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INyROWCCION.

El seleccionar un edificio para un esudio anall-ico

del programa arquitect6nico e histórico pareco fácil --

cuando solamente se toma como criterio el custo ectético o

emotivo del que elige.

En la medida que el cri cerio de selcoción se amplia -

y obedece a causas de relevancia histórica, artstzica, de -

ejemplo excepcional, eslabdn denro del ooeso ar:uitectS-

nico re;jional y de carácter social, entonces el ejemplo --

seleccionado se convierte en monuuento ue por su valor in-

trinseco justifica la elección.

Como si todas las causas ariores no fueran ufi--

cientos para justifioar la elecci.n: del mionxumpento de --

Cuitzeo, puedo agregar su importancia a nivel estatal, de-

bido a la representatividad gue tiene este edificio por -

encabezar un tipo de monumentos del sigo XVI en Michoacán

frente al otro tipo de monumentos cuya sede se desplaza en

la keseta Taracza y Región Lacugtr-e.

El método de confrontación e .re lo documental y el

programa arquitectdnioo nos dará luz sobre el v a

arquiteotónico y la funcidn del mismo.

El Eatado de ciéhea4dn desde la época pr e-'ispkica

ha dejado ver en as maifetaaones culturales su eingu-

Lardd y data no e* Pard4d a la lleada díe los espalioles.
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El encuentro de dos culturas en el Estado fue diferente,

una aimila a la otra pero el proceso de asimilación fue

especial y por lo tanto distinto al resto del pdaís. --

La conquista no fue un hecho homo«eneo en el país y :i-

choacán en este acontecimiento tam:bién nos enseria ;u ori

ginalidad. Si desde la etapa pre-Iisp nica :ichoacán -

ha mostrado una sin ularidd d que se palpa, en la etapa -

novo-hispánica, la arquitectura no podia ser ajena a ese

carácter sui - eneris. lýichoacán maetra dos tiros ce --

arquitectura: el mestizo y el purista, desde el ziglo -

XVI, uno se extiende en la Meseta Tarasca y Redi-¡n Lacus-

tre y el otro en M orelia y norte del Estado.

El temjlo convento de Cuitzee en.rbola el estandarte

del gr;upo purista michoacano en el siglo XVI.

La bibliografía es amplia y en nuestro tema encon-

tramos una gran riqueza de datos que permziten la con£ron-

tación entre el documento escrito y el documento pétreo.

Fray Diego Basalengue, en su obra monumental ti tu--

lada haitoria de la Provincia de San Nicolás Tolentino -

dego .R nos permite tener un aoercamiento minucioso

a la cabecera del municipio de Cuitseo. Describe a su -

gente, su temperamento y la fortuna de su olima, lo bondg

dose de su seologia. Con gran detalle describe el cardo-

MM el convento y d~1 teplo, registra histórioamente --
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a los fundadores. No pasa por alto la calidad y materia-

les usadoc en la construccidn del templo convento. Por -

lo minucioso en la descripción se vuelve esa fuente de -

gran importancia y fundamental para el estudio de con+un-

to de Cuitzeo.

Posteriormente toma la estafeta de cronista aGustino

en el siglo XVIII 3 Fray Xatias de Escobar, con su obra -

titulada Americana Thebaida, sa vocabulario aupuloso, -

elegante y metafdrico, está acorde con el carácter barro-

co de la época, describe el índole del clima, de su lente,

de la naturaleza y usando meidforas relaciona ota reali-

dad a paisajes bíblicos. El temrlo convento de Cuitzeo -

lo analiza como construccidn doode la primera piedra Y -

menciona la Santa Patrona a que se ddicó y las fanciones

que desempeñiaban los agustinos en sus espacios. Unos jui-

cios acerca del templo convento son repetitivos de aha--

lenque, sin embargo tiene grandes aportaciones y se con--

vierte la lectura en necesaria y Sundamental para el de3a-

rroDllo del tema de nuestra investidación.

Estas dos obras por la amplitud y calidad ei los --

datos se han vuelto básoios y los u-oros posterir ¿eo no

nb, heo más que repetir de una u otra forma lo dicho -

poar los oroal taa Basalenque y Escobar.
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THrTL0 COIN2O 1) CUITZEO~.

LOGC ALI¿ACION GE0GGRArICA .

