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El riquísin ... o acervo artí"stico con el que cuenta. México ha des

pertado a través del tien ... po el interés y·ad:n:..ira.ción de propios y extraños. 

Dentro de este conjunto abundan los n-... onurn.entos novohispanos de carác-

ter 1-eligioso que han sido ten.a de estudio y re.flexión. de historiadores y 

e•pecia.listas de arte. Muy valiosas y notables son las obras publicadas -

que tratan sobre el panorania general del arte r.i ... exicano durante el virrel:. 

na.to, pero con ... o han seda.lado algunos investigadores. es preciso en,pre!!_ 

der estudios particulares, que sirvan posteriorrr..ente para establecer re

laciones hiscÓricas y formales más valederas y profundas. Mi intención 

al elaborar el presente trabajo es la de contribuir en una pequei'iÍsiru.a Pª.E 

te para la realización de esta rr.agna tarea. 

El aspecto artístico que na.ejor conozco de la capital del virrein!:., 

to ea el del siglo XVlll. de ahí mi interés por adentrarn-.1.e en el estudio -

de un monumento representativo de di.cha centuria: La Iglesia. de la San

tí"sinia. Trinidad, la cual forma parte del notable conjunto de ten;plos ch~ 

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

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

res. daf'ladoa sin remedio a causa -principalmente- de las inundaciones 

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

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

joyas arquitectónicas que hoy admiramos. 
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El e•tudio e•tá dividido en do• partea; una. de carácter hi•tórico 

-formada por loa capt::"~loe I y Il-. que tiene corno finalidade• situar el

monumento dentro del panorama. d.el •iglo XVIII y ahondar en el aspecto -

aocial de la .fundación y con•t.rucción del templo. Para e•to Último. se ha 

recurrido a las obra• de cro~i•ta• y autorea que hablan sobre la Santi"si-

:rna. pero lo• dato• de e•ta• fuente• aon eacasoa. En el Archivo Genera.l 

de la Nación he ;eviaado loa ranio• de Hiatoria. Cofradías y Archicofra-

días y Papelea de Bien•• Nacionale•, aiendo en e ate Último en donde ae -

concentran la mayor cantidad de not.iciaa aobre el te:rna. Poaiblernente -

en ai'loa aubaiguientea puedan ser encontrados nuevos documento• que corn 

pleten el conocirniento de la hiatoria. y del autor del ternplo •. 

La otra parte ae :t'efiere a.1 e•tudio formal del monumento y la ~ 

nalidad ea elaborar el análiai.a reapectivo. Con el. afán de lograr una rn.~ 

yor claridad ae han tratado por aeparado la eatructura y la orna01cnta --

ción. También por la rniama razón~ la iconología íorrna un apartado in. -

dependiente. 

• • • 
El presente eatudio ha sido elaborado en el Seminario de Arte 

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

manifestar rn.i profundo agradecimiento. Sin la ayuda y apoyo que reit:e-

radamente me brindó. no hu.hiera sido poaible llevar adelante este traba-

jo. 



CAPITULO l. 

ANTECEDENTES HISTORICO-
AR TISTICOS. . 
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El barroco estí"pite en la arquitectura religi.osa de: la ciudad de México. 

Loa diatintoa estilos arquitectónicos colc:"nialea que se desarro

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

prendidoa y de la diversidad de sus lí'"neas directrices. 

Durante el prirner siglo de la etapa colonial íue de primordial -

importancia la llegada y establecimiento de clérigos regulares y por co~ 

siguiente la edificación de edificios conventuales. 

En la segunda centuria de la vida novohispana " •.• comienza la 

secularización de las parroquias. es decir• que los frailes pierden las -

doctrinas y la adniinistración parroquial que desde principios de la. Col~ 

ni.a ejercían. por concesiones especiales. y los clérigos van siendo due

ños de toda esa adniinistración. organizando así en forma jerárquica la -

Iglesia de México" (1). Estos 11uceaoa tuvieron una importante trascen

dencia artística.· pues incrementaron la actividad constructora aurn.enta!!_ 

do conaidera.blernente el nWnero de templos aecul3.res. Asimismo los -

conventos de monjaa tan necesarios para la vida femenina en aquellos -

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

más obraa de arte. 

Fue tam.bién en el siglo XVII. en. su tercera década.. cuando el

eatilo barroco (2) -al cual pertenece el. monumento que va.moa a eatu-

diar- comenzó a de•envolverae en la Nueva E•paña.. 
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El barroco deriva de las corrientes artísticas dél Rena.chn.iento; 

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

cultivándose desde la segunda :mitad del siglo XVI. a. través del XVll y -

prolongándose hasta el XVIll. 

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

panoa:rn.érica. en donde encontraría fecundas tierras para su desenvolvi-

z:niento f'or:rn.al. Pero si bien el barroco que llegó a Nueva España fu.e una 

derivación del barroco es.pafio!, u.na vez aclimata.do en las tierras del Nu,..= 

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

cada país adquirió matices regionales. 

El barroco de Hispanoarnérica es primordialmente decorativo, -

las plantas y estructuras procedentes de Europa casi no fueron :modifica-

das. lo cual no sucedió por ignorancia sino por voluntad arti'."stica. As~ -

vernos que en los templos fue utilizada principalln.ente la planta cru.ciíor-

me de una sola na.ve con cúpula. en el crucero y el interés creativo se -

concentró a los exteriores. como puede verse en las por~ada.s. torres y 

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

partes del edificio. 

Los va.lores religiosos fueron en el rn.edio arti'."stico novohispano 

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

religioso-narrativa. inherente al barroco. se vio colma.da. en las creaci~ 

nes de la época a base de un simbolismo objetivo y concreto, producido -

por medio de gran cx.huberancia ornamental.. Aairn.isrn.o. la libertad de 

expresión característica. del estilo barroco ayudó a que se :manifestara -

la idiosincracia del novohispano a través de las múltiples obras produc!_ 
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das.. Por ello Touasa.int a.firma que esta. tn.odalidad artística colonial 

íue también una. vía accesible para que el criollo expresara -en pa.rte

aus afanes na.cionaliatas (3). 

Conio sabex:a.os. 1a modalidad del barroco aa1ornÓnico produjo en 

Nueva. Eapaila sus obras más culr:ninantes entre 1680 y 1730.. Esta direc

triz .fue perdiendo vigencia. cuando comenzó a difundirse el uso del estíp!_ 

te. aunque no desapareció por co:rnpleto,. pues hay obras salomónicas fe

chadas en 1817 (4). 

Como es del conocimiento general el estípite tiene muy antiguas 

ra1ces• se considera que sus antecedentes más remotos provienen desde 

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

surgir en la época tardía del Renacimiento. 

El eat(pite consta básicamente de tres cuerpoi:a: estipo. cubo y 

capitel. Sobre una basa :muy inoldúrada se apoya el cuerpo piramidal 

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

rni.s:rno. otras rnolduracic:=tnes a :manera de acinturaoiiento, .sobre las cu!!:_. 

les deacansa un bloque cuadangular, o sea el cubo. Nuevas rn.qlduraci~ 

nea separan es~ sección del capitel. que se inspira casi siempre en el 

orden corintio. Los est!'pites además se ornamentan con medallones. 

guirnaldas. ramos y fest_ones sobrepuestos. 

Sobre la apariencia. formal de este importante elemento del ba

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

del cuerpo hu.mano. así'.": "· •• el capitel es la cabeza; el cubo o la sección 

bulbosa es el pecho; el angostan:iiento entre el cubo y la parte superior -

de la piránude invertida, ser!"a. la cintura; la pirám.ide misma. hace cla-



-ll-

ra.n:i.ente la figura de caderas y piernas. estrechándose a.l descender a los 

pies" (7) .. 

En España el esÚpite comenzó a difundirse cuando el arquitecto

~adrilei'io .:José Benito de Churriguera lo ettipleÓ en la construcción de la 

pira funeraria de la reina María Luisa de Orleans en 1689. Posteriorrn.e!! 

te. en Andalucí"'a. Francisco Hurtado Izquierdo fijó definitivamente el uso 

de este apoyo en el barroco espaiiol (8) que desde entonces se izn.puso en -

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

lo empleó frecuentemente en portadas civiles y religiosas. 

Como sabemos esta nueva modalidad barroca pasó también de 

Espaf1a. a México y. ciertamente. fue aquí donde alcanzó su :mayor exple!!, 

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

fla. Angulo Iiiíguez dice: '' ••• más sel71eja planta autóctona que trasplan't'!;_ 

da. pues no en vano .!ue en las ricas tierras del Anáhuac donde produjo 

sus frutos :más sazonados 11 (9). 

Tratando de dar mayor precisión a la terrninologi"'a barroca. pa

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

tes,. algunos especialistas usan el término Churrigueresco - mismo que 

se c01.plea en el presente trabajo con idéntica acepción-. que deriva del 

apellido de los arquitectos españolea que difundiere~ e1 e•típite en E•pa

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

di.!erentes :modificaciones. e incluso hay autores que no la aceptan. Ha.!. 

ta donde nos ha sido posible saber este término fue ea1pleado formal.me!!, 

te. y por pri01.era vez par~ designar la escuela estípite de México,. por -

la profesora Aline Louchheirn.,. quien en 1941 hizo el primer estudio sobre 
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eata etapa del arte %nexicano. para obtener su grado de maestría en la -

Universidad de Nueva York (lC). 

A1 referirnos a la escuela. estí"pite de la ciudad de México debe

mos hacer :mención de la ixn.portant:ísirna obra del arquitecto y escultor -

andaluz JerÓn.i.n:J.o de Ba.lbás • _pues fue él quien i;ealizó las primeras obras 

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

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

villa. por lo cual se le ha. considera.do como '' ..... el introductor del apoyo 

estí"'pite no aólo en loa retablos novohispanos sino también en los d~ Sevi

lla" (11). Su obra en México fue magistral; entre 1718 y 172.S (lZ) constr'!.. 

yó el Retablo de loa Reyes para el ábside de la Cateclral Metropolitana.. y 

entre 1725 y 1732 _(13) el Retablo del Perdón -parcia.l.n:iente incendiado en 

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

cisiva. a su elaboración siguió la de muchí"sixn.as más. tanto que. dura~ 

te varios aflos. se a.n:ü.noró considerablemente el uso de la coll..ll'nna. 

Balbás se propuso emplear el eati"'pite también en sus obras de 

fábrica. corno lo prueba el proyecto que hizo para la Casa de Moneda en 

1733. obra que nO se llegó a edificar. 

Con el surgimiento de esta modalidad coincidió el auge econó~ 

co del virreinato. lo que dio lugar a q,ue se renovaran gran cantidad de -

conatruccione• ecle•iáaticaa y civi.le• y como aeii.ala la Dra. Vargas Lugo: 

. "La mayor parte de loa edificio• ernbel.licidoa con loa colorea del tezon-

t:le y la. cb1.luca dieron al México diociochesco el aspecto más homogéneo. 

y. por otra. parte. zziáa diferenciado. que haya tenido jamás en su desa.-

rrollo urbanístico. de•de la conquista espaft.ola haata nuestros dí"as nun-
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ca ha. vuelto a ser una ciudad tan hermosa y tan distinguida corno lo .fue -

. en aquel gran moD:l.ento barroco. que la moderna petulancia ha destroza-

do 11 (14). 

Los prirn.eros casi est:Ípites exteriores. antecedentes de los ba!._ 

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

la ciudad de México son los de la faé:hada de Santo Domingo. de 1736. que 

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

invertida aún no aparece representada como un elemento de primordial -

iznportancia, co:rno lo seri"a posteriormente en las fachadas churrigut::rel!_ 

cae. 

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

del barroco estípite metropolitano: El Sagrario, creación del arquitecto 

Lorenzo Rodrí"guez, descÍpulo de Balbás. Tanto la portada norte corno la 

oriental están divididas en dos cuerpos• siendo el prirn.ero el rn.ás alto .. 

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

aparecen cuatro estípites de grandes proporciones en el pri..rn.er cuerpo 

y seis de menor tarnaf\o en el segundo.. ''El mérito de Lorenzo RodrÍ --

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

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

ensanchando con ello la trayectoria del barroco" (16). así" observamos -

que a partir de la rnagistra.l obra de .Rodríguez surgió en la ciudad de M~ 

xi.ce una escuela que siguió y desarrolló esta modalidad barroca. creánd~ 

se un grupo de monumentos que ernplean como apoyo estructural en sus
.-' 

portadas la pilastra estípite que aparece acomodada entre otras caract~ 

rísticas formales secundarias. y que constituyeron un conjunto arquite.=._ 

tónico dif'erenciado en la capital del virreinato. siendo la primera escu!::. 
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la barroca capitalina que ha llegado a nosotros bien caracterizada .. 

Ade:rnás de las portadas del Sagrario se destacan. por el uso de e.!. 

t'Ípites. las de los siguientes templos i:netropolitarnos: el Colegio de Niñas. 

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

Manzanares. Santa Catalina, San Felipe Neri. la Santa Vera.cruz y la San

ti"sirna Trinidad. Las que forman la escuela churrigueresca son unicarn.e!!. 

te: el Sagrario, San Felipe Neri, la Santa Vera.cruz, capilla de Balbancra 

y la Santí"sima. Esta Última, objeto de nuestra atención en este trabajo, -

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

inauguró dentro del siglo XVllI, en la ciudad de México. 



CAPITULO I I. 

LA HISTORIA DEL EDIFICIO. 
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Loa antecedentes de .la fundación de la._ Iglesia. de la Santí"eirna -

Trinidad •e remontan a la pri.inera década de la Conquista. pues íue 

lSZ.6 cuando Hernán Cortés designó un. sitio para que se estableciera ah..Í

la Cofradí"a de la Santí"ai:rn.a Trinidad. "Las disposiciones de Cortés fue-

ron confi rn:i.adaa por Car1oa V. y más tarde por Felipe n. qui.en d~spuso 

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

Las Cofradías. 

Eran 11ociedadcs que reunían a un grupo de personas mediante u.n 

ví"nculo religioso y de beneficencia social bajo el patrocinio de algún san-

to. Podi"an estar m.a.ti:zadaa por intereses profesionales, corporativos. -

vecina.lea. etc. Las ra.icea de estas instituciones han sido buscadas por 

distinto a autores en grupos pagano•. tales corno los antiguos Collegia. y 

Solitates romanos,. a•ociaciones que tuvieron como base el mutuo auxilio 

y l.a cooperación social. También ae ha pensado en la• gilda.s gern:iáni--

caa,. que •e deaarrollaron. a partir del aiglo IX,. como aaocia.cionea de -

defenaa y aaiatencia mutua (18). 

Hacia el aiglo IV aparecieron en Oriente diversos grupos de cri.!.. 

ti.ano• celoaoa que vi~an en el n:iundo,. pero ejercitando una vida más au.!. 

tera que el re•to de loa fieles,. a loa que se conoció bajo el nombre de :-

apondaei • San Pedro Ma.rtir relata en una de au• cartas la visita que hizo 

a la comunidad cristiana de Oxirinoco en Egipto,. y hablando de una cate-
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gorí"a intermedia de cristianos. precisa no confundirlos con lo• .monjes. 

Sabemos que existieron spondaei en Constantinopla. Jerusalén. Egipto -

Chipre. Beirut. Antioquía y en otros sitios de Oriente (19). Considera--

:moa que este tipo de asociaciones se acerca rnás .. por su carácter reli--

so,. a las cofradías. 

Pero los antecedentes próximos a las cofradías de la Nueva Es-

pafia los encontramos en las que aparecieron en la Europa Medieval. 

Las cofradías espaiiolas comenzaron a surgir. en el siglo XII; posiblerne!!. 

te fueron introducidas por los caballeros íranceaeS que participaron en -

las empresas militares de Alf'onso VI de Castilla y Alíonao 1 de Aragón. 

Ellos quizá propagaron en la península el espíritu de .f'ratcrnidad re.ligio

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

multiplicación en el reino espail.ol fue rápida. y se aabe que sua tareas 

extendieron a :muy diversas íormas de asist:encia,. tale• como socorrer -

al cofrade o familiares de él que padecí'an enf'ermedades,. pre atarle ayuda 

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

gún delito,. asistirlo en caso de pérdida de su trabajo o de los utenai.lios-

para el m.iarn.o,. etc. 

Fue costumbre general que las personas que tení'an el mismo o-

íicio o profesión se unieran para formar cofrad~s. Así aparecieron las 

cofradías-gremio como una institución znixta.,. uniéndose do• actividadea 

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

cuencia directa de la cofradía,. puede decirse que ésta influyó i'avorccie!!, 

do au cohesión (ZO) .. 

Al principio estas instituciones funcionaron al rnargen de la ley, 

pero poatcrior~entc,. para evitar abusos y arbitrariedadea de parte de -
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los cofrades. en el Código de las Siete Partida a (Ley I I, Tí"tulo VII. Pa!:, 

tida S) dictado por Alíonao X. se prohibió la íorznaciÓn de cofradías sin -

expresa licencia real. 

Durante loa siglos XIV y XV hubo constante tendencia del gremio 

a absorver a la cof'radía. En esta Última centuria. los Reyes Católicos -

dieron las Ordenanzas para instituir y regular a los gremios; de esta rn~ 

nera se •eparó a la cofradía de las funciones gremiales y problemas pr~ 

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

directrices definitivas~ 

Una vez efectuada la COnquista de México. se inició el peri"odo -

de transculturaci.Ón y. iqgicarnente, esta institución -que ya para ente~ 

ces teni"a raíces en Espana.- pasó al Nuevo Mundo. Genaro Estrada, en 

dU introducción a las Ordenanza• de Gremios de la Nueva Espai\a. se re

fiere a las cofradías :rnex.icana11 de la siguiente manera: ''Los artesanos -

estaban agrupados por la religión en cofradía. por la ley en grer:ni~s. Las 

coíradi"'aa eran sociedades e&pontáneas que la fe man.tenía unidas por el

culto; lo• gremios laa clasificaciones de oficios que laa leyes cstablec'Ían. 

para reglamentar la producción. y loe ir:n.puestoa respectivos" (Z.l). 

La co:n.atituciÓ:n. de una cofradía era obra particular del grupo de 

perao:n.aa que intentaban forr:n.arla, quienes redactaban aus ordenanzas y -

las preaentaba:n. a la aprobación ecle•iástica. tras la cual, podían ya ÍU'I_!_ 

cionar. 

En cada cofradía. aparte de loa directores había unos. aseaores

y am.bas autoridades laboraban a modo de junta de gobierno. El cabildo -

general de cofrades tení'"a funcione• deliberan.tea. inspectoras y de elec-



-19-

ción. 

Los ingresos de las cofradí"as proven.í"an de muy diversas íue!?;, 

tes: cuotas periódicas de loa coírades. multas in:ipueataa a loa miembros 

~or iníracción de las ordenanzas. legados y donativos a favor de la coír~ 

dí"a. privilegios otorgados por la corona o autoridadea locales interesadas 

en hacerlas funcionar de la mejor forma posible y contribucione•. especi:_ 

les de mano de obra provista a por las autoridadea. para contribuir a la

reparación y con•trucción de locales dependiente• de las cofradía&. 

Puede afirmarse que el papel social desempef\ado por estas in~ 

tituciones fue de primordial impo-rtancia en la vida colonial. ya que la a~ 

tividad desarrollada por sus miembros se extendía no sólo eñtre los mil!_ 

mos cofrades. sino también a otras personas. las cuales recibí'an aten--· 

ciones :materiales y ayuda espiritual a través de las múltiple• hermanda

des existentes en la Nueva España; labor laudable que debe ser valorada

por su calidad benéfica. 

Algunas de estas asociaciones llegaron a tener mayor i.J:nportan

cia que otras ya fuera por ser :más antiguas. o por tener el privilegio de 

poderse afiliar. por agregación. a otras cofradí"'as del rnisrno género a -

las que hacían partí"cipes de sus indulgencias y derechos; a é•tas •e les

conoció con el nombre de Archicofradi"as. 

Las Cofradías en la Iglesia de la Santísima Trinidad. 

Anteriormente a la fundación oficial de la Archicoíradi'."a de la 

Santi"sima Trinidad• el grcrn.io de los sastre» y sus alcaldes se habí"an 

preocupado por dar hospedaje a peri.sanas pobres que no tuviesen habita--

eión por !alta de recursos económicos. Para llevar a cabo esta tarea. -
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los alcaldes Francisco de Olmos y .Juan del Castillo habían donado a su -

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

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

ta; se puso como condición que la obra íuera comenzada a la mayor bre

vedad posible. requisito con el cual se curnpliÓ. La construcción se hizo 

bajo la advocación de los santos Amaro. Cosrne y Damián. 

En 1567. sin quitar la propiedad de la Ermita al gremio de los -

sastres. el Arzobispo Montú.far dio a las beatas Francisca Galván e hijas 

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

ficia otorgando la autorización para que el Beaterio pudiera convertirse -

·en convento de Santa Clara. A pesar de esto. la orden franciscana se n~ 

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

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

y les dio el l'\ábito de clarisas lo cual suscitó un pleito entre la orden fra!!. 

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

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

lo cual eucediÓ en 1576 Eecha en que abandonaron la Ermita. 

Por esa :rnisrna época, y tratando de dar solución a un problema. 

loa sacerdotes •eculares de Nueva E!spafta vieron la necesidad de establ!!. 

cer ho•pitales en diver•os sitios,, con el objeto de que en. caso de viaje,, -

en lugar de hospedarse en mesones humildes. tu.vieran un sitio a donde -

llegar y en ca•o de enfermedad hubiera un lugar adecuado en donde fue-

sen atendido•,, pues casi sienipre tenían que ir a hospitales generales en 

donde era coaturnbre que ae atendieran personas de bajas clases sociales, 

por lo que los sacerdotes• acoatunl.brados a un nivel de vida más elevado,, 
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pasaban pÓr grandes penalidades. Hubo ocasiones en que en algún bospi-

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

usual; Para solucionar la situación se fundó el ZZ de enero de 1577 la C~ 

!radí"a de San Pedro a instancias de Don Pedro Gutiérrez de Piza. En el 

estudio iconográfico publicado por el INAH en 1940. se encuentra registr!!_ 

do un retrato al olC'.o de cate personaje. aco:rnpat'i.ado de 1a siguiente ins--

cripción: "El :muy litre. Sr. Dn .. Pedro Gutiérrez de Piza. Doctor en la 

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

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

Chantre Dignidad de la Santa Iglesia de los Angeles• pri.rner Abad y fund~ 

.dor de esta Santa Casa en el Colegio para Sacerdot:ea. en la Hospedería -

para los peregrinos. hospitalidad para los enfermos constituí'dos en Or--

den. Sacro. Erigiola con el Tí"tttlo de N.P.S .. Pedro. para que debajode -

su •onibra asegurasen la salud de sus cuerpos y por la autoridad de sus -

llaves la entrada a la puerta del Cielo. en la salvación de sus a1xn.a.s. Ti.=, 

ne por su I.glesia. para lograr su :mejor asilo. el ternpl.o de 1a Sa.ntí"aiina 

Trinidad; pues en esta utilÍsirna obra. solo aspiró a la mayor Gloria de

Dios Trino y Uño. Fue noble en su origen. pero niá.s noble por sus virt~ 

des; que siendo de estas la caridad l~ :mayor. aubiÓ a 1.aa mayorí'"aa de la 

caridad: que le hizo digno de perpetua me1noria.. Y por esto la gratitud

de esta Venerable Congregación le coloca esta su bna.gen. para exitat.ivo 

del loable ejemplo a loa eclesiásticos y para in.r:nortalizar el buen olor de 

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

sia a ZO de noviembre de 1607. Se le hicieron sus honori"ficos suf'Tagi.oa-

en esta ciudad a 3 de diciembre de dicho aiio corno P • .fundador ~znutee-
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tra Congregación. 11 (22.). 

Sabemo• que eata. Cofradía. de San Pedro -:formada. exclusiva-

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

Bula Apostólica. de au. f'undación. adjunta a una de la.e cartas que en. 1689-

dirigiÓ el Dr: Escalan.te al Vi~rey Ga.spar de Sandoval. conde de Galvez. 

refiriéndo•e a loe inicios de la hermandad dice: 11
._ •• bendiciéndola el Se-

i'ior. creció de tal manera. que en el afl.o del Sefior de 1584 subía a dosci~ 

tos. y a. más el número de loa cofrades presbíteros. entre quienes tarn.:_-

bién el rniemo arzobispo quizo matricularse" (23). 

Sigüenza y Góngora haciendo referencia al prólogo de las Cona~ 

tuciones de loa Congregantes de San Pedro. dice que .mientras hallaban -

un lugar apropiado. se reunieron en la ca.pilla de Santa Efigcnia del Hosp..!, 

tal de Nuestra Sefiora de la Concepción o sea el Hospital de Jesús .. en do~ 

de cora.enzaron a ejercer su piadosa labor (24). Poco después los sacer-

dotes tuvieron que abandonar dicha capilla.--puea los negros que eran po-

seedore• de éaca. tuvieron.-te:rn.or de que los clérigos los fuesen desplaza!!. 

do por lo que lanzaron. la imagen de San Pedro a la calle. La iz:na.g'."n. fue 

llevada a. la ca.pitia de la Soledad en el convento de Balvancra; estuvo ~ 

bién en la igle•i~ del Recogimiento de Santa Luci"'a (más tarde convento -

de San .Yoaé de Gracia) y deapués de do• afloa de peregrina.je fue tra.slad!-., 

da a la. ermita. de la SaDt.:i"sima Trinidad. gracias a un acuerdo hecho en -

1580 entre la Cofradi"'a de San Pedro y la recién fundada Archico!rad.fa de 

la Santi"aima Trinidad para poder celebrar sus reuniones y cere:rn.onia.s -

en la •ede de éata Última. La situación fue formalizada mediante una e.!. 

critura .. en donde ae acordaba que loa .rnien:ibros de la Congregación de 
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San Pedro se establecerían en los solares de la. Archicofradía y se co:cn

pron:a.etiá.n a hacerse cargo de los gastos de construcción de una nueva ig!!; 

sía. pu.es la ermita edificada. por los sastres habí"a sido derribada por las 

beatas de Santa Clara. -quienes según se recordará la ocuparon tempora_! 

mente de 1567 a 1576- y en su lugar ha.bí'an dejado una construcción de -

adobe que se encontraba en :mal estado. Asirn..isrno. los congregantes se 

harían cargo de ·construir junto a la iglesia una. sala de SO pies de largo -

por 25 de ancho. que estaría comunica.da a la calle y al interior del tem

plo y una cámara de 30 pies por 20; ambas se usa~í"an para las juntas y 

exámenes de los sastres (25). 

La iglesia estaría bajo la advocación y título de la Sant:Ísi.zna Tr.!, 

ni.dad, cuya i.rnagen ocuparía el sitio más prominente del altar mayor y en 

ca.so de que se colocaran en la. portada algunos santos. estaría en el lu&·ar 

principal. La primera capilla lateral del la.do derecho sería para loe en

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

e indulgencias serían pedidas a nombre de las dos corporacion~s (Z6). 

De esta manera. observamos. que La unión resultaba benéfica para a.znba.s 

cofrad:Ías; pues consta por las declaraciones de testigos de la época que 

la Congregación de San Pedro, que era rica, no disponí'"a. en cambio de -

suficiente espacio en el monasterio de Santa Lucía. Por otro lado la Ar

chicofradí"a de la Santísirn.a Trinidad, dueiia. de un. amplio terreno. care

c:ia de dinero para efectuar dichas construcciones. Los trinitarios eal-

dr:Ían obviazn.~nte m.u.y f"avorecidos porque. sin tener que efectuar ga.stoa, 

tendrí"an u.na iglesia nueva y culto continuo (Z7). 

