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Resumen

La música es un medio que hace posible conocer parte de la significación 

de la cultura de un determinado grupo social. La música sacra durante 

el período novohispano tuvo como característica servir en el imaginario 

celestial distinguiéndose como una de las máximas expresiones de ala-

banza a Dios. En el presente, la música sacra de la etapa novohispana 

atesora reminiscencias reflexivas al confluir con el espacio arquitectónico 

religioso y sus elementos compositivos; el templo fungía como espacio de 

proyección visual y sonora. En el período de la conquista, en Europa como 

en América la música fue un recurso importante para enaltecer el sentido 

religioso. Los compositores tenían dominio de la técnica contrapunto en 

el estilo estricto vocal (Figura 1) que parte del canto gregoriano (Figura 2), 

base de la música occidental y, de esta manera, la música adquiría su ca-

rácter celestial. Así pues, la música simboliza el contexto social religioso y 

es parte esencial de la cosmovisión divina, la armonía universal.

Palabras clave: música sacra, espacio arquitectónico, percepción es-

pacial, visual y sonora, acústica.
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Abstract 

Music is a medium that makes possible to know part of the meaning 

of the culture of a certain social group. The sacred music, during the 

New Spain period, had as characteristic to serve in the celestial imagi-

nary distinguishing itself as one of the maximum expressions of praise 

to God. Nowadays, the sacred music of the New Spain stage hoards 

thoughtful reminiscences on having come together with the religious ar-

chitectural space and its compositional elements, the temple served as 

a space for visual and sound projection. In the period of the conquest, 

in Europe as in America music was an important resource to exalt the 

religious sense. The composers had command of the counterpoint tech-

nique in the strict style that starts from the Gregorian chant, the basis of 

Western music and thus, the music acquired its celestial character. The-

refore, music symbolizes the religious social context and is an essential 

part of the divine world view, universal harmony.

Keywords: sacred music, architectural space, spatial, visual and 

sound perception.

Figura 1. Polifonía a 5 voces. Kyrie - Giovanni Pierluigi da Palestrina. En http://bit.ly/2oVxMcW

La polifonía o polimelodía, tal como indica su etimología (polis = 

muchos, fonos = sonido), significa el canto de diversas melodías a la vez. 

Es opuesto a monodia, o el canto de una sola melodía, como es el caso del 

canto gregoriano. 
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Figura 2. Canto gregoriano. Canto gregoriano. Cantos seleccionados. En http://bit.ly/2FlNpEM

El canto gregoriano es un canto monódico, es decir, a una sola voz. 

Su melodía pertenece al género diatónico que quiere decir que está com-

puesta por intervalos de tono y medio tono. Es también un canto modal al 

igual que toda la música medieval. 

Introducción

La música permite expresar y comunicar lo que pasa a nuestro alrededor 

siendo un fenómeno intrínseco a la realidad social, política, económi-

ca y cultural de un país. Es por ello que el estudio se interesa en tener 

un entendimiento más íntegro de nuestra historia y experiencia y sen-

sibilidad del espacio arquitectónico religioso (templos) a través de la 

música sacra del periodo novohispano. Ante ello, Pérez & Besone (2007) 

comentan que el desarrollo del mundo sonoro de la música religiosa no-

vohispana está directamente relacionado con el espacio físico en donde 

se difunde, siendo éste un factor determinante para su correcta audición. 

“La arquitectura no puede ser entendida sólo como un refugio, como una 

caja aséptica y abstracta, sino que es un ambiente, lleno de percepciones 

y sensaciones corpóreas fruto de su relación escalar con el hombre” (Pa-

lacios, 2014).

Desde 1992 (con el festejo de los 400 años y, a partir de 1997 con 

el festival de música antigua y barroca “Los fundadores”, que conmemora 

la fundación de la ciudad de San Luis Potosí) existe un interés de apre-

ciar un pasado a través del arte, pero aún no se ejecutan aportaciones 

sobre música del periodo novohispano en la ciudad de San Luis Potosí. 

