsiglo XVI: la ermita mandada construir por los miembros del-

gremio de los sastres y la construcción.de adobe que fue obra de. las __ ._ 

monjas clarisas,· quienes estúvi.eron en ese lugar temporalmente. De --

.. 
. ninguna de. éstas do.s se tiene conocimiento.alguno a . cerca de sus carac-. 

~terí'sticas formales o dimensiones. En el siglo XVll, y por cuenta. de la 

cofradí'a de San Pedro, se edificó la tercera iglesia, de cuyas caracterÍ! 

ticas tampoco tenemos datos; sólo sabemos que contaba con una espacio-

sa capilla y dos sacristías. 

-La construceión de la iglesia dieciochesca de la Santísima TÚ 

nidad se debe a la voluntad de los miembros de dos importantes asocia-,-

dones noirohispanas de carácter piadoso; Una instituí'da por laicos: la-

Archicofradía. dé la Santísima Trinidad y otra pór sace.tdotes 'seculares:-

la Cofradía de San Pedro. 

-La suma de dinero para la edificación del templo de la .Sandsi 

tria Trinidad se fue reuniendo durante los años de c;:onstruccíÓn enferma 

paulatina y tanto la Archicofradía de los trinitarios, como 'ta Cofradía-

' ' 

de Sari.Pedro contribuyeron a ello. 
' ' 

-:L'a importancia que la iglesia ~e la Santísima Ti·inidad tuvo: du 

rante el virrei~ato puede est~marse e~ dos ~spectcís •. Pqr '1na par.te,. -un 

vaior ele carácter religioso 1 por su calidad d~templo dedicad?.~l ¡¡e~~i- . 

. ~i.~ del cúlto ~atÓlico, q~~ más tarde alc~nzaría: la cat~gorí'l de.pal:'r6-':.. 
' . ' .. :- .. :,. - . . · .. ··' .;:_·, 

qÚ.ia. l?or otro lado está su trascendente valor.social, ál funcionar como 

· ... sede de .diversas cofradías que se encargaron de sostener dbras de ca-,-

.~ácterberiéíic'o como lo fueron el Hospital y ~ospederí'ade San Pedro, y 
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;de otras act'ividadee, Ck QWk, ~ q~ {&.vo.Hcieron a las familias de 
. . . 1 ·.· . . . . . . . 

los cofrades y a dife~ente•,p•r•o~sH,u•cnitadas. 

-Desde el punto cte-: vista art(stico, el templo de la Santísima - -
. ; . 

Trinidad es un ediíiciO barroco que guarda homogeneidad en su conjunto. -

Po:i: sus caracterí'sti~as .formales y ornamentales dicho monumento debe.; . 

cai:agolarse estilisticamente dentro de la modalidad conocida como barro 

co-estípit~. , 

- La portada principal está resuelta arquitectónicamente media!:_ 

te una solución tradicionalista~ que nos recuerda por sus trazos a otras -

. portadas barro~as de épocas anteriores. Se adapta a .un patrón de cuadr.f 

cl1la y está dividida en tres cuerpos y tres calles, d~ las cuales la ce~tral 

es .más ancha que las late~ales. Conservadoramente, el vano de la puerta 

es de medio punto, en v,~:z de haber seguido los modelos más avanzados -

.que fodá.n arcos mixtil(neoa; y en esta calle central continúan siendo ele

h'tentos de primeraimportancia el gran relieve y la vent~ria de coro. Pe 

. ro de~tro de ese patrón nós encontramos con dos interesantes novedades. 

·Los est(pites alcanzan aquí su máximo desarrollo como expresión formal; 

A dife.rencia .de los que vemos .en otras portadas metropolitanas, éstos -

es.tán.exéntos y la ~ección piramidal se alarga con~iderablemente; así se 
. . . 

destaé:él, la, importancia e~tructural de éstos apoyos. 
. ·.,' ., ·. : . . ·: 

.La otra,n()vedad consist~ en la apertura de las cornisas de la ...;.;,< 

.. calle central, sÍbien n~·d'~f~odo franca en el primer cuerp~; si. total--- . 
' . ·. ·. .· . 

. mente abierta en el segundo . 

.;.;.La portada lateral presenta soluciones más modernas • y ori&,i 

na.les; muestra los Últimos avances formales de su.momento mediante U:n 

•', \ 
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tratamiento culto y refinado, Se aleja de los patrones tradicionales y el 

conjunto adquiere especial dinamismo por la a.usencia de calles laterales, 

la. falta de correspondencia entre los ejes verticales de ambos cuerpos y 

·el empleo de novedosas pilaStras. Dichas innovaciones formales noS ha 

blari evidentemente de una búsqueda de nuevas directrices estructurales

q\le' anuncian ya un próximo momento de transición y que darían paso a u-

na expresión barroca más avanzada. 