A la fundación de los trinitarios se hace referencia en la Gaceta 
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zo de 1580• dato que consta en un poder hecho el misn.;.o día por el Rvdo.

Padre Fray Miguel de .JesÚ• Mari"a. de la orden Bethle.rnita. ante .J'uan de 

Mendoza. para pedir ~a agregación e indulgencias a. la Archicofradí"a que 

existía en Rorna bajo la misma advocación. lo que se consiguió con todos 

sus privilegios (ZB). 

La Archicofradía de la. SantÍsin".l.a Trinidad de Roma. había sido -

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

Gregorio XI.II en abril de 1576. concediéndole la.capacidad de trans.rn.itir

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

agregación. 

Una vez que la de Rorna aceptó la incorporación de la Archicofr~ 

dí'a de México. se :mandó la Bula correspondiente al. Real Consejo de I.n.-

diaa para que se le diera "pase". La Bu1a llegó a manos del E:xn.~o. Se

flor Arzobispo de México Don Pedro Moya de Contreras el Z6 de septie~ 

bre de 1585 (2.9). 

Lo• fines y objetivos de la fundación de esta hern.a.andad quedaron 

estipulado• en sus constituciones: '' .... tributar loa :rnáa reverentes cultos 

al adorable misterio de la Trinidad Beatísima y aer Útil a loa fieles Vivos 

y difuntoa; lo que consiguen ejercitando. a imitación de la de Roma. es--

ta• cuatro obras de r:nisericordia: enterrar a los .muertos. visitar a los -

enfermo•. redimir al cautivo y dar posada al peregrino" (30). 

La Arehicofra.día. de la Santísima Trinidad alcanzó una importa!!, 

te categorí"a aocial en la capital del virreinato. a más del gremio de los 

aa•trea. entre su• m.iembroa se contaban destacados caballeros nobles. 
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Sabezno9 que también en 1a. herrna.ndad que existía en Rorn.a había algunos 

nobles. 

El Z de febr~ro de 1588 se celebró un Cabi~do al que asistieron -

~epreaenui.nces de la Archicofradía y de la Congregación y quedó eatipuli!;_ 

do que para lograr una. mejor convivencia. a.r.r.1.bas inst:ituciones estarí'an -

gobernadas por el Abad de la hermandad de San· Pedro (31). quien regula,:: 

:mente era algún canónigo y a veces el propio scdor arzobizpo. 

Corno verern.os adelante. al correr de los ai'ios. otras coíradí'as

establecicron en la iglesia de la Santísima Trinidad .. 

En su.rna al salir de la ermita las monjas clarisas en 1576. des~ 

parecieron para siempre del p.anora~a histórico del ternplo de la SantÍs!_ 

Al finalizar el siglo XVI.. la co.fradía de San Pedro y la Archicofr.;_ -

dÍa de la Santísima Trinidad convivían en la.a propiedades de ésta Últin-... :, 

hermandad. 

La Parroquia. de la. Santísima Trinidad. 

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

·1a.s tres parroquias existentes; la Catedral. Santa Ca.tarina y la Santa V~ 

racruz. fundadas en el siglo XVI. f'uera.n insuficientes para la adminis

tración de loa sacramentos. por lo cual en 1616 se manifestó esta situa.-

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

Eapaft.a pidieron al monarca español que mandara hacer una división de -

.l.a. ciudad de acuerdo con las tres parroquias que había en ella. con el -

objeto de f'acilitar sus funciones religiosas en la adnl.iniatración de loa -

sa.cra.r.nentos. Al :mismo tie.mpo se pidió que se estudiara la posibilidad 

de fundar anexos o ayudas parroquiales; estas fundaciones se harían en 
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ternplos que estu.vieran ya edlilcado• con el .íin de ahorrar tiempo y fondea 

económico•. El rey estuvo de acuerdo en la• peticione• y ordenó que uno 

de loa oidore• de la Real Audiencia hiciera laa investigaciones necesarias; 

é•te opinó -que pareci"a a. propÓeito " .... que la una parroquia f'uera en la -

Iglesia ~e la Santíai:rna Trinidad. dándole por 1.Únites la calle que corre -

del convento de ..Tesúa Ma.rC'a. ha.ata San. Gregario por el barrio de Torna--

tlán. y por la pa~te aur llegue hasta. la acequia que va detrás del convento: 

de la Merced. y cato se lo quita.ría a. la Catedral que está. :muy lejos y di~ 

tante de ella" (3Z). El sefior arzobispo don .Tuan Pérez de la Serna no e!.. 

tuvo de acuerdo. pues en la copia de la carta. que envió a Su Majestad. f"=-. 

e.hada el Z6 de niayo de 162.0. al referirse a las nuevas fundaciones pa.rr~ 

quiales manif'estó que •• ••. la parroquia que la ciudad pretende se funde-

en la. iglesia de la Trinidad. tarnpoco tiene conveniencia. con el .fin que se 

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

muy poca, y si allí" se fundase parroquia. de la catedral quedari"a no.u.y r!:. 

ducida y para lo que tocá a. esta parte no hay necesidad de razones que -

convencen a. que en este puesto no conviene Lundarse parroquia· nueva. - -

pues es ~ierto que de la catedral a la calle de .Jesús Mari"a. no hay z:nás 

que sei• cordeles. que hacen cuatrocientas ochenta. varas 11 (33). 

La situación quedó pendiente basta. el dí"a. 9 de rnayo de 162.3. fe-

cha de la •egunda junta que tuvieron el virrey don Diego Carrillo de Me~ 

doza y Pirnentel. marqu~s d~ Cielves y conde de Priego. con el arzobiz

po y otras autoridades eclesiástica.a. En la discusión, el arzobispo pro

puso la nueva parroquia del convento de monjas de Santa Marí"a. en Gra.-

cia. la cual abarcar!'& parte del distrito que basta entonces tenía la ca.t~ 
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dral. e insistió en su punto de vista. ya expresado. sobre la iglesia. de l.a 

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

ciudad. hecho por Alonso Ma.rti"'nez LÓpez n.1.aestro n.1.ayor de la obra de -

ésta, opi.nÓ que se estableciera una parroquia en Santa María de Gracia. -

y no es.ta.ndo de acuerdo con el arzobispo dijo: 11 
••• y la otra en dicha igl!:_. 

sia de la Santi"'sixna Trinidad. por ser conveniente y necesario y quedar de 

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

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

dicha catedral y el barrio n.1.uy poblado y haber otras :rnuchas convenien-

cias para ello • (34) 

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

el 21 de rr1.ayo de 1623. el virrey en compafiÍa de otras personalidades re~ 

lizÓ una visita a las iglesias sefialadas para fundar en ellas parroquias. a 

saber: la Santísin.i.a Trinidad. Santa María en Gracia. Santa Ana y San .Ma~ 

tín; el recorrido tuvo por objeto tener un rr.i.ejor conocizniento de la disposJ:.. 

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

Construcciones en el Siglo XVll. 

Los congregantes de San Pedro no cumplieron inxnediatan.i.ente -

con las obligaciones que habían contraído al íirmar la escritura de 1580. -

por tal n.i.otivo en 1610 los trinitarios presentaron una demanda en donde -

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

rr.i.isrrio docu.n .. ento se pedía que si no se iban a hacer cargo de las obra.a -

entregaran la cantidad de 2.0. 000 pesos de oro común pa.ra que pudieran -

llevarse al cabo (36) .. 

Se desconoce la !echa en que íue iniciada la construcción. pero -



-za-

saben.&.OS que los congregantes se hicieron cargo de ella y que la nueva -

iglesia fue dedicada el 19 de septiexn.bre de 1667. No tenenl.os ninguna n~ 

ticia de corno serí"a,. aunque se levantó en el siglo del barroco. Posible-

mente por esa zr.J.sn.a época inició la construcción del hospital y bosp~ 

dería (37). Aain.a.ismo, es probable que al tien.1.po en que se trabajaba en 

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

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

chicofradía y laCoír~día del Santo Ecce-Homo -que con este motivo h~ 

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

yor y fundador de esta hermandad se obligaría. corr.1.0 maestro de arquite=., 

tura que era. a trabajar junto con sus oficiales y peones en la obra de la-

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

dio alguno (38). 

Tenemos noticias de que arios más tarde en 167Z.. cuando la Archi 

co.íradi"'a en.i.prendió la reedi.íicación de su capilla surgió un grave pleito -

entre esta hermandad y la. Congregación de San Pedro. _A.,. partir de entol!. 

ces• corno veren..i.os • las dif'icultades y disgustos se sucedieron con fre- -

cuencia. presentándose den.i.andas de una parte u otra. unas veces ante la 

Real Audiencia.y otras ante las autoridades eclesiásticas. 

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

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

alegando que la Archic:o!_radía hací"a esas obras para independizarse del -

abad. bajo cuya autoridad habían estado las dos hern ... andades desde 1588. 

Por tal n ... otivo los congregantes pedían que dicha puerta fuera cerrada y 

que no continuaran las obras de an ... pliación de la c~pilla (39). El proble-

,:r.1.a alcanzó mayores din.1.enaiones cuando los rnien.1.bros de la Archicofra-
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día se quejaron porque los congregantes. al construir el corredor de un

c.la.ustro. habían mandado de::rnoler uno de loa estribos de la ,¡:a.pilla e in

tentaban quitar otros n::t.ás.. Los acusaban ta.n-1.bién porque planeaban ini-

c;:iar la construcción de una porter:Ía con can.a.panilla de casa reglar y col~ 

giatura sin haber tra:rnitado la debida licencia. 

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

Persona capacitada hiciera una ''vista de ojos" o sea un exarr.t.en de las o

bras. Finalrnente el f'allo fue en favor de la Archicofradí'a, acordándose 

que: " ..... n.a.antendría la poaeciÓn de la expresada capilla y puertas abst~ 

niéndose la congregación de pasar adelante en el edificio de dicho claus

tro hasta en tanto que hubiere puesto el estribo que habí"a demolido. deja~ 

do desembarazado el sitio y ci.z:nientos que dicha archico!radí"a tenía pre

parados para la. sacristí"a de su capilla.. arreglándose a que el corredor -

.que se estaba fabricando no toni.ase niás altura que aquella que los niaea

tros de arquitectura habían juzgado por conveniente a tiempo de la expre

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

rí"a 11 
••• en la calidad de que en ninguna n.:..anera ae pudiere entender que 

lo que se fabricare por dicha congregación fuere para colegio. ni se abri.=_ 

re puerta. reglar. ni se pusiere ca.rr.i.pana. sin que primero procediera la 

debida licencia de au n::::iajestad•' (41). 

Conaidera.n&o• que. a pesar de lo establecido por la Real Audie1.!.. 

cia. ~ontinuaron por largo tiempo las di•cuaiones sobre el tenia y loa pr~ 

ble:rnaa se acrecentaron •. por tales ni.otivoa ae decidió que para solucio-

narlos se redactaría una nueva escritura. Este docuaiento se hi.zo con -

base en el de 1580,, rn.odi!icando algunos puntos y agregando otros con el 
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fin de dar t.érrni:no a laa de11avenencias existentes. La nueva eecritura -

f'ue aprobada el Z8 de octubre de 1689 y en ella se especificó: -de acue~ 

do con lo dicta.zninado por la Real Audiencia- la forrn.a que habí"a de tener 

la capill4. En otro de loe punto• tratados se acordó la manera de llevar-

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

Suponernos qu':' ya para entonces la Congregación habi"'a consegu!:_. 

do la licencia necesaria para hacer las obras que tent'a proyectadas. pues 

en otro punto de la. mia:rn.a escritura. -de 1689- se especificó que la A1::.., 

chicof'radía donaba a la Congregación las casas que estaban situadas en -

la plazuela.. estableciendo que las rentas que se obtení"an de dichas propi.=_ 

dades aeri"an destinadas para la. .fábrica del Colegio y la Hospederí"a (42). 

Otras cofradí"as afiliadas a la de la. Santí"sima Trinidad. 

En 1693 se unió a la Archicofradí"a de la. Santi"sirna Trinidad la C2, 

fradí"a de San Hornobono. aprobada. ¡;;tor el Papa lnocencio XII el 24 de en'!.. 

ro de 1698. Sin embargo. consta que hacia. 1733. esta Coíradí"'a no babí"a-

alcanzado gran desarrollo. pues el tesorero de la hermandad ei:ivió una

carta al Papa. Clemente XIV·. en donde rcferí"a el estado decadente en que 

se encontraba y· la. necesidad que habr"a de darla a conocer imprimiendo -

estampa• que representa~an al santo patrono y haciendo novenas. re con~ 

cí"'a que"•· .por Ser el santo tan antiguo. que 01urió el aiio de 1197 (43). y 

fue canoniza.do el afio de 1198. por la distancia del referido tie~po. ape--

nas en estos reino• eran muy poco• loa que a&bí"an pronunciar su no:in--

bre" (44). El e•fuerzo realizado por el tesorero .:rosé Rodrí"'guez Ouzrn.án . 
tuvo bueno a efectos, pues el aumento de cofrades fue notable y la labor -

•oci.a.1 de la hermandad pudo extenderse y benefici.ar a numerosas familias. 
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A xnáa de la Cofradí"a citada, el Z4 de enero de 1698 el Papa Ino

cencio XII fundó varias cofradías que posteriormente f'ueron agregadas a -

la Archicofradía de la Sa.ntÍsi.ma Trinidad. entre las que estaban las si-

guientea: 

Cofra.dí"a.s del Divino Redentor. de la Preciosa Sangre de Cristo

y Ntra. Seiiora. de los Dolores. de .Jesús Nazareno. del Redentor Cautivo. 

del Sefior de la. Salud, Co!radí"a de Ecce-Horn.o. de Nuestra Sen.ora de los 

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

vieron por sede el templo de la Santísima Trinidad. La Archicofradía e~ 

iebrÓ con cada una de ella.e una escritura de agregación en donde quedaban 

estipulados los derechos y deberes correspondientes~ 

Hubo tarnbién otras cofradías que se fundaron en dist:intos sitios 

de la Nueva Espaiia y que pidieron su agregación a la Archicoíradi"'a Tri

nit:aria; as:Í. en 1707 se le agregó la Cofradía de la Sant:Ísirna Trinidad y 

Santo Angel fundada. en la ciudad de Ouerétaro. en 1736 las cof'radí"aa que

con el :mismo título estaban fundadas en e1 Real de Minas de Tl.alpujabua 

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

Merced de Valladolid (46).. Es ::muy probable que además de las rn.encio-

nadas existieran otras cofradías agregadas a la. Archicofradía de la. Sant:~ 

ai:cna Trinidad .. 

Actividades de las Hermandades. 

Parece ·que durante el prirner siglo de su estancia en la Ermita. 

los cofrades de San Pedro no desarrollaron su proyectada obra e:ocial--

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

con parte de las edificaciones del hospital. construido en loa terrenos a~ 
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yacentes a la igleaia.., que se sabe habían sido donados a la beata Franci~ 

ca cialván para el convento de las el.a.risas y que posteriormente pasa.ron 

a poder de la Cofradí"a. de San Pedro (47) .. 

En un principio los servicios hospitalarios que se prestaron fue-

ron de carácter general., per<? al paso del tiempo la.a !unciones de eníer

merí"a fueron predominando sobre el servicio de la hospedería.. La aten

ción se extendió tanto a los sacerdotes foráneos que estaban te:rnporailne!!, 

te en la ciudad corno a sacerdotes que no podí"an ejercitar sus funciones -

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

?el tiempo se .fueron adquiriendo algunos objetos necesarios para el hosp.!. 

tal; a principios del siglo XVIII ~l Abad don Miguel González Valdeosera -

lo equipó con camas. ropa blanca y otros menesteres. fue este clérigo una 

de las personas que rnás se distinguió por los beneEicios que hizo a esa in..! 

titución. se dice que " ..... en una ocasión por el crecido número de enfer--

moa faltaban ropas y envió a au casa por las suyas para subsanar aquella 

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

sacerdote. cuando .se ía~ricÓ la vivienda para los colegiales. u:ri oratorio 

y un refectorio. -Asirniazno. por esos a.ftos se dio término a la obra de -

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

mosos lienzos de la vida de San PedrO y las del iníerior con los del Ví"'a -

Cruc.is. •e colocaron también loa barandales de hierro que faltaban en los 

corredore•. En el templo se construyó la sacristí"'a. se instaló un cancel 

de cedro en la puerta principal y se colocaron dos campanas que habian -

sido fundidas de nuevo para auinentar sus dimensiones (49). 

De esta manera conviv!'an en la iglesia las dos hermandades; la -
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de San Pedro encargada del Colegio para sacerdotes y entregada a la ate!!_ 

ción del hospital. en donde poco a poco fue aumentando el número de ec-1; 

siásticos ancianos y llegó a sobrepasar al de los eníermos; .Josefina Mu--

riel nos dice que " •. :.en el siglo XVIU. era propia::rn.ente un asilo de saceE.. 

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

que lo mencionan en el siglo XXX y principios del actual lo describen co--

rno un hospital de sacerdotes de:rnentes" (SO). 

La Archico.CradÍa de la. Santísima Trinidad tuvo entre sus tareas 

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

pellos de los misrnos. En el Sumario de Gracias e Indulgencias• reim--

preso en 1781, se estipula que u.na de las obligaciones de los miembros de 

esta asociación era la asistencia a los funerales. lo que se expresa en --

los siguientes términos: "Cuando algún hermano muriere. tienen obhga

ción de ir. según les avisaren. al entirrro; no mirando si tal hermano es 

rico. grande o pequei\o, sino con humildad acudan a cumplir esta obra de 

:misericordia. considerando cuanto Nuestro Seiior nos la encomienda .... " 

(51). Cada una de las hermanda.des disponía de la mitad del ternplo para 

enterrar a sus xn..iernbros. la ArchicoLrad_:(a tení'a, además. la capilla la

teral.. Los cofrades de esta Ú1tirna asociación asistí"an a las ceremonias 

f'Únebrea y a otros actos de la Archicofradí"a. portando el saco rojo que ha

bían recibido e1 d:í"a de su ingreso y profesión corno trinitarios. Traslad~ 

:rn.os en seguida la opinión que sobre estas ceremonias luctuosas. tuvo un 

extranjero francés del siglo XI.X: 11Se dirí"a que la muerte ha renunciado -

en México a s~s sombríos colores, ~ara revestirse con una brillante li-~ 

brea. o si se quiere, para mezclar algo de cómico a un tema tan triste ...... 
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Los pobres de México se organizan en cofradías para celebrar sus fune

rale• y han eac:ogido el color rojo., ya que parece que ese ha sido su gua- -

t.o. La cue11ti.Ón de ser enterrados convenientemente es. quizá, la. Única. 

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

que han encontrado el medio de iinponerla a estos proletarios vagabundos, 

pues 1 aunque les falten durante la vida las cosas más necesarias 1 tienen 

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

Festividad de Corpus Christi. 

Dicha festividad constituía todo un acontecimiento para los habi

tantes de la capital del virreinato. Se celebraba para con..rnernorar la in~ 

titución de la Sagrada. Eucaristí"a. Tuvo su origen en Lieja. y por ~lgunos 

aiios fue privativa de aquel obispado. hasta que Urbano IV. que habí"a sido 

Arcediano de Lieja. mandó por bula· del 8 de septiembre de 1262. que se e~ 

lebrara en toda la Iglesia Universal. lo que después confirnl.Ó el Papa Cl=. 

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

josé Marí"a Marroqui. refiriéndose al origen de dicha c.onmern~ 

ración en la Nuev.a Espafia. seda.la: ''Fiesta de tal importancia religiosa -

no pod(an dejar de celebrarla los conquistadores. y suponernos que se e~ 

lebró desde antes de ganada la ciudad de México • .fundando esta suposi-

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

aquellos actos del culto externo que nuestra religión exige; y si hizo la. -

procesión. de Ra:rn.011 en :medio del campo. en Tabasco. antes de seguir su 

carnina. y si en las costas de Veracruz celebró la Pascua. también en el 

carnpo. no hay razón para dudar que hiciera igual:rnente la procesión de -

Corpus. una de las :más notables de la cristiandad" (54). 
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~n muy pocas las noticias que se tienen acerca de la celebra-

ción de esta festividad en los prinJ.eros aftos de la Colonia; se sabe que en 

152.6 l~s regidores to01aron parte en ella. y que en la de 1529 hubo dispu

~as acerca. del orden en que debían salir los n:ll.embroa de los diferentes -

oficios en la procesión (SS). Fue en 1535 cuando el Cabildo reglain.entó -

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

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

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

romper el orden ya establecido. Así. en 1697. el italiano J'uan Francisco 

Ga.melli. que entonces viajaba por México. relata ason:ib.rado: " .... llega-

da la Últi.rn.a procesión al Palacio Real tuvieron contienda sobre procede_!! 

cia los chinos (indianos de Filipinas) con los cofrades de la Santísima Tr,.!;. 

nida.d. de que resu.1tÓ que se dieron golpes con las mazas y cruces. y m':... 

chos quedaron heridos" (57). 

Pero sin duda alguna. con el paso de los aH.os la festividad fue a_! 

canzando mayor luciDl.iento e i.Í'nporta.ncia. para ello colaboraban tanto las 

autoridades eclesiásticas como las civiles. a.oí sabernos que en su aíán por 

que esta celebración. tuviera gran esplendor. el Ayuntain.iento ordenó:" ...... 

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

concurrieran a 1a procesión con vela. prohibiendo y castigando con !multa-

así la falta de asistencia corno que estuvieran estos varonea en calle• o --

ventanas :mirando la procesión. y encargó a.1 alguacil mayor y a. sus t:enie!!. 

tea que loa .apreh~ndieran" (58). 

Cuando en el siglo XVI. Francisco de Ohnos y .Juan del Castillo. 

alcaldes del grern.io de los sastres, donaron a su corporación dos solares 
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para la edificación de una ermita •. tuvieron entre otros objetivos. el de -

tener un sitio en donde se reunieran loa ni.len.a.broa d.e loa d~erentea gr-:_ 

xr...ios de la ciudad el dí"a de Corpus Christi. con el fin de que salieran ju~ 

tos para asistir a la procesión. Conaideran.1.os que esto le dio a la iglesia 

de la SantÍsin.a.a Trinidad cierta dignidad especial y que era un privilegio. 

pues con.J.o hen.t..oa serta.lado, esta celebración fue, por n1uchos afl.Os. una.

de las n.a.áa notab~es de la ciudad de México. 

Rivera Cambas nos la describe diciéndonos que la procesión se

hacía en la tarde, y a ella acudí"an grandes n1.ultitudes de las clases baja -

y ni.edia que inundaban las calles de Moneda, Amor de Dios y Santí"sin"ª• -

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

la clase alta observaban la fiesta desde los balcones de alguna casa an ... i-

ga (59). Loa n.Lienl.bros de las diferentes asociaciones desfilaban ordena

dan.1.ente portando sus trajes y distintivos especiales. a la cabeza de cada 

grupo iba la persona que llevaba el estandarte propio de la cofrad:í"a. Se 

intercalaban entre las difbrentes congregaciones personas que cargaban -

veneradas in.1.ágenes corr ... o la de la Santi'sima Trinidad, San Ped:i-o. el Se

fior de laa trea caidaa. el Cristo de la Salud. etc. Al final una cornpaftÍa 

de infantería ruarchaba al conJ.pás de la :música. Garcí"a Cubas nos habla

del traje que los trinitariOs portaban en dicha ocasión: 11 
.... usaban túnica• 

rojas y e•cudos de metal con cruces triangulares en el pecho.. Su catan.da.! 

te tení"a una cruz roja y-azul en can.a.pe carn.a.esí,. y lo conducí"a el tesorero 

de la Archicof'rad!'a" (60). Sabemos que para loa coíradea era obligatoria 

la asistencia,. pues en el Su.en.ario de Gracias e lndul.genciaa,. rein.1.preso -

en 1781,. en. el párrafo que habla de los deberes de aquellos,. dice: "Y asi

.sniacno,. tienen obligación a no !altar el Jueves Santo a la. procesión,. con-
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su sobrepelliz. porque este día. es cuando han de honrar a su Cofradí"a. -

hall.ándosc en la procesión y autorizándola" (61) .. 

Eran las cofradías las que pagaban los gastos que ocasionaba di

cha procesión; en la Gaceta de México de abril de 17ZZ se hace ref'erencia 

a la celebración y se sei'la.la: '' .... a las cuatro de la tarde sa.l.iÓ de este -

ten-.plo (el de la Santí"sin ... a Trinidad) la costosa procesión ..... "'(6Z). ''Esta 

era una de las for.rr .. as de reafirn ... ar la popu.laridad del grcn...io, su poderío 

y solvencia. ya que las cofradías gren ... iales n.i.ás poderosas. hací"an verd!!._ 

deros alardes de riqueza y ostentación, y los gren ... ios pobres trataban de 

quedar lo mejor posible haciendo tan ... bién gaatos excesivos para sus exí

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

lidades entre las di.ferentes corporaciones. 

Deben .. os seiialar que se trataba de una verdadera f"iesta popular 

y que las prácticas religiosas se n· .. ezclaban con diversas acc.ividades pr~ 

fanas. con.o eran las danzas. en las que parc.icipaban distintos grupos de 

la población; así unas eran presentadas por espailoles. otras por los nat~ 

rales y otras por los n-.ulatos y castas.. Con frecuencia se fabricaban di~ 

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

Las .más comunes f'ueron las de gigantes y las tarascas• que eran una es

pecie de dragones .monstruosos (64) .. 

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

pieza. teac.ral. cuyo costo corrí"a por cuenta de la ad.n.inistraciÓn pública. -

El asunto sien .. pre sobre algÚ~ pasaje bíblico y sus personajes alegÓr.!_ 

cos (65). 
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Desavenencias entre la Archicof'radía. de la Santísima Trinidad y la 
Cofrad?a de San Pedro. 

Conio dejarr.1.os dicho an.teriorn· ... ente. la Archicofrad!'a y la Con.gr~ 

gación tuvi.eron diversas dificultades. Fue a principios del siglo XVll 

cuando surgieron las primera.a desavenencias. que culn..a:inaron con la !ir-

ma de la Escritura de 1689. cuyos objetivos eran resolver y poner fin a -

todos los problemas existentes. Sin embargo. la paz no fue muy dura.de-

ra. en 1730 las hern ... andades iniciaron un nuevo pleito que se prolongó ha~ 

ta 1733. año en que se firrr.i.Ó y aprobó una nueva escritura. que fue la ter-

cera celebrada entre estas dos asociaciones. En la copia de este docu..rne!l 

to que se conserva en el A. G. N. -realizada en 1805- se seña.la que: --

11 
••• todos los sefiores sobre dichos de una y otra con1unidad dieron debi--

das gracias a la Divina Majestad de Dios Nuestro Señor por haberse dig-

nado su Misericordia de haber concedido la finalización de negocio tan gr~ 

ve. y de tan su Santo Servicio. y unos a otros multiplicados pl.ácernes de 

ver el feliz éxito de dicha Escritura. porque en ella se establecía. logr~ 

ba y conseguí"a a el preaente. y en lo futuro perpetua tranquilidad. so:.ilf!_ 

go y concordia ..... 11 (66). 

