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INTRODUCC/ON

Mediado el ano de 1773, el 29 de julio, una espantosa catastrofe se
abatio sobre la metropoli de la Capitania General de Guatemala. Eran las
tres cuarenta de la tarde, cuando de pronto, la ciudad fue sacudida por
un temblor, al que siguio, diez mmutos mas tarde, otro "tan rapido, tan
violento y tan feroz, que desde su primer vaiven comenzo a hacer su deplo
rable efecta en el horrendo destrozo de sus edifieios, no habiendo prome
diacion de tiempo entre su primer impulso y la destrucciOn de las fabrieas,
porque en el mismo punto en que se sintw el movimiento de la tierra, co
menzaron a dividirse en parte 0 a desplomarse".l

La ruina de la ciudad no se consumO ese dia. En todo el resto del aiio
se repitieron los movimientos sismicos, que echaron abajo templos, edifi.
cios publieos, moradas particulares, en proporcwn tal, que al finalizar
1773, de la opulenta capital no quedaban mas que escombros hacinados
por las calles, cupulas y torres- abatidas, muros seccionados por tremendas
cuarteaduras, fuentes reventadas por las que se filtraba el agua como en
un cedazo: muerte, desolaciOny perdidas incalculables de bienes.

No por lo que nos cuenten los testigos presenciales de aquella heca
tombe, sUw por lo que ven nuestros ojos cuando se fijan en las ruinas de
ese prodigio de ciudad dieciochesca que es Antigua, es cuando verdadera
mente se cobra conciencia de la magnitud de la catastrofe de 1773. Mcis
que leer la dramatica cronica de fray Felipe Cadena, hay que ver Antigua,
la ciudad que se quedO barroca y que aun parece dormir mecida por los
vientos de la Ilustracwn y del Regalismo, para calibrar el dolor de su
tragedia. Porque fue tragedia su destruccwn fisica, y mas todavia, su des
truccion politica y juridica. Ah£ acabO La capital de La Colonia, en el mismo
aiio 1773, para ser sustituida por otTa, la nueva y definitiva ciudad de

1 VILLACORTA, J. Antonio, Histana de la Capitania General de Guatemala, Guatemala,
C. A., 1942, p. 429. EI autor cits, como 10 asienta en la nota a p. 430, la "Breve descripcion
de la Noble Ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, y puntual nolicia de IIU

lamentable ruina el dia 29 de julio de 1773", par Fr. Felipe Cadena, edicion de 1858.
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Guatemala.2 Mas de dos siglos de tradicion y esplendor de la Antigua -fun.
dada. en 1542- no fueron curricula vitae suficientes para salvarla y, al
alzarse la nueva metropoli, quedo la otra aUi, en su edenico Valle de
Panchoy, dolorida, mutifada, casi yerta, pero renuente a marir. No habria
que llorarla, como no la lloro el gran Landivar, de haberse realizado los
anhelos del poeta que desde el destierro suspiraba por la reconstrucci6n
de su amada ciudad natal: "dA que inlitil dolor? Ya surgen del sepulcro
elevadas mansiones y se levantan al cielo templos altivos. Ya las fuentes
desatan. sus ondas en el rio, el tropelde la vida llena las calles, y a los
ciudadanos deseosos llega la tertiI paz. Otra vez la ciudad, ave de Faros,
mas feliz, resurge de sus propias cenizas. Alegrate, pues, rediviva madre,
preclara ciudad del reino, vive largamente salva de nueva ruina." 3

Tales eran los suefios del jesuita, externados desde la lejana Bolonia.
Mas los dirigentes de la Capitania habian dispuesto otra cosa, y el presi.
dente Martin de Mayorga -futuro virrey de Nueva Espafia-, recien ve·
nido de Europa, sin arraigo a la tierra, incapaz de valorar la· fuerza de
una tradiciOn, de mentalidad totalmente peninsular, huyo despavorido de
la metr6poli herida, para levantar otra, la suya propia, en un sitio que
hasta en el nombre -Valle de las Vacas- carecia de inspiraciOn poetica.4

Yes claro, porque Mayorga nunca hubi-era padido, ya no digamas crear,
pero ni siquiera comprender y gustar aquello de Landivar que, a manera
de salutaci6n, abre su inmortal Rusticatio Mexicana: "Salve, patria que.
rida, dulce Guatemala, salve; delicia, surtidora de vida, manantial de la
mia.Cutinto alienta, madre, repasar fa riqueza de tu hermosura: moderado

2 Acerca de la traslacion de la metropoli guatemalteca, el virrey Bucareli tenia que dar su
consenso; pero eran tan enconados y contradictorios los informes que en pro y en contra de
la mudanza Ie llegaban de la Capitania que, no considerandose bien ,ilustrado del problema,
remitio Ia resolucion a ·Madrid. Vease, La Administraci6n de D. Frey Antonio Maria de Bu
careli y Ursaa, Ed. del Archivo General de la Nacion, Mexico, 1936, T. I, pp. 284-286.

a. LANDIVAR, Rafael, Por los campos de Mexico, Pr610go, versi6ny notasde Octaviano
Valdes, Mexico, Biblioteca del Estudiante Universitario, 1942, p. 4.

4 Es muy interesante el juicio comparativo que ambas ciudades Ie merecen a un erudito
eScritor gUlItemalteco de nuestros dias: "Me hallaba en la 'capital cuando la arruinaron los
terremotos de 1917. Su desarrollo era incipiente, sin el empuje y el senorio de Antigua Gua
temala. Hacia la, Independencia era una aldea. Un 'siglo mas tarde, se habia extendido y IU
poblacion pasaba de cien mil habitantes. Para ser una ciudad colonial, carecia de la voluntad
antigiiena de los siglos XVI, XVII y XVIII. Para ser moderna y buscar otras formas, no tener
origen espanol: reflejaba, necesariamente, Ia decadencia peninsular y fue organizlindose como
un campamento, donde Ia riqueza de' algunaS ordenes religiosas -los franciscanos, dominicos,
mer~darios, las monjas de Concepcion- levantaron sus fabricas, tan pesadas 0 mas que las
anteriores, por' remor a los terremotos. La tosquedad en ellas es como de fortalezas. Con expe
riencias tan desastrosas -Ciudad Vieja y Antigua Guatemala-, firme empeno manifestaron
las ordenes al edificar nuevos templos y palacios. El esfuerzo se encamino hacia Ia resistencia
y poco para la gracia ola belleza. Guatemala es un pueblon;. Antigua, ciudad pequena." CAR
DOZA Y ARAGON, Luis, Guatemala, las lineas de su mano,' Mexico (Fondo de Coltura &0
nomica), 1955, pp. 34-35.
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clima, fuentes, vias, templos y hogares." 5 Nunca un terruno ha sido can
tado con tan excelso arnor, con tan profunda veneraci6n, con tan recio pa
triotismo.

Pero la hermosura que repasa uno en Antigua es, simultaneamente, la
de su esplendor y la de su ruina. No solo la primera, que era en la que se
extasiaba el paeta guatemalteco, sino tambien la segunda, que es la que
palpamos nosotros y que no vio-por fortuna para el- el autor de La
Rusticatio. Asi, cuando contemplamos las moles semidestruidas de iglesias
y conventos y revisamos la cr6nica que habla de los terremotos que aniqui.
laron la ciudad, lo primero en que reflexionamos es en los ingentes esfuer
zos del hombre -fisicos, econ6micos, esteticos- acumulados durante si
glos, que en unos cuantos meses del ano 1773 se derrumbaron ante la
furia implacable de la Naturaleza.

Uno de esos esjuerzos -y no el menor- sale hoy a luz en las paginas
de nuestro Boletin. Se trata de la historia de la construcciOn de la cate·
dral de Antigua, redactada por Geronimo de Betanzos y Quinones, obrero
mayor que lue de las obras de aquella insigne iglesia, desde sus inicios
hasta su conclusion. Daremos a continuaci6n algunos antecedentes del asun·
to para ubicar mejor el escrito de Betanzos.

