
I,A PORTADA-RETABLO EN L SIGIX) XVlll 
EN HISPANOAMERICA 

I'r6lopo 
Coii este ti-abajo o b r e  ~1.a lhrtada-retablo en cl siglo YVIII eii Hi\pniioniiiéri- 

can, qiiiero coiitribiiir niodesraniente. aiiiique coi1 vercladcra y aiitciitica ;idriiiinci«ii, 
el Iioiiicnajc qiic se riride al Dr. 1). Alvaro Saiiiaiii;iiia, coyis iiuiiicr«sas y piofiiiidas 
iiivcsligacioiics liaii contribuido al eiiriqiieciiiiieiifo (le iiiiesira Historia, obrieiido iiiic- 
vos cailiiiios 21 los futuros historiadore*. 

Eil tenia no lin sido elegido al azar, ha estiido iiiotivado por la pr»siiiiida<l del 
V Cciitciiai-io del I>cscubriinieiito de Ariicrica, Ircclio que le dio a Espana iiiia di- 
iiiciisióii uiiiversal. 

I'odemos afiriiiar qiie la caracteristicii eseiicial (le1 ihcroaiiiericniio csi i  cii su 
cal);icidad de creacióii artistica. La Iiistorin de su arte recoge. eri biieiia p;irte. lo iiic- 
jor de su Iiistoria. 

Intrudiiicidn 
El mundo ibcroaiiiericano coiiocc iin;i fucrie ex~>ansi<jii cii el siglo SVIII. 1.a 

oi-iciitacion riiarcadaniciite utilitaria de los goberiiaiitcs del I)cspoiisiiio 1liistr;ido. apo- 



yada por el ;iiiiiiciit» de las fiientes de riqucza y el despliegue de la burgucsia, expli- 
c;i qiic la idcn del iiiipcrio con uri coiitenido esciicialinciite político ceda el paso a 
la coiisideración de l a  Iridias corno un centro de riqueza, que cs preciso explotar 
de un modo racional. En ello se reflejati, evidentenieiiie. los priiicipios del «pacto 
colonial», cai-actcristicos del siglo XVIII. Desde estc piiiito de vista, este siglo es para 
Espaiía tina graii época colonial. A su vez la forinacióri de iiiia ~~oderosa biirgucsia 
criolla, en la que comieriraii a manifestarse deseos indcl>ciidciitistas, explica que en 
la iiictróp<ili sc rcaliceii algunos planes -conlo el tlel conde de Aranda- encaiiiiiia- 
(los a poner eri riiarclia iiiia l'cdciacióii hispaiioainericaii~i p a n  preveiiii- la cmaiici- 
pacióii, 

Sc calcula la pohlacióii cii iiii«s quince millones de habitaiites, a mcdiados del 
siglo XVIII. 1.a iiiayor dciisidnd coiitinúa mariifestáiidosc cii los aiitiguos virrcinatos 
de Méjico y del f'erú. LIii caiiibio Argentina, Uruguay y Paraguay esián muy dCbil- 
iiicnte poblados. El reparto Ctiiico registra los siguientes porcentajes: indios. cl 46%; 
iiicsti/.os, cl 26"io; blancos. el 2OU1o, negros, el X"/o. En la corriciite inigratoria espano- 
la piedoniiri:iri lo\ iiorteiios, mientras sc autoriza Icgaliiiciitc para trasladarse a Amé- 
rica a los súbditos dc la aiitigiia Corona de Arag6ii. 

Por lo qiic se refiere n la socicdad, el feriómeno <Ic rnayor interCs radica en la 
:ilirinacióri de la conciciicia criolla, paralela al dcspliegue nicrcantil eii la perikria 
del gi-aii coiitiiieiite aiiicricaiio. 

La ecoiioiiiia conocc uiia i~ici-te cxpaiisi6ri. No se at:ija cl latifiiiidisino, deriva- 
[lo del siglo aiiierioi; pese a algiiiios intenlos iinportaiitcs. 1~1s inayorazgos se inulti- 
plicar«ii. L,iriia coiitinúa siendo la gran ciudad aristocritica de Hispaiioainérica. Crecen 
la agriciiltura y la gariaclcría. l a  produccióii iiiiriera coriocc un nuevo auge, coi1 grandes 
rcpercusioncs sohrc la ecoiiomia del muiid» occidental. Las nicjoras se dchcii, prin- 
cip~lrnciitc, a los iiuevos iiiétodos y tCciiicas eriiple;idos. 

I,a industria se desarrolló eti menor escala. Cabe destacar, sin eiiibargo, el es- 
l'iierro realizado por iniiiigraiites asturianos, calalaiics y vascos, por lo que sc i-d'icrc 
a los tejidos, al ciirtido, a los iiigeriios wucarcros y a las construccioiies navales. 

Pero la gran conquista del siglo es el comercio. A partir de 1728, la Keal Com- 
pafiia Giiipuzcoaiia de Caracas conceiitró el coinercio del cacao. Siirgcii luego Com- 
pañia~ de I:ilipiiias y dc las Antillas, iiiicntras los coincrciaiites barceloneses propug- 
iiaii la rcglamciitacióii del «p;icto colonial» cori objeto de favorecer la industria 
catalzina. I'or otra parte la difusioii cada vez mayor del contrabaiido afiade otro mo- 
tivo de Iiostilidad coi1 liiglaterra. En 1764 se iinplaritan los correos maritimos men- 
siiales. 

La graii rclorma del siglo XVlll coiisislc en la libertad del coiiicrcio, decretada 
por Carlos 111 eri 1778. 

