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P R E S E N T A C X Ó N 

La idea de desarrollar una tesis en relaci6n a 1a 
historia del arte estuvo en mi mente desde la primera 
clase que al respecto recibí en esta universidad. por 
parte de la doctora Alejandra González Leyva. Esta forma 
de •hacer historia' ha nido mani featada por el hombre 
desde SUR albores al dejar huella de su tiempo, del 
eapacio político y económico que ha experimentado a lo 
largo del devenir hiot6rico, de su realidad social y en 
general de ou concepción acerca del mundo que le rodea. 
La hiatoria del art:.c no sólo refleja todo lo anterior,. 
c'ldemiia permite enriqu~cer el ámbito cultural de nuestro 
t.iempo, .:1 la vez que explica parte dt? la realidad actual. 

Examinar el art.e implica. como en la historia 
general. period1zar, rcg1onc1lizar e interpretar. La 
hiat.ori~ del ~rt~ mexicano no en la excepción. Incluso 
me p~'lrt:>-ce que a lo largo de su periodo novohispano. 
enpac10 gc-ográf1co y temporal que enmarca el objeto de 
eacud10 d~ eaLe trabajo, sr le encuentra m6a interesante. 
Durante cate tiempo ac percibe, a trav~s de loa diversos 
eotilor; art.íet.icoo cicrt. .. 'I búnqueda. hacia una identidad 
nacional que qui;:."í reflejase la aut.onomí°""' del todavía 
ent.onccs erial lo con reopecto al penin!lular. Este no 
96lo h~bía nometido al indígena. ademáa relegaba al 
criollo dPl poder politice y económico, y por end~ 

demer1t.~'lba nu papel dentro de l .. "l oociedad novohispana. 
El entilo barroco parece haber a1do la culminnción de esa 
bú!'tqued .. "'l. 

Debido a l~ escasrz de documentos y fu~ntee de 
divcrntt índol<", -~f'i como a la deat.rucción de la mayor 
parte del convento grande de l ... " Merced de la Ciudad de 
México, la orden mercedar1a ha sido aborda.da someramente. 
olvidando que Hu historia permite no Rólo un acercamiento 
conceptual a la rel1g16n cristiana en general, sino 
además a una de las creencias más latentes de la sociedad 
mexican<""l en conJunt:.o: l ... ~ devoción hacia •Nuestra Señora• 
en cualqu1rra d~"!' suo advocac1onea. Es la profesada a 
Nue~tra senara de la Merced. aquella que da nombre a uno 
de loa barrioR más poblados y econ6m1camente activos del 
centro de la Ciudad de México: el de la Merced. 

No pretendo ~!cctuar un trabajo exhauativo. ni tener 
la última palabra con respecto al ~ema. antes bien. 
quisiera proporcionar un acercamiento a la historia de la 
orden de los mercedarios, tratar de hacerles justicia al 



enfatizar que fue la primera orden evangelizadora en 
llegar a las tierras del Antihuac, aunque ello haya sido 
en forma individual, lo cual no le reata importancia, la 
(undaci6n de su convento y la belleza estilística del 
mismo, la desafortunada deotrucci6n de la mayor parte del 
monasterio y el destino del claustro. Al mismo tiempo, 
pretendo abordar con sencillez. la manera en que el culto 
a María l leg6 al pueblo mexicano para quedarse en las 
costumbres y trad1ciones, reflejado ello en una de las 
manifeetacionca artísticag barrocas más hermosas, desde 
mi punto de vista. 

El trabajo de investigación para llevar a cabo esta· 
tesis dio inicio con la búsqueda de bibliografía 
relacionada cor1 el tema, actividad nada fácil debido 
principalmnnte a la falta de documentos que lo abordaran 
específicamente. Por ello, la investigación procedió en 
primera instancia a ubicar tesis anteriores que 
permitier,.n abrir el panorama bibliográfico. Sólo se 
encontró un trabajo: B'•t:ud.10 d"'1 doa cl•u•Croa barroco•: 
San Franc111co y .la Herced de .la CJ.udad de NéxJ.co, por 
El izabeth Fuentes Rojas, UNAM, Facultad de Filoaofia y 
Letran, 1974. 

La revisión de este estudio condujo a fuenteo en 
correspondencia directa con el tema, tales como la 
Crónica de .la ProvJ.ncia de .la Vi11icación de Nueacra 
Se/fora de .la Merced (Redención de Caucivo11} de .la Nueva 
España. encrita por fray Francisco de Pareja. M~xico. 

1882. 2v: Cr6nJ.ca de .la Merced de México, de fray 
Crintóbal de Aldana, 2•. Ed. facsimilar de la l.:>., 
México, Sociedad Bibliográfica Mexican,-.. 1929: y Ce.le•C• 
Rea.l PaCronaco de e.l Rea.l y Mi.li car Orden de Nue11Cra 
Señora de la Herced RedencJ6n de CautJvo• Cr.1•tJ•no•. 
trabajo realizado por fr.3y Mar1;,,no Ribera. Barc~lona. 

Pablo c.-.mpina, 1725. 

publ i caci6n de Una bib.lJ.ografia de 
José Gu.-.dalupe Victoria, 1'1. Ed., 

resultó de gran ayuda p."\r.:t l~ 

correspondicnt~. 

Por otro lado la 
Arce Novohi.spano de 
México, UNAM-IIE, 1995 
selección bibliogrtific~ 

Después de ubicar la b1bl1ogra!fa concernien~e al 
tema, se procedió~"' la loci\l1=.ac16n d~ l .. "\ mioma. Se 
acudió a diferentes b1blíot:.ec .. 'ls y arch1vo9. e-ntr,,.. ellos 
la bibliot:ecd y hemerot:ec~ del Archivo G~neral de la 
Nación y d~l Museo de Ant.ropología ~ Historia. Donde 
incluso al revisar lo!l rcg1nt.ro~ !lobrt ... mercedarios et! 
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ampliaron las íuentee, por cierto muy escasas. Por 
ejemplo. en la biblioteca del Museo de Antropología e 
Historia se localizó además un libro inédito sobre la 
orden mercedaria: Panal mLae1co o comprend1do de ia 
historia de 1os Re1igiosos Mercedarios. México, s/e, 
1706, de fray Agustín de Andrade. 

Se connultó también la Fototeca del INAH en la Ciudad 
de México a fin de obtener imtigenes de la iglesia y 
convento mercedarios en eate lugar, en la actualidad 
desaparecidos. La biblioteca del Instituto de 
Inveatigaciones Eatét icaa de la UNAM y la perteneciente 
al Instituto Mora fueron otros recintos consultados. 

Asimi::imo D<> procedió a la indagación bibliográfica 
df?ntro de la comunidad mercedaria. Loa religiosos del 
Templo de Belén en la Ciudad de México. donde actualmente 
ne venera la imagen de Nuestra Sefiora de la Merced, 
patron .. :t dr la íglenia y convento mercedario motivo dt!i! 
este entudio. amablemente proporcionaron bibliografía por 
dem5s útil. 

El an~liaia de fuentes se apegó a los siguientes 
indicadorea: 

a) Historiografía de la orden de la Merced en la Ciudad de 
México; · 

b) La orden de la Merced; 

e) El conjunto conventual 
México; 

mercedario en la Ciudad de 

d) El abandono y dentrucción del conjunto conventual; y 

e) El clc."\Ustro mercedario. 

Entudio denpués del cual se procedió a la comparación 
objetiv¿1 de las tesis pr1ncipales sobre el tema 
contenidas en c~~d,'l fuent.e. p\'l.ra proceder finalmente a la 
elaboración de oboervac1ones personales. La investigación 
se complementó con imtigenea obt.enidas directamente del 
claustro mercedario en la Ciudad de México, de las cuales 
se elaboró \Jn acercamiento iconográfico. 

Deneo agradecer a la doc~ora Alejandra Gon~ález Leyva 
su valiosa y amable dirección a lo largo del deearrollo 
de eota teAis. Asimismo manifiesto mi gratitud al doctor 
Gustavo Curiel. al maestro Rogelio Ruíz Gomar. a la 
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maestra María Elena Guerrero y a la Maestra Virginia 
Ávi la, por sus apreciables observaciones y comentarios 
sobre este trabajo. 

Gracias sobre todo a Dios, quien dirige mi destino. 
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X N T R o D u e e X 6 N 

La mayoría de loa historiadores sobre la Nueva España 
apuntan como pionera de la evangelización en estas 
tierras a la orden rcligioaa de los franciscanos, cuya 
labor fue reforzada con la llegada posterior de dominicos 
y agustinon. Sin embargo, a mi juicio, algunos de ellos 
ae olvidan de señalar la importancia que tuvo la 
actividad apostólica realizada por un fraile mercedario: 
Bartolomé de Olmedo, quien a trav~a de st1 deeempeno 
predicador a lo largo de la conquista armada 1

, habría de 
sentar las bases d~ la conquista espiritual. 

Habrá quien no9tenga la importancia de la 
evangel1zac16n en la acc16n conjunta de las órdenes 
mend1cant~n llegadas a la Nueva Enpafia a partir de 1524: 
ne pod1·5 obJ~tar que cualquier religioso pudo haber 
sent."ldio lan banca para la acción apostólica. No 
obst:.-1nte, d1!ícilmP.nt.e podría negarae el hc:ocho de que, 
aún cuando hilya sido un solo fraile. fueron los 
m~rccda.rios. repre!lentadoo en la person~~ del padre 
Olmedo, lon pr1meron en llegar a laa tierras del Anáhuac, 
y que cat.~ fraile hubo de d<"lr in1c10 con aua acciones 
religionas a la cvangeliz,-¡ción, en lo qu~ se llamaría la 
Nueva EnpaRa. Obra que oe reforzaría con el advenimiento 
en 1521 del tamb1~n mercedario fray Juan de las Varillas.· 

Lan razon~n por lan cualPR la llegada en comunidad de 
lon !ra1 l•"!S merceda.rion ne produce en !orr.ia tard!a. en 
compai-ación con otraR órd<""nes rel igios.3s, pudieron ser 
vori."ts y de di!crcnt.e índole. Probablemente se 
encuentren en lil r~lación ex1tit.ente ent..re !ray Bart.olomé 
de OlmPdo y Hernán Cort~n. quizá SP hallen ~n el seno de 
lJs rclacionc-9 entre lc-:in órdenes rel19iosas misma.a. tal 
vez l."'l Jer,"'lrquía y pol!t.1ca de la Iglesia, dE-cretadas 
desde el pap.,do, podrían expl lC<"lr t<~l est.cc,blecim1ent:o de 
la ord('n mercf:'l'da.r1a hasta 11n~s del 01glo XVI. Mejor 
aún, prob~bl~menLP la con1unc16n de todos estos factores 
ayude a ~xplicar el retraoo de la fundación mercedaria en 
cota ciud.:ld. 

Sea cu~l fue1·e el motivo de eat~ !und~ci6n 

mat.crialment~ tardía. en d1versan fuenten oe indica, 
después d~ largo peregr1nar y penon<'t.s vicinitudea por 
parte de los relig1onos mcrced.::"lr1os. el inicio de la 

' Yt<L lknul Diu .td C.utollo llnl<;'JJA-'~~IL.-~--*~211!:Yú-llA- 17" <d. Mt"''"'
PO<TUa. 1998. pp ~. 5'>. t.~. 68. 811. 111. 132 y IH. 
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construcción del Convento Grande de Nuestra Señora de la 
Merced en la Ciudad de México hacia el año de 1602 2 en el 
barrio eapañol de San Pablo, antes Zoquípan del México 
Tenochtitlán. Advocación implantada por fray Bartolomé 
de Olmedo durante la época de la Conquista, y que 
reforzaría la idea religiosa de María, Madre de Dios, 
como protectora de la sociedad novohispana. Tradición 
que habría de continuar hasta nuestros días. 

HISTORIOGRAFIA DE LA ORDEN DE LA MERCED 

EN LA CIUDAD DE M~XICO 

No obstante la producción historiográfica sobre la orden 
mercedaria en la Ciudad de México es precaria en general, 
a partir del siglo de la conquista se encuentra 
información útil oobre el tema. 

SIGLO XVI 

Bernal Díaz del Castillo (1568) 

Al abordar la historia de la conquista de la Nueva 
España~. Bernal O!az del Castillo menciona en su crónica, 
aunque probablemente ain tener conciencia de las 
dimensiones históricas de el lo n1 tenerlo en mente como 
objetivo, el trabajo apostólico del capellán acompañante 
de los participantes de tal empresa: fray Bartolomé de 
Olmedo. 

En un principio, por medio de alusiones, 
posteriormente señalado por los requerimientos miemos de 
la narrac16n, en la obra del cronista conquistador qu~d6 
asentado el desempeño de ea~e fraile mercedario por 
continuar y fortalecer, entr~ loa conquistadores, la 
tradición espiritual católica de la España de aquel 
cntoncen. Acción apostólica que de ~cuerdo al trabajo de 
Bern .. 'll. prob .. "bl~mente dC" forma paulat in.'1. se fue 
extendiendo entre los pu~blos a.ut.6ct.onos con loa: cualeo 

Fny Func1'-Co lk Pa.rr1a Cr{tn~:1-~·_JA.hQ.!:._U~J4.._c.k: _p¿.:_,,,~._~ __ t;k...J_...:_\IOQ'--~ª-.~~~tmN 
IB~!~J\IU.~~Q!Ldt_µ_h'~:..•_f.:U"fl\&. !'-frw.l'\:O (an-rh.aJ.a ~· comr1l.a...ta ror fra~ (hontSJQ Gómr:.i>. 
1ss!. r 214. ffr- Fray Cndóhal de Al<iana· CrQnKa_<kJ.¡__.\1'='«:Ñ. MC-ucn. 01hhofilo1. ''C''l.K•~. tQ~. '-T' 

Benul Diu del Castillo l>l'-CI!. rr 40-~t.<> 
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se tenía contacto. La narración bernaldina por tanto, no 
sólo aborda la empresa militar conquistadora. Como 
resultado del ªP"9º a la realidad de los hechos, Bernal 
también ab<'lrca la (orma y conatancia de cómo la semilla 
de la evang~lizaci6n se iba esparciendo entre los 
naturnlcn de cstaa tierras. 

En virtud de lo .. '1nt:er1or, la producción de Bernal ha 
sido fuente primaria para la mayoría de los hiatoriadores 
interesadoR ~n loa inicios del periodo novohispano y por 
ende, para la m~'lyorfa de loa escritores mencionados en 
esta !lemblanza.. Quiencri al abordar t?l tema sobre el 
conver1to grar1de de los mercedarios en la Ciudad de· 
México. no dendcñan la val iona información que el 
cron10La dr la conquiata ofrece. 

lnteorf:"!l,'l.nt~ <!n m<!ncion<lir de forma breve la historia 
de la publ lcac16n. Una vez concluida la obra hacia el 
año de 1560. ne df'."h16 h,-iber B<'l:Cildo copia en limpio para 
enviarl<'l a Eapafia. A principios del siglo XVII. 
fortu1L.amente fue encontr,"lda en la biblioteca del 
con~H~Jero de lndias don Lor~nzo Ramirez de Prado por el 
!raile m~rc~dur10 Alonso Remón, quien ae d10 a la tarea 
de prPpnrar la primera edición". Lo obvio a pensar sería 
que t~'"ll obra pudo hab<--rn,- a.Iterado c'l bcnef1cio de la 
orden aludida. No obAt.ant.e, el afortunado hallazgo del 
borrado1- de la crónica.... perr.i1t16 cotejarlo con la 
edición de ! ray Rf'_ .. món. s~ encontró ~ntonces, que las 
.. '1ltcrac1one9 y muti lacionea hechas al original se 
traducían en corrr.cciones ortcgrAficas "tendientes a 
hacer más pr~ciRa y correcta la ~xpreaión, pero sin 
afectar a lo subntanc1al d~l relato• 

La hiRCor1a de Aernnl D!a~ del Castillo, cuya 
importancia o<?- ve reflc--j .. "lda en l."lEJ múltiples ediciones 
que se hc"'lfl rf"'ali=:~""J.do desde nu puhl1caci6n en el siglo 
XVII, ha re-nul tado ser una obra esencial para el estudio 
de los pr1mcroo tiempos de la Nueva Espa~a, y en 
conr;ccuenc1~"l para acercarse al origen de la 
evangeli~aci6n en M~x1co. 

• !<km. lntmdU<C.0.. <k J~in R&mittt C. 1-X . 
• l!km-
• hkm.. VIII-XXIV. 
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SIGLO XVII 

Fray Francisco de Pareja (1688) 

No obstante el haber sido publicada por vez primera a 
Cines del siglo XIX, la crónica del padre Francisco de 
Pareja 7 (ue eacrita hacia el año de 1688. Aparentemente 
es el primer cronista mercedario novohispano del eiglo 
XVII del cual se tiene noticia.• Las razones que lo 
motivaron a eocribir fueron, según él mismo lo expresa,, 
el malcAtar que le produjo la (alta de crédito que se dio 
a la ord~n mercedaria como primera comunidad 
evang~lizadora; así como para enmendar con su~· 

afirmaciones. le"\ fc"tlaedad de algunos frailea y cronistas 
de RU tiem,po. respecto a la acción apoat61ica de loe 
mercedarios . Lo cual adcmáo, permite entrever en la 
actual1d."'ld, l.'.lo diferenciao exintentes entre las órdenes 
rel ig1onan de le"\ Nueva Eepaña en el siglo mencionado. 
Probablemente can ello en mente, y a fin de enfatizar la 
obra .3post:61 ic"' del (rai le Olmedo, el padre Pareja ae 
remite a la obra bcrnald1na. 

La crónic~ ne compor1e de don tomos, divididos en 
cuatro ~JeccionPe; l lam~'l.das eet.adoa por el autor. Cada 
estado sn subd•vidc a su vez en varios capltuloa. En el 
primer eatc:ido, ae habl .. 'l. aobre la acción evangelizadora 
realizada por el padre Bartolomé de Olmedo, as! como de 
... los favore!J que éste prestó <1 la Corona española•, 10 

desde au llegad," a la conqu1at.:J. en 1519 de la entonces 
M6xico Tcnocht:it:l5n y a lo largo de toda la empresa 
militar. En el oegundo ae <'l.borda el establecimiento 
m~rced<"lrio en la Ciud."\d de M6xico y la fundación del 
convento grande. La div1s16n de la Provincia de México 
de la de Guatemala ne trata en el tercer estado. 
f'in."llment.e, en f:"l cué\rto, ae informa sobre la re-forma 
gubcrnamcnt:al de la Provincia de México desde 1648 hasta 
1688. 

El valor hist:6rico de la crónica de Pareja reside no 
s6lo en el hecho de ocr la obra novoh18pa.na más antigua 
Eiobre la orden merced,1.ria d<:- la cual a~ tien~ noticia., 
adem,\s re!lC)c'l c1ert .. "t conc1enc1a acerc.:t. de la dimensión 

' rr-ay francl'KO ~ r.ar~JJI Qr~<..:!J 
1 l>d~ C'onutktar"\.C' q~ '-<'j!UO lo ~l.ado r<W Rn.·rn1 C.a.rri:•.u "' s.u ~t(_,,...,., _.rtnt~Q. ~I con'\Tnto 
fn('fCC'dano ~ufno un uX"""1to. rnohvo por rl cu.al no M:' ~Ita dncunrnUCtélin a.:"c-·n:.a. & iclkK. C.ahc rnc'flCtonar 
qut ntc autor no nw-nctofUI l.a fC"Cha dc-1 '"'OMUo. nt LI fucntr Je- dor-k ~tu .... o ul 1nfonnact0n. 
• Fr. rarc-Ja· ~J. rr :t-1 
••¡!km, 
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histórica. Manifentada dende la expooici6n misma de las 
razonen para llevar a cabo dicha obra. Por otro lado, 
dcRde tiempo atrás. antes de ser editada. la obra del 
padre Pareja ha sido útil para trabajos posteriores eobre 
la comunidad mercedaria, hecho que se percibe en las 
publ icaci enes que al respecto se conocen desde el siglo 
mencionado hasta nuestros días. 11 

SIGLO XVIII 

Fray Cristóbal de Aldana (1770) 

De la cr6nica de fray Cristóbal de Aldana, 12 probablemente 
editada deopuéa de 1770, con error~a de impresión y sin 
número de p5ig1nas, sólo se conoce un eJemplar. Si bien 
el propio Aldana menciona que su obra se compone de dos 
tomos. n:~ deflconocc el de!lt ino del segundo volumen o si 
éste en 1-e.-il1dad fue c-9cr1to. 11 

El tomo comprende dos libros: el primero sobre la 
historia dt"!l padre Olmedo; el 9cgundo, sobre loa sucesos 
de la Provincia haat~"l. el afio de 1684. De acuerdo a lo 
aeftnlndo por Aldana. ou 1n!ormac16n proviene de la 
cr6n1cn drl padre PareJa, entonces in~dita. No obstante. 
hace h1nt.ori<1 por flS: minmo d.:1do quP su trabajo refleja 
cierta labor investigadora 1nterpretat1va. al 
percib1rne el conocim1ento y empleo de la obra 
bernald1na, adem~A dr citar entre lfn~a~ a Cort~B-

F1-ay Aldant1 justifica ou trabajo ~n el prólogo de su 
ct-ónica ... para q'" no pereRcan del todo. unas noticias. q" 
devian fl~r inmortalco- así como p.'lr•"l d."lr •una relación 
Geog1·af1c~. y C!1ronalog1ca de las conv~n~oa. de este 
grande d~ ... M~x1co-. ª Már, aún. al ¡gual que el padre 
Pare)a. tr."ty /',.ld .. "lnti m.'1.n1!1est.'l denagrado por la falta de 
reconoc1m1•:"nto a la l~"\bor mercedaria en la persona del 
padre Olrnr:•do: •por mL'l~ q.. l.'\ ignoranci."l. o la envidia 
procure m1nor·~r ~u gloria o dcHluc1r su mer1to•. 1 ~ 

11 
Y_td ru'.\- Crnt<'l'oa1 """ Ald.an.a Pr_C11. 

l·r.ay l'r-Jr"' ~ºb"'', 1' RfJ1~H."-':"'J J('_~_~fc-Ti;:N.~put"C,'" J h1 "~'lot'.<1 L~¡a.at\ol.a...J.a _r~S!.do 
:\_\~l. Se' 11la. l"uMu.:.acKW'te:'\ Jd l ·~ntro Ofte1a.1 de- l·.'ltui.!~ ArnnK.UW:"r'\ Je ~·ulla. fQ~J 

h:a) Crt\oh~I d<- A&d.uu. ')r._!..·u 
ble-~. r:aUhu,. mtro..fixh'"''"'' al fac,irntl de 1 Q~ 
l1nd~o"-. Pu~lo¡:o 

" 11!1\kfTl. ,.·r 
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Apegado a loa objetivan por él planteados, Aldana 
proporciona más información sobre la actividad mercedaria 
en el Nuevo Mundo. Entre aue aportaciones se encuentra 
por ejemplo, el señalar la presencia de la Orden de la 
Merced en el segundo viaje de Colón; el esfuerzo del 
padre Olmedo por aprender la lengua •nagual e o 
mexicana• 1

"'; la semejanza de los ritos católicos con 
algunos pritct.icadoo por los naturales de estas tierras. 
tales como el bautismo, lil penitencia y la comunión; 
subraya incluno que durante la conquista militar ee llevó 
a cabo la conquista eapiritual, acción apostólica que 
influyó en gran medida para la conquista total: •augetase 
Cortez al dict.amt:-n d.;ol P. Olmedo [ ... ] cuidando al mismo 
tiempo de gan."lr, y disponer las voluntades. de aquellos 
Indion, para tenerlon favorables, en una empreza, q~ cada 
dia iba reconociendo maa ardua" 1

" 

La obra del padre Aldana ee enriquece con propuestas 
sobre la incógnita al por qué de la falta de 
establecimiento mercedario. Señala incluso que el padre 
Olmedo, con ayuda del fraile Varillan, trataron de erigir 
"Hermit .. "ls ~n d1veroos varrioe de la ciudad, para 
adminioLrar con mas facilidad a los Indice y hai 
tradicion, aunque confusa, q• fueron eataa pri1f!eras 
yglesias, l.c"l q'" oy ca Cathedrc".ll, la de Santiago en el 
gran Mercado de Tlatelulco la q• ay es San Hypolito, la 
de Sta. Cruz Nacat1tlan y la de la Sama. Trinidad, q 4 fue 
dediCc"'\da a S. Pedro"'u Lo cual pudiera aer factible de 
conoiderar~e que al morir fray Bartolomé de Olmedo hacia 
el año d" 1524, poco después de la ! legada de los doce 
franc1Rcanoo. el p~dre mercedario fue sepultado en 
Sant.1.:"\go. 19 Iglesia que no pudo haber aido conatru!da en 
menos de un año por loA frailea recientemente llegados a 
la Nuev~ España. 

El primer libro !inal1za con la indicación del 
beneplácito d~ los frailea Olmedo y Varillas a la llegada 
de 109 fx·anciscanoa para -q'" cosechasen las muchas 
mieses. q' se iban saoonando·'º y a quienes se puso al 
tanto de la lengua y actividades apostólicas. Motivo por 
el cual ne queja de Torquemada por negarles la gloria a 

f<km, 
l<l<:m 
1"<m. 
I' !lo.tarunn Cuc"--a"· fjt}~~~-.Ui....kkm.~JQ~. ~fé-uco. EdtetonrS Cn"·an1~ 1942. 1". 1 p 11~-I 16. 
Cf(. ~fa.runo ~tontmnu. ... La r"·~liz.actón,,_ ~ ~~~o\.~IPkLJ<..J.i_!:Q!N.\lt!Y-- t.-1~"-KO.. 

S;ah·at. 1974. r 233 
,.. hkm. 



los primeros frailes m~rcedarioa. Las vicisitudes para 
el establecimiento del convento grande de México 
abordadas en el segundo 1 ibro. Además de ofrecer 
lector la narración del origen de la imagen principal 

son 
al 

del 
templo: Nuestra Señora de la Merced. Información que 
parece retomar del padre Pareja. 

SIGLO XIX 

Pedro Gualdi (1841) 

Casi a mediados de niglo. antes del abandono y 
deatrucción del convento grande de la Merced. el 
litógrafo Pedro Guald1,n proporcionó interesantes datos 
sobre las iglenian y atrio que, aún en pie, formaban 
part.c del conJunto conventual. Producto de la 
invcstigac16n y observación personal, el autor hace 
re[ercncia a las etapc"\S constructivtlB del convll;!nto 
merced.-irio. Describe la iglesia. pr1m1t1va, que en esa 
act.u~'llidad era capilla de la. Tercera Orden, así como el 
templo pr1nclpal. sus port.adas y torre. Trabajo 
cnriqucc1do con una litografía del claustro, con el 
templo al fondo. tal y como se apreciaba en aquel tiempo. 

José Ma. Laíragua y Manuel Orozco y Berra (1856) 

Quince años deapuén de la prod~cción de Gualdi sobre el 
convento de la Merced en la Ciudad de México. José Ha. 
Lafragua y Manuel Orozco elaboraron un trabajo en el cual 
se incluye un ap~rtado sobre la •Merced•n. Aún cuando no 
fle trata d~ un cncrito ampl10. la. objetividad parece ser 
au cualidad. 

t~os a\Jtorcn com1en2an su entud10 lnterpretando a 
Bernal. para a.bord."\r la l leg."lda de la. orden mercedaria a 
este -nuevo mundo•: •Lo.A rel191oooa cal::,,dos de Nuestra 
Señor,'l de la Mt~rced. redención de cautivos. fueron los 
primeros re9ul~'lrcs que pasaron a Nueve"! E!lpañ .. '\•. 21 Hecho 
que le!J lle".tc"l a reflexionar oobre lc-i ('usencia de 
fundación de ln orden en 1524 y 1529, nin llegar a 

:i rn!ro Gu.ilJ1 ~f{"O\lITICJ1~~·rqv,t~cifl.~Q1. M<",1co. hum N C"hr-,.·anT. 1Q(i.h ( l !l.t I l. '-'P 
:: J<tt.i Ma.. Lafr.aru-a )" ~t.anuC'I (.ftuzco -Mn("c-~s- m la_!:"~4-~_.'1t_'-.~Q. ~tie-'-Ko. PonU.a, IQ~7 (la F.d:. 
111s61. rr 114.1 ;11 
" 1.!knJ.. r 17 4. 
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conclusión alguna. A continuación, de forma breve, y 
probablemente después de haber consultado la crónica de 
fray Aldana, pues la del padre Pareja aún no había sido 
publicada, oe narran las circunstancias bajo las cuales 
loe mercedarios lograron establecerse en la Ciudad de 
México. El artículo concluye con una descripción breve y 
sencilla de la para entonces aún existente iglesia 
primitiva en uso de la Tercera Orden, as! como la 
descripción del nuevo templo. 

