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Este artículo expone la historia patrimonial 
del pueblo de Malinalco, en el Estado de 
México, colocando el énfasis en el conjunto 
monacal del Divino Salvador. Se analiza su 
importancia histórica y arquitectónica, así  
como su carácter de “Pueblo mágico”, abor-
dando la problemática del monumento 
después del sismo de septiembre de 2017, 
que afectó gravemente la estructura del ex 
monasterio, al pueblo y a la región en que se 
encuentra. El propósito es subrayar y difun-
dir la importancia del patrimonio histórico 
malinalquense y analizar los problemas para 
su conservación.
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This article presents the heritage and history 
of the town of Malinalco in Mexico State, with 
an emphasis on the Divino Salvador monastery 
complex. Its historical and architectural impor-
tance is analyzed, as is the town’s designation 
as a “Pueblo Mágico,” (Magical Town) address-
ing the problems of preserving this monument 
following the September 2017 earthquake, 
which seriously affected the structure of the 
former monastery, the town, and the region in 
which it is located. The goal is to highlight and 
present the importance of the historical heri-
tage of Malinalco and to analyze the problems 
involved in its conservation.
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De la nube salió una voz que decía:  
“Éste es mi Hijo, mi escogido; escúchenlo”.

Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo.  
Los discípulos guardaron silencio

y por entonces no dijeron a nadie nada 
de lo que habían visto. 

(Lc 9, 28-36)
El episodio de la Transfiguración  

del Señor se encuentra después del  
primer anuncio de la Pasión.1

Semblanza histórica

El pueblo de Malinalco, como muchos 
otros pueblos en México, tiene una mi-
lenaria y compleja historia que se liga 

con su ámbito de forma natural. Para los 
fines de este escrito, baste mencionar que  
el pueblo actual de Malinalco se sitúa en la 
parte intermedia de un valle descendiente, 
que en orientación norte a sur está delimi-
tado por cordilleras.2 Estos grupos de monta- 
ñas vierten sus aguas al valle, provocando 
que en distintas partes se formen valiosos 
manantiales, ríos y otros cuerpos de agua 
que han sido aprovechados por los pobla-
dores para cultivar la tierra desde el periodo  
preclásico (Figura 1). Hacia el oriente, partien-
do del actual centro del poblado o cabecera, 
se encuentra, en lo alto de los acantilados, la 
zona arqueológica de lo que se considera fue 
un puesto militar y religioso construido por 
la Triple Alianza liderada por Tenochtitlan en 
el periodo posclásico. Desde este punto se 
vigilaban y controlaban las rutas comercia-
les y se instruía a los guerreros que lo habi-
taban. Dicho puesto militar fue producto de 

acciones de sometimiento por parte de los 
mexicas a la población que desde siglos atrás 
habitaba el sitio y cuya cultura estaba ligaba 
a grupos matlazincas y otros. Hasta la fecha, 
éste es el principal testimonio arqueológico 
de la zona donde, se sabe, existieron otros 
conjuntos que han desaparecido o fueron 
profundamente transformados después del 
arribo de los conquistadores españoles (Fi-
guras 2 y 3).

A la llegada de los conquistadores espa-
ñoles, Malinalco se declaró en resistencia; 
probablemente el haber tenido un puesto 
militar mexica explique esta actitud, sin 
embargo, los malinalcas o “malinaquences” 
fueron rápidamente sometidos por los espa-
ñoles con la ayuda de varios grupos indíge-
nas locales. Una vez concluida la conquista 
del territorio, Malinalco fue evangelizado por 
la orden de los padres agustinos, que organi-
zaron, fundaron y refundaron establecimien- 
tos urbano-religiosos para la población local.

En esta zona geográfica, además, los 
padres agustinos fundaron una casa en Ocui-
lan, cabecera homónima del municipio veci-
no a Malinalco, y otra, más tarde, en Chalma. 
Esta última ha sido la sede del famoso Señor 
de Chalma, a quien se le construyó un im-
portante santuario que devino en centro 
de peregrinaje, sustituyendo a un centro de 
peregrinaje prehispánico. De las tres funda-
ciones señaladas, Malinalco es la que más  
se desarrolló urbanística y comercialmente, 
en tanto que Chalma se mantuvo como sitio 
de romería, mientras que Ocuilan decreció 
y no fue sino hasta tiempos recientes que 
aumentó su población. De ahí que la trama 
colonial de Malinalco sea amplia y rica, pues 
está integrada por más de ocho barrios his-
tóricos con su tradicional capilla. La trama se 
organiza alrededor de la manzana del mo-
nasterio, aún presenta la habitual parrilla o 

