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Centro INAH-Michoacán 
 
La investigación del arte sacro 
 
Las manifestaciones humanas tienen implícita la huella distintiva del contexto cultural dentro 
del cual fueron creadas, por lo tanto, el campo de acción y estudio concerniente a la disciplina 
de la conservación y restauración del patrimonio histórico debe buscar la oportunidad de 
inferir el momento pretérito y las condicionantes conceptuales que estuvieron en boga al 
momento que el bien en investigación, fue facturado. 

Todo proceso social es dinámico y como tal provoca trasformaciones para satisfacer las 
distintas necesidades sociales, este hecho de vida ha sido desde tiempo atrás, uno de los 
mayores condicionantes para la conservación o no de ciertas obras y bienes. Lo que en un 
momento fue un objeto utilitario, ahora es considerado parte de nuestro patrimonio 
novohispano. Pinturas de caballete, manuscritos en pergamino, cuencos de cerámica, hasta 
vestimentas y calzado, tuvieron una función social muy distinta a la que denotan en la 
actualidad. 

No obstante lo anterior, el legado que reconocemos como arte sacro posee además una 
dualidad especial: una forma material visible y palpable, pero a su vez, un sentido de índole 
divino que por lo regular queda parcialmente oculto a nuestra razón.  
Esta distinción implícita en todo aquel bien mueble o inmueble por destino asociado con algún 
cometido o función religiosa exige para su comprensión, ampliar el nivel de reflexión desde el 
cual debe ser observado. 

El estudio del arte sacro demanda el empleo de categorías de análisis que incluyan tanto 
a la materialidad propia de la obra, como al proceso de significación que permitió su recepción 
cultual1, sin ellas, el patrimonio religioso será parcialmente interpretado en la medida que la 
incorporación de la intención conceptual que generó su simbolización y acordó como 
resultante su representación formal, sean atendidos dentro de toda investigación. 

Sin embargo, existe una categoría más que se precisa esencial para el interesado en el 
estudio del arte sacro. El lugar que inicialmente ocupó una representación divina en su 
contexto mediato -ya fuera en el interior de un templo o como parte de un conjunto 
arquitectónico mayor- permite definir el nivel de sacralidad que a dicha imagen se le confirió. 
Esta característica distintiva se incrementa en relación al vínculo semántico que el bien 
religioso en observación establece con sus pares como parte de una organización espacial y 
expresiva que va más allá del simple reconocimiento de su iconografía, y descansa en el manejo 

                                                             
1
 El concepto de la palabra cultural indica en el presente texto, su relación con el culto religioso.   
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del mensaje litúrgico que con ellos se configuró. Discurso que constituye por sí mismo, el 
cometido fundamental para que una pintura, escultura o retablo hayan sido facturados y 
ubicados en el lugar que ocupan dentro del recinto devocional. 

Es tal la profusión de variables que entran en juego en los estudios sociales, que se hace 
imposible plantear un marco teórico y de análisis único. Pese a ello y conscientes de las lagunas 
cognitivas que en materia de investigación del arte sacro prevalecen dentro del campo de la 
restauración, se presenta un modelo metodológico para su estudio incorporando una 
plataforma de interpretación mucho más integral.  
 
Propuesta metodológica para el estudio del arte sacro2 
 
Al hacer alusión a la existencia de un método en materia de investigación, se está señalando el 
camino o ruta que las diferentes actividades de indagación seguirán para la obtención de los 
resultados cognitivos esperados, pero en muchas ocasiones es difícil precisar por dónde 
comenzar.  

Los estudios cualitativos integran su cuerpo referencial con base a la información 
proveniente de fuentes diversas tales como manuscritos resguardados en archivos históricos o 
actuales, ediciones publicadas, entrevistas, objetos tangibles, entre muchas más. A su vez, el 
tratamiento de dichas pesquisas en forma de tablas, esquemas, diagramas, etc. constituyen los 
instrumentos de análisis que se generan para plantear de manera ordenada y sucinta, los datos 
obtenidos que deben conducir a la generación de nuevo conocimiento. Sin embargo, éste 
sencillo modelo reflexivo suele fracasar, si no se logra clarificar desde el inicio el fenómeno que 
se va a estudiar.  