Manuel Rivera Camban (1880) 

A fines del miRmo siglo, el ingeniero Manuel Rivera 
Cambas publica una amplia obra en tree tomos 24 sobre las 
mani!eatacioneo artíatici'IS, que a su juicio, haeta ese 
momento Re habían eJecutado en la Ciudad de México. 
Dentro de eota obra ec incluyó un artículo sobre el ya ex 
convento e iglenia de la Merced. 

Se tr .. "lta d~ una a!ntcais breve. pero especulativa, a 
través de la cual ae remonta la llegada de la orden 
mercedaria dende el principio de la conquista misma. La 
expon1ci6n in1c1a neñ."1.lando a los mercedarios como los 
primeros regulares en llegar a la Nueva España. para 
reflexionar dPspués sobre los dos momentos que tuvo la 
orden para c9tablecerse en la Ciudad de México: con 
Bartolom~ de Olmedo y en 1530 con la llegada de 11 
mcrccdarion junto a Cortés. Aborda aeimiamo. aunque sin 
profundizar al renp~cto, el ~em~ sobre la fundación de la 
orden hacia el año de 1218 por San Pedro Nolasco, y 
proporciona una br~ve ar.-mblanza nobre loo mercedarioo. 
En g-cneral, a lo largo de este trabajo, ae percibe el 
conocimiento de la obra de Bernal Oíaz del Castillo y del 
padre Pc.\rCJ<l: oi bien eo cierto qu~ proporciona nueva 
información, como el hecho de haberse incendiado el 
archivo dPl convento, y por tanto, h·:l.bers~ quedado sin 
"jun:tificacioneo y licencias reopect1vae• la dich~ orden 
en México. 

La informac16n ~mp~ro. reRult.<"l confusa. al 
confrontarse con lo expuento por frd}~ Manu~l HaridnO 
Ribera, quien comenta el 1ncend10 de alguno9 document.os 
en el archivo del convento mercedc"lr10 ~n A.r .. '1.gón, por lo 

:• f\.tanucl Rn'CTII Ca~,, -1:.,<on"-nlto i: IJ!k-".2 ~ l.a Mncr,r 
~·.i. f\.ft:-.t«J. ·~rnt.A dC' la Rr-fofTIV. l !'~O. T ti . rr 1t"o1-1b7 
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cual l .. '"l orden :i;,~ quedó sin bul<15 y lic•~nciil.s.:·. A pilrt.ir 
de el lo se pudiera pensar sobre la pos1bil ida<i d~ que 
Rivera C;imbcl!l hubi<.!'r.-1 l·~ldo al pcldre Rib~ra, .-1 quiinn 
d~hió haber int.r-rpret_ado de acuerdo a l .. 1s ci rcun~t rlnc1as 
ch~ "1qu0l mom,..nto. El t·.r~mplo y conv~nto ya hdbi..1n :i::;1c10 
dt~5tr·uido~: la~ fu,•nT es prlr.-1 e~tud1.-1r a ¡,, nrdron y ~u 

hi~t.orla, comn .r•n la actu.llidac1, errln PSC·1~as; 1.1 labor 
int f•rprr.•t_at iv.a por ron<tf•, nr~ ·~:-- •• t clf'!-·1 

f ,) .-~ i 1 • 

ror nt ro l .ldn, ~·· ha const..1t.."Jdo 1.1 .1u~Pnr:1.1 

dn··nmPnt.n::i. '.'"i<'lhr ~ 1 .:t ordr>n rn••rc~·dar1a .r•n 1.1 C1odad 
/;.u:--•f"-nt.-1a qu,. p.1r~CP s•~ t .1mt---i i ••n •-:-n 

J.,, pr·P'fllr' t .1 Pnt.onc• ... ~ 
í'•'d(_•cr• 
SPr \ .-l ; ~P rl·-·""t r·uyó 

.tr{-hlV;.> .-.n MPx1co, r-1 d•• Ar.1qón, .-n 

h.tb"' r .-.ucPd 1 dn- ..,.1 rlP!iil ~t. r"' r-n 1 o~ do!'l-
( l•·rn.l:; .trtvt•t ~o f"5t.lJd iosn:r. 

·•ml)u!' 1 U"J,"J r ··~-; :· 
:;1t1(---i:r;;., s~ria 

d,_. l y 

d~ 

<1n 

¡,, 

ni 
D.-. 

p•:.1r 
ror 

.:supu.,.st•-·, p.1r.1 }.1 '=')fdPn m..,,rcPrl~1r1a ni1:;rn.1. En Pl mP)0r d~ 

}1~.,:; c.,~:n::; h,\L•1 l.J dP rPcur f ir:;<" ,11 ~"Jrch1vc• •:c•rr•_~spnnrllf?-nt•! 

p n ta l V,.. t 1 e .t n 1) p a r .1 l l •! c1 a r a un a e o ne l u~ l ' ' n m .1 :> •J b .J P t_ i v .-1 • 

( 1 H tif.1) 

P.isadn pr1nc1ralrnPnf<" 
t~uJ~ c;•~f17,llP:-. 1.1ht••qc•n 
.1r1 1culn dPdi\.l•_io .1 

Pn (-;1Jald1 y .r-:-n <.!'l p.H1tt~ Par-roja, 

1nel11y•~ ~n su 1 i ben ~-~~-!.~:-_<.?_ ".¿ ~~ j_? un 
Iu~ fPll<Jl050S rn,~rceddr105.·' :lu 

tP],\t" c-0m1•"n:.a CPn un~J. cort.~1 r("~'2't'\d 

s11ru.,.:r.t.u11,._•nt•" tr-rnpl.1r1c--i d•' la ordPn .. 
flctr•r.tC1()fl dP lo~~ ~~UCf~~,. .. ~ VlVldO~ por 

.tnt<"":' dP loflr,,r ~~~t;1bl••cPrse ('.'n Mexico 
del l ,., et."" t Pt' .t .... r ,,.., d,... 1 ~' c:.1 .. "' • 

~obre .-_-..1 oriq,,..n 
SPqu ida pc'>r 1 a 

ta}p--;_ t'."l r 11osos 

por C~dul.1 fi<"al 

El •tutor •"n CU'"~' lón no ~ólo dt"'SCrthe la ~1tuación d"' 
l.t:>. ru1n.1!' d<-l h.t!:it.1 hacn poco eon)untc. •::-onvent.udl. 
A<l•'m.:ls r-scttbP ~c'lhre la r• .. ..,,,dif1carión dn lr1:<> r:-orr(~1tor"-!'-. 

~upct1or("?s dnl clau~tro. b.1~.-.do •:-n l.s:r:; 1n'.'>cr1f""2.f·n• .. .., f1lJ•• 
,-.:---.t.1bo1n .11 r..1:5 dPl Jh\\.•1m<"nt(• y qu•• d.1t_at-•.1n t!'" l·:i~ •tr'\'">:5 

l-¡ 1) y 1 ft'~º; .• 

=' 1 ,,., 'lanUC'I ''ª"ª"º R·~· \..-~~-~~1 _ratn-ww1h,, d<' ~I J.tc-.al l._,1il•tM 1 w,kn tk '-\K" ... tr» ~ora .Je- ta 
~·~...-4 .. R~~ ... ~-\k_C...:auti~,...,._co...:"'""'-~· l\.aru:1'wt.a. raN(• t amrc"". 1-:--:'. r 1.~< 
- · 1 u" (i<vtralC'I' ()t.JC'¡C'l'W\. ·-1.a 'tn..:-nf- en ''e'~' uqn. C'l""ª ''°''"ni.al.~ 1 \.te-, ...... \11,.nr.a. l'>"i:. n" 
176-11<4. fl.a. Id 11'>61 
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SIGLO XX 

La producción historiográfica en relación al tema 
comienza a extenderse desde loe inicios miemos del siglo 
pasado. Ello refleja el interés por develar otra parte 
más de la historia novohiepana, a través de una 
disciplina que recientemente comienza a construirse, y 
por tanto requiere de más investigación y 
especialización: la historia del arte novohiepano. 

Antonio G~rcía Cubas (1904) 

En su trabajo El libro de mis recuerdos, Antonio García 
Cubas incluye una breve sección dedicada a la orden de la 
Merced. 20 Obra que re[leja el uso tanto de la producción 
bernaldina, como de la crónica de Pareja. Se trata de 
una labor descriptiva, cuyo valor reside en recordar a 
los his~oriadores de este siglo la existencia de un 
convento e iglesia ya extintos, pero que requieren se lea 
haga historia. 

Fray Pedro Nolanco (1929) 

Hacia el ai\o 1929, [ray Pedro Nolasco realiza un amplio 
trabajo de investigación basado principalmente en el 
Archivo de Indiaa de Sevilla09

• Su labor empero, no sólo 
se cii\e a la inveatigación, refleja incluso un proceso de 
especulación crítico objetivo, a través del cual 
proporciona información acerca de la forma y 
circunstancias por las cuales atravesaron los religiosos 
en general. y particularmente la orden mercedaria. para 
lleg<tr a la recién establecida Nueva Eepai\a durant<!' el 
siglo XVI. ;,dem.'is de proponer respuestas factibles a la 
interrogante del por qué no se eet.ablecieron los frailea 
de la M~rced en México, una ve::. consumada la conquista 
armada. Corrobor~"l incluno la narración de Bernal D!a.:z 
del Caf'lt.lllo con lo!J documentos del padre Olmedo 
conncrvados en el Archivo de Indias. 

El padre 
experiment:ada.s 

No lasco 
por la 

narra t:ambién 
menc1onnda orden 

l "" 
p.'.'lra 

vici.situdea 
eat:ablecerse 

Antoruo Gard.a C'ut....s· -C<.'IC'l"Tftt<> ..X la ~·~ n1 E.l.Jj~~\JIC'!.i.k~. '1<"uco. CokcctOC'I 
~teana en d 51¡ilo XlXw Ed11nn.al Parna.. 195-0w p JCM. JOS_ 
'" Yt<I- F<•>· Pcd<o Sola.s<:o r. ~I 
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en esta ciudad, 
finalmente logra 

desde el año de 
llevarlo a cabo. 

Elizabeth Fuentes Rojas (1974) 

1535 hasta 1593, cuando 

En eu tesis de licenciatura'º, Fuentes Rojas aborda el 
tema mercedario basado principalmente en el padre Pareja, 
en fray Cristóbal de Aldana, Rivera Cambas y García 
Cubas. Se trata de un estudio estilístico descriptivo 
sobre el claustro del convento grnnde. Trabajo 
enriquecido con observaciones personales y una breve 
semblanza sobre el origen de la orden en el siglo XIII; 
así como de su establecimiento en la Nueva España. 

Guillermo Tovar de Teresa (1992) 

Breve pero val ioao por su contenido, el trabajo de este 
historiador se concreta en ofrecer una semblanza sobre e1 
cotablecimiento del convento mercedario en la Ciudad de 
México." Producción a través de la cual señala como 
posible arquitecto de la iglesia y el convento en 
cuestión a Lázaro de Torrea; an! como mencionar a Blae de 
Santa Maria como el encargado de realizar el retablo 
mayor de la iglesia nuev ... "'l. Asimismo indica que hacia el 
año de lBGl comen::ó el saqueo de la biblioteca y la 
dcf1trucci6n de la iglesia del recinto, seguido por la 
quem.:'l de archivos. El trabajo ae enriquece con 
litograf!:ao y fotogrofiaa de la igle111a nueva y del 
claustro, acompañadao con brevea leyendas cuya 
información refleJa la revioión de loa trabajos de Rivera 
Cambas y Gua.ldi, así como la consulta del apt-irtado sobre 
el Convento de la Merced en la C1udad de México por José 
Marí~ García contenido en el Bolee1n de la Soc1edad 
Mex.icana de GeografLa y BacadLaC.ica, y que fue publicado 
en 1869. 
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Otros estudios 

Eetudioeos del arte,. entre loe cuales ee encuentra 
Franciaco de la Maza y Lauro E. Rosael" han elaborado 
breves reflexiones en lo concerniente al desaparecido 
convento mercedario. probablemente con la finalidad de 
invitar al historiador del arte en general a indagar,. 
interpretar y trabajar eobre nueva e propuestas que 
amplíen el conocimiento del tema. El cual a eu vez,. 
genere una mayor conciencia sobre el valor y conservación 
de loa monumentos artísticos novohispanoa. 

Aunque la hiRtoriografía sobre la orden de la Merced 
en México parece encasa. no por e 1 lo reeul ta 
inaigni f icc"lnte. Como ejemplo baste nombrar nuevamente 
como !uentco báoicaa y valionas laa crónicas de Bernal .. 
del pad1·e Parejil, fray Aldana y fray Nolasco. !Jo 
obntante, habr.._'"\ que considerar también el mérito de las 
producc1onea de loa eocritorea aquí mencionados. quienes 
al retomar las obran arriba citadas. han evitado que la 
historia. mercedariL'l caiga en el olvido. Lo anterior, 
aunado a la admiración e interéo que produce el observar 
loa vestigios del otrora convento grande de la Merced en 
la capital mexicana. condujeron a la elaboración de este 
esbozo. No sólo con la esperanza de proporcionar un 
accrcamif'!'nto más a la historia en cuestión; representa 
asimismo un llamado a realizar investigaciones !uturas. 
que ..:i.yuden e"! conntruir un conocimiento más objetivo y 
preciso sobre la orden mercedaria. 

" Yi<J Franci..-o de u M..ui· -El 010 d.- la •r:uJ• El ~ clausrm de la Mnc...r..., Mh.l!.'.2_nL~ll\IG. 
nüm. 7.\0. Méuco. 17 lk man-n de' 1%J, r Q 

l.auro F.. R•»!ICI: Wn1•~~>mTI11!>1...l:2l<>nHJn_\k_Mh1rn.Jl1>•<>na.J.k_s><l.>_....,.,_1k.J<>L~""-''~'rn..nl..Ü 
Q.~~t'.:._"\}\;Q. ~. fd. ~h-:uco. l·.JJtnn.al r.atfl&. 1 % l. rr 1 s,.a. nn 
Sol Ar~s: -u ~tt'fc~ el ,..te'fltlT de- Mi',Kct- n1 ~1c~_t'_m..1t . .CJ.1.m.ar.. nUm... ~70. Mt-:uc-o. IS de' fcbttfo 
de 1960. p. 12. 
C.arl~ FkwC" Manm y Lun FrancH.co V1lla.wi'kw -Rt1-t.autkk"'lltt de- la ~tN\.'.<'·<r rn ~lt~KQ.~{™R.. 

m.im.. 972 .. ~tt-uco. s de- """ ~~ ~ 1 % '""'!. r 8 



X. LA ORDEN DE LA MERCED 

l. ORIGEN MILITAR 

Según la tradición mercedaria la Real y militar orden de 
Nueatra Señora de la Merced, Redención de Cautivos fue 
creada por mandato mi'lric'"lno el 10 de agosto de 1218. Loe 
fundadore~ fueron aan Pedro Nolaaco, san Raymundo de 
Peñafort y el rey don Jaime I de Aragón. H El nombre 
inicial con el cual se favoreció a. la orden religiosa, 
refería la!l c1rcunst.ancias enpecf!icaa de su creación. 
Real, por haber a ido eAtablecida por el rey Jaime I de 
Aragón; Militar. debido a la congregaci6n de caballeros 
monjes; y de Nuestra Sc-ñoril de la Merced. porque bajo 
e!lt:a advocación Marí .. "l, m.,"l.dre de Dioa. ha.r!a la gracia o 
merced d~ an1stir a loA frailea en su actividad 
redentora.'' 

1 ... .:i c,,.rcmon1a de fundación ee celebró en la catedral 
de Barcelona, con la asistencia de prelados, ministros de 
la corte y el pueblo barcelonés en general. El rey Jaime 
I. conjuntam~nte con el obispo pontifical don Berenguer 
de P""'llou. revi st ir:- ron ""' san Pedro No lasco con el 
cncapul~-.r10 o m1l1tar togc:"· nobre la cual el rey colocó 
ou~ inn1gn1an y enc1m."l de ell .. '1.s la cruz blanca de la 
cated1-al. en me·mor1a de haber·ne instituido en ella la 
orden m~i-cedrtria. 1

.. El padre Andrade. quien escribe a 
principios del siglo XVIII, informa se •dio el hábito a 
treze compañ~roa m5n de entre los cuales dos eran 
aacerdot.eR y once laicon caball~ros·'~ 

Fiel a l«'l tradición católica. san Pedro Nolaeco hizo 
los tren vot.o:J d~ obediencia. pobrez~"l y castidad. as! 
como un cuarto vot.o df"! quedarue como rehf'-nes en ocasión 
de peligro de loo c~"lut.1voD. El r•.!jr .. J,,ime I, por au 
parte. dotó a l ·"' Merced pr1vat iva d~ redención en todo 
Arag6n. adc·m .. \o de lluEttrc"\l"la. con la calid.:"ld de militar. 1 ~ 
Según el p ... ,,dre Riber.'l.. en aquel entonces Re consideraba 
caballero m1l1t .. "\r a quien dcspué-s di? h .. .,berse lav ... "-do la 
cabeza y manoR, ne llevaba a l~ iglesia para limpiarle ~l 

" f r ~bruno R1hc-n <..T .. _C,~. rr 2-& 
("ff Fr At:U'\tin d~ Andr .. Jc Pa~l....I'WHK\.l_Q_s~~.tu,'°'1_!X_l.f.._'°'-'1'<'fJo1_~__tth~~..,_,._.ll'l('ll.~ 
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alma, y de rodillas reflexionaba sobre la grandeza de 
Dios como gu!a en los ejercicios militares, que como 
personas habían de entrar en las batallas y muerte en 
servicio de Dios. para defensa de la fe, as! como regirse 
rectamente y observar cuatro virt:udea: prudencia, 
justicia, fortaleza y t:emplanza. 1

• 

Aún cuando la orden ee compuso en loe or!genee por 
caballereo milit.aree principalmente, desde sus comienzos 
hubo clérigos, a fin de que éstos ejercitaran la vida 
contemplativ.a; los caballeros laicos por su parte, 
desempeñarían el oficio de colectar limosnas para l~ 

redención, y de aer neceaario, empuñar la espada contra· 
loa infieles.'"' Loo caballeros militares sirvieron a la 
orden por un niglo,' 0 para después cambiar de !arma total 
las inveat iduran por el hábito, y transformarse as! en 
monjes compl~tamente. 41 

Con el dencubrimiento del Nuevo Mundo la obra 
redentora de loo mercedarios habría de extenderse hacia 
este continente. En virtud de haber sido fundada la 
orden para la redención de cautivoe en manos de los 
infieles . .-s muy probable que la llegada de los frailes 
de la Merced a estas tierras haya obedecido. en primera 
instancia. al interés por la salvación de los naturales 
americ3noo. a quien posiblemente consideraban cautivos en 
tradiciones paganas contrarian a la fe católica. 

2. PRESENCIA MERCEDARIA EN LOS VIAJES DE COLON 

No obotante la falta de claridad interpretativa 
encontrada en lae fuentes consultadas," la probabilidad 
de que la orden mercedaria haya estado presente desde el 
primer viaje de Colón se hace patente. 

De acuerdo a lo investigado por fray Alfonso 
Morales 41

, en 18Bl el padre Civezza consultó el archivo 
municipal de Córdoba, a partir de lo cual aseguró haber 

u l«m.rr io.21 . 
.. H>1.~ 
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encontrado documentos donde se afirmaba la presencia de 
los mercedarios en América junto a Colón desde eu primer 
viaje. 44 A fin de corroborar la veracidad de lo expuesto 
por el padre Civezza, ír.:".:IY Morales ci_ta también al padre 
Bernal del Corral, quien señala al sacerdote Juan Infante 
como capellán de la primera expedición.•s Por otro lado, 
Pedro Mart.1r de J\ngler! .. "t, amigo de Colón y cronista por 
el rey Carlos I, en au obra Occeanea Decas, indica la 
exintencia d~ un si'lcerdote de la Merced en el Eiegundo 
viaje- del f.-imooo navegante."'-• Al respecto, el padre 
Gui l lf':"rmo V/izquez Núñez informa la exiotencia de varioA 
naccrdot.cfl en el segundo vii'ljc de Colón, de entre lc.i.n:· 
cu~lps uno era mercedario. Indica además el conocimiento 
de don nombren de lon clérigos acompañantes: fray 
Bernardo Buye y fray Jorge, y que ~ste altimo permaneció 
en lnd1ds hant.c'l 1495. El pc'ldrc Vázque::. informa que loe 
mercedArios tenían un fray Jorge en 1492 y que pudo ser 
éste uno de 109 acompañc,ntcs df'..'> Colón. aunque no hay 
precinión en t.al aneveraci6n. 4 ~ 

En cont.rc"lflt"i('" con la información anterior, el padre 
Morale~ cita al cron1~ta mrrc~dario P~dro de San Cecilia, 
amigo de frc"'l}' Jorge, de quien señala haber recibido a 
Colón en Pl convPnt.o de Córdoba, haberlo apoyado en sus 
planf:"s y haber hablado por él ante lil t·ein,,. •• Más aún, 
el padre Moraleo menciona al Dr. )tip6lito Sancho de 
Sopr."'\n is. qu 1 en oeña 1 a a (re" Y Jorge de Scv i 11 a como el 
fraile aludido.•~ Fray Pedro Nola11co por su parte indica, 
sin profundizar en el asunto, la exiatencia de evidencias 
que apuntan hac1a fray Juan de Solórzano como el fraile 
mercedario acompa~ant.c de Colón en au negundo viaje.~º 

Ren~1lta ir1t~reaante mencionar que. 
MoralcD, los mercedarion reconocen la 
rel igio::l:O de la orden como acomp.-..ñante 
pr1m~ra expedición de 1492. aunque 
confu9amer1t.e la hintoriil.~ 1 

aegan el padre 
ausencia de un 
de Colón en la 

lo demuestre 
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Haya sido fray Juan de Solórzano. fray Juan Infante o 
fray Jorge de Sevilla el misterioso acompañante de Colón 
en el primer o segundo viaje, lo cierto es que existe una 
fuerte posibilidad sobre la existencia de un fraile 
mercedario en América hacia el año de 1493, quien sólo 
pudo haber llegado en uno de los viajes de Colón. 

3. LA ORDEN MERCEDARIA EN EL NUEVO MUNDO 

Debido a la naturaleza fundacional misionera y redentora 
de los mercedarios, aa! como a laa exigencias del 
compromiao minional de la Iglesia y el requerimiento de 
los reyes católicos de la España del oiglo XV: Fernando e 
Isabel. la orden de la Merced llegó al Nuevo Mundo 
probablemente ante el reto de evangelizar un campo 
virgen, donde la existencia de pueblos que no conocían el 
ev;1ngel io de la religión católica requería de un 
apostolado. 

Según el primer documento sobre loa mercedarios en 
América de fecha 15 de julio de 1514, el cual trata de un 
repartimiento de indios y caciques "al monasterio de la 
Merced de la dicha Ciudad (Santo Domingo). para hacer el 
dicho monaotcr10 y obra de él~ se le depositaron 3 
nabor!c"l!J ... ,~:: h;icia el año de 1513 se construye el primer 
convento mercedario en América, bc"lne para la acción y 
expanA16n misionera y punto de partida para la 
evangeliz~ción en el Nuevo Mundo. De Santo Domingo 
p~"lrtirían los mercedarios como capellanes al lado de 
los conquiotttdorea. fundarían pueblos y doctrina.e# 
conotruir.í ... "ln convrntos. templos y utilizarían la mt.:1aica 
para atraer a los naturales y evangelizarlos en medio de 
~us prop1ao comunidades.~) 

Montoy.'l, en el manuscrito 2448 de la 
de Madrid, en el folio 372 se 
los rnercedarios que arribaron a la 
en los primeros años con el p~rmiso 

Según el padre 
Biblioteca Nacional 
encuentra el Acta de 
isla de Santo Domingo 
de sus superiores: 
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1. Fray Juan de las Varillas 

2. Fray Gonzalo de Pontavedra 

3. Fray Juan Zambra na. confesor del gobernador de Cuba 
Diego Velázqu~z. 

4. Fray Bartolomé de Olmedo 

S. Fray Juan Zambrana. religioso del mismo nombre que 
fue el confesor del gobernador Velázquez y quien pasó a 
Guatemala con el obispo Marroquín 

6. Fray Marceo Pérez Dardón 

7. Fray Martín ... 

8. Fray Ant:onio Bravo quien tomó el hábito en Santo 
Domingo y cambió BU nombre por el de Juan Infante. en 
honor del primer religioso mercedario que supuestamente 
pisó América con Colón'• 

De loa ocho misioneros cuatro vinieron a México: 

1. Fray Bartolomé de Olmedo 
Cortés) en el año de 1519 

(de Cuba a México junto a 

2. Fray Juan de las Varillas (de Cuba a México) en el afto 
de 1521 

3. Fray Gonzalo de Pontavedra (de Cuba a Máxico). tambián 
en el año de 1521 

4. Fray Mareos 
México) en el 

" l<km .• rr- 26-27 

Pérez Dardón 
ai'lo de 1537" 
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4. FRAY BARTOLOMÉ DE OLMEDO Y HERNÁN CORTÉS 

Fray Bartolomé de Olmedo n;-sció en 14 85 en el pueblo de 
Olmedo. cuyo nombre tomaría después como apellido. según 
la costumbre religiosa de aquel tiempo. Quizá fue 
educado bajo el espíritu del medievo. que a temprana edad 
lo llevó a tomar el h.~bito blanco de la orden de la 
Merced. No hay certeza oobre su educación. pero es 
probable que haya aniatido a la Universidad de Valladolid 
o Salamanca donde debió haber cursado estudios de 
teologí<"l . .,~ 

Conforme a lo inventigado por el padre Nolaeco, en el 
primer libro de Asientos de Pasajeros de Indias, folio 
438. con !echa 27 de mayo de 1516. fr.-.y Bartolomé de 
O~medo d~ la Orden de Nuestra Señora de la Merced pasó a 
laa India!l en l .. 'l n.-'lo de Francisco Rodríguez. Tenía 35 
anoss~ cuando llegó a Santo Domingo, de donde pasó a Cuba, 
par¡¡ p .. --.rt.ir t:i~mpc después hacia tierra firme en 
expedición dcacubr1dora como cape! l.i.n deo Hernán Cortée, 
de quien incluno ae convirtió en gran conReJero durante 
toda la ~mprcn~ conquintador~. 

HernAn Cort~s nAc16 Pn MedPllln de Extremadura. en el 
afio de 1'185. J\aintió a la Universidad de Salamanca para 
cstudi""lr derecho. lo cual abandonó después de dos años. 
De Salamc~nca part:. ió a Va.l ladol id. donde estuvo algunos 
meaes. Teníc"\ 19 años cuando p .. 'lrti6 dl Nuevo Mundo y 
llegó a Sant.o Domingo. ent.onc~a la E!lpañola. En 1511 
p .. 'l.rti6 e"\ Cuba con Diego Velflzquez en expedición 
conqu1otadora y colon1::adora. Ahí aprendió el modo de 
combc"'ltlr de lofl naturc"llca. Hacia el año de 1519 fue 
designado cap1t:""in de la tercera expedición hacia tierra 
firme. Tenía. 34 añon.~• 

Cortés y el padre Olmedo sal iPron del puerto de La 
Habana el 10 de !ebrero de 1519. para llegar poco después 
a la isl .. 'l. de Cozum~l en Mé-xico. Isla donde por pr1mt!!ra 
vez los n~turalen entraron en contacto con la doctrina de 
Jcsucrint.o. la vencr,.,c16n a la cruz y la ador .. "1cl6n a 
María, la madre de Dios. gracias "' la acción a.poetól.ica 
de loa expcd1c1on•1r1os en esa t:.ierr.."l: plantar una cru::. 
colocar un~"l lm .. "lgen de l~"l Virgen y h.'l.blar acerca de los 
anuntos de la fe católica. Prev10 e;' la aa.l1da hacia el 

r. Sa~I Monlo)-a Qr......C1~. r ~4 
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continente, Cortés encomendó imagen y cruz a los 
naturales para ser objeto de veneración'-• .. 