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

elección del seiior Abad.. Creemos oportuno recordar ahora que ~ Cofr~ 

dí"a. de San Pedro estaba f'ormada por sacerdotes del clero secular. y que 

los :n ... ien ... bros de la. hermandad trinitaria eran civiles: sastres en su rnay2 

rí"a y algunos caballeros. Así considerarnos que los sacerdotes. como -

miembros de la jerarqui"'a eclesiástica. tení"an un rango espiritual que les 

daba cierta prirnací"a sobre los trinitarios. Como dejarnos anotado. en el 

Cabi1do del Z de febrero de 1588 se habí"a acordado que la n ... is:rna perso-
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na que f'uese Abad de la Congregación ocuparía también el puesto de Pri -

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

en su doble .función abusaron de su autoridad. o bien favorecí'an a los col!. 

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

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

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

gido por la Archicofradí'a y que en caso de tener pleito dicho señor Abad -

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

Asirr.tisn.o, en esta Escritura de 1733 se especi.ficÓ que el cape-

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

nes de la Archicofradía. siendo del arbitrio de ésta el poder elegirlo. no~ 

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

Escritura anterior -de 1689- acerca de que los colegiales de San Pedro 

hab:Ían de ser los capellanes de la Archicofradía quedó revocada (70). 

Por otra parte otro de los puntos acordados en l.a Escritura de 

1733, fue que la Congregación tomaría posesión. de cierta• casas de alqu~ 

ler cuyas rentas habí"an sido inicial.mente para la Archicofradía. Debido

ª la mala. situación económica por la que pasaban los ~errn.anos de San P~ 

dro. les fueron otorgadas dichas rentas para ayudarse en el sostenimien

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

rar para alcanzar un mayor explendor. También las gracias e indulgen-

cias de que gozaban serían comunes a una y otra hernl.andad (7Z). 

Asirnisn.1.0 quedó asentado una vez tnás que los trinitarios ocupa

rían para sus entierros la mitad de la iglesia y la. capilla. Los congrega!?,_ 

tes enterrarían a sus rnuertoa en el lado izquierdo del te.rnplo. En el al-

tar mayor. los entierros se har:í'an alternativa y equitativamente (73). 
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Fábrica del. temp::.o del siglo .XVlll. 

Las nc:;;,ticia.s que hemos rec.:a.bado a cerca de la construcción del 

actual templo de la sci.nt!ai..rna Trinidad provienen -en su mayor parte- -

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

realizó eñ. 1805 con el objeto de ordenar el archivo de la hermandad y de -

elaborar un inventario de 1011 objetos y documentos existentes (74). Sie~ 

do dicha fuente un resurnen. los datos que tener.nos son sumamente cene!_ 

sos y muchas veces falta continuidad en ellos. 

Las primeras noticias que •e-tienen. sobre el intento de reedifi-

cación del templo de la Santí"aima ~rinidad en el siglo XVIll datan del Z.4 

de marzo de 1735 • .fecha en qulll la Congregación de San Pedro dirigió un 

oficio a la Archicofrad(a.~ notific.ándc1.e que por el estado de deterioro en-

que se encontraba 1a iglesia. y •u aa.cristí"a. y siendo sumamente costosa -

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

troa de arquitectura que se encargarí'an de hacer un reconocimiento y de 

especificar el costo aproximado de la reediíicación. La Archicoíradi"a -

contestó a la Congregación el lro. de ma.yo de ese mismo afio diciendo --

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

fradía de San Pedro la encargada de ocuparse del problema de la cona - -

trucción del nuevo templo~ por lo tanto loa trinitarios " ••• no necesitaban 

de nombrar máa comisarios ni maestros de arquitectura que los que no%'!! 

brara la Congregación atentos a lo notorio de sus procedimientos y cris-

tiano celo sin perjudicar en manera alguna la. capilla. y cuartos de la Arch,! 

cofrad!'a ••• 11 (75). 

Aa!' puea. loa clérigos qu~daron en libertad de nombrar a los ar-
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quitectos. Desconocemos la. .fecha exacta del nombramiento. pero sabe--

nios que se hizo entre 1735 y l 74Z. Los peritos elegidos por la Congreg"!.., 

ciÓn fueron: Miguel .José Rivera. Miguel Custodio Durán y Eduardo Herr~ 

ra. quienes valuaron la obra en ochenta mil pesos (76). De estos arquite.s 

tos. solo tenernos conocimiento de las obras que ejecutó Miguel Custodio 

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

las que vernos en la lporta.Ja de la iglesia de San .Juan de Dios. que cons

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

los otros arquitectos: Miguel .José Rivera y Eduardo Herrera. son muy P2,. 

co conocidos y no tenemos noticias sobre sus obras. 

"En el Cabildo celebrado el 11 de febrero de 1742 el Dr. don .o\.nt.2.. 

nio Velasco. Primicerio. hizo presente que aunque la Congregación esta-

ba obligada por las escrituras celebradas al reedificio y íábrica del nuevo 

templo. por la situación y peligro de la. iglesia él había movido al ánirno del 

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

reediíicarla. Y que aunque la Archicoíradía no tenía obligación precisa -

debí"a ser la más empeftada gratuitamente a concurrir a la fábrica. Prop~ 

so que debía ayudar con la mitad del costo .solicitando ambos cuerpos bie!!_ 

hechores. demandar limosnas y escribir cartas a todas las personas que 

conviniera" (77). 

Los trinitarios no eatuvieron de acuerdo con lo propuesto por el 

sZ.. Primicerio. Por otra pa.rte. la Congregación no contaba con la su..rn.a 

necesaria para hacerse cargo de las obras de reediíicac;ión. •e hallaba en 

estado tan deplorable. que sus rentas no eran au.:íici•ntea. ni aún para la 

manutención de los sacerdotes enfermos. Debez:noa recordar que inicial-
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mente la Cofrad:í"a de San Pedro contaba con dinero y que la Archicofradía 

de la Santísima Trinidad era muy pobre. Por las noticias que tenernos -

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

f'ue mejorando. No tenernos suficientes datos para precisar con exactitud 

de donde provení"a su fortuna. posiblemente el hecho de que algunos de sus 

miembros fueran caballeros nobles influyó en este aspecto; estas persa-

nas. que generalmente eran de clase acomodada. debieron interesarse -

por la prosperidad y desarrollo de la her.mandad. 

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

No hay más noticias a.l respecto hasta 1754. En este año. en el ril.es den~ 

viernbre. el Arzobispo Manuel Rubio y Salinas dio un decreto para que el 

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

íicio (78). no se hace ninguna mención del nombre del arquitecto encarg!:. 

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

usaran su capilla para sus íunciones y para colocar sus imágenes y reta-

b10S. 

Por !in.en el :mes de diciembre de 1754. la Archicofradí"a acce-

diÓ a prestar ayÜda económica bajo las siguientes condiciones: los trini

tarios ern.plearí"an todos los medios posibles eficaces que estuvieran a su 

alcance para recoger y demandar limosna. La Archicofradía darí'~ diez 

:mil peaos de loa réditos de las haciendas que José Estrada. Altamirano le 

habí"a heredado. Se pediri"'a ayuda a las cofradías agregadas. Pero se -

establecí"a que de ninguna .manera. la Archicofradía se cornprornetía a p~ 

g:ar la m.1.tad de lo• 11.aatos de fábrica.. Asimismo. se ponían corno condi

ciones que también se reedificara la capilla de los trinitarios -lo que -

1'1UJ'\ca ee hizo- y que éat01s alguieran conservando el pat:rona.to de la igl~ 
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sía. (79). 

Así". con los diez n::tll Pesos que puso la Archicofradí"a se inicia

ri'"an las obras; ~l resto se obtendría de li.rnosnas. colectas. et.e. y se irí"a 

juntando poco a poco. 

Una vez acordado lo anterior. se firmó un documento entre ambas 

hermandades y fueron comisionadas cuatro personas de cada parte que se 

encargarí"an de nombrar peritos en arquitectura para que hicieran y pre

sentaran sus proyectos. No hay mención alguna sobre los nombres de d!_ 

ches peritos. ni del arquitecto que se hizo cargo d.e las obras. Conside

rarnos que la construcción se inició en 1755 aunque no tenemos ninguna n~ 

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

ca.bar nuevos fondos para continuar la construcción. El Abad y los clér!_ 

gos de San Pedro organizaron una rifa. estableciendo que la mitad del -

producto que se juntase se habí"a de dar de limosna para dicha fábrica. 

La rifa fue efectuada. ante el Sr. Abad. el Guardián Mayor. varios ecle-

siásticos y dos escribanos. La cantidad reunida fue de 30, &75 pesos, de 

los cuales la mitad se destinó para los afortunados. dividiéndose en cua

tro preni.ios de 3.834 pesos ca.da uno .. La otra parte. o sean 15,339 pe-

sos !ue entregada al tesorero y se destinó a la obra material del templo 

(80). 

La suzn.a que se había reunido para la construcción no fue sufi-

ciente; en el Cabildo que se celebró el Z de marzo de 1760 consta que las 

obras del nuevo templo se habían detenido y que el Sr .. Primicerio. el Dr. 

Francisco Antonio Fernández Vallejo opinó: " ••• que no parecí"a bien pe,!._ 

maneciese de esta suerte. y para que fuere adelante su .fábrica eez.C.. .opo2'.' 
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licencia para quet áe hiciere una nueva rifa" (81). No t:enenioa más datos 

a cerca de esta segunda rifa. aaí como t.ampoco sabernos que pasos siguió 

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

ocho afias .más tarde. el Z8 de octubre de 1768 el Sr. Primicerio Dr. Ca

yetano de Torres " ••• hizo presente a la. lltre. Archicofradía el deplora

ble estado en que se hallaba la. fábrica de su nueva iglesia de algunos aflos 

a aquella parte a causa de que las facultades de sus individuos no ascendí"an 

a sus efectos. pero para. suíragar este atraso había proporcionado la. Di v..,! 

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

:Iltre .. cuerpo conferían su facultad al Rector D • .José Antonio Narváez p~ 

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

presentó. "(SZ) 

El presbí'tero don .José Antonio Narváez era natural de la ciudad 

de México y habí"'a recibido el cargo de Rector del colegio para sacerdo

tes establecido en la San.tfsirna en. 1724 (83). Según dejarnos anotado. en 

1768 presentó un escrito rnediante el cual pidió licencia para hacerse ca.=:_ 

go de la edificación de la iglesia.. Considerarnos que el padre Narváez -

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

dez •e¡¡;Ún •e deduce de lo. inf"orrn.ado por Rivera Cambas. quien nos dice: 

"• •• con infatigable constancia llevó adelante la obra del templo de la Sa.!!. 

tí"'ai:rna ••• " (84). 

Lo• colegia.le• cooperaron ta:rnbién para esa mis:rna obra; Viera 

-croni•ta del aiglo .XVI.lI- informa que " ••• cada uno de ellos ha proc!:!:.. 

rado concurrir cuando no a. la fábrica. al adorno de ella, a.creditánd.ose 
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co:rno verdaderos hijos del príncipe de los Apóstoles. que dejó cuanto po

seía para seguir los divinos pasos de su Maestro" (85). 

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

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

zo al colateral del templo. entonces se procedió a pedir lin'losnas para su 

fabricación (86). Al aft.o siguien~e el tesorero Antonio Andrade notificó -

tener en su poder l. 800 pesos del legado que dejó el Sr. Jacinto MartÍnez 

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

El citado Juan de Viera. refiriéndose al templo de la Santísima 

nos dice en 1777: " ••• es uno de los más rnagrú'íicos de la ciudad. Se ha-

l.la perfectamente acabado con su torre. y aunque t:odo e.l interior adorno 

está de.l mismo modo perfeccionado aún le falta el dorado de algunos col:. 

terales que están a cargo de la cofra.dí"a de los sastres 11 (88). 

En el Cabildo celebrado el 8 de marzo de 1778 se ordenó: " 

se practicasen las más vivas diligencias a fin de que se habilitase la igl~ 

sía para que se estrenase el día de J..a. Sma. Trinidad'' (89). pero dicho -

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

dián mayor notificó que la fábrica de la nueva iglesia estaba concluida y 

pidió que para que se verificase el estreno se deb:C"an tornar las providen

cias oportunas. asbn.isrno dirigió un oficio al rector Antonio Narváez dá!!. 

dole las :más expresivas gracias por la conclusión de la obra que se le ~ 

bí"a comisionado (90). El sacerdote Narváez contestó diciendo que aunque 

al parecer la obra estaba concluida. toda.vía f'altaban ciertos detalle•. --

pues aún habí"a anda:rn.ios y se trabajaba en la fab_ricaciÓn de los colatera-

les (91). 
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La Archico.fradí"a. por su parte rn.01¡t:raba gran ansiedad y deseaba 

que la apertura del templo se hiciera cuanto antes. Pues corno hemos s=. 
fialado durante el tiempo que duró la obra. el culto religioso se celebraba 

en la ca.pilla de los trinitarios y por las noticias que tenemos sabernos -

que los miembros de la Archicofradía. empezaron a a.legar en 1779. que su 

capilla corrí"a inminente riesgo de venirse abajo. En 1782 se celebró una 

Junta de Policía que verificó el mal estado de la capilla y sugirió que se 

diera orden para que fuera cerrada y demolida lo antes posible. Sin em

bargo. el padre Narváez y los congregantes opinaban que el peligro no -

era tan apremiante (9Z). 

Esta divergencia de opiniones provocó un nuevo conflicto entre -

las dos comunidades. En enero de 1783 se reunió nuevamente la Junta de 

Policí"a y decidió que la bendición del ternplo se harí"a el dí'a 18., que la e~ 

pilla debí"a ser cerrada y de.tnolida y que la Congregación de San Pedro se 

encargarí"'a provisionalrnente del cuidado de la nueva iglesia hasta que se 

concluyeran las obras pendientes. La Archicofradí"a no estuvo de acuer

do con este Último punto (93). 

Así"' en Ún clima de contienda., el 17 de enero de 1783 el Arzobis

po NÚftez de Haro bendijo el ternpl~ y el Santísimo Sacrernento -que ha

bí"'a permanecido durante la con~trucciÓn en la capilla de los trinitarios

!ue tra•ladado a la íglesia nueva. El dí"'a 18 se celebró la inauguración con 

:misa aolemne (94). 

Si bien., el ten:.plo fue inaugurado y bendecido en enero de 1783., 

como hen.'lo• visto. la obra de fábrica hacía tiempo que se habí"'a terrnin~ 

do. aunque no tene~o• datos ex.actos para aeftalar una fecha concreta. 
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Por otra parte. sabernos que con J:nucha frecuencia se retrasaba la cele

bración litúrgica de dedicación de templos y retablos. pero no estamos -

de acuerdo con las fechas que señala el Dr. Francisco de la Maza para .la 

iglesia de la Santísima Trinidad: 1755-1765 (95). Por los documentos 

visados .sabernos -según hemos visto ya en lÍneas anteriores-, que 

1768 la construcción se hallaba detenida por falta de recursos económicos. 

y que fue entonces cuando el sacerdote Narváez se hizo cargo de ella (96). 

Saben'l.os también que a partir de entonces las obras avanzaron con rapi

dez. Hacia 1775-76 se inició la fábrica del colateral del templo (97). CoE 

sidera.mos que si se trabajaba en el retablo era porque la construcción de 

la iglesia estaba por terminarse. o bien ya se había concluido. Como he-

xnos visto. es el cronista .Juan de Viera quien. en 1777. al reícrirse a la 

iglesia. de la. Santísima.nos da a entendt?r que la obra de .fábrica ya se ha

bía terminado (98). 

El problema que había surgido entre ambas_ comunidades piado-

continuó aún después de inaugurado el ternplo. tal vez por esta razón 

la Archicofradí""a siguió usando su capilla por algún tiempo. pties saber.nos 

que el 13 de abril de 1783 el :en.a.estro de arquitec"tura don Francisco Gue

rrero y Torres fue comisiona.do pa.ra inspeccionarla y declaró: 11 
••• que 

aunque estaba fatal por las muchas cuartea.duras que tenía. podría ser-

vir no solo para celebrar los oficios /Qe Se.mana SantáT. sino por .rn.ás

tiempo'1 (99). dándoles así la razón a. los congregantes. 

Fue hasta .mayo de 1786 0 cuando ·1a Real Audiencia declaró que 

1a Archicofradía. de la Santísima Trinidad conservaba. el patronato del -

templo. a.sí coi:no los derechos que antes tenía (100). 



----
Por los rápid~a y desiguales hundinúent:oa que e.cnpezó a sufrir

el templo pronto se presentaron problernas arquitectónicos. Tanto que en 

los afio• de 1805 y 1806 el arquitecto del Mazo dirigió una carta al Maes

tro Mayor de Arquitectura de la Academia de San Carlos corr~unicándole -

que el piso de la iglesia se hallaba a trece cuartas por debajo del nivel de 

la calle. esto hacía que en tierr.1.po de lluvias el agua invadiera el interior 

y propuso levantar los pisos de tal forn.a.a que quedaran a un nivel de tres 

pulgadas sobre la altura de la calle. Fue el propio arquitecto .José del 

Mazo y Avilez quien se encargó de las obras. Hubo que cortar los reta

blos. las puertas y las n.1.esas de los altares para poder subir el nivel del 

suelo. Aden&ás de la elevación de los pisos se procedió a reparar las 

cuarteaduras que había en el tan.ibor de la cúpula, en las bóvedas y en a!_ 

gunos n&uros de la iglesia (101). Sin err.ibargo. más tarde. en 1855. el -

n&al estado del ten.iplo era tal que tuvo que ser cerrado al culto. Despu~s 

de repararlo nuevamente. íue reabierto el don.dngo 30 de rhayo µe 1858. -

día de la íeati.vi.dad titula%-. celebrándose una solen· ... ne función en la rr.ia

ftana y procesión por la tarde. No tenen&.os ninguna noticia sobre el autor 

de esta segunda reparación. 

A consecuencia de las Leyes de Reíorn.i.a. en 1861 la iglesia de la 

Santísima y el Hospital d~ San Pedro fueron clausurados y se dedicaron a 

la Compaflí"a Lancaateriana. Posteriorn"'"ente. sin que se sepa cuanto tien..!. 

po estuvo ocupado por la Cornpa.fi(a Lancasteriana. el ten ... plo se abrió de 

nuevo al servi.cio del culto católico y a principios del siglo XX la Sagrada 

Mitra lo confió a los padres Redentoristas. quienes ton ... aron posesión --

del rniarno el 31 de oct. ubre de 1908. 
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Durante la primera :rn.it~d de la presente centuria se procedió a 

lin1.pia.r los rn.uros del tent.plo, pues los n ... otivos decorativos y pictóricos 

del siglo XIX se encontraban en mu.y mal estado. Únicamente pudieron ré.!.. 

taurarse entonces las pinturas de las pechinas,. que representan a los cu!:_ 

tro evangelistas. y el dorado de algunas molduras del crucero y presbite-

río. 

La Últi.n.-.a reparación que se le hizo a esta iglesia data de 1966. -

estuvo a cargo de la DiJ:..ecciÓn de Monumentos Coloniales del INAH. y las 

obras fueron dirigidas por el Arquitecto Carlos Flores Marini.. Durante 

esta etapa se repararon algunas cuartea.duras de la cúpula, bóvedas y n .. ~ 

ros,. se colocó el actual piso Je n ... osaico. se quitaron cuatro retablos de-

la nave principa1 y en los n ... uros que ocupaban dichos retablos se abrie--

ron los confesonarios. 

• 
Por lo que consta en los documentos que herr.a.os revisado,. e1 Ho.;!. 

pital de San Pedro empezó a construirse -con,o ya dijinJ.os- por la n..i.!. 

n·J.a época en que se levantaba el ten1plo del si8;lo XVII. A partir de ento.!!_ 

ce!'i -durante la segunda n ... itad de ese siglo y principios del siguiente -

las obras de edificación fueron constantes.. Hacia el Último tercio del si

glo XVIII debieron emprenderse nuevos trabajos de adaptación y arnplia-

ciÓn de las distintas dependencias.. En e1 reloj de sol que vernos en el 

claustro principal aparece la siguiente inscripción: "Lo hizo el Br ... D • .:r~ 

sé Oainez,. afio de 1789", lo cual signi.:fica que para esa .fecha el claustro 

cataba terminado .. 

Las funciones del Hospital se prolongaron hasta 1859. cuando por 
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medio de la Ley de Desamortización y Naciohaliza.ción de Bienes Ecleaiá.!!_ 

t:ico• de ia Reforina. fue fraccionado y pasó a mano• de particulares. 



CAPITULO I I l. 

ESTUDIO ARTISTICO DEL EDIFICIO. 

A). - Análisis Forn ... al de la Arquitec
tura y la Orna.i:nentación. 

B). - Iconologí"a. 

C). - Sin .. bolisu.i.o de las Formas Orna
rn.entales. 

D). - Retablos. Pinturas e Inventario 
de las Obras de Arte qu.e co!!_ 
servan en el Templo. 
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Planta. alzado y cubiertas. 

El templo de la Santísima Trinidad está situado de oriente a po

niente. según. la coatu.n.1.bre tradicional. 

Al igual que la mayor parte de los templos construidos en los s.!_ 

glos XVII y XVIII. au planta es de cruz latina; el eje principal tiene un la.!. 

go de 51 .. 90 rn. y el crucero transversal 21. 90 m .• guardando un equili-

brio de proporciones entre ambos. 

La planta del ten.ple consta de sotocoro, nave principal, con tres 

tramos, enseguida de los cuales aparece la nave transversal y finaln ... en

te el presbiterio que se eleva .n ... edia:n.te una plataforru.a que tiene cuatro -

gradas. 

Loa apoyos en ... pleados son pilastras que se levantan sobre pede!.. 

tales y que presentan basas áticas. -estas Últin1as reconstruidas a una

a.ltura :mayor que las originales- el fuste es tablerado y el capitel dóri

co. En las caras de las que ven hacia el centro de la na.ve principal apa

rece labrado como motivo ornarr ... ental la mencionada cruz de malta. en -

este ca.so n.1.uy estilizada y encerrada en un c:i"rculo. Este signo. que 

repite con frecuencia ta~to en el interior del tern.plo en sus dos por

tadas y en la cúpula, Eué insigna de la ArchicoErad:Ía de la Santísima Tri-

nidad. 

En la• pilastras que ven hacia la nave transversal y que sef\ala.n 
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la separación entre ésta y el presbiterio aparecen las siguientes inscrip

ciones; la del lado norte: "Sigue la fábrica de la iglesia de S. de Zl de en~ 

ro de 1763 ai\os". y en la del lado sur: "Iglesia de S. de Zl de enero de -

1763 aiios''. Hasta el momento no hernos podido precisar el signi!icado de 

esta fecha o la. relación que putliera tener con la edificación del t:en.i.plo. 

El sotocoro presenta arcos .!armeros de n:iedio punto y hacia la. -

nave un arco toral escarzano; la cubierta es de bóveda rebajada con lun*=-. 

tos. 

Sobre las pilastras de la nave principal se apoyan los arcos tor~ 

les. que. al igual que los formeros. son de tnedio punto. Las bóvedas de 

los tres tramos de esta nave son de rnedio cañón con lunetas. A lo largo 

de ambos lados de la nave principal. entre la cornisa y los arcos forme-

hay ventanas cuadrangulares que permiten la iluminación del ten .. plo. 

Cubre la intersección del crucero una cúpula de gajos que mues

tra un perín ... etro octogonal y se levanta sobre un tambor de la .misma for

-z:na. el cual se apoya sobre la planta cuadrangular del crucero. por medio 

de pechinas. co.m.o es usual. Este tambor presenta en cada uno de sus la

dos una ventana rectangular por donde la luz irruru.pe copiosamente. La 

cúpula está for.rnada por ocho gajos y en su parte superior ren.1ata con una 

linternilla. también de sección octogonal. que tiene ventanas en cuatro de 

lados .. 

Las bóvedas de ambos brazos del crucero son de medio cafiÓn con 

lunetos. En los extre.m.os de esta nave. entre la cornisa y el arco de me

dio punto. hay sendas ventanas rectangulares. que son de mayor tamail.o -

que las que se encuentran a lo largo de la nave principal. Entre los arcos 
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.Cor.mero• que dan .:>r.igen al luneto y la comiza hay Óculoa ovales. 

En el lado nore•te del crucero está una puerta que conduce al i!!_ 

~e!"~':?r de la •acriati"'a del te.rnplo. Un arco triun.fal separa la nave trans

versal del presbiterio. cuyo ábside ea rectangular.. La cubiert'.a. ea de h2, 

veda de medio caflÓn con lunetoa. A a.znboa lados del altar hay una porta-

da., la del la.do norte comunica con la sacristía. la del aur actuallnente e~ 

tá tapiada.. Las tres portada.a mencionadas -de guato neoclasicista-

son iguales en su composición. Las pilastras. que presentan decoración 

a base de znotivos vegetales a. lo largo de sus cuerpos. así corn.~ en el r.=_ 

mate con guirnaldas que aparece sobre el entablaznento. son típicas solu

ciones de dicha directriz. Posiblemente sólo el entablamento sea de la -

época barroca y el resto de las portadas haya sido reconst:ruido; termin!!_ 

do ya bajo los cánones académicos. 

El coro está cubierto por bóveda de znedi.o caiión con Junetos. S~ 

bre el znuro poniente -que en el exterior corresponde a la fachada- se 

abre la ventana coral de forma mixtilínea. que presenta un marco cuadra.E 

gular. 

En el segundo tramo de la nave, del lado sur, se encuentra la -

puerta: lateral del teznplo. A esta misma altura, en el lado norte hay un 

arco de .medio punto que ~egurazn.ente co.rnunicaba la iglesia .con los edi.§:. 

cioe del Hospital de San Pedro. Actuallnente hay a.hí un.a pequefta capilla 

que está cubierta co~ techumbre de vigas.. Es probable que después de -

1859 -cuando el Hoapit.a.l .!ue íraccionado y pasó a znanos de particulares.-

ese. paao fue adaptado para que íuncionara corno capilla. 

Loa anexos del templo han sido zn.uy alterados al. correr de los-

.a4oa. y act~almente reeulta difícil localizar la planta del aigl.o XVUI. La. 
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sac:rist:ía. por eje:rr.1.plo se encuentra hacia el noreste del edificio. pero -

no podemos saber si conserva sus dii:nensiones originales. Su planta es 

rectangular. tiene dos tran.1.os cubiertos por bÓveda de lunetas. sus arcos 

son rebajados y las in ... postas se apoyan sobre .rr.1.énaulas. En el muro que 

ve hacia el oriente hay dos vanos. uno de ellos corresponde a una ventana. 

el otro. que tan ... bi~n fue ventana. í~e convertido en puerta y actualn.o.ente 

con ... unica con un pasillo que corre por la parte posterior del ábside. En 

el n ... uro norte del n&ismo recinto hay otra ventana. En el poniente. 

de las puertas co.n. .. unica con un pequeño cuarto en· donde se guardan alg!:!., 

nos objetos de culto y la otra. con ... o se ha. dicho. con la nave transversal 

del templo. La puerta sur conduce al presbiterio. 

Fachada Principal. estructura y ornani.entaciÓn. 

En las .fachadas del ten .. plo de la SantÍsin: .. a Trinidad se en .. plea -

la con-.. binaciÓn de tezontle y chiluca. lo que da corr.1.0 resultado el c:on.a

tisr.no típico del barroco capitalino: rojo y gris; tonalidades que dieron a 

la capital del virreinato gran distinción y notabilidad. 

La portada principal de la. iglesia.. se divide horizontalrr,ente en 

dos cuerpos y un remate y verticaln.1.ente en tres calles; la. central n. .. ás -

ancha que las laterales. Flanqueando la portada hay dos grandes estri-

bos ahnohadillados que se elevan hasta la cornisa que divide al segundo 

cuerpo del remate• sobre éstos se levantan sendos ren.i.atea piranú.da-

lea. 