La primitiva ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, fun
dada por Pedro de Alvarado en 1524 en el sitio de lximche y trasladada
al Valle de Almolonga en 1527, quedo destruida en septiembre de 1541
por un terremoto y una inundaci6n. Ello motivo la fundacion de la segun
da Guatemala (Antigua/ en el Valle de Panchoy, prolongacion del de AI
molonga, en 1542, "media legua mas al oriente del primer lugar, entre
los dos rios que van juntos por la falda del volcano .. Aqui se trazo la
ciudad por calles y cuadras, tan proporcionadas y medidas como hoy estan,
que es una de las buenas trazas de ciudad que hay en las Indias".6

Y a en la primera ciudad, el obispo don Francisco Marroquin habia
levantado una decorosa catedral, que, a decir de Villacorta, "fue el primer
edificio para el culto cristiano que se Levanto de calicanto en el antiguo
reino de Guatemala".7 Y al mudarse la capital al sitio de Panckoy, se
asignaron, desde luego, solares para la nueva catedral: "Primero edifica
ron La plaza y las cuadras que estan cerca de ella y luego se extendieron
mas a todas partes, como parece por el asiento de muckos cabildos, en

Ii LANDIVAR, op cit., p. 3.
6 REMESAL, Fray Antonio de, His'aria General de las lndias Occidentales, y particular de

la Gobernacion de Chiapa y Guatemala, 2' edicion [la primera es de 1619], can Prologo del
Lie. Manuel Valladares, Guatemala, C. A., 1932, T. II, p. 44-

7 VILLACORTA, op cit., p. 311.
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que pidiendo los vecinos solares, se les respondia que no los haMa al pre.
sente, que en ensanchandose la ciudad se les daria." 8 Fuentes y Guzman,
Cronista del Reino de Guatemala, asienta que la segunda catedral (La de
Antigua) tambien fue obra de Marroquin: "Y despues de la transmigra
cion de la ciudad a este sitio levanto a su propia costa y la de los propios
de esta ciudad, en mayor y mas crecida cantidad, la que gozabamos hasta
el ano de 1669. que fue necesario y inexcusable demolerla hasta sus fun.
damentos, para reedi/icar la que hoy tenem:os." 9

Poco sabemos de como era dicha catedral. Vazquez de Espinosa, que
visito Guatemala en 1620, describe asi la capital: "Coge sitio de una muy
grande y populosa ciudad, toda la mas de buena caseria y fabrica; las ca·
lles bien trazadas y derechas. Tiene la plaza principal, que es muy buena
y cuadrada; en el angulo que esta a lesnordeste, esta La Iglesia Cathedral,
que es muy grande y capaz, de las buenas que hay en las Indias."1O Pero
quiza exageraba el cronista, pues otro viajero contemporaneo, el turbulento
Gage, deslumbrado ante la magnificencia de los conventos -en especial
el de Santo Domingo-, pasa de largo frente al templo principal: "No hay
mas de una iglesia parroquial y catedral, que esta situada en La plaza del
gran mercado; todas las demas pertenecen a los conventos." 11 Y es que
el edificio debio haber sido modesto y de pobre arquitectura, pese al ama·
ble elogio de Vazquez de Espinosa; pues el mismo Betanzos, en las pri
meras lineas de su escrito dice que habiendose construido una boveda,
que se adoso el edificio primitivo, conforme aquella "/ue secando, en el
discurso de nueve 0 diez afios, fue llamando y desquiciando la obra an
tigua, que eran tapias de solo tierra y sobre ellas las maderas y cubiertet
de teja, de tal manera que el artesonado de la capilla mayor 10 fue abrien
do y desquiciando con tanto extremo que de abajo, estando bien alto, se
recollocio. Y no solo esto, sino que las paredes sobre que cargaban las
maderas, vigas, tirantes y artesonado, se desplomaron y descaecieron en
tal forma que las cabezas de las vigas y tirantes quedaron sOlo pendientes
de las soleras, y fue con tanto riesgo que solo se puede tener a milagro el
no haberse caido y sucedido una general desgracia". Demasiado elocuente
es el anterior relato, donde se describe el verdadero estado de la catedral

8 REMESAL, ibidem.
9 FUENTES Y GUZMAN, Francisco Antonio de, Recordacion Florida. Discurso Historial

y Demostracion Natural, Material, Militar y Politiea del Reyno de Guatemala, Prologo del Lie.
J. Antonio Villaeorta G., Guatemala, C. A., 1932, T. I, p. 138..

10 VAZQUEZ DE ESPINOSA, Antonio, Compendio y Deseripcion de las Indias Oeeidentales,
transcrito del MS. original por Charles Upson Clark, Washington (The Smithsonian Institution),
1948, p. 201.

11 GAGE, Tomas, Nueva Relaeion que contiene los viajes de Tomas Gage en Ea Nueva
Espana, Prologo de Sinforoso Aguilar, Guatemala, C. A., 1946, p. 181.
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de Guatemala en 1669 y se indican las causas lmperwsas que motivaron
su demolicion y el alzado del nuevo templo.

* * *
En nuestra diaria labor en las bodegas del Archivo, dimos con un le-

gajo de papeles sin catalogar, todos eUos de la segunda mitad del siglo
XVII. Al revisarlos, advertimos que se trataba de una coleccwn de reales
cedulas (originales y duplicados) , referentes a asuntos civiles y eclesias
ticos de la Capitania General de Guatemala. Ordenamos crono16gicamente
los documentos y les dimos su catalogaci6n adecuada, en el Ramo de Reales
Cedulas, T. 240, donde quedan a disposici6n de investigadores y estudiosos.

Seleccionamos de todo 10 que integra dicho tomo, para su inmediata
publicaci6n, el manuscrito al cual acompana esta nota introductoria. Consta
de tres documentos: una Real Cedula de 1677 (Doc. 1); una historia de
la construccion de la catedral de Guatemala (Doc. 2); y un informe de los
gastos hechos en la misma, "hasta hoy 3 de noviembre de 1677 alios"
(Doc. 3); los dos ultimos, sin rubrica, pero redactados, porque asi se
consigna en el texto, por Geronimo de Betanzos y Quinones, "obrero ma
yor" de la mencionada obra.

Es curioso senalar como se originan los dos escritos de Betanzos, que
constituyen 10 mas valioso del expediente. Por una Cedula de 9 de abril
de 1675, el rey pidio al obispo de Guatemala que informase acerca del
estado de las obras de la catedral (iniciada en 1669), de 10 que se hah£a
gastado en ella, y de 10 que hacia falta para su conclusion. El obispo
contest6 en 15 de abril de 1676, diciendo que estaban alzadas dos terceras
partes del templo, y que no podia informar de los fondos invertidos en la
!ab,.ica, porque los libros de cuentas los tenia el obrero mayor. La res
puesta contrari6 al monarca, y eso motiv6 la Cedula de r de abril de 1677
(Doc. 1), en la que se Ie dice al prelado que, "reconocidose que no habeis
satisfecho enteramente el informe que se os pidio por fa Cedula citada, par
los pretextos que avisais, y constandome sobre ello, ha parecido rogaros y
encargaros (como por la presente 10 hago) , volvais a informarme en los
puntos contenidos en la dicha Cedula, satisfaciendo a eUos muy por me
nor y con toda distincion y claridad, remitiendo el informe que hicieredes,
en La primera ocasion que se ofrezca".

Ante La imperiosa orden, que casi parecia una increpaci6n, el obispo
Juan de Ortega y Montaiies 12 se apresuro a satis/acer los deseos del mo-

12 VAZQUEZ, Fray Francisco, Cronica de la Provincia del Santisimo Nombre de JesUs de
Guatemala, 2' Edicion [la primera es de 1714], Prologo, notas e indices por el R. P. Lie. Fray
Lazaro Lamadrid, O.F.M. Guatemala C. A., 1944, a T. IV, p. 341, nos brinda los siguientes
datos de la vida de este prelado: "Habia sido Inquisidor en la Nueva Espana; era hombre
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narca. Colegimos que el prelado solicit6 de Betanzos una relaci6n de 10
que se pedia en la Real Cedula, y el obrero mayor la extendio, presunta
mente con fecha 3 de noviembre de 1677. EI obispo debio haber remitido
a Espana el informe original, quedando en su archivo, junto con el ejem
plar de la Real Cedula, el borrador del escrito de Betanzos, que es el que
transcribimos en las paginas siguientes (Docs. 1 y 2).

El que estos documeniOs se encuentren en Mexico y no en Guatemala,
se explica por la circunstancia de que Ortega y Montafies fue transferido
a la Di6cesis de Michoacan y mas tarde a la Arquid'i6cesis de Mexico, y
el prelado debio haber traido consigo los papeles de su gobierno episcopal
en Guatemala, los que, por cierto, mas parecian corresponder a la Mitra
y no al archivo particular del obispo. Es seguro, por otra parte, que el ori.
ginal de Betanzos ha de parar en algun archivo espafiol, probablemente
en el de Inaias, de Sevilla.