Partieron los españoles de Cozumel hacia Tabasco. a 
donde llegaron el 12 de marzo. Ahi comenzó formalmente 
el trabajo misionero del fraile mercedario. Celebró misa 
para los soldadoo antes: de entrar en batalla con loe 
nativos y deapuéo de haber salido victoriosos loa 
peninsulareo, ne pla.ntó una cruz y se puso una imagen de 
Nuestra Señora. Posteriormente dijo misa el padre 
Olmedo. Predicó a veinte mujeres aborígenes y las 
b<'1Utiz6; entre ellas a la famosa doña Marina, que tanto 
habría de anisLir a Cortés y al mismo fraile Olmedo como 
intérprete"º. 

El domingo de Rilmos, Cortés mandó a los naturaleB 
taba9qu~fio~ que con sus t1ijon y mujer~s adorasen la 
imagen de Nu,,,.!lt.ra Señora y },"J cruz, lo cual at~ hizo. Y 
r~vcr.Lidon el padre de la Merced y el clérigo Diaz. 
anduv1f•ron e-n procesión de Ramos y n:e di jo mi ea. Antes 
de partir, Cortés encomPnd6 ~ loo naturales de esas 
t.iei·rao vencr~r ambon elementon cr1nt1anoa.~ 1 

No ob!ltant.e la. inRl!=lt.Pncia d,.~ esta prc.'lctíca a lo 
largo de toda la cmpr·eaa conqu1stadora, probablemente 
fray Olmedo debió haberoe percatado de la dificultad que 
repreoencaba la convernión en la actitud religiosa de loa 
natural~~ puen. n~gún Dí~z del Castillo. el padre 
mercedar10 ni~mprc se mont.ró cauteloso y prudente en 
derrocar ídolon y adoratorios.~: 

De Ta.banco. Ion expedic1on."lrioa marcharon hacia 
Veracru~. Llegaron a cierran cercanas a San Juan de Ul~a 
el viern~n nanto d~ 1519. dond~ el rito rcl1g1oso llevado 
a cabo en Cozumel y Tab~nco oe repite: planear una cruz. 
levantar un altar y drpon1tar en ~l una imagen de Nuestra 
Señora. El domingo de P.'\acua celebró miaa cantada el 
padre Olm~do. Oían deapuéa, a la hora del Ave María. al 
tañ~rse una campana y 3rrodillar9e loa conquistadores 
dcl<"lnte de l .. " cruz p."lr ... 'l or,'lr el A.ve María. loo nat,.ira.les 
pregunta.ron sobre ,-,,qur.l laa acciones. Cortl!-s a.provech6 
aquello y pidió al padre Olmedo eneeftarles los asuntos de 
la fe c~tólica. Por medio de ·1engu4s• el fraile predicó 

"Unnall>i•rdt-l(~.nt1llo Qr..._CfJ.rJ' .Cl-lS_ 
"" btro' . rr. !l<>-60 
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y recomendó poner en los adoratorios, una cruz y la 
imagen de Maria para ver cuán bien les iba.~ 1 

En Tl.axcala, antes del arribo a la ciud."Jid m~xica, los 
espat\ol~s rl:!pit1f'?'ron el rito: lrvantar un altar con una 
cruz y la imaqen dP Mar1a. El padr~ Olm~do ofició misa y 
bautizó a cinco indiqena~ cacicas.~• 

Cortés, frrty Olmedo y lo5 d~mAs ,,.5paf'tolP!" entraron a 
Tenochtitl..1n, c.1p1t.al r.h~l munrlo a;:tc-r.a, hoy C1ud.-lri de 
M/:!xico, ':'l 13 d(! ncv1emhr~ dr- JSJQ . .Sitin r.inndP ~l fraile 
morc~d~rio SP opon~ ~¡ oxdlt~do APnt1m1nnto rnliQ1oso de 
Cort.es, qui,....r1 qu'!'rlct c-on~trt1ir .1111 tJn t..-.mpl<.;•··. 

º'" cJCurr·ctn •• 1 t.<,~t1mnnio d~ ~~rnal Di.1~ dP] r.=t:'ittllo. 
P~ posible apr:-PClélr qu..- Pn cad .. "11 una dP 5us .1cc1on~s, 

Cort~s manif(_ .. st.1ha un profundo frorvor rc-l.1q1oso. Quiz/i 
por ("}lo J-tobPrt P1c.1rd (tp1n~ qur- la h1stor1 .. -. d"' lit 
ev.1nqP) i::;,]c16n <"fl M•~x1c0 no pu~dP ""stud1ar5P 51n d<1r el 
d«:>b1do realc,-.. a la~ preocupaciones rf•liq1o~as c1,,.l mismo 
Cort ~~. qu inn pe~<r> a ~~u~ f l.lf'lU~~a.s '?.Sf .1tian •• f:'"n P ~ 
h\·1nd.un~nt,.- .. -,rr.llQadcJs l.-ls r··:"lnv1r:c!on .. ~~ i:-r-1st1.1nñ!"" : ¡- s1 
blPn el conqu1.st.1dc~r r·~r·.1ha con pr~cipit .. 1c1ón, .sin ml'.1tr-rlo 
y ~in Qu.1rd.1r lr1 dr.-bid."l <"tradrtctl'Jn, fray Hr1rtc•l0m~ dt.• 
Olm~~cto f•~tilhd il Sll latto r'itr.1 t~mplar Sll CPlO y PnCdU:::~rle 

al or·dc-n y la prud"'nc1<1.•' 

í'or StJ part,..., fray nartolomf'..• rin Olm~do no tu'~ un 
sifT!.plP capel lttn dr- tropa, ,.,.nt r..,. !>us acf iv1d,1dP~ ~,., dPb~ 

mr.-nctonclr·: , ... 1 cnnf1•5,1r y drc1r rn1!'.1 pc"lra lo~ ·~:5p .. 1r"\ol~:""J; 
h.Jber ~;1do uno d~ 10s m."ts podPro~o:s a.ux1l1.:1r~"" dr- . 1 ~0rt ... s 
<!n su ~Xp("di,-1on conqu1~t.a.dor.1, med1.1ntP la pal~1hr~ 

p<:!rSUd!;lVd; h .. 1LH.--r 51(1•.) (}tan cc.,nc1l1ador y erni~.ir1·~ par.1 
Qan.1r ad, .. ptos c-ntrP lo~ 5«.>ld.'\dns dP P.'1nf1lo dP tL1rv .. "t.-...z, 
cu.'lndo ~st~ tit:o!i.t~mbar1:--ó Pn v.-...r.1c1u::: con la rn1s1ón df:? 
<lprPhPnder a CortPs y dnspo¡~rlo dnl manda dp la 
f?-Xp.-.d1ciC,n; y pr1nc1palrn.-ntP, f'l h.c:¡h,·r !ra!.-i•10 df'"' 
l n s t. r:· u 1 r a. l os n .1 f_ u r: a l P s ..,. n l o~ .i ~un t c1 !::. ( t"' l a r •• l l '-l J L.., n y 
df!' la ft.:-a c.1tól1c."l p.1rd que Jdorar.1n l.1 r·rt1;:. y 
r~v~ren~iardn J.t lmda~n d .... lrl V1r~ .... n Ma~l~. Ar-r10nr~ 1UP 
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La historia de los primeros tiempos de la 
evangelización en México estaría incompleta de omitirse 
la llegada a México y el trabajo apostólico del también 
mercedario fray Juan de las Varillas. 

Con el regreso a Cuba de los soldados de NarvAez que 
no quisieron seguir a Cortés, seguramente llegaron las 
noticias del buen estado en que iba la conquinta, lo cual 
alentó a otros soldados y a loa religiosos miamos. 

El mercedario Juan de las Varillas, que a la oaz6n se 
hallc"lbil en Cuba, se embarcó hacia tierra firme junto a 
Gonzalo de Pont:avedra. Llegaron a San Juan de Ulúa en 
Veracruz por octubre de 1521. Fray Pontavedra, sin 
embargo. enfermó en el Cilmino y murió al llegar. 1• Fray 
VarillAn rn connrcuencia recorrió solo la ruta evangélica 
de fray Bart.oloml'~. a cuy." labor hpoat.ólica ne unió al 
11 ega r ,"') l l\ rt;"c 1 ent. ~ment. e fundada Nueva España. 69 El 
pc'l;dre V."\rill."ln traba.j6 en la Cc"lpital de esta ciudad de 
1 5 .2 1 c""l l 5 2 3 . lO 

Al nalir el padre Olmedo en expedición a Oaxaca junto 
a Pedro de Alvar~do. enc~rg6 al padre Varillas el cuidado 
del hoopital y los actos religiones de la nueva comunidad 
novoh1spana. 71 Tiempo deopués el padre Juan de lae 
Varillas fue com1n1on("'ldo por Cortés para acompañar al· 
capitán Luin Mar!n a pacificar la provincia de Chiapas. y 
para que tuvieAen los soldadoa un director espiritual que 
leo adminiotrase misa y sacramenten; ae! como para 
convertir a lon naturales a la !e católica y los 
bautizase cuando entuvieaen reducidos.~2 

i=r C'n~tóhal de A Ida.na Qv......!:.!t~ '-''P 
r. Sarr&KI Montnya <.~~-CU • r .'.\Q. 
CJJ. Fhr.a~1h Fltt'nt('' R (.lr~Clt. r 2-4 
l<kro 11 Segun ít. CrntoNI ck A~rui r .. T .. Cn. 1.:r. al ftruh.t.ar 1.a ~upa dt ~ conquHt.a fray Obn~do ..nlo rtdKl • 

Cort~'.\ uno d(' 'º" i:n.flilk--4 ralx-10' rara t.~aul ()Nu,.o uno~ ~la l.11 ~-unJ..a mau.t del s.1~1o XVIII K 
~norn.aruh.11 ll'"r1ul ,kt ~brquc-~. J(""11lk w- ('d1f~-.l un.a 11:~u ~º" rl 11rulo de la Cunciqw..tón die NUC"Stra 
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curO )" ahfn('nti'i a lo~ rnfrmWtt. '" ~ dm .11 la ur~a ..k c.atl"qUtr..U ,.. t't.autu•r Pulhahknrn.t~ "' llos.rrtat deo 
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S. ESTABLECIMIENTO DE LOS MERCEDARIOS 

EN LA CIUDAD DE MEXICO 

No obstante haber sido mercedario fray Bartolomé de 
Olmedo; haber iniciado la evangelización en tierras del 
Anáhuac con sus acciones apostólicas y haber sido 
asistido por [ray Juan de las Varillas, hecho que por sí 
mismo implicaba ya la presencia comunitaria mercedaria, 
el establecimiento de la orden se produjo en forma 
oficial relativamente tardía, en comparación con las 
órdenes religiosas de franciacanon. dominicos y agustinos 
establecidos en los prime roa doce años del periodo 
novohiapano. Existen varias razonen para explicar la 
falta de fundación mercedaria una vez concluida la 
conquista armada. 

La primera causa que podría explicar este fen6meno 
puede C""ncontraroe dent.ro de la relación existente entre 
el padre Olmedo y Hernán Cortés. Oscuro resulta el hecho 
de que habiendo acompaftado fray Bartolomé a Cortés 
dtJrante toda la conquiata armada, el capitán eapafiol haya 
pedido a la Corona eapañola religiosos franciscanos en 
vez de m~rcPd<'"lrios:, para continuar la acción apost6lica· 
iniciada por el padre Olmedo aún antes del 
e~tablcc1miento de ld Nueva Enpafla. 

Scg\Ín !ray Pedro Nolasco probablement'? el motivo de 
tal ool1citud obedezca a las declaraciones hechas por el 
padre Olmedo. t.cAt.1go de la Noche Trist.e, en relación a 
la acusación hPcha cont.ra Cortés por sus rivales. de la 
poca diligencia para aalvar en la retirada el tesoro real 
que había acumulado. conocido como el tesoro de Moctezuma 
"que vide t._odaa l~-in jo}"'c:"'lB. rodelas e plumajes e collares 
e otras (piezas) de diversaa maneran [ ... ] E vida como 
[Cortés) entregó a un c;1c1que de la Provincia de 
Guasucingo e a ciertos indios suyoo mucha cantidad de oro 
e )Oyas para que lo saca.nen e salvasen[ ... ] E que e~ 

hal 16 presente al tiempo que los indios dieran el dicho 
combate a la sal ida de la ciudad [de México) en las 
cal:adaa e puentes. e vide como loo indios mataron muchos 
eapañolea e cab3llog e naboría, e tomaron todo el oro qu~ 
iba en la dicha yegua, la cual mataron. e tomaron 



asimismo 
la dicha 

todas las 
ciud~'1.d"'"J 

otras joyas de oro que ee sacaron de 

Ea de suponerse esta declaración no ayudaría en mucho 
a contrarreatar laa acusaciones contra Cortés~ Por lo 
que podría inferirse la existencia de ciertas diferencias 
entre Cortés y el padre Olmedo que pudieron haberse 
generado por la disimilitud de caract.eres. y en 
conoccuencia por la !alta de acuerdo sobre la actuación a 
lo largo de la empreoa conquiatadora. ya fuera armada o 
espiritual. Bant.e citar que mientras Cortés se 
mani[ostaba annioso por imponer la religión católica. ~1 

!raile mf~rcedario oc montr6 ai~mpre cauteloso ante la· 
premura dr h."lcerlo . .,, 

Fr~y Nolanco ofrece una segunda propueata a la falta 
de fundación mercedaria. Argumenta que una vez 
conq111nt.-id."l la. capital c"lzt.ec~"l. fray Bartolomé no tuvo 
tiempo uuf iciente para ello puea !ue •invitado a salir en 
compafií.:t de algunofl capitanea de Cortés que fueron a 
pacif1c."'lr Clf_.,.rt.an prov1nci•1n del imperio mejicano·".,, La 
•invitación" hecha nl fraile mercedario ocurrió 
aprox1m~damer1tP l1acia ~l afio de 1523, dcnpu~n de la 
llegada de lon primeros tren [ranciocanos. Obvio resulta 
pennar en el deAPO de don Hernán por alejar al padre de 
la Mrrcf?"d de la act1v1dad evc'1.ngel1Zc:"'ldora en la capital 
novoh1!lpan.:\. Deseo que t.a.mb1'5-n pudiera explicc:,rae a la 
lu::: de 1.-. h.-.bilidad polftic<> man1f">stada por el 
conquist..ildor d~ le:"\ grc:'ln Tenochtitl:in, aegún puedt! 
deduc1rnc a lo largo de la nc:"lrraci6n berna.ldina. y por 
las Cartaa de RelacJ6n del rninmo Cort.éa. 

Conocedor dP la importancia de la obra apostólica del 
padre Olmedo. Cortés probablemente visualizó la 
obntrucci6n que la !:gura de fray Olmedo representarla en 
el futuro polit-1co ya v1slumbr<"do en la recientemente
fundada Nueva Eopafta. Quizá el conqu1atador espa~ol 

dencaba impedir la disputa inmediata por el poder t?ntre 
Iglen1~"1 y Corona, con!l1ct.o c-xistente en la Europa de 
aquel cntoncen. El propio Cortés así parecia 
manifc::;t,"lrlo en au cu~-..rt.'\ C'.:."l.rt .. 'l de relación a la Corona 
enpafiola en octubre de 1524: 

Fr. rnJro Nnl.uco ~....._CJt. r 1 ~ 
lktlu1 [)~z Jd Cai.11110 L<"C:.._Ctl. 
Fr. Pedro Nol.a"'°: t.">r..!:11. p. 11'>. 
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•porque habiendo obispos y otros prelados no dejarían 
de seguir la costumbre que, por nuestros pecados, hoy 
tienen, en disponer de los bienes de la iglesia, que es 
gastarlos en pompas y en otros vicioo, en dejar 
mayorazgos a sus hijoo o parientes, y aun sería otro 
mayor mal que, como los naturales deataa partes tenían en 
sus tiempos pcraonaa rel igioeas que entendían en sus 
ritos y ceremonias, y t'!stoe eran tan recogidos, así en 
honestidad como en cttet.idad, que si alguna cosa fuera 
desto a alguno se le sentía era punido en pena de muerte. 
E si .:igora viesen las coaaa de la iglesia y servicio de 
Dios en poder de canónigoo o otras dignidades. y supiesen 
que aqu~llon eran miniatroa de Dios, y loa viesen usar d~· 
loa vicios y profanidades que agora en nuestros tiempos 
en eaon reinan usan. sería menospreciar nuestra fe y 
tenerla por cosa de burla: y eer!a de tan gran daño, que 
no creo aprovecharla ninguna otr~ predicación que se les 
hicicnc[ ... ] asim1nmo vuestra majestad debe ouplicar a su 
Santidad que conceda nu poder y sean sus subdelegados en 
estas parten las dos persona a principales de religiosos 
que a estan partes vinier~. uno de la Orden de San 
Francisco y otro de la Orden de Santo Domingo. loo cuales 
tPngan Ion m5a largos poderes que vuestra majestad 
pudiera•~,. 

ni mencionar 
detenía la 

Al no aol icitar fraileo mercedarios, 
siquiera la presencia de el loe, Cortés 
fundación de la orden que podría exigir 
priviligiado dentro del nuevo dominio español. 

un lugar 

Habr5 de cons1derarne también la fecha del 
requerimiento de francincanos al monarca español, 
posterior a la llegada de loa Doce, lo cual ain duda pudo 
haber contribuido a la consideración política de Cortés, 
quien al conocer todos los permisos traídos por el grupo 
de franc1acanoa, reconoció en ellos el poder político 
eclesiástico y civil. 

,. ll~n CO<tés: "Cuarta cana « rc:lacK>n- .., ~....!k..tt..l,t~>Q!uk_~~.,lt~tó.Ko. Mohico. 
Espua~lrc. 1Qfl9. p. 226. 
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6. DIFERENCIAS ENTRE LAS ÓRDENES RELIGIOSAS MENDICANTES 

La !alta de establecimiento de la orden mercedaria al dar 
inicio el periodo novohispano también puede explicarse 
dentro del contexto de las di !erencias existentes entre 
las órdenes regulares del siglo XVI. Hacia tal centuria 
la orden mercedaria c."'lún no había sido considerada como 
orden mendicante. Lo cual fue concedido hacia el siglo 
XVIII por el papa Bencd1ct.o XIII" 11724 a 1730). 

Por otro lado, a diferencia de la orden franciscana y 
dominica. constituida.a mendiCc:"lnt~a hc."lcia el año de 121P .. 
la comunidad mc-rced .. 'lria fue crf?'ada en el mismo año como 
orden mil it.::ar. Si bien desde un principio participaron 
t~nto monjr.n como caballerea laicoa.~• 

A la fcct1a del d~ncubr1m1ento del Nuevo Mundo la 
orden mcrcedar1~ contaba en Eapafla con una cantidad 
aproxim.Llda de 600 frailf:!'s 79 mientras franciscanos y 
dominico9 neguramente reunían más religiosos, como lo 
demuestra la llegada de numerosos frailee de estas 
6rdenca religiosas a la Nueva Eapafia. 

S1 bi<-n l<"l l lcgad .. °' a América d~ los primeros 
religioflo!J merced~'lrio!l obed{_ .. cfa a la existencia del Real 
Patronc1t.o eupañol concedido por bul.3 papal de 1492. la 
llegada de lon doce franciacanon a estas tierras en mayo 
de 1524, contaba además con la licencia del papa León X.ºº 
Al renpecto, el padre ~uevan inrlica que se trataba de la 
primera corpor<"'ción ccle!liántic.:i que hubo en el Anáhuac 
enviada exprcoam~nte por la Sede Romana. con intenciones 
de at-raigar y prop~-igc'lrs~.• 1 

ConformP ~ lo expt1e~to por el padre Aldana. al 
1 legar lo9 pr1m<•ros doc~ !ranciAcanos a M~xico. fray 
Bartolom6 de Olmedo de~pu~s d~ informarles sobre las 
primeras ~ctiv1dadcs evangel1~adoras. les entregó las 
iglcsiaa primitivas que había er191do. an! como los 
padrones de ba.ut.1=:ados. y se sometió a la obediencia de 
fray Martín de Valencia_•; 

--------------·---
Fr ~bnano R1hc:ra · Qr~~~H . r 9 ; Cfr fr Asu'ltin J.t A~· ~-Cn. Car IV 
l<krri • L,..;__c~l! 
Fr. Alf°""' Moral« Qr .. Ct!. r. l'~. 
R. Rtcud: Qi> ... ~:11. r 8~. 
r. Man.ano C~-.a.10 Qr~ .• f' 16) 
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Ante tal situación, surgen algunas reflexiones. En 
primer lugar, fray Bartolomé de Olmedo, como buen 
religioso y experimentado apóstol en estas extensas 
tierras, debió haber reconocido en los Doce una valiosa 
ayuda para continuar con l.a obra evangelizadora por él 
iniciada. Si conaider6 o no loa problemas que ello 
desencadenaría, fue un riesgo necesario pues la conquista 
espiritual requería de gran labor y por ende, de mayor 
número de religiosos. 

En aegunda instancia. sin duda fray Martín de 
Valencia mostró a su llegada las licencias reales y 
papales respectivas, por lo que fray Olmedo tuvo que 
mostrar cierta prudencia ante el número de frailes y de 
permiaos correapondientea.•' 

Finalmente, si toda la comunidad religiosa de! aquel 
entonces, como en el tiempo presente, estaba sujeta a las 
ordenanz"" p,~palea, el padre Olmedo probablemente haya 
visto en la per9ona del padre Valencia una superioridad 
eclesiástica concedida por bula papal, y no un contrario 
para deaempcfiar la actividad apont61ica. 

Con la llegada de loa doce franciscanos al Nuevo 
Mundo daba inicio una nueva et~pa de 13 evangelización en 
México. Debido a la presencia de más religiosos la labor 
apostólica iniciada por fray Olmedo y apoyada por fray 
Varillas antes del arribo de loe franciscanos, ee 
desplegó geogrt;f icamente y se estableció de forma 
metódica. Prueba de ello fue la primera junta 
ecl~siSotica llevada a cabo en 1524, con la aeiAtencia de 
loa doce !ranciacanoa y de sacerdotes eecularee'' para 
formular decisiones acerca de la administración de loa 
aacramentoa. en part1cul<"lr el bau~inmo y la penitencia. 
El gran au!:'ente fue precisamente fray Bartolomé de 
Olmedo, q1Jien Bupuentamente ne encontraba en el sur.•~ 

Una reunión 
pero ¿Por qué 

ecleai~otica ~ra a 
real 1 =:arla sin la 

todaA luces necesaria, 
presencia del primer 

.. r. !\.I CUC'1la!i Op C-11. r lh~ -A&n,h ,Je- la Nü ~ l.rOn X -.4/a.rH Fr/1cn- rara 1.~ f'"&'.1TN rt.a~n )' & 
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Oiaz. "'brcCK ~fr-lgai~o. Ju.an Ruir de- G~"·ara. otro & arrlltdo V1ll.a~an :- d hadnlloM Man1n 
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apóstol en América? Aunque las fuentes no dan cuen~a de 
ello. las circunstancias conducen a interpretar e1 hecho 
como un asunto de matices políticos. 

Según el padre Cuevas. quien escribe sobre el asunto 
baoado en fray Jerónimo de Mendieta,•~ al tiempo de 
llevarse a cabo la primer junta eclesiástica en la Nueva 
España. fray Bartolomé de Olmedo se encontraba 
acompañando a Pedro de Alvarado en la conquista del sur. 
No obstante, parece ser, el mercedario ya se encontraba 
de regrf!so en la capital de la Nueva España, pues según 
fr.~y J\ldana el padre Olmedo había recibido a los doce 
franciaci'lnoa, a quienes incluso puso al tanto de lae 
actividade~ apoRtólicas y asimismo ee sometió a la 
obediencia de fray Valencia. La ausencia del padre 
Olmedo resulta enigmática. 

Por otro lado. existe incertidumbre sobre la 
anistencia a dicha junta ecleaiAetica del también 
mercedario Juan de laa Varillaa,• 7 quien tiempo después 
aería enviado a pacificar y evangelizar Chiapas. 

Nad<"l ne sabe Robre alguna ratificación de cargos o 
asignación de territorio a evangelizar para los dos 
mercedarios, ni sobre alguna manifestación de desacuerdo 
por parte del padre Olmedo hacia las resoluciones tomadas 
en dicha junt<"I. Motivo por el cual no me aventuro a 
elaborar i'l.Íirmaci6n alguna. salvo la posibilidad de un 
desconocido interéa por no permitir la primacía del 
asentamiento mercedario. 

Es hast.~ principios del siglo XVIII cuando el padre 
Aldana manifiesta cierto descontento al quejarse del 
padre Torquemada por haber omitido en su hietoria al 
[railc Jua.n de las V.:'llrillaa; así como omitir la orden 
mercedaria del padre Olmedo y negar la gloria de '""haver 
sido ellos los q" 1natruyeron a loe XII primeros 
Rclig1onos Franciscanos. ('"n la lengua deeta tierra ( ... ] 
Finalmente. lec:"\nsc con re!lexion el Cap. XIII y los 
siguient<:"s del Lib. XV de la I I I parte de la Monarchilll 
Indiana y Re vera quanto le questa a su autor. negar a la 
Merced lc'l. alo1·ia de haver sido ous hijos. no solo loe 
prime roo q"- anunciaron el Evangelio en este nuevo mundo 

r. ~tan.ano Cur"'·a'· L.~.....ci; 
Fr. Cnstóbol ~ AIJ.tna Qp...QJ .... 'p. 
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sino tambien 
principal de 

los primeros Cathedraticos. de 
la conversion deetas gentes"'" 

lengua. vasa 

Para puntualizar esta breve reflexión habría de 
considerarse lo expuesto por Ricard sobre la ideología de 
los franciscanos llegados a América hacia el siglo XVI 
"no oólo eligieron como fuente de inspiración la labor de 
loa apóstoles. sino que vieron en ella el prototipo de su 
propio apostolado. Por ello. la primera misión 
franciscana de 1524 y la segunda de 1526 estaban formadas 
por doce frailee. llamados loa Doce Apóstoles"'•• 

Todo lo anterior apunta hacia una sola consideración: 
la llegada d~ loa doce franciscanos representaba una 
mioión rcl igioaa arr.pl ic1ment:e pensada; en la cual 
intervinieron ~anta autoridades eclesiásticas como 
civilc9. con el ob)eto de implantar una Iglesia americana 
quizá a l .. '"\ Justa medida de aua necesidades y deseos. 
Mocionco que probablemente in[luyeron en la poaterior 
faltad~ dispo!lición de autoridades religiosas y 
virreini\l<.>s pt•r·'"l permitir el entablecimient.o de loa once 
mercedariog ll~gadoo con Cort~o a su regreso de Castilla. 

Sc-gún el padre Mont.oya los once mercedarios:. quienes 
originalmente cr<"ln doce pero uno falleció en el viaje, 
deseaban establece-roe en la capital de la Nueva España, 
fundar conventos y construir templos a fin de convertirse 
en el cent.ro de aus actividades misioneras. No obstante 
encontrt"\ron opos1ci6n por parte del provisor episcopal 
don Antonio López. canónigo de la catedral de México, 
qtJ1cn en 1533 les prohibió establecerse en la ciudad.'º 

7. EL PEREGRINAR MERCEDARIO EN LA CIUDAD DE HEXICO 

A lo largo de 60 años la comunidad mercedaria realizó 
repetidos intentos enfocados a la obtención d~ licencias 
civiles y eclesiásticas p~ra fundar monasterio ~n México, 
pero siempre enfrentó obnt~culos para coneeguirlo. Es 
hasta fines de 1593 cuando lograron llevarlo a cabo. 

