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l. 

INTRODUCCION 

Al leer el titulo de esta tesis uno puede exclamar fotro trabajo -
m4s sobre el conjunto mon4stico de Actopan y sobre el espacio en las 
iglesias-conventos novohispanas del siglo XVII Y preguntarse ¿ya no 
se ha dicho todo lo que se tenia que decir al respecto? Entiendo que 
la contestaci6n a esta interrogante se da.en el decurso de la lectura 
de la tesis. Sin embargo, es conveniente hacer una evaluaci6n metodo

.16gica de lo que se ha escrito en relaci6n al arte monástico de la -
Nueva Espana y, en especial, del conjunto que es objeto de estudio, -
As{ como, tambi6n, explicar la metodología que se ha seguido en esta 
oportunidad. 

Se puede decir que hay una abundante bibliografía que se ha preoc.!! 
pado por hacer una descripci6n formal de los conjuntos monásticos no
vohispanos, con sus diferentes elementos arquitect6nicos consti tu ti- -
vos; al mismo tiempo que presenta, en general, una preocupaci6n por -. . 

los estilos y por las individualidades creadoras. Mas, dentro de este 
enfoque, hay que distinsuir dos posiciones: la visi6n colonialista -
del arte novohispano y la visi6n nacionalista, mexicana, del mismo. 

1 
En la primera de éstas tenemos a autores que se refieren al arte -

de la Nueva Espana como una derivaci6n del espaftol, siendo 11qu61 una 
variante de este t1ltimo; y en donde se considera mejor el arto ospa-
llol 11 1 ••• 1 el arte cristiano lfruto do la conquistal losl más hermoso 
y acabado que el ind{gena111 • Dentro de esta visi6n, Silvestre Baxter 
y Francisco Diez Barroso se refieren al arte de la Nueva Espafta como 
arte importado, siendo "una rama, genuina y fecunda, del maravilloso 
arte espallol 11

2• Por su parte, Fernando t:hueca Goi tia demuestra su P!!. 
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sici6n ya desde el titulo de su obra, Invariantes castizos de la ar·-
. 3 

quitectura espallola .• Pues, "invariante" es lo que no varia, lo que -
permanece constante; un 16xico formal inmutable a trav6s de la histo
ria; porque "Am6rica, y la idea imperial de los espaf\oles pens6 rena
cer libre do tr~bas en otro continente114 • 

Dentro do la visi6n nacionalista del arte en Nueva Espafta hay que 
distinguir aquellos autores que hacen una doscripci6n formal del mis· 
mo y los que lo insertan en la historia de la civilizaci6n. Entre los 
primeros se hallan: Manuel Romero do Terreros, quien entiende que el 
arte colonial es verdaderamente mexicano por la intervenci6n del indi 
gena5; y Jos6 Juan Tablada, quien lo ve "como resultado de la influe~ 
cia del medio, de los materiales empleados y de la mano de obra indi
gena116. Pero, ninguno de estos autores menciona qu6 elemento; fueron 
los creados por los indígenas. A su vez, hay otros autores, como Die
go Angulo Iftiguez, Pablo C. de Gante, Manuel Toussaint y Pedro Rojas 7, 
que so refieren a los elementos indígenas y a las novedades que apar~ 
cen en los conjuntos mon4sticos novohispanos: la docoraci6n, los ---
atrios con capillas abiertas y capillas posas; analizando, algunos de 
ellos, los antecedentes europeos y prehisp4nicos de dichas formas ar
quitect6~icas. Pero, solamente se refieren a las formas, no tratando 
a los conjuntos mon4sticos de la Nueva Espaf\a como una unidad de for
ma y contenido; como obras que sirven para reproducir la formaci6n s~ 
cial colonial; os decir, conjuntos con una significaci6n propia. 

Con Mario J. Buschiazzo so asiste a una variante de la descripci6n 
formal: la preocupaci6n por el espacio arquitect6nico, entendiendo ·
que en la 6poca colonial, en Am6rica hispana, se dio un choque de con 
cepciones espaciales; y a que este autor no habla de creaciones mexi-
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canas, sino americanas, por el atrio almenado con sus cuatro capillas 
posas y su capilla abierta; creaciones debidas a necesidades doctrina 

8 -
los • Por su parto, Manuel González Galván, preocupado por la esencia 
del arte mexicano, algo que se trataba de encontrar por diferentes -
v:l'.as culturales, en "El espacio en la arquitectura religiosa virrei-
nal de M6xico", habla de "una mexicana 'voluntad de espacio"'• cxis-
tiendo en la composici6n espacial "una fusi6n clara del sentido orga
nizaJor hispánico con la sensibilidad ind1gena para lograr la grandio 
sidad", pero prevaleciendo la disposici6n.prehispánica9• So refiere
ª los atrios, con capillas abiertas y posas, como espacios mexicanos. 

Entre los autores que insertan la arquitectura novohispnna del si
glo XVI dentro del contexto cultural, so hallan: George Kubler, John 
Me Andrew y Carlos Chanf6n Olmos; aunque la obra de cada uno do ellos 
presenta caractcr !sticas especificas. As 1, Georg e Kubler, en Mexican 
architecture of the sixteenth century, realiza la separaci6n entre --

, los aspectos técnicos y las caracter!sticas formales de los elementos 
arquitect6nicos integrantes de las iglesias-conventos novohispanas; -
teniendo una concepci6n evolucionista en la capacidad do los lndíge-
nas para el aprendizaje de las difc1·cntes t6cnicas do construcci6n10 • 
Además, 1se preocupa por los antecedentes hist6ricos de las formas es
paciales, teniendo en cuenta qui6nes las usarían; si ind1genas o euro 
p,eos; pero no en la significaci6n de dichas formas. 

Por otra parte, si bien Kubler se fija en el trabajo indígena, con 
el cual se levantaron las obras arquitect6nicas del siglo XVI, entie~ 
de que 6stas so hicieron utilizando la energía individual y social s~ 
brante, . no usada para l~ subsistencia, o sea, ociosa 11 ; cuando, en - -
realidad, a los indígenas se les extraía fuerza Je trabajo para di---
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chas construcciones, adem4s de tributo en especie. Este autor entien
de que la iniciativa arquitect6nica fue tomada por los indígenas sin 
coerci6n, y que la comunidad indígena so sent!a orgullosa de los con
juntos .monásticos que levantaba12 • Para afirm~r lo cual se basa en·· 
una "carta de Mendieta", en donde este cronista dice que si se pregu!!. 
ta a un cacique, alcalde, principal o viejo indígenas, acerca de.la· 
causa do que entonces hubiese más indígenas que.se emborrachasen'y •· 
"otros vicios" que en el período prehisp4nico, dirían: '"l. .. 1 y aho· 
ra la mucha libertad nos hace mal, porque no estamos forzados 4 tener 
lí nadie temor ni respeto 11113 • Kublor, por lo tanto, para emitir dicha 
opini6n se basa en una 6nica cita en donde el autor es un cronista do 
una orden. Además, llega a justificar la conquista y colonlzaci6n de 
la Nueva Espafta diciendo que cree 

que bajo la hegemonía azteca, los indígenas do las tierras altas 
do M6xico estaban lívidos de experiencia tecnol6gica y ceremonial 
de otras gentes, 

todo lo cual vino a ofrecerles el Cristianismo14 • 

Me A¡¡drew, además de referirse al marco hist6rico (organizaci6n P2 
litico·religiosa de la Nueva Espafta y evangelizaci6n) y analizar al · 
conjunto monlístico novohispano desde el punto de vista formal; se ··· 
preocupa por el funcionamiento de cada lugar del conjunto y los ante· 
cedentes de cada forma. Entiende que hubo un enfrentamiento do dos ·· 
'culturas artísticas, siendo el resultado "diferente no s6lo do las ·· 
formas ancestrales de P.spafta sino, también, de las formas nativas de 
México antiguo1115 • Como se ve, su obra e~ una variante do las que co!!. 
cibon la historia del arte como parte de la historia de las civiliza· 
clones. 
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A su vez, Chanf6n Olmos, en Arquitectura en M6xico, siglo XVI, en· 
marca a 6sta en la organizaci6n político-social y religiosa de la po· 
blaci6n de la Nueva España, as! como tiene. en cuento la ideología que 
sirvi6 de justificaci6n a la conquista y colonizaci6n. Analiza qui6·· 
nes fueron los constructores y los que construyeron; el aspecto t6cn! 
co de la construcci6n; las características formales del programa con· 
ventual; explicando cada forma espacial por su funci6n. Y, al expli·· 
car el ori¡en del conjunto atrial, llega a.decir: 

La mutua comprensi6n de monje e indígena ante los problemas de • 
la evangelizaci6n son la ónica explicación de la creaci6n de •·• 
atrio, capilla abierta y posas, con jerarquía, escala y vigencia 
sin paralelo en el mundo occidenta1 16• . 

Habría que preguntarse: si hubo una ideología religioso que sirvi6 de 
justificaci6n a la conquista y colonizaci6n ¿habrti existido mutua COJ!! 

prensi6n de monje e ind1gena7 

Una posici6n formal-cultural diferente a las hasta ahora explico·· 
das es la asumida.por Graziano Gasparini, quien considera a la arqui
tectura ¡;olonial como el resultado de un fen6meno de acul t11r11ci6n 1¡ue 
se debe interpretar dialécticamente, Ello es 

el producto que originan todas las actividades artísticas perif6 
ricas de los centros provinciales en cualquier parte del mundo11 

Si bien entiende que el 6nico aporte indígena fue su mono do obro; al 
tratar las diferencias entre el arte colonial y el espanol las expli· 
ca por sus orígenes formales distintos y por el desarrollo do formas 
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y tendencias secundarias, así como por la coexistencia de formas de -
diferentes épocas. Bs decir, el autor, aunque considera que la arqui
tectura colonial est& integrada por "las muestras constructivas del -
reducido grupo privilegiado1118 , no ve m4s que el aspecto formal de - -
las mismas. 

Una obra distinta a las antes citadas es el "Sentido poUtico, so
cial y religioso en la arquitectura conventual novohispana" y "La pi!! 
tura mural durante el virreinato", de Elena Estrada de Gertero19 • En 
ella, la autora estudia los factores simb6licos que han influido para 
la realizaci6n del copjunto mon4stico de la Nueva Bspana, de la "Jer_!! 
sal6n. celeste"¡ para lo cual hace un cuidadoso rastreo de fuentes si!'.! 
bolico-litdrgicas que habrían utilizado los frailes con dicho objeti
vo. Por lo tanto, estos trabajos analizan el significado·simbdlico do 
los elementos arquitoct6nicos y pict6ricos del conjunto.mon&stico no~ 
vohispano do acuerdo a los textos religiosos¡ as! como las fuentes -
formales de los mismos. 

Puedo afirmarse que estos conventos-fortaleza responden a un pr.!!. 
grama cuidadosamente estructurado, en el que a pesar de las va-
r~antes en cuanto a detalle, existi6 una clara intenci6n de ape
garse a un paradigma de carácter ideal. Bste programa I. , • I os - · 
esencialmente simbdlico-litdrgico y en 61 se cristaliza el ideal 
del humanismo cristiano y, a la vez, se conjugan los ideales pr.!!. 
videncialistas, mesiánicos y politico-sociales de' la corona esp!!. 
fiola, como paladín de la Iglosia 20 • 

Bsto convento fortaleza pretende, en suma, ser la "fortaleza es
piritual de la Iglesia militante" y la prefigura tradicional de 
la Jerusal6n celeste21 , 
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Ahora, si se analizan los trabajos que se han referido específica

mente a San Nicolás Tolentino de Actopan: el de Jorge Enciso 22 , el de 
Justino Fernández, el de Luis Mac Gregor y el de I.igia Noemí llelguern 

Martínez; se puede ver que los tres primeros se caracterizan por ha-
cor descripciones formales del conjunto; aunque con vnriuntes en nlg.!!_ 
nos de ellos. Así, Justino Fernández, por tratarse do un Catálogo de 
construcciones religiosas del estado Je Hidalgo, realiza primero una 
ubicaci6n geogrÚfico-hist6rica del conjunto mondstlco 23 

Por su parte, Mac Gregor, en Actopan ••• , hace un andlisis bastante 
exhaustivo de la obra de arte, proporcionando datos de interés, y --

planteando inquietudes, aunque no siempre bien fundamentadas, acerca 
de la existencia Je determinados elementos arquitect6nicos en el si·· 
glo XVI. Además, el estudio del conjunto monástico Jo Actopnn lo en- -
cuadra en el marco historico-geogrllfico, brindando intcrcsnnte infor
maci6n documental pura seguir investigunJo24 , 

Y Helguera Martínez, en su tesis Arquitectura conventual del siglo 
XVI en M6xico 25 , pura la cual se hu basado en los conjuntos monllsti·· 

cos de Huejotzingo, Actopan y Yanhuitlán, se ha preocupado por las ra
zones so~iol6gicas y pedag6gicas que determinaron las soluciones nr·· 

quitect6nicas. Por otra parte, el análisis espacial que realiza, lo • 
hace 6nicamente desde el punto de vista de la luz, demostrando que -
los frailes logrnron dlferenclnr un espuclo Je otro mo•llunto el In, y 

que, también, gracias a ella, dieron un esquema sencillo de estructu
ra. ¿y los demás componentes del espacio nrqultect6nico? l'nrn npre-· 
hender lo mejor posible el espacio urquitect6nico hny •1uo munejnr una 
serio de variables complejas. 

Teniendo en cuenta que el nnllllsis critico Je la bibliografía exis 
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tente permite extraer lo que cada obra aporta para el análisis do los 
conjuntos monfisticos novohispanos y, en especinl, del tic Actopan; he 
realizado un planteo metodol6gico diferente a los hasta ahora hechos. 
Para ello, he considerado la posici6n sostenida por Nicos lladj inlco-

laou en 'ltistoria del arte y lucha de clases 26 , de que toda obra de ª!. 
te es una obra ideol6gica¡ es decir, una obra en donde no so debe ver 

por separado forma y contenido, sino que se debe buscar la ideología 
tanto en la una.como en el otro; o sea, en su present.nci6n. Aun11ue -
existe una diferencia notoria entre el trabajo de Nicos Hadj inicolaou 
y el mío, porque mientras 61 estudia conocidas obras pict6ricns do -· 
los siglos XVII, XVIII y XIX, para las cuales cuenta con abund~nte i!.!. 
formaci6n y muy buenos estudios de carácter formal¡ parn esto trabajo 
he tenido que analizar el espacio arquitect6nico de San Nicolás Tole!.!. 
tino de Actopan en todos sus elementos,y lo he tenido que hucer vivir. 

El análisis del espacio arquitcct6nico se puede reallzar desde di
ferentes puntos de vista, de acuerdo a la concepci6n que se tenga del 
mismo. Así, si uno se remonta a la obra de Bruno Zovl, Suber ver la -
arquitectura ... 27 ¡ la que puede ser considernda cltlsica porque a partir de 
ella surge una gran pol6mica, en el mundo occidental, ucerca de la re 
laci6n,existento entre el espucio y la arquitectura; so tiene un con
cepto euclidiano del espacio, en donde lo que importa es la ''cuja de 
muros", Mas, para Zevi "la interpretaci6n espacial" 

no es una interpretaci6n espedfica I ... I, puesto c¡ue del espa-
cio se pueden dar interpretaciones pol(ticns, sociales, cientlfl 
cas, t6cnicas, fisio·psicol6gicas, musicales, geom6tricns y for
malistas28; 
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os decir, con esto autor no se as~ste a una integraci6n de todas· es-
tas interpretaciones. 

Con Sigfried Giedion, en La arquitectura, fen6meno de trnnsici6n -
(Las tres edades del espado en arquitectura) 29 , so llega a la concep 
ci6n del espacio, no como espacio geométrico, sino como espacio habi
tado, en el cual se tierie en cuenta el factor tiempo. Pero, el autor, 
como el propio título de la obra lo indica, tiene una posici6n gen6ti 
ca con respecto a la historia de la arquitectura¡ es decir -segón 61-, 
existe una cadena de formas y contenidos, en que las formas más desa
rrolladas, posteriores, tienen como contenidos a formas menos dosa n~ 
lladas, anteriores en el tiempo. rara Giedion los cambios religiosos 

y sociales están detrtls de los cambios de las formns arquitect6nicns 
y del descubrimiento y desarrollo de nuevos técnicas, Habría que pre
guntarse si es válido pensar que las formas arquitect6nicas tienen vi 
da propia. 

Leonardo Ben6volo, en lntroduccl6n 11 Ja arqultectura 30 , ni rcfc1·i! 
se n los diferentes períodos do la misma, tiene en cuentn el espacio, 
su realidad, y c6mo fue considerado por los hombres de entonces; para 
61 lo qu(l interesa. son las determinaciones de producci6n de una obru 
arquitect6nica y no el descubrimiento de fuerzas misteriosas en el -

producto terminado. 

Otro tipo distinto de análisis del espacio arquitect6nico es el -
que se puedo realizar bnsándose en te6ricos como Rnsmussen, Arnhcim y 

Norborg-Schulz, los que he tenido en cuenta para la descrlpci6n del -
espacio objeto de esta tesis. Tanto Steen Eiler Rasmussen, en Experi
encing architecture31 , como ltudolf Arnheim, en La forma visual de la 



10. 

arquitectura32 , permiten percibir, experimentar, todos los elementos 
que conforman un espacio nrquitect6nico, Es decir, son el soporte te6 
rico de la psicología de la percepci6n de una obro de nrtc; nunque 
ellos no toman en cuenta las causas materinles e ideol6gicns de la ·
misma. 

Por su parte, Norberg-Schulz 33 , si bien pertenece a la corriente -
existencialista de Bachelard y Bollnow34 , entiende que el espacio nr· 
quitect6nico es una "concretizaci6n" del espacio existencial del hom· 
bre¡ y este espacio es un sistema de esquemas perceptivos¡ mientras • 
que yo entiendo que cada grupo social tiene esquemas diferentes y, -
por lo tanto, cada espacio arquitcct6nico, de acuerdo n ln significa· 
ci6n que tengn, va a presentar diferentes esquemns espnclntes ¡ mfts en 
este cnso, que so trota de dos culturas diferentes (la europea y la -
indígena)¡ me ha servido como base. Pues este autor no se queda en el 
espacio perceptivo, el que puede variar continuamente de acuerdo a •• 
.las personas y a los momentos; sino que trata de encontrar lo estable 
de estructuras condicionadas socinl o culturalmente. 

A partir do esto he podido analizar, en el conjunto mondstico de -
Actopan,, qu6 estructuras estables se encuentran. Así, teniendo preso!! 
te que 

1 ••• 1 los esquemas elementales de orgunizaci6n consisten en el -
establecimiento de "centros" o lugares (proximidad), "direccio-
nes" o cominos (coninuidnd) y "dreas" o regiones (ccrrumlentos o 
cercados) 35 ; 

he realizado ·pr imoro- una visi6n del conjunto de Actopun en el cnto.! 
no; sus relaciones con 61¡ para ver si es el centro del espacio regi~ 
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nal por ser un foco estrat6gico creado con esa finalidad. 

En segundo lugar, he analizado cu6les son las directrices que con
ducen al edificio; es decir, los ejes-caminos¡ ejes, por ser de pla
nos físicos, y caminos, por ser sucesiones lineales. En tercer lugar, 
he observado la relaci6n existente entre el espacio exterior y el in
terior del conjunto monástico y si se plantea en forma lateral (por -
medio de lo horizontal) y en forma vertical (hacia el cielo). Adem6s, 
he analizado el espacio que ocupa el campo de fuerzas perceptivas cir 
cundantes (vectores) de cada una de las formas espaciales del conjun
to. He visto si hay varios focos de atracci6n, varios lugares¡ y si -
cada uno de estos lugares presenta diferentes características, no s6-
lo por su funci6n, sino de acuerdo al grupo humano para el que estaba 
hecho. 

Mas, para analizar cada subespacio -entendiendo que el espacio to
tal es el conjunto y que 6ste est& conformado por una serie de espn-
cios, a los que denomino subespncios- he tenido en cuenta: lu geome-
tría de la forma, el color, la textura, el sonido y la luz¡ viendo - -
qu6 se logra con la combinaci6n de estos elementos de una cierta man_!! 
ra. Po~ medio de este análisis perceptivo vivencia! del espacio del -
conjunto monástico de San Nicolás Tolentino de Actopan, he podido ver 
c6mo sería originalmente, en el siglo XVI; así como la época en que -
se le realizaron una serie do modificaciones. 

Para hacer dicho antilisis me he basudo, fundumentalmcnte, en obser 
vaciones realizadas en el Jugar; así como en comparaciones con otros 
conjuntos agustinos de la zona; lo que fue corroborado o no por con-
versaciones sostenidas con algunos habitantes de Actopun, y por la .In 

vestigaci6n en archivos. Pero, para llegar a tener una comprensi6n ca 
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bal del conjunto, he tenido que hacerlo vivir en el siglo XVI, para -
ver c6mo operaria en la psicología de la gente de entonces, de acuer
do a la clase social a la que pertenecía, Para esto he tenido en cuen 
ta, principalmente, las cr6nicas de la época, al igual que lo conver
sado con un integrante de la orden agustina; lo que complementé con -
bibliografía relativa. Para concluir, he analizado qui6nes encargaron 
la obra y su ideología, al mismo tiempo que la significaci6n de cada 
una de las formas espaciales, y la de los conjuntos men6sticos novo-
hispanos, en general. 
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I. VISION DESDE LEJOS DEL CONJUNTO MONASTICO 

Este conjunto arquitect6nico, perteneciente a mediado• del 1iglo -
XVI, con1truido a partir de 15461, ae levanta en una colina del valle 
del Mezquital, y desde ella se impone, radiando aua vectores, en to-
daa direcciones, varios kil6metros a la redonda2• 

Lo primero que uno percibe, asf, a lo lejos, es la presencia de un 
gran macizo, de un a6lido que se hace muy visible, tanto por su ubic! 
cidn, como por su tamaño, por su altura, y por la luz solar, que, al 
hacerlo mas claro, aumenta la superficie del mismo y lo magnifica. Tg 
do ello contribuye a convertirlo en el centro de la regidn, siendo au 
foco eatratdgico1 y generando un campo de fuerzas por medio del cual 
se sacraliza dicha regidn, ·ea decir, queda dominada por la religi6n. 
De ah! que no sea necesario acercarse para aprehender a la igleaia
convento agustino de Actopan como conjunto arquitectdnico. sin embar
go, su presencia, gravitante, en el escenario de este distrito hidal
guense, actGa como '.imlln, que atrae la atencidn para ser mejor observ! 
do, 

Maa, al acercarme a dl y observarlo detenidamente, he podido ver -
una serie de modificaciones que los seres humanos, en el transcurso -
del tiempo, han operado en su arquitectura y pintura. Por eso me plan 
teo la'necesidad de saber cdmo serta en el·siglo XVI y describir cdmo 
lo ver!nn los habitantes de Actopan hacia fines de dicho siglo. 

En ese entonces se destacarla adn m4s que hoy, ya que existirlan -
trace poblado• ind!genas a su alrededor, con una poblaci6n de unos --
40.000 habitantes31 en donde las construcciones aortan pequeñas y po
bres, de adobe y pencaa de maguey, Por lo tanto, la impreai6n que de
berla causar a loa pobladores y a los viajeros que recorrlan aquellos 
lares. hacia fines del 1500 seda de una gran magnificencia frente a -
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viviendas muy hlllnildear de una escala monumental, extraordinaria, --
frente a una escala humana muy pobre. 

Y todo ello rodeado de un paisaje de cerros •en una beqa lsic) de
liciosa bien cultivada I ••• 1• 4111. Entre estos cerros se hall;-;;no, a 
una legua hacia el oriente del conjunto de la iglesia-convento, que -
ea de tezontle, el cual ee destaca nltidamente frente a otros de un -
color grie y gris ros&ceo. Mas, a este paisaje hay que agregarle ---
otros colores, porque en estas alturas orogr&ficaa hay mezquites, no
pales, magueyes, "pirGes•, y en la vega habrla plantfos de malz, fri
jol y algo de cebadar en medio de estancias de ganado menor y mayor5• 

Esta tierra, asiento del conjunto mon&stico de San Nicol&a Tolent! 
no, carece de agua, pero ea f4rtil y gruesa, como su nombre lo indicas 
Atocpan «sobre tierra f4rtil y gruesa), aunque loa otomfes la·llaman 
"Mañutzi", ea decir "Mi camino alto• 6, Desde lo alto de loa cerros, -
precisamente, ea que se trala el agua, por medio de una atarjea que -
entraba al pueblo, de la cual todavla hoy se pueden ver reatos 12 y -
3), cerca de loa "Frailea" u "Organoa"l4) se halla el origen de esta 
vena aculfera que fertiliza la tierra junto con la proveniente de las 
lluvias veraniegas, Sobre estos "Frailea" se han tejido diversas le·
yendasr casi todas ellas relacionadas con la iglesia-convento de San 
Nicol&s Tolentino de Actopan. 

Ocurre que ~uando llegaron los primeros agustinos hubo una tempor~ 
da de gran sequla, que llev6 a parar las obras del templo, que se es
taba construyendo. Ea por ello que, luego de pronunciar el "Angelua•, 
el prior de Actopan se qued6 ensimismado, pensando qua aolucidn darle 
a este problema. Olas despu4a orden6 que se recorriese varias leguas 
a la redonda en busca de manantiales que supliesen la falta del vital 
elemento, Sin embargo, todo el trabajo fue infructuoso. Mas, como el 
oriente no habla sido explorado, envi6 a tres frailear uno para reco-
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rrer el luger que es hoy Canguihuindo1 otro para el centro de eeta r.!! 
gi6n1 y el tercero hacia el pueblo de Chicavasco, Luego, los tres se 
tendr!an que reunir en el centro, para ver loa resultados de su mi--
si6n. 

El que recorri6 Canguihuindo regres6 sin haber logrado su objetivo 
y sin haber encontrado el lugar de reuni6n con sus compañeros. El que 
deambul6 por Chicavaaco se torn6 hacia el oriente y aubi6 una gran -
montaña de exuberante vegetaci6n, que le hizo experimentar una extra
ña aensaci6n 

Vio a las florea enlazar•e a los helechos1 oy6 el armonio•o tri
no de las aves en sus cSnticoa de amor, se ainti6 m4s mundano, y, 
en alas del pensamiento, cruz6 los ocGanos hasta la Madre Patria1 
lleg6 a la manai6n risueña de do aali6 a su encuentro la bien -
amada, aquella con quien confundi6 las indefinibles emociones de 
su juventud ••• y sucedi6 lo que suceder deblas el Ojo observador 
del Cielo lo contemplaba y, juzgSndolo mas digno de la materia -
que del esp!ritu, deacarg6 la mano de sus designios ineacruta--
blea1 crugieron la• montañas, ae aacudi6 la selva cual melena de 
un le6n irritado, y paulatinamente emergieron las gran!ticaa fi
guras del pecaminoso fraile y el objetivo de suB ensueñoa7• 

Maa'el fraile que recorri6 el centro, a pesar de haberse fatigado, 
de tanto andar y no encontrar manantial alguno, antes de descansar 

or6 fervorosamente y pidi6 auxilio al Dios de lo creado, Un sue
ño reparador, por lo tranquilo, se apoder6 de dl. Tuvo visiones 
mlsticas, como m!aticaa eran sus ideaa1 vio al Hermano de Asls -
recibiendo la sangre del sublime Nazareno para saciar la sed de 
loa esplritus sedientos ••• 
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La aurora magnifica esfumaba en el orto au• arreboles, loa jil-
gueroa tañ!an sus plectros de indefinible belleza, cuando el --
fraile despert6 y aobrecogido de admiraci6n vio junto a a! y ca
be peñascos exornados con espadañas y juncos, un manantial de -
agua pura y cristalina. 

Jubiloso torn6 a su convento. La comunidad enton6 el Te Deum, y 
todos opinaron en llamar a loa monolitos "El Fraile" y al manan
tial descubierto "La Fuente de Fray Franciaco•8• 

Y, a partir de entonces, comenzaron a construir la atarjea que au
miniatraba agua a toda la poblaci6n de Actopan, por medio de eatan--
quea (5-71, de una fuente (8) y de doa jagUeyea9 (9 y 10, 11. Un Ja--
gUay, el que eata al noreste del conjunto mon4atico, no aolamente era 
aprovisionado con agua que, luego de recorrer unos 9 kil6metroa en -
una atarjea, penetraba en dl, sino, tambidn, con el agua de las llu-
vias estivalea. 

Al referirme al jagüey ya me he acercado al conjunto mon4stico, -
aunque esta vez por detr4a del mismo, es decir, por el lado oriente -
(111• Sin embargo, lo m4a 16gico es que lo haga por el lado occidente, 
por el lado de la fachada. 

II. ATRIO 

Preciaamente, al hacerlo por ah!, o sea, deade la plaza, se me --
plantean doa eje• que ae cruzan ortogonalmente (1211 uno de ellos es 
el eje-camino este-oeste, que conduce a la puerta de la igleaia1 el -
otro ea el del p6rtico norte-aur, que cierra el atrio por su lado po
niente. 
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Esta galerta porticada, con sus cuatro arcos de una misma altura y 
al central, que ea de mayor luz, me ofrece un lugar acogedor, da res
guardo, de protecci6n frente a las inclemencias clim4ticas ocasiona-
lea. Lugar que serta mas acogedor en el siglo XVI, pues entonces con! 
taba de veintinueve arcos, catorce de cada lado del vano central, el 
qua, al igual qua los antes citados, es de medio punto1ºtl3 y 14), 

Sin embargo, por al hacho de que al arco central sea al mas alto -
11511 porque ea da un ritmo de arcos an sentido horizontal y vertical 
ascensional, desde el p6rtico al imafronta da la iglesia1 y otro en -
direcci6n vertical, hacia el cielo, en la gran torre-campanario, que 
posee una serie de vanos con arcos de medio punto en su pnrte supa--
rior (1511 el aje que va a conducir mis pasos as el que me lleva des
da la plaza a la iglesia. Eje que sa encuentra reforzado por la pre-
sencia del ritmo de arcos antes citado1 formado por (16)1 el arco can 
tral, de mayor altura, en el p6rtico, el arco de la puerta de acceso 
da la iglesia, el arco que limita -an la parta superior- las abocina
das arquivoltas, y al arco de la ventana coral. 

Todos estos arcos contribuyen para que la fachada no se me d~ fron 
talmente, en un plano bidimensional, sino en su tridimensionalidad --
117, 11). Tridimensionalidad que se destaca, no solamente por la boc! 
na arquitect6nica mencionada, sino porque, l6gicamente, la luz del -
dta resalta determinadas caras y deja en sombras otras, logrando ofr!!, 
car au volumen. 

Adamas, estos arcos de medio punto forman un eje vertical, que pa
•• por aua centros y que remata en un front6n coronado con una almena 
con merl6n (17, II), haciendo ver el destino para el que fue creada -
eata conatrucci6n1 porque comunica el espacio terrenal, el de las ho
rizontalaa da los basamentos y entablamentos, con el celestial, el de 
la vertical, qua pasa por el centro de la fachada, haciendo que ~ata 

prevalezca. 

j 
1 
i 
! 
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Y e• precisamente el eje vertical el que domina, tambidn, debido a 
que se halla remarcado por la presencia de au gran torre campanario -
(12 y 17), Campanario en donde se me plantean loa arcos de medio pun
to, aunque no como ser!an en el aiglo XVI, pues se han visto modific~ 
dos posteriormente (266), porque se les ha colocado antepechos de mam 
poster1a, pilares del mismo material, y vigas de madera1 y las alme-
nas y garitones almenados. Estos me llevan la vista hacia el cielo, 
por su disposicidn piramidal1 disposicidn que hace que este volumen -
irradie espacio, comunicando el mundo concreto, de la accidn humana, 
con el mundo trascendente de la Divinidad. 

Comunicacidn que se logra, tambidn, por otros elementos, As!, el -
tri4ngulo invertido, formado por los cuatro medallones de la portada, 
el que termina en el umbral de la puerta (18 y 19, III -medio por el 
cual se refuerza la figura positiva de la misma, rivalizando con la -
fachada-, sirve tambidn para unir esos dos espacios¡ pues, a dl se le 
contrapone el tri4ngulo del frontdn, rematado en las formas piramida
les de las almenas, estableciendo el eje tierra-cielo (18, II), 

Al traspasar el arco central del pdrtico poniente, el que da a la 
plaza, y al ubicarme en el atrio (17, I), aprecio de frente la erec-
cidn de la fachada de la iglesia, luego de un largo camino, que me e~ 
t4 indicando el eje fundamental a donde dirigir los pasos. Sobre todo 

¡ 
porque este camino est4 rodeado de 4rboles en ambos lados (18), los -
que -actualmente- son pinos y que, a fines del 1500, ser!an, posible
mente, encinos y cipreses, y que actGan enmarcando aGn m4s el sentido 
directriz del sendero. 

E•te sentido no se pierde aunque cerca de la entrada al templo se 
encontraba -hacia 1930- una fuente (21, I)¡ en donde, en la segunda -
mitad del siglo XVI se hallar!a una cruz en piedra con los s!mbolos -
pa•ionarios1 ya que data es una caracter!stica de los conjuntos mon4~ 
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ticos novohispanas de dicho siglo. 

Por medio de esa frontalidad de la fachada se me est4 dando un as
pecto principal del edificio de manera total, monopolizando Gste la -
escena. Este convertirse en foco de atenci6n del observador se debe, 
adem4s, al hecho de qus presenta sillares de color rosa, que se opa-
nen al tono blanquecino del paramento de la torre campanario1 la que 
tiene huellas de una banda ocre en su parte superior y en las aristas 
de sus garitones y almenas 115). 

Asl, el color, conjuntamente con el abocinado de la portada 119), 
reducen el espacio ofrecido como frente, a la vez que invitan a aden
trarse en otro espacio, pasando de uno al aire libre a otro cerrado. 
Mas, esa puerta, que sirve de elemento comunicante de dos espacios, -
es una figura positiva, al igual que la ventana del coro1 ambas dest.! 
can su importancia interrumpiendo la superficie s6lida, 

Siguiendo a Arnheim, debo decir ,que "En un edificio de este tipo, 
tanto el volumen del conjunto como sus aberturas tienen papeles posi
tivos• 11. De ahl que se plantee una rivalidad entre el volumen y los 
vanos. Sin embargo, en este caso de la iglesia de Actopan, puedo de-
cir que el pesado s6lido no oculta las aberturas, ni Gatas llegan a -
destruir la unidad de conjunto, sino que se produce un equilibrio en-

¡ 
tre ellos. Equilibrio logrado, no solamente por las proporciones uti-
lizada& sino, tambiGn, por el abocinamiento de la portada, lo que de
termina que la vista se limite a observar un espacio de s6lido menor 
al que existirla si no se hubiese usado este recurso, que hace que la 
mirada ae concentre en ver s6lo determinadas partes de la fachada, -
la• enmarcadas arquitect6nicamente, las de efectos escult6ricos, que 
ae deatacan en uri fondo plano. Y esta observaci6n de los elementos e_! 
cult6ricoa de la fachada, asl como del encuadre arquitect6nico, en g~ 
neral, ae puede realizar estando a unos 7 metros de distancia de ella 
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porque, si bien aquéllos son sencillos, por sus dimensiones, el campo 
de fuerzas circundantes tiene un cierto alcance. 

As!, por medio de esta observacidn de los elementos, uno a uno, 12 
gro captar el tamaño del edificio que tongo frente a m11 y para ello 
me baso en la escala humana (18)1 la que me permite apreciar la esca
la en que est4 hecha la fachada1 y compruebo que ésta no esta realiz~ 
da a escala humana, y que algo grandioso guarda por las dimensiones -
que posee (II). Es que su destino es la Divinidad. Por medio de aqué
llas uno se siente reducido a la condicidn humana. Condicidn que, tam. 
bién, se pone de manifiesto por la solidez del edificio que tengo de
lante de m!, la que se halla reforzada por los escasos vanos que tie
ne la fachada (18). Ella me esta indicando, por lo considerable de su 
tamaño, que ha sido construida para la eternidad, para que ningrtn fas_ 
ter natural ni humano la perturbe en su solemne majestad. 

Mas, antes de adentrarme en la iglesia, hay un eje que atrae la -
atencidn1 es el que pasa por delante de la fachada de la misma (18), 
el que comunica la calle de Sebasti!n Lerdo con avenida Hidalgo (l), 
y que en el siglo XVI llegarla, en su lado sur, hasta un muro atrial, 
el que limitarla la huerta en dicho lado, y, en su lado norte, al va
no de acceso que existe en la barda atrial septentrional (40, VI). V~ 
no que, si bien es fruto de la restauracidn contempor4nea, por las c~ 
racter!sticas del conjunto, deber!a existir entonces. 

Ea por medio de aquel eje que tengo otro concepto del espacio al -
aire libre en donde me hallo, es decir, del atrio, pues me obliga a -
volver la vista hacia el pdrtico por donde he pasado (20), hacia el -
vano norte de la barda atrial (401 y hacia el lado sur del atrio (46 
y 48), Si bien por la presencia de construcciones privadas en las es
quinas sudoeste y noroeste del atrio (20, I), originarias de la época 
de la Reforma, todav!n predomina el eje longitudinal que he recorrido 
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ya, si se eliminan mentalmente estas casas se lograr!a un equilibrio 
de los ejes que lo cruzan, tanto en forma ortogonal como diagona112 • 
Equilibrio que se ver!a remarcado por la existencia de los caminos -
procesionales limitados por 4rboles, que tendrtan, en cada una de las 
esquinas, una capilla posa, como es la norma general en los conjuntos 
mon4sticos del siglo XVI (VI). 

Al observar lo que resta de la barda norte del atrio (22), en que 
me encuentro, la relacidn con ella no se da solamente en sentido hor! 
zontal, direccidn que representa el mundo de accidn del hombre, sino 
tambidn en sentido vertical, gracias a las almenas -algunas origina-
les y otras producto de la restauracidn efectuada en el siglo XX- que 
posee aquélla (41). 

Pero, entiendo que, tambidn, la barda sur tendr!a almenas (481, -
pues este conjunto, por lo que ya llevo observado, y por lo que verd 
m4s adelante, se caracteriza por una gran unidad arquitectdnica logr~ 
da en el siglo XVI. Por lo tanto, supongo que, tambidn, el muro meri
dional tendrta que ser simdtrico con el septentrional y, por lo tanto, 
tendr!a almenas. 

Y gracias a ellas no tengo una brusca ruptura entre lo arquitectd
nico y el cielo, sino que las fuerzas generadas por el conjunto cons
tructivo (tomando en cuenta las almenas y garitones de la iglesia) -
(41) se expanden en la direccidn vertical, desvanecidndosc, gradual-
mente, la arquitectura en el cielo. Por esta vta se ha logrado supc-
rar los muros sdlidos y pesados, contraponidndoles, a esas horizonta
les, las verticales de las almenas, dando dinamismo a aqudllos debido 
a esta eatructuracidn. 

Mas, la existencia de estos garitones y almenas me causa, también, 
la impresidn de un lugar fortificado; de un lugar de proteccidn fren-
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te a un medio hoatil1 de un •itio, en cierta forma, inexpugnable. E•
te a•pecto tendr!a que impactar p•icolegicamente en loa ind!genaa, E! 
ta con•truccien era imponente y no f4cilmente •e la podrta tomar. Ea 
decir, ella contribuir!a, por la accien de los frailes, a mantener -
tranquila a la poblacien autectona. 

Luego de esta obaervacidn general del espacio atrial, hay un aube! 
pacio, dentro de date, que atrae la atencidn, Es el aubespacio norte 
del atrio 118, Il1 el que se encuentra limitado, en su lado •ur, por 
el eje-camino que conduce a la igle•ia y, en su lado norte, por la -
barda atrial antes mencionada. 

Este aubespacio norte del atrio ae ve atravesado por dos ejea1 el 
que pasa por delante de la fachada de la iglesia y de la porterta, -
que ya he citado, y que tiene direccien norte-sur1 y otro paralelo al 
eje-camino que conduce al templo y que se continda en la nave de d•te, 
en sentido este-oeste. El que domina es este dltimo1 lo que -conjunt! 
mente con el hecho de la presencia de un macizo contrafuerte en el 4a 
gulo noroeste de la iglesia, cuya base se presenta en diagonal 122 y 
23), lo que lleva a rodearlo para experimentar el espacio all! exi•-
tente- permite una mejor observacidn del aubespacio atrial norte1 y -

-eatando en date- apreciar la capilla abierta 1221, que cierra, por -
el lado oriental, junto a la iglesia, el atrio que estoy recorriendo. 

Actualmente la base del macizo contrafuerte se presenta en diago-
nal, probablemente debido a la labor de reatauracien1 ya que cuando -
la capilla abierta y el terreno que le antecede fue propiedad privada, 
exiat!a un muro a la altura de la fachada de la iglesia, que corr!a -
haata la barda atrial norte13 11 y IIII. 

En las fotograf !as pertenecientes al ABI/SEDUE se puede observar -
ese muro 124 y 2511 mas en una de ellas aparece un muro almenado de -
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menor altura que el de la otra foto. Posiblemente •e derrib6 este, -
parcialmente y, para dar una mejor visidn de conjunto, •e le coron6 -
con almenas. Por lo tanto, podr!a ser que -al quitarse ese muro- •e -
hubie1e dañado el contrafuerte, y •e le arregld en la forma antedicha. 

E•te contrafuerte llegd a pre1entar, en •u cima, un relojr el que 
•• puede ver en las figura1 34 y 35 de la obra de Hao Gregorr al ---
igual que en una pintura del aiglo XIX (26), sobre e•te conjunto mo-
nlaticor en dos fotograftaa del ABI/SEDUE (24 y 271 y en dos fotos de 
.comienzo• del siglo XX (13 y 14). Sin embargo, en un dibujo del aiglo 
XIX, de P. ~pez Rivira (28), no 1e aprecia ninguna con•truccidn que 
albergase reloj. 

De lo anterior concluyo que el reloj se coloc6 dentro del siglo -
XIX,. pero -quiza- hacia sus finales. Lo que se halla confirmado por -
la siguiente f icha1 

El frayle Jesda Ha. Morgado, franciscano, mand6 construir la t2 
rre del reloj y el reloj oir el año 1885, se inaugur6 el 15 de -

14 1eptiembre de 1886 I ••• I • 

Por otra parte, en un oficio de la Sub Federacidn de Hacienda, con 
fecha 30 de aeptiembre de 1943, en donde se tranacribe oficio del pr~ 
sidente'municipal de Actopan, en el que se hace conocer que la Aaam-
blea Municipal al darae ••cuenta de que la Corniza (sic) del Relox Pg 
blico de esta Pobl~ci6n, eata amenazando desprenderse de au lugar•• -
le auplica 

•a dicho Jefe Iel de HaoiendaI tenga a bien hacerlo del conoci-
miento de quien corresponda I ••• 11 con objeto de que se proceda 
a evitar un perjuicio a la coleotividad•15• 
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Por. ·lo que-' concluyo que, hacia mediados de la dl!cada del 40, se t.!! 
vo que sacar el reloj y la protecci6n arquitect6nica que lo contenla. 
Por eso, hoy lo vemos tal como fue en el siglo XVI. 

Si nuevamente veo la capilla abierta, percibo que -por el hecho de 
presentarse l!sta a la altura del presbiterio de la iglesia- se forma 
un gran corredor delante de ella 12911 el que -actualmente- es de ---
36.30 m. de ancho por una longitud mayor de 61,35 m., en su lado sur 
(I y III)1 y que en el siglo XVI llegarla a tener una longitud de ---

16 156.25 m. (VI), 

Este corredor esta constituido, mas que nada, por elementos arqui
tect6nicos que, al ser percibidos, lo conforman. Asl, por un lado, -
los altos contrafuertes del templo, con sus garitones piramidales, en 
cierran mas el espacio que se podrla haber expandido hacia su lado, -
en ca10 de ser muros bajo11 por otro lado, las almenas del muro norte 
del atrio tambil!n operan en el mi1mo sentido, aunque no tan acentuad~ 
mente1 y, ademas, el arco de medio punto de la capilla abierta, al -
continuarse en pilare1 adosados al muro, me lleva a completar, 6ptic~ 
mente, un cañ6n mas a11a del nivel del suelo (29), 

Por lo tanto, aqul el eje dominante del espacio es el longitudinal, 
que termina en lo que ea el pre1biterio de la capilla. Capilla que -
atrae la atenci6n, no solamente por estos recursos arquitect6nicos e! 
no, por sus pinturas murales, que la adornar!an en su totalidad 130), 

·y en donde los ocres, junto a los amarillos subidos, azul maya y ne-
gros, ejercen una gran atracci6n. 

Adem4a, otro eje longitudinal, paralelo a l!ste, pero de menor ---
atracci6n, es el que se plantearla en este subespacio hacia el norte, 
junto a la capilla abierta (29, I y III)1 el que se terminarla en un 
muro a la altura del muro oriental de l!sta, con un vano de comunica--
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ci6n en el miamo1 todo ello techado con bdveda de medio cañ6n (VI y 
VII), 

A esta suposici6n he llegado, •iguiendo la opini6n de Carloa Chan
f6n Olmoa, quien se baaa -para emitirla- en el hecho de que ea extra
ño qua •e note la b6veda de e•ta habitaci6n da•de el atrio1 por lo -
tanto, e• probable que este aubeapacio eatuvie•e abierto totalmente -
hacia aqudl. Adem&a, la exi•tencia de un vano, actualmente cegado, en 
au muro oriental (226 y 2281, da a pen1ar al antes rnenciónado arqui-
tecto, que esta aubespacio •a comunicarta con otra habitaci6n, que e! 
tarta en la huerta, puea preaentarta au capialzado hacia este lado, -. . 
Por lo tanto, quiz& no hubie•e habitaci6n en donde hoy ae la ve, y at 
donde hoy no ae la ve. 

Po•iblemente •e trata•e de otra capilla abierta, de menores diman
aionea1 ya que en una ae adootrinarta en una lenguaa otomt, y en la -
otra en n&huatl. Aat como, tambidn, ae pudo haber tratado del espacio 
reservado para escuela de loa hijos de loa principales1 para lo cual 
me baao en lo dicho por fray Diego Valadda1 "Contiguas a la eacuela -
suelen hallarse capil•las I ... I•17 • · 

Pero, solamente a comienzos de la segunda mitad del siglo XVI 1e -
podrta.ver eate aubeapacio1 pues luego se ver!a un muro con una vent! 

• 1 
na, quedando cerrado al pGblico del atrio, y comunic4ndoae Gnicamente 
con la huerta, Entiendo que a6lo a comienzo• de la segunda mitad del 
siglo XVI, porque las etapas de mayor conatruccien, en este conjunto 
mon&atico, fuerona la segunda mitad del XVI, antes de las grandes ep! 
demiaa1 y fine• del siglo XVIII. 

Otro eje longitudinal, paralelo a loa otro• dos mencionados, pero 
de escasa importancia, ae da por la ventana que existe del lado sur -
de la capilla abierta (29)1 la que, en su interior, se muestra como -
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puerta 131) y que, poaiblemente, no exiatiera originalmente, por 1•• 
caracter!aticaa de •u• aillarea, 

Una vez en la capilla abierta, puedo observar •u espacio, en el -
que •• ha logrado equilibrio por medio de un entramado de vectorea -
que •e cruzan ortogonalmente 130, I y III). Este equilibrio es resul
tado no sOlo del espacio de la capilla abierta18 sino de las pintura• 
murale• que posee, cuyos colorea ae dar!an armoniosamente en aua tre• 
parada• y en au techo1 al igual que en el retablo que existir!a en su 
pared orienta1191 puea el recuadro pictOrico all! exiatente indicar!a 
el e•pacio de eata obra eacultOrica. 

Ma•, a pe•ar de ese equilibrio antes citado, debo decir que, den-
tro de eate •ubespacio, hay un vector norte-•ur que domina, ea el que 
en •u extremo sur comienza en un vano con arco de medio punto, cerra
do por una puerta en el d!a de hoy 130), y que se continda en un pe-
queño pasaje, en esviaje, con otra puerta 132), que -evidentemente- -
comunica con una habitaciOn. 

En el siglo XVI, la primer puerta no existir!a y a! la segunda, -
pue• quedan huella• de au arco de medio punto, con reatos de pintura 
en color negro 132), obaervable• desde el interior de la habitaciOn -
sur, anexa a la capilla abierta, la que ser!a aacrist!a, y se comuni
car!a con la capilla abierta por dicho vano II, III, VI y VII), que -
se halla a un nivel m4• alto que data. 

En relaciOn a esto, Mac Gregor llega a decir1 "Doa puertas latera-
. 20 

le• conectaban la capilla con •u• dependencias I ••• I" , En realidad, 
aOlo el vano del lado sur ea ori9inal1 el del norte no lo es. Pues, -
la• huella• de dos vanos cegado•, existentes en eae muro de la capi-
lla abierta 133)1 uno angosto y alto -el ubicado hacia el occidente-, 
el otro m4• bajo y ancho -el situado hacia el oriente-, aon resanes -
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que han perjudiéado las pintura• del 'siglo XVI. 

Evidentemente, e•to• vanos se hicieron despud•1 es muy probable -
que ellos se hayan hecho cuando estaba en manos de los sefiores Trejo. 
Pue•, 

Loa Sres. Trejo alquilaron I ••• I el patio Ie• decir la parte del 
atrio que antecede a la capilla abiertaI, la• bdvedas y 1la herm2 
aa capilla en la que fud puesta una mfaera fragua, cuya• humare
da• empezaron a hechar (sic) a perder los valioafaimos frescos -
del siglo XVI que adorna;-¡a espldndida bdveda21 • 

E•o• resane•, al igual que el que exiate en el muro este de la ca
pilla abierta; hecho 

a fin de acondicionar la capilla, primeramente para taller de h~ 
rrerfa y luego de carpinterfa, IabriendoI una puerta o mas bien 
un bOquete en el muro Oriente de la construccidn22 (34), 

no permiten aprehender globalmente la capilla tal como aer!a en el a! 
glo XVI. 

Dicha• modificaciones se debieron a que, en razdn de la Ley de De! 
amortizacidn de loa Bienes del Clero, 

En junio de 1873, el entdnces Jefe de Hacienda en el E•tado de -
Hidalgo, adjudicd y vendid en repreaentacidn del Gobierno Fede-
ral al Sr. carlo• Mayorga "La• eevedas• Iasf •e llamaba a la ca
pilla abierta y sus dependencias!, 1 ••• 123 • 

Po•teriormente en agosto del mismo año de 1873, el sr. Bl4a Mar
tfnez, que tenfa denunciada una parte de la Capilla Abierta, ad-

; 
¡ 

j 
! 
1 

1 
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quiri6 del sr. Mayorga antes citado, la parte que a este seftor -
habla enajenado el Gobierno Federal I ••• I. IYI El sr. Bl&s Mart! 
nez IesI abuelo del sr. Alberto Trejo Mart1nez, actual poseedor 
del inmueble I ••• I 241 

con el cual se cierra el ciclo para explicar los resanes de mayor ta
mafto que en el d1a de hoy se pueden ver en dicho subespacio mon&stico. 

En relaci6n a esta capilla abierta y las modificacionee que ha ex
perimentado desde el siglo XVI, hay que agregar que, en fotograf1as -
exiatentea en el ABI/SEDUE se la puede ver en la dpoca en que el go-
bierno tom6 este conjunto mon&stico de Actopan, bajo su responsabili
dad, para restaurarlo, 

En ellas (35), al igual que en dibujo decimon6nico, de P. L6pez R! 
vira (28), se puede apreciar un muro que cierra la capilla nbierta -
por au lado oeate, el que se caracteriza por tener arcos invertidoa, 
con pin&culoa coron&ndolos, &culo• el1pticoa y una puerta con arco de 
medio punto1 formas -aqudllas- propias del siglo XVIII que, posterio! 
mente, vera ae dan en otra• partea de la construcci&n. Por lo tanto, 
ya a fines de ese siglo, por lo menos, la capilla abierta se preaent! 
rta de eata manera. 

Maa: antes de continuar con la descripci6n perceptiva del espacio 
que aqut estoy analizando, debo decir, siguiendo a Chanf6n Olmos, de 
que la capilla abierta que hoy 1e ve en Actopan, se construy6 al mis
mo tiempo que la igleaia. Lo que se demuestra porque, para construir 
la capilla abierta, se neceaitaban dos muros y contrafuertes. Loa dos 
muroa aon loa de ambo• ladoa 1291• el norte y el sur1 y el contrafue! 
te ea el del &baide de la iglesia (3611 el que, junto con la pared -
que mira hacia el audeate, deber1an existir1 y luego se hizo el arco 
que liga el contrafuerte citado con la mencionada pared (3711 y se --
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conatituy6 la habitaci6n, cubridndola con una b6veda de medio cañ6n 
irregular (38, I y 1111. 

Tambidn se puede comprobar dicha contemporaneidad, por el hecho de 
la existencia de huellas de peldaños que conducir!an, en esta habita
ci6n, a un vano en alto, que se abrir!a en el contrafuerte (37)1 el -
que, quiza, segdn Chanf6n Olmos, nunca se utiliz6. El mismo dar!a a -
un pdlpito. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que, evidentemente, hubo -
una primera capilla abierta de menor altura que la que hoy se puede -
observar. Esto se puede comprobar al ver la parte posterior del dbsi
de de la capilla1 en donde se ven huellas de un muro menos alto que -
el actual (39). Al respecto, Mac Gregor dice1 · 

En el paramento oriental de este muro hay un enr4s que indica -
que la b6veda iba a tejerse a nivel mas bajo25 • 

Todo esto me esta diciendo la existencia de una construcci6n primi 
tiva de menor altura1 que fue modificada en el transcurso de la segun 
da mitad del siglo XVI. Probablemente en su primer cuartar pues ya -
deapuds de la gran peste, que afect6 a la poblaci6n ind!gena en los -
año• de 1576-81, habrla sido imposible su realizaci6n1 pues, segdn P~ 

' ter Gerhard, "la mitad de Ilos ind!genasl muri6 en IdichaI plaga ----
1 ••• 1•26, 

Ademas, Carlos Chanf6n Olmos es de la opini6n que detr4s de la ca
pilla abierta, en su lado oriental, existir!a, probablemente, una sa
oriatla1 por la existencia de huellas de un vano de extraño esviaje y 
mal realizado su remate, el que·-actualmente- est4 cegado, y por los 
vestigios de vigas de madera redondas, que la techar!an (391. Yo en-
tiendo que la sacrist!a habr!a funcionado en la habitaci6n del lado -
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sur de la capilla abierta y, posiblemente, la antes mencionada haya -
sido una construccidn posterior. 

Ahora, para continuar la observaci6n espacial que estaba realizan
do, me ubico, nuevamente, dentro del espacio techado de la capilla -
abierta (I) y, al dirigir la vista hacia el lado poniente del atrio, 
direcci6n a la que me siento inclinada a mirar debido a que la capi-
lla, con su enorme arco, no ofrece ningdn impedimento,observo una se
rie de ejes que se plantean en diferentes sentidos (40). 

As!, por un lado esta el eje horizontal, ya mencionado, en direc-
cidn a la parte occidental del atrio, el que llegar!a a su barda ---
atrial (VIII luego dos diagonalea horizontales, una que va desde la -
capilla abierta a la puerta norte del atrio y, otra, decidida, que -
-al igual· que la anterior- parte de la capilla abierta, mas, -en este 
ca•o- •e desarrolla en aentido contrario, apuntando al espacio que se 
da frente a la fachada de la iglesia. 

Pero, en este corredor, existente frente a la capilla abierta, hay 
otros eje•, que se dan en otras direcciones, Ellos son los que se ge
neran, en sentido vertical, en las almenas de la barda septentrional 
del atrio, y los que parten de los garitones almenados de la iglesia¡ 
lo• q~e en el siglo XVI tendr!an un mayor peso dptico, con sus arcos 
y merlones en rojo vivo, que contrastar!a con el blanco del resto de 
su paramento¡ colores de los que quedan huellas en el dta de hoy. 

Loa vectores resultantes de estos ejes verticales son una serie de 
ejes horizontales, paralelos entre s!, que cruzan a los diagonales ª!!. 
tes citado•1 pero que est&n orientados hacia el lado norte de la igl~ 
•ia, aacendiendo, por su muro, hasta los garitones y almenas de ~stos, 
constituyendo, por esta v!a, un arco parab6lico (41 y 42), Ejes hori
zontal•• entre los que se destaca el originado en la puerta norte de 
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la igleaia (43, 1 y IIII que, actualmente, ae halla cerrada1 y que -
•hacia 1930- presentaba auparte baja tapiada (44), 

Poaiblemente, en la segunda mitad del siglo XIX, esta percepci6n 
se verla dificultada por la presencia de conatrucciones realizadas e~ 
tre loa contrafuertea1 de las cualea quedan huellas de vigas (cabece• 
ras) empotradas en el muro o de loa agujero• que datas dejaron 145)1 
a excepci6n del espacio correspondiente a la puerta lateral norte de 
la igleaia. 

Digo que ha de haber aido en la segunda mitad del siglo XIX, por
que, evidsntemente, este tipo de conatrucci6n romperla la unidad ar-
quitect6nica lograda en el XVI, y porque fue entonces cuando ae prod,!! 
jo la desamortizaci6n de lo• bienes del clero que, como ya se ha vis
to, tuvo sua conaecuenciaa para eate conjunto de Actopan, en general, 
y para la capilla abierta y el subeapacio atrial que le antecede, en 
particular. 

Maa, ahora contindo recorriendo el atrio y, antes de adentrarme -
en la iglesia, me dirijo al subespacio atrial sur (46, 11, siguiendo 
el eje camino que hoy ea la calle de Sebasti4n Lerdo y que une la -
avenida Hidalgo, en su lado norte, con la calle de E. Hern4ndez, en 
su lado sur1 y que en el siglo XVI terminarla en la barda atrial ya 
mencionada IVI). 

Si bien dentro de eate subeapacio hay un eje dominante, que ea el 
camino antes citado, y que en el siglo XVI no tendr!a este peso di-
ractriz, la presencia del cubo de la torre-campanario y de los maci
zo• machonea del portal del convento, me hacen dirigir la vista ha-
cia ellos, para poder apreciar mejor la soluci6n arquitect6nica de -
esta aecci6n • 
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se trata de ia entrada al conjunto conventual (47), la que, vi1ta 
a uno1 7-8 metros, resalta la verticalidad del paramento por medio -
de cuatro pilastras sobre pedestales, que constituyen otros tantos -
vectores verticales, que se vuelven agudo1 hacia el espacio celeste, 
por au terminaci6n en flamero• abalaustrados. Sin embargo, no todo -
es verticalidad sino que, tambidn, hay un ritmo creado por arcos de 
medio punto1 ritmo que se da tanto en el portal como en la logia su
perior. 

Los arcos de medio punto, 1i bien son loa que ae levantan con re-
1oluci6n, crean un ritmo pausado, lento, en sentido horizontal. Sen
tido horizontal que se denota fuertemente en el portal debido a que 
la altura de loa vano1, que dejan los machones, es igual a la altura 
de su paramento hasta la cornisa. 

Horizontalidad que ae halla confirmada por la pre1encia de una s~ 
rie de elementos arquitect6nico1 (47), como aona la cornisa que co-
rre a todo lo largo del portal1 la moldura paralela a data, que con.! 
tituys un fri10, en el que 1e encuentran contenidos dos escudos agU,! 
tinos, que remarcan la horizontal debido a que se hallan alejados de 
las molduras que forman el friso que loa contiene y, por lo tanto, -
no crean tenai6n1 el alto antepecho de la logia (que llega a 101 dos 
tercios de la altura de las columnas que ao1tienen el arco central) 
27 , yºla terminaci6n casi totalmente horizontal de data. 

Por lo tanto, en esta parte del conjunto se ha creado una tensi6n 
entre verticales y horizontales1 en donde los colores tambidn est4n 
actuando1 asl, el rosa se encuentra en mayor superficie que el blan
co, y, en au mayor1a, diapueato en el portal, ea decir, en la parte 
baja de e1te paramento, por consiguiente, tiene una mayor densidad -
6ptica y actda atrayendo hacia la tierra. 
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En relaci6n a la logia encima del portal, Mac Gregor llega a ex-
preaars 

Encima de este magnifico trozo de arquitectura Iae refiere al -
portalI sin relaci6n con aua lineas principales, fud construida 
mS• tarde -si bien hace mucho tiempo- en la parte norte, una -
"loggia" I ••• I 28 • 

Y,mSa adelante, vuelve a decir1 ~Este corredor, aunque muy anti-
gua, no form6 parte integrante de la compoaici6n I ••• I•29• E•ta im-
preai6n surge de la diferente calidad de esta logia con reapecto al 
reato de la fachada, realizada en piedra color rosa. Pero, hay que -
tener pre•ente que el color blanquecino de esta galeria superior •e 
da, tambiGn, en la torre-campanario (4611 y que se tuvo que haber -
con1truido al mismo tiempo3º. 

Al continuar observando hacia el sur del portal, hay que destacar 
la presencia de un muro con arcoa invertidos y pinSculoa en loa vGr
ticea de uni6n (47, III, 101 que crean un ritmo de verticalea aacen
dentea y en expansi6n hacia el cielo¡ ritmo que no ae darla hacia f! 
ne• del 1500, porque, evidentemente, por sus formaa, este muro pert~ 
nece al siglo XVIII1 1iendo contempor4neo del muro occidental que -
tendrla la capilla abierta entonces. 

Por lo tanto, me planteo la inquietud de c6mo serla, en el siglo 
XVI, la aoluci6n dada a este aubeapacio atrial. Y, para poder conte.! 
tar esta pregunta, me remito al dibujo del siglo XIX ya citado (28), 
en el cual •• puede suponer que -desde el angulo sudoeste del p6rti
co a la plaza hasta el extremo audeate del claustro (I y VII- exiat! 
rla un muro continuo, que romperla esta barda dieciocheaca31 (4B y --
49). 

Luego de haber realizado esta desviación, me acerco al portal, P.! 
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ra pasar por debajo de aua anchos arcoa32 y encontrarme en su espa-
cio (SOi. Se trata de un espacio acogedor, que funciona como un res
guardo arquitectdnico1 lo que •e ha logrado por medio de mdltiple• -
elementos (l y llll. En un primer lugar, por la existencia de los -
gruesos pilares centrales y de los medio• pilares laterale•, lo• que 
obran reduciendo el e•pacio que se me habfa ofrecido como frente, en 
el exterior. TambiGn por la presencia de lo• citados arcoa1 pues, -
mientra• loa pilare• centrales tienen de largo 1.70 m., lo• vanos -
tienen un largo de 2.21 m. 33 • Con esto, aparentemente, se habrfa lo
grado un equilibrio de luces y sombraa1 mas tal equilibrio no se da 
porque, si bien loa vanos tienen una altura mlxima de 3,59 m., exis
te 2.49 m. de altura total ein vanos34 150, lll. Ademas, lo• haces de 
luz que penetran al portal por lo• espacios dejados por los machones, 
no llegan a iluminar todo el ambiente, sino a~lo una parte del mismo, 
hasta loa umbrales de las dos puertas existentes en el lado eate35 

(511. Esta forma de penetrar la luz, en el portal, tambiGn eat! con
tribuyendo para hacer mas acogedor el ambiente, pues ofrece un con-
traste entre la plena luz que se da en el atrio y la que logra pene
trar a la porterfa. 

Por otra parte, Gata se pre1snta como un espacio equilibrado, en 
cuanto a 1us medidas (lll)I a lo que hay que agregar la exiatencia -
de una ~veda de medio cañdn, con eje norte-sur (51), todo lo cual -
contribuye a crear un e•pacio sin tensiones, armdnico, acogedor1 he
cho· que •e subraya porque aqudlla descansa en cornisas molduradas -
que corren paralelas en loa muros oriente-occidente1 y por la exis-
tencia de un guardapolvo ocre en sus tres paredes, con excepcidn de 
la occidental, que ea la que 1e abre al atrio mediante loa arcos de 
acceso. Todo esto se encuentra remarcado por las realizaciones pict~ 
ricas, la1 que -actualmente- se presentan incompletas por resanes y 
pdrdida• de color, y que cubrirtan su techo y loa paramentos de sus 
tres muros1 las que -en ocres, negros, blancos y tonos de gris y ro-
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jo- se ofrecer!an equilibradamente, no solamente en cuanto a color -
sino, en cuanto a formas. 

Si bien el techo e1 el que puede proporcionar un poco mas de in-
quietud (52) -4ebido a la presencia de una lacer!a de aacendencia m~ 
d•jar-, la existencia, en el mismo, en medio de esa lacer!a simulada, 
de nueve cartela• de im•gene1 religioaa1, dispue1ta1 aim4tricamente, 
me confirma la armon!a del espacio que e1toy analizando. Tambi4n la 
armon!a pict6rica ae logra por la presencia de dos medio• puntos pin 
tados, los correapondiente1 a 101 lados norte y sur del portal, con 
un Patrocinio (53) y la repre1entaci6n de la Igleaia como una nave -
(51), reapectivamente. 

En la pared norte del portal ae encuentran una aerie de rectSngu
loa pintados con una temStica aeguramente vinculada a la vida de san 
Aguat!n (53 y 54). A lo que me induce, no 1olamente lo poqu!aimo que 
1e puede observar hoy d!a, 1ino, tambi4n, la vinculaci6n que deber!an 
tener con el tema pintado en el medio punto 1uperior, que ea el Pa-
trocinio ya citado. Ea de penaar que en la pared aur tambi4n 1e en-
contra1en rectSngulos 1imulado81 lo que, en caso de suceder as!, en 
el siglo XVI, entonce• provocarla una correspondencia que acentuar!a 
el eje pict6rico y material norte-sur de la porter!a. 

Ma•, la presencia de doa puerta• en el muro oriental de esta por
tarla (55, I y III), acentda loa vectorea este-oeste de este aubes
pacio. Sin embargo, por el hecho de hallarae cerrada, la ubicada ha
cia el sur, se me ofrece como una figura poaitiva, que no comunica -
sube~pacio1. Pero, por encontrarae abierta, la aituada hacia el nor
te, e1ta aubrayando un eje occidente-oriente en el portal, que invi
ta a pasar a otro aubeapacio, ya conventual, 

A estas alturaa de la percepci6n, hay que decir que, en el aiglo 
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XVI, solamente existirta una puerta en este portal, serta la ubicada 
hacia el aur IVI y VII)I aunque tampoco serla la que hoy se puede~
ver 156), puea loa aillarea que la erunarcan son poateriorea, lo cual 
ea evidente por au coloraoidn y textura. En cuanto a la puerta norte 
157), digo que no ea original porque tiene trea medallones ovalado• 
aobraalaadoa, motivo que no aparece en lo que hasta ahora he oonaide 
rado original, como ser la portada de la iglesia 119). Al respecto, 
dice Hao Gregor1 

En el muro del oriente abren dos puertaa1 una, la del sur, que 
parece la antigua entrada del convento y la otra, al norte, con 
tres medallones como grande• lentejaa, que tal vez sea de aper
tura mas reoiente36 • 

Puedo agreqar que no ea •tal vez• sino •ea•, por lo que he expre
sado anteriormente y por lo que dird mas adelante. 

Pero, antes de adentrarme en el subespaoio conventual que se me -
ofrece en el eje este-oeste, vuelvo la vista hacia el atrio 158), y 
me encuentro con una serie de vectores que, partiendo en diagonal, -
de la porterla, convergen hacia el eje-camino oeste-este del atrio, 
el qua conduce a la iglesia II)J y que, en el 1600, ae intersectarta 
con la cruz atrial que exiatirfa IVI). Cruz que tambidn radiarla ve,!;. ¡ . . . 
torea hacia todos loa lados de este atrio que estoy observando. 

Ma1, antes de continuar la peroepcidn espacial, se hace necesario 
volver la mente hacia atrae en el tiempo, y ver cdmo funcionaria el 
atrio en la segunda mitad del aiglo XVI, cuando ya estaban en pie t,2 
das la• construcciones que he citado hasta ahora, 
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NOTAS 

1. Segdn Luie Mac Gregor, el mi111110 año de la fundacidn de eete cur! 
to, o aea, en 15,6, ae comienza la conatruccidn de la igleaia de 
Actopan. op. cit., p. 1•. Dato de1 MANZANO. Anales del Eatado de 
Hidalgo, 

Ademla, el primer bautismo de españoles, asentado en el Archivo 
de la Parroquia de san Nicoll• Tolentino Actopan, Hidalgo, fue -
el del. 8 cje . .;!Ulio <le.1546. AGllM. Rollo n• EFA-1636. •sauti•moa de r.!!. 
adn de Actopan deade el afto de 1546 haata ••• •. En el dltimo cap! 
tulo del trabajo. volverd a tratar este tema. 

2. Bn el dfa de hoy la longitud de vectores, deade la carretera a -
Tula ea de uno• 6 kildmetroa, y desde la de Pachuca ea de 12 ki
ldmetroa. 

J, Aat, loa pueblo• arana 
Izcuintlapilco, con 550 tributario•, 
or.nantitlan, con 1.300, 
Iztepec, con 300, 
Vi~oapa; con 180, 
TeP.chenec, con 170, 
Izcuincuitlapilco, con 700, 
Temoaya, con 600, 
vayamanalco, con 200, 
Atocpa, con 3,500, 
Iztepeque, con 1.000, 
Jolotepec, con 1.400, 
•in nombre, con 500, 
Tolnacuchtla, con 800. 1 

l 
\ 
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Dato1 des BRINCllMA!IN, Luta. Die Augu1tinerrelationen Nueva Eapa• 
ña 1571~73, Analv•e eine1 Zen1us manu1kript• de1 16 Jahrhunderta 
von,, ,. Hamt>ur91 a/e,, 1969, p. 190. 

El ndmero de •uno• 40.000 habitante•" reau1t6 de haber multipli• 
cado por 4 el ndmero de tributario1, considerando que un tribut! 
rio comprende marido y mujer y, ademas, 101 posibles hijos. 

•· AGNM. Ramo Padrone1, v. 3, f. 27 "Padrdn Coatepec, Actopan, Te•• 
huacan, Huejutla". Posiblemente se haya realiaado en el año 1791, 
pue1, a partir de la foja 7• 1e lee eata fecha. 

5, Para las planta• y ganado me he baaado en1 ibidem, f, 27 y 281 y 
en AGNH, Ramo de Indio1, v. 2, doc. 550, "Licencia para matar en 
Aatupa ...... 

6. "Atoctli e1 la tierra 9rua1a hGmeda, fdrtil. ~n e• en o 1obre•, 
Mac Gre9or, op. cit., p. 7, 

En cuanto al nombre "Maftutzi•, tuve conocimiento por el ASEllMJ -
en donde, bajo el titulo "Breves apunte• sobre la historia de A~ 
topan•, dice 

Los otom!ea lo llamaron, como hasta hoy, "Mañutzi". (Mi Cami• 
no Alto). Del poaesivo •ma•, mi1 "ñu•, camino1 "nhettzi•, al• 
to. Vocabulario de Lengua otomt por Fray Juan Ldpez de Yepea. 
Ed. 1826. Col. del autor. P4gs. 96, 110, 119 y 191. 

7. ASEAM. Escritos indditoa. "Actopan anta la leyenda•. En eatoa e! 
critoa, el señor Eulalio Angeles Mart!nez recoge la tradicidn -
oral, mas, evidentemente, vuelca producci6n literaria propia. 

1 
1 

• ¡ 

1 
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8. Loe. cit. 

9. Uno de loa jagUeyes, el que esta al nore1te de la manzana com--
prendida por las calle• de E. Hern!ndez, Bebaati4n Lerdo, de Mi
na y Av. del 5 de Mayo, en un predio particular, no lo he podido 
ver. 

10. El alto de loa veintiocho arcos ea de 3,10 m., mientra• que el -
central e• de 4.68 m. de alto por 4.50 m. de ancho. En total •e
rla una arquerla de 124.15 m. de largo por una altura de uno• 
4.70 m. aproximadamente. Dato• ena ADMH/lNAff, Plano n• 244 de la 
Secretarla de Hacienda y Cr4dito Pdblico. Direccien de 8iene• N,! 
cionales·. comisien de Inventario. 1ª zona. •perticos en el ex--
convento de sn. Nicol&s Actopan. Edo. de Hidalgo•. Arqa, Federi
co E. Mariscal y J. Garbea. 

11. Op. cit., P• 178. 

12. "Al parecer durante el Gobierno de Dn. Benito Ju&rez y a solici
tud de las autoridades localea, la enorme huerta del convento de 
sn •. Nicol4a, conjuntamente con el atrio que presentaba su frente 
a la Plaza PGblica, fu4 fraccionado y vendido en lotes a muy di• 
veraa1 peraona1 1 ••• 1•. ABI/BEDUE. Legajo 50/4317, v. 1, f. 121. 
Oficio fechado el 19 de febrero de 1930, en Actopan, firmado por 
el ingeniero jefe de la zona, Luis Azcu4 y Mancera. 

13, Acerca de la capilla abierta de Actopan1 

En la actualidad •e encuentra este primitivo anexo del ex•CoD 
vento, en extremo tranaformado, puea habidndoae considerado -
como una propiedad particular deade el año de 1873, ae inde-
pendiz~ en lo absoluto del resto de la propiedad federal, por 
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una barda que corre de Oriente a Poniente y divide en do• --
fraccionH el patio I ••• I··. ABI/SEDUE. Legajo cit., v. 1, f, 
190. Oficio fechado el 12 de noviembre de 1930, en HGxico, D. 
F., firmado por el ingeniero auxiliar de la secretarfa de Ha
cienda y CrGdito PGblico, Direcci6n de Bienes Nacionales, co
misi6n da Inventario lª zona, Joaqufn Baturoni. 

14. ASEAH. Datos del señor JesGa Hejia Queaada. 

En informe sobre el convento de San Nicoll• Tolentino de Actopan, 
con fecha 15 de diciembre de 1929, se dices 

I ••• I •obre el lado derecho, rompiendo la hermosura de la fa
chada, manos bizoña• conatruyeron posteriormente (1905), un -
ridfculo armaz6n para contener un antieatGtico reloj. ABI/SE
DUE. Legajo cit., v. 1, f. 174, firmado por Luis Azcud y Man
cera, quien no 1d de d6nde saca esa fecha. 

15. Ibidem, v. 2, f, 121. 

16. La longitud del siglo XVI fue calculada con blJee,en 'el. plnno n• 433. 
de la Secretarla de Hacienda y crGdito PGblico, "Iglesia y Con-
vento de sn. Nicoll• Actopan•, levantado y construido por el in-

¡ . 
geniero J. Baturoni y calcado por el arquitecto J. Gorbea. (Vda-
1e dicho plano l • 

1 

17. PALOMERA, Esteban J.s.J, Fray Diego ValadGa. o.f.m. Evangeliza--
dar humanista de la Nueva España. su obra. Mdxico1 Ed. Jue, -
S.A., 1962, v. 2, p. 134. El subrayado me pertenece, 

18, su altura ea de 12,73 m. Dato des ADMH/INAH. Alzado •capilla 
Abierta de la Igle1ia de San Nicol4s Actopan•. Plano n• 245, de 
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la Secretarla de Hacienda y Crddito Pdblico, levantado por R. cg 
rona, arq. y J. Baturoni, ing. civil. 

19. Al igual que Elena Estrada de Gerlero y Antonio Rubial, opino -
que el muro este se terminarla con un retablo. M!s adelante se -
tratar& la tem!tica probable del mismo. Ver cap. III, p. 60, pk. 3•, 
y p.10~ nota n• 42. 

20. Op, cit., P• 72, 

21. JIBI/SEDUE. Ibidem, v. 1, f, 81, firmada por Angel Alfonso Andra
de, director de la Escuela Normal Regional de Actopan, Hgo., con 
fecha 25 de septiembre de 1929. 

22. Ibidem, f, 191, hoja 2. 

23. Loe. cit. 

Un dato m!s preciso lo proporciona Josd Vergara, quien localize 
la escritura de venta de la capilla abierta, en el Ramo de Protg 
coloa del Archivo Histerico del Poder Judicial del Estado de Hi• 
dalgo, en el registro llevado por el escribano Domingo Romero. -
Dicho autor informa que1 

La transacci6n se realiz6 el 16 de julio de 1873 conforme a -
lo señalado por la Ley de Desamortizaci6n del 10 de diciembre 
de 1869 I ••• I. VERGARA VERGARA, Josd. "Documentos para la hi! 
toria del convento de Actopan•. En Estudios acerca del arte -
novohiapano. Homenaje a Elisa Vargas Lugo. Mdxico1 Universi-
dad Nacional Aut6noma de Mdxico, 1983, p. 169, 

24, JIBI/SEDUE. Loe, cit. 

25. oe. cit., p. 72. 
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26, GERHARD, Peter. A suide to the hiatorical seography of New spain, 
Cambridge1 University Presa, 1972, p. 45, 

27. La altura del antepecho es de .es m. a .90 m. de norte a sur1 -
mientra• que la altura del fuste, sin capitel, desde el antepe-
cho, es de1 .60 m. (norte) y .SS m. (sur). Medidas tomada• en el 
lugar, 

28, Op. cit., P• 91. 

29, Op. cit., p. 163. 

30. M&• adelante, cuando pase a percibir el convento en su planta a! 
ta, dird otras razones por las cuales considero que &ata logia -
ea original. 

31. Oportunamente mencionare otra• razone• por las cuales considero 
que no exiatla muro atrial junto a~ portal en el siglo XVI. 

32. El ancho de loa arcos e• de 1,80 m. Plano n• 244, ~· 

33, Medidas obtenidas en el lugar. 

34. E~taa ~edidas lea he obtenido por medio de proporciones, baa&nd,g 
me en ADMH/INAH. "Fachada", de julio de 1966, calcado por el ar
quitecto Jorge Salazar. (Vdaae dicho plano), 

35. Con respecto a la luz, debo decir que la he registrado en el mo
mento en que se aupone tiene que haber mayor iluminaci6n1 ya que 
ea alrededor de las 17.00 ha., en verano, a comienzos del mea de 
julio, cuando lo• haces •olarea permiten iluminar mejor la parte 
este, por la ubicaci6n de la Tierra, en esas horaa, en relaci6n 
al SOl. 

36. Op. cit., p. 93. 
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III. FUNCIONAMIENTO DEL ATRIO 

Para ver c6mo funcionnr{a el atrio en la segunda mitad del siglo 
XVI, voy a hacer un planteo tnl como lo he hecho al comienzo, cuando 
lo describí sin gente; es decir, 'una visi6n desde lejos, primero, P! 
ra luego, ir acerc,ndome al conjunto, y verlo funcionar en dicha ép~ 
ca, 

Así, debo decir 
pan -en su mayoría 

que la poblaci6n indígena de Izcuintlapilco-Acto
otomíos y una ~inorfa chichimeca1- ontrarfa al --

atrio ·al comienzo de la evangolizaci6n- todos los d{as de la sema-
na2, al toque simple de las campanas, en un n6mero do unas· 16,200 -
personas, por sus dos entradas, tanto la del oeste, la 11ue da río a -
una plaza, como la del norte 3 (VI), Si los habitantes de l'ennntitlan, 
que estaba junto al conjunto mon,stico, concurdan u dinrio, onton-
ces el n6mero de gente aumontar1a a 21,4004• 

Mas, si se trataba de un día domingo o de fiesta, el n6mero de -
los concurrentes a la ceremonia religiosa, atraído por el toque a -
vuelo de las campanas, se verfa aumentado; ya que esta cabecera do-
ble tenfa once visitas, con un n6mero importante de habitantes, y, -
es posible que aquéllas que estaban cercanas a la cabecera, fuesen a 
ella en los citados días, como poddan ser: Iztepec y Viloapa, 

Sin embargo, s6lo en fiestas trascendentes se reunirfan todos los 
habitantes, tanto los de la cabecera como los do las v lsi tus, As (, -
adem's de las ya mencionadas, concurriría gente de 'l'epechenec, lz- - -

cuincuitlapilco, Temoaya, Vayamanalco, Iztepeque, Jolotepec, Tolna-
cuchtla y otra de la que no se tiene nombre; pues iban 
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"los religiosos a uissitar estos pueblos y a dezirles missa los 
domingos y fiestas, vnas veces a vnos y otras a otros, frequen
temente115, 

De ah! que s6lo en ocasiones especiales se pudiese reunir la tot! 
lidad de los indígenas, o sea, unos 40.000, contando en este número, 
tambi6n, a los ntftos6, Ninos que desde pequeftos serian conducidos al 
atrio del conjunto monástico, en los hombros de sus madres, protegi
dos por las mantas que, dejando sus cabezas fuera, cubrirían el res
to de sus cuerpos; mantas que se atarían en los pechos de las mismas. 

Pero, la cantidad numérica sola no basta para comprender c6mo se 
vería el atrio del conjunto de Actopan en la segunda mitad del siglo 
XVI; pues hay que agregarle otros elementos, Así, hay que tener en -
cuenta que la inmensa mayor!a de los otom{es que concurrirían serían 
macebuales, quienes se vestirían con camisa, panta16n y tilma, y cal 
zar1an sandalias¡ así como sus mujeres, las que "mantuvieron casi - -

'siempre intacto su atuendo tradiciona1 117 , por lo tanto, estarían pr!!. 
sen tes con sus faldas largas y buipilcs, 

Tambi6n, asistirían los principales o caciques, quienes se desta-• . . 
carian del resto de la poblaci6n indígena macehual por la calidad de 
su. ves timen ta (ZS6) ¡ y porque, adem&s, llevarían las varas "como s Í.!!! 
bolo de su autoridad", "algunas, cellidns a trechos de unil los de Pl! 
ta, y por el remate de la misma materia lpender{anl cintas de colo-
res118, Por otra parte, unas pocas familias espallolas del lugar conc!! 
rririan solamente a las funciones cultuales , ya que -por no se·r in
dígenas- no necesitaban el adoctrinamiento que a éstos se les daba, 
y que analizar6 pronto en forma detallada. 
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As{, entre éstos, se encontrarían, hacia 1546, o sea, a los ini-
cios de la vida religiosa agustina en Actopan, el seftor Castafteda y 
Juana de Larios, su mujer; al igual que Maria Martín y Francisca de 
Larios, y la hija de los primeros: Mariana, .entre ~tros9 , Ya hacia -
fines del 500, mlis precisamente, hacia 1599-1600, se hallarían Mar-
tín Pérez de Torres, Francisc.o Sierra y Melchor Ntíftez, integran tes -
de la cofradía de Nuestra Seftora del Rosario¡ Maria de Larios, mujer 
del antedicho, con su hijo Martín; Melchor Gonzlilez y Beuti·iz Martín, 
con sus hijos Ursula y Melchor; Catalina P6rez, su esposo y su hijo 
Martín; Pablo Hernlindez y Maria Brabo, con su hija Inés; además de -
Francisco Ruiz, Maria Martín, María de Andrada, Diego de N&jura y --
Leonora de Larios, entre u~os centenares de ellos10 • . 

Por entonces, tambi6n, accederían al atrio indígenas con sus hi-
jos mestizos, y mestizos j6venes y adultos¡ pues, desde un comienzo 
de la colonizaci6n de esta regi6n se habría producido el cruzamiento 
~ndígena-espafto1 11 • 

Mas, ¿quiénes atenderían a esta masa de fieles? Poi· supuesto que 
los frailes agustinos, que ya he mencionado desde un comienzo; no V! 
riando mucho su ntímero a trav6s de los aftos, en la segunda mitad del 

' . 
siglo XVI. As{, en la d6cada del SO habría unos tres o cuatro reli--
giosos12, ent~e quienes.se hallarían: fray Juan de Alvarado, quien -
'"vivi6 cuarenta y nueve aftos en la religi6n edificando por su pie-
dad, y muri6 de mlis de noventa en 1591 '" y fray Juan de Medina Rin--

. . . 13 
c6n "'el prior'"• los dos primeros conventuales de Actopan .• Además 
de fray Andr6s Mex1a, quien aparece bautizando el 8 de julio de 1546 
y que habit6 este convento durante varias décadas, pues también bau-

. tiza en 159914 • Posiblemente, también se en~ontrase fray Andr6s de -
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Mata, quien, seg6n Grijalva muri6 en el afto 1574, siendo definidor, 
y que "Edific6 l. •• I los dos insignes conuentos de Actopan, y Itzmi· 
quilpan I ••• I1115 • Si bien sobre el arquitecto de esta obra hablar6 · 
m4s adelante, es importante rescatar este nombre para incorporarlo a 
aquel pequefto grupo de frailes que, a mediados del siglo XVI, atend.!!_ 
ria a aquella gran masa de indígenas. 

Quizd haya que agregar otro nombre a esta lista inicial de agust.! 
nos que habitaban Actopan en la década del SO¡ y ese otro nombre se
ría fray Juan P6rez, quien es mencionado, junto a fray Andrés de Ma
ta y fray Juan de Medina, por Pamphilo, en su Chronicn ordinis fra·
trvm cremitarvm sancti avgvstini 16 , como lenguas mexicana· y otomí, -
pues poblaban entre los otomíes. Si fray Juan Pérez también habitaba 
el conjunto monástico de Actopan, entonces el n6mero de frailes, en 
dicha casa, se elevaría a cinco. 

Este n6mero se mantuvo m4s o menos constante durante la segunda -
mitad del siglo XVI; pues, en 1571, habría cinco: fray Alonso de Du.!!. 
ftas, fray Cornelio de Bye, fray Juan de Medina, fray Pedro Jer6nimo 
Hospital y '"un religioso mancebo de epistola, I ... I 11117 • Y en 1573 
habría .seis frailes, seg6n informaci6n suministrada por Brinckmann18 • 

. ' 

Sin embargo, al llegar al 1600, aunque la poblaci6n indígena ha·
bía disminuido, y cuando ya el problema de la conversi6n de los mis· 
mos, se supone, habría sido superado, el n6mero de frailes aumenta a 
ocho. Ellos eran: fray Alonso de Oseguera, subprior; fray Juan de S~ 
tomayor; fray Juan de Fuentes; fray Luis de Cabezal; fray Diego de · 
Acufta¡ fray Nicolás de Contreras; y fray Martín de Acevedo, prior ·· 
del convento19 • . 
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Mas, la poblaci6n frailuna del convento de Actopan tuvo que haber 
sido algo cambiante; pues, si me guío por los bautismos realizados -
hacia 1599-1600, ademds de los nombres de fray Martín de Acovedo y -
fray Nicolás de Contreras, aparecen los de: fray Andr6s Mexía, fray 
Nicolds de Cabrera, fray Juan de Jasso y fray Melchor Banegas, quie
nes no son mencionados en la fuente antes citada, 

Pero, ¿c6mo se presentarían estos religiosos ante los ojos de los 
indígenas del siglo XVI? Por supuesto que con su hábito negro (256) 
y con alpargatas las 

quales vs6 esta Prouincia, hasta el afio de 74, que por q la ne
cessidad auia obligado d que algunos truxessen ~apatos, pareci6 
conueniente para la vniformidad, el mandar q todos vsasen de··· 
llos 20 • 

Luego de describir c6mo se verían los individuos que se encontra· 
rían en el atrio en la segunda mitad del XVI, es necesario pasar a · 
observar qu6 se haría en el atrio, capilla abierta, capillas posas, 
portería y cru7. atrial. 

' Los indígenas, al comienzo de la evangelizaci6n de Izcuintlapilco· 
Actopan, concurrirían diariamente al conjunto monástico para apren·· 
der la doctrina cristiana. 

Muy temprano los vi¡ilantes o "mnndones" de cadn barrio desper· 
taban a la poblaci6n y la reunían en el atrio frente a la lgle· 
sia, donde pasaban lista; quienes faltaban sin justificuci6n re 
cibían un castigo 21 • 
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Una vez en el atrio eran separados los hombres de las mujeres para -
que los catequistas les explicasen la doctrina¡ reuniéndolos, nueva
mente, para escuchar el serm6n y la misa¡ luego de la cunl se retira 
rían a sus labores y s6lo quedarían los niftos 22 , junto a lns capi··: 
lias posas de Actopan; .separados, igualmente, nifios de nifias 23 • 

Ya cuando los ind{genns adultos hubiesen aprendido la doctrina 
·al transcurrir los primeros afios de ln evangeliznci6n-, entonces 
aquélla se habrá reducido a los días domingos y festivos solamente. 
Mas~ para los niftos habrá continuado en la misma for~a 24 • Pero, los 
hijos de los caciques y principales recibirían, en la escuela, ade·· 
m&s de la doctrina cristiana, otras enseftanzas, como serian: ln lec
tura, la escritura, la aritm6tica, el canto, y el tocar instrumentos 
musicales 25 , Y para que esta labor de conversi6n se cumpliese adecu! 
damente, el prior la vigilaría, una vez construida la torre-campana· 
rio, desde su estancia, en el cubo de la mismaZ6 (19), 

Mas, ahora, hay que plantearse c6mo se ensenaría la doctrina --
cristiana en un comienzo de la evungelizaci6n en esta cabeza de doc· 
trina de Izcuintlapilco-Actopan¡ pues la lengua mayoritaria de la p~ 
blaci6n. de esta zona era la otomí, ademh de algo de n&huatl ¡ y el -
otomi, 

1
segdn lo expresa GrijalVIJ, "es la Ilengual mas dificil, q se 

halla en esta tierra1127 , Entonces, lo m&s probable es que los frai·· 
les hubiesen instruido a los indígenns "que parecían h&bilcs y reco· 
gidos, para que J .. ,1 predicasen delante de Iello~I al pueblo1128 , 

Pero, con el decurso del tiempo, y lo untes posible, los frailes 
habr4n aprendido otom{ y n&huatl, Prueba de ello se encuentra en los 
frailes que habitaban Actopan hacia el 1S71, quienes hablaban dichas 
lenguas. As{, fray Alonso de Dueftas sabia n4huatl, fray Cornelio de 
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Bye, otomí, fray Juan de Medina, quien era el prior entonces, n4huatl 
y otomí, y fray Pedro Jer6nimo Hospital, otomí29 • 

Lamentablemente los datos de lenguas entre los frailes los tengo 
para 1571, pero es evidente que ya hacia fines de la década del 40 -
tenía que haberlos; pues las exigencias de evangelizaci6n obligaban 
a los frailes a un rápido aprendizaje. Además, éstos se valdrían de 
pinturas realizadas en sargas para poder ensenar la doctrino cristi,! 
na30 • Entonces el fraile seftalaría, por medio de una vara o puntero, 
las imdgenes a las que iría aludiendo a medida que fuese predicando; 
de esta manera so grabarían mejor en las mentes indígenas {59). 

