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I N T R o D u e e I o N 

Nuestro inter6s por llevar a -

cabo esta investigaci6n surgi6 del cuestionam.iento que 

plantea Jos6 Guadalupe Victoria Vicencio en su estudio 

acerca de los Monumentos Agustinos de la Sierra Alta -
S. XVI, en el sentido de que resulta apremiante la ela

boraci6n de investigaciones nomogr!ricas de monumentos 

novohispanos, ·para intentar con el tiempo una nueva in

terpretaci6n de conjunto de dicho arte. 

En el estudio de Elisa Vargas 

!Jugo sobre Las Portadas Religiosas de ~6xico, se vier

ten nuevos e importantes puntos.de vista para interpre

tar las obras de arte virreinal, adem!s de señalar la -

influencia que tuvieron los problemas sociales, políti

cos, econ6micos ~ religiosos en dichas obras; como ·se -

habra advertido esto tam.bi6n determin6 que eligieramos 

un conjunto conventual del siglo XVI como objeto de 

nuestra inve'stigaci6n. Tal convento no f'ue otro sino el 

que f'und$1'on los predicadores en Tepoztlh, bajo la ad

vocac16n de la Natividad de Maria. 

Consideramos que el presente -

traba~o es una modesta aportaci6n dentro 4,-.l,;:-ht.1:tlortg 

grafía.del arte novohispano, estamos concientes de sus 

limitaciones pero tambi6n creemos queda abierto para -
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investigaciones m6s amplias y exhaustivas. 

Nuestro trabajo consiste en el 

análisis arquitect6nico del conjunto conventual de Te

poztlm; aunque antes tuvimos necesid~ de estudiar al

gunos aspectos de la historia pre~ispmica del lugar, -

su conquista y evangelizaci6n, para poder normar nues

t_ro criterio y desarrollar dicho an6lisis. 

Debido a la importancia que_ -

tiene el estudio de la pintura mural de dic\o conjunto, 

no la incluimos en el presente trabajo; ya que amerita 

una monograi'!a especifica, que esperamos tener la opor

tunidad de desarrollar m6s adelante. 

Nuestra inve_stigaci6n le,. llev,1 

mos a cabo en dos etapas: la primera fue la consulta -

bibliográfica, hemerogrUica y documental necesaria p~

ra sentar las bases generales del estudio. 

La segunda parte de nuestra -

investigaci~n la llevamos a c·abo directamente en el co¡ 

junto conventual en numerosas visitas; con er deseo de 

captar las inc6gnitas que presenta el edificio y que -

nos sobrecogen al sentir de~tro de nuestro espíritu una 

gran calma que nos invita a reflexionar. 

_Damos las gracias al personal 
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dé la Biblioteca del Instituto de Investigaciones Esté

ticas de la.UNAM las facilidades que nos brindaron para 

la elaboraci6n de éste trabajo. 

También agradecemos al perso-~ 

na! del Centro Regional de Morelos Guerrero de la SEP -

INAH, que entre otras cosas nos proporcionaron el plano 

del conjunto conventual de Tepoztl6n, su colaboración. 

Asimismo y de manera muy esp! 

cial queremos dejar patente nuestro agradecimiento al -

maestro José Guadalupe Victoria Vicencio, investigador 

del Instituto de Investigaciones Est6ticas de la UNAM -

por su constante asesoría y direcci6n durante la inves

tigaci6~ y elaboraci6n del presente trabajo. Cabe men

cionar que las fotografias que integran el albwn que 

acompaña ·a esta· pequeña monografía fueron tomadas ]ior, -

fl. 
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C A P I T U L O I 

~ITUACION GEOGRAFICA DE TEPOZTLAN 

El actual poblado de Tepoztl!n 

está situado dentro de los determinantes geográficos -

siguientes: en el paralelo 18, a 18° 58¡ de latitud not 

te y en el meridiano 99, a 99º 07' de longitud oeste.1 

El municipio de Tepoztl!n pertenece al distrito de Yau

tepec_, en el estado de Morelos. 2 

La regi6n de Tepoztl!n se lo

caliza dentro de una altiplanicie que si"e de asiento 

a una cadena montañosa que está integrada hacia el no! 

te por el A~usco ( Axocco, 11 lugar de las flores acuá

ticas 11 ), el Atomiac ( 11 Tular 11 ), el Tlalotl { 11 Te

rrateniente 11 ) , el Ocotecatl ( " Señor del Pinar 11 ) , 

el Chichinantzin ( 11 Señor del Aspecto Chamuscado 11 ), 

y el Othtal.yo ( 11 .Señor ~el . Otate u Otatal 11 ) ¡ estas -

montañas se contin-dan hasta la Sierra Nevada, formada -

por el Popocatepetl y el Iztacihuatl. 3 

El pequeño valle de Tepoztl!n 

tiene una extensi6n aproximada de 1,300 metros de ancho 

está compuesta de roca granítica multiforme.4 Los mon

tes escarpados o riscos que forman a dicho valle cons

tituyen una fortaleza natural, y como tal, ha servido -
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a sus habitantes a traves de su historia. El trabajo de 

erosi6n de las lluvias ha transformado las vertientes -

de los cerros, abriendo profundas barrancas, tajas y 

grandes crestones que son inaccesibles. Todo el conjun

to es de formas caprichosas y en aigunos tramos los ce

rros se suceden unos a otros, otras veces se amontonan 

y dan la impresi6n de que los mayores caen sobre los P! 

queños; entre cerro y cerro se forman barrancas de pen

dientes rápidas, en cuyos lechos se forman pequeños r:.

ríos donde discurren las aguas bramadoras y rápidas, 

formando impetuosos torrentes. Hay sitios en que dos f~ 

rallones cortados-a plomo forman profundos callejones;

los acantilados desempeñan el papel de muros de conten

ci6n. 

Los antiguos·tepoztecas, al 

observar l9s cerros, les pusieron. nombres míticos· ·o le

gendarios seg(m su forma. Los más nombrados son:!!!

huiltepec, "Cerro que Alum~ra" 5 o "pico de·1a luz o de 

la lumbreª.6 Este es el más importante en esta pequeña 

serranía, ya que en uno de sus picachos se levanta la -

pirámide o Casa del Tepozteco,7 de la cual hablaremos -

con más detalle en este trabajo. Tlecatepec, "cerro del 

hombre o del viento",ª Chalehiute;p~, "cerro de las Pi! 

dras preciosas" o ·""del tesoro"~ 9 fohualtepec, "cerro 

del S.ei.er.9 ~igilante de la noche", tambi6n se le nom .... 

bra como" cerro del aire". En su cima hay un gran n-d;,_ · -
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mero de vestigios prehisp4nicos. Chihuapapalotzin, "ce

rro de la mariposa11 ; 10 Ocealotepetl, "cerro del tigre". 

Huilotepetl, "cerro de la paloma"; Cacalotepetl, "cerro 

del cuervo11 • 11 Malibalpa, "lugar donde el agua corre en 

zig-zag", este nombre se le di.a por el agua que viene de 

entre este• eerro y el de Tlahuiltepec. Entre estos ce.

rros está. la hermosa cañada de San Ger6nimo, en cuyo 

centro se forma un pequeño manantial de agua cristalina. 

Hay huellas de una ermita que habit6, un hombre llamado 
12 . 13 

Ger6nimo. Cematzin, "cerro en forma de mano",. y 

Cuahnectepetl, "cerro de la miel"; este cerro está. si

tuado en la entrada occidental de~ poblado de Tepoztlm. 14 

Tepoztl411 tiene una altitud de 

1,700 metros sobre el nivel del mar, promedio de la Pl~ 

za Municipal. 15 Esta !rea la riega el rio Ateneo, el 

cual afluye al de Yautepec, que a su vez descarga en el 

gran Balsas.16 

El clima de Tepoztlm es tem

plado con temperatura media anual de 186 C.; el índice 

de· lluvia anual es de 150 centimetros c~bicos y lama

yor parte cae desde principios de mayo hasta principios 

de septiembre. La temporada seca comienza en octubre y 

dura seis meses. 17 

La flora de Tepoztim es semi-



tropical, el suelo es fértil y se da una gran variedad 

de plantas de ornato y !rboles frutales como papayos, -

guayabos, pl!tanos, cafetos, ciruelos en todas sus va

riedades, zapote amarillo y prieto, chirimoya, naranja, 

lima, lim6n, toronja, caña de az'6car, aguacate, chayote 

tunas, nopales y una gran variedad de legumbres. 18 



C A P I T U L O I I 

HISTORIA PR.h:HISPAliICA 

a) Etimología 

Seg6n hemos investigado, el 

nombre de Tepuztlan, que a la postre deriv6 en Tepoz

tlá.n, tiene diferentes interpretaciones, algunas de 6s

tas mantienen intima relaci6n entre si, aunque tambi6n 

hay diferencias con algunas otras. 

Esta palabra en náh\lat"l signif,! 

ca "lugar abundante en cobre", aunque en t6rminos gene

rales seguramente se refiere a cualquier otro metal, c~ 

mo seria el hierro; las raices de esta palabra son: 

tepuztli, 9ue significa hacha, metal o cobre y tlari, -

desinencia que indica sitio o lugar. Se representa por 

medio de un jeroglifico que consiste en un hacha clava

da en un cerro. 1 

Orozco y Berra interpret6 di

cho jeroglífico con los nombres de "lugar en que abunda 

el cobre", o Tepuztepec "pueblo de cobre", o "donde se 

venera el cobre".ª 

Hay escritos antiguos 
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donde se representa el jeroglífico que muestra la elev~ 

ci6n del ha~ha hundiéndose en las montañas, como en el 

C6dice Mendocino, fil:~ S! 12! Tributos z ,tl C6dice 

Magliabechiano; por eso también se ha interpretado el -

nombre como "lugar de la roca desgarrada11 .3 

En la Relaci6n ~ Tepuztlm de 

Juan Gutierrez de Liébana se habla del nombre de esta~ 

villa, de la manera siguiente: "Esta villa de Tepuztlan 

dize llamarse Tepuztlan por que cuando sus antepasados 

vinieron a poblar esta tierra hallaron que ya se llama

ba asi, por que los que primero la tenian poblada dixe

ron que el gran diablo o ydolo que tecyan se llamaba -

Ometuchtli (sic) que quiere dezir "dos conejos" y que -

por su nombre tenya TEPUZTECATL como quyen dixese vn -

gran señor que hera el nombre11 • 4 De esta manera encon

tramos el nombre de.fepoztlm ligado a dicho dios. 

Otro posible significado del -

término es el que señalan ciertos autores al relacion9!: 

lo con los primeros habitantes de dicho l~gar, llamados 

tepoztecas, a quienes se .les conocía comunmente como 

"gentes que vinieron de alg6n lugar de mucho hierro"; y 

también como "gentes de hierro".5 

Alguien.más lo interpreta como 

"lugar del agua ferroginosa" o Alepoztl~.6 
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De esta manera observamos como' 

los distintos autores han interpretado el nombre del 

pueblo; nosotros pensamos que el significado de dicho -

término, a pesar de las diferencias, queda bien defini

do en cada una de ellas, aunque nos avocamos m!s al pr! 

mero de ellos, donde se conservan sus raices. 

b) Historia 

Es poco lo que se sabe, con S! 

guridad, acerca de los primeros habitantes que se esta

blecieron en Tepoztl!n, durante la época prehispAnica.

La in!ormac-i6n que consignamos aquí, esté registrada en 

las cr6nicas coloniales escritas por los conquistadores 

y misioneros; también hemos considerado a los au~ores -

contemporáneos que han tratado el mismo tema. 

Durante la época prehip6nica,-· 

la regi6n donde se localiza Tepoztlén estuvo habitada~ 

por diferentes pueblos como lo demuestran las explora

ciones arqueol6gicas que ahí se han realizado. Con base 

en.ellas se puede advertir la presencia de grupos olme

cas, teotihuacanos, toltecas y nah~as.7 

Sin embargo, la filiaci6n étn! 

ca de los habitantes de Tepoztlm con los nahuas fue 
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m!s concretamente con el grupo Xochimilca; dice Dur!n -

que databa desde "cuando salieron las naciones indianas 

de las siete cuevas donde avian avitado mucho tiempo, -

tardaron en llegar a esta tierra mas de ochenta años ••• 

venian siempre explorando la tierra, en allanando otras 

mejores y mas recreables, luego desamparaban aquellas y 

pasaban adelante ••• deteniendose edificaban edificios -

grandes que hoy en dia se allan rastros y vestigios de· 

ellos en muchos lugares del camino que trujeron ••• as! 

llegaron a Nueva España en el año novecientos dos ••• -

los que salieron de aquellas cuevas fueron los seis ge

neros de gentes; conviene a saber: los xµchimilcas, los 

chalcas, los tepanecas, los culhuas, los tlahuicas y 

tlaxcaltecas ••• el primero que sali6 fue el genero xu

chimilca ••• como el primero en su llegada despues de -

aver rodeado todo el circulo de la laguna grande, pare

cieronles .ser buen sitio y apacible el que agora posee, 

se asent6 en él y tom6 lo que le fue menester sin con• 

tradicci6n de persona, ni perjuicios estendiendose los 

grandes señores de aquel tribu por toda aquella cordi- ·· 

llera que hoy en dia se llama la nacion Xuchimilca, que 

llega hasta un pueblo que se llama Tuchimilco y por 

otro nombre Ocotetla;yuca de cuya genealogia y genera

ci6n son los de Ocuituco, Tetelaneyapan (voz corrompida 

tal vez Tetelaameyapan, en o sobre el manantial que br~ 

ta en un pedregal), Tlaminilupan, Xumiltepec, Tlacote

pec, qacualpa y Temoac, Tlayacapan, Tololapa, Tepuztlan 
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Chimalhuacan, Ecatzingo y Tepetlixpan, con todas sus d,! 

más cabeceras y estancias sujetas a Chimalhuacan, l!2 -
cuales todos son de aguel tribu Xuchimilca, y asi se 

llamaban a toda la parte y tierra de la generaci6n Xu

chimilcas, con Cuitlauac, Misgui y Culuacan 11 •
8 

Es a partir de la época conoc! 

da como posclásico tardío cuando se tienen las primeras 

·noticias acerca de Tepoztlán, pues en la Historia~

~ Chichimeca se relata como los nonoalcas a través de 

sus conquistas se apoderaron de varios pueblos, entre -

los cuales se nombra a los de teponaztlán, 9 como tribu

tarioe; situación que mantuvieron basta el año 1246, f,! 

cha en que los nonoalcas fueron destruidos por los arl! 

cas. 

La llegada de los mexicas a la 

regi6n, dice Sahagún, aconteci6 por medio de un mandato 

divino: "sabed que manda nuestro Señor Dios que os que

deis aqui en estas tierras de las cuales os hace seño

res y os da posesi6n el cual vuelve a donde vino y nos2 

tros con él, pero se va para volver y tornará á os vis! 

tar cuando fuere ya tiempo de acabarse el mundo y entre 

tanto vosotros estareís en estas tierras, esperandole y 

poseyendolas y en todas las cosas entendidas en ellas,

porque para tomarlas y poseerlas veniste para acá y asi 

quedaos en buen.a hora, y nosotros vamos con nuestro 
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3éñor Dios. Se quedaron Oxomoco, Cipactonatl, Tlaltete

cui, Xuchicaoca y rigieron esta republica ••• no se sabe 

cuanto tiempo estubieron en Tamoanchan, pues se quema

ron en tiempo del Señor de Mllxico que dezia Izcoatl 11 • 10 

M6.s tarde, cuando se form6 la 

confederaci6n entre los pueblos de Tenochtitlm, Texco

co y Tacuba (Tlacopan), afect6 al pueblo tellpuzteca 

(sic), como lo nombra Motolinia, y pasó a ser tributa.;. 

rio de.esa confederaci6n. A la muerte del emperador de 

Tezcoco, Netzahualc6yotl, los aztecas adquirieron las~ 

premacia del poder con el rey Izcoat~, el cual lleg6 a 

imponerse y asignarles gobernador a los de Tezcoco y -

Tlacopan. 11 

El Codice Mendocino dice que -

Tepoztlm fue tomado por los mexicas en el año de 1440, 

durante las conquistas de expansi6n del rey Moctezuma -

el viejo.12 

Organizaci6n ~olitica.- en la 

Relaci6n .!!,! Tepoztl4n se dice que hubo un gobierno ind~ 

pendiente presidido por dos señores prencipales "que.;. 

uno _se dezia Chichimacahueyttzintecutli y el otro "· ,;;. 