1 .. a primera neg .. '1t. iva de la cual R~ tiene not. icia es 
después de la. llegada de los once mercedarios junco a 
Cortés a au regreso de Castilla. Según Actas de Cabildo 

Fr. Cn.tc.NI <k Aldan. Qs!_Cll • •l> 
Rt~rt RK.ard QJL.C'-'·· r 2S 
P. SantJC'I Monloy31· C>r Cit .• p. ~J 



de la Ciudad de México con fecha 22 de eept:iembre de 
1533, frailea mercedarios eolicitaron •Merced en limosna 
de eitio y solares para hacer en eata dicha ciudad un 
monasterio de la dicha orden• Asunto que fue encomendado 
a loe regidores Ant:onio de Carbajal, Gonzalo Ruiz y Juan 
de Mancilla a fin de localizar el mejor lugar para 
eatableceroc lc"'l orden. " 1 

En reapueata a lo mandado por el Cabildo, los 
regidorea mencionados informaron sobre la necesidad de 
fundar mon<""later10 en el lugar conocido como las 
atar~zanaa. Sitio en donde Gonzalo Gómez había dado casa 
y solar en l 1mosna para fundar el monasterio de Nuestra 
Señora de la Merced. además de otran casas y solares que 
en total formaban cinco colindantes con la ciudad. Ante 
tales informen justicia y regidores concedieron licencia 
para el establecimiento del monasterio mercedario.'' 

No obntant:c lo anterior y de existir cédula expedida 
por Carlos V con fecha 11 de mayo de 1526 para la 
creación de conventos mercedarios en América. as! como 
dar !aculta.d para fundar otros. y ordenar se leos 
concediesen solares en la.a nuevas ciudades, ' 1 el provisor 
de la s~91·ada Mitra de México en 1533 ee opuso. La 
negativa del provisor, a la sazón Antonio L6pez, canónigo 
de la catedral, quedó asentada en el Act:a de Cabildo del 
viernes 3 de octubr~ de 1533: •este día vinieron al 
cab1 ldo Fray Jlernl1ndo de Tala vera y Fray Gonzalo de Vera., 
fraileo dC" la orden de la Merced, y dijeron que esta 
ciudad por la polic1a de ella y provecho de los españoles 
y nRturalea de eota tierra, d16 licencia y sitio donde se 
haga un monaAtcrio de ou orden, y que el provioor de eRt:a 
ciudad se los impide y lea (ha] derribado el alt.ar y no 
quier~ dar licencia para ello ni para que digan mina en 
la casa que tienen en el dicho ait:io, pidieron por 
nervicio de Dios y de Nuestra Señora que por parte de 
cota ciudad se pida la licencia al dicho provisor. Los 
dichon 9cñoree diJeron que comet!.:'n a Antonio de 
c.,rbaj;1l, .tlcalde, y a Gonzalo Rufz, regidor, para que 
hablen con el dicho Provisor sobre lo Auaodicho para que 
dé licenci .. "l que en dicho sitio se haga el dicho 
monasterio y digan miea y con lo que lea correspondieren 

•• lgnact0 lkJ•rono y Manu<I O.oz.-o )" llnn ~n•L<k_C*l:-1.1®_1k.J~_!::1....J.t<l-9c:..Mt'K9· !\.!~"''"'" AGN, 
188Q. L1No l. p. S2 
•: l<km. I'· ~-' 
•
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vengan a dar razón a esta ciudad"~4 En el acta de Cabildo 
del viernes 17 de octubre de 1533 se asienta nuevamente 
la respuenta negativa. nin indicar razón alguna. por 
parte del Provisor para conceder la licencia.'~ 

Hacia el año de 1535 en el gobierno del virrey don 
Antonio de Mendoza. se realizó otra tentativa de edificar 
convento mercedario en la Ciudad de México, pero debido a 
lno di(erPnciaa de aimpatlan hacia las órdenes religiosas 
por part.e de 109 regidorea del Cabildo. no se obtuvo la 
licencia para la fundación del convento.~• 

A lo largo de 30 ~nos no se tuvo noticia de actividad 
apostól icai por parte de 109 mercedarios en la Ciudad de 
México, n1 se aupo sobre tentativa alguna para erigir 
cunvento. Lo cual sucedió hanta el año de 1565 en que 
Re logró l•~ obt:.enci6n de unas rec:"lles cédulae. A través 
de ellas ae ordenaba a la Audiencia informar y dar 
parecer nobre ln convPnicncia de fundar el Convento de la 
Mercrd. La Audiencia respondió tres años después no 
haber tenido c0nocim1ent_o con ant~rioridad acerca de la 
fundación d~ un ccleg10. adem~s de opinar sobre lo 
inneC'!'S·""lr10 de ':".!lte convr-nto y de otra orden aparte de 
l,"\s ya ex1nt~nt~s.",. 

Ln comunidad mercedaria esperó nueve anos para volver 
a insintir nebro la fundación del convento. Ello nucedi6 
en 1574 con la llegad.::"l a l."l capital de religiosos 
provenienten de la Provincia dP GuatPmala. quienes venian 
a estudiar ~-.1-t_es (f1losofÍ<-'l) y teolog!a. en la Universidad 
de México. Se aloJaron cntonc~s en la casa de un hombre 
que habla nido nmigo de fray Olmedo y quien vivla junto 
al hof'¡»tal de San !lipólit.o. le)on de la Universidad y 
separada d(~ l."l c1ud<1d.• 11 Sin embargo no hubo reApueeta 
favorabl~ a la petición de eatnblecerse en la capital de 
la Nueva ERpc"'lfia. 

Nuevamente en 1589 ae solicitó fundar una casa 
mercedaria en la Ciudad de México. Fray Mateo García, 
visitador de la Ordr'n. present.6 las c~dulaa de 1565 e 
informó que loR pit.drt.•s de 9U prelttdo vivían dando bu~n 

ejt:!mplo -co:no s l erit.uvieHcn en convento formado• en una 
casa en el campo, a l~"l n .. "ll 1da de México. delante del 

lgructc.' lkJar~no )>' ~bntK'I Otllrco ~CU. r ~'.\ 

t\km. r ~7 
Fr rn.tro Snla¡,c("I º1'._C,J • rr 11 Q-120 
l•km.r 121. 
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hospital de loo desamparados, pues se dedicaban a 
confesar, predicar en iglesias y visitar a los enfermos 
en hospitales. Además indicó la neceaidad de fundar un 
colegio y casa al cual acudiesen estudiantes mercedarios 
de Guatemala por enseñarse artes, teología y educación 
literaria en la Ciudad de México. No obstante, el virrey 
encontró de! icienteo: 109 documentos presentados por el 
padre García e incluso les negó la facultad para decir 
mina privadamcnt~ en au casa . .,,. Lo cual no impidió el 
establecimiento en esta morada, según el padre Pareja en 
San Lázaro. al Oriente. de una iglesia pequeña y celdas 
neceoariao: parc:"l los rciligiosoa. así como oficinas del 
convento. Compr~"l.do con 1 irnos nao de los bienhechores y 
cuyo arreglo se llevó treo añoa. 100 Sin duda la comunidad 
mercedari~ ya no estaba diopuesta a consentir el rechazo 
del establecimiento conventual y quizá pensaron la 
presencia !íaica de religiosos y edificio pudiera 
preaionar para la concesión de laa licenciae respectivas. 

En el año de 1590 el padre García aolicit6 nuevamente 
loe permiaoe correopondienteo para la fundación del 
convento, que físicamente ya existía en San Lázaro; esta 
vez al nuevo virrey don Luis de Velaaco, quien también se 
rehusó a concederlas. Según indagó el padre Nolasco en 
el Archivo de Indias la negativa obedecía al hecho de 
existir muchos religiones en la ciudad. 1 e 1 

Despu6a de 59 anos de insistencia loe mercedarios 
obtuvieron por fin una respuesta favorable. El 11 de 
enero de 1592 oe decretó dar cédula -para que el virrey y 
la audiencia de la Nueva Espafta favorezcan la obra de la 
casa que t.ienC"' la dicha orden en Mé-xica .. y para que 
informen gi conviene haya de la dicha orden. más casa en 
aquella provincia• 10

: 

Probablemente alentado por ello, hacia el año de 1593 
el padre macDtro Balt.atiar C."'!ima.cho, vicario provincial de 
Guatemala quien llevaba cuatro anos de residencia en San 
Lázaro, aol icit6 al virrey don Luis de Ve lasco licencia 
para formar en el lugar mencionado un Colegio para 
es~udiantcs merced~'l.rios que viniesen de Gu .. "litemala. El 
virrey concedió licencia el 15 de diciembre del mismo 
año. con la restricción de ser s6lo para doce estudiantes 

- Fr rntro Sola~o. Qr_c'n • rr 122· l 22'. 
•- Fr. franosco de rarc-Ja ~....._c;."U. rr 16~-17.1. Cfr Fny Cu•tóbal de AM.ana· Os°'_Ctt. "'1' 

Fr. PC'dto Nobsco: ~_!:U. Pr· 1~.a.12~. 
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religiosos, y sin perjuicio de las demás órdenes e 
iglesias de la ciudad. Lo cual fue además confirmado por 
cédula real. 10 > El virrey confirmó su licencia y la 
amplió un año después, el 5 de diciembre de 1594 para 
todos los qt1e fueren necesarios y pudiesen sustentar. 104 

Don Alfonso Fernández de Bonilla, ordinario del 
arzobiopado. quiao oponerse entonces a la fundación del 
convento e incluao a la aplicación de loa ejercicios 
eapiritualc-9. 10

., Ante ente nuevo problemc'l, el procurador 
del conv<:>nto, fray Juan del Campo, solicitó el apoyo de 
la Curia Romana e informó oobre el asunto al nuncio 
apostólico y legado del Papa Clemente VII en loa reinos 
de Eopaf\a. Carni lo C.aetano, quien ilmparó al convento por 
Breve J\postólico fechado el 11 de diciembre de 1596. 10

' 

La real cédul<1 del 23 de agosto de 1597, a través de la 
cual ee mandaba pagar al convento de la Merced de México 
una 1 imosna de mil peooa para ayudar al edificio de la 
iglea1a y Cc"lsa. completó lon favores para el 
cotc"lblecim1ento del convento mercedario en la Ciudad de 
México. 10 ., 

Y~ encablrcidoo en San LAzaro con laa licencias 
cclesiáRticao y civiles corre~pondientes, loa frailes 
mercednrioo c"lún ac connideraban alejados de la ciudad y 
universidad, así como de loa feligreses y bienhechores en 
generc"ll. Decidieron entonces comprar unas casas 
pertenccientPa a Guillén Borondate, localizadas en el 
sitio de las atarazanas, donde Cortés había mandado hacer 
unoa cobertizos para guardar los bergantines utilizados 
en el cerco de Tenochtitlán; 10

' y donde curiosamente la 
orden había tratado de establecerse en 1533. Lugar al 
cual se mudaron loa frailea en el año de 1601. 

"'' Fr. Franc1""a de- rar"C'J•· Qn......CIJ ... f'P· 17)-174. 
,.. r_ ~rnucl Montoya' CT.-.Cll. r SS-
'"' hkm 
i-. Fr FranctK'O de- Parr1a· Q¡:to_cn .• r. 112. 
••' Fr. PNrn SolaK"O: ~-.Cl~-· p. 127. 
•- Fr. Francn.co ~ Pare-1.a: Os'!.-Cd·· p. 212 



XX. CONJUNTO CONVENTUAL 

1. EL BARRIO PREHISPÁNICO DE zooufPAN 

Durante la época prehispánica el lugar donde 
posteriormente fue edificado el convento grande de 
Nuestra Señora de la Merced formaba parte del barrio de 
Zoqufpan, uno de loe cuatro calpullis comprendidos entre 
las cal zadae principales de la Ciudad de México 
Tenochtitl.Sn. 'º' 

El calpulli de Zoqufpan, situado al sureste, contaba 
con 18 calpullis menores y se localizaba hacia la calzada 
de Izcapal.fpan. Se extendía desde el centro mismo de 
Tenochtitl.Sn hasta lo que hoy es San Lázaro. (fig. 1). 

Según Enrique Valencia, Zoquipan era el calpulli más 
grande y también el más antiguo e importante. 
Importancia conferida por existir en él uno de loa 
tianguixtli o mercados que surtían de comeetiblee y otros 
productos a la antigua ciudad mexica, dadas las grandes 
facilidades de acceso por estar situado el calpulli en el 
lugar terminal de las víaa de comunicación entro el campo 
y la ciudad. De suerte que siempre ostentó condiciones 
propicias para un comercio provechoso de los bienes de 
conaumo. 110 

..,,. Las cal7Mias pnncrpaks ~ dn·tdii:n a b ctudM! c-ran tn onkn de- •~La Tlacóran.. aJ pontit'ntt~ 
lrtaraliraan.. M nPf'lr a ..w; Trpr-)"ác.ac. al nnrtr. y b onc-ntal qur corrí.a. h.HU lu, onlb5 dC' U bi;:una. m el 
punlo donde n.taN un nnkarc.adn-o pan Lu e.ano.u ¡ ,"9'\ C'uatm ~•!'kiiM c.alf'ullu. o ~ diudadns. roc
e-su' cuatJo C'a1r.ad.u n-an C'l c.alruth & Atr.aco.ako, al rww"r-stt:. d c.11lrull1 ~ 7.nquir-an. a1 ~~1('. ('J calrulh 
ck 1'.fo)'ólla..n. al "1J"°'"tc-.) t'I c.alp.dli i.k C~n. a.I nou.~tr- C~ .;.df"Ullt m.ayot ~u.~ d:,,ldtdo"' l"1'nt. 

rnrnores. w-gün d minrro Je dt(M.M. que SC' c-ncontuh.an t'n rl"' 
,,. ~ V•kncu [tl\,.j12.n:<>~KQ~"'l_\k_llOo\1<..,._<kJ•_CJll4od_!k~'-l(,,°""-LUo~'-I~. MhKo. 
ISAll. 196~. l'J' 111-64 
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Fig. l Localización del calpulli d~ Zoqufpan. 

Tomado de: José Luis Martíne:: H~_rnán Cort:éa, 
México, UNAM y FCE, 1990. p. 388. 



2. FUNDACIÓN DEL BARRIO ESPAÑOL DE •sAN PABLO• 

Tenochtitlán ante 
la traza de una 

En general. se 
lugar en cuatro 
náhuatl fueron 

As1 el barrio 

Después de la caída de la gran México 
el conquistador enpañol, ne procedió a 
nueva ciudad sobre las ruinas de aquella. 
renpetó la antigua traza que dividía el 
grandes barrios, cuyos nombres en 
austituidos por otros en castellano. 
prehispánico de Zoqufpan ne convirtió 
español de San Pablo. 

en el barrio 

La nueva traza española, ejecutada por Alonso García 
Bravo, abarcó un f:!'Bpacio rectangular, limitado por 
C.3nalc-s y acequias que corrían de norte a our y de 
occidrnt:c a oriente. La traza primitiva de la Ciudad de 
México probablemente ae localizaba formando ángulo en lo 
que hoy son las cal lea de Colombia y Eje Central al 
noroeste; San Sebaatian y Leona Vicario al noreste: Leona 
Vicario y San Jerónimo al sureste y San Jerónimo y Eje 
Central al auroe-ate. (fig. 2). El sitio rectangular, 
cerrado y central. quedó circundado por los barrios de 
S.-.nt.a María (CUt>popan) al oeste, San Sebast1an 
(Aczacualco) al norte, San Pablo (Zoqufpan) al este y San 
Juan (Moyotl,inl al our, destinados a loa naturales de 
estan t.ierr(."la. No obntant.e, la división establecida hacia 
el año de 1521 para sep<"lrar la ciudad española de los 
barrios abor!genea duró poco. puee loa eapañoles 
pcnet: raban connt."'"lnt.emente a laa t. .ierraa de loo indígenas 
para buacar mt"\no de obra y a i rvient.e.o. 111 

PosteriormC."nte, en 1547 cuando don Sebaet!an Ramirez 
de Fuenleal, preoidente de la Segunda Audiencia, llegó a 
la cap1t.,"1l novohinpana, a fin de sistematizar la 
admin1ot.rac16n eop1rit.ual, d1vid16 loe euburbioe 
habitados por los naturales en cuatro barrios. llamados 
cabeceras, correapond1~nt.ea a los minmoA cuatro calpullis 
de la d1via16n prehinpán1ca. Se dio un símbolo religioso 
a cada barrio, representéldo por un santo patrono -que le 
prestó su nombre .'.\l barrio- y a cuyo alrededor ee 
formaron li\B m."lyordomíao y congregac1ones. los gremios 
y las fiest.."la p._'lt:.ronales y se levantaron las capillas 
doctrinerafl. 112 
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Pablo, surgió históricamente hablando, 
"la Merced-, dada a una parte de la 

la denominación 
zona del barrio 
del monasterio 

ha conocido desde 
localizada en lc'ls inmediaciones 
mercedario, nombre con el cual se 
entonces <.>1 pobladfAimo y bullicioso 
del Centro Histórico. 

·;·J· 
j' .. -·· ". 
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barrio al sureste 

Fig. 2 La traza española. 

Tomado de: Manuel Carrera St~mpa: Pl~nos dp 1~ Ciud~d de 
México (Desde 1521 hasta nuestron df.Hl), Boletín Sociedad 
mexicana de geografía y cst..'1di'st:.cc"l. LXV!! (1949). Marzo 
Junio, p. 263. 
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3. ETAPAS CONSTRUCTIVAS DEL CONJUNTO CONVENTUAL 

Aún cuando en las fuenten consultadas no oe hace mención 
alguna sobre etapas conatructivas, considero necesario 
indicar que el convento grande de Nuestra Señora de la 
Merced en la Ciudad de México tuvo, a mi juicio, cinco 
etapns, derivadas en primera instancia por la necesidad 
de fundar convento y más tarde, por ampliar 
paulatinamente el monasterio con las dependencias 
neceaarias. 

La pr1mer .. ""t etapa constructiva podría ubicarse con la 
fund~ción del convento mercedario en la zona de San 
Lázaro hacia 1SR9, aún sin contar con las licencias 
civiles y religiosas re~pect1vas1 la segunda podría 
scñalarRe al iniciar la edificación de la iglesia 
pr1m1tiva en el año di'? 1602; la tercera eer!a posible 
ubic~rla a partir de la construcción de la iglesia nueva 
en 1634; una cu~rta etap~ podría indicarse al dar inicio 
la erección del claustro bajo. aproximadamente hacia el 
año de 1676; la quinta y última etapa quizá pudiese 
considera1.·ee con el lev<"lntamicnto del claustro alto a 
principios del siglo XVIII. 

3.1 Primera etapa conatructiva 

Esta primera etapa constructiva podría considerarse con 
el establecimiento de la comunidad mercedaria en unas 
casas adaptada a para funcionar como convento a las 
afueras de la ci\1dad. en la zona conocida como San 
Lázaro, al oriente. Según informa el padre Pareja se 
creó una iglesia pequeña. celdas necesarias para los 
religiosos y oficinas p ... "lra el convento. En tal lugar 
permanecieron hasta 1601. tiempo en que ee mudaron a unae 
casas que compraron a la orilla de la acequia real de la 
ciudad. a fin de .._'\cercarse máe a ella 111

• 

3.2 Segunda etapa constructiva 

La segunda ~tapa. conRtructiva, correspondient~ a la 
fundación del monasterio dentro d., l"' retícula española 
de la C1udi\d de México, posiblemente ceorca de la actual 
calle de Talavera (fig. 3). dio inicio al colocarse la 

'" Fr. Feo. Oc ParC'Ja: ~~. rr 210-212. 



primera pi edra de la iglesia primitiva hacia el año de 
1602 •a ocho de Septiembre día de la Natividad de Nuestra 
Señora, ne puso la primera piedra del templo con gran 
solemnidad, aaiatiendo a ella el Excmo. Señor Don Gaepar 
de Zúñiga y /\cevedo y toda la Ciudad y caballeros de 
ella. Y después se fue prosiguiendo con limosnas que 
daban los vecinos y mucha que hizo el Señor Virrey, [ ... ) 
se acabó en breve tiempo,. haciéndole un coro bajo al 
mismo piso de la iglesia, pero de bóveda muy hermosa 
animismo es el cañón del antecoro que se hizo entonces• 114 

Puente de la Merced (Hoy Venustiano Carranza) 

o A 

c 

B 

Puerta falea de la Merced (hoy Uruguay) 

Fig.3 Croquis hipotético de la 

primera etapa constructiva 

Al Primeras adquisiciones 

B) Segundas adquisiciones 

Cl Callejuela que separaba la igleeia primitiva de 
las primeras adquisiciones 

O) Iglesia primitiva 

"' l<km-. rr 2u.214 
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Sobre la iglesia y coro también se hizo un dormitorio 
con catorce celdas de cAda lado del ambulatorio. As! 
como una escalera, llamada de San Cristóbal por una 
pintura del s.-1nto que ahí se encontraba. Edificación 
lograda con las riquezao de unas minas en Zacuálpan, 
propiedad de lon frailes.'" 

La iglesia, Ain embargo, quedó separada por una calle 
(probablemente Talavera) del lugar utilizado por los 
ír~-ii leo como convento, lo cual impedía la clausura 
necesaria para el retiro y la oración. Ello motivó a los 
padrcn, con el c"lpoyo del virrey, a cerrar la calle por 
ambos ladoa, con lo cual quedó enclaustrado el convento. · 

Según el padre 1\.ldana, después de la unión de lan 
dos cal len. oc trató de cdi ficar el claustro con sus 
pilares de ladrillo, del cual a la fecha que escribe el 
autor (1753), aobr~viv!an dos muros en el patio que 
1 lamilban "de los g~"ltoo", por abund,'lr eotos animales en 
la:J inmediaciones del refect.or10. 11

t-

Ourc'lnt:e eata etapa ~'liaimismo se levantó el 
refrctorio ·h~rmosinimo y labrado a toda costa que tiene 
de largo t.r~l.nta y siete vara9 (aprox. 30.8 m.J. 11 " de 
ancho nueve vara!l [aprox. 7. 5 m. l con muy abundante luz 
que le ent.ra poI.- ocho v~nt.'l.nas grandes. cuatro de cada 
lado"' I .. ugar itdere::ado con una c,\tcdra de caoba de cinco 
varaa y media de nito (aprox. 4.5 m.J y dos varas y media 
de ttncho (aprox. 1.6 m.J. compu~st:a de muchos tableros. 
labrado en C'.:'lda uno un i\tribut.o de María. y entre ellos 
molduraf1. mot l loa y cart.elt1a. El respaldo del asiento 
crn de concha acanalada. cuyo remate era un peque~o 

tabrrn~culo donde ae encontraba una imagen de talla de la 
Purísima Concepc16n, y en medio del espaldar desde donde 
cmpeza.ba la concha., tenía gr."lbJ;das en oro las palabras: 
"in catcr._.., scniorum- 11

• 

El r~f~c~orio t~mbién se embellec!a con pinturas 
alu:-iivan ._"')l .. "' fam1l1.-i c!lp1r1tual y terrenal de Crísto. 
En todo el testero, cuenta el padre Pareja, se encontraba 
un lien;:o de l<"l S<'lgr.,"ld<"" F .. '1.m1l1 .. '\: Cristo. nífio sentado a 
la mcr;a com1~ndo con aun p .. 'ldres. a quienes servían los 
ángeleo y encima de esta imagen. la Sant!sima Trinidad al 
bcndeci r la sagrad .. 'l mesd.. f:l tema se completaba con dos 

J"r. Cn,tóh.al tk A'-hna '..,l¡!_C!J. ~'r 
M.-m 
SC' conudcn C'I '"31lc"W de- un.a '·au al C"qUl'&lcntC' de O 53~ m. 
fr_ fnnc1Ko ck f"n"C"Ja C..lr._CU. rr ~10.~l I 



cuadros laterales de Juan el Bautista por un lado y Juan 
el evangelista por el otro. 119 

De lo anterior se puede inferir que desde un 
principio ee trató de erigir un convento completo, con 
todas las dependencias necesarias. incluido el claustro. 
No obstante. posiblemente por lo precario de la 
construcción. haya tenido que reedi f icaree con más 
amplitud. 

Por otro lado. resulta interenante señalar que ya 
desde cata aegunda etapa constructiva. ee percibe el af/ir.,. 
de la orden mercedaria por levantar un monasterio cuyd 
arquitectura. t.alla y pintura se conjugase en un todo 
para reflejar el esplendor del culto y de la orden. 

3.3 Tercera etapa constructiva 

La tercera etapa constructiva quizá obedeció a la 
necesidad de loa frailes por ampliar su edificio. en 
primer lugar debido al aumento natural de frailee y 
feligreoes. y en segundo término debido al posible deseo 
de la orden mercedaria de establecerse físicamente bajo 
condiciones y circunntancias similares a las de 
franciAcanos. dominicoA y aguotinos. quienes durante todo 
el oiglo XVI ne dieron a la tarea de edificar grandes y 
ostentosos conventos. Tal vez la segunda etapa 
constructiva se deterioró debido a la gran inundación que 
sufrió la Ciudad de México en 1629. 

El in1c10 de la terc~rC\ ~t.apa posiblemente pudiera 
situ•1rse (_"'11 comenzilr le:"' edificación de la nueva iglesia 
el 20 de marzo de 1634. construcción que qu1zA tardó 20 
años en concluirae. pues fue hast:.a el 27 de agosto de 
1654 cuando se bendijo el templo. iio Se encontraba éate 
orientado d~ norte a our. hacia este punto el ábside y a 
aquél las t. ren puertaa correspondientes e~ lile na vea. Lo 
cual indica que se trataba de una planta baRil leal. aún 
cuando l~, techumbre era de dos aguan. En la PAquina que 
hoy forman las calles de JesOs María y Uruguay lf1g. 4) 

La iglesia nueva estaba. situada sobre 
2. 664 var,'>s cu<idradas [aprox. 2. 224. 44 m~). 
paredes con remates labrados con vista hacia 

l4nn 
"º hk:ro. T-11. p 15-4·1~6 

un A rea de 
formado por 
el norte y 



al poniente. 
la portería. 
encontraba. 
labrada cuya 
(f ig. 5). 

y dos al interior del convento que servían a 
En la esquina que hacían las dos paredes se 

sobre el pedestal, una cruz de cantería 
altura era de 3 ~ varas (aprox. 2.92 m.J 
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Fig. 4 Ubicación del templo de Nuestra Seftora de la 

Merced 

Al Templo (Iglesia nueva) 

Bl Calle la Merced (hoy Jesús María) 

C)Puerta Falsa de la Merced (hoy Uruguay) 



Fig. 5 Exterior de la Merced en 1853. 
anónima de la época. 

Acuarela 

Tomada de ~ibwn de H~xico Honumentai. 
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La fachada de la iglesia estaba compuesta por tres 
portadas. cada una en correspondencia a cada nave. En la 
portada central se encontraban cuatro columnas de orden 
toocano con pedestales y entablamento respectivo y entre 
cada dos columnas eataba colocado un santo de la orden, 
de piedra de cantería. Lan cuatro columnas sostenían 
cuatro pi laRtras jónicas con entablamento, frontis, y en 
medio un relieve labrado en piedra que representaba a la 
Virgen de la Merced con san Pedro Nolasco y san Ramón .. 
R~mataba ent<'l portada con un frontón roto del cual 
emergían un m~dal lón. y cst<'lba coronado con una cruz de 
tres varas dP aleo (aprox. 2.50 m.). Las portadas 
lat.eralea estaban coloc.'ldaa cada una entre doe pilastras 
y encablam~nco tamb1~n de orden toscano, coronada con una 
vcnt..<-:tn<1 al c~ntro. 

