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



EL HOMBRE, EN SU REALIDAD HISTÓRICA 
-INDIVIDUAL Y COMUNITARIA- NECESITA DEL COM -
PLEMENTO "CASA" QUE FACILITE Y COBIJE SUS -
ACTIVIDADES; LA MORADA ES PARA ÉL UNA AYUDA 
QUE COMPLETA Y PROLONGA LO QUE EN EXPRESI -
VIDAD Y ACTUACIÓN LE PERMITEN SU CUERPO, EL 
VESTIDO Y EL UTENSILIO MIENTRAS PERMANECE -
EN EL ENCUADRE CONCRETO QUE LE OFRECE SU 
UBICACIÓN URBANO - RURAL, CLIMÁTICO - GEO -
GRÁFICA, DENTRO DE SU SITUACIÓN TERRÁQUEA -
Y CÓSMICA. 

A TRAVÉS DE MUCHOS ELEMENTOS, EL HOMBRE EX~

PRESA su VITALIDAD y ESTABLECE y PROPitIA'
LA INTERCOMUN 1CAC1 ÓN QUE LO CONDUCE A LJ\>i 

LACIÓN FECUNDA Y POSITIVA; DETERMINAR EL 
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO ES EL PASO PRE -
VIO A UN CORRECTO DISEÑO, QUE AUGURARÁ 
UNA ADECUADA EDIFICACIÓN. PARA LOGRAR EL 
ADECUADO PROYECTO DE LA OBRA, ES PRECISO 
DETERMINAR CON CLARIDAD SU FINALIDAD, SU 
OBJETIVO Y LAS FUNCIONES QUE DESEMPEÑA.
SI FUE DEFECTUOSA SU PLANEACIÓN, EL EDI
FICIO ENSOMBRECERÁ, SON SUS CONSECUEN 
CIAS NEGATIVAS Y LIMITADORAS, LAS POTEN
CIALIDADES DEL MORADOR, QUE PUDIERAN SER 
MÁS LIBRES, HERMOSAS Y PLENAS. SI LA -
OBRA FUE COHVENIENTEMENTE DISEÑADA Y FUE 
SABIA Y FIELMENTE EDIFICADA, DEBERÁ ADE
MÁS ESTAR ANIMADA POR UN CARÁCTER PARTI-

ANHELADA UNIDAD. ENTRE ESTOS VARIADOS Eht> :, :j,} Cj.J.~A~ ~UE ESPECIFIQUE SU FISONOMÍA Y HA
MENTOS, LA ARQUITECTURA COOPERA A EDIFICAR~ , ~'-BLE riE SUS FUNCIONES. 
ESTA ARMONÍA. EN ESTE DIALOGAR EL HOMBRE ·-
LLEGA A ESTABLECERSE UNA REAL INTERRELACIÓN 
YO-CASA, MORADOR-EDIFICIO, PERSONA-ESPACIO. 
HOMBRE-ARQUITECTURA. SI EL EDIFICIO FUE AD~ 
CUADAMENTE DISEÑADO, FOMENTARA UNA INTERRE-
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TEMA T E S I S 



UNO DE LOS TIPOS DE ESPACIO ARQUITECTÓNICOS 
MÁS REPRESENTATIVO DE LA CULTURA DE LOS PU~ 
BLOS SON LOS ESPACIOS DESTINADOS AL CULTO 
RELIGIOSO CATÓLICO. ESTOS ESPACIOS HAN SU

FRIDO TRANSFORMACIONES A LO LARGO DEL TIEM
PO QUE SE HAN MANIFESTADO EN SU FORMA AROUl 
TECTÓNICA, LA CUAL SE HA AJUSTADO TANTO AL 
FUNCIONAMIENTO DERIVADO DE LA TRANSFORMA
CIÓN DE LOS RITOS COMO A LAS MODIFICACIONES 
EN LO ECONÓMICO, POLfTICO, SOCIAL Y TECNOLQ 
GICO, 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SE CONSIDERA 
DE INTERÉS Y UTILIDAD PARA LA FACULTAD DE -
ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO EL DESARROLLO COMO TEMA 
DE TESIS PARA LA MAESTRfA DE ARQUITECTURA -
CON ESPECIALIDAD EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO -
EL SIGUIENTE: 
EL ESPACIO ARQUITECTÓNICO RELIGIOSO. 
"LA BASÍLICA DE GUADALUPE". 
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HIPOTESIS 



B 



H P O T E S I S 



HIPOTESIS: 

LA EVOLUCIÓN DEL CULTO RELIGIOSO CATÓLICO 
Y DE SUS PRÁCTICAS LITURGICAS HA SIDO UN 
FACTOR DETERMINANTE EN LA TRANSFORMACIÓN 
ARQUITECTÓNICA DE SUS TEMPLOS. EN ESTE 
SENTIDO, PUEDE AFIRMARSE QUE LA ARQUI
TECTURA DE LA BASÍLICA DE GUADALUPE FUE 
CONCEBIDA PARA RESPONDER A LAS NUEVAS N~ 

CESJDADES Y A LOS PROBLEMAS QUE LA EVOLU
CIÓN DEL CULTO Y LAS PRÁCTICAS LITURGICAS 
SUSCITAN, 

LAS SOLUCIONES Y LA CONCEPCIÓN MISMA DE -
LA BASÍLICA SON TAN RELEVANTES, QUE HARÁN 
SURGIR UNA NUEVA TENDENCIA EN EL DISEÑO -
ARQUITECTÓNICO DE ESTE GÉNERO DE EDIFl-
CIOS. 

OBJETIVO: 

NUESTRO ESTUDIO PRETENDE APORTAR .A ·LA EN
SEÑANZA DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO, UNA IN 
VESTIGACJÓN SOBRE LOS DIVERSOS ESPACIOS -
ARQUITECTÓNICOS QUE A LO LARGO DE CUATRO
CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE AÑOS (1531 -
1990) SE HAN CREADO PARA VENERAR LA IMA
GEN DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, Y --
TAMBIÉN, A LA LUZ DE LAS SOLUCIONES AR
QUITECTÓNICAS QUE SE OFRECIERON EN AQUE
LLOS TEMPLOS, INVESTIGAR Y ESTABLECER SI 
LA ACTUAL BASÍLICA LOGRA SATISFACER LAS 
NECESIDADES QUE HICIERON NECESARIO EDIFI
CARLA. 



CATACUMBA DE SAN CALLISTO. ROMA. ITALIA 
UNO DE LOS PRIMEROS ESPACIOS SUBTERRÁNEOS DONDE SE DESARROLLO El CULTO CATÓLICO. 



SAN PEDRO, f{QMA, ITALIA. BASILICA DE GUADALUPE, MEXICO, D.F. 
ESTAS FOTOGRAFÍAS PERMITEN APRECIAR EL DESARROLLO Y LA EVOLUCIÓN EN LAS CONCEPCIONES Y 
REALIZACIONES DE ESTOS ESPACIOS, 

' ' 



VISTA AEREA DE LAS VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES GUADALUPANAS. 
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VISTA AEREA DE LAS VIALIDADES Y COl!STRUCCIONES GUADALUPANAS. 
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A 



ORIGENES DEL CULTO 



PRESENTO ESTE RESUMEN CON OBJETO DE MOSTRAR EL ORIGEN DEL CULTO CATOLICO Y COMPRENDER 
LA EVOLUCION DEL TEMPLO. 

ORIGENES: 

EL CRISTIANISMO NACIENTE SE DIFUNDIÓ RÁPl 
DAMENTE GRACIAS AL SISTEMA DE LA MISIÓN, -
PRÉDICA DE LA NUEVA DOCTRINA QUE SE REALI
ZABA EN LUGARES PÚBLICOS COMO LAS PLAZAS. 

LA ENORME SIMPATÍA QUE DESPERTÓ LA ESPIRI
TUALIDAD CRISTIANA PRONTO LA ENFRENTÓ CON
TRA ESTADO Y RELIGIONES PAGANAS. SE INI
CIAN LAS PERSECUSIONES Y CON ELLO LA NECE
SIDAD DE PRACTICAR EL CULTO EN LUGARES SE
CRETOS, COMO LAS CATACUMBAS. 

Es IMPORTANTE SEÑALAR QUE EL CRISTIANISMO 
ORIGINAL NO PROMOVIÓ EL SURGIMIENTO DE CD~ 
MUNIDADES DE VIDA CENOBIAL PERO QUE LOS JÚ 
Dios DE LA SECTA DE LOS ESENIOS Sf LO HI~ 
CIERON, ADEMÁS INCLUYERON EN ESAS COMUNI
DADES VOTOS DE POBREZA Y El CELIBATO, Lf\ 
ESPERANZA EN LA PARUS(A COMO ALGO INMINEN
TE Y LA CONTAMINACIÓN DEL CRISTIANISMO c'im 
EL ESTOICISMO Y EL NEO-PLATONISMO HICfERON 
SURGIR LAS IDEAS DE LA DUALIDAD ALMA-CUER-

PO, EL PRIMADO DEL ESPfRITU SOBRE EL CUER
PO, LA SEPARACIÓN DE LOS ÓRDENES TEMPORAL 
Y ESPIRITUAL. ESTAS IDEAS MOTIVAN TODO EL 
QUEHACER Y LA CULTURA DE LA LLAMADA ÉPOCA 
PATRÍSTICA, SURGE LA ESPIRITUALIDAD DEL 
APARTADO SELECTO: SE CONSIDERA QUE PARA -
GANARSE LA SALVACIÓN HAY QUE APARTARSE DEL 
MUNDO. Es LA ÉPOCA DE LOS ERMITAÑOS, ALE
JADOS DEL MUNDO. EUROPA SE CRISTIANIZA Rá 
PIDAMENTE SURGEN Y PROLIFERAN LOS MONASTE
RIOS. ESTOS SE EDIFICAN PREFERENTEMENTE -
EN LO ALTO DE LOS MONTES Y EN TORNO A ELLOS : 
SE EDIFICABAN LAS CASAS DE LOS LAICOS, ASÍ 
LA GENTE SE SENTfA PROTEGIDA POR LA DIVINl 
DAD. 

EN LA ÉPOCA DE LA APOLOGÉTICA (DEFENSA DE 
LA FÉ. CONSERVACIÓN DE LA PUREZA DE LA Docl 
TRINA) LAS CAPILLAS DE LOS MONASTERIOS s'o;.: 
EL LUGAR DONDE SE CONSERVA Y PRODUCE ~l ~ARJ 

-: 

TE SAGRADO Y SE CONSERVAN LAS RELIQUIAS. 

SE FUNDAD LAS GRANDES UNIVERSIDADES. A PAR~ 
TIR DE LOS MONASTERIOS CON EL SISTEMA DEL 



TRIVIÜM Y QUADRIVIUM (SISTEMA D.E ENSEÑANZA) 
,, '')' 

CARÁCTERES DE ESTA ÉPOCA· SON: . · .. · , . 
ARTE TEOCENTRI STA Y CULTÚRA ~~R~EADA POR LA 
IDEA DE LA TRASCENDENcr11.;.· s1

1::' E'!JiFICAN LAS 
GRANDES CATEDRALES. ~(. , 

1 ••• 

1

,. 

'·,< 

Los MONASTERIOS CONSERVAN ·L~. CULTURA. 
TRANSCRIBEN LOS ROLLOS EN LOt QUE GRANDES 
OBRAS SE ESCRIBIERON, LOS TR~DlJCEN AL LA
TfN Y PROTEGEN ESTE PRECIADOiPATRIMONIO DE 

i 

i LAS INVACIONES. 

.•'¡.,o., 

LA IGLESIA ES UN TEMPLO VIvo,6u~ ALOJA A 
LOS PERSEGUIDOS Y AL PUEBLO~~IS~o; EN CASO 
DE INVASIÓN. 

LA DECADENCIA DE LA ESCOLÁSTICA, LA IMPRE.!i 
TA, LOS DESCUBRIMIENTOS DE COPÉRNICO Y GA
LILEO, EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA, LOS -
AVANCES CIENTfFICOS PREPARAN UNA NUEVA ÉPQ 
CA: EL RENACIMIENTO, EN ÉL SE SALE EL TEQ 

, CENTRISMO Y SE LLEGA AL ANTROPOCENTRISMO. 

·' L~s. lG~ESIAS DE EUROPA SE LLENAN DE ARTE,
D~ ~N ~ARTE QUE DESPL 1 EGA A UN HOMBRE ORGU
LLOSO~DE SU CONDICIÓN. 

EL MÁS ALLÁ SE VE, SIN EMBARGO CON MIEDO LA 
ESPIRITUALIDAD DE LA ORDEN FRANCISCANA (ME.!i 
DICANTE) FUERTEMENTE INFLUENCIADA POR LAS 
PERSPECTIVAS ESCATOLÓGICAS DE JOAQUÍN DE 
fIORE SE DIFUNDIÓ POR EUROPA CON LA IDEA -
DEL INMINENTE FIN DEL MUNDO, CON LA SEGUNDA 
VENIDA DE CRISTO. SE INICIAN LAS CRUZADAS 
CON LA IDEA DE CRISTIANIZAR AL MUNDO Y VEN
CER A LOS INFIELES AÚN POR LA ESPALDA. 

EN LA CONQUISTA DE AMÉRICA SE DA LA EVANGELI 
ZACIÓN EN PARTICULAR POR MEDIO DE LAS ÓRDI 
NES MENDICANTES Y EL DESARROLLO CULTURAL 
POR MEDIO DE LOS JESUITAS, QUE SERÍAN EXPUh 
SADOS MÁS TARDE DE NUEVA ESPAÑA. 

SE EDIFICAN TEMPLOS DONDE HABÍA ANTES MONU
MENTOS A LOS DIOSES PAGANOS, CON ELLO SE -
PRETENDÍA IMPONER LA FÉ NUEVA SOBRE LA ANTl 
GUA. 

Los ATRIOS DE LAS IGLESIAS SE DESTINAN A FI 
NES CATEQUÉTICOS Y PASTORALES. SE REPRESEN 
TABAN MISTERIOS COMO LA NATIVIDAD PARA EVAN 
GELIZAR A LOS INDIOS, DE ALLÍ LA NECESIDAD 
DE QUE LOS ATRIOS FUERAN ESPACIOSOS. 



Es EVIDENTE, QUE UNA EVANGELIZACIÓN TAN RÁ 
PIDA NO PERMITIÓ LA ASIMILACIÓN GRADUAL DE 
LA NUEVA DOCTRINA, NI LA SUPERACIÓN DE LAS 
ANTIGUAS CREENCIAS, DANDO COMO RESULTADO -
EL SINCRETISMO QUE AÚN SE MANIFIESTA HOY -
DÍA. 

0UIZÁ ESTA EVANGELIZACIÓN PUDO SER TAN RÁP.l 
DA PORQUE LA NUEVA RELIGIÓN PARA LOS INDf
GENAS NO FUE UNA TOTAL !NOVACIÓN, LAS 
CREENCIAS RELIGIOSAS DE LOS NATURALES TE
NÍAN UNA GRAN SIMILITUD CON LA NUEVA DOC
TRINA. 

BIBLIOGRAFIA: 71, 72, 73. 



BAUTISTERIO s. GIOVf\llN! rn RAVEtrn, ITALIA. 
Litio DE LOS PRIMEROS ESPACIOS RELIGIOSOS CON PLAtlTA CIRCULAR. 



-·-. 



B 



B 

ORI GENES DEL CULTO GUADALUPANO 



EL TEPEYAC Y SUS ALREDEDORES. SIGLO XVIII. 



~~:~LLE DEL RETABLO y DE LA 
t:,:, l"'ULi1ClCllES L!TURG!CAS. 

" L ;. 



~:;ir 1 • 
l 



DETALLES DE LA TEXTURA DEL RETABLO DE MADERA Y DE LA ItKLINACIÓN DEL MARCO DONDE SE ENCUENTRA COLOCADA LA IMAGEN. 



LA HISTORIA DEL CULTO DE NUESTRA SEÑORA : :: 
GUADALUPE EN EL SANTUARIO DEL TEPEYAC 

SE REALIZA ESTA SfNTESIS DE LA HISTORIA DEL 
CULTO GUADALUPANO DEL ALBUM DEL 450 ANIVER
SARIO DE LA APARICIÓN DE LA IMAGEN ASf COMO 
DE LA BIBLIOGRAF!A CITADA QUE SERVIRÁ PARA
LA COMPRENSIÓN DE LA NE CES !DAD QUE SE FUE -
DANDO PARA EL CRECIMIENTO DEL ESPACIO ARQUl 
TECTÓNICO. 

l. EL CULTO GUADALUPANO EN El SIGLO XVI 

Sus ORÍGENES 

CORRÍA EL AÑO DE 1531, LA PAZ POLÍTICA CO -
MENZABA A FLORECER EN LA CIUDAD DE MÉXICO,
y sus ALREDEDORES. Los MISIONEROS FRANCISCA 
NOS Y DOMINICOS TRABAJABAN INTENSAMENTE 
EVANGELIZANDO LAS INNÚMERAS POBLACIONES DE
NATURALES, 

POR ESE MISMO AÑO, UN BUEN HOMBRE DE CLASE
"MACEHUAL" O BAJA, IBA DE CAMINO, ATRAVESA'; 
DO EL CERRO DEL TEPEYAC, HACIA LA PARROQUI \ 

DE SANTIAGO TLATELOLCO, EN DONDE LOS FRANCIS 
CANOS SE ENCARGABAN DIARIAMENTE DE ATENDER A 
LOS NATURALES. JUAN ~!EGO, QUE TAL ERA EL -
HO~BRE DEL MACEHUAL, ERA ORIGINARIO, SEGÚN -
SE DICE DE CUAUHTITLMJ, PERO TENIA ENTONCES
SU DOMICILIO EN TULPETLAC. 

CUANDO JUAN DIEGO SUBÍA POR LOS ESCARPADOS -
SENDEROS DEL TEPEYÁCAE, ABREVIADO POSTERIOR
MENTE EN TEPEYAC O DEFORMADO EN TEPEAQUILLA, 
TUVO LA IMPRESIÓN DE OIR CANTOS MARAVILLOSOS 
DE LAS MEJORES AVES CANORAS DEL PAÍS Y, A PQ 
CO CONTEMPLÓ A UNA NOBILISIMA SEílORA QUE HA
CÍA RESPLANDECER LAS PIEDRAS Y PEÑAS EN TOR
NO. LA NOBLE DAMA SALUDÓ AMABLEMENTE A JUAN
DIEGO Y LE MANIFESTÓ: 

"SABETE, AMADÍS!MO HIJO, QUE YO SOY LA SIEM
PRE VIRGEN SANTA f·1ARÍA, MADRE DEL VERDADERO
DIOS POR QUIEN SE VIVE. DESEO VIVAMENTE QUE
SE ME LEVANTE AQUÍ UN TEMPLO, PARA EN EL Mlli 
MO MOSTRAR Y DAR TODO MI MATERNAL AMOR Y PRQ 
TECCIÓN A TI, A TODOS LOS MORADORES DE ESTA-



TIERRA Y A TODOS MIS DEVOTOS, VE, PUES, A LA 
CASA DEL OBISPO DE MÉXICO Y LE DIRÁS CÓMO YO 
TE ENVIO A MANIFESTARLE CUÁNTO ANHELO QUE -
AQUf EN EL LLANO SE ME EDIFIQUE UN TEMPLO. -
LE CONTARÁS CUANTO HAS VISTO Y OIDO", 

ESTO SUCEDÍA EL SÁBADO NUEVE DE DICIEMBRE -

DE 1531. 

JUAN DIEGO CUMPLIÓ FIELMENTE CON EL ENCARGO
DE NUESTRA SEÑORA. COMO ES FÁCIL DE SUPONER, 
EL SEÑOR OBISPO NO DIO CRÉDITO A LAS PALA -
BRAS DEL INDIO. "OTRA VEZ VENDRÁS, HIJO MÍO, 
LE DIJO, Y TE OIRÉ MÁS DESPACIO Y EXAMINARÉ
LAS INTENC!O~ES CON QUE HAS VENIDO•. 

EL BUEN HOMBRE REGRESÓ A DONDE NUESTRA SEÑO
RA, TRISTE Y DESCONSOLADO, Y DIO CUENTA DE -
SU FRACASO A LA VIRGEN. POR TANTO LE ROGÓ SE 
DIGNASE ENVIAR A OTROS MENSAJEROS DE MAYORES 
PRENDAS QUE ÉL. PERO NUESTRA SEÑORA NO ACCE
DIÓ A LA PETICIÓN DEL HUt\ILDE NEÓFITO, ANTES 
BIEN LE MANDÓ ESTRECHAMENTE QUE LLEVASE DE -

NUEVA CUENTA SU MENSAJE AL SEÑOR OBISPO. 

JUAN DIEGO OBEDECIÓ; Y AL DÍA SIGUIENTE, DO 
'~ 

MINGO, VISITÓ DE NUEVA CUENTA AL PRELADO, -
ESTE AL CONSIDERAR LA PORFÍA DEL INDIO LE -
PIDIÓ UNA SEÑAL QUE LO ACREDITASE; Y MANDÓ
A DOS CRIADOS SUYOS QUE LE SIGUIERAN LA PI~ 
TA PARA INFORMARSE DE SU PROCEDENCIA, VI 
VIENDA Y COSTUMBRES. 

EL DESCORAZONADO MENSAJERO, MÁS TRISTE QUE
NUNCA, REGRESÓ LA TARDE DE ESE MISMO DOMIN
GO ANTE LA VIRGEN. EN EL INTERIM SUS SEGUI
DORES LE PERDIERON LA PISTA Y HUBIERON DE -
VOLVERSE A LA PRESENCIA DEL PRELADO, CONTRA 
RIADOS Y PENSANDO MUY MAL DEL INDIO. ESTE -
EXPUSO A LA SEÑORA DEL CIELO SU SEGUNDO FR~ 
CASO, Y A LA VEZ LA PETICIÓN DE UNA SEÑAL -
EXIGIDA POR EL ÜBISPO. 

ACCEDIÓ LA MISERICORDIOSA SE~ORA A DÁRSELA, 
PERO HASTA EL DÍA SIGUIENTE, LUNES ONCE DE
DICIEMBRE. 



PERO ESE LUNES, NO REGRBSÓ EL INDIO, PORQUE 
UN TÍO SUYO, DE NOMBRE JUAN BERNARDINO, HA
BÍA ENFERMADO GRAVEMENTE Y HUBO NECESIDAD -
DE ASISTIRLO, EL MARTES, MUY DE MAÑANA, 
JUAN DIEGO SE ENCAMINÓ A LA PARROQUIA DE 
SANTIAGO EN BUSCA DE UN SACERDOTE QUE AUXI
LIARA A SU TÍO Y DE SEGURO A OTROS MUCHOS -
ENFERMOS, PUES SE TRATABA NADA MENOS QUE DE 
LA EPIDEMIA DEL COCOLIZTLI, QUE HACIA INNU
MERABLES VÍCTIMAS. 



LA BASILICA DE Gu~DALUPE Y SUS ALREDEDORES. SIGLO XIX. 



PARA REHUIR EL ENCUENTRO CON NUESTRA SE~ORA 
EL BUEN INDIECITO NO TOMÓ EL CAMINO ACOSTUtl 
BRADO A TRAVÉS DEL TEPEYAC, SI NO OTRO UN 
TANTO DESVIADO DEL PRIMERO, HACIA EL ORIEN
TE. PERO EN VANO, SU INFANTIL ARDID RESUL
TÓ INÚTIL. AMOROSAr1ENTE LE SALIÓ AL ENCU!:l'•

TRO LA STMA. VIRGEN, ACEPTÓ SUS TARTAMUDEAN
TES EXCUSAS POR NO HABERSE PRESENTADO EL 
DÍA ANTERIOR, SEGÚN LO CONVENIDO. LA VIRGEN 
LO TRANQUILIZÓ, LE ASEGURÓ QUE SU TÍO JUAN
BERNARDJNO ESTABA YA BUENO Y SANO, Y MANDÓ
A JUAN DIEGO QUE SUBIERA A LA CIMA DEL MON
TECILLO Y RECOGIERA ALLÍ LAS FLORES QUE HA
LLASE. 

A PESAR DE SER UN LUGAR IMPROPIO PARA LA 
PRODUcc:ó;1 DE FLORES, EL "MACEHUAL" ENCON -
TRÓ MUCHÍSIMAS Y MUY HERMOSAS Y FRAGANTES, 
LAS PUSO EN EL HUECO DE SU CAPA O TILMA Y
SE LAS LLEVÓ A ~·~AR Í A SMA,, QU 1 EN LO TOMÓ 
EN SUS MANOS Y LAS VOLVIÓ A DEPOSITAR EN LA 
TIU-IA, [\¡ ·;DÓLE PRESENHSE ESAS FLORES AL S~ 

ÑOR ÜB!SPO. V LE DIJESE QUE ESA ERA LA SE -

ÑAL QUE PED ~ · , 

CUMPLIÓ EL N ÓFITO: TRAS MIL TRABAJOS Y LAR 
GA ESPERA FL~ ADMITIDO ANTE LA PRESENCIA DEL 
PRELADO, Y AL DESPLEGAR SJ CAPA PARA MOSTRAR 
LAS FLORES rJE, COMO SEÑAL ENVIABA NUESTRA -
SEAORA, SE DIBUJÓ ANTE LOS OJOS ESTUPEFACTOS 
DEL ÜBISPO, Y EN LA MISMA TILMA, LA IMAGEN -
DE L:; "ROP i i1ADRE DE DIOS POR QUIEN SE VIVE, 

DON FRAY JU~N DE ZUMÁRRAGA, QUE TAL ERA EL -
NOMBRE DEL OBISPO ELECTO DE MExrco, s~ CONMQ 
VIÓ dONDAMENTE. VENERÓ LA SAGRADA IMAGEN y -
LA CJLOCÓ PROVISIONALMENTE EN SU ORATORIO 

PART:CULAR. Eso SUCEDÍA EL MÁRTES 12 DE DI -
CIE~JRE D~ 1531, 

EL S~~OK ZUMÁRRAGA, SEGÚN ANTIGUOS TESTIMO -
NIOS RESPETABLES, MANDÓ LEVANTAR LAS ACTAS -
OFICIALES Y JURÍDICAS DE LA APARICIÓN Y DE LA 

\NERf, S!:iGULARÍSIMA CÓMO SE HABÍA DIBUJADO-
'ITE SUS PROPIOS OJOS, ESAS ACTAS NO SE E'I -

JEN-RA~ AL PRESENTE; PERO EL HECHO QUEDÓ 



DETALLE DE LA FACHADA. MOSTRANDO LA DISPOS!CION DE VITRALES Y ACABADOS DE CONCRETO. 

,, 
" 





GRABADO - COSA MARAVILLOSA - EN LAS PUPILAS 
MISMAS DE LA SAGRADA IMAGEN, COMO LO COMPRU~ 
BA EL ANÁLISIS CIENTfFICO DE AQUELLAS, GRA -
CIAS AL M~TODO DE DIGITALIZACIÓN MEDIANTE 
COMPUTADORA. 

LA MANTA EN QUE PORTENTOSAMENTE SE DIBUJÓ 
POR MANERA SOBRENATURAL LA IMAGEN DE NUESTRA 
SERORA ES DE LO MÁS BAJQ Y BURDO QUE !MAGI -
NARSE PUEDA, COMO QUE ERA EL AYATE, O TILMA, 
DE UN INDIO POBRE, CONFECCIONADA CON UNA TE
LA O TEJIDO DE "ICHTLI" (IZCLE) DE MAGUEY, 

LA SAGRADA IMAGEN MIDE UN METRO CUARENTA Y 
TRES CMS. Su ROSTRO ES GRAVE Y NOBLE, DE CO
LOR PERLA. EL BUSTO APARECE MODESTO, TIENE -
LAS MANOS SOBRE EL PECHO, LLEVA UN CINTO MQ, 
RADO. APENAS SE DESCUBRE UN POCO LA PUNTA -
DEL CALZADO DEL PIE DERECHO, SU ROPAJE ES D~ 
COLOR ROSADO, QUE, EN:LA PARTE SOMBREADA, P& 
RECE ROJO, Y ESTÁ BORDADO DE DIFERENTES FLO
RES. Su VELO EXTERIOR. QUE ES AZUL CELESTE, -
LE CUBRE DESDE LA CABEZA. 

TAL FUE LA SAGRADA IMAGEN QUE SE DIBUJO MARA 
VILLOSAMENTE ANTE LOS OJOS, ASOMBRADOS DE -
DON FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA Y DE SU INT~RPRE

TE EL JOVEN PRESBÍTERO D. JUAN GONZÁLEZ, Y 
DE OTROS FAMILIARES Y CRIADOS SUYOS. TODA E~ 
TA ESCENA, COMO YA ANOTAMOS ARRIBA, SE HA -
CONSERVADO INEXPLICABLEMENTE EN LAS PUPILAS
MISMAS DE LA SAGRADA IMAGEN, ATESTIGUANDO -
ASÍ LA REALIDAD HISTÓRICA DE LOS HECHOS Y DE 
LA TRADICIÓN QUE NOS LOS HA TRANSMITIDO. 

LA ERECCIÓN DE LA PRIMERA ERMITA, EN EL LU -
GAR SERALADO POR LA MISMA VIRGEN SMA,, FUE -
COSA DE POCOS DÍAS: JUAN DIEGO, JUAN BERNAR
DINO Y OTROS MUCHOS NATURALES, POSIBLEMENTE
DIR!GIDOS POR FRAY PEDRO DE GANTE, EN DOS S~ 
MANAS LEVANTARON LA CAPILLA, 
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2. ACTOS DE CULTO ANTERIORES A 1555. 

Los HECHOS ANTES MENCIONADOS y SIGUIENDO LA 
DESCRIPCIÓN DE FRAY FIDEL CHAUVET "ABRAZAN 
DOS GÉNEROS DE FENÓMENOS: LAS APARICIONES 
DE LA VIRGEN DE JUAN DIEGO Y A JUA~ BERNAR
DINOJ SON HECHOS SOBRENATURALES, QUE SE RE
PITEN CON FRECUENCIA EN LA HISTORIA DEL PUs 
BLO DE D !OS." 

"PERO TENEMOS ADEMÁS UN HECHO COMPLETAMENTE 
INUSITADO EN ESA HISTORIA; LA IMPRESIÓN SO
BRENATURAL DE LA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA -
EN LA TILMA DEL INDIO. Es UN HECHO dNICO~ 
A LO QUE YO SÉ. Es ALGO INAUDITO. EL CRI~ 

TIANO REFLEXIVO, A MENOS DE TENER PRUEBAS 
CONTUNDENTES, SE RESISTE A ACEPTARLO. Los 
MISIONEROS DE AQUEL ENTONCES EN SU MAYOR -
PARTE, PREFIRIERON CALLAR SOBRE TAN INSÓLI~ 

TO PRODIGIO, ALGUNO, ALUDIENDO VELADAMENTE 
AL MISMO, ESCRIBIÓ EN GENERAL DE CIERTOS CA 
SOS ASOMBROSOS Y SOBRENATURALES QUE ACAECÍAN 
A LOS NEÓFITOS," 
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DETALLE DEL RETABLO Y VITRAL EN EL PLAFON. 



VISTA LATERAL DESDE EL PISO DE CAPILLAS PALCO TRAS L4 CELOS!A HACIA EL All~R. 



3. EL SOLEMNE TRASLADO DE LA SAGRADA IMA
GEN DEL TEMPLO MAYOR A SU ERMITA. 

UN ANTIGUO LIBRITO ESCRITO EN MEXICANO, LLA 
MADO VULGARMENTE EL íl!CAN MOTECPANAREFIERE: 

ªHUBO ENTONCES UNA GRAN PROCESIÓN EN QUE 
LLEVARON (LA SAGRADA IMAGEN) ABSOLUTAMENTE 
TODOS LOS ECLESIÁSTICOS QUE HABÍA Y VARIOS 
ESPAílOLES QUE GOBERNABAN LA CIUDAD, ASÍ CO
MO TAMBIÉN TODOS LOS SEAORES Y NOBLES MEXI
CAtWS Y DEMÁS GEllTE DE TODAS PARTES, SE 
DISPUSO Y ADORNÓ TODO MUY BIEN EN LA CALZA-

DA QUE SALE DE MÉXICO HASTA LLEGAR AL -
lEPEYÁCAE, DONDE SE ERIGIÓ EL TEMPLO DE LA 
CELESTIAL SEAORA, LA CALZADA, CONTINÚA EL 
MISMO ESCRITO, REBOSABA LA GENTE; Y POR LA 
LAGUNA DE AMBOS LADOS. . . IBAN NO POCOS NA
TURALES EN CAMAS Y ALGUNOS HACIENDO ESCARA
MUZAS" 

COMO NO ES RARO EN SEMEJANTES 
TUVO LUGAR UN DESGRACIADO 
UNO DE LOS ARQUEROS DISPARÓ 

OCASIONES, 
/1CC IDENTE: 

AL AIRE 
SU ARCO, PERO INFORTUNADAMENTE LA FLECHA 
FUE A CLAVARSE EN LA GARGANTA DE -
Utl DESVENTURADO COMPAflERO QUE CAYÓ S Itl SE]i 
TIDO. "VIÉNDOLO YA MUERTO, PROSIGUE NUESTRA 
FUENTE, LE LLEVARON Y TENDIERON DELA!! 
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TE DE LA SIEMPRE VIRGEN NUESTRA REINA ... LE 
SACARON LA FLECHA, NO SOLAMENTE RESUCITÓ,
SINO QUE TAMBIÉN SANÓ DEL FLECHAZO, SÓLO LE 
QUEDARON LAS CICATRICES", 

ESTE SINGULAR FAVOR, VERIFICADO A LA VISTA
DEL INNUMERABLE GENTÍO, ACRECENTÓ MÁS Y MÁS 
EL FERVOR DE LOS DEVOTOS; ERAN YA DOS LOS -
SANADOS MILAGROSAMENTE POR LA VIRGEN: JUAN
BERNARDINO Y ESTE REMERO HERIDO POR UNA FLs 
CHA, 

CORRE, ENTRE LOS ANTIGUOS MANUSCRITOS MEXI
CANOS PREHISPÁNICOS, EL CANTAR DEL ATABAL-
0 "TEPENAXCUICATL", DE ORIGEN CIERTAMENTE -
PAGANO, PERO ARTIFICIOSAMENTE ADAPTADO AL -
CRISTIANISMO: EL DICHO CANTAR DECÍA EN UNA
DE SUS ESTROFAS: 

Tu ALMA, OH SANTA MARÍA, 
ESTÁ COMO VIVA EN LA PINTURA, 

NOSOTROS LOS SEÑORES LE CANTÁBAMOS 
EN POS DEL LIBRO GRANDE, 

Y LE BAILÁBAMOS CON PERFECCIÓN, 
Y Tú, ÜBISPO, PADRE NUESTRO, PREDICABAS 
ALLÁ A LA ORILLA DEL LAGO" 

ESTE CANTAR ES SU ACOMODACIÓN Y VERSIÓN CRIS
TIANA, CIERTAMENTE ES ANTERIOR A 1548, AÑO EN 
QUE MURIÓ EL PRIMERO Y ÚNICO ÜBISPO DE MÉXICO, 
D, FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA, QUIEN LLEVÓ LA MA -
YOR PARTE DE SU VIDA JERÁRQUICA, EL TITULO DE
ÜBI SPO, EL A'tü DE 1547 FUE ELEVADO A LA CATEGQ 
RÍA DE ARZOBISPO; SUS SUCESORES OSTENTARON TO
DOS EL TÍTULO DE ARZOBISPOS, 

Los VERSOS CITADOS SE REFIEREN CLARAMENTE A LA 
PROCESIÓN YA REFERIDA CUANDO EL SEÑOR OBISPO -
ZUMÁRRAGA TRASLADO LA SAGRADA IMAGEN DE SU CA
TEDRAL A LA ERMITA, LO QUE ACONTECIÓ EL 26 DE
DICIEMBRE DE 1531, SEGÚN LOS DATOS DEL YA CITA 
DO NICAN MOTECPANA. EL AUTOR DE ESTE ESCRITO = 
TOMABA COMO FUENTES LOS "RETABLOS" O PINTURAS
GENUINAS, EN QUE SE REPRESENTABAN LAS GRACIAS

RECIBIDAS, COMO LA DEL INDIO SANADO, POR LA -



VIRGEN, DE LA HERIDA QUE LE HABÍA CAUSADO LA 
FLECHA DE QUE ARRIBA DIJIMOS. Esos RETABLOS 
SE EXHIBEN EN EL SANTUARIO, 
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4. TESTIMONIO DE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO Y 
OTROS 

.-.BERNAL DfAZ DEL CASTILLO, QUE SALIÓ DEFI
NITIVAMENTE DE MÉXICO EN 1550, ESCRIBIÓ EN -
SU AFAMADA HISTORIA VERDADERA DE LA CONQUIS-
TA TERMINADA EN 1568: 

"MIREN LAS SANTAS IGLESIAS CATEDRALES, Y LOS 
MONASTERIOS DONDE HAY FRAILES DOMINICOS, CO
MO FRANCISCANOS Y MERCEDARIOS Y AGUSTINOS, Y 
MIREN QUE HAY DE HOSPITALES, Y LOS GRANDES -
PERDONES QUE TIENEN, Y LA SANTA IGLESIA DE -

NUESTRA SEÑORA DE GUDADALUPE, QUE ESTÁ EN LO 
DE TEPEAQUILLA, DONDE SOLÍA ESTAR ASENTADO -

EL REAL DE GONZALO DE SANDOVAL CUANDO GANAMOS 
A MÉXICO, Y MIREN LOS SANTOS MILAGROS QUE HA
HECHO Y HACE CADA Df A, Y DÉMOSLE MUCHAS GRA -
CIAS A DIOS Y A SU BENDITA MADRE NUESTRA SEÑQ 
RA", 

Y EL PROPIO AUTOR YA ANTERIORMENTE EN EL CAPi 
TULO 150 DE SU OBRA, REFIRIÉNDOSE AL CITADO -
REAL DE GONZALO DE SANDOVAL, HABÍA ESCRITO: 

"Y LUEGO MANDÓ CORTÉS A GONZALO DE SANDOVAL-
0UE DEJASE AQUELLO DE lZTAPALAPA Y FUESE POR
T I ERRA A PONER CERCO A OTRA CALZADA QUE VA -
DESDE ÍÍÉXICO A UN PUEBLO QUE SE DICE TEPEAOUl 
LLA, ADONDE AHORA LLAMAN NUESTRA SEAORA DE -
GUADALUPE, DONDE HACE Y HA HECHO MUCHOS SAN -
TOS MILAGROS". 

EL PRIMERO Y MÁS SEVERO CRÍTICO DE LA TRADI-
CIÓN GUADALUPANA DE MÉXICO EN VISTA DE ESTOS 

Y OTROS TESTIMONIOS HONRADAMENTE TESTIFICÓ: 

"EL SEGUNDO ARZOB 1 SPO DE ~1ÉXI CO, FRAY ALONSO
DE MONTÜFAR, QUE LLEGÓ A SU DIÓCESIS POR JU -





NIO DE 1554. YA ENCONTRÓ MUY DIFUNDIDA LA 
DEVOCIÓN A LA VIRGEN DE GUADALUPE, VENERA 
DA EN UNA ERMITILLA, ADONDE ACUDÍA LA Pis 
DAD DE LOS FIELES CON TALES LIMOSNAS QUE
LE SUFRAGARON COSTEAR UNA DECENTE IGLESIA, 
Y CONSIGNAR ANUALMENTE SEIS DOTES DE A -
TRESCIENTOS PESOS PARA CASAS HUÉRFANAS. -
DICELO SU SUCESOR D. PEDRO MOYA DE CONTRs 
RAS EN PAPEL QUE SE CONSERVA ORIGINAL EN
TRE LOS DE AQUEL SANTUARIO." 

EN UNA PALABRA, EL CULTO GUADALUPANO DEL
TEPEYAC ES DE FECHA MUY ANTERIOR AL AAO -
DE 1555, 
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5. EL CULTO GUADALUPANO EN 1555 Y 1556. 
PRIMERAS INTERVENCIONES DEL SEÑOR ARZO -
BISPO MONTUFAR EN EL TEPEYAC •. 

, , .PASEMOS AHORA A REFERIR LA OBRA LLEVADA -
AL CABO POR EL SUCESOR DE DON FRAY JUAN DE 
ZUMÁRRAGA, 3 DE JUNIO DE 1548, DON FRAY 
ALONSO DE MONTÚFAR, DOMINICO, EN RELACIÓN 
CON LA ERMITA DE GUADALUPE EN EL TEPEYAC. 
EL NUEVO ARZOBISPO TOMÓ POSESIÓN DE SU SEDE 
EL 7 DE JULIO DE 1554. 

COMO RESULTADO DE LA GRAN DEVOCIÓN QUE LA -
CIUDAD DE MÉXICO Y CONTORNOS PROFESABAN A LA 
VIRGEN DE GUADALUPE DEL TEPEYAC SE REUNIÓ 
UNA BUENA CANTIDAD DE RENTA: UNOS OCHO MIL 
PESOS EN ORO, 

EL NUEVO ARZOBISPO ENCONTRÓ -SEGÚN SE CON~ 

JETURA FUNDAMENTALMENTE- QUE LA ERMITA GUA 
DALUPANA NO ESTABA BIEN ATENDIDA POR LOS -
FRANCISCANOS DE SANTIAGO TLATELOLCO, EN CQ 
YA JURISDICCIÓN ESTÁ SITUADA. COMPROBÓ 
TAMBIÉN QUE LOS MISMOS RELIGIOSOS SE ENCAR 
GABAN DE GRAN NÚMERO DE "VISITASª, O CAPI
LLAS SUBSIDIARIAS DE SU DOCTRINA DE SANTIA 
GO, QUE NO PODRÍAN, DADO SU NÚMERO RELATI
VAMENTE ESCASO, ATENDER COMO ERA DEBIDO, 
ESA DESATENCIÓN PROVOCABA MURMURACIÓNES DE 
PARTE DE LOS FIELES Y DEL CLERO. 





CtBfA COMO HONORARIOS POR ESOS SERVICIOS Y 
PRESTACIONES CINCUENTA PESOS DE ORO DE MINAS 
AL AÑO. 

POR ESTA RAZÓN EL SEÑOR ARZOBISPO MONTÚFAR 
ES LLAMADO, EN LOS DOCUMENTOS DEL TIEMPO, 
FUNDADOR DE LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE -
GUADALUPE, EXPRESIÓN ELÍPTICA QUE, EN LENGUA 
JE ECLESIÁSTICO, QUIERE DECIR: FUNDADOR DEL
BENEFICIO ESTABLECIDO EN LA ERMITA DE GUADA
LUPE. No SE LLAMÓ ASÍ AL SEÑOR ZUMÁRRAGA, -
PORQUE EL NO ESTABLECIÓ NINGÚN BENEFICIO ES
ECLES IÁSTICO EN LA SUSODICHA CAPILLA, SINO 
SENCILLAMENTE LA DEJÓ ENCOMENDADA A LOS 
FRANCISCANOS DE SANTIAGO TLATELOLCO, QUIENES 
POR SU PECULIAR VOTO DE POBREZA, INTERPRETA 
DO ESTRICTAMENTE EN AQUELLOS TIEMPOS, ERAN -
INCAPACES DE CUALQUIER "BENEFICIO" 
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ESCUDO 
DE ARMAS DE 1,IEXICO: 

CELESTIAL PROTECCION 
DE ESTA NOBIUS<;l~iA CIUDAD, OE LA NUEVA.fSPAN.~. 

Y DE CASI TODO EL NUl:VO MUNDO, 

MARIA SANTISS1MA, 
EN SU PORTENTOSA IMAGEN 

DEL MEXICANO GUADALUPE, 
\l!LAGROSA~lENTI:. APP.\lHCIDA F.N FL PALACIO .\RZ<.JllbP.\L 

LL Ano DB i531. 
Y JURADA SU PRINCIPAL PATRONA 

ll 1-A~Sl,DO Dl 1737. 

En ll angufh.1 9ut: oc311onu la Pt.>1 l U'-L 1 .~, 9uc cc~'.lt.h con ¡i~:l'~ or 
rigor en lo!!. lnd10~. mir1µ.li hl) arduri:s .il :ibr1~u tk u.m.1 kr:.1:n ..:; 

lH.SCR!lllALA 
DE ORDEN, Y ESPECIAL NOMBRAMIE:-.;TO 

Dt.L lu.:sTR:n1Mo, Y E::1:c1LlH"TU~1b.10 S1ñoR 

Dl. D. JUAN ANT0:-<10 DE YlZ.ARR.ON, Y ECUIARRETA, 
Dd Coñlejo de S. M•f!· Arzobifpo de db ~krrorol1t.lna, \' irrry, 

GobcnuJor, y C:ip1tan General de db ~ue\.l·i:.lp.1ill, 
o. CA y E r A No [)e e ... B K. e R. .... y QU 1 N r 1:. H.0, 

Pmfll~oto de eíle Arw!:ii(p.do: 

A expen[Js, y íolicirnd de ella N~bili11ima Ciudad, 
QL'li.N LO üt:.Dll.t. 

A LA A\JG.CSTA MAC>l..1fAO liH. tl\.'t.::tiO.O ill.'(, r !.t.ño~, 

EL SENOR 

DON FER N l\ N DO 
SEXTO, 

Rey de las E(plña;, y Emperador de las Indias. 
·:020~0::0::::-o=:o::;o::::o·~o,::o,:;o.20:.202.o:::.080:_:0_~0:::02o2o:

coN LlCENCU. DE LOS SUP[.klOkE\: 
lmprc:ffocn Mc:ii.:o por la ViuJJ. .i:: D. )011.rH B1.a t<Akoa or. Hoc:.41 .• lmp~c!iora 

d~'. R.c¡:. )' Ap:ltL>.IC) Tritl.i:'l¡J .ic La S11ua Cr;iz.¡j1, C:\ to.fo ca: Rc~·no. 
Aho lle 1746 



PORTADA Y LÁMINA DEL LIBRO ESCUDO DE ARMAS DE 
M~X!CO CELESTIAL, PROTECCIÓN DE ESTA NOBILISl 
MA CIUDAD, DE LA NUEVA ESPAÑA Y DE CASI TODO 
El NUEVO MUNDO, MARÍA SANTISSIMA, EN SU POR
TENTOSA IMAGEN DEL MEXICANO, GUADALUPE MILA
GROSAMENTE APARECIDA EN El PALACIO ARZOBISPAL 
EN El AÑO 1531, 
IMPRESO EN M~XICO 1746. 

6. UN SONADO "MILAGRO~ EN 1555. 

EL AÑO [~ 1555 ES MUY IMPORTANTE EN LA HISTQ 
RIA DEL CULTO GUADALUPANO DEL TEPEYAC, SE
GÚN El VIRREY DON MARTfN ENRÍQUEZDE ALMANZA, 
EN UNA CARTA Al REY FECHADA E~ j5j5!LE·CO
MENTA: 

" ... EL PRINCIPIO QUE TUVO LA FUNDACIÓN~QUE -
AHORA ESTÁ HECHA, LO QUE COMUNMENTE SE EN
TIENDE, ES QUE El AÑO DE 1555 O 1556 ESTABA 
ALLÍ UNA ERMITILLA, EN LA CUAL ESTABA LA IMA 
GEN QUE AHORA ESTÁ EN LA IGLESIA, Y QUE UN ~ 

GANADERO QUE POR ALLÍ ANDABA PUBLICÓ HABER -
COBRADO SALUD, YENDO A AQUELLA ERMITA: Y Etl 
PEZÓ A CRECER LA DEVOCIÓN DE LA GENTE.,," 

SEGÚN LOS "RETABLOS" QUE PENDÍAN EN LA ERMI-
TA Y DE DONDE TOMARON SUS NOTICIAS El GRABA
DOR STRADANUS Y EL AUTOR DE NICAN MOTEEPANA, 
UN JOVEN PARIENTE DE D, ANTON 1 O DE CARVAJAL FUE 
SALVADO DE MUERTE SEGURA. HABÍASELE, EN EFECTO, DE~ 
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DI:SCRlllIALA 
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DR. D. JUAN ANTOc.ilü Df V!ZARKON, Y EGUIARRl:TA, 
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BOCADO EL CABALLO QUE MONTABA Y CORRIA SIN 
FRENO POR ENTRE LAS BREÑAS DE LAS SERRANÍAS 
ALEDAÑAS AL TEPEYAC, PAREC[ALE AL JOVEN QUE 
DE UN MOMENTO A OTRO SE ESTRELLARIA ENTRE -
LAS ROCAS, SE ENCOMENDÓ A LA VIRGEN DE GUA
DALUPE Y ÉSTA, SEGÚN REFERIA El AGRACIADO,
SE LE APARECIÓ EN AQUEL APURADO LANCE; LA -
BESTIA SE POSTERNÓ MANSAMENTE ANTE ELLA, Y
EL JOVEN SE SALVÓ, 

ESTE FAVOR Y APARICIÓN DEBIERON DE PROVOCAR 
HONDA CONMOCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
CONTORNOS, POR LA CALIDAD DE LAS PERSONAS -
QUE RECIBIERON TAN SEÑALADAS GRACIAS; EN 
EFECTO, EL JOVEN DE QUE SE TRATA, COMO MÁS
TARDE AVERIGUÓ EL P. FLORENCIA, ERA NADA M~ 
NOS QUE HIJO DE DON ANTONIO DE CARABAJAL, -
COMO ESCRIBEN LOS ANT!GU0S CRONISTAS, UNO -
DE LOS CIUDADANOS MÁS CONSPICUOS DE LA CAPl 
TAL, COMO QUE EN 1528 HABÍA SIDO REGIDOR DE 
LA MISMA: Y EN 1533 SU ALCALDE ORDINARIO, Y 
EN 1538 FUE DECLARADO REGIDOR PERPETUO DE -
LA MISMA CIUDAD; EN LOS· AÑOS DE 1537, 1544-

Y 1550 RECIBIÓ El ENCARGO DE PROCURADOR MA 
YOR, Y EN EL DE 1558 FUE NOMBRADO ALFÉREZ
REAL, TENIA LA ENCOMIENDA DE LA POBLACI6N
DE ZACATLÁN Y POSEIA CASA Y HACIENDA DE GA 
NADO EN TULANCINGO, 

EL MISMO DON ANTONIO HIZO PUBLICAR LA GRA
CIA RECIBIDA, MANDANDO PINTAR UN MAGNÍFICO 
CUADRO DE BUEN PINCEL QUE EXPUSO EN EL SAN 
TUARIO Y OTRO MÁS EN TULANCINGO. HASTA EL 
DfA DE HOY SE CONSERVA UNA MINÚSCULA REPRQ 
DUCCIÓN DE ESE·FAVOR, GRACIAS A UN GRABADO 
DE STRANDANUS REPRESENTAD~ ENTRE LAS BRE
ÑAS DE LA SERRANÍA SUSODICHA A UN JOVEN M~ 
DIO CAfDO DE SU CABALGADURA, LA QUE SE PO~ 
TRA REVERENTE ANTE LA APARICIÓN DE NUESTRA 
SEÑORA DE GUADALUPE. AL PIE DEL MINIRE
TABLO SE LEE ESTA INSCRIPCIÓN: "TULANCINGO 
DON ANTONIO DE CARBAJAL,., ALCALDE MAYOR 
DE TULANCINGO, LLEVÓ UN NIÑO A CABALLO: 
ARRASTRÓLE El CABALLO POR UNAS BARRANCAS -
Y DIJO EL NIÑO. QUE' NUESTRA SEÑORA HABÍA 



·APARECIDO Y GÜARDÁNDOLE DE TODO MAL", 
::: ' 

AiES~A APARICIÓN DEBE REFERIRSE LA ESCUETA 
~OTICIA QUE NOS DEJÓ EL INDIO JUAN 
BAUTI~TA EN SU DIARIO, DONDE ESCRIBIÓ: "EL 
~ÑO ~~ 1555 SE APARECIÓ SANTA MARÍA DE 
GUÁDALUPE EN EL TEPEYAC". 
', .. ,' ' 

'AL Ml~MO HECHO SE PUEDE REFERIR EL TESTIMO 
NIO ÓE OTRO CRONISTA INDIO, CHIMALPAHIN, 
~UlE~ ESCRIBIÓ: AÑO XII PEDERNAL, 1556 
~ÑOS~. EN ESTE AÑO FUE CUANDO EMPEZÓ A LE
;VANTÁR~E RECIAMENTE EL MURO DE PIEDRA .•. -

. EN EL MISMO AÑO' FUE CUANDO SE APAREC 1 ó 
NÜESTRA MADRECITA SANTA MARÍA DE GUADALUPE 
EN JEPEYÁCAC. 

" ·)i''·: 
LA DIFERENCIA DE AÑO: 1556 SEGÚN CHIMALPA-

, HINi</'1555 SEGÚN JUAN BAUTISTA, LA EXPLI
, ~AN(L6~ ENTENDIDOS EN ESTAS MATERIAS POR -

·LA DIVERSIDAD DE CALENDARIOS AUTÓCTONOS 
QUE EM,PLEABAN LOS DE AMECAMECA CON RESPEC

.. TO 1A LOS NATURALES DE MÉX 1 CO-TENOCHT ITLÁN. 
,'r·: 

': ' 

RE~UMAMOS EN DOS PALABRAS. LA SUSTANCIA DE 
EStAi DECLA~ACIONES: PARA SEPTIEMBRE DE -

1556 LA ERMITA GUADALUPANA DEL TEPEYAC SE -
HABÍA CONVERTIDO EN UN SANTUARIO MARIANO TAN 
CONCURRIDO, SEGÚN LOS TESTIGOS, COMO EL DE 
NUESTRA SEÑORA DE ATOCHA EN MADRID, O EL DE 
NUESTRA SEÑORA DEL PRADO, EN VALLADOLID, A 
MEDIADOS DEL SIGLO XVI. 

FRAY FRANCISCO DE BUSTAMANTE NO CREÍA EN LA 
AUTENTICIDAD DEL HECHO GUADALUPANO Y TRATÓ 
DE PROSCRIBIR LA DEVOCIÓN A GUADALUPE, PERO 
NO LO LOGRÓ, PUES DE AHÍ EN ADELANTE LA GE!:!. 
TE SE PROPUSO FRECUENTAR MAYORMENTE EL SAN
TUARIO, COMO TESTIFICÓ JUAN DE SALAZAR: 
, , ."ADEMÁS DE ESTO, HA OÍDO DECIR, QUE, AUJ:!. 
QUE LOS RELIGIOSOS DE LAS ÓRDENES QUE RESI
DEN EN MÉXICO QUE SON PREDICADORES Y 
HAN PROCURADO ESTORBAR LA DICHA DEVOCIÓN 
QUE NO LES APROVECHARÁ NADA, ANTES SERÁN E~ 
PUELAS PARA QUE CON MÁS ARDOR VISITEN Y SIR 
VAN A LA DICHA ERMITA". Y FRANCISCO DE SA
LAZAR DECLARÓ A ESTE RESPECTO" ... "AUNQUE -
PESE A BUSTAMANTE HEMOS DE IR 
A SERVIR A NUESTRA SEÑORA DON-





DE QUIERA QUE SU IMAGEN ESTÉ; Y, CONTRADIGA 
ÉL LA DEVOCIÓN CUANTO QUISIERE, QUE ANTES -
ES DAR A ENTENDER QUE LE PESA DE QUE VAYAN
ESPAÑOLES ALLÍ, y, DE AQUÍ ADELANTE, SI ÍB~ 

MOS UNA VEZ, IREMOS CUATRO; Y POR ESTAS CA~ 
SAS HAN PERDIDO MUCHAS PERSONAS LA DEVOCIÓN 
QUE TENÍAN CON LOS SERMONES DEL DICHO FRAY

FRANCISCO DE BUSTAMANTE 11
, 

ESTE, ANTES DE TERMINAR SU PROVINCIALATO,-
HUBO DE DEJAR EL CARGO Y HUBO DE RETIRARSE
A CUERNAVACA A APRENDER MEJOR LA LENGUA ME
XICANA. CON ESTE MOTIVO EL SEÑOR MONTÚFAR -
SOBRESELLÓ LAINFORMACIÓN JURÍDICA SOBREDI -
CHA. PERO LOS AMIGOS DE BUSTAMANTE ERAN PO
DEROSOS, Y LOGRARON EN 1560 SU REELECCIÓN -
COMO PROVINCIAL Y AL AÑO SIGUIENTE SU NOM -
BRAMIENTO COMO COMISARIO GENERAL DE LA ÜR -
DEN DE MÉXICO; flERO NO VOLVIÓ A CONQUJSTAR
EL FAVOR DEL PAÍS; PREFIRIÓ EMPRENDER, EN -
COMPAÑÍA DE LOS PROVINCIALES DOMINICO Y 
AGUSTINO, UN VIAJE A MADRID EN DEFENSA DE -

LOS PRIVILEGIOS DE LOS MISIONEROS, ALLÍ MU
RIÓ EN 1562, AL PASO QUE A SUS COMPAÑEROS -
DE LAS ÓRDENES DE SAN AGUSTÍN Y DE STO. DO
MINGO SE LES CONFERÍAN SENDAS MITRAS. 

A PESAR DE LA OPOSICIÓN DE ALGUNOS FRANCIS
CANOS CONTRA LA DEVOCIÓN GUADALUPANA DEL 
TEPEYAC, EL CULTO RESPECTIVO CONTINUÓ EXTEN 
DIÉNDOSE SIN CESAR. 

L'JS -
FRANCISCAtws, SI NO TODOS CIERTAMENTE, SI -
ALGUNOS DE ELLOS, SE OPONfAN EN EL SIGLO XVI 
A ESA DEVOCIÓN, RESPONDEMOS QUE POR RAZONES 
DE MÉTODOS PASTORALES; ENEMIGOS DECLARADOS
DE TODA IDOLATRÍA, MÁXIME DE LA IDOLATRfA DE 
LOS ABORIGENES, QUERÍAN APARTARLOS DE TODO -
CULTO ESPECIAL A DETERMINADAS IMÁGENES, No -
PROHIBÍAN EL CULTO DE LAS MISMAS, PERO ERAN
ENEMIGOS DE TODO EXCLUSIVISMO ; POR TANTO 
LES PARECIA MUY MAL QUE SE CONSAGRARA DEVO -
CIÓN ESPECIAL A UNA IMAGEN POR MILAGROSA QUF 
FUESE, COMO ERA LA DE NUESTRA SEÑORA DE GUA
DALUPE. 



SOSPECHABAN QUE UN CULTO.EXCLUSIVISTA PQ 
DÍA FAVORECER LA IDOLATRf A, TANTO MÁS 
CUANTO EN LOS TIEMPOS PRE~ISPÁNICOS, 
AUN RECIENTES ENTONCES, ALLf EN EL TEPE
YAC SE HABÍA LEVANTADO UN CÉLEBRE TEOCA
LI DEDICADO A C!HUACOATL, LA MADRE DE -
LOS HOMBRES, SEGÚN LA MITOLOG(A NÁHUATL, 
POR LO CUAL ERA IN\!OCADA FAMILIARMENTE -
COMO TONANTZIN , ES DECIR, NUESTRA MADR~ 
CITA. 

\DEMÁS SE OPONÍAN ESOS MISIONEROS A DI -
CHO CULTO, PORQUE LES PARECfA MAL ESCOGl 
DO EL NOMBRE DE GUADALUPE, SEGÚN ELLOS -
HABRfA QUE LLAMARLE NUESTRA SEÑORA DEL -
TEPEYAC, PUESTO QUE ALLÍ SE LE DABA CUL
TO, 

DIOS PERMITIÓ ESTA OPOSICIÓN DE ALGUNOS
FRANCISCANOS A LA DEVOCIÓN Y CULTO DE 
NUESTRA SEílORA DE GUADAL~2E DE MÉXICO, -
COMO PARA HACER VER PATENTEMENTE QUE NO-

ERA INVENCIÓN DE ELLOS; SINO ALGO QUE TRANS
TORNABA SUS PLANES Y MÉTODOS EVANGELIZADORES~ 

ALGUNOS DE ESOS MISIONEROS ERAN ELEGANTES HU~ 

MANISTAS QUE HUBIERAN PREFERIDO ENSE~AR A LOS 
NATURALES UNA FORMA DE RELIGIÓN MÁS REFINADA; 
SIN TANTAS INVOCACIONES A SANTOS Y SANTAS, 
SINO TODA ORIENTADA A LA PALABRA DE DIOS. PE
RO LOS CAMINOS Y PLANES DE LOS HUMANOS NO CO
INCIDEN FRECUENTEMENTE EN LOS DIVINOS. ADEMÁS, 
POR LO QUE HEMOS VISTO, NUESTRA SERORA QUERfA 
SER TAMBIÉN MISIONERA DE NUESTRO PUEBLO Y ¿cQ_ 
MO PODRÍA MISIONAR SINO MANIFESTÁNDOSE DE MAN~ 
RA SINGULAR POR SU IMAGEN Y CON FAVORES EXTRA
ORDINARIOS A LA GENTE DE NUESTRO PUEBLO? .. • 



;- ,._ 

PLANO Df LA CIUDAD DE MEXICO, 1582 
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7, EL CULTO GUADALUPANO DE MEXICO EN EL 
SIGLO XVII. 

1600: LA INSUFICIENCIA DE LA IGLESIA DEL 
TEPEYAC DE 1566 Y LA NECESIDAD DE 
UN NUEVO TEMPLO. 

EN 1600 EL CABILDO ECLESIÁSTICO METROPOLITANO 
ESTANDO VACANTE LA SEDE ARZOBISPAL, CONSIDERÓ 
LA NECESIDAD APREMIANTE DE LEVANTAR UNA NUEVA 
IGLESIA GUADALUPANA EN EL TEPEYAC, PORQUE LA 
EXISTENTE ENTONCES RESULTABA INSUFICIENTE PA
RA DAR CABIDA A LAS NUMEROSAS PEREGRINACIONES 
QUE ACUDÍAN A ENCOMENDARSE A NUESTRA SEÑORA, 

PARECIÓ ADEMÁS A LOS SEÑORES CAPITULARES QUE 
EL LUGAR EN DONDE SE LEVANTABA DICHO TEMPLO.
LLAMADO ERMITA POR TRADICIONAL DENOMINACIÓN,
NO ERA CONVENIENTE, POR LA POCA RESISTENCIA -
DEL TERRENO Y POR HALLARSE UN TANTO ALEJADO -
DE LA CALZADA O CAMINO REAL. DETERMINARON EN 
CONSECUENCIA QUE LA NUEVA EDIFICACIÓN SE ERI
GIESE EN LAS PROXIMIDADES DEL CAMINO REAL, 
DONDE SE VE LA ANTIGUA BASÍLICA. 