Posteriormente, como lo sostiene Elena Estrada de Gerlero, estos 
lienzos habr6n dejado de ser portátiles para pasar a los muros de la 
capilla abie~ta 31 , en San Nico1's. Tolentlno de Actopan {30); y -por 
esta vía- los indígenas los tendrían siempre presentes para poder 
contemplarlos, comprenderlos y asimilar mejor la ideología que se -
les estaba imponiendo32 , cual si estuvieran escritos. Recurso del -
que oran plenamente conscientes los frnlles, ya que llegaban a decir:· 

"A~gunos religiosos han tenido costumbre de ensenar la doctrina 
4 ios indios y predic6rsela por pinturas, conforme al uso que -
ellos antiguamente tenían y tienen, que por falta de las letras, 
de que caredan, comunicaban y tratnban y daban 4 entender todas 
las cosas que querían, por ·pinturas, las cuales les sc1·v!an de -
libros 1 ••• 11133 • . 

Claro que esta soluci6n pict6rica y oscult6rica {la del retablo -
que existida en el muro este de la capilla abierta) no habda sido · 



57. 

de comienzos de la evangelizaci6n en Actopan¡ sino que se tendría que 
ubicar entre 1575-1585, seg6n lo certifica Elena Estrada de Gerlero -
en "Los temas escatol6gicos en la pintura mural novohispnna del siglo 
xv11134 ; para lo cual se basa' entre otros elementos. en un recuadro -
del ciclo de las tentaciones, el de la idolatría,· tratado en esta ca
pilla abierta, y en la representaci6n de la pirámide pintada en dicho 
recuadro. As{, la autora antes citada expresa: 

Por un lado, encontramos que en 1585, cuando se celebr6 el Conci 
·uo IH Provincial Mexicano, la amenaza de la idolatría era a6n 
seria, y una de las recomondaciones fue en rolaci6n a la necesi
dad de destruir todos los vestigios materiales de la antigua re
ligi6n, como pir&mides e {dolos. Por otro lodo, lo represento--
ci6n de esta pirámide muestra un intento de perspectiva a la eu
ropea, análoga a la encontrada en varios c6dices postcortesianos, 
como son el C6dice Florentino (1575-77 o 1578-80) 1 el Atlas Du-
rán (1579-81), y los c6dices Tovar y Ramírez (1583-87)3 5• 

Mas, Elena Estrada de Gerlero no se basa en un solo recuadro pict~ 
rico de esta capilla abierta para ubicar cronol6gicamente su pintura, 
sino qu~ ha tenido en cuento las torturas que aparecen representadas 
en el c~clo de los castigos; y ha podido ver que existe una estrecha 
relaci6n de la tortura del desollamiento, la tortura con pinzas, la -· 
mesa de carnicero y un caldero, en don<lo va a caer do cabeza un sor -
humano desnudo, con los grabados aparecidos en la Rethorica Christia
!!.!!• de fray Diego Valadés, que vio la luz p6blica en 1579, en Perusa. 

Por lo tanto, considera la posibilidad de que esa 

obra de Valad~s, que se conoci6 en la Nueva Espafia, haya servido 
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de modelo para la programación de las secciones que representan 
los "Castigos a los pecados capitales", en los muros norte y sur 
de Ila capilla abierta de Actopanl; de no ser así, tanto los gr! 
bados del franciscano como los murales de los agustinos pueden -
proceder de una fuente com6n36 • 

Por otra parte, la citada autora .considera que hacia 1585 se ha--
br6n podido blanquear las pinturas murales de esta capilla abierta, -
porque en ese afto se celebró el Concilio III Mexicano que, siguiendo 
lo establecido por el Concilio de Trento, "dispuso que en las imáge-
nes nada hubiera que pudillse considerarse como indecente o profa~o1137 

Por consiguiente, ose ano 1585 podría ser tomado como fecha limite en 
la realizaci6n de este conjunto pictórico mural. De ahí que, posible
mente, sólo en el 6ltimo cuarto del siglo XVI se tendría la visión -
pict6rica y escult6rica total en al atrio del conjunto de San Nicolás 
Tolentino de Actopan, 

Ahora, teniendo presente el graba do n ° 13 de la obra de fray Diego 
Valad6s, denominado "La ensenan za religiosa a los indios por im6ge- - -
nes" (59), veré la concurrencia 'que asistiría ante la capilla abierta 
objeto de estudio. 

Estarian los alcaldes indigenas, con las varas en sus manos, sent! 
dos; mientras que los macehuales estnr{an en cuclillas, apoyándose en 
sus talones; los hombres separados de las mujeres, y 6stas sentadas • 
Entiendo que solamente las mujeres de los principales podrían estar -
sentadas, y que lus mujeres do los macehuales estarían en la misma p~ 
sici6n que sus maridos, Para ello me base en las distinciones socia-
les que hasta ahora he estado viendo, en diferentes oportunidades, Y 
el fraile estaría indicando, con un puntero, las pinturas o la parte 
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del retablo a la que haría referencia en el decurso de su prédica. 

Así planteada la situuci6n, hay 1¡ue tener presente cudl era el ob· 
jetivo de los frailes de Actopan: el de imponer una idoologtn, una r! 
ligi6n, que ora uno de los instrumentos de la conquista espaftola en · 
Am6rica. Pero, ello no era fácil, los indígenas no iban a aceptar · · · 
tranquilamente una nueva religi6n y dejar a un lado la religi6n que · 
profesaban. Por eso los frailes se valieron de un sinn6moro do recur· 
sos metodol6gicos, los que trataré poco a poco, y entre los cuales so 
hallan las pinturas y esculturas que adornarían la capilla abierta. 

Prueba de lo antes aseverado es que, varios aftos después del esta· 
bleciaiento de este conjunto mon4stico, muchos indígenas, que habían 
sido congregados para vivir en poblados diferentes a los primitivos, 
los abandonan en el afto 1593, y regresan a sus sitios natales, mien·· 
tras que los frailes agustinos seguían en la iglesia-convento; pues · 
recién se seculariz6 en 175038 • Entre los motivos por los cuales se • 
ausentaban se encontraba el de "no acudir a la doctrina1139 • Ese aban· 
dono hizo que in.torvinieso el virrey t.uis de Velasco, mandando al go· 
bernador de Actopan que hiciese volver a los naturales a las congreg! 
ciones. 

Mas, ahora veré c6mo funcionaria la capilla abierta hacia el 1575· 
1585, cuando ya las obras pict&rico·escult6ricas estar{nn concluidas 
40 • Para entonces, hay que recordar que la .poblaci6n ind{gena se ha·· 
bía visto reducida a la mitad debido a la gran epidemia de 1576·81; • 
lo que lleva a plantear la pregunta de por qu6 entonces se plasmaron 
pict6ricamente los pecados y sus correspondientes castigos infernales 
en relaci6n al Juicio Final, en los muros de la capilla abierta. 



60, 

Siguiendo, nuevamente, a Elena Estrada de Gerlero41 , dir6 que, pr! 
cisamente, porque la poblaci6n indígena estaba siendo diezmada por la 
terrible peste que la asol6 en esos unos, y considerando que aqu6lla 
era un castigo a los pecados cometidos por los indígenas (como as{ lo 
entendían algunos), era muy 16gico que se realizasen estas obras pic
t6ricas en esa 6poca. 

Sin embargo, a pesar de la reducci6n num6rica de la poblaci6n ind1 
gena, unos 20,000 de ellos se agruparían frente a la capilla abierta 
los d{as de fiesta, cuando de las visitas afluirían a la cabecera dof 
trinal para asistir a los oficios religiosos. 

Allí lo primero que les impactaría sería 16gicamente el retablo d~ 
rado que existiría, sobre alg6n tema de la Pasi6n o de la Glorifica-
ci6n42, y el Jui~io Final ya ~encionado, Si a .estos elementos visua-
les le agrego lo auditivo que, evidentemente, existía¡ pues el fraile 
predicaba desde la capilla abierto y si lo hacía sobre este tema, so
bre las penas del Infierno, su voz serio recia y fuerte poro aterrar 
o los oyentes, mas al confrontar todo esto con los dones del Pora{so 
hablaría de 6ste en forma dulce y suave para que el auditorio se in-
clinas~ por esta opci6n; que, en realidad, era dejar de lado la reli· 
gi6n pfehisp!nica y aceptar la cristianu, aceptar el dominio espafiol 
porque era el ".salvador", 

El fraile, con su voz audible desde cualquier punto del corredor -
atrial, que se constituye delante de lu capilla abierta; gracias a la 
buena ac6sticu que existe en esto zonn del conjunto, pues -al 110 hu-
ber obst!culos (VI y Vil)- el sonido se expande directamente, sin re· 
verberaci6n; podría referirse, con un excelente material visual a ma
no, a la concepci6n cristiana de la creaci6n y destrucci6n, la salva-
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/ 

ci6n y la condenaci6n. Y, por esta v~a, tambi6n, seftalarles todos los 
puntos en que la religi6n cristiana difería de la religi6n prehispán_! 
ca. Mediante una interpretaci6n pict6rica casuística podría muy bien 
indicar qu6 acciones de este mundo estaban determinando para mal la -
vida en el otro mundo y cu4les eran las acciones de un buen cristia-
no43. 

Es posible suponer que el fraile se dirigiría a la multitud ind{g~ 
na refiri6ndose a la existencia de un anico Dios, principio y fin, el 
cual es inmortal; el que vendrá para juzgar a vivos y muertos; y ha·
ría referencia a la pintura del Juicio Finnl del medio punto del dbs! 
de (61), en donde se le ve como 'juez, sentado sobre el arco iris, ··· 
ofreciendo dos posibilidades, de acuerdo a la vida terrenal pasada, -
las llamas del Infierno (a la derecha de la composici6n) o el cielo, 
la salvaci6n (a la izquierda de la misma), Tanto el cielo como el in
fierno son eternos; depende de las acciones en este mundo, e\ que el 
hombre se salve o se condene eternamente. 

El hombre es ese fruto de la pareja original: Adán y Evo, a los -
cuales tambi6n se les muestra en el ábside (62 y 63), Allí podrían·· 
ver la creaci6n de Eva, de una costilla de Adán (62); el conocimiento 
del bieJ y del mal y la expulsi6n del Paraíso. (63); es decir, Dios p~ 
so a prueba al hombre en el Paraíso, Aquí es interesante senalar que, 
Satanás se presento en la forma de una serpiente con cara de mujer ·• 
(la mujer sería la perdici6n del hombre en una sociedad paternalista 
y machista). Como consecuencia, Dios castig6 al primer hombre y a la 
primera mujer; al primero a que comer1u el pan con el sudor de su ro! 
tro, y a Ia segunda a que pariría hijos con dolor44 (62), 

El castigo que Dios estableci6 para Adán serviría para adoctrinar 
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a los indígenas a que no abandonasen el trabajo, a que no se subleva
sen¡ pues, si bien les era difícil e ingrato, por ser objetos de ex-
plotaci6n, en el m4s allá tendrían la recompensa¡ todo lo cual servia 
para mantenerlos pacíficos, Por lo tanto, la Iglesia cumplía con el -
fin de dominarlos y convertirlos en mano de obra Ótil para el imperio 
espal\ol. 

Junto a esta representaci6n de Ad4n trabajando y Eva amamantando a 
Caín, se hallan las fauces de Leviat4n, de las cuales son arrojados -
dos jinetes apocalípticos: la peste y ln guerra (6Z)¡ contra las cua
les lucha la Iglesln hasta el fin del mundo (Apocalipsis) 45 , en que -
lo har4 de una forma total. 

A continuaci6n de la escena de Adán y Eva en la tierra, se encuen
tra la del diluvio (6Z), en donde los injustos son condenados, mien-· 
tras que los justos, representados por Noé, su mujer, y lns parejas • 
de animales, se salvan, Y se salvan, justamente, en un aren que tiene 
forma de iglesia; es decir, la Iglesia es ln ónica vtn posible de sa! 
vaci6n para el hombre. 

El. poder de Dios para destruir tu tierra por el agua se contras
• ta as{ con su gracia en preservar a Noé y las parejas de anima--

tes46: 

En el mismo nivel que el diluvio, pero del lado derecho de ln com
posici6n, se hallo In que podría ser ln destrucci6n de Bublloniu (63), 
otra figura del Juicio Finnl; en donde las grietas devoran u los hom
bres luego que lns llnmns y el terremoto han destruido u la ciudad, u 
la ciudad· del mnl, u la ciudad donde se rondín culto n los "demonios". 
Es decir, en Nueva Espolia, a los dioses prehisp~nicos¡ por lo tanto, 
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a la destruida Tenochtitlan por las fuerzas del Bien47 , por las fuer
zas de Dios, pues los conquistadores venían con la espada y con la -
cru:r.; y aquí estaban los frailes parn llevar u los indígenns por el -
camino de la "salvación", de, la "luz", 

Al lado de la destrucción de Babilonia se encuentra una escena de 
las almas del Purgatorio (63); sitio de expiación, para el pago de -
las consecuencias de los pecados cometidos en la tierra; pero del --
cual se pueden liberar las almas gracias a ángeles que nct6nn a su f!!_ 

vor. Para quienes est6n en el Purgatorio no todo está perdido, tienen 
la posibilidad del acceso al Paraíso. 

Blena Estrada de Gerlero hace un comentario, a partir de esta ese~ 
na, que merece ser tenido en cuenta: la creencia· "sobre un sitio de -
castigo temporal despuh de la muerte" "fue reafirmada por el Conci- -
lio de Tren to"; lo que se manifestó en la aparición, en Nueva Espafla, 
hacia la segunda mitad del siglo XVI, "de cofradias piadosas dedica-
das a los sufragios para la salvaci6n de las almas••48 • 

Por su parte, Robert Ricard, al referirse a las cofradías y a las 
que existían en los conventos agustinos, llega a decir: "Los agusti-
nos, erl t~dos sus conventos fundaron una cofradía de Animas l •• , 11149 • 

De esta aseveraci6n se deduce que, también en San Nicolás Tolentlno -
de Actopan existiría una. 

Luego do la observaci6n detallada do las pinturas del ábside, ~l -
fraile pasaría a indicar lus existencias en los muros norte y sur de 
la capilla abierta, en donde en u~a serie de registros y recuadros se 
desarrollan los castigos eternos con sus correspondientes tentaciones 
"demoniacas", ubicadas en recuadros menores, dentro de los recuadros 
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de los castigos (33 y 65). Y, en los extremos orientales de ambos mu
ros, se hallan las fauces de Leviat'n arrojando a los condenados al -
Infierno50 • Es decir, en estas pint~rns parietales se ropresentnr'ijl -
los pecados capitales que -primeramente- habrían sido vistos en lien
zos o amates pintados o grabados. 

Los indígenas -ante estas representaciones aterrorizantes del In-
fierno- se sentirían profundamente impnctados;·pues, aquel Dios todo
poderoso, que aparece en el 'bside como juez, tiene tanto poder para 
salvar como para condenar eternamente¡ y los frailes, por ser minis-
tros do El, tienen ol poder delegado, mientras que ellos no tenían -
ningdn poder, estaban a la merced de los frailes y de Dios, 

Pero, los frailes les inculcarían, por medio de esos recuadros pia 
tados, qu6 pecados no debían cometer, si.,no sufrirían atroces tormen
tos en el Infierno¡ mientras que si no los cometían se salvarían eter 
namente. Es decir, por medio del terror convertirían a los indígenas, 
pues la contemplaci6n de Dios os algo muy abstracto, en cambio el fu! 
go eterno es algo muy ontondible¡ lo que los llevada a "convertirse", 
a introducirse en los rediles de la religi6n cristiana y, por ende, -
del imperio espaftol en Am6rica. 

' ' 

Ahora ver6 cada uno de esos recuadros de castigos y tentaciones, -
para tenor una mejor comprcnsi6n de lo <1ue los habitantes del siglo -
XVI verían y captarían. 

En el muro norte, en los recuadros nº 20, de las tentaciones, y ng 
meros 12 y 15 de las torturas (66 y 64), se trata la embriaguez, der! 
vaci6n del pecado de gula¡ siendo la embriaguez muy frecuente entro -
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los indígenas despu6s de la conquista y colonizaci6n espaftolas 51 • Los 
castigos correspondientes a este pecado son: el horno, la tortura en 
la parrilla y el descuartizamiento humano52 • 

En los recuadros nómeros 21 y 13 (66 y 64) se representa el triun· 
fo "demoniaco" y su castigo¡ un espaftol sujeta por el pelo a un indí· 
gena, y l~ somete53 • El castigo es el descuartizamiento54 • 

Otro triunfo "demoníaco" se hnlla en el recuadro nª 22, con su co· 
rrespondiente tortura infernal en el recuadro n• 16 (66 y 64). Este · 
triunfo "demoníaco" estll representado por un espaftol 11ue vo c6mo un • 
demo~io se lleva a un indígena 55 • 

De lo expuesto en estos recuadros sucesivos (nómeros 21 y 22) se · 
desprende que a los indígenas los frailes les dirían: aunque reciban 
malos tratos de los espaftoles, ustedes deben seguir obedeciendo, pues 
ellos recibirán el castigo en el Infierno y si ustedes siguen obede·· 
ciendo recibirán la gloria celestial¡ mientras que si no lo hacen, los 
castigos infernales serdn de estar emparrillados, algunos con las cu· 
bezas para abajo, y eviscerados. 

¡ 
Se trata de la recomendaci6n, por parte de los frailes a los indl· 

genas, de la paciencia y la sumisi6n a pesar del castigo; rechazándo· 
se la abjuraci6n y la desesperaci6n56 • Es decir, los frailes se encar . . -
gaban de mantener el orden social establecido por el r6gimen espaftol, 
mediante la imposici6n ideol6gica, utilizando, como instrumento, el · 
terror. 

En el muro sur de esta capilla, en el recuadro nª 17 (66) se repr~ 
senta el pecado de idolatría de la siguiente manera (67): mientras un 
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sacerdote indígena ofrece incienso a una divinidad prehispánica, un • 
indígena converso principal Y. un caballero espaftol hacen la seftal de 
la cruz iluminados por el monograma de Jos6s (Jesus llominum Salvator) 
57 

Por medio de este recuadro, los frailes ·siguiendo la concepci6n • 
agustiniana de los reinos fundados por disposici6n divina· les dirían 
a los indígenas, que el Dios todopoderoso, que·ya habían estado obser 
vando, al ver que ellos estaban adorando falsos dioses 

se movi6 a misericordia de vosotros, y deseando que tuvieseis n~ 
ticias del Dios verdadero que nosotros veneramos, confi6 vuestro 
cuidado a un eximio J.,.J Rey y seftor nuestro J ••• I, para que 61 
os tomase bajo su protecci6n y patrocinio58 • 

De ah{ la presencia de ese caballero espaftol que est4 persign4ndo· 
se ante el monograma de Jes6s; ese conquistador les había traído la · 
luz divina; y los principales, que llevaban a los macehuales a los ·· 
templos, que los obligaban a concurrir, actuaban de acuerdo a la "Ve! 
dad"; a ellos babia que obedecer porque tenían la raz6n, no a los sa· 
cerdote.s indígenas¡ babia que encuadrarse dentro de ln orgnnizaci6n · . . . 
político-religiosa hispánica y no seguir en la prehispánica, porque · 
eso era subvertir el orden establecido. Bvidentemente, se trata de la 
justificoci6n de lo conquista, Si ellos continuaban adorando u los ·· 
"demonios", o los dioses prehispánicos, entonces, como se puede ver -
en el recuadro nº 9 (66 y 67) de los castigos, lns llamas del infier
no los quemarían eternamente. 

Del recuadro nº 18 (66 y 67), en donde se representaría un pecado, 
solamente se puedo ver las piernas de un personaje; y de su correspon 
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diente castigo, en el recuadro nº 10 (66 y 67), 6nicamente se ve cue! 
pos humanos. colgados de ganchos de carnicería y demonios 1 por lo tan
to, no es posible saber de qué pecado se trataría. 

Bl adulterio y sus .castigos aparecen en los recuadros m1meros 19 y 
11 (66 y 67), de acuerdo a estimaciones realizadas por Blena Bstrada 
de Gerlero, pues en esa ubicaci6n,se les encuentra en Santa Maria Xo
xoteco, Posiblemente en Actopan se habrían representado de manero si
milar a la de Xoxoteco 59 • 

Bn 6sto aparece un indígena principal y un espafiol, los que est4n 
frente a dos mujeres, una indígena, que "dada su alcurnia, est4 vesti 
da con un lujoso huipil rebordado1160 , y la otra, espallola, "Acechando 
detr4s de las figuras se encuentran los demonios"61 • ·L·os castigos in
fernales que les corresponderían a los nd6lteros serían: el desolla-
miento y el caldero hirviente dentro del cual las serpientes rodea--
r!an a las figuras lujuriosos62 , 

Pero, eso sí, si los ind1genus no cometían esos pecados, si encau
zaban sus vidas por la senda del cristianismo, entonces les estaba r~ 
servqdo el Paraíso celestial; el cual aparece representado en la b6v~ 
da de medio caft6n de la capilla abierta, en forma geom6trica (68); -· 
pues el Paraíso es el orden, la ley, lo perfecto; de ah{ el car4ctet• 
geométrico de sus formas, todo lo contrario al desorden del Infierno, 
a lo humanizado y material de las formas del mismo63 • 

Bvidentemente, los atroces castigos infernales llevarían a que los 
indígenas tomasen formalmente el camino de la religi6n cristiana ort~ 
doxa; por medio de una imposici6n ideol6gica que ya se ha visto c6mo 
se realizaba, utilizando la represi6n hecha imágenes y palabras. Pro-
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duci6ndose, así, un fen6meno de sincretismo religioso. 

De ahí que, 16gicamente, se bautizurnn, se confesasen y -a los quo 
les estuviese permitido- comulgasen¡ además de recibir la extremaun·· 
ci6n en caso de muerte pronta. El temor del Infierno tendría que pe·· 
sar m&s en estos indígenas que el deseo de gloria eterna, junto a un 
Dios magn,nimo. Dios que -segdn les decínn los frailes- se había he·· 
cho hombro, habla sufrido toda clase de vejaciones y heridas para su! 
varlos; había muerto y resucitado para redimirlos de la vida de peca· 
do en la que vivían. 

Mas, la vta que tentan que seguir para salvarse, de esa vida que -
llevaban, era bautizarse¡ pues el bautismo les comunicaba la fe, la -
esperanza y la caridad, o sea las virtudes teologales, por las cuales 
tendrían conocimiento de Dios¡ siguiendo lo dicho por san Marcos: "El 
que creyere y fuere bautizado, se salvará¡ mas el que no creyere se -
condenar' 116.4 • 

Poro, no era tan sencillo, porque los indígenas tenían que hacer -
penitencia pQr toda la vida pasada y abominar de su religi6n, para -
que el bautismo surtiera el efecto esperado: el convertirse en hijos 

1 
de Dios 

merecedores de la felicidad y gloriu eterna, en la que reinan -
tanta paz, alegría y tranquilidad, que no las alcanza a descri·· 
bir la lengua del hombre65 • 

Adem4s, antes de ser bautizados, los indígenas debían conocer los 
elementos b4sicos de la religi6n cristiana, entre los cuales están: · 
el Padre Nuestro, para comunicarse con la divinidad y hacerle los pe-
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didos convenientes; el Credo, porque en &1 se contiene lo que debe -
creer un cristiano para salvarse; los Mandamientos, porque en ellos -
est4 establecido lo que hay que hacer para lograr la gloria; y los S,! 
cramentos, porque, por medio de ellos, seg~n la religi6n cristiana, -
se puede alcanzar la gloria en el m4s a11&66 , 

Una veí que los indígenas, adultos (en la primera etapa de la evaa 
gelizaci6n) y niftos, hubiesen aprendido estos elementos b4sicos de la 
religi6n que los frailes les estaban imponiendo, en sustituci6n de la 
antigua religi6n prehisp4nica, por medio de catequistas que los adoc
trinaban en el atrio, de acuerdo al libro de fray Pedro de ·Gante pri
mero, y, a partir de 1576, con el primer catecismo en otomi, redacta
do por fray Melchor de Vargas, de este conjunto mon4stico67 ; estaban 
prontos para ser bautizados, es decir, para ser iniciados en esta re
ligi6n que Espafta les implantaba. 

El bautismo se otorgaba, a los adultos, solamente en las cuatro -
fiestas m4s importantes del afto68 : Navidad, Pascua, Pentecostés y el 
día de san Agustín69 , Esos días tenían especial significaci6n para la 
mentalidad creyente; pues 

¡ 
Navidad, en que nacían de hijos de la culpa a hijos de Dios; Re-
surrecci6n, en que resucitaban de la muerte del pecado a la vida 
de la gracia; Pentecosds, en que el fuego del soberano Espíritu 
consumía el hombre viejo y encend1a el nuevo, para que luciese en 
el templo del Seftor: y el día de Nuestro Gran Padre Augustino, -
que fuera de ser Pascua, como dicen nuestras leyes, recordaba su 
conversi6n y bautismo a estos gentiles, que podía cada uno por -
muy malo que hubiese sido en su gentilidad, ser un Augustino en 
la cristiandad70 • 
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Mas, si se trataba de ninos, entonces 6stos pod{an ser bautizados, 
en la segunda etapa de la evangelizacl6n,. todos los domingos del ano 
"Y antes si habf.a riesgo de muerte1171 • Pero eso si, siempre con toda 
solemnidad, tal como se establecía en la Bula Altitudo divini Consi·· 
lii, de fecha 1° de junio de 1537, expedida por el papa Paulo 111, y 
en las Actas Capitulares agustinas de Epazoyucan, del ano 1563¡ para 
que "estos pobres Indios, cuya capacidad es tan corta" pudiesen esti
marlo y tenerlo por sagrado72 • 

Aqu{ est4 bien establecido que la pompa y el ceremonial de ln rel! 
gi6n cristiana eran elementos para atraer a los lndigonus a dicha ru· 
ligi6n¡ bien sab{an que el boato y la ostentaci6n eran necesarios co
mo recursos psico16gicos de atracci6n de las masas¡ y los utilizaron 
con ese fin en muchlsimas oportunidades, entre otras en el bautismo. 

Sin embargo, en un comienzo de la evangolizaci6n, en Actopan, es -
probable que hayan bautizado a muy pocos indígenas adultos, porque -
los agustinos entendian que los indígenas "por su mucha rudeza eran • 
pocos los que tenían la disposicion necesaria", y porque en los prim_2 
ros anos de su establecimiento no contarían con indígenas bien adoc-
trinados que sirviesen para ensenar a los dem4s la doctrina cristiana 
73 • Unh vez que se hubiese producido este hecho, lo que habr4 sucedi· 
do unos tres o cuatro anos después de la fundaci6n de San Nico14s To
lentino de Actopan, entonces habrá habido multitudes de indígenas en 
condiciones de recibir el bautismo, dada la numerosa poblaci6n de es
ta zona hidalguense. 

Dentro de estas multitudes, los frailes habr{an tenido cuidado con 
respecto al problema que significaba la poligamia¡ ya que, como se S! 
be, 6sta no es aceptada por la religi6n cristiana. Por lo tanto, ave-
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riguarían cuál sería la primer mujer, y entonces estaban en condicio· 
nes, tanto los hombres como las mujeres, de recibir el bautismo.· 

Bs de pensar que si, al comienzo de la evangelizaci6n de esta zona 
del Mezquital, había miles de indígenas para recibir el sacramento ·• 
del bautismo, éste se llevaría a cabo en la capilla abierta, en la ·• 
que habría una pila bautismal. Bn la segunda etapa de la evangeliza·· 
ci6n, cuando ya eran pocos los que se bautizaban, la ceremonia del ·· 
bautismo se realizaría en la primer capilla del lado sur de la nave · 
de la iglesia, en do~de se hallaría la pila bautisma1 74 • 

Los indígenas, que irían a ser bautizados, serían recibidos por ·· 
los frailes que se encargarían de administrarles el sacramento¡ uno -
de ellos, que podría ser el padre prior, les decía las palabras que · 
Jacob dijo a sus mujeres e hijos al volver de la tierra de los genti· 
les para buscar su verdadero dios en Jerusaldn: 

Ya estáis en preferencia, y a vista del verdadero Dios, nadie p~ 
dr6 entrar si no desecha los {dolos, que en gentilidad adoraban, 
porque no pueden entrar juntos dioses falsos con el Dios verdad! 
ro75, 
• 

Entonces, de acuerdo a esto, los indígenas desechar1an a sus antiguos 
dioses. 

Entiendo que este cambio de religi6n no sería cuesti6n de meses, · 
ni de anos¡ m4s si so tiene en cuenta que la represión era la forma · 
de conversi6n utilizada por los frailes¡ y los indígenas no adopta··· 
rían esta nueva religi6n por convicci6n profunda, sino efectuando un 
sincretisao religioso, que permitiría la continuida~ de antiguas ere· 
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encias, Por otra parte, si se observa que la idolatría era uno de los 
pecados que m4s preocupaba a los frailes, y que es mencionadn en las 
cr6nicas de época y en las realizadas en el siglo XVII, al bautismo • 
se llegaba sin haber desechado el pante6n religioso indígena. 

Luego de este pseudo-desechar de los antiguos dioses, se realiza·· 
ban los exorcismos de acuerdo al Manual Romano, aunque abreviados, a 
f~n de poder cumplir cabalmente con la ceremonia del bautismo en mi·· 
les de indígenas colocados en filas, estando en las primeras de ellas 
los niftos 76 , 

Después, uno de los frailes pasaba por las filas de indígenas proa 
tos a recibir el bautismo y les colocaba el 6leo; a medida que cada · 
fila iba recibiendo el 6leo, se dirigían a la pila, donde el prior ·· 
les echaba el agua (a la derecha de la pila los hombres y a la iz···· 
quierda de la misma las mujeres), a fin de renacer por medio del agua 
y sor aceptados en el reino de los ciclos, segón la religi6n cristia· 
na, Agua que, también, se utilizaba en el mundo prehisp4nico, en una 
suerte de bautismo que se les hacía a los niftos 77 , 

Una vez recibida el agua bendita, se volvían en orden a sus luga·· 
res, y ~l primer fraile, el que les había puesto el 6leo, les ponía el 
crisma. Posteriormente, cuando yá los indígenas tenían sus candelas • 
encendidas, pasaba el prior a ponerles encima la estola, Entonces so·· 
naba mósica y repicaban las campanas para oir los oficios divinos; d! 
ci6ndoles un serm6n en que les "dcclarauan aquel santo Sacramento, y 
como auian de viuir los q auian reciuido1178 , es decir, los nuevos •·· 
cristianos, ya con nombres espaftoles, 

Mas, el bautismo es uno de los sacramentos administrados por los · 
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frailes que poblaban este conjunto monástico en la segunda mitad del 
siglo XVI; pero no el ónico. El Concilio de Trento había establecido 
la necesidad de otro sacramento: la confesión, para aqu6llos que ·ha· 
hiendo sido bautizados· habían caído en culpa, es decir, habían tran~ 
gredido los Mandamientos de la religi6n cristiana, 

La confesi6n, que había sido instituida por "Christo nuestra vida 
luego despues de su Resurecc·ion .• I,,. 1"79 , se administraría en la por 
tería de este conjunto agustino de Actopan, cuando 6sta ya se hubiese 
construido. Justamente allí, en el medio punto de su pared sur, figu· 
ra, pintado, el tema de la Nave de la Iglesia Agustina llegando al ·· 
puerto de la salvaci6n del Paraíso, en donde se ve, en su parte supe· 
rior, "al Padre Eterno y al Espíritu Santo" "mientras que el Hijo se 
levanta en el Arbol de la Vida·arrojando sangre de su costado en una 
taza marmórea", adorado, entiendo yo, por los frailes agustinos y no 
"por los padres de las diversas 6rdenes" como sostiene el investiga·· 
dor Santiago SebastUn, a fin de "recibir la gracia de Cristo para ·
distribuirla por medio de los sai:ramentos1180 , 

Esta portería de Actopan, los días de confesi6n, estaría muy concu 
rrida desde el amanecer hasta el atardecer 81 , dando mucho trabajo a: 
los fral1es que habitaban aquí en el quinientos. Pero, esta concurren 

82 -cia no sería desordenada ; pues una de las características de la vi· 
da religiosa era el orden; orden que los indígenas deb!an mantener en 
todos los aspectos de la vida; pues si no se podría producir una gra· 
ve perturbaci6n del sistema sociopolÍtico impuesto por el imperio es· 
paftol en Amórica, y específicamente en la Nueva llspuila, a trnv6s dol 
brazo religioso, luego de haberse logrado este territorio por el bra· 
zo armado. 

Ya venían preparados para recibir la confesi6n por reuniones pre-· 
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vias, a las que habían asistido, o por escritos relativos a la confe· 
si6n, que eran leidos por indígenas adiestrados para ese fin; así co· 
mo tambi4n ya sab{an el modo que debían observar en la confesi6n, ha· 
hiendo repasado, para ello, los Diez Mandamientos. Antes de hacer ca· 
da una de las confesiones individuales, todos los indígenas recitaban 
el "Yo pecador •• ," como preparaci6n previa a este sacramento. Al pa·· 
sar, cada uno de ellos procedía a decir los pecados que había cometi· 
do y cu4ntas veces los había cometido83 : para lo cual se auxiliaban · 
de papeies en donde pintaban sus faltas 84 , 

Quiz4 los habitantes de la poblaci6n indígena de Actopan, do la S! 
gunda mitad del siglo XVI, pudiesen repasar, antes de la confesi6n i! 
dividua!, los "vicios" en las propias paredes de la capilla abierta: 
que, como ya se ha visto, es una buena muestra de pecados y castigos 
correspondientes. Estos castigos llevarían, por el temor al Infierno, 
a que los indígenas se confesasen frecuentemente, con toda seguridad. 
Lo que :Grijalva confirma, al decir: 

"no se vnciauan las porterias en todo el din de gente, que se ·• 
confessaua, tanto I, •• I"8~ 

¡ 
En Izcuintlapilco·Actopan hay que imaginarse un ndmero muy consid! 

rable de indígenas mayores de 12 aftos, que eran los confesados, a los 
que un ndmero reducido de frailes tendría que atender. Así, de ncuer· 
do a Brinckmann, el total de confesados en esta cabecera y sus visi·· 
tas e.ra de 32,019 alrededor del afto 1571, para cuatro frailes, que ·• 
existirían entonces¡ lo que hace un total de 8,004,75 confesados por 
fraile86 ; ndmero que es exhorbitante y que me hace pensar que los in· 
dígenas concurrirían en diferentes días del ano para confesarse, de · 
acuerdo a los barrios a que pertenecían; aunque para la Cuaresma el • 
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ndmero aumentaría, porque la confesi6n era compulsiva en dicho perío· 
do. 

Los frai.les, al confesar, actuarían "halagando a los pusiUnimes" 
y "aterrando a los obstinados1187 : a.fin de que los indígenas se doli! 
sen de los pecados cometidos, los manifestasen, e hicieran acto do ·• 
contrici6n, para lo cual so valdrían' de im,genes realizada.s en manua
les (69). Adem's de lo cual les establecían penitencias, de rezar, ·• 
"algunas disciplinas que ayudasen a mortificar las rebeldes pasiones" 
88 , y, posiblemente, tambi&n, algunas limosnas. 

Como respuesta, los indígenas -segdn G~ijalva· se dolían tanto en 
las confesiones, que lloraban copiosamente. fl.abría que preguntarse si 
esas copiosas !'grimas, de las que nos habla este cronista agustino, 
eran debidas a una verdadera contrici6n o a la forma en que se reali· 
zaba la confesi6n y a las penitencias establecidas. Entiendo que la · 
contestaci6n a esta inquietud está en la segunda parte de la interro
gante. Tambi&n, en este caso de la confesi6n, los indígenas continua· 
rían con una tradici6n prehispánica, aunque se realizaba de diferente 
manera a la cristian~ 89 • . 

1 

Una vez finalizada la confesi6n, los frailes les hadan una pldti· 
ca en donde les hablaban de la misericordia que Dios les había hecho, 
y la manera en que debían vivir de ahí en 11dolu11tc. Y los <1ue habían 
sido polígamos pasarían a recibir el sacramento del matrimonio, en la 
primera etapa de la evangelizaci6n: pues ya se habían bautizado y co~ 
fesado, requisitos necesarios para poder recibir ose otro sacrumonto. 

y para casarlos se haga y procuren que sopan la doctrina primero 
y confiesen pues este sacramento para rrecebirle se rrequiere es 



76. 

ten en gracia y no se siente que ay otra mejor manera con los n! 
turales para disponerles que confesarles90 , 

Como ya lo he expresado, antes de haber sido bautizados, los indí
genas habían tenido que decir cu41 era la mujer con la cual permanec! 
rían casados para toda la vida, dejando a las demás mujeres que pose
yeran. Claro que e~to sucedería, fundamentalmente, con los principa-
les, mas no tanto con los macehuales, porque sus condiciones econ6mi
cas no les permitían mantener varias mujeres. 

Los habitantes de Izcuintlapilco-Actopan se veían compelidos al so 
cramento del matrimonio porque la religidn cristiana prohibe la poli
gamia y la unidn libre¡ por lo tanto, ora un sacramento que recibían 
aunque ellos no quisiesen¡ pero, al igual que para aprender la doctr! 
na, en este caso eran llevados por los fiscales o mandones para prep! 
rarse para el mismo, 

Al ser tan elevado el número de la poblacidn do esta cabecera, hay 
que suponer que -en un comienzo de la evangelizacidn- el número de m! 
trimonios que se celebraría, para satisfacer los requisitos formales 
de la fOligidn cristiana, sería muy grande y que se realizarían en el 
atrio, frente a la capilla abierta, en grupos. 

Estos grupos de indígenas primeramente oirían una pequena exhorta
cidn, en la cual se les trataría de mostrar la eficacia del sacramen
to, su significado y su institucidn, y que debían ser fieles el uno -
al otro¡ lo cual so podría hacer, también, mediante el uso de láminas¡ 
pues la infidelidad del matrimonio llevaría a los c6nyuges a los cas
tigos del Infierno91 : la olla hirviente, i1ena de serpientes, y el d! 
sollamiento¡ los cuales eran una forma de inducirlos, mediante el to· 
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rror, a recibir el sacramento. 

Es decir, por medio del temor los indígenas aceptarían un sacrame~ 
to y no por la convicci6n de su necesidad, desde el punto de vista de 
la religi6n cristiana. De aquí se desprende que, probablemente, se ·· 
dio algdn caso de poligamia en la comunidad de Izcuintlapilco·Actopan¡ 
porqu.e se cumpliría con el aspecto externo de la ceremonia sin haber 
surgido la necesidad interior¡ y no se podría descartar la costumbre 
centenaria de la poligamia en pocos aftos¡ aunque el control ejercido 
por los frailes, en este aspecto, fue muy grande. 

Al haberse terminado esa exhortaci6n, los indígenas debían recitar 
el "Yo pecador,,,"¡ y, posteriormente, el fraile les unfo las manos -
para celebrar el matrimonio. Ya habiéndolo recibido, las parejas esp! 
rarfan el inicio de la misa de esponsales rezando oraciones, en medio 
del toque de instrumentos musicales (tambores, trompetas, chirimías y 
teponaztles, entre otros) y del repique de campanas, Aunque, a veces, 
debido al gran ndmero de contrayentes, la misa se celebraba al si···· 
guiente día92 • 

Mas, en la vida de Izcuintlapilco-Actopan no todo era ambiente fes 
¡ -

tivo, porque el atrio del conjunto mon4stico servía de cementerio. Y 
a este atrio concurrían los enfermos, conducidos en literas o carga·· 
dos en hombros, a veces desde muy lejos, para recibir los santos •··· 
6leos, antes de morir, Al llegar a la portería del convento, el frai· 
le que los recibiese les daría agua y, quizd, aceite, ajos )' cebollas, 
pues "cuando les aqueja cualquier enfermedad, nos piden esas cosas1193 • 

Y los santiguaría diciendo, en latín: 

Las seftales que acontecer'n a los que creyeren serán 6stas: pon-
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dr4n las manos sobre los enfermos, y recibir4n sanidad. Jesucri! 
to, Hijo de Maria, salud del mundo y Senor de 61, asl como te -· 
trajo a la fo cat61ica, te conserve también en olla y haga bien
aventurado y te quiera librar de esta enfermedad94 • 

Pero, si su caso era extremo, le daria el vidtico, 

Antes de este momento intervendrían los cantores o fiscales de la 
i¡lesia de Actopan para exhortar a los enfermos a que se preparasen -
para morir, ya sea para que se confesasen o que so bautizasen si tod! 
v1a no habían recibido esto sacramento. Pero, aquí no terminaba su l! 
bor, sino que -también· los ayudaban a hacer los testamentos¡ quienes 

por causa de la fe que tenían en las oraciones, sufragios y sa·
crificios, legaban a las iglesias para píos fines todas sus ri-
quezas95. 

:Aquí so ve a la Iglo.sia apropi4ndose de lo que tuviesen los principa
les y caciques antes do morir, Iban a estar cerca de Dios, poro -a ·
cambio de ello- tendrían que pagar. 

Por sb parte, los macehuales serían tra1dos al conjunto monástico 
de Actopan para recibir el vi4tico, pues -como bien lo expresa Grija! 
va- cronista de la orden a la que pertenece dicho conjunto: 

por que las ca·sas son humildes, y desviadas, y porque no se pu
diera llouar con aquella decencia, y grandeza, que so douo, tra

. en a los enfermos a la lglesia en vnas andas, o redes, q llama·
mos amacas, demanera que el enfermo no lo padezca, y el santisi
mo Sacramento no salga indecentemente96 • 

i 
l 
1 

' 
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He dicho que el atrio cumplía la funci6n de cementerio, entonces • 
hay que ver c6mo se re.atizarían los funerales a fines del quinientos 
en Actopan, Ellos so harían por las mononas, luego de haber finaliza· 
do la misa, y por las tardes, despu6s de haberse rezado las oraciones 
vespertinas, al doblar de las campanas, que anunciarían un entierro. 
El féretro, cubierto con un pafto, y adornado con la insignia de la •· 
cruz con mangas, seria transportado·y acompaftado por un gran namoro • 
de personas, quo llevarían guirnaldas de flores y candelas encendidas; 
irían rezando, mientras los cantores cantarían al estilo del canto ·· 
llano97 , En el p6rtico a la plaza estaría esperando el sacerdote con 
su sobrepelliz y estola, si ora un mucehual, y con capa si era algan 
cacique o principa1 98 ; acompaftado de una cruz y do un ostandarto rojo 
parpura. 

Luego entrarían al atrio para darle sepultura, en donde todos lo · 
cubrirían de tierra; mas si era cacique o principal sería enterrado · 
en una de las capillas posas existentes entonces; ya que 

A veces cada barrio tenía a su cargo el cuidado do una do estas 
capillas y podían servir de enterramiento a caciques y principa· 
lrs99, 

Nuevamente la jerarquizaci6n social se le hace sentir a la poblaci6n 
indlgena¡ ya que es muy necesaria en un imperio; hasta en el lugar ·· 
del entierro y vestimenta del fraile huy que denotarlo. Después, el • 
religioso · reci tondo "Miserere mei" y "Fidelium Deus"· se encaminaría 
hacia la iglesia,·cuando ésta estuviese terminada, y detrds de él to· 

. . 100 
das las personas que habrlan participado en el enterramiento 

Mas, el atrio no estarla nunca vacío; pues aquellos indlgenas que 
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viajarían desde lejos, desde varias millas de distancia, para reali-
zar la confesi6n de sus pecados y no podían ser atendidos por los --
frailes en el mismo día, permanecerían en dicho lugar, a la intempe-
rie, a veces por dos o tres días101 • Por otra porte, hay que tener en 
cuenta que tambi6n se hallarían en el atrio aquellas personas que --
iban a aprender lo doctrino y los que la ensenaban¡ al igual que aqu! 
llos indígenas que concurrirían para·quc los frailes sirvie.sen de ju! 
ces en los litigios que tuviesen, 

Pero, no s6lo viajaban los indígenas sino, tambi6n, los frailes, -
quienes podrían ser de la misma orden de los de este conjunto mon4st! 
co, como de cualquiera de las otras dos 6rdenes: franciscanos o domi
nicos, que necesitasen hacer una escalo en un largo viaje de convento 

. en convento, Claro que, en su caso, no se quedaban on el atrio sino -
que recibían acogida, en los comienzos de la construcci6n de este co~ 
junto mon&stico, en la caso provisorio de los frailes; cuando ya se -
hubiese concluido la edificaci6n del convento, en la portería y -al -
ser recibidos- en el interior del propio convento, Tombi6n se podría 
dar lo si tuaci6n de aquellos frailes que golpeaban a lo por teda de -
Actopon para saludar a frailes conocidos que tuviesen allí, conversar 
un rato

1 
con ellos y confesarse. 

·La portería de Actopan, con el patrocinio de san Agustín en el me
dio punto de su muro norte (53), lo Duren de la Iglesiu en ol medio -
punto de su muro sur (51), los recuadros pict6ricos de sus paredes -
(54), y los santos de la orden, que rodean a la virgen y el nifto en • 
la b6veda de medio cafi6n102 (52), serfnn el marco adecuado do protec
ci6n, de llegada a lugar seguro, en este conjunto mon6stico1 sobre t~ 
do porque en el patrocinio citado aparecen los dos aspectos de la vi· 
da de los frailes agustinos: la contemplaci6n y la acci6n. 
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Adem,s, en diversas oportunidades, a este atrio llegarían multitu
des en procesi6n, acompaftadas por el sonido de las campanas, pues, S! 
gÚn el pensamiento religioso, los demonios se ahuyentarían al oirlas, 
y.los fieles se sentirían estimulados y atr{dos103• También, para con 
currir a misa vendrían.en procesi6n104• Per~, podr{a suceder a la in: 
versa, que -desde el conjunto monástico- saliese una procesi6n; pues, 
al repique solemne de las campanas, ·acudían los regidores y cantores, 
unos para portar el palio y los otros para cantar himnos al Santísimo 
Sacramento y tocar instrumentos musicales, como los bajones y las ch! 
riaías, llevando en procesi6n el viático a las casas de caciques, --
principales o espaftoles, seguramente, ya.que éstas serían decentes105• 

·una vez cumplida esta misi6n, regresarían a la iglesia, en donde el -
sacerdote les agradecería la labor cumplida, 

La procesi6n -al ser multitudinaria, y realizarse solemnemente, -
con cantos piadosos, oraciones, himnos y salmos- era una forma de ma¡ 
nificar todo lo· rel~cionado con el culto cristiano. En esto hay que -
tener presente que existía, como en muchos otros aspectos, similitud 
con el culto prehispánico; pues, según relata Sahagún, también a Hui! 
zilopochtli y a Páinal, los indígenas les hacían procesiones, llevan
do imá,enes de estos dioses delante de las mismas106 • Esto tuvo que -
haber facilitado la adopci6n de esta característica litúrgica cristia 
na por parte de la poblaci6n indígena. 

Por otra parte, las procesiones eran una forma de mantenerlos ocu
pados en cuestiones relativas a la religi6n e impedir, junto con ---
otros medios cultuales , que los indígenas pudiesen cobrar conciencia 
politicosocial de la situaci6n en la que se encontraban; como el pro
pio Basalenque, en otras palabras, lo dice: 
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es bien entretenerlos en esto, porque como ellos son ociosos, 
con estas ocupaciones Ial igual quel las fiestas se divierten de 
otras ocupaciones no buenas107 • 

Otra constante, ademlls de las procesiones, era la cruz; cruz que -
portaban en las procesiones, y cruz que se hallarta en el centro del 
atrio de Actopan, con el rostro de Jesucristo o 6ste de cuerpo entero 
1º81 o con los símbolos de la Pasi6n de Jesds (soga, vestidura del e_! 
carnio, flagelos, venda, cofta, corona de espina, clavos, lanza, c4liz, 
sangre, jueces, columna, esponja, dados, gallo, bolsa de denarios, e_! 
calera, linterna, oreja y mano)¡ o sea, la cruz era el símbolo de la 
victoria de los espaftoles sobre los indígenas¡ la victoria del impe-
rio espaftol sobre los indígenas de Mesoam6rica. Como bien lo dice Du

randus: 

se pintan las cruces para dejar evidencia de que el lugar estll -
sometido al dominio de Cristo, norma que practica tambi6n el po
der imperial, pues, cuando conquista una nueva ciudad, coloca en 
ella su bandera109 • 

En este¡ caso, la bandera del imperio espaftol, a la vez que justifica
ci6n de la conquista, era la cruz, símbolo de la religi6n impuesta a 
los indígenas americanos. 

También el atrio se verta muy concurrido de gente para oir misa, -
aunque en el 'Cúpítulo de Ocuituco, celebrado en 1534, se establecía -
que: 

"quando se dixere Missa en los pueblos, dode vuiere infieles: si 
vuiere Iglesia decente se diga Miss a f 1 ••• 1. Y donde vuiere la -
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decencia deuida se pongan dos porteros que sean fieles a la puer 
ta mientras se dize: por que no entre algun infiel 11110 , 

Por lo tanto, habiendo infieles y celebr4ndose la misa en la capi
lla abierta, entonces una vez que el fraile acabase la predicaci6n -
despediría a los infieles y seguiría el acto litórgico con los que S! 
rían fieles111 • Pero, teniendo en ~uenta el nómero tan grande de hab! 
tantes de Izcuintlapilco-Actopan, es 16gico pensar que no cabrían en 
el templo y, en los días domingos y fiestas, la misa, con m6sica y -
cantos, se daría en la capilla abierta; y entre semana, en la iglesia 
112 

Para los días do fiesta mucha poblaci6n indígena podría asistir a 
las ceremonias que, con gran pompa, se celebraban en los días establ! 
cidos. Por supuesto que su asistencia so realizaba organizadnmente, -
por modio de procesiones, reuni6ndose, do a grupos, en las cruces de 

. los caminos (tanto la gente de la cabecera como la de las visitas; -
quienes en "Pascuas y días muy solemnes" tenían que acudir a San Nic.!!. 
14s Tolentino de Actopan-Izcuintlapilco), cantando -al son do instru
mentos musicales- himnos y oraciones, portando cruces,-cirialos, es-
tandartps y el santo titular113 • 

11 1 ... I y por donde tiene de pasar la procesi6n hacen muchos ar-
cos triunfales, hechos do rosas, con muchos labo1·os y lazos de -
las mismas flores; y hacen muchas pillas de flores I,,. 111114 , 

Al llegar al atrio de Actopan so colocaban en filas, los indígenas 
hombres de un lado y las mujeres de otro, y se pasaban rezando una o 
dos horas antes do comenzar la misa; tcdo lo cual ora presenciado por 
el gobernador, el fiscal y algunos alguaciles de barrios •. Luego salia 
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un fraile para contar a los indígenas y castigaba a aqu6llos que hu-
biesen faltado sin motivo de enfermedad115 • De lo que se desprende -
que la gran concurrencia indígena se debía a la coacci6n a la que se 
hallaban sometidos. 

Bl d{a en que se conmemoraría el nacimiento de JesGs, es decir la 
Navidad, en San Nicol4s Tolentino de·Actopan, en el tercer cuarto del 
siglo XVI, debería ocurrir un extraordinario espect4culo de luz y so
nido, si hubiera sido como la describe en general Motolinin: 

"La noche de Navidad ponen muchas lumbres en los patios de las 
iglesias y en los terrados de sus casas, y como son muchas las -
casas de azotea, y van las casas una legua, y dos, y m4s, pare-
con de noche un cielo estrellado; y generalmente cantan y taften 
atabales y campanas J ••• ¡11116. 

Y cantando y tocando atabales, los indígenas llegarían a San Nicol4s 
Tolentino para oir los oficios 'divinos, las tres misas. 

Tambi6n aqui hay que recordar que los indígenas, en la 6poca pre-
hisp4ni.ca, utilizaban braceros de incienso en el aspecto cultual; por 

1 
lo tanto, se puede ver otra tradici6n que se continuaba en la 6poca -
colonial. 

Otra fiesta a destacar era la del día de Reyes, la cual se podría 
celebrar representando el auto del ofrecimiento do los Reyes al nifto 
JesGs; el cual podría ocurrir de la siguiente manera117 , una vez que 
ya se hubiese terminado de construir la iglesia. 

Por un lado, junto a la torre-campanario, estaría armado el portal 
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de Belén, hecho de enramadas y paxtle; por otro lado, junto al cubo • 
norte de los pies de la iglesia, habría otra enramada (VI). En la pri 
mera estarían: María, Jos6 y el nifio Jes6s; en la segunda: Herodes, · 
sentado en una silla, con gran acompaftamiento. 

Del lado norte del conjunto monástico bajarían los reyes magos, a 
caballo¡ mientras en el atrio habría.danzas y canto de ángeles, con· 
genuflexiones hacia el nifto Jes6s; y después danza de pastores, carga 

. . -
dos de zurrones y calabazas, y con sus cayados, los que ·al descubrir 
se un 4ngel, que estaría en una torrecilla de madera, en el atrio, y 
cantar "Gloria in excelsis Deo"· caerfon al piso. Solamente reoccion_! 
rían cuando oirían la noticia del nacimiento de Jes6s1 lo que los ha· 
ría ir hasta el portal de Belén y ofrecer lo que llevarían: cabrito, 
cordero, panes y palomas, en forma muy reverente. 

Después, estos pastores comenzar!an a bailar y cantar alabando al 
. nillo Dios¡ y al preguntarse lo que habrían visto y oido, dirían "G·lo· 
ria, Gloria, "Gloria", sal tondo y brincando con sus cayados. Luego lu· 
chartan entre ellos y cuando cayesen en el suelo rodarían, unidos por 
sus brazos, muy rápidamente. Al ver que se acercarían los Reyes ha··· 
rian una rueda, unidos por sus manos, dejando en el interior de ella 

• • 
a dos sueltos, los que torearían a los del cerco con sus cayados, a • 
fin de derribarlos, y cuando lograsen hacerlo, los hartan rodar de un 
lado para otro. 

Al llegar los Reyes a la puerta norte de la bardo atrial ·evo, ··· 
guiados por una estrella de oropel, que correría de un lugar a otro¡ 
ésta se escondería en ese momento. Por lo tanto, tendrían que enviar 
sus mensajes a Herodes para poder entrar¡ luego de preguntas y res··· 
puestas, bajarían de sus caballos, entrarían en el atrio, se present! 
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rlan frente a Herodes y le harían la pregunta a 6ste. Herodes, a su • 
vez, llamaría a los sabios, los que, uno por uno, deberían buscar la 
profecía, luego do los enojos consiguientes de esto gobernador romano; 
hasta que, al fin, les diría que fuesen a buscar al nifto Jesús; y 61 
se quedaría sumamente enojado, riftiendo a los doctores. 

Nuevamente saldría la estrella, que se habría ocultado, y los con· 
ducirta hasta el portal de Bel6n, en donde se postrnrtnn de hinojos · 
ante el nifto y le entregarían sus regalos: unos jarros de plata, a la 
vez que dirían unas oraciones en otomt. Al concluir esto, reaparece·· 
rta el 'ngel y les diría que volviesen n su tierra por otro camino; · 
saldrían del atrio por la puerta oeste del mismo .'(VI). 

As{ terminarla la represontaci6n do este auto que, como se puedo · 
ver, era otra de las formas utilizadas por los frailes para la enso-· 
ftanza de la religi6n; pues todo este despliegue de luz, color y canto 
no podía pasar inadvertido entre la poblaci6n indígena. 

Luego de la Epifanía, la fiesta que se destacaría seria la del Du! 
ce Nombre de Jesús, la que se celebraría al siguiente domingo despu6s 
del 6 d,e enero; nombre que llevaba la provincia agustina '"porque es· 
te dulcíssimo nombre predicaban' (los frailes) 'a las gentes indianas 
que antes a Dios no conoc1an 111118, 

Tambi6n serta interesante de ver la fiesta de la Candelaria, el 2 
de febrero, cuando los indígenas vendrían en procesi6n, cantando y •• 
trayendo sus candelas para bendecir; las que guardartan para encender 
las con motivo de enfermedades, truenos y rayos119 . 

Mas, en la Cuaresma y ·fundamentalmente· en la Semana Santa, las · 
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ceremonias que entonces se hartan sobrepasar~an o todas las otras ya 
comentadas, por todo lo que ellas implicarian. 

En estas ceremonias los frailes utilizarian diferentes recursos m~ 
todol6gicos, los que les servirian para mantener en los rediles de la 
religión cristiana a los indigenas, con toda la significaci6n políti
ca que tenian dichos rediles. Ellos eran: los sermones, que serian d! 
chos con entonaciones graves de acuerdo a las circunstancias del tiem 
po que se estaba reviviendo; autos sacramentales y procesiones, •1ue -
ya se han visto para otras oportunidades; y un elemento nuevo: la di~ 
ciplina, a la que me referir6 m4s adelante, 

Claro que en estos dias, y sobre todo en Semana Santa, •1ue tambi6n 
serían obligatorios para los habitantes espaftoles de lzcuintlapilco-
Actopan, se mantendría muy bien la separaci6n de los espaftoles de los 
indígenas en las ceremonias realizadas. 

Llegando a la Semana Santa, fundamentalmente los tres dios anteri_!! 
res a la Pascua de Resurrecci6n, en donde todo seria silencio, ya que 
las campanas no serian tocadas en esos días, el ambiente seria m4s S,!! 

brecoge.dor; y la tristeza cundida por doquier en Izcuintlapilco-Act_!! 
1 

pan, al igual que en toda Nueva Bspana. 

Para conmemorar el mi6rcoles santo saldría, por la tarde, una pro
cesi6n con un paso con san'Juan y el Despedimiento; irían descalzos, 
con soga a la garganta y con corona de espinas a la cabeza, portando 
luces en las manos; y llevando, tambi6n, el santo madero, en andas12º 

Bl jueves santo se celebraría con comidas para los pobres; en la -
tarde se procedería a recordar el lavatorio; y en la noche, todos los 
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habitantes se harían disciplina seca, es decir, de cordel; todo ello 
enmarcado por la luz de hachas de tea de pino encendidas, cantando el 
Pater Noster y el Ave María, el Credo y el Salve Regino121 • 

El viernes santo se haría, a partir de las 3.00 de lo mafiano, una 
procesi6n que llevaría el paso de Jesós cargando la cruz, y cada uno 
cargaría su cruz, adem4s de hachas encendidas. Al regresar al conjun· 
to mon4stico, el fraile, desde la capillo abierta, describiría los P! 
sos que se representarían; que serían: el de las tres caídas, el de • 
la Santa Ver6nica, y el del encuentro de María con Jes6s "que incita 
a lagrimas de ternura, y a muchos Actos de Contricion al concurso nu· 
meroso que le assiste1112 Z, 

l!n ese día, lo gente se azotaría con mayor vehemenc.ia que en el · • 
resto de los viernes de Cuaresma; aunque en las Actas Capitulares de 
Epazoyucan, de 1563, se ordenaba 

que en ningun pueblo se admytan los yndios a diciplina comun si 
no fuere los tres dias de las tinieblas ni se les ynponga que ·· 
lellosl la hagan en comun sino en secreto agan su penitenza ece· 
to 1el jueves santo123• 

Escobar, cronista agustino, da idea de cuáles serían las caracte-· 
rísticas de esa disciplina, al expresar: 

Son I ••• I muchas este triste día tus penitencias, tanto que es · 
menester las atempere la prudencia del ministro, porque no dcsf.!!_ 
llezca con lo ardiente del cristiano fervor 1 ••• 1124 

Es decir, a pesar de que lo establecido ora que hicieran disciplina -
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com6n el mi6rcoles, jueves y viernes santo, tal regla no se seguiría 
e, incluso, los frailes tendrían que interceder para que los indíge-
nas no sufrieran graves consecuencias de dichas disciplinas, 

Por otra parte, hay que recordar que el hecho de sacarse sangre do 
determinadas partos del cuerpo, por medio de cordeles o espinas do m! 
guoy, era una pr,ctica religiosa prehisp4nica. Por lo tanto, esta --
pr4ctica do la flagelaci6n sería una continuaci6n do una trndici6n i! 
dígena en materia de culto, y no resultaría algo chocante. 

Claro que los frailes los harían flagelar porque era "conveniente 
ocuparlos en 6stos y semejantes ejercicios, porque así se excusan de 
su natural ociosidad", al decir de Escobar en relaci6n a las procosi_!? 
nes cargando pesadas cruces125 , 

Y si en San Nicol4s Tolentino de'.Actopan hubiera habido alg6n frai 
le que se dedicase a realizar devociones expiatorias¡ entonces los -
fuegos del Infierno, pintados en la capilla abierta, no serían nada -
comparados con esos reales¡ otra manera de mantenerlos dentro de la -
religi6n cristiana.por la represi6n, por el tremendo impacto psicol6-
gico, a pesar de que el fraile hiciese esas devociones movido por una 
profunJa fe, 

El s4bado santo, al igual que los otros silbados de la .cuaresma, S.!!. 
ría día solemne de m6sica y canto, en donde comulgarían algu~as de -
l~s p~rsonas asistentes126 • En la tarde de cada s4bado de Cuaresma, -
adea4s dol s4bado de Semana Santa, los lndígonas so presentarían a la 
iglesia, cuando ya estuviese edificada, y permanecerían un buen tiem
po. en ella, hasta que se decidirían a hacer las estaciones, visitando 
las pequeftas iglesias de visita de esta cabecera, las ermitas que ha
bría, y las cruces127 • 
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El domingo, d{a de la Pascua de Resurrección, sería un día muy al! 
gre y solemne. Ya amaneciendo todos los indígenas saldrían en proce-
si6n; de cada una do las visitas de Izcuintlopilco-Actopon y de cada 
uno de los barrios de cada pueblo vendrían con las imágenes de sus -
santos talladas, en andas doradas, sus estandartes y sus instrumentos 
musicales, cantando. 

As{ llegarían al atrio del conjunto mon4stico y se acomodarían --
frente a la capilla abierta, en donde se celebraría la miso, debido a 
la gran cantidad de gente de este lugar. El espacio atrio! sería una 
extraordinaria fiesta para lo vista, adem4s de la del oído; ya que -
los m6sicos y cantores, hijos de caciques y principales, estarían to
cando sus· instrumentos y cantando; y la vista se rogocijor1a, no s6lo 
por las andas dorados con im4genes talladas, y los estandartes corres 
pondientes, sino porque todo.el ambiento atrial estaría adornado con
ramos y flores. 

Adem4s, no todo quedaría,ahí, sino que los indígenns bailarían sus 
diferentes danzas, los caciques y principales ataviados con sus vest! 
mentas, llevando mantas labradas con plumas; on sus manos, flores; y 

en sus brazos, brazaletes de oro y plata, Los macehuales so adorna---
¡ 

rían con "disfraces hechos de plumas, de papel o de pieles de anima- -
. 128 les, con las que se cubr{an todo el cuerpo" , Posiblemente usarían 

milscaras, esas que llscobnr denomina "ex11uisltas" y •1uo lo llaman mu-
cho la atonci6n. llstos macehuales portar1an, en su cuerpo, sonajas -
que, al moverse, sonarían, mezc14ndoso su sonido al de los instrumen
tos musicales; mientra~ los plum~s de sus vestim~ntas se moverían --
constantemente con los pasos de sus danzas, 

Todos cantarían y bailarían, excepto las mujeres que, desdo la ---
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evangelizaci6n, les' estuvo prohibido bailar junto con los hombres 129 , 
mas los niftos sí lo podían hacer. Al acabar las danzas y m6sica, el -
sacerdote les predicaría y les diría la misa con gran solemnidad. La 
m6sica y la danza fueron instrumentos usados por los frailes para dar 
magnificencia al culto cristiano. El propio fray Diego Valad6s lo di-
ce: 

Los misioneros, supieron sacar partido admirablemente de esas -
aficiones y buena·disposici6n de los indios, para dar con ello -
mayor realce al culto cat61Íco13º 

Una vez transcurrida la Cuaresma y con ella la Pascua de Resurrec
ci6n, otra de las grandes fiestas que se haría en Actopan seria la de 
la Santa. Cruz, en el mes de mayo. En ella se juntarían grupos de indi 
genas, en los diferentes barrios, y llevarían -en procesi6n- todas e! 
ramadas sus cruces, para bendecir al atrio conventual. Retornarían, -
también en procesi~n, llevándolas bajo palio, y las colocarían en sus 
lugares, en medio de m6sica, fuegos, bailes¡ durando todo hasta el -
otro d{a inclusive, en que baria banquetes -el pueblo- si la cruz pe! 
teneciera a la comunidad, -o un principal- si se levantara en una ca
sa131, 

1 

Otra fiesta importante seria la del Santísimo Sacramento¡ el que -
debía tener un marco muy adecuado para poder pasearse en el exterior 
de la iglesia (una vez concluida su edificaci6n)¡ y ese marco estaría 

132 . 
dado por una extraordinaria ornamentaci6n . ¡ mas, su salida tendría 
que estar acompaftada del entorno religioso de los himnos en latín, --

133 que los frailes irían cantando junto con los cantores indígenas ..• 
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En esta ocasi6n habrla distintas danzas indígenas, para describir 
las cuales le dejo la palabra al cronista Escobar: 

Las danzas de matachines I ••• l hay muchas este dla; una de las -
niftas de la doctrina, en que a la letra se ve, como aquellas in~ 
centes y cándidas doncellas, forman sus danzas al soberano espo
so yendo en toda la procesi6n, siguiendo al cordero sacramentado, 
todas con palmas en las manos fabricadas de varias y vistosas -
plumas 1 ••• I. 

Otras se componen de hombres vestidos de Tascaltecos, en que al 
son de sonoros y alegres tocotines en las danzas forman vistosos 
cielos a la vista, porque sus vestuarios son al modo con que pi~ 
tamos a los ángeles; delgados tafetanes y finlsimos cambrayes -
son los fondos sobre que cargan multitud de encajes de agua y -

anís, que movidos éstos con las prestas mudanzas de los sones, y 

agitado el aire de las plumas que en forma de dilatados abanicos 
mueven con presteza las manos; parece sin hipérbole una danza A!! 
gelical en que las plumas vuelan y las sedas ruedan134 , · 

Al lJegar a la entrada de la iglesia, al igual que habrla sucedido 
al salir de la misma, los cantores y los m6sicos, con sus trompetas, 
atabales, campanas chicas y grandes, habr{an hecho sonar todo esto 

. 135 
junto, de tal forma "que parcela que se venia· el ciclo ubujo" • 

Tambi6n la proccsi6n de Corpus Christi y la imagen del Santísimo -
Sacramento tuvieron sus similares prehisp4nicos que facilitar1an la -
adaptaci6n de los indígenas a la nueva religi6n cristiana. Entre ---
ellos, el de la estatua de la divinidad prehispánica 'lluitzilopochtli, 
que se hacía de maíz tostado, se la bendecía y se la sacaba en proce-
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si6n. Una vez concluida 6sta se realizaban bailes, se cantaba y.se t~ 
caba instrumentos musicales. A la manana siauiente comían de aquella 
masa de maíz tostado¡ en t~rminos cristianos se diría que comulgaban 

con arando reverencia, y lagrimas, y era precepto, que ni agua -
se avia de beber, ni comer cosa alguna hasta que passase el me--

136 dio dia 1 ••• 1 .• 

Despu6s de lo cual el sacerdote les predicaba. 

Coao se puede ver, las grandes coincidencias entre ambas religio-
nes, desde el punto de vista exterior, tuvieron que haber actuado pa
ra hacer m4s f4cil la conversidn de los indígenas a la religi6n cris
tiana. Pero, tambi6n·esas grandes coincidencias llevarían a ocultar -
profundas convicciones religiosas anteriores a la evangelizaci6n, en 
aparentes conversiones reales • 

Quiz4 en este día de Corpus Christi se habria representado, en el 
espacioso atrio de San Nicol4s Tolentino, el auto sacramental de la -
Reconquista de Jerusal6n, tal como sucedi~ el 12 de junio de 1539 en 
Tlaxca\a¡ .aunque no con toda la magnificencia formal como en dicho -
d~a y luaar. La finalidad de este auto, dice Antonio Rubial, era la -
de 

conmemorar la Paz de Cambrai entre Carlos V y Francisco l y aos
trar a los naturales el aran poder del Cristianisao y el ejeaplo 
de un pueblo vencido que aceptaba el , ~tismo1 ~ 7 • 

Bste auto sacramental, traducido a Nueva Bspafta, implicaría el so
aetiaiento total al reino de Bspafta, sin ninauna posibilidad de rebe-
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li6n; sometimiento que se hacía por intermedio de Dios, por interme-
cio de los frailes, que eran los brazos de Dios en la tierra; y la n! 
cesidad de bautizarse para poder estar con el Bien, con Dios, pnrn -
continuar bajo la 6gida de la corona espallola; pues el seguir con ln 
religi6n prehisp4nica significaría el no sometimiento a la autoridad 
espallola¡ la subversi6n del orden socio-político-religioso estableci
do. 

Asimismo, dentro de las fiestas que se conmemorarían en Izcuintla
pilco-Actopnn, estarían la de san Agustín, el 28 de agosto, y la de -
san Nicol4s Tolentino, el 10 de septiembre; en lns cuales se cnnta--
rían los himnos propios de ambos santos, por parte de los niftos cant~ 
res. 

Probablemente en el día de san Agustín se hiciera un gran bailo en 
el atrio del conjunto monástico nl mismo tiempo que estarían cantando; 
y podría ocurrir lo que le sucedi6 a fray Agustín de :Coruftn en 'llapa 
que 

qu~ cantaui J ••• I y reparo que cantnuan aque
antiguamente tonian consagrados 4 sus Dioses, 

puso atencion 4 lo 
llos cantares, que 

l 
sin querer los que el Padre Corufta auia hecho en alaban~a de ---
nuestro Padre s. Augustin138• 

La fiesta a san Nico14s Tolentino podría durar unn semana y en --
ella habría fuegos, toros, comidas y, quiz4, tambi6n alglin auto sacr!!_ 
mental, que podrla ser el yn relatado aceren de ln Roco11<1uistn de Je
rusa16n y que varios cronistas mencionan como el combate de moros y -
cristianos, en donde estos liltimos siempre ganarían y los moros se -
terminarían bautizando; cuyo significado ya se ha visto139 • 
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Un día diferente a todos los dem6s sería el Z de noviembre: día de 
difuntos; que estarían enterrados en el atrio de la iglesia y en las 
capillas posas. Por lo tanto, nuevamente el atrio pasaría a ser esce· 
nario de las principales conmemoraciones del d{a. Allí concurrirían · 
los familiares de los muertos y, continuando con la tradición prehis· 
p6nica, les llevarían diferente tipo de ofrendas; que podrían ser: ·· 
maíz, mantas, comida, pan, gallinas,-cacao, entre otras; otra vez el 
suelo se cubrirla de flores, se quemarla incienso o, quizá, copul, se 
encenderían candelas y se rociarían las sepulturas con agua bendita; 
ceremonia que ocurriría durante todo el d{a y la noche140 • Por lo ta~ 
to, el Z de noviembre se continuaría m6s fielmente la tradici6n pro·· 
hisp4nica en rolaci6n a los muertos; tradici6n que en el d1a de hoy · 
se puede ver en lugares tan cercanos o la capital mexicana como Mix·· 
quic. 
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NOTAS 

l. Gerhard, op. cit., p. 44, 

2, En amaneciendo so juntaua todo el pueblo, y rozaun la Doctrina -
Christiana, deziales Missa, y predicauales todos los días 1 ••• 1. 
GRIJALVA, loan de. Cron{ca de la Orden de N.P.s. Augustin en las 
prouincias de la nuoua ospafta, En quatro edades desde el afio de 
1S33 hasta el de. 1S92, Facs. de la ed, do 1624. M6xico: Impren
ta Victoria, S.A., 1924, p. SS. 

3, Para calcular el ndmero de la poblaci6n que concurriría diaria-
monto al conjunto mon4stico, me he basado en el ndmero de tribu
tantes de Izcuintlapilco-Actopan (~.500 y 550) y lo he multipli
cado por 4, por la~ mujeres e hijos; lo cual da 16,200. 

4. Tenantitlan tenia 1.300 tributarios, los que, multiplicados por 
41 da una poblaci6n de 5.200 personas. 

5. TRONCOSO, Papeles de Nueva Espana. Tomo IJI, p. 6. Transcripci6n 
en: Mac Grogor, op. cit., p. 15, 

6. lle cotejado los datos proporcionados por Mac Grogor, op. cit., -
p. 14-15, con los dados por Brinckmann, op. cit., p. 190, menci~ 
nodos en p. 4-\ nota nº ~· y he podido ver que huy una casi· to--
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tal correspondencia, excepto en algunos nombres, ast Brinckmann 
'habla de la cabecera Iztuintlapilco-Attopan, mientras que Mat •• 
Gregor da a dos poblaciones el nombre de Iztuincuitlapilco; y en 
que dice que Actopan tenia 7.500 vecinos repartidos en pocos PU! 
blos cuando, en realidad, eran 7.200 vecinos o tributarios; ya · 
que bajo el t6rmino de vecino se comprendta al tributante. 

Esta correspondencia se debo a que se trata, posiblemente, de -
una misma fuente: la relaci6n hecha por el prior de Actopan, --
fray Juan do Medina, en 1571¡ pues Brinckmann se bas6 en relacio 
nes de los agustinos (AGl, M6xico 336 A) y en "30 relaciones de 
los pueblos de Nueva Espafta cuya doctrina estaba a cargo de los 
padres agustinos", Hechas por orden del visitador Juan de Ovando, 
entre 1569-1571. Diecisiete en la Universidad do Texas, Austin, 
y el resto en el AGI. 

Con respecto al n6mero de poblaci6n, la rolaci6n del provincial 
fray Jer6nimo do San Bstoban, de 1554, informa: "obro mas do --
diez y sois mill almos visitan muchos pueblos del rrey y comondJ!. 
ros que tendran casi otra tanta gente" (AGI, A, M6xico, 291), D! 
to suministrado por Roberto Joromillo. Todo lo cual me est4 con· 

' firmando en el n6mcro de personas calculado. 

7, RUBIAL GARCIA, Antonio. 111519-1600. Bl nacimiento del mestizaje", 
p. 241. Bn M6xico y su historia. Tomo 2. M6xico: Uni6n Tipo-· 
gdfica Hispano-Americana, S.A., 1984. 

8. VALDBS, Octaviano. El padre Tembleque. M6xico: Bd. Jus, 1945, p. 
80. 

i 
l 

¡ 
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9. Datos suministrados por AGHM, rollo nº EFA·l636, f. 1-2. 

10, Datos suministrados por Vergara, op. cit., p. 170; y en ibidem. 
Por su parte, Peter Gerhard dice: 

S6lo setenta familias no indígenas son mencionadas en 1743, 
pero el padr6n de 1791 muestra 1474 espaftoles (individuos) 
l ••• I, op. cit., p. 45. 

De lo que antecede concluyo que os probable que, a fines del si
glo XVI, hubiera unos centenares de espaftoles; teniendo en cuen
ta la natalidad y mortalidad que so habr4 dado hasta fines del -
siglo XVIII. 

11. Gerhard expresa que el padr6n antes citado menciona a 2291 mest! 
zos, op. cit., p. 45, 

12, Dato de AGI, A, M6xico, 291, cit. 
1 

13, Datos suministrados por la relaci6n hecha en Actopun, on 11 de -
febrero de 1571, por fray Juan de Medina, prior. Transcripta en 
Troncoso. Papeles de Nueva Espafta. Tomo III, p. 66; retranscrip
ta por Mac Gregor, op. cit., p. 14. 

14. Dato en AGllM, rollo nº EFA-1636, f, 1. 
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15. Op. cit., p. 441. 

16. PAMPHILO, loseph. ·chronica ordinis fratrvm eremitarvm avgustini. 

' 

17. 

Roaae: Extypographia Georgii Ferrarii, 1581, p. 119; que he -
visto gracias a la gentileza de Elena Estrada de Gerlero. 

Mac 'Gregor, op. cit., p. 14. Comparaci6n con datos sumlnist.rados 
por Brinckmann, op. cit., p. 255, 257 y 258, quien no nombro ol 
mancebo, citado 111 final de esto tr11nscripci6n de la rel11ci611, -
hecha por Mac Gregor de Troncoso. 

18. Op. cit., p. 247. 

19. Vergara, op. cit., p. 169. 

20. Gr¡ijalva, op. cit., p. 45. 

21. Rubial G., A. "1519-1600. " • • • • p. 219. 

22. Loe. cit.; y del mismo autor La Islesia y su importancia durante 
la 6poca colonial. M6xico: Claustro de Sor Juana, Instituto -
de Estudios y Documentos llist6ricos, A.C., 1982, p. 7. 
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23. Kubler. op. cit •• vol. 2, p. 338. quien expresa: 

Valad6s indica que Jlas cuutros capillas] oran reservadas -
respectivamente para los hombres, las mujeres, los niftos y 

las niftas de la comunidad.,. y 61 muestra a un fraile onsolld!!, 
doles a.cada uno de ellos. 

24. Rubial G,, A. "1519-1600, .,,", p. 219, 

25. Jbidem. p, 214; Rubial G., A. La Iglesia.,.• p. 6¡ y lll convento 
agustino y la sociedad novohispana (1533-1630), M6xico: en i! 
impresi6n, p. 272 y 277, 

26. Los agustinos separaron la celda del prior de las otras ce! 
das, ubicándola en el lado occidental, dominando el atrio, 
como en Actopan o Tiripitio, para que su ocupante pudiese -
observar.las actividades en el atrio. 

l Kubler, op. cit., vol. 2, p. 345. Basado on Escobar. Americana -
Thebaida, p. 153 (notanº 160), 

27, Op. cit., p. 111. 

28, SAHAGUN. Bernardino de. fray, Historia general do las cosas do -
Nueva Espalla/la dispuso para la prensa on esta nueva edici6n, 
con numeraci6n, anotaciones y ap6ndices Angel Maria Garibay -
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·ro.I. 3ª ed. M6xico: Porrlia, S,A., 1975, p. 579. 

29. Brinckmann, op. cit., P• 255-8. 

30. ESTRADA DE GERLERO, Elena Isabel. "Los temas escatol6gicos en la 
pintura mural novohispana del siglo XVI". p. 71-88, En Traza 
y Baza nº 7 (1978). Barcelona: Ed. El Albir, S.A., p. 75, Y -
de la misma autora, "La pintura mural ... ", p. 10. 

31, -------------------------------- "Los temas escat6loglcos ••• 11
, 

p. 75; y "La pintura mural ... ", p. 10-11, 

32, Rubial G., A. La Iglesia,,., p. 10, 

33, Transcripci6n del "Informe de la Provincia del Santo Evangelio" 
(franciscana) realizado para el visitador Juan de Ovando (afto --
• 1569), "en la Colecci6n documental llamada •c6dice Franciscano•, 

que public6 Joaquín 'García Icazbalceta, Nueva colecci6n de docu
mentos para la historia de M6xico, 5 vols. México: Salvador Chá
vez llayhoe, 1941, Vol. 1, p. 55-60"; retranscripto por RUBlAL G., 

l 
¡ 
! 

A. "1519-1600, • , •11 p. 215-216, En op. cit. \ 

Por su parte, Elena Estrada de Gerlero llega a decir: \ 
~ 

I ••• I gracias a la enorme importancia dada a la pintura m~ 
' •' 
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ral durante la colonia, la Iglesia novohispana logr6 ilus-· 
trar su voz para difundir sus enseftanzas mediante el empleo 
do las imdgenes , 

En "La pintura mural .. ·"• p. 17. 

34. Estrada de Gerlero, E. "Los temas escatol6gicos ••• ", p. 83·84. 

35, Loe. cit. 

36. Ibidem, p. 80·81. 

37. Ibidem, p. 87, 

38. Datos suministrados por Gerhard, op. cit., p. 45. 

39. AGNM. Ramo Indios, vol. VI, 2ª parte, exp. 773, f. 185·185v. 

40. ·Ver p4ginas 56 a 58 de este trabajo, en donde se expresan los • 
argumentos que da Elena Estrada de Gerlero para decir que hacia 
ese decenio se habría pintado la capilla abierta do Actopan. 

41. "Los temas escatol6gico ••• ", p. 86·87, La autora hace lo compar!!_ 
ci6n con la Europa medieval de lo siguiente manera: 

Es generalmente aceptado que los temas relacionados con el 
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Memento Mori J,,,J no eran especialmente socorridos en la -
Europa medievat en períodos de paz y prosperidad. Cuando t,g_ 
do va bien es usual que el hombre se olvide de estas cosas. 
Sin embargo, en periodos de peligro y desesperanza tuvieron 
gran arraigo: su popularidad fue grande durante la peste n_! 
gray la guerra de los cien aftos (p. 86). 

Mientras que en la Nueva Espafta de 1576 "I ••• I la certidumbre de 
los presagios del Apocalipsis era reforzada por la serie de te·
rribles epidemias" (p. 87), 

Y menciona aquí las dos consideraciones de la época como causas 
de las mismas; de las que he seguido una, la primera: Las epide· 
mias 

eran consideradas por algunos como castigo al pecado del i~ 
dÍgena; por otros, como castigo al espaftol por los excesos 
cometidos en perjuicio de los naturales (p. 87). 

42, Para los temas posibles del retablo he seguido a Estrada de Ger· 
l 

loro, E., op. cit., p. 78. 

43, Para la descripci6n y explicaci6n del conjunto pict6rico de la · 
capilla abierta me he basado, adem4s de la observaci6n personal, 
en el trabajo de Estrada de Gerlero, ll, "Los temas cscato16glcos 
•• ·"• p. 71-88, 

También he tomado en cuenta la informaci6n suministrada por Ant~ 
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nio Rubial al realizar visitas guiadas a dicho conjunto mondsti· 
co y a Xoxoteco. 

44. Sagrada Biblia. G6nesis, 111, 19 y 16. 

45. Descripci6n de Estrada de Gerlero, E., op. cit., p. 76. Explic11-
ci6n proporcionada oralmente por Antonio Rubial. 

46. CORDERO, Karen. Mural painting in the open chapel at Actopan and 
at Santa Maria Xoxoteco. (Trabajo presentado para el curso -
"The sixteenth century in Mbico" de la profesora Mary Ellen 
Miller). June 1982, p. 33. 

47. Para esta comparaci6n me baso en Estrada de Gerlero, Elena. "Los 
temas escatol~gicos ••• ", p. 77, 

49, RICARD, Robert. La conquista espiritual de México. Ensayo sobre 
el apostolado y los m6todos misioneros de las 6rdenes mendi-
cantes en la Nueva Espana de 1523·24 a 1S72/traducci6n do An
gel Maria Garibay K. México: Editorial Jus, editorial Polis, 
1947, p. 338. 
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SO. Para estas divisiones en registros y recuadros, al igual que pa
ra las descripciones, me he basado en estrada de Gerlero, Elena. 
"Los tem11s escatol6gicos ... ", p. 78-79 y siguientes; adem4s, he 
tenido en cuenta los comentarios hechos por Antonio Rubial en v! 
sitas guiados; y la observaci6n personal, que he podido hacer, 

51. estrada de Gerlero, ll., op. cit., p. 84. 

sz. lbidem, p. 81. 

S3. lbidem, p. 84-85. 

54. lbidem, p. 81. 

SS. lbidem, p. 85. 

56. lnterpretaci6n p11rcialmente tomada de Antonio Rubi11l, al revisar 
esta tesis. 

S7. estrada de Gerlero, ll., op. cit., p. 83. 

58. Palomera, op. cit., p. 240. 

S9. estrada de Gerlero, e., op. cit., p. 84. 

60. Loe. cit. 

61. Loe. cit. 
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62. lbidem, p, 81. 

63. lnterpretoci6n de Antonio Rubial, en visita realizada el 16 do -
octubre de 1982 o Actopan. 

64. Sasrada Biblia. Marcos, XVI, 16. 

65. Palomora, op. cit., p. 231, 

66. BASALllNQUE, Diego, P. Historia do la Provincia do San Nicolás de 
Tolentino de Michoac4n del Orden de N.P.S. Asust{n/introduc·· 
ci6n y notas de Jos6 Bravo Ugarte. M6xico: Ed. Jus, S.A.,··· 
1963, p. 36. 

67, Para el doto del libro de fray Pedro de Gante mo he basado en·· 
las Actas do Ocuituco, resumidas por Rubial, El convento agusti· 
no y ••• , p. 10~. 

68. 

Para el dato del catecismo otom{ me he basado en ASEAM; en donde 
s'e dice que fray Melchor de Vargas era prior de Actopan entonces, 

Sin embargo, de acuerdo a datos proporcionados por Antonio Ru--
bial, op. cit., 'cuadro V, "Cronología do provinciales y cnpitu-
los", p, 67, este fraile era definidor. 

Rubial, A. "1519-1600. 11 . . . ' p. 220, 
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69. -·-------- Bl convento agustino y ••• , p. 277. Basado en Qrijalva, 
op. cit., lib. l, cap. XXV, p. 138 y ss., Basalenque, op. cit. 
Ed. Jus, 1963, p. 39 y ss. 

70. ESCOBAR, Matias de, fray. Americana Thebaida. Vitas Patrum de -
los Religiosos llermitaftos de ·N.P. San Augusdn de la Provin-
cia de San Nicol4s Tolentino de Mechoacán (sic)/ol pr6logo de 
la presento edici6n y la paleografía del capitulo dieciocho -
de fray Nicol4s P. Navarrote, actual cronista de la Orden 
Agustiniana en la Provincia de Michoac4n. Primera odici6n com 
pleta, M6xico: Balsal, S.A., 1970, p, 78, 

71, Basalenque, op, cit., p. 38, 

72. Grijalva, op. cit., p. 145, 

73, lbidem, p. 139, 

74, To4o el boato y las características externas de esta ceremonia · 
no han sido tratados aqu{ porque la maestra Elena Estrada de Ge! 
loro lo est4 haciendo en su tesis doctoral. 

75. Basalenque, op. cit., p. 38. 

76, Para los exorcismos: Grijalva, op. cit., p. 145 (segdn Junta de 
Obispós realizada en Nueva Bspafia en 1538, al recibir· la Bula A! 
titudo divini Consilii), 
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78. 

79. 

80. 

81. 

108. 

' Las resoluciones de esta junta "constan en el acta del 27 de --
abril de 1539". MOTOLINIA, Toribio, fray. Historia de los indios 
de la Nueva Espafta, Relaci6n de los ritos antiguos, idolatrías y 
sacrificios de los indios de la Nueva Espafta, y de la maravillo-

! 
1 
1 

1 

sa conversi6n que Dios en ellos ha obrado/estudio crítico, ap6n
dices, notas e índice de Edmundo 0 1 Gorman, de la Academia de la 
Historia y de la Academia de la Lengua. M6xico: Ed. Porrón, S.A., ~!! 
1969, p. 89, nota nº 10, íl 

Para el uso del agua en una especie 
hisp6nica, me he basado en Sahagón, 
ral ••• , op. cit., p. 398 y 400, 

:Grijalva, op. cit., p. 141. 

lbidem, p. 148. 

de bautismo de 111 6pocu pre
Bernardino de, Historia sene 

SEBASTIAN LOPBZ, Santiago, "Libros hispalenses como clave del - -
1 programa iconogr6fico de la escalera de Actopan (M6xico)". -

Ap6ndice, p. 15. En Revista de Arte Sevillano. Vol. 1, nº 2, 
(Die, 1982), 

que ninguno confiese asta <1uc sea de dia y acabe antes que 
seha anochet>ido. 

AGI, Indiferente General 2985, Actas Capitulares de Epazoyucan, 
f. 4. 

" ! 
1 
! 
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82, Bl orden especifico seguido para confesarse no ha sido tratado -
aquí porque la maestra Blena Bstrnda de Gerlero lo cstd haciendo 
en su tesis doctoral. 

83, Basado en Palomera, op. cit., p. 145, 

84, Rubial G,, A. 111519-1600 ... ,", p. 222, 

Mayor informaci6n sobro esta forma de confcsl6n so hullard qn la 
tesis doctoral do Elena Bstrada de Gerlero. 

es. op. cit., p. 147. 

