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PROLOGO 

El presente trabajo contiene un breve estudio de investigación y análisis en base al libro 
Parayso Occidental de Don Carlos de Sigüenza y Góngora, publicado el año do 1684 on la 
Nueva España. Para adentrarnos en el texto en sí mismo fue necesario concentrar, en la 
primera parte, los aspectos primordiales de la vida del autor y el resultado de sus constantes 
Indagaciones en distintos campos del conocimiento (historia, matemáticas, astronomía, 
literatura, geografía, religión, etc.) lo que se refleja en cada una de sus eruditas obras. 

Al conocer la vida de Don Carlos se pueden identificar motivaciones específicas que 
lo llevaron a narrar con entusiasmo inusitado y comprometido las fantásticas vides do las 
monjas del Real Convento do Jesús María que, junto con la historia de la fundación del mismo, 
conforman un texto literario muy interesante. 

Es Imposible separar la obra de la vide del autor. Si bien fue un hombre de ciencia y 
adelantado en sus Juicios e investigaciones de su época, también fuo sacerdote de fervientes 
y nobles actos involucrado con la vida social novohlspana ·cercana a los cambios de un nuevo 
siglo·, regida y dirigida por la transformación y conquista espiritual de las órdenes mendicantes 
y el clero secular, ambos controlados por el celo Inquisitorial. 

Parayso Occidental es un obra do contenido religioso pero que en sí misma lleva la 
respuesta a muchas posibles interrogantes do la vida y caracteres que conforman el México 
colonial.del siglo XVII. Es en principio una obra dedicada al Rey Carlos 11 de España; publicada 
y dlfundfda para beneficio del proyecto do evangelización de la Iglesia Católica y por 
cons_lgulánte do la Corona. 

La pluma de SigOenza concentró y concretó fantásticas autobiografías de monjas y 
biografías escritas por algunos confesores. La realidad do los hechos se fundo con aspectos 
imaginarios y sobrenaturales que convierten el texto en una "Novela de Santos", santas en 
este caso, a excepción del último relato del Capellán Mathlas de Gamez. El aspecto didáctico· 
moral no escapa de ninguna manera a la obra que como muchas otras ·hagiográficas y 
numerosos menologios· lo tenían por objetivo principal, además de ser un gran entretenimiento 
para el pueblo tan santas historias de fácil asimilación por sus muchos aspectos al ras de la 
sensiblería emocional y catártica. 

Las biograHas de santas, beatas y monjas nacieron en los conventos erigidos gracias 
a los subsidios del pueblo y de personalidades de cito rango social, con la finalidad de 
salvaguardar el honor de las mujeres desprotegidas, hijas o nietas de los primeros 
conquistadores y colonizadores españoles. Al paso del tiempo, los conventos y monasterios 
se convirtieron en centros productivos y de proyección educativa para la población indígena 
y criolla. 

La religiosidad se convirtió en el perfil principal de le colonia; era preocupación de todos 
el crear monumentos arquitectónicos para realizar los servicios divinos y festividades religiosas 
e impartir catequésis, así como adornarlos debidamente con pinturas, esculturas, retablos y 
arcos que poco a poco se convirtieron en resultado de la expresión popular. 

La palabra retablo viene de las rarees latinas retro·tabulum, que significan: detrás de 
la 
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mesa, es decir detrás del altar en este caso. En un principio sólo consistieron en en una 
pintura o Imagen principal al centro y algunas pintUras más pequeñas a su alrededor. Poco a 
poco, los retablos se fueron enriqueciendo con la influencia de la arquitectura gótica, 
posteriormente la renacentista; en el principio, tenlan mayor importancia las pinturas aunque 
más tarde las esculturas tomaron su lugar y preponderancia, perfeccionándose cada día sus 
detalles, entre ellos el colorido. Fue sobresaliente el aspecto barroco en las columnas que en 
muchos de los casos los conformaban, denominadas "columnas salomónicas"; los fustes eren 
torcidos en forma helicoldal y tuvieron su origen, según está registrado en las columnas de 
mármol que supuestamente provenían del Templo de Salomón y que el Emperador Cristiano, 
Constantino, había regalado al Papa para adornar le tumba de San Pedro. El arte colonial fue 
plenamente sensorial. Las pinturas y esculturas que representan a Cristo, la Virgen y los 
numerosos santos y santas eran de expresiones carismáticas cor1trastantes¡ algunos el borde 
del éxtasis divino y otros ahogados de dolor por los martirios. Los colores de fuertes tonos en 
los vestuarios ayudaban también a captar la atención de los feligreses dentro de los templos. 
La comunicación intelectual con Dios pasó al plano sensitivo. Va no eran los métodos de San 
Juan de la Cruz los que funcionaban para estar en unión con la Divinidad; la Imaginación 
alimentada por todos esos elementos parcela haber sustituido a la oración. Sólo el gozo en el 
dolor confirmaba en su fe al hombre barroco. 

Exageración o no, extravagancia o desbordada alabanza, la religlosldad de la sociedad 
Novohispana tuvo un gran peso que se hace palpable hasta nuestros días, sobre todo en las 
comunidades rurales donde las tradiciones se conservan con mayor Integridad. Pera 
comprenderla en su totalidad fue necesario, en este estudio, acercarse a la ideología de le 
época, su conformación étnico-social, política y las fricciones eclesiásticas para obtener la 
dirección espiritual de los indfgenas, de lo cual surgió un fuerte sentimiento patriótico de orden 
religioso en la población criolla por presentarse como una nueva Iglesia renovada en el 
evangelio de Cristo: la Iglesia Indiana. 

La conquista espiritual, justificación del imperialismo europeo, se convirtió en una ardua 
tarea por encontrar puntos de unión entre el pasado histórico del pueblo mexica y la realidad 
histórica que inició el siglo XVII. 

El resultado fué la aculturación basada en el dominio de la condición religiosa y la 
superioridad de la civilización hispánica aunque habría que poner en entredicho cuál fue de las 
dos la cultura bárbara. 

Los indígenas fueron vistos como seres inferiores, aptos para el servicio y hasta la 
esclavitud. Tratados como animales de carga, faltos de razonamineto y sensibilidad. 

Se impuso la manera de vivir y s~r española; sin embargo las costumbres, tradiciones 
y ritos prevalecieron latentes en la mentalidad de los indígenas. 

La sociedad colonial que se formó en el siglo XVI y se fortaleció en el XVII fué compleja 
y siempre dirigida por la ideologla religiosa. 

El sincretismo que se dio fue la nueva cultura que surgió con plenitud hacia el siglo 
XVIII con la guerra de independencia propiamente. 
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Don Carlos de Sigüenza y Góngora fue transmisor Importante de un mensaje del que 
se sabía portodor,hombre comprometido con su momento histórico, con la sociedad y por 
encima de ella con la Corona Real y la Iglesia Católica. 

Tanto el teatro, como la poesía, géneros literarios bien definidos estuvieron al servicio 
de la evangelización, de esa conquista espiritual que queriendo construir una nueva Iglesia 
destruyó gran parte del pasado indígena. 

Surgieron la biografías de santos y monjas o religiosos ejemplares; moldes perfectos 
de vida cristiana, modelos a seguir para acabar con el paganismo: textos literarios 
enriquecido~ por aspectos teatrales y una desarrollada imaginería. 

Sigüenza contribuyó con Parayso Occidental a la formación didáctico-moral de la 
sociedad novohispana; como literato so preocupó por mostrarse sencillo, fluido y ameno, al 
destacar en su prólogo que siendo su finalidad escribir un libro de mujeres para mujeres el 
estilo que empleaba era el mismo que cuando conversaba o predicaba. 

El encanto !iterarlo barroco de esta obra no radica en la complejidad del uso sintáctico 
v semántico del lenguaje sino en la esencia fantátisca, máglco·rellgiosa, sorpreslva y catártica 
de cada una de las biografías de las monjas, en especisl, la de Marina de la Cruz. Se destaca 
sobretodo en los hechos sobrenaturales, visiones, sueños y arrebatos de las religiosas; en las 
apariciones, travesuras y tentaciones del demonio, en las descripcionos de los castigos 
despiadados que se Imponían haciendo participe vivencial v directo al lector. 

Es Imposible excluir la esencia religiosa de los contextos y ambientes histórico y 
literario en que se desenvuelven las historias y leyendas o pequeñas novelas de santos 
insertas dentro del género biográfico. 

Las biografías y autoblograffas femeninas son parte de las circunstancias represivas de 
la épocB. Las monjas se convierten en autoras de los textos, en protagonistas y relatoras. Su 
contenido nos abre la puerta a una literartura testimonial de carácter teológico poro también 
fantástica o de fl::clón que proyecta la situación de la mujer, su educación y destino. 

La confirmación de su destino y su fe se basan en lo sensorial, en las visiones llenas 
de colorido y hasta de distintos aromas. Do Igual forma se concretan en las marcadas 
contradiciones que distinguen estas biografías: el sufrimiento carnal a cambio del gozo 
espiritual; la obediencia a sus confesores v superiores v las tentaciones constantes del 
demonio que en realidad eran las mismas represiones de todo lo que representaba al mundo. 

Hay una tuerto sensualidad en la búsqueda de lo trascendente, del paraíso y la vida 
eterna; la mujer que llevara una vida de mortificaciones era considerada como una heroina. 
El triunfo sobre Ja carne y las pasiones mundanas representaban la ganancia del cielo. 

Biografías barrocas de contrastes violentos: preparación durante toda la vida para gozar 
de la muerte. 

Realidad y aspectos fantásticos. Pasión espiritual; freno a lo carnal, a la carcel del alma, 
gran exhuberancla en la descripción de los sueños v visiones que se hacen casi palpables al 
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lector. Erotismo y castidad, expresiones literarias del sentimiento religioso de la vida colonial. 

La segunda parte del presente estudio se refiere a la obra literaria de Parayso 
Occidental y a la fracción histórica: la fundación del Real Convento de Jesús Marra. 

La tercera parte se inicia con la explicación del sincretismo religioso fundamentado on 
las figuras de Ouetzalcoatl y Guadalupe y sus manifestaciones concretas en el siglo XVII, 
entre las que destacan las biografías de monjas ejemplares, como género literario en relación 
a la Historiografía eclesiástica,la Hagiografía y los menologios. 

En la cuarta parto se explica cómo dentro de la ideologla de la época sobresalió la 
preocupación por la educación (represión! de la mujer. La vida externa e interna de las 
religiosas de la Congregación de la Inmaculada Concepción. Se aborda la fundación de los 
conventos concepcionistas en la colonia, las reglas y constituciones, sus actividades y 
obligaciones diarias, hasta la intrincada red de vivencias, sentimientos y pensamientos mas 
íntimos que provocaron se les diera el nombre de "santas o iluminadas"; toque específico de 
la mentalidad barroca que nos ayuda a distinguir estas biografías. 

La quinta y última sección del trabajo es un análisis de los libros 11 y 111 de la obra. En 
un principio el análisis se centra en la leyenda de la V.M. Marina de la Cruz; abarca el aspecto 
literario, el social·religloso e histórico. Posteriormente, el de la vida de las otras venerables 
monjas de Jesúa María; así como de uno de sus capellanes. Se pretende con el anállsls 
demostrar que las biografías femeninas como género literario del siglo XVII son de gran 
importancia para fundamentar las creencias cristianas de la Iglesia Católica a tra\'és del 
e1emplo y la orientación de las almas por el camino do la purificación, donde el castigo físico 
y las represiones fisiológicas desembarcaron en desviaciones psicológicas tan complejas que 
se transformaron en visiones y arrebatos de orden divino. 

Asf mismo con esta tesis se pretende confirmar que la literatura influyo on la conducta 
de la sociedad desde los más mínimos detalles hasta los de mayor alcance vital y finalmente 
que Parayso Occidental, la excelente obra de Sigüenza y Góngora lo ejemplifica en cada una 
de las historias que la integran. 



PARTE 1 
EL POLIGRAFO DEL SIGLO XVII: DON CARLOS DE SIGOENZA 

YGÓNGORA 
SU VIDA Y SUS OBRAS 

Pionero ide61ogico del sincretismo religioso entre las creencias paganas de los 
indigenns y el cristianismo, asi como fuerte impulsor de la transíormaci6n de los espíritus 
criollos hacia el encuentro de una propia idenlidad e independencia1 Carlos de SigUenza y 
G6ngorn, sumergido en el pnsndo hislórico de In Nueva España nprendló el náhuatl y otras 
lenguas nut6ctonas que le facilitaron el estudio de códices, libros, mapas e importantes 
documentos, asi como la apreclaci6n de piezas arquelógicas que un antiguo amigo suyo, don 
Femando de Alvn h.tlixochill, le heredó al morir. 

La hi!toria, la religión, la literatura y las ciencias exactas fueron los caminos por 
donde dh·igi6 su \•ida, sin dejar de considerar algunos de sus pautiempos como coleccionar 
antigüedades y elaborar lunarios y almanaques entre otras obras. 

Su padre, don Carlos de Sigüenza y Benito, oriundo de !\tadrid, decidi6 trasladarse 
a la Nueva España hacia 1640, junto con su esposa Dionisia Suárez de Figueroa y Góngora 
y sus diez hijos. Después de haber ocupado el puesto de preceptor del prfncipe Daltazar, 
Carlos llegó a la Colonia con la gente del Virrey Duque de E!lcalona, Mnrqué!I de Villena1 

laboraml,o como escribano y má!I tarde como secretario de gobernación y guerra del 
Virreinato. 

Don Carlos de Slgiienza y Góngora nació hacia el mes de agosto de 1645. Intelectual 
dC!ltacado del México colonial, rue notablemente erudito y religioso. Sus primeros ai\os de 
formación transcurrieron en el Colegio Jrsuita de Tepotzotlán, más tarde lo trasladaron ni 
de Puebla y en 1667 fue despedido de la Compañia de Jesús por fallar a las reglas de In 
estricta orden. Sus peticiones posteriores de reingreso fueron sistcnuiticamcnte rechazadas; 
sin embargo, el hecho de que haya heredado todn su biblioteca e instrumentos de trabajo 
a dicha orden, asi como el que sus restos descansen en el panteón de la familia jesuita hace 
pen!IDr que probablemente en el lecho de muerte rue aceptada su petición.(l) 

En 1662 encontramos su primera obra publicada, Ptim11vao l11düma dedicada a don 
Pedro Velázquez de In Cadena: Poema sac~bistórico. Idea de Ma. SantúimL La 

(1). Irving A. Leonard. 
Don Carlos de Sigüenza y Góngora.p.188. "Ha quedado en 

suspenso la cuestión de que si don Carlos retornó a la orden 
jesuita antes de su muerte. No es posible dar una respuesta 
definí ti va. Antonio Robles, quien fue uno de los ejecutores del 
testamento del gran sabio, y probablemente una autoridad fidedigna, 
dice: " ... profesó de religioso de la compañia, con licencia del muy 
reverendo señor abad perpetuo, obispo de Guadiana". Beristáin 
afirma: " ... pero volvió a abrazarla (la orden jesuita) al tiempo de 
su muerte acaecida en 22 de .agosto de 17,00"." 
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mlg~1d6n de hi116rico hace rrícrcnd1 1 la historia de 1111alnci6n de la humanld11d1 de la 11uc ya 
ronnaba parte Amtriu: ca este cuo en Ja Nueva Espafla a lravés de la aparición de la Vir~cn de 
Guadalupe, los indio~ babl1n caconlrado la salvación de 1u1 almas por medio de la clctción divino. 

Eata obra ao a otra cou 11uc .. In inlcnción redentora de la palria mexicano rescatada de las 
línicblns de In idolntrfo y com·cnida por gracia di,·ino en por1ndora do In cspcrnnn1 de la snh·nción de la 
humanidod".{2) La PrimHcra lndian• Cj el aplcndor del 5incrtfismo criollo, el norcdmiMtD de una 
nueva nación. 

L1 segunda obra que publica ruc d Orl~ntal P/t1nelo EPángalco, 11ancgfrJco en 
rcconndmlcnto al n:ncrahlc jcsufla misionero S11n Francisco de Javier. 

En 1Ci72 oblu\'U las ci11c1lnu: tic A11rologla y M1ucm1\llcu~ en In H.cnl y Puntlncio. Unlnrshlnd 
dcs11ués de haber 11rcscn1ado un culmen de oposkiún con otros dcshmulus hombres de su é¡JOcu. 

/,.aJ (,'/ur/u d~ Q11uiJaro Je publicó m 1680, obra dedicada 11 la Virgen de Guadalupe 
1 a la. ruadacit\n de IU templo en la bella ciudad de Qucréltro; import1nle por la dcscripclt\n que 
hizo d'c la ciudad all como dr algunas de 1u1 co11umhrc1 111i1 arraigadas. 

Su épou íuc dr lr1n1lclón cnlrc el ncocuolasliciuno, pracCicudo en 1111 univcniJdadCJ, ,. 
con\'calos y la aplicación de los méludus c1pcrimrnlalcs de la ciencia y el cm1drlsmo. Ella 
coalraposlcióa de ac1i1ude1 racron la bue de tu pcnonalidad; por un lado Dloa crn la rucalc de 
toda verdad, ad como los milt1gro1 y prodigio!! eran considerados como sucesos notablemente 
11a1incan1cs, por olro damcnlia el hccbo de que rcnómcnu1 naturalC! como la apnrición de un 
cometa hlcl1 el 1680 rucra causa de catútrorcs. "Es un autor entre dos épocas que, cual Jano, 
contempla un porvenir luminoso mientras ve morir un pasado al cunl pertenece todavin. Su 
mismo car:ictcr bipolar pcrmilc haccrla··precursar di!l eclecticismo mexicana del sigla siguienle. 
Su bUsqueJa de la verdad en la naturaleza lo canvicrle en ilustrada, su creencia en los dogmns 
inmu1ables del calolidsmo lo relicne en el mediac\'o, La pugna entre empirismo científica y 
dogmalismo orlodoxo se palpa en gran parte de su obra".()) 

Por un l1do se dedica a hacer luaarios y almaaaqua, asf como a escribir hislorias de 1111 
l'idu prodigio111 de algun11 mc111j11, y por otro se opone a las ideas de Martfo de la Tor~ que 
HCJ:uraba que 101 cometas eran indicaciones cckstialct de inminentes calamidades, enviadas por 
Dios ml1mo y 1 Ja1 de Jo1c¡1b de E1C11har Salmerón y C11tro, proícsor de cirugfa de la Unh·cnidad, 

(2). J, Lafaye, Quetzalcoatal y Guadalupe, p.113. 
(3). Ellas Trabulse, Ciencia y Religión en el s XVII, pp. JO 
y 31 
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11ulcn llfimmba que los cometas utab1U1 co1111meslo1 entn~ ohns cosns de lns Pxhalaciones de los 
cuupos muea1os y In tnuuphnción humana. 

"Aunque In reílexión cientllicn en el siglo XVII parece nebulosa y remota y su proyección 
sólo como la clarid:1d de un falso amanecer, Sigüenza junto con otros intelectos, barruntaron el 
advenimiento de la edad moderna en México y en Hispanoámerica al roturnr el suelo para la 
germinación de la independencia polltica, al desafiar n la autoridad en el campo 
intelectual."(4) 

En el mismo aslo de 1680 en que apauue el cometa obtiene el título de cosmó¡:nlfo Real 
y 1o:11uninadorde A1tilleros, nunque el obtener estos títulos no significam pan1 él algo denwiado 
i1npo1tance. 

lln IGSI se publicó el Manljlcstofl/osóflco con/ralos comet1u despt!}udos dcl Imperio q11c 
tenlan sobre /111 tímidos, en el que se eipllca su apa1iclón; un poco después sale a la luz 
IJt'lcrrifmrJe mutemútlro ''onlra lo quimera oJN1fógka de M1u1/n Je la Torre, que es donde rtíuba 
11 cnballen> Oamenco y en rderencia a esle lema finalmente redacta I.ibm Astronómica y 
fllostljlca que fue puh//cada '""'ª llWO. 

~. 

[,,(a última Obl1l llllCiÓ ft 1nfz de WUl Íue1te IM>léntkR de ldeoJogias COll el padl'C ambiaco 
y misionero juuita, Eusebio Kino, que habla llegado de Alemania y a quien ~dbió amablemrntt 
Sl&llenza. ponitndo a su alcN1cr toda cl1L1• de mat•riolts de trabaJo • lnvcsd&oción. Nuestro 
estudioso novohispano estaba msioso de convivir con gente de su nivel iutelectunl, le abtió las 
puet1M Incondicionalmente, sin sospechftl' siquiera que mi1 tanle habria de atacado de mmem 
abierta. Si&Ue1rza roe un hombrt Malitico y hasla quisqullloso; todo pensamiento ideológico .,, 
como los mismos renómenos de la uatumlezn c1m1 nuón de un análisis eihauslivo, incluso sus 
propios escritD!I; su füuilhbd e111 encontrarla ventad que Ir hnbia sido negada al \"ulgo porcawa 
de su lgnon11cln y la manipulación del poder. Luchó por tlln conlnl pmoll&'I cultas como el 
padre Klno, anclado en ti ptruamiento dogmático qu< le imptdía aceptar los métodos del 
razonamiento que lo llevarian a encontrar ~spuest.'l! científicas, n~spuestm comprobadas por un 
sistrma de eiperi111entaclón p~vio. A ptsarde esto nuyen rn su i11te1iorpensamientos contnuios 
porque Sigllenza era pnrlO el< un Mélico bam>co en 1n11Uld6n, de una nación que estaba gtslllldo 
su propia hlentidad. 

Por esta misma tpocn st Imprimió TeaJro d~ vlttudes políliclLf que cotulilu)'en a w1 
principe: ml11et1llta.f en los ~lunan:as wlli}lmu del Me.:dcano Imperio, con CUJ'llS' efigia se 
llemwseó el An:o triunfal, q11e la muy noble, Imperial ciudad de ~lé:clco erigid para el digno 

****** * ********* **** 
(4) .Irving A. Leonard, La época barr?ca sn el México Colonial, 
p.15. 
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n>dblmittnlo ,•11 t'l/11, dt> el l!.\'t•e/t111úimtJ Sr. l'/m'' Cmlllt• de l\JllJe.~, Marqués de J.1 l.ug1ma .. 

Esttt ubn1 da pauta IW'll n-conoctrrn Sigilenza ti pauiotismo criollo, su ('mdkión en la 
hls1ori11. drl 1111li&uo purblo muicano y su intima Jflación ron olms impo1tru1tt1 penonajcs de 
su t'pon romo Sor .l1U11 lnh dt la Cnu. Jaques L.af'uye considera que e!la obra fue una 
\ r1tl1ulrn1 tt'\'oludón porque sustituyó en ella la milologia glie&a por la de los indios me1icR11os 
y no Jióln l'SO, sino que los empt1"11do1t'1 mnicanos habían sido pm¡mrstos como rjemplos antr 
ti llUl'\ D \'h1t')'. 

Poi' 111imrra vrz npmcierou las Ogmm del l1111)erio J\.leiicano rn un n~o lriunfftl, Surge 
a 11mtil' 1k t•st111fp1Tstn1J1dón un sentimiento indigenistu l"n la Colonia. Sin embargo, este aprecio 
110 sr t'\ltndió a los indios dt esos 1u1os, sino por ti ronlnuio, éstos eran 1ep1imidos, numipulru.los 
y 11111l1n1tados por hacendados y caclquH en hu nlimu y tn lm tirmu. Lu figuras empleadas tn 
su ohn~ rnm homhlt's ya nnridos "i:i&antrs que ya no dahan miedo". Eialta el pmado y estudia 
ti 01igtn dl' un potblo pnicliranurnle dtnumbado por los conquiSladores. Si bien las cosh1mb1u 
dt los t!l¡llilolts y hu de los indios se íuuon mezchmdo hmta íonnar una sola. se propició en 
los criollos el nacimiento dt un srntir utópico tn cuanto al pasado indlgena que colocó ni mismo 
niul dt la grantftza htliuica a la az:ttn. 

Dtntru Jt hl nlisma ohm elllta la pen:onaliW.d y la inttligtncia de Sor .llana aflnmmdo 
qur su uvmbn.· y su rama sólo moririáu coa el mundo; esto nos hace suponer una enm amistad 
tDbl' rs1os dos ptnonajes así como ti hrtho dt qut a~zcan en otrm obras de don Cnrtos 
aJeunos l"SC'rilos poi-tiros de la monja; ella lt dedicó el siguiente soneto: 

Dulce canoro cisne melic1110, 
cuy1 ,·oz. si ti Estigio lago oyrm 
seiunda nz Emidice lt diera 
y segunda ti delnn te íuera humano: 

A quien si el Testo muro, si el Tébano 
el ser en dulces cláusula debiera, 
ni aqurl el griego incendio comunÜtn\i 
ni 1 tslf' postnlnl alejandrina mano: 

~o 111 sarro NWlH'n con mi voz oítndo 
ni 111 quo puba dMno ploctor de oro 
ag1Tstr vena conconbr ptTlendo: 

PuM por no profanar tanto decoro, 
mi eatrndinúenro admini. lo que enlitndo. 
y mi re rnenmcia lo que ignoro. 

El Ttatrn de ,·irtudts política_, e~ tjemplo dt nlosofiab.is1óricay política también expuesta 
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en su emito de Quetzalcóald - Santo Tomás basada en Ja polftica espiritual de slnlesis cristiana 
de las religiones univenales que nació en las ideas del padre Athanaslo Kirthero, autor conocido 
y estudiado por SigUenza de quien posela varios llbros que a su muera donó al Colegio de San 
Pedro y San Pablo. 

El trlwifo parti1úco en glorias de Mana SanJlrlma es una recopilación de poemas 
premiados en una serie de certámenes que se efectuaron enlre 1682 y 1683, convocados por la 
Real y Pontificia Univenldad de la Oudad de Mbico. 

Por estos mismos ailos obtiene el cargo de Capellán del HospliaJ del Amor de Dios por 
medio del Arzobispo de Ja A11J11idiócesis de Méxlco, don Francisco de Agular y Selus. 

En 1684 se publicó el l'arayso Occidental obra que fue escrita a ralz de un pedido de don 
.llan de Alva Cortés quien deseaba que la vida de su venerable tía, Ja relielosa concepciorústa 
l\larina de la Cruz, fuera relatada. En ella no sólo se registra Ja vida de Sor l\larina, sino que se 
agregan dos parles más: en una, el orie;en e historia de la íundru:ión del convento y en la otra Ja 
vida de lm venerables religiosm de Jesús Maria. 

El Parayso Occidenla/ recopila "las biograflas de aquellas monjas muertas tradicionalmente 
en olor de santidad cuyas vidns ausleras y hechos prodigiosos rara vez comprobados se úeyó en 
deber deJegar a la posteridad".(5) 

Fue 1689 el ailo de lmp,.si6n de Ja Piedad heroica de do11 Femando Cotth, en esle 
eS<rito relata el origen y Jos hechos acaecidos en Ja íundaclón del Hospital de la Inmaculada 
Concepción de Nueslra Señora. Es al igual que otns de sus obras, una cnlnica histórica con un 
lema ,.llgioso a manera de enscftanza para el pueblo sobre Ja caridad y Ja piedad que un buen 
cristiano debe pmcticnr con su prójimo. La figura de don Hemando Cortés es elogiada, 
calificándosele de "portento de caridad'~ 

El siglo XVII se cBJll<ll!rizó por las numerosas ,.Jaciones de milagros que se incluyen en 
la vida de las monjm, frailes y santos o santm; así como por lm leyendu de calles y edificios, 
que circularon oralmente; el Hospital de la Inmaculada también fue centro de fenoménos 
sobrenaturales como las nparidones de In Vi~en a los enrennos y moribundos, relatados por 
SigUenza en esta obra. 

En el campo literario Sigilenza y Góneom, sobresale por una obra en prosa que podía ser 
el gennen de la novela me1.icana de rulos posterio~s; los Infortunios de Alonso Ramfn:, 
publicada en 1690, es un relato de una vida aventu~ra, que Leonanl coloca al nivel de ln.t 

.................... 
(5), Francisco Pérez de Sala.zar, Biografía y obras. Don Carlos 

de S.igUenza y Góngora, p.19 
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las epopey113 de Cabeza co Vaca, So11'811o y Orellana y algunos olros aventureros esplliloles. Esta 
suerte de crDnica dene algunas caracterislicas de lo que fue la novela picaresca en Esparla. que 
segununonle don Callos habrá leido ávldamenle. Es w1n ohm sencilla, capaz de lnleresaral leclor, 
ol\·idándose del estilo ciugado de la época el autor 1clatn con destrrza los sucesos; al mismo 
riemi>o pennite damos cuenta de la personalidad generosa de este criollo, que desinteresadamente 
p~sló su pluma a dicho portorriqueño. 

En 1691 se imprime Relación de lo sucedido a la Anna<la de Barlovento a fines del año 
pasado y p1incipios de este de 1691. Esta obra se incluye entre sw cnSnicas históricas que son 
.. relatos de extensión desigual y temática variada .... SigOenza es cronista porque relata los sucesos 
que le son contemporftneos, pero es hisloriador porque no sólo los refiere, sino que explica sus 
ca.usas. su desarrollo y les asigna una función."(6) 

En el airen de In histoiia es muy extenso, sin embargo, sus preocupaciones principales se 
eontraban en el aspeclo relicioso y en el polldco·milltar. Por una parte, el pollgnúo hace la 
,.lación de sucesos milagrosos como los del Hospital de la lrunaeulada Concepción y por olm 
rrlata sucesos de género épico como Jos de Ja Annada Española. 

El suceso q~ se p~senta en 1692, le da más.niaterial para relatar otra crónica que se 
inserta •n el género epislolar: Alborolo y Motin de 1692. Eran los eomgldores dumnle el siglo 
XVII quienes cosechaban el beneficio producido por los indígenas a través de las principales 
íucntes de abastecimiento bibico de alimentos y otros productos. A pesar de que había leyes que 
prohibían tales acth·idades, estos ,·endían a los indios una cantidad de artículos Innecesarios en 
considerables rantidades¡ sin embru¡o, compraban cosecrw a prel'ios muy bajos; éstm eran 
&uanladas durallle algún dempo y más tanle se sacaban al mercado a precios muy allos en los 
principales rcnhus poblacionales como Mhko, Puebla y Zacatecm, que era una región 
primonliafmente minera. 

Los corngidores RQ eran sancionados jamás por este tipo de falt:u; sin embargo el 
ncapammienlo del maiz y del trigo en épocas de malas cosechas como füe la última década del 
siglo XVII en la ciudad dt Mélico dieron ocasión a un gnm tumulto el 8 de junio de 1692, en 
el que participaron indígenas, mulatos, negros y mestizos. Ailos antes se habían dado 
amotinamienlos dt negros; sin emb8JEO no tuvieron la magnitud de este levantanUento. 

El autor hace un fiel relato de es re suceso, que personalmenle \'ÍYe, en una carta dirigida 
al Almiranle Andrés Ptz. 

(t,1. L:wra iie::~te:, Idea de Historia de Dn. Carlos de Sigtfenza 
y Góngora, p.::~ 
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De erurnda hace una 1t'lm:ión de los sucesos de 1691 en que 
fuenes llm·ins azotaron Ja Oudnd hasltl inundarin. "Lo que se experimentó de trabajos en México 
en estos 13 d1as no es ponderabk nadie entraba en la ciudad por no esrar andables los caminos 
y las calzad.is. falló carbón, la lcr1a , la fruta, las hortalizas, las aves y CUiJ.1110 se conduce de 
afuera rodas los días; así para suslento de los vecinos que son muchos, como de los animales 
dom~sticos, que no son pocos; el pan no se .sazonaba, la carne estaba flaca y desabridisíma, por 
no tener los carneros y reses donde pastar y nada se hallaba de cuanto he dicho sino a excesivo 
precio Llo,·iéronse rodas las casas, sin haber modo para remediar las goteras; cayéronse algunas 
por ser de adobes y no se vcia en las calles y en las plazas sino lodo y agua".(7) 

Despu~s rt'lala un eclipse de sol y la ap3Jición Lle In pinga del chlahuizdi rn el higo y el 
maíz. Por consiguiente, el pueblo Sl' \'Íó amelUl'lado porl'I hambl'e y las ciudaLles como Otnlco, 
Puebla y Cela) a em·iarun gr.mos pam nlwtl'cerfos. 

En seguida narra el sureso del día anterior aJ ntotín; un escándalo producido por unas 
i11di:u que acudían a comprar nuúz; el mismo día del tumulto, las cosas se iniciaron de igutll 
mnnera: una india íue golprad;1 hasta dejada casi sin sentido, de .alli se empezaron a juntar unn 
multitud tlr indios que ruernn en dirMri6n drl Arzobispado: finnlmentr, se plantaron rrentr ni 
Palado lt'ill ~ comrnzruuu a aped1t'arfo. lo incendiaron junto con hu casas del Cabildo, Jos 
oficios dr los l'srribanos de 11ro,·inria y del Ayuntamiento qur estaba .envuelto en llamas de 
donde don Carios pudo 1t',ca1ar mud1os documentos y libros capilulms anirsgnndo su propia 
\'ida·' i:as1:u11Jo de su bolsa pam p;ii:ar genll' que Je ayudó en d.ichn empresa. 