A LA STMA. VIRGEN MARÍA, REINA DE LOS CIELOS Y 
PATRONA SINGULARÍSIMA DE LA PROVINCIA MEXICANA 
FUE DEDICADA ESTA ERMITA (SACELLAM) Y LEVANTA
DA DESDE SUS CIMIENTOS, EN LA QUE SE GASTARON 
MUY CUANTIOSAS LIMOSNAS, EL AÑO DEL SEÑOR DE -
1609, SIENDO PONTÍFICE ROMANO, PAULO V REY DE 
ESPAÑA, Y DEL NUEVO MUNDO EL CATOLICISMO FELI
PE III, VIRREY D. LUIS DE VELASCO Y ARZOBISPO 
DON FRAY GARCÍA GUERRA, DE LA ORDEN DE SANTO 
DOMINGO, 

EL SEÑOR ARZOBISPO GARCÍA GUERRA FALLECIÓ EL -
22 DE FEBRERO DE 1612, SUCEDIÓLE EN LA SEDE AR 
ZOBISPAL DON JUAN PÉREZ DE LA SERNA, QUIEN EN
TRÓ EN MÉXICO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE ESE AÑO Y 
GOBERNÓ SU DIÓCESIS HASTA 1625, EN QUE FUE TRA~ 
LADADO A ZAMORA DE ESPANA. 



DON JUAN PÉREZ DE LA SERNA TOMÓ MUY CORDIAL -
DEVOCIÓN A LA GUADALUPANA DEL TEPEYAC, MANDÓ
AMPLIAR LA NUEVA IGLESIA Y QUISO IMPREGNAR DE 
DEVOCIÓN GUADALUPANA A LOS LLAMADOS A LAS SA
GRADAS ÓRDENES, 

EL SÁBADO 15 DE MARZO DE 1614, ORDENÓ EN LA -
"ERMITA" AL SUBDfACOMO D. ALONSO DÁVALOS, Y 
EL SÁBADO 21 DE MAYO DEL MISMO AÑO LE CONFI -
RIÓ EL DIACONADO, Y LE PROMOVIÓ AL PRESB!TE -
RIADO EL 4 DE ABRIL DE 1616, SIEMPRE EN LA 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE. 

ESTE SACERDOTE, DON ALONSO DÁVALOS, LLEGARÍA 
CON EL TIEMPO A SER ARZOBISPO DE MÉXICO, Y 
ANTES SERÍA CONSAGRADO OBISPO DE ÜAXACA A DON_ 
DE LLEVÓ EL CULTO GUADALUPANO. 

MERECE LA PENA QUE CITEMOS POR ENTERO, AUNQUE 
TRADUCIDAS AL CASTELLANO, LAS TESTIMONIALES -
DE UNA DE ESAS ORDENACIONES. DICEN ASÍ: 

"EL l LMO, D, JUAN PÉREZ DE LA SERNA, POR LA -
GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA, ARZO
BISPO DE MÉXICO Y DEL REAL CONSEJO DE SM, ETC, 
, , , HACEMOS SABER QUE EL AÑO DE 1614 DEL NA -
CIMIENTO DEL SEÑOR, EL SÁBADO DE LAS CUATRO -
TÉMPORAS, DESPUÉS DE LA FIESTA DE LA EXALTA -

CIÓN DE LA SANTA CRUZ, CELEBRANDO ORDENA -
CIONES GENERALES EN LA IGLESIA O ERMITA DE 
LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARfA DE GUADALUPE, 
FUERA DE LOS MUROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
ESTIMAMOS PROMOVER AL PRESBITERADO, PREVIO
EXÁMEN Y APROBACIÓN, CON DISPENSA DE LOS IN_ 
TERSTICIOS Y CON LICENCIA," 

POR AQUELLOS DÍAS HUBO UNA INUNDACIÓN" 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, E~! ESA INUNDA

CIÓN- SE TENfA A LA SAGRADA IMAGEN EN LA MI~ 
MA CATEDRAL, Y, SOBRE TODO, TENÍAN EL TESTJ_ 
MONIO VIVIENTE, SINCERO, INGENUO DE TANTAS 
VÍCTIMAS DE LA TERRIBLE INUNDACIÓN, QUIENES 
A PESAR DE TODO, NO PERDÍAN LA FE EN LA VIR 
GEN DEL TEPEYAC. No ERA LA FE, DE ESA PO -
BRE GENTE, UNA FE Y UNA RELIGIOSIDAD INTER& 
SADASi BUSCABAN ALGO MÁS HONDO Y MÁS TRAS -
CENDENTAL QUE VERSE LIBRES DE UNA CALAMIDAD 
MATERIAL, SE CONFORMABAN CON LA VOLUNTAD -
DIVINA: Y EN SU MANIFIESTO DESAMPARO, SU -
FE -LA FE DE ESE PUEBLO- SE PURIFICABA Y 
ACRISOLABA, 

EN UNA PALABRA, AQUELLA DOLOROSA INUNDACIÓ~ 
DE CINCO AÑOS, FUE EL CRISOL DE LA FE AUTEN 



TICA DE AQUELLA POBRE GENTE, 

Tono ESO LO COMPROBABAN DIARIAMENTE LOS FRAN
CISCANOS, DOMINICOS Y AGUSTINOS Y OTROS RELI
GIOSOS, MUCHOS DE LOS CUALES SE SEÑALARON NO 
MENOS QUE EL ARZOBISPO Y EL VIRREY POR UNA -
CARIDAD DELICADA Y OPERANTE PARA CON LOS DES
DICHADOS, 

CUANDO, FINALMENTE CESÓ LA INUNDACIÓN EL AÑO 
DE 1634, MUCHOS ECLESIÁSTICOS Y RELIGIOSOS, -
VEÍAN CON NUEVOS OJOS, DE UNA FE MÁS PURA, 
MÁS SENCILLA Y MÁS HONDA, LA IMAGEN ORIGINAL 
DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE. 
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8. • LA "ERMITA" DE GUADALUPE ES ELEVADA 
A LA CATEGQ~IA DE COLEGIATA 

SE DIGNÓ EXIGIR O INSTITUIR LA "ERMITA", QUE 
EN REALIDAD, COMO YA HB-:OS VISTO, ERA UNA -
GRAN IGLESIA, EN INSIGNE Y PARROQUIAL COLE -
G!ATA. ESTO ES, EL PADRE SANTO DECRETÓ, CON 
FECHA 9 DE FEBRERO DE 1725, QUE EL SANTUARIO 
DEL TEPEYAC, A PARTIR DEL AÑO DE 1726 FUERA
SERVIDO POR UNA CORPORACIÓN ECLESIÁSTICA, LLA 
MADA COLEGIO, CONSTITUIDA POR UN ABAD Y DI -
VERSOS CANÓNIGOS Y OTRAS D 1 GN IDADES ECLES I Á~ 
TICAS MENORES. Los MIEMBROS DE ESTE CoLEGIO
ESTARfAN AL DfA SIGUIENTE, A LA CATEDRAL, EN 
CUYO ALTAR MAYOR FUE SOLEMNEMENTE COLOCADA. 

NOTEMOS QUE EN ESA PROCESIÓN TUVIERON SEÑALA
DO LUGAR LOS MIEMBROS DE LAS ANTIGUAS ÓRDENES 
MISIONERAS DE SAN FRANCISCO, SANTO DOMINGO, -
Y SAN AGUSTfN. PRESIONADOS POR LA NECESIDAD,
y URGIDOS POR LA INVITACIÓN DEL SEÑOR ARZOBI~ 



PO, NO PUDIERON EXCUSARSE DE TOMAR PARTE EN 
AQUELLA DEVOTA PEREGRINACIÓN, 

NO HACE FALTA NARRAR CIRCUNSTANCIADAMENTE A 
TODOS LOS DIVERSOS ACTOS RELIGIOSOS QUE ESE 
AÑO Y LOS SIGUIENTES, HASTA EL DE 1634, SE
LLEVARON A CABO EN LA CATEDRAL ANTE LA IMA
GEN DE LA VIRGEN r1oRENA, IMPLORANDO SU AUXl 
LIO Y SOCORRO EN TAN GRAVE LANCE, 

DURANTE TODOS ESOS AÑOS DE CALAMIDAD, SE -
MULTIPLICARON LAS NOVENAS A LA VIRGEN DE -
GUADALUPE Y LAS ÓRDENES RELIGIOSAS SE TURN~ 
BAN LOS NOVENARIOS, DISTINGUIÉNDOSE MUY ES
PECIALMENTE LOS MERCEDARIOS Y SU PROVINCIAL. 

POR OTRA PARTE, EL VIRREY DIVIDIÓ LAS VA -
RIAS SECCIONES DE LA CIUDAD ENTRE LAS ÓRD~ 

NES RELIGIOSAS PARA FORMAR UN CENSO DE LAS
FAMILIAS NECESITADAS Y PROVEERLAS DE LO NE
CESARIO. 

Los MIEMBROS DE LAS ANTIGUAS ÓRDENES TUVIE
RON OPORTJN !DAD DE COMPROBAR LOS ESTRAGOS -

DE LA INUNDACIÓN Y DE PALPAR, POR ASÍ DECIR 
LO, LA VIVA FE DEL PUEBLO SENCILLO EN SU M~ 

DRECITA DE GUADALUPE. ALGUNOS DE ESOS RELI
GIOSOS, ACASO NO LA VENERABAN AÚN BAJO ESA
ADVOCACIÓM; PERO AQUELLOS TESTIMONIOS DE FE 
ARDIENTE E INGENUA DE LA GENTE HUMILDE DEBI~ 
RON COMMOVERLOS HONDAMENTE. 

PERO A PESAR DE LAS MULTIPLICADAS PLEGARIAS, 
LA GRACIA IMPLORADA DE QUE CESASE LA INUND~ 

CIÓN NO SE CONCEDIÓ POR LARGO TIEMPO, Y ELLO 
NO OBSTANTE, EL PUEBLO PIADOSO Y DEVOTO TE
NÍA CONCIENCIA DE QUE ALGO MISTERIOSO SE E~ 
TABA OPERANDO EN ELLOS, ALGO QUE NO ACERTA
BAN A DEFINIR. ALGO SEMEJANTE ACONTECE A -
AQUELLOS ENFERMOS QUE, ARMADOS DE VIVA FE,
IMPLORAN DEL SEÑOR LA SALUD CORPORAL SIN Ah 
CANZARLA. No DESESPERAN, NO PIERDEN LA FE,
y EN LA MISMA DENEGACIÓN DE LA GRACIA TAN -
ARDIENTEMENTE ANHELADA, DESCUBREN UNA GRA -
CIA MAYOR, DE ORDEN MORAL Y ESPIRITUAL, QUE 
ESTIMAN EN MÁS QUE LA PROPIA SALUD CORPORAL. 



ALGO DE ESTO ACONTECIÓ, EN ESTOS LARGOS -
CINCO AÑOS DE INUNDACIÓN CONTINUA, A LA -
CIUDAD DE t1f~XICO. UNO DE ESOS EFECTOS, 
FUE EL PAULATINO CAMBIO DE MENTALIDAD QUE 
TUVO LUGAR ENTRE MUCHOS RELIGIOSOS DE LAS 
ANTIGUAS ÓRDENES RELIGIOSAS QUE HABÍAN 
INICIADO Y PROSEGUIDO LA EVANGELIZACIÓN -
DE NUESTRA PATRIA DESDE EL SIGLO XVI. 

LA ERMITA 
RECIBIÓ ASÍMISMO EL CALIFICATIVO DE PARR~ 
QUIAL. SE LE DESIGNÓ TAMBIÉN COMO INSIGNE 
POR LA AL TA CAL! DAD DEL SANTUARIO Y POR -
LAS EXCELENTES PRENDAS MORALES Y ESPIRI -
TUALES DE LOS SUJETOS QUE POR LEY HABRIAN 
DE SER ESCOGIDOS Y SELECCIONADOS PARA FOR 
MAR EL CABILDO DE LA PROPIA COLEGIATA. 

BIBLIOGRAFIA: 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 25, 62 y 63. 

ESTOS TESTIMONIOS RELIGIOSOS, POLÍTICOS Y 
SOCIALES MUESTRAN EL DESARROLLO HISTÓRICO~ 
MÁS SOBRESALIENTE DE LAS ETAPAS GUADALUPA
NAS Y LAS NECESIDADES QUE SE FUERON DANDO 
PARA EL CRECIMIENTO DEL ESPACIO ARQUITECTÓ
NICO, 



VISTA CENTRAL AL NIVEL DE LAS CAPILLAS PALCO DONDE SE OBSERVA LA POSICICN DEL CRISTG 
CON RESPECTO A LA IMAGEN. 



VIENDO llACI~ EL ALTAR SE APRECIA LOS NIVELES DE LA ESCALINATA. EL ALTAR Y LA D!SPOS!ClON 
MODIFICABLF -SEGUN LA CEREMONIA- DE LOS ASIENTOS PARA LAS AUTORIDADES ECLESIASTICAS. 
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CRONOLOGIA DE LAS EFEMERIDES GUADALUPANAS MAS RELEVANTES 

1474 - 1990 



EFEMERIDES GUADALUPANAS 

ESTA RELACIÓN HISTÓRICA DE MÉXICO PRETENDE 
ESTABLECER LOS PERÍODOS Y FECHAS MÁS IMPOR
TANTES, YA QUE ESTAN ÍNTIMAMENTE LIGADOS 
CON LA HISTORIA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, 

1474, NACE JUAN DIEGO EN EL BARRIO DE TLA
YÁCAE, EN CUAUTITLÁN, 

1492. 12 DE OCTUBRE. CRISTÓBAL COLÓN LLEGA 
A LA ISLA DE GUANAHANI Y CON ELLO DESCUBRE 
AMÉRICA. 

1519, HERNÁN CORTÉS, CON UNA EXPEDICIÓN SA
LIDA DE CUBA, ARRIBA A LAS COSTAS DE MÉXICO. 
EL VIERNES SANTO FUNDA EL AYUNTAMIENTO DE -

'LA VERA CRUZ; EL 7 DE NOVIEMBRE LLEGA A 
TENOCHTITLÁN, CAPITAL DEL IMPERIO AZTECA Y 
ES RECIBIDO POR MOCTEZUMA II. 

1526. 2 DE JULIO. LLEGAN A LA NUEVA ESPAÑA 
LOS DOCE PRIMEROS DOMINICOS, PALADINES DE 
LA DEFENSA DE LOS ÍNDIGENAS, COMO FRAY BAR
TOLOMÉ DE LAS CASAS Y FRAY JULIÁN GARCÉS . 

., 

11529. FALLECE MARÍA LUCÍA, ESPOSA DE JUAN 
DIEGO. 

1530. 2 DE SEPTIEMBRE. ' SE ER 1 GE EL ÜB I SPA
DO DE MÉXICO, 

1531. 9, 10 Y 12 DE DICIEMBRE, APARICIONES DE 
LA VIRGEN DE GUADALUPE A JUAN DIEGO, EN LAS 
INMEDIACIONES DE UN CERRO LLAMADO TEPEYÁCAE, 
UBICADO AL NORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TRÁS 
LA APARICIÓN DEL DÍA 12, TIENE LUGAR LA REVE
LACIÓN DE LA IMAGEN ESTAMPADA EN LA TILMA DE 
JUAN DIEGO, ANTE FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA, EFE~ 

TUADA ESE MISMO DÍA EN LA CASA DE ÉSTE ÚLTIMO. 

1531. DICIEMBRE 12, A FEBRERO 6 DE 1532, FRAY 
JUAN DE ZUMÁRRAGA COLOCA LA IMAGEN EN SU ORATQ 
RÍO PARTICULAR, PERO ANTE EL NÚMERO CRESC 1 ENTE 
DE GENTES QUE ACUDEN A VERLA, LA LLEVA A LA 
l GLES 1 A MAYOR DONDE PERMANECE HASTA SU TRASLA
DO A LA ERMITA QUE SE MANDA CONSTRUIR EN EL Ti;_ 
PEYAC, ZUMÁRRAGA~ ENTRE TANTO, INICIA LAS AVE
RIGUACIONES DEL CASO Y DE ELLAS SE DESPRENDE 
UNA QUINTA APARICIÓN, ESTA VEZ A JUAN BERNARD.l 
NO, TÍO DE JUAN DIEGO, A QUIEN LA VIRGEN LE D.l 
CE LLAMARSE TLECUAUHTLAZUPEUH (LA QUE VIENE VQ 
LANDO DE LA LUZ. COMO EL AGU 1 LA DE FUEGO) . Los 



ENVIADOS DEL ÜBISPO, AL NO PODER PRONUNCIAR 
ESTE NOMBRE, LO TRANSFORMAN EN EL DE GUADAL!! 
PE. 

1532. 7 DE FEBRERO. EN SOLEMNÍSIMA PROCE 
SIÓN, ES CONDUCIDA LA IMAGEN DE LA VIRGEN -
DE GUADALUPE HASTA LA ERMITA QUE SE LE HA -
CONSTRUÍDO, POR ÓRDENES DE FRAY JUAN DE ZU
MÁRRAGA, EN LAS INMEDIACIONES DEL TEPEYAC,
LUGAR QUE LUEGO SERÁ CONOCIDO COMO "TEPEA -
QUILLA", 

1533, 22 DE MAYO. DESEMBARCAN EN VERACRUZ -
LOS PRIMEROS AGUSTINOS, ENTRE LOS QUE SOBR~ 
SALDRÁ FRAY ALONSO DE LA VERACRUZ, INSIGNE
EDUCADOR, FUNDADOR DE LA KEAL Y PONT!FICIA
UNIVERSIDAD DE MÉXICO, 

1540. FRAY 'JUAN DE ZUMÁRRAGA FUNDA EL HOSPJ_ 
TAL DEL AMOR DE DIOS. 

1541. 15 ::_.;: MAYO. FALLECE DE VIRUELAS, JUAN 
BERNARDINO, TÍO DE JUAN DIEGO, Y ES SEPULTB_ 
DO Et! LA cR:lITA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE,
CON AU~0R!ZACIÓN DE FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA, 

1545-1550. DON ANTONIO VALERIANO ESCRIBE 
EL '.l!CAN MAPOHUA. 

1546. ll DE FEBRERO. SE CONCEDE LA DIGNl 
DAD DE ARZOBISPO METROPOLITANO AL ÜBISPO 
DE MÉXICO, FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA. 

1548. FALLECE JUAN DIEGO, (A LOS 74 AÑOS) 

1548. 3 DE JUNIO. FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA 
FALLECE EN MÉXICO, 

1550. GRAVE INUNDACIÓN QUE OBLIGA A LA -
CONSTRUCCIÓN, ORDENADA POR DON LUIS DE -
VELASCO l. DE VARIOS ALBARRADONES Y AL -
REFORZAMIENTO DE LA CALZADA QUE VA DE -
t1ÉXI CO A TEPEAQUI LLA. 

1551-1572. FRAY ALONSO DE MONTÚFAR, SE -
GUNDO ARZOBISPO DE MÉXICO. 

1563. POR PR 1 MERA VEZ APARECE EL N0~1BRE
DE GUADALUPE, EN LAS ACTAD DEL AYUNTA -
MIENTO DE tiÉXICO, PARA DESIGNAR EL LUGAR 
HASTA ENTONCES NOMBRADO TEPEAQUILLA, 

1572. EL PAPA GREGORIO XIII PRORROGA LA-



INDULGENCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA A LA ER. 
MITA DE NUESTRA SE~ORA DE GUADALUPE, 

1572. 28 DE SEPTIEMBRE. LLEGAN A LA NUEVA -
ESPAÑA, DIECISIETE JESUITAS, LOS PRIMEROS -
DE UNA ORDEN QUE IMPULSARÁ ENORMEMENTE LA -
INSTRUCCIÓN SUPERIOR EN MÉXICO. 

1573. SE INICIAN LAS OBRAS DE LA CATEDRAL -
DE MÉXICO, CONSAGRADA EN 1667 Y CONCLUIDA -
EN 1813, 

EL LICENCIADO JUAN SÁENZ DE VEGUILLAS, CLÉ
RIGO DE EPISTOLA, QUE SIRVIÓ SIETE AÑOS EN
LA SACRISTIA DE LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA 
DE GUADALUPE, PIDE --APOYADO POR LOS VECI -
NOS-- CONTINUAR EN EL CARGO, PUES EL NUEVO
SACRISTÁN TIENE ABANDONADO EL TEMPLO, AL -
CUAL LE HAN ROBADO LAS LIMOSNAS. 

FERNANDO ALVAREZ, ENCARGADO DE LA ERMITA DE 
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, COMUNICA AL AR 
ZOBISPADO QUE SE ROBARON LAS LIMOSNAS,FOR -
ZANDO LOS LADRONES LOS CEPOS, SE ORDENA SE
ARREGLEN TALES CEPOS. 

SEGÚN DON CARLOS DE SIGÜENZA Y GÓNGORA, EN 
ESTE AÑO ES ESCRITA LA CRÓNICA DE LOS PRI
MEROS MILAGROS DE LA VIRGEN DE GUADALUPE~
TITULADA NICAN MOTECPANA, CUYO AUTOR ES 
DON FERNANDO DE ALVA lXTLIXÓCHITL. 

EL 10 DE SEPTIEMBRE, SE COLOCA LA PRIMERA
P I EDRA PARA EL NUEVO TEMPLO DE LA VIRGEN '
DE GUADALUPE. 

1602. NUEVA INUNDACIÓN, DE TAN GRAVES CON~ 
SECUENCIAS, QUE SE CONSIDERA EL CAM.&IAR DE 
SITIO A LA CIUDAD DE MÉXICO. LA CALZADA DE 
GUADALUPE SUFRE SERIOS DETERIOROS. 

1607. NUEVA INUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; CONVOCÁNDOSE A LA PRESENTACIÓN DE: 
PROYECTOS PARA SU DESAGÜE, SE OPTO. POR EL "
DE ENRICO MARTINEZ. 

1607. 26 DE NOVIEMBRE. r~EDIANTE CONTRATO, SE 
ENCOMIENDA A DIEGO lóPEZ DE LAS NAVAS EL i 

DECORADO DEL PRESBITERIO DEL NUEVO TEMPLO 



DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE. 

1608. 17 DE SEPTIEMBRE. SE INAUGURA EL SOCA 
VÓN DE NocHIXTONGO QUE DA SALIDA A LAS 
AGUAS DEL RÍO DE CUAUTITLÁN. 

1609. SE REINICIAN LAS OBRAS PARA LA EREC -
CIÓN DEL NUEVO TEMPLO DE LA VIRGEN DE GUADA 
LUPE, CONCLUIDAS EN 1622 Y CON UN COSTO DE-
52,000 PESOS, LO CONSAGRÓ EL ARZOBISPO DE -
MÉXICO, DON JUAN PÉREZ DE LA SERNA. 

1623, EL VIRREY MARQUÉS DE GALVES HACE EN -
TRAR NUEVAMENTE LAS AGUAS DEL RÍO DE CUAU -
TITLÁN A LA CUENCA DEL TEXCOCO, PROVOCANDO
LA GRAN INUNDACIÓN QUE PRINCIPIÓ EN 1627 -
Y LLEGÓ A SU MÁXIMO EN SEPTIEMBRE DE 1629,
CON GRAVES DA&os AL SANTUARIO DE NUESTRA ;S¡; 

ÑORA DE GUADALUPE, 

1528. JUAN BARRAGÁN CANO EDIFICA LA ERMITA
DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN SAN LUIS
POTOS Í, 

1629. 25 DE SEPTIEMBRE. TRASLADO DE LA IMA
GEN DE NUESTRA SE'iORA DE GUADALUPE, DESDE SU 
SANTUARIO HASTA LA CIUDAD DE r1ÉXICO, PARA Itl 
PLORAR SU AUXILIO EN LA TERRIBLE INUNDACIÓN
ARRIBA MENCIONADA. 

1632. DON FRANC 1 seo i·1ANZO y ZúÑ 1 GA, ARZOB 1 s
PO DE MÉXICO, FUNDA CASAS PARA PEREGRINOS EN 
LA VILLA DE GUADALUPE, DESAPARECIDAS EN 1751 
PARA CONSTRUIR LA SACRISTÍA, LA SALA CAPITU -
LAR, EL ARCHIVO Y OTRAS OFICINAS. 

1633, 24 DE SEPTIEMBRE, SE SACA EN PROCESIÓN 
A LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE GUl.DADALUPE, PARA 
QUE ERRADIQUE LA "ros CHICHIMECA". LA PROCE
SIÓN RECORRE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA -
CIUDAD DE MÉXICO. 

1534. 14 DE MAYO. VUELVE LA IMAGEN DE NUES -
TRA SEÑORA DE GUADALUPE A SU SANTUARIO, TRAS 
DE PERMANECER EN CATEDRAL DESDE 1629, CUANDO 
LA INUNDACIÓN YA REFERIDA. 



1647.1657. FUNGE COMO VICARIO DE LA ERMITA 
DE GUADALUPE EL BACHILLER LUIS LASSO DE LA 
VEGA, EJECUTOR DE NOTABLES OBRAS DE CONS -
TRUCCIÓN Y REMOZAMIENTO DEL TEMPLO, 

1649. 19 DE DICIEMBRE. SE TERMINAN LAS 
OBRAS DEL TEMPLO --VECINO AL POCITO-- LLA
MADO IGLESIA DE LOS INDIOS, EN DONDE ESTU
VO LA PRIMITIVA ERMITA Y EN DONDE EN 1694-
SERÁ DEPOSITADA LA IMAGEN DE NUESTRA SE
ÑORA DE GUADALUPE. 

1654, 20 DE SEPTIEMBRE, SE LE CEDE UN TE -
RRENO, EN SAN LUIS POTOSÍ, A DON _FRANCIS
CO DE CASTRO DE MAMPOSO, PARA QUE FUNDE UN 
SANTUARIO EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA DE -
GUADALUPE, EL CUAL SE TERMINÓ EN ENERO DE-
1662. 

1673, 17 DE DICIEMBRE. SE INICIA LA CONS -
TRUCCIÓN DE LA CALZADA DE GUADALUPE, A CAR 
GO DE DON FRANCISCO MARMODEJO Y DEL DR. -
ISIDRO SARIÑANA Y CUENCA. 

1675. 11 DE DICIEMBRE. DON ISIDRO SARIÑAMA 
PROPONE LA CONSTRUCCIÓN DE QUINCE "TORRE6-
NES", CORRESPONDIENTES A LOS QUINCE MISTE
RIOS DEL ROSARIO, EN LA CALZADA DE GUADA.LJ1. 
PE, 

1675. 24 DE DICIEMBRE. SE INICIA LA CONS -
TRUCCIÓN DEL TORREÓN CORRESPONDIENTE AL 
MISTERIO DE LA ENCARNACIÓN SE CONCLUYE EL-
23 DE MAYO DE 1676, CON UN COSTO DE 1,415-
PESOS, SUFRAGADO POR EL LICENCIADO JUAN DE 
ZEPEDA Y SU MUJER DOÑA JERÓNIMA, 

1576, 14 DE AGOSTO. SE TER!\! NA LA CONSTRU~ 
CIÓN DE LA CALZADA DE GUADALUPE, CONOCIDA
MÁS TARDE POR LA DE LOS MISTERIOS, 

1695. 5 DE AGOSTO, SE INICIA LA CONSTRUC -
CIÓN DEL NUEVO ~~NTUARDDE NUESTRA SEÑORA
DE GUADALUPE, PREVIA LICENCIA DEL ARZOBIS
PO AGUJAR Y SEIJAS PARA DEMOLER EL ANTIGUO 
Y DEPOSITAR, ENTRE TANTO, LA IMAGEN DE LA -
VIRGEN EN LA J GLES I A QUE LUEGO SERÁ PARRO -
QUIA, LO CUAL SE HA HECHO DESDE JUNIO DE -
1694. 



1702. 31 DE DICIEMBRE. SE CIERRA EL CIMBO
RRIO DEL NU{.\10 SANTUAR lO, 

1706. SE ERIGE PARROQUIA EN LA POBLACIÓN -
DE GUADALUPE, DE ACUERDO CON LA REAL CÉDU
LA FIRMADA EN t1ADR ID EL 24 DE AGOSTO DE -
1703. 

1709. 27 DE ABRIL. SE BENDICE EL NUEVO SAli 
TUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, 
TRASLADÁNDOSE LA SANTA IMAGEN, DE LA PARRQ 
QUIA AL SANTUARIO, EL 30 DEL MISMO MES; ES 
CAUSA DE GRANDES FIESTAS EN LAS QUE PARTI
CIPAN LAS AUTORIDADES RELIGIOSAS Y CIVILES, 
EN MEDIO DEL ALBOROTO DEL PUEBLO. 

1722. 12 DE DICIEMBRE. SE INAUGURA Y DEDI
CA EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADA 
LUPE, EN LA CIUDAD DE PUEBLA. 

1723. A PETICIÓN DEL P. JOSÉ LIZARDI Y VA
LLE, EL ARZOBISPO DE MÉXICO FRAY JOSÉ DE -
LANCIEGO Y AGUILAR, HACE NUEVA INFORMACIÓN 
PARA OBTENER DE LA SANTA SEDE, MISA Y OFI-

CIO PROPIOS DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE Y 
PARA QUE SE DECLARE EL 12 DE DICIEMBRE COMO
DÍA FESTIVO. 

1725, 9 DE FEBRERO. EL PAPA BENEDICTO XIII -
DECRETA QUE EL SANTUARIO DE GUADALUPE PASE A 
SER INSIGNE Y PARROQUIAL COLEGIATA, SERVIDA
POR UN ABAD Y DIVERSOS CANÓNIGOS, AMÉN DE -
OTRAS DIGNIDADES MENORES. 

1733. 25 DE DICIEMBRE. POR CÉDULA REAL, LA -
POBLACIÓN DE GUADALUPt PASA A TENER LA CALI
DAD DE VILLA. 

1734. 22 DE JUNIO. SE INICIAN LAS OBRAS PARA 
LA CONDUCCIÓN DE AGUA HASTA LA VILLA DE GUA
DALUPE. 

1737. PROMOCIÓN DEL PATRONATO DE MARfA SANTl 
SIMA DE GUADALUPE, 

1743. LA VILLA DE GUADALUPE CONSTA DE 40 CA
SAS Y 50 FAMILIAS DE ESPAÑOLES. 

1746. BENEDICTO XIV RATIFICA LA BULA DE SU -
PREDECESOR PARA LA CREACIÓN DE LA INSIGNE -



Y PARROQUIAL COLEGIATA DE NUESTRA SEÑORA DE 
GUADALUPE. 

1747. 13 DE JULIO. EL DR. DON JUAN ANTONIO
DE ALARCÓN Y ÜCAÑA ES NOMBRADO PRIMER ABAD
DE LA INSIGNE COLEGIATA DE GUADALUPE. 

1749. 6 DE MAYO, EL ARZOBISPO DE MÉXICO, 
DON i1ANUEL JOSÉ RUBIO Y SALINAS, EN VIRTUD
DE LAS BULAS ANTERIORES Y DE LA DISPOSICIÓN 
REAL, CONFIRMA LA ERECCIÓN DE LA COLEGIATA
DE GUADALUPE, AS( COMO EL NOMBRAMIENTO DEL
PRIMER ABAD, AL QUE ASISTIRÁN, 

1751. 30 DE MARZO SE CONCLUYEN LAS OBRAS -
PARA LA CONDUCCIÓN DEL AGUA A LA VILLA DE -
GUADALUPE, EL 7 DE JULIO ENTRA EL AGUA, POR 
PRIMERA VEZ, EN LA FUENTE UBICADA EN LA 
PLAZA DEL SANTUARIO. 

1771. 12 DE JULIO. TOMA POSESIÓN COMO TER -
CER ABAD DE LA COLEGIATA, EL DR. DIEGO SAN
CHEZ PAREJA Y ROMERO, FALLECIÓO EL 9 DE DI
CIEMBRE DE 1774. 

1777, lo, DE JUNIO. SE INICIA LA CONSTRU~ 
CIÓN DE LA NUEVA CAPILLA DEL POCITO.~SE -
TERMINA EN 1791 Y ES OBRA DEL CÉLEBRE AR
QUITECTO FRANCISCO GUERRERO Y TORRES. 

1700. 3 DE JUNIO. REAL CÉDULA QUE AUTORI
ZA SE EDIFIPUE LA IGLESIA Y CONVENTO. DE -
CAPUCHINAS, A UN LADO DE LA COLEGIATA, 

1781. 12 DE SEPTIEMBRE, SE 1 NAUGURA LA -
ACEQUIA QUE COMUNICA A LA CIUDAD DE 1·1ÉXl 
CO CON LA VILLA DE GUADALUPE. 

1782. 3 DE OCTUBRE, SE INICIA LA CONSTRU¡;_ 
CIÓN DEL TEMPLO DE LAS CAPUCHINAS, ~µNTO 

A LA COLEGIATA. .• •: 

1787, 13 DE OCTUBRE. SE DAN POR TER~INA -
DAS LAS OBRAS DEL TEMPLO y CONVENTO ~E CA 

·. : .. '' ~¡ -
PUCHINAS DE GUADALUPE; EL 16 ES SOLEMNE -
MENTE INAUGURADO, i! 

1812. SEPTIEMBRE. FUERTES LLUVIAS PR'ovo
CAN EL DESBORDAMIENTO DE DIVERSOS Rfos -
AL NORESTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y bRI

GINAN, ENTRE OTRAS, LA INUNDACIÓN DE LA 
VILLA DE GUADALUPE. 



1887. 24 DE OCTUBRE. SE INICIAN LOS TRABA
JOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ALTAR -
MAYOR DE LA COLEGIATA DE GUADALUPE, DISEÑA 
DO POR EL ARQUITECTO JUAN AGEA Y EL PINTOR 
DON SALOMÉ PINA. ESTA CONSTRUCCIÓN FORMA -
PARTE DE LAS REFORMAS PROYECTADAS POR DON
ANTON 10 PLANEARTE Y LABASTIDA. 

1888. 23 DE FEBRERO, TRASLADO DE LA IMAGEN 
DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE AL TEMPLO -
DE LAS CAPUCHINAS, EN DONDE PERMANECERÁ -
HASTA 1895. 

1904. 9 DE FEBRERO, A RUEGO DEL ARZOBISPO
DE MEx1co, DON PRÓSPERO MARIA ALARCÓN, EL
PAPA Pro X ELEVA LA COLEGIATA DE SANTA MA
RÍA DE GUADALUPE A LA CALIDAD DE BASÍLICA
MENOR. EL 24 DE MAYO SE PROCEDE A LA EREC
CIÓN CORRESPONDIENTE. 

1916. 24 DE MAYO. Es DEMOLIDO EL MONUMENTO 
EXISTEMTE AL FINAL DE LA RAMPA QUE COMUNI
CA EL A~R i O DE LA BASÍLICA CON LA CAP 1 LLA-

DEL CERRITO, CONOCIDO COMO "LA VELA DEL MA
RINO". SERÁ RECONSTRUIDO AÑOS DESPUÉS. 

1921. 14 DE NOVIEMBRE. ESTALLA UNA BOMBA, -
COLOCADA EN EL ALTAR MAYOR DE LA BASfLICA • 

1930. 26 DE JUNIO. SE INICIAN LAS OBRAS DE
CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA BASfLICA 
DE GUADALUPE, EMPRENDIDOS POR EL ABAD, DON
FELICIANO CORTÉS, Y DIRIGIDAS POR EL ARQUI
TECTO DON LUIS J, ÜLVERA. 

1931. 12 DE DICIEMBRE. GRAN FESTIVAL POR EL 
IV CENTENARIO DE LAS APARICIONES, QUE CONGR~ 
GA EN LA BASfLICA A UNA MULTITUD DE PEREGRl 
NOS PROCEDENTES DE TODOS LOS ESTADOS DE LA
REPÚBL!CA, DA REALCE A LA MAGNÍFICA CEREMO
NIA, UN GRAN ÓRGANO INSTALADO EN LA RECIÉN
RESTAURADA BASfLICA, 

1932. 25 DE MAYO. SE INAUGURA EL RELOJ DE LA 
BAsfLICA, TRAIDO DE ALEMANIA A INICIATIVA -
DE MONS. AGUSTfN DE LA CUEVA. Sus CAMPANAS
REPRODUCEN, AL DAR LAS HORAS, LA MÚSICA DEL 



HIMNO GUADALUPANO Y DE OTRAS PLEGARIAS MARIA 
·NAS. 

1932.1933. EL CANÓNIGO DE LA BASÍLICA DON 
LUIS T. MONTES DE ÜCA, REALIZA EXPLORACIONES 
ARQUEOLÓGICAS EN EL TEMPLO LLAMADO DE LOS Iti_ 

DIOS, Y EN LA SACRISTÍA DEL MISMO, LOCALIZAN 
DO VESTIGOS DE LA PRIMERA ERMITA LEVANTADA -
POR FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA. 

1946. 5 DE DICIEMBRE. EL PRESIDENTE DE LA R~ 
PÜBLICA. DON MIGUEL ALEMÁN, INAUGURA LAS 
OBRAS DE LA CALZADA DE GUADALUPE, QUE CORRE
DESDE LA GARITA DE PERALVILLO HASTA LA ENTRA 
DA AL ATRIO DE LA BASÍLICA. 

1950. 12 DE DICIEMBRE. SE INICIAN LAS OBRAS
DE LA PLAZA DE LAS AMÉRICAS. 

1952. 25 DE NOVIEMBRE. Es INAUGURADA LA PLA
ZA DE LAS AMÉRICAS POR EL ARZOBISPO PRIMADO
DE MÉXICO. DR. LUIS MARÍA MARTfNEZ, A QUIEN
ACOMPAÑA EL PRESIDENTE DE LA REPÜBLICA DON -
MIGUEL ALEMÁN, ASÍ COMO EL ABAD Y EL CABILDO 
DE LA BASÍLICA, 

1962. lo. DE JULIO, EL PRESIDENTE DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SEÑOR JOHN F.-
KENNEDY, ACOMPAÑADO DE SU ESPOSA, OYE MISA 
EN LA BASfLICA. 

1963. EL GOBIERNO MUNICIPAL DE CUAUTITLÁN, 
LEVANTA UNA ESTATUA DE JUAN DIEGO. 

' 1964. EL GENERAL CHARLES DE GAULLE, PRESI-
DENTE DE LA REPÜBLICA FRANCESA, VISITA LA
BASÍLICA. 

1965. 20 DE OCTUBRE, Los REYES DE BÉLGICA
DON BALDUINO y DOÑA FABIOLA, OYEN MISA¡ EN -
LA BAS fLI CA. 

1974. 12 DE DICIEMBRE. SE COLOCA LA PRIMERA 
PIEDRA DE LA NUEVA BASfLICA, PROYECTADÁ POR 
LOS ARQUITECTOS PEDRO RAMfREZ VÁZQUEZ, .JOSÉ 
LUIS BENLLIURE, ALEJANDRO SCHONHOEFER Y 
FRAY GABRIEL CHÁVEZ DE LA MORA. LA ESTRUCTU 
RA SERÁ DEL INGENIERO MANUEL GONZÁLEZ FLO -
RES, ASISTIDO DE LOS CALCULISTAS INGENIEROS 
FÉLIX COLINAS Y ÜSCAR DE BUEN. EL DIRECTOR
DE LA OBRA SERÁ EL ARQUITECTO JAIVER GARCÍA 



LASCUARAÍN. LA OBRA, CUYO COSTO LLEGARÁ A 
LOS TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS, SERÁ -
PROHIJADA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚ -
BLICA, 

1975. 11 DE OCTUBRE. DEDICACIÓN DE LA -
NUEVA BASÍLICA DE SANTA MARÍA DE GUADALU
PE, PRESIDIDA POR EL ARZOBISPO PRIMADO DE 
MÉXICO, CARDENAL DON MIGUEL DARIO MIRANDA 
Y GÓMEZ, EL RITUAL SIGUIÓ LOS LINEAMIEN -
TOS DEL ÜRDO DEDICATIONIS ECCLESIAE DEL -
PONTIFICAL ROMANO ( 1978), CON LAS ADAPTA
CIONES NECESARIAS, HECHAS POR EL P. ALFR~ 

DO RAMÍREZ JASSO, DE LA COMISIÓN LITÚRGI
CA DE MÉXICO Y POR FRAY GABRIEL CHÁVEZ -
DE LA MORA. 0.S.B. 

1976. 12 DE OCTUBRE. EL ARZOBISPO PRIMADO 
RECIBE LAS LLAVES DE LA NUEVA BASÍLICA, -
DE MANO'.' D::: DON JOSÉ BARROSO CHAVEZ, DEL 
INGENIERO BERNARDO QUINTANA Y DEL ARQUI -
TECTO PEDRO RAMÍREZ VAZQUEZ. LUEGO, EN SQ 
LEMNE PROCESIÓN, ES TRASLADADA LA IMAGEN
DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, EN MEDIO-

DE LA MULTITUD QUE COLMA, TANTO LA ANTIGUA BA 
SÍLICA, COMO LA PLAZA DE LAS AMÉRICAS Y EL -
AMPLÍSIMO RECINTO DEL NUEVO SANTUARIO, ASISTE 
EL EPISCOPADO NACIONAL EN PLENO Y SUS MIEM -
EROS CONCELEBRAN LA MISA. 

1979. 26 DE EtlERO, A LAS TRECE HORAS ATERRIZA 
EN EL AEROPUESTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD -
DE ~'IÉXICO, EL AVIÓN PROCEDENTE DE SANTO DOM!!:!. 
GO EN EL QUE VIAJA EL PAPA JUAN PABLO ll, 
QUIEN ES RECIBIDO POR EL PRESIDENTE DE LA RE
PÚBLICA DON JOSÉ lóPEZ PORTILLO, ACOMPAÑADO -
DE SU ESPOSA. EN MEDIO DE UNA MULTITUD DEL! -
RANTE, EFECTÚA, EN COCHE DESCUBIERTO, EL RECQ 
RRIDO HASTA LA CATEDRAL, EN CUYA PUERTA CEN -
TRAL LE ESPERA EL ARZOBISPO PRIMADO DE MÉXICO 
DON ERNESTO CORROP!O AHUMADA. CELEBRA LA MISA 
TRAS DE PRONUNCIAR UN SERMÓN EN EL QUE EXHOR
TA AL PUEBLO DE MÉXICO A QUE SEA SIEMPRE FIEL 
A LA IGLESIA Y A SU DOCTRINA NARRA , CON DETA 
LLE, LA ~!$ITA DEL PONTÍFICE NO ES EL PROPÓSl 
TO DE ESTAS EFEMÉRIDES, AS! QUE BASTA CON LO
APUlffADO AL RESPECTO DEL PRIMER DfA DE UN PA-



PA EN MÉXICO. 
1979. 27 DE ENERO, A LAS ONCE HORAS LLEGA EL 
PAPA A LA BASfLICA nCOMO UN PEREGRINO MÁS, -
QUE VIENE A POSTRARSE ANTE LA IMAGEN SANTA." 
ÜFICIA UNA MISA SOLEMNE Y LA EMOCIÓN DE LOS 
ASISTENTES ES FIEL REFLEJO DE LA QUE EMBARGA 
A TODOS LOS MEXICANOS QUE, POR LA RADIO, LA 
TELEVISIÓN Y LA PRENSA, SIGUEN TODOS Y CADA 
UNO DE LOS PASOS DEL PONTfFJCE. JUAN PABLO 
11 HA COMPUESTO UNA ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA 
DE GUADALUPE QUE, BELLAMENTE IMPRESA, SE Dli 
TRIBUYE PROFUSAMENTE. ESTA FECHA, SIN PRECE
DENTE EN SU HISTORIA, QUEDARÁ COMO UNO DE 
LOS GRANDES FASTOS DE LA BASÍLICA DE GUADALQ 
PE. 

1979. 31 DE ENERO. A LAS NUEVE HORAS EL PA
PA JUAN PABLO I!, QUIEN EN LOS ÚLTIMOS TRES 
DÍAS HA EFECTUADO UN RECORRIDO APOTEÓTICO 
POR PUEBLA, ÜAXACA Y GUMDALAJARA, SE DIRIGE 
DESDE EL BALCÓN CENTRAL DE LA NUEVA BASÍLICA 
A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS QUE, MULTI
TUDINARIAMENTE, COLMAN LA PLAZA DE LAS 
AMÉRICAS Y TODAS LAS CALLES ADYACENTES. 
POR LA TARDE, EL PONTÍFICE VOLARÁ A LA CIU
DAD DE MONTERREY, DONDE LE AGUARDA OTRA RE
CEPCIÓN DELIRANTE, Y DE AHÍ PARTIRÁ RUMBO A 
ROMA. 

1980 - 1990. SE CONTINUARON LAS CONSTRUC
CIONES PENDIENTES, ADAPTACIONES, RECUBRI
MIENTOS, ASÍ COMO TODA EL ÁREA DEL PARQUE 
DEL TEPEYAC INCLUYENDO ESCULTURAS DE 
ACUERDO A LOS RECURSOS ECONÓMICOS DISPONI

BLES. 
1990. Los REYES DE ESPAÑA DOÑA SOFJA y 
JUAN CARLOS, ESCUCHAN MISA EN LA BASfLICA, 

EN MARZO SE INICIAN LAS OBRAS DEL PASO A -
DESNIVEL PEATONAL QUE UNIRÁ LA CALZADA DE 
GUADALUPE CON LA BASÍLICA, DANDO PASO FLUl 
DO Y DIRECTO A LOS FIELES Y PEREGRINACIONES, 
CONCLUYÉNDOSE EN EL MES DE MAYO PARA LA Vl 
SITA PAPAL, AL IGUAL QUE LA CONSTRUCCIÓN DE 
UN CARRILON. 
EN EL MES DE MAYO POR SEGUNDA OCASIÓN EL -
PAPA JUAN PABLO !! VISITÓ LA BASfLICA DE 
GUADALUPE, DONDE CELEBRÓ MISA Y BEATIFICÓ A 
JUAN DIEGO y A LOS N1Nos MÁRTIRES DE TLAX
CALA. 

BIBLIOGRAFIA: 5,50 
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ORIGENES DE LA J\RQUI1EC1URI\ CRIS11J.\NI\ 





ARQUITECTURA CRISTIANA 

ESTA SfNTES 1 S DEL DESARROLLO DE LA ARQU !TE~ 
TURA CRISTIANA PERMITE CONOCER LAS ETAPAS 
MÁS SOBRESALIENTES DE LA MISMA, 

LA ARQUITECTURA CRISTIANA NACE EN EL SIGLO 
IV DE NUESTRA ERA. DESDE LA MUERTE DE CR!§.. 
TO HAST.'\ LA CONVERS I ÓIJ DE (ONSTANT! NO (312) 
NO EXISTE. EL CULTO SE VERIFICA EN CASAS -
PARTICULARES O EN LAS CATACU!1BAS, Y EL AR
TE QUE EN ESTAS SE DESARROLLA, INTERESANTl 
S!MO BAJO CIERTOS ASPECTOS, TIENE ESCAS/\ -
RELACIÓN CON U\ VERDADER!\ ARQUITECTURA. EL 
EDICTO DE "1ILÁN INAUGURA L1~ ARQUITECTURA -
U'ISTIMJ/1, NO OBSTAriTE SER, EN PRHJCIPIO, UNA 
CONT INUAC I ÓU DE C 1 ERTOS TI POS P.~GANOS, El ES

TU!l JO fl"' l./\ P.'.''.:'UlTEr.TU?I\ CP.ISTI/\NA, A PARTIR 
DE ESTA FECHA, 1·uEDE DIVIDIRSE CRONOLÓGICAME.ti 
TE EN DOS GR.A.NDES GRUPOS: ~. AP.l)U !T':CTUR.1\
DE L~S SIGLOS IV AL XV.--!!. JEL XVI AL 
XIX. ESTA DIV!SIÓN SE FUNDA EN QUE, UNA 
MARCHA PROGR~SIVA; CO~! MÁS O MENOS DESF:'\ -
LLEC!MIENTOS, SEGÜN LAS EPOCAS Y LOS PAi -
SES, PERO EN BUSCA SIEMPRE DE FORMAS PRIJ -
PIAS; MIENTRAS QUE EN EL SEGUNDO, EL ARTE
ARQUITECTÓNICO, COMO TODOS, DA UtJ SALTO 

ATRÁS Y SE INSPIRA EN PRINCIPIOS DIFERENTES, 
Y EN MUCHOS CASOS OPUESTOS, A LOS HASTA EN -
TONCES IMPERANTES, 

EL PRIMERO DE ESTOS DOS GRANDES GRUPOS ES -
EL PRINCIPAL Y EL VERDADERAMENTE CARACTERIS
TICO DEL CRISTIANISMO, EN E!... SE DESTACAN DE§_ 
DE LUEGO DOS RAMAS DIVERGENTES EN TODO: LA -
ORIENTAL (BIZANTINA) Y LA OCCIDENTAL (L/\TINA) 
CIERTO ES QUE SU RAIZ, EL ARTE ROMANO, ES 
UNA: PERO DESDE POCO TIEMPO DESPUES DE SU N& 
CIMIENTO LA R.~.MA ORJ ENTAL INJERTADA CON LA -
SAVIA ASIATICA, SE TRANSFOR~A EN U~ NUEVO ÁR 
BOL, QUE DIFIERE DEL LATINO EN LAS TENDEN 
C!AS, EN LOS METODOS Y, POR ENDE, E~ LOS RE
SULTADOS. Y TAN OPUESTOS CAMINOS SIGUEN AM -
BAS ARQUITECTURAS, QUE PRESENTAN EL CURIOSO
FENÓMENO DE UN DESARROLLO CRONOLÓGICO DIAME
TRALMENTE O PUES TO, PUES '·11 ENTR/\S U. DEL TROí1 
CO ORIENTAL TIENE SU APOGEO ENTRE LOS SIGLOS 
VI Y XI v SE HACE H:IERÁSTICA 1-f!l.ST!I. AGONIZAR -



EN EL XIII, LA ARQUITECTURA OCCIDENTAL NO 
ES EN EL PRIMERO DE ESTOS PERÍODOS MÁS 
QUE UN AMASIJO, INFORME CASI, DE RESTOS -
ANTIGUOS ADQUIRIENDO EN EL SEGUNDO TODO -
SU DESARROLLO, HASTA ALCANZAR EL BRILLAN
TÍSIMO APOGEO DEL SIGLO DE SAN LUIS Y SAN 
FERNANDO, UNO DE LOS MÁS GRANDES DEL ARTE 
ARQUITECTÓNICO, 

EL SIGLO XV VIÓ SECARSE AMBAS RAMAS, LA -
ORIENTAL POR LA RUINA ARTÍSTICA Y POLÍTl 
CA DE BIZANCIO, Y LA OCCIDENTAL POR SU 
PROPIO RACIONALISMO Y LA INVASIÓN DE 
IDEAS NUEVAS, LA ARQUITECTURA CRISTIANA -
VIVIÓ Y VIVE, SIN EMBARGO, DE LA SAVIA DE 
AQUELLOS DOS TRONCOS. 



l. .l\RQUITECTURA l.ATH!A PRIMITIVA DEL SIGLO IV 

A) EN OCCIDENTE 

PROCESO HISTÓRICO.- EL DÍA 31 DE MAYO DE-
1573, UNOS OBREROS QUE CAVAB/\.N UNA VIÑA -
EN !..OS /\LREDEDORES DE ROMA ENCONTRAROM UN 
SUBTERRÁNEO CUBIERTO DE PINTURAS. ESTE 
FUE EL DESCUBRIMIENTO DE LAS CATl'.CUMBAS,
OLV!DADAS O IGNORADAS DUR/\NTE TANTOS SI -
GLOS. 

LAS CATACUMBAS SON LOS CEMENTERIOS DE LOS 
PRIMEROS CRISTIANOS, INVIOLABLES SEGÚN LA
LEY ROMANA, QUE SIRVIERON COMO LIJGARES 
DE REUNIÓN Y DE C'-'LTO CUANDO LAS PERSECU
CIONES DE LOS EMPFRADORES LES OBLIGARON A 
OCULTARSE. ESTÁ DESECHADA LA IDEA, POR 
L".RG0 TIEMPO SOSTENIDI'., DE QUE LAS CATA
CUMBAS ERAN LAS CANTERAS ~E PUZZOLANA, 
APROVECH/\DAS POR LOS CR 1 ST !.~.NOS. SÓLO EN
CASOS MUY EXCEPCIONALES UT! Ll ZARC'N ÉSTOS
AOUELLAS GALERÍAS ABANDONADAS. 

U\S CATACUMBAS SON UNA RED DE G/\LERÍAS su~ 
TERRÁNEAS Y A DISTINTOS NIVELES. UN VESTl
BULO (AMBULACRE) SIRVE DE ENTRADA, Y CUAN
DO SE REÚNEN DOS O TRES GALERIAS SE ESTA -
BLECE UN ENSANCHE, DEST!rlADO A PANTEÓN Y ·
CAPILLA (CUBICULA), DONDE SE CELEBRA EL 
CULTO. EN U\S PAREDES DE L/l.S C.''.TACUMBAS SE 
ABREN LAS SEPULTURAS EN FORMA DE NICHOS 
(LOCUS); Pó:RO CUANDO SE QUIERE DAR MÁS IM
PORTANCIA A LA TUMBA SE CONSTRUYE UN SARCQ 
FAGO, CUBIERTO POR UNA LOSA (MENSA) DENTRO 
DE UNA GRAN HORNAC!N.A,, CONSTITUYENDO UN AR 
COSOLIUM. ESTA MENS.A. SIRVE con FRECUENCI.'\
P!'.RA ALTAR, DONDE SE CELEBRA EL SANTO SA -
CRIFICID. LA ORNAMENTACIÓN DE L~S CATACUM
BAS CONSISTE EN PINTURAS REPRESENTANDO, 
POR MEDIO !JE SÍMBOLOS Y ALEGORfAS, MUCHAS
DE ELLAS PAGANAS, LOS MISTERIOS Y CREEN 
CIAS DEL CRISTIANISMO. TAN SENCILLOS ELE -
MENTOS NO CONSTITUYEN EN REl'.LIDAD UMA ,.'.l,R -
QUITECTURA, N! SUS FORMAS Y D!SPOSICIONES
HAN SERVIDO DE FUN'"'·l\MENTO A !..AS DE LOS PRl 



' ! 

MEROS ,EDIFICIOS CRISTIANOS, EXCEPC!ÓN HE

CHA DE ALGUNOS DETALLES O ELEMENTOS'SECUii 
!_· '! 

DARIOS. i 

AL DECRETAR CONSTANTINO LA LIBERTAD DE LA 

IGLESIA, LAS CATACUMBAS QUEDAN COMOLUGA

RES PIADOSOS, MUY REVERENCIADOS Etl'LOS 

PRIMEROS SIGLOS Y CASI POR COMPLET9 OLVIDA 

DOS DESDE EL SIGLO IX. DESPUÉS DEL EDICTO 

DE '.1ILÁtl (313), QUE PERMIT!Ó /'. LOS CRIS -

TIAHOS EL LIBRE EJERCICIO DE SU REL!GIÓN, 

NECESARIO LES FUE A ÉSTOS CREARSE UNA AR

CUITECTURA, DE LA QUE HASTA ENTONCES HA -

BIAN CARECIDO. PERO POR TENERSE QUE VALER 

DE LCS ARTISTAS PAGA!-:JS, POR FALTA DE ME

DIOS, Y POP. LA RAZÓN PODEROSA DE quE UNA

AROUITECTUR.~. NO SE Hi'ROVISA, TRATARON DE 

ADOPT/\R A SUS NECESIDADES LOS EDIFICIOS -

DE U. f '.s; lA QUE MÁS CONV! N l ESEN A SU 

CULTO. EM ~L MUNDO ROMAMO SE HABfP..tl E'..EVt\ 

DO DE DOS TIPOS DISTINTOS; EL RELIGIOSO,

IMTT1\C!SN DEL TEMPLO GRiEGO, DE ESTRUCTU

RA ADl!>lTELADA, CON UNA COLW1NATA QUE RO -

DEA UNA CELLA O RECINTO DESTINADO A DIOS, Y 

EL CIVIL (TERMAS, AMFITEATROS, ETC., ETC,), 

DE ESTRUCTURA ABOVEDADA, CON GRANDES COMPAE. 

TIM!ENTOS, ENORMES MP.,CIZOS Y lUJOSfSIMA OR

NAMENTACIÓN. 

COMO ItlTERMEDIO DE ESTOS DOS TIPOS EXISTE 

EL DE LAS BASfLICAS, EDIFICIOS DESTINADOS A 

LOS PLEITISTAS Y NEGOCiANTES, CUYO ORGANIS

MO CONSISTE EN MUROS SENCILLOS Y ARCADOS 

SOSTEIHENDO UNA CUBIERTA DE MADERA. 

NO PODRfAN LOS CRISTIANOS ADOPTAR EL TEMPLO 

PAGANO, NO SÓLO PORQUE LES RECORDABA UN FAh 

SO CULT0, SINO PORQUE EL PROGRAMll DE TALES

EDIFIC!OS, EN LOS CUALES LOS FIEU'.S PERMAN!;, 

CÍAN EN EL EXTERIOR, ERA OPUESTO AL DE LA -

NUEVA RELIGIÓN. TAMPOCO ERA POSIBLE A LOS -

CRISTIANOS, POR CARENCIA DE HOMBRES Y DINE

RO, ACOMETER LA IMITAC!Óf\! DE LA Í\RQU!TECTU

RA t:IV!L ROl'1ANA. HECHA CON UlS IN"IENSOS RE

CURSOS DEL U·1PERIO, LA BAS!UrA, EN CAMBIO, 

SATISFACfA A. TODAS LAS tlECESIDADES DE LOS , 



DISClPULOS DE CRISTO: FORMA QUE NADA ODIOSO 
RECORDABA, DE"GRAN AMPLITUD Y SENC ! LLf SIMA
ESTRUCTUR.~. ESTA FUE, PUES, LA FORMA OR!Gl
NARIA DE LA ARQUITECTURA CR!ST!ANA, 

PARECE COMPROMDO LO SEGUNDO, AU1lQUE ALGÚN
CASO HAYA DE HABERSE HECHO USO PARA EL CUL
TO DE CRISTO DE UNA BASIL!CA CIVIL. DEBE A~ 
VERTIRSE TAMBIEN, EN APOYO DEL SEGUNDO SU -
PIJESTO, 2UE HAY EN LA BASÍ! !CA CRISTIANA 
CIERTOS ELEMENTOS NUEVOS, SUCEDIDOS POR LAS 
NECESIDADES LITÚRGICAS, Y TOMADOS DE OTRAS
CONSTRUCCIONES COMO SON: LA EXEDRAE O ÁBSI
DE SEMICIRCULAR, QUE AUNQUE SE VE EN ALGUNA 
BASÍLICA CIVIL, ES MÁS FRECUENTE EN L~S CA
P!LL.A.S DE LAS CATACut·1BAS, EL ARCO TRIUNFAL
y LA COLOC.ll.C!ÓN DEL ALTAR Y DE LA SILLA -
DEL OBISPO, PROPIO DE ESTAS, Y EL ATRIUM 
O PATIO CON PÓRTICOS, CARACTERfST!CO DE LA
CASA ROMANA,. 2UE OCUPÓ LA PARTE DE!..AMTERP.. -

DE LA BASfL!CA CR!STINA, Y MÁS TARDE DIÓ ORl 
GEN /l. LAS CLAUSTROS MONACALES, 

~ÁS EN SUS LfNEAS GENERALES, ES LA BASf LICA" 
ROMANA LA FORMA QUE LA COSTUMBRE, LA NECESl, 
DAD y CIERTO SIMBOLISMO co;JS:O.GRARON COMO MQ'!'! 

DELO DE LA IGLESIA CRISTIANA, A LO MENOS EN 
su RAMA LATINA. EN ITALIA LLEGA u.SI SIN V~ 
RIACIONES HASTA EL SIGLO XJ, Y EN LOS DEMÁS 
PA[SES OCC!DENTALES ES EL EJE SOBRE EL QUE
G IRA TODO EL DESARROLLO DE LA ARQIJ ITECTUR;l.
CR ! ST IANA HASTA NUESTROS DÍAS. 

LOS PRQCE!l !'1I ENTOS Y L4S FORMAS. - l.4 PLANTA 
DE LA BASfl!CA LATINA SE COMPONE DE L!l.S S!'

GUIEMTES PARTES, DESCRITAS DESDE LA FAC'-!ADA 
HASTA EL fi.BSIDE: PRIMERO, UN VESTfBULO, LLA 
MADO NARTHEX EXTERIOR; DESPUÉS, UN Pll.TI0 RO
DEADO DE PÓRTICOS (ATR!UM), CON UNA FUENTE-
0 POZO (CANTHARUS) EN MED!O DE LAS PURIFICA 
C!0NES; EL PÓRTICO POSTERIOR CO~ST!TUYE EL
NARTHEX INTERIOR, DESDE EL CUAL SE ENTRA EN
LA IGLESIA. ESTA ES DE TRES NAVES (EN ALSU
NAS, MUY POCAS, DE CINCO), LA CEMTR~L MÁS -



ANCHA QUE LAS l_ATERALES; EN EL FONDO DE LA 
CENTRAL SE ABRE UN .ÍÍ.BS !DE, EXEDRAE, BEMA O 
PRESBITERIUM, QUE CON TODOS ESTOS NOMBRES
SE DESIGNA. UN GRAN ARCO TRIUNFAL SIRVE -
DE PORTADA AL ABS!DE; DELANTE DE ESTE SE -
COLOCA EL CiBORIUM, ESPECIE DE TEMPLETE 
QUE COBIJA EL ALTAR; EN EL FONDO DEL ÁBSIDE, 
LA CATHEDRA O SILLA DEL OBISPO, RODEADA DE 
LAS SUBSELLIAS O ASIENTOS DE LOS PRESBITE
ROS, EN EL CENTRO DE LA NAVE, RODEADA POR
UN CANCEL (SEPTUM), ESTÁ EL CORO PARA LOS
CANTORES, CON DOS TRIBUNAS (AMBONES) PARA
U\ LECTURA DE LOS LIBROS SAGRADOS. 

