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Introducción 

El interés por aventuranne a desarrollar un proyecto así, surge de · 
una serie de vivencias donde estuvo presente el arte que se desarro
llo en los conjuntos conventuales del siglo XVI en México. Estas vi
vencias se dieron principalmente en clases -a nivel superior- y en 
visitas a estos recintos. En la mayoría de ocasiones la exposición so
bre este tema consiste, en dar un breve contexto histórico y un lista- · 
do de los elementos arquitectónicos que dan forma a estos conjun
tos. Así mismo las clases se pueden basar en la lectura de una o 
varias publicaciones que se enfocan sólo en ciertos temas en especi
fico (arquitectura, pintura, escultura, etc). De esta forma pareciera 
que la información se presentara como las piezas de un rompecabe
zas, dispersa; así el interesado en conocer más acerca de este tema, 
deberá de ir armándolo poco a poco para poder enfocarse -si así lo 
desea- a un tema en particular. Un caso semejante al de las clases, se 
presenta mientras se realiza una visita a estos recintos, ya que no 
cuentan con información que oriente al visitante; escasamente apa
recen cédulas con alguna información. 
Durante las clases y/ o visitas se hace muy evidente la falta de mate
rial didáctico adecuado para la enseñanza de este tema. Existe la 
necesidad de presentar este tema con un enfoque más accesible para 
el público interesado y que de alguna manera, cubra con las expec
tativas para introducirse en el tema y permita vislumbrar lo que se 
puede llegar a conocer. 
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Estos conjuntos forman parte de nuestro acervo cultural y son un 
gran documento que necesita ser difundido de forma más activa. La 
difusión de estos conjuntos -y en general de la cultura en México
debe ser un campo en donde intervenga más la comunicación gráfi
ca y el diseño gráfico como intermediarios para hacer más accesible 
al público la cultura y la historia. 

El gran número de conjuntos conventuales que se dispersan por todo 
México, aún conservan algunas de las características que tuvieron 
durante el período de la conquista. La conquista de México tuvo 
como consecuencia grandes cambios en la vida de los habitantes de. 
este territorio; entre ellos la imposición de una nueva religión, que 
tuvo gran influencia en los cambios políticos y sociales. La religión 
fue diseminada por las ordenes mendicantes que en su afán de im
poner su pensamiento, se dieron a la tarea de construir estos gran
des espacios. Para ello se apoyaron en la mano de obra indígena, en 
sus ideales y en sus libros. Estos contenían entre sus páginas graba
dos que proporcionarían los elementos para construir y ornamentar 
los conjuntos conventuales. Muchos de estos grabados fueron plas
mados en la arquitectura, escultura y pintura que dan forma a los 
conventos, teniendo como propósito el de instruir a los indígenas 
dentro de la religión católica. Con estos elementos los frailes crea
ron un espado didáctico para la enseñanza; cada espaáo del con~ 
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junto conventual contenía y mostraba los lineamientos de la nueva 
religión. 
Retomando este acontecimiento, mi propuesta de diseño de mate
rial didáctico se basó en un grabado -donde viene representado un 
fraile dirigiéndose a un grupo de indígenas y que aparece en uno 
de los libros que más influy.eron en la evangelización llamado "Con
fesionarios" - como módulo básico para crear rectángulos armóni
cos y áureos para elaborar una retícula, creando con ésta espacios 
bidimensionales y tridimensionales en donde se sustentan todos los 
elementos que dan forma al material didáctico que se compone de 
una guía y juego de mesa. Así este módulo siempre esta presente, 
representando y sustentando el fin del material didáctico, la ense
ñanza. 
Los propósitos que busca este proyecto son: 
Diseñar un formato bidimensional que proporcione a través de la 
composición con imágenes y texto, los elementos (arquitectónicos, 
pictóricos y escultóricos) que conformaron estos conjuntos 
conventuales. 
Diseñar un espacio tridimensional para llevar a cabo la construc
ción de un conjunto conventual modelo y a partir de este, realizar 
un juego de mesa en donde los participantes intervengan en el pro
ceso de construcción de estos conjuntos conventuales. 
Valorar el fin educativo que dieron los evangelizadores a estos con~ , 
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juntos conventuales para aplicarlo en la exposición de este tema a 
través de material didáctico. 
El desarrollo de este material didáctico pretende entre otras cosas: 
Establecer una analogía con los métodos y materiales didácticos que 
emplearon los evangelizadores en estos conjuntos conventuales, así 
como también la concepción de estos y sus estructuras principales, 
para plantearla nuevamente en el desarrollo de este material, desde 
un punto de vista comunicacional y didáctico. 

En los próximos capítulos expongo el proceso del como se llevo a 
cabo esta propuesta de material didáctico. Inicio presentando la 
metodología de diseño aplicada para llevar a cabo esta propuesta. 
Describo el proceso de diseño como un proceso doble, por dentro 
un proceso creativo y por fuera un proceso comunicacional. Cada 
una de las etapas y componentes de estos modelos las explico en 
base a la propuesta, para presentar el seguimiento que se le dio a 
esta propuesta. Ahí mismo defino y describo los elementos inheren· 
tes al diseño gráfico que le dieron forma a esta propuesta. En seguí· 
da continuo con la definición de la retícula, sus funciones y los ele
mentos que le dan forma, como lo son el módulo. Así mismo men· 
dono a los elementos que conforman al diseño editorial. 
A continuación presento la investigación documental y de campo 
que dieron las bases para el desarrollo de esta propuesta. 
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En el siguiente capítulo describo lo referente a la Didáctica, como lo 
es su definición y funciones, los tipos; su relación con la comunica
ción, el papel de la imagen dentro de esta, defino el material didác
tico y sus tipos, así como también defino y doy ejemplos y caracte
rísticas de los juegos; todo ello con el fin de definir, lo que después 
se aplicaría en el diseño de esta propuesta de material didáctico. 

Posteriormente, describo el como se llevo a cabo este material di
dáctico primeramente mencionando, el desarrollo de la guía con 
formatos, retículas, el trabajo ilustrativo de esta y su función como 
material didáctico. Después menciono el como se concibío y se llevo 
a cabo el juego, describiendo sus objetivos, reglas, materiales y fines 
que busca este. En el siguiente capítulo menciono los materiales y 
acabados que le dan forma a este material didáctico, mencionando 
características de ellos, el como y donde se emplearon en este mate
rial. Al final presento mis conclusiones y la bibliografía. 

El presente trabajo lo elabore pensando en que tuviera una utilidad 
real, para que no se quedara en el solo hecho de elaborarse para 
cumplir con un tramite escolar. Yo espero que sea de mucha utilidad 
y que aporte algo a la comunidad de la escuela y la sociedad en 
general. 

8 
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Metodología para el diseño 

Definición de metodología 

Al iniciar este trabajo me enfrente con varios problemas entre ellos y 
el más importante: Como iba a hacer para manejar y sintetizar toda 
la información que había recabado durante la invetigación docu
mental y de campo. Como la procesaría, como la adecuaría 
visualmente, en fin; tendría que seguir una metodología. 

Antes de dar a conocer la metodología que dio como resultado la 
propuesta que presento, definire la metodología y método. 

-La metodología: es la esfera de la ciencia que estudia los métodos 
generales y particulares de las investigaciones científicas, así como 
los principios para abordar diferentes tipos de objetos de la realidad 
y las distintas clases de teorías científicas. 

-El método: es una vía o procedimiento para conocer, para investi· 
gar-. En la producción se trata del procedimiento que se utiliza para 
elaborar las cosas, para cultivar las plantas, los animales, etc. En la 
ciencia el modo de alcanzar nuevos resultados en el pensamiento. 
Sólo aquél método que se base en el conocimiento acerca de un obje
to y de sus leyes puede proporcionar resultados útiles en la teoría y 
en la práctica. 

9 
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El proceso metodológico 

Si bien es claro que en las primeras fases del proceso de diseño es 
necesario recabar información, pero este no es el fin del diseño, tan 
sólo es uno de los medios que se utilizan para establecer los cimien
tos para llevar a cabo un proyecto. 
En el caso particular de la metología del diseño, tal parece que en 
realidad el y/ o los métodos, se vuelven herramientas para justificar 
una solución más que un camino para llegar a ella. Una razón para 
apoyarse en los métodos, es la necesidad de explicar las soluciones 
alcanzadas "demostrando" que no son formas gratuitas. 
"Muclios de los métodos tradicionales son listas o diagramas que dividen 
en fases el proceso de disetio. El método de diseño debe de organizar los 
proyectos -como se hacen, como se construyen y como se debe de sistemati
zar la información ".1 

El diseño es una actividad múltiple que implica un doble proceso: 
interiormente un desarrollo creativo y externamente un desarrollo 
comunicacional. El diseño es la planificación de un proceso de crea~ 
ción traducido en un producto o mensaje. Este no es un proceso li
neal, sino de un constante ir y venir por las diversas fases, hasta 
encantar una respuesta que satisfaga los requerimientos o necesida-

10 
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des de nuestro producto o mensaje. "El dise1io es la expresión planifi
cada de un propósito comunicacional"2• No se limita a la forma externa, 
esta sólo es la expresión visible de un proceso. 
Joan Costa en su libro Imagen global 3 propone los siguientes méto
dos para llevar a cabo el doble proceso del diseño- el proceso creativo 
y el comunicacional-, que me parecieron los más adecuados para 
realizar mi propuesta. 
El primero es el que corresponde al proceso creativo y es el modelo 
de Walas y Moles que esta compuesto por las siguientes etapas (al 
lado aparece una descripción breve de cada etapa): 

Modelo 

Walas y Moles 

Infonnaci6n 

Documentación 

lnC11baci6n 

1----1Investigación documental y de campa 

---. Elaboración de tentativas 

Idea creativa t----t Descubrimiento de soluciones posíbl 

Verificación 

desarrollo 

t----4 CDmprobaciones objetiras 

Formali1Jlci6n ---4Prototipa original 

,,.,. , -....... ,. fid t' -••1r wwr r1 •• 
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El segundo es el que corresponde al proceso comunicacional y es el 
modelo de Shannon que involucra los siguientes componentes: (al . 
lado aparece una descripción breve de cada componente): 

Usuario Emisor (tiene una necesidad) 

Diseñador Codificador (interpreta) 

Modelo de Producto del diseño ensaje/ producto 

Shannon 
¡Medios de comunicación 

Consumidor Receptor (segmento sociocultural) 

A continuación describo de forma introductoria, el como llevé a cabo 
el desarrollo de estos modelos, ya que en los capítulos posteriores lo 
expongo con mayor detalle. 

1) Modelo de Walas y Moles. 

In/ ormación/Documentación: En esta fase realice la investigación· 
documental y de campo, donde estuvieron involucradas las visitas 

• 
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a los conventos, la consulta bibliográfica y la asistencia a clases de 
arte colonial. Todas ellas me proporcionaron el punto de partida 
para desglosar una serie de temas y cuestiones que me ayudarían a 
vislumbrar el rumbo de la propuesta del diseño de material didáctico. 

Incubación: Durante esta organice de cierta manera, lo recabado du
rante la información, resumiendo los temas de la consulta bibliográ
fica que involucraban varios temas desde Historia hasta Didáctica -
por las características de la propuesta a desarrollar-, revisando el 
desarrollo, características y necesidades de una clase y de una vista 
a estos recintos. 
Estas dos fases las describo ampliamente en los capítulos de la in
vestigación y didáctica. 

Idea creativa: Esta surgió a raíz de la descripción de los métodos 
que utilizaron las ordenes medicantes para evangelizar a los indíge
nas entre ellos estan: 

-Las Cartillas y/ o catecismos donde el uso de la imagen era pre
ponderante más que el del texto, por su carácter ilustrativo. 
-El uso de los libros ilustrados con grabados que trajeron de Europa 
los frailes, como recurso para la concepción de pinturas y escultu
ras e incluso como portador de modelos arquitectónicos para la 

rs rmmrsnrrrtvtliZR 
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construcción de los conjuntos conventuales. 
-La concepción de los conjuntos conventuales como centros educa
tivos en donde cada uno de sus componentes, ayudaban a reforzar 
o ejemplificar lo enseñado por los frailes. 

Con estos métodos, realizé una analogía para aplicarla en la pro
puesta de este material didáctico que consiste en una guía y un juego. 

La guía muestra los acontecimientos que dieron origen a estos con
juntos, así como las características y elementos que les dan forma. 
Haciendo la reminicencia con una cartilla y/ o un catecismo se pre
sentan los datos de manera breve, sintetizada y lo más visualmente 
posible. Mientras que el juego brota -literalmente- de un libro que 
en sus primerás páginas lo es y después se convierte en un contene
dor donde salen otros libros, unos con elementos para la construc
ción de los conjuntos (un tratado de arquitectura y una doctrina cris
tiana) y otros con las dependencias y frailes dentro de ellos, un con
junto para recorrerse y plantas arquitectónicas. El juego es un libro 
que describe de manera vivendal (no se queda en el plano perceptivo, 
pasa al participativo) el como pudo ser la construcción de un con· 
junto conventual; ya que invita a sus participantes a transportarse 
al período de la evangelización para representar a un fraile que tie· 
ne como encomienda construir un conjunto conventual. A través del 

14 
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recorrido por el tablero -que simula un conjunto- se demuestra como 
el uso de los libros traídos de Europa sirvío para la construcción de 
estos y al mismo tiempo muestra al participante los elementos bási
cos que conforman un conjunto conventual y las diferencias que se 
dieron entre un convento y otro a pesar de tener los mismos elemen
tos en común. 

Verificación/Desarrollo: Para materializar esta propuesta requería 
de alguna estructura donde se sustentará todas y cada una de las 
imágenes y textos que lo conformarían, para darle al conjunto de 
esta propuesta unidad. Así que retomando el uso de los grabados 
como recurso para la concepción y construccción de estos conjun
tos, tomé uno de ellos como módulo para elaborar una retícula. Este 
grabado de formato cuadrado-que utilice como módulo en la retícula 
propuesta- daría pauta para la diagramación de la guía en donde 
cada uno de los elementos del diseño editorial que le dan forma se 
justifican y dan unidad a toda ella. Al mismo tiempo proporcinaría 
las dimensiones para un la construcción de un conjunto conventual 
-con su planta arquitectónica y dependencias- con una proporción 
muy parecida a la de un conjunto real. Este se aplicaría en la concep
ción de los objetos que dan forma al juego (tablero, plantas arquitec
tónicas, fichas, libros/ contenedores, dados, etc). Esta retícula pqx>r· 
áonó las ditneffiiones para cada uno de estos objetos. 

15 
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Fonnalización: Este un material didáctico fue elaborado en su tota
lidad en papel y cartulina por las posibilidades que estos materiales 
proporcionan. Para continuar con la analogía de los materiales em
pleados para evangelizar, utilice papel y cartulina Pergamino en tres 
tonalidades para la construcción de esta propuesta para que diera 
la apariencia de pertenecer a esa época. Utilice la encuadernación 
rústica (con todo lo que ella conlleva -guardas, lomos, tapas, acaba
dos, etc-) tanto en la guía como en el contenedor del juego. Para los 
objetos que incluye el juego aplique cortes, plecados y pegados, para 
que le fueran lo más funcional posible al participante. 
La idea, el desarrollo y formalización de este material didáctico se 
demuestra de forma más amplia en el capítulo de la propuesta de 
diseño. 

2) Modelo de Shannon. 

Usuario: El ínteres por desarrollar esta propuesta surge en gran par
te por este componente, de sus necesidades como clase de arte colo
nial con el tema del los conventos del siglo XVI; en particular del 
profesor y las personas que impatirán la clase. Ellos requieren con· 
tar con material que les sirva como apoyo inmediato para hacer más 
fructífera la clase, para que no se quede sólo en un nivel perceptivo, 
sino como un medio para incentivar la participación en la clase. En 
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el capítulo de la investigación de campo, hablo de las características 
de éste, quienes forman parte de él -a nivel grupal-, que es lo que 
pasa en su entorno -una clase o una visita-y que es lo que esta nece
sitando. 

Diseñador: Teniendo en cuenta las necesidades del usuario y en cierta 
manera formando parte del grupo, ayudándome con la investiga
ción documetal y de campo, es como comence a vislumbrar en que 
podía consistir la propuesta. Tendría que transmitir e interpretar a 
través de códigos lingüísticos e icónicos una serie de conocimientos 
que requería el usuario. Mi propuesta consistiría en realizar un men
saje/ producto entendible y reconocible para que le fuera útil y prác
tico al receptor (clase). En el se tendría que reflejar toda la investiga
ción documental y de campo, estar involucrada toda ella para po
der trasmitir con más dinamismo los acontecimientos que dieron 
forma a estos conjuntos conventuales. 

Producto del diseño: La transmisión e interpretación de estos cono
cimientos y necesidades se desembocarían en una guía y un juego 
sobre los conventos del siglo XVI en México. En ambos se combina
rían los códigos lingüísticos e icónicos en soportes bi y 
tridimensionales. La guía funcionará como material introductorio a 
este tema y el juego como campo de ejercicio para aplicar lo visto en 
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la guía. Aunque estos pueden ser independientes uno del otro; de
pendiendo del curso que se te quiera dar a la clase, no dejan de rela
cionarse el uno con el otro. 

Medio: En muchas ocasiones por falta de recursos materiales y eco
nómicos se dejan de lado muchas propuestas para darle un giro más 
dinámico a una clase. El material didáctico de esta propuesta esta 
pensado para poder reproducirce de forma económica. El medio 
empleado para éste será el impreso, ya que tiene más oportunidad 
de llegar a más receptores, ya que no requiere de aparatos para ex
hibirse, sólo necesita de espacio para presentarse, que cualquier salón 
de clase puede proporcionar. 

Consumidor: Las clases que esten impartiendo este tema, pueden 
ser consumidores potenciales de esta propuesta de material didácti
co, solo tomando en cuenta que para ello, se debe de contar con 
cierto nivel de escolaridad -mínimo nivel medio superior-. Las per
sonas que sin asistir necesariamente a una clase se encuentren inte
resadas en este tema, se convierten también en consumidores po
tenciales de este material. Este material esta pensado para cubrir un 
nivel introductorio a este tema. · 

Después de describir cada una de las etapas y componentes de estos 
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modelos, presento a continuación el cuadro y la descripción del como 
se interrrelacionaron cada etapa del proceso creativo con los com
ponentes del proceso comunicacional. 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

Modelo 

Walas y Moles 

Información 

Documentació 

Incubación 

Idea creatirn 

Verificación 

desarrollo 

Formalizaci6n 

Modelo 

deShannon 

a)La etapa de la documentación arrojo las características y necesida
des del usuario del proceso comunicacional. b)Las etapas de la do
cumentación e incubación me dieron (diseñador) los puntos para 
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poder desarrollar las c) ideas que le darían forma al producto del 
diseño,así como también d) el desarrollo/verificación y 
e) fonnalización¡ con este último proporcionaría las características 
para el medio -impreso- con el cual llegaría al receptor. 

En seguida describo y defino de manera breve los elementos del 
diseño gráfico en los cuales me apoye para la realizacion de esta 
propuesta. Es necesario primero definirlos para después mostrar el 
cómo se involucraron dentro de la propuesta. Así mismo defino a la 
retícula como herramienta para componer y justüicar estos elemen
tos dentro de un espacio y expongo cuales son los elementos que 
constituyen el diseño editorial. 
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Elementos inherentes del diseño gráfico 

La palabra gráfico se refiere tanto a la escritura como al dibujo. El 
trazado de un gráfico se percibe como una Gestalt -forma- , "esta 
teoría desafío la creencia según la cual la capacidad de la percepción es una 
pericia aprendida y afirmó, en cambio, que el cerebro organiza espontánea
mente el sentido de los datos según pautas simples: el ver es un proceso de 
ordenación "4

• La psicología de la Gestalt ha sido una fuente teórica 
dominante en la enseñanza básica del diseño. 
Ya se han publicado numerosos libros de texto que describen "el 
lenguaje del diseño" como un vocabulario de elementos (punto, lí
nea, plano, color y textura) ordenados según una "gramática" de 
contrastes formales (oscuro/ claro, estático/ dinámico, positivo/ ne
gativo). Su colocación determina las articulaciones de la composi
ción, así como la distribución del peso, la simetría, los ritmos, la 
configuración espacial y el equilibrio de cada parte y del conjunto, 
influyendo en el dinamismo o en el estatismo del proyecto. 
A continuación se describen algunos de estos elementos: 

Línea 
Comunican la mayor parte de información transmitida por la por
ción pictórica, así mismo es la fuerza más poderosa que afecta al 
movimiento de la vista. El impacto de esta se puede lograr ya sea 
mediante líneas representadas o por líneas implícitas. Estas últimas 
se evocan cuando el ojo del observador conecta una serie de puntos 
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o formas repetidas en un flujo direccional repetido. También se in
fieren a partir de la dirección que encara una figura prominente, y a 
partir de una extensión imaginaria de una línea física dominante. 
Los efectos y funciones de las líneas se pueden resumir en: 
-Delimitar áreas: Las líneas cerradas configuran formas. 
-Las líneas que corren paralelas a un eje, sugieren vigor, estructura y 
estabilidad, pero también carecen de interés. 
-Las líneas diagonales sugieren acción, pero tal acción puede reflejar 
una connotación negativa. 
-Las líneas que se interceptan enfocan la atención hacia el punto de 
intersección, como si fuese un punto importante. 
-Las líneas determinan la dirección y velocidad del movimiento de 
la vista. Las líneas rectas sugieren un movimiento rápido y decisivo. 
Las líneas curvas sugieren un movimiento suave y grácil. 
Las líneas se fortalecen y se modifican entre sí. Las semejantes se 
vigorizan entre sí, las repetidas establecen otra línea implícita, a 
menudo con mayor fuerza que el vigor colectivo de las líneas pre
sentes; las contrastantes añaden un cierto énfasis. Una línea hori
zontal resulta plana, finne, fría, como en posición de reposo. Una 
línea vertical, en cambio, es airosa, viva, nos hace pensar en una 
persona de pi~. La línea oblicua parece casi empujada por dos fuer
zas, una horizontal y otra vertical, esto sugiere una sensación de 
inestabilidad, casi de oscilación. La línea curva puede ser geométrica, 
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libre, ondulada, quebrada, pero siempre cargada de tensiones y que 
nos trasmite por lo general la impresión de movimiento. 
"Puede expresar tensión, dinamismo, contraste; genera el ritmo, determi
na las superficies y construye el espacio "5 • Se generan asociaciones de 
ideas, sensaciones que recuerdan situaciones reales. La línea aun
que no dibujada, puede captarse igualmente en una composición, 
cuando formas y colores determinan ciertas direcciones que impo
nen a la percepción de quien observa la obra. Podemos definir estos 
movimientos como líneas-fuerza de la composición. Estas líneas-fuer
za pueden tener un movimiento horizontal, vertical, oblicuo, curvo, 
etcétera., contribuyendo con su articulación a la trasmisión de una 
impresión de dinamismo o de estatismo, de contraste, de tensión, 
de expansión lateral o vertical. 

Fonna 
Las formas se pueden hacer de tal modo que se mezclen con el fon· 
do, o bien para que contrasten con él. Las formas que repiten las 
lineas estructurales tienden a mezclarse con el fondo y desaparecer, 
en tanto que las formas que contrastan con las líneas estructurales 
destacan y atraen Ja atención. Las formas convencionales se inter
pretan rápidamente pero a menudo carecen de énfasis. Las formas 
pueden ser exageradas o distorsionadas para dar mayor énfasis y 
atractivo y para denotar importancia. 
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Tamaño 
El tamaño de un elemento siempre es relativo con respecto al tama- · 
ño de los otros elementos. Este funciona principalmente como una 
herramienta para atraer la atención y para enfatizar. 

Textura 
Normalmente se asocia con el sentido del tacto, aunque también la 
vista interpreta la textura. Las impresiones de textura llevan princi
palmente mensajes que indican el material con el cual están hechos 
los objetos, si son ásperos, rugosos, duros, suaves o lisos. Se comu
nican visualmente mediante el uso de líneas estructurales repetidas 
para dar la ilusión de textura. Se puede usar para separar o relacio
nar elementos. El observador conjunta lógicamente los elementos 
de la misma consistencia estructural. Al presentar el elemento con 
una textura contrastante, se separa y se subraya tal elemento de otros 
objetos presentes. En el observador, el uso de la textura influye en la · 
percepción de una tercera dimensión. 

Color 
Este puede aumentar el atractivo visual y la visibilidad, puede se
parar elementos, mostrar relaciones, y hacer destacar a un elemen
tos en particular, puede transmitir información acerca de un elemento 
específico, puede transmitir significados psicológicos o actitudes. 
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Espacio 
Por lo regular consiste en una superficie de dos dimensiones sobre 
la cual se arreglarán los elementos en el formato. La relación entre el 
espacio visual y los elementos de la composición, es controlada por 
la cantidad de espacio disponible que el diseñador desea utilizar. El 
espacio y los elementos interactúan de tres maneras: 
a) El espacio en blanco separa y dispone aparte los objetos, influye 
en el valor, importancia y estabilidad de los elementos. b) El uso 
liberal del espacio en blanco aumenta la importancia asignada al 
~lemento individual. c) El arreglo espacial produce o destruye la 
ilusión de una tercera dimensión e influye en el movimiento de la 
vista. 

Las técnicas visuales6 

(término que aparece en el libro, la Sintaxis de la imagen) 
Entre las más importantes podemos mencionar: 

Contraste 
Dos valores contrastados modifican y refuerzan el efecto de ambos. 
La estética y legibilidad de un tipo depende de la combinación de 
formas dispares, redondas con rectas, estrechas con anchas, peque
ñas con grandes, finas con gruesas. Wassily Kandinsky concebía la 

6.-0onc11t,A.Don1J.,britdck!qypn composición pictórica como un sistema de fuerzas; todo trazo o co-e.pw. Gustavo Gill.19'JS. pAg134-38. 
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lor tiene relación con oposiciones geométricas o psicológicas como 
vertical/horizontal, recto/ curvo, cálido/ frío o activo/ pasivo. 

Equilibrio 
En una composición visual, el equilibrio se obtiene cuando todos 
los elementos estructurales, se determinan recíprocamente (es decir, 
cuando cada uno es necesario al otro) de modo que ningún cambio 
es admisible sin alterar el significado de la composición. La coloca
ción del peso es el factor que más contribuye al equilibrio de una 
composición visual. El peso de la composición se determina por la 
profundidad espacial o por la posición de los elementos más impor- . 
tantes o perceptivamente más vistosos por su forma o por su color. 
Para captar el peso de una composición estamos siempre condicio
nados por nuestra experiencia, la que precisamente esta acostum
brada a registrar el efecto de la fuerza de gravitación que atrae los 
objetos hacia la parte más baja. 

Simplicidad 
Es controlada principalmente por el número de conceptos o temas 
que se presentan. Muchos temas dividen la atención del observador 
y reducen su retención, debe limitarse a un concepto o tema impor· 
tan te. 
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Ritmo 
Se consigue a través de las repeticiones regulares de líneas, formas o . 
colores. "Puede ser constante, alternado, acelerado, según el tamaño de los 
elementos que se suceden o según la amplitud de los intervalos entre un 
elemento y otro"7 • 

Movimiento 
Es el flujo direccional establecido que lleva la vista del espectador 
de un elemento a otro. El movimiento es controlado por las líneas 
reales y las líneas implícitas, estas se forman a merced de la repeti
ción de formas, superficies contrastantes, la dirección a donde apunta 
la figura o el elemento prominente. 
El movimiento básico va de izquierda a derecha y de arriba hacia 
abajo, esta es la dirección predominante que seguirá el ojo. 

Unidad 
Es la soldadura de todos los elementos en una composición visual 
en un todo. Esta se logra mediante el empleo adecuado de los espa· 
dos. La falta de unidad produce confusión, desinterés. 
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Retícula 

El módulo 

El módulo es el principio de ordenación de una estructura, a partir · 
del cual se puede realizar una retícula. La modulación permite or
ganización de los signos, sujetándolos a las dimensiones de los mó
dulos y sus posibles combinaciones. La superficie modulada pro
porciona zonas estables para su organización - pone en relación al 
signo dispuesto con el resto de la superficie-. La obtención de un 
módulo puede llegar a ser arbitraria, o bien, se pueden emplear los 
siguientes recursos para obtenerlos. 

Recursos para obtener módulos: 

a)rectángulos estéticos 
Obtenidos mediante la utilización de un módulo arbitrario que sea 
común entre los lados de los rectángulos, la relación puede ser de 
módulos completos o fraccionados (números racionales) que se ex
presan con una cantidad, son finitos. 

b)rectángulos dinámicos 
Se determinan con base en relaciones geométricas entre los lados y 
expresan la relación de los lados a través de números irracionales 
(números que no es posible determinar una cantidad finita). 
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c)rectángulo de oro 
Se lleva a cabo por la descomposición armónica de los rectángulos 
dinámicos basada en la diagonal y su perpendicular, la intersección 
de diagonales, la intersección de la diagonal y su perpendicular, 
cuando una dimensión del lado del rectángulo es transportada e 
intrJl\Seca a la diagonal o cuando las dimensiones transportadas se 
intersecan entre sí, o bien cuando una dimensión es transportada 
hasta intersecar a otro lado. 
Todas las anteriores se pueden mezclar, para obtener módulos o 
construir una retícula. 