En 1717 Piie instituido, luego suprimido y definitivanienle restablecido en 1738 
el virreiriato de Nueva Granada. Eri 1768, Carlos 111 hizo exlcnsivo a las Iridias el 
sistema de los intcndciitcs, coiiio nexos de urii¿m de los poderes central y local. 

Eii 1776 se creó el virrcinato de 13ueiios Aii-a, con territorios antes depciidicntes 
del periiano. Con ello la dcsembocadura <Icl Plata se cerró a toda ainciiaza extraiije- 
ra. A1 iiiismo iieiripo la Capitaiiia General de Chile, indcpcndiciitc de Liiiia, vigilaba 
el acceso al I'acífic« por el cstreclio de Magellanes. 

El Iinpcrio fue ciisaricliándose gracias a las inisioncs. l a s  jesiiitas fundaron po- 
blaciones en Is Vieja Calihrnia. l a s  fraiiciscanos progresarori en la Nueva Califor- 
iiia. A mediados de siglo, <luraiiic el reinado de Carlos 111, las inisioiics franciscanas 



coiitinuaron extciidiCii<losc por la costa del Pacifico, donde lundaroii las poblaciones 
de Sari Ulas, Moiitcrrcy y San I'rancisco. Dcstacó particularniente la labor del iiia- 
Ilorquíri Fray Junipero Serra. 

La cultiira recibió un fuerte impiilso. Se fundaron universidades en Saiitiago dc 
Chile, 1.a Habana y Quito. En Mejico se creó tina escuela de minas y un Jardiii 
Botánico. La iniprenta fue autori~ada cri 1777 cn Nueva Granada y en 1779 eri Bue- 
nos Aires. Mientras tanto los navíos qiic Ilcgabaii de Europa introducían las novcda- 
des iiitelectuales del Viejo Mundo. 

En arte conliriii0 el cstilo barroco. 1.a variedad de niateriales de cada región 
le dio un carácter local y las posibilida<ies ccoiióinicas perniitieroii, cii ciertos riio- 
rnentos, una gran riqiicza dccoraiiva. 

Importancia, influeiicias y desarrollo de la portada-retablo 
En el Niicvo Coiitinciitc y duraiite el siglo XVllI este iipo de portadas fucroii 

muy niiriierosas y se caracicrizan por uiia graii riqiieza eii sil oriiainciitacióii Iinsta 
llegar a extremos insospecliados. 

Coiiio dice Chueca (;oitia,' <<las faclindas de muchos templos dc AiiiCrica so11 
altares puestos cii la callo). 

Esta iriariera de coricchir el rctablo no era nueva, eii Espana taiiibien se habíari 
hecho en el estilo de la Cpuca dc los Reyes Cat«licos y eii el siglo XVII. I'cro iiiicii- 
tras que cii la Metrópoli sc hizo con cierta priidericia y jcrarqiiia, cii Aniérica se 
rcalizaroii llevando la decoración a sus ulliinas corisecuencias por varias i-iizoiics: iiiia 
la de impresionar. llamar la atencióri v I;i oti-a esld basada cn I;i coiiccpcióii <le1 eip;i- 
cio sagrado. Para el «ariicricario», no es sólo el iiiicrior del icmplo sino tanibiiii 
el exterioii 

Hay qiic tener cri cuciita que el ~>iicbl« indigeiin, iii i iy iiiiiiieroso, qticii~l)u lucra 
de los templos asistiendo al culto que se celebraba cii las capillas abiertas, Ilaniadns 
también capillas de indios, la iglesia de cste modo Iiic adquiriciido tina peculiar cx- 
tcriorizacióii. 

Esta forinación externa del espacio sacro es iiatural que coiidiijcra a cstablcccr 
la fachada del icmplo coiiio si se tratara dc altar 0 retablo cxterioi: Asi sc rnaiiteiiia 
una tradición precolonibiiia donde las ccremoiiias se celchrabaii al aire libre, rcspc- 
tando la aversión del indio a encerrarse cii espacios techados. Coiiio dice Biiscliiaz- 

«los pueblos iiidigciias totalmente igrrorantes del espacio iirtcrior, eran pueblos 
a los cuales nieter bajo una bóveda debía producir uiia sciisacii>ii <le oprcsiórr, de 
claiistrofobia, de tcm«r cucviSornie». 

Esto explica qiic eri la arquitectura americana seaii iiiis iinportanles los espa- 
cios exteriores qtic los inlcriores. 

IiI retablo a principios del siglo XVIII, sufic una prolunda traiisforiiiaci0ii. .losé 
Uciiito Churrigucra lo convierte eii una obra arquitcctOiiica al coiistriiirlo a basc dc 
grandes órdenes salomóiiicos, dejaiido escaso Iiigar para csciiltiiras qiic coloca cri 
repisas y nichos. Lo fuiidamental del retablo, la cscullura, tia pasado a scgiiiido pla- 
iio, para imponcrsc lo accidental, la arcluitectura. 

f!sta manera de concebir el rctablo va a tcncr uiia gran rcpcrcusi0n en AniCrica. 
Aqui podemos decir que ya rio se trata de retablos sitio de tina serie de pilastras 
adosadas, cstípites, columrias colocadas tiin cerca iirias de otras qtie no queda ape- 
nas espacio eiitrc ellas para las cstatutas que era la basc de los aritci-iorcs retablos. 