UNA V,\R!ANTE DE ESTA DISPOSICIÓN ES LA BA
SÍLICA con UNA rJAVE TRANSVERSAL (CALC!DI -
CU!'·l), EN LA QUE SE AF:cE AL ÁBSIDE, ESTA NA
VE TRANSVERSAL ES EL ORIGEN DEL CRUCERO, -
QUE Ti':::: !:·'.?ORIAMCJ:. ADQUIRIÓ EN LAS IGL~ 

SI.AS 0E LOS SIGLOS P·:STERIORES, LI\ BASfLI
CA CON CA1..C!DICUM SE GENERALIZÓ GRl\tlDEMEM
TE P• •R CQI O!:l ID.".D DEL C!J[TO Y' POR REPRODU -
Cicl UNA T (T,A.U, LETRA GRIEGA), CON LA QUE-

LOS CRISTIANOS S!MBOLIZABAN LA CRUZ, EMBLEMA 
DE SU RELIGIÓN' EN ALGÚN CASO (SAN PABLO, EK 
TRAMUROS) EL CALC!DICUM ES DOBLE, ES DECIR,
~STA DIVIDIDO EN DOS NAVES POR UNA SERIE DE
COLUMNAS, 

ÜTRA MODIFICACIÓN, NO MUY GENERAL EN LAS PRl 
MERAS BASÍLICAS LATINAS, ES LA DE COLOCAR 
DOS ABSIDES LATERALES, UNO P.n.RA GUARDAR LOS
VASOS, LIBROS Y ROPAS SAGRADO~ (LO QUE HOY -
SON LAS SACR!STfAS) Y OTRO PARA DEPOSITAR 
LAS OFRENDAS. EL PRH\ERO SE LLAMÓ DIACON!CUM, 
SECRETAR!UM Y EL OTRO OBLAT!OR!AR!UM. 

COMO EN LA PRIMITIVA SOCIEDAD CRISTIANA HA -
BIA DISTINTAS CATEGORIAS Y GRADOS, CADA PAR
TE DE l.'\ BAS f LI c.n. ESTABA RESERVADA A UNO DE
ELLOS. EN LA CATHEDRA DEL Jí.BS !DE SE SENTABA
EL OBISPO, Y A SU ALREDEDOR LOS PRESB!TEROS,
EN EL EXTREMO DERECHO DEL CRUCE~O SE COLOCA
BAN LOS SENADORES, POR LO QUE SE LLAMÓ SE~!A

TORUM; EN LA IZQUIERD.~. LAS MATRONAS, Y RECI
BIÓ EL NOMBRE DE MATRONEU~1; EN LA NAVE CEN -



TRAL, E!'! EL CORO, LOS CANTORES; EN LA NAVE 

LATERAL DE LA DERECHA, PORT!CUS, LOS HOM -

ERES, Y EN LI'. DE LA IZQUIERDA U'.S MUJERES, 

EN LA PARTE INFERIOR DE LA NAVE CENTRAL, -

LOS CATECÚMENOS Y 0 rnITENTES QUE TENIM 

QUE SALIRSE DEL TEMPLO DESPU~S DE LEIDO EL 

EVANGELIO, Y EN EL NARTHEX INTERIOR LOS 

ENERGÚMENOS Y PENITENTES DE SEGUNDO GRADO, 

QUE NO EST/\BAN TODAVIA !l.DM!T!DOS A LAS CE

REMONIAS DEL CULTO, 

]UEDA DICH/'. LA COLOCACIÓN DEL ALTAR. E•! ¡;L 

SE CELEBRABA LA t1ISA DE CARA A LOS FIELES, 

CUYO DETALLE TIEME IMPORTANC!.A, PARA LA 

ORIENTACIÓN DE LAS PLANTAS, EN UN PRINCI -

PIO NO HUBO RE3LA SOBRE ESTE PUNTO; PERO -

MÁS TARDE SE DISPUSO QUE EL ~ACERDOTE AL -

CONSAGRAR TUB!ESE EL ROSTRO HACIA ORIENTE, 

LO CUAL, DADA LA POSICIÓN DEL ALTAR, OBLI

GABA A COLOCAR LA FACHADA MIRANDO AL ESTE. 

AL CAMBIAR, EN EL SIGLO V Y LAPOSJC(ÓN DEL

SACERDOTE CELEBRANTE DE LA MISA, VOUV1ENDO 

LA ESPALDA A LOS FIELES, VARIÓ cONSECl!ENT~ 

MENTE LA ORIENT:'.CIÓN DE LAS BASILICAS, CUYO 

ÁBSIDE SE SITUÓ HACIA ORIENTE. 

EN LAS BASIL!CAS PRIM1TIVAS NO HABLA. MP.S QUE 

UN SÓLO ALTAR, DCJNDE SE DECIA UNA SOLA MISA

DIAR!A. EL ALTAR ES l!tJ SEPULCRO, CUBIERTO 

POR UN TECHO SOBRE COLllMNAS (CIBORIUM O BAL

DAQUINO), CON CORTINAS QUE SE CORR(AN EN EL

MOMEtffO DE LA CONS/\GRAC IÓN, A VECES EL /\L -

TAR NO CONTIENE EL SEPULCRO DEL M~RTIR, SINO 

QUE ESTÁ COLOCADO S'JBRE UNA CRIPTA (CONFE 

SIÓ~!), DONDE SE GUARDA LA TUMBA VH!ERADA. 

HASTA EL S 1 GLO VII NO SE CONOCEN LAS C.l\MPA

NAS, POR LO CUAL SON n!ÚTI LES U\S TORRES, -

SIN EMBARGO, HAY ALGCiN CASO DE ~STAS Et! EL-

SIGLO V. 

ALZADOS.- SOBRE LAS PLANTAS DESCRIT.".S SE LE

VAiffA EL EDIFICIO, COMPUESTO DE MUROS EXTE -

RIORES, EN GENERAL CONSTRUÍDOS DE MAMPOSTE -

RIA COtJ VERDUGADAS (HILADAS 1-JOR IZ ONTALES DE

LADR E..LO); LAS F!LAS DE COLUMtJ.A.S QUE SE PA-



RAN LAS NAVES, SOBRE LAS QUE DESCANSAN UNA 
SER!E DE ARCADAS O UN DINTEL CORRIDO Y SO
BRE ÉSTE O AQUÉLLAS, LOS MUROS DE LA NAVE
CENTRAL, EN LOS QUE SE ABREN LAS VENTANAS
~!ECESAR I AS PA~A LA ILUMINACIÓf!. LA CUBIER
T,h, ES DE ARMADURA DE MADERA, VISIBLE DESDE 
EL INTERIOR, . 

EL ÁBS !DE ES LA ÜN 1 CA PARTE QUE SE CUBRE -
CON BÓVEDA DE CUARTO DE ESFERA, POR SER 
FORMA FÁCIL DE CONSTRUIR Y NO NECESITAR EL 
AUXILIO DE CIMBRA. 

DETALLEMOS ALGUNOS DE ESTOS ELEMENTOS, LAS 
COLU'."NAS, l3ASAS Y CAP !TELES SUELES SER DE
ALGL:·lO DE LOS ESTILIS cU,SICOS, COMO PROCS. 
DE~iT:OS DE ED!FICIOS P.~.:OAtlCS DESTRUÍDOS, 
l.1',S P..RCADAS DESCANSA:. DI RECTAMENTE SOBRE -
LOS CAPITE'.ES, S!N ce Ii:7ERMED!O DE TROZOS 
D': ENT l\b!... .. . ¡·:L::rffO, r:1:1no H:\C [ AN EN GENERAL 
US ?OtiANOS. AQUEL PROCED!MIEi-ITO ES DE TR~ 
DICI...,il O~'.Ei!V.'..., C0'10 LUEGO VEREMOS, LAS -
A?.CADAS :·!O T!EtlEtl hOLDURA NINGUNA; rn ALG!! 

NOS CASOS, UNA SENCILLA ARCH I VOL TA U\S CONTOB. 
NE!\, 

CUANDO EN LUGAR DE ARCADAS HAY UNARQUITRABE 
CORRIDO (RESTO TAMBIÉN DE ALGÚN EDIFICIO PAS~ 
NO), SOBRE ÉL HAY UNOS ARCOS DE DESCARGA EMBg_ 
B IDOS EN EL MURO, LA,S ARMADURAS DE LA CUB 1 ER
TA SON A DOS VERTIENTES LA NAVE CENTRAL Y A -
UNA LAS DE LAS LATERl'.LES. EN CAS ! TODAS LAS -
BASfLICAS ESTA ARMADURA SE INTERRUMPE POR UN
GRAN ARCO A LA ENTRADA DEL SANTUARIO (EN EL -
ÁBSIDE O EN EL CALCID!CUM), QUE SIRVE DE COR
TAFUEGOS Y DE ARCO TRIUNFAL A LA CABECERA DE
LA IGLESIA. 

LA. FA.CHADº. DE LJ\~ BASfLICAS ES LA TRADUCCié•M
Al EXTERIOR DE LA ESTRUCTURA INTERIOR, MARCÁ~ 

DOSE EN ELLA LAS NAVES POR EL MURO TERMINADO
POR EL FRONTÓN DE LA CUBIERTA CENTRAL Y LAS -
DOS VERTIENNTES DE LAS LATERALES. TRES O CIN
CO PUERTAS SE ABREN EN ESTA FACHADA, Y ENCIMA 
VARIAS VENTANAS. EN EL FRONTÓN, UNA CIRCULAR, 
QUE ACASO SEA EL ORIGEN DE LAS GRANDES ROSAS 



DE LAS CATEDRALES GÓTICAS. 

FORMAS ORNAMENTALES.- LA ORNAMENTACIÓN EX 
TERIOR ES POBRE EN EXTREMO. LAS BASÍLICAS 
SON MUY PARCAS EN MOLDURAS: LOS PERFILES 
SON LOS DE LA DECADENCIA ROMANA, SIN EX
PRESIÓN NI ENERGÍA. LA ESCULTURA DECORA
TIVA ES TAMBIÉN ESCASA Y DEGENERACIÓN DE LA 
YA DEGENERADA ESCUELA CONSTANTINIANA. 

LA ORNAMENTACIÓN PRINCIPAL DEL INTERIOR -

CONSISTE EN LOS PAVIMENTOS DE MÁRMOLES DE 
COLORES, CORTADOS EN FIGURAS REGULARES 
FORMANDO COMBINACIONES GEOMÉTRICAS EN LAS 
PINTURAS QUE DECORAN LAS PAREDES, SO
BRE LAS ARCADAS, Y EN LOS MOSAICOS DEL 
ARCO TRIUNFAL Y DE LA BÓVEDA DEL 
ÁBSIDE. Los TEMAS DE AQUÉLLAS SUELEN 
SER LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES, Y EL DE 
LOS MOSAICOS, EL TRIUNFO DE LA IGLESIA DE 
CRISTO, 

FORMA CIRCULAR O POLIGONAL.- SIMULTÁNEAMENTE 
CON LAS BASÍLICAS, Y EN MUCHOS CASOS CERCA
NOS Y DEPENDIENTES DE ELLAS, SE CONSTRUYERON 
EN EL SIGLO IV VARIOS TEMPLOS, MAUSOLEOS Y -
BAUTISTERIOS DE PLANTA CIRCULAR O POLIGONAL, 
A UNA TRADICIÓN PAGANA (PANTEÓN, TERMAN, 
ETC.), CORRESPONDEN ESTOS TEMPLOS AL PERÍODO 
PRIMITIVO, CARACTERIZADO POR LAS DUDAS EN LA 
ADOPCIÓN DEL TIPO DEFINITIVO, AL PAR QUE AL 
USO ESPECIAL DE BAUTISTERIO O MAUSELO, QUE -

CASI TODOS LOS DE ESTA CLASE TIENEN. 

Dos GRUPOS DISTINTOS SE COMPRENDEN DENTRO DE 
ESTA CLASE, UNO ES EL DE PLANTA C 1 RCULAR CON 
UNA COLUMNATA INTERIOR CONCÉNTRICA; SOBRE -
ELLA SE ELEVA UNA LINTERNA, QUE SOSTIENE UNA 
CÚPULA. LA NAVE LATERAL CONCÉNTRICA SE CUBRE 



CON UNA BÓVEDA DE MEDIO CAnóN ANULAR. EL 
OTRO GRUPO LO FORMAN LAS IGLESIAS DE PLAN 
TA OCTÁGONAL GRUESO MURO EXTERIOR ALIGERA 
DO CON NICHOS Y CÓPULA POLfGONÁL, ESTE ÓL 
TIMO TIPO PARECE RESPONDER AL TEMPLO DE
ÜRO, ELEVADO EN ANTIOQUIA POR CONSTANTINO 

LOS MOffüMENTOS.- MUCHAS SON LAS IGLESIAS 
BASILICALES QUE EXISTEN EN ITALIA, UNAS, 
LAS MENOS, PERTENECEN A LOS PRIMEROS TIEtl 
POS DEL CRISTIANISMO TRIUNFANTE; OTRAS -
HAN SIDO RENOVADAS, CONS.ERVANDO SUS FOR
MAS TRADICIONALES, CON MÁS O MENOS ALTERA 
CIONES, 

EN ROMA SE DERRIBÓ EN EL. SIGLO-XVI LA .AN-, 
TI GUA BASÍLICA DE SAN P~DRo,. DE ~IN<:o N~"
VEs coN cALC rn I cuM. SAN rCLEMENTE;' AÚNaUi:: 

1 ' ' ·. ·~ · . 1:,; e 

REFORMDA, REPRODUCE COMPLETAMENTE'EL•1T-" 
PO Y LA DISPOSICIÓN TRADICIONALES. S~NTA 
Í'iAR Í A IN T'lASTEVERE Y SAN LORENZO C~NSER_:, 
Virl CASI ÍNTEGRAS sus PRIMITIVAS E~TRÚC::i!! 
R11.s; Si'.:: ·-''JMJ DE LETRAt¡ Y SANTA MARÍA LA 

MAYOR APENAS TIENEN HOY ALGUNA PARTE (LOS 
ÁBSIDES) DE SUS ANTIGUAS FÁBRICAS, Y SAN PA
BLO EXTRAMUROS, INCENDIADA EN EL SIGLO XIX,
HA SIDO TOTALMENTE RECONSTRUÍDA. AUNQUE RES
PETANDO LA DISPOSICIÓN PRIMITIVA. PEDRO IN-VIN 
COL! Y SANTA INÉS, EXTRAMUROS, SON TAMBIÉN -
EN FORMA BASÍLICAL. 

LA IMPRESIÓN QUE PRODUCEN ESTOS VIEJOS SAN -
TUARIOS DEL CRISTIANISMO, CONSIDERADOS DESDE 
EL PUNTO DE VISTA ARQUITECTÓNICO, ES LA SA -
BIA ADAPTACIÓN DE UN ANTIGUO PROGRAMA, COMO 
EL DE LA BASÍLICA CIVIL ROMANA A UNO NUE 
VO, HASTA EL PUNTO DE PARECER QUE A gSTE Y 
NO A AQUÉLLA RESPONDEN SUS FORMAS. LA MISMA
SIMPLICIDAD DE ELEMENTOS DE QUE LA BASÍLICA 
CRISTIANA SE COMPONE, AYUDA A LA EXPRESIÓN -
DE SENCILLEZ Y ALEGRÍA, PROPIAS DE LOS PRIM~ 
.ROS PASOS LIBRES DE LOS CRISTIANOS. 

~EN EL TIPO DE TEMPLO CIRCULAR DEBE CITARSE -
EL MAUSOLEO-BAPTI STER l O DE llOVARA, QUE AUN
QUE ES DEL SIGLO V, REPRODUCE EXACTAMENTE LA 



FORMA DEL DE SAN JUAN DE LETRÁN, QUE CONS
TRUYÓ SAN SILVESTRE EN EL IV. 

Bl EN ORIENTE 

PROCESO HISTOR!CO.- AL TRASLADAR (330) -
CONSTANTINO LA CORTE IMPERIAL A BIZANCIO,
LLEVÓ CONSIGO LA TRADICIÓN LATINA, Y CON -
ELLA LA FORMA BASILICAL PARA EL TEMPLO 
CRISTIANO. No ERA NUEVA EN ORIENTE, PUES -
LAS BAS!LICAS CIVILES QUE EN ESTA REGIÓN -
HABIA ELEVADO LA CIVILIZACIÓN ROMANA RES -
POND!AR EN SUS FORMAS GENERALES A LAS LA
TINAS, POR ESTAS RAZONES, LOS CRISTIANOS -
DE LA NUEVA CORTE CONSTRUYERON SUS TEMPLOS 
CON LA DISPOSICIÓN BASILICAL EN LOS PRIME
ROS T 1 ET~POS, ES DECIR, HASTA QUE EN EL S 1-
GLO V LAS TRADICIONES LATINAS SE ALTERAN -
AL CONTACTO ASIÁTICO , DANDO LUGAR A ESE -
EST 1 LO PREB IZ ANT 1 NO. 

:;}uE ES EL PRIMER PASO PARA LA COt\ -
PLETA RENOVACIÓN DE LA ARQUITECTURA CRIS 
TIANA DE ORIENTE. 

LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS FORMAS.- LA FORMA 
BAS I Ll CAL EN ÜR 1 ENTE ES LA MISMA QUE QUEDA 
EXPLICADA EN LA ARQUITECTURA LATINA. IGUAL 
PLANTA, LAS MISMAS ARCADAS SOBRE COLUMNAS, 
IDÉNTICA DISPOSICIÓN DE ARMADURAS APAREN -
TES. LA DIFERENCIA CONSISTE EN LA ADOPCIÓN 
DE TRES ÁBSIDES EN LUGAR DEL ÚNICO DE LAS
BASfLICAS ROMANAS. ESTE ES UN CARÁCTER QUE 
DISTINGUE LAS LATINAS DE LAS ORIENTALES. 

PARALELAMENTE CON ESTA FORMA, Y AL IGUAL -
QUE EN AQUÉLLA, SE PRESENTA LA CIRCULAR 0-
POLIGONAL CON EL SANTUARIO EN EL CENTRO. 

LOS MONUM.ENTOS.- LA IGLESIA CONSTANTINIANA 
DEL SANTO SEPULCRO, EN JERUSALtN, Y LA DE
SANTA SOFÍA, EN BIZANCIO, ERAN BASILICALES, 
Y AL MISMO TIPO PERTENECIAN LAS DE BELÉN,
PÉRGAMO, LA DE LA VIRGEN, EN JERUSALÉN {HOY 
MEZQUITA DE EL-AKSA), Y SAN DIMITRI (HOY 
ESKJ-DJOUMA), EN SALÓNICA. 

EUSEBIO, ESCRITOR DEL COMIENZO DEL"SJGLO IV 
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HISTORIA DE U\S IGLESIAS EN t-\EXICO 



LA ARQUITECTURA RELIGIOSA DE LA NUEVA ESPAÑA 
ES LA MANIFESTACIÓN ARTÍSTICA MÁS PODEROSA -
QUE HA EXISTIDO EN MÉXICO, DESPUÉS DEL ARTE -
PRECORTESIANO. ESA ARQUITECTURA COMIENZA IM
PROVISADAMENTE, SIGUE CON UNA ADAPTACIÓN DE -
VIEJOS MODELOS EUROPEOS A LAS NECESIDADES DEL 
NUEVO PAÍS, SE DESARROLLA DESPUÉS CON CARÁC
TER PROPIO, A CAUSA DEL PREDOMINIO DE LOS TI

POS YA FORMADOS COMO NACIONALES. QUE COINCIDE 
CON LA CONFORMIDAD DE LAS IDEAS RELIGIOSAS 

DEL PUEBLO MEXICANO A LAS PRÁCTICAS CATÓLICAS 
SE EXTIENDE EXUBERANTE EL FLORECIMIENTO DE LA 
COLONIA, Y SUFRE LA REACCIÓN ACADÉMICA, COMO 
LA DE EUROPA, PARA MORIR AL FIN, POCO TIEMPO 
DESPUÉS QUE LA DOMINACIÓN ESPANOLA. 

SALVO EN EL PRIMER MOMENTO EN UUE LA IMPROVI
SACIÓN PRODUCE EJEMPLARES DELEZNABLES QUE NO 
TARDAN EN DESAPARECER, DESDE EL PUNTO EN QUE 
LAS TRES GRANDES ÓRDENES R~LIGIOSAS SE IMPLAN 
TAN EN EL PAÍS, LOS TIPOS ARQUITECTÓNICOS SON 
SUSCEPTIBLES DE CLASIFICACIÓN. 

EL SIGLO XVI PUEDE SER CONSIDERADO. EN GENERAL 
COMO NUESTRA EDAD MEDIA. DURANTE ESE SIGLO, -
BUEN NÚMERO DE ARQUITECTOS EUROPEOS PASÓ A 
MÉXlC!1. Pf'Rn sus MAN!F~::,TA1 ¡rrnES DF ARTÍFICES 

RENACENTISTAS, SE SUBORDINAN CASI SIEMPRE 
AL CARÁCTER MEDIEVAL DE LAS CONSTRUCCIONES, 
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l. MODOS DE PROPAGACION DEL ARTE EUROPEO EN El 
NUEVO MUNDO 

TRES FUERON LOS MEDIOS 
DE TRANSMISIÓN DEL ARTE EUROPEO EN AM~RICA: 
EL MÁS IMPORTANTE, QUE PUDIERAMOS LLAMAR -
TRANSMISIÓN DIRECTA, CONSISTIÓ EN QUE AR -
TISTAS EUROPEOS VINIESEN A M~XICO Y DESA -
RROLLASEN AQUf SU OBRA. (EJEMPLO: LA PORT8. 
DA PRINCIPAL DE ACOLMAN). SEGUNDO, TRANSMl 
SIÓN INDIRECTA; CONSISTE EN QUE INDIVIDUOS 
QUE NO ERAN ARQUITECTOS, SE VE(AN, COMO 
TANTO FRAILE, OBLIGADOS A DIRIGIR CONSTRU~ 
CIONES Y APLICABAN EN ELLAS SUS RECUERDOS
DE LO QUE HABfAN VISTO EN EUROPA. (EJEMPLO: 
LA CAPILLA REAL DE CHOLULA, HECHA EN RE 
CUERDO DE LAS MEZQUITAS MUSULMANAS,PARA SQ. 
LUCIONAR UN PROBLEMA SEMEJANTE AL QUE Es · 

TAS HAB[AN RESULTO) TERCERO, TRANSMISIÓN -
INCONSCIENTE, ES DECIR, UN ARQUITECTO IMI
TA UNA OBRA HECHA POR ALGUNO DE LOS 
ANTERIORES Y PROPAGA, SIN SABERLO, LA MODA 
LIDAD EUROPEA DEL ARTE, DÁNDOLE SABOR MEXl 
CANO. (EJEMPLO: PORTADAS DE YURIRIAPÚMDARO, 
HECHAS A IMITACIÓN DE LA DE ACOLMAN), SI A 
ESTA INMIGRACIÓN DE CORRIENTES EUROPEAS SE 
AGREGAN LAS CONDICIONES QUE A LOS MONUMEN
TOS IMPON(AN LAS NECES!D.A.DES DEL PA(S Y LA 
CIRCUNSTANCIA DE QUE LA MAYOR(A DE LOS 
OBREROS QUE EJECUTABAN ESTOS EDIFIC!OS ERAN 
INDfGENAS, RECI~N DE MONUMENTOS COLONIALES
SE TRATA, LAS SUCESIVAS RECONSTRUCCIONES -
QUE A VECES SUPERPONEN ESTRUCRURAS DE DI -
VERSAS ~POCAS, OTHAS RENUEV.A.N EL EDIFICIO
RESPETANTO SU FORMA Y ESTILO PRIMITIVO, O, 
POR ÚLTIMO, LO RECONSTRUYEN TOTALMENTE, ES 
DECIR HACEN OTRO EDIFICIO DIVERSO. Los 
GRANDES MONASTERIOS DEL SIGLO XVI, EDIFIC8_ 
DOS EN PUEBLOS REMOTOS O CUYA POBLACIÓN HA 
DECA(DO RÁ(DAMENTE, EN BUEN NÚMERO SE CON-

SERVAN [NTEGROS, SALVO LAS REPARACIONES 



QUE SUELEN SER BIEN VISIBLES, POR EL CON
TRARIO, LOS EDIFICIOS HECHOS rn GRANDES P.Q 
BLACIONES, o LOS PEQUEhos TEMPLOS EDIFICA
DOS EN LUGARES RELATIVAMENTE POBLADOS, SU
FRIERON LAS CONSTANTES REPARACIONES QUE -
IBAN NECESITANDO, PORQUE EL FERVOR DE LOS
FIELES, TRADUCIDO, EN LIMOSNAS O TRABAJOS, 
NO PERMITÍA QUE SU IGLESIA PRESEIHASE EL
MAL ASPECTO QUE LE DABA EL ABANDONO Y LA 
RUINA. 
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LA ARQUITECTURA RELIGIOSA DURANTE EL VIRREINATO 



LA ARQUITECTURA RELIGIOSA 
DURANTE EL VIRREINATO 

LAS DIVERSAS INFLUENCIAS DEL RENACIMIENTO 
ITALIANO EN ESPAflA, MEZCLADAS A LOS ESTI
LOS QUE ALLÍ EXISTÍAN, ENGENDRARON DEL Sl 
GLO XVIII UNA SERIE DE EXPRESIONES ARQUI
TECTÓNICAS QUE TIENEN DOS FASES MUY MARCA 
DAS; UNAS SON MUY ORl·JAMENTALES Y LAS OTRAS 
EXTREMADAMENTE ÁRIDAS; PERO AMBAS LLEVAN
EL SELLO DE LA ÉPOCA Y LA MARCA ESPAflOLA, 
y SON éATÓLI CAMENTE D 1 se I PLI NADAS. LAS PRl 
RAS ESTÁll REPRESENTADAS POR LOS ESTILOS -
PLATERESCOS, BARROCOS Y CHURRIGUERESCOS;
LAS SEGUNDAS POR LOS ESTILOS SEUDO-CLÁSI
COS, 

DE ESAS MODALIDADES SE DERIVA LA ARQUITE~ 
TURA EN LA NUEVA ESPAAA, 

Los TEMPLOS LEVANTADOS POR DIVERSAS ÓRDE
NES RELIGIOSAS, Y MUY ESPECIALMENTE POR
LOS FRANCISCANOS,' Efl ALGUNAS REGIONES DEL 
PAÍS (PUEBLA, MICHOACÁN) Y QUE NO SE AFI
LIAN A ESTILOS DECORATIVOS O SEUDO-CLÁSI-

COS, S !NO QUE RECUERDAN MÁS B 1 EN CONSTRU~ 
GIONES MEDIEVALES, COMO TEPEACA Y YURI -
RIA, SON EJEMPLOS AISLADOS QUE SE APRECIA 
QUE NO TUVIERON UNA FRANCA INFLUENCIA EN 
EL DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA Y CUYO -
VALOR ARTÍSTICO ES REALMENTE ESCASO. 

HECHA EXCEPCIÓN DE LOS TEMPLOS QUE PRETEH 
DIERON SER CLÁSICOS, DE ALGUNAS FACHADAS
y DE UN CIERTO TIPO DE CÚPULAS OCTAGONA -
LES QUE CONSERVARON UNA ESTRUCTURA RENA -
CIENTE, TODA LA ARQUITECTURA HISPANO -
COLONIAL SE SINCRONIZA POR UNA COMPLETA -
FALTA DE SUJECIÓN A LOS CARONES ESTABLECl 
DOS. Sus CARACTERES ESENCIALES SOH ÉSTOS; 
INCOHERENCIA ENTRE LA PLANTA DEL TEMPLO Y 
SU ALZADO; FORMAS SISTEMÁTICAMENTE DECORA 
TIVAS; RECOtlCENTRACIÓ!l DE ELEMENTOS ORHA
MENTALES HETEROGÉNEOS EN PORTADAS, TORRES 
Y CÚPULAS; POLICROMJSMO MUY JHTENSO. 



CU PULAS 

EL MAYOR NÚMERO DE CÚPULAS EN LA REPÚBLI
CA SON OBRAS ANÓNIMAS, PRODUCTO DE LA SA
BIDURfA INTUITIVA Y DE LA EXTRAORDINARIA
HABIL IDAD MANUAL DE MAESTROS DE OBRAS O -
DE SIMPLES ALBAÑILES, 

TODAS, CON EXCEPCIÓN DE LA CÚPULA DE SAN
TO DOMINGO DE ÜAXACA, HAN SIDO REFORMADAS 
EN SU ESTRUCTURA, DECORADAS U ORNAMENTA -
DAS DURANTE LA MITAD DEL SIGLO XVII Y TO
DO EL XVII l. 

EL ESTILO DOMINANTE EN LA DECORACIÓN (EX
CL~YEND6, DESDE LUEGO, LOS TIPOS SEUDO -
CLÁSICOS) ES EL BARROCO-POBLANO Y EL POLl 
CROMO-PÓB lANO, . 

EL DESEO DE CONSTRUIR ¿ÚPULAS 
VÓ, LÓGICAMENTE A LA SÍMPLIFICACIÓN DE :~. . ' 

LAS FORMAS y DE LOS M~TODos·co~STRUCTIVOS 
SE EL!i·Tl-"'<ON LOS TAMBORES Y SE HICIERON~ 
L~S SEMI-ESFERAS SOBRE VERDADEROS MOLDES, 
USANDO PEQUEÑAS PIEDRAS Y UN MORTERO, CA
SI SIEMPRE DE MUY BUENA CALIDAD, ESTA FA 

BRICACIÓN SE ASEMEJA MUCHO A LA DE LOS 
HORNOS CASEROS PARA HACER EL PAN, ESTE -
PROCEDIMIEtJTO PERMITIÓ LA ELEVACIÓN DE M_l 
LLARES DE CÚPULAS, MUY PINTORESCAS, MUY -
REGIONALES Y MUY BELLAS, PERO TAMBI~N EX
TREMADAMErJTE PERMEABLES, TODAS, S rn EXCE.E 
CIÓN, PRESENTAN EN SU INTERIOR LAS SEÑA -
LES DE LA PENETRACIÓN PLUVIAL. 

LAS CÚPULAS ESCENCIALMENTE MEXICANAS SON
LAS QUE SE ELEVAN SOBRE UN ARO O SOBRE PJ;_ 
CHINAS, CON VENTANAS EN EL CASCARÓtJ, RO -
JAS O POLÍCROMAS; PERO AÚN AQUELLAS QUE -
SE LEVANTAN SOBRE TAMBOR, LLEVAN EL SELLO 
PECULIARÍSIMO DEL SENTIMIENTO DECORATIVO-

3L 59 Y 60, 
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3 LAS PRIMERAS IGLESIAS 

Los PRIMEROS SACERDOTES CATÓLICOS LLEGADOS 
A MtXICO, CUENTAN QUE EL PADRE OLMEDO, 
CAPELLÁN DE CORTtS Y AUN EL CLtRIGO JUAN -

DfAZ, NO POR LAS ARMAS OLVIDABAN SU 
OBRA RELIGIOSA, DESARROLLARON SU TAREA 
EVANGELICA AL AIRE LIBRE, CUANDO MUCHO EN
COBERTIZOS IMPROVISADOS PARA GUARNECERSE DE 
LA INTEMPERIE. 

CUANDO LLEGAN LOS MISIONEROS Y EMPIEZA LA -

EVANGELIZACIÓN METÓDICA, COMO REQUISITO - -
PRINCIPAL PARA EL BUEN tXITO DE LA CONVER-
SIÓN HAB[A QUE DERRIBAR LOS ADORATORIOS DE-· 
LA IDOLArRfA Y SUSTITUIRLOS CON TEMPLOS CRI~ 
TIANOS, HAY QUE PENSAR, SIN EMBARGO, QUE M.!J. 
CHOS DE ESTOS EDIFICIOS ERAN AÚN IMPROVISA
DOS Y QUE SÓLO MÁS TARDE, CUANDO LOS INDIOS 
FUERON REPARTIDOS, SE PUDO COMENZAR A HACER 
GRANDES TEMPLOS, 

POR LOS ESTATUTOS QU~ HICIERON LOS PRIMEROS 
FRANCISCANOS PODEMOS SABER CÓMO ERAN LOS 
CONVENTOS PRIMITIVOS: "Los EDIFICIOS QUE SE 
EDIFICAN PARA MORADA DE LOS FRAILES SEAN PAU 
PtRR I MOS O CONFOR:'.ES A LA VOLUNTAD DE NUES-
TRO PADRE S. FRANCISCO; DE SUERTE QUE LOS -
CONVENTOS DE TAL MANERA SE TRACEN, Q~E NO -
TENGAN MÁS DE SEIS CELDAS EN EL DORMITORIO, 
DE OCHO P 1 ES EN ANCHO Y NUEVE EN LARGO, Y LA 
CALLE DEL DORMITORIO A LO MÁS TENGA ESPACIO 
DE CINCO PIES EN ANCHO", (DR. ATU, 

EN CUANTO A LOS TEMPLOS, CUANDO YA SE PENSÓ 
EN EDIFICARLOS REGULARMENTE, EL TIPO QUE - -



DE MODO NATURAL SE PRESENTÓ A AQUELLOS IMPRQ 
VISADOS ARQU:TECTOS FUE LA BASfLICA, COMO -
LOS PRIMEROS CRISTIANOS HABfAN HALLADO EN LA 
BAS!l!CA MODELO QUE SATISFACIERA SUS NECESI
DADES, AS! LOS NUEVOS CRISTIANOS DE AMÉRIU>., 
ENCONTRATON EN LA BASfLICA EL TIPO DE EDIFI
CIO QUE BASTABA A CUBRIR LAS SUYAS. Es LA Rs 
PETICIÓN DE UN FENÓMENO DE LA HISTORIA DE LA 
ARQUITECTURA PERFECTAMENTE FXPLl CABLE, 

CONSTRUYtNDOSE BAS!LICAS SEGÜN LAS NECESI-
DADES DE CADA PUEBLO. DE UNA NAVE, CON TECHO 
PLANO DE VIGAS (SUPERVIVENCIA DE ESTE TIPO -
DE IGLESIA DE SAN SEBAST!AN DE M~XICO), DE -
TRES NAVES CON TECHO PLANO EN LAS TRES, (PA
RROQU::- DE COYOACÁN, D.F.}, DE TRES NAVES 
CON F:CHO JE DOS AGUfl.S Eti LA CENTRAL, (PRIMl 
nv.; CATEDºf,L DE M~XIC:J). CUANDO COMIENZA A
HAGER'.3:0 BÓ'!EJAS, ES soB::::: EL ÁBS !DE DE LAS -
BAS!L!CA~ ~ TECHOS A~TESANADOS DONDE SE LE
Y. w,-.,:1. A '-P. ClRCU?i3iA~ICIA MENCIONADA DE QUE 
Al__G:.JNOS EL:FICIO~ T:S LA ARQUITECTURA COLO -
NlAL ri:.RSI3TAN, 

LA BASlLICA SOLUCIONABA EL PROBLEMA INMEDl8. 
TO DE CONSTRUIR FÁCILMENTE IGLESIAS, PERO -
NUEVAS NECESIDADES HICIERON tSTAS INSUFI 
CIENTES, LA ABUNDANCIA EXTRAORDINARIA DE 
FIELES A QUIENES HABÍA QUE SUMINISTRAR LOS
SACRAMENTOS SIMULTÁNEAMENTE, MARCÓ UN NUEVO 
PASO EN LA CONSTRUCCIÓN DE IGLESIAS, ESTE -
PROBLEMA FUE RESULETO DE TRES MODOS DIVER -
SOS: lo.HACIENDO GRANDES CAPILLAS DE MUCHAS 
NAVES PARALELAS, ABIERTAS TODAS EN SU EXTR~ 
MIDAD QUE DABA AL ATRIO DEL TEMPLO, DE MODO 
QUE DESDE ESTE ATRIO SE VEfA LO QUE PASABA
EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO. Los TEMPLOS Rs 
SULTARON SEMEJANTES EN PLANTA Y ESTRUCTURA
A LAS MEZQUITAS MUSULMANAS, 

2o. EDIFICNADO UNA GRAN CAPILLA ABIERTA POR 
UN SOLO ARCO, AL LADO DEL TEMPLO, OPUESTO -
AL QUE OCUPABA LA PORTERIA DEL CONVENTO, A
MODO DE ESCENARIO QUE SE DESCUBR{A DESDE TQ 
DO EL INMENSO ATRIO. 



30. USANDO DE UN PROCEDIMIENTO INTERMEDIO EN 
TRE LOS ANTERIORES Y QUE CONSISTfA EN HACER 
CAPILLAS DE UNA O VARIAS NAVES ABIERTAS A LO 
LARGO Y CON SU EJE PERPENDICULAR AL DEL TEM
PLO, ESTAS CAPILLAS DABAN AL GRAN ATRIO POR 
VARIOS ARCOS Y SU VENTAJA SOBRE LOS OTROS T_l 
POS ES IMCUESTI OtlABLE: NO T 1 ENEN LA PROFUND.1 
DAD DE LAS CAPILLAS DE MUCHAS NAVES Y ABAR -
CAN UN CAMPO VISUAL MAYOR QUE LAS CAPILLAS -
DE UN SOLO ARCO. 



4 DE 1550 A 1600 

HACIA 1550 LA ARQUITECTURA MONÁSTICA COLONIAL 
PUEDE CONSIDERARSE DEFINIDA, 

No SÓLO LOS FRANCISCANOS SINO TAMBI~N LOS 
AGUSTINOS Y MÁS TARDE LOS DOMINICOS, ADOPTA -
RON UN MISMO PLAN DE EDIFICIOS, TAL DESIGNA -
CIÓN CARECE DE PROPIEDAD. DE HECHO, LOS 
CONVENTOS DE LAS TRES ÓRDENES SON MUY SEMEJAN 
TES EN ESTA ÉPOCA Y REPRESENTAN LAS DIFEREN -
CIAS. 

IGLESIAS PRIMITIVAS. TEMPLOS PROVISIONALES DE 
QUE APENAS HAY NOTICIA CONCRETA Y QUE NO PUE
DEN SER TOMADOS COMO ENTIDAD ARQUITECTÓNICA.
LA SEGUNDA RESPONDE A LA FORMA BASILICAL, 
COMO T l PO EL MÁS FÁCIL QUE PODÍA SER COflSTRUÍ 
DO, Y QUE SUPERV!VE DURANTE LARGOS AROS. TER
CERA, LA CAPILLA ABIERTA QUE EN TRES FORMAS -
DIVERSAS SATISFACE A LAS NECESIDADES DEL NU ~ 

MEROSO CONCURSO DE FIELES. ESTAS CAPILLAS NO 
FUERON MUY ABUNDANTES, NI SON SUS RESTOS MUY-
COMUNES EN LA ACTUALIDAD. CUARTA: LA GRAN 

LA PARTE PRINCIPAL DEL CONVENTO ES LA IGLESIA IGLESIA FORTIFICADA, CARACTERfSTICA DE LOS 
QUE POR EL EXTERIOR PRESENTA EL ASPECTO DE.- MONASTERIOS DE LAS TRES ÓRDENES RELIGIOSAS, -
UNA FORTALEZA ALMENADA, CONSTA DE UNA GRAN NA QUINTA: LAS CATEDRALES COMENZADAS EN ESE SI -
VE QUE VA DEL ORIENTE AL PONIENTE: ~ClN E.l AL= ; .. GLO. 
TAR MAYOR AL ORIENTE. ESTA "oRIENTAC.íóN~<.':·sófCf-·.-': -~:·::i,:·:;<', 

' :PERSISTIÓ EN LAS IGLESIAS DE LOS CONVENTOS~ ~ /ARQUITECTÓNICAMENTE. EL TEMPLO MÁS IMPORTA!ITE 
FRANC 1 SCANOS, i · ES EN ESA CENTURIA EL QUE FORMA LA CUARTA CA

,J.•;> 

,,EN coNÚusióN, LAS IGLESIAS, DE MÉXIcci 
1
ED1FICA 

··.DAS.DURAtiTE EL S1GLO XVI, SE PUEDEN AGRUPAR -
.·EN ÓNco>cATEGORfAS: LA PRIMERA COMPRENDE LAS 

TEGORÍA. Es UNA IGLESIA DE UNA SOLA NAVE SIN 
C~UGERO, DE GRANDES DIMENSIONES, CORONADA DE 
ALMENAS, CUBIERTA EN UN PRINCIPIO CON TECHUM-
BRE DE MADERA, BIEN PLANA DE VIGAS, BIEN DE -



TIJERA, CON ALFARJE, Y DESPUÉS CON BÓVEDA 
NERVADA (LAS PRIMERAS BÓVEDAS'SE HICIERON 
SOBRE LOS ÁBSIDES DE LAS BASÍLICAS), 

POR SU CARÁCTER, ESTA IGLESIA PERTE~E¿E -
DE LLENO A LA EDAD MEDIA, PUES TIENE CON
TRAFUERTES ROMÁNICOS Y BÓVEDAS GÓTICAS, .~· 

PUEDE SER ASIMILADA EN SU DISPOSICIÓN GE-· 
NERAL, AL TEMPLO GÓTICO ISABELINO DEL SI
GLO XV, Y SU ORNAMETACIÓN ES RENACENTIS -
TA, MÁS O MENOS SUNTUOSA, SEGÚN LA ORDEN
A QUE PERTENECE, Y SE NOTA LA RARA CIR -
CUNSTANCIA QUE SU ESTILO, FRECUENTEMENTE, 
SE ACERCA MÁS AL ARTE ITALIANO QUE AL AR
TE ESPAÑOL DE SU ÉPOCA. 

LA ARQUITECTURA INDÍGENA NO INFLUYÓ PARA
NHDA EN EL TEMPLO CATÓLICO POR DIVERSIDAD 
DE CIRCUNSTANCIAS, PERO SE NOTA GRAN IN·~ 

FLUENCIA INDIA EN LA ESCULTURA DECORATIVA 
DE LAS IGLESIAS: COMO QUE ERAN LOS INDIOS 
LOS QUE CONSTRU'.Ai1 LOS TEMPLOS, DIRIGIDOS 
POR EUROPEOS. 

LAS GRANDES CATEDRALES DE MÉXICO COMENZADAS A 
CONSTRUIR EN EL SIGLO XVI, SON LAS MÁS PURAS
MANIFESTACIONES DEL RENACIMIENTO EUROPEO QUE
HAY EN EL PAÍS, POR MÁS QUE SIEMPRE TENGAN Al 
GO DE LOCAL. CONTINÚAN EL GRUPO DE LAS ÚLTI
MAS GRANDES C~TEDRALES ESPAÑOLAS. 

DENTRO DE LA ARQUITECTURA RELIGIOSA COLONIAL, 
EL S 1 GLO XVI NO APARECE COMO EL MÁS MEX 1 CANO, N 1 

ESO.PODÍA ESPERARSE PUESTO QUE ES EL S 1 GLO DE LA -
ADAPTACIÓN A LA CULTURA EUROPEA. Es, EN CAM -
BIO, EL SIGLO DE LAS CONSTRUCCIONES MÁS FUER
TES, MÁS VIGOROSAS POR SU CARÁCTER MILITAR, -
MÁS GRAND !OSAS, 

EL MONASTERIO DEL SIGLO XVI, SE CARACTERIZA -
IGUALMENTE POR SU FORTALEZA, 



-·--~._ 



5.1. LA ARQUITECTURA EN. EL SIGLO 
XVII 

DESDE LOS PRIMEROS AÑOS DEL SIGLO XVII, LA 
PROSPERIDAD DE LA COLONIA SE ACENTUÓ VIGO
ROSAMENTE, Y LAS NECESIDADES RELIGIOSAS Itl 
DUJERON A LA OLIGARQUÍA QUE GOBERNABA LA 
NUEVA ESPAÑA, A EXTENDER LA FÉ DE CRISTO Y 
A CIMENTARLA SOBRE LA FIRMÍSIMA BASE DE -
INNUMERABLES IGLESIAS, CONVENTOS Y CAPILLAS. 

UNA FURIA CONSTRUCTIVA SE DESATÓ DURANTE EL 
SIGLO XVII, Y ELLA INDUJO A SIMPLIFICAR, 
DESDE EL PRINCIPIO, LAS PLANTAS Y LOS ALZA
DOS DE LAS IGLESIAS. DE AQUÍ QUE LA MAYOR 
PARTE DE LAS PRIMERAS, SEAN A TRAVÉS DE TO
DO EL TERRITORIO NACIONAL, SIMPLES RECTÁN
GULOS, Y LOS SEGUNDOS, MUROS MÁS O MENOS 
BIEN CONSTRUÍDOS, PROLONG~DOS O REFORZADOS 
EN LA MEDIDA DE LAS NECESIDADES CONSTRUCTI
VAS o:DE LOS DONANTES, 

EL QUINIENTOS FUE EN MÉXICO EL PERÍODO DE -
LA INICIACIÓN ARQUITECTÓNICA REALIZADA BAJO 
EL.DICTADO DEL CRITERIO EUROPEO. EL SEIS-

CIENTOS FUÉ EL PERÍODO ESENCIALMENTE CONSTRUCT l YO. 

DE 1520 A 1600, LAS CONSTRUCCIONES TUVIERON AD~ 
MÁS DE UN CIERTO VALOR COMO OBRAS DE ARTE, UNA 

IMPO~TANCIA CUANTITATIVA DE CONSIDERACIÓN, DE 
1600 A 1640 LA ACELERACIÓN CONSTRUCTIVA SE 
ACENTUÓ, Y A PARTIR DE 1650 HASTA 1700. LAS 
CONSTRUCCIONES RELIGIOSAS DE LA COLONIA ALCAN
ZARON UN DESENVOLVIMIENTO REALMENTE EXTRAORDI
NARIO, LOS MILLARES DE TEMPLOS QUE ENTONCES SE 
LEVANTARON, FUERON SIMPLES ARMADURAS, QUE HA-
BÍAN DE SERVIR, MÁS TARDE, PARA SER DECORADAS, 

DEL SIGLO XVII NOS QUEDAN ESCASÍSIMAS OBRAS -
COMPLETAS, Y ESA CENTURIA DEBE SER CONSIDERADA 
COMO LA BASE PARA EL DESARROLLO DE LA ORNAMEN
TACIÓN QUE SE DESENVOLVIÓ EN EL SIGLO SIGUIEN
TE, 
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5.2 
LA ARQUITECTURA BARR.OCA EN MEXICO 



LA ARQUITECTURA r1EXICNlA DE LA PRIMERA MI
TAD DEL SIGLO XVII NO SE HA ESTUDIADO DEB! 
DAMENTE, COMO LO DEMUESTRA LA ESCASA BI 
BLIOGRAFIA QUE EXISTE SOBRE EL TEMA, ESTA
ÉPOCA ABARCA DESDE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS
CATEDRALES HASTA LA EXPANSIÓN ARQUITECTÓN! 
CA DEL CLERO SECULAR ~N LOS LUGARES EN QUE 
TANTO LOS FRANCISCArJOS, COMO LOS AGUSTINOS 
Y LOS DOMINICOS, NO DEJARON HUELLA, BIEN -
SEA PORQUE HABÍAN CONSTRUÍDO SUS CONVEN -
TOS EN EL SIGLO XV!, O PORQUE NO EXTENDIE
RON LA ESFERA DE EVANGELIZACIÓN Y CONS 
TRUCCIÓN A CIEiHAS REGJO;,d LEJANAS DEL 
PAÍS. Los TIPOS DE PLANTA y ALZADO, CON 
SUS MUROS RECTILÍNEOS, CÚPULAS, TORRES Y -
FORMA DE CRUZ l_ATINA, SUBRAYAN EL SENTIDÓ
ESTÁTICO QUE CARACTERIZA A LOS TEMPLOS.A -
PARTIR DE ESTA ÉPOCA. EL USO DE LA PLANTA
DE CRUZ LATINA, AUNQUE SE IMPLANTA ANT~S~E' 
LA CONTRAREFORMA~ ES EN EL ÚLTIMO TERCIO 
DEL SIGLO XVl QU~ SE CONVIERTE EN UNA~E ~ 
LAS OPCIONES CLAVES DE LOS TEMPLOS TRiriEN~ 
TINOS, SE INSTITUYE COMO LA FÓRMULA MAS 

ACONSEJABLE PARA LOS FINES DE ESPECTACULAR! 
DAD QUE EXIGE EL TEf1PLO CATÓLICO; SAN CARLOS 
BORROMEO, EN SU !NSTRUCTIONES FABRICAE EL 
SEPELLECTIS ECLESISSTICAE, CARACTERIZA EL 
EDIFICIO ECLESIÁSTICO: RECOMIENDA SE CONSTR~ 
YA SOBRE UNA ELEVACIÓN DEL TERRENO, INSISTE
EN LA IMPORTANCIA DE LA FACHADA Y EL RETABLO 
MAYOR, PERO, SOBRE TODO, LNFATIZA LA ANULA -
CIÓN DE CUALQUIER SIGNO PAGANO Y EL RECURSO
ARQUITECTÓNJCO DE ESTE TIPO DE CRUZ. No SE -
TRATA DE UN ESTATISMO POR AUSENCIA DE CREATl 
VIDAD EL QUE CARACTERIZA A LOS TEMPLOS ESPA
ROLES Y LATINOAMERICANOS, SINO DE UN DELIBE
RADO INTERÉS EN RESALTAR EL SENTIDO SIMBÓLICO, 
RELIGIOSO DE LOS TEMPLOS, 

SEGÚN BORROMEO Y CATTANEO, PARA LA MENTALIDAD.' 
POSTRIDENTINA UN TEMPLO DEBE ENFATIZAR SU CA 

'RÁCTER FUNCIONAL, Y LA PLANTA DE CURZ LATINA 
RESULTA IDEAL PARA ALCANZAR UN EFECTO PERSU6_ ' 
SJVO CON SUS CRUCEROS Y RETABLOS, ELE:~ENTOS- , 
~UE ~EALZAN EL SIGNIFICADO DE LAS FIESTAS R~ 

: LIGIOSAS; 



EL TIPO DE CONSTRUCCIÓN RELIGIOSA DE LOS fil_ 

GLOS:XVII Y XVIII EN f;ÉXICOj SE HACE DE 
·ACUERDO A ESTOS PRECEPTOS, MISMOS QUE TAM -
EIÉN SE SIGUEN EN ESPA~A E ITALIA. DESDE E~ 

·. TA PERSPECTIVA. LA ARQUITECTURA 3ARROCA DE
~·;ÉXJCO REVELA SU DESARROLLO A TR.C.VÉS DE LOS 
ASPECTOS DECORAT iVOS, SIN PREOCUPARSE H/\YOR_ 
ViENTE POR LCS VOLÚViENES Y EL ESPACIO •. 

LA.ETAPA QUE SE LLAMA DE TRANSICIÓN ES AQUJ;_ 
LLA EN LA CUAL SE OBSERVAN CARACTERES BARR~ 
COS !NSE¡:¡TADCS EN DISEÑ°OS CLASICISTAS O MA
NIERISTAS: ESQUEMAS RETICULA¡:¡Es QUE ADOPTAN 
EL USO DE LA COLUMNA SALOMÓNICA, ADEMÁS DE
FOLLAJES, ANGELILLOS Y ROLEOS, QUE POCO A -
POCO LOGRAN QUE LO TECTÓNICO CEDA ANTE EL -
EXCESO ORNAMENTAL. UNA SEGUNDA ETAPA SE CA
RACTERIZA POR EL INTENTO DE SUPLIR, DE EN -
RJQUECER LO PURAMENTE ARQUITECTÓNICO DENUN
CIANDO SU INUTILIDAD. LO TECTÓNICO, LO ES -
TRUCTURAL, SE VE INVADIDO POR UNA ABUNDANTE 
DECORACIÓN QUE LLEGA A PONER EN DUDA LA FUK 
CIÓN DE LOS SOPORTES Y LOS APOYOS, AL 'MºRl 
MIR A LA OBRA MOVIMIEtHO, DINAl\ISMO, 

ACTIVJ:J.C..D, LA COLUMNA, POR EJEt·iPLO, DE EST! -
.TICO ELEMENTO QUE CUMPLE UNA FUNCIÓN DE RES!~ 
TENCIA, SE VUELVE HELICOIDAL Y CON ELLO DECO
RATIVA: DEJA DE TENER UNA FUNCIÓN REAL, TANGl 
BLE Y DEVIENE APARIENCIA. Lo ~ISMO OCURRE CON 
EL ESTÍPITE, YA QUE EN LA. PIRÁMIDE INVERTIDA, 
LA PARTE MÁS M~GOSTA ES LA QUE SUPUESTAMENTE
SOPGRTA EL t·~AYOR PESO, EN ELLO ESTRlBA UN AS
PECTO FUNDA~;ENTAL DEL BARROCO EN !"icX I CO: P.AN~ 

FIGURA EL ESPACIO ARQUITECTÓNICO A PARTIR DE
ur: IMPULSO DECORATIVO EXUBERMaE 

l!\ SIMPLE CREACIÓN JE ESPACIOS I~iPONE UN PLAN 
DELIBERADO; EN CAMBIO, LA DECORACIÓN ARQUITE~ 
TÓNICA IMPROVISA SOLUCIONES FRANCAMENTE ORIGl 
NALES. ACTUALMENTE LA CRfTICA SE HALLA OBSE -
s·IONADA CON El PROBLE:1A DEL ESPAC 10; ES FRE -
CUENTE VALORAR UN EDIFICIO MENOSPRECIANDO SU
ESPÍRITU DECORATIVO Y EXALTANTO EL ASPECTO AR 
QUJTECTÓNlCO-ESPEC!Al, APLICAR ESTE PRECEPTO
A LA ARQU!TECTRUA VIRREINAL EN AMtRICA RESUL
TA VANO Y TENDENCIOSO, YA QUE UN ELEMENTO VI
TAL DEL BARROCO ES SU AFÁN DE NOVEDAD DECORA
TIVA, No HAY NADA MÁS BARROCOD"UE SUPLANTAR LA 



CLARIDAD, LA UTILIDAD Y LO RACIONAL, LO E~ 

QUEMÁTICO Y LO ABSTRACTO, POR LO APARENTE
y LO FICTICIO, POR EL JUEGO DE INVENCIONES 
QUE SE BURLAN DE LA FINALIDAD, DE LA INCLl 
NACIÓN PURAMENTE UTILITARIA. EL BARROCO ES 
EXPRESIÓN ESPONTÁNEA QUE INTENTA SORPREN -
DER CON SU VARIEDAD EXPRESIVA. TAL ES EL -
CARÁCTER DE FACHADAS, RETABLOS, YESERfAS Y 
DE TODOS LOS ELEMENTOS DECORATIVO-A0 n11 ITE~ 
TÓNICOS DEL BARROCO EN ~ÉXICO, 

LA COLUMNA HELICOIDAL ES EL SIGNO BARROCO
POR EXCELENCIA ENTRE EL MANIERISMOCLASICI~ 
TA Y ANTICLASICISTA, Y EL AUGE DEL ESTIPI -
TE, QUE DE ALGUNA MANERA SE CONSTITUYE COMO 
NEOMANIERISMO, SE TRATA DEL APOGEO DE LA Ll 
NEA SINUOSA Y SE PRODUCE ENTRE EL RIGOR OR
DENADO Y EL ROMPIMIENTO CAÓTICO, AUNQUE DE
LIBERADO, DE LA LINEA. 
GUILLERMOTOVAR Y DE TERESA NOS COMENTA: 

"Los ARQUITECTOS NOVOHISPANOS DEJAN CONSTAN
CIA DE SU AFÁN POR APLICAR LAS REGLAS DEL -
ARTE, AUNQUE INTERPRETANDO Y ADAPTANDO LOS
TRATADOS QUE TIENEN A LA MANO, O LAS NOVED~ 

DES QUE SE INTRODUCEN AL PAfS INDISTINTAMENTE, 
Y EN UN MOMENTO DADO, ARQUITECTOS AUTODÚ)ACTAS 
COMO GUERRERO Y TORRES Y LAS CASAS, INVENTAN
SOLUCl ONES DECORATIVAS EN BASE A UNA PECULIAR 
INTERPRETACIÓN DE LOS MODELOS EUROPEOS: MARI~ 

NO DE LAS CASAS, EN QuERÉTARO, RENUEVA LOS MQ. 
DELOS DEL ROCOCÓ DE LA EUROPA CENTRAL, Y GUE
RRERO Y TORRES REACCIONA AL ESPfRITU ATECTÓNJ_ 
CD DEL BARROCO CON OTRO SIGNO BARROCO: REIM -
PLANTA EL USO DE LO TECTÓNICO. LA IGLESIA DE
LA ENSEÑANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO SIMBOLIZA 
ESTA PUGNA Y OFRECE UNA FACHADA RETICULAR JUN 
TO CON RETABLOS ARQUITECTÓtHCOo:' (GRÁFICOS), 

SE PUEDEN PRECISAR CINCO ETAPAS EN LA ARQUI -
TECTURA MEXICANA DE LA ÉPOCA: llDE TRANSICIÓN; 
2) DE BARROCO SOLOMÓNICO; 3) DE BARROCO EST!PJ_ 
TE; 4) DE EXCEDENCIA DEL ESPÍRITU ATECTÓN!CO -
ANÁST!LO Y 5) DE REACCCJÓN CON SENTIDO TECÓNl
CO (NEÓSTILO), LA PRIMERA SE PRODUCE A PARTIR
DE 1650; LA SEGUNDA EN EL ÚLTIMO TERCIO DE ES
TE SIGLO Y EL PRIMER TERCIO DEL SIGUIENTE; LA 

TERCERA A MEDIADOS DEL SIGLO XVIII Y LAS DOS-
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VISTA EXTERIOR DE LA CAPILLA DEL POCITO, UBICADA EN EL AREA DEL TEPEYAC, 



ÚLTIMAS (SANTA PRISCA DE TAXCO, CON SU FA 
CHADA, TIANQUISTENCO Y LOS RETABLOS DE -
QUERÉTARO) A PARTIR DE 1750, APROXIMADA
MENTE. 

GUILLERMO TOVAR Y DE TERESA DICE QUE - -
"LA VIEJA CATEDRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
ES DEMOLIDA EN 1626, Y LA NUEVA COMIENZA 
A SER CONSTRUIDA DESDE 1585, SEGÚN LA TRA 
ZA Y DIRECCIÓN DE CLAUDIO DE ARCINIEGA, -
LA PLANTA, ·EN OPINIÓN DE MARCO IlORTA, SE 
DERIVA DE LA DE JAÉN (1540), Y EL ALZADO 
SE DEBE A JUAN GÓMEZ DE TRASMONTE QUIEN 
ELEVA LA NAVE CENTRAL, DISPONE LA CÚPULA 
Y ELIMINA LAS CUBIERTAS GÓTICAS DEL PRO-
YECTO DE ARCINIEGA, SUSTITUYÉNDOLA POR 
BÓVEDAS CON LUNETOS AL CENTRO Y VAÍDAS A 
LOS LADOS." 

EN LA ARQUITECTURA D~ LAS CATEDRALES DE 
MÉXICO Y DE PUEBLA SE MANIFIESTA EL CLA
SICISMO MUY IDENTIFl~ABLE CON EL DENOMINA 
DO "HERRERIANO", QUE ES EL DEL MONASTERIO 

DE SAN LORENZO DE EL ,ESCORIAL. TODAS E~ 
TAS OBRAS RESPONDEN.AL DESEO riE OBRA MAGNA 

PROMOVIDA POR LA CORONA, POR EL ESTADO: 
"FÁBRICA REAL" EN EL MÁS AMPLIO SENTIDO. 

LA CONCLUSIÓN DE LA CATEDRAL DE PUEBLA (1649) 
SE DEBE A JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, QUIEN 
ANTE TODO ES UN POLÍTICO REGALISTA, QUE SAh 
VAGUARDA LOS INTERESES DEL EPISCOPADO POBLA 
NO, 

LA CATEDRAL DE GUADALAJARA SE COMIENZA EN 
1570Y EN 1594 LA CONTINÚA EL ARQUITECTO -
MARTfN CASILLAS, LA CONCLUYE SOLÁ EN 1618. 
LA DE MÉRIDA SE CONSIDERA TERMINADA EN 1598 
Y LA DE ÜAXACA ES RECONSTRUIDA EN 1714 COMO 
CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS SUFRIDOS POR UN -
TERREMOTO, 

EN MÉXICO, TRAS LA POLÍTICA CENTRALISTA DE 
LA CORONA, SIGUE UNA ETAPA EN QUE EL EDIFI
CIO DE MAYOR ENVERGADURA EN LAS PRINCIPALES 
CIUDADES NOVOHISPANAS ES LA CATEDRAL." 

Los TEMPLOS DE LOS CONVENTOS DE MONJAS DA
TAN EN su MAYORÍA DEL SIGLO XVII. Los MÁS. 
ANTIGUOS SON: Los DE SAN JERÓNIMO 11626), 



SAN JOSÉ DE GRACIA (1659 - 1661), 
SANTA CLARA (1662), BALBANERA (1671), 
CAPUCHINAS (1673), SANTA ISABEL (1683), 
SANTA TERESA LA ANTIGUA (1684 - 1687), Y 
SAN BERNARDO (1685 - 1690). 