Para anal.izar la estructura de la fachada debe tenerse en co!!. 

sideración el excesivo y desigual hufldiniiento que ha sufrido el edifi-

cio. iniciado antes de que se hubiera dado térrn.ino a la fábrica. según 



-S7-

opinión del arquitecto Antonio Muñoz G. (102.). 

En septien.1.bre de 1924, -según nos iníorn.a el arquitecto- él 

realizó excavaciones desde el centro del n1achÓn norte hasta el eje de la 

base del estípite prÓxirrJ.O a la puerta, y ren ... oviÓ cuidadosan:..ente una. ca-

pa de n1ampostería que cubría el arranque del n1uro y los pedestales de -

los estípites. Estos resultaron con una altura de 2.. ·as rr.i. .. , la cual debe -

ton .. arse en cuenta para tener una. mejor idea. de las proporciones verdad~ 

ras del n .. onumento. 

En cuanto a su composición; es obvio que en nuestras portadas -

capitalinas churriguerescas existe u'o ordenan: ... iento cuidadoso de las pa~ 

tes .. una proporción claran.1.ente intencionada que se refleja en la eurit- -

n .. ia del conjunto. 

El arquitecto .Juan B. Artigas ha eíectuado un estudio. (103) en el 

que hace un análisis de la con .. posiciÓn estructural de las portadas de cir.!_ 

co ten.ples churriguerescos n.1.etropolitanos. a saber: las del Sagrario. -

$;. n Fcli¡ .. c Neri el Nuevo. la portada principal de la Santísin .. a Trinidad. 

l.:t. i..lc la capilla de Balvanera y las de la Santa Veracruz. El estudio se ha 

hecho con base en fotografí'as de las portadas n•encionadas. por lo cual. -

no es preciso en todos sus detalles. pero a través de él poderr.i.os tener -

una idea del sisten.a con.i.positivo en.1.pleado entonces. El arquitecto Art!_ 

gas seiiala que en esas portadas el cuadrado forrua la estructura básica -

de la con1posiciÓn; esta figura geon.étrica que produce una sensación de 

equilibrio es la que da una lógica al ordenamiento de las diversas partes. 

En Espaiia ae encuentra la presencia del cuadrado corno figura rectora -

de la con1.poaiciÓn a partir del desenvolvizr.iento de la ·arquitectura hispa-
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no-mu•u.lan.ana. y en Nueva E•patla. aparece deade la• pri.n:a.eraa con.mtrucci2,_ 

nea difu.ndiéndoae au u.so en f'orma nota.ble. como lo han hecho notar vario• 

&u.torea. 

Para ha~er un análiaia de 1a con.a.poaición.de la portada principal

de la SantCaima ae ton:ió en cuenta -desde lu.ego- el hund~ento del ed!_ 

f'icio y corno ae d~z.nueatra en el esquema adjunto.· el cuadrado se utilizó -

dos veces para proporcionar eata a.bra~ 

Aderr.i.ás de dichas proporciones determinadas por el en.a.pleo del -

cuadrado. Artigas piensa que ea rnuy posible que existan en las fachadas-

churriguerescas otros n.a.Ódulos menores de cornposición. que podr:í'an ser 

sedalados n.a.ediante análisis arquitectónicos sobre un .material que oíreci!:_ 

ra mayor preciaión que el fotoBráf'ico .. 

El hundin . .iento de la fachada de la iglesia. que como se ha dicho 

cornenzó en·la rn.isn .. a época de su construcción. influyó considerablen.a.e~ 

te en su aspecto final y a cerca de ello el arquitecto M.uftoz opina: "Debe 

haber sido tan rápidó y zn.arcado (el hundimiento) hacia el sur.que a la alt~ 

ra. del prhner cuerpo •e ven la• correccione• al plomo 1 eilpccia.hr.a.ente en 

el n.a.achón sur. La base de la torre y el machón norte, deben haberse co-

menzado poateriorrnente al re•to de la úcbada. conaervan un z:ni•mo plo-

mo deade •U. de•plaD'te. e•to explica el alab,,o del muro de la ba•e de la.t2, 

· r~e y una 'cuchilla entre el cuerpo central de, la Ca~hada y el machón norte 

que fu.e e•pecialmente ornamenta.da para di•in"lul..arla'' (104). Muftoz con~ 

nú.a. diciendo que el hundimiento ocasionó . también un cambio radical en -

el interior del t•n•p1o. pue• para correa;irlo Nvo que. levanta.rae el rerna-

te de la• bÓveda•. por lo cual. lo• e.x.treanoa de la cornisa del segundo --
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cuerpo se doblan y aecienden hasta. encontrarse c:on las mo.lduras de lo•

eatribos (105). Posteriormente agrega. que otra consecuencia de la ele

vación _del re.rr..i.a.te de la.a bóvedas f'ue el aun..i.ento del .muro de la .Cachada -

en su tra:rno supez:-ior (106).. Estamos. de acuerdo con el arquitecto Muil.oz 

cuando dice que el hundllniento del edificio se inició antes de que se hubi!::_ 

ra dado térniino a la fábrica. lo cual -lógicamente- provocó diversos

carn.bios al proyecto original:. el alabeo del muro norte de la base de la -

torre. la cuchilla de cantera labrada que se colocó entre el cuerpo cen-

tral de la f'achada y el machón norte y la elevación del ren~ate de las bÓ"•!!. 

das que obligó al aunaento de la altura de los n1.achones y el doblan.Liento ~ 

ascención de loa extren.-.os de Ja cornisa del segundo cuerpo. Por lo que-

•e refiere al tercer cuerpo o re.rn.at:e de la fachada. penaa.rr.-.oa que. ante-

el problema del hundimiento. !ue n .. odi.ficado para readaptarlo dent.ro del 

conjunto. Ahora bien. de acuerdo con el estudio y esquema realizados -

por el arquitecto Artigas -a los cuales nos hen .. os referido anteriorrne!!. 

te- la con.a.poaición de la portada principal de la SantÍai.rna está regida -

por un doble cuadrado; a•i'° puea conaideramoa que al hace rae el reajuste 

del remate fue respetado el esquema ni.arcado por el cuadrado y. por lo 

ea.nto. no f'ue aumentada la altura de eate Últbno tramo. Mui'loz encuentra 

e•te cuerpo o rema.te inar~Ónico con el re•to .de la Cachada. y aellala corno 

cau.aa de eata incompatibilidad loa •iguientea elemento•: la auperpoaición 

de f'uat!• de pilaatraa. el alarga.n-úento de la ventana. la falta de relación 

ent:re moldura a del aegundo y tercer cuerpo• y la peaantez de la maaa de 

e•e in.lamo tercer cuerpo en relación con el re•to de la .fachada • (107) -

conaideramoa que eato Último •e debe a. au forma cuadrangular. toaca -

para aer parte tlnal de un remate. 
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Los apoyos usados en los dos prii::neros cuerpos de esta portada-

•on eati"'pites. y tienen la. peculiaridad de estar exentos. lo cual no es co-

rn.Ún en las f'achadas del churriguereaco .mexicano; la profesora Aline B. 

Louchheirn nos dice que esto es debido probablen.2ente. a las dificultades 

que se presentan en el. manejo de la piedra al colocar loa apoyos libres -

(108). Otro• ejemplos en donde loa eat:Ípitea están exentos son: la. fachada 

de la iglesia. de la Co::rnpaiii'"a en Ciuanajuato y los altares de cantera de la 

iglesia del Carmen en San Luis Potosí"'. 

En el muro de la portada. tanto en el pri.n:.1.er cuerpo corno en el 

segundo. se pueden observar !ácillnente las tres pilastras dobles que al -

igual que los estípites presentan capitel corintio. 

En los estípites del pri:rner cuerpo -dos en cada una de las ca--

lles laterales- cada sección esi.definida clara:rnente por medio de moldu-

ras y el estipo es esbelto y largo. Los del segundo cuerpo son ni.ás delg:_. 

dos que los inferiores; están colocados sobre bases cuadradas exentas que 

se levantan a au vez sobre otros pedestales. En el remate hay dos pilas-

trae con capitel de recuerdo corintio. Louchhe:i:rn considera queºla altura 

de sua baaar.n.entos anormal. pues son demaaiado elevados con relación 

al tamai\o de aquella• (109). Cosa que pudiera ser parte de las n.1.odifica-

Ciones hechas para proporcionar la .fachada. Si bien. una de las caracte-

rí'atica• del barroco dieciocheaco fue aunientar conaiderableznente la al--

tura de loa baaamentoa. _que en algunas fachadas metropolitanas llegaron 

a ocupar la cuarta parte de la altura total de: loa apoyo a. En el caso que 

noa ocupa. loa baa&rn.entoa D'l.iden poco rn.ás de la tercera parte de la al-

tura total de 1a.a pilaatraa. BJBLIQTECA Al'fTRAC 
U~ N; A¡ M,. 
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Las corn.i•as que separan al pri.rner cuerpo del segundo .Y a éste 

últi.rrio del remate f'orman juegos de profundidad .r...ediante entrantes y sa

lientes y en la calle central se elevan y se i.nterrUDJ.pen. La priinera de -

ellas. abandonando los cánones tradicionales. torna un carácter orna.me~ 

·tal. asC:iende formando lí"neas curvas que se rompen para tern .. inar en dos 

roleos que enmarcan un escudo. En el segundo cuerpo la cornisa se ele

va vertical.mente y tomando forma.a rn.ixtil:Íneas irrumpe en el remate p~ 

ra dar paso a la parte inferior del marco de la ventana. de coro. que oc':!... 

pa gran parte del tercer cuerpo. Con el ro:rnpirniento de las cornisas la 

calle central queda abierta y en ella se acentúa un sentido de verticalidad. 

Parece ser que la primera portada. en donde se emplea este tipo de calle 

abierta fue en la Compafti"'a de Cuanajuato (1747-1765) obra del arquitecto 

Felipe Urei'l.a. y posteriormente en Santa Prisca de Taxco. (1751-1758) --

(UD). 

Si tozn.a.rnoa en cuenta los Z .. 85 tt:i. de hundirn.iento. obaervamoa

que en lo• dos primeros cuerpoa de la portada ae guarda un equilibrio ·~ 

til entre la tendencia de verticalidad; marcada por la calle central abier

ta y las lÍneas aseen.dentes de las pilastras y la tendencia horizontal. se

flalada por las cornisas y otroa pequefloa elen:ientoa que siguen esta lÍnca. 

Pero en el tercer cuerpo. si bien. hay algunos n:a.otivoa de tendencia vert_! 

cal. corno son las pilastras. par.oece ser que ea la horizontalidad. marca

da por la corniaa superior del rezn.ate la que predon:üna.. Al ob•ervar -

otros remate a de fac~adas churriguerescas. por eje:r:nplo: El Sagrario. -

Balbaner·a. Tepotzotlán. etc. venio• que las cornisas mixtili"'neas ascie'.:!_ 

den poco a poco en forma de pif1Ón hasta hacer un remate final. a dif'ere!!. 
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cia de esto,. en la. Santísima. ·colno heznos dicho,. el tercer cuerpo prese~ 

ta un.a composición cuadrangular,. achatada,. sobre la que se colocan dos 

remate• pira:rn.idales y,. en el centro,. una pequeiia terxni.naciÓn curvilínea,. 

cuyo aspecto nos hace pensar en un reacomodo del proyecto original :moti-

vado por el hundinú.ento .. 

La íachada principal de la Sanbsirn.a presenta :muy diversos mo-

tivos orna.nientalea,. entre los que podeiÜos distinguir aquellos que son e~ 

rnunea en la decoración de otras fachadas churriguerescas. tales corn.o las 

ligurae antropornorf'as. motivos vegetales. íormas geométricas. guarda-

rnalletaa,. conchas,. ángel.es y roleos. Encontrarnos asimismo otros znot~ 

vos propios y característicos de esta fachada,. como son la tiara con las-

llaves y la cruz de malta .. 

En la calle central del primer cuerpo de la portada se abre el V!;_ 

no de entrada. con.formado por un arco de .medio punto que presenta múl-

tiples y finas rnolduraciones en el extrados. Antes de llegar a las impos-

tas. parte de .. las znoldura.a -las superiores- se quiebran y ascienden -

ver~~cain;,ente flanqueando a las enjutas del arco. El resto de las moldu-

ras se prolongan•a lo largo de las jambas .. 

La co:rnpoaiciÓn abierta de la calle central permite que los ele--

:rnentos orna:rnentales que .aparecen en ella se sucedan uno a otro de znan~ 

ra ininterrumpida colocados en el siguiente orden: sobre la clave del ar-

co de inedio punto qpe d~ lugar al vano de la puerta hay una gran guarda

:rnalleta. la Única en la fachada que presenta cinco colgaduras.. Podemos 

observar que el carnpo de- las enjutas ha sido a:rnpliado hacia arriba y re:._l 

zado por la exhuberante decoración que recibe. cor:npuesta por motivos -

vegetale• y ángeles.. En este misr:no primer cuerpo y sobre el eje princi-
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pal vemos un niedallÓn circular en el que se representa una. tiara. sobre -

unas llaves y un libro. Enseguida hay una guardaDJ.a.lleta de tres colgad';!_ 

ras y entre lo• roleo• íor1nados por la cornisa aparece la cabecita de un 

querubíñ.. 

El segundo c·uerpo de cata miania calle está ocupado por el gran 

relieve de marco D'.lixtilÍneo y moldurado de la Santísi:rna Trinidad. es é!!.. 

te el principal motivo ornamental de la .fachada ya que el te.rnplo está de

dicado bajo la advocación de ese misterio. El relieve aparece sobre una 

pl.aca cuadrangular que presenta una pequefta peana con rnolduraciones y -

decoración vegetal. 

Entre el marco del relieve y el de la ventana de coro -que ocu-

pa. la calle central del rei:::nate-. aparecen dos nidos que sostienen cuernos 

de la abundancia., figuras parecidas a éstas son las que vernos en la parte 

superior. al término de las lÍneas ondulantes de la cornisa .. aunque la Pº.!. 

tura que adoptan es distinta. 

En la parte inferior del rnarco rn.ixt.ilÍneo de la ventana de coro -

hay un.a. concha .. a lo• lados del rni•rno marco aparecen otras y en la par

te superior una más que se .cnezcla con diversos motivos vegetales. Ens~ 

guida está el entablamento .. cuyo friso presenta decoración vegetal. Cul

:rn.ina el remate con un copete central en donde aparecen cinco querubines. 

La apertura de la calle central permite que lo• motivo• ornarne~ 

ta.lea ae sucedan u.no a otro de manera ininterrumpida y que puedan ligar

•e entre si por medio de diversos elementos f'orrnales decorativoa. Eata 

composición., como ha aei'lalado la Dra. Vargas Lugo., ea muy semejante a

la de .la calle central de la portada principal de Santa Priaca .. en donde se 

presenta un escudo papal sobre l""° puerta., un relieve con el bautiszno de-
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relieves ornamentale• (111). 

En las calles laterale• loa pedest:alea del pri.rn.er cuerpo. ahora-

bajo el pavi.J:nento. est:án adheridoa al muro y preaentan una rica ornarne!!. 

tación a base de .formas geo:rnétricaa. guardan:i.alletas con repreaentacio-

nea de angelillos y :motivos ~egetalea. Sin embargo hay en ellos ciertos -

puntos débiles, el arquitecto Mu.flo~ dice al respecto: " .•• cabe sin embar-

go observar. en los pedestales descubiertos de la Santísima. que las fig1::!_ 

rillas que .forman los .motivos centrales de los ornatos que se dese.nvuel

ven en los lados de los pedestales. en las partes laterales se ven peque--

.ftas. por consiguiente .fuera de escala; el .movimiento de las molduras de

la tapa del pedestal. no está cabalmente concebido, dislocándose porque -

no caben al ascender para :rnotiva:r;- el encuadramiento del ornato del en.--

treje" (UZ). Y afta.de. " ••• es de sentirse que tengan estos puntos débiles.. 

estos pedestale• porque son sin duda los de mayor relieve y riqueza. si -

se lea co.rnpara con los del Sagrario y Tepotzotlán11 (113) • 

Sobre dicho• pedestales se levantan los estipos, cuyas· aristas -

son se.ftaladas eñ su parte superior con guarda.znalletas que se pliegan pa-

ra f'orniar la• eaquinaa. La ornamentación colgante que acentúa la. vert!_ 

calidad del apoyo. •e .!or.rna por una guirnalda. la cruz de znalta y u.na. c~ 

becilla antropomorf'a. Sobre la• moldura• mixtili"nea• aparecen loa cubos 

con znedallone•. precedenº al capitel corintio una sección bulbosa con de--

coración vegetal y otra aección con un querubín. 

En el aegundo cuerpo aparecen lo• pedestales de loa 
0

eatípites d~ 

coradoa con •encilla• Dl.olduras y Eorm.as vegetales. Entre esto• pedest!:. 
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les hay unas ::molduras que forman cuadrángulos y que en.marcan a unos r~ 

leos :muy peculiares.. En el espacio que está situado al centro del lado d.!. 

recho obseryamos los trazos de un disefto que no íue terminado .. 

La cornisa superior recibe ornamentación vegetal y sobre ella -

se levantan unos bloques cuadrangulares que sirven de base a los estípites. 

La ornamentación de los estí'"pit:es del segundo cuerpo es más si~ 

ple que la de los inferiores; en el estipo hay una guirnalda. sobre éste cu~ 

ti-o secciones decoradas con motivos vegetales y querubines. El capitel

es corintio. y el entabla.mento rn.uy sencillo. sólo presenta algunos moti-

vos vegetales en la cornisa. 

En la Iglesia de la Santísizna no tenernos el interestÍpite que ªP!!:. 

rece en otras íachadas de su estilo. En este caso. en los espacios que se 

alternan con los esti"'pites. cuatro en el primer cuerpo y seis en el segun-

do. se crea el equivalente visual de un nicho nl.ediante una moldura que -

en.marca un espacio detrás de cada una de las figuras escultóricas. las

cua~es se colocan sobre peanas salientes. En el pri:rn.er cuerpo los esp:_ 

cios inferiores a estas peanas y los superiores a las cabezas de los san

tos son ornamentados con f'orznas propias del churrigueresco. tales corno: 

roleos. guardamalletas. conchas. querubines y znotivos vegetales. Apa

rece taznbién l.a cruz de malta de los trinitarios. Loa elernentos que ve-

rnos en el segundo cuerpo son: conchas. grandes guardamall.etas. meda-

llenes. circulares. querubines y íor.tnas vegetales. Estas Ú1timas apa.re

cen también en los espacios posteriores a las esculturas y se prolongan 

a los lados de las molduras que .íornian dichos espacios. aunque sólo en 

uno de 1os lados aparece completo el diseño. pues en l.os de:cnás está in,!;. 
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caba:do. Loa medallones que están sobre las guardaoialletas centrales -

de cunb~a calles prea":'ntan la tiara papal y las llaves .. 

·En el remate observamos altos pedestales sobre los que se leva!!. 

tan pequeftoa remates rnixtil.Íneos que siguen el eje de los est'Ípites inferi~ 

res. A au vez. sobre estos pedestales y siguiendo los nl.i.srnos ejes se el=._ 

van los remates laterales y las pilastras centrales. Al lado de cada pila.!.. 

tra aparece un roleo ornamentado con motivos vegetales. sobre el cual e.!.. 

tá un ni.ascarón colocado de per.íil. 

La ornamentaci~n del re%Date ha sido considerada por Louchheirn 

fuera de tono con respecto a la de los dos primeros cuerpos de la portada. 

esta autora se solidariza con el punto de vista de Mu.ñoz. cuando observa 

que este Último cuerpo parece pesado en relación al resto de la fachada .. 

Esta opinión refuerza la idea de una· readaptación a.l proyecto original en

lo re.ferente a la fábrica del rern..a.te. 

La torre. estructura y o~na.rnentación 

El Cubo de la torre se une a los dos primeros cuerpos _del fron

tispicio. Loa rn.uros están revestidos con sillarejos de tezontle. Y los -

tres estribos de las esquinas sal.i.entes son de chiluca almohadillada. En 

el muro de tezontle que v~ al poniente hay dos pequeflas ventanas. y otra -

:más en el muro que ve al lado norte. estos tres vanos están en.marcados-

con chiluca y dan iluminación a la escalera interior que conduce al carn.--

panario. 

El campanario. de chiluca también. se compone de dos cuerpos. 

En el primero, de planta cuadrangular. se alojan las campanas. tiene un 

vano por cada lado. protegidos por barandales de hierro !orjado. Prese~ 
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ta doce estípites; cada vano está flanqueado por dos. znás los cuatro esqu,,i 

neros exentos; de éstos Últimos quedó sin labrar el que ve hacia el sureste. 

El segundo cuerpo es de base circular. tiene cuatro vanos y está 

reDlatado por una tiara. que en este insólito caso presenta a la vista solo 

dos coronas,. quizá la tercera fue supri.rn.ida porque siendo este un cuerpo 

para ser visto a distancia,. el tattl.bor circular hace las veces de la corona 

iníerior,. pues en su base aparece la decoración de lí"neas ondulantes que -

repite en las demás. 

En la arquitectura colonial. e.l plan general era que la base de la 

torre no fuera decorada,. y en el caso de la Santísima aparece centrado 

en la parte superior del cubo el relieve de una cruz latina sobre una gua~ 

darnalleta; este motivo orna.zn.ental. corno indica Louchheirru por ser de -

tezontle., no se presenta como una interrupción decorativa (114). 

Es en el carn.panario donde se concentra la ornarnentaciÓn de la -

torre. La decoración en su. pri..nl.er cuerpo es a base. de sillares tablera

dos. guarda.rn.alletas y r.notivos vegetales. 

En el segundo cuerpo las aristas angulares. formadas por la te.!. 

rn.inaci6n _del cuerpo anterior. son suavizadas colocando sobre ellas rern:_ 

tes pirazn.idales; uno en cada esquina. y dos .más pequeftos flanqueando a -

aquellos; de esta rnanera el perfil de la torre se encoge sin saltos bruscos. 

Reniatan a este segundo cuerpo las dos coronas de la tiara que prºesentan

íeatones ondulantes que dan agilidad .e interés a la silueta. 

Fachada lateral. estructura y ornamentación. 

El patio lateral nos of'rece o.n interesante contraste cromático. -
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loa muros están revestidos con sillarejos de tezontle rojo; la chiluca gris 

aparece en la portada. aeftalando arista.a. enrna.rcando ventanas. en la co..! 

nisa superior. en 1oa remates y en las gárgolae. El primer cuerpo del -

muro de la nave del crucero ha sido recubierto con aplanado. bajo .el cual. 

en algunos sitio•. se ve el re~eati.rniento de tezontle .. 

Un ligero remetiD'liento a la altura del arranque de las bÓvedas -

divide a la fachada en dos cuerpos. 

Para contrarrestar el empuje de las bÓvedas y aumentar la. resi.!. 

tencia de los rnuros se emplean tres contrafuertes que corresponden a e:., 

da una de las pilastras inferiores de la nave principal. En cada contra--

fuerte se pu .. eden señalar tres secciones; la primera present~ un medio ª!. 

coque recuerda un botarel y es la más pesa.da, pues a medida que 

asciende dis.rninuye el grosor de cada sección. La segunda llega a la alt~ 

ra del re%Detinl..iento :que divide a la. facha.da en dos cuerpos. En la terc!:_ 

ra y Ú.lti:cn.a a.parece una gárgola y sobre ella. se eleva un remate m..ixtiir-

neo .. 

Esto• contra.fuertes. el cuerpo saliente de la torre y el brazo del 

crucero producei'.i un :rn.ovirn.i.ento de planos. así', aunque el templo sigue-

el modelo tradicional de planta de cruz latina.. el pa.ilo sur no aparece ni~ 

nótono por la combinación crorn.ática y las masas salientes. 

Corno hern.o• dicho. la portada lateral se encuentra en el segundo 

tramo de la nave principal'. y entre dos contrafuertes .. En esta porta.da se 

manifiesta una. búsqueda de nuevas soluciones, de ahí" que nos encentre--

nl.OS con diversas innovaciones que rebasan los patrones churriguerescos .. 

En c1 estudio de 'la coxnpoaición estructural de las fachadas chu-
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rriguerescas :rnetropolitanas realizado por el arquitecto Juan B. Artigas 

(115). no ha sido posible establecer si en el caso de la portada lateral del 

te:rnplo de la Santísima. aparece el cuadrado cor.no figura rectora de la co~ 

posición. El :material fotográfico con el que se ha contado no ha permiti

do 11.egar a una respuesta precisa. Por el momento se carece de un le-

vanta..miento. o bien. de un material f'otográíico adecuado para ef~ctuar --

el análisis correspondiente. Sin embargo. por las investigaciones reali

zadas. el arquitecto .Juan B. Artigas ha concluÍdo que en esta portada no 

se eznplea la figura del cuadrado en la Íorrna corno se usó en las otras -

portadas estudiadas. en donde su presencia es del todo evidente. 

En el sentido horizontal 1a portada se divide en d.os cuerpos y un 

remate. Verticalmente presenta una calle central. a cuyos lados apare-

cen una serie de ejes sei1.alados por loa apoyos y los remates. colocados 

de tal rnanera. que no dan lugar a la apertura de calles laterales. 

En el pri.rner cuerpo hay un par de finas y esbeltas pilastras 

tí"pite a cada 1ado del vano de la puerta. Debido al hundimiento general -

del templo los basamentos y parte de loa eatipos están ocultos. Sobre la 

pirámide invertida de estos apoyos. se destacan los cu.boa que se funden 

entre sí" para formar una sola masa cuadrangular. de tal :manera que ca

da. par de estí"pites queda unido a la altura de estos elementos. solu.ción

poco común. Sobre esas secciones aparecen formas. bulbosas. otro cubo. 

el capitel corintio y. finalrn.ente el resalto que recibe a la cornisa. 

En el. segundo cuerpo y a loa lados del nicho central vernos unas 

pilastras mu.y evolucionadas,. que en lugar de basamento presentan un -

cuerpo a %%1.anera de ménsula que sostiene las diversas secciones su.peri~ 

res. Los ejes-verticales señalados por estas pilastras se interrumpen -
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al no existir apoy-=>s correspondientes a ellas en el primer cuerpo de la -

portada; solución de gran efectismo visual. Así. dichas pilastras han -

perdido el papel de soportes estructurales. La rn.anera en que están dis

puestos en ellas los peculiares y grandes roleos y los ele:n:Lentos iníerio

res a éstos. nos recuerdan la silueta de un estipo. de ahi'."que diversos '!,_U 

torea al referirse a estos novedosos apoyos los consideren como una va

riante de los estípites". Por otra parte. hay cierto parecido entre los ro

leos aquí empleados y los que conforman los estí"pites serlianos. En la -

ciudad de México. hemos observado otras portadas que presentan apoyos 

con roleos. tal es el caso de las pilastras de la portada del Colegio de las 

Vizcaínas. o bien. los estí"'pites del segundo cuerpo de San Felipe Neri el 

nuevo y de la Santa Veracruz.. Sin embargo. debemos hacer notar que 

todos los casos anteriormente sefl.alados. los roleos aparecen como mot!_ 

vos ornamentales y no alcanzan la importancia formal que tienen los de -

la portada lateral de la Sa.ntí'sima. 

Continuando con.la descripción de los apoyos. vemos sobre los 

roleos un medallón oval que presenta un grueso marco moldurado y en -

su centro un reliCve escultórico. Sobre dicho rnedallón se elevan otras -

secciones muy ornamentadas para terminar con el capitel corintio. 