•:sir hllUUlto rue un intenlo por denurnr al gobierno del Conde de Gal ve. Sin embru¡o, 
el rsr1indalo pudo ser aplacado hada las diez de la nod1r. Hubo un gmn saqueo de tiendas y 
11umerosos mwmos, principalmtnle indios, 

Drspués dr esto se tomaron medidas muy serias; todos los indios que vivian en el centro 
1fo 111 riudml ru~ron arrojados 11 Ja pt"riíeria, se les dio un pluo de \'tinte días a aquellos que 
tr.1hajaba11 ru pan:idtrias o sen·irios pe11onnles para salir y ocupar los banins más nJcjado.s. 

Sigiirnza participó actinmwnle ~IJ estt tmbajo, lrazó un mapa en rl que se delinútaban 
l:L~ 1onru rn que \'h iriin a partir de ese momenlo todos los indígenas que el corulderaba como 
noci\'Os y bonmhos, 

i-:~1:1 trut'a se llevó muchos mtses para cumplh"se totalmenle. El deíendia el pasado 
indigrn:I )' l't'SCHtÓ dfl Íuego importantes dorumenlOS de SU historia durante eJ motín; pero 

...... "'."'. ' .... ' .... 
1 -J. 2:!1rl ... "'s -:f.e s:·q:;-?;::::; :: :_::: . .;~~:-a, Alboroto y Motín, p.12 
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por ofna parte se escandalizó tremendamente por su conduela y no crea conclentin sobre la 
represión ejen:ida a las ca.dm por parte de los Corregidores, hacendados y ricos comerciantes. 
El estaba al servicio del Vimy y del Arzobispo y no se inmutó ante Ja dU'ícil sitwu:ión que \'ivia 
la gente del pueblo que como rupuestn a la clase de vida que llevaban se habia amotinado de 
tal manera. 

"El estrecho contilcto de los indios con lns demás razas, que fue Ja consecuencia inevitable 
y en gran medida objetivo de la actitud de Jos Criollos y del clero diocesano, no tenia únicamente 
implicaciones júridiccionales, económicas y eclesiásticas. El problema encerraba toda una 
dimensión cultural y moral de lascunJes habla en aquella época una fuerte conciencia. El continuo 
decaimiento de la república indiana y la incesante emigración de sus habitantes hacia las 
haciendas y a los centros urbanos estaba creando un pals de características pintorescas y 
vigorosas pero desordenadas y tristes." (8) 

El contnc:lo de los indios con negros y mcslizos preocupó siempn~ a los esp:uloles. No 
obslante, la protesta de estos grupos se manirestó en saqueos, pequeños dislmblos y algunos aclos 
de violencia. quizá el mayor de ellos descrito en 111 ohm de Siglleuza. 

El Men:urio Volante se imprimió el año de 1693, se relatnn en él los hechos hist6ric:os 
por el ntero hecho de ponerlos como ejem11lo1 de guanJnrtos en Ja memoria del tiempo. Son las 
obras las que trascienden, rememorar los hechos históricos es su intención: 

" ... la grandeza del hecho sin ponderaciones retóricas, se conservará sin este requisito 
mientras tuvieren su lugar las resoluciones heróicns, de cuya categoría es In presente y cuya 
entidad más que las palabras, pocas o muchas con que se razonare, será estimable siempre en la 
memoria común ... " (9) 

1..n historia debe tomarse como un modelo de enseñanza; su pretensión cm deslacar los 
sucesos sobresalientes de la vida de la Colonia, difundirlos y propagarlos enlll! los ciudadanos 
para que fueran tomados como modelos de conducta y virtud; su utilidad era esencialmente 
didác6co-moml. 

Entre otms de sus obms están lns siguientes aunque nlgunm desaparecieron ya que nunca 
fueron publicadm: 

Trofeo de la .Autlcla Espaiio/11 
Tralado sobre los eclipses de sol • 

• • * *** *** ......... * ....... * 
(8). Jonathan !.Israel, Razas,clases sociales y vida política 

en el México Colonial, p. 64. 
(9). Carlos de SigUenza y Góngora, Mercurio Volante, p. 88. 
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C/c/ografla mexicana. 
Fénix de llcc/de11te Santo Tomás Aposto/ ... 
<leMalogla de Reyes mexicanos. 
Historia de la Universidad de México. 
Teatro de la Santa Iglesia M<1ropollta11a de México. 
11/stor/a del Imperio de los Ch/c/úmecas.(10) 

De muchas de estJu obnt! se tiene noticia gracia.! a hu referencias que hace él mismo en 
otros de sus escritos, 

En los últimos Bños de su \'ida estuvo al servicio del Conde de Gal\'e participando en una 
e1pedición pnm e1plomr la Balúo de 
Pam1acola. 

El Vin~y temía que esta zona fuera Invadida por los colonos fmnceses, por lo que se vi6 
en lo necesidad de enviar una eipedición en la que se realizarían observacionH minuciosas dr 
todo el tenitorio y confonnacióu de la bahii1t tr.tbajo que le íue encomendado a don Carlos. 

Hado el mes de nuuzo de 1693 salió la íragatn nimbo a la Florida, 11<ompañado nueslro 
cronista por su amigo el Alminnte And1és Pez. fue una memorable experiencia, de la cual no 
salló tan bien llbmdo ya que su salud se vió en ntremo afectada. A su regreso, el Conde de 
Calve dio prioridad n los ru¡umentos de Pez descartando casi por completo el nsunto, sin tomar 
en cuenta el excelente trabajo realizndo y todos los proyectos y planes que tenla para ocupar la 
bahl11. 

Poste1iom1ente se hizo otra expedición que dhi&ió don Andn?s de Am~ola, oficial de la 
Annadn. A su regRSO este desac~dit6 Jos estudios hechos porSigilenza, atmque habla wado sus 
mnpru: y observaciones. Lns cruentas oposiciones que se dieron después de este hecho empeoraron 
su salud ya deleriornda a partir del viaje de 1693. Ya casi al finalizar su ulslencla el año de 
1699, rue nombmdo Con~ctorGeneral de la lnquisici6n. Un ru1o más tarde murió en el Hospital 
del Amor de Dios. Fue el Colegio de San Pedro y San Pablo quien le celebró un funeral 
venerable • 

................... 
(10}. Irving A. Leonard, Dn. Carlos de SigUenza y Góngora, pp. 

221-223. 
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P ARTE II 

LA OBRA LITERARIA 

PARAYSO OCCIDENTAL 

El Tilulo original de la obra es Parayso Occ/dcnJal, plm1tado )' cultfr1ulo por la liberal 
bttttfllca mu110 de los muy caJO/Jco1 )' potlerorm Reyes de España, n11estro1 señores en su 
mug11Jjko Reu/ Ctmve11Jo de .ksús illaria e11 ftléxico: de cuyafui1dac/ón y progreso.r, y de las 
prodlglosa<r mann•il/as J' l•irtudes con que exalando olor suave de perfe,·clón flol"t!cieron en su 
clllJISura la V.M. Mari11a dela Cruz y otras ejcmplarislmas re//glosm. 

Don .itan de Alva Cor1és, sobrino de um venerable monja concepcionista, Marina de la 
Cniz, encomendó a don Carlos de Sigikma y Góngora que escribiera la vida de esta relieiosa 
con el íln de que íuem pc!Jl<lullda para la poslrridad. Impulsado poresln pcdcl6n, realizó In ohm 
donde no s61o incluyó la vida de tan santn mujer sino la de otras ~ligiosm del Convento Real 
de Jes1ís Mnria, nsi como una historia completa de su fundación. 

Dl'Jde su infanda, el autor estuvo inmerso en un ambiente ~ligJoso, no solo a nivel 
ímuiliar. sino sorinl. En la Nuen España Ja iglesia prelendia establecerla idea de un cristianismo 
(Juro,. reno,·ado. un "paraíso" en Améric11 donde noredera. la santidad. 

Hcmanfo de Dalbuena en 160J, cnribe sobre la primavera Inmortal del '\laraiso 
mexicano": 

"\' aunqul' lo general del mundo es esto. 
rn esle paraiso muicnno 
su asiento)' corte la í1l'sc111~ ha puesto .. ," 
"Al fin aquesll' humano paraíso, 

tan celebrado en la elocuencia griega, 
con menos uusa que primor y aviso, 

es el \'alle de Tempe, en cuya vega 
se cree que sin morir nació el verano, 
y que olro ni le iguala ni le llega.'Xlll 

llnbln Balbuena de una belleza indiscndbl•menle divina de In ciudad de México y senl 
SigUcnzn. íervientr cristiano y de proíunda re quien se ocupe de la erandeza divina de alnw que 
habitaban en dicha primavera 'tndiana". 

··········· ................. . t: :J. ?:?::::o: ::i:J de Balbue:1a, La grandeza Mexicana, Cap. VI. pp. 
:.i.;, ;~5 
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El convento De Jesús Mruin es panúso mismo fommdo "de no1~s que se han de 
lrirno1tnliznr por racionales en el mismo Empf~o" En él hnbilmun la gracia divina. todad las 
virtudes y "como semnnes abrazadm en el amor de su esposo fnnumembles vi~enes 11• 

útns son SU! p1upias fnues y se encuenhru1 en la dedicatoria que lmce ni Rey de España 
Cados U, en donde ademM afinna que los motivos de esclibir In obia son: In diíusi611 del 
Evru1gello en el Nuevo Mundo, el hecho de que en el Convento se siguie~ rognndo n Dios por 
el bieneslar, Ja íelicldlld y Ja du111<l6n de la Momuquln y nnnlmenle llevar n la lnmoatalidad Jos 
sucesos plndosos:a,caecidos en dicho Real Convento &I como In petici6n de In ruistencin de su 
palm1mto y de sui1~11las pnm el swilento de 111.'1 monjns y la conseivación de tan santn c&ua. 

Los dblinfos emperadores desde Felipe JI, habfM dado sus ínvor-es ni Convento y a las 
n!llglosns; estm a umblo, renliznbnn penitencins y hadan omciones continuas n>gru1do por los 
miembms de la Conma prun que de esta manem gnnaran el cielo. 

Después de In dedlraloda, la ohm consln de dos apaubaciones; la primera del JILR.P. 
Femando de Vnltie1m de la Compa1'U1 de JesW:, muestro de Teologfn moral en el gran Colegio 
de Snn Pedau y San Pablo. 

Afirmo. que el texto no contiene "por ninguna de sus muchas partes algo.que sea oscuro 
y tenebrOso parn In censura, pues no halló en él, ni aún sombra contra la Fé y buenns costumbres; 
antes si 'todo esta bañado de luces de superiores astros y brillantes estrellns que le hanin siempre 
n los ojos del Orbe con ventajosos lucimientos, ilustre".(12) 

Se 1efien~ n Si10e11za c:omo un excelence astrólogo que saca de las c:enizm de las antiguas 
hisCorias memombles, lru: vivientes ies~llm¡ refiriéndose nsí a las monjas: "Estrellas son tantns 
y tnn cxemplnres Religiosas, trasladadas ya al felicissimo Parayso del Empyreo ... coro de vírgenes, 
que oy, Estrellas nún viadores, arden en sus claustros con soberanas luzcs de virtud, modestia.. 
mortificación y frecuencia de Sacramentos, para tanta 81oria de Dios y tan singular edificación 
do esln Repaiblicn ... ".(13) 

Finalmenle c:ompan1 al autorc:on un quembin, que significa ''plenitud de ciencia" que nos 
JM!1mite c:onoc:er la vida de los dawitros y las lanla!: mnrnillm que en su inte1ior se sunitamn 
con eiudicci6n exquisita, suavidod de estilo, pu .. za del lenguaje y el !oque de moralidad peafecla 
de 11 r. rol61itlL 

La se&unda npn1bncl6n es del ~oclor don Diego de MnlpaJ1ida 

* * **. * * * ** * ** * ••••• * * 
( 12). Carlos de SigUenza y G6ngora, Parayso Occidental, 

Aprobación la, 
(13). Ibid.,Aprobación la. 
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ünteno, Deru1 de la Santa Iglesia Meh111)0llfnna. El punto prindpnl de una np111bació11 es que no 
tuviera falta alguna contm los dogmas de la re Católiro-Romana; el M.R.P. Femando de Valtiem 
ulilizn In fme de San Basilio el G11U1de: Nulla sui 1itu1e tenebn1s conlineL 

Don Diego escribe •en ninguna de sus páginas se oculta el mortal veneno de Ju mala 
doc1rma contra nueslrn catholica Religión ... ".(14) Hace una .,nuión sobn~ el acierto de haber 
titulado de tal mmem la ohm. Nftlla mejor que In pnlnbnr "pamyso" pana n~ferilse al Convento, 
vnlle 1iro en fmgancim de non~s y unlencia de fruto! p111venientes de mngniricos átboles en 
él plnntndos: "Arlioles . son las virgen es que en su clausura contiene, cuyos caliílcados procederes 
son admiración y ejemplo de la República y habiendo sido regados con las cristalinas corrientes 
de sus cuatro evangélicos volos ... ".(15) 

Los cuatro votos a que st 1!fieie son: clausum. obediencia, pob1ezn y c:wfülnd, que son 
nplicndos en las Reglw y Constih1dones de cada onJen o con¡recación. 

Habla de Slcüenza romo un 1ran homb~ de ciencia y sabldmia que ha snbido combinar 
el conocimJenfo de lm c:osm celesdnles, en Ja ei1¡uesión de las etenw virtudes tle las Santas 
Religios:IS, con la citncia de las c:osm temponlles, lns muchas nolicim que con cmn ingenio de 
111,·estigador hn bt1nJldo y recopilndo dicho esrrifo, 

Porúllirno rsrribe. " ... merezca como vencedor por lriunfal corona de sus heróycos 1rnbnjos 
cei\irse con las hojas y gustar los frutos del i\rbol de Ja vida, del celestial Parayso de In Glorin". 
(16) 

El t1<•lendsimo S•olor. Mru~uós de la Lnguna, Conde de P""'des, Vin•y de la Nueva 
Esp.'Ula da el dec .. 10 de apmbac:i6n de imprimir•! Parayso Ocdoknlal el 8 de ldio de 1682. 

Era el Arzobispo de Mélico, por •nlonm •I Rl!\'eoendlsimo S•ilor Doclor Don Fnmdsco de 
A¡ular y Seius quien encomendaba la bu!• de txaminar los libros que podian ser impresos a 
los cafific:atlo1~s del Santo Olido, quienes da.b.-1 posteriomltnle su auto1iza'ción. 

( 14}, Ibid,, Aprobación 2a. 
{15), Ibid., Aprobación 2a. 
( 16). Ibid,, Aprobación 2a. 
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El 20 de jullo de 1682 da fe Fnutclsco de Villenn, nolJUio público, para que se imprimn 
sin objeción alguna el libio de don Crulo•, tms flaber sido urunlna<io por lo• cnllficadoJ?s y 
ap1obndo pordo11.lJR11 de CMo Sandoval, Pmvbor, Oficial y VlcJlrio Genend del Aizobispado. 

En su Prólo10 al Lc:ctor don Caitos dice que ha escrito las historim: de las monjm y JU 

Real Co11ven10, con el fin de hnc:er p1esentc lo pASado; absteniéndose de usar un eslilo Rorido 
c:omo lo habla hecho en algunos escritos poéticos, con Ja finaljdad de evitar que el texto fuese 
embas'IZoso y janllu leido. 

Siendo su a.~mnlo "el esclibir historias de mujt1~s para mujen~s11 afinna que utiliza en el 
libio el mismo estilo que emplea c:unndo c:onvena, c:mu1do escribe o p1,dica. F... ésta una nota 
lmponru1le sob1e lo que pierua de la mujer. lníluido por un nmbienle misógino fundamenmdo en 
IM Sagntdm ~crifum 110 se perdbe ningún tipo de ofensa o ataque al sexo Íl'menino. 
Simplemente se expresó segt'n1 Ja mentalidad de su época. llace me11cJón de todos los documentos 
y Jugan~s a los que tuvo que aecunir pam escribir esllt obm, a sabtr: 

, A othivo del Real Convenio dt Jesús MJlria. 

:Vllrio• cwodtmo• de aulo• y cidulas que•• hallaban en el oílclo de gobiemo n cargo 
de don Pedm Veloliqutz de lo Cadeno, cabollero de Siu1tiago. 

• Lm primenu .. rac:ione• 01iglnnle9 de la fundación dd Convenio de 1111 Joseph de 
Crumelilrul d<scalzas, emims por lou V. V.M.M. Inés de la Cruz y Mlrirui de la 

Encamación; asi como la pmpia vida rscrita por In primera dt rllas y enfJrgftda • su 
conresor el P. Gaspar de In Fignem. 

• Los documenlos tscrilos sohrr la vida~ In V.M. l\tiuina de Ja Cruz por la M. Inés de 
la Cna y los Ucs. ,..11\ncisco de la Losa y Pedm de la Mota, su conftsor • 

• Papelrs suellos, lestrune111os,·escrih1ra y carla! de Denilo de Viloria, esposo de Malina 
dhighfM n su soh1iuo J.1:u1 Ptn~z Je Pernkai: • 

• Noticlou dod1t1 01almenle por Jeliglos111 del Convenio y por pelllonas qut onbiruo dalos 
del Convento y las monjou. 

Asi mismo, coniee algunos docume111os snb1r la fundación del conve1uo, rsclilos pordon 
Gil Go1milez de Aviln y dalo• fal10• dado• sob .. In vida de G"go1io López en 1>l1ción con 
Malina de la Ciuz. 
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Conrluyr su prólogo hablando de su pob1eza y de lo gmm.lioso que hubiem sido si la 
Nueva F...pru1n hubiese costrndo In impn~sión de obras produc:10 de sus nnluru: investigaciones 
como lo habla hecho con esn, dedicada a la glo1ia del Renl Convenio y la Sruua Iglesia Católica. 

Efecdvame11te, vruim de sus obn13 se penliemn por falta de interés y nte11dón a tan 
valiosos estudios como el de la Prtdicación de Sanlo Tonub apóstol en esta tien2t el Tentm de 
In Sailta Iglesia l\.le11u1M>litana de México donde se encontraban descritas las gmndezm de la 
ciu.dad y oh11 más, donde hRblaba de las cosa.. de Jos Chichimecas y su lmpe1io. 

Antes de conwnzar su historia hace una le.ni p1ofesta rn~nfe a la lslesin Católka, ante la 
c:u41 se humilla como fiel fújo. Fue el Papa UrtJano VIII quien dirt;uninó que no se esc:1ibiese 
soblt' pt1souas iusignes en santidad J1asta que la Iglesia lo dktaruinrue. 
La Rnalldad de esra. oh"" en que los dorios de sanddad 1ecaye"'" sobre las virtudes y no soh,. 
las penonas. Fue nr<esario que Sieilenza dedararn que las palabm: sanddad, s111la 
blrnnvtn(urada, gloriosa, virtud l.enSica, ~veladón, visión, proíeda. ntilazm y otam mú no 
habían sido utilizadm con la inlención de que se le rindiese culto o veneración a dichas monju. 
A pe~ar 11f ser este un tema tan tratado tn la época. las hisloiins se escribían con emn cuidado 
J141'a no ng1rdir en ninguna rom1a los do¡:mns eclesiáslic:os. 

FJ Pa111yso O<ddenlahe publicó el nño de 1684 por.lJM Ribera lmp,.sory n1e1t11derde 
· libros. la ohm se divide <n h'5 lihrns: el primero h•la de la Fundación del Convenio de Jesús 

Mnria, el segundo habla de la vida de la V.M. Marina de la Cmz y el len:ero se eenha en la vida 
de ohm \o'tntmbles monjas del mi!mo c:onvrnlo. 

JA FRACCION HISTÓRICA 

DE LA FUNDACIÓN DEL CONVENTO DE JESÚS hLllÚA 

FJ 111inwr Jihm to1asln dt' ln~ce cnpitulos tn los que se lmta sobn~ In consnemrión de lm 
antiguas Hslales¡ posltrionnenfr, sobre In fundación del Rtal Convenio, los sucesos sobre la 
conslrucrión de Ja Iglesia y la rden~ncia a los afta.res y capillas que hem1osean el templo y Ja 
fundación del Convrnlo Real de San Joseph de Cam1ellhn dtsellzas. 

Una de Jm prinrlpalrs razones para la rundadón de ronventos y de éste en especinl, fue 
la de pr~servar una de las ,·irtudes más venenufas en la mujer por todas lm edades dentm de In 
mentaliclad rristinna: In vir¡inidad. 

J::sla mzón rs ronsideml.1 porSigüenzn are11adamenle ni 1~íeai1se en el p1imcrrnpitulo 
ni modu ron qur en lirmpos de In genlilidnd ron!i:tgmb:m Jos me.tirru1os a sus rulligurLS \·rstales. 
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Unce notable el he~ho de que mi como en Roma los pagMos pmcticnbnn estos lilos, también 
los mnicru1os, que callficn como bárbaros, destinaban vh¡enes, sacenlolisRS, pmn los Strvidos 
lfliglosos, aunque estos ruemn tan sólo supertkloso cullo n los demonios. 
Cunndo unn mujer decidin queda1n en se.vicio pennRDl'nle, In lch11ochtaltoque, especie de 
1upedon1, les dhigla una plAticn delante del Tequacuilli, especie de Vicnrio, Una pru1e lmpo1tante 
del dlsc:Ul'!lo ts el siguente: 

"· •• determineso do.sde agora tu corazón a sufrir con alegria, la hambre do 
los ayuno.s y a practicar los mandato" de esta Venerable vieja, tu nueva 
Madre, la cual te enseftarA a desechar el sue11o y la. pereza para que te 
levantes a adorar al Sei\or de la noche y a barrer estos patios por donde 
suelo pasar Dios invhible, sin que los acompa~o otro alguno sino el 
silencio." 111) Zl nomb"' que s• lH daba era Cihua tlamacazqua y llevaban 
una vida muy rigurosa et. ayuno y actividades variadas. 

Slglienza 1Hliz6 cstn nanmión con la finalidnd de pones· ejemplo de \lhtud n lru: mujeres 
de su época. Anota que el íundador que fue Pedn> Tomás de De11i111 ho1nbre de buenos ¡un pósitos 
quien p1eocupado por la suerte de \llt1uosm doncellm que poríaltR de dote no podínn consngnusc 
a In vida 1ellglos11 ·c1follns plinclp:Jmente, hijas y nietas de los prime1ns conquistmloi?s, que no 
tenfan mayorhe1tncla que sm títulos de nobleza ·lmta con ayuda de ohn gmn hombre, Gn~gorio 
de Pesq1,rm por conseguir suficienle dinem 11am fundar un 111onaslc1io en donde sin dote nlguna, 
se te dies"e el estado de 1?liglosm a dichas doncellas. Em este el ru1o de 1578, cunndo tenla el 
cmuo de Vhtty don MRltin Emiquez y don Pedro Moya de Conht'1m el de Al'zobispo de In 
ciud?d· 

Gmclm al apoyo de estos dos homb1t'S fue posible que se les Jiem un lu~nr pruu el 
claustro y fue una ca5a sihmdn en la cnJle de Tncubn que pc1teneció n don Diego Alins, Regido1· 
de Mhlco, collndMle n In Iglesia de In SMln Vemcruz, 

La idea de mantener a la! mujen~s en un clnushu se bn.saha en el concepto de que ellas 
son un hubumento del demonio, idea que tiene sus mices en el cnpítulo 111 del Génesis biblico, 
cuando Eva es tent:\dn por la sC11Jiente. Ln mujer u considemda como pie!a fácil que lleva id 
pecado n los hombn~s, por lo cual habia que mtu1teneitl\ en estado de sumisión y constante 
YigiJru1cin. 

Es también el clnustm, en el siglo XVII, un elemento de conhvl de la estmctum sodal 
por ser la mujer po1tadom del honor tan protegido entonces. Poi· lo tanto, las hijm y nietas de los 
paimems conqulstado1es debfan mru1tene1'Se bajo la supervisión y regla de una congiegación con 
la fimdidnd de pl'eservnr honoa"Rblemenle los a11ellidos de hu fnmilias mi como los títulos 

(17/. Ibid.,Cap.I,p.3 



-16-

nobilimios que leníru1 11or llenmcin. 

"El honor e,s el principio del orden porque es la :rnblimaci6n de este 
pdncipio, en virtud del cual, cada cosa, cada individuo, está en su 
lugar", 1181 

También se llrrnba a hu jóvenes ni clauslro por no lmbtr sulicienfcs vruunes de su linaje 
con quitn !it" desposasen, lo cual conduciain a cncr en In p1osdtución o 111nhimoni1K1s que no 
btuenriabru1 n 111 cHSn familiar. Las viudas UNI igualmente acogidas pnl'3 que no desvimM sus 
\'itliu l'll cnminos de pe1tlid_ón. A Ja vida conventual se accedin mediru11e "mm dote pngndn por 
ellns, IJOI' padrinos o esns lnstitucionH de benelicienrln socinJ que ruenm llanmdru1 "obm.• plns 
de dotnr doncelln.s'~ tenián nsegurndo pam el n:sto de sus vidres. casn, vesturuio y nlimentac:lón 
y en In mnyo1fo de los convenios, seivicio pe1-so1ual de una c1iadn o esclava, mediante ¡1ngo 
O\lllL')l9) 

La 'ida dentJu del seno rmniliar 110 vruiaba mucho, se les mruucufrl el mnyor tie01po 
encemtdm y sus actividades utabnn ligatlas con los nspeccos n~ligiosos, In pn~1uuad611 de nestns, 
a."iislir n los 1~zos e ir a naisn. En sus \'idiu se 111rseulabru1 dos opciones: el clnus110 o el 
mnhimonio; sin tmbmgo, el nimJCm de monjn.s supel'Ó ni de mujen~s cnsadns. 

El cristim1is1110 se h:1bía conve11ido tn un modo de vida: todas hu nulo1idades de In 
soclcdnd 11ovohispru1:1 fundamr11lah:m sus ncdonc!I rn los pamdigmns religiosos: Sientlo los 
con,·cnlos el lugar donde se podía vivir mis 1dcumnente esa re, son fundados una notable 
canlh.lad donde se st'1'Vín y alababa ni Supn~mo Hacedor. 

"Le.!! convento:1 de monja:1, entendido:1 en est<l forma por 10:1 hornbre:s de 
entoncl'.!:1, se vuelven noce:1ario3 a 1.1 :JocioJdad, a la I9lcJia, al Estado: 
Tod:Js se sienten responsables de su existencia, de su buena marcha, do :1u 
propagación. Las ra;:onC:t en qae se apo~·aba esa necesidad están vinculados 
no solo al interés meramente religioso, sino a la organización social 
•:ígente entonces". (201 

L.1 idl'a de la ft111tfación dl' conventos tiene su miz en In población civil y no 11n~cisM1enle 
en In inicialh·n de In Cumna o de la misma Jglesin. Jesús Mmfo es rundado gmcins n In 
preocupación e iniciath·a de Pedru Tomá.~ de Oenin, un homb11! que hubiese penmmecldo 
anónimo l'Dll1! la multilud 110\·ohlsp:um de no hn.ber sido por tal hecho. Jgunlml'nte tenemos el 
ejem1llo del Con\'l'nlo de San .k1únimo, rundado por Doria Isabel de Il¡Ulios viuda de Diego 
Guevara, Sii ht1mana y nlgunos 0111>5 parientes.El mismo Convento de Crun1elitas Descnlzns rue 
pomoción de dos n~ligiosns: Inés de la Cruz y Mmiann de la Encnm11tión. 

El Conunlo de .ksús J\.ta1ia comenzó n íuncionnr, como lo ave1ig11ó don Cmtos, en In 

(18). Jos-: ,J. Nara,·all, La cultura del Barroco, p.137 
(19). JosefinJ Nuriel, .-l.rt~s je X:ixico, La fa cristiana al 

resguardo, ¡;, 11. 
(2LJ. Ibid. I p.10. 
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cma de un com1idon una &rnn parte de los convenios runcionan:m r11 Jui:ares de este tipo en wa 
pdnrlplo y despuh se1ún la nerHIU!ts do cada uno se Iban rMtbllUldo a lu1m" mm 
atpropiado1 o ae edific..,,a otras comllUccionts exdll5ivan1cnle para defen1ún.das 
Conare¡arlo ..... p..,. rl am1lo do dlrha rma y "'modolori6n do la lalesla se Reunió a lm 
limosnas y se nombro colector general 1 FOUKisco Pthu de Ca!tillo, lico rne1Tader. 

"llavi.'1 y.1 bastante en lo que !10 recogia para ir previniendo a la Igleaia, 
y dbponiondo la caaa al modelo teliqioso como se hizo, ga:itAndo.so en esto 
cinco mil pesos con que quedó capaz par.i poder habitarse, •• " (211 

Quedó eslablerldo el primero de enero de 1578, por conre1ión del Papa G1•1orio XUI, 
que el nombre qne •• Ir dad• al Convento seña '\le•ús Mnda" y que se "'glofa por lm IOll• y 
Collllituclones de la Umpla Concopcl6n de Nuosll• S.ilora, ruyo hliliito toabl .. de vestir las 
IOll&losm se1ún ónlenes do don Pedro Tomái de DenlL 

De 39 doncrllas que deseabat lna..,ar al Convrnto sólo rucron aceptadas •lelo, ele&fdm 
por 111 nobfn:• y 111 arm detal~, que 1i1nincab1 coner un gnu1 riese:o por su excelente 
hermosura; ''"" r .. ron uompoñldas ... ..is más. u. pofmrms •l•te fuet~n: 

l'ellpa de s .. Grrónlmo,Fl'llltisca do la Macdalrna, luis de la Re1umrl6n, lsahel de Sm 
Puro, Oúllna de Sat Ml1uol, Ana de S•buenaventura. 

LMolrm11tbfue111n: 

Fl'llltlsc• de los Anaelt1, Beatriz do Sat Geoúnlmo, AM Maria de S• Ger6nlmo, Maria 
de la Concepción, Maria de la Encnnud6n, AM do la Concepción. 

El primer convenio do concepclonlsbn qne se rund6, fue el do la Umpla Concepcl6n do 
Nuo1lnl Seilo111 en 1541 por don Fnonrlsco do ZunWrasa; le 1l1ui6 el de Rt1ina Coelll y al 
fundlne ti do J"1u Mario se solldló que lm IOll¡losm del primero de tllm ÍutlM íundado-. 
dof!la-111seell1l6 1: 

llabtl e .. ti•la, Ai.lfla dtl Convento; 
Ana do s .. 1a Maña, Vlc11ia, Mlfslnl do novirlRS y Delinldoni; 
F.-lsca Evqrlisla, oyudanlo de I• por11!ofa; 
Beatriz de I• Conrrpción, Delinldom y Tomrra; 
Mada de s.,to Domln¡o, acompoi\Mllo; 

(21). Cdrlos SigUenzd y Góngorn, Paraysa occidental, Cdp. I.p. B. 



... liru10 dt la Concepción. Ptdl&Ollll 
Maril!I de la VisJt.c:ión, Vicaria de coro; 
.ltaná dt s .. Pablo, Provisoni; 
Macdalená. de la Concepció111 estud1L 
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Ali •I 10 dt ítb1•ro dt 1580, íut lo rocha !"ignlda prun la íundación, prescldlda porel 
Anobispo don Ptdro Moya dt Conlrems y su cabildo •desiilsdro. 

"No son ponderables las avenidas del regocijo con que se inunde> la ciudad, 
viendo ya pertccionada la t:undacion de un convento, que sólo se erigia para 
i?l remec_llo de pobres r para que el exterior fuera indice de lo que havia 
en los .·mimos, rara fue la ca!la que no :io coronase aquella noche con 
luminarias alegres dhcurriondo por las calles y lu9ares püblicos una 
co:stosa y lucidissima encam.bada, que dhpu!lieron lo.s Cavallero:i mozos con 
mac¡iestoso dpc1rato,"(;'!2) 

Hacia 1582 !IUt¡leron pmblemas con la casa habitada p:tr los 1-eligios11.1 y rueron 
l111Sladodm 1 obm '"'"' siluad.'U muy ren:o dt la Pl&1 Moyor, 11 Calednd, el Palacio Vin•inal 
y otros lmportanlu y muy cénbicos edificios con el fin de se1uircumpliendo con la instiWdóo, 
la rtli1i6n y la d.,.un. 

"Fue tan importante el Convento do Je.s!l:s Maria, que de su nombre nos 
encontramo" nada menos que tre:s calle:s: la de Je.s!l:1 Maria llamada as! 
sencillamente, que corro de norte a :iur y que es en la que se ubica la 
Jgle:iia; la llamada del Puente, a continuación de la anterior, hacia el 
3ur, despué3 do cruzar a la acequia del Palacio por un puente quo le di6 
el nombre y la de la Estampa, que va de poniente a oriente, adelante de la 
cerrada del parque de 1.1 Moneda y anto3 de la calle de la Hachincuepa 11 • (23) 

Si1iltnza vivió muchoo llilos rn la ulle de 11 r..1arn,. de Jrsús Mulo. Un1 dt om 
hemunas, M•i• l»&ania de JesW, habi1 hecho su profesión tn el convtnlo, siruadones que 
securamente lo molivaron mát para rscribir la obra. Esta zona fue por entonces muy c~nbica y 
de lm mM dotaclm con suvicfos, si~ndo u111 tle hu primerm en ltner agua. 

ll1tl1 el lilo de 1608 "la abadesa Sor Ana de San Buenovenlura se quejó al ayunlamiento do quo 
cada tercera noche se le daba agua. lo que no era bas1an1e para el crecido número de religiosas 
y demás personas de la rasa que la necesitaban .... "(24) 

TMal.Un fue donada .a convento "unn calleja que estaba entre la Iglesia del mismo y las casas 
que se compraron al fundarlo, siendo sólo para su uso."(2S) . 