EL PANORAMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN LA 
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVII, MUESTRA UN 
CIELO INVADIDO DE AGUJAS Y TEJADOS, A PAR
TIR DE LA SEGUNDA MITAD DE ESTE SIGLO SE -
SUSTITUYEN POCO A POCO LAS TIXERAS, OBRAS -
MUY MERITORIAS DE •cARPINTERIA DE LO BLAN
co•, POR EL uso DE TORRES, CÚPULAS y BÓVE
DAS. EN EL SIGLO XVIII ÚNICAMENTE SUBSIS-
TEN DOS O TRES CUBIERTAS MUDÉJARES DEL SI
GLO PROCEDENTE, 

PERO SI LA ARQUITECTURA RELIGIOSA VIRREINAL 
NO OFRECE GRANDES SOLUCIONES ESPACIALES; SI 
SE APEGA DELIBERADAMENTE A UN TIPO DE PLAN
TA Y ALZADO; SI SÓLO EXISTEN CASOS AISLADOS 
QUE SUGIEREN MOVILIDAD; SI SE CARACTERIZA -
POR MLRUS RECTOS, PLATA qE CRUZ LATINA O FA 
CHADAS PLANIMÉTRICAS, TODO ELLO IMPLICA EN
TONCES hTENDER.A LAS FORMAS DECORATIVAS QUE 
EXPRESAN LAS MODALIDADES 'ESTILÍSTICAS DEL. -

BARROCO. 
ESTE TIPO DE DECORACIONES EN LA ARQUITECTU-· 
RA MEXICANA SE ADVIERTE, FUNDAMENTALMENTE, 
EN FACHADAS O RETABLOS; EL ESTUDIO DE UNAS Y 
OTROS PUEDE ARROJAR UN NOVEDOSO CÚMULO DE -
ELEMENTOS PARA SEGUIR EL PROCESO DECORATIVO 
DEL BARROCO. 

LAS YESERÍAS INTERIORES EN MÉXICO, ELEMENTO 
DECORATIVO SE PROPAGA EN PUEBLA DESDE EL -
PRIMER TERCIO DEL SIGLO XVII. DEBEN MENCIQ 
NARSE LAS YESERÍAS DE LA CAPILLA DE SAN -
NICOLÁS DEL CONVENTO AGUSTINO (1628), LAS -
DE SAN [DELFONSO (1640), LAS DE LA CAPILLA 
DE SANTA TERESA DEL CONVENTO CARMELITA --
(1645) HOY DESAPARECIDAS, Y LAS DE SANTO 
DOMINGO (1632), ASÍ COMO LAS DE LA CAPILLA 
DOMÉSTICA DEL COLEGIO DE TEPOZOTLÁN. TODAS 
REMITEN AL USO DE MOTIVOS MANIERISTAS, PERO 
LAS QUE SUBSISTEN EN LA CAPILLA DEL TERCER 
ORDEN DE SAN FRANCISCO Y LAS DE SAN CR!STQ 
BAL (1687), PERMITEN ENTREVER UN MAYOR BA
RROQUISMO, QUE SE CARACTERIZA POR EL INTEN
TO DE ANULAR LA VISIBILIDAD DE LA ESTRUCTURA 
ARQUITECTÓNICA, Y POR LO MISMO, MODIFICAR Y 
RECREAR VISUALMENTE EL ESPACIO, GRACIAS AL 



DIVERSAS VISTAS DE LA CAPILLA DEL POCITO DE PLANTh CIRCULAR. 



/ 

DETALLE DE LA CUPULA DE LA CAPILLA DEL POCITO. 



APARATO DECORATIVO. SIN EMBARGO, EN LOS LU
GARES DÓNDE SE ADVIERTEN LOS DOS MOMENTOS 
CULMINANTES DEL USO DE YESERÍAS EN MÉXICO, -
ES EN SANTO DOMINGO DE ÜAXACA (1657) Y EN LA 
CAPILLA DEL ROSARIO DE PUEBLA (1690), 

TOVAR Y DE TERESA COMENTA: 

"LA CAPILLA DEL ROSARIO, OCTAVA MARAVILLA -
DEL NUEVO MUNDO", DENOTA LA INTENCIÓN DE RE
NOVAR, COMO APUNTA GOROZPE, ",,, LA ESCALA DE 
JACOB", EL ASCENSO AL CIELO, PATRIA EN QUE -
DIOS RESIDE. DE LA MAZA RESERVA A ESTA OBRA 
UN MAGNÍFICO ESTUDIO INTERPRETATIVO DE SU SI~ 

BOLISMQ, INSPIRADO EN EL LIBRO DE GOROZPE EN 
QUE CELEBRA LA DEDICACIÓN. EL DISCURSO VISUAL 
Y EL DESEO DE IMPRESIONAR, DE CREAR UN ÁMBITO 
CELESTIAL, SE REÚNEN EN ESTA CAPILLA Y REVE
LAN UNA OBRA BARROCA EXCEPCIONAL; NO SÓLO 
TRIUNFA EN ELLA LA ORNAMENTAL SOBRE LO ARQUI-

. TECTÓN I ca, s I NO QUE SE INTEGRA COMO UNA UN!
DAD SIMBÓLICO-DECORATIVA.,, 

LA DIFUSIÓN DE LAS YESERÍAS POBLANAS SE AD-
·~: VIERfE. EN EL CAMARÍN SEMIDESTRUIDO DEL SANTUA: 

RIODE LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS, EN MÉXICO, 
Y E.NSAN FRANOSCO AcATEPEC, SANTA MARÍA TE-

NANZINTLA Y LA IGLESIA DE X!LOTLA, EN LA RE
GIÓN POBLANO-TLAXCALTECA. EN ÜAXACA, LA CAPl 
LLA DEL SEÑOR DE TLACOLULA ESTAS DECORACIONES 
EN LOS MARTIRIOS DE LOS SANTOS Y EN LAS ESCE
NAS DE LA PASIÓN. CONSTRUÍDA Y DECORADA ANTES 
DE 1674. 

ToVAR Y DE TERESA DICE: 

"Los PROYECTOS PARA LOS REMATES DE LA FACHADA 
DE LA CATEDRAL, QUE DESCUBRE EL ARQ, CARLOS 
M. LAZO DEL PINO Y PUBLICA POR PRIMERA VEZ - 1 

FEDERICO MARISCAL, MUESTRA EL FALLIDO INTENTO 
DE REMETER EL TEMPLO CON LOS EXCESOS MÁS ADMl . 
RABLES DEL NEOMANIERISMO BALBASIANQ, OFRECIEli. 
DO DOS ALTERNATIVAS EN EL DIBUJO, QUE SE PRE
SENTAN A UNO Y OTRO LADO DE LA FACHADA." 

Nos VUELVE A COMENTAR ToVAR y DE TERESA: 
"EL CONJUNTO ARQUITECTÓNICO DE TAXCO ES UNA 
MUESTRA SUPERLATIVA DE LA ESCUELA DE GERÓNI
MO DE BALBÁS, A TRAV~S DE SU DISCfPULO E HI
JO ADOPTIVO ISIDORO VICENTE DE BALBÁS. PAR
TICULARMENTE EN LOS RETABLOS SE ADVIERTE LA 
EVOLUCIÓN DEL BARROCO HISPANO EN TIERRA AME
RICANA. ESTE ARTÍFICE, INNOVADOR COMO SU PA 
DRE ADOPTIVO, LLEGA AL EXTREMO DE DISOLVER 



EL SOPORTE, OTORGANDO A LA MASA ORNAMENTAL 
UN ALTO GRADO DE IMAGINERÍA DECORATIVA, CON 
ESE SENTIDO ESCENOGRÁFICO HEREDADO DE GERÓ
NIMO DE BALBÁS." 

LORENZO RODRÍGUEZ ES UN EXCEPCIONAL ARQUI -
TECTO A QUIEN SE ENCOMIENDA LA REALIZACIÓN 
DEL SAGRARIO METROPOLITANO (1749 - 1767), -
NACE EN CÁDIZ EN 1704 Y LLEGA A MÉXICO EN -
1731, REALIZA EN 1758 LA CAPILLA DEL TERCER 
ORDEN DE SANTO DOMINGO, CUYAS CÚPULAS SE Oli 
SERVAN EN LITOGRAFÍAS Y FOTOGRAFÍAS ANTERIQ 
RES A LA DEMOLICIÓN DEL TEMPLO. UNA DE SUS 
PORTADAS, MUY SENCILLA. Es AUTOR DE DOS 
PORTADAS EN LAS VIZCAÍNAS, UNA DE LAS CUA
LES MUESTRA ESTÍPITES Y MOLDURAS DE GRAN SQ 
FISTICACIÓN. 

PERO INDUDABLEMENTE E~ SAGRARIO ES LA OBRA 
MAE~TRA DEL "ANDALUZ MEXICANO", COMO LLAMA 
DE LA MAZA A LORENZO 'RoDR Í GUEZ. 

EN 1727 NACE FRANCiscb DE GUERRERO Y~ORRES, 
EL MODÍFI.CA EL ESPACI.O CRUCIFORME Y SI LA -
ENSEÑANZA, COMO ~E su~~NE. ES PBRA'SUYA, SE 
CONF i RMA SU ÚITERÉS 'POR RENOVAR LA INCLINA
CIÓN ENTONCES VIGENTE!HACIA LA SIMPLE CREA-

CIÓN DE ESPACIOS. LA BASÍLICA DE GUADALUPE 
DEBE SER SU MODELO ARQUITECTÓNICO POR EXCE
LENCIA POR LO MENOS DURANTE LOS PRIMEROS 
AÑOS DE SU ACTIVIDAD, YA QUE EN ESE EDIFICIO, 
SE TIPIFICAN LOS CARACTERES DEL BARROCO POLl 
GONAL DE ARRIETA, 

TOVAR Y DE TERESA ESCRIBE QUE: 
"GUERRERO Y TORRES REPRESENTA EL TRIUNFO DE 
LA ALTA BURGUESÍA URBANA. Su ESTILO SE -
ADAPTA AL TIPO DE EDIFICACIONES QUE REQ~IE
RE LA ARISTOCRACIA DE MINEROS, HACENDADOS Y 
COMERCIANTES, CON GRANDES PALACIOS CONSTRUl_ 
DOS CON TEZONTLE Y CHILUCA." 

LA CAPILLA DEL POCITO ES NO SÓLO LA OBRA 
MAESTRA DE GUERRERO Y TORRES, SINO LA SÍNT~ 
SIS DEL BARROCO MEXICANO. EL ARTISTA REALl 
ZA SIN SUBSIDIO, COMO ALGO PERSONAL, Y PA
RECE QUE SE ESFUERZA EN HEREDAR EN UNA SOLA 
OBRA LA TRADICIÓN DEL BARROCO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. LA LIBRE ADAPTACIÓN DE LA PLAN
TA SERLIANA CONTRIBUYE A HACER DE LA CAPILLA 
DEL POCITO LA ÚLTIMA GRAN OBRA (AUNQUE DE -
PROPORCIONES MODESTAS) DE LA ARQUITECTURA 
BARROCA-NOVOHISPANA. 



GUERRERO Y TORRES ES UN CASO EXCEPCIONAL 
DENTRO DEL BARROCO NOVOHISPANO LOGRA LA SÍN 
TESIS, NO OBSTANTE QUE EL NEOCLÁSICO Y EL -
ARTE ACADÉMICO IRRUMPEN EL CURSO DEL BARRO
CO, 

Los JESUITAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO LLEGAN 
~ POSEER VARIOS TEMPLOS Y EDIFICIOS, ENTRE 
LOS CUALES DESTACAN LOS DEDICADOS A LOS ca~ 

LEGIOS -SAN PEDRO Y SAN PABLO, SAN ILDEFON
SO, SAN GREGORIO- Y LA CASA DE EJERCICIOS -
CUYA IGLESIA, LLAMADA DE LA PROFESA, ES OBRA 
DE PEDRO DE ARRIETA (1720). DE TRES NAVES 
ESPACIOSAS Y DE FACHADAS CON SOPORTES CLÁ
SICOS, PASA A MANOS DE LOS FELIPENSES A 
RAÍZ DE LA EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS; AQUE
LLOS MODIFICAN EL INTERIOR AL ENCARGARLE LA 
DECORACIÓN A MANUEL ToLSÁ. 

PEDRO DE ARRIETA ACUSA TENDENCIAS CLASICIS
TAS, -NO OBSTANTE SER BARROCO; HOMBRE DE LOS 
ÚLTIMOS AÑOS DEL SIGLO XVII Y PRIMEROS DEL 
XVIII, NO ABANDONA LA SEVERIDAD Y EL USO DE 
SOPORTES, SI NO CLÁSICOS, ORNAMENTADOS EN -
SU PRIMER TERCIO, HERENCIA MANIERISTA; LA -
GENERACIÓN INMEDIATA A ÉSTE, EN CAMBIO, 
ADOPTA LA LÍNEA SINUOSA Y EL ORDEN SALOMÓNl 
co. 

EXISTE UN PLANO DE LA BASfLICA DE GUADALUPE 
EJECUTADO POR JOSÉ DURÁN A MEDIADOS DEL SI
GLO XVII; SIN EMBARGO, EL PROYECTO DEFINITl 
VO LO HACE PEDRO DE ARRIETA, LA ESCULTUR~ 
DE PIEDRA ES OBRA DE CABELLO Y SANTOS, LA 
CONVEXIDAD DE LA FACHADA PROBABLEMENTE IN
FLUYE EN OTROS EDIFICIOS. 

SOBRE ESTE TEMA GUILLERMO TOVAR DICE: 

"LA FACHADA ACTUAL DE LA CATEDRAL DE 0AXA!=A, 
DATA DE LA ÉPOCA DE RECONSTRUCCIÓN --- --
(1702 - 1730), SEMIDESTRUIDA POR UN TERRE
MOTO EN 1674, EL OBISPO MALDONADO PROCEDE A 
PLANEAR SU RECONSTRUCCIÓN, SE SABE QUE 
ARRIETA APARECE ENTONCES CON UN DICTAMEN QUE 
EL VIRREY AUTORIZA Y ORDENA SE LLEVE A CABO, 
GRACIAS A ESTOS ESFUERZOS SE LOGRA CONFIR
MAR LA FILIACIÓN DE LA SECCIÓN CENTRAL DE'
LA CATEDRAL OAXAQUEÑA CON LA BASÍLICA DE 
GUADALUPE OBRA DEL PROPIO ARRIETA. ARRUE 
ES OTRO DE LOS ARTISTAS CUYOS MÉRITOS LE -
PERMITEN SER FAVORECIDOS POR EL PATROCINIO 
DE LA IGLESIA INSTITUCIÓN PREDOMINANTE DE -
LA ÉPOCA." 

BIBLIOGRAFIA: 31. 37. 38 Y 39. 
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LA ARQUITECTURA EN EL SIGLO 
XIX 

EMPLEADAS, EN SU TOTALIDAD, LAS RIQUEZAS Y 
LAS ENERGfAS DE LA NUEVA ESPAÑA EN DIFUN
DIR, SOSTENER Y ORGANIZAR LA F~ CATÓLICA, -
LA COLONIA SE ENCONTRÓ, AL TERMINAR EL SI
GLO XVI!!, SUMIDA EN UN VERDADERO ESTADO DE 
AGOTAMIENTO QUE TUVO COMO CONSECUENCIA INM~ 

DIATA, EN EL CAMPO DE LA ARQUITECTURA, LA -
PARALIZACIÓN DEL ESPÍRITU CONSTRUCTIVO QUE 
HABÍA CARACTERIZADO TODA ESA CENTURÍA, Y LA 
ANTERIOR. 

A PARTIR DE 1800 HASTA 1870, Y COMO CONSE
CUENCIA DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA,, DE -
LA INVASIÓN AMERJCANA Y DE LAS LEYES DE RE
FORMA, SE PARALIZÓ, CA.SI POR COMPLETO; LA -
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RELIGIOSOS EN TO
DO EL PAÍS. 

A PARTIR DE ESA~ECHA, Y NO OBSTANTE .HABER 
i' ~ . ' ... ·· .... -'' : . ,'. '· .. ' ·. -'.' 

PASADO EL PA fS. f1.0R E POCAS DE GRANDES REVUE1. 
TAS CIVILES~ SEJNbi~ UN C!GERb ASCENSO EN -
LA CONSTRUCCIÓN) 

DURANTE TODO EL SIGLO XIX LAS OBRAS DE LA , 
ARQUITECTURA QUE SE PRODUJERON EN EL PAÍS, 1 

NO TUVIERON SINO POR EXCEPCIÓN, VERDADERA 7 
IMPORTANCIA ARTfSTICA, Y LA MAYOR PARTE DE 
ELLAS FUERON DERIVADAS DEL NEO-CLASISMO, 
MUY EN BOGA EN EUROPA. 

,, 

LA CÚPULA CONTINUÓ SIENDO LA EXPRESIÓN MÁXl 
MA DE LA ARQUITECTURA MEXICANA. LA OBRA ~ 

MAESTRA DEL SIGLO XIX, FU~ UNA CÚPULA, LA .! 

DE LA CAPILLA DEL HOSPICIO, EN LA CIUDAD DF 
GUADALAJARA, DEL ARQUITECTO GóMEZ. 

LA CAPILLA ES UNA SIMPLE CONSTRUCCIÓN DE 
PLANTA EN CRUZ GRIEGA, CORONADA POR UNA ME
DIA NARANJA SOSTENIDA POR DIECISEIS COLUM~ 
NAS Y QUE REVELA UN CONSTRUCTOR DE PRIMER -
ORDEN. Es UNA CÚPULA MUY ORIGINAL, Y TAL '
VEZ ÚNICA EN SU G~NERO POR SU FORMA Y POR

1 
LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE QUE EST4 ~

COMPUESTA. 

DENTRO DE LA PRODUCCIÓN ARQUITECTÓNICA· PRO
FESIONAL LA ARQUITECTURA DEL SIGLO XIX'. M~~ 
QUINA EN LOS COMIENZOS. DE ESA CENTURIA; SE 



VUELVE FRfA, INSÍPIDA Y ESCOLÁSTICA HASTA -
HASTA 1925. LA MAYOR PARTE DE LOS CONSTRU~ 
TORES COPIABAN DE LOS LIBROS DE LAS BIBLIO
TECAS LOS ELEMENTOS QUE HABÍAN DE SERVIRLES 
PARA HACER ESAS IGLESIAS. 
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TIPOS DE EDIFICIOS ECLESIASTICOS 

POR LO QUE EXPUSIMOS SE INFIERE LA VARIEDAD 
Y RIQUEZA DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS ARQUI
TECTÓNICOS QUE SE DERIVARON DE LA VIDA EVAN
GÉLICA EN LA IGLESIA. 

EN ESTE SIGLO PARA ANALIZAR CORRECTAMENTE 
CUALQUIERA DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS ARQUJ 
TÉCTÓNICOS, HAY QUE PROCEDER, TÉCNICA Y 
CIENTÍFICAMENTE, COMO SE HARÍA EN LA INVESTl 
GACIÓN DE PROGRAMAS DE OTRAS ÁREAS, COMO EN 
CUESTAS, ENTREVISTAS, CENSOS, MUESTREOS, sin 
TESIS, INTERPRETACIONES, ANÁLISIS, DERIVACIQ 

PROMOVER SU FLORECIENTE MADUREZ. 

SE COMPRENDE QUE PARA ESTA LABOR ES NECESA -
RIO INTEGRAR BIEN UN EQUIPO QUE ASUMA LA RE~ 
PONSABILIDAD DE PRECISAR ESAS LÍNEAS DETERMl 
NANTES. 

EL EQUIPO 

NES, EVALUACIONES. ~ 

CON ESTOS ELEMENTOS SE TENDRÁN LOS DATOS QUE 
SIRVAN DE BASE A LA PLANEACIÓN DE LA 
ACCIÓN PASTORAL INTEGRAL, YA QUE PARA EL 
DISEÑO DE LO PASTORAL ES PRECISO CONOCER MUY 
BIEN LA ETAPA ACTUAL DE LA VIVENCIA DE LA FE; 
COMO SE DA EN UNA DETERMINADA COLECTIVIDAD Y TÉCNICAS: 

TURGíA, .Mús1c
1A .Y A·RrE· sAcRO. 

CIVILES. 



Los GRUPOS DE LOS DIFEREiffES .PROGRAMAS AR
f.lUITECTÓNICOS SEP.Ml: 

ASAMBLEAS 

ATENDIENDO A LAS ASAMBLEAS, A SUS PREPARA
TIVOS, O A SUS CONSECUENCIAS~ ENCONTRAMOS-
ENTRE OTROS: 

:11 

EDIFICIOS PARA LAS CELEBRACiONES LITÚR-
GICAS PROPIAMENTE DICHAS,'i,: 

_!¡:, .. ·_: 

Los ANEXOS: SACRISTÍAS~ -~·s~·R~~/1clos,, DE -

PENDENCIAS, 
,',., 

Los EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA CO-
MUNIDAD: 

• COMPLEJOS PARROQUIALES b PASTORALES; -
DE CATEQUESIS, EVANGELIZACIÓN, MISIÓN, 

~AULAS, INSTITUTOS, 

• CASAS DE EJERCICIO, RETIROS, ENCUEN -
TROS, 

* CURSOS, EPISCOPADOS, COORDINACIONES, 
OFICINAS, 

- PARA FORMACIÓN DE LOS MINISTROS: 

* SEMINARIOS, INSTITUTOS, DIFUSORAS, IN
TERNADOS, 

- DE SERVICIOS DERIVADOS DE LA CELEBRACIÓN
LITÚRGICA: 

* SERVICIOS ASISTENCIALES, OBRAS DE MISE
RICORDIA. 

* BENEFICENCIAS, COOPERATIVAS, 

- Los EDIFICIOS PARA PERSONAL CONSAGRADO A 
LA VIDA CULTURAL: 

* MONASTERIOS, CONVENTOS, 

* RESIDENCIAS, INTERNADOS. 

ENTRE LOS EDIFICIOS DE CULTO, POR.SU DIFE -
RENTE PROGRAMA Y FUNCIÓN ESPECÍFICA, SE PO
DRÁN DISTINGUIR: 

- CATEDRAL, DONDE RESIDE UN OBISPO, 



BASÍLJCA, SANTUARIO DE PEREGRINACIÓN, 
PARROQUIA, CÉLULA PASTORAL, 

CAPILLA, CON DIFERENTES MODALIDADES: 

GRANDE, CON MÁS DE 200 ASISTENTES, 
PEQUEÑA, PARA ASAMBLEAS REDUCIDAS, AQ 
XI LIAR. 
ABIERTA. 
CONVENTUAL O MONÁSTICA: 

* SEMIPÚBL!CA 
* DE CLAUSURA 
* FUNERARIA 
* OCASIONAL 
* ORATORIO 
* ERMlTA; VOTIVA 
* TEMPLETE, HORNACINA 

CADA UNO DE ESTOS PROGRAMAS DIFERENTES MATI
ZARÁ SUS REQUERIMIENTOS SEGÚN SEA LA ASAM 
BLEA DE LA CUAL SE TRATE, TANTO POS SU UBIC6 
C!ÓN TERRITORIAL COMO, SOBRE TODO, POR EL 
ESTRll.TO EN LA CAPTACIÓN Y VIVENCIA DE SU FE, 

SEGÚN SEA DE RELIGIOSIDAD POPULAR, DE EVANGs 
LIZACIÓN 'A MEDIAS', O MADURA EN LA FE. 

POLIVALENTES 

DADA LA PLURALIDAD DE LAS ACCIONES REQUE,fHDA 
POR LA COMUNIDAD ECLESIÁSTICA, Y LAS INEVITA 
BLES CONDICIONANTES DE ESPACIO Y ~E ECONOM(A, 
AUSTER!RDAD Y SENCJLLEZ, SE HAN S!NTETIZADO
y COMPACTADO CON FRECUENCIA ESTAS NOTAS PRO
GRAMÁTICAS EN ÁREAS REDUCIDAS, O QUE INTE 
GRAN ACTIVIDADES DIFERENTES, EN SOLHCIONES -
PLURIFUNCIONALES DE AMBIENTES POLIVALENTES. 

ESTE TIPO DE SOLUCIONES POLIVALENTES DEBERÁN 
ATENDERSE AHORA CON MÁS CUIDADO, PUES PRESEli 
TAN CAMINOS DE SOLUCIÓN A LAS AGUDIZADAS COli 
DICIONANTES DE NUESTRA ÉPOCA. 

ESTA POLIVALENCIA PERMITIRÁ NO CONSTRU!R DE
MASIADOS LOCALES DIFERENTES DE USO ESPECfFI
CO PARA CADA UNA DE LAS REUNIONES QUE ENUME
RAMOS, SINO DISEÑAR AMBIENTES MULTIFUNCIONA
LES, POLIVALENTES, DE PLURI-USO, SUBDIVIS.J -
BLES, SIMULTÁNEOS, CONECTABLES, APTOS PARA -
DISTINTAS ASAMBLEAS, SEGÚN LAS CONVENIENCIAS 
BUSCADAS. 



PODRÁN LOGRARSE ESPACIOS DE MAYOR OCUPACIÓN 
Y RENDIMIENTO, POR El MEJOR USO Y MÁS CORTA 
AMORTIZACIÓN, 

LOS NUEVOS "TEMPLOS" 

SEGÚN LA IDEA QUE SOBRE DIOS HAN TENIDO LOS 
PUEBLOS, ASÍ VA SIENDO SU MORALIDAD, SU CU1_ 
TO, Y SU LITURGÍA; ESTA LITURGÍA DETERMINA
DA PROVOCARÁ UNA U OTRA CONCEPCIÓN DEL TEM
PLO. 

EN EL PASO DE LA HISTORIA, DENTRO DEL CATO
LICISMO, HA HABIDO DIFERENTES EJEMPLOS DE -
"TEMPLOS", SEGÚN LA TEOLOGÍA DSMINANTE. 

LA BIBLIA EMPLEA VARIOS CENTENARES DE VECES 
LA PALABRA 'CASA'. EL MISMO VOCABLO ES UTI
LIZADO TANTO PARA DESIGNAR A UN GRUPO DE FA 
MILIAS, LA COLECTIVIDAD .• COMO PARA NOMBRAR
EL TEMPLO, LA 'CASA DE Dios'; ESTO ES MUY -
SIGNIFICATIVO, 

DEBEMOS RECORDAR QUE NI EN EL PARAÍSO, O 
SEA EN EL ORIGEN, NI EN LA GLORIA, O SEA EN 

LA PLENITUD, HAY TEMPLOS; LOS TENEMOS EN 
NUESTRO ESTADO INTERMEDIO DE CAMINANTES
EN LA HISTORIA, 

SEÑALA LA BIBLIA UNA LÍNEA DE EVOLUCIÓN -
QUE VA MOSTRANDO CADA VEZ UNA MAYOR FUSIÓN 
ENTRE PUEBLO SANTO (LA COMUNIDAD) Y TEM -

PLO (CASA DE DIOS) EN ACERCAMIENTOS CONI
NUOS Y PROGRESIVOS. 

SI CONVIENE LEVANTAR UN EDIFICIO ECLESIÁ~ 
TICO, HAGÁMOSLO CON TODAS LAS CUALIDADES
REQUERIDAS, SIN OLVIDAR QUE DEBE SER "CASA", 

BIELIOGRAFIA: 67, 70, 71, 79, 81 Y 86. 
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F~CH~DAS DE L~S B~SILIC~S VIST~S DESDE LA CAPILL~ DEL CERRITO. 
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HISTORIA CRONOLOGICA DE LAS CONSTRUCCIONES GUADALUPANAS 
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EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 1528 ES CUANDO EL -
AYUNTAMIENTO CONCEDE "MERCED" A ANTÓN 
ARRIAGA PARA DISPONER, EN UN PEÑON CERCANO 
A TEPEAQUILA, DE UN TERRENO PARA CRIAR ov~ 
JAS. 

LA PEQUEÑA CORDILLERA CONOCIDA COMO EL TE-

HACIA EL PONIENTE Y HACIA EL SUR, LO QUE DIÓ 
LUGAR A QUE, HASTA HACE ALGUNOS AÑOS, EXIS -
TIERAN LAS HACIENDAS DE ARAGÓN, ATEPOXCO. LA 
PATERA, LA ESCALERA, DEL TEMOLUCO, T!COMÁN,
los PRINEOS y OTRAS MÁS. 

EN EL AÑO DE 1678, EL PUEBLO DE GUDADALUPE -
PEYAC,COMPRENDE CUATRO CERROS SEPARADOS - CUENTA CON SU PRIMER SERVICIO PÚBLICO, FRAY-
ENTRE S[: 

EL CERRO DE SANTA ISABEL, CON UNA ALTURA 
DE 327 M. LA ERMITA, "VARIOS VECINOS LE 
CONSTRUYEN UNA CASITA PARA VELARLA Y CU! -
DARLA A LA MÁS PEQUEÑA DE SUS HIJAS", 

POSTERIORMENTE, LA POBLACIÓN FUE CRECIENDO 

PAYO DE RIVERA, DE SU PECULIO, HAB[A MANDADO 
CONSTRUIR UNA ATARJERA Y PILA DE AGUA PARA -
LOS HABITANTES DEL LUGAR. DICHA PILA QUEDÓ -
EMPLAZADA FRENTE A LA PUERTA PRINCIPAL DEL -
TEMPLO. DESPUÉS FUE RODEADA POR EL JARDÍN 
JUÁREZ. 

EN EL AÑO DE 1734, EL 22 DE JUNIO, SE INICIÓ 



PLANO DE L:1 CIUDAD DE MC:XICO. lbl8. 



LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO, AÚN EXISTENTE 
EN NUESTROS DÍAS Y QUE SE CONCLUYÓ BAJO EL 
GOBIERNO DEL VIRREY CONDE DE REVILLAGIGEDO. 

DON JUAN DE LOS ANGELES, GOBERNADOR DE GUA
DALUPE, EN EL AÑO DE 1741, Y CON APOYO EN LA 
LEY 16 DEL TíTULO 111 DE EL CERRO DE GUERRE
RO, CON 207 M. EL CERRO DE LOS GACHUPINES, 
CON 72 M,, Y POR ÚLTIMO EL CERRO DEL TEPEYAC 
CON UNA ALTURA DE SÓLO 40 M. 

EN LIBRO SEXTO DE LA NOVÍSIMA RECOPILACIÓN -
DE LEYES DE INDIAS, PIDIÓ EL VIRREY D. PEDRO 
DE CASTRO FIGUEROA SE OTORGARÁ AL LUGAR EL 
RANGO DE PUEBLO Y TÍTULO DE VILLA. 
PERO NO FUE SINO HASTA EL 24 DE JUNIO DE 
1751, BAJO EL GOBIERNO DEL VIRREY D. Feo. DE 
GÜENES Y HORCASITAS, CUANDO POR CÉDULA REAL 
LO ANTERIOR LE FUE CONCEDIDO. 

FUERON LOS ENCARGADOS DE PROYECTAR EL NUEVO 
PUEBLO, EL INGENIERO FELIPE fERMANG CORTÉS, 
y LOS ARQUITECTOS MARIANO ALVAREZ y JosÉ 
EDUARDO HERRERA, 

EN SU PROYECTO DECIDIERON, PARA NO OBSTRUIR 
LA VISTA A LA IGLESIA, QUE FUERAN DERRIBA
DOS ALGUNOS EDIFICIOS (CASA) FRENTE A LA -
IGLESIA, CON LO CUAL SE FORMÓ UNA CALLE DE
LANTE DE ELLA, AGREGANDO QUE ºSOLAMENTE" EL 
PUEBLO DE GUADALUPE PODRfA EXTENDERSE HACIA 
EL SUR. Y PARA LIBRARLO DE LAS FRECUENTES 
INUNDACIONES, SE MANDÓ CONSTRUIR UN ALBARA
DÓN DEL CUAL EXISTÍAN RESTOS HASTA HACE PO
CO TIEMPO Y QUE IMPEDÍA QUE EL Río DE LOS -
REMEDIOS (QUE CORRE POR TLALNEPANTLA, TICO
MÁN, ZACATENCO, ETC.), SE DESBORDARA. 

HACÍA EL AÑO DE 1666, DE SU PROPIO PECULIO, 
DON CRISTÓBAL DE AGUIRRE Y DOÑA TERESA PE
REGRINO MANDARON CONSTRUIR LA CAPILLA DE 
ºCERRITO" Y POCO DESPUÉS SE EDIFICÓ LA ES
CALINATA DE ACCESO EN EL LADO PONIENTE Y 
FUE ARREGLADA LA DEL LADO ORIENTE. 
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O) Eminenc1;;r. que fomu una fi~u1J extr;iña l"!JO el monte, dcsrruida hoy aJ habcnc 
comrruido> en C'lte Jug;ir Ja Cllud• c¡ue •ubc al Tepcy:r.c. 

PJ .\rbol de Ja \'1q;en u uirbul de gr.inu, ... 
Q) Pucnrc Je Santa habcl Tola. 
R) Pueblu de S.an Pedro Zl.atenCfl. 
S) Pueblo de Teconu. 
TJ Pueblo de S:in Juan Iztnutcpetl.1. 
\') Pueblo de S.amup;o :\tr..cu;ilco. 
X¡ Dos personajes ~enr;;r.do\ •obre mojones, c¡ue reprC'lenun una quadl.a sobi-c los 

derecho' de propiedad de un rc~reno. 
\' ¡ Emincnc1J. c¡ue_ según lm anuguos titul05 de propicdJ.d, habria sido la rlerra Je 

un c:i.cic¡ue indio. 
Z) Hud!J' ,!e pie' por medm de las cualC'I se rcprC'lenran los senderos. 
l. Tcpe}30.C 1!.a c:ma de !:i cul1r..1) 
.., Quauhz:r.hi.:.arnhn rcl Jrbol ~tCr J '' que no di fruto')-
3. Qu;1hu1t11;0 •d e•pino,u). 
4. Yohuizrec:d (en la Cl'.l de p1cdr..1~ O\CUfls). 
5. Coyoco 'el lu~.ar de /q\ lgujerm) 
ú. Zac1hu1uco (en bs hierba~ e,pmu-.as). 
- Tcp.,.-1 ."ti (!.1 1um\u o Ja asa de p1cdr.a,). 
8. Xroch11:~ ·d lugar de fas ílnrcs). 
9. Techici-· ;'l".1:co {.1/!i donde cH.in la\ picdr;;r.s c.jue se mJe\·en). 

tíl. <.}u1uhtl..1nu10hu.alco da ba.$C de l .. cul1ru). 
t 1 lzu.1te¡;e1' (b cnlma de !.a• hnj.1s o de bs hierbas). 
1~- Tecorru ·;ill1 Jonde !1, p1edrl~ C'ltin junns en fibs). 
!.•. Z1c11erru (1rr.,yo Je bs hierb:i,,. 
14. To!~ {lu .... u Jonde crecen Jos ¡u1cos). 
15. Arzacualu1 lcuul o rcprcs.a). 
16. Z.1ac.i.fco (la as.a de la~ hierb:u gr.imineu). 
Ji. Huehue a.lorl1 (el viejo camino de los c:arulcs). 
!H. Ch1cw.~" ,·c1 lug.ar de Jos ccsternsL 
¡•1 Tecpayaccped (b colina de los silcll}. 

é)ui dt /.¡ fDIQIU.r IÍt /.¡ Blb/l(Jft(a 11ati(JfWI. Paris. 



CONSTRUCCIONES GUADALUPANAS 
MAS SOBRESALIENTES 

UBICADAS EN EL PLANO ANTERIOR. 

A) PRIMERA CAPILLA EN LA CUAL FUE COLQ. 
CADA LA SANTA IMAGEN DE NUESTRA SE
ÑORA DE GUADALUPE EN 1531. 

B) PRIMER TEMPLO CON NAVE ERIGIDO GRA
CIAS A UNA COLECTA EN 1609. 

C) CEMENTERIO DE LA PRIMERA CAPILLA -
(ALLI SE EDIFICO LA CAPILLA HOY LLA 
MADA "LA VIEJA CAPILLA", QUE FUE -
CONSAGRADA EL 25 DE MARZO DE 1695 -
PARA QUE SE DEPOSITARA ALLI A NUES
TRA SEÑORA MIENTRAS SE CONSTRUIA EL 
TEMPLO FAMOSO OUE HOY SE VE). 

D) PRIMERA CAPILLA DE LA COLINA CDEL -
MONTE TEPEYACl; SE REMONTA A 1660. 

E) PRIMERA CAPILLA DEL "POZO DE CHINA" 
ES DE 1648 O 1649 CSE ACABABA DE -
CONSTRUIR SUS CIMIENTOS, EL 1 DE Jli 
NIO DE 1777). 

F) CASA DESTINADA A ALOJAR A LOS FIELES DE 
MEXICO O DE OTRAS PARTES QUE HACIAN NO
VENAS Y VENIAN EN PEREGRINACION A ESE -
SANTUARIO, HOY ES EL CONVENTO DE LAS C~ 
PUCHINAS. 

G) CAPILLA DEL BARRIO SAN LORENZO, EN RUI
NAS. 

U LA ESTANCIA, O "LA CASITA" 



LAS ERMiTÁS GUADALUPANAS 

LA ERMITA ZUMÁRRAGA 

LA VIRGEN MARÍA HABÍA DICHO A JUAN DIEGO 
QUE DESEABA QUE AHÍ, EN LA LLANURA, SE -
LE LABRASE O CONSTRUYESE UN TEMPLO. "VE
AL PALACIO DEL OBISPO DE MtXIco, LE DIJO 
Y LE DIRÁS CÓMO YO TE ENVÍO A MANIFESTAR 
LE LO MUCHO QUE DESEO QUE AQUÍ EN EL LLA 
NO, ME EDIFIQUE UN TEMPLO", ESE TEMPLO -
COMO DIJO EL PADRE BRAVO UGARTE EN UNO -
DE SUS LIBROS, 11MORALMENTE UNO, HA SIDO
MATERIALMENTE MÚLTIPLE"; NO SÓLO POR EL
CONSTANTE CRECIMIENTO DEL CULTO SINO TAt1 
BIÉN COMO CONSECUENCIA DE LA CONDICIÓN -
DEMASIADO HÚMEDA Y BLANDA DEL TERRENO SQ. 
BRE EL CUAL SE HAN EDIFICADO LAS VARIAS
CONSTRUCCIONES QUE SE HAN IDO HACIENDO -
A TRAVÉS DE LOS CUATRO SIGLOS Y MEDIO YA ,, 
TRANSCURRIDOS. 

Los .. PRIMEROS REC ¡ NTOS QUE ACOGIERON A su 
IMAGEN i~~.RAVILLOSA, FUERON LA CAPILLA -

PARTICULAR DEL OBISPADO Y LUEGO LA IGLESIA 
MAYOR DE MÉXICO. DESDE LUEGO SE PENSÓ EN H8. 
CERLE A LA SANTfSIMA VIRGEN UNA CONSTRUC 
CIÓN PROPIA EN EL LUGAR POR ELLA ESCOGIDO,
ZUMÁRRAGA LE DI JO A JUAN D 1 EGO QUE LE MOS -
TRASE EL LUGAR INDICADO POR LA SMA. SEÑORA. 
ASÍ LO HIZO Y LUEGO SE CONSTRUYÓ LO QUE SE
LLAMABA LA PRIMERA ERMIT"'. O ERMITA ZUMÁRRA
GA (1531-1556). EL LUGAR INDICADO POR JUAN
DIEGO PARECE HABER SIDO ~Q QUE HOY ES LA S8. 
CRISTÍA DEL TEMPLO O PAR,'OQUIA LLAMADA DE -
LOS INDIOS, QUE SE HALLA CERCA DE LA IGLE -
SIA DEL PocITO. Así LA LOCALIZÓ EL CNGO. D. 
LUIS T. MONTES DE ÜCA EN SUS INVESTIGACIO -
MES DE 1932-1933. 

DESPUÉS DE QUE JUAN DIEGO SF INDICÓ A ZUMÁ
RRAGA EL LUGAR PRECISO DEL T:::MPLO SOLICITA
DO, "LE PIDIÓ LICENCIA DE !~SE"· 

ZUMÁRRAGA LE HOSPEDÓ EN SU CASA-



A ÉL Y A SU TfO JUAN BERNARDINO "HASTA QUE 
SE ERIGIÓ EL TEMPLO DE LA REINA EN EL TEP~ 
YÁCAE, DONDE LA VIÓ JUAN DIEGO", 

LA CO~JSTRUCCIÓN DE LA ERMITA SE COMENZÓ A RAÍZ 
DE LAS APARICIONES, Y SE CONCLUYÓ EN POCO 
TIEMPO, SI SE LE LLAMABA "ERMITAº, ES DE -
CREER QUE NO FUESE SINO UNA MODESTA CAP! -
LLA DE CORTAS DIMENSIONES Y DE MATERIAL PQ 

BRE Y SENCILLO. LA IMAGEN DEBIÓ LLEVARSE -
ALLÁ A FINES DE ESE AÑO 1531 O PRINCIPIOS
DE 1532. PARECE LO MÁS PROBABLE QUE ZUMÁ-
RRAGA FUE QUIEN LA LLEVÓ EL 26 DE DICIEM -
BRE SIGUIENTE, O SEA, QUINCE DÍAS DESPUÉS
DE SU APARIC!ÓN EN EL AYATE. EN MAYO DEL -
SIGUIENTE AÑO, 1532, ZUMÁRRAGA SE FUE A -
ESPAÑA. ESE LUGAR, LA lA. ERMITA, FUE LUE
GO CENTRO DE GRAN ATRACCIÓN Y DEVOCIÓN, 
TANTO PARA LOS INDÍGENAS COMO PARA LOS ES
PAÑOLES. 

LA IMAGEN ORIGINAL DE LA VIRGEN DEL TEPEYAC 
Y LA INUNDACION DE 1629 

LA CIUDAD DE MÉXICO, ASENTADA EN LA CUE,~CA 
DE UNA REGIÓN LACUSTRE SE HA VISTO, A LO -
LARGO DE su HISTORIA, AFLIGIDA POR SERIAS
¡ NUNDACIONES QUE LAS MODERNAS TÉCNICAS HAN 
LOGRADO, CON MAYOR O MENOR FELICIDAD, SUP1 
RAR EN NUESTROS TIEMPOS. 

ACASO LA MÁS DESASTROSA INUNDACIÓN QUE HA
YA su~RIDO NUESTRA CIUDAD FUE LA DE 1629,
QUE SE PROLONGÓ POR CINCO AÑOS HASTA EL, DE 
1634. 

ESTA INUNDACIÓN, CON TODOS SUS DESASTROSOS 
EFECTOS, REALIZÓ UN PROFUNDO CAMBIO EN lA
MENTALIDAD DE LOS ANTIGUOS MISIONEROS FRAN 
CISCANOS, DOMINICOS Y AGUSTINOS, COMO VA -
MOS A VER. 

EL SEÑOR ARZOBISPO, QUE LO ERA ENTONCESj 
DON FRANCISCO MANSO Y ZúÑIGA, DISPUSO QUE-



PARA ALCANZAR EL CIELO EL REMEDIO A TAN -
GRAVE CALAMIDAD, SE TRASLADASE LA JMAGEN
ORIGINAL DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE,
DESDE SU SANTUARIO DEL TEPEYAC, A LA !GLs 
SIA CATEDRAL DE LA CAPITAL, COMO SE REALl 
ZÓ EL 25 DE SEPTIEMBRE DE ESE MISMO AÑO -
DE 1629. 

LA GRAN PROCESIÓN PRESIDIDA POR EL MISMO
SEÑOR ARZOBISPO Y REALZADA POR LA PRESEN
CIA DEL VIRREY, MARQUÉS DE CERRALVO, ESTJ,J_ 
VO FORMADA POR LOS PRINCIPALES REPRESEN -
TANTES DE AMBOS CLEROS, DIOCESANO Y REGU
LAR, QUIENES A BORDO DE NUMEROSAS CANOAS, 
PUES LAS CALLES Y CALZADAS ESTABAN TOTAL
MENTE INUNDADAS, ACOMPAÑARON LA SANTA 
EFIGIE. 

TRASLADÓSE LA SAGRADA IMAGEN DESDE SU 
SANTUARIO A LA PARROQUIA DE SANTA CATALI
NA Y DE ALLÍ AL PALACIO EPISCOPAL. 

LA ERMITA MONTUFAR, 1557 - 1622 

COMO UNA CONSECUENCIA DEL CONTINUO CRE -
CER DE LA DEVOCIÓN A NUESTRA SE~ORA DE -
GUAD.A!_UPE, FUE EL CONVENCIMIENTO DE LA Ns 
CESIDAD DE OTRA ERMITA MÁS. AMPLIA Y MÁS -
DIGNA QUE LA MODESTA Y APRESURADA ERMITA
DE ZUMÁRRAGA. Y FUE PRECISAMENTE EL NUEVO 
ARZOBISPO FRAY ALONSO DE MONTÜFAR QUIEN -
SE INTERESÓ POR LLEVARLA A CABO, SE OCUPÓ 
PUES, EL ESPACIO DE LA ANTERIOR, LA DE Z!! 
MÁRRAGA, PERO SE AMPLIÓ ALGO MÁS, SE QUE
R fA, POR CONSIGUIENTE, CONSERVARLA EN EL
SITIO PRECISO, SEÑALADO POR JUAN DIEGO. 

EL VIRREY ENRIQUEZ DE ALMANZA, AL ESCRI -
BIRLE AL REY EN 1575, LE DECÍA LO SIGUIEN 
TE: º,,LO QUE COMÜNMENTE SE ENTIENDE ES -
QUE EL AÑO 1555 Ó 56 ESTABA ALLÍ UNA ERMl 
TILLA (LA DE ZUMÁRRAGA) EN LA CUAL ESTABA 
LA IMAGEN QUE AHORA ESTÁ EN LA IGLESIAº,
LE PARECIÓ, PUES, AL VIRREY MUCHO MEJOR -
LA NUEVA ERMITA DE f10NTÜFAR. Y POR ESO LA-

_J 





LLAMA ASÍ, "IGLESIA", 

DON ANTONIO FREYRE, QUE ERA CAPELLÁN DE Dl 
CHA IGLESIA, EN SU INFORME DE 10 DE ENERO -
DE 1570 (QUE YA MENCIONAMOS ANTES COMO DO
CUMENTO ESPAÑOL DEL SIGLO XVI) DECÍA QUE 
LA ERMITA MONTÚFAR ESTABA A MEDIA LEGUA -
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. HACIA EL NORTE; 
"LA CUAL. CONTINUABA DICIENDO. PUEDE HABER 
CATORCE AROS QUE FUNDÓ Y EDIFICÓ EL !LUS -
TRISIMO SEÑOR ARZOBISPO !MONTÚFAR) CON 
LAS LIMOSNAS QUE LE DIERON LOS FIELES CRI~ 
TIANOS", PRONTO SE FUNDÓ ALLI UNA CAPELLA
NÍA. HUBO MÁS TARDE AHÍ HASTA DOS CLÉRIGOS 
Y HASTA SE PENSÓ EN PONER OTRO MÁS, SE FUli 
DO TAMBIÉN UNA COFRADÍA OUE LLEGÓ A TENER
HASTA CUATROCIENTOS COFRADES, CON ESE CRE
CER DE LA VIDA RELIGIOSA, SE CONSTITUYÓ -

LUEGO EN VICARIA PARROQUIAL. Su PRIMER LI
BRO DE BAUTISMOS COMIENZA EN 1596 Y EL DE
MATRIMONIOS DOS AROS DESPUÉS, EN 1598. 

EL INGLÉS í1ILES PHIL!PS, QUE VINO Úl 1S68-

A LA rluEVA ESPAÑA EN CALIDAD DE PRISIONf 
RO POR PIRATERÍAS, NOS DEJÓ LA SIGUIENTE 
NARRACIÓN SOBRE ESA ERMITA MONTÜFAR: 
"A OTRO DÍA DE MAÑANA CAMINAMOS PARA MÉ
XICO, HASTA PONERNOS A DOS LEGUAS DE LA
CIUDAD, EN UN LUGAR DONDE LOS ESPAÑOLES
HAH EDIFICADO, UNA MAGNIFICA IGLESIA DE
DICADA A LA VIRGEN, TIENE ALLf UNA IMA. -
GEN SUYA DE PLATA SOBREDORADA, TAN GRAN
DE COMO UNA MUJER DE ALTA ESTATURA, Y -
DELANTE DE ELLA Y EN EL RESTO DE LA IGL~ 
SIA HAY TANTAS LÁMPARAS DE PLATA COMO 
DfAS TIENE EL AÑO; TODAS LAS CUALES SE -
ENCIENDEN EN FIESTAS SOLEMNES. A ESTA -
IMAGEN LLAMAN EN ESPAÑOL NUESTRA SEÑORA
DE GUl\DALUPE", ESA IMAGEN DE PLATA, ERA
UNA COPIA DEL BULTO, DONADA POR DON A~Otl_ 

SO DE VILLASECA, Y LLEVADA ALLÍ EL 15 DE 
SEPTIEMBRE DE 1556, QUE f1ÁS TARDE SE 
TRANSFORMÓ EN BLANDÓN DE PLATA, EL RELA
TOR NO HACE REFERENCIA A LA IMAGEN ORIGl 
NAL QUE AHÍ ESTABA. 



LA ERMITA (IGLESIA, PARROQUIA) DE LOS 
INDIOS 1649 

DESPUÉS DE CONSTRUIDO EL TEMPLO DE 1622 
(QUE LUEGO VEREMOS), DE LA ERMITA MONTJl 
FAR SÓLO QUEDARON UNOS PAREDONES VIEJOS, 
PUES AL TERMINARSE AQUEL, QUEDÓ ABANDO
NADA ÉSTA. EL P. FRANCISCO DE FLORENCIA 
EN SU ESTRELLA DEL NORTE DE MÉXICO, NOS 
CUENTA LO SIGUIENTE SOBRE LA ERECCIÓN -
DE LA NUEVA ERMITA DE LOS INDIOS: "EST!! 
YO MUCHO TIEMPO (LA ERMITA notffÚFAR) 
CON SOLOS UNOS PAREDONES VIEJOS, RELI -
QUIAS DE ELLA, Y QUE SÓLO SERVÍAN PARA
ACORDARNOS QUE ALLÍ HABÍA ESTADO LA SA~ 
TA IMAGEN Y DADO EN ÉL LA SOBERANA VIR
GEN FlRNClP!O A SU MARAVILLOSA PINTURA: 
HASTA QUE EL LICENCIADO DON LUIS LASSO
DE LA VEGA (VICARIO DE GUADALUPE 1647 A 
1657) ... Lr 3RÓ A COSTA DE LOS I~mios y A 
DILIGENCIAS SUYAS EN ÉL UNA CAPILLA O -
IGLESIA PUUEÑA, HERMOSAMENTE ACABADA,
CON SU ALTAR Y RETABLO DORADO, EN QUE -
HIZO PINTAR DE BUENA MANO A LA SOBERANA 

REINA DE LOS ANGELES ENTREGANDO A JUAN 
DIEGO LAS FLORES QUE HABf A DE LLEVAR POR
SEÑAL AL OBISPO, Y PUSO EN ELLA OTRAS PI~ 
TURAS Y ARREOS NECESARIOS PARA UNA IGLE -
SIA ... " Y SIGUE DICIENDO FLORENCIA QUE 
ESE ES UNO DE LOS PUESTOS QUE VISITAN LOS 
QUE VAN A LA IGLESIA DE LA VIRGEN. 

POR DEVOCIÓN A ESE LUGAR, QUISO SER ENTE
RRADO AHÍ EL PADRE rlIGUEL SÁNCHEZ, PARA -
ESTAR TAMBIÉN CERCA DE LOS SEPULCROS DE -
JUAN DIEGO Y DE JUAN BERNARDINO. CONFORME 
A UNA NOTA QUE SE CONSERVA EN LA BIBLIOT~ 
CA DE LA BP..S ÍLI CA DE GUADALUPE, SE SABE -
QUE LA FECHA EN QUE SE TERMINÓ ESA IGLE -
SIA DE LOS INDIOS, FUE EL 19 DE DICIEM -
BRE DE 1649. UNOS AÑOS DESPUÉS, EN 1679 -
SE ESTABLECIÓ AHÍ UNA COFRADÍA GUADALUPA
NA DE INDIOS. 

CUANDO EN 1594 SE RESOLV~Ó CONSTUIR UNA -
NUEVA IGLESIA PARA LA SANTA IMAGEN, MAYOR 
QUE LA DE 1622, LOS CONSTRUCTORES DE ESA
NUEVA IGLESIA PIDIERON QUE LA IMAGEN SE -



PASASE A LA ERMITA O IGLESIA DE LOS lNDIOSn 
QUE ESTÁ INMEDIATA A LA DICHA IGLESIA (LA -
DE 1522), EN DONDE ALARGAREMOS LO SUFICIEN
TE, DECÍA, Y SE LE PONDRÁ CORO Y SACRIST1A
QUE TENDRÁ LA ERMITA MÁS DE 20 VARASn. 
"LAS OBRAS SE HICIERON RÁPIDAMENTE Y EL 30-
DE DICIEMBRE INMEDIATO, PUDO SER COLOCADA -
EN LA AMPLIADA ERMITA LA SANTÍSIMA VIRGENn, 

BIBLIOGRAFIA: 5, 50. 

··Exollcac1ón de este plano que por mayor representa el 
Santuario y Nueva VIiia de Ntra. Sra. de Guadalupe" en 
·Prete11c1ón de la Insigne Colegiata de Ntra. Sra. de 
Guadalupe sobre que se abra asequ1a por donde transi
ten canoas hasta el Puente de su Santuario desde esta 
ciudad de Méx1co" D.F 

1779 
Francisco Antonio Guerrero y Torres e lldefonso de 
tniesta Veiarn.oo 

Expl1cac1on de este o!ri:no menor comprend1endo pC:trte 
de la ciudad de México. Villanueva y Santuario de Ntra. 
Sra de Guadaluae· en ·Pretenciones de la Insigne Co
:eg1ata de Nt~a Sra de Guadalupe sobre que se abra 
asea11<a nor donde transiten canoas hasta el Puente de 
Sli Santuario desde esta ciudad de México" D.F. 
1779 
Franc.sco Antonio Guerrero y Torres e lldefonso de 
tn1esta Ve¡arano 

PLllNOS DE. LA VILLA DE GUADALUPE. 1709. ARCHIVO GENERAL DE LA NAC ION. 



Pfv.a a1..e 1ep¡-esenra f.3 J.:J,a ... 1~ana !Je Uu;t<Ja11.Jpe 
rlKJilJ60. ~ri...J.J'ol di ncr.e ce 1a c,..,aMJ Jnc.-cJ :ds 
CJ•~ t!'!.:.:..c,er.3s :::::..-: ;;&.·;.~e,-::r.s .:e .\,f¡,c.,:.::am. pq. 
r'imenro i;e O«:!'Old, flU:••dS e1~u.cos. U.OICd IOS SI· 
¡:.uences ecJ.e;cs.. Cfitrn.h ::e :3 Ce!r:gacón, YeJCa· 
ao, Sa5.jiCd ce G .. oaJ11.:;,e. Poeiro {manar.:141), Es· 
::::..~1~ • .1.~..., ~e .J.r.CJ.:'!r:os. Qrri.-:i:~.~ .'.te: / Pesaao. 
P!!m~ e~ f~~yJC y P.an1eon l,1un~·('al Jr,rl'.JY'= ~!"! 
C1bu¡O :?S;'¡¡..e!m¿llCO Cel ;..:,:;1.J<JC .:Je $,),/'Hd IS<!:::el fv1a 
can ia c ... :s..on en pteGJ()S , • .>s ccns:nA:-.ones en 
eiioi. ei.szer;¡es üf.i .m~{e<w en cc-ot il .ltea /,mita 
a/ non~ c:;n t:I :;ur:O.C ~t:' S..:n:a ISJCC'f. d1 wr con id 

~ .. e11111d .:::-:1 Fo11e10; aJ or-t:rte con el C:dm,r.o .\le>zll:O 
P.:n:nl.IÍ.:J. .:11 pon.enle ccr- •J ¡;es.J r:e 5.Jr.t.J Ma11.1 
re;:;JiCJt1Uan r cCl'l p1c~.~ .. c.:1 aeJ De¡;.,,tJmc:mo 
c~u;)I Su •.n.IO !:'1 "'G<....JC.:n.;:e rl.t;.J ,iO Z:n.J w:;..ll1J-
1 f'~e :;;:..01..:.Jd::: ;:...;:.1 :Jse .w -'~·ri C.J:..11.ot.NlC: cm>'-' 
~010 .:.11.J~ Gr:r.erdt ael D,s1riro f~,1-crJ1~ :;us Comen 
w.-:es ~ 0 JJ .1 0 . .:5 m. tiene C'!-.:J,.:J l jQ {X() T 
rene e1 n.JI/~ tiJC•J ~tn:ia Se IO(Jrou en el A1cri1va 
J:o1cgratico ae-1 INAH OCtc.u-S7 

El plana 1m{JfeSCJ en cctr füe 1eail"Udo para reare
s~mar fa zon.J uro.Jna de Guaáatupe H.aa1go, SI· 
r~acra ¿!norte ae la cuoad oe M~x.reo, 1naica et 
aiumar;;ao púOúco. 'ªred de arar;eJs para saneiJ· 
m.enro r 14 1ea de <141...as µ,raou:!S. Jnciuye Ja f!CJ-
m~ncJa1u1a oe r.a$ ca11e1 comp1~nr11(Jas ~n su J1ea, 
a~ como el r.amt;re oje l~s S•Swenres t.::O.lcn•a.s.· 
GJC!itJ,:Jlfles. 5.:in:a Mari;, Tt>;~,CJL!l.;m y re;:;eyac. 
fJ:r.c,~n se pi:eOef! oo:ervar Sama Isa~/ ro1a y'ª 
ttJ.::1eno3 oe At3i0.1 c.t r;lima.se cor.;:ileta con un 
.cuJa10 ez;,:icar,.o sit:..·.JdO en su marzeri 1."l!etKJr ae
recra. en r# c:...it ~e O'J !.J ~m0010e:~ ;:.Jra ina1cJr Jos 
ser~•C•01 cc:r. Que- c:.,;er:a ta lOr.d C~Krrr::t. La$ hmiies 
Qv~ compre.,ce es:.1 J:ea se c;;n .:i-~1 .Ji norte Soma 
l'.i..JOe1 fo1a. al 'i.<.Jt. A.er::aa ctet Porr-:ro. a1 c::er.1e· 
c.Jm1no ·°'"iéi1co a PJcnr..c.a: JI pcr.oe:i:e. A~enfdil Re.JI 
ael M~n~c:o Sr..•;,f1.,,IO t'S ~Gu.tO"a1i:..ae h10iJ1~0 lona ur
OJll<i .tSld ter:nJO'o CIT 1929. Su es.::J.d es ae 
1: lC 000 011en!aao C:ln d norte nac1a 011100, sus 
a1m~ns;o11es son~ 0A5 1. O 33 m Fue r;i.;!}f1caao par 
Jc~e M P.,.5 Casaut.Jnr: en tu ·Ar1tn Genet.a! del 
Dtstr110 Fecera1~. ae r:once 5.1! lCIT4ln 1as ormens.cnes 
C1t.1C'JS. Se IO<:JltZa en .Af/NAH: OCCU.X-JO. 

EXPL!CACION Y PLANOS DE LA VILLA DE GUl\DALUPE 1929. DEL LIBRO "500 PLANOS DE LA CIUDAD nE!/ 
MEXICO" 1982. 
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PINTUllA DE LA TRANSLACIOrl DE LA IMAGEN DESDE LA PARROQUIA A.LA BASILICA ANTIGUA, 
EL 23 DE ABRIL DE 1709. 
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PRIMERA ERMITA LLAtA.ADA zurtl\RRAGA 

1531 
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FACHADA EXTERIOR ACTUAi J¿ L~ CONSTRUCC!ON DE 1640, LUGAR DONDE SE ENCONTRABA ESTA PRl~ERA ER~ITA. 
AS! COMO LA EXCAVACION. 





1531. PRIMERA ERMITA CONSTRUIDA DE MUROS DE ADOBE Y TECMO DE ENRAMADA, 
CONSTRUIDA POR JUAN DIEGO. 
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AMPLIAC ION PRIMERA ERMITA 

1533 - 1535 
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PRIMERA ERMITA .CON EL ANEXO DE LA CASA DE JUAN DIEGO 

.1531 
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! l ...--: ~~.. ~ ~~- .,_;;,i? ...._, ·> FO~GRAFIAS DE LA CRUZ SENILANDO EL LUGAR DONDE VIVID JUAN DIEGO, SIENDO ESTE EL ANEXO UUE '.E •ENCIONA EN ESTA ERMITA, ASI COMO LA PLACA ALUSIVA Y FUENTE. 



PRIMERA ERMITA CON EL ANEXO DE LA CASA DE JUAN DIEGO 
1531 
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1531. ANEXA A LA E~MITA CASA DE JUAN DIEGO, DONDE VIVIO DESDE 1531 HASTA 
SU MUERTE EN •.1548. 





. LA ERMITA MONTUFAR 

1556 
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1556. HECHA DE ADOBES Y SU MEDIDA APROXIMADA 10.44 DE LARGO. 6.25 DE ANCHO 
Y 6.68 METROS DE ALTURA Y TENIEílDO TECHO DE MEDIA TIXERA. 
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PUERTA DE LA FACHADA PRINCIPAL Y EN EL 1 NTER I OR CRUZ DE P 1 EDRA. SEÑALANDO EL LUGAR DEL 1\L HF:. 
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PLACA ALUSlVA A LA CRUZ QUE SE COLOCO EN 1556 Y DETALLE POR LA PARTE INTERIOR DE LA CONSTRUCCION 

DEL CAMPANARlO. 



,(--

FOTOGRAFIAS DE FACHADA Y PLACA DONDE INDICA QUE EN ESE LUGAR SE ENCUENTRAN LOS VESTIGIOS DE LA 
PRIMERA Y SEGUNDA ERMITA CONSTRUIDAS EN 1531 Y 1533. 



DETALLE DE LA CRUZ EN EL INTERIOR DE LA MISMA.CONSTRUCCION. 