Funciones de la retícula 

La retícula organiza el espacio según un tramado de oposiciones: 
vertical y horizontal, arriba y abajo, ortogonal y diagonal e izquier
da y derecha. Esta es la estructura subyacente que organiza los da
tos y en donde pueden disponerse como una línea continua, o pue
den encontrarse dispersos en columnas y filas de distinto tamaño. 
La retícula subdivide el espacio y/ o superficie en campos o espa
cios más reducidos a modo de reja. La comprensión de la naturale- . 
za fundamental de esta, da la posibilidad de resolver problemas 
complejos y así mismo tiene la cualidad de generar variedad den
tro de una unidad. 
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Es básica como principio de organización. 
Es un instrumento de trabajo que se ocupa del espacio bi y 
tridimensional. 
Permite concepción, organización y configuración de las soluciones 
visuales. 
Resuelve múltiples problemas en forma más funcional y lógica. 
Armonización que pone en relación en el sitio que le corresponden 
a los signos dentro del campo gráfico. 
Resuelve diversos problemas aislados o complejos en un estilo uni
tario y característico. 
La retícula produce la impresión de armonía, orden y hace que los 
elementos tengan una mayor legibilidad. 
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Diseño editorial 

Elementos para s11 desarrollo 

'Todo diseño editorial es en sí, un proceso comunicativo; tiene cierta 
intencionalidad en tanto que se plantea para ser dirigido a un grupo social . 
específico, así mismo se encuentra inmerso en otros procesos como la pro
ducción editorial" 8• Los elementos que deben de tomarse en cuenta 
para el desarrollo del diseño editorial son: 

•La letra, con sus rasgos característicos. 
•tas familias de letras, organizadas en alfabetos y conjuntos numé
ricos y de signos. Es frecuente que una familia éste organizada en 
subfamilias, que son variaciones de la misma basadas en: 
-El ancho del trazado: fino, medio, negro .. . 
-La forma del trazo: perfilado, sombreado .. . 
-La proporción de los ejes: redonda, estrecha, expandida ... 
-La inclinación de los ejes: cursiva, inclinada. 
•ta palabra o conjunto de letras que forman una entidad caracterís- . 
tica. 
•ta línea es un conjunto de palabras que se apoyan sobre la misma 
línea de base. El problema de la dimensión de la línea depende de 
varios factores entre ellos: 
'El tipo de lectura que requiera el texto: consulta, periódico, novela, 
estudio. 
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Cuanto mayor brevedad (un teléfono, un pie de foto) menor puede · 
ser el tipo. A mayor duración, hay que acoplar el tamaño a la longi
tud total del impreso y a la comodidad de la lectura. 
•Et tamaño de letra: a mayor tamaño, mayor longitud de línea. 
No siempre un mayor tamaño implica una mejor lectura. Depende 
de la distancia y la composición del texto. La línea nunca debe ser 
tan larga que dificulte la precisión en el retomo al comienzo de la 
línea. Como regla general a mayor longitud de línea, mayor interli
neado. El numeró ideal de caracteres según el ancho de línea es más 
de 30 caracteres y menos de 70. El número de letras por línea es 
importante para la legibilidad. Una línea de 50 a 60 letras es fácil de 
leer. La dirección de la lectura determina la fonna de las letras y la 
composición. 
•tas capitulares añaden belleza y marcan los inicios. 
•tas versales construyen bloques introductorios. 
•Et párrafo o conjunto independiente de líneas. Los comienzos del 
párrafo deben ser fácilmente reconocibles: los indentados o estilos, 
ambos han sido creados con tal fin. En general los párrafos comien
zan con la primera indentada, aunque otro ahorro, no tan económi
co es en cuanto al ahorro de espacio, consiste en los párrafos con un 
retomo. 
•ta columna si tratamos de libros, la preferencia por una o dos co
lumnas dependerá de: 

32 

1 - "' -



1 

r 0 .•·· 
l 

.··.:·. 

~'.-''. . 
1 . 

r 

V 

9.-Aldo Manucio, que es al lllÍ!l1lO tiem
po editor, humanista y creador de tipos, 
ha pasado a la historia como una pmo
nalldad impol1lnle de los primrro1 tiem
pos delaimpmlta.En11uusmhltoshay 
quecootarel rtfinamimtodt los tipos l'I:>' 
IIllllCI, la invención de lat lttrllS CWllv.u 
y ti delnollo de las ptimmll oolecd!>' 
nes de bolsillo, coo cllros altmos de 
funciollllidld editorial. Uno de los t«l'f
to5 de Manudo fue unir ti !fll!ido de la 
belleza y el sen!ido fundonll de la eai
tura en la edicibn. 

-El ancho de la página: suelen ser preferibles dos columnas estre
chas, con 34 caracteres que una ancha con 80 caracteres o más. 
-El tipo de proyecto: contar con dos columnas suele facilitar el uso 
de ilustraciones y fotografías en la publicación. 

Los tipos para cuerpo de texto 

El cuerpo de texto crea el bloque o cuerpo de la página y ofrece el 
máximo de información. Existen tipos que poseen mayor legibilidad, 
entre ellos estan los tipo antiguos. 

Antecedentes 

Se conoce como tipos antiguos a los diseñados durante el siglo XV 
hasta la última década del siglo XVII, es en este período donde ven 
la luz los tipos más populares y legibles usados hasta la actualidad 
para el cuerpo de texto. A estos tipos se les conoce así mismo como 
Old Face o Geralde (un nombre que deriva de Garamond y Aldino, 
los tipos de la imprenta Aldino de Aldo Manucio9). El diseño de 
tipo romano estaba basado en el de Aetna de Aldo Manucio y obser
vaba una nueva vitalidad y elegancia así como un encaje más ele
gante. Garamond puede considerarse una joya de la corona dentro 
de los tipos antiguos. El estilo antiguo se estableció definitivamente 

33 

-------------····---------· 



•' 

l 
1 

1 1 . 

J 
)J 
~¡ l . ·. 

,,,;, 

~ ~ - ... 
CAfadtriJÍGIS dtJ t5/ihJ /lllliguo. 

~.~L '· ·, 1 ,. T 

en Inglaterra en los primeros años del siglo XVTII, cuando un grupo 
de impresores encargó al joven grabador ingles Wtlliam Calson la 
talla de un nuevo tipo. Éste tipo era la expresión final del estilo An
tiguo. Las características de este estilo son: 

-Modulación oblicua. 
-Contraste medio entre los trazos gruesos y finos. 
-Ascendente oblicua y trazos terminales en los pies de las letras de· 
caja baja. 
-Peso y color medio en su apariencia general. 
-Trazos terminales encuadrados más ligeros. 
-Filete horizontal de la "e" de la caja baja. 
-Caja alta más corta que las ascendentes de la caja baja. 
Las principales fuentes del estilo antiguo son: 

*Calson 
•Garamond 
•Palatino 
*Times y 
*TlDles New Roman. 
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La maqueta de la página. 

En la composición de un texto se debe presentar un equilibrio entre 
lo impreso y los espacios en blanco, con el fin de realzar el valor de 
ambos elementos. La composición juega con la dirección de la lectu
ra y los tamaños. En la composición general de un trabajo deben de 
incorporarse la extensión y el valor de las áreas no impresas y esfor- . 
zarse en distribuirlas de manera equilibrada con el fin de no perder 
el efecto de claridad que proporciona el blanco en un texto. En lugar 
de un espacio vacío que rodea la superficie, tenemos la relación de 
tensión entre superficies. La composición más legible es aquella en 
que los efectos lineales y superficiales se encuentran en armonía. 
Los blancos de maqueta, en la cabeza, al pie y en los laterales son 
importantes. Una mirada al texto puede parecer distinta según los 
blancos que la rodeen. Hay que considerar que los blancos son fun
cionales, calman la lectura y tienen enormes posibilidades estéticas. 
Lo más importante de la elección de cualquier medida es que éste 
en relación con las que ya se han tomado o tienen que tomarse. Nin
guna de las medidas es independiente de las otras: 
Del tamaño del cuerpo depende la línea. 
De la longitud de la línea depende la interlínea. 
De las interlineas depende la coherencia del párrafo, etc. 
Existen dos planteamientos distintos hacia el problema de la armo-

35 



~ , .. 

: ~ ~ 

' ~ ' ' . r~ 
l .. 
i.~ 

1 ¡ 

.. •·, 

1~. '1 / 

t. 
¡·. 
'" ¡ 

nía entre texto impreso e ilustración. Uno de ellos consiste en hallar 
la relación formal más estrecha posible entre texto e imagen, y otro 
en hallar un contraste entre ellos, por ejemplo la armonía entre el 
grueso del trazo de la letra y el diseño. 
El dibujo claro hace contraste con el tipo grande y de trazo grueso. 
La imagen imprecisa y difusa contrasta con la precisión del carácter 
de imprenta. Ambos elementos de benefician de esta oposición. Esta 
relación de unidad se obtiene por la similitud formal de la letras y la 
imagen . 
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La investigación 

Decampo 

Mi primer contacto con este tipo de construcciones lo tuve durante 
una visita a Huejotzingo y Calpan en Puebla, realmente quede im
presionada con el tamaño que poseen esas edificaciones, sin dejar a 
un lado el valor cultural y acervo histórico que representan. Des
pués durante una clase de Arte en México, me volví ha encontar con 
ellas, pero de un modo distinto. Ya no eran las edificaciones que me 
habían impresionado, se habían reducido a una serie de diapositivas 
y un listado de términos arquitectónicos, pictóricos y escultóricos, 
que no me decían nada. Después de averiguar un poco más acerca 
del tema, pude darme cuenta de que lo que habían expuesto los 
compañeros no era, ni una décima parte de lo que puede abarca el 
tema. La literatura que habla de estos temas es muy especializada, 
encontrando libros que tratan el tema de manera muy general -sólo 
arquitectura y el contexto histórico-y dajan fuera otros aspectos im
portantes, o bien que tratan un tema en particular -pintura o algún 
espacio en concreto de la arquitectura, ejemplo: capillas posas. 

Después realice otro viaje por tres conventos de Morelos; ya con el 
objetivo de ver como se desarrollaba una visita guiada. En esas visi
tas, me encontré con una serie de factores muy importantes que se 
repiten en muchas ocasiones, tratándose del tema Arte Colonial en · 
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lo.-E• un tftltro cultural dt la UNAM, 
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Casa • mcuftlln fil d Antiguo b¡ue 
dt Ola~ fmde al Ltgo. 

México. El grupo como de 40 personas aproximadamente que reali
zó las visitas estaba compuesto en su mayoría por mujeres -en un 
80%-, adultas -de entre 35 y 55 años- que en su mayoría se conocían 
por haber realizado otros viajes de este tipo. Había otras más que 
era la primera vez que visitaban un convento del siglo XVI. El guía 
habló de manera muy general en cada una de las visitas, mencio
nando algo del contexto histórico y nuevamente un listado de tér· 
minos arquitectónicos, escultóricos y pictóricos, que se rescataba un 
poco de serlo por tener en frente la referencia directa. En los conven· 
tos-que la mayoría sigue en uso-, np existen referencias suficientes 
para que el visitante realice un recorrido definido o sin la ayuda de 
un guía. Los visitantes de primera vez se quedan impresionados y a 
la vez con muchas dudas. 
Posteriormente tome clases de Arte Colonial en la Casa del l.Ago10, yo 
imaginaba que la primera clase consistiría en una introducción ge
neral al tema, pero no fue así. Mi primer trimestre fue exclusiva
mente de pintura. El grupo de esta clase es un poco más variado, 
pero seguía imponiéndose la mayoría femenina; sólo que aquí ha· 
bía mujeres con edades que fluctuaban entre los 18 y 55 años. Las 
edades de los hombres varían entre 25 y 60 años. La mayoría de los 
asistentes tenían un grado de escolaridad entre el nivel bachillerato 
y la maestría, en diversas profesiones y ocupaciones. lo que unifi. 
caba a este variado grupo, era el interés por el tema del Arte Col~ 
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nial. Cada trimestre entraba gente nueva con las mismas caracterís· 
ticas, sólo que se encontraba con el mismo inconveniente, esperaba 
encontrarse con una clase introductoria. En este grupo también se 
realizaron varias visitas a conventos. Cada visita seguía el plan de 
estudios que se estaba viendo en ese trimestre y podía abarcar te· 
mas tan variados como: pintura (al fresco, en los retablos, etc), es· 
cultura (en piedra o madera), algún estilo arquitectónico en particu
lar o alguna orden mendicante en especial. Pero los compañeros siem· 
pre sugerían un curso introductorio o a un nivel básico, que los orlen· 
tara por donde empezar. Al darse la oportunidad de dar este curso, 
me encontré que no existe un material específico que hablé de ma· 
nera introductoria acerca del tema, mucho menos material -que no 
fueran visitas y/ o diapositivas- que ayudará a la exposición del tema. 
En muchas ocasiones la clase sólo consistían en la lectura y comen· 
tario de los textos leídos. Se hacían grandes debates sobre el aspecto 
formal de los conventos y por no tener la referencia inmediata -foto
grafía, dibujo o diapositiva- no se concluía nada, todo quedaba en el 
debate. 
Al mismo tiempo que realizaba visitas y asistía a clases, fui adqui· 
riendo bibliografía muy variada acerca del tema, esto me ayudo a 
sintetizar de manera paulatina la información, complementándola 
con los comentarios realizados por los compañeros en clase y du· 
rante las visitas. Cada uno de ellos percibfa el conjunto desde su 
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muy peculiar punto de vista, pero llegaban a coincidir en algunos 
aspectos. Muchos durante su vista percibían al conjunto conventual 
como un todo y solo posteriormente se daban a la tarea de observar 
lo que se les indicará o lo que señalaba el maestro, otros más, obser
vaban sólo lo que les interesaba -desde su punto de vista- ya que 
unos compartían el gusto por la arquitectura, otros por la pintura y 
otros más por la escultura. 
La investigación de campo me sirvió para poder conocer las necesi
dades y características del público para el que elaboré el proyecte, 
conocer el campo donde se aplicaría finalmente el material didácti
co, para poder vislumbrar los alcances que tendría y conceptualizar 
el proyecto en base a un hecho histórico. De esta forma el trabajo 
tendrá más sustentación, ya que pretende dar respuesta a una nece
sidad concreta de comunicación gráfica. 
En base a lo expuesto en la investigación de campo, no quise 
encasillar al público final en grupos por edades, o por niveles esco
lares, ni mucho menos niveles sociales. El material va enfocado prin
cipalmente a el público que este interesado en introducirse al tema 
y/ o a los profesores que requieran de este tipo de material para 
dinamizar y darle otro enfoque a sus clases. 
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Documental 

Esta investigación la llevé al mismo tiempo que la investigación de 
campo. A continuación sólo presento el cuadro sinóptico con los te
mas que abarcó esta investigación y que aportaron los contenidos 
para la guía. El resultado de esta investigación se encuentra com
pleto en el apéndice A, donde anexo la guía completa. 

Conjuntos 
rom:t11lwúts 

Atrio 
IgltsÍll 

..----. CortMllO 

Elnnmlos 
an¡uiltd6n. 
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Iconograft4 

yTequitqui 

Conttnidos 
ltmdlicos 
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Didáctica 

Definición y finalidades 

La didáctica como disciplina particular de la pedagogía, se define 
como el conjunto de técnicas, destinado a dirigir la enseñanza me- · 
diante principios y procedimientos aplicables a todas las discipli· 
nas, para que el aprendizaje de las mismas se lleve a cabo con mayor 
eficiencia. 
Su contenido comprende los fines y objetivos de la enseñanza, el 
proceso de la enseñanza, la clase, el contenido, los métodos y los 
medios de la enseñanza. 
La didáctica contribuye a hacer más interesante y provechoso lo es· 
tudiado; investiga y experimenta (bases sociología y filosofía), no 
separa la teoría de la práctica, reune y coordina con sentido práctico 
para que se aprenda con mayor eficiencia y de manera integrada, se 
interesa por el como se va ha enseñar. 
La didáctica esta orientada hacia la práctica, su objetivo primordial 
es orientar la enseñanza; es necesaria para que ésta sea más eficien
te, más ajustada a las necesidades de la sociedad. 

Su finalidad es construir la retentiva del receptor, persuadido hacia 
un mensaje determinado de manera que le sea útil. Así mismo el 
vencer la complejidad; la finalidad es un aprendizaje, la creación de,. 
un saber hacer para efectuar un análisis crítico. · 
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La didáctica se divide en: 
a)Matética: Se ocupa del alumno. Hacia quien va ser orientado, a 
fin de que logre la adecuación de la enseñanza. A quien se va ha 
orientar. 
b)Sistemática: Se ocupa de objetivos y materias de la enseñanza. Lo 
que se va a alcanzar y el como -plan de estudios-. 
c)Metódica: Se ocupa de la ejecución del trabajo (didáctico), la ense
ñanza propiamente dicha. 

Tipos de didáctica 

La didáctica se puede considerar en sus aspectos generales como: 
-Oidáctica general- (todas las materias) y los particulares (una sola 
disciplina) -Oidáctica especial-. 
•Didáctica general 
Concierne a las diversas maneras de enseñar: la lección magistral, 
lecciones dialogadas, trabajos prácticos, individuales o colectivos, 
utiliz.ación de manuales, etc. Estudia todos los principios y téénicas 
válidos para la enseñanza de cualquier materia o disciplina. El pro
blema de la enseñanza de un modo general. La enseñanza como un 
todo, condiciones generales, indicar procedimientos aplicables -to
das las disciplinas-mayor eficacia a lo que se enseña/ circunstancias 
, reales de la enseñanza.y los objetivos que se tienden a concretar. La 
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didáctica general abarca: 
a)El planteamiento -de la disciplina, la clase, el curso-. 
b )La ejecución -presentación de la materia y elaboración de elemen
tos: el lenguaje, métodos, técnicas y material didáctico-. 
c)l.a verificación-sondeo, rectificación y ampliación del aprendizaje-. 

*Didáctica especial. 
Se adapta a las diversas disciplinas: ejemplo: historia y geografía. 
La Didáctica especial se puede aplicar desde dos puntos de vista: 
a)Relación a nivel de enseñanza -primaria, secundaria o superior-. 
b)Relación enseñanza de cada disciplina/aplicación de los princi· 
pios generales en el campo de la enseñanza de cada disciplina. La 
didáctica especial aplica los principios de la didáctica general en las 
diversas asignaturas y de una manera específica en: 
a)Estudio de los problemas especiales que plantea la enseñanza de 
cada disciplina tales como: selección de los contenidos, técnicas que 
se estimen más eficientes particularidades metodológicas. 
b)Análisis de los programas en extensión y profundidad y su rees· · 
tructuración teniendo en cuenta las posibilidades, condiciones y 
necesidades del alumno. 
c)Determinación de los objetivos -considerando cada nivel de ense
ñanza·. 
d)Estudio de los planes de la clase/ disciplina y aprendizaje (fa5es). J · • · 
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e)Estudio de pruebas - las más eficientes en la verificación-. 
Olnvestigación de medios para resolver las dificultades. 

Planteamiento didáctico 

Representa el trabajo reflexivo con el objeto de hacer más eficiente 
la enseñanza. 
-¿Qué enseñar?: el curso, el nivel, el contenido, la selección de la 
materia, los contenidos deben de tener valor funcional, social, inte
reses regionales. 
-¿Porqué enseñar?: los objetivos de la educación, la asignatura que 
debe ser enseñada. 
-¿A quién enseñar?: Tipo de alumnos (peculiaridades). 
-¿Cómo enseñar?: los recursos didácticos para alcanzar los objeti-
vos, las técnicas de enseñanza, medios para estimular -material di
dáctico. 
-Posibilitar la coordinación de las disciplinas entre sí para una ense
ñanza integrada. 
-Posibilitar la concentración de los recursos didácticos. 
-Reflexionar acerca de lo que debe hacerse en clase. 
Se consideran 6 elementos en el campo de actividad de la didáctica: 
l)Alumno: quien aprende y desea conocer . 
2)0bjetivos: (acción didáctica) adquisición de conocimientos, orientación. 
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3)Profesor: Orientador de enseñanza, estimulador. 
4) La materia: Contenido de la enseñanza, a través de esta serán 
alcanzados los objetivos (dos secciones, destinada a construir un 
programa 
a)Plan de estudios: materias apropiadas para los objetivos, los inte
reses del educando. 
b )Organizar programas de diversas materias -asignaturas/ saber que 
temas o actividades deben seleccionarse respecto a su valor funcio
nal, informativo o formativo. 
5)Técnicas de enseñanza: Manera de aprender, proporcionar la acti
vidad (procedimientos activos-sobrepasivos) orientación a partici
par/vivir el objeto de la enseñanza. 
6) El medio (geosocioeconómico-cultural): (acción didáctica) Tomar 
en cuenta el medio donde se desarrolla; para sí orientarse hacia las 
verdaderas exigencias, hacer tomar conciencia de la realidad que lo 
rodea y en la que debe de participar . 
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Didáctica y comunicación 

El proceso comunicativo con sentido didáctico se ha beneficiado de 
los modelos básicos de comunicación. 

fuente emisor canal receptor destino 

Delimitación de Codificación Emisión Decodificación Recepción 

los contenidos 

1 

planificación ejecución control 

Desde el emisor (profesor), el receptor puede ser visto de dos mane
ras: o como punto terminal del proceso o como elemento partici
pante que puede recomenzar y aún revertir el proceso. El receptor/ 
participante es la condición necesaria para que los procesos educ~ti
vos sean más eficaces. Al receptor-participante le corresponde la 
decodificación crítica. HEn un proceso participativo los elementos forma-. 
les y el sentido final del mensaje son distintos; buscan enriquecer la perc~. . · 
ci6n, servir de expresión individual o grupal; están en función del tema, 
incitan a la pregunta, al diálogo, a la profundizaci6n, apuntan a la creativi 
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dad, a la espontaneidad, a la ruptura de lo dado por sabido; abrir el horizon
te de la pregunta. No hay experiencia más enriquecedora en educación que 
la elaboración grupal de un mensaje. Los medios siguen siendo medios, lo 
que cuenta es la elaboración del mensaje y la relación social que la susten
ta" .11 La comunicación y sus medios se involucran en la educación 
dado su impacto teórico y práctico en nuestra sociedad. 

La imagen en la didáctica 
En lo relativo a su participación en la educación, el poder motivador 
que puede ejercer en los métodos de enseñanza tiene dos objetivos 
primordiales: despertar el interés y mejorar la atención. 
La imagen por sus características, comunica de manera más irune
diata, es convincente por su capacidad demostrativa. A través de 
ella se adquiere un saber a la vez metodológico y práctico. 

Funciones 

-Motivación: creación de un ambiente perceptual favorable (secuen
cia programada de informaciones). 
-Refuerzo perceptivo: un análisis de fenómenos susceptibles de ser 
integrados en el contexto de imágenes informativas. 
-Intensificación simbólica: promover la curiosidad hacia la explora
ción y posterior asociación de las informaciones obtenidas. 

.._;.__.;,._ __________________ ..... 
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La imagen se encuentra ligada a la actividad perceptiva. "Según Rudolf 
Arnheim (investigador de la psicología de la percepción), en la base del 
pensamiento y de la formación de los conceptos se halla siempre un acto de 
la percepción visual que desencadena una multiplicidad de procesos men
tales e influye en toda la organización del pensamiento. "12 Un acto 
perceptivo no constituye nunca un reconocimiento pasivo del mun
do externo; se trata más bien de una actividad compleja en la que el 
individuo capta algunas propiedades del objeto percibido, en rela
ción con las del ambiente, realizando así los procesos de discrimina
ción y selección, de comparación y categoriz.ación. Centrando la aten
ción visual sobre los datos perceptivos se pasa de una percepción 
esquemática y global a un proceso de análisis. A través de la obser
vación, ya no se limitará a captar una estructura de conjunto, se lo
grará individuar sus elementos constitutivos. Esto conlleva a lapo
sibilidad de captar los múltiples aspectos, a menudo menos llamati
vos, así como las cualidades que determinan su valor físico, funcio
nal y estético. 

'·' ' 
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Material didáctico 

Definición 

Al tratar de definir el material didáctico, me encontré con una gran 
variedad de terminología utilizada para este tema, la amplitud o 
restricción con que se usa la terminología de material didáctico, la 
confusión o identificación existente -en muchos casos entre material 
didáctico y material audiovisual, la inclusión o no de los aparatos 
dentro del material didáctico, los criterios, ópticas o énfasis utiliza
dos para la clasificación del material didáctico. 

Edgardo Ossana afirma que "materiales didácticos son todos esos obje
tos que son representadores, o portadores de una representación o bien, to
dos los objetos que valen escolarmente por lo que soportan o el como repre
sentación de algo"13• Los materiales didácticos son los objetos y las 
representaciones de los mismos o de los hechos y constituyen un 
medio a través del cual los objetivos del proceso enseñanza-apren
dizaje se alcanzan de manera más eficaz. 
Son un vehículo para la dinamización de la enseñanza (para hacer 
del acto educativo un proceso activo). Es indudable su papel como 
recurso incentivado del aprendizaje. Contribuye a fortalecer la efi· 
cacia del aprendizaje en cuanto a los mensajes que recibe el a!umno. 
Facilita la asimilación de los conocimientos, ya que las diferentes 
alternativas de percepción sensorial que propone se refuerzan entre si. . ·. 
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Permiten profundizar la comunicación entre el profesor y alumno. 
Sustituyen la simple memorización, contribuyendo a desarrollar 
operaciones de análisis, relación, síntesis, generalización y abstrac
ción a partir de elementos concretos.Amplían el campo de expe
riencias del alumno al enfrentarse con elementos que de otro modo 
permanecerían lejanos en el tiempo o en el espacio. 

El material didáctico debe de ser seleccionado en función de los re
querimientos del tema o de las necesidades que impone el ritmo de 
trabajo. Todo material adquiere verdadero significado educativo en 
el contexto de la o las clases en las que esta inserto. El material selec
cionado debe generar trabajo en los alumnos y no ser solamente 
ilustrativo o recreativo. 

La finalidad del material didáctico es: 
l)Aproximar a la realidad de lo que se requiere enseñar /ofreCien
do una noción. 
·2)Motivar 
3}Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y de los 
conceptos. 
4)Concretar e ilustrar lo que se esta exponiendo. 
S)Economizar esfuerzos para conducir a la comprensión· de los he-,. 
chos y conceptos. 
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didíctico 

6)Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión 
más viva y sugestiva que puede provocar el material. 

Clasificación 

A continuación presento una clasificación tomando en cuenta las 
necesidades y características de la propuesta de material didáctico 
que presento. En el siguiente esquema presento los grupos de ma
teriales con algunos de sus ajemplos y en seguida describo algunos 
de ellos. 

terial permanente de trabajo Í1.11, pi:zam5n, ele. 

mapas, planos, maquetas, cuadros sin6pticos, etc 
teria/ informativo/ilustrativo ___ 

nual esquemas,a1uliovisuales, libros, guías, folletos, etc. 

Aparatos y materiales que st presentan piira la rtali:.aci6n de 
ttrial exptrimmtal i----tetptrimttos en tntra/ 

._. ____ ..... _________________ __ 
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-Material pennanente de trabajo (pizarrón, tiza) El material míni
mo que debe de tener una clase. 

-Material inf onnativolilustrativo 
'''Mural: la observan todos los alumnos al mismo tiempo, con ord~ 

namiento previo relativamente modificable (rotafolio) o sin ordena
miento previo requerido, ejemplo: el mapa. 
El mapa es una representación simbólica de una realidad determina
da y por lo tanto debe de ser abordado en esa perspectiva. 
Tipos de mapas: 
Mapas físicos: aunque con esta denominación generalmente se de
signan los mapas orográficos, de relieve o geomórficos, dentro de 
esta categoría se encuentran también los climáticos y los 
hidrográficos. Estos mapas nos sirven especialmente para conocer 
el ambiente natural en el que desarrollan la vida de los pueblos y las 
civilizaciones. 
Mapas políticos: nos permiten conocer la superficie de un estado, sus 
límites, su división interna, la ubicación de los principales centros 
urbanos, la distribución de la población. 
Mapas Hist6ricos: nos interesan especialmente en cuanto nos propor· 
donan la situación geográfico-política en un momento determina· . 
. do del proceso histórico; nos permiten localiz.ar en el espacio y en el 
tiempo la civilización en cuestión. ·-
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La temática que puede abarcar es amplísima: extensión del territo· 
rio ocupado, cambios producidos en los límites de los países, exten· 
sión o desintegración de estados, comprensión de motivos de las 
migraciones de población, el trayecto de los viajes de exploración y 
descubrimiento.Además de los mapas, son útiles en la reconstruc
ción histórica las cartas topográficas y los planos. 

Cártas topográficas: es la representación del terreno es mucho más 
detallada que en el mapa, pero abarca una extensión más limitada. 
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*La maqueta es la reproducción tridimensional de un objeto, pero en 
su tamaño difiere de la original; generalmente en miniatura. las 
maquetas reproducen generalmente edificios, en muchas ocasiones 
nos permiten apreciar los elementos de estructura global, los ele
mentos internos y externos pudiendo establecer la noción de tama· 
ño, textura, etc. 