retícula típica del urbanismo monástico, for-
mando manzanas cuadradas mayormente 
y descendiendo aproximadamente de norte  
a sur, siguiendo la forma del valle. Este tema 
ha sido tratado en varias investigaciones 
(Meraz, 2017). Dicha trama ortogonal se 
impone a un terreno ligeramente irregular, 
atravesado por el río San Miguel que tiene su 
origen en la cañada junto a la zona arqueoló-
gica; esta trama ha cambiado recientemente, 
pero mantiene ejes de crecimiento extendi-
dos de la trama colonial.

Figura 1. Malinalco en un valle descendiente entre macizos montañosos. Fotografía: Leonardo Meraz.

1 https://desdelafe.mx/opinion-y-blogs/cultura-bibli 
ca/que-sucedio-en-la-transfiguracion-del-senor/
2 Para un compendio más amplio de la historia prehis-
pánica de Malinalco véase Schneider (1999).

Figuras 2 y 3. Vista panorámica del pueblo desde la 
zona arqueológica y templo denominado Cuauhcalli. 
Fotografías: Leonardo Meraz.
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El desarrollo urbano de Malinalco duran-
te el periodo colonial y a lo largo del siglo xix, 
confirma que tuvo una importancia econó-
mica y social; otra evidencia de este desa-
rrollo lo tenemos en la existencia de otros 
pueblos pequeños, vecinos a Malinalco, con  
hermosas iglesias que pueden datar de siglos 
anteriores, pero que mantienen rasgos barro- 
cos importantes. También existen restos de 
tres cascos de haciendas, una de éstas, llama-
da Jalmolonga, ubicada a unos kilómetros  
al sur de Malinalco, fue de gran tamaño e im-
portancia, pues prosperó como productora 
de caña de azúcar; perteneció a la orden de  
La Compañía de Jesús. También el pueblo 
de Malinalco estuvo relacionado con las 
luchas de la Independencia y, sobre todo, de 
la Revolución de 1910, debido a su cercanía 
con el actual estado de Morelos y el movi-
miento zapatista que ahí surgió.

Malinalco se designó como municipio 
del Estado de México desde 1826, y en 2010 
fue declarado “Pueblo mágico” por sus mo-
numentos, infraestructura, clima templado y 
paisajes.

Un valioso y diverso patrimonio
De la semblanza anterior se puede deducir 
la gran riqueza patrimonial de Malinalco, sin 
embargo, fuera de los monumentos princi-
pales, se trata de un patrimonio mayormente 
desconocido para un público más amplio, a 
veces sin explorar y que está desaparecien- 
do. Piénsese en las capillas de los barrios 
citados, pues los sitios arqueológicos son re-
gistrados pero no documentados ni explora-
dos, incluso los sitios ya abiertos al público. 
Aunque se han realizado grandes esfuerzos 
por promover el conocimiento de dicho pa-
trimonio, aún falta mucho por hacer, además 
el sismo de 2017 ha pospuesto la difusión 
necesaria.3

De la riqueza patrimonial destacan dos 
sitios que tienen un valor excepcional a nivel 
nacional. El más citado y visitado es el área 
arqueológica popularmente conocida como 

“Cerro de los Ídolos” o Cuauhtinchán entre 
los historiadores prehispanistas. Su carácter 
excepcional reside en su emplazamiento en 
lo alto de acantilados desde donde se apre-

cia, espectacularmente, el pueblo y valle de 
Malinalco, pero también posee un templo 
parcialmente excavado en la roca, de planta 
circular: el Cuauhcalli (Figura 3), que es único 
en nuestro patrimonio arqueológico. Asimis- 
mo, son notables los trabajos de adecuación 
para la visita del sitio, con la construcción de 
un sendero que sube por las paredes de uno 
de los costados del cerro donde se ubica el 
conjunto, basado en tramos de rampas y 
escaleras bien calculadas que se interrum-
pen con terrazas y pequeños muros cubiertos 
de azulejos con información para el visitante 
sobre lo que observa a su alrededor (flora y 
fauna, principalmente) y la historia del área. 
Esta visita se complementa con un intere-
sante museo de sitio en el pueblo, el Museo 
Universitario “Luis Mario Schneider”, con 
objetos y museografía que muestra la histo-
ria del lugar y su pasado prehispánico.