A finales del barroco sc viielvc a la lacliada decorada a inodo dc taniz. Este 



tipo dc facliadas profiindaiiiciitc decoradas las ciicoiitrarnos cii toda Iiispaiioam6rica 
y sobre todo en Mé;ico, tciiiaii como fiiialidad despertar el sciitiriiicnto religioso de 
u11 pueblo que Iiabia vivido cii la idolati-?a. 

A la pr«lifcración de estas hchadas coiitribiiyó la gran riqueza del Nirevo Miin- 
do, de cuyas miiias se extraiiiii iiictalcs preciosos. N» Iiahia lirnitacióii ccoiiómica. 
Gracias a ello se icalizaroii graiides portadas que Ilcgariaii a haccr cscucla. IJii ejciii- 
)>lo lo tenernos cii la (le1 Sagrario dc Iri Calcdi-al de Méjico, obra de Lorcnzo Ro- 
drigiiez.-' 

Estas portadas en cada lugar tiericii sus carnctcristicas dctcrniinadas conio vcre- 
inos iirás adelante al analizar las diferentes escuelas. 

1,a portadd-retal~lo en Méjico 
En Méjico es doiidc exkteii las iiiás rcprcsciitaiivas portadas-retablo del siglo 

XVIII. A vcces llama la atencióii el contraste eritre su desorbitada belleza y cl pobre 
paramcnlo del muro dc iiiaiiiposteria. 

La dccoracion de este tipo dc portadas tainhicii aparece cii el barroco pciiinsu- 
lar, pero cxccpcionalmeiite, mieiitras que en Méjico es una constaiitc. Soii de una 
coriil>lcjidad iiifiiiita. 

La floreciente econornia que se desarrolla durante la época del barroco se refle- 
ia eii el gusto por el lujo del iiidio y del espaliol. Los artistas que cmigran a América 
coii grandes aiiibicioiies y proyectos pero siii iiicdios ccorióiiiicos, van a tener uii 
gran apoyo y rcali/.ai-án obras fundarneritalcs para el futiiro arquitcclónico dc Nueva 
España. Dcstacaiiios eiitrc éstos a Jerónimo Iialbás y a lurenzo Rodrigucz. 

Eii las portadas-retablo cl iipo de poligoiio que emplean es el octogoiial, que 
cs cl preferid« por el arquitecto mejicano, bieii b;ijo briiia pcrfccla y completa, como 
cii las claraboyas, o parcialmente en el arco. I>iiiatitc este siglo coniiiiúa su uso el 
arco poligoiial, llegando a multiplicar tanto los lados quc, a veces, su carácter poli- 
goiial casi se pierde y prodiice el efecto de uii arco dc nicdio punto. 

Kespecto a Las materias ciiiplcadas destacan dos cscuclas por su policromia: la 
cepiialiiia y la poblaiia. Sus caracteres soii diversos. La policromia <le la mejicana 
es más sobria y iialiiral. La dc Puebla es inás superficial, mhs sobrepuesta al edifi- 
cio. Eii la priiricra Los ckctos croriiáticos se deben Suiidamental~iiciilc al colorido 
natural de los materiales empleados cn la construcción sin perjuicio dc qiic, con fre- 
cuencia la picdra visible en el paraiiieiito no sea el lrcnte del sillas, si110 una placa 
de escasa profurididad aplicada al muro. I'cro incliiso en este caso no ofrccc duda 
que es pna falsedad, qiic iio iiifluye para liada en el aspecto cslético del conjunto. 

Los tres colores quc cinplca el arqiiitccto de la capital son el ricgro y cl rojo 
de la piedra volcáiiica de grandes poros llairiada tezontle, y el arnarillciilo claro de 
la piedra de graiio fiiio de cliiluca. E1 partido qlic sabe sacar de estos materiales 
es rcalmeiiie extraordiiiario, y lo es porqiic sabe que juega, no sólo con el eleinento 
cromático que la diferencia de color le ofrece, sino con la diversas contextura del 
tezontle y de la picdra de chiluca, que por su mútrio contraste realza intensamente 
sus propios valorcs. [.a facliada dc la capilla del Sagrario es un bello ejcmplo de 
esta policromia natural. 

La policromia poblana, no es iiii reflejo de los materiales constructivos emplea- 
dos. Fuiidainentalr~iente, n« sólo se desciitieride de ellos, sino que al ocultarlos, qiiic- 
re prodiicir un electo dc iiiayor riqueza. Es pues iiiia decoración sobrepuesta y su- 
perficial de ladrillos colocados de plaiio y de yesos o me/cla. Izii el fondo es una 



iiianifesiacioii iiiás de ese pioceso yi ;ipiiiitado del barroco iiicjicano, qiie iiacc del 
dcsco de llevar al exterior del edificio lo qiie es propio, o siiiiplciiiciitc iiace como 
arquiiectiii-a interior. 

I'odcmos distiiiguir tres etapas cii 1;i clasificaci¿~ii de las portadas: I>iirante la 
prinicra, al iriismo tiemp« qiic conserva el relativo clasicisiiio dc la coiiiposicióii seis- 
ceiitisla, iiiaiiilicsta su b:irro(liiisnio cii siis iiisistciites liiicas oiiduledris, el artista inás 
rcpresentativo es I'edro de Arrieta. 

1:ii I;i segiinda etapa el estipite desplaca la coluiiiiia saloiii¿)nica, las pilastras 
y remates otidiilados y triuiila lo niixiilirieo; las Iacliadas se reciibi-eii de ornameiita- 
ciOii de un recargamiento agobiante. Destaca 1.oreiizo Rodrigiicz. 