-Manual: El material lo observa una persona o un grupo pequeño a 
la vez. De ordenamiento fácilmente modificable (álbum) o sin orde
namiento previo requerido, ejemplos: dípticos, guías, libros, etc. 

-Material audiovisual: Diapositivas, música, sonidos, etc. 

-Material experimental: Aparatos y materiales variados que se pres
ten para la realización de experimentos en general. 

·, ,; 

. ·.~ 
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Métodos didácticos para la evangelización 

Quise anexar este apartado para mostrar el cómo se dieron y se ela
boraron materiales didácticos durante esta época. Así como eviden
ciar un poco su influencia en la elaboración de este trabajo. 
Al llegar a lo que hoy es México los frailes se dieron a la tarea de 
implantar su religión a los habitantes de este lugar, pero se encon
traron con muchas barreras entre ellas y una fundamental, la dife
rencia de las lenguas. Los frailes al enfrentarse con este problema, 
primero observaron a los indígenas y retomaron su manera de re
presentar sus ideas a través de imágenes (repetición de signos de 
representación más abreviada), así los frailes idearon métodos que 
les ayudaran a llevar a cabo su empresa. Entre ellos podemos men
cionar: 

-El empleo de mantas o lienzos pintados con figuras y dibujos senci-
llos que pudieron entender los indígenas. . 
Este método fue desarrollado por "Fray f acobo de Testera., quien pen
saba que el conocimiento de la fe cristiana podría lograrse mejor mediante 
materiales visuales -les entraría mejor la fe por los ojos".14 

·Introducción de unos libritos para el catecismo con el mismo méto
do mencionado arriba (conocidos también como códice testeriano). 
Fue un intento primitivo de estampa o imprenta (grabado en madera), · · , ., 

· utiliz.ando los materiales empleados en W\ códice (papel maguey).· · 

56 .··. 
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Así se desarrollaron los catecismos de imágenes con las oraciones 
principales. 

- Realizado con las mismas características podemos mencionar el 
Catecismo o Cartilla de Pedro de Gante -Libro de 5.5 x 7.7 cm de 83 
páginas con figuras y signos (dibujo simple)-1525y1528-. 

Con la llegada de la imprenta se elaboró otra Cartilla la cual conte
nía el alfabeto en mayúsculas y minúsculas, vocales aisladas, lo bá
sico para enseñar a leer; acompañado de los fundamentos de la reli
gión. 
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El juego como recurso didáctico 

El juego responde a las necesidades e intereses de quienes lo prac
tican; es una actividad intrínsecamente motivada que permite int~ 
rrumpir la realidad y a la vez, sentirse protagonista. La actividad 
libre, la ficción, el carácter desinteresado, la delimitación espacial y 
temporal, el orden, el ritmo y la armonía, la incertidumbre, el azar y 
la regla, son las cualidades que mas se ajustan al concepto del juego 
de naturaleza social. 

El juego desempeña una función social y cultural por que puede 
funcionar como vehículo para transmitir ideas, costumbres, mitos, 
leyendas y canciones de una generación a otra. 
"En el juego se crea un mundo mágico, se actúa en él como si fuera la 
realidad misma y se persiguen objetivos completamente ficticiosH15 • 

La escencia del juego no consiste en la actividad ni en el fin, ni en un 
significado que emane de él y que lo desborde. Su esencia esta ce
rrada en él mismo. Tiene en sí mismo su propia finalidad. 

El juego como recurso didáctico despierta el interés, ofrecen ocasio
nes para observar, para fortalecer la atención, para asociar, para . 
juzgar, para enriquecer impresiones, ordenarlas, combinarlas y es
tablecer sus relaciones con otras. Los juegos proporcionan conoci
miento y ayudan a enseñar alguna materia escolar. 

.. 
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Estos tienen la característica de desenvolverse dentro de un espacio 
real o ficticio, bien delimitado, ajeno al mundo circundante. Total
mente separado y limitado del resto y que no debe ser violado mien
tras se desarrolla su acción. El juego ha de desenvolverse en ese cam- . 
po, con cierto orden, por etapas, que no han de ser alteradas porque 
en tal caso deja de existir el juego. Las reglas hacen también que el 
juego se mantenga dentro de ciertos límites. Puesto que la dinámica 
del juego implica un constante movimiento de ir y venir. 

Tipos de juegos 

A continuación describo los tipos de juego que dieron forma a la 
propuesta de diseño del juego sobre los conventos del siglo XVI. 

Los juegos de tablero. 
El uso de los juegos de tablero en la educación formalizada ha sido 
muy variado, propiciando numerosas aplicaciones, desde el apren-. 
di1.aje de los números y operaciones matemáticas simples, hasta el 
aprendizaje de letras y de la lectura a través de las más modernas 
loterías de letras. El uso de la secuencia y la ordenación de las juga
das de la mayoría de los juegos de tableros, fortalece la memoria. 
Pueden identificarse cuatro tipos de juegos de tablero que se em- .·• 
plean habitualmente en la educación formalizada: ' 

.. ., .· 
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1 )Los juegos en los que hay que recorrer un itinerario moviendo las 
fichas secuencialmente hasta el final del mismo; en términos gene- · 
rales, estos suelen ser juegos de azar en los que se usan dados y 
fichas para seguir el trayecto. Su utilidad se concentra en tomo al 
cálculo, la agrupación, la direccionalidad y la estrategia simple. 

2) Los juegos que consisten en disponer de fichas de imágenes, lote
rías de números, de letras, etc; sobre un tablero específico, orientan 
su funcionalidad educativa hacia la discriminación perceptiva, la 
estructuración de relaciones espaciales, el razonamiento lógico/ 
matemáti~o, el cálculo, la lectura,la memoria, y el empleo de estra~ 
tegias para solucionar problemas que se plantean. 

3) El juego donde se tratan de conseguir fichas de un tablero 
dado,abunda especialmente, en el cálculo para poner o quitar pie- . 
zas según instrucciones dadas a través de imágenes o mensajes es
critos. 