LA ERMITA MONTUFAR, 1556 - 1622 

COMO UNA CONSECUENCIA DEL CONTINUO CRE
CER DE LA DEVOCIÓN A NUESTRA SEÑORA DE -
GUADALUPE, FUE EL CONVENCIMIENTO DE LA -
NECESIDAD DE OTRA ERMITA MÁS AMPLIA Y -
MÁS DIGNA QUE LA MODESTA Y APRESURADA -
ERMITA DE ZUMÁRRAGA. Y FUE PRECISAMENTE
EL NUEVO ARZOBISPO FRAY ALONSO DE ~·10NTÚ

FAR QUIEN SE INTERESÓ POR LLEVARLA A CA
BO. SE OCUPÓ, PUES, EL ESPACIO DE LA AN
TERIOR, LA DE ZUMÁRRAGA, PERO SE AMPLIÓ
ALGO MÁS, SE QUERÍA, POR CONSIGUIENTE, -
CONSERVARLA EN EL SITIO PRECISO, SEÑALA
DO POR JUAN DIEGO. 

EL VIRREY ENRÍQUEZ DE ALMANZA, AL ESCRI
BIRLE AL REY EN 1575, LE DECÍA LO SI 
GUIENTE: º ... LO QUE COMÚNMENTE SE ENTIEN 
DE ES QUE EL AÑO 1555 Ó 56 ESTABA ALLÍ -
UNA ERMITILLA (LA DE ZUMÁRRAGA) EN LA 
CUAL ESTABA LA IMAGEN QUE AHORA ESTÁ EN
LA IGLESIA•. LE PARECIÓ, ?UES, AL VI 

RREY MUCHO MEJOR LA NUEVA ERMITA DE MONT!i 
FAR, Y POR ESO LA LLAMA ASÍ, "IGLESIA", 

DON ANTONIO FREYRE, QUE ERA CAPELLÁN DE -
DICHA IGLESIA, EN SU !NFOME DE 10 DE ENERO 
DE 1570 (QUE YA MENCIONAMOS ANTES COMO DO
CUMENTO ESPAÑOL DEL SIGLO XV!) DECÍA QUE -
LA ERMITA MONTÜFAR ESTABA A MEDIA LEGUA DE 
LA CIUDAD DE ílÉXICO, HACIA EL NORTE; "LA -
CUAL, CONTINUABA DICIENDO, PUEDE HABER CA
TORCE AÑOS QUE FUNDÓ Y EDIFICÓ EL ILUSTRÍ
SIMO SEílOR ARZOBISPO (~ONTÜFAR) CON LAS 
LIMOSNAS QUE LE DIERON LOS FIELES CRISTIA
NOSª, PRONTO SE FUNDÓ ALLÍ UNA CAPELLANÍA. 
HUBO MÁS TARDE AHÍ HASTA DOS CI ÉRJr,os, y -
HASTA SE PENSÓ EN PONER OTRO MÁS. SE FUNDÓ 
TAMBIÉN UNA COFRADIA QUE LLEGO A TE~ER HA~ 
TA CUATROCIENTOS COFRADES. CON ESE CRECER
DE LA VIDA RELIGIOSA, SE CONSTITUYÓ:LUEGO
EN VICARÍA PARROQUIAL. SU PRIMER LIBRO DE
BAUTI SMOS COMIENZA EN 1596 Y EL DE MATR l -



MONIOS DOS AÑOS DESPUÉS EN 1598. 

EL INGLÉS MILES PHILIPS, QUE VINO EN 1568 
A LA i~UEVA ESPAÑA EN CALIDAD DE PRISIONE
RO POR PIRATERÍA, NOS DEJÓ LA SIGUIENTE -
NARRACIÓN SOBRE ESA ERMITA MONTÚFAR: "A -
OTRO DÍA DE MAÑANA CAMINAMOS PARA MÉXICO
HASTA PONERNOS A DOS LEGUAS DE LA CIUDAD, 
EN UN LUGAR DONDE LOS ESPA~OLES HAN EDIF! 
CADO UNA MAGNÍFICA IGLESIA DEDICADA A LA
VIRGEN. TIENE ALL[ UNA IMAGEN SUYA DE PLA 
TA SOBREDORADA, TAN GRANDE COMO UNA MUJER 
DE ALTA ESTATURA, Y DELANTE DE ELLA Y EN
EL RESTO DE LA IGLESIA HAY TANTAS LAMPA -
RAS DE PLATA COMO DIAS TIENE EL A~O; TO -

DAS LAS CUALES SE ENCIENDEN EN FIESTAS S~ 

LEMNES. A ESTA IMAGEN LLAMAN EN ESPAÑOL -
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE". ESA IMAGEN
DE PLMIT,'., ERA UNA COPIA DE BUl_TO, DONADA 
POR DON ALONSO DE VILLASECA, Y LLEVADA -

ALLI EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1556, QUE MÁS 
TAR,DE SE TRANSFORMÓ EN BLANDÓN DE PLANTA. 
EL RELATOR NO HACE REFERENCIA A LA IMAGEN 

ORIGINAL QUE AHÍ ESTABA. 
: ' 

BIBLIOGRAFIA: 
,,; ! 
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TAMBIEN LLAMADA ERMITA DEL CABILDO CON DOS PUERTAS, UNA HACIA EL PONIENTE Y 
OTRA HACIA LA CIUDAD Y EL CERRO EN LA PARTE POSTERIOR, EL MATERIAL UTILIZADO 
FUE DE MUROS DE ADOBE Y TECHOS DE MADERA. 



LA ERMITA (IGLESIA, PARROQUIA> DE LOS 
INDIOS 1649 

DESPUÉS DE CONSTRUIDO EL TEMPLO DE 1622 DE 
LA ERMITA MONTÚFAR SÓLO QUEDARON UNOS PAR~ 
DONES VIEJOS; PUES AL TERMINARSE AQUEL, 
QUEDÓ ABANDONADA ÉSTA. EL P. FRANCISCO DE
FLORENCIA EN SU ESTRELLA DEL i~ORTE DE MÉXl 
CO, NOS CUENTA LO SIGUIENTE SOBRE LA EREC
CIÓN DE LA NUEVA ERMITA DE LOS INDIOS: "Eii 
TUVO MUCHO T 1 EMPO (LA ERMITA Í'10NTÚFAR) CON 
SOLOS UNOS PAREDONES VIEJOS, RELIQUIAS DE
ELLA, Y QUE SÓLO SERÍAN PARA ACORDARNOS 
QUE ALLÍ HABÍA ESTADO LA SANTA IMAGEN Y 
DADO EN ÉL LA SOBERANA VIRGEN PRINCIPIO -
A SU ~1ARAVILLOSA PINTURA: HASTA QUE EL_ LI
CENCIADO DON LUIS LASSO DE LA VEGA (VICA -
RIO DE GUDADALUPE DE 1547 A 1657), .. LABR6-
A COSTA DE LOS INDIOS Y A DILIGENCIAS SU-
VAS EN ÉL UNA CAPILLA O IGLESIA PEQUERA, -
HERMOSAMENTE ACABADA, CON SU ALTAR Y RETA~ 
BLO DORADO, EN QUE HIZO PINTAR DE BUENA --

MANO A LA SOBERANA REINA DE LOS ANGELES EN 
TREGANDO A JUAN DIEGO LAS FLORES QUE HABÍA 
DE LLEVAR POR SEÑAL Al OBISPO, Y PUSO EN -
ELLA í'TRll<; PINTURAS Y ARREOS NECESARIOS PA
RA UNA IGLESIA,,,." 

Y SIGUE DICIENDO FLORENCIA QUE ESE ES UNO
DE LOS PUESTOS QUE VISITAM LOS QUE VAN A -
LA IGLESIA DE LA VIRGEN. 

·'I 
POR DEVOCIÓN A ESE LUGAR, QUISO SER EclTERR8. 
DO AHÍ EL PADRE f1IGUEL SÁNCHEZ. PARA ESTAR
TAMBIÉN CERCA DE LOS SEPULCROS DE JUA~DIE
GO y DE JUAN BERNARDINO. CONFORME A UNA NO
TA QUE SE CONSERVA EN LA BIBLIOTECA DE LA 
BASÍLICA DE GUDADALUPE, SE SABE QUE LA FE -
CHA EN QUE SE TERMINÓ ESA IGLESIA DE'.LOS -
INDIOS, FUE EL 19 DE DICIEMBRE DE 1649. 
UNOS A~OS DESPUÉS EN 1679, SE ESTABLEtió -
AHf UNA COFRADIA GUADALUPANA DE INDIO.S. 

CUANDO EN 1694 SE RESOL V l Ó CONSTRUIR UNA NU!;_ 
VA IGLESIA PARA LA SANTA IMAGEN, MAYOR QUE-



LA DE 1622, LOS CONSTRUCTORES DE ESA NU~ 
VA IGLESIA PIDIERON QUE LA IMAGEN SE PA
SASE A LA ERMITA O IGLESIA DE LOS INDIOS, 
"QUE ESTÁ INMEDIATA A LA DICHA IGLESIA -
(LA DE 1622), EN DONDE ALARGAREMOS LO SU
FICIENTE, DECÍA, Y SE LE PONDRÁ CORO Y SA 
CRISTÍA, QUE TENDRÁ LA ERMITA MÁS DE 20 -
VARAS", "LAS OBRAS SE HICIERON RÁPIDAMEN
TE Y EL 30 DE DICIEMBRE INMEDIATO, PUDO -
SER COLOCADA EN LA AMPLIADA ERMITA LA SAli 
TÍSMA VIRGEN". 

BIBLIOGRAFIA: 5, 50, 11, 12 Y 7. 
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ERMITA ARZOBISPO LUIS PEREZ DE LA SERNA 

1622 
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IMAGEN EN UN ARBOL DURANTE LA CONSTRUCCION DE LA 
COLEGIATA, BASILICA, (9 FEBRERO 1904) (1749J 

CAQUI DURO 7 DIAS) 
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EDIFICIO COLEGIATA (1709) BASlLlCA (1904) 
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1709 LO CONSTRUYE EL ARQUITECTO PEDRO ARRIETA. 

·' , .. ._.·'.·· .. ' 

1792 SE REALIZAN OBRAS DE ORNATO Y SE REQUIERE DE UN NUEVO ALTAR. LO DISEÑA 
EL ARQUITECTO AGUSTIN PAZ Y LA EJECUCION DE LA OBRA LA REALIZA EL ES
CULTOR MANUEL TOLSA. 

1887-1895 LA REPARACION Y AMPLIACION LA REALIZA EL ARQUITECTO JUAN AGEA. EL 
RETABLO FUE OBRA DEL ARQUITECTO Y ESCULTOR CARLO NICOLI. 

1928 SE SUPRIMEN DOS COLUMNAS DE LA AMPLIACION. 



.. -· ... 

PINTURA QUE REPRESENTA LA TRANSLACION DE LA IMAGEN DE LA PARROQUIA A ESTE EDIFICIO 
DIA 23 DE ABRIL DE 1709. 
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PLANO DE LA PLANTA DE ESTA BASILICA QUE DATA DE 1909 Y DONDE SE APRECIA LA AMPLIACIG~ DE LA MISMA EN L~ 
PARTE POSTERIOR DEL TEMPLO. 



DIBUJO DE LA FACHADA LATERAL DE ESTA BAS!LICA 1930. 





OLEO DE GONZALO CARRASCO S.J. DEL INTERIOR DEL EDIFICIO CON SU AMPLIACION Y NUEVO ALTAR EL DIA DE SU COR 
PONTIFICIA EL 12 DE OCTUBRE DE 1895. QUE SE ENCUENTRA EN EL MUSEO DE LA BASILICA. 



FACHADA LATERAL DE ESTA BASILICA DONDE SE ALCANZA A APRECIAR UNA 
FUENTE DESAPARECIDA Y LA IGLESIA DEL CERRITO. 



~RAY MAGR!L Y SU FACHADA GUADALUPANA DE ~STl EDIFICIO. 
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CAPILLA DEL CONVENTO DE CAPUCHINAS (1782) E IGLESIA DEL "CERRITO" SIGLO 18 C1700) 
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HACIA EL AÑO DE 1666, DE SU PROPIO.PECULió, 
DON CRISTÓBAL DE AGUIRRE Y DOÑA TERES~ PER~ 
GRINO MANDARON CONSTRUIR LA CAPILLA DEL 
"CERRITO" Y POCO DESPUÉS SE EDIFICÓ LA ESC8. 
LINATA DE ACCESO EN EL LADO PONIENTE Y FUE
ARREGLADA LA DEL LADO ORIENTE, 

BIBLIOGRAFIA: 5, 50. 75. 
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CONVENTO DE CAPUCHINAS 

1782 
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EL CONVENTO DE CAl'llCH l NAS AL LADO DE U BAS ! Ll CA. 
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CONVENTO DE CAPUCHINAS 

lo QUE HASTA HACE UNOS AÑOS FUERA LA 
TRISTEMENTE CÉLEBRE CÁRCEL DEL POCITO 
DE LA POLICfA MONTADA HABÍA SIDO ORI
GINALMENTE UNA CASA DE EJERCICIOS ES
PIRITUALES, CONSTRUÍDA ALLÁ POR EL -
AÑO DE 1773. 

FUE POR ESOS DÍAS (1773) CUANDO SOR -
MARÍA ANA DE SAN JUAN NEPOMUCENO, HI
ZO GESTIONES PARA CONSTRUIR UN CON
VENTO DE RELIGIOSAS QUE SE UBICARÍA -
JUNTO AL TEMPLO GUADALUPANO, RECIBIÓ 
POR CARTA REAL, EL 3 DE JUNIO DE 1780, 
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y SE 
COLOCÓ LA PRIMERA PIEDRA DEL EDIFICIO, 
EL 13 DE OCTUBRE DE 1782, 

JUNTO A DICHO CONVENTO, SE EDIFICÓ -
LA IGLESIA CONOCIDA HASTA EL DÍA DE;
HOY COMO CAPUCHINAS, NO OBSTANTE QUE 
CAMBIÓ SU NOMBRE POR EL DE LA ADORA
CIÓN PERPETUA. EN DICHA IGLESIA FUÉ 
COLOCADA LA IMAGEN DE LA VIRGEN VA-

RIAS OCASIONES Y POR DIVERSOS MOTIVOS (1791, 
1826, 1888). A LA IGLESIA DE CAPUCHINAS SE 
LE CORRIGIÓ LA INCLINACIÓN QUE TENÍA, USANDO 
LAS TÉCNICAS MÁS AVANZADAS DE INYECCIÓN DE -
SUBSUELO, Y ESTÁ EN PROCESO DE RESTAURACIÓN. 
(1990), 





EN 1555, PRECEDENTES DE LA CIUDAD DE TOL~ 
DO, LLEGAN LAS CAPUCHINAS A MÉXICO, SE 
HOSPEDAN EN EL CONVENTO DE LA CONCEPCIÓN
y MÁS TARDE CONSTRUYEN EL SUYO PROPIO EN
LA CASA DE SIMÓN DE HARO. EN 1666 SE DEDl 
CA EL CONVENTO ERIGIDO CON FONDOS PROCE -
DENTES DE LA HERENCIA DE DOÑA ISABEL DE -
BARRERA, VIUDA DEL PROPIO HARO, SE LE 
ASIGNA LA ADVOCACIÓN DEL MÁRTIR MEXICANO
SAN FELIPE DE JESÚS. LAS CAPUCHINAS , PER 
TENEC!ENTES A LA RAMA AGUSTINA ARRIBAN A
PUEBLA EN EL AÑO DE 1604. EN LA CIUDAD DE 
MÉXI ca LA ORDEN ES FUNDADA POR LAS RELI -
GIOSAS JESÚS MARIA, QUIENES SE INSTALAN -
EN UNA DE LAS CASAS DE DON JUAN DE RIVERA 
LEGADA PARA LA FUNDACIÓN DEL MONASTERIO -
DE LAS CARMELITAS DESCALZAS. ES NOTABLE -
SU CAPILLA, DEDICADA EN 1813 Y EN CUYA 
CONSTRUCCIÓN Y DECORACIÓN INTERVIENEN AN
TONIO VELÁZQUEZ, MANUEL TOLSA Y EL PINTOR 
RAFAEL JI MENO Y P!...:.;¡.;.:;. LA t\ECcSIDAD DE SQ_ 
METER A LAS NOVICIAS A UNA DISCIPLINA Y -
AL VOTO DE CLAUSURA IMPONEN EN EL CASO DE 

LOS RETIROS PARA LAS MONJAS, LEVANTAR CON~ 
TRUCCIONES ESPECIALES, SURGEN AS( LOS CON
VENTOS CON UN PROGRAMA Y UNA FORMA ARQUI -
TECTÓNICA PECULIARES: EL TEMPLO DE UNA SO
LA NAVE PARALELA A LA CALLE, SITUADO A UN
LADO DEL CONVENTO, ES UNA DE SUS PRINCIPA
LES CARACTERÍSTICAS.DURANTE TRES AÑOS Y 
SEIS MESES LA PRECIADA IMAGEN DE MARIA SAN 
TISIMA DE GUADALUPE, CON MOTIVO DE LAS RE
PARACIONES QUE LE SON PRACTICADAS A SU RE -
CINTO OR 1 G I NAL. LAS RELI G !OSAS SOtl ENCLAUS-
TRADAS EL 26 DE FEBRERO DE 1863, FECHA -
EN QUE SE LES TRASLADA A LA CASA DE EJER -
CICIOS CONTIGUA AL SANTUARIO DE LOS ANGE -
LES. EL CONVENTO PASA ENTONCES A CUMPLIR -
FUNCIONES DE HOSPITAL. 

EL TEMPLO, QUE ES DE FORMA RECTANGULAR, E~ 

TÁ SITUADO DE ORIENTE A PONIENTE, CON EL -
CORO DE LAS RELIGIOSAS UBICADO EN EL PRES
BITERIO Y LA PUERTA DEL TEMPLO HACIA EL -
SUR, EL CORO ES UNA BÓVEDA DE PAÑUELO QUE
ABARCA LOS DOS PRIMEROS TRAMOS DE LA NAVE. 
LA FACHADA, QUE PRESENTA LÍNEAS SOBRIAS Y-

' ,, 



ELEGANTES, ES UN EJEMPLO DE LA TRANSICIÓN 
ENTRE EL OCASO DEL BARROCO Y EL SURGIMIENTO 
DEL NEOCLÁSICO, EL CUERPO PRINCIPAL DE LA 
FACHADA CORONA UN FRONTÓN; EN EL CENTRO, LA 
ELEGANTE CÚPULA REMATA El EDIFICJO, 

A PESAR DE QUE El INMUEBLE TIENE MENOS 
DOSCIENTOS AAos DE HISTORIA. EN COMPARACIÓN 
CON OTROS EDIFICIOS RELIGIOSOS COLONIALES 
PRESENTABA CONDICIONES ESTRUCTURALES ALAR
MANTES, Los CIMIENTOS ORIGINALES ESTÁN HE
CHOS CON ZAPATAS CORRIDAS DE MAMPOSTERÍA DE 
CAL Y CANTO QUE SIGUEN TODO EL TRAZO DE LOS 
MUROS. EN LA NAVE, UNOS CIMIENTOS DE LIGA 
VAN DE PILASTRA EN PILASTRA EN LOS EJES, CQ 
MO PARTE INTEGRAL DE UN SISTEMA CONSTRUCTI
VO TRADICIONAL. DEBAJO DE ELLOS SE ENCON
TRÓ TAMBIÉN UNA PLANTILLA DE BAREJONES O 
TRONCOS DE ÁRBOL TIERNO, DE 8 A 10 CM. DE 
DIÁMETRO, QUE A DIFERENCIA DE LOS QUE SE -
HAN ENCONTRADO EN OTROS INMUEBLES ESTÁN CO
LOCADOS EN POSICIÓN HORIZONTAL. EL DESNI
VEL EXISTENTE FUÉ OCASIONADO POR HUNDIMIEN
TOS DIFERENCIALES PROVOCADOS POR LA DESL 
GUALDAD DEL COMPORTAMIENTO DEL SUBSUELO; Sf 

TOMAMOS COMO NIVEL CERO LA ESQUINA SURESTE 
EL DESNIVEL ALCANZABA UNA PROFUNDIDAD DE 
3.52 M. Y EN EL SUROESTE EL HUNDIMIENTO ERA 
DE 0;46 M. 

ESTOS TRABAJOS FUERON PROYECTADOS Y· REALIZ8. 
DOS.POR EL EMINENTE TÉCNICO MEXICANO EL 
DOCTOR EN INGEN!ERIA MANUEL GONZÁLEZ FLORES. 

Los ESTUDIOS DETERMINARON LLEVAR A CABO LA 
REESTRUCTURACIÓN DE LA CIMENTACIÓN, PARA -
QUE El EDIFICIO INDEPENDIZADO SOPORTARA LOS 
DESPLAZAMIENTOS; ADEMÁS, SE OBSERVÓ LA NECf 
SIDAD DE CONFINAR LAS MAMPOSTERÍAS DE LA CL 
MENTACIÓN POR MEDIO DE CONTRATRABES DE CON
CRETO ARMADO, CON EL OBJETO DE FORMAR UNA 
RETfCULA CONFIABLE CUYA FUNCIÓN SERÍA RECI
BIR LA CARGA DE LA CIMENTACIÓN Y TRANSMITIR 
LA A LOS PILOTES DE CONTROL. 

LEVANTAR UNA CONSTRUCCIÓN CONSIDERADA MONU
MENTO HISTÓRICO HUNDIDA A 3.52 M. DE PROFUN 
DIDAD, ES UNA ACCIÓN NUNCA ANTES REALIZADA 
EN MÉXICO (1984), AL HACERLO SE SUMARON TQ 

DAS LAS EXPERIENCIAS OBTENIDAS EN TRABAJOS 



DE RECIMENTACIÓN, RESTABILIZACIÓN, REES

TRUCTURACIÓN Y RESTAURACIÓN DE DIVERSOS MO
NUMENTOS HISTÓRICOS. TALES TRABAJOS, EN NO 
POCAS OCASIONES, SE HAN LLEVADO A CABO APLl 
CANDO TÉCNICAS QUE ANTERIORMENTE NO HABÍAN 
SIDO UTILIZADAS EN EL CAMPO INTERNACIONAL -
DE LA RESTAURACIÓN. 

BIBLIOGRAFIA: 5, 50, 25, 8, .59,:76. 



REFUERZOS METALICOS A TODO LO LARGO DEL EDIFICIO. 
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CAPILLA DEL "POCITO" 

1777 - 1791 

11 





VISTAS GENERALES DE LA CAPILLA DEL POCITO. 



CAPILLA DEL POCITO 

DENTRO DEL COMPLEJO DE TEMPLOS QUE FORMAN 
LA VILLA DE GUADALUPE, ESTA PEQUEÑA CAPI
LLA, JOYA DEL ARTE BARROCO DEL SIGLO 
XVII, ES LA DE MAYOR VALOR ARTÍSTICO. SE
CONSTRUYÓ DE LIMOSNAS DE ALBAÑILES, PINTQ 
RES, CANTEROS Y AÚN DEL PROPIO ARQUITECTO 
FRANCISCO DE GUERRERO Y TORRES, ENTRE 
1777 Y 1791. Su PLANO PARECE INSPIRADO EN 
UN TEMPLO ROMANO, SE COMPONE DE UN GRAN -
ESPACIO OVAL, CON UNO CIRCULAR AL FRENTE Y 
OTRO OCTAGONAL EN LA PARTE POSTERIOR, CA
DA UNO CORONADO CON CÚPULAS, LA ESTRUCTU
RA INFERIOR ES DE TEZONTLE, LAS PORTADAS
y LAS CLARABOYAS SON CANTERA Y LAS CÚPU -
LAS ESTÁN RECUBIERTAS CON AZULEJOS BLAN
COS Y AZULES. EN EL INTERIOR SE PUEDEN -
ADMIRAR RETABLOS BARROCOS NEOCLÁSICOS Y -
UN PÚLPITO CUYOS RELIEVES TIENEN CLARA -
INFLUENCIA INDÍGENA. Los LIENZOS DE LAS -
CAPILLAS INTERIORES SON DEL PINTOR MEXICA
NO MIGUEL CABRERA. EL NOMBRE DE ESTA CAPl 

LLA SE DEBE A QUE AQUÍ EXISTIÓ UN POZO CON -
AGUAS QUE SE CONSIDERABAN MILAGROSAS Y QUE -
FUERON MOTIVO DE NUMEROSAS PEREGRINACIONES Y 
ACTOS DE FÉ. 

BIBLIOGRAFIA: 59, 46, 44 y 55 



PR~CIPAL A ESTA CAPILLA. 



PUERT~ DE ~CCESO P~lNClºAL. 



DETALLE DEL REMATE DE LA FACHADA. 
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12.1 
ANTEPROYECTOS ARQUITECTONICOS BASILICA DE SANTA MARIA DE GUADALUPE. 



* 1920 
·* 1930 

1965 
1970 

1970 
1974 

ANTEPROYECTOS QUE SE REALIZARON PARA LA NUEVA BASILICA (1920 - 1974). 

BASILICA EN EL CERRO CUPULA DE 70 METROS CUADRADOS. CAUTOR DESCONOCIDO) 
BASILICA CON CALZADA RAMPANTE EN ARCOS HASTA LLEGAR A LA IGLESIA MISMO SITIO. 
<AUTOR ARQ. TORTOLEDO. COLABORADORES: ARQ. MANUEL CORTINA, ARO. LUIS G. CUEVAS, 
ARO. GENARO ALCORTA, ARQ. LUIS G. OLVERAl. 
ARO. JOSE LUIS BENLLIURE Y CHAVEZ DE LA MORA. 
ARQ. FRAY GABRIEL CHAVEZ DE LA MORA. BASILICA EFIMERA <CARPA) 75 ANIVERSARIO 
DE LA CORONACIO!l DE LA VIRGEN, DURACION 4 MESES EN LA PLAZA PRINCIPAL COLOR 
DE ROSA MEXICANO, INTEGRArlDO YA LA NUEVA LITURGIA. 
ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ. 
ARO. PEDRO RAMIREZ VAZOUEZ, ARQ. JOSE LUIS BENLLURE Y ARO. CHAVEZ DE LA MORA. 
<ACTUAL BASILICAl. 

* NO SE ENCONTRARON MiTECEDENTES 
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ÜNO DE LOS INCONVENIENTES MÁS 

IMPORTANTES POR LOS CUALES NO 

SE ACEPTÓ ESTE PROYECTO FUÉ QUE 

SU CONSTRUCCIÓN SE REALIZARÍA 

EN LA /CIMA DEL CERRO DEL TEPEYAC 

~DONDE ACTUALMENTE SE UBICA LA 
¡ .. ·' 

CAPILLA DEL .CERR I TO- Y POR CON-

SIGUIENTE EliPROYECTO GENERABA 
.. ;¡." . ·.-

VAR.IAS,\ ESCALINATAS Y RAMPAS PARA 

L(EGAR~A:ESTE ~UEVO TEMPLO, SIENDO 

Q~E LOS PEREGRINOS ADEMÁS DE IR 

CAMINANDO DESDE EL LUGAR DE SU ORl 

GEN, DEBIAN DE SUBIR A ESTE, ASÍ 

MISMO SE INCREMENTARÍA ECONÓMICA

MENTE LA CONSTRUCCiáN Al DESARRO

LLARSE LA EDIFICACION A ESE NIVEL, 
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VISTA GENERAL DEL TEMPLO. 





PLANTA AROUITECTONICA. 
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PLANTA DE ESTA BASILICA. 
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ALZADO FRONTAL DE LA BASILICA EFIMERA. 



BASILICA EFIMERA: 

PARA LA CELEBRACIÓN DEL 75 ANIVERSARIO DE 
LA CORONACIÓN DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE 
GUADALUPE 1895 - 1970, SE REALIZÓ ESTE PRQ 
YECTO DE LA "BASÍLICA EFÍMERA" PARA TAL CI 
LEBRAC 1 ÓN, SE COLOCARON OCHO GRANDES PR 1 MAS 
DE ACERO, EN DONDE DESCANSARON LAS TRABES 
QUE SIRVIERON DE APOYO AL ENORME TOLDO; EL 
ENCARGADO DE LLEVARLO A LA PRÁCTICA FUE EL 
ARQUITECTO JUAN PLANAS DE LA CASA PLANAS, 
S.A., CON PROYECTO DE LOS ARQUITECTOS 
CHÁVEZ DE LA MORA Y GARCÍA 0LVERA, PARA LA 
COLOCACIÓN DE LAS COLUMNAS SE CAVARON ZAN
JAS DE 10 METROS DE PROFUNDIDAD, CON OBJE
TO DE CREAR UNA CIMENTACIÓN LO SUFICIENTE
MENTE FUERTE PARA PODER ABSORVER LA FUERZA 
DE LOS VIENTOS, QUE SE ESTIMABAN DE 90 KI
LÓMETROS POR HORA, ESTA BASÍLICA CONSTÓ DE 
UNA NAVE MAYOR Y DOS LATERALES, INSTALADA 
EN EL ATRIO, FRENTE AL SANTUARIO, UNA DE -
LAS RAZONES POR LA QUE SE CONSTRUYÓ ESTA -
BASÍLICA EFÍMERA FUE: LAS CONDICIONES DE 
LA ANTIGUA BASÍLICA SE ENCONTRABA SU ED!Fl 
CACIÓN ENCONDICIONES QUE PONÍAN EN PELI-

GRO LA VIDA DE LOS ASISTENTES A ESTA CELE
BRACIÓN. Los ASISTENTES EN su LUGAR ENCON
TRARON COMO MÁXIMO TEMPLO GUADALUPANO UNA -
GIGANTESCA CARPA DE COLOR DE ROSA O BUGAMBl 
LJA, SIENDO ESTE EL PRIMER TEMPLO EFÍMERO -
EN AMÉRICA LATINA, ESTA CARPA ALBERGÓ A 
OCHO MIL PERSONAS SENTADAS, MISMA QUE FUE -
CONSTRUÍDA A PRUEBA DE FUEGO, CON UN COSTO 
APROXIMADO DE DOS MILLONES DE PESOS. Cu- -
BRIENDO UNA SUPERFICIE DE CINCO MIL METROS 
CUADRADOS, LA PARTE CUBIERTA TUVO UNOS CIN
CUENTA METROS DE FRENTE POR CIEN METROS DE 
LONGITUD, EL PRESBITERIO UN LARGO ESTIMADO 
CON ESCALINATA DONDE SE INSTALÓ EL ALTAR nE 
24 METROS A UNA ALTURA DE 2.4. METROS, V!Sl 
BLE DESDE EL ÁNGULO MÁS LEJANO, TUVO UNOS -
300 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, A UN LA 
DO SE INSTALÓ UN GRAN PÚLPITO Y DE FRENTE 
UN TRIPLE TRONO. LA BASÍLICA EFÍMERA ESTU
VO INTEGRADA POR PARABOLOÍDES HIPERBÓLICAS 
EN TELA DE PLÁSTICO SOBRE ARMADURA DE ACERO 
CON CLAROS DE 24 METROS, TENIENDO AL FRENTE, 
COMO RETABLO EN EL FONDO LA FACHADA DE LA -
BASÍLICA ANTIGUA DE PIEDRA, REALIZÁNDOSE EL 
PRESBITERIO CON UNA GRAN CRUZ EN DISPOSICIÓN 
CRISTOCÉNTRICA, O SEA, EL CRISTO EN EL CEN
TRO Y LA IMAGEN A UN LADO. 



VISTA DE FRENTE DE LA ESTRUCTURA EFIMERA, TENIENDO COMO FONDO LA FACHADA PRINCIPAL DE LA 
BASILICA ANTIGUA. 
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PROGRAMA GENERAL DEL 75 ANIVERSARIO DE LA CORONACION DE LA IMAGEN. 







,,. 
DETALLE DEL ALTAR CON LA UBICACION DE LA IMAGEN DE LADO IZQUIERDO 
SIENDO QUE LA POSICION FINAL EN LA ACTUAL BASILICA SE ENCUENTRA 
DE LADO DERECHO DEL CRISTO. 



VISTA PANORAMICA DE TODO EL RECINTO DEL TEPEYAC. EN PRIMER TERMINO LA CALZADA FRENTE AL 
SANTUARIO, SIGUIENDO LAS ARQUERIAS -ACTUALMENTE DESAPARECIDAS-. CONTINUANDO LA BASILICA 
EFIMERA Y POSTERIORMENTE LA BASILICA ANTIGUA. 
ATRAS. EN LA PARTE SUPERIOR LA IGLESIA DEL CERRITO: 



1970 



PROGRAMA ARQUITECTONICO Y MEMORIA 

DESCRIPTIVA DEL PROYECTO. 

LA ESTRUCTURA DE LA BASÍLICA DE GUADALUPE 
HA SUFRIDO FALLAS ORIGINADAS PRINCIPALMENTE 
POR LAS CONDICIONES DEL SUBSUELO, QUE HAN -
AMERITADO Y SIGUEN AMERITANDO CONTÍNUAS Y 
COMPLEJAS OBRAS PARA GARANTIZAR SU ESTAB!Ll 
DAD Y EVITAR POSIBLES ACCIDENTES. ESTAS 
OBRAS, POR INEVITABLES REQUERIMIENTOS TÉC
NICOS, DESVIRTÚAN LAS CARACTERÍSTICAS ORI
GINALES DEL TEMPLO EN SU FORMA Y EN SU USO. 
LA VISIBILIDAD HACIA EL ALTAR Y HACIA LA 
IMAGEN ES MUY LIMITADA Y DEFICIENTE POR EL 
ENGRUESAMIENTO DE LOS APOYOS; EN VIRTUD DE 
ELLO, LA CAPACIDAD DE LA NAVE SE HA IDO RE
DUCl ENDO Y LA ADAPTACIÓN PARA QUE PUEDAN 
CUMPLIRSE LAS NORMAS LITÚRGICAS RECOMENDA
DAS EN EL CONCILIO VATICANO Il, RESULTA 
PRÁCTICAMENTE IRREALIZABLE, 

Es NECESARIA UNA NUEVA BASÍLICA EN CUYA CON 
CEPCIÓN SE CONTEMPLEN Y RESUELVAN LOS ASPEh 
TOS APUNTADOS Y SE CONSIDEREN, DENTRO DE LO 
PREVISIBLE, REQUERIMIENTOS FUTUROS. 

PARA LOCALIZAR EL NUEVO TEMPLO DENTRO DEL 
RECINTO GUADALUPANO, SE HICIERON ESTUDIOS 
DE ACUERDO A DIVERSOS FACTORES: FACILIDAD 
DE ACCESOS, CIRCULACIÓN NORMAL DE FIELES, -
CIRCULACIÓN EXTRAORDINARIA DE PEREGRINACIO
NES, MÁXIMA CAPACIDAD POSIBLE, INTEGRACIÓN 
AL CONTEXTO ARQUITECTÓNICO EXISTENTE, RESPE 
TAR TODAS LAS CONSTRUCCIONES ACTUALES SIN 
AFECTARLAS Y ELEGIR UN TERRENO QUE PRESENTE 
LA MÁXIMA HOMOGENEIDAD DEL SUBSUELO DE LA -
ZONA, CON EL PROPÓSITO DE SIMPLIFICAR LA Cl 
MENTACIÓN Y LA ESTRUCTURA, Y CON ELLO, MAN
TENER UN COSTO RAZONABLE. 

CONSIDERANDO MUY DIVERSAS ALTERNATIVAS Y PQ 
SIBILIDADES ARQUITECTÓNICAS VIABLES PARA 
CADA UNA, SE OPTÓ POR LOCALIZAR LA FUTURA 
BASÍLICA EN EL EXTREMO PONIENTE DE LA PLAZA 
GUADALUPANA CON ACCESO PRINCIPAL AL TEMPLO 
DESDE LA PROPIA PLAZA Y SITUANDO EL EDIFI
CIO EN LA PROLONGACIÓN DEL EJE DE LA AVENI
DA MONTEVIDEO, EJE PERPENDICULAR AL DEL 



ACTUAL TEMPLO. ESTA ~OCALI2AC1Óf{, AUr~ADA A 
LA PLANTA CIRCULAR QUE SE PROYECTA. ?ERMITE 
L~ FiCil LLEGADA DESDE CUALQUIER PUNTO Y 
G!>.Ri'diTl z,:, LA FLU i DEZ DE LAS C I RCULAC l ONES, 
ACCESOS Y DESAHOGOS, 

LAS FACHADAS PRINCIPALES DE LA ACTUAL BASf
LiC~ Y DEL TEMPLO DE CAPUCHINAS, SE MANTIE
NEN LIBERADAS A LA VISTA DESDE LA PLAZA,' 
CONSERVANDO LA PRIMERA SU PREPONDERANCIA 
COMO REMATE VISUAL, YA TRADICIONAL, DE LA 
CALZADA DE GUADALUPE, RESPETANDO ASÍ EL 
PAISAJE URBANO, POR OTRA PARTE, EL SUBSUE
LO DE LA ZONA ELEGIDA, A DIFER~NCIA DEL DE 
LA PARTE NORTE DEL RECINTO, PRESENTA MAYOR 
HOMOGENEIDAD. 

LA BAS Í L! CA EXISTENTE, UNA VE? DESOCUPADA, 
Al TRASLADARSE EL CULTO A LA NUEVA, ESTARÁ 
EN CONDICIONES DE SER RESTAURADA A SU CON
CEPCIÓN ORIGINAL, ELIMINÁNDOLE LOS ELEMEN-
TOS RECIENTES QUE HAN CONTRIBUÍDO A COMPRO
METER LA ESTABILIDAD DEL EDIFICIO Y QUE DE~ 
VIRTÚAN LOS VALORES HISTÓRICO-ARQUITECTÓNI
COS DE LA OBRA. UNA VEZ RESTAURADA PODRÁ -
DEDICARSE A ALOJAR UN MUSEO HISTÓRICO-PA--

TRIÓTICO-RELIEl~SO DE CARÁCTER GUADALUPANO. 

;~L COUCEBI~·:SE Lr\ VCLUM~TRÍt. DEL FUTURO TEM-

co;; ur~ PAiiA,JE /-,?.OUiTECTÓ:·iICO DADO y CON EL 

PROPORCIONES, RITMOS, COLORES, TEXTURAS Y -
MATERIALES DOMINANTES E~ PISOS, MUROS Y TE
CHUMBRES. LAS DIVERSAS POSIBILIDADES VISU.8. 
LES SE CONSIDERARON A EFECTO DE QUE EL NUE
VO EDIFICIO, A PESAR DE SU NECESARIA GRAN Dl. 
MENSIÓN, NO CONSTITUYA UNA MASA DOMINANTE 
SOBRE LAS EXISTENTES. SE BUSCÓ QUE LA FOR
MA ENVOLVENTE DE ESTE NUEVO EDIFICIO, NO Dg_ 
LIMITASE UN RECINTO AISLADO DEL ESPACIO DE 
LA PLAZA, S 1 NO QUE EN TODO CASO MARCARÁ SOL.8. 
MENTE UNA ZONA CUBIERTA DE DICHA PLAZA, LA 
CUAL LOS DÍAS DE MAYOR AFLUENCIA DE FIELES, 
SE CONVERTIRÁ EN UNA AUT~NT!CA PROLONGACIÓN 
DEL TEMPLO. PARA ELLO, SE HA PROCURADO UNA 
SOLUCIÓN EN LA QUE DESDE CUALQUIER PUNTO DE 
ESE ESPACIO, A MODO DE NAVE EXTERIOR, SE 
TENGA VISTA SIN OBSTÁCULO HACIA EL LUGAR DE 
LA CEREMONIA Y HACIA LA IMAGEN DE LA VIRGEN 
DE GUADALUPE. 



PARA EL NUEVO TEMPLO SE HAN CONSIDERADO, TA.ti 
TO LOS REQUERIMIENTOS GENERALES DE LAS 
ACTUALES NORMAS LITÚRGICAS, COMO AQUÉLLOS -
QUE SON PARTICULARES DE LA BASÍLICA, ASÍ. 
POR EJEMPLO, ADEMÁS DE PROCURAR LA UNIDAD 
DE LA ASAMBLEA, SE ESTUDIÓ UNA SOLUCIÓN TAL 
QUE PERMITE LA SIMULTANEIDAD DE ACTOS SIN 
INTERFERIR CON LA CEREMONIA PRINCIPAL, PARA 
ELLO, SE SITÚAN CAPILLAS EN UN SEGUNDO NI
VEL CON CLARO Y FÁCIL ACCESO Y QUE, POR SU 
SITUACIÓN Y CONDICIONES DE VISIBILIDAD, PU~ 

DAN PERMITIR QUE SU CONCURRENCIA SE INCOR
PORE VISUALMENT~ A LA CELEBRACIÓN DEL ALTAR 
PRINCIPAL, Asf MISMO, SIN INTERFERIR CON 
NINGÚN ACTO, LOS PEREGRINOS CUENTAN CON UNA 
CIRCULACIÓN AMPLIA QUE LES PERMITE LLEGAR A 
APROXIMARSE A LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE GU8. 

'DALUPE, PARA PODER VERLA A UNA DISTANCIA NO 
MAYOR DE 8 METROS, INDEPENDIENTEMENTE DE -
ELLO, LOS FIELES PUEDEN VER LA IMAGEN DESDE 
DENTRO O FUERA DEL TEMPLO, 

'EL. ESPACIO 1 NTERNO, EXPRESADO A SU VEZ EN 
LA VOLUMETRÍA EXTERIOR, SE CONFIGURA POR LA 

, FORMA DERIVADA DE UNA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL, 
EN LA QUE DESDE UN GRAN APOYO EXCÉNTRICO 

RESPECTO A LA PLANTA CIRCULAR, SE TIENDEN 
HASTA LOS SOPORTES PERIMENTRALES LAS CATENA
RIAS QUE GENERAN LA CUBIERTA. ESE GRAN APO
YO SIRVE DE FONDO Y RESPALDO AL ALTAR PRINCl 
PAL Y A LA IMAGEN DE LA VIRGEN GUADALUPANA, 
Y CONTIENE EN SU INTERIOR UN NÚCLEO DE CIRCU 
LACIONES VERTICALES QUE CONECTAN DIFERENTES 
DEPENDENCIAS, 

EL MANTO DE LA CUBIERTA ALCANZA SU MÁXIMA AL 
TURA SOBRE EL SITIO QUE HA DE SER CENTRO DE 
ATENCIÓN DE LA ASAMBLEA, Y EN ESA PARTE MÁS 
ELEVADA DE LA CUBIERTA SE HAYA EL ESPACIO V8. 
CÍO, EL HUECO, PARA LA MÁS IMPORTANTE ENTRA
DA DE LUZ, A EFECTO DE QUE LA GEOMETRÍA DE -
LAS FORMAS Y LA ILUMINACIÓN, COINCIDAN PARA 
ENFATIZAR EL LUGAR PREPONDERANTE DEL TEMPLO, 
AL ABRIR LA CUBIERTA EN LA ZONA SUPERIOR, SE 
PRETENDE ACENTUAR LA CONTINUIDAD DEL ESPACIO 
EXTERIOR DE LA PLAZA, AL ESPACIO INTERIOR DE 
LA NAVE, Y NUEVAMENTE AL ESPACIO EXTERIOR 
DEL CIELO. Así SE ESTABLECE UNA RELACIÓN DQ. 
BLE DEL ESPACIO INTERNO CON LA ATMÓSFERA EX
TERNA: DE LA AMPLIA ABERTURA HORIZONTAL DE 
LOS ACCESOS PRINCIPALES HASTA LA FUENTE LUMl 
NOSA SUPERIOR, RELACIONADAS AMBAS PENETRACIQ 



NES POR EL MANTO DE SUPERFICIE CONTINUA 
ASCENDENTE DEL TECHO. DE ESA MANERA, AL MA 
NEJARSE LUZ Y FORMA EN UN RITMO ASCENSIONAL, 
SE CONTRIBUYE A LA CONFIGURACIÓN DE UN ÁMBl 
TO QUE PREDISPONE ASÍ LA ACTITUD RELIGIOSA 
PROPIA DEL LUGAR. 

LA NUEVA CONSTRUCCIÓN, CUBRIRÁ A NIVEL DE -
LA PLAZA UNOS 10,000 METROS CUADRADOS; LA 
SUPERFICIE TOTAL A CUBIERTO EN LOS DISTIN
TOS NIVELES DEL TEMPLO SERÁ APROXIMADAMENTE 
DE 20,000 METROS CUADRADOS. 

BAJO TECHO, CON VISIBILIDAD DIÁFANA Y FACI
LIDAD DE CIRCULACIÓN SE PUEDEN LLEGAR A AL
BERGAR 10,000 PERSONAS, Y EN LOS DÍAS DE 
CEREMONIAS ESPECIALES EN LOS QUE SE REQUIE
RA DE LA PROLONGACIÓN EXTERIOR, EL NÚMERO 
DE LOS PARTICIPANTES EN LA CEREMONIA PODRÁ 
INCREMENTARSE HASTA EN 30,000 MÁS EN DESCÜ~ 
BIERTO, EN EL LUGAR EXTERIOR, EN EL QUE -
AHORA SÓLO C!RCULAN PERO NO TIENEN POSIBILl 
DAD DE PARTICIPAR DE MODO DIRECTO EN LA -
CEREMONIA, O AL MENOS DE SENTIR LA PRESEN
CIA DE LA IMAGEN. 

ADEMÁS DEL TEMPLO PROPIAMENTE DICHO, SE PRg 
VEEN EN LA MISMA CONSTRUCCIÓN Y EN CONSTRU~ 
CIONES ADYACENTES, TODOS LOS SERVICIOS QUE 
LE SON NECESARIOS, COMO ALBERGUES DE PERE
GRINOS EN CONDICIONES HIGI~NICAS ADECUADAS, 
Y OTROS SERVICIOS NECESARIOS PARA EL MEJOR 
USO DE LOS ESPACIOS. 

LA PLAZA EN SU TOTALIDAD SE ADECUARÁ AL COJ'l 
TEXTO ARQUITECTÓNICO ACTUAL PARA EL BUEN 
CUMPLIMIENTO DE SU NUEVA FUNCIÓN DE PROLON
GACIÓN EXTERIOR DEL TEMPLO. 

EL CALENDARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 
OBRAS DE LA NUEVA BASfLICA SERALA SU INAU
GURACIÓN PARA EL 12 DE OCTUBRE DE 1976. 

Docu~ENTO REALIZADO EN 1970 POR EL 
~RQUITECTO PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ. 



ESTUDIO PRELIMINAR PARA LA 

BASILICA DE GUADALUPE 

EN LA CIUDAD DE MEXICO, D. F. 



EN ESTE ESTUDIO OBSERVAMOS LA UBI
CAC 1 ÓN DE LA BASÍLICA ANTI GUA GUAB 
DANDO EL EJE DE LA CALZADA DE GUA
DALUPE. EN LA CONSTRUCCIÓN ~INAL 
QUEDÓ SOBRE EL EJE DE LA CALLEMA:.. 
TAMOROS PARA QUE NO DESAPARECIERA 

LA BASÍLICA ANTIGUA. 

PODEMOS OBSERVAR TAMSl~N LA TECHUtl 
BRE ESCALONADA, LOS CONCEPTOS GENf 
RALES DE ESTE PROYECTO FUERON LOS 
QUE SE REALIZARON FINALMENTE EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA BASÍLICA DE 

GUADALUPE, 
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ESTE PROYECTO CONSERVABA LA ARCADA DEL ATRIO QUE FINALMENTE DESAPARECIO. OTRA DE SUS 
CARACTERISTICAS ERA QUE TODAS LAS PUERTAS EN LAS ENTRADAS AL EDIFICIO DE LA BASILICA 
NO ESTABAN CONTEMPLADAS, QUEDANDO EL ESPACIO DE INGRESO COMPLETAMENTE ABIERTO. 



VISTA DEL INTERIOR. 



VISTA DESDE EL ATRIO HACIA LA IMAGEN. 
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12.2 

BASILICA DE SANTA MARIA DE GUADALUPE 

1974 - 1976 
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PLANTAS A NIVEL DE LAS CAPILLAS 



PL~NTA A NIVEL DEL ACCESO POSTERIOR 
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PLANTA DE. CONJUNTO 

1 Primera Ermita 
2 Parroquia de irdios 
3 Basil1ca actual 
4Futura Basilica 

ll!I!!I!Jl 
~Participantes 



CAPILLA DEL PGCll 



PRIMER APUNTE CON LA DISPOSICION CrISTGCcNTR!C~ 
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APUNTE DEL INTERIOR DESDE EL NIVEL DE LAS CAPILLAS PALCO 
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APUNTE DEL INTERIOR 





DESDE EL NIVEL DE CAPILLAS PALCO VISTA CENTRAL 



DlSPOSICION COMPLETA DE LOS SILLONES QUE SE PUEDEN QUITAR Y PONER SEGUN LAS MECESlfü .. D:'..S 
DE LAS DIFERENTES CELEBRACIONES. 
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APUNTE DE UNA DE LAS FACHADAS 



.:. -,~"· ;_ "";;~, . FOTOGRAF!A TOMADA EL 12 DE DICIEMBRE DE ENTRAD~ GUE SE APRECIA AL ATRIO ES LA 
UB!CACION DONDE QUEDO EL PASO A DESNIVEL QUE SE INAUGURO EN MAYO DE 1990. 



VISTA 
EL NIVEL DE LATERAL DESDE 



CELEBRACION DEL 12 DE DICIEMBRE DE 1989. DONDE SE APRECIA AL MAXIMO DE SU CAPACIDAD 



e D"' VILLADA LA CALL~ L . A VISTA DESDE APUNTE DE L ' · 



VISTA DEL PROYECTO CON EL EJE DE LA CALZADA DE GUADALUPE. MOSTRANDO LA UBICACION DE LAS CONSTRUCCIONES 



I " .. . · "· PROYECTO DEL ALTAR EXTERIOR 
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APUNTE DE PROYECTO MOSTRANDO LA UBICACION DE LAS DOS BASILICAS CON EL EJE DE LA CALLE DE MATAMOROS 



PROYECTO Y
 REALIZACION DEL VITRAL EN LA FACHADA 
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PARA EL ULTHlO PROYECTO EN 1974 NOS CO -
MENTA EN ENTREVISTA EL ARO. JAVIER GAR -
CIA LASCURAIN LO SIGllIEllTE: 

LA IDEA FUE TOMANDO CUERPí1 Y, AUNQUE YA 
EN OCASIONES ANTERIORES ALGUNA COMISION 
HABIA INICI.ll.DO ESTUDIOS AL RESPECTO, ES
TOS NO LOGRARON LLEGAR A CONCLUSIONES -
DETERMINADAS DE UNA ACCION DEFINITIVA. 
FUE SOLO HASTA EL PRINCIPIO DE LA DECADA 
DE LOS 70, CUANDO SE DIEROii LOS PRIMEROS 
PASOS PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS. 
CLARO ESTA QUE PARA EU\BORAR PROYECTOS
SE REQUERIA PREVIAMENTE DEFINIR EL LUG/l.R 
EN QUE EL NUEVO TH1PLO HABRIA DE LEVAN -
TARSE. MUCHAS IDEAS SE PRESENTARON AL -
RESPECTO. HE AQUI ALGUNOS LUGARES SUGERl 
DOS: 

- ALGUN OTRO SITIO CERCANO AL TEPEYAC, -
EN f1ANZANAS AL ORIENTE O AL PONIENTE -
DE LA COLINA. 

- DEMOLER EL ANTIGUO TEMPLO Y EDIFICAR -
EL NUEVO EN EL MISMO LUGAR. 

- EN LA CUMBRE DEL TEPEYAC. 

- E'.'l LA PARTE ORIENTAL DEL ATRIO EXISTENTE. 

- EN L~ PARTE OCCIDENTAL DEL ATRIO EXISTENTE. 

ESTUDIADOS DETENID.'\MENTE LOS DIVERSOS LUGARES, 
SE OPTO POR EL ULTIMO MENCIONADO, POR SER ESTA 
POSICION, AUNQUE NO EXEMT.lli DE I~lCONVENIEfffES, 
LA QUE f1ENOR Nür"1ERO E I MPORT l\NC I A DE ELLOS PRE 
S ENT ABI\ • 

LOS REQUERIMmnos QUE EL NUEVO TEMPLO DEBE -
RIA SATISFACER, FUERON TAMBIEN MOTIVO DE MINli 
c roso ESTUD !O. TOMOS E EN CUENTA DESDE LUEGO -
QUE NO SE TRATABA DE UN TEMPLO COMUN SINO SUS
TANCIALMENTE DIFERENTE Y DE PERFILES EXCLUSI -
VOS. EN SEGUIDA SE ANOTAN, DE MANERA BREVE, AL 
GUNAS DE LAS CONDICIONES QIJE H.11.BRIAN DE SER DE 
TERMINANTES PARA LA FORMA DEL NUEVO MONUMENTO: 

- UNA GRAN CAPACIDAD. 

- VISIBILIDJ.i.D DE LA IMAGE~I GUADALUPANA DESDE 
CUALQUIER PW!TO !JP!TRO DE U\ ~l/WE ~ISf~A Y -
AUN DESDE CASI Tf'DOS LOS SITIOS DEL A TR I0. 

- POSIBILIDAD DE VER LA IMAGEN DE CERCA, SI~ 

INTERRUMPIR LAS CERB1mlIAS EN EL ALTAR. 



- POSIBILIDAD PARA LA CELEBRACION DE f1ISAS 
SIMULTANEAS EN ALTARES APARTE DEL PRitlCl 
PAL. 

- RECIBIR Y ATENDER A CENTENARES DE PERE -
GRINACIONES QUE ACUDEN CADA AÑO, TOMANDO 
EN CUENTA QUE ALGUNAS DE ELLAS SE INTE -
GRAN POR DECENAS DE MILES DE PEREGRINOS
QUE VIE:~EN A PIE Y LLEGAN A U\ BASILICA 
DESPUES DE UNO O VARIOS DIAS DE CAMI~O. 

- POSIBILIDAD DE DIRIGIR LA PALABRA A ENOR 
MES MULTITUDES QUE EN OCASIONES SE REU -
NEN EN EL ATRIO Y CELEBRAR LA r1ISA ANTE
ELLAS. 

LARGO SERIA DE ENNUMERAR TODOS LOS REQUISI
TOS ESPACIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE E~ 
TE TEMPLO, SIN EtiBARGO, PARECE CONVENIENTE 
SEÑALAR ALGUNOS OTROS QUE LA UBICACIOM MIS
MA DEL TEMPLO EXIGIA: .ll. PESAR DE Lll. GRAN C8. 
PAC IDAD REQUERIDA, EL NUEVO i10NUMEfff0 NO DE_ 
BERIA EMPEQUEÑECER CON UN GRAN VOLUMEN O -
EXCESIVA ALTURA, EL BUEN ASPECTO Y DIGNIDAD 
DE LOS VIEJOS MONUMENTOS VECINOS, LOS CUA -
LES COMPARATIVAMEtHL RESULTARIM1 DE f'iODES
TAS DIMENSIONES. 

LO FALSO DEL TERRENO Y SU DESIGUAL CONSIS -
TENCIA ENTRE LAS ZONAS MAS CERCANAS A LA- -
COLINA Y LAS MAS DISTANTES DE ELLA, EXIGI.l'J.N 
ESPECIAL ATENCION AL DETERMINAR LAS CARJl.CTE. 
RISTICAS DE CIMIENTOS Y ESTRUCTURA. . 

DADO EL ENORME INTERES QUE ESTA OBRA HABRIA 
DE SUSCITAR EN TODO EL PAIS, PARECIO CONVE
NIENTE EVITAR LA DIFUSION DEL PROPOSITO, EN 
T.ll.NTO ESTE NO HUBIESE MADURADO LO SUFICIHlTE 
PARA PODER SER CONCRETADO EN PLANOS QUE PU -
DIESEN LLEVAR EN BREVE LA INICIAC!ON DE LOS 
TRABAJOS DE EDIFICACION. DE HABERSE DADO A -
CONOCER EL INTENTO DESDE SU ORIGEN, HABRIA -
sm DUDA PROVOCADO TAL RESONANCIA OUE C'JRRIA 
EL RIESGO DE QUEDAR .ll.HOGADO E~ SU CUNA. ASI 
1-lUBO DE PROCEDERSE OBSER\fN!l)Q ESE DIFICIL -
EQUILIBRIO ENTRE LO AUDAZ Y LO PRUDENTE, rn -
TRE LA ACTIVIDAD Y EL SILENCIO, LO PUBLICO Y 
LO PRIV.l\DO Y ,SOBRE TODO, TEMIENDO A LA VISTA 
LA LEGISLACION EXISTENTE SOBRE EDIFICIOS DES
TINADOS AL CULTO, CUIDANDO COi~ EXTREr"iA ATEN
CION L'l. CIRCU~!STAi'JCIA PROPICIA PARA LA OBTEii 
CION DEL VISTO BUENO NECESARIO. 



FUE SELECCIONADO U~ PEQUEÑO GRUPO DE TECNICOS 
Y ARTISTAS, INGENIEROS Y ARQUITECTOS PARA LA 
ELABORACION DE ANTEPROYECTOS, CON EL ASESORA
MIENTO DE ALGUi~OS SACERDOTES EN LOS ASPECTOS
LITURGICOS Y DE LAS DIVERSAS PRACTICAS DE USO 
DE TE~1PLOS, PROCEDIERON CCJN DELICADO AFAN HA~ 
TA LOGRAR PLANES PRELH1INARES EN LOS QUE QUE
DARON PLASMADAS LA FORf1A DEL NUEVO TEMPLO Y -
LA POSIBILIDAD REAL DE urlA ESTRUCTURAC ION LO
G I CA PARA DICHA F0Rf·1A. 

ESTO S UCED I.L\ AL FINALIZAR EL Af\!O DE 197 4. CO
MUN I COSE EL PRO POS !TO A LAS AUTORIDADES GUBEE. 
NAMEtJTALES Y NO SOLO"FUE APROBADO, SINO ACOGl 
DO CON ESPECIAL BENEPLACITO. ASI El 12 DE DJ
CIEf1BRE DE 1974, EM LA CEREMIJ~!JIJ. PROPIA J;E -
ESE DIA, SE DIO A CONOCER PUBLICAMENTE QUE SE 
RIA CONSTRUIDA UNA NUEVA BASILICA. SE PROCE -
DIO A LA CEREf10NIA DE LA CIJLOCACJOi"l DE "PRI~~E 
RA PIEDRA" Y SE FIJO COMO FECHA PARA LA HL'l.U
GURACION DEL HUEVO TEMPLO EL 12 DE OCTUBRE DE 
1976. EN REAL! DAD LAS OBRAS COMENZARON DE MA
NERA FORMAL EN r1ARZO O ABRIL DE 1975. DE ESTA 
MANERA SOLO SE CONTO CON 18 ~ESES PARA LA REA 
LIZACJON DE LO ESTRICTAf1ENTE NECESARIO PARA -
PODER ABRIR EL TEflPLO AL CULTO. 

LA NUEVA BASILIC.l\, Erl EFECTO, FIJE CONSAGRA 
DA EL 11 DE OCTUBRE DE 1976 Y PUESTA EN USO 
AL DIA SIGUIENTE; SI BIEN ES VERDAD QUE SOLO 
SE CONTABA EN ESE MOMENTO CON LAS PARTES ES
TRICTAMENTE INDISPE~JSABLES PARA HACEf\LO. LA -
OBRA HA PROSEGUIDO DESDE ENTONCES, SIN INTE
RRUPCIOI~ Y CON LAS NATURALES DIFICULTADES DE 
UNA OBRA QUE SE REALIZO Etl UN EDIFICIO EN -
USO. EN LA .11.cTUALIDAD EL TEMPLO PUEDE CONSI
DERARSE TERMii~ADO EN U~J 95% ESTIMATIVAMEiHE. 

EL NUEVO SANTUARIO GUADALUPANO HA SIDO LEVAN 
TADO SOBRE UNA PU'.\NTA DE FORMA CIRCULAR (EL 
CIRCULO ES LA FIGURA DE l'iAYOR SUPERFICIE Y -
CAPACIDLl.D CQt~ MENOR PERrnETROl, CON UNA ES -
TRUCTURA RADIAL, ES DECI~, llN NIJCLEO DE AP'JYO 
E~J EL ANTERIOR Y EL RESTO DE LOS APOYOS EN -
EL PERIMETRIJ, RECIBIENDO ESTRUCTURAS RADI.A -
LES SIN COLU!f1NAS INTER'.,1EDIAS. <EN ESTA FORMA 
TODP1S LAS r·lIRADAS PUEDEN CüilCURRIR AL ALTAR
y A LA IMAGEN) • LA TECHUMBRE TI ENE UNA ES -
TRUCTURA SOPORTANTE DE HIERRO Y UNA DELGADA
CUBIERTA DE LA;HNA Y CONCRETO LIGERO. LA LIG.E. 
REZA DE ESTE SISTE1'1A Y SU FLEXIBILIDAD, UNI
DAS AL SISTEM DE PILOTES CONTROLABLES EN LA 
CIMENTACION PERMITEN ABSORBER LOS ASENTAMIEfi 



TOS DIFERENCIALES PROPIOS DEL TERRENO. 

LA GRAN NAVE DEL TEMPLO TIENE 7 AMPLISIMAS 
PUERTAS DE ACCESO POR EL ORIENTE, UNA POR EL -
NORTL OTRA POR EL SUR Y DOS MAS POR EL LADO -
PONIENTE. 

UNA CAPILLA ABIERTA HACIA EL EXTERIOR SITUADA 
SOBRE LA PUERTA PRINCIPAL DE ENTRADA, PERMITE
DIRI GI R LA PALABRA A DECENAS DE MILES DE PERS~ 
NAS QUE SE CONGREGAN EN EL ATRIO .. l\SI 11IS!":IJ H! 
DICHA CAPILLA ES POSIBLE CELEBRAR U1 SM'TA m
SA Y QUIENES OCUPAN EL ENORr1E ATRIO TIENEN A -
LA VISTA EN TODO MOt1ENTO, AS! SEA DE LEJOS, LA 
IMAGEN DE NUESTRA SENORA. 

EN EL INTERIOR DEL TEMPLO EN SEGUNDA PLANTA -
HAY 9 CAPILLAS ,'\DI CIONALES PARA USO DE GRUPOS 
PRIVADOS QUE DESEEi~ ASISTIR A MISA A LA VISTA 
DE LA IMAGEiJ. 