La construcción de un marco teórico que sirva como punto de aproximación a estudios 
similares, es un recurso metodológico indispensable que permite definir lo que interesa 
investigar (fenómeno de estudio). A partir de este enfoque teorizante se derivarán posteriormente, 
las técnicas más apropiadas para la obtención de datos y su consecuente explicación, por lo 
cual toda metodología debe ser entendida como un conjunto de etapas definidas que 
determinan las actividades reflexivas que conducen a un solo fin: ampliar el conocimiento del 
fenómeno en investigación (Figura 1). 
 

                                                             
2 Se presentan en letra cursivas los términos que regularmente son empleados en las diversas etapas que 

constituyen las metodologías de investigación para su pronta identificación.  
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Figura 1 

Ejemplo de actividades que integran una metodología de investigación. 
Fuente: elaboración propia. 

 

 
Marco teórico de referencia 
Sobre la base de las particularidades inherentes anteriormente mencionadas para los objetos 
religiosos, la dimensión de estudio del arte sacro puede encontrar eco en las teorías sociales 
que trabajan los temas culturales. 

Disciplinas como la sociología, antropología y filosofía han desarrollado un sinfín de 
postulados para el análisis reflexivo de las manifestaciones humanas, donde al concepto de 
cultural se le estudia desde sus prácticas sociales (con la integración del hombre), y a su 
producción como elementos componentes de una sociedad. Entre muchas de las teorías hasta 
hoy formuladas, se han identificado tres posturas que permiten establecer un referente teórico 
claro y de total aplicabilidad para la investigación del arte sacro.  

El antropólogo Clifford Geertz abordó en su vasta obra el concepto de cultura 
señalando que las representaciones y construcciones humanas siempre guardan un significado 
para quien las produce (Geertz: 1973, p. 20). En su denominada Concepción simbólica de la 
cultura, propuso analizar a la sociedad en estudio a través de sus creaciones tomando a éstas, 
como producciones individuales surgidas de los hábitos socialmente aceptados.  

Esta propuesta simbólico-antropológica fue retomada y enriquecida por Gilberto 
Giménez años más tarde, el cual expuso que el concepto de cultura tenía que ser comprendido 
como una producción de significados que una vez que eran entendidos y utilizados de parte de 
sus receptores, podían ser naturalmente circulados, es decir, consolidarían la herencia cultural 
de las futuras generaciones como un hecho cultural propio (Giménez: 2006, p. 369).   
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De las anteriores corrientes teóricas (antropología simbólica, antropología cultural) y de 
los principios manejados en el Estructuralismo, John B. Thompson desarrolló más 
recientemente la base del pensamiento simbólico-estructural. Apegado a una metodología 
hermenéutica para la interpretación de los fenómenos culturales, expuso que el estudio de toda 
forma simbólica (material o inmaterial) debía ser comprendida dentro de su estructura social de 
producción, trasmisión y recepción, “…el análisis cultural se puede explicar como el estudio de 
la construcción significativa y la contextualización social de las formas simbólicas” (Peimbert: 
201, p. s/n). Postura reflexiva que determinó la construcción del marco teórico referencia con 
el cual se trabajó (Tabla 1). 
 

Tabla 1 
Principios teóricos del hecho cultural a partir de producciones significadas. 

 

 Teórico Concepción de 
la cultura 

Depende 
formalmente de: 

Depende 
expresivamente 
de: 

Clifford Geertz Sistema 
expresado en 
forma de 
símbolos 
 

Representación de 
ideas clarificadas 
en formas 
perceptibles 
 

Sistema de símbolos 
sociales 
 

Gilberto Giménez Construcción de 
expresiones con 
un significado 
 

Expresiones 
producidas, 
circuladas y 
utilizadas 
 

Actividades sociales 
en un contexto 
 

John Thompson Formas 
simbólicas en 
contextos 
estructurados 
 

Formas 
producidas, 
trasmitidas y 
recibidas 
 

Construcción 
significativa de las 
formas en su 
contexto social 
 

Fuente: elaboración propia con base en la información obtenida a partir de la revisión bibliográfica 

versada en el tratamiento teórico de la cultural. 
 