86. Op. cit., p, 247. 

87. Biografía y escritos de san Vicente Ferretl/direcci6n e introduc· 
ciones de los padres fray José M. de Garganto, O,P,,.frny Vi
cente Porcada, O.P. Madrid: Biblioteca do Autores Cristianos, 
1956, p. 5131 que he conocido gracias a ln gentileza de Blcnn 
Bstrada do Gorloro, 

88. Bscobar, op. cit., p. 81. 

89. Para los llantos en las confesiones: Grijalva, op. cit., p. 149; 
para los antecedentes prehisp&nicos de la confosi6n: Suhug(Ín, ~ 
.!:.!.!.:. • p • 3 6 • 

\ 
l 

' i 
¡ 

i 
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90. AGI, Indiferente General 2985, Mandatos de Aculma, 1564, f, 6. 

91. Palomera, op. cit., p. 146 (Cr6nica, p. 289-290). 

92. Para esta parte de la ceremonia· del sacramento del matrimonio me 
he basado en: Palomera, op, cit., p. 291¡ .y en Escobar, op. cit., 
p. so. 

93. Palomera, op. cit., p. 293-4. 

94. Ferrer, op. cit., p. 121. Transcripci6n de Juan Vivaldo de Mont
real, en el tratado de la Contrici6n, 

95. Palomera, op. cit., p. 253. 

96. Op. cit., p, 131. 
• 

97. Para la descripci6n de los funerales me he basado en: l'ulomora, 
op. cit., p. 292. 

98. AGI, Indiferente General 2985, Actas Capitulares de Epazoyucan, 
f. 2. 
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que el sacerdote salga siempre con su sobrepelliz y est~la 
y si para algun cacique o prin~ipal quisiere salir con ca· 
pa lo pueda hazer especialmente donde lo ay de costumbre. 

99. Rubial, A. El convento agustino y ••• , p. 284. 

100. Palomera, loe, cit. 

101. Ibidem, p. 252. 

102. Segón Mac Gregor, aparecen pintados, en la b6veda, "la Virgen y 
el Nifto, JllS Maria", "S, Fulgencio, y, l ••• I s. Guillermo", "S. 
Esteban, mtlrtir; Sto. Tom'5 de Villanueva 11 ; "S. Felicitas, vir· • 
gen; s. Mater M6nica; Santa Claru de Monto Falc6n11 • Op. cit., p. 
94. 

103. Con base en: DURANDI (sic), Guiliclmus. "Rationale Divinorum Of· 
' ficiorum"/traducci6n del libro primero por el doctor D. Joaquín ' . . 

Mellado Rodríguez, p. 25. En Mensaje del arto medieval. Anexo d.!?, 
cumental. Obra de la que he tenido conocimiento y que pude estu
diar gracias a la gentileza de Elena Estrada de Gcrlero. 

104. Grijalva, op. cit., p. 199, 

105. Descripci6n de acuerdo a Escobar, op. cit., p. 84, 

106. Op. cit., p. 156 y 31. 
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107, Op, cit., p. 44. 

108. La sugerencia de que la cruz atrial, que podr{a existir en este 
conjunto mon4stico, tuviese el rostro de Jesucristo o 6ste de -
cuerpo entero es de Martha Fern&ndez, al momento de corregir es
ta tesis, 

109. Op, cit., p. 34. 

110, Transcripci6n en Grijalva, op. cit., p. 63. 

111. Para esta suposici6n me baso en Basalenque, op. cit., p. 36. 

112. Para esta opini6n me baso en Motolinio, op. cit., p. 54. 

113. Basalenque, op. cit., p. 45. 

114. Mrtolinia, T. (fray). Historia de los indios de la Nuevo Bspal\o. 
M6xico: Edito.riel Porróa (Col. Sepan Cuantos nº 129), 1969. -
Trat, I, cap. XII, p. 54. Trnnscripci6n en Rubial, A. "1519-· 
1600 •.••• ••,p. z44, 

115. 'Grijolva, op. cit., p. Z26. 

116. Motolinia, op. cit., p. 54. Transcripci6n en Rubial, A. "1519--· 

1600. ···''•p. 244. 
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117, Para la representaci6n del auto del ofrecimiento de los Reyes al 
nillo Jesds, me he basado en: 

118. 

CIUDAD R.EAL, Antonio de. Tratado curioso y docto de las grande·· 
zas de la Nueva Es palla. Relaci6n breve y verdadera de algunas 
cosas de las muchas que sucedieron al padre fray Alonso Ponce 
en las provincias de la Nueva Espalla siendo comisario general 
de aquellas partes/edici6n, estudio preliminar, up6ndices, • • 
glosarios, mapas e indices pcir Josefina Gorda Quintana y Vic 
tor M. Castillo Far~eras; pr6logo de Jorge Gurrín Lacroix. 2ñ 
ed. M6xico: Universidad Nacional Aut6noma de M6xico, Institu· 
to de Investigaciones ffist6ricas, 1976, p. 100·103, 

Nota de Federico G6mez de Orozco, a pie de p'gina XXXIX del Ap6~ 
dice de Grijalva, op. cit., transcribiendo a P. Rom4n. No menci~ 
na obra ni p4gina. 

119. Para la fiesta de la Candelaria me he basado en Motolinia, .!!.P.!. • 
cit., P• 55, 
--T-

120. Para el mi6rcoles santo me he basado en ·VETANCUR1', Agust1n de, • 
fray. Teatro mexicano. Descripci611 breve de los sucesos exempla· 
res de la Nueva·Espalla en el Nuevo Mundo de las Indias. Madrid: 
Jos6 Porrda Turanzas, 1960 (1960·61), Vol. 1, p. 115·116, 

121. Para el jueves santo me he basado en Escobar, op. cit., p. 89; • 

Motolinia, op. cit., p. 55·6. 
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122. Vetancurt, op. cit., p. 107. 

123. P. 4. 

124. Op. cit., p. 89, 

125. ºI!· cit., p. 88. 

126. Para decir que solamente algunas de las personas asistentes al • 
conjunto monástico el sábado santo comulgarían, me he basado en 
la relacidn del prior de dicho conjunto monástico, fray Juan de 
Medina, fechada el 11 de f~brero do 1571, transcripta en Tronco· 
so, ºI!• cit., tomo III, p. 6; retranscripta en Mac Grogor,·!?I!.:. • 
.!:.!!..:.• p. 15; que dice así: 

"I. •• 1 la comunion se da a pocos por sor avn el vulgo de • 
ellos rudo y torpe, y pares~er que conbieno mctcllos en es· 
to poco a poco y con tiento : a los que los confesores ha·· 
llan abiles y dispuestos se les da, los domas pusun por me· 
nores de hedad". 

127. Para el s'bodo de Cuaresma y do Semana Santn, al igual que poro 
el domingo de Pascua, me he basado en Orijalva, ºI!· cit., p. Z3Z· 
233 y ZZ7. 

128. Palomera, ºI!• cit., p. 218. 
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129. Nota nº S en ibidem, p. 218: 

En tiempo dol Arzobispo do México, Mont6far, el Concilio II 
Mexicano conf irm6 la pr4ctica de que las mujeres no tomasen 
parte en los bailes, dejando algunas reglas de disciplina a 
este respecto. 

130. Op. cit., p. 119. 

131. Para esta doscripci6n me he basado en Grijalva, op. cit., p. 231. 

132. La ornamentaci6n del día del Santísimo Sacramento no la he desa· 
rrollado porque será expuesta por Elena Estrada de Gerlero en su 
tesis doctoral. 

133. Basado en Escobar, op. cit., p. 83. 

134. O~. cit., p. 90. 

13S. Motolinia, op. cit., p. 63. 

136. Vetancurt, op. cit., p. 417. 

137. ''1519-1600. ···"•p. 221. 

Por su parte, Elena Estrada de Gerlero, en "Sentido político •• ,", 
p. 26, expresa: 
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En ese auto sacramental, los indígenas personificaron 1 ••• 1 
la plena integraci6n de las Indias a la milicia cristiana; 
en la representaci6n integraron los ej6rcitos ospaftoles, co 

. . -
mo 4ngelos de Dios. De ose modo derrotaron al sultdn y a --
las fuerzas del mal encarnadas por los musulmanes. Bs suma
mente clara la intenci6n político-religiosa que encerraba -
este auto sacramental y que los primeros misioneros cristi! 
nos querían inculcar a los indios para incorporarlos plena
mente a su cultura. 

138. Grijalva, op. cit., p. 81. 

139, Para los festejos del día de san Nicolds Tolontino me he basado 
en Escobar, op. cit., p. 90-91. 

140. Para las ofrendas me he basado en Motolinia, op. cit., p. 56. P!!, 
ra las flores en el piso, el incienso o copal, y el tiempo de d!! 
rafi6n de la conmemoraci6n, me he basado en la experiencia con-
tempordnea (Mixquic). Para el agua bendito, on Bscobor, op. cit., 
p. 92. 
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IV. IGLESIA Y DEPENDENCIAS 

Ahora, otra vez, vuelvo al aiglo XK, para dejar este espacio al 
aire libre y penetrar en un espacio interiort el del templo. Antes 
de traspasar el umbral ae me plantea la interrogante de c6mo serd -
ese espacio oculto detr4s de eata fachada, que ae me impone por su 
tamaño y por su solidez Cl8, III. Al penetrar al mismo, lo prime
ro que experimento ea el contraste entre la gran claridad exterior y 
la menor luz de eate interior1 y el contraste entre un cielo abierto 
y un espacio techado con bl5veda de crucerfa de terceletes, limitada 
por cuatro arcoe escarzano&, en el cual ae •iente el brusco cambio -
de altura C70, IVI. El arco escarzano, que ae levanta sin convicci6n, 
contribuye -junto con la anchura de los muroa de la iglesia- a crear 
una atm6afera de recogimiento, de aolemnidad1 solemnidad a la cual -
ae me prepara por eae cambio de alturas. 

Al observar esta bl5veda, me pregunto ai aua terceletes son mera-
mente ornamentales, o ai tendr4n una funcidn estructural. La contes
tacidn a esta inquietud me la podrfa proporcionar un documento firm! 
do por Joad Gorbea Trueba, director de Monumentos Coloniales hacia -
1961, documento en el que manifiesta eatar enterado de que Eulalio -
Angelea1Martfnez ha entregado a Agustfn Rodrfguez Ju4rez, encargado 
del ex-convento de Actopan, •una vasija de barro que procede de la -
bl5veda del coro del templo anexo al ex-convento• 1• Se podrfa decir -
que, ai esta b6veda de tercelete& del sotocoro fue construida de la 
mi1ma manera que la bl5veda de medio cañ6n del coro Cigleaial, enton
ces aua nervaduras cumplen una funcidn estructural mientras el reato 
de la b6veda es conglomerado, entre otro, de vasijas. 

Estando en el sotacoro se me presentan dos ejes longitudinales 
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cruzado• ortogonalmente (III)1 uno conduce a la capilla existente en 
el lado 1ur de 101 pies de la iglesia (71)1 y el otro, el dominante 
en e1te •ubespacio de planta casi cuadrada2 

1 ea el que lleva mi vis
ta hacia el presbiterio de la iglesia (72). 

Bn la 1egunda mitad del siglo XVI el eje norte-aur, que en este -
extremo conduce a la capilla antedicha, áe ver!a remarcado por la -
.exhtencia de un vano en el muro nor·te, hacia su lado occidental, en 
donde hoy existe un cuadro (73, VII)1 vano que, primeramente, habr!a 
sido adintelado y que, luego, dentro de esa segunda mitad del 500, -
presentar!a arco de medio punto3 (74), Este vano permitir!a el pasaje 
de loa md1ico1 y cantores desde el sotocoro al coro, para cumplir -
las funciones correspondientes. 

Ante• de dirigir el andar por el eje dominante -el que conduce al 
presbiterio- me introduzco en la capilla citada (7111 la que -por t! 
ner arco de medio punto hacia el sotocoro- me invita a entrar en --
ella. Sin embargo, en el siglo XVI no se darla este facil acceso a -
la capilla, pues la existencia, en el dla do hoy, de huellas de dos 
agujeros en cada columna (75), sostenes del arco antes citado, mo e! 
tan diciendo que all! se empotrar!an gruesos maderos, soportes de r! 
jaa del mismo material. 

¡ 

Su espacio ea acogedor, no s6lo por •u tamaño (III), sino por su 
techo (76), el que esta constituido por una b6veda de medio cañ6n, -
lo que -conjuntamente con el casetonado pintado en ella y las guar-
da• que la limitan- afirma la armonla all! existente1 en donde un en 
tramado de vectores longitudinales y transversales crea un espacio -
tranquilo. Esta tranquilidad espacial ea lograda, tambidn, por un -
haz de luz que penetra desde una ventana abocinada existente en el -
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muro oe•te. (7111 luz que ilumina la parte oriental de esta capilla, 
dejando en •emipenumbra la parte occidental de la mi•ma. Luz que se
rta menor a fines del 5001 ai ae piensa que -posiblemente- el vano 
de esta ventana tuviese un bastidor con papel o tela encerado y pin
tado 4. 

Al volver al aotocoro y mirar por el eje longitudinal suministra
do por la dnica nave que posee la iqleaia, con la meta en el altar -
17211 pues data es la viai6n que me presenta ella, ea decir1 lineal, 
de un camino de pere9rinaci6n hacia el santuario del altar, situado 
en el extremo opuesto de esta senda creada por laa perspectivas con
ver9entea1 puedo apreciar loa vanos que poseo la nave y su distribu
ci6n. 

Aa!, luego de haber pasado el aotocoro, y llegar al espacio cont! 
nuo de la nave, techada -hasta el arco triunfal- con b6veda de medio 
cañ6n, percibo que en este tramo el subespacio del lado sur est& m&a 
iluminado que el del lado norte, salvo a la altura de la puerta que 
da acceso al corredor atrial existente frente a la capilla abierta 
(721. Ello se debe a que, mientras la pared norte de la iglesia pre
senta do• ventanas con arcos de medio punto moldur.adoa y la puerta -
ante• qitada, la pared sur de la misma no tiene una. 

Al seguir caminando por el eje longitudinal de la nave, veo que -
en ella ae ha conati'tuido un entramado do ejes transversales que lo 
cruzan, deataclndoae uno que conduce a otra capilla situada en el l! 
do sur, la capilla del Sant!aimo o de la Virgen del Carmen (77, III), 
Al igual que en el caso de la capilla antes descrita, a dsta -en la 
segunda mitad del 500- no ae accederla f&cilmente, ya que las hue--
llaa de loa cuatro agujeros de sus columnas est&n diciendo que exis-

1 

. i 
1 
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tirla una reja de madera, que harta m4s Intimo este subespacio (78), 

Al introducirme en dl observo que es similar al de la primera ca
pilla mencionada (7911 pues su planta es cuadrada y tiene b6veda de 
medio cañ6n1 la que -en el XVI- posiblemente presentase casetones -
pintado•, como en la antedicha. La diferencia fundamental entre am-
ba• capillas ea que data presenta un vector este-oeste constituido -
por dos puertas actuales, las que se abren en dicho• muros. La abie!. 
ta en el muro occidental, aunque ae halla cerrada, se puede ver que 
conduce a una habitaci6n de tamaño similar al de la capilla en que -
me encuentro (III). La del muro oriental no permite ver a d6nde con
duce (80). Sin embargo, por la planta del conjunto (IIII y por lo -
que luego verd (VIII, eata puerta conduce al cubo de la escalera que 
lleva al claustro alto • 

Ubic&ndome, nuevamente, en la nave del templo, y observando a da
te hasta el arco triunfal (7711 -el que me separa 6pticamente del -
presbiterio- al igual que el nivel m4s alto de date en relaci6n al -
resto de la nave (procedimientos por medio de loa cuales se logra e~ 
tablecer una detenci6n en el avance de loa fieles, en el camino del ' 
altar, y ae consigue -conjuntamente con la ubicaci6n del coro, a loa 
pies de la iglesia- convertirlo de lugar de transito, de camino, en 

1 . 

lugar de reuni6n de creyentes, en locall1 aprecio la altura y el an-
cho de la nave (IV). Si vuelvo la vista hacia el sotacoro puedo -
ver el largo de la misma (IIII. Y percibo que se encuentra encerrado 
una cantidad de aire adecuado para un grupo numeroso de personas. -
Precisamente, la beveda de medio cañ6n es un procedimiento construc
tivo apto para cubrir grandes luces. 

Es apreciando la altura, el largo y el ancho de la nave dnica que 
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puedo percibir el espacio interno en su totalidad1 y puedo decir que 
se ha logrado equilibrio, armon1a entre estas dimensiones1 pues el -
ancho esta contenido unas cuatro veces en el largo y el alto esta -
contenido unas tres veces en el largo. Esta construcciOn, aa1 dirig! 
da, con esas proporciones, y en estado de aemipenumbra, lleva al v! 
aitante a recogerse en s1 mismo. Es muy ldgico que el fiel, en esta 
situacidn, se vuelque hacia su inte.rior, en una comunicaciOn espiri
tual con la divinidad, que se encuentra materialmente simbolizada en 
el altar. 

En cuanto al lugar asiento de dates el presbiterio, que ea de --
planta tendente a la forma semi-hexagonal (III), posee dimensiones -
adecuada15 , aunque la percepcidn que primero tengo ea de un lugar -
baatanta profundo. ¿COmo se ha logrado e1to1 Mediante la utilizacidn 
de un recurao en el techado. Es decir, no solamente el presbiterio -
esta techado con bOveda de terceletes, sino, tambidn, los dos tramos 
de nave que le anteceden, y que se hallan en.tre el arco triunfal y -
aqudl (77), De aqu1 que haya dicho que el arco triunfal separa dpti
camente la nave del presbiterio. Pero, ademas existen procedimientos 
lum1nicoa por medio de loa cuales se crea la aensacidn de lejan1a -
del altar. Ello se debe a que las cuatro ventanas existentes en la -
pared;aur de la iglesia, a la altura del presbiterio, se hallan ---
abiertas antes del aagrario, entonces loa haces de luz que penetran 
por ellas· iluminan antes del altar1 quedando date en un estado de s~ 
mipenumbra1 logrando crear, aa1, efectos misteriosos en torno al mi~ 
mo (77). 

Mas, la luz que ilumina la nave y llega hasta el presbiterio, no 
solamente proviene de la• aberturas mencionadas, sino -tambidn- de -
la que se encuentra en el coro (es decir, de la ventana del mismo, -
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abocinada, desde la cual se establece un eje lwn!nico en direccidn 
al pre•biterio) {82) y que, en el d!a de hoy no se expande debidame!! 
te por la presencia de un drgano dei siglo XIX6, que se le opone. -
Tambidn en el siglo XVI exiatir!a un drgano, aunque sus dimensiones 
sertan menores a la• del actual, que actuarla en la misma forma. De 
este modo ae ha logrado una trama de haces lum!nicoa que penetran al 
templo en diagonal, excepto los prov~nientea de las puertas del lado 
norte y oeste, que se expanden en forma horizontal, crududose este 
Gltimo con todos los dem&a. 

Es por medio de esta red de ejes vectores lwn!nicos y de caminos 
-el de la nave central, el de la puerta norte, y loa de las capillas 
laterales y anteaacrist!a {III) {tercer vano que se da en la pared -
sur da la iglesia, yendo de oeste a este)-, aa! como por la presen-
cia de 101 cinco escalones, que •aparan al presbiterio de la nave, y 

el arco triunfal, con un pdlpito adosado al mismo, en el extremo es.
te del lado meridional (81 y 83)1 y la existencia del coro, tribuna 
coral y.aotocoro, en el extremo oeste (82 y 8411 que la nave de la -
iglesia aa me reafirma en su condicidn de local, de lugar de reunidn, 
de espacio interno para la congregacidn de fieles en cercan!a y, a -
au vez, lejanta de la divinidad. Mas, loa escalones de acceso al --
preabiberio, al presentar curva• cdncava-convexaa, originarias del -
XVIII, hacen mas gradual la aeparacidn del presbiterio de la nave. -
Por su parte, la balau•trada del coro y las enjutas del arco del ao
tocoro refuerzan la aubdivisidn visual del subespacio correspondien
te a la nava. Tanto unos como otro• reafirman el concepto de la div! 
aidn del espacio •por medio da la potencial informacidn motriz de -
qu~ el lugar es inaccesible y por tanto •mas lajano••7• 

Sensacidn que se ver!a mas acentuada en el siglo XVII pues, en --
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laa columna• de apoyo del arco triunfal se ve, hoy dfa, las huellas 
de agujeros en donde ae empotrarla una reja8 (83 y 85). He comparado 
con la iglesia de Ixmiquilpan y ae da una aituaci6n analoga. Si ori
ginalmente ae hallaba una reja de madera, entonces la compartimenta
ci6n espacial serla mayor. Ademas, el pGlpito que hoy dfa se puede -
ver adosado a la columna aur, y cuya base -original del XVI- ha sido 
trasladada pieza a pieza, lo que se nota por loa deaajuates que pre
sentan y porque el material con que ~atan pegadas es posterior9 (8S), 
ae hallarla ubicado maa hacia el occidente de la nave de la igleaia1 
es decir, un poco ante• del arco triunfal. Y, por aupuesto, no exis
tirlan loa ambones que actualmente ae pueden ver a ambos lados del -
presbiterio (77), que. pertenecen formalmente al siglo XVIII. 

Ahora me planteo c6mo 1er!a a fines del aiglo XVI la iglesia que 
estoy observando1 pues ha tenido una serie de modificaciones pict6r.! 
caa, arquitect6nicas y eacult6ricas. Aal, con respecto a las prima-
ras, la pintur~ que se ve en ~l dla de hoy es de 192110 , en qua la -
iglesia fue pintada por Gltima vez1 pues al haber sido convertida en 
cuartel, despuda de 1910, habla sufrido lo• deterioros consiguientes1 
por lo tanto, los miembros de la Junta de Mejoras materiales de Act2 
pan invirtieron en dicha pintura para restaurar el templo • 

Solamente por fragmentos de pintura correspondientes al siglo XVI, 
que se hallan en el coro fundamentalmente, ae puede tener idea de c~ 
mo se preaentarla entonces la iglesia (86 y 87). su b6veda do medio 
cañ6n aatarla pintada con hex&gonoa alargados, en color amarillo-. . 
ocre, con formas foliaceas en azul claro y ocre, sobro fondo negro, 
y cuadrados con cfrculoa incluidos, conteniendo flores, tambidn en -
eaoa colorea. Pintura que, por colorea y formas, me hace recordar la 

¡ 

i 
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decoracien del techo de la capilla abierta (681, de la que, por lo -
tanto, serla contempor4nea. Adem4a, habrla -a todo lo largo de la ~ 
veda- y en el arranque de la misma, una cenefa con bucr4neoa, en --
gris y negro1 y en las paredea1 aillarea blancos delineados en negro1 
loa que terminar1an en un friso de grutescos, al que le seguirla, h~ 
cia el piso, un guardapolvo rojo, tal como luego verd, sucede en la 
aacriat1a y en el claustro del convento (133). 

En relacien a au piso, el que en 1906 era de ladrillo y madera11 

(88), y que desde 1937, bajo fray Ortiz, ea de mosaicos (721, puedo 
decir que, probablemente, fuera de ladrillo en el siglo XVI. Y para 
el presbiterio posiblemente hubiese escalone• de acceso de forma re~ 
ta o semi-hexagonal (VIII, formas propia• de dicho siglo en este con 
junto. 

Con respecto a las tribunas corales que existirlan en la segunda 
mitad del 5001 ellas aerlan tres. Una que hoy se puede ver en el mu
ro norte de la iglesia, junto al coro (8411 otra simdtrica con data, 
en el muro sur (8211 y una tercera, cuyo vano tapiado se puede perc! 
bir encima de la puerta de la anteaacristla (8311 y que se ve en una 
fotografla de 191812 (881. Tambidn en la iglesia del conjunto mon4ati 
co agustino de Atotonilco (Hidalgo) se puede observar dos tribuna• -
coralea, una a cada lado del coro, antecedidndole, y un vano tapiado 
en la pared sur del presbiterio, el que serla el vano de comunica--
cien con una tribuna coral alll existente. 

En materia de retablos, lo que puedo decir ea que ea evidente que 
loa actuales no se hallarlan a fines del 500 (7711 pues son neocl4•! 
coa1 entre loa cuales, el del 4bside se estarla haciendo hacia 1791 
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·en la actualidad se eata construyendo un altar mayor con au t~ 
bernaculo a la Romana, de mucho gusto magnifico, y digno de una 
Cathedral 13 

informa el encargado de hacer la relacieln de dicha juriadiccieln. --- · 
Existirlan otro• retablos -•imilarea a lo• que hoy ae pueden ver en 
Xochimilco, por ejemplo14- tanto en .el &b•ide como en lo• muros lat.!!. 
ralea de la nave. 

Ante• de salir de la igle•ia, y hall&ndome ubicada entre el arco 
triunfal y lo• escalones del presbiterio (83, III), ae me presenta -
la necesidad de recorrer otro eje, que corta ortogonalmente al eje -
principal del templo1 me refiero al eje-camino norte-sur que conduce 
a la ante•acri•tla y que intercepta al dominante oeate•eate en eae -
•ubeapacio de la nave. 

Sin embargo, la penetracieln a la ante•acri•t!a no a~ da f&cilmen
te debido a la pre•encia de un cancel contemporaneo de madera y vi-
drio1 en donde, quiza, originalmente no exi•tie•e ninguna puerta. -
Aquf el cancel con •UB puerta• laterale•, como antes la puerta de ª!< 
ceso a la iglesia, me ofrece -en el paramento- una figura poaitiv,a, 
ya queicorta la superficie aellida1 y, por lo tanto, ai bien ea un -
elemento comunicante de aubeapacioa, tambidn ea, en cierto modo, un 
impedimento al libre acceso. Evidentemente, •e ha tratado de crear -
un e•pac.io que no 1e halla1e totalmente abierto al pdblico. 

Al entrar en la ante&acrist!a, lo primero que me impacta ea la d! 
ferencia lum!nica que existe entre dos aubespacioa1 el constituido -
por lo que e• la anteaacriatla y el de la Hcriat!a en d misma (89). 
Y, en e•ta circunstancia, el haz de luz opera como imSn, que atrae -
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la atenci6n. Por consiguiente, dejo el aubeapacio m&s oscuro y me d! 
rijo a ver, primero, el m&s iluminado, o sea, la aacristla. Para ob
servarla debo paear por debajo de uno de loa dos arcoe de secci6n -
ellptica CIII) que comunican este subeapacio con el de la anteaacri~ 
t:la. 

Una vez all:l veo loa or:lgenea del haz de luz que inunda esa zona. . . 
Ello• aon do1 vanoar uno ae presenta en la pared sur, ea una ventana 
fija el:lptica que, con au bocina arquitect6nica, ocupa una tercera -
parte del muro y tiene la particularidad de que ae abre con un eavi.! 
ja considerable -de unos 45•- en direccidn noroeste, hacia loa arcoa 
de acceso (9011 el otro ae encuentra en la pared este y ea un dculo 
polilobulado propio del siglo XVIII (91). Ambos vanoe, al igual que 
loa arcos de acceso (92), destruyen el friso de grutescos y la pint_!! 
ra mural del siglo XVI. 

Maa, estando en la sacriat:la, hay otro elemento que me llama la -
atencidn y es la presencia, en 1u centro, de una gran pila bautiamal 
15 190 y 91). Ella importa, no solamente por 1u volumen considerable 
y au buena realizaci6n, sino porque modifica el aubespacio en que 1e 
halla. Evidentemente a1ta pila bautismal fue ubicada alll despu8a de 
la realiaacidn de la 1acri1t:la1 muy probablemente hacia el 1i9lo --
XVIU, cuando ae ·realisan 101 dculoa y loa. arco• ya mencionados y ae 
convierte de propiamente sacrist:la en baptisterio. 

En la 1egunda mitad del siglo XVI este auba1pacio funcionar:la 16-
lo como 1acrist:la y el baptisterio poaiblemente e1tuvie1e on la pri
mera capilla de la iglesia, o ai no en la habitacidn oe1te de la 1a
gunda capilla (VII). Maa, la pila bautiamal aer:la otra1 quiz4 la que 
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hoy se halla junto al haz de columnas que conforman el apoyo del so
tocoro en au angulo audeste (93), Digo que quiza sea data porque 
ella preaenta un taz6n circular aencillo, propio del XVI, muestra -
huellas de mucho uso1 .y, ademas, en su base tiene •garras• como las 
basas de las columnas del claustro alto del convento (263), 

La sacristta eata constituida po~ un entramado ortogonal de vect2 
rea1 lograndose, a cau•a de sus medidas (III), del fri•o de grutes-
cos en blanco y negro pintado a la altura de loa arranques de la• -
nervaduras -el que, como ya fue dicho, hoy no •e le puede ver compl2 
to-, del friso de grute•cos encima del guardapolvo y de date, un es
pacio equilibrado. Sin embargo, dentro de ese entramado de vectores 
hay algunos que ae destacan. Ellos son dos ejes, en direcci6n ponien 
te-oriente, que se dirigen a 101 lavabos ubicados en la pared orien
te (91 y 94), los que -en el siglo XVI- tendrtan, en sus nicho1, in~ 
cripcionea en latfn1 todo lo cual 1e haya coronado, en este extremo 
oriental, por restos de pintura del 500 con san Agusttn, san Nico--
1aa Tolentino (91, 95 y 96) y un calvario16• A su vez, en direcci6n 
meridional-septentrional, hay dos ejes (94)1 uno constituido por dos 
puertas de alacena en el lado sur, una pequeña y otra de mayor tama
ño, y otra puerta de alacena en el lado norte de este subespacio1 y 
otro que, partiendo de otra puerta de alacena, del muro sur, paaa -
por delante de loa lavabos y asciende, diagonalmente, unos escalones 
que conducen a una puerta que da al amb6n del presbiterio (97), ubi
cado en el lado sur de la igleaia. 

Con re1pecto a loa vano• que conforman la• alacenas mencionadaa, 
puedo decir que s6lo son originale• lo• del muro aur, el de la alac2 
na del muro norte es posterior, al igual que el vano que conduce al 
presbiterio. De esto uno se da cuenta por la presencia de dovelas de 



¡ 

J 

128. 

menor tamafto que lo• conforman1 y que en el ca•o del vano antedicho 
se hizo a prop6eito del ambc5n diecioche•co1 para conducir desde la -
•acri•tla ha•ta dl •.. De los trea vanos del lado meridional canfor-
mando alacenas, las que originariamente aerfan alacenas serian la -
·del extremo este y la del centro1 pues, la del extremo oeste, por -
•er •ademla de diferente forma- mi• profunda que la anterior, y eXi! 
tir -como lo ha percibido Sergio Gu~lldn- huellas de vano en au pa-
red poaterior, o sea, la aur, al igual que en au pared este, ae tra
tarla del vano de comunicaci6n con una escalera que conduciria al -
claustro alto (98). Al.comparar con el conjunto monlatico agustino -
de Ixmiquilpan, confirmo e~ta •upoaici6n porque tal cosa •ucede en -
el mismo. Y, posiblemente, al igual que en e•te ca•o, existiese un -
vano de comunicaci6n con el exterior. 

Por su iluminaci6n •la aacrietla- preaenta doa zonas (9111 la que 
ee halla hacia el lado oriente, con meno• luz, y la que se encuentra 
hacia el lado poniente, con mla luz. Esto ee origina en la ubicaci6n 
de las ventanas (pared este y •url1 las que no permiten una homogd-
nea di•tribuci6n lumlnica. En el siglo XVI, la iluminaci6n de este -
recinto ae darla en la misma forma, mas no en la misma cantidad1 --
puse e1 de suponer que la• ventanas que ae abrirlan en eso• muros ·~ 
rfan m•• pequeftas, abocinada•, como las de la nave de la igle•ia y, 
por lo tanto, no podrlan permitir el pa•aje de tanta luz (VII). A tg, 
do lo cual hay que agregar que el material opaco de au cerramiento -
lo impedirla. 

Este aubespacio e•tl techado con una b6veda de terceletes (99), -
cuyas nervaduras se hallan remarcadas por haber sido realizadas en -
sillares color rosa sobre un fondo de conglomerado blanco con moti-
vos en azul maya y ocre, lo que crea una cierta tensi6n espacial, un 

• 
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cierto dinamismo contenido, Dinamismo contenido que ae encuentra --
acentuado por la existencia de sillares figurados pintados en loa -
trea medio• puntos de loa muros norte, oeate y sur. Sillares que ae 
hallan interrumpidoa,.no s6lo por las modificaciones producidas por 
el 6culo de aecci6n elfptica y loa arcos da acceso, aino tambidn, -
por una pintura al 6leo de un bautiamo, en el medio punto norte 11001. 
Sin embargo, posiblemente en la segunda mitad del XVI exi•tieae una 
pintura en ese lugar, pues ae pueden ver huella• de otro enmarcamie!! 
to en el mismo sitio y por debajo de la actual. 

Ahora, al dirigirme hacia la anteaacri•tta, el movimiento corpo-
ral se va a realizar lentamente, y ain cambios de direcci6n fundame.!! 
tales, debido a la presencia de una forma constante1 la eltptica (921. 
Eata exiate tanto en las columnas triple• desde las que arrancan lo• 
doa arco•, como tambidn en datos, ya que aon una continuacidn de --
aqudlloa y, por lo tanto, de •eccionea elfpticaa. Por ser la elip•e 
una figura con dos focos, me deja desplazar tranquilamente. 

Evidentemente, en el •iglo XVI data no 1erta la forma de comunic~ 
cil!n de eaoa do• aubeapacioa, sino que ae tratar!a de una o dos sen
cillas puerta• adintelada& o con arcos de medio puntar las que se -
abrid•an en el muro que separada a la aacrilUa de la antesacristfa 
(VII), tal como todavfa hoy se puede ver en el conjunto mon&atico -
aguatino de Ixmiquilpan (una de las puerta• -la norte- conducirfa al 
lugar de transito hacia el preabiterio y el pGlpito1 la otra -la --
aur- oomunicarfa con la verdadera anteaacriatfa, (Posteriormente otro 
hecho reafirmara eata opini6nl. 

Si bien la aacriatfa tiene una altura de 7.50 m. 17 , frente a loa 
22.21 m. de la nave de la iglesia, posee proporcionas mas adecuadas 
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para loa •eres humanos. Ldgicamente, aqu! •e prepara el oficiante de 
la ceremonia cultual1 ea un hombre el que va a partir de eate recin- · 
to para comunicar a lo• fieles con la divinidad. Va a partir de un -
recinto a e•cala casi .humana para pasar a otro en donde el fiel que
da empequefiecido y alejado del altar, alejado de la ceremonia que el 
fraile va a realizar. 

Ante• de encaminarme, nuevamente, hacia la igle•ia, debo comple-
tar la vi•i6n del •ube•pacio que he denominado antesacristfa1 para -
lo cual contribuye el cancel que comunica con el templo 11011, pues, 
•e me pre•enta como una cierta valla a la penetraci6n en el mismo, -
y, por lo tanto, delimita, por •U lado norte, el recinto a estudiar. 
Ma•, a fines del siglo XVI, como ya lo he dicho, este cancel no exi! 
tirla1 pero ·~ habrla un muro con un vano, que comunicarla con un -
subespacio de tr~nsito que dar!s a la iglesia IVIII. Para afirmar e1 
to me baso en la exi•tencia de huellas de un arco que dividirla la -
~veda a la altura de las columnas el!pticas exentas, y en la dife-
rente altura y distintos motivo• de las guardas de grutescos, que -
exiaten de un lado y del otro de las huella• de ese arco 1102 y 1041. 
De ah! que habr!a do• vano• en el lado oe•te de la sacrist!a, como -
ya fue dicho. 

E•te subespacio esta dominado por un eje longitudinal norte-sur, 
e• decir el que 1e plantea desde •u entrada al muro opuesto 189, --
III). E•te eje atrae la atenci6n, haciendo que mis pasos tomen esa -

.direcci6n, hacia la pared meridional citada1 si bien loa haces de -
lus provenientes de la •acri•tla y que se dirigen al muro oeste de -
la ante•acri•tla, reducen la longitud de eae eje, al igual que ac--
tdan como focalizadore• de atenci6n hacia aqudlla1 lo que no sucede-. . 
ria a fine• del 500 porque la luz ser!a muy pobre debido a las aber-
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turas que existirlan entonce•• 

El andar en la direcci6n norte••ur presenta un cierto impedimentoa 
la escasa luz que existe en la mayor parte de e•te •ube1pacio, la -
que se acentda por la pre1encia de luz en la primera tercera parte -
del local (89). Luz que, proveniente de lo• 6culo• de la •acristla, 
llega a iluminar ese •ector y hace que para la vista sean ma1 oacu-
raa las do• terceras partes del e•pacio que e•toy e•tudiando18 • 

Claro que esta iluminaci6n no aer~a la da fines del 500, por lo -
que ya he mencionado en relaci6n a 101 vano• de la sacri•tla y el m.!! 
ro -con dos puertas- que la separarla, en su lado oe•te, de la ante
aacriatla (VII). A pesar de todo, comienzo a caminar teniendo como -
objetivo la pared sur del recinto. A medida que avanzo, y estando tg, 
davla en la parte ma9 iluminada de la ante1acriatla, se me plantean 
una sarie de eje• vectores que cru1an, unos en diagonal, y otro• en 
forma ortogonal, al longitudinal dominante. 

Ello• son de diferente car4cter1 ya que unos son de origen lumln.! 
co y otro• son de origen material. Dentro de 101 primeros estan 101 
vectores procedentes del vano polilobulado, abierto en el muro orien 
tal deila 1acristla, y que, en direcci6n al muro occidental de la an 
teaacri1tla, llegan en diagonal descendente hasta unas puertas de -
alacena ubicada en el mencionado muro (101) y a una puerta en esvia
je del miamo (103)1 y los vectore1 que, partiendo del 6culo ellptico 
de la 1acri1tla, llegan -en diagonal descendente- al lado norte de -
la antesacristla, al cancel da la mi•ma (101). En estos casos, ento,n 
ce1, 1e conjugan lo• do• orlgene• (el de luz y el de materia) confo!: 
mando un aje diagonal comunicante de subespacios. 
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Ha•, e•ta aituaci6n no •e darfa a fine• del XVI, tanto por lo ya 
dicho acerca de eso• vanos de la sacriat!a, como por las caracterf1-
Uca1 pictClricaa que rodean a la primera alacena -la que da junto al 
cancel-, que tiene grandes dovelas figuradas, al igual que loa arcos 
ellpticos de la aacristfa y •u ventana elip•oide. Se trata, por lo -
tanto, de una conatrucci6n posterior, del •iglo XVIII. Supoaici6n -
que se confirma al observar, sobre la misma, y a sus lados, reatos -
de pintura rosa fuerte, al igual que en lo• arcos citados, con una -
in•cripciCln que pertenece a dicho siglo, 1114• precisamente, al año de 
1798 (104 y 1051. Por otra parte, tambidn la puerta en esviaje, que 
comunica con el claustro bajo del convento, e• po•terior, diecioche~ 
ca (106)1 ya qua ella interrumpe una •uce•i6n de alacenas-pintura• -
del siglo XVI, que se da en el muro oeste de e•ta anteaacrietfa1 y -
en •u lugar, originalmente, habrla una o do• pinturas (VII). 

Pero, dentro de esta gran anteaacrietla, hay otros vectores que -
tienen aua causas en formas arquitectClnicae. Uno de ellos esta orig! 
nado en loa escalones aemihexagonales de la e•quina noroeste de la -
ante•acri•tfa, los que conducen al pGlpito del templo (107). Escalo
ne• que •on originale•, mientra• que un •egundo tramo de grada• rec
tas ea posterior, posiblemente de fines del XVIII, la otra gran dpo
ca constructiva de este conjunto de Actopan. Eso• escalones condu--
clan, a fines del 500, a un vano con arco de medio punto, que habfa 
en el muro occidental de este aubeapacio de transito, del que quedan 
huella• (108), y por dl se llegarla al pdlpito1 el que eatarfa -como . . . 
ya he dicho- antes del arco triunfal, en la nave de la iglesia. Otro 
de e•o• vectorae se origina en la puerta ya mencionada, realizada en 
••viaje, en el muro oeste, y que comunica con el claustro bajo (103 
y 106)1. puerta que no exiatirfa en el siglo XVI, tal como ya fue di
cho. 
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·si aigo avanzando, por el eje norte•aur, y penetrando en laa -
dos terceras partea de menor iluminaci6n del espacio que estoy estu
diando (891, me encuentro con otros vectores, de origen material, -
que lo cortan ortogonalmente. Ellos se forman, en un principio, nat~ 
ralmente, debido a que, una vez dejados atrae loa arcos de enlace de 
la antesacriatta con la aacriatta, ae con•tituye un aubespacio de -
planta rectangular, con un entramad~ de vectores.que entran en inte~ 
secci6n en angulo recto19 (III). Pero, ademas, ellos se encuentran re . -
forzados por la presencia de una alacena en el muro occidental (109 
y 1101, y de una puerta en el muro oriental (109 y 11111 ast como -
por la existencia, en ambos muroa, de pinturaa de figuras enmarcadas 
dentro de guardas que forman arcos escarzano• en su parte superior. 
En relaci6n a la puerta abierta en el muro oriental,· la que -actual
mente- da a un sanitario, ella no ea original, posiblemente •e haya 
creado a fines del siglo XVIII (111 y 1121. En la aegunda mitad del 
XVI exiatirta una ventana que iluminarla este aubeapacio de anteaa-
cristta (VII). 

Al contemplar esas pinturas, ae avanza lentamente, tranquilamente, 
no a61o por la observaci6n de las mismaa, ·la que ae hace dificultosa 
por la poca luz· allf existente, sino por el ritmo creado por las -
guardam pintadas (la superior; de gruteacos, en blanco y negro, y la 
inferior, el guardapolvo, en ocrel1 ast como, tambidn, por las figu
ras en reposo aht representada•• san Nicolaa Tolentino (1131 y san -
Aguattn (114)· en el muro occidental, y san Jer6nimo y otro santo no 
identificado, poaiblemente aan Ambroaio20 111&1~ en el muro oriental1 
las que -con loa arco• que las contienen- subrayan el ritmo lento. 

Sin embargo, en un determinado momento -una vez transcurrido el -
primer tercio de zona con escasa luz 21- hay algo que hace detener el 
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pausado avance1 se trata de dos medias columnas adosadaa a 101 muroa 
occidental y oriental, respectivamente 1117, 111). Este hecho arqui
tectdnico hace que me detenga para elevar la vista, por los fustes, 
hacia el techo, 

Al hacer esto, puedo ver un arco de medio punto moldurado, que -
descanaa en dichas medias columnas1 .Y• al observarlo, lc5gicamente mi 
vista se dirige a la bdveda de medio cañc5n del tramo del recinto ya 
recorrido, y a la bdveda del miamo tipo del tramo espacial que me -
falta por recorrer 1109). Puedo comprobar que existen diferencias1 -
pues, mientra• una -la del dltimo tercio- presenta una decoracidn -
pictdrica de nervaduras con querubines en las intersecciones y cala
veras en loa arranques, la otra no la posee. Y si bien se puede pen
sar que existiera y que hoy no se la ve por la renovacic5n de aplana
do que hubo, igualmente se puede confirmar que podr!a ser otra1 pues 
ni la guarda superior, con frasea en latfn, ni el guardapolvo de --
aqudlla, ae corresponden con el tercio que he terminado de recorrer 
1118), Por todo lo cual, puedo decir que la gran anteaacriatfa que -
hoy se puede ver, esta formada por la unidn de tres aubespacio• ori
ginales IVII), Por lo tanto, la percepcidn que hoy tengo no tiene -
que ver con la realidad original. 

1 

Pero, no me detengo ah1, sino que contindo hacia el muro sur, --
guiada, no solamente por el eje dominante conductor de mis pasos, •! 
no por la presencia de un Calvario y de escenas de la Pasidn de Je-
ads, pintados en dicha pared 1117), Lamentablemente, este conjunto -
pictdrico se vio deatruido por la apertura de una puerta1 deatruc--
cidn que me esta diciendo que eate vano no ea original, y que, por -
lo tanto, esta modificando el espacio creado en un comienzo. Mae, -
por tratarse de una figura positiva, que ha roto la unidad composit! 
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va, no causa la inquietud de saber qud hay detrae de ella, .sino que 
refuerza mi atencien en el local que estoy observando, 

A•!, ubiclndome en el medio del mismo, puedo percibir la existen
cia de dos ejes vectores, que eatan en interaecciOn, en angulo recto, 
con el eje norte-sur. Ellos son loa originados por dos puertas abie!: 
tas en la pared este (119). Estas p~ertaa interrumpen las pinturas -
realizadas, en el siglo XVI, en ese muro, Quiz.a fueron abiertas a f! 
nea del siglo XVIII, porque presentan grandes dovelas pintadaa. Tod~ 
vfa, la pieza a la que, una de ella• da entrada -la norte- (al igual 
que la de la antesacrist!a) ea de dpoca posterior, del segundo cuar
to del siglo XX (120, III)1 y -como informa Mac Gregor- •correspon-
dan a servicio• secundario• del curato•22 • Probablemente en la segun 
da mitad del siglo XVI habr!a ventanas en los lugares donde, a fines 
del XVIII, se abrieron estos vanos para puerta•. Ventana• que ilumi
nar!an este subespacio, y que lo hartan diferente a como hoy se pue
de ver (VII). 

Subeapacio que, por ser de planta rectangular23 , y tener una bev~ 
da de medio cañOn, se me da armonioso1 aunque no como en el siglo -
XVI1 pue• e• de lamentar que en el dfa de hoy no se conozca el muro 
norte,lque aepararta este local de la anteaacriatfa CVII), y, en el 
cual, quiza, hubiese pintura• que e•tu~ie•en en conexiOn con las del 
muro sur. Eate lugar de recogimiento, solamente se ve inquietado por 
un eje diagonal, que conduce a una puerta, abierta en esviaje, en el 
ancho muro occidental· (121). Tambilln esta puerta, que da al Angulo -
•udoriental del clau•tro bajo, al igual que la primera del mismo mu
ro occidental y las damas del muro oriental;. tiene su arco abocinado 
con grandes dovelas pictOricas1 lo que la hace contemporlnea de ds-· 
ta•, o •ea, de fines del siglo XVIII, Por lo tanto, a fines del 500 
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probablemente la dnica comunicaci~n que tendr~a esta habitacidn se-
rfa por intermedio de la que le antecede hacia el lado norte (la an
teaacristfa), de la cual eatarfa aeparada por el muro ya citado, el 
que tendrfa una puerta comunicante de subespacioa (VIII. De aquf ae 
desprende que este aubespacio aerfa mas reservado, mas Intimo; 

Bl ambiente as1 creado, mediante. los recursos aqul analizados, 
ademda de •u ubicacidn -del lado aur del templo, junto al convento
me llevan a penaar que se trata de la aala capitular del miamo. Al -
respecto, dice Mac Gregor1 "La porcidn meridional de la crujla" "ti! 
ne la apariencia de un sitio de cate9orla1 acaso haya sido la Sala -
Capitular•24 • · 

De lo aqu1 expueato, se desprende que lo que actualmente se pre-
•enta como una gran antesacristla, en el siglo i<vI eran tres subesp! 
cios1 uno -de tr4nsito- al pdlpito y a la antesacristla1 otro -la -
verdadera anteaacriatla- con aus alacenas1 y el Oltimo, hacia el sur 
-la aala capitular- (VIII. Sin embargo, la continuidad espacial ac-
tual hace que regrese al templo por donde habla entrado a eate con-
junto de subeapacioa. 

Un~ vez en la nave de la iglesia, percibo, nuevamente, las dife-
rentea concepciones espacialea 1122), como.ya las habla experimenta
do al comparar -mentalmente- la sacristla con aqudlla. Otra vez com
paro un aubeapacio con una escala casi humana, con otro con una eSC! 
la mi• all4 de lo humano, una escala monumental. B• la diferencia eg 
tre el mundo de accidn de religioaoa (con recinto• de recogimientol 
y el mundo de la divinidad1 mundo que no debe estar al alcance de lo 
humano, del fiel, ya que date necesita de la intercesidn de un rel! 
gioso para lograr participar en el misterio de la eucaristla. 
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Ha• no me quedo en al recinto da la iglaaia, en al mundo da la•d.! 
vinidad, •ino que •algo del mi•mo, pa•ando, por •egunda vez, por de
bajo del aotocoro (70). Y, nuevamente, experimento la diferencia --
exietente entre un eubeepacio de recogimiento, logrado mediante la -
b6veda de arcos escarzanos, y un eepacio al aire libre, en donde la 

' aeneaci~n de misterio, que se daba en el sotocoro, no se plantea ya 
en el atrio. 
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NOTAS 

l. ASEAM. Documento del INAH, no. de oficio 7227, expediente VIII-
2/303 (7246). 

2. 15.00 m. de largo por 14.50 m. de ancho. 
El dato del largo lo tomd en el.lugar. 

3. De acuerdo a obaervacione• realizadas en el lugar con Carlos --
Chanten Olmos y Clara Bar9ellini1 al igual que con Jesds Zamora 
y Sergio Guilldn, 

4. Deduccien que realizo con base en Kubler, op. cit., v. 1, p. 177, 
quien dice1 

En Mdxico la• ventana• fueron vidriadas con papel encerado o 
tela pintada, sino con el tecali alabastrino transldcido. La 
primitiva catedral de Mdxico ten~a ventanas con tela pintada 
y encerada en 1585, y en 1574 la gran ventana de la cllmara 
del consejo del ayuntamiento estaba cubierta con un •marco 
con lienzo encerado" Icita a TOUSSAINT, Paseos coloniales, p. 

1161 Actas de Cabildo de la ciudad de Mdxico, VIII, 1351. 

s. Bl lado mayor, la base, es de 14.50 m.1 su opuesto mide 8.50 m.1 
y loa do• lados que se encuentran con dste1 5.20 m. el derecho y 

5'. 70 m. el izquierdo. ADMH/INAH. Plano de febrero de 1969. 

6. Organo hacho en Mdxico en 1852. Lectura de la inscripcien que -
pre.anta. 
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7. Arnheim, op. cit., p. 123; 

8. El agujero mas alto estarla a 4.86 m. del nivel del suelo. Medi
da tomada en el lugar. 

9. Observaci6n realizada por Sergio Guillt!n. 

10. Dato que aparece en uno de los capiteles en que descansa el arco 
triunfal, el del lado sur1 me fue indicado por Ezequiel Pt!rez. 

11. ABI/SEDUE. Ibidem, v. 1, f. 16. Documento firmado por Antonio -
Palma y Calleja, encargado del templo, el 22 de octubre de 1906. 

12. Foto gentilmente donada por Juan Herrera1 fechada, en Actopan, 
agosto 18 de 1918. 

13. AGNM. Ramo Padrones, v. 3, f, 28. 

14. Teniendo en cuenta las caractertsticas de la portada de esta --
igleaia e• que con•idero que sus retablos podrtan ser como loa -
que hoy todavta ae pueden ver en el conjunto mon4stico de Xochi
miico. 

15. Bl diametro de la base escalonada de la pila bautismal es de --
s .oo m.1 el didmetro de la pila misma es de 2.43 m.1 siendo su -
altura, •in la e•cultura que la corona, de 1.92 m. Datos des 
ADMH/INAH. Plano no. 249 de la Secretada de Hacienda y Crt!dito 
Pdblico, Direcci6n de Bienes Nacionales, Comiai6n de Inventario, 
la. zona, "Detalles del ex-convento de Sn. Nicl4s Actopan•, le-
vantado pors Arq. Federico E. Mariscal y Arq. Ram6n Corona Mar-
ttn. 



140. 

16. La información sobre las inscripciones citadas, la proporciona 
Mac Gregor, op. cit., p. 132. Actualmente sólo se pueden ver re! 
toa de una inscripción en el nicho del lavabo sur. 

17. Dato de ADMH/INAH. Plano •cortes•, de junio de 1967, calcado por 
Javier Garc1a. 

18. Proporción tomada en planta y vivencia espacial. En planta me he 
baaado en el plano de ADMH/INAH,"Planta Baja•, de noviembre de -
1966, calcado por Javier Garc1a, en donde -ai bien aparece un mJ! 
ro diviaorio del siglo XX- es posible •acar loa c4lculoa. Y en -
vivencia eapacial, por medio de pasoa1 la relación ea des 24 pa
sos en zona de escasa luz a 12 paaoa en zona iluminada. 

19. Planta rectangular cuyas medida• he calculado con base en el pl! 
no citado1 ellas ser1an1 19.89 m. de largo por 6.25 m. de ancho. 

·20. Sugerencia de Antonio Rubial, al revisar esta teais. 

21. Tercio que ha sido calculado en planta y en vivencia espacial. -
En la planta ya citada1 y en vivencia espacial son 12 pasos. 

1 

22, Op. cit., P• 128'. 

23. Planta rectangular cuyas medidas he calculado con base en el pl! 
no citado1 ella• •er!an1 11.70 m. de largo por 6.35 m. de ancho. 

24. Op. cit., p. 128. 
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V. FUNCIONAMIENTO DE IGLESIA Y DEPENDENCIAS 

Mas, ahora es'tiempo de regresar a la segunda mitad del siglo XVI 
y revivir el espacio del templo con sus dependencias (VII). Al respe~ 

to, hay que recordar que, cuando he hecho funcionar el atrio, he vis
to. varios sacramentos, pero no la eucaristia; porque ésta se adminis
traría, en general, en el interior de la iglesia. 

Iglesia o "casa de oraci6n" o "templo", la cual se dedica porque -
es en ella que se administran, normalmente, los sacramentos eclesiás
ticos. Y si bien ya se ha visto el otorgamiento de varios sacramentos 
en el atrio, ello se debi6 a las. condiciones especiales, del n6mero -
tan alto de gente que se reuniría en este conjunto monástico, en los 
comienzos de la evangelizaci6n. Periodo en el cual no estaría conclu! 
da la edificaci6n de la iglesia. 

Por eso mismo el templo tiene puerta, en este caso dos, una occi-
dental y otra septentrional (18 y 43) ¡ porque la puerta tiene la pos! 
bilidad de estar cerrada o abierta. En el primer caso ella se ofrece 
como figura positiva, por lo tanto, como una valla a la penetracl6n; 
en el segundo caso, como figura negativa, por consiguiente, como una 
entrada. 

En la segunda mitad del siglo XVI, los habitantes de Izcuintlapil
co-Actopan entrarían a la iglesia por su puerta oeste, cuya portada -

' . 
estarla adornada con los querubines y frutas que hoy se pueden ver en 
sus arquivoltas1 y, posiblemente, hubiese estatuas talladas en los n! 
chos existentes 011 los intercolumnios, que estarían en rel11cl6n con • 
los medallones de san Agustin y san Nicol4s Tolentino esculpidos en · 
las enjutas del arco de medio punto de la puerta (19). Como se ve, -· 
una decoraci6n muy diferente u la de la capilla abierta; decoraci6n · 
que sería atractiva para llamar la atenci6n de la gente y, por eso, · 
sentirse influenciada a entrar a la iglesia. 

En cuanto a la puerta norte, que presenta una sencilla decoraci6n 
moldurada (43); ella recordaría un principio de la religi611 cristiana: 
que aquel que no estuviese bautizado tendria que pasar por esa puerta 
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del templo 2• Aunque para la 6poca en que se habr4 terminado de cons-
truir la iglesia, no tendr!a esa significaci6n real; pues, es de sup~ 
ner que ya todos los indígenas estar!an bautizados, o, por lo menos, 
la gran mayoría. · 

Los que pasarían por la puerta occidental experimentarían el brus
co cambio de altura, del cielo abierto, en el atrio, al espacio tech! 
do y bajo del sotocoro; y, adem4s, la poca iluminaci6n existente por· 
que, aunque fuese de día, la luz que entraría por las ventanas de la 
iglesia seria muy poca, ya que pasar!a por los papeles encerados que 
constituirían bastidores de ccrramiento3; y la luz artificial que ha
bría seria la de· las velas. 

Pero no s6lo esos elementos impresionarían a los indígenas, sino -
otros: como ser el dorado de los retablos que se destacarla en la P2 
ca iluminaci~n de la iglesia; retablos que habr!a en los muros later~ 

les y en el 6bside de la misma; que contendrían, sobre todo este últi 
mo, varias c~lles con pinturas al temple4, y.pcqueílus estatuas con .: 
diademas de oro5• 

Sin. embargo, tal cosa no podrían verla si entrasen durante los --
d!as d~ Cuaresma, despu6s del primer domingo o del domingo de Pasi6n6 

hasta la víspera de Pascua de Resurrecci6n> porque las telas cubri--
rian todos los objetos sagrados; tambi6n se las colgaría entre el ul
tar y el subespacio de presbiterio que le antecede, a la altura de 111 
sacristía, y en el arco triunfal, en donde posiblemente hubiese una -
reja de madera separando el presbiterio de la nave, es decir, los --
frailes de los fieles, Vetancurt, refiri6ndose al conjunto mon4stico 
de San Francisco de México, dice: "tiene una reja de fierro, que divi 
de la ·Capilla mayor d~l cuerpo de la lglesia 117 • -

J 

1 
' 
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Pero el velo que se coloca entre el altar y el clero se recoge -
durante la ~arde de todos los sábados de cuaresma; al comenzar -
el oficio del domingo, para que el clero pueda ver la zona del -
al tar8 • 

Bl velo se recoge tambi6n en las festividades de las nueve lec·· 
cienes de cuaresma9 , . 

Al llegar el dla de Pascua otra vez la iglesia estarla reluciente; y 
pafios de valor adornarian el altar •. Tambi6n en las otras festividades 
aparecería adornada con palios de diferentes co.lores. 

Una vez dentro de la iglesia, los indl¡enas so tendrían que sepa·· 
rar, los hombres do las mujeres: del lado sur estarían los hombros, y 
del lado norte ·ol menos iluminado· las mujeres, con sus cabezas cu·· 
biertas en sentido de reverencia ante el sacerdote, vicario de Cristo, 
"porque por !la mujer! entró en el mundo el pecado1110 , concepto que · 
ya se ha visto en relación a las pinturas de la capilla abierta y que 
est& demostrando la visión que. tenia la religión al respecto. 

Si fuese un lunes, mi6rcoles o viernes de Semana Santa, a las Aves 
Marias, entonces -durante el transcurso del canto del "Miserere mei · 
Deus"· se disciplinarían todos con disciplina seca11 ; lo que tambi6n 
podrla ocurrir todos los viernes de la cuaresma a la noche, tal como 
lo e~piesa Grijalva12 • 

Al estar en la nave do la iglesia, los concurrentes podrian obser· 
var los hermosos y lujosos adornos del altar. Bste, que serta do pie· 
dra y de forma rectangular, estarla cubierto con un mantel finamente 
bordado, tendría una cruz de hoja de oro o de plata; un cofre que se· 
ria de plata, en el que so guardarían las hostias consagradas; una ·· 
l&mpara del mismo metal, ardiendo constantemente¡ unos estandartes ·• 
con los triunfos de Cristo; un códice con los evangelios; y dos cand! 
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labros de metal precioso, con sus velas encendidas, a los lados de la 
cruz citada, la que estaría en el centro de la mesa. Además, podrían 
ver otros utensilios necesarios para la liturgia, como el cáliz, que 
seria de plata u oro, el aguamanil de plata, y las vinajeras, tambi'n 
de metal precioso13 • El Santísimo Sacramento estaría siempre en su -
custodia de plata, en el sagrario de plata y oro, con su lámpara en-· 
cendida y flores; pues era obligacidn del prior del convento conser-
varla encendida, si no se le privaría de su oficio14 , 

Pero, los indígenas no solamente tendrían la posibilidad de quedar 
maravillados por la vista, sino, también, por el o{do; ya 11ue -desde 
el coro· el drgano y los diferentes instrumentos musicales, junto con 
las voces de los cantores, les deleitnr{nn el sentido auditivo. En r_! 
lacidn a los cantores hay que decir que estarían la mayor parto del -
tiempo ocupados en su oficio; pues, segdn Grijalva 

En siendo de dia acuden los Indios cantores al coro bajo, por q 
en el al to rezan los Religiosos, catan el Te Deum Lnudamus y las 
quatro horas menores de nuestra Seftorn: 4 las dos cantan vispe·
ras, y completas de nuestra Seftora, si ya no es que sen vispern 
de fiesta, porque so cantan del dia, Todos los viernes del ano -
conforme 4 la costumbre de nra Religion cantan despuos de vispo
ras la benedicta, á que acude todo el pueblo 1 ••• 1. Los Sebados 
4las cinco de la tarde so cita In Salue, 4 11ue tnmhien ncudo to
do el pueblo, y se le d4 cera, que tienen encendida en las manos 
todo el tiempo que dura15 • 

Taabién los sacristanes, todas las maftanas, hincados en la sacris
tía, cantarían oraciones en otom{16. 
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Los cantores y mósicos pasarían al coro por el vano existente en -
el muro norte del sotocoro (VII y VIII); ellos irían vestidos con ··
"una hopa de grana fina, con sobrepelliz de lienz~ limpia1117 , lo que 
los haría distinguir del resto de la concurrencia, Al llegar al coro 
se encontrarían con bancas, para descansar de vez en cuando; con el -
6rgano, las flautas, chirimías y cornetas, entre otros instrumentos; 
y con los libros de canto; esos enormes libros que se apoyarían en r.!!_ 
sistentes facistoles. 1Cuando comenzaran a tocar los instrumentos y n 
cantar todo ello se oiría muy bien en la iglesia; si se tiene en cue!! 
ta que en m6sica sacra el tiempo de revorberaci6n puedo ser de hasta 
8 6 10 segundos, y la reverberaci6n en la iglesia es mayor do tres - -
aplausos; el resultado es que la iglesia es mejor ac6sticamente para 
mósica que para voz 18 • 

Volviendo, nuevamente, a la gran masa de fieles que habrían entra
do a la iglesia, hay que pensar que estarían con mucha reserva hasta 
que no comenzase el oficio de la misa; y luego, una vez comenzado, lo 
seguirían con la participaci6n correspondiente. Poro, mientras ellos 
estarían aguardando, en la nave de la iglesia, ¿qu6 estaría sucedien
do con el fraile que se aprontaría para la ceremonia religiosa? Para 
saberlp habría que trasladarse hasta la sacristía; lugar en donde so 
prepararía para decir la misa. 

En esta sacristía, lugar no muy iluminado por sus dos ¡1cquofias VC!! 
tanas abocinadas existentes en los muros esto y sur (VII), en una at
•6sfcra ·de recogimiento a la que contribuirían, adomds de la poca luz, 
las pinturas del medio punto oriental, sobre san Agustín, san Nicolás 
Tolentino (95 y 96) y un Calvario, y la posible Crucifixi6n al 6leo, 
que existiría en el modio punto del muro norte; se prepararía el sa-
cerdote para el oficio, de acuerdo al ritual romano, en el cual 61 S.!!_ 
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ria el intermediario entre Dios· y los fieles. 

En ese lugar existiría una cajonera, en su muro norte, sobre la •· 
que habría candelabros de plata; dentro de la cual se guardarían los 
diferentes elementos necesarios para los oficios divinos¡ adem4s de • 
los que habría en las dos alacenas que existirían en el muro sur (90), 
Pero, ¿qui6n o quiénes se ocuparian·de mantener la sacristía· y los º! 
namentos de la iglesia en condiciones?, porque ningdn ornamento po··· 
dria estar roto ni sucio, 

Posiblemente habría un fraile y varios indígenas dedicados a esas 
tareas, de acuerdo a una distribuci6n de las mismas. As{, todo lo que 
fuese corporales, purificadores y palias, serian lavados por el frai· 
le; ya que solamente un hombre consagrado las podría tocar, do acuer· 
do a lo que dice Durandus19 1 mientras que los indígenas sacristanes · 
tendrían que barrer, sacudir alfombras, tenderlas, y realizar el ado! 
no de los altares con flores y encendido de velas, bajo la supervi··· 
si6n, en todo, del fraile sacrist4n; preocup4ndose 6ste, fundamental· 
mente, porque la lámpara del Santísimo Sacramento estuviese siempre · 
encendida20 • 

Quiz4, en alg6n día de fiesta, el fraile sacristán compusiese, 61 
mismo, los altares. Mas, lo que 61 haria serian las hostias, tan nec~ 
sarias para la eucaristía; prepararía todo lo necesario para la misa 
y lo pondría en sus lugares 21 • En esta divisi6n de tareas, se puedo · 
ver a los indígenas sacristanes ~ealizando las tareas m4s pesadas; lo 
que es 16aico en la divisi6n del trabajo de la 6poca colonial; y lo · 
que tenia su antecedente en el mundo prehisp4nico porque, tambi6n en 
los templos, había j6venes haciendo las tareas de limpieza, manteni·· 
miento de braseros encendidos y tocar instrumentos 22 • 
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En la sacristía, el fraile que ir{a a decir misa, se lavaría muy -
bien las extremidades de sus dedos, en alguno de los dos lavabos ado
sados a la pared oste (91); y se pondría las siete vestiduras necesu
rias para decir misa: el escapulario, el amito, el alba; el cingulo, 
el •anipulo, la estola y la casulla; en donde las sedas, brocados y -
ricas telas lo engalanarian23 ; y hartan contraste con las humildes 
vestimentas de la mayoria de los asi'stentes laicos, macehuales. 

Una vez.: pronto, saldría en procesi6n24 , de la sacristía, pasando -
.por el subespacio de tr4nsito (VII), acampanado por el didcono y el -
subdidcono -si se tratase de una misa solemne-, ademds de los dos ac~ 
litos, con los objetos litórgicos necesarios para la ceremonia. Al 
llegar al presbiterio, se cantarla el "Gloria ••• " (si no era ~poca P.!!. 
nitencial), a la vez que sonarían las esquilas y campanas 25 ; y esa -
procesi6n ascendería los escalones para llegar junto al altar y disp~ 
nerse a decir misa. 

La misa que se diria seria la de san Pío V (la que se halla en los 
misales en latin); que consta do tres partes fundamentales: 1) litur
gia penitencial¡ 2) proclamaci6n de la palabra, en donde el sacerdote 
primero haría la proclamaci6n del evangelio en latín y, luego, pr4ct! 

1 ' 
camente una segunda lectura de la proclamaci6n antedicha en lengua --
vern4cula, la que seria otomi; y 3) liturgia.del sacrificio26 • 

Todo esto significarla desplazamientos del fraile y de sus ayudan
tes; desplazamientos que se harían en forma lenta, pausada; provocan
do circunspecci6n en los participantes laicos; a los que la ceremonia 
de la misa se les ofrecerla como algo misterioso; pues el sacerdote • 
oficiaría, la mayor parte del tiempo, de espaldas al póblico y en la· 
t~n, que no todos entenderían, 

1 
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Dentro de la liturgia penitencial se diría -desde un amb6n m6vil -
de madera que podría haber en el 4bside 27 - ia epístola en latin, en -
forma cantada; y no se escucharla bien en el resto de la iglesia por
que, desde el lugar en que se diría hasta los que estarían debajo del 

·sotacoro, habría una larga distan~ia (VII), en donde el techo curvo -
(bóveda de medio caftón), las paredes paralelas y la forma semihexago
nal del 4bside, estarían facilitando la formaci6n de focos y dificul
tando la expansi6n directa del sonido. 

La proclamaci6n de la palabra se baria, también, desde alg6n amb6n 
m~vil de madera, en el presbiterio. Mas, cuando ya el sacerdote ir1a 
a decir el sermón, acabado el evangelio, se subirla al p6lpito; para 
lo cual tendría que bajar los escalones del presbiterio, pasar por el 
lugar de tr&nsito, antes de la antesacrist!a, y llegar a aquél (Vil), 
Desde el p6lpito podría dominar mejor a los fieles y 6stos podrían -
oir bien porque, al estar ubicado un poco antes del arco triunfal, y 
ser un lugar en alto, se disminuirla la distancia entre el sonido di
recto y el reflejado 28 , 

Su predicaci6n seria en lenguaje sencillo, generalmente alg6n ser
món aprendido de memoria, a fin de no cometer errores en una lengua -

. . 
que le resultaría dificultosa, la otom!; y que, como tendría escrito, 
lo podr!a modificar con el decurso del tiempo. Su voz seria clara y • 
lo mejor modulada posible dentro de los problemas que le originaria -
la lengua ind~gena; y al decirlo se acompaftaria de ademanes y do ex-
presiones en el rostro a fin de conducir a los fieles por donde él -
quisiere. 

En su sermón el sacerdote explicarla la eucaristía, lo que signif! 
caria esa ceremonia do un incruento sacrificio, les recordarla que --. 

1 

1 
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"aquel sacrificio del cordero no era cruento como los que habían expe 
rimentado sus padres1129 y que los frailes, por mandato del Papa y del 
rey de Espafta, habr{an venido para librarlos de la idolatría en la -
que creian30 • También el fraile aprovecharla el serm6n para reprender 
a los ind{genas que continuasen adorando a sus dioses¡ de lo que se -
enterarla por los muchachos indígenas que se educarían en la escuela 
del convento¡ lo que provocaría que ·6stos, posteriormente, sufriesen 
las consecuencias de la delact6n (castigos) 31 •. 

He dicho que el sacerdote predicarla en otom{, es decir, la lengua 
de la mayoría de la poblaci6n de lzcuintlapilco-Actopan, porque así -
lo deja entender Grijalva: "los sermones no son sino en la lengua que 
corre generalmente1132 • Pero ¿qu6 sucedería con los espafloles, los que 
-es de suponer- estarían ubicados en las primeras filas de la nave de 
la iglesia? Aunque esto suceder{a s6lo en los días lunes a s&bado, -
porque los domingos la misa se daría en la capilla abierta. Podr{a p~ 
sar que cuando estuviese diciendo el sermdn en otom1 se quisiesen sa
lir los espaftoles, entonces el sacerdote les diría, desde el p6lpito, 
que se quedasen porque tambi6n les predicaría a ellos en su lengua33 • 

Una vez terminado el sermdn en otomí, los fiscales despedirlan de 
la igl~sia a los pocos catec6menos que podría haber, para que se con
tinuase la misa con los ya bautizados 34 • Aq~6llos no podrían partici
par de la eucaristía porque eran infieles¡ s6lo los fieles tenían el 
privilegio de poder estar presentes en dicho momento. Por lo tanto, -
una vez que se hubiesen retirado del templo los indígenas no bautiza
dos, el sacerdote volvería junto al altar y comenzarla la liturgia -
del sacrificio, en donde su voz baja y sus leves movimientos provoca
r{a -en los fieles- un mayor misterio en torno a lo que se estar{a 
preparando. 
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La estructura de la misa seria estrictamente jer4rquica, utilizan· 
do una serie de recursos para impactar a los fieles: m6sica, cantos, 
ornamentos de metales preciosos, modulaciones de la voz, latín, movi· 
mientos corporales¡ mientras que los fieles tendrían una escasa partl 
cipaci6n, solamente lo harían cantando, contestando al sacerdote, hi~ 
c4ndose y par4ndose¡ pero el sacerdote seria el que ocuparía la parte 
protag6nica, ya que seria el intermediario entre Dios y -a no olvidar· 
el rey de Espafia y los fieles. 

Ahora hay que ver qu6 pasaría en esta cabecera de Izculntlapllco-· 
Actopan en relaci6n a los fieles indígenas que podrían recibir la ou
caristia, y cu41 seria la posici6n de los agustinos al respecto. En • 
general, los agustinos entendían que los indígenas estaban capacita·· 
dos para confesarse y comulgar35 , Sin embargo, en la relaci6n realiZ! 
da por el prior de Actopan, fray Juan de Medina, en 1571, despu6s de 
haber transcurrido veinticinco afios de evangelizaci6n, se llega a de-

. cir: 

"todos se confiesan, que no queda ninguno cada afio si no es alg!! 
no que por su rruyndad se oculta, aunque ay gran cuenta en bus·· 
carios por estar todos empadronados: los enfermos se confiesan -
' todos y doseles el sacramento de la extremavncion: la comunion · 

se da a pocos por ser avn el vulgo de ellos rudo y torpe, y pa·· 
resier que conbiene metellos en esto poco a poco y con tiento : 
a los que los confesores hallan abiles y dispuestos se les da, · 
los demos pasan por menores de hedad1136 • 

De lo antes dicho se desprende que, hacia 1571, habría una gran m! 
yor1a de fieles indígenas debido a ese control tan estricto que exis
tía sobre esta poblaci6n. Mas, de esa relaci6n hay otros elementos •• 
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que se deducen: que habría gente inconforme que se ocultaría y que -
era necesario buscarla; y el concepto que tenia el prior de este con
junto mon4stico de la mentalidad otomi-chichimeca de lzcuintlapilco-· 
Actopan. La mayoría de los indígenas eran considerados menores de --· 
edad; lo que, desde el punto de vista lit~rgico, era una forma de de
cirles que eran incapaces de tener un acercamiento con la divinidad. 

¿Por qu6 sucedería esto con los indígenas de Izcuintlapilco-Acto-
pan? Posiblemente ello se debiese a que los frailes notarian que no 
se sometían enteramente a su satisfacci6n; que se rebelarían a la me
nor oportunidad posible. Prueba de ello fue el abandono que hicieron, 
en el afto 1593, de los lugares en donde los habían establecido. Si -
veintid6s aftos m4s tarde sucedía esto, quiere decir que el r6gimen l~ 
puesto por los frailes agustinos de esta cabecera doble no era nada -
satisfactorio para los indígenas, 

Bntonces hay que preguntarse quiénes serian los favorecidos con r! 
cibir la eucaristía; y la contestaci6n podría ser: fundamentalmente -
aquel nácleo de indígenas pertenecientes al grupo de principales y c~ 
ciques de Izcuintlapilco-Actopan, adem4s de los espaftoles del mismo. 
Para lo, cual me baso en un hecho pict6rico: mientras que la mayoría -
sería ruda y torpe, hay dos, don Juan Inica Atocpa y don Pedro Izcui-. 
cuitlapilco, con vestimentas de la nobleza indígena, pintados junto -
al que ser~a prior del conjunto mondstico l1acia el 1600: fray Martín 
de Acevedo (256), en la parte baja del muro sur del cubo de la escal! 
ra que conduce del claustro bajo al al to (VII), la que seda de uso -
de los frailes 37 • 

Si en este lu¡ar donde se hallan pintados, como ya se verd, perso
najes de la orden y santos, el cual observarían constantemente los i~ 
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tegrantes del convento agustino, se encuentran dos figuras ind{genas 
nobles, su raz6n tendr41 la cual se ver4 mejor oportunamente. Pero, -
ello si se une a la relaci6n del prior fray Juan de Medina, est4 di-· 
ciendo que, posiblemente, s61o los nobles serian los beneficiarios do 
toda la liturgia de la misa, tendrían "mayor capacidad" para acceder 
al contacto con la divinidad, por intermedio del sacerdote, represen
tante en la tierra de 6sta. 

Ahora hay que retomar la misa en el momento de la comuni6n; la --
cual se daría a un n6moro un poco mayor de personas los s4bados de la 
Cuaresma que el rosto del afto, Mas, aquellos que, irian a recibir la -
comuni6n, habrían sido instruidos en una plática, que los darían el -
viernes a la noche, acerca do lo siguiente: que el pun que recibirían 
no era com6n, sino que estaba Cristo oculto en 61 gracias al "milagro" 
que hada el sacerdote al decir determinadas palabras¡ "que cuando el 
sacerdote partía la Hostia, no se partía Cristo"¡ que se tendrían ·que 

. 38' 
haber confesado muy bien; y que tendrían que estar en ayunas .• Preci 
samente, acerca de esta condici6n, tambi6n habría su antecedente en -
la reli¡i6n prehispánica en donde, en honor de algunos diosos, ayunu
ban todos los indígenas, como es el caso del dios Xochipilli, y en 6s 
te era.de cuatro días, antes do su fiesta 39 , -

1 . 

El sábado llegarían a la iglesia a las siete de la maftana, 

Y antes de empe~ar la Missa, ~ sale el ministro, 6 el fiscal, y 
puestos todos de rodillas rezan en voz alta la eraci6n preparat~ 
ria de santo Thomas de Aquino I ••• I (y] antes de darles la Comu
nio les haze otra platica el Ministro40 • 

Para recibir la comuni6n vendrían con sus ropas limpias y muy bien --
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aseados; llegado el momento de la misma, se aproximarían al presbite
rio en forma ordenada, con gran reverencia, Nuevamente la solemnidad 
de la ceremonia, junto a la instrucci6n en el temor y la reverencia -
de lo que recibirían, coadyuvarían para crear una atm6sfera de inici.!!. 
ci6n, de grupo selecto, de algo grandioso, 

Luego de haber comulgado, el sacerdote les haría otra plática en -
la que les enseflada el modo de dar las gracias a Dios "por el benef.! 
cio recibido1141 • Despu6s de esta plática el sacerdote volverla al al
tar y proseguiría la misa, para darle conclusi6n. Al finalizarla, el 
sacerdote con sus acompaftantes regresaría, en procesi6n, a la sacris
tía, a quitarse los ornamentos que se habría colocado para oficiar. -
Una vez concluida la misa, aqu611os que hubiesen recibido la comuni6n 
se quedarían en la iglesia diciendo, en voz alta, la oraci6n de santo 
Tom4s de Aquino, en otomí, en acci6n de gracias; permaneciendo en la 
misma hasta las doce horas. El domingo lo ocuparían en dar gracias al 
Seftor42 • 

Dentro de las misas, que se podrían decir en lzcuintlapilco-Acto-
pan, habría algunas especiales, como la establecida en las Actas Capi . -
tulares de Epazoyucan, de 1563: 

• 
ordenamos y mandamos en todos los conbentos do nra orden se diga 
misa por el rrey nuestro softor y por el conbonto y por los yn-·

dios y por el seftor del pueblo y esta misa se diga cantada abio.!!. 
do aparexo4 ~. 

"El sollar del pueblo" para ese entonces ora Juan Martín ·Guerrero, 
quien babia recibido, en el afio 1538, en doto para casamiento, la en
coaienda del pueblo de "Atucupa" y sus sujetos, de su suegro, Rodrigo 
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G6mez, uno de los conquistadores de Nueva Espafta y vecino de la ciu-
d~d de M6xico44 • Segdn lo establecido en las actas antes mencionadas, 
las misas cantadas serían dichas totalmente en esa forma 

y si obiere necesidad solamente se rrece el prefacio y el pater 
noster y si no vbiere fraile que cante la epistola que la cante 
el sacerdote que canta la misa 45 • 

Entre las misas especiales que se celebrarían en este conjunto mo
n4stico estarían: las misas de esponsales y, quizd, si algdn fraile -
hubiese muerto en esta cabecera doble o en Castilla, si hubiese sido 
enviado para tratar asuntos alU, se le dirían, entonces, "las nuebe 
mysas y una misa cantada con su.bigilia"46 • ·La cofradía de las Animas 
del Purgatorio, que existiría en Izcuintlapilco-Actopan, mandaría de
cir, todos los lunes del afto, una misa por todos los difuntos; mien-
tras que la cofradía de Nuestra Seftora mandaría decir, todos los sdba 
do, una misa por los vivos47 • 

A partir de 1587 se hubr!an comenzado a cantor las misus llamadas 
"del Aguinaldo", nueve días seguidos, al amanecer, antes del 25 de d!. 
ciembrp; y todos los que asistieren a ellas, confesados y comulgados, 
recibirían indulgencia plenaria y remisidn de todos sus pecados; 

y dlos Indios que asistieren solo confessados, puruquo desta mu
nera las Iglesias delos hermitaftos de s. Augustin que estan en -
las Indias Occidentales sean mas frequetadas y reuerenciadas, en 
particular de los Indios48 , 

Aquí hay que preguntarse por qu6 las iglesias de los agustinos te
nían que. ser "mds frecuentadas", especialmente por parte de los indí-
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genas. Si bien hay un hecho indiscutible -la gran epidemia- que afec
t6 a la poblaci6n en el período 1576-1581, reduci6ndola a la mitad, -
tal como ya fuo dicho¡ sin embargo, seguiría existiendo un n6mero cr.! 
cido de habitantes junto al conjunto de Actopan; el que sería de unos 

8.100 indígenas49 • Entonces cabe la presunta de si la evangelizaci6n 
habría surtido los efectos esperados; sobre todo si se tiene en cuen
ta la medida adoptada por los indígenas de Izcuintlapilco-Actopan, en 
1593, de abandonar los lugares en donde los habían establecido. 

Desde el ano 1589 se habría creado, en este conjunto mon4stico, la 
"Archicofradía de la Cinta de N.P.S. Agustín"; cuyos integrantes cel_! 
brarían los cuartos domingos del mes. Claro que ellos serían muy po-
cos: los espaftolos y la minoría noble indígena¡ pues, las compensaci.! 
nes por sor miembro de la archicofradía eran muy importantes para que 
pudiesen integrarla los macehuales. Esas recompensas eran, entre ---
otras, todas las indulgencias concedidas a los frailes 50 : de ahí que 
considere que este tratamiento igualitario s~lo muy pocas personas -
del poblado lo pudieren recibir. 

Otra ceremonia que ocurría en el interior de la iglesia era la re
novaci6n del Santísimo Sacramento, lo que sucedía cada quince días; y 
estos días eran considerados días de Pascua 51 • En rolaci6n al Santís! 
mo Sacramento, tambi&n hay que tener en cuenta la necesidad, que se -
podría presentar, de llevarlo a los enfermos que lo necesitasen; poro, 
eso sí, deberían tener casas decentes para poder llev4rselos; es de--

. 52 
cir, casas que no fuesen pobres ; las que, en un comienzo, es de su-
poner, serían solamente las de la nobleza indígena. llntonces, en es-
tos casos, lo sacarían de la iglesia con un gran acompaftamiento de l~ 
ces, instrumentos musicales y cantos; como diciendo "aquí voy"; pero 
s61o para la nobleza indígena y, por supuesto, para aquellos espafto--
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les que lo necesitasen, que integraban la clase explotadora 53 , 

Hasta ahora se puede ver que, en general, los frailes tratarían de 
favorecer a la minoría noble indígena, en contra de la gran mayoría -
de macehuales; ello se debería a que querían tenerlos a su favor, re! 
petando -asi- la jerarquía indígena; lo que, a su vez, les servia pa
ra disponer de los macehuales. Estos macehuales serían los que, todos 
los viernes de Cuaresma, m4s el mi&rcoles, jueves y viernes de la Se
mana Santa, se azotarían; para lo cual servirían, y estarían capacit! 
dos; "con esto parescia aquel pueblo conuento de religiosos mas que -
republica de seculares1154 , 

Tambi&n, dentro de la iglesia, pero en proximidad con la puerta Of 
cidental, en la primera capilla del lado sur (VII), se podrían reali· 
zar bautismos; porque, muy probablemente, allí existiría la pequena -
pila bautismal, sencilla, que serviría para ese sacramento. Estos ba~ 
tismos serían de espanoles del poblado; como el de Martín, el 4 de -
agosto de 1599, hijo de Melchor NIÍftez y de Maria de !.arios; el de Ur
sula, el 1° de septiembre del mismo afto, hija de Melchor Gonz4lez y -

de Beatriz Martín; y el de In&s, el 9 de diciembre del 99, hija de Pa 
blo Hern4ndez y de Maria Bravo55 , Adem4s, en esta capilla se acogerí; 
a aquell~s indígenas que se considerase sabían la doctrina y, por lo 
tanto, podrían recibir el b~utismo, Mas, cuando la iglesia estaría -
concluida, los bautismos do indígenas adultos no serían muy numerosos, 
sino fruto fundamental del crecimiento natural de la poblaci6n. 

En cuanto a la siguiente capilla, situada en el lado sur, la.que · 
comprendería dos subespacios; uno, ol de la actual capilla del Santí
simo, y el otro, ol que est4 junto a la parte este de la primera cap! 
lla, que sería bautisterio (VII); sería, posibiemente, la capilla de 
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la "Archicofradia de la Cinta de N.P.S, Agustin"56 • porque estarla -
ubicada junto a la entrada al cubo de la escalera que conduciría a -
los frailes desdo lo iglesia al claustro alto. Si se recuerda que he 
supuesto que a esta archicofradía pertenecía la élite de la sociedad 
colonial, porque sus miembros tenian todas las· indulgencias concedi-
das a los frailes; y si se tiene en cuenta que en la base del muro -
sur del cubo de la escalera antes cftado, junto al vano do pasaje del 
mismo a esta capilla, están pintados don Juan Inica Atocpa y don Pe-
dro Izcuicuitlopilco, junto al prior del convento, hacia ol 1600, --
fray Martln de Acevedo (256); entonces resulta 16gica la suposici6n -
sostenida, 

En algón momento el ambiente de la iglesia so habría podido conmo
ver por la muerte de algón fraile, do la que se enteraria todo el pu!!_ 
blo por el repicar de su~ camponas 57 , Entonces el pueblo acudiría pa
ra estar en las celebraciones do las exequias; doria grandes limosnas; 
se le diría una misa de cuerpo presente; y, doblando las campanas, se 
conduciría su cuerpo al lugar de enterrarlo, que -en este caso- seria 
el presbiterio o la sala capitular58 • Si se hubiese enterrado frailes 
en la sala capitular. entonces los que podrian pasar por 111 untesa--
cristia para llegar a la misma, serian los otros frailes, porque es -

. 1 

de suponer que la sala capitular era un lugar reservado s6lo a los --
elementos integrantes de la orden agustina. 

Hay que recordar que, para llegar a la sala capitular, desde la 
iglesia (VII), los frailes tendrían que pasar primero por el subospa
cio de tránsito, en donde estarían los escalones que conducirían al -
pólpito; luego tendrían que entrar, por una puerta, a la antcsacris-
tia, la cual se iluminaria por una ventana que existiría en el muro -
este, y en la que el andar de los frailes se harta pausado, lento, --



J 

158. 

por la sucesi6n de arcos escarzanos y de medio punto, enmarcando fig~ 
ras de santos y alacenas (110). 

Si los frailes viniesen desde sus celdas, ubicadas en el claustro 
alto (VIII), bajarian por la escalera que accederia a la sacristia -
(VII), entrarian, por una puerta, a la antesacristia, en donde podrian 
ver, en el muro oeste: una sucesi6n·de tres alacenas (106) (dos de 
ellas hoy inexistentes) y tres o cuatro pinturas: una o dos hoy no -
existen porque, a fines del siglo XVIII, se abri6 una puerta en el 4~ 
gulo nororiental del claustro bajo, otra de san Nicol4s Tolentino y -

la 6ltima de san Agustín (110). Al mirar para la pared oriental po--
drían ver a san Jer6nimo y un santo m4s, quizA san Ambrosio, junto a 
la ventana que iluminaria el recinto (111). 

Y llegarían a la puerta por la que accederían a la sala capitular. 
Una vez entrados en ella se encontrarían con un sa16n en donde el mu
ro sur seria el foco principal de atenci6n. All{ se destacarla el cal 
vario pintado en su medio punto (117), enmarcado por la inscripci6n: 
"DOMINE MEMENTO NOSTRI"; en el centro del mismo habria una Resurroc·
ci6n59; y a sus lados varias escenas, todas ellas relacionadas con el 
motivo central. As{, del lado oeste estarían: la Pascua jud{a (123), 

1 ' 
debajo de 6sta la "Ultima Cena" (124), y en el Angulo inferior dere--
cho san Mateo (125). Del lado este estarían: la Pasi6n de Jes6s, re-
presentada por una de las caldas, y una Crucifixi6n (126); mientras -
que en el Angulo inferior izquierdo apareceria san Juan (127). 

'' 

Esta tem4tica cristoc6ntrica, quiz4 en relaci6n con alguna otra 
pintura que podría existir en el muro norte de la sala capitular, por 
lo menos en su medio punto, estarla presidiendo las sesiones que se -
celebrasen en ella, las lecturas de capítulos de la regla; y obraria 



159. 

como recordatorio, probablemente; pues, "Domino Memento Nos tri 11 (So- -
ftor, recu6rdate de nosotros) as{ lo parece indicar. Esta inscripci6n, 
a su vez, estaría en conoxi6n con la otra que recorrería toda la solo 
en sus lados occidental, septentrional y meridional (119 y 121); que 
actualmente no se puede leer completa60 • 

Es evidente la raz6n de ser de una pintura cristoc6ntrica en la S! 
la capitular. Si se tiene en cuenta que para san Agustín hay tres --
fuentes autorizadas de la fe: la Escritura, la Tradici6n y el Magist~ 
rio Eclesiástico; pero que, por encima de las dos primeras se halla -
la autoridad de la Iglesia porque garantiza las Escrituras y es la -
que transmite el simbolo y la regla suprema que se debe seguir en la 
interpretaci6n de aqu611as y de la Tradici6n; entonces se comprende -
mejor el sentido de esta pintura de la sala capitular. Ella cumpliría 
la funci~n de recordatorio en el momento en que los frailes celebra-
rian capitules, de que -como constituyentes de la Iglesia· formaban -
parte de Jesucristo, como el cuerpo forma parte de la cabeza en un 
ser; y que formaban parte de El, en la medida que sufri6 y padeci6 P! 
ra la salvaci6n y rodenci6n de la humonidad. 

UnQ vez dentro de la sala capitular, iluminada por las dos venta·· 
' nas que existirían en su muro oriental (VII) y, cuando no hubiese luz 

suficiente, por velas encendidas; los frailes se sentarian en bancas 
de madera junto a las cuatro paredes del local, para tratar asuntos -
de interés general para la orden agustina. Aqui hay que tener en cue.!! 
ta que esta sala capitular fue sede de capítulo provincial en dos --
oportunidades en la segunda mitad del siglo XVI: uno el 26 de abril -
de 1578 y otro celebrado el 9 de septiembre de 1581. 