El otro monumento excepcional es el  
ex monasterio agustino. Sobre éste abunda-
remos más adelante, ahora sólo destacare-
mos que, no obstante la importancia de todo 
el conjunto, el elemento más valioso es la 
pintura mural de su claustro bajo, que data 
del siglo xvi. Pintura que alguna vez cubrió 
la totalidad del interior del conjunto (quizá 
aún se conserve mucho de ella), por ahora 
en el claustro bajo y el Pórtico de peregrinos 
ha sido totalmente descubierta y restaurada 
por profesionales. También recientemente 
se han hecho algunos trabajos de rescate de  
pintura mural en el claustro alto y otros espa- 
cios, pero la calidad de los murales del claus-
tro bajo es singular por su homogeneidad, la 
calidad de sus trazos, su colorido y la infor-
mación que exponen. La magnificencia y 
complejidad de estos murales ha merecido 
la atención de notables historiadores entre 
los que destacan Peterson (1993), Estrada de 
Gerlero (1981) y Von Wobeser (2018), que 
han tratado de descifrar sus numerosos sig-
nificados religiosos y filosóficos. Con todo, 
consideramos que su difusión es aún limi-
tada y desconocida para un público mayor 
(Figuras 4, 8 y 9). 

Génesis y transformaciones 
del ex monasterio del Divino 
Salvador
La advocación del ex monasterio al “Divino 
Salvador” debe ser reciente, pues en la in-
formación histórica lo encontramos consa- 
grado a “La Purificación y San Simón”, que 
son nombres más habituales en el siglo xvi.  

Quizá el nombre de Divino Salvador lo 
adquirió cuando se convirtió en Parroquia, 
aunque en la actualidad funciona como 
parroquia y monasterio. No abundaremos en  
la historia ni en la descripción del monu-
mento, ya que existen valiosos artículos al  
respecto.4 Valdría la pena mencionar que los 
monasterios de la orden agustina destaca- 
ron por su monumentalidad, calidad cons-
tructiva y belleza arquitectónica, y el de 
Malinalco es fiel modelo.

Es pertinente recalcar, en términos de su 
historia, que los agustinos arribaron al conti-
nente más tarde que otras órdenes, por lo 
que sus obras se concentran en un cierto 
territorio y son un poco más tardías que las 
de sus hermanos mendicantes. Sin embar- 
go, la fundación de la casa agustina en Mali-
nalco se dio en 1543, el templo abovedado 
estuvo terminado para 1571 (Figura 7) y el 
claustro se concluyó una década después 
con un segundo nivel. Como se puede obser-
var, todas son fechas aún tempranas y perte-
necientes al periodo de urbanismo monásti-
co que sentó las bases de la organización del 
territorio en tiempos del Virreinato. Su impo-
nente construcción se debió al empeño de 
los padres y la población, y tuvo una desta-
cada contribución del encomendero de esa 
región, el español Cristóbal Rodríguez.

Desde el punto de vista arquitectónico, 
sigue la fórmula espacial de los monasterios 
de las órdenes mendicantes, es decir, abar-
caba toda una manzana en la trama urbana, 
presentaba y presenta un atrio bardeado de 
gran tamaño,5 ubicado al frente del templo 
y monasterio que, a su vez, se ubican en el 
centro del terreno ocupado; el templo es de 
una sola nave de dimensiones monumenta-
les y se sitúa a la derecha del claustro, entre  
otras características (Figuras 5 y 6). El ex mo-
nasterio de Malinalco, como tantos otros, 
perdió parte de su superficie al ser invadida  
la manzana que ocupaba para construir 
casas y comercios, esto ocurrió por lo menos  
desde el siglo xix, pero pudo haber suce-
dido antes. Aún mantiene parte de lo que 
fue su huerta y, excepcionalmente, un gran 

3 Existen un gran número de páginas electrónicas ge- 
neradas por oficinas de gobierno o instituciones edu-
cativas, para muestra véase la bibliografía y citas elec-
trónicas de este escrito.

4 Para la historia recomendamos a Ledesma y Reyes-
Estrada (2016), y para la descripción de sus interven-
ciones a Pineda y González (2014).
5 La barda actual de arcos invertidos pareciera haber 
sido transformada recientemente, la del siglo xvi, que 
sí existió, debió ser más simple.
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Figuras 4 y 5. Pintura mural en el techo de la escalera principal y planta arquitectónica del ex monasterio del Divino Salvador. Fotografías: Leonardo Meraz. Plano de 
elaboración propia basado en datos del inah.