Las dos pilastras estípite del segundo cuerpo siguen el eje de -

las que aparecen en el primero. Sus pedestales son lTl.UY delgados y altos. 

el estipo es corto. enee.guida está el cubo y diferentes secciones sepa.ra

das Etntre si por :moldura.· •• el capitel es ta:rn.bién corintio. Los remates 

que están a los la.dos de estos apoyos se levantan sobre iguale.a pedesta

les y siguen el eje de las otras dos pilastras eat:i'."pite del primer cuerpo. 
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Los estí"pites de esta portada difieren notablemente de los que vernos en -

la portada principal del te:r:nplo; aquí -en 1a lateral-.· su calidad de so-

portes estructurales disnú.nuye. pues tanto en el primer cuerpo comq en 

el segundo aparecen adosados al muro. Por otra parte. como hemos sefi!!_ 

lado,. en este caso. las pilastras estí"pit:e son considerablemente delgadas 

y el estipo ha. perdido i.rn.po:rtancia f'orrnal al reducirse en sus proporcio-

nes. 

La cornisa que separa. el )prirner cuerpo del segundo se eleva al 

llegar a la calle central tomando formas mixti1Íne8.s. lo cual. permite una 

znayor amplitud del espacio que queda sobre la clave del arco. de medio-

punto,. de la ~uerta. Sobre dicha elevación de la cornisa. aparece en el

segundo cuerpo un bloque cuadrangular a manera de zócalo que presenta

diversas molduras, íorrnas orna:rnentales y un medallón circular. Apoy!;_ 

do sobre este zócalo descansa el nicho central .. 

El angosto espacio al cual se adapta la portada y .la presencia de 

los ejes verticales señala.dos por los apoyos y remates, dan a todo e1 co_E 

junto un sentido aacencional que está íuerteniente acentuado por los con-

tra!uertes que la flanquean. Al misrno tiempo. la ausencia de calles la

terales y la !alta de correspondencia entre los ejes verticales superiores 

e inf'eriores dan a la. estructura un novedoso dina.mis:rno que se sale del -

tradicional patrón de cuadr:í"cula que rige en otras portadas barrocas de 

la rnis:c:ia época. 

En la orna:rnentación de esta portada lateral ae utilizan :motivos 

formales propios del repertorio churrigueresco. Aparecen también --

otros elementos particulares de los fundadores y de la jerarquía eclesiá.!,_ 
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tica como son las cruces de malta y la D'l.i.tra y báculo pastoral. 

En la ca.lle central del pri..rner cuerpo el espacio inter:rnedio en

tre la corni.sa y la clave del arco se emplea -al i.gual que en la portada

principal- para colocar diversos motivos ornarn.entales. entre los que -

se destaca. el relieve que representa. la cruz de malta. Asir.nisrno es int=. 

resante observar que las :rnolduraciones de forrnas geométricas tern:i.i.na-

das en roleos qu~ se entrelazan sobre los cubos. guardan gran semejanza 

con los motivos que aparecen entre los estípites del primer cuerpo de la 

portada principal. 

La portada propiamente dicha termina con dos remates piramid!:_ 

les que se elevan sobre la cornisa del segundo cuerpo continuando el eje 

sen.alado por los estípites y que,, al mismo tien1po. ílanquean una de las 

ventanas de la nave principal que queda con1prendida en este tranl.o. Co!!,_ 

sideran1os que la ventan.a ha sido incorporada a la con ... posiciÓn y que 

cierto modo la ter:rninación del conjunto debe hacerse llegar hasta la co~ 

nisa que se eleva sobre dicho vano. La ventana ha sido especialmente º.!:.. 

nan1entada. a diferencia de las otras que aparecen a lo largo de· la nave. 

Esta presenta un an. ... plio derrame. una reja de hierro forjado y el rnarco 

de chiluca. más ancho que las derr .. ás • está sei\alado por rnolduras espe

ciales. El espacio que queda entre dicho vano y la cornisa superior apa

rece decorado por una guía de rnotivos vegetales. en el centro un.a guard!:,. 

rnalleta y una. concha. Y. en cada extremo otra pequei\a guardan:.1.alleta. s~ 

bre estas Últimas se levantan. sendos ren .. at~s piran.a.idales. 

En 1a ciudad de México no es n ... uy con .. ún encontrarnos con casos 

sen,¡,ejantes a éste,, en donde -corno hen-..os dicho- u.na ventana de la n~ 

queda incorporada a la Q:ornposiciÓn de la portada lateral. Pero. en -
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ca:cr.1.bio,. poden.1.os aei'lalar varios retablos churriguerescos que adoptan e~ 

ta con ... posición,. corr ... o son: los retablos del crucero de la iglesia de Be--

1én de Mercedarios,. el de la capil1a de las Angu~tias de la Catedral, etc. 

y en el Estado de México. 1011 retablos del crucero de la iglesia de Tepo.,!_ 

zotlán. 

Otros elenJ.entos ornamentales en el pafio lateral. 

En el n.1.isrr&o pafio lateral del ten·,¡.plo y a la altura del crucero. -

aparece un nicho cOn arco d~ n.a.edio punto de estilo. churrigueresco,. pues 

en su conaposiciÓn se en1.plean dos pilastras est:í"pite corintias que flanquean 

una hornacina que tiene figuras escultóricas en su interior. de las cuales 

hablarenl.OS más adelante. En la parte inferior del nicho cuelga una gua.!: 

dan .. alleta y en la parte superior lo coronan tres rernates piran:.idales -

asentados sobre fuerte cornisan.a.ento. En la arquitectura española fueron 

n .. uy con.a.unes este tipo de nichos fuera de portadas y retablos. tradición -

que pasó al Nuevo Mundo y asi'"hoy en día pode:rr.os adn:..irar algunos eje~ 

plos de éstos. 

Entre este nicho y la ventana superior hay una cruz latina en re-

lieve que descansa sobre una. peana ornan"l.entada con una .figura de San -

.Juan Bautista. Bajo uno de los brazo.a de la cruz aparece la n:..itra y bác!::. 

lo pastoral y bajo el. otro las llaves de San Pedro. Nos parece interesar:!.. 

te destacar que abajo de cada uno de .estos rr.a.otivos hay una peque:i\a. pla

ca con una inscripción_ Hasta eL D'l.Qn::Lento no nos ha .sido Posible desci

frarlas. pues la canticf•'d ·de partí"culas de polvo adheridas a las letras iz:!. 

pide la lectura. 
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Cúpula,. estructura y ornan.1.enta.ción. 

La cúpula de la iglesia de la Santí"si.rna se integra per.fecta.zr.1.ente 

a la arquitectura del resto del edificio. En su exterior sigue la n..1.isn ... a. -

estructura octogonal del interior .. 

Cada una de las aristas del tan.1.bor está decorada. con un rr.1.otivo-

vegetal. una concha,. un n.1.ascarón y t.ern.1.ina con un ren.aate pirar.u.ida!. En 

cada lado. una guí"a de niotivos vegetales. siguiendo la trayectoria del ar

co carpanel de las ventanas, va de mascarón a n..1.ascarón.. Entre éstas y 

las n.1.olduraciones que ennJ.arcan a las ventanas. se alternan en los ocho-

lados tiaras papales y cruces de nlalta. y sobre cada uno de estos n.1.otivos 

ven.os una concha. un mascarón y otro ren.1.ate piran1idal. De esta n ... ane

ra el arranque de la cúpula aparece guarnecido por dieciseis ren ... ates que 

dan un agil :rrJ.ovin. ... iento al conjunto .. 

Los gajos del do:n. ... o se sei\alan con r.u.olduras que se inician en r2. 

leos y sobre cada uno hay un ta ble ro de azulejos. en donde se alternan el 

motivo de la cruz de malta y el de la tiara papal en diferentes colores .. 

La linternilla de la Santísima. guarda gran semejanza cOn la de 

Santa Priaca de Taxco -como lo ha hecho notar la Dra .. Vargas Lugo- -

(116). pues al igual que en ésta se alternan los vanos y nichos. y en estos 

Últimos aparecen figuras ·escultóricas.. El cupulino está recubierto con -

azulejos y cada gajo está seilalado por una rnoldura que arranca ~n la par-

te inferior de gruesos róleOs con ren:.1.atea piran1.idales. 

Hospital y Colegio de San Pedro. 

Hacia el norte y oriente de la iglesia se localizan los restos de -

los edificios que fueron ocupados por el Hospital y el Colegio que dirigí'a. 
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la Cofradía de San Pedro. Como hen";&.OS dicho. con r.1:.1.otivo de la ley de -

nacionalización de bienes eclesiásticos. estas-dependencias pasaron a --

manos de particulares. y actual.rr.iente se encuentran. la x.u.ayor parte de -

ellas, en avanzado estado de deterioro. 

Hoy en dí"a, entrando por el nún..1.ero ocho de la calle de la Santí"-

sirna, puede adndrarse el patio principal, que aíortunadan1.ente ha sido -

salvado de la destrucción gracias a la intervención del señor don Hilario 

Ciarcí"a Rosas. quien se há. preocupado por restaurar el edificio respetai:_ 

do su estilo original. 

Este claustro es rectangular, presenta dos niveles con cinco 

cadas al oriente. cinco al poniente. cuatro al sur y cuatro al norte. Los -

arcos que se err.a.plea.n son rebajados y están sostenidos por pilares de fu~ 

te tablerado. Al igual que el ten..1.plo ha sufrido hundi.n .. ientos -en este e~ 

so son 2.in. por debajo del nivel actual- por lo que pern..1.anecen ocultos-

los basanl.entos y parte de los fustes de los pilares de la planta baja. alt~ 

rándose las proporciones del conjunto. 

Los pasillos de an.1.bas plantas están cubiertos con techun ... bre de 

n..1.adera.. ya restauradas. 

Dos arcos rebajados abiertos en el n ... uro del claustro. en su co:!_ 

ta.do oriente. dan acceso a la escalera -que pr~sen.ta ra:rnpa en ángulo

que conduce al piso superior y que. al igual que los corredores de la plaE 

ta alta. conserva sus barandales de hierro forjado. Deaen.iboca la eacal~ 

ra bajo otro arco rebaja.do. a..l 1.ado del cual hay otro n..1.~s que permite la 

ilun..i.inaciÓn del cubo. 

Los vanos presentan n:.1.ar.cQ--a. .. de chihu::.a con. canaladuras. Los 

cerramientos de puertas y ventanas son arcos adintelados y las ja:rr.1.bas 
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-dentro del gusto rnexicano- se pr<?longan hasta las cornisas superiores. 

bajo la.a cuales hay frisos almohadillados. Algunas puertas conservan --

las hojas entableradas de madera. 

Los entablan-... entos de a.n:a.baa plantas presentan frisos a.1.rnohad.i-

llados y en la cornisa del piso superior. sobre cada una de las pilastras. 

se observan gárgolas d~ desagüe. 

El herrr.a.~so pretil mixtilíneo que corona al edificio está rematado 

con una cornisa ondulante de chiluca sobre la cual se elevan ren.ates que 

presentan puntas de diamante. Sobre cada pilar se levanta una al.mena p!_ 

rarnidal. En la parte central del costado sur aparece un reloj de sol que 

conserva en su parte posterior la siguiente inscripción: 11 Lo hizo del Br. 

D. J'oaé Carnez. afio de 1789". 

De las habitaciones que dan a este patio se conservan casi todos 

los muros de la estructura original. excepto en la crujía que dá. a la calle 

de la Santí"sirn.a. y que ahora es la casa núrnero diez. 

El patio principa'.l se comunicaba con otras dependencias del Ho!.. 

pital. pero actualrn.ente los accesos han sido tapiados y este cla.ustro se -

conserva totalmente aislado del resto del monumento. 

La distribución original ea irreconocible en el resto de los edil!_ 

cios por la fragmentación' que han sufrido.·· a lo largo de los ai'los. El 

Hospital y Colegio han sido divididos en diferentes propiedades por la 

gran cantidad de agregadoS y compartimentos que se han hecho. pues se -

han convertido en vecindades. El acceso a estas partes se hace por los

nú..mero• •iete y nueve de Margil. calle posterior para.lela. a la de la San

tí"sirna. La. 1'achada. ea de mamposterí"a de tezontle aparente y las puertas. 
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ventanas y balcones presentan ni.arcos •.encillos de piedra .. 

El interior de 1~ casa. número siete de dicha calle de Ma.rgil ha

sido rn.uy n:iodificado especialmente con agregados. El espacio del patio -

está ocupado con una escalera rnoderna y con viviendas. quedando libre -

un reducido pasillo. En la planta superior existen tres corredores ocup~ 

_dos por viviendas. Los arcos son rebajados y están sostenidos por pila

res. y en lugar de los barandales originales se colocaron antepechos de

ladrillo. 

Por el número nueve de la .misma calle de Margil está el acceso 

a otra de las dependencias del antiguo Hospital y Colegio de San Pedro. -

Se conservan casi todos los muros de la estructura original. pero el pa-

tio ha sido deformado por bardas que seccionan el espacio y por improvi

sadas viviendas. Todas las puertas y balcones tienen sus respectivos rna_!' 

cos de piedra aunque algunos vanos han sido tapiados. o bien los marcos 

están cubiertos con aplanado o con pintura. 

Consideraciones sobre la talla. 

En la iglesia de la Santí"sirna Trinidad la. talla. de loa rnotivo• or

namentales participa ~como :muchos otros r.nonu..n:ientos de la época- de 

las dos tendencias andaluzas, a las que se refiere la prQf'esora Margaret 

Collier, en su articulo sobre la obra en México del arquitecto Lorenzo -

Rod~guez y que denomina: talla cortada y talla modelada (117). La. pri-

mera de estas tendencias se caracteriza por el empleo de f'orrnas geom€,. 

tricaa de perfiles angulosos y recortados, y porque se presenta en dive.!:. 

sos planos de profundidad. En la talla modelada los disefloa adoptan for

mas cu.rvili'.'"neas y carnosas, y los volÚznenes aparecen corno aplicados s~ 
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bre el muro dando la sensación de estar sobrepuestos (118). 

La combinación de estas dos .tnaneraa de tallar la piedra -corno 

es bien sabido- aparece en gran parte de las obras churriguerescas In':_ 

xicanaa,. incluyendo la iglesia que nos ocupa. En algunas de ellas las dos 

modalidades se combinan con. igual importancia; pero en las fachadas de -

la Santísima predomina la talla modelada, que se destaca en las num.ero-

sas representaciones de formas animadas que revisten el conjunto; corno 

son por ejemplo los elexnentos vegetales, los mascarones,. los ángeles y 

querubines. La talla cortada se reserva principal~ente para las rn.oldu-

raciones de loa cornis.anientoa, en algunos marcos, guardamalletas y pa-

ra los almohadillados. Es decir para los disei'ios puramente geométricos .. 

Tanto una y otra portada participan de los dos tipos de talla.. pe-

debemos destacar que hay entre ellas cierta diferencia de calidad en

el tratarn.iento de algunas íorrnas. Por ejemplo. en la portada lateral los 

vegetales -en comparación con los de la principal- están ejecutados -

con rnayor detalle y cuida.do y en general, desde el punto de vista técnico. 

el oficio de la portada lateral es .alás íino y culto que el de la principal. -

por lo que nos inClinamos a. pensar en la intervención de distintos grupos 

de· canteros. 

Por lo que ae refiere a las imágenes de talla entera observarnos 

que todas están representadas cc:i:n grari rigidez escultórica. La sim.plic_! 

dad de sus íorrnas y su .íalta de rnovi:rn.iento contrasta notablemente con -

la exhuberante orna.rnentaei.Ón que las rodea. 

La• actitudes de ellas son muy parecidas y son rní"nirn.as las dií~ 

rencias que podemo• encontrar en cuanto al tr'a.tanU.ento de las vestiduras. 
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de los rasgos en la expresión de sus rostros o rnovimi,ento de sus cuer-

pos. por lo cual consideramos que. obviamente no hubo el intento de ha--

cer retratos .. Como sabemos •. muchos de los canteros novohispanos car;_ 

cían de una formación académica. de ahí" la dificultad que para ellos im

plicaron las representaciones del cuerpo humano y el resultado fue este

tipo de esculturas toscas e ingenuas que observamos en algunas portadas 

y retablos. Pero tar.o.bién debemos destacar que la función principal de-

estas esculturas fue de carácter didáctico y no de luci.rn.iento. y además,. 

COnl.O sedala la Dra. Vargas Lugo. esto ta:rnbién obedece a una razón de 

perspectiva: 11 , •• las imágenes están hechas y colocadas en la mayor pa=: 

te de los ca.sos. ~ara verse dentro del conjunto y desde lejos. o cuando -

:menos a. cierta distancia. por lo que no deben aíinarse demasiado sus ra..!_ 

gos para que no se pierda su volumen. y su presencia en medio de la vig~ 

rosa ornamentación que las rodea. Eh ahí"'. que la manera burda de la t:_ 

lla haya resultado muy adecuada para estos fines y tal vez por eso -en

partc- no se haya exigido a los canteros mayor calidad académica en e.::. 

tos trabajos'' (119). 

El relieve escultórico de la. Santísima Trinidad. asi como los -

:medallones que representan a los apóstoles en la portada principal. pre

sentan también esas caracterí"sticas de rigidez y siinplicidad ~ue hemos 

observado en las esculturas de talla entera.. Pero los relieves de la. po.!:_ 

ta.da. lateral están ejecutados con mayor detalle y cuidado• lo cual reafi~ 

rna nuestra idea. de la intervención de di.íerentes grupos de canteros. 

Como se sabe. el estilo barroco no estuvo sujeto en cuanto a e~ 

presión. a un lineamiento artístico determinado. por el contrario. la li-
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bertad le fue característica, de ahí" que los artistas hayan aprovechado la 

oportunidad de poder emplear diferentes tendencias escultóricas. aún de!!. 

tro de una :misma fachada o retablo. Existe por ejem.ple, tratamiento de 

rnayor o menor calidad naturalista generalinente en la talla de los folla-

jea. de las flores • .frutos y otras forrnas animadas; .mientras aparecen a 

su lado for~as clasicistas -capiteles, .!risos. cornisas. etc.-. cuyas

parl:es geométricas están logradas con mayor calidad académica. sin de

jar de contar por otra parte con el libre expresionismo que an.irn.a las cor:?:. 

posiciones de algunos relieves y rostros hum.anos. En la portada.. lateral 

hay tarn.bién ciertos follajes que por su trata:rniento nos recuerdan a la r~ 

calla .. 



B) .. - Iconologí'a. 
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Portada Principal. 

En esta fachada las imágenes son esculturas de talla entera a

coni.pafia.daa por relieves que se distribuyen tanto en el pri:rner cuerpo e~ 

rn.o en el segundo. 

En el sitio de honor. que ea al mismo tiempo el centro visual -

iconográfico de la portada,. aparece la representación,. en relieve,. de la.

Santí"sbna Trinidad. Este misterio,. que es dogma de fe definido y verdad 

f'undamental del catoliciarn.o,. establece que "Dios es uno en su naturaleza.,. 

pero en ese Dios Único hay tres personas distintas., el Padre,. el Hijo que 

procede del Padre por generación y el Espí"ritu Santo que procede del Pa

dre y del Hijo como de un solo principio por espiración" (120). 

En el Antiguo Te.ataxnento aunque hay varia.e alusiones a este mi!!_ 

terio,. no son del todo clara.a. pero en el Nuevo Teatainento encontrarnoa

reíerencias precisas. así",. cuando Mateo habla del bautiszno de Cristo di

ce: "Y he aquí que vi.o abrí"rsele los cielos y al Eapí"ritu Santo de acender 

corno paloma y venir sobre El. mientra.a una voz del cielo decí"a: Este es 

mi Hijo muy amado. en qui.en tengo mi.a cornplacenc.ias 11 (lZl). Otra clara 

reíerencia aparece cuando .• e menciona el niandato de Cristo a los apoat~ 

les de convertir al n:iundo al decirle a: " ••• id,. pues; enseft.ad a todas las 

gentes. bautizándola• en el nombre del Padre y del. Hijo y del Eapí"ritu -

Santo" (lZZ) .. 
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Aunque la actividad externa de Dios común a las tres perso--

nas. hay obras a.propia.das que se atribuyen especiahnente a cada una de 

ellas; así" en las Sagradas Escrituras. se suelen atribuir al Padre las 

bras de Omnipotencia. como la creación y conservación de las criaturas. 

al Hijo las de sabidurí"a. corno la Redención y el juicio final. y al Espí"ri

tu Santo las de amor. como la santificación de la.s almas (123). 

En las representaciones religiosas de las personas de la Santí"s!_ 

ma Trinidad sus actitudes y atributos distintivos se relacionan con las o

bras que les son propias; así a. Dios Padre se le identiíica por su avanz~ 

da edad• a veces lleva un halo triangular y en ocasiones sostiene un glo-

bo o un libro. En el caso que nos ocupa aparece sentado. lleva barbas y 

está ataviado con vestiduras papales. 

A Cristo. la segunda persona de la Santí"sima Trinidad, se le re 

presenta. obviamente. más joven que su padre. En este relieve le 

de rodillas. desfallecido y recargado en el Padre Eterno. sobre su cab~ 

za lleva la corona de espinas que recuerda su pasión. 

El Espíritu Santo asume la forma de una Paloma. símbolo muy -

antiguo de la iconografía cristiana, en este caso se encuentra a la izquie=:_ 

da de Dios Padre. 

En los cubos de los estípites del pri.rner cuerpo de esta portada. 

en cada una de sus caras aparecen rn.edallones en relieve que represen-

tan a los doce apóstoles (12.4). tres e~ cada estípite según se hizo casi r~ 

gla en esta moda artística. Se encuentran de norte a sur en el siguiente-

orden: 

San J'udas-Tadco. quien era hermano de Santiago el Menor y pr_! 
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xn.o de Jesús. Predicó el Evangelio en Mesopota.rnia y Persia. siendo en

eate Último lugar donde suírió el niartirio junto con Sixn.Ón Zeloteo.. Se d~ 

ce que fue decapitado con una alabarda, pero segÚn otra vérsiÓn íue atra

vesado con una lanza. por esto, sus atributos son la lanza o la alabarda -

(lZS}. Con este Últirno instru.znento lo vernos en el relieve de. la Santí"'sirna., 

sosteniendo además un .libro, que en manos de los apóstoles representa el 

Nuevo Testamento (126) .. 

San .J'uan. apóstol y evangelista, hermano de Santiago el Mayor y 

autor de uno de los Evangelios, de tres ep!':1tolas y del Apocalipsis. Pr~ 

dicó el Evangelio en Asia Menor.. En una ocasión fue arrojado a un cald.!:., 

ro de aceite hirviendo del cual emergió il.eso.. En otra ocasión el einper!!:.. 

dor Dioclesia.no ordenó que bebiera una copa de vino envenenado pero el

veneno huyó de ella en forma de serpiente. Fue el Único de los doce apÓ.!,. 

toles que no pereció :martirizado y murió en Eíeso.. Es representado co

rno evangelista o corno apóstol. siendo sus atributos el águila y el libro .. 

Algunas veces se le reprCsenta sosteniendo una copa con la serpiente (12.7); 

es as!" corno aparece en este relieve .. 

Santo Tomás. quien. corno es bien sabido dudó de la resurrección 

de Cristo. Según Eusebio evangelizó a los bárbaros de Asia, San Jeróni

~o dice que evangelizó a ·los partos y persas (128).. Una antigua leyenda.

relata que cuando Tomás se encontraba en la India el rey Gondoforo le e!!_ 

cargó la construcción de un. palacio. pero el santo distribuyó el dinero r=._ 

cibido para la obra entre los pobres y el palacio fue construido en el cie-

lo, es por esto que su atributo es una escuadra o regla de constructor. en 

este relieve aparece sosteniendo 1.a escuadra con la mano izquierda. y -
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__ por lo mismo se le considera patrono y protector de los arquitectos. En 

otras representaciones suele llevar una lanza. que fue el instru..mento de -

su martirio (1Z9). 

San Felipe. nació en Bethsaida.. Se cree que predicó el Evange

lio en Asia. Menor .. ~.: En la· ciudad de Hierápolis efectuó varios milagros -

auxiliado con una cruz y en este mismo sitio combatió la idolatrí"a, por 

que fue ejecutado. Su atributo es una caña o vara que en su extremo s. ·P!:. 

rior lleva atada la cruz latina y ocasionalnlente la cruz tau (130). 

San Pedro. Príncipe de los Apóstoles. hermano de Andrés pes--

ca.dar de Galilea. vicario de Cristo y cizniento hum.ano de la Iglesia. Ll~ 

vó el Evangelio a toda el Asia Menor. haciendo de AntioquÍa el centro de 

sus actividades. Más tarde f'u.e a Roma en donde constituyó la primera -

comunidad cristiana. hasta que f'ue hecho prisionero y cruci.íicado cabeza 

abajo en el Circo de Nerón. Su nombre es la traducción del hombre he--

breo Ceiías que quiere decir Piedra.. Se le representa. a veces. con un 

pez. pu.es era pescador de al.mas; ocasionalznente hay cerca de él un ga

llo. que recuerda el suceso bíblico cuando Pedro negó tres veces a Cris-

to por temor a ser aprehendido por sus enemigos; pero en el niayor nú-

mero de los casos. se ve al apóstol con las llaves del cielo en las manos 

(131). corno en este medallón. 

Santiago el Mayor. hermano de San .J"uan. predicó el Evangelio -

en Espafta. por lo que se le considera el santo patrón militar de ese país. 

A su regreso a .Judea. Herodes lo :r:nandó decapitar. posteriorn:iente su -

cuerpo íue enterrado en CoOlpostela. Se le representa con lo• siín.bolos 

del peregrino: el sombrero. la concha. o bien. corno en este caso. con 

un báculo del que cuelga un guaje (132). 

- - - - - - -=----------~ 
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Santiago el Menor. de acuerdo con la tradición era parient:e de

.Jesús y fue el primer obispo de .Jeru•alén. Murió en forma_ violenta. 

manos de una turba enfurecida que lq atacó con maz~a y garrotes. Otras 

versiones dicen que .fue arrojado de las murallas del te.r.nplo. Su atributo 

es la maza o garrote. supuesto instruntento de su martirio (133). 

San Pablo. nac:;ió en Tarso y se convirtió al cristianismo al tener 

una visión de .Jesús.. Cuando fue bautizado cambió su nombre hebreo de -

Saulo por el griego de Paulo. Predicó el Evangelio en Asia Menor y Gr'!_ 

cia. recibió el título de "Misionero de los Gentiles" por llevar con reco-

nacida elocuencia el mensaje de Cristo al mundo no judí"o. Es autor de -

nuznerosas epístolas.. Murió en Ro:rna y su atributo es la espada. con la-

que fue decapitado (134). 

San Bartolo01é. Son rnuy inciertos los datos que se tienen de su 

vida, pero probablemente predicó el Evangelio en Asia. Según la tradi--

ción fue desollado y luego crucificado. por esto. su atributo 

chillo de forma pecu#liar. instrumento de su martirio (135). 

un gran c~ 

San SirnÓn Zeloteo. quien junto con .Judas predicó el Evangelio 

en Siria. Ambos padecieron el martirio en Persia. No se conoce con s.=_ 

guridad el instrumento de au martirio; una versión dice que murió cruci

ficado y otra que fue cort~do con una. sierra Ú36). Se le representa con -

una cruz. o bien con la sierra. como aparece en cate relieve. 

San Andrés. herrÚano de Sirnón Pedro. fue uno de loa primeros -

discí"puloa de Cristo y ae cree que predicó el Evangelio en Asia Menor y 

Grecia; en e•te Últizno lugar fue cruci!icado. Se le representa llevando 

una cruz cuyoa brazoe están cruzados en f'or:rna diagonal (137). 