En ese sentido, la revalorización de esta manifestación reactivará y dará 

una identidad más íntegra de nuestro patrimonio artístico. Asimismo, con 

el estudio se recupera un legado histórico, ya que explicaría un fenómeno 
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constructivo-litúrgico. Por otro lado, delibero que el reflexionar, por ejem-

plo, acerca del órgano barroco del templo de San Francisco de la ciudad 

de San Luis Potosí, sus peculiaridades, así como su predomino, función 

e importancia como vehículo cultural, ayudará a crear conciencia en la 

ciudadanía para ser conservado y valorado. La investigación asume la im-

portancia de concebir una visión presente que modifique el entendimiento 

de nuestro pasado, por lo que se intenta fundamentar la configuración del 

espacio por medio de la música sacra del período novohispano.

Por tanto, se plantea como problema de investigación que la mayor 

parte de la música novohispana se creó pensando en ser ejecutada en un 

templo, por lo que no se puede desligar del espacio arquitectónico para el 

análisis perceptivo y vivencial, con el cual se hará posible la comprensión 

de la expresión estética, la experiencia y la percepción del espacio-tiem-

po. Este trabajo tiene finalidad describir la percepción de la música sacra 

del período novohispano en los templos de la Catedral, San Francisco y 

Del Carmen de la ciudad de San Luis Potosí, bajo el diseño de preguntas 

y objetivos particulares: 

1. ¿De qué manera la música sacra del periodo novohispano a través 

del espacio arquitectónico religioso funge como un acontecimien-

to de vivencia reflexiva visual y sonora? Para averiguar de manera 

consciente cómo influye la música sacra del periodo novohispano 

en nuestra manera de sentir el arte en el espacio-tiempo.

2. ¿Cómo la música sacra del periodo novohispano confluye con el 

espacio arquitectónico religioso de tal modo que el espectador 

quede sumiso ante ese contexto de poder? Para detectar la rela-

ción de la música sacra del periodo novohispano con el espacio 

arquitectónico religioso. 

3. ¿Cómo actúa la música sacra del período novohispano en los tem-

plos de la Catedral, San Francisco y Del Carmen de la ciudad de 

San Luis Potosí? Para identificar cómo se percibe la música sacra 

del período novohispano en cada tipo de espacio. 

Desarrollo

En diversas catedrales del país como en Puebla, Guadalajara, Oaxaca, 

Ciudad de México y Chiapas, por mencionar algunas, estudiosos del tema 

de la música novohispana han desarrollado una importante labor de 

investigación sobre la actividad musical realizada en estos templos, acre-

centado el conocimiento y abriendo horizontes para nuevas indagaciones. 

Sin embargo, en San Luis Potosí, no existe averiguación sobre la actividad 
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litúrgico-musical, quizá debido a la falta de financiación para la investiga-

ción o la falta de acceso a los archivos. Debido a lo anterior, García (2001) 

habla acerca de los problemas para investigar la música de iglesia; uno de 

ellos, es tener acceso a los archivos, además de la falta de recursos para 

financiar la preservación de dicho material. 

Hablar de música hace necesario revisar investigaciones realizadas. 

Un ejemplo se localiza en “La música religiosa novohispana”. (Estrada, 

1973) Se ha encontrado información muy valiosa, desde maestros de capi-

lla y las circunstancias en las que las obras cobraron vida (Estrada, 1973).

Fundamentalmente, la Iglesia utilizó la música para la evangeliza-

ción de los indígenas; esto trajo consigo un gran desarrollo de la música 

vocal sacra, heredada de las obras de los grandes maestros del Renaci-

miento, como Palestrina, Victoria, Lasso, Guerrero y Cabezón, además 

de estimular la composición y ejecución de música en las colonias.2 Por 

su parte, Alvarez (2007: 7) apunta: “Gran parte de la música que se es-

cuchaba en la Nueva España, sonaba en los recintos religiosos, es decir, 

templos, conventos, y en las enormes naves de los edificios de mayor im-

portancia: las catedrales. Allí fue tomando cuerpo una música de origen 

europeo, que poco a poco se fue integrando a otro modo de ser y sentir. 