4)Los juegos de estrategia compl~a en los que hay que tomar deci- · 
siones después de dilucidar las múltiples alternativas que pueden , 
darse en los movimientos de las fichas o figuras en respuesta a loS . 
del contrario. 

~~~~~~~i'' '¡~~i;:0c<;;·:··••~·· ~--·""_. ----
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Los juegos de construcción. 
Se llevan a cabo mediante técnicas de superposición, ensamblaje, · 
atornillamiento, encolado, etc. con piezas tridimensionales. Su ca
racterística principal consiste en el acoplamiento o unión de piezas 
sueltas, de dos o tres dimensiones, para reproducir modelos reali
zando asociaciones según tamaño, la forma, el color, la figura u otros 
criterios. La vertiente de acción de este tipo de juegos es la resolu
ción de problemas relativos a áreas como la geografía, la historia, 
las ciencias sociales, etc. · 

Los juegos de simulaci6n. 
Agrupan un conjunto de actividades lúdicas que tratan de reprodu
cir sistemas o modelos de comportamiento, reales o ficticios, donde 
cada participante asume un determinado rol; como recurso de apren· 
dizaje. 
La variedad de los juegos de aprendizaje de éste género parecen 
compartir las siguientes características: 
Pueden simplificarse, reduciendo la complejidad de las operacio
nes a series de acciones simples, expresadas y controladas por re
glas explícitas. 
Exponen a los participantes ante representaciones con característi~ 
cas predeterminadas, bajo relativo control. 

. Requieren de la asunción de roles, con distinto gradiente de C()Ope- . • 
. " .. 
'{'\' 

. . '~ -.;:.'· ' : 
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ración, competición y conflicto entre jugadores y/ o grupos, y la toma 
de decisiones, que refleja la comprensión de las claves del modelo a 
representar. 
Proporcionan una gran variedad de experiencias, al controlar el curso 
de los acontecimientos. 

-' .'·1 
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La propuesta de diseño 

Para desarrollar el material didáctico, enfocado a la enseñanza de la 
Historia del arte, con el tema de los conventos del siglo XVI en Méxi
co, tomé encuenta la intervención de otras disciplinas involucradas 
en la elaboración de este tipo de material como lo son: la Historia y 
la Pedagogía. Si bien, esta propuesta tiene tintes interdisciplinarios, 
cada una de las disciplinas involucradas tiene su particular inter
vención com tal: la Historia con su aporte de temas para la enseñan- · 
za, la Pedagogía con su aporte del qué, cómo y a quién enseñar y la 
Comunicación grafica con su aporte de soluciones gráficas a una 
necesidad de comunicación planteada por las dos anteriores (véase 
siguiente cuadro). 

Comunicación gráfica Historia dtl arte: 
Dtltclar, plantllr y producir Arlt c:olonÚll m México con 
mtnsajr.s a travts dtl Distíia Propuesta el lt11111: 1.Ds c:onMtlos los si· 
grdfiDJ para comunicarlos y de gloXVI 
qut rrsultm mttndiblt! e 

diseño idtnl ifiaiblts en busai dt DidKtica (Pedagogía): 
una utilidad prrfdíCJJ para de ¿Qut tnstilar?: 
ti rrctpfor. material Curso, Nivtl, conltnido. tic. 

didáctico ¿A quibt tllStilar?: 

gula 
T rpo dt11lumnos 
¿C6mo tnStñllr? 

y Rtcllrsos did4dicos 

jutgo 
; . 
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Desarrollo creativo y comunicadonal de la propuesta de 
diseño de material didáctico 

1 
Desa"ollo creativo Desarrollo comunicadonal 1 
modelo Walas y Moles modelo de Shannon 

Í,ü~cmi¡:;;.~:-~;;:¡;:lllmzn;;;;;;;grliz.<r:idn.;.;:z.~--;:::::::::::~ ........... 
HisloriJl, didAdÍDI 1"s canjvnt°' a>nm1""1t5. lll --.. NtetSilD4 ¡, tr:mmisi6n ¡, 1 
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t'Í$Ílll CDl!mlfm dt Uo. dt 
MIIicD, D.F .• Hid.olgo. 
Alardm. l'utbll V 0wa. 

1 -Idea creativa I== 1 

·.i •• : 

. i: 

Emisor 1 

Diseñador 1 

Mtdio 1 



' 
' 

_¡ 

!·· -, 
! . ·. 

~·. 

Los formatos 
La mayoría de estos conjuntos conventuales, fueron concebidos den- · 
tro de estructuras cuadrangulares a manera de tableros de ajedrez, 
esto les proporciona estabilidad y armonía entre cada uno de sus 
elementos . Durante la investigación documental pude revisa~ mu
chas plantas arquitéctónicas y pude percatarme de lo mismo, el 
módulo que conforma la estructura en común era el cuadrado. 
Por esta razón los formatos tanto de la guía como del juego estan 
comprendidos en cuadrados. De igual forma la retícula propuesta 
se basa tambien en esta forma de infinitas aplicaciones. 
La medida para los formatos de la guía y el juego estan subordina
dos a una medida comercial de papel, en este caso es de 70 cm por 
90 cm de papel Parchment o Pergamino. La guía tiene un formato 
de 30 cm x 30 cm y el juego -contenedor cerrado 35 x 35 cm-; este 
posee más subformatos para sus accesorios; pero de ellos hablaré en 
la sección donde hablo del juego. 

Tanto la guía como el juego fueron concebidos como si fueran libros 
. para llevar a cabo una analogía entre esta propuesta de diseño de 

material didáctico y los libros de la época; valorando a este en su 
forma y contenido como contenedor y trasmisor de conocimien.; 
tos. La guía y el contenedor del juego poseen: tapas, guardas,. 
endosos, cantos, etc. A continuación describo y esquematizo las par- · · · · 

. 66/ 
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tes que posee un libro, ya que más adelante se tomarán para expli- . 
car su participación en el desarrollo de la propuesta de diseño de 
material didáctico. 

Partes del libro 

Las partes del libro suelen englobarse en dos grandes grupos: los 
exteriores y el cuerpo de la obra. 
Los exteriores tienen como función principal el proteger y presentar 
al libro; entre los exteriores principales encontramos a: 
-La tapa: son cada una de las cubiertas rígidas de un libro, estas se 
construyen con cartón grueso forrado de papel, tela o piel o una 
combinación de los anteriores. 
-El lomo: es la parte del libro que queda opuesta al corte de las hojas; 
es lo único que puede verse del libro cuando se encuentra en el es
tante. Este contiene el nombre de la obra, el autor y la casa editorial. 
-Úl guarda: son las hojas de papel que se pegan por dentro de la 
cubierta y la contra cubierta, así mismo esta refuerza la adhesión de 
los interiores con los exteriores. Une al cuerpo de la obra con las 
tapas. 
-úz portada: es la cara del libro y debe de contener como mínimo el 
nombre de la obra. Al lado izquierdo de esta página aparecen el 
contenedor del juego para ejemplificar las partes del libro. · - · 
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Construcción de la retícula 

Durante la época de evangelización los grabados que ilustraban los · 
libros sirvieron como base para extraer de ahí los programas pictó
ricos, escultóricos e incluso arquitectónicos que dieron vida a los 
conjuntos conventuales. Se tomaron de ellos composiciones y temas 
para realizar la escultura y pintura. 

En este apartado mencionaré algunas de las características del gra· 
bado utilizado durante este período, ya que a partir de uno de ellos, 
se desarrolló la retícula que sustenta toda esta propuesta de diseño. 

El grabado en el periodo de evangelización. 

La técnica empleada en la elaboración de los grabados de la época 
fue la xilografía ·grabado de madera·, que en su mayoría desarrolla
ron grabadores alemanes, holandeses, y venecianos. Este tipo de téc· 
nica tiene como característica principal el uso y la valoración de la . 
línea, logrando a través de ella ingenuidad de las figuras y los pai· • 
sajes, así como una constante sencillez en sus rasgos. 

Entre los temas que se utiliwon y presentaron en los grabados du· · · 
rante el siglo XVI podemos encontrar: ... 

Fnmth ·Pm'4R dtl libro 1Joctri111 .{.$ Portadac; de libros~ como Fl\X\& Renacentist0 o ));(nin-. · 
Criflial m ltrtgu 1-ttm" 1571. a "ff&'"""' 
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titulares-, en donde podemos ver el empleo y repetición de ciertos 
temas, sobre todo de orden clásico. En muchas ocasiones los impre
sores cambiaban o se prestaban los grabados para realizar composi
ciones de los Frontis, así como de escenas religiosas, rara vez fueron 
firmados. 
-Letras capitulares y viñetas con temas religiosos o decorativos. 

-Tratados de arquitectura, siendo el vehículo ideal para la difusión 
de los grabados; un ejemplo es el de Serlio; el tratadista más leído. 
hasta el siglo XVID. Los modelos decorativos, que tomó de la Roma 
antigua, fueron copiados e interpretados en lugares lejanos. 
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El módulo y la estrnctura. 

Los grabados contenidos en los libros que trajeron consigo los frai· 
les, les proporcionaron muchos de los elementos que conformaron 
la arquitectura, escultura y pintura de los conventos. Cada uno de 
los elementos que le dan forma al conjunto conventual tiene su ra· 
zón de ser. Estos se entremezclan y se conjugan para crear un espa· 
do en donde se ejemplificó el ideal de estos frailes en este nuevo 
territorio. 
Retomando este acontecimiento y tratando de realizar una recons
trucción histórica en el desarrollo de este proyecto, tome un graba
do de la época que muestra una escena de la enseñanza de los indí· 
genas, como unidad de partida para el desarrollo de una retícula en· 
donde se sustentan todos y cada uno de los elementos que confor· 
marán este proyecto. Este grabado lo tomé de "Los impresos mexi· 
canos del siglo XVI en la Biblioteca Nacional de México " este, apa· 
rece en las ediciones de 1565 y 1569 del Confesionario mayor del 
impresor Alonso de Molina. Este tipo de estructura de construcción 
ya había sido aplicado con anterioridad en la abadía de St. Gall, que 
fue edificada a principios del siglo IX; según un plano, se tomó tam· . 
bién un cuadrado como elemento de base. Así, cada una de las par· · · 
tes de la construcción se hallaba en estrecha relación con las demás . · 
y tenía su lugar correspondiente dentro del conjunto, del que se des-



prende una expresión de homogeneidad y unidad espiritual. 
A continuación presento el desarrollo paso a paso para la elabora
ción de esta retícula. 

Gtabadooriginalcuyalllldidi n de 7.2 cm~ 7.2 cm. 

··~ 
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r;:...._ Pan la construcción de ,.te módulo mayor 
~ ie colocaron dos módulos romo el deoaito 

anteriormentr dejando entrt ellos la 
secrión menor obtenida de la comtrucdón 
del rectágulo armónico. Esta misnu medida 
ie proyecta 11nto vertical romo 
horiwntalmmtr formando una auz griega 
romo ped• vrrse en eotr eoqumi. 

Este rnédulo tient UN medid1 de 
!Scmx!Scm 
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f'>.-.. Elmóduloanterior!frepiti64 , .. 
151"" ces para formar'"" cuadrado dr 

30cmx30cm. 

Este CU1drado conformado por 
módulos conslruldos a basr dt 
rm>ngulos ann6ni= y 5Kd6n 
Aurea, da como multado la 
rrtfcula dond• ,. juslificu6n los 
eltmmtos Cjllf dan lonna al disr
ilo l'dilorW dt i. gula. 
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La guía 

Esta retícula permitió establecer una unidad formal, equilibrada, con 
ribno y movimiento entre las diferentes cantidades de texto y los 
diferentes formatos de las ilustraciones y fotografías. 

Cada uno de los elementos que conforman el Diseño editorial de 
esta (portadas, márgenes, medianil, numerales, títulos, capitulares 
y columnas) estan justificados sobre esta retícula. El tramado dejan· 
do dentro de las columnas se empleo para poder justificar las foto
grafías e ilustraciones. 

El formato final de la guía es de 30 cm x 30 cm, esta compuesta por· 
70 páginas. Las páginas poseen los siguientes márgenes: el superior 
de 9.8 cm, el inferior de 7.2 cm, el interior de 4.8 cm y el exterior de 
4.6 cm. Estas páginas están compuestas por dos columnas y un 
medianil de 1.2 cm, cada una de las columnas puede llegar a poseer ._. 
63 caracteres en una línea; pudiendo variar entre página y página 
debido a la inserción de capitulares o imágenes. El tipo empleado 
para la elaboración de esta guía es el llamado Palatino con sus va- , .. 
riantes negrita y cursiva, su interlineado de dos puntos más que la -
medida del tipo. Para el cuerpo de texto se emplearon tipos en 13 · ~ · 
pts, para los encabez.ados de 42 pts, para los títulos de los capítulos 
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la primera letra es de 63 pts y las restantes de 51 pts, en caso de que 
tener subtítulos se emplearon las cursivas con 20 pts. Para los pies 
de fotografía o ilustración se utilizó en 9 pts, así como para indicar 
la definición de algunas palabras. Para los títulos de los temas 
iconográficos se utilizaron mayúsculas en 11 pts y para el texto ex
plicativo de cada uno de estos temas se emplearon 7 pts. Los títulos 
y encabezados están justificados al centro de la página y/ o la co
lumna dependiendo del capítulo y los temas que tratase este. En 
cuanto al cuerpo de texto este posee una justificación en bloque. El 
numeral se encuentra en el inferior al centro de la página con un 
tamaño de 13 pts. 

Portada principal 

La Portada principal esta constituida por un grabado de formato . · 
cuadrado, compuesto por dos de los personajes principales del gra
bado empleado en la construcción de la retícula -el fraile y el indíge
na que tiene la actitud de interés y devoción-. Ya no se encuentran 
en una habitación como en el grabado original, están frente a una 
columna que soporta en la parte superior cuatro nervaduras. Esta .· · 

· composición la realice pensando en la analogía que establece este 
proyecto con los materiales didácticos y en los usuarios.(maestros · · 

:··; 
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Portada principal dt la gvf4. 

y/ o alumnos -representados aquí por el fraile y el indígena) de este 
material, ya que en él podrán encontrar el apoyo (columna) para 
cubrir sus necesidades de conocimiento, que puede ser una o varias 
(nervaduras). El grabado esta delimitado en la parte inferior y su
perior por una composición tipográfica, que describe el título del 
proyecto. En la parte superior se encuentran las palabras "los con· 
ventas del", compuesta en mayúsculas de tipo Palatino de 48 pts 
para la palabra "conventos" y de 20 pts para el artículo "los" y la 
conjunción "del"; estas ultimas aparecen en posición vertical, para 
dar mayor énfasis a la palabra "conventos" y así poder realizar la 
justificación con la anchura del grabado. En la parte inferior se en
cuentran las palabras "siglo XVI en México", también en mayúscu
las de tipo Palatino de 60 pts, justificadas también en relación a la 
anchura del grabado. Formando todo lo anterior en conjunto un 
rectángulo que contrasta con el formato cuadrado de la guía. 

La guía posee portadas para cada uno de sus capítulos, estas se jus-
&cu11ura tifican al centro derecho de la página, respetando los márgenes men· 

clonados anterionnente. La cartela rebasa el márgen exterior para 
dar la impresión que sale de la orilla de la página. Sobre el por qué · · 
del querubín y la cartela que sostiene el título, hablare mas adelante. · .... ; , 

·· .. ··· 
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Viñetas, ilustraciones y foto grafías 

Estas se basaron primordialmente en el carácter lineal de los graba
dos empleados en los libros de la época. No poseen las tonalidades 
de grises, que aparecían a través de tramados sencillos. Estas se en
focan más bien a dar un carácter esquemático, solo presentan los 
rasgos primordiales para que sean identificadas por quien las observe. 
Ejemplo: 

GndwJo dd 1iglo XV 
rrpmtnlJll 
5.n/llfltE!'flllgdi!ll. 
01'sbntst ti auddtr lintil1 
dd gnrfltda y •• stntil1a. 

Decidí no emplear viñetas o lustraciones existentes, ya que en mu
chas ocasiones se tiende a realil.ar estereotipos de lo observado y 
esto no ayuda a la interpretación y valoración de las imágenes repre- · 
sentadas en los conjuntos conventuales. Tanto las viñetas como las : 
ilustraciones solo pretenden mostrar a los personajes principales y 
sus situaciones, para que puedan ser identificados en cualquier re-· ·· 

. 77 
~;\:~,,: . ._·.1_: .• . 

~~4l~i;:i;i~y1:}>%/J::,~'.::.~~->L .< . . · · , ~' ......... _:_·~/-· _. __ _ 
• 77 



1. 
1 

~-· 1 

_·, 
.'-: 

!. '' 

presentación, no importando las influencias ideológicas, sociales y 
culturales del artista. Estas van de la mano con el fin de este proyec
to, ser un material introductorio. Ya que si estas imágenes se hubie-

. ran presentado con ambientaciones (llámase arquitectura y paisa
jes) se entraría ya en otro nivel más avanzado de interpretación. 

En cuanto a las vistas arquitectónicas se encuentran bajo la misma 
premisa, sólo que en ellas me apoyo en la perspectiva para propor
cionarle más información al perceptor. Ejemplo: 

Grl!iodo dd siglo XV rrpmmt1111Cllid44 ú Dios. 
~ d auddtr lintGI Cll!l JllÁI trGbajo Jt llllllii 

ICnD •f'Í'&. 

V-tn.i 4l dnlshn, orrrWi t1I ¡, gvJ.i. 
OWrmt ti mrddtt lintal y d tmp/lo 4l ¡, 

pmptdim 

La fotografía entra como apoyo de lo que comidero no puedo presen· 
tar con ilustraciones, como son los ejemplos de los estilos en pintura y .... 
escultura europeos; considero que esta presenta mucho mayor infor~ 
mación al perceptor, que si lo hubiese presentado de otra forma. ·· 
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Los mapas incluídos, están representados de forma que parezcan 
extraídos de la época, ya sea por los traídos de Europa o los realiza· 
dos en la Nueva España por los indígenas; trate de conservar el estilo 
a través del tipo de trazo sinuoso por el pincel y la coloración ocre y 
negro que tanto aparece en esos mapas. 

Mapa dd siglo XVI npr!$llll4 la plm prÍlf!Íp'1 dl Ml¡v tmplfJldo m la gvÍll. 
un putblo. Obsbmt ti lmD sinuoso dtl pinul y la eoúJrod6n. 

Obshmt '°""' lt rrpmmtm lti tdifoucionts. 

Las viñetas más empleadas tanto en la guía como en el juego son los . · 
querubines con cartelas y sin ellas. La decisión por emplear a este 
personaje y este elemento, surge de mis múltiples encuentros con él 
durante las visitas a los conjuntos conventuales y los libros, apa~ 
óan en portadas, pinturas y esculturas, pero lo que llamo más mi 
atención fue el como los pintores recurrían a ellos para insertar men· 
sajes en sus obras que aportan a la pintura atmósferas de mucho 

. . ' . . -
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G,.bodo sigla XV rrpmmta a un hlgd 
mDSlrm4o - O!rlda. 

. '{ ___ , -
'. ¡ ~ 

. - 'r .. 
.... .. 

,·:·:·,,:, 

movimiento y soltura. Es así como decidí incluirlos en este proyec
to, portando mensajes y dándole sensación de movimiento y vida 
en el lugar de la composición que ocuparan. Estos querubines son 
en cierta forma conductores en la lectura tanto de la guía como el 
juego. 

En un primer termino aparecen entre los zarcillos de las guardas, 
como ocultándose y a· la vez dirigiendo la atención -por la posición 
de sus rostros hacia el interior de la guía o del juego. Después pare-
ciera que salen de los extremos de las páginas para mostramos títu
los, encabezados o los numerales dentro de las cartelas que sostie
nen con a boca . 

Qutnibln llJSfmimdo wttll, tmpbdo 
,,,,,. cdaatr tltnt1o dt,, Olrltla los mnnmJn 

4tlaplt. 
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La guarda 
La encuadernación es un procedimiento que tiene por objeto unir 
entre sí las hojas de un libro ha fin de faciltar su uso y procurar su 
conservación. La encuadernación es parte integral del libro, un ele
mento de su contenido, parte del concepto. En la encuadernación la 
guarda son las hojas que unen las tapas con el cuerpo de la obra, 
corno lo mencionaba anteriormente. Esta pueden ser de un papel 
con textura táctil o visual, o bien, seguir patrones decorativos corno 
los motivos florales, geométricos, con animales o incluso fotografías 
de algún elemento que se quiera destacar del contenido el libro. 
A continuación presento el corno elabore la guarda que aparece en 
la guía y el contenedor del juego. La elaboración de la guarda 
~emplifica lo dinamico y maleable que resultó su uso y construc~ 
ción de la retícula, para justificar cada uno de los elemntos que con
forman esta propuesta. 

Querubln 
Motivos vegetales ·z.an:illos. inlplrados en grute9CXll .·. · 

(decoradón tipo romw). 

sí 
·-
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a)Con los modelos de zarcillos relice 
reflexiones horizontal y verticalmente. 

b )Con estas reflexiones realice conjun· 
tos, para que con ellos volviera reali·. 
zar una reflexión horizontal. 

e) Entre este par de conjuntos reflejados deje un espado para colocar en medio al Querubín. Obteniendo . 
con ello un nuevo conjun\o. 

d)Duplique este conjunto para obtener filas para posterionnente inten:alarlas y moverlas a la izquierda 
y a la derecha entre la estructura de la retícula. Con ellos obtuve el patrón que dio forma a la guarda 

dándole movimiento y annonla. 

··. 
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El juego sobre los conventos del siglo XVI 

El juego didáctico surge a raíz de la información contenida en la 
guía y como complemento de ella, para llevar a cabo una actividad 
lúdica enseguida de la exposición de esta o bien, de forma indepen
diente. En el siguiente esquema presento el como se concibió la idea 
para este juego. 

Proceso creativo 

1 1 

Docummtw6n e ldt11crt11tw11 Dturrollo Fon111liudóli 
l11C11b1ti6n: 

Umrr. w. """1c1;,;,i.: /UJtifimr la ClJllSln¡cci6n Aplim las mi!ajlls qut /JIJiaainllínln!<rltí.lny 
IA guí:I inlmluctorill: mr..dldt: dt las maltrildts q'Jt propotrioM d papd tn 

on4lisis y s!nltsis dt la U1jwpk~ corrfamrim ti jutgo tll "' Jirmos tSptDr$ para lo 

in[ormiui4rt con/mida m V".qit. ¡, ipo(I y aimrrlint rttfcu/4 qut St uWizJ tn tlabonrcidn dt los 

d/4. m Jrri1I r .. lltp!o 4t "'frmlts 111 gula. Aplic4nilrJ4 •lo m11ttri41tsqut~ 

Eningtli1Jlci6n: ürs di'"'~ mmli:mltsl. construccWn dt soporlts djutgo. 
U. Jwro k llblm-.Pm !>i y tridimtruicn:l/ts. 5t MiútWs 4t ts/ruduras or4tnts mmdiantts, rm>rm'tfUllljullfo""""1flllll 

ronstntcci6n dt Sl/J •1milula>«ttntmltot1S • rrton:11dtstilodt • p1tgilJOO ¡w# la 
conjunt-.rmtu.its. onfm!y ilUJtracialts y 11irltl•!dt ronslnlfci6n dt los 

úmlcttrlstias dt U.Jwro#~ lagulilpi11los11111ttrillts maltrilllts 

constnicd6n m aimlÍll y """""""'"'°""" 4t"" 
dtl jurgo pm unifim tridimtnslonola 

diftmtizi tntrr los """"""" ,,_ lltrácn' w. criltriosmdtslilodtl 
,, CllUf'11((0r""' 11111f•Pllot 

ms!triol drdktico. COllmrlO! dt 111111 crJm y CMMlllMln/;""' rtfliut""' ,,,,,. ...wpUlfthtt<ftlC! 

An4/i5is dt miw • 1os 
_.,..,_,_,..,¡, 

conmitos ¡Céino St tflltfr'.ulCPI 
LMlncono1FPt11ll 

miJiutltralfri¡J,,? 11111lir>1tilnllt1"" 

""""""" l. • 
PrtU1tt11ei6n "'' jiup 

1~4djutgo' eo•I fltmneluc.41hv!I IN<r!llllilwdtmlr. llMattritkll I ~~1 
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Haciendo una analogía con la importancia que tuvieron los libros, . 
en la construcción de los conventos, el contenedor del juego tiene 
forma de libro. Este funciona como caja y libro a la vez., ya que al 
abrirlo aparecen sus guardas y algunas páginas -como si fuera un 
libro de la época- en donde se explica la dinámica e inicia el juego. 
La decisión de que el contenedor del juego didáctico tuviera forma 
de libro, fue por que el libro es el principal transmisor de la cultura, 
la ciencia y el arte. Es un contenedor universal del saber; instrumen
to indispensable de consulta en el que se plasma y se hereda todo 
conocimiento artístico, técnico, filosófico y científico. "Es el objeto crea
do como fruto de la integración ideal del diseño expresivo con técnica refi
nada, cuya percepción involucra los sentidos con el pensamiento. Durante 
la Edad Media un libro, como mensajero del texto, podía tener cualidades 
espirituales o mágicas. "16 

El juego didáctico tiene como fin realizar una reconstrucción histó
rica, que proveerá de información significativa al participante del 
juego. Para su comprensión más acabada se requiere del aporte de 
diferentes tipos de juego (de simulación, de tablero y de construc· 
ción). La posibilidad de la integración o de la complementación de: · 
los mismos tendrá la función de: · · 

-F.stablecer un nexo entre las palabras y la realidad. 
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-Sustituir a la realidad, representándola de la mejor forma posible, · 
de modo que ayude su objetivación al hacerlo concreto e intuitivo. 

Como había mencionado en el cuadro anterior el juego también se 
justificó en la retícula utilizada en la guía; sólo que en los materiales 
que requería el juego, tuve que realizar algunos anexos. A continua
ción describo estos anexos y aplicaciones de la retícula para el juego 
y sus materiales. 

Dts11rrollo de /11 rttíai/11 p11r11 ti juego 

[] -·' ¡: 
l---+--+-~-+-__,f---11---1 

1 ; ' 

Cl 

Rttitul# mrplt444tn1# guf.l. A tslA 1t lt lllllIAMI 5 cm (mu/lado dt StCd4n d11m dt dimnuión dt rtdlngulo . 
orm6nlco) dt alllA Lado Jlll7ll qut fam. tl fonrr.1to dtl conltntdor dtl libro. AltL tú ipil qut m /# gu'1 lt ftistijial· 

rilll los dtmmtos dt /QS p4gi7W 11111«tsorm JI! contmtdDr: tnt»bt:.tlilo6, colu1111111S, mtdiirllilts y t1J111cio pmr 
ilMJ!nlci6n (1111p11). 
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Al conjunto conventual lo conforman tres espacios: La iglesia, d convento y el atrio. Los dos primeros pueden 
ocupar una terctra parte de las dimtnSiones totales del conjunto amventual; mientras que el atrio par sus 
multiples uses puede llegar a ocupar las dos terctras partes del conjunto conventual. Bajo esta premisa, la 

construcci6n de la retícula para la elalxmlci6n de les materiales del juego consistiría en la construcci6n de un 
m:tágulocon el módulo obtenido en la guía para dividirlo en tres partes mtialles por dos horizonlales para así 

obtener: un Clllldrado para lo que StTll el atrio 2 x 2 y ti espacio de 2 xl para t.i iglesia y ti convmto. 

i i ; ¡ i 
,¡ ! I' 

: 1 l ! 
1 ¡ ¡: 

i 1 ! 1 1 

2 módulcs 

3módulos 

Rttkrill con tspados que confornnn ti conjunto 
. CtllWtllhllll 

' .¡ 

' 
1 
1; 

! i 
l 1. 
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Una vez obtenida esta retlcula que me proporciono las dimensiones para la planta arquitectónica del conjunto 
conrentual, me di a /JI tarta de rtalizllr el a/:wlo dt esta, para obtener objetos y medidas tridimensionales (alto, 

largo y ancho). La planta arquitect6nica qutdllTÚln entre los ejes r y y. 

Apliamdo la mism4 prrmisa FO obtener esta rtllnda st anaanm 3 ri:&lu/os en r y 2 m6dulos en y 

v··.~" :.,,_. . . ·•· ·t.-.<:.::.--;·, 
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. V1Sta del conjunto conventual. 

Esta retícula proporcionó dimensiones TX'ra los elementos tridimensúmJJlts 
_del juego, as( como TX''ª tableros, fichas TX'ra TtCOrrido, dados, libros cont~ ·• 
dores y libros con ficha desprendibles, etc. · · 

·. ·,-.,1 .: 
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P6gi1111 inttri11r dtl CQllfentdm dtl 
jutgo. 

El diseño editorial de los materiales del juego conserva todos los 
elementos y estilo empleados en la guía, solo que aquí se anexan 
elementos tridimensionales, desprendibles y colapsibles. Además 
se anexan implementaciones en plantas arquitectónicas, portadas 
de libros con fichas desprendibles, siempre tratando de representar 
en mayor o menor grado objetos que parezcan de la época, pero que 
conserven su funcionalidad. 

Descripción del juego 

El conjunto conventual es la construcción más representativa de la 
arquitectura del siglo XVI, debido a que refleja las características y 
necesidades de la sociedad que nació a raíz del sincretismo cultural 
indígena y europeo. 

Objetivos 
El objetivo principal de este juego es participar, de manera vivencia!, 
en la construcción de estas edificaciones; para ello deberás: 
·Identificar algunos de los elementos arquitectónicos, pictóricos y· 
escultóricos que dan forma a los conjuntos conventuales . 
.Conocer la ubicación de estos elementos dentro del conjunto 
conventual de modo que facilite su objetivación para hacerlo con·. · 
creto e intuitivo. · 

.~ ' . : '.· ' ' : 
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-Permitirá al participante ponerse en contacto directo con elemen
tos del pasado necesarios para realizar una la reconstrucción histórica. 
-Evidenciar que el empleo de libros, influyó de gran manera en la 
construcción y mezcla de formas y temas que dieron vida a estos 
conjuntos conv~tuales. 

Contenido del juego 

El juego se compone de: 
-Un mapa con barcos desprendibles. 
-Un tablero para recorrido del conjunto conventual. 
-Dos dados. 
-Un libro franciscano, uno dominico y uno agustino. 
Cada una de estos libros contiene: 
las características que tendrá el convento por escrito, una hoja de 
apuntes para reunir los elementos arquitectónicos, pictóricos y · 
escultóricos -fichas-, un fraile para reali1.ar recorrido por el tablero, · 
elementos colapsibles para construir el conjunto conventual de for· 
ma tridimensional. 
-Tres plantas arquitectónicas para cada una de las órdenes . 
mencionadas anteriormente. 
-Un Tratado de Arquitectura con fichas desprendibles y 
·Una Doctrina Cristiana con fichas desprendibles. 

'·.·, 
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Vista dtl mapa. 
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Instrucciones 

1) Para iniciar el juego se debe 
de tomar del mapa un barco 
(ficha desprendible). 

2)Detrás de esta ficha se encuentra 
un escudo que indica a que orden 