Al contado de la !achada sit:.uadc"\ al poniente estaba 
a1tuad."\ la Lorre de bane curtdr.ada. Eet:.aba compuesta por 
un cubo, doP cuPrpon y remate, con una altura total de 33 
V..-"'lraa [aprox. 27. 51 m.]. En lc"l. parte superior del cubo 
esc.:iba f l J<•do el reloj. El primer cuerpo, también 
cu;idrc."ldo. ne· hallaba d~corc"l.do por cadc"\ uno de sua cuatro 
ladon con cuatro pilantran y corn1samenco de orden 
dórico. Coloc~do entre c~da doa pilantras un santo 
mercedario, y con un balcón de fierro que adornaba el 
a.reo del centro. El aegundo cuerpo. cuadrado y de orden 
dór.tco, er."l. semPjant~ ~n decoración. El remate era a 
manera de campana. 

Etl lon cuatro arcos del primer cuerpo hab!a tres 
esquilan grandes y una campana grande llamada Sanca Maria 
de Jesús; ic~n el s~gundo la c-ampan<'l mñyor llami\da san 
Ramón Non."tto. En lon orcoD del segundo cuerpo estaban 
colocadc."\EJ ot:r•1n tres e-squila.n. y en el centro tree 
campan1tas. 1

::: 

Sobre 1 .. '\ techumbre del templo, Rivera Cambas indica: 
•La bóveda pr1nc1pal de la iglesia era un admirable 
trab .. "l.)O de c .. "trpinter!oi\ y tallado, última muestra de un 
arce ( ... ) casi ( ... ) perdido en M~xico; el techo codo de 
la n."l.ve pr1nc1pal. de mader .. "1. de !orm .. "l. triangular, er.'1 
notable por 9u at. rev1m1ento, ilnchaa cintas de m."ldera ae 
cruzaban y sootenían mrdallonea que r~pr~a~r1taban el 
escudo de la Orden, alternando con cabe:an de nera!ines; 
adm1rábanne las vigas caladas y pintad~s de oro y carm{n, 

IJI J<Ké Ma. Gar-cia· C~"!..Ttlf_Q_d<.J.J~cn.~t.'-Ko. ~Jrdad !\CC'uc.ana lk c;c.o1:nafla y E\.tadi~hca. 
Rolñin. Ep. 2. ,._ 1, IR69, l'I'· 72Q.732. 
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pero siendo el techo de plomo representaba agujeros. 
filtrábase el agua llovediza y había deteriorado algo 
aquella notable obra de arte" 122 (fig. 6). 

Fig. 6 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Interior del templo de la Merced en 1855 

Se observa la planta baa1l1c.~1. la t,.chumbre de 
artesonado y el altar neoclásico 

Litografía tomada del periódico La Cruz de 1856 

111 Es ift1('0ftantc- W'l\aLu qut: ~dt,. C'I f'<'Ollur Mttlo dC' R1u·u Ca.rnh.u dt dc'"Cuhu C"f cnnvcnto rn ~ 
rara ~s '''h"C'r .al ntudK'l <k e.Ja. un.a t.k 'u" J'.lfl("-... 1.~forTU11..kb.nrn1r h.a 1k-n,•a.do nt •ntC"~tone"S 
Ct'tf\ÍUU,, Tal" C'I C.&\oO t.k r h.1..11l'w:th furnlr""'I' RoJ.&'-. qu.cn <'T1 \.U lC''1.t' 1k 1...:-cn.:,.alura con'lkkf" la ~rtftCll)n 
corno aqutlb c~mc.htntr- .a U. 1~l("·u1 rurrult'-a 1·1oft;..o.rn1k r't• c~-tnfu~1on r-ararC'1:C' u-r Jnn-ó pw .U 
falta dC' ~~bin~nto f'f'C''H•O Je Rl'<"'f.11 Ca~'L. '-'.-.htC' b com.rnJt.:.;"tOn de b. m~·,,.a 1~k-1.1.a. lo cual mdtca 
rJirrafot. adc-bntC' l..a llrt.enf"Ct<m lk Motr .autot ""~r rl mxH' •nnrk' ~k '"'""fn....Uf""'M: con b conrnnd&"' 
C'I J'C'flÓdK:O L• e,.: de 11\~h. cuy.a hh~uru \.<.~(" b IC' ... hun-hrC' '<' 1nclu\>'t' ni r~tr naN1<l "laniib.tn rurJr 
confronu.rw cetn la c-'rl1c.ac1<ln ~ ofrrcC' R.af.arl l_o1,"fvt tjunnan -Arqu1tt'\:tura cat¡'tlntlM"la 1.....X-1ar en 
SLK"-a. E'pat\.1- rn An~R!'~t~ra~. 1 i. tulu . . .\.t.Ah..ac~. JQCl~. r ""' 



El altar mayor, aunque de sencilla ornamentación. 
hacia 1688 ocupaba todo el testero y era de cinco 
cuerpos. El primero de pedestal. zoclo y sotabanco con 
pinturas pequeñaa de los patriarcas de la orden. quizá 
san Ramón Nonato y san Serapio mártir; el segundo del 
sagrario; el tercero de Nuestra Señora de la Merced; el 
cuarto de snn Pedro Nolasco; el quinto remataba junto al 
artesón de la cubierta con un San Miguel Arcángel. A loe 
lados de cada cuerpo se encontraban dos columnas de 
variaa hechuraa, las cuales !lanqueaban pinturas en 
lienzo, por un lado sobre la vida de Cristo y por otro la 
vida de María. Dividfan eatoa lados de la talla de 
enmedio. unos aantoo de talla entre las dos columnas que 
lea servían d~ nichos. todo el lo era dorado y estofado. 121 

( [ ig. 7) . 
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Fig. 7 Croquis hipotético del altar mayor 

hacia el año de 1688 

m Fr. Feo. De rattja: Qn.J:u. T.11. pp. 1 ~9·160. 
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El altar que se describe anteriormente debió haber 
sido cambiado hacia fines del oiglo XVIII como se percibe 
en la litografía de la figura 6, que muestra un retablo 
neoclásico, pero que curiosamente conservó el mismo orden 
iconográfico: el sagrario inmediatamente después del 
pedeatal; Nueatra Señora de la Merced en el primer 
cuerpo, flanqueada por dos esculturas de los patriarca.e 
de ln orden, el remate de frontón roto de cuyo centro 
emergía un nanto, quizá san Pedro Nolasco. Todo ello 
coronado con una diadema, probablemente en estrecha 
relación con la corona de Aragón, cuyo rey Jaime I, 
coadyuvó al establecimiento de la orden en el siglo XIII. 

La nueva iglenia contaba con 16 altares máo: seis en 
la capilla mnyor (dos por 1.-1 banda que caía adentro del 
convento y cuatro por enfrente de ella) y diez restantes 
en las demás bandas del cuerpo (cinco por un lado y otros 
cinco por el lado de enfrente). Tiempo después se 
construyó otro altar dedicado a la Virgen de Guadalupe. 
con lo cual la iglesia nueva sumó 18 altares. 

3.4 Cuarta etapa constructiva 

Esta etapa podría eituarae al dar inicio el levantamiento 
de la parte baja del claustro, al lado este de la iglesia 
nueva. en el lugar que aún ee encuentra {calle República 
de Uruguay), la cual comenzó aproximadamente hacia el a~o 

de 1676. Medía aquel ~cuarenta y tres va rae de longitud 
y latitud superficial en cuadro (aprox. 35.90 m.), esto 
es en lo interior de pared a pared. porque en lo P~terior 
de un ángulo a otro tiene de euperf icie treinta y un 
varas (aprox. 25.S8m.J; el hueco de cada arco ea de 
cuatro varao [aprox. 3.34m.); el ancho de cada 
ambulatorio en dt~ seis varas [aprox. Sm.] y toda la obra 
es de orden dórico; y ae compone de oiete arcos cada 
ángulo. y en cad .. "l. arco una columna de piedra de una 
piezc."'\, y sus c.-,pitelea. en cuyo remate nace la enjut .. 'l y 
de ella el principio de cada arco para amboo ladoa. todon 
estos con lan cornisas y !~1nos muy bien labra.dos de 
algunas molduras y en medio de cada arco labrado un sanco 
de talla de nuentra religión. que hace grand!s1ma 
hermosura ~ toda la obra. como ~si mismo las cuatro 
portadas mu'}· bien labrad.a.a. una en cada ángulo que se 
corresponde de !rente ( ... ) En uno de los ángulos que 
formaba el claustro se construyó la capilla de San José, 



donde todo a los domingos del año había plática y 
roeario .. i.:ic 

Según se deduce a partir de las reflexiones de Rivera 
Cambas eobre el convento. en la parte baja del claustro 
se hallaban cuadroo de Juan Correa. Aunque parece ser el 
lienzo m~s llamativo era aquel realizado por Nicolás 
Rodríguez Juárez que representaba el Bautismo de 
Mnxiscnczin por fray Barcolom~ de Olmedo. Había asimismo 
otras pin~uraa ímportantea: El 6xtasin de San Pedro 
{Nolnoco] de uno de loa Arellano; el Curso de ceolog!a de 
fray G. l'érez. por un tal Benítez. 12 ~ García Cubas por su 
part.e. oeñala la. exiot.encia de quince cuadros que 
repreoencnban la vida de San Pedro Nolaoco en lao paredes 
c!e Ion corrPdorcn bajos del claustro. 12 " 

Por el miamo tiempo ne edificó un nuevo noviciado de 
tres fachadas. el cual comprendía 30 celdas. además de la 
del maestro de novicios, un oratorio y una cuarta fachada 
como entrad~ al noviciado. donde por la parte del 
convento ne encont:r .. "lb .. "ln b ... ~jo de él siete celdas. 
dest.in("\das para vivi~nda de los rel1g1osoa legos. 1 z 7 

J.5 Quinta etapa conntruct.iva 

A. principios del oiglo XVIII aerfa posible señalar el 
inicio de l.""l quint:a y última etapa constructiva. con la 
edificación de la parte alta del claustro.''" El cual 
según la inacr1pci6n reportada por Luis González Obregón, 
probablemente se llevó once añoa en construir: •Acabóse 
esta r-C"jería c."l 5 de Setiembre año de 1713· iz• 

Parece ner que el claustro su(ri6 algún tipo de 
rest .. 'l.urac16n. pu~s ae-gún información del mismo Gon:zález 
Obregón. hacia 1860 .-.1 ras del pavimento ae encontraba 
una segunda inncripct6n •En 13 de Setiembre de 1785 afios 
se !in..-'l.11~6 la reedi!1cac16n de este claustro• 11 c 

hkm .• 1'1" 410-111 
~bnu<'I Rn·na Caintt..a .. Or.....!:U. p 165 
An1on10 G~rd.a CuN' Qr ... ~C.tt .. I'· 107. 

•: .. fr.t=co 4.krarr1a Qr __ {~.tJ.l·ll.rr.o11:....a13 
S.-Cr~uru <k r•rmnomo Nac'°""I. C»11.•lln.<kD_MaW. lJrus..ay 170. ~'2 Dll. L<-saJO 1 
Lu.s Gonz.ikz <~ ~I. r IJll.I. 
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El claustro se hallaba embellecido al centro con una 
fuente formada por cuatro riscos en donde estaban 
grabadao en piedra laa cuatro apariciones de la Virgen de 
Guadalupe. Adorno que no es reportado sino hasta el 
aiglo XIX, lo cual conduce a pensar fue construida 
después de haberse concluido el claustro alto. 

4. IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED 

La imagen principal del convento grande de la Merced en 
la Ciudad de México, puede admirarse en la actualidad en 
el templo de Belén. A principios del siglo XVIII era 
descrita como de talla muy primorosa, estofada de blanco 
y oro. con un hermoa!eimo niño en el brazo izquierdo, 
pegado a su mismo lado, y bajo del manto dos cautivos, 
asimismo unidos con el bulto de la imagen, que con toda 
ella. con nu peana. tendría v~ra y cuarta de alto [aprox. 
l m. 1111 

Como puede apre~iarse en la figura 8, esta imagen de 
tall~ de Nucgtra Señora de la Merced nostiene con rodilla 
y bra;o;;o i;;:qu1erdoo al niño. cuyo cuerpo da la impresión 
de flot~r. M~dre e h1jo representan apacibles y 
benévoloo rost 1·on. aunque sin eRtablecer correspondencia 
psicológica ent.re elloo. J\mboo e!Jtán corona.don con la 
diadema merced~ria. de oro y carmín con la cruz de 
Barcelona. El hábito ~crcedario representa la 
indumentaria de la Virgen, también con la insignia 
merc~daria. y un amplio manLo que en el interior denota 
figuras geométricas. 

/\. los plC"A deo la imagen. bajo el manto en señal de 
protección. ~'"ll contado derecho se ~ncuentran de rodillas 
dos rcligioRos m~rcedar1oa. Al flanco izquierdo. también 
de rodillas se hallan dos caut1voo cr1atianoe. Loe 
cuatro personajes de hinOJD9 son de menor tama~o que la 
Virgen y el niño. y mueotr~"n unión de pa.lmae en actitud 
de plegaria. con la. viRta hacia la imagen mayor~ La 
image11 d~Dcansa sobre una figura de nubeA hecha de 
piedra. que parece no pertenecer a la composición 
original. Loa roBtroa de madre e hiJo parecien haber sido 
restaurado!l . 

.,, Fr. Cru.10hal de AIJ.uu: ~ .. S.:p 



Según loe { ra i. lee croni atas de aquel entonces. la 
imagen provino de Guatemala. y parece ser que el manejo 
del envío !ue re~lizado por fray Francisco de Vera, quien 
al viajar a Gu~temala y ver dos imAgenes de Nuestra 
Señora de la MPrced en el convento de aquel lugar, quiso 
tener una parrt México. donde no existía imagen de talla .. 
Al hallar múltiples dificultades para traerla. a fines 
del afio d~ 1595 puso la imagen en una petaca, y a media 
nocl1e la hizo Racar del convento en hombrea de indígenas. 
Sin compc"tñ!.,,"'1 de rel igiosoR. a t: in de evitar que dieran 
con ella. Una ve:;: notada la desaparición. ae procedió a 
su btísqueda y aunque veían a los indios. no consideraban 
qun ellos ll~var~n lft imagen. pues parece ser que ni los 
mi!lmos cargadoren aabían lo qu~ llevabttn. La petaca e6lo 
traía un rótulo encima que decía: ""quien te encaminare a 
México Dios lo encamine"". Sin hacer máa diligencias 
porque no se pudo hacer, ni saber más sobre el paradero 
de la 1mag~n. y sin pagar a quien la trajo. un día, eeie 
mesen de-opuéa de h~"lber sal ido de Guatemala. llegó al 
convento merced."lr io en el año de 1595. En tan buen 
estado que no pareciera haber viaJado trecientaa leguas. 
Loa naturales que la trajeron eran de Cuitláhuac. y sólo 
ir1!ormaron que atií la habían dejado otros naturales, 
quiencg les rogaron traerla a México. 13 ~ 

"' 1.!km-. !:fr. Fr.a)" Feo. d.. PattJ&: Ql!...CiJ. J'P. 193-19&. 
.Yí!J. iambtm Luis Gonz.ákz Ob<~: Qs!.JJt .• p. 180. 
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Fig. 8 ImngPn de Nunntr~ Snftora de la Merced (S. XVI) 
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XXX. ABANDONO Y DESTRUCCXÓN DEL CONJUNTO CONVENTUAL 

1. LAS LEYES DE REFORMl\ 1
" 

1\ [in de poner término al influjo de la Iglesia católica, 
ejercido por mAa de tres siglos oobre la vida general del 
país. a lo largo de la Guerr~ de Reforma y al concluir la 
miAmn. el gobierno d~ Benito JuArez expidió una aerie de 
decreten conoc1doA como I..eyea de R~forma. Decretan a 
través de lon cu;1lcn R~ llevó a cabo la acparac16n del 
poder civil y ~1 poder ccl~niántico. El primero de estos 
d~crcton fue P>:p~(iido el 12 d<!' 1ulio de 1859. En él a,... 
scflalab<t la. rv1c1on.:il i;."..,"\c16n de lo!l b1en!"~n ecleaiást.icoa, 
la nuprPn16n Pn toda la P.epúbl lCc"l de las órdenes 
rel igion.-i~ rf'"•9ula.1-en y la proh.ib1ción de fundar o erigir 
nuevoa cor1ver1Lon de rcgularea. 

La Iglc91a mPx1cana com(,.n:;:6 a. debilitarRe. La 
EH?cular1zac16n de cem~ntPrio~1 se de-crct:.6 f"~l 31 de julio 
del m1omo ~,ilo. Con fecha 4 de diciPrnbre de 1860, se 
promovió la libPrLAd de ~u]Lon. LA ley de aecular1zación 
de honpiLAlPn y rntAblPcim1PnLon dP beneficencia se 
cxp1di6 el l:! dt<~ febrero de 1861. F1nalm~nte 1 en el 
decreLo d~l S de febrero de lR~l se ordenaba la reducción 
del númC"ro d~ mona!lt.er1os cxist~ntes en M~x1co. así como 
el rC"maLe d~~ Ion cor1venton ya supr1m1don. 

Con entan l~yca el clero 1·rc1b16 un golpe radical, y 
aún cuando hubo prot P9 t. ao y excomun lo nen. ! ue dcnpoj ado 
de lon enorme~ biencn econ6micon que poseía; se le aparcó 
de lon a!luntoH de c."lrllcter c1v1l; y ne redu)O la 
ir1fluPtlClit del minmo a lo cxcl\1nivamente espiritual. 

El cierre de loa monant.erios y la exclauatración de 
los frailea regularen comenzó hacia el afio de 1860, con 
la llegada del generdl liberal GonzSlez Ortega a la 
Ciudad de México. 

'º Yl\J. Ah·aro "-tarutc: •Jui.re,.: Sac~hr.actón de- baoenn ttlc-s.a.htK'U1io )" hhr-nad dC' cuho~. lfiiS9 y Ul.60-'"' 
... !J!<:>h!l:.!.a..M.t.'l!S:'!..rnS~JL'º-..."\L.~[~lfi.~!!'.!!.~~~~'rKH· .1•. Ed. Mno<n. l:-SA'l.I. 19Sl. J'I' 
1~·156 (lttrura'\ Unn.n,,1Uiru!\ 12). 

Cfl. '"''º Soern· Mtn.Jl!..cl1!'Jl .. ): .. 1'L!~Jrr>. 'l.l<uco. ronú.a. J9S 1. 
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2. ABANDONO Y DESTRUCCIÓN DEL RECINTO 

De acuerdo con laa •últimas noticias• proporcionadas por 
el editor de la crónica del padre Pareja, se sabe que 
hacia diciembre de 1860 se produjo la exclaustración del 
convento mercedario, el cual fue ocupado días después por 
sacerdotes conat ituciona l iataa 114

• Durante este tiempo,, 
parece acr. dio inicio la rapiña de alhajas y adornos del 
templo. Y para el año de 1861. la biblioteca fue 
Raqueada y drnt.ruida la iglesia, a !in de obtener el 
plomo de la t.rchumbre para elaborar balas de cañón. La 
destrucción del convento Be inició en agosto de 1862. 

Según River._'1 Camb.-110, testigo del esplendor mercedario 
en la Ciudad de México antes de la Reforma, así como di!! 
la barbarie de la misma, el convento, rico en libros y 
pinturao, fue convertido r~petidas veces en cuartel, cuya 
tropa maltrató y dencruyó tal riqueza. Incluso menciona 
que "loo cuadren de Juan Correa colocadoa en el vestíbulo 
del prim~r pc-it10 fueron deatruidoa a bayonetazos, 
sirvi~ndo de blanco loo ojoo de loo pernonajes• 11 s 

Lan Cuenten y reflexiones sobre el tema son escasas. 
Sin embargo ... "' piirtir de 1..-"ls obs..-..!rvac1ones de un tal 
R.G.H .. preaentadaH en la introducción del texto Hemor1• 
sobre la prop1edad ecl.ea1Aae1ca. 111 el cual presenta la 
peor cara de la Reforma, se podr[an elaborar conclusiones 
sobre la auocncia de [ucnteo en relación ~ la dostrucci6n 
del recinto mercedario. Conforme al autor. l .. "la leyes 
sobre b1Pnen eclesi~nticos no fueron aplicadas con 
regt1lar1d~d. pues se cedió gran parte de loe bienes 
muebles e inmueblen a un pequcno grupo de comerciantes, a 
cambio de ant 1c1pos de cantidades ins1gn1 ! icantcs. Otra 
parte de lon bicnen inmuebles fue concedida en recompensa 
por R~rvicíos prestados en la dc!enoa de Juárez a 
gcner.'tles y j~fen militares. También se intercambiaron 
muchon inmuebles por ... -,rm""º· fornituras. veatu._,rioa para 
la trop ... "l y ob)ctoa de gu~rra. a un diez por ciento de su 
valor. 

En cuanto .. 'l. la ena)en..'.lc16n de lon conventos. la. ley 
dinponía. la división en lot.~, para VPnderae en sub .. ,et.a 
pública, diaponici6n que no tuvo ef~cto, pu~n nl gobierno 
celebró ventan convencion<"ll ~s en las que el compr<tdor 

1 u J J.anuJo1. l.an'ib'"1 atfW"'UllaS Plf ntar Jt ~rdo con r:J rno.k-f 1 rfornv."t..a 
n• ~bnud R.1"-na C.amh.a .. ~'r ..... !.:.o. r 16~ 
,,. R <i lf : Mrn._~lf~~J.a_l'{W:~•bd ... ~.kna,.rw;.a~ PQU("U ru~h<.a .. ~tr\'~J.11 . .l:: ... ~-''"""-'-h<-'i':~~~k!! 
\k~~ll~...™~~.JHO~!.k°~!?~. Mcuco. Fd JU". 19<,Q. So Q~. rr 11-1 ~ 
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pagaba un siete por 
gratuitamente para que 

ciento del valor; 
fuesen derribadas. 

o las cedió 

De loo bienes muebles como la plata del eervicio de 
la iglesia, parece ser (ue acuñada sin conocimiento del 
gobierno debido a la extracción furtiva en la noche y al 
desorden provocado por 109 agentes del gobierno. En 
cuanto a la~ alhajil!l de oro, p1edran preciosas y perlas 
desaparcci~ron del ministerio de hacienda. 

Lno biLliotcc~o conventualcn, donde ne conservaban 
alguno!l manuncr1t..os aobr~ la hiotoria del p."'IÍR, clásicos 
griegos y romanos, obran de JUr1sconaultos antiguos, 
cc1nonist.au y tc-ólogoo, obr .. 'ls h1stór1caa. filosóficas y 
eocr1t.ur1an. fueron dc-nt:.ru1dan en gran parte por los 
nol dados al ocup .. "'t r l on conventon para cuartel es. 
Cuadrilla:1 qu~ inclu90 ut1l1=<"'lron el papel para hacer 
cartuchon, o qucm.._"lrlo!.1 pa.i-a. h<1cer fuego en el 9ervicio 
domé-HtlCO. 

De la p1nturn y e~cultura prevnleciente en las 
iglen1ao y conv~nt.os l.._-i m."lyor pc"lrte se perdió. vendidas 
en lan c~llrn y pl~~aA públicas. En cuanto a la 
cscult.ur.-"'I s1n oro n1 pl;1t.a. que quit<"'lrlr-. el gobierno las 
entr~gó al puetilo, q1~1en quemó muchan de ellas. 

En lo concerni~nce a la cuantiosa numa que el 
gobierno dcb16 haber rPc1b1do. ne Juzga perdió doe 
terc<!'r·i\B p.-irt:en ~n loB <-"'lrrc~1los que hizo. Y del ingreso 
quf'.'" ar;cendf."'t a 22.417,844 pe!lOA, éote d~sapar~ció a loe 
cuat.ro mene!l d~ innt.rt.lado C"'l 9ob1C"'rno de Juárez en la 
capital dr }.._"\ Repl1bl ica, puen n1 tropas ni empleados 
subalternen fueron paqndon. 

Los p~rra!on mencionadon arriba conducen a pensar que 
la exclausLrac16n y nacicnal1=ac16n de bienee 
ecleniá!lticoo !1~~ rc.:.t.li:::.6 de forma caótica y meramente 
dentrt1Ct!V~. R~~ón por la cual probablemente no se 
i\!1cnt.¿1ron l."ln denamort1zac1ones } .. destrucciones de 
conventoB como el de Nuestra SPftor~ de la Merced. 
Dentrucci6n que no o6lo mnnifeoLÓ el rencor acumulado par 
mc'tn de tr("!l A1glo9 cont.r<-"' un."l de- la.!1 insti.tuc1ones mAs 
poderOS<"IS d~ li\ r.:uev .. "!i España; t••mb1én exhibió l~ 

incap.'.l.cld<'ld mo1·t1l. nocial. política y itdm1n1sti-ativa del 
gobierno de Ju~rez. a quien debemoo la intlt1l destrucción 
de gran parte de nuestro patr1mon10 nac1onal8 

... 



l:V. EL CLAUSTRO 

l. CARACTERISTICAS DEL CLAUSTRO EN GENERAL 

De acuerdo con la EncJ.clopedJ.a de la Re1igJ.6n C.ac6lJ.ca1l' 
"El claustro ea una galería que circunda el patio 
principal de una iglesia o convento; o también el patio 
rodeado de galer!as que sirven de comunic.'1ci6n a las 
dint i ntan dependencias del convento, abadía 1 •.• ) .-,. 
catedr .. 'll-. Las galeríaa generalmente están porticadao 
por medio de columnan o pilares. aunque también existen 
clauncron cerradon. Este cipo de construcción provee de 
luz y ventilación a todas las dependencias, además de ser 
centro o punto de reunión y acceso de todas las 
habit.ac1oncn. La. mayor!.--i de los claustros son 
ct1adrangular~A. aunque t.ambi~n los hay rectangulares. 
Por lo genf'!'ral una pi lc:"1 de agua ae encontraba en el 
centro. Probablemente el origen de tales edificaciones ee 
encuentre en 1 .. 'l.n -villae romanas•, construidas con 
arreglo a un tipo uniforme. 

El claustro ha tenido diverooa 
monástica: como lugar destinado 
cementerio y 
principalmente 
reposo. 

para efectuar 
se destinó a la 

usos dentro de la vida 
a la lectura. como 

procesiones. pero 
oración, meditación y 

'" EhzabC'lh l'urntes R.: QJ>~ .• ~- t:JKK~ ... ~C~l,'J!<;•. l\&<cdon.a. Dolman y'°""· 
19SO. T·ll. l'I'· 766-767. 



2. DESCRIPCIÓN DEL CLAUSTRO MERCEDARIO 

La portería de este edificio, construida hacia el año de 
1930, ae halla en la calle de Uruguay 170. Tres arcos 
de medio punto conntituyen la entrada a un espacio vacío 
que a1rve de vestíbulo al claustro (fig. 9). A la 
derecha, flanqueada por jambas muy planas adornadas con 
rombos que altern..:in cu~"ldrados. ne encuentra una puerta 
decorada con tableros. A la altura de la clave se 
encuentra el escudo mercedario: la corona de Aragón en la 
parte n1Jpf-.!r1or. la cruz de la catedral de Barcelona y las 
b.:irrau de Aragón ( f ig. 10). 