En cuanio a su contenido, la relacion de nuestro cronista bien podria
encabezarse con el siguiente rubro: "De como se construia una catedral en
Indias en el siglo XVII", lo que hace obvio recomendar y encarecer sus
miiritos: estos saltan a la vista y el lector los advertira desde los primeros
parrafos. Conciso y apresurado el texto -sin duda el obispo apremi6 a

muy docto en los Derechos y gran replica, aun en 10 teologico, y lucieron mucho sus buenas
letras en Guatemala. Fue de tanta entereza, que no intento cosa que no llevase hasta el fin ..•
Fue promovido este generoso principe a Ia iglesia de Michoacan, y tuvo sucesor en Guatemala
el ano de 1682." Tomando algunos datos de Juarros --quien a su vez bebio en la fuente del
franciscano Vazquez-, e incluso copiando mal, un autor mexicano anade otros informes bio·
graficos: "EI Illmo. y Exmo. Sr. D. Juan de Ortega y Montaiies, nacio en Llanes (Principado
de Asturias) el dia 23 de junio de 1627, de padres nobles que 10 fueron D. Diego Ortega f
Montaiies, presidente del Real y Supremo Consejo de Castilla, y Dona Maria Patino. Hizo sus
estudios en la celebre Universidad de Alcala, en donde recihio los grados de jurisprudencia.
En 1660, es decir, cuando apenas contaha treinta y tres aiios de edad, fue nombrado fiscal del
Santo Oficio de la Inquisicion en Mexico. Dos alios despues obtuvo el rango de inquisidor, y
en el ejercicio de sus funciones adquirio su espiritu, como dice uno de sus biografos, ~I

tinte de severidad y apego a la discipIina eclesiastica que dejo vel' en varios hechos que revelan
su rigorismo. Transcurridos doce anos (1674) fue electo obispo de Guadiana (hoy Durango), Y
hahiendo recihido sus bulas fue consagrado el 24 de mayo de 1675 pOl' Fr. Payo Enriquez de
Rivera; mas antes de que lIegase a tomar posesion, fue trasladado en septiembre del mismo
aiio a la mitra de Guatemala, para cuya diocesis salio de Mexico el 2 de diciembre del repetido
ano, y lIego a su capital .el 11 de febrero de 1676. No recihio sus bulas hasta noviembre y eI
27 de diciemhre tomo posesion." SOSA, Francisco, E1 Episcopado Mexicano, Mexico (Editores,
Hesiquio Iriarte y Santiago Hernandez), 1877, pp. 159·160.

En las "Memorias del M.R.P. Maestro Fray Antonio de Molina, continuadas y marginadas
pOI' Fray Agustin Cano y Fray Francisco Ximenez, de la Orden de Santo Domingo", en
Antigua Guatemala, Edicion de Jorge del Valle Matheu, Guatemala, C. A. (Union Tipognifica),
1943, pp. 141·148, se fiItra un Ortega yMontaiies pleitista y puntilloso. Los investigadores que
se interesen en el tema, tienen en los tomos 240 y 241 del Ramo de Reales CMulas, un copioso
arsenal de papeles sobre este personaje.

Reproducimos ahara e] retrato de Ortega y Montanes, que aparece en ]a obra de Sosa, el
cual a su vez es tornado del original que se halla en la Galeria de Arzobispos de Mexico,
en la Catedral de nuestra capital.
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Betanzos en su redaccion-, no muestra desperdicio ni hojarasca. Todo el
es una mina de valiosos datos: tecnica de construccion, caUdad y proceden
cia de los materiales, costos, sueldos, etc., presentados, ademas, con ame
nidad, soltura, y un sabor de epoca que en ningun momenta desaparece.
Nos rccuerda -guardando las proporciones debidas- la "Historia primi
tiva y exacta del Monasterio del Escorial"/3 en la que su autor, fray Jose
de Siguenza, va relatando paso a paso, con interes que nunca decrece, las
vicisitudes por las que atraveso aquel gran suefio -0 pesadill(J,-- arqui
tectonico de Felipe II, desde la colocacion de la primera piedra hasta su
remate. Asi Betanzos respecto a la catedral de Guatemala. Primero nos
relata, comoya vimos en paginas anteriores, las necesidades que hacian
urgente la nueva obra; despues nos invita a que asistamos a la colocacion
de la primera piedra, el 29 de octubre de 1669, no sin antes decirnos
quienes son las personas que se responsabilizaran de la fabrica; los progre
sos de la misma, las dificultades para agenciarse los materiales, los dis
gustos con el sobrestante, los apuros para conseguir fondos; en fin, las tri
bulaciones del "obrero mayor" durante mas de ocho afios, confiadas por
el mismo a nuestra discrecion, nos llevan a estar de cuerpo presente en las
obras y nos ilustran, aun en los minimos detalles, acerca del alzado de la
catedral, "hasta hoy, 3 de noviembre de 1677 afios" -techa en que con
cluye su escrito. Y para que no se dude de su integridad, nuestro buen
amigo Betanzos nos ensefia, al ultimo, su escrupuloso libro de Cargo y
Data, por el cual nos enteramos de que, hasta el dicho 3 de noviembre de
1677, se llevaban gastados 81,893 pesos, 6 reales y medio.

Las obras de la catedral se iniciaron siendo obispo de Guatemala el
Dr. don Juan Santo Mathia, y presidente de la Audiencia y gobernador
del Reino, don Sebastian Alvarez Alfonso Rosica de Caldas. Betanzos nos
induce a creer que en la empresa puso mas empefio la autoridad civil que
La eclesiastica. Bello es el elogio que de Alvarez hace otro autor contem
poraneo: "muy gran caballero y muy gran cristiano, muy poco 0 nada
codicioso. Se avino y determino a derribar la catedralvieja, y la comenzo
a hacer de nuevo, y tomo tan de veras el hacerla que no hallo media ex
cogitable que no intentase para adelantar la fabrica, que no 10 executase.
DerribOse toda la obra vieja con gran facilidad, porque se hacian minas
de polvora y se venian abajo paredes enteras. Acudia todos los dias a la
iglesia a la obra, y muchas veces daba con sus manos los materiales porque
no se dexase de trabajar. Dabales a los indios polvos de tabaco, porque

13 La edicion que conocemos de esta joya historica, es la arreglada por don Miguel San
chez y PiniIlos, Madrid (lmprenta y Fundicion de M. Tello), 1881.
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gustan mucho de eUos, y no habia dia que no gastase mas de media libra
de ellos".14 Y sin embargo, a poco de coLocada La primera piedra, Alvarez
tue destituido del mando, con gran sentimiento de nuestro cronista. Al
obispo Ortega y Montafies estaria reservado el concluir e inaugurar La fla
mante catedral.

Cuando Betanzos escribio su reLacion, La obra de la iglesia, aunque
muy avanzada, no estaba aun acabada. Un autor contemporaneo asienta:
"Este afio de 1680 por el mes de noviembre se estreno la iglesia catedraL
de Guatemala que se comenzo eL afio de 68" ;15 pero Fuentes y Guzman,
que "vio levantar de cimientos [la catedral] y a cuya bendicion y estreno
asistiO en 1680, como veC£no principal que era de la ciudad"/6 afirma que
la iglesia tue "dedicada el afio de 1681",17 Lo que sin duda es un error,
porque todos los documentos de la epoca fiian tal suceso en 1680. "Se
dispuso Lainauguracion para el 6 de noviembre siguiente, celebrando al
mismo tiempo el cumpleafios del rey Carlos II y su matrimonio can una
princesa de Francia." 18

Extraordinarias fueron las fiestas de la dedicacit5n, Durante una se·
mana, los habitantes de la capital fueron regalados por las autoridades can
un extenso programa de funciones religiosas y profanas, -viviendo entre
"danzas, jueg,os, saraos, banquetes, comedias y fuegos artificiales muy
costosos" ,19 Y no podia ser para menos el jubilo de la gente, sobre todo

14 Vease, Antigua Guatemala, OD cit., p. 118. El elogio es de fray Antonio de Molina.
15 Antigua Guatemala, op cit., p. 148. Mientras Sosa, op. cit., p. 160, confunde la fecha:

"Dos fueron los principales actos del Sr. Ortega y Montaiies en Guatemala. El primero, la
fundacion que hizo en aquella ciudad (29 de septiemhre de 1677) del convento de Carmelitas
descalzas, y el estreno de la Catedral el 6 de' noviemhre del mismo anD."

16 VILLACORTA. op. cit. p. 317.
11 FUENTES Y GUZMAN, op. cit., T. I, p. 138.
18 MILLA, Jose (Salome Jil), Historia de la America Central, 2- Edicion, Guatemala, C. A••

1937, T. II, p. 471.
19 Ibidem. Asienta Milia, a p. 472 del T. II: ''Tenemos en nuestro poder el manuscrito ori·

ginal de la descripcion de las fiestas del estreno de la catedral, con que nos obsequio una per·
sona particular de esta ciudad. Ueva el titulo de Los dos Himeneos Mistico r Real; dias coro
nados con que se celebro La dedicacion de la Iglesia Cathedral de Guatemala, desde 6 de Noviem·
bre de 1680; con los geniales anos r felices Bodas de la Cath6lica Magestad de el Rey Nuestro
Senor Don Carlos Segundo, que Dies guarde. Es un cuaderno en folio, de 80 hojas, sin paginar,
escrito en letra muy diminuta."