AL PIE DE LA IMAGEN CORREN 4 ACERAS MOVILES -
QUE PERMITEN CONTErlPLARLA A ESCASOS í1ETROS DE 
DISTANCIA. EL OBJETO DE DICHAS ACERAS ES EL -
EVITAR, EN OCASIONES, LA AGLOl1ERACION DE PER
SONAS EN ESE S IT JO. 

ES DE NOTARSE EL QUE LAS GRANDES DIMENSIONES 
DE LA NUEVA BASILICA HAN SIDO DISPUESTAS DE
TAL MODO QUE LA MAGNITUD DE ESE MONLJr1ENTO NO 
HACE DESnERECER EN SU ASPECTO DIMENSIONAL A 
LOS VECINOS MONUMENTOS DE LA EPOCA COLONIAL: 
LA ANTI GUA BAS I LI CA, EL EX-CONVENTO DE LAS -
CAP U CH I N.11.S. 

U\ INTENSIDAD DE USO DEL SA~TUARIO GUADALUPf\. 
!JO ES TAL QUE DIFICILMENTE PUEDE It1AGINARSE 
SANTUARIO ALGUNO QUE LE EXCEDA E"l ESTE ASPE~ 
TO. VEAMOS ALGU~10S CASOS: 

- DIARIAMENTE SE CELEBRAN f1IS:\S CADA MEDIA -
HORA DESDE U\S E A. i1. H.l\TA LAS 8 P. t1. (CON 
UNA BREVE I ~lTERRUPC ION A LAS 2 P. r1. ) Y EN 
TODAS ELLAS HAY NW~EROSA ASISTrnCIA. 

- LAS PEREGRINACIONES QUE ACUDEN AL TEMPLO -
PASA:J DE L 500 AL 1'.\'!0. 

- ALGUNAS DE ELLAS SE COMPONEN DE DECENAS DE 
MILES DE PEREGRINOS Y ALGUNA DE CERC~ DE -
100,000 OUE VIENE CADA ANO. 

- PESE A LAS Etl0Rf1ES CAPACIDADES DEL TEMPLO
y DEL ATRIO, E'.'l OCASIONES /l.MBOS RESULTAN -
1 NCAPACES DE CONTErJER LA ENORME CO~lCURREN-



CIA, COMO SUCEDE EN LAS PRINCIPALES FECHAS 
GUADALUPANAS Cl2 DE OCTUBRE Y 12 DE DICIEU 
BREl. 

- A TODAS HORAS DEL DIA Y TODOS LOS DIAS DEL 
AÑO PUEDEr-l VERSE LOS ALREDEDORES DE LA BASl 
LICA Y LA COLONIA DEL TEPEYAC, ABUNDANTEMEN
TE CONCURRIDOS POR PEREGRINOS Y PASEANTES. 

U\ VISITA DEL S.S. JUAN PABLO II EN 1979 Y -
LAS CELEBRACIONES DEL 450 . AiHVERSARIO DE -
LAS APARICIONES DE LA VIRGEN, H.11.N SIDO LAS -
DOS OCASIQNES EN QUE EL NUEVO SANTUARIO HA P~ 
DIDO f10STRAR CON MAYOR EVIDENC!.l\ LO ACERTADO 
DE SUS DISPOSICIONES ARQUITECTO~!ICAS ESENCIA
LES Y TAMBIEN Af~UELLOS PUNTOS E~J QUE H.11.BRA -
DE PONERSE ATENCION PARA MEJORAR EN LO POS! -
BLE LOS PROBLEMAS NO RESUELTOS TOTALMENTE POR 
AHORA. 

PARA CONCLUIR ESTA RESUMIDA VISION DE LOS MO
NUMEiffOS GUADALUPANOS, RESULTARA OPORTUNO 
AGREGAR QUE LA "VILLA DE GUADALUPE~ NOMBRE -
CON EL QUE EL PUEBLO DE MEXICO LA HA CONOCIDO 
DE TIEMPO ATRAS, TIENE COMO CENTRO VITAL DE -
rnTERES EL MOVIMIENTO RELIGIOSO ALREDEDOR DE
LA BASILICA Y LO QUE ELLA SIGNIFICA Y QUE ASI 

ESTA ZONA DE LA CIUDAD DE MEXICO PUEDE CON
SIDERARSE COMO UN CENTRO RELIGIOSO DE PRIME. 
RA IMPORTANCIA. 

BIBLIOGRAFIA 79. 



PROYECTO DE LA ENTRADA PRINCIPAL, PUDIENDO OBSERVAR EN EL SEGUNDO NIVEL EL ALTAR QUE DA AL ATRIO 
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VISTA DEL INTERIOR DE LA CAPILLA DE SAN JOSE QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE POSTERIOR IZQUIERDA DEL Altl 
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PROYECTO Y REALIZACION DE LAS CAPILLAS PALCO 
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DETALLES DE LAS LAMPARAS 
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VISTA DE FRENTE DE LA BASILICA NUEVA EN PROYECTO Y DEL LADO DERECHO PARTE DE LA FACHADA LATERAL DE LA ANTIGU 



"LA SANTÍSIMA VIRGEN ríARÍA NOS PIDIÓ UN TEf:1 

PLO MATERIAL QUE NOS AYUDARA A LA EDIFICA
CIÓN DEL TEMPLO ESPIRITUAL QUE DEBEMOS SER 
CADA UNO DE NOSOTROS LOS MEXICANOS, A TRA
VES DE CUATRO SIGLOS Y MEDIO HEMOS VENIDO
TRATANDO DE CONSTRUIRLE UNO Y OTRO, EN EL

RECINTO DEL TEPEYAC PODEMOS ADMIRAR LOS 
ESFUERZOS REALIZADOS EN LAS DISTINTAS ETA 
PAS DE NUESTRA HISTORIA. Los HOMBRES DE 

HOY ESTAMOS DEJANDO UN TESTIMONIO JNTERE -
SANTE DE NUESTRAS POSIBILIDADES EN LA NUE
VA BASÍLICA DE NUESTRA SEOORA. Y LO QUE -
ES MUY IMPORTANTE, LA CONSTRUCCIÓN DEL NUf 
VO SANTUARIO NOS HA DADO CONCIENCIA DE 

NUESTRA CAPACIDAD PARA REALIZAR OBRAS QUE
EXIGEN FE, ENTUSIASMO, PERSEVERANCIA Y MU
TUA COLABORACIÓN, PERO ADEMÁS CONFIANZA 
EN NOSOTROS MISMOS". 

i1oNs. GU I LLERM8 SCHULENBURG PRADO 
XXI ABAD DE GUADALUPE 

BIBLIOGRAFIA: 5. 



UNlFlCAClON GRAFICA DEL ANTIGUO SIMBOLISMO ARQUITECTONICO CRISTIANO EN PLANTA A LA DE LA BASILICA DE GUADALUPE 





FACHADA Y CORTE DE LA BAS!LICA DE GUADALUPE 





NUEVA BASILICA DE GUADALUPE 1974 - 1976 
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AUTORES DEL PROYECTO 
PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ 
JOSÉ LUIS BENLLIURE 
SCHOENHOFFER, ALEJANDRO 
GABRIEL CHA.VEZ DE LA MORA 

PROPIETARIO O PROMOTOR DE LA OBRA 
DR. GUILLERMO SCHULLENBURG 
FECHA DEL PROYECTO 
1970 
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1974 
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FELIZ COLINAS DE BUEN, S.A; 

DISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS 
NúÑEZ ESCALANTE 



CONSTRUCCION 
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SUPERVISION 
ARQ, JAVIER GARCÍA LASCURÁLN 
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NúÑES ESCALANTE 

ARQUITECTO RESIDENTE 
ARQ. JAViER GARCfA LASCUARÁIN 

PROGRAMACION Y CONTROL DE OBRA 
DR. f-ÍELCHOR RODRÍGUEZ CABALLERO 
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PLANO DE LA ESTRUCTURA METALICA DE LA TECHUMBRE Y .ARMADO DE LA MISMA EN OBRA 
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VISTA GENERAL DEL TEMPLO DESDE EL NIVEL DE CAPILLAS PALCO 



DESCRIPCION 

LA SOLUCIÓN DE LA NUEVA BASÍLICA DE GUAD~ 
LUPE CORRESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS QUE 
HABÍA QUE SATISFACER AL CONFORMAR EL ESP~ 
CIO EN EL CUAL LOS CATÓLICOS GUADALUPANOS 
HABÍAN DE PRACTICAR SU RELIGIÓN Y EXPRE -
SAR SU DEVOCIÓN. 

LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL SUBSUELO DEL -
AREA QUE OCUPA EL CONJUNTO DE LA TRADICIÓN 
GUADALUPANA, LOS MATERIALES DE CONSTRUC 
CIÓN, LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, LA TECN~ 
LOGIA, LA ARTESANÍA, LA LITURGIA CONTEMPO
RANEA QUE A PARTIR DEL CONCILIO DE JUAN 
XXIII REGRESÓ A LOS CONCEPTOS ORIGINALES 
DEL CRISTIANISMO: EL EJEMPLO DE CRISTO Y
SU SEGUIMIENTO POR UNA ASAMBLEA CRISTIANA, 
Y LA FORMA COMO EL CATÓLICO MEXICANO CUM
PLE CON SU DEVOCIÓN AL VISITAR EL SANTUA
RIO DE GUDALUPE, SON LOS DETERMINANTES DE 
ESA OBRA ARQUITECTÓNICA. 

Los HUNDIMIENTOS DIFERENCIALES EN EL SUB -
SUELO, QUE PROVOCARON EL DESQUICIAMIENTO -

DE LA ESTABILIDAD DEL VIEJO TEMPLO, LLEVARON 
AL RAZONAMIENTO ELEMENTAL DE LA NECESIDAD D~ 
EVITARLOS; (PARA ELLO ERA ACONSEJABLE REDUCIR 
AL MAX 1 MO POS !BLE EL AREA SUSCEPT !BLE DE RE:_ 
CIBIR LAS CARGAS MAYORES Y APOYAR ~STAS EN ~ 
FORMA D !RECTA A LA CAPA RES 1 STENTE DEL SUB ,
SUELO, APOYANDO LOS PILOTES NECESARIOS A LOS 
32 METROS EN QUE SE ENCUENTRA ESA CAPA), 25 

"EL SISTEMA CONSTRUCTIVO QUE NOS PERMITE CON:_ 
CENTRAR EN LA MENOR AREA POSIBLE EL MAXIMO 
DE CARGAS ES EL DE UN MASTIL QUE RECIBE LA ~ 
CARGA PRINCIPAL DE LA CUBIERTA Y LA DE LOS::._ 
ENTREPISOS NECESARIOS PARA ALBERGAR TODOS -
SUS SERVICIOS•, 46 

ESTE SISTEMA CONSTRUCTIVO, ACONSEJABLE POR~ 
LOS REQUERIMIENTOS DEL SUBSUELO, CORRESPONrlE 
AL TRADICIONAL DE UNA CARPA, EN EL CUAL LA~
CUBIERTA SÓLO TIENA LA PRETENSIÓN DE SER Eio: 
CUBIERTA PARA PROTEGER, ALBERGAR, A QUIENE~
AHÍ SE ALOJAN. ESTE SISTEMA CONSTRUCTIVO, AL 
APOYARSE SOBRE UN EJE FUNDAMENTAL DE C~RGA~-





NOS PROPORCIONA LA POSIBILIDAD DE QUE ESE 
EJE COINCIDA CON LA FUNCIÓN NATURAL DEL -
USO DEL ESPACIO EN UN TEMPLO, PUES ESA -
FUNCIÓN SE CUMPLE TAMBIÉN CON UN EJE CEN
TRAL DE INTERÉS: EL DE PRESBITERIO, O SEA 
EL SITIO DONDE SE ALOJAN LOS OBJETIVOS 
FUNDAMENTALES DEL CULTO: CRISTO, LA IMA -
GEN Y EL ALTAR PARA LOS OFICIOS, EXISTE,
PUES, UNA CONGRUENCIA ENTRE EL SISTEMA -
CONSTRUCTIVO Y LAS NECESIDADES FUNCIONA -
LES Y DEVOCIONALES. 

LA FORMA RESULTANTE NO POR SER POCO USUAL 
EN ÁMBITOS RELIGIOSOS DEJA DE TENER UN 
GRAN ARRAIGO EN LA TRADICIÓN DE ESAS FOR
MÁS PUES ~ES POSIBLEMENTE LA MÁS ANTIGUA -
DE TODAS ELLAS, HACE 2,500 AÑOS EN SU PE
REGRINAR POR EL DESIERTO, Mo1sEs y sus SI 
GUIDORES PROT~GÍAN AL TABERNÁCULO Y A 
ELLOS MISMOS CON TIENDAS, CON CARPAS, QUE 
SÓLO PRETENDRÍAN CUBRIR, PROTEGER A LOS -
FIELES Y AL TABERNÁCULO PARA CUMPLIR CON
SUS FINES RELIGIOSOS. EL PROPÓSITO VUELVE 
A SER AHORA, EN EL ÁMBITO GUADALUPANO, EL 

EL MISMO: PROTEGER AL MOTIVO DEL CULTO Y A 
QUIENES LO PRACTICAN, QUE SON TAMBIÉN PE~ 

REGRINOS COMO LO SOMOS TODOS EN NUESTRO PA 
SO POR ESTE MUNDO", 25 

"EL ESPACIO RESULTANTE, CON RELACIÓN AL ES~ 
PECÍFICO DE LA GUADALUPANA, ESTABLECE EL ~ 

DIÁLOGO DEL CREYENTE CON ELLA, NO SÓLO A -
TRAVÉS DE LA LUZ MISMA, SINO DE LA CUBIER~ 
TA QUE A MANERA DE MANTO PROTECTOR, EN EL IN 
TERIOR, CUBRE A LOS FIELES CON SUS PLIEGUES 
Y EN EL EXTERIOR LA RECUERDA CON EL COLOR~ 
DEL BRONCE CORRESPONDIENTE AL COLOR DEL R~ 
BOZO CON QUE SE CUBRE EN LA PROPIA IMAGEN"25 

"EN LA FORMA EXTERIOR, EL MÁSTIL SE REMATA -
CON EL SÍMBOLO DE CRISTO Y LA "['1'' DE MARÍA 
Y DE MEXICO , PARA EXPRESAR Y RECONOCER LA 
DEVOCIÓN NACIONAL" 25. 

EL ÁREA DEL TEPEYAC ES FACTOR INVARIABLE -
DEL PAISAJE URBANO DEL VALLE DE MEXICO POR 
SU SIGNIFICADO HISTÓRICO; POR LO TANTG E~A 
INDISPENSABLE RESPETAR LA IMAGEN URBANA DE 



LA COLINA DEL TEPEYAC, DE LOS TEMPLOS QUE 
POR SIGLOS HAN ALOJADO EL CULTO GUADALUPA 
NO, COMO EL POCITO, EL CONVENTO DE CAPU-
CH I NAS, LOS RESTOS DE LAS DOS PRIMERAS ER 
MITAS Y LA TERCERA BASÍLICA, QUE RAMATA -
EL EJE DE LA AVENIDA QUE DA ACCESO AL COli 
JUNTO. TODO ESTO FUE RESPETADO AL UBICAR
EL NUEVO TEMPLO EN FORMA PERPENDICULAR 
A ESE GRAN EJE URBANO QUE SIGUE TENIENDO
COMO REMATE LA VIEJA BASÍLICA TRADICIONAL, 
Y QUE PERMITE APROVECHAR EN SU SUPERFICIE 
TODO EL ATRIO EXISTENTE COMO UN ESPACIO -
RELIGIOSO AL EXTERIOR, QUE PERMITE ALOJAR 
A MÁS DE 30,000 PERSONAS, QUE CON COMODI
DAD Y EN UN SOLO OFICIO PUEDEN CUMPLIR 
CON SU DEVOCIÓN GUADALUPANA. ESTO REPRE -
SENTA RESPETO Y ATENCIÓN A UNA DEMANDA SQ 

CIAL: LAS PEREGRINACIONES DEL INTERIOR DE 
LA REPÚBLICA QUE LLEGAN AL ÁMBITO GUADAL~ 
PANO YA NO NECESITARÁN PERMANECER VARIOS
DfAS PARA CUMPLIR CON SU PROPÓSITO, PUES
LA CAPACIDAD DEL ESPACIO INTERIOR Y DEL -
ESPACIO EXTERIOR LES PERMITIRÁ CUMPLIR 

CON SU OBJETIVO SIN NECESIDAD DE PERMANECER 
DEMAS 1 ADO T 1 EMPO EN LA c I UDAD DE ~'iÉX I co. 

ESTE REQUERIMIENTO DE OFICIOS FRENTE A UNA
GRAN MULTITUD NO ES NUEVA, PUES EN EL SIGLO 
XVI SE LE DIÓ UNA SOLUCIÓN A LA ARQUITECTURA 
RELIGIOSA: LA CAPILLA ABIERTA, DE LAS CUALES 
HAY INNUMERABLES Y VALIOSOS EJEMPLOS EN LA
ARQUITECTURA VIRREINAL DE LA ÉPOCA. AL MISMO 
REQUERIMIENTO SE LE HA DADO LA MISMA SOLU 
CIÓN: EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PUERTA CEN
TRAL SE UBICA HACIA EL ATRIO UNA CAPILLA 
ABIERTA, DESDE LA CUAL ES POSIBLE OFICIAR 
FRENTE A UNA MULTITUD QUE SE MANTIENE ANTE -
LA PRESENCIA REAL Y DIRECTA DEL PRESBITERIO, 
DE CRISTO Y DE LA GUADALUPANA. 

"ESTA CAPILLA ABIERTA ESTÁ REMATADA EN LA PAR 
TE SUPERIOR POR LA CRUZ QUE RECUERDA A CRIS
TO Y QUE SE PROLONGA HACIA ARRIBA SOBRE LA -
CUBIERTA HASTA REMATAR CON EL CORONAMIENTO
DEL MÁSTIL, QUE SEÑALA LA UBICACIÓN DEL AL

TARMAY0~"25CONVERTIDO EL ATRIO EN UN ESPACIO 
RELIGIOSO A AIRE LIBRE, SE LE HAN INCORPORA-



DO TAMBIÉN CUATRO CAPILLAS POSAS A LA MAN~ 
RA DE LAS TRADICIONALES CAPILLAS POSAS QUE 
EN EL S 1 GLO ~{)/ l FUERON CARACTERÍSTICAS DE
NUESTRA ARQUITECTURA RELIGIOSA. 

EN EL CONJUNTO ARQUITECTÓNICO, SE RESPETA
RON LAS TEXTURAS Y COLORES TRADICIONALES,
PUES LA VEGETACIÓN DE LA COLINA DEL TEPE -
YAC PROPORCIONA AL VIEJO TEMPLO UN FONDO -
ASCENDENTE VERDE QUE TAMBIÉN SE LOGRA CON
LA CUBIERTA DE COBRE VERDE DEL NUEVO TEM -
PLO. 

Los MATERIALES CONSTRUCTIVOS EN LAS REALIZA 
CIONES VIRREINALES SON NUESTRAS PIEDRAS NA 
TURALES DE CANTERA Y TEZONTLE, QUE PROPOR
CIONAN UNA DOMINANTE DE COLOR OCRE Y ROJO, 
EN EL NUEVO TEMPLO LA PIEDRA ES LA DE 
NUESTRA ÉPOCA, LA QUE HIZO EL HOMBRE, O -
SEA EL CONCRETO CON AGREGADOS DE COLOR 
OCRE Y ROSA Y CON UN ACABADO DE TEXTURA -
ARTESANAL QUE MANTIENE VIVA LA PRESENCIA -
DE LAS MANOS MEXICANAS QUE EN AMBAS ~POCAS 

LABRARON SUS MATERIALES. 

LA DIMENSIÓN, LA ESCALA, LA MEDIDA DEL HO~ 
BRE EN EL ATRIO, MANTIENE LA ADECUADA PRQ_ 
PORCIÓN ENTRE LA ALTURA DEL TEMPLO TRADI -
CIONALY LA DEL NUEVO TEMPLO, EVITANDO QUE
ÉSTE, POR SU GRAN CAPACIDAD Y DIMENSIONE~, 
MINIMICE O REDUZCA LA DIGNIDAD DEL VIEJO -
TEMPLO. 

Tonos LOS VITRALES CARACTERÍSTICOS DE LA -
ARQUITECRURA RELIGIOSA HAN SIDO SIEMPRE 
REALIZADOS CON TROZOS DE VIDRIO PLANO QUE
EN SU RESULTADO PLÁSTICO LOGRAN EL MÁXIMO
DE SU IMPACTO SÓLO A CONTRALUZ, ES DECIR,
SÓLO SE APRECIAN DESDE EL INTERIOR CUANDO
ES DE DÍA Y DESDE EL EXTERIOR CUANDO ES DE 
NOCHE Y EL INTERIOR ESTÁ ILUMINADO; PERO SU 
IMPRESIÓN ES TOTALMENTE OSCURA, NEGRA, 
DESDE EL SITIO DE DONDE RECIBEN LA LUZ: DE 
DÍA SON NEGROS POR FUERA Y DE NOCHE SON N~ 
GROS POR DENTRO. 

"EN EL VITRAL DEL NUEVO TEMPLO SE PERSIGUIÓ 
QUE PRODUJERA EL MISMO IMPACTO POR DENTRO Y 
POR FUERA, LO QUE SE LOGRÓ AL FABRICARLO --





EN CRISTAL DE PLOMO Y CON SOLUCIONES EN VQ 
LÚMENES ESTA ES UNA APORTACIÓN-A LA ARQUI
TECTURA CONTEMPORANEA". 25 

LAS PRÁCTICAS LITÚRGICAS DEFINEN, A TRAVÉS 
DE SU PROGRAMA, LA SOLUCIÓN DEL ÁREA DEL -
PRESBITERIO, Y COMO SE TRATA FUNDAMENTAL -
MENTE DE TRASMITIR LA PALABRA DE DIOS, LO
PRIMORDIAL ES QUE ESA PALABRA SE ESCUCHE -
CON CLARIDAD EN TODO EL ÁMBITO INTERNO Y 
EXTERNO. ELLO OBLIGA A UNA CONCIENZUDA SO
LUCIÓN ACÚSTICA, QUE DETERMINÓ TANTO LOS -
MATERIALES COMO LAS FORMAS; "EL MATE -
RIAL ADECUADO PARA EL PLAFÓN FUE MADERA 
CON FONDOS DE MATERIAL ACÚSTICO DE ABSOR -
CIÓN VARIABLE A TRAVÉS DE LAS PEQUEÑAS RA
NURAS QUE QUEDAN ENTRE CADA TABLETA. LA Nf 
CESIDAD DE MAYOR ÁREA DE ABSORCIÓN ACÚSTI
CA EN LA PARTE ALTA CON RELACIÓN A LA BAJA 
DETERMINÓ EL TIPO DE DISEÑO DE LOS PLIE 
BUES DEL PLAFÓN, QUE PERMITEN LOGRAR ESA -
MAYOR SUPERFICIE DE ABSORCIÓN, COSA QUE 
ERA DIFÍCIL DADO QUE LA FORMA CÓNICA TEN -
DfA A REDUCIR LA SUPERFICIE DE ESA ZONA" 

ÜTRO RECURSO ACÚSTICO FUE EL DE LOS ELEME~ 
TOS QUE FORMAN EL GRAN CANDIL QUE, A MANEpA 
DE BALDAQUINO, SEÑALA EN EL ESPACIO EL SI
TIO DEL PRESBITERIO, DE LOS MÓDULOS QUE-- ~ 

FORMAN EL GRAN CANDIL-BALDAQUINO, SE DESTl_ 
NAN ALGUNOS PARA ALOJAR LOS DIVERSOS TIPOS 
DE BOCINAS NECESARIAS A DISTINTAS ALTURAS -
PARA LOGRAR UNA ADECUADA TRANSMISIÓN DE LA, 
VOZ, DE LA MÚS 1 CA Y DE LOS COROS, DE .A.CUEB., 
DO CON LAS FRECUENCIAS DE CADA SONID0l25si 
TRATA PUES DE UN DISE~O DEL PLAFÓN Y DEL-'. 
BALDAQUINO DETERMINADO POR REQUERIMIENTOS
T~CNICOS Y SOLUCIONES T~CNICAS. 

LA LITURGIA ORIGINAL, A LA CUAL HA VUELTO
LA IGLESIA CONTEMPORÁNEA, NOS PERMITE cor;...: 
SIDERAR EL ESPACIO COMO EL DE UNA ASAMBLEA 
CRIST!AflA, ABANDONANDO YA LAS SOLUCIONES -
PRETEND!DAMENTE SIMBÓLICAS DE LAS PLAIJTt.S'
DE CRUZ LATINA O CRUZ GRIEGA DE LOS TE-'·1?LÓ~ 

TRADICIONALES, Y SE LOGRA LA ATMÓSFERA DE
LIBERTAD PARTICIPATIVA DE UNA ASAMBLEA. 



SE REALIZAN EN MÉXICO ALREDEDOR DE 1,500 -
PEREGRINACIONES AL AÑO, DE MUY DISTINTOS -
NÚMEROS DE PEREGRINOS, PERO QUE PROVOCAN -
PROBLEMAS DE CIRCULACIÓN INTERNA, PUESTO -
QUE UNOS LLEGAN, OTROS SALEN, OTROS SE 
QUEDAN Y PROVOCAN REMOLINOS INTERNOS QUE -
INTERRUMPEN LA SERIEDAD DE LAS CEREMONI~S 
Y DISTRAEN LA ATENCIÓN DE LOS PARTICIPAN -
TES, QUE SE OBSTRUYEN UNOS A OTROS EN SU -
PROPÓSITO, PARA EVITARLO, SE PROYECTÓ UNA
CIRCULACIÓN ESPECIAL PARA PEREGRINOS QUE-
ENTRAN, CIRCULAN POR LA PARTE POSTERIOR AL 
PRESBITERIO Y A UN DESNIVEL QUE LES PERMI
TA PASAR, VER LA IMAGEN A 6 METROS DE DIS
TANC!A DISTANCIA INACCESIBLE EN EL TEMPLO 
ANTERIOR , ESTAR EN PRESENCIA DEL MOTIVO -
DE SU DEVOCIÓN E INCORPORARSE A LA CEREMO-

NIA DE LA NAVE O SALIR; TODO ELLO SIN INTE -
RRUMPIR LA CEREMONIA Y SIN QUE QUIENES ESTÁN 
EN ELLA SE ENTEREN DE LA PEREGRINACIÓN QUE -
PASA. AÚN MÁS, PARA QUE LA CIRCULACIÓN SEA -
FLUIDA Erl EL CASO DE PEREGRINACIONES MUY NU
MEROSAS O DE DÍAS CRÍTICOS, SE HA !NSTALADO
UNA BANDA MÓVIL PARA ACTIVAR EL PASO DE LAS
PEREGRINAC IONES. 

ÜTRA DEMANDA DE TIPO ESPECIAL QUE FUE INDIS
PENSABLE RESOLVER CON UNA SOLUCIÓN ESPECÍFI
CA DIFERENTE A LO, HABITUAL, FUE LA DE LAS -
CONSTANTES Y NUMEROSAS SOLICITUDES DE OFICIOS 
ESPECIALESOUE SE DESEAN LLEVAR A CABO PRECISA 
MENTE EN LA BASÍL!CA DE GUADALUPE, COMO SON -
LAS BODAS Y SUS ANIVERSAR!OS, LAS PRIMERAS -
COMUN!ONES, LA CELEBRACIÓN DE LOS 15 AÑOS,-
EL ANIVERSARIO DE LA EMPRESA, ETC., POR PARTE 

. DE LOS CATÓLICOS DEVOTOS DE LA VIRGEN DE GU~ 
DALUPE, O BIEN LA DE SACERDOTES V!S!TANTES -
QUE DESEAN TENER LA OPORTUNIDAD DE OFICIAR -
EN LA BASÍLICA. PARA TODAS ESTAS DEMANDAS 
NO BASTA CON EL ALTAR MAYOR DEL PRESBITERIO. 



POR ELLO, FUE NECESARIO PENSAR EN UNA SERIE 
DE CAPILLAS QUE EN EL NIVEL DIFERENTE PUDif 
RAN OFRECER LA POSIBLIDAD DE ESOS OFICIOS -
CON VISTA DIRECTA HACIA EL PRESBITERIO, ES
DECIR, EN PRESENCIA DE LA IMAGEN; PERO CON
INDEPENDENCIA Y CIERTO AISLAMIENTO DE LA 
GRAN NAVE PRINCIPAL. Así, UN OFICIO AISLADO 
O UNA CEREMONIA INDEPENDIENTE SE PUEDE REA
LIZAR EN FORMA SIMULTANÉA SIN INTERRUMPIR -
LA CEREMONIA PRINCIPAL. 

DE ESTE TIPO DE CAPILLAS ALTAS A LA MANERA
DE CAPILLAS PALCO, FUE POSIBLE UBICAR NUEVE 
AL FRENTE DEL PRESBITERIO, A SEIS METROS DE 
ALTURA SOBRE LOS ACCESOS PRINCIPALES, DE E~ 
TAS CAPILLAS, LA CENTRAL SE DIVIDE A SU VEZ 
EN DOS PARA QUE UNA SEA INTERIOR Y LA OTRA 
CORRESPONDA A LA CAPILLA ABIERTA HACIA EL -
ATRIO. 

PARA LA UTILIZACIÓN FLUIDA DE ESTAS CAPILLAS 
SE INDEPENDIZÓ LA CIRCULACIÓN DE FIELES DE -
LA DE LOS CELEBRANTES, PERMITIENDO CON ELLO
UN USO INTENSIVO DE ELLAS, 

INDEPENDIENTEMENTE DE LA ATENCIÓN DE TODAS 
ESTAS FORMAS SUIGÉNERIS DE DEMANDAS DEL .,. 
CULTO, LA BASÍLICA CUENTA CON TODOS LOS E~ 
PACIOS ADICIONALES QUE LE SON NECESARIOS ~ 
PARA SUS SERVICIOS, COMO SON LA CAPILLA -
DEL SAGRARIO, LA CAPILLA DEVOCIONAL DE SAN 
JosÉ, QUE SE ENCUENTRAN A ESPALDAS DEL 
PRESBITERIO, AS( COMO TODOS SUS SERVICIOS
DE SACRISTÍA MAYOR, SACRIST(AS AUXILIARES, 
CABILDO, COLECTURIA, ADMINISTRACIÓN, VIGI
LANCIA, RESIDENCIA DE SACERDOTES. ETC, 

BIBLIOGRAFIA: 5, 7, 23, 25, 36, 37, 38, 
40, 44, 45, 46, 47, 48, 70 , 71. 



DISPOSICION DE LA PLANTA DE URNAS MORTORIAS EN EL NIVEL MENOS UNO, DONDE TAMBIEN SE ENCUENTRA UNA CAPILLA 
PARA LAS CELEBRACIONES FUNERARIAS. 
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OTRAS CONSTRUCCIONES 



CAPILLA DE CUAUTITLAN 

1798 



PETICION DE CAPILLA EN CUAUTITLAN 

EN EL AÑO 1798, DOÑA MARÍA LORETO REVUELTA, 
VECINA DEL PUEBLO DE CUAUTITLÁN, HIZO UNA -
RELACIÓN Y PETICIÓN PARA ERIGIR UNA CAPILLA 
EN EL SITIO DONDE HABÍA NACIDO JUAN DIEGO.
EL DOCUMENTO CONTIENE LA PETICIÓN Y LA ANU
ENCIA DE PARTE DEL ARZOBISPO DE fiÉXICO, HA
RO Y PERALTA. 

EL ORIGINAL DE ESE DOCUMENTO, Y DE LA CONCs 
SIÓN DE LO QUE SE PEDÍA SE CONSERVA EN EL -
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, '1ÉXICO, D.F. 

TAMBIÉN SE VE MUY EVIDENTE LA IMPORTANCIA -
DE ESE DOCUMENTO, COMO CONFORMACIÓN DE LA -
TRADICIÓN DE QUE ESE LUGAR FUE EL DEL NACI 
MIENTO DE JUAN DIEGO. TAMBIÉN AHÍ SE CONSE!3. 
VA DE PADRES A HIJOS ESA TRADICIÓN TAN fNTl 
MAMENTE RELACIONADA CON EL HECHO GUADALUPA
NO. 

BIBLIOGRAFIA: 5, 23, 50 Y 75. 





SANTUARIO TULPETLAC 

1978 



SANTUARIO DE LA QUINTA APARICIÓN GUADALUP~ 
NA, SITUADO DONDE LA TRADICIÓN SEÑALA QUE
ESTUVO LA "CHOZA DE JUAN DIEGO". 

A~PLIACIÓN Y REMODELACIÓN, EL 12 DE MARZO
DE 1978. 

BIBLIOGRAFIA: 5, 23, Y 50. 

RELACION DEL PARROCO DE TULPETLAC 

ESA RELACIÓN Y PETICIÓN LA HIZO EL PÁRROCO
DEL PUEBLO DE TULPETLAC EN UNIÓN CON LOS 
FIELES DE SU PARROQUIA, CON EL OBJETO DE 
CONSEGUIR QUE SE ERIGIESE UNA CAPILLA EN EL 
SITIO DONDE VIVIÓ JUAN DIEGO Y FUE CURADO -
POR NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EL TÍO DE -
AQUEL, LLAMADO JUAN BERNARDINO, AUNQUE SABS. 
MOS POR LA VIDA DE JUAN DIEGO QUE ÉSTE NA -
CIÓ EN EL PUEBLO DE CUAUTITLÁN, POR CIRCUN~ 
TANCIAS ESPECIALES DE SUS TIEMPOS SE VIO 
PRECISADO A CAMBIARSE A TULPETLAC, DESDE -
DONDE ESTUVO HACIENDO LOS VIAJES DE TLATE -
LOLCO (PUESTO DE EVANGELIZACIÓN DE LOS PA -
DRES FRANCISCANOS) AL TEPEYAC. 

EL DOCUMENTO QUE SE CONSERVA MANUSCRITO, -
LLEVA A LA FECHA DE 1789. POSTERIORMENTE -
TAMBIÉN SE IMPRIMIÓ. JUNTÓ A LA PETICIÓN -
VIENE EL PERMISO SOLICITADO PARA ESA EREC
CIÓN, DE PARTE DEL ARZOBISPO DE MÉXICO, D. 
ALONSO NúÑEZ DE HARO Y PERALTA. 

EL DOCUMENTO ORIGINAL SE HALLA EN EL AR -
CHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (MÉXICO, D.F.) 

EL PRESENTE DOCUMENTO NOS ASEGURA MÁS EN
LA TRADICIÓN DE QUE AHÍ FUE DONDE VIVIÓ -
JUAN DIEGO EN EL TIEMPO DE LAS APARICIO -
NES, Y TAMBIÉN AHÍ FUE CURADO SU TIO JUAN 
BERNARDINO POR MUESTRA SEÑORA AL APARECÉR 
SELE PERSONALMENTE, EN ESE PUEBLO SE CON
SERVA ESA TRADICIÓN TRANSMITIDA DE PADRES 
A HIJOS A TRAVÉS DEL TIEMPO TRANSCURRIDV. 

BIBLIOGRAFIA: 5, 23. 
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VIST~ INTERIOR Y EXTERIOR DE ESTE SANTUARIO 





MONUMENTOS HISTORICOS 



MONUMENTOS HISTORICOS 
RELACIONADOS CON JUAN DIEGO 

LA CASA DONDE NACIÓ JUAN DIEGO EN CUAUTI -
TLÁN: COMO YA LO HICIMOS NOTAR ANTES, EN 
ESE PUEBLO SE CONSERVA LA TRADICIÓN CONS
TANTE ACERCA DEL LUGAR DONDE ESTUVO LA CA
SA DE JUAN DIEGO, A QUIEN SE APARECIÓ LA -
VIRGEN. YA VIMOS A~TES EL ASUNTO DE LA P1 
TICIÓN DEL PERMISO PARA ERIGIR UNA CAPILLA 
EN ESE LUGAR, EN DONDE ESTUVO LA CASA DE -
JUAN DIEGO. CONFORMANDO ESA TRADICIÓN LO
CAL (DEL MISMO CUAUTITLÁN), POR LAS INFOR
MACIONES DE 1666 MUCHOS DE LOS DATOS DE LA 
APARICIÓN Y TAMBIÉN DE LA VIDA MISMA DE 
JUAN DIEGO. Y ESTO NO ERA DE EXTRAÑAR, YA 
QUE LOS OCHO INDfGENAS QUE DECLARARON EN -
LAS REFERIDAS INFORMACIONES (DE 1666), 
ERAN ORIGINARIOS DE ESA POBLACIÓN DE CUAU
TITLÁN. 

POR CONSIGUIENTE, VEMOS EN PERFECTA CONSO
NANCIA TANTO LAS NOTICIAS DE 1666, COMO LA 
TRADICIÓN EN EL MISMO SENTIDO DE LA PETI
CIÓN PARA ERIGIR LA CAPILLA EN EL SITI~ -
DEL. NACIMIE.NTO DE JUAN DIEGO, EN ESA MISMA 

POBLACIÓN DE CUAUTITLÁN; PETICIÓN HECHA 
EN EL AÑO 1798. 

LA CASA DE TULPETLAC, DONDE VIVIÓ JUAN DI1 
GO: CONFORME A UNA ANTIGUA TRADICIÓN, EN 
ESA POBLACIÓN ERA DONDE VIVIÁ JUAN DIEGO -
AL REALIZARSE LAS APARICIONES EN EL TEPE
YAC. CONVIVÍA CON EL, SU TÍO JUAN BERNAR
DINO. ASÍ LO CONFIRMÓ El TESTIMONIO DEL -
SACERDOTE (BACHILLER) D. LUIS BECERRA TAN
co EN LAS INFORMACIONES DE 1666. ADEMÁS 
DE LA TRADICIÓN ORAL, ESE SACERDOTE HABÍA 
TENIDO OPORTUNIDAD DE CONSULTAR DOCUMENTOS 
DE LOS INDÍGENAS. SE HALLABA, PUES, BAS
TANTE INFORMADO SOBRE EL TEMA GUADALUPANO. 

LA TRADICIÓN DE FINES DEL SIGLO XVIII, EN 
1789 SE HICIERON LOS TRÁMITES PARA ERIGIR 
UNA CAPILLA EN EL LUGAR DONDE VIVIÓ JUAN -
DIEGO EN DICHA POBLACIÓN DE TULPETLAC. ESA 
COINCIDENCIA DE LOS DOS DOCUMENTOS NOS COI:! 
FIRMA TODAVÍA MÁS EN LA HISTORICIDAD DE 
ESE HECHO DE QUE JUAN DIEGO VIVIÓ AHÍ. 

LA CASA DE FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA: CON EL 
AUXILIO DE LOS PLANOS DE LA CIUDAD DE MÉXl 



CO, LEVANTADOS EN DIFERENTES ÉPOCAS, LO 
MISMO QUE CON LAS REFERENCIAS HECHAS POR 
LOS CRONISTAS DE ESA MISMA CIUDAD, SE HA 
PODIDO LOCALIZAR EL LUGAR PRECISO DONDE E~ 

TUVO LA CASA HABITADA POR EL PRIMER OBISPO 
(DESPUÉS ARZOBISPO) DE MÉXICO, FRAY JUAN -
DE ZUMÁRRAGA, OFM, AL LADO NORTE DEL PALA
CIO VIRREINAL. 

AUNQUE LA CASA ORIGINAL FUE DEMOLIDA PARA 
CONSTRUIRSE UNA NUEVA,- SIN EMBARGO PUEDE -
DETERMINARSE CON PRECISIÓN EL LUGAR DONDE 
DEBIERON ESTAR LAS HABITACIONES DE DICHO -
ÜBISPO AL REALIZARSE LA APARICIÓN DE LA -
IMAGEN, EN LA TiLMA DE JUAN DIEGO. ESA LQ 
CALIZACIÓN, LO MISMO QUE LA DE LA CATEDRAL 
PRIMITIVA (DONDE ESTUVO LUEGO LA IMAGEN 
APARECID~), TIENEN TAMBIÉN SU IMPORTANCIA 
EN RELACIÓN CON EL ENCUENTRO DE LOS DEMÁS 
COMPROBANTES DE LA HISTORICIDAD DEL HECHO 
GUADALUPANO. 

LA IGLESIA O PARROQUIA DE LOS INDIOS: ESA 
IGLESIA FUE CONSTRUIDA POR EL SACERDOTE -
BACHILLER DON LUIS LASSO DE LA VEGA, SIEN
DO ENCARGADO DEL SANTUARIO DE NUESTRA SE
ÑORA DE GUADALUPE. SE LOCALIZA AL ORIENTE 

DEL REFERIDO SANTUARIO, Y JUNTO A LA ERMI
TA PRIMITIVA EN QUE ESTUVO POR PRIMERA VEZ 
LA IMAGEN DE GUADALUPE. ESTA ERMITA QUEDÓ 
CONVERTIDA EN SACRISTÍA DE AQUELLA PARRO
QUIA. A ESA IGLESIA VIEJA DE LOS INDIOS -
FUERON TRASLADADOS LOS RESTOS DE JUAN DIE
GO Y DE JUAN BERNARDINO, QUE ESTABA EN LA 
PRIMERA ERMITA. 

COMO PUEDE CONCLUIRSE, NO DEJA DE TENER SU 
CONEXIÓN CON LOS HECHOS Y CON .LA HISTORIA 
GENERAL DEL TEMA GUADALUPANO. 

LA SACRISTÍA DE LA PARROQUIA DE LOS INDIOS 
LA QUE AHORA ES TODAVÍA SACRISTÍA DE DICHA 
PARROQUIA (AHORA REMODELADA, PERO DEJADA -
YA SIN TECHO), FUE LA PRIMITIVA ERMITA, EN 
DONDE ESTUVO POR PRIMERA VEZ SU IMAGEN. 
AHÍ, COMO SE ACABA DE DECIR, FUERON ENTE
RRADOS TANTO JUAN DIEGO COMO JUAN BERNARDl_ 
NO. SE HAN HECHO ALGUNAS EXPLORACIONES AR 
QUELÓGICAS, Y SE HA COMPROBADO LO QUE SE -
ACABA DE DECIR (QUE FUE LA PRIMERA ERMITA), 

DEBE POR TANTO CONSIDERARSE COMO EL PUNTO 
DE PARTIDA DEL FLORECIMIENTO DEL CULTO A 
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE. FUE EL PRI-



MER SITIO VISITADO POR LOS PEREGRINOS, TAN
TO INDÍGENAS COMO ESPAÑOLES, ASÍ PARECE ES
TAR DIBUJADA LA ERMITA, COMO YA DIJIMOS, EN 
EL CÓDICE TLATELOLCO. 

BIBLIOGRAFIA: 5, 23. 
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EL PANTEON DE ARRIBA 



EN "EL CERRITO" SE HALLA EL LLAMADO 
"PANTEÓN DE ARRIBA". 

ENTRE OTRAS TUMBAS SE ENCUENTRA LA DE MANUEL 
MARÍA CONTRERAS, JOSÉ MONCADA, MARQUES DEL 
JARAL DEL BARRIO, TUMBA DE D. ANTONIO LóPEZ 
DE SANTA ANA, PASCUAL DíAZ, LUIS SEGURA VI1 
CHIS, EL TORERO PONCIANO DíAZ, RAFAEL ANGEL 
DE LA PEÑA, IGNACIO LERDO DE TEJADA, EL Do~ 
TOR IGNACIO TRIGUEROS, FUNDADOR DE LA ESCU~ 
LA DE CIEGOS, EL PERIODISTA FILOMENO MATA, y 
GABRIEL MANCERA. 

BIBLIOGRAFIA: 5, 23, 74 

TUMBA DE MANUEL MA. CONTRERAS. 



DETALLE DEL MONUMENTO DE JOSE MONCADA 
MARQUES DEL JARAL DE BARRIO. TUMBA DE D. ANTONIO LOPEZ DE SANTA ANNA, 
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APLICACION A LA ENSEÑANZA DEL DISEÑO ARQUITECTONICO. 



APLICACIOtl DE ESTA TESIS A LA ENSEÑANZA .DEL DISEÑO ARQUITECTONICO. 

INTRODUCCION 

tsTA TESIS PRETENDE FORMAR EN EL ESTUDIANTE 
DE LA ARQUITECTURA UNA CAPACIDAD CRÍTICA, QUE 
LE CAPACITE PARA VALORAR LAS DIVERSAS SOLU
CIONF.S TÉCNICAS Y LAS INNOVACIONES QUE ESTAN -
PRESENTES EN LA BAS í LI CA DE GUADALUPE. NUESTRA 
1 NVESTI GAC 1 ÓN NO PRETENDE C !RCUNSCR I B 1 RSE O Ll_ 
MITARSE A LA PRESENTACIÓN DE UNA SERIE DE DA
TOS INFORMATIVOS E INCONEXOS. 

LA EVIDENCIA HISTÓRICA NOS MUESTRA QUE JA -
MÁS HA HABIDO UN PUEBLO IRRELIGIOSO Y SI 
BIEN ES CIERTO QUE EL FENÓMENO DEL ATEÍSMO, 
ES UN FENÓMENO ANTIGUO, SI EMPRE SE HA PRESEfi 
TADO COMO UN HECHO AISLADO DENTRO DEL MARCO 
DE UNIVERSALIDAD CON EL QUE SE NOS PRESENTA 
LA RELIGIOSIDAD DE LOS PUEBLOS, CON RESPEh 
TO A LO ANTERIOR ALBERT LANG, EN SU OBRA 
"FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN" NOS DICE QUE JA
MÁS HA HABIDO UN PUEBLO SIN DIOSES, SIN cu1 
TO SIN RELIGIÓN. 

DADA LA UNIVERSALIDAD DEL HECHO RELIGIOSO 
PUEDE DECIRSE QUE QUIEN PRETENDA CONOCER AL 
HOMBRE INTEGRALMENTE NO PUEDE PRESCINDIR DE 
ESTA SU DIMENSIÓN RELIGIOSA, LA RELIGIÓN Pl_ 
DE SER EXPRESADA EN RITOS, EN ACTIVIDADES 
CULTURALES QUE REQUIEREN DE UN ESPACIO TRA
TADO POR EL ARQUITECTO. 

EN EFECTO, LA ARQUITECTURA DE LOS ESPACIOS 
RELIGIOSOS NOS MUESTRA LAS DIVERSAS SOLUCIQ 
NES QUE HISTÓRICAMENTE SE HAN DADO PARA RE
SOLVER LA NECESIDAD UNIVERSAL DE, UN ESPACIO, 
DEDICADO A LA EXPRESIÓN Y A LA VIVENCIA DE 
LO RELIGIOSO. 

EN ESTAS SOLUCIONES EL ESTUDIOSO DE LA AR -
QUITECTURA, DESCUBRE VALORES IMPERECEDEROS 
DE LA CULTURA UNIVERSAL. 

Los ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS RELIGIOSOS NOS 
DICEN MUCHO DEL HOMBRE, LA HISTORIA DE LOS 
MISMOS NOS MUESTRA COMO HA IDO EVOLUCIONAN-



DO LA CONCEPCIÓN HUMANA DE DIOS y LA EVOLU
CIÓN DE LA CONCEPCIÓN DEL HOMBRE. 

LAS NECESIDADES CULTURALES, LOS CAMBIOS EN 
LOS RITOS (LITÚRGICOS) HAN SOLICITADO SOLU
CIONES ARQUITECTÓNICAS DISTINTAS EN LAS DI
VERSAS ÉPOCAS Y EL ESTUDIO DE TALES SOLUCIQ. 
NES ENRIQUECERÁ LA PERSPECTIVA DEL ESTUDIAli 
TE DE ARQUITECTURA, LE PERMITIRÁ CONOCER EL 
USO DE MATERIALES, TÉCNICAS, METODOLOGÍAS, 
SISTEMAS, ETC, 



LA BASÍLICA DE GUADALUPE ES UNA SOLUCIÓN AR 
QUITECTÓNICA QUE TIENE MUCHOS ASPECTOS QUE 
PUEDEN SERVIR COMO LECCIÓN PARA LA ENSEÑAN
ZA DEL DISEÑO EN LA ARQUITECTURA, YA QUE ES 
UNA RESPUESTA PSICO-SOCIAL Y CONSTRUCTIVA 
EN LA ÉPOCA MODERNA, 

PSICOLÓGICA, POR QUE RESPONDE A LA NECESIDAD 
PERSONAL DE ESTAR, DE VER Y OIR EN LA SITUA 
CIÓN MÁS CLARA Y CERCANA A LA IMAGEN Y ADE
MÁS POR QUE SU CONCEPCIÓN ESTÉTICA ES REFL~ 
JO DE LA ARQUITECTURA MODERNA, 

SOCIAL, POR QUE ES UNA RESPUESTA A LA IDEOLO 
GÍA RELIGIOSA DEL PUEBLO MEXICANO, FACILI
TANDO LA ESTANCIA Y ACERCAMIENTO DE GRANDES 
GRUPOS, TANTO A LAS CEREMONIAS COMO EN LAS 
VISITAS COLECTIVAS POR PEREGRINACIONES. 

CONSTRUCTIVA; POR QUE EN su DISEÑO ESTRUCTU
RAL, PROCEDIMIE~TOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIA 
LES, ESTÁ ADECLJADA EN TODO A LA ACTUAL! DAD. 

Es UNA ACTUALIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA, 
COMPARATIVAMENTE A LA BASfLICA ANTERIOR, 
AÚN CUANDO LA CAUSA REAL FUERON LOS PROBLE
MAS DE ESTABILIDAD, 

Es RESOLVER LA ARQUITECTURA CON LA CONCEP
CIÓN MODERNA, TANTO EN EL APECTO TEÓRICO DEL 
DISEÑO COMO EN EL ASPECTO MATERIAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN, POR TANTO ES UNA SOLUCIÓN IN
TEGRAL DE UN PROYECTO QUE SEA CONSTRUfBLE. 

LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍS
TICAS DE LA SOLUCIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA 
BASfLICA DE GUADALUPE SERÁN COMPROBATORIAS 
DE LAS ANTERIORES AFIRMACIONES. 

LA SOLUCIÓN CIRCULAR DÁ VISIBILIDAD RADIAL 
Al ALTAR Y .PARTICULARMENTE A LA IMAGEN DE 
LA VIRGEN DESDE TODOS LOS PUNTOS DEL INTE-
RIOR, YA QUE ACTUALMENTE LOS MATERIALES Y 
DISEÑO ESTRUCTURAL PERMITEN GRANDES CLAROS 
SIN NECESIDAD DE APOYOS INTERMEDIOS, EN E~ 

TA SOLUCIÓN NO HAY NINGUNO, EN CAMBIO EN LA 
ANTERIOR, GRANDES COLUMNAS IMPEDfAN EN MU
CHOS LUGARES, PRINCIPALMENTE EN LAS NAVES 
LATERALES, VER DIRECTAMENTE A LA IMAGEN, ~ 

QUE ES, PRECISAMENTE, EL OBJETIVO PRINCIPAL 
DE QUIEN VISITA LA BASÍLICA. 

SOLUCIÓN MUY IMPORTANTE EN ESTE SENTIDO, Y 
COMO RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL ~RQ 
GRAMA ES EL POSIBLE MÁX!MJ ACERCAMIENTO ¡A 
LA IMAGEN QUE SE OBTIENE POR MEDIO DEL PASA 



JE POSTERIOR AL ALTAR, QUE NO MOLESTA LA Vl 
SIBILIDAD DESDE EL TEMPLO AL PÚBLICO QUE -
ESTÁ EN LAS CEREMONIAS Y QUE NO SOLAMENTE 
FACILITA LA CIRCULACIÓN, SINO QUE LA OBLIGA 
POR MEDIO DE PASILLOS ELÉCTRICOS QUE IMPI
DEN ESTACIONARSE, PERO QUE CON UNA RELATIVA 
VELOCIDAD SATISFACEN LA DEVOCIÓN Q LA CURIQ 
SIDAD CON ESE ACERCAMIENTO, 

A LA VEZ EL ACCESO Y SALIDA A ESTE PASAJE 
PUEDE SER INDEPENDIENTE DEL ACCESO Y SALIDA 
DE LA PARTE PRINCIPAL DEL TEMPLO, FACILITAN 
DO A LOS GRUPOS, PEREGRINACIONES O INDIVl-
D.UOS '.EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETIVO. 

.· ,,. ·'·'· 

. EN~CUANTO AL INTERIOR DEL TEMPLO, LA POSI
CIÓN 'CENTRAL DE LA IMAGEN, AÚN CUANDO NO EN 
E~ EJE, POR CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS 
D~ LA. LITURGIA MOriERNA, ASÍ COMO LA ALTU~A 
A LA QUE SE ENCUENTRA, PERMITE LA VISIBILl 
DAD A LAS QUE HEMOS HECHO REFERENCIA, 

UNA GRAN CRUZ HECHA A BASE DE TABLAS DE MA
DERA ENSAMBLADAS Y SUPERPUESTAS EN UNA INTJ;. 
GRACIÓN CON LA IMAGEN DE LA VIRGEN, QUEDAN 
COMO ÚNICOS MOTIVOS RELIGIOSOS, EN UN GRAN 
TABLERO TAMBIÉN DE PARTES DE MADERA, DE PI
SO A TECHO ESTÁN DANDO UNA INTERPRETACIÓN 
MODERNA AL TRADICIONAL RETABLO DE LAS IGLE
SIAS. 

ESTE TABLERO-RETABLO DIVIDE EN DOS PARTES, 
EL FRENTE DEL INTERIOR QUE CON SIMETRÍA DI
MENSIONAL PERO CON TRATAMIENTO ASIMÉTRICO 
TIENEN EN UN LADO LOS GRANDES TUBOS METÁLI
COS DE SONIDO DEL ÓRGANO EN FORMA Y POSICIQ 
NES QUE SON APROVECHADAS COMO UN MOTIVO ES
CULTÓRICO. 

EN LA OTRA PARTE, UN FONDO A BASE DE ELEMEJi 
TOS PREFABRICADOS TAMBIÉN CON TRATAMIENTO 
ESCULTÓRICO SIRVEN PARA ENMARCAR LAS BANDE
RAS REPRESENTATIVAS DE LAS NACIONES, EN LAS 
QUE SU POBLACIÓN CATÓLICA SE HA PUESTO BAJO 
LA PROTECCIÓN DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, 

ÜTRO MOTIVO ESCULTÓRICO-DECORATIVO-FUNCIONAL 
ES EL RESULTADO DE LA CONCATENACIÓN DE UNA 
SERIE DE GRANDES LÁMPARAS PRISMÁTICAS COL
GANTES EN POSICIÓN Y TAMAílO TAL QUE PERMI
TEN LA CIRCULACIÓN POR SU INTERIOR DE UNA 
PERSONA Y QUE A SU VEZ SON: ILUMINACIÓN, -
SONIDO Y PARA TOMAS DE TELEVISIÓN. 

EL SONIDO EN ESA POSICIÓN, COLGADO DEL TE-
CHO, FACILITA SU PERCEPCIÓN DE TODAS PARTES, 
FACILITANDO LOS MATERIALES DEL TEMPLO SU 
ABSORCIÓN PARA EVITAR LA REFLEXIÓN: BANCAS 



DE MADERA EN EL PISO, PREFABRICADO DE MATE
RIAL RUGOSO Y MADERA EN LOS MUROS Y PARTICQ 
LARMENTE EL TECHO DE TABLILLAS DE MADERA SI 
PARADAS ENTRE Sf QUE FACILITAN A LA VEZ LA 
ABSORCIÓN DEL SONIDO A LA PARTE SUPERIOR A 
ELLAS Y EL PASO DEL AIRE, 

Los VITRALES. EMPLOMADOS DE LA FACHADA CIR
CULAR PERMITEN LA ENTRADA DE LA ILUMINACIÓN 
NATURAL DEL DfA, HACIENDO ARMONÍA CON EL 
TRATAMIENTO DE LAS LÁMPARAS COLGANTES PARA 
LA LUZ ARTIFICAL, 

PARA NO RESTAR IMPORTANCIA AL ALTAR MAYOR, 
UNA SERIE DE CAPILLAS PERIFÉRICAS RADIALES 
EN UNA SEGUNDA PLANTA (MEZZANINE) SIN MURO 
DIVISORIO AL TEMPLO FACILITAN CEREMONIAS Sl 
MULTÁNEAS CON POCO PÚBLICO QUE SE SIENTE Ei 
TAR EN EL PROPIO RECINTO MAYOR POR SU APER
TURA Y VISIBILIDAD, 

EL CORO AL ESTILO CATEDRALICIO, EN LA PLAN
TA PRINCIPAL ESTÁ COLOCADO EN UN NIVEL LIGI 
RAMENTE INFERIOR DE TAL MANERA QUE PERMITE 
A LOS QUE ESTÁN EN ÉL LA VISIBILIDAD PER
FECTA DEL ALTAR Y ESTÁ COLOCADO EN LA PARTE 
CENTRAL, LIGERAMENTE DESVIADO DEL EJE, DE 
TAL MANERA QUE PERMITE LA ENTRADA EN LfNEA 

RECTA DE LA PUERTA CENTRAL AL ALTAR, 

EL CLÁSICO CORO DE LOS CANÓNIGOS RODEA LA -
PARTE POSTERIOR DEL ALTAR, ENTRE ÉSTE Y EL 
VACfO QUE PERMITE LA VISIBILIDAD DE LA IMA
GEN DESDE EL PASAJE ESPECIAL, COLOCADAS LAS 
SILLAS DE TAL MANERA QUE A LA VEZ QUE SON 
UN ADORNO, INTEGRAN EL CORO EN LAS CEREMO
NIAS SIN QUITAR VISIBILIDAD A LOS ASISTEN
TES, 

UN ESPACIO ESPECIAL ENTRE UN PAR DE GRANDES 
COLUMNAS QUE CONFORMAN LA FACHADA Y A NIVEL 
DEL PISO DEL TEMPLO ESTÁ DESTINADO A LA ZO
NA PENITENCIAL (CONFESIONARIOS) TOTALMENTE 
CUBIERTO DE MADERA, QUE DA EFECTO DE TRAN~ 
QUILIDAD Y RECOGIMIENTO. 

EN LA PARTE POSTERIOR AL MURO EN EL QUE SE 
INTEGRAN LOS TUBOS DEL SONIDO DEL ÓRGANO SE 
ENCUENTRAN LA CAPILLA DEL SANTÍSIMO, LUGAR 
ESPECIAL DE RESPETO Y CONCENTRACIÓN ESPIR~
TUAL. 

LAS PUERTAS DE ACCESO ESTÁN SITUADAS ENTRE 
LAS GRANDES COLUMNAS, EN UNA PARTE DE LA ~ 

CIRCUNFERENCIA QUE FORMA EN PLANTA LA FACH.8. 
DA DE TAL FORMA QUE EN SU ENTRADA PERMITE~ 



RAD I ALMENTE LA VISIÓN DE LA l MAGEN, INTEGRAN 
DO A LA VEZ EL EXTERIOR DE LA PLAZA PARA 
QUE EN LAS GRANDES AGLOMERACIONES QUE LLENAN 
EL RECINTO INTERIOR, EL ESPACIO EXTERNO OU~· 

DE INTEGRADO ESPIRITUAL Y FÍSICAMENTE EN 
LAS CEREMONIAS, 

Asf MISMO, EN LA PARTE SUPERIOR A NIVEL DE 
LA MEZZANINE Y EN EL EJE CENTRAL DE LA FA
CHADA QUEDA EN FORMA DE GRAN NICHO CON UN -
ALTAR, UNA VERSIÓN MODERNA DE LAS CAPILLAS 
ABIERTAS DE LA tPOCA COLONIAL QUE APROVECHA 
EL ESPACIO EXTERIOR DE LA GRAN PLAZA-ATRIO 
PARA CEREMONIAS ESPECIALES, 

El INGRESO AL RECINTO INTERIOR, BAJO LAS C/l 
PILLAS DE LA MEZANINA Y PASANDO AL ESPACIO 
DEL TEMPLO, EL TECHO SE ELEVA EN FORMA DE 
VELARIA TOMArmo su AL TURA MÁXIMA EN EL TA-

:'BLERO-RETABLO DANDO LA ELEVACIÓN MATERIAL -
'UN: EFECTO DE ELEVACIÓN ESPIRITUAL, QUE EN 
EL EXTERIOR DEL TEMPLO EN FORMA IGUAL, FOR-

' ' " 

MA UNA~ECHUMBRE QUE APUNTA A LAS GRANDES 
.. ALTURAS ESPIRITUALES. 

EN ESTAS CONDICIONES EL DISEÑO ESTRUCTURAL 
v '.a SISTEMA coNSTRucnvo, cIMIENTos, Es
TRUCTÚRA y TECHO, CON MATERIALES y SOLUCIO-

CIONES MODERNAS PERMITEN RESPONDER AL DISE
ÑO ARQUITECTÓNICO EN FORMA INTEGRAL, 

Los MATERIALES INTERIORES ESENCIALMENTE PI
SOS DE MÁRMOLES DE DIFERENTES CLASES Y COLQ 
RES, ALGO DE PIEDRA NATURAL, MUROS CON REC.!! 
BRIM!ENTOS DE MADERA, O BIEN PREFABRICADOS 
CON ACABADO RUGOSO Y TECHUMBRE DE PLAFÓN EN 
TABLILLADO DE MADERA SON ASÍ MISMO RESPUES
TA EN RESISTENCIA, ASPECTO ESTÉTICO Y FUN
CIÓN DE USO A UN DISEÑO ARQUITECTÓNICO COMO 
CONCEPCIÓN INTEGRAL. 

Tono LO ANTERIOR CONFIRMA QUE UN GÉNERO DE 
EDIFICIOS, EL DESTINADO AL CULTO RELIGIOSO, 
EN ESTE CASO EL TEMPLO CATÓLICO Y CONCRETA
MENTE LA NUEVA BASÍLICA DE GUADALUPE, EN SU 
ARQUITECTURA, COMO REALIZACIÓN MATERIAL CONi' 
TRUÍDA, DEBE SER LA RESPUESTA AL DISEÑO CO!J. 
CEBIDO EN FORMA INTEGRAL DEL APROVECHAMIEN
TO Y DELIMITACIÓt1 DE UN ESPACIO QUE SATISF[l 
GA EN EL SER HUMANO, TANTO INDIVIDUAL COMO 
SOCIALMENTE CONSIDERADO, SUS NECESIDADES Ei 
PIRITUALES Y MATERIALES. 