Cacameteutli" •13 Los calpixques que ·gobernaron a Tepoz

tlm en tiempos del gran Moctezuma fueron Tlacuhcaltzia 

tle, Tecpabecatzintli y Cuacoatzintli: eran "les prenc!. 
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pales y tenian puestos de jueces y questos despachaban 

al demandante, y luego el uno de ellos entraba a dar -

razon de lo que avia _ ~cho, y que no le respondía mas -

de questava muy bien echo 11 • 14 

Tributo.- Como se puede enten

der el pueblo de Tepoztlán fue tributario de otro. Así 

en el~~~ Tributos, lamina XIX, que es la que 

corresponde a. la n-6.mero XLIII del Códice Jvíendocino, se 

observa que el gobierno de la provincia de Chalco era -

independiente del reino mexica, aunque también se sabe 

que pagaron tributo al emperador Moctezuma en el año -

de 1518; dicha provincia estaba. constituida por los pu~ 

blos de Chalco, Tepoztlán, Tecmilco, Xocoyoltepec, Mali 

naltepec y Cuauhcomulco. 15 

Por otra parte, al referirse a 

los tributos que pagaba el pueblo de Tepoztlán al rey -

Moctezuma, la Relación ••• dice que" les davan lo que 

les pedian, le labravan tierras, le hazian casas y rro

pa y daban gallinas y todo lo que avian menester " 16 

En el Códice Mendocino se ap~ 

ta que Tepoztlán tributaba como un pueblo de tierra cá

lida, los cuales eran veinte. Primeramente tributaban -

"quatro mil cargas de cal. I!as quatro mil cargas de ca

ñas eh vara mazisa que nombran otlate. Mas ocho mil C8.f: 
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gas de cañas con que hacian los mexicanos flechas para 

sus guerras. Mas ochocientos cueros de venadoe. Mas 

ocho mil cargas de acayetl que son perfumes que usan -

lÓs Yndios para la boca. Mas docientos cacaxtles, que -

son aparejos con que los Yndios llevan cargas A cuestas 

A manera de albardas. Todo lo cual tributaban de ochen

ta en ochenta dias. Yten mas quatro troxes ·grandes de -

madera, de las medidas y tamaños de los atrás contenido 

llenos los dos de maiz y l_os otros de frisoles" •17 

En el ~ ~ 1&!! Tributos, -

la lámina V, aparece el pueblo de Tepoztlá.n como tribu

tario de los aztecas representado con su jeroglífico; -

en la parte superior tiene el número trece, se le nom

bra como lugar ablUldante en cobre, junto con veinte PU! 

blos más tributaban ocho mil rollos de papel, dos mil -

jícaras, una troje de semill88, vestidos y escudes mil,! 

tares que llevan el número veinte~·otros sin numeral, -

cuatrocientas cargas de maxtli, otras tantas de huipi

les o camisas de mujer, igual cantidad de cada especie 

de mantas de las que se encuentran en la ~scritura .• 18 

Cuando Tepoztlá.n pertenec!á a 

la provincia chalca, sus tributos al emperador consis

tían en semillas, mantas sin labor y dos armaduras, ad! 

más de miel,_papel de maguey y ·jícaras •19 
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Economía.- La economía en este• 

periodo era muy variada, adem!s de la producci6n del -

maíz y frijol, la actividad agricola se basaba princi

palmente en el cultivo de maguey; sus hojas eran aprov! 

chadas en gran cantidad de artículos, como material pa

ra ceras, combustible cuando estaban secas las plantas; 

las fibras para hacer sandalias, cuerdas, un cierto ti

po de telas; de las hojas se hacían canaletas, clavos -

de sus puntas; vinagre?º "miel negra y otra que beben 

a medio coser; y della antes de cozer hazen el pulque; 

estando secas las pencas de que sale todo esto, sirve -

de leña, y si se dexa crecer vn pinpollo sale enmedio, 

sirve de viga; hazen alpargatas, y el dicho ~umo muy s~ 

ludable para llagas nuevas y viejas y de mucha virtud,

y de las puntas de las P4111cas. por ser muy duras e agu

das sirven de clavos para muchas cosas 11 ; 21 entre los -

que se encuentran los punzones para los sacrificios. 

Además del mag-~ey, otro produg 

to importante que se elaboraba en Tepoztl!n, era, seg6n 

la Relaci6n ••• "otro arbolen este pueblo que llaman -

amaquavil gue es 'arbol de papel', del que hazen el pa

pel que ·entre los naturales se huza, el qual sacan de -

las cortezas del dicho arbol cozidas y despues las la

van y dan con v.nas ma9as de piedra en vnas tablas, y -

asilo hazen11 • 22 Este papel lo empleaban para las ofre!! 

das de copal, "acompañaban las ofrendas con el que lla

man Quauhamatl que es una manera de papel blanco como -
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lienzo que se hace en Tepoztlán de una corteza de arbol 

blanda; en este papel yva embuelta la ofrenda y seruia 

con el algodon como para que vistiesse el ydolo o dios 

a quien se ofrecia".23 

Organizaci6n Social.- La soci! 

dad estaba formada por una pequeña cantidad de amos que 

eran los que gobernaban o príncipes y vivían el;l .. la. cima 

de la pir6.mide social, " ••• quando los Señores que los 

gobernaban avian de salir a la calle, hombre, muger, ni 

muchacho mas de los PRENCIPALES que yban con ellos, y~ 

si caso alguno pasaba lo mandaban castigar, y en caso -

que no podia mas el tal yndio se echaba al suelo y~pe~ 

dia perdon arrimado a la pared; y para negociar·· con el 

que queria pedir alguna cosa no yba al dicho señor sino 

a vnos· prencipales que tenian el puesto de juezés ••• 1124 

La base de la pir6.mide social 

la formaban los comunes o m~ceguales, gue como hemos 

visto se hallaban suborninados a los amos y prencipales. 

Religi6n.- Un aspecto muy im

portante para la vida de los tepoztecas fue su vida re

ligiosa, la cual estuvo centrada en la veneraci6n al 

dios Tepozt6catl o "Dios del Pulque", que como ya diji

mos anteriormente significa: oriundo o habitante de Te-

poztU.n. 
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De Tepoztécatl se dice fue ho~ 

bre, rey, héroe, inventor del pulque y por fin, divini

zado recibiendo la adoraci6n de las gentes de los pue~· 

blos de la comarca y lejanos también, siendo la concep

ci6n milagrosa lo que constituye casi la regla para ex

plicar e..¡ nacimiento del héroe o dios. 

Debido a que el agua era esca~ 

za en la reg16n de Tepoztlm, el jugo del maguey vino a 

sati~acer la necesidad de ésta, llamada agua miel y ··

con las características de ser una bebida dulce, agrad~ 

ble, refrescante que apaga la sed¡ que al ser fermenta

da recibía el nombre de pulque, que tenia adem!s de las 

características anteriores la de producir la embriaguéz. 

El arte de la fermentaci6n del 

agua miel pas6 de Tamoanchan a Tepoztlm y 3e dice que 

Maiaoel fue la primera que supo agujerar a los magueyes 

para sacar ésta; Pantecátl el primero que encontr6 las 

raices que se agregan al agua miel para lograr su fer

mentaci6n, y los autores del arte de saber hacer pulque 

se decían, Tepoztécatl, O.uatlapanqui, Tliloa y Papatz

tat·zocan, siendo el principal de ellos, Tepoztécatl, -

conciderado el dios principal del Pulque o de la Borra-

chera. 2$ 

F.duardo Seler al hablar de los 
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dioses del Pulque menciona 11 entre los mexicanos se 

hablaba, en.verdad a causa probablemente de ideas de 

muy distint:o linaje, de un conejo (totchtli) bajo cuya 

influencia se producía la borrachera. Deciase 'se acon~ 

jó' (ometochtli) cuando alguno bebía hasta perder lar~ 

zón y en ese estado se causaba algún daño. Totochtli 

'conejos' se llamaban, por tal motivo los dioses de la 

embriaguéz. Bajo su influencia estaba el dia Ometochtli 

'dos conejos'. Quien nacía en ~1; padecía indefectibl! 

mente destinado, si no tomaba especiales precauciones,

! ser borracho empedernido. Y como había varias clases 

de borrachera, como el transtorno se manifestaba de tan 

diferentes modos en las diversas personas, hablábase de 

los 'cuatrocientos conejos', centzon totochtin,como si 

se hubiese querido decir que el pulque produce innumera 

bles especies de ebriedad. Por centzon totochtin, 'cua

trocientos conejos', se designaban entonces también á -

los dioses del Pulque, y se citaba de ellos una creci

da cantidad de nombres especiales. Respecto a la impor

tancia de tales deidades, es desde luego de peso el he

cho de que todas ellas tengan intima relación con la 
1 

diosa de la Tierra ••• 11 26 

Sobre la existencia de difere~ 

tes relaciones mitológicas entre el dios Tepoztécatl y 

otras divinidades encontramos las siguientes: con las -

deidades lunares que se caracterizan por la imagen del 
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animal que los tepoztecas creían ver sobre la faz de la 

luna, como ocurre con el conejo (totchtli); con las di

vinidades de la vegetación en donde éstas se transform~ 

ban en magueyes; en el culto a la diosa de la fecundi~· 

dad, Agave Maiaoel o '1mujer de los cien pechos", que se 

llevaba a cabo durante la época de la cosecha con baca

nales y desenfrenos, en donde se bebía pulque y los de

votos deseaban ver magicamente la fecundidad de la tie

't'ra. 21 

En las fiestas que se celebra

ban en Tepoztl!n y a las que asistían numerosos peregr! 

nos devotos del dios Tepoztécatl, provenientes- de muy -

diversos lugares, entre otros Guatemala y Chiapas26 

quienes traían ofrendas propiciatorias para lograr ab'll! 

dantes cosechas; encontramos as!, la relación entre di

cho dios y Tláloc, dios de la lluvia, que es tan necee~ 

ria para obtener buenas cosechas; y en consecuencia, 

también, con el rayo y e_l t7:'ueno. Simbolizando el dios 

Tláloc, quizá el origen gentilicio del dios Tepoztécati. 

De los ritos relativos a la em 

br:Le.guez encontramos en el Códice Map¡liabecchiano la -

siguiente cita"••• esta es una figura de una gran ve

llaqria. q un pueblo q sedize tepuztlan. tenia por rito 

yera q quando algun indio moria borracho. los otros de! 

te pueblo haz!~ gran fiesta con hachas de cobre. c·on q 
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cortan laleña enlas manos. este pueblo espa~de yautepe

que. vasallo.a del. s. oz marques del valle ••• 11 29 

A proposito de la religi6n la 

Relaci6n ~ Tepuztlan, menciona otros aspectos, tales -

como: "••• y que los mantenimientos de que husaban he

ran los que agora husan, como es tamales y tortillas y 

sus gallinas y venado y conejos y su chile,:estt los .... 

:rRENCIPALES; y los maceguales tortillas y chile y algun 

conejo,. ai;ole,f'risoles, chian y otras legumbres que· te

nian para comer, ques lo mesmo que agora tienen, y que 

las codornizes y palomas se guardaban como comida muy -

preciada para su Y»OLO • • • quando un PRENCIPAL se cas~ 

va enbiavan por la muger con quien se avia de casar, a 

la qual trayan en vna andas a mediodia, si era señora, 

y si hija de macegual en quimamas o ~a cuestas', y 

trayan del~te della vna hacha de ocote o 'tea' ardien

do de parte della, y otra de parte del desposado, y 11! 

gada a casa del desposado la metian en vna camarilla 

donde esta vna piedra de las que ponen al fuego para 

tener la olla y le mandavan a ella que le ,diese vna co

sa como en seftal de que hera señora de casa,y, esto 

eeho, los dexaban estar alli quatro dias sin que llega

se el vno al _otro, y al cabo los sacavan y los lavavan 

y bestian y daban vn nudo con las mantas del gueypil 

della, y dado este nudo hera echo el tal casamiento ••• 

hasta que vin;yeron los mexicanos y guardaron sus costum 
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bres, que hera, en las guerras, al que prendian lo 

abrian por medio y le sacavan el cora~on y lo ofrecian 

al DEMONIO, por que heran suyos los que asi cavtivavan, 

y asi mesmo quando comenqaba a tronar que querian ven:yr 

las aguas compravan dos o tres muchachos pequeños y los 

subian cada vno en vn peñasco, y, comenlando a tronar 

y a llover, le sacavan el cora,_on y la sangre, y la :: :,i 

ofrecian a las aguas para que lloviese mucho, y para 

este efeto, comprado que hera, lo guardaban treyta o 

quarenta dias, y si hera ya hombre, el dis que lo avian 

de sacrificar lo vestian muy bien y lo llevavan bailan

do y cantando hasta donde estaba EL ÍDOLO, y alli, 

aviendo convidado a muchos coma.rq~YJ.os como a muy gran -

fiesta le sacavan el coraqon y la sangre y la ofrecian 

al dem~nio, y el cuerpo lo arrojaban del peñasco abaxo, 

del qual hazian despues vn solene conbite y lo rrepar

tian a pedacitos a los valientes e que avian de yr a la 

guerra ••• 1130 

Templo.- Se levanta aproxima

damente a seicientos metros sobre el nivel del pueblo -

de Tepoztlán; se trata de una pirámide truncada, de ~ 

tres pisos y mide un total de veinte metros de alto. La 

entrada principal está situada al lado poniente y las~ 

ñalan los adornos dentados de la escalera·, ya que las -

otras tres escalinatas correspondientes a los respec~i

vos lados carecen de dicha ornamentaci6n. 
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El templo propiamente dicho se 

compone de d.os cbaras a las que di vide un muro de apr.2, 

ximadamente dos metros de espesor. La primera de ellas 

estaba destinada a vestíbulo y la segunda oratorio, pr.2, 

bablemente; esta dltima tiene bancas laterales hechas~ 

de piedra labrada que tienen una cornisa, estuvieron ···:~ 

aplanadas y pintadas. Los ornamentos que tiene la corn! 

sa representan los veinte signos de los dias. En.cada 

una de las bancas laterales hay cuatro grandes losas -

con rel.ieves que provablemente representaban a los dio

ses de los puntos ~ardinales.~1 · 

Seler al hablar del templo me~ 

ciona que son de importancia dos tableros de ·piedra que 

se hallaron empotrados en la pared meridional del cuer

po de la pirbide inferior. Uno de ellos muestra el Je

rogii!ico ~el rey Auitzotl ••• En la otra est6. figurando 

un coneJo y cerca de ~s hay diez círculos; ePa eso el -

año diez totchtli, correspondiente al 1502 de la era -

cristiana y al dltimo del reinado de Auitzotl, es·decir, 

al de su muerte.32 

Saville interpretó perfectame,a 

te esos dos tableros e infirió que con ellos se perpe~

tu6 la memoria de la erección del templo y la de sus 

fundadores. Muy posible: es; ·con lo quff en efecto seria 

n el antiguo templo de Tepoztl6.n el dnico edificio ind! 
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gena- existente a<m en México al que con probabilidad -

podemos atribuir fecha fija11 .33 

Las jambas de las puertas de -

comunicaci6n entre las dos c!maras estlm ricamente dJm..! 

mentadas con grecas, puntos y estrias verticales, reve! 

tidas de un fino aplanado y con restos de pintura, solo 

se conserva la parte inferior y no es posible determi

nar lo que representaban éstos motivos. 34 

En la construcci6n se utiliz6 

cal, arena, tezontle rojo y negro, losa calisa y pie

dra. 