representará el participante. 

3)Cada participante tomará el 
libro y planta del conjunto 
conventual que tenga el escudo 
de su orden. 

4)Examinará su libro. Dentro 
encontrará una ficha-fraile con 
la que realizará el recorrido por 
el tablero, una hoja donde reunirá 
las fichas que tome del Tratado y 
la Doctrina y Jos elementos 
tridimensionales (iglesia, convento y · 
atrio) que conformaran su 

·.convento . 

. ' ,~ , . ;· ', 
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S)En seguida se coloca el tablero al 
centro de la mesa y a su lado el Tratado 
de Arquitectura y la Doctrina Cristiana. 

6)En el tablero colocará -donde dice 
inicio- las fichas- fraile y los dados 
para comenzar el recorrido por el 
conjunto conventual. Así mismo se 
colocarán en los extremos los libros 
de cada orden junto a sus plantas 
arquitectónicas y las hojas de a 
puntes. 

7)El avance se determina con el tiro de 
los dados que indicará las 
casillas-pasos a avanzar·. 

S)El recorrido del convento esta 
indicado por medio de las 
casillas-pasos, cada una de ellas 
vale 10 pasos. 
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9)Cada 60 pasos (6 casillas) se podrá 
consultar el Tratado de Arquitectura y/ o 
la Doctrina Cristiana para reunir los 
elementos que se te indican en las hojas 
de apuntes. 

lO)Esta consulta consiste en tomar 
del Tratado o de la Doctrina las 
fichas desprendibles que tienen el 
escudo de la orden, para después 
colocárlas en cada uno de los espacios 
vacíos que tienen las hojas de apuntes 
de cada orden. 

ll)Si en cada avance no se logran los 60 
pasos se podrán sumar sólo los del 
segundo tiro para realizar una o dos 
consultas, según sea la suma . 
Lo que resta no es acumulable para un 
tercer tiro. Si en un avance se logran 
sumar 120 pasos la consulfa podrá ser 
triple, ya sea del Tratado y la Doctrina o 

· de sólo uno ellos. 
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12)Una vez que alguna orden ya tenga 
completos alguno de sus espacios 
procedera a su construcción con los 
elementos plegadizos que vienen dentro 
de su libro contenedor. 

Cuando las ordenes tengan construidos sus conventos se puede pro
ceder a realizar cometarios sobre el juego y todo lo que el implica: 
espacios en común, cJµerencias significativas entre ellos, etc. Esta 
dinámica de comentarios con respecto al juego depederá en 
granmedida, de las inquietudes y grado de observación de los parti
cipantes. 
Entre las ventajas que posee este juego es de tener tres modelos de 
conjuntos conventuales pertenecientes a tres distintas ordenes, se 
pueden aprecian por todos lados -mientras que si se realizara una 
visita esto no podría ser por las restricciones propias de cada 
convento.Este juego esta pensado para tres jugadores o equipos de· 
máximo 2 personas. Las edades de los participantes debe ser de 18 
años en adelante. 

En el apéndice B se reproducen completas todas las partes que inte
gran este juego. 
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Materiales y acabados 

Materiales: Papel y cartulina 

Para la elaboración de este proyecto se empleo básicamente papel. 
Las propiedades básicas del papel ofrecen información importante 
sobre las características del mismo. Esto nos ayuda a determinar el 
uso para el cual esta destinado, contribuyendo a lograr un buen tra· 
bajo. Entre las propiedades importantes del papel encontramos: 
-Peso o gramaje: La mayor parte del papel se compra y se vende de 
acuerdo a su peso por unidad de área. 
Calibre o espesor: Se refiere al grueso que tiene el papel sin importar 
su peso. Su valor es expresado en milésimas de pulgada o en pun· 
tos. 
-Hilo o grano: Se refiere a las dos direcciones del papel, debido a la 
orientación que las fibras del papel posee y de acuerdo al sentido y 
velocidad con que corre la máquina del papel. Se debe de considerar 

· que es más fácil tanto doblar el papel como rasgarlo, en sentido de la 
fabricación. Es más rígido y resistente a la tensión y menos propen· 
so a ondularse; mientras que en sentido transversal, ocurriría lo con- .··· 
trario. 
Para fines prácticos, los papeles pueden ser clasificados principal· 
mente en tres grupos: sin recubrimiento, cubiertos y texturiz.ados. 

Lós papeles texturiz.ados se fabrican con celulosa de alta calidad y · 

te\ ,,: 
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en algunos casos contienen fibras recicladas. Existen en diferentes 
gramajes y su acabado superficial cuenta con diferentes texturas, 
sin recubrimiento. Son agradables tanto a la vista como al tacto. 
Entre ellos podemos mencionar al Parchment o Pergamino que se 
empleo en la elaboración de este proyecto. Este tipo de papel cuenta 
con la apariencia de un pergamino, simulando con su superficie, el 
color y la translucidez del pergamino original. Es un papel libre de 
ácido, es una buena opción a precios accesibles. Su textura da ele- . 
gancia a cualquier aplicación. Es apropiado para impresión en off
set, serigrafía, tennografía y grabado. Así como también es apto para 
aplicar suajes y plecas. Este papel ayudo a darle una cierta aparien
cia de antiguo al trabajo. 
Se emplearon dos gramajes de este papel: 
El de 90 grs (papel) con medidas de 58 cm x 89 cm: para guardas y 
hojas de guía. 
El de 210 grs (cartulina) con medidas de 63 cm x 89 cm: para hojas 
de libro, las plantas de los conventos, los elementos plegadizos que 
forman los conjuntos conventuales, el tablero, los dados, para las 
fichas-fraile, las fichas desprendibles y las hojas de los libros de la. 
Doctrina y el Tratado, -ya que en todos ellos se requería de mayor 
rigidez, cuerpo y durabilidad. 
Así mismo se emplearon tres tonalidades de este papel para dife-. 
rendar a las ordene5 mendicantes: 

"' .. · 
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Para los Franciscanos: el Scroll Tan 
Para los Dominicos: el Antique Gold y 
Para los Agustinos: el Charter Brown. 
Para la guía y el juego se empleo la tonalidad de los Franciscanos 
(Scroll Tan}, tomando en cuenta y queriendo hacerlo evidente, ellos 
iniciaron la evangelización y trajeron consigo la imprenta y muchos 
de los libros y pensadores que influirían de gran manera en esta. 

También se emplearon dos papeles más -mejor conocidos por car
tulinas por su gramaje y calibre; uno es el Fabriano de 216 grs. color 
ocre -llamado Nutmeg-, con medidas de 70 cm x 90 cm para cubrir 
las pastas de los libros (guía, contenedor y libros de cada una de las 
ordenes). Otro es la Cartulina Paloma de 16y12 pts, con medidas 
de 120 cm x 90 cm (que esta elabora a base de una pasta de desechos 
postconsumo, es bastante resistente y económica) que sirvió para 
elaborar los esqueletos del contenedor y los libros de cada una de 
las ordenes y las bases para las plantas arquitectónicas y el tablero. 
Ninguno de estos papeles presento problema al momento del pega
do. El adhesivo empleado fue el acetato de polivinilo, que es bastan
te flexibie y no se quiebra con el paso del tiempo, impidiendo el 
maltrato o deshoje de los libros. 
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Los acabados: Impresión y encuadernación 

Durante el proceso de diseño se deben de tomar en cuenta las medi· 
das comerciales del papel, con el fin de que no se presenten desper· 
dicios de éste. Al iniciar la formación se deben de respetear los es· 
pacios requeridos para la pinza de la máquina, los medianiles y las 
tiras de control. Es recomendable dejar 3 mm para el rebase o san· · 
grado y 1.5 cm para la pinza de la máquina. La retícula propuesta 
proporciono las medidas finales para la Guía (30 cm x 30cm -cerra· 
da·) así como las medidas necesarias para la máquina. La Guía esta 
pensada para ser impresa tanto en offset tradicional como digital, a 
una sola tinta en la mayoría de sus hojas y solo 4 en color, previendo 
la reducción de costos. Esta tendría como acabado una encuaderna
ción rústica (las pastas duras, con lomo cuadrado). La encuaderna· 
ción es el procedimiento que tiene por objeto unir entre sí las hojas 
de un libro para facilitar el uso de éstas y procurar su conservación. 
La encuadernación es la vestimenta atractiva que lo presenta. Es parte . 
integral de un libro, un elemento de su contenido, parte del 
concepto.En una encuadernación la guarda es el papel-doblado en 
dos- que se encuentran al principio y final y tienen como función 
unir las hojas y/ o cuadernillos (pegados o cosidos), a la tapa y cu· 
brir la primera página del libro. Esta puede ser de un papel con tex· · · 
tura táctil o visual o seguir patrones decorativos, como pueden ser 



motivos geométricos, florales, animales o incluso fotografías de al
gún elemento que se quiera destacar del contenido del libro o el 
concepto del mismo. Las hojas Irán cosidas en cuadernillos de 4 ho
jas -este procedimiento también es llamado intercalado o alzado en 
secuencia. En este tipo de costura es importante dejar de 5 mm a· 8 
mm en el margen exterior para no afectar al libro al momento del 
refine (este es un corte que tiene la función de dejar todas las hojas 
del libro parejas, sin bordes y sin rebabas). En este proceso se utiliza 
una pasta de consistencia rígida, la cual cubre perfectamente las ho
jas impresas. Estas hojas unen a la pasta por medio de unas guardas 
(estas van pegadas en el margen interior del libro y en la cartera· 
que es la parte interior de la pasta). En el caso de la guía fue emplea· 
da la encuadernación en Cartoné, en donde la pasta va forrada de 
papel. La pasta dura ofrece una mejor presentación a los ejempla· 
res, al igual que una mayor calidad. El mismo procedimiento fue 
empleado en el contenedor para el juego que tiene forma de libro, 
con la única diferencia que éste posee un esqueleto que simula un 
lomo redondo. Ambas portadas están pensadas para imprimirse en 
serigraffa. Aunque el pegado y suaje del contenedor parezca ser muy 
caro puede adecuarse para utilizar sólo suajes lineales y abaratar 
costos. Además la estructura del contenedor solo tiene dos piez.as: · 

. una es la que da apariencia de hojas y arma la caja -con dobleces}' 
cortes sencillos, la otra es la que da fonna a la pasta. · · 
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Conclusiones 

El material que conforma este proyecto fue presentado a mediados 
del año pasado a un grupo de asistentes al Taller de Arte Colonial 
de Casa del Lago de la UNAM. Esta presentación se realizo en una 
cafetería del Centro Histórico. Entre los asistentes, estuvieron lama
yor parte de personas que compartieron cursos conmigo, se incor
poraron al menos dos o tres personas nuevas que no sabían de este 
proyecto. 

Se realizaron invitaciones para entregárselas a estas personas, como 
una atención hacia ellos y sobre todo para darle seriedad a la pre
sentación. Los resultados de esta presentación fueron buenos, ya que 
los asistentes y participantes del juego, comentaron que este había 
cumplido con las expectativas de ser un material introductorio y 
que por su propuesta hacia más fluida la exposición de este tema. 
Antes de presentar el proyecto a estas personas, sostuve dos entre
vistas con el maestro que imparte esta clase, primero para mostrarle 
la guía y después el juego. 
El fin de estas entrevistas fue encarar de cierta forma al emisor de 
este circuito, para ver si el material cumplía con los requerimientos 
didácticos que él requería durante su clase. Dio una opinión favora~ 
ble, solo recomendando que sería bueno anexar una lista de textos • · .· .. 
que ampliaran más la información. · 
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El uso del material didáctico no debe quedar solamente en el plano 
perceptivo, sino que debe de ser analizado, estudiado y trabajado. 
No es suficiente colocar delante de los alumnos objetos que impre
sionen sus sentidos sino que los mismos deben ser trabajados para 
llegar a conclusiones, conceptualizaciones y generalizaciones. Las 
actividades que dan lugar al empleo del material didáctico posibili
tan que el alumno deba fundamentar por sí mismo las conclusiones, 
ya que estas son el resultado de su propia experiencia. 
El material didáctico al igual que el diseño es un medio no un fin; a 
través del cual se puede obtener conocimiento. 
Es necesario que sea más fructífero el desarrollo de material didácti
co por los diseñadores y/ o comunicadores gráficos, ya que es un 
campo en donde se puede experimentar y aprender mucho. Creo 
que es aquí en donde realmente se encuentra uno con el concepto de 
multidisciplinario. Ya que en el desarrollo de los materiales didácticos 
intervienen muchas otras profesiones, entre ellas, la Psicología, la 
Sociología, la Filosofía, la Ingeniería, etc. Retomando esta idea con
cluyo que es imposible vislumbrar el campo de trabajo del 
Comunicador o diseñador gráfico, aislado o indiferente hacia otras 
profesiones. Por las características de la profesión es ineludible el · 
trabajo con otras profesiones, es un complemento para la difusión .. 
de la cultura y la ciencia. 
Así mismo nosotros los comunicadores gráficos tenemos un com-
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promiso con la sociedad. Este compromiso consiste en poder pro
porcionar una opción para ampliar la cultura, hacerla más accesi- ··.·· 
ble, no sacralizarla tanto. 

Esta propuesta no busca ser pretenciosa -al ser yo misma quien rea
lizó la recopilación histórica-, más bién, fue la respuesta a tener más 
elementos para poder interpretar las necesidades que esta plantean
do la enseñaza (Pedagogía) de la Historia y ver desde dos puntos de 
vista el planteamiento en la elaboración de este material didáctico: 
el del profesor que requiere de un material en donde apoyar su clase 
(usuario) y el del alumno que necesita de otras opciones para que le 
sean presentados los conocimientos (receptor) para que este mate
rial no se quede en un nivel solo perceptivo, sino que provoque res
puesta y participación entre alumnos. Así mismo demostrar que es 
inegable la acción interdisciplinaria de Ja carrera, al coexistir con 
otras carreras en el momento en que surga una necesidad como esta. 

El haber desarrollado este proyecto, me deja muy en claro, el poten
cial que tiene el desarrollo de material didáctico para llegar a ser un 
gran campo de experimentación en la profesión. El vislumbrar el. 
desarrollo de muchos proyectos multidisciplinarios, en donde los · 
comunicadores gráficos intervengamos como traductores de las ne- .. 

. cesidades planteadas por instituciones educativas. 
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La educación es una forma de percibir al mundo; tal vez la frase . 
suene pretenciosa y todo lo que esta conllevaría, pero para muchas 
personas forma una parte muy importante en sus vidas. Por esta 
razón creo que sería bueno interesarnos más en formas alternativas 
de como proporcionarla, para que sea más dinámica y menos forza
da. Pienso que debemos de llevarla a un plano más cotidiano, más 
coloquial, en donde intervengamos y nos retroalimentemos todos. 

. . . . ;'·.· ·í: . 

"lArgo es el camino de la enseñanza por medio ·de las teorías, brtve y ejiélzz · , 
por medio de los ejemplos" ~Séneca-. · · · · 
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INTRODUCCIÓN 

D 
1 presente trabajo busca cumplir los siguientes pro 
pósitos: El primero es servir de apoyo a una clase 
de Historia del Arte en México o Arte Colonial en 
México, o bien al público interesado en introducirse 

en el conocimiento de los factores artísticos, religiosos, políti· 
cos, sociales y culturales que dieron forma a estos conjuntos 
conventuales; presentándoles Ja informaáón de manera breve.El 
segundo propósito es poder proporcionar con este material, un 
punto de partida con el cual el público interesado, obtenga las 
bases para seguir en busca de más información acerca de los 
conjuntos conventuales. 

Para exponer los factores que intervinieron en la realización de 
estos conjuntos conventuales el presente trabajo se divide en 
dos partes: 

La primera parte consiste en una guía, donde de manera breve 
se presentan los temas que le proporcionarán las ba5eS para 
introducirse al conocimiento de los conjuntos conventuales. Los 
temas son: Una visión gmeral de la Conquista de México, men· 
donando algunas de las características de las culturas que se 
enfrentaron. La evangeliz.ación y las ordenes mendicantes ·fran· 
ciscanos, agustinos y dominicos donde se mencionan caracte
rísticas principales de cada una de ellas y su zona de evangeli· 
7.aci6n. Se explican los elementos arquitectónicos que confor· 
man al conjunto conventual y SU5 partes: atrio, la iglesia y el 
convento, mencionando sus características formales y su fun. 
d6n dentro del conjunto conventual Posteriormente se enmi· 
nan las características y eltmentos de cada una de las expre
siones estilísticas del arte europeo (Románico, Gótico, Renací· 
miento, Plateresco y Mudijar) de las cuales se valieron Jos cons
tructom para realiz.ar Ja mezcla libre de eltrnentos, la lubrida· 
ción de fonna5, estructuras, materiales y mano de obra que 
conforman los conjuntos conventuales. Posreriormente habla· 

remos en forma general sobre Ja pintura, mencionando sus téc
nicas, características, ubicación y función dentro del convento, la 
temática, así como algunos de sus autores. 
Con estas mismas premisas trataremos a Ja escultura. Se darán 
elementos para entender al conjunto conventual como una sínte
sis en la que se enlazan factores de muy diversa índole, no solo 
técnicos, funcionales y estéticos, sino también ideológicos.De for· 
ma breve se dará una introducción a la iconografía que es un 
elemento de análisis fundamental para explicar el conjunto con· 
ventual, en donde Ja comunión de los elementos arquitectóni· 
cos, pictóricos y escultóricos dan a cada parte del conjunto con
ventual una explicación y justificación desde el punto de vista 
litúrgico. Esto revela la ideología de las ordenes mendicantes, 
así como la función educativa del conjunto. Así con el análisis de 
las formas arquitectónicas, pictóricas y escultóricas se presenta· 
rá una visión general de los conjuntos conventuales y del como 
funcionaron como grandes instrumentos educativos. 

La segunda parte consiste en un juego que tiene como fin el re
afirmar y poner en práctica lo expuesto en la guía. 
El juego consiste en un viaje imaginario al siglo XVI, en donde el 
participante representará a una orden ya sea franciscana, agusti· 
na o dominica·. Como representante de Ja orden tendrá como 
encomienda el construir un convento, para ello primero deberá 
de visitar un convento ya construido para segulr un modelo. Du· 
rante su visita a ese convento podrá consultar los libros que sir· 
vieron de guía para construirlo y as! lomar los elementos que le 
dar.in forma y características propias a su convento. El juego con
tiene un tablero, dados para avance, fichas (que repre5entan a 
cada orden), plantas y elementos tridimensionales para la cons
trucción de los conventos, dos libros con fichas desprendibles y 
hojas para recabar elementos seleccionados. El juego viene en un 
contenedor en forma de libro, dentro se explica de forma mú 
explicita su dinámica. 
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fin de comprender el significado y las conse 
.__.Mili~"' cuendas de la confrontación que dieron ori 
gen a la Nueva España es básico el conocimiento de las cultu
ras que se confrontaron: 

En lo que hoy llamamos México habitaban una gran diversidad 
de grupos con diferencias sociales y culturales muy marcadas. 
Estos grupos los podemos enmarcar en las siguientes áreas : 

-Mesoa.mérica: pueblos sedentarios y agrícolas -señoríos- con una 
alta civilización, compleja estructura social. Comunicación e in
tercambio entre ellos. Existencia de un lenguaje cultural común. 

-Aridamérica: Tribus nómadas dedicadas a la caza y a la recolec
ción. 

-Oasisamérica: Sedentarismo incipiente. Agricultura estacional
época de lluvias-combinada con la cacería y recolección de plan
tas. 

En el centro de Mesoamérica se encontraban los meldcas, que 
dominaban~ muchos pueblos de los cuales recibían tributo. 
La conquista de los mexicas fue la más importante y permitió 
que sucedieran la de los demás grupos. Mesoamérica en el siglo 
XVI estaba poblada por un gran número de pueblos que habla
ban muchos idiomas entres~ cada uno tenía su propia identidad 
étnica, su propia historia y sus propios gobemantes. La diversi
dad del mundo prehispánico propició distintas formas de con
quista militar y de evangelización. 

España en el siglo XVI era un pafs tan plural como Mesoamérica. 
En su territorio convivían grupos con distintas culturas y reli
giones, pero un solo grupo, los católicos dominaban a los de
más. 
En el siglo VII, la penlnsula Ibérica, donde se encuentra España 
y Portugal, fue invadida por pueblos musulmanes. Durante los 
siguientes siete siglos la penlnsula estuvo dividida en dos zonas 
demarcadas por la tradición religiosa: el norte cristiano y el sur 
islámico. La guerra de reconquista que los estados del norte 
(Aragón, Portugal y Castilla) llevarían a cabo contra el sur marcó 
el carácter religioso y guerrero de los españoles cristianos. 

Desde el siglo XIII Castilla expandió sus territorios. Con el ma
trimonio de Isabel (Castilla) y de Fernando (Aragón) los reyes 
católicos, quedo una Castilla más centralil.ada y poderosa que 
gobP.maba un conglomerado de reinos con ciertos rasgos autó
nomos en sus propios territorios. 

Una vez que expulsaron a los musulmanes de la península Ibé
rica, los reyes católicos buscaron nuevos horizontes para expan
dir su fe y poder. Encontraron la propuesta de Colón de buscar 
una ruta por mar hacia Asia -las Indias. Colón llego a América y 
los españoles decidieron que los indios de América eran infieles 
y que su obligación y su derecho era conquistarlos. 
Asl en 1519desanbarcoHemánCortésenloque eshoyVeracruz, 
iniciando as! la conquista del imperio mexica, proceso que duro 
varios años. Es común hablar de la conquista de Mhkoy se pien
sa que con la llegada de los españoles todo el territorio actual 
quedo bajo su dominio. 
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·En 1519 distmbtirco ·m lo quus hoy VMCna· Htrn4n Cortés e ínicio la (J)nquislR dd ímptriD maico. E:s común hiiblar dt la Conquista dt •. 
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ordenes mendicantes -franciscanos, dominicos y agustinos-
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de los indios sólo se podían justificar si se planteaba como me-
dios para llevar a cabo la conversión de estos al cristianismo; 
as[ que al mismo tiempo que se realizaba la conquista militar 
de Mesoamérica, las ordenes mendicantes llevaba a cabo la 
evangelizaó6n de los naturales, lo cual represento un factor de 
con.solidaó6n fundamental para la conquista. 

cruz alrilll 

Las ordenes mendicantes constituían el clero regular; estas vi· 
vlan bajo sus propias reglas y autoridades (los obispos pertene
dan al al clero 9eCU!ar) Estas ordenes surgieron durante el si· 
glo XII con el fin de reformar a la Iglesia, por medio del regreso 
al ideal evan~lko primitivo. A fines del siglo ~una reforma 
religiosa, favoreció el ideal del evangelio primitivo y propióo 
el ambiente donde se formaron los primeros misioneros que 
vinieron a Amhica. 

--

Los primeros frailes que fueron Fray Juan de Aora, Fray Juan 
de Tecto y Fray Pedro de Gante provenían de provincias extran· 
jeras principalmente de Francia y Flandes. 
Entre 1524 y 1560 llegaron a Mesoamérica cerca de 400 frailes 
entre franciscanos, dominicos y agustinos. 
La Evangelizaóón americana se vio fuertemente matizada por 
elementos de distintas corrientes ideológicas desarrolladas en 
Europa durante el siglo XII Y XVI como lo fueron: 

El Joaquinismo ·introduódo por Joaquín de Fiore ·monje me
dieval· el cual manifestaba que a las 3 personas de la trinidad 
correspondían una estructura de 3 edades sucesivas. Durante 
la última el mundo se convertiría en un vasto monasterio. La 
suma de los conventos conformaría la quimérica arquitectura 
de la óudad de Dios. La Tercera edad sería anunciada y prepa· 
rada por una nueva orden de monjes que predicarían el nuevo 
Evangelio por todo el mundo. El espíritu de la primi!i\'a Iglesia 
y los métodos de difusión de la fe a través de la predicación 
itinerante fueron características de la empresa evangélica me
dieval. 

El Eramismo. pretendía dar a conocer a todos los hombres y en 
todas las lenguas las Sagradas Escrituras. Reno\'ación y Refor· 
ma, simplicidad de la Iglesia Primitiva (Doctrina de San Pablo). 

El Humanismo • buscaba el retomo a las fuentes clásicas, al 
igual que a las escriturales y las patrísticas. Nueva traducción 
de la Biblia. 

Utop(a dt Thomás Moro ·regresar al cristianismo primitivo-.~ 
eva..'lgelización se pmentaba como un retomo a la Iglesia pn· 
mitiva, en donde los nativos poselan las cualidades evangélicas 
y los evangelizadores las apostólicas; para un nuevo principio. 

1 ¡z 
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El Milenarismo -interpretación mística de la conquista. Los 
evangelizadores creían que habían llegado por designio espe
cífico de la providencia (elegidos por Dios). Su plan divino de 
evangelización consistiría en reclutar almas al amparo de la re
ligión y recrear una prefiguración de la Jerusalén Celestial en 
estas tierras conquistadas y justificar el papel que les corres
pondía como elegidos por Dios . 
Esta nueva versión del reino de Dios duraría hasta el Juicio Fi
nal. De ahí que se predicara por parte de los frailes éste y la 
Pasión de Cristo como vías de arrepentimiento y salvación. 

Estas corrientes ideológicas influirían de gran manera en la con
cepción de los conjuntos conventuales y la forma de evangeli· 
zar. En estos convenios el mundo se reinterpretaria; América 
serla la tierra de promisión, puerta de entrada y cimiento ideal 
de la Nueva Jerusalén. 

Para faálitar la predicación se hizo necesario obligar a los indí
genas a dejar sus aldeas y congregarse en los pueblos construi
dos en los valles en torno a los conventos. Esto implicó el traza
do de las calles y plazas, la dotación de aguas por medio de 
acueductos y cisternas, la adaptación de p Jan tas y animales traí· 
dos del viejo continente y la conformación de las instituciones 
comunales para crear una nueva organización económica, so
cial y política. 
De manera simultánea se llevó a cabo la conversión metódica 
al transmitir los elementos básicos del dogma y la moral cris
tianas por medio del teatro y el empleo de mantas o lienzos y 
cartillas pintadas con figuras y dibujos sencillos que pudieran 
entender los naturales. Con esto se retomarla el uso de los ma· 
nuscritos indígenas, elaborados con imágenes (repetición de 
signos ·representación más abreviada). 
Los misioneros pensaban que darles a los indios una forma si· 
rnilar a la suya era un requisito necesario para cristianizarlos. 

.. 

En un principio Fray Jacobo de Testera y Fray Pedro de Gante 
llevarían a cabo este método de evangelización mediante mate
riales visuales, representando las principales oraciones de la fe 
cristiana ·catecismos de imágenes· y los primeros elementos 
para enseñar a leer-. También se promoverían las ceremonias 
comunitarias como las fiestas de los santos donde se danzaba y 
se cantaba. 
Tan enorme labor no hubiera sido posible sin la ayuda de los 
caciques indios y de sus hijos, quienes recibieron de los frailes 
una educación muy esmerada en los colegios como el de 
Tlatelolco. Estos jóvenes indios colaboraron en la elaboración de 
diccionarios y gramáticas para que los frailes aprendieran las len
guas nativas. Otro instrumento auxiliar en la evangelización; 
fueron los hbros traídos por los frailes; estos contenían grabados 
que sirvieron como modelos para la construcción de los conjun· 
tos conventuales. Mas tarde Fray Juan de Zumárraga traerla la 
imprenta a América que continuaría con esta labor 
evangelizadora. 

nldiet ttsltrillno 

A continuación se describen de forma general las ordenes 
mendicantes que evangelizaron en los primeros años de la Con
quista, mencionando entre otras cosas en que lugares de la Nue
va España llevaron a cabo su labor evangelizadora, distinciones 
entre ellas, etcétera. 
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~FRANCISCANOS 

s.. fracúco h Ali•. 
TOllllldo dt gndudo txlnlído dt Molu 
Voaabu/41rio, 2' pmt, /r.1. 

Escudos franciscanos 

BT11ZOS Cl'UZlldos C1111 

estigmas de Cristo y 
San Froncisco. 

BllUDS CTllZ/lllos con 
tstirw dt Cristo y 
San Fnmdsco, LIS 5 
llAp5 ungnurtts y 

los trtS ciaoos. 

El fundador de esta orden religiosa fue San Francisco 
de Asís, originario de Asís en Italia. Los tres ideales 
primordiales de la orden eran: la castidad, la humil
dad y la pobreza; por esta razón encontraremos a los 
representantes de esta orden vestidos con jergones de 
lana color café, utilizando un cordón con tres nudos 
como cinturón. 
Llegaron en 1524 a la Nueva España, eran 12 francis
canos encabezados por Fray Martin de Valencia. Para 
el año de 1559 ya había 80 conventos y 310 religiosos. 
En la mente de estos misioneros se mezclaba una car
ga ideológica y espiritual; el humanismo, tintes de 
joaquinismo, el mesianismo apocalíptico (predicación 
Juicio final y la materialización de la visión apocalfptica 
de la ciudad de Dios -la Jerusalén Celeste-) y el 
providencialismo Qos franciscanos se sentían protago