HACER SENTIR AL ALUMNO QUE ÉSTE ES UN EJEM
PLO ANALÓGICO DE LA PROBLEMÁTICA DEL PROCE
SO: INVESTIGACIÓN, PROGRAMA Y RESPUESTA -



n·¡ SEf~O-REAL 1ZAC1 ÓN, 
CESO FORMATIVO SERÁ A SU VEZ UN PRO-

EN SU APRENDIZAJE, 

' .._..,_ •·• •• _ .. ~'"1of-.• • •• 
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CONCLUSIONES 

I fffRODUCC ION: 

lCUÁL PUEDE SER EL PORVENIR DE LA ARQUITECT~ 
RA CRISTIANA? DIFfCIL ES PREVERLO. EL ESPfRl 
TU RELIGIOSO NO VE, NO PUEDE VER SU IDEAL 
ARQUITECTÓNICO EN NINGUNA DE LAS TENDENCIAS 
QUE ASOMAN EN EL CAMPO DEL ARTE. 

EL ESPfRITU RELIGIOSO, TAN DEBILITADO EN, 
NUESTROS TIEMPOS, VA A SEGUIR CREANDO CADA. 
VEZ UN ESTILO QUE SATISFAGA SUS NECESIDADES 
MfSTICAS Y SOCIALES, 

LAS TRADICIONES SON ALGO DE LO QUE EL HOMBRE NO 
PUEDE PRESCINDIR, Y POR ELLO ES PARA ÉL INOL
VIDABLE QUE HUBO UNA ÉPOCA EN QUE LA RELI
GIÓN ERA EL GRAN ASIENTO SOBRE EL QUE GIRA
BA LAVIDA, POR LO QUE SU ARQUITECTURA ESTABA 
SATURADA DE ESA IDEA, LLEGANDO A NOSOTROS 

·CON SU MÁS GENUINA EXPRESIÓN, CON LA AUTORI
DAD, DE COSA AUGUSTA Y CONSAGRADA. POR OTRA 
PARTE, SI LAS NECESIDADES MODERNAS HAN VARIA 

·:·.- 11 -

DO,'Y:HoY NO SATISFACE EL AGORA GRIEGA EL PRQ 
GRAMA DE UN PARLAMENTO, NO SUCEDE LO MISMO -

CON LAS DEL CULTO. 

No HAY QUE NEGAR LA POSIBILIDAD DE UN CAMBIO 
DE LA ARQUITECTURA. Es ÉSTE UN ARTE EMINENT~ 
MENTE SOCIAL, Y LA HISTORIA NOS ENSEÑA CÓMO 
SIEMPRE FUÉ APEGADO AL MOVIMIENTO EVOLUTIVO 
DE LA HUMANIDAD. 

A CASO ÉSTE TRA 1 GA UN NUEVO ESP fR !TU QUE CON
TINÚE ESA DEPURACIÓN Y HAGA VERDADERAMENTE LA 
ARQUITECTURA. 

LAS ACTUALES GENERACIONES ASISTEN A LA CREA
CIÓN DE UNA NUEVA FORMA QUE REUNE Y SINTETI
ZA LAS GRANDES CONQUISTAS DE LA CIENCIA, LAS 
INMORTALES LEYES DE LA BELLEZA Y LAS ALTfSI
MAS INSPIRÁCIONES ESPIRITUALISTAS, SIN LAS -
CUALES NO PUEDE EXISTIR LA ARQUITECTURA CRI~ 
TIANA, 

Asf LAS CONCLUSIONES DE ESTE DOCUMENTO SOBRE 
LA BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 
A LOS CATORCE AÑOS DE LA TERMINACIÓN DE -



SU CONSTRUCCIÓN (1976-1990) SON LAS SIGUIEH 
TES: 

- QuE QUEDAN SEÑALADAS LAS RAZONES QUE LLE
VARON A REALIZAR LA EDIFICACIÓN DE UN NUEVO 
TEMPLO POR FALTA DE CAPACIDAD Y CONDICIONES 
PRECARIAS DE ESTABILIDAD EN LA ANTIGUA BASÍ 
LICA, 

- QuE ES UN EDIFICIO PARA EL CULTO RELIGIO
SO CATÓLICO QUE HA REVOLUCIONADO ARQUITECTQ 
NICAMENTE Y FUNCIONALMENTE ESTE TIPO DE ES
PACIOS, 

- LA PLANTA ARQUITECTÓNICA CIRCULAR O DE 
FORMA DE ANFITEATRO NO ES UNA INNOVACIÓN EN 
ESTE TIPO DE EDIFICIOS, YA QUE HA HABIDO VA 
RIOS A TRAVÉS DE LA EVOLUCIÓN DE ESTOS RE -
CINTOS, COMO EJEMPLOS LOS SIGUIENTES EN: 
ITALIA: SAN PEDRO Y MORTORIO PANTEÓN (ROMA) 
SAN ESTEFANO RoTONDO (ROMA), EL TEMPLO DE -
VESTA (T!VOLI), TEMPLOS DE VESTA (ROMA), 
SAN VITAL (RAVENA), SANTA MARÍA DEL MONTE -
SANTO Y MARÍA DEL MILAGRO IGLESIAS GEMELAS 
(ROMA), SANTA MARIA DE LA CONSOLACIÓN 
<TODI), SAN LORENZO <TURÍN), MADONA DE SAN 
LUCAS (BOLOGNA), TUMBA Y TEMPLO TEHODORIC -
(RAVENA), MINERVA MÉDICA (ROMA), SAN FOSCA -

(TORGELLO), EL BAUTISTERIO DE CONSTANTINO 
(ROMA), SAN S!NDONE (TURÍN), SAN SATIRO (Ml 
LÁN), BAUTISTERIO (NOGERA), BAUTISTERIO OC
TAGONAL ÜRTODOXO (RAVENA), TEMPLO Y TUMBA -
DE SANTA CoNSTANZA (ROMA), BAUTISTERIO DE -
PISA, CAPILLA DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE -
EN EL VATICANO (ROMA), MÉXICO: CATEDRAL 
SANTA MARIA DE LA ASUNCIÓN, (HUAHUCHINANGO, 
PUEBLA), CATEDRAL V!LLAHERMOSA, (TABASCO),
CATEDRAL NEZAHUALCOYOTL (ESTADO DE MÉXICO), 
CATEDRAL MONTERREY, <tlUEVO LEÓN), SANTA CA
TALINA (ÜAXACA), CAPILLA DEL POCITO (D,f,), 
CAPILLA UNIVERSITARIA (UNAM, D.F.), CAPILLA 
DE LA CASA DE ANCIANAS DEL COLEGIO SAGRADO
CORAZÓN (D, F, ) . CAP 1 LLA DE LA CONCEPCIÓN 
CUEPOPAN (D.F.), CAPILLA IGLESIA DEL CARMEN 
(PUEBLA), CAPILLA DEL SACROMONTE (AMECA -
MECA), CAPILLA ABIERTA TEPOSCOLULA, (ÜAXA -
CA), ESPAÑA: SAN IGNACIO DE LOYOLA (MA -- 1 

DRID), SAN JUAN DE DIOS (MURCIA), SANTA --
VICTORIA (CÓRDOBA), IGLESIA DE TEMPLARIOS -
(SEGOVIA), SAN MARCO !SALAMANCA), SAN PEDRO 
DE CERVERA (MADRID), CAPILLA DE LA VERA
CRUZ, (MADRID), SAN FRANCISCO EL GRANDE (MA, 
DRID), BRASIL: IGLESIA DEL COLEGIO SANTO -
AMERICANO (RJO), CATEDRAL DE SAN PAULO (SAN 
PAULO), CATEDRAL DE BRASILIA, CATEDRAL DE - , 



RIO DE JANEIRO (RIO DE JANEIRO), FRANCIA: 
CHARROUX (FRANCIA), ALEMANIA: CAPILLA DE 
CARLO MAGNO (AIX-LA), AFRICA: NJENGABANTU 
(SUDÁFRICA). EL TEMPLO DE VENUS (BAALBAK)
y SAN JORGE (SALÓNICA), ESTADOS UNIDOS: 
IGLESIA ÜRTODOXA ANUNCIACIÓN, WISCONSIN, 
CATEDRAL DE CRISTAL, GARDEN GROVE CALIF. 
IGLESIA RICHMONT VERMONT. IGLESIA Y BAUTI~ 
TERIO JUAN ABBEY, MINESOTA. CAPILLA DEL -
MIT, MASSACHUSETTS, IGLESIA ROFLESS, NEW -
HARMONY, INDIANA. IGLESIA DE MONJES LUIS -
PRIORITY, SAN LUIS MISORI, CAPILLA DE SAN 
ESTEBAN. COLUMBIA, MISURI. IGLESIA NORTH -
CRISTIAN CoLUMBUS. CAPILLA DEL EDIFICIO DE 
LAS NACIONES UNIDAS (NEW YORK), NINGUNO DE 
ESTOS RECINTOS OBSERVADOS, CON LA MAGNITUD 
NI LOS SERVICIOS DE LA BASÍLICA DE GUADALU
PE• NI CON LA CAPACIDAD INTERIOR DE 15,000 
FIELES Y SU PLAZA CON UNA CAPACIDAD DE 
80,000 DANDO UN TOTAL DE 100,000 FIELES. 
ADEMÁS DE DOCE MIL ESPACIOS PARA RESTOS 
(URNAS MORTUORIAS, CAPACIDAD POR ESPACIO, -
OCHO DEUDOS = NOVENTA Y SEIS MIL RESTOS), -
ADEMÁS DE SU CARÁCTER BASÍLICAL. 
BORROMEO CONDENA LAS IGLESIAS CIRCULARES 
PORQUE SON PAGANAS, PALLADIO LA RECOMIENDA
PORQUE EL CÍRCULO ES LA FORMA MÁS PERFECTA 
Y CONVENIENTE PARA LA CASA DE DIOS, ADEMÁS-

ES SÍMBOLO DE LA UNIDAD DE DIOS, DE SU ESEli 
CIA INFINITA, DE SU UNIFORMIDAD, DE SU JUS
TICIA. (CABE SEÑALAR QUE LAS IGLESIAS CEN
TRALIZADAS DESEMPEÑARON UN PAPEL PREDOMINAN 
TE EN LA ARQUITECTURA DE LOS SIGLOS XVI! Y 
XVIII). 
- POR LA OBSERVACIÓN DE CAMPO Y LAS PLÁTI -
CAS SOSTENIDAS CON LOS USUARIOS DE ESTE EDJ_ 
FICIO PODEMOS AFIRMAR QUE SATISFACE LAS NE
CESIDADES QUE GENERAN LA CELEBRACIÓN DE LOS 
DIFERENTES SACRAMENTOS SIMULTÁNEOS, LOS 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, CULTURALES, DE -
INNUMACIONES ASÍ COMO LA DEVOCIÓN MASIVA DE 
LA IMAGEN DE GUADALUPE. 

- Los REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA ARQUITEC
TÓNICO FUERON RESUELTOS SATISFACTORIAMENTE. 

- ARQUITECTÓNICAMENTE NO TIENE INFLUENCIAS
DEL EXTRANJERO, 

- SE HACE CON ESTA OBRA UNA MUY IMPORTANTE
APORTAC IÓN EN LA HISTORIA DE ESTE TIPO-DE -( 
EDIFICIOS DE GRAN TRASCENDENCIA EN LA ARQUl 
TECTURA INTERNACIONAL. 

- QUE RESUELVE SATISFACTORIAMENTE.LAS NECE
SIDADES QUE ANTIGUAS EDIFICACIONES GUADALU
PANAS HABÍAN DEJADO INSATISFECHAS, 



- ESTA OBRA ESTA PROYECTADA PARA FUNCIONAR 
SATISFACTORIAMENTE DURANTE MUCHOS AÑOS, 

- SE OBSERVÓ QUE A TRAVÉS DEL TIEMPO LOS -
FIELES SON LOS QUE HAN GENERADO EL ESPACIO 
ARQUITECTÓNICO (MÁS GENTE REQUIERE MÁS ES
PACIO), 

- OBSERVAMOS QUE LA FORMA DE PLANTA DE LOS 
TIPOS DE SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS SE PUE
DE CLASIFICAR EN CÍRCULO, OCTÁGONO, ELIPSE, 
CRUCIFORME Y RECTÁNGULO, 

- EL FACTOR ECONÓMICO HA SIDO EL MÁS IMPOR
TANTE PARA LA EJECUCIÓN DE ESTAS OBRAS, YA 
QUE LA FALTA DEL ELEMENTO ECONÓMICO HA RE
PERCUTIDO EN EL TIEMPO DE SU REALIZACIÓN, 

DISEÑO ARQUITECTONICO: 

- A PESAR DE LA NUEVA CONCEPCIÓN ARQUJTEC -
TÓNICA NO ESTÁ EN COMPETENCIA CON EL CONJUN 
TO DE EDIFICIOS DE OTRAS ETAPAS ARQUITECTÓ
NICAS, (COMO YA VIMOS A TRAVÉS DE ESTA INVE~ 

TIGACIÓN), SINO QUE ES PARTÍCIPE DE ELLA, 
POR LO TANTO, EL EDIFICIO NO COMPITE ARQUJ
TECTÓNICAMENTE, SINO QUE SE INTEGRA. 

- ESTA OBRA ARQUITECTÓNICA TIENE UN CARÁC
TER DE UNIVERSALIDAD Y REPRESENTA DE HECHO 
UNA APORTACIÓN EN CUANTO A LA SOLUCIÓN DE 
DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO DE ESTE TIPO DE EDJ_ 
FICIOS. 

- CONSTATAMOS A TRAVÉS DE ESTE ESTUDIO QUE 
LA PLANTA CIRCULAR O SEMICIRCULAR FAVORECE 
LA INTEGRACIÓN ENTRE EL CELEBRANTE Y LOS 
CREYENTES, ENTRE LA IMAGEN Y SUS DEVOTOS. -
LA EFICIENCIA DE LAS PLANTAS CIRCULARES QU~ 
DÓ AMPLIAMENTE DEMOSTRADA CON LA FORMA AR
QUITECTÓNICA DE LOS TEATROS GRIEGOS, AUN
QUE SUS DIMENSIONES HAYAN SIDO MENORES QUE 
LAS DE LA BASÍLICA. 

- POSIBILIDAD PARA LA CELEBRACIÓN DE MISAS 
SIMULTÁNEAS EN ALTARES APARTE DEL PRINCIPAL, 

- RECIBIR Y ATENDER A CENTENARES DE PEREGRJ_ 

NACIONES DURANTE EL AÑO, 

- POSIBILIDAD DE DIRIGIR LA PALABRA A ENOR
MES MULTITUDES QUE SE REUNEN EN EL ATRIO Y 
LA CELEBRACIÓN DE OTROS ACTOS RELIGIOSOS, 

- ESTA BASÍLICA HA SIDO LEVANTADA SOBRE UNA 
PLANTA DE FORMA CIRCULAR (EL CÍRCULO ES LA 
FIGURA DE MAYOR SUPERFICIE Y CAPACIDAD CON 



MENOR PERfMETRO), CON UNA ESTRUCTURARADIAL, 
ES DECIR, UN NÚCLEO DE APOYO EN El ANTERIOR 
Y EL RESTO DE LOS APOYOS EN EL PERfMETRO, 
RECIBIENDO ESTRUCTURAS RADIALES SIN COLUM
NAS INTERMEDIAS. (EN ESTA FORMA TODAS LAS 
MIRADAS PUEDEN CONCURRIR AL ALTAR Y A LA 
IMAGEN). 

- TIENE UNA CAPILLA ABIERTA HACIA EL EXTE
RIOR SITUADA SOBRE LA PUERTA PRINCIPAL DE 
ENTRADA, QUE PERMITE DIRIGIR LA PALABRA A 
LOS FIELES QUE SE CONGREGAN EN EL ATRIO TE
NIENDO LA POSIBILIDAD DE QUE ESTOS FIELES -
TIENEN LA VIST~ EN TODO MOMENT~ ASf SEA DE 
LEJOS, DIRIGIDA HACÍA LA IMAGEN. 

- EN EL INTERIOR DEL TEMPLO EN SEGUNDA PLAN 
TA HAY NUEVE CAPILLAS ADICIONALES PARA USO 
DE'.GRUPOS PRIVADOS QUE DESEN ASISTIR A LA 
CELEBRACIÓN DE LOS SACRAMENTOS CON VISTA A 
LA IMAGEN. 

- AL PIE DE LA IMAGEN CORREN CUATRO ACERAS 
MÓVILES QUE PERMITEN CONTEMPLARLA A ESCASOS 
METROS DE DISTANCIA, EVITANDO CON ESTO LAS 
AGLOMERACIONES. 

- LO QUE ES LA PARTE POSTERIOR DEL ALTAR, -
TIENE FUERTES ELEMENTOS VERTICALES, TANTO 

DE DECORACIÓN COMO DE CONSTRUCCIÓN, QUE DAN 
UN SENTIDO EXPRESIVO, DANDO LA SENSACIÓN DE 
SUPERAR LA GRAVEDAD, DE VENCER LA MATERIA. 

- LA HISTORIA DEL DESARROLLO ARQUITECTÓNICO 
EN ESTE TIPO DE EDIFICIOS, MANIFIESTA QUE 
SE HAN REALIZADO VARIOS ESTILOS A TRAVES 
DEL TIEMPO: EL BARROCO, EL CHURRIGUERESCO, 
EL GÓTICO, EL MANIERISTA, EL MUDEJAR, EL -
NEOCLÁSICO, EL RENACENTISTA, EL ROMÁNICO, -
ETC. PODEMOS AFIRMAR QUE LA BASÍLICA DE 
GUADALUPE MÁS QUE UN ESTILO ES UNA CONSE
CUENCIA DEL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO, SI SE 
PUDIERA DAR O SE DEBIERA DAR UNA CONNOTA-
CIÓN DE ESTILO ARQUITECTÓNICO DEL SIGLO XX, 
ESTE PODRÍA LLAMARSE "ESTILO FUNCIONALISTA". 

IGLESIA: 

- EL SIGNIFICADO DE LA PALABRA IGLESIA ES 
REUNIÓN, ASAMBLEA, CONGREGACIÓN, ES POR ES
TO, QUE LA RELIGIÓN CATÓLICA ES UNA INVITA
CIÓN A LA REUNIÓN, EL PUEBLO CRISTIANO SE 
REUNE PARA MUCHAS ACTIVIDADES, ENTRE LAS 
CUALES LA CENTRAL ES LA EUCARISTÍA, ESTAS DI
VERSAS REUNIONES PIDEN PARA REALIZAR SUS 
FINALIDADES, LA AYUDA DE ESPACIOS, RECINTOS 
Y EDIFICIOS ADECUADOS. 



- LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS CRISTIANOS 
NO SE HACE POR MANDATO DIVINO DE CRISTO, Sl 
NO COMO UNA CONSECUENCIA PRÁCTICA ECLESIAL. 

- LA IGLESIA SE DEFINE COMO LA CASA DEL Pus 
BLO DE DIOS. 

- SI HAY EDIFICIOS DE ESTA NATURALEZA DEBEN 
SERVIR PARA AYUDAR, FACILITAR Y PROPICIAR, 
EL REUNIRSE PARA RESOLVER EL PROBLEMA PRÁC
TICO DE LA ASAMBLEA. 

- EL SÍMBOLISMO DE LAS CONSTRUCCIONES RELI
GIOSAS ES LA MORADA DE LOS DIOSES Y SU 
ASCENCIÓN, FIGURADA COMO UNA ELEVACIÓN AL Cls 
LO O UN MEDIO PARA ENTRAR EN RELACIÓN CON 
LA DIVINIDAD, CON UN RETORNO AL PRINCIPIO, 
(MOISÉS RECIBIÓ LAS TABLAS DE LA LEY DEL 
MONTE S!NAÍ). EL SÍMBOLISMO DEL ALTAR, SI
GUIENDO LA ETIMOLOGÍA DE LA PALABRA, VIENE 
DEL LATÍN "ALTUS" ELEVADO, Y POR ESTA CARA~ 
TERÍSTICA PARECE QUE QUEDA ASIMILADO A LA 
CIMA DE LA MONTAÑA SAGRADA Y DE AHÍ QUE SE 
COLOQUE SOBRE UNAS GRADAS, PERO ANTE TODO, 
EL ALTAR ES UN MICROCOSMOS ORIENTADO CON 
REFERENCIA AL ORIENTE ES UN MICROCOSMOS, NO 
SÓLO DEL MUNDO NATURAL, SINO DEL UNIVERSO 
ESPIRITUALIZADO POR UNA CONSAGRACIÓN, YA -

QUE ESTE RITO DE LA CONSAGRACIÓN DE LOS AL
TARES PREFIGURA LITÚRGICAMENTE LA DEL UNl 
VERSO, 

- UNA IGLESIA DE ESTE TIPO DEBE DE TENER 
EVIDENTEMENTE UN ESQUEMA CIRCULAR, PARA QUE , 
LOS FIELES QUE SE ENCUENTREN EN ELLA PUEDAN 
ESCUCHAR Y PARTICIPAR CON El PREDICADOR. 

ASPECTOS LITURGICOS: 

LA SOLUCIÓN QUE ENCONTRAMOS EN ESTA BASÍLI
CA EN DONDE LA UBICACIÓN DE LA IMAGEN VENE
RADA NO INTERFIERE CON LA CELEBRACIÓN DE LA 
MISA, CUMPLE CON LA DISPOSICIÓN ECLESIAL DE 
QUE EL CULTO DEBE SER CRISTOCÉNTRICO, 

- EN SU fNTERIOR ESTE ESPACIO FAVORECE A LA 
ORACIÓN, ASÍ COMO, A LA VENERACIÓN DE LA 
IMAGEN, 

- Es UN INTERIOR ÁRQUITECTÓNiéo QÜE CREA UN 
AMBIENTE DE MISTICISMO,',,_:;,/' 

- LA DEVOCIÓN DEL CULTO' ~Et;~'i6~~: C/\fóficÓ 
HA SIDO DETERMINANTE EN LÁ~RANS~ORMACIÓN -
DE LA ARQUITECTURA DE LOS TEMPLOS, 



- Los QUE ESTAN PRESENTES EN LOS ACTOS DEL 
CULTO SON LOS MINISTROS DE ESE CULTO Y LA -
"ECUMENE" DE LOS FIELES QUE REPRESENTA EL 
CUERPO MÍSTICO DE LA IGLESIA. 

- EL PLANTEO DE VIGNOLA CONSISTE EN HACER 
UNA IGLESIA ADECUADA PARA LA PREDICACIÓN, 
UNA IGLESIA DE CARÁCTER CONGREGACIONAL, 

- CONSTATAMOS QUE DE LA LITURGIA DEPENDEN -
LOS PROGRAMAS ARQUITECTÓNICOS: SI LA LITUR 
GIA VARIA, ESTOS TAMBIÉN CAMBIAN. 

- LA BASÍLICA DE GUADALUPE RESPONDE A LOS -
ÚLTIMOS LINEAMIENTOS LITÚRGICOS QUE SURGIE
RON DEL CONCILIO VATICANO I I, 

- ESTE EDIFICIO ES UN EJEMPLO DE LOS CONDICIO
N.AM I ENTOS QUE IMPONEN LA LI TURG Í A CONTEMPORÁNEA. 

' 

_;EN ESTE TIPb DE EDIFICIOS ES LA CELEBRA
. ClÓN'.DE LOS:SACRAMENTOS, ASÍ COMo,i LA 
··REUNIÓN DEL PUEBLO CRISTIANO. 

PROCEDIMIENTO"CONSTRUCTIVO: 
; ·.··,'..·;..~·;>··.,·:~k\:·:::·.;>.~º:.;¡~\'.;'.~.-::.~;'./. :>.-: /-'' - . ·-. : . ;I 

....: El\PROCESO Y ACTIVIDAD .EN LA EDI~ICACIÓN 
º FAsidc:AC:TóN DE uNA oBRA sE: <HA DAno EN cA
DA ETAPA HI~1f6RICA"ARQÚITEáóNICA. i HA TENl 
DO nrrú~ENT~'s'TIPOS DE SOLUCIONES EN LOS 

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, ALGUNAS DE -
LAS SOLUCIONES TÉCNICAS EN LA PRIMITIVA Y EL 
PALEOCRISTIANO, SE VIERON LAS ARMADURAS, EL 
BIZANTINO, CÚPULAS Y BÓVEDAS CON CONTRAFUER 
TES, EL ROMÁNICO BÓVEDAS DE CAÑÓN, ARISTA -
CON CONTRAFUERTES, EN TRAMOS RESPECTIVOS, 
EL GÓTICO, IGUAL PERO CON BÓVEDA DE CRUCE
RIA Y CONTRAPUESTO POR ARBORTANTES Y CONTRA
FUERTES. EL RENACIMIENTO ESTRUCTURAL DE OR !

GEN B 1 ZANTI NO, BARROCO, BÓVEDAS DE CACETONES 
O BÓVEDAS DE ARISTAS, ETC.; DEL SIGLO XIX 
ESTRUCTURAS METÁLICAS Y SIGLO XX CONCRETO Y 
MIXTOS, EN LO QUE SE RESPECTA A LA BASÍLICA 
DE GUADALUPE LLEVÓ ESTRUCTURAS MIXTAS, TAN
TO DE CONCRETO COMO METÁLICAS. 

- LAS SOLUCIONES ESTRUCTURALES, A TRAVÉS DE 
LAS DIFERENTES ETAPAS ARQUITECTÓNICAS HAN -
IDO SUPERANDO LOS CLAROS DE LOS ESPACIOS AR 
QUITECTÓNICOS Y HAN DEFINIDO A TRAVÉS DEL -
TIEMPO EL ESPACIO ARQUITECTÓNICO Y EL HACER 
DE LOS ARQUITECTOS. A LA BASfLICA DE GUA -
DALUPE SE LE DIÓ LA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL A BA 
SE DE UN SOLO ELEMENTO RÍGIDO QUE VA HASTA 
EL SUBSUELO Y DE ESTE ELEMENTO VERTICAL, -
PENDE TODA UNA ESTRUCTURA METÁLICA Y SOBRE 



ESTA UNA CUBIERTA DE CONCRETO, ESTE ELEMEN
TO VERTICAL ESTA VERIFICADO POR PILOTES DE 
CONTROL QUE PARA ESTE TIPO DE SUBSUELO HA -
SIDO UNA INNOVACIÓN. 

- SE OBSERVÓ QUE SE UTILIZARON LAS TÉCNICAS 
CONSTRUCTIVAS QUE INCLUYERON ENTRE OTRAS: -
MECÁNICA DE SUELOS, SONIDO, CLIMATIZACIÓN, 
ILUMINACIÓN, ISÓPTICAS, RESISTENCIA DE MA
TERIALES, 

- LA DESIGUAL CONSISTENCIA Y LO FALSO DEL -
TERRENO ENTRE LAS ZONAS MÁS CERCANAS A LA -
COLINA Y LAS MÁS DISTANTES DE ELLA EXIGÍAN 
ESPECIAL ATENCIÓN AL DETERMINAR LAS CARACTI 
RfSTICAS DE CIMIENTOS Y ESTRUCTURA QUE FUI 
RON SOLUCIONADOS. 

- LA TECHUMBRE TIENE UNA ESTRUCTURA SOPOR
TANTE DE HIERRO Y UNA DELGADA CUBIERTA DE -
LÁMINA Y CONCRETO LIGERO, 

MATERIALES: 

- Los MATERIALES HAN SIDO MUY DIVERSOS PARA 
LA UTILIZACIÓ~ DE ESTE TIPO DE EDIFICIOS A 
TRAVÉS DEL TIEMPO, MÁS QUE NUEVOS MATERIA
LEi S~ HA~ REALIZADO NUEVAS TÉCNICAS EN BA
SE Á MATERIALES YA CONOCIDOS, CONCRETAMENTE 

EN LA BASÍLICA DE GUADALUPE SE HAN USADO MA 
TERIALES NATURALES COMO LO SON DIFERENTES -
TIPOS DE PIEDRAS, DE MARMÓLES, ESTRUCTURAS 
METÁLICAS, LÁMINAS DE COBRE, MADERA, RECIN
TOS, VIDRIO MOLDEADO, RECINAS. 

- SE CONSIDERA QUE LOS ACABADOS EXTERIORES 
DE LOS MATERIALES DE LA FACHADA SON SIMILA
RES A LOS DE LOS EDIFICIOS Y ESPACIOS CONTl 
GUOS, LO QUE HACE UNA INTEGRACIÓN DEL CON
JUNTO. 

CIMENTACION: 

- A TRAVÉS DEL TIEMPO SE HA IDO MEJORANtiO Y 
SOLUCIONANDO EN ESTE TIPO DE ESPACIOS A~QUl 
TECTÓNICOS. EN LA BASÍLICA DE GUADALUPE TE
NEMOS UN ELEMENTO CENTRAL, DEL CUAL DEPENDE 
UNA ESTRUCTURA QUE CUBRE EL ESPACIO ARQUI
TECTÓNICO PROYECTADO, ESTE ELEMENTO ESTÁ VI 
RIFICADO POR PILOTES DE CONTROL QUE DESDE -
SU CONSTRUCCIÓN NO HA TENIDO PROBLEMAS DE -
HUNDIMIENTOS O ASENTAMIENTOS. COMO SOLU
CIÓN TÉCNICA ES UN EJEMPLO. 

- LAS OTRAS CONSTRUCCIONES COMO LO ES LA Ali 
TIGUA BASÍLICA, EL CONVENTO DE CAPUCHINAS Y 
LA CAPILLA DEL Pocno TUVIERON PROBLEMAS DE 



CIMENTACIÓN, LOS CUALES FUERON RESUELTO$ 
POR PILOTES DE CONTROL Y A LA FECHA NO HAN 
SUFRIDO CAMBIOS ESTRUCTURALES DESPUÉS DE SU 
RECIMENTAC!ÓN. 

- LA LIGEREZA DE ESTE SISTEMA Y SU FLEXIBI
LIDAD, UNIDAS AL SISTEMA DE PILOTES CONTRO
LABLES EN LA CIMENTACIÓN, PERMITEN ABSORBER 
LOS ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES PROPIOS DEL 
TERRENO. 

SOCIAL: 

- ESTE TIPO DE EDIFICIOS HAN SERVIDO PARA -
DAR SERVICIO ECONÓMICO, MORAL Y ESPIRITUAL. 

- "DONDE DOS O MÁS SE REUNEN EN MI NOMBRE, 
AHf ESTARÉ ENTRE ELLOSª, ESTA FRASE DEL 
EVANGELIO ES UNA INDICACIÓN DE QUE EL CULTO 
EN LOS ESPACIOS RELIGIOSOS CATÓLICOS DEBE 
DE SER EN FORMA COLECTIVA. EN ESTE TIPO DE -
ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS SE REALIZA EL CUL
TO, LA REUNIÓN Y EL COBIJO DE LOS FIELES, 
ESTE EDIFICIO DEBE CUMPLIR CON LA FUNCIÓN 
DE CARÁCTER RELIGIOSO, CON LA FUNCIÓN DE AR 
TE Y CON LA FUNCIÓN DE CARÁCTER PRÁCTICO, -
ADEMÁS EN ESTE TIPO DE EDIFICIO SE REALIZA 
LA ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN O CATEQUESIS, 

VENTIU\CION: 

- EL MOVIMIENTO DEL AIRE SE REALIZA POR DI
FERENCIAS DE PRESIÓN, ESTA VENTILACIÓN SE -
EFECTÚA NATURALMENTE POR MEDIO DE LAS CO
RRIENTES QUE GENERAN LAS PUERTAS DE ENTRADA 
HACIA LA PARTE SUPERIOR DE LA CONSTRUCCIÓN, 
YA QUE ESTA PARTE TIENE ESPACIOS ABIERTOS 
QUE PRODUCEN UN VIENTO NATURAL QUE PERMITE 
LA VENTILACIÓN DEL ESPACIO, COMO EL TIRO DE 
UNA CHIMENEA. 

TEMPERATURA: 

- EL AISLAMIENTO TÉRMICO DE ESTE ESPACIO ES 
TÁ DETERMINADO POR LA RESISTENCIA QUE OPO
NEN AL PASO DEL CALO~ (PERMEABILIDAD AG -
AIRE Y ACUMULACIÓN TÉRMICA), LAS PAREDES; 
EL SUELO Y LA TECHUMBRE. 

- LA TEMPERATURA DEL LOCAL ES CONFORTABLE Y 
PARA ELLO SE CONSIDERÓ LA INFLUENCIA DEL. CA
LOR DESPRENDIDO POR LAS PERSONAS QUE ALLf 
ASISTEN. 

- LA TEMPERATURA EN ESTE ESPACIO ES AGRADA
BLE EN TODAS LAS ÉPOCAS O MESES DEL AÑO. 



- EL CALOR PASA SIEMPRE DEL CUERPO DE TEM
PERATURA MAYOR Al DE TEMPERATURA MENOR, ES 
DECIR, REFIRIÉNDOSE A LAS HABITACIONES, DEL 
INTERIOR Al EXTERIOR, EN LOS DÍAS FRIOS Y A 
LA INVERSA EN LOS DfAS CALUROSOS. ESTE PA
SO DE CALOR SE VERIFICA A IGUALDAD DE TEMPs 
RATURAS. 

HUMEDAD: 

- EL HOMBRE DESPRENDE CONSTANTEMENTE VAPOR 
DE AGUA POR LA PIEL, APARENTEMENTE SECA Y 
POR LOS PULMONES, ESTE ESPACIO TIENE UN Ds 
TERMINADO GRADO DE HUMEDAD, QUE LO HACE CON 
FORTABLE. 

ACUSTICA: 

- EL SONIDO SE PROPAGA CORRECTAMENTE POR 
OSCILACIONES MECÁNICAS Y ONDAS DE PRESIÓN,
CUYA AMPLITUD ES MUY PEQUEÑA CON RELACIÓN A 
LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA. 

- LA PRESIÓN DEL SONIDO PARA EL OÍDO HUMANO, 
VA DESDE EL SONIDO AUDIBLE HASTA EL DOLORO
SO, CONSTATAMOS QUE EL SONIDO Y LA ACÚSTI
CA EN ESTE EDIFICIO SON ÓPTIMOS PARA LA ~--

MAGNITUD DEL ESPACIO. SE HA CONSTATADO. LO 
ANTES MENCIONADO EN EVENTOS CULTURALES, CON 
CIERTOS Y CONFERENCIAS, ASÍ COMO EN EL DE
SARROLLO DE LOS DISTINTOS SACRAMENTOS Y PE
REGRINACIONES. SE REALIZARON PRUEBAS EN 
DISTINTOS PUNTOS DEL LOCAL Y SE PERCIBIÓ 
SIN ALTERACIÓN EL SONIDO PRODUCIDO EN OTRO 
PUNTO DETERMINADO, (SIN ECO Y BUENA RESONA.!i 
CIA), 

ILUMINACION: 

- SE VERIFICARON LAS CONDICIONES ADECUADAS 
PARA LA VISIÓN, Y SE CONSTATÓ QUE SON CO
RRECTAS, NO CAUSAN FATIGAS NI DOLOR DE CABE
ZA, ACCIDENTES O POSICIONES INCÓMODAS DEL -
CUERPO. ESTOS TIPOS DE ILUMINACIÓN: LA NA
TURAL Y LA ARTIFICIAL, ADEMÁS DEL COLOR DE 
LOS VITRALES HAN PRODUCIDO UNA ILUMINACIÓN 
MÍSTICA, QUE INVITA A LA ORACIÓN. SE PUEDE 
VER PEQUEÑOS DETALLES CON FACILIDAD, SE PUS 
DEN LEER LETRAS EN DIFERENTES TAMAÑOS A DI~ 
TANCIAS ACCESIBLES Y SE TIENE UNA VISIBILI
DAD CASÍ PERFECTA DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN 
DE GUADALUPE. 



INSTALACIONES: 

- CUENTA CON INSTALACIONES DE: LUZ, SONIDO, 
TELEVISIÓN, SANITARIAS, INTERCOMUNICACIÓN, 
TELEFONÍA, CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN, 
ASÍ COMO LA SEGUR !DAD POR MED 1 O DE LAS M l S
MAS, ACTUALMENTE ES UNO DE LOS EDIFICIOS 
MÁS MODERNOS EN TODO ESTE TIPO DE INSTALA
CIONES. 

- CUENTA CON UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 
AGUA DE GRAN CAPACIDAD EN LA PARTE SUPERIOR, 
CONTANDO CON UN DISPOSITIVO, EL CUAL AL TE
NER UNA INDICACIÓN DE "X" TEMPERATURA PER
DERÁ SU CONTENIDO TOTAL SOBRE EL EJE CEN
TRAL; SOFOCANDO ASÍ UN POSIBLE INCENDIO. 

~ LA IMAGEN CUENTA CON UN MECANISMO ESPECÍ
FICO, MEDIANTE EL CUAL, DADO CUALQUIER MO
VIMIENTO BRUSCO DEL SUELO O SINIESTRO, BAJA 
UNA CORTINA METÁLICA Y LA IMAGEN SE INCLINA 
HACIA LA PARTE POSTERIOR DEL ALTAR, QUEDAN-

.'Do COMPLETAMENTE DENTRO DE UNA BÓVEDA DE s~ 
GURIDAD. 

ECOLOGICO: 
:.··: .. ¡: .. :: j¡ 

Esh'zoNA HA tAMsrADo GRÁbi\~ A LA REFo -
R~STA,1 cro.··.N y, JARDINER1 A llE·f~nb ESTE' ESPA-

, cro.:1 

¡· ., . 

·¡,. 
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- SE DESTACA EN ESTE EDIFICIO LA CAPTACIÓN 
DE AGUAS PLUVIALES PARA SATISFACER ENTRE 
OTRAS, LAS NECESIDADES SANITARIAS Y DE RIEGO 
EN ESTE ESPACIO RELIGIOSO. 

CULTURAL: 

- Los EDIFICIOS QUE ESTAN EN ESTA ZONA SE
HAN UTILIZADO COMO SALAS DE CONCIERTO.S'i MU-:
SEOS DE LA ZONA, MUSEO EN SITIO, PRESENTA
CIONES ARTÍSTICAS, EVENTOS DE DANZA, EXPÓ-
S I C l ONES DE PINTURA, EXPOSICIONES ARQUITEC
TÓNICAS. 

- HAY ALREDEDOR DE 10 CONSTRUCCIONES LAS 
CUALES CONSTAN CADA UNA DE ELLAS DE UN ANT~ 

CEDENTE HISTÓRICO, MENCIONAREMOS LA CAPILLA 
DEL PoCITO, EL PANTEÓN DE ARRIBA, EN EL 
CUAL ESTAN ENTERRADOS RESTOS DE GRANDES PEE. 
SONAJES DE LA HISTORIA DE MÉXICO, CAPILLA 
DEL CERRITO, LA ANTIGUA BASÍLICA, -AHORA MQ 
SEO-, LOS RESTOS DE LAS ANTIGUAS BASÍLICAS, 
EL CONVENTO DE CAPUCHINAS, LAS NUEVAS CONS
TRUCCIONES, COMO LO SON EL BAUTISTERIO, LOS 
JARDfNES, LAS ESCULTURAS REFERENTES A LAS 
APARICIONES, EL ASILO, LA ESCUELA, ADEMÁS, 
LA ZONA DE COMERCIOS QUE SE ENCUENTRA BAJO 



EL ÁREA DE LA EXPLANADA DE LA BASÍLICA, 

URBANISTICO: 

- LAS ÁREAS DE SERVICIOS COMO LO SON SANI
TARIOS, COMERCIOS, TIENDAS DE LA PROPIA BA
SÍLICA, LIBRERÍAS, ESTACIONAMIENTOS, RES
TAURANTES, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES 
DE LOS USUARIOS, EL ASPECTO URBANÍSTICO MI 
JORÓ CON LOS EDIFICIOS ARQUITECTÓNICOS QUE 
SE REALIZARON EN LA PROPIA BAsfLICA, DESTI
NANDOSE ÁREAS PARA LOS MEDIOS DE TRANSPORTE, 
ASÍ COMO, EL CAMBIO DE LAS CIRCULACIONES 
VEHÍCULARES EN LA ZONA. 

- EL NUEVO EDIFICIO SE INTEGRÓ URBANISTÍCA
MENTE, ASf COMO, EL ESPACIO ARQUITECTÓNICO 
A LOS DEMÁS EDIFICIOS DE LA ZONA, 

PSICOLOGICO: 

- EL FIN MÁS IMPORTANTE QUE EL INDIVIDUO PER 
SIGUE AL ASISTIR ÁLA BASÍLICA ES VER Y ORAR DE
LANTE DE LA IMAGEN. EL ESPAC I o ARQU ITÉCTÓN 1 co_ 
AYUDA A QUE EL INDIVIDUO SE INTEGRE AL ESPACIO 
Y SE SIENTA CON LAS CONDICIONES ADECUADAS -
PARA CUMPLIR CON SU PROPÓSITO. 

POLITICO: 

- SOLUCIONÓ UN DESFOGUE RELIGIOSO, UNA POL~ 

MICA URBANÍSTICA, REAL DE LA ZONA, COADYUVÓ 
EN LAS RELACIONES CLERO-GOBIERNO, AL HABER 
APOYADO ESTA NUEVA CONSTRUCCIÓN EL GOBIERNO 
SE BENEFICIÓ POL[TICAMENTE, 

LAS GENERACIONES POR VENIR ENCONTRARÁN A -
TRAVÉS DE LA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 
CRISTIANA VALIOS[SIMOS ELEMENTOS DE JUICIO 
PARA LAS FUTURAS SOLUCIONES TÉCNICAS Y AR
TÍSTICAS DE SUS PROYECTOS DE ESTE MUY SIN
GULAR TIPO DE EDIFICACIONES QUE ES LA ARQUJ_ 
TECTURA CRISTIANA. 

ENSEÑANZA: 

- EN ESTA TESIS RATIFICARÁ EL ESTUDIANTE -
SUS CONOCIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, ESTÉTI
COS, ARTÍSTICOS, TÉCNICOS, ASÍ COMO DE PRO~ 

YECTÁCIÓN. 

- VERÁ Y COMPROBARÁ ASPECTOS CULTURALES, 
MATERIALES, POLÍTICOS, SOCIOLÓGICOS, PSlco: 
LÓGICOS, ESPIRITUALES, SOCIALES, LITURGI
COS, URBANÍSTICOS, CONSTRUCTIVOS, AMBIENTA
LES Y DE FUNCIONAMIENTO E INSTALACIONES, EN 



ESTA NUEVA BASfLICA, ÚNICO~ EN EL MUNDO Y -
QUE FUERON PROYECTADOS DESDE EL PROGRAMA AR 
QUITECTÓNICO. 

- LA BASÍLICA DESCRIBE PERFECTAMENTE LA ÉPQ 
CA ARQUITECTÓNICA ACTUAL, COMO UN EJEMPLO.
PARA LA HISTORIA. 

- EL ESTUDIOSO DE LA ARQUITECTURA CONSTATA
RÁ EN ESTA BASfLICA LA SOLUCIÓN DE LAS NE
CESIDADES MATERIALES Y ESPIRITUALES DE ESTA 
ÉPOCA Y LA IMPORTANCIA DE LA PROYECCIÓN AL 
FUTURO. 

- APRENDE EL ESTUDIANTE A TRAVÉS DE ESTE. 
EDIFICIO QUE LA ARQUITECTURA DEBE DE SER -
SIEMPRE SOLUCIÓN A LAS NECESIDADES DEL HOM
BRE DEL MOMENTO Y DEL FUTURO. 

- APRENDERÁ EL ESTUDIANTE QUE ESTA OBRA 
APORTA CONOCIMIENTOS A LA HISTORIA DE LA AR 
QUITECTURA MEXICANA Y POR ENDE A LA INTERNA 
CIONAL. 

- ESTA TÉSIS NO SE CONSIDERA UN LIBRO DE -
TEXTO, POR EL CUAL, VAYA A CAMBIARSE O A 
PROMOVERSE TODA UNA ENSEÑANZA PARA EL ESTU
DIO DE LA ARQUITECTURA RELIGIOSA. 

- ÜRIENTARÁ A LOS ESTUDIOSOS DE ESPACIOS ~ 

ARQUITECTÓNICOS RELIGIOSOS CATÓLICOS. 

- EL ESTUDIO DEL ÁMBITO RELIGIOSO SATISFACE 
DOS CARACTERÍSTICAS: CULTURA E lNTERDISCI
PLI NA, ESTA TÉS IS SERÁ ÚTIL PARA LA ENSEÑAN 
ZA EN ESTAS DOS ÁREAS. 

- DAMOS POR HECHO QUE EL ARQUITECTO DEBE .DE 
SER UN INVESTIGADOR DEL PROBLEMA QUE SE LE 
ENCOMIENDA, POR TAL MOTIVO ESTE DOCUMENTO 
ES EL RESULTADO DE UNA INVESTIGACIÓN, MISMA 
QUE TAMBIÉN SERÁ ÚTIL PARA EL CONOCIMIENTO 
DEL DESARROLLO E HISTORIA DE LAS CONSTRUCCIQ 
NES GUADALUPANAS. 

- EL ACERVO CULTURAL QUE CONTIENEN LAS EDI
FICACIONES MENCIONADAS EN EL TEPEYAC, DARÁN 
UN MAYOR CONOCIMIENTO ARQUITECTÓNICO A LOS 
ESTUDIANTES DE ESTA DISCIPLINA, 

- AL OBSERVAR LA DIVERSIDAD DE ESTILOS AR
QUITECTÓNICOS EN ESTA ZONA DEL TEPEYAC, 
MUESTRA EL CONOCIMIENTO DE VARIAS ETAPAS 
HISTÓRICAS, CONSTRUCTIVAS Y TÉCNICAS DE lA 
ARQUITECTURA EN MÉXICO. 



- EL HABERSE RECOPILADO Y SINTETIZADO LA IN 
FORMACIÓN DE LOS EDIFICIOS RELIGIOSOS CATÓ
LICOS SERÁ DE UTILIDAD PARA LOS ESTUDIANTES 
DE ARQUITECTURA. 

- SE MUESTRA AL ESTUDIOSO DE LA ARQUITECTU
RA EN ESTA OBRA DE LA BASÍLICA LA IMPORTAN
CIA DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD PROFESIO
NAL. 

- SE CONCLUYE EN ESTA INVESTIGACIÓN QUE AL 
ESTUDIAR LA HISTORIA DE LA NUEVA EDIFICA
CIÓN SURGIERON LAS CONSTRUCCIONES ANTE
RIORES Y QUE FUERON INSUFICIENTES, MISMAS 
QUE GENERARON OTRAS HASTA LA CONSTRUCCIÓN -
DE LA ACTUAL. 

- EL ESTUDIANTE, SIENDO UN HISTORIADOR AR
QUITECTÓNICO NATO GOZARÁ PLENAMENTE ESTE E~ 
TUDIO Y, POR LO TANTO, ESTA TÉSIS REPRESEN
TARÁ UN DOCUMENTO DIDÁCTICO Y FORMATIVO, 

SEGURIDAD: 

- CONTIENE UN S ~ STEMA I NTEGf¡AL DE SEGUR !DAD 
PARA LA POBLAC1.9~ 0 ~IJ~ Y.,F~9TANJ.E ,DE ESTE 
ESPACIO ARQUITECTONICO, BASADO .. EN MEDIOS 

PREVENTIVOS Y DE COMBATE EN CASO DE SINIE~ 

TROS, COMO LO PUEDEN SER CARGAS DE COMBUS
TIBLE, EXPOSICIÓN AL HUMO, POSIBILIDAD DE -
ESCAPE, MEDIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVOS, MJ;. 
DIOS DE COMBATE CONTRA INCENDIOS, ALARMAS, 
MEDIOS DE INTERCOMUNICACIÓN. 



C. BIBLIOGRAFIA 



• 

B I B L I O G R A F I A 

. ·--·----··- ,. ----·7 



BIBLIOGRAFIA: 

15. 

88. 

98. 

ANALES DE MÉXICO Y SUS CONTORNOS 
NOTICIAS CURIOSAS, 1519 - 1738, 

ARGÁN GIULIO CARLO 
EL CONCEPTO DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO DESDE 
EL BARROCO A NUESTROS DIAS, 
En. NuEVA VISION HISTORIA DE LA ARQUITECTURA. 
BUENOS AIRES, 1980, 

AROLA RAYMOND 
SíMBOLISMO DEL TEMPLO 
En I TOR OBELI seo 
COLECCIÓN TESTIGOS DE LA TRADICIÓN 1986, 

51. ATL DOCTOR (MURILLO GERARDO) . 
CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES RELIGIOSAS DEL 
ESTADO DE YUCATAN. 
SECRETARIA DE HACIENDA 1945. 

101. ATL DOCTOR (MURILLO GERARDO) 

59. 

CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES RELIGIOSAS DEL 
ESTADO DE HIDALGO. 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
VOLÚMEN l, 2, 3,, MÉXICO 1940. 

ATL DOCTOR (MURILLO GERARDO) 
IGLESIAS DE MÉXICO 
PUBLICACIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 
ToMOS l. Il. III. IV, V, VI. 
MÉXICO. 1924. 

28, BARRACCOUGH GEOFRY 
THE CRISTIAN WORLD 

10. BAUER, WILHEM 
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA HISTORIA 
BARCELONA. BoscH, 1944 626 P. 

• 87, BENAVIDES PEDRO. 
LAS TRES PRIMERAS ERMITAS GUADALUPANAS DEL TEPEYAC 
CANONIGO Luis F. MoNTES DE OcA. 
En. IMPRENTA LABOR MIX. 1937. 

82, BENLLIURE JOSÉ LUIS, ARQ, 
COMENTARIOS, 

6. BIBLIOGRAFIA FUNDAMENTAL.GUADALUPANA. 

70, BIBLIOTECA DE AUTORES CFiI SÚANOS. 
EL ARTE SACRO ACTUAL '.,~.; ,. 
EDITORIAL CARTORELL; S;A; 

33, BONANZA JOHN JULIUS NORWICH 

2. 

., GREAT ARCHITECTURE THE.WORLD. 

BROADBENT G. 
METODOLOGfA DEL DISERO ARQUiTECTÓNICO 
En. GusTAVo GILLI. BARCELONA 1973. 

96, CENTRO DE ESTUDIOS GUADALUPANOS 
VARIAS INFORMACIONES. 



81, CHÁVEZ DE LA MORA GABRIEL, FRAY ARQ, 
COMENTARIOS, 

71. COMISIÓN NACIONAL DE ARTE SACRO. 
MANUALES DE ARTE LITURGICO, 

11. CUEVAS S.J. MARIANO 
ALBÚN HISTÓRICO GUADALUPANO DEL IV CENTENARIO 
MEXICO, Ese. IIP. SALESIANA. 1930 291P. 

12, DE LA ROSA AGUSTÍN, 
LA ESTRELLA DEL NORTE DE MÉXICO, HISTORIA DE LA 
MILAGROSA IMAGEN DE MARIA SANTISIMA DE GUADALUPE 
FLORENCIA, S, J. FRANCISCO 
GUADALAJARA, IMP. DE J, CABRERA 
EDICIÓN DEL CANGO, 1895, 194P. 

17. DOCUMENTOS ESPAÑOLES, 

5. ECHEGARAY JOSÉ IGNACIO . 
ALBÚM DEL 450 ANIVERSARIO DE LAS APARICIONES DE 
NUESTRA SRA. DE GUADALUPE. 
BUENA NUEVA, A.C. 1981. 

20. EFÉMERIDES DE 1474 A 1987. 

45. ESCALADA S.J. JAVIER, PADRE. 
INFORMACIÓN ERMITAS 1986. 

90, fLETCHER'S BANISTER, SIR, 
A HISTORY OF ARCHITECTURE 
IHE ATHLONE PRESS ÜNIVERSITY OF LONDON 
En. 18, 1975. 

8. 

65. 

53. 

79. 

68. 

57. 

77. 

FUENTES ESENCIALES DE LA HISTORIA GUADALAPUNA. 

FULCANELLI 
EL MISTERIO DE LAS CATEDRALES 
EDITORIAL PLAZA JANES, 

GALINDO Y VILLA 
HISTORIA SUMARIA DE LA CIUDAD DE'.MÉkrco. 
EDITORIAL CULTURA, MEXICO 1925, 

GARCÍA LASCURAfN JAVIER, ARQ. RESIDJNTE DE LA ÜBRI 
INFORMACIÓN ~ 

GILLI GUSTAVO 
LAS NUEVAS IGLESIAS DE EUROPA 
BARCELONA EsPANA. 

GONZÁLEZ ÜBREGÓN LUIS 
MÉXICO VIEJO 
MEXICO, ED. PATRIA 1959. 

GRATE BUILDINGS ATLAS 
EDITORIAL NEW YORK, 1980, 

30. HABRAKEN JOHN 
LA METODOLOGÍA DEL SAR. 

44. HANHAUSEN JOSÉ, ARO. 
INFORMACIÓN GRÁFICA 1986, ' 

24. INFORMACIÓN NACIÓN. 



36. ' 
INFORMACIÓN DEL FIDEICOMISO 
DEL CE,RRO 'PELTEPEYAC. 

I NF;hR.~~c'I'.~~é:~~:0:E~~1si óN. 
,íf~<·}.;'.{·:~-.:.,.-~::;<;):.:l~;'::_ ;,:,',.~i:.,,,,,-:',. '·_- , 

1 NFORMACI ÓN; DE:NIDEOC 1 NTAS, 

21. 

47, : INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

86. 

26, 

31. 

f 

lÑIGUEZ ALMENCH FRANCISCO 
LA NUEVA LITURGIA EN LAS IGLESIAS TRADICIONALES 
MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 
ED, DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES. 
MADRID, 1969, 

lZENOUR GEORGE C. 
AM~RICAN CHURCHES. 
O .. A. En. 1942. 

lZENOUR GEORGE C. 
TEATER IlESING, 

9. 

43. 

27. 

64. 

50. 

73. 

7. 

102. 

J.M. ALEJANDRO, SÁLTERRAE SANTANDER, CRITICA 
1953. XXIII - 383P. 

JoNES CHRISTOPHER 
MÉTODOS DE DISEÑO 
En. GusTAvo GILLI 1982. 

KENNEDY ROGER G. 
CHURCHES 
En. MICH .• U.S.A. 1954. 

LA CATEDRAL DE CHARTREUX 
EDITORIAL CARPENTEJR, 

LAFAYE J. 
0UETZALCOATL Y GUADALUPE. 
EL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA 1977. 
REIMPRESION 1983. 

LAMPEREZ Y ROMEA VICENTE 
HISTORIA DE LA ARQUITECTURA CRISTIANA 
ED. ESPARZA CALPE, TOMO l Y [(, '1929, 

LAS ERMITAS GUADALAPANAS, 
. <t ... :::'··.," 

:'/:.:.: . ~;¡!: ·': ' , . 

LAZO MARGA l N ALEJANDRO, D, I . , / 
FICHAS BIBLIOGRÁFICAS, COPIAS D~LIBROS, .RECOR 
TES PERIODÍSTICOS, ENTREVISTAS •. DIVERSOS!DOCU:: 
MENTOS, ILUSTRACIONES, FOTOGRAFfAS, RECOPILA
DOS PARA ESTA TESIS. 
VoLAENES l AL 10. MÉXICO 1990. 



16. 

32. 

60. 

74. 

13. 

83. 

66. 

l. 

Los CónicEs 
CODICE TLATELOLCO (SIGLO XVI) 
CODICE SUTRO (SIGLO XVI) 
CODICE DE LA FUNDACION HEYE (SIGLO XVI) 

MACAULA DAVID 
CATHEDRAL, THE STORY OF ITS CONSTRUCTIÓN 

MARROQUI JOSÉ MA~ÍA 
LA CIUDAD DE MÉXICO 
LA EUROPEA, J, AGUILAR Y VERA·Y Ca. 
MÉXICO, TIP. Y LIT. 1900 

MORANDINI, F. 
CRÍTICA, 3A. En. 
ÜNIV. GREGORIANA. En. ~oMAE. P. 
1956, 340P. 

MOREUX PAR J, CH. 
HISTORIE DE L'ARQUITECTURE 
PRESSES ÜNIVERSITARIES DE FRANCE 1940 

52. 

63. 

62. 

42. 

89. 

75. 

OFICINA DE MONUMENTOS COLONIALES 72 
EXPEDIENTES RELATIMOS A LA DECLARATORIA DE MONUMENTOS• ' 

OLEA OscAR v GoNZÁLEZ Loso C. 
ANÁLISIS Y DISEÑO LÓGICO 
TRILLAS, MEXICO 1982 

99. 

ÜROZCO Y BERRA, GARCÍA ICAZBALCETA Y ÓTROS. 
DICCIONARIO UNIVERSAL DE HISTORIA Y GEOGRAFfA 
ME;.: 1 ca 1853. 

ÜROZCO Y BERRA MANUEL 
MEMORIA DEL PLANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
FORMADA DE ÓRDEN DEL MINISTERIO DE FOMENTO 
MEXICO, IMPRENTA DE SANTIAGO WHITE. 

ÜROZCO Y BERRA MANUEL 
MEMORIA PARA EL PLANO DE LA CIUDAD DE,MÉXICO 

EXICO. 
Ea. IMPRENTA DE F. ESCALANTE y Ca. 1854. 

PARDINAS FELIPE 
METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN 
CIENCIAS SOCIALES. 
En. SIGLO XXI 1976. 

PATETTA LUCIANO 
HISTORIA DE LA ARQUITECTURA, 
En. AERMAN BLUME 1975 
ESPAÑA, MADRID, 1984 

PERIÓDICOS Y REVISTAS (FICHAS) . :.··: ·, 

PORTER ROMERO AMAN DA i .Lr e> EN f¡ LOSOF (A 
COMENTARIOS, 

PORTILLA LEON { <: ': 
MÉXICO, TENOCHTITLÁN ESPAC!b;y 
INSTITUTO NAL. DE ANTROPOLOGIA 1978. 



100, POMPA Y POMPA ANTONIO, 

58. 

38. 

37. 

25. 

92. 

ALBÚM DEL IV CENTENARIO GUADALUPANO, 
INSIGNE Y NACIONAL BAS!LICA DE SANTA MARfA 
DE GUADALUPE, MÉXICO, 1938. 

RAMfREZ APARICIO MANUEL 
Los CONVENTOS SUPRIMIDOS EN MÉXICO 
MEXICO, 1861. 

RAMfREZ VÁZQUEZ PEDRO, ARQ, 
CODICE DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 
Ea. SAHOP, MIGUEL GALAs, MEXIco, 1982. 

RAMÍREZ VÁZQUEZ PEDRO, ARQ, 
CODICE DEL TIEMPO 
Ea. SAHOP, MIGUEL GALAS. MÉxrco 1982. 

RAMÍREZ VÁZQUEZ PEDRO, ARQ; ( 
COMENTARIOS PERSONALES Y ARCHl~O ·SO~RE,(A 
BAS[LICA DE GUADALUPE, " 

,'·i:.'¡ !:.< ~ . ' 
•<'Y:',, ¡, ,:,,,''.,' ' ' ' 

RAMfREZ VÁZQUEZ PEDRO, ARQ'; HERRERA,;MORENO ETHEL 
500 PLANOS DE LA CIUDAD DE MÉXIco:·13z5,:.. 1933: 
Ea, SAHOP 1982. f 

48. RAMÍREZ VÁZQUEZ PEDRO, ARQ, 
INVESTIGACIÓN DE LA OBRA. 

76. RAMfREZ VÁZQUEZ PEDRO, ARQ./MEMORIA 
TOMO RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS 
En. SAHOP, MIGUEL GALAS, 1982 

40. , RÁMfREZ VÁZQUEZ PEDRO, ARQ, 
Í UN ARQUITECTO MEXICANO ¡ Ea. KARL KRAMER ALEMANIA 1979. 

34. REL!GIOUS BUILDINGS 
ARCHITECTURAL RECORD. 

29, RENAISSANCE ARCHITECTURE. 

91. 

61. 

35. 

49. 

94. 

97. 

RISEBERO BILL 
HISTORIA DIBUJADA DE LA ARQUITECTURA OCCIDENTAL 
ESCUELA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID, 
ED. HERBERT PRESS LlMITED LONDON 
HERMAN BLUME 1979. 

RIVERA CAMBAS MANUEL 
MÉXICO PINTORES, ARTISTICO Y MONUMENTAL 
MEXICO, IMPRENTA DE LA REFORMA 1880, 

ROLOFF BENY PETER GUNU 
THE CHURCHES OF ROME. 

RUBERT DE VENTOS JAVIER, ARQ, 
LA ESTÉTICA Y SUS HEREJfAS. 
ZA. EDICION Y Ea. AMAGRAMA, ESPAÑA 1980. 

ScHUBERT Ono 
GESCHICHTE DES BAROCK IN SPANIEN 
Eo. EssLINGEN ALEMANIA 1908. 

SEBASTIAN LóPEZ SANTIAGO 
ESPACIO Y SÍMBOLO 
ÜNIVERSIDAD DE CORDOBA, ESPAÑA. 
EDICIÓN ESCUDERO, 1977, 



85. S.E.P. BAJO LA DIRECCIÓN DEL 
SR. JORGE ENSICO/ DEPTO. DE BELLAS ARTES. 
IGLESIAS Y CONVENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
ED. MoNoGRAFIAs MEXICANAS DE ARTE. 
PRIMERA EDICIÓN 1920 
SEGUNDA EDICION CORREGIDA. 