De tan banoeo texto -a tono con el edifieio que descrihia-, Juarros, como dice Milla,
hizo un extracto que reprodujo Garda Pelaez. Nos interesa transcrihir un parrafo que habla
de dichos festejos, porque en el se advierte la fuerte influencia que la tradicion -y la cultura
mexicanas ejerdan por entonces en Guatemala: "Para estas danzas se dispusieron dos cuadri
lIas, una de ninos•. y otra de ninas, que se alternaron en las ocho tardes. Las danzas que se en
senaron a los ninos fueron el tocotin, chichimequillo y talame, al uso de los caciques de Mexico,
y eonforme a el ihan vestidos. Escogieronse once caballeritos de la primera nobleza: uno repre
sentaba al emperador Moetezuma, dos hadan de capitanes, y dos cuadrillas de a cuatro cada
una. Para que se haga alglin juicio de la riqueza con que ihan vestidos, referiremos por menor
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despues de constatar La magnificencia de su recwn estrenada catedral, de
La que nos dejo una vaLiosa descripcion el coetaneo cronista Fuentes y
Guzman.20

Pero los guatemaltecos no contaban con la coLera de la Naturaleza. Ni
una decada habia transcurrido desde La inauguracion, euando ya los teo
rremotos amenazaban con echar abajo la obra que tanlas p-enas, sudores y
sinsabores le habian costado a nuestro Betanzos. El del 12 de febrero de
1689, "fue sobre toda ponderacion horroroso . .. Personas de toda supo
sieion testifican, que saLiendo a aquella hora de Audieneia corrieron al
medio de la Plaza Grande y que vieron que La Iglesia Mayor, cuya her
mosura y suntuosa jabriea, no ha muchos anos se estren6, como si fuese
un navio combatido de recia tormenta parecia que a una y otTa parte co
rria como de popa a proa, de oriente a poniente; y que aun estando en
medio de la gran Plaza juzgaban les caeria encima aquella hermosa ma
quina;y que juzgaban imposible lo que despues vieron y todos admira
mos, que quedase en pie, aunque can lesion en casi todos Los areas sabre

como estaba ataviado el Moctezuma: llevaba almilla, tilma y calron de lana encarnada con encajes
de plata de Milan y boton de filigrana; el ayate estaba formado de solo puntas, bordados sus flo·
rones de seda y oro, apresillados con joyel de perlas y oro; dos joyeles en los hombros, con dos
ricas esmeraldas; las medias eran de torzal, bordada la canal de perlas; los brazaletes eran dos la
zos de perlas y esmeraldas, y otro law de 10 mismo al pecho, y -corona imperial de igual rique·
za. A proporciondel Moctezuma iban vestidos los otros ninos; y es de advertir que algunos de
ellos mudaron ropa los cuatro dias que bailaron. Esta danza corri6 a cuidado de los BB. don
Rodrigo de Silieza y don Pedro Delgado de Najera." GARCIA PELAEZ, Francisco de Paula,
Memorias parala Historia del Antigua Reino de Guatemala, 2' Edicion, Guatemala, C.A. (Bi·
blioteca "Payo de Rivera"), 1943, T. II, p. 178.

20 Creemos de utilidad transcribirla: "Consta la santa iglesia, por la distante mensura de Ion·
gitud de ciento y cinco varas castellanas y dos tercios, y de latitud cincuenta varas y dos ter·
cios, repartida en cinco naves; la principal 0 mayor, dos colaterales, que llaman procesionales
y dos a los costados, que dan formacion a diez y ocho capillas. Respecto a 10 que abre de cos·
tado por sus dos cruceros, dejando libres cuatro costados, dos de cada uno de los cruceros, que
dan paso a dos de sus puertas colaterales, en la situacion correspondiente a el crucero del cim·
horrio, y dos a la parte superior entre la capilla de los Reyes y la Mayor. EI uno que da en'
trada para la bella, magnifica y elegante en la sacristia y casa del sacristan mayor, y otro a la
bizarra, despejada ostentacion de Ia Sala Capitular. Corre la maravillosa, real, peregrina fabrica
de esta gran basilica, de oriente a poniente, esto es, su cabecera a la parte clara del levante, y
sus puertas principales a el ocaso; cuyas gradas y lonja se derraman a la Plaza Mayor, quedan·
do al mediodia la iglesia del Sagrario con un penitenciario, con lonja y portico aparte, a la mis
rna situacion del sur, y el baptisterio aIH mismo, con dos suficientisimas capillas. Consta toda
la magnifica augusta fabrica de sesenta y ocho bOvedas con que se cubre y corona la majestuosa
maquina de su decoro. Entrase a la hermosura decentisima de este templo por siete puertas,
fuera de la que esta destinada por iglesia aparte en el atrio del Sagrario, y son las puertas, tres
que salen a la Plaza Mayor, una al mismo atrio del Sagrario, otra que llaman del Obispo, y dos
al oriente a la calle antigua de las Campanas. Es su decoro de orden de arquitectura composita,
con basas aticas, columnas doricas y cornisas corintias. Tiene, para recibir la claridad de las
luces, sesenta y tres balcones, labrados por dentro y fuera de primorosa obra de composito, que
para dar raron me parece se ha cumplido con los preceptos mas indispensables del arte."
FUENTES Y GUZMAN, op. cit., T. I, p. 139.
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que estaba la muchedumbre de bOvedas de que se compone".21 Triste des.
tino Ie aguardaba, por lo mismo, a la "hermosa miiquina" estrenada en
1680.

Durante los terremotos de 1717, que tan maltratada dejaron la ciudad,
a tal grado que desde entonces se pens6 en mudarla de sitio, la iglesia pa.
deci6 de nuevo graves desperfectos: "Tuvo su ruina en parte de la b6veda
mayor y [hubo de] ser necesario bajar el primer cuerpo de la portada
par 10 lastimado que qued6." 22 Pera fueron los grandes cataclismos de
1773 los queconsumaron la obra de destrucci6n de la catedral que no
alcanz6 ni un centenario de vida. Asi, el ingente esfuerzo de un pufiado
de individuos que aportaron su talento, su entusiasmoy largos afios de
trabajo'para levantar un templo digno de la Di6cesis de Guatemala, qued6
pulverizado ante laacei6n de una energia telUrica que venci6 sin remedio
al genio e ingenio humanos.23

Nos ha parecido iitil ilustrar este trabajo can algunas fotos de la arrui
nada catedral de Antigua en el momento actual. Agradecemos a nuestro
buen amigo Raltt Me.Gregor su gentileza al proporcionamos dicho mate
rtal griifico.

El lector tiene a su disposici6n, en las piiginas siguientes, la deliciosa
e instruetiva cr6nica de Betanzos.

E. L. V.

21 VAZQUEZ, Fray Francisco, op. cit., T. IV, p. 331.
22 Ibidem, p. 393.
23 Honda impresion causo al viajero norteamericano Stephens la ciudad de Antigua, cuandc

la visito en 1839: "A cada lado se encontrabanlas ruinas de las iglesias, de los conventos y dE
las residencias privadas, grandes y valiosas, algunas reducidas a escombros, otras con las facha
das aun en pie, ricamente decoradas con estuco, agrietadas y con grandes aberturas, sin techo, sir
puertas ni-ventanas y con arboles creciendo en el interior hasta arriba de los muros. Muchas de
las casas ya han sido, reparadas, la ciudad estli repoblada y presenta un extraiio contraste de rui
na y restauracion. Los habitantes, 10 misrno que los moradores de la sepultada Herculano, pare
cian' no tener temores de nuevos desastres ..• En el centro [de la Plaza] se encuentra una rna
jestuosa fuente de piedra y los edificios que la circundan, especialmente el palacio del capital
general, ostentan al frente los escudos de armas conferidos por elEmperador Carlos V a la nobl
y leal ciudad, y elevandose sobre todos el ApOstol Santiago a caballo, con armadura y blandiend,
una espada; y la majestuosa aunque destechada y arruinada catedral, de trescientos pies de la]
go y' ciento veinte de ancho, como de setenta pies de altura y alumbrada porcincuenta ventana!
manifestando en la actualidad que la Antigua fue en un tiempo una de las mas hermosas ciudl
des del Nuevo Mundo, merecedora del altivo nombre que Ie dio Alvarado, de Gudad de Santiag
de los Caballeros." STEPHENS, John L., Incidentes de riaje en Centro America, Chiapas r YUCI

tan (obra escrita en ingles hace cien aiios). Traduccion i:lirecta de la primera edicion ingles:
por Benjamin Mazariegos Santizo, revisada por Paul Burgess, Quezaltenango, Guatemala, C.J
(TipograHa "El Noticiero Evangelico"), 1939, T. I, p. 207.