En el primero fue presidente del capitulo fray Juan de san Román, 

1 

! ¡; 
,\ 
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siendo prior provincial fray Alonso de la Veracruz, y definidores los 
frailes: Juan Adriano, Martín de Perea, Antonio de Mendoza y Melchor 
de Vargas. En el segundo, su presidente fue: fray Juan Adriuno, el -
prior provincial era fray Martín de Perea, y los definidores, los ---

' . 
frailes: Alonso de la Veracruz, Pedro Suárez de Escobar, Pedro de ---
Agurto y Melchor de los Reyes; siendo Pedro de Agurto el 6nico crio-
llo de estos religiosos reunidos en·capitulo provincia161 • 

Los capítulos provinciales se realizaban para elegir provincial y 
definidores; para distribuir los priores que estarían encabezando los 
diferentes conjuntos monásticos agustinos durante el trienio que le -
seguir{a a la celobraci6n del capitulo; además, se hacían proposicio
nes para la fundaci6n de prioratos y vicarias; so reglamentaba la ad· 
ministraci6n de los sacramentos y la doctrina para los ind{genus, as{ 
como los métodos a utilizar; "se legislaba para la conservación de la 
observancia y la organización de los prioratos"; se daban normas refe 
rentes a las relaciones socioecon6micas entre los frailes y los indí
genas; y "se nombraban procuradores que fueran a Espaftu en busca de -
religiosos 1162 • 

Dentro de lo que se hizo en los capítulos celebrados en Actopan, -
• hay que destacar que en el primero de ellos, el de 1578, convocado --

por el entonces prior provincial de la orden, fray Alonso de lu Vera
cruz, que estaba en el cargo desde hacin tres unos; este fru lle 

mostr6 vna carta del Reuerendissimo Maestro Fr. Thadeo Perusino, 
en que ordenaua, que los Provuinciales fuessen de quutro anos, y 
que, su Santidad de Gregorio XIII.assi lo auia concedido: y N.Pa· 
dre Maestro aunque auia tiepo que tenia estas letras en su poder, 
o por escusar ruegos, o por guardar la autoridad deuida, a su --
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officio, y alas letras delos Superiores no lo auia querido dezir 
hasta entonces. El dia que las mostro hizo vna platica, en que -
represento algunos inconuenientes¡ que consigo traya aquella sr.! 
cia. 1 ••• 1. 1 ••• 1 N.P.M. no quiso admitir la gracia para si, au!!. 
que pudo, ni quiso q la gozase otro en adelante. Y assi hizo q -
en aquel Capitulo la renunciase la Prouincia haziendo eneste ca
so todas las diligencias q le parecieron necessarias, para q en 
adelante no se vsasse della63 • 
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NOTAS 

l. Ninguno de los cronistas agustinos menciona que algunos indíge·
nas entrasen por la puerta norte; por lo tanto, y teniendo en -
cuenta la argwaentaci6n que doy en el quinto.párrafo de la p&g_! 
na 141, es 16gico pensar que todos los habitantes de Izcuintla·· 
pilco-Actopan entrarian por la puerta oeste de la iglesia, su -
puerta principal. 

Para hablar de los adornos de querubines y frutos de la portada, 
ae he basado en mi percepci6n; que puede corroborar cualquier o!!_ 
servador de hoy día. 

z. Para esta opini6n me baso en Kubler, op. cit., v. Z, p. 250-1: 

Numerosos pasajes en el Antiguo Testamento aluden al norte 
como la direcci6n asociada a los gentiles, y'Gregorio el -
:.Grande, específicamente, estableci6 el prop6sito de una en
trada. al templo desde esta direcci6n. Desde el siglo Vl, -
por lo menos, la puerta norte ha sido asociada con los cat~ 
cómenos. 

En M~xico podemos suponer que los mendicantes, conscientes 
de su gran'misi6n, enfatizaron la puerta norte, con un al·· 
canee desconocido en Uuropa, por las multitudes do indígo·
nas infieles a su cargo. 

3. Para los bastidores con papeles encerados para cerrar ventanas, 
ver cap. IV, p. 110-119 y página 138, nota n~ 4, 
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4. Para la existencia de retablos en los muros laterales y en el it~ 

side de la iglesia, ver cap. IV, p. 124-125 y pltgina 139-6, no 
tanº 14, ademlts, me he basado en Escobar, op. cit., p. 358 y en 
Basalenque, op. cit., p. 61; para quien el 6leo no se usaba. 

5, Motolinia, op. cit., p. 108. 

6. Durandus, op. cit., p. 19. 

7, Op. cit., p. 94, 

8, Durandus, op. cit., p; 19-20. 

9. Ibidem, p. 20, 

.10, Durandus, op. cit., p. 9, 

11. Basalenque, op. cit., p. 44, 

12, Op. cit., P• 231. 

13, Para los adornos del altar me he basado en: Durandus, op. cit., 
p. 10, 17, 18 y 21; Motolinia, op. cit., p. 107; Grijalva, 21!.:. -
cit., p. 230; y Basalonque, op. cit., p. 130. - . 

14. Basado en Grijalva, op. cit., p. 230, quien dice: 

\ 
i 

., 
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En todos los couentos sin que quede vno, el 'Hostiario en q 
est4, y la caxa, en que se guarda son de plata, En todas 
partes ardo lampara do plata con azeite de Castilla y es c~ 
so de priuacio el descuido enesta materia: de modo que si -
le probasen 4 vn Prior q era negligente y que no siempre ª! 
dia la lampara de dia, y denoche, le priuarian del officio. 

15. Op, cit., p. 227. 

16. Escobar, op. cit., p. 419. 

17. lbidem, p. 119. 

18. "Tiempo de rcvorberaci6n es el tiempo que tarda un sonido en ba
jar 60 decibelos o llegar a la millonésima parte de su intensi·
dad inicial". Dofinici6n dada por Eduardo Saad Elj ure, con base 
en WALLACE CLEMENTE, Sabino, de principios de siglo. 

111 reverberaci6n se mide con un aplauso (sin ruido). 

Para poder ser oida correctamente la palabra (con definici6n y -
claridad) se necesita una reverberaci6n de un aplauso. 

Nuestro cerebro capta los sonidos a la velocidad de 30 milésimos 
de segundo¡ hay 60 milisegundos entre el sonido directo y el re
flejado; si hay más de esto se produce eco. Todos estos datos ·
fueron gentilmentF proporcionados por el arquitecto antes citado. 
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19. Op. cit., p. 22; en donde Durandus dice que 

el papa Esteban dispuso 1 ••• 1 que nadie utilice los orname~ 
tos de la Iglesia en menesteres ajenos a los eclesi4sticos 
y que sólo los toquen los hombres consagrados. 

20, Para las tareas de los sacristanes me baso en lo observado y en 
Basalenque, op. cit., p. 393. 

21. Escobar, op. cit., p. 317, y :easalenque, op. cit., p. 396 y 404. 

22. .Basado en Sahag11n, op. cit., p. 172. 

23. Para las actividades del fraile en la sacristía y sus vestiduras, 
antes de salir a celebrar misa, me he basado en: Basalenque, .!!.2:.. 

cit., p. 369 y 135; y Ferrer, op. cit., p. 566. 

24, Para esta salida de la sacristía en procesión, me baso, tanto en 
la experiencia contemporánea, como en lo dicho por 

ARTlG'AS, Juan B. Capillas abiertas aisladas de México, México:' -
Universidad Nacional Autónoma de M6xico, 1982, p. 11. 

25. Para el canto que se diría en ese momento, al igual que para el 
desarrollo de la misa, me he basado, fundamentalmente, en Ferrer, 
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op. cit., p. 567 y ss,¡ m&s las indicaciones realizadas por Cla· 
ra Bargellini al corregir esta tesis, Para las campanas, en Du- .
randus, .op. cit., p. 24. 

26. Todos estos datos se los debo a la gentil conversaci6n que he -
sostenido con el padre Alfonso Guzm4n, de la orden agustina de -
la provincia de Michoac6n. 

27. Segón el padre A. Guzm&n. 

28, El largo de la nave de la iglesia a partir del lugar donde esta
ría el pólpito seria menor al que habría desde el presbiterio; 
de ahf. que, a·l acortarse la distancia en el largo y en el alto • 
(con respecto al techo), se mejoraría la acóstica. 

29. Escobar, op. cit., p. 77. 

30, ;Con base en Palomera, op. cit., p. 226. 
l 

31. :Irasado en Sahagón, op. cit., p. 582·3; quien expresa: 

1 ••• 1 algunos de los muchachos que se criaban en nuestras -
casas, a los principios, porque nos decían las cosas que -
sus padres hacían de idolatría siendo bautizados, y por --
ellos les castig&bamos, los mataban sus padres y otros los 
castigaban reciamente, y aun ahora, cuando habiendo sabido 
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que pasan algunas cosas dignas de reprensi6n y de castigo, 
y las reprendemos en los p6lpitos, comienzan a rastrear los 
que las hacen para saber qui6n fue el que dio noticia de -
aquello que se reprendi6 en el p6lpito, y casi siempre caen 
con la persona, y los castigan'malamente con solapaci6n y -
disimulaci6n, cargándoles la mano en l.os servicios corpora
les y personales, y haci6ndoles otras vejaciones 1 •• ,1. 

Op. cit., p. 234, 

33. Para esta opini6n me he basado en Basalenquo, op. cit., p. 274, 
quien -en relaci6n a fray Francisco de Acosta, que fue prior de 
Charo- dice: 

34. 

l. , , 1 cuando predicaba a los naturales, como os lengua tan 
exquisita, so querían salir los espa~olos que no la enten-
dian, y les mandaba que no se saliesen, que tambi6n les pr! 
dicaria y les daba alguna doctrina en su lengua. 

Para la opini6n de que los catec6menos eran despedidos de la 
iglesia despu6s del scrmcSn, mo buso en :Basalenquc, op. cit., p. 
36; y en Bscobar, op. cit., p. 78. 

35, Escobar, op. cit., p. 82, 

36. Relaci6n transcripta en Mac Gregor, op. cit., p. 15, Bl subraya
do me pertenece. 

r 
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37. .con respecto a esta pintura, al igual que el resto de la misma, 
que constituye todo el cubo, me referid mi1s. adelante. 

38. Basalenque, op. cit., p. 41. 

39. Sahag6n, op. cit., p. 40. 

40. 

41. 

42. 

Grijalva, op. cit., p. 232. 

Escobar, op. cit., p. 83. 

Para lo que harían una vez finalizada la misa: Grijalva, .!?l!.!. --
f!.1:_, p. 232, Para lo que harían el domingo: Escobar, op. cit., 
p. 87. 

43. F. lv.-z. 

44. AGNM, Ramo Civil, v. 1271, f, 183, He comparado este documento -
con los datos proporcionados por Gerhard, op. cit., p. 44; y la 
diferencia que hallo es que 61 so refiero a Juan Martinez Guerr~ 
ro¡ lo que, quiz4, se deba a un error de imprenta o si no a una 
lectura diferente. Mas, a continuaci6n, dice que entre 1589 y --
1593 fue seguido por un hijo, Agusdn Guerrero de Luna.· Si real
mente Juan hubiese tenido por primer apellido Martinez, su hijo 
no se podría llamar Guerrero. Por lo tanto, concluyo que lo co-
rrecto es Juan Mardn Guerrero. · 

• 

1 

l 
~l 

¡ 

¡ 
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45, F. 2. 

46. Mandatos de Acolman, f, 6, 

47. Ricard, op. cit., p. 338; quien expresa: 

Los agustinos en todos sus conventos fundaron una cofrad1a 
de Animas, que mandaba decir una misa cada lunes en sufra-
gio de ellas, y una cofradía de Nuestra Seftora, que mandaba 
decir una misa por los vivos cada s4bado, d{o consagrado -
por la liturgia a la Madre de Dios 1 ••• 1. 

48. Grijalva, op. cit., p. 619. 

49. Bl nW.ero de 8.100 ind1genas lo he calculado reduciendo a la mi
tad el nW.ero de tributarios do lzcuintlapilco-Actopan y multi-· 
plic4ndolo por cuatro. 

so. Basado en:Orijalva, op. cit., p. 620; quien dice: 

Bl vltimo afto que fue el de 89, se fund6 en los conuentos -
desta Prouincia la antiquissima y grande Archicofradia de · 
la C·inta de N.P.S, Augustin J ... 1, paraque todos los fieles 
Christianos que truxeren la Cinta gozen de todos los merec! 
mientos, oraciones, penitencias, y obras pias de la Reli--
gion, y de todas las Indulgencias cocedidas 4los Frayles 
I ••• 1 • 

1 
1 

l 
l 
j 
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51, Grijalva, op. cit., p. 229¡ quien dice: "Los di~s que se renueua 
el santissimo Sacrameto, q son.cada quinze dios vna vez, son --
dias de Pascua J.,, I". 

52. Ver cap. III, p. 78, p&r. 2º. 

53, Deducción realizada a partir de la información suministrada por 
Basalenque y Escobar, cuyas crónicas son de 1673 y 1729; quienes 
dicen: 

Ahora que est4n I ••• I sus casas m4s decentes, se les lleva 
a ellas el Vi4tico con toda la decencia posible, muchas ch! 
rimias, luces y cantos 1 ... 1 (Basalenque, op, cit., p. 42), 

J,,,I ahora que ya tienen en policía y decencia sus vivien
das, se les lleva a sus casas con toda la decencia posible 
I ••• J para lo cual se convoca al pueblo con repiques solem
nes, a cuyas voces acuden los regidores y cantores: los pr! 
meros para llevar las varas del Palio, y los segundos para 
tocar sus instrumentos de bajones y chirimías, e ir en la -
procesi6n cantando los himnos del Sacramento, hasta volver 
con la misma solemnidad a la Iglesia I ••• I (Escobar, .22!_ -

cit.' p. 84). 

Es de pensar que, en la segunda mitad del siglo XVI, las vivien
das decentes fuesen solamente las de la nobleza indígena¡ · adem'5 
de las de los espaftoles. 
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54, Grijalva, op. cit., p. S6. 

SS, AGllM, Rollo llFA-1636, f, 1-2, 

S6. Ver nota nº SO de este capitulo. 

S7, Durandus, op. cit., p. 2S. Seg6n este autor, si la persona muer
ta es una mujer, las campanas deben tocar dos veces, mientras -
que si se trata de un hombre, tres veces. 

SS. El entierro de religiosos en el presbiterio lo s6, para Actopan, 
tanto por Trinidad Angeles, quien me lo ha mencionado para épo-
cas recientes, como por Ezequiel Pérez. Adem&s, Escobar, .!!!!.!. --
cit., p. 361, al referirse al conjunto de Cuitzeo, dice: 

I ••• I doy noticia c6mo en el Presbiterio de la Iglesia de -
este convento descansan muchos y venerables Varones l,,,J, 

Ep relaci6n al empleo de la sala capitular con este fin, me gu(o 
por lo que es norma general en los conjuntos mon&sticos, y por -
lo dicho por el padre Alfonso Cuzm4n. 

S9, Hip6tesis sugerida por Clara Bargellini, con la que estoy de --
acuerdo. 

60, Hay que recordar que, lamentablemente, a fines del siglo XVIII, 



172. 

se abrieron tres puertas que rompieron ese friso de inscripcio·· 
nes y que, hoy, por ese motivo se dificulta mucho la lectura del 
mismo. 

61. Datos suministrados por Rubial, El convento agustino y,,,, p. 67, 
dentro del Cuadro V: "Cronología de provinciales y caphulos", · 
En lo ónico en que no lo sigo es en las fechas de los capítulos¡ 
pues este autor menciona los días 30 de abril de 1575 y 26 de ·• 
abril de 1578¡ mientras que yo he seguido las fechas mencionadas 
por Grijalva, op. cit., p. 522 y 534, 

62. Rubial, ibidem, p. 102. 

63, Grijalva, op. cit., p. 521·2, 
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VI. CLAUSTRO BAJO Y DEPBNDBllCIAS 

Ahora vuelvo, otra vez, al siglo XX, para continuar mi deambular 
por el conjunto monaatico. En eata oportunidad, dirijo mis pasos de! 
de la aala capitular a la igleaia y, desde data, a la porter!a1 ea-
tando en ella voy a entrar al local con el que me comunica la puerta 
norte del portal de peregrinos (57, ,IIII. Este local aparenta aer de 
tranaito, puea a la puerta por la que entro ae le opone otra que da 
al clauatro, con•tituyGndoae, as!, un eje-camino evidente. 

Sin embargo, una vez en el recinto, hay una serie de elementos 
que me llaman la atenci6n, y hacen que de lugar de transito, como lo 
hab!a considerado en un comienzo, lo conaidere lugar de reuni6n. Pa
ra poder decir esto me baso, primeramente, en su planta rectangular 
de 12.94 m.± de largo por 6.20-6.25 m. de ancho1 (IIII. Estas medidas 
crean un espacio equilibrado, pues el ancho eata contenido un poco -
mas de dos veces en el largo. 

Hacia 1933, cuando Mac Gregor fue deaignado, por la Direcci6n de 
Monumentos Coloniales, para las obraa de reatauraci6n de este conjun 
to, eate aubeapacio no se presentaba como hoy se puede ver, sino con 
un muró en medio. Al respecto, dicho autor informas 

A m! me toc6 ordenar la demolici6n de una pared que divid!a es-
. 2 

te aal6n en dos partea I ••• I • 

He podido comprobar que este muro no era original al observar la con 
tinuidad pict6rica de loa frisos pintados en loa muroa oriental y o~ 
cidental, al igual que la de la b6veda de medio cañ6n, que techa es
te recinto (1281. 
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La exiatencia de un techo con b6veda de medio cañ6n, en sentido -
norte-aur, junto con loa doa frisos pictdricoa con inscripciones de 
la• parede• eate-oeate, cercanos al arranque de la mencionada bdveda, 
contribuyen a que mi viata se dirija hacia el lado norte del local y 
cobre conciencia de la pintura de ese muro, la que -por abarcar la -
caai totalidad del miamo- tiene un gran peso dptico (129), Maa, no -
solamente por el tamafto, sino, tambiGn, por los colorea fpredominio 
de negro y grial se vuelve el foco de mi atenciCSn. como opina Benja
mtn Rodrfguez Mercado, ae trata de una exaltaciCSn de la vida de loa 
aantoa fundadora• de la ordena san Aguatln y aan Antonio Abad31 en -
contrapoaiciCSn a Mac Gregor, que entiende que ea •una gran pintura -
que relata la vida de loe anacoretas• 4• 

En la pared opueata,a la que acabo de obaervar,ae me presenta lo 
contrario deade el punto de viata del color, porque hay un predomi-
nio de blanco (1301. Bato se debe a que aol1111ente han permanecido -
loa reatos da una pintura mural, un calvario, exiatiendo, en su mayor 

• parte, un aplanado contempor4neo, Una parte del mismo cubre un vano 
que exiatla, de comunicaciCSn con otro local IIIII, que se halla ha-
cia el lado sur del conjunto monlstico. Originalmente, alll no exis
tirfa una puerta debido a que la pintura de este muro lo ocupaba ca
ai totalmente, como tambi4n sucede con la del muro opuesto. Por lo -
tanto, esa puerta tuvo·que haber sido abierta despu4a. En cuanto a -
la 4poca del cierre de la misma, Mac Gregor dice •que esta reciGn t,! 
piada•5• 

A eatoa factorea, que hacen predominar el blanco, en esta pared -
aur, ae une el hecho de que recibe mas luz que la norte por la cerc! 
n~a de laa doa puerta• del recinto6• A peaar de que hoy no se puede 
ver en forma completa el calvario pintado, igual actGa positivamente, 

1 
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reforzando el eje norte-aur del local que eatoy e•tudiando1 a lo que 
contribuye la auparvivencia da alqunos da lo• aignos da la Pasien, -
qua encuadran las cruce• vacla•. Al igual qua la•pintura de la parad 
opuesta, tambiln en Gata se han utilizado, fundamentalmente, negro• 
y grisea. Mas, por tratarse de una temltica incompleta y mis simple 
qua la del muro norte, no exiqe un anllieia tan minucioeo1 y, por -
consiguiente, ai bien sirve de extre~o de eje, el acento del mismo -
esta dado hacia el lado septentrional. 

Por otra parte, la presencia de una beveda con nervios pintados, 
loqradoa fundamentalmente mediante diagonales y curva•, qua se unen 
en la llnea central da la misma, crea una tenaidn espacial septen--
trional-meridional, que coadyuva a la acantuacidn del eje mencionado 
(128 y 130). Sin embarqo, hay otro eje, ya tratado,· que intersecta a 
fste1 el eje originado por loa vanos de comunicaciCn de as
te local con el portal y el claustro, y la luz que pasa por ellos 
157) • 

Con respecto a este eje oriente-occidente, constituido por loa v~ 
nos citados, hay que recordar lo dicho anteriormente, que la puerta 
abierta en el muro occidental no es original. Habla expresado esta -
parace9 al ob•arvarla desde el portal1 mas, ahora, lo confirmo, al ~ 
apreciarla desde el interior del recinto que analizo, porque veo que 
ella ha roto un tema pictCrico del siglo XVI, del que se observan -
reatos en el lado norte de la puerta 1131). En relacien a la puerta 
del muro oriental, tambien debo decir que no e• original, lo que es 
perceptible por las caracterfsticaa del paramento (130). 

Hay que agregar que, en otra Gpoca, posiblemente hacia fines del 
XVIII, se hablan abierto puertas en el miamo lugar de las actualea, 

1 
: 
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pero tentan una mayor altura que d•tas Cl30). lllo se observa muy -
bien por las huellas que han quedado del arco, en el caso de la pue! 
ta occidental, el que rompi6 el fri•o de in•cripciones de e•e muro. 
En el caso de la puerta oriental, la diferente calidad del paramento 
y el rompimiento de la pintura de la b6veda ha•ta una distancia sim! 
lar a la que corre•ponde a la puerta del oeste me dicen que, tambidn 
allt, hubo otro vano de mayor altura. 

Sin mnbargo, puedo afirmar que la puerta del muro occidental no -
exiatta en el siglo XVII puea ese .. muro poaee reatos de pintura de -
tal dpoca, que as! lo ateatiguan1 aunque, posiblemente, existiese una 
pequefia ventana rectangular abocinada, qua iluminarla muy pobremente 
eate local, desde el extremo sur de est:a pared. En cuanto a la puer
ta del muro oriental, si bien la que hoy ·hay no ea la original, 
considero que tuvo que haber exi•tido una ah!, porque tendrta que hA 
ber una entrada a e•te recinto por el extremo noroeste del claustro 
CVII) • 

Entoncea llego a la concluai6n de que este •ube•pacio originalmen 
te •erta diferente1 puea, se tratarla de un recinto de reunten, de -
recogimiento y, quiza, de meditaci6n1 ya que la exi•tencia de una •2 
la puetta de acceao,· la que darla al clau•tro, lo harta acce•ible --
Gnicamente a los frailes y a los eetudiantee para sacerdotes. 
Para plantear eata augerencia me baao en las pinturas existente• en 
eete local, que ya he mencionado, al igual que en la• huella• de un 
poyo que •e perciben en aue cuatro paredee y en partea del pavimento 
del mi•mo Cl28), el que, en •u• porcione• rojiza•,•• original. Al -
re•pecto, Mee Gregor dices 

Supongo, por muchas huella• ftsica• que aGn se observan, que --
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IlaI •ala "de profundi•" en el convento de Actopan e• el apo•en 
to por el cual •e llega actualmente al clau•tro1 y m4• me incl! 
na a esta creencia la fuerza de la• decoracione• que oatenta el 
lugar, decoraciones e inscripciones que aca•o fueran inadecua-
da• en una aimple porterta. 

~s ' 1 adelante expresas 

I ••• I una de la• coaas que me inclinan a pen•ar que era la aala 
"de profundis• ea la huella que ae percibe en las parede• y en 
el pavimento de bancas de mampo•terta que hubo en •U perfmetro7• 

Si •e considera que •ala "de profundia• ••• en Nueva E•pafta, sind 
nimo de sala capitular1 y, habiendo llegado a la opinidn de que el -
•actor aur de la actual ante•acri•t~a serta,·por au ubicacidn, la •! 
la capitular, entonce•, ai contindo en la posicidn de Mac Gregor, me 
hallarla con dos salas capitulares. Ante eata aituacidn, ei bien el 
conjunto mon4atico de Actopan esta realizado a escala monumental, me 
inclino a auponer que e•te recinto cumplirla otra funcidn. 

Teniendo en cuenta que, en determinadas 4poca•, hacia 1575, 1605, 
fue caa• de estudios, Artes y lenguas indtgena•, y las pinturas alll 
realizada• son pintura• de car4cter did4ctico1 la del muro norte en 
torno al origen dual de la orden de loa religiosos ermitafto• de •an 
Aguattn, y la del muro •ur acerca de la Paaidn de Jeaucriato, de la 
muerte de.~ate en la ~ruz para redencidn de la humanidad1 bien podrta 
auponer•e que •ervirta de sala de ensefianza para loa jdvenes frailea 

+ que e•tudiaban el sacerdocio. Las huella• de banca Ca uno• .so m.- -
del nivel del piaot 8, adosada a la pared, tambidn contribuyen a sus
tentar esta hipdtesis. 
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A pesar de ello, el eje constituido por los vanos de las puertas, 
hace que gu!e mis pasos hacia el siguiente aubespacio conventual, el 
del claustro bajo 157). Una vez en Gata, hay varios elementos que me 
llaman la atencidn. Uno de ellos es la mayor altura de la galer!a -
porticada !corredor) que me acoge, en relacidn a la habitacidn de la 
que acabo de salir 1132). Otro es el diferente tipo de techo que se 
me presenta, pues a la bdveda d'e med_io cal\dn, que ae me habS:a vuelto 
una constante en el portal y en la sala de enseñanza, se le oponen, 
ahora, bdvedas de crucer!a 1133, IV). Otro elemento nuevo ea la -
gran concentracidn de luz que existe en la parte central de este pa
tio 11341 debido a que est4 a cielo abierto. 

Bstoy en un espacio interior, de planta casi cuadrada (III), en -
donde me comunico con el espacio exterior por medio de la vertical. 
Bllo se debe a que trato de ver de ddnde procede esa luz y, entonces, 
abandono la galer!a porticada, que me cobija, para asomarme a la Pª! 
te central de este patio¡ a la cual acudo, tambi4n, por la presencia 
de un brocal, del que irradian una serie de vectores hacia los cua-· 
tro lados del mismo (135). 

E• as! como comprendo que el espacio interior y el exterior se en 
cuentr•n unidos en el claustro de este conjunto mon4stico1 y que a -
las horizontales cerradas, constituyendo una serie de cuadrados (uno 
da los cuadrado• es el de la base central del patio, o sea, los lados 
interiores del corredor de la planta baja1 otro es el de la cornisa 
ubicada entre el claustro bajo y el alto1 otro cuadrado es el const! 
tuido por el antepecho que recorre el claustro altor y el Ultimo de 
ellos es el formado por la cornisa y pretil de 4ste)r a las que se -
agregan las horizontales abiertas, formadas por los collarinea de -
los fustes de las columnas del claustro alto, as! como las constitu! 
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daa por •u• abacoa en •aledizo1 ae lea oponen laa verticalea aacen-
•ionala• da pilares-contrafuerte• tableradoa, terminados en talud, -
arcoa apuntados del claustro bajo, y columnaa del claustro alto1 y, 
en el muro aeptentrional, laa almena• y garitones que coronan el te
cho de la igle•ia en e•e lado, aa! como, tambidn, en el angulo nor-
oe•te, la gran vertical ascendente de la torre-campanario, all! exi~ 
tente 1136). 

Si ae compara el claustro bajo con el alto, ae puede percibir un 
mayor 1entido aacen•ional en aqudl que en d•te (135, IV). Ello ae d~ 
be, no •olamenta'a la mayor altura del bajo con re•pecto al alto, al 
U•O de pilare•-contraf uertes terminado• en talud adoaadoa a loa gru~ 
•o• machone•, •ino, tambidn, a la utilizacien de arcoa apuntados, -
loa que irradian vectore• cruzado•, abierto• hacia el espacio. En -
cambio, en el clauatro alto hay un ritmo pausado, tranquilo, logrado 
por loa arcoa de medio punto, lo• que, ai bien irradian vectores en 
todas direcciones, por otro lado, forman figuras eapacialea de menor 
dinamiamo porque ae enlazan entre a!,por medio de loa fustes de sus 
columna•,y porque poseen un antepecho que cubre una tercera parte --

1 del total de la altura de ellaa. 
' . 

., 
l 

J 

1 
~ 

Para comprender el juego de vectorea exiatentea en eate claustro, 
hay que.tener en cuente, no aelo la forma del mismo, sino, tambidn, 
el brocal central y el piao en que ae halla. Aa!, si bien por su fo_!'. 
ma casi cGbica, •• constituye una reticula de vectores que ae cruzan 
en angulo recto1 por la existencia de un pi•o con inclinaci6n hacia 
al centro, a donde aa encuentra ubicado el brocal, con cuatro •umid~ 
roa hacia loa angulo• del patio (136), y por el color de amboa (ro-
jo), •e da una. irradiaci6n de vectores deade el centro hacia loa la
dea del cuadrado base, en sentido ascenaional1 algunos de los cuales 
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•e correaponden con loa contrafuertes (de color roaa fuerte) y arcos 
apuntados del clauatro bajo, con las columnas del claustro alto, alme
na• y garitonea de la pared norte. Por la inclinacidn existente en -
el piso y por el hecho de que date ea, en algunas partea, el origi--

. 1 
nal, puedo concluir que el claustro bajo no poaefa arriates en el •! 

·glo XVI, y que el brocal debfa cumplir la funcidn de resumidero (VII), 

De todo lo ante• expueato •e llega a la concluaidn que de las doa 
direcciones exiatentea en el eapacio al aire libre del claustros la 
horizontal y la vertical, predomina eata dltima. Sin embargo, ae ha 
logrado un lugar de calma, de quietud, por la• horizontales y por el 
casi cubo de su forma1 y de espiritualidad, por eaa necesidad de el! 
var loa ojos hacia el cielo, para lograr encontrar la fuente de luz, 

Maa, el clauatro bajo me invita a caminar alrededor del patio can 
tral, por ,loa corredora• que lo rodean. Me dirijo hacia el lado aur 
de este aubeapacio, por debajo de una bdveda nervada, que me conduce 
con cierta tenaidn espacial, reforzada por el hecho de qua la• aec-
cionea de ~veda parten de mdnaulaa, y porque aua nervaduras eatan -
constituida• por dovelas de color rosa con huellas de color rojo, que 
resaltan con respecto al reato de la seccidn, que ea de color blanco 
con aiilares figurado• delineados en negro1 todo lo cual le da un -
sentido ascensional y me mantiene en un caminar pausado, paro en ten 
sidn, a la vez (137), 

Ese caminar pausado, lento, se ve favorecido por la existencia de 
un guardapolvo ocre-rojizo que corre a todo lo largo de la pared, al 
igual que.por un friso que le sucede, en auparte superior1 y otro -
·friao, de grutescos, en blanco y negro, a la altura de los arranques 
de la bdveda. Caminar que se ve estimulado, tambidn, por laa grande• 
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cartela• de car4cter manieriata (138), en a•ul maya y amarillo-ocre, 
pintadaa en loa tercios punto• dejados por la• •eccionea de b6veda -
de crucer!a en el muro, las que •posiblemente- en el aiglo XVI, tu-
vieaen pinturas sobre amate. 

En eate recorrido observo que en loa &nguloa del claustro hay bCS
vedaa de terceletes (139), la• que actdan focalizando la atenciOn y 
d4ndole importancia a loa centro• de cruce• de corredores. Al obaer
var loa vano• que hay (IIII y loa que habr!a a fine• del 500, me --
planteo la po•ibilidad de que, en determinado• angulo• del corredor, 
hubiese nicho• en esa epoca. Aaf, un nicho estar!a ubicado en el ex
tremo este del muro sur (VII), en donde hoy hay una puerta que se h! 
ce innecesaria (140), y que, originalmente, no exiatir!a. Por otra 
parte, ea muy probable que exi•tieaen nicho• en loa extremos sur y -
norte del muro este, en donde -en el siglo XVI- no exiat!an puertas. 
Me refiero a la1 puertas de la aala capitular y de la antesacriat!a 
(140), que dan al clau•tro. Y un cuarto nicho eatar!a en el extremo 
oe•te de la pared norte (141), 

Eatando en el angulo sudoccidental del claustro (137, III), se me 
plantea la poaibilidad de entrar a doa recintoa, porque hay dos vano• 
abiertos en eaviaje, uno en el muro occidental y, el otro, en el me
ridional. Ante esa aituaciOn, voy a pasar por el vano que se me ofr!. 
ce primero viniendo deade la sala de enseftanza1 ea el de la pared -
oe•te. 

Una vea traapuesto este vano, me encuentro con un recinto de plan 
ta rectangular (III), techado con bdveda de medio cañOn 1142), Si me 
·quedara en estos aspectos, dir!a que se trata de un lugar armOnico -
por au forma y sus dimensiones. Mas, este aubespacio ofrece una se--
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rie de elemento• que me llaman la atencidn. En primer lugar1 las dos 
ventanas abiertas en el ancho muro occidental1 cuya forma rectangu-
lar inclinada, aparentemente curva9, y su color rosa fuerte, con -
listone• rojo1, que contrasta con el color blanco grisftceo predomi-
nante, de 101 muro• del recinto, 1e convierten en focos de atraccidn. 
Y, no 1olamente en cuanto figura• positivas, de extrañas forma~, si
no en cuanto figuras negativas, ya q.ue por ella• pasa la luz, crean
do vectores diagonales oeste-este que interrumpen la trama ortogonal 
de vectores originada en la forma de este local. 

Evidentemente, estas ventanas no pertenecen al siglo XVI. Para dg 
cir esto me ba10 en su forma y en el color utilizado en el abocina-
miento del muro. Si me gu!o por el color, puedo decir que pertenecen 
a la misma dpoca que los arcos de aeccidn el!ptica de la sacriat!a, . . . 
al igual que la alacena existente en el 1ubespacio de circulacidn an 
terior a la ante1acri1t!a, Y •i.me gu!o por la forma, tambidn puedo 
decir que pertenecen a esa dpoca, ya que, de acuerdo a lo que haata 
ahora he observado, las curva1, tanto en arco• de aeccidn el!ptica, 
como en columnas del mismo tipo, ae pre1entan contempor4neamente. Sin 
embargo, hay que pen1ar que de alguna manera se iluminaba este sube! 
pacio en el 1iglo XVII po1iblemente hubiese doa ventanas rectangula• 
res abÓcinadas IVIIJ, como las de la igleaia, aunque de menor tamaño, 
en lugar de datas, que hoy se ob1ervan. 

A pesar de esas diagonale1, hay un eje dominante, que es el nortc-
1ur. El es el que gu!a mis pa101 hacia el muro aeptentrional1 que fg 
caliza la atencidn por la existencia de un f ri10 de grutesco• en el 
arranque de la bdveda 114311 friso que, tambidn, se presenta en las 
paredes occidental y oriental a la misma altura, en este dltimo ter
cio de recinto. Mas, al dirigirme hacia el muro norte, puedo obser--

1 
1 
1 
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var las huellas de dos arcos torales (142), que me habl.an de otraa -
subdivisiones espaciales. Con respecto a estos arcos, puedo expreaar 
que eran anteriores a la apertura de loa vanos correspondientes a -
las ventan11& ya.,descritas (III). Ello es comprobable 15pticamente PO!. 
que el gran abocinamiento de la ventana noroccidental interrumpe al 
arco correspondiente1 y porque sucede otro tanto, pero ya en el muro, 
o sea, en la continuacil5n del arco, .en la pared, con el abocinamiento 
de la ventana suroccidental 1142). 

Al llegar al tercer tercio del local, compruebo que se trata del 
primer tercio del miamo, si hubiese podido entrar por la puerta que 
hoy dla se halla cerrada, y que da al portal (III). Vano del cual he 
dicho que por ahl se entrarfa a fines del 500. Mas, desde el interior 
puedo ver que hubo varios vanos abiertos en eate lugar (144). Asf, -
el que estoy observando en estos momentos se abre con un abocinlllÍlien 
to de unos 45°1 y antes existieron dos diferentes. Uno de ellos se -
muestra abierto en esviaje, con grandes dovelas figuradas en negro, 
sobre un fondo gris. Esto me est4 diciendo que serla contempor4neo a 
la dpoca de apertura de todos los vanos en esviaje existentes en es
te conjunto mon~stico1 y, probablemente tambidn, de las extrañas ven 
tanaa, ya citadas, abiertas en este recinto, es decir, de fines del 
aiglo XvIII. Otro de los vanos que all! existir!a serla el correspon 
diente al siglo XVI, pues todavfa se pueden ver pequeños restos del 
enmarcamiento rectangular, realizado mediante la miama guarda de gr~ 
tescos que existe en loa muros norte, este y parte del oeste, de es
te tercio de recinto. De lo anteriormente expuesto se confirma que la 
puerta de acceso al convento, desde el atrio, era la ubicada al sur 
del portal de peregrinos. Por lo tanto, esta parte del local, que e~ 
·toy analizando, serla la anteporter!a propiamente dicha. 
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Si vuelvo la vista hacia al muro sur da alta recinto, puedo obae! 
var la puerta que as abre en data, as! como, tambidn, aqudlla por la 
qua he entrado al mismo proveniente del claustro (145), Tanto la una 
como la otra astan realizadas en esviaje, la primera presenta gran-- · 
de• dovelas figuradas en rosa fuarte1 la •agunda tiene, en sus dos 
lados, un liatdn negro sobra fondo gris. Por lo tanto, ambas tienen 
su• or!ganas hacia fines del siglo l(VIII. Sin embargo, ea evidente -
que por algdn vano se pasarla, a finas del 500, desda el claustro b! 
jo a este recinto y qua otro vano tendrla qua comunicar con el si--
guiente •ube•pacio, o 1ea con la cocina (VII). Poaiblemente,el que -
da al angulo audoccidental del claustro fuese de arco escarzado mol
durado, hacia el claustro¡ e con derrame• y capialzado hacia la ant~ 
cocina. Para hacer esa afirmacidn me baso en uno de lo• pocos vanos 
,original&• qua se conaarvan en a•te conjunto arquitectdnico1 me re-
fiero al que da al cubo de la eacalera en el claustro alto (261). En 
cuanto al vano que permitirla el pasaje a la cocina, podrla ser uno 
sencillo, rectangula~.y/o con arco de medio punto, porque da a un l~ 
gar da servicio. 

Por todo lo que llago a percibir, aquello que se me podrla haber 
ofrecido como un lugar de calma, de quietud, de armonla, no lo fue -
porqueluna serie de diagonalea, formales y lumlnicas, hicieron que -
cambiase da po1icidn constantemente. Sin embargo, muy otro aerla el 
a•pacio vivido en el aiglo XVII pues, no habrla vectore1 diagonales, 
entonces la calma, la quietud, pradominarlan. 

Adamas, la existencia de la• huellas da esos dos arcos torala• me 
ha llevado a pensar da que aquello qua as me presentaba como un gran 
·1uba1pacio, fuesen tras. Uno de 
grino•, serla la antaporterla1 

ellos, el cercano al portal de pare
loa otros dos serfan la despensa y 
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la antecocina (VII). Para Mac Gregor a61o hay do1 aubespacio1 en es
te lugar, en donde yo he viato tresr y as! 1e refiere a ellos1 

La primera I1ecci6nI, al norte, ha de haber sido la porterfa 
propiamente dicha I ••• I. La Gltima 1ecci6n, la del sur, ae aup2 
ne que e1tar!a destinada a ante-cocina y deapen1a10 • 

Ahora contin~o el recorrido pasando por el vano del muro aur de -
lo que ae me habfa ofrecido como una gran anteporterfa 1146). B1 por 
e1ta vfa que llego a la cocina (III), en la cual lo primero que me -
llama la atenci6n ea un elemento formalr 1e trata de una escalera -
(147), que ae preaenta -deade el torno- (148) adosada al muro norte 

· de este local, como una gran diagonal aacendente cerrada, pue1 exis
te una pared que esta tapiando el desembarque de la miama. Ea eviden 

. . -
te que originalmente no presentarla tapiado au desembarque sino que 
conducirla hasta una celda de la planta alta de este convento (VIII), 
como luego lo comprobard. Puedo decir que esta eacalera es original 
1i tengo en cuenta que su pasamanos esta trabajado de la misma mane
ra que el de la escalera que conduce del clauatro bajo al alto (260), 

que luego·analizard1 ea decir, presenta una molduraci6n central a tg 
do au largo. 

¡ 

~n de la diagonal originada por la escalera, en este local hay 
otra diagonal, la que -partiendo de la puerta que he tra1puesto- 11! 
ga a una puerta abierta en el muro opuesto, o 1ea, en el oriental --
1149). Si camino en eate recinto, ubic4nd0111e hacia el centro del mi• 

. -
mo, puedo aprehenderlo mejor. Se trata de un 1ubespacio do planta -
rectangular, que e1t4 formada por casi doa cuadrados (Ill). Sin em-
bargo, el espacio vivido ea de menores dim~n•iones debido a dicha º! 
calera. 

, 

1 
1 
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Bata cocina ae me hace Un lugar inquietanter no solamente por lo• 
mencionados vectores diagonalea, sino por el hueco dejado por la b6-

. veda rampante aobre la que •e ubica la eacalera (150), por la exis-
tencia de do• extraño• dculoa en el muro oeate (151) y por otro pe-
queño aubeapacio existente en el lado norte del recinto que estoy o_!? 
1ervando1 el fogdn (152), 

En relacidn a loa dculos abiertos en el muro oeste de la cocina, 
ello• aona uno de forma triangular y una ventana de aeccidn oval, -
que •e ubica debajo del anterior. Al vano triangular le corresponde, 
en el muro que da al atrio, un dculo. circular, lo que hace que la -
vista vaya mas lejos por aquGl que por el vano de seccidn oval. Las 
do• formas no •e corre•ponden con la• de vanos de conjuntos monasti
co• del siglo XVI. Probablemente ambos •ean de fines del siglo XVIII. 
Sin embargo, en su lugar podrfa existir, a fines del 500, un pequeño 
vano rectangular formando una ventana que iluminaria esta cocina --
(VII), 

Al pa1ar a observar el fogdn, en donde hay una gran chimenea, la 
mirada se dirige directamente hacia el techo 1153). Ello se debe, -
fundamentalmente, a dos hechos1 uno es el color negro de sus paredes 

1 interiorea, color causado por el humo que hubo en el lugar1 otro ea 
la poaicidn de la• paredes, sobre todo la occidental, ya que presen
ta una inclinacidn adecuada para constituir, junto con las otras --
tres paredes restantes, la chimenea. Ademas, la vista busca inatint! 
vamente la salida auperior1 ea decir, la boca del tiro de la chime-
nea1 en este caso, hoy dfa, la luz que, eacaafsima, penetra por allf, 

Has, ai ob•ervo hacia la pared oeste, veo una pequeña ventana ---
11541 que da hacia un pasadizo existente entre el muro de esta cona-
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truccidn y la barda que da al atrio, En la pared opueata, o •ea, la -
oriental, •e hallan reato• de un po•ible vano de comunicacidn con la 
antecocina (155), el que Berta de medio punto. Bn relacidn a e•to Hac 
Gregor dice1 

El fogdn, en la cabecera occidental ·de la cocina, tiene ventana 
que mira a la azotehuela o patio meridional y puerta murada que 
ligaba por el oeate con la antecocina11 • 

Sin embargo, e• evidente que no exiatirta originalmente esa peque
fta ventana1 pues, por encima del tesontle ennegrecido •e ha puesto -
una capa de aplanado, y de date emergen dovela• rosa• que constituyen 
el marco del vano (154). Adem~s, en el suelo, paralelo a esta pared -
occidental (a uno• .82 m. de ellal en donde •e abre la ventana, se h! 
llan re•to• de piedras que, po•iblemente, conatitutan el fogdn. Ello, 
claro esta, no ob•taculiza la existencia de la ventana1 pero, desde -
el punto de vista tdcnico st, ya que un buen tiro de chimenea no pue-

' de realizar•• •i presenta vanos laterales. E•to, junto con el hecho -
de no haber ob•ervado ninguna huella,de vano en la pared occidental -
de la antecocina, me lleva a suponer que tampoco ha de haber existido, 
originalmente, ese poaible vano de medio punto, que he citado, en la 
pared okiental de la chimenea 1155, VII), 

Al salir de este pequeño subespacio (III), puedo ver que hacia la 
mitad de la altura de la escalera ae ha cegado un vano (1501, en eaa 
pared oriental. Sobre el mismo, Mac Gregor informa1 

A media altura de la escalera hubo de cegarse una puerta que da
ba paao hacia un aobrado o •tapanco• que habta al oeste del com~ 
dor121 
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el que no era original, pues la escalera no ae construy~ para llegar 
hasta la altura de ese vano, sino que su desembarque eat4 mas alto, -
en la unidn con el primer piso del conjunto conventual. 

Ademaa, en donde hoy existen la• puerta• abierta• en los anchoa mu 
13 -roa aeptentrional y meridional de la cocina, ae ve que, en otra 4p2 

ca, existieron puerta• maa altaa que, luego, ae hicieron mas bajas 
(150 y 156). Afirmacidn que realizo basandome e.n laa caracter!aticas 
del aplanado existente por encima de lo• dintele• de dichas puertas. 
Sin embargo, como ya lo he dicho en relacidn a la puerta que comunica 
con la antecocina, las actuales no exiatirian a fines del SOO. Mas, -
tampoco existirlan eaas puerta• mas altas, ya que tendrlan grandes d2 
vela• figuradas en negro aobre fondo gris, lo que la• hace propia& de 
fines.del siglo XVIII, Al respecto, ya ha dicho cdmo seria original-
mente el vano de comunicacidn con la antacocina y, en ralacidn al del 
muro meridional, seria uno sencillo, con derrames y capialzado. 

En esta muro meridional tambi4n hay que mencionar que aparenta ha
ber un vano de puerta tapiado, entre dicha puerta y la rampa de la e~ 
calera, a la altura de un contrafuerte exterior 1156, III). Mac Gre-
gor lo menciona y dice que es "de forma achaparrada•14 • Pero, alli no 
podria haber una puerta, pues la existencia del contrafuerte impoaib! 
lita la de un vano de camunicacidn espacial y •i una alacena. 

Al hablar de alacena, ea evidente que en aua origenes, para el ta
mafto de este conjunto conventual, tendrla que haber mis alacenas en -
esta cocina. Probablemente hubieae una en el muro oeste y por las mo
dificaciones realizada• en el mismo (apertura de vanos) deaaparecid1 
aal como, tambi4n, podrla haber otra en el muro sur hacia su lado oc-. . 
cidental. 

1 
1 
' 
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Luego de haber realizado esta• ob•ervacicnea, me dirijo hacia la 
puerta del muro •ur (156), la que -por encontrarse abierta• no me --- · 
ofrece ningdn impedimento para ser traspa•ada, lo qua no euceder!a a 
finea del 500. Al hacerlo, me hallo en un •ubeapacio al aire libre, -
aunque murado (157, III). se trata de un lugar de menore• dimen•ione1 
que el inmediato anterior1 lo que, por a1te motivo y por el hecho de 
encontrarse a cielo abierto, hace que eleve la vista hacia la fuente 
de lu11 1i bien loa muros no aon de gran altura. 

Por •er un eapacio de planta rectangular, ademl• del eje aacenden
te, hacia el cielo, me encuentro con otro que domina, en forma hori--
1ontal, e1 el oriente-poniente1 el que estl marcado en au lado este -
por la exi1tencia del brocal de un pozo y do1 pileta• anexas al mi1mo, 
un muro contrafuerte en zigzag (158) ,y -en el 1egundo nivel- una vent! 
na con guardamalleta del 1iglo XVIII1 mientra• que en 1u lado oe1te -
1e me ofrece un simple muro. 

Bate eje este-oeste se halla interaactado, en angulo de 90•, por -
otro norte-1ur1 el que partiendo de la puerta abierta en esviaje en la 
pared aur de la cocina, llega a un pequefto vano con arco de medio pun 
to, en su parte superior, el que ea abre en un muro al que aa le agr~ 
ge, en idpoca posterior, un segundo tramo de adobe y canto (157), 

Sin embargo, este muro no axiatir!a en el XVI (VI y VII), pues si 
la barda atrial sur llegaba ha•ta la cocina, como ya lo he expresado, 
ae hacia innecesario un muro hacia la huerta. (Po1iblemente, la prilft!! 
ra parte del mismo 1ea de fines del 1iglo XVIII, ·cuando se realiza el 
muro de arco• invertidos hacia el atrio). Por hallarse en eate lugar 
el pozo y la• dos piletas mencionadas, ae trata de un patio de 1ervi
cio•1 y, como tal, no necesita tacho. 
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Si camino un poco hacia el centro de eate patio, puedo percibir 111!! 

jor todoa loa componentes del mismo. Ea aa! como veo otro vano1 el -
abierto en el muro norte, casi encima de la puerta en esviaje que con 
duce a la cocina 115911 ae trata de una ventana que, al igual que la 
del muro oriental, preaenta arco de medio punto. En eata ventana ae -
ha ubicado un antepecho que, por laa caracterfaticaa del mismo, ea -
poaterior1 ea decir, resulta un rell~no de mampoater!a. 

Adem4a, percibo la existencia de un corredor' paralelo al muro occi 
dental de la cocina 1160, III). Se trata de un eatecho corredor15 

constituido por la pared occidental de la cocina y el muro que da al 
atrio, en aua lados1 por una b6veda de medio cañ6n en au techo, y una 
atarjea en el suelo. En el muro que da al atrio puedo observar reatos 
de troncos, lo que me hace pensar que, primeramente, hubiese otro ti
po de techo al que ahora exiate. 

Eate corredor eata operando como un eje-camino comunicante espa---
• cial 1 pues me ha llevado desde el patio de servicios Gltimamente des
crito a otro aubeapacio al aire libre tambidn IIII), Al llegar a date 
presencio la exiatencia de un patio de forma poligonal irregular, cu
yas paredes aon1 parte del muro que da al atrio lel que presenta ar-
coa invertidos con pin4culoa prism4ticoa en aua vdrtices) 1162), en -
au lado oeste1 el muro del portal de peregrinos 11611, en su lado no~ 
te1 la pared de la antecocina, que tiene la• extrañas ventana• que ya 
he deacrito 1163), en au lado eate, aaf como tambidn la ventana pequ~ 
ña del fog6n, en eae miamo lado, pero a diferente altura1 y la pared 
norte del fog6n 1163) y parte de la pared norte de la cocina 1162), -
en au lado aur. 

Esta forma espacial me produce la inquietud de recorrerla para caE 
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tarla en su totalidad· (III). Ea un espacio din~ico conformado por -
vectorea que parten de las ventanas mencionadas hacia el muro atrial1 
por vectores norte-sur con aua extremidadea en la• paredea de la coc! 
na y del fogdn, en el sur, y la del portal, en el norte1 por un eje -
diagonal que va del corredor.por el que he llegado a este subeapacio, 
al angulo nororiental del mismo, el que preaenta una forma convexa en 
la pared que da al portal, mientra• que ea recta en la pared de la a~ 
teporterta y antecocina1 y por vectores diaqonale• que, partiendo de 
la base piramidal de la chimenea, aacienden hacia el cielo. Por otra 
parte, tambidn existen la• diagonalea de laa ventana• romboidales de 
la antecocina, que se bifurcan hacia el cielo. Sin embargo, ella• ea
tan guarnecida•, cada una, por una galerta de arco de medio punto1 la 
que crea pequeños subeapacioa acogedores por la presencia de eaaa pe
queña• seccione• de bdveda de medio cañ6n que las anteceden. Aqut ae 
plantean aubeapacioa en tenaidn entre laa diagonales de las ventanas 
y laa bdvedaa de medio cañ6n que laa protegen (163). Mas, la presen-
cia de la continuaci6n de la pared, por encima de eaaa pequeñas b6ve

·daa de medio cañ6n, que simulan ser galertaa, hace que el dinamismo -
de laa diagonale• de laa ventanas ae vea contenido. 

con reapecto a esas pequeñas secciones de galer!as porticada&, de
bo deciw que me provocan cierta dificultad el definirlas, debido a -
que, en su parte occidental, o sea, hacia el atrio, estan antecedidas 
por reatos de un muro. Posiblemente date fue posterior a la apertura 
de eaas ventan••· Ya he dicho que estas ventanas las considero perte
naciente• a fine• del siglo XVIII1 entonces, entiendo que loa arco• -
da medio punto fueron abiertos antes de ese siglo, siendo probableme~ 
te originales. Y la antecocina se iluminarte por ventanas rectangula-
rea. 
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Si tengo que definir el subeapacio, que estoy analizando, de•de el 
punto de vi•ta funcional, puedo decir que se trata de un patio de ven 
tilacien de diferente• locales del convento. Mas, de acuerdo a lo vi
vido, y de acuerdo a lo comparado con Ixmiquilpan, voy a aventurar -
una• hipeteaia. A•1 1 de1de el primer punto de vista, ea decir, del -
perceptivo, puedo decir que ae trata de un aube1pacio que -al estar -
provocando demasiada inquietud en el.visitante- hace que la pared Oe! 
te, la del atrio III), resulte molesta, innecea.aria, operando como un 
impedimento en la irradiacien de loa vectore1 de las secciones de ga
lerfaa de medio caften adosadas a la antecocina. De1de el punto de vi~ 
ta comparativo puedo decir lo •iguiente1 tanto en Actopan como en Ix
miquilpan •e presenta un angulo nororiental convexo en •u miamo lado, 
en la porterfa 1161), que -en el ca10 de Ixmiquilpan- ae encuentra -
junto a la puerta de acceso de la anteporterfa a la capilla abierta, 
la que ocupa el lugar que en Actopan estoy analizando. 

De lo que antecede se desprende que en Actopan se hubiese pensado 
. 16 

·hacer la capilla abierta en ese lado del conjunto conventual y, al 
no hacerla, ese aubespacio quede expuesto directamente al atrio, sin 
ningdn muro que lo contuviese (VI y VII). El cual 1erfa innecesario, 
pue• he comprobado que la ventana del· fogen no exiatfa originalmente 
lcompro~acien qua ha hacho tanto en au lado interior como en au lado 
exterior, por laa caracterfaticaa de loa sillares en este dltimo), -
porque loa vanos de la cocina tampoco son originales, y porque al ob
servar el angulo audoccidental de la cocina, de1de el exterior, pude 
comprobar que au aillerfa e1ta en perfecta e1cuadra original 149 y --
200) J por lo tanto, el ~uro atrial aur, como quede dicho, lleqarfa -
haata la construccien conventual, sirviendo da parte de lfmite norte 
a la huerta (VI). De aqu! se desprende que ese pequefto corredor eatr_!! 
cho no exiatfa originalmente, aunque sf la atarjea que conducirfa las 
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agua• pluviales, que bajartan·del techo del prilller piao del convento, 
de sua celda• del lado oeate, al nivel del auelo, frente al atrio y -
que, por medio de eate canal de deaagUe,irtan a parar a la huerta. 

Ahora retorno al angulo audoccidental del claustro (IIII, que ya -
he analiaado,y la poaibilidad que me queda ea el penetrar por el vano 
abierto en el muro meridional del miamo (164), Al traapasar eata puer· . . -
ta, en esviaje noroeste-sureste, penetro en un recinto cuya longitud 
es conaiderable (165). Sin embargo, no se me plantea la necesidad de 
caminar por el eje este-oeste que, evidentemente, por au medida, ea -
el dominante, porque la existencia de una serie de haces de luz que -
penetran por seia vanos del muro sur, compartimentan la habitaci6n -
que eatoy analizando, .. Este hecho hace que eatudie, paso a paso, el 

.enorme local que se me ofrece a primera vista. 

Ea aiguiendo eate mdtodo que obaervo la pared sur en donde, hacia 
el occidente de la misma, se abre un vano con una bocina arquitect6n! 
·ca de uno1 45• aproxillladamente (166). Mi vi1ta se dirige hacia dl PO! 
que, al e1tar abiertas las hoja• .de 1u puerta, la luz penetra en di-
recci6n nore1te, lo que hace que 1e encuentre con la diagonal lumtni
ca en direcci6n 1ude1te de la puerta que he traspuesto. ·:. Al obser-
var esta puerta, abierta en el muro sur, puedo decir que no ea origi
nal, del siglo XVI, pues ella ha roto el friso de grutescos de dicho 
siglo, que enmarca la pared en lo alto. En el siglo XVI poaible-
mente exiatie1e allt un vano de comunicaci6n con una logia que da al 
huerto (VIII • 

Pero, mi vista no se queda observando solamente el haz lumtnico de 
la puerta abierta en el muro meridional sino que se vuelve hacia las 
paredes occidental y septentrional de este aubeapacio que estoy perc! 
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biando. En la pared occidental ae me plantea un vector que me conduce 
al lugar donde se alojar~a el torno 1166)1 con un vano de forma lige
ramente rectangular, el que focaliza m4s la atencidn debido a que so 
halla rodeado, en tres.de su• lados, por un marco moldurado. Mas, in
mediatamente hay otro hecho formal que lleva la vista hacia Gl1 se -
trata da una pila de agua localizada en la pared •eptentrional 1166). 
E•ta actda como origen de un vector que partiendo de ella llega a la 
pared opueata1 y en Gata lla pared •ur) hay, a •U vez, el eje formal 
qua parte da la puerta anta• mencionada 1167). 

De aquf se deduce qua, adam4• da lo• vectores lµmfnicoa que se en
cuentran en diagonal, exista una trama da vector•• que se cortan ortQ 
gonalmanta1 dentro de Gato•, lo• que aotdan con mayor fuerza son loa 
originados en el torno y en la pila. En el primer caao por loa •illa
res moldurados que lo enmarcan1 en al segundo caso por el hecho de h~ 
llarae •obreaaliando del muro, y por estar coronada con un rehundi--
miento conquiforme terminado en· una arquivolta ornada. 

E•ta pila pertenece al •iglo XVI. Afirmacidn que hago baa4ndome, -
para ello, en la• f~rma• qua preaanta, tanto en la ba•a de la columna 
que la sostiene, la que ea igual, por otra parte, a las basa• de las 
columnaaldel claustro alto1 como en la arquivolta semicircular, cuyos 
motivos ornamentales son del siglo XVI o, quiz4, anteriores, de los -
sigloa XIV y XV. 

Mac Gragor dice da elloa1 "que participan del sentir renacentista 
y del gdtico 1 ••• 1"1~ Eate autor con•idora qua•• trata de una pila de 
agua bendita& "Al lado contrario eat4 la pila de agua bendita I ••• 1•18 , 
mientra• qua yo creo que aerfa una pila de agua •implemente. 

TambiGn hay otros elementos que actdan reforzando la retfcula de -
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vectores ya mencionada1 •e trata del guardapolvo en ocre que se pre-
aenta caai completo en los muros sur, oeste y norte, y del friso de -
grutescos, ya citado, el que se encuentra incompleto por reforma• po~ 
teriorea al siglo XVI, en una parte del muro aur, porque guarda•, qui 
za del siglo XVIII, lo .han interrurnpi~o (167), 

Sin embargo, no todo es quietud y ~alma en este aubeapacio1 ello -
ae debe no solamente a la• diagonale• de luz originada• en las dos -
puerta• del mismo, aino a que, ai bien au techo ea de b6veda de medio 
cañ6n -la que, como ae aabe, contribuye a dar un ambiente de tranqui
lidad-, por poaeer nervaduras pintada• (166) esta creando cierta ten
si6n eapacial contenida. Esta bdveda, al igual que la de la sala de -
enaeñanza, preaenta, en sus claves pict6ricaa, querubinea y calavera•. 

Al obaervarla, en la direcci6n de su eje oriente-poniente, me en-
cuentro que, a determinada distancia (III) -a unos 1·.00 m. de la pa~
red oeste-19,esta ~veda de terceletes simulados en negro, sobre fon
·do blanco, se.termina y comienza otra ·con caaetones {165), que tien-
den a la forma octogonal, junto a hexagonos irregulares y a cfrculos 
con los monogramas de Jesds, Marfa y Jesucristo, y a otros que conti~ 
nen el coraz6n traspasado por las flechas {sfmbolo de san Agustfn) y 
la• dos !perdices en un plato, rodeadas de estrellas {sfmbolo de san -
Nicolds Tolentinol (168). 

Si analizo mas detenidamente puedo ver que la guarda formando el -
arco aimulado, que inicia la b6veda de medio cañ6n, la que llega ca•i 
haata el auelo en la pared sur1 y digo •casi" porque fue destruida, -
poaiblemente hacia finea del siglo XVIII, por un cuarto punto con ba
se en ef piso1 y que en la pared norte se ha perdido con la apertura 
de la puerta correspondiente {la que da hacia el claustro)1 esta mar-
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cando adn m4• la separaci6n de dos locales dentro del gran recinto de 
planta rectangular que estoy estudiando. 

En relaci6n a la puerta que da hacia el claustro,debo decir que au 
vano ea de apertura posterior al aiqlo XVI, no a6lo por el rompimien
to de la guarda que he citado sino tambidn porque au bocina de aec--
ci6n el!ptica rompe la guarda origin~l de gruteacos del muro correa-
pondiente 11661. Ea de notar que ae pueden observar la• huella•, en -
el paramento, de que en otra dpoca existid un vano abierto a mayor a! 
tura que el actual. seguramente tendrta que haber.exi•tido, original
mente, un vano que comunicase el claustro con e1te aube1pacio IVIIl1 
ma• date aorta con un arco eacarzano hacia el exterior y con derrames 
y capialzado hacia el interior. 

Ahora, ai obaervo nuevamente la pared occidental, veo -en au medio 
punto- un calvario pintado, el que se halla aemideatruido por repo•i
ci6n del paramento corre1pondiente a un vano del que han quedado au1 
.dovelas pict6rica1 en rojo y rosa fuerte 11661. cuando analicd la co
cina menoiond la existencia de un vano tapiado hacia la mitad de la -
altura de la escalera de la miama1 vano que rompi6 el fri10 de grute! 
co• del 1500. Al respecto, Mac Gregor informas 

1 
En la cabecera quedan reatos de un Calvario con tre• cruce• ain 
per1onajea. La compoaici6n fud deatrutda en •u mayor parte con 
la apertura de la puerta que, a media altura, daba entrada de1de 
la e•calera de la cooina a un sobrado o •tapanco• que alcancd a 
ver y cuya demolici6n 1ugerf por 1er algo po•tizo20 • 

En la actualidad 1olamente se pueden ver do• oruca• vac!a• y re•-- · 
to• de un paisaje, todo ello correspondiente a un Calvario del siglo 
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XVI, que fue destruido por la apertura del vano.citado1 el que, por -
poaeer jamba• y arco eacarzano pintado• en color roaa fuerte, esta in 
dicando aer una realizaci6n de fine• del aiglo XVIII. 

Eate local serla, evidentemente, el anterefectorio del conjunto 1112 
n&atico1 y digo •evidentemente• porque dl eata en comunicaci6n con la 
cocina por medio del lugar que corresponderla al torno. Ahora avanza
ra hacia el oriente por el eje dominante eate-oeate. Al caminar, la-
mento no poder ver hoy dta la pared que aepararta el anterefectorio -
del refectorio (VII) -de la que hay huella• en la bdveda y en el muro 
aur- y la que, quiz&, tuvieee pintura• que entrartan en paraleliamo -
con la• que existirtan en el medio punto occidental, lo que acentua-
rta la rettcula vectorial. 

De acuerdo a lo expresado antecedentemente vera el refectorio 
(III)1 ea decir, el espacio que sucede al anterefectorio1 el que, a -
primera viata,ae me ofrece como un gran aubeapacio de planta rectang~ 
lar1 pero, en seguida, se percibe que el correspondiente al comedor -
de loa frailea seria de menor longitud. Ello se debe al hecho de la -
terminaci6n de la bdveda caaetonada en un arco que ae apoya en colum
na• de aecci6n eltptica21 tl65). 

1 

Por consiguiente, ahora analizara este subespacio, el que -por ser 
de planta rectangular y estar cubierto con una b6veda de medio cañ6n
se me ofrece como un lugar de quietud. Maa, tal quietud se ve, en Pª! 
te, interrumpida por varios hechos que, a una vez, me llaman la aten
ci6n. Ellos aon1 por un lado, doa hace• lum1nicos que penetran por -
puerta• ubicada• en la pared sur1 por otro lado, un pdlpito adosado a 
eaa misma pared, casi al final del refectorio, cerca de la semicolum
na correapondi~nte (165)1 y el techo del recinto, cásetonado (168), -
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exiatiendo-entre los casetone .. hexagonoa al~rgado• y cfrculos, todo• 
ello• en una policromfa de negro, ocre rojizo, azul maya, en una 
conatante directriz oriente-poniente por el alargamiento, en ese •en 
tido, de lo• hexagonoa. 

Esta direccidn de la crujfa •e halla remarcada por el fri•o que -
corre paralelo, en lo• muros meridional y aeptentrional, a la altura 
del arranque de la b6veda de medio caftdn 1169.Y 170), el que pre•en
ta una laceria de hexagono• y triangulo•• lo• que actdan no aolamen~ 
te en aentido oriente-poniente sino tambiGn en aentido vertical, ha
ciGndome. elevar la viata hacia la b6veda ca•etonada. Sin embargo, -
por el hecho de que e•te friao pre•enta, en •u parte inferior, una -
guarda ocre y otra negra, que •• un cinturdn con vueltas que lo lim! 
ta1 en dltimo caso, el eje que me conduce e• el eate-oeste. 

Como acotacidn de ••te fri•o, en la parte inferior, corre el cia 
tur~n agu•tino que rompe la monotonfa•de •u• lfneaa con repeti-
daa ga•a• volteada• hacia arriba. El cinturdn muestra en un ex-
tremo la hebilla caracterfstica, Ea el dnico caao, en Actopan, -
en el que •e usa este adorno22 • 

En ~elacidn a la luz que ilumina esta recinto, por el hecho de -
que ella ae da por loa vanos existentes en el lado sur, entonces hay 
una desigual diatribucidn de la mi11111a, estando m4• iluminada la par
ta aeptentrional que la meridional 1169). E•to• vanos se abren en b!! 
oinaa arquiteotdnicas de unos 45º1 aimilarea a la de la otra puerta 
del mi•mo muro, perteneciente a lo que habrfa •ido el anterefectorio. 

Esta• puertas •on po•teriorea. Afirmacidn que hago al observar el 
paramento corre•pondiente,en donde ae puede ver, por el resane, que 
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tuvo que haber habido otra• doa de mayor altura y de mayor ancho, -
que habrS:an llegado a destruir parte del caaetonado inferior de la -
bl'lveda (171), Al respecto, informa Mac Gregor1 

El friao en cueatidn fu4 cortado por. la ampliacidn en altura de 
do• ventanas Cuna de ella• convertida en puerta) aituadaa entre 
lo• contrafuertes que dan a la .huerta23 • 

En Hiatoria del arte hispanoamericano ae puede ver una fotografS:a 
en donde aparecen la ventana y la puerta1 la• doa enmarcadas por do
vela• figuradas24 • Lamentablemente -por aer la foto en blanco y ne-
gro- no puedo aaber su color. El hecho de hallarae rodeadas de gran
des dovelas pintadas las hace contemporaneaa de loa otros vanos de -
esa• caracterS:aticas, que ya he mencionado y que he atribuido a re-
forma• dieciochescas. 

Estoy de acuerdo con Mac Gregor de que originalmente habrlan exi~ 
tido dos ventanas en loa lugares que actualmente ocupan dos puertas. 
Bato lo digo teniendo en cuenta la situacidn en que ae encuentra el 
paramento correspondiente y en el hecho de que, generalmente, en loa 
refectorio• hay ventanas que dan hacia la huerta. Si lo comparo con 
el conjunto monlatico de Ixmiquilpan, tambidn corroboro esto que es
toy diciendo, pues en 41 se dan dos.ventanas hacia el huerto. 

Si pienso que originalmente habrlan exiatido dos ventanas,en vez 
de doa puertaa,muy otra habrS:a sido la peroepcidn del refectorio en 
au momento porque meno• luz entrar~a al miamo, y eato lo harta maa -
acogedor, mas S:ntimo1 condicidn a la que contribuirta, sin lugar a -
dudaa, el muro que lo separarS:a del anterefectorio y del aubeapacio -
.•iguiente en direccidn oriente (VIII. 

/ 
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Ahora paaard a ver de cerca el pdlpito de este recinto CIII). Bl 
ea de forma prismStica hexagonal, se apoya en una peana hexagonal, -
tambidn, la que, a su vez, descansa sobre una repisa bulbosa (169 y 
171). Por el hecho de hallarse en saledizo, con respecto a la pared, 
y por estar realizado en piedra color rosa, atrae la atenci6n. 

Sin embargo, probablemente·• fines del 500 no existirfa este pdl• 
pito1 pues, tal como lo ha observado Clara Bargellini, al compararlo 
con el torno y con la pila de agua, ya descritos, existentes en el -
anterefectorio, que he dicho aon del siglo XVI, aqudl presenta un -
trabajo de molduraci6n muy sencillo. Por otra parte, tanto Clara B•! 
gellini como Carlos chanf6n fueron de la opini6n, con la cual estoy 
de acuerdo, que el pdlpito nunca podrfa haber sido construido cerca 
del muro eate de finalizaci6n del refectorio porque ae producirfan -
varios focos de voz y, por consiguiente, una gran reverberaci6n, la 
cual ae favorecerfa por el caaetonado rehundido. 

De aquf se infiere que este pdlpito se habra realizado cuando se 
agranda el refectorio y se hacen las scmicolumnas de sccci6n elfpti
ca. O sea, que todo esto seria obra de fines del siglo XVIII. Posi-
blemente en el 500 existiese un pdlpito en dicha pared, con barandal 
de madJra, al cual se ascenderfa desde el interior del refectorio -
por un vano, donde hoy existen señales de resane, entre el pdlpito y 
la puerta que le sucede hacia el poniente 1171, VII). 

Bn el dfa de hoy, para conocer el medio por el cual se puede as-
cender al pdlpito (III) es neces~rio pasar por debajo del arco toral 
que descansa en las medias cañas de secci6n el~ptica, que se hallan 
adosada• a las paredes norte y sur y, en seguida, uno se encuentra -
con dos anchoa machones, pintados en rosa fuerte con dovelas figura-
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daa, en medio de loa cuales hay doa vano• con arcoa de medio punto 
1172). Tambidn el arco toral y laa media• col1111111aa que acabo de pa-
aar eat4n pintados en rosa fuerte con trazo• aimulando aillares en -
un valor tonal mas alto1 todo lo cual loa hace propios de fines del 
XVIII. 

Alltea de averiguar la posibilidad de aubir al pdlpito, tomo con-
ciencia de que me hallo en do• recintos 1114a, dentro del gran local -
inicial que estoy analisando (172, III), El primero de 4atoa empieza 
an donde ae hallan laa medias caftaa citada• y termina en un arco to
ral de medio punto, que deacanaa en doa pilaatraa (una, la del lado 
norte, se encuentra junto a la puerta de la pared aur de la que he -
considerado aala capitular1 la otra, la del lado sur, se halla adosa 
da a un machGn), El otro recinto, de menor•• dimenaionea que el ant§. 
rior, preaenta ajea en diagonal, ocasionado• por la puerta abierta -
en esviaje (la que conduce a la sala capitular) y el gran arco eavi~ 
jado, que comunica con la huerta25• 

El primero de eatoa subeapacioa, el que continda al refectorio, 
se preaenta como un lugar cruzado por vectores f ormalea y luminicoa 
que ae interaectan en 4ngulo recto1 siendo loa dominantes loa origi
nados en la puerta con capialzado de uno• 45• que conduce al 4ngulo 
1udoriental del claustro (173), y en los dos arcos dejados por loa -
machonea ubicados en el muro aur·(1741, loa que ae encuentran remar
cadoa, deade el punto de viata crom4tico, por el rosa fuerte de au -
paramento. Todoa eetoa vectorea se hallan cruzados por el eje domi-
nante en eate gran local que eatoy estudiando, el este•oeate. 

Algo a anotar para laa ref ormaa de eate conjunto ea el hecho de -
que, junto al vano de la puerta que da hacia el claustro, se encuen-
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tra pintada la siguiente cartela (175)1 "A mayor gloria de/Plo VI/Pa 
pa Romano/Bn Sena/M,L.G./Marzo 9 de 1799•26 , la que me reafirma que
estas reformas, en color roaa fuerte, corre1ponden a fine• del siglo 
XVIII. 

El segundo aubespacio (172), como ya lo he expresado, eat4 domin! 
do por las diagonales en direccilSn l!Oroeste•sudeate, las que hacen -
que dirija mi vista hacia l& huerta por ese gran arco esviajado que, 
tanto desde el punto de vista formal como lumlnico, est4 planteando 
el camino de salida (174). Camino de salida que, a fine• del siglo -
XVIII-comienzos del XIX, no se verfa tan acentuado como en el dfa de 
hoy porque un altar neocl4sico all! colocado atraerla la atencilSn --. ' 

1176)1 y que, a fines del siglo XVI, no se dar!a as! porque posible• 
mente existir~a un arco de medio punto hacia la huerta (VII). 

Sin embargo, esto• dos Gltimoa recintos presentan una conatante1 
su techo con ~veda de medio cafi~n (172). Si bien el primero lo tie
ne empapelado, simulando un caaetonado parecido al del refectorio, y 
pxeaenta un ftiao tambiln similar al del tlltimo citado, y el segundo --

·tiene su seccilSn de b6veda pintada en azul claro y gris, hay una con 
tinuidad en la perspectiva convergente creada por la aolucilSn del t! 
chado. 1 

Una constante en el tlltimo local ea que tanto la puerta que condg 
ce a la sala capitular (1771 como el arco eaviajado 1174), que da h! 
cia el huerto, pre1entan grandes dovela• figuradas en color blanco. 
Este hecho lo• hace contempor4neoa en au realizaci1Sn1 y, a su ves, -
tambiln pertenecer1an a la misma lpoca de 101·otros vanos en e1viaje 
y de las medias columna• de aeccidn ellptica, que presentan sillares 
pintados. 
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Si a esto ae une. el hecho de que, hasta ahora, no habfa premenci!. 
do, en lo que llevo analizado del conjunto 111on4•tico, ninguna pila•
tra sobre plinto, cano •on laa que •epararfan eatoa do1 1ubeapacioa 
del gran refectorio1 entonce• pu~do suponer la exi•tencia de grande• 
reforma• posteriores al siglo XVI, realizada• en diferentes @pocas. 
Quiz4 las pilaatraa sean del siglo XIX. 

Por lo tanto, •i se tiene en cuenta toda• eata• modificacione• a~ 
quitectdnicaa posteriores al XVI, entonce• el eapacio que exiatirfa 
aquf en ese aiglo aerfa diferente (VII). Habrfa un muro en •u lado -
oe•te, a la altura de la• media• cafia• da •eccidn alfptica, que lo -
aepararfa del refectorio, un muro corrido en •u lado norte, ain las 
doa puertas abiartaa poateriormente, y uno o do• arcos de medio pun
to abiertos en machonea, en donde hoy existe el gran arco ••viajado, 
en el extremo este del lado sur. Por su comunicacidn con la huerta, 
e•te lugar bien podrfa haber servido de bodega, de depdaito, con ve.!! 
tilacidn auficiente, permitida por loa vano• dejadoa por loa macho--

. nea, en el muro meridional. 

Antea de retirarme del gran recinto cubierto voy a incursionar por 
la escalerilla que me conducir4 al pdlpito (178), la que no exiatirfa 
a fine~ del 500 de acuerdo a lo que ya fue dicho. Ella eat4 ubicada 
en el ancho muro27 1 eat4 techada con una pequefia b6veda de medio ca
fidn, y consta de nueve peldafioa28 • La misma estructura eat4 plantean . -
do un vector diagonal aacendente. Al llegar al descanso, que comuni-
ca con el pdlpito, puedo apreciar la luz que proviene de una ventana 
saetara realizada hacia el aur, de forma octogonal alargada, la que 
no e• original, por laa caracterfaticas de aua Billares (192). 

Al estar en el pdlpito y observar nuevamente el refectorio, me r.!! 
cuerdo la inquietud de Mac Gregor1 
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¿A qud obedeciO que en esas bOvedas se formaran casetones, ex-
elusivo lugar del monasterio que lo• muestra? Voy a externar -
una opiniOn que, acaso, parezca demasiado audaz. Ea sabido que 
al tiempo que loa frailea tomaban su colaciOn, eran le!doa tex
tos sagrados, vidas de santos, etc. en la tribuna que casi aiem 
pre se encuentra en loa comedores, Ea igualmente conocido de tg 
dos el efecto de reverberaciOn, .resonancia o eco que se produce 
en loa recintos abovedados. Pues bien ¿no .•ervir!an los caseto
nes para quebrar las ondas sonoras y obviar esos efectos? He o~ 
servado la acdatica de este sal6n y es inmejorable. En fin, es
to no ea sino una simple hip6tesis29 , 

Considero de gran interda esta hipOtesia de Mac Gregor, pero, se
gdn el arquitecto Eduardo Saad, el caaetonado rehundido provocarte -
nuevos focos de la palabra emitida1 es decir, ecos. Lamentablemente, 
en el dla de hoy no ea posible hacer una buena experiencia de sonido 
en el recinto1 lo que comprobd in aitu, hablando, debido a que se --

. presenta excesivamente abierto. 

Desde el pdlpito puedo ver que el friso de lacer!a, detallado --
oportunamente, esta realizado, en la pared sur, en papel pintado,·pe 
gado allmuro1 el que, evidentemente, no pertenece al siglo xv.I30 u11'1. 
Aunque en la pared opuesta, ea decir, la norte 11701, el friso ea -
pintado casi en su totalidad, excepto una pequefia extenaiOn de alre- · 
dador de 1.00 m •. de largo, cerca del vano del angulo sudoeste del 
clauatro, la que ea de papel. El sector que preaenta papel es del s! 
glo XX, mientras que el pintado ea del siglo XVI. Ouiza se colcoO el 
empapelado para que hubiese una continuidad pict6rica con motivo de 
la filmaci6n de alguna peltcula, all! realizada, "El capitSn aventu
rero" o "El santo Oficio• 31 • 
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Una vez analizado en su totalidad el gran refectorio, se ha podi
do ver que originalmente existirfan en este espacios el anterefecto
rio, el refectorio y la bodega ... Ahora pasard a observar la huerta y 
la• con•truccionea que exi•ten en ella (III). En primer lugar tendrd 
presente las construcciones que •e dan sobre el muro sur del gran r_!! 
fectorio y que he dejado a un lado porque el eje-camino este-oeste, 
que Gl me planteaba, asf lo determind. comenzare por la logia que da 
al anterefectorio. 

A ella salgo por la puerta de comunicacidn existente en el lado -
sur del anterefectorio 1166). Aquf la primera impresidn que tengo es 
la mayor luz de que puedo gozar en relacidn al anterefectorio (17911 
lo cual e1 ldgico si se tiene en cuenta que se comunica con la huer
ta por medio da tres arcos de medio punto, que descansan en machones. 
Sin embargo, no puedo decir que este sea un lugar de trSnaito hacia 
la huerta, como loa haces lum!nicos procedente• de ella asf lo po--
drfan indicar1 pues, al presentarse con una gran planta rectangular 
IIII), con el eje mayor, el de la bdveda de medio cañdn, que la te-
cha, en sentido oriente-poniente, me lleva a contemplarlo mSs deten! 
damente. 

Rea~izando esta observacidn, me doy cuenta que hay una serie de -
factores que coadyuvan para hacer de este lugar un subespacio de es
pera tranquila (180 y 181). Ello• son, deade el punto de vista pict~ 
rico, un guardapolvo ocre-rojizo, al que le sucede -en altura• una -
guarda con el mismo color de fondo y ornamentacidn en gria1 y,a la -
altura del arranque de la bdveda de modio cañdn,un friso con fondo -
rojizo y gruteacoa en gris, el que presenta cartelas manieristas. -
Sin embargo, hay un elemento realizado en pintura que actda creando 
cierta tensidn espacial1 son las nervaduras figuradas existentes en 
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la b6veda de medio cañOn, en cuyas claves hay querubines, y en cuyos 
arranques hay calaveras, tal como las bOvedas de la sala de enseñan
za y del anterefectorio. 

Hay otro• factora• formales arquitectOnicos que, tambidn, est4n -
operando para convertir esta logia en un espacio de calma. Ellos aon1 
una puerta de alacena, ubicada en la. pared norte (180), la que pre-
•enta un arco de medio punto, con dovela• ro•••• acentu4ndolo1 la 
puerta de enlace con el anterefectorio, que se halla en esa misma P! 
red, la que e• abocinada, con arco rebajado coron4ndola1 lo• tres ª! 
coa de medio punto de la pared •ur, que comunican con la huerta (179), 
y la b6veda de medio cañOn (181), que techa el recinto. 

En relaciOn a la puerta de comunicaciOn con el anterefectorio --
(180), a la cual me he referido oportunamente1 puedo decir que est4 
rodeada, en llu• tres lados, por una cierta extensiOn de paramento r2 
•anado, lo que me confirma en que no es la del siqlo XVI1 si bien e• 

• posible que originalmente haya existido una puerta en este mismo lu
gar, pero •arta •encilla, con capialzado y derrame8 hacia el interior 
y arco escarzano hacia el exterior. 

En lla pared este existe una ventana rectangular que se encuentra 
aemitapiada (181)1 la que no ea original, pues loa sillares que tie
ne aa1 lo eat4n indicando1 adem4s no tendr1a razOn de ser porque los 
tres qrandea arcos que comunican la logia con la huerta ser1an sufi
ciente•. 

De acuerdo a las caracter1sticas descrita•, se tratar1a de un lu
gar de descan•o, para contener un nllmero pequeño de personas, los -
frailes, que podr1an contemplar desde dl un sector de la huerta. ---
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•servirta como desahogo al comedor con la amena vista de la huerta• 
32 

Ahora salgo de la logia para ver la huerta (IIII, la que ea pred2 
minantemente de planta rectangular, lo que me hace dirigir la vista 
hacia tres de aue ladoa1 hacia el oriente, hacia el poniente y hacia 
el aeptentri6n. Ello ae debe a que causas formales arquitect6nicae -
aat lo determinan. Hacia el lado este se encuentra una logia (182) a 
la que ee accede por una escalera central, que arranca desde el sen
dero que conduce -pasando por el medio del huerto- (1831 hacia el 1~ 
do oeste, donde ee halla el p6rtico de entrada (1841, el que da ha-
cia la calle Lerdo de Tejada1 y en el lado norte ee encuentran las -
conetruccionea correspondientes a las diferentes partee del convento 
(1851. 

Lamentablemente no se puede ver tal como habrta existido en el s! 
glo XVI (VI), ya que su tamafio Be redujo considerablemente por sola
res que actualmente pertenecen a propiedad privada III. Ad, en BU -
lado aur comprenderte hasta la calle de Mina porque deberta englobar 
un jagüey y una fuente que se hallan en la manzana limitada por las 
callea de1 E. Hern&ndez, 5 de Mayo, Mina y Sebasti&n Lerdo de Tejada 
(91. ylen eu lado oeste deberta comprender haata la calle de Escoba
do 191. 

Para realizar esta supoaici6n, de que llegarla hasta la plaza, me 
baso en diferentes fuentes, ademas de la obra de Mac Gregor33, una -
de ella• ea el dibujo realizado por P. IA5pez Rivira, titulado Cord! 
llera Mineral, hacia el oriente de Actopan,. ·Estado de Hidalgo 
(281, en el cual se puede ver que la galeda porticada -que da a la -
plaza-11egaba, en su extremo sur, hasta la barda atrial que allt ha-
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brla, la que en su extremo este lleqarla a la pared conventual co--
rrespondiente a la cocinar lo que hace que el atrio antiquo se exte,a 
dieae ha1ta ahl en su lado sur (como todavla hoy, a pesar de las mo
dificaciones experimentadas, ae puede ver). Entoncea, es de 1uponer 
que la huerta comenza1e a partir de ese muro atrial. 

Adema1, en la pintura ya citada (26), tambidn decimon6nica, se -
pueda comprobar la extenai6n del p6rtico1 1i bien exi1ten algunas d! 
ferenciaa en la forma del mi11110 que, posiblemente, se deban mas a -
los realizadores plasticos que a la realidad hist6rico-artlstica1 c2 
mo 1er el angulo audoccidental. (Vdanse comparativamente) (26 y 28). 
Por otra parte, siquiendo la obaervaci6n realizada por Serqio Nava, 
puedo ver que el muro aur del atrio (48), el que todavla queda ain -
ninguna con1trucci6n civil adosada, posiblemente sea del siglo XVI. 
A su vez, el plano n• 438 de la Secretarla de Hacienda y Crddito Pd
blico, levantado por el ingeniero Baturoni (I), tambidn implica loa 
terrenos qua hoy son da particulares y que debarlan aer del conjunto 
monaatico en este lado sur del mismo, o sea, de la huerta. 

Si tal hubiese sido-la extensi6n de la huerta en su dpoca, data -
serla mucho mas grande que la de hoy (VI), Y no exiatirla, por su--
pueato~ la portada actual da la huerta sobre la calle Sebasti4n Ler
do de Tejada (18611 la que, posiblemente, se construye a fines del -
siglo XVIII1 ya que se caracteriza por un orden normal inscrito en -
un orden gigante, en donde hay un juego de horizontales y verticales 
que se equilibran1 todas ellas coronadas con un front6n en donde las 
curvas triunfan1 pues presenta una concha central en un front6n cur
villneo roto. Por otra parte, sus pilarea y pilastras me traen a la 
memoria las pilastras sobre plintos existentes en el dltimo subespa
cio del •gran refectorio" (172 y 17411 lo que loa hace contempora---· 
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neos en 1u realizaci6n. 

Ahora paao a observar el lado norte de la huerta (IIIl1 en princ! 
pio la fachada de la logia que ae comunica con el anterefectorio --
(187), Esta fachada ae caracteriza por un juego de verticales y hor_! 
zontalee1 laa verticales constituidas por loa tres arcos que se le-
vantan con convicci6n desde el 1uelo1 loa que ae hallan reforzados -
por la presencia de una guarda pintada en rosa fuerte toda alrededor 
de loa vanos, y loa arcos, tambidn de medio punto, del segundo nivel, 
correapondientes a tres ventana1, los que ae hallan remarcadoa por -
loa sillares en color rosa, que loa constituyen. 

El sentido vertical proporcionado por aatoa arcoa ae nota mas por 
la ubicaci6n de loa miamos, ya que a cada arco inferior le correapo~ 
de uno auperior. lldemla, hay otro hecho pict6rico que confirma laa -
verticalea1 ae trata de laa guardamalletaa en rosa blanquecino, exi! 
tontea debajo de cada ventana. Sin embargo, tambidn hay elemento• hg 
rizontalea1 loa eacalonea de acceao a la logia1 la• repisas en que 
ae apoyan la• ventanaa1 loa antepechos que le1 han sido colocados, y 
el antepecho auperior. Pero, por aobre todas las cosas, se destaca -
la imagen casi cdbica que surge de ver esta fachada, 

i 

Se hace evidente que el paramento que constituye el antepecho de 
las tres ventanas ea posterior a su realizaci6n, por ser relleno de 
mampoaterta. Por otra parte, las guardamalletaa curvillneaa que pre
aentan no pertenecen al 500, sino que aon del aiglo XVIII! lo que me 
dice que estos vanos se hicieron en dicho aiglo1 asl como es del si
glo XVIII la pintura ro1a fuerte que rodea.a loa arcos de acceso al 
portal. Por lo tanto, la viai6n que se tendrla a fines del 500 serla 
diferente1 pues, como se podr& comprobar posteriormente, al analizar 
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el segundo nivel del convento, esta fachada no exiatirta entonces. 

Ahora contindo percibiendo las construcciones existentes en el l!!· 
do septentrional de la huertá (188, III y IV). Deapuda de la logia -
analizada, me encuentro, .hacia el lado este, con dos ·pequeños subes
pacioa correspondiente• a las puertas del muro •ur del refectorio. -
Esto• do• aubespacioa presentan las mismas caracterl•tica• (189). -
Ello• •on pequeño• recintos da planta rectangular, con el eje mayor 
en direccidn e•te-oe•te, con arco de medio punto hacia la huerta, y 
con otro arco de medio punto encima de la pequeña puerta, la que ti_!! 
ne arco rebajado y se abre con bocina arquitectdnica, En ello•, a P!!. 
sar de tener figuras geomdtricaa pintadas en gri•, blanco y rojo, en 
sus parede• oriental y· occidental, y techo plano, el vector que dom! 
na no ea el este-oeste sino el norte-sur. 

En el lado sur, el que da a la huerta, exi•ten restos de un muro 
de piedra. Esto me lleva a pensar de que, aparentemente, sertan sub-

• e•pacioa cerrados hacia la huerta; Mas, el hecho de haber --
conaiderado que originalmente no habrla puertas sino que existirfan 
ventanas por las que se iluminarla el refectorio, me afirma en que -
ese muro no ea del siglo XVI. Por otra parte, el hecho de que el mu
ro oeste del primer aubespacio eatd. tapiando parte de la ventana de 
la logia analizada (190), me hace suponer que, si bien data no es -
original, por lo menos esos aubeapacioa se construyeron despuda de -
la apertura de esta ventana1 poaiblamante a fines del XVIII, por el 
color y forma• de •us pintura•. Por lo tanto, a fina• del siglo XVI 
las ventana• del refectorio no tandrlan ningdn resguardo arquitectd
nico, ae darlan directamente al aire libre (VII). 