F19. 9 

·~ .... 
--~~ ciA 

Portería del clauat1·0 m~rccdar10 
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Fig. 10 Escudo mercedario 
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F t g. 11 Extrr1or del clauotro mercedario 

El cxt("rior del claustro está compueRto por doo cuerpos. 
El primero de s1ct.e <"lrc .. '\das por l.:'ldo, con un total de 
t.re1nt.c:'l y dos column .. "ls. cons1deradaa las mediao muest.ras 
d~ loa ánguloo. En el segundo cuerpo la arcada se 
dupl ice"\ y se producen catorce .. 'treos por l .. 'ldo, ea decir, 
dos arcon por cada uno de loa f"'Xtstentca en el piso 
inferior. cuyos fustes, 1nclu1doa también loe 
pcrt:enec1C"nten .,, los c:"ingulon, suman s~fH_ .. ntc"l columnas en 
total (fig. lll. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



F"ig. 12 Puert~ con Jamba~ adornadaa con rableros y 

escudo mercedario en la clave del dintel 

Al lado surest:e del 
decorada de igual 
derecha, también con 
dint:el (fig. 12). 

patio bajo 9e encuentra. una puerta 
forma que la de l~ entrada a la 
el eocudo m~rced~r10 en la clave del 
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F19. 13 Pu~rta cegada con moldura de hoJaB 

En el muro de lit. g .. "tlerí<'l nor~e. cerca de las esquinas 
cate y oeste ee encuentran dos puertas cegadas muy 
parecidas. con un enmarque de jambas molduradas que 
contienen una guia de hoJas con una carita de querubin al 
centro d~l marco. Un<."\ grue!l ..... moldur<' curva bordea esta. 
decoración y encima está la cornisa. Entre estas 
puertas, s~ encuentra una enorme puerta, tamb1~n tapiada, 
sin decoración (!1g. 13). 
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Fig. 14 Puerta cond~corada con oan José y el niflo 

En el lado ouroest.~ del patio ae encuentra una puerta de 
madera tallada, prob~~bl~mente realizada ent.re 1938-1948. 
época en que eatuvo en este lugar la Eacuela de Escultura 
de Talla Directa. Eatá compueata por seis cuadros 
divididos por 1 !ne~'\s m1xt i l !neas que encierran grabados 
de eocena a de obreros. camp .. o i nos y f ol 1 a) ee. rodeados 
por forman de animales. adaptados al espacio en posición 
vertical y horizont..".J.l. El marco es de moldura 
voluminosa. y en el d1nt.~l se encuentri1.n t.ree espacios 
rectangul.:i.r~n. En el espacio ccntr.,_111 Ae halla ea.n Jos~ 

con el N1fio ~acolt:ado por dos arbol1llon. A los lados. 
hay ros~tas !ormadas con grandeo hojao de helecho 
enrooc~daa. La cornposic16n está !}anqueada por dos 
esbcl taa pi l~-i!lt ras de !uat.e liso y c•1p1 t.el ornamc-ntado 
con una concha. Encima está l .. " cornisa ( ! ig. 14) _ 

r----~----- ~----
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F ig. 1 S Pt1erta c~qada que comunicaba cor1 la iglesia 

Al cruzar por c~t,'\ puert .. "l ne cncuP.nt.ra a la derecha un 
arco de medio punto cegado que comunicaba con la igleoia. 
Se compone de un arco moldurado ~n el excradóa, as~ntado 

sobre las impostas de unas Jambas flanqueadas por 
pi lastran tablir?rca.d,'ls, sobre la.9 que !f(' encuentra el 
ent.ablamento (tig. 15). 
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TrPn arcos de medio punto anteceden a la 
eneal era 

Frente a la puerta de madera t.31 la.da se ~ncuentra un 
amplio VC""Jno enrejado. y a la izquierda. de éste se abr~n 
tres arcos de medio punto que deacanaan sobre Jambas 
deanudas. Los laterales present.an en la parte superior 
una claraboya octagonal y el dPl centro aeftala el 
principio de la escalera, con un b<~r<1nd,,l de piedra de 
borde curvo C!ig. 16). 
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F l q. 1 7 

n 

Tre9 arcos de medio punto al término de las 
eacaleras 

D~npués de quince esc~loncR se llega a un deecanno que se 
ensancha hacía loa lt"tdos y bifurca en dos tramos. cada 
uno de los cuales desemboca bnjo arcos de medio punto que 
se unen por medio de un t.ercer arco. El espacio de la 
escalera tiene en el muro que da a la calle dos v~ntanas 
acha!lanad .. "ls id6nt1ca.n <f1g. 17'). 
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Fig. 18 Vinta panorámica de la cúpula oemieaférica 

El cubo de l~ eneal era remata con una cúpula 
semiesfé-rica. conot:ruida en el año dr. 1930, con cuatro 
grande9 ventan~~ a modo de lunetas que presentan al 
exterior un marco aobresa.l icnte. !ormado con un arco de 
medio punto qu~ descansa sobre don pi l<'lstri l las. La 
cúpula remata con un cupul1n cuyas ventanas eotan 
separc:."ldan por un<'l.B pequeña~ p1 lc\At.t· .. "'s que en la parte 
inferior oe convierten en un roleo que forma una ménsula 
(f1g. lll). 
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3. PRIMER CUERPO DEL CLAUSTRO 

Columr1a de ord~n toscano 

Las column .. -.o del pr1mer cuc-rpo ~on de ord~n toscano. La 
basa es átic,'l. ~l fuste li:Jo. lig.:-r~"tmentc más angosto en 
el sumóscapo. El capitPl preRenLJ un anillo que rodea al 
funLe bnjo el ~quino, adorn~do con un~ moldura de ovas y 
dardos. El .:1baco ea angost.o y con va:r::.os bordes (fíg. 
19) . 
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Cada nacimi(;>nto de arco está decorado con dos hojas 
enroscadas hacia los l .. 11doo. Enoeguida una piña con una 
hoja grande en el trasfondo. Por encima de esta figura, 
se unen doe cuadrángulos lieoe. a partir de loa cuales 
surge el extradóo de ct1da arco. Una moldura de ovas y 
dardon. igual a l,"l del c .. "lpitf'.?l, delimita el arco. La 
clélve ent.á. !orm.:tda por un roleo abultado del que surge 
una doble concha, en cuyo seno se encuentra una pequeña 
escultura de un santo. un apóstol, o un infante. El 
extradón est~ adornado con cuadrángulon que alternan 
rosetao a manera d~ dovelas. 

Peralt:adoA ligeramente, los 
intradón una hilera de rectángulos 
y de dibujo hendido (fig. 20). 

arcos ostentan en el 
y cuadrados alternados 

Fig. 20 Intradós d~ los arcon d~l clauRtro baJo 
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Las enjutas se encuentran enmarcadas por una banda 
lisa y plana que contiene follajes y roleos, loa cuales a 
su vez comprenden un símbolo religioso. 

El entablamento se forma por un arquitrabe de 
variadas molduras. La central exhibe perlas y usos, 
encima de eotas pequeíl. ... 'l.B perlas enpaciadas en grupos de 
seis. El friso contiene triglifos que se alternan con 
querubines y rosetas. Estas llevan un bot6n al centro; 
entre cada dos rosetas se intercala un querubín (fig. 
21) • 

Fig. 21 Ent~bl~mP11to d~l cl~\l~tro baJO 
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La cornisa se encuentra adornada 
altura de la clave de loa arcos se 
en forma de mascarón con cara de le6n 

con grecas. 
localiza una 

(fig. 22). 

Fig. 22 Mascarón con cara de le6n. 

utilizado como gárgola de desagüe 

TES1S t...,vr~ 
FALLA DE ORIGEN 

y a la 
gárgola 

76 



En loa 
encuentran 
(fig. 23) 
cuadrados y 

Fig. 23 

ánguloe de loa muran de este primer cuerpo se 
pilastras coronadas con un capitel toscano 

Loe areca oon de medio punto, adornados con 
una clave en forma de mariposa (fig. 24). 

Detalle de los ángulos d~l pr1mer cuerpo 
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Fig. 24 Clave en de mariposa forma 
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3.1 ICONOGRAFÍA DE LAS CLAVES DEL PRIMER CUERPO 

En laa claves del primer cuerpo se presenta una 
composición dn 28 peraonajes en relieve bajo el 
patrocin10 d~ ?.Ju~ntr~'l S~ñora de la Merced: querubines,. 
ap6RtoleB y nanten merccdorioa. En una doble concha,. lo 
cuill parece allldir ;¡} !lent.ido de protección de este 
elcm~nto con lo que s~ encuentra en su 1ntcrior,. 1 H1 ae 
PllCUC!nt ran ocho qlH.•rub1nes. len apóntoles y s .. 'ln Pedro 
/\1·mf""rl'::lOl (m,•i-c<•d,1r·10). En cu<tnto i'\ lc'l Virgen de }r""l 

MPrced y t.rf?~ ntinr-.on merccda1·ion m .. "is, las im<'igenE"B se 
presr~nt:an baJo un m.:tnt.o a fin de m .. "lni {estar el 
ser1t1miPnto de protecc16n divina. 

LAR figurno, talladaR en piedra, manifiestan ausencia 
de pcrnp~ct.1~a y carenciil de estudio anatómico. Las 
m,"l.non en ~l laf; ne muestran máa gr.'l.ndes con respecto al 
cuerpo; ~r1 tanto las cabezas de la mayoría de loe 
pcr~onaJen n~ presentan desproporcionadas, ya aea más 
peqlJrfi~!l o m~~ grar1den. en r~lación al torso. No 
obr.tt:ant.e lo <'l.nt:~r1or. en eottts im.'\genea r~n notable la 
fin."\ ejecución de loo rontro!l y l.'1 expresividad 
man1fentada en ellan, asl como el apego en la elaboración 
d~ Ion atributon que dcf ~ner1 a cad~ repr~Rentac1ón. 

Las ocho cl..-1vcs de los arcos .. "lngul~'lres presentan 
idéntico motivo: robuAtos angeliton que llevan anudado a 
la cintur."\ un p~'11ñ.o que parece flot.ar suttvemente; los 
cahellos son rizado9 y el rostro tiene rasgos finos. 
Colocadan de forma sim~trica, las figuras del lado 
dcre-cho levantan lc.-i mano derecha y la izquierda ca.e al 
costado (i1g. 25). 
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F1g. 25 Clave de loe arcos angular~s del lado derecho 

La mano izquierda de laa e!1giea del lado i>'!quierdo 
se encuent rc'l elevada y lc:'l derecha cae hacia este flanco 
(!ig. 26). J\oim1omo, presentan la pierna derecha o 
izquierda ligeramente flexionada. J\lgunoo de estos 
pequefios p~raor1ajes se exhtb~n muy desproporc1onados. 
Caract..erí::Jt.icc."l que permite entrever la. factura indígena 
en nu elaboración, z· por endf':'" l .. '\ 1nt.ena16n de imitar 
forman, quizá ~uropeas, p"!'ro que prob--'lblemente debido a 
la fc:'\lta de conocimiento técnico eapccíf1co !'te impidió 
repetir modelos. 
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F19. 26 Clave de loa arcos angulares del lado izquierdo 
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A continuación se presenta un esquema de la localización 
de las esculturas restantes_ representadas en las claves 
de loa arcos de este primer piso. Interpretación 
realizada de derecha a izquierda, a partir de la imagen 
de Nuestra Señora de la Merced. 

+ 
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l) P."lt:roc1n10 d, .. l.'l V11-~Pn d.•:a la MPrced. En pootura 
prot Pct.01·.,. con len br."l:::on ext.-endidon. BaJO ~l manto 
cu,-¡tro quPrubin~H; enrH~gu1da. en act1t:ud de plegaria. 
d0~ f1·.'l.1lPn me:·c..-dar10!1, qu1:;-:.'ii n.'ln Pedro Nolasco y san 
R,"lmón Nonat.o; ah."\JO de ~llon. dos cautivos. La imagen 
pr1nc1pal oe pr~nent.:.'l en ... "llt.o relieve. proba.b!emente 
con lcc"l f1naljdad de rf~Ha.lt:ar la import.ancia de la 
patrona mercedaria. 
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2) S,'ln Pedro, apónt.ol. Apar~ce con 
que lo ident.1!1ca como ."1utor1dad 
l 1bro apofltól ico. 10 

la llave 
nuprem~"l. 

del 
y 
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Airn. E~tE<C rd1tOl"e\. 19~6. rr ..... 2~<>-2f.O 
Cft. Ignacio Cahnl CJr Ctt .• rr 13:-.1 .:t.C Au~'Uf:'"' rr-.al1~J no tuhl.a liNu' c-n tJC"n...,..-... de" Jc'l-tn. nt'-"" ~ 
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] ) S.'"\nt_1aqo • ._--..1 ;q·"ó!l~.cl m."lyo:-. Con PXpr~EllÓn 
bPat.1t.ud. el nanto .-,.,p.'lr~c•"' con el hábito 
pr-i-t-·<;ir1no. ftOmbrPro de a}a9 gr."lnden par•t cubrirse 
!J0l y un qua)e P•"'ra ,-¡qui't. '.4 n Pl camino; además. 
l 1bi.·o d.-.~ len ilp6::";t.ol~_..su:". 
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4) S."\n FPl ipf:". a.p6!lt ol. Mur16 crur.1 f icado por lo que se 
le preRcnt.a con un.'l cru:= l .. 'tt.1na 1

"
1

• St? preaenta en 
actitud de ser~na aceptación. 

... e~ Frr¡;mon: QJ.>._CJ! .• r- IOK. 
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!"";.:1n Milt í ."lr•. 
.-ipóHt.0} ch,, 
der.•1p l t_ .-.do. 
hach~'l 14 ::. I.H'l 

ap6:1t.0l. 
J(•9U9 ~n 

1·a~6n por 
! igura !le 

D1!lcípulo pr1mt;oro y dt'?'epués 
nunt it.uc1ón df:" Jud.'lA. Murió 
la qu~ se l~ rPprnnnnta con un 
prPP~tl~~ co~1 apacible actitud. 
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6) Sat1 PPdr·o Nola9co. Fundador dP la orden de la 
Merc~d. Apare"'cc Pn actitud protcctor .. "1 con dos 
caut.1von nuplic .. "lnt:'E"'fl <l !JUB pies. p .. 'lra indicar el fin 
pr1nc1p .. '1l de ~u actividad apogt.ól1ca. En la mano 
derPcha ooot.1en(" un gri l let.e abierto que representa 
la r~denc16n ofrecida por loa mercedarios. En la mano 
izquierda estriba la bandera enrollada de ~aperanza y 
liber~ad, con la que desplegaban las velas hacia las 
costas de opresi6n 1

•'. 

---·_-, -.. -. --~.,".'",,,-,-:-. -~-----

TESIS CON 
FALLA DE OFJGEN 

l 



7} S.'1.n Simón Zf"'lCtC"o. a.p6!1t01. Parr.cf:'." aer qu~ murió 
co1-L~do por la m1Lad con una nierra. por lo que 
apar~ce aquf con tal instrumen~o y su libro de 
~"lpóstol. u.e 
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BJ s~n Andr~n. ap6ntol. Probablemente murió atado a una 
cruz en forma d~ -x·, lo cu.,l se rC"presenta como 
fondo d~ la escultura; ,'\.demás el libro ("\postóll.co. 14

,. 

El rostro prc~enta. un de)o de tristez .. '1 y probable 
aceptación. 

"' Abn Dutkr. Cor- C11_. T·lll, pp. 77'·776_ 
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9) S<1rH i~'lqo. Pl ap/·~n.ol r.icnr:-.r. Pr1rn~r obispo de 
Jeru!1.1l(·t1. s,-. lr- r~pr~nenta. c0n un garrot.f?. 
1nnLrumenLo dr ou m~rt1r10, por hnbPr muerto apaleado 
por lon JUclÍo'1. J\RÍ como con rl libro C<•rar:-terist1co 
de lon apóot.olea, m<"lCf1t.rof1 d~l nu-rvo t.~nt_ .. 1ment.o.

141
" 
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1 o) Santo Tom.'\!J, 
con ~l libro 
mano der.:--chtt. 
cat.61 ica., al 
palacio en }c;l 

,., llkm.. p. 2!111. 

apóntol. Aparftcc en actitud bRnevolente. 
del apo9tolado y con una 09cuadra en ld 

por hc"lber ayudado. según la tradición 
rey Gond6!oro en l.:'1 construcción d~ su 
India.u· 
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l) S.1n R.·tm{1n tJon,\t_o. Sf"•gün l;\ t.rad1c16n. <l lOR tres 

dían d.-.. muPrta ~1u m.-,,d:-e. H~ le p1·act1c6 la cenárea. 
dP ;1hí 110 n.1c1dn. 1\.p .. 11:PCP con OU!; trc•!:f •lit.r1but.os: 

una cunLod1d, por nu amor a la eucarintía; el candado 
Pn suo labios que le pusieron loM munulmanen para que 
no pi-ed1cage C"l ev.'\ng~l10; y lt\ palma. con tres 
coron ... 'ls: m .. \rt11-. con!enor y v1rgPn o C.:t:-Jt.o. 1 .. " 

,.. [!km .• p. B<o. 
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l 2) San Jud."ln Tadeo. 
lo ident_ 1 ! ic.-:i 

represcnt,'\ con 
mart:irio. 1

',. 

, .. Conwgco Fn~: Qr. Ctl_ p. lllS. 

ap6!1t:Ol. A.parece con el libro 
como apóstol de Jenún. Se 

una nlabarda. instrumento de 
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l"l) s.111 .Ju."ln • .-lJh.1!"';.t.-;l y r•v.,ngPll!;t."l. Se l<- r<"pr~.senta 

r~1n b."lrb."t, pc'r hab,.,.r !~1do P} m,'\n JÓV~n dr:- los 
,,r{.:;tcd1~;.. L."1 ':"Of"'."l ~n l."l mano dPI"<"'ch."'\ alud~ •"l hecho 
d.-~ no hat-.Pr nufr ido d .. 1?10 ."\lounc ."ll hPber Vf"'n<"'nO para 
dPrno:-tt1·••r la ~.:~rt1c1d.-1d de· !Hl doctr1n<1. Corno af:'ÓBt.ol. 
un l 1bro; y como ~v .. ,nqPl l.nt._, BP ~ncu1'."ntra acompañ .. 'ldo 
por c-1 .'i~1u1l._'\ que s~ r--_·mont<l. il l<'ls al!:.ur .. "t~=J. dPb1do a 
la profund1ct.11d deo su <>van~;el1ó. 1 '-'.""· 

TESIS CON 
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l 4 l 
lista.e 

loo ~vang:pa rec~ 
Tamb1t<n actitud, IaaíaB: l 1 nt". En dur.-. . ando a ,..,""'3" 1 a. mano. obra e 1 t San Mar,,c,,o "1',bro en -ar au • "' 

- com~~l- desierto . 
1 1 "'"''n ,.ón • por ~-
con un 1- clama en 
"Una voz que 

,,, hkm-· p. 10... 



l'1l San f'.'Pdro Arm,.~nqol. Santo mPrc~d--"lrio que en 1266 se 
quPdó com0 t~hfon pa.ra. lit-erar a. loe cautivos 
Ct"lFit.-lanoa. Fue col<JorldO c'li un S.rbol por los 
mutH.1lmarv~fl~ dond~ pr1.m."'\:lf~c16 por d!t1n sin morir. 
Volvió vivo ~ Eupafta, n1Prnpr~ con nl cuello torcido y 
el rontro ma.c1lent.o. 1 

.. ' 
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16) Sanca Maria de Cervellón. Patrona de loA navegancee. 
Según la tr~"'ldic:.6n. colit.bor6 con mil<'lgros en la obra 
redentora de l<."l Ord~n de la Merc~d. sob1·e todo al 
librar una nave mercedaria del naufr,,gio. de ahí su 
representación con una barca en la mano 
Csem1deat ruid~"\). 1 

.. 
1 

"' J.!km.. p. 19S. 
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17) !.~an M.'l:t,~c' •. -ip•")fltnl y <-van~t:!l1st<1. SP(_.lÜn la t:radición 
c<1t6l 1 e,-¡ fu.- Pl prlmf?'ro en ("!lCrl b1 r f"' l evo1ngel io de 
J<-[;Ür.. Sr> 1 .-~ repre!1Pnt a con un 11 bro como ap6atol y 
enrr1to:· naqrado. y con un S.ngel. ~ímbolo d~ la 
d1v1n1dad de Cristo plasmada en su genealogía 
hum.1nt'. 1

'' 

,-.., Atan llutkr: Qn....Cn.. pp. 421-"'22. 

TESIS CO"t~ 
FALLA DE ORIGEN 



181 San Lucao, evang~l1oca. Aparece apaciblemence con el 
libro de escrito~ a~grado y un toro a sus piea, 
emblema del oacr1fic10 de la ancigua ley. debido a 
que nuo cscr1t:os comienzan con el pasaje del 
sacrificio de Za.caria.o. 1

'\.,. 

"' Juan Femando Roig: ~··p. l<M, 
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l<J} ~.-111 J:l.t1t0lom<-, .-ipóntol. Con ~l libro .. "1pont6lico f!'n 
1.-'l m.-.no 1;:qu1P1-da: y a l.-1 d-~rech.l. l._"\ cr-uz l .. 'lt:ina 
.:.nv(.•1 .. t1d.1 como !límbolo df~ ou m~"lirt.1r10. Par-ece ser 
qt11:- ;tnt en d~ ~cr at.._"\do i'.l un árbol fue dPaol lado ··.t l vo. l'\<4 

TESiS CON 
FALLA DE ORIGEN 

101 



2C) S.~n Pablo •• ~pÓ!Hol. Mur-16 
cua 1 ne le r~prc!l~nt a. con 
.. "lpont.61ico. 1 "°"' 

d~cap1tado 

l .. "l e~pad(-:i; 

en Rom<°l. por lo 
y con el libro 

TiSiS CON 
FALLA DE ORIGEN 

'" Alan Dutift, ~ T-11. l'P- 421-122. 
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Las características observadas en las claves de este 
primer cuerpo del cl .. "\\HJt.ro, tc'llc!'J como el estar 
supeditada la eocult.ura como elemento decorativo a la 
ilrquit.ectura, l« profur;ión de figuras en función de la 
preocupación rel iqiona, la exaltación de la orden 
merced<"lria y Pl conn1gu1ent.f':! t•pod~ram1ento del espacio; 
ao! com0 1~ fina PJPCt1c16r1 de 109 rontroD de las im~genes 
y el .anomo dP ).""' r.i.linufttct.ura indígena, pf";'rmiten elaborar 
Utlil primera connid<"r.""1c16n del c!aust_ro mercedario como 
producto d~l Pot 110 b~rroco. Eo~1m~c16n que adem5s puede 
apoy.-'lrne al nitt1ar },, !~cha prob<"lblc de conntrucc16n del 
clauntro hac1.-1 el <'lrio de 1676, tir.mpo en que comenzaba a 
florecer P] mPncion.-ido ~nLilo. 

En cuant_o ,, 1.:-1 iconogra( Í<'l é~t.a. presenta una 
inLercn~r1t~ n1mtlologfa_ Er1 lan claves cent raleo se 
cnc\1~r1tra11 la V1rg~r1 de la Merced. protectora de la causa 
m~r.-c..-_•d.'11 l.""1; ~i.-1n PPdro Nol.'lsco. fundador de la orden de la 
M~1-cecJ; ~~n Ram6r1 fJonato y aant~ Marí~ de Cervell6n, 
m,._'"rc~dar1on. A loH ladou dt:" ent.as !igura.s centrales y 
dintr1bu1d.-1n lo ),"irgo de tod;1 la arcc'ld."'l ue encuentran 
lon docP apór;t.ol,·n y ~~1 m~1-ced."lr10 nan l"f'!dro J\rmengol; 
d1npoH1c1ón ,_~fect.uada probablcm .. ~nt.e con l."1. intención de 
t. .... qu1p."""tr.,r l.'l .1ct iv1d~,d d•~ loH nant.O!l mcrccdar1os bc'ljO la 
prntPcc16n m.,::-1.""111 ...... con la efec-t..uad;1 po1- 109 diocípulos 
de Cr1nto. Idea quC" n"" ve 1- ... for::.:ida. con la prenencia de 
lon CllitLro Pvanqel1~~an. lo cual además recuerda la 
prPs.e-nc1<t merced.ir-1a c.-omo pioner."J. d~ 1.-i pvangel1zaci6n en 
la Nut:.~-.:a E:1p.""tfi.'l. D1spo!1ición que parf':.'"Cf'!' complement:.ar:ae 
con la ¡1re9f~nc:~ d~ qt1erubines a f 1n d~ resalt~r el culto 
ma.r1c"\l10; .ini como !1lmboli2."\r ~1 cont<'l.Cl.O entre lo 
c~lrRt.i~l y lo t~rrrno. 

3.2 COMPOSICIOt~ ICCNOGRJ\FICJ\ DE LJ\S ENJUTAS 

DEL PRIMER CUERPO 

El arr""glo d~ l~~ ert)Utas observa las mismas 
pecul1~r1cl~ci~n barroc~s QllC pr~sentan las claves. al 
parecC"1- (111 .. """tm<'ntc ~l<-ibor<'1.das por l .. " ma.no indígena como 
elemento d(•cor .. -it..ivo. integral y complement .. 'lr:.o para la 
exaltación de l~ orden m~rcedaria. 

De ,-icuerdo al n1guicnt.e enquf'."m~"l. el cl..:'lust.ro bajo 
cuenta con t rc1nta y dos enJut...i.n, de lc'"lfl cu"'lles ocho 
ocupc"l.n los .ingulo5 y pr•?sent.an s1m1 lar decoración con 
base en ronas y lirio~. alegorías que evocan la pureza de 

10) ? 
¡ 

._.·.·:L1 



la Virgen Mar!a 1
..,

11
• Laa veinticuatro restantes muestran 

en su mayoría símbolos importantes del dogma cató! ico y 
algunos emblemas marianos- aaí como algunas 
representaciones en relación con el cautiverio de 
cristianos bajo el yugo musulmán, rodeados de follajes y 
roleos. Interpretación también realizada de derecha 
izquierda. a partir de los at.rihut:.oa de María- madre de 
Dion. 

+ 

,,. lgnacoo C-abral P-z- Qr...!J! • rr- 1 1 '.l. 11 S y 116. 
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1 ) Espejo. De acuerdo , .. 1 simbolismo cristiano un espejo 
inmaculado. que no tiene luz propia pero si la 
refleja. representa a la Virgen María. A través de 
la lel:aní<1 
María como 

lauretana se exalta la 
Espejo de justicia. 

TESIS CON 
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2) Cedro. Arbol (uerte y 
mariano por su ma)estad 
para cubrir paredes de 
altares. 1 'n 

bel lo. Considerado emblema 
re.-.l y por su uso. Utilizado 
los t.emplos y para edi!icar 

,.. ~ Fnpson: Qn...Q!_ p. J 1. 
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3) I ... una. Pr~ncnt:a. un 
un círculo abierto 
apoc~lfptica sobre 

d~l1cado pPrf1l femenino que 
en l~~s puntas. Reprea~nta la 

la cu,'1.l M~'lr Í.:"l pone sus pies. 140 
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forma 
luna 
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4) De acuerdo " la componición iconogrAfica precedent~, 

probablemente repre:;en~e un elemento apocalíptico: 
•una muJer revestida de sol•. lo cual alude al hecho 
de que lleva en nua entra.ñas al ""Sol de Justicia• 
(Jesús). Ou1zá indica que de un rayo fino de sol sale 
el Espíritu Santo al cuerpo de Mar!~" t"'n lc.'1. escena de 
la anunciaci6n.u 1 

TESIS CON 
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5) Árbol. El árbol ft·ondo!lo d"' la vida, símbolo de la 
m<'lt.c--rn1dttd de Marí<-1; o b1~n. por ra.zón de la 
genealogí~"'\ de .. Jc-oún. ~l .. 'irbol que se origina en 
JentH.~. padrf'_• dC" Dt•vid. de donde debía nacer Crinto. 
Según Isaía.!l: ""Y fla.ldr.._'\ un renuevo del tronco de 
Jcn!l~ y de nu raíz se {'"leva.rái una flor y r~poaarA 

sobre él ~l E9pírit.u S<-snto• .1''"' Prob."tblemente se trata 
de un roble qtJe debido a nu ~ol1d~z y duración 
reprc:c;ent..:1 la fuerZ<'\ de la f(_• y de l .. " v11t.ud. ae! 
como la res1~tenCJ....l dt.:.l cr1ut._ i.'lnO <'lnt..e 1..-i. ad 
vet·s íd~'"ld. 1 

.. 
1 

hk!Jt.r.11..a 
<.icotgc FC"Cf:U"'n· C'r.:.....Cf! ~ r. 41. 
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6) Eat.rellc-i. Una dC" las doce entrellas que formaron la 
corona apocalíptica. posad~ nobre la c~beza de la 
Vl rgen M.~r!a: o bien uno de loR t ! tul os de la m<ldre 
de Dios: Estrella de l.'1. mañ .. ,n .. ~. 1 •• 

,.., Fr. Agustin Sánchez S.: Op. C:11 .• r- 167, 

TE '-'T"" Ct''T ..; • .') •._1l.\! 
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7) AlfanJe. ,"1.unque confuso por el deterioro. es 
probable se trate de un alfanje con dos brazos a los 
lados. como signo de destrucción y muerte en razón de 
la guerra santa que los musulmanes cje-rcian contra 
"los ínf ielee• 1"'5-

1 

•• ,. hkm-.. p. 169. 
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8) Fortaleza. Fortificación con motivos de decoración 
morisca. para mostrar el celo con el que se 
resguardaba en cautiverio a los cristianos ca!dos. 