-- - - - -:.....;;;;;., .... _.....; ____ ==-
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San. Mateo. apóstol y evangelista.. Antes de ser discí'pulo de Cri~ 

to f'ue recaudador de i.rn.puestos.. No se conocen con seguridad los deta-

lles de su vida, se supone que escribió el Evangelio en .Judea y que des-

pués predicó en Etiopí"a.. en donde posiblemente murió rr.1.artirizado con un 

hacha.. En las representaciones aparece con di!erentes a.tributos. a veces 

está junto a un querubín. en otras ocasiones lleva una bolsa de dinero, -

que recuerda su antigua prof'esión. o bien. como en este n-.i.edallón. lleva

un hacha.. posible instrumento de su martirio (138). 

Como puede verse en las ilustraciones. en la .fachada aparecen

-entre los estípites- diez esculturas de talla entera que representan a 

cinco obispos. cuatro papas y un presbítero, siendo éste Último segura- -

rr.i.ente San Jerónimo. Las otras nueve íiguras no presentan atributos 

íicientes para ser identificadas con plena seguridad. 

En la arquitectura religiosa barroca la iconografía no se dejaba 

al azar. En casi todas las fachadas y retablos cada .íigura fue cuidados'!... 

ment:e seleccionada de acuerdo con su signif'icación para ocupar el sitio

que de antemano se le destinaba; de esta manera resultaron composicio

nes llenas de sentido y signiíicado simbÓlico que encierran importantes -

:mensajes religiosos. sobre todo para los católicos de esa época. 

En el presente caso. debido a la falta de datos iconográiicos de

la portada que estudiarnos no podemos desci.frar todo su contenido sirnb~ 

lico.. Sin embargo con los elernent:os que tenen1.os a mano hemos tratado 

de encontrar el sentido religioso que aquí se quiz.o expresar. Para ello 

hemos elaborado una hipótesis que a continuaciÓ~ se pone a considera--

ciÓn de los lect:ore!'J .. 
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En el prizner cuerpo se encuentran cuatro imágenes; tres obis-

pos y un presbítero. Según dejamos dicho. en el Último caso se trata sin 

duda de San .JerÓnirno. (+4ZO), Presbítero y doctor de la Iglesia. Latina. -

Realizó diversos escritos en contra de la herejía. propagada por Arrio. 

El Papa Dámaso .1 le encargó la traducción de la Biblia de las lenguas 

orientales hebrea y griega al latín, obra que se conoce :J. norr.1.bre d~ 

La Vulgata (139). 

En cuanto a las otras imágenes pensamos que podrían ser: 

San Atanasia, (+373). Obispo de Alejandrí'a y Doctor de la Iglesia 

Oriental. Siendo todavía diácono empezó su lucha en contra del arrianis-

rno cuando de.íendió la divinidad de .Jesucristo al participar en el Concilio 

de Nicea. Ocupó la Sede Episcopal de Alejandría por más de cuarenta --

aiios. y aunque durante ese período fue cinco veces desterrado por here--

jes. nunca titubeó en su fe (140). 

-'San Basilio (+397). Obispo de Cesarea y Doctor de la Iglesia 0--

riental. Natural de Capadocia. Defendió su basta provincia de la herejía 

arriana y al hacerlo desafió al Emperador. Fué fundador del ~rimer hosp_!, 

cio para !oraste;os de que se tiene noticia (141). 

San Gregorio Nacianceno. (+390). Obispo de Constantinopla. C~. 

padocio de nacimiento. Presidió la Asamblea del primer.Concilio de Con!!_ 

tantinopla y ocupó la sede patriarcal cuando se la ofreció el emperador Teo 

dosio. Sus escritos teológicos están especialmente dirigidos en contra 

del arriani"srno (142!).· 

En el segundo cuerpo de esta portada principal aparecen seis --

imágenes; cuatro papas y dos obispos. de acuerdo con nuestra hipótesis • 

. de derecha a izquierda esdlrían: 
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San Dám&.o 1,. (+384), Sumo Pontí'fice. Parece ser que nació en 

Espaft.a. Desplegó una admirable act:ividad combatiendo por. un: lado a las 

diversas hereji"'as. y por otro continuando con la política. de c:onciliac:ión-

del Papa Liberio,. su antecesor. encanúnada especialzn.ente a reunir,. ba-

jo la unidad que significaban los decretos del Concilio de Nicea,. a todos -

los obispos. Pre.sidió el Concilio de Aquileya en donde fueron co1nbati--

das diversas herejías,, pero sobre todo el arrianismo (143). 

San Arnbrosio (+397). Obispo de Milán y Doctor de la Iglesia La-

tina. Nació en Tréveris y se educó en Roina. Siendo ya obispo destacO -

como gran estadista y teólogo. Combatió a los arrianos de Italia y se --

opuso al macedonianisrno (144). 

San León Magno. (+461). Sumo Pontífice y Doctor de la Iglesia -

Occidental. Cornbatió a los herejes y convocó al cuarto Concilio Ecu..rn~ 

nico o de Calcedonia. cuando ante la Asa.xnblea reunida fue leido un eser..!_ 

to suyo a cerca de la Encarnación del Hijo de Dios. se le aclarnó dicien-

do: "Por boca de León h~ hablado Pedro"; en vista de este docurnento. el 

Concilio condenó los errores de Eutiques (145). 

San Gresorio Magno. (390-604). Sumo Pontífice y Doctor de la 

Iglesia Latina. Demostró eminentes cualidades de gobernante y de pas-

tor e influyó en la• costumbres litúrgicas de su tiernpo. Atacó la herejí"a 

macedoniana y tuvo grato consuelo cuando loa arria.nos longobardos se -

convirtieron al criatiani·an~o (146). 

San Agustín (+430). Obispo de Hipona y Doctor de la 1:glesia Laf':!. 

na. Nació en Tagaate y en su juventud perteneció a la secta maniquea. -
>

posteriorrnente se convirtió al crist.ianisrr.1.0 y combatió la herejía. Entre 
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sus escritos realizó diversos estudios teológicos sobre el inisterio de la 

Santísima Trinidad (147). 

San Silvestre I,. (+ 337),, Sumo Pontífice. Ro:rnano de nacimiento, 

durante su pontificado se inició la iunesta herejía de Arrío y,, asimismo,, 

ae llevó a cabo el Concilio de Nicea. que la condenó (148). 

Significación de los temas religiosos. 

La portada principal de la Santísima contiene en esencia dos te-

mas religiosos que se presentan estrechamente viriculados entre si; por -

una parte el Misterio de la Santísima. Trinidad,, que es dogma .fundamental 

del cristianismo,, y por otra el apoyo intelectual de ese misterio,, repre-

sen.tado por algunos de sus más destacados de.Censores. As{,, considera-

rnos que este conjunto iconográfico encierra para el espectador un doble 

sign.iíicado; hay. obviamente. un rn.ensaje espiritual a través de la pre-

aentación del :misterio. Pero, adeniás. nos encontrarnos con una impor

tante enseiianza de valor racional. con un terna culto que se manifiesta -

al colocar en esta portada a loa personajes que formularon la base inte-

lectual del dogma trinitario .. 

El Misterio de la Santísi:rna Trinidad en la representación del -

re1ieve centra1 trata de ser vinculado en alguna forma con la rnás alta --

jerar~uía t:errena de la Iglesia. así vemos que Dios Padre aparece ata vi~ 

do con vest:iduras de Sumo Pontí.fice. · Por ot:ra parte se da énfasis al te

.in.a znedian.te la.a representaciones de la tiara papal y de laa llaves de -

San Pedro. que constituyen el escudo ponti.ficio. Estos sí"znboloa .. apar~ 

cen reprcaentadoa varias veces en la .fachada; los vemos en el medallón 

que está sobre el arco de la puerta y en los que están por encima de loa 



-91-

santos centrales del segundo cuerpo. En la cúpula lucen también en los

tableros de azulejos. 

Corno hemos sei'ialado,, los apóstoles aparecen representados en 

los cubos de los estípites del prirner cuerpo. El hecho de colocarlos ahí 

fue común en la arquitectura churrigueresca. siendo este el sitio elegido. 

porque el estípite constituye parte fundamental de la estructura arquitec

tónica en su .función de apoyo y soporte. y los apóstoles son considerados 

los pilares humanos de la Iglesia¡ ellos difundieron en el mundo el dogma 

trinitario y pusieron las bases de la comunidad eclesial en la tierra. 

Las esculturas de talla entera representan a diez personajes 

que se distinguieron porque de alguna manera trabajaron en deíensa del -

dogma de la SantÍsirna Trinidad. Es probable que se trate de doctores -

de la Iglesia -según hernos dicho-. es decir miembros que por su ayuda 

al desarrollo de ésta han recibido ese título; ya sea. por sus especulacio

nes doctrina.les o bien por su destacada actividad espiritual y pastoral. 

Aunque debe aclararse que 11 
••• según la tradición eclesiástica. el térm!_ 

no Doctor tiene dos significados: uno en el sentido litúrgico estricto. es 

decir• son aquellos que oíicialznente han sido reconocidos por la Iglesia 

co:rno t.ales y asimismo tienen su oficio litúrgico propio. En un sentido -

más amplio se les llama doctores a aquellos que aunque no tengan tí't.ulo

especial han contribuido de manera inl.portante a.l desarrollo y vida de la 

Iglesia" (149);: corno verernos algunas figuras aquí' representadas podrí'an 

estar en este Último caso. 

Siete de las imágenes aparecen sosteniendo un libro y supone-

que las tres restantes debieron llevarlo también. aunque actualmen-
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te •e ha perdido. En el segundo cuerpo, una de las estatuas centrales -

sostiene. además una maqueta de la Iglesia. es muy probable que la que

ocupa el rnisrn.o sitio en la otra calle portara una semejante. En la tra.di 

ción iconográfica cristiana ambos objetos: el libro y la niaqueta de la -

Iglesia, son considerados como a.tributos de los doctores de la Iglesia. -

el primero es símbolo de sabiduría y en las representaciones cristianas-

lo llevan aquellos que han sido célebres por sus conocin ... j.entos o por sus 

escritos religiosos. La rn.aqueta de la Iglesia representa al conjunto de -

la cristiandad. y aquellos que la sostienen intervinieron en su desarrollo . 

. A excepción de San J'erónimo que ocupr. el segundo lugar del pr!_ 

rn.er cuerpo. todos los demás personajes llevan túnica y roquete. sín.1.bo

los de la autoridad; estola. sÍ:rnbolo propio del poder sacerdotal; capa pl~ 

vial. vestidura de solemnidad y cruz pectoral. símbolo del poder episco

pal.. Los pontí!'ices portan sobre sus cabezas la tiara papal. o sea la tr!_ 

ple corona que representa los tres poderes que posee el sucesor de San -

Pedro como juez. legislador y gobernante. Los obispos llevan la mitra

que ea símbolo de au autoridad. 

San jer6nimo. no lleva ningún distintivo característico de la di.B_ 

nidad prelaticia. sino que lo vemos con el bonete propio del sacerdote y 

un atuendo sencillo de usO diario; vesti.rru~ntas comunes entre loa presb!:_ 

teros. 

Los grandes Doctores de la Iglesia son ocho; cuatro orientales:

San juan CrisÓstomo. Obispo de Constantinopla. San Atanasia Obispo de -

Alejandrí"a. San Gregorio Nacianceno Obispo de Capadocia. San Basilio -

Obispo de Cesarea.; y cuatro de occidente o de la Iglesia Latina: San~ 

.broaio Obispo de Milán. ScPn Agustín Obispo de Hipona. San Jerónimo --
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Presbí"tero y San Gregorio Magno Pontífice.. Siete de estos doctores 

distinguieron porque en fornia. activa. o bien por medio de sus escritos -

teológicos combatieron las herejí"as. y en especial aquellas que iban en -

contra de la San ti"' sima Trinidad.. PensanJ.OB que. por eje1nplo. entre las 

figuras representadas en esta portada. no aparecerí"a San .Juan Crisóstonio 

porque este doctor de la Iglesia centró principalmente su interés en com_ 

batir la relajación de costumbres y en difundir las ensei5.anza.s :morales -

de la doctriri.a. cristiana. y no en contra de los ataques heréticos al mist=., 

rio de la Santísima Trinidad corno los otros siete. Aunque no por esto d.!. 

be pensarse que no tocó el tenia de la Trinidad,, lo hizo pero con menor -

iniportancia. 

Debernos recordar que íue en el siglo 11 cuando en.i.pezaron a di

fundirse las primeras herejías trinitarias. pero fue en el siglo IV cuando 

alcanzaron mayor prppagación. De todas ellas la que niás se difundió y 

llegó a constituir un verdadero peligro para la Iglesia. católica fue la del 

presbi"'tero de Alejandrí'a llaiTJ.ado Arrío. Su doctrina. ae halla expresada 

en la carta que dirigió a San Alejandro. y en la cual sustentaba la existe!!_ 

cia de tres substancias -idea arr.1.pliada e_n su obra ~-. diciendo que 

la.a substancias del Padre. del Hijo y del Espí"ritu Santo son coxnpleta:rne~ 

te distinta• la una de la otra y sin relación entre si. Asimismo negó la 

divinidad de la segunda persona de la Santi'."sini.a Trinidad. 

La herejía arriana se extendió. pri.tnero. por e1 Imperio Romano 

y posteriorrr.1.ente entre los pueblos bárbaros que invadieron al lmperio. -

Desde su aparición fue causa de intensas y violen.tau discusiones. di•en-

sienes. así" como de persecusiones contra loa católico•. pero. en ca.ni.-

bio. hizo que el catolicisTno se enriqueciera con una fuente inagotable de 
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En el prlln.er concilio ecuménico. celebrado en Nicea en 3ZS, el 

arrianismo f'ue uno· de los tettias prirr..i.ordiales que se presentaron en la -

discusión. quedando establecido entonces el llamado Símbolo de Nicea, -

compuesto sobre todo a base de la f'rase .fundan..i.ental declaratoria de la n~ 

turaleza del Hijo: "Unigénito nacido del Padre, es decir. de la substancia 

del Padre. engendrado, no hecho. consubstancial con el Padre" (150). De 

esta manera el arrianismo .fue condenado, pero sus seguidores se sostu-

vieron todaví'a durante los siglos v. VI, y VII. fue hasta este último cua!!. 

do se logró su total extinción. 

Corno una derivación de la anterior doctrina surgieron otras n-:i.ás. 

entre ellas la divulga.da por Macedonio, Obispo de Constantinopla. que n=. 

gaba la divinidad y personalidad del Espí"ritu Santo, por esto se les llamó 

pneurn.atomaquioa, o sea adversarios del Espíritu Santo, nombre que ta%!:_ 

bién se aplica a loa arrianos y otras sectas. En el segundo concilio ecu

.rnénico. el pri.inero de Constantinopla, celebrado en 381. esta doctrina -

f'ue condenada corno ~alsa, estableciéndose con:io dogrna de fe la ·creencia 

católica de la personalidad y divinidad del Espí"ritu Santo. introduciendo

una adición relativa a este punto en el Sí'.mbolo de Nicea .. 

El rnonof'iaisrno 1'ue divulgado por Eutiques, superior o Archi--

n:.a.andrita de un convento de Constantinopla. quien sostuvo que en Cristo

la naturaleza hun.a.ana había· sido total.nJ.ente abaorbida por la divina.. de -

n-..i..anera que •olo éata. ÚltirrJ.a permanecía en El. Esta doctrina f'ue cond4:._ 

nada en el cuarto concilio ecurr..i.énico. celebrado en Calcedonia en 451 •. d~ 

clarándoae la doctrina de la. perfección de arr..i.ba.a naturalezas en Cristo y 
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de su unión en una persona conJ.o artículo de íe. Los eutiquianos o m~ 

nofisistas se sostuvieron en Siria. donde fueron llan: .. a.dos jacobitas; en!:_ 

gipto se dividieron en coptos y melchitas. y principalruente en Arn1enia. -

por lo que también se llarr.Laron cristianos arn:.Lenios. Muchos de ellos. -

los que tomaron el título de Unidos, volvieron nlá& tarde a la Iglesia Ro-

mana. 

En esta portada aparecen representados cuatro Sumos Pontífices 

y entre los Doctores de la Iglesia Únican.Lente dos de ellos son papas: San 

Gregario y San León Magno. Es probable. con.1.0 ya dijimos. que las 

otras dos esculturas representen a San Silvestre I y a San Dámaso I. pues 

ambos PontÍ.!ices sostuvieron una in .. portante lucha en contra del arria--

nisn.i.o y durante su época se convocó a concilios para discutir y reprobar 

doctrinas heréticas sobre el misterio de la Santísin.i.a Trinidad. 

Corno se sabe la. vestimenta litúrgica oriental es esenciahn.ente-

igual a la de la Iglesia Latina. sin embargo. difieren en el uso de ciertos 

accesorios. Aunque en este cauo no hay ningún indicio formal espec!fico 

de la vestimenta oriental. es posible que algunas de las figuras escultó

ricas representen a Doctores de la Iglesia de Oriente. 

Esta.a diez figuras representan a personajes cuyo apoyo intelec

tual fue decisivo y íundar.n.ental para la consolidación de la comunidad e-

clesial (151). 

En suma. considerarnos qu~ el conjunto iconográflco de esta f'!... 

cha.da es una exaltación del dogrna de la Sa.ntísiina Trinidad. El hecho -

de que la representación del zn.isterio aparezca. :odea.da de sus rnás de~ 

tacados defensores pone de nJ.aniíiesto la importantísima labor que estos 

personajes realiza.ron en favor de la Iglesia católica con sus razonamien 
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toa y sabiduría. de tal manera que la fuerza de su pcnsaxniento Condujo -

al triunfo de la apologética sobre las doctr.inas herética.a que poní'"an en P!., 

ligro la unid_ad cristiana.. Aaí"'.tarn.bién se rinde homenaje al pensa:rn.iento. 

a la intelectualidad cristiana. 

Se destaca el papel que la alta jerarqu:ía eclesiástica. desen.1.pefta 

corno guía de la comunidad católica. pues con sus enseffanzas deja clara

:rn.ente establecidos los fundarr ... entos dogrn.áticos de este misterio. 

En el cupulino octogonal que remata a la cúpula. se alternan con 

los vanos cuatro nichos• y en cada uno de éstos aparece una escultura de 

talla entera. 

En el sureste está la de San Lucas. que íue uno de los cuatro -

evangelistas. quien nació en Antioquía hacia el aao 70. Era médico de -

profesión y :fue por largo tiempo compaaero de San Pedro en su labor mi

sionera. Ea autor del tercer Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles. 

Se le repre•enta con un libro y junto a él aparece un buey. Su at.ributo es 

el buey alado, pos_iblernente porque en sus escritos ha.blÓ pre.íerenternen

te del sacerdocio de Cristo y eate animal es símbolo del sacrificio y de -

la paciencia (lSZ). 

Al suroeste aparece San Mateo. apóstol y evangelista. Corno -

apóstol ~e le repre•enta llevando una bolsa de dinero o con una hacha; -

con eata Ú.ltima e• corno ;.e le ve en el rn.edalló~-i de un estípite. En este

ca•o aparece llevando un libro y acompaH.ado de un hor.n.bre alado que a.l~ 

de a su detallado relato de la. Encarnación de Cristo (153). 

En el noreste está San Marco&. otro de los cuatro evangelistas. 
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La tradición cristiana nos enseiia que escribió el segundo Evangelio en R~ 

:en.a. en el. que recogió la predicación de San Pedro. Su atributo especial 

es el león., animal que simboliza la íuerza y el valor. En su evangelio d.=_ 

dica especial atención a la Resurrección de Cristo (154). 

Al noreste aparece San .Juan. apóstol y evangelista, corno se ha 

dicho se le representa también en el m.edallÓn de un estípite llevando en 

la rnano una copa. En este caso lleva un libro y junto a él está un águila, 

que es sí"'rn.bolo de la más alta inspiración (155). 

El libro que lleva cada uno de estos perso'najes alude a sus escri 

tos y representa el Nuevo Testamento. en muchas ocasiones se les repr=._ 

senta tazn.bién con una pluma en- la rn.ano. 

Como sabemos, además de su conocido papel de propagadores -

de la fe. fueron los evangelistas quienes redujeron a conceptos literarios 

las ensefianzas de la doctrina cristiana, que anteriormente habían sido di 

fundidas por la catequesis oral de los apóstoles. 

Consideramos que iconológica y si:rnbolicarn.ente hay u.na relación 

estrecha entre los p-eraonajes de la fachada principal y la representación 

de los cuatro evangelistas en el cupulino, pues son ellos quienes nos ha

blan a cerca de la estancia en la tierra de la segunda. persona de la Sant_f' 

sima Trinidad, y corno se ha dicho. en sus escritos ea donde encentra-

moa claras referencias sobre el rnisterio trinitario, así" como constantes 

alusiones a cerca de cada una de las -Tres Divinas Personas. 

Portada Lateral. 

En la portada lateral hay c:i.nco representaciones iconográficas; 

la. escultura de talla entera que aparece en el nicho central del segundo -

_______ 

··-

..-... _ .... íiiiiiiill_ 
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cuerpo es la imagen de San Pablo. apóstol de los gentiles. y para quien

la obra redentora de Cristo constituye la base d~ sú teologí"a. Se le repr~ 

aenta de pie. barbado y ataviado con túnica y :manto. sostiene bajo el br!!., 

zo izquierdo un libro. que conio se ha dicho anteriormente es símbolo del 

Nuevo Testamento y de sus escritos epistolares; con la mano de::-echa to

rna la ern.puft.adura de una espada. que representa el instrumento con que 

íue· martirizado y. al mismo tiempo. es aí"rnbolo de la fuerza con que ca.!.. 

tigÓ a los cristianos antes de su conversión y de la fuerza con que defen

dió después esta doctrina. 

En el primer cuerpo y sobre la clave del arco de la puerta apar~ 

ce un relieve en donde se representa la imposición de la casulla a San 11-

de!o:.nao; el santo. que está ataviado con un hábito. aparece arrodillado. -

con la• palrn.as de las rnanoa juntas y en actitud reverente. La Virgen -

María y un ángel sostienen la casulia que le va a ser colocada. En la pa.!:. 

te superior ae ve una pequen.a nube, y todo el conjunto está rodeado por -

una guirnalda de formas v.egetalea. San lldef'onao fue obispo de la ciudad 

de .Toledo, mi•ma en donde nació y murió (607-667). Ingresó en el :rn.o-

naaterio agallenae y llegó a aer au Abad. puesto que t.uvo que abandona.r

para suceder a San Eugenio 11 en la silla arzobispal toledana. ejerciendo 

desde entonces con singular acierto y encendido celo el oficio de paator

de" alma a. También ae diatinguió como hornbre de ciencias. por lo que -

ae conaid.Sra como una ~e laa grandes lumbreras de la Iglesia Visigoda. -

En auil · e»critoa y predicación. defendió y exaltó la perpetua virginidad de 

Mar!"a. negada entonces por loa herejes Helvidio y .Joviano; la tradiciÓn

enaei'la que la Virgen. pre1niando su labor, le obsequió una riqui"sirna ca-

- - - -:;;;... .. - __ illliii _______ __ 
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sulla (156). Dando éníasis a la destacada actuación de San Ilde!onso en -

Toledo. vernos. entre la ornamentación que está sobre la puerta. a dos-

pares de ángeles sosteniendo los atributos propios de los obispos: la mi

tra y el báculo pastoral. 

En. la calle central del segundo cuerpo y bajo el nicho que aloja

ª la i.xnagen. de San Pablo. hay un :medallón circular en donde está repre

sentado San Antonio Abad. aparece con barbas. y la serie de arrugas que 

presenta en el rostro nos habla de su avanzada edad. Vestido con hábito, 

el san.to sostiene en la mano derecha un báculo y con la izquierda un libro 

·abierto que recarga en su hombro. junto a él está la figura de un cerdito. 

Se considera a San Antonio el padre de la vida monástica. de ahí" que lleve 

libro. y el hábito y la caperuza de los monjes. a los dieciocho años se 

retiró al desierto con el !in de desarrollar su vida de espiritualidad y or!:.. 

ción. Para amedrentarle y hacerle abandonar su retiro. se le aparecía -

el de.rnonio en las más repugnantes for:rnas: el cerdo representa la tenta-

ción,, y aparece junto a él corno una evocación de su triunfo sobre el pee~ 

do. Pronto tuvo Antonio imitadores a los que agrupó bajo su dirección p~ 

niendo con ello las bases de la vida en co.rn.Ún (157). Murió en 356 y se le 

reconoce corno el santo protector de los animales domésticos. 

En el segundo cuerpo y forznando parte de las evolucionadas pi

lastras. hay en cada una un medallón de forma oval con la representación 

en relieve de un santo; en el que aparece a la derecha del nicho central. -

está la imagen de San Juan Bautista,, quien era pariente de Cristo . Se -

le considera. el Último profeta del Antiguo Testamento y el primer santo 

de los Evangelios (158). Desde antes de su nacimiento. a su padre se le 

hab:l"a. revela.do que su hijo prepararí"a el camino del Seftor • y se dice que 
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íue san.tiíicado desde e1 seno c:Ie su :madre con r.niras a la miaiÓn que le e.!. 

peraba. Se le representa semi cubierto con un xnanto y sosteniendo en la 

mano derecha un báculo terminado en cruz. símbolo de la importancia de 

su tarea. En la :mano izquierda lleva un libro,. que representa el Nuevo-

Testas:nento,. sobre éste aparece un cordero,. pues según la tradición San 

Juan seflalÓ a la segunda persona de la Santísima Trinidad diciendo: ''E.!. 

te es el Cordero de Dios,. que borra los pecados del mundo" (159). 

En el medallón situado a la izquierda del mencionado nicho central 

aparece un santo con barbas que sostiene en la rn.ano izquierda un libro -

cerrad~. y en la mano derecha lleva dos objetos que se cruzan -como 

grandes pinzas o tijeras-. posiblemente instrumentos de tortura. Su se~ 

cilla vestidura tiene un cuello redondo y la manga termina con puño abot~ 

na.do. elementos que no son propios del atuendo apostólico. Por lo tanto 

se descarta la. posibilidad de que esta figura represente a un apóstol. P~ 

diera. tal vez. tratarse de algún diácono. pu.es su vestimenta recuerda la 

del clero secular. Deag;i-aciada:n:i
0

ente no hemos podido apreciar ningún -

otro atributo que nos ayude a reconocer al personaje. el cual permanec-:_ 

rá en el anoni.rnar.o. 

Temas Religiosos en la Portada Lateral. 

En esta portada. según se ha dicho. aparecen representaciones 

de santos que en vida realizaron :muy diversas actividades. y pertenecí~ 

ron a épocas históricas muy distintas. Por ejemplo, San Pablo, que fue 

apóstol en los primeros afios del cristianismo• San Ildefonso. obispo del 

siglo Vll• San Antonio, monje que vivió durante la pri:rnera mitad del si

glo IV; y San .Juan Bautista, profeta anterior a la era cristiana.. Sin em-
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; 
ba.rgo. encontraznos entre ellos· un rasgo con.LÚn; todos fueron guías para 

un grupo de personas entre quienes impartieron ensei\anza doctrinal y n.o_ 

ral. San Pablo n:iostró un especial interés en la evangelización de l~s .gen_ 

tiles. En sus epístolas dedica. generalruente. una parte a exponer la clo=. 

trina cristiana. y otra a exhortar a los fieles a practicarla. San lldefonso 

por su parte. escribió i1'nporta.ntes obras teológicas y n ... ostró especial 

celo al guiar a su diócesis por el canl.ino de la verdad y de la piedad a 

María.. San Antonio Abad ensefiÓ a sus seguidores la doctrina. de la fuer 

za de la vida espiritual y asentó las bases de la vida·- monástica. Final 

n-.. ente, San Juan Bautista preparó con su predicación el can ... ino del Señor 

y constanten&ente se refirió a la in ... portancia df"'l espí'ritu de penitencia 

la vida nJ.ora.l del cristiano. 