. . . . ... . . . . . . .. . . .... 
(22). Ibid. ,Cap III, p.11. 
(23). Historias y Leyendas de las calles de México, p. 101. 
(24). Ibid. ,p.102. 
125). Ibid. ,p.103. 
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Poste1ionnente la calle de Juús l\fa1ia y las olms dos ÍltHOH causa de leyendas como la 
de un cléliso en penn y la de 11111 he1mosa darnn que se quem6 el msbu; pem q~ mejo,., 
bislodm que la .que don Cado.!! nam1 en el Pamyso Occidental, ¡no\li!'llm de todo ese encanto 
banuco que rue pru1e lmportandsinm de la culturo de la 
época. 

FJ Rey Felipe 11, Conde de Corui\a ntlmllió bnjo su palmcinio y ampw el monasteiio 
hacia el 4 de íeb"'u de 1583 en unn Real CédulL Concedi6 un gran númem de iellquias pwu 
enriquecer In Iglesia, as( como lndulgencim y jubileos. Todo esto se c:ouslgul6 r.\phlamente 
g111da5 a wm carta ese rica por el Arzobispo Pedro Moya de Conlmm en que le hablnba ni Rey 
de una pequefta sobrina auya, doila Michaeln de los Anceles, que se encontraba en el convento. 
u coita lleg6 a lm mwios ,.ales g111dm a don Pedm Tomás de Denia. Asl íue concedida la 
mbttnc:ia Renl con gnm rapidez para esos tiempos, mislencin qur penlu.V largamente. FJ 1u1o M 
1597 se colocó la primera piedra prun la c:onstmcci6n de la Iglesia que hasta nuestros dias se 
conserva. aw1que en muy mal estado; l'Odeada de puestos de mpa y conúda, en completo 
abandono. 

La obra rue lnltmimpida por,.,,. de wm crisis económica que envolvl6 al dausbu a 
c1W1 de~ -encan:clmiento de los bmtimentos necesarios. Se susdt6 una gran mo1tand8d de lndios 
a causa del despojo btulal de ... vivlenda5 de qu• rueron vluimas, mi como por .... Íuerles 
lnnlllldaclones que -g111>n la dudad. fJ 26 de ogoslo de 1611 se p .. senl6 uno de los mayo,.s 
tenemotos de la histori1 de Mfslco, al'ectíndose vmios edificios, entl~ ellos el convento que no 
rue .. staurado sino hasla R11os rn4s bude, cuando se contlnu6 IR ohm de In Iglesia, que dlri1i6 
Alonso Mrutln L6pez, nceleni. an¡uile<lo de aquellos dios. 

Asl bajo el vin•lnalo de don Dlogo Femández de C611lobn, Man¡~• de Guadnkllzar se 
coiuagnl el Templo de Jesús Mnrin, el 6 de íebmu de 1621. 

"·,,se adornaron las calles quo corren desde h I9lesia del Convento Real 
de Jesús Har1a, a la Cathedral.., Este d1a, como a las tres de la tardo :ie 
ordenó unn gravhsima Procession, compuesta de todas las Cofradlas, de 
todas las Religiones, de todon los Tribunales en que en manos del 
Arzobispo, se trujo de la Matri:: a la nueva Iglesia el Sacramento 
venerabilissimo dol Altar .•••• para ser en el adorado do :ius amadas 
E:1posas 11

• (26) 

Perpetuóse finalmente la memoria de este suceso con la hucaipción siguiente, que con 
lehm le&lbles se cinceló "'el mánnol del íriso de la portada piinclpal del hennoslsimo Templo: 

"Reynando en la.s E.spañas, indias orientales, y occidentales la Majestad del 

••••* ** •••••• * ** •• *. 
(26) . Carlos de Sigúen"a y Góng0ra,. Parayso Occidental , 

C. VIII.p.28. 
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cathólico Roy Felipe III ti. Señor, siendo su Vlnoy Lugarteniente y Capitán 
General do esta llueva E:ipa1la el Exmo, Sellar o. Diego Fern.\ndez de Córdoba, 
Marqués do GuadalcAzar, so hizo esta obra, clllo de 1621." (2"1) 

LH l¡:ltsia rue tmiqucddH con WI nut,iestuoso .,1ablo y bellisimrui pinturm htc:has por el 
mnic:ano Uds .. ,mz, 1uonocido pintor de la éporn. 

Con el 1,inado de 1i·ellpe IV, ~• convrnto se vio bc11eficildo. Se construyeron oricinns y 
t~c:nltnu que le hadan falta, asi como la tone, IN>hladR de sononu campanas. Se le ''modelaron 
alg1mos desperftdos. Esto el a1lo de 1674. Los be11eridos n~cibidos se prolongaron hall el 
dempo del .,,¡nado de Carlos 11 y del gobierno del Conde de P ... dcs en la Nueva Espala, época 
en la que Si.:ilenza florui6 como grnn ho111b~ de letms y ciencia. 

l:n el capllulo XI del primer libro hace nore,.ncia a dofta Mmina Tenepol, !\lalltzln, que 
a su prutcer había hecho un 1ran bien legando a la poslericlad la !!ligión <1isdann a lmvés de su 
manirrslafión tn la propia lengua dé los indios. Ahom la t&Ra conHpondín a las n~ligiosas de 
so1uio· In <ondnuacl6n de eso obra tomo ejemplos vlvlentos de Hnla vida. 

un úldmos topllulos del libro prime1u se rtne .. 11 a la fundación del Convento de Sm 
JoBtph de Carmelita deKalzas, por,..., niadrts lnt's de I• Cruz y MA1i&1ia de I• En<1111Wión, que 
noN1ndando el hábito y a lm it&I• de la Conceptlón tomaron d de nuestra Señora dti Carmen. 

Ln vida mo1Wtka estuvo 11rofuudamen1e li&Jtda con 1111 sociedad. Todos, criollos, españoles 
e indios se vieron in\'oluc11klos en In realización de conventos y su ~servRCl611 1 sin olvidar a 
los mismos Reyts, Virreyrs, Anobispos y CapelhVlts. E,, de notar que Jrsús Mruia tuvo a lo 
hU¡o de toda su histo1ia múltiples benefac:Co~s, enl1e ellos un emdieo licenciado Pedro Cano, 
1tlator de la Real Cancillería de Médto, un upitán, do11 And11!s Arostn, el litemiodo don ..... 
de Daldzar, alcalde de <limenes en la col1e mui<ana; un n1<1tader de plotn, Diogo del Castillo 
y nnernbll'S da1t1as como doi\J Prhuniln de Ttnvnes; una gnVI matrona doña Deahiz de Miranda 
r h1duso dos abadesas del mismo convenio, Antonia de Srulla Oam y Catalina de San Miglll'I. 

l.os ronvr11tos se soslrníru1 a exprruias de toda la grnte del pueblo; "son obra 
eminentemente popular. En ella se contempla al gran Zumárraga recogiendo limosnas para 
sembrar la simiente de la vida monjil en la Nueva Espaila.(28) 

(27), Ibid., Cap.VIII, p.28. 
(28). Josefind Nuriel, Los conventos da Monjas en la Nueva 

Espaila, p. 477, 
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Sin embrui:o1 110 sólo la ciudad de Mé1ico íundó numeavsos conventos, también los había 
espruddos por otms ciudades lmpo1tantes: · 

"Valladolid, Puebla, Guadalaj1111, Quel\\IJuu, Ouaca, SIUI Luis Po1ool, Srut Miguel de 
Allende, en Salvadrnn, AcuamlllenlH, en Du11111¡0, Mflida, SM Cri1lobal, Monlemy y 
Vemcmz. De las íundadones de Nueva F.spru1a salieron rundaciones para Cenbu y 
Sudamc!aka.(29) 

••••••••••• ********* .......... . 

(29). Josefina Mu riel. Artes de México, p.19. 



PARTE 111 

MANIFESTACIÓN DEL SINCRETISMO RELIGIOSO: 

llAGIOGRM"iA. LA DIOGRAFiA FEMENINA COMO GÉNERO LITERARIO. 

Un pueblo aun sin identidad definida proyectnba una conduela de fuenc rellglo•ldacl hasla 
cierto 1mnto eugenrda. utravngantc y contradictoria, vista como una consccucncin n In 1tdproca 
n~lroallmentac:i6n "de los valores COR\'cntualcs sobre la vida cotidiana y de ésta sobre 
nquéllos."(30) 

Esta y otrru conclucta.'I n11Í'I nos llevan n pensar en la mentnlhlnd de In sociedad 
No\'Ohis1iana. conduciéndonos al concepto de "cullum" que tiene su núcleo en las idea. 
h'atlicionales de un pueblo. Una cultura nos hnce pemar también en una época -que en tsle cmo 
sr denominó Unnucn-- o podrin dt'dne también que todas las mnnlrestnclones cultumles tle un 
11utblo nos dan como 1u11ltado una época dttemliunda idenlificnda por su aportación social. 

"Se puede .itribuir nl ccHacter definitorio de una epoca -en este caso su 
Cclf.'lcter barroco- a la teologia, la pintura, la arquitectura, la cconomia, 
1.1 pol1tica, la roliyiosidad. otc."(31) 

ta !lodtdad del Mbico colonial se confonnó de numera compleja; la fom1aban los 
conq11lslndo1u es111uloles, 109 indios, los 1ie11us y los 01ientnles; estm cuahu nuns se mezclaron 
y atsulcaron nuevos grupos ébticos: mestizos, mulalos, c1iollos y castns que convivieron con otros 
g1upos romo po1tugueses, italiano!, judíos y nlemanes. 

Todos ellos y sus ldeologlu concentmdas en una misma época envuelt.n en fuertes 
1ensionts ¡uupiclmon una siluación connictivn enl1'f sus enei¡lm vitales y el medio en que se 
vriiu1 obli~ndos a i1l!lr11nrse pam sob~vivir. Fue este el naclmitnto de "una cultura gesticulw1te 
J~ dramática l!Xpresión".(32) 

La co1winncia de todos eslos núcleos mciales se vio nfectnda por la opn~sión de unos 
cu:Ullos sob1t' la mnyoria. Los esp:li\oles tomruun las lien<W, los puestos de Vln~yes y 
Con-rgidorH, cnh~ ol1us les 1.e1tenecían, así como las propiedJules de irandes haciendas, minas 
r ittgtni?s azticltfros y campos de tuitivo. Los nqtos y los Indios se entontraban n su servicio; 
estos últimos enan considc1'Bllos como almm penlidas, infelices y tlegenenwlas que habla que guinr 
hacia el crisliílllismo y llejrutos del vicio del pulque. 

(30). José Luis Sánche= LorJ, Mujeres, conventos y formas de 
la reHgiosidad barroca, p. 12. 

(31) . .José 11nto11i.o Naravall, La cultura del Barroco, p.91. 
(321. !bid.' p. 91. 



-23-

Los Indios por lo geneml bubajabwi en crunpos de cultivo o en las haciendas; se les 
denominaba lnboolos au11que otms tmbajahaH dentm de In ciudad e11 panadeofns,zapalerias u otros 
ondas y se les llnmó de •banio". f'ue p1vhibidn su contmlaci6n para trabajos muy duros como 
los de los ingenios azucan~ros. Surgió ollu gmpo ni que se llnmó ladinos, que adoptmun la 
manen• espaftola de vivir y sus costmubies. 

Los negro9 oran comprados como esclavo!! p.1ra trabajo9 mh pe9ado!'I. "Durante 
la primera mitad del :d9lo XVII ca:Ji todo:i los c:iclavo9 negros de edad 
adulta eran ofricanos,.,, de la cost.-i y el interior do Senegambia •••• la 
costa y llanura del Congo y Angola •••• la región de Ghana y el rlo Muri. 
Hacia la .!!lequnda mitad, aumentó el porcentaje de negros originarios de la 
Nueva E.spal'la 1 que se los llamó neqros criollos •• ,Los negros adopataron 
diferentetJ actitude.s fronte a la esclavitud y d bien hubo mucho.s que .se 
amoldaron a la dtuaci6n, aceptando :1u de.stino, hubo otros que ae rebelaron 
y buacaron la libertad. Las formatJ de resistencia y de lucha fueron de 
divorsa indole, destacando el enfrentamiento, la evasión y la compra de la 
libertad. (33) 

Los mestizos ten(an la oportunidad de abrir sus pmpios ne1ocios y talle1'fs; nlgunos eran 
educados como cnbnlleros y dama! españolas y knlan la consfru1le asblcncia de guias relizlosos. 

l.6s criollos, espru1oles nacidos en la Nueva Espru1a, dtscendienles de los conqubt:M..101"1 
y los p1intero1 colonizadores no tc1úan &randes dotes hcn~dm.las, sin embal¡o, su pe1seven111cla 
y constMfe trabajo les daba rormmn considembles, En general, la nt~yorill fen(a cieno 
iesentimiento hKJa Jos ¡M?nlnsulms que no Jos reconodan como e.sprulolH y que les ne&aban 
puestos ndminhitrativos, jurfdh:os y eclcslá!ticos, l\luy í1'fcucnftmrnte, "habiéndose negado cauce 
para su talento y energla en su propia tierm y dotados de un reroz orgullo que los llevaba a 
considerar los oficios y las nrtesanlas inferiores a su dignidad de caballeros, caían sin vacilar en 
In indolencia y el vicio."( 34) Otros, coosdcnres de que no conseguirinn i01po11antcs puestos, se 
dedlcnban ni estudio de hu letms, lo teologln y In filosolhL 

Fueron Jos Jesuitm quienes destacaron en la cm1n~sa educativa, siendo un ejemplo de los 
lo&ros y de su t'levante aprovechnmienlo no sólo la UnlvHsidad Ponlificia. sino tambifn el 
Colerlo de San Pedoo y Sn11 P1blo,que rueron objeto de alnbanz• de eruditos penlnsnlms. Fue 
un pooblemn venlndem111<nte central de la lpoc• In lucho constante de los criollos por demostrar 
su Igualdad con los ptnimulm'fs; se convhti6 en lema de varios escritores, como Diego Osntros, 
quien des1Klls de haber 1nlizado vados estudios sob1e In., condiciones climalológlcns de I• 
dudnd de Mélico y de lo allmentacló11 de los coiollos e11 .. 111clón un los espar1oles, llegó a la 

(33}. Gisela Von l~obeser, La hacienda azucarara en la época 
Colonial, pp. 280. 283. 

(34}. Irving A. Leon•rd, La época barroca •.• ,p. 73. 
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de qut no babia gn111des difeirntins y que por lo tanto no ern demoslntble la i11fe1io1idad de unos 
y In suptrioridad dr IH otms • 

.. uv1 de Solórzano escribió todo un lnllado sobre los derechos de Jos c1iollos que tituló 
/'rJl/tica lndla11a. (35) Lo pu .. za de la sallglf o del linnje rue otro gnm problema al que .. 
enf1~nlruvn los criollos; para ocupar un cargo Rdminislmdvo o edeshbtico, tcrúnn que pn~sentar 
un documenlo que lo demostmra. 

los Cabildos en Ja Nueva Esparlo fuenm los primems 01¡anismos que se implantaron 
como ITpresenlath os dtl poder polilico. Se confo1mabim por dos nluhles onlirwios y seis mil 
como concejales 11ue rruu llamados 1Tgido1Ts. En af&ww ocasionrs, también los Con~aidon~s 
se fnltgraban al trnbajo que sr realizaba, pues emn inlrmiedíarios entre el Vímy y los Cabi:ldo11. 
De todos los Cabildos de la Nuevo España, el de Mhlro rue uno de los más lmporlanles, por 
srr p1vttctor y promotor de los criollos, mient1m los Vin'tyes querfan que todos los puestos 
oficlalu fueran ocupados por peninsulares, los Cabildos drseaban por SU! pmpios in~rues 
comuTiales ltntr gente cdolla como candidatos a dichos puesros. Uno de los principlles 
objcoth·os del C:ihilllo ele Mélico (ue que la Iglesia indl1e11a estuviera a c&l'J:O del clero secular 
y no de los frailes. Se suscitaron gmvrs pmbfomas en el derv regular entre los criollos y los 
peninsul11ts; futron Juchm porqllt' se ckdn que estos últimos no lenfM In cn¡mddnd suficiente 
para 1ular en la doctrina a los iniligenm y aun mib:, qur J1aciM uso de ellos enh,gdmlolos a la 
u.plotaclón de los campos de trabajos dr amigos y pruienlts. Eslos p1vbl"mns se p1tsenlaron 
so""° lodo enlft los fnndscanos, pues "" la Compañia de Jesús y en Ja onle11 Dominica las 
dire,.nci.., hablon sido ya limadas. 

"Las autoridados metropOlitanas tanto administrativas como ecle:Jiátlcas 
ostaban convencida3 de que los frJile!I criollos o en todo ca:io los 
religiosos criado!! en la llueva E::ipa1'a eran en calibre moral muy inferiore:i 
a los monjes peninsulares. Si se permitia que los criollos :ie hicieran 
cargo de la organización de las órdenes mendicantes en México, pensaba el 
Consejo de Indias, · J discipli:l.a de ésta:i .se.dcsintegraria dpidamente.136) 

(35). Ld obra de Judn de Solórzdno Pereira, Política Indiana 
se publicó el 16•18. Puede ser consideradd como la slntesis oficial 
de lds ideds más confirmadas sobre las Indias en el primer cuarto 
del siglo XVII. Es una obra de historiografla providencialista que 
presenta. d la conquista como una acción santa reservada por la 
Providencia a lot0 elegidos de Dios, Colón y Cortés, pero también a 
los esparlole3 en qcner.11. 

(36), Jonathan I: Israel, Raza.s, Clases sociales ••• ,p.256. 
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Las ónlenes mendkMles -agwlinos, dominicos, ínlllrlscanos y men:edalios- se vieron 
tan envueltas en roda esa agitación a causa de sus in1e1~ses Indinados a rno1~cer a los indios, 
que disputaban con· los peninsulares y el clero secular Por cncru¡arse de adnúnisbur los 
SN:nuntnlos y evitar el ~tomo de los natunlles al paganismo. 

Lm 1iqucz:m de la l&lesi• fueron en aumento gracias al gran número de lndis,ell&! que 
estaban en sm manos. Fuuun ndquiridrui mucha,, tienm y en ellas se fundrunn no sólo en la 
dudad sino por toda Nueva Espaa1a numerosos'convenlos y monmterios; donde viviRn un númno 
elevndlsimo de monjas y ímiles; cifras de!p1upon:iouadru: a hu necesidades del pueblo. 

"Fue e:sta riqueza la que hizo po.dble la magnificencia barroca de tantos 
et.lificio:i oclc:liático:s y la lujo:sa vida do tanto!I religio.:ios que cada vez 
iban creciendo on mimero. (37) 

Toda In cfrrvesrencla de órdenes 1~1iglosns, In comlmccion de templos, convenios y 
monaslerios, mbM>n la ntenc:i6n de la gente del IJUeblo, sw p~ocupaciones se cenlmnm en la 
n~llgiosidad, en las vivenclm de la fe; sin embargo, rue necesario buscar mtdios que pemútieran 
rocllltar la evnngellzac:i6n de los Indios, espernnza de la íumlaci6n de un Nuevo Reino: 

"A lo largo de los .dglos coloniales, las sociedades americanas 
pernumocioron rMrcadas por el sollo de la o:iperan;:a mllcnarhta y de la 
~acia original que pre:iidió a :iu nacimiento."(38) . 

~J descuboinúenlo de América, del Nuevo Mundo, rue pai~ los conquisladolfs un designio 
de Dios para que su palabm ruem p .. dkada. 

"Los cristiano:i por excelencia oran los e:ipai\oles, nuevo pueblo elegido, 
cuya misión consintia en vencer a los mu:iulmanos, convertir a los gentiles 
y conducir a los judios perdidos al seno do la Igle:sia; los soldados de 
Cristo eran los monjeo ovangelizadore!I ••. ," 139) 

Ejemplo de esla ldeolo¡ia la encontramos en la Historia Ecleshllica lndlMll de Fn¡< 
Ger6nlmo de Mendlela, r.-imUlo destacado del siglo XVI: 

"Cébese aqui mucho ponderar, como sin alguna duda eligió Dios seftaladamento 
y tomó por instrumento a este valeroso c;:ipit.'in don Fernando Cort6!1, para 
por medio suyo abrir la puerta y hacer camino a los predicadores de su 
Evangelio on e:itc mundo nuevo, doude se re!ltaura.se y se recompensase la 
Iglesia Católica con :iu conver!lión de muchas ánimas, la pérdida y dai1o 
grande que el maldito Lutero habla de causar en la misma :iazón y tiempo en 
la antigua cristiandad, de suerte que lo que por su parte se perdia, ae 
cobrase por otra:"(40) 

..................... 
(37). Irving A. Leonard, La época barroca ..• ,p. 76. 
(38). J. Lafaye, Quetzalcoatl y Guadalupe, p. 76. 
(39). J. Lafaye, Quetzalcoatl y Guadalupe, p. 79. 
(40). Fray Gerónimo de Mendieta, Historia Eclesiástica 

Indiana. Libro III, p.174. 
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Fmy GenSnimo hace el ¡uunlelo de que nsi como Moisés llbe1ú ni 1meblo judío de la 
esclavitud de los egipdos1 Crirtés habln sido elegido por Dios pnm libmr ni pueblo indlgenn de 
In esclnvilud de la idolabia. dándole los medios 1•ara llev:wel evru1gelio n lmvés de los inlé1p1etcs 
como lo fué la india Mruin~ nnlural de la cosln de Yucnlán. 

" ••• Dios misteriosamente eligió a cortés para este su negocio, basta el 
h11ber él siempre mostrado t.1n buen celo como tuvo de h honra y servicio 
de ese mismo Dios y salvación de las almas •. tuvo el cuidado en procurar 
ministros cuales convenia par.i la conversión de estas gente:s ••• "(41) 

Los fnmciscnnos fuemn los p1imeros C\'n11gclizndo11~s1 posteiionnente los donúnlcos, 
agustinos, men:edmios y jesuitas Jos que concibieron n In Nueva Espm1a como un mundo nuevo 
que rnmpe1in absolutamenle con el nntiguo y en donde se fundarla la Iglesia de Caisto nmovada; 
In 11lglesln lndiMa." 

Se plru11r6 IR hlpólosis do la evMgelización en Amé1ica por parte de los apóstoles; Idea 
que llenó de inquietud a ptrsonnjes de In Colonia como To1t1uemnda y Fray Gn~golio Gru't~a 
en~ ouus. 

Se buscaron indirios de que algún apóstol hubiese pn~dicado el Evangelio en el Nuevo 
Mundo dtsdt tiempos muy remulos. Fue Sanlo Tomás1 el didimo en quien se cifró esta tésis, 
duputs de haber enconlmdo algunos documenlos donde se drcla que habla p1!'dlcndo en las 
lndim, posleriormcnte lo relacion:uun con Ce Acad Topiltzin Quetzalcónll que un dia de tantos 

"llec,pnr 1•J a la ribera de la MJ.r, mandó h<lcer una bal:sa hecha de culebras 
quu se llama caotlapechtli }' en ella entró }' a:sentose como una canoa y asi 
!e fue por la mar navegando y no se sabe cómo y de que manera llegó al 
dicho %'1illan :r!apallan~' (421, prometiendo regresar; según Fray Diego 
Duran, en su K.btoria da !u IndiH lo codificó. (43) 

140). Fray Gerónimo de Mendieta, Historia Eclesiática Indiana, 
Libro III, p.174. 

¡;¿¡, Fra)' Dernardino de Sa11agún, Historia General ds las 
cosas de la Nueva España, p. 20.J. 

(43}. Fray Diego Durán, dominico, fue contemporáneo de Sahagún 
si~ ¿mbargc tuvo una concepción muy distinta sobre la historia de 
los antií]tws mexicanos y sus creencias; no sólo se ocupó de 
escribirlJ, sino de Jnterpretarla como la historia de su patria de 
adop.::ión. :1¡JJrec::i en su obra Historia da las Indias de Nueva 
España ld primerd gran transformación literaria del personaje de 
Quet:,1lcóa'.1 según lo afirma J. Lafaye en Quetzalcóatl y Guadalupe: 
"Darán fue el primero en entr.Jbrir la puerta a la hipótesis de la 
preev,rnge..!i:Jci,~:~".p.231. Ver La genésis del mito Criollo, pp.219 
a 252 de l.i _-lira antes señalada de J. Lafaye. 
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Para Sahagún. Quetzalcóatl jamás tuvo •~lación alguna con las teorías de la 
p1tevMgelizadón, lo coruide1aba un rúgmmánlico, como un mago que rue estimado y 
consldemdo como un Dios por su mucha sabiduria y riqueza; iiin embargo, In idea "que pnmlo 
lendi6 a Imponerse fue que Quetzalc6"" ent el n1HIS1ol Sanlo Tomás y que lodas las analogías 
de c1um:ias y de rilual del antiguo f\fé1ico con el cristianismo derivaban de una p~térita 
evangellzacl6n de América y de la degntdaci6n ulledor de la doclrina.'Y44) 

Quetzalcóad fue una n~spuestn al pmhlenm de la conquista espiritual de los indios. La 
evru1gellzaclón necesitaba de un apoyo, de un nexo con el pasado Indígena y quién mi1 que esta 
anligua deidad que según aleunm hisloñas "vino de la parte de Yucatán y era hombie blau:o, 
mcido de cuerpo, ancha la'"'""• los ojos grandes, los ubtllos largos y negros, la barlJa llJI& 
y redonda. ... que nunca quiso ni admitió sacrificios de sangre de hombres ni de lllimales- que 
fue cmtísimo y honescisimo y en muchM cosm modemtísimo ...... su se1lolio fue suave y no les 
pidió en servicio sino cosas li&erm y no penosas ..... , y les enseñó lns virtuosm, prohibiéndoles 
las malas u nocivas o dañosm, mostrá11doles nbont!ctdiu".(45) 

Todos Htos rmgos fueron ldentificndos con 11 doctrina de Jcsucrislo y por lo lanto, éste 
no podlia ser m'9 que uno de SIU discipulos con su nscéticn vida plena de mortificaciones pues 
"hacia p'enitencia punzando sus piernas y sacando In sangre ... (46), ndemi\5 de su pnulenda y 
honestiditd. Encontrar similitudes entre una y otra itligión fue tare1 de Jos misio11eros prun poder 
ac:en:arse a los Indios. 

Cu1iosame111e el nomb1~ de Quetznkóad en sentido figurado significa también gemelo, 
gemelo pn~cioso (su 1emelo eta el Dios Xólod, que em la rSll'ella vespertina) aunque su 
lntducci6n lllentl "quetzalll" designa l., preciosas plumas de colorvenle de la cola de un quetzal 
y 11contl" significa setpienCe por lo que su sienificado trndicionalmente se ha inlelJUt!tado como 
sleipc ammda de plumas. Trunbllu se le conocla como EJiicaJI Que/:a/cóatl, Dios '"ador del 
viento que nació bajo el signo de Ce Acad, concebido por la doncella Clúmalnra al hngarse ésta 
un c/1ac/1l/udl/ {preciosa piedra venle) que es slmbolo del comz6n y la vida. 

De alú que a difeiencla de lluilzilopochdl, Dios de la guemi, sea WI Dios ¡mdíico, sabio, 
que dio ori&en al conlo y al baile, enseolándoles el arle de la música. asl como el de la plaleda 
y la manera de sembrar el mafz. Quetzalcóad, mago y adivino que estuvo veinte rulos enh-e los 
honobm, que se fue por el mar de donde habla llegado. 

(441. J. Lafaye, Quetzalc6atl y Guadalupe, p.228. 
(45). Fray Bartolomé de las Casas, Los indios de México y la 

Nueva España, pp. 53,54. 
(46). Frar Bernardino de Sahagún, Historia General. p.196. 
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11 Entre otras doctrinas que les dio fue que dijesen a los vecinos de la 
ciudad de Cholola que tuviesen por cierto que en 109 tiempos venideros 
habla de venir por la. mar, de hacia donde sale el sol, mediante estrella:s, 
unos hombre:s blancos, con barbas blancas, como él y que serian sei\ores de 
aquellas tierras y que aquellos hombres eran sus hermanos". (41) 

Al llrgar Cortés por el mnr del esle, M9~iezuma lo identi0c6 con esta p1uíedn y su 
ru1tiguo sncenfote, enviándole los trajes con que em alnvintla la gnuJ deidad. Con lodas estm 
ba!rs y rrladonu " la Tcolog1a racional y la Escritura se daban la mano para 
,,firmar ld idea de que Santo TorM3 habla llevado la palabra a los indios antes 
que lo" [ranchcanos españoles". (481 

Los criollos del siglo XVII, en su lucha y búsqueda de igualdad con los emupeos toma111n 
esta ko1ia. que no nclufR a Améñca del plan de Salvaci6n, sino que por el contnuio, pennltia 
a los indios y mi mismos encontnr la fwe indispensable para la rtinvidicación de su digrúdod 
y la fundación de una Nueva Iglesia. Su pn~ocupaci6n por lo muicmo se nsentó cada vez con 
mayor füuza en busco de una identidad propi~ .desnmügnd11 co111111ctamente de la espaftola. 

Sigürnza y Góngom fue W\o de los primeros de su época p1~ocupados ¡>0r este aspecto 
slntrédro mmilirsto en l1 li1u111 de Quttzalt6ad-Santo Tontás y de cuyo mito obtuvo rererenclas 
1111<las • u111 obno que le rue encomtndada por el pad,. jesuita, Manuel DU1111!. 

Hacia 1675, el sabio me1icano decidió hacer una obra que sinletizara todl\5 las ideas que 
clr<ulnbnn sobre la supu<Sll predicación de Santo Tomás en Mélico. RedRCtó la obm:''Fenl1 del 
Occldentt, s .. to Tom.ú apóstol, hallada con el llOUIM de Quetzalt6ad enlle "" cenizas de 
nnli&\,las bwliclones conservadas en piedras, en tecrunoxtlrs y en cantan~s teochichimecm y 
mnicanos-" Esta obra drscnKladamtnte nunca fue publicada y se eitntvi6, se sabe de ella, 
junto Con otras, por las ~fertncim que hace don Ca1tos en nlcunas ob1m, como en el 1'Pr6logo11 

RI l't1rayJ11 Occldcnl.d.(49) Santo Tomás-QuetzRlcónd íue el insllumento de conquista esphilual 

(47). Fray Bartolomé de las Casas, Los indios de México y la 
Nueva España. p. 54, 

(48). J. Lafaye, Quetzalcóatl y Guadalupe. p. 256. 
(49). En el prólogo al lector que 'hace don Carlos de· SigUenza 

y Góngora al Parayso occidental menciona algunas investigaciones 
que hi::o sobre Quetzalcóatl-Santo Tomás: "Cosas como son estas, y 
otras semejantes que requieren mucho volumen, y assi probablemente 
morirán conmigo (pues jamás tendré con qué poder imprimirlo por mi 
gran pobreza). r;iuiera Dios Nuestro Sezicr no sea assi lo q·1e tengo 
a-._,eriguad?i de la predicación de .5Jnto Tomás apóstol en esta 
tierrJ .•• 
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que se amUgó en In conciencia criolla, de tal modo que hacia fines del siglo XVIII, fue punto 
de pru1lda ideológica para bU5car la Independencia polltirn del dominio espru1ol, 

A este mito se le viene a unir otro de igunl impo1tnncia pnm la ideologln criolln y par1e 
de la lmae,en de SMtn MIU'fa de Guadalupe n quien don erutos dedicó dos obms: Primavem 
Indiana y Glod., de Querétaro. De la misma manem que Santo TonW fue identificado con un 
Dios del Imperio Mexicano, In Virgen Guadaluprum viene n urúne a la figul'a de Ohunc6ad, 
mujer de In culebra o TonatLi111 mndn~ nuestm.e intluso a Conllicue que cm la diosa de la tienllt 
del nacimiento y de la vejez, misterio del origen y del fin, antigiiednd y femineidad. Se le 
lhunnba tambifn la mujer blanca y estaba ataviada con una "cdmisa bhnca, :1u faldellin 
de serpientes, sus sonaju, sus sandalias blancas, su pintura facial de greda, 
puesto su capacete de plumas de A9uila y su e:Jcudo con plumas do águila y su 
bastón de serpientes". (50) LAH atnvlos de Qhuacóntl-Tonatzin según Sahagún e11111 muy 
pru~cldos al antelior pues ernn completamente blancos y los cabellos peinados de manera que 
tenla unos comnuelos cruzados sobre la r~nte. 