 
Todo interesado en el estudio del arte sacro novohispano trabaja desde una dimensión 

histórico-social distinta al contexto que prevalecía en el momento en que el bien en examen se 
gestó. Esta particularidad que se da ante la presencia de unidades de análisis pretéritas, obliga a 
que el investigador en turno sea consciente de la posible existencia de niveles cognitivos y 
simbólicos temporalmente distintos, que exigen a su vez, plantear un esquema reflexivo (marco 
conceptual de referencia) del periodo dentro del cual se suscribe el fenómeno en investigación.  
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Marco conceptual de referencia 
Si se asume que todo objeto dedicado al culto católico fue facturado para evocar 
intencionalmente un significado religioso que derivó consecuentemente del pensamiento 
cristiano ejercido en el momento de su construcción, el arte sacro en general -ya sea esté un 
bien mueble o inmueble por destino- puede ser considerado como objeto de estudio en una 
investigación.  
Ahora bien, el origen de esa ideología teológica que estipuló la manera en que dicha creencia o 
pensamiento divino tenía que ser representada, marcó los lineamientos para la materialización 
formal del objeto religioso (iconografía) pero a su vez, definió también su significación 
(simbolismo litúrgico). Este proceso conceptual permitió que la imagen cultual fuera 
reconocida y comprendida comunalmente dentro de su contexto socio-temporal de producción (Figura 
2), capacidad cognitiva que a través de los siglos se ha ido diluyendo debido a que muchos de 
los fundamentos de la doctrina católica han sufrido cambios y otros tantos, quedaron poco a 
poco fuera de devoción. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 
Interrelación de factores presentes en el arte sacro como hecho cultural. Propuesta teórica. Fuente: 

elaboración propia. 

 
El tratamiento del significado del arte sacro desde esta vertiente tan amplia, permite 

advertir a los elementos observables como a los inmateriales (representaciones formales- 
representaciones simbólicas), como los causales directos de cubrir las necesidades sociales que 
a partir de los mismos, se intentaron resolver. Interrogantes como el para qué de la presencia 
de una imagen o el porqué de su ubicación específica dentro de un templo, pueden ser 
comprendidos si se asume que el arte sacro fue facturado para cumplir un cometido específico 
de acuerdo a su temporalidad y región geográfica en que el recinto devocional se construyó. 
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Esta inferencia hipotética que asume una variación de la función y significado que un 
objeto religioso pudo tener en un espacio-tiempo preciso y que en la actualidad es 
medianamente comprensible, permite establecer en una investigación como la que nos ocupa, 
el fenómeno de estudio. Reflexión deductiva que se fortalece a su vez del fundamento referencial 
obtenido a partir del marco teórico (Figura 3). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3 

Inferencias reflexivas para el estudio integral del arte sacro. 
Fuente: elaboración propia. 

 
A diferencia del análisis de un conjunto habitacional o zona urbana, la investigación 

que se centre sobre fenómenos donde se involucren aspectos religiosos, necesariamente deberá 
considerar que se trata de sitios organizados y ornamentados para generar espacios expresivos 
litúrgicamente funcionales. Por lo tanto, el acercamiento que por lo general se hace al arte 
sacro privilegiando la materialidad de la obra y dejando prácticamente sin contemplar la razón 
y motivo de la presencia y significado de una escultura, pintura u otro bien en la disciplina de la 
restauración, conduce a obtener una lectura fragmentada de la obra, y a negar su existencia 
como parte de un entramado de significaciones que comparte además con el espacio 
arquitectónico donde se integran (Figura 4). 
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Figura 4 

Orientación teórico metodológica derivada del marco conceptual de referencia. 
Fuente: elaboración propia 

 
 

La investigación del patrimonio religioso desde un análisis profundo que amplíe la 
dimensión de las particularidades conceptuales que condicionaron la producción de la obra en 
estudio más allá de lo observable a simple vista, requiere adentrarse al entendimiento de lo no 
perceptible.   
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Categorías y variables  
De la base fenomenológica de investigación se derivan las categorías y variables con las cuales se 
trabajará, mismas que permiten precisar la búsqueda de la información para dar respuesta a las 
interrogantes planteadas y confirmar o negar, la hipótesis inferencial. 

