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¡ N T R o D u e e I o H 

El origen del preocnte trabajo cst~ ligado a las memo-

ri,.,s de mi infancia. Debo haber visto la iglesia de santa Priscr , 

por pdmern vnz, cuando tonta unos siete ~:ios. 0()oue entonces j~ 

rn~s he dejudo de visitilrla. Por circunstancias familiares pdme-

rr; 1 pasaba much<.1s tem¡;oradas en esa poblnci6n y despu~s, ya mayor• 

pura disfrutar de lll comptif:!a de mis numerosos amigos y de mis pn

dcntcse n1:! como del buen clima del lugar, por apego « 61 y p;:;r 

el gusto d(J volver, una y otra vcz 1 a contcnplar le silueta de au 

i':]leaJ.a, Hf,CUerdo duramente la primera vez que tuve conciencia de 

olln. f:staba al lado de rni padre. Ji.poyados sobre una bardé1 qu~ que-

da en la parta posterior de la fuente de la plaza principal -hoy 

llamadü fll<1zn Ilordu• y que formo un espl~ndido balc6n. Lo iglesia 

aparec!a doslumbr~nte, entre el verdor de loa laureles y el azul 

del cielo. !io su borrü de mi mente el desconcierto :;uo sent! ante 

a~uollas torres alt!simas, afiligranadas, cubiertas de relieves 

incomprensibles pé:rll m!. Lat contempl~ sin entender nada, co::io so 

contempla un fen6mcno Gobrcnatural 1 pero se mo ahond6 en ol cspl-
) 

ri!:u la praocupuc16n por aquel -para mi- hermoso enigmn e pieora 

lobrada. 

La memorin qued6 profundamente afectada por el impacto 

de anuella impres16n infantil. La enorme udm1raci6n ~ue despert6 

en mi la obra de arte y que fue creciendo a la par con las nume· 

rosas visitas quo le hacin, ae c:onv1rti6, por un 16gico proceso 

slquico, en curiosidad. Esta, al correr de -loa aílos ue transform6 
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en un abierto y sedo inter~s, que me condujo .. a su debido tiem• 

po- n ocup¡¡rme de la iglesia profesionalmente, 

Dcs¡:iu~s de aquella visi6n do r.!l niiiaz, recuordo que los 

i;iguie11tc:> encuuntros con la gri.\ll parroquia fueron constantes, muy 

directos, f.tuicos uo puede decir, :::n plena adolescencia, atraida e por sus al'tu!l torreo, sub! rnuch.:is veces {¡ sus b6vcdas, corri por 

encima de ellas y alr~dcdor de la c6pula y trep~ hí.\St(l lo m~s al

to de sus esbeltos Ci'.mpanados, Dcscubri entonces alJunos prodi· 

9ios de las funciones aryu!tcct6nicas1 la raz6n de ser de lo~ con

trafuert:es1 la fur1r:r.a de la curvatura de lai: b6vedas y lns ncces11-

das inclinaciones :le los desagües por 'las quo me cch<1ba en resba-

1.:idilla. Me fascinuba ln nitut!ci6n domin:mte del ~emplo 1 desdo don

de se l!lcanzll n conte:r.plar todo d cascdo, tius elegDntes propor

ciones, su riquezü, ile iba d;mdo cuenta de que no hab!a muchas 

f 

iglesian co::-.o la de Santa Pdaca. 

Aiios deapu~&, cunn<lo era una eatudiante en la Facultad 

da E'ilosof!u y Letras -ya con algunos conocimientos l!cl arte co

lonial- comenc6 « r;studiar las formas do los retablos y 1.,s ir.i~-

·JCnt.JS quo i!p(.it\"!Cen en ellos. Con e:so 1rotivo pasG semanas lmtcrnn 

dentro del templo, haciendo dibujos y esquemos 1 mientras contem-

plobu inc;msable -tr:itando de p~netrorlas~ lus complicadas for

m¡¡s doradas <le e:sc conjunto eapl6ndido, 1'.noti todo11 sus elementos, 

cont6 E!l n6meto <le fuigclcs que aparecen en cada altar 1 el nd.'llero 

de Silntos m~rtircs, de conchas, de roleos, cte., ::tc. 1 y as!, con 

los al\os fui r11uniendo entre fotogrnf!ils y notas, un material que 

finalmnnte vino a culminar en el presente trabajo, 

Hacia el año de 1954, invitados por algunos tnxqueflos 
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amantes del 1i.rte, el r'.lcienl.cmente des¡ipnrec1do doctor Francisco 

de la Mazn y yo, fuimos a dnr unns ccnfcrcncias que tuvieron lugar 

en el ex-convento de San Bernardino de Siena, Mi tema fue, natural· 

menté, la parroquia de santo ?risca y por pdmeril vez expliq:..A 

públicamente todo lo que hi!bla yo averiguado acerca de los r.oti

vos que tuvo Jos6 de la Borda para construir una iglesia tan es

pl~ndida, as! corno mi pdr.iuro 1nterpretac16n icono¡Jr~fica y nr

t!sticn. 

De3pu~s, en 19G7t en el n~mero 45 de la Revista~ 

de Mltxico pu'oliqu!i una s'~gunda vcrd6n mejor elab-:lre.da, sobre el 

nismo asunto, l'inalmente ahora, en 1972 -ciGrtamcnte muchos aflos 

despu~s de haberlo empezado- he terminado este cstu.dio y me ale· 

gro de ha.oorlo h!6cho tan lont;J.mi.:nte, pues creo que apenas a estas 
hacer ' 

alturas de mi vitln ¡;rofos!onal 1 puedo permitirme/el intento de una 

aportnci6n comprensiva dCJ la grandiosa iglesia de Sunti.I i'risca, 

algo en fin, que sea realmente 6til pnra las generLicioncs presen-

tes y fut.uras. 

Dos razones fundemontales me h?n :r.oviclo a ern¡i~ender el 

ontudio de üste rr.onumcnto, Ante todo conocerlo y lUt'.l•JO dt1rlo a 

conocer c'.'.mo un;¡ obrn humana y art!Gtica, para que no siguiera 

si<lndo considerado como el simple producto -rico y bello- de un 

esp!dtu caritativo, porque la iJlesia de Santa f.Jtisca e11 mucho 

mb que eso. 
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Alejados cusi dos siglos del imperio del providencialis

mo eacol.~stico, hubiendo pa.:rndo por 106 entusiusmos racionalistas, 

positivistas, liberales, Mcionalistas, etc, 1 preocupi!.doG ·actual

rnento por m61l:iµles y cornplejao especulaciones erdnunte;;ientc pol! .. 

tic•is y antitrc:diclon0li:;tas, cxi:lte una tendencia a v-:r en nues

troomonurnentos de arte religiooo colonial 1 lü rc~prcccntaci6n de una 

rüncin rcligio~.idcd y por eso f.liS,7.o a considi'irildos con un cierto 

menosprecio, :.:n el mejor do los cason, lO!l t¡ue profesan la reli

gión cattUca 1()5 estime,n por ;:;rinc1pio 1 pero la mayor parte de las 

veces no s,,,ben ViilOrllt'los por falta de in~omad6n hist6rica1 de 

donde (Jroviena qul: los consideran su::;ce¡itiblco de cualquier alta• 

r¡1ci6n, Les qu·~ no son creycnler; 1 no acüptan la. posibiÚdad de en-

contrar en clich.:is ollraa 1 nada rn~s que a expruai6n <le un momento 

glorio:;o del ca.tollcl.mr10, ya pusndot sin iltendcr a !JU valor h1s

t6rico, Pocos ::e pregunt<:n por qu~ y pnril qu6 fueron construidos 

duruntc l.a e;Joca virrcindl 1 t;:nton y tantos tcr.iplos, conventos• 

capill;,s y altilres, cu·ndo au n6:nero ya rcuultabn suj)erfluo. De 

la nismil manera hubd rcaultado en cierto r..odo superflua tan nota

ble euntuosidécd en la pnrroquin de un mineral pequeño como era 

Taxco en el siglo X'VIII. Sir.iplcmente este 61 tir,o hecho tiene que te-

(' ncr otra cxplic:ici6n adem~s do la religiosa. 

Preocu~¡¡da desde hace arios por esta nctitud limitada, 

pero desgracindnm~:ntc muy extendida, de juzgnr nl arte colonial, 

al enprcnder el presente estudio, me he propuesto -reíJlto- trn

tar de hacer resultar su gran importnncln hist6rica, la cual emer

ge en buena parte, n truv6s de sus valores l'cligiosos. He querido 

desentrañar las motivaciones humunas que, al lado de las religiosas ¡ 
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produjeron unn igleoia corro esta, 

en mi. libro titulado Las Portadas !lollgionas q_e M~x1c:o, 

consider~ 1 en uno de sus cap!tulos• la transformac16n que sufd6 

la conciencia ~eliqiosa a lo lar.90 del siglo XVIII en la Nueva Es

pafia y estudití c6mo las obras p!as adquirieron un sentido y valor 

soc1:1l m1,1y importantes y significativos, un aquilatamiento de en

foque materialista -aOn dentro de le ortodoxia del ambiente- que 

era rcflej(J de lil& corrientes filos6ficas del momento. Destaqu~ 

a la vez corno el hombre novohispano, s6lo a trav~s de le.a obrus 

religiosas pod!n r~alizatSQ socialmente y buscJr y conseguir pres

tigio dentro de su ~mbi to, l.ds obras p!.1s dejaron de ser valorea 

puramente ¡;-0ralcs, pl'lrll adquirir. un siqnificado :iocial, Partiendo 

puas de oste principio, he tNtr.do de sit.u:ir la parroquia de Tar.

cc dentro de su tiempo hist6rico, co::o obra religiODCI y sociD11 

hncedn v•:r c'mo lo que c:s: ol fruto bello culminante y represen• 

tativo de inquietudes vitales -pero no ·Wiicnmentc religiosas .. 

caractadslicas <le una ~poca. Most:r¡ir, on fin que la iglesia de 

santa ~r!sc" no es flÓlo un monumento nrt!stico-religioso perte-

ncclr:nte a un paso.do muerto, sino o_ue es hiato~·la, es decir, pensa• 

miento y ::entir:dcnto de un ho::ibre: de don Jnsf! de la Bot'da, 
--~-·--- ···- -~,-.......... -

Parejo a m! intcr~s hist&rico ha corrido el empello de 

tratar de situar asta obra insigne cm su momento y vnlor art1stl•. 

co precisos Jcntro de nuestro barroco, su sitio y significaci6n 

nrt!aticos no est~b:n claros, por una parte porque sobre el ba-

rroco dieciochesco quedan muchas cosd1 por decir y por la otra 

porque las inforriw.ci.ones parcl¡iles que sobre 'lla existen -aunque 

muy dtilen en muchoa aspectos- no hac!an posible un juicio m&s o 

:¡ 
l 

i 
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menos v~lido, Era necesario estudiar el cdif iclo en conjunto, como 

un todo insaparable 1 compleja y simb6licamente relacionado en sus 

distintas partns. ~.6lo asl creo QUe se ?Uedc aventurar alguna hi

µ6tesis sobre su lin<ije llrt!stico, Considero este aspocto como una 

de las mayores aportaciones de r.ii trebajo: huber estudiado y ana-

'\ lizado un t:dificio en todas sus partes, vulodr.dol.is y relecionfui

dolns entre s1, como no D(' ha hecho hai;ta ahora, aprovi:chéilldo 

claro cnt~, qua Sento erisc11 ha llegado a nue:stro d!as completa en 

sus partes esenciales, r.spera·::os que despu~s :e leer los siguientes 

cap!tulos mi op1n16n acerca de crmsiderar a la parroquia de Taxco 

como una obra ultrabarr.:ica, iniciadora de laa modalidades an6stila 

y ne6stiln, cobre pleno sentido, 
y 

Siempre v.<: ha parecido muy importante,/neccsarlo el an!-

11 ds de la iconogr;lf!a en las obras buri:ocas, si so quiere lle90r 

a sus intenciones expresivas rn5s !1.timas. ~·.uy r(:v,lador result6 

este <1studio 1m el c1iso presente. No s6lo fUe de gran utilidad pa-

ra establecer interrelaciones slmb~licaa entre el extcrlor y el 

inter~or del edificio y seilalnr los principillos ejca simlXilic:os 

en di versas ~)artes del monume:nto, sino .:;ue sirv16 hasta para npoyar 

hechos ¡:~s c•mcreton como el ¡;oder afirmnr mi craencie de que to-

,. , dos los rebolos tlel templo fueron hechos al mismo tiempo y no en 

dos tlempon distintos, como dico Joseph Daird. Ln iconograda re

vel6 llde:nis la vigencia do algunos intar.:·scs morales de la ~poca 

y cono era n~tural de Jos~ da la Borda, su autor intelectual y pa

trono. l::n ou:na mi mayor de!leo es haber lo~¡rado un eotudio de la 
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iglesia de Sant~ Prisca que no solamente venga a informar m5s o 

menos sobro su VJlor artístico sino que logre dcst(l.car a·ln voz 

-ya que una co1rn va con la otra- esa signiflcaci5n hist6dca que 

a nii me parecf'.1 tnn <:vidente, pim.i qua sea m~s claro su gran valor 

part\ todos y por ende se comprenda el deber de cc.nservarla siem

pr.:i en fii:rfccta:. c·indiclones y en el lugur dt'!st¡ic~do que lú co

rresponde. Equitu.tivt>.s consicleracknC!S d(;ben tenerse a todao las 

obras de ilrte coloninl, poi.· las razones •;Ue aqu{ lwnos señnlado, 

• 

rt.ucho ayud~ he nccesiti'.do por:i llevar ?. buen t6rmino es

te estudie- y des•:!O agrodecorla J todas aquellr11.1 pertonas 1 que da 

una manert1 u otra1 hon colaborado conmigo. Pr.imcro que todo quic· 

ro d.lrle l.d& •J: acias ~~s con::iovidas a mi m.o.::stro el doctor Justino 

Fernfod\~z por haberse }~restado tan cordinlrr.:::nto il diri91r esta te

sir.;, !lo tengo pulabriis ni forma p;m, coi:respor.derlo la paciente ate¡ 

ci6n y el intcr~s rue le ded1c6 J. estas p~gin..s. :\l querido maestro 

Edmundo O'G•nrnon .:i.Jradezco li's atinadas oba.~rvacknes ~:uc me. hizo 

cUé1ndo le consul l~ ~lQUn·::is puntos de V1$tn r.obre b pcrscnalidtid de 

Jos~ de h Borda y r;uc ti..1n 6tiles :ne rcsultarGn en l<t confecci6n 

( do esr: c1!p!tu10. ·:utoro l!.!lc:itar 1qu! un rcconocfotento p6stumo 

al doctor Fl'encisco de la 1-'.aza1 ~or les nuncrosi\s pcque11as consul

tas tclef·~nicas con las que intert"u.11¡1! muchas v~ces su trabajo y 

por la ::;u.¡ercncia qUl! me h.i.zo dt) visitnr nl archivo do loa sel1or1cS 

Rafael y Jer6n1r.;o !'orrGa Turanzast en busca de documcnto5 antiguos 
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sobre los de la Borda. ~fcctivamentc los señores Porrdn Turanzas 

tuvioron ln gcntilc::;a de facilitarrw todos loo manuacdtoe que 

tienen sobre este ilSUnto 'I íJOr lo misno c:ukro déjar aqu! testi

monio do m1 ll~s profundo ugr<:dccimi~nto. Pude tener .:icco:io u. la 

selecta biblfoteca de don felipc 'l'cixidor lo cunl fue p¡¡ru !:ii un 

honor >:,ue esti.o cm todo lo r;uc V<ifo• DebO mendonilr con gratitud 

el nombn1 dd in¡eniero r.uis 'l'orrc1.1, del Centro de iicnt•.:ur.1c16n 

''i'üul Cort11r.an 1 !l 11 por irnbcr. hecho el ún~lisi!1 (¡u!dco de lo:. m<;cto• 

dales con que t:sti cons tru!a.; la iglesfo. Findr~tint~ 1 r;ucdo muy 

agradecida por las cnorr.ics wolestbs que se tr>m6 d profesor cuauh· 

t~inoc ;;sp;irza, l.iirect:or del Cc:ntro de Inv¿-stigaclones HJ.st6r!caa 

de Z¡¡catccav, pn:-:a ilV<;!riguar datoc; flObt·c: Ir. est;mcfa <l<: don JosA 

de la llordu en dicha regi&n. 

En Taxco t u los ;;e::or;;s I!12nj0r.1fo r:mbriz y Jcr6nimo :Jote. 

lo Oaena, ltnic¡¡s per:;onas que quisieron dcirr.1e inforr.ies sobre la 

con:sttucci6n di.! :lünb Prisca, nU. agr:;idecinle1\to sincero. 
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~ortaciones al estudio de la iglesia de Santa Prisca 

El interés por el arte novohispano comenz6 a despertar

se a !inea Jel siglo pasado, cuando asentados los Animas y los 

polvos levantados por tantos problemas politice-militares, la 

patria ya tenia algunos años de respirar con tranquilidad. Fue 

entonces cuando los mexicanos tuvieron que valorar, necesaria

mente -de manera instintiYa o consciente- su herencia cultural. 

Se habia descubierto el ~te prehispAnico, al que se consider6 

como el pasado artistico m!s legitimo, , pero tambi6n en el arte 

colonial se buscarian los valores nativos, y otra corriente de 

opini6n veia en &l el verdadero arte mexicano. As!, encontramos 

que en la pequeña pero illportante obra de Manuel G. Revilla, pu

blicada en 1893 (1) (al parecer la primera que se ocup6 de estu

diar el arte colonial), es muy notorio el intento del autor por 

diferenciar, entre el conj\into de obras barrocas, aquellas que 

presentaran características nativas, es decir, distinta• de to

das otras. HAa adelante en 1915, apareci6 el libro del arquitecto 

(' Federico E. Mariscal, titulado significativamente La Patria y la 

Arquitectura Nacional (2) en el que incluye varios p&rra!os acer• 

ca de lo que -segGn él- debia entenderse por arquitectura na· 

cional y c6mo y cuando puede 'eta llamarse asi. No vamos a dis

cutir aquí las opiniones del arquitecto Mariscal, sino solamente 

queremoa hacer resaltar que tienen la gran iaportancia de haber 

enrocado el estudio del arte colonial desde uno de aua aspectos 

mls trascendentales y !ructi!eros. Esta preocupaci6n nacionalia-

·. 
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ta por el arte, se encuentra, afortunadamente, en muchos autores 

de principios de siglo. Fue este el m6Yil m!s urgente 1 Yital 

que tuvieron para esforzarse en destacar -si bien a grosso modo

las obras con carácter mexicano, las que solamente podían consi

derarse como producto del barroco español trasplantado a M6xico. 

Aparte de los autores mencionados se destacan tambi6n: don Anto

nio Peñatiel, don Genaro Garc!a y el Dr. Atl, en tata primera 

etapa de estudiosos pioneros del arte colonial y de suo valorea 

mexicanos, cuyos estudios, aunque ya superados, son los que abrie

ron brecha, entusiasmaron al público y condu¡jeron por buen camino 

1.as investigaciones sobre este fenómeno art1otico. Por ello mis

mo sirvan estas lineas de reconocimiento a su labor en pro de la 

comprensi6n del arte colonial mexicano, 

La iglesia dt Santa Prisca de la ciudad de Taxco, uno 

de los monumentos m!s notables de nuestro barroco, ha sido,· por 

ello mismo objeto de la atenci6n de Yarios destacados historia

dores del arte. En las siBuientes p&ginas intentamos recoger y 

comentar las aportaciones que ellos han hecho al conocimiento de 

este magnifico edificio, a lo largo de varias d6cadas de la pre

sente centuria. 

1901 La primera noticia sobre la iglesia de Santa Prisca 

la encontramos tn la obra del historiador norteamericano Silvester 

Baxter, publicada en ingl&s, en Chicago, en 1901 (3). La traduc

ci6n al español st public6 en 1934, en M&xico {4), 1 tu• CUlllldO 

se populari16 el contenido de su libro. 

El autor se ocupa brtYemtnte de la iglesia de Sllllta 
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Priaca dando una somera descripci6n de ella y sin preocuparse 

por proporcionar alguna inf ormaci6n hist6rica. Del exterior nos 

dice que 11 , .. el ornato de la tachada y de las torrea tiene ab 

del car,cter rococ6 que del churrigueresco" (5), 

El t'rmino churrigueresco !ue adoptado por Manuel G, 

~· Revilla en 1893 para diferenciar las obras barrocas con car~c

ter mexicano, En 1901, como es fácil comprender, esta palabra 

debia tener aún un significado muy vago y no sabemos lo que Baxter . 

entenderla por ello, pero desde luego no estamos de acuerdo en 

que predomine el carlcter rococó en el edificio, De este estilo 

se encuentran algunas formas aisladas pero de ninguna manera em

pleadas con car,cter dominante sobre el conJunto. PQr otra parte 

a Baxter le parecen desagradables las torres por las bases es

trechas y del interior opina que: ", .. aunque carece de reposo 

en aus superficies es espl&ndido y da un erecto de riqueza sun

tuosa, Sin embargo su decoración mural, hecha toda por un solo 

Rintor produce una sensación de unidad que compensa el desaso

siego que ocasiona la inquieta decoraci6n de las partes estruc

turales" (6), Por lo poco que se entiende de los comentarios dt 

Baxter se nota que la riqueza exuberante del ultrabarroco lo 

(:' desconcert6. Adern&s de que sus palabras demuestran !alta de in· 

!ormaci6n sobre el tema, no aportan nada consistente para el es

tudio de la iglesia de Santa Prieca, 

1908 'La1 primeras intormaciones hint6ricaa importante• so

bre la construcci6n de Santa Prisca se deben a don Antonio Peña-

!itl (7) 1 en general en ellas se han basado casi todas las obras : 
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posteriores, ya que, desgraciadamente, los archivos parroquia

les que estaban completos en la 6poca de Peñafiel, !ueron saque~

dos en los años posteriores y ya no queda ningÚn manuscrito in

teresante en ellos, Don Antonio Peña!iel 1 según nos dice en su 

libro, obtuvo buena parte de sus informaciones a trav6s del en-

( toncas cura phroco de Santa Prisca, Don !1iguel Ba~urto noreno, 

quien le inf orm6 y faoilit6 todos los datos que pudo sobre la 

construcci6n del edificio. El autor, basándose por su parte, en 

la obra de Humboldt nos informa que la iglesia se pudo erigir 

gracias al producto 11 
... de la mina de 6an Ignacio que le dio a 

Borda de ganancia doce miilones de pesos ... " (8) y que su edit1-

caci6n comenz6 en el año de 17481 dilrando diez años, pues 11 
... se 

termin6 en 3 de diciembre. de 1758 ... " (9), Esta fecha de su ter

minaci6n se encuentra inscrita en el lavabo de la sacrist!a del 

.... , .• ,;. templo. .:).~ 

Ademb de algunas medidas de las diterentes alturas 

del edificio y de al&lillos datos sobre su costo, Peñafiel nos in· 

!orma que: "La capilla llamada de Indios tiene su historial el 

lugar que ocupa la Basílica era propiedad de los ind.{genas de 

Acayotla; pero lo cedieron a Borda a c8l!lbio de la que les cons-

( truy6 dentro de la misma Parroquia11 (10). Este dato que explica 

por qu~ se le llama Capilla de Indios a la tambi6n llamada Capi

lla del Padre Jesús, se encuentra repetido por varios autores 

posteriores a Peña!iel. 

Oomo en esos años de principio de siglo no se conoc!a 

aún nada acerca de los creadores artisticos de Santa Prisoa, don 

Antonio Peñaf iel nos dice que a eoe respecto no se sabia nada 
11 ... ni por tradici6n11

1 y que 1 "Se cree que estando todo el mate-
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rial, loe artífices vinieron de .f.'uropa 11 
( 11). Como m!e adelante 

veremos, Toussaint aporta los nombres de los posibles autores de 

Santa Prisca: Diego Durán Be:r·ruecos y ISd.doro Y.ii::ente de Balb!s, 
quiz&s 

ambos/españoles. Por lo dicho, es posible que algÚD. dia pueda 

probarse documentalmente esta suposici6n acerca del origen de los 

artistas y que al parecer Peñaf iel registr6 como una creencia ge

neral de la 6pooa. 

"El estilo de la arquitectura -afirma- es churrigµe

~. en perfecta consonancia con los colaterales y dem~s mobi

liario del templo". De los doce altares ",,.tres son caei igua

les, el mayor y sus dos colaterales, iguales de altura y de ,!!· 

tilo churrigueresco de lo m&s original que baya producido el ge-

nio de inteligentes artistas¡ siguen cuatro, dos de cada lado 

conservando la unidad de pensamiento y la magnificencia porten

tosa de la decoraci6n, y por G.l.timo otros dos de la altura del 

coro, m!s bajos¡ hay tres, además, en la capilla llamada de los 

Indios que no desmerecen de sus compañeros¡ en todos se adJlliran 

no s6lo los adornos profusos y elegantes sino las buenas escul

turas, raras en aguella 6eoca¡ por todas partes sorprende una 

verdadera casca.da de oro iluminada por torrentes de.luz" (12), 

Cuando escribi6 Peñafiel el t6rmino churrigueresco 

tampoco habia adquirido aún un significa.do claro, La prueba es

tá en que el autor lo aplica indistintamente tanto al exterior 

como al interior, sin notar las grandes diferencias !ormalee que 

presentan tanto las distintas partes del exterior entre si, como 

los retablos de la nave respecto de los retablos del crucero, 

por lo tanto esta opini6n no tiene validez. Nos pareoe extraña 

la afirmaci6n que hace el autor acerca de que ·eran raras las 
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buenas esculturas en aquella 6poca ya que en el siglo XVIII la 

escultura floreci6 con exuberancia y riqueza y especialmente en 

los retablos se produjeron obras que pueden competir con las me

jores de otros siglos. 

No cabe duda que aunque Peñafiel no se extendi6 en lllll 

descripciones ni pretendi6 profundizar en aus apreciaciones so

bre la riqueza formal del templo, su sensibilidad si captó la 

importancia artiatica de la obra que estudiaba. Su aportaci6n 

principal son las informaciones hist6ricas generales que da sobre 

la construcci6n, y los datos sobre costos y medidas del edificio. 

F.n ese año don Gena;ro García public6 su libro La arqui

tectura en Nbico. Iglesias (13), quien dedica algunas p&ginas 

con ilustraciones a la iglesia de Santa Prisca, En ellas repita 

los mismos datos publicados por Peñafiel, sobre la construcci6n 

del edii'icio '3 sus costos, sin ocuparse para nada del aspecto 

artístico del monumento, Al parecer don Genaro Garcia, igual que 

Feñafiel, consult6 personalmente los ttrchivos parroquiales de 

Taxco, así que el único inter6s que tienen sus informaciones es 

que refuerzan la autenticidad de los datos de ambos informantes, 

Uno de los libros m!s imaginativos que se han escrito 

sobre el desarrollo del arte novohispano es· sin duda el de Fran

ciaco Diez Barroso, quien publio6 por su cuenta una obra, por 

cierto dedicada a Eapaña, que se titulas El Arte en Nutta España 

{14). I'retendiendo ser completamente original pero sobre todo 

hispanista, Diez B!ll'l'oso se invent6 •DO 11bemos si apo7ado en 
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algún autor europeo• una terminología para clasificar las obrat 

barrocas novobispanas, haciéndolas derivar todas ldel plateresco! 

En suma, para ~l, todo el barroco debla verse como neoplateresco, 

con diferentes acentos, tales como borrominiano o berninesco, A 

pesar de que, como es obvio, eatos conceptos no se aceptaron ni 

en su época ni menos actualmente, vale la pena recordar aqu! sus 

propias palabras por curiosidad científica y para informaci6n ge• 

neral. Para D!ez Barroso la obra que estudiamos, cae dentro de 

una clasiticaci&n que Al denomina obra~ borrominescas con intluen· 

cine plateroscas o sean neoplaterescas. El nombre m~s apropiado 

le parece que es el de neoplaterescns, clasificaoi6n en la que 

quedan incluidas las llamadas, por otros autores, churrigueres

i!!• En estas obras, nos dice el autor, quien se ocupa ampliamen

te del aspecto formal de los monumentos 11 
••• la complejidad orna

mental llega al exceso y las lineas y superficies adquieren el 

mnxiraum de expresión". 11En esta clase de obras se encuentran, a 

m~s de los frontones interi-umpiJos, las columnas de fustes retor• 

cidos, las molduras y cornisas serpenteantes y retorcidas, y por 

último, klibertad m~s ~ompleta en las proporciones, la orna

montnci6n ·u!s exuberante que lo invade todo, ya sea fuste de co-

f lumna, o triso, o marco de una puerta o un simple pedestal, La 

combinaci6n de estas dos tendencias determin6 pues, obras sumamen

te ornamentadas, algunas veoes extravagantes, otras recargadao, 

pero siempre ricas y ostentosas, que era el car&cter que exte

riorizaban" (15). Por las palabras mismas de Diez Barroso, nos , 

damos cuenta de que las caracteriaticas que ostentan ~as obraa 

neoplaterescas, corresponden en buena parte a las que hoy encon-
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tramos en las llamadas obras ultrabarrocas, y quo en su ~poca se 

llamaban aún churriguerescas. Por estas frases nos damos cuenta 

de dos aspectos del problema: por una pai·te, que el drmino ~

rrie,ueresco, desde que Revilla lo incorpor6 al vocabulario del 

arte colonial, andaba de boca en boca, sin encontrar su signi!i· 

cado preciso, lo que sucedería mucho tiempo deopu~s como veremos. 

Y por otra parte notamos que si Diez Barroso quería considerar a 

las obras neoplaterescaa, equivalentes formalmente a las que 

otros llamaban churriguerescas, es porque él tambi6n, aunque no 

se lo confesara y a pesar de su acendrado hispanismo, veia algu

nas diferencias fol'males en cierto tipo de obras, aunque despre

ciara el t~rmino churrigueresco para denoruinarlas, prefiriendo 

inventarse uno, tan original, que como se colliprender~ ni tuvo 

&xito y debi6 resultar terribl~mento confuoo para el 9Úblico, 

D!ez BaiToso clasifica la iglesia de Santa Prisca en

tre las obras borrominianas con influencia Elateresca, n1 lado 

ti.e iglesias como la Enseñanza de la ciudad de Hhico, pero no 

noti dice por qu6, Hos parece que en todo caso debi6 haber cla

sificado el templo taxquelio, entre las obras por él llrunadas ber

ninescas con influencia plateresca, por las gi·anues columnas sa-

( lom6nicas que luce en au rachada principal, Pero, lo peor de la 

novedosa olasificaci6n de D!ei: Barroso ea q~e no la fundamenta, 

y es que él mismo no lleg6 a diferenciar con claridad los dife

rentes tipos del barroco dieciochesco. Sin embargo, veamos lo 

que dice rle la iglesia de Santa Prisca en particular: "11uy in te-

reaante es la iglesia parroquial de Taxco, Guerrero, que perte

nece a ea te grupo [ neoplatereaco con base borrominesca.l pero 

1 
1 
¡ 
1 
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que a las buenas proporciones de su portada principal, que tie· 

ne columnaa salomónicas en su primer cuerpo, reune el magnifico 

e!ecto de sus doo esbeltas torres, cuya estructura y decoraci6n 

caracteristica guai'<IBll armonía con dicha portada, la cual ~

~ clal'amente tachadas neoplaterescas de iglesias españolas. 

Esta iglesia constituye probablemente el ejemplar ~~s interes!lllte 
1 

entre las iglesias de e;-;te g~nero e¡ueéf1,1eron construidas en iiueva 
el m rito 

España" (16) Diez .Barroso acepta/.ilxbpntum artístico de san-

ta Prisca a la que considera una de las obras más importantes en 

su gbero • .dtinadamente hace notar el valor artístico de las to

rres esbeltas y la semejaJJ.za de esta fachada novohispana, con fa

chadas espaiiolas, cosa que ha siuo corroborada por autores recien

tes que encuentran mucha influencia andalu11a en esta obra, como 

más tarde se verá. Lástima que J1ez Barroso no fundamentara de· 

bidamente sus argumentos ni nos explicara la raz6n que tuvo para 

clasificaJ.• üentro del neoplateresdo toúa la gz·an producción ba-

rroca. Jegurar.iente que lo primero se debió a falta de m~todo en 

sus escritos, p~ro lo que no nos es r&cil entender es su fobia 

por el barroco. 

lle este autor nada pudieron aprovechar quienes poste• 

(':' rio1'lllente a 61 se ocuparon de los mismos ·temas, pues su exacerba· 

do hispanismo lo hizo ver detor~ada la realidad artística de su 

1927 

país. 

Debido tamb16n a la !alta de m6todo y a la de!iciente 

in!ormaci6n de la 6poca, para en.tocar los problemas al'dsticos 

coloniales, Gerardo l1urillo ·•'• conocido como Dr. Atl· en 1u 
,¡, 

importante obra sobre las iglesias de H6xico (17), se limita a 
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mencionar la iglesia de Santa Priaca entre las obras que deben 

considerarse como ultrabarrocas, pero sin decirnos por qu~, ni 

entrar a analizar las formas y las estructuras del monumento. 

Si la calificó de ultrabarroca debi6.ser únicamente porque la 

vio diferente de las obras de linaj;3 más puramente español, agru-

(; pánrlola. al la ;o de las i5lesias de la :3nntísimri.1 la i3anta Vera

cruz, úanto Domin~o y el B3grario 1 nin percatarse de las diferen-

cias formales que existen :on°t!'ll :iichos templos y c;.ue no nos per

miten ahora, considerarl~s a todos dentro de la misma modalidad 

barroca, &in embéJ.!'go, el tiempo y los estudios recientes, han 

venido a Jarle gusto al Dr. Atl 1 ~uien ten1ría una gran satis

facci6n al saber ~ue el t~rmino ultrabarroco, acuña1o por &l, 

ha adquirido un importante si¡i;nL'icado y que lo. iglesia iie Santa 

Prisca se considera actualmente, con me.yor conocimiento de causa, 

una de las obras m~n represen~ativas del ultrabarroco, por las 

razanes formales ::iue 1a~s adel&nte sa?ielaremos, 

1931 El primer estudio sobre la iglesia de Santa Prisca, 

que constituye una aportaci6n ampli& e importru:.te, corresponde 

a don i'lanuel Touasaint, quien en su libro sobre la ciudad de Tax· 

~- co, publica~o en 1931 (18), dedica buen número de p~ginas a la 

parroquia, ~oussaint nos habla de un edificio bello, homog&neo, 

airoso, ligero, con cierta influencia chinesca en los remates 

de las torres y cuya talla es tan fina que: "Parece que fuera 

marfil, o por lo menos madera de sándalo" (19). llos proporciona 

una amplia informaci6n sobre la vida de don José de la Borda, 

constructor del templo y de algunas de las razones que tuvo para 
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edific<irlo, Empero el m~rito mayor de L1 obra de Toussaint lo 

ccnstituye la inforrnaci6n ._uc nos da sobre los posibles arquitectos 

del edificio y sus altares. Toussaint consigna en esta obra dos nom

bres: el de un artista~ y el de don Juan Caballero, ~l hallazgo 

del primero lo hizo sefialando unos versos (hoy casi borrados), que 

) existen en el cubo de la torre derecha de la iglesia, Tales versos .. 
conmemoran el homenaje público que se hizo al hijo de don Jos~ de 

la Borda con motivo de habecse borlado co;r.o doctor. En ellos aparece, 

rirn2do 1 el nombre de un tal Dur~n como constructor de la iglesia. 

Toussaint encontr6 adem~s entre los padrones de la ciudad de Mbico 

que se conserv¿¡¡¡ en el Archivo General de la Naci6n, el nombre de 

un arquitecto espafiol llamado Diego Durful 1 en el año de 17531 que 

corresponde exactamente al momento de la construcci6n de Santa Pris

ca (20), GS probable pues, que se trate del mismo arquitecto, pero 

aún no nos ha sido posible averiguarlo, Por otra parte, en el ap~ndi· 

ce de su libro, Toussaint publica algunos documentos relac.lonados cor 

la edificctción de la iglesia, entre los cuales hay uno donde se 

menciono a "don Juan Cilballero, maestro de la obra", a quien el 

autor supone, con raz6n, ciado el c;ntexto del docui~ento, uno ele los 

artistas que trabajaron en los retablos (21), Como veremos m!s add-

[' lante 1 en otra de ws publicaciones, 'l'oussaint menciona a~ 

Vicente de Balb~s como el autor de los espl~ndidos retablos de 

la iglesia, si bien no lo prueba. Des-Jraciadamente nuestras in-

vestigaclones en los arcnivos en este Cilmpo 1 han sido infruc

tuosas, por lo que no podemos añadir nada m~s al respecto, As! 

pues, desde que aparecieron estas noticias dadas por Toussaint, 
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oudn, Caballero y Balb~s han sid~ considerados como los posi

bles autores de Santa Prisca, por todos aquellos que han escri

to sobre el tema. 

Aunque en el estudio de Toussaint predomina el ca

rácter informativo también se ocup6 en hacer algunas considera

ciones sobre el estilo, que como se comprenderá han perdido vi

gencia en la actualidad, ya que desde 1931 a la fecha los con

ceptos sobre el barro~o, as! como la terminaloJ!a empleada para 

referirse a sus diferentes etapas, han evolucionado considerable

mente, pero que es oportuno comentar aquí, Del exterior del templo 

nos dice: "• .. desde luego el estilo exterior del edificio pertene

ce de lleno al barroco mexicano del siglo XVIII, que coexisti6 

tanto con el ultrabarroco como con el llamado churrigueresco. !!,2. 

es un estilo bastante recargado, como el de la fachada de Zacate-

cas para gue podamos designarlo como ultrabarroco 11 ( 22). 

Antes de hacer alg(m comentario sobre estas frases 

•. .,, de Toussaint es ya necesario reconsiderar la significaci6n de los ¡, 

t~rminos que emplea y que hemos visto empleados con diversos sen

tidos por otros autores. En primer lugar, con barroco mexicano del 

siglo XVIII Toussaint quiere designar también, obviamente, las 

obras barrocas que se distinguen por su carácter mexicano de las 

que siguen más de cerca los lineamientos del barroco español, pe-

ro no nos explica tampoco las diferencias formales que existen en

tre esta modalidad, la ultrabarroca y la churrigueresca, que se-

gún ~l coexistieron. Una vez más, es necesario repetir que los 

términos ultrabarroco y churrigueresco no hablan tomado su actual 

significado en 1931, cuando Toussaint public6 su libro. Seg6n he-



,. 
'--

·r- -

13.J3 

mos dicho, la palabra churrigueresco cmpez6 a usarse en torno a 

1893 con la aparici6n de la obra de Manuel Revilla (23) y el téE, 

mino ultrabarroco fue acuñado por el Dr. Atl y apareci6 impreso 

por primera vez en 1927 en su libro sobre. iglesias de N~xico ( 24). 

Ambas palabras según están usadas por sus respectivos autores em-

pezaron significando lo mismo que barroco mexicano, es decir, 

tanto Revilla como el Dr. Atl pretendieron señalar o designar 

con ellas las obras con carácter diferente al arte español. En 

la actualidad los significados de los t~rminos ultrabarroco y 

churrigueresco han variado y se han aclarado considerablemente, 

As!, al Dr. Francisco de la Maza se debe la vulgarización del 

término barroco est!pite que, como su nombre lo indica, se refie

re a aquellas obrap que presentan en su estructura dichas pilas

tras. En gran parte las argumentaciones del Dr. de la Maza, ex

puestas en clases y conferencias, hicieron posible que despu~s 

de ~1 1 V!ctor Manuel Villegas (25) empleara el término churrique

~ como sin6nimo de barroco est!pite. Tres años más tarde, en 

1959 el Dr~ Justino Fernández en su obra sobre el retablo de los 

Reyes de la: Catedral de M~xico (26) también expresó su conformi-

dad en este sentido. Desde entonces, es decir, desde hace unos 

{: doce alias, la pala,bra churrigueresco, se reserva para denominar 

solamente aquellas obras que ostenten en su composici6n las ca

racterísticas pilastras estípites. Sin ~mbargo, recientemente el 
! 

Dr, de la Naza parece haber reconsiderado sus conceptos y en una 

de sus dltimas obras sobre el arte churrigueresco en la ciudad 
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de M~xico (27), nos dice que no s6lo debe designarse como f!!!!· 

rriqueresco al barroco est!pite, sino a muchas otras obras que 

ostenten ornamentaci6n exuberante. Con esta afirmaci6n el Dr. 

de la Maza trata de extender y ampliar la signif icaci6n de la 

palabra churrigueresco, invadiendo en parte el campo de lo que 

c.· muchos consideran ya expresiones ultrabarrocas. Además, si acep

t~amos la proposici6n del Dr. de la Maza, resultarían nuevamen

te sin6nimos los t~rminos churrigueresco y ultrabarroco -como 

cuando se originaron- lo cual nos parece muy peligroso porque 

significaría un ~egreso absurdo a la misma situaci6n confusa que 

exist!a en este aspecto hasta mediados del siglo. 

Seg6n el Dr. Fernfuidez, a quien se debe una de las 

más recientes opiniones al respecto, el ultrabarroco comprende 

diferentes mod~!idades incluyendo el barroco estípite o ~

queresco, De acuerdo con ~l se puede hablar por ejemplo, de ~"" 

trabarroco churrigueresco o ultrabarroco rococ6 o ultrabarroco 

anástilo, etc. (28), Esta idea del Dr. fernfuidez obedece a un 

deseo de englobar todas las variantes del ultrabarroco en un s6-

lo concepto general, que no impide en cada caso, fijar las ca-
demás 

ractedsticas de acuerdo con la tradici6n, Para lor/ÚS¡< el t~r-

~ mino ~abarroco tiene ahora una acepci6n más reducida que cuan

do se origin6, pero m!s clara. Desde el punto de vista cronol6-

gico se presenta simultáneamente a la etapa churrigueresca y 

significa un mayor avance de las formas barrocas, o sea la ab-

soluta libertad artística. 

A nuestra manera de entender, aunque el t6rmino en 

s! no sea feliz, dado su sentido etimo16gico -seg~ tanto se ha 
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dicho- se hace necesario, pues de alguna manera hay que sefialar 

la gran diferencia que encontrrunos entre dos etapas del barroco. 

Seg<in veremos en su momento, la diferencia fundamental del ~

barroco, consiste b~sicanente en una cierta alteraci6n de las es-

tructuras y adem~s en el tipo de soportes em~leados y la transfor

mád6n formal de los misTos. 

Como se comprender~, despu~s de la informaci6n é!llterior, 

lo:; conceptos expuestos por Manuel Toussnint resultan ahora contra-

dictorios pues de acuerdo con nuestro momento la obra que estudia-

mos 1 s! debe consic!erarse ultrabarroca, por las razones formales 

que sei\alare.11os en el capitulo correspondiente, pero desde luego, 

podemos adelantar que por la absoluta libertad en el e~plco de los 

elementos estructurnles y por la alteraci6n de la com;->osici6n tra-

dicional 1 es una obra que rebasa la tradici6n barroca y churrigue-

rescn. 

in cu:.do al interior de la iglesia, adem~s de hacernos 

la dc~~:cri;;ci6n ele todos los ;!ltares 1 'l'oussaint nos dice que "• •• son 

el;tos retablos admire-bles y caen tcdos ellos dentro del grupo lla-

~.11rri;¡u,~rcsc_o..'.:L 11 ... a pes.,r del desorden grandioso y ~1 

que los preside, funda,entalmente hay en ellos, como habr~ podido 

e verse por lus descri;icfoncs ;Ue i\ílteceden, una simetr!a 1 una eurit-

mia ••• 11 ( 29). ::esp•,tuosamente dese;:ur.os enmendar estas frases de 

•.roussaint pues desde luego que, los retiiblos no son todos del gru-

po llamado churrigueresco, pu.::sto que solamente los tres del cruce

ro est~n estructurados con pilastras est!pites., Todos los retablos 

de la nQVe son an~stilos es decir, que están compuestos sin apoyos 

( 3Q), (el itirmino anástilo fue acuñado por el doctor Fr¡•ncisco de 
Claro ~st~ QU~ en 

la Maza para selialar esta otra modalidDd del barrocoJ, (31T ./la ~po-
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ca de Toussaint el t~rmino anástilo no se empleaba todavia1 pe- ;· 

ro hay una diferencia muy grande y evidente entre el grupo de 

retablos churriguerescos del crucero y los de la nave, que ha 

sido anotada después por varios autores, segfm veremos. En cuan

to al desorden "grandioso y loco" nos parece mb que nada una 

frase exaltada, pues indudablemente que la simetr!a y la ~

~ que Toussaint mismo encuentra tambi~n en este conjunto de 

retablos, se debe a su 16gica1 profunda y planeada estructura

ci6n, El mismo Toussaint nos dice al hablarnos de Jos~ de la Bor

da y de las circunstancias que hicieron posible la construcci6n 

de esta iglesia, asi como de sus posibles autores art!sticos, 

que 11 .. ,Wla sola cabeza presidi6 el edificio es indudable¡ puede 

verlo quien quiera que visite Taxco¡ pero esa cabeza con toda 

seguridad fue la de don José de la Borda" (32), 

Es verdad que todo el conjunto presenta a los ojos 

del espectador la armonia que s6lo se produce en una obra de ar

te cuando esta ha sido concebida, planeada y sentida con profun

didad, pulcritud y conocimientos por parte del artista. Si Jos~ 

de la Borda supo dirigir, como es verdad, con gran energ!a y 

acierto la parte ejecutiva y administrativa de la construcci6n 

(_, de la iglesia, tambi6n debemos reconocer que el artista que la 

cre6 no fue él, sino un hombre de gran talento art!stico, lo 

cual se refleja en esta obra, en la que todas sus partes se co

rresponden entre si, mediante cuidadosos cálculos y en la que, 

por lo tanto, la palabra desorden o el adjetivo 12E.2. no caben. 

En suma, la descripción que nos ofrece Toussaint 

es la primera m~s amplia que existe y la primera hecha con espe-
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cial amor y conocimientos, Aunque no sea exhaustiva, proporcio

na una magnifica idea de lo que es el edificio, de su grandiosa 

riqueza y calidad art!stica, Todo esto expresado, adem~s, con 

la entusiasta emotividad que siempre caracteriz6 al maestro. Co-

mo hemos visto sus juicios cr!ticos han perdido validez debido 

al paso del tiempo, pero en cambio, deseamos recordar una vez 

m~s la importancia de su aportaci6n a la historia del arte novo

hispano1 al mencionar los nombres de algunos artistas a quienes 

es posible atribuir esta magnífica obra, 

A don Manuel Toussaint le preocup6 siempre, mucho, 

poder probar con exactitud el lugar donde hab!a nacido Jos~ de 

la Borda, para demostrar que fue espruiol 1 pues como bien se sa

be, mucho se hab!a dicho acerca de que era franc~s. Con este mo

tivo, dos afies despu~s de la aparici6n de su libro sobre Ta;cco, 

el distinguido maestro public6 un pequeño estudio titulado .E2!!. 

Jos~ de la Borda restituido a Espruia (33) 1 con el objeto de in

formar que Borda naci6 en la región de Jaca, en Espafia 1 asunto 

que comentare~os m6s adelante, al hablar de la biografía de nues

tro personaje, Sin embargo, lo mAs importante de este trabajo 

de Toussaint no es lo que se refiere al nacimiento de Borda, si

no lo que nos dice acerca del autor de los retablos de Santa 

Prisca, que es lo siguiente: 11Podda dar otro dato de inter~s, 

que obtuve de un juicio curioso, ejecutivo, sobre pesos, en que 

consta que el entallador y ensamblador que hizo, ayudado de muchos 

operarios, los portentosos retablos de Santa Prisca, fue Isidoro 

Vicente de Valvas (sic), Los maestros que yo menciono en el li-
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bro L·se refiere a su libro sobre Taxco_7 fueron acaso los do

radores, Las aventuras del Valvas son regocijadas, sus observa-

cienes de Taxco un poquit!n picarescas: me prometo hacer un ar

ticulo con todo ello" ( 34), Desafortunadamente don Manuel Taus-

saint no cumpli6 jam~s esa promesa que se hizo a ~l mismo y nua 

(: ca nos trasmiti6 la fuente de donde tom6 estos datos, pero de 

esta manera qued6 incorporado el nombre de Isidoro Vicente de 

BalMs a la iglesia de santa Prisca, ·como autor de sus altares, 

cosa que parece corroborarse a trav~s de los estudios que post~ 

riormente se han realizado sobre el carácter formal de los "por 

tentosos retablos". 

1948 En el año de 1948 apareci6 la primera edici6n del 

gran libro de Manuel Toussaint sobre la historia del arte col2_ 

nial novohispano (35), En la parte referente al barroco diccig_ 

chesco, cuando el autor hapla de Santa Prisca y sus arquitec· 

tos, vuelve a mencionar a Dieqo Durw 11 ... 0 Higuel Custodio.Du· 

rw ••• 11 dice, ocurri~ndosele que el artista mencionado en los 

versos de la torre pudiera ser el mismo que produjo esa modali

dad del barroco capitalino, llamada de estrías m6viles. 

e Repite desde luego el nombre de Juan Caballero y 

acerca de Balbils, afirma rotundamente: "El autor de los retablos 

fUe i!sido.co -'lidente de Balb~s [ahora escrito con B en vez de V, 

como la primera vez que lo mencion6_7 acaso hijo de Jer6nimo del 

mismo apellido¡ introductor de las formas churriguerescas en M&~ 

xico" (36) 1 pero tampoco nos dice por qu~, ni de d6nde obtuvo es

ta noticia, Lo cual volvemos a lamentar. Dentro de lo que infor-
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ma sobre la parte art!stica de la iglesia, no encontramos ningu

na aportaci6n nueva. En 1962, ya muerto el maestro, se hizo la 

segunda edici6n de esta obra, por la misma editorial universi

taria. En ella se reproduce exactamente el mismo texto que se 

dijo en la primera edici6n acerca de Santa Prisca. 

1950 El conocido historiador Diego Angulo Iñiguez en su 

Historia del Arte llisoanoamericano publicado en el afio de 1950 

(37) se ocupa tambi~n de esta importante obra. En general toma 

las informaciones de Toussaint acerca de De la Borda, de los ar

tistas y otros datos generales, Pero añade mucho de su peculio 

en el aspecto propiamente art!stico señalando caracter!sticas 

formales novedosas que presenta esta obra, Destaca el empleo 

de los alt!simos pedestales sobre los que desc,;nsan las. colum

nas de la fachada principal, que para colmo de alarde de origi

nalidad se apoyan a su vez en un estrech!simo pie 11 , .. que m~s 

parece regat6n que base" (38), Hace notar el singular inteds 

que tienen las torres que alternan pilastras est!pites con me

dias columnas; observa que en las portadas hay mezola formal de 

tiempos art!sticos viejos y nuevos; considera que la portada la

teral es rica y vigorosa, equilibrada, sin recargamiento, con 

equilibrio y fuerza casi renacentistas y comenta que el artista 

se muestra hábil decorador en el nuevo estilo tanto como en el 

antiguo (39). Hace notar que gracias al subsuelo tan firme el 

arquitecto pudo dotar de un gran !mpetu ascendente a todo el 

conjunto; acertadamente apunta por primera vez las semejanzas 

formales que hay entre las portadas principales de Santa Prisca, 
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de la iglesia de la Sant!sima de la ciudad de l'i~:dco y de la pa

rroquia de Santiago Tianguistenco en el Estado de M~xico. 

Todas estas atinadas observaciones sobre el aspecto 

formal de la iglesia de Santa Prisca constituyen enfoques -muy 

novedosos en su momento- que han contribu!do a conprender mejor 

e el VéllOr artístico de esta obra. Indudablel:lrni:e que .l\ngulo Iñi-

guez ofrece en su libro una aportaci6n importante e imprescindi

ble para el estudio de ¿ste templo, Lo ~~s interesante de sus 
-si bien discutible-

comentarios críticos/nos parece el siguiente: 11 ••• en su deseo de 

incorporarse a la nueva corriente ¿·se refiere al autor de Santa 

Prisca~ acepta elementos contrarios a su formaci6n y, probable-

mente, a sus inclinaciones personales. Ami~o de las formas cur-

vas y de ricas decoraciones que minoren los contrastes bruscos, 

emplea columnas ele tipo cl!sico en el cuerpo bajo y salom6nicas 

en el piso alto; pero en cmnbio intercala entre aquellas una es-

pecie de interest!pites 1 que con el est!pite serful el so~orte de 

la nueva era" (40). 

Por primera vez los comentarios de un historiador 

nos presentan a Santa Prisca como una rica y espl~ndida obra ba

rroca ecléctica -en lo que estrunos de acuerdo en cierto modo-

~· eludiendo calificarla de churrigueresca o ultrabarroca, cosa que 

nos explicarnos dada la imprecisi6n de los t~rminos en esos años 

y porque Angulo 1 siendo un historicidor español no quiso compro

met~rse empleü1ldO t~rminos acuiiados ac!, que a ~l deben parecer-

le impropios. Desgraciadamente Angulo no se ocupa extensamente 

del int~.rior; s6lo nos dice que para intensificar la riqueza del 

conjunto las pilastras y arcos se cubren de almohadillados y que 
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11 ••• el interés por la perfecci6n y belleza decorativas alcanza 

a todos los aspectos" (41). 

El afio de 1951 el distinguido historiador de arte 

Joseph A. Baird 1 de la Universidad de California, prepar6 una 

~ tesis doctoral titulada The 18th Century retable in the South 

of :ip&n 1 Portugal and Hexico (42) en la cual hay un capitulo 

titulado La disoluci6n del retablo estioite. En este cap!tulo 

Baird se ocupa minuciosamente de analizar las formas y compo

sici6n de los retablos de Santa Prisca atribuyéndolos -segu-

ramente apoyado en 'l'oussaint- al artista Isidoro .Vié:énte de 

Balbás 1 descendiente de Jer6nimo de Balb~s, el autor del reta-

blo de los Reyes de la Catedral de M~xico, Advierte que posi-

blemente el autor de los retablos del crucero fue, diferente del 

creador de los retablos de la nave porque: 11 ••• los ¿·retablos] 

del ~side y cruceros son desde el punto de vista de su compo

sici6n diferentes a los de la nave" (43). Seg{in explicaremos más 

adelante con mayor detenimiento, esta observaci6n no es acerta-

da, Es cierto que hay diferencia formal entre los dos grupos de 

retablos -como ya hemos señalado- pero en cambio presentan una 

(':i unidad temática tan clara que todos debieron ser pensados al 

mismo tiempo. Por otra parte la diferencia formal puede expli

carse porque en el crucero los retablos tienen amplio espacio 

donde avanzar, en cambio en la nave, que es estrecha, tuvieron 

que replegarse sobre el.muro para no invadir el espacio, Por lo 

tanto, este ajuste espacial explica que unos tengan estlpites 

y otros no. 
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La novedosa combinaci6n de formas que presentan los re-

t<lblos de S;;nta l'risca tarnbi~n fue observada por Baird quien nos 

d.ice: "Lo notcble acerca. de los retablos de Santri Prisca y San c:s

tebn (.sic) de Taxcc, es la precoz í1rosentaci6n de direcciones 1 

m~s vi:tas g.:mer;!lmcnte en los dltimos años de la d~cada de los 

,~esentn 1 (de 1760 é1 1770) 1 desarrolladas aqu! en una obra qu.;; apa

rentemente s<: centra alrededor de 1755" (44), Baird tiene razón en 
.. 