Al seguir caminando hacia el oriente me encuentro con la galerla 
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correspondiente al lugar donde se halla el pdlpito del refectorio y 

loa dos macizos arco• de medio punto, remarcado• por el color rosa -
fuerte que presentan (191, III). Dicha galerfa aa caracteriza por un 
arco de medio punto y un arco apuntado qua dan hacia la huerta1 por 
un aje dominante este-oeste, al que se le oponen una serie de vecto
res norte-sur, loa correspondientes a la ventana saetera octogonal, 
loa que parten de lo• dos macizos ar.coa de medio punto, y el origin! 
do en el ancho mach6n en que descansan el arco.de medio punto y el -
arco apuntado.· A lo que ae agrega un vector que corta en diagonal al 
eje dominante este-oeate1 ea un.arco semihaxagonal inclinado (arbo-
tante), que •e halla uniendo loa muros norte y aur de esta galerfa, 
a la altura del mach6n citado34 (192). 

Bn este aubeapacio debo mencionar la existencia de huellas de un 
pilar en el muro norte, hacia el lado oriental de la ventana saetera 
(1921. Posiblemente hubiese existido un pilar-contrafuerte en el que 
descanaarfa el arco semihexagonal diagonal que he descrito. Siguien
do por el sendero de laa probabilidades, puedo decir que, quiz4, es
te arco aea de fines del siglo XVIII. 

A pe•ar de la existencia de esos vectorea en direccidn aeptentri2 
nal-meridional, el eje que domina continda aiendo el oriente-ponien• 
te. Ello ae debe a la existencia de la pared occidental que limita -
el aube•pacio, la cual ae hace notar m4a por las pintura• que preaea 
ta, laa que •con formas geomdtricas en gris, rojo y blanco- reafir-
man eae extremo del eje, al que ae le opone una parad 11931, la co-
rre•pondiente al lado eate del arco apuntado, qua comunica con la -
huerta. 

Bata ae caracteriza porque en su casi totalidad blanca se desta--
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can1 una cartela con orla rosa fuerte, en au parte superior, y un pe 
35 -queño vano , en su parte inferior, el que preaenta guarda en el mi,! 

mo tono. Bate vano esta provocando una inquietud en el obaervador1 -
ya que actda como foco hacia el cual dirigir los pasos. Esa cartela 
(19•1, al igual que otraa que ya he mencionado, las existentes en -
el aube•pacio.de trln•ito, anterior a la anteaacrist!a, en la antes~ 
crist!a, y la que se halla en la bodega, al eate del refectorio, pe!, 
tenece al siglo XVIII, deatac&ndoae la fecha ªMarzo 9 de 1799•36 , 

Debo aclarar que, al igual que loa dos subespacios antes analiza
dos, tambidn en date ae halla, en su lado sur, el que limita con la 
huerta, restos de un muro de piedra 1192), que no exiatir1a a finea 
del 500. Por lo tanto, tambidn aqu1 es probable que esta galer!a no 
existiese entonces y que ae haya creado a fines del siglo XVIII, co• 
mo la cartela alll pintada parece estar indic&ndolo. 

Al paaar por el pequeño vano de la pared oriental de la galerla -
deacrita 1193), me encuentro con la secci6n de galerfa correspondien 
te a la parte este de la bodega IIIIl1 la que presenta un arco de m~ 
dio punto esviajado, hacia el norte, y un arco de medio punto, hacia 
el sur (1951. El eje mayor ea el oriente-poniente, no solamente por 
las 11111didaa (5,50 m. de largo por 3,00 m. de ancho1 37 sino tambidn -
por la.existencia de una b6veda de medio cañ6n peraltada, en ese mi! 
llO sentido cardinal {196), B6ve4a que debe ser original porque en su 
lado sur deacanaa en gruesos pilares con arcos de medio punto, pro-
pioa del •iglo XVI. El arco en eaviaje de eeta secci6n de galerla --
11951 no coincide formalmente con el arco anteriormente citado, el -
de medio punto, y •1 con la puerta abierta en eaviaje que da a la s~ 
la capitular del convento1 por lo tanto serla de fines del siglo --
XVIII. 
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El recorte del arco eaviajado, en la parte baja de au lado eate, . 
me lleva a ver lo dicho por Mac Gregor1 

Como en el testero del poniente.len realidad se esta refiriendo 
al ·muro oriental.del gran refectorio! existid un altar con -
pasillo por la parte posterior, para·facilitar las entradas a -
dicho paaillo, fueron recortados en au·parte baja los derrames 
de las doa puertas aludidaa38 •. 

Maa 11 solamente hace menci6n de una puerta, la •que comunica con la 
aupueata aala capitular•1 ea de pen1ar que ae refiere con el tdrmino 
de puerta al arco eaviajado39 • Ea posible que eate subeapaclo fuese 
un lugar de tranaito hacia la bodega. 

Ahora voy a observar la continuaci6n de esta galer!a hacia el es
te CIII)1 la que se mueatra con dos grandes arcos de medio punto, -
que descansan en grueao1 machone1, en su lado 1ur 1197 y 198). Bate 
aubespacio tiene el eje mayor en direcci6n oriente-occidente1 ello 
1e debe a que e1 de planta rectangular con el largo en ese sentido y 

a que esta cubierto con una b6veda de medio caft6n peraltada, que si
gue la miama orientaci6n40 119&). 

¡ 

Sin embargo, presenta una pared intermedia norte-sur, a la altura 
del mach6n, la cual no es obataculo al tr4naito porque tiene un vano 
que culmina en arco de medio punto con dovela• en gris y listone• en 
blanco. La pared este de eata galer!a s! ea un ob1taculo, puea ai -
bien mueatra un arco de medio punto a la misma altura que el citado 
previamente, date se halla tapiado (196 y 198). 

En este subespacio se presentan -como ya se ha visto en otras ---
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oportunidades- reatos de muro de piedra y,,en este caao, cemento, en 
su lado aur. E1 evidente que se trata de un agregado po1terior al 
XVI. 

La exiatencia de ese vano tapiado -en el muro este- me lleva a -
pensar en una continuidad espacial que 1e darfa en el siglo XVI. Por 
otra parte, la existencia de un medi.o mach6n en el lado oriental, -
con un muro adosado en su.mitad inferior, muro que •e continda hacia 
el lado sudeste en la logia que ocupa el este de la huerta, tambiGn 
me hace.inclinar a pensar que originálmente habfa una continuidad de 
espacios hacia el oriente en esta galerfa 1199, III y VII). Se trat! 
rfa de un lugar de tr4naito desde la huerta a las caballerizas. 

Como e1e vano tapiado impide el andar en au direcci6n1 entonces -
me dirijo hacia el sur para contemplar las construcciones a nivel -
del auelo, ya analizadas, como las del primer nivel, qua lea corres
ponden, desde el refectorio hasta la "loggia" que las cierra por el 
este. En primar lugar observo la aecci6n de galerfa desde la logia -
que se comunica con el anterefectorio hasta el arco apuntado 1188, -
III y IV). 

Esta fachada de galerfaa aa me muestra como una serie de cuatro -
vectores verticales paralelos. Ellos aon loa originados en loa cua-
tro vanos da la planta baja1 tras de ellos de medio punto y el cuar
to apuntado 1191). Vectores que se encuentran reforzado& en su vert! 
calidad por al hecho de hallarse pintadas dovelas en color roaa fue! 
te en loa machones y en loa arcos que ae apoyan en Gatos. Verticali
dad qua se va agudizada en el extremo este da esta fachada por el ª! 
co apuntado citado. Maa, esos cuatro vectores verticales se conti--
ndan en el primer piso porque a loa cuatro vanos inferiores lea co--
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rreaponden cuatro auperiorea (IV y V). Pero, no •olamente se da una 
verticalidad por loa vano• Bino tambi4n por los elementos austentan• 
tea1 pues, a loa machones y medios machones (loa de los extremos), -
de la planta baja, les contindan, aunque de menor radio, laa columna• 
y medias columnas (las de loa extremos) del primer piso. 

Sin embargo, tambi4n se dan las ~orizontales, tanto la del nivel 
del •uelo, la cual se hace notar m&• por loa reatos de muro de pie·· 
dra, que he mencionado1 como la del primer nivel1 como la que corona 
la balaustrada del mi•mo1 as! como, tambi&n, la de remate de esta f~ 
chada. Horizontales a las que vienen a contribuir loa arcos del pri
mer piao1 pues, por •er escarzanos, son arcos que se levantan sin -
convicciOn y hacen percibir la tendencia hacia la l!nea de tierra, -
hacia la horizontal1 tendencia que se ve subrayada porque estos va-
nos son de m4a luz que loa inmediatos inferiores41 • 

De todo lo anterior resulta que se trata de un juego din4mico de 
verticales y horizontales, con un cierto predominio de las horizont~ 
lea, sobre todo porque el largo de esta fachada ea mayor que au alto1 
au longitud ea casi el doble de su altura42 • 

Ahora contindo analizando la aecciOn de galer!a que se correapon• 
de con el lugar que he denominado parte esta de la bodega hasta la -
"loggia• que cierra, por el lado oriental, a esta auceaiOn de sube•· 
pacioa porticadoa (197 y 198, III y V). Ea una fachada de vectore1 -
horisontales y verticales. Los horizontales son loa dea el arranque 
de loa vanos de la planta baja1 la repisa en que ae apoyan loa pila
res del primer piao1 la balaustrada de Gate1 y el que limita esta f~ 
chada en su parte superior. Loa verticales estan determinados por -
loa tres vanos de la planta baja, los que son de medio punto1 a los 

1 
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que lea corresponden loa aeia vanos del primer nivel, tambidn con ar 
coa de medio punto431 y por loa machonea y pilares de ambos niveles: 
Todo lo cual Be halla reforzado por el color ro•a fuerte de dovela• 
pintada&, que enmarcan e•toa vanos. 

Ea de notar que el primer pilar del primer nivel, el que se co--
rresponde con el primer mach6n de la planta baja (197t, e• ml• ancho 
que el reato de lo• miamos IV). Ademla, a eaa•. altura• existe un de~ 
nivel de la fachada que estoy analizando, en relaci6n a la fachada -
anteriormente descrita. Este desnivel, al igual que el ancho del pi
lar y mach6n citado&, aon huellas de difersntea etapas conatructivaa. 
Ea evidente que, a fines del siglo XVI, solamente exiatlan la• gale--
rla• porticada• dltima•, las del extremo oriental de este lado norte 
de la huerta (VII y VIII)1 y que las exi•tente• entre datas y la lo
gia que da al anterefectorio •on poateriore•, de fine• del siglo --
XVIII. Por otra parte, la• columna• de ancho radio y lo• arco• e•ca~ 
sano• no •on forma• del siglo XVII como al lo son loa machonea y ar
coa de medio punto. 

A fine• del 500 el lado norte de esta huerta serla en parte dia•.
tinto a como se lo ve hoy, porque no existirlan esas galerlas, al -
igual que la barda del patio de servicios (2001 y la habitaci6n ene! 
ma de la logia que ae comunica con el anterefectorio (VII y VIIIt. -
Por consiguiente, en Actopan ae verlan directamente, en la planta b! 
ja (VIIt, de oeste a eatea la puerta de la cocina al patio de aervi
ciosr las ventana• del refectorio -las qua en el conjunto mon4•tico 
da Ixmiquilpan tambi•n •e ven asl-1 y el muro con arcos de medio pun 
to de la parte oaate de la bodega1 ademas de loa tre• grandes arcos 
de medio punto que deacanaan en machones del extremo este del lado -
norte de la huerta. Y en la planta alta IVIII), las ventanas de cel-
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das, la del cruce de corredores y la qaler!a porticada con aei• va-
nos de medio punto, del extremo oriental. 

De lo expuesto anteriormente se puede concluir que las secciones 
de eapacio,conatruidaa deade la logia del anterefectorio al arco --
apuntado inclusive, se hicieron a fines del siglo XVIII con el obje
to de sostener la galer!a de arcos e.scarzanoa que se hilo entonces -
en el primer nivel. 

Una vez finalizado el anlliaia de las fachadas del lado norte del 
huerto, ai90 viendo el lado oriental de este lugar al aire libre --
(III y VI. En 41 ae halla la "loggia" que ya he mencionado (182 y --
201), ocupando toda su longitud. Claro que en el siqlo XVI no suced! 
r!a eato1 pues la huerta, como ya se ha visto, se extenderla hasta la 
actual calle de Mina (VI). A esta "logqia" conduce el eje-camino que 
atraviesa el huerto en direcci6n este-oeste 11831. 

Ella ae caracteriza por la presencia de una serie de vectores ve~ 
ticalee1 uno• son loa originado• en los pinlculoa de coronaci6n de -
laa uniones de loa arcos invertidos del estanque que la precede1 --
otros eon loa formado• por loa pilares y loa arcos de medio pun
to quelcon1tituyen la "loggia" propiamente dicha1 y, por dltimo en -
esta reseña, pero lo que salta primero a la vista, ea el eje-camino 
en diagonal ascendente, constituido por la escalera que conduce a e~ 
ta galer!a, y que ea continuaci6n del'eje-camino del huerto, que ya 
he citado. 

Desde el punto de vista formal hay, evidentemente, una similitud 
muy grande entre los muros oeste (2011 y aur del estanque y el muro 
que limita el atrio en parte de su lado este (46 y 471. Por consi--
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guiente, se tratarla de realizaciones del milll!IO tiempo hist6rico-ar
ttstico1 es decir, del siglo XVIII. 

Pero, tambidn existen vectore• en sentido horizontal, que son• -
los formados por la ba1s.del estanque1 la repisa de arranque de los 
pilares de la •1oggia"1 la balaustrada de esta1 y el antepecho de la 
misma, Las balaustradas de estos vanos son similares a las existen-
te• en el primer piso del lado norte de la huerta (1981, s6lo que -
aqut hay un mayor juego de las curvas en loa balaustres centralea de 
cada vano. Ea posible que las balaustradas aquellas hayan sido real! 
zadas casi al mismo tiempo que ditas, a fine1 del aiglo XVIII. 

Bata "loggia" ea una obra en donde se pre1entan una aerie de ritmo,. Doa de Gatos aon loa creados por la maje1tuoaa escalera, que da 
acceso a la galerfa (182 y 201}. Ella esta constituida por una serie 
de peldaños de forma curva, en dos tramos, .lo que permite un gradual 
a1cenao 44 •· E1te gradual aacenso ae ve preparado por la existencia de 
dos columnas pequeñas -1.52 m. de altura45- de aecci6n eltptica en -
el arranque de la escalera, cuyos capitelea se hallan sueltos. Prob~ 
blemente se hayan roto en algdn momento y, luego, ae colocaron ain -
argamasa. 

Hay, por conaiguiente, un ritmo de las curvaa de loa escalones, -
el que ae ve aunado con el ritmo de las diagonales de los pasamanos 

_J llH que se ven interrumpidas por las horizontales correspondientes 

\ 
' \ __, 

al rellano de la escalera), Ma•, a estas curvas de loa peldaños, que 
aon convexa•, y que crean un ritmo muy pausado porque su peralto os 
escaso1 se les contraponen laa curvas del estanque, la• de los arcos 
invertidos, los que -por ser arcos invertidos eacarzanoa- crean, tam 
bien, un ritmo pausado, Pero, mientras el ritmo de la escalera es --
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diagonal ascendente, el ritmo del estanque.ea horizontal, con pinacg 
lo• de coronamiento que crean un ritmo vertical. 

con respecto a esta parte de la "loggia• hay do1 hechos formale11 
la• columna• de aecci6n ellptica y loa arco• invertidos en loa lados 
oe1te y •ur del estanque, que la precede, que me hacen afirmar que -
dicha parte constructiva ea de fine~ del •iglo XVIII. 

Otro de lo• ritmos existente• en esta "loggia" ea el creado por -
la •uca•i6n da arco• de medio punto a todo lo largo de ella1 lo que 
esta originan&>.un ritm>,en sentido horizontal,pau•ado46 • Ritmo que se 
hallaconfirmado en la suceai6n de pequeño• arcos, que conetituye la 
balaustrada, que forma el antepecho de e1tos vanos. 

Al ascender por la escalera y hallarme en la "loggia• propiamente 
dicha (V), lo primero que me llama la atenci6n ea el eje-camino nor
te-sur (20211 el cual se da naturalmente porque la• medidas de aqud
lla asl lo e1tablecen47 • Ma•, tambidn existan vectores en •entido e,! 
te-oe•te, que cortan en angulo recto al eje antes citado. Estos vac
tore• astan formados por las cinco subdivisiones parciales de esta -
"loggia" y por tres ventanas de forma ellptica,que existen en el mu
ro oriántal (203), y un vano de arco rebajado, que se da en el extre- · 
mo sur del muro dltimamente mencionado. 

En relaci6n a la ubicaci6n temporal del subeapacio que estoy eatg 
diando, y refiridndo•e a las divi•ionea realizadas con pilastras de 
aecci6n triangular, sobre la• que descansan arco• del mismo tipo1 -
Mac Gregor afirmas 

Estas transformaciones son muy antiguas pues en los muros que--
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dan fracciones de pinturas murales que por •u factura, contemp2 
ranea de las dem&s del edificio,. inducen a creer que la cona--
trucci6n de esta• crujta• ae hizo al tiempo en que ae decord el 
convento, ¿No sera nueat.ro Fray Marttn de Aaevedo el autor de -
esta• hazaftaa conatructiva•?48, 

Si Mac Gregor realmente se eata refiriendo a fray Mart!n de Acev!. 
do como autor de la• cinco subdivisiones eapac~ales hechas de cinco 
arco• rebajado• con molduras achaflanadas triangulares, que se apo
yan en pila•traa de secci6n triangular1 no comparto su hip6teaia. -
Puea, ya se ha visto que el triangulo fue una forma utilizada a fi-
nea del siglo XVIII en este conjunto monastico (hay que recordar, a 
este respecto, uno de los 6culos abiertos en el muro oeste de la co
cina) (151)1 y que fray Marttn de Acevedo era prior del convento a -
comienzos del siglo XVIII por lo tanto, este nunca pudo ser autor de 
obras hechas a fine• del XVIII. Tambidn loa tre• vanos de forma elt2 
tica, .abiertos en la pared oriental de esta "loggia•, al igual que -
el e•tanque que la precede y la escalinata de acceso, son de fine• -
del siglo XVIII, 

El eje-camino norte-sur de esta galerta porticada se halla remar-
' . cado pdr la presencia de dos ventanas de aecci6n eltptica, una en c~ 

da extremo del mismo (202 y 204). Sin embargo, el andar se dirige -
con mayor naturalidad hacia el lado meridional que hacia el septen-
trional. Ello •e debe a que en e•te Gltimo, para poder llegar al va
no eltptico, hay que ascender por una pequeña escalera que se presen 
ta como un impedimento en el camino 1204), Afirmo esto porque •e da 
con do• .tramo• laterale• que conducen a un rellano central, y de•de 
este se eBciende el Gltimo tramo, Mas, lo• peraltes de loa peldaño• 
que, tambien, tienen forma de aecci6n el!ptice -lo que loa hace con-
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temporlneo1 de todas la1 reformas de este tipo hasta ahora vistas- -
son excesivamente alto1. 

Mi caminar se hace en forma pau1ada, siguiendo el ritmo de los ª! 
coi de medio punto que dan hacia la huerta. Ritmo que no se daba as! 
a fines del 1iglo XIX y comienzos del XX, pues aus vanos estaban ce• 
rradoa en 1u casi totalidad para cumplir la funci6n de hospital (205). 
Bl ingeniero Gilbsrto del Arenal dice, al referirse a loa arcos de -
la "loggia•, •arco• que han sido tapiados para foxmar un saldn que -
ocup6 por mucho tiempo el Ho1pital Municipa1• 49 • Si bien el tiempo -
no es definido por el antedicho autor, un documento existente en el 
ABI/SBDUB, fechado en junio de 1897, ya lo menciona50 • .. . Seguramen
te, cuando el convento de Actopan pas6 a la Direcci6n de Monumentos 
Coloniales, el 27 de junio de 1933, ya no funcionaria o'habr4 dejado 
de funcionar entonces. 

Ble ritmo de arcos de medio punto ea acompañado 1203), en el muro 
e1te, aunque 1610 parcialmente, por un guardapolvo rojo, terminado -
en cardina, en au parte superior1 y por re1tos de friso de color --
ocre. sobre fondo negro, en e.l que, en medio de 1erea fitomorfoa y de 
animale1, hay emblemas de la orden de san Aguat!n (el coraz6n trasp~ 
1ado pór flechasl y anagrama• cr!sticos y marianos¡ friso que es en
marcado, en su parte inferior, por una cardina en color ocre tambidn. 
Digo que •1&lo parcialmente• soy acompañada por el guardapolvo y el 
fri10 del siglo XVI-comienzos del siglo XVII, pues estos han sido -
de1truido1 cuando ee hicieron 101 vanos de secci6n elfptica en eae -
muro. 

A esta• alturas, y viendo laa numerosas modificaciones realizadas 
en esta "loggia•, hay que preguntarse ¿c6mo se acceder!a a ella en -
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un comienzo?1 aixistir!a un estanque precediGndola?, ¿terminar!a, en -
su lado norte, a la altura donde hoy existe esa pequeña escalera que 
he analizado?,¿serfa un espacio de planta rectangular con vanos •ol~ 
mente en el muro occidental y con paredes ciegas en sus lados norte 
y sur? 

En relaci6n a esto, entiendo que a fines del siglo XVI (VII y --
VIII) se acceder!a a la logia por una escalera sencilla, similar a -
la de la cocina (14711 no existiendo un estanque previo a la misma 
porque, generalmente, toda esta teatralidad fue propia del per!odo -
barroco y no de la Gpoca en que seria originaria esta galer!a porti
cada. Ella terminar!a en su lado norte en un muro, no existiendo esa 
pequeña escalera de secci6n el!ptica que hoy se ve y en su lado sur, 
en otro muro liso. Los vanos,que tendrla,ser!an lo• constituido• -
por pilare• y arco• de medio punto que hoy se ven en su lado occide.!! 
tal1 pero •in eaa balaustrada y, posiblemente, con un barandal de m~ 
dera. Probablemente, eata •1oggia" haya servido, en el siglo XVI, de 
hospita151 , junto con la galer!a que le·•ucsde en escuadra, hacia el 
oriente. 

Una vez·reapondidas esas inquietudes, me acerco a la pared sur de 
esta cjaler!a porticada y hay dos elementos que me llaman la atenci6n. 
Uno de ellos es un muro paralelo al lado sur da la •1oggia", en el -
predio vecino. Y, antea que Gste, m4e cerca de la galeria, ee halla 
una atarjea (206, I). 

Encontrlndome en el Angulo audeate, observo.en la pared oriental 
de esta logia-la exi•tencia de un cancel de madera con torneados ba
rrotes, probablemente del siglo XVIII (207), el que, si bien se pre
•enta como un l!mite al andar, por tener las hojas de su puerta ----
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abiertas, me esta indicando un camino a seguir. 

Al penetrar a este 1ubespacio, la percepcilSn 1e halla dificultada 
por la presencia de 101 mueble• ·de exposiciCSn del museo que allf se 
ubica. Sin embargo, se puede captar la forma del mismo1 de planta -
rectangular (V) 1 el que se encuentra' iltinilllido·por tre1 ventanas eUpti
cas, dos de ellas abiertas en el muro septentrional y la tercera en 
el meridional. 

Lalllentablemente, no se puede ver la ornamentaciCSn original en su 
totalidad 1ino que, al igual que la galerfa porticada ya observada, 
debido a la apertura de las citada• ventanas, 1olamente han permane• 
cido reatos del friso en ocre con cardina en su parte inferiorrque 
1e hallan pintados en la pared norte de este sube1pacio. 

Ahora la inquietud que surge ea ¿c6mo se iluminarla este local -
originalmente? Posiblemente, en el siglo XVI (VIII), tendrfa venta-
nas rectangulare1 en donde hoy se ven las elfptica1,y podrfa cumplir 
la funci6n de capilla del hospital que exi•tirfa en la •1og9ia•. En 
cuanto a 1u techo, el actual es de vigas de madera1 originalmente 
tambidn podrfa ser asf, 

1 

Al regresar el trayecto recorrido y volver a la galerfa porticada, 
me dirijo hacia el lado norte de la misma 1204). Aquel que pre1enta 
una pequeña escalera que se halla como una valla en el camino, As--
ciendo la mi1ma y luego de pasar por debajo de un arco muy rebajado, 
me encuentro en un pequeño sube1pacio (V) que pre1enta tres direccig 
ne• posible• al andar1 hacia el oeste, o sea, hacia el primer piso -
del convento (208), hacia la galerfa porticada que he analizado de1-
de el huerto y que eatudiard tambidn poateriormente1 hacia el este, 
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donde se halla un vano de aeccidn eltptica cuyo eje mayor es el ver
tical (209), -por dl trato de ver el local en una de cuyas paredes se 
encuentra esta ventana• ae trata de un columbario de planta rectangy 
lar1 y hacia el norte 1210), en donde un vano de aecci6n el!ptica, -
con eje mayor en sentido horizontal, me permite el acceso a un subeA 
pacio al aire libre1 ae trata de una pequeña a1otea1 en donde lo pr,! 
mero que aprecio e1 su mayor iluminaci6n, 

En la azotea la vista se dirige no solamente hacia lo alto, sino 
tambidn hacia el occidente (211), donde una ventana saetera rectangy 
lar abocinada, con dovela• amarillo-ocres, me eat4 indicando la exi~ 
tencia de un local del conjunto conventual, a la vez que est4 con•t! 
tuyendo un vector este•oe1te, que corta ortogonalmente al vector do
minante norte-sur1 ··y hablo de que date ea el que domina porque, hacia 
el 1eptentri6n,hay un antepecho que permite observar un amplio pano
rama desde e1ta azotea (210). 

Ese 9ran arco rebajado, que constituye la aoluci6n formal de com~ 
nicaci6n de do1 subeapacioa1 el de.la "l099ia• y el de tr4naito, fue 
hecho a fines del ai9lo XVIII porque la forma de loe peldaños de la 
escalera que da acceso a ese aubeepacio ea de aecci6n eltptica. En • 
un comienzo ·(VIII> exiBtir!a un muro ciego y luego se le abrid casi 
completamente. 

Adem41, la comunicaoiOn con la 9alerta porticada del conjunto co~ 
ventual (208), por hallarse desnivelada (hay e1calonea de por medio), 
me habla de diferentes tiempo• constructivos. Al respecto, subraya -
Mac Gre9or1 

Bl corredor que pasa frente a los anti9uoa retretes comunica, -
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por el e•te, a di•tinto nivel Ccuatro peralte•) y mediante un -
horrendo arco rebajado •obre el que hay una claraboya u ojo de 
buey romboidal, con la cabecera septentrional de una especie de 
"loggia" que fud construida •obre loa machero•. Ni esto, ni lo 
que de•cribo en •aguida Iae refiere a la "loggia• y al aubeapa
cio que hoy ea mu•eoI cabe dentro de la au•tera per•onalidad ª! 
quitect6nica de Fray Andrda de Mata52 • 

Por otra parte, el vano de aecci6n elfptica que •e hizo en la pa
red oe•te del columbario C209) e•, evidentemente, contempordneo de -
la• otra• realisacione• del miamo tipo, de la• que •e han visto va--
riaa en esto• dltimoa aubeapacioa. Quiz4,en.un comienzo,aqudl tuvie
•e algdn pequefto vano hacia eae lado1 el que darfa a un espacio al 
aire libre. Para decir e•to me baso en que la pared oeste, que limi
ta la azotea, presenta -en su angulo noreste- sillares en escuadra -
maa avanzado• con re•pacto al antepecho de aqudlla C212), Esto me ag 
giere la idea de que,originalmente,podrfa no existir este aubeapacio 
constructivo que estoy.analizando. 

En relaci6n al panorama que se observa desde esta azotea, dl es -
el correspondiente a la parte oriental de lo que he denominado sala 
capitular, antesacristfa, sacristfa, iglesia y capilla abierta (212 
y 213), Si bien esta vi•ta atrae la atenci6n, tratard de tener una -
observaci6n mejor y para ello debo descender a la huerta nuevamente 
CIII). Mas el lugar por donde tendrfa que haber pasado ea el vano,ag 
tualmente cegado,del muro ••te de la galerfa porticada del lado nor
te de la huerta C198 y 199, VII). 

Por lo tanto, debo regre•ar a la iglesia y a la sala capitular PA 
ra salir por la segunda puerta de su muro oriental Cll9), la que no 
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ea original, y poder ver ese espacio del conjunto monastico. Tal co• 
sano ocurriria en el siglo XVI (VII). Una vez alli me dirijo inme-· 
diatamente hacia el lado meridional (III), hacia el lugar que ten--· 
dria que comunicarme con la parte inferior de la "loggia" ya deacri· 
ta (214), que da hacia el huerto, y con la galeria porticada que ocy 
pa el lado septentrional de date (215). 

Bl aubeapacio en que me encuentro ae caracteriza por aer de plan· 
ta rectangular, con un eje.dominante en direcci6n norte-sur, el que 
esta constituido por loa tres escalones que hay que bajar para lle·
gar al nivel del suelo respectivo, y los lavaderos que se encuentran 
a la altura del primer peldallo,.en au lado norte, y un vano con arco 
de medio punto parcialmente cegado, en au lado aur (215). Ademas, el 
eje norte·aur ae halla reforzado por la existencia de un techo de vi 
gas de madera y zapatas. 

Ese vano parcialmente tapiado, en el que hoy ex.iate una pequeña -
puerta, que ae halla clausurada,· comunica con las construcciones --
existente• debajo de la "loggia" que da al huerto. Originalmente e1-
tar!a abierto en toda au luz1 lo que baria diferente este subespacio 
porque aer!a de tr4naito. Por otra parte, en el siglo XVI no existi• 
ria tedho ~ino que seria al aire libre1 tal como lo he dicho al tra
tar la azotea correapondiente. 

Pero, en eate subeapacio tambidn existen vectores en direcci6n e,! 
te-oeste (215, III). Ellos ion 101 originado• -hacia.el lado sur del 
muro occidental- por un vano con arco de medio punto conatituido por 
dovela• grisea, el que ae encuentra cegado, y -hacia el lado norte -
del mismo muro· por otro vano, de reducidaa dimensiones, tambidn con 
arco de medio punto, que cumple la funci6n de puerta. Estos vectores 
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comienzan a tener un gran peso dptico debido a diferentes causas. El 
primero mencionado porque est& unido con el sector de lavaderos por 
medio de una acequ,ia, que crea un vector diagonal inquietante, uno -
de cuyos extremos ea el conjunto de lavaderos y el otro ea el vano -
ya citado. Esa acequia ae continuaba originalmente hacia la huerta, 
tal como ya ha sido dicho CVl y Vll)1 pasando por este vano que es -
el del extremo este de la galerfa porticada del lado norte de la --
huerta (199)1 el que, evidentetllente, fue cegado poateriormente, poe1 

1~ blemente a fines del siglo XVIII. 

--1 

J 

El segundo vector este-oeste, el originado en esa pequeña puerta, 
ee halla reforzado por la presencia de una ventana abocinada, con ª.!: 
co escarzano, de reducida& dimensiones, en el mismo eje que aqu~lla. 
Por otra parte, por hallarse la puerta como figura negativa, ya que 
no tiene hojas que la cierren, entonces se constituye en un vector -
con dominio del extremo oeste. 

Ea por esta raz6n que contindo la direcci6n indicada y me interno 
en un aubespaoio (216) con eaoaatsima luz. El interior del mismo prs 
senta un vector dominante en aentido este-oeste, vector que se halla 
reforzado por la presencia de un pequeño.muro de contencidn, que es
ta separando dos niveles diferentes tel tercio ± meridional es m4s -
bajo que loa dos tercios del l•do septentrional de este locat) 53

1 y 

por una bdveda de medio oañ6n, que ae presenta a una gran altura, y 
que tiene ocho •berturaa de no grandes dimensiones. So trata do la -
clmara adptica del oonvento, cuyo muro de oontencidn servirla para·
que allf se depositasen las agua• negraa. 

me 
Al salir de ella me dirijo •l gran 
queda por analizar54 11111. Este se 

subespaoio al aire libre que -
presenta como un espacio de --
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forma de priama irregular alargado, en direcci6n nor~e-sur1 con una 
serie de vectores originados en el lado oeste del mismo, en las con.! 
truccione• correspondientes a la anteaacri•tfa 1217), a la aacriatfa, 
a la iglesia (218 y 21~) y a la capilla abierta y sus habitaciones -
laterale• (39J, los que van a terminar en el muro oriental de este -
•ube•pacio, el cual pesa menos 6pticamente, no sdlo por la menor al
tura en relacidn a lo• antes citados sino por el hecho de que sola-
mente reatan una• pequeñas construcciones aemiderruidas posteriores 
al 1i9lo XVI, a la altura de la capilla abierta, y una acequia del 
XVI,que no se puede observar totalmente,:· que corre paralela a dicho 
muro 1220). 

Por lo tanto, comienzo a observar las habitaciones del lado occi
dental de e•te aubeapacio IIII)J la• correapondientes a lo que he d~ 
nominado 1ala capitular y anteaacriat!a (217y 218J, En esta exten---
1i6n ae pueden ver tres grande• arcos de medio punto, uno de ellos -
parcialmente cegado y otro cegado en toda au altura,. excepto loa V,! 

no• correspondientes a ventanas. Estos dos Gltimoa arcos ya no se -
presentan como aerfan en el siglo XVI debido a que el espacio del m~ 
ro oriental de la gran anteaacristfa a loa gruesos machones que le -
anteceden en direccidn oriente -que podrfa ser una galerfa portica-
da- IViI) •• ha convertido, en este siglo xx, en do• locales. Ambo• 
tienen puertas de comunicacidn con la sala capitular y la anteaacri.! 
tfa, y el meridional tiene una ventana para el oriente, mientras que 
el septentrional tiene dos ventanas hacia el mismo lado. Oriqinalme,!! 
ta, tal como ya lo he dicho, habrfa ventanas en donde hoy exis-
tan ••tas habitacionea IVII). 

Ob•ervando con mayor detenimiento el subeapacio ubicado hacia el 
•ur de e•te conjunto constructivo, ae ve que ea de planta liqeramen-
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te rectangular con un vector dominante, el eate-oeate, constituido 
por el gran arco que da al espacio al aire libre y una puerta aboci
nada, con arco escarzano -puerta que conduce a la sala capitular-, -
en donde en el siglo XVI habrta una ventana (21711 adem4s de la luz 
proveniente del exterior, la que, tambiGn, se dirige en esa forma. -
Ese vector se encuentra cortado, en 4ngulo recto, por otro originado 
en una puerta abierta en el muro sur de este pequeño recinto (221, 
IIIl1 puerta que, tambiGn, tiene arco escarzano, y presenta moldura 
en relieve a su alrededor. Esta conduce a una habitaci6n de reduci-
das dimensiones, de planta rectangular, con techo de vigas de madera 
y zapatas. 

Se trata, por el acabado de su paramento, de una habitaci6n ac--
tual. En el siglo XVI habrta, en su lugar, dos cuartos puntos con•t! 
tuyendo contrafuertes de descarga del peso de la parte del convento 
correspondiente a los retretes55 (VIII. Al observar el nivel de este 
local actual, al igual que el de la sala capitular, me doy cuenta -
que en ambos hay que bajar para poder entrar. Esta observaci6n me -
lleva a pensar que la altura de loa machones,que estoy viendo en el 
lado oeste del gran subespacio al aire libre, debe ser mayor, unos -
,40 m. m4a altos. 

¡ 

Ahora, ai contemplo en su totalidad el sector sur de este lado -
oeste, con el primer piso del conjunto conventual (222, III y VI, o~ 
servo que, a pesar de las dominantes horizontales de esta fachada, -
hay una tendencia vertical que no solamente se da por loa tres ar~o• 
de medio punto (uno abierto y dos convertido• en piezas) sino porque 
en el 4ngulo noroeste de este muro existe un muro m4s alto (22311 el 
que contiene dos ventanas saeteras, siendo la inferior de menores d! 
111enaionea que la inmediata superior, y el muro de la sacristta, el -
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cual posee almenas 12241. 

Bl muro de las ventanas saeteras ea uno de loa que constituyen el 
cubo de la escalera por la que loa frailea paaartan deade el claua-
tro alto a la sacriatta, en el aiglo XVI (VIII y VII), y que, tambidn, 
como en Ixmiquilpan, tendrta su aalida a eate aubeapacio al aire li
bre por medio de otra puerta abierta en el muro norte del primer lo
cal existente en el gran arco de medio punto Cactualmente sanitarioal 
CIII). 

Si se observa el sistema de desagüe de la azotea del primer piso 
y de la planta baja de este sector 12171, ae puede ver que las g4rg2 
las proyectartan el agua de lluvia hacia el lugar donde se hallan -
los escalones, junto a loa lavaderos, y pasarte por debajo de la --
atarjea que conducirte el agua de1de loa "Frailea• hasta la huerta, 
para llegar al subeapacio debajo de la "loggia" ya analizada 12151. 

Al ver nuevamente esas almenas, dirijo la vista hacia el cielo, -
Ba aat como puedo contemplar, desde aqul, el campanario, loa garito
nea, y laa almenas del lado sur· 1224) y del &baide de la iglesia. -
Por lo tanto, el conjunto ae halla totalmente integrados el espacio 
para loa fieles en uni~n con los frailes Cigleaial, y el espacio re
servado a loa frailea y a los ayudantes de datoa en las tareas coti
dianas Clavado y huerta!. 

continuando el trayecto hacia el norte, puedo ver externamente la 
aacriatta1 la capilla abierta y sus dos habitacionea1 una a cada uno 
de aua lado& C39, IIII. La habitaci6n del lado aur de la capilla --
abierta, la que ya he dicho aerta aacriatfa, ademas de la ventana -
que da hacia el atrio (29 y 311 y de la puerta que comunica con la -
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capilla abierta (30 y 32), presenta una ventana en •u lado sudeste y 
una puerta en •u muro e•te, con arcos de medio punto, abiertas en •u 
interior con una bocina de arco e•carzano (225). 

Esta habitaci6n ya ha aido descrita oportunamente1 por lo tanto, 
ahora voy a ob1ervar la habitaci6n del lado norte de la capilla ---
abierta1 a la cual me he' referido parcialmente, hasta el momento en 
que 1e ceg6 el arco de medio punto que darfa hacia el atrio, lo que 
habr1a ocurrido en el tercer cuarto del 1iglo XVI. Por lo tanto, ah~ 
ra hay que ver c6mo seria en el dltimo cuarto de ese siglo. 

Actualmente •e caracteriza por 1er un subeapacio de planta recta!!. 
gular (III), con el vector dominante en direcci6n e•te-oeate1 @l 1e 
origina en la puerta de acceso al local (226) y se dirige a la pared 
opuesta (227), en donde se halla una ventana que se abre con una bo• 

cina de arco e•carzano (ventana que da al atrio) (29). Este vector -
se convierte en eje porque la b6veda de medio cañ6n, que techa esta 
habitaci6n, •e presenta en esa direcci6n tambidn, al igual que lo• -
re•to• de guardapolvo ocre que perduran. 

Hay que hacer notar que, en el lado septentrional del muro orien
tal de 1e1te local, •e puede ver huellae de una puerta cegada (22811 
la mi1ma presenta dovelas que la configuran en au lado exterior (22611 
po•iblemente ~•ta aer1a la primitiva puerta de comunicaci6n con una -
habitacidn que habrfa al este (VIIl1 se tratarfa de la escuela de los 
hijo• de principales u otra capilla abierta que all1 tendr1a su a•ie!!, 
to, del lado norte de la gran capilla abierta, y que se ver!a con au 
arco de medio punto hacia el atrio, tal como qued6 dicho. 

Con respecto a la ventana del muro occidental, la que se presenta 
del lado norte de la capilla abierta, hacia el atrio, dirG que ·ob--
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servandola desde el interior- percibo algo que ya hab!a visto desde 
el exterior1 a partir del angulo derecho inferior de la ventana 1±1 
se halla un rectangulo de resane 129). Quiza ae hubiese abierto all! 
otra ventana deapuds de la original, que es la que hoy se ve. 

Eate aubeapacio se me presenta como un.lugar de quietud, porque 
· al eje dominante este-oeate le cortan vectorea en sentido norte-sur. 
Elloa son los originados en una ventana que existe, en lo alto, en -
el muro septentrional del local 

0

122911 la que -al igual que las ---
otras ventanas de estos locales- tiene reja con barrotes de madera1 
y en dos nichos que existen en la parte baja del citado muro, en la 
zona del guardapolvo en ocre, que quiza no existirfan en el siglo -
XVI 1 vectores que se dirigen hacia la pared sur del recinto1 tenien
do mas peao dptico el de la ventana, ya que por ella entra un haz l.!! 
mfnico. Haz de luz que cruza el proveniente de la ventana que da ha
cia el atrio. En cuanto a la funci6n de eata habitaci6n,en el Oltimo 
cuarto del XVI, . teniendo en cuenta su ubicaci6n y su piso, que es 
de tierra, aerfa un almacdn para servicios de la huerta, 

Al retornar al espacio al aire libre, la vista se dirige hacia 
loa tres lados que aGn me quedan por observar IIIII. Los primeros en 
ser vi.to• son1 el septentrional, que pre1enta.un portdn con reja de 
hierro 123011 ambos son posteriore1 ·al siglo XVI, pero el portdn lo 
e1 mas, ya que en dicho muro se puede ver un vano cegado1 portdn que 

· e1t& determinando un eje en direcci6n a la• construcciones exiaten-- · 
ta• en al lado aur de eate. aubeapacio1 y el lado oriental 1220), que 
tiene resto• de conatruccione• que, por •u• caracterf1ticaa -paredes 
delgada•- y por el tratamiento del paramento, bien pueden ser del •! 
glo xx. Pero, lo mas interesante a destacar de eeta direccidn cardi
nal as la acequia 1220 y 231) que, en parte, corre paralela al muro 
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de este lado oriental. 

Digo que la acequia corre, •en parte•, paralela al muro del lado 
oriental de eate subespacio porque, lamentablemente, la dejo de ver 
a la altura de las construccione1 arriba mencionadas1 las que, por -

. e1te motivo, me confirman que no son de Gpoca, ya que interrumpen e~ 
te canal de agua. Por otra parte, puedo conjeturar que la acequia 
continuaba hacia el norte, pue1 en el angulo nore1te exterior del m~ 
ro de este lugar al aire libre hallo restos de la misma 111)1 101 -
que •on de reducidas dimensione• debido a la presencia de la avenida 
del 5 de Mayo. 

Acequia que, luego de recorrer parte del lado oriental, dobla en 
angulo recto 1232), . corre paralela al muro sur del conjunto que es
toy percibiendo y •irve para surtir el de~aito.central, de base re~ 
tangular, de 101 lavaderos 1233) 1 ·. al llegar al extremo oeste, Cll!!! 

bia de altura, para continuar a escaaa di•tancia del suelo, en forma 
diagonal hacia la huerta 1215), pasando por el arco cegado de la ga
lerfa porticada del lado norte de data. Ademas, hacia el angulo sud
e•te de este aubespacio se encuentra un brocal y, junto a Gl, otro -
lavadero mas 1232). 

1 

Si observo la planta baja y el primer pi•o del conjunto monastico 
en este lado sur 1233 y 214, III y V), puedo ver un equilibrio de h2 
rizontalea y verticales que se da en la parte correspondiente a laa 
letrina• y c*1lara sGptica, la pequefta azotea que se halla en el ex-
tremo nurte de la "loggia" y su correspondiente parte inferior, quo 
posee el gran arco de medio punto y qua ea un lugar de transito1 el 
columbario, con ventana rectangular, y el gran muro de la planta ba
ja. 
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Sin embargo, eata fachada no se presentarla as! en el siglo XVI -
porque, como.ya ha sido dicho, nó exiatir!a esa pequeña azotea junto 
a loa retretea1 lo qua ae confirma al observar loa muros este y oes
te que esta uniendo, pues.ambos presentan aillarea en escuadra (214 
Y 22211 y porque el vano con arco de medio punto, que comunica con -
la parte inferior de la "loggia•, estarla abierto, Del analiais rea
lizado de las construcciones de eate.aubeapacio al aire libre, se -
desprende que era un lugar de aervicios, 

Ahora voy a incuraionar en el otro subeapacio al aire libre que 
hay hacia el sur (III), la conatrucci6n debajo de la "loggia•, a la 
cual no puedo acceder por donde aer!a el lugar de transito (215), d! 
bido a que el gran arco de medio punto ha aido parcialmente cegado y 
que la puerta que tiene esta cerrada. Por lo tanto, debo retornar a 
la "loggia• que da al huerto1 y -una vez en eate lugar del conjunto 
monastico- debo pasar por una puerta abierta en lo alto, en el extr! 
mo norte de la pared de esta galerla (199), 

Bata pequeña puerta, abierta en lo alto, por encima de la atarjea 
semitapada que exiate junto a la pared de la "loggia" y el estanque, 
era una antigua ventana de acuerdo a las huellas que han quedado en 
el. parámento, la cual tenla forma de secci6n ellptica (205), Por cog 
siguiente, har!a juego con loa otros vanos de la miama forma, de la 
antedicha "loggia•, de loa que serla contemporanea1 mas no con los -
de arco de medio punto, que dan hacia el estanque. Evidentemente, e! 
ta puerta e• una aoluci6n actual para resolver al problema de comun! 
caci6n existente entre la huerta y el subespacio oriental, detr4s de 
la "loggia•. 

Al traspasarla, me hallo en un aubespacio techado con vigas de m~ 

' 
1 
1 
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dera moderna•, en •entido norte-•ur (234), y un •ube•pacio al aire -
libre 1235), unido a date por medio de arco• de medio punto comuni-
cante• (236), Si bien la exi•tencia de lua •iempre e• un foco do --
atracci6n muy grande, en e•te caso, por tratar•• -el primer aube1pa
cio- de una auceai6n rttmica de nueve arcos de medio punto en direc
ci6n meridional IIII), me dirijo en eate sentido cardinal. Sin emba.[ 
go, el hecho de existir un canal adosado al muro oe•te 12371, el que 
ae encuentra subdividido por la existencia de .loa machones en los -
que deacanaan loa arcos ante• citados1 al igual que loa arcos de me
dio punto y loa arco• e•carzano• que ae •uperponen a Gatos, que se -
dan en el lado e•te1 e•tan creando una seria de vactore• (10) oeste
eate, que cortan al eje-camino dominante norte-sur. 

Pero, no •6lo ae dan estos vectores formales en sentido occidonte
oriente 1ino que -en e•ta direcci6n- tambiGn ae dan vectores lumlni-. . 
co• (2341 originados en el aubeapacio al aire libre1 loa que ae ha-
llan alternado• por laa sombras que arrojan loa machones situados en 
el lado este. Por lo tanto, al ritmo creado por loa arcos ae le aña
de el ritmo originado en la• luce• y sombrea. A pesar de ello, el e~ 
tremo meridional •e presenta mis oacuro1 ello ae debe a que el arco 
oriental de la novena •ubdiviai6n de este aubeapacio ae encuentra c~ 
9ado con piedraa IIII), lo que no 8UCeder!a en el siglo XVI (VII), -
sino que ha de aer fruto de cuando este espacio habrl estado en ma-
no• de particulare• 1238). Ademas, el grue•o mach6n en escuadra, --
exi1tente en el angulo 1udoriental, esta arrojando una gran sombra -
en la dGcima •ubdivi•i6n de ••ta aucesi6n espacial. 

Una vea en este angulo audoriental puedo continuar caminando en 
sentido oe•te-eate, bajo arcos de medio punto que hay en esa direc-
ci6n 1239). E•te eje-camino dominante se encuentra cortado ortogonal 
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11111nte por tre• vectore1 formales norte-sur, constituidos por 101 ar
cos de medio punto ubicados en el lado septentrional, a los cuales -
•• les oponen 101 realizados en el muro meridional1 y vectores lum1-
nicoe, de lo• hace• de luz que penetran por aquellos en direcci6n -
eur. Tambian en este caso ee da una alternancia de ritmos de luz pr! 
dominante con pequeñas sombraa proyectadas por los machones del lado 
norte de esta galerla56. 

Ma•, en el eje-camino en direcci6n oriental 1e encuentra un impe
dimentos el arco de medio punto all1 ubicado •• halla parcialmente -
cegado con piedras, y el re1to tapiado con madera1 lo que me hace •! 
lir al aire libre para continuar la percepci6n e1pacial. Al hacerlo, 
puedo ver que hay otras do• 1ubdivisiones mas de la galer1a que e•t! 
be analizando, en direcci6n este, que, en apoca contempor&nea, han -
1ido convertida• en una habitaci6n (240). Uno de lo• arco• de medio 
punto, el que corresponderla a la cuarta subdiviai6n, parcialmente -
cegado, funciona como puerta1 el otro arco de medio punto, el que •.!! 

· rta de la quinta aubdivisi6n, tambidn ae halla en parte cegado y Cll!!! 
ple la funci6n de ventana. 

Por ••r e•ta galer1a porticada en forma de ••cuadra, con el lado 
m&s corto hacia el •ur1 por tener •u piso de trozos de piedra de pe-
quefta• dimensiones1 y sus muros con mampoaterta sin reve1timiento1 -
entonces cumplirla, ademl• de la funci6n ya expresada por Mac Gregor, 
de ser macheroa57 ,. la de ser peaebrea, por la preaencia del canal 
adosado a la pared, interrumpido por loa machonea, en cada una de -
las aubdiviaionea de eata galerla. 

A au vez, el aubeapacio al aire libre, en el que me hallo, es de 
planta trapezoidal, presentando el lado mas largo hacia el oeete1 y 



237. 

•iendo •u ltmite hacia el este, fundamentalmente, una barda que da a 
la avenida del 5 de Mayo (III). Al hacer un an&liaia somero de las -
fachadas del miamo,debo destacar que en ol lado occidental hay hue-
Uaa de vanos cegados junto al CSculo central de la "loggia" (241 y -

242), loa que no aertan oriqinalea porque, tambi4n, al iqual que el 
CSculo, habrfan perjudicado la pintura del 500 que existe en su inte
rior. 

El lado septentrional (III) ae caracteriza por cuatro arcos de m! 
dio punto (243 y 244), dos de ellos convertido* en puertas• uno ae 
presenta como figura positiva porque ae le ha cerrado con madera y -
vidrio, formando una·habitaciCSn, el otro.ea de menores dimensiones y 

•e da como figura negativa, ya que no ha sido cerrado1 los otros -
dos arcos de medio punto eatan coronando ventanas, una a cada lado -
de la puerta dltimamente citada. Evidentemente, en el siglo XVI, es
tos vano• con arcos de medio punto se ver!an en toda su luz (VII). 

Ademas, se caracteriza por la presencia de una ventana rectangu-
lar con au eje mas largo en sentido vertical, en un primer piso, que 
e• el.columbario1 piao que preaenta sillares de terminaciCSn en eacu! 
dra, en au extremo eate1 sillares que se contindan, extrañamente, en 
el muro de la planta baja, a pesar de que liste se extiende hacia el 
oriente. Posiblemente estlln marcando etapas de labor;·· 

El hecho de que esa segunda puerta sea una figura negativa me 112 

ve a traspasarla para saber cCSmo ea el local al que da acceso (III). 
Al hacerlo me encuentro en una habitaciCSn de planta rectangular, con 
un vector dominante1 el este-oeste, debido a que su lado m4s largo -
a•f ae plantea y a que su techo esta constituido por una bCSveda de -
medio cañCSn que presenta su eje en esa direcciCSn (245). BCSveda que -
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fue construida lueqo de un techo de madera plano, del que han queda• 
do huellas de su altura en sus muros laterales norte y aur58 • 

Por otra parte, la existencia, en el medio punto del lado orien-
tal, de un 6culo circular59 refuerza el vector este-oeate1 vector -
que se convierte en eje•camino1 pues, un pequeño vano adintelado --
(246), exi•tente en la pared oe•te, me lleva a penetrar a e•a otra -
habitacidn, de caracterlstica• •imilarea a la anterior, con una dif! 
rancias mientra• la primera descrita poaee piao de ladrillo, dsta lo 
tiene de tierra. Por otro lado, sus paredes y techo se hallan enne-
qrecidoa1 posiblemente por holl!n (247). 

En relaci6n al material del piso, por la ubicaci6n junto a los pe 
•ebrea, probablemente -en su oriqen- fuese de tierra. En cuanto a laa 
paredes ennegrecidas, ea posible que ello •e deba a usos posterio·
rea de este local y no a la utilizacidn que •• le darla en el siglo 
XVI. No hay que olvidar que, durante la revolucidn de 1910, alberg6 
al ejdrcito y date provoc6 una serie de modificaciones al conjunto -. ' 

monaatico objeto de estudio. 

Evidentemente, en el siglo XVI, lo que hoy aparece como dos loca• 
lea, ai que hay que agreqar la habitaci6n del extremo oeste de este 
lado norte, aer!a un solo local (VIIl1 para lo cual me baso en el h! 
cho de que el muro,que hoy divide el central del ubicado hacia el •! 
tremo eate,ea posterior, por BUS caracter!•ticae (248)1 y porque la 
habitacidri · antedicha e• contemporanea. En dicho siglo, este local -
podrla servir de granero, de dep6aito. Ademas, eu ubicacidn, junto a 
la huerta y a las cruj!as que cumplir!an funci6n de pesebres, esta 
reafirmando esta supoaici6n. 
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Bl lado oriental no •e pre•enta paralelo en toda •U exten•idn al 
lado occidental del •ube•pacio que estoy anali1ando (249, IIIl1 exi,! 
tiendo do• pequeña• puertas con arcos escar1ano• en el primer tercio 
•eptentrional del muro1 las que conducen a habitacione~ que, quiz4, 
fue•en tambidn depe•itoa1 aupoaicidn que realizo teniendo en cuenta 
ddnde se hallan ubicada• y en que aus paredes se preaentan toscas. 

Al seguir viendo este lado, hacia el sur (2491, me encuentro con 
un subaspacio que se me presenta con una fachada constituida por --
tres lados, exiatiendo en el central de datos una pequeña ventana -
con arco de medio punto. Ventana que, originalmente, habla sido vano 
para puerta, por la prolongaci6n de loa sillares que la enmarcan mla 
abajo de su repisa. 

Actualmente se le ha agregado.una pequefta.habitacidn para servi-
cios higidnicos1 la que, en la dpoca de realizacidn de este conjunto 
mon4atico,no exiatirfa, Por lo tanto, esos tres vanos (dos puertas y 
una ventanal originalmente eatarfan abierto• totalmente1 lo que mod! 
ficarfa mucho la percepci6n que se tendrfa en el XVI (VIII. Hay que 
dastacar que esta fachada es de menor altura que la anterior, la del 
lado 'orte, siendo igual a la del muro que da a la avenida del 5 de 
Mayo (2491. 

En relaci6n a la funcionalidad de estos aubespacios, Mac Gregor -
piensa lo siguientea 

La cruj~a del norte, que eatl abovedada, supongo que so utiliz~ 
r!a para bodegas y almacenes con un pequefto apdndice que serta 
tambidn para un guardia60 • 
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Evidentemente, la crujla del norte deberla cumplir la funcidn de de• 
pdaito, de bodega1 lo que comparto con el autor, mas •en relaci6n a 
la del lado este- entiendo que serla muy extensa para un guardia1 
aunque no descarto la Po•ibilidad de que pudiera haber alguno. 

En este lado oriental, ocupando unos doa tercio• de la extenaidn 
del mi•mo (2351, ae halla un muro con un portdn que ae abre hacia la 
avenida del 5 de Mayo 1250), Por preaentaraa eate Gltimo vano con un 
arco, que en au intradda ea mixtil1neo y que en su axtradda ea cono• 
pial, coronado por un pinlculo priamltico, a la dominante horizontal 
del largo de la pared, ae le opone la vertical del arco citado 1251). 

Con zeapect.O: a la forma de este arco, que corona la puerta que da 
acceso a la avenida del 5 de Mayo, puedo decir que, ai bien el arco 
conopial autentico fue caracterlatico del periodo flam1gero del e•t! 
lo gdtico, en Europa, por no preaentarae genuinamente debo suponer -
que no ea del siglo XVI. Por tener ese pinlculo priam&tico en au pa~ 
te superior, serla contemporlneo de la extenaidn del muro atrial ub! 
cada entre el portal de peregrino• y la huerta 146), que tiene arcos 
invertido• y pinlculoa en forma de prisma piramidal, al igual que -
loa que conforman el estanque que antecede a la "loggia• (2011. Por 
consiguiente, se tratarla de una conatruccidn del siglo XVIII. En el 
siglo XVI tendrla que haber algGn vano por el cual entrasen y ealie• 
aen loa animales y las peraonaa que en ellos andasen IVIIIJ posible
mente fuese mixtillneo y luego a6lo ae le habrla transformado su ex
tradda. 

Sin embargo, puedo decir que la horizontal ea la que predomina en 
este lado del aubeapacio que estoy percibiendo, sobre todo porque -
cierta extenaidn del largo del muro ea acompafiada por una acequia, -
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que corre paralela al miamo (235). Ella•• halla unida, mediante una 
pileta, a un poso, en el que al circulo. del brocal 1a la oponen la• 
corta• varticalea da loa maci101 machones que la rodean. La pileta,· 
que una al canal da agua con el brocal,podrla aer poatarior al aiglo 
XVlr maa, el canal de agua ea de dicho siglo y conatituirfa loa beb!, 
deroe de loa animalea que habrfa en eato• establo• (VIII. 

Bate aubeapacio al aire libre ea otro patio. de servicios, ·:: Desde 
dl, sobre todo desde au lado oriental, ae pueden ver loa garitones, 
laa almenas y el campanario de la iglesia (2421. Ea decir, la pre••.!! 
cia de eatoa elemento• me hace pensar en un conjunto, a peaar de la 
compartimentaciCn espacial. De un conjunto en donde loa patio• de -
servicio ae presentan con dominantes hori1ontalea, mientra• que la -
iglesia ae hace notar por loa vectores verticalea originados en loa 
ante• citados elementos arquitectCnicoa, loa que me eat4n hablando 
de la comunicaci6n con el cielo, con la divinidad, de esta parte del 
conjunto conatructivo1 mientras que loa lugares que aatiafaclan fun
cione• materiales deblan moatrar una conatante horizontalidad. 
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ROTAS 

l. Para la medida del anchos plano ya citado, "Planta baja•. Para -
la medida del lar901 me he baaado en dicho plano, calculando el 
ancho de un muro que dividfa en dos la aala que eatoy estudiando. 

2. Op. cit., p. 113. 

3. RODRIGUEZ MERCADO, Benjam!n. Pintura del teatero nortea sala •oe 
.Profundis" del conjunto mon&stico de San Hicol&s 'l'olentino Ac 

topan (?I (Trabajo preaentado para el curao "Pintura Mural" -
dirigido por la maeatra Elena Eatrada de Gerlero). 

4. Op. cit., p. 114. 

S. Ibidem, p. 113. 

&. He calculado las distancia• del muro sur y norte con respecto a 
las puertas del local, bas&ndome en el plano ya citado. Ellas -
son las que si9uen1 

- ldistancia del muro sur a la bocina meridional de la puerta -
que da al portal1 1.48 m.1 

- diatancia del muro sur a la bocina meridional de la puerta de 
comunicacien con el clauatro1 1.00 m.1 

- . diatancia• del muro norte a laa bocinaa aeptentrionales de llJ!! 
baa puertas1 8.23 m. y 8.71 m., reapectivamente. 

7. Op. cit., p. 113 y llS. 
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a. Madidaa tomada• en el lugar. 

9. He dicho que laa ventana• .. abren en el 111uro en un abocinan1ien
to aparente111ente curvo. Eata afirmacidn la hago porque he c.omprg 
bado que todo depende del •ngulo visual del·ob1ervador. Aa!, ai 
••te •e ubica en diagonal, en relaci&n a la ventana, puede ver -
una linea recta en donde, ai •e ubica frente a la miama, en &ng~ 
lo de 90°, ae le preaenta una curva, 

10. Op. cit., p. 99. 

11. Ibidem, p. 120. 

12. Loe. cit • 

. 1.3. El ancho de loa muro1 ea de 1.ao m. Medida tomada en el· lugar. 

• U. Loe. cit. 

15. sua medida• aon1 9.45 m. de largo por 1.00 111.± de ancho. La pri
mera me fue proporcionada por el plano citado1 la segunda la he 
caiculado con baae en dic~o plano. 

16. Sugerencia de Elena Estrada de Gerlero, al hacerle al comentario 
comparativo correapondiente. 

1'1. Op. cit., P• 121. 

18. Loe. cit. 
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19. Medida que he obtenido por medio de la eacala del plano citado. 

20. Op. cit., P• 121. 

21. De acuerdo a loa calculoa, baaado• siempre en el miamo plano, e! 
te aubeapacio tendrfa un largo de 15.00 m. por uno• 5.90 m. de -
ancho. 

22. Mac Gregor, op. cit., p. 124. 

23. Loe. cit. 

24. Angulo Iftiguea, op, cit., v. 1, fig. 360 •Refectorio del conven- · 
to de Actopan•, p. 277. 

25. Laa dimenaione• de laa planta• de eatoa doa aubeapacioa.laa he -
calculado de acuerdo al plano citado1 ella• aon, en el primero, 
des 7.50 m.± de largo por uno• 7.10 m. de ancho1 y en el aegundo, 
de 2.50 m.± por 1.10 m. 

26. Lectura in aitu, 
1 

27. Hablo de •ancho muro• 
au groaor en el plano 

porque aaf lo experimentd y he calculado -
+ citado, el que ea de l. 50 m.-. 

28. Loa nueve peldafto• eat•n diatribuidoa aaf1 ocho eacalonea paral~ 
loa en ••ntido eate•oe•te, y uno m&a de acce•o al pdlpito. 

29. Op. cit., p. 124. 



245, 

30, Idea proporcionada por Sergio Nava, la que fue comprobada in •itu. 

31, Dato• 1uminiatrado1 por Edith Ech4varri. 

32, Mac Gregor, op. cit., p. 125. 

33, Op. cit., P• 48, 

34, Eate •ube•pacio praaenta la• aiguiente• medida•1 10.15 m, de la~ 
90 por 3.00 m.t da ancho y 5.68 m. de alto, 

La medida del largo e1 dato proporcionado por el plano citador -
la del ancho la he calculado con ba1e en dicho plano1 y la del -
alto ea del plano n• 244 de la Secretar!a de Hacienda y Obras p_g 
blicaa. Direcci6n de Bienes Nacionalaa, Comiai6n de Inventario, 
l~ Zona. "P6rti~o• en el ax-convento de SN, Nicol&a Actopan. Edo, 
da Hidalgo•, Levantado por loa arquitectos Federico E. Mariscal 
y J, Garbea, dibujado por J, Garbea. 

En e•te alzado ea de deatacar el hecho de que el arco que hoy se 
ve apuntado se haya realizado de medio punto1 lo que debe ser un 
error cometido al aer levantado el plano. 

35, Hablo de "pequeño vano• de comunicaci6n con el aiguiente aube•P.! 
cio porque au altura ea de 1,84 m. Medida tomada en el lugar. 

36. Lectura in aitu • 

. 37, La 11111dida del largo fue proporcionada por el plano citado1 la -
del ancho la he calculado con base en dicho plano. 
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38. Op. cit., P• 125l 

39. Loe, cit. 

40. La• medida• de ••te aubeapacio aon1 10.00 m. de largo •plano ci
tado- y 3.00 m, de ancho -calculo& realizado• con ba1e en dicho 
plano-. 

41. El ancho de los vano• inferiores es de 4.40 m. y.el de loa de la 
+ planta alta lo he calculado en 4.70 m.-. Plano n• 244, citado. 

42. El largo de la fachada e• de aproximadamente 23.40 m. y au alto 
•• de 12.08.m.t. calculo• baaado• en el plano citado. 

43. Si bien la ralaci6n de lo• vano• parecerla aer de 2 a 1, no ea -
a•i exactamente1 quiza ello.ae deba a impreci•i6n en la reali1a
ci6n. 

44. La eacalera conata de un primer tramo de 11 eacalones de ligera 
curvar un deacanao que mide 2.68 m. en •u parte maa ancha y 2.40 
m. en au parte m&a angosta -medida• tomada• en el lugar-1 y un -
•egundo tramo de 9 eacalonem, tambi8n ligeramente curvoa. 

45, Dato del plano "Fachada, alzado y corte. Loggia y caballeriza•"• 
de diciembre de 1966, calcado por Javier Garcia, 

46. se trata de una auceai6n de 15 arco• diatribuidoa aai1 7 de cada 
lado del arco de acceao a la "loggia" y ••te central, Ellos tia• 

'nen 2,34 m. de ancho por 3.17 m. de alto. La medida del ancho ea 
proporcionada por el plano antedicho1 la del alto se infiere de 
loa dato• que aporta este alzado. 
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47. La medida del largo de eata galer!a porticada e• de 49.60 m. Da
to proporcionado por el plano antedicho. La medida del ancho de
be aer de 5.85 m., •egGn c&lculos de plano •planta baja•, citado. 

48. Op, cit., p. 128. 

49. •snaayo aobre el eatudio arquitectdnico del convento de aguati~ 
no• en Actopan Hidalgo•, firmado en M4xic~, enero de 1930, p. 8. 
En ASEAN, 

50, Legajo citado, v. 1, firmado en Pachuca por el jefe de Hacienda 
Diego de la Pefta. 

51. Idea augerida por Elena Batrada de Gerlero y Antonio Rubial. 

52, Op. cit., p. 166 y 168, 

•53. calculo• en el lugar. 

54, Hablo de un gran •ubeapacio porque, ·realmente, 1ua dimensione& -
eatan actuando para que aa! lo denomine. Tiene 81.40 m. de largo 
por. 42.28 m. de ancho en •u lado sur y 16.50 m. de ancho en au -
lado norte. La primera medida ea proporcionada por el plano •--
•planta baja•, citador la aegunda la he inferido de 41 mediante 
c&lculo•r y la tercera la obtuve por la euma de dato• parcial•• 
praaentea en dicho plano. 

55,. Obaervacidn que he hecho con Sergio Guill4nr quien me la confir· 
mes. 
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56. Laa medida• actualea de eata galerla aon1 24.90 m.± de largo, in 
cluyendo la ddcima aubdiviaidn e•pacial exi•tente en el eje•c11111i 
no norta-aur, por 5.75 m. de ancho. Bata dltima medida ea del -
plano ya citado, la anterior la he calculado con baae en date. 

57. Oe. cit., p. 135. 

58, Obaervacidn realisada por carlo• Chanf6n Olmoa. 

59. Actualmente, el dculo circular ae encuentra caai totalmente ta-
piado con madera. Bvidentamente existirla en al aiglo XVI y por 
dl pa•arla la luz matutina con cierta intensidad, a pe•ar de au 
pequeftaa. 

&o. Loe. cit. 
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VII. FUNCIONAMIENTO DEL CLAUSTRO BAJO Y DEPENDBNOIAS 

Ahora, retrotray6ndome en el tiempo, vuelvo.al siglo XVI, para ver 
c6mo funcionaría el claustro bajo y todas las dependencias de este n! 
vel del conjunto mon&stico. Para ello, regreso a la portería (III y -
Vil)¡ lugar que ya se ha visto funcionar y que -como se recordar&- g! 
neralmente tendría gente¡ algunas veces mucha,. sobre todo si era Cua
resma, debido a que ah{ se administrarla el sacramento de la confe--
si6n, el cual era compulsivo en ese período lit6rgico1 .otras veces, -
menos cantidad de gente. Aquella gente que vendría o que 111 traerían 
desde lejos para recibir los santos 6leos porque estarían muy enfer-
mos, golpearían a la puerta del convento, y allí les saldría un herm! 
no lego, que posiblemente existiese cumpliendo las funciones de port! 
ro, y los atenderla. 

Otras veces, quiz&, golpease alg6n fraile agustino o de las otras 
dos 6rdenes, franciscano o dominico, a quien el convento le serviría 
~igual que a los espaftoles- de lugar de descanso reparador, para con
tinuar su viaje luego del mismo. Estos frailes, o les espaftoles en -
viaje, pasarían por la puerta con vano rettangular que existía en la 
parte ~ur del muro oriental de la portería de este conjunto monástico 
(VII), accederían as{ a la anteporteria, a la despensa y a la anteco
cina, para llegar al claustro bajo y poder subir, po1· el cubo de esc! 
lera que existe en el &ngulo nororientul del mismo, a las habituclo-
nes de la planta alta del convento. 

En algunas oportunidailes el claustro bajo se vería albergando ma- -
yor cantidad de personas, las integrantes de alguna cofradía, que en
trarían para realizar una procesi6n1• Los que formarían parte de la -
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procesi6n, una vez en el 4ngulo sudoccidental del claustro, comenza-
r1an a caminar dirigi6ndose hacia el ángulo sudoriental del mismo --
(VII); en donde la existencia de un nicho con alg6n pasaje de la Pa--2 . 
si6n de Jesucristo , en dicho lugar, se convertirla en meta transito-
ria de su deambular. 

Bse caminar se realizarla en forma pausada, lenta, lo que se verla 
favorecido por el guardapolvo rojizo, el friso de grutescos que le s~ 
cede y el que se halla en el arranque de la b6veda¡ al igual que por 
la existencia de esas grandes cartelas en color azul maya y amarillo
ocre pintadas en los tercios puntos dejados por las secciones de b6v! 
da de crucer1a en el muro, las que tendrian pinturas relativas a la -
Pasi6n de Jesucristo hechas sobre amate. 

Por lo tanto, serla un deambular tranquilo, con paradas obligato-
rias para observar mejor esas pinturas did4cticas; a lo que coadyuva
r1a las secciones de b6veda de crucor1a, en donde el rojo do las ner
vaduras estarla rosalt4ndolas. Mas, este caminar no sería silencioso 
sino que, mientras realizar1an la procesi6n, irlan cantando y se toc! 
ria el c1mbalo3, 

1 
Asi, llegar1an a la primer meta en el eje-camino del claustro, el 

antes citado nicho, y har1an una parada obligatoria, en donde conti-
nuar1an con la ceremonia lit6rgica correspondiente. Pero, 6sta no se
rla la 6nica parada dentro del claustro sino que la procesi6n conti-
nuarla y se detendr1a en otros tres nichos con otros pasajes de la P! 
si6n de Jesucristo pintados (Vil): los existentes en los extremos sur 
y norte del muro oriental y el del extremo oeste del muro septentrio
nal, hasta salir del claustro por la puerta de la nntecocina; y de --
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aqu! retornar al atrio por la despensa y anteportería; locales en do~ 
de resentirían la presencia de menos luz; ya que solamente dos venta
nas, que darían hacia el atrio, pormitirian iluminarlos, 

De lo antes dicho se desprende que habría algunos indígenas, no m~ 
chos, que tendrían acceso al claustro bajo¡ solamente los integrantes 
de.una cofradía. Por lo tanto, seria un grupo selecto de la gran po-
blaci6n que tendría Actopan·lzcuintlapilco; grupo quo podría acceder 
a esa parte del convento porque participaría, con sus aportaciones, -
al engrandecimiento del conjunto monástico. 

Adem&s de ellos, y como ya fue dicho, al claustro entrarían los e! 
paftoles laicos as{ como, por supuesto, los frailes. Frailes que en d! 
terminadas épocas habrían aumentado en número; como cuando Actopan ha 
bria sido s~de de Arte~ en 15754, Posiblemente entonces habría unos: 
quince frailes ya profesos, qué so prepararían para el sucerdocio5 y, 
por lo tanto, la sala de enseftanza se verla asiduamente concurrida. 

As{, diariamente, estos frailes bajar{an desde el claustro alto •· 
(VIII) y se dirigir!an a la sala ubicada en el extremo noroeste del · 
claust~o bajo (VII), para sentarse en lus bancas adosadas a los muros 
oriental y occidental del local, "presididos" por las pinturas exis·
tentes en los muros norte y sur del misno (128 y 130): una exaltaci6n 
de la vida de los santos fundadores do la orden, most1·a11do ol origen 
dual de la misma (pared norte) y el calvario, la l'asi6n de Jesucristo, 
su muerte en la cruz para redenci6n de la humanidad (tia red sur). Pin· 
turas adecuadas precisamente para aqu6llos que lriun 11 ser sacerdotes 
dentro de la orden agustina. 

Estando all{ -en un ambiente en penumbras, .iluminado constontemen-
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te por luz de cirio,s • ya que la pequefla ventana que existiría en el • 
extremo meridional de .la pared oeste permitiría el pasaje de muy poca 
luz natural· oirían al lector de Artes, el que .sería originario de Ti 
rlpltio porque en este convento fue donde la orden agustina.estable·· 
ci6 su primera casa de estudios mayores "de donde salieron los prime· 
ros estudiantes, que fueron lectores, maestros, catedráticos, en 111 • 
Nueva Espana116 • Además de Artes, estos frailes profesos estudiar1nn · 
la lengua otomi, lengua do la mayoría de la poblaci6n indígena de es· 
ta zona; en la cual se pondrían prácticos para luego, cuando ya fue·· 
sen sacerdotes, poder dar los sermones adecuadamente. En esta cátedra 
sería lector el prior de este conjunto 7• 

Podria ser que Actopan, despu6s de este curso de Artes, haya tcni· 
do el siguiente de Teología, como sucedía en algunos conventos agusti 
nos. En este curso de Teología se le doria gran importancia a la obr; 
de santo Tomás de Aquino, a la que tendrian que acudir como a un ven!! 
ro8• Luego c~ntinuartan con: los textos del Derecho Can6nico; leyendo 
con mucho cuidado las excomunicaciones, tal como las pone Cayetano en 
su Su11111a; Adriano en el Cuarto y los Qucdlibetos; Ricardo de San Vic· 
tor, para las devociones; Vidas e Historias de Santos, para imitarlas, 
especi.lmente "las do los Padres del yermo, y 4 Casiano" y "Para sa·· 
ber historias, y antiguedades que hazen 4 la facultad" leerían a "S. 
Augustin de 'Ciuitate Dei, con el commento do Luys Viuas"9• 

Una vez concluidos sus estudios, estos frailes irian a la cutedrul 
de M6xico para ser examinados y ordenados ante el oblspo10• Actopan · 
serviría de asiento de estudios porque sería rica y tendria capacidad 
locati~a, para sustentarlos y alojarlos11 , .y porque en ella podrían · 
practicar una lengua indígena para luego poder adoctrinar. 
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Mas, no todo sería estudio en este claustro bajo sino que él sati! 
far!a necesidades materiales de los frailes, habitantes y visitantes 
del convento, al igual que do los ospuüoles viajeros, mediante el se! 
vicio del refectorio. Para poder acceder a él tendrían que pasar pri
mero por el anterefectorio, al sonido del címbalo que los llamar1a¡ -
es decir, entrarían al anterefectorio por la puerta que existiría en 
el extremo oeste del lado sur de este claustro bajo (VII). Primero, -
en las maftanas, luego de la misa de las 6.00 hs, y de In catequesis, 
para beber algo¡ después de la hora sexta, como a las 12,00 hs., para 
almorzar; y a continuaci6n de vísperas, hacia las 18.00 hs., pura ce
nar12. 

Estando en el anterefectorio, lavarían sus munos en lu pila do --
agua ubicada a la entrada del mismo (166) y, luego de hecho la seüal 
por el prior, se dirigirían a traspasar la puerta abierta en el muro 
divisorio del anterefectorio con el refectorio. Al entrar en éste pu
sarian -puesta la vista en el medio punto de la pared oriental, en. - -
donde posiblemente habría una pintura sobre la Ultima Cena- a sentar
se, de acuerdo a su antigüedad,· en bancos fijos que hubría u los la--. . 
dos de las mesas que existirían cerca de los muros norte y sur del r~ 
fectorlo; las que estarían presididas por el prior, que ocupuríu la -
cabece~a13 , Nuevamente, .aquí se puede ver la jorarquizuci6n existente 
en la Iglesia; ya que el prior so sentur{a en el lugar principal den
tro del refectorio. 

Pero, tambi6n hay que tener en cuenta quiénes los servirían que, -
de acuerdo a los Mandatos do Acolmun, do 1564, sortnn "dos 1lndtgcnus1 
arandes de buena edad1114 • Por lo tanto, para el servicio de los frai
les habría indígenas, que tendrían que trabajar gratuitamente15 ; y la 
raz6n de la edad estribar1a en el tratar do mantener una rígida con--

'1 
.J 
:¡ 
l 

¡ 
1 
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ducta moral dentro del convento. Bstos dos indigenas serian los enea! 
gados de llevar los platos de· comida desde el fog6n al torno y desde 
6ste a la mesa (VlI); comida que habría sido p~eparada por ellos y un 
hermano lego que podria oficiar de cocinero y que dirigiría todas las 
actividades relativas a la comida. Para mejor atender este aspecto -
del convento, dicho hermano tendría su celda ubicada en este lado del 
conjunto mon4stico (VIII), y bajarla a la cocina directamente por la 
escalera que se halla junto a su muro orientar (Vll). 

Por lo tanto, antes de las 12.00 hs. habria una intensa actividad 
en ra despensa, antecocina, cocina y patio de servicios adjunto (Vll) 
porque, 16gicamente, tendrian que traer productos y vasijas que ten-
drian en las despensas, adem4s, de las que habría en las alacenas del 
muro sur y oeste de la cocina; y tendrían que ir por agua al patio de 
servicios, pues allí est4 un pozo, para lo cual deberían pasar por el 
vano rectangular con derrames y capialzado quo existiría cerca del -
brocal del pozo, en el muro meridional de la cocina. Tambi6n, luego -
de finalizado el almuerzo o la cena, este patio de servicios se em--
plearía para lavar las escudillas y vasijas en las piletas anexas al 
brocal. 

Por otra parte, en el fog6n se podria cocinar mucha comida, dado -
su capacidad; tanto para los pocos frailes sacerdotes que poblarian -
este convento en lo segunda mitad del siglo XVI, como para los frai-
les estudiantes que habría en 1575, y para los viajeros laicos; ade-
•6s de la comida para los indígenas que trabajarían en este conjunto 
•on4stico en los servicios de la iglesia, huerta y convento; los que 
en ia 6poca de decoraci6n pict6rica del mismo habrían sido numerósos. 

! 
' 1 
1 
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Una vez sentados, los frailes se compondrían sus hdbitos sobre las 
rodillas; antes do comenzar a comer rozarlan un Padrenuestro y un Ave 
Maria por las almas del Purgatorio16 ; y luego, mientras comiesen, te~ 
di:.lan que escuchar atentamente la lecci6n que, desdo et pólpito que -
oxistirla junto a la ventana oriental del muro sur (Vil), se leerla; 
pdctica usual entre los agustinos desde los tiempos de· san Agustín. 
De tal manera que cuando hubiesen comido todos, entonces recién el -
que habrla estado leyendo podrla comer; lo que ·har{a acompaftndo por -
el herma~o lego que trabajarla en la cocina17 • . 

As{ comerlan, iluminados por la luz que entraría por las dos venta 
nas del refectorio y, al atardecer, por velas encendidas, oyendo ora
ciones, no· apoyando sus codos sobre la mesa, sino simplemente sus ma
nos, teniendo sus piernas juntas, no levantando los ojos para mirar a 
los dea's que estarlan comiendo; y tomando la comida necesaria para -
el mantenimiento de sus cuerpos, no en exceso; al igual que bebiendo 

. poco18 , 

Si alguno de ellos sintiese necesidad de algo durante la comida, -
tendría que esperar que otro lo pidiese por él; y si encontrase sosa 
la coai¡la, se la tendría que comer as{, no deberla pedir la sal, "con 
siderando la hiel y vinagre que :Cristo gust61119 , Si al final le sir-: 
viesen algo que le gustase, lo tendría que dejar; se tendría que abs
tener. Al acabar do comer deborfon dar gracias a Dios, rozando salmos; 
y no deberían comer m4s hasta la hora establecida de la siguiente co
aida; ·si lo hiciesen serian severamente reprendidos, como lo hizo uno 
de los frailes do Actopan, fray Juan de Alvarado, a un joven fraile, 
al que le dijo: 

quarenta aftos d, q no como fuera de la hora, ni quebranto ása---
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biendas ningun estatuto dela Religion, y e~tais vos de ayer nac! 
do quebrantando la Regla de nuestro Padre tan en publico, y tan 
sin recato20 • 

El no co•er fuera de hora era cuesti6n de regla en la orden de san -
Agustín, para guardar abstinencia; así como todos los mi6rcoles del -
ano no comerían carne; y todos los días del ano desayunarían s6lo 11-
quidos21. . 

En cuanto a las comidas que harian serían de: carne, huevos, semi
llas, tortillas y tamales de ma1z, frutas, legumbres y pan; beberían 
leche y vino aguado, adem4s de agua. Algunos de los frailes, quiz4, -
hiciesen m4s abstinencia que otros, en este conjunto mon4stico; pero, 
lamentablemente, no hay datos al respecto, Posiblemente, hubiese al-
gón fraile que viviese a pan y agua durante todo el Adviento y toda -
la Cuaresma, adem4s de las vigilias de la virgen Maria y de algunos -
santos, como Su4rez de Escobar y Mendoza 22 , . 

Luego del almuerzo los frailes podrían salir a la logia que est4 -
junto al anterefectorio (VII), quedarse alli a descansar y conversar 
entre pllos; o podrían ir a pasear o a trabajar en el huerto; o si no 
se irían a dormir la siesta; o al claustro, a donde podrían hacer co~ 
fraternidad entre ellos, tanto luego del almuerzo como, tambi6n, des
pu6s de la cena. Pero, fuera de estos tiempos de conversaci6n estarla 
prohibidlsimo hablarse entre st 23 , 

Los que se quedasen en el huerto podrían ver las hortalizas, los · 
4rboles frutales y las flores que en 61 habría. Posiblemente hubiese 
tunas, durazneros, manzanos, higueras, parras, nogales, orégano, hor-

r. 
l. 
i 
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talizas, y rosas de Castilla24 ; todo ello irrigado por el agua que, • 
desde los Frailes, vendría en una atarjea que la conduciría y la dis· 
tribuiría a todo lo largo del huerto. Si fuesen días de fiesta, po··· 
dría haber alg6n fraile cantando los himnos correspondientes 25 ; lo ·· 
que transformaría el lugar; adem's de la labor constante de los indí· 
genas que, gratuitamente, tendrían que trabajarlo26 • 

Si alguno de los espaftoles que estarían de paso se fuese del con·· 
vento; entonces tendrla que caminar junto a las construcciones del l~ 

do norte de la huerta, pasando frente a las ventanas del refectorio, 
la bodega,. y yendo por la pequena galerla del extremo este del mismo 
llegarlo a las caballerizas, pasando por el gran arco de medio punto 
del extremo norte de las mismas (VII). Alll recogería su caballo·y/o 
su carruaje, el que estarla junto a otros de otros viajeros, y algu·· · 
nos caballos o mulas que tendría la comunidad religiosa¡ saldrla por 
el port6n que habría en el lado oriental de estos establos, entre el 
bebedero de los animales y el resgunrtlo del indígena que vigilar~a e! 
te lugar y que cuidaría los animales; al igual que se encargarla del 
dep6sito existente en el lado norte de las caballerizas. 

Bl flantenimiento, por lo tanto, del conjunto mondstico corrla a ·· 
cargo de indígenas que tendrían la obligaci6n de prestar servicios ·· 
gratuitos. Ya se ha visto los que trabajarían en la iglesia y sacris· 
tia; adem4s, los que lo harlan en la cocina, en la huerta; om6n de ·· 
los que se encargarían de la limpieza del convento, excepto las cel·· 
das, lugar reservado de los frailes; y los que se dedicarlon, tambi6n, 
al lavado, entre otras cosas, de cortinas del templo, lo cual hor(on 
en los lavaderos existentes .frente a la sala capitular (Vil). 

Volviendo a la huerta, lo que tambi6n podrlan ver los que en ello 
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estuviesen, sería la "loggia" (VII l) que abarcaría parte del lado - - -
oriental de la misma; a la cual se accedería por una sencilla escale• 
ra de peldaftos rectos, con pasamanos moldurado en su parte central -
(VII). Esta "loggia" posiblemente fuese el hospital; aunque los hosp,! 
tales se construían adjuntos a los conventos, pero no en los conven-
tos. Para decir que, probablemente, fue hospital, me baso en que en -
algunos lugares de Nueva Bspafta. se crearon hospitales para indígenas 
debido a las pestes que diezmaban a la poblaci6n; como los creados 
por los agustinos en la provincia de Michoacán; los que, a su vez, -
servían para dar alojamiento a los viajeros. 

Por otra parte, si se observa algunas descripciones de hospitales, 
hechas por los cronistas agustinos, como la de Escobar en relaci6n al 
hospital de Tiripitlo, se puede ver que hay coincidencia en varios ª! 
pectos con las características que presenta esta construcci6n que da 
al huerto. 

La fábrica del Hospital fu6 ton mngnÍfica 1, •• 1; era toda su fá
brica sobre altos en que habla varias y espaciosas salas que re
cibían la luz por grandes y rasgadas ventanas, y desahogaban es
tps salas 1 ••• 1 por espaciosos y dilatados balcones, toda esta -
obra era de cal y canto 1 ••• 127 

Tambi6n en este caso la "loggia" (Vll l) está en lo al to de los es· 
tablos (VII), lo que servirla para mantener más cálido el ambiente s~ 
perior; y sus amplios vanos con arcos de medio punto y barandal de •! 
dera dan a la huerta para recreaci6n de la vista de los enfermos y P! 
ra recreaci6n de los convalecientes, como el jardln que habla en el -
hospital de Tiripit{o. Claro que si alll hubiese existido un hospital, 
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entonces éste tendr{a que tener una entrada independiente en la barda 
oeste del huerto. 

Lamentablemente no he visto ning6n documento en el cual se hiciese 
referencia al hospital de Actopan; as{ como tampoco ning6n cronista -
lo menciona; lo que me lleva a dudar; y a pensar que esta "loggia" t!!, 
vo que haber servido mAs para hospedería; sobre todo cuando las cel--. ' . 
das del convento estuviesen todas ellas ocupadas por los frailes que 
lo habitarían y por los frailes estudiantes para el sacerdocio. Ade-
m4s, si se tiene en cuenta el n6moro tan alto de ind{gonas que pobla
ban esta regi6n, entonces este local serla pequofto para la 6poca del 
gran cocoliztli. 

Una vez hecho el recorrido por la huerta, los frailes retornarían 
a sus celdas (VII); mas, si estuviesen en sesi6n de capitulo provin-
cial, como ocurri6 dos veces en la segunda mitad del siglo XVI, onton 
ces pasar{an del claustro bajo al cubo de la escalera, pero no uscen
derian por ésta, sino que traspasar{an el pequefto vano que comunica-
ria con la capilla de la Archicofradia de la Cinta de N.P.S. Agustin, 
entrar{an en la iglesia; luego pasar1an por el subospacio do tránsito, 
la ant,sacristia, llegar1an a la sala capitular, y continuar{an all{ 
la sesi6n. 
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NOTAS 

l. Basado en clases dadas por Elena Estrada de Gerlero sobre "l'int!!. 
ra mural" en la Facultad de Filosofía y Letras do la UNAM; y en 
Kubler, op. cit., v. II, p. 338. 

2. Basado en Estrada de ·oerlero, Elena, "La pintura mural ... ", p. -
2-3. 

3. Para el tipo de campana que se tocarla én cada lugar del conjun
to monástico, me he basado en Durandus, op. cit., p. 24. 

4. Para decir quo Actopun habría sido casa do estudios do Artes en 
1575, me baso en lo dicho por Antonio Rubial, en El convento ··• 
aaustino y, •• , p. 259; quien so basa en Fray Alonso de la Vora·
cruz al Rey, 31 de mayo de 1571, AGI, M6xico 283: 

Bn el Capitulo de 1575 so menciona que había dos de Gramá
tica (Acolman e Ixmiquilpan seguramente), tres de Artes 
(que debían ser Actopan, Yuririap6ndaro y Tiripetio), y uno 
de Teología, el Colegio do San Pablo • 

5. Para el n6mero de 15 frailes que estarían estudiando en Actopan 
hacia 1575, me baso en: ibidem, p. 260-1: 

Hasta 1570 no debi6 ser muy elevado pues Acolman poseía en 
\ 
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ese afto únicamente diecis6is estudiantes y Yuririap6ndaro • 
doce. 

6. Basalenque, op. cit., p. 69. 

7. Para esa idea me baso en Escobar, op. cit., p. 243. 

B. Para la importancia de santo Tomds en los estudiantes de Teolo·· 
gia, me he basado en Grijalva, op. cit., p. 492, quien se refio· • 
re a la importancia que le asignaba el P.M. Veracruz al aismo, 

9. Ibidem, p. 495. 

10. Para la ordenaci6n en M6xico: Antonio Rubial, Bl convento agusti 
no y ••• • p. 39. 

i 
11. Para las causas de que Actopan fuese casa de estudios: Basalen·· 

que, op. cit., p. 131. 