· E!tas figuras son n~lncionndm con Guadalupe porque, en donde posteJiomaente se edificó 
su templo, edsti6 ohu dedicado a la nmdn~ de los dioses, esto sobn~ un monte llamado Tepduc 
n donde "h•cian muchos sacrificio• a honra dom esta diosa y venian a ellos da muy 
le~anaa..,ti•rraa, d• máa de 20 l9C¡Uaa, dom toda• ••t•• comarca• d9 .-neo, y trai.an 
muchas dfr•ndas .•• , era grand9 el concurao dom gente y todos decian vamoa a la 
fi•ata ··d.9 Tanantzin." (511 Cihuacóatl-TonMtzin es una misma deidnd para Sahagún¡ tnúa 
una cuna a cuestm como quien trae a un hijo en ella y adentrándose en los mercados, dejaba la 
cuna entre las muje~s con un pedemal en el interior con el cual debian de hacene los saclificlos; 
se le puede considerar como In prute remeninn o el opucslo de Quetzalcónll; las dos partes origen 
de In c1taclóu del homb1~. 

Seria imposible hacer una dh·isióu enb-e esll\S dos figuras y lns de la cullum clisdMn; por 
el contnuio se busc1111m puntos en donde se wdernn: la h111>011Mcin de los santuruios rue 
plimonlial ya que ":iobre la base topográfica. do dichos santuarios se operó el 
sincretismo entre las grandes divinidades del antiguo México del cristianismo, 
cuyo e~emplo más notable os justamente el que ofrece el monte Tepeyac, lugar de 
peregrinación y santuario de 'l'onantzin Cihuac6atl, luego de nuestra sei\ora. do 
Guadalupe.'' (52) 

Pod1ln pcnsaise trunbién en la diosa Centt6d de In que habla Fray Bm1olomé de las c ..... , a 
quien se le lenia en gran reve~ncia como ni mismo sol; además todo lo que decln cm muy 

............... 
(SO}. Fray Bernardino de Sahagún, Historia General de las 

cosas de la España. p. 889. 
(51). Ibid., p.705, 

(52), J. Lafayo, op.cit.,p.299. 
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slmihu· a lo enm1ciado por Quetznfróad; "la cs1imaban mucho como a este porque no qucria 
recibir sacrificio de muertes de .hombres, antes lo aborrccia y prohibia ... "(SJ) F.n c:u1111to a su 
sinlillcml ron Guadalupe éstn rO. una diosa abogada de los homb1H anlc los Dioses y "tcnlnn 
gr1111 espernnza en ella que por su in1erseción les había de enviar al Sol su hijo, para librarlos de 
aquella dura servidumbre .. ."(54) 

Ln intención de los misiontins ruc sustituir estm deidades por una sola que también se 
le llanwfo Matlr~ y seria abogada y piuleCCon1. Sin embargo ¡duntnCe cuánto tiempo esns 
J>ert1rinaciones al Teptaquilla o Tepeyac sieuiemn teniendo como objetivo a Tonantzin y no n 
Guadalupe?. Sea como fuese, Guadalupe rue uno de los primeros pasos hada una concJcncia 
propia de nationalidad me1icana. La devoción venJadem n su imagen se manifestó ya en plenitud 
1u.,1a prinrlpjo• del siglo XVII. 

Quctzalcóad y Tonantzin son rl nei.o enh~ el palpitootc pasndo cultural de Jos antieuos 
muicru1os y la naciente iden indian11 de un J>Ueblo que enconlró la emancipación esphitual a 
lmvfs de esm dos figunu en uni n~liglosidad slnc~tka y, por lo lanlo, complicada pero 
rsentinlmenfc única del pueblo muicano que no~ció después de artfuos trnbnjos en el sielo 
XVIL La ul!trnrl1 de u111 Nueva l¡l.,la se m.,ií•!ló •n el Méxko Colonial a lraVi• C8J11Cle"s 

csprcificos: 

La íundnción y construcciún de mUltiples Conventos y Monasterios. 
La rdlílcaclón de lgleslll'I • 

• La C~kión de pinturm, t!cullunu y la núsma an1uifectu1a de los templos 1uru¡ados 
de motivos y adornos. A11e banuco, que algunos han llamatlo Arte de laConlmn,fomm. 

Ln impn~sióu de tc1los de vidm de smlos y srulfrus, biogrnfim religiosas; sem1oncs 
11nueghicos; omdoncs fúnebit'i Ritos de hiunfo, novenas n la Virgen y tmlndos de 
devoción • 
• FirsW 1rligiosM parn cuUo de los sMlos pahnno!l de los templos de los banios de In 
ciudad, enriquecidos con halles y música por pnrtr de los Indios • 
• 1.a ctltbmclón de certáments lifenuios en glo1ia de algún RS11erlo de la vidn cristiana, 
convocados por 11 UnivonlWicl Pontificia, regida por las nonnas y eslatulos de la 
lnmaculacla Concepción de M11í1L 
• U tradición onl que diíundió leyendm e historia! de milagms y utnu1os renómenos 
sob~nalurnlrs; stKesos tmi nu\gicos, llenos de í111lasia nbavag1nle y e11genulL 
• FJ Sanlo Oficio como autoridad máilma enrru¡:ndo de deíender, proleiery mMtenerla 
puma de In s.,r. F• y 1., butnas co•tumbr•s. 

El Hlablrcinúenlo del aparnlo inquísilorial hacia 1571 por Felipc 11, llevaba consigo In 

............................... 
(53). Fray Bartolomé de las CasiJs, op.cit., 
(54), Ibid. 
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pnlctica de Autos de Fe que· torua como casasos, desde los simbólicos ll&'lta el desUe1111 y la 
muelle en el glllTOte o en la hoguera. Tamblfo se ene11f1:6 del rigumso escruUnlo de los libros 
que hab1fan de salir a la luz pública pan1 Impedir que se atentara contra los doglllll'I cat6llcos. 

Estas cBJacterlsdcas de la vida Colorual en México urudas n otms de tipo proíano como 
lm conidas de toros, la. peleas dt &lllos, los pmros en camtm, las máscann o mascaradm, lm 
encBJIÚsadm, In ,...,,sentaci6n de pequeños obras de teatro, el adorno exagerado del vHbwlo 
de la cente de buena posición y sus ma1'Cados contnntes como la pobreza de los indios, la 
esclavizada vida de los neg1us, la pnktica secn?ta de 111tiguos 1ilo1, la creación de ob1as 
helerodo1m y obnu de aspectos cientificos proyecllll un maravilloso colorido que va desde el 
más tenue basta el más Intenso y que se desbonla en lo íantásdco, en nquello que s61o en soe~os 
seria posible y que es accesible al homh1e a tmvés de los sentidos. 

" ... sólo la afirmación sensual es capáz de afirmación existencial, ya en la sensación de 
gozo, ya en el dolor y asl, sólo golpeando lo sensorial es posible por quien puede, la aniquilación, 
integración reglada de las fuerzas que rebullen desde el vitalismo .... (55) La pintura, la 
aiqultectura,la escultura, la música, la literatura, todo se encuenbu al mviclo del culto ,.llgloso 
y de la llllmllaclón del crisdRIÚ1mo por el pueblo, porla mmL 

Es éste el Banuco colorual de la Nueva Esparu~ crl•ol de raus, ualtac16n ,.ll1los1 de 
contrastes man:ados y utravag111Cn rnanirestltc:iones. "la cultura barroca se sirve de medios 
idóneos para las masas, entre ellos está el cultivo y multitudinario interés por el género de las 
biograflas; utilizadas como modelos educativos, vehlculos do configuración moral y polltica.' (56) 

No es preclsainente una cruucterlstlca qoe sea b1illante para una nueva lslesla, si 
atendemos a lm Ideas .. roltlÚstas, el educar al pueblo a través de la baglosnlla. el culto a santos 
o santas y sus reliquias; sin embllllº• en el Mblco Colorual rue un lmpolWlte medio de 
evangellucl6n, yn desde el siglo XVI, el resultado de todo ese sincretismo no,..iente toma 
fonna en la figura de Santa Malla de Guadalupe. 

Tanto en el Concilio de T~nto, como en lm anterion?s aseveraclonts de F..rmmo de 
RoU.nlam, el culto a los SMttos, lm.i&enes y ,.llqulm eran un em1r, simplemente devociones que 
pennltlM translucir halos de ldolatrla y supentlci6n. La Idea de Erasmo para llegar a Dios e111 
n travEs del ... cimiento espiritual del homb,. por medio de la práctica de las vi11udes y del amor 

****************** 
(55), José L Sánchez Lora, Mujeres, conventos y formas da la 

religiosidad barroca.,p.218. 
(56), José A. Haravall, La cultura del Barroco, p.211. 
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RI prújimo, sin embargo ¿ cómo p>día llegar Ja gente de la Colonia a este nivel, cuando aún 
llevaban arrastrando en sus costumbre! las de una "ligiosilidad totalmente 011uesta y cuando 
apenas trnlan conocimientos básicos del cristianismo! 

FJ Concilio de T~nlo vutlve el rostro a sus sMlos para dar la es11alda a la Reíomua, 
concndicifndose en lo Mies t1puesto, n~dartó finalmente: Sacrosanli et Oeecumtnicl ... " 

y ensel1en diligentemente lo" obispos, que el pueblo sea instruido y 
confirmado en conmemorar y recordar continuamente los articules de la fe 
a travé3 do la:s hhtoria3 de los mi!lterios do nuestra redención, recogidas 
en pinturas u otras cosas similares. Y cntonce5 precisamente"ª recibe gran 
fruto de todas las s119rad.:a5 imagene.9, no sólo porque el pueblo queda 
informado de los beneficio5 y dones que le5 han !!ido confiados por Crhto 
sino también porque los milagros de Dios a traVé3 de 3US Bantos, sus 
ejemplos saludables se ponen delante de los ojos de los fieles, a fin de 
que den gr,1cia3 a Dios por ellos y acomoden 3U vida y 3Us costwnbres a la 
imitación de 103 santos, y sean impulsados c1 adorar y amar a Dio:s y a 
cultivar la piedad ••• "(57). 

Es mi quo lm vidas de rellglosiu y homb .. s santos ttnlan ya WI claro próposlto de 
diíusl6n • llecarel slglo XVII. 

Fray Gerónlmo de Mendieca en su obra llisloria Eclesiástica Indiana de 1596 dedicn el 
V libro a rwnr '1m vidas de los daros v111n1ts, apóslolico!l obaeros de uta nueva conversi6n 
que acabaron en pai ron la murrte nalural" y las vidm "de los frailes menores que han sido 
muerlos por la 1"'dit1d6n del Sailo Evaigello en esta Nueva Espru1a". En su prólogo a estt V 
lihlll hace "'"'ltar lmpo11anles 11rzoncs por lm que ha escrito lns vid., de esos santos pad,.s. 
Dtspub lit- nnnnar que la vida es una conslAnte lucha dice que ts necesmio tener en la men1e 
cómo esos benditos religiosos esfonadamenle 1ielearon contra sus enemigos espirituales: mundo 
demonio y carne. 

Señaíla I• trn importMICes cosa que según San Benmnfo hay que 1econlar de la vida de 
Jos s111ID!I: ''La primena es el buen ejemplo que nos diuon con su vida mientras vivienm en este 
mundo. La Rgund• de cotejar nuestra vid.o con la suya pru1111ueslm coníus16n. La len:em de 
como nos fnorectn ahom delante de nuestro seilor Dios en la Gloria". 

Un poco mit adclanlt dice; "ao;í como Dios ablandó con milagros la arrogancia y durez.a 
de las primeras genles que trajo a la fe, asl quiso fortificar la ternura de estos nacos indios con 
sólida doclrina y ejemplos de vida de los que se Ja predicaron, sin otras maravillas exleriores con 
las cuales pudiera ser que tuvieran a los hombres por dioses ... razón porque no todos los santos 
y predicadores del e\'angelio hacen milagros, es porque los enfermos y nacos no sean engañados 

····················· (57). Concilio de Trento. Sessio XXV, pp. 284,285. 
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de pemicioslsimos errores creyendo en los tales milagros mayores bienes y virtudes que en las 
obras de justicia, que son las virtudes, con las cuales se compra la vida etema":(SB) No es 
necesario hacer mención de 01ros ejemplos para darse cuenlll quo las vida,, de monjas y íralles, 
mi como la ha¡:lo&nlla que está dedicada sólo a aquillos que rneron canonludos, rue de 1nn 
1-elevantla pm'H cumplir con los objetivos cdesiúticos que se lnfilharon en todos los aspectos de 
la vida del sl1lo XVII en Mblco. 

La hne1oamfia banuca es una manifestAción hacia In masa, hacia el vul10, es la didáctica 
católica que construye ejemplos a tmvés de la vida de un SNllO o sm1ta,pero también u una 
manera muy fuerte de l'esponder al movimiento de la Contraneíom1a "¿qué mejor defensa de la 
santidad y apostolicidad de santos católicos contemporáneos practicantes de los principios 
tridentinos, hacedores de portentos o sel\alcs de Dios, con los que Di~s prueba con bcnepló.cito 
o dicha Iglesia ?'(59) 

Sl11 emb11¡0 pano la vida colonlnl de Mblco rue el poimer punlo, el que realmenlC se 
col1'1deró como objetivo al escribir blo¡nllas de hombres o mujeres consldentdos un los; aunque 
muchos no esl.lban canonizados. 

la ha¡:lognlla es el esludlo de la vida de los santos, de su hislo1ia y de su cullo; está 
lmplldlll en la bislorio&mll• odHiitica y tiene una l<ndencla edllicanlC. 'Los vidns de hombres 
extrnordfÍlarios han de presentarse como ejemplo, su unión con Dios ha de mostrarse con 
milngro;.'(60) 

Prt:tende enseñar con hechos de&ennlnantH de la vida y la conductn de hombres o muje11:1 
avolados por Dios por medio de señales pmdi&losRS: los mll1111ros. "La hagiografln 1ransmu1a la 
linealidad cronológica en tiempo circular mediante el trastocamiento o mejor dicho, mediante la 
creación de una realidad paralela por medio del milagro.• (61) 

E11 el si1lo XVII cada cong,.¡aclón se enclllló de escribir sob1e sus propios miembros 
quo deslllcamn en vl11ud, lomando en cuenla las hH vl11udes eanllnalos y las tres ICologalu. Se 
emibe11 n11merosRS blogmflas y se hacen lanlns ualtndones en ellas que el P"Pll Uit1110 VIII 
se vio en In necesidad de estnblerer un íonnato de "Protestaº que seóa incluido en cada obl'B con 
el nn de no dar nub crédito a esos homb1~s y mujeres que el merecido. 

La li11nlldad de la ha¡:lo1nlla no sólo conciemo a la his1orio1nlla sino lllmblén a la 

(58). Fray Gerónimo de Mendieta, Historia Eclesiática Indiana, 
libro V.pp 567-569. 

(59). José L. Sánchez Lora, op. cit., p. 378, c. VIII. 
(60). Hubert Jedin, Manual de Historia de la Iglesia, p. 59. 
(61). José L. Sánchez Lora, op. cit., p. 381. 
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" ... el lema capital de una vida son las virtudes y miracula, esta tendencia lo mismo que la 
utilización de modelos clásicos o cristianos no excluye, sin embargo, rasgos concrelos y 
delerminadas intenciones literarias." (62) 

Es"" blo&11ÜOA.'I son comlderadas lamblln como ob11u llleiruias ya desde el slalo XUL Sua¡en 
tn ti XVII las l'OltC'cioncs de santorales que son una suene de leyendas o novela. donde IR 
1 .. Jldad y la ÍIUllasla st mezclan pam uallar Ja peJfecc16n de la vida crisd111a. 

De Igual manent npmcen los ma1tirologios católicos. Cada onlen tiene sus propios s .. torales: 

"Los dominicos: Santos de Espai\a, Historias de Sanios, Mártires del Convento de 
Cardefta, San1os dominicanos, Mártires dominicos del Japón, Dominicos portug~eses. 

Los carmelilas: Santos carmelitas, Santoral carmelilano, Mártires carmelitas, Monjas 
carmelitas. "(63) 

Asl <Orno rurron diíundid11.'l 1 .. blogmll .. de lns 6nlenes de ímlles, lrullblfo Jo rurron las 
de J.., monjas y las sanlas, que hablan sido modolo de honestidad y vhtud femtnlDL Para poder 
enl<ndrrun pon In monlalldad de la mujfrrn Ja vida <olonill de Mldco, no.podemos dejar de 
ndenlramos tn rstas manifestaciones relieiosm que condicionamn su esencia y no sólo a tnn·és 
de blo&nÚIA.1 sino de auloblognúoas y monólogos que nos llevan a pensar en Jos aspectos 
ball'Dcos. F..stm pinm lhenuim acen-ahln al lector a Codas lm sensaciones y sentinúenlos de las 
sMW mujt1u viviendo con lnkruidad cadas1Ktso ntraonlinarto. "Como subgénero de In novela 
moderna podemos calificar a la hagiografia barroca como Novela de s!llltos".(64) 

lnvolucrndo el lerlor con los sucesos de hu biog1'3fim o novelas fija su altnción en lo 
rilraonlinarlo y en las ~nuiones did1ktico·morn.les que de ellos emanan. Por su estructura de 
narn1tlón banun son tellos incluidos en la ''Lilemtura piadosa'~ La e1.poslci6n de Sucesos 
m.annrillosos y soinnaluralu uun tut ambiente de comtan&e &emlón y sorpresa, se hacen 
palpables upe1ienclas inlfnw a ninl sensitivo que pn~lendtn In admiración; el conmover e 

(62). /lumber J~drn, Manual de Historia, .. ,p.59 
(63). s.rnchl,~ C.or.1, '-'P• cit.,p.392. 
(61). Ib1d.,p.lN. 
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incitnJ' n alcanzru· In sublimac:fón del sei~ Esta lilemtum se enconlmba bajo la supervisión, 
dh~cción y auto1idad ec:lesldtica, "el barroco se sirve de procesos parcialmente racionales o 
racionalizados, de las creaciones técnicas y calculadas que de ellos derivan, para alcanzar el 
dominio práctico de la realidad humana· y social sobre la que se quiere opcrar."(65) 

La i&luia ttnla un objetivo: la evan¡eliurióu 1tor medio de historias plndosm, pero pnnt 
llegar a ~I se sirvió de distintos ~sortes de tipo emocional (los milagnu, Jos prodi&ios ) que 
acert'H.11111 a los J1ombres 1 Dios y mí obtuvieran Jos ccleslásricos un mayor control sobre el 
pueblo. 

Las biogmfias de lm santas y n~liglosns Ce11fru1 un modelo y Htaban ddennlnadm por 
signos que se mnnisfcstnban desde su nncimlenlo hnsta la mue11c. Su vida era coDJiderada como 
heroica, concepción exfn:~mhta del banvco que ¡n-etendfa, a havés de la desmesurada grandeza 
de vhtudes, cawar asombro y nita<lón. Se habló por ejemplo de las vhtudes herókm de Sanla 
Ten~sa de Jesús, 

la mlgnaci6n de ~me crn In n~comperua al fliunro sobre hn pasiones hunuuw logrado 
a través ~de casti¡os coaponalcs que pmgaban el alma y In elevaban a una santa comunión con 
Dios, · 

En estas blogrW!ns no podiM follar lns 'riuentas bnlallRS libnida! con el diablo o con los 
demonios; éstos se les presentaban de distintas 1111nems prua haceftas desistfr de su proceso de 
SRntidad. E.11Jl! rue1zns mall¡nas se ven siemp1~ doblegadas ante In divinhlad por medio de las 
re1vlenlcs omc:iones de lrui monjas. 

Tambitn se manifiestrul las visiones y arrebnlos divinos después de la macen1eión de Ja 
carne que habrá de causar un Inmenso gozo y hm1quilidad csphitunJ. Parn Sánche% l.om la 
'Visión" bmt'Oca es la culminación de Ja teatmlidad hagio¡nifica. Lns hislorias de santos y santa! 
se dnunatizanm n:allzándose autos sacnunentales y obnas que se denomlnruun "ttatro 1!1igioso11

, 

ot111 nuu1era, más dilecta que la misma bioimfia. de lnstmir ni pueblo en lm cosru de Dios. 

Las muertts de las monjRS y untas era la culminaci6n de una vidil de Jlt11ificaclón1 ena 
el nacimiento de la venlade11 vida nun después de la mue1te; los sucesos mnmvillosos se 
presentabiu1 c:omo mayor po11enlo de la esentln bruroca. 

l..1S biogmfias, RUfobiogmfl8..'I y monólogos son la n~spuesta 8 la situación fn que vivian 
las muje1u de Mf.1ico en el siglo XVII, ya fuemn mojas o no. Reprimidas, sometida sus 

(65), José Antonio Naravall.La cultura del Barroco, p.146. 
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voluntndts a In aulolidad ramillnr o edesiálicn e Insertas en un nmbienle donde lns leclu1m 
hnglo1nUicas Han la base y guía de su ealstencittt huscruun In manem de hater renlldad Jiu 
mas-avillM mnniíestadm, R mnnc111 de fu&a. principalmente nquéllm que, euclnU!lntidRS, busc:nbrut 
In estimad6n y valomción soci:ll que les era negada. "En la llueva E.sp,1ña 5e escriben un 
buen numero Je biograf1..i5 femenina" que en l.1 actualidad son ca:ii de:sconocidiis 
por no haberse impre:to o porque habiendo pas.ldo el interés en lo.s valores que las 
hicieron :iurgir, .:1e olvidaron . ., (66) 

Se escribió de mujta?s qllf' pnrticlpnnm en la ConquistA. sobn~ otn11 del pueblo que 
1ralizan>n algún hecho notable pe.u, principalmente de lns destncndns 1K>r haber alcanzado 
"nltum de peafecrión rlisüann." F.n las crónkas del siglo XVI, npru,cen nan'Dciones de las vidas 
de muje~s indígenas que destncabrut por su SMto com~rtrunienlo. 

En el siglo XVII, se esc1ibieron sem1ones y omcione1 íúneb~s sobre monjas y nobles 
dMtas, casi sltm¡nT por parte de fmil", predicado11!s y confeso~s quienes eran los encru¡ados 
Je guiar su vida esphitual. 

L.-u hlogrnfim de lru: monjtas se publicaron dentro de los menologio& de la cnSni.cas 
~rnernles de IM dinnas ónlenes a que ¡>er1rnecian los con\·entos. F.n el cmo de Pantyso 
Occidtntal, el Convenio de Jrsús Maria pcr1enuió a la con1:1eg•dón de Concepcionisw. 

Tambitn se 1ulizanm biogranas de una sola monja; éstas por lo genenll, eran mandadas 
n hacer por algún famililll' o an1i10 que desraba fuera conocida su pe1fccclón tt!liglosa. La 
e~r1ibiA11 hombtYs instnaídos en Teologia y Filosofía, maestros de la Universidad Po11tificiDt como 
rn el cmo de Sigiltnza y Góngom, a quien Ir rncon1tndaron la de la V.M. Marina de la Cruz del 
convrnto de Jesús Maria. 'Urntro ·del propósito de ejemplaiidad declarada en mu!Ulud de 
biogl'afíRS, que irnplira el interés de conseguir que este tipo de vida femenina continúe, se 
descub,. que 1 tra>·ós de ell., sr está pmlguiendo la f!tabilidad social y polltica de la Nutva 
Espafia.." vererno5 exaltada' en ella5 una forma de orqanhacion familiar que e5 la 
que fundamenta a una 50ciedad patenarlhta, en la cual la mujer tiene un !litio 
dcte1minado 1 inamovible y necesario para el funcionamiento de e:1a 
colectividad, "{61) 

Esta5 muje1es que tanto intnesan>n a los homb1u de cultunl de la épou no s61o eran bnse 
rundamtntnl pru1l la estabilidnd social sino qtie también se convhtieron en escritorm de las 
crónicas dt sus propios convtnlos y colegios. EstM caúnlcm a dife,ien~~a de las esciitas por 

(66). Jcsi::r"ina Nuriel, cultura .femenina novohispana, p.23. 
(67). H'id., p. ·U. 
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hombies, quedJlron ruthlvndM o anumbadas en bibliotecn.s que en pleno siglo XVII emplearon 
homb1~s de estudio como Sigiienza prua onlenruins y emiqueced15 y como tales rueron 
publicadas. De no haber sido escritm, dichas c:nfoicas, obms como el Parayso Occidental j:unñ.. 
ludninn visto la luz. 

Sigiienzn hizo uso <le los esc1hos de la V.M. Petnmila de Sru1 José, que narró la histo1in 
del Renl Convenio y las vidas de 11?1iglosRS ejemplru'fS, Colnbon) en su tmbajo In V.M. Antonia 
de SROto Domingo, TambiEn empleó la blogmfia hecha porln V.M. Inés de In Ciuz sobre Marina 
de la Cruz, 

E.la núsma monja, Inés de la Cruz, fue quien realizó la primera pru1e de la Cnlnica del 
Convento de San Joscph de Cannelitas Descalzas y fue concluida por olm de "'" fundado1m, 
MllliMR de la Encamación. VmtlL'I c1únlus no fuemn concluidas po1• lns íwuladoras, lm dejRban 
sin finRI, con la Intención de que otzm monjas po!lteriom1ente slguiel'an n~latando los sucesos de 
las nuevA! z;enuadones; es por eso que mucha,, esLín esc1iL1! en numerosos cuadernos. Su 
contenido es sumauente impo11ante pam conocer el pnptl de la mujer en la colonia, en ellas se 
habla de la cstmtificarlón social, de la esclavitud y ,,.rvl<io doméstico, dentiv de 1 .. actividades 
1enlizndns en los convcnto!ll, como el ap1endizaje de muy serim disciplinas como la música y la 
Jitemlum; !lit practicaba con gmn maestria el arfo culinmio; se hadan excelentes trnbajos de 
costma X. bo1dado¡ tambiin se practicaba la pintura¡ juntru11e111e con esto se pueden obtener linios 
de In sltdncldn econ6mlcn y del íunclonamiento interno de uula Institución, asi como sncar 
conclusiones de su impo11w1cin en la educnción de cadn mujer, yn que contemplnbnn los 
conventos como el mejor lugu para su segmidOO. 

l..m cnmistas eran escogidas por su prep1m1cl611 y cuHum pam n~alizar dichos trnbajos. 
Algumu son venlnderm novelns, pod1iamos decir cnsl de aventuras, en donde el estilo es nuido 
y bnstmUe 1ico en figums Utenuins. 

A través de todo rsto nos damos cuenta que In vidn de unn itllglosa no era pn~cisnmente 
de contem¡1laci611; lm actividades n renlizar emn muchas y muy variadas, ndemás que 11 calidad 
de éstas enm c1us11 de ndmimclón. Se combinaban lns oraciones, lo!ll ayunos y sacrificios con 
dicluu rundunes y ohm mll.1, como la atención de los eníennos, colegios y horfanatos; ayudaban 
tambiin econ6mica y momlmente a vludm y pob1u. Eran mujcl'es con voz que hadan oir sw 
necesidades nute anobispos y el mismo Vimy, n travis de cruW petitorins o de permisos que 
les eran concedidos sin muchos p11'te1tos. 

Lns c1llnicm biognUic1L, jamás hablm1 de mujen~s que 1>e1111anecen en el mundo, pues su 
objeto es precisnmenle In enseihutzn de unn vidn de sru1tidnd n aquéllas cuyos ánimos est11vle1en 
desvlmlos por In abuudanle riqueza. la coqudc1fn o In 111vslhución. 
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Se ei.albt en ellas, sobn~ todas, In virtud divina de vmce1se a sí mismas, para enb~gm1e 
n 11 voluntad de Dios ya sin obstátulos; el nu\s tenible a vencer es la flaqueza de la carne, la 
debilidad sexual que- se cmtiga con lenihles silicios, létigos, constantes ayw1os y encienus para 
estar en pn>funda omci6n, momentos en que Dios llega a mnnifeslaJse a lrnvés de visionts n sus 
mM qutridm: y fieles esposRS. 

Muchos de eslos cmtigos o penilencia,, enm onlenados por los confeso1u, quienes eran 
sus gulas; la auto1idad masculina em dum y finnc pem, a fin lk cuentas, la que decidfa los 
ponlos niás importantes pan1 sus vidas. Confluyen en estas histo1ias lo naluml y lo fru1tástico, 
lodo cuanlo sucedt está en "Relación a la eternidad, por eso en todas las crónicas 
va me:clado lo natural de los intere:Jes y medios humanos con lo sobrenatural do 
l4 intervención du Dios •• , , 11 

( 68) 

L.ns crunistas se consideran irut1umentos del CJeado1· para glo1iricruto nannndo In vida 
y los hechos que se sll.5cltarnn para numentar la fe de quienes leyernn sus obras. Todos los 
sucesos namtdos entrnbM en el plan de salvación de Dios, inscno dentro de la historia de In 
humanidad. 

Don C111tos de Slgütnzn y Gón¡orn, corno hombll! cdsd1110 y fiel calóllco de su época, 
vló en las cninirns de Inés de In Couz y Maoi111a de la [lic1111U1Clón un noedio paoa que él lambién 
pudiese 1Talizm· unn obna que fU\:irm una ublidnd moral y penultirm n los homb~s gulnr sus 
ncciuncs n la hu: de modelos rjl•m11lares de vida sMtificnda. Dichos ejemplos molhrruian In 
11<<i6n humana pam asl poder lncluloln en lo• planes pro•idenciales de Dio•, 

Al i&uJ\I que lns monjas c1tmis1as:~ Sigüenza da un Sl'Utido p111videncialista al Pru11yso 
OccidrntaJ. Sin embargo, en él nuye otra fue11e coniente idcólogica; In npeaimentación y In 
com11mb.ición cientificn c¡ue en ningún momento está supetlitmln a las fuerzas divinas de In 
snh·nción. · 

Quizá fue poimonlinl para el dcs:mollo de su vida lnleleclunl y la co.aclón de sus ohm 
111ru1tentr una posición orlodnn, que le pcmütiera movuse libn~mentc y al mismo tiempo tener 
ti favor del Vinty Gñlvoz y el Arzobispo A¡uiar y Seixas. 

Estn es una íue11e mzón para explicar su tonducta. pero también la es su participación en 
ese clima ambi't·alenle y to111radic10Jio, impregnado de artificios y ntaravillns, escen:uio de 
f1111tásliros An:os T1iuníRles y mmcaradin, sometido a la autoridad eclesiática, lo que nos pennite 
reconoceito como fl hombre del Uanuco colorúal, con tendencias hac:ln la modernidad que 
comienZ1 a m111ifestmu en ciencim como 11 astnmom(a y hlS mattmáticm. Es un nulor de 

(oaJ. IiiiJ., p. 94. 
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de tmnslción que ve a Dios como nn último de toda acción humana o htd10 hist61ico. 

"Hanifie.!ltamente contraria al planteamiento critico del problema de la 
verdad, cuya baso e.!I el análi.:ih racional, la teorla del obrar 
nece!lariamente acortado de3cansa en la fe como un modo de vida. Lo cual 
permite no 3ólo desechar el error :dno, por via sacramental, asegurar al 
hombre la fortaleza y la victoria." { 691 

U5 Idem pm\'idenchllbtm de SigDenza son el rn~no para sus conocimientos e 
investigaciones científicas; su mpecfo ardstico se enfrentn a la volunlad de Dios y se Rb'lle 
gurudando silencio para darle y coníeairte sup~madn. La obra se basa en fJH variantes: 

11
,.,,., •• el testimonio de cantidad a travó.!I del consenso do lo.s testigo:!!, 

el testimonio de calidad que funda en la autoridad moral del testigo y el 
testimonio documental que funda en la comparación y análhi" do documento:i, 
ver:sione:1 y ve,,tigio:i con que :ie cuenti:? acerca do los hechos pa:iados que 
deben mo:itrar congruencia. "(70) 

Al escribir el Pamy.w Occidental, el aulor pensó, no sólo en sacaJ" n la luz las historias 
de edinc:ación moral hmada en hechos verídicos, sino en maniíestarln acción salvadont de Dios 
a imés de sf mismo. Su objelivo es didáclic:o; se dirige hacia la sociedad novohispana y 
principalmente hacia lm mujetts; un libro de mujeres pam muje1'5. F...1 la se&unda y te1te111 
panes es donde 1111la de la vida de cElebm monjas. La lmportJlllda del libm l""B la Iglesia r sus 
objetivos pennitiernn que fut1a publicado nipldamenle y sin ninguna objeción, a diíe:"'ncia de 
otms lnn(os que quedruon en el olvido o que se Hlravianm. Al escribir esta ohm don Catfos 
moslnS ~11 emn interés tn In vida de estm mujen:s enfl'c htJ cunles se entontaba tma gran amiga 
suya. Sigilenza n~nlizó un excelente tnabajo que emiquerió a la hagiografia y n las biognftas 
bam>cns femenlnas del México colonial del siglo XVIL 

........................ 
(69), Laura Bénitez, Idea de Historia .... , p. 92. 
(70). Ibid., p.95. 



PARTE IV. 