El relato precedente fue ilustrado en un magnifico grabado por Frederick Catherwood, ma,
nHico _dibujante compaiiero de viaje de Stephens. Lo reproducimos ahora, de una de las prim
ras ediciones norteamericanas del ya chisico Incidents.
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Al Obispo y Cabll
do de la Iglesia de
Guatemala, que In
forme 61 estaclo en
que esta la fabrica
de ella, en la for
ma ~ con la8 clr
cunstanclas que se
Ie encarg6 por Ce
dula de 9 de abrll
del ano de 1675.

I

[REAL CEDULA]

EL REY.-Reverendo en Cristo, Padre Obispo de la
Iglesia Catedral de la Ciudad de Santiago, de las Pro
vincias de Guatemala, de mi Consejo, y Venerable Dean
y Cabildo de ella: Por Cedula de 9 de abril del ano pa
sado de 1675, se os encargo informaredes del estado en
que estaba Ia fabrica de esa Iglesia, y 10 que importaban
los gastos hechos en ella, y los efectos que tenia aplica
dos, y 10 que seda necesario para que quedase con la
perfecci6n que se habia empezado. Y ahora, en carta de
15 de abril de 1676, avisais [que1 estan casi acabadas
las tres partes del templo, y que esperabades dedicarla
este ano, y celebrar en ella los divinos ofieios, y que no
podiades enviar razon de 10 que se ha gastado en la fabri
ca, ni de los efectos aplicados a la obra por Ia brevedad
del tiempo y el estar los libros en poder del Obrero Ma
yor, y del administrador de los bienes y rentas de esa
Iglesia. Y en otra carta, de 19 del mismo mes y ano, re
feris se la concedieron para su fabrica los dos novenos
reales, por ocho anos, y un repartimiento sobre las enco
miendas de indios y comunidades de los pueblos; y por
cumplirse esta merced, brevemente me suplicais se la con
tinue por otros ocho anos, por las razones que represen
tais. Y habiendose visto en mi Consejo de Camara de In
dias, y reconocidose que no habeis satisfecho enteramente
al informe que se o~ pidio por la Cedula citada, por los
pretextos que avisais, y constandome sobre ello, ha pare
cido rogaros y encargaros (como por la presente 10 hago),
volvais a informarme en los puntos contenidos en Ia di-
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cha Cedula, satis£aciendo a ellos muy pormenor yean
toda distincion y claridad, remitiendo el in£orme que hi
cieredes, en la primera ocasi6n que se o£rezca, a manos
de mi in£rascrito secretario para que, si en vista de el, se
hallare ser necesario para la continuacion de la obra el
socorrer a esa Iglesia can mas caudal, Ie haga la merced
que tuviere par mas conveniente, para que se pueda con
cluir su £abrica can la perfeccion de que necesita.-Fe
cha en Madrid, a 1Q de abril de 1677 anos: YO EL REY
[riibrica]. Par mandata del Rey, Nuestro Senor, D. An
tonio de Rosas [riibrica].1

II

[HISTORIA SUCINTA DE LA CONSTRUCCION DE LA CATEDRAL
DE GUATEMALA]

Senor:

La obra de esta santa iglesia catedral de esta ciudad
de Guatemala, tuvo su principio a los 29 de octubre del
ano pasado de 1669; y 10 que la ocasiono £ue el peligro
que amenazO, por ocasion de que a las espaldas del altar
y capilla mayor se hizo y edifico una bOveda, para po
ner como 10 estaba, un altar para el Santo Cristo de di
cha iglesia. Y habiendose hecho la capilla y bOveda, y
unido con la pared antigua de dicho altar mayor, esta
obra, con£orme £ue secando, en el' discurso de nueve 0

diez afios, £ue llamando y desquiciando la obra antigua,
que eran tapias de solo tierra, y sabre ellas las maderas
y cubierta de teja, de tal manera que el artesonado de la
capilla mayor 10 £ue abriendo y desquiciando con tanto
extremo, que de ahajo, estando bien alto, se reconacio. Y
no solo esto, sino que las paredes sobre que cargaban las
maderas, vigas, tirantes y artesonado, se desplomaron y
descaecieron en tal £orma,que las cabezas de las vigas

1 Todo el Expediente en AGN, Ramo de Reales Cedulas, T. 240, fojas 113-126. Al reverso
del Doc. I, esta anotado elcumplase: "Real cedula, abril I" de 1677 aiios, para que se in'
forme eI estado de la fabrica material de la Santa Iglesia de Goatemala. Hizose el informr
y Be remiti6."
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C6mo 8C!l dl.po.le
.... ma&erlale•.

y tirantes quedaron solo pendientes de las soleras, y fue
con tanto riesgo, que solo se puede tener a milagro el no
haberse caido y sucedido una general desgracia, peli.
grando mucha gente.

Y habiendose reconocido, se junto el venerable Dean
y Cabildo, y llamo alarifes, y habiendo visto la ruina y
dano que amenazaba, se mando quitar el altar mayor y
descargar la troxa [sic], madera y artesoneria, yel al·
tar mayor ponerlo en el arco tora!. Y estando hecho esto,
hizo vista de ojos la Real Audiencia, juntamente con di·
cho Cabildo; y habiendo tratado y conferido la materia,
este dia no se resolvio cosa alguna, y otro siguiente vino
a la Iglesia el senor don Sebastian Albares Alfonso, que
era presidente de esta Real Audiencia, y determino el que
se habia de hacer de nuevo y, de bOveda la capilla mayor.
Y queriendo ponerlo en ejecucion, pasados algunos dias
Ie pareeio ser mas acertado y de mayor lustre y seguridad
para la iglesia, hacer por entero la nave mayor. Y ha
biendose hecho algunas juntas y consultas para esto, un
dia, con resoluci6n dictada con divino acuerdo, el dicho
senor don Sebastian Alvarez represent6 los danos y ruina
que amenazaba toda la iglesia, y representandole la nece
sidad en que se hallaba, y que no tenia caudal ni medios
para levantarla, porque eran muy cortas sus rentas, con
magnifico animo y generoso pecho se resolvi6 y determin6,
diciendo [que] dada y buscaria medios para principiarla.

Y con el favor de Dios se mudo el altar mayor a 10
ultimo de la iglesia, poniendolo detras del coro, en la
puerta del perd6n que salla a la Plaza, para 10 cual se
cerro y trato de dar principio a la obra, como la dio,
juntando oficiales, llamando alarifes y convocando peo
nes, y derriM media Iglesia.

Y habiendo para esto con particulares medios buscado
canteras de donde sacar piedra, hizo homos para quemar
ladrillos, sitios en que hacer caleras. Nombr6 obrero ma
yor, que 10 fui yo, don Geronimo de-Betanzos y Quinones,
como tambien 10 fui nombrado por el venerable Dean y
Cabildo; hizo maestro mayor a Martin de Andujar,2 y

2 En su tiempo era -considerado Andujar como uno de los mejores arquitectos de Guatemala,
J las obras mas notables a eI Be Ie encomendaban: "8 de Abril de 1677.-En vista del informe
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Lo que vendili don
Sebastian de 10 qne
qultli de la Iglesia
vleJa.

maestro menor a Joseph de Porras. Busc6 clerigos sacer·
dotes que se nombraron por sobrestantes. Trato de buscar
algunas limosnas, como 10 hizo, [y] determin6 otros me
dios, interin que daba cuenta a s.M.

Y prineipiandose esta obra, tuvo estilo y modo para
que entre algunos labradores se diesen de limosna algunos
bueyes; y habiendo juntado hasta sesenta, determino lue
go hacer carretas para conducir a la iglesia el material
de piedra y ladrillo, por haber reconocido ser muy cos
toso el fletarlas aqui en las teneas [sic]. Y conseguido
esto, abri6 las pedreras, hizo traer la cal y ladrillo que
estaba hecha, y abrio cimientos. Y el dia referido, 29 de
oetubre de 1669, se puso la primera piedra y dio prin
cipio a esta obra. Y la asisti6 personalmente, sin faltar
hora del dia, manteniendola con los medios referidos y
con el dinero que pudo haeer, vendiendo toda la teja,
madera, tablazon, algunas rejas de hierro que hubo, y
algunos de los retablos viejos y el del altar mayor, al
Hospital de San Pedro. Y de estos procedidos, compro e
hizo las herramientas de azadas, barretas, picos, mazos,
asi para trabajar en la iglesia, como para las eanteras y
caleras, y en cada parte de estas puso un mayordomo so
brestante; mostrando dicho don Sebastian tanto amor y
buen eelo a la obra, que es el atractivo de toda la gente,
asi noble comQ plebeya. Para la asistencia en la obra,
adonde yo dicho, don Geronimo de Betanzos, Ie asistia todo
el dia, sin que yo hiciese otra cosa mas de solo dar y fir
mar las libranzas, para que el mayordomo de la iglesia,
en cuyo poder ha entrado y entra todo 10 que ha proce-