I:a tercera ljse se iiiicia liacia 1777, sin ahandoiiar el giisto por la ricliicza sc 
rceccioiia eii favor de iiira mayor seiicillcz. Está rel,rcsciitada por 1:raiicisco (iuerrcro 
Torres. 

I'eclro de Arrieta, lorinado en el siglo XVII, es uiin Figiii-a de ti-aiisici¿~ii. Es 
u11 artista (le graii prestigio y sii riitrito esti cri ser el crcador de la Iechada, y por 
lo ianto de la portada, del Seiiliiario de Ciiiadaliipc, la cual ;ivaiiza cori sii plaiita 
trapczoidal saliente, respoiidieiido a un feii0ineno barroco coiitrario al que creo las 
fachadas coiivexas de Borroniiiii. Su predilecci«ii por el octóg(~iio lo niiicstra eri el 
arco de enti-;ida. 1:ri el ccritro la porLada posee u11 relieve didáctico, tipico dc MCjico, 
así como sciitido asceiisioiial, distiiitos plaiios y ~>olicroiiiia. 

'Wnibiéii es obra de Arrieta el iciiiplo de la Profes;~. 1.a portada priiicipal sigue 
el csqucina de las portadas laierales del Saiituario de üuadalupc. Se auiiiciitan 10s 
ckctos de riqiie~a cii la decoración vegetal, asi los espacios qiic deja libres esta portada- 
retablo, cri enjutas y zócalo del segundo cucrpo, aparcceii revestidos de follaje; sobre 
el relieve didáctaico está la grari claraboya ochavada que coroii;r la callc cerilral, qiie 
dcsdc ahora será tema I'iindameiital eii Iii coniposición de la ~poriada incji~iiia. I'rc- 
seiita tres calles y tres cuerpos y cri el supcrior un gmii irlievc didáctico coi1 la visióii 
de la Storta de San Igiiacio. 1.a iconogt-alia del conjiirito se coniplcta con saritos 
devocionales. lil arco de la portada es conopial. 1.a portada presciita u11 irlarcado 
scntido asceiisioiial. 

Destaca igiialiiientc Miguel Custodi« Duráii que dciii~icstra iiiia graii predilec- 
cióii por el inovimiento reflejado eii la colunina saloiiióiiica, qiic es doridc ciiciiciiti-a 
su inás pura expresión; en Méjico sale escasas vcccs al exterior, se cinplea eii su lugar 
lii [lilastra oiidulada. 

Obra importante de Ciistodio Dui-íin es Saii Jiian de Dios. Su portada se aboci- 
na como en los teiiiplos góiicos. Esta coiicavidad parece uria réplica a I;i coiivexidad 
de Arricta eri el Santuario de üuadalupe. I.as pilastras soti onduladas y en el segun- 
do cuerpo tiene pirdmides saloiiiónicas. I'osee iiri graii seiitido asccndciite. 

En la portada de la Iglesia de Saiito Doiiiiiigo se refleja coiijiiiit;imciiie el estilo 
de Ilurári y de Arrieta. La portada avanza sobre el inuio, rnieritias que cii las coliiin- 
nas situadas en la parte iiiferior las esirias rellejaii el gusto por 10 salom«iiico taii 
propio de Doráii. Eii el últinio cuerpo, en lugar de cliiraboya, abre dos vciitaiias 
con las que flanquea un relievc. Eri el segiiiido ciierpo el graii cuadro de relieve coii- 
serva toda su categoría. 

La Iglesia de Santa Prisca de Tasco, cuyo arquitecto fue Cayctaiio dc Sigiienza, 
ofrece una de las portadas mis ricas y esbeltas creadas por el erte coloiiial rncjicaiio. 
El relieve que represeiita el bautismo de Cristo es el tciiia icoiiográfico principal, 
le acompaiian d«s parejas de santos: los apósiolcs Pedro y P~iblo y los inarlircs Pi-is- 



ca y Scbastiáii. Se emplcari coluniiias de tipo clásico en el cuerpo bajo y saloinóni- 
cas en el pis« alto; iiitcrcalando eiitrc aquellas una especie de interestipitcs, que jun- 
taiiiciitc con el estipite van a ser el soporte caracteristico en los próximos años. 

Salita Prisca pei-teiiccc al grupo de los tcrnplos privados. Fue costeado por el 
burgués .IosC de la Borda, figura muy brillante de miiiero nicjicario y persona de 
profunda religiosidad. 

Eii la segunda clapa el eleinciito iiiis caractcristico, como se ha iiidicado antc- 
riorinente, es el estipite. Nacido cii los últimos años del siglo XVIl en Madrid, pasa 
a Sevilla y de alli a la ciudad de Mtjico, donde arraiga con una fuerza asombrosa. 
Parece ser que el introductor fue Jeróiiimo Llalbis,%eiisariiblador, que llega a Nuc- 
va España con todos sus coriociniientos sevillanos. 

Fue arquitecto de la Iglesia de Saii Fernando antes de 1738, obra de transición. 
l a s  estipites del segiiiido cuerpo de su portada no se sabe si son de Ralbás pero 
se piiedc afiriiiar que ya pertenecen a la fase por él iniciada. 

Lorenzo Kodrigucz iio se puede considerar el introductor del estipite eti Méjico 
pero si11 cinbargo si es so defiiiidor y quien Lo impone en la Nueva España. Impulsa- 
do, quizás, por el ejemplo de Jerónimo Halbás, logra trasladar los retablos de estipi- 
tes al exterior de los teinlilos y labrarlos eii picdra, consiguiéndolo con tal destreza, 
que su iiiiciativa hará escuela duraritc algunos años. 