La música europea se fue haciendo novohispana, americana; fue una 

música de tradición europea, interpretada por españoles, indígenas y 

negros: una música que se enriqueció con los aportes de la rica y varia-

da sociedad novohispana”. La reconstrucción del arte musical religioso 

durante el periodo novohispano en San Luis Potosí, atañe a propios y 

extraños, porque se ha dejado de lado el hecho de que, lo que el compo-

sitor expresa con música, lo hizo por y para su prójimo, al igual que el 

arquitecto, el pintor, etc. Como apunta Wobeser (2011), en el imaginario 

de la música celestial se incluyeron temas musicales en la pintura como 

parte de la evangelización. 

El desarrollo del mundo sonoro de la música religiosa novohis-

pana está directamente relacionado con el espacio físico en donde se 

difunde, siendo éste un factor determinante para su correcta audición. 

Resulta interesante encontrar la relación entre la forma arquitectónica 

y la musical, partiendo de la estructura que las conforma y averiguar de 

manera consciente cómo influye en nuestra manera de sentir el arte en 

el espacio-tiempo (Pérez & Besone, 2007). Palacios (2014) menciona que 

no somos conscientes de la importancia de la audición en la experiencia 

espacial, aunque el sonido a menudo proporciona el continuum temporal 

en el que se embeben impresiones visuales. Por su parte, De la Concep-

ción (2005) comenta que la analogía entre música y arquitectura tiene su 

razón de ser en que ambas artes se relacionan con el mundo mediante 

2 http://www.historiadelasinfonia.es/naciones/la-sinfonia-en-mexico/historia-musica-mexico/
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el efecto de relleno del ambiente que las dos permiten, envolventes en el 

sentido de que deben ser habitadas. En el caso de la música, construye 

un espacio por dónde transcurrir, y en la arquitectura, congelando el 

espacio; la música, como la arquitectura, debe ser habitada y habitual. 

La arquitectura, por su parte, constituye la casa del hombre, cosa que 

supone pone orden al caos que es la naturaleza y que ambas disciplinas 

permiten. La primera, se basa en el uso de la proporción del espacio 

arquitectónico a través de los cocientes musicales, a través de la rela-

ción histórica entre la matemática y la teoría musical y su aplicación en 

arquitectura. La segunda aproximación se asienta en la secuencia espa-

cial, específicamente en la relación entre la experiencia y la percepción 

del espacio arquitectónico, y la experiencia y la percepción del tiempo en 

la música (Atilano & Quintana, 2011).

Las cualidades acústicas de los recintos seleccionados para cual-

quier experiencia musical nos proporcionan las claves para comprender 

las obras. A lo anterior Clerc (2003) menciona que desde antes de Bach, 

Albert y Wileart ya se utilizaba el espacio como un recurso musical, prue-

ba de ello se deja ver a lo largo de la historia por grandes compositores. Sin 

embargo, alusiones acerca del problema acústico son difíciles de hallar a 

pesar de ser relacionadas a lo largo de la historia (Navarro, 1996). 

Las naves religiosas, edificios grandiosos y monumentales daban 

imagen y prestigio a las ciudades en las que se construían, determinando 

una verdadera carrera por hacerse de estos templos. El órgano fue parte 

esencial de las naves. Según el Concilio Vaticano II, en la Sacrosanctum 

Concilium, lo describe de la siguiente manera: “Téngase en gran estima 

en la Iglesia latina el órgano de tubos, como instrumento musical tradi-

cional, cuyo sonido puede aportar un esplendor notable a las ceremonias 

eclesiásticas y levantar poderosamente las almas hacia Dios y hacia las 

realidades celestiales”. Ante esto, Palacios (2014) comenta que el soni-

do es capaz incluso de generar un espacio diferente al que realmente, 

o físicamente estamos ocupando. La relevancia del templo acústico en 

la Edad Media hasta nuestros días es muy tomada en cuenta por los 

compositores; por ejemplo, en el canto gregoriano donde cantaban coro 

contra coro para mayor reverberación (García, 2011). En el Renacimien-

to ya se provechaban los grandes espacios de la naves religiosas para 

construir el imaginario musical celestial (Miralles, 2007). 