Así pues. considera:n: ... os que a diferencia del significado del con 

junto iconográfico de la portada principal. en donde los terr ... as religiosos 

son de un carácter intelectualizado y teórico; la portada lateral encierra 

todo un rnensa.je ejen ... plar. destacando el valor de las ense:iianzas de tipo 

práctico. Se presentan al espectador diferentes personajes que al difui:!_ 

dir la doctri~a. religiosa dieron especial irt ... porta.ncia al aspecto ético de 

la ndsn1a. y que pron"lovieron entre sus seguidores la práctica de las-

virtudes cristianas. 

Aden ... ás de lo señ.alado en las lÍneas anteriores. poden ... os indi--

car q':1e la presencia. de San Antonio Abad obedece tan .. bién a la gran pop~ 

laridad de que gozaba el santo entre los habitantes de Nueva. Espaf'ia, pue• 

con&o hernos dicho se le c_onsidera ante todo el protector de los anin ... ales. 

aunque ta.:n:.1.bién lo es contra las enfermedades contagiosas y los incendios. 
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Dada la situación general y la :rr ... entalldad de la época con.1.prendenJ.os lo -

necesario de este tipo de devociones prácticas y el gran arraigo que tuvi!?_ 

ron: los fieles recurrían a San Antonio para q_ue lea conservase sanos a -

los anirr ... ales que poseían. Asir.n.iamo. saben"ºª que el 17 de enero de 17Z3 

San Antonio Abad fue nombrado patrón de la ciudad de México (160). 

Nicho de la fachada lateral (calle de Erniliano Zapata). 

En la hornacina de este nicho aparecen bajo un dosel las siguiel!_ 

tes !iguras escultóricas: 

Al centro de la con ... posiciÓn una. custodia que se asienta sobre --

las cabezas de dos querubines. Su parte superior. destinada a contener

la hostia consagrada. está rodeada por diez rayos. Como se sabe la cu.!.. 

todia se en&plea para exponer al Santísimo Sacrarr.1.ento a 1a adoración de-

los fieles o para llevarlo en procesión. Los rayos que la rodean represe!?. 

tan al sol y recuerdan aquellas palabras del salndsta: "Puso su taberná

culo en el sol" (161) .. y el título que el profeta Malaqu.:í'as le diera a Cristo: 

"Sol de Justicia" (162). El uso de la custodia se rena.onta al sig~o XIV. - -

aunque la costun.-bre de la exposición del Santísimo es n ... ucho más antigua 

(163). 

Dos ángeles. un~ a cada lado de la custodia. aparecen arrodilla

dos sobre nubes,, con las pal.mas de las nl.anoa juntas. largas vestiduras y 

actitud de ~everencia. Loa ángeleP. son ejec•~torea de la voluntad divina. 

y al mismo tiempo un contacto entre el mundo celeste y e1 terrestre. 

por eso que una de su.a actividades es la de ser men~ajeros de Dios ante

loa hombres. Las alás con que se les representa. si.n.a.bolizan la misión d!_ 

vina que tienen encomendada (164). 
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Bajo la cornisa. sobre la cual se asienta la co.rnposición,. y so-

bre la guarda.rnalleta aparece un querubín. 

Lógicamente la representación de este nicho alude a la f'estivi-

dad de Corpua Chirsti. dedicada a conme.rnorar la institución de la Sagr:!_ 

da Eucariatr"a,. y que corno he.rnos seftalado se celebraba con gran solen ... -

nidad en la capital del virreinato con una procesión que aflo con afio salía 

del ten:..plo de la Santísi:rr.a Trinidad. 



C). - Siinboliamo de las Forna.as 
Ornanientales. 



-105-

Si.Jnbolisrn.o de las fornl.as ornamentales. 

Dentro de las dif'erentes rn.anif'estaciones del arte cristiano nos-

encontramos con una gran riqueza de representaciones simbólicas. Mu-

chas de las formas usadas tienen un origen pagano. pero al ser adoptadas 

por el cristianismo se les asoció ·a diferentes conceptos. ideas y princ!_ 

pios ortodoxos .. Otros sí'n1bolos lógicamente surgieron a medida que se 

fue desarrollando este nuevo arte. 

Dentro de la e:xhuberancia formal de la arquitectura churrigue-

resca metropolitana nos encontramos con diversos motivos que poseen -

un tradicional significado religioso y. que n· ... uchas veces corn.plern.entan y 

dan énfasis al terna iconográ.fico del conjunto. En otras ocasiones no hay 

simbolisrn.o•sino que las formas han sido en1.pleadas con una intención pu_ 

rarnente decorativa. 

Entre las rn.ás destacadas íorm..as simbólicas que observamos en 

las porta.das. cúpula y torre de la Santi'"si.rn.a están: 

La cruz de malta. que íue el signo distintivo de varias de las -

Órdenes religioso-militares que surgieron en la Edad Media a raíz de las 

cruzadas. La rn.áa antigua de ellas íue la Orden de San .Juan de .Jerusa

lén. fundada por el Maestre Gerardo hacia 1050 en el "Hospital Hieros~ 

lymitari". El fundador logró que la orden adq~riera poder y concurre!!:. 

cia. sobre todo con la expedición. de los cruzados en 1099. y consiguió-
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la aprobación de norna, de modo que pudieron establecerse íilialea en di

versos sitios. A partir de 1530 se le dio el no.rnbre de Orden Maltense, -

época en.que establecieron su sede en la isla de Malta. Sus objetivos f'u~ 

ron el servicio hospitalario y la defensa de la Iglesia. actividad que des

plegaron luchando en contra de loa turcos. primero en Tierra Santa y rnás 

tarde en el Mediterráneo (165). 

Otras de las ordenes religioso-militares que tuvieron corno in

signia la cruz de malta íueron: La Orden Templaria. fundada en 1118. Su 

objeto era la defensa de los caminos que scgui"'an los peregrinos que iban 

a .los Santos Lugares (166). La Orden Teutónica. que .íue fundada hacia -

UZB por cruzados alemanes (167). La Orden de la Trinidad, instituida -

por San Juan de Mata y San Felix de Valois en 1198; su finalidad era la r;_ 

dención de los cristianos cautivos en tierra de musulzn.anes, particular-

mente de los berberiscos (168). Generalmente este tipo de Órdenes est-=-. 

ban íornl.adas por caballeros que habían de ser nobles. escuderos. her-

ni.anos laicos y sacerdote•. 

La cruz de malta. signo distintivo de estas Órdenes religioso-m.!, 

. litares. presenta ocho puntas. cada una de ellas es símbolo de una de las 

bienaventuranzas (169). o sean las ocho recompensas que .Jesucristo pr~ 

metió a quienes vivieran la virtud, justicia y resignación cristianas. 

La Archicoírad:Ía de la Santísima Trinidad de Roma y la de Mé

xico continua.ron con algµnas de las costu.mbres de la Orden Trinitaria, -

entre ellas la de conservar la cruz de malla cor.no signo distintivo. 

En el templo de la Santí"sirna aparece representada en las dos -

portadas, en el tarnbór y en los tableros de la cúpula, en loa cristales de 
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la.a ventanas,. en la puerta principal y en las pilastras interiores del teO!_ 

plo. corno la rúbrica de la Archicofradí"a. 

La tiara fue entre los reyes persas una cobertura para la cab~ 

~a (170). En la acepción propiamente cristiana. es el sombrero litÚrgico

y a la vez la corona del "su.zno Pontí'fice. ·Con el paso del tiempo su .íor--

rna ha ido evolucionando; en un principio era un simple cerco. a fines del 

siglo XIII se presenta dentada. poco después con Boni:f'acio VII se le aiia-

de una segunda corona y hacia 1310 comienza a introducirse la tercera. la 

cual se halla constante desde Benedicto XII. -1335- hasta nuestros dí'as 

(171). Las tres coronas de la Tiara simbolizan los poderes espirituales-

del Suttl.o Pontífice de enseiiar. gobernar y santificar (17Z) .. 

En la iglesia de la Santí"sir.na este ornarnento sagrado aparece 

el'rn.edallón circular que vernos sobre la clave del arco de medio punto. -

en donde está colocada sobre un libro y dos llaves que se cruzan • .forma!!. 

do así" el escudo pontificio. el cual se repite en los medallones circulares 

que están en las calles laterales del segundo cuerpo. en el tambor y ta-

bleroa de azulejos de la cúpula.. Como remate del campanario de la torre. 

la tiara adquiere una singular iinportancia formal y simbÓlica en este rn~ 

numento dieciochesco. según ya hern.os visto. 

La presencia de la tiara en el templo de la Santí"sinia Trinidad -

ea del todo significativa y se relaciona estrechamente con el tenta icono

gráfico repres~ntado en la portada p~incipal. Dando éní'aaia al papel que 

tiene el Vicario de Cristo en la tierra co010 guí"a y jefe de la comunidad -

cristiana .. 

La mitra es el sombrero litúrgico que usan los cardenales. arz~ 

bispos. obispos y ciertos abades. y en algunas ocasiones el Papa. Es sí"I'!!. 
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bolo de la autoric!ad e•piritual y eclesiástica que tiene el personaje que 1a 

lleva (173). 

El báculo pastoral ea en el uao eclesiástico atributo de los obis

pos,. arzobispos y abades y simboliza la autoridad y jurisdicción (174). 

La mitra y el báculo pastoral aparecen en la portada latera.l. al

iado del relieve de San Xldeíonso. simbolizando su autoridad eclesiástica. .. 

Por otr~ p·arte. loa vegetales son aíin.bolo del ciclo anual y la -

abundancia (175). y su empleo corno motivos ornamentales en las constru.s. 

cienes. se remonta a la antigüedad. 

En la decoración de las portadas churiguerescaa. su uso !ue 

arn.plian1ente
1 

difundido.. Entre los representados en la Santí'ai.ma pode-

znos distinguir tres clases diferentes: loa frutos. las flores y el fol.laje. 

De los prinleroa se destacan los racimos de uvas. De este fruto se ob

tie~e el vino que se ern.plea en el Santo Sacrificio de la Misa. mismo que 

en el nlOn:iento de la Consagración se convierte en la Sangre Divina del

Redentor. aai"' la vid, ha •ido tradicionahnente el aún.bolo del Sacrificio-

de Grieto (176). 

La granada, con au :multitud de sezn.i.llas dentro de un solo fruto. 

a.lude a la unidad de la Iglesia (177). 

Ambaa repreaenta.cionea: 1011 racimos de uvas y las granadas.

guardan una estrecha relación con los tema.a iconográficos que aquí se

rnanifie•tan¡: Cristo, la •egunda persona de· ta Santi"'si.ma Trinidad, vino

al mundo para enseft.ar a loa hornbrea el camino de la verdad. y la Igle

sia. que debe manteneree unida, tiene por misión el propagar esas en 

aefta.nzaa. 

--- - - ---------
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Las ílor_es son símbolo de las vir'tudes espirituales y del esplen

dor. asi::rnisnio son imagen de las cosas que se rn.a.rchiea.n rápidamen -

te (178). Gran part:e de las flores que aparecen en las por'tadas de la Sa~ 

tísin:i.a no son identificables. y pensarnos que su presencia obedece más -

bien a un motivo orna.mental que siznbÓlico. Sin embargo cabe hacer una 

excepción; en la portada lateral. sobre los apoyos del segundo cuerpo. se 

destacan gran cantidad de rosas. La rosa por su fragancia y belleza ev~ 

có siempre el esplendor paradisiaco. probablemente en relación con esta 

leyenda se llama a la. Virgen ' 1Rosa sin espinas", pues según la t:radición 

estaba exenta de las consecuencias del pecado original (179). En la por- -

tada lateral de la Santísima. la representación de las rosas secunda al t=. 
rna mariano que vemos en el relieve central del primer cuerpo. en donde 

aparece San Ildeíonso recibiendo de la Virgen una casulla. 

El follaje. forma.do en su mayor parte por hojas de acanto, que 

rnás que simbólicas son decorativas. aparece en las portadas. el campa

nario y la cúpula. cubriendo claros sobre las diferentes secciones de los 

apoyos• en las peanas y guardarnalletas, formando girna.ldas etc. corno

presencia del mundo natural. 

La. palabra ángel significa mensajero (180). La :misión que tie-

nen los ángeles en el cielo es la de alabar y adorar a Dios, en la tierra.

su :misión estriba en ejecutar los decretos y hacer conocer la voluntad 

del Sei'ior. El ejército angélico está formado por tres jerarquí'as. di~ _ 

didas cada una en tres coros; de todos ellos solo los arcángeles han -- -

adoptado forma individual con carácter y a.tributos definidos. Los de- - -

n.1.ás no tienen nombres ni distintivos especiales. Los ángeles son repr-:_ 

sentados como· jóvenes o nidos alados• los prin:leros con atuendos que --
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ha:n variado con l:i historia,. y los segundos siempre desnudos (181). Los 

querubines y serafines aparecen representados como cabecitas aladas -

(lBZ). 

En la arquitectura. religiosa churrigueresca son rn.Últiples las r!:_ 

presentaciones de ángeles y c:iuerubines. En la fachada principal de la 

Santísima loa vemos en la calle central y en las calles laterales aparecen 

tanto en los estípites como en los espacios que se alternan con éstos. En 

el copete que remata a esta misma portada aparecen cinco querubines. 

En la portada lateral vemos a los ángeles y querubines en las d!_ 

.ferentes secciones de los apoyos y asimismo se destacan los dos pares de 

ángeles que sostienen la mitra y el báculo pastoral. 

La concha es la parte exterior y dura que cubre a los animales -

testáceos. de tierra o .mar. Desde la antigüedad se le to.rnó corno objeto

de decoración. Se le han dado dive'rsos significados. en términos gener!!_ 

les recuerda al cristianisrn.o de na.anera an.plia. en íorn.a.a espec:Líica es -

sí"n.bolo de la gracia· de Dios y tan" .. bién de los peregrinos. 

En las portadas churriguerescas su valor es n .... ucho n .. ás decora

tivo que simbÓlié:o. En la fachada principal de la SantÍsi.rna aparecen las 

conchas forn.1.ando parte de la ornan.entación en los espacios que se alte::_ 

nan con loa. estípites del primer cuerpo. en las peanas de los del segundo 

cuerpo y a los cuatro lados de la ventana del coro.. En la portada lateral 

las vernos en el aegund~ c.uerpo. en las peanas. en la parte superior del 

medallón circular y en el nicho central. También aparecen representa-

cienes de conchas en el tambor de la cúpula. 

Loa :mascarones son rostros contrahechos. grotescos y a veces-
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ridí"culo•. Su uso es antiquí"ai.J::no y universal. aunque no con el rn.isn.o si&. 

n.ificado. pues existen varias clases de caretas: la de carácter f'unerario. 

las desti~das al culto. a la guerra. al teatro. al baile. etc. En los rni!_ 

terios y fiestas religiosas de la Edad Media figuraron las máscaras que -

se convirtieron luego en elemento de, fiestas de •ociedad (183). El cria-

tianisni.o tal.eró estas iruágenes desprovistas de- toda significación religi~ 

Sa y no es extrai'lo que aparezcan algunas máscaras en monumentos cris

tianos. En la fachada principal de la Santi'"sUna lo• mascarones aparecen 

en el remate. al lado de las pilastras. Hay ta:rnbién representaciones de 

mascarones en el ta::cnbor de la cúpula de esta igleai&. Los rnascarones

aon herencia. de la ornamentación :cnanierista. 

--.. -. - .. -. ---------



D) .. - Retablo•. Pinturas e Inventario 
de la• Obra• de Arte que ae co.!! 
aervan en el Templo. 

- -----
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En el interior de la iglesia de la. Santísima. Trinidad se conser--

van algunas obras de interés artí"stico. nuestro objetivo al elaborar este 

capítulo es el de darlas a conocer y describirlas brevemente. esperando-

que esto sirva para que más tarde se realice un análisis y estudio pro.fu!!_ 

do de cada una de ellas. 

La decoración del templo ha variado a través de los a:dos. Sab!!_ 

mos que en el siglo XVIII los muros de la iglesia estuvieron revestidos -

con retablos barrocos. que se fabricaron por la misni.a. época que se tr~ 

bajaba en la reedificación. y que fueron costeados por las distintas her-

manda.des que tenían su sede en este templo. El cronista J'uan de Viera. 

que escribe hacia 1777. nos dice " •.• aun.que todo el interior está del mi_! 

:rno modo períeccionado aun le falta el dorado de algunos colaterales que 

están a cargo de la coírad:Ía de los sast:rcs" (184). Consideramos que -

para el 18 de enero de 1783 -día en que se bendijo e inauguró el nuevo -

t:ernplo-. la mayor parte de los retablos habían sido dorados, pero es -

muy posible que algunos detalles est.uvieran inacabados. 

Con el advenimiento del neoclásico la ornamentación int.erior 

fue :modificada y siguiendo la nueva t·eri.dencia artística se colocaron otros 

retablos; Alia.ro y Pifia -que escribe en 1863- nos dice al respecto: 

" ••• tanto el altar inayor corno los latera.1es están bien adornados y est.u.-

cadas de blanco y oro al estilo :moderno" (185). De estos retablos solo -



•ub•i•te el principal. que aparece en el presbiterio. Este retablo neoclá

sico presenta un baldaquino central forrnado por cuatro colu.:rnnas corintia.a. 

En el entablamento obaervaz:no• un f'riao decorado con rnotivoa vegetales

en dorado y medallones con representaciones de querubines. Sobre dicho 

entablamento y en cada extremo hay un roleo en donde está sentado un á~ 

gel que por su postura recuerda a loa que vernos en los retablos barro-

coa ba.lbasianoa. El cuerpo superior está ornamentado con la represent~ 

ción de un.a gran concha. que presenta un entablamento con decoración v~ 

getal y un frontón triangular. Sobre este cuerpo está colocada una escu!_ 

tura de yeso de la Sa.nt!'si:rna Trinidad. 

Cada una de las callea latera.les de este retablo presenta dos c~ 

lu.rnnaa corintias que sostienen al entablamento y al frontón curvo. sobre 

el cual se levanta un remate semiesférico. 

Coronando a.todo el retablo aparece un gran resplandor dorado

que presenta la conocida forma triangular con el Ojo Divino de Dios Padre 

en el centro. 

Toda.a las colunlnas tienen sus capiteles y estrías en dorado. 

A•i:rniarno la decoración vegetal de los entabla.mentes. las distintas mol

duras y la ornarnentación que observarnos en los frontones están doradas. 

La parte: central- del altar, que for.rn.a el baldaquino. alberga ac

tualmente una imagen .moderna de: la Virgen del Perpetuo Socorro. a cu

yo• lado• aparecen la• .eeculturas de cuatro ángeles. dos aparentan sos

tener la imagen y lo• otro• dos portan una co~ona .. 

En cada una de las calles laterales ve.moa una escultura; la de -

la derecha repre•enta a San Pablo y la otra a San Pedro. En la parte S':!., 

perior de eetaa rniarnas callea están pintados unos escud.os; uno íorn:lado 
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por atributos papa.les y el otro con atributos de obispos. 

Los dos retablos que vemos en la nave de crucero son de mala-

calidad y no tienen valor artístico,,. se colocaron ahí a principios del siglo 

•ctua.l., Además de estos hubo otros cuatro semejantes en los muros del 

primer y tercer tramos de la. nave principal y que desaparecieron en --

1966. durante las obras de reparación emprendidas por la Dirección de -

Monumentos Coloniales del lN.Al-1. 

Obra del siglo XIX fue también la decoración de las bóvedas a -

base de moti.vos geométricos y formas vegetales de yeserí"a pintada en d~ 

rado. Actualmente queda parte de esa ornanientación en las bóvedas y -

arcos del crucero. del presbiterio y de la sacrist:í"a. así' corno en el ta~ 

bor de la cúpula. en donde también se conservan unas guirnaldas forma-

das por hojas de laurel de color vert.le que aparecen enmarcando a las 

ocho ventanas. 

Fue también durante el siglo XIX cuando las pechinas y la cúpuia 

se decoraron con pinturas murales al temple. siendo éstas de mediana c~ 

lidad. Desgraciadamente es :muy poca la. iníorrnación que henl.os podidc 

obtener al respecto. En el Archivo y Laboratorio Fotográfico del lNAH 

en una pequefia nota explicativa de la.a fot ografÍas del interior del templo 

se :menciona. que la;_• pinturas se hicieron a mediados del siglo XIX y que 

fueron obra de un pintor de apellido Rarn.í'"rez. En la cúpula se re.prese"!_ 

taren algunas escenas del Antiguo Testamento y en cada. una de las pee~ 

na.a la figu:-a. de un evangelista. siendo estas Últimas las Únicas que se -

conservan. si bien. están r;tocadas y se han auprll:n.ido los fondos ori~ 

na.lea y la.a nubes. 

-- - - - -. ---
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En loa cri•tales de las ocho ventanas que se encuentran a lo lar

go de la nave aparece el :cnotivo ornamental de la cruz de :r.n.a.lta. OarC:ía 

Cubas,. refiriéndose a la Archicofradr"a de la Santí"sirna Trinidad. nos di

ce: " ••• su. estandarte tenía una cruz roja y azul en caznpo carrnesí"' (186). 

En estas ventanas los dos brazos verticales de la cruz aparecen en color 

rojo y los horizontales en azul. un pequeiio círculo de color arn.arillo une 

loe cuatro brazos y un c!'rculo blanco encierra toda la representación. 

Todas las ventanas tuvieron los cristales de sus cuatro extremos 

en azul. actualrn.ente han sido ree:rnplazados por cristales incoloros .. 

El nlia:rno rnotivo ornamental de la cruz de los trinitarios se 

pite en los cristales de las ocho ventanas del tambor. En la nave del cr!::!_ 

cero aparece en las cuatro ventanas ovales y en la ventana rectangular -

que ve hacia el sur. siendo en este Último sitio en donde la representación 

alcanza e1 mayor grado de estilización y aparece encerrada. en un cuadr.,!!.

do. 

Pieza de gran valor que a.fortunada:n:lente se ha conservado en 

buen e•tado hasta nuestros d!"aa. ea la. balaustrada del coro; finamente 

tallada en rnade;a. está decorada con cinco figuras de .... ángel~s pintados -

en dorado y que sostienen canastos de frutas .. 

De gran interés ·artístico es también el cancel que está colocado 

en la entrada principal. Tallado en cedro. presenta en su parte superior 

cinco vano• de f'orma n::rlxtilí"nea. a cuyos lados aparecen guirnaldas y ª.!!. 

gelilloa en dorado. La• hojas del cancel lorrnadas por tableros niixtos

presentan una serie de rn.olduraciones talladas & diíerentes profundidades. 

que íorman vibrantes diseftos geornétricos que •e alternan con moti.vos -
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vegetales y bellas figuras de ángeles. cuya representación es su.znarr .. en- -

te rara dentro de la iconografía del barroco rr ... exicano .. 

La puerta principal del templo, obra del siglo XVIII. presenta -

las hojas talladas. también a base de grandes tableros n ... ixtos y n .. oldura

dos. en donde los motivos principales son el escudo. pontificio for:n ... ado 

por la tiara y las llaves y la t:an repetida cruz de rualta. 

Entre el cancel y la puerta de entrada hay una vitrina que conti~ 

ne una escultura de la SantÍsin.1a Trinidad. Las figuras que la con,ponen 

están dispuestas de la siguiente forn1.a: Dios Padre aparece sentado• at~ 

vi& do con vestiduras papales y portando una tiara sobre su cabeza. De -

acuerdo con la tradición, se le representa con .. o una persona de edad ava:! 

zada. con arrugas en la frente y la barba y el cabello blancos. Dios Hijo. 

recostado sobre las rodillas de su padre. presenta las huellas físicas de 

su pasión y yace desfallecido. El Espíritu Santo -con .. o en otras obras

de la •época- está representado por una pequeda paloma de plata que lu-

con ... o volando cerca del hon ... bro izquierdo del Padre Eterno. 

Este grupo escultórico alcanza una. altura aproxin .. ada de 40 cr.a: .... 

Las dos figuras son de n ... adera y sus vestiduras de tela. Las fa.cciones

de an~bos personajes son de muy fina factura. destacándose la expresión 

de dolor que presenta el rostro de Cristo. así con ... o la :flacidez de su -

cuerpo agonizante. Por su expresión se trata de una obra ya acadénlica. 

En el sotacoro del templo hay una escultura de un Cristo cruci~ 

cado. la figura en si no es de gran calidad y está rnu>· retocada. pero en 

canJ.bio. rn.uy interesante es el trabajo de taracéa de la cruz. Loa .rr ... ad~ 

roa son de !orrr .. a octogonal y presentan incrustaciones de carey y hue•o. 
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Pintura• de caballete. 

En lo• muro• de l~-nave principal del templo de la Santísima. se 

localizan doce oleos de gran interés. Las pinturas realizadas sobre tela. 

aon de forma oval. once de ellaa de iguales dimensiones. la restante lig=., 

rarnente más pequefl.a. que las. anteriores. Todas presentan rnarcos de n:.~ 

dera cubiertos de oro de hoja. 

Uno de ~os lienzos está íirrn.ado por Michael Rudesindo Contreras. 

Aunque los demás no tienen firn.a alguna. consideran.J.os que todos 

obra del rnisrno autor; pues la calidad y características pictóricas que 

presentan son semejantes. Por otra parte. sabernos que fue costumbre

que en casos de series fuera firmada una sola obra. 

Las noticias que henJ.os podido recabar sobre Micha.el Rudesindo 

Contreraa aon muy eacasas. .Juan de Viera. el cronista del siglo XVIII. 

en su Breve y Compendiosa Narración de la Ciudad de México presenta u

na. lista de pintores coloniales -en su mayor parte capitalinos y pobla-

noa- que divide en dos grupos (187). en el primero aparecen los nombres 

de loa que él 11a.ma"antiguos 11
, Gonzalo Obregón seftala que a éStos. Viera 

los conocía por tradición o bien por sus obras y son artí"stas del siglo 

XVU y de la primera :mitad del siglo XVIII. En el segundo grupo de la li.!_ 

ta e•tán lo• ''modernos''.· éstos eran conterr.i.poráneos de Viera (188). Mi

guei Rudeaindo Contrera.a ocupa el número treinta y tres ·de la lista de -

pintorea modernos. 

En la nómina general.de pintores coloniales que .fue realizada -

por Manuel Touaaaint y Abelardo Carrillo y Cariel (189) se le nombra así": 

Contreraa Rudeaindo. y los autores remiten al lector a los Apuntes Artí"s -
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ticos sobre la Historia de la Pintura en la Ciudad de Puebla de Bernardo 

Olivares Iriarte (190). Olivares Iriarte presenta un catálogo de pintores 

de los cuales él había visto obras en la ciudad de Puebla. y en dicho ca--

tálogo aparece el no:rn.bre de Contreras Rudesindo (191). 

Tenernos noticias de que en el año de 1754 varios pintores acudí.=_ 

ron ante el notario Andrés BermÚdez de Castro para levantar testimonio 

de su Sociedad. que parece haber existido desde 1753. siendo el preside~ 

te de la misma don José de Ibarra. Al Calce de dicho documento aparecen 

las firmas de los veinticinco pintores fundadores y entre ellas se encuen-

tra la de Miguel Rudesindo Contreras (19Z). 