-Siguiendo la tradición barroca, los temas iconológicos que se· 

presentan en las fachadas de este monumento religioso son ~sencialmen-

te de carácter didáctico y sim.bÓlico. En la portada principal se destacan 

do S. aspectos bien diferenciados, pero que apai-ecen esti:echamente vincu~ 
- ,.- ' _. 

lacfos entre si; uno dogmático: el Misterio de la Santísima Trinidad, y otro 

, ' . de va.lar teológico, representado por:personajes de la alta jerarquía ecl.e

·. siái:¡fü:a que con sus est~d~os. y r.azonamientos definieron la doctrina ~at<[ · 
.·. ' ' 

. . 

. Hca. Nos parece muy interesante .este· segundo aspecto>en donde se rinde 

,-.. 

homenaje al pensamiento y a la intelectualidad cristiana, lo ~ual nos ha-

blade la preocupación de carácter cultural y del interés que por la filoso 

fía surgió en la Nueva Espáfia durante el siglo XVIU. 

· Los temas iconológicos de la portada lateral no están manifesta .. . . .. . . . -
. . . 

dos,tá.n.especíÚcani.ente como en la pri~cip~l; pero; en general, a 

d~ las rep~esentád6nes de distintos santos, se 'elt})resa u~·mens~je de' ca .• ··• 
.. .•··· ' ·- - . ' ,, . . : . ' : · .. ' ' :··.·_ .. -

;··· .. ;_:>'· ·. ·. .. . ·. .' . .: ' · .... , .·._- . , ·. \ . '. ,·· ·_-_-,:_ ·-.: .... -

'-Mu.chas de las formas. ornamentales que. revisten·~ las facha.:..: 

a la cÚpuia y a la torre con~ervan su valor religioso tradicional ya_!. 

ellas dan énfasis a los temas iconológicos presentados. En cam 
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bio, hay otras .:..como los elementos geométricistas-, que pertenecen a 
- - : ' . ' . ·: 

·: .- . ·. '-j -

uri repertorio laico y su función es Únicamente decorativa. 

En el exterior'. de la iglesia de la Sa'nt(sima se combinan dos foi:_ 

dencias escultóricas: la talla cortada y la talla modelada, con predomi-"." 
- ' . . 

nio de esta Última. En el tratamiento de las diferentes formas se p~ne -

·de manifíesto la lib.erta.d de expresión carac'terí'stica del ba~roco, púo -

. entre a~bas portadas h~y diferencias en cuanto a la calidad del oficio; ~ 

·.siendo mas fino, cult.o y detallista el de la lateral, en comparación con el 

de la principal, 

-Dadas las diferencias formales que existen entre las portadas 

del Sagrario Metropolitano y las d.e la Santí'sima Trinidad d~scarta,mos ...., 
. . . 

. . . 

la posibilidad de la intervención del arquitecto Lo~enzo Rodr(guez conio - . 

autor responsable deltemplo trinitario. 

Por el difer~nte tratamiento. que se obser.va entre 16.s dos prim«:_ 
. . 

ros cuerpos y el r~matede lap6rtada principal de la.santí'sirna, .y consL 

derando que durante el la.rgo lapso que tardó en construirse .el edificio " 

;...aproximadamente veinte afios- hubo varias interrupciones, pensamos 

-al igual que el arquitecto :..Antonio Muñoz-qúe es muy probable que in..;. 

tervi,nieran· en la obra .dos arquitectos. 

_;Los edificios adyacentes al templo de la Sant(sima Trinidad ..:;.. 

funcionar~n. conio Hospital, Hospedería y. Colegio para sacerdotes secula 
, •• •'' •• ·.,- ·_ •• • ••• > • • ,. ! ', . ···:.-:-. 

·res, i~stituciones dirigidas porlos cofrades de San Pedro.' Dicho/~d{fi;: 
,· . , .. ' .... -·. '._· -:· . . ·. - -· ; ..... ·-._ -.:.:·_ .. ,. .. . :.':~. 

dos fueron construidos. en su mayor pa~te durante la seg~n.da mita,d~del 
. " .. ·,. . ··. . 

siglo XVllY prin:eipio~ d~l siglo XVIU. 

A fines de esta Última centuria se hicieron algunas obras de re~ 

construccion: 
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ELHospital de San P.edro tuvo su época de m~yor auge entre .la 
Últi?lla dé~ada del siglo XVll y el primer tercio del siglo XVII!. Conside 

. raillos que pos~e~iórmente empezó a de~aer por la falta de recursos eco 
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