nistas junto con los Reyes Católicos y Cortés de un 
plan divino, un designio providencial; Dios había ele
gido al pueblo español para imponer su catolicidad. 
Su tarea evangelizadora se parecerla a la de los 12após-
toles). · 

Se dividieron en grupos de 4 frailes para fundar con
ventos en las regiones más pobladas (México, Texcoco, 
Huejotzíngo y Tiaxcala). A Ja llegada de más francis
canos se expandieron entre 1525 a 1531 por regiones 
del Altiplano central, Valle de México, Puebla, Toluca, 
Morelos y Michoacan. Las regiones evangeliudas se 
dividieron en las provincias del Santo Evangelio .de 
México (valle y altiplano central), de San Pedro y San 
Pablo (Michoacan y Queretaro), Santiago de Jalisco y 
San Francisco de l.acatecas. 

w 
r. ,., ' 

1t~J..,.,.. ... mrrzrznurmn¡wlRlllillll!iUlililflmilllllllll•llllll!illua•••••••--w•rlllllli..,....., ............. __ ._ __ ~--~~----... , .. 1•RilllllililM"llllBlllllTlllllbllilllll.11!1111lillllllmll...,.....,._.. 



¡ 
í 
f 

;: 

' 

.. 
( 

GUANAJUATO 

MICHOACAN 

GUERRERO 

Oc:Dano PacDfico 

nVfl Corij1111tot e11rrw11tpl" frucitca1tot 
~ Ewngeliz.anm la rtgión et11tral de Mhico: Estado de México, México D.F.,TiaxC11la, Mortlos, MiduxlOJn, Putbla y parte dtl Bajío. 

L__ __ .....,_"
1
'P'll!lllPllJWO' 



IDOMINICOS 

í 
¡I ¡ 

¡ 
!' 

:.-·' 
i :.í r·-, ·. 

Sato Doiw111p ü Gtlziu11 
Tomado dt porl4dil dt Ad1 aipitu/li gtnmllís &monillt, 1567. 

Escudos Duminicos 

• Escudo jlordeliZililo 
formado por 4 jlurcs 

dt liz tn blanai y 
negro. 

Escudo custodiado 
por pmvs (dominus 

a111i5). 

El fundador de esta orden religiosa fue Santo Do
mingo de Guzmán de origen español. Lo podemos 
identificar por llevar una capa negra y túnica blan· 
ca, así como por aparecer en muchas ocasiones 
acompañado de un perro sosteniendo una batea 
encendida. Los dominicos llegaron a la Nueva Es
paña en 1526. Al igual que los franciscanos fueron 
12 dominicos encabezados por Fray Tomás Ortíz, 
murieron 5 en el primer año y 6 regresaron a Espa· 
ña, sólo permaneció Fray Domingo de Betanzos. 
Para 1559 ya había 219 religiosos. 
Al llegar se establecieron ron los franciscanos que 
les proporcionaron una capilla en la Plaza de Santo 
Domingo. 
Al igual que los franciscanos compartían el ideal del 
mesianismo apocalíptico y predicaban la Pasión de 
Cristo y El Juicio Final. 
Los dominicos trajeron el Tn'bunal del Santo ofido 
a la Nueva España. 
Las regiones evangelizadas por los dominicos se 
dividieron en: Las provincias de Santiago de Méxi· 
ro, Santos Angeles de Puebla, San Hipólito Mártir 
de Oaxaca y San Vicente de Chiapas y Guatemala. 
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()AGUSTINOS 

Escudos Agustinos 

El fundador de esta orden fue San Agustín; es 
una de las más antiguas del clero regular. Pode
mos identificar a San Agustín por portar un bá
culo y una tiara en la cabeza, asf como también 
sosteniendo una maqueta de una Iglesia o un 
lfüroy una pluma. Los agustinos llegan a la Nue
va España en 1533; su llegada tardía obedecía a 
problemas en su congregación. 
Al igual que las otras ordenes, los agustinos tam
bién vienen impregnados del factor 
providencialista (elegidos por Dios). 

Los agustinos tu\'ieron que evangelizar zonas 
geográficas de difícil acre;o y con un gran nu
mero de población (fronteras étnicas, donde 
habitaban los grupos otom{es, tarascos, 
huastecos y matlanzincas). 
Las provincias de los agustinos se dividieron en 
dos: San NirolasTolentino y el Santísimo nom
bre de Jesús. 
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Conjunto conventual 
programa arquitectónico -atrio, iglesia y convento-
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n 1 <Onj""to """""''' " ,, mod•lo más g "P""""""' do '""lm""""dohlglo XVI, 
debido a que refleja las características y necesidades de la socie
dad que nació a raíz del sincretismo cultural indígena y euro
peo. Se caracteriza a simple vista por ser una edificación de enor
mes proporciones de carácter monumental, de gran reciedum
bre y de aspecto militar con carácter de fortaleza, ya que presen
ta muchos aspectos de obras medievales fortificadas (como los 
pasos de ronda, las almenas, los garitones, etc). Por esta caracte
rística en particular, algunos textos los nombran conventos for
taleza, siendo que estos elementos de fortificación más que un 
valor funcional, guardaban uno simbólico que se tratará más 
adelante. 
Este tipo de construcción, no es privativo de ninguna de las or
denes mendicantes; debe sus rasgos específicos a la presencia 
de corrientes ideológicas de la época entre los frailes, su zona de 
evangelización, las circunstancias naturales y las necesidades 
locales. Cada uno de los conjuntos conventuales es la expresión 
de la mentalidad de la orden, la zona geográfica y la interven
ción de mano de obra indígena. 

Las construcciones primarias fueron de características y mate
riales muy sencillos -como la madera y la paja-. 
Los grandes conventos se construyeron con materia le como: el 
tezontle, la piedra vok.inica, la cantera, tepetate, ladrillo, ado
be, maderas preciOYS, el múmol, el ónix, la mampostería con 
argamasa, etc. Con !& construcción de estos primeros grandes 
conventos; las ordenes empezarían a perder la proporción en 
las dimensiones de sus comtrucctones. 
Por esta rai.6n el vimy Antonio de Mendoza propuso "La traza 

n 111•1 =mm ,, 

moderada"; estando de acuerdo con representantes de las tres 
ordenes mendicantes esta propuesta tuvo por objeto el unificar 
criterios en el programa arquitectónico, según la cual, estos edi
ficios constarían de 3 partes: 
El atrio, el convento y la Iglesia; estos espacios, y los que inte
gran cada uno de ellos fueron fundamentales para las necesida
des de los frailes evangelizadores y para la comunidad indígena 
que sería evangelizada y aculturada a la manera occidental. 

PLmla dd conjunto ammtual 
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ATRIO 

Es un patio de grandes extensiones de terreno que se encuen
tra limitado por una barda, que consiste en muros gruesos de 
mampostería o bien sillares, rematadospor almenas• casi siem
pre de sección cuadrangular o piramidal. 
La barda atrial es interrumpida para dar acceso al atrio por me
dio de escalinatas o rampas que conducen a las arcadas reales. 

Vista dtotrio 

·.i-.: 
ada uno dl ID,,_ lflll"'"""" lot "'"""""" "'"1P" farlllm<. 

AJ""'°'"'°",,_, 

TU511111'CllADY a n 

Este acceso -formado por arcos• generalmente de medio pun· 
to•, podía ser triple o único, siendo el principal el localizado al 
poniente pudiendo estar o no dentro del eje que da hacia puerta 
principal de la iglesia. Los otros dos accesos se encuentran uno 
al norte y otro al sur, siendo estos de estructura más sencilla que 
el acceso principal. 
No todos los conjuntos cuentan con arcadas, existen los que solo 
interrumpen la barda atrial con vanos•. 

·~c""51'11C1Íl'OJM 

'°""'·" Jotnpnbnmlt °"" iltriot/c"""' pmm. O>lll-* cilom/mnd1. 
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Siguiendo el eje que nos conduce hacia la puerta principal de la 
Iglesia nos encontramos con la Cruz Atrial localizada en la in
tersección de los ejes de este patio. En un principio fueron ela
boradas de madera, después fueron esculpidas en piedra, en 
donde principalmente se representaban elementos que aluden 
a la Pasión de Cristo (como lo son el rostro de Cristo o la corona 
de espinas en el eje de la cruz, así como los 3 clavos en los luga
res respectivos -brazos y pies -). Es tal la variedad de formas en 
las cruces atriales que las presentaremos de acuerdo a la catalo
gación realizada por Mariano Monterrosa (para mayor ínjimnad6n 
liase lronografaz dd arle dtl siglo XVI en México -consulte bibliografía al 
final). 

cm lt c.lrrtltlá 
llpm'""""l""icidni. '°""" 11"J'ÍnO11 antro, loll 
lnzmimaftalloff1ordt!"""5; 
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""'"'"""'"'",. Poms y,. atldM 4tl m«i 11 grrn 
riiplt1ll""""1iN. 
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Las capíllas posas se encuentran en cada una de las 4 esquinas 
del atrio. Estas se recorren hacia la derecha saliendo del templo. 
En su interior se encuentra un altar destinado a reo'bir la custo
dia. Los altares marcan el recorrido, que debe de ser inverso a 
las manecillas del reloj. Son de planta cuadrangular, con dos o 
hasta tres accesos y presentan diversas formas. 
Su función era impartir la enseñanza en hombres, mujeres, niños 
y niñas (una capilla para cada uno de Jos grupos), as! como el 
reo'bir en los altares al Santísimo cuando se efectuaban las pro
cesiones de actos litúrgicos. 

Ejt111plo1 tlt C.pillu pou1 
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Los indígenas estaban acostumbrados a presenciar sus ritos y 
ceremonias al aire hbre. Bajo esta premisa y debido al gran nu
mero de poblaáón asistente, la Iglesia resultaba insuficiente para 
albergarlos. Los constructores de los conventos tuvieron la ne
cesidad de edificar un espaáo en el atrio, que funcionara como 
pre&isttrio•, donde el fraile oficiara la misa frente a un altar y · 
donde el atrio se convertiría en su nave; con esto se llevaría a 
cabo una analogía entre el templo cristiano y el teocali indígena 
Qa religión se practicaría al aire libre). Esto facilitaba la visión 
de las ceremonias litúrgicas. 
Así mismo en un principio los frailes no se podían esperar a 
concluir el templo, siendo esta una razón más para la existencia 
de las capillas abiertas. 

Las capilJQs 11bitrt1u son de gran mritdad dt formas y disposi
áones: 

Las hay exentas o inltgradas a alguno de los esp11cios arquitectó- . 
nicos: 

-Enel Temp/oseencuentranm uno de /osrostadosdelll nave, abriérl
dose al atrio por medio de un simple arco de dimensiones varia
bles. 

-En el convtnlo suelen estar en ti portal dt peregrinos o fanruindo 
pirlt dtl claustro alto, sobre el portal de peregrinos y mirando luJ. 
cía ti atrio a mantra de bolc611. 

Se encuentran siempre más elevadas que el atrio, por medio de 
escalinatas. La cubierta de au prtbiltnio• será diferenciada por 
sus dimensiones y ornamentación. 

~~w.Mdw""1lttft:•r.••-"'fo"'•'"*"111tlníl r• 
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Capillas Abiertas 

Exentas. funto a la Iglesia. 

Adoslldas al ammrto -en la porttrfll.. Adosada 111 ''DllMllO ·IÍ¡xl b.l/aln·. 
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El atrio tuvo varias funciones entre ellas sirvió como escuela 
(aprendizaje del español, la impartiáón del cateásmo y los sa
cramentos), cementerio, mercado, así como también se realiza
ban funciones administrativas y fiscales. 
Diego Valadés ilustra en la Retórica Cristiana las funciones del 
atrio y las capillas. 

:· ,,_ 

Funciones del 11 trio 
-detalles dtl grabado de Diego Valadés, que aparece rompleto del 

lado izquierdo de esta página-. 
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El conjunto del atrio (Nve), capilla abierta (santuario) y capillls · 
posas Oaterales) formaban una Iglesia exterior. 

1 '"11111 y 1 
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IGLESIA 
~ 

El templo es Jugar de reunión y celebraciones litúrgicas casi 
siempre presenta una orientación oriente-poniente; su acceso 
mirando hada al poniente y el prebisterio al oriente. Podemos 
distinguir tres tipos de plantas arquitect6nicas• en su edificación: 
de nave• rasa, basilical y excepcionalmente de cruz latina•. 

.,,..._,..... 
111'¡4flt!lnt1'flltll~ llifMl•ll-..,.,nr., 
,,m'5/pM. 
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La planta de nave rasa fue la más utilizada por razones cons
tructivas yalmbóllcas. La basilial fue menos numerosa y como 
ejemplo podemos mencionar a Cuilapan (dominica) y Tecali 
(&anmana). Dmtro de lo& que emplearon la planta de cruz 

· latina, 90ft úniw las de Yuririapúndlro (agustina), Oaxtepec y 
.Cuemavaca (francilClnas). 

Para cubrir el templo Jo más utilizado fue la bóveda de cañón 
corrido•, en un principio sin diferenciar los tramos de la nave 
ni marcar la separación de la bóveda y el muro sustentante. 
Posteriormente fue utilizada Ja bóveda de cañón corrido con 
lunetos y también la bóveda con nmiaduras•. Los alfarjes• fue
ron utilizados para cubrir los primeros templos y después se 
siguieron utilizando en los sotocoros. 

Trpos de cubint•• 
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Los espacios interiores que conforman un templo típico son: 
totot0101 coro•, lllW ~ ,,,ni•ttrio. Además de la puerta prin· 
cipal, existen comúnmente tres mú: la del norte o llamada 
Pord6ncula (IOlo emplelda en templos franciJcanos); la del 
sur que comunica al templo con el claustro y la que comunica 
1 la sacristfa con el claustro. ., ... 
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El espacio que ocupa el prebisterio sobresale por medio de una 
serie de escalones y por el in:o tri1111f il•. Dentro de este espacio 
se encuentra el rrti&lo• que cubre en su totalidad el muro oriente 
del templo, se ubica detrás del altar y esta constituido por un 
sotobanco, una predela, cuatro calles, tres entrecalles, cuatro 
cuerpos y un remate. nene la función de resguardar reliquias y 
mostrar escenas b!blicas, as[ como mostrar el personaje o even· 
to sagrado al que estaba dedicado el templo . 
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Sobre el muro sur del templo se localiza el confesionario y el 
púlpito. Al poniente del templo, en Ja parte posterior del muro 
de Ja fachada principal, se encuentra el coro, un gran balcón 
sostenido por una bóveda o por entramados de madera. Su 
bóveda es más trabajada que la de Ja nave, pero menos que la 
que cubre el prebisterio. 

VUl.t•-
La ventana del coro es importante tanto pata la iluminación del 
templo como para la rompoáción de la fachada. Las formas de 
ettas ventaNsrorales fueron variadas: de vano gemiadocomo 
en Calpan, Tochimilco y Tzintzuntun, etc; en forma de roseto
nes gotizantes como en Yec1pixtl1 y Molango; de vano 
adintelado quie fue IO mú romún, romo 115 de Xoclúmilco. y 
Epazoyucan¡ utiliundo lft'Olde medio punto, tambim uno de 

. los mu emplead09 como Actopln, Meztitlan entre otras. 

La iluminación del templo era escasa debido a que las ventanas 
colocadas a lo largo de la nave eran pocas y pequeñas. 

Dentro de los elementos exteriores del templo podemos 
mencionar a: 
-Los ábsides• de forma cu11dr11ngul11r1 tr11pt:oid11l y ocasional· 
mente semicircvlarrs. 

·-plrlt dt/ IDJJ?o Jit>lill m 11,.,,., O ¡.MM po!lnilr. ,.,,,,._ it ,1rn11,.ip o 

lll!li'itr""'· 
-109 contrafantt1• que acentuaban el volumen del templo, se 
encuentran ubkados por Jo general a lo largo de Ja nave y en las 
esquinas o en los puntos donde descargan las bóvedas. Existen 
contrafuertes de gran anchura como los de Atotonilcoel Grande 
en Hidalgo, o con &ot1irrl11• como los de Yanhuitlan en Oaxaca. 
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Las fachadas siguen tres esquemas básicos: carente de elemen· 
tos secundarios, flanqueada por contrafuertes o botareles y li· 
mit11d11 por un11 o dos torres. La ornamentación de la fachada 
tiene como fin el distinguir los vanos y el eje principal del tem
plo, ésta enmarca el vano de acceso as( como la ventana coral. 
Podemos distinguir en ellas Ja mezcla de varios estilos (gótico, 
plateresco, renacentista, entre otros). 

l 
f.,W., 
~~ 

Otro elemento que encontramos en el exterior es la up11dañ11' 
que sustituye al campanario y que posee varias formas. 

1@@@~@@·~ r~~ a 
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Además de estos elementos se presentan otros de carácter mili
tar o fortaleza como lo son las almenas, los pasos de ronda• 
(Huejotzingo), los garitones• (Cuilapan) y las toms ntínarttes• 
(Actopan). La presencia de todos estos elementos sumados a las 
grandes dimensiones, le dan un carácter de masividad y 
fortaleza . 
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CONVENTO 
~ 

El convento• consiste en una serie de salas dispuestas alrede
dor del claustro• que, así mismo, rodea un patio cuadrangular 
con fuente o árbol al centro. El claustro esta constituido por 
pasillos o galerías que se abren directamente al patio por me
dio de arcadas o vanos flanqueados por contrafuertes. 

'd•
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El aa:etO al claustro bajo, se hace por la portería, esta se en
cuentra al lado de la Iglesia; esta comunicaba al atrio con el 
convento. Las encontramos con diversas plantas: sencillas por
tadas de uno o tres arca,, abiertas al atrio por muchos arco5. La 
portería fungían en algunas ocasiones como capilla abierta con 
la modificación de un arco u otro elemento en mayor tamaño 
con mpecto a Jos otros. Tenían bancas adosadas, desde donde 
se podlanCMtemplarpinturasal fmco. En este mÍ5lllOnivel5e 
encuentran la sala de profundif, el rtfr!ctorio, la sala capitular, 
la cocina, la despensa, el humo y la e9Cllinlta ·a vece de gran· 
.des diJnenlionet. para podtr ingresar al claustro alto. En esta 
planta • encuentran Ju celdas, la biblioteca, las letrinas r el 
ICCeS-0 al a>ro del templo. 
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Los cla~ fueron solucionados de diversas formas,enbeeUas: 
·b que son a b.ue de oontrafuertes y arcadas que se forman en-. 
tre cada uno de ellos. Los que son a base de de arcadas sin con· 
trafutrtes, con lo cual se llego a obtener la aensadón de ligmza 
y un mayor grado de ilwninación. En seguida se ejmplifica aJ. 
gunas otras soluciones. 
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Claustro alto: arcos de medio punto con columna. 
B6veda cañón corrido con pintura de casetones 

Claustro &ajo: contrafuertes con arcos ojivales 
Bóveda con nervaduras en concreto o pintadas 

Cl1mtro •lto: arcos dt mtdio punto y columnas con capitel 
B6ritda cañon corrido con pintura dt motiros geomitricos 

Cl1111stro ""jo: arcos dt medio punto y columnas sin capittl 
Bóveda con tracerúl en concreto 

' cr.11.trO •lto y hjo: lll'Cl!S dt medio punto y columnas con capittl 
diftrtntt 

B6vtdll pintada con lnicerúl 

Ttdnlmbir dt madm con moliws grométriais. 
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Las columnas empleadas para sostener los arcos del claustro 
presentaron una mezcla de diversos estilos artísticos traídos de 
Europa. Así mismo dentro de los elementos que componen la 
columna, como lo son el capitel, el fuste y la basa también se · 
mezclaron estos estilos. 

Elt111t11tos de la col1111111a 

coi..,., ' 
dtmmla vtrtial 4' IC!l/n y qv¡o. f'lll"lmmlt 
4l fom» cafnira 5t tmp/bl como dtmtntD 
CD1Ufrlldiro, """'!"'' mn '6lo am fimci6n 
dtamititv. 
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1"'1'otitM11alllptfilrll llCIJI-. E.u~ll 
molhra y tltmr!01 '-'tirol. lof'I inla le 
lifrrtnde mlrt lcurtilo,.tilá.t.b. 

r¡ -;.l'r..,1 

l!J)I -Tqirltam 

Cjtrrlplo1 dt c.,;1t1n 

= ~ ~ 

~ ~ ~J<>Cclúlco 

,--, 
~ e:=:; 

e'. .~·. 

"""""' Qoli¡l.J 

-,-, 
~ 

_ ___, 

~· m 
Tl)'l'llJ'llb uiiñima 

t
[· .. · ......... ·•. 

.', ·,,,¡- • .. ,· 

"'··-·--------·-"·-· ·,~ ... /".,_ ... _._._ .• _. ___ .. _ ... _•¿ 

Los arcos empleados en las 11rc11d11s• del claustro fueron princi· 
palmente los de medio punto y los apuntados. Para el acceso a 
las dependencias también se utilizaron arcos de diversas formas 
entre ellos los conopiales. 

Tipos de arcos utilizados tn arcadas 
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Estilos arquitectónicos 
Románico, Gótico, Renacentista, Plateresco, Mudéjar y Tequitqui. 
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ROMÁNICO 

Una de las características más importantes de los conjuntos 
conventuales es la mezcla de estilos artísticos traídos de Euro
pa por los ordenes mendicantes. A continuación se presentan 
algunas de las características más relevantes cada estilo. 
La arquitectura románica se caracteriza principalmente por la 
utilización del arco de medio punto y la bóveda de cañón corri
do. La Iglesia tiene planta de cruz latina, dividida en una nave 
central y dos laterales, siendo atravesada en sentido horizontal 
por el transepto; la zona de cabecera se remata por uno o varios 
ábsides. Se construyeron edificios monumentales que exigían 
sistemas de contención, a base de contrafuertes. La escultura, 
subordiiiada a la arquitectura, desempeño una labor instructi-

'DÍIM i.tm1 m pmrct/rA lt .. 
ttMplo 1111%iclll0 ltl 1i1lo Xl7 

""'dt111t11lo1 ltl '°""11ú:o 

va del Antiguo y Nuevo Testamento. Se representaron los pro
fetas y apóstoles, el Tetramorfo sustituido en ocasiones por el 
Juicio Final. Los capiteles se adornaron con escenas de las Sa
gradas escrituras, alegorías morales y decoración vegetal 
geométrica. Todas las imágenes románicas están caracterizadas 
por su frontalidad y un hieratismo muy estático. La pintura al 
igual que la escultura tiene una finalidad didáctica. Estiliz.ada y 
simbólica, se caracterizó por el hieratismo, las figuras humanas 
de marcado antinaturalismo y la falta de perspectiva; se yuxta
ponen los colores planos produciendo intensos contrastes 
cromáticos, mientras que las figuras están delimitadas por lineas 
gruesas de color oscuro. 

M11tifutaci0fll1 t11 Efl1UJ'll 
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Dt'.allt•-... tl'll 
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GÓTICO 

Los elementos más característicos de la arquitectura gótica son 
el arco apuntado y el conopial, la bóveda de crucería o nervada 
(estrella de diagonales, nervios cruzados y entrelazados), que 
permite sustituir los gruesos muros laterales y las pequeñas ven
tanas románicas por grandes e historiadas vidrieras que pro
porcionan luz al interior, los arbotantes, los contrafuertes re
matados en pináculos, así como rosetones en las portadas. Se 
caracteriza también por su verticalidad y gran altura en su es
tructura. El edificio más común es la catedral, que constaba de 
dos altas torres rematadas por agujas en la fachada y tres o más 
naves en la cabecera. La escultura de este periódo no esta tan 

V..ta fnmtal u tt111plo y apillll po111, • 18 ltldo, ltCd6n tr1111S!/m11l dt 
Cllfflllllto ' •rwl111 t11 111 C011jintto C01111t11tul dt Máico con tlt111mtos 
4tl66tico. 

-*loo/111 
CDlljrmloM...U.raf'I, 
llt.orÍllU»llrlMfajd . 
"'""Yfat-k"'" 
altriar 4t 1111 n. 

. ::-

subordinada a la arquitectura como la románica y se aplicada a 
portadas, sepulcros, capiteles, coros, donde las figuras se 
esquematizan y alargan. Cobran importancia la imágenes de la 
Virgen y los Santos, así como los bestiarios (vicios y virtudes). La 
pintura gótica, fundamentalmente en tabla es naturista y emplea 
oro para subrayar la riqueza; también se caracteriza por cierto 
sentimentalismo, un mayor estudio de la perspectiva, gran colo
rido y es dotada de un mayor realismo. La miniatura de gran 
importancia en los libros, registra estas mismas características. 
Aparecen grandes retablos sobre tabla. 

Maiftst11ci011t1 t11 Einop• 
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RENACIMIENTO 

La arquitectura renacentista está presidida por la búsqueda de 
Ja proporción, Ja simetría, y el regreso a Jo clásico. Aspectos 
fundamentales de la nueva orientación fueron los tratadistas 
antiguos (Vitruvio) y Ja imposición de Jos ordenes clásicos ar
quitectónicos (dórico, jónico y corintio). Como elemento cons
tructivo se recurrió preferentemente al arco semicircular, los 

f'W..dli dt un tnnplo y ucd611 tranl!lmal dt corrvento llltXÍCllno 
tltl siglo XVI rorr tlt111t11to1 rrnacnrtista1 

aúMIWilldo 
.,.,. ~ pirdm lzbnob ai¡nzs"""' 

mm.... limlll fomll ú •l!ricWillas. 

jroflth 
~a~lriirnguluú1' 

fñ"" .. t4(tio. 

,.,.., ... to 
,.mlrori:llrJUI~ .... di{rlD. 
~M•lfld"11<.~yQ1t71Jv. 

~~"""" pJlll1'1all)/vmJu!. 

frontones y las columnas de orden clásico La pintura se concen
tro en las proporciones ideales del cuerpo humano, la observa· 
ción de la naturaleza y el desarrollo de la perspectiva espacial 
teniendo como resultado un acercamiento a la representación 
objetiva. La escultura renacentista se caracteriza por la búsque
da de equilibrio y la representación naturalista de la anatomía 
humana. 

úadM 
IW 

Afir.d Nlp! S.-i 
Riw.11.m. 

M1111itri51llO 
Se caracteriza por composiciones forzadas con fuertes escorzos, 
por Ja iluminación irreal, por la presencia de la mitologfa y el · 
progreso de la alegoría. Así mismo 5e caractmza por utiliur el · . 
repertorio de formas inspiradas en la antigüedad clásica con · 
mayor cuidado y conocimiento de ca115a, tratando de seguir I · . 

los tratadistas de arquitectura. St buscó ir nW allá y alteró las• 
fomw y proporciones dá5icas tratando de t'Ol'l5egUir una ma
yor expresión. 
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PLATERESCO 

Es la interpretación del Renacimiento italiano hecha por los es
pañoles-un pueblo que aún no se habla despojado de la heren
cia medieval-. Éste estilo tenla más de escultural que de arqui
tectónico. Se utilizan los ordenes antiguos revestidos de 
grutescos, quimeras, amoróllos, cabezas de querubines, cartelas, 

lacerías y follaje; se distnbuyen con profusión las columnas 
abalaustradas, los nichos• con esculturas, las columnas candela
bro, los medallones con bustos humanos, los escudos, los discos 
con monogramas•, roleos, pilastras y los remates. 

Fachada dt un ftmplo maiC11no del siglo XVI con tltmtntos 
'lfdio platmscos 
ClJ!JilA4 prodiaiiam un mun>. dtplant.ll!llícirod11t, Olldnid.o opcligtml 
y"""""'goimlmtnllporuncwntodrnfm. SmfimOma d«mlinr.~-----------. 
como lugar"""' dís¡KIM' atl!wu. 
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MUDÉJAR 

Este pasó a América como una supervivencia popular de los 
musulmanes que fueron sometidos al catolicismo; en el aspec
to constructivo y en el decorativo las manifestaciones son fre
cuentes; como lo son el alfiz•, los ajimez•, Jos ornatos de moti· 
vos entrelazados, geométricos y de tendencia a la repetición de 
los mismos, giraldas, azulejos, arcos lobulados y estrellas do
radas. Entre las características no discutibles de influencia 
mudéjar se encuentran las cubiertas de madera, estas respon· 
den a las tipologías propias del mudéjar, desde los alfarjes, los 
más sencillos y abundantes, hasta las armaduras de limas, 
lacerías doradas o de madera. Su estructura constructiva per· 

mite la elaboración de un plan decorativo. Los alfarjes se for
man con vigas que se decoran con artesonados en formas re
dondeadas y cuadradas, se labran cadenas de lengüetas, formas 
en espiral generalmente para aumentar el aspecto decorativo 
de otros elementos, casetones con elementos geométricos, 
molduras acanaladas o decoración pintada. Las más ricas son 
las decoraciones de lazo que dan lugar a otros espacios que se 
pueden decorar con dientes de sierra, piñas colgantes y formas 
de estrella pintadas con angelotes o rosetas y bustos. Estos ele
mentos decorativos pueden presentarse en las distintas tipologías 
de armaduras; como lo son las de dos aguas, a cuatro aguas y de 
limas simples o dobles. 

faclr11d11 dt tmplo y 1tcdón tr11n~m11l dt e11pil/1111'1itrl11 tlt un c01111mto 
maíCllno dtl 1iglo XVl COll elllllmto• 111udljaru 
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TEQUITQUI 

En los conjuntos conventuales se pueden observar alteraciones 
formales y de elementos decorativos que no corresponden a los 
modelos europeos empleados en la decoración y construcción 
de estas edificaciones. Partiendo de la necesidad de calificar -
dar un nombre a estas obras-, el historiador español José More
no Vtlla aplica el término tequitqui (-voz nahuatl- que significa 
tributario/sometido) a estas obras híbridas; resultado de una 
interpretación propia y original del indígena (aplicando su pro
pia tecnología) a los modelos europeos utilizados en la orna
mentación y construcción de estas edificaciones. Estas interpre
taciones se pueden encontar en: la escultura de portadas, claus-

Iros, capillas abiertas, capillas posas, pilas bautismales, cruces 
de atrio y en Ja pintura mural. Tienen como características: el 
relieve poco profundo, recorte con bisel (sin ángulos rectos), di
bujo en silueta, formas chaparras y sólidas, ausencia de propor
ciones "ideales" del cuerpo -a la manera clásica-, empleo de es
pejos de obsidiana en cruces atriales, vírgulas (filacteria o listón 
que sale de la boca de un personaje), figuras que se parecieran a 
las que conocía, glifos prehispánicos esculpidos o pintados, flo
res de 4 pétalos, chalchihuites en la representación del escudo 
franciscano, entre otras interpretaciones. 

'jllllk 
•11111 "btlmirn.b rntDh ..... _.,.,.,. ..... 

11r1ohdtl•111s-

:~ · .. , 

-----•111111111111111111111·11111111. -----"·''"·'''' -' ' 

'' 
·.,« 



características y función 
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IJ a función de la pintura en los conjuntos 
conventuales fue servir de apoyo en el 
adoctrinamiento de los indígenas. A través 

de pintura llegaban a un gran segmento de la población, esce
nas que representaban pasajes de la Biblia, entre otros relacio
nados con la nueva religión. Los programas pictóricos fueron 
ideados para integrarse con la arquitectura y el sentido simbó
lico-litúrgico del conjunto conventual, en donde las dependen· 
cías determinarían muchas veces la temática. Al igual que en 
la arquitectura, se emplearon diseños y composiciones de mo
delos renacentistas, medievales, mudéjares e interpretaciones 
indígenas. 

Diltrihciótl tlt la tndtia m tltl '""Í""'º tOJrllmtuaL 

lglnit 
E11 /11 dtt0rlld6n dt bfll 1t utiliz.o /11 pinhml al fresa!; para rtprtsnifllr moti· 