LorcriLo Kodrigucz es autor de la portada del Sagrario de la Catedral de Mbji- 
co. realizada eii 1749. sii obra maestra. En ella podemos ver un aceniiiado horror 
vacui. Los inateriales que se cii~plean son el tczontle rojizo y la picdra de chiluca. 
Esta policrornia natural es aprovcch;ida magistralmente por este gciiial arquitecto. 
Sobre la superficie del tczoiillc, el grano fino de la picdra de Chiluca y la menuda 
decoracióri en ella labi-acla adquieren calidad de labor de orfcbirria. Los estribos la- 
terales parece que conipriinen la portada de tal forma que los estipites e interestipi- 
tcs se funden, dándole carácter de tapiz. Desaparece la claridad, no hay separación 
de calles, es por lo tanto aiitijerárquico. El gran relieve del segundo cuerpo se ve 
reiiiplazado por ciiia simple hornacina. Se conliriuari los soportes en uno y otro cuerpo 
y tcrniiiian en pináculos. 

Kespecto a los cslipites de esta portada del Sagrario, los del primer cuerpo son 
voluminosos y los del segundo alargados. Se prcscntaii en su forina inás pura y dog- 
iiiática. Posccn decoración vegetal pero sin ocultar sus volúinencs apiramidados y 
cúbicos, miciitras el menudo almohadillado que ribetea algunos elementos contribu- 
ye totalmente a ese sentido de riqueza. 

Dentro de la portada colocada entre dos estribos destaca por su decoración el 
espacio de las enjutas. Su desarrollo es consecuencia de la escasa altura de la puerta 
a pesar de su alargamiento. Para lograr un espacio más amplio, Lorenzo Rodriguez 
iiicurva la cornisa logrando uii encuadramiento niixtiliiieo propio, que al conseguir 
qiie coiitiriúe el seiitido ascendente de las jambas lo convierte en uno de los elemen- 
tos eseiiciales que son los eslipitcs y los estribos ayuda a conseguir ese electo de 
distiiición y elegancia que caracteriza a esta facliada. 

Sus portadas tiencii gran valor simbólico. Sobre la puerta principal y en lo mas 
alto de la portada aparece la custodia venerada por ángeles, esto imprime carácter 
sacraniental a la capilla. Aparecen doctorcs, profetas, apóstoles, evangelistas, arcán- 
geles y virtudes, también cii la portada principal y en su primer cuerpo en nichos 
están San José, patroiio de la Nueva España, Saii Ignacio de Layola y San Wlipe Neri. 





nio y so claraboya es loholada. l i i  porta~l;i la prcsidcii eii lo alto San Fraiicisco y 
la 'liinidad, cii el priiiicr ciicrpo esiáii San .los& y Snii .luaii Nepoinuceno y cii cl 
scgiiiido San Aiiloriio de Padria y otro saiito Srariciscaiio. 

1.a portada del saiitiiario de Ocotláii de '['lascala se cobija bajo uii gran arco 
Y consta de (los cuerpos. Los csiipitcs c iiiiercsti~iitcs csiáii encuadrados por amplias 
supcrficics de rojizos ladrillos disprie\tos de plaiio. Lr de iiiflueiicia capitaliiia. La 
portada csiá compriiriida, los sol>ortes so11 estipitescos y posec verticalidad. El óculo 
es estrellado coii tiiia Virgcri apoyada cri trcs globos que sosticiic San I:i?iiicisco. El 
sistcnia de cortiiiajc o b r e  el ócrilo es de procedencia rococó. Tiene gran niovimicnto 
b, . . ~iiioco y iiiiiclios contrastes. 

La portada-retablo en el resto de Niieva l<spaña: Oaxaca, Micliuacán, Qiicrétano, 
<;uanajuato y otros centros de notable interés 

La escuela de Oaxaca iio es aniiga de portadas donde el inoviiiliento conio ca- 
racterística del barroco dcsericaje las lineas constructivas. Eii esta escuela las coluiii- 
iias y los cnlablaiiiciiios coiitinúan conservando casi siempre su valor y su calidad 

.' .. aai'a. I:1 cstipiic coino negación de los valores esenciales dc la coliimiia clásica se 
ciriplca cxccpcionalrncnte y el arco mixtilíneo aparece coi1 poca Ilcciiencia en el siglo 
XVIII. Por esto la portada dc 1;i Iglesia de San Francisco, con estipiles y arcos mix- 
tiliiicos, es uria obra cine sc iiiiicstra totalrneiite desconectada del roto dc las creacio- 
iics oaxaqucñas. 

El harroqiiisiiio se manifiesta en Oaxaca ~~riiicipalrnente en el aapecto ornamcn- 
[al, los paños de las portadas de sus Iglesias se cubren de follaje irieiiiido y de gran 
riqueza hasta el cxtreriio de qiic, 21 vcces, se inclinan por la traducción eri piedra 
<le las yescrias poblanas. 

El relieve didáctico cotitiiiíia sieiido en este lugar el tema ceiitral i n l  iiiiportan- 
[c. Tanibil'ii otra caracteristica es que los inoniiiiieritos soii aclinparrados para lucliar 
coiilra los terremotos. 

Eii la Iglesia de Saii Agustin, teriiiiiiada cii 1722, aparece una portada con una 
distribución clásica. Está decorada coii motivos vegetales. La claraboya es octogonal. 
Gran relieve conlo ieiiia central. 