12. Para el tipo de campana que se tocarta: Vicente Forrer, op. cit., 
p. 497. Para el orden del dta de los frailes, me guio por la co!!. 
versaci6n sostenida con el padre Alfonso Guzm4n, de la orden ·•· 
agustina, quien me ha proporcionado datos de extraordinario int! 
r6s. 
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13. Basado en Vicente Ferrer, loe, cit., y·en lo conversado con el -
padre Alfonso Guzm4n. 

14. F. S. 

15. Pa.ra el servicio ¡ratuito de estos indi¡enas: RUBIAL, Antonio. -
Santiaso de Ocuituco: la oraanizaci6n ecón6aica de un convento -
rural aaustino a aediados del siglo XVI. M6xico, 1981, p. Z6. 

Titulo de la cubierta 
"Sobretiro de Estudios de Historia Novohispana". Vol. VII. 

16, Basado en Vicente Ferrer, loe. cit. 

17. Basado en lo conversado con el padre Alfonso Guzm&n. 

18. Vicente Ferrer, op. cit., p. 497-8, 

19. Ibidem, p. soo. 

20. Grijalva, op. cit., p. 641. Bs el relato de un suceso a la vejez 
de fray Juan de Alvarado; no s6 si entonces estaria en Actopan. 

21. De acuerdo a lo conversado con el padre Alfonso Guzm&n. 

22. ··Grijalva, op. cit., p. 635; Basalenque, op. cit., p. 433. 



263. 

23. lnformaci6n suministrada por el padre Alfonso Guzm4n. 

24. Para suponer lo que habría en la huerta, me he basado en: Ciudad 
Real, op. cit., p. 68, 72, 87, 88, 92, 98, 121 y 131; teniendo • 
en cuenta, también, lo que hoy día se puede dar en esta regi6n. 

25. Basalenque, op. cit., p. 139, dice: 

Fray Diego de Chaves en las fiestas del Santísimo Sacramen· 
to y Resurrecci6n del Seftor andaba tan contento que brotaba 
en cantos 1 ••• 1; y así se apartaba a la huerta y soledades 
donde cantaba los himnos de aquellas festividades 1 ••• l. 

26. ~ubial, A. Santiaso de Ocuituco ... , p. 26, al referirse a "Otras 
prestaciones obligatorias del pueblo al convento", expresa: 

1 ••• 1 debemos agregar cuatro indios que la comunidad daba· 
para el servicio de la iglesia, la cocina, la huerta y la • 
limpieza del monasterio. Estos servicios oran gratuitos y • 

les estaban mandados por tasnci6n. 

27. Op. cit., p. 115, 
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VIU, CLAUSTRO ALTO Y DEPENDENCIAS 

Ahora debo regresar al el.austro bajo, a su Angulo nororiental ---
(lII), en donde se halla una puerta coronada por un arco escarzano, -
de cinco centros, la que se abre con esviaje en sentido noreste-sud-
oeate 1252), que conduce al claustro alto. La pintura que tendr!a que 
existir por encima del dintel de esta puerta, de doble hoja, se en--
cuentra deatruida y, en su lugar, hay una gran extensi6n de paramento 
gris, que nos eat4 indicando resane. 

En otro tiempo se habrla abierto un vano mas alto, como sucedió en 
la aala de enseñanza (130).., en la antecocina (145) y anterefectorio --
1137 y 166), entre otro• lugares1 vano quo fue el encontrado por las 
autoridades de MonW!lentos Coloniales cuando se hicieron cargo do este 
conjunto mon4atico1 lo que se puede comprobar en una fotograf!a de •
epoca 1253), Por lo.tanto, el que hoy se puede ver es fruto do la re~ 
tauraci6n efectuada entonces1 que -considero- no es la adecuada1 pues 
seguramente, en el aiglo XVI, tendr!a que haber existido un vano de -
comunicaci6n del claustro bajo con el alto; en este lugar que estoy -
estudiando1 pero, tendrfa arco escarzano hacia el exterior y derrames 
y capia\zado hacia el interior, como el de la puerta del cubo de la -
escalera en el claustro alto 1261), 

En este cubo de escalera1 lo primero que me llama la ate11ci6n es -
la menor cantidad de luz que recibe e11 sobre todo en las partes ba-
jas de los muros sur y este 1254 y 255). Lo que me impacta, a primera 
vista, conjuntamente con lo anterior, son las pinturas murales que p~ 
see1 m4s por el hecho de ser personajes de la Iglesia que han sido -
pintados en ambientes refinados, ubicados cada uno de ellos en espa-
cioa limitados por arcadas que se apoyan en columnas abalaustradas. -
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B1ta1 pintura• murales fueron da1cubiertaa por el artista Roberto -
Montenegro hacia 19292• 

Teniendo en cuenta que el eje-camino planteado por la escalera y 

el haz lumlnico procedente de la puerta de acceso, en eentido norte
aur, e1 cortado ortogonalmente por un vector en direcci6n oeste-este, 
empezard por observar laa parte1 bajas de loa muro• occidental, mer! 
dional y oriental (III). 

Bn el lado oeste percibo la existencia de elementos arquitect6ni
coa que han sido pintados (2541. Ellos son1 un arco de medio punto -
1oportado por dos columnas, realizados en color negro y gris sobre -
fondo blanco1 teniendo, el e1pacio comprendido por ellos, relleno de 
mamposterla. Este vano serla el que comunicarla, en el siglo XVI, al 
conjunto conventual con la iglesia, por intermedio de la que serla -
la capilla de la Archicofrad!a de la Cinta de N.P.S, Agustln (VIII. 

Bn la parte baja del muro sur puedo ver a tres figuras arrodilla
das frente a un altar, sobre al cual se encuentra un crucifijo (256). 
Bllaa aont F. MIN DB ASBBEDO Mtro., DON IVAN INICA ATOCPA y DON PB-
DRO IZc¡YICVITLAPILCo.· En relaci6n a la cauaa de que se hallen pinta
das estas tre1 figuras, Mac:Gregor opina1 

¿Se perpetuarla aqul la memoria de la fundaci6n del monasterio 
cano •moj6n y tdrmino de loa doa pueblos• de tal modo que "la -
mitad de la y9le1ia cae en loa t6rminoa del vno (Actopanl l!...!e 
otra mitad en loa tdrminoa del otro• Ibarrio de Tenantitl&n, -
que quiere decir lugar de muchas murallasI? (Papeles de Nueva -
España. Tomo III, P&g. 67) o ¿esta pintura marcara precisamente 
en donde esta el lindero de los dos poblados? La pintura se ha-

¡ 
1 

1 
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lla sobre la linea que divide en dos mitades el templo. Acaso -
sea ello una simple coincidencia3• 

Mas, de acuerdo al plano "Planta baja" (III) loa c&lculos de Mac Gr~ 
gor no coinciden. 

Fray Martln de Acevedo, como ya fue dicho, era prior del convento 
en el año 1600. Al respecto, Jo1G Vergara expresas 

I ••• I al conocer ahora I ••• I que el padre Acevedo fue prior del 
convento, cobra mayor fuerza la posibilidad de que por su ini-
ciativa 1e ejecutaran una aerie de reforma• y ampliaciones ar-
quitect6nicas al edificio, as! como la realizaci6n de laa pint~ 
ras que lo adornan principalmente las del cubo de la e1calera1 

' lugar donde se localiza au efigie. 

Al buacar otra explicaci6n, me inclino a favor de alguna activ! 
dad de lndole social y posiblemente tambidn otras de car&cter -
pol!tico y econ6mico. La preaencia de los dos caciquea ind!ge-
nas me hace suponer un trabajo conjunto de eaaa tres personaa -
pe,ra lograr un mejor deaarrollo de la comunidad1 en una labor -
de tal ·importancia que dej6 una huella profunda de agradecimien 
to hacia elloa4• -

E• evidente, por lo tanto, que siendo prior del convento fray Ma~ 
tfn da Ac:avedo ~a comienzo• del siglo XVII- se llev6 a cabo la deco
raci6n pict6rica del cubo de la escalera y, posiblemente, de otras -
parta• de este conjunto mon&atico, en donde hay predominio de negro, 
gris y blanco, como sucede en este cubo. En cuanto a modificaciones 
arquitect6nicaa, discrepo con la posibilidad planteada por el anted! 
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cho autor, al igual que con Mac Gregor que, tambidn, ae pregunta ei 
no sera fray Mart1n de Acevedo el maestro de laa columna• ovaladas51 
pues, ellaa aon, fundamentalmente, de fines del siglo XVIII. 

Tampoco estoy de acuerdo con la probabilidad de que estos dos ca
ciquea, junto con fray Mart1n de Acevedo, hubiesen hecho un trabajo 
social para la comunidad1 pues, ademas de la posibilidad de que aqu! 
llos fuesen integrantes de la Archicofrad1a de

0

la Cinta de N.P.s. -
Agust1n -que existir1a en Izcuintlapilco-Actopan y que tendr1a su C.!! 
pilla junto al vano de comunicaci~n de este cubo de escalera con la 
miama- y por eso estarfan pintados ahf 1 ea de suponer que han de ha
ber colaborado para que los ind1genas volviesen a los lugares donde 
loa hablan establecido, donde los hablan congregado, luego de esa -
diaperai~n producida en 15931 y que han de haber hecho importantes -
contribuciones para este.conjunto monástico, por esto merecieron qu2 
dar plasmados para siempre. 

Ahora, si.observo la parte baja del· muro oriental, puedo ver la -
figura de san Juan Bueno 1257), la que aparece rodeada de paramento 
reaanado que, a comienzos del XVII~· estarfa pintado. Inmediatamen
te, siento la necesidad de continuar por el eje-camino de la escale
ra. Bata ae me plantea maa ancha en su arranque ltramo de 5 escalo-
nea) y luego se estrecha ltramo de 3 escalones), quedando del ancho 
que permanecer& a todo lo largo de la misma, siendo toda ella do pi2 
dra color roaa. 

Una vez subidos estos peldaños, me ubico en el primer rellano. -
Desde dl puedo contemplar el conjunto de la caja de esta escalera --
1258), el cual se caracteriza por una armon1a de horizontales y ver-

' ticalea, ya que hay tres zonas horizontales y tres zonas verticales 
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en cada pared1 las que se hallan remarcadas por la presencia de tres 
frisos de grutescos, en el aentido horizon·tal (el superior presenta 
zarcillos felinos y zarcillos ocas, alternando con bdcaros (396)1 el 
intermedio esta formado por escudos del coraz6n de san Agustfn atra
vesado por las flechas, y escudos con las perdices y estrellas de -
san Nicol4a Tolentino, rodeados por dos hipogrifos enlazados por dos 
niñoa que loa cabalgan .{258l 1 y al mlls bajo muestra un combate de S!!. 
res antropoffticos con llguilas ·~58) 11 y por columnas abalaustradas, 
en las que se apoyan arcoa, en cuyas enjutas hay aves (381) y cabe-
zas de bovinos con terminaciones vegetales (397), en el sentido ver
tical. 

Mas, el conjunto me hace elevar la vista, haciendo predominar los 
vectores verticales sobre loa horizontales, sobre todo porque. cada -
una de la• cuatro paredes eatll rematada por tfmpanos apuntados, que 
ofician de arcos torales de la bdveda de terceletes (259). Esta estll 
creando un juego de fuerzaa que aa deataca por la coloraci6n utiliz~ 
da1 pues, sobra el fondo blanco con sillares figurados en negro, se 
aprecian muy bien loa sillares grisea de laa dovelas de los tercele
tes, laa claves pinjantes y m4nsulas de arranque de la b«Sveda, laa -
que es\~n pintadas en ocre. 

Debo agregar que la existencia de dos ventanas, en loa tfmpanoa 
de las paredes oriental y meridional, coadyuva a la iluminacidn pr~ 
porcionada por la puerta da acceao del clauatro bajo, a la qua se la 
viene a sumar la que entra por la del claustro alto. En relacidn a -
la iluminacidn, hay que tener en cuenta qua en al 500 no aerfa igual 
a la da hoy dfa1 pues, ambas puertas, la del claustro bajo y la del 
claustro alto, no eatarfan abiertas normalmente. Por consiguiente, -
la luz fundamental provendrfa de esas dos ventanas abocinadas origi-
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nalea (259) (porque estan enmarcadas por liatones negros, que sirven 
de l!mite a la• pinturaa de .sus re1pectivos t!mpanos), las que ten-
dr!an bastidores con papel encerado, que no dejar!an pasar tanta luz 
como hoy, y 101 cirios que 1e colocartan en loa tres hoyos de loa aa 
gulo• del pasamanos de esta escalera (260), Al respecto, hay que de! 
tacar el hecho de que, todav!a hoy, se puede apreciar la textura ne
gra cerosa y.el olor de loa miamo1. 

Del primer descanao, en que me encuentro realizando estas observ! 
ciones, •igo ascendiendo haata el 1egundo rellano, para el cual debo 
aubir un tramo de nueve peldaños. Eatando en dl puedo observar la• -
pintura• de la pared sur y la zona intermedia y parte de la alta de · 
la pared este, ast como tambidn una inscripcidn existente en au dngB 
lo rioroccidental,· que dice (260)1 ISTI SVNT VIRI SCTI OVOS ELEGIT -
DÑS IN CllARITATE NON FICTA OºR DOCTRINA FULGIT ECCLIA VT SOL ET LVNA 
C"Eatoa son los varones santos, que el Señor eligid por su caridad -

. nunca falsa, sino tambidn por su palabra resplandeciente en la Igle
sia, como el Sol y la Luna•1 61 mientras que antes hab!a observado -
laa partea bajas de las paredes este y norte, y la intermedia de la 
oeate. 

Pero, ea necesario ascender otro tramo mas, ocho escalones, para 
alcanzar el tercer descanso, deade el cual puedo tener una mejor vi
aidn da laa partea intermedia y alta de la pared norte, y de la zona 
alta de la pared este. Al llegar al cuarto rellano, luego de haber -
subido otros ocho peldaños, veo el tfmpano de la pared norte, parte 
da la zona intermedia, toda la zona alta y el ttmpano de la pared -
oeate. 

De lo antes dicho se desprende que el ascenso, al igual que el --
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descenso, de esta escalera majestuosa, ee realiza a un ·ritmo tranqu! 
lo, pausado, 1in apresuramientos, ya que sus cuatro descansos son -
pausas obligadas y reparadoras del esfuerzo consiguiente. Adem4a, tg 
dos ello1, al igual que el nivel de arranque de la escalera, en la -
planta baja, permiten ver el· abanico de pintura• que se presenta a -
la viata1 personaje• religioso• y aantos dispueatoa en compartimien
tos dentro de diferentes niveles1 presentando mayor superficie de -
ocrea en la• partea bajas que en las altaa7 • Aát, los frailea, que -
aubirtan al claustro alto, pasarfan desde lo terrenal a lo celestial, 
desde el mundo de loe seres hwnano• al mundo que le1 posibilitarfa -
el contacto con la divinidad, pue1 en cada uno de loa tfmpanoa del -
cubo de eacalera est4n pintados santos. 

Para poder acceder al clauatro alto tengo que pasar por debajo -
del dintel de una puerta que se presenta ·con derrames y capialzado -
hacia la caja de la eacalera y que, externamente, hacia el claustro, 
tiene un arco de tres centro•, el que preaenta una molduracidn que -
ae continda en las jamba• haata •u• correapondientes basaa8 1261). 
Eate vano preaenta todaa las caractcrtsticas de ser originali no sd
lo porque no existen huellas de resanes, ni de rellenos de mamposte
rfa, •~no porque presenta formas que se corresponden con las de la -
dpoca. 

Mediante esta puerta tengo acceso al 4ngulo nororiental del clau~ 
tro alto IVl1 el que presenta una variedad en relacidn al clau1tro -
bajo. En date la solucidn del techado esta constituida por la bdveda 
de crucerfa 1139). En el claustro alto se presenta el techo de made
ra caaetonado·rehundido, el cual esta limitado, en aua lados sur y -
oeate, por arcos escarzanos moldurados, que deacanaan en mdnaulaa de 
arranque, en las paredes este y norte, y en una columna, en el angu-
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lo audoccidental (262). Si bien el techo caaetonado de loa &nguloe -
de este.claustro alto ea actual1 seguramente en el siglo XVI tal se
rta la aoluci6n seguida para el techado de loa &ngulos de loa cuatro 
corredores del mismo. 

Hay que destacar un hechos las columnas de loa cuatro &nguloa de 
este claustro alto presentan la novedad de.tener mayor di&metro que 
el resto de las mismas (263), L6g'icamente, laa ·habr&n hecho de mayor 
di&metro porque deb1an aoportar un peso mayor, ya que reciben la de.! 
carga de loa dos arcos, mientras que las reatantes reciben el peso -
general del techo plano. Esto eat& demostrando la capacidad de la -
peraona que ide6 esta obra arquitect6nica, 

Al estar en los corredores del claustro alto, me sucede lo mismo 
que cuando recorr1 loa del bajo1 me dirijo hacia el origen de la --
fuente luminosa (26411 el cielo abierto, que puedo observar al acer

.carme al antepecho de estos corredoree9 (IV). 

Este claustro eet& constituido por horizontales dominantea1 laa -
del piso, las del antepecho, laa de. loe collarines de loa fuates de 
las colwnnaa, las de loa &bacoa de las mismas y las del techo, puea, 

• 
mientras loa &nguloa tienen caaetonadoa rehundidos, los corredores -
presentan viguer1a de madera (263-265). Toda• ellas est&n creando un 
ritmo pausado, tranquilo, al que viene a contribuir la sucesi6n de -
arcos de medio punto. 

Sin embargo, hay elementos que est4n originando vectores vertica
les, como son1 los fustes de las columnas y las almenas y garitonea, 
que coronan el techo de la iglesia en el lado septentrional del ---
claustro, y la torre-campanario del Angulo noroccidental del mismo -
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(266). Mas, estos dltimos (almenas, garitones y campanario) cobran -
importancia si me acerco al antepecho1 por consiguiente, ellos est4n 
obrando con su fuerte sentido ascensional en esta circunstancia. Pe
ro, si deambulo por los corredores, el ritmo es pausado, lento, tran 
quilo. A todo lo cual viene a contribuir la existencia de un techo -
plano de poca altura, lo que lo hace m4a humano (IV)J sobre todo si 
tengo en cuenta que acabo de salir de un subespacio de mayor altura 
(el cubo de la escalera). 

Al igual que en el ·claustro bajo, aquS: existe la invitacic5n para 
recorrer estos corredores, dispuestos en una planta casi cuadrada. -
Bl caminar se realiza pausadamente, no sc51o por las causas ya anota
das sino por la existencia de un ancho guardapolvo en ocre rojizo, -
con su guarda superior de grutescos, en blanco y gris (motivos foli! 
ceas, leones, aere• fitomorfos)1 la que ae halla reforzada por dos -
liatonea negros, uno en su parte auperior y otro en au parte infe--
rior1 y un friso de grutescos en la parte superior de la pared, el -

··que presenta un juego de hojas y cartelas manierista• con los emble
mas de san Aguattn y de aan Nicol&s Tolentino (corazc5n traspasado -
por trea flechas, y plato con tres perdices), todo lo cual se halla 
realizado en blanco y gris sobre fondo rojizo, y enmarcado por un -
liatc5n ~uperior e inferior en amarillo-ocre con guardas pequeñas en 
negro (263). 

Todos estos factores, mencionados anteriormente, est&n actuando -
para hacer predominar la• horizontales sobre las verticales, lo te-
rrenal sobre lo celeatial. Sin embargo, por el alejamiento del mundo 
terrenal, ya que solamente loa frailea (y loa viajeros laicos, cuan
do loa hubiese) podS:an tener acceso a la planta alta del convento, -
el claustro alto se convierte en· un lugar que conduce a aubeapacioa 
que pel'lllitirS:an el recogimiento de loa religiosos. 
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Lo primero que observo es .el lado septentrional de este clauatro 
alto IV)1 en el cual puedo ver, ademas de la puerta que conduce al -
cubo de la escalera, otra puerta y dos ventanas 1263). Batas venta-
nas, de forma cuadrangular, eatan constituidas por dovela• color ro
sa y poseen una repisa moldurada en au parte inferior. Sin embargo, 
entre una y otra existe una diferencia que hay que señalar. Asi, la 
ubicada hacia el oriente de este corredor norte tiene dovelas de me
nor tamaño que la siguiente, que ae encuentra hacia el occidente del 
mismo. sn data se destacan sobre todo las que constituyen su dintel. 

Adem&a, hay otro hecho a hacer notara la existencia de paramento 
renanado rodeando la primera ventana desde una altura de unos .15 -
m.± por debajo del friso superior hasta el suelo 1263). Bate hecho -
esta diciendo que antes exist~a una puerta en donde hoy hay una ven
tana. Si se compara loa vanos del lado norte del claustro alto de A~ 
topan con los de Ixmiquilpan, se confirma lo dicho porque en eate G! 

, timo existe· una puerta en dicho lugar. 

Esa segunda puerta (267), ya citada, se caracteriza por ser de -
forma rectangular, tener dovelas color rosa conformando su vano~ y -
preaentpr sua hojas con panelea trabajado• con canaladuras y chapa -
de hierro para cerrar. Ella eB -aegOn opinidn de Carlos Chanfl!n 01--. . . . 
moa- del siglo XVIII, pues posee goznes pequeños y, ademas, tiene --
postigos1 lo que la hace muy complicada para ser del siglo XVI. Por 
otra parte, al comparar este vano con el correspondiente en el con-
junto mon4atico de Ixmiquilpan, hallo una ventana en vez de una pue!. 
ta1 la qua, seguramente, habrla tambidn en Actopan (VIII). 

Al traspasarla, me encuentro en una habitacil!n en donde hay un --
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equilibrio de vectores, que se cortan en angulo recto (V), pues ella 
ea de planta ligeramente rectangular y posee b<Sveda de medio cañdn -
(268 y 269). Mas, dentro d~ estos vectores hay algunos que se deata
can1 ellos aon1 el originado en la puerta de acceso, en sentido aur
norte1 el que se halla reforzado porque ea ju1tamente en ese sentido 
que esta planteada la b<Sveda que techa este local1 ademas, hay otro 
vector paralelo a Gatos, ea el que comienza en una alacena rectangu
lar, con hojas de madera calada, ubicada en el ·muro septentrional, -
que 1e dirige hacia la pared meridional1 y estos vectores se cruzan 
ortogonalmente con loa orientados en sentido este-oeste, que son1 -
uno que parte de una alacena, que posee arco escarzano y que esta h,! 
cha en la pared oriental, y otro que parte de un vano que comunica -
con otro sube1pacio hacia el lado oeste 1270), 

Todos esos vectores eat4n cooperando a crear un ambiente de calma, 
de quietud, a lo que contribuyen tambiGn una serie de guardas en co-

• lor gris, rosa fuerte, culminando, en la parte superior, con una que 
presenta motivos foliaceos y de flores. Estas guardas, por loa colo
res utilizados y por su1 formas, evidentemente no son del 500 sino -
que deben ser del siglo XVIII, muy probablemente, como hasta ahora -
he esta~o sustentando. Aunque la guarda superior, la de motivos veg.! 
tales, bien podria ser del siglo XIX. 

Antes de continuar el recorrido, me debo plantear qu~ funcidn CU!!! 
plir~a este aubeapacio1 puea actualmente e1t~ destinado a depd1ito -
de eaculturas y pinturas1 teniendo pintadas, en sus paredes, carte-
las con noticia• referentes a la parroquia de Actopan1 dos de las -
cuales fueron hechas en el aiglo XIX. Ael, la de la pared este ense
ña lo que sigues 
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Bate curato ae fundo en el Siglo 16.a 18 de Julio de 1546.a lo• 
24 a 8 .lo.meses y 25.dia• de la Conquista de Hcjico, que fue en 
13.de Agosto de 15211 Por lo que, haeta hoy 8.de Junio de.!.!.!!• 
en que se escribe data noticia1 cuenta desde su fundacion, dos 
aigloa ochenta y siete años, y once me.ea. Fue aecularisado el 
dia 16.de Noviembre de 1750.a los 204 a8 .4.meaea y 8.diaa de BU 

ereccion16, 

La conteatacidn a la pregunta planteada ea que posiblemente sir-
viese para lugar de lectura, o sea, de biblioteca. Si realmente fue
se biblioteca en el siglo XVI, entonces habrfa tenido una serie de. -
e1tantea en donde ae encontrarfan loa libros y, probablemente, esas 
alacenas fueron abiertas posteriormente, como el color rosa fuerte, 
con liatones mas oscuros, que rodea a la alacena ubicada en el muro 
norte (268), parece estar indicando el fin del siglo XVIII para su -
realizaci6n. Ademas, su entrada, desde el corredor, aerfa por el ai-. . 
guiente aubespacio, y donde hoy tiene una puerta, que he dicho ea --
del aiglo XVIII, habrfa una ventana para iluminar el local (VIII). 

Al pasar ·por el vano de comunicacidn, aituado en la pared occidea 
tal de ¡eata biblioteca (V)1 vano que se caracteriza por estar reali
zado en dovela& color rosa y tener un.arco escarzano en su parte au
perior1 todo lo cual esta diciendo que aerfa del siglo XVI1 me hallo 
en un subeepacio constituido por dos vectores fundamentalea1 uno en 
el aentido e1te-oeate1 pues existe otro vano, opueato al que he tra~ 
puesto (271), que comunica con otra habitacidn1 y otro en aentido -
norte-aur1 que esta formado por la mayor longitud del mismo, de plan 
ta rectangular, por la bdveda de medio cañ6n, que lo techa, en esa -
direcci6n (272), y por la existencia de una ventana en su lado norte 
(273). 
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Esta ventana presenta una viga por dintel, jambas adoveladas en - · 
derrama, y repisa que da hacia ~l exterior. Mas, en lo alto de este 
vano abocinado hay un capialzado de dovelas rosas1 lo que me confir
ma en la suposici6n de que originalmente habrfa una puerta hacia el 
claustro. La ventana posee barrotes de madera que, evidentemente, no 
son originales. 

En cuanto a .la pintura actual de esta habitaci6n, blanca en gene
ral, s6lo deja ver, en alguno• lugares, reatos de la pintura origin.!!. 
ria1 como sera en las partea inferiores de las paredes norte y sur, 
en donde permanecen reatos de color ocre, a la altura del que serta 
el guardapolvo. Tambidn en la pared oeste permanece un poco de pint_I! 
ra ocre, en loa sillares que conforman el vano de comunicaci6n con -
el siguiente subespacio hacia el oeste. Bato quiere decir que, ori
ginalmente; loa sillares estaban pintados y no al descubierto, como 
hoy se hallan. Actualmente esta habitaci6n posee pinturas de cabal!~ 
te y exvotos. 

Volviendo a la comparaci6n ya realizada con el conjunto de Ixmi-
quilpan, hay que decir que en este Gltimo, este lugar es de tr4nsito, 
de comunicaci6n de recintoa, como en Actopan1 y, ademas, presenta un 

1 . 
vano hacia la iglesia1 el cual no aparece, ni hay.huellas de dl, en 
Actopan. Pero, lo que st se confirma es que, como lugar de tr4nsito, 
tendrfa que presentar una puerta hacia el corredor norte del claus-
tro ·alto (VIII). 

Por aer lugar de tr4nsito, prosigo por el vector este-ouste ya 
111Bncionado, y llego al siguiente eubespacio (V), el que tiene muy p~ 
ca luz en relaci6n a los dos anteriores (274). Ello se debe a que se 
encuentra ubicado a la altura del cruce de corredores del claustro -
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altoi el del norte con el del.oeste. Entonces, a pe1ar de tener una 
ventana hacia el corredor, data no puede permitir el pasaje de tanta 
lu1 como la de la habitaci6n de transito, y menos todav!a que la pr! 
mera, que posiblemente fuese biblioteca, porque data t~ene una puer
ta abierta hacia el corredor. (2751. Claro que, en el siglo XVI, la -
primera habitaci6n no tendr!a tanta luz porque, en vez de puerta, -
tendr!a ventana. 

El aubespacio en que me encuentro presenta dos vectores dominan-
tea 1 uno -el ya mencionado- en sentido este-oeste, otro, en direcci6n 
norte-1ur1 que esta constituido por el lado maa largo de su planta -
rectangular, la b6veda de medio cafi6n, que lo techa, y una ventana -
abierta en el muro meridional del mismo, que se opone a un muro liso 
en el lado septentrional. 

Esta habitaci6n se ofrece como un lugar de reposo, de tranquili-
dad, debido a la menor iluminaci6n que posee con respecto a las dos 
anteriores ya vistas, y por el planteamiento· especial que han recib! 
do sus vanos. As!, en lo que 1e refiere a loa vanos correspondientes 
a las puertas, los que son originales, se abren -hacia el interior -
de la hsbitaci6n- con capialzado y derrames formados por dovelas de 

1 

color rosa (274 y 275), mientras· que hacia el exterior (o sea, hacia 
el lugar de tr4nsito (271) y hacia el corredor interior oeste (277)) 
se abren con arcos de tres centros, eiendo, por consiguiente, de me
nor altura hacia el exterior que hacia el interior, Eato otorga una 
mayor intimidad a la habitaci6n objeto de estudio. 

Por otra parte, la forma en que ha sido realizada la ventana tam
bi@n eat4 dando idea de un lugar de recogimiento, quiz4 de medita--
ci6n (27611 pues, ella presenta barrotes de madera, dos hojas, y se 



278. 

abre con capialzado y derrames1 teniendo, a lo ancho de Gatos, dos 
poyos, uno de cada lado; Esta Ventana, por SUB caracterfsticas, apa
renta ser original1 aunque no •u• barrotes, que son actuales11 • 

Actualmente eate recinto, al igual que la• do• habitaciones del 
lado norte del claustro alto, e•t& dedicado a albergar pinturas y e~ 
cultur~s coloniales, Pero, en el siglo XVI, por las caractertsticas 
antedicha•, servirla de celda para los fraile•'visitantes, o transe
Gntea en general. Digo esto porque, al presentar una ventana con po
yos, lo que la hace similar a lo que he podido observar era usual en 
la conatruccidn de celdas en la dpoca colonial, deberta servir para 
alojar a personas que neceaitaaen cierto alejamiento de la vida cot! 
diana1 y hablo en plural porque, posiblemente, servirla para alojar 
a do• par•ona•. Pero, a su vez, por dar, la ventana, directamente al 
corredor da circulacidn del claustro alto, habrta una mayor abertura 
hacia al mundo, mientras que la• celdas de lo• frailes del convento 

, la tanlan en mucho menor grado, debido a que un estrecho corredor, -
paralelo al claustro, los alejaba mas del contacto con lo terrenal. 
Sin embargo, la puerta del muro oe•te permitirla, en caso de ser 
frailea, loa viaitantea, qua se dirigiesen, a sus horas, al coro (V), 
sin tanpr que dar mayores.rodeos para acceder a dl. 

Una vez ob•ervada esta habitacidn, salgo por el vano que funciona 
de puerta an el lado oeste de la_misma. Al hacer esto, me encuentro 
an un corredor interior, el del lado occidental (277, IV y V), el -
cual •• pre•enta como un gran eje-camino en direccidn norte-sur, que 
aa halla cruzado por una serie de vectores en sentido este-oeste 12 • 
B•to• Gltimos •on los originados en seis pequeñas puertas de celdas 
13 , que •e abren en el lado occidental del mismo, en una puerta de -
mayor tamaño, la que da al angulo noroccidental del claustro alto, y 
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en un corredor que lo cruza en aentido este-oeste, casi al final de 
dste14 • Se trata del corredor interior sur. 

La puerta de mayor tamaño, citada, que se presenta internamente -
con un capialzado de unos 45º y unos derrames de unos 20• aproximad.! 
mente, me permite hacer unas obaervacionee (278)1 

que el nivel del corredor interior es m&a bajo15 que el del corr~ 
dor.exterior, lo que me indica que el inferior es el nivel m&a a~ 
tiguor y 

que la guarda inferior del friso, que se halla en el arranque de 
la beveda de medio cañen que techa este corredor interior oeste, 
ee ha vi•to rota por haberse descubierto el capialzado del dintel 
de la puerta que estoy percibiendo, dejando al descubierto las dg 
velas de color rosa del mismor posiblemente resultado de la res-
tauracidn efectuada. 

Si la obeervo desde el corredor exterior (2631, me encuentro ante 
una de iguales caracterfsticas a la de acceso al cubo de la esca
lar• en el claustro alto (26111 lo que las hace contempor4neas, -
del aiglo XVI. 

Bl concepto de eje-camino,que tengo al observar este corredor in
terior oeate, ae halla reforzado por la exi•tencia de una beveda de 
medio cañdn que techa la crujfa en esa direccien norte-sur (27711 -
por un fri•o de cartela• con diferentes motivos (2791 (el corazdn -
tra•pa•ado por flechaer san Nicol&• Tolentinor un plato con tres pa
loma• y seis eetrellasr santa Anar las cinco llagas y los tres cla-
vo•r la cruz, la lanza y la esponjar Jesucristo niñor y san Agustfnl, 
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el que se encuentra enmarcado, en sus partes superior e inferior, -
por guardas con grute•coa1 y por la existencia de dos extremos pict~ 
rico•. Uno de datos e• un medio punto, el del lado meridional del C,5! 

rredor que e•toy recorriendo, en el que hay un "Ecce Romo• (2801, -
con la inacripcidn correapondiente1 y el otro extremo pictdrico, el 
del lado.•eptentrional, ea ea•i toda la pared (2811 1 culminando con 
un arco de cuarto punto, habiendo un Cristo atado a la columna (2821, 
con dos figuras arrodilladas, en actitud de oracidn hacia dl1 una de 
ella•, la del lado izquierdo, ea san Agustln Obispo. La bdveda de m.! 
dio cañdn crea cierta inquietud porque tiene nervaduras pintadas, -
con querubine• en donde se cruzan las mismas, y calaveras con cani-
llas cruzada• en loa arranque• (27911 sin embargo, no provoca ten·-
aidn. 

Desde el punto de vista llimfnico, se trata de un aubeapacio de e,! 
caaa iluminacidn1 data proviene, fundamentalmente, de la puerta que 
da ai claustro alto, que ya he mencionado, y de las puertas pequeñas 
del lado oeste1 del cruce de este corredor con el corredor sur, as! 
como del extremo meridional del mismo, el que da a una habitacidn de 
la cual proviene bastante luz (2771. 

E• de pen•ar que, orig~nalmente, hubiese menos iluminacidn en es
te corredor occidental, debido a que actualmente las puertas de laa 
celda•, al encontrarae abierta•, permiten el pasaje de luz, lo·que -
no •uceder!a en el aiglo XVII y que hacia el atardecer deberla •er -
una sona relativamente oscura, a la que se accederla por medio de V.!!. 

las. 

De•de el punto de vista crom&tico hay una polarizacidn de estos -
dos extremo• de corredor, que acentOa el eje norte-sur del miamo1 el 
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extremo del lado sur presenta gris, blanco, ocre y verde1 mientra• -
que el del lado norte tiene dominantes grises o8curos y negro•, de!!, 
do lo• tono• ma• claro• los grisea blanquecinos existentes. 

Si me guias& por la luz de lo• extremo• de esta crujfa, me diri'g! 
rfa hacia el aur1 pue• el norte presenta escasa iluminacidn, en for
ma oblicua. Sin embargo, al existir un muro en chaflan en el angulo 
noreste del corredor (281), por mas que haya que trasponer tres e•c~ 
lona• para acceder al lugar iluminado por loa haces de luz provenie!!. 
te• del oe•te, me inclino por dirigir los pasos hacia el extremo noE 
te del corredor objeto de analiaia. 

El muro en chaflan no solamente se impone por su forma arquitoct~ 
nica, que ocultara algdn contrafuerte de la iglesia (V), sino tam--
biGn por el hecho de haber en Gl una pinturas una revelacidn al rey 
David16 (283). Loa colorea utiiizados en ella aon1 blanco, gris, ne
gro y ocre1 loa que contribuyen a hacer mas oscuro este extremo sep
tentrional. 

una vez superado• esos tres peraltes, lo primero que hago ea ver 
un peqqeño vano17 que existe debajo de la pintura del Cristo atado a 
la columna (281), ya citada, Bl darle importancia a esta parte del -
aube•pacio se debe a varios hecho• que coadyuvan1 por un lado, las -
dos pinturas parietales que he mencionado1 por otro lado, la existe!!, 
cia de un ancho arco de medio punto18 (282 y 284), que limita e ini
cia al antecoro hacia el oeste, en este lado norte del conjunto con
ventual1 y, por dltimo, la existencia de un techo casetonado pintado 
en blanco, grises y negro (282) (teniendo cada casetdn una flor cen
tral), el que esta colaborando para hacer una parada en el andar1 --
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_,-
junto con el vano citado, abierto en la pared norte de eate extremo 
de corredor interior oeste. 

Antes de entrar en eae pequeño aubespacio, acuso un desnivel 
el suelo, de uno• .10 m. 19 , Bato me esta diciendo, junto con la ape! 
tura original de ese vano, hasta el suelo, que el pi•o que le anteca 

' . -
de' probablemente no ea el primitivo. Dentro de dicho subespacio, fal 
to de luz, se puede di•tinguir restos de un fri•o con hexagonoa ala! 
gadoa, en el lado oriental. Ademas, se puede ver que existta, origi
nalmente, hacia el norte, o sea, hacia la nave de la iglesia, un ar
co de medio punto que ae rellen6 con cantos. Se trata, por lo tanto, 
de una tribuna coral (VIII), cuyo piso estarla a .84 m. del auelo20 • 
Si se compara con Atotonilco (Hidalgo) se confirma esta aaeveraci6n1 
pues, como ya fue dicho, a cada lado del coro hay una tribuna. 

Ahora contindo el recorrido dirigiGndome hacia el oeste, por el -
lado norte de este interior conventual (V), Antes de pasar por deba
jo del ancho arco de medio punto, observo que el friso con cartelas, 
rodeado de guardas de gruteacoa, que se planteaba a todo lo largo -
del corredor oeste, en sus dos paredes, se halla interrumpido porque 
existe pl inicio de un recuadro pict6rico, con hojas de acanto, en -
el lado superior izquierdo de este arco (284), A su vez, este recua
dro pict6rico se ve cortado porque en la labor de restauraci6n desc.!! 
brieron loa Billares que conforman el arco de medio punto, loa que, 
originalmente, estaban cubiertos con enlucido y pintura. 

Una vez realizada esta apreciaci6n, paso a ver el antecoro (V), -
en cuyo lado norte existe una puerta que conduce al coro. El anteco
ro me impresiona por su abundante tluminaci6n (285), la cual provie
ne de una pequeña ventana21 con arco de cinco centros, ubicada en lo 
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aito de la pared sur. Esta ubicacidn permite iluminar muy bien el ac 
ceso al coro1 el.cual se da salvando tres eacalones y por un postigo, 
e1 decir, por una pequeña puerta abierta en otra que cubre todo el -
ancho del acceao22 (285 y 286). 

De lo dicho anteriormente, se desprende que existe un vector lum! 
nico diagonal descendente en direcci6n sur-norte, que se viene a au• 
mar al vector surgido por elemento• formalea, como son1 la pared sur, 
en la que se abre la ventana, y la norte, en donde se halla la puer· 
ta por la que ae entra al coro. Ademlla, este vector se encuentra re-· 
forzado por el hecho de que el muro meridional se da 1.19 m. mlls d 
sur que la luz de loa arcos oriental y occidental de este subeapacio 
23 , y por la existencia de una bdveda de medio cañdn que lo techa en 
ese sentido norte-sur. 

Maa, e~te vector no ea el dnico, porque Gl se halla cruzado por -
, otro en direcci6n eate-oeate1 es el que partiendo del muro en cha--

fl&n ae dirige hacia una habitacidn ubicada en el extremo occidental 
del mismo (285 y 287), Sin embargo, hay dos elementos formales qua• 
acortan eate vector1 se trata de loa dos anchos arcos de medio punto 
que Qll\Arcan el antecoro24, 

A eatos elementos formales hay que agregar otros, de car&cter pi~ 
tdrico, que tambidn eatlln contribuyendo a formar este subespacio. So 
trata de un friso de grustescos (zarcillos ocas y zarcillos felinos 
alternando con bdcaros}, que se da en los· muros este, sur y oeste en 
forma completa, y en el norte en forma incompleta, junto al derrame 
oriental del vano de la puerta del coro1 y por las pinturas de loa -
medios puntos septentrional y me.ridional del antecoro. 
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En relaci6n a ese friso de grute•cos, debo recordar que ya •e lo 
ha visto en el cubo de la eacalera, en el primer friso superior de -
data (3961. Por lo tanto, hay una reiteraci6n de motivos. Con respeE 
to a su interrupci6n, en el lado norte de este subeepacio, tambi@n -
-al igual que en otras oportunidades- hay que decir que deberfa cu-
brir los sillares color rosa, ·que se han dejado al descubierto con -
la labor de reetauraci6n. 

En el medio punto septentrional antedicho se halla un Padre Eter
no (2881 1 con un mundo coronado por una cruz estrellada y trebolada, 
en su mano izquierda, bendiciendo con la mano derecha1 a su alrede-
dor hay querubines y en la parte inferior una orla de nubes. 

En el medio punto del lado meridional hay, en el lado izquierdo e 
inferior de loa amplios derrames de la ventana ·(2891, un indiv.iduo -
que deja caer una rodela y una espada, los reatos de las piernas de 
un hombre parado de eapaldas, con espada1 y en el lado derecho e in
ferior (2901, hay un individuo boca arriba, del cual s6lo se ve la -
cabeza y una parte del t6rax, Lamentablemente, la parte inferior del 
medio punto meridional 1e halla perdida desde el punto de vista pic
t6r ico 4 quiza por problemas de humedad. 

E1ta1 pinturas eatan realizadas en celeste turquesa, blanco, ocre 
y negro (la del medio punto maridionall y celeste turqueaa y blanco 
ro14ceo (la del medio punto septentrionall. En cuanto a las figuras 
que aparecen parcialmente en el medio punto del lado sur, Hao Gregor 
opina que la apertura da la ventana 

deatruy6 parte del episodio.: alH representado que parece la Re
aurrecci6n ya que ae adivina una esquina del sepulcro y en la -



285. 

proximidad hay guerreros aautadoa y desvanecidos en un campo de 
cardos, Cristo ya no esta. ¿Habr4 salido por la ventanita?25 

Por mi parte, considero que el vano correspondiente a la ve~tana 
debe ser original, lo que ratifico al compararlo con el pertenecie!! 
te al del antecoro'en el conjunto mon4atico de Atotonilco CHidalgo), 
el que tiene.la misma forma Y·Ubicacidn, Lo que ha de haber sucedido 
es que lo• amplios derrames, laterales e inferior, ae pusieron al de,! 
cubierto posteriormente, rompiendo la compoaicidn pictdrica ori
ginal. Opino aa1 porque, si tengo en cuenta la.figura de pie, del l~ 
do izquierdo inferior, de la cual solamente han permanecido sus pieE 
nas hasta las rodillas, 16gicamente se tendr1a que continuar hacia -
arriba. Ademas, del siqlo XVI.no han permanecido soluciones pict6ri-

.caa de este tipo1 habr1a que eaperar al siglo XVII para ver figuras 
incompletas, 

Seguramente el episodio b1blico·aqu! representado debe ser la re
aurraccidn, como sugiere el autor antes citado1 mas, creo que no se 
ha de haber pintado a la figura de Jesucristo porque all!, de acuer
do a lo dicho, exiatirta esta ventana desde el siglo XVI, lo dnico -
que no ~endr1a al descubierto aua derrames, como en el dta de hoy, 

Por otra parte, ai bien la coloracidn original se encuentra baa-
tante perdida, aeguramente por la humedad, estos colores claros con
trastan con las pinturas correspondientes al extremo norte del corr_! 
dor que da acce•o.a la tribuna del coro, Al respecto, Mac Gregor in
formas 

Bata compoaicidn tiene un dibujo en~rgico y esta apenas teñida 
con color26 , 
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haciendo referencia al medio punto del lado norte. A m! me hacen re
cordar la pintura de la baveda de la sacri•t!a 1991 y de la capilla 
abierta (68), de las cuales aerfan contempor4neas, evidentemente. 

De ahf que considere que se pueden distinguir dos grandes etapas 
pict6ricas en ·este conjunto mon4•tico1 la. que u•a colores claros ae
rfa primera en el tiempo, de acuerdo a la ubicaci6n cronol6gica de -
las pintura• de la capilla abierta1 y la de colore• oscuro• •erfa -
po•terior, de fines del XVI-comienzos del XVII, aegdn ·1as pinturas -
del cubo de la escalera. 

Una vez examinado el antecoro, entro al coro (291, V), luego de -
franquear el impedimiento de que su puerta estuviese cerrada1 lo que 
no aucederfa en el siglo XVI porque los frailea que habitaban el --
clau1tro alto tenfan el·derecho y el deber de poder entrar al mi111110. 

Para ello, debo •ubir 101 escalones ya mencionadoa, adem4s de --
otro que se halla junto a la puerta de acce•o, loa que tienen una a! 
tura ·total de ,77 m. 27 • Si eata medida la comparo con ia de la altu
ra de la tribuna coral, hay escasa diferencia1 pues data eatar!a a -
unos .f4 m. del suelo1 lo que la harfa eatar·caai a un mismo nivel -
que el coro. 

El coro ea un lugar armonioso, pues su planta ea casi cuadrada28 , 
por lo tanto, loa vectores se cortan en 4ngulo recto. Sin embargo, -
hay.alguno• que dominan sobre otros. Elloa aon1 el que partiendo de 
la ventana coral (292), ubicada en la pared oeste del coro, se diri
ge al preabiterio de la igle•ia, el cual ea acompañado por la baveda 
de medio cañ6n de su techo1 el que se origina en la puerta que acabo 
de trasponer, hacia la pared opuesta, la norte (29111 el que, par---
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tiendo de esta puerta, se dirige, en diagonal sudoeste-noreste, a la 
tribuna coral del lado norte 1291)1 y el que, de&de la puerta de ac
ce•o •e dirige, en diagonal •Udeste-noroeate, hacia un vano abierto 
en la pared septentrional de e•te coro 1293). 

La ventana coral citada importa no solamente en cuanto permite p~ 
•ar lo• hace• de luz mino deade el punto de vista formal .1292). Esta Vil!!. 
tana esta coronada internamente por un capialzado, y externamente por 
un arco de medio punto, el cual, por levantarse con conviccidn, esta 

originando un vector vertical1 ·vector que ae constituye mejor porque 
al arco de medio punto se le opone, hacia el piso del coro, una serie 
de e&calone• laterale• y uno central, este dltimo desde el piao1 con~ 
tituyendo, asf, una pir4mide e•calonada invertida1 la cual se destaca 
m4a por el hecho de hallar•e realizada en dovelas color roaa29 , 

En relaci6n a la funci6n que cumplirfan esos escalones que, evide~ 

,temente, deberfan usarse -pues; sus huellas'se hallan gastadas-1 pese 
a que para llegar al primer peldafio serta necesario alguna escaleri--
lla manual, y que la altura de los escalones, 
es considerable1 posiblemente ellos sirviesen 

realizados en piedra, -
no s6lo para subir y b~ 

. 30 
jar a a~rir la ventana sino, quiz4, tambi~n para que desde allf to-
caaen algunos in•trumento• los nifios indfgenas encargados de la md•i
ca1 de tal manera que se oirfa mejor, pues habrfa menor distancia en
tre el sonido directo y el reflej.ado. Adem4a, cerca del pretil del C,5! 

ro •e ubicarfan los cantorea, a ambos lados del 6rgano que habrfa en 
•u centro1 por lo tanto, cabrfa esa posibilidad. 

Un detalle a destacar es que loa pilares que enmarcan la ventana -
en su parte exterior tienen huellas, tanto en los capiteles como en -
las basas, de que -antiguamente- pasaban, por ah!, elementos de made-
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ra. ¿serla una forma de cerrar la ventana? Has, en el quinientos no -
exi•tirla la ventana de vidrio•,que hoy se puede observar,sino algdn 
cierre de papel aceitado y, po1iblemente, pintado, que no dejarla pa
sar tanta luz como en el dla de hoy. 

Al subir hasta la parte.superior de esta pir4mide escalonada inve_!'. 
tida y encontrarme a la altura del arranque del antepecho de la vent~ 
na, ob1ervo otro detalle interesante de e1te vano. Se trata de la --
existencia de una especie de nicho con arco de medio punto, situado -
en el derrame •aptentrional de la mi•ma (2941, cuya profundidad os t2 
do el largo de la pared hacia el norte31 , Con respecto a este nicho, 
Hac Gregor dices 

En la cara de una de las jambas de la ventana del coro hay una 
entrada que conduce a un pasadizo abierto en el interior del -
grueso muro. Este callej6n va a dar a una puertecilla en el co-

, ro de la cual baja una escalera que lleva al sotacoro, todo --
arreglado en el espesor de la pared. En el exterior, por esta -
parte, se notan irregularidades en la construcci6n entre las -
que no •• la menos notsble la traza dejada en el paramento por 
ua arco apuntado o una b6veda cuyas dovelas fueron recortada• -
al ras de dicho paramento32 • 

Frente a esta opini6n hay que decir que ese nicho no tiene salida 
ha~ia el muro norte de la iglesia33 • Por otra parte, si se observa • 
este muro desde dentro del cubo de la que podrla haber sido la torre 
septentrional de la iglesia no se ve ningdn vano cegado. Es probable 
que se hubiese pensado hacer alguna comunicaci6n que, posteriormente, 
no se hizo34 • 
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Otro de loa elemento• formales, origen de un vector en el coro, ea 
la puerta de acceso al mismo (295). Blla eatS coronada por un arco ea 
carzano moldurado, cuyas molduraciones arrancan de la• pilastras que 
enmarcan au vano, y se continOan en estas, que'ae prolongan, conatit!! 
yendo un alfiz entre el arco y el entablamento superior, que descansa 
en los capiteles de la• antedichas pilaatraa. 

Ba una figura positiva, la que ·as.destaca, fundamentalmente, por -
la realizaci6n de su vano, ya que au puerta y postigo eatan hechos 

en madera con tachones de hierro. Del lado oriental de la misma -
hay un pequeño nicho con taza circular1 el que servirla, seguramente, 
para agua bendita35 • 

Al aproximarme a este, me acerco al antepecho del coro, el que pr2 
aenta cuadrado• pequeño• con tri&ngulos y ctrculoa en rojo y blanco -
(296), formas y colorea t!picoa del siglo XVI. Bate antepecho tiene, 

,en su parte superior, una balaustrada con balaustres torneados de dos 
formas diferentes, alternándose, los que podr!an ser del siglo XVIII. 

Si observo la balaustrada todo a lo largo, la vista vuelve a repa
rar en un hecho arquitect6nico polo vectorial en el an4lisis espacial1 

' ae trata de la tribuna coral que existe en la pared septentrional de 
la igleai~,· un poco por debajo del nivel del coro36 (291), y en una -
de cuyas jambas, la oriental, ae encaja la tablilla que corona la ba
laustrada citada (297). Eata tribuna llama la atenci6n no s6lo desde 
el punto de vista de au soluci6n arquitect6nica, la que es un arco de 
medio punto moldurado, que se continda en aua jambas de igual manera, 
sino por au decoraci6n. 

Bn el siglo XVI se darla un vector norte-sur simetrico, desde esta 
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tribuna coral a la del lado sur IVIII). Mas ¿cdmo se entrarfa a esta 
tribuna del lado septentrional de la iglesia? Posiblemente por un pe
queño camino con barandal, en donde hoy se ve un muro en chafl&n, de.! 
da el antepecho del coro a la tribuna coral 1297)1 aunque para Carlos 
Chanfdn ese muro en chafl4n servirfa para ubicar las sordinas del 6r
gano. 

La decoraci6n pict6rica de la tribuna consiste en hex4gonos alarg~ 
dos, con motivos foli4ceos, en la mitad superior de las paredes, y en 
el techo1 existiendo, en el centro de date, una cartela circular con 
un anagrama mariano. Toda eata decoraci6n arranca de una guarda de -
cardina en blanco, gris y negro. El medio punto de la pared norte es
t4 rodeado por una guirnalda vegetal, y ornamentado con hojas1 tenic~ 
do, en el centro, una cartela en forma de panoplia, con sus bordes en 
amarillo-ocre1 dentro de ella existe un escudo con el corazdn agusti
no traspasado por tres flechaa, coronado por un capelo cardenalicio y 
loa sfmbolos de la Pasi6n1 todo ello en azul, ocre y amarillo-ocre. 

De los sfmbolos de la Pasidn .•e pueden ver1 la cruz con la inscriE 
cidn "INRI" y las cuerdaa1 una tenaza y, poaiblemente, un clavo. La-
mentabl,mente, la apertura da una pequeña ventana rectangular len el 
aentido vertical) ha roto un poco. esta pintura1 por ejemplo1 las bor
laa ~el lado izquierdo del sombrero de cardenal. Es de suponer, por -
las huellas pictdricas que permanecen en la tribuna coral sur, que d! 
ta tendrfa la misma ornamentacidn. 

Ahora paaard a obaervar el extremo noroeste de la otra diagonal1 -
ea un vano de dovelas roaas con arco escarzano en su parte superior -
1293). Al aaomarme a dl {298) compruebo que hay, luego de tres escal2 
nea deacendentes -en relacidn al nivel del coro- un rellano1 desde el 
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cual se puede ir en direcci6n ascendente o descendente, 

En direcci6n descendente hay una auceai6n de ocho tramos de eacal2 
nea y ocho rellanos, que conducen a un vano cegado (74), el que da P! 
ra el muro norte del sotocor1 al que se le opone -un tramo mas arri-
ba- una ventana saetera tapiada,·por medio de la cual ae iluminaria -
aste tramo de escalera. Vano que, primero, serfa adintelado y que, -
luego, se habrfa hecho· uno con arco de medio punto. Digo que date ea 
posterior por loa sillares de loa que esta constituido, Por este vano 
paaar!an loa cantores y mdsicos, directamente, desde el sotocoro al -
coro (VII y VIII). 

En direcci6n aacendente hay seis tramos de cuatro escalones cada -
uno, excepto el primero que ea de tres peldaños, y otros tantos dea-
canaoa. El primer descanao se encuentra iluminado por una ventana ªª.!! 
tera abierta en el muro septentrional, la que ha sido casi totalmente 
,cegada. En el dltimo rellano se puede observar un tiro tapador resul
tado de haberae quitado el reloj que allf existfa (299), 

Sin embargo, por ser el ascenso original, ya que presenta sillares 
color ro,sa conformdndolo1 es posible que se hubiera pensado hacer una 
torre-campanario en este angulo noroccidental de la igleaia37 CIIII, 
la que, por lo visto, serfa de diferentes caracter!aticas a la del an 
gulo sudoccidental, que presenta mamposterfa y esta rehundida 11811 -
pero no ae continuo su conatrucci6n. 

Una vez viatoa estos hecho• formales, observo, nuevamente, el coro 
en conjunto, Otra vez tengo la idea de un lugar armonioaor armonfa -
que •e lograrla, tambiGn, por laa pinturas existentes en paredes y t,!! 
cho del miamo1 aunque, 16gicamente, se puede ver mejor los restos de 
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pintura de las .paredes laterales (87) y techo (86) que loa del medio 
punto occidental (292), por la luz que penetra por la ventana coral. 
Pinturas con las que armonizarla la del piso, en rojo. 

como ya fue dicho, la pintura del techo de la iglesia en el siglo 
XVI, de la que quedan fragmentos en el coro, tendr1aa hex4gonos alar
gados, en color amarillo-ocre, con formas foli4ceas en azul claro y -
ocre sobre fondo negro, y cuadrados con cfrculos incluidos, que con-
tienen florea, tambiGn en esos c~lores. Adem4a, habrfa una cenefa con 
bucraneos en gris y negro, en el arranque de la IHSveda de medio cañdn¡ 
y sillares blancos,figuradoa,con aristas en negro, en las paredes. 

En el medio punto del muro oeste ae puede ver, del lado izquierdo 
de la ventana, un juicio final con frailes (300). Los colores utiliz~ 
dos sona negro, gris, 11111arillo-ocre y celeste. Del lado derecho de la 
misma hay una oracidn en el huerto, en gris, ocre y negro (301). Toda . -
~fa este medio punto, al igual que el techo y la• paredes, no ha sido 
descubierto totalmente, Por consiguiente, adlo. ae puede ver muy poco 
de la pintura del 500 y predominantemente la del siglo XX. 

De ah,1 que haya que recurrir a la imaginacidn para suponerla tota! 
mente pintada1 al igual que hay que recurrir a· ella para suponer cdmo 
se cumplirfa la funcidn del coro desde el punto de vista auditivo, ya 
que hoy no se utiliza con ese fin original. 

Segdn la opinidn de Eduardo Saad Eljure, el lugar de mejor acdati
ca, dentro de eate conjunto mon4atico, ea date, el coro, porque el sg 
nido directo y el reflejado est4n muy cercanos, por las dimensiones -
del miamo1 por consiguiente, entran dentro de la integracidn cerebral. 
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Ahora, luego de analizar el coro, vuelvo al antecoro (V). una vez 
en date, contindo caminando hacia el oeste (3021, hacia una seccie5n -
de subespacio de planta caai cuadrada38 , en donde, por lo tanto, 101 
vectores •e cortan ort09onalmente1 sin embargo, hay algunos dominan-
tes. Ellos aon1 el e1te-oe1te, que sigue dominando porque en la pared 
oeste hay un vano correspondiente a una puerta, que tiene arco escar
zano moldurado, cuyas molduras ae contindan en laa jambas-pilaatras, 
que lo constituyen1 y un vector diagonal, en·direccie5n noreate-sudoe.! 
te, desde la puerta que permite el acceao al coro a otra pequeña, con 
arco escarzano realizado en sillares color roaa, al igual que la dni
ca jamba que posee, la oriental. A pesar de tener en eua cuatro pare• 
dea un friso de grutescos con el mismo motivo que he señalado para el 
antecoro, loa medios puntos septentrional y meridional con pinturas -
de follajes y lacerla (3031, el vector dominante sigue aiendo el ea• 
te-oeste. 

Mas, ante• de encaminarme hacia el siguiente aubespacio, en direc• 
cie5n oeste, necesito ver a de5nde conduce esa pequeña puerta. Esta 1e 
halla a .42 m. por debajo del nivel general del suelo1 existiendo un 
primer recuadro de una altura de .19 m. y, luego, un escale5n de .23 m. 
de alto; Al respecto, y en relacie5n a la puerta del lado oeste, dice 
Mac Gregor1 

El pavimento ea mas alto de lo que estuvo originalmente pues 
los plintos est&n semiperdidos por el relleno adiciona1 39 • 

Sin embargo, no soy del entender de que existiese una diferencia muy 
grande en el nivel del piso, pues el recuadro del escale5n bien podrla 
haber existido en el 500. 
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Esa pequeña puerta me conduce al cubo de la eacalera helicoidal (VI 

por la que se asciende al techo del conjunto·monastico40 • A la puerta 
que he tra1pue•to se le opone un vano con arco de medio punto (3041, 
que da a la exten1i6n de azotea correspondiente al lado oeste del con 
vento1 el que actualmente se encuentra cerrado por una reja de madera 
provisional, la. que no exiatirfa en el siglo XVI1 pues no se ven hue
llas de agujeros donde se empotrarfa, Este vano hacia la azotea me -
confirma en la opinidn de la exiatencia de un desnivel con respecto -
al del corredor interior norte del convento.porque ai no las aguas de 
lluvia podrfan entrar con facilidad al antecoro. 

Una vez que he ascendido por esta escalera, me hallo en la azotea 
del mona•terio, a la altura del antecoro (3051. Desde aquf veo una e.!!. 
calerilla que conduce a un vano, con arco escarzano, del cubo de la -
torre-campanario. se trata de un lugar de planta cuadrada, con b6veda 
de medio cañdn, dos ventanas saeteras (305 y 3061, (una hacia el---
,atrio, o sea, hacia el oeste, y otra hacia la azotea, o sea, hacia el 
eatel1 en donde hay. armonfa por su forma, aunque es muy ventilado. -
Por una abertura en el techo aparecen las pe•a• del reloj de la torre 
(3061. Evidentemente, se ·trata de una habitaci6n que siempre ha cum-
plido cop este fin y que, por lo tanto, no existirfa a fines del 500. 

Pero, para continuar el ascenso al campanario, debo regresarme a la 
azotea del convento (305) 1 y de data ascender a la bdveda de la igle-. ' 

sia (3071. Para ello debo subir por una escalera cuyo primer tramo se 
halla junto a la bdveda del cubo de la escalera que conduce del clau.!!. 
tro bajo al alto, y su segundo tramo pasa por debajo de un garit6n, 

Estando en la b~veda de la iglesia (308), puedo observar que en el 
lado sur hay cuatro garitones, una espadaña y el garitdn de la escal~ 
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ra de acceso1 y en el norte hay seis garitones, que permiten el aloj~ 
miento de un ser humano41 (309 y 3101. 

Ahora me debo dirigir hacia el extremo audoccidental de esta b6ve
da 13111, en donde otra escalera, junto a la fachada del templo, me -
conduce hasta un rellano, desde el cual subo otro tramo de escalera, 
hasta el aubespacio donde se encuentran las campanas, ·el cual tiene -
cClpula (312). 

Aqu1 hay que recordar lo ya dicho, que loa primitivos vanos de ea~ 
te lugar se han visto transformado• por la colocaciOn de antepechos - · 
de mamposter1a a•1 como pilares del mismo material y, tambidn, por v! 
gaa de madera, por medio de las cuales se sostienen las campanas de -
los lados norte y este. Campanas que, en el dfa de hoy, son del siglo 
xx. 

En este local predominan las caracterfsticaa atmoafdricas, mas que 
loa vectore1 surgidos por formas arquitect6nica1. EVidentemente, de-
b1a y debe cumplir su funciOn adecuadamente,·por lo· tanto, las campa-· 
nas deben estar protegidas por .un techo, pero, a su vez, al aire li-
bre. 

Luego de haber observado la b6veda, desciendo para continuar el r.! 
corrido por el convento, entrando en el subospacio cuya puerta de ac
ceso habla analizado como extremo occidental del vector este-oeste -
del corredor interior norte del conjunto mon4stico (302, V). Por ha-
llarae sus hojas abierta•, se me preaenta como figura negativa, que -
posibilita el recorrerlo. Ea por este motivo que avanzo en su direc-
ci6n. 
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Si existen hojas de puerta, ea evidente que en el siglo XVI no ea
tarlan abiertas, sino cerradas, lo que darla el caracter de privaci-
dad a e1ta habitacidn que, por su ubicacidn, me esta diciendo que no 
podla ser para toda la gente en general, ni tampoco para todos los -
frailea1 sino para el prior del convento, como ya fue dicho. 

Al entrar en ella se me plantea un primer vector, el eate-oeete, -
el que, partiendo de la puerta que acabo de trasponer, se dirige, en 
suave diagonal (de unos 30") a una ventana ubicada en la pared opues
ta, por la cual penetra abundante luz debido a que sus tableros se en 
cuentran abiertos 1313). 

Como detalle interesante a anotar de estos tableros de ventana, se 
halla el hecho de que ambas hojas poseen un pequeño postigo cada una. 
Se tratarla de' l.a posibilidad de abrir adlo datos, sin necesidad de 
abrir las hojas de la ventana de par en par¡ por lo que quedarla un -

• lugar mas lntimo1 aunque esto podrla suceder en el siglo XVIII, mas -
no en el' 'siglo XVI, que ae caracterizd por presentar cerramiento• de 
vanos mas sencillos. 

Eataiventana resalta no adlo por loa haces lumlnicoa que deja pa-
aar sino por su reali:iacidn formal1 ·pues 'tiene dos poyos adosados a -
loa amplios derrames en que se abre, y capialzado de unos 45•. Estos 
dos poyos se explicarlan por las visitas que recibirla el prior en e~ 
te lugar. 

Al acercarme a su repisa, puedo observar la existencia de dos pe-
queñoa hoyos, con una aeparacidn de .77 m. 42 , en cada una de sus jam
bas (314). Esto me hace recordar formas similares; vistas en las jam
bas de la ventana coral. Evidentemente, se trataba de una forma de C!, 

1 
' 

l 
1 
1 
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rrar eatas ventanas para mayor aeguridad, que luego se dejd de usar. 

Tambidn, ese vector este-oeate se encuentra reforzado por la exi•
tencia de una bdveda de medio cañOn, cuyo eje •e da en esta direccidn 
(3171. Sin embargo, este vector no ea el dnico, pues hay otros, entre 
loa cuales se destaca uno norte-sur, originado por un vano del muro -
meridional de esta habitacidn (3131, que conduce, mediante seis pera! 
tea, a otro aubespacio, 

Por tratarse de una habitacidn de planta casi cuadrada y tener bd
veda de medio cañdn, es armoniosa. Mas, no solamente es armoniosa por 
las proporcione• sino por laa pinturas murales que posee en los derr_!! 
me• de la puerta de acce•o, en· au capialzado .(Jl5 y 3161, en loa me-
dioa puntos este y oeste (315 y 3171 y en su bcsveda (3171, partiendo 
del alt~ guardap~lvo43 rojo q~e se presenta ·en. todo8 sus lados, el -
qua· se destaca por su fuerte color y porque le sucede un friso de gr_!! 
,teacoa, con seres foli4céoa,.en color blanco y negro (31511 mientras 
qua las dem4s pinturas eat4n equilibrando.con aqudl, porque han sido 
realizadas en blanco, negro, gris, azul maya y ocres claros. 

Los ~olores utilizado• en eataa pinturas me eat4n diciendo que son 
contempor4neas de la decoracidn del antecoro, coro y, por lo tanto, -. . 
iglesia, aacri1tla, capilla abierta y, posiblemente, refectorio, Sin 
embargo, datas no uon las primitivas pinturas1 pues, por debajo do -
alla1 me puedan percibir· huellas de cartelH similares a las d.el ---
clau•tro bajo, y de lacarla•, como la• existente• en el portal de pe
regrinos (318, 138 y 5211 que aerlan las primeras pinturas de este -
apoaento44. 

Por otra parte, desde el punto de vista de au tem4tica, hay una c2 
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rrelaci6n bien clara de las paredes y techo, Asi, mientras en el de-
rrame •eptentrional de la puerta de acceso esta pintado un san Pablo, 

. en el meridional hay un •an Pedro (31611 y en el medio punto del lado 
opuesto, ea decir, del occidente, e•t!n pintados san Nico14a Tolenti
no y san Agustin (317). Mientras en el capialzado, de la puerta por -
la que entro a esta habitaci6n, hay una cartela hecha de frutos y flo 
re• teniendo, en su centro, el anagrama cristico de •tesua Hominum -
Salvator• (IHSI (316), en la b6veda, en su centro, hay otra cartela -
similar con la misma inscripci6n (317). Ambas tienen escudos, en su -
parte superior, de los que parten cintaa1 que en el caso de las de la 
b6veda, que techa el recinto, son jaladas por cuatro Angeles, que hay 
en lo• 4ngulos del mismo. Ademas, mientras en el medio punto oriental 
hay una panoplia pasionaria (315), en el medio punto occidental hay -
un calvario, con la• figuras de san Aguatin y san Nicol&a Tolentino -
arrodillados (317). 

El equilibrio de este recinto ae ha logrado, también, por la exis
tencia de un friso con inacripci6n (317), que esta enmarcado, en su 
parte inferior, por una guarda con grutescos y, en su parte superior, 
por una guarda con querubines, escudos (con c&liz y hostia) y Angeles, 
En e•te triso ae lee lo aiguiente1 JESUS CHRISTUS1 ET MARIA VIRGO SCRQ 
TllMINI SCRIPTURAS QUIA ILIAE SUNT QUAE TESTIMONIUM PERllIBENT DE ME1 -
JHOANNIS+ ·svANGELISTAE45 • El que quiere decir1 "Jesucristo y Maria -
Virgen en las Sagradas Escrituras dan testimonio de mi1 Juan Evango-
li•ta•. 

Ahora me dirijo hacia ia siguiente habitaci6n IVl1 a la qua so 11~ 
ga deapuds de haber subido aeis escalones de diferente peralte46 

(31911 tramo -date- cubierto por una b6veda de medio cañ6n, que sigue 
la inclinaci6n -en diagonal ascendente, con una desviaci~n hacia el -
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sudoeste- de los peldafios, 

Posiblemente estas irregularidades constructivas estdn diciendo -
que este tramo de comunicacidn no ha sido muy bien restaurado, porque 
no ea 16gico pensar que junto a un aposento tan bien planteado, en -
que se han tenido en cuenta tantos detalles, se haya descuidado ese -
lugar de tr&naito, tan visible47 • 

La habitaci6n en que me encuentro (320) esta constituida por un e.!! 
tramado de vectores que se cruzan orto9onalmente1 ya que su planta es 
rectangular y su techo actual es de vigas de madera y zapatas. Evide.!! 
temente, en el siglo XVI tambiGn tendrta un techo de similares carac
tertsticaa. 

Sin embargo, hay dos vectores que dominan dentro de este conjunto. 
Ellos sona el originado en el vano de acceso, c.on arco escarzano de -
.dovelas rosas, en el muro septentrional, el que se dirige a la pared 
meridional1 y el que surge por el vano, con arco escarzano, de la pa
red occidental, que comunica con una galerta porticada. 

Probablemente, en otra dpoca, habrta otra comunicacidn con el exte . -
rior, a travda de un.vano que existirta en el muro sur1 pues existen 
huellas del mismo, constituido por dovelas de color rosa, y adn exis
ten restos de pintura de color negro, que lo enmarcartan en su intra
dda48. 

La l&Jica me dice que no tiene ningdn sentido un vano para la azo
tea en ese lugar1 pues ya se ha visto que un vano del cubo de la e&c,! 
lera helicoidal conduce·a la misma. Por lo tanto, me inclino a pensar 
que tiene que· haber sido abierto deepuds, por otras razones. 
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La armonla de este local ae desequilibra por la presencia de hue-
llaa de pintura mural de diferentes dpocas, que se dan como friso, en 
la parte superior, y ccxno guardapolvo, en su parte inferior. Hay rea• 
to• de friso de fines del siglo XVIII-comienzos del XIX, en colorea1 
gris, verde y naranja1 reatos de guardapolvo en color naranjo. Maa, -
tambidn hay res.tos de guardapolvo del siglo XVI 1321), realizado con 
guarda negra y cuadrados pequeños, alternando, como en Ixmiquilpan. -
Lo• cuadrado• tienen tri4ngulos en negro y blanco y clrculoa diminu-
tos. Todo lo cual me eata diciendo que esta habitacidn es original1 -
que ha existido desde el siglo XVI1 al contrario de lo que supone Mac 
Gregor1 que ea •conatruccidn mas reciente"49 • 

Aparenta ser conatruccidn posterior porque aua muros no son tan ª!! 
choa como los demas,·que son originales1 y porque existe ese desnivel 
con respecto a la habitacidn existente en el cubo de la torre1 pero -
no lo ea1 ea complementaria de esta dltima, aunque carece de au riqu!_ 

.za decorativa1 se tratarla de la habitacidn de descanso para el priori 
mientras en la anteriqr recibirla visitas. 

La logia, sobre el portal IV), se caracteriza por presentar vecto
res que¡ae interaectan en Angulo recto, no solamente por su planta -
•rectangular- sino también por eu techo actual •de vigas de madera y 
zapatas-, por loa ,t.res arcos de medio punto del lado oeste, que en el 
caao del central se encuentra con la puerta ubicada en el muro este, 
y por el vano que, en el lado sur, comunica con la azotea 1322). Mac 
Gregor vuelve a reiterar• 

Este corredor, aunque muy antiguo, no formd parte integrante de 
la composicidn de Fray Andrds de Mata50 • 
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Esta impresi6n surqe de la diferente calidad de eeta loqia con re~ 
pecto al resto de la fachada, realizada en piedra color rosa. Sin em• 
bargo, al obaervarla internamente confirmo la opini6n que emitf al --

·verla externamente, de que es 'del 5001 por un elemento mas que puedo 
ver ahora1 loa capiteles presentan •garras• como laa de las basas de 
las columnas del claustro alto, lo que las hace contemporaneaa1 por -
lo tanto, del aiqlo XVI. Con respecto a la funci6n que cumplirfa ori· 
ginalmente, bien podrfa aer luqar de descanso, de recreaci6n y airea
ci6n. 

Desde ella avanzo hacia la azotea, pasando por el vano abierto·en 
au lado meridional IV), Se trata.de.un subespacio de planta de trape
cio irregular¡ eepecie de gran T, con un pie ancho y con un lado der~ 
cho m4s angosto y.corto que su lado izquierdo51 • Por lo tanto, exia-
ten dos vectores convertidos en eje-caminos¡ ellos aon1•el eate-oeate 
y el norte-sur. El primero se da desde el pretil del occidente -hacia 

·el atrio·,· pasando por un tramo de siete pequeños escalones, hasta -
una puerta que se abre en el muro oriental (323 y 324)1 el segundo so 
plantea desde un vano con arco de medio punto, inscri~o. en capialza
do, enmarcado con dovela• color rosa, en au lado septentrional, vano 
que da al cubo de la escalera helicoidal citada, hasta un muro incli· 
nado •uno de loa ladea de la chimenea de la cocina-,. por donde corre 
un canal de desagüe, en el lado meridional (325 y 323), 

Evidentemente, la puerta abierta en el muro este no es del siglo -
XVI 1324). Digo eeto bas&ndome en que posee aillaroa originales hasta 
una cierta altura del nivel del piso, y loa dem&a aon posteriores. -
Por coneiquiente, on el quinientos deberfa ser ventana, la ventana de 
una celda del lado occidental¡ pues, al igual·que las cinco ventanas 
de dicho lado, presenta una repisa encima de au dintel, que se une a 
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date por medio de formaa curva• (325), 

Ahora entro por la puerta antedicha para obaervar laa habitacionea 
exiatentea en eate lado occidental del conjunto mon4atico CV y IV). -
Para comenzar la deacripciOn formal, me dirijo a.la primer puerta del 
extremo norte 132611 puerta que ea actual1 y que, en su lugar, habr!a 
una sencilla, en el siglo XVI. No eatoy.de acuerdo con Mac Gregor en 
que la• actuales 

son copia.de algunos ItableroaI· autdntico• que hay en otroa lu;. 
gare• del mismo edificio52 • 

En realidad, ae esta refiriendo a loa existente• en el primer vano -
del lado norte del clau1tro alto, junto al cubo de la escalera, loa -
cuales aon del aiglo XVIII (267). 

Al traspaaarla, puedo ver una celda (327), que se caracteriza por 
dos vectores b4sicos1 uno en ¡¡en.tido este-oeate, y otro en sentido ;._ 
norte-a.ur. El primero se· origina .en la planta rectangular, cuyoa la-
doa m4a largo• ae dan en·eaa direcciOn, y en la bOveda de medio cañOn 
que la ~echa (3281, tambidn en eae sentido1 la que, actualmente, al -
igual que otra• celda• de eate conjunto, tiene un agujero cegado1 ag~ 
jaro que ae remonta a la dpoca en que las celdas dieron alojamiento a 
loa integrante• de la Eacuela Normal Regional, y que cumpl!a la fun-
ciOn de ~ragalus53 , El 1egundo •e origina en un vano con a~co de me-
dio punto, que comunica con la siguiente celda hacia el sur1 vano que 
no exi•tir!a originalmente, pues, en general, las celdas eran indivi
duales, y, en ellas, 101 frailea ten!an privacidad. 

Maa, hay una diagonal moreste-audoeste que se convierte en el vec-
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tor fund11111ental1 ea la que, partiendo de la puerta de acceso (329), -
llega a la ventana abierta en el muro opue1to54 (327), Ambas formal -
son muy notorias1 la puerta porque 1e presenta adintelada, en 1u int!. 
rior, con derrames de aillarea rosa11 y la ventana por haber aido rea 
lizada con capialzado y derrame• de unoa 45•, en uno de cuyos derra-
maa, el del lado 1ur, tiene un poyo adoaado55 , ·y en el otro exi1te un 
hoyo56 • Ademaa, ambas formas arquitect6nicaa, aobre todo la ventana, 
·por tener abierta aua hojaa-, permiten el pasaje de hace• lumfnicoa. 
Bn el siglo xvr,· la puerta no dejada paaar la luz porque ae hallarla 
cerrada, y la ventana tendrfa barrotea de madera en retfcula1 puea -
conaerva loa hoyo1 en donde encajadan aquC!lloa; tres en su jamba no!'. 
te y cinco en au dintel (330). 

Se trata de un lugar armonioao1 a lo cual.eata contribuyendo la -
existencia de un guardapolvo de color ocre y reatoa de enlucido rojo 
en el pavimento1 color que ae opone al negro y blanco del fri10 de -
grute1co1 existente a la altura del arranque de la.b6veda (327). Bl -
friao presenta ocas, felinos foliAceoa, y, en el centro, un angelote 
tenante, en laa paredes norte y aur1 mientra• que eate dltimo ea au1-
tituido por un e1cudo aoatenido por leones, en laa paredea eate y oe.! 
te. El e'cudo de la oriental tiene palomas en un plato, rodeado de e,! 
trella11 y.el de la occidental• un coraz6n aguatino traapaaado por -
flechas, ea decir, loa afmboloa furidamentalea de eate monaaterio, de
dicado a aan Hicolaa Tolentino. 

Bata habitaci6n ea 11111plia y c6moda para una peraona1 adema1, la -
exiatencia de eaa ventana, con poyo, me eata diciendo la posibilidad 
de aentarae para leer. Lectura a la que induce el haz lumfnico que P.!! 
netra por ese vano y la serenidad y apacibilidad, surgida tanto por -
laa medidas del lugar como por la existencia de la b6veda de medio c~ 
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ñ6n, que permitirlan, ademas, meditar. En relaci6n al pequeño hoyo, -
existente en el derrame norte de la ventana (327t, podda servir, co
mo piensa Mac Gregor, para apoyar el pie1 lo que harfan loa frailea -
cuando estuviesen leyendo algQn. libro volWllinoao, 

Luego de.haber realizado la percepci6n de esta celda, observo la• 
cinco siguiente• de este lado occidental (V)r las que son similares a 
la descrita. Dentro de loa elemento• diferentes, que aparecen en ---
ella•, hay que destacar la existencia·en la cuarta y sexta celdas, -
contandolas de norte a sur, de ·unas pequeñas·mdnsulas de madera (3311 
(a 1.98 m. y 1.94 m. de altura del auelo en .la primera citada, y a --
1.25 m. en la. segunda de ellas) 57 • Con reapecto a estas mdnsulaa, Mac 
Gregor H preguntar· 

¿Quf objeto tuvieron? ly se contestaI Para mt ea indudable que 
fueron componentes de una cubierta primitiva de vigas y terrado 
58 

• 

Sin embargo, por la• caracterfaticaa, estas .mdnsulas no son origina-
les1 poaiblemente se colocaron en· una dpocá poaterior cuando el con-
vento ·~ convirti~ para otros usos. 

La quinta y sexta celda• actualmente se hallan unidas por la exis
tencia de un gran arco escarzano, que ocupa casi todo el largo de las 
mismas (331). Evidentemente, este árco no exiatfa originalmente, por
que su forma no pertenece al quinientos¡ ademas, cada celda debfa ser 
independiente de la siguiente (VIII). 

Por otra parte, en la aexta celda se cerr6 un vano con arco de me
dio pun~o, en su muro aur1 el que darla para el corredor meridional1 

1 
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,. 
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vano que no •erfa original, pues, qeneralmente, las celdas a6lo te·-
nfan una comunicaci6n con el exterior, la de la puerta al corredor in 
terior1 en este ca•o 1 el oe•te. 

Una vez hecho este recorrido de las celda• correspondientes al co
rredor occidental del claustro alto, me encuentro en la interseccidn 
de doa crujfas1 las de loa corredores oeste y •ur (V)1 la cual ae ma
nifiesta como una detencidn al andar1 no •6lo por aer interaeccidn en 
angulo recto sino porque •e destaca desde ei punto de vista pictdrico, 
ya.que tiene hojas de acanto en su aecci6n de b6veda, en colorea ne-
gro, blanco y gris (332), 

Al estar ubicada en este lugar, se me plantean dos posibilidades1 
o deambular hacia el extremo oeste del corr.edor sur 1333), o ir hacia 
la extremidad meridional del corredor oeste (280). Si bien la mayor -
iluminaci6n de la crujfa meridional, que posee dos grandes ventanas -
en aua cabeceras (333 Y.334), me inclinarla a aeguir este eje-camino, 

·la existencia de haces lumfnico• proveniente• de una·habitaci6n exis
tente en el extremo aur del corredor oeete, me lleva hacia ella (280 1 

V), 

1 
Extrañamente,. en esta Gltima .seccidn del corredor interior oeste, 

el fri10 cambia (335 y 336)1 pues se presenta con follajes y cardina 
rodelndolo, en au• partea auperior e inferior, y con cuatro. cartelas, 
una en cada extremo, siendo laa septentrionalea1 las de cinco llagas 
y tres clavoa1.y las meridionales1 la de san Agustfn y la de san Nic2 
lla Tolantino, en loa muros oriental y occidental respectivamente. 

Si 9C111paro formalmente la puerta (2801 que ah.f exiate con la1 ven
tanas de la1 cabeceras este y oeste del corredor sur (334 y 333), pu~ 
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do ver que tambidn data era una ventana1 pues, como la del extre1110 o~ 
cidental citado, poseerla poyos a sus lados. Si la observo desde el -
lado de la habitaci6n (3371, puedo ver que su arco moldurado, que se 
continda en sus jambas, descansa en basas que se hallan a .66 m. de -
altura del piso de la habitaci6n en que me encuentro, y que, para da~ 
les continuaci6n hasta el suelo, les han agregado sillares diferentes 
a los rosa que las conforman. 

Otro elemento que hay que hacer notar es la existencia de una viga 
que corre encima del·arco de este vano (3371. Posiblemente ella fuese 
la base de una cornisa, al igual que la que hoy se puede observar •e! 
ternamente- en la ventana occidental del corredor sur (491. Por con•i . -
guiente,.de todo ello se desprende que esta habitaci6n no es original 
(VIII), 

Opini6n que se confirma al analizarla en forma general1 pues las -
,cuatro. ventanas que posee (.338), que ya se han visto desde el exte--
rior (158 y 187), una en el lado oeste y tre• hacia el lado sur, tie
nen las siguientes caracterlsticaaa un antepecho de ladrillo, un arco 
de medio punto inscrito dentro de un rect4ngulo, todo lo cual se ha-
lla enm~rcado en una bocina arquitect6nica escarzana, Ni las formas -
ni loa materiales corresponden al·resto de la construcci6n, que pert! 
nace al siglo XVI. Por otra parte, la ventana central de la pared •ur 
presenta un relieve conquiforme flori4cco en su capialzado (3381 1 que 
posiblemente sea del siglo XVIII• 

Algo a destacar es que el piso tiene enlucido en rojo1 por consi--
9uiente, es de suponer que la dpoca en que se enluce el piso ea post! 
rior al siglo XVI o que date se hizo as! para hacerlo similar al res• 
to de.l conjunto, Ademas, presenta guard~polvo rojo1 el que se lo ha--
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que da hacia el huerto. Todo ello en color rosa fuerte, el que .-como 
ya se ha visto- pertenece a fines del aiqlo XVIII. 

Una vez realizada esta percepciOn, me dirijo a ver el extremo occ! 
dental del corredor sur (333, V)1 para lo cual· hay factores formales 
que me .acompañan en el andar,· ademb del eje-camino ·dominante, en se!! 
tido este-oeste y del haz lum!nico, en la misma direcciOn, que lo re
fuerza. Ellos aon1 el friso, en lo alto, a ambOa lados, el que prese!! 
ta cartelas con los miamos motivos que el friso de ·1a cruj!a oeate1 y 
la bOveda de medio cañOn, la que crea cierta tenaidn contenida, por -
estar pintada en ella nervaduras con querubines y florea de lis en -
sus interseccion~a, y calaveras con canillas cruzadas en sus arran--
quea. 

Mas, lo primero que llama·la atencidn es la ventana de esta cabec2 
ra occidental -del corredor .sur-, la que se 'puede ver desde el atrio 

, (49). La misma ea, por su funciOn y por su forma, un lugar que invita 
a la obaervaciOn del exterior y a la tranquilidad, porque est4 consti 
tuida por un.rect4ngulo coronado por arco' escarzano, en su parte SUP! 
rior, todo ello inscrito en un·rect4nqulo de mayor tamaño, con derra
mes y c9pialzado1 existiendo un poyo en cada uno de sus derrames60 • -
El conjunto eatll rematado por un medio punto pictOrico1 la Oraci6n en 
el Huerto, en grises, ocres y blancos (339). Es decir, tal como estll 
planteada, se vuelve un descanso reparador, desde el punto de vista -
f!sico y desde el punto de vista espiritual. 

Pero, este sector del eje-camino este-oeste de la crujla sur se h~ 
lla cortado en 4nqulo recto por tres vectores con·or!entaciOn meridio . . -
nal-septentrional1 son los originados en tres puertas abiertas en el 
muro sur de dicha crujta (VI. Estas tres puertas tienen forma rectan-
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9ular, laa de loa dos extremos, mientras que la central eat4 coronada 
por un arco escarzano (333). Laa tres tienen sillares conformando au• 
vanos1 pero, mientraa las de los extremos loa tienen en color rosa, -
la central loa tiene en amarillo-ocre. 

Ea de destacar que estos dos aerfan los dnicoa vanos de celda de -
forma rectangular en este conjunto mon4stico. Por otra parte, el vano 
central, a peaar de tener aillarea en color amarillo-ocre, ea origi-
nal, aegdn opinidn de Carloa Chanfdn Olmos, para lo que se basa en el 
hecho de que no eat4n colocado• radialmente1 por lo cual lo atribuyd 
al ai9lo XVI, pues entonces no ·~ tenla la comprenaidn de juntas ra-
d.ialea. 

Dichas puertas invitan a penetrar a sus subespacios para poderlos 
eatudiar (V). Primero al mas oriental de datos. Bata habitacidn, por 
sus proporciones, se me presenta como un entramado de vectores que ae 
.intersectan ortogonalmente1 sin e¡nbargo, hay uno de ellos que se con
vierte en el dominante1 ea el que, partiendo de la puerta de acceso, 
se dirige a otra puerta ubicada en el muro opuesto 1340), ea decir, -
en la direccidn norte-aur1 el que se halla reforzado por la existen-
cia de ~a bdveda de medio cañdn que la techa en eae sentido 1341). 

La puerta abierta en el muro meridional (342) es la que ya he men
cionado al referirme a la habitacidn situada en el extremo sur del c2 
rredor occidental1 la que he considerado realizada luego del partido 
arquitectdnico original del conjunto mon4atico. Ahora confirmo esta -
opinidn1 pues, al observar este vano, en su interior, se puede ver -
que au apertura rompid el friao original de la habitacidn. Por lo ta~ 
to, en el aiglo XVI exiatirfa una ventana en lugar de esa puerta1 y -
e1ta habitacidn recibirfa ilwninacidn directa desde la huerta (VIII). 

, 
i 
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Desde el punto de vista pict.15ric::o se ha conaervado una parte de su 
armonla original1 pues, a excepci15n del vano abierto en la pared mer! 
dional, el reato de las parede1 preaenta un.friao de seres fitomorfoa 
enlazado• por niños que 1oa cabalgan, y cartelas en donde eat4 el co
razl5n aguatino traspaaado por tres flechas (341)1 lo que harta juego 
c::rom4tico con el piso rojo1 ·como lo dejan 1aber las partea de enluci
do de dicho color que todavla ae conservan. 

Evidentemente, ae trataba de una celda m4a1 que, luego, sufril5 mo
dificaciones, cuando se ralizl5 esa habitacil5n en el extremo meridio-
nal de la crujla occidental .del claustro alto. En ella se puede obee!: 
var un arreglo en au p:l.ao (3401 1 el que eat4 indicando que alU ae h.! 
lla tapiado el deaembarque de l~ e1calera existente en la cocina ---
(III). Posiblemente ae tratase de la celda del hermano lego encargado 
de las funcione• culinarias1 y ae habrla hecho con el fin de facili-
tarle el acceso de su celda a la cocina y viceveraa1 aal se evitarla 

.un traslado mucho m4a largo para llegar a la misma. 

Ahora contindo observando las otras celdas de este sector de corr! 
dor sur1 las que se han convertido en un solo local (343, V y VIIII, 
con do• puertas que se abren hacia dicho corredor y una ventana en el 
muro sur (344). 'Esta ventana presenta las miamaa caracterlaticaa que 
las ventanas que·he analizado en la habitacil5n del extremo meridional 
del corredor occidental1 las que hu considerado del aiglo XVIII. Por 
otra parte, ella rompe el fri10 de grutesco• exiatente1 lo que me CO!!. 

firma en la podcil5n de una apertura posterior al siglo XVI. Otras In!! 
dificacionea, posteriores a dicho siglo, sona su techo actual de vi-
gas de madera y zapatas (345), y au piso de ladrillo, 

Nuevamente aalgo al corredor sur y desde este extremo occidental -
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del mi11111<> tengo una vi•iOn global del gran eje-camino, en direcciOn -
e•te•oeate (334, VII el que no sol11111ente es eje•c11111ino desde el punto 
de vista formal, por ser corredor, •ino tambidn desde el punto de vi~ 
ta lumtnico, ya que preaenta doa grandes ventanaa1 una, la ya descri
ta, en el extremo oeste (3331 1 y, ·otra que presenta caractertaticaa •.! 
milarea a la antes inencionada (346), en la cabecera oriental de esta 
crujta61 • 

La diferencia a destacar,entre esta ventana y la del extremo oe•te 
del corredor •ur, radica en el hecho de que en medio de lo• poyos, i.!! 
mediat11111ente debajo de la e•tructura de madera y vidrio, hay relleno 
de ladrillo y mampoaterta, Ello me esta diciendo que, en algdn momen• 
to, este vano funciono como puerta. Es de suponer que en el siglo XVI 
tal cosa no auoederta porque ai no romperla la concepciOn formal-fun
cional de esta• cabeceras de crujtas. 