El arquitecto Francisco Rodr!

guez fue el primero en hacer la exploraci6n de la pir,

mide y levantar los planos del monumento en 1895, su -

trabajo se present6 al Congreso Americanista celebrado 

en México en ese mismo 9;iio. _Al final de su trabajo es

d. la siguiente sint_esis que dice: 11 es verdad grandio..:. 

so el efecto arquitect6nico de la pir!mide desde cual

quier punto de vista que se contemple. El aislamiento 

de .su masa, su s611da estabilidad, _la sime"!iria arm6nica 

de sus lineas, su perfecta senciliéz y falta de ornato, 

despiertan al que la contempla una idea de grandeza y 

magestuosidad". 3:5 
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Es importante señalar que el -

estudio de dicho templo queda fuera del objetivo de es

ta investigaci6n, por lo que solamente lo tratamos de -

una manera general. 



C A P I T U L O I I I 

HISTORIA COWNIAL 

a) Conquista 

Despu6s de la c6lebre derrota 

de la Noche Triste, Hern6n Cort6s se dirigi6 hacia !1925 

cala en donde se refugi6 y recibi6 como aliados a los -

huejotzingas. Desde ah! orden6 a Gonzalo de Sandoval 

atacar a.las guarniciones mexicanas alrededor del valle, 

tales como Chalco, Tlaln6.b.uac y O~epec, someti6nd.olas 

a su dominio. 

El cinco de abril de 1521, Cor

tés sali6 rumbo a Cuernavaca, pasando por Chimalhuac6n, 

Tlalmanalco. Oaxtepec, Yautepec, Jiutepec y Cuernavaca. 

Bernal Diaz del Castillo dice " • • • y al otro dia mu;r de 

mañana nos partimos para Cuernavaca, y hallamos unos 

escuadrones de guerreros mexicanos, que de aquel pueblo 

habían salido, y los de a.caballo les siguieron por mas 

de legua y media, hasta encerrarlos en otro gran pueblo, 

que se dice Tepuztl6n, y C!Staban tan descuidados los mg 

radores, que dimos en ellos antes que sus espías. Aquí 

se obtuvieron mu;r buenas indias y despojos, y no se es

peraron ninguno de.los me~icanos, ni los naturales del 

pueblo; y nuest.ro Cort6s embi6 a llamar a los casiques· 
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por tres, o cuatro veces, que viniesen todos en paz, 

que si no lo hacian, que les quemaría el pueblo, y los 

iríamos a buscar: y la respuesta fue, que no querían 

venir; Cort~s mand.6 fuego a la mitad de las casas que~ 

allí cerca estaban; en aquel instante vinieron los cas! 

ques del pueblo por donde aquel dia pasamos, que ya he 

dicho que se dice Yautepec, y dieron obediencia a su 

Magestad, al otro dia hizimos camino a un mejor y mayor 
l pueblo, que se dice Cuernavaca ••• 11 

Sometida Cuernavaca, Cort6s se 

prepar6 y sali6 para conquistar Tenochtitlén, pasando -
::, 

por Coajomulco Xochimilco, llegando a aquella y fue 

hasta el trece de agosto de 1521 cuando logr6 la con~ 

quista de dicha ciudad, organiz6 la reconstrucci6n de -

ella y form6 el primer Ayuntamiento. 

Mis tarde regres6 a Cuernavaca, 

fundando a su paso la iglesia de San Jos6 y la primera 

hacienda azucarera en Tlaltenango. 2 

En 1523 estableci6 su residen

cia en aquél lugar y se nombr6 sucesor y señor de las 

tierras de Yoatzin, Señor de Cuernavaca, incluyendo a -

sus subditos. Adem!s adquiri6 dominio sobre los siguiea 

tes lugares: Texcoco, Otumba, Huexotzingo, Chalco, Oax~ 

ca, Tutultepec, Tehuantepec, Soconusco, Tlapa, Ayocas-
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tla, Nespan, Zacatula, Cuernavaca, Oaxtepec, Acapixtla, 

Coyoacén, Matalcingo, Capuputén, Oxitipa, Goaotla?, Tu! 

pan y Cicoaque.3 

Desde Cuernavaca escribi6 una 

carta a su padre, el veintiseis de septiembre de 1526, 

porque aquél era su representante ante la Corona Españg 

la. 

Organiz6 la regi6n pol!tica y -

economicamente; pidi6 a la Corona un reconocimiento ec~ 

n6mico a su labor desempeñada durante la conquista; ad! 

mis, que se estableciera el sistema de encomiendas. En 

su~~ Relaci6n del quince de octubre de 1524 se

ñala "conviene mucho que su majestad mande que los naty 

ralee de 6stas partes se den a los españoles que en 

ellas estén y a ellas vinieren perp~tuamente, habiendo 

respeto a las personas y servicios de cada uno, quedan

do a vuestra excelencia la suprema juridicci6n de todo, 

porque de esta ·.manera cada uno mirarla como cosa propia, 

y los cultivaría como heredad que habrá de suceder a 

sus descendientes".4 

En 1526, a su regreso de las -

Hibueras, su poder había mermado, así como sus propied~ 

des, ya que la Primera Audiencia, a cargo de Nuño de 

Guzmmi, lo despoj6 de sus bienes; entre otros la enco-
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mienda de Cuernayaca que los oidores Salazar y Chirinos 

adjudicaron-a Antonio Serrano de Cardona, el dieeiocho 

de octubre de 1525; también las de Yautepec y Tepoztlán 

al parecer pasaron a Diego de Ordaz. 5 

Pudo recuperar algo de su po- -. 

der y propiedades, pero era tan fuerte el poder de la -

Audiencia, que solamente logr6 gobernar dos meses, viéB 

dose obligado a renunciar. Ese mismo año de 1525, la• 

Audiencia logr6 que el Rey autorizara el reparto de so

lares. 

En 1528, Hernh-~ Cortés viaj6 

a España para aclarar ante el monarca su posici6n en la 

Nueva España, con lo que la Audiencia trat6 de despoj&!: 

lo de todas sus propiedades, adjudic!ndoselas a la Cor~ 

na Real, o bien, dándolas en encomiendas: fund!ndose 

asila villa de la Antequera.6Este despojo no se llev6 

a cabo del todo, debido a que Cortés fue nombrado Mar

qués del Valle de Oaxaca y Capitm General de la Nueva 

España, el seis de julio de 1529f con lo cual obtenia -

un distrito juridiccional que comprendia veintidos vi

llas, entre las que se cuentan: Coyoacm, Tacubaya, I1~a

talcingo, Toluca, Calimaya, Cuernavaca, Oaxtepec, Aca

pixtla, Yautepec, Tepozt¡6,n, Oaxaca, Cuilapa, Etla, Te~ 

quilabacoya, Tehuantepec, Jalapa, Ytaltepec?, Cotaxtla, 

Tuxtla e Ixcalpan; con veintitres mil vasallos a perpe-
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tuidad, con juridicci6n civil y criminal. 8 

Cuando Cort~s regres6 a la Nu~ 

va España, a principios de 1530, radic6 temporalmente -

en Texcoco, del verano al otoño, pasando a revisar sus 

encomiendas de Huejotz,:ingo, Tepoztlán y Yautepec, que -

las tenia arrendadas:Diego de Ord!z y de las cuales to

davía no tenia un control efectivo, por lo que reclam6 

a la Audiencia las encomiendas del hoy estado de More

los. Su petici6n fue concedida el dos de mayo de 1531, 

trasladando su residencia a Cuernavaca, donde empez6 a 

explotar a sus tributarios que tenia encomendados para 

si: Cuernavaca, Yautepec, Tepoztl!n, Oaxte~ec y Acapix

tla, especialmente en la construcci6n de su "casa nueva11 • 9 

En noviembre de ese mismo año 

empez6 a recibir el tributo de sus cinco pueblos enco

mendados, sin ning6n cambio hasta 1535. El pago del tr! 

buto se hacia en especie o en comida, por ejemplo, a -

Yautepec y a Tepoztlán les correspondí.a, seg6n_lás tas_! 

cienes de 1534, 71 cargas (1420) de mantas;1 carga 
10 (20) de CDlchas y 2 cargas (40) de camisas y enahuas; -

ast sucesivamente segun la importancia de la encomienda. 

En vista de la dificultad que algunas veces se present_! 

ba en el pago de dichos tributos, los indios pidieron -

un cambio en el sistema de cobro, con lo que se implan

t6 el pago por medio de los tomínes, moneda que equiva-
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lía a un peso y medio de oro commi.11 

En diciembre de 1535, Cortés -

recibi6 como pago 140 tomines, que_ correspondían a Yau

tepec y a Tepoztlb. 1~ara 1551, según declaraci6n de -

Diego de Ordáz, la recolecci6n de Tepoztl!n consistía M 

en ,._-q-µI:nc~- cargas de mantas, cuatro veces al año, mas 

cinco gallinas, siete cargas de forraje, siete cargas~ 

de leña, varias codornices, chile, sal frutas y cacao, 

ade~s de algunos sirvientes para hacer comida con ·sus 

tlapixgues o supervisores, e indios de servicio que --

eran enviados a la capital para acarrear agua y ejecu

tar otras labores, como la constr-ücci6n de edificios; -

diario daban tortillas de m'11'1,ají (chile), sal, codor

nices, fruta, leña y dos gallinas de tierra. 1' 

Para Hern!n Cortés el cobro de 

los tributos tuvo un triple prop6sito: Pagar a la Coro

na el quinto real, mantener a los funcionarios locales 

del municipio, y ayudar a la iglesia, así como a sus 
14 

festividades. 

La juridiaci6n de Cuernavaca -

f'ue la más importante del Marquesado; propor_cionaba -:-. 

gran cantidad de productos, al tener buen clima y estar 

muy poblada su producci6n era buena y consecuentemente 

producía altos tributos y rentas. De Cuernavaca depen-

28 



d!an numerosas poblaciones; entre las m~s importantes -

estaban Yautepec, Tepoztl6.n, Jonacatepec, la Tlalnahuac 

Tlaquiltenango, Jojutla, entre otras;1~xeptuando el ex

tremo nororiental: Tlayacapan y Ocuituco:6Tanto -Oort6s 

como sus herederos mandaron plantar en el Marquesado,.., 

vides, moreras, fruta~es y añil entre otros productos, 

siendo la industria azucarera la mls importante; en to

da la regi6n de Cuernavaca. se cultiv6 caña de azdcar1i.! 
ralo cu'1 se llegaron a importar esclavos negros de C]! 

ba y !frica, ya que·los habitantes del 'Marquesado no a! 

canzaban a desempcmar el trabaJo}8a6n cuando se lleva

ron cuatrocientos indios comunes de Tepoztlln. 19Por -

otra parte, se cri6 ganado caballar en los llanos de -

Tlaquiltenango y el Quebrantadero y se hicieron algunas 

obras de irrigaci6n~0 

Mls tarde, los conflict·os en

tre Cort6s y la Audiencia aumentaron por lo que el Rey 

decidi6 nombrar a don An~on~o de M~ndoza, primer virrey 

de la Nueva España, relegando a Cort6s a segundo t6rmi

no. 2.l 

Con el tiempo esta nueva situ~ 

ci6n política di6 por resultado que en el marquesado 

hubiera dos clases de tierras, las realengas y las mar

quesanas, haciendo el virrey algunas mercedes a crio

llos y a españoles. 22 
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Al morir Hernán Cort6s, heredó 

el Marquesado su hijo Martin Cort6s, en 1562, quien pr! 
23 tendió ser un señor feudal y encomendero de los indios; 

fijó su residencia en el barrio de la Santisima en Te

poztlén, donde construyó su capilla. 24 Seg6.n la tradi

ción ami se encuentran en Tepoztlm los muros de su re

sidencia. Otoigó tierras a órdenes religiosas y aumen

tó el cultivo de la caña en el Marquesado, dando por r! 

sultado el surgimiento de las primeras fundaciones ha .. ·· 

cendarias, como la Hacienda del Hospital de Oaxtepe·c, -

que perteneció a la orden hospitalaria de San Hip6lito; 25 

la de Santa Clara, Calderón, Pantitlén, San Ignacio Te

nango, San Vicente, San Nicolás Miacatl!n, Chinameca, -

Temixco y Actopan; estas tierras estaban en arrendamie~ 

to perpetuo o censo perpetuo. 

El territorio que comprende el 

estado de Morelos desde esa 6poca hasta el año de 1810, 

fue casi un feudo y creci6 gracias al franco expancio

nismo de las haciendas en perjuicio de las tierras co~ 

nales. El Marquesado conservó su poder y autonomía para 

imponer cargos en·la justicia, y por lo tanto nombraba 

a las autoridades respectivas, como gobernadores, alca_! 

des, mayores, alguaciles, tenientes de justicia, basic~ 

mente. 

No obstante la situaci6n ante-
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rior los marqueses tuvieron fricciones con la Corte; a 

Martin Cortés quien trat6 de levantarse en su contra, -

le fueron secuestrados sus bienes hasta 15?4, período -

en que se perdi6 los cultivos de morera y se termin6 la· 

cria del gusano de seda en Yautepec. Cuando le fueron 

devueltos se le priv6 de la autoridad civil y criminal 

que ejercía en el Marquesado.2? 

El tercer Marqu6s, Fernando 

Cortés, por medio ae su esposa, Mensia de la Serda ~ Bg 

badilla, logr6 que la Corona restituyera la ~uridicci6n 

civil y criminal en el .Marquesado; esto sucedi6 entre -

1580 y 1600.28 

Cuando termina la descendencia 

masculina de Hernm Cortés el titulo de Marqués del Va

lle pasa a la familia Pignatelli a quienes se les se,.

cuestr6 sus bienes por tener fricciones con los Borb6n, 

hasta el año de 1762 en que por medio de C6dula Real se 

les levant6 el embargo. Tiempo después ~l virrey Iturr! 

gara;y también se les secuestraron sus bienes por creer

lo mezclado en los movimientos pre-revolucionarios de -

1809, estando asila situaci6n hasta 1811 en que se di§ 

puso que se terminaran las juridicci~nes del Marquesado 

y se anexaran a la Corona Española.2' 
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b) Evangelizaci6a 

1.- Llegada de las 6rdenes religiosas a la Nueva 

España. 

Cuando Bernm Cortés desembar

c6 en las costas de Veracruz, en junio de 1519, se sabe 

que venia acompañado, entre otros, de al~os misione

ros que a titulo personal se dedicaron a evangelizar a 

los naturales que encontraban a su paso; entre otros -

cabe mencionar al padre fray Bartolom6. de Olmedo de la 

orden de la Merced, quien era el confesor del conquis

tador y, según dicen, supo moderar a éste en cuanto a 

los "métodos" que llevaba a cabo para lograr una r!pi

da conversi6n de los 'indígenas. 30 

Con esto puede decirse que la 

evangelizaci6n en la Nueva España comenz6 con la llega

da de Cortés a 6stas tierras; pero debido a que era tan 

grande el nwnero de los naturales por convertir y tan -

escasos los misioneros, que su labor· se diluía en el 

mar de acontecimientos que ocurrían. 