ci!lificar de precoces las soluciones audaces c;ue se encuentran en 

los rctab!os de Santa Prisca, pues como veremos fue aquí, al pare-

cer 1 donde por primera vez aparecieron los retablos an~stilos (45), 

Otra not interesante del estudio de Baird, es el nombre que da de 

~~~' a los apoyos del retablo mayor, pues encuentra 

que las f.:;rmas de estos estfui "escond.ldas áí:trAs de medallones". 

Con este t~rmino el autor quiere señalar un momento en la evoluci6n 

formal :iel i::sti'.1ite 1 en que 6ste empiéza -como el mismo Baird dice er 

el titulo de su ca¡){tulo- "a disolverse'', este rnor.iento es de suma 

im::orbnciil para el arte ultrabarroco ¡ior las nuevas posibilidades 

que abri6 en el campo de la ornamentilci6n y especialmente porque 

marca el pa:;o del churrigueresco al ultrabarroco scg6n nosotros lo 

entendemos. 

Con gran conocimiento y sensibilidad Baird relacio-

na las formas del retablo mayor de S¡¡nta Prisca con el altar prin-

cipal de '.la iglesia de San Juan de Dios en Granada y 1 por otra 

parte considera los retablos de la parroquia taxqueña, como avan

ce sobre los del templo de Tepozotlful, de hacia 17551 que ~l atri

buye tambit.n a Isidoro Vicente de Balb~s. "El paso hacia adelante 
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dado en Taxco es muy claro y representa un 16gico y rápido del 
. ,_ 

sarrollo de implicaciones señaladas en los retablos de la nave 

de Tepozotlfui11 (46), 

Este autor tarnbi~n opina que el interior de Taxco 

es menos arquitect6nico que el de Tepozotlfui, pues en el prim~ 

ro se presenta la "disoluci6n del est1pite 11 con gran animación 

de relieves y ornarnentaci6n 1 mientras que en Tepozotl~ la es

tructura tradicional de los retablos es más conservadora, 

Este estudio de Joseph A. Baird constituye el pr.!, 

rner enfoque critico sobre los frunosos retablos taxqueños y de 

~l se desprenden dos aportaciones de sumo inter~s. Por una Pia!: 

te las agudas y acertadas observaciones sobre la evolución for 

mal de los retablos, referentes al momento de la disolución del 

est!pite, con las cuales estamos completamente de acuerdo y, por 

otra, las relaciones formales que establece entre obras españo-

las y mexicanas con Santa Prisca, que comentaremos m~s adelante, 

1951 El investigador Pál Kelemen, publicó en 1951 un l! 

.1 bro titulado: Barogue and Rococo in Latin America que volvió a 
.! 

1 

( 
ser editado por segunda vez en 1967 (47), Dado el carácter muy 

amplio de su obra el autor sólo se ocupa brevemente de Santa Pris-

ca, a la que considera una de las joyas delarte novohispano (48) 

y aunque no estamos enteramente de acuerdo con ~1, nos parece in

teresante asentar la semejanza que Kelemen encuentra entre esta 

iglesia y las iglesias.mineras del Brasil, en cuanto a la rique-. 

za festiva que las engalana, as! como por ciertos detalles orna

mentales, tales como las balaustradas y la colocación de estatuas 

en la parte alta de la fachada (49), 0-
C:. 
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El conocido historiador y critico de arte, don Jus-

tino Fernández public6 en este ai\o una obra ~intética, de divul

gaci6n1 de la historia del arte mexicano desde sus or!genes has

ta nuestros días (50). La calidad y el carácter art!stico repre

sentativo de la Iglesia de Santa Prisca1 quedaron reconocidos 

por el autor, quien a pesar de lo abreviado de su libro le dedi

c6 a la parroquia un buen párrafo. El Dr. Fernández señala algu

nos puntos de especial inter6s en la arquitectura, tales como la 

novedad y movimiento que añade al conjunto la calle del Arco, que 

se forma gracias al desnivel del terreno; la riqueza y buena com

posici6n del edificio; la elevaci6n que presenta la nave; la ori

ginalidad de las torres y hace también una breve descripci6n ge

neral (51). Pero lo más importante para nuestro estudio es la 

forma en que el autor emplea el término ultrabarroco. Hablando 

de la serie de "•.,maravillas ultrabarrocas ... 11 Justino Fernán

dez piensa que Santa Prisca 11 ... se destaca {entre ellas) como 

una joya ... " y que "Por su complicaci6n y rigueza es un buen 

ejemplo ultrabarroco 1 sin utilizar estípites.churriguerescos", 

Al hablar del interior añade: 11 ... los grandes estípites prácti

camente desapa~ bajo la opulenta ornamentaci6n11 , ''Este reta

blo [dice del mayor) es una obra maestra de arte ultrabarroco, 

como lo·.·es la iglesia por entero" (52), 

As! pues para el Dr, Fernández 1 la parroquia de Santa 

Prisca de Taxco debe considerarse como obra ultrabarroca, lo cual 

aceptamos plenamente, aunque aclarando que -como hemos dicho al 

comentar los diversos significados que han tenido estos términos-
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el significado que ~l le da al ultrabarroco no es exactamente 

el mismo que nosotros pretendemos darle, Existe entre ambos pun

tos de vista una pequeña diferencia: El Dr. Fernández incluye, 

como modalidad del ultrabarroco 1 al churrigueresco y nosotros 

creemos que el churrigueresco es una etapa diferenciada, ant~ 

e al ultrabarroco, y que este s6lo se da cuando se encuentran cier

tas alteraciones estructurales acompañadas de otras peculiares 

características formales X ornamentales, que esperamos dejar acla

radas al final del presente estudio. Por otra parte, el maestro 

Fernández, al referirse al retablo mayor de la iglesia dice que 

sus estípites 11 ... prácticamente desaparecen bajo la opulenta or

namentaci6n ••• 111 es decir que no están ya claras ni definidas 
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sus formas estructurales, lo que equivale a apoyar la tesis de 

Joseph Baird 1 acerca de esa etapa de transici6n del churrigueres

co al ultrabarroco 1 (!Ue el historiador norteamericano llama "••• 

la disoluci6n del estípite" y que a nosotros nos parece de suma 

importancia para comprender el ultrabarroco. 

Los distinguidos investigadores George Kubler y Mar-

t1n Soria, publicaron encolaboraci6n un libro sobre arte hispa

noamericano (53), Aunque la parte referente a México es muy bre

ve los autores dedicaron importantes párrafos a la iglesia de San

ta Prisca, Adem~s de considerarla como obra de Diego Durán Berrue

cos 1 dato -como hemos visto- tomado de la obra de Toussaint1 

consideran que esta iglesia es la primera expresi6n 11 ,,,la m6s 

temprana y completa ••• " de la nueva din6mica de tradiciones for

mRles mexicanas combinadas con andaluzas (54). 
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Como formas y h~itos formales de mu.cha tradici6n 

en M~~:ico, .. ¡ue concurren en este conjunto, sefialan las columnas 

salomónicas, el relieve didáctico sobre la puerta, la ornamenta

ción rusticada de las pilastras de la nave, el arco poligonal de 

la portada lateral y los disefios de coloridos azulejos de la c6-

( pula. Como novedades anotan el empuje vertical de todas las par

tes, especiulmente en las proporciones de nave y fachada, en don-

de domina un sistema de doble-cuadrado y hacen notar detalles 

que evoc<.·n antecedentes andaluces, tales como los remates que re-

cuerdan ur;. dise1io no realizado de Jaime Bort 1 de 1741 1 para la 

torre de la Catedral. de Murcia, así como los ornamentados campa

narios que, sobre dEsnudos basamentos, derivan de ~cija. Conti-

nuan los autores afirmando que las tradiciones andaluzas y mexi

canas se juntaron en Taxco en una soluci6n amoniosa que sirvi6 

de modelo para disefios posteriores como la Valenciana, en Guana-

juato, y el Santuario de Ocotlán 1 en Tlaxcala (55). 

Al hablar del exterior nos dicen Kubler y Soda que: 

11 ••• estípites exteriores aparecen ~Ólo en las esquinas de los 

campanarios y en los intercolumnios de la portada principal". 

( 56). Aquí hay un error evidente y aunque ,:1ás tarde trataremos 

e con amplitud de estos asuntos formales' desearnos aclarar desde 

ahora que no hay estfoites en los intercolumnios de la fachada 

principal. Hay grandes pilastras-nicho que sost'~enen figuras de 
•( 

santos, cuya.sección es rectangular y no puede confundirse tan 

f~cilmente con los est!pites. 

Euy iinportante nos parece la aportaci6n de los his

toriadores Kubler y Soria. Sus juicios sobre la obra que nos ocu-
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pa pueden resumirse en tres puntos b~sicos con los que estamos 

de acuerdo¡ la aceptaci6n de la nueva est~tica mezclada de trg. 

diciones andaluzas, pero con acento mexicano; las relaciones 

formales que se establecen con. i·~urcia y tcija en España y con 

las iglesias mexicanas de Valenciana y Ocotl~n, as! corno la im

portancia concedida al empuje vertical de todas las part0s del 

monumento, 

El profesor Joseph A. Baird 1 de' la Universidüd de 

California, a quien ya hemos rr.cncionado por su trabajo de 1951, 

pubiicó en 1962, un libro sobre iglesias de 1·:hico ( 5 7) en el 

que presenta im~genes fragmentadas de la iglesia de Santa Pris-

ca en relaci6n con las fotografías que ilustran su libro. Acer-

ca del conjunto que forma el monumento nos dice que es "proba-

blemente la obra r.i~s sofisticada en esta época y refleja las di·· 

rectrices conservadoras y progresistas de la Andalucía de media-

dos de centuria (58). Como se ve esta observ~ción concuerda con 

las hechas por ;\ngulo y por Kubler y Seria. La fachada sin embar

go le parece más española que mexicana y piensa que podría lucir 

(' perfectamente en Andalucía ( 59). El empleo de las salomónicas en 

la fachada de Santa Prisca le trae a la mente las obras de Hurta-

do y de Figueroa en España, "El lenguaje ornamental .. afirma 

Baird- es un rico pur~ de barroco, amanerado y casi rococ6, sa

zonado con clasicismo y geometr!a mud~jar" (60), Esta observa

ci6n acerca del 11puré 11 de diferentes formas estilísticas nos pa

rece una imagen muy acertada en parte, ·ya que precisamente la in

discriminaci6n de formas artísticas es una de las características 

1 
·:• 1 

l 
·! 
t. 
1 
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sobresalientes del ultrabarroco y de la obra que nos ocupa, pe

ro no aceptamos todos los componentes del 11pur~"• según veremos 

adelante. Las torres le parecen de inspiraci6n islrunica como las 

del sur de España y las llama "minare tes barrocos" ( 61). Al ha

blar del interior Baird vuelve a insistir -igual que en su obra 

anterior- en el error de considerar los retablos de la parro

quia de Ta>eco co.mo pertenecientes a dos diferentes períodos de 

construcción, separados por quince o veinte años (62). Son en 

cambio interesantes, los comentarios que hace sobre el retablo 

mayor el cual le parece 11 .,.más espasmódico que r!tmico" y dice, 

que sus estípites y pilastras nicho 11 , .. estful consumidas por una 

terrible agitación de las superficies" (63), Los retablos de la 

nave en cambio le resultan más atractivos y más alejados de lo 

arquitectónico, cosa evidente, ya que son anástilos, 

En suma, Baird opina que la iglesia es un relicario 

espléndido que fue ejecutado en parte en gusto español y en par

te en gusto mexicano, aunque el primero le parece dominante en 

la.fachada. Las aportaciones más novedosas que encontramos en es

te texto del autor son las relaciones formales que establece con 

las obras de Hurtado y Figueroa en España, por lo que toca al em

pleo de la columna salomónica y que ampl!an las anotadas por Ku

bler y Soria. ;',us apreciaciones personales sobre la exuberancia 

formal. nos parecen a veces inaceptables, por el empleo de adje~ 

tivos que no corresponden al lenguaje artístico, Cuando dice, 

por ejemplo, que la ornamentación le parece contagiada de agita

ci6n hist6rica o que alcanza una elaboración repelente (64), nos 
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viene a la memoria la vieja tradici6n de severidad puritana, el 

estricto gusto por lo sobrio y escueto, que en tantas ocasiones 

ha impedido la estimac16n y el goce pleno de las formas barrocas. 

1963 El profesor Pedro Rojas, de la Universidad Nacio-

nal de México, public6 1 en 1963 1 una historia del arte colonial 

(65) que constituye el segundo volumen de una serie de tres, en 

los que se presenta una historia general del arte mexicano. Dada 

la naturaleza informativa de su libro y el amplio carapo que reco-
' 

rre, elautor s6lo se refiere brevemente a la iglasia de Santa Pris-

ca. Divide su estudio novedosumente en dos grandes partes que ti

tula: Las Arles en_el á~b~to de los Indios y ~J.r.tes ~~-al fun

bito de los Esp~~Jes. Naturalmente la igles!a de Santa Prisca 

está incluida en la segunda parte y a lo largo de sus párrafos 

encontramos descripci8nes parciales del edificio, que obedecen al 

orden que establecen los subtítulos: ~' Ef!pulas, portadas, 

retablos, etc. La mayor parte de dicha~ informaciones sobre el 

edificio son descriptivas, anticipfuldonos que la construy6 Diego 

Durán Berruecos, siguiendo en esto a Toussaint 1 pero sin mencio

nar a los demás artistas que éste registr6 en sus obras. Acerca 

de los campanarios, se destacan las descripciones que hace men-

clonando los firtos est!pites y los estíoites bul~~ que entran 

en su composici6n. De la portada lo más importante nos parece la 

observaci6n que anota acerca de c6mc la composici6n est& hecha, 

en parte, con la creaci6n de los sooortes-consola1 aboli~ndose 

as! los entablamentos de uni6n de la entrecalle central. Este da-
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to formal nos parece de importancia porque constituye una alte

ración de la estructura tradicional 1 que deseamos hacer resalt<ir 

como uno de los avances estil!sticos que presenta la obra, una 

de las razones formales para 11.::marla ultrabarroca. En cuanto 

a la referencia que hace de los retablos la encontran;os demasia

do breve y en cierto modo erronea1 pues los incluye a todos en 

el pá:rafo en donde habla de los retablos con estípites, olvidful

dose que los de la nave de Santa Prisca son anástilo¡. 

Hacia mucha falta que hubiera en Taxco, un folleto 

explicativo de la iglesia de Santa Prisca, para consumo de pro~ 

pios y extrarios. As! el Dr. Jaime Castrej6n (66), distinguido 

biólogo taxqueñc 1 ;:ovido por el amor a su provincia y ayudado de 

su esposa, se propuso realizar esa tarea. El folleto astá a la 

venta desde hace seis años en una decorosa edición bilingüe -es

pafiol-ingl~s- amenizada con buenas ilustraciones a color. El Dr. 

Castrejón consultó para poder escribir su folleto una m!nima bi

blio9raf!a b~sica: Celso Muñoz, Antonio Peñafiel 1 Manuel Toussaint 1 

Justino Fern~ndez y Joseph A. Baird 1 sin embargo, su capitulo so

bre el estilo de la iglesia es cunfuso y pone en claro la falta 

de familiaridad del autor con el tema. Tanto al exterior corno al 

interior del templo los considera como obras ,éigriguerescas 1 sin 

m~s 1 lo cual es una lamentable equivocación en estos tiempos. L~s

tima que el Dr. Castrej6n no pensara en asesorarse de alg6n espe

cialista para redactar esta parte de su 6til folleto. Eso hubiera 

redundado en beneficio de todos. Por otra parte el mayor m~rito 
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de este loable esfuerzo lo constituye la informaci6n hist6rica 

y descriptiva sobre el monumento, que en su g~nero, parece ser 

lo más completo que existe hasta ahora, y que si bien no apor

ta nada nuevo al estudio del edificio, s! ha contribuido gran

demente a la divulgaci6n de su conocimiento, entre los numero-

(. sos visitantes que concurren al templo. 

( 

1969 Debemos comentar ahora un artículo de reciente apa- · 

rici6n 1 en donde el autor se ocupa, aunque br~vemente, de la obra 

que estqmos estudiando, Se trata del artículo titulado "Fronto

nes realzados con ático en la arquitectura hispanoamericana", 

del profesor argentino Santiago A, Sosa Gallardo ( 67). El autor 

comienza por establecer la relaci6n formal de cierto tipo de has-

tiales y frontones, con la fachada de la iglesia de Santa Susana 

en Roma, hecha por Maderno, para continuar diciendo que dichos 

frontones aparecen con cierta frecuencia en la arquitectura ba

rroca hispanoUlllericana incluyendo la mexicana desde luego, y que 

la iglesia de Santa L'risca es úno ce los ejemplos c1)n que conta

rr.os. "De gran prestancia barroca -nos dice Sasa Gallardo- y 

profusamente ornamentada la iglesia de santa Prisca de Trueco, 

México, comenzada en 1751 1 es una bella creaci6n del arquitecto 

Diego Durfui Berruecos, Este templo ostenta una de las m~s ricos 

portadas de Am~rica. Corre por toda la parte lateral y superior 

del edificio un ~tico de balaustradas que al llegar al hastial 

del crucero contornea la curvatura de la b6veda sin trasdosar, 
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Este gracioso movimiento ondulante de la parte superior de la 

fachada evoca el mismo tema desarrollado en la gran fachada de 

la iglesia de la Prunrnakaristo en Constantinopla, que data del 

siglo VI" (68). La relaci6n formal entre las iglesias de Pamrna

karisto en Constantinopla y la de Santa Prisca de Trueco, nos pa-

rece s61o una feliz coincidencia, en cambio resulta muy 16gica y 

consistente la relación, si bien ya lejana, que pueda tener el 

remate de la fachada de Santa Prisca con la obra de Maderno, 

pues esta se explicar!a a través de las numerosas derivaciones 

formales renaccntlstas hacia el barroco, Este dato no deja de ser 

una nueva aporlaci6n para establecer debidamente las mencionadas 

relaciones formales del templo taxqueño, con sus anteceden·ces 

europeos. 

VewT.or. ahora lo que dice de la iglesia de Santa 

Prisca, el profesor Leopoldo Castedo 1 de la Universidad de Stony 

Brook 1 Nueva York, en su Historia del Arte I.atinoamericano (69) 1 

publicada recientemente. Considera que en el siglo XVIII hubo 

dos corrientes art!sticas, Una que se apegaba fielmente a los 

modelos europeos y que correspond!a como expresi6n artística, a 

los españoles que vivían en las ciudades novohispanas 1 y que lle· 

vados por la nostalgia deseaban recrear la imagen de su tierra 

distante, La otra, una m~s libre expresión, era el lenguaje de 

los herederos de los conquistadores, que constituían una arista-

cracia ansiosa de preservar su memoria con imponentes obras ar-

quitect6nicas y que aceptaban de buena gana las formas mestizas 
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como medio propio de expresi6n artistica. Los dos impulsos vi

tales encontraron as! expres16n en el medio arquitect6nico, P!, 

ra Castedo, la iglesia de Santa Prisca simboliza este lado crio-

1!2. de dicho fen6meno art!stico del siglo XVIII y para redondear 

este concepto nos dice textualmente: "Cada uno de estos impul

sos contradictorios encontraron medios de expresi6n arquitect6-

nica, con los desarraigados españoles citadinos prefiriendo es

tricta adherencia a los modelos europeos y la aristocracia crio

lla de las ciudades pequeñas m~s receptiva a las formas mestizas 

incorporando conceptos ind!genas (70). 

No comprendemos bien en que forma emplea el profe

sor Castedo el t~rmino indigena y por ello tal vez, nos resulta 

confuso su texto. De cualquier manera no podemos admitir que la 

producci6n artistica del siglo XVIII se haya visto dividida de 

una manera tan tajante, ni que haya estado repartida tan equili

bradamente entre las dos corrientes art!sticas que propone el au

tor. Tal pareciera que dichas tendencias pol!tico-art!sticas hu

bieran tenido la misma importancia social y que hubieran luchado 

con iguales br!os por expresarse, produciendo tantas obras de 

lLnaje europeo como obras de carácter mestizo. Para empezar, el 

panorama art!stico del siglo XVIII no se puede reducir solamente 

a esos dos aspectos estilisticos, es algo mucho más rico, Las cau

sas hist6ricas determinantes del arte dieciochesco, seg6n vere

mos, fueron muy complejas, pero una cosa es cierta, que para la 

~poca que estamos estudiando, el esp!ritu hisp~ico !a los penin

sulares se hallaba debilitado, diluido, y que esto se reflej6 en 

el arte, pues el gran barroco del XVIII es en general un arte ya 
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diferenciado, mexicano, salvo contadas excepciones, Por lo tan-

to estamos de acuerdo con Leopoldo Castedo en que la iglesia de 

Santa Prisca es una obra diferenciada, pero no podemos aceptar

la como símbolo del lado criollo, como él dice, porque seria e!l!. 

pobrecer su significado y porque no hay que olvidar que la con-

~· cibi6 y la coste6 un europeo. Como veremos adelante el fen6meno 

de su creaci6n y significaci6n artística es sumamente interesan, 

te y complejo. 

( 

Leopoldo Castedo repite la noticia que da Toussaint 

acerca del autor de la iglesia de Santa Prisca 1 mencionando corno 

tal a Diego Dur~n Berruecos. De la fachada principal nos dice 

que el enmarcamiento producido por las torres gemelas 1 equilibra0 

las masas logrando una agradable verticalidad barroca, Acerca de 

la ornarnentaci6n afirma: "en ornamentaci6n, sin embargo, hay una 

total confusi6n, aunque los est{pites aqu! son inusitadamente 

discretos, las columnas cl~sicas estfui rematadas por complicadas 

variedades formales¡ filetes, roleos, nichos con escultura, fo

llaje· -todos invadiendo cuidadosamente la fachada que no ofre-

ce descanso al ojo, En ~ada lado, elaboradas ventanas enmarcadas 

interrumpen la relativa continuidad del muro", "La fachada-reta-

blo de Santa Prisca, enmarcada por los cuerpos de las torres, es 

una forma ampliamente usada en Latinoamérica" (71). 

Esta 6ltima frase de Leopoldo Castedo es cierta, 

pero de ninguna manera estamos de acuerdo con él cuando dice que 

en la ornamentaci6n hay una total confusi6n, pues como veremos 

m~s adelante todos los elementos ornamentales de esta obra, obe

decen a una tendencia artística definida que les da significaci6n 

y coherencia. 
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Finalmente, en los primeros meses del presente afio 

se public6 un importante articulo escrito por el profesor Jorge 

Alberto Manrique titulado "El "ne6stilo": La filtima carta del ba

rroco mexicano (72)1 en.el cual se plantea la situaci6n de reac

ci6n que tuvo lugar dentro del proceso del barroco mexicano en con

tra de la tirania del estipite, Seg6n el autor, en el ~ltimo cuar

to del siglo XVIII, cuando se proseguía con la disoluci6n del es

típite, coincidiendo con la primera entrada del neocl~sico 1 hubo 

un grupo de hombres que quisieron salvar el barroco y replantear

lo por nuevos rumbos, Esa salvaci6n se apoy6 en una vuelta a la 

columna resultando así "• .. una nueva ~poca de la columna o la ~po

ca de la nueva columna ... 11
1 nos dice Manrique, quien concluye m~s 

adelante que el barroco ne6stilo cambi6 el rumbo del estilo en 

nuestro pais (73), En suma, el autor plantea la hip6tesis -corno 

~l mismo aclara- de que exista una modalidad espec!f ica y dife

rente, posterior al barroco estípite que, como emplea nueva y no

vedosamente columnas, debe llamarse ne6stilo y su desarrollo de-

be encerrarse, tentativamente, entre 1770-1775 y 1790-17951 es 

decir, que floreci6 durante unos veinte afios en los cuales el 

pa!s se cubri6 de obras ne6stilas (74), 

Manrique considera adem!s 1 como caracter!sticas for

males complementarias del ne6stilo el desarrollo extraordinario 

de las guardamalletas; el empleo de 11interestipites11 (es decir 

de esos cuerpos que llenan los intercolumnios y que conservan el 

mismo sentido ornamental que aquellos inventados por Lorenzo Ro

dríguez en las fachadas del Sagrario Metropolitano, y que noso• 

tros preferimos llamar desde ahora pilastras-peana, ya que, por 
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una parte, no hay estipites en las obras ne6stilas y por otra, 

dichas pilastras-peana se alejan tanto de los interestipites que 

tienen formas propias y por ende deben tener un nombre igualmente 

propio)¡ 6culos o claraboyas; talla ornamental combinada, que por 

cierto en muchos casos casi desaparece de las fachadas; líneas 

~ mixtas y molduraciones "m6viles11
1 las cuales el autor considera 

t!picas y privativas de esta modalidad; rompimiento de las tradi

cionales estructuras reticuladas en busca de nueva dinrunica y 

agrandamiento y descoyuntamiento de la calle central, as1 como 

b6squeda de ambientes o espacios arquitect6nicos distintos a los 

tradicionales. 

Los conocedores notarfui de inmediato que las carac-

ter!sticas formales arriba anotadas, son las que muchas veces se 

han mencionado como representativas del llamado ultrabarroco por 

varios autores. Aunque estos aspectos los analizaremos ampliamen-

te en los siguientes capitules, desearnos dejar anotado que las 

lineas mixtas y las molduraciones "m6viles" no nos parecen pd-

vativas del ne6stilo 1 sino que ~ste las hereda de los tiempos ba-

rrocos inmediatamente anteriores. 

Desde el punto de vista hist6rico, para el profesor 

( Manrique el ne6stilo "enmarca una momento preciso y muy especial 

de la cultura mexicana" (75), que corresponde a la ~poca en que 

se van a tratar de abandonar por primera vez, los esquemas b~si-

cos culturales asentados en la Nueva España, pues una desconfian

za sobre esos viejos valores se apoderaba de las conciencias, 

acompaflado de un espíritu de reapertura y reformismo. Fue en ese 

momento cuando se quisieron "abrir puertas", pero no se quer!a 

1 
1 
1 
1 

! 
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negar totalmente la cultura de los antepasados, sino 11 ,,,apro

vecharla en la forja de algo nuevo" (76): de esa actitud surgi6 

pues el ne6stilo. 

En términos generales estamos también de acuerdo 

con nuestro colega en reconocer la crisis de valores que se dio 

en aquellos ailos dieciochescos y deseamos felicitarlo por su ar

ticulo, ya que en él 1ogr6 diferenciar y precisar, mediante cla

ros conceptos hist6ricos y artísticos, el significado y las ca

racterísticas formales del ne6stilo 1 cuya existencia reconocere

mos plenamente, como una modalidad del barroco dieciochesco. Si 

bien, habíamos anotado ya dentro del llamado ultrabarroco 1 la 

vuelta al empleo de columnas clasicistas (77) 1 nadie hasta ahora 

se habia preocupado por explicar y situar, dentro de la trayec

toria del barroco esta modalidad, Por eso. solamente, el mencio

nado articulo nos parece una valiosa aportaci6n para la historia 

de nuestro barroco y no se diga para el estudio del caso parti

cular que nos ocupa, ya que las portadas de Santa Prisca encajan 

de lleno en el ne6stilo. El autor, al hablar de los ejemplos más 

destacados de dicha modalidad aclara que hizo cambios en las cro

nologías ya aceptadas, considerando, además, que muchas de ellas 

no son precisas, y nos dice al respecto: "Los dos casos que pue

den haber causado más sorpresa son los de la parroquia de Taxco 

y la iglesia de la Enseñanza, Para la primera, Toussaint dedujo 

'1a focha de 1751-1758 y esa ha sido tomada sin discusi6n como bue

na1 del estudio de la fachada yo creo poder aventurar la idea de 

que ésta no debe haberse construido antes de 1770 c., cualquiera 
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que sea la validez CiUe se suponga al documento que dio origen 

al error: los estilos dificilmente pueden engañar" (78), 

Como hemos dicho estamos de acuerdo con el profe· 

sor Manrique en que las portadas de Santa Prisca pertenecen a 

la modalidad que ~l acertadamente ha denominado como ne6stilo 1 

(. pero no aceptamos la modificaci6n crono16gica sobre su construc-

e 

ci6n tal como ~l la plantea. Seg(m nosotros ve1nos en el desarro

llo del barroco mexicano,.·· la aparici6n del ne6stilo, no se en

cuentra tan' alejada del tiempo anterior -caracterizado por la 

disolución del est1pite- crono16g!camente hablando y1 por otra 

parte, no vc~os porqu~ no habría de ser Santa Prisca una de las 

primeras o la primera obra neóstila, seg(m esperamos dejar acla

rndo en los capítulos siguientes, sin dejar de agradecerle al pro

fesor Manrique el habernos facilitado la tarea, 

Hemos revisado a trav~s de los p!rrafos anteriores, 

dieciseis estudios escritos a lo largo de setenta años, que con

tienen y expresan -además de una evidente admiración est~tica

informaciones históricas y art!sticas sobre la iglesia de Santa 

Prisca de Taxco (79), Casi todos los autores estfui de acuerdo 

con que se trata de una obra excepcional, sin embargo, ni afin 

reuniendo todas esas informaciones podríamos obtener una imagen 

completa de esta gran obra barroca, tan importante para don Jo§e 

de la Borda1 para la ciudad de Taxco 1 para el arte novohii;¡:iano y 



( 

para el arte barroco en general. 

·, 
'· ..... 

39.- 89 

La imagen que de ella nos queda despu~s de haber 

leido a los diferentes autores es fragmentada e incompleta, pues 

seg6n puede apreclarse claramente dichas informaciones no pueden 

corresponderse entre s!, de tal manera que pudiera lograrse una 

visi6n global, que abarcara todas las partes del edificio y es

tableciera las interrelaciones artístico-religiosas operantes en-

tre unas y otras. Es más, como resulta nc:t.ural 1 debido. al anacro-

nismo de la;; informaciones, algunas se contradicen y desde luego 

que muchns de ellas, según se ha podido notar, han perdido vali-

dez al corret· de los años. 

Dos tipos de informaci6n se desprenden de los tex-

tos anteriores: una que trata sobre la historia del edificio y 

de sus constructores y otra relacionada con la parte artística. 

En cuanto a la infonnad6n hist6rica, a quienes más 

debemos es a don Antonio Peñafiel y a don Manuel Toussaint. Lo 

poco que :;e sabe acerca de la vida de don~1Jos~ de la Borda, de 

la eC:5.ficaci6n de la iglesia y de sus posibles creadores art!s-

tices, es lo que pudieron recoger estos dos autores de puño y 

boca de algunos informantes y de los archivos hoy desaparecidos. 

e Todos los demás autores repiten en este aspecto los datos pro

porcionados por Peñafiel y Toussaint, sin que las investigacio

nes modernas hayan podido añadir nada más. Sin embargo, ni Manuel 

Toussaint -quien emprendi6 una tarea m~s amplia en el campo de 

la historia del arte colonial, de Taxco y de Josi de la Borda

trat6 de acercarse más al meollo del problema, Hasta ahora ningu-

no de losautores que hemos mencionado se han preguntado por las 

circunstancias hist6ricas que imperaron en esos años del siglo 
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XVIII, cuando se edific6 Santa Prisca,No1iles ha interesado aso

marse a aquella sociedad dieciochesca, ni saber más de las cau

sas que impulsaron a don Jos~ de la Borda, as! como a tantos 

otros ricos novohispanos, a gastar sus caudales en la construc

ci6n de tan sensacionales monumentos religiosos, cosa que nos 

parece indispensable intentar, para poder ubicar la obra que es

tudiamos dentro de su tti.11po y entender mejor su signif icaci6n 

art!stica, zocial, religiosa, en fin, su raz6n de ser. 

Por lo que t.oca al aspecto art!stico-formal del tem-

plo, notamos que los diversos puntos de vista que hemos registra

do en los párrafos anteriores, pueden agruparse en tres partes, 

La primera, que se refiere a la claslf icaci6n del monumento des

. de el punto de vista del estilo. La segunda que aporta diferen-

tes informaciones formales sobre las distintas partes del edifi-

cio, y la tercera que se ocupa de los retablos ~ue ornamentan la 

nave del tcr~plo, Repasando cada uno de estos grupos de datos 1 en-

contramos que en el primero de ellos 1acerca del estilo, no hay 

obviamente unificaci6n de criterios, dado el anacronismo de las 

informaciones. Los autores más antiguos la clasifican dentro de 

la modalidad churriaueresca, sin decirnos por qu~. En otras cla-

e sificaciones como las de neoplnte~ o ultrabarroca tampoco se 

nos dan las razones formales que· tuvo el autor para llamarlas as!, 
cierta 

Angulo la considera una obra ecl~ctica, corVauio raz6n, pero eso 

no la clatifica del todo dentro de ninguna de las etapas del ba
' 

rroco dieciochesco, porque existen varias modalidades del barroco 

novohispano que merecen el mismo calificativo, Baird• como se re

cordará, piensa que la expresi6n formal est~ lograda por un pur' 

de diferentes estilos, Las opiniones de Baird junto con las de 
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Kubler y Angulo, sobre las influencias formales andaluzas y la 

nueva din~mica formal que señalan como novedad en Santa Prisca, 

son verdaderas aportaciones para el estudio del templo y para 

la comprensi6n del barroco virreinal del,·siglo XVIII. Sin embar

go la aportaci6n rn~s importante en este aspecto la debemos al 

profesor l!:anrique quien, como vimos, acertadamente clasific6 las 
pertenecientes 

portíldas del templo como obras¡~i~KKk~K~~ al ne6stilo modalidad 

barroca dieciochesca, caracterizada, precisada y bautizada por 

H. 

Otro aspecto de sumo interés lo constituyen las apre-

elaciones personales que los autores han ido haciendo a lo largo 

de los tiempos, juzgando con ojos y sensibilidades distintas, 

las partes m~s sobresalientes de la parroquia, las soluciones que 

les han parecido m~s novedosas y las relaciones que pueden esta

blecerse entre ~sta y algunos edificios del pa!s o del extranje-

ro. Empero ning6n autor presenta un estudio sistematizado del as-

pecto for:nal de Santa Prisca, ni don Manuel Toussaint, que fue 

el primero en tratar de hacer una descripci6n total, lo logr6 1 

' 
porque la descripci~n es incompleta a pesar de todo, Obviamente 

hace falta, con urgencia, establecer las r¿laciones formales que d~ 

(' terminan el conjunto, estudiando bien los dif~rentes elementos 

estructurales y ornamentales en particular, para intentar una 

imagen global, seg6n dec!amos 1 que nos revele las intenciones 

del artista, As!, pues, aprovecharemos ventajosamente las apor

taciones hechas por la mayor parte de los autores mencionados, 

ya que tanta luz han echado sobre nuestros propios puntos de vis-

ta, esperando lograr una imagen redondeada, completa de las cua-

lidades y calidades formales del templo. Ninguno de nuestros au-

'• 
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tores se ha ocupado tampoco de considerar. a la obra en su rela

ci6n estructura-ornamentaci6n. Una de las dificultades mayores 

que presentan los anteriores estudios parciales, es que ven y 

consideran separadamente el conjunto arquitect6nico de los ele

mentos ornamentales. Esto constituye u~ grave error pues la ex-

periencia nos ha enseñado que para poder apreciar en su m~s in

tima intenci6n una obra barroca, debemos considerarla en su to

talidad, porque la estructura y ltJ ornamentaci6n constituyen una 

relaci6n inseparable. En una obra barroca de categoría -y sobre 

todo en Santa Prisca que no ha sufrido modificaciones serias

debe buscarse en las partes ornamentales y secundarias, aparte 

de su significado independiente, su identificaci6n tem~tica y 

estructural con el conjunto y aclarar la funci6n insustituible, 

que cada elemento tiene para vigorizar la belleza del conjunto 

y su simbolismo, 

Por lo que toca a la ornamentaci6n interior, debe

mos aclarar que la mayor parte de los comentarios se refieren a 

los r0tablos y que ocasionalmente encontramos referencias a los 

dem~s objetos o elementos ornamentales -tales como pinturas y 

tallas arquitect6nicas- que tambi~n forman parte del conjunto, 

r. · Los retablos han sido considerados por el mayor número de los 

autores como obras churriguerescas, pero sin que hayan advertido 

que s6lo los altares del crucero y uno de los de la capilla anexa 

tienen est!pites en su composici6n y algunos no muy ortodoxos y 

que además los retablos de la nave son anástilos, Tampoco se han 

estudiado los retablos en.conjunto y menos temáticamente. Las sa

bias observaciones que sobre ellos hace Joseph Baird se ven em-
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pañadas por una confusi6n pues ~l considera que los retablos 

fueron hechos en dos tiempos distintos: primero los del cru

cero y años despu~s los de la nave. Esto es muy improbable se-

gún ya hemos anticipado, dada la unidad temática que los rige, 

' tan clara y estrictamente, y, por lo tanto, el estudio temático 

de los altares nos parece uno de los aspectos esenciales en es-. 

ta clase de trabajos. Es imprescindible informarnos sobre el 

porqué de la presencia de todas las imágenes que componen los al-

tares, hasta donde nos sea posible lograrlo, para poder penetrar 

en el mensaje de esta gran obra barroca. El estudio temático no 

puede ni debe dejarse· de lado, porque es revelador y apasionan

te, porque s6lo mediante él podre~os develar el secreto que in-

forma estas obras y aproximarnos a las vivencias de los artistas 

que los construyeron y de los fieles de la época que tantas ho

ras de sus vidas dedicaron a su contemplaci6n. 

Por lo que respecta al estudio formal de los reta

blos hay aportaciones de suma importancia que contribuyen alta

mente a comprender la transici6n del churrigueresco al ultraba

rroco1 según hemos podidoanotar (79). 

Esperamos haber puesto en claro, mediante los párra

fos que anteceden la justif icaci6n que nos hemos dado de empren-

der el estudio de la iglesia de Santa Prisca de Taxco. Aciemás del 

entusiasmo personal y profesional, nos rnuove el hecho de que sien• 

do el monumento más conpleto y mejor conservado que nos ha legado 

el siglo XVIII1 es de justicia darlo a conocer al mundo en su to• 

tal belleza y significaci6n hist6ricas. 

\ .. • 

¡ 
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110nly those who never have attempted 
to paint or to write ignore what agony 
is to cornmunicate to others what one 
wants to represent or to say11 • 

(Bernard Berenson. Seeing and Knowing. 
New York, 1953. p. 10. 
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El problema de su origen, 

"Naci6 lm~s que necesidad hay de averiguar a el Nilo 

su origen o nacimiento? lDexar~ acaso de ser grande en su exten 

si6n, singular en sus propiedades, raro en sus perfecciones, 

poraue no se sepa su origen? ...... , 11 Dexemos pues el origen y 

nacimiento ue nuestro JOSEPH que pues habit6, se avecind6 y dio 

tan buenos exemplos en este real, fUe y sed con raz6n tenido 

siempre por tazqueño .... , ", dijo el parroco Xim~nez y Frias 1 du

rante las honras f6nebres, ·celebradas en honor del ilustre Jos~ 

de la Borda (t), 

Estas lineas dan a entender con toda claridad que la 

incertidumbre sobre el origen de José de la Borda se remonta al 

momento de su llegada a Taxco, que nunca se aclar6 bien y que era 

una preocupaci6n tan viva en las conciencias, que cuando muri6, 

el orador de sus honras f6nebres D que hacer menci6n de ella, 

. Al parecer, nadie lleg6 a saber con certeza el lugar de su naci• 

miento, ni sus antecedentes familiares, cosa que ya va pintando 

el hombre hermético que fue José de la Borda, 

Por muchlsimos años se le declar6 francés, pero don M! 

nuel Toussaint al no encontrar nada particularmente francés en el 

( personaje ni en su obra, se propuso indagar m~s sobre el asunto 

hasta que encontr6 una rrueba documental de que Borda naci6 en Es -
paña. Entusiasmado con el hallazgo, Toussaint publ1c6 un pequeño 

libro en 1933 titulado: Don José da la Borda restituido a España(2l 

en el que transcribe p~rrafos de un documento localizado por don 

Nicol~s Rangel en el Tomo 1013 del Ramo Inquisici6n del Archivo 

General de la Naci6n, En este documento se sigue proceso en contra 
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de Juan Pablo Echegoyen, vasco, educado en Inglaterra, espe

cialista en desaguar minas y a quien Jo6é de la Borda habla 

llamado para que desaguase las que pose{a en la Chontalpa. 
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Cuando este hombre fue denunciado a la Inquisición, Borda fue 

llamado a declarar -cosa que hizo en contra de Echegoyen- en 

noviembre de 1761 (3), Ante los licenciados del Santo Tribunal, 

Borda hizo juramento de decir verdad en nombre de Dios y de la 

Santa Cruz y al empezar su declaración 11 Dixo llamarse Joseph de 

la Borda español, minero del Real de Tasco. Natural del la Juris

dicción de Jaca del Reino de Araqón, de edad de sesenta y dos aftos, 

etc ... " (4). 

Despu6s de esta declaraci6n jurada y de la que hizo an

tes Borda, en 17201 en su solicitud de matrimonio -en la que tarn

bi~n dice ser español natural de la Villa de Jacl!l'' en el Reino de 

Araqon (5), no comprendemos que se le haya tomado por francés, 

sino en función de que él lo permitió y también su hijo don Manuel, 

De otra manera no se explica que su biógrafo don José Antonio·Xi

ménez y Frias, quien debió conocerlo y tr~tarlo mucho mientras fue 

cura p~rroco de santa Prisca •Y que posiblemente hasta lo haya con

fesado-, mencione varias veces, en la oración fúnebre, que Borda 

era extranjero, aunque nunca diga precisamente que francés y pre

firiera, como afirma en el p~rrafo citado arriba, no tratar de 

averiguar ese origen. Sin embargo ex•resa frases tan contunden-

tes como ~stas: 

Primero, en la introducci6n de la mencionada orac16n 

fúnebre afirma: "t:ste Caballero, como se ver! despub1 fue extraa

qer~ en estos Reynos; pero concurrieron en el todas aquellas cir• 

cunstancias, que previenen nuestras leyes, y regnícolas, para que 

sean habidos por naturales¡ por lo gue debe numerarse no solo por 
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Espal\ol, sino por paisano ... ", palabras que casi no hacen dudar,· 

·sobre el origen extranjero de Borda ya que Ximénez y Frias en su 

calidad de sacerdote dificilmente afirmada una mentira y menos 

en ocasi6n de la muerte de dicha persona, Más adelante, ya entran

do en la oraci6n fúnebre, nos dice: 11 ... muri6 señores, murió aquel 

Var6n cuyo amor a nuestra Patria lo hizo por naturalizaci6n vuestro 

Paisano, vuestro amigo, vuestro hermano .. , 11 o 11 
... fue nuestro 

Jos~ph extranlero de nuestros reinos.,," (6), 

Se podr!a argumentar, si quisibramos restar validez a 

las palabras de Ximenez y Frias, que aunque durante la segunda mi· 

tad del siglo XVIII ya se solla llamar extranjeros a los españoles 

peninsulares en la Nueva España, no creemos que este sea el caso, 

pues Ximenez y Frias dice claramente y varias veces, que fue ex• 

tranjero1 pero que por sus obras debla numerarse -es decir consi• 
como 

derarse- no s6lo como español sino como paisano, es decir/ i1· ta! . 

queño 1 aunque no lo fuera por nacimiento& 

AdemSs, lcomo explicar que se hubiera permitido poner 

en la cartela que acompaña el retrato del ilustre minero •que se 

co·nserva en la sal.a Capitular de la parroquia- la siguiente. frase1 

"Verdadero retrato de don José de la Borda, natural de los Reynos 

de Francia,,, 111 Si el retrato se hizo en vida de Borda, él fue 

quien permiti6 que se diera esta falsa noticia sobre su nacimien· 

to. Si el retrato se pint6 cuando ~l habia muerto, fue entonces 

su hijo don Manuel quien no desmint16 el error. Sea quien haya si• 

do de los Borda el que permiti6 que corriera esa versi6n, podemos 

pensar que tuvieron un buen motivo para hacerlo, pero no cabe duda 

que fue intencional dejar al pueblo de Trueco con la duda. Con el 

tiemp0 •Y esto es también significativo- tom6 tal incremento esta 

versi6nq¡ue cuando el bar6n de Humboldt visit6 Taxco a principios 
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del siglo x~x, en sus escritos asienta como un hecho consabido 

y verdadero -basado en la 1nformaci6n que recog16 en la poblac16n· 

que Borda era franMs y siempre que lo menciona se refiere 11 ••• al 

minero fran~~s Laborde11 (7). Esta versi6n sigu16 corriendo escrita 

y oralmente hasta el siglo actual en que Toussaint la desminti6, 

aunque casi solamente para los especialistas, pues su trascenden• 
r 
l.. cia ha sido tan g~ande que la mayor!a del p6blico en general lo 

r"· 

siguén1· considerando francés, 

Desde luego que. si se impuso esa noticia como v~lida 

fUe también porque algo de verdad habla. El mismo Toussaint prueba 

con las noticias que nos da, que la familia de la Borda tuvo rela· 

ci6n con la ciudad francesa de Olor6n y que algunos de sus miem

bros se casaron con españolas de Jaca, as! como que el financiero 

franc~s Jean Joseph Laborde, decapitado en Paris en 17941 habla 

nacido en Jaca (B). Estos hechos demuestran que las familias La-

borde o de la Borda eran -seguramente ya por varias. generaciones 

y por simples razones geogr~ficas• franco-españolas. EÍ hecho, 

pues, de que José haya nacido en Jaca no le quit6 la parte fran

cesa que le trasmiti6 su padre, aunque por cultura haya sido de-

cidida y voluntariamente español, 

Por otra parte, estamos absolutamente de acuerdo con 

el presb!tero don Joi;é Antonio Ximénez y Fr!ai;, en que no hay 

"necesidad de averiguar a el Nilo su origen o nacimiento •• ,", 

pero si nos interesa señalat· el "misterio" con que los mismos de 

la Borda quisieron rodearlo y el hecho significativo de que no lo 

aclararan p6blicamente, ya que las declaraciones de don José en 

los citados documentos son contudentes. 

Dejando a un lago que los de la Borda hayan tenido un 

motivo personal, pol!tico/farniliar ·desconocido para el mundo•, 
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para no querer aclarar m~s la situaci6n, es posible que as{ 

haya convenido a los intereses sicol6gicos de José de la Borda 

a quién nos parece que la diosa fortuna regal6 con sus favores 

desde temprana edad, form5ndole una peculiar naturaleza espiri

tual. Es decir, es posible, que el mismo de la Borda haya queri• 

do mantener el 11misterio11 de su origen por considerar que su 

suerte privilegiada estaba ligada con sus or!genes, con su proV! 

dencial viaje a la Nueva Bspafla y su llegada a Taxco, ya que, 

por cierto, el no saberse de donde venia le daba quiz~ una cier• 

ta categor!a aún mayor que la que en verdad haya tenido su farni• 

lia en su ciudad natal. No quiso romper el encanto, digamos, con 

que su vida comenz6 a progresar en Taxco. El, tan ciegam~nte pro• 

videncialista, tal ve~ hasta tom6 como una señal de Dios el hecho 

de que prevaleciera esa confusi6n sobre su origen y prefiri6 no 

aclararlo -sino que en los casos 8strictamente necesarios que he

mos mencionado- por no romper los designios de la providencia. No 

podemos dejar de recordar en .~ste preciso momento, el "misterio'' 

que también rodea a su memoria, TJOr no saberse en donde cs~á ente• 

~. cosa que fue posiblemente propiciada por ~1 1 ya que una 

tradici6n oral dice que por humildad no quiso que se señalara el 

lugar donde reposaran sus restos, 

Otra explicJci6n al extraño comportamiento de los de 

la Borda a este respecto, -aunque menos convicente para nosotros

ser!a atribuirlo s6lo a la humildad que generalmente se reconoce 

en la persona de Borda, como una de sus rn~s grandes y demostra

das virtudes. Nosotros, sin embargo, no lo vemos a tal grado mo• 

desto. Si Jo§~ de la Borda hubiera deseado pasar realmente inad• 

vertido para el mundo, como quieren algunos historiadores, no 

habria inmortalizado concientemente su nombre al construir abier• 
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tamente un templo tan grandioso. Por el contrario vemos una 

cierta dosis de santa vanidad cristiana, pero vanidad al fin, 
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en dejar que la sociedad se preguntara por el origen de un mi• 

nero tan lleno de buen ~xito, y que su nombre se inmortalizara 

con su obra. Algo parecido al lucimiento que muchos self-made rnen 

millonarios contempor~neos hacen acerca de las pobrezas que pasa

ron en la infancia, lo cual hace aparecer aun m~s notables sus ha• 

zafias financieras, Y, después de todo, debla ser cuando menos un 

adorno el tener algo de francés en el siglo de los Borbones. 

Nacimiento y juventud. 

Jos~ de la Borda vino al mundo en la provincia de Jaca 

-se desconoce en que ciudad, porque nunca lo dijo, cosa que re -

fuerza las consideraciones anteriores• el 2 de enero de 1699, co• 

mo se desprende de la mencionada dec~aración que hizo ante el san 

to Tribunal de la Inquisici6n en 1761 1 en que dice tener sesenta 

y dos años, as! como de la inforrnaci6n que acompaña ol retrato que 

de ~l se conserva en el Museo Nacional de Historia de Chapulte• 

pec (9), Sus padres fueron, seg~n el mismo de la Borda dijo cuan

do hizo su solicitud de matrimonio, Don Pedro de la Borda y doña 

Magdalena S~nchez (10), Tal como pens6 don Manuel Toussaint, noso: 

tros también creemos que el padre era francés desde luego y la 

madre posiblemente aragonesa, Jos6 y sus hermanos debieron vivir 

y crecer en tierra espafiola, pues como Toussaint observ6 atinada• 

mente, el castellano que hal;(6 y escribi6 Borda era perfecto, se

g6n puede probarse en documentos escritos de su puño y letra. Ta¡ 

bién tiene raz6n Toussaint al mencionar como prueba de españolidad 

el altar dedicado en la parroquia a la virgen del Pilar, vivo re-
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cuerdo entraflable de la tierra aragonesa, (11) 

José de la Borda lleg6 a Taxco cuando tenia diez y sl1 

te anos, según nos informa su propio hijo en la carta d~·agrade

cimiento que le escribi6 al presb!tero Ximenez y Frias, con moti

vo de las honras fúnebres y dem~s celebraciones luctuosas que se 

hicieron en Taxco con motivo de la muerte de su padre. La carta 

fue publicada junto con la oraci6n fúnebre y en ella Don Manuel 

de la Borda, sin mencionar en donde naci6 su padre, dice: "••• 

que desde el año ·16 tuvo a este Real por su patria ... 11 ( 12 ), 

M~s adelante el autor de dicha oraci6n hace una inte-

resante comparacibn de tipo providencialista acerca tanto de la 

calidad de extranjero con que muri6 de la Borda, como de su juven 

tud al llegar a Taxco y afirma: 11 ,,,era, no hay duda, el antiguo 

Joseph1 extranjero de los Reynos de Egipto; pero por providencia 

altísima de Dios, vino a aquel Principiado de edad de diez y seis 
' . 

años. (13) Fue nuestro JOSEPH extranjero de nuestros Reinos, y vi

no casi de la misma edad por alta disposici6n a ~sta l\in~rica, a es-

tas Minas, a este Real, el año diez y seis del presente siglo" (14), 

Con frases como estas el autor fue elaborando a lo largo de su ser-

m6n fúnebre una imagen providencial del famoso difunto, comparable 

significativi.lll\ante con los hechos del hijo de Jacob 1 que como pue-

de notarse hace partir precisamente de su origen extranjero "mis-

terioso", resultando de ell~ que Borda lleg6 a Taxco por designios 

especiales de la voluntad divina, igual que el Jos~ de la antigue• 

dad bíblica lleg6 a Bgipto en donde Dios le tenia preparado su de.!!. 

tino, Muchas veces m5s harerr.os referenda a este discurso provi• 

dencialista que tanto debe haber conmovido los corazones de aque

lla gente que am6 1 adrnir6 y respet6 1 tfect1vamente1 a nuestro pe¡ 

sonaje, 
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El joven Jos~ de la Borda, que a los diez y siete anos 

debi6 ser casi todo un hombre por su car~cter maduro y decidido, 

lleg6 a Trueco a vivir con su hermano Francisco, quien hab!a sali· 

do de Espana varios aílos antes y se encontraba ya establecido y 

casado en dicho mineral desde 1708.(15), 

Se ignoran las razones que hayan movido a Borda para sa-

( '. lir de su ciudad natal, pero es de suponerse que.la búsqueda de 

fortun1 fue una de lqs principales, sino la dnica, ulentado ade

m~s poDque ya tenia un hermano instalado en la Nueva Espaila, 

"<;.'.: 

Nada sabemos de la vida de Borda durante los primeros 

anos que pas6 en dicho Real de Min~s, entre su llegada y su matri-

. monio, Como era 16gico empez6 a trabajar con su hermano en la 

mina que éste tenia en Tehuilotepec, en donde comenz6 a adquirir 

sus conocimientos sobre minería, pues no tenia sobre ello ningún 

estudio, Su panegirista Ximenez y Frias no menciona ningún hecho 

. importante de esa etapa y al mencionarla en su oraci6n 1 quiz~ por 

falta de informaci6n1 s6lo se deshace en elogios imponderables, 

Pone por testigos a los contempot!neos de Borda que se encontra• 

ban entre los feligreses durante dicha ceremonia, para decir ~ue 

su juventud fue llena de 11 
... inocencia y simplicidad, .. " la de 

11 
... un joven verdaderamente cristiano .. ," 1 

11 ... siendo su compos-

(j tura y su genial modestia la confusi6n de los disolutos y liber-

tinos ... "• Estarr,oz seguros de que esta imagen casi de santo con 

que pint6 el autor al Borda joven, casi adolescente, que lleg6 a 

Taxco, es exagerada y de acci6n retrospectiva, pues la aureola 

de santidad con que se coron6 al personaje, data de cuando ~ste 

-ya viudo y rico- construy6 la iglesia y empez6 a derramar bene

ficios materiales para el pueblo, Pero es importante darnos cuen

ta de que el joven Jos~, si tuvo una sobriedad de car!cter y una 
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disciplina de trabajo muy poco comunes a esos años en cualquier 

tiempo y un enorme temor de Dios, Rasgos .¡ue fueron aumentando 

con el paso de los años, 

Por otra parte, la 6nica descripci6n de su físico -que 

han repeltdo algunos autores• se encuentra segun parece en un li

bro titulado Directorio Parroquial que exist!a en el Cuadrante 

e de la iglesia, de donde desapareci6, Varios datos sobre Borda ex• 

tractados de dicho libro, fueron dados a don Antonio Peñafiel por 

el cura p6rroco Miguel Basurto Moreno, quien asegur6 que eran 

·i' 

t,.,;.i. ~-,, 

e 11'•. 

11 , .. fiel copia sacada del libro supradicho, el dia 31 de Enero de 

1904 .. , 11 Peñafiel, basfindose en los informes de Basurto Moreno, 

nos dice acerca de la figura de Jos~ de la Borda 11 .. , joven de mo-

desto continente, mirada tlmida y delicado cutis, de humildes ma

neras, rubios cabellos y ojos azules ... 11 , descdpci6n que si podda 

ajustarse a los retratos que existen de ~l, aunque ya como hombre 

mayor (16), 

Casamiento x descendencia, 
.• . .;W:· ··-

Jos~ de la Borda contrajo nupcias con dofta Teresa Ver

dugo Aragonés, cuñada de su hermano Francisco e hija de una de 

las familias m~s destacadas de la poblaci6n, El matrimonio .;;g6n 

consta en los archivos parroquiales- tuvo lugar en la casa de la 

novia el 3 de septiembre del año de 1720, cuando el contrayente 

tenia veinti6n años (17), Fueron padrinos de la boda don Francis

co de la Borda y su esposa dofta Maria Verdugo, haci~ndose la rel! 

ci6n posteriormente, porque -como observ6 con acierto don Manuel 

Toussaint- la familia Verdugo estaba de luto por la muerte de don 

Marttn, padre d~ la desposada que habia muerto ese mismci año (18), 
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Desgraciadamente el matrimonio dur6 poco tlem¡:o pues 

doña Teresa mur16 en abril de 1727 -como qued6 registrado tambi~n 

en los dichos archivos (19)· sin que haya llegado hasta nosotros 

ninguna noticia acerca de la vida dorn~stica o social de la joven 

pareja. De su convivencia, que dur6 siete años, nacieron dos hi· 

jos. El mayor, una niña llamada Ana Maria y despu~s un var6n1 que 

fue bautizado con los nombres de Manuel Jos~ Antonio Vicente (20), 

Al referirse Toussaint a la prole de Borda nos informa, además, 

que tuvo una hija natural, llamada Agustina Paz de la Borda, a 

quien se le adjudic6 "la casa de Cuernavacia" (21). Dada la reli-

giosidad de nuestro personaje y su caracter severo, esa hija de-

bi6 nacer cuando ~l se encontraba ya en plena viudez, quizá alre

·dedor de sus treinta años. El dato nos parece de suma importancia, 

porque nos perdte entrever -aunque sea por solo un momento fugaz

ª un Borda menos r!gido 1 que sucumbi6 a las tentaciones, como cual, 

quier hijo de vecino, hecho al fin y al cabo de c~rne y hueso. 

La existencia de ilna Maria de la Borda ha pasado a la 

historia como una tenue sombra. Lo 6nico que sabemos de ella •gr~ 

cias también al ferviente orador Xim~nez y Frias y que se ha repe-

tido después por varios historiadores- es que tom6 el velo de mon

ja en el Real convento de Jesús Maria de la ciudad de M~xico en 

(' donde muri6 antes que su acaudalado padre. No se conocen ni la fe

cha de su profes16n ni la de su muerte (22). 

Humboldt asegura que de la Borda "habla forzado a su 

hija a hacerse monja :orque pasasen todos sus bienes a su 6nico 

hijo var6n ••• 11 (23), interpretaci6n probablemente exagerada, Pudo 

suceder eso s!, que Borda animara o encauzara a su hija por la Se,!l 

da de la vida religiosa, algo muy com6n en aquel entonces y m~s to-
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mando en cuenta que el era tan piadoso, y porque viudo y ocu-

pado siempre en sus minas debi6 pensar tal vez, que su hija es• 

taba mejor dentro de un convento. Que debi6 ver con buenos ojos 

su par~ida al ~ncierro, si lo creemos, porque la profunda reli -

giosidad de su esp!ritu lo hizo considerarse siempre en deuda con 

la Providencia que derramaba sobre él tantas riquezas. Estámos se-

L guros de que siempre sinti6 que erd su deber devolver a Dios cuan

to le habia dado, incluyendo sus hijos. Ya lo decia asi Ximénez 

,, 

"\ 

y FrLs en su famosa oraci6n al dirigirse al p6b1ico con estas 

palabras1 Todas las d~divas de Borda 11 ,.,son incomparables a la 

mayor de todas que fue su propio hijo De Manuel de la Borda en 

quien di6 un eclesiástico, un sacerdote •• , 11 (24). 

As! pues, Manuel José Antonio Vicente de la Borda abrazó 

también ld carrera eclesi~stica, No podemos saber tampoco hasta que 

punto influiria en su Animo la religiosidad de su padre, pero es

tamos seguros de que si pes6 mucho sobre su decisi6n porque algu

nos·. hechos muy importantes de su vida indican que la vocaci6n de 

Manuel de la Borda no era tan profunda y verdadera y que ~l hubie

ra hecho en cambio, un gran papel como hombre de mundo, No es es

te el lugar para hablar de toda su vida (25), pero s! haremos men• 

ci6n a dos hechos muy significativos con los que quedó desmentida 

en gran parte su vocaci6n sacerdotal, 

El ru1o de 1753 Manuel de la Borda obtuvo el grado de L! 
cenciado en ArtGs y el mismo año al parecer, se doctor6 en Filosa 

fia (26), En 1759 se dedic6 la parroquia de Trueco y ~l recib16 el 

nombramiento de cura beneficiado de Trueco (27) en cuyo servicio 

permaneci6 por diez y ocho años, En 1777 fue removido a la parro

quia de Guadalupe en la población de Cuernavaca y muy pronto se 

dió a la tarea de construir el precioso Jard!n Borda, del cual aun 
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podemos admirar su poética y arruinada belleza, 

En 1783 en carta que escribe el do.ctor ~lanuel de la Bor• 

da al conde de Xala 1 le dice que el estanque de dicho jardin ya 
efectivamente 

estaba muy adelantado y debi6 estarlo tanto1/que se estren6 el 

cuatro de noviembre de ese año, dia de San Carlos Dorromeo y del 

Rey Carlos III, Al mes de este acontecimiento se hosped6 en esa 

casa don Teodoro de Croix1 sobrino del Marqués de Croix que fuera 

Virrey de la Nueva Espafi.Í¡ luego cuando el Arzobispo Haro y Peral· 

ta pas6 haciendo su visita pastoral, Manuel de la Borda organh6 

en su honor lucidas fiestas en su jard!n y quedan adem~s noticias 

de que durante el gobierno de Branciforte se celebraron también 

fiestas con motivo de la llegada a cuernavaca de numerosas reli -

quias que el Papa P!o IV hab!a concedido a instancias y donativos 

del doctor de la Borda (28), Si hasta nuestros d!as han llegado 

noticias de aquellas festividades ofrecidas por el doctor en su 

famoso jard!n, es de su~onerse que muchas otras se habr~n celo-

brado de las que no nos ha llegado conocimiento, 

No cabe duda que s6lo un espíritu de fina sensualidad 

pudo crear esos jardines umbrosos, manieristas, barrocos y tropi• 

cales, hechos para deleite de los sentidos y no para la medita -

ci6n piadosa, uíganlo si no las varias fuentes llenas de juegos de 

agua, los prados, pretiles y bardas qur. en sus buenos tiempos de-

bieron verse cubiertos de encendidas flores, un estilnque con em-

barcaciones y lhasta una alberca! lNo indican acaso estas predi

lecciones un esp!ritu mundano, refinado, sensual, deseoso de dis

frutes terrenos y no s6lo dedicado a las preocupaciones propiamen· 

te sacerdotales1 Este acercamiento del doctor de la Borda al mun

do secular no se qued6 all!, como veremos enseguida y hasta es po-
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sible que su jard!n haya sido creado tambi~n en funci6n de otros 

interesas aun m~s terrenos y m~s hondos que las recepciones SO• 

ciales1 sus queridos hijos, 

El 4 de marzo de 1744 su Santidad Benedicto XIV escri

bi6 una carta a Jos~ de la Borda para agradecer, felicitar y ani• 

mar al gran minero por su decisi6n de reconstruir la vieja parro• 

(, quia del mineral de.Taxco, (reconstrucci6n que por cierto result6 

en hacer una nueva iglesia), Entre los muchos elogios y considerae 

ciones que el Papa le dedica en ella, le concede a ~l y a sus pa· 

rientes y descendientes por consanqui~eidad y afinidad, hasta .el 

tercer grado, Indulgencia plenaria para el articulo de muerte (29), 

No sabia entonces Borda, que a pesar de que sus dos hijos leglti• 

mos ya se habiun decidido por la vida religiosa, iba a tener m;-

.. ;· , merosa descend1mcia por parte de su hijo ildem~s de la que haya te• 

nido de su hija natural, quien alejada de su autoridad, si se cas6, 

Por los textos de unus cartils que el minero Marcelo Jos~ 

de ."lflza escribe desde Zacatecas al presb!tero de la Borda, en los 

meses de julio y agosto de 1791 1 se colige que la esposa de Marce

lo, llamada Manuelita, fue hija de Manuel de la Borda (30), Casi 

seguramente esta se•iora fue mayor y de diferente madre que otros 

dos hijos varones que tuvo don Manuel, llamados Jos~ Manuel y Ma-

C nuel Jo é, hijos de una mujer de nombre Mada Matiana Vel~zquez, 

como consta en la correspondencia citada, Estos muchachos ten!an 

diez y siete y once años respectivamente, cuando en 1791 muri6 el 

doctor. El primero de estos nietos naturales de Jos~ de la Borda¡ 

naci6 por lo tanto en 1774, cuando don Manuel era cura p~rroco en 

Taxco y don Jos~ su padre vivla aun. ~l segundo naci6 en 1780 cuan 

do él sacerdote ya se encontraba en el curato de Cuernavaca, Por 
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lo que se desprende de dichas cartas, doña Maria Matiana -quien 

fue nombrada por el mismo doctor, en su testamento, albacea de la 

herencia que dej6· debi6 vivir largos años con él, Lo m~s probable 

es que haya sido vecina del Real de Taxco y seguramente que cono• 

ci6 a don Jos~ de la Borda -aunque no lo hubiera tratado• de quien 

en una de sus cartas se expresa elogiosamente, cuando le dice al 

( minero Narcelo de Anza, un poco en tono de regailos1 " .. ,usted prg, 

cure sostener oso ¿se refiere a las minas de zacateca§.7 sin perdo· 

nar fatiga ni arbitrio alguno, como hasta aquí lo tiene acrc.:ditado, 

y sin acobardarse, pues yv. usted sabe que el buen Nine1·0, ha de ser 

todo ~sp!ri tu y jamás se hu de tuoar la cabe .. a, pues bien se acor-

..;,· 

.., 

dar~ usted de los esfuerzos y vigores de su primer amo Don José 

de la l3orda cuy:; ejemplo hemos de seguir todos hasta morir", (31) 

Nunca sabremos si don José supo de la existencia de su 

nieto José Manuel y si lo lleg6 a conocer ni tampoco si trat6 a 

doña Maria Hatiana1 pero seguramente que nunca hubiera aprobado 

de buen agrado la conducta de su hijo, dado su estricto sentido 

del deber religioso, Se revelan también, a través de dichos ocul

tos acontecimientos, la fuerb autoridad que ele la Borda debi6 

ejercer sobre el esp!ritu de su hijo y el respeto y quL~ temor 

que ~ste le µrofoz¡¡ba 1 puesto que el presbítero se liber6 muy ta,¡;: 

de de lu~: ataduras sicol6gico-religiosas impuestas por su padre, 

revcl~ndose entonces como un hombre sin verdadera vocaci6n para 

el Sacerdocio, Como lo prueba el hecho de que se haya decidido 

a "Vivir su vida", sosteniendo unas relaciones amorosas estables, 

hasta que tuvo cuarenta y siete años, y cuando su padre andaba ya 

en los sesenta y ocho, Posiblemente su cambio a Cuernavaca haya s! 

do buscado por él mismo en funci6n de su vida privada, pues en di• 
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cha ciudad vlvi6 como nunca lo hubiera podido hacer en Taxco¡ 

con lucimiento y largueza en las cosas materiales. 

Al decir de varias personas de la época, Jos~ de la Bo¡ 

da llevaba una vida muy austera y era enemigo de las diversione~ 

frívolas, Tanto don José Maria de los Cobos originario de Taxco 

-casi de la misma edad de Manuel de la Borda y cura de dicha pa• 

rroquia al mismo tiempo que éste-, como don Antonio de Villanueva, 

minero del mismo Real, testimoniaron que Jos~ cie la Borda fue un 

hombre regular!simo en su vestido y muy frugal en su ruirte y don 

José Mateos afiade que gast6 casi todos sus caudales en ayudar a 

los pobres, tomando solar.tente de esas riquezas "••• los gastos de 

una muy ~oderada decencia en su persona, •• 11 (32). Xim~nez y Frias 

por su parte -al describirnos la pira funeraria de Borda• dedica 

largas frases a un pasaje de la vida de nuestro personaje en el 

que resalta; sin lusar a dudas su fobia por las diversiones mun

danas. Asi, nos cuenta que en una oc~si6n, cuando el pueblo de 

Taxco detnrmin6 celebrar las fiestas de la Virgen de Guadalupe con 

toros y comedias, "••• no pudiendo sufrir su coraz6n piadoso que 

se celebrase a la inmaculada Madre de.Dios con semejant.~s especUc,!! 

los, en que arde el fuego de la conscupicencia, triunfa Venus y 

se regocija el Infierno, huy6 áe estas fiestas, y olvldtmdose 

de sus Minas, y dem~s intereses, yéndose a su casu de Tehuilote

pec, abrazado en el fuego del amor de Dios, tom6 fervorosa~cnte 

los Exercicios espirituales del gran Padre s. Ignacio de Loyola"• 

Este acontecimiento un tanto exaltado por las palabras siempre 

hip~rbolicas de Xim~nez y Frias, estaba pintado, vivamente, en una 

de las tarjas que formaban parte de la pira funeraria, en alaban• 

za a su virtud ejemplar (33), 
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Es obvio, que con un padre tan austero, tan astricta• 

mente piadoso y tan poderoso econ6mica y moralmente dentro de la 

sociedad taxqueña, el hijo sacerdote, obligado continuador por 

ello mismo de los celos religiosos del autor de sus días, no se 

sintiera en libertªd de vivir como a ~l le hubiera gustado, deJA,n 

dose llevar por ciertas aficiones mundanas, La creaci6n de su her• 

moso jardín y las recepciones que di6 en Úl nos parecen síntomas 

del desprendimiento de la dura autoridad paterna, No cabe duda que 

la severidad piadosa que rigi6 la vida de Jos~ de la Borda se imp.J! 

.so indebidamente por muchos años en el Animo de su hijo, qui~_n 

una ve~ liberado de la presencia paterna por la muerte ue don 
. . 

José, hasta legitimiz6 a sus hijos, como consta en Real C~dula oto¡ 

gada por Carlos IV, que dice; 

11 .. '. -por cuanto en atenc16n al mérito y razones que me 

puso don Nanuel de la Borda, Presbítero del Arzobispado de Néxico 

y al servicio voluntario de quarenta mil pesos fuertes que of recei 

usando de mi suprema autoridad he venido por mi Real decreto de 

veinte y seis de enero de 1790 en legitimidad de dispensar a sus 

dos hijos don Manuel J0sé y don José Nanuel el defecto de natalicio 

s6lo paru que dicho eclesiástico los pueda ipstruir como h~rude-

ros, y ellos succderle ab inte:sstato:-~ •• ," y "• .. alzo, quito y 

aparto de sus personas cualquier rn~cula, voz, defecto e incapaci

dad que por raz6n de su nacimiento les pueda ser opuesta, .. ", 

11 .. ,como si nunca el defecto de ilegitimidad les hubiera hecho i¡ 

pedimiento alguno ... "• La copia certificada de esta Cédula ·firm! 

da por el Conde d~l Valle de .Orizaba y el Virrey Revillagigedo-

obra en poder de los seílores Porrúa Turanzas a cuya gentileza debo 

el pod.er publicar aqu1 estas noticias. 
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Al año siguiente de otorgada la c~dula de legitirnaci6n 

-al parecer entre el 10 y el 18 de diciembre de 1791- muri6 don 

Manuel de la Borda, según .consta en una carta en que Marcelo de 

Anza -desde Zacatecas- le da el p6same a Manuel Jos~ de la Borda 

( 34). 

Con las anteriores informaciones sobre la vida de don 

(. Manuel de la Borda hemos querido dar idea de la rigidez mental e 

inflexibilidad de caracter de don José, de su incondicional entre

ga a la religiosidad, de su deshuman!7.ación en ciertos aspectos, 

.... por hcber impuesto su personal sentido de la vida con un autorita

rismo rayano en el más acendrado egoismo. Según informes de su 

propio panegirista, !3orcla fue un hombre muy terco, de mal genio, 

solitario, amante de discutir para imponer su voluntad y sus pun

tos de vista (35), En suma, que los hechor. y las palabras nos pin

tan a un hombre de estrechas miras, ,'e esos que pretenden que la 

vida sea una linea recta e inalterable, quiz~ por falta de cult,!! 

ra. Necio, ciegamente religioso y muy conservador, tiene qUe ha

ber sido bastante retr6grado y su scvDra piedad no puede menos que 

hacernos pensar en un recalcitrante puritano a quien los suyos y 

los de su pueblo, deben haber amado mucho por su generosidad a la 

vez que le guardaban un santo temor. 

( De la descendencia que haya tenido Jos~ de la Borda por 

parte ele sus nietos, hemos encontr<ido muy escasas noticias, Sin 

embargo como consta por la correspondencia que se conserva en po

der de los señoreo Porrúa Turanzos doilo Maria Matiana Vel~zque;,: 1 

madre de Manuel Jos~ y de José Hanuel de la ilorda, en 1021 aun se 

encontraba ocupada cobrando a Esteban de Anza la deuda que su pa

dre, el fallecido Narcelo de Anza1 habla dejado sin liquidarles a 

ella y a sus hijos, como herederos del doctor de la Borda (36). 
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En la foja 37 del Libro de Bautismos de espaftoles del 

Sagrario Metropolitano, consta que el d!a 8 de abril de 1805, el 

doctor Rafael Gil de Le6n, Rector del Tribunal de Minería de la 

Corte, bautiz6 a un infante que naci6 el d!a anterior, hijo legi• 

timo de don Manuel Jos~ de la Borda, natural del Real de Taxco y 

de doña Ana Caballero, natural de Puebla. Se le puso por nombre 

José Nada Joaqu!n Epifanio de la Borda (37). Esta criatura como 

se ve fue el primer nieto de don Manuel de la Borda, y a ~ste 

mismo corresponde el certificado otorgado a nombre de don Jos~ 
1 

Hada de la Borda, por haber usistido durante tres años a practi-

car la jurisprudencia. Firma el documento el licenciado Pedro Mar-

t!nez de Castro el 3 de febrero de 1827 en la ciudad de Mbxico (38). 

Nada rn~s sabemos de los Borda, quienes al parecer, en al96n momen• 

to del siglo pasado -tal vez du.rante las'.guerras chiles 

emigraron al Perú en donde existe una eminente familia de la Bor-

da que se ha considerado siempre descendiente del ilustre Jo&~ de · 

la Borda. 

"El Ffoix de los Mineros Ricos de la América"• 

"No sabemos que este caballero hubiese emprendido la 

carrera Qe las letras (a lo menos desde GUe lleg6 a este Real 

no curs6 Escuela alguna) ni es verosímil lo hubiese hecho antes 

de venir a este Reyno 1 pue::; 1 como ya diximos, vino a él de 16 

años poco m5s de edad,,." (39), dijo Ximénez y Fdas al apesadum-

brado pGblico que cscuch6 su oraci6n fúnebre y bio9r5fica, para 

exaltar más aún, las dotes naturales con que la Providencia dis• 

tingui6 al notable minero. 

f.fectivamente, Jos~ de la Borda fue en todos sentidos 
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un autodidacta, lo cual refuerza la imagen que hemos anunciado 

de él 1 como unn especie de self-made man, &se hombre, uno de los 

rn~s grandes mineros de América, debi6 su éxito profesional a su 

inteligencia e intuici6n naturales. su audacia, tino, curiosidad, 

e infatigable espíritu de exploraci6n, tanto como el optimismo y 

empeño que puso siempre en su trabajo, concurrieron en él en d6-

sis exce¡:cionales. Lu. gran frunu que alcanz6 por las fortunas que 

logr6 reunir con sus empresas mineras han hecho olvidar casi, que 

a pesar de su buena suerte, trabaj6 pacientemente durante treinta 

y dos años antes de que la desbordante fortuna que brot6 del tiro 

de San Ignacio inundara sus nrcas. Siempre tuvo buena suerte, sue.E, 

te excepcional, pero es de justicia reconocer que s6lo gracias a 

sus dotes superiores, como hombre y como minero, convirti6 esa 

suerte en oro contante y sonante. 

Se sabe que Horda comenz6 a trabajar con su hermano en 

las minas que 6ste posda en Tehuilotepec, lugar del cual algunos 

testigos de su tiempo dijeron que ~l con:;ideraba como "••• el ori

gen, simiente y fundamento de sus progresos ••• " (40) 1 sintiéndose 

siempre ligndo afee ti vamentc a él. en 1728 '·Las Gacetas de N~xico 

informaron que en las minas de Taxco continuaban las bonanzas, 

m211cionando en ;;art.lcular las de Nicola, Garcia de Vega y Xitin

ga (41). No so nombra en ese documento a ilorda 1 pero como se sabe 

que la mtna de Gc.rda de Vegn pertenecient8 de Tehuilotopec, fue 

inspeccionada por Borda y desaguada por él en 1729 (42l, suponemos 

que dichas bonanbs ya fueron parte de los primeros ftutos recogi

dos por su genio y trabajo. 

Peñafiel nos asegura que por los a~os de 1742 a 1744, 

Borda trabajaba prote~ido por el Gobernador de Teloloapan en esa 

regi6n (43). Hacia 1743 andaba desaguando las minas de Tlalpujahua 
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y al decir de sus contempor~neos obtuvo pingUes riquezas, aunque 

también afirman que de nuevo "••• sali6 bien pobre,,." (44) de 

allí. 

El año de 1744 muri6 Francisco de la Borda a quien José 

debi6 haber amado como a un padre (45), (Nunca se ha sabido, por 

cierto, que los do la Borda mantuvieran relaciones con sus parie.n 

tes de Espafta) 1 quien le hered6 la$ minas de Tehuilotepec, Traba

jando all!, en la mina de la Lajuela1 encontr6 la famosa veta 

de San Ignacio que le produjo la inusitada bonanza que dur6 nueve 

•·•' años y que le permiti6 construir el templo de Santa Prisca, ga;;

tando en su edificaci6n unos 400 1000 pesos (46), Gozando aun de 

dicha bonanza se interes6 también en las minas de Real del Monte, 

al parecer asociado con el Conde de Regla, según se deduce de la 

correspondencia habida entre ambos, de la cual Toussaint reproduce _ 

una carta en el apéndice de su libro tantas veces citado. En 1761 

lo encontramos en la regi6n de la Chontalpa y se le concede tam

bi~n licencia para beneficiar en la hacienda llamada " ... Nombre 

de Dios en Tezicapan,,," (47), Todas estas ~giles actividades no 

impidieron una alarmante ~poca de pobreza minera, que probablemen-

~,.- te se recrudeci6 en 17641 pues fue cuando Borda prepar6 la venta 

de la preciosa custodia del templo par1oquial, que junto con otros 

vasos sagrados, vendi6 a la Catedral Metropolitana el año de 1772 1 

para salvar su situación econ6mica (48), El dinero asi obtenido, 

que según Toussaint ascendi6 a la suma de 1101000 pesos, lo emple6 

don José para trabajar la mina de la Quebradilla en Zacatecas. Al 

principio no lo acompañ6 la suerte y comenz6 a perder grandes su

mas qued~ndose con escasos recursos. Jug~ndose el todo por el todo, 

con lo poco que le restaba, emprendi6 los trabajos de la Veta Gran

de, encontrando en el llamado Pozo de la Esperanza, la nueva inme.n 
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sa riqueza que lo estaba aguardando. A partir de ese momento 

-nos dice Humboldt- las minas de Zacatecas le produjeron soo.ooo 

marcos por año y aunque no fue siempre igual la.abundancia de los 

metales, a su muerte, en 1778 dej6 cerca de 600 1000 pesos de ca

pital (49). ~n aproximadamente seis años que vivi6 en Zacatecas 

rehizo su fortuna y vivi6 en la Hacienda de Sauceda de Borda, Apa

rentemente esa finca fue construida por él y en la capilla -recon.!!. 

tru1da, como gran parte de la hacienda en el siglo pasado- se con

serva aun una imagen de la Pur1sima Concepci6n donada por Borda 

-seg6n parece obra de artifices españoles- y que est~ ~egistrada 

en el inventario de 1801 (50), El heredero de su cuantiosa fortu

na fue, naturalmente, su hijo, el presbítero Manuel de la Borda, 

quien cumplidamente hizo una generosa donaci6n a la iglesia de Tax

co para su digno mantenimiento, 

Esta es en s1ntesis1 la historia de las actividades mi· 

neras más importantes de José de la Borda. Su somera ennumeraci6n 

-despoj~ndolas de los numerosos accidentes, esfuerzos y trabajos, 

tanto profesionales como humanos, que van involucrados en el ofi

cio- no pueden ofrecer al lector más que una remota idea de lo que 

debi6 ser la tremenda actividad creadora de aquella vida fecunda, 

Si pensamos en la lentitud de las rudimentarias comunicaciones de 

aquel entonces, en las grandes distancias despobladas que hab!a 

entre los principales puntos mineros en donde trabajó, nos resulta 

un recorrido casi tan heroico como los que emprendieron los frai

les evangelizadores en el siglo XVI, 

Las espectaculares altas y bajas econ6micas que acompa• 

ñaron los trabajos de Borda -quien a la postre y después de la ba· 

ja m~s tremenda que tuvo sali6 victorioso con la bonanza de la Ve

ta Grande de Zacatecas- resultaron tan extraordinarias a los ojos 
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de la sociedad y el triunfo definitivo de Borda tan ''milagroso", 

que su bi6grafo -tantas veces citado- lo bautiz6 en su oraci6n 

fónebre, como "El Fenix de los Mineros Ricos de la Am~rica" (51), 

Comienza con esta figura aleg6r1ca la descripci6n de la pira fune

raria de Borda, diciendo el origen y significado del Fenix: 11 ... Ave 

6nica en el mundo que despuis de vivir cerca de siete siglos, CO• 

nociéndose ya débil y disminuida de fuerzas, compone un nido, to

mando los leños de los ~rboles m!s olÓrosos y entr~ndosr. en ~l, 

encendiendo el Sol con sus rayos aquella luminaria, la consume, y 

muere entre las llamas, de cuyas cenizas nace un guzano, que ere-

ciendo es otro Fcnix .. , 11 , "Por esto, encargado de hacer un elogio 

fónebre, me pareci6 valerme de esta met~fora, o simil del Fenix 

para hacerlo ver f.a Jor.~ de la Bord~7 un.hombre distinguido, sin• 

gular1 y raro entre los Mineros ricos de esta América", Esta ba

rroca met~fora sirvi6 asimismo para ilustrar algunas de las carte

las de la mencionada pira en donde figuraba también el siguiente 

poema: 

No de la Arabia la cerviz erguida 
Quiera de aplauso en alas levantarse¡ 
No del Tracio las voces usurparse 
Para ser en el mundo conocida, 
No qual 6nica, y rara sea tenida 
Por no poder con otra compararse 
su Ave, que Fenix mereció llamarse, 
Y Ave del Sol, de quien recibe vida, 
Pues del Sol más activo, y más flamante, 
Vida inmortal recibe, aunque extrangero, 
En.la America una Ave m&s radiante: 
Un rico, digo, raro, un gran Minero, 
Por quien es justo que se diga, y cante, 
Que ha tenido ya el Fenix compañero, 

F~cilmente se notar! como en los anteriores versos 

se insinúa que Dios dot6 de la naturaleza inmortal del Ave Fenix1 

a Borda, de donde derivaba su invencible capacidad de trabajo y 

su prodigiosa buena suerte, as! como su incrclble generosidad, El 

orador busc6 cuanta comparaci6n propiciara la imagen de un hombre 
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6nico, colocado en el verdadero camino de la Fe y el amor' a 

Dios y entre las hip~rboles de su largo serm6n 1 encontramos esta 

otra frase significativa: "Esr..s!º el que fabrica templos es como 

el Fenix que fabrica su nido en que debe consumirse para pasar a 

otra vida", refiriéndose con ello, claramente, a la construcción de 

la parroquia de santa Prisca, cosa que garantizaba el paso de Bor-

~ da despu~s de su muerte, a la vida espiritual eterna al lado del 

Creador. 

La idea Fenix•Virtud, fue cuidadosamente apoyada por· 

Ximenez y Frias a través de frases como estas1 "~üciertamente 

es raro, es grande, es eximio, es admirable el rico que no esperó 

en sus tesoros, y que enmedio de las riquezas se mantuvo sin man• 

cha, y sin sobervia ••• 11
1 o 11 

••• por lo que es raro como el Fenix1' 

quien.en medio de las riquezas se mantiene firme en la virtud, 

como se múntuvo nuestro~" (52) 1 para que no prevaleciera la 

imagen Fenix=Riaueza, sino que se diera a su met~fora un prepon• 

derante valor espiritual. 

Era pues Jos~ de la Borda comparable con un ave F~nix 

no sólo por el inusitado logro de sus crecientes riquezas y su 

buena suerte nparcntemente interminable, sino muy principalmente 

por su virtud 1nmarcecible1 según su panegirista. 
( En la leyenda, esa ave mítica de gran belleza, se supo

nía oriunda de Arabia. Se pensaba que pod!a vivir entre 300 y 500 

aftos y que peri6dicamente se quemaba para resucitar con la frescu

ra de la juventud. su figura se introdujo en el simbolismo cristia

no desde el siglo I, cuando San Clementt! relató vsta leyenda en 

,1 

su primera Ep!stola a los Corintios, y aparece ya en l6pidas fu• 

nerarias del arte cristiano primitivo pues, como dice Ferguson1 

"su significado particular es la resurrección de los muertos y el 
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triunfo de la vida eterna sobre la muerteJ' ~'Posteriormante se le 

convirti6 en s!mbolo de la Resurrecc16n asociándosele a la Cruci

fixi6n. Encarna también la Fe y la Constancia (53). 

Xim~nez y Frias al tanto de ese antiguo simbolismo del 

Fenix, lo aplic6 con mucha insistencia a la persona de Borda en 

quien ~l encontraba todas las condiciones de virtud necesarias 

para alcanzar "el triunfo de la vida eterna", aprovechando la so

brenatural naturalez~ del ave ultica para hacer resaltar la inco--
i.·ruptibilidad da ese hombre ante la deslumbrante rique:,:a del oro, 

que el mismo extrajo del fondo de la tierra. 

No cabe duda que la rel\giosidad de José de la Borda, 

su vida aµstera y solitaria, la buena suerte que le permiti6 triun 

far en los lugares y empresas en 4ue otros mineros fracasaron, 

así como sus numerosas caridades y la construcci6n del grandioso 

templo; en fin, todas las circunstancias de su vida, componían 

f~cilmcnte una personalidad que cualquier cat6lico -y más los de 

aquellos tiempos- no dudar!a en tomar por la naturaleza de un ser 

elegido, casi sobrenatural. As! l~s exaltadas palabras del orador 

al llamarle Fenix de los Mineros Ricos de la América fueron· acept! 

das y comprendidas con entusiasmo por el p6blico1 en toda la do

ble significaci6n espiritual y material que Ximénez y Frias quiso 

darle en su elaborada met~fora, Pocos años despu~s de la muerte 

de Borda ya se le aplicaba con facilidad dicho sobrenombre (54) 

y a través fe los siglos la tradici6n oral y escrita lo ha segui

do empleando, En los tiempos modernos ya despojada de su valor 

espiritual, ha prevalecido como la manera de calificar mejor sus 

1ns6litos triunfos materiales. 

• • 
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En honor de la vida laboriosa de Borda y de su genui

no talento minero debemos decir que no s6lo dej6 como huella de 

sus ~xitos un templo incomparable y un nombre glorioso, sino que· 

-por sus propios y muy meritorios esfuerzos- lleg6 a convertirse 

en un especialista de primera en el terreno de la miner!a, como 

lo reconocieron sus contempor~neos 1 habiendo sido por ello maes.:. 

tro de muchos otros mineros. En Zacatecas por ejemplo, don Jos~ 

Semper y don Ventura Arteaga fueron sus 11 
... cdss y dependientes 

• •• " y en 'l'axco se destacaron como compet~ntes mineros "• •• su~, 

sirvicmtes ••• 11 don Gabriel Mendivil, don Jos~ Molina y don Bernar

do S~nchez 1 esto sin hablar de don Pedro, don Manuel y don Marce

lo de Anza 11 ... grandes mineros, hechuras de don Jos~ 11 (55). 

Tambi~n es el momento de recordar sus aportaciones de 

6rden técnico. Aunque no contamos con mayores ni m~s precisas in

formaciones al respecto, si hemos encontrado muchos elogios dedi

cados a nuestro personaje en este sentido, por personas de su ~po

ca. Se dice que desde los veinti<m aiíos pudo dirigir su trabajo 

por s! mismo manej~ndose con gran pericia y que en Tlalpujanua1 

en donde nada habían podido lograr otros mineros trabajando con 

seis malacates durante cinco largos meses, Jos~ de la Borda con 

¿uatro malacates, en s6lo dos meses, logr6 sacar los metales. Se 

,, le reconoc!a también gran capacidad paru trazar los tiros, poni~.!l 

do corno muestra de ello los de Lumbreras y Cañones en Tehuilotepec 

y el de Cruceros en la Chontalpa: 11 ... para cualquier dificultad 

tenia arte, medios e industria para vencerla y allanarla, •• ", di

cen quienes convivieron con él (56). 

El eminente jurista don Francisco Xavier Gamboa, contem

por~eo ta~i~n de Borda, dice en sus Comentarios a las Ordenanzas 

de Minas, que public6 en Madrid en 17611 "Y ha resplandecido siem-
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pre o. Jos~ de la Borda que puede seflal~rsele como el primer mins. 

ro del mundo por su vasta comprensi6n y grandes manejos en esta 

Hnea ••• 11 (57). 

En el ~~smo manuscrito titulado Testimonio de Informa-

ci6n dada Por el Doctor don Manuel de la Borda, etc. -tantas veces 

citado- uno de los informantes nos da a conocer, lo que probable-

{:, mente es el elogio más importante que se le hizo a aorda como mi• 

naro, ya que venia directamente del Rey Carlos III. "Nuestro ca

t61ico Monarca -dice el testigo- en su Rea¡ C~dula en el Pardo a 

doce de marzo de 1778 LJustamente el año en que murió T3ord~i dijo 

que se'hallaba con noticias no dudosas de que era sin contradicci6n 

el sujeto más iteliqente que en este Reyno se conoce en Minas y 

en la maguinaria para su excavación y despu~s, que se ha debido a 

su ingenio, pericia y aplicación, el restablecimiento de las de 

Taxco, Pachuca y Real <lel Monte y la conserva~i6n de las de Guana-

juato, que se han desaguado y sostenido por medio de sus instruccio

~' y de las máquinas exteriores y subterráneas inventadas o ade

lantadas por ~1: cuyas minas han sido y están produciendo a mi 

Real Erario grandes provechos". Se dice tambi~n en el mismo docu

mento, que visitaba a menudo las minas 11 ,.,sin intimidarlo los 

trabajos e incomodidades que son inseparables del ejercicio •• ," y 

que una vez que emprend!a algo no se apartaba de ello hasta no lo• 

grarlo (56), 

• • • 

Vi~ndolo ahora, desde nuestro actual momento y despo• 

jado de los fulgores de la religiosidad dea:¡uelios tiempos pro

videncialistas, el fenomenal Fenix de los Mineros Ricos de la 
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Am~rica, se explica por el gran talento innato de José de la Bor

da, quien de la nada se convirti6 por su propio esfuerzo en uno 

de los hombres m~s ricos y distinguidos del cat6lico mundo novo

hispano. Volvemos a encontrarnos al self-made man y en este as

pecto -preciso es decirlo• Borda representa, sin quererlo, puesto 

que él fue siempre tradicional y providencialista, el triunfo de 

algunos valores sociales modernos, derivados de la conciencia bu¡ 

guesa que se extend!a cada vez más por el r.iundo. (En otro de nue! 

tros trabajos hemos hecho algunas consideraciones acerca de cier

tas características burgu¿sas que pudimos notar en los cat6licos 

patronos de obras p!as del siglo XVIII (59). Estamos conscientes 

de que el fenómeno social burgu~s, estrictamentu hablando, no se 

di6 en Espaiia -aunque si tuvo en el siglo XVIII m~s importancia de 

lo que generalmente se ha dicho como lo prueban numerosos estudios 

al respecto ( 60 ). y menos en la Nueva í::spai1a en donde j am~s 1 den• 

tro del siglo >.'VIII, perdi6 la Santa Madre Iglesia su autoridad 

moral reciamente apoyada en la tradicional Escol~stica. Si es cie¡ 

to que el bien cimentado edificio de la Escol!stica no se derrurnb6 

en la Nueva España sino hasta el siglo XIX, su eGtructura se fue pe,¡ 

meando de ideas modernas -veladas unas, abiertamente opuestas a la 

tradición otras- que influyeron en diversos grados en las distin

tas mentes de la población, de manera casi inevitable, al igual 

que nos veríamos obligados a respirar un gas envenenado que co

rriera mezclado con el aire puro. 

Jos6 de la norda debi6 respirar bastantes "gases" burgu~ 

ses por la parte francesa que le venia de su padre. No sabemos ni 

donde vivirla los breves años de su vida que no pas6 en M6xico 1 pe• 

ro no hubiera sido remoto que parte de su primera educaci6n la hu• 
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bicra recibido en Francia, baluarte de la burguesia. Si, como 

dicen ~lgunos autores, su padre fue militar, es posible que se 

hubiera empeñado en ello. Por otra parte, el discreto aburguesa

miento de Borda pudo haber derivado simplemente de -como deciamos-1 

los airen que corr1an en su tiempo y ¡ior los naturales impulsos 

de su despierta inteligencia. Sin dejar de ser profundam2nte ca-

t61!co absorbi6 -por as! decirlo- algunos ilspectos del sentido 

pr~ctico de la vida pregonado por los burgueses, cosa que iba a 

reflejarse continuamente en su manera directa y segura de tornar 

decisiones. Porque no cabe duda que José de la Borda fue un bur

gués en muchos sentidos. Ante todo por su extracción social media, 

por su pobreza de nacimiento, por su sentido pr~ctico y cient!f1-

co1 por la suporaci6n social que logr6 a través de la riqueza y 

las obras p!as y en gran parte, desde luego, por su singular ac

titud de autosuficiencia y su vanidad de clase, expresiones am

bas, que nacen s6lo de la confianza personal que se gana CO" .• i,os 

·ropios triunfos econ6micos. En suma, nos parece, que al ladc. de 

su fe ciega Borda concili6 dentro de su esplritu -sin ser conscien 

te, creemos, de su valor moderno- una buena d6sis del sentido pr~s_ 

tico burgués, que muchas vec~s debe haber producido efectos sor

prendentes a los ojos de los demás. Pues resllltada Borda muy 

avanzado en cuanto tocabu a t~cnicas mineras, muy audaz y decidi• 

do en su trabajo, mientras q~e limitaba sus acciones personales 

dentro de una extremosa piedad -aun para la época- que le hacia 

perder su sentido pr~ctico de las cosas y lo volv!a intransigen

te y Mcio. 

La fama que socialmente alcanz6 Borda durante su vida, 

fue comparable a la que gozaron cualquiera de los m&s nobles ª~~-
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llidos de la aristocracia de su tiempo, con lo cual se confirma 

nuestra manera de verlo como un triunfante burgués que se encum-

br6 por sus rn6ritos personales y se impuso dentro de una sociedad 

establecida, haciéndose 4demás acreedor del respeto de todos y di! 

frutando de incli.scutible autoridad moral dentro de su &mbito, 

Nos parece bien terminar estas consideraciones sobre el 

esp!ritu burgués que anid6 en el coraz6n fervientemente cat6lico 

y tradicionalista de José de la Borda, para destacar que nunca 

pareci6 interesarse en los titules nobiliarios -en lo que precisa• 

mente nos parece que destdca su orgullo de clase- como fue el caso 

de su colega más joven, el santanderino Antonio Obregón y Alca

cer, quien empezó siendo pobre y humilde como Borda y cuando se 

enriqueci6 -m~s a6n que aquél- en las minas .de Guanajuato, obtuvo 

del Rey el t!tulo de Conde de Valenciana, 

"Dios a darle a Borda y Borda a darle a Dios". 

"Es menester confesar a voz y nombre de el Publico que 

don José de la Borda y el Dr. su hijo se han singularizado tanto 

en la caridad y misericordia que puede decirse con verdad que sus 

manos han sido y son beneficentísimas esferas, inagotables vertie.!l 

tes de oro y plata, que en continu:i giro han inundado e inundan 

e esta America, .. 11 , "• •• siendo este raro hombre prueba vidble de 

que Dios, después de haberlo criado al mundo y conducido a esta 

tierra, que en sus senos esconde lo$ tesoros de su omnipotencia, 

lo destin6 para gue sac~ndolos a costa de su solisitud1 fatiga y 

sudores, fuese su tesorero y despensero, distribuyéndoles a sus 

pobres y verdadero instrumento que sirvi6 para el socorro de sus 

necesidades y para la magnificencia de su honra en el culto de 
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los templos e iglesias" (61) 

Esta 1nterpretaci6n providencialista de los hechos 

humanos, que consider6 a Borda como instrumento de la Divini

~t se generalizó como la cosa m~s .natural entre la cr~yente 

sociedad de Trueco. Ximénez y Frias la emple6 como tema central 

de su serm6n tantas veces mencionado y lanzó esa idea a la opi

ni6n p6blica, bordando con rico lenguaje sobre diferentes aspes 

tos de la privilegiada personalidad que Dios había escogido para 

~nuestro Héroe", como se dio el gusto de llamarlo muchas veces en 
u 

su discurso, Pero no cabe duda que el sentir popular se refleja-

ba a su vez en las palabras cultas del orador, pues estando Bor

da en la flor de su vida profesional, la gente lo veía como a 

un ser excepcional y cu1ndo muri6 lo consideraron casi un santo, 

Sorprende aún -y debi6 sorprender m~s en su mero momen 

to- el valeroso y arriesgado empeño que distingui6 a Jos6 de la 

Borda en sus b6squedas y luchas por arrancar a la Tierra sus teso• 

ros entrañables, para luego distribuirlos con tanta largueza en• 

tre el p6blico, Ese juego de_ recibir y dar rique~as •del cual él. 

sal16 victorioso al final de su existencia- parece haber sido un 

plan que inició desde el principio de su vida minera. su induda

ble generosidad ha sido exaltada por todos los historiadores, pero 

sin tratar de explicarla a pesar de que fue realmente extraordina

ria, aun para aquellos tiempos de tanta religiosidad. Nosotros 

tambi~n pensamos que Jos~ de la Borda fue muy generoso, pero vemos 

en ese desbordante desprendimiento -casi mani~tico- el resultado 

de impulsos sicol6gicos m~s complicados que la sola piedad. No 

quiere decir esto que menospreciemos su generosidad, pero si que

remos entenderla mejor, Que nos perdone el propio de la Borda tan-

ta intromisi6n, ·~,,... ..... ,, ........... ltill' '!!l~~!:!f) l ~·~~ t,r.•q ' .. ~-
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Ante todo hay que tener en cuenta la peculiar menta

lidad del minero que, como el jugador, se eQfrenta cotidiana • 

mente al azar. La suerte por lo tanto, en estas dos apasionantes 

actividades, es un factor decisivo. Para un cristiano como Borda, 

tan ciegamente religioso además, la suerte tenia gue tomar la for

ma de la Providencial si Borda tenia suerte en sus empresas mineras• 

si encontraba m~s oro que otros, no se debla sino a la voluntad 

de Dios, Dios guer!a que Jos~ de la Borda, no otro, se enriqueciera 

fabulosamente. 

No tenemos ningún indicio que nos pueda orientar hacia 

que época de su vida Borda se sinti6 comprometido con la Divini· 

dad a cambio de las riquezas que recibía como premio a su trabajo, 

pero lo m5s probable es que dicha actitud •en cierto modo supers

ticiosa, corno suele darse en los jugadores- se haya apoderado de 

él desde muy joven. El jugador necesita una manera de conjurar 

a la suerte para que ésta le sea siempre favorable¡ Borda necesi

taba una manera de invocar a la Providencia para que esta siguie· 

ra protegi~ndolo. El caso es que lleg6 un momento en ~ue Borda de

b!6 creer con toda su Fe y la buena fe que lo inundaba, que éfe~t~ 

vamente Dios lo habla escogido a 61 •seg~n decian sus contemporá

neos- como tesorero para repartir sus riquezas y luego debi6 sen

tir cada vez más -a medida que se intensificaba en él esa certeza

un mayor compromiso y una m~s urgente necesidad por mantener siem

pre bien dispuesta la ayuda Divina, pues de otra manera, tal vez, 

la buena suerte, la buena voluntad de 'oios lo abandonar!a. Este 

proceso mental nos parece 16gico dado su esp1ritu aventurero, ce

fiido por su conciencia tradicionalista, 

Tal actitud que hoy podria parecer ilusa, exagerada, 

no lo era de ninguna manera en su tiempo, en que las conciencias 
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-cultas e incultas como todo mundo sabe- se reg!an por una fi• 

losof!a providencialista, Borda que sin propon~rselo quiz&, era 

vanidosamente piadoso, confirma estas suposiciones al haber ex• 

presado sus sentimientos al respecto, ·de la siguiente manera, al 

decir de uno de sus contempor~neos, Dice el informante: 11 ... era 

muy grande y rara L';s decir extraña, aun en aquellos tiempos -r! 

petimos- de honda.religiosida~ la confianza que tenia en Dios: 

no cay~ndosele de la boca frecuentemente estas palabras: Dios me 

ha de dar por gue sabe que no lo quiero para mi sino para Su Ma· 

gestad y sus pobres, No son estas hi~rboles de la adulaci6n sino 

testimonio ingenuo de la verdad .. ," ( 62), 

Claro est& que las anteriores frases son las de un res• 

petuoso y fiel creyente, pero lqué cosa le hacia creer a Borda 

que Dios le mandaba dar sus riquezas al pr6jimo en tan grandes 

cantidades? lSolamente lo movía su alma generosa?, Tal vez s!, 

pero tambi~n es muy posible que él haya sido el primer sorprendi

do de su buena fortuna y que sintiéndose por ello comorometido 

con la Providencia -según creemos- haya establecido en su fuero 

interno una especie de pacto subconciente con Dios, prometi~ndo

le caridades para que Dios no dejara de darle. De otra manera, 

despu~s de la gran bonanza del tiro de San Ignacio -que le perro! 

ti6 construir la Iglesia de Santa Prisca- cuando tuvo aquella 

gran pérdida lpor qué? se empeñ6 tanto en volver a probar suerte? 

lPor qué ese afán de buscar oro, si como él mismo dec!a 11 .. ,no 

lo quiero para rnt.,. 11 , Si José de la Borda se hubiera retirado 

entonces de la miner!a 1 lo hul>ilera hecho ya colmado de muchos m~ 

ritos sociales y religiosos, Hubiera dejado la gran iglesia cons• 

truida, muchas obras en Taxco y en otros pueblos y muchisima gente 
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favorecida, Con la venta de la custodia y de los vasos sagra-

dos de la parroquia, hubiera podido vivir tranquilo sin preOCJ! 

paciones econ6micas, puesto ~ue ya no tenla hijos a quienes man 

tener y contaba con dos casas bien dispuestas y aprovisionadas, 

una en Taxco y otra en la ciudad de M~xico, Sin embargo, a los 73 

aílos de edad1 ya sin fortaleza f!sica, ni necesidades vitales, 

lo vernos lanzarse de nuevo a la aventura, tentar otra vez al azar, 

a la Providencia. Y por cierto que vuelve Esta a favorecerlo con 

una bonanza sensacional -seg6n anotamos• con lo que él s1gui6 

ayudando a pobres e iglesias, heredando finalmente a su hijo con 

una gran fortuna, Y lqué otra explicaci6n puede darse a este com-

portamiento sino el impulso de la propia indomabl~ naturaleza de 

cada ser humano? Borda no hubiera oodido vivir nunca sin ir tras 

el oro de las minas, Su sinceridad religiosa, su gran fe y su 

inegable bondad, lo llevaron a engrandecer sin medida sus obras 

p!as,-·que fueron una verdad generosa a la vez que un bello pre-

texto para justificarse a si mismo y ante los demás hombres su 

incontenible ansia minera, su goce en retar una y otra vez, a la 

Fortuna. No negamos el esp!ritu caritativo de Borda n1 el m~rito 

espiritual y social de las obras p!as que realiz6, sino que he· 

mos querido precisar el sentido de esa inusitada y afanosa g~ne• 
.. 

rosidad que por parecernos mani~tica la vemos tefiida de superst1-

ci6n, 

Xim~nez y Frias en alguna parte de su serm6n f6nebre, 

nos dice1 ''Me bastada haber o!do el gran hip~rbole con que vi

viendo aun Les decir dicho en vida de 'Bord~/1 ahora veinte afias, 

se explicaba en la capital de este Reyno su f.de Bord~ incompa• 
a 

rable magnificencia1 "Dios a dar.le/Borda y Borda a darle a Dios" 

(63), As! fue como queó6 registrada y consagrada para siempre en 
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Trueco, esta c~lebre frase que se ha repetido como una máxima 

desde hacia 1758. Peñafiel 1 baslmdose en los informes que de• 

jara el cura p~rroco Basurto ri0reno -que ya hemos mencionado

anota también dicha frase diciendo que 11 ••• la gran piedad del 

sr. Borda estaba descifrada (~ic) en las siguientes palabras 

..: 
' 

que por muchos ar.os estuvieron escritas en un pr.:cioso cuadro"(64) • 

Suponemos que el cuadro deb16 estar colgado dentro del templo. 

Efectivamente esa frase ha sido recordada y repetida siempre 

por los taxqueños, corno la mejor expresi6n del inaudito di!lo-

90 con que Dios favoreci6 a Borda. 

Haya sido cierto o no que dicha frase existiera pint,a 

da en un cuadro, es evidente que deriv6 de las palabras que so

lla pronunciar Borda al decir que Dios le daba porque 11 ••• no lo 

quiero para mi sino para Su Magestad y sus pobres", De la certe

za de sentirse y ser considerado por los dem~s como apoderado de 

Dios en la Tierra, deriv6 la segunda c~lebre frase, que con tono 

m!s popular y materialista ha tra!do hasta nuestros tl!as un eco 

de la sobrenatural admiraci6n que Bcrda y sus hazañas desperta

ron entre la gente del siglo XVIII. 

.. 

Por otra parte Borda no pod!a desconocer el valor social 
\ 

de las obras p!as y el prestigioq,¡e recata en quienes eran gene-

rosos con la Iglesia y con los pobres. Construir templos no era 

cosa rara entre los habitantes de la época virreinal. Todo lo 

contrario, pues lao diferentes clases ~aciales se hab!an conver-

tido -obligadas por las presiones religioso-sociales de su tiem

po- en patronos de obras p!as, en la medida que a cada quien se 

lo permitieran sus recursos econ6micos, porque en aquella socie

dad estrictamente cat6lica no quedaba m~s camino a los hombres 

que proyectarse socialmente a través de las obras p!as. Cada ciu-
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dadano era un obligado contribuyente a la Iglesia; los muy po

bres obsequiar!an velas o flores, muchos otros tuvieron para 

pagar una escultura o alg~na pintura y los más acomodados, man

daron construir retablos, claustros, capillas, templos y conven• 

tos. As! las iglesias y los rr~nasterios se agrandaron y enrique

cieron -en etapas casi siempre- a base de las interminables do

naciones que todo buen cristiano -en espera de la salvaci6n eter• 

na- consideraba inóispensable hacer, 

Nadie sin embargo habla emprendido individualmente la 

imponderable hazaña de construir un templo completo, desde los 

cimientos hasta los candiles y las alfombras, Los m&s ricos monu• 

mentos religiosos hablan sido hechos y engalanados por varios pa

tronos a la vez, en muchas ocasiones agrupados en Cofrad!as o por 

su paisanaje, Jos~ de la Borda sin embargo se ernpeñ6 en construir 

~l s6lo sin la intarvenci6n de nadie, uno de los templos m~s es

pl~ndidos del pais, convirti~ndose as! en el Patrono de los pa

tronos de obras p!as, en el Patrono por excelencia, 

Desde un aspecto puramente objetivo la parroquia de sa.11 

ta Prisca constituye sin duda, la culminaci6n material de ese 

fen6meno social prottigonizado por los patronos de obras plus, que 

consist!a en conseguir prestigio social mediante las miamas. Na

die antes ni despu~s de Borda pudo darse la satisf acci6n de lo

grar una obra tan perfectamente acabada y completa y hermosa, 

como fue la edif1ciac16n de Santa Prisca. i1dem~s Borda fue ~ 

primero Y dnico que logr6 esa hazaña religiosa que lo cubri6 no 

s6lo de prestigio social sino de gloria, El Conde de Valenciana, 

sucesor de Borda por su menor edad, su profes16n y la magnifica 

suerte, que le permiti6 reunir una fortuna aun mayor que la del 

minero de.Taxco, no tuvo el gusto sin embargo, de ver acabada 
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su iglesia -construida indudablemente a imagen y semejanza de 

la .de Taxco en cuanto a los m6viles sicol6gicos- que por otra 

parte no se plane6 nunca tan grandiosa como santa Prisca, 

Por muy grande que haya sido su piedad, Borda tiene 

gue haber sentido orgullo •piadoso si se quiere, pero no por 

eso menos humano- en haber podido pagar.él s610, la construcci6n 

de un templo entero, de tan alta categor!a artística, Hazafia 

jamás superada en la Nueva Espafia y que puso de manifiesto ante 

los deos y arist6cratas de nacimi<mto, su inteligencia, su fuer

za individual, su superioridad y lo que era m~s importante que n~ 

da, su condición de instrumento divino, de ser elegido, Por eso 

la famosa frase "Dios a darle a Borda y Borda a darle a Dios"-que 

siempre nos ha sonado como inocentemente hedtica y reflejo de 

una vanidad que se engafiaba a si misma a socapa de la piedad re

ligiosa- cobr6 tanta validez en aquellos años, 

• • 

Justo nos parece mencionar a continuaci6n algunas de 

las obras p!as que hizo José de la Borda en beneficio de sus 

cong~neres, durante su próspera vida, La presente lista no esta 

completa ni lleva un orden cronólógico, Hemos tomado los datos 

del manuscrito titulado Testimonio de la Informaci6n, y de las 

anotaciones consignadas por don Antonio Peñafiel, don Genaro 

Garc!a y don Manuel Toussaint, 

Aparte de la construcci6n de la iglesia parroquial de 

Taxco• se sabe que Borda introdujo agua a la ciudad, mediante 

una caper!a de m!s de 500 varas, que no sabemos si es la misma 

cafier!a del r!o de la Presa, que también mencionan los documen-
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tos, o si se trata de dos caner!as distintas. Construy6 varias 

fuentes para el servicio pdblico entre las que se cuenta la de 

la plaza mayor de la ciudad de Taxco, Tcnd16 el puente sobre el 

r!o que separaba a •.raxco de Pilcaya, Halinal tenango y Coatepec 

y los caminos empedrados a Acuitlapan y Acamiaxtla9 las limosnas 

fueron incontables1 ayud6 a los po:,res, a los hu~rfanos, donce

llas y viudas; a los estudiantes y fornent6 y pag6 los estudios a 

varios sacerdotes, entre los que se contaron1 Tavera, Patino, 

Ocampo, Mart!nez Marmolejo, Roddguez y Bontlel, Se ocup6 de los 

peregrinos, de los presos olvidados, de 105 enfermos y de los no

bles desgrnciados. Mand6 techar las casas de los pobres y en el 

año de 1753 en que el Real de Minas padeci6 una grave esca.pez de 

.v!veres, Borda mand6 comprar semillas para repartirlas entre la 

poblaci6n, J\contecir.iiento, por cierto, que sirvi6 de tema a otro 

de los motivos pintados en la pira funeraria dedicada a don Jos~, 

en una de cuyas tarjas aparcc!a ~ste, rodeado de v!veres para re

galar al pueblo. 

Entre las iglesias qUC f avorcci6 con su ayuda se cuen• 

tan el convento de San Dernardino de Taxco, la iglesia de Tehui

lotepec, la de zacatecas, la de Tlaltenango en Cuernavaca, la de 

Tlalpujahua, la capilla de la hacienda de sauceda en zacatecas1 

etc, etc. Colábor6 adem~s con f.lanuel Aldaco 1 otro hombre generoso, 

en varios proyectos de caridad, Se preocup6 especialmente de me• 

jorar a los mineros a quienes pagaba una especie de salario m!ni

mo, ~ los barreteros les subi6 de 2 a 4 reales y a los repasado• 

res de l 1/2 a 3 y les daba regalos de Navidad 11 ••• siguiendo la 

tradicional y secular costumbre de Europa". 
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San Juan Nepomuceno, la Buena Fama y Jos~ de la Borda. -
En los tiempos en que se construy6 la parroquia de 

Trutco, el culto a San Juan Nepomuceno era una devoci6n -aunque 

ya muy aceptada- relativamente nueva, pues el santo hab!a sido 

canonizado por Roma apenas en 1729, _a instancias principalmente 

de los jesuitas quienes pensaron que ~ste culto podria borrar 

las malas influencias dejadas por el hereje Juan de Hus (65). 

Sin embargo, según nos informa la Enciclopedia P:it~nica, no 

hay pruebas de la existencia real de san Juan llepornuceno. La 

persona que se llam6 Juan de Nepomuk o de Pomuk 1 no fue santo, 

ni tuvo nada que ver con aquél. Juan de Pomuk era hijo tle un 

alern~n de nombre Wolfel y fue vicario general del arzobispo de 

Praga, Juan de Jergenstein, en 1393. En una ocasi6n se vio obli-

gado a impedir que el Rey Wenceslao IV de Bohemia, se apoderara 

de las rentas de la Abadía de Kladrub, pagando muy cara su osa

día, pues fue de inmediato arrestado, torturado y arrojado al 

río Moldavia, Por otra parte el cronista austriaco Thomas EbendoE, 

ffcr de Haselbach 1 asienta que ese mismo Rey Wenceslao, orden6 

qué el confesor de la Reina su esposa -oficio '.ue Juan de Nepomuk 

nunca tuvo- fuese arrojado a las aguas del Moldavia por no haber 

revelado los secretos de confesi6n de su real consorte (66). Pos-

teriom.ente a estas noticias la vida de San Juan Nepomuceno ya se 

cuenta redondeada y engrandecida, tomando como tema central el 

martirio sufrido por medio de la muerte en el río Moldavia. Es 

decir a quien quiera que haya sido el confesor de la reina se le 

reconoci6 como santo, y se relacion6 con la muerte de Juan de Ne

pomuk, resultando as! el martir san Juan Nepomuceno, El tiempo ha 
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venido a confirmar la falta de autenticidad hist6rica de la 

vida de este santo, pues es uno de los muchos que se elimina