La catedral de Oaxaca (1702-28), posec como uiia de las principales caractcrísti- 
cas la fiiiición de trcs portadas cii una sola. Gran Iioriroritalidad debido a los tcrre- 
inotos. Kespeclo a los relieves, exceptuando el del ceritro, los cinco restantes son de 
proporciones casi ciiadradas consiguiendo en la portada importantes contrastes de 
Iiices y soiiibras. Dicha portada Lambién posee uria rica decoración tupida y menuda. 

El templo de San Felipe Neri (1702-1728), tieric La poriada con composición clá- 
cisa. El gran rclicve, con la figura del titiilar, está encuadrado por ancho marco. Ida 
claraboya es octogoiial coi1 su ojo iriterior lobulado. Las columnas ticneii forma aba- 
I>iiisirad;i. 

En la diócesis de Michoacán hubo diversos traslados dc su capital y en el siglo 
XVll aun iio tenia catedral. Es a finalo de este siglo ciiarido coiiiiciiza su coiistruc- 
ción en Morelia y se continúa en el XVIII. Sus portadas representan la repetición 
del triuiifc de la pilastra sobre la columna. Se caracterizan por la poca proyección 
de sus cIcmciil«s y por la dismiiiiición de sil claroscuro y porque casi desaparece 
el niovimieiito cn sus dos primeros cuerpos. Dondc más se refleja la iiiflueiicia del 
barroquisiiio del XVlll es cii el último cuerpo. Las claraboyas ovaladas sirveii al 
arqiiitcclo para dcstruir la Iiorizontalida<l hasta alli dominaiitc, iiiciirvando la coriii- 



sa infcrior y elevando la icriiiiriación de la calle cciiLral sohrc las laterales y se cni- 
plca el cstipitc. fin la tcrniiiiaci6n el muro de la Iachada se recorta capricliosamcnte 
coi1 uria coriiisa de escasa iiiiportancia. 

Eii I k i  zona de Guadalajara destaca la Iglcsia de Saii Francisco por su sciicillcz 
y hellcza cii sus ~~rop~rciories.  l x  siivc de enciiadraiiiiento a su portada irii graii arco 
de medio punto qiie se contiriúa eii estrechas pilsstnis. Siis soportes est5ii I<>rrnados 
poi- coluiniiss salom6iiicas. Otro clcmerito a dcslacar es la decoraci011 diiiiiiiuta y 
plana, qiic csti muy rclücioiisd;~ coi1 la usada cn Puebla cii el siglo XVIII. 

Sari I:clipc Neri podemos coiisidcrarlo coino el último grari Iciriplo barroco dc 
la escuela griadalajarcña. Su portada parece un tablero recortado. Sus c«luniiias se 
parecen a las de la Enseñaiiza de Méjico. 

[La ciudad de Guaiiajiiato es iiiio dc los grandes cciitrus iniiicros nicjicaiios del 
periodo virrciiial. Creció rápidainciite, auiiqiic no alcaiizó la categoría de ciiidad hasta 
rnediados del siglo XVIII, cii los años en que los diieños de sus riiinas se prcocupa- 
roii scriaiiiciitc de llciiar de iiioiiiinicritos la ciiidad. Sus lujos(is Lcinplos so11 uii re- 
flejo de csias inquietudes y <le la gran riqucza a qiic proporcionabaii las iiiiiiaa. 

Aqui Iriiinfa el recarg'ido esiilo de Loreiizo Kodriguez y su escuela. I'ai'ccc esta 
tierra iiiia prolongación dcl valle de Méjico. 

Eii la Iglesia de la Compañin (1746-65) destaca11 las tres grandes portadas que 
decorar1 la lachada priiicipal, todas cllas coi1 estipites. 1.a del cciiLro ticiic tres a cada 
lado y los cntablamcnios de siis dos cuerpos principales estáii iiiterriiinpidos por u11 
gran niedallón de relieve y por una horiiacina. En 121s portadas laici-alcs se rceiiipla- 
zaii los cstrcchos estipitcs por una aiiclia pilastra coi1 uiia cspccic de csLipitc super- 
puesto. 1.0s vanos adquicirii niás <lesarrollo que eri la portada cciitral y el barroqiiis- 
i i ~ o  se riianifiesta inás iriienso. Se atribuye a I'clipe IJreWa. 

Una de Icis más bellas ~rcacioiics de esta escuela de Giiaiiajuato la teiienios eii 
la Iglesia de Saii Diego. El retablo comprimido reciicrda el Sagrario. lhsce sentido 
asceiisioiial y sus estipitcs son de procedencia niariierista antroporriorla. 

Pero no solainentc eiicoiitrarnos Iglesias iiriportaiites cri la ciudad de Guanajua- 
to puesto que eii las aliieras existen portadas cori una iiiipresioiiantc dccoración, per- 
tenecientes a templos entre los que destaca sin duda la Valenciaiiü. 

Es la Valenciaiia una constriiccióii dc carácter privado. Su mccciias fue Antonio 
Obregón y se criipez6 a coiistriiir en 1775. So portada-retablo iio esta del todo con- 
seguida, recuerda la Balbanera. Está recubierta de cstípitcs nicnudas con pequeños 
contrastes. Su decoración es superficial, el conjiiiito da la impresión de bordado. I n s  
intercstipites coii sus grandes horiiaciiias en su iiiterior se han eiisancliado y crecido 
taii ~oiisidcrablcinente qiic los fiiios estipitcs sólo Ics sirveii de ciicuadraniiento. 