La laguna de Cuitzeo se loc:-liza a 38 K. al norte

de torelia y la cabeocera ùol uicio sá uica en una --

.,eninsula que se extieade de or iieu : a ointo denro-

dgel lago y se lýcaliza a 100 53' de Latitud norte y --

1010 08' de longtud oeste del neridiano de Groenwich.

Tiene unu nltura de 1833 r. . . . (1)

Cuitzeo desde 1861 se convirtid en cabecera del -

ýunicipio y bajo su custodia se r 3 ueblos que

son tenencias y 25 ranchos. Actualaen e tiene una pobla

aidn estimada de 30,000 hiittmes en todo el u.iciy io.

El Municipio de Caitzeo limita al norte con Santa -

Ana Maya, al sur con Tarimbaro, al este con Alvaro Obro--

gén y Zinapácuaro; al oeste con Copándaro y Huandaearco.

Respecto a la situacidn Eeográfica y las caract*--

ristc no dice con ¿ran objetividad Bsalenque: "El

puesto de Cuiseo ni u teple, en cosa no es agradable

a la vliota, porque es seoo... Rodea al pueblo una lag-

na muy grande, dejándola salida por el norte, que no --

1) corona ~aS, .soe. .MxIo. Moograffas
Mu*je erno del Estado de XIhoa-

odne 199. P.
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cubre la laguna aquella tierra que es salitral coge el -

ser salada y ad no es de provecho para cosa. (2) --

Basalenque nos describe realistamente el carácter penin-

sular de Cuiseo lo cual hace que tenma una posición es-

tratéGica en la laguna. Sin wbareo e ta, península don-

de se colocó Cuiseo a partir del ielo1 XVI obedeció a

una razón de índole poblacional y no de.fensiVa como algu-

nos han querido ver.

En el caso de Cuiseo no reg;istra la Relación de --

Michoacán el carácter fronterivo, on ctio se advierta

ese carácter en Yuririapu.nciro. Esto ;quiere decir que -

no siendo zona fronteriza nu se tuvo que pensar en una -

construcción fortaleza, aunque aparenitmente la situación

pudiera indicarlo. Fray Matias de Escobar nos dice: -

"A este gran convento y pueblo, lo hace vallado y foso

una dilatada launa, en cuyo centro y medio dividiendo -

las aguas, aparees este suelo seco y estéril". (3) --

La penInsala y la laguna le proporcionaron a Ouiseo un -

ear4eter es Lratégico e inexpuGnable pero la elección del

lugar no obedeció a un car<'cter defensivo. En este caso

2) Dsaalenque, Diego Fray. storia de la ProYl la de --
icoás p etino dea , ho 14200

3) Bsobar, atias de ir. Americana TheN forelia,
Editore Balsa1l,~ iu. p.
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las ordnicas nos vienen a aclarar lo que el documcento -

pétreo parece indicar. La confrontación ent-re documen--

tos pétreos y documentos impnesos .se hace necesaria para

una nueva visidn en los templos convento del siglo PVI.

Ouiseo se encontraba poblado cuando llegaron los -

españtoles y a ello obedeció el nuevo aseñtam ento de --

poblacidn. Aungue no debemos deocartar que uiseo entra

dentro de una zona conflictiva por la__ecIackd con los -

chichimecas, y no siendo rigurocanento frontera pero -

sabemos que los lfites de dsta eran flexibles.

LOS FCUi0S HUc:._.

"La gente en este pueblo siempre fue mucha porque

cebados en el pescadillo para -u sustento y ,r .¿ería, -

de muchas partes se viene a poblar a la orilla de la -

laguna, de. arte que desde Cuiseo IaGia Guand::careo su -

visita que die wa 2 leguas, un tiemos pasados todo era -

una calle. Ya con las grandea estes se ha *.en osabado,

pero las ruinas están diciendo su Lran pob..Lacidn" . (4) -

Afnque el paisaje era drido y pobre por lo Elitroso de

la tierra, este Iu 1I no fue sus tani±al para loa --

asen tlentos humanas que encontraron en la lana su -

uatao y ada el interblo y venta del obareri.