Figuras 6 y 7. Portada principal y atrio. Interior del templo, se observa una de las grietas peligrosas a lo largo de la bóveda. Fotografías: Leonardo Meraz.

depósito de agua o aljibe unido al oriente del  
claustro por una graciosa terraza o logia 
(Figuras 10 y 11). Este aljibe con su logia es 
también una característica única de este 
monasterio, aunque lo que queda de esto 
se encuentra en semi abandono y es poco 
conocido y apreciado, parece que en algún 
momento existió un proyecto para construir 
un jardín botánico.

Por otro lado, no está demostrada la exis-
tencia de “capillas posas” o “capilla abierta” 
en el conjunto original, algunos historiado- 
res afirman que el gran pórtico de peregrinos 
que precede al volumen del claustro habita-
cional sirvió como capilla abierta, pero no  
hay ningún indicio de ello. En cambio se 
sabe que las capillas de barrio fueron cons-

truidas desde los primeros años del arribo de 
los agustinos, por lo que la necesidad de una 
capilla abierta es poco probable. Existe un 
dibujo de la planta baja del monasterio en 
el famoso libro del arquitecto Juan B. Artigas 
Capillas abiertas aisladas de México (1984),  
en el que se observa que aún no se había 
liberado al Portal de peregrinos después de  
los cambios producidos en el tiempo, tam-
bién se puede observar el corte ideal reali-
zado por el arquitecto Artigas en el que pro-
pone que el templo alguna vez fue techado 
con una estructura de madera. A pesar de que 
Artigas no escribe sobre este curioso dibujo 
en corte, podríamos coincidir con él en que  
ese techo pudo haber sido real en algún mo-
mento, pues estas techumbres fueron muy  

comunes. No obstante, según otros escritos,  
el templo ya contaba con una bóveda de 
mampostería hacia 1570, pero el dibujo 
de Artigas nos permite pensar que el monu-
mento tuvo una gran cantidad de cambios, 
incluso en el mismo siglo xvi.

Otro hecho histórico probable y poco 
conocido del monasterio, es que alguna 
vez contó con un retablo decorado con pin-
turas de Simón Pereyns, artista de origen fla-
menco enviado al continente americano por 
Felipe ii, hecho que confirma la importancia 
de este establecimiento agustino (Ledesma  
y Reyes-Estrada, 2016). Es lamentable que 
dicho retablo se haya perdido, si es que exis-
tió, lo cual confirma el carácter cambiante de 
este tipo de establecimientos y la importan-
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cia de este monasterio. La posibilidad de que 
el retablo haya existido se puede relacionar 
con la presencia de la muy valiosa pintura 
mural del claustro bajo y alto, es decir, la ca-
lidad de dicha pintura puede vincularse con 
la posible injerencia, o por lo menos inspi-
ración, de tan notable artista en esta región 
(Figuras 8 y 9).

Es pertinente señalar que no es claro en  
qué momento comenzó el abandono y des-
cuido del monumento, pero se sabe que en  
el periodo de la revolución mexicana el con-
junto fue utilizado, casi en su totalidad, ex-
ceptuando el templo, como cuartel zapatis-
ta. Lo anterior nos lleva a suponer que, para 
entonces, había transcurrido un periodo 
largo de descuido y deterioro. Existen fotos 
antiguas donde se puede apreciar que la  
barda atrial era más sencilla, como ya se men-
cionó; que el valioso Portal de peregrinos 
había sido alterado o tapado, en tanto que 
la totalidad de la valiosa pintura mural en el  
claustro, templo y demás dependencias, 
había sido cancelada con una capa de pintu-
ra de cal; además, al encalado del templo 
se le sobrepuso pintura mural de carácter 
neogótico de calidad inferior (Figura 7),6 que 
es la que hoy en día se puede apreciar.