rendido por el arquitecto Martin de Andujar y por el maestro albanil Bernabe Carlos, la
Junta Extraordinaria de la Universidad, dispone se proceda a la reparacion y construccion de
salas en el edificio del Colegio de Santo Tomas de Aquino." PARDO J. Joaquin, Elemerides
para escrihir la Historia de la Muy NoMe y Muy Leal Ciudad de Santiago de los Caballeros
del Reino de Guatemala, Guatemala, C. A. (Publicaciones de la Sociedad de Geografia e
Historia de Guatemala), 1944, p. 86. Otro autor, equivocando el nombre del maestro mayor de
las 'obras de la catedral, asienta: "A continuacion el senor Roldan de la Cueva dispuso veri
ficar -en compania de personas peritas-- una inspeccion ocular al edificio del Colegio de
Santo Tomas. Y asi 10 hizo el dia 5 de enero de 1677, en compania del Capitan don Agustin
de Andujar -maestro ingeniero- y de Bernabe Carlos (maestro de alarife), visitando todo
el edificio pieza por pieza y disponiendo todo 10 tocante a las aulas, capilIa, y demas cdepen·
dencias de la Universidad." CASTA~EDA PAGANINI, Ricardo, Historia de La Real y Pon·
tificia Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala, C. A., 1947, p. 73.
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En el estado que
deJo el Sr. don Se
baatll'n Ia 0 bra.

La forma que tie
mud6 en loti horuotl
de eal y ladrillo.

dido para esta obra, pagase [a] los oficiales, gente y
peones de ella.

Y en este continuo ejercicio y trabajo, estuvo derri
bando y cimentando la mayor parte de la iglesia, hasta
que por el mes de octubre del ano de 1670, vino depuesto
de la Presidencia, dicho don Sebastian. Y habiendo dejado
en este estado la obra, quedaron trabajando en ella en el
mesmo corriente que la tenia; porque quede yo en ella,
no mude forma, ni trate de hacer mas que 10 de antes. Y
en discurso de seis meses que dicho senor don Sebastian
habia faltado, reconoci que la obra iba flaqueando; y
que el uno de los sobrestantes, a cuyo cargo estaba el
avio de la obra, no acudia con la puntualidad que debia,
y que no era con el fervor que antes, mirando [ahora] a
sus comodidades y no al util de la obra. Y que con esto
se iban los animos de todos los de la republica des
caeciendo.

A los 3 de mayo de dicho ano de 1670, tome por en·
tero a mi cargo y cuenta la obra, y puse nueva forma,.
y quite el sobrestante, y el Cabildo con mi consulta nom
bro otro. Y yo, a imitacion de dicho senor don Sebastian,.
desde este dia he asistido a la obra. Y con mucho orden
y disposici6n se acabO en breve de cimentar y derribar 10
que Ie faltaba, procurando el crecimiento de ella. Y con
servar las canteras y potreros en que estaban los bueyes,
que el uno de elIos es en un paraje nombrado El Valle,
que dista de esta eiudad como legua y media, que este
el dicho senor don Sebastian, por ser ejidos de la ciudad
cerco, y en el tengo hoy ciento y cincuenta bueyes, con
un mayordomo espanol y dos mozos a quienes se les paga
veinte pesos cada meso Y otro potrero mediano extramu
ros de esta ciudad, adonde estan las carretas y los bueyes
que se traen para que trabajen cada semana, y estos cada
sabado se remudan; que este potrero se arrienda a los in
dios del pueblo de San Pedro, a quienes se les da cada
ano veinticinco pesos cada ano de arrendamiento.

Y habiendo reconocido que los homos de cal y de la
drillo que se hacian y quemaban, era mas para conve
niencia de los que los cuidaban, que en uti! de la iglesia,
trate de quitarlos, como 10 hice, e hice contrato con espa-

421



noles e indios, compnindoles estos dos generos de mate
rial; y con esto ha tenido tan bastante avio la obra, que
en siete anos que ha que la asisto, no se ha dejado de tra
bajar un dia par falta de material, por el desvelo y
euidado que en esto he tenido.

Las canteras que Y 'd d .. . h . d
'iene la obra. con este CUI a 0 y ml aSlstencla, se a contmua 0

la obra y cimentado toda, con bastantes maestros y oficia
les de canteros se labraron las basas de piedra para los
pilaresde 1a iglesia, teniendo tambien otra eanteria de
donde se sacaeste genero tan al prop6sito para este efecto;
la eual esta tres leguas de esta ciudad, y en ella tengo un
oficial con algunos peones sacando la piedra, y luego la
traen y conducen a la obra las earretas de la iglesia. Y
esta eantera, siendo de tanto util, tiene tan poco costo, que
solo tiene de gasto dos reales eada dia,que se dan al ofi
cial que asiste en ella. Tiene tambien esta obra otra can·
tera, con muchisima cantidad de piedra, y en ella asisten
seis indios barreteros cada dia, y se les paga a real a cada
uno. Y labradas y hechas algunas basas de piedra, se dio
principio y comenzo a levantar la obra, levantando pHares
y paredes, todo de mezcla fina, piedra y ladrillo. Habien.
dose primero repartido las capillas y naves, mayor y pro
cesionales, sacristia, sala capitular y el sagrario. Y se se
na1aron sesenta y dos bOvedas que tiene toda 1a iglesia.

Y estando en un lado, ya para arrancar los areos de
una de dichas bovedas, que fue la primera, el dicho maes
tro mayor, Martin de Andujar, se retiro a su casa, recono·
ciendo no podia proseguir en la obra, por hallarse como
se hallaba, dudoso en ella. Porque el tiempo que habia
asistido, que seria poco mas de un ano y medio, teniendo
nuevecientos pesos cada ano de salario senalado, y ha·
biendose detenido algunos dias el cerrar el primer arco
y en que debia asistir para dar Ia forma y punto de el, Y
viendo yo que se perdia el tiempo y se malograba por
diferentes veces, Ie hice llamar. Y habiendo venido y dado
la forma y punto el maestro menor, no Ie pareeio ser con
forme la arquitetura, porque Ie da mas alto que el que
pedia 10 ancho, y que en esto no iba conforme el arte. Tu
vieron algunas disputas y se suspendi6, y dicho maestro
mayor se retiro de Ia obra. Y de esto di cuenta en el Real
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Como 8e previnie
ron las clmbras.

Acuerdo, y propuse el yerro tan grande que dicho maestro
queria obrar. Y por decreto se mando despedir, y se me
ordeno dispusiere yo 10 mas conveniente. Y con esto hice
maestro mayor de ella a Joseph de Porras, que era el se
gundo maestro que la habia empezado. Y este la ha con
tinuado y hecho con tan grande arte, y tan prima, que es
admiracion de todos los que la Yen. Y no s610 fue acierto
para la iglesia, sino tambien el ahorrar los nuevecientos
pesos que el otro llevaba sin entenderlo [sic], pues solo
practicaba la forma en que habia de hacerla y no la eje
cutaba con la manifatura.3

Y con esta nueva forma se fue haciendo y disponiendo
perfectamente la iglesia, y empezando a arrancar los ar
cos fue necesario prevenir las cimbras. Para elIas. junte
[a] los madereros que tienen este trato, y habiendo re
conocido la mucha suma de madera de que necesitaba,
trate de concertarla; y estos, viendo era mucha la que se
habia de traer, me pidieron a cuenta dos mil pesos. Y
viendo yo el que habia de costar mas de cuatro 0 cinco
mil pesos, y que no habia medio para pagarlos, por ser
tan cortos los que la obra tenia, dispuse saHr yo en per
sona, como 10 hice, a mi costa, a un paraje y monte que
esta tres leguas de esta ciudad, a donde lleve un mayordo
mo espanol y mis criados, y ocupe un mes, estanctome
asistente en el monte todo el dia, con veinte indios hache
ros, adonde derriM y labre mas cantidad de mil palos;
y en esto solo tuvo de costo la iglesia tan solamente cien
to y cincuenta pesos, con que se pagaron los hacheros,
porque los demas costos y gastos y sustento mio y del
mayordomo y gente, 10 hice a mi propia costa. Y labrada
esta madera me vine a esta ciudad; y con los bueyes que
tiene la obra, que son como esta dicho, ciento y cincuenta,
la conduje y acarree a la obra. Y luego, despues de po
cos dias, sali otra vez de esta ciudad, y con mucho riesgo