4* lasalenque. . p. 144.
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La arqueologa ha venido a corroborar esta narra--

cidn del cronista, pues se han practicado pozos para --

est-udio y rescate y muchos son los objetos pre-hispdnicos

encontrados, lo cual puesira lo intensamente poblada --

que se encontraba la regidn. Esto es explicable debido

a que la laGuna desde la época pre-clá sca tuvo un imán

para los hombres ad1n no sýEdatu.rios, pues la caza y la -

pesca resultaba abundante en esas a`;uas bajas pero ri--

cas en una variada fauna.

La laguna tiene una circunferencia de 138 Km., "toda

su orilla está avecindada de pueblos; Cuizeo es el prin-

cipal y de quien toma el nombre. Tiene grandes profundi-

dades hacia Arardn, es mucho el pescadIllo charari que -

cría, viven seguros los peces mayores, y toda se navega -

en canoas..." (5) La fundacidn hispánica de Cuiseo --

está aquí clara. Los agustinos al llegar a estos parajes

vieron una gr;ande población y destacando de entre todos -

los poblados se encontraba Cuiseo, lugar que eligen pues

el pueblo ya destacaba y tenía wu prestigio entre todos.

Acurca del origen de la genVe que habita la región.

Los cronistas reiter ad:aaente nencionan que los chicime-

cae merod:.aban la regi6n y que no se atrevieron contra --

Ou.iseo y acerca del índole de estVa gente nos dicent "El

natural de los indios es muy manso y docil y ami salieron

5) - Escobar. Op. Cit. p. 40.
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mny dootrinados y de los mas devotos que tenemos y que en

natural exceden a la de Yuririapundaro, porque como -

aquellos eran frontera de dhichimecas, tenlan al So de su

natural... entraron muy bien a la doctrina de Cuiseo, -

muy devotos de los santos sacramentos y de oir misa cada

día, que hasta hoy lo Guardan." (6)

Con gran realismo Basalenque describe el natural de

los indios y hace un pangdn con los de Yuririapundaro.

Por lo dicho se desprende que fue necesario debido al --

buen índole de la Cente hacer un templo-convc:ito ¿ randiX so

y ornamentado, características que se convertían en alia-

das para la evangelizacidn.

LA EVANGLIZACION Y LA ARQJITQ.C U'A.

Si aceptamos la idea de cque la arquitectura es ge-

neradora de sentimientos entonces podríamos decir que la

estructura arquitectdnica de fortaleza por su caráeter -

cerrado, fuerte y agresivo puede despertar sentimientos

de inferioridad, de rechazo, de aLresividad, de violen--

oía. Estos sentimintos para la obra ev-nelizadora --

fe~ron negativoa, el evangelio predica lo contr eio, el

M~se en ves de la Viole % naaniemo en vez de agresi-

VM.B.e eleveda del hombre en vez de minirizarlo.

> -u.m3enque. O C, p. 144.
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A través de las fornas arquitect6nicas ce debió --

nostrar'una religión ada humana que la que había impera-

do en estos parajes.

En Cuiseo seLuramente se tona esto en cuenta, pues

las circunstancias naturales y la nansa población perni-

tieron que el templo convento se presentara amable, --

atractivoa bello. Citemos a Escobar con susfluido len-

guaje nos describe el templo-convento. "Si sobre aque-

11o: peñascos se divisa una rica perla, que produjeron -

sus aguas... cual fue Venus, nació de las a¿;as. Y aqui

se puede ver, a la hermosisina Venus Eagdalena, naciendo

de las aguas de sus ojos. L'adre del mar casto amor, de

cuya perla es la concha el ¿ran convento de Cuitzeo..." (7)

La espléndida belleza que tiene la fachada del templo --

que es ud dedicado a María Magdalena comparada con Venus

naciente y a la vez refleja la calidad la finura ,de la -

talla en piedra que ostenta el inafronte. Fachada que -

está muy lejos de generar sentimientos de repulsion o -

agresividad. En cambio por su finura, su belleza, su -

delicadeza atrae subyuga y ejerce un imn que favorece

a la obra ev::ngelizadora.

7) - Ecobar. Q ,,a.. p. 352.



JIMARQUIA POLITICA Y RIGIOSA DE CUz2IO.