Sustentado en el hecho de que los recintos religiosos novohispanos fueron configurado 
de manera precisa integrando su arquitectura, bienes muebles e inmuebles por destino para 
evocar un mensaje que facilitara la enseñanza de la nueva religión católica y el desarrollo de la 
liturgia entre los devotos, y con base al marco teórico referencial presentado, es posible realizar 
el estudio del arte sacro anteponiendo el fenómeno de investigación seleccionado a través de 
tres grandes dimensiones conceptuales de las cuales se derivan sus categorías correspondientes 
(Tabla 2).  
 

Tabla 2 
Estructura de categorización. 

 

Dimensión conceptual Categorías 
 

Ideología religiosa Referente litúrgico en práctica 
 

Proceso de producción  
 

Representación formal/significada 

Socio-cultural Recepción-transmisión social.  
 

Fuente: elaboración propia. 
 
 

La estructura categórica propuesta comprende tres apartados críticos para una reflexión 
integral del sentido y razón de la existencia de un objeto religioso. Primeramente, la 
concepción ideológico-religiosa debe estar orientada para adquirir el referente litúrgico que 
estuvo en uso en el momento en que la representación alegórica de un santo, virgen o cristo 
fue producida, significada y ubicada en un recinto católico. El proceso cognitivo deberá estar 
orientado a identificar los posibles cambios en los dogmas, devociones e intenciones que pudo 
tener en distintas épocas la Iglesia católica. Por ejemplo, no se usarán los mismos fundamentos 
para entender el arte sacro producido antes del Concilio de Trento, del que se manufacturó 
durante el segundo semestre del siglo XVI o en etapas posteriores. 

En segundo término y de manera directa, la dimensión ideológico-religiosa condicionó 
a su vez la manera en que la creencia divina fue representada materialmente y lo que ella 
simbolizaba. Esta simbolización se extendió a la significación integral del espacio cultual a 
través de la presencia y organización de los retablos, púlpitos, pinturas murales, artesones e 
incluso el número de recintos que forman parte de un templo como lo son el bautisterio o la 
sacristía entre muchos otros factores más.  
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En tercer lugar, dichas representaciones formales y significadas encuentran su razón y 
sentido de existir en la medida en que éstas son recibidas por la sociedad y comprendidas 
devocionalmente para cumplir con la funcionalidad religiosa que fue depositada en ellas, 
entendimiento parcialmente inferido en la actualidad que requiere más investigaciones 
enfocadas a desentrañar el motivo fundamental que el arte sacro novohispano tuvo en su 
origen. 

El manejo de las categorías propuestas fue estructurado para que al trabajar una de ellas 
necesariamente se tenga que observar a las dos restantes. Esta característica metodológica 
establece que los datos obtenidos de las diversas fuentes consultadas estén en constante 
validación por su interrelación. Asimismo de las categorías señaladas es posible derivar un 
sinfín de variables que permiten constituir el cuerpo reflexivo e indagatorio de la investigación 
(Tabla 3).   

 
Tabla 3 

Posibles variables de análisis a partir de las categorías propuestas. 

 

Referente litúrgico Representación 
formal/significada 

Recepción social 
 

Elementos doctrinales de la 
liturgia católica a través de 
los siglos.  

Existencia de 
reglamentaciones, 
ordenanzas o regulaciones 
civiles o eclesiásticas. 

Tipo de fundación y % 
demográfico en el lugar: 
ciudad, pueblo (cabecera 
y sujetos) o ranchería. 

Presencia de creencias 
autóctonas ajenas al 
catolicismo. 

Conocimientos técnico-
constructivos especializados 
o neófitos. 

Procedencia étnica de la 
población 

Clero regular o secular. Existencia de recursos 
económicos y naturales en la 
región. 

Existencia de cofradías y 
cargos eclesiásticos. 

Dimensión e importancia 
eclesiástica del lugar: 
catedral, templo, convento, 
capilla. 