As.r"pues, podemos seiialar que Contreras se destacó durante la 

segunda .rn.ital del siglo XVIII. Siendo miembro fundador de la Primera -

Academia de Pintura de México. pensamos que debió haber sido un arti!,_ 

ta de cierto prestigio. Por las noticias que tenen'l.os es posible que fue--

se poblano. 

En once de los oleos que decoran los muros del templo de la Sa!!;, 

tísinl.a se han representado martirios de apóstoles y en el otro la cruxi--

ficción de Cristo. El terna central de cada una de estas obras es el des-

nudo del personaje martirizado. el cual aparece rodeado por distintos --

grupos de personas. Aunque la disposición compositiva se repite con ír!:_ 

cuencia, podemos sei'ialar que está bien lograda y que ea interesante. 

Asirn~•rno. el pintor demuestra su habilidad en los rn.agní"'íicos escorzos 

de loa apóstoles. Lla.nl.a la atención la tonalidad clarobscura de. las re-

presentaciones que se aparta de la ~odalidad del momento y en carn.bio

recuerda la tendencia pictórica de la centuria anterior. En suma consi-
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dera..moa que e•toa medallones son obras que se destacan por au calidad-

y tra.t:antlento. aaí" co.rno por la temática representada. 

El resto de las obras pictóricas que se encuentran decorando loa 

:muros del templo de la Santí"airna. son anónimas. de segunda calidad y 

general están muy retocadas; en la. nave principal ha.y dos oleos,. en uno -

se representa a San .Ju~n Crisóstozno y en el otro a San Efrén Syro.. En 

el retablo del crucero norte aparece la irn.agen de una santa que sostiene

un copón entre sus rnanos y en el retablo del crucero sur una pintura de -

la Virgen de Guadalupe. 
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CAPITULO 1 V • 

ATRIBUCION DE LA OBRA • 
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Hasta la. fecha no contarnos con ningún. documento donde se haga

referen.cia al &rquitecto o arquitectos que elaboraron el proyecto para. la.

construcción del ternplO de la Santísima Trinidad. Tampoco hay ningún -

dato al respecto en las obras que hemos revisado de los cronistas y auto-

re• de loa aigloa XVIII y XIX. 

En el libro de Silvestre Baxter: La Arquitectura Hispano Colonial 

en México. publica.do en 1901 (193). es cuando por primera vez se atribuye 

la iglesia de la Santí'"sirna Trinidad al arquitecto Lorenzo Rodríguez. Ba.~ 

ter no da ningún fundamento documental ni formal para apoyar su apreci"!:_ 

ción. sólo torna en cuenta la cronología: "La iglesia de la Santí"sirna Tri-

nidad. comurunen.te conocida corno la Santí"si.rna.. tiene después del Sagra

rio. el exterior churrigu~reaco rn.ás importante y corn.p Licado de la ciudad 

de México. Y puesto que su comienzo data de 1755. la misma época que -

el Sagrario. es de presumir que sea obra del mismo arquitecto Lorenzo 

Rodríguez" (194). Sin embargo. el hecho de que las construcciones hayan 

sido contemporáneas no q.oa basta corno razón de peso para atribuir la --

obra a Rodrí"g:uez. 

Autore• subsiguie:nte11 a Silvestre Baxter han repetido -por inei;:_ 

cia y •in hacer las d.Sbidaa reflexiones- lo dicho por él; corno sucede en 

la obra del arquitecto Federico Mariscal: La Patria y la Arquitectura Na-

~· publicada. en 1915 (195). 
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Ta.J:n.bién en el artículo ''La Iglesia de la Santí"sirn.a Trinidad''. --

del arquitecto Antonio Muñoz. publicado en 19Z4 (196). se da por supuesto 

que el proyecto original de la portada principal del templo fue de Lorenzo 

Rodríguez; pero. -corno hemos visto. al referirnos al aspecto estructural 

del monumento-. Mu:fioz sostiene la tesis de que ese proyecto de Rodrí"--

guez tuvo que ser .modificado a consecuencia del hundimiento. y que el r*=-. 

ni.ate de la portada f'ue obra de otro arquitecto. Asimismo presenta la p~ 

sibilidad de que el Último cuerpo de la torre tampoco sea obra de Lorenzo 

Rodríguez (197). 

Como her.e.os seflalado, coincidimos con la opinión del arquitecto 

Muñoz cuando dice que como consecuencia del hundimiento del templo., el 

remate de la fachada principal fue rnodi1'icado para readaptar lo dentro del. 

conjunto. aunque no pensar.nos que se le haya dado :mayor elevación al ed!._ 

ficio. Por lo que se refiere a la intervención de dos arquitectos., esta --

nos parece una tesis aceptable; .fundamentada en el diferente tratamiento 

que se observa entre los dos primeros cuerpos de la portada y el remate. 

Por otra parte. de acuerdo con los datos históricos. sabernos que el te~ 

plo tardó en construirse aproxi.271.adarnente veinte afias. y que durante ese 

lapso hubo constantes interrupciones por !'alta de din.ero. por lo que se --

puede pensar que no siempre pudo hacerse cargo de la obra el rnis:rno a~ 

quitecto. y que es posible que otra persona haya intervenido para hacer-

los r~ajuates que eran necesarios. 

Asimismo. en 19ZS el Dr. Atl en su libro Igle•ias de México (198). 

repite la tesis de Mufioz y a.firma que el arquitecto de la Santí'sima Trini-

dad fue Lorenzo Rodríguez. y que la construyó de 1755 a 1786 (199). 
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Poatericrmen.te en 1941. la profeaora Aline Louchhcinl.. en su. -

obra The Church Facadea oí Lorenzo Rodri'"'su.ez: a Focal Point for the -

Study of Mexican Churrigueressue Architecture (ZOO). tomando come:> ba

se lo dicho por Baxter y la tesis de Mu.i'loz, elabora, por priI::nera vez. un 

análisis conipa.rativo entre la portada principal de la Sa.ntí"si.rna Trinidad 

y las portadas del Sagrario Metropolitano. La profesora Louchheirn. coi;,.. 

sidera que existen mayores semejanzas entre estos dos templos. que las 

que pudieran existir con otras iglesias churriguerescas del Valle de Mé

xico. Las semejanzas que sedala dicha autora entre la Santísima Trini-

dad y el Sagrario son las siguientes: 

La organización básica. es similar, muestra un entendimiento -

real del estilo y un tratamiento análogo. 

Las portadas están concebidas como frontispicios ornarn.entales 

que se adaptan a patrones arquitectónicos, en donde se combinan las lí"'-

neas verticales y horizontales. con predominio de las primeras. 

Las proporciones de los pedestales y íustes aon similares; pues 

los del segundo cuerpo son rnáa delgados y 1a proyección del todo y cada 

una de las parteS es nienor si se lea compara. con los del pri:rner cuerpo. 

En ambos casos el segundo cuerpo es nJ<Íll ligero y de nienor al

tura que el inferior. 

La colocación de los entablaincntoa es similar en loa dos tem--

plos (ZOl). 

Por otra parte la :misma autora aefiala conio diferencias funda-

mentales la• siguiente•: 

La concepción arquitectónica. de la Santí"'airna es más lúcida. que -

la. del Sagrario. pues los elementos dominantes se pres~ntan con rnayor -
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fuerza.. e11tilo y esrnero.. Los e len.Lentos secundarios han sido relegados -

por su í'orn .. a y posición en el proyecto. con lo que se logra r.u.ayor unidad 

y claridad .. 

La colocación libre de los estípites acentúa la proyección y la - -

ve rtica.lidad. 

En la Santísin. .. a hay interestí'pites; así se da .u ... ayor in .. portan-

cia y énfasis a la proyección de los estípites. 

La íor:n .. a en que están colocados los distintos n.1.otivos ornan .. en-

tales difiere not.ablen.1.ente, al igual que el oíicio, esto Últin ... o se debe a la 

ejecución de distintos grupos de canteros (ZO~). 

La autora acepta lo expresado por Mu.Hoz sobre la intervención 

de dos arquitectos: uno para los dos prin ... eros cuerpos de la portada pri~ 

cipal. y otro para el ren:iate. Y concluye opinando que las sen .. ejanzas bá-

sicas son suficientes para pensar que los proyectos del Sagrario y .la San -

tí"sirr ... a fueron de una. r.ra..isn1a. persona. Por las diferencias que existen en-

tre uno y otro ten1plo. ella considera que hay .n. .. ayor coherencia y uniíic~ 

ción en la SantÍsin-.. a. lo que puede ser entendido con.o innovaciones en un 

trabajo posterior del n ... isna.o arquitecto. con su estilo ya corra..pLetan ... ente -

desarrollado. Por lo tanto le parece justificada la atribución a Lorenzo-

Rodríguez (Z03). 

Hasta el n ... omento. ha sido la profesora.Louchheirn. quien ha n.1o!!. 

trado la rnayor preocupación al trata~ de fundamentar formal.mente La· a-

t-ri~ución que se ha hecho de la Santí"sima a Lorenzo Rodríguez. Noso--

tros considerarnos que evidentemente se pueden encontrar ciertas sern.e-

janzas entre los dos monumentos. pero La. mayor parte de las similitudes-

que SC Sei'ialan; la.s encontran.o.OS también en otras port.ada.s churrigueresca.a dt: 
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edificios religiosos. por ejemplo en San Felipe Neri el Nuevo. en la cap!_ 

lla de Balbanera y en la Santa Veracruz¡ por lo que creemos que dichas -

caracterí"sticas seftaladas por la autora, no son privativas de la obra del 

arquitecto Lorenzo- Rodrí'"guez. 

Por nuestra parte. opinamos opuestamente a la tradición que atr,! 

buye ·a Lorenzo Rodrí"gu_ez la iglel'.lia de la Santísima. Las diferencias 

que hay entre la portada principal del templo que estudiarnos y las porta

das del Sagrario Metropolitano son manifiestamente notables -y más Íl'!!.. 

portantes que las semejanzas- corno para poder atribuirlas a un rnisrno 

autor. A nuestro juicio la concepción arquitectónica del Sagrario es más 

unificada. todos los e:lernentos formales muestran un tratamiento culto y 

refinado. lo que imprime especial calidad al conjunto y en general se 

percibe una euritmia que no observarnos en la Santísima. en donde si bien. 

como seft.aló el Dr. De la Maza. hay ciertas partes novedosas y bellas. -

no se logra una ar:rnonía total (Z04). 

En cuanto a la composición. la solución de la Santí'sima nos pa

rece más tradicional que la del Sagrario; corno ya hemos sefial.&do. se -

adapta a un patrón de cuadrí"cula. dentro del cual la calle central es rnás 

ancha que las laterales. y en esta. :rnis:rna calle del centro son todavía -

elementos de primer orden -como en otras portadas barrocas anterio-

res- el gran relieve y la ventana de coro. Por otra parte. los e leme~ 

tos estructurales de la Santi"'sima nos parecen más avanzados que los del 

Sagrario; los estí'pites exentos alcanzan :mayor i:rnporta.ncia formal y la 

apertura de las cornisas se presenta como una atrevida. novedad. 

Las diferencias que hay entre las portadas de dichos templos se 

puéden apreciar tarrt.bién en las distintas proporciones de los elernentos 
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en:J.pleados. por ejexnpl_o de los esbeltos estipos de los estípites nl.Ucho -

:más altos que en el Sagrario; diferente resulta también la composición -

de la portada de la. Santí"si:rn.a. en donde no aparecen interestÍpites la -

creación personal de Lorenzo Rodríguez-. corno en el Sagrario; en el-

acabado de la talla ornamental no solo difieren dichas iglesias en cuanto

ª la calidad del oíicio -en 1a Santísima. tosco y menos culto en relación

con el del Sagrario- sino también en la composición ornamental general. 

Corno ya hernos seda.lado. en la Santísima predomina la talla modelada; -

en cuanto al Sagrario. se puede decir que existe un equilibrio en la cor:n.

binaciÓn de la talla cortada y de la talla rnodelada. Las figuras escultÓ-

ricas de santos que aparecen en la Santísima se caracterizan por su rig!._ 

dez y carácter primitivo. en tanto que las del Sagrario muestran un tra-

ta.miento más culto y detallado y hay interés en la representación del m~ 

vimiento. 

Sob=e la torre. la opinión de Aline Louchheirn dif'iere de la expr=. 

ea.da por Muftoz, pues ella considera que. aunque el tratamiento de las - -

formas es tosco. está en armonía. con la fachada (2.05), consideración --

con la. que estamos de acuerdo. 

A1 referirse a la portada lateral. la mencionada autora piensa 

que el hundizniento provocó un cambio en el proyecto original. así" el pri

mer cuerpo se asemeja a los dos cuerpos de la portada principal. y el -

segunc;io se acerca más por su tratarniento al rema.te de la porta.da princ_! 

pal (2.06). Nosotros considera:rnoa que la portada lateral de la Santí"sbna 

-tanto en su primer cuerpo, como en el segundo- difiere notablemente 

por su estructura y oficio de la principal. corno heID"OS se11alado detallad!:., 

:mente en el capí"tulo lll. 
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En suzn.¡¡., dadas tales diferencias estructurales. formales y de -

of'icio que hay entre la Santísima. y el Sagrario no acepta:rnoa la interven

ción de Lorenzo Rodríguez corno autor responsable del teDlplo trinitario. 

Siguiendo la tradición. en 1951. Rornero de Terreros en su libro 

El Arte en Méxicó Durante. el Virreinato (Z07),. al ~gual_que otros autores 

anteriores a.firmó. sin niayor comentario,. que el ternplo de la Santísima-

Trinidad fue obra de Lorenzo Rodríguez. Es este el Últi.rno autor que ha.!. 

ta el momento ha so•ten.ido dicha opinión. 

• • .. 
Cozno hemos anticipado. en ninguna de las obras posteriores a -

la de la profesora Louchheirn se elabora un estudio detenido del asunto,. -

sin en1.bargo nos parece interesante presentar a continuación las princip~ 

les opiniones que se han referido a dicho problema. que si bien no se -

comprometen a hacer ninguna atribución. pueden oírecer puntos de vista 

de gran utilidad para el e•tudio de este caso: 

En 1948. Manuel Touaaaint expresó en su Arte Colonial Mexica

~· que al parecer el arquitecto de la Santísima era Lorenzo ROdrÍguez. · 

peJ:O"'que si cato "'era ex.acto. no la vió concluir, pues :murió en 1774 (ZOS). 

Touasa;nt. a diferencia de sus antecesore• no se cornpro01ete con la atr,.!. 

bución. pero ain CD'lbargo deja entrever la posibilidad de que RodrÍguez

hubiera intervenido. 

Angulo lftiguez. autor eapafl.ol en su Historia del Arte Hispanoa

mericano, publicada en. 1950 (2.09). aefl.ala que aún no se ha hecho u~ ca~ 

logo crí'tico de la obra de Lorenzo Rodrí"guez, pero que para m.ayor cla

ridad. mientraa no ae descubra lo contrario. conviene agrupar los edif'i

.cioa que pre•entan au estilo bajo su nornbre (210). Por n.uestra parte peE 
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sa..xnos que la proposici.Ón de Angulo ya no es vigente. pues los es~dios -

de arte colonial han avanzado considerablemente desde 1950 a la !echa; -

así por ejemplo. corno sabernos por años se había atribuido a Rodrí"guez

el tem.plo de San Felipe Neri el nuevo. pero ahora se ha comprobado d«?__ 

cumentalmente que dicho rnonu..rn.ento !u.e obra de lldefonso lniesta Bejar~ 

no. Conscientes del gran mérito de Rodrí"guez. pensarnos que el hacerle 

atribuciones gratuitas más que claridad provoca confusión. Al referirse 

a la Santísima. Angulo opina que tal vez sin motivo se ha considerado que 

el remate de la portada principal es de otra :mano (Zll). pero no señala -

las razones por las que difiere de esta opinión que a nosotros - corno h~ 

rnos sei'ialado-. nos parece correcta. · 

Autores más recie?tes no son partidarios de la atribución que se 

habí'"a hecho de la iglesia de la Santísima a Lorenzo Rodríguez. así Jo --

seph Baird considera en su obra The Churches of Mexico. publicada en -

l96Z. que Rodríguez. proyectó numerosos edificios. pero ~ue las atribuci2 

nes que se le han hecho -corno la fachada de Tepotz.at'lán y la de la San

tísima- parecen dudosas (ZlZ). Lamentablemente Barid no sei5.ala las-

razones formales que lo llevan a poner en duda dichas atribuciones. 

El Dr. Francisco De la Maza. en su libro El Churrigueresco en 

México. de 1969 (Zl3). aunque no presenta un análisis formal detallado.-

nos .ofrece un punto de vista muy interesante y de irn.portante considera

ción; él seftala que la iglesia de la S~ntísirna se ha at:ribuido en forma -

precipitada a Lorenzo Rodríguez; que aunque tiene algunos detalles heJ::"

mosos. corno los estí"pites aislados. la hornacina de la fachada lateral. -

la torre y la obra de relieve; el dibujo en general presenta. defectos ta--

lea que no puede atribuirse a Rodrí"guez o a Iniesta Bejarano. ambos ª.!:. 
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quitecto• de gran experiencia y sabiduría (Zl4). Refiriéndose a la porta.

da principal seftala que la ca.lle central " ••. peca de recargos inútiles y

peaados: la tiara del medallón sobre la clave, la cornisa haciendo .-::abri~ 

la.a. el desmesurado relieve de la trinidad ••• " (215). Al hablar de la PºE. 

tada lateral aeflala que " ••• tiene íin:t'si.rnos y hermosos estí"pites en am

bos cuerpos, porque loa que flanquean el nicho, para ser diferentes, 

aplastan con :rne~allones ovalados. en detrimento de la auritmia georné-

trica de sus c:o.rnpafteros. Los rn.acetones son desconsideradamente an-

chos en su base y el furioso roleo,. encima del nicho. no es de buen gusto. 

El afán de originalidad personal no es ni ha sido nunca -salvo excepcio

nes-· el mejor camino de las artes" (216). 

El Dr. De la Maza sefi.ala por prhnera vez lo inapropiado de al

gunos de 1o• elementos que forman parte de las fachadas de la Santísima. 

esos detalles atrevidos y extravagantes restan calidad al conjunto. Nos

unirn.oa a au opinión cuando :manifiesta que dicho templo no puede atribui=:_ 

ae a. Rodríguez.. Como hemos seftalado. considerarnos que a diferencia.

de la Santíaima. en las fachadas del Sagrario se logra una totai arrnoní'a. 

resultando de la rneaura. cuidado y proporción del trata.miento de cada -

una de las partes .. 

En suina. nosotX-oa descartarnos la posibilidad de la interven-

ción de Lorenzo Rodríguez en el proyecto de la Santísima. Es probable 

que eiguiendo los cánones ·modernos de la ·época. el arquitecto del ten::!:... 

plo trinitario tornara como modelo a seguir -al igual que otros artistas 

de ese tien:ipo- las portadas del Sagrario Metropolitano. aunque obvia

mente trató de imprimir a su creación un sello person.il y diferente ---
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mostrando cierto atrevini.iento. y el resul.tado fue una obra de gran im

portancia. para la escuela churrigueresca metropolitana.. pe.ro inf'erior en 

belleza si se le compara con el Sagrario. As( pues considerazn.os que in1-

plica gran riesgo de caer en el error el hacer atribuciones al respecto. -

y creemos que mi.entras no se cuente con algún docuinento que de luz al -

asunto el arquitecto de la Sa.ntí"sii:na permanecerá en el anoni:rn..ato. 



CONCLUSJ:ONES. 
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-En el sitio que ocupa el templo de la Santí"si:rna Trinidad hubo-

tres construcciones anteriores además de la que existe acÍ:ualrnente. Dos 

fueron del siglo XVI: la ermita mandada construir por los :miembros del

grernio de los sastres y la construcción de adobe que fue obra de la.s ---

monjas clarisas. quienes estuvieron en ese lugar temporalmente. De - -

ninguna de éstas dos se tiene conocimiento alguno a cerca de sus ca.rae-

terísticas formales o dimensiones. En el siglo XVII. y por cuenta de la 

cofradía de San Pedro. se edificó la tercera iglesia. de cuyas caracterí"..::._ 

ticas tampoco tenernos datos; sólo sabemos que contaba con una espacio-

sa capilla y dos sacristí"as. 

-La construcción de la iglesia dieciochesca de la Santísima Tr..!_ 

il.idad se debe a la voluntad de los miembros de dos importantes asocia--

ciones novo~ispanas de carácter piadoso. Una instituí"da por laicos: la

Archicofradía de la Santísima Trinidad y otra por sacerdotes seculares:-

la Cofradí'a de San Pedro. 

-La suma de dinero para la edificación del templo de la Santisl.. 

ma Trinidad se fue reuniendo durante los años de construcción en forma 

paulatina y tanto la Archicoíradí'a de los trinitarios. corno la Coírad:ia-

de San Pedro contribuyeron a ell~. 

-L·a importancia que la iglesia de la Santísima Trinidad tuvo d~ 

rante el virreinato puede estimarse en dos aspectos. Por una parte. un 

valor de carácter religioso. por su calidad de templo dedicado al aervi-

cío del culto católico. que más tarde alcanzaría la categoría de parro--

quia. Por otro lado está su trascendente valor _social. al .funcionar como 

sede de diversas cofradías que se encargaron de so~tener obras de ca--

rácter benéíic"o corno lo fueron el. Hospital y Hospedería de San Pedro. y 
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de otras acti.vidade•.ü¡ ....... ..cial.~ .laTOa•ci.•raa a las fanii.lias de --

1o • cofrade• y a diferente•. per808A• .. cea:ita.da a. 

-Desde el punto d.• vi.ata art!'stico. el ternplo de la Santísh:n.a --

Trinidad ea un cdi.fi.cio barroco que guarda homogeneidad en su conjunto. -

Poz- sus caracterí"sticas forma.lea y ornamentales dicho monumento debe-

catagolarae estiliática.mente dentro de la. modalidad conocida corno barr~ 

co-est!'pite. 

- La portada principal está resuelta arquitectÓnicamente .media~ 

te una solución tradicionalista. que nos recuerda por sus trazos a otras -

portadas barrocas de épocas anteriores. Se adapta a un patrón de cuadrí' 

cula y está dividida en tres cuerpos y tres calles. de las cuales la central 

es más ancha que las laterales. Conservadorarnente. el vano de la puerta 

ea de rn.edio punto. en vez de haber seguido los modelos rnás avanzados -

que lucí"an arcos xnixtilÍneos; y en esta calle central continúan siendo elea 

rnentoa de primera importancia el gran relieve y la ventana de coro. P.=. 

ro dentro de ese patrón nOs encontramol!! con dos interesantes novedades. 

Los estí"pitea alcanzan aquí" su rnáxirno desarrollo corno expresi6n forrnal. 

A diferencia de los que vernos en otras portadas :metropolitanas. éstos -

están exentos y la sección piramidal se a.larga considerablemente; así" se 

dc•taca la. importancia estructural de estos apoyos. 

La otra novedad consiste en la apertura de las cornisas de la -

calle central. si bien no· de·1 todo franca en el pri:rner cue.rpo. si total- -

mente abierta en el segundo. 

-La portada lateral presenta soluciones rnás modernas y oriEt!, 

nales; :rn.ueetra los Últimos avances formales de su .in.or.n.ento mediante un 
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trata.miento cul~ y re.f'~:nado.. Se aleja. de loa patronea tradicionales y el 

conjunto adquiere especial dinarn.isÜJ.o por la ausencia de calles laterales. 

la. f'alta. de correspondencia entre los ejes verticales de ambos cuerpos y 

el empleo de novedosas pilastras. Dichas innovaciones f'orrnales nos h~ 

blan evidentexnente de una búsqueda de nuevas directrices estructurales

que anuncian ya un prÓxi.zno nl.O:rnento de transición y que da.rí"an paso a u

na expresión barroca n:iás avanzada. 

-Siguiendo la tradición barroca, los temas iconológicos q_ue se 

presentan en las fachadas de este monumento religioso son esencialmen

te de carácter didáctico y sirnbÓlico. En la portada principal se destacan 

dos aspectos bien diferenciados. pero que aparecen est%'.,echarnente vincu

lados entre si; uno dogmático: el Misterio de la Santí'sirna Trinidad. y otro 

de valor teológico. representado por personajes de la. alta. jerarquí'a ecle

siástica que con sus estudios y razona.:rn.ientos definí.eren la doctrina cat~ 

lica. Nos parece rnuy interesante este segundo aspecto en donde se rinde 

homenaje al pensainiento y a la intelectualidad criStiana. lo cual nos ha

bla de la preocupación de carácter cultural y del interés que por la filos~ 

!!'a surgió en la Nueva Espaiia durante el siglo Xvtll. 

Loa temas iconológicos de la portada l.ateral no están manifest~ 

doa tan eapecilicarnente como en la principal; pero. en general, a través 

de laa representaciones de distintos santos. ae expresa un mensaje de e~ 

rácter moral y se deatacan devociones individuales. 

-Muchas de las íorrnaa ornamentales que reviaten a las facha

das, a la cúpula y a la. torre conservan su valor religioao tradicional y""""..! 

gunaa de ellaa dan énfaai• a loa temas iconolÓgi.cos presentadoa. En ca:EE 
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bio. hay otraa -como los elemento• geornétriciataa-. que pertenecen a 

un repertorio laico y au. funcióri es Única..z:nente decorativa. 

En el exterior. de la igleaia de la Sant:í"ahna ae combinan dos te%!_ 

denciaa escultóricas: la. talla corta.da y la talla modelada. con predo:rni-

nio de esta Última. En el tratamiento de la.a diferentes :formas se pone -

de manifiesto la libertad de expresión caracterí'"stica del barroco. pero -

entre a~baa portadas hay diferencias en cuanto a la calidad del oficio; -

siendo nl.áa :fino. culto y detallista el de la lateral. en comparación con el 

de la principal. 

-Dada.a las diferencias íornl.alea que existen entre las portadas 

del Sagrario Metropolitano y las de la Santí"airn.a Trinidad descartamos -

la posibilidad de la intervención. del arquitecto Lorenzo Rodrí"guez corno -

autor responsable del templo trinitario. 

Por el diferente tratamiento que se observa entre los dos pri.nl.~ 

roa cuerpos y el remate de la portada principal de la Santí"aUna.. y cons!._ 

derando que durante el la._rgo lapso que tardó en construirse el edificio -

-aproximadamente veinte afloa- hubo varias interrupciones. pensamos 

-a.l igual que el arquitecto :..Antonio Mufioz-que es muy probable que in-

tervinieran en la obra. doa arquitectos. 

-Lo• edificios adyacente• al teniplo de la Santí"sin:a.a Trinidad -

funcionaron como Ho•pital. Hoapederí"a y Colegio para aacerdotes secut:_ 

rea. inatitucion'I.!• di.rig~daa por loa cofrades de San Pedro. Dichos ediª-. 

cio• fueron conatruidoa en su :mayor parte durante la segunda mitad del 

siglo XVII y principios del siglo XVUl. 

A fine• de eata Última centuria se hicieron algunas obras de re

construcción. 
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El Hospital de San Pedro tuvo su época. de mayor auge entre la 

Última década del siglo XVll y el pri..J:n.er tercio del siglo XVI.ll.. Consid~ 

ramos c¡ue posteriormente en:ipezó a decaer por la íalta. de recursos ec~ 

nÓnrl.cos de los congregantes. 
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