"La usticia de los indios esta sujeta a la de --

Cuiseo, comno las denás visitas que hpan sido muchas miran-

do a todas pjrtes de oriente, poniene, sur y norte; y -

por su gentio grande y entar Cuiseo roderdo de sus visi-

tas". (8) Al decir la justicia de los indios estdz su--

jeta a la de Cuiseo, advertimos uo sc reconobia y se le

daba una relevancia a Cuitzeo sobre ¿,dos los dcea-d pue-

blos, esto en cuanto a lo civil y dese- luego este carác-

ter maysculo se refleja en la arquitec cura, una vez nás

dejemos a Escobar: "Aui consrva Cuitzeo aquel p.rinItivo

señorio de cabecera de toaCs las poblaciones de la lau--

na... El cura de todas estas poblaciones reside eni Cuit-

zoo y el corregidor del nodo msmo tiene aqui .orada;

por lo cual .odas las poblaciones de la orilla de la ---

laguna, están reconociendo .coio allí loe que rodean a --

Tiro, por madre, mirandole el rostro y bulto a nuestra -

Cuitzeo. Este natural señorio siempre lo conserva esta -

cabeoera pues que jamas se atrevieron a Cuitzeo los osa-

dos chichimecas." (9)

Este seflorio deriva (e ser la residencia del cura y

del sonregidor, o sea, el pueblo cono cabecera tiene mis -

8> R 1 salenquo. Op. Cit. p. 144.

1) ¿ccobar. .. Ct. p. 336.
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autoridades y éstas reflejan jou jernrquía en ese sen¡orlo

que tiene el pueblo.

Desde la época pre-hispánica se le dio una jerar--

quia al sitio, miam que heredó a ó d1 oca nov-lipdLtnica

y al conservar ese ranco socio-polí ico por un lado y -

religioso por el otro, el resultado fue el seioro quc -

expresa el pueblo.

La G;randeza, el señorío, la nonumentalidad y la -

belleza en la talla del tonplo-convento provienen de su -

jerarquía religiosa y política. Ya decía un iiaport.nte -

tratadista de la arquitectura del siGlo XX: "L2s insti-

tuciones se miden por la talla de sus edificios", en este

caso a esa jerarquía estd obedeciendo las c

esenciales el conjunto arcquitectónico.

EL CARACTER2 ECUÁ4IOIO.

"El suelo es seco y pedregoso, tanto que sobre una

dilatada cantera, esta lo ms dce la poblacidn fundada. -

Esto hace estéril al suelo del >uaeblo, pero el comercio

de él, lo hacía fertil de frutas y de flores, dandole la

industria lo que le negó la naturaleza". (10) Hay cons-

tautes referencias en los Cronistas acerca de lo estéril,

pdraogoo y seitroo, sn ~argo olarmente a~ Oio-

ms Recebar que a pear e ~lo la economia se basa en el

10) - yecober. up. *01. p. 352.
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eomeriO y en lo industrioso de sus habitantes.

La fuerte economía principal y que le da vida a la

región ha sido desde tiempo pretérito la laguna, de allí

sale el sustento en esos charari y bagros y no sélo co-

men sino les queda para comerciar con ese producto. Ei -

la época novo-hispana la economia seGu a gira.ndo en la -

la¿una pero se amplia su ¿i;ro "! id convento de mucho

Ganado mayor y menor y de yuarol.s y no le han faltado tie-

rras de pan... muchas de malz de moc ue vino a competir

con Yuririapundaro , despuds que (!id una hacienda de San -

Nicolds a la provincia y tamb6n Guizeo hizo otra limosna

al convento de nuestra provincia zue esta en Salamanca a

quien di6 la hacienda que renta 400 pesos y puede ir cada

día a más..." (11)

Esto está revelando la boyante situación del conven-

to que no solo sostuvo us ¿astos sino que fue capas de -

donar tierras y regalar a otros conventos más necesitado*.

De aquí podemos advertir que la a Ibrica tenporal del monu-

mental templo-convento fue sufr ¿da . por recursos propios

sin necesitar de la ayuda de la Provincia y por otro lado

esa economía holgada se refleja .en la ostentación que sé -

M»so de la fábrica del templo-convento, construcción que -

ta mad allí de las nemeaidades del prorama, es d~ , --

la~1grd un j)royecto Apara la evangelizaoidn; la estrutura y

eý)amentaaida.