El espacio religioso (parroquia, catedral, basílica, capilla) o la ar-

quitectura y su conexión con la música se hacen notar por similitudes 

de creación como glisandos, crescendos, etc., (Pérez, 2008). Asimismo, 

existen analogías en las diferentes manifestaciones artísticas del Rena-

cimiento, el barroco etc.; por ejemplo, entre arquitectura y música los 

excesivos adornos del barroco y, a nivel perceptivo, es necesario observar 

cómo afecta esto al contemplador (Bonde, 2004). En ese sentido, Pala-



65Experiencia y percepción del espacio arquitectónico religioso

cios (2014) dice que la percepción sonora es el resultado de los procesos 

psicológicos que tienen lugar en el sistema auditivo central y permiten 

interpretar los sonidos recibidos. Sin embargo, esta información necesita 

ser fortalecida por el resto de los sentidos; no por ser débil, sino porque, 

como dice Marshall McLuhan en su teoría de la percepción, la percepción 

humana tiene gran dependencia de la percepción visual y el sentido del 

oído necesita que la vista confirme lo que ha percibido. 

Discusión 

Este capítulo hace un análisis de diversos expertos sobre la música sacra 

del período novohispano con la finalidad de conocer las particularidades 

sobre su función y aspectos del imaginario celestial, resultado de un todo 

en armonía dentro de los templos y en donde, ineludiblemente, la música 

era fundamental para dicho propósito. 

La investigación sobre la música sacra en el período novohispano 

enfrenta temas de sociedad, arte y ritual católico. (Enríquez, 2008 y San-

doval, 2013). Además, los estudios arrojan que la música sacra desde el 

medioevo quedó vinculada al imaginario sobre el cielo y se creyó que en 

dicho sitio era interpretada por los ángeles y los bienaventurados. Estas 

creencias fructificaron en la cultura novohispana a lo largo de los siglos 

xvi al xviii (Wobeser, 2011).

Diversos autores han dado a conocer la importancia que tuvo la 

música en la sociedad novohispana favoreciendo la investigación sobre 

la función de la música sacra. (Pérez, 2002; Marín, 2003; Fernández, 

2011; Sterling, 1984 y Marín, 2007). Otros estudios muestran el aspecto 

cotidiano de la música dentro de los templos y narran en algunos ca-

sos el impacto que tuvo en el espectador para que fuera concebido el 

espacio como el paraíso amenizado por ángeles que cantaban a Dios 

(Jurek, 2011). 

También, existen autores que proponen el aspecto relacional entre 

arquitectura y música en el sentido de que ambos tienen similitudes de 

creación y, sobre todo, en el período novohispano en el cual las artes 

tienen similitud porque eran regidas por la religión y el pensamiento que 

giraba en torno a Dios (Bonde, 2004; Sterling, 1984). En este sentido, 

con base en las investigaciones actuales sobre música sacra novohis-

pana, es necesario explorar sobre la experiencia musical en el espacio 

arquitectónico religioso y sus elementos compositivos para comprender 

un pasado sonoro que hoy está muerto; entiéndase el templo como es-

pacio de proyección visual y sonoro, un todo en armonía, la armonía 

universal (Palacios, 2014). 
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La comprensión de la música sacra novohispana facilita tener un 

conocimiento más íntegro de nuestra historia, ya que fue un tejido estruc-

tural que estuvo bajo la idea teocéntrica (Mora, 2008). Durante el periodo 

novohispano específicamente, el arte manifiesta una serie de patrones que 

fueron condicionados por la religión católica y bajo la expresión estética 

detonaron formas de crear, concebir y relacionar para con un todo en per-

fecto engranaje y, en principio, con un fin evangelizador (Enríquez, 2008). 

La música y el arte se entrelazaban para poder ampliar el imaginario ce-

lestial, creando así una cadena de comportamientos específicos, de tal 

manera que las personas quedaran sumisas ante ese contexto de poder. 