Procedencia de la mano de 
obra. 

Conducta religiosa: 
celebraciones, 
patronazgos y ritos. 

Preferencia patronal en 
concordancia a la orden 
evangelizadora. 

Códigos de comunicación: 
significación pura o 
sincretismo religioso. 

Práctica religiosa: 
individual y/o comunal. 

Fuente: elaboración propia. 
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Reflexión final 
 
La interrelación entre disciplinas como la arquitectura, historia, restauración y hasta el 
acercamiento a los fundamentos básicos sobre teología católica, permiten disponer de un 
interesante bagaje de información sobre el arte sacro y los espacios religiosos que fueron 
construidos en épocas pretéritas. Partir de categorías rectoras para la comprensión de un 
contexto cultural pasado, posibilita plantear objetivos mucho más completos en el estudio e 
investigación del patrimonio religioso histórico. 
Son muchos los fenómenos que pueden ser abordados al decidir tomar como unidad de 
 análisis al arte sacro, por lo que tratar de plantear una metodología única no sólo sería 
una falacia sino que además, contradice lo expuesto hasta el momento. Cada investigador debe 
buscar las técnicas apropiadas para alcanzar la generación de nuevo conocimiento, sin 
embargo, en estudios cuyo propósito sea discernir sobre las bases iniciales que provocaron la 
manufactura, simbolización y organización espacial de los diversos objetos religiosos presentes 
en un lugar, pueden ser tratados retomando la propuesta que aquí se presenta. 

La restauración, como disciplina responsable de la conservación, custodia e 
investigación de los bienes muebles e inmuebles por destino históricos, debe ampliar su 
enfoque de observación más allá de los aspectos técnico-constructivos o de la degradación de 
la materia constitutiva de las obras. Los objetos religiosos deben ser considerados dentro de los 
proyectos de restauración como representaciones que fueron significadas para cubrir una 
función litúrgica específica. El restaurador tiene que ser conscientes a su vez, que el cometido 
del bien en estudio, así como su fundamento católico de simbolización, pudo haber cambiado 
con el tiempo, lo cual puede ser la consecuencia de que una escultura o un retablo por ejemplo 
hayan sido ornamentalmente adecuados para cumplir con las nuevas ideologías católicas en 
práctica. 

Toda investigación realizada de un conjunto religioso, templo, capilla, retablo, escultura 
o pintura, podrá verse enriquecida ante estudio futuros. El nivel de profundidad cognitiva que 
se alcance de ellos, irá de la mano del número de variables que se consideren durante su análisis 
y, principalmente, de la capacidad reflexiva que éstas permitan evocar al investigador.  

La interpretación del patrimonio religioso histórico dependerá por lo tanto, de la 
solidez de la base metodológica que se construya para su examen, así como de la forma en que 
se procesen las pesquisas obtenidas (Tabla 4). 
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Tabla 4.  
Diseño metodológico de investigación para el patrimonio religioso histórico; ejemplo. 
 

Categoría Variable Disciplina Instrumento de 
análisis 

Tratamiento de la 
información 

Referente 
conceptual 

Elementos doctrinales 
de la liturgia católica a 
través de los siglos.  

Historia, 
filosofía, 
teología. 

Bibliografía 
editada. 

Liturgia y ritos católicos 
en la Nueva España 
durante el siglo XVI.  

Presencia de creencias 
autóctonas ajenas al 
catolicismo. 

Historia, 
arqueología. 

Bibliografía 
editada, visitas a 
campo. 

Creencias religiosas 
locales anteriores a la 
evangelización. 
Asentamientos 
prehispánicos. 

Clero regular o 
secular. 

Historia. Bibliografía 
editada y en 
archivos. 

Administración 
eclesiástica colonial. 

Proceso de 
edificación 

Existencia de 
reglamentaciones, 
ordenanzas o 
regulaciones civiles o 
eclesiásticas. 

Historia, 
arquitectura, 
restauración. 

Bibliografía 
editada y en 
archivos. 

Títulos de fundación, 
tratados y disposiciones 
legales para el oficio, 
contratos de obra. 