11) - Bzasnque. 9p. Cit. r. 145.
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"Siendo este convento de CuitZeo capaz, asa en lo Mat e--

rial de él, como en lo pingue de cus rentas, que la Pro-

vinoia se aprovechase de él rara cosa de estudios y de -

commnidad. Por lo cual antes de su división sustenté --

estudios menores y mayores con la mayor oboervancia de -

la Provincia". (12)

LA PRESENCIA I:DILGENA SSI LA 0ERÀ.

Sabido es que la presencia indígena se hace patente

en las obras estructurales y cuando ce trata ce acdvrtir

la mano indígena en la parte ornamental se tiene general-

mente un criterio apriorístico que es: sui el relieve es

nmal-hecho con filetes definidos y placidtrico entonces

se advierte la mano indigena. Si la escultura es despro-

porolonada y la cara grande también se advierte la mano -

indígena. Por otra parte cuando el relieve es muy fino -

y bien definido y lat proporciones derivan del canon --

greeo-rano entoºeos advertimos el disedo y composición

espe~la. 3ste erIteo se ha generalizado mucho

Ki toplo-oeavento de Cuitzeo pareoe empe arse en -

mper esos oartelones generales, parece mostrar clara-

n#te el riego que entraBa los juicios apriorfetieos.

adi, . 5p p* 360.



14

En la fachada del teplo hay una incripd6n en -

latín que dice: Fr. Io. Metl Me Fécit (Prnnoisoo -

Juan Metl me hizo), un indígena firmando una obra que a

todas luces revela un espirita hispánico. Esta fiirma ha

hecho dudar mucho, pues la mano indígena no armoniza con -

la factura tan refinada que muestra la ornaientaci6n de la

facieada. Parece haber una contradiccidn entre alarife y -

obra. Por otro lado, es notoria la ausencia he datos en -

los cronistas. Basalenque como Escobar, son historiadores

de rran detalle y consignan hasta aspectos irrelevantes. -

¿Cóno es posible creer que no hayan consignado este dato?.

En fin, esta polánica no será pos ible terminarla hasta que

documentos en archivo aporten más luz sobre el particular.

Respecto a la aceptación que tendría esta factura -
se

hispánica en la comunidad indígena, pues no debes olvidar

la grande población indígena que consignan los cronistas -

y en cambio no se menciona una importante población espa--

fiola. Una vez iás Cuitzeo muestra que no va unido tipo de

ornamentación con etnia pues en esto caso la mayoría de la

población era indígena y poseen una muestra de ornamenta--

ci6n plateresca que por su Factura podría lucir en cual--

quier parte de Espafta.
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PROGRAMA ARQUITECTONICO DEL TUIPLO - CONVIXTO.

El programa arquitectdnico del templo de Cuitzeo es

análogo al que desarrollaron .en cl resto de la Nueva Es-

paifa las drdenes del Clero reCular.

El templo desarrolla una doble función: a) Recinto

para los fieles, b) Recinto para los actos de la cor.nmi-

dad de frailes. El recinto destinado a lis fiele tenía

que tener las caracteristicas del recinto 2arroquial, --

pues a los frailes les estaba enconiendada la administra--

oidn de los sacramentos. Bautisterio y confesionario se

adhieren a la nave. Escobar en iunia juea dice lo ei--

guicate: "La iglesia fue l primera que so fund6; hízola

de un caúion tan dilatado couo in de Yuririapundaro, aunque

sin cruces, hermosisima a la vista por lo clara y bien -

proporcionada. Muchas y dilatadas gradas (ue forman una

perfecta lanza, tiene ante la puerta principal, a la cual

le hacen y balcon portada, las más vistosas columnas y

flores que pueda labrar de las piedras el arte y en lo -

principal de su fachada, se venera un bulto magestuoso de

piedra, de la ponitente patrona Ma¿dulena." (13) La ca-

lidad, la armon<a, la grandeza y proporcidn parecen domi-

la obra que se conierte en digna "Casa de Dios" y --

por su altura enfalámM por au ubicacidn dentro dal ---

3 sEbar. .ga4¿ P. 357.
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pueblo, hace que se destaque su relevante jerarquía dentro

del conjunto arquitectdnico .