Los músicos que servían en el rito religioso desarrollaron su obra 

con gran habilidad técnica –los motetes, himnos, misas, maitines y mu-

chas otras formas musicales dentro el oficio divino– por medio de técnicas 

como el contrapunto en el estilo estricto, por el cual se desarrolló gran par-

te de la creación musical sacra, ya que era estilo para la inventiva celestial, 

basado en normas estrictas para el tratamiento de la música. 

De esta manera, el estudio se ubica en tres características de la 

música sacra que parten de la forma, la armonía, el contrapunto, me-

lodía y el ritmo, para precisar en cuáles detalles es necesario fijar la 

atención para poder interpretar el espacio sonoro e identificar cómo con-

fluye con el arte sacro y en relación con lo divino, para lo cual es de vital 

importancia partir de conceptos clave para desentrañar la gran cantidad 

de elementos que caracterizan al arte durante el período novohispano y 

darse cuenta cómo es la relación de las artes para detonar una experien-

cia sublime. La función e importancia de la música como vehículo cultural 

en el período novohispano hizo posible el desarrollo musical en las dife-

rentes órdenes religiosas acrecentando la composición e interpretación en 

los templos (Marín, 2007). Religión, arte y música son elementos de los 

cuales se han valido los estudiosos para conjeturar el rito. Actualmente es 

necesario identificar cómo la música detona un mejor entendimiento y 

cómo afecta al contemplador, ya que expresa un poder enigmático (Pérez 

& Besone, 2007).

En la actualidad, la música sacra que tuvo lugar en el período no-

vohispano, sólo es interpretada en festivales que intentan recuperar un 

patrimonio intangible a través del arte musical. Si bien, son bien conser-

vados los tesoros plásticos de los templos católicos, también es cierto que 

el aspecto sonoro se ha olvidado y quizá estemos ante una comprensión 

tergiversada. De esta manera, es pertinente manifestar tres horizontes de 

relación –música-espacio, música-arte y experiencia-percepción– con re-

lación a la música sacra, que da sentido a la visión teocéntrica que hasta 

hoy perdura, aunque cada vez más en menor medida, pero en el fondo, si-

gue la búsqueda de la armonía universal. Estas perspectivas, intervienen 

en el espectador para reflexionar sobre la actuación de la música sacra del 
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periodo novohispano en el espacio eclesial, cuyo recurso es la relaciona-

lidad de un todo y que conocemos a través de agrupaciones dedicadas a 

interpretar dicha música, misma que desglosa la relación simbólica entre 

el espectador y el entorno religioso (Velázquez, 1992).

Conclusión 

En esta investigación se intenta hacer una reconstrucción mediante el 

análisis de diferentes disciplinas, como la historia, la música sacra, el 

arte, el espacio arquitectónico religioso y la percepción, que están relacio-

nadas en el entorno teocéntrico de la religión católica. La indagación de 

diferentes posturas sirve de guía para recuperar el sentido de la música 

en el espacio para que, de esta manera, se pueda lograr reconstruir el 

imaginario celestial. La música sacra del período novohispano dentro de 

los templos, concede una infinidad de acciones y relaciones con la in-

tención primordial de expresar emociones y experiencias que se integran 

interiormente en el espectador reforzando la percepción visual, Marshall 

McLuhan comenta que el ser humano tiene gran dependencia de la per-

cepción visual y el sentido del oído necesita que la vista confirme lo que 

ha percibido. Es decir, la música celestial confluye mejor si está ligada a 

la pintura, el espacio religioso y sus elementos, en la medida que éstos se 

relacionan, se comunica un contexto de armonía universal que tiene que 

ver con la proporción matemática en que los artistas creaban y, de esta 

manera, toma cierto sentido de divinidad en el espectador.

Hablar sobre la importancia de la música sacra como vínculo con lo 

divino, explica cómo fue creado el imaginario celestial a partir de la forma 

y elementos característicos de la música, el arte y el espacio, mismo que 

servirá de base para traerlo al presente. Dichos elementos, transfiguran 

la esencia divina en una suma total. La investigación sobre diversos te-

mas, tales como religión, cultura, sociedad, arte, percepción y espacio, 

dan apertura para la comprensión de un hábitat lleno de simbolismo y el 

vínculo asociado a la música. 
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