Hernán Cortés sabia que para -

lograr la conquista total de la Nueva España no solamea 

te requería de la fuerza para dominar a los indigenas,

pidi6 a Carlos V mandara misioneros para evangelizarlos 
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lo que le daría el apoyo que faltaba para lograrla; al 

respecto en la cuarta relaci6n que el conquistador en

vi6 al citado Emperador dice "Todas las veces que ha -

vuestra sacra majestad he escrito, he dic~ó a vuestra -

alteza el aparejo que hay en algunos de los naturales~ 

de estas partes se convertir a nuestra ti cat61ica y -

ser cristiano; y he enviado a suplicar a vuestra cesa

rea majestad, mande proveer de personas religiosas de -

buena vida y ejemplo. Y porque hasta ahora han venido -

muy pocos o casi ningunos, y es cierto que harían gran~ 

dísimo fruto, lo torno a traer a la memoria de vuestra 

alteza y le suplico lo mande proveer con toda brevedad, 

por.que de ello Dios Nuestro Señor sera muy servido y se 

cumplir! el deseo que vuestra alteza en este caso, co

mo cat6lico tiene". 31 

ComG se puede ver, Cort6s ya -

. habia pedido en cartas anteriores a la Corona la forma

ci6n de brigadas de mis~one~os que vinieran a la Nueva 

España, y para esa fec-.a, 1524, en Europa, el pontífice 

Adriano VI habia expedido la bula Exponi ~ fecisti 

mediante la cual daba su autoridad apost6lica a la Co

rona para que bajo sus 6rdenes se !lavara a cabo la tan 

pedida evangelizac1'6n de los naturales de la Nueva Esp.! 

ña; siendo a trav6s del Regio Patronato Indiano que se 

organizó en toda Am6rica; asi, la Corona Española cum.

plia con la bul~ papal adquiriendo por tal motivQ la e~ 

si6n pontificia de todos los territorios que España de~ 



cubriera y conquistara, trescientas leguas al este de 

la Linea Alejandrina;32 

As!, empieza la evangelizaci6n 

sistem!tica en la Nueva España, en 1524, con la llegada 

de los primeros doce frailes de la orden franciscana al 

mando de fray Martín de Valenci~31os que una vez esta

blecidos se organizaron en la Custodia del Santo Evan~ 

lio, fundando sus primeros conventos en el valle de Mé

xico y en el de Puebla; para después organizar sus ·pro

pias provincias que se situarían en el -centro de México 

y el Occidente como Michoacán y Jalisco, para finalmen

te con el tiempo extenderse hacia el norte del país .34 

La orden de los frailes Domin! 

cos fue la segunda en arribar a la Nueva España, llegaá 

do a la ciudad de México entre el veintitrés de junio y 

el veinticinco de julio de 1526, formada también por dg 

ce frailes al mando de fray Tom&s Ort!z como Vicario G! 

neral de dicha Orden. Por ser de interés particular pa

ra este trabajo, las actividades misioneras que,esta º!: 

den llev6 a cabo en la Nueva España, m!s adelante se V! 

rán con algún deteniraiento.35 

Siete años m!s tarde, en 153·3, 

la orden de los Agustinos se estableci6 en el centro 

del país, entre los franciscanos y dominicos. En Ocuit~ 
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co realizaron su primer capitulo y de ah! se extendie

ron a parte de Morelos y Guerrero, así como también a -

la regi6n de la Huasteca, y finalmente llegaron hasta -

Michoacm. Ellos fueron los fundadores de la Custodia -

del Dulce Nombre de Jesds:6 

C~n el tiempo, dos 6rdenes m!s 

llegaron a la Nueva España, pero practicamente la tarea 

evangelizadora había concluido; fueron éstas, los sold! 

dos sacerdotes de la Compañia de Jes~s, que arribaron -

en 15?2 y fundaron algunas misiones en el centro del -

país, que mas que labor evangélica fue educativa, aun

que en las provincias de la Vieja y NuP.va ílR1lf.ol'.'7liR si 

contribuyeron a la conversi6n de los indígenas. Y en el 

siglo XVII los frailes de la orden de la Merced· que in~ 

talaron sus conventos en las principales ciudades del~ 

pds? 

Con lo anterior, se puede ob~~ 

servar que la ardua tarea de evangelizar a los natura

les de la Nueva España, estuvo a cargo de las tres pri

meras 6rdenes rel~giosas que llegaron a estas tierras: 

franciscanos, dominicos y agustinos. 
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2.- Los Dominicos en la Nueva España. 

Como se sabe, el arribo de los 

frailes de la orden de los Predicadores a la Nueva Esp! 

ña, asi cou la labor que desarro116 durante la evange

lizaci6n estuvieron íntimamente ligadas a la problem!ti 

ca interna y externa que guard6 en esa ~poca. 

Daniel Ulloa en su obra, _!2!! -

Predicaaores Divid~aos, ~os Dominicos 2 .!! ~ Espa

-ª.!, Siglo XV!, muestra un panorama bien detallado de la 

Orden,en aqu61 tiempo; resumiendo lo expuesto por dicho 

autor, podemos decir que los Dominicos, al mando de ~ 

fray Tom'5 Ortiz, llegaron a la· Nueva España entre el -

dieciocho y diecinueve de junio de 1526, junto con Pon

ce de Le6n, juez que vino por parte de la Corona Españg 

la para clarificar la situaci6n tan discutida en que a~ 

tuaba Hern!n Cort~s~8 

Tal situaci.6n motiv6 que Car

los V mantuviera bloqueada a la Nueva España hasta que 

pudo enviar a··quien tomara cuentas al conquistador, si

tuaci6n que retras6 la llegada de la Orden hasta esta -

fecga; hay que recordar que no pudieron llegar a estas 

tierras, en 1523, junto con los franciscanos porque se 

le orden6 a fray Tom!s Ortiz, que venia como responsa

ble de dicha misi6n, volverse atr!s por el presidente -
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del Consejo de las Indias, el Cardenal fray García de -

Loaiza. 

Los Dominicos llegaron a la -

Ciudad de M6xico a finales de julio de· 1526, aunque es 

muy posible que fray Tomb Ort!z arribara junto con el 

juez Ponce de Le6n.el veintitr6s de junio; aquellos fu~ 

roR recibidos por los franciscanos, en su convento, si

tuado en un predio cercano al .que actualmente ocupa la 

Catedral; su estancia ah! fue aproximadamente de tres -

meses, los cuales fueron desafortunados para la Orden, 

ya que murieron algunos frailes, de la llamada enferme-
. 

dad "modorra" y poco tiempo despu6s algunos otros regr! 

saron a España a recuperarse de sus males? acompañados 

por fray Tomás Ort!z quien tuvo fuertes fricciones con 

Hern6.n Cort6s; hecho que origin6 que no volviera a la -

Nuev.a España. 

Antes de embarcarse hacia Esp! 

ña, fray Tomás nombr6 a fray Domingo de Betanzos como -

Vicario General de la Orden - que por cierto qued6 muy 

reducida, quizá en nhero de tres o cuatro - ; cargo 

que demostr6 al firmar como tal el cuatro de abril de -

152? al profesar al hermano lego fray Domingo de Santo 

Domingo. 

Durante esto.e primeros meses -
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la Orden no pudo desempeñar labor apost61ica, y no se~ 

sabe nada de sus actividades después que parti6 fray T~ 

m!s, como no sea se traslado del convento franciscano a 

una casa que adaptaron como convento y a la que le con~ 

truyeron una pequeña capilla, además de una cárcel, ya 

que como se sabe, el oficio de inquisidor estaba ligado 

estrechamente con el de vicario dominico. 

Adem!s como Betanzos fue un ds 

voto de la vida monacal, implanto dicha manera de pensar 

en la Nueva España, en la que la observancia y la vida 

claustral del misionero fue su objetivo, con esto el d! 

namismo de una vocaci6n apost61ica estaba ausente. 

Asi, no se-desarroll6 ninguna 

actividad apostólica de los Dominicos entre 1526 y 1528, 

debido a los propósitos de la orden y a la escas6s de -

misioneros, :.aunque se sabe tomaron hábito gente españo

la; no obstante todavía eran insuficientes siquiera pa

ra formar un convento, de acuerdo con el n~mero que ex! 

gia la Constituci6n de la Orden. 

En ese tiempo, Betanzos desem

peñ6 su oficio de inquisidor, y de febrero de 1527 a 

agosto de 1528, se conservan los expedientes de dieci~ 

siete procesos efectuados por él; cabe mencionar que 

fueron por el delito de blasfemia. 
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La actividad que Betanzos di6 a 

su orden en la Nueva España fue totalmente opuesta a la 

que se desarroll6 en. las Antillas; entre otros conceptos 

se opuso a aceptar pueblos tributarios para la sustent.! 

ci6n de la 6rden, así como la confianza al indígena en 

lo que respecta a la formaci6n del clero, siendo un 

fuerte opositor de los franciscanos, en su proyecto del 

colegio de Tlatelolco, lo que nos hace recapacitar en -

las dos tendencias bajo las cuales se desenvolvi6 la O~ 

den de los Dominicos y que ocacion6 graves problemas 1!! 

ternos. 

Una de esas tendencias fue de 

caracter mon&stico-místico, llamada Escuela de Cristo, 

de la que fue partidario Betanzos, y que basaba sus 

principios siguiendo el m6todo siguiente:. la Collatio o 

lectura de las Sagradas Escrituras, ln Mediato o medit,! 

ci6n e interpretaci6n subjetiva del texto, y, la~

templatio o sea la conte~pl~ci6n o delectaci6n en la -

obra de Dios realizada en los justos. 

La segunda tendenc~a, llamada 

Magistri, o de los maestros, consistía en rechazar to

do el simplismo -que pretendiera explicar por un descri

minado recurso el poder divino a la actividad natural,

conciderando que ós que exaltarle le oprimían y des!,·: 

prestigiaban, frente a las nuevas corrientes respetuo-
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sas de la naturaleza, basando sus principios en el mét,2 

do siguiente: la Lectio o lectura de las Sagradas Escri 

turas, la Quaestio o cuestionamiento o puesta en cues

ti6n, y la Disputatio o discusi6n. Con esto, se puede -

apreciar la gran diferencia que existi6 entre ambas co

rrientes. 

Para agosto de 1528 llegaron a 

la Nueva España nuevos religiosos, al parecer veinti-~·::. 

trés, al mando de fray Vicente de Santa Maria; éste, ,::.

eón el titulo de Vicario General de la Orden - se con

firma tanto su llegada como dicho nombramiento, en el -

libro de las profesiones donde el nueve de agosto, fray 

Vicente di6 profesi6n a fray Jer6nimo de Santiago, fir

mándose aquél como Vicario General - y se supone que e~ 

ta misi6n estaba integrada por dos diferentes expedici,2 

nes que salieron de España en distintas fechas, una fo! 

mada por siete religiosos que mand6 fray Tomás Ortiz, y 

la otra compuesta por dieciseis misioneros que mand6 el 

presidente del Consejo de las Indias, García de Loaiza. 

Como es de suponer, la llegada 

de los nuevos misioneros hizo que la orden se expandie

ra,pero también con el nombramiento de fray Vicente, -

confirmado por su santidad Clemente VII, cargo que ya -

poseía Betanzos, se sucitaron problemas en cuanto a 

quien quedaría como Vicario General, por lo que se eli-
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gió democraticamente, recayendo el puesto en fray ViceB 

te de Santa Maria, adem.is del de Superior del Convento. 

El nuevo Vicario cambió la tó

nica de la Orden; los misioneros salieron del convento 

y fueron a vivir entre los indígenas, din~ca que re

sultó en favor del proceso de evangelización; cambio r

que al ir en contra del espíritu monacal y las observ~ 

cias implícitamente contra Betanzos, sus seguidores y -

amigos, entre otros, el obispo Zum!rraga, creándose 

fuertes conflictos que originaron la salida de Betanzos 

de la provincia de la Nueva España, hacia Guatemala en 
. 

donde estableció una fundación cuyos orígenes no son -

muy claros. Santa Maria se unió a la Audiencia y se en~ 

mistó con los franciscanos. 

Santa Maria tambi6n empezó a -

extender los territorios de su Orden, mandó algunos mi

sioneros al pueblo de 08;Xiie~ec donde se establecieron, 

aprendieron la lengua mexicana y se dedicaron a evange

lizar, poco tiempo después fundaron las misiones de Ch! 

malhuacm-Chalco y Coyoacán, entre otras y para 1531 

los misioneros sumaban más de cincuenta. 

La expanción de la Orden, en -

un principio, se concentró en la región central del 

país, valle de ~éxico,Pu.ebla y Morelos, regiones ya OCJ! 
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padas por los franciscanos, raz6n por la cuál los ori-

116 a desplasarse, hacia el sur, para evitar la compe-

tencia, instalándose en Izrlcar y la antigua Antequera, 

entre los años de 1528 y 1529. 

Los errores políticos de Santa 

Maria al atacar al obispo Zum!rraga, al de Tlaxcala 

fra:y Julián Garcés y a los franciscanos, entre otros, -

fueron los responsables de que disminiyera en mucho el 

desarrollo de la Orden, pues encontr6 fuerte oposic:i.6n 

que lo llev6 a tener conflictos que llegaron hasta la -

Corte. 

Con esta situaci6n, tan llena 

de controversias y discrepancias, los religiosos radie~ 

dos en la Española, aunados con algunos de aquí, aprov~ 

charon la Q-portunidad para recuperar los territorio·s m;! 

sionales, que como se sabe fra:y IFomás Ortiz habilmente 

sustrajo de su jurisdicci6n; así tras la petici6n for.-, 

mal de dicho territorio, fueron ~edidos en 1530 con la 

creaci6n de la Provincia de las Indias, hecho que se ~ 
r .• 

llev6 a cabo durante el Capitulo General que se celebr6 

en Roma, en junio de 1530, con lo que la provincia de -

la Nueva España qued6 sujeta a la Española, que tom6 el 

nombre de Provincia de la Santa Cruz. 

Esto signific6 un fuerte golpe 



político para los Dominicos de la i.,ueva España, ya que 

quedaron bajo la autoridad de la provincia de la Santa 

Cruz, que hizo que todo superior para ser confirmado en 

el cargo y poder ejercerlo debia ser aprobado por el 

provincial de la Santa Cruz. Asi, se design6 como :t;1rior 

del cnnvento de Santo Domingo de México a fray Franci~

co de San Miguel. 

Antes del treinta de marzo de 

15~1 sali6 Santa Maria hacia España para aclarar su si

tuación en la Nueva España, donde se le acus6 de revol

toso, 4esobediente y por lo mismo inobsevante. AllA se 

le eA-plicó que la medida tomada con rcopccto a la Vica

ria de la Nueva España !ue para que hubiera mayor con

trol sobre las misiones y misioneros. 

Betanzos lleg6 a la ciudad de 

México; enterado de lo sucedido en la provincia, ya sea 

porq~eJ la noticia lleg6. ha~ta PanamA donde él sé enco_! 

traba, o por medi«? de una carta que le envi6 Santa Ma

ria a Guatemala, en que le pedía que regresara urgente

mente a México; pues tenia intenciones de enviarlo a Rg 

ma'para que aclarase la situación de la Vicaria, as! c~ 

molo decidido en el Capi~ulo General sobre la sujeci6n. 

que debían guardar a la nueva provincia de la Santa 

Cruz y finalmente obtener nuevamente la autonomía de la 

vicaria de México; pero debido a su tardanza, Santa Ma-



ria, como dijimos sali6 a n:spaña antes de la llegada de 

Betanzos qu~ ocurri6 en febrero de 1531. Aquí la situa

ci6n debida a la·falta de datos e informaci6n se torna 

m!s complicada, que de por si lo es, Betanzos, en ause~ 

cia de Santa Maria qued6 como Vicario General, nombrado 

por éste en una maniobra política quiz! para ganarse la 

voluntad de los prelados partidarios de Betanzos, que -

formaron u.n sector bastan~e fuerte política.mente; nom

bramiento que quiz! le mand6 en aquella carta a Guatem~ 

la; no se sabe a· ciencia cierta. 

Como sea, Betanzos no dur6 mu

cho en el cargo, ya que se embarc6 a Europa por el mes 

agosto de 1531, para tratar de conseguir junto con San

ta Maria la independencia de la provincia de la Nueva -

España, quedando como vicario fr.ay Reginaldo Morales 

quien se firm6 como tal al dar profesi6n a fray Fránci~ 

co Aguilar en septiembre de ese mismo año; cabe mencio

nar que Betanzos qued6 solo en su empresa en Europa ya 

que Santa Maria desisti6 en España o bién muri6 en el -

camino, ya que no se le vuelve a mencionar. 