1.a Iglesia de Cata es de escuela capitaliiia, recuerda también a la Balvaiiera. 
En su portada los interestipites alcaiizan plciio desarrollo pero iio cii perjuicio dc 
los estipites. Todos los eleinentos que coinponcn la porlada coiiservaii el volumeii 
y la monurnentalidad de la capital. Los adorrios parecen obra de orfebres. 

En Sari Miguel de Allciide gran parte de sus iiioriuiiieiitos religiosos se cncuen- 
tran englobados eri iin solo bloque de edificios, el más antiguo de ellos es el oratorio 
de San Felipe Ncri (1714). Su portada es de composici6n seiicilla, coi1 froiit6n roto 
que le sirve de coronamiciito. Es importante su decoración vegetal que cubre integia- 
mente los soportes y paranientos. 

Aderiiás destaca cn la inisnia zoiia 121 portada de la Iglesia de San Francisco, 
piirarneiite barroca, coiistruida hacia 1779, es de iina gran calidad. Acusa la huella 



del Sagrario o la Santísima de Méjico. Como cii el Sagrario los interestipites de hor- 
nacina~ se encuentran plenamente formados: se proyectan al mismo nivel que los 
estipites como queriendo igualarse con ellos en volúmen e importancia. Posee dos 
cuerpos. Gran ventanal eri el segundo cuerpo. Corona el conjunto un Crucificado 
con la Virgen y San Juan. 

En Aguascalientes so obra inás importante es la catedral. Su composición es 
sencilla. Las columnas aplanan taiito en ellas sos vueltas salomónicas que parecen 
helicoidales, son de influencia potosina. 

En el mismo lugar la portada de Guadalupe es un bello cjeinplar de la espléndi- 
da serie guanajuatuena con medallones y hornacinas planas en el segundo cuerpo. 
La rosca del arco también posee las caracteristicas de esta zona. 

Dolores, es ciudad cuna de la Independencia mejicana, la Iglesia tiene su porta- 
da de proporciones heredadas de la catedral de Puebla, es parecida a la de San Fran- 
cisco de San Miguel de Allende y al igual que ella una obra dc primer orden en 
la serie guanajuateña. Lo más interesante de esta composición es la forma como 
se han ordenado los soportes. El arquitecto hcrmana el estipite con el intercstipite, 
formando parejas inestables, pero restableciendo el equilibrio al repetirse el mismo 
juego en cl lado opuesto de la portada. Está rematada la portada por el Crucificado. 

En León cabe destacar un templo de gran importancia: Nuestra Señora de los 
Angeles. Hay influencia de la decoración interior de cortinajcs en cl exterior. Se rc- 
nuncia al estipite y la planta de la fachada es ligeramente convexa. 

La prosperidad qiie vive en el siglo XVlll Salamanca se refleja en la riqucza 
de sus templos, así su Iglesia mayor. La portada está cobijada bajo un marco scmi- 
circular. El arco de ingreso es poligonal, pero con tantos lados que da la impresión 
de semicircular. En su aspecto decorativo la sensibilidad iridigena se deja sentir con 
fuerza. L a  forma de la claraboya sorprende por su extrañeza. 

Zacatecas es una importante y rica ciudad minera. Sus templos son de piedra 
rojiza. Sus monumentos más antiguos datan de principios del siglo XVIII. 

Su catedral es una obra de primer orden. La portada de piedra rojiza en la que 
a pesar de tanta exuberancia barroca se advierte gran falta de movimiento. Los enta- 
blamentos conservan toda su horizontalidad y los soportes se continúan en sus tres 
cuerpos. El gusto del arquitecto por las formas mixtilineas se deja ver en los dos 
vanos de la portada, la puerta y la claraboya. Lo que verdaderamente distingue la 
portada de esta catedral es su follaje escarolado, sembrado de hilos de perlas y de 
niños que brincan y juegan.por una infinita vegetación. Hay por lo tanto horror vacui. 

La portada de la catedral de San Luis Potosi tiene como principal caracteristica 
la convexidad de su fachada principal y el paramento almohadillado intensifica el 
efecto de riqueza. Se emplea la columna salomónica y dos clases de arcos el scmihe- 
xagonal y el conopial. 

La Iglesia del Carmen cuenta con una portada que parece ser que fue construi- 
da en dos etapas. Los dos cuerpos superiores poseen estípites, influencia de Lorenzo 
Rodríguez, y en el cuerpo inferior se impone el cstido tradicional de la escuela con 
sus columnas tradicionales y su inclinación hacia los temas menudos. En sus colum- 
nas existen fajas que cortan sus vueltas helicoidales y disminuyen el movimicnto sa- 
lomónico. El arco de la portada es lobulado. 

Después de la construcción de las Iglesias del Carmen y Aranzazú hay una reac- 
ción contra los estipites y los soportes vuelven a ser columnas. 

En Saltillo destaca su catedral con sus portadas labradas en piedra blanquecina, 



la de los pies, es sin duda una de las más ricac y mejor decoradas de su tiempo. 
Hay gran sensación de fuerza producida por las corpulentas columnas que la encua- 
dran en uno y otro lado. Se emplca el cstipite en el segundo cuerpo y en el primer 
cuerpo columnas salomónicas con fuste helicoidal. 

La catedral de Chihuahua posee una amplia portada. La composición de la ca- 
lle central con claraboya octogonal y relieve es de influencia capitalina. Las colum- 
nas tienen una menuda decoración de estrías y de carácter vegetal. 