ron, hace poco, del calendario cat61ico, precisamente por ha

berse puesto en duda la veracidad de los hechos que concurrie• 

ron a su canonizaci6n. 

Veamos ahora cual es la versi6n jesuítica de la vida 

de San Juan Hepomuceno 1 que tanta popularidad alcanz6 en la Nu~ 

va España en el siglo XVIII, gracias al esfuerzo de la Compañia 

de Jesús, 

Según el padre Francisco Maria Galluzzi en su obra 

-traducida y publicada en M~xico en 1733 (67)- solamente cuatro 

años después de la canonizaci6n. ce dicho santo,. dice que san Juan 

naci6 en un lugar llamado Nepomuch o Pomuch ".,.famoso no tanto 

por las ricas ndnas que en sus territorio;, oculta, como por lo 

ilustre e insigne que ha sido siempre en la llcligi6n Cat6lica,,," 

(68), Vino al mundo hacia 1320-1330, de padres de mediana condi: 

ill.!! y ya grandes, En el molllúnto en que naci6 " ... se vieron clara 

y distintamente bajar algunas llamas del Cielo, las cuales cerc~ 

ron toda su casa, del mismo modo que cuando a su muerte se vi6 

todo su cuerpo rodeado de admirables luces, •• " (69) 1 motivo que 

después, tomado por la iconograf!a, se convirti6 en las estrellas 

e· ·que rodean su imagen flotando sobre las aguas del río, como tan

tas veces lo hemos visto representado en la pintura virreinal, 

De niño ayudaba a decir misas en el convento de Cis• 

ter, Fue enviado despu~s a zatesio en donde estudi6 gram~tica y 

letras. Aprendi6 latín y pas6 a Praga en donde la Universidad le 

concedió " ••• Laureola Doctoral de Prima de Philosophia1 luego 

Theologia y por dltimo Derecho de los Sacros Canones,,. 0 (70)~ 
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Es interesante hacer notar como los jesuitas recrearon la figura 

de un santo culto, destacado orador y adornado de los m~imos ho• 

nores acad~micos de aquel entonces, 

Se orden6 sacerdote y fue señalado con el cargo honori

fico de Canónigo de la Iglesia Metropolitana de P::aga, de San V! 
no 

to, seg6n el autor, que : .i por cierto,/da ninguna fech11 1 ni anota 

ninguna fuente ele informaci6n al proporcionar estos datos, M~s 

tarde el Rey r:enceslao IV le ofreci6 otros cargos que él rechaz6 1 

aceptando finalmente el de Limosnero Real (71), ºLa Emperatriz 

Dofia Juana, h1jü de l1lberto Duqu·~ de Baviera y Conde de Olanda, 

despu~s de haberlo o!do predicar diferentes veces y habiendo 

queuado movida .. ," 1 lo declaró su 11 
... confesor ordinario; entre

gando al santo las llaves y el arbitrio Je toda su conciencia11 (72), 

Wenceslao, que ya era notable por sus crueldades, hab!a 

alimentado un terrible odio contra la Emper&triz y en una ocasi6n, 

lleno de celos, exigi6 a San Juan Nepomuceno 1 que le revelara 

las confesiones de la Reina, a lo cual el santo se neg6 rotunda

mente (73), Trat6 una vez m~s Wenceslao de convencer al sacerdo-

te por medios m~s dr~sticos 1 pero como fracasara nuevamente en sus 

intentos, llevado de L.1 ira mand6 que le dieran tormento y que 

tuera arrojado, 11 ... atado de pi~s y manos ... " 11 .. ,al r!o Moldavia 

cuyas aguas corren debajo de aquel antiguo puente" 11 ••• apenas su-

bió el Sagrado Cadaver del fondo del Rio ;;obr~ sus aguas; quando 

se vio de todo cercado de llamas celestiales, aun1ue m~s milagro

sas ¿61,¡i que aquellas que lo acompañaron en su nacimiento .. , 11 (74) 

"El d{a de su dichos!sima muerte fue el año de 1383, Miercoles 

Vigilia de la Triunfante Ascensi6n del Señor a 16 de mayo", No se 

sabe exactamente que edad tenia cuando muri6 1 pero 11 ,.,1~ mb 
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constante opini6n es que fuese en edad varonil y no avanzada" (75), : 

convirti~nd~se as{ en martir "• .. del sigilo de la confesi6n11 
( 76), 

En el ailo de l 719 el 1\rzobispo de Praga fue a recono• 

cer el cadaver -seguramente porq:~cL los jesuitas deb!an haber 

empezado ya a mover el asunto de la canonización- encontr~ndose 

con que los huesos del santo estaban a~n 11 ... hOmcdos y jugosos ... "· 

"Pero el r.iayor de, todo:; los prodigios•"' fue la incorrupci6n de la 

lengua, que se llev6 en procesi6n por la ciudad de Praga. en 172111 

(77), ~n ·1722 se formaron los procesos de canonizaci6n en Roma 

termin~ndose en 1725, bajo el Papado de Benedicto XIII, La so

lemne canonización se hizo en 1729 en la Bas!lica de San Juan de 

Letr~n (78), 

• 

"Es la buena fama una flor tan delicada que el blando 

susurro de una lengua la lastima, y la haja (79}" 1 dice otro sa

cerdote jesu!ta español, biogrílfO también de nuestro santo, ex

presando con ello -desde la Madre Patria- la raz6n por la cual 

la Compar:ia de J..:.sós escog16 como patrono a san Juan Ueporauceno, 

t:n l<i. Nueva i:':spaiía, el padre Juan r.ntonio (:e OviedOr 

CapelH:n de la Casa Profesa de México, que fue uno de los que d!6 

su parecer aprobando la publ!caci6n traclucida de la biograf!a es

crita por el padre fr,,ncisco Harfd Galluzzi -que Y<l mencionamos

es muy explicito al referirse a este aspecto y clic~ abiertamente• 

"Y esta bien asegurada persuaci6n movi6 a nuestra mini· 

ma Compa1iia (que por especial permisi6n de su Adalid y Capit~n 

J~sus, desde que se fund6 en el espacio de los siglos, siempre bA 

~ido, y es combatida en el credito y en la fama, ya de las maliq• 
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nas lenguas de los Hereges, que temen en el afianzado cr~dito de 

su santidad y Letras, su fatal y mayor ruina; y tambi~n de muchos 

de los cat6licos, gobernados, o de la ignorancia o de la envidia) 

a que en la ~lt!rna Congregaci6n General 16, el año de 17311 Lape• 
nas si dos años después de la canonizaci6,aZ escogiese a San Juan 

Nepomuceno por especial Patr6n y Tutelar de su bu·~na fama y nom .. 

~··• "• La fama 11 
.. ,siendo un espejo cristalino, expuesto a que 

el odio o la envidia o la ambición lo empañen con maligno aliento 

era mui conveniente tener un Protector y Tutelar de superior vir• 

tud, que con la sombra de su amparo y patrocinio la defendiese 

de las impias y venenosas lenguas, Y este es el glorios!simo Hartyr 

San Juan Hepomuceno, a quien con universal y concorde aplauso de 

los fieles tienu escogida la devoción por Patrón de la buena fa• 

~"(80). 

Debido pues al preponderante papel religioso y social 

que los jesuitas .. hombres modernos de acci6n- habinn logrado al

can~ar en el siglo XVIII fueron atacados por la maledicencia, 

vi~ndose en la necesidad de buscar un santo tutelar especial, 

un santo nuevo, ~ue les diese apoyo y confianza para afrontar esas 

criticas producidas por las activi<iades "liberales" que ellos de~ 

plegaban, Unc.1 vez adoptado corno tal San Juan Nepomuceno, los miem 

bros de la Compañia de Jes6s de l·í6:r.ico -seguramente para congra

ciarse mejor su voluntad- con gran método y perseverancia se de .. 

dicaron a extender el nuevo culto por todo el país, cosa que lo

graron estupendamente bien, pues de inmediato se fundaron varias 

cofrad!as bajo la advocaci6n de dicho santo en diversas poblacio· 

nes de la Nueva Espafta, Se publicaron varias biografías del pers_2 

naje -unas traóucidas y otras escritas en español- y en los tem

plos y museos quedan aOn numerosas pinturas y esculturas -exentas 
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y en retablos- que constituyen valiosos testimonios de la po• 

pularidad que alcanz6 este culto, Loqie no parece muy seguro 

es que haya mejorado la fama de la Cornpafi!a de Jes6s, 

92 l 

En 1729 se form6 al parecer, la primera Cofrad{n inte• 

grada nada menos qua por abogados y ministros (81), ocupaciones 

p6blicas, que efoctivamente requieren del buen prestigio perso• 

nal, Sabemos que en 1730 otra Cofradía nepomucenLma 1 con domici• 

lio en la iglesia del Ssp!ritu Santo, le dedic6 a su patrono un 

hermoso retablo muy costoso, compuesto de 11 soclo, Banco, Colum-

nas Salorr:6nicas de una banda, Cornisa:;, sotabanco, Nichos con 

imagenes de talia y Remates de r:st!pites" (82). S& supone que 

en la Catedral i·ietropolitanu deb!a existir una escultura-relica -
do de san Juan Nepomuceno, pues se consiguió que trajeran a la 

Nueva ~spafla algunas reliquias de su cuerpo (83). Cn suma que pa-

ra mediados del siglo XVIII, cuando José de la Borda era ya un 

hombre ~ y construía su templo, el culto a San Juan Nepomuce

no era amplianl·.mte conocido y aceptado por ld c'ociedad novohis

pana destacándose dentro de la inmensa cantidad de santos tutela• 

res, que poblaban los altares, por la func!6n concreta y muy ne-

cesaria socialmente, de ser: protector de la buena f~, 

No cab:: duda que por ello San Juan llepomuceno se tom6 

como una devoci6n rwvedosa y necesaria en su momento, adecuada 

a las persona:; que constituían la modernida<i en el siglo XVIII, San 

Juan Nepomuceno en su ¡;¡omento no fue un santo rn~s, sino que tuvo 

la significación de haber sido un refugio para los hombres de ac

ción. Por ello los jesuitas lo 11 lunzaron11 y ;.c.Jopturon como tute· 

lar, as! como loll abogados y ministros, también hombres de acc16n, 

que rapida¡;¡cnte fundaron una Cofrad!a bajo su patrocinio, f.n aquel 

entonces el peligro de perder la buena fama, el buen nombre -eco-
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n6m1ca, social o moralmente- siempre fue mayor en los hombres 

de acci6n que se arriesgaban peligrosamente a luchar por el 

~xito, de ahi la gran acogida que se dio a este santo, en un 

momento en que la sociedad novohispana se encontraba ya, indu• 

dablemente 1 contagiada de modernismo en diferentes formas. Claro 

est& que con el correr del tiempo, san Juan Nepomuceno dej6 de 

ser importante desde ese aspecto social de preservador del buen 

~. cuando los católicos hombres de acción -gracias al racio

nalismo- conoderon otros medios m~s pdcticos de proteger su 

buena fama y as! el santo se fue quedando relegado en sus alta

res, a desempeñar un tutelaje restringido al sacerdocio. 

Presentando as! la personalidad de San Juan Nepomuceno 

se puede explicar plenamente al relevante lugar que ocup6 en la 

piadosa vida de José de la Borda y en su obra, Ya sea que Jos6 

de la Borda mismo haya considerado a san Juan Nepomuceno como su 

protector e intermediario con Dios -dada la buena fama que hab!a 

logrado con sus ~xitos mineros y sus obras de caridad• o sea que 

el p6blico se lo hubiera hecho sentir, al relacionarlo con el san 

to, el hecho es que por fuerza se estableci6 entre ellos una re• 

laci6n que fue del dominio publico, basada también en las seme• 

janzas que guardan algunos detalles de la vida personal de ambos& 

los dos estaban vinculados a una poblaci6n minera y provenían de 

familias de clase media, habiendo logrado por sus propios esfuet• 

zos el ~xito profesional, una alta consideraci6n social y la~ 

inmortal, As!, la especial devoci6n que Borda tuvo por este sa

cerdote martir qued6 inmortalizada en el retablo que se le de• 

dic6 -ebtre sus amados jesuitas- dentro del templo de Santa Pris

ca y en algunas producciones literarias de cierto inter~s. 

Don Manuel Toussaint nos informa que hubo varias obras 
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literarias dedicadas a Josb de la Borda, aparte de la Oraci6n 

Fdnebre de Xim~nez y Frias (84), aunque desgraciadamente no re

gistra ninguna fecha para esos documentos, ni nosotros hemos po

dido encontrar datos cronol6gicos al respecto. Existe un libro 

in~dito -que pertenec!a a la colecc16n del profesor don Federico 

G6mez de Orozco, quien se lo mostr6 a Tous~aint y que nosotros 

:; · - no hemos podido localizar- escrito por el licenciado IS!dro Wer

dugo y Santa Cruz -originalmente dedicado al bachiller Juan Mi· 

guel Lozano de la Pefia• que posteriormente, el hijo del autor, 

don Francisco verdugo, rededicó a su vez a Jos~ de la Borda, Aun• 

que no conozcamos el texto, nos parece muy significativo que di• 

cha obra, en verso, trate de la vida y milagros de San Juan Nepo

muceno. La persona que obsequi6 el libro a Borda -que era parien

te de su mujer• anadió también un soneto acróstico -curiosamente 

dispuesto en circulo, de tal manera que cada verso converge en el 

centro de la circunferencia en donde se encuentra una.letra A1 

ya que la 6ltima palabra de cada oraci6n termina en A1 y cuatro 

quintillas dobles. Estos poemas estan reproducidos en el libro 

de Toussaint sobre Taxco, de donde los hemos tomado, 

Ambas obras po~ticas se ocupan también de exaltar e 

invocar la figura de San Juan Nepomuceno, en relaci6n con Borda, 

f:" As! por ejemplo, entre otras cosas, el poeta le dice a don Jos61 

"Si llevado del barreno 
buscas honra, buscas Fama, 
con fe y esperanza clama 
a San Juan Nepomuceno" (85), 

Y en el acr6stico (86) se aprov2ehan los versos para co,n 

tar la muerte del santo, y advertir como su fama lo mllJltendr!a 

viVÓ1 para alentar en cierto modo a Borda a no perder las es• 

paranzas de restaurar la fama perdida, cosa que nos hace pensar, 
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que casi seguramente, estas obras po~ticas -con tan insistentes 

referencias a San Juan Nepomuceno• se produjeron con motivo de 

la quiebra econ6rnica que tuvo el ilustre minero, como recomenda

ci6n, consuelo y conluro. Asi el poder milagroso de San Juan Nepo

muceno deb16 verse fortalecido y enormemente admirado cuando Jos~ 

de la Borda recuper6 -con la fabulosa bonanza de las minas de za-

catecas- su buena fama, su honor minero y sus riquezas, 

Esta devoci6n nepomuceniana; es.por otra parte, la 6nica 

nota de modernidad religiosa que afect6 la fe tradicionalista de 

Borda y que pone de manifiesto un aspecto m~s del predominante e 

insalvable mecanismo providencialista que regia las mentes. 

Jos~ de la Borda y la conatrucci6n del templo de Santa Prisca. 

"Me parece, Señores, que quit~ndome las 
palabras de la boca, hacen su elogio, 
no tanto f6nebre, quanto glorioso, e in
mortal, las insensibles piedras de este 
Templo. As! como las grandes f~bricas de 
los Cielos fredican la gloria de Dios su 
Hacedor, as me parece que los fundamen
tos de esta dbrica, el pavimento de este 
Templo, sus elevadas columnas. sus gran• 
des b6vedas, sus sagradas Imaqenes, que 
ocupan estos Colaterales, y los votos gue 
penden delante de ellos, y lo que es rn s, 
los sa rados Vasos los ricos ornamentos 
y demas adornos que hacen c lebre, s ngu
lar e incom arable esta Parrochial I le
s a, estan perpetuamente publ cando la 
liberalidad, la grandeza, la gloria de su 
autor" (87), -

Hacia mediados del siglo XVIII, José de la Borda que an-

daba en los cincuenta años, era el m~s prestigiado y famoso ciuda• 

.!!2!l.2 del Real de Minas de Taxco y se96n rodemos deducir del conte• 

nido de losp~rrafos anteriores, lleg6 a la plena madurez de su v! 

da siendo extraordinariamente rico, profundamente religioso, tra

bajador infatigable, magnifico t6cnico minero, sumamente autorita• 

rio, ejecutivo, y poderoso moralmente. Era adem6s un caritativo ob-
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terco, frugal y severo en su vida privada y absolutamente des• 

preocupado de los problemas pollticos del pais, B~sicamente in• 

culto, lleg6 a ser según dijimos un triunfante empresario de mi• 

nas, una especie de self•made man, el Fenix de los Mineros Ricos 

de la Am~rica, lleno de·~xito econ6mico y prestigio social, que 

-suponemos- dada su honda religiosidad y su ciega fe en el Dogma, 

no dio cabida nunca a las dudas de tipo filos6fico y por ello mis

mo careci6 de curiosidad intelectual, A Jos~ de la Borda no le 

preocuparon nunca las ideas, convencido corno estaba de la Verdad 

Absoluta que le ofrec!a la relig16n cat6lica, Como europeo que era 

conserv6 -no sabemos si intencional o espont~neamente- un sentido 

-si bien limitado· universalista, frente a la vida, alimentado tam

bi~n por su enorme religiosidad, como claramente se reflej6 en 

la mayor parte de las obras pias en las que invirti6 su dinero, Al 

parecer se sinti6 ligado a la Nueva España m~s por humanitario 

cristianismo que por efectos de un amor patrio terrenal. Sin lugar 

a duda fue un cristiano ciego, incondicional, antes de ser franc~s 

o español o·novohispano, M~xico y sobre todo Taxco, pueblo por el 

que debi6 sentir cariño, fueron los lugares que Dios le destin6 

para vivir, para cumplir su cometido divino y estamos seguros de 

que si en vez de Taxco hubiera tenido qué vivir en el congo Belga, 

habr!a vivido y actuado de manera exactamente igual. Lasnnumerosas 

caridades que desplegó a su alrededor las hizo a los hombres como 

b11os de Dios y no por ser taxqueños o mexicanos y jam!s contribu• 

y6 a nada que no fuera a redundar en beneficio de la tradici6n im

perlali sta 1 la Iglesia y después el Hey de Espal\a, 

Para este Fenix europeo, que fue uno de los m~s pr6spe• 

ros y encumbrados burgueses del siglo XVIII, cat6lico y convencio-
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nal como todos los buenos burgueses espai'ioles, r!gido tradiciona

lista, temeroso de las modernidades y la frivolidad, fiel glorifi

cador de laFFE, la construcci6n de un templo fue una imperiosa ne

cesidad, la obligada culminaci6n de su vida. Había que hacerlo co

mo tributo a Dios que tanto lo habla favorecido, pero tambi~n como 

la m~s cumplida expresi6n de su oropio yo •. 

Si no conocieramos algo de la personalidad de Borda, tal 

vez poddamos haber pensado que la obra que edific6 en Taxco -si 

bien de valor artístico extraordinario· era una iglesia m~s de 

las muchas que nos legaron otros generosos patronos de obras p!as. 

Empero, conociendo algunos rasgos significativos de su caracter 

y de las circunstancias de su vida, su obra cobra una peculiar 

sign1ficaci6n sicol6gica. 

, La suntuosidad que ostenta este templo minero, no se 

debe ni mucho menos solo al agradecimiento religioso de Borda, 

Es obvit> que el grandioso monum<mto no corresponde a la aencilla 

arquitectura civil que lo rodea, ni al tamaño y la categor!a urba

na que dicho Real de Minas tenía a mediados del siglo XVIII, en 

que debi6 haber sido un pueblo muy pequeño. Para cumplir con Dios, 

Jos~ de la Borda pudo haber construido una iglesia digna de Tax

co pero guardando la reiaci6n de calidad entre el pueblo y la 

iglesia, o haber mejorado lil primitiva, parroquia como una vez 

intentó hacerlo, sin haber hecho tal derroche de lujo y celo ar

tistico que puso en la actual suntuos• iglesia, que evidentemente 

se destaca entre el caser!o corno un brillante que estuviera rodea 

do de piedras semi-preciosas. Pero dados sus afanes de grandeza 

religiosa, su piadosa vanidad, su gran generosidad, y su necesi• 

dad de expresi6n Borda no pudo menos que concebir una obra gran

diosa -como todas las cosas qu~ el emprendi6- y adem~s triunfal 
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y r1qu1sima, Por otra parte, aunque nunca lo hubiera aceptado 

abiertamente y sus panegiristas tampoco, él sabia muy bien que 

con una obra de esta categor!a material 1 se proclamaba~ ante 

los ojos de la Nueva España entera -seg6n dec1amos- que Joa6 de 

la Borda, el burgu6s, el hombre que lleg6 pobre al pais, conver• 

tido en el Fenix de los Mineros, tenia Y podia m&s gue nddie y lt

vantaba1 el solo un templo incomparable1 muy por encima úe todos 

los que la antigua aristocracia habla pagado hasta entonces, su 

poder material y moral1 su popularidad su superioridad1 quedaban 

patentes e inmortalizadas en ~quella obra, Borda el favorito de 

Dios a pesar de su cuna mediocre, de su incultura, se elevaba asi 

por sobre la ~ociedad novohispana sin que nadie pudiera menos que 

admirarlo y muchos envi<.liürlo, 

Para este hombre a quien no le interes6 -m~s que en lo 

indispensable• expresarse por medio de la palabra escrita, que no 

dej6 registrada ninguna idea importante, nada mejor que eternizar 

sus sentimientos e ideales :'.>rovidencialistas en las bellas formas 

del templo que construy6, La magnifica ornamentaci6n del templo y 

los retablos ·según veremos adelante· se encuentra trascendida 

de su dogm~tico y estricto catolicismo y en sus eS!tructuras se 

manifiestan el respeto que tuvo a las jerarquias eclesi5sticas, 

sus devociones predilectas, su generosidad material y por encima 

de todo y abarc§ndolo todo su idea de la Iglesia Triunfante, como 

veremos despu~s de éll'lalizar las diversas partes componentes del 

templo. 

Con estos ~nimos piadosos, sociales y s1col6gicos, José 

de la Borda se lanz6 a la construcci6n de un edificio inmortal 

y que sobrepasara cualquier otro de los que hasta entonces poseia 
. 1 

el pa!s, 
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Regia en el gobierno de la Nueva España el Virrey 

don Juan Francisco de Güemes y Horcasitas, Conde de Revilla

gigedo y era Arzobispo de M&xico don Manuel Rubi6 y Salinas, 

cuando el acaudalado José de la Borda solicit6 permiso para 

construir la nueva parroquia del mineral de Taxco, 

Don Manuel Toussaint, publica en el apéndice de su 

libro una transcripci6n de esa solicitud, informándonos a la 

vez, que ese valioso documento formabd parte del Archivo de la 

parroquia y se encontraba aón en su lugar en los tiempos en que 

don Antonio Peñafiel investig6 en él, o sea hacia 1904, pero que 

despu~s fue sustratdo alevosamente, junto con otros documentos 

important!simos para la historia de Sil!lta Prisca (89), los cua-

les no ae han recobrado hasta la fecha, 

El Teniente de capit~n don Sirn6n de Vidaurre, vecino 

de Tru<co, fue quien en nombre de José de la Borda present6 dicha s 

solicitud ante las autoridades mencionadas, alegando que la pa• 

rroquia primitiva estaba en pésimas condiciones .Y amenazaba ruina, 

por lo que Borda babia decidido reconstruirla desde los cimientos4 

de su propio caudal "u•Y para principiarlo a puesto en my poder 

treintta mil pesos, en cuia atencion s~ a de servir v. Excelencia 

como vice Patrono Real de Conceder su bcnia1 Licencia y permyso a 

dicho rny parte para ejecutar lo referido y mandar se libre el Des• 

pacho correspondiente con las expresas qualidades y condiciones de 

que ninguna otra Perzona de qualquier esttado, calidad y condici6n 

o dignidad que sea, o fuere, ni aun con el pretexto de Parrochas, 

se Inttrometan solemne ni privadamente, en el principio, progresos 

ny conclusion de la obra referida hasta que del todo este perfecta-
' 

rnente acabada y dedicada (89), 
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A trav~s de los t~rminos en que Borda pidi6 la autori· 

zaci6n para su obra -que seg6n puede deducirse ·ae~ texto, le cos• 

t6 309000 pesos- impuso ante todo su autoridad y exigi6 desde lu1 

go libertad absoluta para actuar y decidir durante la fabricaci6n 

del templo, cosa que, por lo que sabemos hasta hora, no era pre• 

cisamente, lo que se acostumbraba hacer cuando se emprend!an obras 

pias. No criticamos sin embargo la actitud, aparentemente engrei· 

da, del eminente minero, sino por el contrario, nos felicitamos 

de que haya manejado con tanto acierto su sentido pr~ctico y su 

genio ejecutivo, pues gracias a esas condiciones que impuso, la 

iglesia de santa Prisca ostenta una armonio artística inusitada, 

debida en gran parte -como ya lo anot6 Manuel Toussaint- a que 

tuvo un solo director; a que fue una sola mente la que coordin6 

los esfuerzos de los artistas y logr6 asi producir esa unidad es

pl~ndida que ofrece el templo en todas sus partes. Borda pens6 en 

todo esto como se desprende claramente de la explicaci6n .1ue da 

su apoderado en dicha solicitud, acerca de esns condiciones las 

cuales -dice- se hadan necesarias 11 ••• ¡;or los incombenientcs que 

traen la diferencia y aun contrariedad de dictamenes 1 la que es 

quasi necesaria siempre que son muchos y por que el mismo de my 

Parte es hazer la Fabrica con el mayor lucimiento ... " (90) 

A cambio de aceptar sus condiciones, las autoridades 

exigieron a Jos~ de la Borda que quedara obligado 11 ••• con sus bie

nes de concluir perfectamente la Iglccia". E:l Fenix de los Mine• 

ros se obl1g6 a ello mediante hipoteca de sus bienes y a que en 

caso de que su muerte acaéciera antes de que se acabara la obra, 

la continuaran sus herederos y sucesores hasta "•••darla perfecta• 

mente acabada ••• " (91). 

Bajo las condiciones señaladas, por ambas partes la li· 
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cencia fue concedida por el Virrey y por el Arzobispo, los d!as 

12 y 23· de febrero del año de 1751, respectivamente (92). Supo-

nemos que dado el car!cter organizado de Jos~ de la Borda y su 

probado sentido pr!ctico de las· cosas, ya sabia y tenia prepara-

do lo que quer!a hacer, cuando pidi6 el permiso de construcci6n, 

Seguramente que cuando lo tuvo ya estaban listos los planos y los 

artistas y los obreros -acostumbrado como estaba a las dec1siones 

rápidas y directas- comenz~ndose la edificaci6n de inmediato, pues 

de otra manera dif!cilmente se hubiera podido dedicar el templo 

en 1759 1 como se hizo. Consta -y es obvio- que mucha gente tra• 

baj6 en la construcci6n, pues uno de sus contempor~neos nos dice 

que1 "•••todos ten!an del dinero que se desparramaba en las cre• 

cidas rayas, y como había tanto en que trabajar, tantos operarios 

y trabajadorPs 1 hasta las mujeres resultaban beneficiadas, las 

que vendian sus granguer!as y los· hombres que no eran mineros te

nian en que ocuparse, en los destinos de la obra, como en el cor• 

te de maderas, arrastre y saca de canterla, piedra, cal, etc. 11 (93), 

Aunque hubiera en estas afirmaciones algo de exageraci6n es evi• 

dente por todos conceptos que la obra proyectada a manos llenas, 

derram6 dinero y constituy6 una fuente de ingresos para muchos, 

durante ocho afios de intenso trabajo, 

Sabemos, porque as! lo afirmu el propio don.~osé de la 

Borda en una carta fechada en Taxco, el 23 de septiembre de 1751 

-que ~eproduce tambi~n Toussaint- que para esa fecha la primitiva 

.iglesiá ya estaba demolida y que el administrador de las obras 

era el distinguido caballero don Francisco Miguel Dominguez, Muy 

h~bil 1 responsable y digno ante todo, debi6 ser este hombre en 

quien Borda depositó su confianza (94). 

Desgraciadamente no conocemos detalles acerca del desa-



1 --

102 
rrollo de la edificac16n, ni de donde se llev6 la piedra con 

que se hizo el templo, ni los azulE1jos que se empleo:ron, ni la 

madera para los retablos y el piso y mucho menos algo acerca de 

planos y diseños. Una tradicilm oral dice que la "cantera" fue sa

cada del cerro llamado "El Hu'tGteco 11
, cercano a la poblaci6n1 pero 

para empezar, seg6n el dictamen hecho por los especialistas de la 

Escuela de Restaurac16n del Instituto Nacional de Antropolog!a en 

1971, no es cantera la piedra con que se hizo Santa Prisca sino 

una piedra !gena de origen volc~nico (95) y se har!a necesario un 

estudio geol6gico en los alrededores de la poblaci6n para tratar 

de localizar el lugar de su procedencia. 

En el citado Testimonio de la Inforrnaci6n, etc ••• , que 

hemos mencionado varias veces, uno de los testigos dice que don 

Jos~ de la Borda "•••fabric6 el suntuoso templo que todos saben, 

• .. ,en el que se erog6 como un mill6n de pesos lo oue no pare

cer~ excesivo a los oue lo vieron fabricar, como el gue declara y 

palparon que no se repar6 en gastoi que no se trataba de ajuste 

con los maestros: que a todos dec!a lo mejor para Dios¡ y a los 

que saben que dos y tres veces se solía hacer una misma cosa por 

que saliera con toda perfecci6n, corno sucedi6 con el cimborrio, 

las pilastras y otras cosas, .. 111 ( 96 )1 De estas palabras deduci

mos, claro está1 que la obra tuvo sus tropiezos, como es lo más 

natural pero que se puso empeño en que las cosas quedaran tal corno 

se hablan planeado, 

Por otra parte ya her;:os anticipado en el !;rimer capitulo 

que nada cierto sab,:·rnos acerca de los autores art!sticos de la 

obra, En los cap!tulos siguientes damos nuestra hip6tesis al res• 

pecto, pero desgraciadamente no podemos añadir ningún dato concre• 

to al respecto puesto que nuestras búsquedas en los archivos no 
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han corrido con buena suerte. Desde luego '.!Ue el nombre de Diego 

Dur~n Berruecos, que Toussaint ha consagrado como posible autor 

de la arquitectura de Santa Prisca, fundándose en los versos pin

tados en el interior de la torre norte, queda en pi~ como la hip~ 

tesis m~s valida, iiUnque para aceptarla plenamente hada falta 

conocer m~s la obra de Durán Berruecos o dar un testimonio docu-

mental irrefutable. Reproducimos a continuaci6n rlichu quintilla 

registrada también en el libro de Toussaint1 

"Darte v!ctores con arte 
Durlin piensa, sinq¡e duerma 
Su voluntad al borlarte 
Y el parabién de Valerma 
Es el que hace C.ur!m-darte"• (97) 

La quintilla estaba rodeada con una frase, en letras 

m~s grandes que dec!a1 VIVA ¡¡r, Dr. D. l'ii\lfü~L D~ Li\ BORDA. !JeQido 

a un lamentable a.~scuido actualmente los versos -según puede 

verse en la ilustr<1ci6n que publicarnos en el capitulo IV dedica-

do a la pintura en este templo- casi han desaparecido junto con 

grandes pedazos del enlucido. Aprovecharr~o la ocasi6n para soli

citar que se repare el muro y se repinten las partes faltantes, 

pues de otra manera pronto desapareced lo poco que queda. A con• 

tinuaci6n transcribimos la interpretaci6n que hace Toussaint de 

dicha quintilla: 

"~l sentido de esta quintilla es clar1sirno1 Duran pien-

sa darle victorea con arte, con el arte.de la suntuosisima obra 

que hacia y en la que trabajaban activamente, mientras don Ma-

nuel se borlaba¡ y concluye con un juego de palabras en que rela• 

ciona, con los viejos romances de Durandarte, recordados a través 

del Quijote quiz~s, el recibimiento que le iba a hacer la iglesia 

que le habia edificado su padre (98). 

En cuanto al autor de los retablos, como se ver~ mas 
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adelante, en la segunda parte del siguiente capitulo, por muchas. 

razones artisticas sostenemos la af irmaci6n hecha por Toussaint1 

apoyada en un documento que nunca exhibi6 1 de que fue Isidoro Vi

cente de Balb~s. 

"Prosigue, pues, con aliento amado hijo, honrando a 

Dios de tus bienes y procurando aumentar cada d{a m~s la venera-

~ ci6n; ornato y culto de sus casas para que merezcas ser recibido 

por el mismo Dios en el templo de su Gloria y en prenda y pron6s

!!52 de este nuestro deseo, te darnos amado hijo, afectisimamente 

nuestra Apost6lica bendici6n1 ,,.nos serA en gran manera agrada

ble el que se ofrezca ocasi6n de declarar con otras la alta esti

maci6n que tenemos concebida, as! de tu cristiana virtud como de 

tu celo para con la Cat6lica Religi6n11 , 

,.., 

Muy significativo resulta en contraste con la desespe• 

rante falta de noticias acerca de los artistas que concibieron 

una obra de arte tan magnifica, los anteriores sublimes elogios 

colmados de alabanzas y bendiciones, que el Papa Benedicto XIV le 

dedic6 a Jos~ de la Borda, por medio de un breve fechado el 4 de 

marzo de 17541 con motivo de la construcci6n del templo, Esta ca! 

ta fue mencionada por Ximenez y Fdas en su serm6n y ha sido ci· 

tada despu~s por varios autores, Formaba también parte del archi· 

vo de la parroquia y Peñafiel la transcribe en su libro (99), He-

mos de aceptar sin embargo que el siglo XVIII era mucho m~s impor• 

tante, definitivamente, un patrono de obras p!as que el artista 

que ejecutaba la obra. Los artistas eran entonces meros artesanos 

y el sentido moderno de la propiedad artística no existía (100), 

El que adquida fama y renombre, pagam'o por una obra de arte para 

la Iglesia, era el donante y por ello raras veces encontramos al• 

guna menci6n o reconocimiento para los artistas, El caso de santa 
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Prisca resulta de todas formas asombroso, dada la magnitud del· 

monumento que tantas alabanzas, comentarios y menciones produ-

jo en torno a José de la Borda, vivo y después muerto, sin que 

nadie haya tenido inter6s en mencionar si,q.¡iera a los autores ar• 

tisticos, sino que la personalidad del aonante los opac6, Para 

desgracia de ellos y nuestra, el vergonzoso saqueo y la disper

si6n de los papeles del archivo parroquial nos ha impedido rendir 

el debido homenaje a esos artistas dejando adem~s un hueco enorme 

y difícilmente salvable, en nuestra historia del arte barroco. 

Según Xim~ne;i y Frias anunci6 con soler.,nidad y alta 

precisi6n durante las honrus f6nebres de José de la Borda, la 

obra arqu!tect6nica tan solo cost6 11,,.quatrocientos setenta y un 

mil quinientos setenta y dos pesos, cinco y medio reales ... " (101) 

-de oro naturalmente• cifra que con :n~s o menos variantes, repi• 

tieron después Humboldt, Peñafiel y otros autores, 

"Los nueve colaterales, ambones y p6lpitos, confesiona· 

rios, diez y ocho pinturas de gran tamatlo y el 6rgano, costaron 

590,000 pesos", segdn informa Peñafiel, bas~ndose en los apuntes 
I!~~ :.".. ''. 

del p~rroco Miguel Basurto Moreno (102). 

Por desgracia nada m~s podemos añadir por el momento, 

a la historia material del edificio, que tan 6til resultar!a cono-

cer ampliamente, Terminada la iglesia en 1758 estuvo vigilada por 

don Manuel de la Borda -aunque fuera desde Cuernavaca- hasta 1791 

en que éste pas6 a mejor vida, Seguramente que los Últimos anos 

del siglo XVII! y los pri~eros del XIX• anteriores a la guerra de 

Independencia, en la pacifica rutina del mineral no se produjo 

ningún cambio que afectara a la parroquia, 

Durante el siglo XIX, según nos informa don Manuel Tou

ssaint en la parte que dedica a la historia pol!tica de Trueco, es• 
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ta poblaci6n fue teatro de grüves acontecimientos, por su situa-. 

ci6n sobre el camino entre México y Acapulco y sufri6 ademb nu-

mero sos si ti os y batallas en diferentes 1:1 rnornentos 1 dado que sus 

habitantes, corno dignos hijos de Jos~ de la Borda, formaban una 

población realista y se mantuvieron siempre conservadores y go • 

biernis.tas, fieles a la herencia !deol6gic1 del Fenix de los ~line-

ros. 

Aparte de otras defrotas menos perjudiciales para la 

iglesia, en 1863 el general Porfirio D!az tom6 por la fuerza a 

esta poblaci6n, despu~s de una tremenda resistencia que provoc6 

el desenfreno entre sus soldados, quienes una vez triunfantes, se 

vengaron sometiendo a la poblac!6n a un tremendo saqueo (103). En 

esta ocasi6n la iglesia sufri6 algunos deterioran muy serios, corno 

la descompostura de un precioso 6rgano y al parecer fue entonces 

cuando desaparecieron las cruces de hierro forjado que remataban 

las torres y no sabernos cuant3s piezas de arte m~s. 

No deben haber sido pocos los hurtos y desperfectos su-

fridos por el monumento en la centuria pasada porque Peñafiel 

que la visit6 en 1904, nos dice que adem5s de que un rayo lo habla 

lastimado mucho, el edificio se encontraba desmerecido por los efe~ 

tos de los pasados tras~ornos políticos del .pa!s (104). 

Los estra9os del rayo fueron graves. "Cay6 en la esqui· 

na N,E, y lastirn6 la torre izquierda,,,destruyendo al segundo 

cuerpo o secci6n y con motivo de la catástrofe se hundi6 parte 

de la b6veda 1 resistiendo al formidable destrozo el piso del co

ro; por esto se determi66 quitar unos adornos de hierro forjado 

que exist!an en los cuatro 5ngulos de las torres y además los 
l 

de todas las almenas que existen tanto en rededor de las alturas 

del templo como el balaustre del cementerio (sic) o atrio y cruz 

esquinal de este. Estos adornos agraciaban deeasiado al templo11 (10s: 
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Aunque el autor no explica claramente en que consist!an esos 

adornos de hierro forjado, si parece evidente que estos corres-

ponderian en calidad y sentido ornamental a las cruces que re

mataban las torres y que no cabe duda que la iglesia perdi6 una· 

parte importantf! de su atuendo, con su desJparlci6n, En cuanto 

a la b6vcda 1 sabemos efectivamente que ha sufrido üesde entonces 

varias repar.,cinnes y en lo alto del coro se pueden encontrar 

todavía los rtlgistros colocados para controlar la resistencia de 

dichas reparaciones, 

Para colmo de desgracias hacia 1906·1908 1 un sacerdote 
1 . 

llamado Lorenzo Rodríguez -se96n Peiiafiel- mand6 pintar el inte-

rior de la parroquia con brocha gorda imitdndo marmol azul jaspe! 

do, Dicho sacerdot.~ "•,,se rr.cue:rda en la ciudad por este acto 

· de barbarie y por haber tolado parte del altar mayor, J.se refiere 

al manifestacto!.i que yace en una bodega, para sustituirlo con un 

adefesio de mal gusto" (106), 

Las partes que quedaron del antiguo y precioso manifes-

tador se han conservado indignam~nte amontonadas por mas de sesen• 

ta años dentro de las bodegas del templo, Por fortuna parece ser 

que pronto se har~ un intento de rest.;uración o cuando menos de 

conservaci6n adecuada de las mismas gracias a la intervención de 

la Secretaría del Patrimonio Nacional, En cuanto a la pintura, 

azul que cubri6 por tantos años las 1areaes interiores, veremos 

enseguida como afortunadamente fue eliminada, 

En 1906 siendo cura don Francisco Rodríguez se mandó 

hacer la reja del atrio gracias a la considerable cooperación de 

don Eulalio López (107), de doña Victoria L6pez 1 de Hateo e Ig

nacio Flores y otras generosas per,:Sonas, Los artistas de la he• 

rrer!a fUeron los hermanos E:mbdzj Toribio corno autor principal 
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ayudado de su hermano Julian, quienes pertenec!an a una fami• 

lia de antigua trad1ci6n en el oficio. Otros ayudantes fueron 

Felipe l'ienes, Fortino Moreno, Francisco Jaimes, Bernardino Quin· 

to y Antonio Gonz6lez, La reja de hierro caldeado se hizo con ma

terial enviado de la c!udad1!de M~xico y se comenz6 en 1906, empe• 

zando a colocarse en 1907, Todos estos informes los debemos al 

señor Benjam!n Embriz quien haciendo honor a su familia cultiva 

tambi~n el digno oficio de la herrer!a, 

Hacia el mes de octubre de 1928 se comenzaron a hacer 

las gestiones por medio de las autoridades correspondientes, para 

que se llevara a cabo la limpieza de los muros interiores de la 

parroquia, comenz~ndose por los de la Sacrist!a, (108) por cuenta 

de las oficinas federales de Haci1mda a trav~s de la Direcci6n de 

Bienes Nacionales, 'iue dirig!a entonces don Alfredo Chavero, y por 

el entusiasmo puesto por el Lic. Gustavo R, Vdasco 1 Encargado de 

los Asuntos de la Propiedad de la Naci6n, dependiente de dicha 

direcci6n, de 1927 a 1931, En el mismo archivo hemos encontrado 

todas las noticias quo damos a continuaci6n sobre diversas restay_ 

raciones que se han hecho al templo, 

Con motivo de hacer la limpieza de los muros, el ingeni~ 

ro Alfonso Martinez Perdomo hizo una visita de inspección a la pa• 

rroquia, encontrando para sorpresa de muchos, que la cantera no 

era originalmente rosa sino blanca y que según la tradici6n oral 

del lugar, se habla pintado poco después de hecho el templo de 

color de rosa, Despubs de tan sensacional descubrimiento el inspec

tor pregunt6 si la limpieza deberla respetar la capa de pintura 

color de rosa o dejar la piedra al natural, Se decidi6 con buen 

criterio, respetar la capa de pintura rosa quedando los muros, ya 
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limpios, tal como ahora los evemos (109). El 24 de diciembre.de 

1928 se hi~o contrato con Osear Ram!rez, para que limpiara la 

piedra de la Sacdst!a y el 19 de febrero ,:e 1929 se da fe docu• 

mentalmente, de que la tarea habla empe3ado1 termin~ndose cinco 

meses despu~s. El Acta de entrega del trabajo cumplido est~ fecha• 

do el 6 de julio de 1929 y dice que se rasp6 toda la pintura y se 

blanquearon las b6vedas y los muros de mamposter!a. 

Inmedi~tamente, en agosto del mismo afio, se exort6 al 

cura p~rroco dtin Jos'~ de la Merced Corrales, para que con la col! 

boraci6n de los feligreses se continuara con la limpieza de los 
. .. 

muros del templo. A pesar del entusiasmo de la gente, los traba• 

''° · jos, en la Capilla de los Naturales no se comenzaron sino hasta 

enero de 1931 por falta de fondos econ6micos. Esta nueva secci6n 

qued6 limpia en octubre de 1931, seg6n informe de Manuel Toussaint, 

quien era entonces inspector de la Direcci6n de Bienes Nacionales. 

En dicho informe consta también, que los pisos que se encuentran 

al frente de los altares laterales de dicha capilla, eran de la-

drillos ochavados con azulejos intercalados y que fueron torpeme!l 

te modificados durante esta reparaci6n. A pesar de los escasos 

recursos econ6micos y la lentitud de las tramitaciones, la lim

pieza total del interior del templo se concluy6 felizmente, no 

e sabemos con exactitud en que año, pero suponemos que antes, o 

cuando menos hacia 1935 en que la Secretaria de Educaci6n Pdblica 

declar6 oficialmente Monumento Colonial <:.la parroquia de Santa 

Pdsca ( 110). 

Desde el año de 1930 seg6n, ot:o tnforme, del entonces 

inspector Jos~·Gorbea, se avis6 que la imagM de la Pudsima Con

cepci6n que remataba la fachada estaba en malas condiciones de 
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estabilidad, Debido a ello el señor cura Corrales, le mand6 

poner unos anillos de hierro para sujetarla, advirtiendo que 

no se podía evitar la destrucci6n de la escultura dada la mala 

calidad de la piedra en que estaba hecha, Esto sucedi6 en 1931, 

pero el peligro se agrav6 y en 1932 intervino el ingeniero Albe! 

to Ortíz Irigoyen para hacer una nueva inspecci6n. En su informe, 

(; este ingeniero explica que dicha obra escult6rica 11 ••• como todos 

los remates macetones, cruces, etc., de este templo, tiene en 

su interior un refuerzo de hierro forjado que la sostiene", dato 

que nos parece importante desde el punto de vista t~cnico y porque 

pone en evidencia la poca dureza del material pétreo con que est~ 

fabricada Santa Prisca, No le parecía probable, al ingeniero Iri-

goyen que la imagen se cayera, dados los refuerzos de hierro pue! 

tos por el p~rroco, pero pidi6, sin embargo, que se cinchara tam 

bi~n la esfera quG le servia de peana a la Virgen, que era el 

elemento m~s deteriorado, Siguiendo esas indicaciones, la escul

tura quedó restaurada en febrero de 1933. Empero el problema de 

su conservaci6n terminó en 19371 cuando el 6 de octubre un tem

blor de tierra la ech6 abajo, produciendo adem~s varias cuartea• 

duras sobre la b6veda del ~side 1 en la cúpula, sobre el tercer 

arco toral y en el Bautisterio, desperfectos todos que se fueron 

(. reparando posteriormente, La imagen de la Virgen fue rapidamente 

reproducida copiando la original, esta vez en cantera gris, la 

cual se destaca perfectamente del resto de la ~iedra pintada, de 

color de rosa. No hemos podido averiguar hasta ahora quien hizo 

la nueva talla. 

En otra comun1caci6n el padre Corrales, nos informaa 

11 ••• he dotado al templo parroquial de santa Prisca de esta ciu-
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dad, actualmente a mi cuidado, con cuarenta bancas de cedro ro

jo cuyo costo es de mAs de S9,ooo.oo, nueve mil pesos. En el es

tilo de ellas se procur6 la armonia con dicho templo11 • Para el 17 

de octubre de 1945 se inauguraron solemnemente sesenta bancas, 

para cuya hechura colaboraron las principales familias, y son las 

que actualmente estan en uso. 

En 1958 encontramos en el expediente varias noticias 

sobre algunas reparaciones secundarias1 cuarteaduras en los mu

ros, remiendos en la fachada, repos1ci6n de algunos remates sobre 

la barda del atrio -claramente pueden verse aGn hoy en d!a, dichas 

partes renovadas-, raspado de una capa de pintura que cubr!a la 

portada lateral, aceitamiento de los portones de madera, limpie• 

za de los retablos y arreglo de la Sacristía como pequeño museo. 

Bstas composturas y arreglos se hicieron con motivo del II Centena

rio de la parroquia, el cual se celebr6 con el mayor lucimiento 

posible. 

En 1967 se vuelve a insistir en la existencia de serias 

cuarteaduras en el coro, que fueron restauradas nuevamente, pues 

durante nuestra 6ltima visita a la parroquia, con los especiali,!!. 

tas de la Secretaria de Patrimonio Nacional, se consider6 que el 

coro estaba seguro y que los registros all! colocados no indica• 

ban ningfin peligro debido a empujes o nuevas cuarteaduras. 

Actualmente el estado general de la parroquia es bas· 

tante satisfactorio y la Secretaria del Patrimonio Nacional est! 

modificando •para mayor seguridad• las instalaciones el~ctricas. 

Sin embargo deseamos dejar aqu{ constancia de que, es urgente 

arreglar ciertas cosas. La compostura del 6rgano nos parece in

dispensable y f~cil en estos tiempos; pedimos que se haga l!D.J!t: 
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ventario general pues faltan ya algunas obras de las registradas 

en el 6ltimo que se hizo en 1949 1 que se conserva también en el 

expediente arriba citado, Algo impor.tantisimo es clasificar y 

arreglar la bodega reponiendo en sus lugares los pedazos que se 
han caido de los alt~.es, as! como limpiar y conservar en mejor 

situaci6n -o si es posible restaurarlo- lo que queda del antiguo 

~ manifestador, Es necesario tambi6n continuar remendando los nume

rosos dc~perfectos que hay en la canterla y tratar de mantener el 

,, l~·::. 

templo dentro de una mejor limpieza. No dudamos que los taxqueños, 

pondr!n todo su empeño en lograr estos arreglos y demostrar~n con 

su ayuda el amor y el respeto que sienten por esta grandiosa obra 

de arte que les legará Jos~ de la Borda • 

• 

Finalmente deseamos dejar asentado que seg6n nuestra 

opini6n, la iglesia de Santa Prisca fue terminada totalmente en 

1758, seg6n indica la inscri~ei6n que se encuentra sobre el lava

bo de la sacristla. Nos interesa insistir en esto porque, como ya 

hemos dicho en el capitulo anterior y como veremos m&s detenida· 

mente en el que sigue a este, nuestro estimado colega Jorge 

e Alberto Manrique, piensa que las portadas de la iglesia, dadas 

sus formas tan avanzadas, no pueden ser de mediados del siglo 

XVIII, sino que ~l las considera como hechas hacia 1770. 

Despu~s de haber analizado un poco el car~cter de Jos~ 

de la Borda, creemos que el lector podr~ tener una idea de su 

manera práctica, autoritaria, generosa y persistente de hacer 

las cosas, Si hemos logrado esto y que se comprendan sus ideales 

piadosos y sus ambiciones sociales, ello bastará para aceptar que 
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un hombre ast, tan poderoso adem~s. como vanidoso y religioso• 

-nada menos que el Fenix de los Mineros, el Patrono de los patro-
' 

nos de obras ptas•• no pod!a menos que haber terminado completa

mente la iglesia antes de dedicarla. El mismo no hubiera sopor• 

tado otra cosa, le hubiera pareciuo un desacato a Dios y una fa• 

lla imperdonable consigo mismo. Borda el perfeccionista, el orga

nizado, el que pens6 en todos los detalles menores del acabado 

del templo, que pag6 un mobiliario lujoso, que llen6 de vaGos y 

vestiduras la sacrist!a1 que colg6 candiles y alfombr6 el piso, 

lcomo podía haber permitido que se celebrara la consaqraci6n de su 

iglesia, de su obra gloriosa, de su monumento, sin estar perfecta-

mente terminado?. Santa Pdsca, la parroquia en la qU!! estaban 

puestos todos los ojos de la Nueva España lcomo pod!a inaugurarse 

sin tener hechas las portadas?. Por estos motivos no nos parece 

v~lida la suposicit'.n de Manrique. Adern~s -como dicen los documentos. 

Borda se comprometió solemnemente con las autoridades civiles y 

eclesi~sticas a terminar el templo en toda su perfecci6n. No quiso 

-seg~n se recordar~- que naáie m~s que él interviniera en la direc-

ci6n de la obra, nara hacerla con el mayor lucimiento posible. Y 
-

los testigos de la ~poca, aunque no nos precisan detalles, con 

sus comentarios nos dan derecho a apoyar nuestra creencia de que 

la iglesia estaba total y preciosamente acabada cuando se consa

gr6. Hecordemos el elogio del Arzobispo de Manila, qua precisamea 

te fue a consagrarla y que despu~s escrib16 a la corte de España 

diciendo " ••• haber admirado tan rara y sobresaliente obra ••• , 

••• en la arguitectura perfecta y hermosa, y en sus adornos tan 

completa y rica"• Otro testigo dijo al respecto1 "De esta obra 

no se puede hablar porque las expresiones se crerran como ponde-

raciones; solo con verla se cree todo lo que en ella se hizo, !!! 
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~rfecci6n• esmero y gastos", Otro mb coment61 11 .. , que es 

cierto que fabric6 en Taxco Lse refiere a Bord~ un hermoso 

templo para iglesia parroquial, que se cuenta entre los m!s 

famosos de este Reino, as{ por su bella estructura como por 

el adorno de retablos y paramentos sagrados" (111), Un templo 

sin portadas no podr{a considerarse acabado en toda su perfec

ción, ni en su mayor lucimiento, ni podrian dedic!rsele tantos 

elogios a su arquitectura perfecta y hermosa y a su bella estruc

~· Asi pues, aunque no tenga....>s constancia escrita de ello, 

estamos seguros de que la iglesia se acabÓ completamente, el 3 

de diciembre de 1758 1 consagr~ndose en mayo de 1759 para gloria 

de Dios y de Jos~ de la Borda, 

Advocaci6n y dedicaci6n del templo, 

"Las de este Real nos participan la favorable noticia 

de haber concedido el PASE a S·del corriente el sr. Ordinario de 

este Arzobispado al Breve del s,s, Clemente XII, fecho a los 24 

de julio del afio pasado de 1738, en que confirma el Patronato, 

gue muchos ha tiene aqui la inclita martir Sta, Prisca1 señalan-

'" · do al mesmo tiempo para el de su fes ti vidéid la feria segunda. des

pués de la Octava de los santos Apostoles San Pedro y san Pablo, 

con rito doble de primera clase con octava, agregando su iglesia 

parroquial (en donde la santa se venera) a la Bas!lica de San Juan 

de Letr~n concedi··ndo otras muchas gracias generalmente a los 

vecinos, que ante su insigne patrona hicieron oraci6n, como con• 

tinuamente lo ejecutan, agradecidos al favor gue reciben, con 

especialidad en la furia de Rayos, cuyo origen fue maravillosa• 

mente demostrado, que hall&ndose vejados de las continuas tempe! 
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tades determinaron elegir un santo que los patrocinare en tal 

conflicto, y fiando a la SUERTE la elecci6n, cay6 primera, segun• 

da y tercera vez en Santa Prisca, a quien luego aclamaron" (112). 

Esta noticia encontrada en las Gacetas de H~xico 1 pare

ce aclarar satisfactoriamente el origen del culto a ;:sta santa 

martir romana, tan ajena y lejana a los habitan~es de la Nueva 

España y que vino a dar su nombre a una de las m~s bellas iglesias 

del continente americano, 

~fectivamente las·11uvias torrenciales que caen año 

tras año sobre dicha poblaci6n, vienen sier.1pro acompai'iadas de tre

mendos rayos; era pues necesario contar con un santo protector CO• 

mo se ·hac{a para casi todas las demás necesidades de la vida. Pare• 

ceria extraoo que existiendo ya en los altares santa B!rbara don• 

cella, especializada en esos menesteres, se haya buscado otro san 

to, pero la causa debe ser que se quiso tener un santo patr6n es• 

pecial para los hubitantes de Taxco. Por otra parte ese sistema 

de hacer "rifa de santos" a ver quien de ellos salia como proteo

tor pará·tal o cual cosa, parece haber sido una pr~ctica bastante 

com6n durante la ~poca virreinal. El padre Cogolludo nos dice por 

ejemplo: 11 1\eci~n poblada la Villa l'de Campechii1 vino gran multi· 

tud de langosta y buscando el divino auxilio contru aquella plaga¡ 

~ataron suertes parJ celebrar fiesta al Santo, cuyo nombre salle• 

se, Fue San Reman Martyr, a cuyo honor edificaron fuera de la Vi• 

lla una pequeña Iglesia •• , 11 (113). Por otr;:. parte no hemos encon• 

trado ninguna otra raz6n que nos explique cuando y porque se tra· 

jo a la Nueva España un culto que no parece haber tenido antece

dentes importantes en España. 
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Las noticias dadas por las Gacetas, nos informan, 

adem~s, de la fecha en que la parroquia de Taxco quad6 agre

gada a la Bas!lica de San Juan de Letran de Roma -tal cual lo u 
dice actualmente una 1nscripci6n en la fachada de la iglesia• 

y de que el culto a Santa Prisca yaatenia muchos años de cele-

, . brarse en dicha poblaci6n, cosa importante para explicarnos por

que don Jos~ de la Borda la acept6 de tan buena manera como pa-

trona de su obra. 

En la antigua parroquia del mineral existían dos obras 

escultóricas que representaban a Santa Prisca, Una de ellas est_!l 

ba colocada en el colateral izquierdo y la otra en la torre, se

g6n noticias registradas por don Manuel Toussaint (114), pero na-

da se sabe de la suerte que estas piezas corrieron cuando se fa-

bric6 la nueva iglesia. 

La tradici6n oral dice que el patronato de San Sebasti~n 

se busc6 tambi6n mediante una rifa de santos pues se queda enco!l 

trar un santo "que hiciera compaília 11 a la santa doncella Prisca, 

El nombre de este santo -que según veremos adelante ten!a un culto 

ya extendido y viejo en la región- fue la dnica adici6n que se hi

zo en la consagración del templo nuevo, ya que se conservaron, 

desde luego, la primitiva advocaci6n que tenia la parroquia dedica• 

da a la Purisima Concepci6n y el culto a santa Prisca, As! pues 

la parroquia de Troceo est~ bajo la advocaci6n de la Inmaculada 

Concepción de Mar!a y el patrocinio de los santos m~rtires Prisca 

y Sebasti~n. La consagraci6n del monumento fue hecha por don Manuel 

Antonio Rojo del R!o Lubi!n y Vieyra 1 Arzobispo de Manila -de 

qu!~n se conserva un retrato en la Sala Capitular-, el 15 de marzo 

de 1759, como consta en varios documentos (115), Desde el 6 de 

marzo don Manuel de la Borda se hab!a hecho cargo del templo como 
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cura p~rroco 1 cumpli~ndose de esta manera, lntesramente 1 el 

gran sueño piadoso-burgu~s de Jos6 de la Borda: su iglesia ma~

n!ficamente terminada, gloriosamente consagrada y su hijo, den• 

tro de ella, dedicado a Dios, por eso pudo decir Ximenez y Frias 

con entusiasta certeza: ",,,apenas se hallar~ Ciudad, Villa, Pue

blo, Aldea o Choza en toda esta America y aun en la Europa, en 

donde o la experiencia o la noticia no haya llevado el nombre de 

este H6roe .. ," (116), 

Muerte de Jos6 de la Borda, 

Según podemos deducir de las informaciones anteriores, 

Jos~ de la Borda lleg6 a los 73 años de edad con buenª salud, 

pues en 1772 1 tuvo aun ~nirnos de ir en busca de suerte a las mi

nas de Zacatecas, lo cual no era pequeña empresa. Sin embargo du

rante los años que vivi6 en dicha poblaci6n -en que por cierto 

parece que tuvo los cargos de Regidor y de Juez Veedor de M!nas

su salud fue decayendo de manera que en 1776 estuvo sumamente gr,g, 

ve e hizo testamento (117). No sabemos nada -como es de suponerse

acerca del tipo de enfermedad que huya padecido, pero tuvo una me

joría y en cuanto pudo se translad6 a la ciudad de Cuernavaca, 

al lado ce su hijo (lconocer!a y trat~r!a entonces a sus nietos?), 

Ignoramos en que fecha precisa haya llegado a esta poblaci6n en la 

que termin6 sus d!as, pero debi6 ser ese mismo afio de 1776 o a 

principios de 1777, 

Un testigo de los que figuran en el Testimoni9 mandado 

hacer por Manuel de la Borda, nos informa acerca de este sacer• 

dote& "~s la gloria de su padre porque tal es un hijo sabio y 

piadoso. No solo acreditoQoen los 6ltimos afios de su vida, en que 
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casi perdio la vista, el singular respeto, la particular re-

verencia, y amor que le profesaba, sirviendole el mismo con su 

brazo paciente, y humildemente de sustent&culo1 gula, y Gomesi• 

110, •• 11 (118) 1 lo cual pone en evidencia que desde la enfermedad 

que: sufri6 en zacatecas1 Borda novvolvi6 a recobrar la salud que 

padeci6 ceguera y que sus fuerzas fueron declinando hasta que lo 

abandonaron definitivamente el s~bado 30 de mayo de 17781 
11 ••• como 

a las seis de la tarde ••• "· ( 119) 1 a la edad de 79 afios • 

La fatal noticia lleg6 al Real de Minas de Taxco al dia 

siguiente -31 de mayo- por medio de una carta dirigida a don Fran

cisco de Cordoba, Notario del Juzgado ~clesiástico. Inmediatamente 

se dio orden 11 ••• de que con todas las campanas de esta Iglesia 

por medio de sus repetidos clamores se extendiese a todo el Real 

esta noticia", Enseguida, reunidas varias personalidades importan• 

tes de la poblaci6n con el cura p~rroco don José 1\ntonio Xirnénez 

y Frias, se decidi~ escribir sin pérdida de tiempo a don Manuel de 

la Borda "•••Pidi~ndosele se sirviese determinar, que el cuerpo de 

su difunto padre se enterrase en esta Parroquial Iglesia". Dos 

cartas se enviaron -con tal motivo- esa misma noche del 31 de ma

yo, hacia la villa de Cuernavaca; una por parte de los seculares, 

mandada con un propio y otra por parte de los cl~rigos en mano 

del Notario Eclesi&stico. Contra lo que seguramente era de espera¡ 

se, don Manuel de la Borda contest6 con una diplom&tica negativa. 

Su misiva, fechada el 2 de junio, empieza por dar las gracias por 

las condolencias que le presentaron y por el dolor que el pueblo 

de Taxco babia manifestado con motivo de la muerte de su padre 

11 ... que los am6 hasta la muerte ... etc ••• "1 y discu~!ndose de no 

enviar los restos a dicha poblaci6n1 en los siguientes t~rminos: 

11 ••• estirqo en mucho la pretens16n de depositar en esa 

Parroquial Iglesia su difunto cuerpo; mas como me lleg6 esta amo-
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rosa·s6plica a tiempo de que ya estaba su cuerpo en la parro

quial de esta Villa, no habla lugar de suspender sus funerales 

para ocurrir a mi Illmo, Prelado por su licencia a fin de con• 

ducir su cadaver a ese Real; y no habiendo en mi facultad de po• 

der transladarlo a el, s6lo queda en V,M. la diligencia de conse• 

guirlo al tiempo determinado, si.1 fuere del agrado de s.s. Illma11• 

(120). ~sta contestaci6n se recibi6 en Taxco el 3 de junio y mu

cho deben haber lamentado los taxqueños que José de la Borda no se 

enterrara en la iglesia de Santa Prisca, como hubiera resultado 

16gico y deseable de todos puntos de vista, quedando seguramente 

muy sorprenctdos de la actitud del clero y del propio hijo ~e Bo¡ 

da 1 quienes res:1ondieron con una negativa a su muy legitima pe

tici6n. Y la verdad es que resulta extrañocµe el Dr. de la Borda 

se hnbiera tomado tan dpidas providencias para enterrar a su pa• 

dre en Cuernavaca1 sin -aparentemente- caer en la cuenta de que 

los taxr¡uc:ños obviamente reclamarían sus restos. l15s parece -tra• 

t~ndose de un hombre culto e inteli9ente corno lo fue el presb!te

ro- que su actitud fue enteramente premeditada, Posiblemente no 

fue cosa suya, sino que cumpli6 con la voluntad de su propio pa• 

dre quien tal vez -por humildad como se ha dicho· no quiso que lo 

sepultaran en Taxco y prefiri6 perderse en el misterio de una tu.m 

ba desconocida, Dada la peculiar sicolog!a de Borda esto último 

no tendr!a nada de raro. Empero, otra raz6n -que nos parece de ma

yor peso- puede haber sido que las autoridades eclesUsticas mis

mas se negaran a permitir el entierro en Taxco, dado que la gran 

popularidad de que gozaba el personaje podría transformarse en un 

culto indebido, Sea por propia voluntad y humildad de Borda, o por 

decisi6n de la santa Madre Iglesia, los vecinos del Real de Trueco 

tuvieron que aceptar y resignarse a que Borda no se enterrara entre 
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ellos, pero eso s! a pesar de t?do 1 se planearon solemnes hon

ras fúnebres. Estas, preparadas inicialmente para el 17 de ju

nio, fueron retrasadas por varias razones pero la principal de 

ellas fue el deseo de hacer una pira funeraria monumental y mag• 

n1fica1 que fuera del todo digna ele la grandeza del personaje y 

probablemente mejor :ue la de cinco cuerpos que ya le hablan eri

gido en las honras fónebres del pueblo de Tehuilotepec. Se encar

g6 de la clirecci6n de la pira a don Francisco Miguel Oom!nguez, 

que como se recordarA fue también administrador de las obras de 

la parroquia (121), 

Una estupenda y completísima descripc16n de la pira, 

-en donde se representaron todos los pa,!ni!s importantes de la 

vida de Borda y sus virtudes y ,:caridades-, forma parte de la 

Funebre Parentaci6n, dicha y publicada por Xim~nez y Frias y don 

Manuel Toussaint publica una fotografla del grabado -que se in

cluía en dicha publicaci6n- de la pira, que lleva la siguiente 

inscdpci6ni 

11A EL NOBLE 

á el singular l el Raro, á 
el Fenix de los Mineros Ricos 
de la America, ~ el incomparable 
Caballero Don José de la Borda er!, 
gio el Real y minas de Tasco 
incontestable r.i0numento 
de su gratitud esta abrasada 
Hoguera del amor devido a su 
gran beneficencia esta encendida Pira 

1 

en que desea hazer su me~oria eterna e 
inmortal, Septiembre 3 de 177811 (122), 

Interesante y revelador resulta el hecho de que en 

una de las secciones o cuerpos que compon!an la pira, 11 ... se 
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pint6 a o, JOSEPH muerto en la tierra, y vivo en el Cielo, 

vestido de blanco, sobre una hoguera, y este mote& Supremis 

moriens mascitur ille roqis. En el mismo cuerpo por el lado que 

mira a la Capilla de los Indios, se presentaba nuestro Heroe 

en el sepulcro de Cuernavaca, diciendo estas palabras del anti-

quo a los tazqueños& Asportate ossa mea vobiscum1 aludiendo lo 

mucho que apreciaba esta su Iglesia". (123) Con esta escena y ta• 

les frases se demostraba que los habitantes de Taxco no estaban 

conformes con r¡ue Borda no se hubiera enterrado en santa Prisca. 

,, Este, que fue sin duda un sentir y una preocupac16n de todo el 

pueblo, qued6 registrado tambi~n, en las palabras finales de la 

mencionada oraci6n fúnebre, en la que su autor propuso el siguie,a 

te epitafio para don Jos6 de la Borda: 

11 N!::HO NATUS EST UT JOSEPH 

QUE NATUS EST HOM0 1 

PRINCIPES PRATRUM 1 

FIRNAl1ENTUM GEN'rIS, 

RE:CTOR FRATRUM1 

STABILIMENTUH POPULI 11 

A lo que afiadi61 "Falta solo para cGmplemento de este 

Epitafio, que he determinado gravar a su gloriosa memoria en la 

L~pida de su Sepulcro, el que sus huesos, como los del antiguo 

Joseph1 fuesen visitados& & ossa ipsus visitata sunt: esto es, 

guardados para trasladarse a este magnifico Templo, como los del 

antiguo Joseph fueron depositados en Egipto para ser despu~s 

trasladados a la tierra de Canaana lY no ha procurado ya vuestro 

agradecimiento esta 1usta traslaci6n de los huesos de nuestro 

JOSEPH a esta su amada hli1ta (es expresi6n de nuestro Heroe en 

los 6ltimos momentos de su vida) a ~sta Iglesia, digo, Lateranen

se de Tazco1 Y no seran bastantes para conseguirlo de nuestro 

Ilustr!simo, Sapi~nt!simo y Benign!simo Prelado las razones que 
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movieron al Illmo, Señor Obispo de Guadalaxara para dar su li• 

cencia a fin de que se trasladase a este Iglesia su cuerpo cuan• 

do estuvo para morir en zacatecas1 No creer~, mis muy amados Feli· 

greses, no creeré que desmayéis Jamás en la pretensi6n de tener 

con vosotros el cuerpo de un hombre justo, que os amo hasta la 

muerte,. como_ me testifica su hijo el Dr. D. Manuel de la Borda; 

Conseguid (corno espero conseguireis) esta traslaci6n y, añadireis 

entonces las 6ltimas palabras de mi elogio1 Et ossa ipsius visi

tata sunt (124). 

Extraño parece que a pesar de la indudable inquietud 

que qued6 entre los taxqueños porque Borda no fue d~bidamente 

enterrado en su parroquia y a pesar de las claras rficomendaciones 

y exortaciones que hizo Ximenez y Frias para que no se abandonara 

el proyecto de solicitdr el traslado de sus restos, nada -que sep! 

mos- se volvi6 a hacer o a promover en aquella época, para recu

perar los restos, cosa que refUerza la hip6tesis de que la rotun-

da negaci6n sali6 de la Iglesia. 

Don Manuel Toussaint, cuando escribi6 su libro en 1931 se 

pronunci6 a favor de que se buscaran los restos de Jos~ de la 

Borda para llevarlos a Taxco y propuso el siguiente epitafio: 

AQUI YACE: DON JOSE DE LA BORDA, CUYA HAGNANIHIDAD EDIFICO ESTE 

... "-··--· ~·.: l·íON~LNTO. 11.:-:xrco RE:COtl.CID0 1 sugiriendo que su tum-

ba se colocara ".,.precisamente en el centro del crucero, bajo 

la cdpula.,. 11 (125), Después cuando en 1958 se celebr6 el segun

do centenario óe la iglesia, se pens6 tambi6n en tratar de loca

lizar los an9elados resto~ero no se obtuvo ningdn resultado, Fi· 

nalmcnte1 por nuestra parte, durante los años que ha durado nues-
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tra investigaci6n1 tratamos de indagar algo al respecto y corno 

otra de las versiones que han corrido sobre el asunto, es que 

el cuerpo de Borda se llev6 a Zacatecas, le pedimos al profesor 

Cuauhtemoc Esparza •Director del Departamento de Investigaciones 

Hist6ricas de la Universidad de zacatecas-1 que nos ~dara a in

vestigar si efectivamente cabria la posibilidad de que nuestro 

personaje estuviera enterrado en aqueúa ciudad. Bondadosamente 

el profesor Esparza investig6 en las criptas de los templos de 

Bracho 1 Mexicapan1 La Bufa y San Juan de Dios, En las del con

vento de San Francisco y la Catedral, as! como en los panteones de 

la cafiada de 5an Bernab~, y los varios de la ciudad de Zacatecas 

y en las criptas, catacumbas y cementerios del ex-Colegio de Pro

paganda Fide de Nuestra Señora de Guadalupe, en Guadalupe, zac., 

sin ningun resultado positivo, sin haber encontrado ning6n rastro 

o indicio que pudiera echar luz sobre este misterio, Otra posibi

lidad -quiz~ la m~s cercana a la realidad- es que los restos se 

encuentren, no en la parroquia de cuernavaca sino en el convento 

de San Francisco, actual Catedral, aunque la verdad es que para 

rendirle homenaje y reconocimiento a Jos~ de la Borda no hace fal

ta suber donde descansan sus huesos. La iglesia de santa Prisca 

constituye el mejor monumento a su u~emoria. Es un hecho que su nom 

bre qued6 ligado e inmortalizado juntamente con su iglesia y qu• 

su memoria se conservar~ de generaci6n en generaci6n con una au

reola de gloria inmarcesible, cumpli~ndose en buena parte las prs. 

moniciones de su bi6grafo Ximénez y Frias cuando dijo1 

"Que la caridad hubiese sido el caracter de o. JOSEPH 

DE LA BORDA es indisputable .. ," 11 , •• Inflamado pues de este fuego, 

mas vivificante que el del Sol material, ~s mucho prometer a 

nuestro H~roe una vida verdadera interminable, inmortal" (126), 
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I II 

!li minero con decoro Si llevado del barreno 
a buscar siempre te inclinas buscas honra, buscas ~ 
en las vetas de las minas con fe y esperanza clama 
metales de plata y oro: a san Juan Nepomuceno: 
m~s rico y mejor tesoro el tener nombre de bueno 
te ofrezco en aquestd historia es mejor que la riqueza 
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III 

Por Mecenas de aquesta obra 
hoy mi afecto te ha elegido 
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g Juan ~ue seas reliquia de su espher A 
~iendo urna de cristal la mh hermos 
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' ' ' , d . Los parrafos que componen este capitulo estan est1· 

nados a estudiar la iglesia de Santa Prisca en su aspecto arqui· 

tectónico y ornamental, a describirla y explicar sus diferentes 

partes, porque nos parece un análisis indispensable para poder 

establecer sus interrelaciones formales, sus antecedentes y cons~ 

cuencias artísticas, tanto como para hacer consideraciones sobre 

su importancia y significación, e intentar presentar una imagen 

cabal y acertada de la misma dentro de su tiempo histÓrico·art!s· 
tico. Conscientes de la ingrata tarea que significa emprender la 

descripción de las diversas y complicadas partes de una obra ba· 

rroca y monumental como es esta, esperamos, sin embargo, contri· 

buir con ello a fundamentar y difundir la importancia que tiene la 

parroquia de Taxco dentro de la historia del barroco dieciochesco 

mexicano y mundial, 

La experiencia artística debe ser directa y las palabras_ 

resultan insuficientes para trasmitir las emociones que causa la 

contemplación de ésta obra de arte. Es más, como la emoción esté· 

tica es subjetiva y diversa, se hace más dif!cil la comunicación 

entre quien escribe y quien lee, a pesar de la ayuda que proporcio· 

na el material gráfico, Difícilmente, por lo tanto, y sólo en parte, 

podremos trasmitir a otros, mediante la palabra, la emoción esté· 

tica, que ha_ provocado en nosotros la contemplación ·.de formas plás

ticas que están hechas para gozarse con los sentidos, pues, como 

bien ha dicho el Dr. Francisco de la Maza, el barroco es inmersión 

de los sentidos en la obra de arte. A pesar de los convencionalis· 

mos del lenguaje con que contamos y que nos facilitan este intento 

de comunicación estética, sabemos que en el campo del arte se pro· 

ducen. vivencias tan Íntimas, sutiles y complejas, que resultan ine· 

¡ 
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fables, por ejemplo, muchas de las formas ornamentales que se 

aglomeran y entrelazan en las torres de este templo, nos resul-

tan indescriptibles por su complejidad y sólo logramos dar una 

idea aproximada de su aspecto físico y, posiblemente, nunca logre-

mos desentrañar la verdadera intención expresiva de su creador. 

Es pues indispensable ver y contemplar detenidamente la 

obra de arte, En este caso visitar la iglesia de Santa Prisca, sen 

tirla dentro de su ámbito espacial, dentro de su propia atmósfera, 

cosa que no se logra recrear nunca con palabras. Las presentes re-

flexiones analiticas -hechas a lo largo de un recorrido minucioso 

y comentado sobre las partes externas e internas del edificio-ayu-

darán a profundizar en la emoción que cause dicha aproximación fÍ-

sica, cara a cara con la obra, Ayudarán, esperamos, a aprehenderla 

y comprender su mensaje y concretar su imagen y situación histórica, 

No hemos querido separar en este estudio las partes es-

tructurales de las ornamentales, porque, como ya hemos dicho al 

principio de éste trabajo que consideramos que en el arte barroco 

ambos aspectos son inseparables v complementarios entre si. 

a) Análisis formal de la arouitectura v de su ornamenta-

ción. 

Cuando José de la Borda decidió hacer la iglesia de Santa 

Prisca lo primero que tuvo que arreglar fue la irregularidad del 

terreno para poder edificarla. La iglesia primitiva era pequeña y 

el terreno plano que ocupaba no era suficiente para cimentar la 

nueva. Por otra parte, como fácilmente puede deducirse al contero-

plar la topografía montañosa sobre la que se levanta la ciudad de 

Taxco, no podía existir en ese lugar una superficie grande plana, 

adecuada para edificar la actual iglesia, por lo tanto hubo que 
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hacerla. Así, pues, se comenz6 por acondicionar una plataforma 

lo más grande que se pudo, para lograr la cual, los indios de Ac~ 

yotla cedieron gustosos un terreno que poseían en este sitio y 

que actualmente ocuoa la capilla de Jesús Nazareno, conocida tam

bién como capilla de los Naturales (1). 

Planta del edificio, 

La planta de la parroquia de Santa Prisca, como puede 

verse en el plano que la ilustra (2), es una planta tradicional 

en forma de cruz latina, rodeada de varias' y diferentes partes ad2 

sadas a ella, y un anexo en el lado sur del edificio a la altura 

del ábside y la sacristía. Las dependencias que forman una sola uni 

dad con la planta del templo son: en primer término los basamentos 

de las torres, a uno y otro lado de la fachada, después, en el la

do norte de la nave, la capilla de Jesús Nazareno, sin ~omunicaci6n 

al exterior y que ocupa toda el área comprendida entre el basamento 

de la torre norte y el brazo norte de la cruz de la nave. Entre el 

lado poniente de este brazo y el límite final de la planta del tem 

ple, colindando con el ábside, se encuentran dos habitaciones con 

comunicaci6n interior al crucero, que hoy sirven de sacristía para 

los presbíteros (dejándose la antigua sacristía para uso episcopal 

y para que pueda ser visitada con libertad), Posiblemente esos 

cuartos hayan servido antiguamente como bodegas. Enfrente de la 

puerta que conduce a ellos se encuentra otra que oculta una alace

na donde se guardaban los Santos Oleos y otros objetos sagrados. 

En equivalente situaci6n, pero sobre el brazo sur del crucero, otra 

puerta igual comunica con la escalera que sube al púlpito, según 

puede verse en el plano, y enfrente de ella se encuentra la puerta 

que lleva a la antesacristía. Ocupando casi todo el terreno que 
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queda detrás del ábside en el extremo oriental de la planta, está 

la sacristía. En el lado derecho del ábside, se halla la antesa -

cristía que sirve de comunicaci6n entre la sacristía, dicho ábside, 

el crucero sur del templo y el anexo que corresponde a la habita~ 

ci6n parroquial, Del lado sur de la nave, ocupando una superficie 

semejante a la que ocupa la capilla de Jesús, se encuentran, flan

queando la portada lateral, el Archivo o Cuadrante de la iglesia 

y el Bautisterio, separados por un tramo del atrio sobre el cual 

se levanta dicha portada. 

El anexo, construído para la casa cural consta de tres 

habitaciones intercomunicadas -la mayor de ellas es la Sala Capi-

tular- enlazadas con la iglesia por medio de otra pequeña sala, 

que comunica con la antesacristía; en esta sala también se abre 

una puerta hacia un corredor exterior, adosado a la fachada sur, 

· que desemboca a su vez en el atrio que rodea la iglesia. Estas habi 

taciones que quedan en alto debieron comunicarse con la parte ba

ja que se encuentra al nivel de la calle del arco y que tiene una 

entrada independiente de la parroquia. Esta sala de cornunicaci6n 

entre la iglesia y la casa cural se apoya sobre un gran arco de 

medio punto con bóveda de aristas, debajo del cual corre una ca-

lle, pues debido al pronunciado desnivel del terreno, que por esta 

~; parte baja con una fuerte inclinación desde la plaza principal, 

fue necesario construir dicho arco, que solucionó con gran belle-

za el problema de· mantener el nivel general del edificio, dando 

lugar a una de las calles más hermosas de la población: la calle 

del Arco. 

Las proporciones especialmente alargadas que presenta 

esta planta, se deben sin duda a la imposibilidad de haber ensan

chado más la plataforma. En otras palabras, el alargamiento de la 
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planta fue determinado -y resuelto hábilmente- por la forma del 

terreno, cosa que, por cierto, es la única sutil diferencia que 

muestra esta planta respecto a la gran mayoría de plantas de cruz 

latina que abundan en las iglesias mexicanas. Según veremos a lo 

largo de este análisis formal, es innegable que los arquitectos 

lograron aprovechar con acierto el espacio disponible, obteniendo 

~ una planta de muy buenas proporciones dentro de la estrechez del 

terreno que, como puede verse en el plano, tiene muy poco frente 

y mucha profundidad, 

Como se sabe, la planta de cruz latina es representati-

va por excelencia de la arquitectura cristiana y por lo tanto es 

una de las que más ha empleado la iglesia católica, En Héxico casi 

todas las parroquias se han edificado sobre plantas de cruz lati-

na, menos, claro está, las que se erigieron en iglesias que habían 

sido antes de conventos, casi todas del siglo XVI, y que por lo 

general constan de una sola nave. Así, los arquitectos barrocos 

de la obra que nos ocupa conservaron dicha tradición arquitectóni-

ca y reservaron su imaginación y creaciones originales para la re-

gia ornamentación del edificio. Aunque el espacio ocupado por la 

Capilla de Jesús Nazareno es un poco más ancho que la superficie 

en donde están el Bautisterio y el Archivo de la parroquia, es in 

~ dudable que los arquitectos buscaron mediante estos núcleos de 

construcciones, equilibrar las proporciones del conjunto en ambos 

flancos de la nave. 

A los lados de la entrada principal según dijimos, re

saltan los basamentos de las torres, cuyos cuerpos contienen va

rias dependencias, En el lado sur existe un recinto en donde hay 

un altar (3) 1 pero cuya función es dar cabida a ia escalera de ma 

dera que conduce al coro, En la torre norte se encuentr.a el cara-
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col que sube a la~ b6vedas y campanarios, y un espacio -señalado 

en el plano junto a dich'o caracol- que corresponde a un pequeño 

tanque descubierto que según todas las tradiciones se ocupaba co-

mo osario (4). 

Nótese que la cruz de la planta en su brazo más largo, 

o sea el que corresponde a la nave, no se hizo llegar hasta el fi 

nal del terreno, sino que acertadamente se acortó poniendo la sa

cristía detrás del ábside, solución racional que proporcionó equili 

brio a los espacios, dándole a dicha sacristía gran importancia 

espacial dentro del plano del conjunto. 

En resumen, se trata de una planta compacta, funcional 

y equilibráda, considerando la estrechez y condiciones difíciles 

del terreno. Es el resultado de un análisis profundo del espacio 

que se tenía a mano, con todos los accidentes topográficos que lo 

rodeaban. Cada parte, cada vano, cada sala, demuestran con supo-

sición y proporciones el haber sido perfectamente pensados. 

El conjunto rectangular de la planta, dentro de su apa-

rente simplicidad geométrica, presenta sin embargo, varias soluci~ 

nes barrocas de gran elegancia y actualidad artística en su momeg 

to. El anexo de la casa cural, enlazada al conjunto del templo, 

así como la saliente nroducida por la Capilla de Jesús Nazareno 

-que quiebra la línea recta del edificio sobre la calle de la Muer 

te- dan movimiento a la planta evitando que ésta quedara limitada 

dentro de un rectángulo estático. 

La iglesia está rodeada por un pequeño atrio, que se 

eleva sobre el nivel de la calle mediante cuatro escalones. Este 

atrio ofrece una solución Única, dado lo accidentado del terreno, 

y constituye por su forma otro de los elementos barrocos más des~ 

tacados de esta obra arquitectónica. La parte más amplia del atrio 
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se encuentra frente a la entrada principal del templo, como es 

natural. Por el lado norte aquel solo llega a donde principia 

la Capilla de Jesús Nazareno -ya que la calle no le permite ensag 

charse más- y por el lado sur se ajusta necesariamente al fuerte 

desnivel que presenta la calle del Arco, cerrándose sobre el edi-

ficio de tal manera que se va haciendo cada vez más angosto hasta 

que en el lugar donde termina el muro del Cuadrante, se convierte 

en un corredor volado que termina, según ya hemos dicho, en la 

puerta de la sala de distribución, o vestíbulo, que une la sacris-

tía y el ábside, con el anexo de la casa cural. El atrio luce dos 

monumentos en sus esquinas frontales. Una cruz en el lado suroes-

te y una imagen de San Miguel en la esquina noroeste, ambos sobre 

altos pedestales. 

Sobre la planta que hemos descrito se encuentra cons-

truído el elegante espacio interior que forma el templo y que eg 

cierra la rica y simbólica ornamentación que tanta fama ha dado 

a esta parroquia. Entremos pues para tratar de explicarlo. 

Estructura y ornamentación de los espacios interiores. 

La nave del templo, situada de oriente a poniente, está 

compuesta de cuatro tramos divididos por pilastras con contrapi-

lastras, sobre las que descansan los arcos torales. Estos apoyos 

presentan tableros resaltados en los fustes a manera de vigorosos 

almohadillados que cubren también el intradós de los arcos. Los c~ 

piteles son de tipo corintio. Un fuerte y moldurado cornisamento 

-que recuerda el interior del Sagrario de la ciudad andaluza de 

Granada, obra de Hurtado y Bada, hecha entre 1705 y 1759 (5)- re-

corre l'a estructura en toda la extensión de la nave. Asimismo la 

cubierta se compone de cuatro bóvedas de medio punto con penetra-
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ciones 1 debajo de las cuales existen lunetos donde, como es usual, 

se abren vanos -en este caso casi rectangulares, con rebajad{simos 

arcos escarzanos- para la iluminación. Como puede observarse en 

las ilustraciones estas ventanas quedan rehundidas dentro de las 

protuberantes molduras de los cornisamentos, provocando un claros

curo muy contrastado. 

Entre el alféizar de dichas ventanas y los arcos forme

ros que enmarcan los retablos, hay unos grandes medallones cuyos 

remates mixtilineos irrumpen dentro de la deslumbrante luminosidad 

de los vanos quebrando en destellos la tersura de la luz. En cada 

medallón aparece la figura de un arcángel. Como en la nave hay seis 

ventanas, el séptimo medallón está colocado en la parte baja del 

rico enmarcamiento de la ventana del coro. En este medallón central, 

colocado precisamente dentro del eje longitudinal del templo, y que 

queda frente al altar mayor, se encuentra representado el Arcángel 

San Miguel. En el primer tramo de la nave, .del lado derecho, apare

ce San Gabriel y del izquierdo San Rafael. De los cuatro que siguen 

el que está sobre el altar del Calvario lleva una corona en las 

manos. Los otros tres, en actitudes teatrales, contribuyen con su 

presencia a acentuar la grandiosidad artística y religiosa del in

terior de este templo. 

El primer tramo de la nave corresponde como de costumbre, 

al coro, el cual muestra en su parte baja una bóveda rebajada de 

tres centros. En su parte superior, sobre los muros laterales y co

rrespondiendo a la altura en que se encuentran las torres hay sen

das puertas. La del lado sur muestra en su interior unos escalones 

cegados, como si hubiera sido una escalera de acceso a las bóvedas. 

La del lado norte parece ser una alacena para uso de los músicos. 
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En el tercer tramo de la nave y en ambos lados de ella, 

se abren dos vanos. El del norte -que tiene arco de medio punto

y conduce a la Capilla del Padre Jesüs Nazareno y el del lado sur, 

frente al anterior, es la puerta lateral de la iglesia. Esta puer

ta presenta arco deprimido con un gran capialzado conchiforme. 

En los brazos del crucero se repite el mismo tipo de ªP2 

yos y cubierta: b6veda de medio punto con penetraciones y lunetos 

con grandes 6culos ovales. La cúpula de dicho crucero es octogonal 

y descansa sobre un tambor elevado, que a su vez se apoya sobre 

pechinas éstas adornadas con relieves que representan las apari

ciones de la Virgen de Guadalupe, que oor. cierto tienen un dorado 

de baja calidad que debe ser reciente. Los elementos interiores 

lucen aristas que se embeben en el muro al llegar adonde principia 

la linternilla. 

El ábside rectangular, tiene igualmente b6veda de medio 

punto con penetraciones y lunetos donde destacan los vanos de ilu 

minación, que como en el crucero, son 6culos ovales con marcos muy 

ornamentados. 

Seis pequeñas portadas interiores engalanan armoniosa

mente ornamentadas, los vanos de comunicación que se abren en el 

crucero. Todas ellas son iguales entre sí e iguales -como veremos

ª dos portadas menores que se encuentran en el exterior. Tienen 

dintel y jambas tableradas que vibran haciendo eco al tableramiento 

de las gigantescas pilastras que estructuran la nave. Sobre sus 

dinteles hay frisos de follajes, que alternan con otros que van 

moldurados, y terminan en frontones curvos y rotos, que alojan en 

su centro ménsulas que sirven de peanas a esculturas de arcángeles 

que sostienen cartelas. Los que están sobre las puertas que se 

abren a los lados del presbiterio, ostentan en dichas cartelas re-
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presentaciones del sol y de la luna, y los que se yerguen encima 

de las puertas que dan sobre el presbiterio mismo, muestran los 

anagramas de Jesús y de Haría. En la capilla de Dolores -que como 

hemos visto se encuentra en el mismo lugar oue la escalera que co~ 

duce al coro- hay otra portada formada por los mismos elementos, 

cuya Única diferencia con las anteriores es que termina por medio 

de un remate mixto. 

Todos los óculos que se abren sobre los muros para ilu

minar el interior del templo y de la Capilla del Padre Jesús Naza

reno, son de variadas formas y muy ornamentados, con molduraciones, 

follajes, guirnaldas y demas elementos de riqueza desbordante, como 

ya hemos dicho y como puede apreciarse en las ilustraciones. 

La importante sacristía, de excelentes proporciones rec

tangulares orientada de norte a sur tiene una nave dividida en 

tres tramos, señalados -igual que en la nave principal- por pilas

tras y contrapilastras tableradas, d.e orden corintio, sobre las 

que se apoyan los arcos torales que sostienen bóvedas de arista. 

Presenta también lunetas con óculos circulares, y en su muro orieg 

tal se abren tres grandes ventanas rectangulares. Al norte de esta 

sala, como puede verse en el plano, se encuentra un cuarto que, s~ 

gún dijimos, debió ser bodega. Este tiene asimismo una gran ventana 

rectangular que hace juego con las de la sacristía, de tal manera 

que el ~bside presenta al exterior una hermosa composición estruc

tural con cuatro grandes ventanas. 

La Capilla del Padre Jesús Nazareno tiene también tres 

tramos en su nave, señalados igualmente .con pilastras y contrapi

lastras del mismo tipo.de las anteriores, pero la cubierta está re

suelta de manera diferente que en el templo y en la sacristía. Los 

tres tramos que la componen muestran una solución muy barroca: el 
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tramo central es m~s largo que los dos de los extremos, y est~ 

ocupado por una b6veda oval cuya secci6n menor es de medio pun

to, sobre pechinas, coronada por una liternilla igualmente ovala-

da. Las b6vedas de los extremos son en cambio, cuadrangulares y 

de arista. 

El Bautisterio y el Cuadrante presentan plantas rectan-

gulares y tienen cúpulas también muy barrocas r peculiares. Sobre 

una cornisa fuertemente ondulada y muy sobresaliente del paño de 

los muros, se apoya una b6veda de arista muy peraltada que está 

rota en su centro para dar lugar a una linternilla rectangular que 

luce pequeñas ventanas de medio punto en cada una de sus caras. A 

diferencia del cuadrante la puerta del bautisterio luce un capia! 

zado en forma de concha, -semejante al de la cara interior de la 

portada lateral del templo- que aumenta su importancia arquitect6-

nica. 

Ahora bien, el espacio del templo comprendido dentro de 

la estructura que hemos tratado de describir, resulta, si lo con

templamos en el plano, con una nave un poco alargada respecto del 

amplio crucero en el que desemboca. Sin embargo, esta ligera des

proporci6n -que debe entenderse como una forma premeditada por 

los artistas- desaparece totalmente en la realidad, gracias a la 

sabia colocaci6n de los retablos (6). El o los artistas, conside-

rando lo angosto de la nave, colocaron en ella retablos anástilos 

(7) que no sobresalen demasiado de los muros, para evitar robar 

demasiado espacio a la nave. En cambio, en el crucero, los reta

blos avanzan decididamente restándole amplitud a éste, cuyo espa-

cio queda as1 perfectamente equilibrado con el de la nave. Por otra 

parte el espacio del templo con sus proporciones angostas y eleva-

das, informado de indiscutible euritmia barroca, produce un efec-
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to de solemnidad y elegancia, excepcionalmente bien logrado, Pe

ro nos parece imposible hablar de él aisladamente, pues no cabe 

duda que en esta iglesia -como en pocos templos- podemos admirar 

la perfecta correspondencia formal y funcional, entre la estruc

tura y la ornamentaci6n, según el criterio de los artistas ba

rrocos (8), 

La misma elegancia espacial y funcionalidad se encuentra 

en la Capilla de Jesús Nazareno, en la Sacristía y demás dependen

cias de este conjunto y en todas ellas, repetimos, la ornamentaci6n 

está integrada a la estructura de manera inseparable, 

El conjunto exterior. 

Los volúmenes que forman el conjunto de este templo, 

muestran en sus elevaciones, acrecentado, el movimiento y efecti! 

mo que ya se refleja en la planta, pues por una parte se ven en el 

lado norte del edificio, que da a lo largo de la calle de la Muer-

te, las salientes y entrantes formadas por la nave de la Capilla 

de Jesús Nazareno y por los grandes contrafuertes que la estruc

turan. Este juego de volúmenes y claroscurismo es de gran vigor y 

contraste, desde cualquier 'ángulo que se contemple, También el la 

do sur del edificio, con su portada lateral rehundida entre el Ba!! 

tisterio y el Cuadrante, así como la parte del atrio que allí se 

angosta y la inclinaci6n de la calle que corre a su lado, ofrecen 

perspectivas peculiares de gran dinamismo barroco. 

En el conjunto arquitect6nico sobresalen, dominantes, 

las torres y la gran cúpula, que por sus proporciones y formas dan 

realce al conjunto. La cúpula de media naranja ochavada, se eleva 

considerablemente sobre la b6veda 1 gracias a un tambor muy alto, 

tanÍbién ochavado, y aumenta aun más su altura y visibilidad coro-

nándose con una linternilla1 que repite sus formas, Las torres, que 
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descansan sobre los basamentos -que como hemos visto forman par~ 

te de la estructura del templo- constan de dos cuerpos y un rema

te. Su característica principal es que dan la sensaci6n de que sus 

cuerpos en el primer tramo, son mucho más anchos que los basamentos, 

gracias a una cornisa muy saliente y moldurada con la que rematan 

estos y sobre la que se apoya la elevaci6n de las torres. Esta so

luci6n acentúa el carácter ascensional, vertical, del edificio, ani

mándolo de espiritualismo, de ligereza, de elevaci6n triunfante. 

Esta hermosa composici6n que ha sido anotada, desde Toussaint (9) 1 

por todos los estudiosos del arte colonial, sirvi6 a Kubler para 

destacar la relaci6n formal que existe entre estas torres taxque

ñas y las del Santuario de Ocotlán en el Estado de Tlaxcala, mencio

nando como antecedentes formales las torres de Ecija en España (10) 

Otra característica importante de la composici6n estruc

tural de Santa Prisca y de sus proporciones -que según Kubler (11) 

son de doble-cuadrado- es el hecho de su gran visibilidad desde 

cualquier punto del pueblo. De las partes bajas: de la poblaci6n 1 

el edificio emerge corno una gran mole, monumental, rematada por el 

joyel de su cúpula y desde las partes altas del pueblo, las torres 

airosas, compiten y sobresalen entre las alturas de los demás edi

ficios. El volumen del ábside gigantesco, es otro aspecto que hay 

que señalar, pues en su parte posterior, el edificio se engrande

ce a medida que bajan las calles que lo rodean, resultando, as!, 

la iglesia casi, tan monumental y de tan fuerte sentido ascensional 

en su parte posterior como en su fachada. Esta relaci6n que se es

tablece entre los dos extremos del templo, como si la trayectoria 

ascensional empezara en la base del ~side 1 para continuar en la 

cúpula sobresaliente y terminar en las torres elevadisimas, parece 

otra nota de premeditado e inteligente barroquismo. 
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Como se desprende de los párrafos anteriores, una de 

las más señaladas características formales de este conjunto ar

quitect6nico, es el marcado sentido ascensional de sus fachadas 

-especialmente de la principal- y de sus torres, as! como la dis

creta estrechez de la nave del templo. Estas soluciones se han vi~ 

to, generalmente, como consecuencias obligadas del arte manierista. 

No negamos que cierto tipo de composiciones alargadas, en naves, 

con sensible búsqueda de la profundidad, sean caracter!sticas de 

obras rnanieristas, pero en este caso en particular, creernos que está 

muy clara la raz6n práctica que -sobre todas las demás posibles ra

zones- oblig6 a los arquitectos a planear una nave angosta, o sea: 

la estrechez del propio terreno que no tenía posibilidades de ensan

chamiento para ninguno de sus lados. Además, tal alargamiento y es

trechez de la nave, que se notan sobre todo en el plano, no se man

tuvieron vigentes con el mismo valor espacial después. Es decir, 

que los arquitectos, conscientes de que la nave del templo resul

taba angosta con relaci6n al crucero, sensiblemente más amplio, 

con intenci6n equilibraron las dos partes, mediante las proporcio

nes que dieron a los retablos. Según ya hemos anticipado, en la na

ve se pusieron retablos anástilos, bastante recogidos sobre los 

muros, para no robar espacio interior y en cambio en el crucero 

se construyeron retablos muy ricos en ornarnentaci6n y que avanzan 

sobre el espacio, precisamente Para que no quedara una nave dema

siado angosta con un crucero muy espacioso. En esta soluci6n vernos 

un ordenamiento equilibrado, claro, racional y no la tensi6n y el 

efectismo intelectualizado que caracterizan a los espacios rnanie

ristas t!picos, por ejemplo la nave de la iglesia del Carmen, en 

San Angel, D.F. 

En cuanto al sentido ascensional que ofrece la estructura 
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del templo y sobre todo el elevado conjunto que forma la magn!f! 

ca fachada con sus torres, nos parece ante todo, la mejor propor

ci6n que pudieron haberle dado, pero no se debe esto, s6lo a la 

voluntad estilística, ni al gusto de la forma por la forma misma. 

De no haber sido elevado el edificio hubiera tenido proporciones 

pobres, pues debiendo hacerlo obligadamente angosto, resolverlo en 

forma baja o, simplemente, sin dicho sentido ascensional, hubiera 

sido · · · ·• minimizarlo. 

Además, hab!a varias importantes razones hist6ricas para 

que los arquitectos se preocuparan por darle al templo el mayor l)! 

cimiento posible. Como veremos más adelante, dado el tipo de hom

bre que orden6 su construcción, esta iglesia fue concebida con se.!l 

tido triunfal desde sus or!genes. Por profunda religiosidad, por 

vanidad humana, a la vez gue por riqueza econ6mica y prestigio so

cial, el templo deb{a ser notable, monumental, grandioso. Por eso 

se tuvo buen cuidado de que su estructura emergiera con car&cter 

dominante sobre la plaza, el poblado y sus alrededores. Se trata 

-repetimos- de un edificio triunfal, no s6lo de un templo cualquie

ra. Por eso nos parecen más importantes estas razones históricas, 

que las puramente estilísticas, para explicarnos el sentido ascen

sional que lo informa. 

Finalmente deseamos hacer hincapié en otro aspecto muy 

importante que se pone de relieve en esta obra. Nos referimos a la 

claridad con que queda aquí establecida la indisoluble relación 

~ormal que existe entre la estructura y la ornamentación. En esta 

espl~ndida obra barroca, como en muchas otras -según lo prueba el 

planeamiento de la nave y su posterior recubrimiento con retablos

ambas partes estuvieron pensadas al unisono, cuidadosamente, desde 

el principio del proyecto, formando as! un todo inseparable. No 
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cabe la menor duda de que el arquitecto o los arquitectos que 

elaboraron el plano del templo trabajaron "en equipo", con el 

posible autor de los retablos. Prueba de ello es que los dos as

pectos del edificio -estructural y ornamental- se complementan y 

resultan inseparables cuando queremos penetrar en el conocimien

to de las motivaciones estéticas que les dieron forma. 

Es evidente -insistimos- que tanto el arquitecto, como 

José de la Borda, patrono constructor de esta iglesia, buscaron 

la forma de situarla de la manera m~s sobresaliente posible dentro 

del caserío, como símbolo triunfal, social y religioso. La.iglesia 

de Santa Prisca todav!a conserva su lugar dominante dentro del 

paisaje urbano de Taxco, aún actualmente cuando tanto ha crecido 

la poblaci6n. Al acercarnos al pueblo, por la carretera, lo prime

ro que sobresale entre los tejados, es la iglesia y desde cualquier 

punto que se observe es siempre este soberbio edificio el que do

mina como logrado símbolo de la fe triunfante de sus constructores. 

La portada principal. 

Sobre el extremo suroeste de la pequeña plaza de la ciu

dad de Taxco, se eleva monumental y esbeltisima la parroquia; su 

espléndida fachada mira hacia el poniente, según era tradici6n re

ligiosa hacerlo. Dada la situación del edificio, una de las mejores 

perspectivas -para contemplar el conjunto al nivel del suelo- es 

la que se ofrece entrando a la plaza por la calle Real, en cuyo fi

nal se deja ver toda la iglesia, como enmarcada especialmente por 

los muros de las casas aledañas, A medida que se avanza hacia la 

plaza el escenario se amplia, la figura del templo se agiganta y la 

perspectiva se va perdiendo. Entonces hay que contemplar la facha

da de Santa Prisca de cerca, e ir elevando la vista impelidos por 
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la fuerza ascensional que la informa. Cuando se llega a estar a 

unos cuantos metros de distancia, sobre el atrio mismo, es abso

lutamente necesario que el espectador eleve los ojos y aun la ca

beza, y deje que la mirada ascienda, ~rastrada -si as! puede de

cirse- hacia las alturas, absorbida, primero por los trazos verti

cales de la fachada y después por las superficies escalonadas y 

crispadas de ornamentaci6n de las torres, hasta sobrepasar los re

mates y contemplar por arriba de ellos el cielo. 

No es casual, ni mucho menos, esta atracci6n visual que 

la obra ejerce sobre quien la contempla, antes bien lo reconocemos 

como un recurso, muy barroco y muy religioso, empleado en este caso 

de manera extraordinaria por los autores, para lograr el prop6sito 

artistico de atraer, persuadir y provocar devoci6n por medio de la 

belleza del edificio. 

La portada principal, de dos cuerpos, tiene especialmen

te acentuados los ejes verticales mediante la importancia dada a 

los apoyos, que consisten en columnas trit6stilas clasicistas -sobre 

altisimos z6calos moldurados- en el primer cuerpo, y salomónicas 

muy sinuosas en el segundo. La puerta con arco de medio punto des

cansa sobre sencillas pilastras tableradas a la manera tradicional, 

pero en cambio la cornisa, que usualmente divide los cuerpos, no 

existe en este caso como unidad formal, sino que sobre los resal

tos que coronan cada uno de los capiteles de las columnas se des

tacan secciones de entablamento, muy molduradas y sobresalientes, 

curvilineas y elevadas en su parte superior, a manera de pequeños 

frontones curvos. Sobre estos elementos, están montados otros z6ca

los decorados con follajes sobre los que aparecen más secciones de 

cornisamentos1 1 esta vez como pequeños frontones rotos en donde se 

alojan angelillos que portan grandes ramos de flores o palmas del 
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martirio (12). Nuevos z6calos se asientan sobre los cuerpos ante

riores para sostener las cuatro columnas salom6nicas que estructu

ran el segundo cuerpo que, sobre sus capiteles de recuerdo corin

tio, lucen también grandes secciones de entablamento semejantes a 

las descritas anteriormente. Sobre cada par de columnas salom6nicas 

se encuentra un escudo flanqueado por angelillos. El escudo del 

[ lado izquierdo.tiene tallada el águila nacional, pero como hizo no

tar Toussaint, conserva aun la corona y el toison del escudo real 

de España, que sin duda era el que ocupaba este lugar (13). El del 

lado derecho es el escudo que perteneci6 al arzobispo Rubio y Sali

nas en cuyo tiempo se edif ic6 esta parroquia. 

Los intercolumnios del primer cuerpo muestran una solu

ci6n sumamente novedosa. Están estructurados a base de pilastras 

molduradas, mixtilíneas ornamentadas en algunos tramos con roleos 

y follajes. 

Angulo Iñiguez ya not6 el marcado barroquismo de los gi

gantescos basamentos de estas pilastras de los intercolumnios, 

mucho más altos y voluminosos que los basamentos de las columnas 

mismas. Son estos elementos de forma mixtilínea, muy moldurados y 

adornados con guardamalletas y follajes, los que descansan sus pe

sados volúmenes sobre secciones rectangulares, tan esbeltas en re

laci6n con ellos que marcan un fuerte contraste funcional (14). 

Como si fuera poco, encima de ellos aparecen peanas adornadas con 

formas vegetales que sostienen las imágenes de San Pedro y San 

Pablo. Por detrás de estas esculturas, se elevan las pilastras-pe_s 

na, que suben atravesando entre las varias secciones de entabla-

mento sobre los capiteles, que ya hemos mencionado, hasta rebasar 

los limites tradicionales del primer cuerpo, para llegar al segun~ 

do, convertidas de nuevo en altos basamentos que dan lucido apoyo 
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a las representaciones de San Sebastián y Santa Prisca, los sa~ 

tos patronos de la parroquia que aparecen dentro de nichos acon

chados. Estas estructuras marcan una fuerte línea vertical que 

refuerza las otras cuatro ya trazadas por los apoyos, obtenién

dose así, en la cornposici6n, seis ejes verticales de gran vigor, 

tres a cada lado de la puerta, que comunican definitivo car~cter 

ascensional al conjunto. Los cuerpos de estas pilastras-peana 

-puesto que no son pilastras-nicho- visual y formalmente, consti

tuyen unidad desde su base hasta el punto más alto de las escul

turas que ocupan los nichos del segundo cuerpo. Son además los 

elementos más novedosos de esta obra ultrabarroca, que habrian de 

repetirse después en formas análogas y aun más audaces corno por 

ejemplo en la portada lateral de la iglesia de Santiago Tianguisten 

co en el Estado de México. 

La entrecalle central ofrece a la vez que esplendor, or! 

ginalidad por sus grandes novedades: no está ya interrumpida hori

zontalmente por las cornisas· y entablamentos que tradicionalmente 

separaban los cuerpos en este tipo de composiciones y además sus 

principales elementos: el escudo Papal sobre la puerta, el relieve 

con el Bautismo de Cristo y la ventana del coro, constituyen una 

unidad ornamental, pues se suc7den ininterrumpidamente, ligados 

por medio de diversos motivos formales tallados. 

El relieve del Bautismo de Cristo, -dentro de un marco 

mixtilíneo que tiene gran riqueza por los roleos, conchas, follajes 

y angelillos, que lo circundan- se destaca visiblemente dentro del 

conjunto y, como es obvio, constituye el centro de la cornposici6n. 

Su tamaño y colocaci6n se tomaron muy en cuenta para trazar los 

ejes verticales y horizontales que componen la portada, llenando 

con su volumen el espacio central que se encuentra entre las sinug 

sas columnas salom6nic1s. 
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Esta soluci6n formal de colocar un relieve como parte 

central de una portada, apareció en la ciudad de M~xico cuando 

menos desde que se termin6 la construcción dei convento de monjas 

de la Encarnaci6n (hacia 1648) y desde entonces la presencia de r~ 

lieves en las portadas se convirtió en una de las tradiciones m~s · 

destacadas del barroco mexicano. Como se ve, el autor de la facha

da de Santa Prisca cumpli6 fielmente con ese gusto novohispano. 

En cuanto al tema biblico que lo informa, no recordamos 

antecedentes en otros relieves de fecha anterior, en cambio debe

mos mencionar la fachada del templo de san Felipe Neri el Nuevo, 

en la ciudad de México, cuyo relieve presenta el mismo tema. Este 

hecho constituye una coincidencia muy interesante ya que ambos edi

ficios fueron empezados en el mismo año de 1751 (15). Los dos re

lieves, de gusto muy barroco, presentan en su composici6n exacta

mente el mismo número de personajes y colocados de manera semejan

te, como puede advertirse en las ilustraciones. La composición del 

relieve taxqueño presenta un eje central que incluye en su trayec

toria descendente, la cabeza del Padre Eterno, la imagen del Esp!

ri tu Santo y la cabeza y la pierna izquierda de Cristo. En relación 

con este eje central, vertical, se destaca claramente una triangul~ 

ción que tiene como cúspide también, la cabeza del Padre Eterno, 

además de algunas diagonales secundarias. 

Las mismas caracteristicas presenta el relieve de San 

Felipe Neri. Por otra parte, en los enmarcamientos de ambas obras 

aparecen angelillos ·:balbasianos · ( 16) y roleos y perfiles mixtiU.

neos que, claro está, pueden explicarse como frutos de ese momento 

artistico, pero que por otra parte nos dan derecho a pensar en la 

posible intervención de artistas capitalinos en la iglesia de San

ta Prisca (17). 
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Por lo que conocemos hasta ahora sobre cronología en 

cuanto a la construcci6n de las fachadas mexicanas, esta portada 

de Santa Prisca es una de las primeras que presentaron la calle 

central abierta y verticalizante. La más antigua parece ser la 

portada de la iglesia de la Compañía, en la ciudad de Guanajuato, 

obra edificada entre 1747 y 1765 por el arquitecto Felipe Ureña 

(18), y la seguiría la del templo de Santa Prisca que, como hemos 

dicho se construy6 entre 1751 y 1758. Parece ser que Felipe Ureña 

-mientras no se demuestre lo contrario fue el primer arquitect~ en 

la Nueva España que se lanz6 a emplear soluciones que rompían con . 

las tradiciones formales establecidas. Por otra parte las dos por

tadas soh muy diferentes entre sí en cuanto a sus composiciones y 

empleo de elementos ornamentales, siendo la iglesia del Bajío obra 

predominantemente geometricista, menos ornamental y simb6lica que 

la iglesia taxqueña, cosa que las separa como frutos de artistas y 

modelos muy diferentes. Esta última nos muestra un armonioso y li

gero conjunto de líneas marcadamente verticales y ascensionales es

pléndidamente enriquecido con múltiples relieves vegetales, roleos, 

formas geométricas y de rocalla. Sobresalen, la gran concha que se 

encuentra sobre la clave del arco de la puerta, así como los enmar

camientos mixtilíneos, ricamente moldurados y ornamentados del es-

cudo Papal, del relieve central y de la ventana del coro. Toda la 

composici6n está colocada dentro del medio punto que la corona señ!, 

lado por una molduraci6n acompañada de ovas y perlas. 

La parte superior del conjunto se remata por una balaus· 

trada ciega, sobre la que volveremos a hablar después. Encima de d! 

cha balaustrada, interrumpiéndola exactamente al eje central de la 

composici6n, está el reloj, sobre cuya carátula circular se mueve 

su única manecilla. Esta joya de la relojería dieciochesca procede 
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de Londres y está firmada por Isaac Rogers en 1753, Su maquinaria 

está alojada dentro de la torre sur, en un pequeño recinto cupular 

y fue reconstruida en 1928 por el relojero Dar!o M. Gallegos, se

g6n una inscripci6n que all! se encuentra. La estructura que alo

ja la car~tula del reloj y que es parte del remate de la fachada, 

se forma principalmente a base de gruesos roleos que a su vez for

man peanas a tres esculturas que rematan el conjunto, Sobre el cen

tro del reloj sobresale la imagen de la Purísima Concepci6n -advoc~ 

ci6n a la que está dedicado el templo- y a sus lados, un poco más 

abajo, se destacan las figuras de dos ap6stoles: San Juan, con su 

águila, al lado derecho de la Virgen y del izquierdo San Mateo y el 

!ngel que, junto con las imágenes de San Pedro y San Pablo -que ya 

hemos mencionad0- suman cuatro ap6stoles presentes en la composici6n 

de la portada, Esta, además, se nos presenta resguardada dentro del 

estuche que forman los dos cubos de las torres, los cuales la enma! 

can a manera de estribos. Estos cubos de sillares lisos s6lo lucen 

ornamentaci6n en los marcos mixtilíneos de los 6culos (19) -cuatro 

en cada uno- que se abren en sus muros fronteros. La sobriedad y 

lisura de sus paredes sirve de perfecto contrapunto para hacer re

saltar la exuberancia formal que emana de tod~s las partes que com

ponen la portada, 

Ante todo -en relaci6n con la composici6n que muestra es

ta fachada- debemos comentar el eclecticismo formal que ha anotado 

Angulo Iñiguez (20). Es cierto que esta obra podría juzgarse como 

ecl~ctica, ya que en vez de emplear los apoyos estípites que se us! 

ban a mediados del siglo XVIII, utiliz6 columnas clasicistas y sa

lorn6nicas y otros elementos representativos de momentos artísticos 

del pasado, pero es verdad que en combinaci6n con soluciones es

tructurales muy novedosas, seg6n hemos visto. Este aparente eclec-