CONCEPTO DE LA ÉPOCA 
VOCACIÓN Y MÍSTICA. OBEDIENCIA Y TENTACIÓN, 

Co11g1tgnr a vmim jóvenes en una comunidad que eslé al setvicio de Dios rue w1a 
pnicdca muy nnligun en murbas c:ivilizm:iones como In egipcin, In romJUlft -dumnle la épon de 
los primeros pad~s de la iglesia como San Atana!io y San Clisóstomo- y en Ja misma cultum 
nAhunlJ, donde se consaa:mban lm mujeres muy jóvenes pru"a el servicio de los cullos y los ritos, 
lns llamndns cihunllamncazc1ur 

"lltlbi.l también en los templos mujere!I que desde poquei\uelaa .se criaban 
alH, y era la e.tusa porque por :rn devoción, sus madres !liendo muy 
chiquillas, la:s prometian al servicio e 11 templo; y siendo de veinte o 
cuarenta dlas las presentaban al que tenlll cargo de esto, que lo llnmaban 
quacuilli, que nra como cura y llevaban t:scobas para barrer y un incensario 
de barro, e incienso que se llama copalli blanco, •• Aquella niña desde que 
llegaba a edad di] discreción, informada do :su madre a cerca del voto que 
habla hecho, ell"' mhlM :se iba al templo donde e:staban la:s otra:s doncellas 
'i llovaba su ofrenda condgo, que era un incen:iario de barro y copal." (1) 

Asl puts dumnle el siglo XVII en México, no es extmJ'\o que a raiz de la cvMgelización 
y el sinu~dsmo cultural suruienn agrupaciones de vh¡enes de linaJc criollo y poste1iom1ente de 
mestizas• locluso de lndim h•da •I siglo XVIII. E!w muje,.s se unlan bnjo la auloiidad de 
\'ariadas 1tilm y constitudones diclamimdas por lm 6nlents mmculinns; como las de la Umpia 
r lnmaculJda Concepción de nurstn. Sri\ora. dictnminndm por los franciscanos y c1ue 1igiero11 
varios conventos entre los que se encuenfnl Jesús MariR. 

Ln onltn de lm ,.lialosm de la lnmR<1dada Concep<i6n fue lniclnda por una noble mujer 
llllllUlda doíl1 Beatriz de Silva, de origen portug.Xs, que llegó a España con I• Reina Doña Isabel, 
hija del 11<7 Duute de Po1tuenl, desposada con .llan 11 de c.,tilla. La belleza y gracia de la 
joven Btabiz infundió celos a In Reina, que la encelTÓ du11U1te tru días sin comer para que ni 
fin murirH; ella se encomtndó Rl cuidado de la Vhgen de la Purisima Concepción, or~cléndole 
su vida a cA111bio de su protrcci6n, '11 rsos momentos dificiles. Sus 0111<:iones íuemn escuchadas 
y por lo lanlo "" onclnuslrÓ en el Monasterio de Sanlo Domlnco el Real •n la ciudad de Toledo. 
"Encerrada en dicho Monasterio, estuvo JO aftos de seglar con solas dos criadas, que le asistían, 
empleada toda en áspera y estrecha vida, en continua oración, en contemplación y muchos santos 
ejercicios:"(2) 

Pasados estos ruios, lkseosa ele servir n la Seliom de los Gelo íuud6 un monasterio que 

...................... 
1. Fr. F10rnardino de Sahagún, op. cit. Libro II, p.183. 
2. Reglas i" Constituciones de la Inmaculada Concepción, 

Vrigen y Principio, Año 1758. 
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llamaron de Sanlo Domingo en 1484. Hacia 1489 el Papa h1ocencio VIII, le concedló la 
lnstitud6n y consdtuc16n de la orden que habf1 comenzado con el 110111b1e, hábito y oficio de In 
Concepción. Doftn o .. 11iz de Silva mnrió en 1490, habiendo lomado los háhilos de In Umpin 
Concepción. l..m "glm y romtifuciones fueron compuestas por l'elitiosos menol'es de Ja 
obse1vancia y fue1un conOnnadm por el Papa .ldio 11, el 17 de septiembft: de 1511. 

La onlen de Concepcionlsw se Inició en Mhlco "' 1540, gradas a fray ...... de Zumárraga 
quien siemp1' lll'Dl:uf*lo por los indios, muje~s y niños de cualquier casta fund6 lm casm 
ruzobispales pam su rduc•ión y cuidado, la enseñanza de lm letnn y artes asi como de la 
doclrina c1istiana. "Para la manutenencia y doctrina de las mozas envió de Espai\a la SerenlSima 
Emperatriz Dofta Isabel, seis mujeres honradas, castellanas, avisadas y prudentes; y mandó por 
sus cédulas que se hiciese una casa tan. grande y cumplida. que las niujeres recogidas viviendo 
dl?bnjo del amparo y favor del obispo, pudiesen tener y ensei\ar mil doncellas que viviesen 
honeslamenle ... " (J) 

Como est:u cmrui no saaisíocim Jos deseos de 7AimJnn¡a, ~•pecio de la vida de disciplina 
d< las mu¡.,.,, dtddió solicitar el pemúso ,. .. flll1l fundar un convrnlo bajo las reglas y 
constituciones de la fnm•ulada Concepción. Es asf ('Omo apJUTc:e el primer Convento de la 
Nuova E..paila: el RHI Convenio de la Concepción oegldo por monja1 espailolns dol Convento 
de Ja Concepción de Toledo, con el fin de educar en ellos a lm ni11as lndigenas. 

rosCe1ionntnte habrim de ruoWine bajo esCas rt&las y constituciones' Otros convencos que 
ae ntendle1on por loda la actual Palrin Mnic ... : Convenio de Regina Cotlli rn Mbico, 1560; 
Convento de la Concepción en GuacWajnra, 1568.Convento de Jesús Maria, Mblco,1580; 
Convento de San Jtrórúmo, Mélico, IS8S;Conve•1to de la Concepción, Puebla. 1593; Convenco 
de la Encamación, Mhico, 1594; Convtnlo de Nueslra StAora de Consolación, M6ridn, 1596; 
Convrnlo de NueslraSeftora de BolvMOra, Mbico, 1598-1599; Convenio de SIMI Jos6 de GnKia, 
Mblco 1610. (4) 

Asl es como el Convenio de Jmis Maria qued6 regido bajo la con1regaclón de 
Con<epclonlsbtl. 

Al enl111r al connnCo, se hada voco de vivir slem¡m en obediencia, en castid9d, con 
pobreza )' en 1.erperuo encienu; se daba el hábito a partir de los doce al1os, 1ealizando la 
pmírsión solemne sólo a partir dt Jos 16, en la sig1úente íonna: ...................... 

3. Fr. Gcrónimo de Nendieta, op. cit. ,Libro V,cap XXX.p. 638 • 
.¡, Josefina Huriel, Conventos de Monjas en la Nueva España, 

p. 48. 



~42-

"Yo_. hija legitima de __ y de __ vecinos de ___ de toda mi voluntad 
y por amor y servicio de Nuestro Sci\or Jesucristo y la santa concepción de su gloriosa. madre: 
Hago voto y prometo a nuestro Señor Jesucristo y a la bienaventurada Virgen Maria y a los 
biennventurndos npóstoles San Pedro y San Pablo y a todos los Santos y a V, Ilustrislmn el Sr. 
Arzobispo __ y a todos los íluslrislmos sus succsore!, de vivir todo el tiempo de mi vida en 
su obediencia, sin propio, en caslidnd y perpetuo encerramiento guardando la reglas por N.M. 
S.P. Julio 11, dada, confirmndn y mandada guardar a las religiosas de nuestra Se11ora de In Limpia 
Concepción. En fe de lo cual firmo de mi noi:ttbre, en México, tal día, mes y ai\o".(S) 

W monjas del Pamyso Occidental, figunu tasi legendarlm, tomarán rommJ seglin se va 
tejiendo la eslluctum exlema e interna de sus vidm. El hábito que usaban se compotúa de wia 

túnica y escapulado blnncos; un manto azul en el cual trafM la imngen de la Virgen, rodeada por 
el sol y una conrna de est1~llas. Se ceñian con un conlón <le d1lan10, izde o pila. UsabM una 
loca blanca que rodeaba lodn la cam y cubria la írente y sobn~ ésta un velo nc¡1'0, 
Len zapatos eran de chapin negm y les estaba prohibido usar cualquier otra ropa o calzndo que 
no ruesen las desc1itas. 

Se ele&ia abadesa por su ejemplo a sus súbdita. y su obediencia a Dios, as( como por ser 
destncada en vhtud, religión y honeslidad cada bu rulos, debiendo gunnlar particulmnentc la 
pobreza; por lo cuRI CIWI aún mú consideradas pA111 la elección; ºno menosprecien las vestiduras 
pobres y remendadas, las cuales como esposas de Jesucristo alegreme;ite deben traer." (6) 

La clamum em pe1petua a menos de que hubiem necesidad de s .. ir por causa ele un 
Incendio u ¡:uem1o Para mayor control de este mandato debla e:dslir una puerta reglar a la cual 
sólo te1úan acceso los coníesores, los médicos y los oficiales u ob1~ros encai¡ados de Rl&ww 
ohm en el convento, nsi como el Vin'ey y los obispos. Las monjas no Oebian deseru· ser vistas 
mtU que por su esposo Jesucristo. Tt1úan un locutorio con i-ejas y un lienzo negro, asi como el 
coro de la Ielesin, que estaba enrejado y tapado con w1 lienzo que no cm levantado sino pan1 ver 
al Santlslmo Snmunento. DebfM estar en constante omción pArD desembnnrzar sus conciencias 
de los deseos y vnnldades de este mundo y estaban obligndas n gurutlnr los aywtos que manda 
la lglesln. 

"llaya cnferrneria en el lugar más sano de la casa donde las enferrna:i sean 
curadas y socorridas de la Abade:1a 1 Vicarh. y enfermera ••••••• pues sobre 

"* •••••••••••••••••• 
5. Reglas y Constituciones de la Inmaculada Concepción, p. 6. 
6. Ibid., p.19 
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todas las cosas nos encomienda Dios las obras do caridad." (1) 

Con l'I fin de desechar a la ociosidad que e111 considerada como In enemiga del alma, 
puerta por donde enh1Vl los vicios y los ptc:ados, n~alizab:m viufas actividades domésticas, asi 
como también se encm¡aban de la ensei\nnza de la. niñRS. 

Dos de IO!I mpec:los fundamentalH de la onlen fue1vn la omci6n y la pobn~za, puesco que 
su fu11dado1; Zumárrnga. pe1teneció a la onlen francisc:Mn. Se conservaron en la onlen 
c:onc:epcionistn algunos lineamientos de los fnanciscanos: sus camas, rui como sus ropas dehfan 
ser en nb~mo sencillas. Debían rezm· el oficio divino en hu horas pn~cism; tenian tiempo pant 
hacer 011tción individunl y debfan estar en silencio c:om1tnntemtnle pon¡ue "el silencio es muro 
y guarda de la religión, en esto se conoce ser verdadera". (8) 

La pnz, como cshtcho nudo de peñecta caridad y de amor, debla ser unn de Jns 
observanclm prindpn.les de IJ\S monjas que enm como una 1ran famJlia. l...'15 Reglas y 
OnlenncionH tenían toda fuerza y vnlor, se e1h1ntaba y se mnndalm que se cum1>lieran y 
guanlasen parn c~cer en mé1itos y pe1fecdón religiosa. 

[rn imposible que lm monjas íuenm al locuto1io sin un pemliso; igualmenle, las erutas 
y papeles u obseqtÚos que 1nibínn eran entregHdos a Ja madre Tome111i que a su vez los 
enh'f&aba • 11 Abadesa: todos los envios eran abier1os , leidos y re&istrados minudosarncnte. 

Durante lm visita y pláticas, lenian cuidado de las "escucbnsn que se encrugaban de que 
no st hablan de ttmns que alterarnn.el otden y el p1vgn?so espiritual de cada una. 

Las '"glas se leían el din primern o \'iemes de cada mes, pana que la.. tuvlenu1. pres.entes 
y lm cumplieran debidtunCnle. 

Cuando alguna monja mo1ia, se le hada una misa y una vigilia de nueve dlas y aquéllns 
q~ no L'rnll del coro dtbíru1 n~zarcien veces el Ave J\l:uia. A tr:wés de la Reglas lns autoridadts 
arzobispales hablaban a lm monjas: 

" ••• Exhortamos y mandamos, cuanto fuera de su parte, las cumplan y guarden 
para quo creciendo en méritos y perfección religiosa, sus almas e:iten 
hermoseada' e ilustradas con todo género de virtud y tengan el reparo y 
defensa pr<?Jtd y a 1nano con que la religión no decaiga, antes sea el 
dechado y ejemplar de toda cristiandad para que aventajándo5e, como se 

7. Itid., p. 34. 
8. !bid.' ,n. ]5. 
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aventaja en 11u e:stado y dignidad de c:spo:sas do Je11ucd:1to :ie aventajen como 
deben, amandole y sicviendole ordenando todas llUS accionoll, palabras y 
pensam1ento:1 a :su mayor gloria. 11 (9) 

Las monjM concepcionista! de Jesús Maria. segumruenle RI igual que ohm hcmumas 
suyns de distinlot conventos, se dedicaban denbo de la clausura a dlfen?ntes nctividadcs, se¡:,ún 
su capacidad intelectual, manual o nrtístic:n, babia también mujeits que se dedicabnn n lavar In 
1upa, hacer limpieza y pn~pnrar la comida di ruja; éstas emn por lo gene mi neg~ o indias; a las 
últimas se les c:o1uidemba incapaces de llevnr una vida de daustn1, aunque las llegó a habca; y 
rue hasta el siglo XVIII que se fundó un convento parn indi1L1. 

Ln mayorin de ln.s mujei~s enclawhndas emn C1iol11ts. Sus 1tc:Lividades estabnn c:ontrolndm 
por ligidos homrio!I, lenhut hotm se11Rlndrui para la omión¡ sin embn~o, enlre ellas se 1taliznbru1 
otros onclos ya delerminndos o acudían a los salones de labo1· o se retlnWan a sus celdas ~que 
en la mnyorla de los con\'enlos emn individuales· y podían estar p1vvlstas de di1dntas cosas que 
les era. pennlUdo tener, pani lter, rsc1ibir, coser y enseñar a IRS uiiias enbe otrm cosas. Fueron 
lm monjm lm encllJladas de la cullum remenina en la Nueva Espalia. La enseñanza bbica e 
iutemiedin se enconlraba en sus mnnos. Muje~s plenamente activas dedicadas a la lilerntmn, la 
·m1islca, In pintm"Ki el bonlac.lo y hmta hu mnlemdticas, 

Los onclos de cronistas)' contadorns se diuon R nmjen~S destactidamente lnteli~entes, l..iu 
uonistas emn iencmlmente hu rundndoms de los convenloll, nunque dts¡mé!I les fuera 
encomendBda esta tru~a n ohm culdado11111ente elegldll!I. Se enciugamn de 1?1L1ctnr los hechos 
de fundación de sus conventos y tem1>1os así como de l11s vidRS de nolllhles bennnnu suyas. Las 
contadoras debían tener amplios conocimientos de matcmálictlS, pues emn las enclllladM de 111 
ndministn11:iu6n de los bienes del convento., "In necesidad de enseñar a lns mujeres n administrnr 
sus bienes hizo que en colegios y escuelas, se les enseñaran la aritmé1ica al unisono con la 
lcc1ura y la escritura." (10) Por lo tauto, no sólo lm aeligiosas teniw1 estos conocimientos sino 
mujeres nobles que se veinn en la necesidad de mh.1inistmr sus haciendm o comell'.ios y que enlll 
lnstmhlas por hu mlsmm. 

01ms 1~1igios:u se encrugnban de las bibliolecns y mthivos, gracias a lo cuRI hemos 
podido conocer histo1ias de distintos conventos y monasteiios. Enh~ los más Importantes están 
los ruthiyos de fundación, los de profesión, los de ingn~soll y los de \'Otos, ns( como los 
dedicados a los asuntos económicos. No podlan faltar los libros de liten&tum devota esc1itos 1>or 
tllR!mlsmM: 

** ••••••• * * * * *' ** •• * 
9. Ibid., p. 74, 75. 
10. Josefina Nuriel, cultura femenipa novohispana; p. 492. 
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devoclonmfos, non111u, meditaciones y biogmfins, nulohiognlÍÍM1 monólogos, elcélcm. Trunbién 
se dts111rmon los libios dcdirados a In gnshunomfn, 1rc-e1mios de dellcioso!I platillos que emn 
pie1mmdos cunndo 1tcibín11 \·isilns de Arr.obispos o Vin~yes o sim¡1lementc pa.m vender y con 
ello cubri1· gastos del convenio. 

Todos escos librOs emn enriquecidos con el rute de lns monj11s, ndomándolos con pinlums 
a tinta negra y rojn. Los márgenes estabM adomados con guimaldM, hojm, no1~s y pájruus 
aunque la temática "de aqudlas miniaturas, ern como es na1urnl, el tema religioso de Cristo, la 
Virgen, un santo, los iingeles u otro similar, pero alrededor de él, pese a la seriedad temñtica 
añadían ramas, ángeles subiendo alrededor de las itmigenes o se enred3ban en los titulas o se 
formaban lclms". ( 11) 

Se&ummente el rute de la 11i11tum no sólo se limitó n estas mlnintums, pues hay llentm de 
los connnlos ftlmtos dt monjas sin fimuu y se sabe Cambién de nlgunos aulon-etrntos. Estns 
obms eran dt ncelente calidad artística y todo hecho por 11UU1os re meninas; por lo tanto, el ru1e 
del pe1iodo bru1uco coloninl no sólo lo legamn manos masculirul'I sino tnmbién inge1úos 
renwninos. 

"Si bien la:i rcl igiosas untan tiempo y paciencia a la habilidad y destreza, 
los tubajo:i lndllUcJle:i de lo5 conventos demuestran un verdadero amor por la 
obra reall::ada a ¡,, perfocdón, Por quo no sólo habla que cumplir con los 
voto:i y l..l:i prdcticas r 1liqio3.is sino con el trabajo diario, rutinario que 
necc!dtd <.le e.1fUerzo y ded1<.:.1ci6n para con lo!! per¡ue"os deberes", (12) 

Una de las rutes nw1Uales que más se desantJlló fue la del bonlac.lo; de sus castas manos 
sur¡leron inimagiundas costunLS de hilos de 01v )' plntn eruiquecldm con múltiples nores 
coloiidns, desde las mis sencillas hnsta lru: mñs licm telns. Su inmginaci6n no se vio enlorpecida 
por In clausura, como hubiera podido c1~e1se, mñs bien, fue ésta In inspimdora de tan bcllns rutes. 
Poselru1 una íRlltasla que se desbonJ6 en omR111ei1tos e:r.ngemdos; la íanWia íue alimentada 11or 
lettums piac.losns, elevnda en lns ci~ndones musknles y ualtnda en los portentos mnmvillosos 
de visiones dt milngnis y encuentms con el demonio. 

[J rute de In cotina íue otm de los tantos enh~tenimientos en donde la creatividad de 
estas 111uje1rs destacó notablemente. Bien se puede hnhlRI' de rute culinmio barroco en el que se 
mezdailln en gustos y tratliciones dos culturas y de donde nacit1vn los platillos de nueshn cocina 
meilcana. se· drstataron en toda clase de elnboradón de dulces y empanadas o pruH?cillos, en las 
comervm, en la elaboración de chocolate y mmpope, asi como de exquisitos platillos como el 
mole • 

• • • • • • • •• + •••••••• 

11. Josefi;:.J Htuiel, Artes dia México, p.22. 
12. Ibid., p 77, 
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"Po:ieedoca:s de esta ciencia, crearon nuevo:1 platillo:i, con la mezcla de 
alimento:1 lndlgenas y e:spai\ole:s. La combinación re!lult6 magnifica y la 
elevaron al rango ~e arte, ya que la decoración de platillos , artesania 
pura, los hacian no sólo agradables al paL1dar sino a la vista."113) 

Otra de 1.., nctlvldades 1tallzadllS por lns morijM fué la miisicn; denbo del dllUSho se 
had•1 composiciones de música pan piezm poéticas como los villancicos, se dominaban todos 
los lnstlumentos y sob1~ Codo se brindaba alabruua a Dios a tra\'és de los coros. La música íom16 
pnrte lmportMtr en'"' celeb111<lones 1tllglos..., se le dedk6 mucho tiempo y ·~ociahnente tenla 
importRncia. pues se le comidemba un conocimiento accesible a la muje1; cualidad p.w conse1uir 
malido y medio honesto de &""""" la vida, en calidad de maestra o ejecutante ..... lleg6 o 
cotlzrute tan alta la ejecucl6n musical buena que '"'jóvenes e11111 eximidas del pago de la dote 
en los conventos por sólo el titulo de músicas". (14). 

Es ad como IM monjrui pasnban'iwi días de una actividad a obu sin descanso, cumpliendo 
cada una con sus ol>ligRCiones de conslanle oración y meditación. 

Las religiosas concepcionistas tuvieron una regla iitpuesta de actividades 
diarias: "A las cinco de la rnat'iana :1e tocaba a prima y bajaban las 

ó:!~~~0:::a:anc~~~1h~~~s;u;~frn:,ªb:e0rc1~~c~:~t~ :C:oªJa~n~b~~; :1;;: ;:~~i~ 
oian mha; a las ocho y media tenian labor por una hora, se seguia la 
lectura espiritual por media hora, descanso en la celda, en las oficinas 

~u=~t;a virsªJ::as~ \~~9~0~~~i'f :~:;~º!1la~ ;{~~c!-6~a i;f~ersi,tu: 1Íosª q~~s s~~~1~ 
de:sranso por un cuarto de hora; <" las seis y media se rc;:aba el rosario, 
seguido de media hora de oración mental a la que suced1a el Avo Marta 
Stella y otras devocione:1; a las ocho cenaban y a las nuevo 1ban al 
dormitorio." (15) 

Sin embargo estas rculm no lm obU¡ilhan a llc\'llr un11 \·ido en común, clMla una llc,·aha su '·ida 
de mMcm difcn:nlC )' 1mrtlcular, en sus ccldm 1nuvi1tm de cunnto 11udicscn necesitar; Incluso llcgalmn 
a tener cuartos cnonncs y CIWI 1cn-ldm ¡wr un11 o bmtl 11\.'S cscl11ns que itCncrahncntc cmn ncgnu. 

A pesar de la vida contcmploli\-·a que dcbinn de llcn1r, lns monjas íucron octivns participantes de 

........................ 
13. Ibid., p. 79. 
14. Joséfina Muriel, cultura femenina novohispana, p.482,483. 
15. Joséfina Muriel, Artes ds México, p. 70. 
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la catequesis como lo fueron nlgunas mujeres en el siglo XVI.( 16) 

Lm monjm se encareabnn de In ensrñruau de lm niña!, ad de 1icas como de las má! 
pob1u. Muchas de estas niilas es1udiabru1 tn los ronvenfos e ingn~snban n rllos, aunque ohm· 
rle&ian la vida del matrimonio y daban gmn e~mplo tle vida crbdana. Dumrue los íesfejos, lm 
mlsmm niñas pruticipnbnn con cantos, bailes y pequei1ru: 1Tpresentado1_1t!I lealmles a los qur 
nsistím los sacenJocrs y la genfe noble de la corle del Virrey, ad como toda In genfe de In 
dud.t, que.Génmimo de l\lendiela califica corno una 
Dnbilonln por Jiu distantes mza.. qtlt' en ella convivíftll¡ mes lizos, negros, Indios, mulalos y ohm 
('a5la!. 

La vida de una monja no e111 de encienn loWmente, pues participaban en In releLmción 
de las fitslRs de guanl.ar y canonizaciones, procesiones y lm celeb1'Mio11H de misas Rllferion~s 
a Ja Na\·idad. W concepcionistns comeuzwn n celebntr las: pos.ta_, al enviar a sus distintos 
conventos visJW de solemnidad ron lru: hnjgenu de los smitos pe1~g1i1103, U Semana SMla, lru: 
fiestas de Todos Santo" y de COl'JIU-' Crbti fueron fechas que las 1"eligiosm celeb1aban ton &11111 
pompa. Toda,, esW fiestas eran acompru1adas de desfile! de ¡i¡anlotrs, danzas y mascarada! pan 
f'I pueblo y "" alcun ... oca.slont's, los mismos ímilu y monjm Mompai\aban tsW pl'Dceslones. 

"Alegres desf1lt>.s do carro:as adornadas y gente uniformada, con fanfarria" 
~· 103 toque:i de la mU.dcrt m..ircial, llf!naban 1.1:1 calle.3 festonadas con 
bandera' ¡· pendones do Dama3co de terciopelo r encaje, con tapice' y 
qobelinos col9udo' de la.'.l balcones." 117) 

Dt!de las 1tzntem del convento, hu mouja1 conctpdo1dsW adonulllns con sus mantos 
azules \ri:m desfilnra los universilmios que po1taban variadas indumentrufns y Jlevnbau rnáscanu 
muy ts1){'cinlc! que •~1111~sr111aban a 

0

¡Je1sonajts aenles o pmvenlenles de In fantnsín, como sea-es 
mitológico3 y biblicos, mí de nonlns o leyendas; todo l'Sfl' movlmienlo que cub1in de luz y 
colorido al2unas noches, t11U1 aportadonts didácticas pam el pueblo, que en su mayo1ia c1u 
ignonu1le, 

16. Tenemos el ejemplo de Malintzin de quien habla el 
propio Sic;Uenza en la parte I del Parayso Occidental en la 
p.39, Cap.XI• ... Doña Marina Tenepal, celebre en las Mexicanas 
historids con el n.ombre de Ndlintzin, y con rdzón, pues por 
haverle. servid0 a·o. Fernando Cortés dt! fidelisima interprete, 
no tanto se le fJ.r;ilito lJ conquista de tantos Reynos, quanto 
sirvió de medio pa1·a que se le dj'cl agragado tan indefini to 
numero de almas a la Catholica Iglesia ...• después de habe1· 
profesado la Religión Christiana la manifestó por su lengua a 
los Nexi::anos, raru libertarlos de la muerte de la alma c1 que 
los tenid conde:1.Jdos la idolacri.J, .. con sus palabras quiso que 
por otLiS muji;:o:·es, t¿¡nto m.:Js mejorada ... 11 

17, Irving A. Leona1:d. La época barroca ... , p.176. 
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fgunfmente, fue un medio de libe1Ud de expr,s16n; que utilizó continulllJJenle la sáti1a y 
la Jron(a confnt In opirsi6n de los gobenlMlts. A estos hombn~s enmascarados Jo, ncompaftaban 
c:aballe111s nobles sobn~ sus 11u1grúncm monturas de sJnguJru's coloridos, e indios, niños y 
mujer .. de lod.., 1., demib rnsfltl. 

Esa era Ja vidn exfema de una monj& Sin emba1go1 llevaba In contn1parte e11 el lnrerior 
de su celda donde los ayunos, o melones y castigos de pe11Uencia las condujeron a realizar obrm 
piadosrui de litemtuna. pero también a e1peri~entar nm~bafos, visiones o vuelos espirilunles de 
tipo mbtico. Fn esto se fundarntntaba el que fueran muje1es ejemplares, "modelo de 
comportamiento- y encarnación de una nueva espirilualidad.q (18) 

Su vida interior y espiritual ••taba dirigida por 11 voz del Seílor a lmvis de los coruejos 
y amonestat:iones de sus supe1ioRs1 pttlndos1 principalmente, de sus confesoRs quienes pam 
llevar WI mejor control !Oh•~ la vida de rada ~Jigiosa les onlenaban que escliblenn sw 
bloa:nfi• y en ellas sus Hperienc:hn de amorosa unión con su ftlllado Seilior. lmpocUodsima 
lf&la rue la obedleneia bajo la cual podfm1 Ooruer 1od1111., demib vhturles: "Pues ¿que importa 
la clausura sin la observancia?, ¿qué importa la profesión sin la ejecución?. ¿de qué sirve la 
obligación de los volos sin el cumplimienlo7 ".(19) 

-. 
Ser monja sfgnlncaba somelene Coda elln a 11 voluntad de Dios y, &!Í mismo de sus 

superio~s; "su cuerpo, alma, polencias, senlidos, haberes y quereres, sin reservar cosa alguna de 
si para si, ni para el mundo, ni carne, ni sangre" (20), eran oblatión de s11r1incio a la divinidad. 
llaclan proícsión solemne baju volos de pobrua, c1t1ddlld obediencia y clausura de m..,.,nt 
perpelua con In Onalidad de alennur nnn vid• de petfttelón. 

L.1 obediencia estaba ejemplificada por Cristo mismo¡ 'fue obediente al Pad~ hasta morir 
en cruz porno90trvs. Allf con su san1~ santificó la obediencia, amen mucho la obedienciL" (21) 
l..a.1 "'ll&ios.., entn ser1'5 sin inieiadva propia; si su liberúd llslca habla •ido somedda por la 
dausu1a, In llbenad de su espfrilu se desbonló en visiones (Rnláodea. de •rurlo•, la Vlq¡en, el 
mismo Dios y de demonios y Satanñ.!. 

Al p.-O:fesarbajo esos c:uahu volos "las religiosas es1án muertas a los vicios. Mataron con 

18, Asunción Lavrin, Colonial Latin American Review. La vida 
femenina como experiencia religiosa: biografía y hagiografía en 
Hispanoilmerica Colonial, p. 2. 

19. Regla del glorioso Doct. de la Iglesia. S.Agustin,pp. 2,3. 
20. Cartilla de la Doctrina Religiosa; para las ni/las que 

desean ser monjas, p.2. 
21. Regla del Glorioso Doct. de la .Iglesia. s. Agustln, p. 4. 
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la. obediencia a la soberbia y criaron la humildad. Mataron con la castidad a la sensualidad y 
están t.?nseñnndo continencia. Mataron con la pobrezn a la codicia y están pisando la vanidad. 
Dejaron el mundo con la clausura y viven dentro del mundo sin él." (22) 

Pm poder tumplir con todo esto debhw slemp~ padecer con altzria, gozMdo de las 
peniRncim y los castigos., asi como de los ayunos y abstlnencim; el dolor es up1esión de 
11ntidacl. de autocmti¡o, de ampendmiento dr culpas, de implomción a la núsericonlin divina, 
seihdR Femando Benltez.(23) Los ayunos y abstinencim así como los cilicios y otlvs inshumentos 
de disciplina tl1UI ónknf5 de los pn~cepto1~s pam 1ep1imlr y domar In came y 13¡, el espirito 
viéndose llb11! de tal prisión, pudiese ir hastn Dios. 

"Obedeced a vuestros mayore.s y antes a la superiot que a la inferior. La 
prelada inferior avi!'le a la :1uporior lo que ella no pueda castigar". (24) 

Dentro del com·cnto lm monja estaban regidas 1K>r los pn:ladl.1 1upcriorc11 11rincf1mlmcntc lu 
Abalrsa, amque la que h~afan llRún rarxo también fChm porque la estabilidad y el orden 1iem1nc ruemn 
bueno!; ruMtlo se tndlba de dar un cmtlgo por nlgún mnl cum¡K>rtamfcnlo se cun,ultaba a la IUJJeriona. 

"!lo se tenga nuestra prelada por dichosa, por mandar, sino por :rnrvir con 
caridad. Honradla vo,,otras y elld con temor do Dio" de buen ejemplo a las 
demb, Castigue a las inquietas, consuele a las pusilAnimos y afligidas, 
cuide de las enfermas y tenga paciencia con todas; y castigue con la 
disciplina do la orden .porque la teman, y aunque el amor y temor son 
necesarios, procuro ser más amada que temida. Acuerdesc que ha de dar 
cuenta de todas su5 súbditas a Dio5." {25) 

A puu de In di~cción lntema de los con\lentos poi· 1113 mismm monj1L1, todo el 
011111lsmo estabo diri&lclo y mpcovlsado porlos lfli&lom de las ónlenes masculinas, como los 
Pi~l.Soi. quienes e1W1 los encru¡ados ele enviar a los conreso1~s a cadn cong~gación de 
donc~IJ". 

"Tendrán un Capellán. el cual será seftalado y aprobado por el Prelado de las partes y 
calidades necesarias de madurez, prudencia y experiencia en las cosas espirituales .... "(26) 

"Para mayor autoridad y amparo y gobierno de esla Sagrada Religión quiso y mandó la 
Santidad do Julio 11. que el eminentlsimo Se11or C:~rdenal, que 

22. Ibid., p. 5 
23. Cfr. femando Benltez, Los demonios en el Convento, p.256. 
2-1 •• :egla del Glorioso Coc •.• ,p.38. 
25. Ibid., p. 11. 
26. Ibid., p.18. 
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o.:i o fuere protector de la Seraphica Religión del glorio"º Padre San Feo., 
lo sea asi mismo de e:Ha religión dedicada a la Puri.dma Concepción de la 
Virgen con que crezca y aumente .su devoción". (27) 

A31 pue.:i, la.:i monja.:i de Je.:iú:i Maria e:staban supeditada.:i a la.:i ordenanza5 
de los tranci:icano.:i. "Nuestro.:i sucesore3 que cuiden, gobiernen, vhiten, 
enmienden y corrijan por si o por cualquiera otra per:iana do su mandado los 
dichos conventos, en lo temporal y espiritual, a quione.:i sean obligada,, 
firmemente a obedecer en laa cosa:i que prometieron al Sci1or, de guardar." 
(28) 

Los confesotTs e1rui los encmgados de administrar Jos sacmmentos de la penitencJ1 y 111 
eucalistin en todo tiempo, incluso cuando aJgunru: se encontraban enfennas. Estaba 
completamente vigilada la cnf111dn de alg1iu coníesor al daustro cuMdo J1abra alguna cníennn. 