A la OraciOn en el Huerto, del medio punto que corona la ventana -
occidental (339J, se le opone un Juicio Final, en la oriental1 el --
cual puedo 'percibir mejor a medida que avanzo en esa direcciOn (346 y 
347). En este Juicio Final se puede ver a1 Jesucristo, en el centro, 
sentado ¡sobre el globo terrllqueo1 apareciendo, a. au izquierda, doce -
cabezaa1 laa que supongo aean las cabezas de los ap~stolea, con la• -
manos juntas, todos ellos sobre las nuebes1 mientras que la pintura -
de au derecha lamentablemente eatll perdida por razones de humedad. D~ 
bajo aparecen seres de sus tumbas, pidiendo clemencia1 en un nivel ag 
perior, pero por debajo de Jesucristo, aparece' un angel tocando la -~ 
trompeta1 y en el extremo derecho de la compoaici6n se alcanza a ver 
un diablo, en verde turquesa. De dl dice Mac Gre9or1 

Sobre la ventana que ve al este hay un Juicio Final I ••• I poli-
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cromado del que aGn ae alcanzan a percibir la figura sin llagas 
de Cristo, preaidiendo1 angelea que descienden con trompetaa1 a 
un lado concurso de santoa1 saliendo de la• tumbas obispoa, pa
pa•, frailea y deml•1 abajo, a la derecha del observador, dia-
blos verdea, Hay que notar que datos,. intencionalmente o ain m~ 
licia, quedan del lado mas cercano a la• letrinas prdximas62 

De la comparacidn entre mi deacripcidn y la realizada por eate au
tor, ae desprenden dos diferenciaa1 una ea que 41 ha visto •angelea• 
y yo uno aolo1 y que 41 ha podido ver varios diablos que, seguramente, 
por el espacio pictdrico y el tamaño del visto, deber!a haber origi-
nalmente. 

Bate eje-camino meridional, que ae encuentra reforzado como tal 
daada el punto de vista crom4tico, puaa tiene, a todo lo largo del 
miamo, salvo en las· intersecciones con loa corredores oeste y este, -
aoa frisos que remarcan la horizontalidad del camino, ya que se ha--
llan en el arranque de la bdveda de medio cañdn1 se corta ortogonal-
mente con una serie de vectores en sentido norte-sur (V), Batos veét~ 
rea son loa originados en cinco puertas de celdas abiertas en el muro 
meridionpl, a loa que se vienen a agregar dos mas en dicho muro, lue
go del cruce con la cruj!a oriental1 y uno en el muro septentrional, 
el qua surge en una puerta igual a la del corredor oeste, que da al 
claustro alto (334). 

Actualmente, por hallarse abiertas todas estas puertas, estos vec
tores son no solamente formales sino lwn!nicoa, Aunque, claro esta, -
hay una diferente diatribucidn de luz, pues adlo hay un vano en la p~ 
red •eptentrional1 por consiguiente, recibe m4a luz la pared norte --

. que la sur. 

' ' 
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Ahora voy a ver la cuarta celda de este corredor aur, la que -ac-
tualmente- se halla .unida a la quinta celda, formando un dnico local 
(348, V), que se caracteriza por un entramado de vectores, de los cu~ 
lea se destacan dos en sentido norte-sur, son los originados en las -
dos puertas que se abren sobre el c.orredor ·interior meridional (349), 
los que se prolongan, hacia el sur, por otras dos puertas existentes 
en el muro sur de la habitaci6n (348), 

La puerta del muro sur, ubicada hacia el oeste, es la puerta orien 
tal de la habitaci6n del extremo meridional de la crujfa occidental -
(342) 1 la q.ue he considerado de fines del siglo XVIII. Adem4s, si ten 
go en cuenta la forma de este vano, con arco de medio punto inscrito 
en un rectllngulo y con capialzado escarzano, puedo confirmar que no -
es propia del 5001 ya que datos tienen arcos escarzanos. A su vez, la 
puerta del mismo muro, pero situada hacia el este, presenta arco de -
medio punto, en cuyos sillares quedan restos de pintura rosa fuerte1 
,lo que la hace de fines del siglo XVIII. 

Por ella se sale a la galerta (IV y VI que presenta cuatro grandes 
arcos eacarzanoa y balauatrada entre sus anchas columnas (3501, que -
ya he v~ato deade la huerta1 y que ahora puedo observar mejor, con -
aus balaustrea de.ladrillo y su techo actual de vigas de madera y za
patas (351) • 

Encima de eae vano, externamente, al igual que en los tres vanos -
aiguientea hacia el este, hay una composici~n pict6rica de una corni
aa con florero y flores1 todo ello en rosa fuerte. A sus lados, puedo ... 
ver guardapolvo rojizo, con una guarda blanca y otra rojiza, en su --
parte auperior1 colores que me eat&n diciendo que su origen est4 a f! 
nea del siglo XVIII1 aunque pict6ricamente se trat~ de conservar las 
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formas.arquitectdnicas de las •consolas• del XVI (351). Tambi4n, ha-
ciando juego con estas modificaciones dieciocheacas, al vano de la 
ventana sur del corredor este, que sucede -hacia el oriento- a los 
cuatro vano• citadoa, ae le pintd -encima de •U corni•a real- tre• 
florero• con floree. 

Otra de las cosas a destacar ea que loe arcos escarzanos, que con.! 
tituyen la galerla, hacia el huerto, presentan huellas de pintura ro
jiza y de dovelas figuradas en color gria, con liatones en blanco --
(350). Todo• estos factores me llevan a confirmar que esta galerfa ha 
sido realizada a fine• del siglo XVIII. A •u vez, las dovelas figura
das me hacen· recordar las que ya he visto en la galerla porticada de 
la planta baja de este mismo sector, el correspondiente al gran refeE 
torio (189). Por·lo tanto, ae correaponderlan en cuanto a la dpoca de 
realizaci4n1··y me confirman da que esaa seccione• de galerfa portica
da del lado norte de la huerta se hicieron para soportar el peso de -

.eata galerta. 

Si trato de saber cdmo serta en el siglo XVI esta parte del conjlJ!l. 
to mon4•tico; tendrd que quitarle esta galerta (VIIIl1 pues las vent! 
naa -hoy inexistentes- de las celdas, se darfan en el muro, con la• -
mi•mas caractertaticas que las que hoy se pueden observar del lado ºE 
cidental (325). Es decir, tendrlan, adem4s de su repisa, una cornisa 
en la parte auperior, por encima de sus dinteles, unidndoae a dato• -
por medio de formas curvas, las que aervirtan de protecci4n. 

otro vector que se deetaca en la. cuarta y quinta celdas es el ori
ginado en un vano abierto en el muro oriental, que corta ortogonalme! 
te a lo• ante• mencionados (35211 vano que presenta las mismas carac
tertaticaa que los dos del muro sur1 por lo tanto, los tres son con--
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temporaneos y no exiatlan en el siglo XVI. Ademas, al igual que la -
primera y segunda celdas de eate corredor sur, tiene techo actual de 
vigas de madera y zapatas, en lugar de su b6veda de medio cañ6n. 

Mas, el guardapolvo de este local ea el primero que veo en las ce! 
da• que estoy analizando, pues presenta un cuadriculado en diagonal -
en ocre y blanco, el que se ve coronado por una guarda blanca y otra 
mixtillnea en color ocre. El hecho de tener una guarda mixtillnea en 
au parte superior me hace suponer que bien podrla eer -si tengo en -
cuent~ que he visto forma• •imitare• en la galerla porticada do la -
planta baja de este lado del huerto, ea decir, las curvas en gris ya 
mencionadas, coronando rect4n9ulo• de este color, constituidos por -
liatones en blanco (188)- que •e trate de una pintura de fines del •l 
glo XVIII-comienzos del aiglo XIX. El piso muestra huellas de enluci
do rojo1 en el cual, al igual que en las paredes, ea imposible diatin 
guir la antigua diviaidn de celdas. 

Si contindo por el vano abierto en el muro e•te, llego a la sexta 
celda (V), que presenta caracterlaticas similares a la cuarta y quin
ta. En ella, al igual que en la tercera de este lado sur (341), exis
ten, enlsua muro• septentrional y meridional, mGnaulaa, esta vez en -
piedra, con formas aimilares a las que aparecen en aquGlla1 las que -
probablemente fuesen del siglo XVIII. Segdn opini6n de Carlos Chanf6n, 
eata1 mGn1ulas aervirlan para apoyar los cabezales de vigas madres do 
madera. Sin embargo, esta celda tiene su techo original, de b6veda de 
medio cañdn, y las mGnsulas aon posteriores. Quiza cumplirlan alguna 
funci6n que todavla no he podido dilucidar •. 

El vano abierto en au muro oriental me conduce a un local que ha -
surgido de la unidn de la sGptima y octava celdas de este lado aur63 • 
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En 1966, año en que se realiz6 el plano "Planta alta" (V), estaban se 
paradas y actualmente a.e hallan unidas• Algo que hay que mencionar es 
que permanecen reatos del friso del siglo XVI (353) junto a la puerta 
de acceso de la octava·celda y entre loa dos vanos que dan a la gale
rfa porticada. He podido tomar medidas de la profundidad en que se e,!l 
cuentra, en relacidn a las capas posteriores de pintura, y ella es de 
.04 m., mientras· que se conserva gran parte del guardapolvo que ya he 
percibido en la cuarta y quinta celdas (354), y' éste no se halla a 
esa profundidad1 lo que me esta confirmando en la posici6n de que no 
ea del siglo XVI sino posterior, 

En estas celdas se puede ver la antigua diviai6n de las mismas en 
el piso (354)1 existiendo huellas de dicha separaci6n a .eo m. de la 
puerta oriental del muro sur y a .60 m. de la puerta oriental del mu
ro norte. Pero, extrañamente, a esas alturas -por una cala hecha en -
el muro- se puede ver el friso de grutescos del XVI (353), en donde -
,tendrfa que existir una pared de separaci6n. Quiz4 ésta haya quedado 
como una doble celda, aunque me parece muy raro que esto aucedieae1 -
aaf como, también, es extraño que, luego de haberse pintado, se hubi,! 
se hecho el muro divisorio, del que permanecen huellas en el piso. 

~ Al salir, nuevamente, al corredor meridional, me encuentro pronto 

J 

¡ 
_J 

en el cruce con el corredor oriental (VII cruce.que se halla reforza
do por la presencia de una b6veda de arista con terceletes de silla-
rea color rosa, al igual que las me!naulas de arranque de loa mismos y 
su clave (3551. Este· color, unido al turquesa, tonos de gris y ocre, 
de los plementos con hojas de acanto y flor~s de lis, est4n indicando 
una detenci6n al andar para una mejor obsorvacidn de esta intorsec--
ci6n y de los otros puntos de vista que tengo desde C!sta. 



318. 

El pasillo oriental, que va de norte a 1ur, da acce10, por el 
norte, a una escalerilla que conduc!a a una·eapecie de tribuna 
en alto en las proximidades del presbiterio •. El paralelo occi
dental, en su cabeza norte, lleva al antecoro64 • 

En •u dltima opini6n discrepo, pue• ya se ha vi1to que el vano del e! 
tremo septentrional del corredor oeate conducta a una tribuna coral 
(281). 

La existencia de dos filas de caaetonea pintados, en el lado meri
dional de la interaecci6n de loa corredora• 1ur con el este (355), y 
antes del medio punto de la cabeza meridional de ese eje-camino oriea 
tal (356), refuerzan el aector aur del Gltimo de 101 mencionados. Tam 
bidn eae miamo recurso ha aido empleado para reforzar la cabeza del -
eje-camino meridional, aunque 'en mayor tamafto1 ya que, en vez de do• 
filas de casetones, han aido pintada• cuatro filas, en el lado orien-

, tal de· la interaecci6n de ambos corredores (3551 y antes del medio -
punto del extremo este1 el que presenta el ya citado Juicio Final --
(347). 

Este¡cruce de corredores no existe en el plano "Planta alta• (V), 
sino que hay una habitaciCn en el extremo sur del corredor este. Por . . 
otra parte, en la dpoca en que fue hecho dicho plano, no exist!a la -
posibilidad de ver el corredor oriental, ya que un muro ubicado al -
norte de la interaecci6n de eate corredor con el meridional, lo impa
d!a ver. Si sigo observando este miamo plano, puedo ver qua la comun! 
caci6n existente con el corredor inte~ior ·oriental aer!a por el corr! 
dor oriental del claustro alto. 

Hay que destacar que ai bien el extremo meridional del corredor e! 
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te presenta el mismo friso con cartelas que la crujfa sur, lo percibo 
diferente debido a que loa corazones traspasados por flechas no tie-
nen color rojo1 .tambidn al Jesucristo niño le falta el rojo del halo1 
lo mismo sucede con las llagas '(356) 1 todo ·10 cual contribuye a hace!: 
lo menoa,.notable, por aparecer blanco, gris y negro, Esto mismo auce-. 
de con al friao del extremo oriental del corredor sur 1346)1 al cual 
veo desda el cruce da ejes-caminos, 

¿A qud se habra debido esta ausencia de color rojo? Caben muchas -
respuestas. Una de ellas podrfa ser que asf quisieron dejar estos ex
tremos de corredores. otra podrfa aer de tipo material, que pudo ha-
ber dado la casualidad que se quedaaen sin el rojo en el momento de -
pintarlos1 o podr1a ser que las obras pictOricaa se hubiesen interrum . -
pido cuando se llegO a estos extremos de ejes-caminos. 

Ademas, debo tener presente la pintura del medio punto meridional 
•del corredor oriental (358). Con respecto a ella, y debido a que sol~ 

111Bnta han permanecido reatos de cinco cabezas con halos, ubicadas to• 
cando la parte superior del medio punto, supongo que se tratarfa de -
una Ultima cena. 

El medio punto del extremo septentrional de este corredor se pre-
aenta blanqueado. Por tal hecho, no se percibe ninguna pintura, supon 
go que, originalmente, deberfa existir una en el mismo1 y que pintu-
ras posteriores la han de haber tapado o se habr4 perdido totalmente. 

En el extremo oriental del corredor sur hay vectores en sentido -
norte•sur1 elloa·son loa originados en dos vanos existentes en el mu
ro meridional del mismo (346). Uno de ellos, el primero, so da en se
guida de la interaecciOn de corredores (V) y est4 coronado por un ar-
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co escarzano, constituido todo Gl por sillares color rosa (359), se -
trata de un vano de celda que tiene su correapondiente puerta1 la que, 
por hallarse abierta, ae convierte en una figura negativa, que posib! 
lita el paaaje por la misma, 

ne 
El otro vano se halla situado en el extremo este de la crujla1 tie 
arco de medio punto y es dít'mayor altura que el dltimo citado1 __ : 

pues corta el friso de cartelas del arranque de la b6veda de medio c! 
ñOn (359). Este vano tiene sillares color rosa gria4ceo en su jamba y 
de color roaa claro en •u arco, Hablo do jamba en aingular y no en -
plural, pue• exiate sOlo una, l~ del lado derecho. Nuevamente aqul, -
se puede ver cOmo en la labor de restauraciOn se ha quitado la pintu
ra que cubrirla los sillar•• de su arco1 el que en el siglo XVI pre-
sentarla continuidad pictOrica con el friso de esta aecciOn de corre-
dor, 

Al penetrar por uno de estos vanos, me encuentro en un dnico local 
(V) cruzado por vectores que se cortan ortogonalmente, entre los que 
se destaca el originado, en su lado sur, en una ventana de celda sim! 
lar a.la ya citada (360)1 en cuya repisa hay huellas de hoyos para b! 
rrotes,I al igual que en su dintel y en su jamba derecha. Todo esto -
comprueba el hecho do que, originalmente, las ventanas de celdas ten
drlan barrotes formando una retlcula. 

Actualmente existe una bOveda de medio cañOn que lo techa en sent! 
do norte-sur. Evidentemente, en el siglo XVI tendrla que haber una ~ 
veda de medio cañOn para la cal.da· y el siguiente subespacio tendrla -
su propio techo. Lamentablemente, no se ha conservado su pintura ori-
9inal1 pues, ella es de color ocre anaranjado hasta la altura del 
arranque de la bOveda de medio cañOn y Gata es de un color blanco muy 
actual. 
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Con respecto a la conformaci4n de este local, puedo decir que en 
el siglo XVI no serian dos celda• (VIII). Digo esto porque, en princ! 
pio, no existen las dos ventanas necesarias y, ademas, su tamaño hace 
que descarte la posibilidad de su exiatencia. Mientras el subeapacio, 
de lo que he dicho constituirla la sdptima y octava celdas de este c2 
rredor, tiene un largo de e·.u m. y un ancho de 4.34 m.1 data tiene 
4.60 m. de largo por 4.10 m. de ancho (V). Por consiguiente, y tenien 
do en cuenta que el vano de acceso oriental tiene otra forma a loa de 
celda (3591, puedo pensar que ae tratarla de un pasaje que comunica-
ria el corredor interior sur con el corredor exterior sur. 

Ahora vuelvo a la interaeccien de loa corredores meridional y ---
oriental, para poder observar este Oltimo (357). En esta cruj!a dia-
tingo .la existencia de doa·hacea lumínicos de mayor importancia, que 
son 101 originados en dos vanos abiertos en su muro occidental (V). 

El. primero que se ve, el mas meridional, presenta derrames y din-
tel sin capialzado. Actualmente carece de hojas de madera, aunque or! 
ginalmente las ha de haber teni.do. Quedan reatos de las mismaa en sus 
jambas. El segundo de estos vanos, el mas septentrional, se presenta 
con silJares rosas, con derrames y capialzado. Externamente (361), el 

1 · primero es un simple rectangulo1 mientras que el segundo tiene un ar-
co moldurado que se continOa en aua jambas, pero no ea tan trabajado 
como el vano do acceso al cubo de la escalera. 

El segundo de esos haces lumínicos, el ubicado mas hacia el norte, 
H convierte en un vector de mayor longitud que el primero (357). Por 
consiguiente, esta invitando para que llegue hasta dl y lo continOe -
en su direcci6n hacia el oriente. Para ello me guia este eje-camino, 
en donde todos los elementos· colabor.an para reforzarlo en au candi---
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cieln de tal. Ad, su longitud·, mayor en el •entido norte-sur1 loa fr! 
soa con cartelas y las guardas con grutescos, en el arranque de la ~ 
veda de medio cañC!n que lo techa1 data misma, que ai bien se presenta 
con nervaduras, querubines en •u• intersecciones, y calaveras en aua 
arranques, todos ellos pintados, creando una cierta tensieln1 ella ea 
mlnima, por lo tunto, el deambular e• tranquilo, pauaado, atraldo ha
cia e•e vector lwnlnico y con la cabeza septentrional de esta cruj!a 
con menos luz, que remarca la condiciC!n luminosa del mismo65 • 

Ademas de eatos vectores lumlnicos, en sentido este-oeste, existen 
vectorea formales, en la misma direcciC!n, que son los originados, 
amdn de las do• puertas que dan al corredo·r exterior·, en las seis --
puerta• abiertas en:el muro oriental de esta crujfa este. 

La• cuatro primeras est&h entra la interaeccidn del corredor sur -
con el eata hasta la altura de la segunda· puerta que da al corredor -

.exterior del.claustro alto1 las do1 Oltimas est&n situadas entre e1ta 
dltima y el extremo septentrional. 

Al eatar abiertas las cuatro primeras celdas, ellas forman vecto-
re• lumln!co• y, por lo tanto, e1t&n obrando para que me dirija a ver 
cada uno de. lo• subespacioa a loa que dan acceso. En el siglo XVI no 
e•tar~an abiertas como hoy d!a1·por consiguiente,. •ello •arlan vecto-
rea formales, pero no lumlnicoa. 

Entrard primero al mas meridional de ellos (VI. Para poderlo hacer 
. 66 

debo salvar un pequeño eacalC!n, de .oe m. 1 este hecho eata haciendo 
m&a lnti~o· este subeapacio1 ·pues, aunque de corto peralte, debo aupe
rar ese obst&culo. Se trata de una celda de aimilares caracterl1ticas 
a la primera del lado occidental, aunque-en la de este lado oriental-
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a la puerta de acce•o •e le opone directamente la ventana, y no en -
diagonal, como sucede en aqudlla67 • 

En ella hay algo que me llama la atenci6n1 reatos de pintura li--
neal en negro de una crucifixi6n (362), situada en la pared meridio-
nal, cerca de la ventana. Ubicaci6n muy buena si tengo en cuenta que, 
al estar el poyo en el derrame •eptentrional, el fraile que en dl se 
sentara, al levantar la vieta, la podrla contemplar en su totalidad. 

E•ta crucifixidn con•ta de un Jeaucriato1 a la izquierda• la vir
gen Harla1 abajo de la cruz1 una figura que no se alcanza a ver1 a la 
derecha de la miama1 otra figura de la que ae ven sus ropajes y aua -
piea1 y un fondo de ciudad. 

En esta celda percibo que &e ha tapiado un vano.en la pared norte 
de la misma, cerca de su pared oeste .1363, V)1 el que no serla origi

•nal. Una vez realizadas estas observaciones, me dispongo a hacer lo -
miamo con la• aiguiente• celdaa1 las que presentan similares caracte
rlaticas a la ya analizada. 

En la aegunda celda existe, tambidn, una crucifixidn delineada1 p~ 
didndose ver en data la figura completa de Maria Magdalena arrodilla
da al pie de la cruz, y san Juan parado a la derecha de ella. Si se -
compara esta crucifixi6n con la de la tercera celda, hay alguna• dif~ 
renciaa1 pues en data la virgen no aparece con pafiuelo, sino con aua 
brazos cruzados sobre el pecho1. Maria Magdalena tiene otro ropaje1 y · 
la posici6n de san Juan ea diferente1 lo que esta diciendo que, en el 
siglo XVI, ai bien· utilizaban el mismo calco, loa que lo ejecutaban, 
haclan variantes personales. 



324. 

La cuarta celda tiene hueHaa de un vano tapiado en su .Pared norte 
y en la sur (V), el que se corresponde con las huellas de vano de la 
pared norte de la anterior celda, Por consiguiente, gran parte del d! 
bujo para la crucifixi6n se ha perdido. Este hecho esta confirmando -
que, en el •iglo XVI, no exi•tlan e•o• vano• de comunicaci6n entre -
las celdas (VIII). 

Al salir de la cuarta celda, me encuentro con el vector lumlnico
formal este-oeste, que me invita a dirigir loa pasos hacia el oriente, 
hacia una aecci6n da corredor 1364, V)1 el que, si bien ea de poca -
longitud, se me ofrece como un c8!'1ino a ser recorrido, por la presen
cia de dos arco• de medio punto en el mismo (uno al comienzo -en el -
entronque con la crujla oriental-, y el otro junto a una escalera de~ 
candente y un vano situado en su muro meridional) loa cuales permiten 
un andar tranquilo, pausado, Por otra parte, en este sector de crujla 
hay otros elementos que refuerzan su condici6n de eje-camino. Ellos -

,aon1 su b6veda de medio cañ6n, planteada en direcci6n eete-oeate1 su 
friso y sus guardas en el arranque de la misma, 

Ademas, este yector eate-oeate ea mas largo desde el punto de vis
ta lumlQióo porque a la luz proveniente de la puerta del corredor ex
terior oriental •e une la que penetra por una ventana saetera situada 
en el extremo oriental de cata eecci6n de corredor1 la que presenta -
sillares color rosa y parte de ~elleno de mamposterla no original1 y 
la que proporciona el vano con arco eacarzano de la pared aur1 el que 
da al corredor exterior paralelo a las celdas del lado este 1364). 

En e.l plano "Planta alta" (V) aparece un muro. en el entronque con 
el corredor oriental, Actualmente existe un arco de medio punto1. al -
cual se le han descubierto las dovelas de color rosa, que lo canfor--
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man. Oriqinalmente deb!a estar totalmente pintado1 y digo eato ba•4n
dome en que ae ha roto el friso de cartela• del corredor este al des
cubrirse aua aillares, 

Mas, loa vectores norte-sur tambil!n se hacen sentir ISpticamente, -
provocando una detencil!n al andar. Estos vectores e•t4n constituidos, 
no solamente por la condicidn de corredor con su ancho en esa direc-
cidn sino por la pre•encia de lo• dos arco• citado• y de do• fila• de 
caaetonea pintados junto a ambos· (hacia el este del primero y hacia -
el oeste del aequndo), las que remarcan la nece•idad de pararse en e~ 
te sector de crujta. Al hacerlo, •• puede ver huellas de vanos tapia
dos en sus muros norte y sur, loa que comunicar!an a la cuarta y quin 
ta celdas con este corredor1 pero que, en el aiqlo XVI, no exiatirtan 
(VIII). 

Una segunda detencidn al andar ea provocada al llegar al arranque 
. de la eacalera1 pues,· ,hay otros factores que colaboran, ademas de es
te elemento constructivo. Uno de ellos es la existencia de una bdveda 
de arista en este lugar1 cuya estructura eat4 reforzada por tener •i
llarea roaas1 otro ea el vector lumtnico norte-sur. Lamentablemente, 
loa ple~entos de esta bdveda no han conservado au pintura original1 y 
un color azul, fruto del siglo XX, los cubre. 

Pero, evidentemente, lo que predomina ea el eje-camino este-oeste, 
que trato de continuar para saber a ddnde me conduce, por medio de -
eaa eacálera deacendente·1 ·para lo cual est4n contribuyendo loa dos -
primeros peldaftoa, con au forma en aw4stica1 permitiendo el descenso 
por dicha escalera, tanto a loa que vienen desde ese corredor exte--
rior, paralelo a laa celdas del lado oriental, como a loa que vienen 
desde la aeccidn de corredor perpendicular a aqul!l. 
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Aqu1 debo destacar algos se trata de la iupervivencia de un trozo 
de madera, 1emejando una viga, incrustado en el piso, en el lado oes
te del vano del cubo de esta escalera (365), Por existir cuatro hue-
llas de barrotes en el mismo, entiendo que se tratar!a de ·1a parte i!! 
ferior de una balaustrada de madera que habr!a all! a fin de dar pro
teccidn ante el cubo de la escalera. 

Ella consta de seis secciones de peldaños y 'cinco deacansos1 y si 
bien eat4 emplazada en un cubo, al final termina en forma helicoidal 
68 (VIII y V). Por ser un cubo bastante estrecho, su descenso se hace 
con cierta· dificultad1 la que, t4111bil!n, e1t4 motivada por el hecho de 
carecer de pasamanos y exi1tir menos luz a medida que se desciende. 

En este cubo de escalera debo deatacar cuatro elementos que llaman 
la atencidn. Uno de ello• ea que, a la altura del segundo rellano, h,! 
br!a una reja de madera, de· la que quedan huellas1 una viga de madera 

. 1uperior (366) y una hendidura en el peldaño. Bata reja harla m4s pri 
vado e1· clauatro alto. El segundo es la exi1tencia, a la altura del -
tercer ttamo de peldaños, de una ventana ~aetera tapiada que mira al 
sur (3661. El tercero ea otra ventana saetera·situada en el dltimo -
tramo, pl helicoidal 13671, la que mira hacia el eate1 tiene dovelas 
simuladas .en gris, con liltone1 en blanco, pintur~ que seda poste--
rior al siglo XVI1 aunque _no 1u vano. Y, el cuarto elemento, e• una -
puerta claueurada con ~amento, en el lado sur (368), en el arranque -
de la eacalera. Ella tiene derrames y capialzado que sigue la forma -
eacarzana del arco que la corona. 

Batos hecho• me confirman que, en el siglo XV·I, esta escalera com.!! 
.nicarta la parte alta del conjunto mon4stico con el patio de servi·--

• 
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cioa correspondiente a lavaderos y con la aacriat!a (VIII y VII), en 
donde deapuGa .•e. hizo una alacena, 'al oeste del. lado aur1 tal como •.!! 
cede en Ixmiquilpan. 

Luego de ascender la escalera, me dirijo a~ corredor paralelo a -
la• celdas del lado oriental·.(369, V). El ae caracteriza por presentar 
un Vector dominante septentrional-meridional,.el que tiene un vano en 
cada extremo y 1e convierte, .aa!, en un .eje-camino. Eje-camino que ae 
encuentra inter1ectado ortogonalmente por ·vectorea eate-oeat".• origi• 
nado1 en la• cuatro':ventanas de laa celda• ya analizadas y en la gran 
ventana del extremo oriental del corredor interior sur. 

El vano del lado norte, por el que he pa1ado (370), ae presenta -
con 1u arco escarzano ·inscrito en un rectangulo de sillares y un cap,! 
alzado eacarzano, tambiGn. Lo d~atácable.aquf ea que en los sillares 
de color ocre quedan restos de que datos estuvieron tapados. El vano 

.del lado aur se halla en el extremo inferior derecho de au muro1 pre-
aentando iguales caracterlsticas que el anterior .descrito, excepto -
que date, ademas de capialzado, po1ee derramea. 

Por ~ener un antepecho en au lado oriental, este corredor me invi
ta a obaervar el espacio al aire libre, desde el cual se.puede ver el 
patio de lavaderos y el jagüey, ademas del columbario. Jagüey que, en 
el siglo XVIrpodrlan ver cumpliendo su funci6n, al igual que a comie!! 
zoa de eate siglo (37111 pero que,· desde 101 alrededores de 1960, ae 
ha viato convertido en un campo deportivo, al que se deatin6 con e•e 
fin por. decreto'presidencial del 27·de julio de 196669 (10). 

Este corredor, ademas de la funci6n arquitect6nica que cumple (ser 
azotea de las grandes arcadas de medio punto de la sala capitular y -

l 
l 
' 
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anteaacriat1a, y permitir ·el desalojo del agua), podr1a servir de lu
gar para que los frailes tomasen el so170 • 

Deapuda de haber hecho esta ob1ervaci6n panorlmica, me introduzco 
en el local del extremo aur de eate corredor (VI, el que e• de planta 
rectangular' con.una serie de vectorea que •e cortan en 4ngulo recto71 • 
Hay vectorea formales y lum1nicos1 algunos cumplen ambas funciones. -
Aa1, entre eatoa dltimoa eat& el vano por el que he entrado a esta h! 
bitaci6n1 otra puerta y una ventana saetera en la pared sur1 otra ven 
tana de la• mismas caracter11ticaa en el muro este (37211 debajo de 
la cual hay un canal de desagüe, ~ue se continuarla hacia la planta -
baja de la conatrucci6n. 

El vano puerta del muro aur tiene arco eacarzano y todo dl eata -
inscrito en un rect&ngulo con derrames y capialzado1 quedando huellas 
de enlucido ocre1 lo que me esta' hablando de.su originalidad. 

A eaoa vectores debo agregar aquellos originado• en loa siete re-
tretea que, alineados en sentido este-oeste, astan determinando vecto 
rea norte-aur72 (37311 lo• que se hallan reforzados por la presencia
da dos ;bl5veda1 de medio cañ6n en esta misma direcci6n1 separadas por 
un arco de·medio punto, hacia la mitad de la habitaci6n. 

La exiatencia de doa vanos puertas me llama la atenci6n porque, -
realmente, no •• nece•itar1an do1. Se podr1a penaar, ·16gicamente, que 
el vano por el que he entrado no •ea original. Digo esto porque, •i -
lo ,fueae, se experimentarla una corriente de aire muy grande, como la 
que hoy se aiente en dl1 la que ea innecesaria, ya que las dos venta
na• aaeteraa, dispuestas en lo alto, est&n permitiendo una buena ven
tilaci6n del local. Ademas, supongo bastante il6gico pensar que 101 -

1 
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frailea tendrlan que paaar por un corredor al aire libre para ir a -
los. retretes. Por consiguiente, y teniendo en cuenta que a61o el vano 
del lado meridional presenta huellas del siglo XVI, me inclino por la 
idea de que el vano puerta que.exiatir!a en el 500 serla s61o el del 

·muro sur y·no el del norte (VIIII. 

Una vez realizada e•ta visi6n de .las letrinas, aalgo a un corredor, 
el del primer piso .del. lado norte d_e· la huerta· (V). _Por ser tal y por 
estar techado con una b6veda.de medio cañ6n en au misma direcci6n, en 
parte del· mi111110,.se me preaenta como eje-camin~ eate-oeete73 , cortado 
por vectores norte-sur, originados en la ventana saetera, en el vano 
puerta de.las letrinaa, y en.la ventana da la novena celda del corre
dor interior sur1 todo• ello• aituados en el muro norte del miamo --
(374) J y. por aeia arco• de medio punto y su• 8iete machones, en aula . . -
do sur (375). Si sigo observando el muro septentrional, hacia el oes
te (374); puedo ver huellas de.un vano·rectangular que ha sido cegado 

. con cemento1 luego,' le sucede, en la' misma direcci6n, la ventana de -
la novena celda. 

Bn relaci6n·a loa vano• dejados por la arcada de medio punto, en -
el lado,.meridional de este corredor1 debo decir que su balauatrada ha 
aido hecha· de ladrillo (372). Al reapecto, opina.Mac Gregor1 

El corredor que eat4 frente.a estos lugares contiene, en la fa
chada, aeiii · arcoa.de medio punto, apoyados, .sin intervenciCSn de 
capiteles, imposta• u otras molduras, sobre .fuertes pilare• en
tre loa cuales hay un pretil o parapeto que ha de haber sido -
ciego (se notan las huellas en el pavimento) y, ahora, esta ca-

74 lado I •• • 1 • 
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Considero que esta balaustrada no pertenece al aiglo XVI sino a f! 
nea del XVIII, cuando ae conatruye la galerla con arcoa eacarzanoa -
que le sucede hacia el oeste, al igual que cuando se colocan loa ba-
lauatrea de la "loggia" que da a la huerta1 probablemente, en el 500, 
exiatirla un barandal de madera, lo que era ·uaual en dicha dpoca. 

La b6veda de medio cañ6n, que cubre eate tramo de corredor, ae ex
tiende deade·la novena celda haata la finalizaci6n de las letrinas --
1375). En el primer extreino, el occidental, ae cantinela en el corre-
dar con arcoa escarzanos, ya citado1 en el· 'isegiindo extremo, el orien
tal, se cantinela en el lugar de transito de ·eate corredor con el co-
lumbario CV), por med~o de cuatro eacalonea de poco peralte, tres de 
elloa de aecci6n ellptica y el.cuarto quiz& fueae de esa forma origi
nalmente, pero, actualmente,. se encuentra gastado.en su parte central 
(208). 

Mas, esta cabecera 
en au parte . superior, 
dal y ella termina en 
gor ·afirmas 

1 

de corredor· no es . toda. ·ella vano sino que tiene 1 . . . . 
pared, la cual presenta un vano de forma romboi 
una forma c6ncava-convexa (375 y 208), Mac Gre-

Ei corredor que pasa frente a los antiguos retrete~ comunica, • 
por ·el este,. a distinto nivel (cuatro peraltes) y med.iante un -
horrendo arca rebajado aobre el que hay una claraboya u ojo de 
buey romboidal, con la cabecera 'septentrional de una especie de . . 
"loggia• que fud construida sobre los macheros. Ni esto,, ni lo 
que· deacribo··en aegul.da, .cabe dentro de la·austera personalidad 
arquitect6nica de Fr~y Andrda de Mata75 • 

B• evidente que este corredor no exiatirla aal en el. siglo XVI. D! 
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go esto porque ni la forma romboidal ni la forma mix.ta son tS:picaa -
de dicho siglo. Por consiguiente, esto me hace suponer· que alll ha•• 
brS:a un muro con arco de medio punto que comunicarla, por medio de -
escalones rectos, con un pasadizo que ternii~arS:a en un muro con un P.! · 
queño vano, que.exiatirfa en el columbario (VIII). Por otra parte, el 
extremo oeste de este corredor, probablemente se terminase en un muro 
con un vano que tuviese arco da medio punto y balaustrada.de madera. 

Pe~o; a· estas alturas, hay que preguntarse, ai· en el siglo XVI no· 
exiatS:a, como ya ae demoatr6, la galer!a con arcos escarzanos, ni el 
vano septentrional de laa letrinas ¿¡>or d6nde pasartan. loa fraUea P.! 
ra llegar a Gatas?' La respuesta eatarfa en aquel vano que he observa
do cegado con cemento entre la ventana de la novena celda y la puerta 
de acceso a laa letrinas (374). Y ai a ello agrego·que he'pensado que 
no podrta haber· dos celdas (en la novena celda), puedo suponer que, -
originalmente, habrS:a un pasaje de circulaci6n junto a la antedicha -
celda, para poder llegar a laa mismas (359, VIII). 

Suposici6n que se confirma ai se compara. c.on la· aoluci6n arquitec
t6nica de este mismo lugar e~ Ixmiquilpan, ~a cual ea aimilar1 pues -
hay un ¡corredor, paralelo a una celda, con dos vano•, uno en. el extr_! 
mo del mi.amo y otro un poco antes· de dicho extremo, por el cual ae C.!! 
munica con loa retretes. Por lo tanto, estoy de acuerdo con Mac Gre·
gor, cuando dice1 

• 
Ese paso I ••• I permit!a 'la entrada· a eaoa lugares excusado.a, -
loa"que, con esta diapoaiciiln quedaban ·aislado• del convento, -
h4bil aoluci6n perfectamente adecuada a loa recursos sanitarios 
de enton~es76 • 
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NOTAS 

l. Las medidaa de este aubeapacio aon1 

6.40 m. de largo por 5.90-5.85 .m. de ancho, en aua lado• este y 

oeste. Planos "Planta baja•'· citado, y "Planta alta•, noviembre 
de 1966, calcado por Javier Garcla. 

Bn cuanto a su altura, ella ea de 11.80 m.± de acuerdo a c4lculos 
realizados.con baae en dato• proporcionados por el plano •corte•, 
citado. 

2. ABI/SBDUE. No. 50/4317, v. 1, f, 1761 "Informe sobre el Convento 
de San Nicol4s, en.Actopan;· Municipio. de Actopan, llstado de Hida.! 
go• ,, firmado por el ingeniero· jefe de la zona'· Luis Azcul! y MancJ! 
ra, ·al dia 15 de diciembre de 1929,. en Pachuca. 

3, Op. cit., p. 142. 

4. ºl?· cit., p. '168 •. 
i 

5, Op. i::it., P• · 45. 

6. Hac Gregor, op. cit., p. 139. 

7, ObaervaciCSn hecha por Clara Bargellini, 

8. ADHH/INAH. Plano "Puertas•, calcado por J, Zuppa Ndñez, diciem-
bre de 1966. Medidas de la puerta1 2.65 m. de alto, de luz, por 
1.65 m. de ancho, de luz. 
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9, La altura del antepecho ea de ,95 m. Medida tomada en el lugar. 

10. Lectura in situ. 

11. La• hoja• de la ventana tienen dos pequeños agujeros a 1.65 m. de 
altura del piso de lo• poyos, el que est4 a .21 m. del suelo. Qu! 
z4 •irvie•en para ventilaciOn de la habitaciOn, hacia el siglo -
XVIII.· 

12. Digo:que ••un gran eje-camino porque su longitud es de 35.05 m., 
mientra• que au ancho es de 2;75 m. Dato, e•te dltimo, proporcio
nado por el plano· •planta .alta•, citado, y el primero lo he dedu;, 
cido de dato• parciales del plano antedicho. · 

13, Hablo .de •pequeña• pue.rtas• porque ellas tienen· una altura de ---
1.65 m•, de luz, por un ancho ·de • 63 m., de luu segdn plano ---
•puertas•, citado, 

14. A 27 m. de 1u extremo aeptentrional. 

15, .07. m. m41 bajo el corredo~ interior que el exterior, 

16. ObaervaciOn hecha por Clara Bargellini. 

17. Hablo de •pequefto vano• porque sus medidas sont 1.66 m. de altura 
por .65 m. de ancho~ Medidas tomadas en el lugar. 

18. El ancho del.arco de medio punto que conduce al subespocio oeste, 
ea decir, al antecoro, ea de .67 m, Medida tomada in situ. 
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19. Medida tomada en el lugar • 

20. • • • • • 

21. Medida• de la pequeña ventanas .68 1 5 m. de alto por .57,5 m. de 
ancho. Medidas tomadas in situ • 

. 22. Medida• del' poátigoa 2.86 m. de altura por 1.90 m. de ancho. Med!, 
daa· de au. puertai 1.99 m. de altura por •. 90 m. de ancho. Toda• --

' ' 
ella• han aido tomadas en el lugar. 

23. El· 1.19 m .. mlls al aur de la pared meridional del antecoro, lo he 
calculado de acuerdo a la• medida• proporcionada• por el plano -
"Planta alta•, citado. 

Un elemento que llama la atenci6n es el suelo de esa extenai6n un 
poco mil•· larga hacia .el aur1 al· que se presenta hecho de pequeño• 
trozos irregularel de piedra, mientras que el resto estll hecho de 
mortero. 

Mac¡Gregor llega a decir, .con respecto al nivel del aueloa •orig!, 
nalmente el pavimento eat~vo mlls bajo• (op. cit., p. 15511 .lo que 
ae eatll c,omprobando paao ·a paso. 

24. Para el ancho del arco orientala nota 18 de este capltulo1 el an
cho del arco occidentala 1.10-1.11 m.1 medida tomada en el lugar. 

Medida• del antecoroi 4.78 m. de largo por 2,99 m. de ancho1 de -
acuerdo· a clllculos realizados en el plano "Planta alta•, citado, 
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25. Op •. cit., p. lSS. 

26. Loe. cit.· 

27. La altura de loa trea·primeroa eacalone• ea la siguiente1 lºI .14 . . . 
m.1 2°) .17 m.1 3°) .18 m.1 por una huella de ,33 m. 

Bl eacall5n junt.o a la puerta tiene una altura de .28 m. Medidas -
tomada• en el lugar. 

28. Ver capttulo IV, p.138, nota 2. 

29. La ventana·tiene·una lu1 des 4.00 m. de alto por 2.30 m. de ancho. 
Hedidaa del plano No. 251, Secretarta de Hacienda y Crddito PQbl! 
co. Direccidn.de Bienea Nacionales. Comiai6n de Inventario. la. -
zona. •ventana·en el coro de la Igleaia de Sn. Nicol&s Actopan•. 
Bdo. de Hidalgo. Levantado por .el arquitecto R. Corona, dibujado 
por el arquitecto J. Gorbea •. 

El pr~mer eacal6n de est.a pidmide escalonada invertida est4 a --
1.1~ m. de altura del nivel de piso del coro1 cada e1cal6n tiene 
una altura de uno• ,53 m.1 ·un ancho de unos .45,S m.1 y una hue-
lla de unos .30 m.1 medida~ tomadas en el lugar. 

Bata pic&mide escalonada invertida comienza teniendo una ba1e de 
.47 m.1 luego1 .90 m.1 1.so m.1 2.25 m.1 y termina teniendo 3.00 
m., en la parte •uperior. Medidas proporcionadas por el plano ci
tado. La parte superior tiene un ancho de .96 m. 

Bl antepecho de la ventana tiene una altura de .84 m.1 y alcen-
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tro da asta parta superior da la pir4mide escalonada invertida 
hay un trapecio cuadrangular, en el que caben 101 pies perfecta-
menta (.20 m. de alto, .29 m. de huella, y .39 m. de ancho1 del -
cual reatan .se m. de altura hasta la repisa de la ventana). Ea-
ta• Gltimas medidas han sido tomadas en el lugar. Tiene una ancha 
repisa hacia el atrio, de alrededor de 1.00 m., de acuerdo a c41-
culo1 realizados en el lugar. 

30. Opinidn de carlo• Chanfdn Olmos. 

31. El alto de este nicho ea de .93 m. y au ancho de .51 m. Medidas -
tomadas in aitu. En cuanto a au largo, fue experimentado por Ser
gio GuilHn. 

32, Op. cit., P• 175, 

~3. Lo qua pudo comprobar Sergio Guilldn al internarae en dl. 

34. Sugerencia de Carlos Chanfdn Olmos. 

35. Ba pn pequeño nicho porque aua medida1 aont .27 m, de alto por -
una profundidad de .30 m. Medidas tomadas en el lugar. 

36, La tribuna coral se halla a unos ,30 m. por debajo del nivel del 
coro1 de acuerdo a lo que he calculado en el lugar. 

37. Opinidn de Sergio Guilldn. 

38. La1 medidas de esta aeccidn de aubespacio, de acuerdo a c4lculoa 
realizados sobre datos proporcionados por el plano "Planta alta•, 
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citado, 1on1 2,69 m,, en direcci6n este-oeste, por 2.99 m., en --
1entido norte-aur. 

39. op. cit., P• · 155, 

40. El peralte de 101 peldaño• ea de ,22 m., la huella es de ,06•.38 
m., y au ancho e1 de , 79 m, Medida• tomada1 en el lugar. 

41, Un garit6n del lado norte tiene 2.57 m. de profundidad, .72 m. de 
ancho y 1,35 m. de altura hasta el arco de medio punto de su vano1 

el quinto garit6n del lado norte, hacia el este, ea muy anchos --
1.12 m. de ancho1 y au vano ae da a una altura de 1.58 m. Medidas 
tomada• en el lugar. 

42. Medida tomada en el lugar. 

43. La altura del guardapolvo ea .de 1.17 m. Medida tomada in situ, 

44. Ob1ervaci6n de Clara.eargellini, 
¡ 

45. Lectura de Gabriel C&mara. 

46. Altura de loa eacalone11 1º1 ,24 m.1 2•, 3° y 4°1 .17 m.1 5°1 .10 
+ +· m.-1 6º1 .07 m.-. El quinto y sexto e1cal6n e1tln casi junto11 --

quisl, originalmente, fuesen uno solo. En cuanto a au anchoa 1°1 
.45 m.i 2•1 .28 m.1 3°1 .u m.1 4°1 ,45 mo1 5°1 .13 m. 

47. Idea sugerida por Carlos Chanf6n, 
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48. Lll exiatencia de eae vano tapiado.ha •ido •ugerida por Ezequiel 
P4rea. 

49, Op. cit., p. 159. 

50, Ibidem, p. 163. 

51. Lado izquierdo (septentrional) de 
ancho por 9.50 m.± de largor lado 
de ancho por 8.55 m. de largo. 

+ + la Ta 1.19 m.- - 2.39 m.- de 
derecho (meridionall1 1.78 m.± 

Medida• calculada• con ba•e en el plano "Planta alta•, citado. 

s2. op. cit., p. 143. 

53. La Bacuela Normal Regional, aegdn ABI/SEDUE legajo 50/4317, v. 1, 
f, 78-79, funcionaba en la Villa de Molango y, a partir del d!a -
21 de junio de 1928 1 comenz6 aus actividades en Actopan, hasta a! 
rededor de 19301 pues, en dicha fuente documental, v. 2, f, 4-5, · 
en un documento firmado por el arquitecto Jo•4 Gorbea, en Mdxico, 
a 2• de noviembre de 1930, habla de lo• tragaluce• que habfa he-
cho el director de la escuela, •que ocupaba el predio•. 

54. La ventana tiene .79 m. de alto por .62 m. de ancho. Medidas tom~ 
das en el lugar. 

55. El poyo presenta las siguiente• medidaa1 

largos .54 m,, 
anchos .35-.31 m., 
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- alto1 .63 m. 

El de•can•o del.poyo se halla a .36 m. 

56. El hoyo del derrame •eptentrional mide1 .11 m. de alto, .20 m. 
de ancho y .10 m. de profundidad. 

57. Medida• tomadas in •itu. 

58, Op, cit., p. 150. 

59. Ibidem, p. 165, 

60. Medida• de los poyo•1 

Isquierdo1 .56 m. de alto, .40-42 m. de ancho y ,7J,5 m, de 
largo1 

Derecho1 .56 m. de alto, .37-.42 m. de ancho y ,82 m. de lar
go. Medidas tomadas en el lugar. 

1 
61. La medida del largo de eate corredor ea de 48.72 m.1 calculada 

con baae en el plano "Planta alta•, citado. 

Medida• de loa poyo• de la ventana de la cabecera oriental& 

I1quierdo1 .65 m. de alto, .44 m. de ancho y .se m. de largo1 

Derecho& .68 m. de alto, .31-.41 m. de ancho y .se m. de largo. 
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62, Op. cit., p. 144. 

63. Medida• de este aubeapacio1 8.41 m. de largo p~r 4.34 m. de an-
cho. Medidas tomadas-en el lugar. 

64. Op. cit., p. 143. 

65. La longitud de este corredor ea de aproximadamente 37.75 m.1 de 
acuerdo a c4lculoa basados en el plano "Planta alta•, citado. 

66, Medida tomada en el lugar. 

67. Medida• del poyo de esta celdas ,56,5 m. de alto, .32-.31 m. de 
ancho.y .59 m. de largo. 

Medida• del hoyos .20 m. de_alto, .19 m. de ancho y .12 m. de 
profundidad. 

68. Loa cinco primero• tramos de escalones son de cuatro peldaños C.! 
da uno1 ·loa.cuatro primeros descanso• aon de planta cuadrada1 -
mieptraa que el Gltimo tramo de eacalone• •e.l.helicoidal- tiene 
diez huella•, y el rellano correspondiente ea de planta triangu
lar. 

69. ABI/SEDUE, ibidem, v. 2, f. 169 y 328. 

70. Idea proporcionada por Antonio Rubial. 

71. + Medida del largo de eate aubeapacio1 9.16 m.-1 la que he calcul.! 
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do por loa datoa proporcionados por el plano "Planta alta• debido 
a que en dl aparece un muro divisorio, 

72. Medidas de loa retretea1 ,57 m.t de alto, desde el piao1 ,81 m. 
de ancho, de uno a otro1 y .72 m, de profundidad, 

73. Madidaa de eata aeccidn de corredor1 
m,t de ancho. C4lculoa de acuerdo a 
por el plano "Planta alta•, citado, 

74, Op. cit., P• 166, 

75. Ibidem, p. 166-7, 

76. Ibidem, p. 165. 

+ 18.47 m.- de largo por .82 
laa medidaa prol>orcionadaa -
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IX. FUNCIONAMIENTO DEL CLAUSTRO ALTO Y DEPENDENCIAS 

Para ver c61110 funcionaria el clnustro alto y sus depcra!encins • 
es necesario, primero, acceder al mismo por la escalera existente en 
el extremo este del muro septentrional del claustro bajo (Ill) ¡ la 
que ·hacia el 1600· presentarta todas las paredes, del cubo que la ·· 
contiene, pintadas, 

Al estar en esta caja de escalera, pasando desde la gran fuente de 
luz del claustro, el ambiente que respirarían los frailes sacerdotes 
y los frailes estudiantes serta mucho más intimo, ya que la menor il~ 
minaci6n de ella detcr111inar{a un cambio en el estado espiritual¡ pues, 
la luz que recibirla sería la que se filtraría por los papeles aceit! 
dos que tapar1an los vanos correspondientes a las ventanas abocinadas 
de los muros sur y este, y desde lo alto. 

Mas, si al cubo de la escalera entrasen desde la capilla de la Ar· 
chicofrad{a de la Cinta de N.P.S. Agust!n (VII), el cambio no sería • 
tan grande. Y si a dicho subespacio penetrasen en el atardecer, ento.!! 
ces tendr!an que auxiliarse de la luz proporcionada por los tres ci·· 
rios que estarían colocados en los ángulos de los pasamanos de la es· 
calera (260). 

En ese ambiente de cierta inti111idad, de lugar accesible para pocas 
personas: para los sacerdotes, los frailes que estudiaban para ser s!_· 
cerdotes y los viajeros espaftoles, además del indigena que hiciera la 
li•pieza; los frailes podr!an contemplar a los personajes que en los 
cuatro muros, que conforman el cubo de esta escalera, estarían pinta
dos. Además, el hecho de estar ubicados, cada uno de ellos, en espa·· 
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cios pict6ricos refinados, limitados por arcadas que se apoyan en co
lumnas abalaustradas¡ debería llevar a una observnci6n m&s atenta y a 
una reflexi6n aceren del mensaje de estas figuras. 

Si los sacerdotes y estudiantes de sacerdocio pasasen desde la ca
pilla antedicha (254), entonces lo primero que verían serian las tres 
fi¡urns arrodilladas ante un altar, en actitud de oraci6n, frente a -
un crucifijo (256). Es decir, verían n fray Martín de Acevedo, a don 
Juan Inica Atocpn y a don Pedro Izcuicuitlapilco, en la parte baja -
del muro sur. Por lo tanto, estarían viendo al que era prior del con
vento y a los dos indi¡enas¡que serian caciques de Actopon y de Iz·-
cuintlapilco¡ o sea, a figuras completamente humanos, con los cuales 
podrían tener contacto cotidiano. Mas, esas figuras, por estor ubica
das en la parte boja del muro, estarían dici6ndoles que eran lo base 
terrenal de este conjunto monástico. 

Luego, los frailes ·llevadas sus vistas por el hilo conductor del 
tejado de uno vivienda (376)- verían a las figuras pintadas en el di~ 
tel de la puerta de acceso del claustro bajo. Se trataría de una pe-
quena mujer echando agua, desde un tejado (377), y de la figura de un 
hombre ·~ecostado, que estaría recibiendo dicha agua¡ y con 61, eviden 

~ . 1 -
temente, todos aquellos que pasarían por debajo de ese dintel 

Dospu6s, la siguiente figura en ser vista, seria la de san Juan 
Bueno (257)1 el que, por su ubicaci6n, en la parte baja del muro -·-
oriental, bien podria ser percibido conjuntamente con fray Martín do 
Acovedo y las dos figuras indigenas. 

De esta figura, Santiago Sebasti4n, bas&ndose en ln Cr6nica del -
glorioso padre y doctor do la Yslesia Sant Augustin: y de los sonetos 
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beatos: y de los doctores de su orden, escrita por fray Alonso de --
Orozco, en 1551, dice: 

Llama la atenci6n que se empiece por él, tal vez porque su vida 
fue paralela a la de San Agustín y se le puede considerar como 
"al ter Augus tinus112 • 

Sin embargo, si uno se guía por fray Jer6nimo Rom4n, en su .Chroni
ca de la orden de los ermi tallos del glorioso padre Sancto Augustiu , 
~escrita en 15693, es entendible la ubicaci6n de san Juan Bueno -
en este cubo do escalera¡ porque los sacerdotes y lo~ frailes estu--
diantes, antes de comenzar a subir el primer peldafto, tendrían que r! 
cardar la gran obra realizada por este Juan Bueno¡ piedra miliar den
tro de la orden agustina¡ el personaje que trabaj6 intensamente en la 
provincia de Italia para reformar la orden¡ para volver, a sus inte-
grantes, a la observancia de la regla¡ el autor de la congregaci6n de 
la penitencia de Jesucristo; adem&s de haber sido el primer general -
agustino hacia 1173, gobernando "diez y ocho anos la orden y algunos 
dias 114 • 

Una 1vez llegados al arranque de la escalera, comenzarían a subirla¡ 
y estando en el primer descanso, podr111n contemplar el conjunto de la 
caja (255 y 258). Mas, este conjunto les llevaría a elevar sus vistas, 
sobre todo por la presencia de sus cuutro tímpanos apuntados y por su 
b6veda de terceletes, con su blanco, negro, gris y ocre, que reforza· 
ría esta tendencia (259). 

Pero, de esta visi6n hacia el "cielo", hacia lo divino, pasarian a 
la observaci6n de cada uno de los personajes presentes en este cubo -
de escalera. As!, estando en el primer descanso, ellos podrían obscr-
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var, en la parte baja del muro este (378), dos personajes, uno senta
do y otro arrodillado, con la siguiente inscripci6n: SIMBLICIAN' O P. 
AVG' TIN5; es decir, a sun Agustín arrodillado delante de otro perso
naje. 

De esta escena, Santiago Sebastián dice que san Agustín está arro
dillado "ante San Simpliciano, el arzobispo de MiUn, sucesor de San 
Allbrosio, ante el que se convirti6116 • Entiendo· que la antedicha ins-
cripci6n se podría traducir por: Agustín se incorpora al monacato, E! 
to ocurri6 hacia el afto 388; ano que Agustín lo pas6 con Simpliciano, 
quien vivía en monasterio con otros companeros7• 

Estando en el primer rellano, podrían ver tambi6n, además de un m~ 
nograma erístico (con la inscripci6n XPS) (379), dos figuras (380), -
una arrodillada y otra de pie, con la inscripci6n: E VALBRI HIPONBSIS 
BPS P.AUG.TIN., en la porte baja del muro norte. De estas dos figuras 
Sebasti&n dice que es san Agustín postrado de hinojos ante el obispo 
Valerio de Hinojosa y agrega: "en el palacio episcopal estableci6 el 
santo un intento de vida monacal 118 , 

Bnt\endo que el suceso que se narro aquí es cuando Agustín es nom
brado sacerdote; hecho que ocurri6 en el ano 392, cuando -estando en 
Hipona Agustín- el obispo Valerio propone al pueblo, que 61 congreg6, 
que su iglesia necesitaba un sacerdote y que quien debía serlo era -
Agustín. Este fue nombrado sacerdote, coadjutor de Valerio, encargado 
de la predicaci6n, pero Valerio le pormiti6 seguir haciendo vida mo--
n4stica9. . . 

Otra de las figuras que ver{an desde el primer descanso seria la -
ubicada a la derecha de la zona intermedia del muro occidental (381); 
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la que aparece con la inscripci6n • , .ARGBNTlltA "GE.NBRAL 1 DOCTOR. Fray 
Tom&s de Argentina fue general de la orden agustina a partir de 1345 
y seria paradigma para los frailes de fines del siglo XVI, porque fue 
"va ron sin duda de vida inculpable, y de grandes letras, como lo mue! 
tran sus muy excelentes escriptos1110 , 

Luego ascenderían nueve peldaftos y se pararían en el segundo rell! 
no, desde el cual podrían contemplar todas las pinturas del muro mor! 
dional y la zona intermedia y parte alta del muro oriental; as{ como 
la inscripci6n (382) ISTI SVNT VIRI SCTI QVOS BLBGIT DNS IN CllARITATB 
NON FlCTA QºR DOéTRINA FULGIT BC-Ct IA VT SOL BT LVNA, que abarca el -
extremo norte del muro occidental y el extremo oeste del muro septen
trional. Bsta inscripci6n estaría indicando el motivo de los persona
jes que aparecerían pintados en este cubo de escalera; serian varones 
santos que el Seftor eligi6 tanto por su caridad como por su palabra¡ 
cuyo ejemplo habrla que seguir. 

Bn la zona intermedia del muro sur verlan: un monograma erístico -
(IHS), opuesto al antes citado, ubicado en el muro septentrional, y -
un p~rsonaje arrodillado, con la inscripci6n F ALONS DB SORIA11 (383), 
Posiblllmente el que aparece como fray Alonso de Sorla fuese fray Alo!!. 
so de ·t6rdoba "famoso catodr&tico de Salamanca" "que introdujo en Bs . -
pafta la filosofía do los nominalistas, Bn Par{s sucedi6 al agustino -
Gregorio de Rimlni1112 • · 

Bn la zona alta del muro meridional observarían dos figuras senta-· 
das (384), cuyos nombres se hun perdido, y de las cuu les Mue Gregor -
puede.decir, de la ubicada hacia la izquierda: ••• DOCTOR 1 GBNBRAL13 • 

Al continuar mirando este muro verían a los lados de la ventana a 
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dos figuras sentadas, la de' la izquierda (385) con la inscripci6n: -
S1VS PATER AGVSTINVS EPISCOPVS; y la de la derecha (386) con la si--
guiente: SAT SIN ••• LICIANO ARZOBISPO DE MILAN14 ; existiendo un escudo 
de san Nicol1h Tolentino abajo del alféizar de la ventana. 

Tanto Agustfo como Simpliciano aparecen pintados en un mismo nivel 
porque 6ste, con sus conversaciones, lo llev6 a abrazar la religi6n -
cristiana, en el afto 3871 y, adem4s, hab{a sido un hombre de gran sa
biduría y de vida muy. santa, seg(Ín Rom4n15 • Aqu{ Agustín aparece en -
otro suceso importante de su vida, cuando ya es obispo. Agustín fue -
nombrado obispo en el afto 393, siendo consagrado al uno siguiente16 • 

Y coronando este muro, en su tímpano, est4 pintado la figura de -
san Jer6nimo (387)¡ persenificoc'i6n de la vida contemplativa, al de-
cir de Sebasti4n; pero, odem4s, este santo, padre de la lglesi~ y do~ 
tor de la mismo, les estaría seftalondo -a los frailes sacerdotes y·a 
los frailes estudiantes que pasasen por este cubo de escalera- la se~ 
da de la literatura cristiana y del respeto a la autoridad papal, ya 
que cuando san Jer6nimo le escribe al pontifico san Dámaso, le dice: 

11 ~6 que al adherirme a vuestra Santidad quedo unido con la cáte
dra de Pedro, pues yo s6 que la Iglesia está edificada sobre esa 
piedra1117 • 

En la zona intermedia del muro oriental verían a VGOLINO OBISPO DE 
ARIMINO (388) y a otra figura sentada cuya filacteria es ilegible --
(389). Ugolino se destac6 en los alrededores del afto 1299, o sea, a -
fines del siglo XIII-comienzos del siglo XIV; habiendo sobresalido -
por haber sido un letrado en las Divinas Escrituras; además de haber 
sido obispo de R{mini y patriarca de Constantinopla18 • Este personaje, 
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por consiguiente, les dirín que habfo que seguir la ortodoxia y que, 
para ello, era necesario estudiar las Sagradas Bscrituras. 

Bn la zona alta del muro oriental observarían, en su extremo iz--
quierdo, a: FRAI PBDRO ••• DOCTOR I OBISPO y, en el centro, n: ••• VB.!! 
GAMO DOCTOR (390) ¡ de los que Mac 'Gregor lleg6 a leer: FRAI PBDRO BEV 
M OV ELO DOCTOR I OBISPO y 'GERARDO DE VERGAMO DOCTOR19 • Del primero -
de los mencionados dice Sebastidn que es fray Pedro Bruniquello 

"que por su gran sanctidad e scicncia le proveyeron del obispado 
de la ciudad nueva ••• e hizo por la orden del 11l¡1h11bcto todas -
las hystorias del testame~to viejo y nuevo"2º. 

Por lo tanto, este personaje les indicada la importancia de unir, a 
la santidad de vida, el estudio de las Sagradas Escrituras. 

En cuanto al segundo de los citados, Gerardo de Bérgamo, les esta
ría haciendo hincapi6 en el estudio de las letras: pues, él se desta
c6, precisamente, como jurisconsulto, fil6sofo y te6logo, además de -
ser profesor en París, Siena y Bolonio a mediados del siglo x1v21 • 

·, . 

Después, los sacerdotes y los frailes estudiantes continuarían as-
cendiendo la escalera, hasta llegar al tercer descanso; desde el cual 
podrían ver las zonas altas de este muro oriental y las zonas intcrm~ 
dia y alta del muro septentrional. 

De la zona alta Je la pared oriental vedan la figura uhlcnda en -
su extremo derecho (391), de la que so lee: IS AVGVS'flN ... DOMINUM: 
y que Mac ·'Gregor lleg6 a leer: IS AVGVS'flN ECCE , •• S ~GNV SU: FVLSIT 
DOMVM so22 ; la que seria una imagen venerada, pues aparece una cabeza 
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de fraile a la derecha, aparentemente arrodillado, y es de suponer -
que habría otro a la izquierda 23 • Aquí Agustín está representado como: 
lle aqu{ aquel santo Agustín Magno: sosteniendo la Cosa del Sel\or; es 
decir, aparece como padre de la Iglesia, doctor de la mismo, 

Además, a los lados de la ven~ana podrían observar a: FRAI DIONI-
SIO DB MURCIA ARZOBISPO (392) y a FRAI BSTBVAN DB MORA PATRIARCHIA24 

(391); existiendo, debajo Je su nlf6iznr, un escudo agustino, y, en -
el tímpano, santa Magdalena (393), 

Fray Dionisia de Murcia sería otro personaje que tombi6n indicarlo 
la necesidad Je dedicarse al estudio; yo que 61 se destac6 como doc-
tor en la provincia Je Castillo, o comienzos del siglo XVI 25 • 

Mientras que santa Magdalena, ejemplo de penitente anacoreta, que 
llor6 mucho sus pecados e hizo penitencia por ellos, ayunando y azo-
tándose, elevándose a Dios mediante lo oraci6n, y por 6sta uni6ndose 
con 61; sería ejemplo de vida contemplativa para los frailes de este 

26 . 
convento • 

Bn \a zona intermedia del muro septentrional podrían ver o: ••• GB
NBRAL ,,, OBISPO 1 DOCTOR; F GRBGORIO DE ARIMINO GENERAL 1 DOCTOR --
(394); y F PAVLO VENBTO DOCTOR (395), Como del primero se desconocen 
otros datos, entonces hay que co~tinunr con fray Gregorio de Rimlni, 
de quien dice Sebastián: "fue general Je la orden y por su poslci6n -
teol6gica fue llamado el 'Doctor Authenticus .,,Z? 

De 61 habría que agregar que actu6 como general Je la orden agust! 
na desde mayo de 1357 a noviembre de 1358; y que se destac6 por ser -
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uno de los primeros, junto con fray Guillermo de Cremona (general de 
la orden de 1326 a 1342) en realizar tentativas de reforma de la mis
ma, cuando 6sta se caracterizaba por un relajamiento en su disciplina, 
en general. 

Ese relajamiento de la disciplina monástica se daba en diferentes 
aspectos. Asi, los frailes poseian bienes muebles e inmuebles, admi-
nistrándolos para si mismos; ya que tenían privilegios y dispensas en 
materia de pobreza. Ademds, recib{an retribuciones personales. Por -
otra parte, los papas, los capitulos y priores generales concedian -
privilegios a los religiosos, otorgándoles la exencl6n de ciertas --
obligaciones de la disciplina com6n (dispensas para asistir a coro, o 
a la co1.1ida com6n; autorizaciones pa a disponer de celda propia; li-

cencias para aceptar beneficios eclesiásticos; exenciones de la juri~ 
dicci6n ordinaria de los priores provinciales o locales y otorgamien
to de prioratos vitalicios; entre otras. Todo esto determinaba un ba-

. jo nivel espiritual y moral dentro de la orden; y a los que asi vi--
vían se les denominaba "claustrales". 

Frente a esta situaci6n, y en su corto generalato. fray Gregorio -
de Rlmini desarrol16 una gran actividad reformadora, dictando dispos i 

)- 28 -
clones análogas a las de su predecesor, fray Guillermo de Cremonu • 
Por lo tanto,· se referirían a la asiduidad a los oficios divinos, a -
la asistencia a la comida comunit11ri11, 11 limitar las exenciones do - -
priores y lectores de poder salir del convento; a la formuci6n de los 
novicios y de los profesos; el cuidado de los enfermos; la lectura de 
las constituciones y de sus disposiciones; debiendo corregir y sanci~ 

nar -los priores- a todos aquellos que las transgredieran. Mas, fray 
Gregario de Rlmini 
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se muestra más riguroso en la interpretaci6n de leyes y costum·· 
bres y en la imposici6n de· sanciones a los transgresores. Dedica 
especial atenci6n a la observancia de la pobreza. Basándose en · 
una bula de Alejandro IV Ila del 31 de julio de 12551 declara n~ 
las e ilícitas las concesiones de bienes a religiosos y prohibe 
tajantemente darles en adelante el usufructo de bienes muebles e 

29 inmuebles I ••• I • 

Por todo lo antes dicho, la presencia de este personaje en el cubo de la 
escalera, seria una constante exhortaci6n a que los frailes mantuvie· 
sen la regla, que la observasen correctamente. 

Por su parte, fray Pablo V6neto, hombre que se destac6 en las dis· 
cusiones p6blicas, venciendo en ellas a herejes como Porcario, de or! 
gen florentino, y defendiendo a san Bernardino de Sena, cuando 6ste · 
fue acusado ante el Papa de muchas calumnias¡ les diría, a los frai·· 
les, que deberían dedicarse al estudio y que, en el mismo, no se de·· 
b{an desviar de la autoridad30 •· 

Al seguir observando este muro septentrional, podrían ver , en. 
su zona al ta, a: FRAl PABLO DB ROMA DOCTOR¡ FRAl OCOBB VBER ... ARSO· • 
BISPO DB NAPOLES (396) ¡ y FRAI BARl'HOLOMB DB VRBINO DOCTOR I OBISP031 

(397). Bstos tres personajes les estarían indicando, a los frailes •• 
aaustinos, la necesidad de dedicarse 111 estudio. l'ues, fray Pablo do 
Roma, que pertenoci6 al siglo XV, se caracteriz6 por su erudici6n Y · 
sabiduría; fray Jacobo Ubertino escribi6 "'sobre los quatro libros de 
las sentencias muy subtilmente' 1132 ¡ y fray Bartolom6 de Urbino, de •! 
diados del siglo XIV, se destac6 por su santidad y letras¡ ya que fue 
61 el autor de los Mileloquios de Ambrosio y Agustín33 
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Luego subir1an ocho escalones·para llegar al cuarto relleno, desde 
donde podr1en ver el t1mpeno de le pared septentrional¡ parte de la • 
zona intermedia y toda la zona alta y t1mpano de la pared occiJental¡ 
a la vez que le podr1an dar una visi6n general a todo el cubo de la • 
escalera, as1 como lo habr1an hecho desde el primer descanso, 

As1, en el t1mpano del muro norte ver1an a: EGIDIO ROMANO GENERAL 
I ARZOBISPO, SANT QUJLLERMO DUQUE DE AQUITANIA; y FRAI BUENAVENTURA · 
CAR •• NAL; todos ellos coronados por Ja figura de san Nico14s Tolent! 
no (398), De Egidio Romano Sebestidn expresa: 

un disc1pulo do Santo Tomás, que fue considerado en su época co
mo el maestro m&s pretigioso de la Universidad de Paris. Escri·· 
bi6 comentarios sobre filosof1a, derecho can6nico, teología y sa 
grada escritura34 • -

De este personaje, general de le orden (1293-1295), habria que ··• 
agregar que, además de ser un gran te6Jogo del siglo XJJJ, fue un ap~ 
logista de los derechos del Papado en las constantes luchas que hubo 
en Europa, en ese siglo, entre el poder civil y el eclosi&stico; por 
lo tentf• ester1e recordando Ja importancia de la autoridad eclesi4s· 
tica35 • . 

Son ·Guillermo fue fraile de lo orden agustino y reformudor de la · 
misma en el aspecto material y espiritual, en Alemania, Francia, llun· 
gríe, lüstria e Jtalia36 • Por lo tanto, 61 estaría indicando, a los · 
frailes estudiantes y sacerdotes, la necesidad de la estricta obser·· 
vancia de la regla. 
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Fray Buenaventura, general de la orden a partir de 1377 y durante 
ocho aftos, no estaría pintado a111 s6lo porque era "'tan docto en re~ 
~~nder que a todos admira va en dar salida a qualquiera difficultad "' 
. sino porque este fraile, habitante del siglo XIV, predic6 continua 
mente "contra los tiranos Carrarios que tenian vsurpado el patrimonio 
de la yglesia 1138 • Entonces, 61 les dir1a que era necesario defender -
la Iglesia de cualquier ataque del poder civil; y, por esto mismo, su 
ubicaci6n, cerca de Egidio de Roma, está justificada. Ambos están ha
blando de la importancia de la defensa de la autoridad eclesiástica. 
Y san Nicolás Tolentino, santo al que está consagrado el conjunto mo
nástico, seria paradigma do predicaci6n para los frailes de la Nueva 
Espafta. 

Además, estando en el cuarto rellano podrtan observar a las figu-
ras del extremo izquierdo y centro do la zona intermedia del muro oc
cidental; las que son: ESTEBAN CO.D •• A y JACOBO OBISPO DE VALENCIA -
OO ••• R (399); am6n de fray Tom&s de Argentina (381), al que habrían -
visto desde el primer descanso. 

Fray Esteban do C6rdoba, que fue prior provincial de Espafta en la 
primer4 mitad del siglo XV, debería ser una presencia para el manten! 
miento de la observancia; pues 61 estuvo vinculado a intentos reform.!!. 
dores dentro de la orden39 , 

Aqu{ hay que destacar que Santiago Sebastilln lee fray Martin de -
C6rdoba en lu1ar do fray Esteban de c6rdoba; pero, tanto en la lectu
ra personal como en la de Mac Gregor hay coincidencia de que se trata 
de fray Esteban de C6rdoba. 
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En cuanto a Jacobo, obispo de Valencia y doctor, tendrla que ser • 
un ejemplo, para los integrantes de la orden, a seguir, en materia de 
estudios; ya que 61 fue comentarista de libros bíblicos40 • 

Al seguir observando este muro occidental, en su zona alta, los •· 
frailes verían a: .. , DIJ VILLANUl!BA MAESTRO 1 ARSOBJSPO DE BALliNCIA, • 
FRAI ••• ARl!TABJ.I! DI! SAIOFERRATO DOCTOR GllNl!RAL 1 CARDENAL 41 , y FRAI 
ALOSO DE FLORl!CIA ARSOBISPO DI! LA CIVDAD llll FLOR!lCIA DOCTOR (400), 

Bl primero de listos, fray Tomás de Villanucva, fue una gran figu·· 
ra, que se destac6 en los estudios, cuundo, en la primera mitad del · 
siglo XVI, se dieron los primeros pasos ·en la provincia de Espafta· • 
para establecer un colegio junto a lu Universidad de Alcald, pero que, 
en su momento, no se logr6. Sin embargo, fue gracias a su acci6n, así 
como a la de otras personalidades, que se logr6 cambiar la mentalidad 
de la mayoría de los agustinos de llspaila; as! el te nono estuvo 1>rep.!!_ 
rado para "la reforma de los estudios establecida por Scri¡1ando dura11 
te su visita a l!spafln, en 1541"42 • 

Con fray Tomds de Villanueva los agustinos tendrían presente que · 
las nuevas corrientes espirituales les habían llegado por su conducto, ' . 
que no solamente era suficiente la vida austera y retirada sino que, 
también, era necesaria la doctrina; y que Esta había que observarla • 
rigurosamente. Con 61, los frailes ·como integrantes do la Iglesin· · 
tendrían en su mente, consciente o inconscientemente, el ser instru··. 
mentos de pacificnci6n del poder imperínl. Pues, 

•Carlos V, aleccionado con la reciente experiencia de lus pertur· 
baciones promovidas en Alemania por ln rebelión del monje agust,! 
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no Marttn Lutero, no estaba dispuesto a que en sus reinos de Bs
pafta se formase otro foco de perturbaci6n pol!tico-rellgiosa. B~ 

· taba además interesado en controlar las Ordenes religiosas exis
tentes en Castilla, cuyos conventos de ambos sexos habían sido, 
seg6n expresi6n de Gregario Maraft6n, nidos de propaganda comune
ra. 

Por lo que se refiere a la Orden agustiniana, hacia finules do -
1524 o principios de 1525, Carlos V escribi6 al Superior Genorul, 
urgilindole la necesidad de que renlizase personalmente una visi
ta a sus s6bditos do Castilla, o nombrase a dos religiosos, que 
la hicie1·an en su lugar y con poderes suficientes43 • 

Como consecuencia de esta solicitud fueron nombrados fray Tom&s de 
Villanueva y fray Juan Gallego, nombres posiblemente sugeridos por el 
propio emperador; quienes actuaron de tal forma que dejaron muy con-
forme a Carlos V; tanto es as{ que éste solicit6 al general de la or
den que continuasen en su tarea y que les permitiese actuar en form11 
separada; sugiri6ndole In necesidad de dividir la provincia de Bspafta. 

De to que antecede so desprendo la intromisi6n del emperador en ol 
aspecto político-administrativo de la orden agustina. Esta le tenía -
que servir a sus fines de pacificaci6n. Mas, también, hay que pensar 
que si 6sta sogufa los "consejos" im11erialos serfu pon1ue estaría de 
acuerdo; ya que una desuni6n de sus miembros no le sería 6til. lis de
cir, as{ conservaba la ortodoxia de la orden. 

A tal grado se llev6 a cabo lo establecido por ol emperador Carlos 
V que en el capitulo provincial de 1527 se realiz6 la divisi6n de la 
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provincia; logrando, así, Tomás de Villanueva y Juan '(lallego el prin
cipal objetivo de su visita; llegando a ser nombrados priores provin
ciales, el primero de la provincia <lo Andalucía, y el segundo de la -
de Castilla. 

Y si bien en el 1600 no gobernaba Carlos V, los frailes tendrían -
que tener en cuenta el papel que desempoftaban dentro de la política -
del imperio espaftol en A!l6rica: el ser instrumentos do pacificaci6n -
de los territorios conquistados por la corona espaftola, y no olvidár
selos; cosa que -como ya se ha visto- no sucedía. 

Fray Alejandro Oliva de Sassoferrato, que aparece como fray Areta
ble de Saioferrato. actu6 en las provincias italianas; fue general de 
la orden a partir del 19 de mayo de 1459, gobernándola durante ocho -
meses; y, además, fue cardenal del titulo· de Santa Susana. Este gene
ral tambi6n les haría un llamado ·a los frailes- para el mantenimien
to de la observancia y de la unidad de los mismos en una provincia; -
ya que, en el capitulo celebrado en 1449, había sido el portavoz de -
la tendencia unitaria de las agrupaciones o congregaciones44 • 

Al ~irigir ln vista hacia el tímpano del muro occidental, los habi 
tantos de este convento verían a: FRAJ llIERONJMO DE NAPOLES DOCTOR 1 
OBISPO, FRAI ALONSO DE TOLEDO ARSOBISl'O Dll LA CIVDAD DE SllVILl.A Y· EL 
PADRE FRAJ (lUILLERMO Dll VDClllO DE Fl.OllRNCJA DOCTOR GENERAL 1 OBISPO; 
y por encima de todos ellos, presidiendo esta pared, santn M6nica --
( 401). 

Fray Jer6nimo de Nápoles sería un ejemplo a seguir en la dedica·-
ci6n al estudio y a la vida en santidad. 

' ' 

1 

l 
' ! 
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"En la vejez aprendio la lengua Griega, e siendo de tanta subti· 
lidad la tom6 tan bien que traslado muchas cosas do la sagrada . 
escriptura en latin, y del latin las traduxo en griogo1145 , 

Fray Alonso do Toledo, también conocido como fray Alonso de Vargas, 
al igual que el antes mencionado, oficiarla de paradigma en su snnti· 
dad de vida y en que era versado en letras, catedrático de la Univer· 
sidad de Par1s 46 • 

De fray Guillermo de Vechio de Florenc in dice Sobastitln: 

Escribi6 un libro sobre el poder papal e hizo comentarios a la · 
Etica aristotélica. Fue "gran religioso por sus grandes letras y 
prudencia 1147 , 

Mas, hay que agregar que fue el 26º general de la orden, desde 1460 • 
durante diez aftos, y que se caracteriz6 por llevar a cabo medidas ten 
dientes a la unidad de la misma. 

Frente a la tendencia autonomista alcanzada por las congregaciones 
de la o.bservancia; que hablan logrado ¡1ara poder realizar las inicia· . ' 

tivas renovadoras; y al haber conseguido privilegios en materia do &~ 
bierno y legislaci6n; se desarrolla una contraofensiva, en varios ca· 
phulos generales, de la tendencin unituria; sobre todo u partir dol 
capitulo de 1465, de Pamiers, donde fue reelegido prior general fray 
Guillermo Vechio de Florencia (1460·14 70), 

Entre las medidas que se dictaron en ese capitulo para poner en un 
mismo plano a claustrales y observantes,est4 la de que los observan·· 
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tes tendrían que pagar sus colectas anuales a los provinciales. Gui-
llermo Vechio, al otro día de finalizado el capitulo 

escribi6 a los religiosos de la observancia de Espafta, mandándo
les, bajo pena de excomunión, que en el término de tres meses -
"paguen la colecta que deben al Provincial 1>or los conventos que 
poseen y que lo hagan en lo futuro1148 • 

Por lo tanto, este personaje les estaría diciendo, a los frailes que 
deambulasen por esta escalera, que tenían que obedecer el principio -
de autoridad, respetar las órdenes del superior, no volverse aut6no-
mos. 

Al contemplar la parte alta del tímpano, verían a santa M6nica; pi . . -
lar de la fe y de lo que por medio de 6sta se logra; a la que se le -
opone, debajo del alféizar de la ventana del muro oriental, el escudo 
agustino; asi como a la figura de san Nicolás Tolentino se le opone -
el escudo del propio santo; lográndose así una gran unidad pictórica. 

Unidad pictórica que se ha logrado mediante la plasmaci6n plástica 
de estos personajes de la Iglesia, considerados pilares de la misma -

1 por la orden agustina. llaci6ndose de listos, no solamente "un cántico 
a la sabiduría divina a trav6s de los siglos" sino, fundamentalmente, 
"una lecci6n. ejemplar1149 ; a ia vez que una apologia de la orden agus
tina. 

Lecci6n que los sacerdotes y frailes estudiantes tendrían que 
aprender e imitar. Ya que la presencia de teólogos, de generales de -
la orden, de san Agustín -su fundador- y de santos coronando las cua-
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tro paredes, les estar{a hablando de la verdadera senda; los prepora
rta para .que, al ir subiendo, pasasen del contacto de lo terrenal al 
contacto con lo celestial, por medio de la lectura y de lo meditoci6n 
que hartan en la soledad de sus celdas, 

Porque la santidad de vida, que tendrían que tratar .de lograr, se 
consegufa despojándose de todo lo terrenal, haciendo que el espíritu 
dominase a la materia, Y los personajes santos del cubo de lo escale
ra les servir{nn de paradigmas para darse cuenta cuánto les faltnrta 
para logrorla50 , 

Mas, la santidad mdxima y perfecci6n suprema sudo Cristo, al cunl 
habria que estar unido y lograr, asf, la perfecci6n de la vida sobre
natural, por medio de: ln oraci6n, la obedienc.ia )' la penitencia. --
Siendo el ambiente del claustro alto, con las celdas allf existentes, 
el adecuado para que los frailes hiciesen oroci6n y penitencia. De e! 
ta manera, lograrían desprenderse de lo carnal y elevarse en lo espi
ritual, uniéndose con Dios por medio de la gracia, lo caridad y la -
contemplaci6n. Lo que para los frnil<•s se lograría 11 travlis de los m~ 
dios establecidos en las constituciones: obediencia religioso a los -
superiores y observancia del estudio, ''la mortificaci6n del apetito; 
la oro~i6n litllrgica y privada I ••• 11151 , 

De ahf que estos religiosos constituyesen "un cuerpo obediente, -· 
disciplinado y estructurado jur1dicome11te1152 bajo una cabeza dirccti· 
va. As{ hnbfo que mantenerlo, jcrár11uicamcntc orgnnizndo¡ sin alejar· 
se do la regla, do las normas os'tablec1dos; más si se tiene en cuento 
que en la primera mitad del siglo XVI un clérigo secular <1uc habfa • • 
adoptado lo regla de son Agustín, Martín Lutero, había provocado un • 

1 

¡ 
' ¡ 
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cisma dentro de la Iglesia. El principio de autoridad venía desde •·• 
arriba, venía desde esa b6veda de crucería de terceletes, y llegnba a 
los frailes mediante ese texto pict6rico desarr.ollado en los cuatro · 
muros del cubo de esto escnlera. 

Pero, así como desde el nivel del claustro bojo nl del clnustro n! 
to hay una progresi6n en In vida del santo patrono de In orden; ln ·· 
misma progresi6n tendrían que tener presente los frailes que ascende· 
rían esta escalera, para pasar de lo terrenal a lo celestial. Por lo 
tanto, esas figuras pict6ricns prepnrnrtan a los frailes para que pa· 
sasen desde el mundo de los seres humanos al mundo que les posibil it!! 
ría el contacto con la divinidad, 

Al llegar al claustro alto, los sacerdotes y los frailes estudian· 
tes se podrían dirigir a la puerta del muro septentrional del mismo · 
(VIII), la que dorio a una habitaci6n de circulaci6n para ln bibliot~ 
ca que estada junto al cubo de escalera. Allí, los libros, ubicados 
en estantes, las mesas y sillas; el guardapolvo rojo que rodearía a • 
la habitaci6n, al igual que el friso de grutescos que existiría en el 
arranque de la b6veda, y la iluminaci6n proveniente de la ventana que 
daría al corredor del claustro alto, propiciarían un ambiente de tra~ 

• quilidad, de pa:, para que aqu6llos se dedicasen al estudio. 

A su vez, los frailes visitantes podrían, tnmbi6n, posar n lo bi·· 
blioteca o dirigirse directamente a su celda; elecci6n que harían en 
ese lugar de tránsito, que comunicnrfa poro ambos locales (VIII). Si 
se dirigiesen a su celda, allí tendrían ln oportunidad de leer, sent!! 
dos en los poyos existentes, adosados n los derrames de la ventana, e 
iluminados por la luz que les vendría directamente desde el claustro 
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alto; en un ambiente de calma, de sosiego, propiciado por las dimen·· 
siones de la habitaci6n, las pinturas del guardapolvo y el friso con 
grutescos que habría en sus cuatro paredes. 

Cuando les tocase salir, a las horas del oficio divino, y dirigir· 
se al coro; entonces saldrían por el vano que da al corredor interior 
occidental y, en seguida, estarían en dicho lugar (VIII). A dichas h2 
ras se juntarían todos los frailes, y en la época en que Actopan fue 
casa de estudios, el n6mero de frailes se habría visto aumentado, ··· 
existiendo alrededor de veinte que scguirfan las horas todos los d{as, 
siguiéndose coro de día y de noche. 

Cada uno de estos frailes se alojur1a en una celda, mientras que · 
el prior del convento lo baria en la habitaci6n que está en la torre· 
campanario y la contigua a 6sta, que seria el lugar donde él descansa . . -
ría (VIIJ). Yu que la habitaci6n en el cubo de la torre 111 utilizada 
para recibir visitas, as{ como cuando se celebraron cap{tulos provin· 
ciales,podrfan entrar allf los definidores y el prior provincial, a • 
conversar con él; los que se sentar1un en los poyos y en nlgunas si·· 
llas que habria en este lugar. 

¡ 
El ambiente seria muy adecuado, ya que ·como custodios de la puer· 

ta· se hallarian san Pedro y san Pablo pintados en sus derrames (316); 

en donde el espíritu cristoc6ntrico csturia presente, tanto en lu ca_!'. 
tela del capialzado del vano de la puerta como en la del centro de la 
b6veda con el anagrama "Iesus llominWll Salvator" (IllS) (316 y 317); ea 
la panoplia pasionaria del medio punto oriental (315), y en el calva· 
rio con las figuras de san Agustín y san Nicolás Tolentino arrodilla· 
dos, en el medio punto occidental (317). 
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A todas estas pinturas, que lo están haciendo un lugar selecto, s~ 
lo para unos pocos privilegiados que -por otra parte- el espacio red~ 
cido as1 lo indica; hay que agregar que el guardapolvo rojo y los fr! 
sos ayudarían a crear un espacio armonioso; junto con la luz que en·· 
trar1a por los tableros abiertos de la ventana; lo que lo harta un l~ 
gar más intimo. 

Y la reuni6n que se hiciese en esa habitaci6n estaría presidida -
por el evangelio segtín san Juan¡ es decir por "el disdpulo que da - -
testimonio de esto, que lo escribi6, y sabemos que su testimonio es -

53 . 
verdadero" .• Evangelio que se desplegaría pict6ricamente en los me·· 
dios puntos y que serta seguido por la orden agustina, tal como pare
cería indicar eso cal~ario con san Agustín y san Nicolás Tolontino¡ y 
en las conversaciones que all1 se sostuviesen. 

También desdo esta habitaci6n el prior podría vigilar la doctrina 
, que se llevaba a cabo en el atrio del conjunto mon,stico, junto a las 
capillas posas (Vl). Mas, cuando fuese la hora do dormir, se retira- -
ria a la siguiente habitaci6n, on donde estaría su cama, su mesa y su 
silla¡ habitación que le posibilitaría, cuando fuese conveniente, sa
lir a tpmar el aire a la galería que le precede hacia ol atrio (VIJJ), 

Por su parte, los frailes se alojarían en las celdas individuales 
quo existlr1an en los lados oeste, sor y ostc del claustro nito ·-··· 
(Vlll). Por lo tanto, al subir la escalera, cada uno de ellos se diri 
siria hacia el lado donde tendría su hubitaci6n, penetrando u los co
rredores interiores por las puertas que dan al claustro alto¡ camina!! 
do tranquilamente, sin apresuramientos', acompal\ado -en ol caso del -
claustro alto· por los arcos de medio punto, el guardapolvo y los fr! 