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ticismo formal nos parece eso, s6lo forma externa, puesto que ve

mos en dicha libre combinaci6n de formas de todos los tiempos ba

rrocos, algo novedoso y a la vez la recreaci6n, el apropiarse y 

deleitarse en ello, que es la esencia misma de la libre expresi6n 

barroca, Vemos, al contrario de lo ~cléctico, la audaz entrega a lo 

novedoso, a las combinaciones indiscriminatorias, con plena con

ciencia del uso de la libertad artística. Verdaderamente ecléctico 

nos parece el sobrio barroco tablerado de Morelia que si se mantu

vo -formaJ.y espiritualmente- dentro de ciertos límites de expresi6n, 

pero no esta portada donde el artista hace lo que le viene en gana 

con los elementos, barajándolos y mezclándolos a su capricho. Este 

aparente eclecticismo repetimos, corrigiendo discretamente a Angulo, 

no es sino dernostraci6n de libertad y capacidad de creaci6n artis-

tica y deseos de encontrar menos caminos. 

En cuanto a linaje formal, estarnos de acuerdo con Kubler 

y Baird (21) en que en esta fachada se combinan las preferencias an 

daluzas y mexicanas. No hemos encontrado hasta ahora ninguna facha-

da española de la cual pudiéramos hacer derivar directamente la Pº!. 

tada de Santa Prisca de Taxco, pero es clarísimo que est~ emparen

tada con el barroco andaluz porque-éstas soluciones libres, audaces 

y dinámicas estuvieron presentes en Andalucía mucho antes que en 

México, sobre todo en retablos, corno adelante veremos al hablar de 

los que engalanan el interior de este templo, 

Lo que nos parece dificil determinar es si dicha influen-

cia andaluza se encuentra en Santa Prisca por obra y arte de un ª!. 

tista andaluz, o español por lo menos, o si es el fruto natural del 

medio artístico novohispano 1 originado por las formas andaluzas sem

bradas en México hacia 1720 por Jer6nimo de Balb~s y recreadas 

por Lorenzo Rodríguez y demás seguidores de Balbás. 
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En la ciudad de México el barroco estípite de mediados 

del siglo XVIII presentaba ya algunas soluciones de movimiento n2 

vedoso 1 tales como la ampliaci6n hacia arriba del campo de las en-

jutas y la elevaci6n de la cornisa sobre el eje d~ la puerta, como 

en el Sagrario -que en otra, parte (22) lo hemos considerado como 

un paso clave en el desarrollo IX>rmal capitalino, que culmin6 con 

portadas como la de La Compañia de Guanajuato o la de la Santísima 

de la ciudad de México, etc., etc., es decir, con acentuado vertica-

lismo, apertura de la calle central y cornisamentos:: seccionados. 

Sin embargo, no podrlamos explicarnos fácilmente la existencia de 
como 

portadas como la de Santa Prisca solo/el resultado formal directo 

'después de la creaci6n del Sagrario Hetropolitano. Nos haría falta 

otro momento intermedio entre el desarrollo que muestran ambas por

tadas a las que vemos muy alejadas entre si en su evoluci6n formal. 

Ese hueco o momento en la trayectoria del desarrollo del barroco 

novohispano lo explicaría desde luego, la renovada influencia anda

luza, tralda por algunos artistas y abonada aquí con aun más ade

cuados climas para su floraci6n. 

Como se sabe, en este repaso, debemos contar en primer 

t~rmino, con la obra y presencia de Jer6nimo de Balbás, autor del 

retablo de los Reyes de la Catedral de M~xico y luego con la de Lg, 

renzo Rodríguez, artista también andaluz, por lo que respecta a la 

ciudad de M~xico, y debemos hacer resaltar de manera especial, la 

obra de Felipe Ureña (de quien no sabemos si fue español o novo-

hispano) en la iglesia de la Compañia en Guanajuato ~1747-65). Esta, 

por las fechas de su construcci6n1 por su calle central abierta, 

as! como por la libertad de expresi6n que la informa es una obra 

más cercana a Santa Prisca y avocada a constituir uno de los monu-
' 

mentos que llenaran ese momento artístico que transcurri6 entre el 
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barroco del Sagrario y el de Santa Prisca. Según Gallego Bur!n 

en su obra sobre el barroco granadino (23) y por lo que puede ve¡ 

se en los monumentos de esa ciudad, el influjo del arte de Hurta

do sobre el barroco novohispano fue decisivo a trav~s de Balb~s y 

de Rodríguez. Balb~s pudo haber influenciado a Hurtado o viceversa, 

antes de que el primero saliera de E~paña (24). Por su parte Loren

zo Rodríguez tendría unos dieciseis años cuando Hurtado fue a Gua

dix y debieron conocerse y Rodríguez pudo haber venido a Néxico 

con el gusto ya un tanto formado, aunque desde luego su arte es m~s 

grandioso y rico que el de Hurtado. Estos artistas son pues, los 

que representan en Héxico de manera clara y documentada la influen

cia del barroco andaluz. Pero que se sepa, ni Jer6nimo de Balb~s ni 

Lorenzo Rodriguez se comprometieron nunca en hacer una composici6n 

tan libre y audaz, separada de la moda del momento, como es la de 

Santa Prisca. Sin embargo, iepetimos, mucho tiene ésta de balbasi! 

na y de granadina, pero es diferente¡ es ya el resultado de un re

novado sentido artistico y ya sea que el autor haya sido mexicano 

o andaluz, tuvo el genio de combinar con armonía las dos tradiciones. 

También sería posible pensar que, si como dice Toussaint, 

Isidoro Vicente de Balb~s, hijo de Jer6nimo de Balb~s -casi segura

mente nacido y criado en México- fue el autor de los retablos de 

Santa Prisca, que ~ste mismo artista haya participadc también en 

el proyecto de la fachada, pues como veremos, ésta guarda bastante 

relación formal y tem~tica con el interior. Además, el empleo de n~ 

merosos angelillos "balbasianos'. tanto en las portadas como en el 

interior, muestra dicha relaci6n con el arte de su padre, ya que 

estas figuras fueron recreadas por él; usadas como expresi6n muy 

personal y aparecieron por primera vez en M~xico en el retablo de 

los Reyes de la Catedral Metropolitana. No hubiera sido extraño 
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tampoco que Isidoro Vicente de Balb~s viajara a la Madre Patria, 

tal vez a estudiar, a formarse all~, o simplemente a ver y hubi~ 

ra traído consigo nuevas soluciones inspiradas en el barroco anda-

1 uz que siempre result6 de vanguardia aún dentro de la propia Esp,.s 

ña. 

Por otra parte tampoco podemos descartar la posibilidad 

de que un artista mexicano fuera el creador de Santa Prisca, a pe

sar del fuerte car~cter andaluz 'de muchas de sus partes. Basta re

cordar el caso del arquitecto mexicano Ildefonso Iniesta Bejarano 

(25) 1 autor de la hermosa fachada de San Felipe Neri el Nuevo, en 

la ciudad de México, para comprender que las influencias andaluzas 

podían asimilarse y recrearse sin salir de la Nueva España. Esta 

obra, que por cierto fue comenzada igual que la de Santa Prisca el 

año 1751, dada su gran semejanza con el Sagrario Metropolitano fue 

considerada por muchos años como creaci6n de Lorenzo Rodr!guez, y 

algo semejante pudo haber ocurrido en el caso de Santa Prisca. Es 

decir que la obra, por mucho que presente características andalu

zas pudo haber sido concebida por un artista novohispano. Esta hi

p6tesis podr!a reforzarse con dos razones formales importantes: pr! 

mero la búsqueda de la libertad de expresión que alentaba en los 

artistas mexicanos, mayor aún que en Andalucía, y la cual se mani

festaba de manera especial en el terreno del arte, en el tratamien

to de los exteriores y luego por la presencia de algunas formas ta

les como las conchas y los mencionados ·~geles balbasianos 1', si 

bien de linaje andaluz, ambas de evidente recreación y preferencia 

capitalinas. La abundancia y forma d~ los angelillos que engalanan 

esta obra, la relacionan m~s con lo andaluz trabajado y matizado 

ya en México, que coh lo andaluz hecho en España. 

Desgraciadamente la falta de documentaci6n nos impide 
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aventurar nada que no sea una pura hip6tesis. El nombre de Du

rfui, que aparece en los versos pintados en el pequefio mural de 

la escalera de caracol de una de las torres del templo y que Tou

ssaint identifica con un artista español, tampoco puede tomarse 

como una informaci6n definitiva mientras la personalidad de este 

artista siga siendo un misterio. Es decir, casi seguramente dicho 

Duran tuvo que ver con la obra, pero no sabemos de cierto si se 

trata de la misma persona llamada Diego Duran Berruecos, cuyo 

nombre y titulo de maestro de arquitectura aparece en los Padrones 

de la Ciudad de México del año de 1753 1 que se conservan en el Ar

chivo General de la Naci6n (26). En suma, por ahora no es posible 

determinar si el artista creador de tan espléndido edificio fue 

español o fue mexicano; las apariencias formales est~n de tal ma

nera balanceadas en el conjunto que no predominan unas sobre las 

otras y por lo tanto no nos permiten inclinarnos hacia ninguna de 

, las dos posibilidades. Es m~s, bien pudieran también haber traba

jado juntos un español y un mexicano. 

Pero si en algo hemos de tomar en cuenta el valor de las 

formas y la elocuencia de su expresividad, habremos cuando menos 

intentado acercarnos a la verdad artística que informa esta obra. 

Y eso s! es necesario decir, que cualquiera que haya sido la in

fluencia andaluza y la forma en.que esta llegara, aquí sufri6 un 

peculiar desarrollo, amold~ndose a la sensibilidad novohispana, 

produciéndose as! en México el grandioso ultrabarroco, una de las 

formas apote6ticas de esta modalidad artística y que la iglesia de 

Santa Prisca es, en particular, una de sus mejores representaciones. 

Concretamente, en esta fachada, la tradici6n artística 

novohispana est~ presente en el gran relieve del Bautismo de Cristo 

-punto central, 6ptico y honorifico de la portada- de vieja tradi-
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ci6n pedag6gica en la Nueva España; en la importancia que se da, 

por su tamafio y ornamentaci6n, al campo de las enjutas, y en la 

exuberancia y generosidad de la ornamentaci6n, además de ciertos 

aspectos en el oficio de la talla, especialmente por lo que toca 

al relieve central y en la proliferaci6n de los ángeles rbalbasia

nos', La nota andaluza la vemos en el clasicismo presente en muchas 

de sus partes, ya que en España se volvía a poner de moda hacia 

mediados del siglo XVIII; en el empleo de las columnas salom6nicas 

que se usaron mucho más en España durante el siglo XVIII, que aquí 

en México, en donde estaban pasadas de moda precisamente en los 

años de la construcci6n de este edificio, Según el profesor Joseph 

Balrd la presencia de tales columnas salom6nicas relacionan esta 

fachada con obras granadinas y sevillanas, especialmente de Hurta

do y de Figueroa (27), As1,.mientras en Taxco se empleaban columnas 

salom6nicas, el estípite aun triunfante seguía extendiendo sus do

minios por todo el país. Otra señal de la influencia andaluza es la 

manera como está compuesta la calle central, composici6n que tiene 

sus principales antecedentes en las audaces y liberadas composi

ciones de los retablos granadinos, En esta composici6n segun vemos, 

se di6 igual categoría a los elementos de ambas tendencias barro

cas: andaluza y mexicana. 

Ahora bien, además de haber tratado de situar la fachada 

principal de sa.nta Prisca dentro de las tendencias formales andalu

zas y novohispanas de su época y de hacernos conjeturas acerca de su 

posible autor, debemos intentar una clasificaci6n más especifica, 

tomando en cuenta las Últimas aportaciones que sobre este aspecto, 

han hecho nuestros especialistas, 

Ultrabarroco y ne6stilo. 

Recientemente Jorge Alberto Manrique -según dejamos cons-
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tancia en el primer capitulo del presente estudio- escribi6 un 

artículo en el que lanz6 una interesante hip6tesis sobre la mo-

dalidad del barroco dieciochesco posterior al churrigueresco, que 

emplea columnas nuevamente, en vez de estípites. En su artículo el 

autor plante6 muy bien la necesidad de que dichas obras 11 ,,,aparte 

de su calidad individual ... " no se habían entendido como lo mere-

cían, puesto que también 11 ... aparec!an notables corno grupo" {28), 

De ah! que analice, situe y señale las características formales e 

hist6ricas que distinguen dicha modalidad a la que bautiz6 con el 

nombre de ne6stilo, ya que se trata de un conjunto de monumentos 

que representan 11 ... una nueva época de la columna o la época de la 

nueva columna ... " ( 29), Manrique ve en el ne6stilo ",., la Última 

carta del barroco", o sea el único camino que quedaba para salvar 

a dicho arte de caer en la repetici6n y por ende en la decadencia. 

Fue pues el neóstilo una directriz renovadora; a la vez que conseE, 

v6 algunas tradiciones fue creadora de algo diferente. 

Desde el punto de vista histórico nuestro colega consi

dera al ne6stilo como el conciente esfuerzo artístico, representa

tivo del deseo de renovaci6n y diferenciaci6n cultural que alenta-

ba en los hombres novohispanos de aquel entonces, que a pesar de 

ello, aun no despreciaban los valores tradicionales. Es decir que 

querían algo nuevo aunque dentro de la tradición. 

En todo esto estamos de acuerdo con Manrique a quien ad~ 

más felicitamos por la claridad del tratamiento del tema, el enfo

que novedoso y la atinada interpretación sobre el sentido hist6ri

co que debe verse en la naturaleza del ne6stilo. Era ain duda nec~ 

sario y urgente valorar y precisar las características de ese gru-

po de obras basadas en el empleo de columnas y desde luego nosotros 

reconocemos su existencia como una modalidad del barroco diecioche! 

co, dentro de la cual destacan por cierto, como ejemplo notable, 



notorio y representativo, las fachadas de la iglesia de Santa 

Prisca. 

Las fechas que da Manrique para el florecimiento del 

ne6stilo 1 son entre 1770-1775 y 1790-1795 (30), lo cual plantea 

de inmediato, como es obvio, la dificultad de ajustar a dicha cro

nología muchas obras ne6stilas que hasta ahora se han considerado 

anteriores, entre ellas la propia Santa Prisca que, como espera

mos haber fundamentado de manera satisfactoria en el capitulo an

terior, se supone construida entre 1751y1758-59. Para allanar 

esa dificultad, en el caso que nos ocupa, Manrique nos dice que 

aunque Toussaint haya deducido tales fechas, él, del estudio de las 

formas de la fachada infiere que ésta no pudo haberse construido 

antes de 1770c. (31). 

No podernos aceptar esta modificaci6n cronol6gica tan drá! 

tica después de las razones históricas que hemos considerado en el 

capitulo anterior sobre la construcci6n de la parroquia de Taxco. 

De dichos motivos solo repetiremos aquí, resumiendo, que dadas 

las condiciones impuestas por Borda para construir el templo al so

licitar las licencias del Virrey y del Arzobispo, pidiendo no in

tervenci6n y obligándose a entregar la iglesia 11 ••• perfectamente 

acabada y dedicada ••• " (32) y dada su riqueza personal y después 

los testimonios de alabanzas y agradecimientos por haber construido 

el templo, no creemos tener fundamentos para dudar de su termina

ci6n en la fecha señalada. Es más, no resulta historicamente 16gi

co que un hombre con el espíritu de Borda, devoto hasta la vanidad, 

generoso con la Iglesia, implacablemente ejecutivo y perfeccionis

ta, que pens6 en todos los detalles de la obra y enriqueci6 al 

templo con vasos, joyas, muebles, vestiduras, pinturas y hasta una 

gran alfombra; un hombre, en fin, que se empeñ6 tanto en-ver su 
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templo, su obra máxima minuciosamente acabada, permitiera que ésta 

se dedicara en 1759 1 estando el en la plenitud de su vida y de su 

riqueza, sin haberle construido las portadas. 

Estamos de acuerdo con Toussaint -repetimos- en que las 

fechas de 1751-1758 deben ser las verdaderas o las más aproximadas 

para la construcci6n de Santa Prisca y si estas pudieran variar, se

ria dentro de un márgen de tiempo muy reducido. Estamos por otra 

parte de acuerdo con Manrique en la existencia del ne6stilo como 

una modalidad "especifica y diferente" y significativa comó el la 

plantea, con las siguientes discrepancias: que el ne6stilo es, como 

el anástilo, un hijo del ultrabarroco y que su cronología debe re-, 

correrse hacia atrás, hasta 1751-1755 cuando deben haberse construi 

do las fachadas de santa Prisca, que son obras ne6stilas. La solu-

ci6n a este problema cronol6gico creemos verla en las propias pa-

labras de Manrique, quien plantea muy claramente la existencia de 

dos corrientes barrocas después del churrigueresco: la que deriv6 

a través de la transformaci6n del barroco estipite -que desde 1951 

Joseph Baird llam6 la disoluci6n del estípite (33) la cual, cree-

mos, tuvo su culminaci6n con el anastilismo, y el ne6stilo, o sea 

la renovaci6n salvadora, que cortando por lo sano desdeñ6 los estí

pites y volvi6 al uso de las columnas. M~s adelante, Manrique aña-

de "• .. es necesario aclarar que el ne6stilo se empalma muchas veces 

con el barroco "di sol vente", ul trabarroco o barroco anástilo o como · 

se le quiera llamar; es decir que se dan simultáneamente dos movi

mientos contrarios: el de continuar las derivaciones del estípite 

y el de reaccionar contra él" (34). En dicha sobreposici6n de mod! 

lidades -con la que sin duda.estamos de acuerdo- vemos la raz6n 

para poder modificar la estrecha cronología en que Manrique quiere 

encerrar al ne6stilo. Si se acepta que dichas directrices coexis-
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tieron y se empalmaron, no vemos por qué no se ha de aceptar 

que Santa Prisca se haya construido -ne6stila- entre 1751y17581 

ya que además constituye, como esperamos dejar asentado a lo largo 

de estas páginas, uno de los más notables ejemplos de la sabia com

binaci6n de las corrientes artísticas mencionadas. Es más, por qué 

no habría de ser Santa Prisca, en todo caso, la primera obra ne6s

tila? Quede esta posibilidad, planteada aqui como una hipótesis. 

En cuanto a la relaci6n del ultrabarroco con el ne6stilo 

deseamos aclarar que disentimos un tanto de la forma en que lo pre

senta Manrique. Para él ultrabarroco puede ser lo mismo. que barroco 

"disolvente" o barroco anástilo, pero para nosotros no. Según nues

tro punto de vista el barroco "disolvente" que culmina con las ere~ 

cienes anástilas -según decíamos- se desarroll6 y floreci6 a la par 

que el ne6stilo y como en ambas modalidades aparecen muchas carac

teristicas formales ~ue los hermanan, consideramos que las dos mo

dalidades son hijas del mismo padre o sea del ultrabarroco. La aper

tura de la calle central, las guardamalletas, las ornamentaciones 

mixtilíneas 11m6viles 11 , las claraboyas, etc., se ven tanto en obras 

aun con estipites en disoluci6n, como en monumentos anástilos y 

ne6stilos. Por lo tanto el ne6stilo nos parece, por as! decirlo el 

hijo mejor que procreó el ultrabarroco y aunque no el único, si el 

más inteligente y el que más lejos lleg6 en las creaciones arquitec 

tónicas con que cülminó el arte barroco religioso en México. 

En suma, concluimos, las fachadas de la iglesia de Santa 

Prisca pertenecen al ultrabarroco ne6stilo y tienen además el méri

to artístico de ser -por lo que se sabe hasta ahora- las primeras 

obras de este género tan importante por su carácter novohispano1 

cosa que por otro lado nos inclina a fortalecer la idea de que su 

autor fuera un artista nativo, ya que como bien dice Manrique en 
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.España no se encuentra el equivalente del ne6stilo. (35) 

El neostilismo de la fachada principal de Santa Pris

ca salta a la vista en la magnificencia e importancia de los apo

yos clasicistas y salom6nicos que emplea, desdeñando olímpicamente 

los estípites. Ostenta además magnificas y originales creaciones 

de pilastras-peana, ins6litas por su longitud, que son otra señal 

peculiar del ne6stilo (36) 

Por otra parte es necesario mencionar dos obras que ev! 

dentemente derivan en su composici6n de la portada de Santa Prisca. 

Por lo que se sabe hasta ahora las dos fueron comenzadas en el año 

de 1755 (37) 1 o·sea cuatro años después de la parroquia taxqueña. 

Una de ellas es la portada de la iglesia de la Santísima Trinidad 

de la ciudad de México que, como lo hizo notar Francisco de la Ha

za desde hace muchos años, no obstante que emplea apoyos estípites, 

presenta una composici6n muy semejante a la de Santa Prisca, ya que 

en su calle central, luce al igual que en ésta', un escudo papal, 

un relieve central y la ventana del coro, .en la misma secuencia y 

colocaci6n, y asi mismo unidos dichos elementos entre si, por medio 

ue relieves ornamentales. La otra portada es la de la iglesia de 

Santiago Tianguistenco en el Estado de México. En el estudio que 

de ella ha hecho el arquitecto Carlos Flore.s l1arini ( 38) 1 puede 

apreciarse bien la relaci6n formal que existe entre ambas obras. 

Tianguistenco es ya obra plenamente neóstila. En ella se emplearon 

también columnas clasicistas -si bien muy ornamentadas- y grandes 

columnas salom6nicas, aun más imponentes que las de Taxco, y se 

acentuó el empleo y lucir.dento de los altos pedestales que en es-

ta obra se encuentran hasta en su segundo cuerpo. Como en Santa 

Prisca, la puerta del templo de Santiago muestra un importante es-

cudo papal sobre su arco. 
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La portada lateral• 

Para sorpresa de muchos, la portada lateral de Santa 

Prisca, queda situada en el lado sur del edificio, al contrario 

de lo que generalmente se hace de colocar estas portadas en el 

lado norte de los templos. A nuestro modo de ver esta soluci6n se 

adopt6 porque se quiso dar más lucimiento tanto a la portada como 

a la iglesia, Dada la situaci6n del templo su paño sur es el que 

tiene mayor importancia, pues frente a él, el gran declive del 

terreno que all! forma una cañada -ocupada desde hace muchos años 

por el mercado- produce un gran espacio despejado, que engrandece 

las proporciones de la parroquia dándole una singular ligereza y 

visibilidad. Del otro lado de la cañada, desde la calle de San Ni

colás, puede contemplarse un espectáculo de extraordinaria belleza, 

pues el templo se ofrece al espectador como una joya engarzada sobre 

el caserío. Los arquitectos barrocos se percataron muy bien de es

ta perspectiva y la supieron aprovechar a las mil maravillas. En 

cambio si hubieran colocado la portada del lado norte, sobre la an

gosta calle de la Muerte, ésta no tendría lucimiento, y sus finas 

proporciones, tan ricamente ornamentadas, nunca hubieran resplan

decido bajo los rayos del sol~ 

Como explicamos al hablar de la planta del edificio, la 

portada lateral está rehundida dentro del paño sur de la iglesia, 

formándose as! una ampliaci6n del atrio, muy adecuada para prece

derla. A simple vista se dirla que se trata de una portada del si

glo XVII: de dos cuerpos, por la cantidad de elementos clasicistas 

que dan tono a la composici6n. Pero vi~ndola con cuidado se notan 

las novedosas soluciones dieciochescas en su estructura. Para em

pezar, el arco de la puerta es pentagonal, lo cual contrasta con 

los dos pares de pilastras muy planas y tableradas, de fuerte sabor 
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clasicista, que la flanquean. Frente a cada par de pilastras se 

encuentra una sobresaliente y vigorosa columna trit6stila muy el! 

sicista, con capitel compuesto, j6nico-corintio. Estos grupos de 

apoyos constituyen la parte más libre, moderna y novedosa de la 

composici6n, pues una sola base les da apoyo a los tres elementos, 

avanzando hacia el frente, adornada con guardamalleta y follajes 

y adoptando la misma forma que los zócalos de las columnas de la 

fachada principal. Los capiteles de las columnas suben más que los 

de las traspilastras; rebasan el entablamento y sostienen resaltos 

que a su vez se convierten -mediante varios cuerpos y molduraciones

en peanas para sostener las imágenes de San Crist6bal, al lado de

recho, y la de San José, al lado izquierdo. Entre las novedades or

namentales de las columnas hay que señalar los collares de qUajes 

que adornan la base de los fustes, ya anotados por Toussaint (39) 

y los angelillos balbasianos· que están, un poco detrás de ellas, 

sentados sobre los z6calos de las traspilastras. Por detrás de las . 

imágenes mencionadas, de San Cristob~l y de San José, se encuentran 

medias cañas trit6stilas, estriadas -sobre ejes distintos de las 

columnas inferiores- que flanquean el precioso relieve que lleva el 

centro del segundo cuerpo de la portada y que representa La Corona

ción de la Virgen, de muy rica y barroca composici6n. Se estructura 

éste sobre un eje central, vertical, y una triangulación que tiene 

su base en la sección de oro horizontal -que se encuentra a la al

tura de la cabeza de la Virgen- además de algunas diagonales. El 

eje vertical está ocupado casi en su totalidad por la figura de la 

Virgen que asciende a los cielos; arriba de su cabeza se encuentran, 

la corona y, en la c6spide de la composici6n, el Esp!ritu Santo. 

Sobre la sección de oro aparecen las figuras de Dios Padre y Dios 

Hijo sosteniendo la corona entre sus manos. La escena está asistida 

por el coro angélico que se acomoda a los pies de la Virgen y a los 
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lados del Espiritu Santo, entre nubes, 

Este tema está íntimamente relacionado con la Asunci6n 

de Maria, motivo este último, que remonta sus origenes a la patris

tica, que ya hace menci6n de él (40), El arte renacentista dedic6 

obras apote6sicas a la representación de la Asunci6n y el asunto 

sigui6 siendo de la predilecci6n española durante los siglos XVII 

y XVIII, A lo largo de los siglos XVI y XVII se represent6 mucho 

la Asunción asociada con el Tránsito de Maria, en cambio en el si

glo XVIII se prefiri6 combinar el tema con la Coronaci6n, represen, 

taci6n gloriosa que estimula el empleo de numerosos recursos deco

rativos, mucho más a tono con el gran barroco triunfante diecioche_! 

co. 

El relieve se encuentra acomodado dentro de un marco de 

orejas, enmarcado a su vez por pilastrillas almohadilladas, con 

ménsulas, con querubines y gran cantidad de follaje, El entabla

mento que separa los dos cuerpos de esta obra, a pesar de su friso 

y sus dentículos de estructura clasicista, permite que la cornisa 

ondule y se separe de él como si fuera algo postizo. As!, más arri 

ba de la puerta la cornisa se eleva y forma un medio punto donde 

se aloja un dosel, elemento que se puso muy de moda en las obras 

ultrabarrocas y que proviene del linaje formal andaluz, como puede 

verse en algunos retablos de Pedro Duque Cornejo y de su seguidor 

Fernández del Castillo, desde antes de 1750 (41), En sus extremos 

-para dar paso a los resaltos de las columnas que flanquean la 

puerta-· la cornisa se rompe y sus extremos rotos se yerguen a la 

vez que se enrollan sobre s! mismos, En cambio en el segundo cuerpo, 

sobre los resaltes en que terminan las pilastras, corre, a la mane

ra tradicional, un entablamento,.también denticulado, y sobre los 

ejes de las pilastras lucen remates flamigeros ondulantes. Aqui 
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termina la estructura de la portada que se une al enmarcarniento 

de una de las ventanas que dan luz a la nave, mediante moldura

ciones mixtilíneas y una recia guardamalleta, que cae al centro 

de una especie de front6n curvo y roto. 

En esta portada volvemos a encontrar el relieve central 

de tradici6n marcadamente novohispana -muy gustado por el p6blico 

y los artistas desde el siglo XVII- al lado de la riqueza ornamen
as! como 

tal que se imponía en esos afias I la novedosa aportaci6n andaluza de 

romper con las tradiciones en cuanto a la composición de las es-

tructuras y la decidida vuelta a la columna clasicista que nos in

dica que esta portada debe agruparse, al lado de la principal, den

tro de la modalidad neóstila. 

Abajo y al lado derecho, frente a una de las columnas 

aparece la· estructura de un basamento, un tanto desproporcionado 

y tosco, que sostiene -sobre una peana en forma de fuste estriado-

una cruz de hierro forjado, que ignoramos cuando se haya colocado 

allí, pero que no parece ser parte de la composici6n original. 

Haciendo escuadra con esta portada -como puede verse 

en el plano del edificio- se encuentran las puertas del Bautiste-

rio y del Cuadrante de la parroquia, formándose un bello conjunto 

de tres portadas, por lo que creemos oportuno hablar de ellas, ya 

que enmarcan y enaltecen el ~mbito de la fachada lateral. 

Las portadas del Bautisterio y del Cuadrante. 

Estas dos pequefias portadas son dos joyas más que dan e§. 

plendor al exterior del edificio, como las pequeñas chispas de 

diamante que se colocan como complemento de piedras preqiosas de 

mayor tamafio. Con sutiles diferencias de proporci6n en la interpr~ 

taci6n del modelo, en la parte del medall6n central, las dos por-
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tadas son iguales y sus vanos adintelados están colocados uno 

al frente del otro. Las jambas son pilastras tableradas sobre 

traspilastras, con capiteles corintios. Sus cuerpos están casi 

totalmente ocupados por enormes estructuras verticales formadas 

por medallones ovales con relieves en su interior, de los que -

cuelgan vigorosas guardamalletas y sobre los que se elevan mol-

duraciones con ornamentación vegetal para terminar coronados por 

conchas. Los dinteles y·el entablamento están almohadillados; los 

frontones recios y rotos se recogen sobre s! mismos y sobre sus 

extremos en voluta se ven remates con forma de ánforas o perillas. 

Al centro del entablemento, y del front6-iroto 1 emerge una podero-

sa guardamalleta que baja sobre la ornamentación del dintel y que 

en su centro aloja un medall6n circular enmarcado con figuras como 

cuentas de rosario y dentículos. Debajo del marco del medallón ap~ 

rece un querubín y sobre la parte superior de ese, sobre la corni-

sa, ent.t!!el front6n roto y sentados sobre follajes, hay dos ánge-

les •balbasianos '~ que acompañan relieves religiosos. 

Los relieves que aparecen en cada puerta son: en la del 

Cuadrante, en la jamba derecha, la Anunciación, en la izquierda la 

Crucif ixi6n¡ en el medall6n central la Resurrecci6n y entre los a.u 

gelillos del.remate central superior un medalloncito circular con 

la imagen de la Virgen del Rosario. En la jamba derecha de la pue_:: 

ta del Bautisterio está representada la Esperanza, en la jamba iz

quierda la Caridad y en el medallón central la ~¡ las tres virtu

des teologales que nadie puede alcanzar sin el sacramento del bau

tismo. En la cúspide de la composici6n, los angelillos sostienen e.a.: 

tre sus manos una vibrante custodia. 

Obras como éstas nos parecen un producto muy claro de la 

época de la grandilocuencia barroca y de la riqueza taxqueña, que 
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pudo poner en cada detalle del edificio una largueza pocas ve-

ces igualada en la historia de ~uestro barroco, y quiz~ pudieran 

compararse, cuando menos en su intenci6n ornamental, con las pe

queñas puertas laterales del Sagrario Metropolitano, si bien las 

de Taxco son mucho m~s ricas. 

Las portadas del Osario y de la Casa Cural. 

Sobre el costado norte del templo corre la llamada calle 

de la 1-:Uerte a la que le da nombre la representaci6n de un esquel~ 

to humano, que de pie sobre el frontoncillo roto que remata una 

puerta adintelada y pequeña, recibe al visitante que desea subir 

a las b6vedas de la iglesia. Esta puerta luce -igual que las inte

riores del crucero de las que ya nos hemos ocupado- ornamentaci6n 

almohadillada en su jambaje y un ancho entablamento con follajes 

y molduraciones. Sobre la cornisa denticulada se apoya el front6n 

curvo y roto que se abre para dar espacio a una figura mixta, espe

cie de peana-remate que, en este caso, sirve de base a la figura de 

di.cho esqueleto. 

La puerta se abre a un lado del cubo de la torre norte 

y conduce a la escalera de caracol, que ésta tiene en su interior~ 

Al Osario se llega por medio de una salida lateral, casi al mismo 

nivel que las b6vedas de la Capilla del Padre Jesús Nazareno. 

No recordamos en ninguna otra iglesia una portada con tan 

conmovedor motivo de ornamentaci6n, si bien en este caso el oficio 

de aspecto popular atenúa el car~cter macabro de la representaci6n 

esquelética de la Muerte. Casi seguramente su existencia se debe al 

fervor religioso, al capricho piadoso y al temor de Dios, que tan 

profundamente lat!an en el alma de José de la Borda. 

Hemos visto en el plano de la iglesia que, entre la sa-

crist!a y la casa cural hay un pequeño recinto que sirve de vestí-
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bulo y comunicaci6n entre la parroquia y las habitaciones domés-

ticas. Pues bien, la puerta que comunica esta sala con el corre

dor que conduce al atrio presenta una estructura compuesta y eng!_ 

lanada de igual manera que la anterior, salvo -como puede verse en 

las ilustraciones- por pequeñas diferencias en los detalles orna

mentales. En el interior del templo -volvemos a insistir- todas 

las portadas adinteladas son iguales a éstas. 

Las torres. 

Las torres de Santa Prisca son lo más distintivo del cou 

junto y se ven de todas partes desde muy lejos. Mucho antes de 11~ 

gar a Taxco, hay una curva en el camino desde la que nos sorpren-
' 

de una vista estupenda de la ciudad, entre cuyo caserío lo más no-

table son las altas torres. Por la parte baja de la ciudad, des-

de las garitas de Cruz Blanca o del Pedregal, en diversas perspec-

tivas y ángulos, las torres resaltan airosas, 6nicas, sobre un ci~ 

lo casi siempre extraordinario. Ni vistas desde las alturas de la 

poblaci6n pierden esbeltez estas finas creaciones barrocas. Desde 

el atrio de la capilla de Guadalupe puede contemplarse uno de los 

más hermosos panoramas de la poblaci6n y desde luego de la parro-

quia, de la que sobresalen las torres entre los tejados rojizos y 

la verde espesura de los laure~es de la paz. Todo mundo las reco

nocería de tanto que se ha reproducido su silueta, y art!sticamen-

te pueden considerarse un consumado logro del barroco novohispano. 

Constan de dos cuerpos, que arrancan de un saliente cor-

nisamento que puede considerarse a la vez como remate de los cu-

bos de las torres y como sotabanco del primer cuerpo, El segundo 

cuerpo es, desde luego, más estrecho y descansa también sobre otro 

cornisamento-sotabanco, muy semejante al anterior, y se corona por 

un tercero, sobre el que se apoya el remate final, que es una pea-

' 
._ j 
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na en forma de pie de cirial, coronado por una esfera que es la 

representaci6n sirnb6lica del mundo, sobre la que se encuentra plan 

tada triunfalmente una sencilla cruz de madera, que sustituye a la 

antigua cruz de hierro forjado y rico diseño en que debi6 haber 

culminado la composici6n. 

Los primeros cuerpos, de secci6n cuadrangular, est~n ach! 

flanados en las esquinas, lo cual produce también el efecto de una 

planta octogonal irregular. Tienen un campanario en cada uno de sus 

cuatro lados, en forma de balcones, engalanados regiamente. El al

feizar de cada balc6n es convexo y tiene como ménsula un gran mase~ 

r6n fantástico. Las jambas de los balcones son especialmente nota

bles por sus diversos componentes formales: guardamalletas, seccio

nes piramidales invertidas gruesamente estriadas, follajes e impo_2 

tas denticuladas. Los arcos son de medio punto enmarcados con es

pléndidos copetes estructurados sobre frontones rotos, de los que 

bajan guirnaldas de flores. Al centro del frontón roto asoma el ro.á 

tro de un querubín, y encima de sus rompimientos enrollados, se sien 

tan un par de angelillos ;balbasianos' en casi idéntica actitud, co

mo los que hemos encontrado en las fachadas.y como los que vamos a 

encontrar en los retablos del interior. Estos angelillos sostienen 

unas molduras que sirven de base a la representaci6n de una tiara, 

la cual queda exactamente encima del cornisamento que corre sobre 

los capiteles de las pilastras, y que seg6n Toussaint es la repro

ducci6n del escudo de San Pedro (42). 

Entre cada balc6n-campanario hay tres pilastras, o dicho 

de otra manera, cada balc6n-campanario está flanqueado por pilas

tras tri t6stilas entre las cuales se encuentran pilastras / qilasi

est!pites. Sobre grandes ménsulas bulbosas con basamentos de sec

ci6n cuadrangular, muy moldurados -colocados adem&s en bisel para 
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dar mayor vibraci6n al conjunto- se apoyan las pilastras trit6s-

tilas, cuyo primer tercio se ornªrrenta con ovas y el resto con e1 

trías contraestr!as y perlas. Las pilastras guasi-est!eites que 

se encuentran en los intercolurnnios 1 tienen como basé ménsulas 

menos ostentosas, formadas por roleos. Su fuste de secci6n cua -

drangular, va adornado con guardarnalletas. Las partes más importa.n 

tes son los medallones que se forman a la mitad de su altura, en-

marcados con conchas y roleos y dentro de los cuales se encuentran 

tallados bustos de santas, algunas de ellas con palmas del marti-

ria. De las ocho figuras que ocupan dichos medallones -cuatro en 

cada torre- solamente hemos podido identificar a cuatro de ellas, 

por los elementos que las acompañan: a Santa Lucía, y a una Santa 

decapitada en los ángulos occidentales de la torre sur a Santa Ur-
I 

~ en el angulo noroeste de la torre sur y a Santa Bárbara en 

el ángulo noroeste de la torre norte. Todas las demás presentan 

la misma apariencia impersonal: dulces rostros de doncellas, vesti 

das con túnicas y llevando palmas simb6licas del martirio en la ma

no izquierda. Estas pilastras-medall6~ están adosadas sobre las e! 

quinas achaflanadas de la estructura. Aunque las pilastras aqu! de! 

critas no son propiamente estípites, la parte baja de su fuste si 

presenta la silueta de la secci6n piramidal invertida que caracte-

riza al barroco churrigueresco, y por ello mismo, se han visto como 

la nota impuesta por esa modalidad que se encontraba en.su apogeo 

cuando se hizo la iglesia. Los capiteles de todos los apoyos son 

corintios y lucen resaltos antes de llegar al cornisamento que se 

apoya sobre ménsulas y otras molduraciones de gusto clasicista. 

El cornisamento-sotabanco que divide los dos cuerpos es 

más quebrado que el anterior y como dice Toussaint: "••• acaba por 

tener la forma de una cruz griega con sus brazos tripartitos y reu-
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nidos por U.neas oblicuas" (43). La planta y estructuraci6n de los 

segundos cuerpos es igual que en los primeros, s6lo que éstos son 

más ricos en su ornamentaci6n, y, además, con un repertorio de -

formas m&s libre. Los campanarios son también preciosos balcones 

con arcos de medio punto y planta convexa. Los alféizares en vez 

de estar apoyados sobre mascarones, lo están ahora sobre unas pea-

nas salientes de formas híbridas y mixtilíneas dentro de las cua

les los elementos principales son los cándidos rostros de unos que

rubines -uno en cada peana-, muy semejantes en composici6n y muy 

parecidos en sus facciones a los que encontraremos en los altares 

de la nave. Las jambas son muy complicadas; diferentes molduracio-

nes y figuras se concentran a la altura de las impostas. La clave 

del arco y las enjutas lucen mucha ornamentaci6n y los copetes de 

los balcones son muy salientes y ricos, con otras cabecitas de qu~ 

rubines entre el rompimiento del frontoncillo, y encima de éstos, 

otro par de ángeles 'balbasianos·: acompañando escudos coronados que 

alojan dentro de ellos, tallados, algunos símbolos de la letanía de 

la Virgen. Las pilastras que flanquean los campanarios son mucho 

más complicadas que en los primeros cuerpos: tienen altos basamen-

tos con grecas y medias perlas y follajes¡ la parte baja de los 

fustes está rodeada por una especie de .guajes combinados con otros 

elementos de formas desconoc:idas para el repertorio tradicional. 

Después hay medallones tallados con anagramas de María, luego el 

fuste sube recto y estriado hasta el capitel pero enredado en una 

ondulante filacteria. También en este caso, todos los capiteles son 

corintios y los resaltos lucen grandes medias pomas. La parte int~ 

rior del cornisamento es muy complicada y quebrada. Finalmente, en 

los intercolumnios, que se forman en las esquinas achaflanadas, 

hay pilastras-peanas, con grandes basamentos moldurados, que sos-
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tienen las im~genes de los ap6stoles, -cuatro en cada torre-

completándose as! -con los cuatro de la fachada principal• la 

presencia de los doce ap6stoles en la estructura del edificio. 

S6lo es posible reconocer con seguridad a uno de ellos: santo To~ 

rn~s -que se encuentra en el ~gulo suroeste de la torre sur- por 

la escuadra que lleva en sus manos y que alude al oficio de alba-

ñil que se le atribuye y que lo ha convertido en el patrono de los 

arquitectos. No nos sorprende pues que los autores de esta suntuo~ 

sa obra arquitect6nica -dada la empresa que tenían entre manos-

por devoci6n y precauci6n, hayan destacado entre todos los ap6sto

les a Santo Tomás, de quién tanta protección e ilurninaci6n necesi

taban. Los dem~s ap6stoles aparecen con un libro en las manos. 

Aparte de su esbeltez estas torres impresionan por par~ 

cer m~s voluminosas que sus cubos, debido al efecto que causan los 

grandes cornisamentos-sotabanco desde donde se elevan, como ya lo 

dej6 anotado Manuel Toussaint cuando escribi6 su libro sobre Taxco 

(44), Un antecedente andaluz a esta soluci6n podria ser la torre 

de la iglesia de la Victoria en Ecija, que ofrece el mismo efecto 

visual, si bien no tan acentuado. Mediante esta soluci6n las to-

rres taxqueñas presentan una ligereza pocas veces lograda y que 

más tarde se repetiría en el Santuario de Ocotlán, en el Estado de 

Tlaxcala, como bien lo supo ver Kubler (45) 

Buscando el origen de esta manera o gusto por elevar sen

siblemente las torres, los historiadores del arte George Kubler y 

Joseph A, Baird encuentran que debe estar en las torres andaluzas, 

que son muy.esbeltas y elevadas. El doctor de la Maza en sus~ 

tas Barrocas dice: "Hago especial!sima menci6n de la iglesia de. 

San Juan, con la más bella, esbelta y elevada torre de Ecija 1 que 

recuerda vivamente las de Ocotl~ y Tasco". (46) Otro historiador 
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del arte, Antonio Bonet Correa, dice que la torre de la catedral de 

C6rdoba, obra de Hernán Ruiz III, fue un modelo a su vez derivado 

de la torre de la Giralda -torre almohade coronada por cuerpos ren! 

centistas- que prolifer6 mucho en Andalucía en el siglo XVIII en - · 

torres como las de Ecija, Estepa y Carmona (47). De acuerdo con es

ta opinión y por sus propias observaciones Joseph Baird llama a las 

torres taxqueñas 11 ••• minaretes barrocos ••• " (48). Kubler por su Pª! 

te piensa que nuestras torres recuerdan el diseño no realizado de 

Jaime Bort, de 1741 (49) 1 para la torre de la catedral de Murcia. 

No podemos juzgar sobre este particular porque no conocemos el dis~ 

ño de Bort, pero si estamos de acuerdo con Baird y Kubler y de la Ma 
. -

za en que en Andaluc!a hay una fuerte tendencia a construir torres 

muy elevadas, como en Ecija, por ejemplo, las de las iglesias de Sap

ta Cruz, de la Trinidad, de San Juan y de Santa Maria, o la de la P! 

rroquia de Moguer (1758-60) 1 de Pedro de Silva, o la de Santa Maria 

de la Oliva, obra de Vicente Catalán Bengoechea (1756-1779) 1 en Lebr!.: 

ja, pero no hemos encontrado hasta ahora, ninguna de la que podamos 

decir que de esa en particular se derivan las de Trueco. Las torres de¡ 

las iglesias de la Victoria, en Estepa, y la de la parroquia de Manza·. 

nilla, en Sevilla, obra de 1760 1 de Ambrosio de Figueroa, son lo más 1 

cercano que hemos encontrado a las estructuras de Santa Prisca, pues 

tienen los cubos ligeramente más angostos que los primeros cuerpos. 

· Aceptamos desde luego la influencia del barroco andaluz en este aspes_ ¡ 
to, pero también creemos que hay que recordar algunas torres novo-

hispanas elevadas -si bien no tan esbeltas- que pudieron haberse to-

mado en cuenta, a la vez. Estas son: desde luego, las de las cate-

drales de Puebla (siglo XVII) y de Campeche (terminada en 1760) 1 la 

iglesia de San Hipólito (1739) en la ciudad de México y las muy al:tas 

y hermosas de la hoy catedral de Chihuahua (1726-1741). Por otra par

te, además de esa innegable, fina y vigorosa esbeltez, que informa lat 
i 
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torres de Santa Prisca, hay que señalar el acertado efecto equili

brante de las tres líneas horizontales, fuertemente señaladas por 

los cornisamentos divisorios, de que hemos hablado, Estas lineas, 

todas de diferentes perfiles, son quebradas en la medida justa en 

que suavizan la dureza de su horizontalidad y comunican ligereza y 

movimiento a los conjuntos, reduciendo a un ritmo elegante la fuer

te tendencia ascensional que los informa. 

En cuanto a las quasi-estíeites (50) que aparecen en los 

primeros cuerpos de las torres, es necesario aclarar que no son 

estípites propiamente, sino estípites-medallones, formas ya más 

libres y propias del ultrabarroco. Estos elementos, pues, son otra 

nota más de vanguardia artística, que enriquecen y dan carácter a 

este templo y que parecen tener más antecedentes en ese momento en 

Andalucía que en México, pues evocan -entre muchas otras- obras como 

el altar de la capilla Real de Granada, de Blas Antonio Moreno, de 

1752, que es una composici6n de transici6n al anastilismo, como di

chas pilastras. 

Como ha dicho Pedro Rojas, las torres de Santa Prisca se 

pueden considerar entre las más originales que se produjeron (51), 

pero no sólo en la Nueva España, añadimos, sino, en todas las regio

nes del barroco americano y parece ser, además, que tampoco en España 

en ese momento, ni en la propia provincia andaluza, de donde deriva 

su linaje, se hicieron otras torres pareadas más bellas, no solo por 

esbeltas sino también por las superficies de sus cuerpos iridisadas 

de relieves mixtilíneos, como cubiertos de un delicado pero recio ell 

caje, 

C6pulas y linternillas. 

La iglesia de Santa Prisca luce dos cúpulas y tres linter

nillas como partes muy importantes de su regio atuendo. 

La radiante cúpula mayor que corona el edificio en su Cr.J! 
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cero, es una espléndida estructura de sección ochavada y media 'I 
naranja, compuesta por ocho gajos, coronada con linternilla y 

cupul!n. El tambor aloja las ventanas rectangulares que se abren 

en cada una de las ocho caras que lo componen. El intrad6s es lige-

ramente abocinado y el vano se encuentra enmarcado por doble arco 

escarzano que descansa sobre jambas muy sencillas, 

En los vértices que forma cada sección del octágono se 

encuentran pares de pilastras tableradas que terminan en una espe-

cie de ménsulas o roleos que no llegan a tocar el cornisamento. El 

tambor se encuentra separado de la cúpula por una sección de enta-

blamento comprendida entre dos cornisas molduradas que sirven de ba-

se a los gajos que forman la media naranja, En el lugar de arranque 

de cada una de las nervaduras que señalan los gajos, se eleva un re-

mate de complicadas formas barrocas terminado en una especie de 

punta de diamante, Sobre la cúpula se eleva la linterna, también de 

ocho lados, que alterna en sus caras cuatro ventanas con cuatro ni-

chos vacíos, separados por pilastras de tipo clasicista que se apo

yan sobre ménsulas y terminan en capiteles corintios. Sobre los ca-

piteles de la linternilla corre otro pequeño entablamento con sus 

cornisamentos salientes y a eje de cada una de las pilastras se le

vantan otros remates que repiten como eco las formas de los que se 

encuentran más abajo . Sobre la media naranja del cupulín remata un 

poma sobre una base moldurada y sobre la poma, una cruz. La cópula 

completa su vigoroso barroquismo con el empleo de azulejos policro-

mados. En el entablamento corre un friso de azulejos azules y blancos 

y otro que lleva la siguiente inscripción: "Gloria a Dios en las Al-

turas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad", combina-

dos con anagramas de Cristo. Cada gajo de la cúpula está cubierto de 

azulejos, amarillos y verdes, azules y blancos .-los colores de San 

José y de la Virgen-, formando un diseño geométrico que luce en el 1 
1 
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centro una gran estrella blanca sobre fondo azul que alude a la 

Purísima Concepción, advocación a la que está dedicado el templo. 

El cupul!n de la linternilla también se ornamenta con azulejos 

manteniéndose asi, en la parte baja y en la alta, el brillo de la 

policromla que alegra y enriquece el conjunto. 

Según Chueca Goitia, en su breve estudio sobre las inva

riantes de la arquitectura hispanoamericana (52), nuestras cúpulas, 

por lo general, son ochavadas con tambor octogonal, nacidas de las 

cúpulas califales cordobesas y del gótico tardio español¡ fórmula 

estructural que tomó carta de naturalización en la Nueva España. 

Pues bien, la cúpula de la parroquia taxqueña, por su forma octogo

nal, por sus coloridos azulejos, por su aspecto de monumental pieza 

de alfarería -según dice Pedro Rojas cuando habla de las cúpulas me

xicanas (53)- constituye el elemento más mexicano del templo. Por 

su revestimiento de azulejos está emparentada con el barroco poblano, 

región a donde, casi seguramente, se mandaron a hacer dichos elemeu 

tos de cerámica. Sin embargo por su estructura general guarda seme

janzas concretas con cúpulas hechas en la época anterior al esplen

dor del churrigueresco, tales como las de las iglesias de la Profe

sa (1714-1720) y de Regina ·(XVII 1) 1 de la ciudad de México. En los 

tres casos las cúpulas, estructuralmente, se componen de elementos 

casi iguales, salvo que las de la capital son muy poco ornamentadas. 

Por otra parte la linternilla de la iglesia de la Santísima también 

en la ciudad de México obra hecha entre 1755-1783 1 según hemos vis

to se parece mucho a la de la cúpula de Santa Prisca, y como la de 

ella alterna nichos y ventanas en sus ocho caras. 

Por lo tanto si la consideramos aisladamente, esta cúpula 

taxqueña podría tomarse como un fruto del barroco del siglo XVII, ya 

que s~ estructura resulta muy sobria (su colorido encubre esta sobri~ 

dad bastante), al lado de las típicas cúpulas dieciochescas novohis-
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panas, de complicadas formas, como algunas de ellas que abren sus 

ventanas invadiendo los gajos, o las poblanas colmadas de ornamen

tación de blanca argamasa, o los cupulines de Guanajuato, atestados 

de pequeños estípites. Es evidente que el autor de Santa Prisca no 

sigui6 la moda del momento -como ya hemos advertido varias veces

sino que manej6 a su antojo el repertorio formal barroco, empleando 

los elementos que más le convinieron con la mayor libertad de ex

presi6n. La cúpula de Santa Prisca, que por otra parte se destaca 

sensiblemente por su rico colorido -del cual emana, consideramos, 

su mayor barroquismo- fue creada intencionalmente con cierta mesura 

formal para no desviar la atención de las afiligranadas torres. La 

colocación, forma y tamaño de la cúpula -como todas las partes de 

este suntuoso monumento- estuvieron perfectamente estudiadas para 

equilibrar el conjunto de los volúmenes y la altura de las torres y 

para dotar -con su tamaño y color- de otro punto de admiración al 

edificio. Más no fue concebida como culminaci6n final, sino como 

parte y señal, para que el espectador intuitivamente llegara a la 

cimera riqueza de las torres, el punto más elevado, física y simbó

licamente, de esta obra profundamente religiosa. 

En la calle de la Muerte -sombreada casi siempre porque 

está en el costado norte de la iglesia y es angosta- se destacan con 

vigor, entre los volúmenes pétreos del edificio, los brillantes azu

lejos de la cúpula de la Capilla de Jesús Nazareno. Esta cúpula es 

ovalada y bastante peraltada, de proporciones elegantes y con lintes. 

nilla mixtilínea y octogonal, En ésta se alternan ventanas y nichos 

separados por columnillas trit6stilas, con fuertes molduraciones en 

zig-zag en su parte inferior y lleva múltiple cornisamento. La cu -

bierta, abovedada y tapizada también de azulejos termina en un·per!, 

llón que hoy está trunco. Como puede apreciarse en las ilustraciones, 

esta linternilla es mucho más dinámica y dieciochesca en sus formas 

que la de la cúpula principal, 
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Tanto el Cuadrante como el Bautisterio ostentan, a su · 

vez, preciosas linternas de planta rectangular. En cada una de 

sus cuatro caras hay ventanas de medio punto a dos diferentes al-

turas, y en las esquinas se yerguen pilastras clasicistas con con-

trapilastras. Sobre el friso del entablamento resalta una cornisa 

sobre la cual se ve la cubierta ligeramente abovedada y revestida 

de azulejos, en perfecta armonía con el colorido de las cúpulas. 

El recinto en donde se encuentra la escalera que sube al 

coro y el altar o Capilla de Dolores, y que se localiza contiguame.!l 

te al Bautisterio, se ilumina mediante una cupulita que por sus di

mensiones nos parece mejor incluir entre las linternas. Está formada 

por una pequeña media naranja y una alta linternilla y sus corres

pondientes adornos de azulejo. 

Estas tres linternillas, hermanas menores de las cúpulas 

-gracias a sus cuerpos elevados y policromos- comunican movimiento 

a los volúmenes del edificio, riqueza al aspecto formal del conjun-

to y agradable colorido. Todas ellas se encuentran colocadas en el 

costado sur del templo -el más iluminado por el sol- el cual resulta 

muy barroco por la diversidad de los planos y alturas que presenta y 

por el vigoroso claroscuro de sus volúmenes, salpicado de los deste-

llos luminosos y coloridos que desplden los azulejos. 

Imágenes, ventanas, 6culos, balaustradas, remates y otros elementos 

gue completan la ornamentaci6n exterior de Santa Prisca. 

Algunas representaciones religiosas, colocadas en diversos 

puntos estratégicos del edificio, enaltecen con su significado la pr2 

lífera ornamentaci6n de formas vegetales y geométricas, con la que 

-como hemos visto- se revisten las distintas partes de la parroquia. 

En el ~ngulo sur del atrio se encuentra un gran pedestal muy barroco, 

muy moldurado, de secci6n cuadrangular mixta, con .sus cuatro caras 

convexas, separadas por guias de frutas que bajan sobre las esquinas~ 
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chaflanadas y que terminan en recios roleos. Sobre la cornisa que 

remata este basamento hay una peana grande, de complicadas formas 

mixtas, con entrantes y salientes y flores y roleos y follajes, que 

luce en sus cuatro esquinas remates florales muy altos. La peana 

está hecha para sostener una sencilla Sf.!!! de cantera, de brazos c.!, 

lindricos. Sobre su cabecera queda un pedazo de lo que pudo haber 

sido la representaci6n de una filacteria que tal vez portaba la 

tradicional inscripción: I N R I. Esta cruz dieciochesca recuerda, 

por-su colocación e importancia en el atrio, la figura y el s!mbolo 

de las cruces monásticas del siglo XVI que anunciaban triunfalmente 

la implantación del cristianismo en tierras americanas. Esta de aqu!, 

puesta por don José de la Borda, quiso ser también un cumplido s!m

bolo de la Fe aun predominante, en el siglo de la Ilustración. 

En el otro extremo del atrio o sea en su ángulo norte, hay 

otra peana, menos importante en tamafio y 'ornamentaci6n, también de 

sección cuadrangular mixta, que sostiene, sobre una base cubierta con 

guirnaldas de flores, la representaci6n del arcángel San Miguel, 

Pr!ncipe de los ángeles, en su carácter de defensor de la Iglesia 

y vencedor del Demonio, sobre cuyo cuerpo ca!do se apoya con gallar

d!a. 

Cerca de San Miguel, dentro de un nicho esquinero, sobre 

el ángulo que forman los muros de la Capilla del Padre Jesús Nazare

no aparece la estatua -ahora sin brazos- del arcángel San Gabriel, 

portavoz de la Anunciación, y en la siguiente esquina de la misma 

capilla, se ve al arcángel San Rafael con su· pescado debajo del brazo 

izquierdo, faltándole ahora, desgraciadamente, el brazo derecho. Los 

nichos dentro de los cuales se encuentran estas imágenes son casi 

iguales, salvo peq~eñ!simas diferencias y recuerdan mucho la orname,a 

taci6n y estructura de las portadas menores adinteladas, que hemos 

señalado dentro y fuera del templo, tales como la del Osario o las 
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del crucero. Una ancha guardamalleta cae de las cornisas que les 

sirven de base; el nicho es aconchado en su interior y las jambas 

almohadilladas. Los capiteles y el friso est~n vigorosamente mold~ 

rados y rematan en un frontón roto, triangular, que deja espacio en 

su centro para la representación de una cruz. 

Despu~s encontramos, sobre el mismo paño norte de la igl~ 

sia y un poco antes de llegar al ~side, otro nicho, pero distinto a 

los anteriores. Este, muy poco profundo, tiene una penaa en forma de 

perilla y pilastrillas trit6stilas con capiteles compuestos de los 

que bajan roleos vegetales sobre los fustes y remata con un frontó!! 

cillo denticulado dentro del que se ve la conocida representaci6n 

del Ojo de Dios rodeado de rayos luminosos. Abajo, en el espacio en

marcado por las pilastras y debajo de unas toscas nubes petreas, se 

ve la imagen del Cordero de Dios, suavemente echado sobre el libro 

de los Siete Sellos y sosteniendo con su cabeza doblada el estandar

te de la Resurrecci6n. Esta composición, como se sabe, deriva de los 

textos de los cap!tulos V y VI del Apocal!psis de San Juan (54) y se 

refiere al libro que contenía los juicios del Altísimo y que s6lo el 

Cordero, dada su virtud y pureza, tenía poder para abrir. Del inte

rior de las páginas del libro cuelgan los siete Sellos, de siete cin 

tas. Tienen forma circular, como monedas y llevan inscritas las si

guientes letras, de izquierda a derecha: B e P e E S M que, como nos 

hizo oh.servar el Dr. Francisco de la Maza, corresponden a las inici! 

les de los siete Sacramentos que impone la religi6n cat6lica: Bautis

!!\2.i Confirma~i6n, Penitencia, Comunión, Extremaunción, Sacerdocio y 

Matrimonio. Los cinco primeros se refieren a los sacramentos que son 

indispensables para la vida y muerte de un fiel cristiano. Los dos 

Últimos son optativos, pues pueden tomarse o no. 

En los nichos que se abren en las esquinas orientales del 

edificio, correspondientes al ábside, se encuentran representaciones 

de Santa Ana, en el del lado norte, v de San Joaauín. en el del ladn ... 
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sur. Estos nichos se estructuran con iguales elementos que los que 

albergan las figuras de los arc!ngeles. 

Finalmente, en la calle del arco, en donde se forma un 

gran cubo con b6vedas de arista, se destaca sobre el muro, en reli~ 

ve muy plano y geometricista, otra representación de la ~· 

Para terminar con todo lujo una obra tan monumental, tan 

especialmente concebida por la devoción, la largueza y la piadosa 

vanidad de don José de la Borda, cada detalle se enriqueci6 al m!xi-

mo, sin escatimar recursos ni imaginación. Así, el templo de Santa 

Prisca ofrece en todas sus partes y hasta en los lugares menos esp~ 

rados, muchos detalles decorativos y aun pequeñas estructuras orna-

mentales que contribuyen a lograr la suntuosidad que tan f arnoso lo 

ha hecho. 

Los enmarcamientos de 6culos y ventanas son algunas de las 

partes más notables. En el ábside, estos vanos se destacan por su 

elegante proporción y por su distribución entre los contrafuertes 

del muro. Estas cuatro ventanas -resguardadas por rejas cuadricula

das de hierro forjado- así como alguna otra, se estructuran de la 

misma manera que las portadas adinteladas de que ya hemos hablado 

antes. Son así mismo tableradas en su jambaje, con capiteles de re-

cuerdo corintio, frisos con follajes alternando con frisos moldurados,: 

y terminan en su parte superior, en un frontón roto, con los extre-

mos enrollados, que deja sitio en su centro a un remate mixto. Del 

alféizar cuelga una ancha guardamalleta con cinco borlas. 

Las ventanas que dan iluminación a la nave, ostentan hacia .: 

el exterior profundos derrames y marcos elegantemente moldurados, 

con orejas y adornos de conchas y unos remates en la parte superior, 

que se entrelazan con la balaustrada con que finaliza el edificio. 
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Los 6culos que dan luz al crucero, o los del Cuadrante, 

o los de la capilla del Padre Jesús Nazareno, muestran, tanto en 

el interior -según hemos visto- como en el exterior, unas de las 

más delicadas y finas partes de la ornamentaci6n creada para el tem 

plo. Todos son rehundidos, abocinados y de trazos mixtos lo que co-

munica claroscuro y dinamismo a sus formas, y sus ricos enmarcamien 

tos a base de molduras, follajes, querubines, roleos, guirnaldas, 

perillanes, etc. etc., parecen inspirados en obras de encajeria. 

De los contrafuertes de la nave, emergen las indispensa

bles gárgolas de formas mixtas, un tanto bulbosas. Encima de ellas se 

destacan unas conchas y debajo, mascarones, que junto con los de 

enorme tamaño que hay en los balcones del primer cuerpo de las to-

rres y algunos otros, más pequeños que se asoman entre los remates y 

pedestales, constituyen la nota fantástica, que el barroco recibi6 

como parte de la herencia formal renacentista. 

Una bien proporcionada balaustrada remata, limita y candi-

ciona con gran elegancia -corriendo sobre la parte superior de los 

muros del edificio- todo este mar de exuberante ornamentaci6n que en 

algunas partes tiende a volcarse sobre el espacio. La balaustrada, 

está colocada dentro de dos cornisamentos molduraóos, que marcan las 

alturas del edificio, ondulando en suave curva al pasar sobre las ven 

tanas y aplanándose sobre los contrafuertes; rodea el ábside y remata 

la portada según hemos visto al hablar de ella. De acuerdo con el 

profesor Santiago Sosa Gallardo de Argentina, esta manera de emplear 

la balaustrada, deriva de la iglesia de Santa Susana de Roma, hecha 

por Maderno (55). Por lo que respecta a México, podemos decir que su 

uso no fue muy frecuente durante el período virreinal, pero que exis

ten algunos ejemplos, anteriores y posteriores a la construcci6n de 

Santa Prisca, que debemos mencionar porque ponen en evidencia el he-

cho de que los artistas estaban familiarizados desde el siglo XVI con 
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el empleo de este elemento. Las obras que podemos citar al respecto 

son las siguientes: la catedral de Mérida (siglo XVI)¡ la capilla de 

San José Chiapa, en el Estado de Puebla (XVII-XVIII)¡ la iglesia de 

Guadalupe, en la ciudad de Puebla (1722 1 según inscripci6n en la fa-
San 

chada)¡ la iglesia de/Cristobal, de la ciudad de Mérida (1755-1799) 

(56)¡ la gran parroquia de Dolores Hidalgo, en Guanajuato (obra que 

por su composici6n parece posterior a Santa Prisca) y las balaustra-

das que agregó Manuel Tolsá a la Catedral Metropolitana a principios 

del siglo XIX. 

En las iglesias mencionadas en el párrafo anterior, la ba-

laustrada aparece en sus portadas en diferentes proporciones y grados 

de importancia, pero -salvo en la obra de Manuel Tolsá en la catedral 

de México- en ninguna de ellas tiene tanta preponderancia formal como 

en la obra que nos ocupa, en donde la vemos ciñéndola a manera de un 

lujoso cinturón. 

Los remates son especialmente numerosos y bellos en Santa 

Prisca. Los encontramos sobre cada una de las eminencias de la ondu-

lante barda del atrio¡ compitiendo con las alturas sobre las esquinas 

de las diferentes partes del templo¡ encima de la balaustrada final, 

a tramos equidistantes¡ llamando la atención sobre las cúpulas y los 

cupulines -como hemos dicho- y en general aligerando con su vertica-

lidad los volúmenes. Todos los remates son mixtos¡ los de la barda 

del atrio son los más voluminosos, y su parte inferior, que semeja una 

especie de tazón, se destaca por los cuatro roleos que lo adornan y 

que terminan en caritas o mascaritas de querubines, y por sus ondu-

lantes remates piramidales y flamigeros, colocados sobre varios cuer

pos superpuestos. Los de la b6veda son más esbeltos y de dos tipos: 

unos.tienen forma de ánforas de donde brotan ramos de flores y los 

otros afectan s6lo formas geométricas, como perillones. 
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Existen además, en la b6veda 1 dos espadafias colocadas 

sobre los muros del crucero, a los lados de la cúpula. Tienen arco 

de medio punto, sencillas pilastras molduradas y un imponente re

mate sobre su saliente cornisa. Este se compone a su vez de tres 

remates mixtos¡ el del centro, más elevado, de formas muy complica

das est~ flanqueado por otros más sencillos y los tres terminan en 

pomas. 

Encima de la gran base cuadrangular -que en el interior 

da lugar a la formaci6n de las pechinas- sobre la que se asienta el 

tambor de la cúpula, exactamente en cada una de sus cu~tro esquinas, 

emergen bases triangulares, como pies de candelabro, parecidas a los 

remates de las torres, muy ornamentadas con fina talla de follajes 

y mascarones, que parecen haber sido hechas para sostener cruces u 

otros elementos ornamentales de hierro, que han desaparecido, tal. 

vez -como tantas otras cosas del edificio- durante los hechos mili

tares del siglo pasado o de principios del actual. 

Un pilar ins6lito y solitario, con su capitel moldurado, 

se levanta hacia la mitad de la longitud de la bóveda, ligeramente 

descentrado sobre la curvatura semicircular de ésta. Sin cpe haya

mos podido averiguarlo de cierto, se supone que servía como meridia-

no. 

A pesar de que muchos de estos elementos se encuentran ahg, 

ra mutilados (si bien algunos han sido restaurados) y no podemos co_u 

templarlos en su antiguo esplendor, desde luego que conservan vigen 

te su función ornamental original, poniéndose de manifiesto, la im

portancia que tienen, ya que gracias a ellos -como en todo monumen

to barroco- la grandiosidad que el artista persigue, se afina y ali

gera, produciéndose contrastes, acentos y matices que completan fe-

lizmente la belleza del conjunto. 
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Consideraciones sobre la talla. 

Desde los tiempos más remotos en el arte han resaltado 

dos maneras de expresión escult6rica: una tendencia naturalista, 

que se expresa dando especial importancia a las masas y volúmenes 

produciendo un relieve curvilíneo, carnoso, de tipo orgánico; la 

otra, de tendencia racionalista, que en muchos momentos de la his-

toria del arte ha impuesto el geometricismo se expresa a base de 

formas planas, geométricas, como es obvio, y es rica en moltiuracio-

nes, 

Como sucede en los movimientos artísticos, según las ~po-

cas, ciertas tendencias se afinan, se afirman, mientras otras desap! 

recen, segú~ las necesidades de los artistas, o coexisten varias m! 

neras de expresión al mismo tiempo. Pues bien, durante el periodo b~ 

rroco, esas dos viejas tendencias escultóricas, se encontraron y se 

compenetraron con peculiar equilibrio, 

Segfin el interesante artículo de la profesora Margaret C2 

llier sobre la obra en México del arquitecto español Lorenzo Rodrí

guez (57) 1 el estilo ornamental andaluz estaba hecho básicamente de 

dos tipos de talla, que pueden considerarse, el uno, como talla cor

~ (geometricista)y el otro, como talla modelada ~aturalista). El 

estilo cortado -continúa informándonos la autora- tuvo sus principa

les centros en C6rdoba y Granada y se derivó de los modelos septen

trionales de Dietterlin y Vredeman de Vries y quizá de la decoración 

en mármol de los Países Bajos. En este estilo -dice la profesora Co-

llier- el diseño puede darse en dos planos solamente, pero con fre

cuencia (en un noventa y cinco por ciento en el barroco mexicano, aña- ,, 

dimos) se presenta en varios diferentes planos y cuando es muy ela

borado se vuelve prismáticao, facetado, como la talla de los joyeros. 

Es además 11un ejercicio de profundidad" en el que la pared parece t~ 
-~; 

ner muchas superficies, una debajo de la otra. El estilo 11 modelado11 
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en cambio, se reconoce como algo añadido, aplicado sobre el muro (58), 

de formas y volúmenes de tipo orgánico, según decíamos. 

Estas dos maneras decorativas de tallar la piedra, pasa

ron a México ya combinadas, con la obra y la persona del arquitec

to Jer6nimo de Balbás, quien lleg6 a México en 1718 (59), En sus 

diseños ya estaban conjugadas las dos tendencias y él se había 

caracterizado por emplear en sus creaciones, s6lidas formas geomé-

tricas, agudamente perfiladas, pero que casi desaparec1an cubiertas 

por una capa de guirnaldas, frutas, follajes y densa poblaci6n de 

ángeles y querubines (60), Este tipo de ornamentaci6n gust6 mucho 

en México, tanto como el empleo de los estípites que también él in

trodujo y bien pronto se extendi6 por todo el pais, 

La talla que ostenta la iglesia de Santa Prisca estilís-

ticamente participa de esas dos tendencias andaluzas y al mismo tie~ 

po en muchas de sus partes -pero sobre todo en el tratamiento de las 

imágenes- se deja ver una talla más libre, un expresionismo un tan

to primitivo, con car&cter nativo, que combinándose con la talla cor

tada y la modelada, informa la mayor parte de las obras barrocas me-

xicanas. 

Como es natural, el grado de intensidad con que las téc

nicas escult6ricas aparecen combinadas en las diferentes obras, va

ría en casi todos los casos. As! pues, en Santa Prisca encontramos 

que en el exterior predomina la talla modelada, aunque existan mu

chos detalles de talla cortada en su composición. En las molduracio

nes de todos los cornisamentos y basamentos y en los marcos de las 

ventanas, es donde pueden verse molduraciones cortadas y múltiples, 

en diversos planos, o en las cartelas y guardamalletas de superfi

cies planas y perfiles rígidos, pero por lo que toca al resto de las 

formas ornamentales que revisten al conjunto, así como en la técnica 

de las imágenes, lo que predomina ostensiblemente son los volúmenes 

curvos, -bulbosos, carnosos y redondeados, que hacen eco a ¡las sinu2 
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sidades que pregonan las dos grandes columnas salomónicas de la 

portada principal, Las carnosas hojas de rocalla que abundan en 

dicha fachada, así como los diversos follajes y guirnaldas, las 

partes bulbosas de la balaustrada, las ovas, las frutas, las con

chas, los mascarones, ángeles y querubines, son magníficos ejemplos 

del gusto escultórico de tendencia naturalista. 

En consecuencia, éste templo en su talla exterior no es 

una obra andaluza, ni estrictamente balbasiana. Su linaje andaluz es 

evidente y muestra fuertes acentos balbasianos -localizados en algu

nas partes de los cornisamentos y sobre todo en los ángeles y queru

bines que abundan en la composición y que son iguales a los que hay 

en el retablo de los Reyes de la Catedral de México, obra máxima 

de Balbás- y, por otra parte, resaltan en ella también, fuertes acen

tos mexicanos, presentes, de manera más notable e importante en el 

tratamiento de las figuras humanas. Los canteros nativos, faltos de 

escuela académica, al tratar de representar dichas figuras, lo hi

cieron a través de su primitiva y reducida visión del cuerpo humano, 

brotando as! formas con carácter ingenuo y original. 

Estamos de acuerdo con el profesor Baird, quien considera 

que -a través del siglo XVIII en México- los escultores ornamenta

les no pueden clasificarse fácilmente entre 11provihcianos 11 y "metro-

politanos 11
, pues pronto dominaron las Últimas modas, como en-el caso 

de Taxco. 11 Los escultores de figuras -agrega Baird- persistieron en 

revelar su falta de entrenamiento dentro de una más amplia visión 

internacional, mientras su ; trabajo es con frecuencia agradable y 

técnicamente adecuado, es distintivamente provinciano 11 (61). Pero 

precisamente, en ese matiz especial que transmiten al conjunto estas 

obras de carácter nativo, es donde radica la importante diferencia 

artística que arraiga a Santa Prisca como producto del barroco mexi-

cano, y que enriquece y da variedad al aspecto formal culto que pre

domina en su ornamentación, 
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Por otra parte -en apoyo a otras afirmaciones de Baird

la iglesia de Santa Prisca, por la calidad de su talla no tiene C! 

r~cter regional dentro del barroco mexicano; pudo haber sido hecha 

casi en cualquier parte del país. 

Los autores que se han ocupado de hablar de la talla, la 

han calificado de exquisita y Manuel Toussaint por ejemplo, señaló 

la semejanza que esta obra presenta con las finas tallas de madera 

(62)¡ pero esta apreciaci6n -como puede notarse en las ilustracio-

nes- debe reservarse sólo para las partes ornamentales ya que las 

estatuas, como decíamos, no presentan la misma calidad fina, deli-

cada y culta, sino por lo contrario son toscas, bastas, desproporci2 
' nadas y ejecutadas con cierto descuido. Esto se debe en parte -in-

sistimos- al oficio del cantero nativo, pero también obedece a una 

raz6n de perspectiva: las im~genes est~ hechas y colocadas, en la 

mayor parte de los casos, para verse dentro del conjunto y desde le-

~' o cuando menos a cierta distancia, por lo que no deben afinar-

se demasiado sus rasgos para que no se pierda su volumen y su pre-

sencia en medio de la vigorosa ornamentaci6n que las rodea. Eh ahÍ 1 

que la manera burda de la talla haya resultado muy adecuada para e! 

tos fines y tal vez por eso -en parte- no se haya exigido a los can

teros mayor calidad académica en estos trabajos. 

Es posible que un grupo de canteros se ocupara en tallar 

las partes ornamentales y otro en las imágenes, pero también es f~

cil que el mismo grupo de canteros haya tallado todo, pues todavía 

en nuestros días podemos ver como los artesanos son capaces de re-

producir fielmente -con gran finura y precisi6n- los modelos de 

formas geométricas y vegetales y no as! las formas naturales -zoo-

morfas o antropomorfas- las cuales siempre acusan la falta de pre

paraci6n académica. 

Por lo que toca al repertorio formal, estamos de acuerdo 

.f 
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' con el doctor Joseph Baird en que la obra presenta mezcla de diver- $ 
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sos elementos estil!sticos -clasicistas y rococ6 sobre todo- pero 

no aceptamos la "geometría mudéjar" (63) que él ve. 

Es cierto que hay mucho geometricismo, pero según lo ve-

mos, es de linaje clasicista y luce enriquecido y exaltado, co~o es 

16gico, por el dinámico espíritu del arte barroco. 

Por otra parte es necesario recordar que el gusto barroco 

por la ornamentación simbolista estaba aun muy arraigado a mediados 

del siglo XVIII, cuando se construía Santa Prisca. Basta para ello 

recordar la soberbia y apote6sica fachada de la catedral de la ciu

dad de Zacatecas, edificada entre 1730 y 17601 obra trascendida de 

reli;,.Sioso simbolismo, como tan claramente lo ha explicado el doctor 

Francisco de la Maza en su artículo sobre el arte en dicha poblaci6n 

(64). Sin embargo en la iglesia taxqueña, se siguieron otros cáno

nes, pues la ornamentación simb6lica no es más importante que las 

formas laicas; ambos tipos participan en igual cantidad dentro de 

la composición, existiendo, además, una franca tendencia a la simpl! 

ficación en la representación de los elementos simbolistas y religio

sos en general, Ya vimos como las figuras de los apóstoles y de las 

santas, no están caracterizados con minuciosidad y cómo, fuera de las 

imágenes religiosas, el resto de la ornamentación -con la excepción 

de algunas figuras alusivas a la letanía de la Virgen y los escudos 

papales que se encuentran en las torres- está concebida en general 

a base de formas laicas, geométricas y naturalistas, resultando así 

Santa Prisca -para su momento artístico- una obra ,que presentó un 

novedoso equilibrio entre ambas tendencias ornamentales, lo que con! . 
tituye también un paso más hacia la vanguardia artística de la época, 

pues como bien se sabe, el barroco finisecular se caracteriza entre 

otras cosas, por la laicización de los elementos ornamentales. 
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El interior de la parroquia en su talla, tiene un 

aspecto más culto y más andaluz. Aunque los enmarcamientos de 

los numerosos 6culos están compuestos con talla 11modelada11 , de 

preferencia, la deslumbrante vibraciÓniJ!ometricista, múltiple 

y prismática, que se produce en los cuerpos y capiteles de las 
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pilastras y contrapilastras y los vigorosos tableros que recorren 

los arcos formeros, son un ejemplo espléndido de talla "cortada". 

Este "ejercicio de profundidad" -decimos con la profesora Collier-

es en esta obra un logro ejemplar y espectacular, cuya suntuosi

dad geometricista recuerda las yeserías de la Sacristía de la Car

tuja de Granada y el mencionado Sagrario de la misma ciudad, obra 

de Hurtado y Bada. 

La combinación de varias tendencias escultóricas en la 

ornamentación de Santa Prisca, no debe sorprendernos, pues no con§_ 

tituye un caso aislado. Por lo contrario -como es sabido- esa li-

bre mezcla de tendencias fue propia de la expresión plástica barro

ca. Para entenderla mejor hay que preguntarnos por lo que el artis

ta barroco deseaba expresar. Dicho de la manera más breve y diref 

ta: a este estilo, profundamente religioso, le importaba, sobre 

todo, la expresión del conjunto simbólico religioso. Para lograr 

la recreación de los mundos celestiales, como es fácil comprender, 

no podía sujetarse a una escuela artística determinada. La liber

tad de expresión le es, por otra parte, esencial, csí como su cali-

dad sentimental y su finalidad religiosa. El barroco habiéndose l! 

brado de lo clásico no podía ya sujetarse a él, ni tampoco ser fiel 

al naturalismo; su libre expresionismo empleó y matizó las 

formas clasicistas y naturalistas en la medida en que le fueron 

necesarias. Como es natural hay gran dosis de clasicismo en el b~ 
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rroco; por ejemplo en el tratamiento de algunos paños de escul

turas; en el empleo de capiteles, columnas, frisos, etc., en los 

rostros estáticos e idealizados de la; santos, y han decidido na

turalismo en las representaciones de vides, granadas, ángeles, 

flores y formas humanas, aunque no importa, por ejemplo, si las 

manos y los pies de las figuras dejan que desear desde el punto 

de vista real, y menos si los follajes y frutos se estilizan con-

vencionalmente. Lo importante es expresar con ostentoso aparato el 

tema sagrado que se desarrolla en cada obra, Importa el impacto de! 

lumbrante que cae sobre los sentidos del espectador, importa la ex-

uberancia formal que asemeje estas creaciones a la imagen de la su-

perrealidad celestial y la grandeza de los santos personajes, Para 

lograr todo ello -como en Santa Prisca- el barroco se sirvi6 de las 

tendencias artísticas (!"Je hemos mencionado y que estaban en el am-

biente, en la medida que las necesitó, y así resultó esta joya 

del arte novohispano, 11 .. ,la más temprana y completa" de la nueva 

dinámica de tradiciones formales mexicanas combinadas con ~dalu-

~as, como atinadamente supo ver el profesor Kubler (65), 

Material y color del edificio, 

Este aspecto no se ha mencionado nunca en los tratados 

de historia del arte, pero es necesario ocuparnos de él en nuestro 

estudio, porque como veremos ofrece un gran interés, 

La visita a Taxco del profesor Paul Philippot, especia

lista en restauraci6n y Director del Centro Internacional para la 

Conservaci6n y Restauraci6n de los Bienes Culturales, de Roma, 

-quien se encontraba en Héxico en 1970 dando un curso en el Centro 

de Restauraci6n 11 Paul Coreman' s"- nos hizo darle mayor importancia 

a los restos de pintura color de rosa que ya habíamos notado en 

r·,· 

··; 



r-- -

193 
diferentes lugares del edificio. El profesor Philippot nos hizo 

ver que podrían ser restos de pintura muy antigua, y que no era 

el de Taxco el único caso, sino que tarnbi~n en la iglesia de Cata 

en Guanajuato, había encontrado restos de coloraciones de aparien

cia bastante antigua, Intrigados por este fen6meno hemos investiga

do todo lo que pudimos ·.al respecto. 

Para la mejor comprensi6n de estos párrafos es menester 

recordar el hecho, ya mencionado, de que hacia fines del siglo P! 

sado el cura párroco Lorenzo Rodríguez pint6 el interior del tem

plo con una capa de pintura de cal, imitando mármol azul veteado y 

que en 1928 1 la S9ciedad de Amigos de Taxco, promovi6 una campaña 

para limpiar dichos muros, trabajo que se comenz6 a hacer por la 

sacristía. Pues bien, con tal motivo el ingeniero Alfonso Martínez 

Perdomo, inspector de la Direcci6n de Bienes Nacionales, ese mismo 

año, di6 a conocer oficialmente que la cantera de la iglesia no es 

de color de rosa sino que está pintada. 

"Durante mi visita de inspecci6n al templo de referencia 

-dice Martínez Perdomo- se pusieron en contacto conmigo é'.'gunos ve

cinos que me informaron que la cantería con gue fue construido no 

es originalmente rosa, sino blanca, debiendo el aspecto de color ro

sa gue tienen las oartes de cantería interiores y que aun C?tl~ 

las torres, remates, balaustradas, etc., en el exterior, ague a ·raíz 

de la construcci6n le fue dada una mano con una pintura especial, 

gue se obtiene en la región con tierra roja gue se encuentra en las 

grietas de las canteras, y de la cual en paquete certificado me he 

permitido remitir a usted una muestra". 

"Por lo anteriormente expuesto estimo necesario que esa 

superioridad se sirva aclarar, si las obras deben llevarse a cabo 
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hasta dejar comoletamente al natural la cantería o habrá gue de

jarla con el color rosa que primitivamente se le di6 debiendo pre

cisar en este último caso si ese color se obtiene por limpieza to

tal de la cantera y por nueva pintura o levantando solamente la ca

pa de pintura que le fue dada sobre la primera pintura especial, 

a que he hecho referencia" (66). 

Como contestaci6n de este informe el señor Alfredo Chavs 

ro, Director entonces de Bienes Nacionales orden6: 11 ••• la limpieza 

total de la cantera, limpiando la pintura de cal con que cuenta en 

la actualidad, hasta llegar a la capa de pintura color rosa gue se

ñala usted en su oficio precitado como pintura especial, la que de

berá conservarse en todo trance. Tan luego como los trabajos se ha

yan principiado, se servirá usted dar noticias a esta Direcci6n a 

fin de que uno de los ingenieros de la Secci6n T~cnica de ella de

pendientes, pase visita de inspecci6n en esa ciudad y dictamine ~ 

se hace necesaria la reposici6n de la pintura color rosa o bien si 

debe hacerse un segundo raspado para limpiar la cantería y devol

verle su color primitivo" (67). 

Días más tarde, el 6 de diciembre, el ingeniero Martinez 

Perdomo 1 desde su oficina en Iguala, Gro., afirma: "he quedado en

terado de que los trabajos de limpieza que deben ejecutar en la 

iglesia de Santa Prisca, en Taxco, Gro., deberán consistir sola

mente en el raspado de la pintura de cal dada sobre la especial 

que para dar el color rosa de la cantería tenía primitivamente. De

terminaci6n que ya hago del conocimiento del Subalterno del Ramo 

en Taxco, Gro ••• 11 (68 ). 

La limpieza de los muros interiores, según se deduce 

de estos párrafos y según dejamos asentado en la parte en que nos 

ocuparnos de la construcci6n del edificio, se hizo quitando s61o la 
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capa de cal azul que imitaba mármol y dejando la primitiva pin-

tura color de ro·sa, la cual puede apreciarse examinando de cerca 

las pilastras o cornisas. 

En el año de 1930 cuando don José Gorbea Trueba, era 

inspector de la misma Direcci6n de Bienes Nacionales, present6 un 

informe en el que dice: 

"Al subir a una de las torres pude notaf que la imagen 

en piedra policromada de la Purísima Concepci6n, que se encuentra 

rematando el actual (sic) reloj, está en malas condiciones ••• "( 69 ). 

Dos años después encontrarnos el informe del ingeniero Al 

berto Ortiz Irigoyen, quien nos vuelve a hablar de la imagen de la 

Purísima de esta manera: "El material en que está esculpida es una 

arenisca blanca de muy poca consistencia y que es la misma empleada 

para el resto del templo; sin embargo esta escultura destaca del 

conjunto debido a que en alguna época se policrom6, pintándole la 

túnica de blanco; el manto de azul y las carnes de rosa; lo que la 

hace claramente diversa del resto del edificio gue está pintado de 

rosa y sumamente patinado". "Debe limpiarse -opinó Ortiz Irigoyen-

puesto que la pintura parece cosa posterior" (70). Y así se hizo, 

porque para 1933 la misma persona escribe: 11 ••• la escultura había 

recuperado su color natural, excepto en los cabellos, que se con-

servan negruzcos y la cara y las manos, bajo la pintura de las cu~ 

les se encontr6 la rosa, común a todo el exterior del temolo, que 

se respet6 por parecer original". Y nos hace la aclaraci6n de que 

debajo de las vestiduras no se encontr6 el color de rosa; 'para 

concluir: 11 ••• la diferencia de coloraci6n parece haber sido inten

cional desde que la escultura fue colocada pues, corno ya se dijo, 

s6lo se encontró pintura rosa en la cara y en las manos y no en 

las vestiduras, como en las otras imágenes" (71). 
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En suma de las anteriores noticias se concluye que 

efectivamente el material con que está construida la iglesia 

no es cantera ni es color de rosa, como tantas veces,se ha dicho 

por escrito y oralmente, sino que es otra clase de piedra pintada 

de color de rosa, quedando además muy evidente en los textos de los 

documentos citados la duda acerca de la antigUedad de la capa de 

cal ~olor de rosa. El ingeniero Ortiz Irigoyen cay6 dentro de muy 

explicables y .justificadas contradicciones al respecto. Primero 

nos dice que la pintura de la Purísima debe limpiarse puesto que 

parece "cosa posterior" a su hechura, pero cuando vi6 limpia la 

imagen y se diÓ cuenta de que debajo de las vestiduras azules y 

blancas no había la capa.de color rosa pens6 que dichas coloracio-

nes debieron darse intencionalmente "desde que la escultura fue co

locada", es decir, en 1758 o poco después. 

As! quedaron las cosas desde 1933 y nadie volvi6 a ha

blar más sobre la pintura "especial" del edificio pero si sobre 

la cantera color de rosa de la iglesia de Taxco. 

Ahora, dedicados al estudio de este monumento, decidi

mos recurrir a los modernos recursos de la química y la petrología, 

-con el fin de aclarar este asunto lo más que se pudiera- mandando 

analizar muestras de pintura y un pedazo de piedra del templo, al 

laboratorio del Departamento de Restauración del Patrimonio Cultu-

ral "Paul Coreman•s, perteneciente al Instituto Nacional de Antro

pología e Historia. Las personas encargadas de hacer los análisis 

fueron el ingeniero Luis Torres y los químicos Julio R. Chan y Ale

jandro Huerta a quienes agradecemos mucho su colaboraci6n (72). 

Para ello tomamos raspaduras de pintura de la fachada 

principal y del remate de la torre suroeste y un trozo de piedra 

caído de uno de los remates que ornamentan los pretiles de las b6-
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vedas. Del estudio que se hizo han resultado las siguientes in-

formaciones: 

El material es piedra ígnea o sea de origen volc~nico y 

en ella predomina el color salrn6n, a lo que nosotros añadirnos que 

en partes se ve casi blanca y se aclara con luminosidad cuando el 

sol le da directamente. Es además una piedra muy suave y porosa 

por lo cual -corno ya hemos dicho- muchas partes de la ornamentaci6n 

se hayan mutiladas. 

Del análisis químico de las muestras de pintura, se des-

prende que hay dos capas de pintura, una de color rosa muy horno-

géneo a la cal y otra encima de color rojo intenso, aolicada proba-

blernente a la cola o con algún otro aqlutinante orqánico como ca

seina o grenetina. En la muestra correspondiente a la fachada pri,!l 

cipal se encontró debajo de la primera capa de pintura un enlucido 

muy fino, en cambio en las muestras procedentes de la torre y del 

trozo de remate, la pintura se aplic6 directamente sobre la piedra. 

La pintura es de origen natural o sean ocres rojos, arci 

llas ernatiticas, que abundan por todas partes y cuyo uso data de 

épocas muy antiguas. La diferencia de tonos se debe s6lo a la in

troducción de cal en la primera capa de pintura. Noticia que se 

aviene perfectamente con la que di6 Martínez Perdorno en 1928 1 acer

ca de la "pintura especial que se obtiene en la regi6n con ~ 

roja gue se encuentra en las grietas de las canteras". 

Según Luis Torres la técnica es primitiva, de linaje in-

digena y muy semejante a los aplanados prehispánicos, como los que 

hay en Teotihuacán. La capa rosa es muy parecida en tono a la pie-

dra, en cambio la roja es mucho más encendida. A veces se ve la ro-
' 

ja sobre la rosa, otras la roja sobre la piedra, es decir que ya 

la capa de pintura rosa habla desaparecido por erosi6n de algunos 
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sitios, cuando se aplicó la capa de pintura roja. 

Acerca de la antigUedad de la pintura, se nos ha expli

cado que debido a que son materiales naturales muy vulgarizados es 

difícil precisar la época en que fueron aplicados, pero hay algu

nas razones -según el mismo Luis Torres- para suponer que la pri

mera capa se aplicó entre unos treinta y cincuenta años -cuando 

más- posteriormente a la fecha en que se construyó el templo. Esto 

se explica de la manera siguiente: el trozo de remate presenta una 

talla en forma de gajos, algunas de cuyas partes se ven claramente 

erosionadas. Dichas partes están cubiertas con pintura rosa, por lo 

que se deduce que ésta no pudo haberse aplicado inmediatamente des

pués de terminado el edificio slno cuando ya algunos perfiles de 

las tallas ornamentales estaban desgastados, pues la capa de color 

de rosa cubre parejamente las partes erosionadas y las enteras. Por 

otra parte, no pudieron transcurrir demasiados años antes de que se 

pintara la piedra, porque debajo de la capa de pintura rosa no se 

encuentran restos suficientes de mugre como correspondería necesa

riamente a una piedra tan porosa que hubiera estado muchos años a 

la intemperie. Por lo tanto, el ingeniero Torres vuelve a decirnos 

que la primera capa de pintura rosa debió ponerse hacia 17801 con 

todas las reservas del caso dada la naturaleza de los materiales, 

que impide un análisis más preciso. La antigUedad de la segunda ca

pa de pintura es aun más difícil de determinar. 

Todos los especialistas saben que durante el siglo XIX 

-sobre todo en la segunda mitad- privó un gusto por encalar y pi.U 

tar los edificios religiosos aun tratándose de obras cultas (puesto 

que en las populares eso había sido un recurso muy socorrido desde 

tiempo inmemorial), pero hasta ahora no se conocía ningún caso como 
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el presente, un caso de barroco culto y grandioso -como es el 

de esta parroquia- pintado para enmendar, según parece, el tono 

de la piedra, un tanto disparejo y pálido, que seguramente no fue 

del gusto completo de José de la Borda y sus artistas. 

La gran porosidad del material, fácil presa' de la ero

si6n, pudo ser también una poderosa raz6n para pintar la piedra, 

pero aun este motivo se explicaría también en funci6n de evitar 

que la obra perdiera el esplendor con que José de la Borda quiso 

dotarla desde que la concibi6. Nunca sabremos, claro está, si la 

idea de pintarla se origin6 desde la época del ilustr~ minero -mue! 

to en 1778- o después, pero en uno y otro caso nos admira la empresa 

gigantesca de haberla pintado toda, por dentro y por fuera, con 

la clara intenci6n de impresionar al espectador con una iglesia 

de piedra color de rosa. Aunque la técnica es de cepa prehispáni-

ca y un tanto primitiva es evidente que se hizo con la finura del 

arte culto. Es decir, no para dar el efecto de una iglesia encala-

da como cualquier otra, sino el de una obra de cantería rosada, 

por eso la pintura tiene una cuidada transparencia -que no es pro

pia de la cal- que ha desconcertado a los espectadores por muchos 

años, ya que pocos notan el artificio del color y si lo ven no pie~ 

san que la piedra tenga un tono tan diferente. 

En nuestro concepto, si efectivamente la pintura fue 

aplicada en el siglo XVIII -dándose el lujo de enmendarle la pla

na a la naturaleza que no produjo una cantera hermosa por esas re

giones- esta osadía artística en una obra culta se debi6 a dos ra-

zones: al propio espíritu barroco, libre y soberano que sin temor 

de ninguna clase recurri6 a los medios que tuvo a mano con tal de 

producir una obra grandiosa y lucida y desde luego a la influencia 
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del arte nativo. Este bien asimilado aprovechamiento de la t~c-

nica primitiva para pintar la iglesia nos habla con mayor elo· 

cuencia del mestizaje artístico. Seguramente que si pudiéramos 

contemplar a Santa Prisca corno estaba en 1933 1 coronada su fachada 

con la imagen policromada de la Purísima Cor.c~pci6n 1 como tantas 

otras iglesias populares, su rnexicanidad se acer.:·•lada grandemen

te y la diferenciaría aun más de las obras barrocas ~spañolas de 

su misma época y categoría, 
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(1),- Peñafiel, Antonio, Ciudades Coloniales y Capitales de la Re
pública. Estado de Guerrero. Mhico. Secretaria de Fomento. 
1908, p. 24, 

(2),-. Nos hemos servido del plano hecho por los arquitectos Carlos 
Contreras, Juan 01Gorman y !)Or Justino Fernández, para el l,!: 
bro de Manuel Toussaint sobre la ciudad de Taxco, editado en 
1931 por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 

(3),- Peñafiel, Antonio, Op. cit. p. 29, Bste recinto es lo que el 
autor llama la Capilla de Dolores, 

(4),- Parece que la costumbre de construir osarios en los templos no 
era poco común, según se desprende de la siguiente noticia d~ 
da en las Gacetas y en la que se habla de la Catedral de Du
rango: 11 A un costado de la iglesia también se ha fabricado el 
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tüd':'::"11 Castorena y Ursúa (1772) y Sahagún de Arévalo (1728-
1742), Gacetas de México, México Secretaría de Educaci6n Pú
blica. 1949-1950, Vol. II, p. 64 

(5),- Gallego Burín, Antonio, El barroco granadino. Granada, 1956, 
Lám, 48. 

{6),- En la parte correspond~ente al estudio de los retablos, vere
mos como esta soluci6n es uno de los aspectos formales m&s i~ 
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(7).- Véase: Vargas Lugo, Elisa, "Ultrabarroco o anástilo 11 , Artes de 
México, Héxico, 1968, N Q 106. p. 58-68 
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(11).-~· p. 80 

(12),- Debido a la suavidad de la cantera en que está tallada esta 
obra, muchas de las figuras han sufrido mutilaciones y los an ' 
gelillos no se encuentran ya, todos completos, A algunos de· 
ellos les faltan los brazos, o las piernas, o los elementos 
que portaban, pero como son iguales a los que se encuentran 
en los retablos interiores, podemos suponer que llevaban tam 
bién palmas del martirio o ramos florales. 

(13),- Toussaint, l·ianuel, Op. cit. p. 128 

(14),- Angulo Iñiguez, Diego. Op. cit. T. II, p. 548-550 
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(15),- S~nchez Santoveña, Manuel. La ciudad de México y el Patri
monio histórico. México. UNAM. 1965, p. 498-500 

(16),- Les llamamos "balbasianos" porque imitan los que Jer6nimo de 
Balbás colocó en el Retablo de los Reyes de la Catedral Me
tropolitana, 

(17),- Un detenido análisis formal áe los templos capitalinos del Sa 
grario Balvanera, la Santisima, Vizcaínas, la Santa Veracruz
y San E'elipe Neri el Nuevo, nos ha demostrado la enorme difi-_ · 
cultad que hay en tratar de identificar -mediante este méto -
do- las obras que hizo Lorenzo Rodríguez -además del Sagra
rio y Vizcaínas- o las que ejecutó Iniesta Bejarano, o el P2 
der atribuirlas a un artista anónimo pero diferente. Todas -
ellas presentan una gran influencia balbasiana a través de 
las soluciones empleadas por Rodríguez en el Sagrario, En to
das aparecen roleos, angelillos, estípites, guardamalletas y 
tantos otros elementos parecidos, r:ue junto con la gran simi
litud que presentan en la calidad de la talla, quedan herman~ 
das estilísticamente al grado de hacernos pensar, que algu -
nas de ellas, como podrían ser obra de Rodríguez, podrían ser 
lo de Iniesta Bejarano. No cabe duda que para identif~carlas 
definitivamente son indis1:ensables los documentos, Por otra 
oarte es necesario hacer notar la fuerza de esta escuela del 
barroco capitalino balbasiano-rodrigueaco que alguien llevó a 
Taxco, demostrando así que el artista haya sido español o no
vohispano, no pudo sustraerse a esta influencia. 

(18),- Díaz-Berrio1 Salvador. El Temolo de la Compañía en Guanajuato •. 
Guanajuato. Universidad de Guanajuato. 1969, 

(19),- En la iglesia de Santiago 'Tianguistenco, Edo. de México se e.!! 
cuentran enmarcamientos muy parecidos, adornando también los 
óculos que hay en los cubos de las torres, 

(20),. Angulo Iñiguez, Diego. Op, cit. T, II. p. 548-549 

(21),- Kubler-Soria. Op, cit. p. 80 y Baird, Joseph. Op. cit. p. 113; 
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Penetrar en el interior de la igle.ia de Santa Prisca 

constituye una de las m~s intensas y conmovedoras experiencia• 

art!sticas que nos puede reservar el arte mexicano de cualquier 

6poca. Nadie, con un poco de sensibilidad o de cultura o de ima

ginaci6n1 podr~ permanecer inconmovible o sentirse contrariado an

te el esplendoroso, opulento y deslumbrante conjunto que ofrecen 

los altares dorados, que con su abundancia de formas, reflejos y 

destellos, producen una peculiar atm6sfera de irrealidad, 

Como por arte de magia el templo de Santa Prisca ha lle

gado a nuestros d!as casi intacto. Por fortuna, a pesar de las nu

merosas luchas armadas que se sucedieron el siglo pasado y que pro

piciaron muchos de los saqueos cometidos en las iglesias -a los 

que no escap6 nuestra parroquia- y a pesar de la ignorancia -que 

tantas obras ha destruido y mutilado- este monumento luce casi, 

como debi6 estar en los mejores días del siglo XVIII. Por m!s de 

dos siglos, su grandiosidad y la alta calidad ret6rico-religiosa 

de su expresi6n artística, han arrancado dia a día, incontenibles 

exclamaciones de asombro y ha dejado a muchos pasmados de admira

ci6n, 

El cadcter luminoso o sea 11 ... el sentimiento y la emo

ci6n primaria de lo divino"•••t -al decir de Lafuente Ferrar!- y 

que Werner Wesbach señala en su espléndida obra sobre el barroco 

y la Contrarreforma (1) 1 como un atributo importantísimo del len

guaje de este estilo, encuentra en Santa Prisca una de sus m!s lo

gradas expresiones novohispanas. El m!stico claroscurismo del in

terior, -cambiante y matizado seg6n las horas del d!a- la pujanza 

de las vibraciones y ritmos formales, as! como los alucinantes rea-



....,.-..- ~ - l 

207 

plandores que se desprenden de los retablos 9 producen9 efecti• 

vamente 9 asombro, anonadamiento, sumisi6n, admiraci6n ante el 

incre!ble conjunto de formas que parecen hacer sensible, tangi

~le, la lejana celestialidad y aun 9 despiertan sensaciones de pa• 

vor religioso entre el pÍlblico m!s primitivo; cosa que segdn Rudolf 

Otto 12) es natural que suceda al experimentarse el sentimiento 

de lo numinoso, La afecci6n de lo enorme y lo sublime se deja sen

tir plenamente en el.amplio crucero del templo, frente a los tre1 

gigantescos, m!gicos retablos y bajo la luminosidad deslumbrante 

de la c<ipula. 

Ciertamente que los artistas creadores de esta obra es

plendorosa intentaron recrear y apoderarse del misterio religioso 

para ofrecerlo al espectador, d!ndole sublimidad a la arquitectu

ra y vali6ndose de f ant!sticos entrelazamientos de formas simb6li

cas y ornamentales 1 pues el arte 1 como dice taI11l>i6n Rudolf Otto ( 3) 1 

encuentra la manera de suscitar, sin auxilio de la reflexi6n 1 una 

impresi6n de car!cter peculiar, 

En general el lenguaje art!stico ornamental procede de 

signos y oficios m!gicos muy anti~uos, vigentes ya en las m~ remo

tas etapas de la humanidad y que cada 6poca artística ha ido acomo

dando a sus necesidades. Al! 1e explica en el barroco el empleo de 

numerosas formas simb6licas 1• muy antiguas, tales como las grana

das y vides, las espigas de trigo, las conchas, etc, 1 cuyo viejo 

simbolismo fue revitalizado con novedoso contenido por este arte 

eminentemente cat6lico. El barroco supo aprovechar con mucho 6xi

to la 1mpresi6n de lo m!gico ya que "Lo m!gico es una forma encu

bierta y velada de lo numinoso" (4), Por otra parte1 se esperaba 

que el espectador, alentado por su sentimiento religioso, d11lum

brado por el incesante trabajo visual que le imponia la obra de 
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arte -que se agita en todas direcciones- y conmovido por su1 

efectos mágicos y vertiginosos, se sumergiera,, se adentrara en 

ella y se dejara llevar por esas fuerzas imperiosas, para entrar 

en contacto con lo numinoso 1 brotando este sentimiento de su pro-

pio esp!ritu, estimulado, sugerido, despertado por el esplendor 

de las formas, Por otra parte, como es 16gico1 mientras menos con-

ciencia hist6rica tenga el espectador, más intensa y más pura se

rá la impresi6n que reciba de lo mágico, Quizá esto explique en 

parte, la diferencia en el impacto que causaban estas obras sobre 

el esp!ritu de los fieles cat6licos novohispanos y el que causan 

ahora sobre los fieles cat6licos del siglo XX en quienes ya no es 

tan profundo ni perdurable el sentimiento de lo numinoso, 

En el arte barroco, los s!mbolos formales que estructu-

ran los grandes retablos, como los que estudiamos en estas páginas, 

fueron intencionalmente ennoblecidos y transfigurados por el es-

piritu religioso en su anhelo de superar lo mágico, en un audaz 

intento de presentarlos como lo numinoso mismo 11 ,,,que mueve a pas

mo en poderosos ritmos y vibraciones con irracional pujanza" (5), 
·~· ~ 

Todo el misterio que encierran estas combinaciones mágico-fo~ales, 

que se proyectan y desbordan ante los ojos at6nitos del expecta-

~ dor, se convierten en el gran estimulo de la fantasía y propician 

el sentimiento del milagro, que acaba por ser sentido y gozado 

dentro de dicha peculiar atm6sfera creada por el arte, Sin duda 

que la manifestaci6n de lo sobrenatural se propuso como la misi6n 

más importante del arte barroco y tal inspiraci6n n,,,está patente 

en todas sus creaciones ••• " (6), como esperamos que podr! apreciar

se plenamente al analizar los componentes formales y religiosos de 

los retablos taxqueños, 

• 
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b) Análisis formal de la ornamentación i~terior, 

Hay nueve preciosos retablos en el templo de Santa 

Prisca y tres, tambi~ muy bellos -de los que hablaremos despu~s-

en la capilla del Padre Jesds Nazareno. Los del templo est~ todos 

compuestos sobre estructuras de medio punto que se acomodan apoy&a 

dose dentro del espacio de los arcos formeros de los muros, los CU! ; 

les señalan su trayectoria segdn ya hemos visto en p!rrafos ante

riores, mediante una vigorosa ornamentaci6n tablerada que llena 

las arquivoltas. Esta soluci6n, adem~s de brindar un fuerte apoyo 

a los retablos, enriquece la frecuencia de las lineas de media cir

cunferencia, que en gran ndrnero presenta la arquitectura de este 

templo, a la vez que produce un elegante equilibrio en contraste 

con las pronunciadas verticales que marcan las pilastras de la es

tructura. 

La composición de este excepcional conjunto de retablos, 

pone en evidencia -como todas las partes del templo, repetimos-

el gran celo art!stico y religioso que animó a sus autores, quienes 

adem~s hicieron derroche de imaginación al planearla, pues los re

tablos estfut colocados gradual y significativamente por tamaños, 

por riqueza ornamental y por jerarqu!a eclesi~stica, segdn veremos. 

Por esta razón, es preciso empezar nuestro estudio con los retablos ; 

del sotocoro que son los rn~s chicos, los menos ornamentados y los 

de menor jerarqu!a religiosa, para seguir despu~s con los cuatro 

de la nave que son rn~s grandes, m~s ricos en ornamentaci6n y de ma- , 

yor jerarquia eclesiástica. Luego veremos los del crucero o colate

rales -como se les llama vulgarmente- que son enormes estructuras 

ricamente ornamentadas de acuerdo con la alta jerarquia episcopal 
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que los informe y terminaremos con el soberbio retablo mayor, 

punto culminante de esta composici6n, gigantesco y apote6sico, 

en donde, como es obvio, se aloja la m~s elevada significaci6n re-

ligiosa del templo. 

Desde el punto de vista formal, los retablos se presen

tan por pares, menos, claro est~, el mayor, que es 6nico. Es de

cir, cada retablo es igual al que le queda enfrente no s6lo en for

mas y tamaño sino en jerarqu!a religiosa. As!, los dos del sotoco

ro, los dos primeros de la nave, los dos que le siguen y los dos del 

crucero presentan entre s1 1 las mismas formas estructurales y or-

namentales. Lo que varia en cada retablo, como es natural, es el 

tema religioso. Muy importante es el hecho de que todos los reta

blos de este templo estful estructurados por medio de un gran cuer

po muy elevado y un remate, soluci6n de claro linaje andaluz y des

de luego, balbasiano, por lo que se refiere a la evoluci6n del ba-

rroco en la Nueva España. 

En cuanto a los temas religiosos que informan los reta

blos hemos de aclarar, que si bien el tema general, en cada caso, 

parece haberse dilucidado, por lo que toca a la identificaci6n in

dividual de las imágenes, no podemos decir lo mismo, pues no nos 

ha sido posible identificar a todos los santos que aparecen en los 

retablos. Algunos de ellos, como puede verse en las ilustraciones, 

conservan su nombre escrito en una filacteria que se encuentra a 

sus pies, pero muchas imágenes la han perdido y no es f~cil reco

nocerlas pues en la mayoría de los casos no est~ individualizadas 

f!sicamente 1 ni llevan n1ng6n objeto ~o los han perdido tambi~n-

que las pueda identificar. As! pues 1 en c2da uno de los esquemas 

de los r~tai:>los que van acompafiando al texto, hemos subrayado en 
1 

color rojo los nombres de aquellas imágenes cuya personalidad es 
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hipotética y cuando dicho espacio aparezca vacio 1 se trata de 

los casos en los que desgraciadamente, hemos fracasado del to

do en nuestra b6squeda iconogr!f ica. 

• 

Retablos de San Isidro Labrador y de Santa Lucia. 

Como todos los retablos de la nave, estos del sotoco

ro presentan la novedad -seguramente muy notable y comentada en 

su momento- de ser an!stilos, Se componen de un cuerpo y un remate 

tan sutilmente separados entre si, que también pueden considerar

se como una sola estructura. Propiamente carecen de basamento, 

pero en su parte baja se destacan dos pequeñas puertas -con orna

mentación geométrica en rojo y oro- que se abren a cada lado del 

lugar que ocupaban las mesas de altar, que fueron removidas, Estas 

puertas conducen a la parte trasera de los retablos, pero la•del 

lado izquierdo del altar de Santa Luda, sirve de entrada a la ca-

pilla de Dolores y al coro. 

En el punto central de estos retablos sobresalen los 

fanales, que encierran las im!genes de los santos patronos y que 