Fue a partir de 1931 cuando el conjunto 
atrajo la atención de conocedores y autori- 
dades, y se inició la difusión de su importan-
cia. El primero de abril de 1937 se declaró 
Monumento histórico y se inició la interven-
ción sobre el conjunto (Ledesma y Reyes-
Estrada, 2016; Pineda y González, 2014). 
Empero, fue hasta 2001 que se organizó un  
proyecto integral de conservación, una parte  
financiada y ejecutada por la asociación 
Adopte una Obra de Arte A. C.: “Entre las 
restauraciones mayores llevadas a cabo 
están la de la pintura mural en muros y bóve-
das del claustro bajo, del claustro alto y de  
la portería. También se modificó la fachada y 
portada del templo, provocando la pérdida 
de algunos elementos arquitectónicos en la  
portada del templo” (Pineda y González, 
2014: 5). En las Figuras 8, 9, 10 y 11 se perci-
ben las notables diferencias entre los traba-
jos hechos con anterioridad a la intervención 
que se inició en 2001 y la apariencia actual 
del monumento. En esta intervención se pri-
vilegió la restauración de la valiosa pintura  
mural del claustro, pero junto con ésta se 
restauraron la totalidad de sus pasillos y del 
Portal de peregrinos, al mismo tiempo que 
se realizaron trabajos de conservación y 
mantenimiento en muchas otras zonas del 
conjunto.

La intervención sobre la pintura mural 
fue llevada a cabo muy meticulosamente, su 
gran valor así lo ameritaba. Los trabajos de 
liberación sobre la fachada del templo con-
sistieron, principalmente, en quitar pintura 

mural, quizá añadida en el siglo xix, para 
acentuar el carácter renacentista del trabajo 
de cantería. No encontramos, como se afir-
ma en la cita de Pineda y González (2014), 
ninguna pérdida de elementos arquitectóni- 
cos, es más, los trabajos en dicha fachada 
incluyeron limpieza y consolidación de apla-
nados en la enormidad de ésta y la torre. Es 
verdad que los restos de pintura decimonóni-
ca sobre la fachada formaban parte de la his-
toria del conjunto y su remoción puede ser  
motivo de debate, al igual que la conserva-
ción o remoción de la pátina, en general. Se 
deja a consideración del lector una postura.

Paradójicamente, en enero de 2017, año 
del funesto sismo, se estableció un Patronato  
para el rescate del ex monasterio (Camp, 
2017: 2), formado por personalidades y auto- 
ridades de Malinalco. Dicho patronato pre-
sentó un nuevo proyecto de intervención 
para el conjunto. En septiembre del mismo 
año sucedió el lamentable sismo y dañó gra-
vemente el ex monasterio y muchos otros 
sitios de la región.

No se puede abundar en las consecuen-
cias del sismo, pues sería extenso. Sólo se 
destaca que uno de los municipios más afec-
tados del Estado de México fue Ocuilan, ve-
cino de Malinalco, esto debido a su estrecha 
vecindad con el Estado de Morelos, donde 
lamentablemente hubo pérdidas humanas. 
Sin embargo, también hubo muchas cons-
trucciones dañadas en los municipios próxi-
mos. En Malinalco todas las estructuras reli-
giosas, y algunas civiles, fueron dañadas; las 

Figura 8 y 9. Los famosos murales del claustro bajo antes y después de su intervención en 2010. Fotografías: Leonardo Meraz.

6 Quizá esta pintura y otras obras realizadas en el 
templo y claustro, fueron parte de una especie de 
modernización de fines del siglo xix. Es justo men-
cionar que la capa de pintura de cal permitió, para-
dójicamente, que los frescos se conservaran, hecho 
común en muchas sedes monásticas.
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capillas de barrio se vieron muy afectadas y  
a la fecha se siguen reparando, incluso la zona 
arqueológica fue dañada y cerrada para tra- 
bajos de reparación. Los daños mayores los 
presentó el ex monasterio que, como se ha 
mencionado, ya tenía daños antes del sismo, 
al grado que hubo necesidad de formar un 
Patronato para conseguir fondos y proseguir 
los trabajos que se iniciaron en 2001. Desde 
entonces, se han tenido fondos de institu-
ciones federales emergentes para reparar el 
inmueble.

En términos generales, los daños mayo-
res provocados por el sismo de 2017 en el 
ex monasterio consisten en grandes grietas, 
de alguna forma estructurales, en casi todos 
los recintos del inmueble, en los que no se 
presentó colapso parcial ni total, pero que 
comprometen la seguridad de los espacios,  
pues se presentaron desprendimientos en 
la nave del templo y otras dependencias. Es 
decir, el peligro de colapso sucederá si no se 
arreglan, y estos daños incluyen la masiva 
torre que ha sido robustamente apuntalada 
(Figuras 12 a 15). Dado que la norma espacial 
consiste en anchos muros de mampostería 
de piedra y bóvedas de lo mismo, se presen-
taron ensanchamientos de las grietas exis-
tentes en bóvedas y muros y se produjeron 
nuevas. Un daño mayor lo encontramos en 
el “Arco triunfal” que divide el presbiterio  
de la nave, donde una de sus altas colum-
nas está cercenada, lo mismo que en las 
grietas amplias que inician en la cúpula, en el  
crucero, y se siguen por los muros (Figura 18). 