TESIS CON 
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9) Mc,..scarl1 o rostro 
dignidnd humana. 

musulmán. enemigo 
Quizá r~presPnte un 

d<> la 
c'lnima 

libertad 
pérdida. 
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10) p,,lm."l. S1gno 
márt.1r sobre },."\ 

·- l~m-. r. t79. 

de mart1rio, 1
'

4 

mu~rt=-e. 

.u;í como 
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11) Almena o torreón. Símbolo de continua vigilancia. 
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12) Esc."ller,~. Conforme ... 1 bloque de figuras, quizá sea 
a!mbolo d~ ea fuerzo y dinamiomo. La euperaci6n 
constante de los red~ntoren mercedarios para vencer 
los ohat.,\culoa impu~Rt.OR por lon musulmanes. Quizá 
represen~e un simbolo paRionnrio. 
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13) Llave. Norm~lmente símbolo religioso identificado 
con el apóstol san Pedro, pero que según Fuentes 
Rojas en este caso puede s~r el objeto con el cual se 
trató de representar la libertad que los mercedarios 
conseguían pc"lra loa criat.íanoa c.:-iut.ivoa. 1

"
7 
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l•t) P .. "\n. Pos1blcmente se t.rat:i\ de un pan 
símbolo de la úl~ima cena dr Jrsús con 
en donde simboliza el pan cucarlnt1co, 
la vida etcrn.'1.. i...• 

en rebanadas. 
nuft .:ipóstoles. 
l.> redención y 
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1 s) Higuera. Probablemente se t.rat:e de una hoja de esta 
plant:a. Símbolo del pueblo de Dios. rec.'Jl id ad que 
cubre no sol..:"lmente a Israel e1no tAmbién a la 
Igleai;i: •Aprended esta parábola de la higuera: 
Cuando ya SUR rama o est:án tiernas y brotan laa hOJaB. 
saben que el ver,"tno está cerca. Así también uotedee 
cuando vean todo esto. sepan que él est:.\ cerca. a las 
puert:an- (Mateo 24,32! 1 .. 

, .. llknJ.. r •~-
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16) Anémona. Aunqut::" no <-stá bten de!1n1drt. ra muy 
probabl~ que ne trate d~ ~ate veget~l por cuyos 
pét: .. ~los se afloci .. "' con Cr1Hto. Según lo:'l tradici6n. 
cota [lor hrot,-i en el Monte CalVc"lrio cuando Cristo 
muere. puc-:..; lan got ... 'lR de sanqre de su cu~rpo Cc~yeron 

Dohrlf'.!' eut.'t flor. Qu1:-::á !Je tr"'tt.e de un c1clarnino. 
!lor qu•~ tiene ~l centro ro)O y por ~llo ~~ im._"'gen 
del Dolor de Mar.-!.,. 1 -ro 

,.,., lgnacwCahutrc-r~z:Qr_CJ.!.M' 110..111. TESIS CCN 
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17) Candelabro. Tiene seis 
celebraciones aolemenea de 

"' !lkm-. p. 141. 

velas; utilizado 
la EucaristS:a. 1 ., 1 
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18) Incensario. Comúnmente utilizado para 
Cristo sacramentado en lae celebraciones 
solemenes y en las procesiones. 1 ": 

TESIS CON 

a a humear a 
eucarísticas 

FALLA D~ or.w'"'.,..,N • .... 1. .... l1.C:..1.. 
1"l IJkm,. .. p. 1.aJ. 

122 



19) Eol~bo11~n. Adn cuando la f19ura está muy 
deteriorada, parecen don eslabones de cadena 
cr1garzados. n!mbolo de cautividad cristiana. 

J 
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20) Grillete. Utilizado para aprisionar 
Signo de total pérdida de l~ libertad. 
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21) No idcnt. i [ ic<>do. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

IH 



22 l Una 
la 

barca. 
barca 

criat ic"lnos 

Posiblemente representa a la Iglesia 
musulmana en donde transportaban a 
cautivos por la fe. 
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2 3 l Yuge>. Posiblemente con el que 11 evaban a los 
vencidoa rumbo al caut1ver10. 
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24) Atalaya. Símbolo de 
ejercían sobre los 
cautiverio. 

vigilancia que loa 
cristianos que 
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ca!an en 
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La iconografía de las cnjut.:is parece simbolizar la 
imagen de Cristo y la letanía lauretana como origen de la 
fortaleza de la orden mercedaria para enfrentar a los 
opresores de loa cristianos. especialmente a loa 
mun:ulmanea. En lil!l enjutas de la arcada este la unidad 
iconográfica refiere la presencia de Cristo mismo, fuente 
eterna de- n..-1lvaci6n para cnfrent."lr el cautiverio y la 
opresión ejercida por C'l yugo muaulm<in. eimbol izado ésto 
en lan enjut.tt.n dP la arcada nort.e. Laa representaciones 
del 1;1do or:anl~. probc1blc-mr:-nt~ r<:-íuerzan la idea de la 
íortal~za Pma.na.d,, d~ la !f'." c«1t6l1ca. ént,-i vez procedente 
de María. m,-idrc d~ D1on y pat:.rontl de la orden. La 
simbología del l~"tdo ~ur parece complct.ar la descripción 
de la di f íc1 l 1<11bor que impl icabc"l el liberar cautivos en 
manca de lon 1n[ielcn. 

4. SEGUNDO CUERPO DEL CLAUSTRO 

El vestíbulo nupnrior en dond~ desemboca la escalera está 
techado con una bóveda de <'lr1 at~"l que data del año de 
1930. En el muro del l,l.do i;"'.'quicrdo ap .. cirece una ventana 
circular .. tamb1~n del mismo año. En el muro del lado 
derecho nn encuPntra una puerta que comunica al claustro 
alto. El marco de pt("'dra, es nemejant.e al de la puerta 
tallndn localizada en el clauotro bajo. Sólo varia en el 
dir1t.el de la p\1crta. cuya amplia moldura en vez de 
rect..'in9ulon forma espacio~ mixtilíneos. Loo laterales 
estAn decorados con hojas de helecho oerpenteadas, cuyos 
ext:.1-emos se enrollan y d..-1n lug.3.r a una rooeta grande y 
una pequena. El espacio central no presenta relieve 
(íig. 27). 
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Fig. 27 Puerta que comunica al claustro alto 

Otras 
decoradas 
bajo, con 
centro. 

tres puertaa ee localizan en el muro sur, 
de igual forma que las puertas del claustro 
una guía de flores y una carita de querubín al 

Este segundo cuerpo se encuentra profusamente 
ornamentado con elementos fitomorfos y geométricos caei 
en su total1d"'d. Prob~blcmente con la intención de 
represent.C\r el p."lra!!lo. j .. ,rdin donde según la. t.rad1c1ón 
católica Dios colocó en un pr1nc1p1c al hombr~. 

A d1 fcrenci.'l. de las columnan d~l primer cuerpo. las 
del segundo 
tres toros 

son de 
y dos 

totalmente cubierto 
resto está decorado 

menor t.am.,ño. 
escoci<"l.B. 

con !ollaJefl 
con cadena!l 

L,"\ 
El 

basa 
fust.c 

ne 

'"' 
compone de 
encu~nt.ra 

en el primer cerc10 y el 
ent.recruzad3n que !orman 

DO 
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rombos y encierran racimos de uvas y granadas. El 
capitel es compuesto. Inicia con un anillo del que 
brotan dos hileras de hojas que al final se curvan 
ligeramente. Encima ae hallan las volutas adornadas con 
perlas y entre 6ntas ne encuentra un rollo que semeja una 
voluta. El 5baco se cnnancha en loa ángulos y ae angosta 
entre las volutao. 

En lan en1utas de los arcos ae hallan follajes 
eaqucmat1zadon que !arman un lazo al centro y hacia 
abajo. Los arcos ligeramente peraltados, como loe del 
primer cuerpo, ne encuentran adornados con tren molduras 
escalonadas. ~rparadaa por bandas lisas. La moldura 
interior r~cort.a el perfil con puntas de diamante; la 
central enLc"l decorada con dentículos; y la superior con 
hojan que cubren un borde curvo. L<°3 clave ae constituye 
por varioa roleos Cfig. 28). 

i'l.rC.:tdt• d~ l :.1rgundo CUf'~ rpo d~ l C: l c'\USt. ro 
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El entablam~nto catá compuesto por un arquitrabe 
moldurado que se quiebra sobre las claves y sobresale del 
resto. El friso está decorado con una cenefa floral 
acorde con las enjutas. La cornisa se compone de treo 
moldur~s con difcrAntes motivos. La primera con ovas. la 
segunda con modillonen y la. tercera con hojas. Además., 
destacan entre cada t:!"en enjutas unas gárgolas en forma 
de cañón rcveotidoa de follajes. 

Loa barandales son de herrería forjada con dibujos 
de caracolea. Según Fuentes Rojas., éstos pertenecieron 
al Colegio de San Ildefonao"'. (fig. 29). 

Fig. 29 Vista panorAmica del sobreclaustro 

En las ~equinas de los corredor~A del segundo cuerpo 
del claustro ae- ut.ili::aron capiteles compuestos y 
pilaot.raa t:ableradas. Los arcos sobre ellas están muy 
rebajados, y se adornan también con una l!nea. de!!' puntas 
de diamante y una clave en form~ de roleos. Al igual qu~ 

1
'' Eli.r..ahc-th Funun RoJ&t.: Qp__,__CJJ ... p. 88. 
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el techo del claustro bajo, el 
viguería. 

Dende mi punto de vinta la 
del claustro merced~rio puede 
siguientes cuestiones: 

del segundo cuerpo es de 

composición 
reflejar en 

iconográfica 
general las 

Seguramente la comunidad mercedaria, una vez aceptado 
su cstablecimicnt:o definitivo en la Nueva Eepafla por 
autoridades civilen y eclesiáaticas. se dio a la tarea de 
levantar en forma inmediata un edificio con cuya 
exubernntff ornamentación se igualara -P incluso superar~
ª las connt.rucc-ionea e1·1gidao a lo largo del siglo xvi 
por lan órder1ea relig1onan de franciacanoa y dominicos. 

La ornnmentnc16n utilizada. como en las otras órdenes 
rcligioniln, d~berfa moAtrar nu propia hagiografía. 
Probablemente debido a ello. la talla del claustro 
mercedario hace referencia explicita a los orlg~nes de la 
crcac1ón comun1ti\r1a mercedari'""'' la cual halla razón de 
ser bajo 1.-. prot:f'!'cc16n de Marf~'"l, madre de Dios, y de 
Cristo m1nmo. Para '"'poyar eat:.-"1 idea. incluso se exhiben 
a lot1 repreoPnt-anteo directos dit:"l hiJo de Dios sobre la 
tierra: apóntoleo y Pvangel1ntas. entre quienes se 
C"ncuent.r~'ln lon ~ant_on m~rcedarios. Sin duda con la idea 
de proyectar tanto nu act1v1dad apostólica como su labor 
redentora, prop1n de loa cl~g1doA de Dios. 

En est.recha. r("lac16n con cnt:. .. "1 activid."-td Re encuentra 
el uoo profu!'lo y f.-"lnt.asioso de orname-ntaci6n con 
dcsmcour.:tdd rt:~mc-mbr."\nZ."1 mud(!..j,"\r en el segundo cuerpo del 
claustro• cclumnan trit6nt1lan con follajes y cadenas 
ent:r.-!cru::i\da9 qur fo:r:m."ln rombos y <-nc1erran racimoa de 
uV.-"\S y gr .. ,n._,d,10; c .. ""\pltel~A compueotoa; enjutas 
complct~mrr1te d~coradao con !olla1ea; areca peraltados 
con vaI"lan molduran: f"'!lcalon."ldaa. geométricC!ie y 
f it.omor[a.~: con dcnt. !culos, hO).Ll!l y puntas de diamante; 
rolcoH en tcd~s las claven; aaf como hundimientoo y 
alzadoR rn nl entablamento que producPn JUegon de luces 
y f:lombra!l. Car."lct:~rí!lt.1cas que RC1"fi ... -ilan principalmente 
tc."lnto Plem~ntca mudé] a.rea. como b<'\rrocos en la 
compoaic16n de ent~ monumento. 

F1nalment.c. honrar la primer."\ advocaci6n de María 
trc""lídil por un mercedario c."\ tierran del AnAhuac. 
seguramente representa otras de las razones de mayor peso 
para ejecutar la construcci6n. 
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V. DESTXNO DEL CLAUSTRO DESDE 1859 

Un año antes de la excl,"lustraci6n, con motivo de las 
Leyes de Reforma. el terreno del convento fue puesto en 
venta. Según un documento de la Secretaría de Patrimonio 
Nacional 174

, en el año de 1859 se remató el último lote 
del convento, no obatantc, el claustro no fue vendido. 

Loa religioson mercedarios abandonaron el convento a 
fines de 1860. A parcir de entonces y hasta la 
destrucción, el r«•cinto fue ocupado por sacerdotes 
conatitucional1etas, quienes según el editor del padr~ 

Pareja en ~1 niglo XIX, oe dedicaron a saquear la mayor 
parte de laR riquezas. Hacia el año de 1861 se comenzó 
la destrucción del convento y a edificarse en sus 
terrenoR un mercado. P~ra esta fecha el claustro aún no 
había nido vendido ni df;"rribado, quizá por no haberse 
encontrado aún uoo alguno o por no haberse efectuado en 
aquel cntonceo ~l avalúo correapcndiente. 

En 1879 o~ ~[ectuó una primera valuación del claustro 
a !1n d,.... tri\m1t.ar f1U venta. En 1890 se realizó otra; 
época en que ne terminó la conncrucción del mercado en el 
lugar donde oc habla encontrado la iglesia; y fue 
instalado un nan1t.ario. P.,'Jra 1895 ae efectuó un avalúo 
mc"is. El pr~cic asignado f luct.uaba ent. re $107, 442. 62 y 
$108.995.20 pesos.P., Durante el tiempo que permaneció a 
la ven t. a, ne dieron diver9os usos al claustro. 

S~gdn el Diario 0!1c1al del 26 de septiembre de 1895, 
el clauDtro er .. "\ ocupildo como cua.rtel. Para entonces aún 
perm~'\necÍ<"ln ('"n pie part.e de los muroa, algunos arcos y 
!ragment.os de laR bóvedan de la iglesia. 

Haci .. "l el año de 1903 hubo un nuevo avalúo por la 
cancid,"ld de $175,000.00 pesos. En él se informaba la 
situación del •cuartel• de la Merced •al norte la 
construcción drl mPrcado de la Merced [actualmente la 
pla=:a de L• Merced). al oeste la Calle de la Escampa de 
la Merc~d [actualment.e Jesús María]. al aur le"'\ Calle de 
la Pue-rt:.a Falsa de la Merced [en la act.ualida.d Uruguay]. 
al este lc:"lO c(""\!Jan pc-rt.enccient:es a 1 .. , test.ament.ar!a del 
Sr. Don Sillvildor Gc-iv1ñ.o [hoy Talavera]. El edificio se 
compone de dos patios. el oriente ocupado por el 
Escuadrón de Gendarmes del Ejército y el poniente por el 

1
'- Secrct.ariai de ratnmomo Sactona.I· CJ.11u~l~. L'ru¡:ua:y 170 !4l-:?t:i.11t, l..tp.JO l. alk'l Ui.7Q. 
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Parque Sanitario. El de gendarmes está limitado al Ne. y 
O. por macheros (aitio donde se recogen las mulae] y al 
O. y S. por la crují.-. de la fachada. Loa dos patios 
est~n empedrados. La conatrucci6n del edificio es 
antigua. todos los mu roa son de piedra unida con mortero 
[ ... ) Los techos están aoportados por viguería de madera 
de cedro ( ... J y loa pisos están entarimados. Una parte 
de los tcchoo d~l Parque Sanitario aon bóvedas. El 
avalúo asciende <"l $175.000.00"' 1

"7
4 

Para el 
trasladó a 
proteger f"l 

año de 1915. Gerardo 
vivir al cl~untro a 

edi!icio. 17
..,. 

Mur i 11 o 
! in de 

(Dr. f..tl) 
recuperar 

se 
y 

En el año de 1917 el Departamento Universitario de 
Bellas Artes entregó al arquitecto Antonio Rivas Mercado 
ln cantidrt.d de $2,000.00 "'para continuar las obras de 
adaptilción emprendid<"lR en el exconvento de la Merced. a 
fin de innt.-11."lr [ ... ) un museo de arte colonial. • 17

• 

Parece n~r qu~ el proyecto no ae llevó a cabo. sin 
embargo. m~d10 siglo dcnpués de la exclaustración fue 
estim~da por vrz primera la importancia hiotórica y 
cot:. i 1 Í.!'lt ic.• d~l cl.t1uatro. al considerarse una actividad 
m5s apropiada qu~ ayudara a su conaerv ... 'l.ción. Incluso 
p..:"lr("I el año de l 921 ne regiot ró una exposición de artes 
popularefl. 1 ~ 9 

Una primera ·r~paración• del claustro se llevó a cabo 
en 1922 a cargo de la Secretaría de Educación Pública •se 
le camb1iiron loa t_(:.chos ,, los corredor~s. se nivelaron 
l,"ln col umn("ln. ne cambia.ron <°llgunos !uaten de el las. se 
r~tocó la cantería• Sobre el an~xo donde ae hab!a 
inatalado el Parque s~n1tar10 ae decía •no hay nada 
artínt.ico n1 colonial. es simplemente un montón d~ 

escombros y ru1 nan. 1
"!.' P.eparac16n que según parece 

cono1ot.16 en "'"adc-cua.r"" el claustro para darle uso de 
escuela. y qu~ ne tradUJO en enaamblaJes de madera entre 
las column~-in. l~"\!1 cuc"lles ("\demás fueron pintadas. no 
rctocad~n. de bl~nco. Por tanto. ~n vez de reparar 
realmente la construcción. se contribuyó a su deterioro. 

,.,. 'cXm. t r¡:. l. dte 7 deo 191..H 
,.. AO!<'.Mm"«~!~J~-"~IU<l\.'>n.•k(J;'LWO~Ul!<Uk.!a~"kt<;~n~-As;~ w, 
l'>'>R. • r 
'~ S«-retana de r.arnmomo Sactonal Qi!_Cu. l.t'I. l. mayo 23 « 1Qt 7 

AnlC'J"'l'O)'C'CIO ÓC' Adn:u.Kton_ ~-CU. t.'r 
190 5c-c't"Ctaria Je PattnnotUO 1'°&eton.1l: Qr-.C!J .• (_.c-g f. ali\o de 1022. 
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La parte que ocupaba el mencionado parque sanitario 
fue vendida en 1925 y después de 1927 nuevamente. El ex 
convento qued6 entonces reducido al predio que 
actualmente ocupA el claustro. 

Para noviembre de 1929 se realizó un anteproyecto de 
modificación de la fi>chada a República de Uruguay. Un 
mes después, el preaidente Emilio Portes Gil decretó el 
uso del clauatro como Muaeo de Artes Populares Mexicanas. 
Las modificacion~o se llevaron a cabo en 1930. 111 

El 2 d<'" junio de 1932 el clauntro fue declarado 
monumento y conaid~rado oficialmente como joya 
colonial 1112

• Lo cual probablemente permitió ae llevara a 
cnbo una expon1ción de la obra del Dr. Atl en 1933. 
Desafortunadamente. para el año de 1935 el presidente 
Lázaro C~rdenas dentin6 nuevamente el monumento al 
aervicio de la S~cretaria de Educación Pública, quizá por 
cncontrarn~ ahí lan escuela.e •Gab1no Barreda• y •10 de 
Marzo•. .J\dem."ía de laa dos escuelas, existía una 
guardería 1níc.'lntil Lo cu;il sobra mencionar debió haber 
dañado enormcment e al rec i nt. o. 1

•J 

La conotrucción parece haber sido ocupada 
aproximadamente haci<'l el año de 1948 por 
Talla Directa y por una tienda 

la Escuela de 
popular1

". 

establecimiento quP d~socup6 el lugar en 1954. 

P."lra 1964 cuatro nalonea de la planta alta ;• baja de 
los anexos del patio fueron concedidoa a la Academia 
Mexicana de Genealogía y Heráldica. a fin de instalar en 
el lugar el Archivo de la Filmoteca de esta academia, así 
como auo o! ic.in<"IB generdlea . 1 •., Tiempo en que el claustro 
parece haber e ido restaurado. Según noticias del 
periódico "Exc~lBior" del 22 de Junio de 1974, el 
claustro comenzó a ser usado como Sede del Taller 
N~cional del Tapiz del Instituto Nacional de Bellas 
Artes. 

~.doc. 18 de 1929. 
Antc-po)-n-to de' Ad«uactón: Os!.....CJ.1-. s.lp. 
Sn:r~taria de ratnrnomo Sacooaal' Qs!J:n-. Lq. 11. l93S, J'P. 37 y 39. 

!<km.. 1 Q.18. 
1.m1kDJ.. ug. 111. 1964. 
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S.l. EL CLAUSTRO EN LA ACTUALIDAD 

Hacia el año de 1996 el claustro mercedario de la Ciudad 
de México fue otorgado a la Academia de Artes para 
establecer au sede, así como para difundir y promover 
actividades culturales, respetar el edificio de acuerdo a 
los lineamientos eatablecidoo por el INAH. y promover el 
rescate de loe espacios originales del convento. 
Objetivoo que a excepción del establecimiento de la 
mencionada academia. se han perseguido desde entonces. 

No obat.antc las intenciones positivas de la Academia 
de Artes, princip .. 'llmente en virtud de las restauraciones 
que ae perciben en el claustro mercedario, lo cual 
implica el rescatarle del deterioro. eote monumento 
requiere. al igual que todas las construccionee 
conaiderad .. '\n como tc"'ll, no sólo del reconocimiento 
general, A1no además de una atención y reatauraci6n 
conAtc:"Jnte. Caso específico aer!a prescindir del cuarto 
de cem~nt.o. e"\ travén del cual se evoca la estancia del 
Dr. Átl en """ oitio. localizado al lado sureote del 
clauot ro y cuyoo muro!J ne eRt<.:¡n d~splomando. con lo cual 
pos1blcm~n~e ne entab1lizar!a el ed~ficio. 

Acciones de reRtauración que ademán implican la 
inhcrcnt:e dignidad hintórica que permita al claustro 
subsistir como una muestra mAo del arte religioso de la 
Nueva Espan.-., emanado de una pro!unda y añeJa realidad 
que p.-.rece prevalecer en la actualidad: una percepción y 
sentimiento de identidad nacional .,n eotrecha relación 
con el fenómeno religioso. 
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VZ. CONSZDERACZONES FINALES 

Si bien la producción historiográfica sobre la 
evangelización en la Nueva España parece vasta, el 
per!odo correspondiente a la conquista espiritual de 1519 
a 1521 parece olvidado. Como consecuencia de ello la 
importancia de la labor apostólica de la orden de la 
Merced ha oido también relegada. El tema por tanto 
requiere de nueva y conntante redefinici6n. Considerar 
una etapa que aborde el origen de la evangelización se 
hace necesaria, a fin de que el estudio sobre este 
proceso histórico sea conocido de forma más amplia y 
objetiva. 

La labor pionera de loa frailea mercedarios, quienes 
incluso ya se encontraban en América desde loe viajes de 
Colón, recibiría justicia histórica al enfatizarse que 
fueron elloo, a travéo de la actividad apostólica de fray 
Bartolomé de Olmedo y fray Ju,.n de las Varillas, los 
primeros en enparcir 1(."l nemilla de la evangelización en 
estas tierras, actividad que continuaron y sistematizaron 
las órdenen mendicantes ya conocidas. 

A grandes raagon. según puede inferirse básicamente a 
partir de lo escrito por Bern.-.1 Di"z del Castillo, el 
trabnjo evangelizador en sue orígenes consistió en 
levant"r alt,.ren con una cruz y la imagen de la Virgen, 
ao! como dar m1ai\ en cada lugar por donde pasaban los 
conquistadorea antes de su llegada a México Tenochtitlán. 
Asimiamo ee encomendaba a loo naturales cuidar de las 
imágenes para que. oegún la tradición católica. 
experimentaran cuán bien lee iba. 

Ello implicaba no sólo predicar con el ejemplo, dado 
que loo conquitit.adorce miamoa ma.nifeetaban con la 
práctica la profund,,. religiosidad de au !e, además fray 
Olmedo se dio a la tarea de inAtru1r a los naturales por 
vez primera nobre los asuntos rel,.cionadoa a la religión 
y la !e católica. Obra que !ue apoyada por fray Varillas 
antes de la llegada de loa franciscanos. 

Por otro lado, 
fray Bartolomé de 
María, madre de Dios 

debe neñalarae que fue 
Olmedo quien introdujo 
en el pueblo mexicano. 

prt!cieamente 
el culc.o a 

El por qué la orden de la Merced no continuó con la 
conquista espiritual por ellos iniciada; así como el por 
qué del establecimiento materialmente tard!o, en 
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comparaci6n con las otras 6rdenea religiosas. en la 
Ciudad de México ea algo que se ha intentado analizar 
como parte de este trabajo. Entre lae múltiples causas 
que pudieran explicar ente fenómeno se encontró: 

a) La dinimilit.ud de caracteres de fray Bartolomé de 
Olmedo y HernAn Cort6a manifestada a lo largo de la 
empresa militar, puea míentraa el conquistador se 
manifestaba annioao por imponer la religión 
católica, el fraile mercedario siempre se mostró 
cautelono. Aunque tal actitud pudo haber sido 
favorable a la conqu1st('l espiritual, ello pudo haber 
reeulLado negativo para el requerimiento de más 
frailee de la orden. 

b) Las declaracionen del padre Olmedo nobre los euceaoe 
de la Noche Triste en cuanto a la poca diligencia de 
Cortéo p.:ir.=t •nalvar el tesoro real"', pudo también 
haber influido para no ool1citar un namero mayor de 
mercedarios al !ir1ali:ar la conquista armada. 

c) Aunado a lo anterior, la habilidad política de 
Cort~s pudo h~"lber vislumbra1do la supremacía 
religiosa d~ lan dcm~n órd~n~a mendicantes. 

d) HabrA de connider.-.rse t.amb1l'n que L-. llegada de la 
orden de Sa.n Franc-1 neo a la recientemente fundada 
Nueva Enpafl .. '\ no 9~ d~bi6 al az~-ir. Contaban ellos 
tanto con el favor de la Corona española como con la 
licencia del pap.-. León X, lo cual la convertía en la 
primera corporac16n eclesiAAtica enviada 
expresament.~ por la Sede Roma.na. con intenciones de 
arraigo y propagitc1ón. Ettto incluso ae ve 
respaldado con la llegada simbólica de doce 
f ranc 1 sc~"'no9, qu ienen flegurament: e 
labor cor1 la de loR doce ap6st:olea de 

equiparaban 
Cristo. 

BU 

QuizA ex1nt1r~n aún oculta9 en la historia otras 
causas qu~ expliquen la ausencia del establecimiento 
mercedario en los primeros tiempon de la Nueva España. lo 
cual pudo hab~'!r f;ldo conocido por autor!dades c1vil~e y 
ecleai.ást1cafl. y .-:itín por loa propioa mercedarios. El 
hecho eo que la orden sólo pudo eatablecerse hasta fines 
del siglo XVI. después de fr,.,,nciscanoa. domi.nicos, 
agust ino!J y Je!lu1t.as. Cur100.amente sólo gracias a la 
intervención de la Corona española y la autoridad papal. 
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El convento grande de Nuestra Señora de la Merced 
comenzó a edificarse hacía el año de 1602, para ser 
concluido, deapu~s de cinco etapas conetructivae, 
aproximadamente en la segunda década del siglo XVIII. Su 
construcción probablemente respondió. además del celo 
apostólico y la necesidad de establecimiento de la orden 
en la Ciud.~d de México. al deseo de dejar testimonio 
sobre la preeminencia mercedaria en la labor 
evangclizadorñ, realizada bajo la protección divina de 
Cristo y María, AU madre. 