s1n la pieza principal de cada conjunto, alrededor de las cuales 

se distribuye la composici6n. Dichos fanales tienen cristales al 

frente y a los lados y gruesos marco~ moldurados adornados por ma

nojos de follajes equidistantes, Flanquetindolos en vez de apoyos, 

encontrw~os suntuosas pear1as que se forman a base de una serie de 

elementos ornamentales, geométricos y naturalistas -seg6n las aco! 

tumbradas combinaciones del barroco- que nacen justamente sobre 

los arcos de medio punto de las puertas de que hemos hablado. En 
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esos puntos claves de los arcos, empiezan ascendentes desarro-

llos ornamentales, uno de· cuyos principales motivos, en este ni

vel, lo constituyen unos marcos circulares, pequeños, que encie

rran textos latinos en letras doradas. Sobre las puertas del lado 

derecho de cada retablo se lee el Salmo 26-6-7-8, referente al La

vatorio (7) y sobre las puertas izquierdas, una parte del Evange

lio de San Juan (I-1-18) 1 que alude al Divino Verbo (8), Sobre 

estos marcos se destacan formas de conchas (9) 1 sobre la~que emer

gen ménsulas, que son las que constituyen las peanas propiamente 

dichas, sobre las cuales descansan imágenes de santos, Detrás de 

las imágenes y formando parte ininterrumpida de las peanas, se for

man -en recuerdo de los nichos tradicionales- preciosos enmarca

mientos mixtil!neos -para enaltecer y acoger las figuras de los 

santos- y que, siempre ascendentes, terminan en trozos de cornisa

mentos rotos -de un cuarto de circunferencia- en donde est~ sen

tados angelillos balbasianos llevando palmas de martirio o ramos de 

doradas espigas, 

El conjunto ornamental dentro del cual queda incluido el 

fanal de cada retablo principia a partir de las mesas de altar, 

con una serie de roleos y follajes que dan abrigo a unos marcos 

rectangulares -uno en cada retablo- que contienen el texto -tam

bién en lat!n y en letras doradas- que se pronuncia durante la misa 

en el momento de la Consagraci6n1 raz6n por la cual se llaman Sacras 

estos altares (10), Sobre estos marcos resaltan las peanas de los 

fanales, formadas por varias molduraciones escwlonadas sobre las 

que se proyecta al centro una cabeza de querubín. En la par~e alta 

de los fanales y a ambos lados de &stos se asoman amorcillos de 

medio cuerpo, que surgen entre follajes y roleos y sobre e1to1, 
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en la parte central y m~s alta de los fanales, crece otra estruc

tura moldurada, hecha en dos partes escalonadas en forma pirami-

dal, que remata, en cada retablo con la imagen erguida de un san

to que es el punto culminante de la composici6n. A los pies de es

tas imágenes verr~s más angelillos balbasianos con palmas de marti-

rio y debajo de las peanas entre los pies de los angelillos 1 se 

encuentran medallones circul1res -uno en cada altar- con tallas 

de busto. 

Los roleos geomr~tricistas 1 los follajes carnosos, las 

conchas, guirnaldas y querubines en audaces y elegantes proporcio

nes, se dejan ver con pro:fusión sobre las distintas partes de la 

estructura, cuyo contorno de medio punto varias veces moldurado, 

se engalana en todo su trayecto con guirnaldas formadas por raci

mos de sirnb6licas granadas (11). 

La mesa de altar del retablo de Santa Lucia desapareci6 

al parecer hace ya mucho tiempo, pero la del retablo de San Isidro 

Labrador se conserva en magnificas condiciones, sirviendo ~

damente de andas a la imagen de Jesds.·Nazareno que se venera en la 
I·~ 

Capilla de los Naturales. Entre los relieves que ornamentan el 

frontal de ~sta mesa, luce la representación de un arado tirado 

por un par de bueyes, que obviamente alude al santo labrador. So-

lamente dos o tres pequefias partes de los relieves han desapare

cido, como puede verse en la fotograf!a que publicamos, por lo que 

es muy fácil restaurarla y por lo tanto exortamos a las autorida· 

des correspondientes a que dicha mesa se arregle y sea colocada en 

su sitio original. En el retablo de Santa Lucia podria ponerse la 

mesa que ahora se encuentra en el retablo de Nuestra Sefiora del 

Pilar porque, como veremos adelante, la de este dlt!mo altar tam

bi6n se conserva olvidada en la bodei;¡a de la iglesia • 

.. 
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Estructuralmente estas obras an&stilas tienen el inte

r6s de haber sustituido los apoyos tradicionales por formas de 

novedosa invenci6n, inspiradas en los nichos y muy·lejanamente yat 

. en las pilastras, lo cual de. al conjunto un aspecto predominante

mente ornamental m~s que arquitect6n1co ya que se asemejan a ex

traordinarias piezas de ebanister!a, carácter que se acent6a por 
• 

la falta de división de los cuerpos. Otra nota interesante es la 

fragmentaci6n libre e ilimitada de los cornisamentos; que ya no 

son propiamente tales, sino que se han convertido en otros tantos 

motivos ornamentales, seccionados y colocados casi al capricho; 

comunicando profundo dinamismo y claroscuro a los conjuntos. 

Como hemos dicho, el primer retablo o sacra del sotoco

ro 1 entrando a mano izquierda, est~ dedicado a san Isidro Labra

Jigr quien est~ acompai'iado por santos varones seglares, de los cua

les algunos de ellos fueron m~tires. La dedicaci6n de un altar a 

San Isidro Labrador (12) 1 patrono de la ciudad de Madrid, se expli-

ca ampliamente por su papel de protector de los labradores -ya que 
' 

Al lo fue- y de la agricultura. El culto a este santo var6n espa

fiol muerto en 1170 ya tenia varios siglos de haberse extendido en 

Europa, cuando se construy6 este altar, pues como es fácil compren

der en todas partes se necesitaban buenas cosechas y nada babia 

mejor entonces para lograrlo, que contar con un santo milagroso a 

quien encomendarse, Los ~geles que se encuentran a sus pies, lle

van hermosos ramos de espigas de trigo, que hacen la m~s alta y CU!! 

plida alusi6n a la agricultura y al oficio del santo, ya que el 

trigo " ••• no s6lo sugiere la abundancia de la tierra, sino que en 





215 

relaci6n con la comuni6n, simboliza el pan de la Eucaristia" (13). 

Al lado derecho de San Isidro aparece el famoso San Jor

~ ( 14 l, patrono de Barcelona y de Inglaterra, tocado con preciOIO 

casco y matando con su lanza al fant~stico drag6n que yace a sus 

pies. Pocas figuras tan apuestas y populares como la de San Jorge 

y que m!s se hayan prestado para la representaci6n artística, En 

este caso es la mejor pieza del retablo, por su movimiento y colo

rido. San Jorge fue ~ en Nicomedia de Capadocia y su persona

lidad simboliza el triunfo del bien sobre el mal, del arrojo viril 

iluminado por la fe. Por su manera de vestir -casi siempre con ar

madura militar- se le considera patl:\.~o de los armeros, cosa que e1 

nada puede relacionarse con la sociedad taxqueña de aquella ~poca. 

Pero en cambio, su sobrenatural heroicidad deb!a parecerles como 

uno de los m~s deslumbrantes y bellos ejemplos producidos por el 

valor religioso, que hab!a que admirar y tener siempre presente, 

(Por cierto que en este caso el nombre de San Jorge est~ escrito: 

GEORGE a la francesa ya que el XVIII fue el siglo de los Borbones 

en España y puede ser que los grabados que sirivieron de modelo 

para las tallas hayan sido de origen fr~c~s por dicha raz6n), 

Al lado izquierdo de San Isidro, vemos a un santo llama• 

do Vital, pero existen veinte y dos que llevan el mismo nombre y 

no pudimos averiguar cual de ellos es este. Muchos de esos santos 

fueron además mártires. El que aparece aqu! vestido de calz6n corto 

a la usanza del siglo XVIII aunque no tiene ning6n objeto que pue

da identificarlo de manera especial, creernos que puede 1er San 

Vital de Ravena (15), ~'muerto en esta ciudad en el siglo II, 

(Sin embargo en este retablo el santo aparece vestido, como San 

Isidro, con calz6n corto, saco a medio muslo y botas dieciochesca• 

y como hemos averiguado que existe un cierto sentido cronol6gico 
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en las indumentarias, tal vez este san Vital sea posterior, pero 

no he~os encontrado ninguno que est6 ligado a dicha centuria), Un 

famoso templo octogonal se levanta en Ravena a su memoria y pare

ce que su culto estaba muy extendido en Italia y probablemente en 

otras partes de Europa. No hemos encontrado ninguna raz6n especial 

que explique mejor su existencia en esta obra que la valerosa fe 

que demostr6 muriendo por la religi6n cat6lica durante la terrible 

6poca de la persecuci6n romana. 

La figura culminante del remate es la de San Roque (16) 9 

santo muy milagroso, seglar de rica familia quien desprendiéndose 

de todos sus bienes se dedic6 a la caridad especialmente entre los 

apestados. Sufri6 as! el contagio de la peste y por eso se le re

presenta mostrando una de las llagas que tenia en las piernas, Se 

considera por eso mismo, abogado contra la lepra, las mordeduras 

de animales, rabia y otras enfermedades contagiosas. Por lo tanto 

su.intercesi6n era de gran utilidad para los que necesitaran rogar 

a Dios por su salud. Además, como acertadamente record6 la profe-

sora Monique Gustin -en su magn!f ico trabajo sobre el barroco de 

la Sierra Gorda queretana (17)- en M6Xico, entre 1736 y 1737 hubo 

una espantosa epidemia de peste que bien pudo haber contribuido a 

renovar la devoci6n por este santo muerto en el siglo XIV, 

En el pequeño medall6n que se encuentra justamente deba

jo de la figura de san Roque, creemos reconocer a san Antonio Abad 

(18) 1 por su rostro de anciano venerable, su capuch6n -como pasa

montaflas- y su severo h&bito negro, Este popular santo, corno es 

bien sabido, se conoce ante todo como protector de los animales do

m,sticos, cosa que explica de sobra que lo hayan escogido para co

locarlo dentro de este conjunto de santos, que parecen todos ellos 

dedicados a ayudar a los fieles en sus preocupaciones y problemaa 
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de la vida cotidiana tales como los trabajos del campo, las co

sechas, las.posibles enfermedades y contagios o las mordeduras 

de animales ponzoñosos -que por cierto existen en la regi6n de 

Taxco- as! como protecci6n para la crianza de sus animales, etce 1 

etc. Adem~s 1 los fieles que se acercaran a este retablo no podrian 

menos que admirar o cuando menos darse cuenta de las ejemplares 

hazañas de San Vital y de San Jorge, Pero lo que nos parece m~s 

importante hacer notar es que se trata de un retablo dedicado a 

exaltar las virtudes de santos varones comunes, que -salvo en el 

caso de San Antonio Abad- alcanzaron la santidad y en varios ca

sos el martirio, en la vida cotidiana, constituyendo por ende un 

estupendo modelo a seguir por los fieles, una palpable demostra• 

ci6n de c6mo se pod!a no s6lo aspirar, sino llegar a la santidad 

perfeccion~dose cada uno en su medio, 

La imagen de San Jorge segón dec!amos es la escultura m~s 

interesante desde el punto de vista artistico. Su actitud y sus 

ropajes presentan mayor movimiento y riqueza en los paños y mayor 

colorido que las dem&s tallas y por su obligado escorzo contrasta 

con el estatismo de las otras figuras. San Isidro Labrador el san

to principal apenas mueve una pierna -como casi todas las im~ge

nes de los nichos- pero San Roque y San Vital -aunque este 6lti

mo tiene una postura declamatoria- son bastante rígidos, Es impor

tante sefialar aú.em~s que la indumentaria segón dec!amos parece su

jetars~ a vecea a la ~poca hist6rica de cada santo aunque no sea 

de manera absolutamente estricta. As! vemos a San Jorge vestido 

como centuri6n romano, a San Roque de peregrino y a San Antonio 

Abad de ermitaño como debe ser de acuerdo con los hechos de su vida 

y en cambio a San Isidro y a San Vital de calz6n corto y botines a 

media pierna, atuendo que no nos dice nada desde el punto de vista 
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hist6rico-religioso, 

As! como el retablo de San Isidro Labrador est~ dedica

do a santos vurones, el de Santa Lucia, que forma pareja con ~l, 

est~ dedicado a santas doncellas mfu:tires, Raz6n por la cual, los 

cuatro Mgeles balbasianos c;ue forman parte de la ornamentac16n 

van portando palmas de martirio, En el nicho central, encontramos 

a la santa principal del retablo que es Santa Lucía cuya devoci6n 

~;;:"'° - ya eY.ist!a en el primitivo templo de Taxco en donde tambi~n -hab!a 

un altar dedicado a ella (19), Esta doncella de ilustre familia 

de Siracusa, Sicilia, fue martirizada por orden de Dioclesiano, a 

principios del siglo IV, Al parecer existe una confusi6n entre es

ta santa y Lucia la Casta quien fue la que se sac6 los ojos porque 

un joven los admiraba, Posteriormente se crey6 que Santa Lucía de 

Siracusa era la autora de tan valerosa hazaña y por ello se la 

representa casi siempre con sus ojos en un plato, su nombre deri

va de luz y de ah! que se le tenga por medianera ante Dios para 

curar las enfermedades de los ojos y tambi~ como protectora de 

las bordadoras, los ciegos, cerrajeros y colchoneros (20), 

A la derecha de Santa Lucia se destaca Santa B~bara 1 
doncella de Nicomedia, decapitada por su padre·hacia el año 306 1 

porque a pesar de haberla encerrado en una torre para impedir que 

siguiera profesando la fe cat6lica1 la santa continu6 con sus prác

ticas religiosas (21), Se invoca especialmente cuando hay tormen

tas, contra los rayos, porque al parecer su padre quien fue tam

bi~n su verdugo, cay6 herido por un rayo mientras la mataba, Tam

bi~ es Santa Bárbara abogada contra los incendios y se considera 

como patrona de los artilleros, mineros y canteros, Posiblemenée .. 
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por haber tantos mineros en Taxco, se haya pensado en dar culto 

especial a esta santa dentro del templo de Santa Prisca y tambi6n 

porque esa regi6n es muy propensa a los rayos, aunque Santa Pris

ca es la abogada especial de Taxco contra estos fen6menos de la 

naturaleza, segfm luego veremos. 

Al lado izquierdo de Santa Lucia se encuentra Santa Ca

tarina de Alejandda (22) 1 mártir muerta el afio de 307 1 de familia 

noble a quien el emperado1· Nagencio mand6 decapitar despu6s de va

rios tormentos. eomo esta santa de~os:r6 su gran inteligéncia al 

sostener una controversü. pública co~tra los sabios de Egipto, se 

le considera como patrona de la Filosofía y la mayor parte de las 

veces está representada con la cabeza de l1agencio a sus pies, sig-

nificando que ésce fue vencido por la sabiduria de la santa. Es co-

nocida tambi~n corno patrona de los notarios. 

En la cúspide de la composición portando un estandarte, 

sobresale la figura de Santa Ursula (23) 1 noble hija del príncipe 

de Bretaña, martirizada por los hunos hacia 383 en Colonia, en 

compañia de sus compañeras, que la leyenda ha aumentado al nllinero 

de once mil v!rgenes 1 hecho por el cual se le considera la protec-· 

tora por excelencia de las doncellas. 

En el medallón circular que queda a los pies de la ima

gen de Santa Ursula1 emerge el busto tallado de la candorosa Santa 

Inés (24) 1 virgen cristiana martirizada hacia el año 304 durante 

la persecuci6n de Diocleciano o tal vez durante la de Séptimo se

vero 1 hacia 211. Muri6 decapitada a los 13 años de edad después de 

haber querido quemarla in6tilmente. Siempre se le representa con 

un cordero en sus brazos, porque después de muerta se apareci6 con 

el Cordero Divino o porque su nombre Inés o Agnes 1 es muy semejan-_ 

te al de Agnus: Cordero, Dada su tierna edad esta santa se consi-

-~ 
•i 



220 

dera protectora de la pureza y de las doncellas. 

Este retablo en el que sólo figuran santas v!rgenes y 

mlrtires est~ dedicado a las mujeres jóvenes, para que en la v!,' 

da de estas santas encontraran~emplo e inspiración, devoción y 

protección, consuelo y distracción, en aquella ~poca en que la 

vida femenina transcurría regida absolutamente por los designios 

de la santa Madre Iglesia. Por otra parte, en igual categoda es

piritual que el altar de San Isidro, ~ste tambi~n nos presenta san

tas seglares, doncellas, que dentro de la vida mundana supieron 

encontrar el camino de la perfección espiritual. 

Como corresponde m~s o menos al siglo IV en que vivie

ron las santas mujeres representadas en este altar, la indumenta

ria que lucen todas ellas es la túnica y el manto -aunque más a 

la manera bíblica que a la romana- los cuales se convierten en 

espl~ndidos recursos formales en manos de los artistas barrocos. 

Los mantos de estas santas fonnan ricos pliegues y se 

mueven bastante pero con elegancia y cuidado para no menguar la 

dignidad que corresponde a sus personas, Las actitudes de todas 

son suaves y amables, Santa Luc!a 1 dentro de su nicho 1 es la que 

tiene mayor movimiento y levanta su rostro al cielo, En todas es

tas imágenes la expresión de los rostros es estática por las ra

zones que veremos al final de este capitulo, 

Retablo de San Juan Nep~111uceno y de Huestra Señora del Pilar. 

Estos retablos que se encuentran sobre el primer tramo 

de la nave, frente a frente, constan de dos partes principalest 

una ancha franja que rodea toda la composición, como un segundo ar-
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co dentro del arco de cantera labrada y una estructura central! 

dividida a su vez en basamento, un cuerpo y un remate, Dicha fran

ja -que se detiene a la altura de los z6calos- ostenta muy rica 

composici6n ornamental en varios planos de profundidad, alternando 

formas geom~tricas con flores, follajes y conchas, que se extien

den a lo largo y ancho de toda su superficie, Al centro de la fran

ja y como base de la ornamentaci6n, corre una hilera de cuadrados, 

esquinados como rombos, hechos con molduras muy gruesas de seccio

nes curvas. Sobre cada cuadrado resalta una simb6lica granada, ro

deada de cuatro follajes colocados en forma de rehilete, Hacia la 

parte exterior, ocupando los espacios trapezoidales o casetones que 

se forman entre los rombos, emergen grandes conchas o veneras, cu

yas formas, tan antiguas y familiares al espíritu cristiano, for

man una rica orla de dinfunico claroscuro alrededor de los conjun

tos, En la orilla interior, llenando los éasetones triangulares 

que quedan entre los rombos, hay ramos de follajes que crecen 

hacia el centro del retablo, y que se montan sobre una moldura 

de sección lobulada -como baquet6n- que sirve para limitar la su

perficie de la franja de que estamos hablando. 

A cada lado de la mesa del altar se ven unas pequeñas 

puertecillas que conducen a las partes traseras de las estructuras. 

Para dar cabida a ~stas, el autor invent6 unas peculiares peanas 

-que por cierto resultan obras muy representativas de la libertad 

artistica que caracteriz6 esta ~poca barroca- que se componen de 

la manera siguientes sobre esbeltos regatones, que pronto empie

zan a engrosarse brot'1ldoles follajes, se apoyan formas mixtas que 

se desbordan dando lugar a las peanas propiamente dichas. Primeramee 

te se destacan dos grandes roleos, unidos en el centro y cuyas li

neas se ensanchan dando lugar a formas rectangulares, sobre las que 
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se apoyan otros conjuntos de complejas molduraciones y combinacio

nes de follajes, entre los que emergen querubines -uno en cada 

peana- encima de las cuales se asientan secciones cuadrangulares 

sobre las. que posan sus pies, santas imágene~. Estas novedosas y 

grandes peanas tan decorativas, se encuentran colocadas al frente 

de la franja de rombos y conchas de que hemos hablado, dos en ca

da retablo, una a cada lado de la mesa del altar -seg6n dijimos

.y un poco m6s abajo del nivel de las peanas centrales, que a su 

vez están arenor altura que el nicho principal, formándose as! 

una composici6n piramidal escalonada con las cinco imágenes que ap~ 

recen en esta parte del retablo y que se aprovecha para jerarqui-

zarlas. 

La estructura interior de estos retablos, se desarrolla 

a partir de la base -pintada de rojo y oro- delante de la cual 

queda colocada la mesa del altar. E~cima de dicha base, se encuen

tra otro tramo, casi de igual altura en donde quedanmmprendidos 

los z6calos de las singulares pilastras-peana que dan apoyo a es

tas partes del conjunto y que presentan un carácter más ornamental 

que estructural. Las pilastras tienen contrapilastras, basamentos y 

capiteles. Los basamentos se adornan con querubines y grandes ra-

mos de follaje que cuelgan a manera de frondosas guardamalletas, 

Sobre las bases, se elevan a su vez, por medio también de más fo

llajes y molduras, las peanas que soportan las figuras de los san-

tos y que ocupan la parte media de los fustes de las pilastras. 
' 

Sobre la superficie de estas y por detrás de las imágenes, brotan 

más follajes que suben hacia los capiteles y culminan al iniciar-

se estos, con más rostros de sonrosados querubines, Los capiteles 

de inspiraci6n corintia, llevan resaltos moldurados, que crecen 

hasta tocar los cornisamentos seccionados, que sirven de base a 

los exuberantes remates, 
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Dentro de la superficie -limitada en cada retablo por 

las pilastras-peana que hemos escrito- sobresale en la parte 

central, como era costumbre hacerlo, el fanal reluciente, Los de 

estos retablos son -como todos los dem!s- muy semejantes a los 

de los primeros altares: con vanos de medio punto cerrados con 

límpidos cristales y sobre los marcos, manojos de follajes a tra

mos equidistantes. EstMi limitados a los lados por recios roleos 

geometricistas, -derivados de la ornamentaci6n de tarjas y carte• 

las- que se alternan con formas vegetales y m~s querubines. 

En vez de ·sagrario, sobre las mesas de los altares hay 

unos marcos moldurados 1 ovalados y apaisados 1 rodeados de bajo-

relieves geometricistas 1 que encierran pinturas al 6leo y por en

cima. de ellos se originan, -como m~s roleos,follajes y querubi

nes- las peanas que sostienen los fanales, cuyas quebradas y sa

lientes molduraciones lucen al frente, en su punto m~s eminente 

una venera, que al estilo balbasiano, se apoya sobre un querub!n, 

Sobre los relieves que engalanan la parte superior de 

cada fanal, aparecen sentados y desnudos, los imprescindibles ange

lillos balbasianos con alas policromadas. sus manos apartan pesa

dos doseles que imitan brocados, descubriendo as! el nicho cen

tral ante los ojos asombrados y devotos de los fieles. Cada do-

sel se desprende de un grupo de carnosos follajes, que a su vez 

forman la parte inferior de unos marcos, uno en cada altar, ova

lados y verticales, que tambi~ contienen pinturas y que est~ en

marcados ade:n~s por una .moldura en simb61ica forma de espiga de 

trigo y palmas de martirio, Estos marcos vienen a quedar justa

mente entre las secciones de cornisamento que estructuran las par

tes de los remates finales de los retablos. 

.. 
,,,, 

·,1 
1 

1 
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Sobre los resaltos de las pilastras corre una cornisa 

mixtil!nea y quebrada, que, a eje sobre los capiteles, se rompe 

dando lugar a que se formen una especie de frontoncillos, con ro

leos en su parte central, que a su vez se convierten en peanas 

para dos figuras m~s de santos en cada altar, En el medio de la 

composici6n esta cornisa pasa sobre los marcos ovalados que hemos 

mencionado, cayéndole encima un mont6n da follajes que descienden 

de otro cornisamento -tipo frontoncillo- que se encuentra m~s 

arriba y m~s atr!s 1 igualmente roto y con roleos en su parte cen

tral. Sentados en este cuerpo, otros dos rutgeles sostienen dos 

frondosos ramos de granadas y aparece entre ellos otra concha de 

gran tamaño y por encima de ~sta se eleva un pedestal -con los 

consabidos roleos y el querub!n- que ::sostienen la figura del 

santo que constituye el punto culminante de la composici6n formal. 

As! pues en el remate o cuerpo superior de cada retablo se encuen

tran tres im~genes, que igual que las cinco de abajo, estrut colo

cadas en escalonamiento piramidal, Las superficies que quedan 

detrás de ellas se ornamentan con bajo-relieves de follajes, 

En estas obras se destacan ante todo las novedosas 2!,· 

lastras-peana, posiblemente unas de las primeras que aparecieron 

dentro del barroco novohispano (hacia 1750-1755) y que constitu

yen el Último vestigio de apoyos, antes de que este arte se entre

gara al anastilismo total, como en los retablos del sotacoro. Las 

ricas peanas de la parte baja, apenas apoyadas en los regatones, 

son otra de las m~s avanzadas novedades formales que podemos se~a

lar en estos retablos. Por otra parte el car6cter balbasiano se en

cuentra fuertemente acusado en el empleo ~e doseles, angelillos, 

conchas y la conocida f6rmula para componer peanas, a base de mol-
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duraciones en diferentes planos de profundidad y querubines co

ronados con conchas, sosteniéndolas, as! como trozos curvos de 

frontones con ~geles sentados encima, en la t!pica postura que 

dio a conocer Balb!s -junto·con los dem~s elementos mencionadoa

por primera vez en el retablo de los Reyes de la Catedral Metropo

litana, como es bien sabido, Es también necesario señalar la gran 

semejanza que existe -de manera m!s directa- entre las peanas de 

estos retablos y las que aparecen enriqueciendo el retablo de San 

José que est! colocado ahora en la Capilla del mismo nombre tambi&n 

en la Catedral de México, Este retablo es obra evidentemente bal

basiana y una de las m~s parecidas a los retablos taxqueños. Per

teneci6 originalmente a la iglesia de Honserrat, como dice don 

Manuel Toussaint en su monumental obra sobre la Catedral (25) 1 

pero no se sabe bien la fecha en que fue trasladado a la catedral, 

Segdn Toussaint esto aconteci6 cuando el convento de l1onserrat 

fue suprimido, pero seg<in una nota que existe a pie de p~gina, 

el Can6nigo Ord6ñez dice que fue don Alberto Maria Carrefto 1 quien 

hizo las gestiones necesarias para llevar dicho altar a su sitio 

actual. De ser as!, la colocaci6n de este altar en la Capilla de 

san José de la Catedral Metropolitana debe haber tenido lugar en

tre la década 1930-1940. 

Las mesas de altar de estos retablos est~ compuestas 

con tableros, medallones mixtos y relieves ornamentales y simb6-

li~s. 

• • • 
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El retablo dedicado a San Juan Nepomuceno -que seg6n 

hemos visto en el capitulo anterior constituye una de las devo

ciones más interesantes y significativas que hay en este templo, 

sobre todo en relaci6n con don Jos~ de la Borda su constructor

es a la vez un altar dedicado a la exaltaci6n del sacerdocio, ya 

que todos los santos que en ~l se veneran fueron ministros de la 

Iglesia en distintas categorias y varios de ellos añadieron a su 

santidad y sabidur!a la corona del martirio. 

San Juan Nepomuceno, seg6n se ha dicho con todo lujo de 

detalles (26) representa al sacerdote ejemplar, por eso en algu

nas iglesias su imagen se encuentra situada de tal manera, que 

cuando los sacerdotes salen de la sacristía hacia la iglesia a 

celebrar misa, no tienen m~s remedio que verla, con el fin de que 

recuerden las sagradas obligaciones que han contraido. Es tambi~n 

seg6n vimos patrono de la buena fama, del honor de las personas 

y de los confesores, por haber sabido morir 11 ••• por el sigilo de 

confesi6n11 (27). Lleva su capa de armiño, -que señala al que pre

fiere la muerte a la impureza (28) con la que tantas veces se ha 

representado y su cabeza -corno todos los dem~s santos- cubierta 

por un bonete. Dos pasajes de su vida se encuentran representados 

en las pinturas que figuran en este retablo. La que está a la al

tura de la mesa del altar lo representa en su papel de confesor de 

la Reina y la que se ve arriba de su nicho, reproduce el momento en 

que su cadáver fue arrojado al rio Moldavia, 

A los lados de este famoso santo, se encuentran las fi

guras de cuatro sacerdotes -dos en cada lado- colocados a di-

, ferentes alturas¡ los m~s cercanos casi al mismo nivel que su 

nicho y los otros dos bastante más abajo, Estos, van vestidos con 

sobrepellices, largos puiios plisados, estola al cuello y :bonetes. 
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Como puede verse en el esquema, del lado derecho· aparece~

renzo Levita y del izquierdo San Pedro Arbués, 

San Lorenzo, de origen español, fue diácono de Sixto 

II 1 administrador de los tesoros de la Iglesia y predicador, Mu

ri6 mártir, asado en una parrilla, en tiempos del Emperador Vale

riana (29) 1 entre los afios de 258 y 260, Esta muerte tan apara

tosa le ha valido una gran popularidad entre los artistas, quie

nes encontraron en ella un magnífico pretexto para pintar un be

llo desnudo, Aparte del patrocinio que dispensa a los pobres en 

especial, San Lorenzo se considera también como abogado de los 

diáconos (30) o sea de aquellos que han alcanzado el grado inmedia

tamente anterior al sacerdocio, 

Con igual categor1a e indumentaria que San Lorenzo, apa

rece San Pedro llrbués, que se distingue del anterior por su mayor 

edad y el gran pectoral que se destaca sobre la blancura del so

brepelliz, Este santo 'can6nigo de Zaragoza, uno de los primeros 

inquisidores de dicha ciudad fue implacable en su lucha contra 

los jud!os y al parecer fue asesinado por varios de ellos mientras 

oraba frente a un altar, en el año de 1485 (31) muriendo as! como 

~ a la edad de 43 años (32), A pesar de que a mediados del 

siglo XVIII, cuando estos altares se est0ban construyendo, el 

Tribunal de la Santa Inquisici6n en la Nueva España ya hab!a per

dido mucho de su poder~o pol!tico y religioso y del tremendo mis

terio que lo rodeaba, es evidente que José de la Borda quiso ren

dir homenaje y reconocimiento a la labor de la Inquisici6n1 por 

la tarea desempeñada para conservar la pureza de la religi6n, La 

figura de San Pedro de Arbu&s, inquisidor español, representa as1 

la aprobaci6n y la respetuosa sujeci6n que Borda sent!a por cual

quiera de las instituciones eclesi~sticas y por los valorea tra

dicioMles. 
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Las esculturus que representan a estos santos estrut 

hechas con cierto ape<Jü a los informes históricos en c:uanto a 

la edad de los santos. ;;fectivarnente San L::irenzo aparece m!s jo

ven que San ?edro Arbués quien est~ re¡Jresentado de mediana edad. 

For lo demás arnbas figuras son casi iguales desde el punto de ' 

vista escultórico. Los par.os se mueven ligeramente de la rodilla 

hacia abaje 'i aunque ar.ibas presentan una cierta actitud declamato

ria, ~sta es bastante discreta y en conjunto resultan reposadas. 

Zn c0mblo 1 las dos esculturas que se encuentran cerca, 

del nicho de San Juan Ncpo;mceno son franc¿mente est~tii::as. Lle

van casullas 1 o:¡ue ocultan mucho el movimiento de los pliegues y 

los cuerpos est~n ;:rgui<los 1 sobre los pies juntos 1 cosa que les 

da rigidez en la postura, Llevar. manir-ulo colgando de su brazo 

izquierdo y b:>nete negro igual que los dem~s sur.tos, 1il lado de

recho se i::ncuentra1 posiblemente, la i:P.agcn de San Félix rn~tir 1 

sacerdote romano (33) 1 quien fue acusado del delito de r.1agia por

que estando ante un altar de dioses paganos, ~stos se hicieron 

pedazos sin que el santo los tocara. Fue por eso decapitado en la 

Vía Ostiense a prind~1ios del siglo IV. Dice la leyenda que al 

ser enterrado se le llev6 a la tumba de San Lorenzo en donde se 

colocó su cuerpo junto al del santo ~spaiiol y por ello nuy fre

cuentemente se les representa uno al lado del otro, aunque sus 

vicias no hayan transcurrido durante la misma época (34), Su prin

cipal patrocinio, como es obvio es proteger contra la idolatr!a. 

El otro santo es san Vicente de Paul (35) 1 representado como era 

costumbre, con barba blanquecina. Posiblemente llevaba una azuce

na o una cadena -que alude a la época en que estuvo prisionero y 

esclavizado en Tunez- tomada entre sus dedos, pues sus manos est6n 
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en actitud de haber sostenido alg6n objeto, que ahora ha desa

parecido. San Vicente de Paul se dedic6 en Par!s a las obra.s de 

caridad y fue fundador de la Congregaci6n de Padres de la Hisi6n 

y de las Hijas de la Caridad, habiendo descrapefiado un papel muy 

importante en el renacimiento cat61ico de la prirn•!ra mitad del 

siglo XVII (36), Se le conoce como protector de la infancia des

valida y es, por exce~.Jncia uno de los santos m!s representativos 

de las obras t!e .:aridad. Muy explicable resulta as!.su presencia 

en este altar en donde se trata de hacer resaltar las virtudes y 

actividades religiosas que deben distinguir a los buenos sacerdo-

tes. 

Como herr;os dicho, en el remate de esta composici6n se 

destacan tres figuras de santos, colocados tambi~n en forma pira

midal, es decir uno de dlos como c6spide y los otros dos, a sus 

lados, pero .:n un plano m~ll bajo. Pues bien, estos tres santos 

pertenecieron a la Compañia de Jesús y el que se encuentra en la 

peana m~s alta debe ser Sun Francisco de Borja (37) 1 jesuita es

pañol, heredero de la Casa Ducal de Gandla y Virrey de Cataluña, 

por lo que est! representado con una especie de toison -presea no

biliaria- que cuelga de sus hombros 1 sobre su h~i to oscuro, La 

imagen que aqu! lo representa ha perdido su b::mete y algCin objeto 

que llevaba en la mano derecha, tal vez el cr~neo con corona impe

ri.al -con el que muchas veces se le represent6- en recuerdo del 

cadáver de la reina Isabel a quien aco~pañ6 a su sepulcro en Gra

nada, o tal vez la corona ducal a la que renunci6 por entrar a la 

Compañia de Jes6s. san Francisco de Borla fue General de su Orden 

(38) y por su vida ejemplar se dio a conocer como uno de los m&s 

humildes santos quien, como pocos, supo despreciar los valores mun-
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danos. El celo con que manejó la orden a la que pertenecia se 

dejó s~ntir tanto en Europa como en el nuevo mundo, por lo cual 

es posible que se le haya asignado un lug~r tan especial en 'sta 

obra. 

La imagen que se encuentra al lado derecho de San Fran

cisco de Borja, debe ser la de San Francisco Xavier, otro jesuita, 

conocido como el ap6stol del oriente (39) que rnision6 en la India 

y en Japón, pues lleva, en la mar?, la cruz que distingue a los 

misioneros. San Francisco Xavier recibió el titulo de "Patrono de 

la Propagación de la Fe" otorgado por P!o X (40) 1 esto y sus nume-

rosos milagros y miles de almas convertidas al cristianismo expli-

ca que se le venere ~n este altar. 

Suponemos que ei tercer santo jesuita, que se encuentra 

al lado izquierdo de San Francisco de Borja, es San Pedro Canisio 

(41) 1 jesuita alcmful, apóstol en su pa!s contra la Reforma lute

rana por lo que se le concedió el titulo de "Fiel vigilante de la 

ortodoxia", mérito que también debió servir para elevarlo a este 

altar. 

Estos tres santos vivieron en el siglo XVI y los tres 

fuero~ de los m~s destacados seguidores de San Ignacio de Loyola. 

Sorpr~nde sin embargo, que este 6ltimo no se encuentre formando 

parte del altar y que se haya preferido colocar en 61 a sus segun

dos. Posiblemente eso se debió a las preferencias personales de 

Borda y a sus inclinaciones devotas, Por otra parte estos tres san

tos forman una magnifica representación de la Compañia de Jes6s 

en el retablo y ponen de manifiesto la importancia social y el pre

dominio que ésta tuvo durante el siglo XVIII novohispano -patente, 

por lo que toca al campo del arte, en muchos retablos de la ~poca• 

·~ 

' 
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y c6mo don Jos~ de la Borda ta:r.poco escap6 a su i,nflujo, Tambi6n 

debemos señalar que la presencia de santos jesuitas en el altar 

de San Juan Nepomuceno es muy 16gica1 pu~s la Compafi!a de Jes6s 

-seg6n dijimos- fue quien introdujo y extendi6 el culto a este 

santo en la Nueva España. 

Las tres figuras jesu!ticas presentan un barroquismo di! 

creto, San Francisco de Borja es la figura m~s quieta, aunque ade

lanta suavemente una rodilla, Sus compañeros," en cambio, como vis-

ten capa adem~s de la sotana, se ven rodeados de pliegues y pafios 

volantes. 

La mesa del altar est~ ornamentada con tres medallones 

circulares al frente, que enmarcan bajo-relieves con representa-
' . 

ciones alusivas a la vida y muerte del santo patrono del altar, 

En el rnedall6n del lado izquierdo se ve el puente del rio Molda

via, al que fue arrojado el cuerpo de san Juan Nepornuceno¡ en el 

del centro aparece su muceta de armifio y en tercer lugar un confe· 

sionario que simboliza la causa de su martirio •. 

No podia faltar en este generoso y amplio conjunto de 

devociones un retablo que estuviera dedicado a la muy española 

Virgen del Pilar, que hasta la fecha cuenta con un culto muy en

tusiasta en M6xico, Nuestra Señora del Pilar es la Patrona de Ara

g6n y Jos6 dela Borda que naci6 -~eg6n vimos- en la jurisdicc16n 

de Jaca, perteneciente a Huesca, a su vez colindante con Zaragoza, 
en parte 

corro buen'aragon6s/debi6 sentir especial inclinaci6n por este 

culto. 

SegGn la tradici6n, la Virgen del Pilar se apareci6 

-estando aun viva- al ap6stol Santiago el Mayor -quien luego se

rla elevado a la categorla de patrono de Espal\a• a orilla• del rio 

Ebro, una noche en que Aste oraba con algunos disc~pulo1 (42), 
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Tan extraordinario suceso motiv6 que la Virgen tuviera 1u pri• 

mer santuario en el mundo, en lo que ahora es la ciudad de Za

ragoza, capital de la provincia de Arag6n, 

Las dos pinturas que se encuentran en el retablo se 

relacionan tambi~n con este tema mariano, La del medall6n cir

cular que est~ arriba del nicho principal representa la apari

ci6n de la Virgen del Pilar descendiendo de los Cielos sosteni 

da por un coro de ~ngcles y tronos, y la que se encuentra aba

jo, al nivel del Sagrario, reproduce el martirio de San Vicen• 

te (43) y de los llamados m~rtires de Zaragoza. Este santo fue 

di~cono del Obispo San Valerio en Zaragoza y fue apresado por 

predicer 1 , . luego torturado y martirizado hasta darle muerte, 

Despu&s su cuerpo fue arrojado al mar con una rueda de molino 

atada al cuello, convirti~ndose asi en el m~rtir rn~s ilustre 

de la persecuci6n ordenada por D!ocleciano en la Espafta de prin

cipios del siglo IV (44). Se le considera patr6n de Valencia, de 

Zaragoza y de otras ciudades, Despu~s del martirio de este santo, 

del de Santa Engracia y de otros diez y ocho varones, hubo una 

horrible matanza de cristianos quienes fueron vilmente traicio

nados y abandonados fuera de las murallas de la ciudad donde fue

ron devorados por lobos hambrientos. sus cuerpos, convertidos en 

reliquias, conocidas como las Santas Masas, se conservan aun en 

Zaragoza (45), 

Nuestra Señora del Pilar aparece aqu{ regiamente escol

tada por los Siete Arc&ngeles con lo que el altar se convierte 

también en una exaltaci6n pl!stica del coro ang~lico 1 una de las 

mSs altas y evanescentes jerarqu!as espirituales de la Iglesia. 

Los arc~geles forman una clase aparte -aunque ocupan s2 

lamente el segundo lugar dentro de la tercera jerarqu!a ang6lica-
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porque son los (:nicos que tienen nombres propios ( 46). 1;;1 Conci

lio de LE:trán de 171¡6 (47) lim1t6 el culto solamente a los tres 

arc~geles principales: San Miguel, San Gabriel y San Rafael por

que son los 6niccs clar~~ente mencionados en la Biblia. Los dem~s 

est~n no¡¡:br:tdos en Hlgunos de los ev¡¡ngelios ap6crifos, San Miguel 

y San Gabriel se mencbn;.n en el Libro de Daniel y itafael en el 

de Tob!as. Uriel apan:ce en el Libro ap6crifo de Henoch y en el 

Cuarte Libro de Esdras, Las menciones sobre los otros -Baraquiel 1 

que a veces se llama t~c1bién Malthiel o Jeudiel que se convierten 

en Jophiel y Sealtiel 1 que a su vez se tonsfo.i:T.a en Zeadldel-

varián zeg6n los infor.mantez ap6cdfos, h veces se les sustir.uye 

o se agrcg:,n Peliel y Rüziel y todos sus no:1brcs terminan en ~ 

que signifi~ü Dios, porque son no:abres 11 teophcros" (48), 

En la parte alta de este altar se encuentran los tres 

arcángeles principales y como es costu:nbre 1 San Higuel pisando la 

cabeza del demonio, ocupa la c6spide por ser el m~s importante de 

todos, A sus lados se encuentran San Gabriel y San Rafael que no 

est~n caracterizados con ning6n elemento especial 1 pero lo usual 

es colocar a la derecha a San Gabriel y a la izquierda a San Ra-

fael. Cn las cuatro peanas que acompañan al nicho central se en

cuent"an los otros cuatro arcángeles pero tampoco estAn individua

lizados. Co¡i¡r.i puede verse en el asquer.ia correspondiente un are~-

gel lleva un sol, otro una luna y un tercero una estrella -proba-

blemente el cuarto i:evaba tamb:~n otra estrella- que seguramente 

simbolizan la presencia de los elementos celestiales en la compo

sici6n, ya que en las Sagradas Escrituras se hace menci6n varias 

veces de la adoraci6n de los elementos celestiales a la Divinidad 

(49), 
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Los atributos propios de los arc~ngeles son los siguien

tes: san Miguel cuyo nombre quiere decir "Quien como Dios" (50) 

o "Semejante a Dios" (51) es el Jefe de las milicias celestes por 

su triunfo sobre el demonio, momento que ha sido muy representado en 

el arte. San Higuel sed quien haga sonar la trompeta el d!a del Jui

cio Final y pesará adem~s las obras de los justos, por eso se le invo

ca en las tentaciones y a la hora de la muerte. san Gabriel es el su

premo mensajero celestial de la Jmunciaci6n y del Nacimiento del Nifto 

Dios además de otros anunciamientos que se registran en la historia 

sagrada (52). su nombre quiere decir "Dios es mi fuerza 11 y se le cono

ce como el guardián del tesoro celestial. Rafael quiere decir "Reme

dio de Dios" (53). Este arcángel es el Jefe de los ángeles custodios 

y custodio de toda la humanidad. Fue protector de Tobias y por eso se 

le representa comunmente con un pez que es el atributo de Tob!as 1 por

que la escama de un pez restaur6 la ista de su padre Tobit (54). ~ 

Rafael es el protector de los j6venes e inocentes, de los viejos y 

los peregrinos y tambi~n se le considera, por la curaci6n del ciego 

Tobit 1 patrono de los farmac~uticos (55). EÍ arcángel Uriel 11Luz de 

Dios" ha sido poco representado pero se le considera int~rprete de 

juicios y profec!as (56) y otras versiones lo, hacen preceptor. Por su 

nombre trunbi~n se le identifica con el ar~angel que enarbola una 

espada flrun!gera a la entrada del Para!so, aquel quien expuls6 de 

all! a Ad~n y Eva y qua a veces se nombra Raziel (57). Baraguiel 

quiere decir 11Bendici6n de Dios"• Desempeña el papel de adjutor y 

a veces lleva rosas blancas; Jeudiel es el remunerador, el que 

recompensa y castiga y suele v~rsele con corona de oro y un fuete 

y sealtiel es intercesor y lleva por eso las manos juntas en ac-

titud de orar. Fue ~l quien detuvo la mano de Abraham cuando iba 
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a sacrificar a su hijo Isaac (58). 

Las esculturas de los siete arc&ngeles son de las m~s 

ricas en movimiento que se encuentran en la iglesia porque para 

ello se presta especialmente la indumentaria de los personajes 

y su rico atav!o tradicional, Todos ofrecen rostros candorosos, 

sonrosados, con cubelleras cortas y rizadas -a excepci6n de San 

Niguel que lleva casco- lucen las rodillas desnudci.s y van calza

dos con una especie de endr6midas '!Ue dejan descubiertos los de

dos, Las tCmicas cortas, que se recogen sobre uno de los muslos 

no son muy ricas, pero s! policromadas y llenas de pliegues y vue

los barrocos. No les falta su cintur6n de castidad (59) y sus gran

des alas policromas. son por otra parte figurM un poco rígidas 

y de oficio menos fino, aunque decorativas y llamativas como lo 

requiere el tema, 

Nos parece cla1·amente intencionado y 16gico que este 

retablo, dedicado en gran parte a los arcfulgeles 1 se encuentre 

situado frente a frente con el de los sacerdotes, ya que tanto 

unos co:"o otros son ministros de .Qios y por lo tanto poseen jerar

qu!as equiparables. 

En la bodega de la iglesia se conserva aun el frontal 

de la mesa de altar original de este retablo, enterar?:ente olvi

dada por las autoridades cclesi~sticas, Como puede verse en la fo-

tograf!a que publicamos 1 es f~cil restaurar los daños ·::ue presen

ta esta pieza, ~n algunas pnrtes est~ quemada, ~~ro es avidente 

que los dafios mayor.es han sido causados por el de~;cuido en que se 

encuentra, La compos1ci6n de sur. partes ornamentales es igual a 

la de su gemela, la mesa del altar de San Juan llepomuceno, segdn 

acabarr.os de ver. En el medall6n central aparece un pilar cruzado 

por una rama de lirio y unt. palma de martirio, En uno de los me-

;~¡ 
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dallones laterales est! representado un nav!o y en el otro se 

ha perdido el relieve, Con poco esfuerzo -tanto económico como 

humano- se podria devolver su dignidad a este frontal y colocar-

lo sobre una mesa nueva, a los pies del altar de la Virgen del 

Pilar que es donde debe estar, El que actualmente lo reemplaza 

-formalmente rauy distinto por cierto- perteneció a la capilla de 

Señora Santa Ar.a en el barrio del 1nis::io nombre, que se localiza 

hacia la garita de la Cruz Blanca. !Jurante los acor;.ecirnientos 

militares de 18G3 la capilla s~ ~uemó y entre otras cusas se sal-

v6 dicho frontal (60) que por cierto, servir!a para colocarse a 

los pies de la Sacra de Santa Lucia, seg(m dijimos al hablar de 

los retablos del sotacoro, 

• 

Altares de SE:!!..l2.s~ Y.del Calvari~. 

De manera semejan!:e a los retablos anteriores, en ~stos, 

una ancha franja muy orn01nent::da enmarca el r.edio punto dentro 

del cual queda comprendida la composic16n, Los dos extremos de 

esta franja est~n señalados por molduras que afectan la forma de 

t.na inter. inable espiga de trigo, siendo líl del exterior muy 

gruesa y prominente, mientras que la del interior es fina y delga-

da, Dentro del ci!Jl\pO limitado por las ~spigas se ven varias for-

mas encadenadas. Las rr.~s pequeñas son com·:i eslabones circulares 

formados por. tres su¡;erpos!cfones escalon·;dcs con una brillante po-

ma encima. Otros, de mayor tamai'io 1 -que alternan con los anterio

res- son como chapetones r.iixtil!neos con follajer!a encima de la 

cual sobresa'ie una forma sé niesf~ricc:, cubi·~rta co;.,o con granlls 

de granadu. Hay otros e~labones de mayor_ tamaño que son ovales, 
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muy prominentes y que lucen, sobre varios cuerpos superpuestos, 

un marco ccn forma de espiga de trigo, que rodea un relieve ve-

getal 1 muy resaltado, que en el centro tiene otra forma como de 

granada pelada, Cuatro conchas enormes, dos de cada lado, ador

nan a estos medallones y se montan sobre las molduras lim!trofes, 

produciendo as! notable movimiento y vibraci6n en todo el contor-

no del medio punto, 

La estructura que se desarrolla dentro de este lujoso 

enmarcamiento 1 se levanta sobre un z6calo con el fondo rojo, so-

br.e ~l que se destacan orna~entaciones en oro. Apoyfuidose en ~ste 

se elevan dos pilastrns-peana con su cornisamentcfy su remate, en 

una disposic16n y riqueza de ele.mentos muy serr.ejante a la de los 

retablos anteriores. También aqu! hay cinco ir:1!genes colocadas 

sobre peanas a diferentes niveles en la parte baja del retablo y 

tres -tambi~n escalonadas- en el remate. 

Sobre la franja orna~Gentada con conchas y diversas fer.;. 

mas, que hemos descrito l!neas arriba, aparece una cornisa divi-

soria mtxtil!nea que se origina en un extremo del rt:tablo -un po-

co por encima del nivel del z6calo- con un gran roleo, un meandro 

curvil!neo, que sube y que se combina con líneas rectas y que for

ma despu~s un medio punto y contin6a as! una trayectoria que atra-

vies:t el retablo en toda su anchura para terminar del otro lado 

del retablo en otro gran roleo. Sobre cada roleo sobresalen pea-

nas, en forma de m~nsulas adornadas con follajes, que sostienen 

im~genes. Las pilastras-peana se forman encima de dichas moldura

ciones justamente sobre las curvaturas que producen, creciendo 

en todas direcciones. Hacia abajo, lucen ~~dallones circulares con 

bustos tallados y marcos udornados con formas de espigas, folla

jes y conchas, Hacia arriba los elementos formales siguen ere• 

.~.{ 
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ciendo sin interrupc!6n entre roleos, querubines, perillones1 

ra~os de grar.ádas y m!s querubines, ha~ta producir otras pea

nas, colocadas a una altura li9eéaI11ente m~s alta que las que 

acabamos de mencionar, con sus respectivas estatuas. El cuerpo 

de las pilastras sube 1 formando con roleos, una especie de cera-

zones 1 que sobresalen como enormes orejas gruesas y molduradas, 

Otra moldura saiicnte y delgada, como pequeña cornisa adornada 

con follajes y conchas, interrumpe la trayectoria verticul de las 

pilastras, que a pesar de ello siguen subiendo y adornfuidose de 

m~s follajeG, Tienen capiteles de gusto corintio, querubines en la 

base de ellos y conchas en los rosaltos :·ue son los que sostienen 

el entabla~ento corrido, que se eleva en el centro para dar cabi

da a un medall&n. 

En la parte baja de la CJlle central se abre la puerte~ 

cita del ·s.:;grario (~ue ~;e engalana con un delicado relieve que re

presenta al J.gnus Dei, sn los lados de ~sta hay fulgeles que por

tan insignias religiosas y encima de ella, un medall6n circular 

con un busto tall<ido rodeado de follajes, Enseguida y hacia arriba, 

con los acostumbr~dos roleos, molduras y follajes se forma la 

peana donde se apoya el fanal, aco~pañada en su parte baja por. dos 

~ngcles con palffias del martirio y un querub!n, Los fanales son 

muy se:r:ejantes a los de los de::i~s retablos, de medio punto, con 

marcos moldurados y adornados con los susodichos r?1nos equidistan-

tes, Dentro van las !~!genes de los santos patronos, que quedan 
• 

a un nivel m~s alto que los santos que flanquean el fanal. Sobre 

~ste hay un exuberante conjunto: dos grandes fu\gelcs tiran con 

mucho esfuerzo de un .~osel 1 para que el fanal quede al descubier-

to y arriba de e~os paños, se asoma otro querub!n. Sobre la cabe-

za de este 6ltimo y un poco m!s arriba se destaca un coraz6n en 
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llamas qu•: a.rde dentro de un resplandor dorndo, que a !iU vez 

Sl:l alojil en un r,1arco elalxm1do con hojl\S de laurclt palma~ y 

ramoo de uvas y ~ranndas. Cncir.1u de enta n6cleo de formas des• 

bordantes, (!UC e nstituyc uno de lor. gru¡;oz foricales
1 
r.i~s comple• 

jos y llél!~nti vo!l de la ornill11011tación, corre J.a co.:nis.1 c;ue ne 

apoya oobr·c lo:.i t:jcn de las pilastras: y r;ue en GU pnrtu ci:ntral 

tW elev,1 c.mt:ngl.~dn del acendrad'' b11.rrc~u:i.s1~0 :::;ue i1·9t•::u en C'S'" 

tos retalJloz, !le 1:iultiplica n<1cia ar.db;: en Vc1r10G planos de pro-

fUndid;1,j )' 1 ül r~ilno tia ... ¡:ro 1 tnc dinnce WldiJS moldUr;\ciOnt~D :nb:tl• 

l!neas y roleos, cornisas rotJs y los irn¡>r scindibles :¡<:erubineoa, 

forma un cu!'.lr¡;o :;un¡¡~::1entc dinSmici> s·~brc el que so aco :Ddm1 treo 

peana:; esc:il inad¡w, :;Ul! lucen r1ucrubine:i. Calla pc1mJ con r.u ros-

poctiva im119en, quedando la Cí:ntr.ü en un punte ;;15s Í:!Ho, como 

cul1~inacitin del conjunto, t.strl!cturalr.1enb c:;tos rtbblos p,r:escn• 
l 

tan loll mismo;; valores novt;dcsos de los -.nt.criore': 1 por el !\nl?leo 

de las pilastras-;1ti.;nc1 e igual acento bdb<.iDhno. 

Lns mmH; de <>ltar que ;:;0. :allan en C· dn un? de e!itos 

retablosson las odginnlcs y llls c;;r¡¡:.:tednticas do su com:~o's~-

c16n ornar:entsl ea muy :;imilar n la¡,¡ unteri11res. \' 

La cx¡;rci;i6n escult6dcil en l.~s ilr~grnui ea nuy so:ncj¡m

tc bmbUn a todas lar. c¡Uü hemos r1<::1:ciom1Jo hasta ahora1 rostros 

inoxprei;i vos, C1'11i:lorosos 1 algunan ve:ces dranclo n li!:; altUri!.s' y 

actl.tur.es serenus. J.e1s U:1urns ii1?n bdstante quietas (:1\ ,~nbos: re

tablos, co::'O correlipJndc a la diJnidad di', lns ncnte& pe1'sonaa :\uti 

en eHos Sf' r.cprt!srnten, Sin 1:mbargo cm el tn1t11micnto de los ph• 
. ·, 

Hos •GObrc todo en loa fi9ur¡1fl femeninas.. el bnrroqui~·l:tO ~:e apo-
. " 

1 ! \ 

dera bastante de ellos comunic~doles franco rnoviniento, nt aun 
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en los escorzos de loG crucificados del Calvario, el movimiento 

de los cuer~os deja de ser moderado, an contraste con lJ dinám!, 

ca ornarncmtal que los rodea. Un sello do elegancia informa a e! 

tas figuras de <•antos -b!blicos en su mayada- y c¡ue por sus 

trajes talar<,s 1 de acuerdo con su tiempo 1 adquieren gran señodo. 

Como en toller. lo;; cnsos, en lus figuras de loz santos patronos de e~. 

da altar se ha puesto especial cuidatlo y son obras muy hermosas 

en su composiciln y colorido • 

• 

De los dos altares que acabamos de analizar, el que 

queda sobre el muro izquierdo de la nave está dedicado a~

s& ( 61), cuya her:;1osa ir~agcn cargando al Niño se ve dentro del 

fanal. San Jos~ (62) como es bien sabido, fue el casto esposo de 

la Virgen ~aria -hijo da Jacob y descendiente de David- quien 

por ello tuvo siempre un especial lugar en la vida de Jes6s y eso 

s6lo explicaría el culto tan extendido de que ha gozado siempre 

y el hecho de que se le dedicara un retablo dentro de este templo. 

Además hay que recordar, que San Jos~ fue nombrado patrono de la 

Nueva ~spafia éesóe principios de la colonizaci6n (63) y que proba

blemente esta tradici6n haya estado también presente en el ~nimo 

de José de la Borda, tan celoso de las tradiciones. Resulta muy in-

tercsm1to1 por otri! parte, que de la Borda haya hecho honor a esta 

devoción de raigambre tan espaiiola u1lentras c;ue dedicaba otro :.: .. , 

retablo al cutlo de la Guadalupana -dcvoci6n criolla pQr excelen-

cia- co:no pronto veremos, en un anhelo, tal vez, de conciliar 

ambas tendencias en el .seno de la santa Madre Iglesia. Por otra 

parte en el culto a san Jos~ se ponia de manifiesto el Yalor de 
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la h\.!mildad, ya que este var6n fue .la más aCé\bada imagen de esa 

virtud y este aspecto -pur<mente religioso- debi6 ser tambi~n 

muy importante en la opin16n de Borda -quien tuvo a su vez fama 

de humilde- para haberle dedic~do un altar y disponer alrededor 

de.su sencilla persona esta composici6n geneal6gica donde figuran 

los principales personajes de la familia terrena de Cristo, 

San Joaquín (64) del lado izquierdo y Santa Ana (65) 

del derecho, flanquean el nicho que alberga la figura de San Jo

s~ y lo acompañan m~s de cerca que los demás santos, porque fue

ron los padres de la Santísima Virgen, De San Joaquín se sube poco 

pues la Biblia no lo menciona (66), Generalmente se le represen

ta con la t6nica ceñida de los rabinos, contrariamente a este ca

so en que aparece con un modelo de creac16n dieciochesca -como 

todos los santos varones aqu! representados- rica tlinica corta, 

calzas como sandalias que suben hasta media pierna, manto y soli

deo¡ llevando ~l cayado curvo que lo distingue, Santa Ana, madre 

de la Virgen Maria y esposa de San Joaquín aparece con un libro en 

sus manos -como se la ve con frecuencia en las obras de arte-en 

recuerdo de que ella enseft6 a leer a su hija. 

, En irs peanas más bajas aparecen dos figuras que repre-

sentan a los p~dres de Santa Ana; Emerencia y Estolano (67), rari

sima vez representadoso Ante todo hay que aclarar, que se trata de 

dos personajes.poco conocidos y que no esdn condderados como san

tos por lo que hemos podido averiguar hasta ahora, Adem~s, la ma-
' dre de Santa ~a se llamaba Emerencia y no Emerenciana como se 
1 

lec en la pean~ que sustenta la escultura. En esto, hubo una evi-
·, 

dente confusi6~ con la santa de este nombre, que fue mártir en 
i 
' 

el siglo IV (6~), En cuanto a "San" Estolano, corno dice textual-
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mente al pie de dicha imagen, se le llama a veces Issacar¡ es 

decir que la paternidad de Santa Ana se concede a Estolano o 

a Issac<,r se¡¡ún los textos ( 69) ~ Est& representado de la misma 

edad avanzada y caracter!sticas f!sicas que San Joaqu!n pero no 

sabemos porque se le represent6 con un libro en la mano, pues 1i 

nada se sabe de su vida, menos de su obra. Seguramente con este 

detalle quisieron dignificarlo. 

En la cúspide del retablo encontramos a San Zacar!as y 

a Santa Inal:Jel acompañando a su ilustre hijo, el Bautista, cuya 

imagen remata el conjunto. San Zacadas (70) 1 esposo de Santa Isa

bel fue sncerdote en el templo de Jerusalein, El libro abierto que 

lleva en su mano izquierda parece aludir a la tableta de cera so

bre la que escribi6 el nombre de Juan, cuando ~ste naci6 y estan

do San Zacar!as mudo por obra divina, expres6 as1 el nombre que 

se hab!a de poner al niiio. Santa Isabel ( 71) 1 pariEnta de la san

t!sima Viqen y protagonista de la escena conocida como 11La Visi

taci6n11 completa con su presencia este grupo familiar, En la cum

br~ de la composici6n se yergue la imagen de San Juan Bautista (72) 1 

primo de Jesucristo, y portavoz de su llegada quien fue también 

~. puesto que muri6 decapitado por orden de Herodes, hacia 

el año 30. Entre sus brazos sostiene un libro con el Agnus Dei 

echado encima. Su erguida y culminante figura en este altar, se 

equipara con la representaci6n del calvario en el altar de enfren

te, sacrificio con el cual concluy6 la vida de Cristo cuyo adveni

miento profetiz6 San Juan. 

En el eje central del retablo entre la peana de San Juan 

Bautista y el nicho de san Jos&, aparnce un coraz6n ardiendo que 

representa el coraz6n de San Jos&, tema y figura que se relacio

nan con el Sagrado Coraz6n de Maria que aparece en el retablo f ron-

.:~ 
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tero y el Sacratísimo Coraz6n de Jes6s que resplandece en el 

altnr mayor. 

Debajo de las esculturas del primer cuerpo se destacan 

tres medallones circulares que -como puede verse en el esquema y 

en las ilustraciones- encierran bustos tallados. El del centro 

es un arc!ngel que lleva una cruz como premon1ci6n¡ a su lado 

derecho est~ San Juan Bautista Niño, con su traje de piel y el .............. 
eorderito en los brazos y del lado izquierdo la representaci6n de 

un lliño con una corona de espinas en la mano, que podr!a consi-......... 
derarse como la imagen tamb1~n premonitoria, de Cristo. Algunos 

6ngeles completan la composici6n, llevando unos, palmas del mar-

tirio y en la puerta tlel Sagrario se destaca un delicado alto-

relieve con la imagen del Agnus Dei. 

Como se habr~ notado los personajes b!blicos que apa· 

recen en este retablo, pertenecen, todos, a la infancia de Jes6s 

y a la ~poca inmediatamente anterior a la Pasi6n. 

Para dar mayor validez y atm6sfera hist6rica a este 

conjunto, las figuras femeninas aparecen vestidas con t6nicas a 

la usanza de la antigUedad, destac~ndose el empleo de solideos 

en los varones -salvo claro est~, la figura de San Juan• y las 

tocas de casadas, sobre las cabezas de las mujeres. El empleo de 

mantos en las indumentarias enriqueci6 notablemente el movimien

to y barroquismo de las esculturas, que presentan m~s dinamismo 

en este retablo que en los anteriores. En cuanto a la expresi6n, 
I 

siguiendo las reglas que imperan en este recinto, aunque todos 

los personajes tienen actitudes declamatorias, estas siguen sien

do discr<tas y sus rostros, que a veces elevan fijamente la vista 

al cielo, son, la mayor parte de las veces, inexpresivos, estlti

cos, La mejor escultura es la de San Jos~, el santo principal, 

1:\ 
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como en todos los casos. 

En la mesa del altar, los relieves enmarcados en me

dallones representan, de izquierda a derecha: la carpintería de 

san Jos~¡ un filigel aserrando y un sombrero, unos bultos y una pal

ma que deben aludir al pasaje conocido como la Huida a r.gipto. 

El retablo que se localiza enfrente del anterior est! 

bajo la advocaci6n de Nuestra Señora de los Dolores, cuya espl&n

dida representaci6n escult6rica ocupa el nicho central y est~ 

dedicado al mismo tiempo a la Pasi6n de Cristo. E:l culto a la 

Dolorosa se refiere a la meditacl6n y consider<1ciones que los 

fieles deben hacer sobre los siete dolores m~s acerbos que su-

fri6 la madre del Redentor durante la vida, pasi6n y muerte de su 

Divino Hijo (73) y que, son los siguientes: las grofec!as de Si

me6n sobre la Pasi6n; la Huida a Egipto; el Nifio Perdido, la ~ 

de la Amargura; la Crucifix16n de Jes6s; el Descendimiento de la 

ff.!!! y la Sepultura de Jes6s, Este culto sum ... mente rntiguo fue di

:fUndido por los siete santos fundadores de la C;rden de los Sier-
'· 

vos de !·:ar!a o Servitas 1 que desde Italia lo extendieron r!pida-

raente. En sus fcstividade~ correspondientes, se titula a la Virgen 

corno la Reina ~,e los M~rt!m (74) cosa que exalta y engran,dece de 

manera especial el terna del ;nartirio que alienta en estos retablos. 

;1 

~~ 
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'} 
" 
;i; 
·' 
·::· 

En el remate los lugares dedicado::; a lus im!genes est&n 

ocupados por la representaci6n culminante del martirio o sea el Cal

vario, Cristo con Dimas -el buen ladr6n- y ~ -el mal ladr6n

aparecen en sus respectivas cruces, corno pin!culo material y es

piritual de este altar pasionario, Las im!genes que abajo acompa-' 
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ñan a la Dolorosa a los lados de su nicho son -como puede verse 

en el esquema- las tres :ti~d.as y San Juan Evangelista, quienes 

estuvieron presentes en los terribles momentos de la crucifi

xi6n. Este se ve al lado derecho del fanal, con una copa en la 

m¡¡no que recuerda el veneno -que según la Leyenda Aurea- hubo 

de tr¡¡garse para demostrar la veracidad de su predicaci6n. San 

Juan, el ap6stol predilecto de Cristo, el más joven de sus discí

pulos, lo acompafi6 al Calvario y con el tiempo se convirti6 en uno 

de los cuntro evangelistas, Muri6 anciano, en Efeso, hacia el afio 

100 (75), A su izquierda aparece Santa Hada Salom~ (76) 1 su rna-

dre y madre de Santiago, originaria de Galilea, esposa del pesca

dor llamado Zebedeo, Fue ~sta una de las tantas mujeres que acom

paiiaron siempre al Salvador y a sus discípulos proporcionándoles 

ayuda y sustento. Sigui6 al Salvador de Galilea a Jerusal~n y se 

dice en los Evangelios que fue una de las primeras personas en 

acercarse al sepulcro Vi!c!o de Cristo, el d!a de la Resurrecci6n. 

Del otro lado del nicho y pr6xima a él se ve a Santa rt.aria Magda· 

lena (77) 1 hermana de L~zaro y de Marta de Betania1 amigos de Je--
sús, muy conocida por su vida pecaminosa y su espectacular arre

pentimiento. Fue ella la que ungi6 con sus cabellos los pies de 

Cristo en la casa de Sfo6n el leproso -por eso la vemos aqul con 

una copa de aceites- y dedic6 el resto de ~us d!as a la penitencia, 

A la derecha de Santa Maria Magdalena se encuentra Süllta Marta 

Cleofas o Cleof~ (78) parienta de la Virgen Maria, casada con un 

hermano de san Jos~ llamado .\lf~,. Oe sus cuatro hijos 1 tres fue

ron ap6stoles: y la tradici~n dice que estuvo presente en el Cd

vario junto con Maria, Maria Salom~ y San Juan y que asist16 al 

cadber de Cristo. Con Maria Salom~ y Maria Magdalena, fue a em

balsamarlo, y el Señor se les aparec16 m~s tarde dici~ndolcs que 

.j~ 

'} 
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fueran a dar la noticia de su Resurrecci6n a sus disc!pulos 1 por 

lo que se cree que ellas fueron las primeras personas en enter8( 

se de ese acontecimiento milagroso. 

Encima del fanal respli!Jldece el relieve del Sacrat!si

a.o car;az6n de Hprj a 1 coronado con flores 1 con un puñal clavado y 

una vara como de lirio florecida, rodeado de llamas. A los pies 

del fanal, los ~ngeles llevan palmas de martirio y otros, m5saba

jo hay tres medallones circulares con relieves, sobre la mesa del 

altar. El del lado izquierdo re~rescnta la figura de un doncel 

que lleva un l~tigo entre sus manos; en el del lado derecho se ve 

otro adolescente con unos azotes y en el medall6n central una don-

cella con sus brazos cruzados sobre el pecho. En la puertecita del 

Sagrario encontramos nuevnmcnte la dulce imagen del Agnus Dei 1 

como en el retablo anteri0r, 

La mesa del altar que es también la original, contin6a 

el tema de la Pasi6n en sus relieves ornarnentales, luciendo varias 

de las insignias pasionarias en los dos medallones ¡Je los extre-

mos y un catafalco con la luna, el sol y una cruz, en el del cen-

tro. 

Como e::; obvio este altar c:xplica y justifica su existen-

da por s! s6lo. Compuesto con personajes correspondientes ¡¡l mo

mento de la Pasi6n y muerte de Jesucristo for111a, conjuntamente con 

el anterior, una breve síntesis representativa de la vida y muer

te del Salvador, Se concretan as! 1 en cierto modo, sus or!genes 

h1unanos y los m~s oignificati vos momentos del sin igual sacrificio 

de su muerte, aspectos indispensables para el culto y para conmo-

ver el alma de los pecadores, 

La mejor escultura es sin duda la bella imagen de Nues-

~ 
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tra Señora de los Dolores, uno de los pocos casos en los que 

la expresi6n del rostro se humaniza y se intenta representar 

en sus razgos el dolor que corresponde al tema. Los desnudos 

del calv rio son mediocres, medio dgidos y mal proporciona-

dos, como en la mayoría de los de:mudos de la escultura colg, 

nial, Las figuras de San Juan y las Marias, por los mantos que 

llevan y sus lergas t6nicas tienen m~s movimiento aunque sus ros

tros siguen siendo inexpresivos. Es de notarse el hecho de que 

las mujeres aq·J! represent2das y que fueron casadas según lo di

ce la hi~toria sagrada, aparecen con las cabezas descubiertas a 

d.ferencia de las del rdablo ruiterior, Mas parecen doncellas con 

sus largos cabellos sueltos cayéndoles por las espaldas, Ignora

mos si este detalle tiene alguna significación especial o fue só

lo capricho de los artistas. 

Retablos de Nuestra Señora de Guadalupe y de Nuestra Seílora del 

Rosario, (79) 

Igual que los altares de la nave, se yerguen estos 

del crucero sobre z6calos rojos, adornados con roleos, conchas 

y follajes dorados, apoy~ndose sobre ellos los basarnentos que sos

tienen los cuatro grandes estípites, gigantescos, que estructu

ran 01 conjunto. Como los dem~s altares de este te~plo -segdn he

mos dicho- estos también constan de dos partes: un Jlto cuerpo y 

un remate. Una estructura especial ocupa la calle central del re

tablo, la cual est! formada por varios diferentes cuerpos que sin 

interrumpirse, se continóan uno sobre otro produciendo un vigoro

so geometricismo muy viril. SegCm puede apreciarse en las ilus

traciones estas partes se suceden de la siguiente manera: el Sa

grario que ostenta una preciosa puertecita que lleva tallada la 

"'' 
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representaci6n del t.gnus Dei~ Hacia ambos lados de ésta crecen 

gigantescos roleos que emergen entre los follajes y las moldu-

ras rectas corno prominentes recorte;. de ~ureo cart6n y que ge-

neran, a su vez, inmensos ra.~os florales. Sobre la puerta de1 

Sagrario se de3prenden, de Uni.1 concha, dos guirnaldas que cuel-

9an de otros roleos. Sobre la concha sobresale hasta la cintura, 

el busto tallado de un santo obispo, proyectfulñcse hacia el espacio1 

dentro de su ;:,a1·co ovalado, adornadof:on una moldura en forma de 

es¡iig''. sie \:rigo, i::sta irr .. ;gc::n se encuentra sobre un conjunto de 

plano:; geo!.étd.cos, csc.1lonvdos y moldurados, ~obre el cual tam

bién se destilcü 1 un. poco ,-1~s arriba un relicario de formas mix-

tas cuyo interior est~ lleno con una rejilla de madera en forma 

de panal, que contiene reliquias de santos -imprescindibles de 

los al tares- y sobre el cual aparecen 1 otra concha, m~s ramos de 

flores y otro pequeño busto de un obispo cn6nlmo¡ todo esto l1mi

t2do en cierto modo por una molduración que resalta c-~rno pequeña 

cornisa. :.:obre ~sta se eleva otro c01~.plicado cuerpo geom~trico 

en varios planos de profundid:id 1 con cecciones ondulantes, que re

mata con un querubín detr~s de cuya rizada cabellera, se asoma 

otra concha. La concha se apoya en la b~se de un gr;1n marco rec-

tangular, que encierra una pintura, engalanado a los lados con 

m~s y m~s grandes rl!rr,os florales y follajes y molduras y que en 

su parte dta se corona con desmesurados roleos, que son aprove-, 

chados corr.o asientos 1 por dos ángeles bal.basianos que apartan con 

gran esfuerzo físico un ?esado dosel, para dejar al descubierto 

dicha pintura, LO la parte media de su marco hay unas curiosas es-

tructuras -una a cada lado- que no son peanas ni pilastras, si

no que asemejan grandes m~nsulas 1 especialmente proyectadas para 

colocar sobre ellas otras pinturas, que quedan a la misma altura 
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que las que aparecen en la parte media de los est!pites, pr6xi-

mos a los cuales se encuentran dichos cuerpos, que lucen en su 

parte baja follajes y conchas y arriba, molduras y querubines y 

terminan en unos remates como pomas o perillones. Atr~s de es-

tos Últimos se asoman otros roleos C0!1;0 orejas, El dosel que sos

tienen los ~ngeles se desprende de un descomunal manojo de flores 

y frutos entre los que sonde un querubin de mayor tamaño que los 

mencionndos 1mteriormentc, .4rriba de ~ste hay otra pintura de for

ma ovalada, enmarcada entre palmas doradas, Encima un enorme cor

nisamento, saliente, ondulante y mixtilíneo, da abrigo a la pin

tura y en el centro de su ñncho cuerpo moldurado brota otra concha 

enorme -una de las mayores de la composición- y a sus lados, fulge· 

les calzados con sandalias llevando en sus brazos ran:os de flores 

y granadas, casi m~s grandes que éllos. Una nueva estructura se 

origina sobre la anterior, dando lugar a otra cornisa muy ancha y 

moldurada que afectn ln forma de un frcnt6n roto, con sus extremos 

enrollados al centro, La separaci6n que queda entre estos extre

mos enrollados se aprovecha para que crezcan m~s follajes y una 

nuev~ peana, que lleva al frente un querub!n, u la manera balba

siana. Bsta peana sostiene 12 figura triunfnnte de un obispo, per

sonaje culminonte de la composici6n, A sus pies hay m~s ~ngeles 

que llevan insignias alusivas a su rangc, M~s roleos, m~s vigo

rosos aun y m~s s~~ientcs, dan apoyo a otra estructura distinta 

que se eleva detr~s de la imagen del St1Ilto 1 como ancha pilastra 

moldurada y udornncla can otra gran c'Jncha. t:sta secci6n lleva 

tamb'.~n su cornisamento especial -con dent1culos- que ~ermina 

con otra especie de front6n, roto, moldurado y ondulante, con 

sus extremos enrollados al centro, Otro cr:orme rostro de queru-

b!n de rizos oscuros, con su respectiva concha detr~s, sirven 
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de peana a un tremendo cornis6n -moldurado naturc.lmente- que 

avanza pegado a la superficie de la b6veda1 llegando m~s all~ 

de l~ mitad d~ ~sta, 

Esta espl~ndida composici6n -que tiene rius anteceden-

tes m~s directos en el retablo de los. ileyes de la Catedral r-:etro

poli tana- notablemente i:ir6diga en imaginativas e interminables 

composiciones formales entremezcladas, resulta muy complicada pa

ra describirse con palabras. Esperamos sin embargo dar siquiera una 

idea de su dinfunico valor ornamental y de su sentido autogenerador 

de formas, de su espíritu de continuidad y de proliferaci6n¡ cali

dades todas ellas de acendrado barroquismo. 

A cada lado de esta espléndida y exub2rnnte calle cen

tral o eje, aparecen dos irnpr.esionantes y altbimos estípites 

exentos -con traspilaslrcs tableradas- que se apoyan en prominen

tes y elevados z6calos adornados, como es costumbre en este templo 1 

con follajes conchas y querubines, Enfrente de cada estípite se 

yergue: la figura de un santo obispo, de pie sobre unr' peana que 

tiene foI1na de perill6n invertido. Cada escultura va asistida por 

dos ángeles que sentador. a sus pies 1 c: __ rgan mitras y palmas de 

martirio, 

La parte central de los est!pites est~ ocupada por meda

llones ovales que contienen pinturus 1 d.:· cuyos marcos cuelgan 1 ha· 

cia los lados, m~s follajes sobre m~s molduras, Hacia arriba, so

bre los cuerpos de los estípites, se ·1en cabezas de querubines m~s 

pequeñas, encima de m~s molduraciones interminables y en los cubos 

bu~tos de obispos -tres en cada pilastra- todos iguales, emerqie!l 

do hasta la cintura y sin cnracter!sticas personales. Los capite

les, de tipo corintio, llevan resaltosmuy moldurados que terminan 

en otra especie de capiteles formados por medio de gulas florales 
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que serpean hacia lo alto, Cada resalto lleva su correspondiente 

sección de cornisamento, gruesa y moldurada, adornada cada una 

con ':os conchas. 

En el re111ute la estructura del retablo se complica y se 

mueve en un ritmo diferente, porque los ejes verticales no corre! 

ponden todos 1 exactar.1ente 1 a los del primer cuerpo, Hay también 

~· cuatro estipites exP.ntos en esta parte, pero concentrados, de tal 

manera que sobre los ejes de los estípites bajos, externos, no se 

encuentran arriba, otros est!pit.es1 sino solamente unas peanas 1 

e 

eso sí muy inportantes, formadas por salientes roleos y varias 

molduruciones y el imprescindible querubín, sobre las que se hallan 

colocadas las figuras de otros santos obispos, detds de los cua-

les la superficie del retablo, pegada al muro, se ornamenta con 

bajo-relieves de formas vegetales. Al centro, como hemos dicho 1 

se aglomeran los estípites, quedando unos a eje con los estípites 

internos del primer cuerpo y otros dentro de la trayectoria marca

da por l.as enormes 1nénsulas, que est~n a los lados del marco cen-
1.: 

tral. Lds estípites de esta secci6n 1 aunque m~s:.sencillos que los 

de ab,ijo 1 llevan querubines en las peanas y luego bustos de obis

pos en la parte :n~s ancha del estipo. Por encima de ~stos la orna-

mentaci6n se convierte en salientes molduraciones con qu~rubines 

y conchas y los cubos lucen m~s bustos rie obispos. Los capiteles 1 

también de recuerdo corintio, llevan resaltos adornados con tres 

querubines cada uno, cuyas cabecitas simulan dar apoyo a los tro

zos de cornisamentos 1 1iobre los cuales 1 ins6lita y barrocamente 

crecen nuevos resaltos, que sostienen a su vez otros tantos corni-

sru;;entos qué: se ven asL•;ismo ataviados con ramos y con las consa-

bidas conchas y se curvan pleg~ndose al medio punto de la b6veda, 

I::ntre los est!pites 1 apretadamente se acomodan otras pea• 
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nas con otros santos obispos y desde una especie de pilastras 

que recuerdan a los interest!pites, colocadas en un plano m&a 

profundo, emergen aun :n~s figuras de obispos an6nimos. Estos 
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din&micos elementos multiformes se coronan con capiteles y resal· 

tos adornados con conchas. 

Toda la composici6n va enmarcada por una gruesa corni-

sa moldurada que describe el arco de medio punto dentro del que 

se aco~oda la estructura del retablo -segOn hemos dicho que suce

de en todos los casos- y que engalana su lisura con las gustadas 

conchas, a tramos equidistant~s. Pero la trayectoria del medio pun

to no se cierra, pues como puede verse en las ilustraciones se in-

terrumpe por el gran cornis6n central -que ya mencionamos- y que 

irrumpe y avanza vigoroso hacia el espacio del crucero, 

Por todas partes del retablo se multiplican los follajes 

y se producen molduraciones. La profusi6n de formas vegetales 

donde pueden encontrarse granadas y vides, guirnaldas y hojas -pa

recidas estas 61timas ·a la rocalla- es tan abundante como los ro-

leos de vigorosas y salientes curvas que se proyectan constante

mente hacia el exterior. No faltan cowD se habr~ notado y es carac

ter!stico de toda la ornrunentaci6n del templo, las conchas, queru-

c· bines y ~geles balbasianos que en abundancia dan esplendor a las 

partes m~s ocultas del retablo, 

La novedad formal que presentan estos retablos radica 

principalmente en el tratamilnto y colocaci6n de los est!pites, 

En este 61timo aspecto, la estructura se sale de los patrones tra-

dicionales moviendo los ejes verticales con libertad completa y 

en cuanto a los apoyos, es evidente que sus partes componentes ea-

dn tratadas tambi~n fuera de los modelos balbasianos o rodri-.. -

g~ezcq~ de la c1Udad de M6xico, Muy acertadamente el profesor Joseph 
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Baird 1 de la Universidad de California -seg(m vh:os en el pri

mer capitulo de este trabajo- vio en estos est!pites un principio 

de disoluci6n (80). Efectivamente la proporci6n entre el estipo y 

el resto del cuerpo es casi igual,, en crunbio en el sagrario, por 

ejemplo, el estipo tiene m~s altura e importancia. En cuanto al 

cubo, en este caso se podr!a decir o que hay dos -uno grande en 

(: donde se encuentran las pinturas y otro pequeño en donde van los 

bustos de obispos- o bien uno donde van las pinturas notablemente 

engrandecido, Los capiteles y resaltos por su parte est6n ostensi

blemente prolongados, alargados, lo cual produce un efecto 6ptico 

novedoso. Est~ incipiente pero decidida transformaci6n del est!pi

te constituye un franco avance hacia la libertad ultrabarroca, 

( 

por eso no creemos que estos altares puedan considerarse t!picamen-

te churriguerescos, pues ni su estructura ni el tratamiento de los 

apoyos mantienen los lineamientos impuestos en el retablo de los 

Reyes de la Catedral Metropolitana o en la fachada de su Sagrario. 

Estas obras q~ieren ser y son diferentes, La colocaci6n de esas 

grandes m6nsulas flotantes a los lados del marco central, son otra 

señalada libertad que va m~s all~ del churrigueresco, recreando con 

!maginaci6n y audacia las tradiciones balbasianas de la capital, 

Se tiene noticia, seg6n demuestra Toussaint, que el co

lateral de Guadalupe fue reparado en 1758 por los Maestros " .. ,Alba 

y Dn, Silvestre, •• 11 , aunque no se especifica que hicieron (81) • 

• 
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El creciente sentimiento nacionalista novohispano, qued6 : . 

dignamente representado en la iglesia de Santa ?risca, en el altar 
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dedicado a la Vir~en de Guadalupe, que ocupa el crucero izquier

do. Como es bien sabido entre los mexicanos, la Virgen de Guada• 

lupe se aparec16 al nc6fito indio Juan Diego, oriundo de Tulpe

tlac, el afio de 1531 en el cerro del Tepeyac, durante los d!as 

9, 10, 11 y 12 del mes de diciembre (82). Como ha dicho el doc

tor Francisco de la Maza: "Esta tradici6n sencilla, ingenua y 

hermosa, dnica en el mundo t.'n su aspecto final, produjo y produ

ce un intenso y apasionado culto en el pueblo mexicano; de tal 

manera .. quc la Imagen lleg6 ¡¡ ser, en un momento dado la sefial 

de la Patria11 (83). 

En el esquema correspondiente puede verse que la fr.:inja 

central de la estructura del retablo est~ dedicada a exponer en 

ocho pinturas, los momentos m~s importantes de la historia de la 

aparici6n. En la parte media se destaca la pintura de la Virgen 

misma, ~obre un gran lienzo rectangular, fiel a su composici6n 

tradicional de linaje apocalíptico. A cada lado de ~sta existen 

tres medallones, que de izquierda a derecha -representan las si

guientes escenas: Primern aparici6n; Segunda aparici6n; Juan Diego 

rodeado de espaiioles, seguramente personas de· la Mitra; Juan Diego 

y el obispo Zu!·~rraga y la Tercera aparici6n; La imagen de la Vir

gen aparece en la tilma y Cuaxta aparici6n, cuando la Virgen le da 

las rosas a Juan Diego. Creemos que esta escena, seg~n la leyenda, 

deberla estar antes que la anterior, sin embargo, parecen haber 

estado colocadas as!, siempre. Sobre la pintura principal, hay 

otro medall6n semejante a los anteriores, que representa uno de 

los primeros milagros que hizo la Guadalupana al curar a un pa

riente de Juan Diego que estaba muy enfermo. 

Es evidente que Jos~ dela Borda supo muy bien la impor

tnncia que tenia este culto -bandera del criollismo- y la signifi-
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caci6n que ~l mismo le concedia dentro del templo, al dedicarle 

uno de los retablos de mayor alcurnia eclesi~stica. Seguramente con 

ello quiso ser grato a la poblaci6n novohispana, aunque ~l particu-

larmente, por su cuna y su mane::a de ser no la tomara r¡;gs que como 

unu advocJ.ci6n m~s de la Vir:,¡en 1 solai-::ente co::io tema religioso y 

nunca como sefial pol!tica. 

Todos los demgs santos que aparecen en esta grandiosa cul· . 
minaci6n de elementos relgiosos son obispos y muchos de ellos fue-

ron m~~. as! que aqu! encontra:nos repetido con esplendor el 

tema del martirio, presente en todas las partes de este templo y 

adem!s una de las r0presentaciones de m~s alta jerarqu!a de po

testad eclesi~stica o sea la Instituci6n del 2.!?.i~pado, La palabra 

Obispo 1 viene del griego eoiskopos 1 que signEica vigilar (84), o 

sea que los obispos se consider,;n inspectores o pastor~s, profec
tos, sumo sacerdotes, por el cuidado que deben prestar a sus feli
gre~es o rebaño. Los obispos son los sucesores de los ap6stoles 1 

puestos, por derecho divino al irente de iglesia~ particulares que 
gobiernan con potestad ordinaria, bajo la autoridad del Romano Pon
~ (85). Los ap6stolcs que ten!an bajo San Pedro jurisdicci6n 
universal, no crearon otros ap6stoles, sino obiseos 1 con jurisdic
ción limitada y s6lo el sucesor de San Pedro heredó la potestad 

universal de los ap6stoles. Por eso s61o ~l puede modificar los 

episcopados. Los obispos no tienen pode: de ap6stoles ni pueden 

hacer obispos independientemente del Santo Papa, ~n el Concilio de 

Trento se debati6 si lo~ obispos reciben la potestad directamente 

de Dios, en el propio acto de la Consagraci6n o si, como dice 

santo Tom~s, la jurisdicción es conferida por el Papa a quien ha 

sido confiada la plenitud de la potestad eclesilstica. La tenden
cia dominante es considerar que la potestad episcopal, en s! mis
ma es instituida por Jesucristo, dando con ello a los obispos un 
car&cter no s6lo temporal sino espiritual y divino. Por lo que se 

.'.f 
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refiere.a las di6cesis, esa potestad s! proviene del Papa, sin 

que quiera decirse con ~sto que los obispos sean simples vica

rios .(86), su superioridad sobre los presb!teros y su origen di

:!!n2. qued6 definido al definirse el episcopado por el Concilio 

de Trento (87), 

Con estas breves consideraciones sobre la categor!a es

piritual de los obispos deseamos destacar la importancia que tiene 

su jerarqu!a eclesi~stica lo cual es necesario tener presente para 

entender porque se les dedicaron dos de los m~s importantes reta-

blos de esta parroquia, 

En la parte superior o remate del retablo, aparecen cin-
' 

CD santos obispos, el que se destaca al centro de los otros cuatro 

-investido con el palio arzobispal- por su colocaci6n más elevada 

, .. ' nos parece san Isidoro, Arzobispo de SevJ.l~ (88), quien fue un : ., .. 

santo mv.y venerado y popular en la Madre Patria, El fue quien con

solid6 la unidad de la fe en España¡ fue adem&s escritor fecundo y 

erudito, muy estudiado en la r:uropa medieval, Nuerto en el año · 

636t ostenta el titulo de Doctor de la Iglesia, Este s~nto fue her-

mano de otros tres: San Leandro y san Fulgencio obispos a su vez 

y de Santa Florentina¡ abadesa. 

De los cuatro obispos que escoltan a San Isidoro s6lo 

dos tienen filacterias que nos digan con certeza de quienes se tra

ta. SegGn puede verse en el esquema correspondiente -uno de ellos 

es .saii La1.1~ y otro san Eugetili>• San Laureano tue originario 

de Hungr!a y obispo de Sevilla en la primera mitad del siglo IV 

(89), r'ue martirizado en Italia por orden de Totila y su cabeza se 

venera en Sevilla, San Eugenio fue Obispo da Toledo y segGn la le• 

yenda, disc!pulo de San Dionisio Aeropagitaé Muri6 martirizado en 

1 
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París (90). Considerando que estos tres santos fueron obispos 

en Espafia, es posible que la mayor parte de los ·obispos que aqui 

aparecen est~n relacionados de alguna manera con este pa!s, por 

lo que se nos ocurre que los otros dos restantes, pueden ser San 

·01egario y San Fulgencio. San Olegario fue monje y abad y despu6s 

obispo de Barcelona y Arzobispo de Tarragona, habiendo vivido de 

1060 a 1136 (91) y Silll Fulgencio, hermano de San Isidoro de Sevi-

lla1 fue C-!Jispo de ?:cija y de Cartagena. Muri6 hacia el año 619 y 

se considera tan;b;.~n Doctor de la Iglesia (92), 

Acerca cie los cuatro obispos que se localizan en la par-

te baja (!el retablo, s6lo dos esU.n identificados por llevar su 

nombre inscrito y son: :iilll Juliful 'i San !'ialaqu:í.as. Sl primero de 

ellos fue Obispo de Cuenc~ (93) y muri6 en 1208 1 distingui~ndose 

como ap6stol de los sarracenos y por la caridad que de~plcg6 entre 

los pobres. Es representativo de la vi~ilancia en la virtud de la 

castidad y a veces se le representa con la galma del martirio, que 

recibe de manos de la Virgen, porque trescientos diez afias despu~s 

de su muerte, se hall6 su cuerpo fresco e intacto y junto a ~l 

y a sus bien preservadas vestiduras, había una palma tan verde, 

como si acabara de. cortarse (9~). San l'ialaqu!as vivi6 entre 1094 

y Ui'i8 1 fue hibern~s de origen, noble de sz .. ,}::-~, muy santo desde 

jov1:n y su ascendente carrera eclesi5stica -sacer.dote a los 25, 

cuando se ordenaban entonces a los 30 1 obispo a los 30 y luego e . 
.~., 

Primado- le lleg6 en contra de su sine~~ª humildad, virtud por la 

cual se hizo notable, Prcdic6, fue extraordinariamente caritativo, 

redujo a la paz a sus feligreses que eran salvajes por naturaleza, 

viaj6 a Rom~, realiz6 muchos milagros y muri6 en el monasterio 

franc~s donde estaba San Bernardo, en Cliveaux, Sa le considera tam-

bi~n como pontlfice confesor, Posiblemente por todas estas numero-
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sas virtUdes, San Malaqulas,_aunque no fue eapafiol ni su vida 

tuvo nunca ninguna relaci6n con este pa!s, fue colocado_ en este 

altar para ejemplificar en su distinguida persona las grandes 

virtudes que pueden reunirse en un obispo y ho~rar a los cat6li• 

cos irlandeses que fueron tan perseguidos por los protestantes. 

Por otra parte las dotes prof~tica~.que tambi~n lo distinguieron 

pueden haber sido otra de las razones de su presencia en este 

altar (95). 

Se nos ocurre que el santo obispo sin barba, de la ex-

trema der:icha del retablo, pudie:a ser San Leandro, hermano de San 

Isidoro y San Ful0cncio. S¡m Leandro (96) fue tambi~n Ar:zobispo 

de S:::villa1 ap6stol de los visigodos y se le considera Doctor de 

la Iglesia. !1urí6 en el año 600, Segurar.iente muri6 joven pues Muri

llo lo represent6 sin barba. Por otra parte, este personaje nos pa

rece tan importante que, si no est! representado en esta figura 

precisamente, debe estar ocupando uno de los lugares principales 

en el altar de la Virgen del Rosario. 

Cerca del Sagrario del albr, representado en busto, 

emerge la figura de San Simpliciano 1 Arzobispo de Milfm que muri6 

en el uño 400 (97). Desgraciadw~ente no hemos podido averiguar nada 

de la vida y obras de este santo. 

Desde el punto de vista iconogr~fico es muy importante 

hacer notar que los santos llevan b~culos pastorales terminados en 

doble cruz, .como corresponde .. a los fundadores de 6rdenes religio-, . 

sas 1 de iglesias o conventos y a los patriarcas -titulo de digni

dad concedido a algunos obispos- y que, por .otra parte hay dos ele

menton t¡Ue contribuyen al engrandecimiento y notoriedad del tema 

del m.artirio, que, r,~petimos, trasciende todo el monumento, Estos 

elementos son: las palmas de martirio que a los pies de cada imagen 
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sostienen los !ngeles balbasianos -hayan sido los santos m~rti-

res o no- y la rnngn!fica indumentaria de las esculturas, presen-

tada sola:nente en rojo y blunco, porque el rojo representa la san-

Jre derr¡;11r.ada en el r.1artirio, 

En cuanto al repertorio ornnr.iental enc0ntramos una im-

portante innovaci6n, Varias veces, a lo largo de los p~rrafos an• 

teriores 1 mencion¡¡r.¡os la existencia ele figuras de obls¡;os no iden-

tificables 1 sino anónimos -como los grupos de tr~s :;ue r.e encuen

tran en los est!piles que no tratan de ser representaciones de 

ning6n obis¡;o ::n particular sino (:ue en diferentes tama~os y luga

res 1 se han convertido en un elemento ornam(mtal m~s. Es decir que 

los artistas -de la misma manera que emplearon profusi6n de fulgeles 

para recrear el car&cter cclential de estas composiciones religio-

sas~ discurrieron asimis~o, emplear muchas figuras Je obispos, 

en un altar dedicado a santos obispos, péra d0r mayor fuerza in

sistencia y por lo tanto importancia al tema jer~rquico del reta

blo que P.s, seg~n dijimoa al principio, la Inst!tuci6n del Pontifi-

cado. 

En la puerta del Sagrario -como en caai todos los re

tablos- figura la imagen del Agnus Dei y en la mesa del altar, 

los reli~ves representan temas 11lusivos a la historia guadalupa-

na: la Villa, Juan Diego con su tilma llena de rosas y el Cerrito. 

Desde el punto de vista escult6rico las im~genes que 

componen este retablo presentan un aspecto bastante uniforme en.· 

cuanto a indumentaria, composici6n y expresi6n. En algunos casos 

se ha querido representar la edad puesto que hay obispos con bar· 

bas y sin ellas o entrecanos, as! como ctertos detalles del· tipo 

físico, tales como el color de los c.Jbellos y de los ojos; San 

Malaqu!as, por ejemplo es pelirrojo, como buen irland's• Pero en 

·~ 
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cambio los rasgos faciales son demasiado parecidos entre si, 

como si fueran hermanos todos. Esta identidad fisica y 101 

atuendos iguales, hacen m&s dificil la identificaci6n cuando 

los personajes no tienen ning6n atributo especial en sus manos 

o a su alrededor. Los santos del remate llevan puesta la mitra, 

menos San Isidoro cuya imagen tiene gran prestancia y levanta 

el brazo derecho, t~l vez en actitlld de bendecir a los fieles. 

Entre los cuatro santos de abajo hay dos con barbas largas, que 

son San Julifui y San Malaqu!as; los otros dos en cambio aparecen 

sin ella, de mediana edad. En todas las im!genes la riqueza de 

los paños es de gran elegancia y prodigalidad, gracias a las lar

gas vestiduras y las capas con que van cubiertos, Algunos llevan 

pequeBos gorros -como de viaje- muy pegados a la cabeza, de color 

pardo. Los rostros de los santos son igualmente inexpresivos y al-

gunos de ellos elevan los ojos al cielo, 

Este retablo ofrece la novedad -dentro del templo- de 

emplear pinturas en su composici6n. Desde luego que no es el 6ni-

co caso ya que en el otro colateral se encuentra la misma combina

ci6n, al igual que en los tres altares de la Capilla anexa, segCm 

veremos. Trat!ndose por otra parte de representar el tema guadalu

pano, fue absolutamente neceaario emplear pintura ya que el mila

gro de la aparic16n -segCm la tradici6n- dej6 impreso su testimo-

nio por medio de la pintura en el ayate de Juan Diego. 

Don Manuel Toussaint dice en su estudio que es proba-

ble que las pinturas sean de mano del famoso pintor dieciochesco 

Miguel Cabrera (98), cosa en la que estamos de acuerdo, no s61o 

por el aspecto meramente p1ct6rico de las mismas, sino porque el 

propio Cabrera -quien pint6 para Taxco tantos lienzos de su mejor 

1nspiraci6n- fue un devot!simo guadalupano que pint6 nurneroaaa ima! 

·::·1 
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genes con este tema, 

En contraste con la mexicanidad del retal>lo dedicado 

a la Virgen de Guadalupe, el colateral frontero ostenta un culto 

muy español -si bien ya universalizado- pues est! dedicado a la 

Virgen del Rosario, SegGn algunos autores el rosario es un instru

mento de oraci6n tan antiguo como la Iglesia, pero segGn otros no 

cabe duda de que fue Santo Domingo de Guzm!n -uno de los m!s desta

cados santos españoles- quien, inspirado por la propia Virgen 1nven

t6 y propag6 la actual manera de rezarlo, meditando:. sobre los mis

terios de la fe y dividi~ndolos en gozosos, dolorosos y gloriosos 

(99), emple!ndolo con gran entusiasmo contra las herejlas de los 

albigenses quienes atacaban la pureza de la Virgen, Casi no hay pue

blo en España en donde no se venere esta advocaci6n de !·br!a y lo 

mismo puede decirse de M~xico, en donde la costumbre de rezar el 

rosario se populariz6 desde los principios de la evangelizaci6n. 

Adem~s este retablo, igual que el anterior, est! destinado a enal

tecer la Instituci6n del Pontificado 1 tdas las i~~genes que acom• 

pa.~an a la Virgen del Rosario, son, por lo tanto, de Obispos, 

En el centro del retablo se destaca -dentro de un marco 

rectangular- una representaci6n pict6rica de la Virgen del Rosa-

do, de pie, con el Nif\o en los brazos, La manera de representar 

esta imagen r.ecuerda el concepto iconogr~fico apocalíptico, pues 

~ la figura se apoya sohre una luna y querubines. La imagen apare

ce, adem~s coronada y a ambos lados se encuentran -sobre medallo

nes ovales iguales a los de la obra anterior- seis escenas rela· 

clonadas con la vida de Hada y de su Hijo, cuyos temas son, de 

izquierda a derecha: la Anunciaci6n 1 la Visitaci6n1 el Nacimiento 

del Niño Jes6s, la Adoraci6n de los Reyes, el Nino con los· Docto

.E!!!. y la Resurrecci6n1 que no necesitamos explicar aqui, ya que 
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son episodios muy c:onocirlos de la historia Sagrada, Advi~rtaae 

sin emb rgo que los b.~mas tratudos son cinco gozosos y un glo-

rioso qU8 corresponden -mejor que la representaci6n de los te

m~s dolorosos- al espíritu de glorificación y enaltecimiento que 

informa est2s obras. Arriba del lienzo principal, se encuentra 

otro medall6n ovulado con otra pintura que repres2nta la advo

cación de la Pur!sima Concepc!§.n., o sea la conocida imagen de la 
I 

Virgen que simboliza el hecho de haber sido concebid:¡ ¡ior sus pa

dres, sin la mancha del pecado original, Esta devoción, cuando se 

construyeron estos altares, aun no era dogma de fe, pero sl era 

ya muy popular entre la cristiandad, eupecialmente en Espariu 1 como 

veremos tn~s adelante, al hablar del retablo mayor en donde esta 

advocación ocupa el nicho central. 

En la parte culminante de la composici6n religiosa apa

rece la figura de San Nicol~s de Bari 1 Obispo, quien naci6 en Asia 

Menor de familia cristiana y que renunciando a los placeres de este 

mundo repartió sus riquezas entre los pobres ( 100) • ~;e le conoce 

por su intervenci6n en el Concilio de Nicea y por haber obrado mu

chos milagros, convirtiéndose, por diversos hechos de su vida en 

patrono de los marinos y especial protector de los niños, oficio, 

~ste Oltimo, por el que m!s se le conoce, 

En la parte baja del retablo, en el medall6n central cer

cano al Sagrario aparece el busto de San Francisco de Sales (101), 

Doctor de la Iglesia y fundador de las religiosas de la Visitaci6n 

de Nuestra Sefiora. Este santo se dedic6 adem~s a la conversi6n de . " 

los calvinistas, sobre todo entre la gente·ilustrada y noble. Dej6 

escritos varios libros de asc~tica que le valieron el titulo de 

Doctor y rnuri6 siendo Obispo de Ginebra en 1622. Seguramente que 

la lucha anticalvinista que anirn6 la vida de este hombre fue una 
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de las principales razones par:i que su imagen haya formado par

te de este gran retablo episcopal, 

Otros ocho santos obispos -cuatro abajo y cuatro en la 

parte alta del retablo- completan la estructura religiosa, pero 

desgraciadamente de todos ellos s6lo uno conserva su nombre, en 

una filacteria que est~ :bajo sus pies. Se trata de San Paulino 

de Nola quien vivi6 entre los años de 353 y 1¡31 y cuando joven fue 

consul en Carnpania (102), ~n una ocasi6n sirvi6 de reh~n para res• 

catar al hijo de una pobre viuda, de manos de los vfuldalos, en 

Africa, Se orden6 sacerdote en Barcelona y muri6 siendo Obispo de 

la ciudad de Nola en donde edific6 la iglesia de San F~lix, Nada 

sabemos de los otros siete obispos. La manera de igualarlos median

te la indumentaria y la idealizaci6n de los rasgos faciales, hace 

muy dificil su identificaci6n y como carecemos de mayores datos pa

ra hacer suposiciones, preferimos dejar sus nombres en blanco, antes 

que hacer conjeturas sin ninguna base, Lo 6nico que nos parece 

pertinente, es mencionar los nombres de algunos santos ilustres que 

posiblemente se encuentran en este retablo, por ejemplo1 San Fruc

tuoso·m5rtir, Obispo de Tarragona; San Ildefonso Arzobispo de Tole

do, tan venerado en España; San Luis, Obispo de Tolosa o San Brau-

110, Obispo de Zaragoza, quien por haber sido natural de dicha ciu

dad y especial devoto de los m5rtires de Zaragoza, es dificil que 

no se le hubiera incluido en estos altares, 

Por otra parte hay que seílalar algunas diferencias de ti

po iconogdfico que se presentan entre las imágenes de estos san

tos y las del retablo de Guadalupe. Estos, en vez del b~culo ter· 

minado en doble cruz, llevan el tr•:dicional bast6n pastoral t seg6n 

puede verse en las ilustraciones, Los cuatro de abajo, llevan un 

libro que les da la di;nidad de doctores. Los dos del centro son 
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barbados y usan gorros de viaje, los dos de los extremos son 

de menos edad, sin barba y sin gorro. Los cuatro de arriba, como 

en el anterior altar, llevan la mitra puesta y s6lo el de la ex-

trema <lerecha no tiene barbas. 

Otra delicada imagen del Agnus Dei, decora la puerte

cita del Sagrario y la mesa de altar en los medallones que or• 

namentan su frontal, presenta motivos propios de la devoci6n del 

rosario. Estos motivos, de izquierda a derecha soni una fllacte

~ia con un ros~rio 1 que aluden a los misterios gozosos¡ un cora

z6n y un rosario, en recuerdo de los nisterios dolorosos y una 

corona y un rosario, s!mbolo de los misterios gloriosos, 

Las caracter!sticas escult6ricas de las im~genes que 

pueblan este rctablo 1 son casi id~nticas a las del retablo quada· 

lupano y por lo tanto todos los juicios que hemos emitido sobre 

la calidad art!stica y valores iconogr~fico~, son v~lidos tambi&n 

en este caso, 

Solamente para tener una idea de la insistencia que se 

ha puesto en poblar estos retablos de ~ngeles y de obispos, men

cionare1~os que hemos contado 82 figuras de 5ngeles y 37 de obiapos, 

los cuales indudablemente se colocaron para dar y mantener el 

tono peculiar de que hemos hablado dentro de la obra, es decir pa

ra producir y hacer sentir en el t-spectador la imagen de la celes

tialidad y la dignidad de la jerarquía episcopal, 

En cuanto a la calidad artistica de los lienzos que en-

galanan los retablos de la Virgen de Guadalupe y de la Virgen del 

Rosario, hablaremos m~s adelante, en el capltulo dedicado a las 

pinturas que constituy~n parte del tesoro de este templo • 

• 
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El retablo mayor. 

Portentoso -como dijo don Manuel Toussaint- resulta 

el retablo mayor de la iglesia de Santa Prisca, por su gran ta

maño, por la exuberancia incre!bl.e1 diversa y contrastada de su1 

forPas y como deslumbranté conjunto original, fruto de rica y cul

tivada imag1naci6n. 

Igual que todos los retablos de la parroquia, el prin

cipal tambi~n se compone de un gran cuerpo y un remate, estruc

turados ambos a base de est!pites, Cuatro inmensos complicad!si

mos estipites exentos -dos de cada lado- arman el cuerpo bajo, y 

cuatro, tambi~n exentos, sostienen el cuerpo superior o remate. 

Ambas partes quedan, si no separadas, cuando menos señaladas por 

un cornisamento muy notable, por grueso y moldurado, que ondula, 

sin romperse, tres veces pi!ra formar tres peanas, La central, emer-

ge compuesta por elementos geometricistas de enorme tamaflo y sirve 

de enlace entre la parte inferior y la superior de la calle cen

tral. Se compone de una secci6n de circunferencia rebajada sobre 

la que se engarza un ascendente cuerpo mixto que a su vez termina 

en otra curvatura sobre la que se destaca un sonriente querub!n y 

luego, detr~s, otra peana c6bica y moldurada, sobre la cual, la 

i1~agen de San Pedro desde las alturas contempla serenamente el tem-

plo que tiene a sus pies. 

Los gigantescos est!pites se apoyan en basamentos muy 

altos que -como en todos los retablos- tienen el fondo rojo y van 

cubiertos con ~ureas roleos y follajes. Sobre sus molduracione1 

superiores sobresafon cabezas de querubines, doradas, que se aga• 

chan humildemente, como preparfuido~e a recibir el peso de los ea

t!pites que por encima de ellos empiezan a desarrollarse, Seg6n he

mos mencionado, estos apoyos que no muestran claramente sus ele-
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mentos formales -los cuales se ven alterados y confusos entre 

la riqu!simn ornamentaci6n- pueden considerarse como magn!ficos 

eje~plos del fen6meno post-churrigueresco, bautizado por el pro

fesor Joseph Baird como la disoluc16n del est!pite (103) 1 o sea 

de la transformaci6n estructural que sufrieron estos elementos a 

fines del siglo XVIII, lo que ya hemos mencionado al ocuparnos de 

los colaterales. Realmente hace falta un ojo bien entrenado en la 

conternplaci6n de l<•s creaciones barrocas para localizar debajo de 

las ricas y variadas formas ornamentales, las partes estructurales 

de dichos apoyos. Las bases lleven molduraciones, follajes y ro

leos y pronto se forman grandes medallones ovalados, con marcos mol

durados finamente, dentro de los que emergen -en talla de tercera 

dimensi6n- representaciones humanas -una en cada est!pite- lujosa

mente ataviadas, que adelantan sus manos en diversas actitudes. 

Por encima de estos m~dallones continGa el crecimiento de los 'VO• 

16menes del est!pite1 que se ensancha de manera extraordinaria, 

a base de roleos, y ~geles que sostienen enormes ramos de flores, 

a sus lados. 

Esta secc16n termina con m~s roleos -en e1te caso enfren

tados- sobre lo que se destaca una peana en forma parecida a la 

de un capitel y con querubines en cada una de sus caras. Sobre 

cada lila de las cuatro peanas aparecen figuras de santos, de pie, 

de talla completa y detr~s de estas im~genes precisamente, se en• 

cuentra el estipo o fuste de los estípites, que como se cubre de 

tal profusi6n de relieves decorativos resulta -repetimos- dificil 

de distinguir, porque ha perdido su esbeltez y en vez de fol'llla pi· 

ramidal invertida se nos aparece como un cuerpo ancho, pesado, ca

si parejo en su volumen, lleno de complicados accesorios forma

les. Entre m~s molduraciones que suben por el cuerpo de 101 est!-
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pites aparecen, un poco m~s arriba, pequeños bustos de Papas; 

finos rostros de ancianos, regiamente ataviados con capas, tia

ras y guantes y cuyas luengas barbas se abarrocan moviéndose en 

diferentes direcciones, con gran sentido ornamental. Estas figU• 

ras van escoltada.~ atr~s, por m~s querubines. Despu~s encontra-

mos dos secciones escalonadas que rodean los cuerpos de los es

t!pi tes cono desraesurados cinturones enriquecidos con follajes y 

ramo,s de granadas, entre los que se acomodan m~s angdillos bal· 

basianos, que cu.npl«n con la tarea de sostener los pafios de 1011 

dos~les con que se han revestido los eubea de los estípites y 

que rodean a lilaneca de rnarcoz unos bustos tallados que aparecen 

en sus tres caras visibles, uno en cada cera. 

Arriba de los cubos, los estípite$ se adelgazan aunque 

se adornan con m~s querubines, para dur lugar a que se noten los 

capiteles de linaje corintio. Encima de estos crecen los resal

tos, mucho m~s elevados y moldurados que los primeros, con queru

bines, llegando al cornisrunente en donde asoman aun m~s rostros 

de querubines, 

Lo:i interest!pitcs que aparecen en esta r.iagna obra del 

barroco novohispano. son sin duda, unos de los m~s sensacionales:; 

libres 1 complicados, deos e imiiginati vos que pueden encontrarse 

en I·:&xlco. 

Al nivel de los zócalos de los estípites y entre ellos, .•. 
se libren pequefias puertas que conducen a la parte posterior del 

alt<>r, a un pasillo con pinturas murales alusivas a la eucaristia, 

d"l la:i que hablaremos m~s adelante, Dichas puertas estSn orna111en

tadas con figuras geom~tricas doradas, sobre fondo rojo, siguien-

do el gusto que priva en toda la iglesia. Jus"amente sobre ellaa 

empieza el desarrolJ.o formal de los interest!pltes, a base de 101 
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conocidos juegos de molduraciones geom~tricas y planos de pro

fundidad -acostumbrados por el barroco- que se van engrosando y 

avanzan hacia el frente y ~obre los cuales brotan follajes y que

rubines y dos angelillos que, como pueden, se acoffiodan apretada

mente entre el espacio GUe queda entre estas estructuras y lo~ es

t!pites 1 que casi se tocan, Esta serie de vol~menes geometricistas, 

suben hasta la altura de las peanas de los estípites, All! forman 

un remate con dos roleos encontrados que en el centro lucen con

chas, detds de las cuales, sobre la curvatura del remate, se 

úientan dos santos Bapas suntuosamente revestidos,'que dirigen 

sus miradas hacia lo alto en beatifica contemplnción y que por su 

apariencia an6nima, pero sobre todo E-Or su postura y sentido or-

namental parecen haber tomado el lugar reservado en otros alta

res a los Szlgeles balbasianos. Por detr!s de estas figuras decora

tivas, contin6a la estructura del interest1pite1 que alli mismo 

se proyecta en otro medal16n oval grande, muy sobresaliente den-

tro del conjunto, con murco moldurado, adornado con conchas 1que 

contienen m6s figuras de Pupas, barbados y tan t'spl~ndidamentc 

vestidos como los anteriores. í?oco rn~s arriba se forman las pea-

ni!& -muy molduradas y ricas- que dan sostén a unas de las im!ge

nes pdncipal:::s del rotablo1 Santa ?risca y San Seb·Jsti6n, A los 

pies de cada escultura utro p~r de ~ngeles balb~sianos se sientan 

sobre los consabidos roleos. _En la parte traser.:., las pilastras 

se llenan iie follajes y de múltiples molduraciones rehundidas, 

como para formar una especie de marco alrededor de las im6genes, 

algo as! como la sombra de un nicho, M~s follajes y roleos y que

ru;.;ines se sobreponen h,:,sta lle<Jar a los capiteles en donde otros 

migeles con inmensos ramos de flores y granadas, sostienen las 
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puntas de unas colgaduras que caen de los resaltos, form6ndose 

as! vistosos grupos escultóricos que se proyectan notablemente 

sobre el espacio, entre los que se cuent¡m unos medallones ci¡ 

culares 1 chicos, con otras figuras de Papas, que se localizan 

justamente debajo de la cornisa divisoria de los cuerpos, que en 
' 

ese lugnr se eleva formando un pequerlo medio punto que luce en 

su centro una concha desmesurada. 

La calle central IS swnamente complicada, extraordina

riarnente rica, dbMlica y finamente imaginativa, a pesar de que 

la vemos mutilada, pues el ;mtiguo manifestador yace en pedazos 

olvidado y empolvado en una l)odega, al lado de otras partes y pe-

dazos provenientes de casi todos los altares y que con el tiempo 

se hen ido cayendo• E1ta pieza extraordinaria -como el retablo al 

que pertenece, cuya calidad puede apreciarse en las ilustraciones 

que publicamos- fue reemplazada al p.-,recer hacia 1890, en la mis

ma ipoca en que al cura Loren~~o Roddguez se le ocurri6 pintar el 

interior d~l templo de color azul veteado (104), acto de barbarie 

por el cual se le recuerda en la poblaci6n (105). Actualmente 

, .. y existe una simple estructura escalonada -roja y oro- sin ning6n ·::::;, 

m~rito. La parte antigua empieza a partir del nicho para la cus

todi1J1 el cual luce en su .cornisa las im~genes de la f'e 1 la Espe

ranza y la Caridad. Detr~s de este cuerpo se abre un espacio pa-

1 

sivo con Jrco de medio punto, muy rehundido, con las superficies 

orn2111entadas con bajo-relieves dorados. Por encima de dicho medio 