"Mandamos que ninguna de dichas religio.sas pormit..i quo ninguno do los 
confesoro:t que entraren para administrar los sacramentos de Eucadstia 
f:Xtrema o Extrema unción, anden vagueando por el Convento, dno que 
directamente lleven a h enformeria o al lugar donde se tuviere dicha 
enfem.a, 11 (29) 

F.ttm.t obligada,, a consultar ni coníesor en todo momento y prun cualquier asunto que 
se quJsJen: llevar a cabo. 'Siemp~ y en todo caso de ducfa.t debeís consultar nJ prudente confesor 
y estar ittu pa"cer.'PO) FJ couíesor •muna de sus aulo1idades pem leiúnn lu del CSjlellán y 
la del Vicruio. 

"El confesor es doscdto como antorcha que encamina o como norte y farol 
de la:i monjas. El decldia .si las religiosas hadan o no progreso en su vida 
espiritual, aquilataba la ortodoxia do ,,u fe, podia denunciarlas ante otra.s 
autoridades como regulador do la disciplina corporal, parte idónea de la 
vida religio.:ia, 3U palabra también ttinia inCluencia sobre el cuerpo de la 
monja al aprobar o mejorar los grado" de disciplina a que hta se .sometla. 
E:sta forma de ejercer el podor nur1ca fue mediatizada por un tercero y podla 
alr:anzar grados de obediencia que demandaba prácticas inauditas de 
.sumisión". (31) 

Todos los sucesos de las vidas de las monjas deblan de haberse 
guardado en secreto de confesión, sin embargo, tanto sus escritos 
como confesiones orales fueron de gran importancia para la 
didáctica moralizante, lo cual justifica el hecho de registrarlas. 

Las aufobioernfías que las monjas enb,2abnn a Jos ronfcson:s eran 1ma especie de 

**'' *'******' '"' ,, ''*' 
27. Reglas y constituciones de la Limpia Concepción, p.13 
28. Ibid., pp. l3,l4, 
29. Regla del Glorioso Doct ... ,p. 40. 
JO. Ibid., p. 45, 
31. Asunción Lavrin, op.cit., p.4. 
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conresloncs, sólo que de rsfa ni:m"m ellas se veiRn fu1ndas a documentar con mayor cuidado 
süs dudRS Hllhitualrs y a u poner con m~ clruidad sus vivencins y encuenlros con Dios. 

Ineludible se1u1-amente IWll algunas, el esc1ibir habrá signincndo una manera de ser y 
pn1yectar su lndividu.lidad Rl ure1ior1 con lo que mucha,, indtiso se ganaban Ja atfrnlmclón y 
hasta la devoción de 11 genle ; pero para otras sólo habrá sido una dum tru'a a desempcftar, pe11> 
h1penlonable ya que se enconh~tbn n~glda bajo el voto de obedirncla que fuese grnvfslnm fnltn 
no cumplir. 

Las. monjm bajo In sru11a obtdirncin estaban obll&ndas n seeulr la din~cción esphilual de 
sus confeso1H, quienrs te11íru1 1111 gnm poder de convencimiento e Influencia sobre ellm; sin 
emb111go, eran sumisas pon¡ue Dios Ju pnmirufa con su amor n h-;:l\'és de visiones y sueños. 

La clausura segummenle fue tm'a difldl de sobJ?llevnr dla a dia, awt cuando 1enUzaban 
distinta.! acth·idadcs. Unn manera p1iklica de cnc:arane a ella y n las multiples ies11icc:lones a que 
HlabM sometidat fue la de lm upe1ienciM espiriluafes. l..a!I ffligiosas se apartaban del mundo 
para rnc:onlnuu con Dios, 11?nunciaban a todo lo material y desJHiés n si mis mm pan• hacer pleno 
en su vivir c:olidiano el nmor divino, 

El c:ontac:to más estruho con Diot se alcanz6 a lravés de la oración, en el secogimienlo 
interior drl ser; el estado nústico es p1upiamenle el momento del encuenlru pleno con Dios; "el 
mislico ntraviesa lil realidad de las cosas y vuela a dimensiones incognoscibles de esa su realidild, 
hechura de si mismo; lodo lo espera, lodo lo puede, hace arder el alma en éxla~is conlemplativo 
de losuprema y absolula belleza." (32) 

A principios del siclo XVII la omción menlal lenln gmn importancia pcm se inhudujo un 
nuevo mtt6do que se llamó de Meditación imaginadvn. Es nqul donde entran los mpedos 
bam>c:os en la espiritualidad; ésla tenía que valerse de medios sensitivos como las imágenes 
mentales C:Afladm de colo1ido, dt aromas y sensaciones para tener mayor conciencia de lo que 
se ataba meditmdo. Imaginar, palpar cnsi con las manos momentos de la vida y pasión de 
Clisto; pe1u también 11?cibir mensajes del Altísimo conve11ian a estns sumísm mujeres en 
llumlnadas.(JJt 

La pe1ferla unión d•I alma con Dios era la i...e para llegara tenervisionu beaUficm. La 
lilemlura núslica llegó a la Colonia como una ruerte ola de España, pero quien se encargó de 
promoverta fue fray .laan lle Zumárm¡a. Esla conienle IUenuin roe acogida con entusiasmo por' 
~odas lm mujeres, ftrúendo como wtQ de los mayores ejemplos a Santa Tetesa de Jesús; sus obms 

32. José SJnc.1e: Lora, op. cit., p.203. 
33. ~f:.:. Jos~ Sánclle: Lera. p. 
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íuHon ~1noduddm y en base a su ideologín c1istiruta se constmyenm conventos siendo mol.lelo 
de vidn de muchas monjm, 11ue mas tan.le también escribietun sus vidn!I. SMt.1 T"n:sa dn modelos 
para In omci6n peñectn que has monjas de Mélico trntmun de seguh~ 

"Alll :1on la:s prorne:sa:s y determinacione!!I her6ica:s, la viveza de los de:seos, 
ol comenzar a aborrecer el mundo, el ver muy claro su vanidad .•• , digo que 
no desmaye nadie de los que han comenzado a tener oración., •• queda do aqui 
entendido y nóte:ie mucho por amor del Señor, que, aunque un alma llegue a 
hacerla Dios, tan grandes morecedo:1 en la oración, que se fie de si, pue:s 
pueda caer, ni :io ponga en oca:1iones on ninguna :nanera.,. t34) 

En el Ubn> de In vidn. cnp 20, h11tn de In unión, nnubnmiento, ele\·runienlo o vuelo de 
esphitu que también se le puede llnnuu· é1tJL~ls. 

:r~n~!t;:Y ~~~~~~~ie~!l~a~ªJ:~el,n~l ª~!i~r 0n1at~1rrr:l;e~a:! ~~;~f:nlo,ª~~~q~: 
con grandisima suavidad y deleite.,., e5 asi que me parcela, cuando queria 
resi:stir, que desde abajo de los pies me levantaban fuerzas tan grande:s 
que no se como lo comparar, que era con mucho más impetu que otras cosas 
de osplritu, y an:il quedaba hecha poda::os.,.. los que esto hacen son 
grandes, lo uno muestro.se el gran poder del Seiior y corno no somos parte, 
c.'\lando su 111ajostad quiere, tle detener tan poco el cuerpo como el alma, ni 
somos sen.ores de ello, :sino que vemos que hay :iuperior y que e:itaii mercedes 
son datln.s do El y que nosotros no podcmo:s en Mda, nadi'. e imprime:se mucha 
humildad.,,., con esta comunicación crece el de:ico y el extremo de soledad 
en que se ve con una pena t1m delgada y penetrativa que aunque el alma :se 
e:staba pue:ita en nquél de~lierto p.uece que está no en si, .!lino en el tejado 
u techo de :ü misma y de todo lo creado, porque aün encima de los muy 
:iuperior del alma me parece que est.1 ••• "(35) 

¿Cómo no l111b1inn de smgir numemsns biogmfias con sucesos prodigiosos si el ejemplo 
estnba dndo! No sólo en Sru1ta Ten~sn, sino m San Ignacio de Loyola, rmY Mrutín de Valencin, 
fray Luis de León, Snn .hmn de In Cruz y los mismos mb:ticos muicanos como G1,go1io López, 
quien es nombrado en In ,·ida de una de hu biogmfüu de Prunyso Occidental. 

Pruu et siglo XVII el mislicismo tomó un m1e\'O cruiz, un disfmz, una máscam en In que 
el dolor se 1>lasmnba en el mstm de IR!I monjas pal1l lleg11r n la ven.lrulem esencia que era el gozo 
de Dios .. Mistidsmo y emtisnto, lns dos cru~ de 111 moneda que se usó en el bru1uco c:oloninl y 
con la que se compraba In Glorio. 

Las monjas de In Nuevn Es1uula no fuenm místicos; irnitadoms si de los mlsticos, po1que 
su fin cm el mismo, pe1u los medios se hnstocmun, se vistieron de nuunvillosas disciplinas que 

34. Sta Teresa de Jesús, Libro de la vida, p. 76. 
35, Ibid, pp. 78-80, Cap.XX. 
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desgru111ba11 la cmne ('011 cilicios y cadtnm, Jñdgos y ayunos prolongados¡ si, la ornd6n em 
Jmportanlr, 1)C111 no el objttivo lit mayor alcru1ce 11am lograr su fin imitntivo sino otro dt los 
múltiples medios. Cómo conciliar el c11e1po y el nlma íue un gran pmblema en 111 menle de es las 
muje11!s, condlirutos en estndo nnuónico ua sencillamenfe imposible; someter uno a la voluntad 
del ohv em encaz, pe1u hls lentacione!I quizá emn aun mnyo11!s y los medios de 1'ep1imirlm se 
multiplicnbru1. 

Parn los mlsticos del siglo de oro, el cuerpo era parle del Ser y se le aceplnba; Santa 
Teresa acepta que el deseo del hombre es ser ángel en Ja tierra y "no somos ángeles si no 
tenemos cuerpo." (36) 

Los Mieles tienen cuerpo (Jen> no sexo definido, he nlli la ventnja; que"r ser un ángel 
en convinntla con Dios en el bwUJco colonial im¡•licnba eslJu• e11 lucha con el sexo, con In 
afnlc:dón y dtbilidod h1<la lo camnlidlld y ti dtsco de los dtlcllfs mundMos, Lo único que podía 
salvar de esto al ser 11111111110 era el amor de Dios y ¡cómo llegar a él? La vidn de tantas monjas 
y frailes son un ejemplo de In." más desesperndas luchas en la constanle búsqueda del hombre 
PJU1I enconbane con el Altísimo. 

Se busca In g1ru1 unión nmo1usn y n Clisto se le conoce como el esposo amado; la 
pmfesl6n de una monja es el mnbilnonio espiritual, ¡qué exige el esposo de la amadn? La 
obediencia. la humildad y la pobtna, la chrnsum y la cmtidnd; los nu~dios pnm logrnr In 

' perfección de eslas vi11udes linlnia de cncontrwto cldn una cu su celda y en el 1eco¡fmienlo de 
sú nlma. Si bien Dios em el 1rnis 11t1fecto es¡>oso también em el más exigente, J>em I• finalldml 
se dfnín en la mente de esi.as mujeres que crunbiM los dolores fisicos de toda unn vida por el 
a:ozo rtemo en el TálM1o Divino. 

La p1incipal virtud de lns ts¡K>sns de Cristo debía serla vh-ginldad. Ya desde el siglo IV 
en Roma. rue esta una de la.5 grandes p~ocupadones de los p1imcn>s Pad1es de la Iglesia 
Católica. San Ambmsio escribió u11 Trnlatlo de lm Vírgenes que consta de ties llb1us en donde 
eipone las bienno,·entunuum y nnt.ijas de nquellas que solo a Dios se1virán y 110 a la cnme y 
a los gustos del mmido como son aquellas que contrnjeron malrimonio. 

La Malogía rntl! Dios y monja, como esposo y esposa \liene desde los Canlales de 
Salomón a la Sulanúta, tulo tn el que todos los místicos bebieron abundantemente para escaibir 
bellislm:os obras lllrnuias. Li mejor ¡>0esla rnldca de todas lm épocm nació de esos rspllilus 
inspirados en las S11gmdas Escrituras y enbegRdos al divino amor. 

36. Ibid., p. 84. 
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S1U1 Amb1t>slo lmre un comentado inspirnllo e11 la siguiente ella del Ca111ar Je los CanJarcs 

"El 0101· de tus vestidurns es más eiquisifo que todos los aromas del mw1do, como el 
pe1fumr del rrngante Ubano, ¡cuánto mejon~s que el \'ino tus Rll101t'S y el olor de CUJ ungüentos 
que IOllas IM esJJecles arómaticas!" CanL4,IO. 

"Escucha ¡oh virgen! el proceso de tu hcrmosurd. Tu primera fragancia vence 
a todos los aromas, porque más suave que los derramados por la:s :iantas 
mujeres on el !lepulcro del Salvador, purifica con su virtud la.:1 torpes 
inclinaciones do la carne y los deleites sensuales. Tu segundo olor, como 
el olor del Libano, conserva la integridad del cuerpo del seiior, y do él 
brota la exquisita flor do la caridad virginal, cuyas obras so parecen a 
panal de rica miel fabricado por industriosas abejas. Como ellas es 
diligente, sobria, pudorosa la virginidad. Como ellas apacentándose con el 
roclo de la manana, se ocultan después en !rn celdilla y a !olas, sin 
testigos ni compa!Ua de nadie elaboran su manjar, asi la virgen se 
apacienta con la palabra divina, que es el roela celestial enviado a su 
alma por el mismo Dios, se encicrr.i en el secreto de la doctrina santa, lo 
guarda como inviolable tesoro y con él fabrica el dulce panal de la pureza 
de su cuerpo, defendido por las muralla5 del pudor, para 5acar rná3 tarde 

~1~~ ;~z3U8a1v/d~l~t.o Yd~o~~ ~:t:~!j:~, t::~~;:dast4a~no1r1ob!J~1°mc~~eª~·lr~~j:~~~~o 
juntan la labor de toda! en una sola colmena; a:1i h.s vlrgcnes, unid&s en 
vJ.da común y lejos de la vl:Jta del mundo, aúnan ol tabajo de 5U.S virtude:1, 
ri'valiz&ndo una5 con otras en 5antas obra5, para elaboi·ar el rico panal de 
la Virginidad Monástica" (371 

Nos <Luno1 cuenta que la oUU'lem de pensar de los tien11>0.!I bfblkos se fffiejn integra en 
In vida religiosn del Bnn'Oco, 1..as Sngmdm F.scrilurns son la 1nincipal ruenle de donde se extrnen 
liw bases para la vida consngmda en cueq)() y alma al divino esposo. 

Serio imposible dejar de mencionar el trabajo de rmy Luis de León n!allz.ado soh1e el 
C:'anlarde Cmllares t¡ue rue una de Itas más grandes aportaciones a la cullum hispana, RW1 cwutdo 
en swi tiempos 110 se viera como algo especinlmenle men~cedor ~ admimción, sino digno de 
censura. 

En 1dc~ncia n lo que llice San Ambrosio dentm de In tnwlición patristirn tenemos la 
siguiente explicación de ímy l.A1is de León ya cu pleno siglo XVI cu Esp:ulAt también inspimdo 
en los Gullares: 

37. San Ambrosio, Tratado de las Virgenes, Libro I, p. 42. 
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"¿Quién os 03t.1 qu1J ,nbe del desierto como columnas de humo do oloro:io 
pNfume de mirr'a e incienso y de todos los polvo:i olorosos del maestro de 
lo!! olores?" c.rnt.3,6. Se habla de un exquisito aroma "··· porque el ser 
bueno el hombre es caminar a lo alto y vivir como se vive en el cielo; y 
un hombrn que es tierra, ser bueno, e:i ir al revés de lo que es y venciendo 
su natur4l, volar lo pesado a lo ,1lto y como no serla maraviU.1 ninguna, 
si rJe la cumbre de un monte vinie.:len 1Last.1 h falda de él mucha:i piedras 
cayendo, mas si una ::iola de:1de la ra1.z subiese a la cumbre serla con razón 
mdravilla; il!l l que pequen y que .sirvan al demonio mucho:i, no es co!la de 
espanto, .porque es hacer lo que son, y seguir la dañ.:1da inclinación de su 
origen: mas que ti.1ya uno o ,1lgu11o=i que braceen contra la corriente del aCJUil 
y que siendo llena caminen al cielo e!! digno de admiración, uno !!olo que 
se.1" t 38) 

De RIU que se hable de "aroma de 1Mtidnd11 enh'e las 1tligiosns de Jesús Maaia que siendo 
como columnas de humo ímgan1es y linos ruunms van desde !n tie-1111 hasta el seno de Dios que
lns ha hecho sus rs1msm y rieles servidora.!, 

Cómo no babia de llamar Paroyso ()(.'t:/t/c1111d SigUcnza al convento de Jesús Mrufa, si no 
sólo un alma Jlegnba nl cielo como HCelenle nmnm sino muchm que rulo con rulo se enh,gaban 
n In ,·ida &l·li~iosa. Signo de admimrión son estas monjm que nadando coulna la conieute, como 
lo prunrm.S~a en el anterior p:imúo í111y Luis de León en la Ex1K>sid611 del Libro de Job, biuníR11 
sob1T los tltstos de la vida lrmna y se encaminan hacia el encuenllu pleno con el divino esposo 
hmíonnándoSl' rn aromas q11e habrán de agmdrute. 

Como colunma de humo es la esposa de Clislo ... 

''·•· sabida e!I a!l1 en la Saqrada Escritura, como por los e:icritore!I 
profano!!, que h gentl.! de Pale:Jtina y di? sus provincias comarcanas por la 
calidad de la tierrn U!rnn mucho de bueno!! y preciosos olores. Pue!I, 
corrparan a l<I esposa, a columnas de humo, que llama al humo a!li por la 
!IP:nlljan;:,, que tiene con ellas, cuando algun perfume o de otra co!la quo :Je 
quema :!ube en acto, !!eguido y derecho. f.n 1.1 cual comparación •.• loa la 
experiencia dol olor 9uo trae consigo que iguala a 1 olor más preciado y 
mejor perfumo. Y as1 dice como column,1s d·~ humo oloro:.o perfume de mitra, 
incienso y tlo todos los dcm.l.s cloro.sos polvos del maestro do los olore.s" 
¡39¡ 

F...1le es sólo un ejem¡>lo tk algunos ve1~dculos del C.i»ll1U' de /m CwlllUf!S que hndujo rmy 
Luis de Lrón )' que nos sirvC' 11am entender un poco nui.s las ¡micticas de la vidR 1l?Jigiosa en el 
siglo XVII. Lo má.1 importnntc es sellalarque cada religiosa es una es1>0sa ~e.CÁslo y que como 
IJ1I se debe rnlirgar 1~enrun:nlt n él. 

"Po11r.e como un sello sobre tu cora:ón, como una marca 5obre tu brazo: 
porque fuerte es como la muerte el ar.,or; duro como el sepulcro 

JB. Fray f,ujs de León, Ex¡josición de Job 1,8 en cantar de 
Cantares . 

.i:l. ?!"J}' Luis l;·: León, Cantar de Cantares. pp 90,91. 
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el celo, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. "Cant. B,6. 

Es esta Ja petición de Dios hacia cada monja; que se cumpliese o no dentro de Jos 
conventos era distinto, pero el objetivo está dlcataminado en este maravilloso versículo del 
Cantar de Salomón. 

¿No es verdad que Jos extremos se juntan? que no podemos dedr, ¿dónde comienza 
y dónde nnallza un circulo?, ¿que no puede existir la luz sin Ja sombra y que Ja contraparte 
del ascetismo y misticismo es el erotismo? No están reñidos unos y otro porque hay una 
misma esencia: el amor. Por el amor místico se entrega a la profunda oración, se abandona 
a la soledad y el silencio para encontrarse con Dios a través de In unión perfecta con el 
Divino Poder; el asceta macera sus carnes, castiga su ego y se desprende de si mismo. Es 
erotismo Jo que motiva a las monjas en el encuentro con Cristo; Ja búsqueda del amor 
verdadero y totalitario; el desapego del mundo y la negación perfecta de si mismas, 
cargando su propia cruz, la de sus pecados y in de sus hermanos, hasta el nn de sus d(as. 

El matrimonio de In monja con Cristo es puro, y de alll Ja importancia de la 
virginidad que no era garantla precisamente de la castidad. La sexualidad en la Colonia se 
encontraba muy relajada en algunas esferas sociales, fuerte contraste con Jos conventos de 
clausur'll pero Ja virginidad no era cosa que se guardara entre las clases populares. 

"Como contrapunto a eaa falta dfl inhibición que las autoridades 
eclesiáticas podían apreciar en su tiempo las vidas de las monjas exaltan 
precisamente la virginidad para moralizar". (4.0) 

El valor de la mujer con una posición social y económica importante estaba en In 
preservación de su virginidad. Idea que por siglos se ha \'enldo conservando. 

No era requisito Ja virginidad para entrar ni con\'ento, tenemos el ejemplo de Marina 
de la Cruz que fue viuda dos ve<es e Ingresa a Jesús Maria con una hija, fruto de su 
segundo matrimonio; sin embargo, Ja castidad era una virtud que habla que desarrollar a 
fuerza de fuertes represiones no sólo fisicas como clliclos, cadenas, nageios y terribles 
ayunos, sino también mentales que se manifestaban en las fuertes tentaciones del demonio 
de distintas maneras. 

La fuerte represión sexual que sufrían estas mujeres debla aflorar de alguna manera; 
Ja mente que es tan susceptible a la sugestión les proporcionó un medio para volcar sus 
ansiedades. El demonio era la encarnación del sexo masculino; las historias contadas a los 
confesores se 

.................... 
40. Asunción Lavrin, op. cit., p.12. 
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transformaban en 1·erdaderos cuentos rantástlcos, Incluso Ingeniosos y hasta divertidos. 
l\laria de Jesús, religiosa del Convento de la Concepción en Puebla sufrió terribles ataques 
contra su castidad: • ... vehememlsimos asaltos, tentaciones abomioables de iocontinencia, 
encarnadas en figuras de hombres desnudos, gestos lascivos y objetos escandalosos ... '(41) 

F.stas visiones eran siempre ocasionadas por el demonio que a otras mon,Jas se les 
· presentaba como un galán mancebo, vestido de hermosas ropas con plumas y relumbrones 

como el que apareció durante algún tiempo en las azoteas y la torrecilla del Convento de 
Jesús Maria para atentar contra la castidad de la V.M. Marina de la Cruz. 

La castidad de las religiosas debía alcanzar la perfección pero, cómo lo lograrían, 
si a pesar de las fuertes reglas y constituciones de los conventos, éstas recibían visitas de 
caballeros y era muy común que hubiese un Intercambio clandestino de correspondencia 
que consenUa ciertos amores Ilegales. 

F.stas blografias seguramente pretendían renejar la realidad a través de nguras 
Imaginarlas y asi criticarla sin acudir al escándalo¡ pero con la nnalldad de moralizar y 
reprender a aquellos conventos en donde la relajación de los estatutos llegó a altos grados. 
Se usaban adornos, pulseras, anillos y se pemlitlan exceso de regalos por parte de las 
íanlillas. ¿Cómo transformar la vida Interior de las religiosas, sino por medio de ejemplos 
vivientes de las mismas religiosas exaltadas hasta la categorla de "santas"?. . 

El conocimiento del mundo externo y de sus goces sería la causa principal de las 
tentaciones de conscuplcencla de las religiosas. No podemos pensar que la castidad períecta 
se logró dentro de los claustros; sin embargo, de alguna manera las autoridades ecleslátlcas 
la tenlan que Inventar para ponerla como modelo de virtud a través de las biografiadas. 
' .... el uso de la metáfora del demonio y la batalla contra la carne permitió a las monjas escribir 
sobre la sexualidad y al hacerlo absolverse de esa responsabilidad' .(42) 

¿Seria realmente este medio absolverse de su sexualidad? Quizá, mas cada una 
estaba encargada de si misma y de conducir su sexualidad por el canúno que ruese más 
viable y le permitiera salrnr su castidad. Las monjas tenían que resistir las cruentas luchas 
con bel.11;15, monstruos, sabandijas y mancebos para ser absueltas por su conresor. Este 
tenía que perdonar las culpas sexuales de cada una, encarnadas en esas Imágenes de 
fantasía • 

• * ••• * ••• * •• * ••••••• 
41. Ibid., p. 15. 
42. Ibid., p.16. 
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Las biografías tratan de demostrar que los apetitos carnales son como horribles 
males que devoran y consumen basta la muerte y que aunque a veces traigan hermoso 
aspecto como el de un joven mancebo, el peligro y la condenación eterna se encontraban 
detrás de la belleza. El interés de la Iglesia, en el siglo XVII por controlar los Impulsos 
sexuales fue casi desqulclante. Los confesionarios guardaban cuestionarlos terribles de 
preguntas que llegaban a los lfmltes de la morbosidad. El instinto sexual se mira como 
terribles llamas que consumen los cuerpos y las almas. El cuerpo se asocia con los bajos 
Instintos y lo despreciable; Ideas que tienen sus rafees en algunas obras de la literatura 
patrística. 

La lucha más directa contra las tentaciones se.xuales se manifiesta en el uso de 
cilicios, terribles elementos de ílagelaclón, cadenas y otras disciplinas. El ha<er uso de estos 
métodos era de admirarse como actos heroico.< que llegaron a la teatralidad en su práctica. 

Las moajas del siglo XVII no son ya los místicos del XVI. La unión con Dios 
depende de librarse de la entidad "cuerpo" pero a base de dolor. Se cargaban pesadas 
piedras al cuello, se ílagelaban a la luz pública y en el Interior de sns celdas hasta dejarlas 
completamente manchadas de sangre; arrastraban cadenas con los ples descalzos y osaban 
collares o coronas con espinas durante el sueño. Las maneras de atormentarse no tenían 
lfmltes en la Imaginación. 

Era común que en los refectorios, algunas se desnudaran hasta la cintura y se 
catlgaran duramente confesando sus culpas con la ílnalldad de purgar sus pecados y poner 
el ejemplo a las demás. 

Otras en el Interior de sus celdns eran azotadas despiadadamente bajo la mano de 
sus esclavas y sirvientas. Estos castigos pasaban del dolor terrible al mayor placer, al 
éxtasis que se confunde con el encuentro con Dios. 

La ropreslón sexual marcada en los cuatros votos se viola subllminalmente a través 
de estas prácticas violentas. A mayor represión, mayores eran las tentaciones. 

¿Era esta la santidad? Para el siglo ll.'VU, era santo aquél que doblegaba su cuerpo 
en el dolor, pero a cambio, de una manera torcida, se obtenía placer. Se afirmaba la 
santidad con tales votos de herofsmo; pero tambfén se confundía con lo demoniaco, lo 
fantástko e Ilusorio. 

Sfgilenza se encarga de sostener en el nivel de santidad la vida de las monjas de 
Jesús Maria, de dlstlnw clases sodales y castas; algunas Instruidas y otras ignorantes y 
analfabetas; otras despiadadas que viéndose reprendidas por Marina de la Cnu no se 
frenan ante su terrible egoísmo y su rabia hacia la .-lrtuosa y vieja monja preocupada por 
la santidad del conv<nto y la castigan con terribles trabajos que es Increíble aceptar que la 
pobre mujer hubiese desempeñado. · 
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Sigilenza sólo estaba Interpretando lo <¡ue entendían por santidad la Iglesia y la 
misma sociedad que debía ser catequizada a través de dichos modelos biográficos que 
podríamos Incluir dentro de la "escritura erótica conventual " que tiene su origen en el 
Ca11tar de los Cantarts y llega al siglo XVI con San Juan de la Cruz. Se extiende la 
corriente hasta el siglo XVII con la concepción de Cristo como el amado, el esposo perfecto. 

F.l amor espiritual toma fotina en el lenguaje de la poesia erótica en el 
oiglo XVI. La esposa de Criflto es la tgle!lia pero se individualiza al 
llegar el siglo XVII en cada religiosa transformando al erotismo en 
eexualid..•d reprimida cuando los castigos corporales llenan páginas y 
páginas de las biografía narradas por los confesores. "En la biografia
hagiografta el erotismo en inferencial, bien envuelto en· la metáfora o en 
el símil, las válvulas de escape para cualquier pensamiento desvirtuante 
que pudi.l!ra ocurrir en el lector a quien iba dirigido el texto. El amor 
divino, como el profano De compara al fuego, que se templa a veces con 
lágrimas o se calma con laa ternuras de Cristo. Estas metáforas son muy 
comunes en toda la escrit.uril religiosa y cabe argüir que se aprendieron en 
las lecturas sagradao y ae repitieron como formas de expresión verbal 
ajustada a los cánones pP.rmitidos por la Iglesia misma" (43) 

. l.a• hiografias se encuentran entre el bien eterno y verdadero que proporciona el 
conocimiento de Dios y la lucha contra el mal causado por todo aquello que desea el 
hombre en su Interior, desde los adornos y las frivolidades Fatuas hasta la posesión de 
grandes bienes y gozos carnales que pudiesen ser peligrosos y arrastar a las prácticas 
antinaturales como la homosexualidad y la zoofilia, entre otras. 

Por tnnto, el principal obj~tivo es didáctico; retlejan "la mentalidad de la época y las 
experiencias del mundo americano donde la vida religiosa se desarrolla en una sociedad 
multiétnica caracterizada por una c.,presión de la sexualidad diferente a la de España." (44) 

El desorden moral que se percibe en la sociedad novoblspana se critica por medio 
de la Utcrntura biográfica monacal que lleva Implícito el niensaje moralizante para cada 
indMduu. Se hace resaltar la obediencia, la humildad y se alaba la vida conventual. Se 
pone de nmnlílesto la autoridad masculina y se acepta la sumisión femenina ante la 
voluntad dl• Dios que es Padre pero también esposo en la persona de Cristo. 

El matrimonio se exalta )' se pone de ejemplo¡ Cristo y las religiosas son la pareja 
armónica perfecta. Se manifie . .ia la autoridad lislca y mental sobre la mujer y se le exalta 
como santa en pago de su silencio, anonimato y grandes virtudes • 

••• • • .... •• • • ' •• t •••• 

43. Ibi:l., pp.17, 18. 
;;. !bid .. p. 19. 
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Las obras biográficas de las monjas de la Nueva España "podremos no entenderlas 

pero nunca desconocer que representan la vida más altamente valorada de una época de nuestra 
historia, que una parte de la cultura hispánica vivida con todo valor, sinceridad y con tanta 
fuerza amorosa, que a pesar de hallarse tan lejos de los intereses del mundo actual. .... su esencia 
nos conmueve". (45) 

.................... 
45. Josefina Muriel, cultura femenina novohispana. 



PARTE V 

LA LEYENDA 

MARINA DE LA CRUZ. HANIFESTACION Y DESTINO 

El libro 11 de la obra de don Carlos de Sigüenza y Góngora, Parayso Occidental, esti\ 
dedicado a la leyenda de la V. M. Marina de la Cruz, que fue escrita por su conresor Pedro 
de la Mola y Escobar. SigUenza también consultó varios manuscrilos de la V.M. Inés de 
la Cruz y se apoyó en los relalos de la tradición oral de los que conocieron a la religiosa y 
que guardaban en su memoria. 

En el capítulo l del segundo libro el autor afirma que es un gran honor para él 
escribir sobre cosas perecederas como lo hizo en el Libro 1 con la fundación del Convenio 
de Jesús Maria, pero que le darla mayor alcance escribir sobre lo perdurable de las delicias 
del amor divino que se encontraba en el paralso· en donde transcurrió la vida de las 
venerables esposas de Jesucristo y paralso donde habrían de permanecer sus almas por toda 
la eternidad . 

. Inmediatamente transcribió en forma íntegra los dos preracios que Pedro de la Mota 
hace a la blograna de la monja¡ uno dirigido a las religiosas y el otro a los lectores en 
general. 

"Grandes, y maravilloscts son las fuerzas, que dio a los varones el 
Sapientissimo hacedor del mundo; mAs no por eooo privó a las mujeres, 
aunque de su natural flacas, de aqueste beneficio, y de una copiosa 
multitud de muchas Virtudes, que ellas tienen, como se lee en muchas 
historias de ellas." (1) 

Es imposible apartar de la concepción de vida del conresor Pedro de la Mota la Idea 
de que la mujer es un ser débU y expuesto .con gran racllidad a sucumbir al pecado. Sin 
embargo, hace notar que a pesar de eso hay mujeres que en el mundo viven ruera de él por 
sus muchas virtudes, entre las cuales la más preciada rue la castidad; si bien Marina fue 
casta, no rue virgen, pues estuvo dos veces casada y tuvo una hija. No obstante la pureza 
de su alma y "Aquel ardor tan grande en aquél pecho tan and- en las cosas de Dios ... " 
Ja llevaron a experimentar "coniinuos vuelos, y arrobamientos que manifestaban su admirable 
vida, y lan sobrehumana pues loda era espíritu" .(2) 

.................... 
l. Carlos de Sigüenza y Góngora. Libro II. Cap I, pp. 48V 

49R. 
2. Ibid., p.49R. 
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Compara a Marina con un espejo donde los hombres podlan ver 
sus defectos, pues su vida ejemplar debla ser gula para la salrnclón de muchos pecadores. 
"Y para que su memoria, y vida con exemplo aproveche adelante, y sea dispenadora de nuestras 
tibiezas, la misericordia de Nuestro Señor ordenó que su gloria se manifieste en esta Sierva suya 
en publicarse algunos secretos de su vida, y men:edes obradas en ella ... "(3) 

En su segundo prefacio Pedro de la.Mota dice: 

" ... dévenos parecer, tratar de imitarla según la gracia que nos fuere dada .... porque 
fueron sus virtudes tan acompañadas de samidad".(4) 

En estos dos prefacios se vislumbra con claridad la mentalldad de una época que por 
alguna suerte de ilumlnlsmo o superstición norecló a la luz de los milagros y prodigios 
divinos. La exaltación de una persona se llevaba hasta los extremos. Se le sacaba de su 
cárcel terrena para que participara de los dones divinos y los compartiera con los hombres 
para la edlncaclón de sus almas y su Inmortalidad. 