Conocimientos 
técnico-constructivos 
especializados o 
neófitos. 

Historia, 
arquitectura, 
restauración.  

Bibliografía 
editada y en 
archivo, visitas a 
campo. 

Sistema constructivo, 
disposición de espacios, 
bienes muebles e 
inmuebles por destino.  

Códigos de 
comunicación: 
significación pura o 
sincretismo religioso. 

Historia, 
teología, 
iconografía, 
arquitectura. 

Bibliografía 
editada, visitas a 
campo. 

Significado icónico y de 
distribución de las 
representaciones 
religiosas presentes en el 
recinto  

Recepción 
social 

Existencia de 
cofradías y cargos 
eclesiásticos. 

Historia. Bibliografía 
editada y en 
archivo. 

Organización eclesiástica 
local. 

Conducta religiosa: 
celebraciones, 
patronazgos y ritos. 

Historia, 
etnografía, 
teología. 

Bibliografía 
editada y en 
archivo, visitas a 
campo. 

Conocimiento de las 
devociones y calendario 
religioso. 

Práctica religiosa: 
individual y/o 
comunal. 

Historia, 
etnografía, 
arquitectura, 
restauración. 

Visitas a campo. Funcionalidad, cambios y 
permanencias religiosas. 

Fuente: elaboración propia. 
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El diseño interconectado de la metodología de investigación propuesta ha sido puesto en 
práctica con resultados satisfactorios. Recintos que tenían un serio rezago sobre la 
comprensión de su configuración, historiografía o incluso atavío religioso, empiezan a ser 
entendidos más allá de sus características observables a simple vista o como recintos turísticos 
poseedores de una rica ornamentación3.  
La comprensión de los espacios y bienes religiosos como hechos culturales manifestados a 
partir de un cuerpo doctrinario definido, permite un acercamiento al verdadero entendimiento 
discursivo y valoración que tiene el arte sacro. Es nuestra responsabilidad que este tipo de 
investigaciones se multipliquen y sigan consolidándose. 
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3 Se anexa el diseño metodológico completo generado para la investigación que se llevó a cabo en el conjunto 
religioso de Santa María Huiramangaro, Michoacán, como ejemplo de un modelo que involucró el análisis y 

comprensión del patrimonio religioso de un lugar (Figura 5). 

http://www.paginasprodigy.com/peimber/estructural.htm
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Abstract 

 
En repetidas ocasiones se asume que las trasformaciones de las imágenes religiosas, los 
cambios de iconografía, o la pérdida de un retablo u ornamentación son producto de 
decisiones emanadas por una comunidad que quiso remozar su templo ante la llegada de la 
fiesta patronal o, en su defecto, una disposición poco afortunada vertida por el párroco en 
turno. Lo cierto es que son pocos los bienes muebles e inmuebles por destino ubicados en el 
interior de los templos construidos durante el virreinato que han llegado hasta nuestros días sin 
cambio, adecuaciones que se ven incrementadas profusamente en el arte sacro. 
Pese a que la disciplina de la restauración está profesionalizada desde hace décadas, en la 
realidad se sigue careciendo de una rama dedicada a la investigación y estudio del patrimonio 
novohispano desde su contexto de producción. Más allá de comprender los bienes culturales 
en su sentido técnico constructivo o como elementos que han ostentado un cambio plástico o 
degradado posterior, adentrarse en el conocimiento de las causas que estuvieron presentes al 
momento de su factura inicial, así como en las determinantes que condicionaron sus 
adecuaciones subsecuentes, posibilita construir la base precisa para perfilar una postura 
respetuosa de intervención. 
Bajo esta premisa y con base a los resultados obtenidos a través de algunos casos de estudio, se 
presentan los lineamientos metodológicos puestos en práctica que han permitido incurrir en el 
sentido y razón de la existencia de algunos bienes religiosos. Propuesta instrumental base que 
coadyuva en la comprensión y análisis de arte sacro en relación a su entorno, como paso previo 
para proyectar su correcta restauración. 
 
Palabras clave: liturgia, cultura, configuración, patrimonio religioso, restauración. 
 