Para ese tiempo llegaron a Mé

xico los.misioneros enviados por la vicaria de la Santa 

Cruz a tomar el mando de la Orden, siendo como dijimos 

fray Francisco de San Iü¡;uel el que se asign6 como nue

vo Prior al convento de Santo Domingo de México, quien 
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vino acompañado de otros religiosos; y para octubre de 

ese mismo año, o sea, 1531, firm6 como prior de dicho -

convento al dar profesi6n a fray Juan de Hinojosa. 

Con la llegada de estos reli:-1 ·. 

giosos la situaci6n de la Orden se torn6 muy conflicti

va, ya que los misioneros de la Nueva España se rehusa

ron a someterse a los recién llegados, llevando el caso 

a la Audiencia, que ya era.la segunda, la- que di6 el f'! 

llo a favor de los de la Santa Cruz, veredicto que oca

cion6 gran esc&ndalo, ya que los residentes abandonaron 

el convento. 

Durante el tiempo en que Betaa 

zos estuvo en Europa tratando de obtener nuevamente la 

autonomía de la vicaria de la Nueva Españ, que fue de -

finales de 1531 a mediados de 1535, en que regres6 a M! 
xico habiéndolo logrado, existe una laguna por falta de 

datos que nos indiguen e~ t~abajo que desarrollaron los 

Dominicos en la Nueva España, ya que la mayoría de los 

cronistas centraron su atenci6n a la labor de Betanzos. 

As! pues, siguiendo a Betanzos 

fue muy posible que llegara a Espaii.~, procedente de aci 

por San Lucar de Barrameda a finales de septiembre o 
principios de octubre de 1531, encamin!ndose a Sevilla 

y ele ahi.a Roma, peregrinaci6n que seg6n se dice hizo 
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a pie demostrando estricto apego a las observancias; eB 

trevistándose en Nápoles con el Maestro General Pablo• 

Bugitela, quien le hizo sentir confianza en cuanto a lo 

que le pidiese, pero al morir éste, los planes de Betaa 

zos sufrieron un atraso; este acontecimiento que está -

fechado el nueve de octubre de 1531 nos muestra nueva

mente errores cronol6gieos en cuanto a la salida de Be

tanzos de México y su llegada a Uápoles. 

Betanzos tuvo que esperar has

ta el diecinueve de mayo de 1532 en que se eligi6 al 

nuevo Maestro General - cargo que recay6 por unanimidad 

en el padre Juan Feyner, muy conocedor de los problemas 

de la Orden-, para someter su petici6n, tanto el Maes

tro General como a los-~apitulares, quienes aprobaron -

la separaci6n de la provincia de M6xico de la de Santa 

Cruz, revocando lo que el Capitulo General de Roma Be~ 

·1510 había mandado. 

Asi, Betanzos se entrev1st6 

con el Papa quien ratific6 la separaci6n y creaci6n de 

la nueva provincia por medio de la Bula Pastoralis 

Oficii del once de julio de 1532, dando el nombre de -

Santiago Ap6stol a la Hueva provincia. Aunque en las 

actas del Capitulo General no se menciona nada respecto 

a la creaci6n de la nueva provincia y menos de su revo

caci6n de lo mandado en el Capitulo de 1530, en un do-
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cumento inédito del destruido archivo del convento de -

Santo Domingo de México, con fecha de catorce de sep• 

tiembre de 1532, con el Maestro General Feyner si se ~ 

trat6 la separaci6n de la provincia de la de Santa Cruz 

con lo que se puede certificar lo antes dic~o. 

le. reacci6n de la provincia de 

la Santa Cruz al enterarse de ésto no se hizo esperar, 

fray Tom!s de Berlanga que a la saz6n tenia el cargo de 

provincial en dicha provincia, pidi6 a la Corona Españ~ 

la la anulaci6n de lo mandado por el Capitulo General, 

así como de la bula papal Pastoralis Oficii, hasta que 

pudiera demostrar los grandes inconvenietes que presen~ 

taban dichas resoluciones, petici6n que fu~ aceptada; -

pero gracias a la poderosa influencia que ejerci6 el 

cardenal García de Loaiza, y que sin duda intervino en 

el Capitulo de 1532, sobre el emperador Carlos V, no 

fue aprobado el pedimento de Berlanga, oblig6ndolo ar! 

conciliarse con Betanzos; de ésta manera el .Emperador -

ratific6 la mencionada bula papal, fijando delimitaciari 

de fronteras entre ambas provincias. 

Adem!s, Betanzos logr6 que por 

medio de la bula papal del ocho de agosto, que se cam~" 

biara el tiempo de duraci6n en los cargos-de provincial 

de cuatro a tres años, y de ·prior de tres a dos¡ así c~ 

mo también muy posiblemente su cargo de Vicario Gener•l 



de la orden al llegar a la Nueva España. 

Mientras esto ocurri6 en Euro

pa, en la Nueva España a partir de la salida de Betan

zos hacia aquella, la actividad que desarroll6 la Orden 

bajo el mando de la povincia de la Santa Cruz, que de

sign.6 entre otros priores como ya dijimos a fray Fran

cisco de San Miguel, que solo estuvo un año, ya quepa

ra 1532 fray Bernardino de Minaya ocup6 dicho cargo,·

fue grandemente restringida por los recelos que exi-sti! 

ron entre los misioneros de ambas provincias; ya que ,."."' 

los de la Nueva España fueron desplazados a un segundo 

plano, as! como también por la diferencia de tendencias; 

los r,sidentes partidarios de Betanzos siguieron con su 

mentalidad monástico-contemplativa, mientras que los de 

la Santa Cruz, que habían aumentado en nwnero pues ade

más de los_ que llegaron con fray Francisco de San Mi~ 

guel, el padre Berlanga mand6 a ot;-os veinte para refO,!: 

zar a los que estaban en la Nueva España; ellos pugna

ron por una mayor actividad en la evangelizaci6n. As!, 

la Orden se encontr6 muy dividida y su desenvolvimien

to se desarroll6 en un mar de conflictos internos. 

Fray Domingo de Betanzos se 

embarc6 hacia la Nueva España junto con algunos religi~ 

sos que reuni6 para su provincia, el número varia de 

veinte a cuarenta misioneros; por noviembre de 1534 o -
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quizá más tarde, llegando a México a finales del mes 

de febrero de 1535 con su grupo muy reducido, pues la -

mayoría muri6 debido a naufragios que sufrieron al sa

lir de España. 

Se estableci6 y centr6 su ateB 

ción en la organización de la provincia, llena de pro

blemas, absolviendo del cargo al provincial fray :Fran

cisco de San Miguel, cargo que desempeñó durante la au

sencia de Betanzos, aunque como dijimos anteriormente -

también ocupó el cargo de prior del convento de Santo -

Domingo por un año; por no convenir a sus planee, que

dando entonce3 Betanzos como Provincial;, hasta el vefn

ticuatro de agosto de 1535 en que el Capi~ulo, convoca

do por 61 mismo, que se llev6 a cabo en el convento de 

Santo Domingo,. lo eligi6 provincial, eummdose al que -

ya tenia de Vicario General • 

. Es~e Capitulo se llev6 a cabo 

seis meses después de la llegada de Betanzos a la Nueva 

España, tiempo mb:imo para loe religiosos de la provin

cia de la Santa Cruz regresaran a ésta o de otra manera 

pas'arian a formar parte de la nueva provincia de Santi,! 

go. 

Las conclusiones que emanaron 

de dicho Capitulo hicieron que la Orden tuviera nueva-
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mente la tendencia monástica, muy del espíritu de BetBB 

zos, quien ~esign6 como Prior del convento de Santo Do

mingo a fray Pedro Delgado, muy afina sus ideas; como 

una medida entre otras para reconquistar el predominio 

de la provincia, la que en gran parte se encontraba a -

favor del método practicado en las antillas. 

La. exagerada importancia que~ 

se di6 a la observancia-austeridad, ocasionó el detri

mento del apostolado, raz6n por la cuál muchos religio

sos dejaron ia provincia Ele Santiago, para buscar en 

otras un campo mis propicio para el apostolado que~· 

ellos entendían como Dominico, adem!s los partidarios -

del cuestionamiento misional qued·aron restringidos por 

el pesado aparato legalista, que ocasion6 que también -

ellos buscaranuna.coordinaci6n por su parte, situaci6n 

que trajo muchos conflictos al considerarlos por su ac

titud como desobedientes a los lineamientos estableci

dos. 

Durante el periodo de Betanzos 

como provincial, a ··estas tierras llegaron en 15}7, pro

cedentes de Nicaragua, fray Bartolomé de las Casas aco,m 

pañado de fray Luis de Cancer, fray Rodrigo de Ladrada 

y fray ~edro de Angulo quienes se dedicaron a evangeli

zar la regi6n de Tezulutl!n, llamada también "tierra de 

g11err.a" a causa de la belicosidad de los naturales, y -
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por los resultados obtenidos en su tarea, se rebautiz6 

la zona con el nombre de Vera Paz. Es claro que durante 

todo este periodo la Orden guard6 y tuvo gran41simo ri

gor y apego a las observancias en toda la Provincia de 

Santiago. 

El treinta i ;r·,:uno de agosto de 

de 1538 se llev6 a cabo el segundo Capitulo, para la -

eiecci6n de Provincial, que como ya dijimos duraba tres 

años, sucediendo a Betanzos fr~ Pedro Delgado, segui

dor de la tendencia monástica-contemplativa; de 6sta DI! 

nera el nuevo provincial tambi6n rigi6 con gran rigor y 

Qpego Q lRs observancias en lR Provincia; Rsi, de esta 

manera se consolid6 la observancia, que origin6 con el 

tiempo que muchos religiosos dejaran la Provincia, por 

lo que fue necesario la admisi6n de nuevos·misioneros, 

muchos de los cuales no reunían los reguisitos ~ue exi~ 

gia la Constituci6n de dicha Orden; as! se observa la -

negligencia de 6sta por yro~urar ministros adecuados, -

asi como tambi6n el valor· secundario que di6 al minis

terio apost61ico. 

Con el tiempo, el que la obseE 

vancia se impusiera a la misi6n, que solamente qued6 r~ 

ducida a manifestaciones locales, hizo que la Orden ae 

desarrollara con una especie de burocracia espiritual -

que se desenvolvi6 dentro.de una lucha interna por sal-
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vaguardar cada vez más las observancias, lo que deteI'Ill! 

n6 un camino sin proyección ecleciástica, ignorando asi 

su vocaci6n y mensaje en los albores de la cristiandad 

· en la Nueva España. 

3.- Los Dominicos en Morelos. 

Los Dominicos llegaron al ac

tual estado de Morelos por el valle de las Amilpas; es

tableciendo su primer convento en Oaxtepec, en 1528; -

más tarde, en 1550, ocuparon el de Tlaquiltenango, que 

anteriormente perteneci6 a los franciscanos. En 1552 -

arribaron a Yautep.ec y cuatro años m!s tarde, o sea, en 

1556 se establecieron en Tepoztl6n. Todos esos conven

tos estuvi~ron relacionados con los del valle de M6xico 

a trav6s d_el dt;t Amecameca, lugar que con el tiempo tam

bi6n sirvi6 para comuni.car a los de Tetel_a del Volcb y 

Hueyepan, que les fueron cedidos entre 1561-1563 por -

los agustinos.39 

Alrededor de 1570-15?2 se les 

entreg6 el convento de Tenango del Aire, en el valle de 

M6xico, con lo cual la misi6n Dominica se organiz6 def! 

nitivamente, pues Tenango era el lugar que dividia la -

linea de conventos dominicos que desde el valle de M6X!, 

coy en dos fajas llegaba hasta el territorio del esta-
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do de Morelos; a uno y otro lado de la linea de conven

tos agustinos que, como se sabe, fueron fundados a par

tir de 1534, ocupando la parte central del mismo Estado~º 

Una linea de conventos Domini

cos se iniciaba en Tepoztlán y concluía en Tlaquiltenaa 

go, y la otra a trav6s·de Amecameca, Chimalhuacán-Chal

co, Tetela del Volcán y Hueyepan se comunicaba con los 

conventos del sur de Puebla; IzlÍcar, Acatlán y Tepeji; 

as!, se estableci6 una linea continua con los conventos 

de Oaxaea y, con el tiempo, aproxima,damente en 1596, 

sirvi6 para establecer la liga entre las dos provincias 

dominicas: la de Santiago de M6xico y la de San Hip6li~ 

lito de Oaxaca.41 

4.- l;,os Dominicos e4 Tepoztlán. 

No se tiene una fecha exacta -

del establecimiento formal de la Orden de los Predicad,2 

res en este lugar. Se:dice que aquella ocurri6 entre 

1551 y 1559; aunque es muy posible que a partir de 1528 

15a9, gracias a las fundaciones de la Orden en Oaxtepec 

primero, y despu6s en Yautepec, los misioneros empeza

ran a propagar su labor evang&lica, llegando entre 

otros pueblos comarcanos a Tepoztlán, el cu!l, como di

jimos anteriorm~nte, fue un importante centro religio~.o 
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prehispWco; lo que debi6 motivar a los misioneros pa

ra desarrollar su labor y borrar toda creencia pagana -

en dicho lugar~2 

Fue fray Domingo de la Anunci! 

ci6n quien llev6 ,·.a cabo esa tarea en sus inicios; de él 

se dice que bautiz6 al sacerdote del dios Tepoztécatl, 
4~ 

el ocho de septiembre de 1538~ con lo que. lo convirti6 

a la fe cristiana. Esto facilit6 la conversi6n de los -

indígenas. También parece que, entre otras cosas, mand.6 

derribar al !dolo Ometochtli y sus restos fueron el ma

terial que se utiliz6 para los cimientos de la iglesia 

de Oaxtepec; con lo que se termin6 el culto a dicho 

idolo. 44 

Esa acci6n, o sea el bautizo -

del sacerdote, se dice,provoc6 el disgusto de los seño

res de·cuernavaca, Yautepec, Oaxtepec y Tlayacapan, 

quienes se aliaron para reclamar lo sucedido; pero deb! 

do a la gran fama que tenia el antiguo sacerdote pagano 

convenci6 a aquellos y también fueron bautizados por el 

fraile. 45 · 

No se sabe cuanto tiempo estu

vo en Tepoztl§.n fray Domingo de la Anunciaci6n, pero 

por los pocos documentos que se conocen, se sabe que i~ 

plant6 el bautismo, la confesi6n y la pr!ctica del ros~ 
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rio entre los indios, as! como el oficio de misa en leB 

gua náhuatl; que llev6 a los predicadores al estudio de 

dicho idioma. Así, cuando la Orden se estableci6 forma! 

mente, su labor no fue tan ardua ya que los indígenas -

estaban familiarizados con la :nueva religi6n. 46 

Es de suponer, por falta de d! 

tos que cuando se estableci6 la Orden por vez primera, 

los frailes construyeron su casa, de manera provicional 

es decir con materiales de f!cil obtenci6n y constru

cci6n, como pudieron ser el adobe y la madera. Con el -

tiempo construyeron el conjunto arquitect6nico actual,

que al parecer se inici6 entre 1560-15?0 y fue conclui

da la iglesia en 1588; para lo cual emplearon a los na

turales aunque sin duda hubieron de instruirlos en las 

nuevas técnicas constructivas~?-

Los Dominicos, adem!s de ins

truir a los indfgenas e~ la.nueva religi6n, contribuye

ron·gr~emente al desarrollo de la comunidad, pues en

señaron, entre otras cosas el.a:e:altiv.o. de :leguml'>reagp~-:.;. 

frutales, y en general un mejor aprobechamiento de la 

tierra, así como también normas de higiene, ya que la~ 

poblaci6n padecía muchas epidemias que motivaron su di~ 
. 16 48 .mnuc n. 
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CAPITULO IV 

EL COHJUUTO MONASTICO DE TEPOZ.TLAN 

a) Historia de la Construcci6n 

La historia de la iglesia y -

convento de Nuestra Señora de la Natividad en Tepoztl!n, 

no es muy relevante, se parece a la de otros monumentos 

de la región del estado de Morelos. Sin embargo, en es

te capitulo haremos un esbozo de ella. 