363. 

sos de grutescos; y -en el caso de los corredores interiores- por es
tos elementos pict6ricos, la b6veda de medio can6n, los medios puntos 
pict6ricos de sus cabeceras y la luz proveniente do los ventanales do 
6stas, en los extremos oriental y occidental del corredor sur, y en -
los extremos meridionales de los corredores este y oeste, 

Al llegar, cada uno de los frailes, a su celda tendría que tra~pa
sar una pequefta puerta (326), adecuada al tamano humano, y se adentr! 
ria en una habitaci6n en donde .todo seria calma, quietud; lograda no 
s6lo por las proporciones de la misma, por el techo do b6veda de mu-
dio caft6n, sino por la pintura rojiza del guardapolvo y los frisos de 
grutescos; a todo lo cual contribuiría la luz proveniente de la única 
ventana; la que, con un poyo y barrotes de madera en retícula, le pe! 
mitiría sentarse a leer y a meditar alejado de la vida cotidiana, y -
del resto de los integrantes del convento (327). 

Loeria ol Breviarum Romanum o algún libro devoto como el Comtemp-
tus Mundi, o la lnstrucci6n de sacerdotes de Molina el Cartujano "o -
otro de su tamano y estilo o algun llbrico de prin~ipiantes para gram 
Jal tica" 54 ; y si leyera algíin libro pesado podrla apoyor su pie en -
el hoyy existente en el derrame opuesto, para que no le resultase tan 
molesto, Pero, no podría comprar ningún libro para sí, u no ser los -
antes citados, sin permiso del padre provincial. Si llegase a comprar 
alguno, entonces se le quitarla·, el padre provincial lo castigarla y 

·el libro iría a aumentar el acervo do la biblioteca del convento 55 • 

Además, el fraile podría sentarse a escribir junto a la mesa que -
tendría en su cel<la, sobre la cudl podría haber, ademi1s del papel Y -
elementos necesarios para escribir, un crucifijo y, posiblemente, al
guna imagen de la virgen o de algún santo en madern 56 • 
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Cada uno de los frailes habitantes de este convento tendría una cu 
ma de madera, un colch6n, unas· sábnnns de jerga, unas frazadas y una 
almohada. lil resto del mobiliario estarla constituido por una poquonu 
arca en donde tendr1a dos o tres mudas de ropa y uno o dos. hábitos, -
los que podr1an ser de jerga o de lienzo, Cada celda tendr1a que ser 
limpiada por el fraile que la habitase, al igual que tendr1a que la·
varse su ropa y remendarla, en caso necesario, 

Pero, ahora hay que ver c6mo transcurriría un día de los frailes · 
de este convento, de acuerdo a las obligaciones religiosas establecl· 
das, por ser tules. lis decir, ya se ha visto la labor que desarrolla· 
rlan con los indlgenas, en el plano evangelizador; mas, ahora toca ·
ver cuáles serian sus deberei¡ como religiosos integrantes de lu orden 
agustina. 

Como tales deber1an decir las oraciones fundamentales, las que se
rian: la oraci6n lit6rgica y la oraci6n privada. Mientras la oraci6n 
lit6rgica es comunitaria, la otra no lo es. lista oraci6n lit6rgica 
constarla de dos partes: la misa y el oficio divino o Breviario. 

S~g6n el capitulo celebrado en Ocuituco, en 1534, el oficio divino 
se debla rezar siempre en comunidad en el coro57 ; y en las Actas Capi 

' -
tulares de lipazoyucan, de 1563, se establecía que se dijera cantado o 
en tono; es declr, cuando hubiese ¡¡rundcs solemnidades, el oficio se 
cantarla completo o en su mayor parte, con el canto gregoriano (de ·
unos 10 tonos); el resto del ano serin semi cantado, eligiendo el di· 
rector del coro la nota que viniera mejor a la comunidad58 • 

As1 la vida de los religiosos se regirla por las siguientes horas 
can6nicus: 

' .. 
'i 
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Maitines, a medianoche, alrededor de la l,00 de la maftana, los --
frailes se levantarián 'al toque repetidas veces de la nolita o doble 
campanilla59 ; se hi~cariun y diriun alguna breve oraci6n, la que po-
dria ser el Ave Maria. Como se habrían acostado vestidos, solamente -
se tendrian que poner sus alpargatas o zapatos de venado o cordob4n, 
y se dirigirían al coro, susurrando algunos salmos o pensando en algo 
espiritua160 ; 

Al llegar al coro, .se ubicarian cada cual en su lugar, teniendo s! 
tio de privilegio el prior61 • E~tando en 61, tendrían que estar para
dos correctamente, las manos debajo del escapulario, y los ojos cerr! 
dos o puestos en el libro o dirigidos hacia el altar; e inclinarse -
cuando correspondiese. 

Los frailes que no estuviesen en buenas condiciones físicas po---
drlan asistir a los oficios divinos desde las tres tribunas corales -
existentes en la iglesia (VIII); una en la parte superior del vano de 
entrada a la antesacristla; y las otras dos delante del coro, a sus -
lados. 

Los 1 indlgenas cantores concurrirlan a mal Unes solamente 

en las tres fiestas del ano y la boca~ion del pueblo y en el dio 
que se celebrase el santo sncrnmcnto y el Jiu Je na·o padre sunto 
ugustin y si al prior le pareciere algunos Jius principales de -
nra senora62 • 

Mas, permanecerian en el sotacoro debido a que el coro estaria ocupa· 
do por los frailes, 
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Los maitines constarlan de un himno "Te deum laudamus" ¡ el cual t!!_ 
vo su origen cuando san Ambrosio, al echarle el agua del bautismo a -
san Agust in, dij o "Te deum laudamus: y AugustiO:o lo rospondio, l'o do
minum contemur: y assi lleuaron aquel hymno asta lo acabar l ... 1'163 ; 
y tres llamados "nocturnos", cuya composición seria de: tres salmos y 
tres lecturas de la Sagrada Escritura, l~giografía o Comentarios al -
Evangelio de los Santos Padres. 

Despu6s de esto, todos en el coro, le dedicarían un espacio de --
tiempo a la oraci6n mental, a la meditaci6n¡ todo lo cual terminaría 
hacia las 2.30-3.00 horas de la maftana. Al finaliiar esta hora can6n! 
ca, se retirarían despacio a sus celdas, para recostarse en sus camas, 
meditando. 

Laudes, prima, tercia, sexta y nona. Al sonar la nolita las veces 
correspondientes (una por prima, tres por tercia, tres por sexta y -
tres por nona) los frailes se dirigirían al coro, nuevamente, hacia -
las s.oo horas de la maftana; al que concurrirían, tambi6n, los ind{g~ 
nas cantores, 

Laudes constor{o de un himno, cinco salmos y uno oración, mientras 
• que prima y tercio, al igual que sexta y nona, comprenderían un himno, 

tres salmos y una oraci6n. Estas horas canónicas se dirían todas jun
tas, de acuerdo a lo dispuesto en las Actas Capitulares do Epaioyucan 
64 

Luego de lo cual se haría "el toque del Ave María", a eso de las -
6.00 horas, para iniciar la oración y el día; se diría la misa para -
el pueblo. Despu6s de la misa estaría la catequesis¡ que los frailes 
tendrían que vigilar. 
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Mas, los frailes que tuviesen que ir a las visitas, lo hartan, a -
pie o en mula, y llevarían el Breviarum y la cruz, mientras que los -
j6vones indígenas que los ncompanusen portarían el crisma, el 6leo, -
el cáliz y algunos ornamentos que necesitase~65 • 

Esto sucedería todos los domingos pura las visitas que estarían a 
más de una legua de Izcuintlapilco-Actopan; o sea, para Vilonpn, Tep~ 
chenec, Izcuincuitlapilco, Temoaya, Vayamanalco, Iztepeque, una sin -
nombre y Tolnacuchtla; para las cuales se tendrían que dividir los p~ 
cos frailes que babia; lo que no harta posible que todos los domingos 
fuesen a cada una de ellas, 

Además, tendrían que atender a los enfermos que viniesen o fuesen 
traídos al conjunto monástico para recibir el viático; o tendr!an que 
bautizar, o confesar o desposar, o asistir a un entierro; o llevar la 
extremaunci6n a alg6n indígena de la nobleza o a alg6n espafiol; o ex!_ 
•inar a los que se irían a casar: lo que los mantendría muy ocupados 
todas las horas del día, debido a la escasez de frailes comparado con 
el n6moro tan grande de indígenas. 

Int~nsa labo.r que justifica que cu el Cap{ tul o de Epazoyucan so h.!!. 
bieso resuelto que las horas de prima, tercia, sexta y nona se dije-
sen juntas, cuando sexta y nona se tendrían que decir un poco antes -
de las 12.00 y 15.00 horas del día, respectivamente, 

Por lo tanto, los frailes pasarían de la oraci6n al trabajo y de -
6sto u la oracl6n, interrum¡.>ldos por la bebida del ilesayuno, el 111--
auerzo y la cena. Aunque, posiblemente, debido a la gran nctividad -
desplegada por la evangelizaci6n, habría veces que no podrían cumplir 
adecuadamente con el oficio divino. 

1 
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Vísperas. Al toque repetidas veces de la notita, a ·tas 17,00 horas, 
y con el acompaftamiento de los indígenas cantores, los frailes dirían 
un himno, cinco salmos y una oraci6n; Jes¡iu6s de lo cual cenar tan. 

Completas. Al toque simple de la nolitn, hacia las 21,00 horas, los 
frailes dirían un himno, tres salmos y una oraci6n; a los que le suc~ 
der{a media hora o una hora de oraci6n. Y 

en la noche se diga suantifona despu6s de la cual haya ansimismo 
su disciplina a la qual boyan los huespedes saluo el primer dio 
que llegarem66 , 

La antífona o benedicta, antedicha, es una oraci6n propia de la º! 
den de los agustinos, en honor de la virgen, que constaría de un him
no mariano de devoci6n popular, tres salmos y tres lecturas, que se-
rían siempre las mismas. Despu6s de lo cual los frailes tendrían dis
clplina, con sus salmos cantados, posiblcmente67 ; por lo tanto, el c~ 
ro se convertiría en lugar penitencial. 

De acuerdo a lns Actas Capitulares de Epazoyucan, entonces, los -
frailer tendrían su disciplina todos los días del ano; sin embargo, -
seg6n Román y Grijalva, s6lo ocurriría los lunes, mi6rcoles y viernes 
del .ano68 , Además, este 6Jtimo dice que fray Francisco de la Cruz 

Orden6 vna entre otras cosas·, que hasta oy dura: que fue el ta-
fter á la Antiphona despues de la oracion, donde se dizen las An
tiphonas de la Virgc Santissima, y la dela Cruz con sus oracio-
nes y coletas, que es lo que en Espafta se dize despues de las -
Completas antes de cenar: y mud6 este religiossimo varon la hora, 
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por que con mas sociego se pudiesse tener algÜ tiempo de oracion 
mental; como se haze y luego las disciplinas, y capitulo de cul
pis, y de reformacio: sin que negocios del siglo puedan interru!! 
pirlos69• 

Con estas modificaciones posiblemente los religiosos se fuesen a -
dormir alrededor de las 22,00 horas. Por lo tanto, ellos dormirlan -
desde esa hora hasta maitines (a la 1.00 de la ·maftana)¡ y desde las -
Z,30-3.00 horas hasta laudes (a las S.00 horas)¡ luego la siesta, en 
la tarde, despu6s del almuerzo. Mas, sus celdas no las ocuparlan sol!. 
mente para dormir, pues en ellas lcerlan y rezarlan, como ya fue di-
cho¡ adem4s, la oraci6n privada estaba entre las obligaciones de los 
frailes en materia de oraci6n. 

Ambas actividades: estudio y oraci6n, estarlan unidas porque, se-
g6n san Vicente Ferrer, cuando el fraile estuviese estudiando deberla 

apartar los ojos del libro por algún espacio, y, cerrados, osco~ 
derse en las preciosas llagas de C1·isto 1 ••• 1, y dcspu6s volver· 
los otra vez al libro70 • 

J 

i 
Se tratarla de una alternancia de lectura -oraci6n mental y viccver--
sa 

Seg6n lo antes dicho, aquellos frailes que habitasen las celdas si 
tuadas del lado oriental de este conjunto monástico¡ al estar senta-
dos en los poyos de sus ventanas, leyendo, podrlan levantar la vista 
y ver directamente la crucifixi6n delineada en la pared (362); lo que 
les servirla para contemplar la Pasi6n de Jesucristo y para meditar. 
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Lo que hartan -generalmente- después de maitines, seg6n el citado au
tor, pues a esas horas serla cuando tendr{an "un fervor más encendi-
do" de devoci6n71 • Aunquo la oraci6a ment~l 111 tendr1nn que estur re!!. 
lizando la mayor parte del d{a porque, adem's de la predicaci6n, los 
religiosos ten{an que dedicarse a la contemplaci6n. 

Tambi6n, quiz,, habr{a frailes que hiciesen disciplina personal en 
sus celdas, aunque la orden no la habla establecido¡ pero los cronis
tas de la 6poca, como Grijalva y Basalenque, por ejemplo, mencionan a 
religiosos que utilizaban cilicios y que se azotaban todos los d{as, 
como fray Alonso de Borja y el padre Mendoza, entre otros 72 • 

Pero, los frailes tambi6n debido a sus m6ltiples actividades rela
cionadas con la evangelizaci6n, adem's de las de la contemplaci6n, -
tendr1an que estar desplazándose por la planta alta y baja de este -
convento¡ y las pinturas existentes a todo lo largo y lo ancho de 6s· 
te actuar1an favoreciendo la oraci6n mental de aqu6llos. 

As1, al deambular por los corredores interiores del claustro alto, 
las cartelas del friso superior no s6lo les recordarlan y les hnr{an 
meditar sobre la orden agustina (coraz6n con flechas, san Nicolás To
lentinb, un plato con tres palomas y seis estrellas, santa Ana )' san 
Agust1n) sino sobre la Pasi6n de Jesucristo (las cinco llagas y los -
tres clavos, la cruz con la lanza y la esponja, y Jesucristo nlfio), 

La muerte y la resurrecci6n ser(nn una constante en este convento 
que, a cada paso, los frailes tendrlan presente¡ pues, el extremo "º! 
te del corredor interior occidental presenta un Cristo de la columna 
con dos figuras arrodilladas hacia 61, siendo una de ellas san J\gus-· 
tln (282); mientras en el medio punto del extremo sur de este corre--

. dor hay un llcce llamo (280). 
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Adem4s, en el antecoro hay, en su medio punto sur, uno resurrec--
ci6n (289) frente a un Podre Eterno del medio punto norte (288). Y en 
el coro (292), al igual que en las cabeceros oriental y occidental -
del corredor interior sur (346 y 333), hay un juicio final y una ora
ci6n en el huerto. 

Todos estos temas pict6ricos, y sobre todo el juicio final, les ho 
rtan pensar lo poco que hobrton hecho "ad do buenos obras como de pe 
nitencia, segdn lo mucho que Idebieronl hacer". Por otra parte, al 
pensar sobre las penas que se sufre en el Infierno, les parecería - - -
"muy ligera cualquier penitencia, humildad, pobreza y trabajo que en 
esta vida Ipudieranl sufrir J ••• I para poder IlibrarseI de tales pe-
nas" y trabajarf.an para "llegar a mayor perfecci6n, temiendo el peli
gro de venir a dar en las penas sobredichas073 , 

Meditando y rezando mentalmente, los frailes podrtan ir a tomar ol 
sol al corredor exterior oriental del claustro alto (VIII)¡ ast como, 
tambi6n, podrtan bajar por la escotero existente junto o éste poro la 
porte del huerto frente o lo so'cristfo, antesocrlsttu y sulu cupltu-
lar (VIII y VII). O podrían llegar, por un corredor paralelo o los r~ 
tretes 1en su lado oeste, posando por delante de 6stos, al columbario, 
a observar las palomas (VIII). Pero, eso st, no podrían salirse del·
convento sin tener permiso¡ como lo establecen los Mandatos de Acol-
man 

que ninguno salga de la puerta de lo porteria ni por la iglesia 
sin liieniiO espeiial del prior o mayor del conbento74 • 

Tambi6n el prior del convento, porn poder salir m6s de tres dios · 
del mismo, tendría que pedir permiso al vicario general o ol prior ·-
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provincial, según las Actas Capitulares de Epazoyucan 75 • Todo lo cunl 
est6 hablando de ln estricta y r{gidn jerarquizaci6n eclesi6stica --· 
existente; y si no so cumplía el o los frailes serian sancionados. 

Si fuese prior, el vicario general o el prior provincial le impon· 
dría penitencia, la primera vez; si incurría una segunda vez, serla -
inmediatamente suspendido en su funci6n por un mes, en el cual ten--· 
dría que comer durante tres días pan y agua; y si transgredía esa nor 
ma.por tercera vez, seria.inmediatamente privado de su funci6n 76 • Si
fuese fraile, el prior o vicario le tendría que dar tres disciplinas 
y debería ayunar dos d{as a pan y agua; y si incurría por segunda vez, 
se le aplicaría "la pe~a de la grabe culpa" 77 , . 

En las penas establecidas por salir del convento sin permiso, se -
puede ver la diferenciaci6n jer6rquica que se hacia en el tratamiento 
si el culpable había sido un prior o un fraile; a 6ste ya en la segu! 
da vez se le dejaría cesante, mientras que a aqu61 se le doria otra · 
oportunidad, 

Por otra parte, cuando un prior de Actopan reprendiese a algún --· 
fraile, 6ste inmediatamente se tendría que "poner en culpa", es decir, 

' . 
ponerse de rodillas; lo que habrá tenido que suceder, seguramente, en 
la segunda mitad del siglo XVI. 

Solamente los frailes podrían salir del conjunto mondstico si hu-· 
biesen sido invitados por algún monasterio cercano de otra orden, co· 
mo podría ser el de l'epeapulco, de la u1·den de san l'rancisco, pum · · 
concurrir a la fiesta del santo de la orden o de la vocaci6n del puc· 
blo; siempre y cuando quedasen en el monasterio dos religiosos y no · 
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se demorasen "mas de los tres dias que man Idal nra constitucion1178 , 

De lo hasta aqu! dicho se desprende que los frailes llevar1an una 
vida muy ocupada entre la evangelizaci6n y la contemplaci6n, dentro -
de una organizaci6n estrictamente jerarquizada, Pero ¿qui6nes se en- -
cargarían de la limpieza de los pisos, del encendido de las velas en 
el coro y en el resto del conjunto monástico y del toque de las camp! 
nas? Evidentemente, eran los indlgenns los que tendrían 1¡ue ocuparse 
de esas tareas, en forma gratuita; como tambi6n lo hacían en la coci· 
na, en los lavaderos, en la huerta, en el columbario y en los estu-·
blos. 

Por lo tanto, nuevamente se est4 viendo que el mayor trabajo físi
co recala sobre los ind!genas y, dentl'O de 6stos, sobre los macehua-
les; pues la nobleza indlgena, que se habla sometido, cooperando con 
el r6gi11en, no estaba obligada a prestar este tipo de servicios¡ y •• 
con ella los frailes hablan establecido un trato diferencial para lo· 
grar captar, para el imperio espnftol, la mano do obru macehual. 

Mas, seguramente, de esa servidumbre indígena ninguno se quedurla 
a dorm\r dentro del conjunto monástico, excepto uno o dos calpixques, 
es decir, indlgenas con cierta autoridad en la comunidad, ya que eran 
recaudadores de tributos o guardianes de propie1lades ¡ como lo indican 
los Mandatos de Acolman: 11 1 ••• J que no <luerman mochnchos en los con·· 
bentos sino un tlapisque o dos alomas 117 !1. 

Como era guardián de propiedades, este calplxquc dormiría en la h! 
bitaci6n del guardia, junto a los almacenes o graneros, y frente a -
los establos (Vll)¡ alejado del resto de los habitantes de este con--· 
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junto mon4stico: los sacerdotes, los frailes estudiantes y los viaje
ros espaftoles¡ que dol'lllirian, los primeros, en el convento, y los se
gundos, cuando hubiese lugar, en el convento, y sl no en 13 "loggia" 
al huerto, 

Asi, tambi6n,·en materia de alojamiento, se puede 
ferenciaci6n entre clase dominante y clase dominada; 
en el aspecto arquitect6nico: los mejores espacios y 

ra la primera, los ubicados en lugares de servicio y 

la segunda, 

ver 
que 
más 
sin 

una clara d! 
se refleja -
acabados pa-
acabado para 
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NOTAS 

1. En relac:i6n a lus figuras que upurecer!an pintadas sobre el dln
, tel de esta puerta, he llegado a esa conclusi6n por comparnci6n 
con el cubo de la escalera de Atotonilco (Hidalgo) en donde tam
bi6n aparece pintada una figura femenina -en este caso de mayor 
tamano- que esd vertiendo agua con un balde, desde un techo in
clinado, a una figura masculina recostada. Esta pintura upurece 
sobre el dintel de un vano hoy clausurado. (Sugerencia de Elena 
estrada de Gerlero), 

2. SEBASTIAN 'LOPEZ, Santiago, "Libros hispalenses como clave, •• "• -

P• lZ • 

3. ROMAN, Hieronymo, fray. Chronica de la orden de los ermitaftos -
del glorioso padre sancto Augustin, diuidida en doze ceturias, 
Facs, de la· ed. de 1569, con privilegio en Salamanca, en cusa 
de loan Baptista de Terranoua, 1569. 

4. Ibidem, f, 44. 

5, De ahora en adelante, s61o cuando no tenga datos o cuando sean -
diferentes a los proporcionudos por Mac Gregor, las lnscri¡>clo-
nes transcriptas son resultado de lectura personal, en la que -
cont6 -en general- con la colabol'nci6n do Sergio Nnvu. 

6. Op. cit., p. 12-3, 
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7. Román, ºI!· cit., f. 6. 

8. .op. cit., p. 13. 

9. Román, op. cit., f. 8. 

10. Ibidem, f. 69 v. 

11. Lectura de Mac Gregor, º2• cit., P• 141. Actualmente ilegible. 

12. Sebastián, op. cit., p. 13; basándose en la Cr6nica del glorioso 
padre ••• de fray Alonso de Orozco, f. 54. 

13. Op. cit., p. 141. 

14. Lectura realizada por Mac Gregor, loe. cit. 

15. Op. cit., f, Z. 

¡ 
16. Jbidem, f. 9. 

17. Sebasti~n, op. cit., p. 14; Palomera, op. cit., p. 238, 

18. Rom4n, op. cit., f, 59. 

19. Loe. cit. 

zo. Op. cit., p. 13; transcripci6n de Alonso de Orozco, op. cit., f. 
so v. 
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21. Informaci6n de: Rom&n, op,' cit., f. 70¡ y SebastUn, op. cit., -
p. 13. 

22. Loe. cit. 

23. Observaci6n de Clara Bargellini, con la que estoy de acuerdo. 

24. Lecturas de Mac G~regor, loe. cit. Actualmente s6lo se puede leer 
la terminaci6n PATRIARCA de la segunda figura citada. 

25. Rom&n, op. cit., f. 107 v. De fray Esteban de Mora no he encon-
trado informaci6n¡ tampoco Santiago Sebastián la proporciona. 

26. Para el significado de Magdalena: Escobar, op. cit., p. 356¡ Vi
cente Ferrer, op. cit., p. 367¡ y Basalenque, op. cit., p. 395-6. 

27. Op. cit., p. 13 . 
• 

28. ALVAREZ GU1'll!RRllZ, Luis. El mov imlcnto "observante" agustiniano 
en Espafta y su culminaci6n en tiempo de los Reyes Cut6licos. 
Roma: Ed. Analecta Augustininnu, 1978, p. 89. 

29. Loe. cit. 

30. Rom&n, op. cit., f. 80. 
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31. Mac Gregor logr6 leer: FRAI OCOBE VBBRTINO, •• ¡ op. cit., p. 139; 
con lo cual se completaría este nombre. 

32. Para la informaci6n sobre fray Pablo do Romu: Román, op, cit., -
f, 93 v.¡ para fray Jacobo Ubertlno: Sebastiiin, op. cit., p. 13; 
que transcribe a Alonso de Orozco, op. cit., f. 48. 

33. Para fray Bartolom6 de Urblno: Romiln, op. cit., f, 69. 

34. Op. cit., p. 14. 

35. Alvarez, op. cit., p. 57, 

36. Román, op. cit., f. 42; y Sebastilin, op, cit., p. 13. 

37. Sebasti4n, loe, cit.; transcrlpc16n do Alonso do Orozco, .!?.l!.!. 

cit., f. 49v. 

38. R~m4n, op. cit., f. 73 v. 

39. Alvarez, op. cit., p. 171. 

40. Para esta interpretaci6n me he bu sudo en: Romlin, º~· cit., f. 
101¡ y en Sebastián, º2· cit., p. 13; que transcribe n Alonso 
Orozco, op. cit., f. 54 v. 

41, Lectura de Mac Gregor, op. cit.' p. 141. 

de 
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42. Alvarez, op. cit., p. 205. 

43. lbidem, p. 309. 

44. Para datos sobre este fraile: Rom4n, op. cit., f. 90¡ y Alvarez, 
op. cit., p. 119. 

45. Para fray Jcr6nimo de Nápoles: Rom4n, op. cit., f. 85 v.¡ y---· 
transcripci6n de Sebasti4n, op. cit., p. 14, de Alonso de Orozco, 
op. cit., f. 52. 

46. Para la intcrpretaci6n de este personaje: Rom6n, ibidem, f. 68¡ 
y Sebasti4n, loe. cit. 

47. Loe. cit., transcripci6n de loe. cit. 

48. AÍvarez, ibidem, p. 239. Transcripci6n de Archivo llist6rico His· 
rano-Agustiniano lhoy Archivo Agustiniano[, editado en Madrid·V~ 
lladolid, 1914, 57 (1963), p. 333¡ la orden lleva fecha del 3 de 
junio de 1465. 

49. SebastiJin, op. cit., p. 15. 

SO. lnterpretaci6n basada en Vicente 11crrer, op. cit., p. 376 y 524. 
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Sl. Para esta interpretaci6n me he basado en ibidem, p. 381·3 y ---
transcripci6n de p. 394, 

S2. Rubial, El convento asustino y ••• , p. 98. 

53. Ev. s. Jn., XXI, 24. 

S4. Mandatos de Acolman, ya citados, f. 7. Para el libro de Molina -
el Cartujnno, me he basado en: Busalenque, op, cit., p. 368. 

SS. Ibidem, f. 8. 

56. Para el amoblamiento de una celda me he basado en: Dasalenque, -
op. cit., p. 122, 141, 340, 359; Grijalva, op. cit., p. 676; y -
Rubial, El convento agustino y ••• , p. 346. 

57. Transcripci6n en Grijalva, ibidem, p. 63, 
1 

58. Actas Capitulares de Epazoyucan, citadas, f. l.; y explicaciones 
del padre Alfonso Guzm4n; las que son tenidas en cuenta de aqul 
en adelante para el oficio divino. 

59. Para el toque de campanas y el tipo de las mismas, me he basado 
en: Durandus, op. cit., p. 24. Toda vez que haga referencia a e! 
te tema lo seguir6. 
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60. Para la actitud de los frailes antes y durante los oficios divi· 
nos, me he basado en: Vicente Ferrer, op. cit., p. 507-511. Para 
los zapatos: Basalenque, op. cit., p. 340. 

61. Actas Capitulares de Bpazoyucan, citadas, f. s. 

1 ••• 1 el que obiere sido provincial tenga lugar asi en el · 
rrefectorio y co!'o como en otras partes sobre todos los co!!_ 
bontualcs y priores ex~opto el prior de la caso 1 ••• 1. 

62. Ibidem, f. l. 

63. Rom6n, op. cit. , f. 5. 

64. F. l. 

65. Basado en: Palomera, op. cit., p. 296, grabado nº 15, de Valad6s. 

66. Actas Capitulares de Epazoyucan, f. l. 
1 

67. Basalenque, op. cit., p. 274. 

68. Rom6n, op. cit., f. 108·108v., refiri6ndose al capítulo celebra
do en Toledo, en 1504, dice que 

se ordeno la disciplina de los viernes, ln qual nntes. no so 
vsaua en la prouincia nien la religio, Mandase que en el 
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73, 

74. 

75. 

76. 

77. 

78. 

79. 
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aduiento, y quaresma se disciplinassen los lunes, y mierco
les y viernes. Y esto en los Indias en nueua Espaftn todo el 
afto lo guardan sin re•ission alguna, 

Grijalva, op, cit., p. 60, a su vez, dice que fray Francisco de 
la Cruz 

Orden6 las tres disciplinas de todas las semanas, Lunes, -
Miorcoles, y Viernes. 1 ••• 1. Costumbre, que hasta hoy dura 
I ••• 1 • 

Loe. cit. 

Op, cit., p. 373. 

Ibidem, p. 374. 

Grijalva, op. cit., p. 119; Basqlcnque, op. cit., p. 433, 

Perrer, op. cit., p. 526. 
1 

F. 6, 

F, 4, 

Mandatos do Acolman, f, 6. 

lbidcm, f. 7. 

Loe. cit. 

F. 6. 
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X. SIGNIFICACION DEL CONJUNTO MONASTICO EN :~A NUEVA ESPAAA 

Del funcionamiento de cada uno de los subespacios del conjunto mo-
nástico de San Nicolás Tolentino de Actopan, se deduce que cada uno de 
6stos estuvo pensado para quifn o qui6nes iban a estar en ellos. Bnton 
ces, hay que preguntarse de qui6n fue la concepci6n espacial de este -
tipo constructivo. Para poder contestar esta interrogante hay que co-
menzar respondiendo quUnes encargaron la obra; Evidentemente, puru ol 
caso estudiado, fueron los frailes de la orden de san Agustín, que les 
toc6 adoctrinar indígenas en la cabecera de Izcuintlapilco-Actopun. 

Ahora, en relaci6n a las formas espaciales escogidas, unidas a los 
programas pict6rico-escult6ricos desarrollados en cada una de ellus, -
hay que analizar su significado dentro del contexto hist6rico general; 
pues, los agustinos, como integrantes dé la Iglesia, es decir, de una 
instituci6n que fue un aparato ideol6gico del imperio espuftol en sus -

. colonias, de importancia b6sica, venfon a "salvar almas". Y en este -
"salvar almas" actuaban, en la muy orfo de los casos, en forma incons- -
ciente, y, en otros casos, en forma consciente, para convertir a la -
gran masa de indígenas en mano de obra 6til y en tributarios para el -
imperio; Aqui hay que mencionar que los religiosos, uno de los grupos . . l . 
sociales dominantes, se aliaban a los encomenderos , otro grupo social 
dominante, para usufructuar beneficios del sistema político-econ6mico
social del imperio espal\ol en las colonius amoricunas, en las cuulos -
eran intermediarios. 

Pero, ¿c6mo se manifestaba ese convertir a la gran masu de ind{gc-
nas en mano de obra 6til y en tributarios para el imperio, en ol con-
junto monástico? Se manifestaba en <1ue el atrio, con la cnpillu abicr 
ta, las capillas .posas y la cruz atrial, probublcmcnto se discñ6 no s6 
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lo por el n6mero tan grande de la poblaci6n de esta cabecera doble si
no porque los indígenas estaban acostumbrados al culto al aire libro -
en la religi6n prohisp4nica; entonces, los frailes habrían tomado esta 
forma espacial porque psico16gicamente aqu611os la iban a aceptar y, -
así, les podrían imponer la religi6n cristiana. 

Me Andrew, por su parte, se refiere a la utilizaci6n de los anti--
guos patios prehispánicos por los frailes, argumentando un aspecto ps! 
col6gico, que merece tenerse en cuenta: 

Al principio algunos frailes pueden haber pre fer ido los patios -
antiguos paganos a construir nuevos patios, no tanto por econo·· 
mía como por propaganda: para mostrar cu41 roligi6n había trlun· 
fado sobre cu41 2• 

Y si a todo ello se le agrega las pinturas y el retablo existentes en 
la capilla abierta, entonces a las formas espaciales so les unirían 
programas pict6rico·escult6ricos que mnntendrían a los indígenas en la 
religi6n cristiana. 

Para
1
decir que el atrio con sus elementos constitutivos se diseft6, 

probablemente, teniendo en cuenta los espacios cultuales de los ind{ge 
nas, me baso no s61o en lo que hoy todavía se puede ver, en diferentes 
conjuntos prehisp6nicos, sino en la doscr lpci6n que roali zn Motolinl u 
do las plazas ceremoniales: 

1 ••• 1 en lo mejor del puoblo hacían un gran patio cuadrado; en· 
los grandes pueblos tenía de esquina a esquina un tiro de balle! 
ta y en los menores pueblos eran menores los patios. Este patio 
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cerc6banle de pared, y muchos de ellos eran almenados; guardaban 
sus puertas a las calles y caminos principales, que todos los h~ 
dan que fuesen a dar al patio, y por honrar mils sus templos sa
caban los caminos muy derechos por cordel, de una y de dos le--
guas, que era cosa harto de ver dosde lo alto del principal tem
plo, c6mo ventan de todos los pueblos menores y barrios saltan -
los caminos muy derech~s y iban a dar al patio de los teucallis. 
En lo m4s eminente.de este patio hacian una gran cepa cuadrada y 

. 3 
esquinada I ••• 1.; 

Adem6s, en las plazas ceremoniales había flores y 6rboles 4 que, tu!! 
bi6n, como ya se ha visto, habrían sido utilizados y son utilizados en 
el atrio de San Nicol6s Tolentino de Actopan; lo que completaría las -
semejanzas formales entre los conjuntos religiosos prehispánicos y los 
coloniales; de tal manera que se facilitaría, junto a otros factores, 
como el que los ind1genas estaban acostumbrados a que el oficiante do 

,la ceremonia estuviese alejado de los creyentes, en donde hubiese alt! 
res, la introducci6n de los indígenas dentro de los rediles de· la rel.! 
gi6n cristiana, dentro· de la religi6n del imperio; y, por lo tanto, en 
la docilidad y la obediencia del pueblo a la corona. 

1 
En esta implantaci6n de la religi6n cristiana se demostraba qui6n -

era el poderoso: la Iglesia, brazo religioso del imperio, al que le -
servia de sost6n. De ollo eran plenamente conscientes por lo menos ul
¡unos de los frailes; pues Grijalva llega a decir: 

1 

"pura que los Indios, con la gloria de los edificios, con las ri 
quezas do los templos, con la solemnidad de las fiestas, y co el 
culto diuino, se oluidassen del trabajo passado, y de la flor de 
su gentilidad115 • 
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Y esa "gloria" que deberían tener los conjuntos mon4sticos se refleja 
en el hecho de que actualmente, en general, se pueden distinguir desde 
lejos; tal como sucede con el do Actopun. 

Sin embargo, en relaci6n al atrio y la capilla abierta se podría d! 
cir que existen antecedentes europeos a dichas formas; al igual que P! 
ra las capillas posas y la cruz atriul, Habría que ver si esos antece
dentes constituyeron soluciones arquitect6nicas típicas, como si suce
de en los conjuntos monásticos novohispunos, 

As{, con respecto al atrio se podriu decir que hay antecedentes fo! 
males y/o funcionales similares en la época paleocristiana o, sin ir -
tan lejos en el tiempo, en los atrios de los grandes centros do pere-
grinaci6n medievales, como la iglesia de Santiago de Compostela, en B! 
pafia, Cluny o Tours, en FranGJa; as{ como en los patios de las mezqui
tas o en las musallas de Andalucía, todo ello en Bspu11a6• Pero, como -

. bien lo seflala Me Andrew, hay diferencias tanto de forma como de fun- -
ci6n entre esos antecedentes cristianos y musulmanes con el atrio de -
los conjuntos mon4sticos novohispanos. 

Bn rplaci6n a los atrios de las primeras basílicas cristianas, el.
antedicho autor expresa las diferencias con los atrios de tos conjun-
tos mon6sticos novohispanos, diciendo que aquéllos estaban rodeados de 
columnas y que en su ceutro tenlnn una fuente pura ubluciones rituules, 
lo que no sucede en 6stos; adem4s, su funci6n era diferente, pues los 
atrios paleocristiunos eran usados como paso previo a ritos m4s impor
tantes realizados dentro de la iglesia o para asambleas generales sin 
car4cter lit6rgico. Y si se comparan los atrios novohispanos con los -
de los arandes centros de pcregrinaci6n medievales, siguiendo -nueva-
mente- a Me Andrew, se puede decir que estos atrios "nunca fueron fun-



387. 

cionalmente una parte de la iglesia" "Y arquitect6nicamente no tenían 
una forma est4ndar117 • 

A su vez, el citado autor, al referirse a los patios de las mezqui
tas con sus hileras de 4rboles y a su similitud con los atrios novohi!!_ 
panos en este aspecto, opina -opini6n con la que estoy de acuerdo- --
"que los frailes no necesitarian recuerdos de Sevilla o Granada para -

. tomar la decisi6n de plantar hileras de 4rboles en los atrios, al ver 
la necesidad de. sombra118 • Por otra parte, a excepci6n de San Jos6 de -
los Naturales, los dem4s atrios de es tu colonia espallola no presenta- -
ban arcadas como los de los patios de las mezquitas. 

Si se relacionan los atrios novohispanos con las musallas de las -
ciudades hispanomusulmanas de la regi6n andaluza, se observa una simi
litud formal y funcional¡ porque ambos son amplios espacios al aire l! 
bre con paredes limitantes, y con un nicho, en el caso de las musallas, 

.Y una capilla abierta en el caso de los atrios, en su lado oriental. -
Pero, las musallas se construían fuera de ~as ciudades, junto a sus mu 
rallas, y tenían una sola entrada. 

En c~anto a su finalidad, es semejante¡ ya que las musalas servían 
como oratorios cuando las multitudes so concentraban a orar juntas¡ -
mas -como lo dice Loopoldo Torres Balb4s-

I ••• I el disponer un vasto recinto al aire libre con un nicho en 
uno de sus extremos para las necesidades del culto, al no caber 
los fieles en el interior del templo, es una idea elemental que 
ha podido ocurrirsele a cualquier fraile evangelizador ar11uitec
to que trabajase en M6jico (sic) en los primeros anos del siglo 

- 9 
XVI, sin necesidad de recordar formas anteriores • 
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Ya con la musalla se ha visto el atrio junto con uno de sus elemen· 
tos: la capilla abierta; y ya se ha hecho la crítica pertinente. Pero 
hay otros autores que se refieren a los antecedentes cristianos de las 
capillas abiertas, como Erwin Walter Palm, quien dice que las misaas · 
existían en el repertorio do la 6poca paleocristiana10 ; pero, el autor 
compara situaciones semejantes (necesidad de acomodar grandes masas de 
fieles) para llegar a la conclusi6n de que similares formas arquitect~ 
nicas se tuvieron que dar: no parte de la base de si los frailes que · 
pasaron a Am6rica las llegaron a conocer. Por otra parte, Palm llega a 
derivar formas con excesiva libertad de pensamiento, como la de la ca· 
pilla abierta de Teposcolula, de la capilla de la plaza de Siena. 

He llegado a una forma arquitect6nica a la cual recurren otros aut~ 
res para establecer el antecedente formal y funcional de las capillas 
abiertas, se trata de la capilla al aire libre de la plaza de Siena, • 
Así, Antonio Bonet Correa, al referirse a la Baja Edad Media, dice que 

. hay que 

1 ••• 1 seftalar como antecedentes certeros las misas oficiadas al 
aire libre y los sermones que las Ordenes mendicantes daban en · 
las plazas p6blicas de las ciudades del Sur de Duropa, en un mo· 
• 

mento en que la lucha contra la herej la y el apostolado en los -
centros urbanos era uno de los principales papeles do los nuevos 
frailes que pnra este fin se hablun creado, 

Y agrega: 

los ejemplos de p6lpitos fijos al aire libre dentro del 4mbito • 
ciudadano, y sobre todo de capillas como la de la plaza de Siena 
y Or San Michele, en Florencia, son en este punto convincentes11 • 
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Mas aqui hay que tener en cuenta que, tanto las capillas espaftolas, 
como la tribuna en lo alto de la Colegiata de Medina del Campo, como -
los p61pitos italianos para predicar a la gente que so reunta en las -
plazas los dias de mercado, como el de Prato de Donatello, fueron sol~ 
clones arquitect6nicas ocasionales y aisladas "que no llegaron a crear, 
como en Am6rica, una estructura arquitect6nica típica"12 , 

Por otra parte, las soluciones europeas correspondieron a un perio
do de crisis religiosa (herejías), mientras que las novohispanas res-
pondieron a la implantaci6n de la religi6n cristiana, Por lo tanto, si 
bien en ambas el objetivo os atraer gente a la religi6n cristiana; en 
Europa era porque 6sta estaba en crisis; mientras que en América había 
que implantar una roli¡i6n suplantando la prehisp4nica por otra, la -
cristiana, que significaba la incorporaci6n a la 6rbita imperial, Sig
nificaba decir: ustedes han sido conquistados y colonizados por el im
perio espaftol. 

En cuanto a los antecedentes europeos de las capillas posas; ellos 
podrían ser los ciborios de Roma y de Espafta; siendo los m&s parecidos 
a las posas, desde el punto de vista formal, aunque no por su ubica--
ci6n en¡ el conjunto arquitoct6nico, los de la iglesia do San Juan del 
Duero. 

San Juan del Duero fue originalmente una pe1¡uoft11 iglesia de por~ 
grinaje con un altar en su ábside 1 ••• 1 y en el siglo XIII alt! 
res adicionales !para los sacerdotes adicionales que se necesit! 
ron por el aumento de las misas debido al incremento de peregri
nos en el siglo anterior! fueron colocados en las esquinas orie~ 
tales de la nave. Estos nuevos altares fueron cubiertos con cib~ 
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rios exóticos, los cuales se parecen mucho a cantidad de posas -
mexican~s 13 • 

A su vez, Carlos Chanfón Olmos me~ciona -como antecedente funcional de 
las posas novohispanas- las construcciones de enramadas o altares pro
visionales que se realizaban en los pueblos europeos para celebrar la 
fiesta de Corpus 'Christi, a partir del papa Martín v14 • 

Con respecto a los antecedentes europeos de .las capillas posas, hay 
que decir que si bien las formas son parecidas y el prop6sito es simi
lar, en Nueva.Bspafta cumplioron otros fines en relación con el ceremo
nial religioso establecido: el ser no sólo paradas obligatorias en las 
procesiones sino el servir de lugares de enterramiento; asi como, jun
to a ellas, se ensenaría la doctrina a mujeres, hombres, niftas y niftos. 
Por otra parte, la ubicaci6n, en cada una de las cuatro esquinas del -
atrio, como genernlmente acontece, no se da en Europa. Se podría decir 

.que las posas permitieron hacer más grandioso el espacio atrial, por -
medio-de las procesiones que, pasando por ellas, se hac1an; por lo tu~ 
to, estaban cumpliendo con el fin establecido por los religiosos: la -
solemnidad del culto y de las, fiestas relativas; y servir a la implan
tación 40 la religión cristiana. 

Y la cruz atrial con los símbolos de la pasión, tambi6n, tendría su 
antecedente formal en Buro1111, Asi, micntrus para Moreno Vi llu los moil.!< 
los serian románicos o anteriores a este periodo hist6rico-artístico, 
para Santiago Sebastián, Jos6 de Mesa y Teresa 'G"isbert, quienes se ba
san en opini6n de Blisa García Barragán, huy cruces de fines del siglo 
XV o principios del XVI, como la Cruz de Daroca, pintada al 6leo sobre 
tabla, con los símbolos pasionarios, <1ue son modelos más convincentes 
que los sustentados por Moreno Villa, como antecedentes inmediatos de 
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las cruces atriales novohispanas15• 

Antes que nada, se puede decir que, si se trata de tnblas pintadas, 
su ubicaci6n espacial debería ser muy diferente a la de las cruces -·
atriales novohispanas, que se integraban a un conjunto atrial con fun
cionalidad propia, A lo que habr1a que agregar si tendrlan la misma -
significaci6n; pues, mientras las cruces europeas simbolizaban el domi 
nio de Cristo16 , la victoria de éste sobre los "demonios", las cruccs
levantadas en América fueron lo que la bandera fue en Europa para el -
poder imperial: el símbolo de que el lugar estaba sometido al mismo. -
Lu1ar sometido al imperio que se destaca mds porque el conjunto monás
tico aparece como una fortaleza, con sus garitones y almenas, tanto en 
los lados norte y sur del atrio como en la parte superior do la igle-
sia ¡ fortaleza que se baria sentir psicol6gicamente en la monte indtg~ 
na, para que se sometiera y obedeciera frente al poderoso conquistador 
y colonizador, 

De la iglesia fortificada se cuentan ejemplos en Andaluc1a17 ; mas, 
la iglesia fortificada en un pueblo sin fortificaciones tcndriu su an- · 
tecedente formal en los pueblos no amurallados con iglesias fortifica
das, construidas a lo largo de la costa mediterr6nea francesa, desde -

• 
el Rosell6n a la Provenza; 

primero para defenderse do los ntnquos por mar y por tierra de -
los sarracenos, luego para oponerse a las invasiones catalanas y 
aragonesas del siglo XI1 1ª. 

Después, durante el siglo XIII, cientos de pueblos no amurallados -
con iglesias fortificadas se fundaron en el sudoeste franc6s, por or-
den de la monarquía de dicho país; ya que en esa regi6n se babia hecho 
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una cruzada para extirpar la herejía albigense, Y las 6rdenes mendica~ 
tes 

se volvieron dominantes en los asuntos religiosos de pacifica--
ci6n de la regi6n. Disfrutando del apoyo real y papal, los frai
les llegaron a tener mayor autoridad que el clero secular. La r! 
construcci6n de las provincias devastadas fue llevada a cabo por 
los mendicantes, colaborando con la corona francesa 19 , 

Si bien no se puede saber con exactitud si los frailes <1ue pasaron 
a Am6ricu conocieron estos ejemplos arqultect6nicos 20 , el hecho es que 
la causa de la construcci6n de ellos es similar a la de los conjuntos 
monásticos que se realizan en Nueva Bspana. Es el pmler real que util.! 
za a las 6rdenes mendicantes para pacificar una regi6n dominada por -
una herejía -en un caso- y es el poder imperial que usa a dichas 6rde
nes para dominar u las colonias -en el otro caso-.· Por lo tanto, la -

,significaci6n del carácter de fortaleza do estas construcciones es se
mejante; se unen los poderes político y religioso para dominar a pobl! 
clones; aunque en Nueva Bspana llev6 a formas más complejas, pues no -
s6lo la iglesia fue la fortificada sino, tambi6n, el atrio, Y 6ste fue 
un comp\ejo arquitect6nico con la capilla abierta, capillas posas y -
cruz atrial; con un mayor hincapi6 en el adoctrinamiento represivo pu
ra someter a la pobluci6n indígena. 

Volviendo a las características de 111 iglesia de Actopan, ella es -
de nave linica, con algunas capillas adosadas a su muro sur. En rela--
ci6n a las iglesias novohispanas de una sola nave, como 6sta, Kubler -
menciona varios posibles antecedentes. Entre ellos cita, en Espafia, la 
iglesia de los jer6nimos en Yuste (1508-1525); la iglesia de esta mis-
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ma orden de Santa Maria de la Armedilla, que originalmente fue una fu~ 
daci6n cisterciense y que en 1405 fue adquirida por los jer6nimos, Pe
ro, fueron muy pocas las construcciones de iglesias con esa planta en 
Espafta dur1U1te el siglo XVI, aclara el autor. Adanás, en ltleva Espafta 

la iglesia de unu sola nave progresa mucho mtls que sus unteceden 
tes peninsulares en la unificaci6n y clarificaci6n, no s6lo del 
plan, sino de la masa y del volumen21 • 

Por otra parte, Kubler se refiere, tnmbi6n, a las ya mencionudas 
iglesias fortificadas del sudoeste frunc6s, del siglo XIII, lns que 
tienen una sola nave, con las cuales las iglesias novohispnnas se pue
den asociar muy bien tanto en "El emplazamiento, plan, estructura, mu
sa, volumen, y efecto visual 1 ••• 11122 ; nsí como n la iglesia de los -
cartujos de Champmol (1383-1388), cuyo presbiterio es de fo1·ma poligo
nal. Y considera que en todos estos casos la iglesia de nave 6nica es
.tli relacionada con ln reforma y la austeridad dentro de las 6rdenes -
que las utilizaron. 

Ademiis., este autor llega a decir que 

1 
el clero deseaba mantener a la congregaci6n bajo vigilancia ----
J ••• I; y Iquel se deseaba mantener la atenci6n de los nuevos co~ 
vertidos en un s6lo centro de intor6s -lo mesa del nltar o el -
pl!lpito-23. 

Y concluye que las iglesias con una sola nave "son lntrinslcamcnte y -
espedficamente mexicanas1124 • Kubler tiene raz6n en los focos de intc
r6s creados en la iglesia de nave l!nica; focos que ya se hnn v lsto en 
el funcionamiento de la misma en Actopun. 
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Claramente el espacio de la iglesia fuo creado con el fin de que -· 
los indígenas, esos seres inferiores, como lo dice Grijalvn: "el pred.! 
cador en todo era superior 4 los Indios 1125 y menores de ednd. 

bie podrli vn Religioso 4 titulo de padre, y de tutor cnstigar 11 
los Indios: pues por su corta capacidad nunca salen del poder de 
tutores26 

se sometieran al poder que ellos representaban: el imperio, por medio 
de su instrumento: la religi6n. Ya que el considerar a unos seres hum! 
nos inferiores en relaci6n a otros, y el entender que nunca pueden lle 
gar a madurar, nunca pueden llegar a lograr el nivel de los europeos¡ 
es el encubrimiento de la política imperial, que desprecia siempre a -
los grupos dominados para ejercer su poder y justificarse. 

Por consiguiente, las iglesias con una sola nave no son mexicanas, 
,como dice Kubler, sino coloniales, porque han servido de imagen posit! 
va para la incorporoci6n de los indígenas a la religi6n cristiana y, -
por lo tanto, al imperio espaflol, del que los frailes eran uno de los .. 
sostenes en las colonias. 

Mas, si uno observa el convento en si mismo, se puede decir que es 
una estructuraci6n espacial similar a In de cualquier otro monasterio 
europeo desde el decurso do los siglos XIV y XV, en que nl esquema be· 
nedictino b4sico se le agreg6 un segundo piso, El esquema espacial be· 
nedictino, ~ partir del plano ideal de Sun Gall (hacia 820) preveía - -
que el claustro estuviese ul sur de la iglesia, el refectorio del lado 
sur de 6ste, y la cocina hacia su occidente; la biblioteca junto al CJ?. 
ro: el dormitorio de los viajeros al lado de la iglesia: y los bollos y 
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retretes de los frailes al sudeste, a los cuales se accedía desde el -
dormitorio. 

En'Cluny II ya aparece la sala capitular, que en San Gall no cxis·· 
t{a, junto a la iglesia, en su lado sur. Y, en un plano ideal de un m~ 
nasterio cisterciense se puede ver: la entrada a la iglesia desde el -
extremo oriental del lado norte del claustro; y una escalera junto a -
la sacristía, que conducía a los dormitorios, en el primer piso. Dura!· 
te los siglos XIV y XV las construcciones monásticas se realizaron con 
celdas individuales, en lugar del dormitorio com6n. 

I ••• I es casi seguro que el punto de partida de un claustro de -
dos plantas ha de buscarse en lu creaci6n de celdas individuales, 
con lo cual se hizo necesario una especie de galería delante de. 
la hilera de celdas, que no habría tenido sentido en los monast~ 
rios cistercienses27. 

De lo anterior se deduce que la distribuci6n espacial del convento 
de San Nicolás Tolentino de Actopan es similar a los planos básicos ·· 
europeos de la Edad Media; con la exccpci6n de que la sala capitular, 
como la1de cualquier otro monasterio novohispano, no se abre al claus
tro con tres o cinco arcadas, que es lo típico en Europa de entonces, 
sino que se encuentra totalmente cerruda al mismo. La condici6n de pr! 
vacidad, de este local, posiblemente se deba a un deseo de mantenerlo 
alejado de las personas que tendrían ncceso al claustro bnjo. De nhi -
que la sala capitular tuviese una 6nica entrada por la puerta que com~ 
nicaría con la antesacristía. 

Sin embargo, cada orden tendría su preferencia en materia de distr! 
buci6n espacial de sus conjuntos monásticos; y, de acuerdo a las plan-

, 
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tas, tambi6n habria diferentes estructuraciones espaciales de los dis· 
tintos locales constitutivos, Asi, Román dice que 

la cosa, y yglesia de lo orden Ingustinnl en Mexico Ise hizo con 
patrocinio imperinll conforme ala trnc;a de Snnt llieronymo de Sa· 
lamaca28 • 

¿Por qu6 los agustinos seguirían el modelo de los jer6nimos? Lo ·· 
respuesta a esta pregunto estnria en que los jer6nimos, además .de ndo2 
tar una reglo "que en esencia corresponde a la reglo de Son Agustin, · 
con algunos nl\odidos de los normas de San Jer6nlmo 029 , os tuvieron es·· 
trechamente relacionados con la monarquin espalloln desde el reinado de 
Carlos V, quien vivía al lado de lo iglesia del conjunto monástico do 
dicha orden en Yuste (la que ya ha sido mencionada como antecedente do 
lo iglesia de nave 6nica de Nueva Bspnl\11) ¡ y "Fol ipe 1 I pose la desde 
hacia tiempo una celda propia en el cenobio jer6nimo de Guisnndo1130 , 

Por otro parte, esto vinculaci6n de los frailes jeronimianos y lo 
monarquía tiene sus raíces en Alfonso XI de Costilla (1312·1350), 
quien 

\ 
reunió a todos los ermitaftos distribuidos por su reino en un lu· 
gar cercano a lo iglesia de Son Bartolom6 de Lupiann, en el an_!! 
bispado de Toledo31, 

los que adoptaron uno regla ·la ya citada· y aceptaron a elementos lai 
cos de la nobleza dentro de la comunidad de oruci6n. 

Por lo tonto, aquí se puede ver una estrecha rolnci6n de dopenden·
cia de lo orden religiosa con respecto o lo monarquía: en donde los •· 
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frailes eran servidores del rey, Gran semejanza con lo que ocurri6 en 
Nueva Es palla, debido a que durante el proceso de Reconquista, a medida 
que se iba desalojando a los musulmanes, se creaban conjuntos mon4sti
cos, muchos de ellos fortalezas, con el objeto de lograr afincarse en 
dichas tierras, tanto desde el punto de vista religioso como militar32 • 
Y, si se tiene en cuenta que el conjunto mon4stico agustino de M6xico 
se hizo con el favor imperial; es muy 16gico pensar que se adoptase el 
modelo de la iglesia-convento de San Jer6nimo, en este caso, de Sala-
manca. 

Adem4s, yu se vio la gran intromisi6n del poder imperial en la or-
den agustina establecida en Espalla y, por ende, en la de Nueva Espallu, 
cuando posiblemente Carlos V sugiri6 que fray Tomás de Villanueva y -
fray Juan .Gallego fueran como visitadores a la provincia de Espafta; y 
c6mo logr6 que 6sta se dividiese en dos; obteniendo, así, la pacifica
ci6n de dicha provincia. 

1.1\l adoptar el modelo del conjunto monástico de San Jer6nimo de Sal!!. 
manco, los agustinos de Nueva Espafta osturfan demostrando, por modio -
del modelo arquitect6nico, la fuerte ligaz6n existonte con el poder i! 
perial, Mas, aquf debo decir que si bien no tengo informaci6n acerca -

¡ 
del modelo que se sigui6 paro la iglesia-convento de Actopon, hoy que 
destacar una cierta semejanza, aunque en determinada escalo, entre una 
construcci6n jeronimiana estrechamente relacionada con el poder real, 
como lo es el Escorial, y el conjunto hidalgucnse de San Nicolás Tole! 
tino de Actopan. De aqu61 dice Braunfels: 

Nos encontramos ante una varioci6n del esquema benedictino, en -
la cual se destaca de forma sorprendente el pupe! del abad y del 
prior frente al de los monjes. l'odo el enorme patio monástico --
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, 33 les estu reservado a ellos 1 ••• 1 • 

Claro que aunque muy lejos de ser idéntico, en Actopa11 el prior te· 
nía un lugar de privilegio, como ya se ha visto34 ; pues, además de su 
celda, tendrta una habitaci6n muy decorada, para recibir visitas y, -
desde ella, controlar el adoctrinamiento que se llevaba a cubo en el -
atrio, y una galería porticada encima del portal de peregrinos; mien-
tras que el rosto de los frailes simplemente contaba con unu celda. T~ 
do lo cual est4 demostrando no s6lo la estricta jerarquizaci6n existe~ 
te entre los miembros de la orden agustina sino, también, la posible -
vinculoci6n que, a este respecto, hay con la orden de los jer6nimos. 

De todo lo hasta aquí expuesto se desprende que la concepci6n espa
cial de los conjuntos monásticos novohispanos es europeo y no ind1gena. 
Y es europea porque los de ese origen, teniendo en cuenta el culto pr.!e_ 
hisptinico y c6mo actuar ps icol6gicamente sobre los indígenas, idearon 
.los espacios para imponer a aqu6llos la religi6n cristiana y, por ende, 
someterlos al imperio espaftol. De ah1 que su imagen dif lcl'a de la de 
los conjuntos monásticos europeos en relaci6n a algunos de sus espa--
cios; y sea propia de la colonia, en especial de la Nueva Espal\a. 

\ 
Cuando los autores se refieren a los aportes indígenas mencionan la 

ornamentaci6n; pero el verdadero sentido de la arquitectura es el esp! 
cio arquitect6nicamente organizado; y si bien la decoraci6n lo confor
ma, los ind!genas no fueron libres de pintar o esculpir programas su-· 
yos, sino que les eran impuestos por los europeos. Entonces ¿por qu6 -
citar la ornamentaci6n como el aporte indígena? Si la hacían planifoI 
me era porque no podían plasmar, de los grabados europeos, exactamente 
c6mo eran las formas. Y si se us6 la flora local, fue porque no afect! 
ba para nada el mensaje dogmático que los religiosos querían imponer. 

¡ 
¡ 
í 
~ 

!! 

l 
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Bl verdadero aporte indígena fue en fuerza de trabajo35 • Los indíge 
nas fueron utilizados como masa dominada para levantar esos monumenta· 
les conjuntos monásticos -como el de Actopan-. Conjuntos que, tambi6n, 
debian ser grandes para inspirar respeto en los vencidos por los venc.!?. 
dores y dueftos de la Nueva Bspafta. Pero, para que los pudieran utili-
zar como mano de obra para construir San Nicolás Tolentino de Actopan, 
primero -a medida que los comenzaban a adoctrinar- fue necesario des-
truir las formas de vida de la cultura otomt, y· hacerlos vivir en po-
blados en donde la simetría era la norma, ya que las calles se corta-
ban ortogonalmente. 

Bsto lo expresa muy bien Grijalva, quien dice que los religiosos 

empe~aron 4 reducir aquella gro multitud q estaua derramada por 
las cierras, 4 pobla~ones 1 ••• 1 enseftando á los Indios no solo· 

. 36 
la Doctrina Euangelica 1 ••• 1 sino pulicia 1 ••• 1 • 

Es decir, los frailes para someter a los indígenas les destruyen sus -
formas de vida y les imponen otra, la occidental, que significa inte-
grarse, como habitantes de una colonia, al imperio; lo que se denominó 
en su 6poca "reducir a vida en poblado", con lo que el t6rmino "redu- -

. 1 

cir" significa, someter. 

En ese proceso de reducir a vida en poblado se lograba convertir a 
los indígenas en mano de obra 6til pura el imperio, por intermedio do 
los encoaenderos, y, por lo tanto, en tributarios del mismo. De ahí ·
que solamento una minoría recibiese instrucción en materia de lecturu, 
escritura y cuentas; y menor cantidad de gente 6nicamente pudiese con~ 
cer el espaftol; s6lo "q algunos sepan la lengua Castellana en que no • 

. 37 
pequefto seruicio an hecho á la Rep6blica" .• El servicio que habían h.!?_ 
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cho estos pocos indígenas, principales y caciques, era haber facilita· 
do a los frailes el sometimiento de los macehuales que estaban bajo su 
j urisdicci6n. 

Una vez que estuviesen "reducidos" los indígenas de Izcuintlapilco· 
Actopan, viviendo en míseras chozas de pencas de maguey y barro, ento~ 
ces habrán comenzado la tarea de la construcci6n del conjunto mon4sti· 
co, empezando por el atrio, con sus capillas posas, cruz atrial, capi· 
lla abierta e iglesia, junto con la atarjea que conducir{a el agua de! 
de los Frailes; existiendo una vivienda provisoria para los religiosos 
hasta que no se terminase el convento. 

Si se tiene en cuenta que el primer bautismo de espnftoles, registr! 
do en el Archivo de la Parroquia de San Nicolás Tolentino de Actopan, 
está asentado el 8 de julio de 1546¡ y que en el capitulo celebrado en 
Nueva Bspafta en el afio ·¡549 se dice que fray Alonso de la Vcracruz, ·· 
elegido prior provincial entonces "tomo muchos monasterios y muy prin
cipales, en la prouincia de los Otomis Atucupa, Izmi quilpa l ••• t"38 ; 
es posible que en la primera de las fechas mencionadas ya se hubiese -
comenzado a edificar el conjunto monástico. Sin embargo, seg6n el Catá 
loso de construcciones religiosas del estado de Hidalgo, la construc-
ci6n del' mismo empez6 en 15So39 ; aunque, para dar esta fecha, no pro-· 
porciona ninguna documentoci6n; por lo tanto, me inclino por la de 
1546 como ano de inicio de la edificaci6n del conjunto agustino • 

En;cuanto al arquitecto del mismo, habría sido, segGn Grijalva y •• 
Mac Gregor, fray Andr6s de Mata40 • Pero, 61 no habrá sido el ar1¡ultec· 
to del conjunto monástico de Actopan, como se lo sostiene -ademds· por 
parte de varios autores, sino su obrero mayor, y el arquitecto fue ·-
otro; el que lo rcluci6n de 1791 menciona como el "mismo Arquitecto •• 
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que fabric6 las Iiglesiasl de Atotonilco el grande, de Zempoala y sus 
famosos arcos l.,. 11141 • 

El arquitecto habrA sido Juan Correa de Agüero (o Juan Rodríguez de 
Agüero), quien se encarg6, por mandato del virrey Luis de Velasco de -
ver c6mo se habla de llevar el agua a Otumba¡ como as{ lo expresa ---
aquél: 

En cumplimiento de la qual Ide la cédula de 15421 yo mande a --
Juan Correa de Agüero maestro de canterla y persona experta en -
lo suso dicho que fuese a los tc1·mlnos del pueblo do Chichllac11-
chuca de donde se avia de llevar la dicha agua al dicho pueblo -
de otunba. 

fecho en mexico a 3 de septiembre de 1553. don Luis de Velasco42 • 

Por otra parte, las fechas de realizaci6n de estas obras abarcarían un 
lapso de tiempo que hace probable que una misma persona fuese el autor 
de ellas. 

Los indígenas adultos y j6venes de lzcuintlapilco·Actopan habrdn co 
' -menzado a construir el conjunto do San Nlcolds Tolentino a partir del 

afto 1546, en tandas de unos mil o más indígenas: ya que los tributa--
rios de esta cabecera doble sumaban 4.050 y si se los agregan los hl-
jos mayores, que también trabajarían en la edificaci6n del conjunto m~ 
n4stico, entonces las cuadrillas que podrían turnarse, luego de varios 
aesos, serian de mds de 1.000 trabajadorus 43 • 

Además, cabría la posibilidad que pobladores de las visitas fuesen 
obligados a prestar su fuerza de trabajo en la construcci6n de la igl~ 
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sia-convento de Actopan; ya que 

En 1556, el arzobispo Mont6far se quejaba que los indígenas eran 
traídos por los frailes para trabajar en las grandes iglesias m~ 
ndsticas "en cuadrillas de 500, 600, o .ooo, desde una distan·· 
cia de cuatro, seis o doce leguas, sin ••• ning6n jornal, o aun · 
una corteza de pan1144 , 

Para construir San Nicolds Tolentino no tendrían que venir de tan le·· 
jos porque la visita mds alejada estaba a cuatro leguas de la cabecera. 
Mas, esto no significa que para edificar tan monumental conjunto mond! 
tico no habrdn tenido que sufrir los indigenas, quo en ~1 trabajaron · 
en forma obligatoria y gratuita. 

Mas, todav{a, por la poca alimentaci6n, que sus mujeres tendrían ·· 
que proporcionar, y por el trabajo pesado de acarrear materiales y, ·· 
luego, edificar. Los otomies de lzcuintlapilco·Actopun se alimentarían 
con las hojas y los frutos de las tunas, al igual que con sus ralees, 
con la miol de los maguoyes, con la carne de las culebras y lagartijas, 
con las tortillas de maíz, y, a veces, con tamales, frijoles, chiles, 
tomates. e hierbas45 • Y tondr{an que cargar sobro sus espaldas bolsas · 

1 

con pesado material (piedras, gravas y arenas volcdnicas) a voces dos· 
do una distancia de unos tres ki16metros del conjunto que so estaba ·· 
construyendo46 • 

Bsta tarea constructiva les habr4 insumido unos pocos anos; ya que 
ol n6mero do trabajadores habrá sido numeroso, como qued6 dicho, y Pº! 
que la iglesia se habrd edificado al mismo tiempo que la capilla abie! 
ta y el conjunto del atrio, al igual <1uo la atarjea; la que, de acuer· 
do a la leyenda relatada, se habr{a realizado porque una temporada de 



sequía habría paralizado la obra del templo que se estaba llevando a -
cabo. 

Por otra parte, si se tiene en cuenta que las pinturas de: la capi
lla abierta, la sacristía, la iglesia y la habitaci6n de la torre se-
rían de alrededor de 1575-1585 o antes, tal como fue dicho; existiendo 
la posibilidad de que las pinturas de la portería fuesen anteriores a 
esta fecha, pues una pintura de laceria similar a ésta aparece por de
bajo de la pintura de la b6veda de la habitaci6n del cubo de la torre
campanario; entonces, la obra arquitect6nica se habría terminado, en -
su totalidad, en unos diez aftos o, quizG, algunos aftos mGs; y, luego, 
partidas de tlacuilos habrían comenzado a adornar este conjunto monás
tico con pinturas y esculturas, Trabajo que se habrá realizado a inter 
valos, si se tiene presente que la pintura mural del cubo de la escal! 
ra sería de fines del siglo XVI-comienzos del siglo XVII. 

Por lo tanto, los indígenas de Izcuintlapilco-Actopan habrán tenido 
una tarea dura, pesada y costosa a la que hacer frente; y para la cual 
tendrían que poner no s6lo su fuerza de trabajo sino, tambi6n, su con
tribuci6n en especie. Pues, si bien en un comienzo la construcci6n de 
este conjunto monástico, de acuerdo a las normas establecidas, debía -

• estar a cargo de Juan Martín Guerrero, que disfrutaba de la encomienda 
de Actopan, y do la corona espaftola, que tenia Izcuintlupilco, el que 
había sido confiscado en 1531 n Pedro Gnl lego y Pedro l.6pez de Alctlnt.!!_ 
ra47 ; a partir de la real c6dula del 24 de abril do 1552 la cdifica--
ci6n de dicho connjnto habría estado a cargo de: el encomendero, los -
indígenas y la Real llacienda48 • 

Sin embargo, en datos suministrados por Antonio Rubial acerca de -
las limosnas reales a los conventos agustinos de indígenas, en el pe--
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r{odo 1552·1571, no aparece mencionado el de Actopan49 , Por consiguien 
te, habrán sido las contribuciones de los indígenas y la del encomend! 
ro las que hicieron posible este gran conjunto monástico. Entonces, -· 
hay que preguntarse cu41 seria la producci6n de la regi6n que hizo po· 
sible esta monumental construcci6n; pues ella no seria la misma de la 
que se alimentarían los indígenas; si no,no hubiera sido posible esa -
realidad arquitect6nica. 

As{, ademds de nopales y magueyes, de los que se extraería la miel 
negra, que se comercializaría en los tianguis de Actopan·Izcuintlapil
co, en las estancias sujetas a dicha cabecera y en los caminos (aunque 
solamente se debería vender en los primeros, de acuerdo a auto de ord! 
nanza del virrey Martín Enr{quez, fechado en M6xico el d{a 16 de octu
bre de 157950 ; proble~a que.se sigui6 dando, aun a fines de siglo, co
mo se puede comprobar por una ordenanza del virrey Luis de Velasco, de 
fecha 31 do junio do 159551 ); habría sementeras de maíz y de frijol y 

: algunas de cebada 52 • 

Tambi6n, habría haciendas de ganado menor: ovejas, cubras y, posi-
blemente, cerdos¡ las que serian de indígenas principales de Izcuintl! 
pilco-Actopan, ademds de las que tendrían los espaftoles que habitarían ¡ . 
la regi6n. A las que hay que agregar las haciendas de ganado mayor, de 
bovinos, que habría en Actopan, de acuerdo a una licencia fechada en · 
M6xico, a 27 días del mes de febrero de 1583, otorgada por el conde do 
Curuna, por mandato de L?renzo Su6rez de Mendoza, u Juan de Cueva, de 
matar novillos. En la que se menciona la ordenanza por la cual 

en algunas ciudades y pueblos por ser de gran numero y pobla~on 
y muy pasajeros y donde ay monesterios de rreligiosos y contrat! 
~ion de espanoles con ~ierta ponssion para el rreparo de los da
nos que hazen los yndios de guerra I ••• I 
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se otoraan licencias para matar ganado mayor 

atento a lo qual ya que Leonardo de c;erbantes Casaos criador de 
ganado mayor ayudado con quatro~icntos pesos de oro comun por
que se le de licen~ia para matar su ganado en las carnicerias · 
del pueblo de atucpa donde se a acostumbrado auer 
l ••• l doy licencia al dicho leonardo de cerbantes 
cho permiso que tuuiere su poder por tienpo de un 

carnicerias • 
para que el di 

53 -
afto I •• , I .• 

Mas, a estas riquezas agropecuarias, hay que agregar las metallfe·· 
ras, procedentes de las minas de Pachucu; y el comercio resultante. Al 
respecto, Grijalva info111111: 

Aora es la mas bien poblada Prouincia, de mejores couentos, y de 
mayor comercio: por 
minas de Pachuca, y 

que se descubrieron en aquel paiz las ricas 
otras algunas l ••• 154 • 

Estas 6ltimas serian las de Zimap4n, las que son mencionadas en un do· 
cumento del AGNM, en donde se dice que Ambrosio Cargas y Junn Cortés, 
indlgenas principales de Actopan, estaban presos en la c4rcol de di··· 
chas mi~as "por los yndios re~agados que an faltado del dicho pueblo · 
al rrepartimiento1155 • 

Por lo tanto, las minas de esta regi6n, a partir del uno 1552, en · 
que empiezan "a explotarse con los sistemas mll.s modernos de la 6poca" 
56 , han de haber sido un factor econ6mico coadyuvante en la construc·· 
ci6n de este monumental conjunto monástico agustino; y en la destruc·· 
ci6n de los indlgenas de la regi6n; lo que habr4 llevado a que 6stos · 
se rebelasen, ausentlindose de las congregaciones en 1593, "por no acu· 
dir a la doctrina y seruycios a que son obligados a hazer en las minas 
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1 ••• 11157 • Pero, además de esas obligaciones, los indlgenas tenlan ---
otras, que ya fueron mencionadas: el prestar servicio gratuito y obli
gatorio en las tareas del convento; en la cocina y refectorio, en la -
portería, en la limpieza del monasterio, y en la huerta¡ y en las tie
rras que podrlan tener estos frailes de Actopan, en las que habría se
menteras, ganado menor y ganado mular58 • 

Los excedentes de esta producción, ya fuese de mafz, de harina -si 
existiese un molino en este conjunto monástico- de lana, y de otros -
productos del agro y de la pecuaria, se venderían: para cuyo transpor
te se utilizarían las mulas que tendrían. Posiblemente, también, estos 
agustinos tuviesen alguna cantera de la regi6n, que no solamente expl~ 
tarlan para la construcción del monasterio y atarjea sino para vender 
y adquirir otros productos que necesitasen 59 • 

De lo hasta aqu1 dicho se deduce 11ue el conjjnto monástico seda --
autosuficiente, ya que tendría todo lo necesario para su funcionamien

' to, no s6lo por lo producido en 61 sino por los tributos en especie -
que darlan los indígenas. Poro, además, podría hacer intercambios co-
merciales; pues los agustinos de Actopan podrían recibir dinero de al
gunas c9frad!as, como los $700 pesos oro que, a partir de 1600, recib! 
rdn do Jos capellan!ns fundadas por los integrantes do la cofrnd!a de 
N~estra Seftora del Rosario establecida en este monasterio60 1 adem6s, -
posiblemente, recibiesen dinero de arrendamientos do tierras do labor¡ 
o de sementeras y haciendas¡ o de la venta de materias primas y produE_ 
tos elaborados, si hubiese obraje, por ejemplo, ya que en una "Memoria 

. de los conventos de la Provincia de México", de comienzos del siglo -
XVII, se menciona a Actopan recibiendo una renta anual de 500 pesos, -
sin decir el origen de la misma61 ; del encomendero de Actopan, Guerre
ro, que daría limosnas, además de los 100 pesos y SO fanegas de ma1z -
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para algunos de los frailes de esta cabecera doble; del rey, que daría 
limosnas para el culto (vino, aceite) y salario para dos frailes, o -
sea $200 oro y 100 fanegas de maíz, (A partir del afto 1560 el salario 
de cada cura doctrinero se habia establecido en 100 pesos oro y cin--
cuenta fanegas de maíz al afto) 62 • Y si no llegase a haber suficiente -
maíz en lzcuintlapilco, lo que ocurri6 en alguna oportunidad, se trae
ría de otro pueblo sujeto a la corona, en este caso de Tula y Tetavan
co, que dieron 96 y 54 fanegas de dicho cereal para completar las 150 
que debía entregar el rey a tres religiosos. de Actopan63 • Por lo tanto, 
el monasterio tenia un funcionamiento ccon6mico autosuficiente, A pe-
sar de ello, los frailes sirvieron a los intereses de la monarquía en 
una economía en transici6n; pues lograron que los indígenas se integr! 
sen al sistema tributario de la corona. 

A fines del siglo XVIII se puede ver, nuevamente, en este conjunto 
mon4stico, unidos al poder religioso y al político; mas ya entonces el 
primero estaba representado por el clero secular; pues ol conjunto fue 
secularizado en el afto 1750. Allbos poderes, representados localmente -
por el cura p6rroco Manuel Lino Guerra y por el subdelegado de la ju-
risdicci6n, Felipe Otufto, realizaron la serie de modificaciones orqui
tect6nit;:as y pict6ricos (posiblemente, tambi6n, escult6ricas) de la - -
igle~ia~convento o fines de dicho siglo64 •. 

A su vez, el cura de Actopon, 1¡uizfi, habría influido en la poblu--
ci6n, para que trabajasen en la construcci6n de un paso en la Cuesto -
de los Naranjos, "que es la bajada do unos zerros al llano del Mesqui
tal", la que sería malísimo; y, o su vez, un comino muy necesario pura 
los arrieros que comerciarían con la jurisdicci6n de Pachuca. 

1 ... 1 el Cura, y subdelegado ti mas de estar mui unidos, tienen -
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mucha actividad, zelo, y el primero gusto y grande aficion.al -
trabajo: la obra 6 composicion de esto peligroso paso I ••• I so -
lo¡rar4 J ••• I con.poco dinero, y menos tiempo65 • 

; 
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NOTAS 

l. Así, Grijalva -al referirse a las leyes dictadas por Carlos V en 
relación a que los obispos y oficiales reales no podían tener en . . -
comiendas y a la duración de 6stas por una sola vida (op. cit., 
p. 205)- expresa que los conquistadores suplicaron al virrey, -
don Antonio do Mendoza, al obispo Juan de Zumárraga y a los tres 
provinciales do las tres 6rdenes religiosas, que "tomassen la m!. 
no eneste negocio" (p. 207); cosa que hicieron; pues 

en esta tierra, en particular eran los Religiosos parte, y 
la principal parte en todos los negocios. Mirauan como en -
tierra nueua, que sus augmentos, y su coseruacion dependia 
de la manutenencia, y paz del Reyno. Bran ciertamente no s~ 
lo vasallos, y Capellanes de su Magestad, sino sus grades -
seruidoros, aun en lo temporal, por que obligados con las -
grandes limosnas y mercedes, que siempre reciuian do sus -
Reales manos, le suruian en todo, en temporal, y espiritual 
1 ... 1 (p. 206). 

De ahí que los tres provinciales hayan ido a "Alemania", al de--
' cir de Grijalva (p. 209·210). Y 

reuoc6 su Ma¡estad la nueua ley, concediendo, que los puo-
blos fuesson por dos vidas, la del conquistador, y la del -
hijo, y de las muaeres de ambos 1 ••• 1. Despucs concedi6 su 
Ma¡estad, que so disimulase con ol nieto, pero no con la m~ 
ger. Aora se á prorrogado esta merced hasta la quarta vida, 
y tenemos confiania de que yrá continuado su Magostad estas 
mercedes demanera, que nunca queden despojados los deseen--
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dietes de tan illustres conquistadores (p. 211). 

2. Op. cit., p. 240. 

3. Op. cit., p. 51. 

4. ·Palomera, op. cit., p. 216. 

1 
S. Op. cit., p. 221¡ transcripci6n on Kublor, op. cit., v. 1, p. 66, 

nota n• 93. 

6. Para las comparaciones del atrio novohispano con otras formas sl 
milares europeas, sigo ·fundamentalmente- a Me Andrew, op. cit., 
p. 231-239. 

7. 

8. 

9. 

lbidem, p. 234. 
I 

lbidem, p, 235. 

TORRES BALDAS, Leopoldo. '"Musalla' y •sarlea' en las ciudades -
hispano1Dusulmanus". p. 180, lln Al-Andalus. Revista de las lls· 
cuelas de Estudios Arabos de Madrid y Granada. Vol. XllI ---
(1948). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientlfi· 
cas/Patronato Men6ndoz y Peluyo/lnstituto Miguel Asln. 

10. PALM1 Brwin Walter. "Las capillas abiertas americanas y sus ant! 
cedentes en el occidente cristiano". p. 47-64. En Anales del 
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Instituto de Arte Americano e Investi¡acionos Est6ticas Nº 6 
(1953), Buenos Aires. 

11. BONET CORRBA, Antonio. "Antecedentes espaf\oles do las capillas -

12. 

abiertas hispanoamericanas", p. 269. En Revista de lndills. - -
Mo XXUI, 'Ros 91-92 (1963). Madrid: Instituto "Gonzalo Fer-
n4ndez de Oviedo 11/~onsejo Superior de Investigaciones Cientí
ficas. 

SBBASTIAN LOPBZ, Santiago, Jos6 de Mesa Flgueroa y Teresa 'Gis--
bert de Mesa, "Arte iberoamericano desde la colonlzaci6n a la 
independencia (primera parte)", Vol. XXVIII de Su111111a Artis. -
Historia general del arte, Madrid: Bspasa-Calpe, S.A., 1985. 
p. 332-333, 

13. Me Andrew, op. cit., p. 299. 

14. ºe· cit •• p. 251. 

15. Op, cit., p. 148-149. 

16. Ver transcripci6n de Durandus, op. cit., p. 34, en la p4aina 82, 
ler párrafo, de esto trabajo. 

17 • Informaci6n suministrada oralmente por Antonio Rubial. 

18. Kubler, op. cit., v. 1, p. 95. 
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19. Loe. cit. 

20, Kubler, op. cit., p. 96, llega a expresar: 

21. 

. 
22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

Bs dificil establecer lazos hist6ricos firmes entre las dos 
campanas, separadas entre s{ por tres siglos. Pero, no es -
imposible que los mendicantes, cuando se enfrentaron a la -
gran tarea en Am6rica, recordaran su experiencia anterior -
en Francia, realizada en condiciones similares. 

Para sustentar lo cual se basa en el gran n6mero de mendicantes 
del sudoeste franc6s que particip6 en la labor inicial de evang.!!. 
lizaci6n en Nueva Bspafta, 

Op, cit., v. 2, P• 238. 

Ibidem, p. 239. 

Ibidem, p. 241. 

¡ 
Loe. cit. 

Op. cit •• p. 135, 

Ibidem 1 p. 223. 

27. BRAUNFELS, Wolfgang. Arquitectura monacal en Occidente. Barcelo-
na: Barral, S.A., 1975, p. 199. 
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28. Op, cit., f. 121 v. 

29. Braunfels, op, c:it., p. 239. 

30. lbidem, p. 237. 

31. Ibidem, p. 237 y 239. 

32. Braunfels, op. cit., p. 232, ol referirse a los monasterios esp! 
ftoles como residencias reales, expresa: 

En cualquier parte en donde se procedía a desalojar al Is-
lam, nacieron al punto monasterios concebidos para el afia! 
zamicnto religioso y militar de las tierras reconquistadas. 
Muchos de esos cenobios eran tambi6n fortalezus. En muchos 
de ellos los reyes se construyeron también residencias. Es
ta asociación entre palacio real y monasterio no ha quedado 
limitada· a la penínsulo ib6rlca, poro es aqui donde ha lle
gado a ser un signo caractoristico. En Espafto I ..• I los mo· 
narcas donoban sus palacios a las comunidades religiosas. Y 
estos palacios eran el símbolo de la dependencia del monas
terio con respecto al rey. Los monjes estabon al servicio -
del poder rcol. 

33. Op. cit., p. Z41·Z. 

34. Ver capítulo III, p. 100, nota nº Z6. 
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35, Para el aporte indigena he seguido a Gasparini, op, cit., p. 27· 
8 y 23·4, Asi, este autor dice: 

L:os indios, negros, mulatos y mestizos, es decir, todos los 
que no pertenecen a la clase elitesca dirigente o a la pri· 
vilegiada condici6n social de ser blanco, resultan ser 1 ••• 1 

los realizadores materiales de la arquitectura colonial •·· 
(,,,), El gran aporte aut6ctono que permiti6 llevar a cabo 
esa enorme actividad constructiva es, en fin de cuenta, la 
mano de obra (p. 23·4), 

El aporte indígena 1 ••• 1 tiene un papel insignificante en· 
la arquitectura colonial, Los ejemplos que es costumbro se· 
ftalar para demostrar lo contrario se limitan a la ornamenta . -
ci6n epid6rmica del monumento y nunca sugieren soluciones • 
volum6tricas o espaciales (,,,), De ahi, que en lugar de·· 
atribuirle a la sensibilidad indígena el resultado de esa • 
actividad artesanal, prefiero verla como un hecho de incap! 
cidad de entender el sentido de las formas que so reprodu·· 
cen y como una manifestaci6n de impericia en la ejecuci6n·· 
interpretativa (p. 27·8), 

36. Op, cit., p. 53. 

37, Grijalva, op. cit., p. 236, 

38, Rom,n, op. cit., f, 125. 

39, Op, cit., v. l, p. 35. 

1 

1 
l 
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40. Grijalva, op. cit., p. 441¡ Mac G1·cgor, op. cit., p. 39. 

41. Relaci6n ya citada, del AGNM; Ramo Padrones, v. 3, f, 28. Dato -
que ha sido consignado por ICubler, op. cit., v. 2, p. 504, nota 
nº s. 

42. The Newberry Library, N.L. Coll. Ayer. Ms. 1121, f. 316-320. Mi· 
crofilm particular en Sevilla. IProblema: Naturales de Otumba d! 
jen de tributar por espacio de tres aftos y ocupen el producto en 
la conducci6n de aguas para su pueblol, 

Documento conocido gracias a la gcntileia de Guillermina Ramtrez, 
quien le da la atribuci6n de la obra aunque no está a diario co· 
mo fray Francisco Tembleque. Documento que utilizará en estudio 
de construcciones hidr6ulicas. 

Hablo de Juan Correa de Agüero o Juan Rodriguei de Agüero porque 
en lo transcrito se lo menciona de la primer manera, mientras •• 
que en un mandamiento fechado el 29 de julio de 1553 se le nom·· 
b~a de la segunda manera, para que vaya a Otumba y junto con el 
guardián del monasterio vea por quince dias por d6nde ha de ir • 
el cano de ngua y se informe de inmediato (reforencla de Guille! 
mina Ramtrez), En fojas 294-295. 

43. Aqut hay que recordar los datos suministrados en el capitulo 1, 
p.44·5, nota n• 3, de este trabajo, acerca del námcro de tributa
rios de lzcuintlapilco·Actopan y sus visitas. 
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Kubler, op. cit., v. I, p. 149, dice: 

En la construcci6n religiosa grandes grupos de trabajadores . 
trabajaban·durante largos periodos para realizar las estru~ 
turas intrincadas y diversificadas de dicha arquitectura. 

Simpson, Many Mexicos, p. 82. :Citndo por Kubler, op. cit., v. 1, 
p. 149. 

Para la alimcntaci6n de los otom!es de Izcuintlapilco·Actopan me 
he basado en: Paso y Troncoso, Francisco del. Papeles de Nueva 
Bspalla, v. 3, p. 66, nota nº 3; transcripto en Mac íGregor, !!2.!.. • 
~.p. 15; Sahas6n, op. cit., p. 600, 603, 604; Ciudad Real, • 
op. cit., p. 137. 

46. Para los datos acerca de materiales me he basado en: 

VAZQUEZ VAZQUEZ, Elena. Distribuci6n seosr4fica y organizaci6n · 
1 de las 6rdenes religiosas en la Nueva Espana (siglo XVI). Mé· 

xico: Universidad Nacional Aut6noma de México, Instituto de · 
Geosrafia, 1965, p. 49; y 

Mac Gre¡or, op. cit., p. 61·3, 

47. Datos suministrados por Gerhard, op. cit., p. 44. 

48. Rubial, A. El convento asustino y,,,, p. 349·350. 

1 
1 ; 
! 
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49. Ibidem, Cuadro XVI "Limosnas reales a los conventos agustinos en 
pueblos de indios (1552-1571) (Construcci6n)", p, 438. 

SO, AGNM, Ramo de Ordenanzas, v. 1, f, 33. 

Sl. AGNM, Ramo Indios, v. 6-18 parte, tlocumento 1068, f, 289v. -290, 

52. De acuerdo a descripci6n realizada a fines del siglo XVIII. AGNM, 
Ramo Padrones, v. 3, f, 27. 

53, AGNM, Ramo Indios, v. 2, doc. SSO, f, 127-127v. 

54. Op. cit., p. 112. 

Monci6n del trabajo de los indlgenas de Actopan en las minas de 
Pachuca en AGNM, Ramo Indios, v. 2, doc. 558, f, 128v.-1Z9. 

¡ 
SS, AGNM, Ramo Indios, v. 6, 1ª parte, doc. 138, f. 34-34v. Fecha --

del documento: 13 de febrero de 1592, 

( 56. LIRA, Andr6s y Luis Muro. "lll siglo de la integraci6n". En Histo 
' . -

ria General de M6xico, Primera 1·eimprosi6n de lu segunda edi-
ci6n. M6xico: lll Colegio de México, 1980, tomo 2, p. 132. 

57. AGNM, Ramo Indios, v. 6, zª parte, doc. 773, f, 18S-18Sv. 
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58. De la existencia de tierra5 en manos del convento de Actopan no 
he encontrado ningún documento; simplemente hablo de la posibili 
dad al hacer la comparación con el de Ocuituco, del que Antonio 
Rubial, Santiago de Ocuituco ... , p. 21, ha encontrado material -
al respecto. 

59. Para la organizaci6n económica del conjunto monástico me he has~ 
do en Rubial, El convento agustino y .•• , p. 343-395; )' en Rubial, 
Santiago de Ocuituco ... , p. 17-28. 

60. Vergara, op. cit., p. 167-8 y 170. 

61. Rubial, El convento agustino)' ... , p. 375. 

62. Ibidem, p. 35Ó. 

63. lbidem, p. 351 y nota nº 15 en página 426 en la que hace refere~ 
cia a un documento del Archivo General de lndias, Contaduría, --
688; en que 

64. 

se señala que se pagaron 72 pesos a .los indios de Tula por 
concepto de flete, por trasladar durante tres años 96 fane
gas de ma5z desde dicho pueblo hasta Actopan. 

Ver cap5tulo VJ, p. 201-202. Al respecto, Mac Gregor, -
~· cit., p. 127, al referirse a las cartelas existentes en la -
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antesacristía y en lo que 61 llama refectorio y contrafuerte do 
la b6veda del refectorio, expresa: 

Y, como esto lo puso seguramente M.L.G. 1 ••• 1, despert6 mi 
curiosidad por saber qui6n ora y, por las fochas y las ini
ciales, pude encontrar en la relaci6n de p4rrocos que hay -
en las antiguas oficinas del curato que el Sr. Licdo. D. M,!! 
nuel Lino Guerra fu6 Isicl cura "propietario" desde julio -
de 1788 hasta setiembre de 1807. 

El buen seftor 1 ••• 1 hacia su pequefta política cortesana ce!. 
ca del .rapaz Branciforte !virrey de M6xicol y del pomposo -
N6ftez de Haro y Peralta. 

65. AGNM, Ramo Padrones, v. 3, f, 27v.-28. 
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Archivo Bienes Inmuebles de la Secretaria de Desarrollo Urbano ¡• Ecol~ 
ata. Legajo 50/4~17, 3 v. Fotografías y planos, · 

Archivo de Genealogía y Her4ldica de M6xico, Archivo de la Parroquia · 
de San NicoUs Tolen~ino, Actopan, Hidalgo, M6xico, microfilmado. Ro-
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Archivo Sucesi6n Eulalio Angeles Martínez, Actopan, Hidalgo. 
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