Figuras 10 y 11. La logia junto al gran aljibe antes y después de una intervención reciente. Fotografías: Leonardo Meraz.

Figuras 12, 13 y 14. Apuntalamientos en el 
campanario y cubierta nueva sobre la nave del 
Templo. Fotografía: Eugenio Ablanedo.

Los trabajos hasta ahora realizados se han 
centrado en el claustro, donde todos los 
espacios han sido reestructurados y se han 
llevado a cabo nuevas restauraciones de pin-
tura mural, recuperando nuevos elementos 
en lo que fue la sala de profundis y la escalera 
(como la valiosa águila que corona la bóveda 
de la escalera, Figura 4), entre otras muchas  
acciones preventivas, de apuntalamiento, re- 
paración y protección. Sin explicación algu-
na los trabajos se han detenido, quizá debido 
al cambio de gestión del gobierno y/o la falta 
de recursos. Recientemente se publicó que 
se requieren 25 millones de pesos para ter-
minar los trabajos (https://cutt.ly/yDEzlZa), 
cantidad que había sido establecida por el 
Patronato en enero de 2017. El reciente pe-
riodo de cierre de comercios y lugares públi-
cos debido a la pandemia volvió más incierta 
la reanudación de los trabajos del conjunto 
mientras que, como el resto del país, la eco-
nomía del pueblo y la región, que depende 
en gran medida del turismo, ha sido fuerte-
mente afectada.

Una visita de reconocimiento
Por cuestiones académicas y personales, se 
ha tenido la posibilidad de visitar Malinalco 
con regularidad desde hace 25 años. De ma-
nera que se han atestiguado muchos de los 
eventos relatados. Se puede afirmar que la 
belleza del pueblo y su región atrajeron el 
interés de varios tipos de forasteros al grado  
que, desde las primeras visitas, ya se observa-
ba una migración de personas que decidie-
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ron construir lujosas casas de fin de semana 
en el pueblo, pero sobre todo en su periferia. 
También los turistas temporales han ido en 
aumento, lo que ha provocado mayor oferta 
de alojamientos y comercios para estos visi-
tantes. En repetidas ocasiones se han realiza-
do trabajos de ambientación en los espacios 
públicos centrales; con los últimos, realiza-
dos bajo el cobijo del Programa de Pueblos 
Mágicos,7 se transformaron y mejoraron las  
dos plazas centrales, la del Palacio Muni-
cipal y la del Kiosco frente al ex monasterio. 
Igualmente se han realizado trabajos de 
imagen urbana en otras zonas.

Hacia finales de agosto de 2019, se tuvo 
la oportunidad de hacer una visita guiada al 
ex monasterio, con profesionistas japoneses 
que se interesaban en establecer intercam-
bios con la Universidad Autónoma Metropo-
litana (uam). A dicha visita, organizada por la 
arquitecta Sandra Hurtado, quien se encon-
traba a cargo de los trabajos de conserva-
ción, asistieron el que escribe, el arquitecto 
Hiroshi Fukomori y el ingeniero Norihiro Ejiri, 
durante ésta se logró conocer todo lo que se 

por sí ostenta una gran riqueza patrimonial. 
Al interior del ex monasterio encontramos 
una enorme superficie de pintura mural del  
siglo xvi que destaca por su calidad y belle-
za, que no tiene parangón en nuestro país y  
posiblemente en el continente. Se trata de 
un tipo de pintura que es una fusión del arte  
europeo y la sensibilidad artística de los anti-
guos mexicanos. La particular historia de este  
monumento, tanto propia como de los traba-
jos de conservación que ha tenido, confirma  
su vulnerabilidad ante eventos sísmicos, pero 
también que existe un interés por conservar-
lo, con cambios de uso que el conjunto ha 
experimentado en su devenir. Se piensa que 
la correcta difusión del gran valor de este 
monumento deberá asegurar su existencia y 
el disfrute de nuevas generaciones.
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