Para Manuel Tous-saint, "loa 

frailes dominicos llegaron a Tepoztlán entre 1551 y 

1559 y la religión primitiva fue obra de Fray Domingo -

de la Anunciación, quien despeñó el !dolo Ometochtli 

desde su elevado templo y luego lo parti6 en fragmentos; 

éstos los coloc6 en'ia cimentaci6n de la iglesia de 082!; 

tepec. El templo parece haber sido comenzado entre 1560 

y 15?0, parece ser que intervino en 61 Francisco Bece

rra" •1 

En cambio Kubler da fechas más 

concretas para la construcci6n del templo y dice que 

los dominicos llagaron a Tepoztlán cerca de 1559, para 

esta aseveraci6n se apoya en Dávila Padilla. Añade que 

el convento fue terminado en 1580, pero· que la iglesia 
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no fue acabada sino hasta 1588.2 

La fecha indicada por Luis Kc 

Gregor acerca de la llegada de los dominicos a Tepoz

tl'-n, es la de 1559 y dice que el convento estaba terJD! 

nado para 1580; pero que la iglesia no fue acabada sino 

hasta 1588 y que su erecci6n se inici6 cuando·era gobe! 

nador de la Nueva España don Luis de Velasco, el prime

ro.' Como puede observarse este autor se basa en las 

Jlismas.~echas propuestas por Kubler. 

En conclusi6n podemos afirmar 

que la fecha de la llegada de los dominicos a Tepoztl6n 

no se puede precisar; lo mismo ocurre con el inicio de 

la construcci6n del convento; los autores citados estin 

de acuerdo en las fechas del t6rmino de la construcci6n 

del convento y del templo. As! tenemos que el convento 

se termin6 de construir en 1580 y ocho años despu6s se 

conclu;y6 el templo. 

b) Atribuci6n de la Obra 

En la construcci6n de la igle

sia y el monasterio se cree que particip6·el arquitecto 

español Francisco Becerra, qui6n tambi6n colabor6 en la 
·4 

edificaci6n de la catedral de Puebla de los Angeles. ~ 
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Sobre su intervenci6n en Tepoztl~ se piensa tradicio

nalmente qu~ s6lo ayud6 como consejero. Pero Toussaint 

apoyado en Marco Dorta dice que Becerra en un"informe -

de servicios", da a entender que trabaj6 en el conjunto 

tepozteca. 5 Tam.bi6n en el libro titulado Noticias de 

los Arquitectos y Arquitectura de España, de Llaguno y 

Am!rola, se habla de la intervenci6n de Becerra en el -

convento de Tepoztlm.6 

Me Andrew confirma la intervea 

ci6n de Becerra en la construcci6n del convento e igle

sia de Tepoztl~ al decir que "Agustín Ceán Bermudez, -

que escribi6 en España en el siglo XVIII dijo que Fran

cisco Becerra 'fue uno de los mejores arquitectos espa

ñoles que vinieron a la Nueva España y que trajeron la 

arquitectura española. Lleg6 a Nueva España e~ 1573, 

constru;r6 en Puebla, dos capillas en Totemeguacan y Gu

tinchan ••• y otras iglesias en Tlalnepantla, Cuitabla

baca, Tepuztlmi y otros lugares en 1~ tierra del Mar

qu6s del Valle' 11 .7 

Pablo c. de Gante plantea la -

duda acerca de si fue Francisco Becerra qui6n colabor6 

en la construcci6n del templo, al respecto dice "es tr,! 

dicional afirmar que el arquitecto español Becerra fue 

quien dirigi6 las obras de este convento. As! por lo m~ 

nos lo afirma Llaguno en sus Noticias. Es posible que -



la bella portada plateresca del templo sea obra suya, -

pero algo parece oponerse a esta supo~ici6n: en efecto 

leémos en La Relaci6n de la Villa de Tepuztlán, hecha -

en 1580 por el corregidor Juan Gutiérrez de Liebana la 

siguiente informaci6n, por cierto desconcertante, ' que 

en esta villa ••• la Audiencia acord.6 hubiese monaste

rio y as! lo hizo el púeblo a su costa a donde el pre

sente lo<,tiene y que no hay cosa notable en él de que -

hacer memoria'. Si en 1580 hubiese existido la hermosa 

portada, sin duda alguna el corregidor Gutiérrez no se 

hubiera expresado en la forma lac6nica como lo hizo. Es 

mis probable pues, que la portada sea posterior a 1580, 

pero después de dicha fecha el arquitecto Becerra ya no 

estaba en México8 ••• quisieramos poder atribuir esta -

obra al arquitecto Francisco Becerra; pero como ya lo -

hicimos notar, cuando se fabric6 esta portada Becerra -

ya no estaba en México,¿ O sea que dej6 hechos los pl~ 

nos y los dibuj~s antes de salir para el Perd ?. Como -

sea tenemos ·en~ este !ron:i;;ispicio un buen. e·jemplo de col!!'. 

mo se estaba incubando en la Colonia una modalidad que 

ya no es copia servil de los modelos europeos".9 

Como quiera que sea hay dife-. 
rencias en el parecer de los autores acerca de si Fran-

cisco Becerra intervino o no en la construcci6n del tem 

plo de Tepoztlé.n; pero independientemente ae eso, puede 

observarse, como lo hace Elisa Vargas Lugo, que hay un. 
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elemento utilizado por este arquitecto en la orna.menta

ci6n de las portadas que le son atribuidas. Dicho ele•· 

mento no es otro sino el front6n, que como veremos más 

adelante, también se encuentra en las capillas posas,~ 

en el lavabo del comedor del convento, como una const~ 
10 te en honor al arquitecto Francisco Becerra. 



CAPITULO V 

Al~ALISIS ARQUITECTONICO 

Como la mayoría de los conjun

tos mon!sticos del siglo XVI, el de Tepoztlm cuenta -

con atrio, iglesia, convento y huerta; la -6nica diferea 

cia que tiene respecto de otros conjuntos, es que el -

convento est! situado al norte de la iglesia. En las s! 

guientes p!ginas haremos su analisis formal y ornamen

tal. 

a) Atrio 

Su atrio ~stiC limitado por b~ 

das que interrumpen los arcos que señalan los accesos;

conviene apuntar que estas bardas han sido modificadas 

en distintas 6pocas. La. entrada principal se situa al -

poniente y ofrece un cierto car!cter de monumentalidad, 

la estructura qué la enmarca est! formada por un arco -

rebajado que se proyecta hacia adentro en forma de ca

piaJ.zado conchiforme; elemento que, por cierto, se rep! 

te en varias partes del monumento. 

En el muro norte se levanta un 

pin!culo prism!~ico, rematado por cinco merlones, de ·• 
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los cuales sobresale el del centro, que es de mayor ta

maño, y est~ rematado por una esfera que sostiene una -

cruz. 

El segundo acceso mira hacia -

el sur y se trata de un arco sencillo, casi sin ning6n 

interés artístico. 

La barda del extremo poniente 

es de construcci6n sencilla, en ella se rompe la monot2 

ni.a de la linea por un grupo de ei:nco-almenas; éstas ·,

son de base cuadrada, coronadas por una pir!mide liger! 

mente volada en su base; lo que proporciona al conjunto 

un aspecto de fortaleza medieval, según varios autores, 

entre los que destacan Toussaint y Pablo c. de Gante. 

Se llega al nivel del atrio 

por pequeñas escalinatas, pues se encuentra m!s bajo 

respecto a la Plaza Municipal. A prop6sito conviene coa 

signar el parecer de Me Andrew en el sentido de que 

"los atrios bajos como TepoztU.n son demasiado accesi

bles para ser rázonablemente defendidos·, pues invitan a 

brincar dentro de é1111 ; se refiere con sentido critico 

a las consideraciones hechas por los autores al hablar 

de la arquitectura de tipo tartaleza. 

Cruces.- El atrio tenia dos cruces, de las cuales 
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una se ha perdido; Toussaint, en r.us Paseos Coloniales, 

la consigna como desaparecida. 2 Sin embargo, se conser

va un testimonio fotogr!fico de ella, publicado en el -

libro de Luis Me Gregor3 y la noticia de su existencia 

por el propio autor en la Guia de Tepoztlán; dicha cruz 

ostentaba los signos de la pasi6n.4 

La cruz que se conserva est6 -

esculpida en piedra, en su cruce, seg6n Toussaint, tie

ne cantoneras inspiradas en la flor de una cactácea; P! 

rece que esta fuera de su sitio como lo hace notar el -

mismo Toussaint," se encuentra ahora en el eje de la C! 

pilla abierta, en vez de estar en el eje del temp~o co

mo se _acostumbraba". 5 ~sti colocada sobre un basamento 

moderno, fechado en el año de 1871. Es pequeña Y."-Sus·e,! 

t:eeines termip.anAen forma de flor de liz. 

Capillas Posas.- En el atrio de Tepoztlán, como en 

la generalidad de los conjUD:tos mon!ticos del siglo XVI 

debi6 haber cuatro capillas posas. Hoy en dia solo se -

conserva completa una de ellas; la segunda de acuerdo -

con el orden de distribución. La tercera fue totalmente 

destruida y de la cuarta quedan bastantes restos. 

Intencionalmente·no hemos señ! 

lado la primera pues es tal su ubicación y modelo arqU! 

tectónico, que vale la pena tratarla por separado. 
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Está ubicada a un,.costado de -

lo que la mayoría de los autores consideran como lapo~ 

teria del convento, junto a otra capilla de iguales di•. 

mensiones. Pablo C. de Gante, copiando seguramente a 

Toussaint, dice que "algunas veces esas pagueñas capi

llitas contenían mausoleos y que de ser así, entonces -

esas capillitas serian uno de los ~oquisimos ejemplos~ 

de monumentos funerarios que puedan encontrarse en la -

arquitectura de la Nueva España•/ 6Este parecer fue co ..... 

rregido por Francisco de la Maza en su estudio al~ 

Colonial de Manuel Toussaint, donde aclara lo siguiente 

"en la p&gina 28.hay un error indudablemente que debe -

corregirse. Dice don Manuel que' en el convento de Te

poztl&n Estado de Morelos, a la izquierda de la estan

cia abovedada que sirve de ingreso al convento, se ven 

unas pequeñas capillitas de magnifica arquitectura ren~ 

centista y que seguramente sirvieron de sepulcros'. A 

mi modo de ver, la doble capilla que se cobija en la -

portería es, sencillamente una de las capillas posas, -

con las otras tres, dos de ellas en ruinas en las esqu! 

nas del atrio. Ya que la portería ocupa todo el espacio 

entre el templó y la barda izquierda, la soluci6n fue -

perfecta. Las dos terceras partes de la construcci6n, -

de b6veda renacentista, quedaron de portería y una ter

cera parte de la b6veda g6tica, como la otra capilla pg 

sa. Si fueran sepulc~os estarían dentro de la iglesia o 

cuando menos n6 a ia portería, y además, no estarían 
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abiertas al atrio hacia el paso de las precesiones, ni 

tendrían nichos. Si existen tres capillas posas con ne~ 

vaduras g6ticas, comunicadas entre si y abiertas hacia 

el atrio, también con nervaduras g6ticas ¿ no es eviden 

te que es la cuarta capilla posa? y si n6 ¿dóndé estit~? 

Por nuestra parte pensamos • 

igual que Francisco de la Maza, es decir, que este par 

de capillas funcionaron como la primera capilla posa; -

~qui era donde empezaba la procesi6n hacia las demú. 

Desde el punto de vista estruc

tural tres de las capillas.posas son iguales, a pesar!"'_ 

de que la tercera est! destruida en su totalidad y la -

cuarta semidestruida. En cambio el repertorio formal y 

ornamental es igual al que aparece en la que hemos con

siderado como primera capilla posa. Hecha esta aclara

ci6n procederemos a describir c6mo eran esas capillas,

de acuerdo con la que se conserva en su totalidad. 

Esta capilla posa, situada en 

la esquina noroeste de atrio, se apoya en las bard.as~~ 

del mismo •. Sa planta es cuadrada y sus muros fueron -o1o 

construidos con sillares rectangulares de cantera, que 

en sus extremos se resaltan formando una especie de pi

lastras; est! cubierta con b6veda de nervaduras. Se a

bre al atrio po~ medio de arcos de medio punto moldura~ 
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dos que descansan en columnas de fuste liso -que no :J. -

muestran ninguna disminuci6n- rematadas por capiteles -

compuestos; aunque por el tratamiento que les di6 su a~ 

tor, más bi6n dan la impresi6n de ser dobles. Dichos 

capiteles están ornamentados con flores y volutas; en -

cambio las bases de las columnas son muy sencillas y 

constan de dos partes: toro y cojinete. 

Es notable y sui generís la 

manera como estas columnas se integran.al muro, pues ~ 

dan la impresi6n de estar colocadas dentro de u:aa:pilB.,! 

tra. 

Los resaltos del muro, en sus 

extremos, cargan una cornisa moldurada, que pasa por 

encima del arco y que termina en roleos; sobre este ar

co se forma un alfiz. A los lados del arco hay nichos -

conchiformes. 

Sobre la cornisa y s6lo en la 

fachada principal se desplanta un front6n triangular 

que termina en dos sencillos roleos; sobre istos hay 

una esfera que sirve de base a una cruz, que por cierto 

no deja de recordar a la c~z del atrio con sus brazos 

terminados en forma de flor de liz. 

Como complemento de su ornameB 
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taci6n conviene decir que esta capilla estuvo totalmen

te pintada y se advierte que era pintura mon6croma de -

color rojo. 

Seg6n se dijo en lineas atr!s, 

la primera capilla resulta sencilla en cuanto a su es

tructura, pero no así en su repertorio ornamental, se -

trata de dos cuartos de escasas dimensiones, de planta 

rectangular que se abren a la portería por arcos de me

dio punto moldurados y que descansan sobre columnas de 

base y capitel equivales. 

Las nervaduras de estas capi~ 

llas descansan en los extremos en columnas y en el cen

tro descerga:n directamente en una ménsula. La salisa al 

atrio es por medio de una arco m(ts reducido, también 

mciiurado. 

La segunda de estas capillas -

se abre por medio de un arco de medio punto moldurado, 

sus nervaduras descansan sobre m6nsulas de forma m&s 

sencilla~ ya que no tienen los elementos vegetales de -

la.otra. 

Camino Procesional.- Como se sabe, la mayoría -por 

no decir todos- los conventos del siglo XVI, tenían ca

minos prcesionales deritro del atrio que unían las capi~ 
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llas posas. En algunos conventos, como aquí en Tepoz- f. 

tlin, se puede observar claramente. 

Este camino precesional se en

cuentra dividido por un eje que corre de la entrada 

principal del atrio a la entrada de la iglesia; así te

nemos que el atrio está dividido en dos partes; la par

te sur es de mayor superficie. Seg6n Me Andrew los pe

queños muros que limitan los caminos procesionales def! 

nen y separan el cuadro central del atrio.8 

Capilla Abierta.- El elemento más importante den-· 

tro del atrio, aunque fuera de su perímetro, lo consti

tuye la capilla abierta. Esta situada al lado sur del -

templo; aunque se encuentra en ruinas, deja entrever 

como fue. 

La planta de esta capilla f 

abierta adopta la forma de T con el pie corto; es decir 

está constituida por una galeria rectangular que se a

bría al atrio por medio de tres arcos; de los cuales 

solo se conservan las bases equivales, las columnas de 

los extremos y parte del arranque del arco. Atris de 

esta galería se encontraba el prebiterio de la capilla, 

al cual se tenia acceso por medio de un gran arco de v= 
tres centros ligeramente achaflanado. 
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Desgraciadamente no es f!cil -

imaginar que tipo de techumbre tuvo la capilla. Los mu

ros de la capilla son bastante gruesos. 