El capllulo 11 narra el nacimiento de la V. M. Marina de la Cruz. Generalmente, 
la predestinación en la vida de una santa juega un papel muy Importante. Su vida se 
muestra como un verdadero plan provldenclallsta; es Dios quien cscoje a las almas que 
habrán de servirle nelmente y aunque mil cosas trataran de oponerse para que esto no se 
llevara a cabo, todo serla Inútil; la voluntad divina se encuentra sobre las vlsclsltudes 
humanas. La santa responderá a la elección que hizo Dios de tenerla como esposa, por 
medio de sus obras, mismas que destacarán junto con sus grandes virtudes. 

El nacimiento de Marina de Navas se dio el año de 1536 en la ciudad de Alcalá la 
Real, en el Reino de Granada; época ésta que fue de grandes contro1·ersias para la Iglesia, 
pues apareció CaMno predicando su propia doctrina con la que fundó una nueva secta, al 
Igual que Bucero y Martln Lutero quienes se consideraron como pestes terribles. 

También fe fue cortada la cabeza a la Impía Ana Dolena que habla cometido incesto; 
se nombra a esta mujer para hacer una comparación con Marina. Dios habla quitado a una 
sacrílega mujer de la faz de la tierra y a cambio le dio otra cuyas virtudes dieran al mundo 
un nuevo modelo para enmendar sus acciones. 

******"'********** 
3. Ibid., p. 50V. 
4. Ibid., p. 51 V. 
5. 
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E!.1o es una analogía con la historia de Ja Salvación; en un prlnClpio tenemos a In 
madre E1·a que por sus muchos pecados condenó al mundo y sin embargo, posteriormente 
nace otra que por su santidad y entrega a Dios trae consigo un mensaje de salvación por 
medio de su propio hijo Jesucristo. 

Los padres de l\larlna íueron Bartolomé Sánchez de Peraleda y Juana de Navas, 
familia muy pobre pero rica en virtudes. La luz divina le es otorgada u Marina desde la 
más llern:i iníancla, como sucede con muchos otros santos que "una vez mostrados ciertos 
signos en l!I nacimiento, auxiliados por la gracia, empiezan a merecer y obrar meritoriamente 
gracias a que ub1icnen milagrosamcme la luz de Ja razón premarura," (6)." .... apenas se le 
concedía el vagar de los minislerios domes1icos. quando relirándose al Jugar mas oculto de su 
pequeña casa gastaba grandes ratos en rezar el Rosario de María Santísima, adquiriendo en tan 
sagrado empico soberanas ilustraciones con que la iba disponiendo la Magestad divina para 
hacerla capaz del lleno de sus favores ... "(7) 

l.a dMnldad obraba en Ju vida de estas santas y podrla decirse que sin considerar 
el libre albedrío. No es posible pensar en la propia declslón de Marina de Navas; Dios 
simplemente la eligió y "comenzó nuestro Señor a hacerle algunas mercedes y a llamarla 
a mayor recogimiento .•• " .Desde muy joven comenzo a atormentar sus delicadas carnes, con 
el deseo de hallar gracia ante Dios, de quien esperaba su respuesta, para saber en que 
estado le servirla más, ya que El era el único que sabía lo que le era conveniente. 

Las haglografias buscan signos de santidad en cualquier hecho cotidiano; se busca 
ontre lo más trhlal lo portentoso. Y no exch1ye Marina de Navas el Interpretar como señal 
dh'lna la voluntad de sus padres para desposar a l.uls de la Peña, las disposiciones del cielo 
eran el norte de las acciones humanas. 

"Persuadida Marina a que el estado en que se hallaba hav!a oido no elección 
suy..i, sino a gusto de sus Padres, y disposición de la Sabidur!a divina 
miraba a su marido con veneración y respeto y como a quien era ya el 
ai:bitro duei\o de sus accioneo .... "(8). 

La vida de Marina se encontraba bajo la dirección y voluntad de todos, menos de 
ella misma; su propio sentir no Importaba y la autoritaria acción de sus padres se 
justificaba por medio de la rnluntad divina. De la custodia de sus padres pasa a la de su 
esposo y por sobre 

.................... 
ó. Ibi:l., Cap II, p.53R. 
7. Ibid., C~p :r, p.54V. 
B. Ibid., Cap !I:, p.5~R. 
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estas dos pesa Ja de ·Dios. Hoy esto parece difícil de entender. 

Por sobre la voluntad de Marina de guardarse en estado virginal, surge Ja de su 
Señor Dios que quizá Ja está probando al colocarla donde las cosas materiales y Jos deleites 
de Ja carne estaban a su alcance. No obstante, el ejercicio de sus virtudes mejoraba dla con 
dla y •sin faltar a las insinuaciones, y gusto de su marido no interrumpió, ni cerceno en cosa 
alguna sus devociones'.(9) 

Fue voluntad de su marido que viajaran a la Nueva España y durante el viaje 'no 
perdía punto, ni ocasion alguna en que no se emplease en ellas en fervorosas ansias. y amor 
ardiente, y con tan sagrados, y exemplares exercicios se alivió nolabl<mente Ja navegación. '(10) 

Ya estando en la Nueva España se distinguió como virtuosa mujer; tanto por su gran 
hermosura, como por su sinceridad, plática apacible y religiosa, de acciones compuestas, 
Jo que le ganó rama entre ricas señoras que le haclan regalos a cambio de pláticas 
espirituales edificantes y de las penitencia< que por ellas hacia. 

!lasta aqul Ja vida de Marina habla sido bendecida por Dios a través de otras 
personas o de pequeños mensajes manifiestos en sucesos naturales; más Dios Ja ravorece con 
una visión. 

Sus oraciones constantes acompañadas de abundantes lágrimas son premiadas por 
Dios; sus virtudes tenlan por rundamento una admirable humildad; llegaba el hermosos 
edificio que de ellas se formaba hasta el trono de Dios. 

11 ., .en una ocaaión en que quedandose adormecida fue llevada en espíritu a 
un lugar dilatadamente grande, y en el que había innumerables exercitos de 
escorpiones, serpientea, basiliscos y quantoa otros animales son temidos 
de los hombres por su veneno mortífero. Atemorizoae con loa silvos, y 
bramidos espantosos con que la cercaron, haciendo acometimientos para 
tragarla¡ su afliccion se media con el grandissimo peligro en que se 
miraba¡ y viendoae sola en tan e6pantosa tribulación comenzó con vehc:r.-":i.te 
eficacia a llamar a Dios invocando ou nombre dulcissimo, y pidiendole su 
ayuda como en quien •1inculaba la esperanza de su remedio. Crecía por 
instanteo el riesgo de que la despedazasen, y con el rietigo de la 
turbación; pero como quiera que es promesa del Altissimo, no solo el 
hallarse presente en sucesos tan no esperados sino acudir a las humildes 
súplicas de los afligidos, subitamente se advirtió el espiritu de Marian 
rodeado por clariasima luz que llenaba la amplitud grande de aquel lugar. 
Pero como no havian de ser infinitos los resplandores si procedían del 
amado a quien en medio de ellos vide Marina, el cual con amoroso carif\o le 

.......... ** .. -tttttt t * 
9. Ibid., p,56 V. 
10. Ibid., p. 57R. 
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dixo: ¿Hija, no temaa, que aqui aatoy, toma esta vara y hierelaa a todaal 
Animada con can alto socorro, )' dandole a su amado repedisssimas graciaO 
por el beneficio que le hacia de defenderla, llegó con humilde reverencia· 
a recivir de la mar.o de Dios la vara, que en ella tenia de su admirable 
poder, con la qual comenzó a despadazar aquellas horribles serpientes, 
queddndo triunfante de todas en breve espacio; pero no tan a su salvo que 
no le co.at.rne t:!.!lta victoria graves dolores, originados de que algunas gotas 
de sangre ponzoñosa que brotaba de las heridas le cayeron en las manos 
donde las experimentó ccmo si fuesen de fuego," (11), 

E•tas fieras n las que se enfrenta Marina son representaciones de Jos peligros y 
tmtaclunes a Jos que tenía que enrrentarse durante ese tiempo y en épocas posteriores. 
Tales fieras espantosas atacarían Ja pureza de su vida y Ja candidez de su alma, pero Dios 
habría de darle las armas para salir •·lctorlosa de dichas batallas. Es siempre el maligno 
el <rue se encarga de prm·ocar disturbios e Inquietudes en las vidas de eslas mujeres; esas 
sabandijas significaban Jos peligros <'11 Jos que que puede caer la mujer que está en el 
mundo y que tan s:llo busca el adorno exterior y Jos deleites carnale"· Siempre se 
encontrarán una serle de batallas en las que se enfrenlan las potencias Jnrernales contra las 
celestiales. Entran en Ja hagiografía espacios sobrenaturales, alemporales, entre el sueño 
y Ja realidad, Ja inconsdencla y Ja cooscloncla; son Jos aspectos teatrales que dan 
mo\'lmlento al personaje en un espacio, tiempo y realidad lndelennlnados. Eslos motivos 
i;e pro~l'L'faron al teatro religioso J a los nulos sacramentales. 

La vida de ~larlna sigue su camino de virtudes hacia Ja perfección; junto con su 
marido "ª a Ja ciudad de Zacatccas, donde florecía la Industria minera. Allí lograron 
hacerse de unil notable fortuna, pero su fama se extendió no sólo por eso sino por sus 
notables virtudes IJUe Ja distinguían como una excepcional dama. 

"~j<'rcltaba. en su reti::.J dor:lci!i~ico donde !!'.aceraba ouo carnes con ayunos, 
::..::..=ios ásperos j' disciplinas 1l<1ngrientas, conque de ordinario acompaftaba 
la devoc16r. del Rosario di! María santísima a quien desde sus tiernos afies 
~:.:..gi6 por patror.a.,." ,1;:1 

El marido de Marina murió y ella pronto se \'IÓ desamparada ya que su fortuna 
comenzó a decaer •·íctima de su generosidad, su salud se rue minando por las muchas 
penitencias que realiiaha. Poco tiempo después por intervención de sus conresóres contrajo 
nUl'\'amente matrimonio en la dudad de México con Benito de Vitoria, quedando así 
remediado el desamparo~· Ja soledad de ~larlna . 

• * * * ••••••••••••• *' * 
ll. Ibid., '.:ap.l'." ~.53RV. 
12. Ibid., :ap.IV f.6CV. 
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EI camino para el encuentro con Dios es de purgar los pecados a base de duras 

penitencias. Así, la divinidad se va manifestando a través de la oración dando efectivas 
Inspiraciones y sueños con representaciones Intelectuales. Es esta una concepción 
plenamente barroca, la ascenclón del alma de manera Ubre hasta Dios por medio de 
visiones beatificas: la esplritualldad barroca tiene como úolcas y verdaderas disciplinas la 
re, la esperanza y la caridad, las más Indicadas para doblegar la carne y ponerla al servicio 
del espíritu. 

"La visión barroca es la. culminaci6n de la teatralidad hagiográfica. La 
violón irrumpe en los sentitlos y premia con gozo y consolación 
espiritual. n (13) 

En el capítulo VI del libro 11 se habla de las visiones que Dios otorga a Marina. Sin 
embargo, éstas no fueron todas escritas por su confesor, ya que eran muchas. Los sucesos 
se presentaban cuando estaba en oración; pomposa visión fue una que tuvo: 

11 Suspendiendooele los sentidos se lo presentó un acompaftamiento lucidiasimo 
de diferentes personas tan cootosamente vestidas y de tan raros colores, 
cuanto era excesivo el resplandor que de si arrojaban y la gravedad 
majeotuooa con que se movian, percibiendose al mismo tiempo una fragancia 
celestial, que acompaí'Jada de armenia de acordes vozes representaba los 
deleiteo suavissimos de la Glorie.," (14) 

Esta visión es casi una representación teatral, llena de colorido donde los sentidos 
participan fuertemente, Incluso hay un aroma que no es ninguno de la Tierra sino 
"celestial". La bnaglnación tenla que enriquecerse roo olores, colores llamativos, sabores 
y sonidos deleitosos a los oídos, pero por sobre todo con aquello c1ue a través de los ojos 
pudiera llegar al eotendlndento o es que ¿ sbnplemente se deseaba que esto tuviera erectos 
a nivel emocional, sensitivo, donde la razón no tiene mucho que hacer ? Estos recursos 
hacían participar al lector de las cosas divinas con la Intención de conmoverlo y ao;ombrarlo 
ante la grandeza de la Divinidad. 

Mayor fue aún la visión que tuvo del Padre San Francisco de Asls que la condujo 
al Purgatorio donde vló los terribles tormentos y el surrlndento de muchísimas almas que 
estaban pagando sus pecados. Después de esto se puso en constante oración lmpooléndose 
cilicios y siguiendo sus rutinarias y duras disciplinas. 

Sigue a esta narración, con mayor detalle, la de los tormentos que aplicaba a s11 
cuerpo, para dominar sus pasiones, que no deblan ejercer su Imperio por sobre la razón. 
Es inconcebible como una mujer pudo soportar tantos dolores: 

"Y como quiera que para tener tranquilidad en el alma es necessario no 
darle treguas al cuerpo, trataba la sierva de Dios al .ouyo no sólo como 

·········••••-+•••••• 
13. José Luis Sánchez Lora, Mujeres, conventos y fonnas de 

religiosidad barroca, p.168. . 
14. Carlos de Slgaenza y Góngora, Parayso Ocddental, p. 62V. 
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como a un enemigo, sino como a una estatua de bronce, segün lo afligia y 
maceraba con ayunos continuos, y que para su mayor merecimiento disimulaba 
con prudente recato, siendo mas continuos los ásperos cilicios de rallos 
y cadenas, aunque tal vez porque no lo advirtiese su esposo y por el amor 
grande que le tenia se loo estorvase, los apartaba de su cuerpo con 
sentimiento graviesimo de su espiritu. Regocijabase este cuando aquel a la 
violencia de los azotes quedaba despedazado,,." (15) 

Es Imposible hacer a un lado Ja lucha tan terrible librada entre el cuerpo y el 
espíritu; el cuerpo, cárcel del alma y objeto de su perdición; enemigos encarnizados; gozo 
del espíritu el tonnento del cuerpo. Era como si quisiera despedazar lo concreto humano, 
el alma se desprendía del cuerpo sólo en esas visiones y vuelos que no duraban sino breves 
Instantes y después se volvía a los sufrimientos y las oraciones que las volvían a producir. 
Unión perfecta con Dios, orgasmo espiritual, gozo del espíritu, plenitud de las almas; 
manifestación erótica el tonnento del cuerpo para experbnemar un gozo; Inseparables uno 
del otro, pues donde tennlna el llanto comienza la risa. 

Sólo las experiencias extrasensoriales que derivan en espirituales conflnnan en su 
existencia a esta mujer; sensación que se manifiesta más claramente -en el siglo XVII- en 
el espfritl! barroco del hombre que sólo existe en el dolor o en el placer. La existencia se 
manlliestn en la convivencia de contrarios, en la negación de uno para que aflore el otro; 
ya no es el misticismo del siglo XVI; ahora son necesarios elementos extremos que motiven 
al amor de Dios y su encuentro de plenitud; ya no sólo es el arrobamiento sublime del alma 
sino la negación violenta de la carne y su perpetua derrota. 

Fue fruto de su segundo matrimonio una hija a quien llan1ó Juana; grande fue su 
alegría pues veía en ella cumplidos los deseos de enh·ega a la vida monástica que en otro 
tiempo se frustraron por obedecer a sus padres. A poco murió su esposo don llenito de 
Vitoria de grave enfermedad. En consecuencia, viéndose libre de lazos conyugales se decidió 
a tomar el estado de religiosa. Acompañada de su hija entró al Convento de Jesús Maria 
proporcionando una dote 

"de tres mil novecientos sesenta y seis pesos y cuatro reales•. (16) Estando 
ya en el convento Marina se vi6 envuelta por el gran amor hacia su hija lo 
que la apartaba de su dueño y Señor, ", ... era en todo el convento, no solo 
el iman de las voluntades, sino el unico empleo de los aplausos, y elogios. 
Alegrabase con ello la buena madre 'y Din advertir loa lazos, que en esto 
le armaba el enemigo comun, procurando que el carifto que todas le tenian 
a su hija no deca1•ese, no pensaba, ni se entretenia en otra cosa, que en 

* ** * •• *. * ** * * ** ** * •• 
15. !bid., Cap VI, pp.64V.65R. 
16. Ibid., Cap VIII, p.67V. 
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componerla. Esrnerabase en af\adirle hermosura con el adorno, no reparando 
el que ella cc:1 estas ocupaciones se la quitaba a su alma, ni el que en 
ello gastaba. lon ratos que se le debi.ln :t.l excrcic10 santo de la oración 
}" al eotudio que le incumbia del instituto, y reglaD que profesaba". (17) 

Esta parte de la historia es un mensaje para las mujeres de la época; les señala el 
biógrafo que es mayor y m:is grande la belleza del alma que perder el tiempo en componer 
la belleza exterior que es sólo banalidad que desvía del amor de Dios. 

Poco tiempo después muere su hija de la más horrible manera; aquí el biógrafo hace 
una reflexión sobre el amor hacia esa criatura mundana que simplemente logra desviar la 
mirada de la Dlvlnídad: 

" ... es irracionalidad deopreciar una belle%a por amar a un monstruo; si 
eo simpleza repudiar la abundancia de los deleyteo, y meterse 
voluntariumente entre loo trabajos; si es locura no apetecer la vida, ¡• 
buscar la muerte, que nombre se le dará a la feissima accion con que sin 
atender a que en la belleza indecible de su Esposo se halla toda la 
abundancia de deleytes que ha de durar para siempre en la eterna 
vida ... " (181 

Re¡iudla tenazmente la "dcrndón mundana" como él la llama porque ésta sólo trae 
como conS<'<Uencia la muerte perpetua. Podría ser esla una posición un tanto maniquelsta 
desde el punto de \'isla que lo bueno sólo puede ser bueno y el mal siempre lo será, no hay 
posibilidad de que el amor a criatura alguna de la tierra conduza al bien, a la felicidad 
misma. Sólo Dios es la única belleza, la única bondad, la suprema verdad a la que hay que 
:ilender sobre todas las cosas. ¿Cómo ha de connarse en la criatura humana si está hecha 
de pecado y es toda imperfección? Loco de aquél que pusiera su conlianza en el hombre, 
pues los tormentos, sufrimientos y pasiones habrían de acorralarlo por siempre como en 
un terrible laberinto sin salida. · 

El Dios que se presenta en la vida de Marina tiene una gran pasión: los celos ¿Cómo 
entender a Dios como llios si siente con toda la Imperfección de los hombres mismos? 

"No hay pan ion que obre con mayor vehemencia que los zelos ••.. siendo tan 
en 10fin1ta manera lo que Dios nos quiere, como permitirá que las almas que 
se hallan ya con el caracter de Esposas suyas pongan su aficion (con culpa 
grave) en criatura humana •.. " (19) 

Es esto un dictamen de los superiores pero ¿qué mejor manera de influir sobre la 
rnluntad de las religiosas que a través de la voz de Dios mismo? Es una advertencia para 
aquéllas que, siendo sus esposas, pusieran sus ojos sobre criatura humana. 

···················· 17, Ibid., Cap IX, p.p. 6SV,69V. 
18. Ibid , Cap.IX, p.69V. 
19, Ibid., Cap IX, p.69V. 
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Dlos le quita a su hija de la mirada pues le empañaba la vista y era obstáculo para 
1¡ue Marina cumpliera el primordial objetivo de su l'ida. No hay mayor objetivo para la 
monja que Dios, ni más voluntad que la suya; renuncia y entrega eran marcas de la vida 
religiosa. 

•La sublimidad de este conocimiento hizo que humillandose en la presencia 
del Altissimo le pidieoe perdon del paaado yerro con dolorosas lagrimas, 
y aunque al mesmo tiempo se le <\fix6 en el alma notable desprecio de todo 
lo que no era Dios, y una complacencia suma de ser su Divina Majestad la 
universal causa, y origen de todo lo bueno., .. " (20) 

La didáctica moral ordenaba el control de las pasiones, la sumisión ante la autoridad 
masculina, que para las monjas era en primer lugar Dios y el acatanliento de los prereptos 
de la Iglesia, asi como de sus propias Reglas y Constituciones. 

Finalmente gracias a su constante disciplina Marina habla logrado dominar su 
cariño, transformándose en deseo de Inculcar en Inés de la Cruz, joven novicia del 
Convento, enseñanzas y pláticas que edificaran su alma. El 8 de julio de 1588 finalmente 
Marina profesó; consiguió lo que toda su vida habla deseado con fervientes ansia.<. Una vez 
que hizo sus votos se le dieron órdenes de que trabajara en la reparación que se hacia del 
Convento, "ella misma daba las piedras, ripiaba las paredes, bat!a la mescla, disponía los 
andamios ... "(21) 

Por ser su edad avanzada y su salud no buena, el duro trabajo le provocó terrible 
enfermedad en los ojos quedando casi ciega, mas un herho milagroso la sanó del todo 
pudiendo volver asi a su pesado trabajo: 

"Hallabase cierta noche la V.M. en su agradable exercicio de la oración, 
sin que se lo estorvascn len vehementes dolores que la aquexaban, cuando 
ilustrandose el dormitorio con resplandores del cielo se le presento Maria 
Santisaima ocupando un ad.nirable treno, a que assistian innumerables 
millares de hermosos Angeles, desde el inclino sus misericordiosoo ojos 
acia la enferma, diciendo al mismo tiempo con carifto grande: Marino., 
quieres que yo te cure? Entoceo la Soberana Reyna llegandoae al lecho, y 
poniendo saliva en su oagrada mano, lo miomo fue ungirle los ojos que 
quedar sana .. " (22) 

La de,.oclón a la Virgen fue grande en la época. Era la madre protectora, la abogada 
de las criaturas ante Dios y también era capaz de descender de los ciclos para asistir con 
obras milagrosas a sus más Ocles devotos y seguidores. La vida de Marina habria sido Igual 
que la de cualquier otra monja de no haber sido por hechos como éste que - al margen de 
la realidad- se ....................... 

20. Carlos de Sigüenza l' Góngora, op.cit. Cap XI, p. 71RV. 
21. Ibid., Cap.XI. p. 73R. 
22. Ibid., Cap XI, p. 73V. 
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en ejemplo sobronatural para enriquecer la devoción del lector y aumentar en él su re. 

Su gran celo de obediencia perfecta a Dios, la llevó a amonestar a todas las religiosas 
que Daqueaban en su empeño de perfección o no cumpllan con las reglas; primero, con 
palabras tiernas y más tnrde con se•·eras reprimendas; sin embargo, esto sólo logró 
ocasionar en las demás monjas un tremendo rencor y por muchas -las que con sus regaños 

. tocaba- lograron que se castigara sCl'eramente con trabajos muy pesados como el matar los 
carneros que se comían a diario, así como bnrrer los patios y limpiar las letrinas. Ella 
misma añadía más penas a su ya entonces difícil situación. "Duplicó el tiempo de oración, 
añadio cilicios a los cilicios y continuó los ayunos por meses enteros" .(23). Consultó con sus 
confesores sobre las disciplinas y le ordenaron que no dejase de hacer lo que Dios le había 
pedido, situación que se prolongó durante tres años. 

Muchos fueron los ultrajes y ofensas que recibió más "poca agua era esta para apagar 
la sed que tenia de padecer por su amado. Jamás se lo vió contristado el rostro, antes si se le 
hermoseaba por instantes con agraciada alegria .... "(24) 

El camino del dolor es para esa espiritualidad de la Epoca, la manera de llegar a 
Dios. Ella misma exhortaba a sus compañeras con las siguientes palabras: 

"Hijas mias, no hay otro camino para imitar de veras al Esposo Jesuchristo, 
sino el padecer injurias, y afrentas por su amor, y la Monja que sintiere 
en Al t.'.1.les d<?seos no oe dt.1bria nombrar por verdadera Religiosa, porque los 
deseos de lo.a que pretenden serlo no havian de ser en procurar descansos, 
ni en regalar los cuerpeo, 6 en cumplimientos de cosas exteriores, y en ser 
respetadan: no va bien por a.qui. sJ.no en el padecer, y procurar de imitarlo 
en algo."í:'.:Sl 

El misticismo filtrado cu la Colonia se tornó simplemente en terribles prácticas que 
dlgniílcaran el cumplimiento de los •·otos religiosos. El éxtasis no se busca solamente por 

· ; medio de la elevación del alma hasta Dios a tra1·és de la oración, sino por castigos, 
absteiiciones, ayunos y durísimos ejercicios. Callar y sufrir era lo ordinario; la caridad y 
el perdón ele Cristo degeneraron terriblemente en sufrimiento corporal. 

Segura e;1aba ~larlna de que todos esos terribles dolores eran en su pro1·echo, para 
que a su muerte su espíritu llegara sin obstáculos hasta el trono de su an1ado. Pasado algún 
tiempo, le fue asignado para su retiro "una torrecilla que se fonnaba en el angulo del 
Con\'cnto que c~ta 

23. Ibid. :.•p :e p. 75''. 
24. :bid. Ca¡: ·.· ~ -· p. "";:,:;:, 
25. :::;:J.·, : .. :: ··- ¡ p. 751/. 
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contiguo a la puente, que por aquella parte licue la azequia real." (26) Seguramente era muy 
pobre pues no pudiendo comprar una celda propia le había sido asignado ese rincón. 

Se le suprimieron todas la< tareas domésticas, más nunca dejó de practicar sus diarias 
disciplinas¡ no salía de su torrecilla "sino algunas vczes al rercctOrio, no para comer en el, 
sino para mortificarse en aquel lugar publico con extraordinarissimas penitencias.,," (27) 

Ocupaba su tiempo en profundas oraciones y en exhortar a guiar por el camino de 
la virtud a las demás mooJas. Visitaba a los enfermos y leía las obras de fray Alonso de 
Orozco en donde encontraba verdades que "gobernaban" su espfrllu al Igual que las obras 
de Santa Teresa de Jesús y otras santas mujeres. No se hablaba de motivar el alma o el 
espíritu sino de dominarlo, dirigirlo a determinadas conductas para lograr un fin, un 
propósito especfnro. 

Marina trató de ser fiel copla de Santa Teresa, se apegó en todo a sus ejercicios de 
oración y en muy repetidas ocasiones la gran mística española se le apareció para motivarla 
y aconsejarla en sus acciones. Muestras del amor de Dios a Marina fueron los prodigios que 
observaron las demás religiosas. Manos de ángeles llevaban hasta su torrecilla botijuelas 
de agua, pues ella por su edad y muchos achaques no podia ya realizar tales trabajos. 
Parvadas de bellas especies acudían hasta su 1·entana para cantarle. Estas y otras muchas 
cosas prodigiosas se manifestaron a la ejemplar esposa de Cristo. 

Dentro de la historia de Marina hay otras pequeñas, referentes a otras mooJas. Estas 
se escribieron seguramente para mayor ejemplo y cumplimiento de conducta excelsa para 
quienes se hablan desposado con Dios. 

Al llegar al capitulo XV del libro 11 se toca un punto Importante en la vida de toda 
religiosa: la oración, que si bien es comunión con Dios, también es medio de salvación y 
antecedente de visiones y mayores favores divinos. Se Inicia el capitulo con las mismas 
palabras de Marina en exhortación a todas las monjas que llanta "hijas". 

Es lo más natural entre dos esposos el comunicarse tiernamente o ¿porqué no? 
reprenderse y tratar de enmendar sus acciones y ¿cómo hablar con el amado Jesucristo, 
sino con las mismas frases que los enamorados utilizan en sus largos diálogos? La oración 
lntroducfa al Tálamo divino de tinieblas obscurlslmas donde Dios se comunica n los suyos 
y en donde con una re ciega, se le ,.e sin ,·erle, se le ama sin saber expresarlo con palabras 
y en El se goza Infinitamente sin saber cómo. 

*. *** ** * * * ••• *. *** * * 
26. Ibid., Cap XIV. p.BOR. 
27. Ibid., Cap XIV. p BOV. 
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EI diálogo prodigioso del amor era Ja oración, el único estado de sublimación del ser, 
Ja pro¡·ccción de la luz divina sobre sus creaturas imperícctas y pecadoras. ~larlna de Ja 
Cruz, esposa fiel de Dios creía firmemente en que el medio más elevado para ganar Jos 
ía\'Orcs de Dios era a trm·és de la oración: 

"A ella <!S a quien le debieron los Santos su santidad, que no consiguieran 
ai les hun~ra faltado d amor divino; pt·incipalisaimo )' ttun por mejor 
dezir el unico efecto de la cnci6n perfecta ... procuró con todo desvelo 
andar continuamente en la presencia de Dios adorandolo en su espiritu, 
rncogiendo para ello sus pot>!ncias, y sentidos allá en lo mas oilencioso, 
~· secreto del corazén." (28) 

La principal finalidad de su oración era estar en comunicación con las cosn5 
celestiales a fin de combatir la presunción, el deleite )' el amor a sí misma. 

" ..• nt?garse a::>i minmo9, muy por entero, hechandose al hombro la pesada Cruz 
de no seguir los dictamenes, y conveniencias del propio gusto". (29) 

Fue propósito de Marina alcanzar lo lJUe se llama "silencio místico", donde se 
practica el silencio de palabras, deseos y pensamientos para alcanzar Ja unión Inseparable 
de Dios. Siendo Cristo el esposo amado de Marina ésta sólo deseaba servirlo y complacerlo 
según su rnluntad.· El amado Ja ravorecía ron delcltcs y regalos pero también In ejercitaba 
con sinsabores y tormentos. Está allí impreso el sentimiento barroco; deleites y tormentos 
debían cansar siempre Interiormente gozo y consolación espiritual, pero también tiene 
arrebatadas visiones con rararteristlcas donde los scnlldos y la plastlcldad les dan vida e 
Incitan al lector a seguir su ejemplo. 

Marina habla de un Dios al que ve sin •·cric, al que ama sin saber decirlo: quizá sea 
esto la lníluencia de Santa Teresa de Jesús en sn vida. Tan es así que también parece que 
la oración la com·iertc en poeta al escribir oraciones tan bellas como la que sigue: 

"Oh bien de mi alm.:i, (le de::ia a su amado Dios) o fuego auavissimo en que 
aúr. r::i me abrazo ccrr.o quisiera: tenéos allá Señor mio vuestros favores 
porque nada apetesco de von en esta vida, sino a vos miamo, y mientras mas 
•:ivo t:'.aa bien os hallar·} entre tribulaciones, y entre penas, que entre 
cor.sue:ot:. N.1da qu!.ero .fo~eytable en la tierra, dor.de se acaba todo (6 
g-loria mia! par,'\ quando .1La os ·:ea, pero como yo os ar.e, como quereis que 
CG ame. no pre:endo. ni quiero otro Cielo sino daros gusto", {JO) 

Había en Marina grandes ansla.s de amar y padecer; dos partes Importantísimas en 
<JUC se clíra la 11erfccdón cristiana. Su ohjetlm princlpal era 

......................... 
29. Car les de S.:.1üenza :·· G5Il.Jora, CF. ::i t. p e.JV. Cap XV. 
2J. Ibid., Cap XV. p.:~\', 

JO. Ibid., CapX\'I, p.37R. 



-73-
"librarse del poder de las pasiones, estimular la prácliea de las virtudes, la supreción de 

las malas inclinaciones y el despertar de las buenas" Se había imbuido en ella un cierto temor 
hacia el infierno que habrfale de producir un aumento de fa caridad y como consecuencia 
inmediata, un sentimiento de reilcfdad. 

El biógrafo caflfica de hcrólca la re de Marina; lo que fa hace ser un héroe-santo, 
lo que significa que toda su vida se vló sembrada de batallas que ilbrar para poder morir 
en paz y alcanzar la vida eterna. Ardía su corazón en amor divino, no eran sino palabras 
de ruego cuantas hablaba: 

ardía: 

"Que es aqueuto ¿Quien a mi me ha hecho Poeta? ¿Quien es quien me ilustra 
mi entendimiento rudo, y le sugiere acmejantes palabras a mi torpe lengua?. 
Quien puede ser sino vos, ciencia infinita, elegancia infinita, sabiduría 
infinita, Dios inmenso, de donde sale, y adonde oe refunde como en su 
origen, principio quanto se admira bueno." (31) 

Sus oraciones la llevaron a estar de continuo incendiada del amor divino en que 

''., .manifestandose por el rostro no era posible se le acercase persona sin 
abrazarse. Quedabase algunas vezee tiesa, y sin movill'liento alguno en un 
miamo puesto, otras la arrebataba el esp!ritu por esos ayres, pero siempre 
acompaflada de semejantes ardores, que como cosil desproporcionada, y por 
esso insufrible a su debilissima, y ya casi acab:ida naturaleza, procuraba 
mitigar saliendose algunas vecea al viento fr(>sco, y teniendo continuamente 
regada au pequei\a celda, .. " {321 

El Barroco se manffiesla como una especie de ejercicio catártico. Busca una armonía 
en el hombre, aspira a concillar en él la carne y el esplritu; sin embargo se presenta un 
sentimlcnto contrario, una fuerte catarsis que se libera en la muerte y que se manifiesta en 
una constante fucha de las dos tendencias del ser humano. El triunfo sobre la muerte sólo 
lo logra el espíritu, de alll que el cuerpo sea un enemigo, un estorbo, un obstáculo terrible 
que hay que castigar siempre de manera muy severa. 