Respecto al recinto pa»a los frailes, se localiza en

el coro y éste posela una imponente y bien labrada sille-

rla y había 2 drmanos. "En curnto a la insica el coro de

Cuitzeo ha coietido con los me-jores cantores de la ro--

vincia". (14) La crndeza orrrunnental de la fachada se -

repitió al interior con la presencia deŽ un retablo que se

elabord en madera a poco tiem-po de te:ainada la ilesia.

"Este retablo ocupa toda la ran ca.bocera del presbiterio

con muchas calles de t¿.bleros .rinoro áos y de aanirables

estatuas". (15) El templo muoeatra con aran clarid .d sU

funoidn de recinto sagrado, se advierte una int,etración -

entre el exterior y el interior en la urnamentación y --

sentido estético. Este templo por u textura, su ornamaen-

tación y la altu*a genera sentimientos de admiracidn, de -

atracción propias a su cardcter de Casa de Dios, invita a

penetrar a él. Estos sentiriientos son opuestos a los que

generaría una fo rtale zao

El oonvento s construyo al lado sur del templo y en

una escala menor que aquel reointo. El convento es la re-

sidencia de los frailes y a través de dos pisos y en torno

a4) I amalanque. 2s. Q. c.y 144.
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a un patio madrado se desplasan los siguientos espacios:

Claustros arriba y abajo, celdas, aulas y retretes arriba

y abajo, refectorio, Sala Cpitular, como dato en esta

sala se celebraron 27 sopitulos de la 1rovincia. 3acris-

tía, cocina, bodegas y pororia. gstýe convento por tener

una economía holgada permitía tener casa de eu adios, --

biblioteca y desde luego los Catlluloo P>rovincialee; --

había anplios espacios para las actividadca fue se desa-

rrollaban.

"De lo tocante a la iglesia; digo que no fue nada -

inferior la obra del convento, pues a~1 cono La colda's...

son sus claustros altos y bajos, lo> mejores r na dila-

tados de la Provincia, todos de ýóvoda y silleria con las

esquinas de clavería. A los claustros bajos ley hecha -

una hermosa reja, enlosó los bajos, enladrilló los altos,

puso lienzos de primoroso pincel en las testerao de los -

de arriba y abajo". (16) Es más elocuente la pluma de -

Escobar que con bello lenguaj e describe la amplitud y be-

lleza de los clastros. Agrega el mimo cronista que en

el patio se hizo "un crecido aljibe en forda de una --

tinaJa, apta para guardar todLs las acuas de las a.zoteas

de la iglesia y convento, todo lo cual se de scuel a del -

~oaustro y por vi stosioimos canales de leones, aguilas y

aseoas, de primorosa piedra labrada. Neoesaria provi--

4eia de este convento, por carecer su suelo de agua -

¡6> - :tobar. 0,..Cit. p. 359.
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dulas, pues en el pueblo se mantiene de a¿,ua do pozos." (17)

El templo como el convento están coronados por un -

pretil que lleva "muchas almenas, visto sas a la vista y
4

dan autoridad al ¿,rnde y ccrpulento edificio". (18)

Las almenas, como seinlan Escobar, son vistosas y dan

autoridad al edificio. Estas almenas dadas sus proporcio-

nee, su forma y lo espaciado que se encuentran no tuvieron

una función militar y si en canbio le proporcionan &ur'-

ridad al edificio.

La función arquitectónica del templo-convento obe--

deoe al )rograna de ser una Casa para Dios y una wasa -

para los hombres. Realizándose en esta obra un ý-r e ý e art

de evangelizaci6n a partir de 1550, en Cuitzeo.

17)>
28) - Imaan '. 35.
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C 0QN C L US I ON

1.- Un método de confrontaidn entre fuentes Wonuenitales y

fuentes documentales nos llevard por un cmino real que

nos acerque a la verdad, m-o cue la aplicación de un --

marco téO-o oue en muclios casos desvirtda la realidad.

2.- Proponer un estudio regional del arte se hace necesario

y de esta 4orna al ir avanmdo se va pisan4o sobre --

terreno firme y no a la inversa, que ha sido el método

más eneral.

4

3.- Mlanejar al objeto "arte" coio un documento, en este -

caso pétreo, y contemp)lar su ca:cter es-étioo como un

elemento del ee njunto informa Livo .

4.- Proposicidn del templo - convento de Cuitzeo como un -

proyecto de evangelizacidn en el siglo XVI.
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