A pesar de su destrucci6n se -

advierte que sobre los tres arcos de la fachada había -

un gran alfiz. 

En el lado norte y como prole!! 

gaci6n de la galería y presbiterio quedan en pie dos 

cuartos que seguramente funcionaron como accesorios de 

la capilla abierta. Arriba estuvo el coro. 

Conviene reparar que esta cap,! 

lla abierta, fue tal vez, lo primero que se construy6 -

en Tepoztl!n, lo cual puede explicarse por el hecho de 

que el atrio esti m6.s cargado hacia el lado sur; esto -

se hizo por el gran n'6mero de fieles que acudían a los 

oficios procedentes de ~eis estancias sujetas a Tepoz

tlm, que eran.la de Santiago, llamada Tepetlapan; san..: 

ta Maria Magdalena, o Amatlan; Santo Domingo o Xocoti

tlan; San Juan Tepecu;ytlapilco; Santa Catarina o Cacat_! 

petJ.ac; San Andr6s o Acacueyecan. Estas estancias son -

las que aparecen registradas en la Relaci6n de Tepuz

~.9 

En funci6n de la capilla abi•!: 
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ta pensamos que se traz6 el atrio y posteriormente, tam 

bi~n en. función de aquella se hicieron las capillas_po

sa, con un repertorio ernamental mucho más rico. 

Toussaint ubica esta capilla -

abierta dentro del segundo grupo de la clasificaci6n .

que estableci6 para esos monumentos. Se trata de aque

llas capillas que constan de una o varias naves perpen

diculares al eje del templo, y en el centro de ellas se 

abre un presbiterio," en esas capillas no solo los sa

cerdotes oficiantes se encuentran bajo techo, sino par

te de los fieles, seguramente los de consideraci6n. 

Existen numerosos ejemplos de este tipo de capillas, -

entre los cuales cabe mencionar Tlalmanalco ••• Teposco

cula ••• Cuernavaca ••• Otumba ••• la capilla del Hospital -

de los Indios en Tzintzunzan ••• La de:.Tepeztlb, en el -

Estado de Morelos, ruinosa, pero cuyos restos permiten 

reconstruirla. 1110 

Seg6n Kubler, esta capilla 
' abierta "tiende a ser una iglesia más, que aprobecha la 

profundidad longitudinal del templo, la cual es igual -

en dimensiones con respecto a su anchura". Por lo que -

-seg6n el mismo autor- "el plano de esta capilla abier

ta de Tepoztlán esta fuera del periodo, ya que contra

dice la tendencia tradicional de construir la capilla -

abierta con poca profundidad extendiéndose en los espa

cios laterales 11 .ll 
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Particularmente no estamos de 

acuerdo con este autor, pues podemos señalar que el te!! 

plo de Tepoztl6n, como ya vimos, fue terminado en 1588, 

período posterior a más de un cuarto de siglo al de las 

primeras capillas abiertas que se hicieron en la Nueva 

España; y como tambi~n observamos lo primero en cona-,.·· 

truirse fue la capilla abierta por lo que los inicios -

de su construcci6n recaerían aproximadamente hacia 1559 

de tal manera que esta capilla entra en la etapa de los 

inicios de las primeras capillas abiertas. Otro motivo 

para refutar a Kubler, tal vez sea eomo ya vimos, el~ 

que en;Tepoát16n era mayor el n'W!lero de fieles indíge

nas, por lo que esta capilla se pens6 en tales dimen

ciones; as! se pretendía atender a toda la regi6n en á 

los Qficios religiosos. 

b) Iglesia 

La parte central de la fachada 

está remetida respecto al contrafuerte y el cubo de la 

torre que la limitan. 

La planta del contrafuerte 

adopta una forma casi pentagonal y cada una de sus ca

ras es de distinta anchura; el remate del paño superior 

es mas alto que ·el centro de la .fachada y el cubo de la 
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torre. 

Antes de construir el campana

rio que actualmente se observa, es posible que haya 

existido una espadaña. Este campanario, junto con el de 

la torre, son modernos, pues se sabe que-en 1839 se de

rrumbaron los originales, a causa de un temblor; aunque 

hay quién asegura que fue por descargas eléctricas.12 

La torre _está compuesta por ··.

dos partes: el cubo y el campanario; éste a su vez, lo 

integran tres cuerpos separados por cornisas molduradas 

y·rematado por un cupulín; en las esquinas el cubo está 

rematado por merlones, iguales a los que hay en el ábs! 

de del templo. La torre del campanario presenta dos vea 

tanas en la parte frontal, actualmente tapiadas. 

Como dato curioso reproducimos 

la inscripci6n que ostenta la campana más antigua del -

lugar, "me llamo María Hatividad, mi primer nacimiento 

fue en 1680, que peso una tonelada, soy la más grande y 

mi segundo nacimiento fue en 1860". 

Portada.- La puerta de ingreso a la iglesia se en

cuentra enmarcada por un arco de medio punto, el cual -

está decorado en su extrados por pequeños angelitos, de 

cuyas bocas salen elementos vegetales; este are.o desc13B 

sa sobre pilastras que ostentan, en su cara principal~-



un cajeado y la moldura de su base se proyecta hacia 

los extremos e inclusive también a su z6calo y el toro. 

A los lados de estas pilastras hay otras de menor altu

ra que son estriadas; su capitel se proyecta hacia afu! 

ra y están sostenidas por angelillos atlantes coronados 

por una cruz. Sobre las pilastras que hemos descrito se 

desplantan pares de columnas, de bases y capiteles eqU! 

vales, cuyo fuste presenta estrias y contraestrias y 

sus capiteles están compuestas por elementos florales'

y volutas. En los intercolumnios y apoy&ndose sobre una 

flor hay jarrones donde estm grabados los nombre de 1l,! 

ria; de estos jarrones surgen ramos de flores y sobre -

ellos hay coronas que se altcrnD.Il con elementoc flora

les. 

En la parte superior de estas 

columnas·se forma un entablabl9.llci:ento- limitado por dos 

cornisas; la de la parte inferior forma una especie de 

alfiz, en las enjutas se representaron dos grandes es

cudos de la Orden Dominica, que como se sabe, es una -

cruz flordelizada; también están el sol y la luna, asi 

como estrellas y perros con peas en el hocico. 

Dentro del friso están dispue! 

tos, simétricamente y. marcando un ritmo alternante, el 

escudo dominico de la cruz flordelizada o cuadrafoliar, 

junto con los monogramas de la Virgen Maria; a estos 

~!timos los sostienen angelillos. 
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Los ejes de las columnas se ··

proyectan hacia arriba por medio de pares de cubos ca

jeados, en los que se apoya una cornisa denticulada; 

los cubos exteriores rematan cada uno en un candelabro 

de filiaci6n plateresca. De los cubos centrales se des

planta el front6n, que resulta exeesivamente alargado; 

soluci6n que obedeci6, con seguridad, al hecho de que -

sobre y dentro de esa superficie se alojarían imágenes 

-en relieve. Estas figuras mantienen perfecta simetría -

respecto a la del centro, que representa a la Virgen M! 

ria con el niño Jesús en brazos, apoyada sobre una meA· 

dia luna. Arriba de ella se lee MARIA; a su lado iz~. 

quierdo est! representado santo Domingo, en actitud 

orante; a sus pies se encuentra un perro con una antor.

cha en el hocico; en E¡l lado opuesto aparece santa Cat! 

rina en actitud de ofrecer un coraz6n a la Virgen; a 

los lados de los santos se colocaron jarrones con flo-

res. 

Arriba del front6n hay un gran 

marco de forma rectangular, sostenido por mi.geles de 

grandes dimensiones, donde seguramente hubo una inscri~ 

ci6n pintada y que tal vez aludía a las figuras repre

sentadas en el front6n; aunque tambi~n algunos autores 

piensan que ostentaba una inscripci6n donde se consign! 

bala fecha de construcci6n del templo o t~rmino de la 

portada. 
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Lo que sería el segundo cuerpo 

de la portada est! limitado por una cornisa; al centro 

de éste se encuentra la ventana del coro limitada por -

marco de pilastras, arriba de ella hay una cornisa mol

durada. 

Toda la parte central de la f! 

chada termina en una cornisa que se contin~a en la to~ 

rre. 

En uno de tantos arreglos que 

se le han hecho a la iglesia se colocé en la parte cen

tral de la fachada, un pequeño remate semicircular so

bre el que se erige una cruz. 

Como fue usual en la arquitec

tura del siglo XVI de la Nueva España, esta fachada es

tuvo pintada, conserv!ndose restos de pintura principa,! 

mente en el segundo cuerpo de la portada; se puede ob ... : 

servar también un gran círculo rojo sobre la ventana· ~ 

del coro. 

La bella portada que hemos de_a 

crito, es lo que han estudiado de manera principal los 

distintos autores, en detrimento del resto del conjun

to tepozteca. Dicha portada se ha clasificado dentro de 

diferentes corrientes estilísticas. 
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Estado de Morelos dentro de esta modalidad del TEQUIT

QUI, señala tambi6n Elisa Vargas Lugo. Junto con otros 

cuatro conventos más importantes del Estado de Morelos 

que son Cuernavaca, Tlaquiltenango, Yacapixtla y Tlaya

capan, tienen un importante detalle en com6n que la mi,!! 

ma autora señala: "en todos aparece como característica 

regional la forma de un front6n muy peraltado, -un í,. 

triángulo is6sceles-, formado por una moldura en la PS! 

te superior de su composici6n. Este elemento se encuen

tra tambi6n en la iglesia de Saa. Jµan: Tlamaco en el- Es

tado de Hidalgo y en el convento de Tlanepantla en el -

Estado de M6xico, como casos aislados, pero en el Esta

do de Morelos parece constituir una corriente. Parece -

ser que fue Francisco Becerra el autor de esta novedad, 

qui6n si no fue el autor de todas las portadas morelen

ses de la 6poca, si fue quién debi6 poner la moda del -

uso de la moldura triangular o especie de front6n11 • 16 

Para Elisa Vargas Lugo la por

tada se presenta como una composici6n que se origina a 

partir del front6n, dice, "la moldura triangular la en

contramos en Tepoztl~ en la parte superior de la ·com

posici6n y tiene su puerta flanqueada por pilastra!,J, en 

este caso muy especiales: sobre una pilastra estriada -

que llega un poco más abajo de la imposta del arco, se~ 

poyan sobre dos columnillas delgadas de gusto gotizante 

que sostiene la cornisa y frisos del entablamiento. So

bre de este. se ve dicho front6n peraltado, encima de¡ -
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PILOSGFIA 
cual se encuentran dos cm.geles hincados, sosteniendo • .-wA& 

una cartelera que desgraciadamente no podemos leer por-

que parece estar revocada. Más arriba se abre la vent! 

na del coro que no tiene ning6n inter,s artístico. Los 

cm.geles que sostienen la cartelera y las tres imágenes 

que se encuentran dentro del" tricm.gulo que representan 

a la Virgen, a santo Domingo y a santa Catarina, son la 

parte más importante dentro de la ornamentaci6n. La ca~ 

lidad de esas esculturas dentro del aspecto primitivo, 

son de primer orden, son figuras rígidas estilizadas, -

planas, esquemáticas y con una fuerte influencia indí~ 

na como las alas de los 6.ngeles. Otras de las figuras -

notables son los perritos con teas -aleg6ricos del esp! 

ritu dominico-, así como los pequeños angelitos atlan-

tes que aparecen en los lados de las pilastras de la -

puerta, tambi6n de aspecto popular. El caracter ~om!ni-

co de las esculturas, la calidad de la talla, el origi-

nal ordenamiento de los elementos ornamentales dentro -

del marco arquitect6nico, hacen de esta portada una pi~ 

za inapreciabl~ sin duda de los ejemplos máximos del· ei 

tilo !EQUITQUI. Además es uno de los pocos casos en que 

se emplean relieves tan grandes en combinaci6n con los 

acostumbrados motivos florales, estrellas, querubines. 

follajes, guias, etc. 11 • 17 

De esta manera y por lo antes 

expuesto, estamos de acuerdo con la opini6n de .Elisa -
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Vargas Lugo al señalar que la portada del templo de Te

poztUn corresponde a la modalidad artística TEQUITQUI, 

pero ademáa:suponemos que dicha obra fue realizada qui

zá por dos grupos diferentes de artesanos; unos con ma

yor destreza que otros, como se puede observar en el 

tratamiento dado a las esculturas mayores, al grado que 

las alas de los ángeles -por ejemplo- mas bien parecen 

ser de águilas; lo que en nuestra opini6n se debi6 al -

desconocimiento de esas formas por parte de quienes los 

realizaron; lo mismo puede decirse de los perrillos,que 

se nos presentan esculpidos de manera arcaizante. A di

ferencia de la ornamentaci6n floral y los escudos de la 

Orden Dominica; trabajo que sentimos fue realizado con 

una mayor habilidad en su talla lo que no necesariamen

te quiere decir que tuvieron mayor capacidad técnica. 

También existe el parecer de -

Joaquín Gallo al considerar que quizá parte de los mot! 

vos ornamentales de esta fachada están inspirados en -

una estampa del libro de fray Domingo de la Anunciaci6n 

titulado "Doctrina Cristiana breve y compendiosa por 

vía de diálogo·entre un maestro Yup disd.pulo, sacada -

en lengua castellana y mexicana y compuesta por el muy 

reverendo padre Fray Domingo de la Anunciaci6n, vicario 

gµe al presente es de Coyoacán, de-la orden del biena

yentu;c:ado padre Santo Domingo", fechado en 1565. A lo -

que Gallo dice" Por cierto la fachada de la iglesia de 
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Tepoztl~, dedicada a la Natividad de la Virgen, conti~ 

ne los mismos elementos de la estampa del colof6n del~ 

libro, pues aparecen la Virgen del Rosario con el Niño 

y ante ella Santo Domingo y Santa Catalina de Siena,~~ 

que pertenecía también a la Orden; 18 aparecen igualmen

te en la fachada el sol y la luna. Como la iglesia fue 

construida varios años después, quiz& su fachada esté~ 

inspirada en la mencionada estampa del libro de Fray D2 

mingo" .19 

Planta.- La planta de esta iglesia es de forma,.re~ 

tangular dividida en dos partes: ia nave y el presbite

rio que, por el exterior, termina en línea recta. El~ 

co del sotocoro es de tres centros y moldurado, descan

sa sobre pilastras cajeadas con capitel compuest9; tam

bién su base es bastante moldurada. 

Los muros de la iglesia, en el 

interior, son lisos, interrumpidos por los vanos de las 

puertas que permiten el acceso a las dependencias del -

convento y las ventanas que proporcionan iluminaci6n.

En el muro del lado norte hay tres puertas; la del cen

tro tiene gran importancia: se organiza en torno. a un -

vano rectangular limitado por jambas molduradas, flan-t·· 

queadas a su vez, por pilastras también molduradas, las 

cuales cargan un dintel con las mismas caract_erísticas; 

81 



todo el conjunto constituye una gran unidad. En el esp_!! 

cio que queda entre los dos dinteles se coloc6 un escu

do de la orden dominica, enmarcado por una moldura. En 

esta puerta se realiz6 una cala ·del piso, para determ! 

nar el nivel original, que es de aproximadamente cin-· .· 

cuenta centímetros más abajo respecto al actual. 

Esta portada no cabe duda que 

debe incluirse en los ejemplos del arte manierista de -

fines del siglo XVI. 

Las otras dos puertas son muy 

parecidas, paro más sencillas ya que ca.receI'I del escudo 

dominico. 

El cor6 se ilumina por una ve~ 

tana terminada por un capialzado. 