78. SPRINGER RICCI 
MANUAL DE HISTORIA DEL ARTE 
INSTITUTO ITALIANO DE ARTE 1911. 

93, STEIN HENRI 
LES ARCHITECTURES DES CATHEDRALES GOTHIQUES 
ED. FlERNI LAURENS, FRANCIA 1930, 

69. STREET G.E. 
LA ARQUITECTURA GÓTICA EN ESPAÑA 
ED. CA!LESA. MADRID 1926. 

95. THIRY PAUL, M. RICHARD. 
CHURCHES AND TEMPLES 
ED. REINHOLD PUBLISHING CORP, 1953, 

67, TORRES SAPIÉN CARLOS 
TESIS DE MAESTRÍA SOBRE ESPACIOS RELIGIOSOS UNAM. 

39. TOVAR Y DE TERESA GUILLERMO 
RAMÍREZ VÁZQUEZ PEDRO. ARQ, 
MÉXICO BARROCO 
ED. SAHOP. MIGUEL GALAS 1982. 

41. TURATI ANTONIO, ARQ, 
TESIS DE MAESTRÍA EDEPA 

3. 

EL DISENO ARQUITECTONICO COMO MATERIA' DE 
ENSENANZA,, 
UNAM MEXICO 1983. 

VAN DAL~N. D.B. Y MEYER, W,J, 
MANUAL DE TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN!EDUCACIONAL 
3A. EDICION 
ARGENTINA 
ED. PAIDOS 1978. 

80. VARIOS AUTORES 
0UE LABOR DEL PASTOR DE BELEM 
COMISION NACIONAL DE ARTE SACRO 
MÉXICO, COLIMA 1984, 

14, VERA, J. 
INFORMACIONES SOBRE LA MILAGROSA"APÁRICTÓN DE LA 
SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE. RECIBIDAS EN 1966 
Y 1723. FoRTINo HIPOLITo <EDITOR). 
AMECAMECA, lMPR. CATÓLICA 
{REEDICIÓN DEL PADRE LAURO LÓPEZ BELTRÁN) 
1889, 247P, 

84. WARD WATKIN WILLIAM 
PLANNING AND BUILDING THE MODERN CHURCH 
F.W. DoDGE CoRPORATioN. NEw YoRK. 1951. 

4. ZARZAR CHARUR, CARLOS 
LA DINÁMICA DE LOS GRUPOS DE APRENDIZAJE DESDE UN 
ENFOQUE OPERATIVO EN REVISTA DE PERFILES EDUCATIVOS 
ED. CISE-ONAM. 1980. 



B I B L I O G R A F I A 



BIBLI OGRAFI A: 

l. 

2. 

3. 

ÜLEA ÜSCAR Y GONZÁLEZ LOBO C. 
ANÁLISIS y DISEÑO LÓGICO 
IRILLAS. MEXICO 1982 

BROADBENT G, 
METODOLOGÍA DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
En. GusTAVo G!LLI. BARCELONA 1973. 

VAN DALEN, D.B. Y MEYER, W. J, 
MANUAL DE TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN EDUCACIONAL 
3A. EDICiorJ 
ARGEtHINA 

9, 

10. 

li. 

J.M •• ALEJANDRO, SÁLTERRAE SANTANDER, CRÍTICA! 
1953, XXIII - 385P. 

BAUER, WILHEM 
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA HISTo'RIA¡ 
BARCELONA, BOSCH, 1944 626P, _ 

CUEVAS S. J, MARIANO 
ALBÚM HISTÓRICO GUADALUPANO DEL IV CENTENARIO 
MExico, Ese. T1P. SALESIANA. 1930 291P. 

ED. PAIDOS 1978 12. DE LA ROSA AGUSTÍN , 
LA ESTRELLA DEL NORTE DE MÉXICO, HISTORIA DE LA 
MILAGROSA IMAGEN DE MARIA SANTISIMA DE GUADALUPE 
FLORENCIA, S. J, FRANCISCO 4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

ZARZAR CHARUR, CARLOS 
LA DINÁMICA DE LOS GRUPOS DE APRENDIZAJE DESDE UN 
ENFOQUE OPERATIVO EN REVISTA DE PERFILES EDUCATIVOS Ho. 9 
En. CISE-ONAM, 1980. 

ECHEGARAY JOSÉ IGNACIO 
ALBÚM DEL 450 ANIVERSARIO DE LAS APARICIONES DE 
ílUESTRA SRA. DE GUADALUPE. 
BUENA NUEVA, A.C. 1981. 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL GUADALUPANA. 

LAS ERMITAS GUADAL U PANAS, 
,' : 

FuiN+Es E~ENCIALES DE LA H1s10~1k GUADALUPANA. 

13. 

14. 

GUADALAJARA, IMP. DE J. CABRERA 
EDICIÓN DEL CANGO, 1895, 194P. 

MORANDIMI, F. 
CRÍTICA, 3A, ED. 
ÜNJV, GREGORIANA, ED. RoMAE, P. 
1956, 34Qp, 

VERA, J, 
INFORMACIONES SOBRE LA MILAGROSA APARICIÓN DE LA 
SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE, RECIBIDAS EN 1666 
Y 1723, FORTINO HIPOLITO (EDITOR), 
AMECAMECA, lMPR. CATÓLICA 
(REEDICIÓN DEL PADRE LAURO LÓPEZ BELTRÁN) 
1889, 247P, 

15, ANALES DE MÉXICO Y SUS CONTORNOS 
flOTICIAS CURIOSAS, 1519 1/38, 



16. Los CóDICES 
CODICE TLATELOLCO (SIGLO XVIl 
CODICE SUTRO (SIGLO XVIl 
CODICE DE LA FUNDACION HEYE (SIGLO XVII 

17. DOCUMENTOS ESPAAOLES, 

18. INFORMACIONES DE 1966. 

19. INFORMACIONES DE 1723. 

20. EFEMÉRIDES DE 1474 .A 1987, 

21. INFORMACIÓN DE TELEVISIÓN. 

22. INFORMACIÓN DE VIDEOCINTAS. 

23. INFORMACIONES PERIODÍSTICAS (HEMEROTECA) 

24. INFORMACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, 

25. RAMÍREZ VÁZQUEZ PEDRO, ARQ, 
COMENTARIOS PERSONALES Y ARCHIVO SOBRE LA 
BASÍLICA DE GUADALUPE. 

26. IZENOUR GEORGE C. 
AMERICAN CHURCHES, o.s.A. En. 1942. 

27. KENNEDY RoGER G. .! 
CHURCHES 
Ea. MICH.' U.S.A. 1954 

28, BARRACCOUGH GEOFFREY 
THE CRISTIAN WORLD 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

RENAISSANCE ARCHITECTURE 

HABRAKEM JoHN 
LA METODOLOGÍA DEL SAR. 

IZENOUR GEORGE C. 
THEATER DESIGN, 

MACAULA DAVID .. i! 

CATHEDRAL, THE STORY OF ITS CONSTRUCTION 

BONANZA JOHN JULIUS NORWICH 
GREAT ARCHITECTURE THE WORLD,l 

34, RELIGIOUS BUILDINGS 
ARCHITECTURAL RECORD. 

35, ROLOFF BENY PETER GUNU 
THE CHURCHES OF ROME. 

36, INFORMACIÓN DEL F !DE 1 COMISO 
DEL CERRO DEL TEPEYAC. 

37, RAMÍREZ VÁZQUEZ PEDRO, ARQ, 
CODICE DEL TIEMPO 
ED. SAHOP. MIGUEL GALAS, Mexico¡l982. 

38. RAMÍREZ VÁZQUEZ PEDRO, ARQ, 
CODICE DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 
Ea. SAHoP, MIGUEL GALAS, MExico. 1982. 



39. TOVAR Y DE TERESA GUILLERMO 
RAMÍREZ VÁZQUEZ PEDRO, ARQ, 
MÉXICO BARROCO 
En. SAHoP, MIGUEL GALAS 1982. 

40, RAMÍREZ VÁZQUEZ PEDRO, ARQ, 
UN ARQUITECTO MEXICANO. 
En. KARL KRAMER ALEMANIA 1979. 

41. TURATI ANTONIO, ARO. 

42. 

43. 

44. 

TÉSIS DE MAESTRÍA EDEPA 
EL DISENO AROUITECTONICO COMO MATERIA DE 
ENSENAtJZA. 
ONAM MEXICO 1983. 

PARDINAS FELIPE 
METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN 
CIENCIAS SOCIALES. 
ED. SIGLO XXI 1976. 

JONES CHRISTOPHER 
MÉTODOS DE DISEÑO 
En. GusTAvo GILLI 1982. 

HANHAUSEN JOSÉ, ARQ, 
INFORMACIÓN GRÁFICA 1986, 

45; EscA(ADA S.J. JAVIER, PADRE. 
INFORMACIÓN ERMITAS 1986, 

46, INFORMACIÓN RECIENTE DE ÜBRA 
CALCULISTAS, CONTRATISTAS, ÜTROS, 

47, INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

48, RAMÍREZ VÁZQUEZ PEDRO, ARQ, 
INVESTIGACIÓN DE LA ÜBRA, 

49. RUBERT DE VENTOS JAVIER, ARQ, 
LA ESTÉTICA Y SUS HEREJÍAS, 

50. 

51. 

52. 

. 2A. EDICION, En. AMAGRAMA, ESPAÑA 1980, 

LAFAYE J. 
0UETZALCOATL Y GUADALUPE. 
EL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA 1977, 
REIMPRESION 1-983, 

ATL DOCTOR (MURILLO GERARDO) 
CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES RELIGIOSAS DEL 
ESTADO DE YUCATAN. 
SECRETARIA DE HACIENDA 1945, 

ÜROZCO Y BERRA, GARCÍA ICAZBALCETA Y OTROS! 
DICCIONARIO UNIVERSAL DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA 
MEXJCO 1853. 



53. 

57. 

58. 

GALINDO Y VILLA 
HISTORIA SUMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
EDITORIAL CULTURA, MEXICO 1925. 

GONZÁLEZ OBREGÓN LUIS 
MÉXICO VIEJO 
MEXIco, En. PATRIA 1959. 

RAMÍREZ APARICIO MANUEL 
Los CONVENTOS SUPRIMIDOS EN MÉXICO. 
MEX I co I 1861. 

59. ATL DOCTOR (MURILLO GERARDO) 
IGLESIAS DE MÉXICO 

60. 

61· 

62. 

61. 

PUBLICACIONES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA 
TOMOS !, II. I!!, IV, V, VI. 
MÉXICO, 1924. 

MARROQUI JOSÉ MARÍA 
LA CIUDAD DE MÉXICO 
LA EuRoPEA, J. AGu I LAR Y VERA Y Co. 
MÉXICO, TIP. y LIT. 1900 

RIVERA CAMBAS MANUEL 
MÉXICO PINTORESCO, ARTÍSTICO Y MONUMENTAL. 
MEXICO, IMPRENTA DE LA REFORMA 1880. 

ÜROZCO Y BERRA MANUEL 
MEMORIA PARA EL PLANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
MEXICO. 
En. IMPRENTA DE F. ESCALANTE y Co. 1854. 

ÜROZCO Y BERRA MANUEL 
MEMORIA DEL PLANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
FORMADA DE ORDEN DEL MINISTERIO DE FOMENTO 
MEXICO, IMPRENTA DE SANTIAGO WH!TE. 

64. 

55, 

66. 

67. 

LA CATEDRAL DE CHARTREUX 
EDITORIAL CARPENTEIR 

FULCANELLI 
EL MISTERIO DE LAS CATEDRALES 
EDITORIAL PLAZA JANES. 

OFICINA DE MONUMENTOS COLONIALES 
EXPEDIENTES RELATIVOS A LA DECLARATORIA DE MONUMENTOS. 

TORRES SAPIÉN CARLOS 1 

TÉSIS DE MAESTRIA SOBRE ESPACIOS RE[IGIOSOS UNAM. 

68. GILLI GUSTAVO 
LAS NUEVAS IGLESIAS DE EUROPA 
BARCELONA ESPANA. 

69, STREET G.E. 
LA ARQUITECTURA GÓTICA EN ESPAÑA. 
En. CAILESA. MADRID 1926. 

70. BIBLIOTECA DE AUTORES CRISTIANOS. 
EL ARTE SACRO ACTUAL 
EDITORIAL CARTORELL, S.A. 

71. COMISIÓN NACIONAL DE ARTE SACRO. 
MAtWALES DE ARTE lITURGICO, 

72. PORTER ROMERO AMANDA. LIC. EN FILOSOFIA. 
COMENTARIOS. 

73. LAMPEREZ Y ROMEA VICENTE 
HISTORIA DE LA ARQUITECTURA CRISTIANA 
En. ESPARZA CALPE. ToMo l Y II, 1929. 



74. MEDEL VICENTE, ARQ. RAMÍREZ VAZQUEZ PEDRO, ARQ. 
VOCABULARIO ARQUITECTÓNICO ILUSTRADO 
En. SAHOP 1981. 

75. PERIÓDICOS Y REVISTAS (FICHAS) 

76. RAMÍREZ VAZQUEZ PEDRO, ARO,/ MEMORIA 
TOMO RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS. 
En. SAHOP. MIGUEL GALAS, 1982. 

77. GRATE BUILDINGS ATLAS 
EDITORIAL NEW YORK, 1980' 

78. SPRINGER R!CCI 
MANUAL DE HISTORIA DEL ARTE 
INSTITUTO ITALIANO DE ARTE 1911. 

79. GARCÍA LASCURAÍN JAVIER, ARQ, RESIDENTE DE LA ÜBRA 
INFORMACIÓN, 

80. 

81. 

82. 

83. 

VARIOS AUTORES 
QuE LABOR DEL PASTOR DE BELÉN , 
COMISION NACIONAL DE ARTE SACRO: 
MÉXICO, COLIMA 1984. 

CHAVEZ DE LA MORA GABRIEL, FRAY: ARQ, 
COMENTARIOS, 

BENLLIURE JOSÉ LUIS, ARQ; 
COMENTAR !OS 

MoREUX PAR J, CH. 
HISTORIE DE L'ARQUITECTURE , 
PRESSES ÜNIVERSITAIRES DE FRANCE 1940 

84. WARD WATKIN WILLIAM 
PLANNING AND BUILDING THE MODERN CHURCH 
F.w. DonGE toRPORATioN. fiEw YoRK. 1951. 

85. S.E.P. BAJO LA DIRECCIÓN DEL 
SR. JORGE ENC I so/ DEPTO. DE BELLAS ARTES. 
IGLESIAS Y CONVENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Ea. MONOGRAFIAS MEXIC~NAS DE ARTE. 
PRIMERA EDICIÓN 1920 
SEGUNDA EDICIÓN CORREGIDA 1934, 

86. IÑIGUEZ ALMENCH FRANCISCO, 
LA NUEVA LITURGIA EN LAS IGLESIAS TRADICIONALES 
MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 
ED. DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES. 
MADRID, 1969. 

87. BENAVIDES PEDRO. 

88. 

89. 

90. 

LAS TRES PRIMERAS ERMITAS GUADALUPANAS DEL,TÉPEYAC 
CANON!GO lUIS F. MONTES DE ÜCA. 
ED. IMPRENTA LABOR MIX, 1937, 

ARGAN G!ULIO CARLO 
EL CONCEPTO DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO DESÓÉ; 
EL BARROCO A NUESTROS D!AS. '· .• · ' ..... i, fi 
Ea. NUEVA VISION HISTORIA DE LA AiwUITECTURA.'i 
BUENOS AIRES, 1980, . 

PATETTA LUCIAHO 
HISTORIA DE LA ARQUITECTURA, 
En. HERMAN BLUME 1975 
ESPAÑA, MADRID, 1984, 

FLETCHER'S BANISTER, SIR. 
A HISTORY OF ARCHITECTURE 
lHE ATHLONE PRESS ÜNIVERSITY OF LONDON 
En. 18, 1975. 



91. RISEBERO BILL 
HISTORIA DIBUJADA DE LA ARQUITECTURA OCCIDENTAL 
ESCUELA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID. 
ED, HERBERT PRESS LIMITED LONDON 
HERMAN BLUME 1979. 

92. RAMÍREZ VÁZQUEZ PEDRO, ARQ,, HERRERA MORENO ETHEL 
500 PLANOS DE LA CIUDAD DE M~XICO 1325 - 1933 
ED. SAHOP 1982. 

93. STE!N HENR! 
LES ARCHITECTURES DES CATHEDRALES GOTHIQUES 
En. HENRI LAuRENs, FRANCIA 1930. 

94 ScHUBERT OTTo 
GESCHICHTE Des BAROCK IN SPANIEN 
ED. EssLINGEN ALEMANIA 1908. 

95, THIRY PAUL, M. RICHARD. 
CHURCHES AND TEMPLES 
En. REINHOLD PUBLISHING CoRP. 1953. 

96, CENTRO DE ESTUDIOS GUADALUPANOS. 
VARIAS ltJFORMACIONES. 

97. SEBASTIAN lóPEZ SANTIAGO. 
ESPACIO Y SÍMBOLO, 
ÜNIVERSIDAD DE (ORDOBA, ESPA~A. 
EDICIÓN ESCUDERO, 1977, 

98. AROLA RAYMorm 
SíMBOLJSMO DEL TEMPLO 
EDITOR ÓBELI seo 
COLECCIÓN TESTIGOS DE LA TRADICIÓN 1986. 

99. PORTILLA LEON 
M~XICO. TENOCHTITLAN ESPACIO Y SU TIEMPO 
INSTITUTO ílAL. DE ANTROPOLO~ÍA E HISTORIA 1978. 

100. POMPA Y POMPA ANTONIO. 
ALBÚM DEL IV CENTENARIO GUADALUPANO. 
INSIGNE Y NACIONAL BASILICA DE SANTA MARÍA 
DE GUADALUPE, MÉXICO, 1938. 

101. ATL DOCTOR (MURILLO GERARDO) 
CATÁLOGO DE CONSTRUCCIONES RELIGI~SAS DEL 
ESTADO DE HIDALGO. 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CR~DITO PÚBLICO, 
VOLÚMEN l, 2. 3 .• M~XICO 1940. 

102. LAZO MARGAIN ALEJANDRO, D.l. 
FICHAS BIB~IOGRÁFICAS, COPIAS DE LIBROS, RECOR 
TES PERIODISTICOS. ENTREVISTAS. DIVERSOS nocu~ 
MENTOS, ILUSTRACIONES, FOTOGRAFÍAS, RECOPitA
DOS PARA ESTA TESIS. 
VOLÚMENES l AL 10. MÉXICO 1990. 



ANEXOS [ 



A N E X O S 



A Ji 



A 



A 

COMPARATIVO DE PLANTAS ARQUITECTONICAS 



CONSIDERACIONES SOBRE LAS PLANTAS 
ARQUITECTONICAS. 

DURANTE ESTE TRABAJO SE RECOPILÓ EN TODAS 
LAS PUBLICACIONES REVISADAS LAS PLANTAS AR 
QUITECTÓNICAS DE LOS ESPACIOS DESTINADOS -
AL CULTO RELIGIOSO; CABE SEÑALAR QUE EN SU 
MAYORÍA LAS PUBLICACIONES PRESENTAN SÓ
LO LA PLANTA ARQUITECTÓNICA, SIENDO ESTE 
EL FACTOR QUE DETERMINÓ LA RECOPILACIÓN DE 
ESTAS Y NO DE ALZADOS, CORTES O FACHADAS; 
SE TRATÓ DE PRESENTAR LA HOMOGENIZACION EN 
TAMAÑO DE ELLAS YA QUE VARIABAN MUCHO, PO~ 

TERIORMENTE SE CLASIFICARON EN ETAPAS, ASf 
MISMO SE REALIZÓ LA CLASIFICACIÓN DE LAS 
PLANTAS ARQUITECTÓNICAS CIRCULARES, SIENDO 
ÉSTAS UNO DE LOS SUSTENTOS IMPORTANTES DE 
ESTE TRABAJO QUE ES LA PLANTA CIRCULAR AR
QUITECTÓNICA PARA LA ÓPTIMA RELACIÓN DEL 
MINISTRO CON EL CREYENTE EN EL DESARROLLO 
DE LOS D 1 VERSOS SACRAMENTOS QUE SE DER !VAN 
EN ESTOS ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS. LAS 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE ESTOS ESPA
CIOS FUERON LOS SIGUIENTES: 

,::~.-· .. !f ::} '" 

- EvÓLUCIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS CONS
TRUCTIVOS, 

EVOLUCIÓN EN LOS MATERIALES, 
- DIVERSOS ESTILOS ARQUITECTÓNICOS, 

DIFERENTES USOS DE MATERIALES, 
PASILLOS DE CIRCULACIÓN, NAVES LATERALES .• 
DIFERENTES SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS EN 

LAS COLUMNAS. 
EVOLUCIÓN EN LA ILUMINACIÓN NATURAL Y AR

TIFICIAL. 
- ORDEN ESPACIAL. 

CORRESPONDENCIAS DEL INTERIOR CON EL EXT~ 
RJOR, 

CORRESPONDENC !AS EN AL TUR/\Sí::ANCHOS, LAR'-
GOS Y FORMA. 

AVANCE CONSTRUCTIVO Y ESPACIAL. 
Uso EXAusnvo DE MATERIALES v DECORACIÓN: 
SUPERACIÓN DE PROBLEMAS coNsrRÚcTlvós. 
SUPERACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DE LOS'MA.:; 

TERIALES, 
MEJORAMIENTO DE LOS MATERIALES, 
CAMBIO DE TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS. 

- DISPOSICIÓN LITÚRGICA IGUAL A LA EVOLU~ 
CIÓN Y GENERACIÓN DE LOS ESPACIOS, 

SEGURO DE QUE SERVIRÍAN PARA LA ENSEÑANZA Y 
EL ENTENDIMIENTO DE LOS ESTUDIOSOS DEL TEMA, 
APRECIANDO EL DESARROLLO DE CADA UNO DE ES
TOS ESPACIOS, 



CLASIFICACIOrJ HISTORICA DE LAS ETAPAS AROUITECTOIHCAS 

PLANTAS: 

ARQUITECTURA UNIVERSAL: 

l PA LEOCR I STI ANO 

2 BIZAllTHIO 

3 MOZARABE 

4 ROMArlI CO 

5 GOTICO 

6 REílACIMIEilTO 

7 BARROCO 

ARQUITECTURA MEXICANA: 

8 SIGLO XVI 

9 BARROCO; SIGLOS XVII-XVIII 

10 í!EOCL/\SICO; FiilALES DEL SIGLO XVIII Y 
Pi?.lilCIPIOS DEL SIGLO XIX 

11 SIGLO x;: 
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B I Z A N T I N O 

A - RAVErlA, C ITALIA>. SArl VITAL. 

B - EZRA, CSIRIAl. SAN JORGE 

C - COflSTAtlTINOPLA, CTURQUIA>. SAtlTA SOFIA. 



n.Ari.:tt4 (ILn;lnJ.-H11n vu .. 1. 1•11111111 

A. 

c. 
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M O Z A R A B E 

A - PEÑALBA, (ESPAÑA). SAIJTIAGO. 

B - ESCALADA, CESPAÑAJ. SArl MIGUEL. 



B. 
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R O M A 11 I C O 

A - SEGOVIA, (ESPAÑAl. SAtl MILAfL 

B - <ESPAÑAl. IGLESIA DE SAflTA MARA BEflAVEtlTI. 

C - SAtl PEDRO. 

D - LA CORUÑA, <ESPAÑA). COLEGIATA DE STA. MARIA. 

E - LA CORUÑA, (ESPAÑA l • SAflTI AGO. 

F - SArt QU IRCE. <ESPAÑA l • IGLESIA. 

,G - MEDINA DEL CAMPO. IESPAÑAl. SAH A!ITOLI!I. 

H - AIX. LA CHAPELLE. CALEMArl!Al. CAPILLA DE CARLONAG!IO. 

I - PERI GUEUX, ( FRAHC I Al • SAfl FROfJT. 

J - SAlffI AGO, < ESPAflA l . CATEDRAL. 

K - TOULOUSE, lFRArlCIAl. SA!l SATURflWO. 

L - AVILA, <ESPAfiAl. SArl VICEflTE. 

M - CERVATOS, <ESPAÑA). COLEGIATA. 

11 - RUA, IESPAÑAl. SAN PEDRO. 

Ñ - CERVERA, <ESPAÑA l. SAN PEDRO. 

O - LifllDA, (ESPAÑA). IGLESIA DE SArl JUAIJ 

P - .EUtlATE, !ESPAÑA). LOS TEMPLARIOS. 

Q - SAflTIAGO DE CAMPOSTELA, IESPAfíAl. CATEDRAL. 

R - TUDELA, lESPAÑAJ. CATEDRAL. 

S - FRDMISTA, <ESPAÑA). SAN MARTIN. 

T - ARBAS, <ESPAÑAl. COLEGIATA. 

U - SEGOVIA, <ESPAÑA). LA VERA-CRUZ 

V - AMArlDI, IESPAÑAJ. SA!l JUAil. 

W - LEOfJ. <ESPAÑA l . SArl ISIDORO. 

X - SALAMAílCA, <ESPAÑA l. SA!I MARCOS, 

Y - OLMOS. <ESPAÑA). IGLESIA. 

Z - SEPULVEDA, <ESPAÑAl. SArl SALVADOR.: 

Al- SAilTILLAllA, <ESPAÑA). COLEGIATA. 

Bl- PALEflCIA, <ESPAfiAJ. SArl MIGUEL 

Cl- VALLADOLID, IESPAfiAl. SArlTA ¡v¡ARIA'LA AllTIGUA. ,, 

Dl- VALLADOLID, <ESPAÑA). SArJ BEflITO. 

El- LAS DUEilAS, 1 ESPAÑA). SAll PEDRO, 

Fl- VERUELA, IESPAílAJ. 

Gl- RODILLA, IESPAÑAJ. NUESTRA SEÑORA; DEL VALLE 
Efl MOrlASTERIO. , 

Hl- ORTEGA, <ESPAÑA l. SAll JUA!I. 

11- CASTAÑEDA, <ESPAÑA). SANTA CRUZ.,, 

Jl- MILAíl, CITALIAJ. SA!I AMBROSIO. 
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A - LERIDA, <ESPAÑA). CATEDRAL. 
B - TARRAGONA, <ESPAÑA). CATEDRAL. 
C - CUENCA, <ESPAÑA). CATEDRAL. 

D - AVILA, <ESPAÑA). CATEDRAL. 

5 

G O T I C O 

E - LOGROÑO, <ESPAIM>. SAllTO DOMillGO DE LA CALZADA. 
F - PALENCIA, !ESPAÑA). CATEDRAL. 

G - SAll SEBASTIAIL (ESPAílA>. SANTA MARIA. 

H - BARCELONA, IESPAÑAJ. SANTA MARIA DEL MAR 
SAllTA MARIA DEL PillO Y COLEGIATA DE SArlTA AHA. 

I - BURGOS. <ESPAÑA). SNA GIL. SAN ESTEBAN Y CONVENTO 
DE LAS HUELGAS. 

J - CARBOEIRO. <ESPAÑA). SAN LORENZO 
K - SEGOVIA. (ESPAÑAl. CATEDRAL. 

L - PAMPLOflA. <ESPAÑA). CATEDRAL Y SArl SATURfllflO. 
M - TARAZONA, (ESPAÑA). CATEDRAL. 

fl - SIGUEfJZA. <ESPAfiAJ. CATEDRAL. 

Ñ - HUESCA, (ESPAÑA). CATEDRAL. 

PRiflCIPALES TIPOS DE PLAflTAS OJIVALES Ell ESPAÑA 

IGLESIAS DE UNA NAVE: 
O - BARCELOllA. (ESPAÑA). SANTA AGUEDA. 

P - SAGUflTO, VALENCIA, <ESPAÑA). IGLESIAS DE LA SAllGRE. 

Q - BURGOS, <ESPAÑA!. IGLESIA DE GAMONAL. 

R - LUGO, <ESPAÑA J. sA11 FRAllCI seo. 
S - TOLEDO. <EsPAílAJ. SAíl JUAN DE LOS REYES. 

IGLESIAS DE TRES NAVES CON GIROLA: 
T - SAl/TAflDEf\, <ESPArlA>. IGLESIA.DE CASTRO URDIALES. 
U - NAVARRA, <ESPAÑA). IGLESIA FITERO. 
V - LEON, <ESPArlAJ. CATEDRAL. 

W - SALAMAl/CA. <ESPAÑA). CATEDRAL. 

X - BURGOS, <ESPArlA>. SAN ESTEBAN. 

IGLESIAS EXCEPCIONALES: 

Y - SEVILLA, !ESPAÑA). CATEDRAL. 

Z - SAr/TAIJDER. <ESPAÑA). IGLESIA UDALLA. 

Al- PALErlCIA. <ESPAÑA). IGLESIA DE VILLASIRGA. 
Bl- GEROrlA, IESPAÑAl. CATEDRAL. 

Cl- SAflTAIJDER. <ESPAÑA). LAREDO. 

Dl- SORIA. <ESPAÑA). CATEDRAL BURGO DE OSMA. 
El- PARIS. <FRANCIA>. CATEDRAL. 
CATEDRALES DE TIPOS GOTICAS: 

Fl- CHARTRES. IFRArlCIAJ. 



Gl- REIMS, CFRMICIAl. 

Hl- BAYEUX, <FRAMCIAl. 

11- BOURGES, <FRAflCIAl, 

Jl- LE MA!lS, CFRANCIAl. 

Kl- AM!EílS, <FRArlC!Al. 

Ll- ArlGERS, CFRArlC!Al. 

Ml- RODEZ, {FRANCIA). 

rn- BARCELutlA, (ESPAÑA). CATEDRAL. 

Ñl- MEDirlA DEL CAMPO, (ESPAÑA). SAU ANTOL!fl, 

01- MAllRESA, CESPAílAl. COLEGIATA. 

Pl- LirJCOLi!, < IrlGLATERRAl. CATEDRAL. 

IGLESIAS DE CINCO NAVES: 

Ql- ZARAGOZA, CESPAÑAl. CATEDRAL DE LA SEO. 

Rl- TOLEDO, CESPAÑAl. CATEDRAL. 

Sl- LUGO, CESPAÑAl. CATEDRAL. 

Tl- BURGOS, CESPAÑAl. CATEDRAL. 

Ul- LOGROÑO, <ESPA!lAl. SArlTO DOMillGO DE LA CALZADA. 

Vl- SEGOVIA, CESPAÑAl. EL PARRAL. 
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R E ti A e l M l E r1 T o 

A - MALAGA, <ESPAÑA). CATEDRAL. 

B - GRArlADA, (ESPAfíAl. CATEDRAL. 

C - CORDOBA, (ESPAÑA). CATEDRAL. 
D - ROMA, < ITALIA) . SAfl PEDRO, 



. : 



SAN PEDRO ( ROMA l. 

D. 
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B A R R O C O 

A - CADIZ, (ESPAÑA). CATEDRAL. 

B - VALLADOLID, (ESPAÑA), flUESTRA SEfíORA DE LAS ArlGUSTIAS. 

C - SEVILLA, CESPAÑAl. IGLESIA DE SAH LUIS. 

D - MADRID, <ESPAÑA), SAfl FRAllCISCO EL GRAllDE. 

E - VALEtlC!A, CESPAÑAl, CAPILLA DE !IUESTRA SEÑORA 
DE LOS DESAMPARADOS. 

F - LEO!I, CESPAÑAl. IGLESIA DE ISLA. 

G - CORDOBA, (ESPAfiAJ, IGLESIA DE SAllTA VICTORIA. 

H - ALICAtlTE. CESPAÑAl. SA!I !IICOLAS DE BARI. 

1 - VALErlCIA, (ESPAÑA). CATEDRAL. 

J - MURCIA, CESPAÑAl. IGLESI~ DEL HOSPITAL,DE 
SA!I JUAN DE DIOS. 

U - MADRID, CESPAÑAl. NUESTRA SEÑORA DEL PU~RTO, 

fl - MADRID, (ESPAÑA l. SAtl MARCOS. 
!i 

O - VALEflCIA, (ESPAÑA). PARROQUIA SAtlTOS JUAflES 
DEL MERCADO. 

P - GRArlADA, (ESPAÑA l. SAGRARIO DE LA CATEDRAL. 

Q - ZARAGOZI\, CESPAÑAl. tlUESTRA SEÑORA DEL PILAR. 

R - MADRID, CESPAÑAl. SA!I ISIDORO EL REAL. 

S - VALEllCIA, CESPAflAl. PARROQUIA SA11 MARTHJ. 

T - CORDOBA, <ESPAÑA). SArl RAFAEL. 

U - SEVILLA, (ESPAÑA). PARROQUIA SAfJ SALVADOR. 
' 

V - BARCELONA, (ESPAÑA l. SAi! AGUSTI 11. 

K - MADRID, (ESPAÑA). SAtl FRA!ICISCO. <PROYECTO fJÓ'RE'.Á~ÚADOl W - BARCELO!IA, CESPAÑAl, l!UESTRA SEiiORA DE ~ELE!!. 
L - ALCALA DE HEflARES, CESPAfiAl. IGLESIA DE LAS BERll:ARDAS 

DE JESUS. 

f1 - SEVILLA, CESPAÑAl. LA MAGDALEllA. 

' . 1 

X - MURCIA, <ESPAÑA). IGLESIA JESUITA. 

Y - LOYOLA, CESPAÑAl. IGLESIA Y COLEGIO •. 

·. Z - D. F., <MEXJCOl. CATEDRAL DE MEXICO Y 
SUS A!IEXOS. 



1:1c 
Pla11tn U · e ln catedral de Cádiz. 

A. {J'lann dt Scl>ubtrl) 



.Abb. J\.frche de!! Doinlnik;,.nf'ikonTenfr.5 Snn Pn.hlo (SI.A. :Mn,11:dnll'n:\ in SeTillllJ GrundriR 
{Au!n11.b111e llf'' Ycr!Asser11) 

M. 

Abb. :rarocbialklrche Santn~ .lu'""'' del lfuc.1do in Yalrnc1a 
fAufnahllle rlts lnfa,•u:rs) 

o. 

i-
--,1'~.:::i=-_j ___ ¡:_ 

··--··:·...=:== Ñ. 

N. 



Abb. ~11n A~u!=lln In B:uct'lona. {Nach ·einu Apfn:i.htnr ele!= '"rdl\.unll) 

Y .• 

:::~..:\ 
,_._, ..... t.-, ..... _.. ..... , ............. -

y 

I~ BARCELOUA lST OER GLEICHE 
HE1~:~~SHUS WIE 111 VALENCIA 

w. 

Pranla d~ ln Catrdml 'k Mi!."dco }"sus ant:rOS 

z. 

Abb. ltault.enlr.ittbe tn Murcia (Aulnabme df'~ i,•erfMBl'rll\ 

X. 
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S I G L O XVI 

Q - YUCATAtL <MEXICO). TEMPLO Y CO!NEtHO DE LA ASUtlCIOfl MAMA 
FUNDADO EN EL SIGLO XV l. · ' 

.. :;·:)f ::/;,;/ ·,.;, 

R - YUCATAfl, <MEXICO). TEMPLO Y CONVENTO DÉiSAN PElJRO!iYAXCABA, 
FutlDADO EN EL SIGLO XVI. 'i·lfi?:c;;,.,, ; · 

. ; : : !; ;;;;; ·,~'.;J;}ll:<i' ;¡¡;-.: ··.'•· . . . 
S - MORELOS. (MEXICOl. TEMPLO Y COtlVENTO DE LA!Vf>LlRÜ>IMfi:t:·füuCEPCION 

ZACUALPAN DE AMILPAS. FU!IDADO EN 1535. '::.::r1t:'.;';~:~t\!f:Mmí;:;,i1ff: '.•J'.:i;i' 
.. :::)i:· .. ~·;·:~ ·:Jr~~-: ;:{!:_; :.~)i;~.~ó~if t~~;,~:;; ~,'.:;:ih::~:'~,>-~,:·i;\ ;: ·:;;.:. (,. . : ; 

T - TEPEPAN XOCHIMILCO. <MEXICO, D.F.) TEMPLOY.CotNEtlTO':DETANISITACiotL 
FutlDADO EN EL SIGLO XVI. ·• ' 'i::•i.;!\ii .•:•" 

~-·~ 

U - CAtlDELARIA DE LOS PATOS, <MEXICOl. TEMPLO.DE SAtlrJERONIMITO. 
FUtlDADO Etl EL SIGLO XVI. 
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Templo y con~ento de San Miguel, Maní, Yuca1.1n fundado en 1549, 

A. 

~º· •• 
'-~~· 

Templo y convcn10 de Todos Sanies. Zempaala 
Hidalgo, construido en1re 1570 y 1585, 

L. 

Templo y convento de San Francisco 
Tlaxcala . 

B. 

~~-'I , l_ ,, ' . 

... #J=:} .. r~-.,__ .. 
~ .... 

..... • I: :f t. . . ~ 
. l.: .. ;:... ' 

J1:.rr1~ 
Templo y convenio de Sanio Domingo. Oa.111epec 
Mor..:los. fundaoo en 1529. 

D. 

.i 

'1 
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¡----. -·---¡·:.¡ 

' ······** ; ~ ~ L.Jd 
· "'. ~II i 

~ ~- j;'.'flt;d 
Terr.plú y convento de la Asunción, Catedral de 
11a,ca1a. Tlaxcala. construido entre 1537 y 1540. 

K. 

Templo y convento de San Juan Bautista, Yecap1xlla 
Mou~los • .:on~lnudo c1111c 1535 y 15'10, 

fl. 

!-'---..., 
Convento de San Bernardíno lchmul. Yucatan 
lundado en el siglo X.VI, 

L. 

Templo Y canvcn10 de la Na1iv1d 
Morclo·•. c1>11 ... 11u1tlo c1~11c J 560 ;'~·5~Ztlan 

Ñ. 

M. 

Templo y convento de San Antonio de Padua. 11;ima\ 
Yucatan, lundado en1re 1549 y 1561, 

o. 
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BARROtO . SIGLOS XVII-XVIII 

A - TLAXCALA, <MEXICQ). SAtlTUARIO DE flllESTRA>srnóRA DE OCOTLAtL 
COt:STRU!DO ENTRE 1670 y 1591. . :

1
,:!c('.:: <{;,· ' 

B - D. F .. (f'tEXICOl. TEMPLO DE LA SANTISIMAá~úirnÁu.; 
·,,. _-/>'.': 

CONSTRUIDO EIHRE 1755 Y 1783. ''.,(:;e;.; i·'Y'• 

e - QUERETARO, <MEXICO}. TEMPLO y CotlVENTÓ n~EsAri+i":RosA:~DEVITERBO, 
CONSTRUIDO EtlTRE EtlTRE 1699 v 1732. ''/j'fX.io: ;f . 

D - LANDA OUERETARO, <MEXICOl. MIS ION DE SANTO ÍJOMÍtlGO Y~;SIÜí FRANCISCO, 
CONSTRUIDA ENTRE 1750 y 1766. · ,,,i;{ii''<· ,/r · 

\, :1~.;':; (":::-''..' ;i?i:·<\·~'.! ~· ·;¡.¡:<: 

E - QUERETARO, <MEXICOl. MIS ION DE SAtl FRAtlCISCQ;;IjlµACQ;¡.;. 
CONSTRUIDO ENTRE 1754 y 1762. 

F - D. F., CMEXICOl. TEMPLO Y COf10EtrTODEi/Úf:ilJcfiú1~;, VILLA DE GUADALUPE. 
COtJSTRUIDO EUTRE i7s2· -.~ .. i]ái:f;:>;:.'·:'::.--' :_.;:').J.:~/,,~~-- .. -. " ... ,:.\.· 

i:L ;·_.>1::.'> 
, , , _1 i 1\ ~ ~,r, __ ?:.-' .~~'.' <<J~~~,'.-'. .... 

G - D. F., < MEX I CD l • TEMPLO DEREGINM COEL] , 

TERM Irl AD A Etl 1731. .. . • •.. ;.J¡;:1rrrn·r~~r~:~.~;;;; •. } X 

H - OAXACA, <MEX!CO). TEMPLO :Y•9qriy~~jo~'.~.E/~MJTO DOMHJGO, 
CONSTRUIDO EtlTRE 1531 Y 154!:~ • t:}/ .~/p; ,., .. 

; - ~:·-: .. _::. ·. ~ ;:~:;: ·.::,::·.,: '. ~ ."'.1.:~·.'. .. ;. J .<_.: ;;< 

I - OAXACA, <MEXICOl. TEMPLO y CÓílVErlfÜ;;ni:2s1ú1 JERoriIMÓ•··.TLACOCHAHUAYA. 
FUtlDADO Etl EL SIGLO XVI. 

J - D.F., <MEXICOl. TEMPLO DE SAU HIPOf..ITt{ 
. COilSTRUlDO Et!TRE 1602 Y 1740. .. . 
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--.---.1 
San1uario de Nuestra Seriara de Ocouan. Tiaxcala 
ccnsuurdo enire ló70 y 1691. 

A. 

• - 1 

Templo y convenio de Santa Rosa de V1re~bo 
Oue-reraro. OuerHaro. consrruido enrre J699 y 1732 

c. 

Templo. de la San1is1ma Trinidad, México, DF 
construioo e111re J 755 y 1783, 

B. 

M1s1on de Saulo Domingo y San Fr.1ncr .. co, ltmfl.1 
Our:tl:!Jrci. cnn!>lflluJ,1 entre l 7LO y l lí.J..J, • 

D. 
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L. 

K. 

M, Santo Domingo. ciudad de Mexico 

\ 
1 
\ 
i 

11 

\~i h 
~ 

"' o 

j 
" u 



T empJo de San Ca 
conslruido en/re 1 y6e15ano Valenciana G 7 y ¡ 768, • uana/ua1o 

Q. 

T-~ .;i 
1 , 1¡~;"NJ~¡ n 
'?iL "M~ 

~~·tccXt 
J~mplo de San1a Teresa la . en f'I siglo .c.vu Anllaua México D. F. funda-

R. 

Tcmp1u -de San Mal 
OaQca fundado en• 'eo Cillp~11J!o.:in Ge e. S 1t!fo 1v1, Me:ndez. 

s. T. 
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\ .. cy 

d-· ____ t 
1~1-r JJ n ri1;_· ·· ~· r j i: 

Templa de Nuestra Se/lora d lo . 
conslruida en\le 1809 Y 181~. reta. Me11ca. OF 

A. 

t.. .: ... !9 

B. 
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S I G L O X X 

, A - MotlTERREY. 11. L. <MEXICO>. SAllTUARIO DE GUADALUPE. 

B - PORTLArlD, OREGOfL (E. U, ). IGLESIA DE SAtlTO TOMAS MORO. 

C - WASHirJGTotL <E. U. l. IGLESIA DE GRArlDIEW. "l". 

D - ~lASHillGTotL <E. U. l. IGLESIA DE GRA!IDIEW. "2". 

E - i10flTERREY, 11. L. <MEXICOl. IGLESIA LA PURISIMA. 

F - KARI UZAWA, C JAPOll l , IGLESIA DE SA!I PABLO, 

G - ISLAS FILIPHIAS. IGLESIA DE !IEGROS. 

H - D. F., CMEXICOl, LA IflMACULADA. 

I - D. F., CMEXICOl, LA CAPILLA DE LA CIUDAD UllIVERSITARIA. 

J - HOUSTOfl. TEXAS, <E. U. l SArlTA ROSA DE LIMA. 

K - SEATTLE, WASHiflGTO!L <E. U, l, !IUESTRA SEflORA DEL LAGO. 

L - MOflTANA, CE, U. l , flUESTRA SEl10RA DEL LAGO. 

M - MOílTArlA, <E. U, l, IGLESIA DE BELGICA. 

rt - MISSOULA, MOflTArlA, CE. u.) IGLESIA DE SAll Atnoruo. 

íl - D. F., (MEXICOl. BASILICA DE GUADALUPE. 



l'l 

r ~--~~---
¡ --·----~-
~ Santuario 

Monterr.e. ·N.L.- Mex-.-·---·-· 

A. 



• ST THOIWIAS MDRC: CllUNCti or • 
r11o111.,..,, o .. ,." 

Pld1• ••llii1chl. ArchU.a 

B. 
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CHURCH AT NEGROS, 

l'HILIPPINE ISLANDS 
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G. 

J .. ' " ~ .. 1 
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.. f? \ · 1 
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~n t- ~I \1- __ n 
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l \"i 

H. LA INMACULADA GUADALAJARA, JAL. 

·--- ¡/''·@~ :=- ~-~ 
.. _ @@ ~ 

! 
\~'Jr.:i ' \;;"~ f~0 
l\~-~~--·--t_y~ 

~L.\ r;~_s~o:o.)6 .fft/r: 

F. 
CHURCH OF ST. PAUL 

l<arluzawa, Ja pan. 

~ntonln Raymond, Archltcct 
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BASILICA DE GUADALUPE 

NEXrco, D.F. 

PLANTA 





B 



B 

COMPARATIVO DE PLANTAS ARQUITECTOfHCAS CIRCULARES 



CLASIFICACION HISTORICA DE LAS ETAPAS ARQUITECTONICAS 

PLANTAS CIRCULARES. 

ARQUITECTURA UNIVERSAL: 

1 PALEOCRISTIANO 
2 BIZANTINO 

3 MOZARABE 

4 ROMANICO 

5 GOTICO 
6 RENACIMIENTO 

,' 
7 BARROCO 

ARQUI T.ECTURA'. MEXICANA: 

8 SIGLO.XVI 
9 BARROCO; SIGLOS XVII-XVIII 

10 NEOCLASICO; FINALES DEL SIGLO XVIII Y 

PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX 
11 SIGLO XX 



A - 2 

A - TIVOLI, <ROMAl. TEMPLO DE VESTA. 

B - EZRA, <SIRIA). BAUTISTERIO DE SAN JORGE. 

C - RAVENA, {ITALIA}. SAN VITAL. 

D - CERVERA, <ESPAÑA). SAN PEDRO. 

E - EUNATE, <ESPANAl. LOS TEMPLARIOS 

F - SALAMANCA. lESPAÑAl. SAN MARCOS. 

G - SEGOVIA, <ESPAÑA). LA VERA-CRUZ. 

H - AIX. LA CHAPELLE. <ALEMANIA). CAPILLA DE CARLO MAGNO. 

I - VALLADOLID. <ESPAÑA). NUESTRA SEÑORA DE LAS, ANGUSTIAS. 

J ~ CORDOBA, <ESPAÑA). SAN RAFAEL. 

K ~SEVILLA, <ESPAÑA). SAN LUIS. 

l .:_ VALENCIA. (ESPAÑA). NUESTRA SEÑORA DE Losti't~~MPARADOS 
'i' .·· ' .. ··' ' 

M ;_ MURCIA, (ESPAÑA), SAN JUAN DE DIOS. . .... 
'.·1¡· 

N ,¡- MADRID, (ESPAÑA) • NUESTRA SEÑORA DEL PUERTO •. 

Ñ',.. LOYOLA, <ESPAÑA), COLEGIO JESUITA. 
1 

o<- CORDOBA, <ESPAÑA). SANTA VICTORIA. 

. P -'- MADRID, CESP~ÑAl. SAN FRANCISCO El GRANDE. 

Q - D.F., <MEXICOl. CAPILLA DEL POCITO. 
' 
R - D.F., <MEXICO). CAPILLA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA. 

S - MONTERREY. N.L. <MEXICO). IGLESIA LA PURISIMA. 

T - MONTAÑA, (E. U,). NUESTRA SEÑORA DEL LAGO. 

<BIZANTINO) 

<BIZANTINO) 

(ROMANICO) 

<ROMANICOl 

lROMANICOl 

<ROMANICOl 

<ROMANICOl 

lROMANICOl 

<BARROCO) 

<BARROCO) 

<BARROCO) 

<BARROCO> 

<BARROCO) 

<BARROCO> 

<BARROCO} 

<BARROCO) 

<BARROCO) 

<BARROCO> 

<SIGLO XXl 

<SIGLO XXl 

<SIGLO XXl 



A - 2 

U - MONTAÑA, (E.U. l. IGLESIA DE SAN ANTONIO. 

V - BRUSELAS, (BELGICAl. IGLESIA DE BELGICA. 
W - D.F., CMEXICOl. BASILICA DE GUADALUPE. 

X - PUEBLA, (MEXICOl. CATEDRAL DE HUAHUCHINANGO, 1947. 

Y - BRASILIA <BRASIL). CATEDRAL DE BRASILIA, 1970. 

Z - GUADALAJARA CMEXICOl. IGLESIA LA LUZ DEL MUNDO. 
AA - VATICANO (ITALIA). CAPILLA DE SANTA MARIA DE GUADALUPE 1990. 
BB - MORELIA <MEXICOl. PARROQUIA DE TOCUMBQ. 1990, 

ce - NEZAHUALCOYOTL (ESTADO DE MEXICO). CATEDRAL DE NEZAHUALCOYOTL, 
DD - SAN PAULO <BRASIL). IGLESIA SANTO AMERICANO 1988. 

EE - VILLAHERMOSA (MEXICOl. CATEDRAL DE VILLAHERMOSA, 1987. 
FF - SUDAFRICA, CAFRICAl IGLESIA NJENGABANTU 1989. 

GG - RIO DE JANEIRO <BRASIL). CATEDRAL DE RIO DE JANEIRO 1988, 

1990. 

<SIGLO XXl 

<SIGLO XX) 

<SIGLO XXl 
(SIGLO XXl 

(SIGLO XXl 

(SIGLO XXl 

<SIGLO XXl 
(SIGLO XXl 

(SIGLO XXl 

<SIGLO XXl 
<SIGLO XXl 
(SIGLO XX) 

(SIGLO XXl 

[STA TESIS HO nEBE 
SALIR DE lA BIBLIOTECA 

TOTAL: 34 PLANTAS CIRCULARES. 
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B I Z A N T I N O 

A - TIVOLI, <ROMAJ. TEMPLO DE VESTA. 

B - EZRA, <SIRIA). BAUTISTERIO DE SAN JORGE. 



lll 

(~) 

.. 
'1 i 
i: 
il 
h 
I' ... 

(2) 

(4) 

D. F1c. 

Planta de San Pedro ele. Ce.--.·crci 

(4) 

~~ 

¡w,f 

~\;;~~~~, 
t_:____~ 

G. F:r; VERA-CRUZ. 



(7} 

(~! 

~-::.···! 
1 ,,., 

..... · .··:_.' 
... 

·.ü 
·. ~\ ... } 

K. L. . . -·-· :------.;;----~ 
F , ........ ~~.:. ~· ;,:.1~.~.~~;~~::;~~-=.~~ t.~¡~ !ti ·:,. • ..t' J.M1 1.i,1' Grtindri6 

(7j [7) ( 7i 
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R O M A N I C O 

C - RAVENA, <ITALIA). SAN VITAL. 
D - CERVERA. (ESPAÑA). SAN PEDRO. 

E - EUNATE. <ESPAÑA). LOS TEMPLARIOS. 

F - SALAMANCA. <ESPAÑA). SAN MARCOS. 

G - SEGOVIA. (ESPAÑA). LA VERA-CRUZ. 
H - AIX. LA CHAPELLE. <ALEMANIA). CAPILLA DE CARLO MAGNO. 

.1 
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B A R R O C O 

I - VALLADOLID, <ESPAÑA>. NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS. 

J - CORDOBA, <ESPAÑA). SAN RAFAEL. 

K - SEVILLA, <ESPAÑA). SAN LUIS. 

L - VALENCIA, <ESPAÑA). NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS. 
M - MURCIA, <ESPAÑA). SAN JUAN DE DIOS. 

N - MADRID, <ESPAÑA). NUESTRA SEÑORA DEL PUERTO. 
Ñ - LOYOLA, <ESPAÑA). COLEGIO JESUITA. 

O - CORDOBA, <ESPAÑA). SANTA VICTORIA. 

P - MADRID, <ESPAÑA). SAN FRANCISCO EL GRANDE. 
Q - D.F., <MEXICOl. CAPILLA DEL POCITO. 



A-2 

N. 
t 1; 

\ ~' 1 · 

(íj 



Q • - "'"'" ............... ·~·~ " .... ~ 
(9} 

(7} 

o . 
• .\lib. J:irrh" rl,.!I h':lli.,.-~ ticr Mmt11 }rndehr.~. 

do i.o. ~=-: -":. nti.-Hi:J. in Crir•;u . ..: ~~:dn.~h110 dts VtT:~, ... ~rl!) 

(7) 

R. 
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S I G L O X X 

R - D.F., <MEXICOJ. CAPILLA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA. 
S - MONTERREY. N.L., {MEXICO). IGLESIA LA PURISIMA. 
T - MONTAÑA. {E.U.). NUESTRA SEÑORA DEL LAGO. 

U - MONTAÑA. <E.U.). IGLESIA DE SAN ANTONIO. 
V - BRUSELAS, {BELGICA). IGLESIA DE BELGICA. 
W - D.F., {MEXICOl. BASILICA DE GUADALUPE. 

X - PUEBLA, {MEXICOl. CATEDRAL DE HUAHUCHINANGO, 1947. 
Y - BRASILIA <BRASILJ. CATEDRAL DE BRASILIA. 1970. 
Z - GUADALAJARA, {MEXICO). IGLESIA LA LUZ DEL MUNDO. 

AA - VATICANO, <ITALIA). CAPILLA DE SANTA MARIA DE GUADALUPE 1990, 
BB - MORELIA (MEXICO). PARROQUIA DE TOCUMBO 1990. 

ce - NEZAHUALCOYOTL, (ESTADO DE MEXICO). CATEDRAL DE NEZAHUALCOYOTL 1990. 
DD - SAN PAULO <BRASIL>. IGLESIA SANTO AMERICANO 1988. 
EE - VILLAHERMOSA, <MEXICOl. CATEDRAL DE VILLAHERMOSA 1987. 
FF - SUDAFRICA, {AFRICAl. IGLESIA NJENGABANTU 1989. 

GG - RIO DE JANEIRO, {BRASIL>. CATEDRAL DE RIO DE JANEIRO 1988. 



T. 

NUESTRA srnoRA DEL\AGo. MONTANA:; d.u. 

(!!) 



BASILICA DE GUADALUPE MEXICO, D.F. 

lllJ w. 



~--- b - -

.... ,. . ::;: • >' =· 
... ~ . ~ : ~ ~, 

.... ' -~-· 

'·· 

X. CATEDRAL DE HUACHillArlGO, PUEiJL,',, f·1EXICO, 1947, 



Y CATEDRAL DE BRASILIA 1970. 



z 

BB 

o """TC• 
? ll.&-.t:.O. 

l aLUA 
.,~ 

'"""¡¡ .MAG(N(S 

'""' P\,.,t.lll&uTIS•&I.. 

: Pl..Az.&DE.ltCESC 

:~ =~:T\COR 
l2 .l.l. ..... c:i: .. 
"tATCI;-~ 

14 COO<l"J. 

"~ 
111; \l<'\'ll.0.U:~ 



DD 

EE 



FF 

GG 



e 



e 



DlfERENClA ENTRE BASILlCA, CATEDRAL '{ ERMITA 



QUISIERA HACER LA C0"1PARAC!ON SEGUN EL 
VOCABULARIO ARQUITECTONICO ILUSTRADO 

DEL ARQ, VICENTE ~EDEL ENTRE BASILICA 
CATEDRAL Y ERMITA 

ESPAHOL FRANC~S INGLES ALEMÁN ITALIANO 
BASILICA BASILIQUE BASILICA BASILIKA BASILICA 

S.F. TOM DEL lAT. BASfLICA.-AE "ESPECIE -
DE LONJA", EDIFICIO QUE EL CRISTIANISMO,
AL TRIUNFAR, APROVECHÓ PARA CONSTRUIR LAS 
ANTIGUAS IGLESIAS Y, ESTE, DEL GR. 

"PERTENECIENTE AL REY, AL ESTADO", l. DE
SIGNA LOS EDIFICIOS ROMANOS QUE SERVfAN -
DE RECINTO PARA LAS SESIONES DE LOS TRIB~ 
NALES, DE LA BOLSA DE CONTRATACIÓN; PARA
EL PASEO Y LAS REUNIONES. LA BASfLICA, 
ERA UNA ESPECIE DE FORO CUBIERTO. Su CON~ 
TRUCC!ÓN TENIA LA FORMA DE UN LARGO REC -
TÁNGULO DIVIDIDO EN TRES NAVES POR MEDIO
DE COLUMNAS, DICHOS EDIFICIOS SE ELEVABAN, 
YA SEA DENTRO DE UN RECINTO CERRADO POR -
MUROS, O BIEN EN CAMPO DESCUBIERTO RODEA
DAS DE PATIOS PORTICADOS, 

// 2. A PARTIR DEL SIGLO IV (PAZ DE CONS -
TANTINO), LAS ANTIGUAS IGLESIAS ROMANAS SE 
BASARON EN LA FORMA DE LAS BASfLICAS PAGA
NAS; ADOPTARON ASf LAS GRANDES DIMENSIONES 
DE LA CONSTRUCCIÓN ANTIGUA /1, LAS NUEVAS. N);_ 
CESIDADES DEL CULTO Y IlE LA COMUNIDAD CRI~ 
TIANA. LA BASfLICA TUVO TAMBIÉN UN ATRIO -
O PATIO A CIELO DESCUBIERTO; UN NÁRTEX O -
AMPLIO PÓRTICO EXTERIOR; UNA SALA RECTANGM 
LAR DIV!DID!I. EN NAVES SEGÚN LA ANCHURA. 
POR ENCIMA DE LAS NAVES LATERALES PODfA C~ 
RRER UNA GALERf A, LA TRIBUNA, RESERVADA A
LAS MUJERES Y, EN PARTICULAR, A LAS VfRGE
NES. LAS BAS!LICAS SE RECUBRfAN POR MED!O
DE UNA MADERAJE Y, A VECES, CON UN PLAFÓN, 
AL FONDO DE LA GRAN SALA, UN HEMICICLO LL~ 
MADO ABS!DE, CON MEDIA CÚPULA, RESGUARDABA 

--



EL TRONO DEL OBISPO O CÁTEDRA, A CUYOS L~ 

DOS HABf A BANCOS RESERVADOS AL CLERO, LU
GAR LLAMADO PRESBITERIO, DELANTE DEL HEMl 
CICLO, SE ENCONTRABA EL ALTAR !BAJO EL -
CUAL ESTABA INSTALADA LA CRIPTA O MARTY -
RIUM, CORONABA EL ALTAR UN B.L\LD.11.QUIN O 
CIBORIUM. // 3. LITÜRGICAMENTE, UNA IGLE
SIA PUEDE SER HnNRADA POR EL PAPA CON EL
TfTULO DE BASILICA, LO QllE LE CONFIERE, -
ENTRE OTROS PRIVILEGIOS HONORfFICOS, LA -
PREEMENCIA SOBRE TODAS LAS OTRAS IGLESIAS 
DE LAS DIÓCESIS, CON EXCEPCIÓN DE LA CATg_ 
DRAL. EN LA CR!STIANIDAD, SÓLO ~AY CUATRO 
BASÍLICAS, LLAMADAS MAYORES, SIT!IADAS EN
ROMA: SAN PEDRO, SAN PABLO EXTRA"1LIP.OS, 
SAN JUAN DE LETRÁN Y SANTA ~ARÍA LA ~AYOR. 
LAS RESTANTES BASÍLICAS, CUALQUIERA QUE -
SEA EL LUGAR EN QUE ESTÉN ESTABLECIDAS, -
SON BASfLICAS MENORES, // 4, POR EXTEN 
SIÓN, SE EMPLEA EL T~RMINO DE "PLANTA BA
SILICAL" PARA DESIGNAR A LA QUE CONFORMA
UN RECTÁNGULO DE TRES O MÁS NAVES, REMAT~ 

DO POR UN ÁBSIDE, YA QUE HUBO BASfLICAS EN 
EL CRISTIANO PRIMITIVO, DE HASTA NUEVE NA
VES PARALELAS, COMO U\ DE CIUDAD DE TIPASA. 
LA BASfLICA CRISTIANA FORMABA PARTE DE UN
CONJUNTO DE RECINTOS INDEPENDIENTES ENTRE
Sf, ENTRE LOS OUE DESTACABAN EL BAUTISTERIO 
Y EL CAMPANARIO, CUYOS VOLÚMENES ESTABAN -
ORIGINALMENTE SEPARADOS DEL DE LA BASfLICA, 
EL SIGLO XVI NOVOHISPANO RECOGIÓ ESTA TRA
DICIÓN DE CONSTRUCCIONES BASILICALES Y SE
CONSERVAM TODAVfA VALIOSOS EJEMPLOS COMO -
TECAL!, PuE'; Cu! LAPAN, OAX.; ZACATLÁN DE
LAS MANZANAS, PUE.; CHIAPA DE CORZO Y LA -
CATEDRAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, EN 
CHIAPAS. -

CATEDRAL 

S.F. DEL LAT. CATHEDRA.--AE "SILLA", EN EL 
SENTIDO DE ªTRONO DEL OBISPO O ARZOBISPO". 
LA CATEDRA! O, COMO PRIMITIVAMENTE SE LE -
LLAMABA, LA IGLEAIS CATEDRAL, YA QUE "CATg_ 
DRAL" FUNGE AQUÍ COMO ADJETIVO, ES EL TEM-



PLO PRINCIPAL DE UNA DIÓCESIS, EN EL QUE 
SE ENCUENTRA EL TRONO DEL OBISPO. ESTE,
TIENE EN ELLA SU SEDE, RODEADO DE SU CA
BILDO; ES DECIR, DE LOS CANÓNlGOS TITULA 
RES QUE TIENEN A SU CARGO EL SERVICIO Dl 
V!NO.- SE LE LLAMA METROPOLITANA, PRINCl 
PAL O PATRIARCAL, SEGÚN LA DIGNIDAD DE -
LA SEDE. LA CATEDRAL ES LA IGLESIA MA -
TRIZ DE LAS OTRAS IGLES!!IS; ES COMO LA
PARROQUIA DE TODAS LAS IGLESIAS DE UNA -
DIÓCESIS, 

ESPAÑOL FRANCÉS INGLÉS ALEMÁN ITALIANO 

ERMITA ERMITAGE HERMITAGE KLAUSE EREMO 

S.F. EDIFICIO PEQUEÑO A MANERA DE CAP! -
LLA CON SU ALTAR SITUADO POP. LO GENERAL
EN DESPOBLADO, 

BIBLIOGRAFIA: 74. 
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