Muestrds más sobresalientes de la pnrtada-retablo en el resto de Hispanoamérica 
Caracteriza a todo el arte centroamericano y al de las costas venezolanas del 

Caribe la variedad de arcos conopiales parecidos al estilo isabelino, pero con una 
curiosa variante, la de cortar horizontalmente la punta superior. También el barroco 
centroamericano es más sabio que el de Méjico, Quito o Perú en cuanto al uso del 
follaje tallado eri lapiedra. Se utiliza pilastra de almohadilla. 

Las más valiosas muestras de portadas corresponden a Guatemala, donde se 
mantuvo vivo en el siglo XVIII el esquema del tratadista Serlio y ello determinó 
el uso de unos tipos de soporte bastante caprichosos. Así por ejemplo la fachada 
en Ciudad Vieja de Saii Francisco. Los mejores pilares de este tipo de pilastra de 
características serlianas las encontramos en la portada de Santa Clara de Antigua. 
Ejemplo muy representativo de esta ciudad, zona de terremotos, es la fachada de 
la Merced, terminada de construir poco antes del terremoto de 1773. En su portada 
existe preferencia por las superficies planas, hay ausencia de hinchazones y de hun- 
didos. La hornacina es tipicamente guatemalteca. Triunfa la ornamcntación de gusto 
popular, hay un gusto arcaizante en arquitectura que la riqueza dccorativa no altera. 
El esquema de la portada es de arco de triunfo y los arcos son anligüeños. 

En Perú la fuerza de la población india y mestira a la que se uncn criollos 
y bastantes españoles, se refleja en cuanto al gusto. En arquitectura se acepta una 
decoración llevada a cabo por los artesanos nativos. 

Este tipo de decoración sobresale en las Iglesias de la Merced y de Saii Agustin 
cuyas portadas llevan el barroco de la portada-retablo a su máximo esplendor. La 
de la Iglesia de la Merced es de ladrillo y piedra, construida alrededor de 1697. Tie- 
ne columnas salomónicas, tres calles y tres cuerposs. El arco de medio punto aboci- 
nado en la puerta inicia un ritmo ascensional a la cornisa, que se quiebra en original 
escalamiento. La de San Agustín, tallada en 1720, supera a la anterior en riqueza 
ornamental. Tiene tres calles y tres cuerpos. La calle central tiene frontón curvo par- 
tido sobre la que se abre una hornacina y sobre la que hay un óculo eliptico. En 
las laterales hay seis hornacinas con columna salomónicas en los cucrpos bajos. 

Cajamarca tuvo un gran auge económico en el siglo XVIII. Sus edificios son 
un reflejo de esa pujanza económica. Las portadas-retahlo más significativas son la 
de la catedral, San Antonio y el Hospital de Belén. 

La de la catedral posee tres cuerpos y tres calles, con figuras antropomorfas. 
La construcción de la catedral se comenzó en 1682 y se detuvieron las obras en 1762, 
quedando el conjunto inconcluso. 

En la portada central de San Antonio se utilizan columnas salomónicas. como 
en la catedral pero con la parte baja decorada con una figura antropomorfa. 

La portada de la Iglesia del Hospital de Belén tiene un gran óculo cuatrilobula- 
do y columnas salomónicas. Tiene tres cuerpos y tres calles. 

La Paz y el área rural que la rodea forman una zona muy próspera. Uno de 



sus templos más importantcs es el de la Iglesia de San Francisco en la I'az. Tiene 
su portada ocho grandes columnas salomónicas, las inferiores se apoyan sobre un 
sátiro. En las enjutes hay cabezas de delfines y en la parte superior sireiias. 

Quito, fue una ciudad importante del siglo XVI al XVlll que supo asimilar 
las ideas y formas que llegaban de Europa. El vínculo más poderoso quc tuvo la 
cultura quiteña del barroco fueron los jesuitas y el templo que ellos mandaron cons- 
truir es una de las obras maestras del barroco americano. Se empezó la portada ha- 
cia 1722 por ieonhard Deubler y terminada en 1765 por un jesuita de Mantua, Ve- 
nancio Gandolfi. Consta de dos cuerpos y cinco calles. Las cinco calles del cuerpo 
bajo se separan por medio de columnas salomónicas y pilasiras, indicando un movi- 
miento hacia adelante en la parte central. Se mantiene en el segundo cuerpo el re- 
hundimiento de la calle central, que cobija una moldura mixtilinea coronada de un 
frontón curvo y partido sobre el que está la gran cartela dedicatoria del templo. Res- 
pecto a la simbología iconográfica refleja el sentido misional de la Iglesia con figu- 
ras de la Compañia de Jesús. Todos los elementos son de procedencia europea, prin- 
cipalmentc italiana. 

' Chueca Goitia, E: Invuriunle.~ ca,srizu.s de lo orqirileetum c.?poílnlu (1971). Scminiirios y edicioties. Ma- 
drid, p. 181. ' Buschia~o, M ~ i o  J.: Hrsrorio dc lo Arqirirecruro Culoni~l en Iberuorn6ricu (1961). Bucnos Aires, p. 27. ' Natural de Guadin (Granada). Emigro a Méjico y eii 1732 se cxamiiia de arquitectura y desde entonces 
no cesa de traboar Miirió el 3 de jiilio de 1774, cuando dirigia las obras de ampliacidii dc la Casa de la Moneda. 

NaciO en la ciudad castellana de iainora, eii el último tercio del siglo XVII. Miirió en Mijico y fue 
enterrado eii la capilla de la Ordcn Tcricra del convento de San Francisco el 22 de noviembre de 1748. 
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