La cubierta del templo es una 

b6veda de cañ6n corrido, decorada a distintos interva

los por rosetones; en el presbiterio se forma un domo -

a manera de pequeña c~pula, segdn algunos autores en un 

principio el techo de la iglesia ruede madera, pero pg 

coa poco se cambi6 por la b6veda que ahora observamos. 

La planta del presbiterio es -

exagonal, está dividida de la nave por un gran arco de 
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triunfo, de tres centros que descansa sobre columnas 

sum&llente alargadas con capitel compuesto. La bóveda,~ 

en éste lugar, es de crucería, de composición -

muy simple, tiene terceletes y ligaduras que en el cen

tro forman un ani~lo •. ~·Las nervaduras en el muro testero 

descansan en ménsulas que, cabe hacer notar, son igua,:. .• 

les a las de las gapillas posas. 

A partir de los capiteles de -

las columnas del arco triunfal, corre una moldura hacia 

los muros de la nave hasta el coro, donde forman un ar

co moldurado que descansa en-ménsulas. 

En la nave hay- seis altares l! 

terales de estilo neocl!sico; estos corresponden a fin~ 

les del siglo XVIII, al igual que el mayor. En el lu

gar que éste ocupa, hubo un gran retablo, del cual,e:ii! 

ten referencias en un serm6n publicado en 1636 y cuyo -

prop6sito fue dejar un testimonio escrito de tan magni

fica obra, dedicada a Santo Domingo en Soriano. La pin~ 

tura del santo, que ostentaba el retablo, fue hecha por 

Alonso L6pez dé Herrera, uno de los pintores m!s impor

tantes de la época. 

Desgraciadamente, las noticias 

anteriores solo las conocemos por los comentarios de 

Xavier Moyssén,. en su articulo titulado Las pinturas 



desaparecidas de la Catedral de México, qui~n dice lo -

consult6 en el archivo particular de Francisco de la 14! 
za. Por nuestra parte tratamos de localizar el mencion~ 

do serm6n, hasta donde fue posible, pero al parecer no 

se conserva ning6n ejemplar en las bibliotecas p~blicas 

de la ciudad de México. 

En el mismo serm6n, su autor -

dice"••• por estar nosotros'tan apartados del santua

rio de Soriano, quizo nuestra devoci6n y consuelo sust! 

tuir (sic) y comunicar esta gracia a nuestro divino He

rrera, que aunque en los retr.atos que ha hecho lo hemos 

visto tan acertado, en este no hay que dudar, sino que 

se exedi6 a si mismo". 2° Cabe recordar que Lopez de 

Herrera fue fraile dominico. 

En el sotocoro hay dos grandes 

pilas bauti~males del siglo XVI, una es sencilla y la -

otra con su tazón decorado con franjas que alternan con 

escudos dominicos y el jeroglífico del Tepozteco. Del -

lado sur hay una puerta que comunica con el bautisterio. 

El piso es antiguo, sin que p~ 

damos precisar de que época pero que creemos, debe res

petarse. 

La iglesia por el exterior 
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presenta seis pares de contrafuertes distribuidos simé

tricamente: los cuatro que refuerzan el ábside están r! 

matados por merlones, que en las esquinas se agrupan de 

cinco en cinco y están coronados con esferas; el del 

centro es de mayor tamaño. Algunos autores han conside

rado que esta parte de la iglesia era la capilla de in

dios de la estancia de Tepoztlán, y que como la ma;yoria 

de las capillas de indios fueron reutilizadas, a esta -
21 con el tiempo se le añadi6 la nave del templo. 

Entre los contrafuertes del l! 

do sur estm las ventanas, que al igual que las del !b~ 

side, presentan un pequeño enmarca.miento y están aboci

nadas. 

Entre los contrafuertes del 1~ 

do norte está la escalera de acceso a las torres y b6v! 

das de la iglesia; 'al." respecto dice Toussaint "apare

cen detalles constructivos que nos enseñan gran ciencia 

de la edificaci6n como las escalerillas que suben a las 

b6vedas de la iglesia, apoyadas en dos arcos, uno de 

los cuales sostiene al otro".2~ 

Otro detalle del exterior de -

la iglesia es que entre la torre y los contrafuertes 

descansa parte de la estructura de la capilla abierta: 

le que•tal vez fue el coro de dicha capilla. 
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c) Convento 

Los autores del arte colonial 

presentan al convento de Tepoztlán como una constru~ 

éci6n ruda y primitiva; pero al apreciarlo con calma y 

recorrer su interior se da uno cuenta que es una cons~ 

trucci6n de primer orden, además pensamos que fue cons

truido con una visi6n sumamente funcional, lo que le 

proporciona una característica espacial poco frecuente, 

aunado esto, a su bella ornamentaci6n lo hacen an con

vento con carácter de atemporalidad. 

Se encuentra situado hacia el 

norte de la iglesia; soluci6n poco usual, pues general

mente se acostumbraba ubicarlo en el lado contrario. E.§ 

to tal vez se debe, seg6n algunos autores, para cubrir

se de las corrientes de aire q•e en esta regi6n son P8!: 

ticularmente fuertes, asi como para proteger los fruta

les y hortalizas. 

Personalmente, pensamos, que -

el predio donde se sitúa el conjunto tepozteca presenta 

un ligero declive hacia el lado sur, por lo que se di6 

perfecta soluci6n al situar el convento del lado norte, 

para lo cual fue necesario nivelar el terreno. 

El claustro es de considera-
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bles dimensiones; se tiene acceso a él a través de la -

portería, también llamada vestíbulo y que en este caso 

se halla junto a la primera capilla posa. 

Generalmente se ha considerado 

que la portería de este convento est! constituida por -

dos grandes estancias divididas por un gran arco que 

descansa sobre columnas de base y capitel equivales. 

Por nuestra parte pensamos que en estricto sentidO·f la 

portería es la segunda de esas estancias, la cual tiene 

planta cuadrada y su b6veda es de cañ6n corrido. 

Esta portería se comunica con 

las distintas dependencias del convento por medio de -

una puerta señalada de manera especial, se tr~ta de una 

sencilla portada de cantera cuyo aspecto recuerda un -

gran dintel que descansa sobre jambas de iguales propo_!: 

ciones. Como detalles ornamentales en ella destacan las 

molduras que s.iguen el contorno del vano adintelado, 

aunque en la parte central forman un conopio; limitaª!. 

ta portada una cornisa moldurada. 

El monasterio tiene planta C11,! 

drada; con dos salientes en su lado norte. Esta organi

zado en torno a un patio de planta cuadrada, en cuyos -

lados se distribuyen las distintas dependencias. 
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El patio se encuentra limitado 

por cuatro corredores, Astos se abren al patio por me

dio de arcos .de medio punto, los arcos descansan sobre 

grandes machones ligeramente achaflanados, pero caren

tes de ornamentaci6n. 

Los muros de los corredores 

son lisos, están interrumpidos por los enmarcamientos -

de las puertas, además que en las esquinas hubo encua

dramientos para altares. En el pasillo del lado sur que 

corre paralelo al eje de la iglesia esta la puerta que 

.~omunica: con la iglesia; hay adem!s, en este corredor -

nichos donde se colocaron tumbas. 

Las b6vedas de esta planta son 

de cañ6:a. corrido y en las esquinas se utilizaron nerva

duras de ascendencia g6tica. 

La. separaci6n entre el primer 

piso y el segundo esta señalado por una cornisa moldur! 

da. 

El·. segund·o piso se abre al pa

tio por medio de arcos de medio punto de mayor tamaño, 

que déscansan sobre machones achaflanados, aunque en e! 

te caso se señala el cuerpo del mach6n y el arco por -

',~a moldura. Entre los arcos corre un antepecho. 
'· 
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El perímetro superior de este 

segundo piso se encuentra ornamentado por merlones de -

forma piramidal, pero ahora rematados por una estera; -

los que en las esquinas forman conjuntos de cinco cuer

pos, el central de mayor tamaño. En el lado sur se c_ol,2 

c6 una espadaña. De este pretil se proyectan g6.rgolas -

sencillas. 

Al igual que en la planta baja. 

los muros son lisos, interrumpidos por los vanos de· -

acceso a las celdas y dependencias de este segundo piso, 

Ias b6vedas de los corredores 

son de cañ6n corrido, en las esquinas se utilizaron nei 

vaduras g6ticas que en sus claves tienen grabado el nom 
bre de Jes-6.s. 

+ + + 

Es dificil saber con exactitud 

cual fue el uso de cada una de las dependencias; pero• 

en cuanto es posible imaginar, la sala 1.Jt.mecUata al 

acc~so del convento era la sala de profundis, la cual -

posiblemente tuvo un p-6.lpito, cuya entrada esta en el -

piso superior del convento. 

Del lado norte encontramos el· 
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refectorio; es de planta rectangular, en sus extremos -

tiene dos portadas: la del poniente constituida por una 

puerta adintelada y moldurada, sobre ella corre una CO! 

nisa donde se apoya un nicho. En la portada del lado:_ 

oriente hay un precioso lavabo en forma de ventana con.2 

pial, limitado en sus extremos por pequeñas columnillas 

de capiteles compuestos con una moldura dentada y volu

tas j6nicas. A la altura del capitel se ori~ina -un fro~ 

t6n moldurado que en su interior al-0ja un anagrama de -

Maria •. Dicho front6n está rematado por una esfera coro

nada por una·cruz flordelizada de 1-os dominicos. Sobre 

los capiteles de las columnas se conservan dos·11iedras 

que.parece fueron bases de remates. 

La estancia situada entre el -

refectorio y la sala de profundis parece que funcionó -

como cocina y sus accesorios. 

Paralela al refectorio estás! 

tuada una estancia que todos han denominado portal de -

peregrinos; tiene planta en forma de L, se abre a la 

huerta por medio de arcos de medio punto; en ese lugar, 

como se sabe, recibían asistencia los peregrinos por 

parte de los frailes. 

La estructura del refectorio -

se proyecta hacia el oeste por una serie de cuartos que 

tal vez funcionaron como despensas del convento. La es-
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tancia del lado oriente es la ~ue comunica con la huer

ta. 

Si la identificaci6n de las d~ 

pendencias en la planta baja resulta difícil, las de -e 

las de arriba es mayor; aunque se distinguen tres par~ 

tes. 

Le. primera de ellas son los l~ 

dos del~arie~te y el norte que ocupan .las celdas de los 

frailes; las cuales est!n separadas de los .corredores -

que miran al patio por estrechos deambulatorios. 

La segunda parte queda del la

do poniente, la cual estuvo ocupada, tal vez, por la -

celda prioral y la biblioteca del convento. 

La tercera parte la constituye 

la esquina no~este, ocu~ada por el mirador, que es una 

de las partes distintivas de este monasterio; su planta 

es rectangular, cubierta con b6veda de cañ6n, en las e! 

quinas de los lados noroeste se abre por medio de gran

des ventanas enmarcadas con arcos moldurados y de tres 

centros, apoyados sobre columnas de base y capitel eq"tq 

vales. 

. 
Como dijimos atr!s, no es fá-
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cil precisar la funci6n de las distintas dependencias -

del convento, sobre todo las dos estancias situadas~ -

arriba de la cocina, que tal vez, como se aprecia hoy -

en día estuvieron ocupadas por unos sanitarios antiguos. 

El acceso a las b6vedas del ·

convento es por el corredor sur del claustro; en donde 

tambi,n encontramos la escalera que da hacia el coro,• 

compuesta por una escalinata sencilla, cuyo arranque ei 

ti limitado por columnas equivales. 

La fachada exterior del conve~ 

to presenta los vanos de puertas que tienen sus enmare!· 

mientes originales; la fachada originalmente tenía apl~ 

nado cubierto con pintµra. 

d) Huerta. 

La huerta de este convento de

bi6 ser de considerables dimensiones. Tenía la forma de 

una herradura con res~ecto al convento; hoy en dia se -

encuentra mermada, lo que le resta perspectiva al con

junto, se ha dividido y se le han construido la escue

la primaria y el jardín de niños del pueblo, en su lado 

norte; del lado oriente se construy6 el museo arqueol6-

gico. 
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e o N e L u s I o N ~ s 

Oomo asentamos en nuestro est~ 

dio, Tepoztlm fue un importante centro religioso pre

hispmioo, al cual asistían numerosas peregrinaciones a 

rendir culto al dios Tepoztécatl, raz6n de mis para que 

despu~s de la conquista se pensara destruir ese foco de 

paganismo y fundar un centro de evangelizaci6n. 

El asentamiento formal de la -

Orden de los Dominicos en Tepoztlm obedeci6, ademAs a 

razones de carácter social, político, econ&mico y reli

gioso propias de la Orden y ajenas a ella. 

Te:poztl'-tl 

El conjunto arquitect6nico de 

al igual que todos los del siglo XVI, esti 

constituido por atrio, iglesia, convento y huerta: sin 

embargo se significa de otros, entre otras cosas por la 

ubicaci6n de su convento, situado al lado sur de la ¿w 

iglesia. Como ~ijimos anteriormente quizA la raz6n de~ 

esto fue la ventaja de evitar alinear una mayor porci6n 

de terreno que implicaba la utilizaci6n de mayor canti

dad de mano de obra, así como de tiempo; ya que el te~ 

rreno donde se levanta dicho conjunto presenta un des

nivel bastante pronunciado. 

La ubicaci6n de ·l~ capilla ~ 
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abierta, que desplaza a la iglesia del eje central del 

atrio nos h~ce pensar que fue lo primero en construirse. 

Confirmaría nuestro parecer la ubicación de la cruz que 

Toussaint consideraba fuera de su sitio original. 

En relación con la capilla~ -

abierta deseamos señalar el contraste que presenta en -

relación con las capillas posas; lo que nos hace pensar 

más aún en que haya sido lo primero en construirse. Su 

aspecto es mis rudo y sobrio respecto aquellas que -os~ 

tentan una riqueza ornamental s6lo comparable a la por

tada de la iglesia. 

Respecto a 6sta insistimos de 

nueva cuenta que puede afiliarse a la modalidad artíst! 

ca teguitgui, con la novedad de que fue r.ealizada eo~o -.d.,! 

jimos atrás- por dos grupos indígenas. 

Que distinta es esta portada -

principal de la que comunica la iglesia con el convento, 

de caracter plenamente manierista. 

Otra particularidad de este :;;. 

conjunto la constituye lo que se ha llamado "el Mirador" 

construido con un espíritu netamente contemplativo, 

aprovechando la hermosa vista que se tiene del lugar, 

que invita a la meditaci6n y recogimiento. 
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La importancia del conjunto~ 

quitect6nico de Tepoztlán se acent~a por el portal de -

peregrinos, que servia para dar asistencia a los devo-. 

tos que frecuentaban los diferentes santuarios de lar! 

gi6n. 

Por otra parte pensemos, que -

a pesar de que cada el•mento de este conjunto arquitec

t6nico posee características particulares, se inte(f'an 

de una manera casi perfecta constituyendo una unidad ~ 

que invita a recorrerlo una 7 otra vez. 

Finalmente esperamos haber re

saltado, es este trabajo, la importancia artística del 

conjunto tepozteca, uno de los mayores y mejores que -

construy6 la orden Dominica en estas tierras y en el -

cual no se escatim6 esfuerzos y dinero; eso explicaría 

el hecho de que algunos autores consideren la partici

paci6n de Francisco Becerra en la edificaci6n de la 

iglesia. Por n~estra parte afirmamos que independiente~ 

mente de quien haya sido el autor o los autores del coa 

junto, logran-.·:ana,.ebra de primer orden, que m!s tarde -

fu& enriquecida con obras significativas como el Teta

blo mayor cuyas pinturas, tambi6n anotamos, quizá fue

ron realizadas en su totalidad por Alonso L6pez de He

rrera, egregio pintor novohispano. 
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De cualquier modo el conjun

to mon&stico de Tepoztlb debe contarse entre los edil! 
/ 

cios religiosos mi.a notables de esta en otro tiempo Nu! 

va España. 
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