Desafort:unadament:e todo lo que se sabe acerca del 
convento grand~ eo por deacripcionee de loa siglos XVI al 
XX, y por algunas litografías de la época. Como 
resultado de las Leyes de Reforma el convento fue casi 
deatruido en su t:otal idad hacia el año de 1662. Sin 
mediar rcgiaLro alguno, lno pinturao y los elementos 
religionoa que lo embellecían desaparecieron o fueron 
dentruidos. 

Parece n~r que ~l ónice elemento religioso 
oobrevivien~e a tal devaotación fue precisamente la 
imagen de la santa patrona del conjunto: Nuestra Señora 
de la Merced. Figura de t:alla en madera. que dat:a del 
siglo XVI. y que f'. .. n !ti actualidad ae encuentra en el 
altar principal del t:emplo de Belén. 

El clauotro tambi~n ee libró de la devastación 
re!ormint."l. y aunque bc:i.nta.ntc deteriorado aún oe 
conserv .. 'l. La compoaici6n iconográfica exhibe gran 
riqueza simbólica, principalmente en las claves y enjutas 
del primer cuerpo, cuya talla remit:e al dogma cat:ólico y 
al culto mariano a través de laa eaculturaA de ap6otolee. 
santo:R mercedarios, alegorías pasionales y símbolos 
marianoo. d~ entrP loa cuales ~merge Nuestra Señora de la 
Merced. Por su parte, 1.-, mayor riqueza ornamental ne 
localiza en el negundo cuerpo del claustro,, con motivos 
geométricos y !itomorfos que no de)an espacio libre. 

La compoflición arquitectón1c<\, en !unc16n de la cual 
se h .. "llla la eRcult_ura.. parece seguir la práctica 
construct:1v .. "l novohiepana. en general. Se trata de una 
conacrucción mezcla de toscano. módejar, manierietd y 
barroco. Estilan y modalidades que se p~rc!ben en las 
diferent:es part:ea que conforman el claustro. 

sin 
En el claustro 
mot:ivo alguno; 

bajo los fustes son de orden 
mientras las columnas del 

toscano. 
claustro 
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alto. con capitel compuesto. ae encuentran totalmente 
cubiertas con relieves geométricos y fitomorfos. Además 
de que la arcada de eAte segundo cuerpo se halla decorada 
en su totalidad con molduras en punta de diamante. 
Profusa ornamentación de origen múdejar. propia de los 
moros sometidos. 

Por nu parte. 
exhiben molduran 
producen un efecto 
barroco. 

los entablamentos de ambos cuerpos 
con realces y rehundimientos que 
de luces y sombras característico del 

Al encontrar en el clauatro mercedario esta variedad 
de forma a cst i l íst icüs. en las cualeo se percibe además 
el rasgo indígena en la manufactura ornamental de las 
clavea del primer cuerpo. carentee de anatomía y 
perspectiva. se le podría enmarcar dentro del estilo 
barroco de acentuada influencia mQdejar, precisamente por 
el predom•n10 de sus [ormas en todo el oegundo cuerpo del 
claustro. 

J!abrá de ne~alarae que aunque el claustro en la 
actualidad se encuentra a cargo de la Academi~ de Artes, 
y pese a sus buenas intenciones. no ee ha detenido el 
deterioro de esta obra de arte. Se espera. sin embargo, 
que con ente breve trabajo ee de pie a futuras 
investig."lcionen que resalten con mayor exactitud la. 
importancia h1ntórica del claustro mercedario en la 
Ciudad de México. 

Finalment~. se hace un llamado t\ las instituciones 
corrcnpond1entes para llevar a cabo la restauración 
constant~ que perm1~a la conservación de este monumento. 
Al p.-""trC"cer modelo singular del barroco religioso 
mexicano. que además de dar teat1monio de la labor 
apost6l 1ca merced~"lr1a. recuerda el origen del culto a la 
Virg~n María como protectora espiritual del pueblo 
mexicano. fenómeno religioso que desde tiempos de la 
conquista ha perdurado haata nueotron días. 
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CRONOLOGXA 

1218 

1425 

1492 

14 93 

1513 

1516 

1519 

1521 

1523 

1524 

1526 

1530 

Se funda la Real y Militar Orden de Nuestra 
Señora de la Merced. 

Nacimiento de fray Bartolomé de Olmedo y Hernán 
Cortés. 

Se crea 
español. 

por bula papal el Real Patronato 

Preeencia mercedaria en América. 

Primer monasterio mercedario en América. 

Llegada de fray Bartolomé de Olmedo a Santo 
Domingo. 

El padre Bartolomé de Olmedo y Hernán Cortés 
arriban a tierra firme. 

Inicia la conquista espiritual. 

Conquista armada de México-Tenochtitlán. 

Los mercedarioa fray Juan de las Varillas y fray 
Gonzalo de Pontavedra llegan a la Nueva España. · 

Muerte de fray Pontavedra al llegar a tierra 
firme. 

Fray 
Pedro 

Juan 
de 

de Tecto. fray Juan de Aora y fray 
Gante. franciscanos. llegan a la Nueva 

España. 

Llegada de los primeros doce franciscanos a la 
Nueva Eopaña. 

Primera Junta Eclesiástica. 

Muerte de fray Bartolomé de Olmedo. 

Arribo a la Nueva España de la orden de Santo 
Domingo. 

Segunda misión franciscana en estas tierras. 

Llegada de 11 mercedarios a la Nueva España. 

142 



1533 

1535 

1565 

1568 

1572 

1574 

1589 

1590 

1592 

1593 

1594 

1596 

Primera tentativa mercedaria para fundar 
convento en esta ciudad. Negativa por parte del 
previsor de la Sagrada Mitra. 

Segundo intento para la creación de convento 
mercedario. la cual fue negada. 

Tercera tentativa de la 
eatableccroe en la Ciudad 
por parte de la Audiencia. 

orden mercedaria por 
de México. Negativa 

Bernal D!az del Castillo concluye la Histor_i"' 
verdadera d~__!_?~con~ista de la Nueva Eepaña. 

Arribo de la 
novohispano. 

Cuarto intento 
en esta ciudad. 

Compañia de Jesús 

mercedario para !undar 
Negativa por parte del 

al mundo 

convento 
virrey. 

Quinta tentativa para l~"'l creación del 
negat. iva por 

monasterio 
parte del mercedario. Nueva 

virrey. 

Sin licenciaa eclesiáaticas ni civilea. los 
merccdarioB ae establecen mc.'\t.erialmente por el 
rumbo de San Lázaro con un~" iglesia pequeña, 
celdas y of1c1n;,A del conv~nto (la. Etapa 
conetructiv~"'\). 

Ante una aext~ tentativa de loa mercedarios para 
fundar convento. nuevamente el virrey se opone. 

Se decreta el establecimiento de la orden de la 
Merced en la Ciudad de ~~xico. 

El virrey 
convento, 

conccde 
lo cu.~ l 

licencia para la fundación del 
se confirma por cédula real. 

Se confirma y amplia 
establecimiento de la 
arzobispado se opone. 

la licencia para 
Merced ~n México~ 

el 
El 

Procedente de 
Nuestra Señora 
ciudad. 

Gua~emala llega la imagen de 
de la Merced al convento de esta 

Por Breve apost61 ico ae ampara la fundación de 
la orden mercedaria. 



1597 

1602 

1634 

1676 

1688 

1702 

1859 

1860 

1861 

1895 

1915 

1921 

1922 

1930 

1932 

Se confirma por cédula real el establecimiento 
mercedario. 

Inicia la construcción del Convento Grande de 
Nuestra Señora de la Merced en la capital 
novohispana. Segunda etapa constructiva. Se 
erige la iglesia primitiva, dormitorio de 14 
celdas y refectorio. 

Tercera etapa conetructiva. Se levanta la 
iglesia nueva con campanario de torre. 

En una cuarta 
primer piso del 
y oratorio. 

etapa constructiva se erige cr 
claustro, noviciado de 34 celdas 

Fray F"ranciAco de Pareja escribe la Crónica de 
la Pr~vincia de la Visitación de Nuestra Se~ora 
de la Merced (Redención de Cautivos) de la Nueva 
~-aña__:_ 

Quinta etapa constructiva. 
segundo piso del claustro. 

Se construye el 

Se remata el último lote del convento. pero el 
claustro no ea vendido. 

Exclauntración 
México. 

mercedaria en la Ciudad de 

Inicia el saqueo y destrucción de la iglesia 
mercedaria en esta capital. 

El claustro mercedario es ocupado como cuartel. 

Se traslada a vivir al claustro el Dr. Atl. 

Una exposición de 
cabo en el claustro 

Artes populares 
mercedario. 

se lleva a 

1922 El claustro de la Merced es ocupado 
por la SEP. 

Se construye la fachada actual del claustro en 
la calle de Uruguay 170. 

El claustro mercedario de la Ciudad de México es 
declarado monumento colonial. 
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l.935 

l.948 

l.964 

l.974 

l.996 

La SEP nuevamente ocupa el claustro para dos 
escuelas y una guardería. 

El claustro mercedario es ocupado por la Escuela 
de Talla Directa. 

La Academia Mexicana de Genealogía y HerAldica 
ocupa en parte el claustro en cuestión. 

El clauotro de la Merced es ocupado por la Sede 
del Taller Nacional del Tapiz. 

Se otorga el claustro mercedario de la Ciudad de 
México a la Academic"l de Artes. para su 
preeervación y restauración. 



GLOSJUU:O 

Ábaco.- Plano superior o tablilla que corona ~l capitel. 

Ab.1d1a.
abad-:!sa. 

Iglesia o monasterio reqido por un abad o una 

Abside.- P.'lrt.:e d~ una iglesi."1, comúnmente de plilnt.l 
semicircular, qlJ~ 9obresalc en la fachada posterior; 
ordinari~mPnte se ori~nLaba a Levante. 

J\canalada.- PantJrad.rt o ~slriadd. 

f\c~quia. -
princ1palm~ntP 

z~nja n car1~l 

dP I"'aadio. 
para conducir .rtguas, 

Advocac 1 (~n. -
una im•tqf:-n o 
Vi rq.,_,.n o a un 

Titulo o nombre qu<P Sf:' da .1 

altar por f~star dedicitdo .11 
~."Jnt.o. 

un t_P'mplo, a 
Sefior, .'l la 

Alfar]"·- Trcho co11 mad~ras labra<ias y Pntrelazac1~s. 

Al~ .1 r • - Monum.--.nto 
1 os d i os P ~ o p ,,. r- ,1 

forrn~' dP m~sa ~obrP 

l~ mi~a.// Conjunto 

l\nt.ecoro. -

d1spu":':<;to p.!ra o!r~cPr ~ .. 'lcri!icios 
qtJt""mar inc1~n5o.// Construcción 
la cu~l s•-.. c~l~br,""\ <"l ~acr1f::.c:-io 

formado por la mes.l. y ~l ret dblo. 

a 
en 
de 

l\.pó~t0l.

._lpsucr i st.o, 
C.'ld.'l 

t_od() el mundC'I. 
san ll<""rnabf':>.// 
e ('"l n \.~ i .... r t <!' el l o~ 

lJflCl de 10~ dCCP pr1ncipdlP~ 
qu1,-..nPS m.ind0 prPdicar "'l 
S~ <1~ tamb1~n P5fC nombre ~ 

El qu•~ pr~d1cando la 
inf1•~lP5 rl"' cu~lqu1rr p~1~. 

di~cipulos de> 
<"" .. rdnqPl 10 por 
s.-tn Prtblo y el 

f P V""rdadPra, 

1'\r c.-id.1. - F1l.1 d"' c0l1unn.-t'.'5" ~<,port.an una sr-r te d<> 
un b1~n 

'"rqu l t ect u r·.1 

1 ()~ :. 1 íl l <.."'5 

(mudb1.1r· .. ~~), 

f nrm.1ndc 

ml:<i,.. )ar. -
Xll y XVI 
d•"" t •~1:-tl 1 ca 

pe\ r te la ~st.ruc'tur·,, dP 

L.'1 d•-" '.'"•<• r rol l .,d.,i •~n F: sp.1 r"'..... d•1 r.1n t P 
rer lo.s mu~u1r.i,1n· .... ~ c-on· ... ···rt idos 

m~rcac1d~rnt~ mu~ulm.1n.1. 

Arquit•~ctur.t ?nll:'>IJlrnan,1.- Com1<"n~;1 .1 <1~sarr:"'Jll,1r~p ·-n nl 
sioln \:'11 pur todc~ l<"S p.11~~5 conqu1~t.-1•1L)~ p\-ir !f'":'~i 

mu~ulmanif""S CP· .. r~1a, A.~~i1·1,1, f'al4'-St ina:, f:Q1pt0, tl0rtE• d.,. 
;\. f r 1 e el , f: ~ f''cl I"\ a , S í e l l i .. 1 , Tu r q u l .:1 y 1 .=t 1 n d 1 ~1 1 • F 1 •.' ~ t i l o 
sufre 1nflu~nc1 .. 1~ div<-r5 .. 1s. s1~ndc'. sin t"l""\b.ir!"Jr•, 

c.1ract,..rístic .. 1 la deco.rac1ón de Qrdn riqu•:"=d nrn.tr?H"ntal, 
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a base de policromía. dibujos geométricos. entrelazados, 
etc., ejecutados con estucos, pinturas, azulejos, 
mosaicos. etc. 

Arquitectura plateresca.- T{picamente hispánica, se 
desarrolla durante el siglo XVI, con un carácter más 
decorativo que estructural. entremezclándose lo múdejar 
con lo gótico y renacentista a través de un exceso de 
bajorrelieves. 

Arquitrabe. -
moldurado que 

Parte ínferíor de un entablamento.// 
circunda una puerta o una ventana. 

Marco 

1\.rtesón. -
intradós. 

Entrepaño o recuadro rehundido de un techo o 

Barroco. - Enti lo arquitect6nico muy ornamentado, que se 
deoarrolló en distintos países en la última época del 
Renacimiento durante el siglo XVII. 

Basa (e). - 1\.oiento o pedestal sobre el que se pone la 
columna o cgtatua. 

Rane o:'\t:íca. -
unidos por una 
corintio, y de 

'Raoe de columna, formada por dos toros 
escocia .• de loa órdenes griegos. jónico y 
los órdenes romanan. 

Bóveda. - Obr<l de f ,'íbr i ca de f orm.:i 
par.-"\ cubrir, .. , m.,"\n(."ra de techo. un 
entre mllroa o varían pilares. 

arqueada. que e i rve 
espacio comprendido 

Bóv~da dr cafión.- La d~ intradós cilíndrico. 

Breve apostólico. 
formas menos solemnen 

Documento pontificio 
que las bulas. 

redactado en 

Bula.- Docum~nto pont.ificio relativo a la materia de fe 
o de inter~n gPn~rnl. concesión de gracias y privilegios, 
o asuntos Judiciales o administrativos, expedido por la 
cancillería apontólica 1 autorizado con el sello de su 
nombre u otro parecido e9tampado con tinta roja. 

C.~nt:cría. - Arte e de 
construcc1oncr..// Obra 

labrar las piedras para 
hecha de piedra labrada. 

las 

Capellc'\n. - S~'l.cc-rdote enctlrgado de los oficios reli91osos 
en el eJ6rcito o en la marina. 
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Cartela. - Elemento saledizo en forma de s# como una 
ménsula de máo altura que vuelo# que sirve para apear un 
cuerpo que sobre a a le.// Cada uno de loa hierros que 
sostienen loe balcones volados. 

Cátedra.
lección a 

Aaiento elevado 
loR diacípuloa.// 

desde donde 
Sillón. 

el maestro da 

Clave. - Dovela centr<11l de un arco. a veces esculpida.// 
Piedra más alta de una bóveda. 

Columna. - Apoyo vertical. generalmente cilíndrico. que 
sirve para sostener techumbres u otras partes de las 
flibricaa.// Pieza de forma análoga. que se usa para 
adornar c-dificioa, muebles. etc.// La columna clásica 
consta de b~se, fuste y capitel. 

Columna ~doRada.
parte en una pared, 
mitad del diámetro. 

Cornisa. - Cuerpo 
remate a ot.ro.// 
entablamento. 

La que entá incorporada o embutida 
eobreoaliendo, ein embargo. más de 

compuesto de molduras que sirve 
Parte sobresaliente superior de 

en 
la 

de 
un 

Cornioamento.- Conjunto de molduras que coronan una obra 
de arq\1itcct\1ra. 

Cuerpo. - Agregado de partee 
obra de arquitectura hasta una 

que compone una fábrica 
cornisa o imposta. 

u 

Cúpula.· 
regular. 

Bóveda de planta circular. elíptica o poligonal 

Cupulino.- Cúpula pequeña. diapueata por lo general sobre 
otra c6pula mayor o domo. 

Curia.- Conjunto de 
existen en la corte del 
de la Iglesia c~t6lica. 

congregaciones y tribunales que 
pontífice romano para el gobierno 

Custodia. - Pieza de metal precioso en que ee expone el 
sacramento a la pública veneración. 

Chaflán. - Super! icie plana formada por el corte de un 
plano dia.gona l con una esquina. Se aplica usualmente a 
piedra y mader~ mientras que el bisel oe refiere a vidrio 
o metal.// Esquina de un cuerpo arquitectónico o ángulo 
de un mueble. cortada a 45° con sus caras. 
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Dardo. -
que se 
cornisas 

Motivo ornamental 
disponen en (ila 
clásicas. 

en forma de pequeñas 
como ornamentación 

flechas 
de las 

Dentículos.- Cada 
que se 
corniaaa 

di Aponen 
clásicas. 

uno de 
en fila 

los pequeños bloques 
como ornamentación 

cúbicos 
de las 

Dintel. -
destinado 
puertas, 
jambas. 

Elemento horizontal apoyado en 
a soportar una carga.// Parte 

vent .. "'lnas, y ot roe huecos, que 

cada extremo y 
superior de las 

carga sobre las 

Dogma.- Verdad revelada por Dios y declarada y propuesta 
por la Iglesia para la creencia de loa fieles. 

Dovela.- Sillar lildrillo en 
para la construcción de arcos y 

forma de 
bóvedas. 

cuña, apropiado 

Enjuta.- Cadil uno de 
en un cuadrado un arco 

los triángulos o espacios que deja 
inscrito.// Pechina.// T1mpano. 

Entablamento. - Parte superior de un orden, formado por 
el arquitrabe. el friso y la cornisa. 

Equino.- Moldura curva saliente que soporta el Abaco del 
capitel dórico. 

Eacocic:"\. -
sali~nte. 

Enqu i la. -
comunidad 

Moldura cóncava con el 

Cilmpana pequeña para convocar 
en los conventos y otras casas. 

borde inferior 

a los actos de 

Estof ¡¡da.. - Pintado oobre dorado. o untado de blanco 
sobrr la m~dera a dorar. 

Evangelista.- Cada uno de los cuatro escritores sagrados 
qu~ escribieron el Evangelio. 

Extrad6s. - Superficie 
de un arco.// Línea 
dovelas. 

convexa o exterior de una b6veda o 
formada por la parte alta de las 

Fachada. P<11rte anterior y gene-ralmentf! principal de un 
ed1!1cio u otrc.."\ obra. t...as otras ca.ras del edi!icio se 
llaman t:amb1én fachadas. pero suelen indica.rae aiemprtl! 
mencionando el frente a que corresponden. como fachada 
posterior o fachada lateral. 

t.a9 



Fitomorfo. - Que tiene forma de vegetal o planta. 

Flanqueado.- Dícese del objeto que tiene a 
costados otras coaaa que le acompañan o 
Estar colocado al flanco o lado de una cosa. 

sus flancos o 
completan.// 

Friso.- Franja lioa, esculpida o con métopaa y triglifos 
de un entablc"\mento, entre el arquitrabe y la cornisa.// 
Faja o banda en la pared de una habitación, sobre la 
línea de loa lienzos y bajo la cornisa. 

Frontia.- Fc-ichada o P<°lrte anterior de una fábrica o 
construcción. 

Frontón. - R~mate triangular o circular de una 
de un pórtico. En los edificios clásicos las 
del frontón r11guen las líneas del entablamento. 
se coronan con frontones las puertas y ventanas. 

fachada o 
molduras 

También 

Fuste. -
entre la 

Cuerpo de 
btu1e y el 

la columna, 
capitel. 

o sea la parte comprendida 

Galería.- Corredor amplio, generalmente en un piso a1to. 
con pared en un solo lado. 

Gárgola.- c.~i\a dr> 
me11udo eoculpida en 

desagüe sobresaliente de un 
forma de figura quimérica. 

tejado, a 

Hagiografía.- Historia de las vidas de loo santos. 

Huso (y cuent. c"l) 

de molduras. 
Ornamentación para el enriquecimiento 

Imafronte. -
Ct"1bece1.-a. 

En una iglesia, fachada opuesta a la 

Imposta.
molduras. 

Hilada de sillares. algo voladiza. a veces con 
sobre la cual va asentado un arco o bóveda. 

Intradós.
bóvedA.// 
del arco o 

Superficie interior. cóncava. de un arco o 
Cara de una dovela correspondiente al intradós 
de la bóveda. 

Jambas.- Cada uno de los 
mampoatcr!"""'· l~~drillo o madera. 
dintel de puert~ o ventana. 

Jambaje.
forman el 

Con) unto 
hueco de 

de l.,s dos 
una puerta 

elementos verticales de 
que eostienen un arco o 

jambas y el 
o ventana.// 

dintel 
Todo 

que 
lo 
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perteneciente 
dintel. 

a la ornamentación de las jambas y el 

Legos.
pro!eso 

En los conventos de religiosos, el que 
no tiene opción a las sagradas órdenes. 

siendo 

Leguas.- Medida cuya longitud equivale a 5.572 metros y 
7 decímetros. 

Lienzo.
Tela que 
que está 

Pared que se extiende de 
se fabrica en lino, cáñamo o 
sobre lienzo. 

un lado a 
algodón.// 

otro.// 
Pintura 

Luneto. - Hueco de una bóveda 
pcnet rclc i ón de ot r.'1 bóvc-da máo 
cafión y que suele servir para la 

o cópula, formado por 
pequeña, generalmente 
iluminación. 

la 
de 

Mampoaterí". - F.'ibrica de piedra sin labrar o con labra 
grosera, aparejada en forma irregular. 

Mascarón. - Car.'l grotesca o {antáat ica que se usa como 
ornamentación en ciertas obras de arquitectura, 
disponi~ndooe a veces en cartelas, claves. recuadros, 
etc. 

Med."l l l 6n. - Rajo relieve de figura redonda o elíptica. 

Ménsu le"\. - Elemento qu~ sobresale de un plano vertical y 
a i rve pa r.c-i 
cartel.:-i en 

aostc-ner alguna cosa. Se diferencia de la 
que tiene más vuelo que altura. 

Métopan.- E!lp.:tcio que media 
friAo dórico, 11Ao en loa 
decorado er1 loo poster1oren. 

cntr~ don trigli!os en 
primitivos monumentos 

Modillón.
adorna. por 

Ca.da uno de los 
la parte inf er1or 

pequeño a 
el vuelo 

bloques con que 
de una cornisa. 

el 
y 

se 

Naborías.- RPpat·timicnto que ne hac!a en América al 
pr.incip10 d~ 1«1 conquinta adjudicando cie1-to número de 
indio, para el servicio peraonal. 

Nave.- Cada uno de lo~ espacios que. entre muros o filas 
de column ... "\!1, !1e extienden a lo largo de loa templos. 
!Abrican. almacenes y otros edificios importantes. 

Neocltiaico. - Dícese de los estilos modernos inspirados 
en los cláaicoa griego y romano. 
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Nuncio. - Representante diplomático del papa que ejerce 
además como legado, ciertas facultades pontífices. 

Ovas. - Ornamento en forma de óvalo o huevo. 

Peana. - Elemento horizontal inferior del marco de una 
ventana.// Base de una estatua. 

Pechina. -
que forma 
sobre que 
concha. 

Cada una de 
el <°1nillo de 
estriba.// 

los cuatro triángulos curvilíneos 
la cúpula con los arcos torales 

Ornamento esculpido con figura o 

Pedestal. - Baae 
serie de ellas.// 

moldurada que soporta una columna o 
Soporte de una e!igie u otra cosa. 

una 

Peraltado.- Lo 
cercha excede de 

que en la altura 
la aemiluz. 

de un arco. bóveda o 

Pináculo. - Terminación apuntada de un chapitel. 

Portada. -
puerta o 

Obr.'1 de ornamentación con que 
!achadn principal de un edificio. 

se realza la 

Pórtico.- Sitio cubierto y con columnas que 
delante de los templos y otros edificios 
Gnlerfa con arcadas o columnas a lo largo de 
pntio, etc. 

se construye 
suntuosos.// 
una fachada, 

Provisor episcopal.- Juez diocesano nombrado 
obin:po, con quien constituye un mismo tribunal. 
tiene potc!ltad ordinaria para entender oen 
eclesi .. ~st ica.s. 

Refectorio. - Comedor de un monasterio o colegio. 

por el 
y que 
causas 

Remate.
pináculo, 

Ornamento esculpido o moldurado que corona un 
hastial, aguJa. etc. 

Retablo. - Obra arquitectónica, de pintura o de talla, 
que compone la decoración de un altar. 

Roleo.- Motivo de ornamentación formado de 
enrolladas cr1 espiral. en sentidos diversos. 

Rosetas.- Pátera 
estilizada de una 

u ornamento 
rosa. 

circular con 

volutas 

1a forma 
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Sacristfa.
sacerdot:ea y 
al culto. 

Lugar en las iglesias, donde se revisten los 
están guardados los objetos pertenecientes 

Sagrario. - Parte interior del templo en que se reservan 
o guardan las cosas sagradas. 

Sotilbanco. - Hilada que se coloca sobre la cornisa para 
loo arranques de un arco o bóveda. 

Sumóecapo. -
columna por 

Saliente en que 
la parte superior. 

termina el fuste de la 

Tablero.- Plano resaltado, liso 
ornamentación de algunas parteo de 

o 
un 

con molduras, 
edificio. 

para 

Talla. - Obra de escultura, especialmente en madera. 

Tímpano.- Enp~c10 

entre lan cornisas 
del entablamento. 

triangular 
inclinadas 

de 
del 

un frontón comprendido 
tejado y la horizontal 

Toscano. - Ord~n romano, forma simplificada del dórico. 

Toro. - Ampli~ moldura convexa. 

Triglifos.- Bloque vertical que lleva labradas dos 
canales {glifon) y dos medias canales, y que se usa como 
motivo r~petido en la ornamentación del friso dórico. 

Vara. - Medida de longitud. dividida en tres pies o 
cuatro palmas. y equivalen~e a ochocientos treinta y 
cinco milímetros y nueve décim~s. 

Vestíbulo. -
edi[icio. 

/\trio, portal o patio de entrada a un 

Volutas. - Ornarnent:o espirali[orme del capitel jónico. 
En tamaño más reducido designada a veces con el nombre de 
hélice, se encuentra también en los capiteles corintios y 
compuestos. 
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Bl:BLl:OGRAFl:A 

Álbum del 
Editorial, 

México 
S. A., 

monumental, México, 
176 p .• ilus. 

Cia. 

Aldana, fray Criotóbal de: Crónica de la Merced de 
México, 2•. Ed.,,, facsimilar 
Bibliográfica Mexicana, 1929, 

de la la .• 
s/p. 

México, Sociedad 

Alonso, Martín: Enciclopedia del Idioma, Diccionario 
histórico_y __ ri:i?~.~-r~o d.e la Lengua Espai'lola (Siglos XII al 
XX), México, Agu1lar. 1988, 3 T. 

Andrade, fray Agustín de: Panal mietico o comprendido de 
_!_~____h.i_!1_t_E_!:_~~~--c~~--! .. ~~--~~-~_i_9 i osos Mercedarios, Méx i ca, a/e, 
l 706. (Colección Góme:;: Orozco, vol. 94 >. 
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