oos im¡uiltc16nlcol romo colummu y ntmr41MS, y dtam1lioos cumo wn las 
cmtfas. En los '"4blos 1t utili1.0 Ja pinluTll al 6/to. 

'; 

-<· <, ' 

Nam tlt la lfltN: TllllU hi516riCDs, 
mlll'flrios dt los lllnloJ. Eriltm fJmrbiin 

IM lllOlirof dt ftli«i6n 11qiálrd4trlal 
(lJlllO lo IOll llOH, c:oluJlllllU dt ordm 

dbico, los mté/irmtntos, tas 
ltdamdm, tnlrt otros. Ennrimibrn • 
ptr!(lllljtS o tSCtlllS írrqlcrúnlts"""" 

si futmt rr14Mos. 

Teduimlms para Iglesia, capillas o depmdtncias del eo11t1tt1to: se simu· 
lahin con pintura los nervios para Ja bóveda de Clli!6n corrido, as( mismo los 
espadas que qutdan enlrt nervios ·los plementos· redben decoración uariada·. 
Tambiln se simulan Cllstlonados para la bóveda dt cañ6n corrido· estos Jutron 
sacados del tratado de arquitectura de Sebastian Serlio (libros N, V). 

111111 
Uipilúu 11bint111: rtpttStlltación dt f uicio Final, t5Ctll4S dtl Anti· 
guo y NutVO TeslJlm.ento, tSCtMS dtl infitrno y sus castigos 11 amst

CUtncÍll de los peazdos comtlidos. Estt tipo dt tsCtnllS futnm muy rr
currtn les en olTllS parles del conjunto conventual como lo son ti con· 
vento y las 01pil/as posas. 
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Convento: En algunas de las dependencias del convento se representan los 
ddos de vúia de los Santos fundadl!TfS o los árbolts genealógicos de tStas, 
entre otros temas. 

Cl1iutrv: TtmaS aftlllS a /a vúia y pisí6n dt Cristo (rnartiro16gicos) o temas 
reftrmttS 11 111 vúia de Mitrio. 1As t$aM St loca/Í11171 en 1lls Clllltro tsquinas 
lllnto del dllustro lllto como dtl biijo. As{ ct11110 tomlritn se rtprtstnlan en los 
estnclws muros de sostén dt los IJ1Cl)51 /lls ftgum dt los tw1gelistas, apóstoles 
o /05doctomdt111 lgm. 

Aclllflptilflll4o o m11111rmi40 11 /05 lt11111 111ttrlom mwrtr.imOI 11 los 
.,.,_•-o,n1111m1 *- al"' CtMI ,--mam1n1111 pmcr14jts 
o tltmtnlos óJllto w son· lol llipoftfol, fttlllfl«/of, grifos, cmlnl0$, lnicnlnto$,' 
lllllCAfflfltl,gsúnw/dls,fná01yjlom,criti.1tJ111glliad,dc. Estosgruh5tm 
diln famlA 1 /115 awfa~ y /rilDf 111t lirvm pm dtlimilM o subntya las 

hornadnas, ventanas, putrias y guardapoloos-. Estas pueden tener también de
coradón de auáder grométriro romo son los entrelazados y arabtScos; o bien 
uti/izllr cardinas, como el cordón dt San francisco o el dnto de los agustinos. 
As( mismo se emplea la dtcoraci6n vegetal y anilTllll tsti/iZJllia, encontnmdo ah( 

eltmtntos aislados de Ja flora maicana. 
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Dtcoraci6n r1egetal. 

Malo 
llojlitdtlltlloptrfí1""1114aqw 
mtttlalollosmati!Yll-W.. 
MI rriM tfJf111n i. llff,,,,,.... 

Tktrie11 
Tipos, usos y caradtristiau. 

UJtillOf 
tlemrmmt:diZJIJtilli>s·llllllifiución·di"4nt:;ts 
... inllmciln ortlslitJI l1brr. putl d _,. BlhlrGl 
Mtriio%11~. 

p;,.,.,, '°"" "'I' y tlhl•, de carácter didáctico -ilustraba te
mas doctrinlles-. 

p;,,,.,, ,..,,,, ,, frtico 
Se inicia aplanando el muro con argamasa común, después se 
extiende el enlucido a lwe de cal y arena fina, después se pro-

·~' ' 

cede a pintar la superficie empleando color (principalmente ne
gro de carbón que se obtenía de maderas quemadas) muy fina
mente molido y usando como vehículo el agua; así el pigmento 
entraba en los pequeños poros del enlucido que, al secar, los 
aprisiona, haciendo que la pintura formara un solo cuerpo. 

Pinhlr11 mur11l 11I tt111plt 
Consistía en aplicar sobre el enlucido fino ya seco, pigmentos 
molldos y mezclados con resüw o gomas naturales teniendo 
como principal característica el gran poder cubriente de los co
lores sobre la superficie. Esta se coni:entro en detalles de cenefas 
con decoración en grisalla (pinturas monocromas de car'crer li· 
nea!). En muchas ocasiones los diseños de los estarcidos (dibu· 
jo que resulta en papel o tela picado y pasado por medio del 
cisqueo o brocha) ÍUfron utilizados en varios conventos peitt
necientes a la misma orden y/ o a la misma zona geográfica. 
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En la madera, se extendía una capa de cola para pegar un grue
so lienzo que reobfa una capa de imprimación a base de estµco 
para tapar el poro de la tela. Se restregaba con piedra pomex a 
fin de quitar la aspereza. Después se aplicaba pintura al óleo 
que consiste en colores desleídos en aceite secante. 

El reducido numero de artistas que se decidieron a venir a 
~ca se organizó en ordenanzas de pintores y decoradores; 
quedando divididas en 4 categorías: 
·lllllgineroe: con conocimiento de los procedJmientos, técnicas 
y materiales para dibujar, plasmar figuras desnudas, perspecti· 
vas, tratamiento adecuado a Jos paños. 
·Doradores: Aplicación de encamaciones, policromfa y dorado 
(en la ecultura). 
·fmquittM: ejecutaban muros encalados ·friso5 decorativos 
con grutescos o pintura de romano. 
•Salperol: Telas sin bastidor, ae emplnban como antepuestas 
o modestOs tapices. 

Pintores 
Estos se dedicaron principalmente a elaborar pinturas para los 
retablos. Entre los pintores que pertenecieron al periodo del si· 
glo XVI podemos mencionar a: 
Nicolas Texeda Guzmán ·posible autor de las pinturas de 
Cuahutinchan, Puebla·. 
Simón Pereyns ·pinturas en Teposcolula y Huajotzingo, con una 
tradición pictórica culta de muy alta calidad. 
And~ de la Concha ·pinturas en Yanhuitlan, Oaxaca· V:ugen 
del Rosario y Juicio Final, así como en los retablos de 
Coixtlahuaca, y Teposcolula también en Oaxaca·, trabajo con 
Simón Pereyns en el retablo de Huejotzingo. 

·····---------
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Escultura 
características y funciones 
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1 igual que la pintura, la escultura se adapta 
admirablemente al marco arquitectónico de 
los conjuntos conventuales. Así mismo 

....,..,.1i111o..,.,,. también sirvió como apoyo para Ja evangeli
zación de los indígenas. La podemos encontrar principalmente 
en las portadas de iglesias, capillas posas y retablos así como 
otras dependencias del conjunto conventual. 

Las técnicas que principalmente se emplearon fueron: a) el ta
llado tn pitdta: ornamentando principalmente Jos exteriores 
de las fachadas de las iglesias y las algunas capillas posas. En 
ocasiones los personajes toman forma geométrica eminentemen
te decorativa en función de rectángulos y triángulos. La figura 
humana se adapta al capitel, frontón o Ja archivolta. 

b) La ejecutada en madera: aplicada en Ja cons
trucción y decoración de los retablos. Los reta
blos están compuestos por un sotabanco -que 
sirve de soporte y tiene Ja altura del altar-, un 
banco o predela -que aparece sobre Ja mesa del 
altar, en este se representan imágenes de los 
apóstoles-, las calles (espacios verticales), la ca
lle central (más ancha que las demás) posee las 
decoraciones y figuras principales del retablo. 
Las calles se utilizan para alojar Jos diversos 
temas pintados y/ o esculpidos, así como los ni· 
chos (donde se colocan las esculturas exentas) 
estas son determinadas por las columnas 
(platerescas y de corte clásico). Los cuerpos del 
retablo son definidos por los entablamentos que 
son sostenidos por los capiteles de las colwn
nas. El remate es la parte más alta del retablo. 

Elaborad6n dt "" rrtablo. 
Por su magnitud se requería del trabajo de mu· 
chas personas. Existían organizaciones gremia· 
les entre ellos: arquitectos, carpinteros, 
entalladores (que llevaban a cabo Ja labor 
escultórica tallando vides, hojarasca, 
querubines, granadas, etc), ensambladores 
(unían Jos cuerpos a través de elementos de 
madera que armonizaban con el conjunto), Jos 
doradores (lijaban el retablo, colocaban una 
capa de ye50 para cerrar los poros y dar la ter· 
sura necesaria, colocaban una capa de bol ·pre
paración con color rojizo y pegamento para que 
la hoja de oro se adhiriera perfectamente-, se 
bruñía para dar esa luminosidad especial). 

~" 

t.;,L .. ··, .. ·---------------·-· ._ .. ____________ ..... 
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Las esculturas exentas eran trabajo 
aparte. Para elaborar las escultu
ras del retablo se seguían los si
guientes pasos: Esto/ ado de la fi
gura: a)Tallado de la figura. b) Baño 
de yeso. c) Pulido y lijado -a veces 
se requería de fragmentos de yeso 
encolado para lograr volumen-. d) 
Después se preparaba la escultura 
para recibir policromía, primero 
reabla una capa de bol (mezcla de 
oxido de hierro con cola pulveriza
da), después se procedía a la fija
ción de oro con delgadísimas lámi
nas de oro, se cubrían todo el cuer
po de la figura menos la cabeza, 
pies y manos estas recibían la en· 
carnación -aplicación del color car· 
ne. e)La figura reobla el esgrafiado; 
se grababan con punzones de di· 
versas formas sobre la policromía 
para que resaltara el oro; se hada 
con el fin de que las vestimentas de 
las figuras tuvieran apariencia de 
poseer ricos brocados. Los diver
sos diseños de flores, hojas, roles, 
son pequeños, finos y de sobria 
policromía como los que se encuen
tran en los retablos de Huejotzingo 
y Xochiriúlco. Las figuras no exal
tan los seritimientos humanos, apa
recen como reatadas; parecen re-

• 

(' presentaciones típicas de los graba
dos y estampas. 

• 

.:•. ---------.. ~ 

Santa Ana. la Vugm y dnblo, 
esailtw> e5lof>da 

Cuahtinchan, PuS>la. 
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Iconografía 
introducción y programas iconográficos=----
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[I] a arquitectura, pintura y escultura de los 
conjuntos conventuales, se basó en muchas 
ocasiones en grabados de Jos interiores, de 

portadas y capitulares de libros europeos traídos por los frai
les. Estos proporcionaron ternas y composiciones para la elabo
ración de obras arquitectónicas, pictóricas y escultóricas. La pre
sencia de cuadros y de grabados europeos fue determinante 
para la filiación iconográfica; así como el texto evangélico e 
inserciones de la tradición histórica. 

Aeocf«l6ir 
Nicda Taolo 

1570 
1.tlUio"")'O' 
c-Jindrilll, 

PlltHo. 

Para dar un panorama más amplio hablaremos sobre Ja icono
grafía que es la rama de la historia del arte que se ocupa del 
contenido temático y el significado de las obras de arte, a través 
de ella podemos descnbir a las imágenes siguiendo un método. 
El historiador de arte, Erwin Panofsky propone el siguiente 
método: 

1) Conocer el contenido temático primario o natural (motivos 
artísticos· describir lo que se ve de primera instancia: conjunto, 
formato de la obra, recorrido visual: ·fondo, detalles, colores, 
expresión). 
2) Conocer el contenido temático secundario o convencional 
(mundo de las imágenes -historia, a),gorí.u•, atnbutos coloca· 
ción de los personajes, objetos-). 
3)Significado intrínseco o contenido (valores simbólicos· que es 
lo que nos dice la obra). 
En la iconografía cristiana repercutió la tradición medieval, pero 
se aceptaron las innovaciones del Renacimiento. 

A continuación se presentan los temas; conocidos también como 
programas iconográficos (ejemplo el cristológico y el mariano) 
más recurrentes, que aparecieron en la pintura y escultura de 
los conjuntos conventuales, de manera que el lector de esta gula 
tenga una referencia básica de los temas y personajes más repre
sentados en los conjuntos conventuales. Es básico la lectura de 
Ja Biblia, para el reconocimiento de la mayoría los temas y per· 
sonajes representados en los conjuntos conventuales, para ello, 
se anexa una breve descripción del hecho o personajes. 
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NATIVIDAD 
La tsCtlUI rqmmta ti llllCÍmÍllllo dt /rsris, St 

dtsmolla m ti inltrior dt un pM¡rt; /osí putifl 1p111rrtr 
con unQ amdtlo m lo mano pmi ilumiM ti ptStbtt 
- lndmo t¡ut ti pt1rto luro lugar por lo rwcbt·. 

María St tncutnlnl ltlOdilWa ftmJt al nirlo y ti tSpfritu 
llln!O l1pttrra llrribo dt 8 

Temas cristológicos 
referentes a la vida de JeslÍs 

EPIFANfA 
Vmida dt los tm tryt5 magos( MtkJwr. Gas¡»r y 
B.ilbl:ar) P"nl n4om al niño frsús; tslos miW! dt 
orimJt gu~ por una iWtlla; efrtrimm al niño 
°"'• indtnsa y mirra. En lo tsrt1111 llJ"'lttDI .Mmi 

SllltadA a la tnlnldA dtl tstllblo ron ti nÍllD 5Chrr sus 
mlillas, mÍnllr.is qut fosí St ma.tnlnl dttm 

PRESENTACÓN EN EL TE.\IPLO 

_.....,..... __ """'/ 

ADORACIÓN DE LOS PASTORES 
'St llf'l'tá6 un flngt/ a los plllom que rstal>m m rtlo 

por lo nocht y !rs dio lo noticia dtl PIJldmitnto dtl mrsl::s 
m loáudad 4t Dal'id' (Sin /.uau 2.81.VmiJadt los 

,,.storrs pani adimzr al niño frsús. En la t5Ctnll aparran 
Mlril r.a~o al nii!D y /osl St meutnlnl dtlnf~ l.o5 
P"Slorrs con l1l Ml6n dtP1'51Dl'tO l'ioim ~ 

dt sus animlllls íbunos, bonrxos y 111Cl1S). 

ORCUNCISIÓN 
IAl Wtrl«a itllllll/'IMM "'""""""" rrnlil 11,,..,,dll ltlol 
,,.../loo.Mii lo~ 1-iLltltlol palrrJ ltJMH UO!ly 

Mri!, lo tf""" fw ""°' l4'lok IA-.. 11"5orftllll111 ti inJaior 
itli,,,,,IA 

A lol •IJIJJ 11 U<ido ltfui ,..iP'I 11 ~. !"'9 ,_,.,,...¡nntAn 
~"'-'"""'IJOll.Mrii.yol""ptr'IClllÍIJ)lfliNm91"tlllitfll«I 

llm•""" 11.,,.,,m. ....... ~· •wln,ltttatl-•/IJIÍI ' 
t ti tJJ+i!o ll!llo. IA 11<m< 11 lttmo/!l m ti irlfmír ltl ltrrrf'/4. 

.· .. 
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Pasión de Cristo 
es el tema más representado a través de sus escenas más significativas 

~ 

ÚLTIMA CENA 
La rílli11111Cl111,11Dscloft¡tunammtsaMdt Ir N4dt 

Cristo IÍllD JUI lrtdiil tuaUÚlic# y lilrj'1Í'D· En ,. ts"1U "" 
ap6stdls rodmi loi llttf4, millltm Criswm dt pronundM 

loi dtrfrmlia 41 loi lnid4n y lolap6slc/n JisoJIOI nnriosos 
••lt ti 11/dro innpmdo. 

CRISTO DE LA COLUMNA 
di1yutslo,,,,..,, f/4tlM/o. ow,, mio"""""°· 

ilt/aJt""""',, hltúa"' lt Mii l(llllltlo 114/olt 
aibttc.ow ti pdD dt 1'11 MJOm.tS. EJ ttarflrig 
~ti ti dtlrrt«for.ow "°"' ,..,.., 
hllYdu tri'"""' tlnlríito,, """"' JUI,..,., 'I"' 

pmnll do/llt IWl!ltld 41- tll ti CWf'10 
,,,,mor. 

ECCEHOMMO 
J'mt!IÚ ti~"' 'I"' l'i/,m, ritad4 fUt ""~ ..ir.r 
1Cri>td,"""1Jltí6111l~1losjuib. EntldUdtli 

,,,,,.,l'lldt!a1tP-l.anl1úútoy4ijo1loit.iiHnC.at 
,,_, ./it"'l"Íll ltombtr, )111 po4/U ~lt-. Ctim 
.,..,«tmprirrltrllmillo*""""""""""""º~ 

~,lllNltf(IJ<.ftl,11114441-,COlltlmintayli 

""""'41tJpÍ1lllS.puJilnJ4'ttlfClllllmO114 t11 /1 IKtnl 1of 
juifolpiditrolo .. ~ 

ORAOÓN DEL HUElO'O 
1túrfitrti¡utCrisúl1t~ dtloiirp6m!tspanrrmr, 
o:italrasqutun .. gdl'itntalrotr'o1tlcjlj:;~lm 

irp6mlts dormidDs. Al fan4o 1t rúlumbran los JO/dl4M qut 
l'itntnaprrndtrlt guiiisJD!par/udiu. 

rt¡mtrrtr ti _,.14 Ol lf"' ltAIJ (JI COI! "'ma, 111 "' 
tfl'.tltl .,.,a Malit ~t.• Wln 

«Vlllpllblo por , ... 1 Mri Mlgtilw, lttrb" 
/rMl'"""4C011kC111Zfewdli1tnunJrt111 
IOld.ido "'""'110~. Emnt1111lltnt111111 

nirintt u...i. ·¡, ad1t",, """Jll10"111 '9tr4t llt 
rrprtlttllltlrttmib~1111h:il/rMCl!llllC111% 

l1lfn ""'""'~ 
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CRUXIFICCIÓN 
El ti ltrnA Cllltral dt /11 iomogr"fia aútilla Cristo fut fijlid4 ron Ira clan11.. Crist4 m la 

aw: y uus a>ttMot lt sittla lis figuras dt /11 11t¡m y Sn f1111n, m /u/Jo ti llJI y /11 lunl; 
11 fM/4 /11 cilllld dt ftrlllllbt t11 fon* llfllY tsi¡rltllllticz; 11pildt/11cna1t IWLr !A 

Ml¡doJma mcili1llM y..,. t1 '"'"'"'" u. ,_ ,.,,,,itlo. tSlt ful ti dt lo!~ ti 
CIMI ¡nrsmlil tu1 p!Í11jt ~ron lis tra cnm, /11 dt Crist4dt ""'4m bint l1lb1jtMIA. 

lllÍtrllTllf r¡ut lis dt lo! lldlUlfll lptlllS tsliir lra/JajWl. 

RESuiá::ClbN 
SflCdt IJtl k Mwrft 4t Cristo; 1/ lmr 6 itlf'lll tlt kÜllZflai6'J f-1' ks JfJJljlm 
.....,llltJllllaoylo~llldtl.LD-"1il«llf111k7olllllkmJo 

8"'""""010,t11k- """""""""'ll~dt111 Hdorit.llpit1t.,..._IM 

""'*"""""""" "°' " ha r.tmillu"" lol lhltU. 

DESCENDIMIENTO 
fJ lima rrpmmto /11 nCL1UI tvil1ldo CrUto tS dtlOOoilo y lll1ÍOl ptrsOMjts COJI ayudo dt 1U10 O 

dost!OÚlnS /!lzfam conMsl.14o 111 ~ dt la cna. mffr tslos ~ llltltrl apmctrdos 
b.grln, qut ayudln 1 ,.,_/¡¡con 1U10 ""'1'.11 tlllrtlaud.I m flJJ """"'· toll!!iht 1t tllCIJtlllrl• 

Mlri#, Mmi Magda/ml y fumr prüirordWJ1U111t. 

ASCENCIÓN 
"Sub'! úistiJ y,... a..tt to CMbri6111 ruto 41 lol fl'6stoln a•1114a ~ illlf higtlts 

mli4cl lt !lfnar pira tltrirfts; ts1t n fflil f'I' lrl 111biio 11cit/4,rclrm4111 rlilml fer"» 
fll' lo Wtil IÍ!IO lll!ir". ~ q6sl41n tslb COJlllfJfÚf tJJ l«llO 1/ -u y" Crlsto 

""""'"'att u:int4l y 16/JJ 1t lt m lo! pitt. 
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Hulclwpm. Putbúl 

Arma cristi 
son los emblemas de la Pasión de Cristo, simbólicamente aluden a los instrumentos 

que le causaron sufrimiento a Jesús. 

'las arma cristi ¡mm~ aqu( en dibujo 
linml,fumm tonuuios dt la porflUÍll nortt dtl 
amrenJo dominico de CcirtlahuaCll, Ülll1ull. 

1lf 

l.i&pia/,... 
ron las que fut rrdéido por ti pueblo 

dt ftrU51111n 

rm.1aútt4rios 
qut famM prpdo!. fud45 llCllriolt Jl'l'll 

Cllrtg11raftSIÍs 

L&np.ni 
uiam por ti soldado Maleo para 

lllumlmlr la lnísqutda dt Jesús 

OrrJ• dt Mateo 
OJrlRJ!4 por Ptbo Jl'lll imptilir 

qut se l1mzr4n a ftW 

,_ 
uJilirA4.i pm rtr1lr ti agua 

qvtkró 

""""'""' dt l'illltlS 

fcfailu 
rtrlpitnlt donJI mtintm d 

llglllJllTll 
que l'i!.atos Llnbt Jld -

Elpóo 
con que Pilatos seco sus 

manosdtsputs 
dt habósdsls /mido 

Col- dt r. /r.irr.d6ft 
ron pilo que amto tm Mts 

dtspuh dt hllbet ~ Prilto a 
ft$ús, fOI J1agtlos ron que fut 

tttiJ/Jtdo, las llll'llSt¡Mt ft"'°1rJn 
• tn11t1m1 4t l>lnilD. d 14/igo con d 
qut fue IZIJ/A4o mimtnrs llllJVhl 
Li cnayto C11aJ.ICllll kqutfi¡I 

•W4•1•au: 

• •• '1 n11111m111 r• ne 
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CoroH 
qut fut colocada a f esúi pini 

COft111/11'/o como rey dt los judlos 

Clno• 
con qut fut e/mido fesús por //Is 

1r111nosypits 

Mat••~w 
cUlllllocat•I iurioconllcnn, 
Vmfnlarttoetra11iarfl4 

Slllgrf COrl IDI l!llnto, /Jlt80 4t 
rrtirintlo ,,,.rra grátll 111 fa: 

dtforlJ 

JUU •• 

Martillo 
con qut futron clat'fldos los 

claros 

Cnz 
m 11 qut fut clat114o. y m qut 111 

qut pu!itnm ima wttlm Ct1ll 

lllsinicialelNRI 

ll 
· 0.101 

con los qutiejllpron los 
fo/4'4o! -los "'l"P 4t 

ftSt/$ 

ÚUWI 

qut lt fut dara441 fest/$ m un 
rostado ptml tmficar su mutrlt 

üporrjir con rinagrr 
if.it 1t fut tfrrciiú. cuimdo /l!IÍ5 pid~ 

IS"' 

C.C.ltr• 
OCJq»4I prni d dt!cmdimimto 4t 

/tsús, lml lYZ llUll1lo. 

m e• rmrwwn 11 ••llHllllllHllRF 
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Temas marianos 
referentes a la vida de María 

SANTA ANA TRIPLEX 
Siml4Ál!ll lripltolil rrprt1t11l«i6n 
dt tm gmmdonts: 54nta Ana,/¡¡ 
l'hxtn Maria y /tsús; t!lll llpiltret 

trprtS<nladll m dos jornru IWJca. 
111t11lc 111 una mamtnmrosa SIJt. 
14 Ana dt piL lltNndo a la Vfrsnr 
y bta sostmltndo m los lmllDs 111 
niño ftSrís. 5@14 AM mds grondt 
m proporcián o Mario; tsta sml4· 
dll ltrútndom sus mlillauMlrla 
yolnillo. 

_, 
LA VISITAOON 

Mri lúm IDI rWjt 1 /¡¡ CÍ1llill4 dt /!IM 4crJi rit'Úll IU 
priN W!rfJ y lM tlJl7!0 '/xriJ, flafd M ,,Jito 11 m· 
cumflll tlL su priN y trri1I m to ol!a al tspfrilu l4fl/O • 

Slit (.¡¡w. (!, 39-4JJ., 

~ 

TOTAPULCRA 
La Wtgm lnmJJOIWiz o Tola pulcro: i1pl1Tt

a ll(Qtnpailtd4 dt wm r.C¡e:os -<Jl!glldcs 
o no par ongtlitos- qut simboliziln la puma 
dt Mmi tnltt los qut palctto; mmcim4r; 
d tSpo/: s¡rm¡lum !Í1lt nuir.tilil, la ciu.úd: 
cioitas Jti, ti pozo: pulto5 oqu,,um 
rímrliurrr, ri ltrnplo 411 tspfritu 54nlo: 
lemplum SpiriJusSimlli, 1!sd:j/tcta ut sol. 
la tJ/Trll4: SttU.. llWTÍ5, 14 tuno: pulcra ut 
luna, IA famtc Fom hortorum: la VI'i"" st 
~ scbrt lA luna y m OOISÍOlltS d1 un 
i¡utTUbfn. ANUNCIAOON 

• f.nrlil Dios,, arr4ng:l Gillritl p!lll dtár. Maria: 
'Dics 11"1~lltn.Itm41 graril, d 5dlor a contl· 
go', 'Concdlirds y dlli!lu !u.u un hijo, o quien Ui· 
m"1lfJ /alÚ". !t participi qut ti Esplrüu 54nlo dn
ctndtrf¡¡ ldirr tu.i .• • • s.m l..um ll, 26-38¡., l.m ptr· 
!iNp aún dispuislos m 14 M1!ll dt la sif.dtnlt 
-=El M¡tl dt'P"ftl,m mmmftnto, CllllÍllAll· 
do y f lm:I rrmidlJdc, Marla iportet tn positi6n Jt 
tm CUlrlof, ooloaLlo • k 4mdiil yo snr ml)lj)laJir o 
5tllt44.1 /tymJ4 un bbto sobrt una l!d, m llltdio dt 
Mo1ril y ri '1rgd ipartct IDI ¡m-611 COll Qlllel!NI qut 
tm:lll 1 la mÍllnl Víi¡tn.. t!pllrtrt UM ,-Iollll ~· 
rilu 11111Do m lt Jldrlt nqttrior can ti """JlÍlllÍDlla dt 
glorío. 11 actn111t dtMTrlllll 111 un lnJrriir. 

llFSS1UJMllU 1 
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SAGRADA FAMILIA 
Esta st pmtnta romo retr11to familiar. m la 
qurputJlm11pJ1TtD;solamtnte Mma,Josly 
tinillo; mitrrtr11s qut m otr11s rtpmtntn 
lflS ilplrtem tambihl Ana y J(ll(/llln los pi· 
dm dt Mri · amocido l4mbihr como ·1.os 
Cinco Stñorts"-, aparrcimdo m la fS«1lll 

tambim m lo alto t1 padre tltn10, qutdando 
t1 niila Jtsús romo punto dt 1111idn mtrt lo 
lnmlrt y lo etltslt. 

A¡mtrf m ltclto dt r.111trlt 1a Virgm rodtJáa por /os lpll!ID/iY, 
m/mlru l/fll ts llSÍ51id4 por llJIO! 61fgtlts plrrl ttcibir $U alma . 

CORONACÓN 
l.11 Virgm no .111bt al dtlo por .111 propio5 mtJio5, 
como lo hizD Ctúta, tU. fiJL dtNl4 al Pan:lso por 
los6ngdts.l.11Vu¡maparramaditudomntt,am 
!.ti llll!llOS jlllllas. rodtJáa por 6ngdts qut la lltnm 
y la aJIOM1111 nrisr.wt~ 

._ ____________________ ,....,ll>'Wlii!ll!?"1/l!Wll-·f( i 
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Apóstoles y Evangelistas 
y sus atributos 

Sm Simón 
sima 

SmtoTomú 
fSCUlldras y rtgla 

SinJum 
libro y pluma 

Los atributos scn las im4genes simbólims qut sen pritutitvs dtl pmonajt, lo 
identijial a partir dt su ofido, C11Tódtr o cualida4es. Una figura putdt tentr 
mios lllributos, dtptndimdo dt sus propias circunstancias y st lt putdt m 
rtprtstntado dt mrias manms, con uno o mios objrlos o cosas qut lt sen 
propias romo anima/ti, vegtlalts u otros objetos • El atn'buto st putdt rtfrrir 

Sm Judat Tadto 
stg11eta y libro 

SmPedro 
llaves 

SanAndm 
cruz en forma dt tquis 

a un suctSO muy partitulllr dtl pmonajt romo por tj(lllfllO los objetos con qut 
Jut lllJ11firizado. TambiJn putdtn str atn'butos los colores dt los vestidos, los 
númtrOS, las figuras gttJl11itriois, las lttras,Jrasts, etc. Objtlos dt uso, simb6-
licos o no, o induso sms t'Íro5, qut ocompañmi a las pmonifiClldonts pm 
construir altgorlas. ülos sirmt pm fatilitar 111 idtntifiClldón dt tos S1111tos. 

San M1~ San Ftllpt San Plblo 
tSpdd4 libro, plunu1 y ¡uillfll báculo con tmnin4d6n 

en cruz 
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SanJIWI 
tigiiil11 

toro 

Ttltulorfo 

tP F 1 

San Muros 
ltón 

Apóstoles 
Fueron los 12 llamados por /esús y que posterior· 
mente St enwgaron dt la difusi6n del mensaje 
mingilico. Estos fueron representm!Ds en la pin· 
tura y en la tscultura, apareciendo en claustros 
dt manera individual y los htdios en relitvt en 
TtUllÍera engruposdeCU11tro,apareciendoprimor
dialmente en la predela dt los mablos. Ai¡ul se 
presentan los atributos m4s am¡derfsticos dtOlda 
uno de tilos; ya que en algunas ocasiones, llegan 
a tener m4s dt uno. 

Evangelistas 
Fumn los pmmiAjts qut tscribitr0n los tmrgt
lios. Estos se rrprrsent.m tambihl en la t$tUltura 
y la pintura dt los carrjunlos corwndual!s, tn la 
pintuniapanunen l.isdtpendtnCÍll5dtlccmit11to 
y en la tst11llJ1T1150ll tallado$ en pitdra pudimdo 
"f1ll""' en aqñllas posas o en ti inttrior dtl lflll· 
plo. Sia atributos 50ll rrprrstntadmra simb61i· 
au dt w furu:Wn como dif¡uom del trongtlío. 
Sus atributos puttlm iportctr al lodo dt tilos, 
1M11tlllial sobrt tilos o /Jini ll'fl11tm ll'1o los atri
llutos; rll41llfo 11011 rrprrsmtizdos ¡¡sf se lt da ti 
nomllrt dt Tttmnoefo. 

1 WPBll 7F 



Amlngtl 
San Gabriel 

Apmu Cllll un nnno 4t ll%UCtllllS • 

tr«lll4o 111 n/llci6n am 11 Virgm y 
tll ,. °"" """" ¡in. ""' Oltltlll t¡ut 

dict ~ M"'1 B'llÍI plmi. 

Seres celestes 
arcángeles, ángeles, etc 

En los conjuntos conmituales no hubo rrpresentac:Wnes dtl delo, pero sí de 
los seres celestes; entre los que podemos mencionar a los aralngelts; siendo 

estos tres los más importantes ·Miguel, Gabriel y Rafael·. También 
encontramos entre estos sms los dngeles, serafines, querubines, etc. A 

continuación se dan amzdtristicas de cada uno de ellos. 

Amlngtl 
S111Mlptl 

Vlllt un tr11jt tlt fU6TttO o lil - púa ridorioso o1 
MI/, ... damrrio dtrrotMID. l1tra .... tspll44 .... t.,..,., 
y 111 "1 ot111 rm tJCldo 111famtO4t cann6n • Su nombrr 
sudt opatr(Lr tll liltln y fDm dtrit-quini comD Dial., 

Amlngtl 
San Rafael 

Su atribvJo is un pa, cuya hitl 
gimmr~ 111 ctmUidn tltl ¡»dtt tlt 

TobW dt ah! t1 prrstigio dtl 
"""1gtl W!IO mlrlico. 
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Ángel turiferario 
/os que porlan mlrt IUS 

lllOllOSlalinltn!llrio. 

Ángel tenante 
d qut /tranl.: o JOSlilM ml1t 

SUSl!lllll0flllft1llldo. 

Ángel músico 
Umin camigc lllgtbi inltnnnm!o muskll como por 

tjtmp/o: W Olt¡1dJ; tn mudsts COSÍllltS SCJI lplMtcM 
infantU y r.ibusU. 

Angel pasionario 
ti qut l1ttv tnlrt $115 mailOS 

simldof dt "' pasi6rl dt Crista; 
por tjtmpla: los claros. 
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Otros programas iconográficos 
Franciscanos, Agustinos, Juicio final y Retablos. 

Iconografía Franciscana. 

Entre los temas franciscanos podemos mencionar; el ciclo de 
vida de San francisco que tiene como fuentes bibliográficas fun
damentales "Las florecillas y la leyenda de San Buenaventu
ra"; de estas fuentes proceden las escenas de: San Francisco 
vestido de caballero arrodillado ante Cristo en la Cruz que Je 
pide la restauración de la Iglesia, la escena de San Francisco 
monje predicando a Jos hermanos pájaros, la Estigmatización, 
el rapto de San Francisco en el carro de Fuego, San Francisco 
desnudándose ante el Obispo de Asís, San Francisco ante el 
papa Honorio III, etcétera. Otros temas que se encuentran en 
los conjuntos conventuales franciscanos son: la escena de los 
doce franciscanos adorando la cruz sin el cuerpo de Cristo que 
muestra las huellas de los clavos como sfmbolo de la labor 
evangelizadora, los santos y santas franciscanos eminentes: San 
Buenaventura -doctor-, San Antonio de Padua -taumaturgo-, 
San Sebastian, Santa Clara, Santa Elena - madre del primer 
emperador romano católico-, la Misa de San Gregorioque pre
senta todo el repertorio de los arma cristi, el cordón francisca
no y los escudos de la orden; as{ como algunas representacio
nes marianas. 

Dft•llt 4t ,,,,,,., 
SG/a dt Pltlfurulis 

Hutjolzingo, Piitbla 

Iconografía agustina. 

Los agustinos encontraron el espacio de las escaleras claustrales 
muy adecuado para el desarrollo de sus programas -ejemplos 
en: Atotoniko, Meztitlán y Actopan-. Por medio de la pintura 
mural, se expuso el ideal monástico de San Agustín, ya que en 
él, el concepto de monacato va íntimamente ligado a su visión 
de la filosofía como ciencia especulativa y práctica. La vida 
monástica como medio más apto para hallar la beatitud, identi
ficada por San Agustín con la sapiencia, es en sí misma también 
un Don de Dios. Entre estos temas podemos mencionar el Triunfo 
de la Paciencia, Jos filósofos, así como los doctores y teólogos de 
la orden. Entre los santos agustinos podemos mencionar a: San
ta Mónica, San Simpliciano-arzobispo de Milán, sucesor de San 
Ambrosio-, San Guillermo de Auitania y San Nicolas Tolentino; 
los grandes personajes de la orden fueron obispos, doctores y 
teólogos. Entre otros temas mencionaremos: ·la conversión, bau
tismo y confirmación de San Agustín, el lecho de muerte del 
Santo, en su triple significación -de Doctor, de Obispo y Funda
dor-, la Nave agustiniana llegando al puerto de la Salvación del 
Paraíso ·la proa presenta a Santa Mónica enarbolando un estan-

Dtfa lit 4t 11111Nl 
l/tfrrdurW 
Ado¡vn, Hiblgo 
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darte de cruces, mientras que en Ja popa está su hijo Agustín 
llevando el Timón. Así mismo se pintaron inscripciones lati
nas -en general se trata de Salmos refiriéndose a la liturgia 
monacal-, estas tuvieron un importante papel didáctico ya que 
recordaban a los escolares y a los monjes los salmos más im
portantes. 

Juicio Fi1111l. 

Dentro de los conj1mtos conventuales se desarrollo en gran 
medida Ja representación del Apocalipsis que relata en senti
do simbólico los acontecimientos que señalan el fin del mun
do-Juicio Final- y el advenimiento del otro-Jerusalén celeste; 
estos ternas tuvieron gran difusión en los conjuntos 
conventuales . 
Dentro de las fases del Apocalipsis, el Juicio Final fue el más 
representado y desarrollado de forma monumental en algu
nas capillas abiertas; acompañado de representaciones del in
fierno. los castigos del infierno y las escenas demoniacas tu
vieron en México un plan didáctico para inculcar a los indios 
el temor a Dios, el peligro a la idolatría y las asechaw.s del 
mal. Las escenas están en relación con la creación del hombre 
y Ja consiguiente expulsión del paraíso: era obvia la represen
tación de la Creación, pues la obra de Dios empezó con la 
Creación y sólo se completará con el Juicio Final. Hay una se
rie de escenas infernales con conexión con los pecados, espe
cialmente con la idolatría, los pecados capitales como la luju
ria y la gula (embriaguez). Entre las representaciones de los 
castigos infernales podemos citar la caldera llena de almas con
denadas y la rueda de fuego, los desollados y los empalados 
por los demonios. 

Retablos 

Estos están formados por cuatro cuerpos -horizontales-, tres 
calles y cuatro entrecalles verticales-. Encontramos el ~e cen
tral presidido por el padre eterno, enseguida se encuentran otros 
temas, que pueden variar, dependiendo de la orden mendican