punto crece y se proyecta un complejo formal que origina la pre-

ciosa peana que sostien~ el fanal -hermosa y fina pieza de ebani1-

ter!a que constituye el punto principal de la compoaici6n. Sobre 

un fondo de molduraciones ~ cinco angelitos, como llevando en 

vilo dicho fanal. Este es de planta trapezoidal y vanos mixtll!-
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neos, con vidrios en sus tres caras y encierra en su interior 

revestido con cortinajes de brocado, una imagen de la Virgen de 

notable belleza. El copete del fanal es una incre!ble pir~mide de 

m6ltiples molduraciones ascendentes, que se ensancha llenfuldose de 

follajes y querubines, entre cuyas formas resaltan dos futgeles bal-

basianos sosteniendo sobre sus cabezas unos cortinajes en actitud 

de descubrir el nicho. 

~l fanal fue añadido en el año de 1782 1 o sea catorce 

aiios despu~s de la muerte de don Jo:;éde la Borda, por su hijo el 

presbitero don Manuel de la Borda, que fue p!rroco de la iglesia• 

Esta noticia consta en un testimonio que don Manuel de la Borda 

hizo preparar -seg6n ya vimos al referirnos a la vida de Jos~ de 

la Borda- para lograr del Rey una c~dula de legitimáci6n para sus 

hijos, En dicho testimonio, como se recordar~, Vürios testigos ha

blaron de las obras sociales y pías efectuadas por los Borda con 

la 1ntenci6n de poner en relieve sus merecimientos civicos ante 

la Corona. Uno de los testigos nos dice: 11
, •• en el año pasado (de 

1782, ya que el testimonio est~ fechado en 1781Z costé~ L·don Ma

nuel de la B!Jrd~ un nicho con sus cri~tales y talla_para una 

hermos!sima imagen de Nuestra Señora de la Concepci6n de cuerpo en• 

t"'º que est~ colocada en el centro del principal retablo del tem

plo de Tasco, cuyo gasto ascendi6 a cerca de dos mil pesos", Otro 

testigo repite que Manuel de la B!Jrda orden6 también que a su cos

ta se hiciera un riqu!simo vestido de tisú para la imagen de la 

Concepci6n 11 , .. del principal retablo de la igleSia de Tasco donde 

est~ colocada en un nicho oue dicJ!o doctor le hizo el afio pasado, 

con sus vidrieras finas y talla muy superior que seg6n ha oido 

f el testigo) cost6 como dos mil peso1 11 , La superposici6n del nichc 

es clara sobre todo porque dentro de 61 quedaron presos unos est!-
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pites casi exentos, cos,¡ poco usual, como fondo de un nicho. Lo11 

angelillos que flotan debajo de la peana deben pertenecer, cu1i .. 
I· 

seguramente, en la misma ~poca porque su colocaci6n y actitudes se 

justifican s6lo en funci&n del nicho (106). 

Por encima del nicho se asoma la varonil figura de San 

1-íiguel Arc~ngel con casco y alas doradas. Atr!s de san Miguel, 

los roleos y las molduracionea se agigantan, dos ~geles m&s se 

sostienen entre ellas y al centro resplandece ei coraz6n de Cristo, 

coronado con espinas, entre infinitos rayos de luz. En lo alto del 

coraz6n surge otra concha y m~s arriba.crece el cuerpo moldurado 

de la peana de la escultura de San Pedro. 

El segundo cuerpo o remate continua con igual activtdad 

formal la composici6n, dejando apenas dos espacios pasivos dentro 

de su superficie, Todas sus partes est~n· dispuestas alrededor de 

la imagen central que en esta parte es la de San Pedro, que hemos 

mencionado, la cual ocupa un nicho, muy ancho y poco profundo, A 

sus pies dos ~ngeles con calzas, llevan sus insignias y rn~s abajo, 

sentados sobre la elevada cornisa divisoria, se encuentran otros 

dos santos Papas, ue t;,lla natural. La figura est~tica y majestUO• 
~ 

sn de San Pedro :ie ve rodeada de los paños de un dosel, que estl 

sostenido en su parte alta, por !ngeles y que desciende con elegan

cia desde la parte final del retablo en donde se destaca la repre

sentaci6n del Padre Eterno quien avanza sobre el espacio, como 

asomfindose hacia abajo, apoyado en una gran esfera celeste, sal-

picada de estrellas y rodeado de follajes por todas partes, 

Hay dos est!pites a cada lado del nicho de San Pedro. 

los cuatro parten de peque~as peanas adornadas con conchas y a lo 

largo de todo su cuerpo se erizan de finos follajes, molduras y 

perillones. En los cubos llevan -cada una- tres bustos de Papas 
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con los brazos en actitudes declamatorias. Estos estlpltes al· 

canzan la cornisa final mediante resaltos, con secciones de 

frontones rotos, follajes y ramos que se sobreponen a las par• 

tes 9eom~tricas, 

En el remate se encuentra otra versi6n de pilastras

peana. Estas comienzan sobre el cornisamento, justamente en el 

lugar donde se encuentran unos ~ngeles balbasianos que portan 

insignlüs y que quedan a los lados de una ;ieanas mh modestas, 
• 

que dan apoyo a m~s im~genes de santos Papas, de pie, de talla 

natural. Detrgs de estas esculturas se forman algunas molduracio· 

nes -como especie de marcos- para darles realce. Sobre las super-

ficies bastante quietas de las pilastras, s~ destacan, sin ernbar-

go 1 unos roleos sobr~puestos, novedosos por su tamar.o,vigor, co-

locaci6n y aspecto puramente geometricista, 

Sobre cifornisamento y correspondiendo a los ejes de 

los est!pites 8Xternos del primer cuerpo, surgen en esta parte 

unos remates muy desarrollados, compuestos por formas mixtas. 

El medio punto en que est~ estructurado el retablo, se 

deja ver por medio del seccionado cornisamento final, que a los 

lados se pliega d6cilmente a la curvatura· de la b6veda y luce 

ménsulas enormes recubiertas de follajes • 

• 

En el retablo mayor se concentran -como es f~cil_supo

ner- varios importantes temas religiosos, de la m~s alta catego

ria tanto eclesi&stica como teol6gica, El altar est& bajo la 

advocac16n -como todo el te:nplo- de la Inmaculada o Pur!sima Con

cepci6n de Mar!a, y de 101 santos patronos Santa Prisca y San Se-
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basti~, que aparecen a los lados de la Virgen en la parte 

central del retablo, 
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Haremos ahora un an6lisis de 101 diversos snntos y 

devociones que hemos encontrado en esta obra, cuyos principa

les ejes composicionales est&n marcados en el esquema corres

pondiente. r::n las lineas verticales marcadas por los estlpites 

encontramos las si9uient:es representaciones, relacionadas todas 

con los fundamentos te6ricos de la religi6n. al - En primer 

lugar sobre los altos z6calos que sirven de base a los apoyos, 

-en talla de bulto y ena1arcados en med?llones ovalados- se des

tacc.n los bustos de cuatro personajes espl~ndidamente ataviados, 

que son los cuatro Doctores de la Iglesia Latina. El titulo de 

doctor se ha concedido a algunos escritores eclesi~sticos sobresa

lientes, no s6lo por su s~ntidad ortodoxa, sino por su sabiduría 

y erudici6n. Son tres requisitos los necesarios para obtener esta 

categoría: el haber escrito alguna doctrina im9ortante; un alto 

grado de santidad y la solemne declaraci6n hecha por parte de la 

Iglesia. No se requiere pues antigüedad para ser declarado doctor, 

sino que este honor se otorga a la e;iinencia del pensamiento. Du-

rante la Edad Media s6lo cuatro personas recibieron esLa alta dig

nidad, en la Iglesia de Occidente: San Ambrosio, san Jer6nimo 1 

~ san Agust!n y San Gregario Magno (107), mencionados seg6n el or

den cronol6~ico de su aparici6n en el mundo. 

El primero -de izquierda a derecha- nos parece que es 

san Ambrosio, Obispo de 1111~, muerto en 397 (108), Fue hijo de 

un prefecto romano de la Galia y la leyenda dice que cuando na

~6, un enjambre de abejas se pos6 en su boca como s!mbolo de 

su futura elocuencia, Entre sus acciones m~s notables como 01)1spo 
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est5 el haber convertido a gran n6mero de herejes arrianos en

tre los que "engendr6 a San Agust!n" (109), Despugs de ~ste apa

rece s.an GreQorio.1.i.ag.o,Q., llamado as! por su nobleza, riqueza, 

dignidad, santidad y milagros. Este personaje fue Papa, como su 

atuendo lo indica, Naci6 en Roma de ilustre familia y muri6 en 

el afta 604 ( 110). Mientras vi vi6 su padre que era un var6n riqu!-

sitio, senador y prefecto de la ciudad, Gregodo se ocup6 de 101 

negocios de la Rep6blica, pero despu6s de muerto su progenitor de1-

preci6 los bienes materiales y visti6 el h5.bito de monje en un 

mona~terio de los siete que ~l habia fundado. El Papa Pelagio II 

lo sac6 de su.encierro, lo hizo Cardenal y lo envi6 a Constantino

pla. M!s tarde fue ascendido a la c;.tegoria de l!apa y una de sus 

m~s importantes labores dentro de la iglesia fue la reforma del 

canto eclesi~stico, hoy conocido precisamente como canto gregoria

no. La tercara figura corresponde a San Jer6nir~, sacerdote, con

sejero del Papa San D~T-aso, cuya vida transcurri6 entre los ai\os 

de 340 a 420 (111), Este austero penitente nac16 eo Estrid6n, Dal-

macia. Estud16 letras en Roma, recorri6 las Galias y fue a Constan-

tinopla para ver y escuchar a san Gregorio Nacianceno. Viaj6 a 

Palestina para venerar el pesebre de Bel~n y se desterr6 cuatro 

ruios en el desierto de Siria. su labor m~s conocida es su traduc-

ci6n del Antiguo Testamento del hebreo al lat!n, y la correcc16n 

que hizo al texto griego del Nuevo Testamento (112), El cuarto 

doctor es -como debe SU¡Jonerse- San Agust!n Obispo de Hip~na y 

fund11dor di.! la Orden de frailes que lleva su nombre, Muri6 en 431 

(113) y es fervorosamente reverenciado dentro de la Iglesia por 

su lucha contra los herejes, especialmente en contra del mani- ; 

que!smo y el pela·~ianismo. El doctor m!xtmo de la Iglesia, como 

se le llama, nac16 en Tagaste, Africa,y permaneci6 en la genti-
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lidad hasLa la edad de treinta años en que ~l mismo se hizo 

bautizar por San Ambrosio, quien lo conmovi6 con sus profundos 

sermones. Despu~s se hizo ordenar Sacerdote y fund6 1;:1 orden de 

los frailes en ir.litaci6n de los iip6stoles. Como las sectas hed

ticas hubiesen cobrado en esos d!as, nu~vos br!os 1 San Agust{n 

se dedic6 a atacarlas con su sabidur!a pronunciando sermones y 

escribiendo numerosos voldmencs que le han valido el ser conside-

ri.dO como uno je los :;antes m5s insignes, s;:iliios e inteligentes 

(114). 

b) - :::xactair·ente por. encima de lus imágenes de dichos doctore~, 

colocados al frente de los estipos de e.ida una de los cuatro 

apoyos que sostienen el cuerpo del retablo, se yer9uen las magni-

ficas esculturas que representan a los cuatro Evangelistas. La 

palabra evangelio, como se sabe, deriva del grieJO evangelion, 

que significa buena nueva y en estas obras se registra la vida de 

Cristo y su doctrina sobre la redenci6n de la HwftdnidaJ. t;l uso 

de la palabra ev,-,ngeliocomenz6 en d siglo II y tiempo despu~s 

se llam6 cv.mgdistas a los autores de los cuatro evangelios ca

n6nicos: San Hateo 1 San Marcos, San Lucas y San Ju11n ( 115) , st!·J~n 

el orden éronol6g!co en que aparecieron. Los evangelios fueron he-

chos a cierta dist•mcia de la muerte de Jes6s ,cuando se vio la 

1 conveniencia de conserv:ir escritas sus ense·lan:::as. Los tres pri

meros se escribieron antes del aílo 63 y el de .San Juan entre los 

años 95 y 100 (116). En esta obra de arte las esculturas de los 

evangelistas no ed~ colocadas por el orden que her.iOS ::-.enciona

do, pues el segundo -de izquj.erda a derecha- es San Juan, recono

cible porque siempre se le representa· joven y sin barba. Los otros 

tres -como puede verse en las ilustraciones- presentan rostros muy; 

parecidos y abundantes y luengas barbas y no es posible diferen

ciarlos. Todos llevan 1eso si, el gran libro que distingue a los 

-· ---- - ----- _....._~--· ·-
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escritores eclesi~sticos peco no aparece con ellos ning6n otro 

motivo -como los animales simb61icos que casi siempre los acom

pañan- de que podamos servirnos p~ra saber quien es qui,n, 

e) - Como se impon!o hacerlo, en los cubos de los es

t!pites están repres1~ntados los doce ap6stoles, ·en grupos de 

1 tres en cada cubo, quienes, como se sabe y co1ao su nombre lo in

dica riel lat!n aeostolus, del griego apostolos¡ de !mOstello: en

viar ( 117) fueron los primer.os envindos a predic<;r la Doctrina 

• 

j 

de Cristo. Tampoco hei;;os podido situar a cada uno de ellos dentro 

de los cuntro grupos de tres ap6stoles porque algunos han perdi-

do sus in~1gnias y sus rostros, uniform2dos por las barbas, son 

casi iguales como en el caso anterior, Solamente he1aos podido re• 

conocer a cinco de ellos. En el primer cubo -tambi~n de izquierda 

a derecha• se encuentran: santo Tora~s con su escuadra en la mano, 

San /indr~s con una cruz latina y san Juan que no tiene barba; 
. --

después en el siguiente cubo,~~ con una hacha y junto a 

~1 1 posiblemente, San Felipe, puas es otro de los ap6stoles que 

suelen representarse sin barba y en el tercer cubo localizamos a 

San Pablo. Como se habr! notado el aoostolado, los evangelistas y 

los doctores de la.Iglesi-ª1 que constituyen la estructura inte

lectual, moral y teol6gica de la religi6n cat6lica, r,e han colo• 

cado con toda intenci6n dentro de la composici6n de los estipi-

tes o sea 1 de los principales elementos estructurales r.e esta 

obrE1 de arte, dando ~nfasis as! a la im;;ortancia que tienen di· 

chos s<:ntos y sus obras ad como tales 1 jerarqulas eclesiásticas 1 

como valores b~sicos de la Fe, 

Sobre los ejes, ti:mbi~n verticales, que se encuentran 

entre los estípites, sobresalen, ante todo, las hermosas figuras 

de los santos de quienes la iglesia lleva el nombre; Santa Prisca 

·--------.... -------· .. -· -· --·---
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y san Sebasti~. De Santa Prisca ~' poco se sabe y de ma

nera confusa y hasta contradictoria, pues la Iglesia reconoce 

que se trata de una santa legendaria ( 118) que precisamente por 

eso ha sido suprimida, actualmente, del calendario eclesi~stico, 

Al parecer fUe nacida en Roma de una familia distinguida y al 

ser acusa~a de cristiana, en la ~poca del Emperador Claudio, fue 

encarcelada, azotada y decapitad,1. Seg~n algunos otros autores, 

era muy joven, pues tendda entre 10 y 13 aiios de edad. Otra le-

yenda la presenta casada. con un jud!o llamado Aquila1 que era ;: 

fabricante y bautizada por San Pedro. SP le considera por su an

ti·JÜedad COli10 la etot:om~_rt~E, de Roma, que murió decapitada des-

pu~s de h.,ber. sido expuesta a los leones en el anfiteatro, raz6n 

por la cual se le representn. c,m un le6n echado a sus pies ( 119) 1 

como en la rachada principal de este ter.ple. Sn dos aspectos coin

ciden las diversas v"rsiones sobre la historia de santa Prisca: 

en l~Ue su vida y martirio sucedieren durante el gobierno del em

perador Claudio 1 aun::¡ue no precisan si el I o el II de ellos y 

en que ~e levant6 a su memoria una iglesia en el monte Aventino. 

'ia explicamos -tamb: ~n en el cap!tul:l anterior- que el culto a es-

ta Silnta y¡i exist!u E:n la Jntigua parroquia de Taxco, donde se-

g6n 1·1anuel Toussaint, habla una escultura en el colateral izquier-

do (120). A estas alturas, resulta imposible averiguar a quien y 

¡;orque se le ocurri6 alentar el culto por una santa romana de 

~poca tan rcirota que nada pod!a tener en com6n con un mineral no

vohispano 1 pero ya vimos que en 1738 se la 11habilit6 11 , mediante 

una rifa, para que ÍUera especial patrona en contra de las tre-

mendas y numerosas tormentas que asuelan a esa poblaci6n. As!, 

de la antigua parroquia _con su culto acrecentado y popularizado 

por esta facultad divina en contra de los rayos- pas6 a ocupar 

. _.... __ - ·- --·-·-· 
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uno de los principales lugares dentro del nuevo templo, Jos& 

de la Borda debe haber participado tambi~n de esta devoci6n o 

haber est2do muy concicnte de la importancia que tenia para el 

pueblo puesto que otorg6 a esta doncella el patronato del nue

vo templo, comparti~ndolo con Silll SebastHn quien, seg6n hemos 

visto, subi6 a los altares taxqueños, gracias a otra rifa, para 

bUsc¡¡r un santo compafiero de Santa Prisca *=lC!tMt~!M:iatcM

láiaJ:xc~ segdn cuenta la tradici6n oral popular. Sin embargo 

-como dejamos asentado- no hay que olvidar el hecho que registra 

Manuel Toussaint en cuanto a que este santo tuvo su ermita, al 

parecer en lo que ahora es la calle del Arco y que al arreglarse 

el terrapl~n para la fabdc.ci6n del templo, el culto de San Se

bastUn se llev6 a ln actual iglesia (121), Esto Oltimo es muy 

probable ya que este culto, como todo mundo sabe, es muy antiguo 

en la Nueva Espaftn, ya que vino a sustituir la devoci6n prehispá

nica por Xochipilli a quien san Sebasti~ se asemejaba por su ju

ventud 1 belleza y otros atributos, ~n los alrededores de TalCco, 

se encuentran im~genes de este santo, como por ejemplo en la ha· 

cienda de San Francisco Cuadra, -construcci6n que data del siglo 

XVI- que prueban la popularidad y antigüedad del culto en toda 

la regi6n, 

san Sebasti&n tambi~n fue ~ romano, soldado, oriun

do de Narvona, seg6n una leyenda an6nima y apasionada del siglo v. 
Los e;r.peradorea Dioclesiano y Maximiano lo distinguieron con sus 

atenciones y le confiaron el manejo de la primera corte, cuando 

~ste joven ya era cristiano sin que ellos lo supieran. Instruy6 a 

muchos en la Fe y cuando la pcrsecuci6n estalló, varios de sus 

a:dgoi:; fueron mhtires yé! mismo fue descubierto y mandado asae

tear~ Las saetas no lo mataron y una mujer de nombre Irene, 
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lo llev6 a su casa y lo cur6. Despu6s de una larga convalecen

cia Seb:istifui volvi6 a actuar y encontdndose al emperador le 

reproch6 la presecuci6n que hae!a en contra de los cristianos, 

por lo que fue condenüdo a ser apaleado hasta morir y su cuerpo 

arrojado a la cloaca m~:dma. Sin embargo su cad~ver se ator6 en 

unas ~ar.ias y fue encontrado por una mujer de nombre Lucina quien 

lo sepult6 en la V!a Apia cerca de la tumba temporal de San Pe

dro y San Pablo. Posteriormente -seg6n el autor an6nimo de esta 

leyenda- en ese lugar se construy6 una bas!lica dedicada al san

to, pero el hecho hist6rico es que la primera bas!lica fue dedi

cada a la memoria de San Pedro y San Pablo y que a fines del si

glo VIII fue cuando se dedic6 a San Sebastün. Como las flechas, 

por una antiqu!sima creencia, se consideraban s!mbolo de las pes

tes, a este santo se le procla~6 como abogado especial contra 

las epidemias (122), atributo que seguramente sugu!a siendo muy 

estimado por los habitantes de Ta:,co en la &poca colonial. 

El eje wrtical central de la composici6n del retablo 

encierra las m~s altas representaciones simb6lico religiosas, 

corro es de comprenderse, Cinco dogmas de la Fe se encuentran aqui 

reunidos a la vez que constituyen toda una estructura teol6gica 

alrededor de la cual se acomodan los dem~s motivos y temas reli· 

giosos, a) - En la cGspide de la obra puede verse lil imagen del 

Padre Eterno, la Primera Persona de la Santisima Trinidad, quien 

engendr6 al Hijo y al Esp!ritu Santo, inef ~ble misterio de la re

ligi6n cat6lica que constituye uno de los dogmas.esenciales. Apa

ree~ la figura del Padre Eterno hasta la cinturu, en actitud de 

bendecir a la humanidad y apoyado sobre una esfera c6smica que 

simboliza su creaci6n del Universo, b) - Un poco abajo de El, emer-

ge, en el centro del remate del retablo, la figura completa, de 
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pie, de §QD Pedro, primer Papa de la Cristiandad y m!E1!t que 

como se s;•.be fue pescador de oficio y luego uno de los disc!pu-

los querid!simos y escogidos de Cristo. Se dice que naci6 en 

Betsaida, Galilea (123) 1 que residi6 algunos años en Antioquia 

y dcspu~s en Ro:na 1 en donde fue crucificado hacia el afio 67 (124). 

Es desde luego patr6n de los pescadores, pero en esta representa-

( ción lo que se destaca, mf:s que su labor como ap6stol, es su ca

tegod.a de primer Pupa de la cristiandad. Con ello, as! como por 

las n~merosas representaciones de ~apas -de todos los tamailos 1 

que abundan en el retablo- creemos <;ue queda impl!cito uno de los 

m~s altos atributos que todo buen cristiano debe reconocer en 

estos repr.::sentantes de Cristo: su origen divino y el dogma de la 

infalibilidad, (que consiste en creer que cuando el Papa habla ex

c!tedra lo hace ins¡iirado por la Divinidad y ;:,or eso es infalible). 

Debemos hacer un par~ntesis entre la explicaci6n de los 

dogmas, p¿ra mencionar dos elementos religiosos que ;,parecen colo-

cados justamente en l!nea descendente, despu~s de la figura de 

San Pedro y por de~aj. .. de la cornisa divisoria de los cuerpos del 

retablo. se trata de la representaci6n del ~atiwo Can~6n 

~JesCis, que lleva una cruz clavada, y que, coronado de espinas 

y radiante dentro de los rayos luminosos que lo rodean, sirnboli-

~ za el martirio de Cristo por su amor a la humanidad. Un poco m~s 

abajo se usoma la figura de San Miguel i1rc~ng& que lleva inscri

ta en su escudo, la frase que le corresponde como Pr!ncipe de lo~ 

~ngeles, vencedor de Lucifer y protector de la Iglesia: "~ 

como Dios", 

Continuamos ahora w.encionando los dogmas. e) - Seg6n 

dicho varias veces, en el nicho central podemos admirar la 
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bellísima imagen de ]gia Inmaculada o -como tarn])i6n se conoce

de la Purísima Conc:pc~ón, Este dogma de fe fue declarado como 

tal por P!o IX en el año de 1854 (125), es decir, casi un siglo 

despu~s de que se construyera ~ste altar y consiste en creer 

quev., ,"el alma de la Virgen en el primer instante de su crea

ción e infusión en el cur.rpo 1 iue, por especicl gracia y pri

vilegio de su Dios, preservada inmune de toda mancha de pecado 

original, en atención a los m~ritos de su Hijo Jesucristo, Reden

tor del humano linaje, .. " (126), Esta doctrina se extendió des-

de el siglo XI 1 y a pesar de las controversias que hubo, se si

gui6 propagando y fue a principios del siglo XIV cuando el sabio 

Duns Escoto dio &Dluci6n cbra y precisa a la discusión, esta

bleciendo la distinci6n entre la redención liberativa, reservada 

al género humeno en general y la f~genci~n oreservativ,!1 conce

dida especial y sola~ente a la Virgen Mar!a, aument~ndose con es

to los partidiarios de la devoción, F.l entusiasmo slqui6 crecien

do mucho en el siglo XV y en adelante sobre todo en Espafia, de 

manera especial clespu~s del Concilio de Trento, tanto que,:el 17 

de julio de 1767 1 l.a IrunacUlélda Concepci6n fue declarada mitrona 

de España y de sus ~' lo cual explica la ya profunda y exten

dida ctevoci6n que se le tenia en la Nueva Espm1a 1 cusndo se con5-

truy6 la iglesia de Taxco, De hecho desde 1661 1 /llej~ndro VII por 

petici6n de Felipe IV de España, declar6 la doctrina de esta 

devoci6n casi en los mismos t~rminos que despu~s tendr!a el dog

ma y para 1708 era ya fiesta de precepto (127), Hemos querido, con 

esta breve s!ntesis sobre el dogma de la Purísima, aclu~ar el 

hecho de que 6ste se refiere al momento en que San Joaquín y San

ta Ana, concibieron a Maria por v!a natural y no al momento im que 
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l~ Virgen conc1b16, por via sobrenatural, a su Hijo Jes6s. 

Taxco contdbuy6 con este retablo a la exaltaci6n de tan iin

portante devoci6n mcdana, 
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d) • En el 5.-:grario del altar se encierra el m~s al· 

to misterio del. catolicismo: la Eucarist!a, que constituye otro 

9.Q.gm~ consistente en creer que las hostias consagradas se con-

vierten realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo Redentor, 

f Es ~ste 1 p~ra los e, t61icos 1 el m~s estup(;ndo de los milagros. 

obrados por Dios, el mil¿gro de los mil,1gros 1 porque supone la 

conversión de una sustancia en otra, la existencic de unos acci-

dentes sin su sustancia, la pres~ncia de Jes6s en varios sitios 

al mismo tiempo, etc,, por eso San Juan Damasceno ante la consi-

derución de tantos prodigios llama a la Euc11ristia "el taller de 

los milagros" (128). Acompañan a este gran •ntstcdo 1 sobre el 

manifestador donde se expone la custodia con la ho~.tia consagra-

da, la representaci6n -en preciosas tallas de pequeño tamaño· de 

las tres virtudes teologales: la Espe~ai~~ 1 la~' al centro y 

la ~~· La l:'e "es una virtud sobrenatural infundida por Dios 

en el entendimiento por la cual asenti,,,os firmemente a las verda· 

des divinamente reveladas apoyados en la autoridad o testirr.onio 

del mismo Dios, que no puede cnqañarse ni engañarnos", Por medio 

de la Esperanza, "confia"1os con plena certeza alcanzar la vida 

1 eterna y lo:, medios neces.·.rios para llcg,;r a ella, apoyados en el 

auxilio omnipotente de Dios" y la Caridad, reina de todas las vir-

tudes 1 superior a la. Fe y a la Esperanza es "infundida por Dios 

en la voluntad por la que amamos a Dios por s! mismo sobre todas 

lal.l cosas y a nosotros y al pr6jimo por Dios" (129). Dichas vir· 

tudes toman el nombre de teologales Porque su objeto directo e·a 

Dios y sin ellas -de acuerdo con la religi6n- no es posible obte-

·-- ---·~-·-··- '.~-.,-~ .. --
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ner otros dones que son indispenscbles para la perfecci6n re

ligiosa, de ahi que su presencia quede plenamente explicada en 

el sitio donde se encuentran. 

e) - El 6ltimo dogma no está loca.Lizado en un punto 

fijo, sino que inw.de todo el retablo. Mem~s ele los numerosos 

~ngeles balb<1sianos y querubines que dan al conjunto su toque ce

lestial, todo~ los demás santos que aparecen en el esquema y aun 

otros que no hemos seílalado en ~l por su pequei'io tamaño, son fi

gurns :ie santos Papas, porque este altar, seg(m corresponde al 

arreglo jerárquico que hemos visto desarrollarse dentro del tem

plo, est~ concebido t2.mbi~n -no s&lo para ex<ütar la devoci6n de 

lC!. Purísima Concepci6n 1 de los patronos y dnl martirio- sino que 

constituye un monumento culminante y grandioso a la suma autor!-

dad cclesi~r.tica, a la ~ci6n del Papado, La palabra Papa, 

d<~riva de ~' vocatlo que se us6 en oriente para nombrar aba-

des 1 obispos y p2triarcas, En el occidente se usa desde el siglo 

III y poco a poco se impuso como t!tulo del Obispo de Roma. El 

t:t:'"' ·· Papa es el sucesor de San Pedro y fue un manrlato divino que s610·'"lt. 

el que fuera Obispo c:e Roma pudiera ser Papa. Es la suprema aut2, 

ridad de la IQlesia, como bien se sabe y obtiene su poder direc

tamente ~e Dios cuando acepta la elecci6n leg!tima. La misma au

toridad que tienen los bispos sobre su di6cesis 1 la ~lene el Pa

pa sobre todos los fieles. su primac!a no es sólo honorifica sino 

de jurisdicción y es dogma de F~ (13G), 

La mayor parte de las representaciones pontificias que 

aparecen en el retablo no representan a ning(m Papa en particular, 
; 

sino que de la misma manera que en los retablos colaterales -pobla-

dos de ir:1~genes de obispos- aqu! tambi&n se quiso dar m5s &nfasil5 1 
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m&s fuerza y hacer resaltar m&s el tema del Papado por medio 

de un gran n6mero de figuras pontificias con car~cter puramente 

decorativo, que emergen por todas partes. Los hay muy pequeños, 

dentro de inedallor.citos circulares; de tamaños mediano, sentados 

-como los ~ngdes balbasianos- sobre cornisauentos; en los cu

bis de los est!pite!J del remate, de la misma m2nera en que se 

aco<.tur:.braba colocar a los ap6stoles. ,\lgunos son figuraa enormes, 

como los dos c¡ue esd.n sentados a los pies de San Pedro y estos 

s! parecen intentar la repri'Sent,,ci6n de alg6n santo en especial, 

porque tienen rostros franc;,mente distintos pero desgraciadamen-

te no podemos decir quienus son. 1'am:ioco reconocemos a los dos 

que aparecen de pie, a los lados de San Pedro, sobre peanas lige

rillllente m&s bajas que la de ~ste, Solamente dos de estas im5genes 

de santos Papas conservan su identidad y son los dos que se hayan 

en los mismos ejes verticnlen que Santa !:'risca y San Sebasti&n1 

un poco abajo de ellos dentro de: grundes : ,edal lones ovalados. Se 

trata de S¡in Silvest;,re y de ~tircelin.2_, San Silvestre hijo de 

noble fi':lllilia romana, fue Papa durante el reinado de Constantino, 

Convoc6 el primer Concilio de Nicea para condenar a los arrianos 

y logr6 que asistie!·a Constantino, El fue quien bautiz6 a este 

emperador y a su esposa; hizo adem~s muchos milagros y logr6 edi

ficar ocho bas!licas con ayuda de Constantino (131), m~ritos es

peciallsir;ios que de sobre explican la presencia de san Silvestre 

en este s<:lecto conjunto, San Narcelo Papa 1 tambi~n fue ·~ 

hacia los aJios 307 y 309, El er"perndor 11ajencio lo C)nden6 a ser

vir en la cuadra imperial y muri6 entre horribles martirios (132), 

Seguramente que entre los santos padreo que no hemos 

logrado identificar, deben encontrarse per<>onalidader; como laa 

de Clemente Papa1 del siglo I, que fue otro ilustre m5rtir1 o la 

.. , . 
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de San D~aso, que al parecer fue Papa espafiol 1 o San Eusebio 

m~rtir y tal vez algunos de los santos Papas llamados Esteban 

-de los que hubo varios- en honor del primer mártir de la cris• 

tiandad, a quien -por cierto- nos ha sorprendido mucho no encon-

trar claramente personalizado en este templo dedicado al marti

rio, Posiblemente tambi6n pudieran encontrarse algunos de los 

Papas que llevaron el nombre de Sixto 9 de los cuales los tres pri

meros fueron santos y dos de ellos m5rtircs. Sin e:nbargo, como se 

comprende, no es neces::ria la identificaci6n de todas las im~ge- ... 
.... ''·•-:l 

nes c:ue estfui presentes, p::.ra darnos cuenta de la inl.enci6n artis-

tico-religiosa de honrar, exaltar y poner de manifiesto en este 

retablo supre]o -de la mejor manera posible desde el punto de 

vista forr.ial- la cmine.1cia de la Jerarquía del Papado con sus 

atributos :i:~s sobresalientes. 

Adem5s de todas las figuras y formas ornamentales que 

hemos mencionado, inccntnble¡; 5ngeles, querubinet: y -seg6n vimos-

represcmt¡¡ciones de Papas, ubundan y se en¡;arcen y brotan sobre y 

entre las diversas parten de esta gigantesca creaci6n, tratando 

de hacer objetivo, visible, su mensaje celestial y jer5rquico, 

1 
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La c;,lidad art!stica de las esculturas es igual a la 3 

que presentan las imEgenes que componen el resto de los retablos 

que alberga este templo, no s6lo en cuanto ú oficio, sino tam-
1 

bién enf:uGnto a la expresi6n. Las actitudes son igualmente solem-

nes, c::si esdticas, rígidas a veces; los rostros, de facciones 

sumamente parecidas e idealizadas; las miradas, pasmadas con fre-

: ~: 
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un desee fré:nco de individualizar los personajes, realmente. 
-en los personajes :nasculinos-

28? 

I.a edad/se quiere seííalar solo ¡Jor medio del emµleo o la falta 

de barbas grises o muy largas. Los atuendos suntuosos se prestan 

p.cra que los paños de t6nicas y capas se entreguen a ciertos jue-

gos barrocos, si bien discretamente. Las tallas de busto son mu

cho m~s din~micas que las completas, pues emergen de entre los 

elementos estructurales avanzando decididcmente sobre el espacio 

y sus brazos y mano~ adoptan actitudes declamatorias que les co-

munican notable movimiento. 

Las esculturas de San SebastHn y de la Inmaculada Con-

cepci6n se salen un tanto de los c~nones escult6ricos qu'! hemos 

enumerado. La figura de San S~bastián, siguiendo la trad1ci6n re-

nacentista, valora el cuerpo desnudo -aprovechando la ocasi6n-

mediénte un libre Oi!curalismo dti mediana calidad pero de gustoso 

y decidido sensualis~o y dentro de uni1 composici6n barroca nos 

presenta la figura del santo dentro de una trayectoria sinuosa, que 

la hace la obra escult6rica m~s din~mica de todo el templo. 

Se nota especial cuidado y riqueza en la representaci6n 

de la Inmaculada Concepci6n -la escultura m~s importante de la 

iglesia- cuya belleza se puede apreciar aun a trav~s de los cris

tales del fanal. Dada su compostura apocaltptica y ascensfonal, 

esta pieza describe un suave movimiento ondulante y se presta para 

volarle los paños con gr~cil elegancia • 

.Son dgnos de especial menci6n, por el dinamismo -tlpi

cam0nte barroco- que despliegan debajo del fanal, los amorcillos 

que se encuentran volando con tal naturalidad, que parecen encon

trarse en su propia atm6sfera celestial. Esta parte nos parece una 

de las rn5s bellas y audaces de la composici6n y un buen ejem~lo de 

la absoluta libertad de movimiento, con que puede producirte el a¡ 

te barroco. 
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Retablos de la Capilla del Padre Jesds o Capillu de los Naturales. 

Dentro de esta ca?illa penumbrosa que se encuentra en 

el bdo izquierdo de la nave del templo, paralela a ella, segGn 

!'uede verse en el plano de la parroquia que publicamos en el ca

pitulo III 1 se hallan tres preciosos retablos m~s. !::n el recinto, 

angosto y alargado, se ha logrado una de las soluciones barrocas 

J cloroscuristas de mayor efectismo en este monumento. El retablo 

principal no cst~ coloc do en ninguno de los extrexos de la capi• 

lla1 como hubiera si,!o lo usual, sino que resplandece sobre el pa-

ño longitudinal, dando c:.ra a la nave d~ la iglesia, al nivel exac

to de la portada lateral del edificio y centrado de tal manera, 

que la luz que desciende por la c6pula 1 as! como la que llega por, 

la nave, lo llt,ian de luminosidad con los diferentes efectos y ma

tices que pueden darse a lo largo del d!a. En cambio, hnciendo un 

fuerte contraste, los dos altares de los extremos, quedan semi

ocultos en la media luz, r<?ccigidos discretamente sobn: los estre-

chos muros transversales. Es necesario penetrar hasta media capi-

lla para contemplar estos retablos -como puede verse en el es::¡ue-

ma- ya que no se ven desde la nave, por lo que su presencia consti 
1 . . 

tuyc siempre, una agradable sorpresa para los visitantes. 

~ El retablo de Animas 

¿ste ~s el retablo principal, una preciosa estructura 

que ostentosamente se yergue asida ~ dos grandes estípites exen

tos -los m~s t!picamente churriguerescos de todo el templo- que 

sostienen el dnico cuerpo del conjunto, coronado con un remate, 

como hemos visto que son todos los rétablos de santa Prisca. El 

z6calo es tam~ién rojo y oro. Los magníficos estípites se elevan 
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sobre peanas -a su vez apoyadas en altos z6calos- que por sus 

tres curas visibles chorrean Jtanadas y follajes. Los finos es

tipos piramidaL:s, muy esbeltos -los m~s esbeltos de todos los 

que hay en el templo- so adorn~n con molduras y ramos de grana• 

das. los cub)s, tamb'~n moldurados, ~levan bustos de suntas en 

sus tres caras. Oespu,s, por encima de estos, hacia lo alto, con

tinúnn m~s fol i ajes y "'oldurnciones, enseguida de los cuales apa-

recen los ca:)iteJes 1 adormidos con conchas y comtJuestos con unos 

resaltos tan altos, que m5s parecen ser éstos los capiteles. So-

bre los rt:saltos se asienta el ancho cornisamento moldurado y que-

brado en varios planos de profUndidad 1 de preponderante gusto geo• 

metricista, muy vigoroso y salpicado de las inevitnblcs y muy bal· 

basianas conchas, as! como con ramos de follajes y m~s granadas. 

Por arriba del cornisamento, a eje con los preciosos ca

piteles, seg6n ¡>Uede verse en las ilustraciones, se producen gi-

gantescos roleos en cuya cima hay marcos ovaludos, primorosrunen-

te decorados con tupidas y finas flores 1 follajes y palmas, que 
\ , l 

re:natan en su parte superior con :.·as conchus e insolitos perillo-

nes. Dentro de esos marcos 1 que apnrccen en un plano muy saliente, 

dejando muy atr~s la superficie del retablo, se ven pinturas. La 

nobble y amplia scpcraci6n que hay entre estos marcos y el ÍOndo 

del mueble -que luce ornamentaciones en relieve muy bajo- produce 

un poderoso claroscur::>, El '~spacio que ah! qued~ no se deja como 

descn1so para los ojos 1 sino que se aprovecha t<:!mbi~n para colocar 

aun m~s follajes y colgantes guirn:Jdas. 

En la parte baja de la ancha calle central -m~s ancha 

proporcionalmente que en ninguno de los otros retablos- se d..-:sta

ca la mesa del altar, pero sorprende ver que no tiene Sagrado; 

en su lugar existe un paño ornamentado con bajo-relieves con for• 

F 
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ma de follajes y una eminente y bulbosa peana, recamada de m~s. 

follajes, entre los que se destacan, un querub!n y ramos de gra-

nada. ~sta parte de la obra, aparenta dar apoyo al grandioso mar• 

co oval, mixtil!neo 1 que llena dicha superficie central, entre 

los estípites. i,lev¡¡ co:r.o adornos 1 sobre las anchr1s molduracione1 

que lo forman, exuberantes ramos florales y conchas y sirve para 

dar esplendor a una pintura de grandes proporciones, En su parte 

superior el marco topa con la cornisa integrándose a ella espl~n-

didamente, mediante los diversos planos moldurados que hemos men-

cionado y en cuyo centro se destaca -a manera de una gran piedra 

clave- otra estructura sobresaliente, a base de follajes y roleos 

superpuestos, con su querubín al centro, que sirve de uni6n entre 

el gran marco y otro m~s alto, chico, tambi~n ovalado, que se alo

ja en el pb~culo de la cornposici6n, Este 6ltimo marco con su 

correspondiente pintura, luce adornos de follajes y se presenta 

colocado sobre un cuerpo masivo, moldurado fuertemente, que remata 

con cornisas dobles, molduradas, entre las que brotan follajes y 

una gran concha. Su cornisa superior se eleva co1ilo un piñ6n -pira

rnidakente- para terminar el conjunto con un peril16n semejante a 

los que aparecen ir.~s abajo, en los marcos laterales qu •. ya hemos 

mencionado o 

A los lados de los estípites, flanquean el retablo 

·-~ 

,j 

·~ 

unos franjas anchas por donde descienden carnosos y apretados ra- \ 
,'<? 

cirr.os de granadas, que de cuando en cuando muestran sus granos, ·1' 

Como hemos dicho este es el altar de ~· es decir 

el que sirve para decir misas en honor y favor de los muertos, 

'" :} 
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como puede confirmurse por los elementos religiosos que lo 

componen. La gran pintura central -que como tedas las de este 

altar nos parecen de Viiguel CHbrera 1 segCm diremos m~s amplia

mente despu~s- es una colorida alegor!a 1 muy dieciochesca y ba

rroca en todas sus partes y en su expresi6n, en donde aparece 

el arcángel San Miguel -como figura central y principal- con 

la balanza en donde ha de pesar las almas antes de lleV?.rla11 

al cielo -de ah!, coí:.o he;nos dicho, que se le invoque a la hora 

de la muerte- que constituye una de las ocupaciones m~s antiguas 

que se le atribuyen (133), En lo alto aparece la Trinidad asenta

da sobre un globo celeste sostenido por querubinefe Un poco m&s 

abajo, seg6n les corresponde en categor!a, est&n arrodillados la 

~ Maria y San Jos~, abogando por las almas del purgatorio, 

que en actitudes de suplicante arrepentimiento, se ven en la par

te baja del cuadro, alentadas por algunos ángeles. A los lados de 

San Miguel hay grupos de santos que tambi~n interceden por los pe• 

cadores entre los que hemos podido conocer solamente a San Igna

cio de k>~ ~rancisco de Sales, un ap6stol y Santa Gertru-

JU.¡, La figura de San Miguel es espl~ndida, dirigiendo todo este 

concierto de almas santas y pecadoras, en donde claramente se ve 

que los salvados claman por la salvaci6n de los pecadores • 

Es muy explicable la p·r:esencia de San Ignacio de Loyola 

en esta composici6n por haber sido autor de los f amoso11 E1erci

cios Espirituales, libro de oraci6n que ayuda al perfecciona~iento 

del alma y a practicar profundos ex~menes de conciencia, para 10° 

grar la salvaci6n eterna. Este populor santo, como se sabe, fue 

adem~s el fundador de la Compañia de Jes6s. Era militar español 

de noble familia vasca que, herido en eifsitio de Pamplona padcci6 

una larga convalecencia que lo hizo reflexionar sobre su vida es-
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piritual y decidirse finalmente a abandonar la milicia y a abra

zar el s•cei:docio, Nuri6 en Roma en 1556 ( 134), San Francisco 
' 

de Sales (135), de quien ya hemos hablado antes, porque estg re-

presentado también en el altar de la Virgen de Guadalupe, fue Obis

po, doctor y fundador. Se dedic6 a la conversi6n de los calvinis-

tas y escribi6 varios libros de asc~tica. Probablemente haya teni

do algunos otros m~ritos especiales para figurar en esta alegoria1 

al lado de lo:-: S<intos que ejemplifican con su vida y obras, los 

caminos para la salvaci6n de las almas. La presencia de Santu Ger-

trudis queda tambi~n ar:ipliamente explicada porque esta mujer fue 

una monja benedictina famosa por su gran amor a Dios y su ascetis-

rno que quedaron rev•~lados en varios escritos, siendo particularme!l 

te conocido el que se titula, Revelaciones. Es otra de las santas 

estigmatizadas, que luch6 desmedidamente por la perfecci6n espiri

tual y que constituye uno de los grandes "modelos" de perfecci6n 

religiosa m5s dignos de 1mitac:i6n. Muri6 en 1302 (136). En este 

cuadro la vemos llevando en la mano su coraz6n inflamado del m~s ar. 

diente amor por Cristo. 

Las tres pinturas del remate est!n tambi~n claramente 

vinculadas con el tema de la salv.ici6n de las almas. Las dos de 

los extremos representan a Cristo y a la Inma~lada sacando !nimas 

del Purgatorio y la de enmedio representa a Nuestra Seño~~ 

~~-Santo Ssc:_aEulario. 8sta advocaci6n de la Virgen que toma 

su nombre del Monte Carmelo en donde el profeta Ellas vio la nube

cilla milagrosa, es muy popular entre los fieles, porque a ella 

-según la tradici6n- se debe el em)leo del escapulario como talis

m&n para ganarse la salvaci6n eterna. Con esta prenda la Virgen qui. 

so dis~inguir a la orden carmelitana apareci~ndosele a San Sim6n 
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Stock, a q:.iien le entrcg6 el esc,,pulario dici&ndole ::ue1 11 ,,,los 

qu .. con ~l murieren no padecerán el fUego eternal" (137), 

En los cubos de los est!pites seg6n cdvertirnos, h~y f.1-

gur<s de doncellas y mancebos o arcfuigeles pero no hemos podido 

identificar a todas, gn él est!pite izquierdo -cesdu el punto de 

vista del espectador- hay una doncella que lleva una flama en sus 

¡;¡anos }' otra que al parecer va portando una chinela dorada, En el 

cst!pite derecho, se asoma Santa Luda con sus ojos en la mano y 

otra de las figures lleva una galma del martirio, .:.unque m sepa

r.:os a quienes pertenecen todos esos rostros candorosos, es eviden

te que representan el martirio de alguna manera; la heroicidad de 

unas vidas que prefirieron el martirio con tal de salvar la pure

za de sus c;lmas, Los medallones <¡\le ornamentan el frontal de la me

sa del altar completan esta alcgor!a, recuerdo, advertencia y s!m

bolo de lo que debe se: una muerte cristiana. en los tres medallo

nes aparecen calavt'.ras 1 un.1 va coronada, otra lleva tiara y la te!. 

cera luce mitra, sigr.ificando con t:llo que la muerte iguala a to

dos y no respct¡¡ las .:;ltas c¿,tcgoda:; que puedan alcanzar los in

dividuos en este mundo, 

Retablos de la Inmaculada Concepcién y de Jes6s Nazareno, 

Los dos so~ exictamente iguales en sus lineamientos es

tructur;;les y ornr:mentaci6n; lo lmico que cambia son los temas r! 

ligiosos y por consiguiente las ir.\~gcnes que aparecen en cada uno,. 

Se acomodan encima de los con~abidos z6calos de fondo 

rojo con bajo-relieves dor.~dos, r.obre los muros transversales de 

la capilla que, según dec!nmos, son angostos y llenan con sus 

cuerpos el espacio de los arcos formeros permitiendo que su remate 

invada un buen trarno de la b6veda. 
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Tienden a la esbeltez, aparentemente m&s que los de

m~s retablos• quiz~ porque los vemos encajon~dos dentro de tres 

paredes. Constan -segdn los c~nones barrocos de esta obra taxque-

fia- de un cuerpo muy alto y su prominente remate. A pesar de que 

enfrente de Cada altar hay muc:10 espacio, dada la longitud de la 

capilla, los retablos se mantienen dbcr.:tamente recogidos, con 

claro sentido y gusto anastilista, 

Bstas preciosas y preciosistas creaciones barrocas, he• 

chas con evidentes deseos de originalidad, emplean complicadas 

pilastras-peana que flanquean una estructura central, formada por 

varios vol6menes geom~tricos, superpuestos, que sirven para real

zar una pintura que ocupa el lugar de honor, Las importantes pilas-

tras-peana, se yerguen sobre enormes cuerpos producido!i por com

plicados vollimenes de formas mixtas, superpuestas, con fuertes rit

mos geometricistas, Entre sus frondosas partes se cuentan adern!s, 

roleos, guardamalletas, medallones, etc,, que se escalonan en va

rios planos de profundidad, ensanch~dose tambi~n ampulosamente, 

para luego reducirse, en su parte alta, en el punto donde descansan 

las esculturas de los sant<:11, Abajo tienen querubines y follajes y 

a los pies de cada imagen sobre1alen los acostumbrados ~geles bal-

basianos, que en este caso llevan sandalias y portan las -tan re-

~ petidas- palma• del martirio. Por detr6s de las im~genes las pilas

tras ascienden con ra~s complicados adornos geom~tricos y moldura

ciones -tan salientes algunos de ellos que semejan m~nsulas, Ante• 

de que estas pilastras sin capitel lleguen al cornisamente, sua 

cuerpos se ven ocupados por preciosos bajo-relieves policromados, 

dentro de marcos ovales mixtil!neos que representan escenas aluai-, 

vas a los respectivos temas que los informan. 

Entre la parte baja de las pilastras se encuentra el 
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Sagrario, que est& colocado dentro de una importante estructura 

geometricista, Su diminuta puertecilla lleva -como hemos visto 

que es lo usual en este templo- la figura del ,\qnus Dei. Esta 

zona se.·adorna tambi~n con algunos detalles de frescas formas ve-

qetnles y su cuer~;o se elevé1 de manera especial en su parte alta, 

para formar el manifestador que, debido a la disposici6n de sus 

adornos recuerda en cierto modo las siluetas de algunos templos 

orientales, y termina con una cubierta moldurad!sima, llena de ro

leos 1 con grandes -dado el tamíio de los dem&s componentes- y cu

riosos remates bulbosos y dos pequeños anqelillos bdbasianos que 

apur~dur.iente sostienen un pesudo dosel de broc,:do, que desde sus 

cabecitas, desciende sobte el dintel del manifestador, 

Otros dos ~ngeles 1 contrastadamente mayores, se acomodan 

sobre las molduras que ;¡uedan hada atr!s dul manifestudor, mien

tras la estructura sigue subiendo para convertirsu en el marco que 

guarda, tras de un cristal, una imagen pintada, ~l marco es de me

dio punto con puqueños rrunos sobre su. discreta molduraci6n, pero 

a su alrededor la dinrunita estructura crece y pr0Jif0ra en todas 

direcciones, produciendo muchos roleos y molduraciones que se cu

bren, en partes, por follajer!a. As! se llega hasta la altura del 

cornisamento, que se ve empujado hacia arriba y quebrado en varios 

niveles y direcciones para dar cabida a otros !ngeles con palmas, 

que sostienen otro dosel policromado, con flecos, que describe 

varias curvas colgantes sobre el marco de la pintura. El dosel en 

su parte alta, se desprende de donde est~ un querubín y un meda

lloncito circular que lleva dentro un busto tallado en alto relieve. 

La geom&trica estructura central continGa incontenible 

su camino ascendente ~un por encima de la cornisa, con la cual je 

funde y confunde formando nueYOs quebramientos, moldurac1one1 y 
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otros roleos grandes, que sirven de asiento a otros ~geles con 

palmas, que lucen lujosos sendales policromados. Entre estos &Ji. 

geles se ve un marco ov~l mixtil!neo 1 sumamente complicado en su 

·trazo, que encierra otra pintura y por encima de 6ste un nuevo 

juego de promint,ntes cuerpos moldurados forman la c6spide del re

tablo, que avanza hacia el frente quebrando su cornisa en varios 

f r,lanos de profUndidad y adornfuldola con conchas, guirnaldas y ra

mos de frutas. 

A los lados de la pintura que acabamos de mencionar, so

bre los ejes de las pilastras-peam1 del cuerpo inferior, colocados 
i· 

encima de otras peanas que brotan de la cornisa -formadas por mol

duras que se enrollan~ y que avanzan notablemente en el espacio, 

se ven las im~genes de otros santos de pie. 

En las partes m&s ocultas de la profusa talla, entre 

las pilastras, detrás de las imágenes, pequeños grupos de folla-

jes y diminutos roleos y otras figuras comunican incesante pero 

delicada vibraci6n al conjunto, 

Son estas o~ras anástilas 1 un tanto diferentes de los 

dem~s retablos del templo. i?arecen m~s finas de oficio y de ex

prex16n, por la r11ultiplicaci6n y proporciones de su ornamentac16n. 

Impresionan por un geometricismo m~s minucioso y apretado, en el 

~ que predomina el empleo de roleos de todos tamaños, Sin embargo a 

pesar de estos aspectos diferi:ntes se apegan con fidelidad al mo

delo b&sico, seg6n puede aprecia:se en las ilustraciones, Lo que 

constituye una completa novedad es la presencia de los bajo-relie• 

ves -por cierto de buena calidad artistica· que son 6nicos en toda 

la iglesia, 

j ·'.~ 
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El retablo que se encuentra sobre el muro poniente 

est~ dedlc2do a Jes6s Nazareno, a su Pasi6n 1 y por eso, todo1 

los personajes y santos en 61 representñdos 1 actdan claramente 

para exaltar y conmemorar los terribles momentos de la pasl6n y 

muerte del Salvador. Al centro, la pintura principal representa 

la figura de Cristo con la cruz a cuestast ya sangrante y corona

do de espinas 1 en su camino t;or la calle de la li111argura hacia el 

Calvario, asistido por algunos amorcillos. La pintura de la parte 

alta representa a Cristo ag~~ en la cruz, A los lados de es

te dram~tico lienzo, aparecen dos caballeros jud{os, ricamente ves

tidos, que retratan -segCin creemos- a Nicodem2 y a~.!_de Ari~2-

t~a1 pues ambos fueron quiene5 recogieron, amortajaron y sepulta

ron el cuerpo de JesCis. Nicodeir.o era jefe judfo en la ~poca de Je

s6s, seg6n San Juan y pertenec!a a la secta de los fariseos, sien

do miembro del sanedr!n. Debi6 ser rico e inf luy2nte, Jes6s habl6 

una noche con ~l y lo llam6.maestro del Sanedr!n, pero su perso-

na no vuelve a aparecer en la historia sagrada sino hasta el mo

mento en que expir6 el Salvador, Entonces se ocup6 1 junto con 

Jos~ de Arimatea, en enterrarlo. Llev6 una composici6n de mirra y 

~loe, para perfumar el cad~ver 1 por lo que en esta representaci6n 

llevaba un cop6n en la mano, que actualmente ha perdido. Seg6n la 

leyenda, m~s tarde Nicodemo fue bautizado por San Pedro y expulsa

do de Jerusal~n (hay que recordar que el destierro por motivos re

ligiosos tambi~n se cor.sidera martirio) vivi6 en compañia de Gema

liel (138), 

Jos~ de Arimatea nac16 en la ciudad de ese nombre y se 

le llama disc!pulo de Jes6s, para distinguirlo de los dem!s perso

najes b!blicos que llevan ese nombre. San Mateo y San Lucas hablan 
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de él en sus evangelios. i>ra de buena posici6n, justo y piadoso, 

miembro tur:.bi~n del Saneddn. No pod!a aceptar la condena de Je

sGs 1 pero por miedo a los jud!os no se habla declarado abiertamen

te disc!pulo del Salvador. Sin embargo despu~s de la muerte de 

Este se present6 ante Pibto para reclamt.r el cuerpo, que le fue 

concedido despú~s de que un cer.turi6n confir:r6 que Cristo ya no 

tenin vida. ?or eso en esta escultura Jos~ de Arirnatea lleva unas 

pinzas en la m~no, pues se supone que él fue quien desprend~6 el 

cuerpo de Jesús de la Cruz, En compai'l!a de Ilicodemo, envolvieron el 

cuerpo perfumado en un lienzo de lino fino y lo seµultaron en la 

propia tumba que Jos~ hab!a hecho para ~1 1 tallada en la roca, en 

el jardln de su casa, Lstc fue el primer cad~ver enterrado en la 

tumba nueva del "hombre deo", como profetiz6 Isa!as y desde enton

ces :-:e la llam6 el Santo Sepulcro. Jos~ de Arimatea figura en el 

martirologio roman~, desde 1585 (139). 

Probablemente la figura decun hombre, que emerge hasta 

el busto, de un meda116n que se encuentra debajo de la pintura de 

la Crucifixi6n y en un nivel un poco m~s,llbajo que el de los perso

najes <mteriores 1 pudiera ser el profeta I·lªlíJSLl!iMr Nada se sabe 

de su vida pero dej6 un breve libro en el que -muy de acuerdo con 

la corriente monote!sta de au ~poca- habla de un "sacrificio puro" 

sin sangre, en contraposici6n a los del Antiguo Testamento y todas 

las condiciones que expone se.cumplen en el santo Sacrificio de la 

Misa ( 140). Pero no tenemos mayor seguridad en esta su:iosicl6n, 

pues el personaje lleva un cop~n o c~liz en una mano y no hemos po

dido s ber porque. 

Los espl6ndidos relieves de las pilastras corresponden a 

dos momentos sobresalientes de la Pasi6n de Cristo¡ con1,cidos corno 

La Flagelac16n y el Rey de BurlasL que conmemoran los acontecimien-
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tos inmediatamente anteriores a la crucifixi6n, que son los si

guientes: Cristo fue atado a una colu1ma y azotado por los cen

turiones de Pilato antes de que ~ste lo entregara a la plebe para 

crucificarlo (141). Enseguidu, los soldados lo llevaron dentro 

del atrio, al pretorio, y le vistieron de pGrpura y le ciñeron una 

corona de espinas y se burlaron de g1, grit~ndole, !Salve rey de 

los judíos! ~ofánduse 1 lo hirieron y lo escupieron (142). 

Abajo de e:;tos relieves aparecen -de talla entera- las 

imágcn.:,s de la Virge.!L!!~~f~~ y ~~ -quienes coir.o ya hemos di· 

cho al ~.nalizar el retablo de la Virgen de los Dolores- acompaña-

ron a Cristo en el momento de su muerte, 

A los lados del pt.,;Uefio m~nifestaclor hay fulgeles balba• 

sianos, uno tiene dados en la mano y el otro un guante; ambos SÍJ!l 

bolos p:1sionarios. En las peanas· o bases de las pilastras se des

tacc.n dos medallones circulares, hoy vac!os, pues los relieves que 

estuban dentro de ellos fUeron inicuamente robados, La mesa del a,! 

tar muestra en su frontal tres medallones con diversas insignias 

pasionarias, En el primero de ellos se ven: una antorcha, dinero y 

un guante; en el segundo: una columna, un gallo, una lanza y un 

hisopo y en el tercero: los azotes, la linterna y la ~del 

martirio, 

El retablo de la Purísima o de la Inmaculada Concepc16n -·- ---·· ... ----.. ·-·-
de~~a, como era de esperarse, est~ formado ;1or representaciones 

relacfonadas con la vida de la Virgen y de su Hijo Jes6s, Alé:cen

tro, en la pintura principal aparece la Inmaculada cuya figura 

majestuosa de trazos apocal!pticos y bastante barroca en los vuelos 

de sus paños, junta las manos sobre el pecho y est& de pi~, curio-

·~"¡ 
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samente, sobre una luna menguante inver~ida, ·~s decir, con los 

"cuc!rnos" hacia abiljo. /1lqunos angdillo~ asi.;ten a la Virgen y 

lleven insignias marLmds. Ya hc~os vi.to, al hablar del retablo 

rn¡¡yo.r 1 b importancia y difusi6n :iue esta devoci6n alcanz6 aun an

tes de ser declJrJda dogma de fe en el si,110 pasado (143), {Acer

e¡¡ de la calidad artistica de esta pintura as.1 como de las demb 

que nparecen en el templo, hablar·,;mos en el capítulo si']uiente). 

La pintura rlel remate representa a la Séil1t!sima Trini

dur.l1 cu~·a presencia en esta obra no necesita explicaci6n y a sus 

lados se encuentran las estatuas ele un hombre y una mujer, que lle

van un libro en la mano y que no tienen aureola, Por esto 6ltimo, 

creemos que se trata de ~-el anciano y de la piadosa mujer co

nocida corno ~la profetisa, :'.robos personajes fueron testigos de 

la prcé;ent;iei6n del Niño al templo de Jerusal6n. Sime6n · el i\nciano 

es un pcrson¡ije del Nuevo Test.-:mento de quien habla San Lucas. 

Cuando el Nifio JesOs fue presentado al templo por sus padres, se

g~ la ley de los jud!os 1 Sime6n est¡1ba allí y lo ccogi6 en sus 

brazos. Habi6ndolo recon:cido como Mesías, rr!Cit6 el_ Nunc dimittis 

( 144) y entre otras cosas predijo .'l i•l¡¡ria que una espada de dolor 

le traspasada el alma (145). i.na, hija de Fanucl, de la tribu de 

Ascr 1 al cabo de siete años de matrimonio, qued6 viuda y desde en

tonces no ces6 en el servido de Dios, en el t:emplo de Jerusal~n. 

A los ochenta a1~os de edad fUe testigo de la prcsentaci6n del Nifio 

Jes6s. Sinti~ndose inspirada anunci6 a todos los hebreos la pre

Sl:ncia extraordinaria del Ni11o y por ello fue llamada posterio.;-

mente profetisa. Perteneció por lo tanto a los ,;>rimeros testigos 

concientes de la Nuev<t t:ra Nesiánica (146), 

Las escenas representadas en los relieves, seg6n estl 

seilalado en el esquema, corresponden al momento de La Anunciaci6n 

,.:'. 
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-o sea cuando el arcfingel San Gabriel le anunci6 a la Virgen 

que iba a ser madre de Dios- y al Nacimiento del Niño Jesds. 

,\bajo de dichos relieves, de pie sobre las peanas de las pilasM 

tras, encontramos las figuras d~ San Joaqu!n y de ~~a Ana, 

padres <le la Virgen 14ar!a, S¡mta Ana llev:i. un libro en la mano, 

que recuerda el hecho de que dla person.ilii1ente le ense:i6 a leer 

a su hija, y San Joaqu!n llevaba un bkulo, del que s6lo le queda 

la parte superior. 

Junto al Sagrario -en donde se encuentran los fngeles 

pasionarios en el retublo de Jes6s Nazareno- había dos figuras que 

rerresentaban dol.l de las virtudes teologales. Posiblemente eran 

la _E:e_eranza y la ~~~~.y tillnbi~n posible1:ieni:0 el busto tallado 

que emerge entre las molduraciones que se localizan entre las dos 

pinturas, s.;a la :;,, {147) 1 pues por lo general se re;iresentan siem

pre juntas estas tres virtudes, DesJraciadarnente esta suposici6n 

no puede confirraarse porque las dos esculturas de abajo fueron ro-

bad<:s tar:.bi~n. Debajo de las im~gcnes de Sant:a Ana y San Joaquín 

hay dos medallones que ten!~n bustos tallados de niños con un cor

dero en brazos y que ante nuestra indignüci6n impotente, han desa

parecido en los Gltimos ?fios, 

Bl frontal de la mesa del altar -actualmente cambiada de 

lugür con la que corresponde al altar de San Juan Nepomuceno- tie

ne en sus medallones las figuras en relieve de una fuente, un Sa-

gr2rio y un pozo, 

como se hubr~ notado en estos dos altares, la composi

ci6n religiosa es m~s simple, m~s elemental y objetiva, Se trat6 

de representar los hechos importantes o m~s sobresalientes de la 

historia Sagrada y la Pasi6n con cterto car&cter narrativo, que 

f &cilmente pudieran ser comprendidos por el p~blico ind1gena de e1-
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ta capilla, Ad•N.i~s loa tt:ma:; en ellos rcprescntddos complotan 

.los dr.ibf)lo;;; t: ir.i~genes que l.\obre Ct'.tos tf:mas ya se habbn in.di-

c .. do ¡;¡1 los retablos di<! San Jos~ y c!t..: la '/ir9c:n do 1011 Doloi:cflt 

co1¡10 ae r~cordat·~. 

Por lo que toen al oficio 1c~ 11\S 1.;5goner. cabe decir 

·~uc prt)ll ·ntñn liw misr,:aG c'rac!.cdsticilF. for1:11lles qu1~ privan on 

to:Jo d t.:m,;lo y ¡ior lo t nto no la::; v .r,~os t1 t·1:petir aqu!, Los 

L'(llfoves •:Uri !l•l!l l _ m ,'Jcir MVLd.~d :;e96n djimo,; 1 p~ cstntnn c:ornpo• 

sk:,:n()s ,;:ts h:.rr0cas no tanto 1m c.u,mto al r.i::vimiuntl) en n1 de 

b:; íi':)uras, p.:ro s! en cu<.<nto al tr1.t:r.iicn·.o de: pr:.fir;s, nubes, 

cortinajt::;1 en iin, <ll nfi:~r:ro d•.' ncc«imL·io:' .,uc componen ct'.da t~B· 

c@n. 1.'nr lo df.m~;; los c'..:or.¡io:; d•' l.!~l fiJut·.¡is l:iendt·n a l~,fl mie-

na¡¡ iJCtUudr s d~ scrt:b.i:; y oir·.cen lor. m\m:.o:; ro~tros convenc1onn• 

le!> que lc.s c~t. tuas r~i: tullü com¡ileb 1 ca!.v::- la;; csr.1:mu:; del re• 

tabio re: J,:s6i; !l1m,,renn t?n .::ue li3s figur;u> 1 ()bJiged<is por el tema 

S.;· lliUeVOn mr1so 

Zsle conjunl:.o de ::;,,t b:.os form· d,• por d un<1 perfecta 

un!.dll!I df.ntro d(· su c.>¡;>i.lla, ;iut'.de elCplicars(: y existir indepen• 

dfoilt•;1i'1?lib: tld conj11nt\1 r.::tab•i·aco dEll te plo 1 p.·ro ;: la vez com-

¡;lo . .r1 y i>m;1l!.:. r-11 dt•rto ¡r,::d~1 lo.!:\ t~::::c~· trd.ados en ~Gtoi .• El re-

ttblo de-; :.nimas, p:'lr ejt:l\J.lo con~t.it:uy· un:. lujostl solud6n muy 

fonci<>Ml t'ld!-m~:: , p.:r.:1 l.:; ce; !!br<:cbn~s <l•~ difuntos, (:ue dr..pli~ 

fl.c:1 111~ nt?cestd<itlt•s :h: 1 a p3rro:;ui1> .• 

Coni;foeruc:bnes E:ohrL· la estruc:tut'i! ck: loa rot;!hlo!l. lfue su autor _.....,._...._.. ___ .... ________ ,._...,.. ________ ,, ........ 
Isidoro Vicente .2:l't .. ~.~~.JL~s'i' •. ~~'.~!1.!ll9..:L est!p~t.e~ 'J.. an~at!l~~· Del! 

ornur.1~ntacl6n 1 de l<t tilllu y .1.~1s 1,i,t1gf;m:s, 
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SegGn se desprende de los plrrafos anteriores, todos 

los retablos de Santa Priscu estln com~uestos por medio de tres 

partes principales: un basamento, por cierto bastante. alto, un 

cuerpo que ocupa la mayor parte <le la altura total del retablo 

y un rem2te que se mueve y avan~a dentro del medio punto arqui

tect6nico que lo alberga. Por su parte los ejes verticales y ho

rizontales resultan confusos en la mayor!a de los casos, Estos, 

tradicionalmente señalados por los apoyos y las cornisas diviso-

rias, ya no son predominantes en los retablos taxqucños. Los cor

nis mentos se fraccionan, se quiebran y rompen, desbaratando la 

continuidad de los ejes horizontales; reduciéndose a veces a me

ros trozos vibrantes y aut6nomos, o bien la cornisa se "encoge" y 

se sit6a solamente en un tramo central de la composici6n, como en 

los retablos de la nave·, sino es que se fracciona varios veces a 

lo largo de su cuerpo, como sucede en los colaterales y en los re

tabjos de la Virgen y del Padre Jesds, en la capill~ anexa. Los 

i 

ejes verticales son los que mayores novedades ofrecen en los reta- ., 
1 

blos de Taxco y pueden separarse en dos grupos1 los que se estruc

turan a base de est!pites, sobre altos z6calos, y los an~stilos. 

Los primeros son cuatro: los tres grandes retablos del crucero y 

el del Altar de Animas de la Capilla lateral¡ todos los dem!s -dos 

m!s Lle dicha capilla y seis de la nave- no tienen apoyos propia

mente dichos¡ emplean s61o peanas o decorativas pilastras-peanas. 

Como todas estas soluciones formales derivan de Andalu-

c!a en donde fueron empleadas por diversos artistas con diferentes 

matices e importancia, ser! indispensable que.hagamos referencia1 

aunque sea muy brevemente, a dichos antecedentes andaluces, para 

poder situar y entender mejor al posterior evoluci6n de estas mis

mas formas dentro del barroco novohispano. 

j . 

• 

~ 
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El mayor m~rito y ~xito artistico lo cons1gu16 Jer6-

nimo de Balb!s con haber empleado los estlpites ya consagrados 

por los Churriguera en sus obras, El fue el introductor del apo

yo estípite no s6lo en los retablos novohispanos sino tambi~n en 

( los de Sevilla• antes de venir a M'xicot cuando en 1709 hizo el 

ret~blo mayor par« el Sagrario de la Catedral hispalense (148) con

virtiendo as! al esUpite -con plena voluntad artística- en la ca

racterística formal principal de su escuela. Las otras soluciones 

que adopt6, tales como la composici6n de los retablos mediante un 

solo cuerpo y su remate, as! como el empleo de cornisas fracciona• 

das, ya estaban en el a:abiente art!stico andaluz -que siempre fue 

,,. 
~"< 

' 

de vanguardia- desde hacia tiempo. En el segunde tercio del siglo 

XVII, el importante artista Alonso Cano sustituy6 la composici6n 

tradicional de varios cuerpos, por uno solo sostenido por cuatro 

grandes columnas entorchadas, que soportan dadoR en vez de una cor

nisa corrida, como puede verse en el retablo mayor de la parroquia ' 

de Lcbrija1 en Sevilla, obra de Cano (149), A partir de entonces 

esas formas se popularizaron entre los artistas quienes continua-

ron su uso y desarrollo, como lo prueba otro ejer;iplo muy posterior, 

pero por eso mismo m!s cercano a la Apoca de Balb5s en Andalucia y 

por lo tanto m~s importante para nosotros. Se trata del retablo 

de la iglesia de Zafra, obra de Francisco Hurtado, de hacia 1720 

(150), que ostenta cuatro est!pites -a decir verdad no tan hermosos 

como los de Balb!s- y una saliente cornisa que, aunque no se rompa, 

se quiebra y se recoge sobre cada est!pite, con la misma 1ntenc16n 

expresiva de dar movimiento a la estructura, Este retablo se hacia 

justamente cuando Jcr6nimo de Balb!a ya habla comenzado la obra del 

!~'J 
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altar de los Reyes de la Catedral de M~xico y aunque el retablo 

de Hurtado es mucho menos rico y audaz que la obra balbasiana1 

en ambas se encuentran directrices muy parecidas. Por algo han 

dicho los especialistas en la materia1 que no se s~.be exactamen

te si Balb!s influy6 a Hurtado o viceversa. 

El balbasianismo que comenz6 como una modalidad perso

nal derivada del barroco cndaluz, gracias a su trasplante a tie

rras americanas abonadas con mayores inquietudes, produjo despu~s 

frutos diferenciados, distintos ya de lo andaluz, es m~s, incon

fundiblemente novohispanos. DesgrQciadamente el retablo construido 

por Balb!s para el Sagrario de Sevilla -entre 1706 y 1709 (151) 1 

fue destruido en 1824 1 so pretexto de que el edificio amenazaba 

j 
11 
;1• 
·~ 

1 
~ 

ruina y 6nicamcnte se conservan dos descripciones áe ~1 1 una de la , . 
i 

pluma de Cefui Berr:.6dez y otra de la de Gonz!lez de Le6n, testigo l . 

ocular de la destrucci6n (152), Gracias a ellas es posible darse 

cuenta de las semejanzas que hab{a entre cs3 obra desaparecida y 

nuestro retablo catedralicio de los Reyes, origen del Balbasianis-

mo novohispano y fuente de inspiraci6n de muchos ~.rt!stas 1 empe-

zando por Lorenzo Rodr!guez, primer seguidor de Bnlb~s, que pronto 

se confirm6 en su escuela, enriqueci~ndola y propag!ndola con sus 

~xitos arqu!tect6nicos. 

La escuela balbasiana de la ciudad de M~xico. 

Poco se sabe de la historia de Jer6nimo de Balb~s, quien 

según ce!n Bermudezraci6 en C~diz (153) y según don Diego Angulo 

Iñ!guez1 su nombre hace suponer un origen asturiano, aunque tal 

vez ya remoto. Este mismo autor nos dice que en los primero• 

alias del siglo Balb!s era, cuando menos, vecino de C!diz y ya fa

moso, pues desde Sevilla hab!an ido a buscarlo para que fuera a ha-

. -.v ... 1 \• • •• -;·:- • :~,, 
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cer el mencionado r~tablo para el Sagrario (154). En 1714 estaba 

aun en Sevilla, pues proyect6 la sillería del coro pnra la igle

sia de San Juan de Marchena {155). Cuatro años déspu~s lo encon• 

tramos ya en H~r.ico 1 en donde construy6 el monumental retablo de 

los Reyes de la Catedral Metropolitana, entre 1718 y 1725 (156), 

1::1 "mbiente art!stico que acogi6 a este artista; fue por de·:1~s 

receptivo y propicio para sus creaciones y pronto su escuela, rt 

forzada por las producciones de Lorenzo Rodr!guez, se extendi6 

floreciente, no s6lo en la capital sino tambi~n en sus alrededo

res y se manifest6 su influencia en obras aisladas, tanto cultas 

como populares. 

Adem~s dEJl ultar de los Reyes, Balbás hizo para la mis• 

ma catedral el altar mayor o cipr~s y el llamado del Perd6n, ded!, 

cado en 1737 {157), Estos dos han corrido -por diferentes causas-

la misma mola suerte que su primera obra sevillana. ~l cipr~s es

t'tiba en m;1las condiciones a mediados del siglo XIX y el propio C~ 

bildo de la Catedral decidió por ello destruirlo en vez de restal!, 

rarlo 1 cosa que se llev6 al C<).bo, comenzando uno nuevo el artista 

Lorenzo de la Hidalga, el 8 de abril de 1847 (158), Por lo que res-

1 

! 

1 

1 

pecta al retablo del Perd6n 1 un incendio ocurrido en 1967 -debido j · 

a un imperdonable descuido de las autoridades eclesi~sticas- le j ·· 

caus6 grandes dai\os. Sin embargo sus elementos principales, en 

buenas condiciones para ser restaurados, fueron guardados en la ca

pilla de Animas de la Catedral, que sirvi6 de bodega. De ese lu

gar, desaparecieron misteriosamente dichas partes, a principios 

de 1971 y seg6n se averigu6 despu~s fueron vendidas a particulares, 

por otra lamentable y vergonzosa actitud del clero, Si bien, pu

dieron ser rescatadas. Se sabe tambi6n que Balb!s hizo un proyecto 

para la Casa de Moneda, que no se realiz6 porque hubiera resultado 
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muy costoso dada su extraña y rica ornamentaci6n. Dirigi6 tamb16n 

las obras del Hospital Real de Indios en 1726, y en 1738 la de 

la iglesia de San Fernando (159). Se~n Toussaint parece que el 

ilustre artista volvi6 a España, pues en 1761 1 presentó un proyec

to -que se realiz6- para un ostensorio en la Catedral de Sevilla 

(161), Claro est~ y as! lo advierte Toussaint, que pudo haberse 

tratado de un hom6nimo del artista o de un hijo suyo, No se sabe 

si Balbás muri6 en M~xico o en España y de su obra lo ~nico que 

nos queda de ~1 1 es el gran retablo de los Reyes, en el cual se 

encuentran los principios formales básicos de la escuela bulbasia-

na, que en cierto modo se repiten en las estructuras de algunos de 

los rct,:blos taxquefios: alto basamento, grandes apoyos est!pites 

sobre enormes z6calos 1 cornisamentos fraccionados y un remate muy 

{ 
.!; 

i 
1 importante. Pero, !cuanto más podr!amos comprender la escuela bal- , ¡ 

1 

basiana si se hubieran conservado todas las obras de este destaca-

do artista! 

La escuela balbasiana se endqueci6 despu~s, sobre todo 

con la obra del mencionado artista español Lorenzo Rodr!guez 1 ori

ginario de Guadix, qu~ vivi6 entre 1704 y 1774 (161). Con el gran 

~xito que tuvo este arquitecto con sus fachadas del Sagrario Metro

politana, logr6 hacer triunfar los est!pites -que s6lo se hab!an 

empleado para interiores- como elementos sumamente adecuados para 

las fachadas barrocas. Las primeras noticias de Rodr!guez en M~xico 1 

corresponden al año de 1731 (162) y su rápido ascenso art!stico in

dica que hizo una brillante carrera, En 1744 era veedor de Arqui

tectura y en 1749 in1ci6 su famosa obra del Sagrario que tanta fa· 

rna le daria y que tanto gust6 al p6blico, En estas f achadas1 como 

se sabe, Rodr!guez aport6 un elemento,decorativo, que le dio nue

vas posibilidades de movimiento y riqueza a las creaciones barrocas, 

que fue llamado interestfoite p0r Angulo I1iiguez, y que de1pu61 

,, 

i 
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se habda de emplear con profusi6n en las obras churriguerescas y 

ultrabarrocas de diferentes partes del pa!s, adquiriendo a veces 

gran predominio en l~s composiciones. 

El arquitecto mexicano Ildefonso Iniesta Bejarano, fue 

tar::bién uno de lps decididos seguidores de la escuela b.:!lbasiana, 

r apegándo~;c tento a ella que por mucho tiempo su fachada de San Fe

lipe Neri el Nuevo, se to1:,6 co¡;¡o obra de Rodriguez, scg6n hemos 

dicho en el capitulo anterior. Con seguridad debieron existir 

1 

otros 2rtistas balbasianos m~s, en esos años, pero que no es posi-

ble diferencbr por ahora, si nos atenenos 6nicainentc al aspecto 

formal de las obras. 

Otro artista que hay que mencionar en relación a este 

tema es Isidoro Vicente de Balb~s, a quien Toussaint atribuye los 

retablos de Santa Prisca. Des~raciad&1~nte no sabemos nada de su 

vida, Scg~n Toussaint aparece en M~xico en la segunda mitad del 

siglo XVIII (163), Fue hijo de Jer6nimo, como lo ha probado el 

ilustre investigador Enrique Ber:!n, quien localiz6 en el Archivo 

de·Notar!as un contrato para hacer el retablo mayor de la capilla 

del Rosario de la iglesia de Santo Domingo de la ciudad de Nhico, 

En ese documento, -cuyo contenido nos ha sido trasmitido amable• 

mente por el señor Berl!n- ante el escribano Jos~ Antonio Anaya, 

Isidoro Vicente pone como testigo a su padre Jer6nimo de Balb~s 

( 164), Toussai.nt nos informa tambi~n que Isidpro Vicente hizo un 

proyecto para terminar la fachada de la Catedral •que se conserva 

(m el archivo de la i~cc;demia de San Carlos- y que no concurs6 por

que al parecer no fue del gusto de los jurados, as! como que tom6 

parte en el dictamen que hizo acerca del mal estado en ~ue se en-
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contraba el cipr~s de la Catedral hecho por su padre, Finalmente, 

debemos t;;rnbi~n al mencionado investigador Berl!n, la noticia de 

que este artista hizo el deS!J.parecido retablo mayor del Sagrario 

Metropolitano, Contamos pues, {micamente con estas pocas noticias 

sueltas acerca de la obra de Isidoro Vicente de Balb~s, desapare-

cida en su r.iayor parte, 

En suma, los artistas que se pueden agrupar hasta ahora 

como militantes del estilo balbasiano son: Jer6nimo de Balb~s, 

Lorem:o nodr!guez, Ildefonso Iniesta Bejarano ~Isidoro Vicente 

de Balb~s. Bl primero trajo a M~xico los lineamientos b~sicos de 

una nuev~1 modalidad barrnca retablesca, si bien de origen andaluz• 

recreada ya con original personalidad art!stica. Poco despu~s Ro-

dr!guez la consagr6 haci~ndola extensiva a la arquitectura y le 

agreg6 algunos elementos importantes como los interest!pites y los 

cornisamentos mixtil!neos ascendentes, pard coronar las fachadas, 

Isidoro Vicente de Balb~s reconsider6 las enserianzas de su padre, 

-desdeñando la obra de Roddguez en cierto modo- inspir~ndose mu-

cho en el rebblo de los Reyes, insistiendo,con especial abundancia, 

en emplear algunos det~lles ornamentales, en cuya presencia radica 

uno de los m~s fuertes acentos balbasianos, co:r.o veremos despu6s. 

Mem~s Isidoro V!cent(! ajust6 la escuela al patr6n an!stilo abriendo 

nuevas posibilidades para el arte balbasiano, Se puede decir que 

las obras de Lorenzo Rodr!guez poseen una mayor fuerza arquitect6-

nica que disminuye considerablemente en Isidoro Vicente. 
~ 

Por lo que respecta al anastilismo -aunque ya se habla 

emplendo mucho en Andaluc!a- result6 una novednd en M~x1co 1 tan 

bien recibida que habr!a de cultivarse con mucho ~xito a lo largo 

de la se~unda mitad del siglo XVIII, hasta lograr imponer creacio

nes, ya de tipo abstraccionista, como el ins6lito retablo mayor de 

1 
·ir. .·¡ 
·;> 
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la iglesia de la Enseñanza en la ciudad d~ Mixico. 

Hemos encontrado v2rios ejemplos andaluces de obras 

an~stilas, que ponen de manifiesto que este fen6meno apareci6 

en 8spaña cuando menos en la ~poca del propio Jer6nimo de Balb~s, 

quien, sin embargo, nunca lo practic6 sino que prefiri6 siempre 

el uso de apoyos en sus diseíios, M~s c¡ue en Sevilla, parece ser 

L que fue en la cluded de Granada donde el gusto por lo an~stilo 
avanz6 con precocidad, "in que podamos afirmarlo definitivamente• 

Cuiz~ esto explique que Bulb~s no lo haya empleado nunca, pues 

tal vez no estuvo en Granada cuando este fen6meno co:~enz6 a desa-

rrollarse y f·~ riosible 1;ue ~ste no llegara a Sevilla en tiempos del 

notable artistcte Dentro de la Cated::-al de. Grunada hay, por ejemplo, 

tres retablos que representan el gusto an~stHo, en unos yn maduro 

se puede decir, justamente en los años en que Ualb~s el Viejo tra

bajaba en Sevilla y luego en Hhico, De 17Q7 es el rebblo de San

tiago, obra de Hurtado Izquierdo (165); de Pedro Duque Cornejo exis

te el ret2blo de la Virgen de i.ntigua, obra hecha entre 1716 y 1718 

y que aunque luce est!;Jites es de franca transición hacia el anas-

tilismo (166) y el retablo de Jes~s Nazareno, de Marcos Fernoodez 

Raya, de 1722 1 rotundamente an~stilo y reco:¡ido sobre el muro (167). 

No lo sabemon con certeza, pero es muy posible -dada 

1 su manera artistica- que Isidoro Vicente se hubiera educado en 

parte en Sevilla o que durante su vida hubiera viajado a España 

y se hubie, a familiarizado con el barroco andaluz, Esto explica

r!a su gusto por lo an!stilo que en esos años debía estar muy de 

moda en Sevilla y que al parecer 61 introdujo en el barroco novo-

hispnno, 

Esto es lo poco que podemos informar sobre la historia 

de la escuela balbasiana1 que sin duda se encontraba vigente cuan-
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do en 1751 Jos~ de la Borda decidi6 construir el rico templo 

que leg6 al mineral de Taxco, El interior de la parroquia cons

tituye una de las m!s avanzadas obras de esta escuela barroca y 

corno conjunto no tiene rival en el panorama art!stico diecioches-

co. 

lFu~ el autor de los retablos, Isidoro Vicente de Balb~s? 

Como anotamos en el primer cupltulo de este estudio, don 

Munucl Toussa:lnt dej6 asentad;, en su pequello libro Borda restitui-

20 a Esproia 1 r;u~ los r~tablos de Santa Prisca fueron hechos por 

Isidoro Vicente de Balb~s, pero sin citar adecuadamente la proce

dencii\ del manuscrito de donde toni6 la lnfo::maci6n 1 porque pensaba 

hacer un art!culo especial, qu~ nunca lleg6 a escribir. Transcri

birros de nuevo sus palabras para facilitar al lector la' comprensi6n 

de estos p!rrafos: 

"?odr!a dar otro dato de inter~s 1 que obtuve de un jui-

cio curioso, ejecutivo, sobre pesos, en que consta que el entalla-

dor y ensamblador c_ue hizo, ayudado de muchos operarios, los por

tentosos reb'.blos de Santa Prisca1 fue Isidoro Vicente de Valv~s 

(sic), Los uaestros que yo menciono en el libro [s .. ) refiere a su 

libro~' tantas veces citado.}, acaso fueron los doradores, 

(. Las ~venturas de Valv~s, son regocijadas, sus observaciones de Tax

co un poquit!n pic.trescas: :r:e prometo h2cer un art!cv.lo con todo 

ello" (16Bl, 

Nunca lamentaremos suficientemente c¡ue el maestro no 

haya publicc:do tan importante documen'~o para la historia del arte 

barroco. Nosotros he,;:os recorrido infructuosamente los archivos y 

hasta ahorano hemos localizado ning6ri manuscrito que est6 relacio

nado con la canstrucci6n de la parroquia de Taxco y sus altares, 
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Sin embargo, estamos de acuerdo con atribuir la obra de los 

retablos a Isidoro Vicente de Balb~s, aunque no se puede pro-

bar documentalmente, por las razones hist6rico-artisticas que 

explicaremos. También estru:1os de acuerdo con el 1~aestro ~·oussaint 

en que el nombre de Juan Caballero (169) que 61 consigna en su li• 

bro 1 corno uno de los artistas que trabajaron en los retablos, co-

rresponcta posiblement~ a uno de los doradores o ayudantes de Bul• 

b~s, ya que hasta ahora no se conoce ningdn artista importante de 

este apellido en M~xico. Por cierto que el historiador Antonio 

Sancho Corbacho 1 menciona en su obra sobre el barroco de Sevilla 

a un alarife ecijano, llamado Antonio Caballero (170) 1 quien tra-

bajaba hacia 1785 y que posiblemente estuviera emparentado con el 

Caballero de Taxco. 

Ahora bien, las razones que tenemos para considerar a · .. ~ 

Isidoro Vicente como el autor de los retablos taxquel'ios, parten 

primeramente, de la certeza de que fue hijo de Jer6nimo de Balbb, 

cosa que lo coloca dentro de las circunstancias cronol6gicas y ar

t!sticas adecuadas y por otra parte nos basamos en la gran semejan

za art!stka que existe entre los retablos taxqueños, los retéiblos 

andi:lt1ces en u0nr,ral -tales co.1'.0 el retablo de san Juan de Dios en 

Granada, hecho por Bada y J,F, Guerrero hacia 17501 que tambi"' 

Jos!lph Baird encuentra como nosotros, muy parecido a las obras no

Vl)hispnnas (171)- y. las obras de Jerónim.; de Balb~s tanto en M~xi

co como en Espafia, como esperamos que haya quedado esclarecido a 

lo largo de los p!rrafos precedentes, 

Cuando de la Borda decidi6 hacer su iglesia, ·Isidoro 

Vicente, Lorenzo Rodríguez e Ildefonso Iniesta Bejarano eran sin d~ 

da tres de los principales artistas a quienes se podla recurrir pa· 

:J 
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ra confiarles la hechura de una obrt: tan importante. Es obvio 

que Eorda no iba a emplear a un desconocido pera encomendarle 

uno de sus m~s c~ros anhelos, en todos los sentidos, Tanto 

Inicsta Bejarano como Lorenzo Rodr!guez, que estaban ocupados 

por entonces con sus fachadas de San E'elipe Neri y del Sagrario, 

recpectiva;nente, (el Sllgrario se empez6 en 1749 y San Felipe Ne

ri en 1751 o sea el mismo afio ~ue Svnta Prisca) han pasado a la 

historia como arquitectos y no como retablistas, en Ciilllbio Isido-·,~;<. 

ro Vicente debe haberse distinguido como tal pues, como dijimos, 

contrat6 la hechura del retablo de la capilla del Rosario de sun
to Domingo y fue el autor del retablo mayor. del Sagrario y es a 

quie11 Joseph Baird atribuye el esplendoroso conjunto de retablos 

que llenan el templo de 'repozotlfut ( 172), De ser as! esta sola 

obra le hnbda de.do renombre suficiente para que de la Borda no 

titubeara en contratarlo. Es posible tambi~n que por entonces na

die hubiera superado en riqueza y originalidad los pr~iyectos que 

este artista hubiera podido presentarle u Sorda. 

/1rt!sticilmente hablando los argwnentos son mucho m!s 

convincentes, pues los retablos de Santñ ?risca pertenecen decidi

damente a la escuela balbasinna por su estructura, por el empleo 

de est!pites (aunque no en todos) 1 por su lenguaje formal y la ca

lidad y riqueza del misr1:0, que segCtn veremos adelante con mayor 

amplitud, deriva en gran parte del repertorio consagrado por Jer6-

nimo de Balb~s en el retablo de los Heytis y tambi6n por la casi 

igual 1:ianera de co;nbinar la talla. "cortada" y la "modelada"• En 

Taxco todas estas caractedsticas, si bien tratadas con odginali· 

dad y dentro de combinaciones novedosas, muestri}Jl su inconfundible 

parentesco con el retablo de los Reyes, pues del conjunto brota 

la misma euritmia, la misma expresividad culta, audaz, efeclista 
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y profundamente religiosa que emana de aquel, de tal manera 

que los retablos taxqueños podrían escoltar al de la catedral 

mexicana y nadie se sorprendería de verlos all!, 

Es de importancia hacer notar que Isidoro Vicente no 

emple6 interest!pites rodriguezcos, No los ignor6 totalmente por-

que en sus pilastras-peanas, dominantes en todos los retablos, 

percibirnos un parecido con ellos, como por ejemplo en los del cru-

cero, pero nunca los aceptó francamente, cosa que no nos parece 

casual. Las estructuras que Isidoro Vicente cre6 para los retablos 

taxqueños, con todo el car6cter original que fue capaz de darles 

est~n basadas en la obra de su padre y son -repetimos- una deriva

ción digerida y aumentada y muy clara, de la monumental estructura 

del retablo de los Reyes. 

Isidoro Vicente, sin embargo, supo separarse a tiempo 

de las enseñanzas de su padre. Aunque lo recuerda, lo imita sólo 

hasta cierto punto y le rinde homenaje al emplfar est!pites en las 

estructuras de los retablos principales, pero encontr6 en los mo

delos an!stilos la m5s feliz solución que hubiera podido desear-

se para aligerar el problema que planteaba la angostura de la nave 

del templo, En este bello conjunto barroco alternan el est!pite 

y lo an!stilo con impecable ritmo balbasiano, 

Retablos est!pites y an~stilos. 

Una soluci6n funcional, bella y novedosa, fue el haber 

alternado retablos an6stilos con retablos estípites como inteli· 

gentemente hizo Isidoro Vicente de Balb6s al vestir as! la igle· 

siade santa ?risca de Taxco, Vemos en este conjunto el paso ele-
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qante y seguro del barroco est!pite al an~stilo, como no recor

damos que exista en otras partes. lil hablar de la planta del 

edificio y hacer notar su estrechez, dijimos que a eso se hJb!a 

debido la causa principal que tuvo el artista para colocar reta

blos an5stilos en los muros de la nave, puesto que as! se ~ante

n!a despejado el espacio del recinto. Volvew~s a dar esa raz6n 

funcional como el m6vil principal que, a nuestro juicio, tuvo Bal

b5s hijo para poner retablos replegados a los muros, pero es evi

dente que tambi~n cont6 para 61 el aspecto art!stico 1 ya que en 

cierto modo el paso de una modalidad a otra est~ sugerido en las 

formas de los retablos. 

De los cuatro r~tablos que emplean estípites es en el 

altar de Animas, en donde éstos lucen con mayor pureza balbasiana; 

exentos, esbeltos, claramente vi~ibles en todas 5US partes, Los que 

se encuentran en los retablos del crucero est~n semiocultos por 
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otros cuerpos colocados a sus lados y frente a ellos 1 y en el al- ¡ , 
tar mayor los propios cuerpos de los est!pites pierden su fisono-

m!a geométrica cubiertos por la rica ornamentaci6n que se les ad-

hiere, resultando, para muchos espectadores, irreconocibles a pri

mera vista. A este momento sutil que afect6 la evoluci6n de las 

formas barrocas, -repetimos otra vez- Joseph Baird lo ha llamado 

atinadament.e la disoluci6n del retablo est!pite (173) y a los apo

yos que se alejan de su patr6n balbasiano, les llama guasi-est!pi-

ill· 
Cuando se hicieron los retablos de Santa Prisca, la mo-

da est!pite o sea el barroco churrigueresco, estaba en todo su 

apogeo, pero evidentemente Balb~s hijo -entusiasta seguidor de su 

padre- deb!a hacer algo diferente, para su propia satisfacci6n y 

la de Jos~ de la Borda, quien deseaba construir una obra extraor-
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dinaria. As!, Isidoro Vicente tomó el estípite balbasiano como 

punto de partida para llevar la expresión art1stica1 por medio 

de una dinámica m~s intensa, a nuevos crunpos de la imaginación 

creadora. 
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Por lo que hasta ahora sabemos, los retablos an~sti

los de Taxco -que juntrunente con los otros de estípites- deben 

situarse hacia 1755 son las m~s tcmpri•füls obras de este tipo, 

con cronolog!a m~s o menos cierta (174) 1 por lo tanto debemos 

d~jar asentado que la obra de Balb~s hijo, no s6lo tiene el m~

rito de ser una bella crcaci6n barroca sino que, posiblemente, su 

lugar en la historia del barroco novohispano deba sefialarse como 

el "'º1~ento del paso ¡¡l anastilismo, que en santa Prisca i;e haya 

representado con toda claridad. 

Joscph Baird 1 reconoce, como nosotros, que la ornümen

tación de los retablos est~ lo suficientemente unificada como pa

ra atribuirlos, todos, a un mismo autor. Sin embargo, piensa que 

los retablos de la n2ve pueden ser posteriores porque ~u anasti

lismo le parece demasiado te1nprano (175), Con todo el respeto que 

nos merece su alto prqfesionalismo y su amistad, deseamos ascn

tai; lo contrario: que todos los retablos, a nuestro modo de ver, 

fueron hecho al mismo tiempo. En primer lugar el paso del barroco 

esl:Í¡;ite al an5stilo est~ logrado en Taxco de Uni! manera tan sua

ve, f~cil 1 bella y homóg~nea, que no se nota por ninguna parte di

ferencia de autores ni de tiempos. Tampoco vemos porque no ha

brían de ser, los dos tipos de retablos, obras del mismo Balb5s. 

Es cierto que el anastilismo resulta temprano, pero m5s que nada 

porque existe la tendencia a considerar su aparici6n como un fen6-

meno posterior. Pero vi~ndolo bien lqu~ impide que nuestro artis

ta haya sido uno de sus iniciadores o su iniciador en la Nueva Es-
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paña? Sc:g6n anota;r,os el anastilismo empez6 en España, cuando 

menos en 1707. francamente no vemos porque Balb~s no habr!a de 

inspirarse en las obras andaluzas y hacer un conjunto an~stilo 

a mediados de la centuria, cuündo ya dicha tendencia debla es

tar más que digerida en España. Nos parece que, para cuando se 

hizo Santa Prisc« 1 ya habia pasado tiempo de sobra para que d!_ 

f' chas b!ndencias !mbieran llegado a H~xico, ya fUeran tra!das 

por el mismo Isidoro Vicente o por alg6n otro artista. Cz1be en 

este momento recordar las avanzadas audacias estructurales de 

muchos retablos .peruanos del siglo XVII y que, seg6n la mencio-

nada manero. de ver las cosas, tendriamos que situar en el siglo 

XVIII. De la misma manen, 1¡ue elPcrú se adelant6 a nosotros en 

el movimiento de las estructuras retablescas, as! tc.mbi~n creemos que• 

es posible a:imitir, que dentro del propio barroco novohispano 1 Bal-

bás pudo haber hecho uno obra de vanguardia, t¡ue ahora nos pe\rece 

precoz porque carecer.ios de muchos datos informativos p:ira recons-

truir cronol6gicamente :a evoluci6n de nuestro barroco. 

Para nosotros, repetimos, todos los rdablos se hicie-

ron al mismo tiempo, es m~s 1 deben hcben;e planeado todos juntos. 

Esto se desprenden de su perfecta secuencia religiosa y formal, de 

l,1 uniforme calidad del oficio, del unisono lenguaje ornamental, 

lt y de las repetidas í6rmulas para combinar s!mbolos y figuras mix

tas, as! como del esmero puesto por el artista para dar a cada de

t~lle su justo valor dentro del conjunto, todo lo cual se encuen

tra en cílda ret<iblo tr,duci~ndose adem~s en una poderosa euritmia 

que l levu al espectador <; gozar del conjunto cor.io totalidad 1 lo 

que evidentemente quiso lograr el artista y que hubiera sido muy 

dificil de obtener si los retablos se hubieran hecho por varios 

artistas y en diferentes tiempos, 
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El empleo de m~nsulas 1 peanas y pilastras-peana mere-

ce un2 menci6n muy especial, porque estos elementos constituyen 

uno de los aspectos formales in~s originales y sobresalientes, 

mediante los cunles se destacan algunos ejes y se marcan los 

puntos m~s im¡iortantes de los conjuntos, Las ménsulas casi co-

bran vidLl 9ropia1 generándose en los lugares más inesperados y 

produciendo algunos de los efectos m~s inquietantes que hay en 

los retablos, Las decorativas pilastras-peana, siempre novedo-

sas y diversas, tienen lugar muy destacado en estas composicio-

nes 1 sobre todo en los retablos anástilos, En la manera imagi

nativa y osada de crear m~nsulas y pilastras-peana vemos una de 

las cC!racted.sticas i15s personales y valiosas del artista Isido-

ro Vicente de Balb~s. 

Por todas las anteriores razones, los retJblos de San-

ta Prisca nos parecen ser una obra de conjunto, extraordinaria no 

s6lo por su belleza artística sino por el significativo avance que 

rcpres~nta el paso del churrigueresco al an~stilisrno, por lo que 

deben considerarse como un¿;s de las m~s esplendorosas creaciones, 

alt?.mente representativas del movimiento ultrabarroco, 

De la ornamentac16n 

El repertorio de formas ornamentales que se encuentra 

en los rctublos de Taxco, procede de Jer6nimo de Balb~s en su ma

yor parte y apenas se introducen algunos diseoos nuevos. B~sica

mente se repiten las figuras, ritmos y combinaciones mixtus, que 

dicho artista emple6 y puso de moda cuando revisti6 lujosamente la 

estructura del retablo de los Reyes. Para 4arnos una mejor idea de 

los componentes de dicho repertorio, enumeraremos a continuaci6n, 
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aquellos elementos que aparecen tanto en el retablo de los Re-

yes como en los de Trueco y que son: cornisas seccionadas,mold!!, 

radas, que lucen más vigorosas y voluminosas en Taxco¡ juegos 

de profUndidad 1 rn~s numerosos y tambi~n más intensos en Taxco; 

g,ranadas, algunas de (·llas tan parecidas a las del retablo de 

los Reyes que parecen provenir del mismo modelo; ~¡ aunque 

en Taxco aparecen en menor número¡ caoitcles compuestos casi igua-

les en umbas partes; ángeles balbasianos -con ramos o palmas, sen-

tados sobre roleos o secciones de frontones rotos- tan abundantes 

en Taxco <:[Ue su número extraordinario rt·~ulta apote6sico¡ conchas, 

otro de los elementos predominantes en Taxco 1 que se presenta en 
y significaci6n1 

todos los tamaños y con t .. l copiosidad~ que puede considerarse 

-junto con los fuigeles- la rúbrica balbasiana por excelencia; ro-

leos de todos tamafios; medallones 1 que tambi~n cobran m~s impar-

Lncia en número y tamaño en Taxco¡ doseles; auerubines¡ follajes¡ 

frontoncillos; perillones 1 etc, En re:.um0n, el repertorio ornamen

tal de Jer6nimo de Balb~s, asimilado totalmente por su hijo, fue, 

eso s!, acrecentado en número y tamaño en las manos de ~ste, 

Como novedades res?ecto a la lista anterior, cncontra-

mos guirnaldas, con bastante frecuencia y tamario importante¡ .1:2!,

nisones muy salientes y representaciones de espiqas de trigo y 

1 grandes molduras inspiradas en este te;;ia, Pero los elementos m~s 
novedosos y que constituyen verdaderas aportaciones al repertorio 

ornamental barroco, son las figuras de obispos y Papas, hechas y 

puestas con car~cter puramente ornamental, como ya hemos dicho1 

Seg6n vimos, en lori retablos colaterales, decenas de dicha clase 

de representaciones, de varios tamaños, ocupan lugares, antes de

dicados a los querubines y ~ngeles e a otras figuras, con la sola 

intenci6n de dar ~nfasis al tema del episcopado, y en el retablo 
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mayor sucede lo mismo con l;:.s numerosas efigies de Papas -an6-

nLna:; 1 grandes y pequei1as- que asoman por todas partes 1 para 

contribuir a la exaltaci6n de la santa institución del Papado. 

Gracias a la ductibilidad del esp!ritu barroco Isidoro Vicente 

pudo realizar en grande su original invenci6n, sin que las im!

genes de dichos personajes eclesi~sticos sufrieran ningCin desdoro 

en su dignidad, al transformarse en simples elementos ornamenta-

les, 

De la talla, 

Indiscutiblemente estamos en la presencia de una obra 

de culta ¡¡rtesania en la que se obedecieron cuidadosamente pla

nos, reglas, modelos de intenciones artisticas muy estrictas y 

concretas, esencialmente derivad,1s de la corriente andaluza, pe• 

ro re~Jresentati:vas ya de las directrices escult6ricas reelabora-

~das por Jer6nimo de Balb~s 1 en lon retc•blos capitalinos novohispa-

nos, hechos por ~l o sus seguidores, l~ual que en aquellos, y de 

la mism;1 manera que sucede en la ornamentaci6n de la arquitectura 

de la iglesia de Taxco 1 -según vixos ya en la primera parte de es-

te capítulo- la talla "cortada" y la "modelada" se combinan con 

felices resultados en el conjunto esplendoroso que forman los reta-

blos taxqueños (176), Igual que en el retablo de los Heyes 1 de Jer6-

nimo de Balbás y que en las portadas del S.:igrario, de Lorenzo Rodd-

gucz, en los retablos taxquefios la talla "cortada" se reserva pa

ra los núcleos estructurales, la multiplicaci6n de planos moldu-

rauos y para la mayor parte de los motivos ornamentales de diseño 

geomlltrico. t:n general se puede decir que las zonas de talla "cor-

bidau son las que sirvi:n de núcleo, base y apoyo o trasfondo, a la 
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ornamentaci6n de motivos naturalistas de talla "modelada"• que 

se sobrepone, se apoya, pende o cubre los vol6menes "recortados", 

Con la talla "modelada''• que, como puede verse en las ilustracio

nes, es la que predomina en cada retablo, se reproducen y procrean 

las conchas, las granadas, los querubines, las flores y guirnaldas, 

etc., etc., a.! como tambi~n algunas formas geométricas, como 

ciertos roleos 1 los cuales prei;i_·nte.n mucha~ veces cuerpos car

nosos, de superficies curvas. Jidemás, como el naturalismo no es 

estricto -segGn s~1bemos- se descuida un tanto la apariencia de las 

cosa~ y las granadas, por ejemplo, a vecei; 1 p.;recen manzanas o mem

brillos y así por el estilo, en otros casos. Tales motivos creados 

"modeladamente" se c;ncucntran por todas partes 1 seg6n se habr~ 

notado cuando se hab16 del análisis formal. 

Todos los r"tablos de Santa Prisca ost~ntan pues, como 

rel;ultado .final de la combinaci6n de t~cnicas escult6ricas1 el 

predo;:linio de la. talla "modelada" en mayor o menor grado, il nues

tros ojos, las sacras, los retablos laterales do la capilla del 

Padre JesOs y el retablo mayor del templo, son los que muestr¡m 

un<i exuberancia formal con mayor lucimiento de formas curvilíneas 

y c?-rnosas de a!>pecto org~nico. Sin embargo, en ciertas partes de 

los retablos se da preforencia a lo!: "juegos de profUndidad" -re

pitieíll'.O un<.t vez m~s lu acertada frase de Margaret Collier ( 177,l

para producir, con toda intenci6n, tremendas vibr,,ciones de gran 

efecto visual, que no pueden lograrse con la suavidad de la talla 

"modelada". En los coLterales es en donde nos parece encontrar 

los mejores ejemplos de zonas molduradas "cortadas" 1 l¡¡s mh poten

tes y espectaculares, en donde 01~s lucen los efectos de dichd ta• 

lla1 como en la ancha franja que corre sobre los cubos de los es

t!pites y que en Vilrios cuerpos escalonados y molduraciones en 
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diferentes planos, .sube hasta el cornisamento, TambHn la 

perspectiva que ofrecen los remutes de los mis:nos retablos 1 

vistos verticalmentt: des:lc ub. jo, ofrecen una espectacular 

proyección de perfiles "cortados" de res¡:londecientes lineas 

y cuerpos prisr.~ticos, fuer" de estas partes !-repetimos- re-

sultan donin<mtcs l;:i:; formas "modeladas" y húbrían de pdsar al-

gunos aiios Js todav!a p.: ra c¡ue se liegaru a hacer' un retablo 

totc.lmente geometricista, a base de 11 jue-:¡cs de profundidad11
1 co

mo el sensacional altar mayor del tcrnplo c0pit,,lino de lü Enseñan-

za, obra finisecular (178) 1 que ya hemos mencL:nado, 

No éreemos que e~.t<:: co::.binación de tallas ofrezca nin

gunu novedad especLl desde el punto de vbta tknico y desde el 

punto de vista de :u c~:presi6n, quedan desde luego ligadas, !ne-

ludiblemcntc a las obras bal.basianus de lu ciudad de r:~:dco -sin 

que presr.nt~n por otra p<~te ning6n valor regional, o peculiarmen• 

te taxqueño- en concr0to, al retablo de los neyes de Jer6nimo de 

Balb~s. Es decir, que si pretendemos definir el estilo de los re-

tablos de Sunta Prisca 6nic¡¡¡ncnte por la talla que presentan sus 

parte:: 1 ttme:,1os que aceptar tc . .rnbi~n 1 c¡ue son obras de evidente es-

cuela bülbas!ana, 

Las !m~genes. 

Como hemos visto las esculturas de los santos forman 

un conjunto de figur;~s «h:ganteraente ataviad .s, rn~~ o menos de 

¡¡cuerdo C'ln lu $.poca en qui: vivieron, porque la co,,tumbre de re-

presentar a los personajes con los atuendos propios de su Liempo 1 

es algo que se adopt6 y cumpli6 adecuadc.mente hasta el siglo pa• 

nado, gr.:.c!as al creciente historicis:no que se adueñ6 de las con

ciencias. En las etapas ilrtisticas anteriores, se acostumbraba 
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vestir a los personajes de los temas religiosos a la moda del 

:notlento 1 como t;;ntas veces lo hizo el Renacimiento, por ejemplo, 

t::l arte bai:roco tampoco sinti6 la necesidad de representar a los 

santos ap~gfuiclose estrictamente a la moda del periodo en que vi

vieron, sin embargo tam;;oco desdefi6 del todo este recurso expre-

si vo y en muchos casos lo observ6 fielmrmte, sobre todo cuando se 

trDt6 de representar personajes ya perf ectrunente caracterizados 

-por tradici,~n o por ser de ~pocas recientes- tales como San Fran

cisco, San Agust!n o los más modernos como San Ignacio de Loyola 

y San Felipe Neri 1 de quienes se puede decir que se hac!an retra-

tos. 

En Taxco por lo tanto hay un inlento moderado de dar 

ideu 1 a veces mediante el traje, de la ~poca a que pertenecieron 

ciertos santos -probablemente porque ye. en ese entonces el racio-

nalismo co;1;enzabu. a infiltrarse en las mentes- vistítndolos de ma-

nen! parecida a su r.1omcnto hist6rico 1 aun(¡Ue eslo no se llev6 al 

cabo con preclsi6n .ni se hizo en todos los casos. L,,s santas donce

lLis m~rtires del i"iltur de Santa Luda, como vimos, e~tfin p6dica-

menté cubiertas con larg¡1s tfuiicas y :.~antos, que resultan de ins-

piraci6n biblica1 m~s 1:ue romana; tiempo en que se supone que vi-

vier.:m dichas mujeres. Los personajes de le: historia sagrada que 

aparecen en los rnteiblos de snn Jos~ y de Nuestra Seiiora de los Do

lores 1 c'st~n trajeados a la munera b!blica, aunque algunos santos 

varones como Cstolano, portan t6nicas cortas, terminadas en la 

orilla con formas de guardamalletas 1 que deben ser invenciones die

ciochescas, as! como la suntuosidad que priva en todos los atuen

dos en general, Por otra parte, los suntos obispos o Papas, sea 

cual fUerc la ~¡:oca en que hayan vivido y su edad, ·aparecen~

~ por unas vestiduras exactamente iguales y que participan de 
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los lujos acostumbrados en el arte escult6rico del siglo XVII!: 

mucho color y accesorios llamativos. 

Las actitudes .~xpresi vas de dichüs im~gt::'nes son en ge

neral est~ticas y s6lo las estatuas principales, en ceda altar, 

sobres¿;len por estar concebidas dentro .de una com~>osición m~s 

suelta, de suaves movimientos, pero sie::,;::e discretos. Los paños 

de las vestiduras son los que :.·~s se mueven, pero aun ad nunca 

s0brepc:.scn ciertos lbites conse(vc.dores, !::sle discreto barroc¡uis-

mo escult6rico, era absolutamente nccesatlo y segu.:: .. mcnte ~ue una 

dec.Ldida intenci6n del artista para c:ue las im~grnc!J pudieran con-

trastar -en cierto modo- mediant.' :;u estatismo, con el exuberante 

trasfondo or.namental que las rodea, ¡>ues ~;i las figuras hubkran 

tenido un gran din;1i<J.smo se :1ubieran confontlido con los roleos, 

las molduras, follajes, guirnaldas y de:,~s elementos, Habih.1 pues, 
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que dife. enciarlas 1 que lograr t¡uc se destacaran, y eso se logr6 '·-

grccias a sus actitudes ::-e¡:ostidas y eleg:intes, 

Los rostros de las fo~gcnes merecen ta1:J>ién algunos co-

mentados. Como espe;:ai::os c¡ue se haya notado, hay muy pocas caras 

conocidas o di.fürenciadas, ~or ejemplo: San Francisco de Borja1 

San Francisco Xaviec y San Pedro Canisio; los tres sacerdotes je-

suitas s! fueron casi retr tados, pt:ro en general los dem~s no. 

Esto se debe a dos razones. LCJ primera es \JU<:: estos santos del 

siglo WI podían sc:r repre;entados con sus razgos personales por-

que quedaron retratos de ellos, o cuando menos datos muy concretos 

sobre sus fisono:nías 1 en ci!ínbio 1 la mayor!a de los demás santos 

representados, son tan antiguos, que es im]osible que pudieran ha

berse 11r,,tratado 11 en los retablos, La segunda raz6n es que el re-

trato no importa en este caso, como ya dijimos¡ al barroco en 

general le impor~ ante todo el s!mbolo y al artista creador de 

.~ 

:~ 
... t~ 



r 

• 

' l
., 

1 

326 

snnta Prisca tambi~n. Los santos debian estar a~li presentes, 

pero no necesariamente con su persona f!sica sino.con su pcrso

nalidcd espir~, con el significado sobrenatural que cada uno 

tiene dentro del seno de la S;;nta Madre Iglesia. Y pJra eso -como 

es obvio- no es necesario el fiel retrato f!sico sino s6lo una 

L1agen sL:oolica. 

En algunos c<tr.os se '.:rató cie indici!r la edad 1 pero sólo 

mediante el restringido recurso de poner barbas o no, y cuando 

se usnn ~stas, ponerlas grises u or.curas, seg~n la edad aproxima-

da del personaje. 

Finalmente hemos de co1r.cntar que el parecido entre . 
todos los santos es r.1•.•Y notable, que un fuerte aire de fa;,1ilia 

los e:r1parenta, porque todos esttin sometidos a un patrón 1 si bien 

no estrictamt:!nte acad~mico 1 si idealizado y por eso vemos en to-

dos los mismos ojos grondes 1 dulces; las frentes amplias; las 

bocas chicas; las narices rectas y la expresi6n pasmaua; todo 

un ideal estético y espiritual, 
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gJ¡r,.:itm:iirntci de loJW.tfl~g.,ttl!;,lios~ 

;;ctdcta '1tU·fü:1tn tor.oló~ic.:. d·Jü 'J compone lon 1riindoo 

toilló:l C"ol!q!oooil ·.Ve l)on o:c;;lt:dou 'J ;;U!.!atos en t'!!Cctl<l <in c!ltu obt'3• 

C·:in ¡.1: ci:iJ/n y (kv:.,ci.~t'I •¡i':>to co; uncfl cnt.r;\~ lN1 Cdt~lkr.iB do hoy 

ti:~ .Jb, .. e~ r.1·~.<'ll<:1roo cu~nt.is u:kc!.~:nt;o ·~cpil'.'ttu•ilt'll y t~~il6<J1caa 

!U(l ;1:,oibk c·:>bbleCn! Nitr(· loo ter:.cn t':oc·.1JM11fl y 1;r,trt Ls 1~fi .. 

.ym()ti: de~ r•xtc::lor y 1:01 1ntcd.o~· ~101 ln:;pl<'t de t3l r:aneril r;uo lQI 

osuntoll tt·at;•<J·:in con 9r11n apm':ítr) en los 11lt:ttrM do 111 ¡>11t:'ro}.1i::i d~ 

;:.ont..;¡ :)dBcG, GC oncucnt1·nn sil. in~!lcurh~·t c:;o::it. l)1~Hd¡:or., <1n bs 

::i1.1rt011 cxti:;r:iorco del r.LOO."lnntc. :"Jn 110·11J(IS do lo h~t lM ter<1t• 
t ..........-'.;..J.d ....... _ ........... ~- • .. .... -.,. 

~lF.tt~l.\iEJ~~.t,A,g0 .. ~1 f.'lJJ!!t~f.!~ .. !~~!:.05!A Y 1fo:i h~ lGc90 1'l tc~1.'.\ do 

loa t;1;.r,iM 1 en Miti: C·%o 1 ol :1dnci¡,ol de: tr),,fo¡:• c:uyo cnnltocb\oo• 

to dio for,~e ;: ri11tt• obrl.l N¡¡lendo::MlM W,.,;.L;~l.flC.;';.~:~:&.i~;:.:,...;'ll lli:..l.!h 

Uom:n un lu~::ir aobro1Mltonto y i11~nHicnt1vo dontro do le com~'°lli'" 

(:i~n \lt.;,uitN';i;'.nko, 

Do t1r.tn:1:ino pedimos Ol(CU~M r.or lus ri1t1otic10nr.:ll en ,·,Uti 

non v~~~LI oUi Jüdos ll cent •:n !on uiQuhml:cis p!rirMos, í)llcs hc~IJ 

do rtcordc1r ol9unnc CO$ilO yn d.l.chM aobN loo tr:llla!l rcl:t~1o:ios 1 p<1n 

po1for acól'Cnrn:io a h c:m:cttn 1nt<tr;,reltticl6n Jo los 1:11onoo. 

Ji:! exterior 
!!ta~---

Como en notur:n1, 110 d~atnci1 d'1 im~r.dil:ito l(j frieha~fo pdn• 

c1pal con eu ra!1evo 'I r.us it:l~;¡cnes, ~1c-~o cor.n ou tu~,~uc:a i~llt& lntl• 

1t11Jmt.1ntc r:d~r::ion11da con Jn :!et lM torres, latt tren ~Htrtuo f(1r:Mtt 

unn unidtld en o6tc f1Mt1do, l .. " fJchlldo lat1Jt:"illt l:\S ¡10rt:!ldllt1 dol 

F.iouthtt:do y dfll CuMrante y las tlefst1G r:o¡mll'2nt.~c1r.inea r,uu 11c wn 

dontro do los nichos t,uo oo r.or,alan en ol \l&:¡UQ!Sl>t aol.>&'C loo i:iuros 
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dol cdl!lc1o, C•Jn¡¡lcm~nt.·m ~· 1011U:rnn loi; '}tilnd~tt tel'las riendon:1dOh 

¡;n el centro de l1i f!i.chooa prlnd.p{IJ. ao doiltnca el 1·011evo 

quo rc¡1ro:;tJntci C!l ~~\'il.t!E,':\ó do Crbto ocupunr.10 .;:i o1t1t) 6!ll honor de 

lu com:;-0sic16n C\.l".O cori:nf!pnn:.k• n eu i'llto dg .H!codo üopiritunl y 

teol6J!.CQe Ct1oti:> 1m1t1tuyó ol !J'1Utis:~o cor~(, h t-idrr.ora du lnil oie• 

to sc~i11loa •,;ut1 impdmcn Cc•rrictet· at1;iidtua1 .. quo loo ::tol~o dotxin 

ir t'OCil"i!sndo Cl lo lnt:J() oc CIU V1da p<it'1.i ;~,~nttlnt1f la dl~ '/ cor 

;inrtt: dl.l1 cuc''tio d(j ln lolcs!c., ¡;1 bnut.111;10 a:i pth'lll 111 <l1$tlnc:Un 

ü&r.mciol tcol6g1cn imtro un cdotkno 'l uno 1iv.o no lo es, SCl rectbo 

pera poder 1.1lcon~o.r la LO'.:fo16n Jo loa ¡rne~dos. Ctillto uiao r;UIJ to• 

do ho,':lbr~ so r.wutioue r, un rito de .:ib!Ud~n e!r.<b~Hco .-1u¡1 ~otltt.U• 

lan<lo l 1:1rr(.'.¡x:ntimfonto d<: l.nll culpc!l e 1cptir,1cnjr, tri ~uicn lo 
o 

recibe unn 11oílnl o c<.1r~cter c-l!¡>hit.u.3l !ndolnh!o1 lo nidcrri ro .. 

nocur r.1ht!c~~:1~otc a unn nueva vLJC11 lti vld1; tlitma <:!o 010:: 1 c:irrntl

tuy~ndolo M 1~1 ~ vle::ib s.;;,~t!:l\t1tl"J}Lqgj.Q.S 9Jln~.9.!!.1 . .Íi8!JJ.~F .. dit.!!'-

&l!;,¡~ ~.!i!• ;J \i:Hltil);;c¡ OS í;;UQ!.l 111 prk:c::i> y ~~~ti 0f!(l(!lliit1J r.tH1al 

par.:i (¡uc 131 h:::· ;br;ti 1:.N.1 cond:.H:ldo t1 lo:i nl ~ut ¡:¡¡, ¡;G Ctl r;i to cts, in~· 

~lt.:.-1.1.~~~ il lo ¡,Jl(:11b (1}, tn nul'f;ti:oi; d!ai1 1 1.1co1itu:nb!'~ .. 

d0& y ci:invcncicJo~ dli fo llih'rti:;d de Cr6imc1MJ .. un 1.Mic 011iot1r. en 

lna socic1dwM hu,~•1M:!it trilon <.0t1tu:;br.::o n:l~.gios-1.o no tkntm 1111 .. 

p0rtonc1n f!Cirll lo vid1i, poro ün el siglo :w.1.n un lu Uuovt1 t;spl)!'i!11 

en ,,,uv GO viv!;') dentro rfol ocno do lo :1r.n\:<i i'.Sdt't! !Jlcofo, el O;;UtiO• 

mo er~ UM nüco&ickd rd1tJ1otrn 'J uocialt Oi\Ut1r.~r:Ga or:j ,lsJ!.U!?..a.m 
a los ojoo do lm codtt!.:~. 1ini.11e podio v!.v!t fuor~ do l.:i lQleoia en 

u.1uollon tkr.ipos. Por lo tanto, 1!11 tl'.'liov.:- del l.lnutu~ (10 Cdato 

colocado ~brQ ln puerta principal dol tomplo ~obt'(} al oj~ vett1ca1 

d& la porto.du y aobro ul aJo ecntrl\l loo<J1tud1nal dQ 1& coopoaic1~n 
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del ton:plo1 preuonnbn deedo eaQ lU-Jor sennlndlelm;¡ tol g[1D~R&2 

!mi.lJ.!11k.l.flt cO!'.lO ~n1c1J. :::Jncrr~t n·J ~610 de D<Xlor cntrnr ,lJ"l templo 

n1r.o e la v!dd ~1B~~. 

Iconour~ficmnonto la oecona re¡;ir(lauiti:da en el l."Olicve 

tieM ol intor~ll do r.intrn: bao1:c.da 011 el tor.t:o h!bUco do sen t-!Qteo 

3.13 .. 111 ;;ulon relat:u l'iU~ Cdoto ;·itl16 o :i~n Juen aauthtq que lo 

b11uttanrn y: "Oo1.1tfal.l"lo J()oOs, i:rnli6 lmiíJO i!cl ngun, Y he \lr.¡ul quo 

vio nbdr1wl(! los clolon ';' .:\1 t;op!r:Hu :J.;nlo tlommd(!t Cór:.o polo-

r,o y Vl'.Jn!r cobro ~1. n1{mti:M un0 vo~ dol dolo ¡Jac!M 1 :ot(i os mi 

h!jo muy WJ,1do1 i:,n •:ll!0ll t.mgo 1'.11!1 co~t71'1<:~:1di!lo 1 (2), Nln;uno da 

lon ¡10r:JOniljca i~ncbn:;cton en eotns ~ti:llltB 1:vun~~lican t'1lltu on la 

encenn, n~ loo ~n9~ka 1 :uo co ou.:·;no .. c'2gdn loG trntrd!otos cd.o

t.1.oMa .. •.;ue la:obi~n ce ht:ccn pcc·B•:ntcr. dlll:.'(\ntrJ lo~ cerci::onios dol 