a Es precioso este parrafo de Betanzos, donde a la par que se exhihe cierto autohombo
del ohrero mayor, se muestran las dificultades personales que minaron la unidad del equipo
responsahle -de la construccion de la catedral. Si Joseph de Porras ha de considerarse, porque
asi 10 dice el cronista, el autor principal de ella, l no se huele determinada parcialidad de
Betanzos al ponderar al "segundo maestro" y criticar al primitivo "maestro mayor"? Que An
dujar no era tan torpe, 10 comprueba el hecho de que, en el mismo -ano en que escribe Be
tanzos, se leasignaban las ohras de adaptacion y ampliacion del Colegio de Santo Tomas de
Aquino, sede de Ia rech:n creada Universidad de San Carlos.
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de mi vida fui a otro paraje y barrancas, que dista nueve
leguas de esta ciudad, e hice derribar y labrar cien tiran
tes de a dieciocho varas de largo, para la cimbra de la
nave mayor, sin que de la obra se gastase en esto mas que
s610s cincuenta pesos, que se pagaron a Nicolas de Leyba,
dueiio de una estancia que esta junto a este paraje, para
que con sus bueyes sacase estos tirantes de las barrancas
y los pusiese en un llano, dos leguas distante, por no
arresgar que en elIas se matasen los bueyes de la iglesia
y Ie fuese mas costoso; y puestos estos tirantes en e1 llano,
los conduje con los bueyes de la iglesia a esta ciudad,
habiendo siete Ieguas de distancia.

Y con estas maderas y solieitud mia, ahorr6 la ohra
tanta cantidad de dinero, como podia costar, segUn pedian
los madereros por las maderas de las cimbras; y sin esta
referida, dispuse que todas las semanas se trujere, como
se trae hasta hoy, dos viajes de morillos del monte que
esta junto al potrero que esta referido, que estos sirven
en la sambra y andamios. Y estos morillos, valiendo a
cuatro reales cada uno, solo tiene[n] de costo puestos en
la obra, a media real, porque los traen los bueyes y los
cuidan el mayordomo y mozos del potrero, que tienen esta
obligacion; y en cada dia se traen veinticuatro moriIlos.
Y con Ia madera referida ha habido bastante para la
cimbra de toda la iglesia, pues con ella se han cerrado
cincuenta y dos b6vedas, y estas tan hermosas y labradas,
que se llevan Ia admiracion de todos, no solo en 10 puli
do, sino en la brevedad y poco tiempo que se ha hecho
obra tan grande. Y con tantas conveniencias, pues e1 maes
tro que la hace, empezo a sus principios con seis reales
de salario cada dia, y de seis paso a ocho, de ocho a doce,
y de doce a dieciseis reales, que son los que hoy esta ga
nando cada dia, gobemando mas de veinticinco oficiales,
albaniles, carreteros y carpinteros; diez barreteros, doce
carreteros, ochenta peones y otros cuidados que de el pen
den. Porque para las cuentas, libranzas y todo 10 que ne·
cesita de pluma, hay otro sobrestante y mayordomo en
la obra, que se Ie pagan cien pesos cada ano; y hasta en
esto tiene conveniencia Ia obra, porque el clerigo que ha~

bia y cuidaba de esto mesmo, que fue el que yo despedi,
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tenia de salario seis reales cada dia, y Ie correspondia
mucho mas salario cada ano.

En esta obra se han conservado y mantenido los cien·
to y cincuenta bueyes [y] las carretas, gastandose y que
brandose muchas, y estas se supIen, aderezan y hacen de
nuevo, sin que con dinero de la obra se compren los bue
yes que cada ano se mueren; ni tanta suma de c1avaz6n
como se ha gastado en las cimbras, porque todo esto dis
puse se comprase y pagase con el dinero que se hace de
la piedra que se vende en las ocasiones en que no hay
ladrillo que acarrear, 0 que la obra no haya menester
piedra, esta se vende ados reales cada carretada, y esto
va el maestro juntando, y con ella se hacen estos gastos
y se suple, como tambien para comprar bateas, cubos,
que de esto es mucho el consumo. Como tambien el del
mecate, con que se atan los andamios, [y] sogas con que
se suben las cimbras, y para los carrillos con que se sube
toda la mezc1a. Y con esta disposicion y orden, vendiendo
esta piedra, se ha excusado el que el mayordomo de la
iglesia no gaste ni pague nada de esto, ni se hallani Ii
branza para esto, porque en la obra se tiene esta dispo
sidon.

Y no es menos atencion, la forma con que dispuse y
he sacado y estoy sacando la madera de cedro que ha
menester esta obra; pues necesita de mucha cantidad de
tablazon, alfajias [sic] y columnas y otros generos para
tantas puertas, y tan grandes como tiene la iglesia, sa
cristia, sagrario, sala capitular y el coro, cajones y ai
marios [sic] para la sacristia, silleria del coro,y para
tantos retablos y el sagrario del altar mayor. Y esta la
he ido trayendo de mas de veinte leguas de esta eiudad,
que es en la costa, tierra muy caliente, con tan poco
costo, que avaluadas cada pieza de las que se van trayendo
por nuestros carpinteros por mas dedos pesos cada una,
no Ie esta a la iglesia, puesta en ella, ni aun a cuatro
reales, por la disposicion con que la he sacado, valiendo
me con ruegos y suplicas, asi de los curas beneficiados
de lacosta, como de los duenos de las haciendas adonde
se corta y saca, para que ayuden, como 10 han hecho, con
sus personas, esc1avos y mozos de servicio; y solo paga la
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iglesia los indios aserradores que la cortan y asierran en
el monte, y un mayordomo que cuida de ella trayendola,
por caminos muy asperos y de muy caudalosos rios, con
los bueyes de la iglesia y algunos peones, que estos se
pagan. Y en este ejercicio se esta hoy, cortando en las
haciendas del gobernador don Juan de Galvez, quien tiene
prometido asistir personalmente con toda la gente de su
hacienda, y la de los demas, sus vecinos. Que si cOn esta
disposicion no se hubiera sacado, hubiera tenido esta ma
dera muchisimo costo, por valer muy cara en esta ciudad,
y yo 10 he excusado COn mi solicitud, ruegos y regalos,
que a mi costa he hecho a estas personas.

Y habiendo llegado el caso de haberse quitado la cim
bra de algunas bovedas, era ya necesario el prevenir la
drillo para enladrillarlas, y este valer muy caro, por ser
diferente que el que se gasta en las demas obras, y pedir
los que 10 labran, a quince pesos por cada millar. Reco
nociendo yo 10 mucho que era menester y tanta cantidad
como habia de costar, trate de ir personalmente al pueblo
de San Sebastian Tejar, que esta tres leguas de esta ciu
dad, y es la parte a donde se halla el barro donde se
labra este ladrillo. Y con los alcaldes y regidores de este
pueblo, arrende el horno que tiene su comunidad, y estuve
a mi costa asistiendo tres semanas, haciendo moldes, ade
rezando el horno, y se labro cantidad de ladrillo, y hasta
que se quemo el primer horno y deje corriente y asentado
el trabajo y tareas, me vine a esta ciudad. Y trate con las
carretas de la iglesia traerIo a ella, adonde, puesto, no
ha tenido de costo cada millar, hecha la cuenta, cinco pe
sos cabales; y se ha[n] enladrillado las mas de las bo
vedas que se han blanqueado.

La iglesia, Sr., se contiene de ciento y cinco varas y
una tercia de oriente a poniente, que sacadas cinco varas
del grueso de las paredes, Ie quedan de gueco, cien varas
y una tercia. Y de ancho tiene el cuerpo principal de la
iglesia, cuarenta y siete varas de norte a sur; las cuatro
varas ocupan la pared, y las cuarenta y tres de gueco, sin
los estribos, que Ie caen por las dos partes de· afuera, que
resaltan de la pared una vara, que son los que la forti-
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fican. 4 Tiene en el extremo que mira al oriente, unida
a la iglesia a la parte del surt la sacristia; y en la mesma
format junto a la puerta del perd6n que mira al poniente,
el sagrario, en la misma forma e igualdad que la sacristia.

Estas cien varas y una tercia de gueco en 10 largo, se
reparten en diez capillas por banda, y otras diez cada
nave de las procesionales, y otras diez b6vedas la nave
mayor. La primera, que hace cabecera en esta nave ma
yor, es la capilla real de los reyes, que esta, y las otras
nueve que se les siguent tienen a diez varas en cuadro de
gueco. En esta capilla real, tiene desde e1 enladrillado
hasta la copa, adon [de ] esta una hermosa aguila de
media talla, con las armas reales (como las tienen todas
las de esta nave y la [s] procesional [es] ), veintitres varas
de alto.