te a la que pertenezca el templo. Las demás son escenas pictóri
cas que pueden aparecer en las calles de éste como por ejem
plo: la de la Adoración de los reyes y pastores - en el primer 
cuerpo-, la Circuncisión y la presentación en el Templo -en el 
segundo-y la Resurrección y Ascensión-en el tercero-; asl como 
también se pueden presentar variantes devocionales como: el 
Cristo de la columna y el Señor de las tres caídas. Es común que 
en la predela, aparezca el apostolado completo. 
Es habitual que la lectura de los retablos se de por niveles pero 
en el caso de los retablos Xochimilco y Huejotzingo-arnbos fran
ciscanos- se de por medio de trapecios: -El primero es el de los 
doctores escritores: San Agustin, San Gregorio, San Pedro 
Damiano, San Ambrosio, San Buenaventura y San Jerónimo, 
que fueron filósofos y teólogos que con sus comentarios a las 
Sagradas escrituras y sus debates con los paganos dieron a la 
Iglesia su doctrina y recrearon, en cierto modo, la obra de Cris
to; están en la base del edificio simbólico, a continuación de los 
apóstoles. El segundo trapecio es franciscano, con dos s.1ntos 
de clara afiliación como San Antonio de Padua y San Bernardino 
de Siena, más otros dos de relación mariana como San Bernar
do y Santo Domingo de Guzmán. El último trapecio del dolor 
conseguido por el martirio o Ja penitencia lo forman Jos márti
res San Lorenzo y San Sebastian, más los penitentes San Juan 
Bautista y San Antonio Abad. La disposición de los cuadros 
esta de acuerdo con una idea. El retablo funciona como libro 
abierto que informa a los fieles sobre Ju verdades fundamenta· 
les de la fe cristiana y de la organización de Ja Iglesia. - ver 
esquema anexo en Ja siguiente página-. 

WT MN sr• 
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Contenido simbólico-litúrgico 
del conjunto conventual. ---------
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El conjunto conventual funcionada como una Biblia donde 
podía seguirse desde el Génesis hasta el Apocalipsis, por 
medio de la organización de sus espacios, de los elementos, 
texturas empleadas, las pinturas de los muros y los relieves 
de las portadas, etc. Cada elemento del conjunto conventual 
guarda en sus espaáos una explicaáón, basada en algún pa· 
saje de la Biblia. En este apartado daremos a conocer algunas 
de las citas bíblicas y a que parte del conjunto com•entual co
rresponden, para mostrar la interpretación simbólico litúrgica. 

Atrio y claustro 
-GhitsisH· 
"Lutgo planto Yahrt Dios rm Jardín m f.dln, al crimlt. dundt ro/oc6 al lrcmbrt qut 
hAbfa fomtado. Yahrt Dios hizD úrcf;lr dtl sutlo tcdA c/Ast dt 6rboltS dtltitosos a la l'Ílfll 
y Úlltl/0$ pm eamtry m medio dtl janlln, d 6rbol dt l'l t'Í4ll y rl 4rbol dt la dtntia, dtl 
l!ím y dd mal. Dt f.dln 1111111 un rlo qut rrgal» d jardín, y dtsdt Qlrf st rtpzrllll 111 

cua!IO bmDs. Uno lt ll.mll» Pisón: ts d qut rWt'll lcxlo d pals dt /4ri14, dondt hcy 
Olll. El oro dt ~ pal5 ts fow. El 5tg11ndo St llama Guij611, ts ti qut 1!1dt'll d pals dt 
CDs. El ll1Ct10stll.ml TigriJ, tsd cornalaritnttdt Siria. Y d CW110rioesd Eufnitt5. 
Tomó putS Y~ Dios al hombrr y lo dtj6 m d Jardín dd E.din, para qut lo iabrvSt y lo 
cuidast'. 

Atrio 
-&oda XXVU -
i•rnbiin ""'1 ti alrio dt /11 lllOIW dtl /Ido dtl NtgUll!. hacia d w, ti lt11J lmdrd ur. 
cortinaje dt lino foto tqn¡¡L 5115 rrinlt ¡»s/tS~ iobtt rtintt blloff dt "''onct, 
5115 gimcho! y rwriJ/115 stñn dt pbfll. La putrfJl dd atrio tmJrd ewlro posltS y rualro 
hllfl.I"; 

Trmplo y conwnto (rtt¡blo) . 
-~ l'l· (Cllflllnl«i6n dd ltlrtplo, inltrior, 1'1 plltM, d pallo, ttcJ. 
"Salolúl OJllJlnlya ti tnnplo 4t Yalrtt- Hi:.o m ti ttmpJo CUtl4n4I am CL1csits. 
Ad$da ll 1111m1 dtl ttmpJo tdificia """pJtrll m W1WJ 1 la nm y al S111J1"61'io ron 
llllbibldonts i.tm/tS._ El /tm¡llo !t «JlfJlrllyO can ¡Mlra /4l1IJJ m L1 Cllllm. La 
mtrrdl dtl piso bljo t511N tn ti Al 4tmM dtl tmrplo. Por J. tllJl1tnJ dt cmcal 1t 

lllMtlalp/loinltmrtllio... .. Rmibri6dtnnploconuttscnadodt adro .... El rtdrodd 
ltrttriarpmnrlá bljomlm dt "1abiw y Cllpllllos 4bitml.- Dilp1l!O d So>tl111-

. riollfondodtlllmplo.~úldamidt1'1liwidtYllhrf.-l.crmlli6dtoro 

fino y alzD,dtlanlt dtl santuario rm altor dt adro recubitrtodt oro--· Omstruyi la ml111· 
da dtl sanluario am putrtas dt madm dt actbucht. Esculpi6 sobrt tilos lrziamlitres de 
qumbints, palmas y azpullos abimos. Los m:ubri6 dt oro, apliamdo LvninJ1; dt oro 50brt 
los qutrUbints y las J'llmms. Le mismo hilo poro la puma dt la narr: monlanlts dt 
rMJltra ••.• y dos pumas dt m:Jám dt abtto: las dos planchas dt ca4a putrfJl f!S/llhzn 

~llldas .... • 

Templo y barda atrial 
·Euquitl XI· La rora dt Euquitl. ·El ltmplo dd futuro. 
"En risionts dil'inas mt l1tro a la tm dt /sml, y mt puso solrrt un monlt muy alto, tn 
cu;o cim4 pamla qut tstal!i tdifitadA una dudad. •• 
El nrurointtricr. Y htaquf qutporrl altriordtl lmip/ohab'.4 un muro, tnJoalttJt¡{qr_ El 
tonplo. Mt llrro al !'(Sfilrulo dtl tonplo .•. St subl<I a il por dia gn¡¡Jqs y llllÍI calumNS 
junJo a las piLislras, una a cada lado. 

·Euquitl XLHI· . 
Mt amdujo lutgo hacia ti p6rliro; d p6rlico qut mita Mcia tl oritnlt y mimas la glorill 
dtl Dios dt lmtl U~l>i dt la ¡ame dt oritnlt...-y 1il timll rrsplim4tdl dt glorio.. 

Capillas posas 
·NúmnosU· 
'Hab/6 YA/nit a Mcílt5yAa!Ó!l171 tslos tlm:inos: Los istJdiLuaazmpar1111aiJa rmobiljo 
su bmdm, hijo la; m.IOÜlrtZAl de ¡¡¡s Clllll! ptitrilrrRltl, almlt:!Dt dt Ll limJA dt ma;m· 
troa citm dist41ril. ·Aamrpmm al tslr, ltltil la salí.U dtl sol, LI hmdm dt1 campamtnlo 
dt /udil t l5stu l.alnúon1 ( 18641XJ). Al sur la !lmdm dtl wnpammtodt Rubbl y Simtdn 
Gad. Al occidmlt la btmJm dtl amrpamtn/o di Dan, Asir y NeflAli'. 

Dttaipción general conjunto (atrio-barda y putrW-) 
·Apocalipsis XXI ·Jtr11s11lin Ctksti11l. . . . . 
'1.J¡igo Pi rm cidll nutro y una tiara n11t111, por;ut d prllf'Jr citla y la prvnm ~ 
~y d llW' no aistftl. Y rí 111111 ciudaJ S4nla J. Nuttv /trU!4lln qut bl¡tba 
dtl citúl, dt pmta, Dios. La /truldlln Mi4na Enkmm rinc """ dt lo! 7 4ngtb y 
lllt lu!iJo wtndim® ·vtn qut lt roya m!t!lar - Mt /trlJWa m t1plritu 1 Ull lllOl!lt 
granJt y""' y mt mostnS Ir ciudad 5.tnta dt Jtrllllim, qut wfail» dtl citlo, dt ;111110. 
Dios,.... Ttl!ÓI U1ll mun:l/a gron4tya114 cm llpwnu, yscbrt /.ti 12putrt.is 12 
blgdt5yncra1mgra!rlJ/1$,1(11( .!Oll los dt w 12 trilr..s dt hlltl, 111 oritnlt trrs putrlas, 
.i fl?rlt ¡,., putrlllf, al mtJlj¡) 4'1 tm ¡nmlat '1 occidmtt /rt$ putrllS. La mimU. dt 11 
a..W ".im icm 12pWr.i.qveUtnm1os nom!m di 1os 12 apd!tcltS ~ 
CJ:r4tro... La ciu4U ts un ~ ¡¡¡ lollgiht4 ts igual a "'anchura ... lo! pi/lrts de /1 
fftllnJ1.o Je la ru.114 ~4n l4mudos dt ro.ú c1Ait dt pilllm ptl'ÓCSIS.. •• • 
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~levante agul 

Al desdoblar esta página encontará dentro un conjunto 
com·entual con su planta. 

Este conjunto conventual colapsible se arma con el simple 
hecho de desdoblarlo. 

Una vez que lo desdoble, colóquelo encima de la planta que 
le indica en donde va cada elemento, que usted ya conoce. 

7 1 

Al final su conjunto conventual tendrá que verse como 
aparece en la foto. 

'-lfPmruamm= 1 



Material para con5ultar 
y ampliar la infomuición 
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Biblia de Jerusalén, Bilbao. Sepan cuantos 500 México, Porrúa. 
1989. 

Cómez, Rafael., Arquitectura y feudalismo en México. México. 
UNAM/IIE, 1989. 

Flores Guerrero, Raúl., Las capillas posas. Enciclopedia 
Méxicana del Arte. No. 15, México. Mexicanas. 1951. 

Fernández, Miguel Angel., La f erusalin Indiana. Los conven
tos-fortaleza mexicanos del siglo XVI. México. Smurfit Cartón 
y Papel de México. 1992. 

Guadalupe Victoria, José., Pinhlra y sociedad m la Nutfla Es
paña. México. UNAM/IIE.1986. 

Kubler, G!orge., ArtJuitectura mtxica1111 dtl siglo XVI. México. 
FCE.1978. 

Meyer, F.S., M1111111l dt omammtadón. México. Gustavo Gili. 
1995. 

Panlagua, José Ramón., Voc11lnil1rio b•sico dt 11r1111ittch1111. 
España. Cátedra. 1998. 

Panofsky, Erwin., El 1ignifit"4o 4l ¡., 11rt11. ~paña. Alianza. 
1983. 

Sebutián, Santiago., ftmlarffe iltl •m dtl •igto XVI t11 Mhi· 
ca. Mhico. Universidad Autónoma de Zacatecas. 1995. 
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componentes del juego 

§CONVENTOS~ 
SIGLO XVI 
ENMEXICO 
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El amjunto ronventu.il es la ron>l!Ucción m.ls repre>cntatita 
de la an¡ui!ectura dcl siglo XVL debido a que refleja las caracte
rfsticas )' necesidades de la sociedad que nadó a ralz del 
sincrcthmo cultural indlgena y europoo. 

O&jttivo1 
El objetivo principal de este juego es participa~ de manera 
vivlf1cial, en la Ct>nSl!Ucción de estas L'!!ificaciO!l!)§; para ello dL• 
bcrás: 
·ldcntifiGlr algunos de los ck"!l\cnto9 arquitectónico<, piclllri· 
roo y eocultñricos que dan forma a los conjuntos ronvcntualeo. 
-Conocer la ubicadoo de estos elcmentoS dentro dcl conjunto 
C«l\'altuai 
-EvldEfldarque~loo de librof, influyo de gran manera en 
la COl'6trucd6ny111e1.da defurma~ y lcmas,qucdieronvidaa 
cotos conjuntos conventuab. 

CmitaUo "' i"'B" El juego se rompone de: 
·Un mapa con Mroi dc.pr""1ibles. 
-un ubk10 para lt!tlmdo dcl amjunto ronvmtuaL 
·DoulaOO.. 
·Un libro frandscAm, uno dominico y uno 1gu.tiro. 
Cld.t UN de e$11>1 libn>t cootierr. 
las cmct"1'fstlca• que tendr.I el convmto por ~rilll, una ~ 
de 1~ para mznir loi eJ.mt.ltosm¡ui~ pic1óri· 
Oll y CKUlt6ricos ./kh.i .. , un fraile para ll:lllur ll.'Cll1lido por 
e! ubfero, clemenfolrolap>ibbpara ~r elronjlllllOcm
vcntu.al de furma tridimcr.imal. 
·Trct planusan¡W~ ¡>Ma cw una de la' 6rdons 
meroonadl' anleriotmente. 
·Un füudo de An¡uill.'<'tlUa con ficha• d<sprmdibles y 
·Un.I Doctrinl Crittiw ttlll fichu <bpttrdibles. 

. · '' ;·~: '~: 

lllSlnla:imits 
Para iniciar el juego, toma del mapa rontiguo un b.tzto .fid1a 
desprmliblc- detrh cnrontrarás un escudo que te in:liGlrá a 
que orden represenurás. Cada participante lomará el libro y 
planta del conjunto wn\·aitwl que taiga el "5Clldo de su or· 
den. Euminarb el Ubro v dmtro de el encmtmh una fich.t. 
fraile con la que re.ilimAS el rororrido por el tablero -conjunto 
coovcr.tual-. Se colocará el tablero al centro de la mesa, a su 
lado el Trat.ido de An¡uitcdura y la Doctrina Cristiana. En el 
tablero colocarás d<n:le diro inicio ta.. fidias- fraile y lo& dadot 
para rommur cl rororrido por el ronjWllo conventual. Aiil mi>
mo"' colocar.In en losmmnos los librotde cada otdcnjunlo a 
sus plantas arquillrtlnicas y LH ltjas de apunte. 

El avance"' dcicrmina con el tiro de lo< dados qll! indiarán 
las casillar.-pa!OS a avanm-. El reoonido dcl rom'l.'llto esta bt· 
dkado por medio de w a•ill.ts-pa..,., cada UN decl!.u vale !O 
1"1""· úda 60 pasos (6 cawla•) .. podrin consultar el Tratado 
de Arquitec!UJ'¡ y/ o la Doctrina cmtl.lna para n.'Ullir los eie; 
mmto9 'T"" se te indion"" Ju ltja1 de •J>Wlle!l Úll COOllllu 
coml•te en tomar dcl Traudo o de la Doctrina la1 fkh .. 
despnnlibllll que tienai el CICUdo do tu onlcr\. f'-1" dl.'lpu& 
roloGlrlat en e.Ida uoo de loo~ vadol que timm los ho
jas de •pun""' de cad.i fraile. Si en cada 1vmm no te logran loa 
60 paute podr.ln tummo!o 1ot de! lltgUJldo lim pm rW1.lr 
1111'1 odoscomu!t.is, iq¡llnoea la turna delouv.anm1;tl+ 

r-1 r1 
p,;,,,,,,,>Wt ~+l.~ 

r:.::-i rii 5tpMo CtWl ...!. .• t ~!'.J 
Ü1D n ipizl • ""' """1dt.; lo f"l rtSll "" ,. ICllMll:.lflt pn 1111 
lmnl#o, Si 01 w•lh1l<l st/ogllll "'""' IZOl"!olllr."""11111 
poirl Mr lriplt, 14,.. 4tJ T"""4 y /.a D1drirtu 4118• JlllO tlloJ . 

.-_' ------ ·:.~:-·.:..: _____________ . --- ·-·~-·..;.:,l---.~~-·----;;,~_.,, 
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F.<a>ge un bart0 de los que opmcm"' el siguimte mapa. para oab<r a que orden mcrdiarue ~ 
Nos enconba1110.,11 el ailo de ¡;;9 ..un por llegar trel lraileul puerto de L1 Venúu!., uno es lrandscaM, ooo es dominitoy un•>1nis es 

agustillJ. e.da uno Irle la~ de construir un cuwento. 
Pan ello l...irin que >isits un ronv"1W ya cmstruido y.,; ir peri<ando en COOIOC<Jrutruidn t! suyo. 
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V.mp<lp••~-dtl 
lilm!ltollÚlllMr fratúuoa 

. · Omi:kNsN~~ 

Franciscanos ==t 
El conjunto conventual franáscano estará compuesto por: 

Un átrio con: Una barda atrial al norte con acceso, 
una barda atrial al sur con acceso, 

una barda atrial al poniente con acceso principal, 
cuatro capillas posas y una cruz atrial. 

Un templo con: portada, contrafuertes y almenas. 
Un convento con: portería y capilla abierta anexa a esta, 

un claustro y sus dependencias. 

Dtntro tncontranfs una hoja que Stñala cada una dt las parltS en qut tSta dividido 
el amjunto convtnlual, estas a su vez poseen rrctángu/os que dtbtrás ir /lenando con 

los elnntntos que tomtS dtl Tnzt¡¡do de Arquitectura y la Doctrina Cristiana. 

Al ttntr completa alguna de las parles del conjunto amMttual proctderás 
a su coll5trucd6n. 

Esto deprndenJ dt tu ar-anet, y dt tus ntCtSidadtS como etttngelizAdor. 

Les tlen1t11tos para In omstrucci6n los encontntnls dentro dt tslt libro¡ 
todos ellos son plegadizos, rsto quiere dtcir que con ti simple hteho dt dtSpltgarlos 

obttndnfs las tdifiet1donts para coloalrlas tn su planta y asf poder obstmlr tu 
conjunto convtntual ronstruido . 

frráaoo..._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--
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Dominicos~ 
El conjunto conventual dominico estará compuesto por: 

Un atrio con: Una barda atrial al norte con acceso, 
una barda atrial al sur sin acceso, 

una barda atrial al poniente con acceso principal, 
cuatro capillas posas, una capilla abierta exenta y una cruz atrial. 

Un templo con: portada, contrafuertes y almenas. 
Un convento con: portería, un claustro y sus dependencias. 

Dentro encontrarás una hoja -desdoblala· q11e seiu1la cada una de las partes en que esta dividido 
ti conjunto convetual, estas a S11 va posttn rectángulos que deberás ir lleruindo con 

los eltmmlos que tomes del Tratado de Arquitectura y la Doctri11a Cristiana. 

Al te11er completa alguna de las parles del conjunto cont'tlllual pl!1ClJlerás 
a su co11Strucd6n. 

Esto dtpenderri dt tu aranet, y de tus ntcesidaáes como rtYingtlizador. 

los elementos para la construcción los encontrarás dmtro de este libro; 
todos tilos son pkgadizos, esto quierr decir que con ti simple httho dt desplegarlos 

obtendr4s las edifiaidontS para ro!oairlas t11 tu plan la y así peder obstmir tu 
conjunto conVtlllual construido. 

. ~.__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--
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Agustinos 
E! conjunto conventual agustino estará compuesto por: 

Un atrio con: Una barda atrial al norte sin acceso, 
una barda atrial al sur sin acceso, una barda atrial al poniente 

con vano prinápal, cuatro capillas posas y Wl3 cruz atrial. 
Un templo con: portada, contrafuertes y almenas. 

Un convento con: portería, una capilla abierta tipo balcón, 
un claustro y sus dependencias. 

o 
Dentro enrontrarás 11na hoja que señala cada una de las parles en qut esta dividido 

ti ronjunto convmtual, estas a su m posem rtcl4ngulos que debenfs ir llenando con 
los elementos que tomes del Tratado de Arquitectura y la Doctrina Cristiana. 

Al tener completa alguna de las parles del conjunto convtntual procederás 
a su construcción. 

Esto dtptndtrá de tu avanct, y de tus ntmidades como evangelizador. 

Los elementos para la ronstrucción los t'llcontranls dentro dt tslt libro; 
todos tllM son pltgadiws, tsto quitrt decir que con ti simple hecho de túsplegarlos 

obtendrds las tdificadonts para coloaJrlas en su pliinta y así poder obsmur tu 
ronjunto conventual ronstruido. 

qv#inl '--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .... 
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a cruz atrial 
9 flordeliz.tda 

1"1~111 
101~111 

(rutes 
et ron junto ronbrntual funrio · 
naba como una Jíblia bonbt po • 
bía srguírse bror ti @inesís 
~!Sta tl ai>oralíp!lís, por mrbío 
br la organí~ción br sus r!pa · 
dos, br los rltmrntot, trxtural 
tmplrallall, las pintura!! llr los 
murol p 101 rrlirbrl br lal por· 
tallall, rte. (aba rlrmtnto llrl 
roníunto ronbrntual guarba tn 
sus rspacios una rxpfüarión, ba • 
uba rn algún pasajr br la Ji -
blía. en t!Stt apartallo liaremos 
a conottr al;ttnall lit lall ritall bl • 
bliras p a qur partt lid conjunto 
tonbtntual tomsponbrn. para 
motttar la íntrrprnarión llimb6 · 



" . 

lal~lll 
lal m=~l\UI 
lal :~1~1 
101=111 
101=a 
101a111 

Pltfltl J [da"""'"'*' ll 

~rma Qtrístí 
fl ton junto tonbcntual fundonaba tomo una lJiblía bonbr pobia Ir· 
!IUÍrlr brlbc el ~énelil ba!lta el aporalípSÍ!I, por mcbio br la organi · 
~arión be su!I c!lpados, be los drmento!I, texturas rmplrabas, las pin· 
turas be los muros ~ los rclírbcS be las portabal, cit. (aba rlrmcnto 
bel conjunto ronbrntual guarba en sus rspaciol una cxplltaríón, bala· 
ba en algún pasaje be la Jiiblia. f n este apartaba barrmol a ronom 

et conjunto tonbcntual funcio
naba romo una Jlíblia bonbr po • 
bla trguírlr brlllr ti 8rntti• 
!}Uta ti lporaliPiil, por mrbio 
br la or11ani,ari6n br tu tfP4 · 
tiol, br lllf rlementol, textural 
rmplrabat, la• pintura• br loi 
muros ~ lol rtlitbtl lle lal por· 
tallas, rte. (aba demento lid 
ronjunlo conbrntual 11U4rlla rn 
1111 t1¡1arillf una rxplíraríón, ba • 

t\'ánillcri!liml ..._ _____________________ _ 
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Totipulcra a pintura mural 
9 en convento 

~ 
Anunciación 

· escultura en 
capilla posa 

O 
V11itid6n 

pintuta mural 
en convento 

,....,,...,,,..,. 

Yírgen jlllaria 
iet conjunto conbcntual funcionaba como una llíblía bonbr pobía it· 
guim bter rl@éntiiii basta el apocalípsíi, por mrbío be la or11ani. 
~ación be iUI cipatíos, bt los rlcmcntos, trxturas cmplrabai, las pin. 
turai be los muroi p los rcllrbci be lai portabas, rte. úbn tlrmtnto 
btl conjunto conllrntual guarba rn iui ripadoi una rxplimión. ba!Sa • 
ba rn nl!JÚn pa!lajt be la llíblía. ien cstr apartaba barrmo• a conom 

et conjunto tonbtntual funtio. 
naba como una ~íblia bonbc po · 
bía icguírfr br!Sllc d ~énttill 
l}a!ta ti ~ocalipli!S, por mrbio 
lit la or11aní~ti6n bt iu• ttpa • 

tía!S, lit ID!S tltmtntoss, ltxturass 
tmplrabass, IH pinturall llr loi 
muro11 p loi rtliftl~ lit lu por· 
tabai, tic. (aba tltmtnto llrl 
conjunto conbrntual guarba tn 

ll«frlol'1i!lilol.._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ...... 
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O Epifanla 
escultura en 

retablo 

~ Pmenución i 
pintura al ólec 1 

en retablo 

1•.·.· .••.. .. .. ·_ 

~:rwwemwtrm1 
• 0 

~iba be (rí~to 
fl conjunto conbtntual fundo· 
naba romo una Jiblía llonllr po · 
bfa srguít1r btibr d @rntiíi 
ba!lta ti a,iocalípis, por mrllio 
lit la organí,acíón lit sus tSpa • 

dos, lit laf dtmrntos, texturas 
rmplrallas, la• pinturas llr los 
muros p loi rrlirbti be lai por· 
tallas, ttr. (aba tltmtnto lltl 
conjunto conbtntual guarlla rn 
sus rSp.tcios una rxplímión, ba • 
salla rn al¡ún (Jffaít lit la Jli -
blía. en ,.,t apartaba llartmo• 
a conocrr alguna!l llr las ritas bl • 
blíras p a qur partr llrl conjunto 
conbrntual rorrtf!Janllrn, para 
mOftm la ínttrprrtad6n símbó-

- ...... 1 

lfl ron junto conbrntual fundo -
naba romo una Jíblía llonllr po • 
llfa itguírit llribr ti @rn,.ii 
basta ti ~otalípli!I, por mrllío 
lit la or11aní~rión br !IUS tfpa -

ríos, llr laf tlrmrntos, trxtura!I 
rmplrallas, las pinturas llr los 
muros p loi rtlirbti br las por· 
tallas, ttr. (aba rlrmrnto llrl 

u1rr 111111 1m rsnn ••v•u 



' 

Dncendlmlento 
pintura al óleo 

en retablo 

Re1Ul!Cdón 
pintura al óleo 

en retablo 

~ Cnvciflcdón 1 
pintura al óleo 

en retablo 

~ 
Crittodt!J 
..i ..... 

pin!u:'aalóleom 
nublo 

o Eatffommo 
pintura mural 

en claustro 

O LMlntalcbl 
pintura mural 

en claustro 

l\fsbll1flcM~4l 

~a~íón be (rísto 
fl conjunto conbrntual funcio · 
naba como una Jíblía bonbr po · 
bia llrguíl'ir brSbe ti 'énrsís 
basta ti ~oralí¡nli!I, por mrbío 
be la organí,atí6n be !IU!I t!!Pil· 

cf 011, be 1011 drmrnto!I, texturas 
rmplraba!I, las pinturas be los 
muroll 1! 1011 rtlítbrs be la!I por· 

fl conjunto conbtntual funcio · 
naba como una Jjíblía bonbt po • 
bla !lrguíl'ie bt!lbt el @inttí!I 
bUta ti ;i,orali~íii, por mrbío 
be la organi,atíón be 110 tilla· 
doii, bt lo!I tlrmrntOi, ttxtura!I 
tmpltabll!I, 11111 pinturllll bt lat 
muro!l 1! 1011 rtlítbtt bt la!I por· 
tabas, rte. (aba rlrmrnto btl 
conjunto conbtnlual ¡¡uarba tn 
iiui t!llladD!I una rxpliC11rión, ba • 
llalla tn alpn pUajt bt la ~¡ · 
blía. in dtt a,artabo barrmOi 
a conocn alguna!! bt lai rítall bi • 
blícall p a qur parte btl conjunto 
ronbtntual ram11111nbrn, para 
mll!ltrar la intrrprnaríón !limbó · 

twlrillcri!lilnol -----------------------
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San Lucas 
escultura 
en iglesia 

San Pedro 
pinhlrl""""l 
en convento 

San Pablo 
tSCulturo 

en portada 

'"""',.~" 

~pó~tole~ p Qebangelístas 
e 1 conjunto conbrntual f uncíonaba como una J;íblía bonbr pabla ir. 
guírir bribr rl @inriíi l}atta d ~poralíptít, par mrbía bt la ar11a • 
ní~ción bt isuis rispario!S, br lois tlrmrntois, trxturais rmplrabais, lu 
píntur,1i bt loi muroi ~ loi rrlírbri br lai portabai, rtt. '4ba rlr · 
mrnto bd conjunta conbtntu11l guarba rn iut risparíai una rx¡ilira • 
tión, baUba tn algún paUít br la Jíblía. fn rflt apartaba barrmat 

fl conjunta canbrntual funríonaba coma 
una ~iblía banbr pabía trguíl1r btfllt 
ti ~inrtít l)Uta ti ;poralq,.í11, por mt • 
bío bt la or11aní14rián bt •u• fllPAcíot, 
bt !Di drmrnto•. trxturu tmplrabal, lai 
pínturu bt 11111 murllll p lDi rrlítlltll br 
!al partahl, rte. (aba tlrmrnto brl con· 
junto conbrntual parba tn 110 rlpatíoll 
una rx¡ilírarí6n, bdaba m algún puajr 
bt la •íblía. fn rtrr apartabo barrmo• 

Dcd~DÍJllN.._ ________________ ~~~--~--------~------
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Ángel músico 
escultura 
en retablo 

Querubln 
pintura mural 

enclaustro 

== Serafln ¡..¡ 

Nptt, ficlwl la,,..ald lt 

' ~ngeles 
fl ronjunto conbcntual funcio • 
naba romo una lliblia llonllr po · 
llia srguirir llr5br rl ~tnrsís 
basta ti ~oralipsís, por mtllio 
br la organí~rión be !íU t!ípa · 
dos, br lo!5 rlrmrnto!5, trxtura!5 
rmplralla!5, !U píntura!5 lit lo!I 
muros p los rrlírbrs br la!5 por· 
taba!5, rte. (alla drmrnto brl 
conjunta ranbrntual parlla rn 
!5u!5 tfpario!5 una rxpliradán, ba • 
"ba rn algún paliljr llr la llí · 
blia. en rltt apartaba bilrrmo• 
a ronam alpna!I br las ritai bí · 
bliras ~ a qur partr brl conjunta 
ronllrntual rorrt!5ponbrn, para 
mOltrar la intnprrtarión •imfló. 

· OlldrlnrnillioM .__ _____________________ _, 
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Juicio Final 
pintura mural 
en convento 

JuidoFinal 
tSCUllUIJI 

en capilla posa 

,,....,,.~" 

Juírío jf ínal 
et conjunto conbcntual funcionaba como una Jliblia bonbt pobía llt· 
guím bc5be ti féneSíS basta ti apocalipllíS, por mtbio bt la or¡ani • 
~ción be sus espacios, be los dementos, texturas empltaba!I, 11111 pin. 
tura!! bt lo!I muro!! p lo!I rrhrbti be la!I portaba!!, rtt. (aba drmrnto 
bd conjunto conbtntual !lllarlla en sus espacios una explicación, basa. 
ba rn algún pa!liljt br la llíblía. en este apartaba bmmoll a conom 
algunas be las rítal bíblicas !' a qur parte bd conjunto conbrntual 

OixfriolcrillÍIOI ,__ ______________________ _ 
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~ratabo be 
~rquítectura 
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101 
1•1 
1~1 
1~1 
~I 
~I 

almena 161 
IQ ~trío 

portada 

Q!I conjunto conbrntual funcio · 

tJ I~ 
naba como una Jiblía bonbr po. 

A\ almena bia srguím brlbr rl ~rnni!I 
balta ti apocalipsis, por mrbio 

H 
br la organi~ación br !IUI r1Pa • 
cios, br los tltmrntos, texturas almenas 

portada 
rmp!tabal, (al pinturas be los 

1t11 
muro!I p lo!I rrlirbt!I br !al por-

almena taba!I, rte. (aba rlrmrnto brl 
conjunto conbrntual 11114rba rn 
!lul fiPilt(Oi una explicación, ba • 

H !aba rn algún pa!ajr lit la Ji· 

ft 8 e e portada blia. fn t!ltr ctJ¡trtabo baremOI 
a conoctr al;unas br lal citas bl. 
blicais p a qur partr brl conjunto 
tonbrntual com1ponbrn, para 

muro almenabo mOitrar 14 intrrprrtacf ón isimbó • 

Np.y(u.iltJ,,...iiln« 
Tllf.tllotlt~ 
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lal=101 
lal -- O 
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101~101 
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'emplo 
fl ron junto tonbtntual fundo· 
naba tomo una Jíblía bonbt po • 
bla ft!lllirft btfbt tl ~inrtíf 

fl ron junto tonbtntual fundo· 
naba romo una Jíblía bonbt po • 
b[a ft!lllíl'it brfbt tl 8inrtíf 
IJa•ta d apocalílJ'íf, por mtbío 
bt la organí~cián bt llU rtpa· 
daf, bt ld tltmtntaf, ttxturu 
tmpltaball, lU pínturu lit ld 
muro• p ld rtlitbrt bt lu por· 
tallall, ttr. Calla tlrmrnto lid 
tonjunto tonbmtual 1111rba tn 
llU Hpariaf una tl¡l(írariín, ba • 
aba m algún p0ajr lit la •í· 
blfa. en ~t apartOD llarnnH 
a ronom alguna• k lU riru W · 
bliru p a qur partt _,, conjunto 
ronbtntual rorrr11&1onlltn, para 
molltrar la íntrrprttlriín llimllé 

,,,..,.,,.....,....." TllllH•~L..,.;..;... ____________________________________ ~ 
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f I conjunto conbentual funtio • 
naba como una ~iblia bonbc po · 
bla 1rguím brsbr rl ~rnr•íis 
l)a!lta ti ~ocalíp!Sii, por mrbio 
br la organi~adón lit !lllf r!lpa • 
cioi, bt !Di tlrmrnto!I, trxturai 
rmp!raba!I, lai pintura!S bt lo!S 
muro!I !' lol rtlírbti br lai por· 
tabai, rte. (aba tltmrnto brl 
conjunto conbrntual parba tn 
iu!I fiPatios una rxplíradón, ba • 
~ba rn alpn p.uajr be la 5i · 
blia. fn tilt apal'tMo ~rrmoi 
a ronorrr alirunu bt la!I tita!I bf · 
blic.u !'a qur parte btl conjunto 
ronbtntual rorrt!lponbrn, para 
lllOftrar la intrrpntarión iímbá • 

fl ron junto conbrntual fundo· 
naba como una ~ihlia llonbr po · 

"º 
fil 
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b6Yeduon 
DL..,.adum 
pan Implo 

1~1 allarj1 
pan coro 

~ 
b6fec!J con 
nmodam 

pltllCODYmta 

' 
1>6red1con ~ nmadam 
paratniplo 

l•I ::-= 1n1 
l•l.=181 
o 

'º' 101 

"6ndi• ......... 
pm•plo 

...u........ ,... ... 

....,.._ .......... ,.._.... 

lfil 
1n1 

J'ltilYrfdlll~.lt 

TSóbebas 
f I conjunto conbtntual funcionaba como una Jlíblia bonbr pobía se· 
guírsc bc&bc el füncsís fjasta d atlocalípsís, por mrbío bt la organi · 
~ación br sus rspacíos, be los tlrmcntos, texturas empicabas, la!lpin· 
turas be los muros p los rclirbcs be las portabas, rte. (aba demento 

~~OCD 
bóbrba br bóllrlla anMllura ~iltl lltrra! 
arista ntt!Jaba br marn 

ílfintln~ 
Ji11rN 11tlan JlilirDI ióMta Jlilirb Jtlda llin 11lllrjt 

lll'tÍilo. ntRól atrilU nnUU torrt)o!ddll!IU 
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" .. i i. e capillublerta 1· 
t. 
't· 

'· C· arcos ... 
·; 
¡¡ 
i' 
1. 101 e;~~ las columnas cmpltalla!I para las columnas cmplrallas para 
:¡ !IUttntr 1011 mo!I bel dau!ltro 11osttntr los anos btl daustro 
i. 

'.~ 
presentaron una mr~cla lle llibrr · presentaron una mt~cla lle llíber • 

t [~l•l•~w~ sos estilos artísticos traíllas lle 11011 t!ltíla!I artí!ltitoll traillo!l llc 
t f uropa. ~SÍ mismo llcntro lle Q .f 

t 1011 clemento!S que componen la 

f. 
a arcada de columna, tomo lo !Ion el capitel, 

acceso rl f u!ltc p la ballll también se 

Q,.6 ~· 

lal~O 
mc~claron t!ltos t!ltílo!I. 

f: los 1mo11 rmplrallo!I rn las ar· 
' r calla!14 lltl clau!ltro fueron prin. ¡'-

f 111~lu*~g cípalmtntc los lle mellio punto p 

oc~ ;~ 
los apuntabas. ,tlara rl aut110 a 

I~ IU llrprnllrncia!I tambitn !lt uti • 

'º' o •i!· portada li~ron arras br bibrrfas forma11 
i. 

llfri1lle f 
~· 

rntrr dloll Id conopialtf. 

l•I ~ apillu 
potas -. 

'º' 
retablo o 
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1 

columna con 
apiltl corintio 
panpoittriJ 

coJWllJllCOD 
1 

apitcl J6nlco 
pmrtllblo 

co1 .. nacon 
aplltlj"'1co 
paartllblo 

.......... 1 

"' aplltl lorÍlltlo u , .. pollllla 

lul ~.-:111 
lal~~lll 
lol i"-frl I 1 
101 ~.-=l (J 
101~~111 

,..,,,.~· 
llllllolt~ 

(olumna~ 
lai rolumnal rm¡¡lrabal para lolttntr lol aren btl dautro prtltn· 
taron una mt,da bt bibrrlol tltilol artiltitol tralbol bt furopa. 11! 
mismo brntro bt los tlrmrntol qur rom¡¡ontn la rolumna, romo lo son 
d capittl, tl fullr p la bala tambirn Ir mt~daron titos rstilDI . 

(otamna 

L---------------------------------------' 

· ... . : . . 
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fl conjunto conbtntual f uncí o· 
naba como una ~íblía bonbr po • 
llia itguirit lltibt d ~tnrií!! 
l)Uta ti aiioralip¡í!!, por mtbío 
bt la organí,arión bt id tilla· 
cío!!, bt lo! rlrmtntos, ttxtura! 
rmplraba!!, las pinturas bt los 
muro!! !' los rrlitbrf bt la!! por. 
tl!ba!!, rte. (aba tlrmrnto brl 
conjunto conbtnlual parba tn 
iU!! r¡padll!! una rxpliwión, ba • 
iaba rn algún paiajr bt la Ji· 
blia. fn ritr apartaba barrmo!! 
a conocrr al¡¡uMi bt IH ritas bf · 
blítu !' a qur partr brl conjunto 
conbrntual comiponllrn, para 
mostrar la intrrprrtatión iimbó. 

fl conjunto ronbtntual fundo· 
naba como UM Jiblia bonllr po · 
bia irguir!!t bribr rl tsrnrtíi 
ba!!ta ti aiioralipií!!, por mrbío 
br la organi,acíón bt id tipa· 

rontraf11trtti <tldllurtrt 
(onlillanld 

,.... , {dtll ilnpmi4Mn" 
l)ñololt~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.....J 
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