btiut!mto. :;o.e;ún oo <l(itipr.endr.i <.lo '.uei paln!JrM1 de :Jan :i.1t{•Oe ol t:1omcn

to <ld n;,i.;t1!l::\O (!(! f,:dsto t1Cn(! lldC::i!ÚS ótr.'r) (;i(Jn! fici:a16n ,1lt11r.innte 

io¡;ortMtc ¡;.;r:~ ln rdl1J1ln ~> no.:; 1.·l l'J¡;e!m <lci ,;uo en el 1Mtnnto on 

quo cd.ato era L>r;utitiado no L'C•Ji!:it::6 nr:'.ln :~tino!l ~-;u<) l:l.,.¡~~'.~.lW~U'Jl• 

D!f~~.E.~.!L~.!!Ll~.~,lo .,ilil, .h'L'FF!!'ll:Qi~rt -r.~ <ino :Jiu Wdo ;lci lo fa C!l• 

t6l1ct.1.. €ll.lbblod~n<líiac: ou1 nu !nti:t•t\ rul;1t16n uo~~i~Uc·~ con el BCI.• 

cru:nantt1 col b utlo11r). i.lOCdc la ru1U9ticdo!l !!O 1rnplk6 el br1:.:t!Gino 

u::1bro un fondo er1otc1ll,J!Co·ldn1tcdo (3) ctoy~ntJoeo •:.;ua ol hoobro, 

·01 rrctbir con (ll íJout11mo al 1:op!ritu de U1oo 1 oo C"lntluc1(1o ~l V~'ll:• 

. oo, ea l.loc.lr ol 'iS.jo1 ri~11 el !lijo lo lleva nl r.·ndra y :éotc lo <la la 

1ncor:r:.:r,UbU1clíld (~), iJ!:::hao intetT{!l;:iel:inllD t<:::1!61Jkílu y oz¡¡id· 

l;iJalea ao toi~~trm un cuf:ntu, Or)Vi.Jl'l<:mto, 1)1 co¡ocni:o t'!r;to rolieva a 

ojo con Ql i:ctoblo r.1ti~or dal ta:.-:plo, en dende élC1 voncra Bl i1 ~dtc 

r.torno1 tratDn 10 de dur UM obj1.:tivac!6n u aila r.datctiot1é relo.t!l&n 
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t-ntr:n ol pdneS.;i1o ~· el Hn del 1:~:11lno de le v1t1n cdaUana, Otra 

roloci&n tcol·~;Jkn :un O(! rt:vt1h r.1(:r.lhnto dicho ~je leir~ituJinul 

(lD lZ1 1te .!m~~:"L.!!~.1rJE~.~. ya <;00 ea i1COptn ¡tle eil b!IUtil'J!':'.O hll• 

hlli ta p'lt~ o! culto cdeHr1no en o.:Mlo Nite 1;1,il~c c011:1!t1to ro par .. 

t:ki¡);'!t: ,1ct1V{1 ·~ontc t-n lo!l ibtt·".l~ i;r;crnHintos 'i vnt~ todo en l~ ~:ucn• 

r.iilt!~ Ui i, pudl ol 11ccrt.::1enéo cm rJ!, cr)nf!o:o le. gt\\CL11 el 10 en 

v!1:tud üol vot,~, dn tW:i ':uicn lo recibe, h:; da tcclb!t: bdi!fo ln 

: uc~dot;fo ({,),. lhdrnd~ u:e.',l\:Jr lH:t 1 cnh cleUil de intcrtdr;1c10• 

nr1e te;:&ik.Jt. so 1'.cLa·ri y iA t1<1Gcc lii rrhdl1n t~1 ~tkn r.Jcl oxtu• 

::ioi: ton t:1l lnlritfor cld t1~.1:ilu, 

:icbru lu ;,:u1 L·ti~ <lll V>r1¡¡lí1 t :1lClid;:;::.;1: di:: .-:i;cu(fo ¡)tpnl, 

llnil í1lt11:tt.:d1i l:.:, co·0¡:;H.c~1Jo f·jc>vlricnt•.c h:.u01.'.·t Me· dico .,rn: el 

"'·>··il" t·r" ··JM''':. •· '•1 ··1,,"'~'''" ,,, ··.,..·u-·" u ''~ 1·',·n lo cu··l \I',., •. ;. 1&l,I "l.\;. t. •. .i.r •. .,L,,,\í \ .• _., l.'1.,:o.,,J.t_¡._.•., ..,.\, , ;Ju V 1•.1, ,. 1,~ .... ,..,. t . -1 t~ 

e.1911lí~C:(• cUiít ¡,;o,xi 0r, lrn q: íil\•_;0c bu.1h!c.::.G t0:1::Mt• 1 i.:J1 c:;!:o tem-

¡ilo &e ¡iu•¡•.:t '" ntit: ¡ l Ju~l.lr!u ü :_;w 1.ti !r,Julrr,dil ¡;lc-ni.:dr. univ<.r• 

fli1l •il-0.: •ll • ~pu CO[L\,:,) (',;'¡ • .. .l.lcCtí;(t ;JC~Di.AlUi~ '1';'.11 ¡;(,'.' ;;.li\·.!() pdvUci· 

<;ici !uu otO~iJ(;~b a la ,.c)utY_ulh dol nill<.rd dú ·¡;,,•cr:; ó.1r;.:!~ el otl~.:i de 

17389 t~; .. '<1 en. ~1:1 u1 i,,:;; 1i. tid·i ,u·~ !:í: putilic1~ , n L~ ~c1~!l:!!.t <il ~1 

do dld~;1h·ó do '\';'~~1. l\{: ;(in '.t:i:V;; dt• :.;,¡ ... ¡¡,d,,Ul Cln:"rint;:• ;.,r;: (i). 

i..u 14 1•.1t'to r:~s ulb ,:o ¡Jkh:i 1;ja cealrnl 1 v.-,i;tiC1'1l 9 de la 

íJct1&•.fo, ;;¡;¡ ·,·~n·ruo b ti ;1m1 Jri l::. i.!.Flit¡;:Mü,fo c~-.<:;ll~s!ún (\i¡; vfo.ot1 'J .J ..... ,_...,..: _._,. --- I 

~ t:ri ln:; ¡i~;;in•:\ti r.nttid.í 0r.:s 11u1: 11.1 ~.ttuol i~-.:,:J:n n:; na 11~ od.c;¡irH'lU • 

i!l ttl~', i:~port.¡¡nV ~)01.p:.1 1~nd,~r.,"í• o::~.f5r. dcjt;rn~io -.1:cnt1.;\11) (ü) t t:tJlliO 

t<:ml:Jil:1 el ;,r:c1i() Ja .u: " p'll.Pt d~· , ;uf2 l:l dN.:lar.~d~n del do<J:all no 

u.~.:¡ c;1::nne i'n C'l diJlli paa.:ld(.·• "1 cu~ to i1 lo f.iUt:cn.¡¡ ,!,J le: Vir:l)~n 

c:m~d:ldn dri proc•·:}t) ot·l')l:iol, llr~i 1~u·1 .::ntigoo, ~ci;Gn 1'.11}!~a cm 

rapela hllbh c-cbr•.ióv ;¡mi irnp-:.irtuicic dMde i:l ds.;lo .\l y p1.1i11 el 
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si!)lo vnx nta btll 11u '. ;1pl1lr1t'1dnd. r.1.1~ on 1767 lM corttrn lll d~ 

clnr:ceon ,W".tr.2.!b..:~fUiQ!t~::1it:-W~.9 •. P~t~ . .'..~)!12~ (')lt 1H~ontt1r.:i·'.knto ·.:ue 

dt-b16 dm:lo .:1fo M!lj'l'Jt pt't:lil':.!nt'i'lda (:O o\ cu.J:.:;, .-;n lo~ Dlt,;r<ill 'I .,n 

el cor:n:;~n el(: .J:::i~ ·1~ 1:'. 1;'.)J::.11\, :: '.)r f!'..¡,u~nto · u;1 .:~ UM º~'rlt J~ M: .. 

te} t(!oli Jl!rn'> ex·:·· l;! ·"'.k r.() · '\CUpc, l :• j)r-~ '.('.r.ci.' ·k 1m:~ fa1~,9·W t1.e 

la v.h· )11:1 f~r:~ !n~tii:.)~!!,~~J~l? 'I ~Jrr ~! t: ~ ca:~'.) ,ii;t:~ c·11.:: .. :; ,,_.,~, '· n do· 

dr, e·'- :\"C:"~•"!t'.~ lJ~ ·:u fa~y:~ ,~r; :J·;r'•:cor!'; :~~~:·':; •.:;'l ~·unt1l r..•:)l1tc• 

a~. ~~11t~~ cic- l ~ .~r :\1!t1!cti!rr:1 ··i.; f.:.t~'.-:.~ ;l····n.~:·~.,~Ylt~· ,,·\~:t:;1t. :¡· !l!')t~r1A, 

e(n!) 1: -rr.~n;-1n ~') ,., .i;ur, coi~1·d·'o~ :'ti:E1:.:tos ·.te ~'·i·1 rn 1 ~ n';b::di'.i:11, J'Q• 

r)bdor1~ t l'·;:>r,t'~l::!i.'. \' ¡•r¡m11.17 ¡t) 1.'·:' ~(¡~ !'11'.'li.l:!t r.:; 1:ont.r,'.pl<!ci!,n de lo 

éSCUHUt'U r:-df)iMt . .Jt: \.'.; !m~~cuL·J:.1 :,<JllCC'\'c;\~~nl lo lU<Jirt': <ll in~~ .. 

n!o <'> : 1tk:·: tr> l.·.l'.'Ur h'i. ·:o'!<'~, k ds:~:i id!):• t~l\ i:·1dl) rn 19J7, hui)() 

1fo hilc.:;1• ml:1 ino:;r!Cd,~:: 111. te~ri:o, . :i ~u y.1 t\\mcbmi:!o l.n!1.lrne¡ c.i: ... 

t\l:'. !d.'jO\fCi'I l'l'.)r. ;jl<;fl ;1.1<1 ·Jic!1'i i•"'i>']<'rl w}'.! dor:dr! : (! !;:;.·~6 c.l ;)i):.ll'.110 

par!\ h<•cm: le \Jd.é!:'I]• tw1!~ 1 1:1 rv•MtS JuntM y lo: p1c11 ncht'C 111 

~6Í-l~t::. t<,rc1•r;\ r" iJl.rt1V':~w1.-, ~v.:ir 111 ;i· ,jfr bn ¡· 'U:' "'"ct.ú~.~ lil in.:1• 

ni;m toc;,d,; 1}~11 e:;, '.iOti •k :i!.~'rr.o forji1cl0 ·• r.u 1/\'lfJ'd.'n inr.:Hm:r•n "" .. 
"' 6 .. i ........ l:t~··~t.i. .... ,,_~.:.a .. ~~ 

"''" ·1clol~f\l{) •1 1) 111 ;~nrcc!n l--n !r;ir;!•,1 "UC· Jnbn h,~~1::;; ~Hn irltündon.;¡l ~ .. ,....-~ ......... : • .e+-~·-W«,..1 .. ,\ .• ,... ........ / ....................... .,.,.,,. ,.,....,,.~ .. ,~··~·-··· .............. ....,...,..f~lf•s.i.: .. .n,.-.,,"""i.: ~ ... --... .i..~ ............... j1WllP_,.,.. 

00 .. tL-;§.q~ 1.t.:·.:-v :1~~t: •?:.,::, vf.. :1J..l: .• !E2:U9'.!.. \~!.. .c,cJ! t~t11J .. !i.o .J!~!.JSJLL .~ .. !9.Lf.~·.0.!11 

~JJ.~;~t:::~J.L~f:(~r·!2º (1r:.), :.stn l1.1JM.' ti!i fo ch: 1.h!l conjunto, deo• 

tN~.11 r. ln Viryn <'dm:~,\ CO'.'•'l b ¡i(1Vc;enei&n pdnct~>al ·fo1 t:c•r'lpli.> y 

t cu·~o !lio;~<lulo de ·:iicho ::j(• voi·tical 9 <:ontt·0lt (/,)nJn e'i r!'.!Jhtr'1 lo 

coC'.pt}d.'J/n ;!orp.~tic:a, cuya p:irto b~ji.lt su cl~rr..'.! cnn l.;\ rt.)re!w·nta• 

d·~n df)l t-scudo V.:pc1l t qlw t:~d>1(:n kpl!c11 para el cr4~ycnto 1 el cic• 

110 rcic;:ncc.i·r,iento ck h nutodd~d e fofolibilid!;la pcnt1f1ciMle For: 

cl.c.i:to i:~u~ dkho ctieurlo so rap1te CIJO luc:bknto o ino16tencia oobto 

loo ocM co::: Mll\do& tl~ los pdnot{JG cuetpon do lao totrao. 
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i.C•'.>!:l;11:{1;,1.l\1iO fie l;:i.:mto .. ~:;;::::• !}:; nt>tUJ~11l" ~i l\H.l f.1',¡;¡todo!10ll 

dQ-;¡:iiJ~' ~k !,; fo, t:·m::mtr.·r•-!l:.. 1.;, il•:·.it1lri!l fi•JUi:'·is de loa ¿~:in..tal.!!e 

qU1..1 jU."lt·::il.I fot.li<Jll . ¡ ¡:;t.;: ,..-,t;i.'}UO C:JU:¡;t) -~·: ¿,, ::]!edil. :;-)to11 llC'l en .. 

cu..:nt: an dl1::1JRiln<1·.'.i.)U ;n v.:r;eo punt.O¡j c~tl:« .. t~J:.dois de L !ech~cln 'I 

lns tot·~·":i' :i1Urli.f!c:.:;:!o c:.1; !H·Jtt c<:·n s1J ¡i;;::¡i;.,n¡:!ri. :bttjn, (.·n la 

·· "t' · ~ .. ,.n~· ··l· ···' ···1j· ..... ,.. :·.~'·•·'"'l' "''·11 ·1···,,.•,._ '"'" '· ···r···~·"'l• 1)U'°'·t 0 \1tJ "· 1.¡i,, ,.;..1~t :pn.1 , , .. ,: .. . ,f.;·,.. ;¡,...;;.. ..... •• 11 .. J ~; ,~·:;..·k.JO ,.,,t.rH .¡.~\ .. t.: ... Ji,, 

cb di.) ~!•..i'Ji•l1·0 'J :.::m 1·nbto, lo!; \l•'!iJ ;\ .)!l\:111ri;; :.:~r; r.:0:1 ··d.tk1:l y ,..,_ ,,....,.,_,..,,.. .... ,.._... \ 

vcnot<1ílM. ~(;.'Üt::) ...:c:!1:> !!U ri::/':'.:·L'!l lo 0.!!n:.. 1,, J.d¡;,j üir,d:.i~.i!nt1;L 

de li.1 I)l0olc1, el ¡¡1•br~r l':,:ll.lt ¡ ruMu c:.:~a t.1liic1:nici.i w;r!J~l ':! 11· 

tt)t\1d~ lo l:C'klllt:'Oíl C.:.J':i.\ d nlc;!¡}:l 1.lv :H'in t C\~l11!<:Jth:Li5<! CC:!'.O 

la f:i1)iJJ:,1 n~r. v~ JOL"O!l::. <k! ,'Jt;i\:l .. ~·;l .. nto <>.Jfit.' l . .t<>J1 o l<J <Jll,;Q l'-'B 

11~~!J~Mtl da .!.m.:!:l::D. '! ~.~~. fo~f;,!ln<lb \ll\3 ~C,UC:;l<r: C·'.i:;\~~·JO.k.\6n 

td"n-~ulur e 11:,lc¡i'.;n:.Hi.:~tti, ccc::.lbn 1.1 1..t Vir:o:·r:. sqUtt,i>:>l.'1\t¡; 1:uo 

ont.or. nt.d:¡)S fta-:ir: r:~c,.:;id•J!! ¡Nrt1 ,!:;.ir"1(k 1~i: t¡1 i6dó:) p.1¡;vl ;ior .. 

(]Ué fUQtCn :·d'.:n~s: t!~S llC r}c\;;;¡.'f\ ;fo ".t1r!:J (•!! !hF t::!lc:cit•~~ • , (:0 /{f, ... 

t'"~ ,A., '" ·11··n·' ot''' ,.,,,,, ... · , .• ,, 11"1\l'r ·]""" .. '"' ,;.v. üUt; , .. i.,.. -... >..· -~• • ': 11- ''~•..,'U ~'-~". • 1 '- ,J · Yt1i\•:\/ e ~~t.:; ~;dVik;¡1i\• 

d~ ait\wc!5n1 ¡Jtlt!!l 1H;·;tn lo~ ljt:;iud~lillt:io l! !i:o í:1 ¡;drniru de! los 

cur.ti·o cvi:ng: Hat:~r.. '. cir. otr::i!J ocho r1.: 6::to.tc:.: e1:t(J1 "i:;;¡;,~L.~loo" en 

lt.1a or.r:u.tn:1r. de i.';;; OO\Jt:n:1os cu·:r;.nn d,1 l:;r; t;o,1:1.\'uJ y c~::.i;• ¡ .. uc;Jo VN:·· 

óc: ·~n t'l on·~1Jr:c:<1 odjur:tc;, ~~lu ::tJnt·: ~,~'.-tf:l'l ·l1ntri.1r1~' :'t! fo:.; Mí'\l:!toc• 
~ ................ ...._........,_ .. , 

t.i:,11¡¡... :10 rccf:li<:·c•; ¡:oi: .. ui: U!'.·V.~ su .:.m::uc;iJr:1 r.·n l.; m~nn, los 11a11(11J no 

til;it'0íimt¡¡¡:lln i:in ¡ ul:'Gonnl.b:-:t; OÓlo Cl)r.0 pu::te d(,1 CIJUt'¡'>O il[iOOt•~U.• 

co cu~·n a1rJt'Hic,1d~n e !r.,p,)rt:.mt:b co~·o fomfo.!!!iJOto y r.iotl.l.o t?e ox• 

puM\tn du l.:; t!i.;ctdn¡¡ cd1:1t!.tmJ, !'ti <le t"ºº~ cvri dd1>, :~ti nnv(1dO• 

tJ!.\ lti d!sb;J.\:;ud(.n u¡¡ sü (!lo ;¡.'.u! 1:1 e;1".lntol¡1di.1 1 en Vl)dol' puntos 

do lo ,co111H:tueci&n, en v::~ <le hJ1leilrHi C•'lncentr..:1do en un e6lo lugat 

oom:i hdbln sido l¿-¡ ft",tc:tl llrM!ickn;:i!t 't'11~.b!tn l't;1t:Jlt11 poco U!ilUlll 

., 

-~ 
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cun i:io htiyon deotinud1~ ló!I eue:-r-na r.~s 1ilt.os de 111a torras para di• 

chas tli'1nt·~·t1• ~in orr:h:!rql'> 9 cptir(·!'!l<·:1::on!:,.: hcmw NlCc>ntr\'\do <loa r;:1110• 

nos p1m1 ollo. · n :.rlr:wt: lu.;¡:.it: tH!'.t'oc;e cl,~ro ;::.uo s~ ·;u1doron dejur 

1011 ¡¡ri:'.cros cu(¡q>Oa do l:io to1·r~·s pL!l."O C'.1lOti!l," en dlr.w ir.l!9icncs 

de ~1!f~ ... ll~l~SllJQ~ .. füÜptJ.¡¡,~_q .. c·Y'O 11U·::Jo !l¡Jnrnd.n::~o en d -::a·:¡Uc• 

"li\"' •:U':: c:o:·:o :1CJUr.1•Jn c:irti~ fo";m'.:u :¡i;c1;~~);, ·,~i:·.:n e lu 'J1c ;t~n riw.1 

,·;t.H;d;.~ +::nt;rt;Jl\~·!r~,:}f c:n (!!: ·~·0rp: . ~r:~(;.lt:.·: .'~~t: 1 1 :.s¡ r.: .. ;1~fid~.1 lu·; 1.r, pt1nsti• 

~'.?Of\ t~Uf! t;1J V-::~ t.!l <;OJOC·:~~· t1 lO!,' ~1f.1 '~f-~~;lc-·"' :·,'"'. :.:~ti pv:t.: ~~O 1:rlt1V'"1da 

¡fo h ;~r ¡Uit~;:i,11!:;;it t•.;.v 1 :. ,i¡;tir.d~1~ 1k ~1\K.:.r :·:~n.:.~.,,¡~ rn su loto~· 

do di:fuo;r1r<:'!:' <Ji: ·:~ d·,a:t::-tn~ cr!s!::;.:·1•· 1 / .. ;::r., 1::: olov.1 :Li;; t.•trr:u 

t1)n aua P•'i¡U·:;:ot.: r&1h:J0'l cdr-!ltt11k!l .. :•;,,.~, ·~::l 'i: ~~r.;·.tL:;~ .. y los 

;:¡\;.:;n,fo11t(itl c;".blcMt~ c'.e 1:¡ Lt:J~¡fo r.'.'"t.;:.t1:1• ,:,c::r od,1dn:: <::'ltrn ou orna• 

r.11;ntai:ttn c::r.r;t..!.t·.;y,.nv:L· i.·otui l.' :J:i::1J•mc:1 or1:d:ll'l'':3 tr,_:Jr.fantott y 

d\imtncn~~J~ !lOlii:·:• •il f:.rn:~·onto ,Uí! nbdJa o~ rn1n 1n, 

¡;ud:1) d!) l:io <111tcr:\r>1:: !: i'::;, ·:·~Ji~?)t;,;c:!::n··~ vJnp11:; 'I a¡~s-

tol::. \o .. l'ii t¡-..:•n tn:1: . u:; :.1.::~0·1 ll!)IJ:'ICb1i.~~ •)1 :~o~·tir.b e~t~ '1lJ:1;1Jcnto 
• ' ..... ~ ,,,41,. ....... ~ ... 

;'Ot r1c;<!b dt.1 v;•r!o1: :'Mntor1 y cotiV<lli n:'..i1'.y~li<::i:i. n b po:.b'ld,11 a 

1oti tdoo ::'.(!l ~ :lL:v;:i c:ct1hnl !;C 1111cu.:ntran d()'.1.:Jo l•J\dfl l!~:i n~o lm• 

Mf.lf.!litff, fl ·J' .it'M i.ln ,·.1~Ct.\::O;): .'i<',lll CI ;·d,r,c l !i ;;;1n 1•b;t~itt ~ltlt i1UOttO~ v.., ~ .............. ,.,.. ......... ~-":'>··~··1~,.,. .... ~"P .... •J• .. \,ot->tv·• ..... "''lot~··•.a. 

tJ¡;¡;¡";:, fJ1 ;··n!.'1.1C1.JI:', 1'•" nl :J11:0 L.; ( !1/ y da ::0¡1;1!) v.ldn·J h!lbln::ios yn 

#O )~Jllliw il11t.:id ·e~::. : !;to~ !Jt.nt(rn, ll'•trrn11,:c 1lr1! t"D'.l1 :• ;i!tJOn<!!\ 

C(;:i ¡J\.i f:L"Clk<ld;, ~:; nt;, i'r!:ilCrI (,;\,!l \lit le~:'! r·c·.;1 io f.i tfü!I :;¡1<:11 'f !>an 

:;1;;ba~t\~11 ütu b ¡ ílr:-r,~1;,¡J;i .. los cr•wnt01) :n1irti.1:to:.1 ,U: p1Jílccl.11ron 

f..or Cdstjt co:~o tJji.::1,:1lo ,;o ill.t:(pcbnt1l ht!toktk1lt ~¡:-,o ;i.lt:cco ne• 
~-; ..... l"·"'~~..... ' 

Cí13;::rfo lít:ii.ula:r;: t1r¡u! 1;1 r.::llidt~n c~!r.tit:-l\firoc 1 la cunl ¡>l'lrui::o tcnm: 
~1:.lt:.1--. 

uno d1;ra 0;1jcl:!vid.~:l 011 úl proe1niMnt:0 'f n1nlt .. 0<.lo 1:c,1t,~r.1i!'!nto que 

ou tlto ..il t\·t:ia dc:l ::;a:::l:1t.'1o em tl:itt} obr11. 
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1J1s ,~n~d:tllon il -UFtd.am:. · U(] no i:inc1.1,mt,,i!1 o lo<! pfo¡i 

-,i6 L;~; 1,,~,;;¡ ;nu;, ti;\.': :i:n pr;l'.:1!! ifoJ : . ·¡_ce!.rh ;~U•1 nctu¡fr:i:ntc hen 

dt1!la¡)1Ji·,~c ~ d:; .. :J._• J~líl >h~cL··.J:1 Wl l;;.: :·rfr.c:m: ;;~J!O ';: d1íl CJ. ! ~ulo 

i!i., dnh!d1~ ;: 1.1 1:L\liila·.! (\\'!~'1$1!!.'0 !'lll•Wó ; ;Ut,í.•r,yll!i;¡¡ ;l~l ::.:it1.Jr1'1l 

CM :u·· ti;Jt~ c·.m:iti:'u!.:o u! .:l!iLiri. !:l l -~ t:cr.t•:-i: d tent.i dtl :u.1r .. 

t.h!tJ cn:;e, ,\~,j'.'U";'J(',tl': l:•'."::;r:'.:'r.t·;,do [l0r. b:; (>ChO G<;r¡b-,t;, dO:'.CCllM 

,;1.;¡¡ !'::;'.'')~, liiU~Cbl'l.::;!Ot l ) .':c:¡::ii: ¡")'lft.r- ,¡(; ·: ll:'(~ llt''itf, .l)l:-J1.::: '/ lnti 

;::u.~ i;.:., 1.;uc (.tr.Lt1l:cic. ~>: ,_ wn;-\f.~'. e;; o ·-«flt¡. nf.rtwr1) v .·.('.Hti! Ludn. 
< ~ -.-•.• ,..,.., ••. ,, ~ ,_., ........... ~ ..,.T..,.~··-'--·-

t,¡¡ t:mt,1 t;~lC: U,:v, !'.U r-·:l'J f'.'. üf\!;¡- 1-::i r-.~fiQ(: ¡"·H'ctlC: tlCt" t uhi'11lt 

~tt<i V:.;:19 C<:t1: i l:i~c:, 1;uL¡¡¡ r:Ud6 ~l!'Cl.\['!t~rltl ( 12)e '.t:1Jf:n doj¡1• 

i:r:ili dici~:' ':~;1.11;c:i.tnt i'.:flf;·,_. en :;11 l!.hr.' f(J;)rí.1 ~"~,.0, m: un.1 im1~9on 

d'\! crJlt. !~nnl:.;; Ít:'' ;.u ·s\,1 Hl b ' .. J?::< k ' c. 11~.ll.:i !Jdd!.;iva ·~1~ h 

oiutl.'l<l a ¡>ririd. ?.):: i!d fli,io :-.·tu: <D). l'n: v.·:. ,::.i1 1.ocuurJ~ i.lc oao 

h<JCiJ;)f CU;~tl;Íti l:C h1:~0 ti ll\1,·Vi! ¡i•lJ:i.':)'~\tb, ~10 t:11::1,J2iti C:Jil d !~lill.-:tO 

!·' •u·11 ')"''' ... .., .. ,; ,. '"'"·1 ·1i. •1l" I"'' ; ·1 -·~,,., ·1·· ,,v ·t·, . .-.c: ,,,, ~ .. ,l¡.,..,1 'º'" ... ilt l, _..,A,~ .)LJ¡~ ..... 1 .. l)y I·~ ¡ IJ ..J•\l.l.t "fj •,41 .... \. ;rJ..J'(lf W ,.,,V<> t .. ~.\;irl-lt. ¡;j 

.tcy.:.;~ ·:·¡uy a~lJtl ·~:;r~b.')n (,\;~ :~~·1 rDJl~r... :/.';o~·iuo c~>:··.o lVJ'V).:1 vt·~t:>t t:l 

puc1lllo d<i 'l' .;~:C·J \1 :. :•o l'otD dt1 d~ t;t:r;t'.:.:l ~H~I.'.'.\ IJU\lC~~ un r,~·;:-t.;i<:\~or 

f:~.p~·cirJ c·.:trtr::.: t:;·,:~:: ir.n·~,~~~·:n::.,s <:lt;~,n~r:t1~·:~· ~!n ~.~nt.~ .. rl'<::~t; lt~ in-

t~l"C:í!Wil'ü :'Ó\'.(;u.;:l;., 

t"; ¡íl'Jdr1·iil Ltt?r:J t'M).ttce oteo t:!.'1l:t, 11'11t'!i.li'\M J•111..111d~n. 
~-· ... ~ 

'.. ;~(;nild/n -:±e l:¡ HF;Ln. '.;-;:1w~.r;·;1or:11 .,_ :·iu'ir: (:111~ "i11•,.N:i:;l c11lo, ol 
~-""'~----.1 .. ~··~ ... --1 ....... ,..~ ..... , 

druic.n·l\: un:.i ¡;<>t·l:vd.i ::l :·.1 .r;1'otilO 1:n ··~ur. r:Hü r.iU!Y.> -"l lm: >..1t>lo:; y 

ne. ri.rnibl!l·> 'J r.0~"'~-dúi.l ¡,to¡ !:.: :.~.nd:i!.1~c :':-iri1dw1, •,:1¡.;;d.:.111'.o :;:.! pa• 

~•>n"'" ....... --¡ '' 1J1'"··· 1·1·· ~ ... ···l«·~~ •. t·~ ... 11· ""'\·''""''"' ·~ ,,. ,.,,.. \,.\:- ""°"'• rlJ-~ ~, · .. 1,,C\: ·~'u). 1 ~\.,, 41L\ ,¡. ~ .i.,. .. 1.1.~ ;.~q.,., "~~I i,t ...... ~··•l{;,Lt.ht1J I;¡¡ rH; >;~ 

~o di1 ., 11.'l l.<l'J~·•: d" . h;; L -~ilt!:ii~o ju:~l:'· ufo tcclbJlCJ i.~u~ l~ eo• 

fl:l;!o;ptm~ic, :' :ih·. !iilkvo eli- ta~::!l~tn un1:, ·~:i;ic•;li~ ~li'.< nntic:ip~ .:i 1::1 d1 .. 
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vardUc;:d,; o:irnlteei·~n 1;uo h f-3t'nOM :fo ls Vir1)1m rec1bCJ on r:1 1n• 

tod"r f!el teqilo •• trcvGu do v,itL:.;j ~rJv:c;,:icl:ni.is. 

,·,¡'.;11:t,. <le :\ichc1 n'.!H,ve dott e.ln~os :1~0 11p::ir~1ccn en 0Gt11 

"'~rt<YJ,1, 001:¡~n r,.,: •Jo on <!!l (;:; :u:;;:r.,1: ,,;.m S;ir;~ y ::;;n "'r:iGt~"~l. HU'J 
•'""' ' .....,. • ..-.i:......w- . ...-~ ... ........,..~ .... 

con;icitlao r;;:sult:;m ¡¡;,1b::~ L~g- nM ~¡¡ :konoJi:,\!!J coli..1\inl. ~¡.m Jos&, 

a:.¡JC~\i -);; 1a 1Jk,;c¡1, cHntc d{) lil hu:t.1it1·Jd, ¡•otrafü> de lor. c;:i:villte-

ton •lo .:vü probobl(i::·,cnl<! l~ :ii1'Js d().J0 oril.i ¡J:.Jf11.;lad~kd ;Job1Jo 11 

los HUfr.,,t'OSi;O t:,l4';:fobtY1!l t¡,1kJ(¡¡:¡;:; 'J 'ni;u .. i.J;;c,c!or~s .,U/,) ti:¡¡b,;j¡¡ .. 

ron <;n lo:l rctd.ib;:- y ,:t !\: ;;,.,i;,v~ ... n¡;;if,¿;• i uunt, cate ~Jr.to como 

¡;\l•~~IJ i.;lii(!lC.;ttiJt unn :~i:.::k ,;¡,; ;1trlllu\:05 tr.:;tlidon:ik:1 •)Je deben 

hi.liX:r putrn!Jo t,\J,~ho ~:1 . ·3, Li:·,:; ,!;: J~)!.i J,, l,i b:ml:1 y '"'~;pUciln do 

&obtí• MI \1t<.Sc11di1 di ,_.:;tu ;.:-r;rt~d;;, ·-r:<ll!iC~~k ;!!J ti:ii;i;:::,¡ l'!l L:i pi:i¡;ulo. .. 

ritbd ;u,, :;;i~.!',¡m.• IJr,;:"~ .. y r.Gn Íi:)y t.;;c;:iV!,, ~~1:.,;.. ;.tln (dol/;b:il eo~o 

pt()t¡;ctc·r 0\< 4t1::. vi•) r<.1$• Ut;::.dc ' l ¡¡i)J\'• \tJ iv~ t:l~•1r:1;na au ·:E::ros:is 

i1n~'Jt:l'l\:t, <le: :rn :.·u·sc:~r.: ;tt:, tsll.~:;'k~ ~·:i ph:dr.; ·· ::lnVil·,:1 i:::u:1•;U.:• 

con c·,o r.u ) \'nti.•;:í:·, · .. 1:,i;:1,r) 1 1n;cho:. t.u.'.¡•lc~ '·'" L:.-.1,:,c. ! :i;,h;;i~ de 

iJl11H rn ¡,(;n 1:.i.i;·,,;;J.ií.i:i •. 1,.0;.i;; ~:.tli.. tll ,¡ ··Y.~<;í:ior t:c lo¡,¡ r-:11! tdos, 

pu'.::', <:•.:.~e, e:: l1~;ic~. l¡:,o \'i ·~jci:o;: ¡;~·ürL:n vcrl,~.: ¡¡ cu; l.,·.,;:cr hora 

~;uo pc.t:\it't;" ¡~. r.L·~~· i~:~ ~(~t.\ lo • ..;el t~lg!o ~~'JI!t t\,cci:r.ltt::oi¡ 1~ -;iran 

t'SCUltW:i.'l Jd c1~i.v .. lltci JG ; . .::nt.,; ;.~iikíl ao L cfoilu:l <le 1;utJdi.il.~l"'''ª 

~· ul ..,r;,,¡:«1c ~d!cv,, 1 :;.1l:U,'c~r:,¡.~~. \\l:u Li,:i.: une. ;!o lu!~ t1:a:.c•:& ácl tttfll• 

.. lo ·1 · '''" L"\··¡ • ico:1l1i · •· ·1c" ·111 • 1 u' ,. ""' " " ·',.,i ··· .,, .. ·u ··u·· iJ. "'~J ''~'""'J.."'•'.tl ~•i;,:o u• Lw\.·• v l ... 1 \.'-*-\•.,, ·~•. ,,\··"" c.;,,, \.1Ut.t.i fJ O i1 u• 

d~ c:;in;,;l<ic!«~,e~ co: ;J une. cl\:'dV.,~c:l6n ~'' h. ~r,uitcctur:.:. de ;,q•1t•1 

::chc11 (g¡, 

;,ol,)rc 1.:i~. b :uti·.c¡:bi; :ll> l:•u C:ilui:.,ni:.:;, .:ico'·,;;üi;uo.1o t. bu 

J.1(lt~Cit1r.1iil<::.: !r.1~g~r.tllt tli ét:>t:;i(!\tl; till:¡' lH wi; t;¡:lb1,;r.lrnc&t t~;:iL<!ec• 

tru!dor., ~;e cuycG :ilcliuc h.t;r: dcu;;¡11;rlddo l111; ¡-;11bM o lo: .. t'<HOl! flo .. 
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"·~l " ... , l '' .,.,i.,,¡\ ' 1· "" ···U' J "'·' •·i'"«•) C "'1l''.i.t"' " l · '''"' ... _., ·1~~ ill &.u Cu .-¡~tu - .·:V"\.;.~ ... ~t 11• '-,,, .l \._. J.~ 4 :"- 1u. .• •,:,,._v •'- .... \J ··~ v....-Ht1"'"" \~"-º t 

l\'J ~6lo u<•:1dó <!l ¡;unto Jé v!.~t<.1 f,;i:ri<!l ;1fo::. :-.1;.:\jtoso, '!C. •¡U~1 :ion 

tJu:1h':i a l•Y "'.U·· :o 11ult1;i11c "· .'º! :~11(l·rw.~ .;;:i C!~ .lntt:i:.tor, 11<> .. 

v~:iCc· pJl~:t ~a <l~: :i;.~;tt! t·i~; ~o ~ .. ~'T<J)1r1 r!1 ... dn ltH:. caDO!tt lt-n,·?o cnn ·:·l lo 

un (;cr: .. : k:~·,~1c.J ,,_ ~ , .:-. cn~·!cJ.~n r:vlí:r;U .. 11 .• 

( ~ i\G ;t'H ;',_:{;~;~\l~ ~- b·i .. ~l ·¡,o I ·D.t:t,c;d.!t~ t~(:! t;.:,tint~ .. do 'J rk! r:U·l .. 

dtr~nt~: 2 ~:. t'~\ür;~.JH Hli:.~ ¡: .• ;:·~:.: ... :·.ul:·.t\!,i c. .. :::, o~.i:.ci:.1:1 ~~ i~:·A~··;~.oc.:.2 1 u1:..·~· 

~· .. re d~;t·¡~r~; ~~~:· ! t)a~·, .. wíJ ·.'·~:.t~: :} ~·- ::.·~.,J.: ~:!l ~·:;t.:. sO:!i:1. \,:\ l :).~uts.n .. 

¡,.,,,.; ·· ~ . .,. " ,, ·" '· ...... 1u ·.. , ... ,~.\ ' 1 "~ " •• ,. " "' · 1· ,,;,.. ,. ' 1"'C"'''·ít , .. ,~~~ .J..ip .... }· • ... '¡.,!.,·.~ ••. o .• :.. ........ , t.~ •. 1 - ... -·;""· \A .. J'·' ......... ; ,:¡ .. :.1.! ... ,,. ... !,..I ................ .,.,.;, a .. 

Cl''ll ti (l '.) ;~;~:~.E.~~?i:~!' 1,1 .:. -~r~ir;~;ó ln ~ ~~ 
~ ... ,,..xw ... -. ... 1• •.• ,...~'"' Ml°""''·'~~., 

¡ ,,;, r.~J ¡i~1:tc ;·.~,:; :;lt't 

h d·~ un,j cU:itc,~L ,t:~.~ ::it(:',t/';1 1~:·.li J.; •.. u(:~1:. ~~1t! ·1, ,,.;,; ::-¡( .c'nici: 5.\mli0-
..._.~ .......... ~····~·--"• 

ll!it·:,t ·~ !lU,.;t;.':.~o ;1.t", . .;~('Lr ~H '.Ji:~;,·:!·-¡::.,~-·'.. ~J;;i.:,: ... C;.l~·:J d~; }',! !~i-;tl!.i.'ll• 

t;,~ !;IHOr'.t:ft 01 b.~Ut..i> 1 ·"11 ~1t•:ne5.~)j/} 1 \~. :.~~ 'J: .. :~·., ;·::·J.ct]~i~n.'J "MtiJ~{:) C!f:t~• 

r~·~.n~ .. ~ i~~~;~ .. t,!!. 1 ·~Jr,H::.i:· ::rn! ro ;J'.! 1 :~•\..:: .·:..«;l.nt · · .. :J~F~t!-·.~J4i .:·~r~!l~ ~)11n.., 

1 1•.J~-'º" ..-'fl ~i! •. '.1.~ 1 ·ftn t1 . ~ .... ), ,, 1r· 1 .. , ., .. , '· •,i ... : tc...,,.,,,1r·,·, i¡ .... •··t\f '"'O l,,._./.¡1'11J . .; •l#'r·).lj•·~·~··/. f.i;,) -,lt\;.,}.¡~~. J,1,1 ~·.,.f...l\.i.;., ··~·"·''..~ .~1;,.• ,.)·~~• ¿.,,bl 

z:11:t~: 1 t):1t; :·<l::1 1 ~:: .. <~ .. :~n~~·.' ¡. ,; t:\J.1 :.~;,~: ~'.~t ... ~ "\ :ni: 1.::1r~ ; ~ ·Jr·~Ciü •rl1.10 del 

,:;;p!ti.tu :, •/.v•· ·"t<:!_L;-, \• :\d ~'i:•::~ ;;:. r: ¡., . 1.ic:•. l:J:L1, -'•bt\ ~n:lcc:!' para 

.:it .~,~.r•Y.1 ol i;:nh·; 1k l. vtd.1 t:iLUc" 'Ym u·L:\"-..• 

~-~p :: ·.; , .. f~·-.t1 ~. !; :~~ o~::' <U·: ;·~:~ :L~ ¡,~_;:;rt;r~ ,_:-:: 1 r.;u .:i.-!::·. :n~;c r,c he.• 

)' f' l'l"P'·•~1·¡'-<>l ,, 1 .,.., • ·¡· •[\'·•' ., l ·1 ''1iJ'l''L ¡,•,,, }·· "'l''lí'I ~! ... J(¡n 
.,, .. '. ~ "'~ , ,·_ ... J.:1. '\ti1·,1d41 .; .. • ,, • :;.~ ,.1... •,\ti \1r,. ~~,.,.:-..'...,...,._;, ... ~~~~::.~·.tg;:.:.~' "'4'.,:.,~~ .... ·.u~~;:,t.!"'.:...;l¡:.f 

l~~ ~'-t!Gt::t.'nC(~!r~a ~· c;f't l."· ·.:·~~:·.:ld;·¡ !.: Viy: V1·.1n .:f:l :.(•:J .. 1C!f',1 ' :·:t1t.~ ~}n t~ste 
...... ,....°l'<:"''•V.n.'.:0.-'l>I ... ..,,.~.¡,.._'" ' ~l'A"'!"<'-'>'l''t"<•"-••'''''"' .,,,.,..,,,._,-,.,.,., • • '°"l'"" 1¡l·1'~f'1·~n.'\ j ·1 •"'l"':.•r"ol\.t.f'\ í'(l ''"-"''~,,1•:. .,i,. :Hr:-..,1! .:. ,._4t.¡ 1 \\?·j ·\"\ ';t'l.J.f '°'º•'·"i,. , ~1. ;,. " ....... ,.·,. U~ '·""' ..... -u -~. Ll-.!; ... , ... , •4}•) .;,,.¡~ :'¡ .. 1 1 • , .\.;.. 4., ~¡, ._.,.'t~(i .,.._,. ........ ~ .............. . ' 

lim.: q 1 :1.\1 t; )l'l!:Vt'V:· •· b:; Ubr·.:ir1 <1.1 ',;; p;l~·rn-;ii},;;, ;;¡; 1foc1r., ri un 

at:.;:!1',v,1 do lo:i :.'(!:Jl.. t;r •. H1 ,y. ~1'.1r;i::~»11ln , ~;.1.:. :¡ y ~bfu1ir:km;.~ dn los 

IH~l>lt·int•-'!; .. J:' 11.1 d.UlL\.l1, o .·;·1~1 tln J.n:; :wc;:r'.! 11 :;'•1J te.;!'icf.ltid(:nt:'.llü::i 

d1) :1u vi·J:·,- ::~t' 1:nh;1np J.;¡,, t'ffW:~f.:!ll;",'.-:1,:,n~,r. ::r11i1Jl.on;in tir.mon la 

!ntt'fü;l<~n .. no!l ¡1.irac~.. ;fo <l:lv1;ir!;~r a lon U•:·l~~. :u·~ l.or. hecho!! 

ttm·.~nou m" r.on lo:i nt111 irn¡;0rtr~ntt:'s 9 '11.1!~ Crlr.to Vin~ {!1 ~uMo y mu. 
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d~ .til't L ;n\2, '/ io"JbU :i 10!1 l.1~lor; p.m1 ri:d.l.i~ir t.1 gtrm··:. htl\tMlO 

'J t¡u~ {&to• ~'.td1:.nLo 1o ;,riíd·~n cldr.: t~etu.r ~fo bufCH' Nlt v1Cl'l itcr .. 

llf.l• 

/.s! ur;~; 'it'::t ::.r.~n c1 i:;:;-~·:¡;'. 4J l~j. h!.:~t,tf .. ~~ fi{:]Liitl:-t nr;· c:<;.·rt'!lf!• 

t•on .!i; c:mnrr~ :~bj::V.V-'.'• ~· Ldlí1.t p<:r;"\ :-!(·t:tr.i: y ¡·~i.:r,u~~ii r: lo::i U.e• 

los ;:lt.'l li•: ¡ll.':r: en el c.••·•!nrJ (l(; .:: ~!lcHturl •.. 111 w:~ ;U( :¡i: 1.·<«;;J,Mr.tm 

0};:'.v t:r.:~:u ürt!-Uc·"J:.• t;:·r:• "'t:tr•c'•ll:~u: l<: i•t"; 1.:l.l. .. 1;~:\;¡:.1, 

c~,;.?;::1· ... t:~;} ~.: ~ .. t;~,':• 1): ltJ,tn r:,1 f Jio~:; .;~~j: : ,.:t::.r.! .• ·~r~ ¡¡)cj~nn 

tttt:;.;; f: JUrtlt! tl!bli<: ·~~ t·J1 (if':i 1 :.\:~t ~:oh~:¡:: : .... :tL ·r. t:::t': n f; .;·~~~rr~ r.r, de ni .. 

C~1r;1~ Cf:'.)J~;'.('t ,~~:• · Vl!~· t'L~~.·;,f'.t(· !Jl": di!jf:f!~~lij'!'r.-.~L :-.!;!t - :"! ~oa. f~Unl!t=C 

C 'l'"'"' 1-~·iié"1" t1"' '"1' 1 · ·l·' 1 .. , .... ,,, ¡·1·n··"·"·1· ,.•r~ ... ,, •··'""'"lr· •'< 'ir•~ 1 l"" '\l'-'U\.\..'¡¡ ~ '" ,t.;.,. (--A.t: . . •.~>t ( .. <1~ 1. l\~.,.',ik \,.,,.~;~• ,,¡ ,:J.,,,,LJ.: .... 1 ¡, •· J.;;,\.., ... , 

I\'-''"~ r. "' l"' '1· " ....... ''" ,. ; ''"1·1· , -., .... ~ ", '" ...... , '·~· .• ,. !,., .. v' 'n'~ ... t'"' y\ó.;.U .. U",¡\. 1 ;:l'.·f,,, 1,¡¡.} ... H., 1 .,\ ,,..,. .,,,~ .l"lt,.1..,. . .,.,1..,., ........ ~.1t J.~ ·•·•• \.OWf 

Cüti f~t~\ h1• .. l.1Q[i 1:·í·.~;;t !1:.;; "JJ .. ~:. C.·.:!'l~ '~~ :··f.:1flo 

i: ·l t.tdo 11,:y , :(.ti :1¡,;r,'.X'.;. n~:1t • .:e t:-r. ~ •:o ~~ ,c1:¡.w c111;:ul• 

pldi.~t ·:ue :11~ i L v.-i :.?~ 1·: , r:.~\Ltn ... :~u.-·r;~·.:;t/.: 1 :ll:·.~:··:.-10 il.n 1 . ..: fe trlun .. 

f'cntt' f"!Jr···~·l~n";:.-.t~.~\t f)Ol" :•(c~clo ,~·-~.~ y cc.)c')br. d:., .1~~:·~.·:~ ... :·ntt por 

J,~i!(~ 1~:-~ l~·· r!·;::,\; (·n 1 . .- .e·:\i1:,·,i:'. ,:1\\ ·~·n;-:;:o, t: .. r.. .. f:\, 1:1.tf' 1··gtr; J.~'-~(:.Jló~\> 

t·:,n;,!t.~ 1 iJ.!1 ! .. 0~;0 ~, ir~:-;]Ci1 lr ~~~r,.i:'j:~t\~~~ ~\· !e~~ C! .. '.?Cr:~ J~ir!~~lr·!i ·~Ui:'i CO• 

le1~'~f''fl lo'.'; !t:,t\,1i ::::~ 21,;: t:(:n1 11i:c;. (''.;~ d ;lo \t/J. :<·r:- :•1: :'.ilai: MI 

~:·ito rv:•:•.]"!l.:.".·,.: .. r. ·ni:·.·! ·''!tL .:::~;;::t::\ ~~ ":r.cu:':t.~: J' i:<1;,.yn 

•·· "" ·.·~r1p··~ 'tc•"•Ft •·1·""Í'"' _,~, 1"' ,1~ ... , •··r·11···t·ntot1~l i.~-1.'.' :...;;~,~.i:i',.¡t.;:",,..~.,i.f ·~• •''':J··..., .JI .••. ,..,!:,. \,1
., . .., -,;_, •·. • . .,, ~.L .. f 1 ~·· ,• '.' • · ,.t ~ ,., 

j¡~··('·\t' ··'(: ')~~,~ • . · .. , 1 ·-. ~.;:,r,~ ~~1 .~(·:: 1.,?1l'.""~ V<~t.~~d~:, "~·n ::1:11.h"l bAcndo nu 

e:nt.:l ... ,·,n •:,d!tu~ !~r.: ·;,;·.::l!.·1, C· re: rlt' :11 ¡Jv:rt~ ·l~;l t:i:-::i;1!út ct;mo 

d ·t:·. i:¡ •1c ::~1 11,,~:/ c•.'>V;·'.'!Uo ;1~;,~:l •.~0 '.':::~ff1!'!?: '.)~ L~ t'J!.nr.1a J! t~o:o 

~-~ v:· r b3n,: ~ ·" il lo~ ~J-~);~~: 'J•Jt"'t.:n • · r~r;wld1: 0 v5.;:n,~\'l ~•::dJ l~ f:,,l'itJ de 

1;. .r:u1~rt~:, ~'r.C!~'~t~~~·~~i!~ .:h~.ntr~ 1k u~. n!.rl\'." 111 f b11rn (.111 : .;n ú~"r1'1l 1 
... ...-........ Q->\~-"'4 •• 

e¡ .'l':;~:iyJ dn 1:1 '.r.•.:r:·:'.~-1~!·~n y :;·~1n> .~1'r1 flLfi i:> ~ •• ~tü..f:tlill• &l l.Of• 

ei11' E,r.dngal im~rtr.r.tOt µrotr:<:t(!r. 'J m~Mc·.~ .. .-11! 1 ¡:ior rnedl(> de ln 

¡:i.!:'f.!51'Udc; (!tl 101'! ~OJl'lti i,;11 b:1lbMihr¡OIJ ';! <lo ü~tOS U·¡~i) Utl!!rt~Cltl&t 
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s& logrti un.-. !~iDOrtnnl.ü r~p~\ !ll:::t.t:ci6n de to" c~r''tJ nn~fil!coo en ol 

tli(t(lr.iot' 1111 p.'intf.'l'l'lb, 

:.,>!Jt:ü b :1irr.; :; c"114'l d-.' 111 :-iuor.·h~ 0 u,,¿;.: ¡Jll1.<on :i1!:r, h·1c!a 

d iithntl 1 :.p;;rc'o tJt,n: i:l :iui.e: 0 1,• r~_.ui:11 w1 rd11:v1 dr·l ~ 

r:t.i ··Unn di· lo~: ~r~;,;~. ¡;t:•·~Ul1:•JltJ;~ r.n 1..ti\..~ { 1hr.;~.. t!t~o of.n\;J!",l1:>M -
tü rnk:¡t: ~:·:in L l'.i::·n r.1,r.t:-cll:n ¡lt.-1 r.~;~:nr.·.:'.·,i•:<,.n <·~l. l. utl.r.::;.'>• ~.uas 

e~ .. --:¡ hr~.;ii?~_;t:.• {::i ;.!~!fF.i ;~·:;t~.1 rt -1\:~;t t::·.tf. hC~:.~.:;¡:'Y.t.·.'.<i ~~~~ l3s 1ni• 

t!i'1~: étJ ¡t'.>i: ~;l~t\· .~i::<:t\'; ',.1~t:.:.::1·· ;- \11.:cl.i:• -~~; .. '.lt i~u~ .- t .. !~;le!; i::ur. 

:~: h'n l''io;): .:t'tt· t• r.~ :;·:·r.::!·J~'fr .i :: t: d (::~t.1 fo ¡:e 1~1: fil'C.:,dot; 01.Nmi• 

di\, rot;~\ 1:<•'•U.1H·:~'•í1 :.·:r,: d ~-:i:Jbt;·• ;:;di•~nti: i;·t :;¡,1,'.dt!c:fo <:ol 

rcrii;.t·o ;,'.•: ;\{i::.1;:, 

rttt,;~ l·ii~.nt~: e:; lCL n~ ~··!1:.~. (:. l. .r (f; ~.i!r.:,_f. /el. ~b!;ijt; •lU• 

·:1~nn: -~u~ ! ·:_::-.i L·.nt·~:·. ·SI'.: L "'. tr,:.:tt:r · H'·J:lt1·c1}rd u,.. t-;i:.t"Jt:en 

.iHe rt~»·.:«:; ;"';t~i{~!:·."/r ·¡! 1!~ .. !m''lt ·. 'nr ~, ~ t:~ -~Y~j··;Jfn ·~:r, ~· .. -):~·.~ ni.J::oa do 
• '"'"'~!'~_... ··•·~-·· OJ w..ot--,,..•••,,~••-·f."·-· · 1· 

!1r \'11•;11:: 'I ;:N· io !,.:ni:·' d.·,l.•·.··t~:" rk '·n f"··)JH~ ·;v .H::~l ri.:cüt!a 

,tu¡<-'1lt" .~r-'·\!. ·····1·,'"'i"' 11 r-rvl•·· ,... .. _,.., '""'nr-l··'··· ,, .~ "'""1"""'"1··· t:''"'"' .J •;.· .t \..• ~···. ' :•·'•·~·V···• ., •ci , ~;.)_.. 
1

-i<.<1i--.. .·J;~f ., d• ..,.,¡11,+, 1,¡,. ~t "'Hl\o/ 

.r&l:d.r.:r: fo L:!n b 1.nt!·l.'í:t:rbd~;n \;~ ~:?: h:.•·::: ,·-1 ··.:;t.:- d"r.:;, Jc•l 

t:i.it vo ~·;;nt, :·' nto º 

J~·h:~;~: ~,1 !t. c·t!~~· :.!r::7_ ,-~·=~:, ;J;,t1~,,.~:tY.EP 1~:' ~··,,!t:v~, <fa!.l\l 

~~]. p~:i:~~;~t· .... ~·,ttvc. ~·:·tú <~t:.'('lr r.;1.~t!.:~p¡n 1Jr(:V~~!7 r;:.r.,··cJ.,:,nt~ o :::u::ndo :ni.:• 

r~c,r; p:,rt.\ s;-:r:t.!gu0ro~;; 1~r.~ ~.·:: cr:dJ!.' <~':) .L:.r~!l.fl.C.e \ ~t:;~r:: <Ue la 

r(;.:t:t1n·:-:ntt\ n (r,t:.·;t tn f<)t~~'~ t'!~) <,~· U'J1r:t·:.• i:-·~~~::r !i.4 p\;ctl:: ··:u'J con• 

d\t,~:: d ,·~:~d.<' y ' J.;;1; b~'/•'~·'•!)t 11t.>h: 11'ht-:- t-:-n!1h • •it,n:::l!o ,~\ :;CJder 

1,fo hílri:ir r:ifl•: ;;lon:,t' nl t.;: ~.t;c.::r~ntc t·:1hr·~ J -~ r ;1 lv2c l:~n ~1.;: ~1u 'l!r.ii. 

·r,1i cr::~eL rL; ú1 v!ilMt\~ t· r,trlti1JlN• y t• -.1t;tn~ ~!f.1 eoc• 

l}kt11 e::;n le i<tlye:1·1~ ~;\le ó!'.t(ntti l¡;; c:ri¿ul:;1 '\llod;• ~- Obr< <'t'l lnll 

elturNI y ¡iiit. rcn 1.'1 tter:r:ti .~ loa hivbti·!l i::c bw·'.',~ voluntlld", 1:ota 
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inrtcti¡-c~t.n ('O c.,::tdl;mo c:~trr:l'ljl: nJo ;: l;~ i'.t:b(ir:~· ítM:J t!el c&le• 

b!'(• c11nt1.1 ,:;10::1n in m;ce1r.1D f:1L1, ,mti .. iu!:tlrx¡ lii:-.n•• nl r.,m'lcor do .- • ' .......,,...~.,#ln·....._~.....,. ........ ""JOlo""'•., r V 

odyn \)rivjO ,1nt1í.1t":!é'fü;.t \!\! rocnnl11•~n ilLj;mJdna (15). ~.t,g6n 

lo~ e~;;.i,_Ci•:.1::t:<a ea¡;,~ f\J!! r:l hi·~nD c:.nt.cd::> ¡-:<~r lor. lingoks ·:n al 

nuc1niünt;1) 'k• Jo¡i¡~c 'I uu ,;o ;rD.:: i;.1101. tcncLi co~·.· .. pdncl.;fo 1!0 lo 

t.lu~ciJlv'Jh (',Un tic ·.! 1~iiurKolladn ~n 111 Li(.:::1,.c. './f!(.t;\e e:l ~.i\JlO IV 

pMa o l" l!tut":;¡in (1ntr.n ·:1!: r~(dU;wn y lur.·go rn or;ddi:ntl' ne odlip• 

t~ tol'.lll'itn ::intcs (~i; la :cbJ <tC1), lb NJ ¡.ueo 1;osual •)Ja '.J1ch1; 1nll• 

cr1;;d6n ~Q n1'>'.•c-.1c~ r.:n l . ., ~·0.1J1.::i, ut10 '.\ü los tu•pt'ü!l ~·~;n ¡ir·.r-.~non .. 

tos dol 11dif.'cL, t)U!1S nn11 pN:cco ,uu lo •,u,i ne :¡u1rio ln\)tnt· con 

í)llO fl.lO ln r:{;.tkti 1J01tn t:1; b; or,ickn00 hU-Ci'!:l:l!l •.;U! 1 01:' \lcdt: .. 

lo a!l!, ce· dr.v::n 1fo~;1tc'. nl !nt ;;d.<Jt· <!el h~·1~J1_¡ o ti: Nln ~.10 1.1 ctu-

la hacl<.i la~ ültu1-.1L1.. 'J l .. 10 cngf.Uc.1n 1 r.ir:b:)Hz .. 1¡jns un d1ctw frMot 

inl'l;,J.rfo-:lot.('I \JO L:i Lk'11 t:!·i.$ttcn'.l de b unllin ::uo :in nat11!Jlccc en• 

tr(• la i•Jlticfo vt31'tJ)1:.lnn con ln celciil'0, !!obre t.:Hr; r:r1 1nn mmfm• 

toll lit~i:(J~ni:; ¡ c::¡~~ci.:'.h nto l'r fo r,)iirn cuando, a dock :Jo :;nn 

Ot\·~::iL'io, r•, .. 11ia C:?5M fofimilB íSCr untn a ln!l <jr::in:Jcu, lnt terro• 

non n lMJ cú!<.!!ltfls y r:e !neo UM iolt coM do lo via1!1~c y dé lo 

tnvbib¡o" C17i. 

;;1or:.i ciJiJ t;u,·, lo p1\1;:olllld~•n r¡u11 h<icc:1.::G do v;1t ''" loo 

te111an rd1gl.ou(lt'I : uJ :¡e oncui>ntcon 1'XPUN1tos r:n ol 1·1th,rh:r úQl edi· 

f.i<:io, (Ot:t:i unticl;:oe t1o! do¡¡;¡rr.olli; '!llr- i:eclbcn 1oG mttr:os 41luntou 

en d !ntodor, ¡)Ucélc vcr.~f .. y plantu11r1.m c~f.lcttr •Jnt~ nl revr:f1 1 NI 

doctr, cons!daz:~ntlo f:U\' !!ichos ro,:r<Jsr,ntacicm~u •~el c.l'!todor, aon 

el tc(';ultudo do lo gron mt11ltc>c1Gn :;Ut en iil 1ntN'1or nk11ru;t1n d1• 

choe w.iorei;¡ ~l;¡o M;1l C<)i!ll) o1 lc1 g; ur1dn)a y fuerza apDtú~&ic:11 que 

o~ ¡itoduce en él lntor!or r~Qdlcnte lot1 t11r.ao j' l;)IJ tomoo, hubl!.i'ª 
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\lfoctodrJ h a1.qu1t1::cturu 1J í'flt>t'11d!.i o lei ciu¡ictgicltJ dG ~MQ:·a inc:on-

tcniblc• ueis.\•.'J luc90 t'l-:con:.ii.;c!.1<H.1 f¡Uu n:~beui r:innarao do vct: y armtlr 

enta cr, 1Je!tn artlvtit:a i:rnulti:n t,m lC11!titJ11D 1:ori~ h1;'1ot~ticun y 

lo r.J.;,·:o dl'.bo-:1or. ~cc,:1n1Jcer :1ce.::c:r. rk ln v~l1de1.1 do 1.1lgumis cto lao 

111tai:rülr.ck1rm:i teol& 1kat1 qui:: hor~.os eot:1ul(:chlo (Ü hacer el .:i:1All· 

ato do loa ttt•Hl.'11 t\:liiJ1onoa, un nUfrlJtro .:it!n óu ;~notrar en los r.iSs 

;irof unt1aii trol;ivl1e1on(!a (!UC ukrtm fot-~'in ll esto te:,;plo ·~•traord1norlo • 

• 

il.\.!l.~~~!9.t 

::o dod;il(!di 1:n .,;inta ¡'ril'lC•) tr:oo p;.,i:too tm ol uapcc~.o ternl .. 

tic:•• c.u:;oo il!JunV:!! atillli:!:l!.'(::·:;·:::i 1H:p.;r;1ds~ontc; 1 d tt~l';'I,; io, ln c11¡>1• 

llu ~Ql V;;dre JNiGe ~· b ,:;:cr1s 1.!n1 ;,atn 6ltira(l la a$tU:linr.icis en r1l 

cu;1!l11lo dcdkd;; :i b rJ1ntur¡; 1 yii :·Juo h cor:.}.i:;kl,~n orn.l1!1rntal da 

clkli;• r('c.111t.:> 1,r.tt li1HJ11 ,) b:izo dé l fr~;:oo. 

h\.c•::rt!c·ie· ¡¡ 1 4). re ff1::e:~~::, uc hw í:'·:t,1blon u1.: ne nncuon• 

triln 1:1n d tc:1;;10 c,:.r1 fllJ(:w, ndo t::n k o:.\lo y tr1~5 d: ,·,1 ci:uc,:-t·'.1• 

!:n c:.":lli ur.D <li:: r::.loll .uo di1d,, culto J un¡; 11~:ig(m 1.m p rticubr y 

(l:Jo ·~~. ;ior i:;odo 1o ,.Jif cr()ntct1 elti'ii•:>ntos :ii1:ib~l1cni,, .ric• c:mtdbu· 

;¡t1 ,1 11'1 (!Y.r.h:.1c:!.~n de loa y:!.\rtde1:1 tmmtl ·19!·.J!~UD!'!.;L~r.l.~.Jr1.!,:Y.1.,ile 

JJ!.t~;,p{Ml üClcnHnl:kna. lu hLtodti $!! 1 1r.~dD .J" la 07,0iffi ¡e C!• N ~'""""-.w. ...... ___ ~···..,_,~,.-··--,,,:., .... $ ~ , ................ -·~· ......... , .. ~ .... ~ __ ... _ 

N;t :\f.r:T!;J;... .;u0 "ª 1Micnmor. co01> lois Villorr.:s ~·.1bra1.üi<11nt•·~i en ~..,.__... ,. J 

cate cunjunti:;. 

~li.~!'·alt1r1' 011 ¡1 dt'1a1:1> lof.l e Jea ,,ue ~e ror-t:il!fl dtJ i\CUllroo con 

al \ltdrnilt''l•~nw t;c 101;1 t.(l'\Ut! ¡Jt1rtkultm:il do loa ri!hblót.i• "' lo lar• 
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9o do la mivo so locnUn<Jn d•'n cJofl w:rtic.:ifo~ r¡uo tMm jui;t11monta 

cobro 100 ret?.t•.1.oo. ~.1 dt!l l!ldo .::c1uch1> sd·f!l,, llltnr:.:n doo1ctido5 el 

Cl.11tO fon;,>nl:fY}l ~u~:~d~1t ~!.J.1...l:~;Lqf,.~.cJ~t . .:.'ikf. 'i l!,\lt:1} .. ~t'.i!..a• 

flOl"cl dn 11.l!l i)OlóJ:\)01 Ltj ft~nl;(l do dltOt~ fíl e.::mbio uh,~ciondo cont:rll• _...,.,._;_#l .......... ,..,..~c.Y--

¡"jilntc• ··:-t~,n lo~ ::lt!:t<io dodic.:1rl1>e ~~ s:inton VMmnu~I ~:·i•n Ir.idro La• ............... ~ ........... 

!!.fJ~?!t .iJ/J. . ..-1.l:W!l •. t~W..ra!!~.f'.~.?. 'I :m~~:1.!l!• :io:· otr'1 ;:i1ir:ta r1n i!:l crucero 

oe forl'''' un 1rii:mrtrntt! y ni·¡n1rklt1vo ID!~5'-~!1Jt1r.H:i!~12!fl..;.;.~~i1~.2• 

yn (¡un €0 lo:i coLlt ··r: 1,,¡1 ;t »n ·. l ·ltr:r ; a~•¡;r : <1 V(;OiJren tro11 MVt)Cll• 

1:bn(lr, ¡l·.~ },~ Vk1tin1 Hu<:ntrn .. cr(u';:; t~d .'r)•,;::rk, Hu¡~r,"r·¡J :.i;'oril r!o 
J ...... .-.. ' ,, ~· .... f.,. ... , •. , ....... ~., .• ...,""""""'' .......... ~ .. --- ............ ~- ,,.,~ .... ·.~·· .. ,,.,_ ..... ...... 

(Jum.lllllt1·;e " ¡il c·_nt;::o : a In:·1.;1:ul.yh e nc~::1el-'•1\ <.IC: !JUl'Slr<1 ::.dloi:"~t 
~· .... .,,.. .¡ ~,...,.,..-... ,.... ............ ,.,.y,....,~""'--··'·•~·o-,.,.....-,_w,_.....,, • ........,.. 

t;Ol\'10 pUt'1}1;} 1iptcdill!'J'JI! (¡;'¡ (' l i' ,'!· U(:!Tc\e 

t:r.o <i<i lO~\ tn·:';~~ :lll.1 loa m:LiatM .uld.or~·n h<Jcor rnrnltor 

con chr1dnd y c'::í;li:-:;,¡;.1t· 1.kn;Jo v.1rlü<l1.i.l y ª' r¡t!•.:o ;, l;:;; divt:r:,<•c 

fotr.1:i:; uc loa .i:d;•.!!Jloo1 i:t;t~ con. tituiJc: p.:ir lo:i 111.::tir.ViG 3r,1do:i 

dé MOtidad './ j<:t':w:u!.1 üC~C:Jt~:i~.1.c;·,, :U·:· <lt• 1;;~11'.1~·:1 ar:1.)Ud y ll!:w 

Ct;nd<,nto ai.~ h.:!~ 1: 1.~ 'º . i; e :·d ~ ;;i::toblo, : ~:diJ;1 ·:.ut: :,,, iw.m~e: 

dl':::do fo ¡:uur. to de lo ,_,::l;rd;1 \~¡.el,¡ d ,.ii ;;:;b1l(·rk11 eó r,ob eo:.io 

loo c.:1tcg t.:k•• 1!1~ ;¡.•i:~tt,,j ,,d, ce v.1:i ·~h:v::ndo ;¡~ V.t.'lO ;u;? loo rot.; .. 

b~oi?i crilccn u\ t.1:i:•i':v, \m d ¡u·~i) o~o<iner.tul 'I lln éorcanfo nrn¡:octo 

~lnl ¡:¡!t<)t r.i,iyoi:, 

Jr :.1t. d:i;,hin l"Or Llr. :iat;c¡;s, "J !!Cd\ Jo!:. ,¡lt,.•,rts •:uo aat6n 

d1;1bilJo del cot<>, .:io:l!c: . .1M :1 n.mt.:i~1 dviltll'l :ii:.v1lcc, hi'rlli1:d~ 'I rnuJe• 
....._. ........ j ......... __. f;' 

ret: ,!ol c!·:lot nin nfr1 ;;i111 -.11!)n1dd r r:prdri : .• 

u,. i'.ie:~¡,u~s, . n cc·'.lun·?c lu')o1·, p en le n~Vüt ;:,n loo 

:1dmo1:\llJ tC·tl.lblO!l ;UC H.'l ()!iCUsnt. on t;O Cll!Jt !:O Vt'!OC: an t:·ntoa !!)!.c;:J.t"' 

~tep_~~~l,2!t <fr, m11yot jf.<J:11r<¡c1h :1e:Ji'.i!! lt>OJOt :;uo ln:> rqit<; .. 

s~nt¡:c1.·~:nii1.1 ¡¡ntariot:cr:, puNi ,':l!lbOS nr. con&i\l(;rno i\\!n~.:itros du ¡)1i:.m, 
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uno~ en l.; t1crt'n ~ otroB tn ol delo• 

rn ... en l·:rct1r !u;:t.r i1!1Cem.lrmtn1 co c.olo¡:.~r•.n !os rct(l• 

blotl dc'..lk:·dnr o f.';)'1r1:ir;t·>lt,.r un:. tl~ts:l!~.Ag.J~.,~1.!t:.t2 .. GA.?..t51!~!• 
:n el :•l t~:r óo :;.:;n ,;,):;(, ~pi'.lreevn ~!1.l:fü~~.!!.:2.d.X.~ .. )'.. ..f ~:rl~!.!1;~-~~1~~.~g¡;Gs 

v stl <r.ecut'llOr · m Ju;;n IJ:iuHst<. ¡ on al rcbbLo !ront•:ro ~Gttn tite• 

¡¡m:tc,,:; lon ¡mr.·jo.\14oti ;uc .-:¡~;1 c~l.'(:c·.n;:r:!:ntc. m:cc;ond<1rvn •1 :1t:ifoc1~ J _., _..,..~~.~-................. 

~~!:!IJ.JJ!J!.fü <il h(IO '!o Cdz~o. i:o::i~ co l6 ;!.ca l<i!1 :s;;nt.:ic. i1crt:1Ms 

i)UJ il¡1f:l:''..'r 1• n <l"l r-t~l.o:J don r,~t:Jblor.i se r;.or.··irl<irrin dentro rla un ;;lto 

;Jt\1~0 \!6 r:.1n~:1d1d 1 r.:o:~CI ~..S1!~?.g__:~fl..~2t~!!.• por ~'.nL· unoo :;iu1 .1llogl'I• 

rtot1 ~ \fos(10, cor.ocnJlliM ".rnrintt: y ot;ro: ;inr ol uitru;h;1 ¡;;:H"vntt';~CO 

e::1'1;;1tual · .. Uf• 10,, ::n~ti .) "¡' cO'.:iO ;:1;n JU\'O :.v,,ng,·H!Jli) o la!l tr.:i11 

ll!ldn:it ;:uhtM1 ~.uvlt'1: ':n ·: 11 ::riv!lf!glu fü'i µr.(;n.~ncbr M :1610 l·~ pu• 

l)t~n 'l 1:1w.·tt\ ¡¡,~ '.:d11t•J uin:: d ¡iortrntu!lO!i mibJro de la :ccsurroc: .. 

ci~n. 

'I.'>'•- .. n el crucri:o, lü '.W)t::d,'in i!O la ULinti<l;:.d 1 :c\jl'I n 

!, npct~·i:ti!l, le; Jt'•'ldi'1 d1>ntrr1 J(- ~o:;b-::it·d;.'.nh:J y gr ,iodiorua e.or~í'od• 

c1ont,~ :nf11·,,lw1 •C·:r;;,o ho o~. vJ.1ito• acordor; con ltiG r.i~iu alt::;a jo ... 

rar:;u!ns ('!cl0d~rti<:,1ri. n loo coloternlc:; -cr:..~o m:¡>liCu!lJll• imp(¡• 

ron lor, 1>:1otnn obigpoo y unlc,r:fmta (Jb1U;. c:s • ¡vr . )rdutfr con et<!• 

·,¡or vt·JOt c¡¡¡irNilv-c. la t!?<·.1t:.1d.ln y plt1tc:r;b ·::uo (!fi cUoc Stl rinde 

·~ 1(1 N::ln!lO!:O !!l!l.~1~~~J.~·!\,~tgLb:.!-.~2.t~St l<l í¡dotOCl."iJC:ii:l Ji;1 SJCét• 

<loclo. 

v •• riMl!:~u 011 quihto 1u~t'.r 1 oc.t~ c.c;cnníJiln o:mtU1c~-

dOl!'~ CCn 1~1 l'Uflt\lOr.!a1M:I i;tttlbAO pritlci¡Jl\l t el rin 0.Cóbl!llo h,1001'\il• 

jejc r¡ue el llotroco r..a:dC·'.\flO h:.1 hocf\o al ,[;.éU(;."le,, c:G!lpido do todi:s 

tno j~tar~ul"~ e~p1r1tu~leo y do l~ üUtorldud cclu~1~st1cu. 

Y;i hor~al' vi:.to en P~Ulnnu antodoreo i¡ue en el relmblo ma• 
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yor •!lf;bto nu r.•jt"! ver~k·l 1 ccnti'.111 y pdttcipnl- $e conc:cnl:tilron 

1 11~ rc1¡;rcoent,\eknr·G r.lo ltH! :-r!i.I im;iort;int,:c :J2,;i,S.'.\l~Ni!Ll&.J.S• e:do• 

ttJntt:~ 1·11 O\:uoll 1-• ~¡x:c<i, .n~:: l•no <1Uo i)Gn no te r.foCll!rt1bil co::,\l tal, 

!.'.ª 1:yr,:'.l.i.:!a.t4B.1~l:.ª .. ;lm~ .. i1.'i~%:!.tll'.;t~.2.LJ~t1.\ •:Jn;>!.rituul ~· judo· 

d1cciona1L~t:Otü• .eu !!.lJ.t?J·~.!!:tU.a y el princ:t;;!o de ll'l : nn~f fi~1a 

:i:flu&d&, •ro::sN11!1c.,:() en Lo í!,JUl.'tl <!el ;\'lt11.'t · terr.c .. llo t'ncucn• 

t:iin di:,¡n1;;;i.::ntí· 5irr,':.:.1ll:t1do!l• 1 r·etiJol ~9.'l~~1.;~S,)r¡)$tCJJJllii~.f.211· 

e11,.,dtJ11 Ot! ¡.;¡u;!n1 t<'.":l'OIHnt;tlo í~OI." U!'I 1 hi;~no¡i;¡ ''il':t:l tt.1::-1: ·-'.C 1~ 'i1i:• 
~.._,... .... -~.-........ . . 

;ion, ao ¡itt~&,:nttJ dentro <l1~l foMl r:;iw •)1:u¡)a c:1 ;iitio orn; ~1. ntnl r.i~ll 

sobcoaalilirtl;(! dol rl.!tilbln, :~xplicc'l''.JlJ '/'' ·~u;~ ;;c1:;, ul 1::',o 1;0 17G7, 

la Ir1~ .. ,1~ulod:1 t!r;1 tc:niilc1 to-::r) PfJtroM rlc '-ti! &r.,1 y r:u!i :.'"r:au1onG-;~, 

ei:eyim!o:.;a o:i uu l udi-,it~a '"ncn:,¡:1~n, ccn t<'.'l vifü¡_;;, nd: 'i fo c,uo 

r,'J C:~b1, .. i:~i- • .i:.;;rno~· ol t::'lt:1:-ikr-!;.> do dc:J::i:i ,,u1.' ::o :!~o o~¡u! .~1 :~.16-

todo '!o r.l'. ni\t:urulc·r.u sl'd-tlivin;1, coo:i ';ur. ·~rn DC»pb<l1.: ¡ .. or todn 

la hU:lllinidad Ci1t6H.cr\. ni!, !!l ~irte m: wJvhntl c::d :J.i DÍJlo zi lo. 

hl:ib1t1J ,.,'fü .Uó d drJ:p:;>; C~ d(•e1"-t'6 hOllb d. J.'.o ¡fo WSt.• y h 

d.:ivr,ci6~i ;;o:,ul~r colocó ;·1 L• rn::rn:u1 ,,.i,1, r-n d d.tlJ ·::;r! ,, ¡1:.1rt .r 

de l '. foch<• u1 t1.H:l•)r, lci corre!ipon·.!r1 lc1)!t~n:;::~E·ntl:! al L1~10 do 1011 

lJO!,,~! 1jc} jl~.~:J• 

;~1".:to ;Ju l.0:1 ,J(ica ~ot,3b1o'.l ,,¡uo en :1 ! ~.) j~.n ,ta1tt'•) de b 

i-;¡lcsic1, riu.~ti: .. m lil 1'i1 ::.-. dGl ~!!!;. :;i.5l1 .. ¡¡fotr:lo de l·~ <·ilC;~rn¡¡ .. 

d~11 de Crlc.tci 'f <fo J. :t r.t·drnr,i~tt• nn l.~a riu11rt1c <lü loo :-a~rado;, 

(en d~>ru.lü 1.0 ti;:i:\L.'cco n hily t::~1. oco ;;,:gr.;•:.'io) moL1vo '.'lfl se (ln1ata 

c·:·in ln rc·:,rn!i\!1itf;clln 11el da~:,, ; ')nus ~ci (:Uo hc:-;.os ncudon¡¡do "'" el 

r..w;·o n:ir:tu "~~orior del r,di' k!.oe llo cabo dudi'l •:;Ur (l!lti.\ d0ll.clldu 

H:JUttl i:!ntn:i1a iin:· hond¡¡ dgnl.!ic:adt1n 411udo1rn y t;;:·?l61k11 •!ll):]Gn 

ho.-oon •l11;ho· ptct1t·nt~rri<Jr;n M (:Sb ~ra;ici&n Frdst1cn cc1m0 uno de 

laa notan cillVóllt r.ifi!! inolntimteu, par~ ~ll¡m1&t'l&: 11\ pute~a, 1nocen• 
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c:1a y hr.Jntadoi! del ll1jo do U11,Jo, 

t~ero (\O l'c:Jldt:d, tO'.loa loo rotrü'.lloo, 11 r;~;~nr clt? nUG di• 

vcrlh'C c.1t1 'Fr!ilu iH1plrltu¡¡\c!I dij ilr;n!:os y tirntnn dt) dtfer¡,nt<.!B t:>O• 

c11D y thHoti y do l11B d1w~r::;~a jcrllrqu{r;.,-, C:iJh·ntt.~11.'ll y hum,1n,111 

qU(J r•:;~rcsrnt1:n, éfitS.n ctc.iki!,\.in do ,~nt~:"io.M y con tcth inte~d(>n 

1.1 un tc:·1~ t~ep~c:!al 1;uo trt.llci\'!a(!!~ t·).JC d ti.~1:i,;lo1 L;~ .:;_;.1.lL~:..L.i:. 

i.1•J ~-· !f'.;,;>lf.·, ~'.:::to ti~¡;¡.~ .;u~ ;,¡; lnl.d.;, i•J;:,,1 ,·uo 1o1i 1!r:1'1~; .• dond~1 los 
11 , ...... " ............ " ' 1' 

?dm~t:O!.< .:ltiitCl!l • :rn ccntl.nG"' c•jtd;tdc>:M y : ·rvf1.:¡¡:,m!'nt"1 M <'t;d;i ret:;:i. 

Mo. ~ll t\id<rn li~Y f\,iur~:; d~ ~.·nto!: ~~~rtie(1t1 11 ·1.-¡;;t<i d.;r ri¡¡vor fofo ... 
1 J .............. ---11·1~...i ... ~J.• .¡. • 

s';ll al t1"1:a l.: orn~.r;c;nt•ii::Un r.a put.•l>L y cmlY.:lh:cc ..c.Jm1 t¡¡ntaB 

vcc;e:) ::e h~~ dl.c:~'.'.. t.i::ln for.:1 k& :,orli"l .tr:c 1lü ~.GE~'!'i:.:::!J.L:st.~.~.eJ:. 

m'<r-tirlo Cl.l\'(1 n~rK-cw ·~\.i' .. nb n·::t;;!.:L·x-.nt; en lo~ ."tlUn.:!'. ·lel cruca• -· 
ro, r.!•) : "'il:!I' L!:.,·, ~o y c'tL'\V'fit j0::f:·r :ukll, 

~·l trw:l. del nartirio t11mbiftn Hit~ ia¡jr't:~· (}1 1~!Ci;\O dt.mo 

en 11Cri~OCt'lr.'L" C'!O · ;Uc ~;o ¡ r(;:::r:bn lo~ rlc~.~~5 tr.::.cr¡ 9 va:::: t:om'.t:lll<l 

c:on Hlil !lN·t<>: './ tli'IJ!:i•H ntii:Hru J'!f'l'.12(\l.'i·!I 1:1\l ll!.$ !MC:l:'11i:'lt ~I¡'¡(¡) l:l!l• .. , ................. ~ ... -.... 'J.,-, ..... ~,...... \' 

gu'>r lurJ•> ccn r.·¡;~·-·i<;:nt.·cl,.noe de ~wW~.t..,riAF.lliEJ'..• ¡¡M.pr'°.I.\ 

m1!r~,b~]. 'J ~~¡?11i, f:iJ!~llf.ll.t Cfi decir <:tti• frSt,J\ •l'f·1ttnt111l Ul t:St~ 

rnun•!o ¡¡;,rr·:e:.:· lk toct••r1 :.lnr,it1l\S t m~rtir(!~ ~~· t;•:~d ·!.'\ l.;r. ~p~ici~~ y 

j<>r.;t;uh11 1w ir!tunlr>o y ··clnsi~ztk•>lls hnst;\ culmtnnr er. el rnta .. 

bl<) tii'lj'C'!.' con 11~ ~".'.)r°(•:l:'nl:od~n cfol ~~Él:21 o ªº~ l.!< trnn-

1;rc dl'J Cdnto dr;tr1'lmnd;:1 p,1r ,1 tcdm1d&n "~ loa htvnbft' n • transfl:¡urn• 

dó y prctlimtu t:n 1.1 '·Ucn.dt1t!;.1, 

;~obre lu ¡ic::t;:;ú11 hti:i¡-,:il y b ~ntt~díi .1 ln C11p1lla del Pa .. 

dro Jr-S~$ t hey. dO!l r.ier.lfo¡; punto:i 1m.1y ~r :nd;w t ._u:.r lucen H~nzos pin• 

ttAof! por ll1gut<l Cebror¡1, \ oµr<H'lf1nt1;n d m,l;!r,iQ,.cli:.>_, ~~.e.id~ 

'1 el ~U.d2 de ::n0,_.:·~~.~i¿t;~0,, ¡;uo conttlbuyim r¡r<1ndlli!l~nte ol lud• 

miento dol tci~a. De nstee cbrH h;ibl.,ro:;;o~ ci;~c1.1lrolinta en ol en-
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p!tulo si•JU!N1tc c:U1t' tist~ t.h.~dicNfa l'.I h pintura, 

'.'.tmte ¡;di1c11 ~s, p\l!:is, un 1;1t>mt1:cnt;;1 ~ l<i .:¡l~1r1f1e41t1~n 

d(fl 1~·.rtid\'lt ~1uo 1nr.1r;:!iübnrntc: 1.\~1 ,,,W1Ht(: •(\\/' iW ~rit~ ri.:pr@• 

~1cntodó ti! :·1!t.l:'l1to c.i:u,·nto y dr;;ir1~t11'n 1 1~1110 ln tx,;1titud ¡i!}t\tre-

1·n a lii mt~;l:'l;f!t b et:kr,lbl f.nHcl.~bó .~¡i.'lciblllt -:ile;1m:-~d,\ co\.io 

nr.•J11,1 i ,,1 trncrH.!.dr>! fo bo11ti:r:.r.N.:i·~n l\U'.lin.~1:1.r1• L\')':.1 !;•• ¡,.-t.r~ l!-J .. ' .,.....~ .. ,~ ...... -""~'l'·4---....., ..... "'··.......__· 

t; r!o fü• lof! <1lt~i·~:; Jn ··Mt11 :·rfrcr. n:i h;iy ,,..,.,e~;;oi~tctef.~n :Jo1 colOL' 

~( ~-''º !ll(~ rn Pt'·>p5•) 'i C'.mr.:.br.'l c:i o1 :•i:\1C..::!ú 1ll:.: cu.:1l·,uln: i'.lctti.• 

ri .,. !.on ¡¡; .. 1,t;(,IJ y :¡ inb& ·:ti• dtii:!il:!n .Jfl1:1J r :.l;J:;l;l"\l!i oj039 ,,p,;<ilC!lll 

t.ratl"UilM, ll•:1r(l11:1t1 l' 1ujc;;i .c1e .. nto :it;)Viti)G:J ~ ~~ru(j ;,1¡n ':o:n:~.ou~1. 

cloro Mlt~, <;11l!:n 111n w·ib.i~··i:i :1J v;, ::;:·r•d:;d:1 ;¡u l,Linc:; do:irn,:S{ir, 

por 1« n<'n•Jr1• :~·:> '''"; ': .d.:; .• sl. · :ic,; .J1.llcJ y ¡fo;.·!11 13lodLfooci6n 

del onrt!rfo - ur~ 1r: ;;:; ::!11._, id: d~'"~' ;:'f.UiJl:iiM 9 G!:lO qus d:'inei 

su~ r~:~(~Mr, th; ::."r: t .. ~l'.)c;;:·,. :\') i:n dor.:J¡¡ li.1 !J•) lti dnic .. 1 !:ldntJC ... ; 

d,, r··,.c•·"' '''""('"' ., l'"l "·~··t·~··•·o ,, " .. ,,,, •·t'1't' 1·"t·,.,,ic¡·:. 1"'u··t····~ .. 4,,,.'¡llo" \,;: '"" ·'->• . ,.~,, '•• I\.• 'l'' ,, t,,ii ,,f, ... 4 .i '' a VII.) ,, • o&.' ..... ~i... ""' • ,, u,...., "",}"""''' gi 

tc'1c:;in:1 :!1.• :~r11'..1f;tk~·i; y l:üU'ihl1::·. t'•.l;:l'::: .. nl-. cLr:•. s bi}ri:ncn:r. d1~ ht:: .. 

cbn!l n;;rtt::di!J ;!1:0~, hin m:b.:ry¡ ! .. ~y ';~•t: c¡;•:rL.r: y r··:-itcmkr (;uc 

Jool· J(' b íl<lrd; t:t:~tFJ~·~• :1u!i:o, pr<:f!r1"i r(·J·~!- .. nt1.1l:' u~ J;;~n:Gnlo 

17lorfo1:0 y frll:: dol drti,·1 un,, v.~i !;'ti/ r~··'" l1; 1'1U1;,r! e d!íic:;9 

proh:;bl(!.'len!:c •!r,10n rn ;b::,¡;i; j)h el : t\;;un.-Jo c:J;.!tu¡n .:1 !nbkr de 

su ¡;ierionc.. ;or :u <"-~ti: .~!'lp1. ctó M :i)1Hh~10 :i~!l ;¡ r.u vicl<i ten nfoi.·· 

t tunf:da tm1f<.'::ii:·Ml y r:c;11.~::!c11!llrntn 'J •\ :rnr, cr.!;"1X!ld1ia sobr''. la J~le• · 

da tr1unf.,ntt:. r;in úutfo 9 on ;i;;.flt¡:, Pdticn <il n;;::tidt'I ent~ tm~·re11:1 .. 

do co~o un v.;:lor. vic:torioco. 

l'Ot ln c;UO l,OCP1 li lOB ret;lblO!t de b l;iip1.lln C!lll l1;•di:6 Jr.• 

~oe, llun1:uu !or:r.Mi \lr'l conjunto M1¡Mt' th~, M {!ej.n dé t.c1c?tr ,~l7uno11 

do loo <,Jr;1nden t.nine. :;un t;e i!M>•rroll,;n ti\ lO!l ~lt~ros !lol tem¡llo, 

u~;y df!cdfl lUtt\lO dea repr~s'"r.t:ici~n de l1!9to;JA..MiJ.~~ en loa dos 
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1ilti.!l'«B lrit;ot<llta, de;-.lic0idoll 11 lrl Puddmn y r, ln . al\1~n y 0.1.10, co• 

locr.Joi: Cconte ·• !t\jílti.:1 ~10 c·~;1 ,;le;~~ribn t!ntrn ~! ~o::ti:ondo 1011 si• 

'1UiMth~ tk.¡.oi; 1i.bt~rkn1 v1~·1c;~·~d:~-;;110 .. ::di.í .. C• ai>~6n v r:ui¡t• 1;11 ~~ ' ~,..1._.,,.......,...,,..,.~.,_ . .,...,v.._.:!.t..,..,..,..d.c..,ar......,..,. 

!4.i t·Cl~·l·.'J\,'.o \.:Ul i»• ptil!ltnt:Li <'10 ::1fie pc•·~im:.jc:;; z1!blicoü lOti ~orlm• 

tcis y h.:1chú;; Yil te: · . .il.údClr. eli l<°;!I ~llt.:>.rd·; .·:'1 ;."in .JosE }' d<' lo~i ;::rilo-

,,·;s. 

::vL:füif,tt: lll'\ Qi>.lCl!Lt nl <k li" l'dr.liJJ&.t hrill.i! lUJcr •j!Of 

C{lfl vucuL- d1 11k1L C;;pt:J.q un" i.m 1:l ,,:t:.i: i'.~: L i·ude!.m:i o¡ otra 

cl'i d Dlltit: d~'i nt <•ii• • ;;~· d:.J:b :uc ti:;;b GltbfJ ti:t;:blü wni:tltU• 

y;.: dt.'<l.:1 t:U fundt,n . \<fil!!:,_. i;¡, Ufl¡~ n:.<ct!cd L::•~tic.-J tlcnt.t'O (:e ~:;mt:1 

~·r.itlé..it i;•J: u·:J;.ri,1<) ~.~ ::t ;:re;;, nt,•dln di'. ~1:r; ;r¡ir.~1r; Rni·'.itl!n del r·ur .. ' -·-.>n.._...,,_ ... _,_._ 

~atat:i-.i ,,l wnc:1 .tlc1 ":r; .l. ti J••r'r ,uL¡: i;r.;d.d tudc·r: 1mt~-cnl::mhs en 

los Jifo1:.11tfr:; 11;,::.l'z, 

frd) :il i)lWl ·:1m [()(!(:¡; lo~ tf(;'l~O rr:bblo:i t11.'l Lt·1~,110, 

l•n , .. 1 I·"~ 1' ,.¡\'f.,,. "') "•¡"'·l "1 ., L,-1••1'" i•l r•n¡•ll "iO ,.,,i' ,\~11.t,,}O COtt .. ~ ,• ... ~,;i._, l.. , . e; .... u .;1 r:,. wt• ...... , J. t,,d, ·• •. ··;~~~:,..~ . .....; .... f .. 1._,.q,~J.t. ll"' 

d"i'iú.:d ' 11:.¡.iort:.:nr.:i.<l ::1: l<'·~ tr<:!l :~ltor(:::, ::12¿,,fo ~11ego 1,Ur: 0!1 el 

ilmUe;.:1;lo ;; !;, f.:~i~n d:; :d:l:'·t ·l t:'i.\rti.ri<:i 'fl d lW\iUo 11<1 lii C:Oll':• 

¡:oo!d~·n p;:-to L>':~· fo :·a ~~n;·len ~;;n ~st:\ ok¡¡ y !.·n (•l iüt.it' do la 

;·udi;L~.-,- ~.n:;. lt:·:' cm ¡.'.il~•.,:! ¡i::ti• cün::~.,¡,.~·r,1t'l(l y u1 lo!; ut:tl;,,itee 

del illt¡,i; \l.·~ :.nfr;,'s luv bh:Mt~ <.IA. sanloe •i r: •. nt.·ti ~,~rHn~in. J iil ,¡ ...... ,,._...i.,,w.-, 

J 1!t' '1t~·:: ;•:,i:ti: 1 :'entro •!r L: ~:t.pi.H!, del Piidro JetiGn, ~ll 

i:iu¡ el:::'.·:! h1 robdGn hbt~tl1;0 .. •.n:tplritu¡1l :iuo :,e cat,·bJ.<'c,1 entro 

lo19 doo t"d.ib~Oti l.:.t~a·<1ltri 'f !lt c1mtrl1l1 :.n loo lLiter:í>los 1rn hilcen 

rc~s;lt;iir .:.l11laio:. ti11 .io~, ~(ccl:oa nobtc!lnli~r¡t011 1.~c b vido y muorte 

uc J1:1:1~u <J;;n lo 1;'11 :.:rile int1·ndl1~ d<1 i:.on::iovür y hncoi· !'\(.~ 4ldm1ra• 

ble fo f!n11lld-.i! uc; ;'AJ ;,11aHk1o !nfJ.oito: lr1 rr:denc16n rlti lo3 hom• 

bt\i~ ¡;CC;:+]tf:l>e :: 1 c;1r:ih:o ¡;it1d01iO \:Ur.' ft11ton i:lebt:n busc r y n c¡ulnnea 

dabMI :1tu~f1.r u J.nil~i:' p;ir:1 e:;lv r sui: ;31ms1 ent~ <~:itu;!'.';nd.11mcnto ax• 
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pUc;do ,.n d tl'lt<;blc1 Ci'mli:.-11 en r.kn~fo w:-:noJ; ú l'iUí;h:w cl"i:dkh'!<laa 

a.\r.ir;t p(!n:.;r::L' en ()! ; U.:'·J:":t.í:r.l 1 y ,, ; vit: l.1 c11rtt: ce1.-..1ti :;¡ Lnt.:·t• 

c¡;·Jii:;11.;Jp pl.i!' :clJ r; ].V:. ll~n. 

'-~~[! ::-e,,cki:n .:lt;:,~· \le ,\(\f'.'·.'·"· ~,, )!';;.', ,~:'.\( o;j ',lle: ~·xlr.t.~n 

en !IU g~nr.1·0 1:n le~ ta::<,. io:; :l'.'1/oh.tr,¡L•ne>!i, t·Jw ¡:;e~· fortun;.1 curr ... 

· li~""~ 1 ' ... , ...... Í""":l'" 1'"1·' l·· ..... , .. 1 tU'l .,.. .... ~r"!tl" "n ,,, "~•1 11' .) ~~¡l\iV .i,I ,.,.¡J .. IO t,,.tU.y. '•ti 1Ú. ~.~ <'1 \,olhl· l. 1 ~.\.,flJ:'\1 ·W V ~, 'l.f¡\ t1J.,"J .. · ... ' 

;{l./l! ¡. 

-~ :\ ITl\'.1•'1 rk 1•i '·n ' (ll '''t.'" i 'Í<~ ~~~~ .~ .• :~!;:.,¡,.'.;.- ,,.\',,,~.._ ........ ::...~~ .. ~;- .... -;. 

::i::;~n (;!:a ":·r: h:b::r lltcho rtll•'.lti<r '' t:r~1v~¡¡ ai:1 lnn f..n~ .. 

H df. !.:t·:r.,ü.:ii e- ic ,ft!;i.Jt'~! ,! .: ~: ::k L!, ,J!f cr•·ntr~ ¡; ·rtr. dol ·~·~nu-

r:ivnto, ~He ,.c._¡:;"J 'Ji• :i1·11>:)¡¡ Jtdw- fl:Jtr: ::.rncr:b. h;~dl"l "' ::'.ét..lke• ...... ---···~~ ....... ~ 
~ ""' 1 t,,.t.~n g"l t"'"l''"l'' t··11 ··u" •.·~·····nt."' .. i,..,.i, ....... "' .. " 1';.M,lo1. '·"'•'-' ,, \,.: u~f" , . ._ .... ,;.¡ • ,, ,~ .-.• 1 • .',.h- """'' 1 .i. •. ,,. .,¡:¡v1..•9 r;.n \.;r .. • 

~--W'·- _ . .......,_,,_·~-· •· 
"ir,.., 1· i~»1t1tt.i1t"d ,,. .. , ... ,,.1, 'J"" ,_,,,.¡;(, ·'"l l'"'"'J .. , .. ,.; ,., .. t ... iq,.i,.. ,., ... \"'"' "' ~:.:l..~-~.f _...._'.¡t...···•· t · .. 1;. .,11.,.~•.l..1 •.1~ ~~~ 1Jo• ,,_, :i ... 1\-,f.11 ,,.(..· Hl'llt 

muorlo v!0lcntn y entin~lui0l1 

~\i oo tr~~t~ ~~j:'!l [lol valo!.· ;:c=:oi: .. :~ y 1:1 :;~_:f1t;J!ictc..:;í.:~n da 

loa ¡~6ri:h'i:\1, v'~'""' ·¡¡ ;.,1,. ;1i.111i :ic.i:l'.1 l.1:nL11 '::.\/Hl JP.lncf'. l:n !n 

c:Qnr;km:L. •. ~o ico Ct'!:'~'>lllfCJ;J <''!l tei'J,.d.o. 

~L:~tJ! v!-.:ni. do .i; ¡.üi\t1r1 •)t.i1,''J·; ~!.b'..~ (¡tJr1 .d'.)11Hka 

t~nL}:¡q y DÜV•: ;; .. u:;i :l::d•Jll~r ..... :, é,uh·n~·ii h .. 'r1 ';·do ,t~~.t:J:.¡~ do 

l·L vr~¡;tJ.:1 \;:; dt; 1'i ~~· y d<: }.;! ·d1v1oJ.d.ill de J•:ii!:n.1c1·bto 'J ··:u~t ¡ior 

'.l':istol\i'•' .\:;fi hún ui·r:o.:itc.;;'.b lcJi:; ;";~j\}ff!!I ri.:.\l1nd::-,Lnlco '1 ;nm ti ::iun·· 

te''• ton r.i~rdceo <lcup1m un ).uíl,1r úr.1 t.11.'·l!'.:'tHidn nobr~ J.o·: d~:11h 

lli•:tlton 'j 110 l.-ei -~~ribU~'C 1rnr(1'Jlll lilS :fld<:! tn .'.!l d.ulO r~n t:~Cl~<!'J:dO y 

M!!l,~tl.lja " 1<1 !udw :;w.; ~o~tu••i1·t1)0 ·"l ~ii:d\it'tt lt•:! hie~1t:G !nvh1· 

blGt col ¡:;ot-vcnfr, : u li:l;):itt~nc.tn etl t.mt,~ •¡Ui:i ¡;¡ litur(Jb. cdl)ei 

•;Ut.> h¡;ya rd t:;uhri de t'l :os <1.·n to1o~ los l'lltotes •:~n:;n·JrNhn. t-00 
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:~!rtir'~~ !le hanr:n c·>:o l,.Cl.g ... ~r~~l~~~..::~.um:.~m~?.!t •:.:uo i!l!l tio .. 

oorll n!lr;n!'..k'i l r;ct··:: .. m ·fo L!~~ iJl ;;,:1.:)i.:1t.\1t'• , 1 pt:~pio Josuci:h• 

t!> ~1· le ~:'líe·~ l:: ·~~'n":;1ln cl~n <l<:. t1~1d:!r y ·.l v.lQt teollJb.i dél 

r~:Tt!rlo ·~ :;:n .'1t:1 • ·u" :.•ir,;k d !x;ud::.;;:¡:.i .1~;1 wuc, ',·~·•di.:di~n.10 · if ...-..~-.......,..,.,....,~_,,e,.,,,__, • .,..~."./.,.._,,.. 

:·· 
s~,t.rr; ~l í1h• loro .,lw:1r:r1 d~·tL::i!:¡ l,. n:.:i d .. ~¡:.:J1;i ·.Jdg.tn.ü y pvi: .. 

tl(n1 'n" ·1•"t""1•3"' · .,,. .... ,. '., ~-,· e·" rlJ) --.··· ·1¡:¡r l:;v ... f,,.t'r(·' ·11• } ·. J.•_, ·'lwi ..,., .. .,. •'• i.,, • ..;,·,~1 -1,.1, '·': • ..:i ... ~ :.....,.::J;,t~.}_...,.., •I 11,,11,. .;, ·,.,,{o 

n" ·un ln•>in""". (1") · •n •t .. ·'1't' <ti'· •01 ,.,.,.,··n 1~~r1'-'1· (l.·1 l· ....... i .. .. 
• ~.I . ,,· A~~ ....... ~.rt:·::: ... 1'!.i. ·.1 • · · -~· · ~·. ~· • "' L .... i·~'- ..... , 1 - ;t.. . ¡•, '"'"-· 1.~~ ... ..... 

t;~\~nd~~~1, ~\"!:1: ~"~\' dr.~. i..U"l !·<. 't:,:: ;l'•·c: '!("t :~ ·'J 1~1·:i~ /)~: lí~ t.:i.• fuo 

m11•·T,t;(1 M l'-1 .'i"o rlt• 11 (¡•1:, :0t' Jc.:f jt: )t :;, . ufrno:¡ 10 .:~,~r.d.ilC:<'"' 

tnn a r··~~:Jí:.·ttt?.~: '.-.~ c·rl~ r'í: ~Ut .-.nr1l ~;e :.;r.{!C. nt,r. ;;bL :"·.~,tfit'~. cnt1. ;i r}e no 

r1HWr.tol.l:n. :Jc·it: ru :-:l p1Utr;,' ':~- ;>•·r: .. on:,; l.:1; ;i 1 n::, ¡,; l '.. ::ntio :,ucho 

11.1 c.J:.f:ncitn u 1.~' nr..1 s~, c::c~~tr:trt~ tn :'.!1t:L ;·r~~:>~ n!~);n:.~ r~:.:t~~nen~;\•• 

c!~n d~ Q!tr ~~nto. 

l!n 1·aq·tt:.t· 1: ·;dtn dd ri<Jl." :s:r:, ~·i6w,io .:,: ; . .¡in Juan 

tfop01.tlC\'iílOt ;·fi'°t1~ .. y ".l<: ~: l Vi:f. :!Jf ;ilJó 1
1.n Ll'.l:) :'·-·~· J;;.~~ de 

h nor:d1J.. r'• 11 1=<~ b '.':.h 1'..nti} rr:f:t·•:.!..~n s•.1br:-, lo::. .• ~\.~·Hr·':U; r¡Uf~ 

B~JU:.'.~J'.tt·ntii·: · '~t.~·. h.·: 1,! ! ~·g t~n~., t~rv.:! '.1~ :~¡ l~ti t'ryr;t.1 1:..:.·~ .. '.1! t.!l\;i",r; c.'tifltU ... 

tfol 

H~}:i~, dr) jo~~ ~ ·~.:~ rn!)l~.o '.'.~J,. J .~t·:.<· !f :.1th:! 1~:; ~'·~¡·llZ:.tn lu ·J~ on· 

dwtu y 1 ~crb \11;> :;:, tr¡l~d1: C:.t',~:.c:r, 1 , t.1 1l:u•;l ~~1tr ,vi!iot.o 1.::.t'lúór; 

(:uo ~;i h;> <'.'~:1>1mlc <~<J J" ::~r:: y ~'r.~~':t'1L'.: !1·nth:~·1 de trrit.nz <:iiMll 

[ ;i1.d i.: l r~1~ :i y ;:.:;ll.:l1...1.i .:Z.t:::l&~E..~bJ:~ t.:¿!::. ~[l..~~ ~~-1:.(9. 4.~.!:u~ ruJ:.'1 .. 9.!: 

t;.mtcn y tunton l!U'itl'"~l m:-?:~7::r:·h••" (~:'.!) 

~~si.:t :\!;' v!rn·1 J{l1 grkJQ h~~ :.'~. ¡t'li!:ic .h¡¡ t.!1; h edl:!d 

enti'.J1i:.1 un i:r.miidic~."t r:·l h\j~ 1.ie: ,~1'.)t!!l.1 :Uv1.n1:L!! .'/ :.;n !\t;( ill.lnano, 

C1':'.J ... ~t0rculc~. .n lc:i ·1 tt '!!;'.,':)tl cr!.t.tl~n<i«, ¡iri:: nu f.itl~10r.l.od1fal.! r.ioruJ,, 

so llew6 hhoe i~l !:r.{Q .. J!'~.?E'." :~.,.~,_r,',,~:tl1~.:Z~1·:\'.!.J:.~~11..1~f..l~.q!• a 1\0 
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ne m:1 virtuoGo no no ll'i:n ta.iroico y '''-':: hr>t:rJlco i:a.;>Uc¡¡l;n una SU•· 

pedí>d<h\d f!d.c11 o (!V)r;1¡, do .. 1h! 'iUO el :~ArUr y t•l :;~::oo tt.mgilfl 

tnn Cf'rc:·ne lli9nific;~cl6n y :~~:) en l .1 tp~c?. ·:uc nn:: ce'.1¡1.:1, '{ ¡:iot 

oHo1 c.100 t~eot•(fo•: n·~u! , rr.~i:i!v.y;o:it1· 1 .::0··0 .. t ~n~& 'i ; r!M l l1\~ 

H&ro:.• n !brd.:1 dQc:cn•i:i !le Vt1Cl!!it , lo L:it·30 di: :JU or;cgr: fl:10lm'• 

i or 1.itr~ ¡:;ilrte ~w;.t~.\lsh .w· vt;.•r.(• 1101 b;!n !l.s.~t!t~_a. 

nt:ntHc.:i 13 t.<!r:r.<! b1GlüV<KtlJ.'(;;t;;:• :.e05n li'l • :1;1\.!drl lt~tr; o:.lolfo 

\1t:to• M un f:ttNl() de c:.;:11'1.ur.;, ... , ~c;;c ,::1:: ... , wntur: .. ·:1;•)t\.l!íi1., ~if.IO 

cl«t~c·nte, $$.l•1.l...:;..~Jj9 . ..S~~g,..:.:!l,~' •.. tQ'.!º ,~:.;te. ~o;; l::·knr:;; <ill1 L ')!fl• 

ci¡¡ <?nt~n loioo c.x:pr111·:lidot~, r.u~C~ddus y ~' 'cl~~,;r.i,1~!01; i:n 1:J ·Jr;.(;c16n 

de 1(\ b<l:>.t.1tíL1, sin ~;u;: c11Ll rn :1;.1tn Ln d :o(;, pucl'.I '':>t:1) {lcwarto• 

J,lo 11i·:t1l.co (;Si::S c;.n H tu!du ¡.¡;¡t' Jo:: ~5 Vtl01; :~5s !l:;U 1t:;<~1o!i d(: la 

r'Í"ti,., ,..,.r1,1rrl .. f '"" '' llr\ ... ,. . .,.r.,c.•··1· \1"·'·il1'i,; "!'!('· ,.. •. -.1 ·.r .. t ~, "' • "'"" & .... +,.~ .... ~··, iJu tt•~~.:!:;..tJ:.~~.:.!i~~i...;...,.,:_.i;~;:,.· .... ~:/.~.~~~~-~' .. :.:i....~.~:. ;.:;...~~· 

¡;1J~ .... ·'¡1!(; ... ¡:ir.;,:iw1. ;;dr t.! ••i ··, . .J: 1>.r;:1;; / n J,j cu r1Ui JJ ra.t11 di· 

ce ·i e r:, ib(1 ac~ 0 1·~~- t.k. 011~, .. \.11.:t;:.·~· ut ~r~k(:U:fl~~-~H~~ .. ~.!~;.,,:,~~· 

t~ :·;..,~· .:nfi::¡1; .:·~~ :/,d.i1 :).; 1~·n 1 '• ~ ~.1: .. :.:u .. ~i-.:. 
~trl~...-.r1•.a- .. -•.._.,,.._...N•- .,,4 .. ..- • ........... ,._,., .... --,. 

j>1·.i,\" t•, ·)J:~ ~·. ª.l .n 1·JJ.'1~ú 

cl .. r.ir·:itr.r; .::1 b vi<k 1;._.1;.1!;.ul ;:n::i·m'.;: ... :,.:·" .;",:;.~·, d:~ ¡t~i?:-t!1D 1 
,.,~,~· .. "'·'>"' ''l -¡-,, t· . .., J· ; ... i• ... ··, '· : .... H'u·' ,'· r1'1 . .,,., \.o""·•f ~·'J·idf tJ \ L.•t' l,,t"" •.,\,) ~·\ '·~·'•·h··~IH ·~·., .;...,¡, th;·~o. .... :.,. ··.tf ,..,.•·- '- ';u...,Ni 

tl~• c;c>::\:kt '.'.1{nt" , it. i: •. 1."J :. :· ::r dL,::., , :~! , .. :.<; u:iL~ .. n. d~. '.,~nli.W h·r.ei .. 

r..~1·:tnnl-::z, "1.~'.. ~ •. ;~cc:~l~n ~;$~1 nu41;~~n .: . l .'~~,r ,.1.-~~- ! .>:.1 /ir ~::to, !:Ct 1,íln• 

v!ctto.ui 1.:n 1·5..n u·:~(. ~,l.l!:t:J ,::r ::! :ti>::, ;:nJ.i.<>nt,: ~cii; :·:'.:bdo::. 

A ,..r, •. · ., .. ~ ... ' ,. • L • .,. ···•· ·" : " «"··"i"·· "' "" '" ·" C'l''"''" ,. \"I!.•>• :.\,!,\.l,,¡ .:.¡ : ... ~ .• ~.\ .. ~;..! l.1 . .&.,. ~,,.•., \, i,,..,,. 1 u • .~ '• ••' \,,J ~ .,.- ~ ( .. t•IV 

OCl ¡··H'.. ·!J :J!i !r.; V·:rd .. r; .!'~: .tl!.L-... \'.J:iJ.! .. <·~~l• , p· 

e r. 1·' ..... , iroí '1 ., j' ~ · "'tJ:'1"·1ó ',,·.,..V 'r1L"' ~· .•. ~.:.::~i .. L.~!~ ... :;":.. .. ~.~--~:..,.l~;·~~-l~J..~.:..?.:.;!.~ . .--. .. ~.:,i~t 

~i!·~:!i l: :. ~~:I·z1,~;-~L~~?Il 

¡'.i; 'n~; \ z,.,c,1,f,,r; lilH1no1rn, ...... .,,. ..... "'""'""_' ........... _ 
1J1; :::11d.:: :·~'~ tm ::;irn1 u."!:. :.:le~·.,,, wi ~~';id»•••" '; n t;:J,, r.«-t. do -en 

V'{:rioS 1riuJQ¡-¡.. t•l· ,,~;¡~~!Lo j' ~;!cntii ~¡ :.¡~~Sbl_JÍi:. ... ~:1,.~¿.Si!J,.;~t~~.;:.g_a .. 

1-lv;, V C.:vnfOti:i': :: llU !ntin~ ~Ui¡litki! í'.G.;Q ;,lm:; 1,;U,! ,•J:'; ·r;f¡;!. r\~I lil 
~- ,¡ .......-~"'"" ~ •. ...,.._,,,..;.,~r ... .._ . ........,,~ 
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W.~• ;~·io v1n :~ur ~o . u;;¡L t\1;:it.::ie:r, n! ,,~!.,C!1bh dn:> iolfiil!Cn• 

J.(l i•:r..,t•:·!:.·:·Ht.'.f• v!vltf , ti'; >'.'t>t.C yf,,i,. lti mbt('rlci,11j. ~·on¡;fo_l¡j ~1',g_• .. -.~ .. ·,,.,....., ... _, .. , ..... ,tt.~,_,.,,...,.t_ ....................... '1'.~io.~ ....... ,,.... .... a.: ........... -

""'::wl'h' t~ !;{·:~ift1·.· ... 1"-"''' ("''' ~~~ ........... ::-~-'-'..: •• ""'""!.':'' ~.~,!.'.!!, i. L i • 

,..,_.1,r·· "', ,1t,.~,_,,.,_ f·r;·• .. 1'01'"'• .. ·l·· ,,.,..1'") .. ~.,1 ..... ~1··t.!•1,.,~ \),.,.¡;..., ~~ .~.,\,.~.,,,,t,..,• "'·'' l~j"' id t.J""• ··'"t .·vy.t\.,1.,•,).L·1 "'J.~,,~;,¡t 

).t:· r·::::r.¡¡n d Cí;nj1mto ·.!O .;ih:c:io¡¡to;, oui.;·.~·:1t,.l1.~ 'iur, C1l~·r< :'\ l;;¡¡ 

;·-.~rt~r. ''r·:uHcd.~~h:,;~-. j. 1 ~!l tJst:.wt::; Jtl +~ l~:: u·t::!Jl(1··:; ·>;'\h<J 1es 

~.:J::-r:.~~''!llt·nt~.n l:'J~'..~:.:!l ¡ ¡,_¡_~ :JU.t~.·L~2·.1i".J ~•JkQ.~n~.\.'lii f:":1t.rc l·:')Ci í~Olt:M 

~'toa !o.\l~sja!i ~r. 1.1t,~r.t ! :=uJ.!~~ \los y :.:nt.t·t~ ··-~_¡.;~ "J.t~' d(~ ft_;t.r~ r~~ t.1Dr,:,~1,1a 

y rc~;~:l~ndc!~i-r·:it.r1 ·: ·:t_,! lo.; f!.i1: ~.h ·. tii!í ·iYü [•!~ ~1ut~-, J~ntic:·~n ~1 :::~'ol'.~J ctnn 

nln coc:~.::' cr;r. e; . >.: .. l.1.1 ::t: ~~ .. 1cr~~.~,r ~·:1:. ~;:\~·~·r: .. l -.r~~!:J.~·Jl~:~· ~L1~1 ~;t::~·'n· 

t~~q·J t(~ .1 .. rrí.:n·~!f~(.t1. 1 11n ;:t~.!~b.: .. ~(' t~ljllJi~~ltAl1..:: .. ~J, ~~ ~Jn"~~J\·'~lt:~~in -siu-

b.t~~~!'1ar·t<~ co!t~r;--,d;:r;'" la!1 !:-.~:-';:';nn;~ d~ le;:. ~:~~1tt~~.i n~rt.l, · ~ .. , ,:n une. 

N~tHu::! 1!1~rr.n,,~ ·'U~.ol: 1 ~ch:::nc, d,n,,:e1\tt· >'iL~dn·JUl.ble !knt::-o .1ol 

c0nj1mb, ·w: ''·hv',:,:;,,f!~t· ifot'.i.:i'. n~: rcdvr.:.i.r eni 2.1 :-.·:wcr :·!\) ;k:bd i'<J .. 

dblo; lu b'.iii:ltud c1r,l\~;).~(l;i pm: um:l ,,ht.t:-Cll9 !?·~:1t.N· ~¡¡1·1r•r:.orrm 

y h!it'Ok'.:n. ··:\ '.'·~~·· •> \11.' ~,\IC• !'út'h:.:; {,f1,~;;1;t l: r. lJ ... ,;l' · t'.r('i\fo \!'1 o1 

1nf· .. rdl~, lo:· oj-. ~ t··1\1t:::: vuc~-i~ ~!t:"lt·:.!-::~ i1..! cf(tJ :;, n.n Jr:~J·:c~n ~:r.rnia 

•~üM .'.•O:!•J·, t"· ''~ li" f 'lt11 '.e L\:.c;¡~1~·1r.::i~n ;;; dv li hi!id.':::1 : :~r p:;rtn 

do lo~; .-1t'ti:''-•'s, :11:·,., c. o.»:1 ;m bV:ilt·-~ -111 ¡ .. ·m)•) ,;! tP ·'.ut ··t:\' ~in·~ 

l'~tJ11ct ~1::1e-.. dt' {}~~. r·~t;l!f' ~~~).~\t~4L~.~l~'~t1 .... ~~~~-~tl.~'.Q.• ~:,; ·:)ti JiC!i.O .'.:U~l el 

rt!t'!~O ·~1' h•::Utn,! \'.Cll!:d.i:t11 ;..!l .. ;!'J..,'~X~~~\.!].~9.;¡f~.!:!l d •;iLlt'itu,.•:n Yl~U' . 
crl. m.\!l~ or.i') ·.·· fH:·~~ n~~ po11.;'1; {~rr.!.rG~~ ·'.~l!t~lt0;;!c.x::..:u~r; 1 ···~r. ~·u~ :-;.ot· me• ..... -....... ···-··~··· . .. 

1~.o c~i~ e\)tl 1yt.r.(::1 bv¡,z·t·:'fv.:;•, i;:n (!f~l.lv et::>~-..~~:: "lln un:1 pfoz11 11 , 

fit' 1n~:Jtr.·r:ib>1 f.~1 :.e.:·n~-=.~ .. 1, ·:u~;~~ Vl\'l1.~ad!1t ¡,;;:.r.l1 º' ~J.ár. ''l r.\!tir.~.d.o, 

~;uo n()rt.1nr.i::cN'l 1 •!1mt.ro ·~G ;! 1 Nl lo nn:,1:,.;.cr.1 t ''" Ul'l :·l,in,, de ll•J:;¡).t'fo• ' ~-................ , 

d~ in:,t(~~~~Mc ~»'.·J.',; fo:~ h:; 'b, 1¡f. cr;·r.t:~l'"·• ';.t:'l ¡:~;1:uli1!!' •;~/:. th di:;ui-

e>) .. i:,0::.0 ~t, r.1;:::;1.ri::n·fo:;~.. ::olo ;;\K<l'i' sa ~\li} ddc l~1·tt:.1;h~·,~~i1toa 

de11;wi:t.1!{10• r:i11'1!onto l.:: p ·.:'.yac¡;.\ifo !l@ti1'h:nt~l t!\1 lJn i:~~r;ant:a• f,aa 



• 

. ' ..-,,. -,..- , ~-~---~--.,-.~~_,,.. .. ___ --,.---.-------.~r-.~-------

361 

reprcsclit?1e.tn111:.o l!llltt11t.()l6;¡ieiw dt m;; (! t&'1!¡1fo r:uirrcn llUJ~·r1r püdt 

ol ¡:i.:;i:ivo cot .. 1 -•) br;a1J! L:tJ f:\l. rtic6~'-·tc.'Jt lo b11JnílVClltor1ma~ Ulttílt~ 

~r·:n:; t cmt ~u p.1~;r:wh toh r.idn!. 

:'1iti1 tort'.11n¡¡r rr:cor.~LL\\'.'01; . u;• 1o;i ~1Stlil1.'~ llvn Acr.i~o 

M1 !¡,k:tJD dnl -.::i;,tdtu, va·~ ,:o!: :k fo Vi'~«.fa!&r.:: :-C:e : n ontc l~clll• 

'unto, ,,,,loc.:i<.bc i;:cr'O t • .: h.1: :~;n ·;n !".v<i.1; (t: un ill llll:t!cML tJOCfJllll• 

do, n-.:t hk ;101' su. r!:;UO?.-': :1'1, otit!l y nu l:n¡,;~i:tend:. .;;:dtit!.Ci) y 

t~·,;!1,i.!(n p1)~ l¡-;; dr:cu:¡, t nd'w i'C·):\~:::ic:J~ t :::lld,1lr.:(I y tdiJ'. all~t 

t¡llia S(:,\l~l\r'Oli CU (l lO\l !r;-J--.·11 :r.fvllt:fi ;,Ur.• tUV•> Jo~ifr r!I· ::u ilCi,nfo 

p ... r;~ 'iibdc:i; cst1: ~o. '.•.le ,1r.;11::t.ai::.1, iJ. tJO•'li''- .. .-,n, ol ¡:1;,1cl <ll! lt:ti• 

U¿os ile lv t9ic:i:l.a ·1rh:r;~into y ,1~ i:'l!i:'.1•) t.ic:ro;~-O "":~ui6r.11hJ o n,, .. 

tle Loo ti:.tunfoll óÜ Hnb: do loo ::inilrOl:, 



,...,
, -.. ¡ .:;:

o..
 .... e - I,._ .:;

 .. •t
":

 
¡,

.- .... • 

L
>

 
. -

• 

• .... ,_
 .. ... • 

~
~
 

~
~
¿
 

_..
 

t.::.
.z 

-~
 

"--•
 ,,_
 

.. 
:=:

. · . - nr . ~·'
. ,__
 

.t
-t

r .
. :

_·
 

~
 
... 

c
,.

-
1
_
~
~
·
 

-
?
' .. -

~
"
.
 {,l~
 

~~
 

•·-
:'. ,,. l~*
 

.. e
' 

~
 

t ?2
 

~·
 ' 

_-..
. . t 

~
 . .~

 

::
't

 •:
.-:

...,
,,_

 
• 

.t
.~

 • 

9 
¡;;

. 
,_,

., 
t;

l"
 

~
a
 

• 
1"'

.:'. 
·~

 
~
 

>.:.
.. 

r:
 

:-..
 

;~
' 

:r
--

;
,
-

-..... . • 
.....

 
...:.

::'• . ' 

.....
.,,. .. ·;:
, 

' ;:
; 

.,_
.;,

. 
("
~ 

..:
;:.

 
~
.
 

·-"
 ~.

 
...

.: 
-e

t'· 
~-

.:
i 

c.· . ~ "'
,¿
,~
 

...
:;,

 . • .: .. ;.
 . 

o . f. _..
.__

 
,
.
.
.
;
.
~
,
_
 

... 
i~
-.
 

.. .-. ~
 :.

:_ 
1-
·-
'~
f.
: .. ' 

•:
-·

 
-:

..
..

:.
~J

C·
 

t,
..

..
;.

c!
'-

-'
 

-=
.~
·t


•
.
 •.
.:.

J .....
.. 

e
-.

 
='

 

-
<(

'",
" 

• 
t:

: 

~
 

• ' 

'!'
: 

.._
, ~

 

"'"'
 

.. 
e 

..,
..¡

, 
~
 
r-

. 
• 

e:-
:-·

 
t
~
 

e:.
-..

 
.,
.~
..
: 

,....
....,

 ',
: 

_r
',; 

-

.....
.. 

f:


..
..

 •'I
" 

.:
 .. 

P:
 

:-;;:
 

;'
":

 .., ...
 ,_

 .. 
:_

;. 

c 
..

..
 

:;;
. 

:¿
, 

""' • ¡ 
V

' 

~-
,;

. • t 
l-

"-
fv

.._
 

;
.
i.

n
 

e
:.

• 
~
 

!""
":. 

(.
?
 

n 
•.

 , 
0.

T
 

'J
• 

r 
~
 

...
,. 

G
 .....
 

b
f-

.-.,.
. ~

 
. 

~
~
 
~
 

.
o

 
'
.
'
.
:
·
~
 

e
:;

 
;:

i o 
•""

"':
 

:::!.
. •

<
 

.t.
::t

 
~.
,.
. 

it
.:

· 
(..

., 

-
~
·
 

.,_
,;>

e 
g

z
 

~
~
 . -

-. 1 

~
 

.... 
t
~
 

(-
.,

 
¡;

-,
.,

;:
, 

1::
·--

~" 
~
 

:'
f'

" 
.....

.. -
t.

"'
<

:,
_

 
r
'f

"
 ... §;:

 ~
1;< 

e
•'

!:
 

ti
: 

1
"


~
 

;
}
 

• 

e-
-

.
-
·
.
:
,
.
.
~
 

·-
· 

C
" 

....
. .... o .....

 
"
~
 

n ~
 



• 

~
 

-.
...

/ ., s ~ ti>
 ª C

"J
 

~
 

.:
t;

 . .
_

 
C

"J
 

ti>
 

><
 

C
"J

 
ti>

 8 ~ ::o
 

;,
. 

ti>
 ~ H

 o (
/l

 
o tn

 

e C
"J

 
t"

" 

~
 

§!
 .., b 



l 

363 

d),. Muebles y esculturas valiosas del temolo, 

Varios preciosos muebles de mucho valor artistico com -
plementan las necesidades del culto y la liturgia. Nos ocupare

mos ahora de los que se encuentran en el templo y el bautisterio, 

dejando los de la sacristia para un poco m~s adelante en la parte 

(, que dedicamos al estudio de este recinto, 

El 6rgano. 

Indudablemente este aparato musical es el mueble m~s -

importante del templo, tanto po~ la belleza de sus partes, corno 

por su tamafio y colocaci6n. Está de tal manera concebido que pa

rece un retablo m~s, completando as1 la secuencia de los mismos, 

dentro del per!metro del templo. El 6rgano se yergue deslumbran

te -revestido de rojo y oro- en el amplio y elevado espacio que 

delimita el gran arco del coro alto, situado exactamente enfren-

te del re~ablo mayor. Una vez dentro del templo y habiendo reci

bido el impacto que produce la contemplaci6n del retablo mayor, 

no cabe duda que la otra gran perspectiva que ofrece este inte -

rior, se goza volviéndose hacia atras 1 para ver -desde el presbi• 

terio- el conjunto de los coros con el 6rgano al centro, 

Poco sabemos desgraciadamente de la historia de su con! 

trucci6n y de su procedencia, Según las tradiciones orales, fue 

mandado a hacer en Alemania por Jos~ de la Borda y según otros fue 

colocado en la época de Manuel de la Borda, cuando este ya era 

p~roco de la iglesia. Como Manuel de la Borda fue p!rroco de 

Taxco en vida de su padre, lo m~s probable es que la colocaci6n 

del 6rgano haya sido en vida de ambos, adem!s de que, 16gicamen 

te, su factura debi6 estar prevista desde el principio de 
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la construcci6n del templo, Sea cual haya sido el Borda que co

loc6 el 6rgano 1 es evidente que s6lo la maquinaria se hizo en 

Alemania ya que la ornamentaci6n muestra el mismo sentido deco

rati vo y los mismos motivos formales que vemos en los retablos. 

En los primeros años del siglo XIX, se hizo una repara

ci6n importante en la maquinaria, como se deduce de la siguiente 

inscripci6n que se encuentra en la parte posterior del aparato1 

"Real de Minas de Tasco y Mayo 19 de 1806. A solicitud 

del sr. Cura actual, del mayordomo Antonio del Corral Velasco y 

de los demás señores de esta Iqlesia v v. (uestra' • 

•• declarada en el Cap!tulo gue presid!a dicho sr. Cura se ilus

tr6 con nueve mistur5 (sic) la grande obra del 6rgano que logra 

esta venerable parroguia siendo el art!fice de lo nuevamente aña

dido o. Jose Antonio Sanchez vecino del pueblo de IXMIQUILPAN". 

Desgraciadamente en la actualidad el 6rgano está inser

vible y solamente cumple un papel ornamental. Según otras versio• 

nes orales, qued6 inutilizado desde el siglo pasado, cuando la i· 

glesia fue saqueada, durante alguna de las luchas pol!ticas que 

tantas veces afectaron a la poblaci6n. Posiblemente este destrozo 

haya sucedido hacia 1863 cuando entraron en Trueco las fuerzas de 

don Porfirio o!az cometiendo varios saqueos e incendios y otras 

atrocidades (1), 

Esta compuesto de dos cuerpos, dos muebles, con sus re! 

pectivos cañones o bocinas, uno pequeño que esta colocado al fren 

te del mayor sobre la balaustrada del coro, ocupando parte del z~ 

calo que sostiene la estructura m~s grande. Esta está sustentada 

por cuatro pilastras-.medall6n, con capiteles de linaje corintio 

y adornos con molduraciones, conchas y follajes y que, como su nom 

bre lo indica, abren sobre su fuste medallones ovalados dentro de 
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los que se ven imagenes -bustos• de candorosas doncellas. Del 

punto central superior debajo del remate de la cornisa. cae un 

cortinaje que se despliega en ondulantes vuelos sobre las boci• 

nas y se recoge hacia los lados. debajo de unos mascarones fan· 

tásticos. 

Sobre los capiteles de las cuatro pilastras• se desta-

ca quebrada y ancha cornisa cuyas menudas molduraciones forman un 

conjunto de lineas horizontales sumamente fragmentadas y sobrepue§_ 

tas a diferentes niveles. Con tal riqueza de movimiento parece 

que el autor quiso intentar la objetivación de las vibraciones m.J! 

sicales, 

Sobre los extremos de dicha cornisa móvil, encima de el~ 

gantisimos pedestales cúbicos, hay perillones culminantes. Al cen-

tro la cornisa se eleva, curvándose ligeramente y permitiendo que 

se forme otro pin~culo de molduraciones, donde aparecen querubines, 

un medallón con la imagen de Santa Cecilia, patrona de la música, 

virgen y~ romana (2), ángeles con ramos de granadas y por 

encima de todos estos elementos, un arcángel de pié. Abajo, a los 

lados del zócalo moldurado que sostiene esta composición, se des

tacan enormes ángeles balbasianos, elevando sus cabezas hacia las 

alturas en contorsionada postura, como impelidos por las ondas 

t musicales. 

El mueble pequeño tiene su propio zócalo adornado con 

ménsulas bulbosas y luce también dos pilastras-medallón, cuyos 

medallones están ahora vacíos. En la ornamentación de dichos ªP! 

yos aparecen querubines y follajes y entre los dos capiteles se 

asoma el rostro de otro querub!n más grande de tamaño con su con· 

cha detrás, t!pica fórmula balbasiana de ornamentación, De algu• 
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nos puntos de la cornisa se desprende un cortinaje que baja ha -

ciendo ondas sobre las bocinas, La cornisa, muy gruesa, ancha y 

moldurada, se eleva en su parte central, cargada de roleos, El 

remate central es una especie de macet6n bulboso cargado de fru

tos dorados, 

El arc~gel triunfante, casi seguramente san Miguel, y 

Santa Cecilia, son las dos im~genes importantes de esta pieza de 

ebanistería que envuelve la maquinaria musical, La presencia de 

!ngeles balbasianos, pilastras-medall6n, conchas y cortinajes he_:: 

mana al 6rgano con los retablos y nos da derecho a pensar que, o 

bien fue creado por el mismo autor de los retablos o bien se si -

guieron fielmente los lineamientos formales de ~stos. El oficio es 

algo menos culto, sobre todo en las figuras de los angeles !n!s gra,u 

des que son toscos, aunque hay que tener en cuenta que esto puede 

ser intencional debido al lugar de su colocaci6n y la gran distan

cia a que deben ser vistos. 

El 6rgano es un instrumento muy antiguo, pero no figur6 

inmediatamente dentro de las ceremonias eclesi~sticas, pues los a,u 

tiguos padres de la Iglesia, preferían la voz humana, como único 

instrumento musical digno del culto. Sin embargo existen pruebas 

de que en el siglo VII ya se permitía el uso del 6rgano en algunos 

templos aunque aun sin misi6n concreta en la liturgia. A partir 

del siglo X y gracias tambi~n al perfeccionamiento paulatino de la 

mec!nica de dicho instrumento, el 6rgano hall6 su lugar en la li

turgia como acompañante y como solista (3). En la época barroca el 

6rgano era pues obligado, y adem!s fastuoso como corresponde al es

píritu de este estilo. El del templo de Santa Prisca es sin duda 

uno de los m!s hermosos que se conservan del siglo XVIII y sobre 

todo, uno de los poquísimos que mantienen su estructura original 
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en armon!a con toda la ornamentaci6n del templo. Ojalá que pueda 

ser reparado alguna vez. 

Los púlpitos y los ambones. 

Según los especialistas, primero se originaron los am

bones -que son de la época sinagogal- y de ellos derivaron los 

púlpitos cosa perfectamente admisible ya que pr~cticamente son la 

misma cosa puesto que unos y otros fueron creados para predicar. 

Parece que ~ viene de la palabra griega anabainoo, que signi

fica subir, ya que todos los ambones han tenido siempre gradas (4). 

Los primeros ambones se colocaban junto a la Silla Episcopal, pero 

pronto se adelantaron colocándose a los lados del coro. 

A los ambones también se les llam6 .PY!]!!!, auditorium o 

pulpitum (5) -ésta última palabra en latín, quiere decir tablado, 

estrado, tarima-, lo que refuerza el concepto de que su origen y 

funciones fueron comunes a los del actual púlpito. 

Hacia el siglo XIV los ambones empezaron a dejar su si

tio a los púlpitos a los que se les agreg6 el tornavoz en el siglo 

XVI. ·Los ambones primitivos fueron como tribunas rectangulares con 

gradas y esa estructura evolucion6 a partir del siglo XIV prefi -

riéndose después, para los púlpitos, la planta ochavada (6) que es 

la que más se ha usado. Los púlpitos se transladaron al centro de 

la nave, para acercarse m~s al pueblo que se conglomeraba en los 

templos, 

En su libro sobre el arte religiosos de los siglos XII 

al XVII 1 el escritor Louis Gillet 1 reclama, para los frailes men

dicantes el privilegio de haber integrado los púlpitos a la arqui

tectura de las iglesias, diciéndonos1 "Se podía hablar también de! 

de lo alto del amb6n. Pero un púlpito fijo, incorporado a la arqui

tectura, solamente se encuentra a partir de la entrada en escena 
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de los mendicantes" (7) 

Para el siglo XVIII, el p6lpito era pues un mueble in-

'dispensable y con un lugar determinado dentro del templo. Como la 

parroquia de Santa Prisca se construy6 con todo lujo de detalles 

se la dot6 no solo de un bello p6lpito sino también de dos ambones 

y otro p6lpito más sencillo para la Capilla de los Naturales. El 

p6lpito del templo est! situado sobre la pilastra del arco toral 

que señala el final de la nave, es· decir, precisamente entre la 

nave y el crucero y los ambones se hallan uno a cada lado del pre! 

biterio, para leer la Ep!stola y el Evangelio. Las tres piezas es

tan talladas en dos clases de madera, una más oscura que la otra 

que se combinan con elegancia y favorecen el claroscuro que de por 

si producen sus alto-relieves. 

El p6lpito, de planta ochavada está compuesto de una pe! 

na, la tribuna propiamente dicha -con su antepecho- y el tornavoz, 

La bulbosa peana, dividida en gajos y rematada en su parte infe

rior por un perill6n está cubierta con fantásticos mascarones el! 

horados con formas vegetales que en su parte superior, recuerdan 

las conchas, En el antepecho la ornamentaci6n es a base de fuer

tes molduraciones combinadas 1con relieves de follajes y cada panel 

queda separado por un enmarcamiento mixtilíneo y profundo que alo• 

~ ja imágenes talladas en tercera dimensi6n. La parte superior de 

esta secci6n está rematada por una ancha y moldurada cornisa, El 

tornavoz es también muy rico en molduraciones; unas bajan como 

guardamalletas y otras se elevan formando pequeños remates en ca-

da secc~6n del ochavo, coronados con conchas. El centro de cada 

uno de estos conjuntos ornamentales está señalado por la figura 

de un sacerdote de diferentes edades con sobrepelliz, bonete y un 

libro en la mano, 
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Los temas religiosos que alientan en el p6lpito fue

ron cuidadosamente escogidos, como hemos visto que fue la norma 

en:.todas las partes de esta obra, En los siete paneles del ante

pecho de la tribuna, que quedan hacia la nave (el octavo panel es 

el que se adosa a la pilastra), se encuentran las siguientes im&

genes: La Purísima al centro, al lado derecho de ~sta, San Rafael 

Arc4ngel, luego San Mateo y San Lucas, Del lado izquierdo de la 

Virgen aparece otro arcángel, San Gabriel probablemente, dada su 

conocida relaci6n mariana, Al costado de San Gabriel está San Juan 

y luego San Marcq~, As! pues, la Virgen Purl§ima se presenta escol

tada por dos arcángeles y por los cuatro evangelistas, a quienes 

por derecho, les corresponde sin duda un sitio tan señalado en el 

lugar que sirve para la predicaci6n de sus escritos, Una pequeña 

puerta se abre sobre la pilastra y comunica el p6lpito con la nave 

mediante una escalera oculta. Sobre esa puertecita policromada hay 

una pintura ovalada con la imágen de .san Gregorio Magno Papa -uno 

de los cuatro grandes Doctores de la Iglesia- escribiendo inspi

rado por el Espíritu Santo (8), Barrocamente1 la tiara que debía 

llevar puesta en la cabeza, no forma parte de la pintura sino que 

está esculpida y colocada encima del marco, La parte interna del 

torna voz esta decorada al 6leo con una alegoría en que aparece el 

Espíritu santo -la Suprema Inteligencia- rodeado de querubines co

mo para iluminar al que desde ah! predica la palabra de Dios, Por 

su parte superior dicha pieza termina con Qna preciosa talla que 

representa un ap6stol predicando con emotiva actitud declamatoria, 

Debe ser la imagen de San Pablo, tan famoso no s6lo por sus sermo

nes sino por la elocuencia que ponía al decirlos, 

Los ambones son muy parecidos al p6lpito en cuanto a 

diseño, talla y ornamentaci6n1 con la excepci6n de que no tienen 

tornavoz y en cambio lucen al frente de la tribuna un e1pl6ndido 
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atril formado por un amorcillo atlante, que surge del centro del 

panel entre follajes y conchas. La parte superior de dicho atril, 

que el efebo sostiene con sus brazos levantados hacia atrás, se 

compone básicamente de dos conchas sobrepuestas, acompafiadas de 

follajes, como puede verse en las ilustraciones. Los ambones están 

colocados sobre los ángulos de las pilastras del gran arco triunfal 

del presbiterio. Escaleras interiores conducen hasta sus tribunas. 

Carecen de puertas y s6lo tienen un pequeño arco de medio punto, 

sobre el que aparecen pequeñas pinturas ovaladas y sobre ellas un 

gran querubin de madera estofada. 

Los ambones están dedicados a la representaci6n de los 

doce up6stoles, encontrándose seis en cada uno de ellos, No ha si

do posible identificarlos a todos, pero reconocimos a varios, En el 

amb6n de la Epístola, de izquierda a derecha -están representados 

san Sim6n con su sierra; Santiago el Mayor con su callado o bor

d6n y santiago Alfeo con un bast6n en forma de estaca, En el amb6n 

del Evangelio y -en la misma direcci6n- se ven: santo Tomás con su 

lanza, despu~s dos ap6stoles no identificados y pasando el panel 

central se destacan, San Juan con el caliz y San Pablo con su es

pada, En la pintura del amb6n izquierdo reconocimos a San Pablo¡ 

el santo representado en la pintura del amb6n derecho puede ser San ' 

Juan. 

La talla de estas tres piezas en la que abundan conchas, 

mascarones y follajes -repetimos- es de primera calidad, Culta, fi

na, delicada, parece de oficio diferente a la de los retablos aun

que repite, como hemos visto, motivos caracteristicos del balbasi_s 

nismo que informa toda la obra. Los tres muebles son de la misma 

artesan!a y materiales. En cambio el p~lpito de la Capilla del Pa• 
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dre Jes6s 1 mucho m~s sencillo es de gusto geometricista1 orna-

mentado con tableros y se asienta sobre una ligera base, esbelta 

y torneada. En la parte interior del tornavoz se repite la pintu

ra aleg6rica de la gloria y por fuera lo remata un perill6n. 

Los confesionarios, el tenebrario, el facistol y el candelero pas-

cual. 

Estos o~r~s muebles completan el antiguo mobiliario del 

templo, puas las bancas -copiadas de las originales- fueron cons

truidas en cedro rojo el año de 1945 1 inaugur~ndose el 17 de octu

bre de dicho año 1(9) en solemne ceremonia con Te Deum y la presen

cia de las principales familias del pueblo que contribuyeron eco-

n6micamente. Fuimos testigos de la radiante ceremonia en que se 

abrieron totalmente las puertas del templo y derde la plaza podia 

contemplarse el inmenso retablo mayor copiosa1r:en\:e iluminado. 

Los confesionarios, muy a tono por su riqueza ornamental 

con un templo tan suntuoso, muestran un espl~ndido hd1'roquismo geo

metricista1 a base de tableros y perfiles mixtilíneos en diversas 

direcciones y vol6menes. Las cubiertas, trilobuladas podr!amos 

decir -aunque la parte central no es lobulada sino piramidal- ter

minadas con elegantes perillones1 son muy originales. Se conservan 

seis de ellos, dos en el crucero, uno a la entrada de la Capilla 

del Padre Jes6s1 dos m~s dentro de ~sta y el 6ltimo en el aposento 

que comunica el templo con la sacrist!a. 
• • • 

·El tenebrario por su parte es una obra excepcional por 

su tamaño y diseño, que combina la talla con obra de marqueteria. 

El pi~ que imita la forma de un gigantesco candelero, es de rico 

barroquismo y va adornado con las imprescindibles conchas y algu-

nos ramos de follajes. Sobre esta base se asienta la forma de un 

tri!ngulo equilAtero sobre cuyos lados elevados se apoyan quince 
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pequeños barrocos candeleros. El triángulo es d.e franco gusto 

mudéjar. La marqueter!a llena sus molduraciones y una preciosa 

laceria, que compone una e~pecie de flor o estrella, ocupa su e! 

pacio interior. Este lujoso aparato se emplea durante las cere111.2 

nias de Semana Santa y se le llama tenebrario o candelero de las 

Tinieblas, porque se usa para dicha funci6n religiosa los d!as 

miércoles, jueves y viernes santos. El candelero se coloca en el 

presbiterio con catorce velas de cera amarilla y una de cera blan• 

ca, "Al terminarse cada salmo de Maitines y Laudes, se apaga una 

vela, comenzando por la más baja del lado del Evangelio y luego la 

primera del lado de la Epístola y as! sucesivamente hasta apagar 

las catorce velas terminando el quinto salmo de Laudes, La 6ltima 

vela que es la blanca y está en la parte más alta o vértice del 

trifuigulo se quita al terminar el Benedictus, sin apagarla y se 

esconde detrás del altar. Terminando el estrépito que al final se 

hace (con las matracas) , vuelve a colocarse dicha vela en el can

delero, encendiendo antes con ella la lámpara del sant1simo 1 que 

también se apaga después de la 6ltima de las sei~; velas del altar, 

y se da lui: al templo" ( 10), El uso de este candelero triangular 

se remonta a la Edad Media. El n6mero y disposici6n de las velas 

y el modo de apagarlas, data del siglo VII (11). 

En el coro se conserva un digno facistol -o sea el mue

ble donde se colocan los libros corales para cantar- que como pu! 

de verse en las ilustraciones posee proporcionadas formas geomé -

tricas tanto en su estructura como en sus partes ornamentales, s2 

bre sus cuatr~ caras se yergue un dispositivo •de la misma madera 

y factura- para colocar una vela qrande que ilumine los libros, 

Esta pieza se encuentra ahora un tanto relegada -pero bien conse¡ 

vada- en un rinc6n del coro, como mudo testigo de tiempos mejores, 
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por lo que se refiere a la calidad de la m6sica coral. 

En el pasillo inmediatamente anterior a la Sala Capitu

lar, se encuentra un hermoso candelero rojo y oro, de tamaf\o gigan 

tesco, ornamentado con roleos, follajes y las famosas conchas •rA 
brica de balbasianismo- en algunas de sus partes. Sobre su fuste 

molduradisimo y lleno de diversos ornamentos se sostiene una gran 

vela blanca, artificial, de secci6n ochavada, que simula el cirio 

pascual, pues este candelero es especial para colocar dicho cirio. 

El cirio pascual es una vela mayor que las comunes, a vs. 

ces de tamafio y peso colosales,uando se enciende por vez primera 

s6lo se puede hacer con el fuego tomado de una de las tres velas 

que se encienden en el fuego nuevo bendecido el ss.bado santo. El 

candelero con el cirio se coloca cerca del altar mayor. Se consid~ 

ra como el emblema de Jes6s resucitado y según otros especialistas, 

significa la columna de fuego que guiaba a los israelitas por la 

noche durante su peregrinaci6n por el desierto. Cuando se bendice 

el cirio se canta este preg6n: Prae conium parchale o Exultet, pr~ 

g6n que se ha atribuído a San Ambrosio y a San Agustín. Este ritual 

ya se hacía en el siglo VI y al parecer fue el Papa san z6simo 

(417-418) qui~n extendi6 la costumbre. El cirio pascual se encie!l 

de en los Oficios del S~bado santo y de toda la semana de Pascua, 

de los domingos y de los dÍas de fiesta hasta la Ascenci6n del Se• 

ñor. En ~ste dia se apaga despu~s del Evangelio, pues si represen

ta a Cristo, como en ese día subi6 a los cielos, debe desaparecer 

de la vista de los hombres (12) 

La pila bautismal. 

Sobre una plataforma octogonal, doble, escalonada, que 

ocupa m&s de la mitad de la superficie del recinto, encontramos 



,. 

374 
colocada la pila bautismal, dentro -claro est~- del Bautisterio, 

La pila propiamente dicha tiene forma de copa1 trabajada en grue

sos gajos cubiertos con follajes muy carnosos y va asentada sobre 

una base de secci6n cuadrangular, Tiene tapa de madera, dividida 

también en ocho secciones y rematada por una pequeña peana que 

sostiene un crucifijo de madera, de muy buena calidad artistica. 

Alrededor de la pila, colocados en direcci6n de los cua

tro puntos cardinales se hallan cuatro piezas escult6ricas. Una de 

ellas, la que queda al oriente -o sea al frente de la pila bautis

mal- es otra pequeña pila -con forma de copa también, de gajos m~s 

cerrados y montadd sobre una pequeña columna clasicista, Este ele

mento es la piscina o sea donde se recoge el agua bendita, que to

m~ndose de la pila bautismal, se derrama sobre la cabeza del bau

tizado. Algunas pilas llevan dentro de su oquedad los dos recipieJl 

tes, es decir, el lugar para el agua bendita y la piscina, separa

dos por una pared. Este 6ltimo tipo de pilas no es el m~s abundan

te, pero para ejemplo recordarnos la que se conserva en el Museo del 

Obispado de la ciudad de Monterrey, procedente del convento franci! 

cano que existi6 en dicha poblaci6n. 

Las otras esculturas que acompañan a la pila son repre

sentaciones de los misteriosos simbolos apocalipticos mencionados 

~ por San Juan (que despu~s, con el tiempo se identificaron con cada 

uno de los evangelistas), El texto apocaliptico dice asi1 "Dentro 

del trono habia como un mar de vidrio semejante al cristal, y en 

medio del trono y en rededor de 'l cuatro vivientes, llenos de ojos 

por delante y por detr~s. El primer viviente era .semejante a un 

le6n, el segundo viviente semejante a un toro, el tercero tenia 

semblante como de hombre, y el cuarto viviente era semejante a un 

~guila voladora", A este texto de San Juan, Nacar Colunga le hace 
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la siguiente anotaci6n1 "Esa vasta extensi6n de los cielos con

cebida como un oc~ano inmenso, Estos cuatro vivientes misteriosos, 

que no se pueden decir animales, porque uno tiene el aspecto de 

hombre, deriva de Ez r, 5 ss, y 1, 12 s., donde sostienen y mue

ven el trono de Dios, Su n6mero guarda relaci6n con las cuatro 

partes del universo, y sus ojos indican la parte que tienen en el 

gobierno del mismo o de la Iglesia esparcida por todo 61, Son los 

cuatro reyes del reino animal1 el rey de las selvas y de las fie

ras, el rey de los qanados1 el rey de los aires v el rey de la -

creaci6n. Como el trono est! asentado sobre los vivientes, resul

ta que estos estful debajo del trono y alrededor de ~1 11 (13). 

La asociaci6n de este simbolismo apocalíptico al lugar 

donde se celebra el sacramento del bautismo -el m~s preciado rito 

de iniciaci6n a la vida cristiana- se explica fácilmente, ya que 

el que se bautiza y entra a la comunidad cristiana debe convertir

se en apoyo y dar alabanza eterna al Creador. 

Corno es f~cil notar en las ilustraciones, el hombre no 

est! representado escult6ricamente, sino s6lo los tres animales1 

toro, ~guila y le6n, porque el ser humano se hace presente cons

tantemente, de carne y hueso, cada vez que un niño llega hasta la 

pila bautismal para recibir el agua bendita. As! la representaci6n 

humana en éste simbolismo, se convierte en una participaci6n reno

vada, viva e individualizada, mucho m!s valiosa espiritualmente, 

Tan fina e ingeniosa aplicaci6n de los valores religiosos a las 

formas art!sticas, debe ser uno de los m~s bellos y conmovedores 

logros que, l~s profundamente religiosos, pueden encontrar en este 

templo excepcional, 

La talla de los animales -muy est~ticos- es de cepa com

pletamente popular, un poco tosca, y su expresi6n llena de candor. 
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Y no cabe duda que este reposado primitivismo le comunica a la 

escena un tono bíblico que le va muy bien al tema. La figura del 

toro -echado en el lado sur- es deliciosa. Vista por dAtr~s, nos 

atrae la suave llnea que baja desde la cabeza hacia la cola, Vis· 

ta por enfrente parece una pequeña ternera desvalida, m~s que un 

poderoso toro -rey de los ganados- que d6cilmente dobla sus patas 

delanteras, El le6n -colocado en direcci6n del norte- es también 

sumiso, careciendo de la ferocidad y robuste:·: que la naturaleza 

le ha dado, El rostro ancho y humanizado, sus risibles melenas y .;¡ , 

su corta talla, son tlpicas de las malas representaciones que de 

estos animales abundan en el arte novohispano, pues los artistas 

difícilmente pudieron haber visto un le6n vivo, as! que hicieron 

muy singulares representaciones de los modelos impresos que tuvi! 

ron a mano. El !guila est~ colocada entre el toro y el le6n 1 miran 

do hacia el poniente, De pie, agacha la cabeza para sostener con 

su pico un libro mientras extiende sus alas hacia atr!s, El cuer• 

po de esta figura es francamente pesado y malas las proporciones 

del ave y su plumaje presenta una talla derivada de arquetipos -

prehispanizantes, como se puede comprobar comparando el tratamien-
.•,1<"• 

to de las ~a.urnas de esta escultura con el pelaje de alguno de los ·· 

coyotes prehisp~icos que se conservan en el Museo de Anttopolog!a 

J de la ciudad de México. Es importante señalar la persistencia de 

dicho arquetipo, en una obra dieciochesca, 

Al principio del cristianismo el bautismo se recibía en 

las fuentes, r!os, etc, Luego se construyeron los Bautisterios -a 

partir del edicto de Mil~- que tenían al centro una piscina a la 

que se descendía por medio de varios peldaños. En el siglo VI, al 

generalizarse el bautismo de los niños, ya no fue necesaria la pis• 



,~ ;;· 
377 

cina y fue sustituida por las pilas. Como el bautismo se recib!a 

por inmersi6n, la pila deb!a de ser grande, de piedra, aunque se 

conservan algunas de plomo o de bronce. Al adoptarse el bautismo 

por infusi6n, se redujeron considerablemente las dimensiones de 

las pilas y en la bpoca g6tica tomaron la forma de copa que es la 

m~s usual. Desde mediados del siglo XIII se tom6 la costumbre de 

guardar el agua bendita bajo llave, lo que explica la adici6n de 

las cubiertas de madera (14) corno la que tiene la pila de Santa 

Prisca. 

Por otra parte, la colocaci6n de las pilas bautismales 

dentro del templo comenz6 a hacerse desde el siglo VII, -desapare

ciendo con el tiempo los bautisterios como unidades arquitect6ni

cas separadas de los templos- pero siempre en un lugar alejado del 

1 altar mayor. En la parroquia de Taxco 1 como hemos visto, el Bauti.§. 

terio tiene una construcci6n especial, anexa al templo, que per

mite realizar la ceremonia con apego a la antigua idea cristiana 

de que el hombre nunca debe trasponer el umbral de las puertas del 

templo, sin estar antes bautizado, cosa que -corno hemos visto- pr! 

gona as! el relieve del Bautismo de Cristo que ocupa el centro de 

la portada principal. 

Nos parece interesante transcribir aquí el dato que tam

bién don Manuel Toussaint registra en su libro, acerca de la pri

mera criatura que se bautiz6 en Santa Prisca. Según la partida de 

bautismos de la propia parroquia, fue una niña, Loba de casta, hi• 

ja legitima de Salvador S~chez y de Petrona Garc!a a quien se le 

dieron los nombres de Eusebia de Jesús, el año de 1759 1 mismo de la 

dedicaci6n del templo (15). 

Un pequeño lavamanos de piedra tallada, de forma oval, 

adosado al muro cerca de la puerta, completa los servicios del Bau

tisterio. 
• • • 
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• • • 
En la actual sacristía de presbíteros se conserva un 

crucifijo que merece por su calidad artística, una menci6n espe• 

cial. Sobre una cruz verde oscuro, formada por dos varas de espi• 

nas entrelazadas, se destaca el cuerpo p!lido de Cristo¡ una her~ 

mosa escultura, culta por el oficio, podríamos decir, pero popular 

~ por el gusto que tuvo el artista en valorar con tanto vigor las 11! 

gas, mediante espesas manchas de sangre negrusca1 como ha sido CO! 

tumbre entre los artistas populares mexicanos, hacedores de estas 

imagenes. El desnudo es bastante bueno en su aspecto anat6mico y .; 
que logr6 

de muy buen gusto el discreto tratamiento de los m6sculos¡ un cuer-

po alargado, casi fino con buena dósis de academismo. En el rostro, 

los razgos viriles expresan con bastante realismo la muerte. 

Por el contrario, el Cristo atado a la columna que se V! 

nera en la capilla del padre Jes6s 1 es una obra completamente pO• 

pular, cruenta y terrible en su aspecto físico sangrante. El artis· 

ta convirtió el cuerpo de esta escultura en una gran llaga descar

nada y oscura. Todo él es la imagen viva y tremenda del dolor, a 

la manera nativa que por cierto constituye la 6nica representación 

de sufrimiento f!sico, que se encuentra dentro de este templo¡ las 

manos crispadas sobre la columna, las piernas rígidas e hinchadas 

~ -en donde el oficio, burdo y primitivo dió resultados 6ptimos- los 

hombros des:arnados y el rostro ennegrecido por la sangre, afilado 

y estragadc.. Hasta los largos cabellos naturales ·donaci6n de algu• 

na devota- y la tremenda corona de largas espinas, contribuyen a 

acentuar el carActer trAgico de esta dolorosa figura de Jes6s Naza• 

reno que contrasta grandemente con el ámbito culto, dorado y res

plandeciente dentro del cual estan colocadas decenas de imagenes 

piadosamente serenas y límpidas como hemos visto. 
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Algunas otras piezas decorativas merecen hacerse notar, 

por ejemplo las maderas talladas de donde penden los candiles que 

iluminan la iglesia, que a manera de "piñas" o "moc~rabes" barro-

cos, cuelgan del techo profusamente ornamentadas con rnolduraciones, 

querubines y follajes, en vivos tonos de rojo y oro, as! como la 

variada y vigorosa talla de las puertas -de las que reproducimos 

C: algunos ejemplos- las cuales con tal riqueza art!stica y material 

aumentan la grandeza de la parroquia. 
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·1,- Toussaint, Manuel, Op cit. p. 65 

2.- Roig 1 Juan Ferrando, op. cit. p. 74, santa Cecilia fue marti
rizada en la ~poca del Papa Urbano IV. Era hija de muy 
noble familia, Fue decapitada en su propia casa, conver• 
tida hoy en basílica, Desde el siglo XV se la representa 
con un instrumento musical, 

3.- Enciclopedia de la Reliqi6n Cristiana, T, VIII, P• 1064-1065 

4,- Ibidem, T, I, P• 534-535 

5,-~· T, I, P• 534.535 

6,-~· T, I, P• 534-535 

7,- Guillet1 Louis. El Arte Reliiqioso de los siglos XIII al XVII, 
Buenos Aires, Argos, 1939 1 P• 55 

8,- Roig 1 Juan Ferrando, Op. cit, P• 127 
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cional, Legajo 14173 1 1 y 2, 

10,- Enciclopedia de la Reliqi6n Cat6lica, T. II, p. 367 

11,-~· P• 367 

12,- Enciclopedia de la Reliqi6n Católica, T. II, P• 717-718 

13,- Nacar Fuster1 Elolno y Colunga1 Alberto, Op. cit. p. 1353-1354 
Apocalipsis de San Juan 4 - 5 a 7 

14,• Enciclopedia de la Reliqi6n Cat6lica, T, v. P• 1564-66 

15,• ~· T, V, P• 1566 

16.- Toussaint, Manuel. op. cit, p. 103-104 
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Las pinturas del templol 

En un templo de tanta alcurnia burguesa y tan rico co

mo la parroquia de santa Prisca, la pintura no pod!a faltar den

tro del plan ornamental, ni tampoco la presencia -entre otros

del pincel m~s afamado de la época1 el de Miguel Cabrera (1), 

Asi, aun,¡ue los retablos del templo son de gusto preferentemente 

escult6rico obedeciendo la tendencia de aquellos afios 1 encontra

mos pinturas en algunos de ellos, ademAs de dos grandes lienzos 

en la nave; otros cuadros mAs en diferentes partes del edificio; 

una colecci6n de retratos de personajes de la época en la Sala C! 

pitular de la casa cural, sin contar con la opulenta ornamentaci6n 

pict6rica de la sacrist!a, recinto del que nos ocupamos especial

mente en el apartado siguiente. Adem~s de estas pinturas al 6leo, 

existe tambi~n un mural y restos de otras pintur3s al temple, 

Pinturas al temple. 

En el pasillo que va a la Sala Capitular se encontra· 

ron restos de ornamentac16n al temple, Esto se supo a ra!z de al

gunas reparaciones que deblan hacerse como consta en un informe 

de Manuel Toussaint, fechado el 18 de abril de 1937 (2), En dicho 

informe, Toussaint ped!a que de ser posible las pinturas se conses 

varan, pero eso no se logr6 ya que aparentemente las reparaciones 

eran muy urgentes y las pinturas no tenían gran valor artistico, 
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Debemos recordar también que en el cubo de la torre 

noroeste existen aun -milagrosamente, porque nadie ha cuidado 

de conservarlos y cada dta est~n m~s borrosos- restos de la ins

cri pci6n aquella que alude a un tal Dur~n como p<.sible arquitecto 

del templo, seg6n hemos comentado en los cap!tulos anteriores, 

Dicha insciipci6n que consta de cinco.versos y una frase que los 

enmarca, tiene la misma ~cnica al temple, Esto nos da derecho a 

pensar que pudieron existir algunas otras decoraciones de este 

género pict6rico, que tanto se us6t sobre todo en los guardapol

vos de los reuros, como parecen haber sido los restos mencionados 

por Toussaint, 

Importante en este tipo de pintura son los murales que 

existen detrfis del altar mayor -según el esquema adjunto- y que rs 

presentan una cosecha de trigo y una vendimia, Estas ocultas pin

turas se pueden ver entrando por las pequeñas puertas laterales que 

se abren al pie del retablo may,Jr y que conducen i:xactamente a su 

parte posterior, Todos los retablos tienen este espacio trasero p:_ 

ra dar acceso a sus diferentes alturas ya sea para lim?iarlos o pa

ra facilitar ciertas necesidades Ge tipo litúrgico, 

En este caso el angosto pasillo, dentro del cual se for

man tres c~maras, s•c! ha decorado en dos de ~llas con murales que 

representan una alegor!a du la Eucarist!a, muy a prop6sito para es

tar cerca del Sagrario del Altar y a los lados del manifestador o 

sea del lugar especial para la colocaci6n del Sant!simo, ya que co

mo bien se sabe el pan '! el vino son los vel:iculos materiales para 

el milagro de la transustanciaci6n, Del lado derecho aparece un 91:Jl 

po de muchachos cargando, sobre un tronco, un enorme ramo de uvas; 

un poco a la izquierda los acompaña la figura de un anciano, al pa

recer un rabino. Del lado derecho hay m~s figuras femeninas, tres 
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de pi~, una de las cuales lleva en los brazos un gran ramo de 

espigas de trigo de las cuales ofrece una a un hombre que est~ 

junto a ella. A los pies de ambos, algunos hombres y mujeres cose

chan el trigo, Por la indumentaria -turbante y t6nicas- de los pe¡ 

sonajes, nos parece que se quiso recrear un ambiente b!blico. La 

parte correspondiente al primer plano horizontal, en donde se loca

lizan las figuras humanas, parece tomada de algún grabado por la 

rigidez de la composici6n, mientras qu~ el segundo plano horizontal, 

que queda por encima de dichas figuras tiene la apariencb de ha• 
( 

ber sido ya creaci6n del pintor -pues tiene un aspecto muy espon-

t~neo- para completar las escenas con paisaje, en el que aparecen 

~rboles 1 cielo y p~jaros volando, Predominan en estos murales los 

tonos rojos, azules y ocres bastante bien conservados, casi todos 

muy planos puestos sobre contornos casi lineales, 

Las puertecitas que cierran la parte superior de las dos 

escaleras formando una pequeíla c~ara detds del manifestador, ~s

t~n pintadas al temple por la parte que dan a los murales siguiendo 
fondos 

los temas de estos y lucen/dorados con dibujos en negro, hacia el 

interior de dicha c~mara. 

La decoraci6n de los edificios con pinturas murales, tan 

gustada en el siglo XVI, no desapareci6 totalmente al correr de los 

siglos, sino que se sigui6 usando aunque con menos importancia ar

t1stica cada vez, Es decir, desde principios del siglo XVII se fue 

abandonando el gusto por los grandes murales debido al desarrollo 

de la pintura al 6leo pero siempre se acostumbró decorar ciertas 

partes de los muros con motivos al temple, tales como colgaduras, 

cenefas, guardapolvos, etc, En el siglo XVIII sin embargo, se prod~ 

jo una ins6lita obra rnuralista inspirada por el padre Luis Felipe 
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Ner1 de Alfaro, quien cubri6 con pinturas todos los muros del 

Santuario de Atotonilco el Alto en el Estado de Jalisco. Vemos 

as! como en la Nueva España el gusto por la pintura mural se man• 

tenia latente, por lo tanto el pequeño mural taxquefto no es nada 

excepcional, ni por su existencia ni por su calidad, Simplemente 

se quiso enriquecer la simbolog!a religiosa aprovechanqo ese ¿spa• 

._,, cio. 

i·: 

Pinturas al 6leo, 

Por supuesto que no todas las pinturas de tema religioso 

son de Miguel Cabrera, aunque la mayoría s! parecen, cuando menos, 

haber salido de su taller, Las hay de diversas categorías: algu -

nas tienen toda la calidad y grandeza de expresi6n de un pintor 

de su talla, otras de menor calidad pero indudablemente cabreria

nas deben haber sido pintadas por sus disc!pulos y despu~s retoca

das por el al final y algunas m~s pertenecen a pintores de segun

do orden, algunos de ellos an6nirnos, 

Dentro de la iglesia los cuadros que desde luego mere

cen la firma de Cabrera -cosa que no hemos podido constatar por 

~ la gran altura a que est~n colocados- son, en primer término, los 

dos de la nave. Estas pinturas son los medios puntos que se en-

cuentran uno sobre la parte interior de la portada lateral y otro 

sobre el arco de entrada a la Capilla del Padre Jesús, seg6n ya he

mos mencionado en otro lugar, Los temas pintados soni El martirio 

de Santa Prisca y El martirio de San Sebastiful, Los marcos de las 

pinturas seg6n puede verse en las ilustraciqnes, son extraordina• 
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riamente bellos, Las molduras del medio punto se ven adornadas 

a tramos equidistantes, con ramos de follajes alternados con qu~ 

rubines, quedando dos de estos seres celestiales sobre el eje cen• 

tral del lienzo, uno abajo y otro en la c6spide, En el marco que 

corresponde a la pintura de san Sebastián la rica talla de madera 

dorada, en su parte inferior se pliega a la forma ondulante de la 

concha del capialzado y ostenta suaves y fincls formas vegetales, 

que inundan hasta las enjutas en donde emergen dos roleos enormes 

que sirven de asiento a los consabidos ángeles balbasianos: uno de 

ellos lleva una lanza y el otro un casco, objetos usados por el 

personaje en su calidad de soldado romano, El marco de la pintura 

de Santa Prisca, se ciñe también en su parte inferior a la trayec

toria del medio punto del arco ostentando los mismos roleos-peana 

que el marco frontero, con iguales ángeles, que en este caso portan 

palmas del martirio, 

La composici6n de ambos cuadros es muy ambiciosa, plet6-

ricu de personajes y dividida en varios tiempos. En ambas se apre

cia la secci6n de oro que se localiza exactamente en los lugares 

en donde aparecen las figuras principales. Se notan tambi~n nume· 

rosos ejes diagonales que comunican movimiento a las escenas, En 

El martirio de San SehastiAn, se destaca adem~s una clara l!nea 

divisoria entre los acontecimientos terrestres y el·vuelo de los 

~ngeles en la zona celestial, l!nea que est~ menos marcada en .§.t. 

martirio de Santa Prisca, en cuya escena principal, las figuras hu• 

manas y las celestiales, se entremezclan, 

Aunque no hemos [Odido precisar de que obras de Rubens 

en particular, derivan estas composiciones, es obvio que son de

cididamente rubenianas, Por una parte ya es muy conocida la tras• 
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cendencia que tuvieron los grabados de las obras de Rubens en la 

Nueva Espafia y por la otra, sabemos tambi~n que precisam&nte Ca• 

brera1 hizo buen uso de dichos modelos, Los escorzos, los vuelos 

de los ropajes de los ~ngeles, el tipo de las indumentarias de los 

soldados, ta forma de agrupar los personajes -soldados, mujeres o 

~ngeles- son todas soluciones de cepa rubeni111a. Por ejemplo, la 

mujer de rostro implorante que lleva un nil'lo semidesnudo en su re

gazo, en la enjuta derecha de El martirio de Santa Prisca1 se en

cuentra con bastante frecuencia en diversas pinturas del pintor fla

menco, como recurso complementario, igual que Cabrera lo usa aqui. 

Por otra parte el barroquismo de las obras es espl~ndido 

y ambicioso, cumpliéndose debidamente con el papel ornamental-sim

b6lico-reliqioso de las mismas. Hay mucho movimiento, color y dibu• 

jo decoroso, aunqu~ la figura de san Sebastián, por ejemplo, es un 

tanto rígida y el recurso de apoyar el pie izquierdo sobre una 

piedra parece -como ha observado el profesor Xavier Moyss~n- un ar

tificio para equilibrar el cuerpo. 

En El martirio de San Sebastián1 la escena principal es 

el flechamicnto que sufri6 el santo sin perder la vida. En el fon• 

do a su derecha parece distinguirse al emperador ·Dioclesiano o 

Maximiano- rodeado de personajes, quien orden6 la muerte del santo, 

Al fondo, del lado izquierdo, tiene lugar la escena en que San Se

bastián fue muerto a palos, en la que por cierto se distingue por 

su buena calidad, el escorzo de su cuerpo ca!do. 

En El martirio de santa Prisca, hay dos escenas, la prin

cipal que representa el momento en que la santa fue hecha prisio• 

nera 1 mientras a su lado algunas mujeres lloran y se lamentan, 

Al fondo, del lado derecho, se ve,la escena en que se di6 muerte 

a la santa1 decapitada 4btf iMr' ~ ~¡ seg6n la leyenda, 
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mientras un ~ngel desciende de los cielos en actitud retadora. 

En ambas obras las figuras de los m~rtires son limpias y 

sus rostros est~ticos no mu~stran el sufrimiento f!sico que produ

ce el martirio, Los rostros de todas las im~genes, igual que en la 

escultura de los altares, son de cierta belleza idealizada: rostros 

finos, nariz recta, boca chica, ojos grandes y candorosos y casi 

siempre elevados al cielo, Pero as! como los rostros son quietos 

e inexpresivos en general, los cuerpos y sobre todo las manos se 

mueven en trayectorias sinuosas. En la pintura de Cabrera el juego 

m6vil que comunic~ a las manos de las figuras es notable, muy barr2 

co y muy característico. 

En los retablos colaterales hay siete medallones y un 

lienzo mayor en cada uno quo 1 según hemos visto, representan esce

nas alusivas a la aparici6n de la Virgen de Guadalupe en el retablo 
' dedicado a ella y distintos pasJjes de la historia sagrada y maria-

na en el correspondiente a Nuestra Señora del Rosario, Todas es-

tas pinturas por su aspecto formal son obras de Miguel Ccbrcra aun-

que tampoco pudimos ver si hay firmas en ellas pues est~n colocadas 

a una gran altura. 

El a~o de 1751 1 el Cabildo de la Colegiata de Guadalupe 

lanzó una convocatoria para que se estudiara el lienzo guadalupano 

con el objeto de dar rf2levar.cia a su origen divino. Higuel Cabrera 

tom6 parte en dicho dictamen y en 1756 se public6 un opúsculo fir• 

mado por ~1 1 titulado: Maravilla Americana y Conjunto de Raras Mara• 

!!.ll!!•oo etc. (3) 1 en el que nuestro artista informa de sus obser• 

vacioncs ticnicus sobre dicha pintura -para él de oficio divino, 

desde luego• convirtiéndose as! en una de las mbximas autoridades 

en la materia. Por otra parte, parece ser, que antes de Cabrera, el 
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pintor Juan Correa, habla hacho un calco del original en papel 

aceitado, que sirv16 para que los pintores -incluyendo a Cubrera

copiaran de all{ sus Vlrgenes de Guadalupe (4). En 1752 1 Cabrera, 

ayudado de Jos~ de Alc!bar y de José Ventura Arn~e7. -pintores tam

bién- hizo tres copias de la Guadalupana. Una para el Obispo don 

Manuel Rubio y Salinas, otra para el padre Juan Francisco L6pez 

quien la present6 en Roma al Papa B·:medicto XIV y otra que? conser• 

v6 ~l para que sobre ella se siguieran haciendo copias fieles al 

original (5) y es de suponerse que cuantas imágenes haya pintado 

Cabrera de la Virgen de Guadalupe •que fueron muchas- las haya 

copiado de dicha copia. Dados estos antecedentes y el amor y devo

ci6n que indudablemente este artista sinti6 por el culto guadalu

pano1 debi6 pintar con entusiasmo los lienzos para su retablo en la 

parroquia de Santa Prisca. Nos sorprende sin embargo un pequeño 

detalle, La pintura de la Virgen de Guadalupe que preside la com

posición religiosa de este colateral, no reproduce fielmente, como 

fue la preocupación de Cabrera, todos los detalles del original, 

El mismo nos dice, que los rayos solares que rodean a la imagen, son 

en nórnero ce 1291 altcrnündo unos serpeados y otros~· 3ste de

talle aparece en muchas de sus Guadalupanas, pero en la de Taxco

los rayos son todos riictos. Corno es un lienzo que tiene que habeE, 

se hecho cuándo los efectos del dictamen y las copias del original 

deb!an tener mucha vigencia -sobre todo para el mismo Cabrera-

nos parece que esta "copia" fue hecha por un disc!pulo que descui• 

dÓ la apariencia de los rayos. Cabrera <lebió dar los toques finales 

comunic~ndole a la figura el car~cter cabreriano que indudablemen• 

te tiene en el rostro y colorido, 
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La representaci6n de la Virgen del Rosario en· el 

centro del colateral frontero es igualmente aúlce, suave, l!m

pida y con tocos los dichos cti.nones de la belleza cabreriana y 

dieciochesca en el rostro1 boca diminuta, üente muy amplia, na

ri~ recta, fina, rostro ovalado, muy semejante por cierto -hasta 

en el arreglo del cabello y de la corona- a la Virgen de la Merced, 

firmada por Cabrera en 1754 1 que se conserva en la Pinacoteca Vi

rrein<ll de San Diego. 

En los dos lien;:os anteriores C¡¡brera empleó con toda 

propiedad composJí;iones de eje central -como era 16gico por el ti

po de las ím~genes- para lograr figur¿s est~ticas y majestuosas. 

Todas las pinturas de los medallones de estos colatera

les son del pincel de Cubrera, tanto por el dibujo corno por el 

colorido y la co1nposici6n. Se encuentran en ellos los mismos raz

gos faciales, el mismo dibujo de los dedos, las m.i.smas actitudes 

comedidas de los personajes, los mismos rojos y azules matizados, 