En esta capilla, habiendo venido a esta ciudad, 5.5.
Illma. y Rvrna., el Sr. Dr. don Juan de Ortega Montanez,
obispo de esta santa Iglesia, y entre las muchas veces que
5.5. ha frecuentado esta obra, dispuso [que] en ella se
hiciese una b6veda y sepulcro, como se hizo, de tan gran
de arte y disposici6n, que en el centro y gueco hace otra
capilla, como la que esta arriba; y en los dos lados dos
divisores, hechos los guecos, en que si llegare el caso, se
metan los cajones con los cuerpos. Y un altar en que se
diga misa, y tres ventanas por donde se comunique la
luz, que ha de estar tan clara y como la de arriba, y en
el altar un santo crucifico que se ha de poner. Y esta
forma y disposici6n de este sepulcro, se debe a 5.5. Illma.
su disposici6nt por no haber otro como el, ni de donde
se pudiese sacar la norma. Siguese la segunda b6veda,
que hace vuelta a la procesional, entre la capilla mayor
y esta real. La capilla mayor es del mismo alto y tamano
que la capilla real. Y estaba todo el gueco de la media
naranja, adornado de muchos santos de media talla, lao
brados de'yeso, y de diferentes angeles y labores, y la
corona un Santiago puesto a caballo. Que en toda esta
obra y la hermosura de cornisas, parece [que] ha echado
el resto la arquitetura, segun los primores que la adornan.

" Comparense estas medidas con las que da Fuentes y Guzman; vease la nota 20 en nuestra
1ntroduccion.

427



Y en cada punta de las corllisas de esta capilla, y las
demas de la nave mayor, se Ie han de poner diferentes
santos de bulto, de a dos varas y medias de alto, para su
adorno. En esta b6veda ha de estar el altar mayor, que
ha de ser un sagrario en media de cuatro rostros con
cuatro altares, para que en ellos se digan las misas. Y de
esta b6veda hasta la puerta del coro, se siguen otras tres
b6vedas, las dos no tan alta como la mayor. Y la que
hace puerta y frontera del coro, es la que ha de ser del
cimborrio, que hace cmcero a toda Ia iglesia. EI COf()

tiene dos bovedas, y la b6veda que sigue detras del coro,
es la procesional. Y adelante de esta esta la ultima, que es
Ia de Ia puerta del perdon, adonde ha de estar un altar
--como Ie habia- de la Misericordia, adonde se canta
misa a los ajusticiados; que abriendo Ia puerta del perd6n,
tada la gente de la plaza Mayor puede oir la misa. A los
dos lados de la puerta del perdon, estan otras dos puertas
principales, que hacen correspondencia a las dos naves
procesionales. Y a igualdad de estas, al fin de estas dos
naves procesionales, a la cabecera de la iglesia, a los dos
lados de la capilla real, tiene otras dos puertas que salen a
otra cuadra. Ya los dos costados de Ia iglesil,l, en la nave
que hace crucero, tiene otras dos puertas principales, una
al norte y otra al sur, can que son siete sus puertas prin
cipales.

La iglesia tiene cincuenta y ocho ventanas, de ados
varas y media de alto, y vara y media de ancho, que a
estas se les han de poner otras tantas rejas de fierro y
sus vidrieras.

La portada ha de tener cuarenta y seis varas de altO'
y veintiseis de ancho, con veintitres nichos, que los han
de ocupar otros tantos santos; esta, con ocho bovedas, es·
tan por cerrar y acabar; como tambien la mitad de las que
estan acabadas, que les falta quitar las cimbras, les falta
pulirIas, blanquearlas, labrarlas y enladrillar.

I:;e8':~ Duesita 1& Demas de los medios referidos que ha tenido esta obra,.
se ha11a necesitada de hacer el retablo grande para la
capilla real, que es el altar principal; el sagrario que se
ha de poner en el altar mayor, muchos retablos y cora
teraZes de las capillas que se quitaron, y por estar ya muy
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maltratados y carcomidos, se vendierona los pueblos de
indios, y su valor se gasto en la obra, y hoy de necesidad
los ha de hacer de nuevo la iglesia para todas las veinte
capillas. Necesita de todas las rejas de hierro de las ven
tanas y vidrieras; de una colgadura, porque la que tenia
la vendio tambien y se gasto en la obra.

Los medios con que se ha hecho 10 referido, son los
que al principio se refieren. Y los diecisiete mil pesos
que S.M. tiene dados, y 10 que importo los tres reparti
mientos de los indios de labores que e1 senor obispo don
Juan de S. Mathia aplico a la obra, cuando entro a go·
bernar como Presidente; las limosnas que se han pedido;
10 que S.S. situo en las cofradias de los pueblos del Obis·
pado que visito; algunas multas que en algunas dispensa
ciones que daba, aplico a la obra; y las cuartas de misas
que Ie toeaban, y 10 poco que importo el remanente de
sus bienes, cuando murio, que se aplico a esta obra.

Y segun los gastos de la obra, con todas las comodi.
das [sic] referidas, necesita de mil pesos cada mes, como
se puede verificar por las libranzasde cada semana.

III

[CUENTAS DE LA CONSTRUCCION DE LA CATEDRAL
DE GUATEMALA]

Ilustrisimo senor:

La obra de esta santa iglesia catedral, cuando el Sr.
D. Sebastian Albarez, siendo Presidente, se resolvio a de·
rribarla y hacerla de nuevo, no habia medios para su
fabrica, [y] escribi6 a S.M. el estado en que se hallaba.
Vino Cedula, mandando se contribuyese con 2,000 pesos
al ano: los 500 de su Caja Real, 500 [del] Sr. Obispo y
Cabildo, 500 de las Encomiendas, y 500 de las Comuni.
dades. Despues, por nuevos informes, vino el ano de 1674
otra Cedula, mandando S.M. que sus dos novenos entre
gasen los Oficiales Reales por tiempo de ocho anos. Con
que 10 que S.M. tiene dado para esta fabrica, hasta el dia
de hoy, son 17,000 pesos: los 3,000 pesos que se cobra·
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ron en seis anos, y 14,000 pesos que por mandado de este
senor: Presidente,se me entregaron.

Dispuso el senor D. Sebastian Albarez, se vendiese la
madera, ladrillo, rejas, altar mayor y demas retablos y
colgadura, para proseguir 1a fabrica, como todo se vendi6.
Y dicho senor D. Sebastian, pidi6 limosna a los vecinos
de esta ciudad. Y e1 senor D. Juan de Santo Matia, siendo
Presidente, encarg6 al senor Oidor don Benito de Noboa,
pidiera otra limosna a los vecinos, que ambas importan
2,400 pesos. Y 1a colgadura, retablos y demas cosas reo
feridas, importanin mas de 16,000 pesos, y 4,050 pesos
que importaron los Repartimientos de indios de las 1abo
res, que ap1ico el senor D. Juan de Santo Matia, siendo
Presidente. En las visitasque hizo dicho senor Obispo,
aplico porciones en cada Cofradia, de que se han cobrado
mas de 3,000 pesos. Y de la cuenta de misas, que tocaban
a S. Illma., que se pagan a 6 reales, los 2 reales aplicaba
a esta obra, y pagaba las misas a 4 reales. Tambien aplic6
dicho senor Obispo, las dispensaciones que dio para ca
samientos y multas, y otras cantidades que dio S. Illma.,
que no se sabe si de su caudal, 0 limosnas que por su
mano se dieron. Y 8,423 pesos, 6 reales, que he recevillo,
de la herencia que S. Illma. dej6 a estasanta iglesia. Y
el senor D. Sebastian Albarez, por los indios que reparti6
a los duenos de las labores, recogi6 otra buena limosna,
y esta ciudad ha dado 8GO pesos. Y de otras multillas de
los alcaldes y limosnas sueltas, se han gastado hasta hoy,
3 de noviembre [de] 1677 afios, 71,893 pesos, 6 reales
y medio [en la forma siguiente]: Los 5,405 pesos, por
mano del padre Urtado; los 22,223 pesos, 4 reales, por
don Francisco de Najara; y por mi mano, 54,265 pesos,
2 y medio [reales]. Importa todo: 81,893 pesos, 6 reales
y medio.1!

[Fin del Expediente]

Ii En un pedazo de papel, al final del expediente, con tachaduras y enmendaduras, se lee:
"Najara gasto 22,223 pesos, 3 y medio reales; Guevara: 54,027 pesos, 3 reales; monta todo Jo
gastado: 76,250 pesos, 6 y medio reales.-Lo que ha recibido Guevara: 54,079 pesos, un real;
10 que ha gastado: 54,027 pesos, 3 reales; restan en su poder: 765 pesos, 6 reales. De cuenta
de la obra, basta clicho dia 23 de octuhre de 1677 anos. Su Majestad tiene dado para esta
obra, 17,000 pesos: los 1,500 pesos cobro D. Francisco de Najara, y los 15,500 pesos D. Fran
cisco de Guevara."
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