los mismos grises y sepias. Por ejemplo en la escena de la ~

~ en el colateral de Nuestra Señora óel Rosario, el traje de 

Santa Isabel es gris y sepia igual que el que lleva la misma santa 

en la misma escena que, s6lo que de mayor tamaño, se encuentra en 

la s.cicrist{a. De todas las escenas emana el equilibrio de uha com

posici6n serena y racional basada principalmente en la sccci6n~1 

!urea, 

• 

Como se recordar~, hay dos pinturas pequeñas en cada 

uno de los.altares de san Juan Nepomuceno y de la Vi1:gen del Pilar, 

En el primer retablo representan, arriba, ~a muerte de San Juan Ne-
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eomuceno, cuyo cuerpo aparece flotando sobre las aguas del rio 

en la parte baja de la composici6n, En la pintura de abajo se re• 

presentan dos escenas dentro del mismo lienzo: San Juan confesando 

a la Ruina -que es el tema principal- y al fondo el momento en que 

el Re~ Wenceslao condena a San Juan, En el retablo frontero la pin• 

tura superior representa la Aparici6n de la Virgen del Pilar a San• 

tiaqo Ap6stol y la pintura inferior El martirio de san Vicente, m~r

tir de laragoza, ~stos cuatro lienzos pudieran ser obra de alg6n 

pintor del taller de Cabrera ya que tanto trabajó este en santa ?riJ!. 

ca, pero igualmente pueden ser de cualquier otro artista, eso si, 

en todo caso, Je segundo orden, El dibujo es muy mediocre y a veces 

mal!simo, como puede observarse en la representaci6n de las manos 

y rostros, Las expresiones son ingenuas y forzadas, la perspecti• 

va y los escorzos deficientes y en general s~ acusa en ellos con 

mayor fuerza la decadencia pict6rica que caracteriz6 al siglo XVIII 

en general, Sin embargo, gracias a que se trata de motivos secunda

rios -hasta por el lugar que ocupan- dentro de la ornamentaci6n su 

mala calidad se pierde dentro del soberbio conjunto. No ostentan 

dichas pinturas, a nuestro juicio, ninguna intervenci6n del maestro 

Cabrera y las cuatro son del mismo oficio. 

Las cinturas en la Capilla del Padre Jes6s, 

En la Capilla del Padre Jes6s, se destaca de inmediato 

la obra pict6rica del retablo de Animas, E·videntemente del pincel 

de Cabrera, El toma central que se representa en el gran lienzo 

colocado dentro del marco ovalado y lobulado que llena la calle cen 

tral de la estructura es -seg(m se recordar~- una iil~gor!a sobre 

La salvaci6n de las almas del Purgatorio, La figura sobresaliente 

es san Miguel Arc6ngel, que est6 colocado justamente a la mitad de 

-
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la longitud del eje central, La composici6n -que nos parece una 

creac16n de Cabrera m~s que copia de grabados- muy al gusto del 

siglo XVILI novohispano, se desarrolla alrededor da la imagen de 

dicho arcAngel, En la cúspide aparece la :Jant!si111a Trinidad, t!pi• 

camente dieciochesca por estar figurada ·heterodoxamente- por me

dio de tres personajHs ele la mism!sima edad y apariencia, et~reos, 

delicados, evanescentes, creados a base de tonos claros, blancos y 

rosas, Las figuras de los santos se agrupan a los lados de San Mi· 

guel; hacia arriba de estos aparecen San Jos~ y la Virgen y abajo 

las ~nimas ben'1itas del Purgatorio que ven h<iciu las alturi3s como 

cH.ce Carrillo y G,1riel 1 "• •• en dolorosa pero serena súplica, .. 11 (6), 

i-.unque la muyor parte de las figuras m!:'ncionadas ostentan rostros 

y actitudes quietus 1 las postur~s variadas, el movimiento de algu

nas de ellas y de las numerosas manos que se ~~xtienden, as! como 

la coloccición de l~s figuras alrededor del personaje central, le 

da gran riqueza de movimiento a la composid6n. Ssta e:parcce as! 

cruzada por muchos ejes diagonales, formfmdos!) un marco de vol6me

ncs y planos que enaltece la figura hermosa del arc~ngel quien des-

, · pliega sus alas y le?vanta sus brazos, de pié sobre su peana de nu• 

bes, con toda la teatralidad que fue capa7. de lograr la pintura 

barroca dieciochesca. Todos los movimientos de las figuras son como 

1 de costumbre muy suaves y comedidos, las miradas dulces, la atmós

fera l!mpida, Es ·esta una bella pintura llena de color, muy decor~ 

tiva 1 la m~s briJ.lante y llamativa de las que dej6 C<ibrera en la 

iglesia de Taxco, 

Las pinturas de los tres medallones superiores del r,!1; 

tablo1 La Virgen del Carmen, Cristo sacando Animas del Purgatorio 

y ~a Pur!sima sacando ~~~!!lªP del Purgatorio, son del mismo oficio, 
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gusto y calidad que Cabrera celosamente puso en las pinturas 

religiosas que le enearg6 don Jos! de la Borda • 

• 

Los altares laterales de esta misma capilla est~n do

tados de dos lienzos cada uno, En el altar dedicado a Cristo ve

mos una Crucifixi6n y la figura de un Nazareno o sea de Jes6s lle• 

vando la Cruz a cuestas. En el retablo dedicado a Maria hay una 

Pur!sima y una Sont!sima Trinidad, De estas cuatro obras, solamen• 

te la 6ltima es de tipo cabre.dano, tanto por su colorido dulz6n 

corno por su dibujo, "el tratamiento de los cieaos en especial• com

posici6n e ideal de belleza, aunque :n~s dtbil •:ue Ls otras obras 

que hemos atribuido a Cabrera, por lo que posibh~mcnte haya sido o 

bien producto del taller del artista y no s6lo de su mano, o bien 

obra que.hubiera hecho con la participaci6n de algunos de sus dis

dpulos. 

La Pur!sima es de oficio diferente. Nos pa1·cce que no 

tiene nada que ver con las pinturas del otro altar ni con la escu! 

la de Cabrera. Recuerda bastante, por su composici6n y estatismo, 

obras del siglo XVII siendo su aspecto menos culto que el de las 

pinturas cabrerianas. El trat&rniento de les largos cabellos -por 

ejemplo- que ondulan sobre los hombros de la Virgen, se asemeja a 

ciertas pinturas populares, Ir.uy est~tica y b;1stante plana, la fi· 

gura de la Inmaculada, C:tiSi sin peso corp6reo1 flota, de pié sobre 

unos querubines y una luna con los cuernos hacia abajo, al estilo 

de Echave Ib!a. El rostro de ojos muy grandes y boca carnosa tiene 

una expresión m~s humana que las im~genes cabrerianas as! como los 

amorcillos que son m~s de carne y hueso que los que aparecen en 
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el cuadro de la Sant!sima Trinidad o en otros del maestro Cabre

ra, A los piés de la imagen se ve el paisaje de un puerto y una 

embarcaci6n sobre las aguas, Probablemente, como Taxco era un 

punto en el camino a Acapulco, esta representaci6n de la Pur!si• 

ma haya estado relacionada con los navegantes, pero esto no pasa 

de ser una mera suposici6n. 

Muy distintas en calidad y oficio son las dos pinturas 

del retablo de Cristo, pero ambas, casi seguramente fueron pinta

das por un mismo artista. Las hermana el pésimo tratamiento de los 

dedos, la semejanza de los rostros y la conmovedora expresi6n -du! 

ce y dolorosa- que busc6 el autor en estas dos representaciones pa

sionarias, La composici6n en la reprcsentaci6n del Nazareno -tema 

muy abundante en la pintura colonial- es estática, d~bil y muy dis 

ciochesca por el acompañamiento del dosel y de los angelillos y · 

tiene todo el aspecto de ser una creaci6n personal. La CruC1fixi6n 

en cambio, deriva clar!simamente de otra pintura de Rubens: Cristo 

Crucificado, obra de hacia 1615 que se conserva en la Pinacoteca 

de Munich (7), El artista novohispano que tuvo en su poder alg6n 

grabado de este lienzo, malamente copió la composici6n y el inten• 

so claroscuro de la espléndida obra rubeniana, resultando as! -por 

falt~ de habilidad- una pintura muy defectuosa, que se hace nota• 

ble po1· el mal dibujo anatómico y el exagerado abultamiento del 

torax. Si~ embargo este cuadro -quiz~ por su emotividad- tuvo 

trascendencia dentro de la poblaci6n, pues en el templo de la San-

ta Veracru~ -capilla de uno de los barrios de Taxco- hay otra ~ 

cifixi6n copiada de la que ros ocupa, pero de menor calidad a6n 

pues el oficio es de un pintor menos que mediocrei 
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Estos dos li(!nzos de la Pasi6n de Cristo, de oficio 

pobre y de poca calidad artlstica son sin embargo mejores expre• 

sienes del sentimiento piadoso que mU:has de las flamantes obras 

de Miguel Cabrera, 

Junto al p6lpito de la capilla cuelga otro lienzo an6-

nimo, de muy poco mérito que representa a San Ignacio de Loyola 

y que se encuentra adem~s, muy deteriorado, 

Otras pinturas en diferentes partes del edificio, 

En los aposentos que actualmente ocupa la sacrist1a para 

los presblteros -ya que la verdadera Sacrist!a casi no se usa corno 

tal, para que pueda ser visitada por los turistas- situados al la· 

do izquierdo del presbiterio, existen dos cuadros m~s sin firmar, 

que son: La Presentaci6n de la Virgen al Templo y La Anunciaci6n, 

Aunque algo maltratadas -sobre todo la 6ltirn,1 de ellas- estas 

obras son muy representativas de la escuela de Cabrera y segura

mente que él las pint6. Ostentan un colorido rico en azules y ro

jos¡ los personajes tienen los mismos rostros delicados y serenos 

· que aparecen en sus obras más s::ñal"das¡ las manos muestran los lar• ' 

gas dedos que par.cen tener s6lo una falange, al decir de Abelardo 

Carrillo y Gariel (8); se nota el mismo suave manejo del claroscu

rismo para hacer resaltar los vol6menes asi comO los movimientos 

comedidos que caracterizan a las irnugenes creadas por el menciona• 

do maestro, La presentaci6n al Templo es rica en composici6n por sus : 

numerosos personajes, estructurados por diagonales, sabiamente apro

vechadas para llevar la mirada del espectador a la escena central 

compuesta por la Virgen Niña •vestida de azul- y santa Ana. Un de-
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talle curioso que hay que hacer notar, es la manera mexicana de 

representar las jambas de las ventanas que se ven al fondo del 

cuadro. ~stas 1 corno solamente se acostumbr6 hacerlo en la Nueva 

España, suben sobre los muros hasta tocar los cornisamentos. 

Nos parece mejor pintura la Anunciaci6n por su simple y 

equilibrada composici6n. Los dos protagonistas de la escena •la 

Virgen de azul y el arc~ngel de rojo~ est~n rodeados de intenso 

claroscuro, de gusto muy barroco y muy bien aprovechado para lo· 

grar un efecto de irr,-:alidad o suprarrcalidad, La iluminaci6n se 

concentra en la parte central de la escena en donde resplandecen 

los rostros de la Virgen Maria y el hrdngel San Gabriel, bajo los 

rayos luminosos que descienden del rompimiento celeste, mientras 

sus cuerpos se desvanecen suavemente en la penumbra, 

En el Buutisterio se conservan dos cuadros an6nimos, 

muy det,•riorados y de escaso valor art!stico que representan: el 

Bautismo de Cristo y una alegoda sobre la Salvación de las Almas 

del Purgatorio. 

En el Cuadrante queda una copia de Nuestra Señora de las 

Angustias de Villaseca 1 de Toledo, pintura an6nima de mal dibujo 

pero con cierta expresividad, piados.a y grave debido a su colori• 

do en tonos opacos, Es una obra de segunda categor!a, 

En el aposento que comunica la iglesia con la Sala Capi· 

tular y casa cural, hily dos cuadros firr.tados por Andr6s de Barra• 

g~n, que representan a los Doctores san Greqorio Magno y San Agust1n1 

por lo que suponemos que deb!an existir las representaciones de 

los otros dos doctores latinos o sea de San Jer6nirno y de San Am

brosio, 
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Lucen·estas pinturas dentro de muy buenos marcos do

rados; tienen rico colorido en el que predominan -al estilo die

ciochesco- los rojos y los azules, Son de oficio y m~rito menor, 

aunque el artista intent6 dotarlos de cierta expres16n, 

Pinturas de la Sala Capitular, 

F.xiste en Gsta sala una interesantísima galería de re

tratos de personajes relacionados con la vida cultural / religio

sa de Taxco así como con la erecci6n del templo. Sn la Introducci6n 

de la oraci6n fúnebre (¡ue Ximén;:z y Frias -p~rroco de la iglesia

pronunci6 a la muerte de Jos~ de la Borda, nos dice que Taxco ha

bla sido cuna de muchos otros varones ilustr,~s y quP. por descuido 

sus nombres se habían olvidado, De algunos, dice, se hallar~n no

ticias en la Cr6n:tca de la Provincia de san Diego de M0xico y 

"• .. de otros nos ha -:;uedado y quedar~ a la por.teridad la debida 

memoria, por el amor patrio de Don Francisco Miguel Domfoquez, 

que aun vive, quien a su costa hizo colocar en la Sala de Cabildo 

sita en esta Iglesia, los retratos de sus muy ilustres paisanos, 

cuya lista con una breve noticia de sus e~pleos 1 me ha parecido 

dar en esta Introducci6n, para que su conocimiento no se limite a 

s6lo aquellos que han tenido la fortuna de ver nuestra gran Basí

lica" (9). DichilS noticias las torn6 c!l autor de los textos infor

mativos qun aparecen en cada retrato, corrigiendo eso si los erro

res que encontr6 en ellos. El discurso f6ni.~bre fue pronunciado en 

1778 y de los dieciocho cuadros que actualmente existen, Xim~nez 

y Frias menciona solo doce, lo cual quiere decir que despu~s de 

ese año se colocaron los siguientes• Don Ignacio de la Cuesta, 
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Don Alonso Nuñez de Haro y Peralta, Don Manuel Antonio Rojo ~ 

Vieyra, Don Manuel José Rubio y Salinas, Don José de la Borda y el 

cli su Santidad Benedicto XIV. Puede ser que todav!a alguno de estos 

retratos colgados posteriormente a 1778 1 haya sido donado por don 

Francisco Miguel Dom!nguez -quién por cierto fue nombrado por José 

de la Borda administrador de las obras de la parroquia (10)· pero 

es dificil saberlo por ahora, puesto que varias obras estan tan 

maltratadas en su parte baja que es imposible ver si llevan alguna 

inscripci6n, Por este motivo aprovecharnos la ocasi6n para recomen

dar que todas sean limpiadas y restauradas porque algunas se en

cuentran en pésimas condiciones, 

De los dieciocho cuadros, seis están firmados por Cabre

ra¡ cuatro por Jos~ de Miranda -registrado en la n6mina de pintores 

coloniales por Carrillo y Gariel 1 como un artista de tercera cate

goda que trabaj6 entre los años de 1759 y 1768 (11)- ·Y uno por 

Ram6n Torres, también mencionado en dicha n6mina como un pincel de 

segunda clase del siglo XVIII (12), El resto de las obras son an6-

nimas hasta donde nos fue posible averiguar. 

Otro aspecto curioso que ofrece este conjunto de retra

tos es que aparentemente solo cuatro pudieron haber sido pinta~~s 
l.t:•r.·· . ¡, ... l 

con seguridad, frente al modelo vivo. Otros cuatro pOsiblemente 

fueron realizados de la misma manera, Tres son casi seguramente 

><.'.". copias de otros retratos ya. existentes y los siete restantes fU!J:

ron inventados -es decir retratos hablados- hechos sobre las info¡ 

maciones escritas y tradiciones verbales acerca de la apariencia 

física de los personajes dado que se trata en dichos.casos de per

sonas que vivieron en el siglo XVII, 

Dentro de la sala capitular, la colocaci6n de los re-
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tratos se encuentra de acuerdo con el esquema adjunto. 

1.- "Frax Crist6bal Sotot natural de este Real y Minas 

de Tasco• Religioso del Redl y ~lilitar Orden de -

Nuestra Señora de la Mercedt Redenci6n de cautivos. 

de la ciudad de M~xico. r.aestro por la Orden, Rec

tor del Colegio de san Pedro Pascual de Belén. Pre

dicador General con aplauso de los Doctos de su tieJ!! 

pot fue Vicario Provincial en su convento de H~xico". 

Firmado por Jos~ de Miranda, Año de 1749, 

"Costeado a el buen afecto de Don Francisco Dominguez11 , 

Bs a nuestro modo de ver uno de los mejores retratos por 

la presl:ancia estatuaria de la figura y la fUerzu de lu expresión 

del rostro. Sin emb<1rgo el personaje vivi6 en el siglo XVII y por 

lo tanto Mir.:inda no pudo conocerlo. Ssl:e retrato debe ser copia 

del que Fray Baltazar de Medina, cronista de los frailes diegui

nos, menciona <JU•~ se conservaba en la librería de su convento gnm

de de la ciudad de M~xico 1 noticia que Toussaint consign6 cuida

dosamente (13), 

2.- "Retrato del Señor Licenciado don Juan Alonso Ruiz 

de la Motu1 natural de este Real y Minas de Tasco. 

Provisor que fUe de Zeb611 , 

An6nimo, "Coste.:\!J al buen afecto de Don Francisco 

Dominguez", 

El cuadro se ve retocado y acartonado, Es posible que 

por haberlo donado Dom!ngue::, sea totnbi~n del pintor Miranda, pero 

es un retrato de poca y menor calidad que el anterior, Como don 

Juan Alonso Ruiz de la Mota vivi6 durante la primera mitad del 

XVIII (14) la parte m~s importante de su vida, es posible que el 

autor hubiera podido pintarlo de visu, 
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3,- "Licenciado don Pedro Alarc6n1 natural de este Real 

y Minas de Tasco, Graduado óe Licenciado en Teolog!a 

de la Real Universidad de México. Capell6n y Rector 

que fue del Colegio Real de San Juan de Letr~n de 

dicha ciudad"• 

Firmado José de rJ.randao 

"Costeado a el buen afecto de Don Francisco Dom!nguez"• 

Retrato débil que se ve adem6s muy retocado, ~ 

~ por Miranda ya que Pedro Ruiz de Alarc6n fue el 

hermano mayor del escritor Juan Ruiz de 1\larc6n y naci6: 

en 1575 (15), 

4,. "Don Jos~ Oliber de venerables y virtuosas costumbres, 

M~dico que fue del Excelentísimo Señor Virrey Conde 

de Paredes, Marqués de la Laguna y Natural de este 

Real y Hinns". 

Firmado por Jos~ de Miranda, 

r.st~ tan maltratado que no se puede leer si lo don6 tam

bién Dom!nguez 1 pero si se aprecia la mediocridad del oficio, que 

trató de inventar la imagen de otra persona que perteneció a la vi• 

da del siglo XVII (16), 

s.- "Don Pedro de Soto, natural de este Real y Minas de 

Tasco. Graduado en la Facultad de Hr:dicina. Singular 

en ingenio y Letras •. Protom~dico que fu~ de la Real 

Universidad de Hl?xico''• 

Firme.do por José de l·Üranda, 

·Nos parece otro de los mejores retratos de esta Sala. 

La postura del personaje es elagant~¡ est~ de frente, cosa poco 

usual y adelanta ligeramente una pierna, El rostro, que no parece 

haber sufrido nin96n retoque est~ m~s cuidado y tiene mejor O!lcio, 



400 

lo mismo que la mano que aparece, que los demás retratos hechos 

por Miranda, Sin embargo corno se trata de otro ilustre var6n del 

siglo XVII (17), el rostro es inyentado, aunque eso no quita que 

el pintor se hubiera servido de algún modelo vivo, que se parecis_ 

ra a don Pedro Soto, porque la obra tiene más alientos de realis• 

mo que otras, 

/ 

6, .. "Don Juan l\uiz de Alarc6n de cuyo ingenio e hidalgas 

partes y letras, e~cribu don Nicolas Antonio en la 

Biblioteca Hispania, ensals.mdo su nombre, politica 

y corteses escritos ~n todo singulares, afiadiendo 

que en lo c6mico iue sin igual, rcconociúndole en las 

comedi<.1s de que Hcitilmentc usaba, t:s;.;aiia 1 por inge

nio sin segundo. Imprimió do¡; tomos de este asunto 

de cuyo número lJs principales son. Los favores del 

~. La Industria y lu Suerte. Las Part•Jes Oyen. 

Cl Seme)ant~ a si mismo, Las Cuevas tle ~ulamanca. 

i·ludarse por mejorarse, Todo es Ventura. El desdichado 

en fingir. N6mbranle también en lista de los que en 

Madrid florecieron, Don Alonso Nul¡ez de Castro, cro

nista do ;Ju Majestad, siendo su misma calificación y 

cr~d::.to haber morecido ladearse con don Francisco 

Quev~do ;1or su virtud y Letras subió a ser Relator 

en los ~:ual~s estrados del Supremo Consejo de Indias 

y as1 cant6 de él Lopc de Vega, en el Laurel de Apolo, 

~n Tasco la fama, que como sol de~cubrl' cuanto mira, 

. a Don Juan de Alarc6n hall6 qu~ aspira con dulce Jng! 

Dio la divina rama; la mfixima cumplida de lo que pu! 

de la virtud unida", 

An6nimo. 
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"Costeado al buen afecto de Don Francisco Dom!nguez"• 

Trat~ndose tambi~n de un personaje que vivi6 en el siglo 

XVII este retrato es imaginario y se nota en la debilidad de la cx

presi6n, Por otra parte no concuerda para nada con las descripcio

nes hist6ricas del f!sico feo y contrahecho de Juan Ruiz de Alar

c6n (18). Sin embargo dados ciertos razgos de la pintura, como el 

tratamiento de los dedos y las idealizadas facciones del rostro as! 

como la importancia del personaje, blen pudiera ser obra del taller 

de Cabrera. 

7.- "Retrato de don .!9,nacio de la cuesta Administrador 

General de la Real 1\enta de Tabacos del Arzobispado 

de M~xico, Natural del Real sitio y lugar de Lierga-

nes en las montañas de Burgos, Obispado de Santander, 

Provincia de Laredo 1 quien como apoderado, con el ma

yor tez6n y amor a esta parroquia defcndi6 sus tie-

rras, hasta liberarlas de la enajenaci6n decretada 

por la Junta Superior de Consolidaci6n, Dia 12 de ma

yo de 18071 habiéndose principiado el de 1806 siendo 

cura don Jos~ Manuel gspinosa de los Monteros, Mayor• 

domo de ;.ntonio del Corral Velasco, Rector don J"o.sé 
•. 'r 

Vicente de' 'Anza, Diputados, don Gregorio Arfunburo, 

don Manuel' ·Antonio Muñoz, Contador don Jos~ Antonio 

de Arceaga; mandado sacar este retrato por todos los 

sujetos citados que componen esta Archicofradia para 

eternizar el nombre del apoderado restaurador de las 

tierras y casas que don6 el doctor don Manuel de 

la Borda". 

An6nimo. 
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Según las.fechas de la 1nscr1pc16n anterior esta obra 

debi6 pintarse hacia 1810 cosa que se manifiesta claramente en 

la arquitectura con influencia neocl~sica que presenta la igle

sia que se destaca dctr~ssde la figura del personaje y que sin 

duda quiso aludir a la parroquid de Santa Prisca. La representa

ci6n de la figura humana, sin embargo no es todavla académica si• 

no que ostenta los mismos descuidos consabidos de la pintura die· 

ciochcsca. Es, eso sí, el cuadro que posee los tonos m~s lumino-

sos de toda la serie, cosa que indica ya una separaci6n de la se

vera tradici6n retratista seguida hasta entonces. Es posible que 

en este caso el artista an6nimo haya contado con el mo.delo vivo, 

pero como en la inscripci6n se lea que un grupo de personas mand6 

~ este retrato, también cabe la posibilidad Ge que sea copia 

de una obra antedor, 

80- "J:;l Padre Pedro Ocampo natural del Real de Minas de 

Tasco de la Sagrada Compañia de Jes6s de la Ciudad de 

H~xico 11 • 

1\n6nimo, 

"Costeado a el buen afecto de Don Francisco Dom!nguez",\ 

c:s otro retrato que posee cierto carActer en la expresi6n 

del rostro aunque el oficio es d~bil, ~l personaje vivi6 entre 

1671 y 1737 ( 19.) as! es que fácilmente puede tratarse de otra obra 

inventada. 

9,- "El señor don Luis Becerra Tanco natural de este 

Real de Minas de Tasco. Docto en las lenguas latina, 

italiana, gallega/:g!lica o francesa, como corrige 

' atinadamente Manuel Toussaint en su libro sobre Tax-

co (20-:fj, portuguesa, otom! y mexicana, de la que 

ley6 c~tedra en la Universidad de M~xico en las sagra-

1 
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das letras de Teolog!a escritura, fue muy agudo ayu

dado de las noticias de lenguas hebrea y griega y de 

las matem~ticas, aritmética y astron6micas, cuya c!

tedra tuvo en propiedad en la Real Universidad, Emple! 

se hasta m~s de los sesenta años de su edad en 6til 

ejercicio y empeño virtuoso de la sabidur!a de cuya 

rica vena dej6 un escrito que anda impreso de Nuestra 

Señora de Guadalupe,, tradici6n de su milagrosa opa• 

rici6n11 , 

An6nimo, 1::~ 

"Coste6se al buen afecto de don Francisco Dom!nguez"• 

Don Luis Becerra Tanco vivi6 entre 1602 y 1672 (21) por 

lo que este retrato de ~l debe ser inventado pues no se tiene noti

cia de que haya existido alguno otro hecho en su época, Como pintu

ra es d~bil de expresi6n y de oficio mediocre, 

10.- "El venerable Padre don Pedro Arellano Sosa y Casti• 

.!!llt natural de este Real de Minas de Tasco, Prep6-

si to que fue de la Sagrada Congregaci6n del Oratorio 

de San Felipe Neri de M~xico, celosísimo de la mayor 

observancia de su institutos excelente en virtudes 

continuo en el confesonario, var6n ext~tico ~ue res

plandeci6 especialmente en el don de la profec!a. 

Muri6 a siete de marzo de 1719 años y de su edad se

senta y siete, diez meses y siete d!as". 

An6nimo. 

"Costeado al buen afecto de Don Francisco Dominguez". 

La obra es de oficio muy pobre y el conjunto sumamente 

severo por la predominancia de los tonos oscuros, aunque se ve que 

se 1ntent6 lograr un parecido con la realidad, El padre Arellano '1• 
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vi6 de 1651 a 1719 ordenándose sacerdote en 1675 (22), por lo 

que debe ser, como en todos los casos de personas que vivieron 

en el siglo XVII, otro retrato inventado. Sobre este sacerdote 

de vida azarosa y contrastada habla el doctor Francisco de la M! 

za en su pequeño libro sobre los templos de la Congregaci6n de 

San Felipe Neri (23). 

11.- 11 r;1 señor don Alonso Verdugo, del Consejo de Su M!, 

jestad1 Colegial seminarista en este Real y m~s an

tiguo Colegio de san Ildefonso de M~x1co 1 donde co

menz6 y termin6 la carrerú de sus estudios con plaJ:!. 

sibles ventajas y cr~ditos de sus escogidas letras, 

de las que di6 muestra en la Unlversidad de Salama.!!. 

ca donde recib16 el grado de Doctor en Leyes con • 

p!iblica aclamaci6n de aquella Atenas, que signific6 

el alto concepto de su incorporado alumno en el hono

rifico informe que hizo de su literatura al Rey Nues

tro Señor cuya justificada dignaci6n lo honr6 con·ia 

plaza de Oidor en la Real y m~s antigua de Indias en 

la Isla ~spaaola de Santo Domingo con la relevante e~ 

lidad de visitador de aquella Audiencia". Seg6n Ximé

nez y Frias no fue Visitador • 

Firmado por Cabrera. 

"Costeado al buen afecto de don Francisco Dom!nguez"• 

Aparece el personaje con su peluca blanca y un rostro 

mejor logrado que muchos de los anteriores. Seg6n el maestro Manuel 

Toussaint 1 exist!a un retrato de don Alonso Verdugo en el Colegio 

de san Ildefonso1 ele donde fue copiado ~ste 1 con todo y la. leyenda 

que transcribimos aqu! (24). Posiblemente la copia haya sido eje• 

cutada por alg6n discípulo del caller de Cabrera y retocado por 
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61 ya que las manos son tipicas de la escuela de dicho mae1tro. 

12 •• "El señor doctor don Jos& Joaguln Verdugo, Colegial 

Real que fue en el Real y m~s antiguo Colegio de san 

Ildefonso de la ciudad de M~xico, Doctor en sagra

dos C&nones por la Real y Pontificia Universidad, de 

dicha ciudad, cura por Su Majestad, juez eclesi~sti

co, visitador de testamentos y obras pias. Comisario 

del Santo Oficio de este Real de Tasco, por tiempo 

de veinte y tres affos. Racionero de la Real Insigne 

Colegiata de Nuestra Señora de Guadalupe de M~xico 
. 1 

y despu~s Can6nigo de oposici6n en ella, natural y 

nacido en este Real". 

Firmado por Cabrera. 

"Costeado a el buen afecto de Don Francisco Dom!n-

guez"• 

El retrato de este cuñado de don José de la Borda luce 

en sus manos el dibujo tipico de cabrera y su rostro en~rgico cons

tituye otro de los mejores retratos de esta sala. Vivi6 entre los 

afios de 1708 y 1768 as! es que es perfectamente factible que Miguel 

Cabrera lo h~ya retratado en la propia ciudad de Taxco en donde 

fue cura (25), 

13.- "El Ilustr!simo señor don Alonso Nufiez de Haro y Pe 

~' natural de la Villa de Villagarc1a1 Obispado 

de Cuenca,, Colegial en el mayor de San Clemente de 

España, de Bolonia, catedr~tico de escritura y doctor 

te6logo en aquella Universidad y la de Avila, Versa

do en las lenguas hebrea, griega, caldea, latina, 

francesa e italianas todo lo que le hizo merecer la 

recomendac16n de Nuostro Santísimo Padre el señor Be• 
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nedicto XIV para con su Alteza el señor Infante don 

Luis a fin de que se le colocase en la primera dlg~ 

nidad o Canong!a en la Santa Iglesia de Toledo en 

donde obtuvo esta ,empleo de Visitador General 

del mismo Arzobispado después de haber sido Can6nigo 

en la de Segovia1 fue electo por su Majestad, Arzobi§. 

po de esta Santa Iglesia Metropolitana de M6xico en 

30 de diciembre de 1771 de cuyo empleo tom6 posesi6n 

en 12 de septiembre de 1772. Fundó la Real Congrega -

ci6n de la Caridad de que es Rector Perpetuo, destin~ 

da para el cuidado y gobierno de la Real Casa de se

ffor San José de Niños Sxp6sitos, LT!J.imbién fund6 el 

Real Colegio Seminario de instrucci6n retiro volunt! 

rio de ~orrecc16n de Tepozotl~n de que es insigne 

bienhechor cuyas constituciones y las de aquella real 

casa form6 y el Rey aprobó y 6ltimamente Teniente Vi• 

cario General de los Reales Ejércitos de mar y tierra 

en esta Nueva España, Tuvo este Real de Tasco la di

cha de recibir afectos y significaciones de su noble 

coraz6n, de su paternal amor, y de su pastoral pie· 

dad en com6n regocijo a todos sus vecinos, en la san

ta visita que hizo por espacio de tres d!as el mes de 

diciembre de 1778 y en reconocimiento de su especial 

y común gratitud dedica esta copia para eterna memo

ria, don Antonio Villanueva originario minero y dlpJ:! 

tado de dicho Real"• 

Firmado por Ram6n Torres, 

Corno se desprende del texto anterior este retrato tampo• 

co fue hecho del natural sino copiado para obsequiarlo a la parro-



,~ 

407 

quia de Trueco y por eso mismo es duro de trazo aunque tiene un 

mayor valor decorativo que los demb por su colorido tan vivo. 

En contraste con la mayor!a de los otros retratos este. tiene ha_§, 

ta el fondo en colores claros y no emplea el claroscuro del que 

se abus6 en la mayoria de los casos, 

14,- "Ilustr!simo señor doctor don Manuel Antonio Rojo 

Vieyra y Fuente, del claustro de Salamanca opositor 

a sus c!tedras de cánoñes y catedr~tico en sustitu

ción de Leyes, Colegial real de oposici6n en el de 

San Ildefonso Consultor del Santo Oficio como también 

del Ilustrísimo señor doctor don Manuel Jos6 Rubio 

y Salinas, dignisimo Arzobispo de México y Visitador 

de las Rever~ndas Madres Capuchinas de Quer6taro1 

8xaminador Sinodal juez conservador de las religio• 

nes de san Francisco y la Merced, Abogado de los Re~ 

les Consejos de Su Majestad, Capellf>: de las señoras 

religiosas de la Compaília de Maria, Juez hacedor 

Racionero Can6nf.go de la Santa Metropolitana Iglesia 

de Mbico y dign!simo Arzobispo de la Metropolitana 

Iglesia de Manila, 9uien bendi1o este templo el pri• 

mero de marzo de este ano de 1759 y cantó misa pon· 

tifical ol doce del dicho", 

Firmado por Cabrera, 

Este retrato fue hecho posiblemente en M~xico antes de 

1759, puesto que el personaje sali6 ese año para Manila a ocupar 

su puesto de Arzobispo en dicha catedral, Su paso por Taxco qued6 

registrado adem~s en el Testimonio de Méritos que don Manuel de la 

Borda mand6 hacer con el objeto de loqrar la iegitimaci6n de sus 
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hijos, entre los años de 1783 a 1786 (26), P1ct6ricamente es 

un buen retrato, a la Cabrera. 

15.- "El Ilustr!simo señor don Manuel José Rubio y sa-

lin~s, Visitador General del Obispado de Oviedo, 

Vicario General de la Abad!a de AlcalA la Real por 

el eminent!simo seoor Cardenal don Carlos de Borja 

del Consejo de Su Najestad 1 su Capellfü1 de honor, 

fiscal d~ su Real Capilla Casa y Corte, Juez de las 

reales jornadas, Abad perpetuo y bondito del Real 

,convento de Can6nigos regulares del señor san Isido~ 

ro de León y dign!simo Arzobispo de la Santa Metro

politana Iglesia de Mhico en cuyo tiempo se dedicó 

este suntuoso templo, el día 11 de marzo del año de 

1759. 

"En dicho ailo hizo este retrato Miguel Cabrera, pi.u 

tor de C~mara del expresado sef1or Ilustr!sirno", 

Esta obra, como la anterior muestra ciertas buenas cuali• 

dades del arte de Cabrera y como puede verse es uno de los mejores 

ret~atos que el artista dej6 en Taxco, aunque un poco duro y por 

ello mismo con la expresi6n del rostro contenida. 

16•· "Verdadero retrato del señor don José de la Borda, 

natural de los reinos de Francia, Se avectnd6'., en 

este Real siendo de 16 años de edad y para sostener

se con honra tom6 el giro de la mineda en el que 

hizo fortuna y con liberalidad ampllsimu construyb 
sumptuoso 

este ' :: i . . , .:: templo. A solicitud se le concedieron 

innumerables indulgencias, La adorn6 do vasos sagrA 

dos y ricas vestiduras y para eterno monumento de 

gratitud se coloc6 en esta sala capitular, después 
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d!.? llUlt dfoli; por.r¡U:e SU t~uc:ia humUt!nd oo ton• 

aintl(> se coloc..aw caando vivfo"• 

:, nf.. n h.,n. 

Lo m~s Mtur,ll i1ub1;>r~ :.ldo ~u~ ¡,:1.11ur1l Ci~bl"l'm'i t<:ta:eit~· 

r~ u <Ion Jernt, c.Jú ld !-;1)t1lilt ¡1(14'0 dltu obi <1 n!J t'; <l!:t:C, t1':1t\ifo por 

n3é.l.1'.!. Cli.ltl.'> Mt~ ',U,, lu üUl><!lt:~l" >fo flr¡¡¡¿, ¡.-c.Jd~ ,,y;plk~~!lü ¡!d:ii• 

do il un ca¡:rd.:hü ~kil ilu;;t:o Jtin~:w, oro ,,¡ t'•Jtr.d:o p1ct6rt.:;.:r.i;1nt~, 

n;) nt\1.1 r:1.1r:.·c·; olm .. rJc Ciibr·'tc.1 ;~r,¡r,~u,; ui.I 1llbujc uu ~ty lnt~·riCJ1· u 

l;;io o!)i.·<ll.i rJ~ .:.tcllo ld:t.l.fll:•.lt zl:, v1:1b,¡t70 .;:.)1<"1 J..¡¡s ¡;lnl.ur4B 1;~ctP!l 

pot ~l :.'r"trnnt•ín ti:.n ,;if,~~· nt-,r; c:.-;U<~"' ·'"'!lt no H(f t·\lí;;~1~ i!c~t¡;<:íir 

l.lal toüo .. ¡110 fil lo h:.y,i r·.l.n1.;Jt.to. 

17•• ·i,;w•\\ k9.l:.2..i~ ¡·ontt::1c11 :•~¡.:tri.o d··1 ícl1:i .c:-ucord~· 

CiÓn, 1n~;1l]Oll 0 ~o:: :dOL , 0 Cillt,, 11l\ntu. p•~t'l'.\l·~Uial 

igH·s11H p\J<!:1 nol:ich·SJ :i•.J ilntli'..~ <:· la filu1;11Lf1• 

cenciJ 1;;r¡11 •.¡uo 11:.: 1.H'.i!l. r.i; ·h ~ i;~ .J;!_¡¡:1'.;.:; !1•1 diyn6 

\Jo áar l~s •¡l'dd.,¡, c·n 1:Jrt,1 :.·MU<.:1.1l·.1:· ·~ntrh1:1:Jo i;1 

au llb•:1\.1{5i!w b1:0f!fcict;.i¡·· ¡:iir,1 -¡u,• : t!tfrccfonaM 

~11~lt!c,1 J:·it1.1q1n1'·p:1.:¡ • ..:o:'\Cij•iit'> otl"!l.\i muc;h,,~ ln\:Ul• 
,. i:WIJ ........ .... 

:l''D:iii•li !"íllf,unfilhintio con tJ~1¡)iiií~Jh:P.. t)X ivUc(iloD la 
¡ ••• "' • • • u• • •• 1 *•t " • •• 

~f¡•fií!? bit1.!!!~Chfil:• colo<:6i1e i:ntc VN;\llllioro t'otr.1to 

para ut:erno 1lijtM·ccimlent:o an el :Jh 12 de r;wt~o i.!al 

•no da l n'3''• 

FirMaf!-o por ;: J.hNrr•• 

"CQlit,~íldO a el bUan afocto di! l-l&Mi1ll !Je l/.l i.Y.Jfdil y 

Vt!r1lugo''• 

flos ¡¡Jracc 1.•t1te otro \!tl lo& 1;1JJ1joraa .r:i,tr¡1to.s ,;u le oda 

y por onde ele lo& 1¡u"" ae.l1cron Gel p1ncul lle Ci.lbr:(lr..-i, i;';.Ufl:.1Ue <;ffJO-
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wo :¡uc nr.c:e1ur:L<!t:.cnt11 tfobi.G cophrlo de .319(111 otro. ;~a un cuadro 

~uy c:olorUo, a;:r;tuoac' y ckic~r:t1t!vo y 11'.l ¡;ért.on<1 del l'il!J3 tt,~r.i:i 

praatancL\ y bastent•~ cncpt·n:i16n. 

1a .... "V>Jril'-'í•:i:ro r~tr:«\tO del s1,11rH' úictot éon r~·iiiJ!f;)! C:q 1f¡ 

!IQfda X V95clu1;9, niitu;;i'.11 1!1:· esto «eal <l(J g1m:.11 dn .. 

i'lleit:!Ot C(llu(liJl 1lual .;U.' fa¡; ltn .:11 ! ¡1l '/ r:~l'J 1'intl• 

guu •ic ::;in Ilí.hfon:;\'1 d~; l •. 1 ctuí\;;11 do ;.;~xico. í.1<'&tor 

en 1'1lor;e:fia ¡or lti f-.tJ.;l y i'ontHlcl,i Uriiv~r~11J¡¡¡\' 

turu •¡U·' :.un di" enf:'1 .-.tici10 h'.il 1 iMLgnu bn'ILifM:tot 

00 !JU r~nv;¡uf.i;l i(Jle:;i.i pUtrl le dor.6 lll.I Hboraliclad 

111~ cu1mtio1J<11¡ fit'!<:•lti :¡u•. ¡«1s11n 1.:u ~¡; r.1L1 ;>{)1.ílil.I ¡1al.'i.1 

(,ul'.l el c•Jli:o oivino ::x11lt.i(>11e con b f71(1y1)t ;.•on¡ia v 
m.•gnlfiCtlílCl<J ¡m;iblo h¡rnl;.a l<1 Hn c!u los iíLíJ¡Ollt 

Y en justo y cJt•h!t\o .:i9r:1:.:ec1mtl!nto ;1 tun aingul!lr: b¡ 

ni'f!cto. si:. col<lc6 on es.to Mlo c11pitu1'1r pi1N ctor• 

l\il tlH®th''• 

f1rL~1ldO por 1;aor~'r-i1 

'\:os~,~utio a 1~1 bu":fl af·'cto ce don l'r1mchco i.'iOmfo~w·~,, 11 

hlNl•.'.' r.:ond1Jor.1tsf.l tc;1:,iJtl;n 1Jno de los p;..:ijMN.J r<Jt:r,1to~ 

da Cobt11r<'.1 ;:dan11a1 quii e:,,te .:irtiotn n:i t1wo f.·cBtilucí<::i <1llp(!d,~· 

10& on ~'Bt1.' q~·ni:-ro. í.a c4r~, de f.lccic-noa 1Jur.rn ··¡ve no ~· $<Jbii~ 111 

fuéron ild o 111 i!ll ¡i1ncel ..;1~ C"ibrnra l.:ts <·nd:m~c16• y l~ :;lul uh• 

t~tla, 1~u~·ntriln un rostrn onbt~ico ·,uo d corr;;ori0nrt~ .:> la imaqen 

de h putSOM ,~.o r~.mU\'l L d~ h !3orcb ;¡Ue ~tl C.l!Gfll't~lldl'I di)' l ;¡f$ infOr• 

lllJCione.e aocumrnt;ilee, 

• • • 
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r·:uy iiht1ntr.i tNrnlt.c\hn ;:ara lou arthtdli t\Ovohhpa• 

no& pintl:I.:: rl'!tr.ito:.i <Jn w;: <l..i r:,~prm'ittnto.r tt<nrnu Nliqi~:io~. ¡;n 

loa '~tNtor. 11" trllt..•.l.h\ 1.lf! 11fU' .!'.hll 1i 1{1 rr:iJl1chtl1 co¡:a ¡::u:,1 la 

(¡U\'l ol!Ot\ no ol5t.:h.tn pt'(}¡.;.:irAt!ao y untcnce~ ¡¡flor."rl)~ t.;¡\o:.; lo:; tl~ 

fr,1ctoli quti k¡¡¡ 11c 01::T::ó a•.i t.;-lt;i <~e f'Jrm'lct6n •1Cílcr)nlc;;i. '~aai no &e 

Gr.cu~ntr<i liC>ltllr.\ ni vlr;o:- (!)\¡;ro::;lvo en loa 1·,::tr,)to:.i <h1l !ll.glo 

:·:vza, <.:uy•:i!i r-.nlt>r''º M 1..::ccnttll\!.;~n mtq ,1Lja.10:: ·:el Ml!tr-'1l15ooe 

:.d, ¡,ntr•.1 hn (•br.::¡i · .int«>nt·.~!l en ~st"' i'(.i.;u.:1 J Qí.lh~d·l t.u .. ¡<.rn\'• 

nn ¡;()i.:em~ i!<icfr ¡u, h ¡y.1 nl.1\g1n h:.i1m i:d .. t·.i.to, (1Jt;dct~r-,·n~1c· hJbla.u 

üo. (:J:sl t.odof.l ~~m ·~t:1~.,L\t!1i ó.1rf< ., frfo:; y fi.1lto!: '(:'.\ c:.;l.ot liu~., .. 

nr; ,¡uc i!<1bl:d.~ .1ntí'1 ·:1 lo¡;, : xcr d ·n~·.~ en est:~ ;:;entlcc1 no> , ur'.:·1~tm 

fo9 r1•tft!ICCI: 1j~t '\'Ud t;:¡ d:.Jr: 1\'Ót\:l !Oto ••¡U~ M ll.:tiXH~(.1:$ tw~;t,\ 1;U11 

p:.mtci f.!st.i idu;:l.t;..,¡10 ;;1.Jl'rl tu.' un r-or.11t1MJr~ (iel d.'Jlo .wrr .. 1 el 

bor.t!,:<lO~ó ror.tco ,jUdc; ;:!':.11 hip~ tk-n,:t1kto ·-:..tv. :.:·; .21g :no:t r0t~;1to& 

d~ dl:d.:; .•:;; lo:. ~.11t1Jt•J:\ 1:1!' dnttt•r1Jn :):¡ l;i n'.C-:!Dldri~l (\• co~·.iniciir 

tilnt.1 r:sp1rlt·;;.:Uc!~ •~ lor. uJ:;tro;¡ ,~,,, lo:J tndv!tl••nJ, ill ! !1ro('.1J}u• 

ron t·otr:.'1~;;J ;;)n~~;nt, ;, 1 c•:r.;t.) el •. !ol ~··idt··.' ¡ ,•dr:) tcun;,o, ,l.H! tkM 

ur. 1.o~C:::'o u1f,¡nntno :d,· 1U·:i .;;¡,;~tic(); .;i otNs e~l (;:.rb1o lea i..ilt6 

•1XjJn•r,ión 1n r.¡¡ ... e.ir..!~ ur.:Mtvn\ld.i.i, ClMo cet:.~ ·;1111 (:/lt ¡f! ;.11 .. ,~ 

puml11ll ,•x¡;lic;.1rer, :•or 1fü:hll f.ilt-:1 (~\'J P'"'¡>l1 ¡;c.f.611 ~i:-tf.stic.1 t¡llc ílli/.l 

l(.l c<1u¡¡i.lt 1m p¡¡rt..:i, :re l., lluc;;;lcri>.'.!1~ i:;n ·l\I') se c11eontn:1~ la p1n

tur'1 \lül BiiJlO Wrn. Otra P<1Lt<i 'fJ l·~ 1·!xpH.::;1c.:l~rl la 1.·n·:ontr<1:00S 

ian <;ue, cor.:o di lio;o$ 1 l·l r,ia¡· .d(I ,\¡ t!lchr;;í rdr.:ito!I tu·~ron lnv.~ntc.• 
• .. q --ª y otrotJ co;•!Mo:; y .Ur? r.in r<.z!l .nt d1.1:i .:u, nt.1!.I aólo unM c,1<intos 

so hicieron frllntr2 i!l r,\.Hlclo v\ vQ 1 lo 1;U<.li. n:,c~u-itb:·.t.rnt1J r.:ist6 

culida •• ~l t~'l!UJ.t ... ~o Hnr.1, t'úro tur:bUn la f."1l';.1 1}<1 \;<:nto oxpUca 

Otltil b1.li:nil. pütlo da hl f:1U¡1:;¡ i?ict6dci11i dt1 •l$t" conjunto 1fo 

obrJo, ¡;u~a d obci1nllf!ll)O con cu1áMo t!kho, rctNtús• \•or;):rmi 

quo huy muy ¡ oc11 dU'~Mlld(I entre lOll !nv~r1t~doa, los coph~oc y 

1015 vt11ta1lO!. del naturlll. 
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Por otra parte hay que admitir que en aquellos tiempos 

los hombres no eran tema de belleia como la pintura religiosa, de 

ahi que nos parezca notar una especie de consigna para hacer los 

retratos humanos dentro de una cierta sobriedad, como para infun

dirles tambi~n espiritualidad, sobre todo si se trata de persona

jes civiles o eclesiásticos de segunda categor!a en quienes, segu

ramente, era de esperarse una actitud sobria en todos los 6rdenes, 

En cambio cuando se represent6 a la aristocracia del clero, es de· 

cir a los .obispos y arzobispos, se hizo con riqueza de color, de 

atuendos y lujo de detalles, por lo que sus retratos son las pin

turas más decorativas que podemos encontrar en el conjunto, 

Los pintores s6lo se esforzaron en el f.ibujo de los ros

tros, que claro está, tratándose de retratos es la parte m!s im

portante del cuadro, pero descuidaron lamentablemente el resto del 

cuerpo, el cual, la mayor parte de las veces: -cubierto siempre por 

suntuosas vestiduras eclesiásticas o militares o por toscas sotanas 

pardas o hábitos frailunos-··ni se ve ni se nota siquieri1 su volumen 

debajo de las telas y paílos. Los cuerpos de estos retratos son 

planos y sus formas se pierden muchas veces dentro de un fácil cl,a 

roscuro. Las manos, como todo mundo sabe, fueron muy mal pintadas 

en aquella ~poca y en los retratos de esta sala no hay una sola mano 

que valga la pen4. Algunos dedos alargados, "de una sola falange", 

qu~ acusan la escuela cabredana son lo mejor que puede encontrarse, 

La composici6n es de lo m~s simple y mon6tona; de los di! 

ciocho retratos aqu! reunidos, quince están compuestos, casi· exac

tamente con el mismo acomodo de los elementos. El personaje est~ 

siempre de pie, r!gido y estáticos, sobre el eje central del cua

dro, colocado junto a una mesa o escritorio donde se ven varios ob

jetos t!picos -tintero, plumas, papeles- que aluden a las cualida· 
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des intelectuales del retratado, En casi todos los casos, con 

una pesada cortina roja, en eje diagonal, .se rompe el vertica• 

lismo y se intenta dar solemne elegancia al ambiente. Poner li• 

breros en el fondo del escenario, es otro recurso muy empleado 

para completar la composic16n en· la que predominan, con preferen 

cia1 los tonos opacos y serios. ~s notablc1 por ejemplo, la dife· 

rencia de tonos que.,exisl:e. entre una pintura religiosa de Cabrera 

y uno de sus retratos. En estos usa tierras, grises, tonos pardos 

y severos, olvid~ndose por completo de los vivos tonos rojos y z. 

azules y de los transl6cidos rosados y blancos, que abundan en los 

lienzos de temas devotos, como ya lo ha hecho notar Carrillo Gariel 

en su monograf!a sobre dicho artista (27). 

Dentro de esta t6nica los retratos de los altos eclesi~s

ticos y el de don Ignacio de la Cuesta, apoderado de los bienes de 

la parroquia, obra ya del siglo XIX, se destacan por sus colores 

vivos siendo los cuadros m~s llamativos e interesantes. Es de no

tarse que a pesar de la gran humildad que todos reconocen como una 

de las acendradas virtudes d~ don José ele la Borcia, en su retrato 

-seguramente por reconocimiento a su alcurnia econ6mica y social-

;<;.>"""'' lo presentan vestido con lujoso traje de casaca larga, rebordado. ' 

con oro en los puños y solapas, siendo el ~nico personaje ricamen

te ataviado de todos los hombres laicos aquí retratados. 

Como f~cilmente se deduce, el valor de estos retratos 

m5s que artístico es hist6rico1 pues como documentos, contribuyen 

enormemente a enriquecer la historia de Taxco y de su iglesia. Bs 

encomiable la actitud generosa de personas como don Francisco Mi

guel Dom!nguez, quien coste6 y don6 los retratos de tantos personi 
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jes importantes para eternizar su memoria/ por ello le rendimos 

aqu! a trav~s de ést~s p~ginas un justo reconocimiento, 

Pinturas en la bodega, 

No hemos podido darnos cuenta de todas las pinturas que 

se conservan en la bodega del templo, No creemos tampoco que exis"'. 

tan obras de mucha importancia entre ellas, pero s! algunas cosas 

interesantes. Esto se hará del conocimiento p6blico ~espués que se 

haga el inventario que actualmente ha planeado comenzar la Secre

tada del Patrimonio Art!stico, Por lo pronto s6lo anotamos aqui 

la exist8ncia de una pintura oval, pintada por sus dos caras y co

locada dentro de un marco dorado que va sostenido por un largo re• 

gat6n y que aparentemente se usaba para las procesiones, Seg6n el 

6ltimo inventario que corresponde a 1942 1 habia varios de estos ov~ 

los¡ actualmente s6lo hemos encontrado el que reproducimos, que es, 

pict6ricamente, una obra de segunda categoría, piadosa, pero mal 

dibujada, 
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La Sacrist!a, 

La arquitectura, muebles y pinturas de este recinto 

forman un conjunto art!stico tan completo y aut6nomo 1 que hemos 

preferido dedicarle un apartado especial para estudiarlo, 

La palabra sacrist!a según los especialistas es poco 

cl~sica y para muchos el vocablo resulta b~rbaro, pero es el que 

ha prevalecido entre los muchos que se hun usado a través del tiem 

po para designar este lugar adjunto al templo, Como su cuidado es• 

taba en manos de los diáconos, se le llam6 diaconicum¡ vestuarium1 

porque se guardaban al 1 las ropas de los sacerdotes¡ acevophylacium 

porque se guardaban los vasos sagrados; bibliotheca, sacrarium1 ~

lutatorium1 secretarium etc., etc., hasta que prevaleció el término 

sacristía (1). Este lugar se usa, efectivamente, para guardar las 

vestiduras ue los sacerdotes, los vasos sagrados y los dem&s uten

silios que se emplean en el culto divino y también allí. se revisten 

los ministros de la Iglesia para las funciones sagradas, La sacris

tía naci6 y se desarroll6 simult~neamente al templo, en cuanto el 

culto cristiano pudo salir de las catacumbas, como una exigencia : 

natural para el mejor funcionamiento de la liturgia. Antes del edi~ 

to de Milfin, los obispos se revestíaa en el mismo altar) -cosa que 

todavía hoy se puede ver- y los ornamentos qué! no ~ran tantos ni 

tan variados como después, se colocaban por lo general en alg~n 

nicho al lado del altar. Pero una vez ampliada la iglesia, susti

tuidos los pequefios oratorios por las gram·es bas!licas se sinti6 

la necesidad de tener un lugar conveniente para dichos menesteres y 

as! surgi6 la sacristía cerca del fibside o del presbiterio (2), 

La sacristía de la parroquia de santa Prisca es sin lugar 

_, 
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a duda una de las m~s elegantes y hermosas que se han conserva-

do de la ~poca virreinal, Se recordará que al hablarade la plan-

ta del edificio dejarnos asentado que este recinto alargado, se eii 

cuentra exactamente detr~s del presbiterio y que consta de tres -

tramos divididos por pilastras con contrapilastras tableradas. so

bre los muros, entre dichas pilastras el afamado pintor Miguel Ca

brera r.1ej6 catorce lienzos grandes -que constituyen parte de lo ms. 

jor de su obra pict6rica- dedicados a la vida de la Virgen, desde 

su purísima concepci6n hasta su muerte y asunci6n a los cielos. La 

sacristía esd orientada de norte a sur; entrando a ella por la 

puerta que se abre en el muro occidental nos queda enfrente el lie.!l 

zo que representa la Purisima Conceoci6n1 que es el que inicia la 

serie de los catorce pasajes que se d~spliegan sobre los muros en 

todo el per!metro del recinto, terminándose esta visi6n b!blico-m! 

riana con el gran cuadro de la Asunci6n, que cubre el muro sur. Los 

temas representados -cuya colocaci6n sefialamos en el esquema adjUJl 

to- son: La Purísima Concepci6n, El nacimiento de Maria,_ Presentación 

de Maria al Templo, Los desposorios, La Anunciaci6n, La Visitaci6n1 

El llacimiento del Niño Dios, La Circuncisi6n, La Adoraci6n de Los 

Reyes, La Presentaci6n del Niño al Templo, La Huida a Egipto, El Niño 

entre los Doctores, El Tr~nsito de la Virgen y La Asunci6n. Antes 

de continuar adelante debemos hacer una aclaraci6n respecto al or

den actual de las pinturas: la Adoraci6n de los Reyes, debe ir antes 

que La Circuncisi6n, pues de acuerdo con los evangelios de San Ma

teo y de San Lucas (3), que son quienes se ocupan de la infancia 

de Jesús, la circuncisi6n tuvo lugar a los ocho dias de nacido el 

Niño, seg6n era la costumbre de aquellos tiempos y la adoraci6n, 
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de los Reyes (seg6n San Mateo), o de los pastores (seg6n San Lu• 

cas) 1 tuvo lvgar un poco despuis de su nacimiento seg6n se despren 

de de los textos, Como toda la cronología de los hechos aqui repr!_ 

sentados guarda un orden estricto, es posible que, cuando en 1929 

se comenz6 la limpieza de la cantera del interior de la sacrist1a1 

se hayan removido las pinturas de sus marcos y al volverlas a colo

car hayan cambiado de lugar una con otra, quedando como ahora est~n. 

De ser posible deben volver a colocarse de acuerdo con la secuencia 

que registra la historia sagrada, pues creemos que esa fue la inten

ci6n original, 

Las pinturas est~n espl~ndidamente enmarcadas por medio 

de gruesas molduraciones que se amoldan con perfección a las salie!l 

tes que proyectan las tallas de las pilastras, as! corno a la irrup

ct6n de los vanos de las ventanas, acentuando, estos quebramientos 

y ondulaciones de la madera dorada, el elegante barroquismo que pr! 

va en el recinto, Dichos enmarcamicntos, en sus esquinas y a la mi-

tad de su altura, mu1:stran ornamentaciones a base de manojos flora

les y de las consabidas conchas balbasianas, elementos indispensa

bles, ambos, -como se ha visto- en las composiciones escult6ricas 

que enriquecen este edificio. Las conchas aparecen tambi~n aqui, 

mostrando su cara posterior, especialmente en las esquinas sobre 

las que se pliegan d6cilmente. En la parte alta y al centro de cada 

tramo, se .elevan o~ras conchas a manera de bocinas, escoltadas por 

m~s ramos florales. 

En cada muro -repetimos- hay tres tramos separados por P! 

lastras, En cada tramo •según puede apreciarse en el esquema- se 

acomodan dos escenas pict6ricas con diferente: tema, dentro de un 

mismo enmarcamiento 1 pero
1
divididas por una fina moldura¡ solamen• 
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te en los muros de los extremos, los lienzos, -que son enormes

representan un tema único y solamente el lienzo del muro norte 

ocupa toda la superficie del muro, a partir de la cajonera, pues 

en todos los dem~s casos las pinturas comparten dicha superficie 

con otros elementos. En el muro oriental se abren las ventanas 

que dan iluminación al lugar; en el primer tramo del muro occideJl 

tal se abre la puerta de comunicación y en los dos restantes apa

recen unos preciosos espejeros dorados, llenos de detalles ornamen 

tales cuyo tamafio viene a ser equivalente al que tienen las venta

nas que quedan enfrente de ellos. Finalmente, la gran pintura del 

muro sur se ve interrumpida en su parte central, por una puerta de 

dos hojas -talladas con tableros- que encierra una alacena para 

guardar vasos sagrados. Esta alacena fue hecha especialmente corno 

estuche, para la gran custodia que Jos6 de la Borda habla regalado 

al templo y que después, en ocas~ón de las serias dificultades eco

nómicas que tuvo, se vió obligado a vender -en compañia de otros o¡ 

jetos- a la Catedral de M6xico. Dicha obra fue transladada a la ca

pital entre 1772 y 1774, Casi un siglo después desapareció de la 

catedral¡ según unas versiones, robada y según otras, vendida por 

el mismo clero, Luego, según otros informantes m~s, en 18711 doña 

C~ndlda Añorga de Barr6n -quien compró la pieza en un remate• la do~ 

~ n6 y la llevó a la iglesia de Nuestra Señora de Par!s1 en donde fue 

vista, -·al parecer por 6ltima vez·- en 19111 pues posteriormente a 

esta fecha se pierde toda huella de su existencia, en dicho templo 

o·en cualquier otro lugar (4). Uentro de la alacena, aun forrada con 

el verdoso paño original, puede verse realzada, la silueta de la 

gran pieza de orfebreria que la mala suerte arranc6 del patrimonio 

taxqueño. 
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Tal manera de colocar las pinturas integrando al con• 

junto las ventanas y los espejeros, di6 ocasi6n para que en la 

parte baja de los temas religiosos y a los lados de dichas1·vent,a 

nas y muebles, se pintaran decorativas pilastras-cari~tide como 

puede ve~se en las ilustraciones, acompañadas de amorcillos en di· 

~. ferentes actitudes volátiles. Estos 6ltimos diseñ~s, como es obvio, 

debieron tomarse de algún grabado barroco centroeuropeo 1 muy influ! 

do ya por la moda rococ6. 

1 

j 

• 

Como es sabido la pintura barroca estaba entregada casi 

totalmente al servicio de la Iglesia y por ende a la representaci6n 

del s!mbolo raligioso. Bl p6blico pod!a, gustüba y necesitaba, por 

cultura y por fe, de dichas pinturas de santas irn~genes que repre

sentaban, gloriosamente, los valores que reglan sus vidas. Para lo

grar tal ideal religioso que debla ser triunfante, dulce, bello y 

...... decorativo y dar gusto al p6blico, los artistas, carentes -como se 
'J.••·,• 

.. 
sabe de sobra- de preparaci6n acad~mica 1 S<! sitvieron con libertad 

del naturalismo por una parte -en el tratamiento de Íiguras y obje• 

tos-, de un cierto idealismo -en la manera de pintar los rostros de 

los person~jes divinos y de los santos- y de un cierto expresionis• 

mo, en la personal soluci6n de muchos detalles. En la necesidad de 

lograr tales calidades no im?ortaban mucho los detalles, ni __ los pe¡ 

feCcionismos 1 ni los medios pict6ricos. Por eso a veces la pintura 

es m~s .academizante1 otras más libre, otras más fiel a la naturale

za, en obras aun de un mismo autor. Dentro de tales caracter!sticas 

de libertad de cánones, de riqueza de color, de idealismo religio-
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so y vanidosa piedad -que llevaron a la pintura dieciochesca a un 

alto nivel decorativo restAndole profundidad- Miguel Cabrera cons -
tituye 11 ••• la expresi6n m~s completa y elevada de las cualidades, 

aunque tambi~n de los defectos, de la pintura mexicana de su tiem

po" (5). Al lector interesado en ampliar la informaci6n sobre este 

tema, lo remitimos a la monografía escrita por Carrillo y Gariel 

acerca de dicho pintor, que tantas veces hemos citado (6). 

Si bien nos parece que las pinturas que Cabrera dej6 en 

la iglesia de Taxco, especialmente las de la sacrist!a •pero tam

bi~n los dos grandes lienzos de la nave y la pintura central del 

retablo de Animas- constituyen, según decíamos, parte de lo mejor 

de su obra, no dejan de presentar las mismas características este

reotipadas de muchas otras pinturas de menor categoría hechas por 

~l o dentro de su taller, como lo derr.uestran los mr:dalloni;s peque

ños que pint6 para los colaterales o la santísima Trinidad que se 

ve en la cúspide de un retablo lateral de la Capilla de Naturales. 

Tratándose de ternas religiosos la composici6n escogida por 

Cabrera es -salvo rarísimas excepciones en que se vió obligado por 

el tema- siempre estática, basada por lo general en la secci6n ~u-

rea de los lienzos y con menos frecuencia en los ejes centrales, 

pero tambi~n los utiliza bastante. El color predominante es el 

azul en varias intensidades, muchas veces l!mpido y brillante y 

otras con veladurar.. casi igualmente importante,. es el color rojo 

que est~ empleado, como el azul, desde el tono m~s vivo hasta un 

rojizo p~lido. Despu~s, por orden de importancia aparecen los tonos 

rosados, que emplea muctdsimo 1 luego los blancos, puros y v~lados, 

con matices gris~ceos, rosados o plomizos. Los grises, a la par que 

los blancos fi9uran en muchas partes y las entonaciones se comple• 

l 

..! 
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tan con suplas '/ ocr:csf oolílll'lante una ve~, en la plnturo quo re

presentü t:l Npo ontrt} los IJos;tor~ hemos visto QUl'l oe destaca el 

color varc!c. Cal>rer<: cMplc6, e hho emplear a nuu disci¡;.uloe, 111\l• 

ch.ls fbrmulcG pura npl1c.1r el color, por ojernr~los lll Virgen ¡¡parece 

s1omprii de il:r.Ul y blcinco o tlo rosa y a~ul, ~iondo su r.ianto siein;ire 

azul; crlsto llcv'1 al aend • .11 iojo duro; al l'i.Hlre 1;tt>rno visto in• 

( variablnmentG 1ie un rojo muy p~H<lo y tr<111!>H1cido, C:Jn! ro1;keo y 

• 

las {loa vccM 1¡uc pareco :.<ante Ianbel cm laa ptnturüs del templo 

viste dci 9d11 y aon!J, ;·(i!:ibi~n ua ce notrmJt \¡Ue lo¡¡ tono~ oacuroa 

o poco lur.tln0.$0!; ent~n rc·G!írVo:'of., t)t:ner.-:ilm ... nto, par<i loo pctsona-

jas secunctarlo:.;1 mientrils lor. colores f~vodton a::ult rojo y blanco 

ao ct~dic¡m pM.',; ll1ll fiyur~ii; princl),.:ilcn, úSÍ wmoo por i.:jemplo, a 

,;an JOil ,u!n en q NpGhiqntg <~Q la liirlJ</D Vestido con túnica roju y 

traje llWl, ,iplic,1nc!O c~GC liÜ!l!OO Ct 1t11do, 105 :·ot1trOJ preo'"ntan 1'\ 

mtem., t(w sonr:o1nrio. y torsa en tot'.os los pci:sonujf!O sa9racos, Vil -

dando s6lo los ct,loreo dn 105 Ct1bcllona ol Padrtt i.terno ~toéo un 

prototipo de onciano hermoi;o- luce b11rb.-i y c.:bellot: ~:h platJ1 

Cdmto es siem:m1 iubio y ló Vhgcr. do C.lbcllos CJStJiios. 

El claroscuro juc~r~ un p.;pel muy 1m¡:ortr:nto en lo obra 

''º Cabreril1 como y-J !o htin h.;ch0 notar l'ous:;.:iint y Cerrillo y Gl• 

riel, isobro to1!0 p1m.i lognr los vol6rr~mes y fu:. nin tlúda un h~1b1l 

claroncuriatti :¡u'' su; o :;provechar muy hion o&to rt<curno. !Jo los 

catorco cu<u.lros c~c lu SiiC:dstfo, hay nuove inteno.:.rn :nto claroccuri.2. 

t¡¡s, en loa quo 6nicüm:ntc ciertos puntou de la compo~ict6n so han 

ilurnin.idof fln otros tnntos el cl<l~oscurisoo au em;)le.:i con fu9rte 

acento a importiindil y sol·:imentr.i en 1:i0~ cuildtoi:; cat~ ñUsentc. 'l'oúas 

las plnturill1 11ua hii:o Cubrera •Y<J. fuera &l miorr.o o su b1llor• para 

l!Dta pi!troquia muestran lao iintedoras calidados ue colod<IO, 
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11 ••• de matices limpios, suavemente ligados entre si, con sombras 

transparentes ••• " como dice Carrillo y Gariel (7), evitando cuid! 

dosamente los colores y las sombras opacas, 

La f6rmula barroca cabreriana para representar las figu

ras humanas en la pintura religiosa radica en el movimiento de las 

manos principalmente, pero en general todas las figuras tienen mo

vimiento -en contraste con sus rostros imp~vidos- logrando frecuen

temente grupos de escorzos muy interesantes y din~micos. Como fue 

buen dibujante las actitudes son sueltas, naturales y los escorzos 

bastante buenos, La mesura, el comedimiento, la tranquilidad, la 

serenidad y a veces la elegancia, son los rasgos principales de sus 

personajes, pero todos tienen una d6sis de dulzura, tan grande a 

veces, .;ue f~cilmente se vuelven figuras empalagosas y d~biles como 

es el caso de sus representJciones del Padre Eterno, a quien en su 

ansia de espiritualizarlo lo m~s posible, lo convirti6 en la figura 

m~s inconsistente y desleida de su repertorio, 

Como mucho se ha dicho ya, los rostros de sus personajes 

sagrados ofrecen facciones iguales, tan parecidas o m~s que si fue-

ran todos hijos de los mismos padres. El SHXO -como en la escultura 

de los retablos- se distingue por la presencia de barbas o por los 

cabellos largos, pero en el caso de los Angeles queda casi indete¡ 

minado por obvias razones formales, 11 , •• hermosura, suavidad y re -

lieve, •• 11 (8) son para Cabrera calidades inherentes a la pintura 

y as evidente que trat6 de cumplir con 8Ste precepto en las obras 

que.nos ocupan. Su pintura busca una belleza sentimental idealiza• 

da, que fue pregonada no sólo por ~1 1 sino por todos los pintores 

barrocos en general, con distintos matices personales en los temas 

religiosos, No se trataba de alcanzar un idealismo racional desde 

luego, sino de un ideal de belleza celestial basado en un sentimieJl 
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to piadoso pero superficial. Lo m~s importante era lograr una 

aproximac16n a la belleza de los seres escogidos y divinos, de 

ahi la suavidad y finura de los rostros, la placidez inalterable 

de las expresiones,-podemos decir que s6lo en el rostro de la Vi¡ 

gen, hemos notado a veces huellas de dolor, cuando esto fue indis• 

pensable para la mejor reprcsentaci6n del temar y la falta de con• 

sistencia corp6r~a de algunos personajes; el Padre Eterno, los &n

geles y Cristo parecen diluirse en la atm6sfcra. 

Los dos mejores cuadros de esta galeria nos parecen los 

dos lienzos grandes de los muros norte y sur, no s6lo por su tama• 

ño 1 pero si porque éste permiti6 al artist) empeñarse en composicig 

nes muy ambiciosas que logr6 con bastante ~xito. En El Nacimiento 

del Niño Jesús la secci6n ~urea sirva ¡Jara separar claramente lo 

terreno de lo celestia~ mientras un intenso claroscuro lleva las 

miradas del espectaéor al punto m~s luminoso de la composici6n1 que 

es la figura del Niño blanco, sobre un lienzo a6n rn~s blanco y bri• 

llante1 de donde se desprende la luz que ilumina suavemente la fi• 

gura de la Madre con su t6nica rosa y su manto azul. La figura del 

arcangel que también se destuca1 con sus manos de dedos alargaáos, 

su rostro fino y pasmado, los vuelos de los paños y las veladuras . 

que matizan su vestuario, es un ejemplo culminante del concepto de 

•. · la belleza sagrada, realizado por Cabrera y preferida en aquellos 
·!· 

tiempos. La Asunci6nes a nuestros ojos el mejor cuadro de todo el 

templo, pero su composici6n deriv.1 de las obras de Rubens gracias a 

lo cual el cuadro posee gran movimiento en la parte alta. Al respes 

to nos parece prudente transcribir lo que sobre ello nos dice Carr! 

llo y Gariel1 "Por lo que hace el lienzo de Cabrera que describe· 

La Asunci6n y decora la sacrist!a qe la parroquia de Santa Prisca, 
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en Tasco, podemos decir que aun cuando la polici6n de la Virgen 

. elevada por los Angeles tiene gran semejanza con la pintura de . 

igual asunto que exhibe la catedral de Amberes, se asemeja mucho 

m~s a la que figura en la Academia de Pintura de OUseldorf 1 arabas 

de Rubens¡ en la composici6n de Cabrera puede observarse que, aun

que invertido, el grupo de figuras que se hayan a la derecha del 

cuadro original de Rubens1 aparece en la parte baja y lado izquierdo, • 

que en el de Cabrera ocupan el lado derecho, con la adici6n de al• 

gunos personajes, como la figurilla arrodillada y de espaldas que 

'~ · se mira en primer drmino. Por lo tanto, puede asegurarse -que;,esta 

pintura cabreriana procede de un grabado que reproduce el cuadro 

original, con o sin los agregados que se mencionan" (9). Desde lue

go que varias otras obras pintadas por Cabrera fueron tomadas de 

grabados de Rubens, por ejemplo La Visi6n Apocal!ptica de San Juan 

en Patmos, como lo hace constar el autor que acabamos de mencionar. 

No s6lo Cabrera, por otra parte, se ~provech6 de los grabados de 

Rubens y de otros artistas europeos, por lo contrario, fueron nume

rosos los pintores que se inspiraron en dichos grabados como consta 

a los 1~specialistas. Ya en otra parte hemos considerado que el fe• 

n6meno del copismo en la pintura colonial no debe tomarse 6nicamen

te en el aspecto n~gativo que impone el criterio art!stico contera

por~neo1 sino que debemos verlo como algo: natural en su momento, ya 

, .. que constituta uno de los pocos medios de inspiraci6n con que se 

contaba en aquellos tiempos (10), adem~s de que casi por la misma 

raz6n esos grabados eran los modelos qUe el p6blico ped!a. 

Nos parece apropiado terminar esta breve reseaa de las 

obras cabrerianas en Taxco, con las atinadas palabras con que Ca• 
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rrlllo y Gariel enjuicia al afamado maestro, cuando al hablar 

de las posibilidades que tienen los artistas dentro de su tiempo, 

dices "Tiene {el artista} que formarse y vivir en un mundo en el 

que se abren ante él tres caminos1 el del arte de sus contempor! • 

neos, que lo actualiza, el de sus antecesores que lo vuelven arca,! 

zante y el de la evoluci6n que, si tiene genio, prepara el futuro"• 

"Cabrera march6 por el primero de esos caminos. No preten 

di6 ser el pintor del futuro ni del pasado, sino simplemente el 

maestro de un presente que fue el suyo, alejado ya doscientos años 

del nuestro. Aquella sociedad se sent!a satisfecha al encontrar en 

las figuras religiosas cabrerianas formas que respond!an a su ideal 

de perfecci6n, esto es, a su concepto de belleza, y en ese sentido 

Cabrera supo satisfacer aquel deseo" (11), 

Compartimos esta 6ltima opini6n de Carrillo Gariel afta• 

diendo que queda comprobada, al darnos cuenta del señalado honor 

.~;'" que se hizo al pintor !11.guel Cabrera cuando fue llamado para com-. ,,. 
pletar esta iglesia magnifica, Con ello qued6 reconocida p6blica• 

mente la fama de gran pintor que Cabrera tuvo en su tiempo y el 

gusto y la aprobaci6nq¡e el p6blico sent!a por su manera de pin• 

tar, 

Por otra parte, aunque ignor~ramos mucho acerca de la 

vida y el arte de Cabrera y de las circunstancias .en que esta 

iglesia se proyect61 no podemos negar, al contemplar sus retablos 

y sus pinturas, cuan armoniosa combinaci6n hacen unos y otras, qu~ 

perfecto entendimiento de las finalidades artísticas se siente 

-emanar de la combinaci6n de ambas artes. Puede ser que Ibarra o 

Morlete Ruiz, o algún otro de los pintores destacados del XVIII, 

hubieran podido realizar tambi~n esta tarea pict6rica, pero no cabe 
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duda que Cabrera puso en ella todo su empeílo y su amor, tanto 

religioso corno artlstico, consiguiendo completar fallzinente, en 

el sentido ~~s estricto de la palabra, la obra de los al'1.u1tec• 

tos y de los escultores con la parte que José de la Borda le en

cornencl6 a ~1, cumpliendo usl con la 1ntenct6n de expresar glorio• 

sa y tr1unf almente al sentimiento ret6rico y numinooo que alionta 

en todo el templo. 

La sacrist!u es pues un monumento p1ct6rico y mariano. 

Ambas cosas lo separan del resto cle la ornamantüci6n del templo 

que es primordialro<::ni:o eliCUlt6rica y porque te:n~ticarnente en la 

sacdstia no hay ninguna refor(mcla al t.:m<l del martirio que se 

glorifica en los altares, En la saeristfa se narra y honra la vida 

de Maria en 5US momentos culminantes y rr.6s sigoificativoa. 5n un 

relato b!blico presentado con toda la amabl':' dulzura con que se ha 

acompaf\ado siempre el culto a la Madre del Salvador, Tumblén es 

obvio qUú motlianto esta obra ea quiso dar un lug;r de d1stinc16n 

ül arte ¡iict:6ric;o que en el.resto del templo, es s6lo un elemento 

secundado y complementario, 

• 

Algunos magn!flcos muebles prestan servicio en la sa• 

cr1et1a, hnte todo resaltan los espejeros p0r ser tan po~o comunes 

y tan her1110soa, El primero de ellos se encuentra situado en el tr! 

mo medio del recinto y est~ dedicado al sacramento de la Comun&8n, 

como lo inqican la pintura y dem~s elemantog que lo adornan, ~l pe

queño ll~n~o oval, parece una alegarla de dicho sacramento, repte• 
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sentada mediante la figura de una doncella que recibe la Hostia 

consagrada. Por la composici6n y actitudes de las figuras, que 

aparecen rodeadas de fuigeles puede pensarse que la doncella es 
~ 

J" 
Marta y el sacerdote Cristo, pero tambi~n podr!a ser una santa cual, 

quiera. Los objetos que portan los angelillos balbasianoss campa-

nilla y misal, bonete sacerdotal, candelabros y vinateras, son los 

elementos necesarios para cumplir con la liturgia en la celebra -

ci6n de la Comuni6n. El otro espejero est~ dedicado a conmemorar 

el_ sacramento del sacerdocio, pues la pintura representa la Imposi

ci6n de la casulla a San Ildefonso 1 de quien la leyenda dice, que 

dada su santidad y la notable defensa escrita que habla hecho ~e la 

Inmaculada Concepci6n de Maria, fue premiado un dia1 en su catedral, 

, con la aparici6n de la Virgen quien le regal6 una hermosa casulla 
~,_ . ·'• 

(12). La filacteria que sostienen los ~ngeles 1 lleva una inscrip

ci6n latina que no pudimos leer completa debido a los retorcidos 

pliegues que forma ella misma, pero que indudablemente alude a algdn 

momento.de la liturgia del ordenamiento sacerdotal. 

El diseflador .de estos muebles tuvo el buen sentido de 

emplear espejos azogados con lo cual no producen fuertes destellos, 

sino que por lo contrario, sus oscuras y empañadas superficies 

acompañan armon~arnente al resto de la ornamentaci6n. En las con-

chas, follajes, roleos y querubines que decoran estos muebles se 

acusa el mismo se~tido decorativo, el mismo gusto y oficio que en

contramos en los altares del templo. 

Debajo del primer espejero se encuentra una primorosa 

mesa tallada, con patas de garra, ornamentada con mascarones, qu1 

rubines y follajes, cuya talla, por su calidad, la hermana con los 

ambones y el pdlpito. Sobre esta notable pieza semicircular, hay 

dos pequeños muebles para guardar los misales y algunos otros utea 
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silios litúrgicos. La escultura estofada de la Dolorosa que se 

destaca en~rente de estas Últimas piezas, pudiera ser la que es• 

taba en el pequeño altar de Dolores, que según dejamos asentado 

exist!a en el cubo donde est~ la escalera del coro. La imagen es 

de muy buena calidad dieciochesca, es decir bastante buen oficio, 
-

magnifico colorido, rique~a de paños, rostro de belle~a idealiza• 

da y est~tica, como todas las esculturas de este templo. 

Debajo de la pintura El Niño entre los Doctores, se de,! 

taca un magn!fico toallero, preciosa pieza escult6rica1 de claro 

lin~je balbasiano en donde las conchas no podian faltar y que ade• 

m~s aparecen acompañando unos.mascarones. Es muy importante hacer 

notar, mediante la alta calidad artística de estas obras secunda• 

rias, hasta donde lleg6 el esmero y la influencia de los creadores 

de Santa Prisca as! como la riqueza de Jos~ de la Borda, condicio-

nes que se repiten y saltan a la vista en tod2s las partes que 

componen el conjunto. 

En el tercer y ~ltimo tramo de le sacrist!a 1 el piso se 

eleva un poco, formando un escal6n señalado con cantera (el resto 

del piso es de madera), enriqueciendo con este suave desnivel el 

barroquismo del espacio interior. Sobre esta parte m~s alta se 

asienta la espl~ndida cajonera que ocupa la parte baja de los tres 

muros y que, como todos los muebles de este tipo -que sirven para 

guardar las vestiduras sacerdotales- est~ tallado con casetones, 
caso 

en este/mixtil!neos 1 llenos de pequeHos follajes y otras formas 

geoml!tricas. -

Junto a la puerta existe una pequeña pila de agua ben

di ta, que es por su tamaño, la m~s importante del templo en su g~

nero. E:s una pieza escult6dca •exenta, en cambio todas las demb 

pilas de agua bendita que hay en la parroquia -cuatro sobre las P1 
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lastras de la nave y una en la pieza que comunica a la iglesia 

con la sacrist!a- son semlcireulares• pequeftas y. adosadas a los · 

muros y talladas de manera muy simple, Esta tiene el taz6n un po-

co pesado, ornamentado con gajos muy gruesos y descansa sobre una 

pequefia base circular estriada corno columna, Las pilas de agua 

bendita se encuentran sie. pre en varios puntos de la arquitectura 

de los templos, pero sobre todo cerca de las puertas, parq que 

los fieles puedan tomar el agua que contienen, antes de abandonar 

el sagrado recinto. 

El origen de estas pilas no est~ claro pero parece que pu1 

de relacionarse con el rito de l~ aspersi6n dominical. se usaron 

desde la época románica, pero algunos especialistas dicen haber en 
centrado algunas dentro de las catacumbas (13), 

Finalmente hay que mencionar el lavabo de cantera, con 

su nicho aconchado -en donde est!n las llaves del agua- sus meda• 

llenes, guardamalletas y algunas partes policromadas, Este pequefio 

monumento no tiene tanta importancia artistica como hist6rica, pues 

en el medall6n con que culmina la composici6n se encuentra anotada 

la fecha en que se termin6 este importante templo y que, hasta aho

ra, no tenemos razones documentales ni formales para desmentir. El 

texto dice as!1 

SE ACABO 

El d!a tercio de 61 mes duo-

dezimo, de ~l afio guinguaqessi• 

mo octavo, de ~l Siglo dezi-

mo octavo, de la Encarna-

cion de el Verbo Divino, 

o sea el dia tres de diciembre de 1758, 



-i-- --

NOTAS 

1.- Enciclopedia de la Religi6n Cat6lica. T, VI, P• 913 

21• ~· P• 913 

31• San Lucas 2 - 8·21 9 N~car 9 Colunga, 00, cit, P• 1111 
y San Mateo 2 - · 1•12 ~· P• 1042 

432 

41• V~ase1 Garc!a Granados, Rafael, "La Custodia de Borda" Anales 
del Instituto de Investigaciones Est~ticas, M~xico. UN~ 
1937, N~ 1, P• 28-32. 

5,- Carrillo y Gariel 1 Abelardo, Op, cit. P• 17 

6,- El ointor Miguel Cabrara, México, INAH, 1966 

7,. ~· P• 30 

8,- Ibidem, P• 21 

9,. Ibidem, P• 28 

10.- Véase: Pérez Salazar, Francisco, Historia de la Pintura en Pue
l!!i!.!, México. UNAM, 1963, Introduccl6n de Elisa Vargas Lugo. p. 
26. 

11 •• Carrillo y Gariel, Abelardo, Op. cit. P• 14 

121• Morell, Francisco de Paula, Op, cit. P• 29 

13e• Enciclopedia de la Reliqi6n Cat6lica. T.v, P• 1564-66 

! . 

_ .......... , _J 



'l 1 



1 -. 
1 

433. 

Conch11IOM1, 

LI 1110nU11tnt1t tgle1f 1 dt Ttxco, axtr10tdf 111rl1 y VI• 

110111r1J1tl~t1, debe con1lder1r1e COllll> ~re culml111nt1 no 

96to del espfrltu rtllilo10 que l111per1h en 11 concf1ncl1 de 101 

novohhp1nos dtt sfglo X~l 11, sino tllllblln CQIW> crt1cl6n repre • 

sent1tlva de un1 mezcla de v1lore1 1oclale1 •nuevos v tr1dlclo • 

naftt• vigente• en esa centuria. Serle un error contll!lpl1r en • 

11ta lgle1l1 dnlcamente su 11pecto rell9lo10, puesto que no pro

viene 1610 de 11 Coda su pecul ltr grandeza y upre1lvhl1d, Jo•• 
de la Borda,. su 'Ytor Intelectual, 1111nlfest6 tumlfn 1 travb de 

ella sus anhelos 1ocl1le1 y 11to1 m6vlles fueron a nuestro pare• 

cer, tan l~rt1ntes corno los religiosos, 

Como dice Groethuy1tn en 1u estupendo estudio sobre 11 

conciencia del burgul1 del siglo XVIII, •ste se Inventa su propia 

lll'llgen de Dios, y eso fue lo que, en cierto modo, hizo lordl •IU! 

que lllUY dl1cret11111nte• at construir su lglesla, pues desde que 1! 

puso sus condiciones para la con1truccl6n .1mpt1tlndo10 11peclat1111n -
te en que n1dfe ~· que 11 Interviniera en la obrl• lntent6 uta • 

blecer un dlll090 directo entra •t y Dlo1, Este 1c1ltud 1utotuf l· 

ciente, Independiente, directa y prlctlca es tfplca del burgu•s, 

del self-m1clt un, 

A1f, 1111dl1nt1 1u abra lord• 11tl1f Izo 1u profuncf1 re• 

l lglo1ld1d dandole 1 11 l9lesl1 un t1111plo qus por tu tlllllllo, CI• 

llclad 11119nfflca, ceracterr1tlca1 for1111le1 y de e.presl6n artfttlce, 

es un ~nto trlunf1I. Pero con ello qued6 tllbi.n contenta tu 

vanldl<I, 11 logr1r a 11 vez que su hlJo fuere ste1rdot1 en 1111 tll,! 

plo -"• hel'lllOlo de la Mulv• l1pafta11 , y aocl1fmtnt1 atcenz6 11 C'! 

brt de 11 f• por haber papeo fl solo una lgleala 11101U11nt1I J 
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qu1d1nclo su noner1 h111ort1l l11do Junt.-ntt con 11 b1l l111 ele 

IU obre. 

En 111111, 111 dos corrl1nt11 vlteles en 11 p1r1onellclld 

de Jos• de 11 Bordes su tr1dlcl0111llMO religioso y sus convlc • 

clones de bur,,.1, e.icpllc1n hl1t6rlc111111ntl 11 con1trucctdn dt 11 -
ta l)Cfml1 p1rroctUl1. 

Artr1tle1111ent1 ti llOllM!lnto debe verse camo un todo en 

al que 11 arqultecture :\y le orn1111ent1cl6n estln lnaepar1bl1111ent1 

1191<!11 por rizones fol'llllle1 y slrnb6llca1. El trazo de ta pl1nt1 

se debe • le for1111 del terreno v 1eg4n dete, se determinaron 111 

proporciones dt 111 altur11 del edlflcloa y 11 orn1111ent1cl6n, 1 

su vez, se suptdlt6 a la 1rqultectura. Los ejes estructur1les 11 

aprov~hlron ptre trazar los ejes 1lld>6llco·rellglo101. L1 jer•r· 

qul!1cl6n de 101 ttm11 rel lgloso1 estl 1unada a la Importancia de 

111 diferentes p1rte1 1r.,ltectdnle11, de modo que las lnterrel•· 

clones fol'llllles entro la arquitectura, la ornament1cl6n y los t•• 

mas rellglo101 son cl1r11, precises, contuntlentes e lntllvt1lble1. 

A peur de su form1 tredlclonel, en la pl1nt1 hly no• 

vedoso1 movlmltntot b1rrocos que 16glcemente se proyectan en 11 

e1tructur11 cG111Unlcfnclole dln1111lt1110. Por otr1 p1rte ti edlf lclo 

nuestr• casi todos sus ejes v1rt~e1ie1 acentuados peri lo¡rer el 

aspecto 11c1n1lonal conveniente al sentido triunfa! que 11 lllPU• 

so al edl flclo. 

El conjunto tJCterlor 1111111tr1 en su campoalcl6n dlf1r1n• 

tH 9r1dot orn11nent1lt1 que p1r1cen obedecer 1 una búsqueda· re • 

trospectlva, 1 un sentido rtvl1lonl1t1 del de11rrollo fot'lllll bl· 

rroco novohl1ptno, lnt1nt1nclo 1 11 vez une 1ecu1ncl1 11cenc1tnt1. 

' ¡ 
,;.,,,' 
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Este ordttt orMMnt1I, gridull, llUY an10nloso 1 ptllr dt 11 

dlveralt11d c!t 1l•nto1 .. , lo lnforNn. c0111len11, pare no

aotros. tn la portadl literal, ltt ella •• 1111zcl1n llbr1111ence 

1lguno1 motivo• dt1 ""' ev1n11do blrr011Uhmo dltclocht1co •ti• 

lea como 111 1ecclon11 dt tttt1bl1•nto que 1perecen 1obre 101 

e1pltel11 de 111 pll11tr11 y 11 or,,.,.nttc16n df roe1ll1 1lr•• 

dedor del 1111rco ctel rellev•· con motivo• r fOl'lllll llnterlor11, 

cOlllO lo ton 111 pll11tr11 cl11fclst1s con capltelet dt lnsplrt• 

cl6n corlntl1 r ti marco dtf relieve, con 1u1 etflln11 de or•J•• 

que nos remontan 11 barroco ae mediados dtl tlglo XYtl, El 11 .• 

gulentt PllO .. 1c1ncl1nte en ~pllcacl6n y or1111111nt1cl6n. e1t• 

en 11 port1d1 pr'"clpal. que 11 '*'cho'"'' rica, en la que vol· 

vemos 1 encontr1r ••• eptrente eclectlcltmo fOl'lllll que obedece 

a una bdtqutdt de nu1v11 1oluclon11. LI e1tructur1 ostenta tlllt• 

bl•n pf l11tr1~ cl11lclst11 cambln1d11 con columnt1 11l~lc11 

•apoyos einplttdos con preferencia en el siglo interior• mientras 

el rmpl•lento total de 111 cornl111, el e111pleo de noveclons pi· 

l11tr1s.nlcho r 111111ner1 di unir 11 calle centr1I, son car1cto• 

rr1tlca11v1nz1da1 del slglo XVIII. El aparente eclectlclllllO for• 

11111 va cedltnclo a medldl ... •I edificio cobr1 1Jtur1 y 111 to • 

rre1 ion y1, trplcH con1trucclont1 ele 11 fpoe1 por su rlqufsl1111 

• dlnflnlc1 ornamentacldn, por el empleo de 1Mubar1nte1 pll11tr11• 

nicho, de llJltCto '*'Y cercano 1 los 11trpltea, 11r e• por sus 

r•t11 en for• dt ples de e1rióel1bro, que constituyen Uftl IUdH 

y p1rfect1 soluc16n p1r1 llev1r 1 ultlmo tdrmlno, con vfgGrOIO 

tcento, 11 tondtncl11scendtnte del conjunto. Las pll11tr11·nfdlo 

que lucen en 111 t1quln11 cft 111 torr11, por su CG111Pllcacl6n for• 

11111, perte•n twr 11 lntencldn de 1nuncferno1 11 rf .. 111 1pott6 -
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1le1 '" u ck:11rroll1 en el Interior clll te111plo, 

Ettll!IOI de 1eutrdo con Jo1eph lllrd v llorge Kubler, 

en q111 en este l lbre 1111zcl1 de l el•nto1 for•IH clt dlver111 

~poc11 blrroc11, te cOlllblnan 111 t.ncllncl11 1ndaluz11 y n~l1 -
p1n11, pero 1ln .,e podM:t1 1t111ler nlngdn lllOIUlllnto esptftol en 

e1pecl1I, que hly1 servido dt IOdelo 1 S1nt1 Prl1e1. No cabe du• 

di, 1d11111b, de que el belbl1l1nl11110 dll Interior dtl teq>lo tr11 -
ctndl6 11 eaterlor, dlndolt un tono 11 conjunto; 11 pr111ntl1 de 

111 conchas, de los 1119111!101 v 111 novtdo111 pll11tr11.nlcho, 

nos ptrteen 11 1111jor pr111b1 de 11 lo. ln e1t1 b41qued1 de nu1v11 

1oluclone1 101 1rtl1t11 engrll'IClecleron y eQllPI lctron loa blaemen• 

tos pero su 1111• not1ble cr11cl6n son 111 pll11tr11.nlcho, COlllO 11 

ve en 11 llu1tr1cl6n, e1t1 tl1111ento 01tent1 en 11 fachlea prlncl· 

pel de S1nt1 Prl1e1, un de11rrollo nunc1 1nte1 visto. Su t11111fto 

11 ln16l lto y1 que recorre 11 alture de 101 c.101 cuerpos. Su colo· 

e1clcSn lo hice 1dt11111 1abre11llent1 dentro da le conpo1lcl6n, con -
vlrtl•ndose en otro do 101 eje• vertle1l11 '"'' not1bles, E1t11 pi -
l11tr11-nlcho dt 11 portadt prlnclpal nos parecen 111 .t1 lmpor • 

t1nt11 dtl edificio por su t9»flo v colOC1clcSn, pero en 111 to • 

rrea y en el Interior se encuentren otras varlante1. 

Debe quedar perfect•nt• clero que 11 1911111 de Slnt1 

Prl1e1 no es, COfllO nudlo1 1Utorea hin dicho •V CO'llO 11 1lgue r•• 

pltlendo- u111 abre churrlguert1C1, F1r1 enipez1r no hly e1tfplttl 

en su portldl v 101 que 11 encuentran in el Interior •Hlvo 101 

del titar dt lnl11111• ion e1trpltt1 en dl1olucl6n y por 11t1 11111· 

ple hecho 11 obra no puede contldtrene cono un fruto de dicha 

nodflldld del b1rroco nulcano. In Santa PrllCI 101 HtlpltH 11 

coloe1ron en un lupr precl10 v Ju1tlfle1do dllltro de 111 COl'I • 

clirto revl1lonl1ta, retroapectlvo v a 11 vez r1novldor de 111 
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fora111 blrroe11. pero 1ln que de111lneran en todo el conjunto. A 

nuestro Juclo, el t1111plo con1trurdo por Jos• de 11 Borda entre 

1751 y 1758 11 un rrom1111nto ultrab1rroco, con la novedad de ur 
el 

po1lblementw'precursor del ne61tllo. 

Otspuf1 del churrigueresco •toino bien seftll6 nuestro 

Migo v coltg1 Jorge Alberto MlnrlctUt· H l111pusleron dos dlrec• 

trices en el e1mpo del 1rt1. Una que se de11rrolld a tr1v•1 de 

11 tran1form1cldn del barroco estrplte (11 dlsolucldn del e1tf· 

pite, como 11 1111116 Joseph lllrd) y que tuvo su culmlnecldn con 

el ana1tlll11110, y la llam1da nedstllo por Hanrlque, o set 11 vuel -
ta al empleo de 111 col1111n1s, la renovacldn dol estllo por me~ 

de une actitud conclente que bu1c6 nuevas 1oluclon1s cltntro de la 

tr1dlcl6n. Nosotros hemos seftaledo que 11Mch11 c1racterr1tlca1 for• 

1111111 •ttles COlllO le apertura de 11 calle tentrel, le abundlncla 

de 111 guarci.nalletn, de les ornantaclones mlxtllfne11 11116vlle111 

111 cl1raboy11, 111 cornls1s fr1cclonad1s, etc., etc., que 1par•· 

cen tanto en obr11 con estrpltes en dlsolucldn, cerno en obr11 • 

1ntstll1s, o ned1tll11• son C011Une1 a llN'J11 directrices y que por 

lo tinto las dos caen aentr~ de un cat111n denanlnador que es la 

corriente 1111711da ultrabarroca. 

Ahora bien segdn se desprende do las Informaciones do· 

cumtntales que 11 tienen 1 1111no y de 11 l6glca hfst6rlce, 11 PI• 

rroqula de T•co se construycS entre 1751 y 1758, co11 que nos per 
repetimos • 

mlte plantear aqur 11 poslblllc!td/dt que •sta sea 11 prl1er1 obra 

ne61tll1 de 11 Nueva bpaft1, Y si el crudor de 11 arqultecturt 

de esta 1911111 fue Diego Ourln Berruecos, a 41 corresponde 11 

honor de haber cr11do una n111v1 modal ldad qc,ie tlur6 hasta f11111 

del siglo. 

LI t1l l1 que luce 11 .,.,1tectura del lllOIUltnto ti une 

..,11 lbradl COllDl111eldn de 111 t•cnlca1 anc11tu111 •t•l 11 "cortldl11 
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y "llOcleladl11• con ti oficio de 101 artesanos nativos. Acltllas, 

un relatlvo ae1d•l•1 un Hbre naturelh1111t y cierto upre • 

1lonllaio, COllPOfttn 11 •l•t• •prt1lvo dt tite ert1 tacult6rlco, 

d11tln1do 1 1J11pr11tr •I 1ran srlllbolo rell9lo10. La .. zcla de t•c· 

nlcts culta y paular, le C0111nlca un p1cu1l1r carkttr novohllpa· 

no 1 la ol>r1, que dtbl6 ser 11111cho ""' 1centu1do cuando 11 l1119en 

da 11 furhl1111 que rwt1bl la f1chacll, 01ttntlb1 su poi lc:ronr1, 

cono 111 lrepr11ent1clon11 de Nntos di cualquler 1911111 ptitlll•· 

rlne de argam1s1, 

ln 11 amplio repertorio dt formas orn11111nt1le1, dl1tl,!l 

gul11101 que la1 conchas •Unll de 111 figuras predllect11 dt la 11· 

cuela balb11lana• se emplean 111Uchl1 vec11 pira 1tftll1r eje1 •IOGlllO 

en f1 fachada principal en donde hay cuttro grtndts de 11111 IO• 

bro lt trnet lmtglnarl1 de su •Je central vertical· o par• r11111. 

ter 111 t1nnln1elone1 de diversos el ... ntos, LI concha pu11, edt• 

ÑI dt 1u p1pel orntmtnt1I tiene 1qur un v1lor Indicativo. 

Unl novtdtd Importante es sin duda el hecho de que la 

piedra r9111 con que t1t• ecllflctdo al t1111Plo, 1t hlya pintado de 

color dt ro11 dt1dt ti propio siglo XVIII. Evldentem.nto ti buen 

gusto da Jos• de 11 Borda t de tus artl1t11 o dt quien quiera que 

haya discurrido tlllllftdarle 11 plana a la naturele11, fue lllUY acer ' -
tado y 11r 11 logr6 cllr 111yor unldld y luclmlonto • 11 lglesla, 

ya que la pl1dr1 con que 11t• hechl no tiene un 11pecto terso. 

$u poro es lllU'f lblerto y su color 111.on Ht• 11lple1do di tro101 

oscuros • lrregul1r11. El rec:ur10 de plnt1rl1, cl1r11111nt1 deriva• 

do del 1rt1 popular b1rr~. 1pl lctdo 1 una obra culta de esta 

1119nltud, acentdl su b•rr•I• y su 111tXIC1nldld. 

* * * 
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los rttMl01, <*ra 1trlbufdl nuy funcfallflMntt 1 tal• 

doro VIC11ttt dt lllbl1 fOf'IM un conjunto dnlco por au bel lez1, 

ordtnlcldn t_,tlca r novedtd 11tllfltle1. 

ll rttlblo dt Anl11111 •• ti dnlco Cl\ll luce 11tfplt11 

l l111pf11111nt1 dlurr lguer11cos. Los trtt dtl crucero son obr11 dt 

tr1n1lcl6n que apuntan hacia 11 df1olucf6n dtl 11tfpft1. Todos 

los de 11 nave, 11111 101 dos l1t1r1t11 de la capf 111 del P1dr1 

J11d1 Nazareno, JOn cre1clone1 del ultrlb1rroco 1n•1tlfo, laldo

ro Vicente dt lllb•s tuvo el aenlo de resolver 1111gl1tr1tm1nt1 11 

pres1nt1cldn conjunta dt estos dos l'lll)lltntos ·churrlguerlSMO y 

1na1tlllsmo· c!el b1rroco •lcano, en los rettblo1 dt un1 mhme 

l9le1J1, con un orétnllllltnto y un dl!MlllllllO perfectos, fogr1ndo 

producir una obr1 magnifica v novtdou. 

Partfculenaente, 101 retablo• e1tlplte1 ·••lvo, ya dlJ! 

mot, el c!e Anl1111s• son un dalbord1nt1 1v1nct respecto dt lo trpl· 
ca11tnt1 churrlguertaco, como el S1gr1rlo caplttllno, porque 1qur 

en Tuco, dfdlo1 1poyo1 pierden 11 vl91nelt d• eus cuerpos g_. 

trlcos, loa que 1t ven 1lterado1 por diversos eltmento1, or'*1ent! · 

lea 1obrepue1to1 o 1nt1pue1to1 1 ti 101. 

Los retablos •"'•tllos, por 111 !)Irte deben con1tc1r1r. 

se e• los primeros en Hflllco do ••t• gtnero, por lo .,e hasta 

•hora h!lllOI podido 1v1rlgu1r en lo tocante a cronol09f11. 

To001 lot ret1bto1, partlclptn por lgu1f de 1U111r01ot 

el•ntos b1lb11l1no1 en su or111Mnttcldn. Conchas, 1n~llU01, 

9r1n1d11, 1110lduraclont1 con querMblnet y conchls, roleoa, etc., 

H 111CU1ntr1n coloctdol en elto• con ln1l1ttncle •t•t1e1 • 

lpt lnttncldn ocor1tlv1, • menera de ! fdlwuf 11 preftrlcl11 por 

el artl1t1 y con11huyen ln&Uc:ffbl•nte u111 n1brfca fnconf,.niftbl1 
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Por lo tinto rlCOl*MCJI .,, 101 rtttblo1 ele 11 1;11111 dt 

S1nt1 Prhc1, fcn1n uno dt 101 conjuntoa bllb11l1no1 .,, 111• 

portentes clt ,achl 11cuet1 b1rroe1. su ra1eel6n con los dt I• 

l9lc1l1 dt Tt~zotl•n ·•trlbufdl tldllAn 1 tsldoro Vicente de 

Belb••· y con 1U1tro111 obr11 dt 101 1lredtclores de dicho ,.,.,.,. 

tirio, dtbt e1tuál1r11 culdadolllntnte pues servir• pera hlc1r 

111b luz sobre 11 tr11cenclencl1 di 11 obra dt 101 lllW1, padre 

e hijo, 

La mb lmport1nte eport1cl6n de Balb•s hijo 1 11 di· 

""11ca barroca 111 11 1111nera como trat6 los 1pr>yos. In '°' 11t1 -
res ele Santa Prlse1, fuera de 101 enormes e1tfptt11, todos 101 

d ... 1 elementos de apoyo, pll11tr11, peanas y ~nsul11, •• detl!l 

te9r1n, 1e CCllÑ>lnan entre ir y se proyectan 1rbltr1rl11111nte, 

"tinelo nov1doN1 fom11 y 1oluclone1. Se cle1t1c:an desde luego, 

lis glg1ntt1C11 pll1stras.pe1n1 del retablo mayor .cercanas en 

sentido funcional y dec:or1tlvo a los lnterestfpltes Inventados 

por Lorenzo Aodrf~ez en 11 lagrerlo MetroPOlltano. y dt1pu•1 

vtrlo1 t11111fto1 y for11111 de pll1str1s.p11ne, en los altares dt 

11 nave. L11 llltnsulas recibieron 1tencl6n espectal v 111 1ncon• 

tramos 1n v1rl11 cOlllbln1clone11 ~nsul11.peana de tlNfto y vtlor 

decorativo •Y Importante¡ M\sulas que emergen de trozos de 'O! 

nlsamento y vlcev1r11 -cornl .... ntos qua 11 convierten en mtnsu• 

111. v •sul11-medel 16n, CllllO 111 enormes y 111 lentH .,.. OS• 

tintan pinturas, fol'llllnclo ptrte de tos colater1lts. El r1sult1• 

do de ••• tr11tocamlento dt los el ... nto1 de •poyo •tr1t1dos 

C01110 pert11 or111111ntal11 o e1tructur1lt1• es ••t• 11pl•nctldo 

conjunto de rtteblos pred0nlln1nt11111ntt orn1111ent1l11 y r1t6rleo1, 

dt 9r1n dlftl!lllllKt y claroscuro. 
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&.os anttll 1101 b1 lbt1 l1no1 1.,. aparecen en todos 

tlnllfto1 y en tan gr1n ""'-ro 1n los retablos de e1t1 1911111, 

111 cono en v1rl11 partes de 111 port1cll1 del t1111plo, son dfg. 

llOI de 11pecl1I iaencldn, íue JerdnllllO de lllbi11 el prl111ro en 

1111Plnrlos en H41clco, c0n t1l11 e1racterf1tlc11 fo,...111, tn 

el retablo de los Reyes clt l11Clt1dr1I Hetropollt1n1. SI bien 

lsldoro Vicente, su hijo, no los lnvent6, 1r multlpf ic4 tinto 

su uso que flJ6 y con1agr6 sus for1111 y actitudes, dot.,,dolos 

de mayor carlcter repre11nt1tlvo, por lo que ahora constituyen 

elementos lmpr11clndlble1 v distintivos dtl b1lb11l1'66mo, de 

ahJ que les hay~• l 1o1111do lnpl11 bllb11l1no1. 

Se putd• 1fll'llllr qua 11 tilla de los retablo• .que 11 

Igual que 11 de 11 1rqultec:tur1, emplea lis t4cnle11 andlluz11 

de "model1do11 y 11cort1do'1 •et de oficio culto, tanto en 11 re • 

presontacldn de Jos elementos ornllllintales cono en el tr1t1111len• 

to de las lmlgenes s19r1d11. ITod1 11 l1bor escult6rlca •• 1d•· 

18'1 atribuible a un1 misma dlreccl6n 1rtJ1tlc11 debe considerar~ 

se cono fruto de un mlllllO t1l ler. Las formas y colorido son do 

tal manara unlfon11e1 '" podrr1n lnter•larse lmlg1ne1 ele un 

retablo e otro sin que 11 it0t1r1. ll tr1t1111lento dt los desnu. 

dos ·del Calv1rfo y de San Stb11tl•n· es ba1tante d1fectuo10, 

mostrando 111 conocf d11 dtf lclencl11 del arto estult6rlco die· 

clochesco, desconocedor del cuerpo tKrn.no. fs conveniente 1de• 

~s advertir, que ninguna de las t1eultur11 de tantos, nos p1rt• 

ce obra l111pOrt1d1 da ilp11t1, CQlllO 11 ha dlc:ho v1rl11 veces, so

bra todo del Crhto del altar dt Nuestra Seflora de 101 Dolores. 

R1llglo11M1nt• hablando 11 lglesla de S.nt• PrfsCI con! 

tltuye un1 de 111 ~ejores y "'• r1pre11nt1tlva1 1Mpr1slont1 del 

clOilltlllllO eacol•stlco. E1trlct11111nte ortodoMI, todos los t111s 

ttoldglcos y .rbHco1 .,. aptrecen en 11t1 ~,.. 11 clfttn • un 

1 
! 
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profundo conocl1lento dt 1u 1lt1 1l9nlflcteldft r1ll9lo11. SI· 

bas que en •'81111 fpoct 11 conocl•lento aproblclc> de l11r1 -
lfgldft y dt 101 dogllt. eran lndl1pen..a.lt1 peri obttMr el t'! 

do de 1111e1tro de 1lgdn oficio 1rtr1tlco y 1e¡ur11111nt1 .,. lot 

autores de Sant• Prl1e1 • .,. citad• luego fueron 91nt1 culc1, no 

poc1ran Hr una ucepcldft 111 11t1 real• y que pottyeron 1t11to1 

conoc:f•l•ntos rell9loso1. Pero " c1r ·11 preclsldn y erudlcldn 

teoldglct que di 1entldo y H cle1prendt de 101 t•H repreHntl• 

dos en 11te c-.ro, que v.101 11 poalbllldld dt qua 1tgdn tibio 

11cerclot1 se h1y1 1nctr91da 11pecf1l1111nt1 de aupervl11r 1st1 ••· 

pecto de f 1 obr1, 

Hedl1nt1fun1 11rlo da r1pr111nt1clone1 lndlvldueles, 

con 1lgnlflctdo propio, un11 veces cl1rlftllnt1 objetivas y otr1s 

1l1~rle11, en tite tt111Plo 11 rinde hoMMje 1 tr11 granclt1 te• 

11111 dtl cetollcl1111cu 11 Ootnt. 111 ln1tltuclona1 y Jtrar.,r11 

Ecl11ll1tle11 y el Hlrtlrlo. 

A 11 11tur1 de lcutlqufer obra b1rroca europt1 dt 

prl•r orcten, en S.nt1 Prllca 11 pu1l1ron en juego todos 101 

reC41rtot 1rtf1clco1 tJ1pr11lvos y ret4rlco-per1ua1lvo1 c!t 11t1 

gren arte, ,,.,, trattr de cr11r el el 111 ulnoso adtcutdo ,,.,. 

11 ualtKldn efe lot v1lor11 rel l9lo1os •nclon1c:!01 y et perfec. 

cctonulento 11plrltutl para gozarlo1, Lit 1lt11 Wvecll1 p1r1 . 
producir ut11 solemne 9rendtz1, ta •dl1 luz, el oro refulgente 

dt loa rttlblos, 111 eetltudts utltle11 da 101 untos, 11 enor• 

• pobl1ef6n di 111pf f t 101, 111 fin todo• 101 rea.ros 4f'tlcoa po-

1fbt11 p1r1 capt1r 11 1tenc:ldn dtl 11pect1dor, 1tr11rlo, f1sGI• 

111rto y pravoc1r 1n 11 ti untl•lento de to ruilnolO. ffUllMn• 

t• 11 ...,111ron dt ..,..,. •Gnrf lu, 101 v1lor11 1en1orltl11 de 

ltt fOl191, tu uubtrMCI• v n1tur1I 1• .,., colocados cm 

au1treto dt lo tretclftdtnt1, 119fn Wtr111r Wtllbtdt, conlltv11t 
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•1 lnttnto a trlcluclr lo Interno y lo fntllllO en 1190 uterlor 

y vl1lblt, PI'' recr .. r un llllblent1 de c1ltttl1lldld y 1IC1n• 

zar •C. dice Llf111nt1 f1rr1rl· 1 creduclr • fo,.1 lo 1111• 1dt -
cu11dantt poslbl11, et sentido d1 lo sobrwtural, .,. 11 11 

r1rz dll barroco. 

El Interior dt Santa PrllCI re1Ult1 ,,.,. nototrot .,,.. 

abre dt cer•cter prlnclpel..ntt novohltptno •tln dt1cont1t 111 

lnflutncl11 1IKl4lluu1• dado 1U rico, fino y tobre todo, evolu· 

clon1do btlb11l1nlMO capltallno • .,, no hubiera podido upre• 

11r11 tan CUMplldMlnt• 11 le obr• hubiere 1láo hecha por un I! 

tl1t1 rect•n lleyedo dt ftl'tftl• y, por 1nd1, • Isidoro Vicente 

de lllb•1, 1U supuesto cr .. dor, no 11 fue nec111rlo 11llr dt 

*"leo pere concebir 11to1 esplendorosos retlblo1. Por lo que 

toce 11 1Utor dt 11 ~ arqultecture, crtt111>1 11111 fectlble • .,,,.., 

no IMICINrlo• que hly• lllfldo dt l•Plftl • l111pl1nter el nt61tllo, 

moclll ldld que no tenr1 1ntececftntH 1qur, eunque no por el lo 11 -
cap6 1 11 fuerte lnflutncl1 bflb11lw, 11 cual puso tn 11 ut•• 

rlor del t1111plo su 1c1nto lnconfundlble. Por lo tinto 11t1 lglt• 

sla no tiene en lf 111111, carffter reglonal v 11r c:omo n con•· 

truy6 1n Tuco, poc1r1 11tar en CU1lquler parte del p1rt, 11lvo, 

cl1ro 11tl, 1111• su ublctelcSn 1 !11 clrcun1t1ncl11 de su orlpn 

hicieron que fuera CGIO 11. 

COlllo conjunto 11t1 t1111plo ofrtc• 9r1ndt1 novtdldt1, 

unto por IUI orrpne1 hht5rlcos eme por 111 crt1clOM1 fot• 

•111 q111 tuvieron lupr en "• pues st911n parect, Nanea ent11 

.,, equf, 11hlbf11t1111pl11eo en Melco, ni el ""•Ulo, ni el 

nllltllo. TI• puts, tltl obra, I• 11pecl1I 1l9nlflC1Cldft de 

hlbtr t&>lerto dos dlrtctrlcu .,, 11 dltwduo fotNI del 1rt1 

b1rroco. Aparte, por au IClbldl rl.,.a• y su •gnlflC111Cl1, 
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dtntro dtl 11IUG 11910 XVIII, fue Uft lllOnUMnto Onlco y lllora 

con1tttuy1 ti .. 1 Calfltto y •Jor con1trvldo dt 101 .,. ht• 

moa htrtdldo dt1 arte vlrrelnel. 

No Clbrf1 h1c1r une CGllPflrtcldn entre 11t1 pondere• 

do lllOftUllllnto y 111 verclldlr•ntt 1pott61lca1 obr11 dltclocht1 -
ca1 dtl barroco hl1p111MMrlcano. Sobre tocio por.,e 101 tl1111e 

pos en .,, st .-plNron loa dl1ttnto1 1l..,,to1 y 1poyo1 lllA1 

car1cterf1tlco1, son nuy dlftrtttt11 entre Htlclco y ti r11to dt 

101 r'l111 ~ti sur del continente. El 11tfplt1, cono se tibe, 

s61o form6 e1cutl1 en 11 Nuev• bpaftl, en Cllblo, un tipo de 

1n11tlll11110 fructlflc6 en v1rl11 p1rt11, sobre todo en el Perd, 

fesde 11 11910 XVII. Por otr• ¡>1rte no hlbl•ndose producido ti 

churrigueresco •t•l como nosotros lo enttndt1YDI• tempoco tiene 

sentido ti ltldstl lo, fuera ele nu11tro p1h, Ad pues, lo dnlco 

"' p~s decir es que dentro dtl concierto contlnent•I dtl 
irte b1rroco, la Iglesia do Slnt1 frl1ca 11 uno de los monurntn• 

tos .. , cle1t1cados di cu•lttUler tleqio o modal ldad hl1¡>1nQM1rl -
ctnl de dicho lrtt, ClllS conttltuyt une de sus""' be1111 expre• 

1lone1 y ciu• 1u valor y orlglnelldld residen, en el 11blo 1111n•• 

Jo clt 1lt111tntos tr1dlclon1le1 y nueve>1 en cuyo conjunto encontr! 

mos 1111 1111JClcanldad, pues 11 txpr1116n dt 11 11cu1t1 b1lb11l1na 

que s61o florecl6 en ""leo. 

La rel1el&i arthtlca clt 11 parroquia de fuco con 

el lert• 1ncllluz •ltvlllano, 9r1111dlno, ecijano. 11 lnneg1blt 

y lo ac1pt•1 desde luego e• un origen y punto d1 ptrtldl, 

pero no cr1111111 que dlchl 1111J1n11 111 suf lclent...,.te fuerte 

COMO p1r1 con1lcter1r .,. 11 ~gl11l1 de Slnta Prltca pudltrt 

colocar11 tre•ll-.nte en algdn lu¡ar clt Anclllucr1. Muchoa 



1 

11pecto1 1rtr1tlco1 de tr1dlcldn novohl1p1111, 11r CCllllO 1u 

propio b1lbl1l1nl• tWXlctno, 11 """" d1flnltlvM111t1 

445 

dt IUI ptrlentt11ndlluc11, COMO U111ptrtOllllldld1rtf1tle1 

dl1tlnt1. Por ot,. ptrte tMpoco tn otro lug1r dt l1ptftl 1t 

produjo en 1101 aftas un conjunto MnU1111nt1I y c:a11pl1to COllO 

es 11 que fOl'lll esta lglesl1. kStgdn deJ6 anot1do Francisco 

de 11 Miza, quien recorrl6 111P1l•nt1 Andlluef1, ultten ,.. 

t1blo1 t1trplt11 1lsl1do1, J--'• for1111ndo tan 1tn11clo111J 1rr! 

glo COMO loa de Tmo. 

f l111lment1, si tr1t1101 dt conttrnplar nuestra lglt• 

sl1 dentro de una perspec:tlv• del d111rro1lo del berroco 111Un• 

dl1I v nos pregunt1no1 qut lu91r e lmporttnela tiene dentro de 

111 lnMtnso concierto dt obrH dt arte, no ere•• que hlya rt• 

paro en contld1r1rl1, c!tsdt luego, COI) una de IH dltl11111, mts 

audacea, orlgl111lt1 y rlcH con11cuencl11 de••• 111Pllo lllOVI • 

miento 1rtf1tlco que 1Urgl6 en lt1lla en ti slglo XVI y que t•J! 

t• fr11cenctencl1 tuvo peri el 111ndo cat61 lco. 
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l'ett·us c:o Bat.1libw; v.;oot. lle1. 9r;;t1u cps, t:quilin 

cura non vulq1ll'i: et ~macuJ<itc qunntum fied 
""po~t~tt"'!0'1"'"t .. p--Ml iii no!ltrb ind!.dm:w, 154J V1mecio, Venimf: 
(tu) IJO• ar.o J~cobi o!ucti in vico i·:tJrcuri,:ilc, 

Colller, 

Crobet, Pe :, e '~hr6 ianno ou V.1110 dag :>alnb1, Faris. ¡:ülegürd Fila , 
et 'oblot. 18 , 9 Vols, Vol, VI, P• 23•31, 

Chueca Coitt.;i1 Yernantlo, Hlnv.adantvs en lil arquitt:ictuN hh¡:llllO&• 
!l'll"?dcaoa", !loluMu, t!l cm·~. caraca:; l967, NO 71 ll• 
14.12c. - · -
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1?e la tia~a, Francisco, "l.l :.rti:i en la c~uclut: de tlueatra .'feíloN de 
loo ,,acatecas''• r.;ir.tso ºD el Arte• IllliA• 1949, t:Grn, 7 

1;¡ Cuud.sJu¡ian~::•:r.o ~:cx1c<1po. :·!6x!cv. Vorr~o '/ 
c11miij'En. i9s3. 

_ fast1J!l !Jarr~:Fl!S füif~!'.l ;;.!lsU11,~ L,.And~lucla, 
::l'xlco, •;NM~. 19603. 

..... , .. ,, .. • • .... ~} • .t:,1,nl:or • .S.tl~~gbal ~19 yp¡alJZ10d,2• ligitlco. 
11::\l!, 196·1· 

-------..--~ illl.WUJ.9..\L~<-1. en la cluclad,L~J;'..~i¡i5.21. 
~·:foiico. Font!o dr r.:ultuN .~69, 

liel t10rol. lnd(uc, ''d tr~n:;f.to del churd9ucrl'.!••co 1.1lnm.ioc1~sieo, 
on 1·:6xico"• t:oní:orunc tii l.ntont~::11 f:n la :J¡¡l¿¡ •·r.:anuel 
¡.;, 1'011ce·1 del Vfll•icio de nolliiG Artu:: 1 el ll de ju• 
r1io Ú! 195'1. ; roult..:ctura, ;·.(iY;lco1 l9'..i4, ;;obretito 
mi ~7. 

!J1a;\ del 1.:astil ;.o, i'.nt~nlo, ¡-nn;;;. i}.€}1~iJ.s.!'. !l~ l'L'd-". ~ .. o!JÍ! C!J.J$IP.t. 
Gua.~dlujnr.:, !füi!.iot·:ca ~nciclo;tiltca df!l LGt\ldO 
ce r~x1co. 19'70. 

1;ic:: u,,i;roso, h·c1rdr,co. h!...:.~e .!!1!.l'.,uevu ,5 ¡¡;\!• :.:~:<ico, '.ú1c16n 
;'.el autor, 1921. 

i.11e::-!i.crr10, :a1vm1or. ;J.. temp10,.,¡~.J2 f.o~nll~r\~U~JCG4n an ura&Jua. 
SS• nuandjuato. Un1vor:;loa': !le Gunn;;ijuato. i9G • 

J;ucicloRNlh úi l,u, lll'liq16n Cªttil,ic~. ilarc~lon11. !:Jlnau y Jovm:, ; •• A. 
1956. . Ictri vol~m-.mcii • 

1..yra9ubr:o, J, "Loa .. cos ;ic la J:luatración en l.rn lnriias"• i\;bor, 
r a;ldrl1 1948, 

FerguGon, Georg1?, .c,iq(!Qs ¡ ~:!miK1ioo eri ol i•tto Cr1atl.1.1f121 nuonoa ¡\!rai. W 1 I} - 1 1 T •s 

fernándea, Justii'lOe iUl.l l1íio1$an.q. l·'.~>:iCCJe ¡.orrúa, 19501 

Fern&nde:~, Just1M1 Jil. Hat1~blo tle _1,gs.J~l,U• rttxlco, iJtl,\He 1959, 

f'loceu Madni, ~arlo~:, 1\,angll\Stenco. dn:1co, HliJl, 1965, 
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Galluzd, Francisco llada. Vlóü/do ~l Glorlo::o/ san Juan 11cpo1nuc:onot: 
Conóntgo de lo ~le>tro;;olit.:in<l (\e Pra!Jn/ Protom~rtir 
del ::tgtío i1t! Hi l'.onfenitm/ 1:qcfi~i en Itn!11.1no/ por 
el L·. l"r-.mct::co r1,1r1ü G.::llu,;~1, 1k: lo;/i.:.o:~pa fo ele 
J1Jsús/ y trJrl11cid1;1 i.:n l~u¡;a ·01/ por , •• i:. N1colaa ce 
Sequra, clE: ld r·,lcm13/ Cor¡1e~h, C11t1Hc.:t:.or del :.i1into 
Oficio/ ;J•Jh;n lil do1:1c(l/ ,, lil r.iJy Ilu:;ti:u y tlobl1s1• 
mti/Con9regac1'in, t:ul 1:11.-;ir~; aor.td 1'Und;io.:1/ con autu
rlc.!u<l i!p::>stóllr.a fm la I~¡l1±dü/ u.•J. 1.spfdtu .;ento de 
l:i CiUd'1·: ~o : ~Gid.co/ ::u~ arfor ,;o1J1cr1l' ú.! :kJ.'ia/ !·larh 
ce i·iV1:l'.'1t rm wl .. ni:·t!ndLfo/ :'/,o fa~ l'/33, (!libl1o
t•:cu ¡ illíifoxian~\, ;·uobla, run ), 

Oambo:., frn11cbco J.wLcr, ~?;,n.t:.~d.011 •t.l.!1~'Ul~~z11s <ltl M!no!!!. 
r-:éxtc•J, lb:/rl•lil;J9, 1'ullc:r·:ti d;; "!.a dl'ncLi Jurldica", 
2 Vol::, 

(;.;reta ;; .. 11<1;0 " 1..on.f,:i., .-"ntunlo, Lc1 "n-'-litc:c:\:ui ,, l'n ;;éxico, I111t:s!Bs S I .,....._...,... __ .. 1 ,.. J 

Eer.ico. t1us00 !!Jcional <lo i1.l."•¡u1~ologt::, H1ntor1u y 
~.tn·.109.L., 1n11, 

Ga:cc!a t::ranucor, t !<,.f,1<:1. 11 1.«; ~:u:,t.0<.ita 1:l, í;onJ;i"• ~~ .. '~el tl!'...t 
H~xic:o, ¡j~;;J'., 193'/• ¡y;. 19 ··• i'll·":!, 

Gil~par!nl, víi'li'.dmio. •':ii(Jnii le ci '•L \Í'! id n!' ;utlr:Cl:.Ui:u ¡!urroc:-1 
llir;p.moamerlco.n;i''• ,02.!r,t~~l.L~'UL• Ccit"1c;.rn, 19651 
¡;:·: 3, ¡:, 4~ .. 5Q, 

Gilkt, Louh, L!..~.!;. i..).l<JJ.91;0 ,;G l~_.,Jq1.o.i ~AJil .. nL::fil• Hhto• 
d.ii artLtic;:; ''.~ ¡.,:; i·r\:,:nu::i t:.i.:ndc~ntc,:;. ;:.uc;no:i .~.i
r.iw, 'rgn~., 19l:·. 

Gan.:á~1:;¡¡ .:nl v~n, 1 ·onu:i!, ''" :, 1:;,:•i.1.Ci . en L~ .:.irc¡uitc-cturil vlrrel.r.c!l 
du , hko", :illiJ.!:n ~l'!!,l rn~ti~-9.s .. ..!D~Ftla"<:j.Q!l.r,"li 
,,stl•t.J.c.:¡s, l:i.!x.l.eo, ~:w::, 1%6, ¡¡Q 35 1 r:, G9·l0.?, -- ' 

Gro<itIY•:::t:n, íl~Z'!lan!, tJ forr..JdÓn ck· l.; conci•i:,:1.;i;. \iur,:1w&a ll!J ~ ....._.... ~ ... -... , __ . 
.[;lJ.=~'fJ.!: cl.1!.r~ntl'I ol .:i.1~JE .. 1Vlli• j'. ·Xkü1 FO!\l)G l!O Cul• 
tur.i. l.943, 

Gustin, ::onLqU;~. H. i.:ar.1."1.CO !:ll 1a .:&on,.1_~. ¡·/!xko. rnM:, 1960, 

liortun1J, i!on1t1 ''i:iuó<W(iS r:tl.ner..;r.; ce ¡-.J·r.l.coi l'i.xco, ·..;u,10.1juato, .. a. 
ci:1t·:c.:i~"• i:obt!n <lill cm , Cdfi.;(:<w. 1sw~ ¡;:.i H 1 l°I• 
11.3, ........ .. ---

llorrcro, Juün IJu!1i.11:1, 11 r;ot1::; :;obre ~º ic<'OlGgL:i í!t:l ouL"<JUf:o oi;¡i,~r1ol 
<icl ni~¡lo ;.:vn r11 , AnuJdo 1fo - ·tt1t'\r,11 ; .. r.<:rJ~!Q.2.!if. 
!it:V1 ~ ,1, l~L .', r01!i0 ¡;.;, P• 2!>1•326, 

llort:a, Manuel. V!Ju e' c:'l'ilar clu üo Jo:.i~ cfo l.:i 1io 'tlü, ttJiiic:o, í'IJbli• 
Ct>.ci n tle:l autor, 1928, 2a, Llie :lo as1 1939, 

lit111u-o-rn ,.: .. ·r.-.·~lil 1- .. ·• A•·; ''~"' 

t'. ''. 
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llu:nboldt, Alejandro do. ~: sa"" olittco ·obre Hl :11• o d-0 l ?IUtWa 
~:spana. ::stut\ o prel rnil\Qr, revis n, co ejos y notuo 
ele Junn .11. Ortega y Medina, ::~JS.Li:o. Por roa, Col. "s¡ 
pan CuJntos •• 11 tl9 39 9 1966. /)a. ,).!!• en osp, t'ilrh 
1922.7 LV1aj0 <i !iueva Apa ·~a 1m lOUlf 

Itur!.>ido, ·rcolloro. "T.1sco 'I la <.itut., de C<1cuiiu.:i1:1ilpu''• &ilat!n de la 
~odedn<~ de Goografl<i y :::st:.i(Jbt1ca1 1. 431 r:o 6 y '1 
193?.. 

" l. , .. , "º er.:cn 1 •· n ' • ...... ~--r- ~T• 

Kitnon1 r~ich.id, ;J.1ü .u.s:. .. :~L/1ro~:.W~· Lon:!on, ~ au, :1.:ml¡·n, 1967, 

Kublor1 Gaor9e. ·,rn llbnünL1e, 1or: .... ;.;¡v, i\r,\.¡dtcctui:.-. 1<'" ios siglos 
'iVrl y ".(\1':rt:0

:'add .. i, ;:.:itodiJl Eu~1·Ul·~rt1• 1957 • ....... _ ......... 

líublet, ;.:.\:,or~e 1 .:;;,::iu, \'.,irttn. ~ ·~ •r.:.::.i t;,ct•Jtu \:i ~;r1!1..ltl.!•.n.;i.\¡, 
thci!r 01'1C:dc~~ dvi.ü:ñfons. ¡ dl'Jüln .:cok::, i.95'.), 

:.ópo;: l:o,y>l ~udo, :.;Lego. 1ti:;;.r;d.1 ::e 'i11c•1t~n. 
1 .. 'bi .-:~--,,::i-:- ~it 

:, ~,;, 1·rll, •!l! J, I•JM• 
.\cJckn! . .; :uer..;d'-1• C u :.1 ~. . d . ." 1 t ..• ,.., iCt"', .. i;.. • 

195'7, 

!.ozano t:uir~o, ¡_;-~nuuci.o, 1':.::-.,dtt:ctu: ,~ ll<:noc;¡ en 1·:urciil"• ,;Jcl1lv,2 ,.; 
¡ sr.1Ji1ol._sl(1 1:¡!;s¡,. t:ut!rid. 1953, 1;0 10'1• ¡;, ?.ílS 

Louchhd1~, 

1:anr1q11_,, 

:Jirli :1, ~:ht: c:·,urch í'.·cor:fü, of í.Ot:'(•O o ioudqun:•.: ;, focal 
r.,<>i11t :or tl1("7t1IiJy_ir i'1~'4C:)riCi1:urfigjí'.:.G.~ue"jféh1t:nc• ..... ..,,._ ;;,..;;,o ..... ....,. ....... _ • - • ,¡¡ • - -- , ... il rt 

.ll!.u Ik~1 'írgk t:n~wc~ity. 19'~1. Z1~:.is t1\ ·di.t..i. 

Jorge- 1.lb1J1to, "U t1.'<m:.¡ 1ant.: Je l<i~> fo, r.rtl' iJrt!nt1c.-is 
i:rnpüiitüa:·> ,1 1 t~iilc:c", rcbiG do!. tercer Congrc¡;o Intar• 
,!1idollal de lii¡;.l:,..;¡1.\,r.t~i·~x!.co, •-l Colt:rilo ·.O M~·xÍco1 
•••• --~ .... 'J 

• " .. l •;;c6~t1lo 1 l;,i (iltL¡,·¡;¡ Cc)rt •. 1 ,~el 

~o~C"iiñci''• J:il:~~º;J.i .. n.r~s.~\~~~ i:ix!co. in1 • 
, .. ,ir,_.o, Vol, '"" r.m.1, P• 33:i, 

bUrtúCO 
. ' nci·o • 

. "'" w-• '%~fkxiÓi; sobrt: el nmter!~mo on i·i~xlco", " 
.'.Qílles I.!i:&, l'.6xico1 ti:L»! , ll>'i:l. t:~ 1!0, 

llad;:;cul 1 h:deric.o, Lit i úl:1 L1 •¡ 1<1 .. t-. dt; cl:ut:o Hi.lcionílle ;'.~·x1co, 
cni.wr~7S:rToru1.;i- "1;~::i!c:Jna'";'Tiiis.~ ··-

~:or!tdn, 

r:u~oz G., ''• ":.il igler.1'1 l;~ 1<1 : .. :intlrir.:.: ?rinitl.:i. de la dUllilll <le 
: ~::deo"• .;i ~FV.U•-'Cto• 1:~xico, l9í:·1, P• 23•35. 

trudllo, Gt:rüt'dei. (t;r:, 1tl.), Ic le:; llf> de ::~xic • lS2S•l925e \'ole Vlt 
; {.deo, ;•1•ctet~r a c!e l!üc 0ndu, 1927. 

• r1 es ü:l lle v~xlco cú~mias. Vol. le .,,_.,_,.._.,...,....""!'!'.P!!i .... _.-.~,.-· 
f'.éxico. !;ecrotar a e tac enl.la, • 
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Nacar ruator, r.iotno 'J Colun91.1, Al!Jt.rto, sa a~:a B bl a, Maddde 
B!blloteca de ;..ut:re5 Cdatlbnoae 19 9, 'Ja, 1.d1ct6n, 

Navarro, ~rnubé. cu ura N~x Cllna í·'()dernil en ei s lo x 1I • 1':~x1co 
UNAM1 19 • 

Nieto, iknedlcto. r.a 1.su11cl60 de lu Virnl<n •n el .-1tt~· ~:acld<.l1 i\fro
diclo :'l(Juudo, l9SO. 

(J:tb !·!acedo, /,ui:a ".':iglo XV!U o un !~uevo 1~stUo do Vld<i"• ~ 
M • \t1lqs Slfi' ¡¡JJrntic-1 !ifüsc.:.111~, r~xlco. l~rrcro;-w70 
P• 201·3451 

Ozores, l'elbe ,\l\I. nor. ::1stin utc1;!l cto.l Cok io Je ;,un f•·dro :;, n Pa. 
b ;; ·n Ilcle!on::o t.le f'.:!:dc , :~uxko, r. orer a ele la 
Vda, de Ch, uouro • l !íJ, . Vo!s, 

Otto, · :.o~olfo, .(,o ;: .• mto, 1'r<i~ucci6n ... e: ¡ ei:nundo Vda, iio,id.tl, ¡¡¡,vi::• 
t11 ele cccidente. 1925, 

Paula l·btell. ;:J,, rr.mcL,co (l<'l, l'lºl ;,.,if.ttorunn, nuona::i .'.ircn. Ldi• 
tori.11 ·;~ntu Ci3l:11lino, 19·e9, 

Pa~uíiel, .:.ntunio. e ud<Hk~S 'olonL1ks Ca 1t~les <'e la Re O!il Cil 
::nt:udo ck1 Gyarri~ro. 1·:1.:deo. .éecrc:tar ,, :.1o romí.loto. 
2908. • ~ 

P6r.,z.11,arc!kmdt f~on•.): ba i.1rn1, ;;or; ntuR,;1s idcul6q.l.c:is dol dglo XV!l 
l .............. ..,. ns 

s;n i~'}x!co il, tra~et. ele !..OG, DJ~\,'l•w ;!e lq)Muigl.c16ne 
~'.l coI~gio ~Jo i\;xico. í:i.:dco• 1945. 

P~roi :J¡jlaiar, rr.mciuco. !l!~t:o.de Et1. lil vintur.a;: ·:·n i'Uob'"lt 1'/>:dco. 
tilli'fle 1':163. ' didfo 1 inf:rot1ucci6n y noten; de !-lisa 
Vatqull Lugo. 

PortOtJhesi, h1010, "•·d contril.mcl.fin .:m1cr1c•111ü al ('.,-::¡i.;¡¡-rol.' u i;:e lc:i 
arquitcctuni barrv<M"• ilolgt1n d,pl CHL~· Caracas, 
1969. NU 9f P• 137, 

1ideto, CtJrlos, Ltt Ninotfo en vl tiuevo l·'.unec)1 Nut:t!t!, r;cvht;i de Ce:• · 
cidcnt:e.·i9f'j";----

f1o~u 1 i.ou!:i, "onoqr¡¡pr¡!o Je :Jaint:g, l'ads. li'rN:isec linivordtairos 
dt:l rrnnce, l95$e 

;,eul .;f,dulu ;:.obrv Jls ions,1 ée no 11licio n lo~. h1 011 <lel Ptcsb! oro 
i¡i_i1auti~1 de la 110rda, v r.ico. 1790. ¡1,;;:1, Col, •·orr a Turdn~119, 

1:ix1co, 

fü!Villa. i'.anud u, !;.). i.1t~ i;n 1:~x,li:s~ s.n.,lü epoca <1Dt!fW.11 x dur,inte 1 

el c:ob1'CriiOV!IT'l1ir.dlt ¡.;~:üco •.. ecrott1i' .. J 1:0 rom<:nta. ' 
16~3. .~a. ,.;d!at n l 23), 

R1bddenc1r:a, "• ~ •• 1, 1.cp f'l!l~!.JWles ueincts ti: doo f'etes clo toutc · 
i •annea, r;u.tv•int l 'uBalJe óJ Calct;;!J.er 101ra!n rcform~. • 
fa1cuUHoc. par >'• 1~c :<ib.:1dGntd.•·a, rrestr<! Jo la Com• 
pagnhi rlu n,;,m df: lú~;us. í1u9rnc:ntoos 1m 1~ ecconda 
edltion des vl.dl llo .:u1nct& de fr;ince• l'llr r:, 1\nílrt 
liu•val t liOCtt•:ur ,_ vi:of1;Hsaur ordin.:iii:e du i<oy t1n 
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Theolo91ot ot en collta trohdenna ó•un second 
volu0c f}<lt 11auth!'lur, a tNduit l!ln rroncols par 
r; ,a,.i.,G, Le tout mlc en sou on!rt' sr:lon les mots. 
í'ed1uas u la llOyné mar8/du noy, íicgonte en Franco, 
,\ 11iir1Ge Chs-1. Ch<'lrles Chantell.:iln, ru. eetnct Iac(~ues 
a ln Con:itanc.::, proa ·:.:.Lnct Ives. l'.,1:c, xu, ,\vric: 
¡:d vi tegc :1u ~\(;y, 

fiot:dguri!l casuéo, Vicente. "t.l intonto cap1t\lol <!e ilustración c:ds• 
tiJnn", 1:11tud 0:1 '1111t:1r1ca rir., :·:c,v1Ua, !955, Tomo IX, 
P• l.U .. 1 1 

Rodrigue~ c.,sado, \/icMte, "1".-. sevolu,;;:l6n iJurt;1uos.: dd XVIII es¡::anol" 
01.fll-2.{,• MiHlr:id1 1951. 

!!r>1g, Jur.in f11rn:0ndo1 IcoMqr~fL da lo'; ::unt•;t., .)JtCtllOn.11 r,lJiciones 
01ne11a. i9so, · ' •• • " ··- · 

l\oj41a1 f'cdro. Jl4~!>r1<i qcr19ral del '·ttt. t'.'~Y.k~no. :> oc;;i Colon!11l, - ··~ :·'.1:r.ico, lk:rrui. 1% 1, 

Hoyo l~<:r:!n, '~nbnio. !") Y!1'.if'n ~:11rh. ·reo1~51!~ Y. ~-'.WJ:·!.,1:•1.~11~,,<! 1:111rif 
!l;lli.• i7udr1t:. 11.t.,,c. i960e 

!Jan t:!guel, P'ray ,·nc.ldr dP., Cbrag du l'far 1\n¡kes üCl :ian Mi.ud, In
troducc16n, notc.1¿: y versfo11 pnlogrtficu de \:óu<irdo 
íl~~;. lí"c!dr.1 t!'xico, · •·~. u11u:, 19&~. 

~lun ['3blo • .:;111·L l Grnndi di tutti.¡ 1'e:ní•1• r:hico, ::ocr:iciGn l"ond!I• 
<!oriwl~ov1,;r.0 1 196r1, 1¿1, f.d, 1:n es;:•il~ol, 

s1nch<•;: l'~rt·~, Joz~ : u·JU<>to. r:t culto rnr.u tauo P.n i.!lpa~a. liaddd1 
194 Je 

S~nche;, ,antovoíl~, Lu C!UOf:l dG ~:~dco,.,Y ('!! h~trimnnt2 •. hlst(ir\c91. 
::¿;xl.c1,,. l!JGS, :'t!nb, 

!iil::chc corbilcho1 ¡.ntonio, i·Nui~c:turu burrocil s::vlllam1 del olglo 
!1Jlt• i!1dr .. d, 19S2, 

:;arrailh Jean, L • ,.ni.<:·111 rlustra1:<1 cu la ;,e ·uncia riit~cl éel el lo 
WIIt, 11.~:dco, f0nco ((! Ctittura ;:con ¡:oJ.c;;, 1957, 
r~·aéucd6n cte '"nt,·:nto .. iatorrc. l·)· ::<J. c·n Qliliuliol 
( ri:ll\1,;ra mllctGn en f tan;:~a 19541 · 

Shap1ro, rcyor• ~· :.d!cionGs 'frez, >iucnoi1 :.tr.:s. 19ú2. 

SoGu Gi.1Uardo1 ;:;mt1c.9i:1 ;,, ''Pronton·~n t•l;ib~do:i con l1tico en la 
nr.;'llb!Ct1Jr:<1 hto :anoJ~rtcana" •.• n.ilen, c0 l tnetitu• 
o Co nrtP ''·11\l'!iccino e rnveati 'JCfonos l:.st&t! s 

nuc:nos J,r:•~G. Un Vt.>!:51datl cle zium;os 1\ ruc. 19 9, !IQ 21'. 
t:• t, 7.57, 

Ste:panek, Pavel, "1,1 !Jarrvc•) en l:N•J•l", ;"ttg x :.nuaokg1!• ni~v1ata 
t!cl tnst1t.uto de Inv,~st19•\C101ws f,rthticil!l1 Unlvcrs1 · 
dad d~ ·:an !·:utcus. t,ü Par., Bollvtu. 196'.>, NO lt l'• 71• 

ªº• 
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stepanow• Giovanni. ~· traducci6n de Fronclsco l'ayarolBt !laces. 
lom1, , ditotül ldbor, 1950. 

tap16• Victo,r-r,ucil!:n, i,l U11rrs-cci, Juemrn l1iri?t:• ;.<il toi:fol Uni vornl• 
tl.lirz,s. fots. 2-11 i:d. en fl11~'• (L:i la. en <.0¡1. en 1963· 
y la l~. en Prdnc6s en ll6ll. 
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