Para completar el cuadro de todos esos martirios es Indiscutible en la vida de estas 
santas, los dolores y las tentaciones causadas por el demonio. Este ser maligno, trata de 
interrumpir las oraciones, castiga dellberadan1ente y siempre o generalmente se coloca 
sobre él fa bandera de fa derrota "no contcntandose de acometer a fas almas con 
pensanúentos y sugestiones pecaminosas, les maltrata los cuerpos con golpes y con dolores" 
(33) 

illarina sufre con resignación los tormentos del espíritu maligno, pero al mismo 
tiempo gana fa corona de quien los resiste como todo un héroe. La vida de Marina fue 
atribulada en .................... 

31. Ibid., Cap.XVI, p. 88R. 
32. Ibid., Cap XVI, p.88V. 
33. Ibid., Cap.XVII, p.89R. 
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todos sus aspectos; en su cuerpo, en su espirito y en su honra y sentidos n.'ii como en todas 
sus potencias. Primeramente, el Diablo la distrae en sus oraciones de rldlcula forma, y 
haciendo tales monerías que causan risa. Era constantemente visitada en su torrecilla por 
otras monjas para pedirle consejos y enriquecer su espírilu con sus sabias y fervientes 
pMticas, "valiose el demonio de csle pre1exio para golpear la puena, y al abrirla era muy de 
ordinario hallarse burlada, oyendo al mismo tiempo el alboroto que iba haziendo por el caracol, 
y escaleras con dcscompues1as risadas". (34) 

En otras ocasiones con el fin de interrumpirla de sus meditaciones y causarle risa 
"tomando la figura Je Indio o de feissimo Etiope se asomaba por la ventana haciendole gestos 
y visajes" .(35). Otras •·eces, se transformaba en un conejo o tomaba el traje y la apariencia 
de las sirvientas; otras veces le gritaba muy fuerte en los oídos para que se espantase. 
Vlcudose el Diablo ofendido por su Ignorancia ante sus burlas jocosas comenzó a molestarla 
a base de fuertes golpes: 

"causábalc estoo arrebatandole de la mano la diciplina y dandole con ella 
mortales golpes, y lo mismo hazia con quantas cosas havia en la celda, que 
hallase a mano; quitabale tambien las fuerzas derramandole el chocolate, 
que era el unico su!Jtento con que pasaba, y raro era el di._ en que no 
emplease en ella ou infernal calera. 11 (36) 

La realidad se ve enriquecida por elementos rantásticos; qulz:I fue necesario para los 
hiógraíos enconlrar una manera dL• ejemplificar las tentaciones que le acmnctfan a 
cualquier ser humano y de c1ué mejor manera que a través del maligno. El espacio y el 
tiempo no Importan, se disuelven, lo sobrenatural existe en espacios atemporales. · 

La presencia del diablo es Importante en el teatro Barroco y en las obras barrocas 
que permiten ma¡·or funcionalidad por las aportaciones que regala a la fantasía esta 
presencia antagónica. En otras OQ!Slones, el Diablo 

" ... apareciase como un Mancebo, paeeandose por las azoteas y muy 
e!3pec1almente por la torrecilla, que le aervia de celda; y como los que 
pnsaban por la calle hiziessen reparo en aqu.el wlto,que a la luz de la 
Luna, y de laa estrellas lea parecia galan en estremo, y cargado de plumas, 
¡· relumbrones, comenzaron a escandalizarse, y a murmurarlor y aunque 
perdonarian a la V .H. por cer tan vieja, atribuian a efecto de los pocos 
anos, i' menos juy:io de otras aquel escandalo ... " 1311 

Las tentaciones carnales de las monjas estaban representadas .por ese joven que 
rondaba el Convento. De alguna forma tenían <1uc exponer a los confesores sus deseos 
reprimidos )' ,:de 

34. Ibid., Cap. XVII, p. 89V. 
35. Ibid., Cdp~XVII, p.90R. 
36. Ibid .. :.•p.XVII, p.90R. 
37. Ibid., Cap.XVII, p. 901/. 
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qué mejor manera, para que no fuera causa de cseándalo, que por medio de las suertes e 
Ingenios del diablo? .La tentación del sexo masculino las acosaba y para evadirla la 
encarnaban en esas fantaslas que enriquecieron obras biográficas y autobiográficas. El 
capítulo XVII describe muchos de los fai·ores que recibió Marina de Ja mano del mlmlo 
Dios, Se le apart>cló en una visión la Reina de Jos Ciclos y los ángeles en su gran trono 
mostrándole ella misma a su hija Juana, que habla muerto terriblemente, y que gozaba ya 
entonces del Paraíso de DI os. 

En otra ocasión, Ja misma Divinidad acarlcblndole las mejillas Je dijo que sus pecados Je 
eran perdonados, pero que a pesar de eso no cesara en sus ejercicios; y también Je dijo que 
su próximo confesor serla el R. Padre Pedro de la Mota quien asistiría al Convento de Jesús 
Maria. A veces se Je presentaban divinas visitas como Ma. Magdalena, Santa Teresa de 
Jesús y el •·enerable anacoreta Gregario López. Otras la misma Santa Teresa quien en una 
ocasión ocupando el lugar de Marina se encargó de despertar para la oración a las nobles 
vírgenes que vivían en el Convento. También escuchaba voces ocultas y misteriosas que 
parecía provenían del mismo cielo y en muchas ocasiones le repitieron la frase: "Quec/a jixo 
en el monte el tftulo con renombre" (38), pero jamás le fue revelado su significado. 

Sigüenza culpa a su confesor Pedro de la Mota por no haber escrito más de estos 
prodigios que la habrían exaltado aún más ante la gente. 

El capítulo XIX narra la amistad entre el ancoreta Gregoiio López y Ja V.M. 
Marina de Ja Cruz. La amistad de estas dos almas se dio, al parecer hacia los años de 1578 
a 1580 en que Gregario López se ocupó del Santuario de Nuestra Señora de los Remedios 
después de hnber vivido diez rulos en la soledad de la Huasteca y el pueblo de Tempoal. Fue 
el Padre Loza historiador de este anacoreta y de él escribe: 

"Estando en esta casa de Nuestra Señora de los Remedios comenzó a ser 
frecuentado el Siervo de Dios de todo genero de personas, que iban de 
Mexico a comunicarle cosas de sus almas, y trabajos espirituales, Todos 
volvian quietos, y consolados, y satisfechos con su doctina. Comenzóse a 
conocer el particular don, que tenia de Dios para consolar afligidos, y 
desconsolados en aprietoo eopirituales". (39). 

Seguramente fue entonces cuando se conocieron y más tarde, hacia 1589, cuando ella 
había profesado mantuvieron correspondencia. Le fue concedida a Marina -as! como a 
Gregario- la gracia de poder comunicarse espiritualmente; se Je otorgó tan grande 
privilegio, pues muchas 

...................... 
38, Ibid., Cap.XVIII, p. 9SR. 
39, Ibid., Cap.XIX, p. 96V, 
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•·eces fue ella en espirilo al retiro de Santa Fe donde se encontraba el anacoreta y otras 
veces asistió él al Convento de Jesús Maria. 

Marina tu\'o el privilegio de una visión en donde una gran procesión de proíetas, 
mártires, patriarcas, la misma Virgen Madre y otras muchas vírgenes, así como Cristo, 
Iban a visitar al bienaventurado Gregorlo López que yacla enrermo. Sin embargo, rue más 
grande el hecho de que el 20 de julio de 1596 a la misma hora en que el grao siervo de 
Dios murió se le apareciese diciéndole: "Hermana, yo me voy al Cielo; vuestra vida no sera 
tan presto. porque soys mem:stc:r para servicio de Dios, y consueto de este Convento," (40) 

A poco tiempo de esto la \'.1\1. recibió la constante visita de su amigo. 

".,.y aunque me faltan las noticias de lo que estas visitas platicaban; que 
se puede decir sino que serian altismos misterios, cuya manifestación no 
será notoria en el postrero dia. Lo que se sabe es que dcede este tiempo 
totalmente se fue abstrayendo de las creaturao, de tal manera, que ni para 
sus exhortaciones y consejos en que siempre había persistido con grande 
ahinco, ni para otras cualesquiera pláticas por espirituales que fuesen, 
admitió ni aún a aquellas a quienes miraba con amor por advertirlas 
perfectas". (41) 

Sigüenza escribe en el capitulo XX: 

•y ciertamente m2 parece, bastan el admirable Siervo de Dios Gregario 
L6pez, y la V.M. Marina de la Cruz para interceder ante el divino t:cono, 
por los que vivimos en los mismos parages, que con su vida ilustraron, y 
a quienes puso Dios en ellos para que tubiesemos eficaceo exemplos 
domeoticoo que imitar."{42) 

Hacia el año de 1597, se· soltaron ·terribles enrermedades en Nueva España; el 
sarampión )' otras como una que se manirestaba con fuertes dolores en un costado: De la 
misma manera los vegetales comestibles se encontraron plagados. 

"La gente que de todos estados, y edades maria era en estremo mucha, 
quedando solitarias algunas casas, y pobladieaimos, quanto no es decible, 
los hospitales; añadiese a esto la penuria, y carestia de baotimentos, las 
hostilidades con que invadieron los mas puertos, y las costaa de la Nueva 
Espai\a los enemigos ... " (43) 

En este mismo capítulo, por gracia de la •·isión de Gregario López le es manií.,,1ado 
que pronto habría de morir. ílespurs de esto, estando en oración un día cae enrerma con 
terribles dolores en el costado . ......... ........... . 

4C. Ibid., Cap. XIX, p. 98F., 
U. Ii:"d., C•p.XIX. p.p.98R-99'.'. 
42. Ibii., Cdp.XIX, p. 99\'. 
43. Ibid., Cap.XX, p.lOlF.. 
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"De este punto se aintió herida en el costado con un dolor 
vehementissamente agudo, y se le comenzó a abrazar el cuerpo con ardiente 
fiebre, todo lo qual, como prenuncio de su cercana dicha, le parecia 
suavidad, y regalo a su alegre espíritu. Tres dias fueron los que toleró 
este mortifero y graviosimo achaque con admirable paciencia. Vida es la 
muerte para los Justos, que son los que temen a la vida como la muerte, y 
no es mucho quando considerando el tiempo, porque se mide se rezelan de que 
en su demora pueda la humana fragilidad perder la vida de la alma. , .. de 

~t~ui:n ~~ :rr:1~u ª::;ae:;;;,, ~~~TI~. ~~~f!ff" por su disolucion los que 

La muerte rue tema muy tratado ya desde el siglo XIV, siempre con una distinta manera 
de enfoque al paso del tiempo, bosta llegar el siglo XVII en donde la muet1e se corulderaba como 
un medio de "educar y canallr..ar los comportamientos" de la gente. Habla de prepararse para la 
muerte, llevar una vida que tuviera presente ese momento úllbno que seria el paso dcfinltJvo a la 
felicidad suprema, a la irunortalidad perpetua. Purgar los pecados, entregarse a rigidas dlsclpllnas 
que lograran dominar al cuerpo y los sentidos. 

"'El Barroco no pretende enseñar a morir en primera instancia, sino enseñar a vivir para morir; 
poniendo énfasis en el primer extremo porque no hay mis arte de morir que el arte de una vida meritoria, 
reglada de acuerdo con principios tenidos por valiosos. •(45) 

Según José Sánchez Lora, la muerte tiene las siguientes fases consccuth·as: 

.Re,·ulslón o nnonadamienlo: 

Hace corucicncla en el hombre del desapego que debe tener por las cosas terrenas y de la 
Importancia de poner los ojos en lo tmi¡ccndente y meditar sobre la salvación o la liberación que se 
desea obtener. MedJtur en el proceso mismo del cuerpo después de la muerte y pcrunr que lo llnlco 
valioso es el csp{rilu y los netos de l>ien que se hayan realizado • 

• El arte de l'ivlr como esperanza: 

La doctrina cristiana enseña a los hombres un arte de vMr, una mantra de combatir día 
a illa los tentaciones de haar el mnl, de desear riquezas y poder y de equilibrar todas nuestras 
potendalidndcs hwnnnas con el fin de no desperdiciar la vida en gozos pasajeros y mundanos que 
no conducen más que a la perdJclón. " Por lo tanto sólo el arte del bien vivir es arte de buena muerte." 
(46) 

**••••••••********** 
44. Ibid., Cap.XX, p.102.~;Capx.n. p. l02V. 
45. José Luis Sánchez Lora, Mujeres, conventos y fonnas de la 

religiosidad barroca, p. 434. 
46. Ibid., p.436. 
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Se muestra ante la vida un terrible desengaño de las cosas placenieras y terrenas, 

desengaño de los sentidos que se ven estimulados por suntuosas fiestas llenas de colorido, 
grandes adornos y suntuosos funerales celebrados en grandes himulos a personajes 
relemnles de Ja época cómo reyes, virreyes, etc. Entre mayor es Ja muestra de exaltación 
y grandiosidad mayor es el desengaño del hombre que la llevará a confiar sólo en aquello 
que se fundamenta en las •·erades divinas. "El desengaño de lo grande arrebata al hombre el 
asidero de la consolación en la gloria humana que es antílesis de la muerte o fuga trascendente 
hacia a la transformación individual que es escape de la muerte. "(.j7) 

.El resplandor de Ja muerte de los justos: 

La muerte es un premio para quien bien ha vh'ido, para quien ha hecho de su vida 
un camino de purgación de sus culpas. Además Ja Imagen externa de quien ha sido justo 
se embellece al !IlOrir. La belleza del alma que mucre se ve acompañada de la del cuerpo 
11uc es una señal de Dios de quien ha buscado la vida de santidad. 

La vida de Marina, segün se ha Ido apreciando, es una constante.preparación para 
el gran momenlo de la muerte en que habrá de enconlrarsc finalmente con la Divinidad 
para gozar de Ja plenilud cierna de su Gloria. 

fü1as tres fases que Sánchez Lora ejempllfica están perfectamenlc bien dellmltadas 
en Ja vida de Marina de la Cruz: 

.Revulsión y anonadamiento.- Marina se apartó siempre de los bienes lerrenos en 
busca de lo que lrasclende y da Ja vida cierna; consclenle en lodas sus penitencias y duras 
disciplinas, el cuerpo padecla para salvación del espíritu. Estando ya enferma la asistieron 
la> demás religiosas aün en conlra de su •·olunlad: 

para 

"rlimias fueron las per:;uaciones con que recabaron de ella se quitase el 
habito, para que tubiese algún alivio en la cama tan trabajado cuerpo, y 
muchas mas nimia.!l las supli::-as para que rindiessa las armas de los 
a.!lperissimos cilicios que la abrumaban. Hallaron entonces, no solo ceftida 
desde la cintura con una cadena en estremo gruesa, sino lastimadas las 
piernas, los muslos, '.i les bra;::oa con corazinas de yerro, y punzantes 
rallos, cuyas correas fue necessar.io se cortasen con tixeras, y con 
cuchillos por estar ya cubiert'ls de carne las ligaduras. Creo el que mas 
sentía su espíritu le qul~as~n del cuerpo aquellos instrumentos de merecer 
que a'.1:1 el mis~o cuerpo, s1endo assi que se arrancaban pedazos suyos entre 
los ra:los, y cadenas con veher.,'9.nte dolor." (-18) 

~larina •·h'ló se~ún las enseñanzas de Crislo; aprendió a vivir en oración y penllencia 

47. :l:id .. p.439 •. 
.;:. :a.r1C's ie .:-·1gúe.1=3 y Gón;¡:i::a, op.cic. Cap XXI, p.lOJR. 
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alcanzar la gloria. Deseng:ulada del mundo le pide a Gregario Interceda por ella ante Dios 
para quela lleve pronto junio a su Trono. A pesar del desengaño que tuvo de las creaiuras 
se vió recompensada en una ocasión con un arrobamiento en que Dios la llevó ha<ta el cielo: 

11 Es Dios merecedor de que todos le amen y como debe llorarse la. ingratitud 
de ous criaturas cundo le ofenden. Sentimiento fue este que le quitó la 
vida, porque habiendo oido llevada al Cielo en uno de sus ordinarios 
arrobamientos vió a Dioe Nuestro Seftor en un trono tan respetuoso y 
venerable que le causó eopanto; mostrole su divino rostro tan airado y 
encendido que bastara a quitarles subitamente la vida a todas las creaturas. 
que así le viesen." (49) • 

Ya estando en lecho de muerte habló con todas las religiosas: 

"Exort6las tambien con palabras y razones eficacissimas a que se empleasen 
en amar a Dios entraftablemente, observando para ello las reglas del 
instituto, sin quiebra alguna propusoles la neceseidad y admiribilieaimoo 
frutos de la oración, y como quien ya estaba tan proxima a conseguirlo, les 
ponderó la grandeza del premio que por la practica de todo esto lea estaba 
prevenido en la eterna Oloria• (SO) 

Murió finalmente el 17 de enero de 1597: 

"Muger verdaderamente insigne, y de igual tenor en sus procederes, assi en 
el tiempo de su opulencia, y prosperidad, como en el de su pobreza, y de 
sus trabajos; tan virtuosa en el estado del matrimonio, como en el de su 
viudez, y su religion; tan alegre en las ocasiones de su retiro, y sosiego, 
como en las de su presecucion y tribulaciones; constantissima siempre en 
seguir lo bueno y celozissima en todos instantes de la divina Gloria, Murió 
de seoenta aftoa, despues de haver gastado los nueve, y seis meses cabales 
en religión, y en el mismo dia y hora que le havia manifestado y revelado 
su espiritual Hermano Gregario L6pez. • (51) 

La fama de la venerable madre se habla e.ttendldo por toda la ciudad de México; 
la nolida de su muerte causó una gran conmocloo y seoUmlento cu los habitantes; 
acudieron a su velorio muclúdmas personas porque deseaban alguna pequeña rellqula, ya 
fuera de su pobre ropa o de alguna de sus alhajas que eran muy pocas. 

En su enllerro participaron los Cabildos eclesiástico• y el Secular, todas las 
comunidades de religiosos y la gente de alcurnia dándole a la madre el mole de SANTA. 

Finalmente no puede fallar en Marina el 'resplandor que se les da al morir a áquellos 
que obraron con justicia. Una religiosa, Ma. Isabel de San Sebastlán cayó enferma el 
mismo día de la muerte de la V.M. Marina y durante el fuerte trance que le ocasionaron 
los dolores la vló en un sueño donde cantaba al otro lado de donde estaban las voces 
celestiales \'estlda con un ropaje amarillo en extremo resplandeciente y toda ella con 
muclúslmas más luces que las que arroja el 

********** •••••••••• 
~9. Ibid., Cap XXI. 
50. Ibid., Cap XXI, p. l03V. 
51. Ibid., Cap XXI, p.104R. ESTA 
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sol )' con suma Gloria. La muerte es sólo el inicio de la l'erdadern vida: a partir de ese 
momento Marina inició su vida, nació verdaderamente. 

El Cap. XXII y siguientes se concentran en hablar de sus l'irtudes y de la vida de 
penitencia que lle,·ó. Fue agraciada de Dios con consuelos, visiones, raptos, éxtasis, don de 
profecía y conocimiento de las cosas ocultas, pero todo después de rigurosisimas disciplinas: 

" ... siendo doo c.::n inatrumentoo de cuerdas y nervios y la otra con loo loa 
ramales delgadoo de una cadena, en satisfacion de sus pecados, ... cii\ose los 
pechos, y espalda hastu el dia antes de rr.orir, que se la quitaron, con una 
cadena de hierro ñudoea y gruesa, y lo que le restaba de las piernas. 
bratos, cintura. y muelos los condenó tarr.bién a un perpetuo cilicio de 
mordientes rallos, En todo este tiempo ni se vistió camisa, ni se calzó 
:::;tpatos, usando solo de unos chapines que le duraron caoi diez. ai\os, porquo 
i:;olo le aervi.'.1'1 para ir al coro. Siempre durmió vestida recostandose en un 
tablen y reclinada la cabeza :iobre una piedra, y sin que jam.ts se le viese 
estendido el cuerpo: aaai por la aspereza de los cilicios se lo estorvaba, 
como por inces.mtes y vehementissimos dolores que padecia. M (52) 

Prácticas cxogcrndas fueron las de Marina; la humillación de si misma llegó al 
cxlrcmo: 

"BAxaba r.-.uchaa veces al refectorio cargando en algunas ocasioneii una cruz 
~n estremo pen.1c!a sobre sus flacca hombros; otras entraba disciplinandooe 
las esp.1lda:i con rigor notab!e; otran andando con pi.es, y manos como si. 
fue~:ie b~atia, y arraatrando unas pe:::;ada9 piedras, que le laotimaban el 
cuerpo quanto no es decible y como si todo eato fuesse muy poco, con 
palabras rr.uy ponderativas y abundantes lagr1maa se acuoaba aun de sus mas 
levias1mos pt?nsa~1entos. '' (53) 

La negación de sí misma de esa manera 11uizá no la conducía a lo que ella deseaba 
y en su demperada búsqueda duplicaba ¡· triplicaba los tom1entos. Desengañada de sus 
propia< disciplinas buscaba en el extremo dolor corporal su salvación. 

El mlstirismo <iuc había en Sanln Teresa lo \'Cmos ahora transíormado en Marina 
<'11 duro otlliCelismo de lcrrihles actos de violencia y sangre que solliegaban su espíritu 
temporalmente. Deformadas ideas debieron circular en la cabeza de la religiosa que hizo 
uso del tom1cnto extremo para conducir su existencia; este capítulo es expresi~n de la 
misnm repmión ejercida sobre la< masas. por el poder del estado que generalmente hacía 
"1 aparición en periódico• estallidos de •·iolencia, como lo rue el Motín y alboroto de 1692. 

de la 
La vida de cada santo o ser humano con cualidades para llegar a serlo es el espejo 

:;3, ibid., :ap.XXII, r-.1~7RV. 

53. :bi-:1., ::,1p.XXII, p.;'.J?V. 
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esplrltualldad tan compleja de la Nueva España que estaba tratando de formarse una 
Identidad propia que parece haberse logrado en gran parte, a base de represiones terribles 
y las respuestas consecuentes. 

El ascetismo de la vida de Marina, que podríamos callncar de despiadado, es 
exaltado con mayor lujo de Imágenes y nguras fantásticas en otras biografías, tanto así que 
parecen más bien manual de tom1entos. Trascienden lo lmaginallm para llegar hasta Jos 
lectores y hacerlos protagonistas de esas terribles escenas. 

"La automortificaci6n se transforma en violencia militante contra el 
demonio, símbolo del mal y de todas las tendencias no deseables, que nacen 
del natural humano". ( 54) 

El espíritu Barroco se basa en el desprecio a sí ml<mo, la negación del cuerpo y los 
sentidos, deseos y quereres, pero por otro lado hay un relajamlento de las costumbres 
morales que se ríe de los santos y sus conventos con el disfraz de la lujuria, el anhelo de 
poder y riquezas pintando las calles del México colonial de terribles contrastes, de sombras 
y luces que le dan el aspecto de un teatro donde cada personaje se ha colocado una nulscara 
y busca detrás de ella su verdadera realidad. 

Pasando ya a otro plano en la vida de Marina, las oraciones mentales que realizaba 
se clfrabw1 en Cristo crucificado, de allí que sus ¡1enas y tormentos fueran muchos y muy 
constantes; as: mismo, se distinguió de las demás por la excelencia conque practicó el voto 
de pobreza, siendo un gran ejemplo, pues cuanto poseía era ajeno, nada de su propiedad, 
Incluso el chocolate que era su único sostén era caridad que le hacían sus demás hermanas. 

Esta suma pobreza era muda y continua reprehensión a las· que quizá para tener 
dlges y juguetes con que adornarse, solicitaban las diversiones y correspondencias de 
seculares. 

Otra de sus tantas l'lrtudes fue la humildad, pues tenía profundo conocimiento de 
que nada nos pertenece sino el albedrío de cuyo uso obtenemos la felicidad o la desdicha. 
La humildad se consideraba como una pobreza de espíritu voluntaria que consiste en el 
menosprecio de lo terreno y en aspirar a la perfecta adquisición de los tesoros celestiales. 

Fue SU vida "una perfectiesima abnegación de sí misma y menosprecio del 
mundo sin reparar jamás en las reglas que da este a los que viven en U ... , 
y todo eoto no por otra cosa, sino por atesorar los preciosissimos bienes 
del Cielo que siempre duran ... fueron tan excesivos los abatimientos de su 
humildad que le grangearon el Cielo." (SS) 

••••••• * ** •• ** •• ** * * 
54. José Luis Sánchez Lora.,cp.cit. p.252. 
óS. Sigüenza y Góngora, op.cit. Cap XXIII p. ll3RV. 
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Muy preocupada estum siempre de ganar almas para Dios rundamentándose en Ja 

Idea de que era uno, espeelalmente, el acto con que se runa a Dios y con que se ama al 
prójimo; con caridad perre<ta que era orden de Dios mismo. Llegó Incluso a sentir terrible 
pena por los herejes y judíos condenados por el Santo Olido; rue notable el Auto de Fe del 
ocho de diciembre de 1596; estando Marina sumamente conmovida rogó intensaniente a 
Dios por Ja salvación de estos hombres. 

La prudencia y el don de consejo rueron otros regalos de Dios y ella Jos ponla en 
práctica a través de aforismos como: 

•vale mAo un dla de propio conocimiento, que muchos de peo1te.nc1as 
corporales y aún de orac16a si~ él.• 

Dezla tambicn • No haber cosa que mas nos estorbe en el camino de la 
virtud-que el amor propio• 

•No hay mayor pueba de hallarse ea grac1a que el estar alegres y 
regocijados en el eop!rltu• , .. •No hay mayor oracidn para alcan%ar bue.na 
vida y mejor muerte que la oración•, (56J 

ror ser tantas sus virtudes, Marina se vló bcncliclada por Dios revelándole algunas 
cosas secretas: 

"Maravilloso en Dios en los que le sirven, y aman con aquella solicitud con 
que debe ser amada y servüia su Magestad aupi:ema, premiandolos no a6lo en 
la muerte con su eterna gloria, sino aun retornandoles en la vida con 
muchas mejoras los aprecios , la honra y la estimación que en las aras de 
su humildad le sacdficaron; y siendo el conocimiento de lo distante y 
oculto atributo de JJolo Dios, suele adornar con el a los que ama para 
grangearles de los hombres la veneracion y respeto, que se debe de justicia 
a quien ha merecido aus virtudes favor tan grande," (57) 

\'arlas rucron Jas ocasiones en que gracias a la rencrablc madre el convento se vio 
librado de muchos males; aunque en algunos, como Jo rue el de una monja que 
supuestamente había muerto y qúc por ser miércoles Santo tenla que ser ese mismo día el 
runeral, rue enterrada vira aunque ~larlna había tratado de disuadirlos de que no lo 
hicieran. La dicha monja no había muerto, sólo había sufrido un ataque y apcsar de los 
ruegos de Marina Ja enterraron esa misma tarde; al siguiente día grande rue la conmoción 
al encontrar Ja tierra del sepulcro removida y el cadáver en otra posición, misma que 
denotaba Ja gran desesperación en que había muerto Ja pobre monja. 

El cap. XXVIII se enfoca a Jos milagros que por Intercesión de Marina sucedieron 
antes y desput's de su muerte. Así como desde muy poca edad Marina gozó de los ravores 
dh'inos m¡mircstados a tra•·és de Jos milagros, se pudo comprobar su santidad que lodos 
re<onoclcron tras su muerte. Estos hechos después de rallccida la monja son de gran 
importancia; la aclamación 

56. Ibid., ::'a¡:. XXV, p.¡:. ll7V-ll9R. 
57. Ibid., ::ap. XXVI, p.l20R. 
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misma de Ja gente de que era una santa se considera como un núlagro o Inspiración de 
Dios: 

"Juan de Castc:llet, hennano de la Religiossima Inés de la cruz cayó 
enfermo, y de tan no conocido achaque, que ignorando los Módicos su 
curación afirmaron uniformes el que se maria el pobre mancebo sin remedio 
alguno. ocurrieron aus padres al Real Convento para que su hija le pidiese 
a Dios en sus oraciones el que sanase su Hermano: di6les esta un pedazo de 
la toca de la V.M. Marina que recibieron con grandissima devoción, y se. la 
aplicaron al casi moribundo con igual afecto y al mismo punto lle le 
sosegaron lan ancias mortales que padecia, quedando dentro de breves días 
con sulud perfecta. Quiso Francieco de castellet, su padre ejercitarse con 
el la V.M. sus maravillan y aplicandose al estornágo la reliquia sintió con 
inmediacion el alivio que jamas havia podido conseguir con remedio alguno. n 

(SS) 

Una religiosa •nferma del dolor del costado 

"}' de cuya vida se desesperaba por la violencia con que la havia acometido, 
causandole vehementissimos dolores y ya casi en loe terminas de la muerte, 
la cual en medio de sus congojas pidio a nuestro Seftor se dignara por los 
merecimientos de su sierva alargarle la vida aliviándola primero de sus 
dolores y Al mismo tiempo se aplicó una escofieta de la V.M. que por gran 
dicha suya le cupo en suerte; mejoró al instante y restituida a la salud 
se levantó dándole a Dios infinitao gracias por las maravillas que se 
dignaba hazer por su amada espooa." 1591 

Otro de sus milagros fue: 

•Para el dia treo de Mayo de mil quinientos y noventa y seis se havia de 
colocar en la Iglesia de la santissima Trinidad de Mexico la devotiesima 
Imagen de un Ci:icif ixo }' era el buen Licenciado Pedro de la Mota quien 
agenciaba la manifatura con singular cuydado, Estaba entoces la epidemia 
de oarampion y dolor de costado en su mayor pujanza, de suerte que haviendo 
enf~nnado el Ensamblador 1 no se pudo hallar en ciudad tan grande, ni aun 
ni un solo oficial que continuase la obra, Pasaronse muchos dias con grande 
desconsuelo del Licenciado Mota el qual como quien tambien conocia a la 
V.M. se valió de sus 'oraciones para que estas le consiguieran lo que ya 
jusgaba casi imposible. Reopondi6le aquella el siguiente dia de esta 
manera:Padre ya he encomendado eat• negocio al Seftor y •l ae airv• de ••ta 
obra, y aaai el dia de la festividad de la cru1 H colocad en au altar la 
Imagen d•l Crucifixo, Acercabase la fiesta y no havia ni aun esperanzas de 
que el colateral se perficionase: Acudió segunda vez con mayores suplicas 
y sonriendose la V.M. le dixo: Calle Padre, que el Santo Crucifixo •• 
pondr' en el altar en el dia de la cru1. Assi fo.te acabandose toda la 
man1fatura en las pri:-eras visperas, sin que el Ensamblador tubiese ayuda. 
Y :;:iendo tanta la obra, tan breve el tiempo y el oficial tan solo con 
bastante fundamento se atribuyo a milagro". (60) 

........................ 
58. Ibid., Cap.XXVIII, p.127P.. 
59. Ibid., Cap.XXVIII, p.126V. 
60. !bid., Cap.X.WIII, _o.125V. 
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Termina de relatarse finalmente la biografía de Marina con fas siguientes palabras: 

"Si se huviera tenido cuidado en aquellos tiempos escriviendose y 
jUstificandose milagros semejantes a estos que ein duda ninguna sucederían 
(supuesto que afirma la religiosisima Inés de la cruz el que aei en la vida 
como en la muerte de le V.M. se admitieron muchos) pudiera haberse 
extendido eate libro a mayor volumen; ni hallo noticia de otros en 1011 
siguientes años, en que quizás faltaron porque (con dolor lo digo) se había 
extinguido la memoria de tan hei-óica matrona y no se experimentarían por 
el consiguiente aus beneficios, no habiendo quien se valiese de su 
interseción y merecimientos para lograrlos," (61) 

Sus restos fueron cambiados de lugar en varias ocasiones por las remodefaclones que 
se hicieron tanto en el convento como en la lglesfn. 

Así concluye fa vida de fa V.M. Mariana de fa Cruz. Debemos pensar que los 
muchos sucesos que en ella se narran ya han pasado por varias conciencias; Inés de fa 
Cruz, Pedro de fa Mota y el propio Sfgüenza que finalmetc la presenta a los lectores con 
algunas correciones, cambios de palabras y pocos comentarlos. Es un texto enriquecido por 
tres mentes, construido y reconstruido con recuerdos, hechos reales y ficciones literarias 
que fe dan a la obra mayor peso que otras historias. El ejemplo de vida de Marina es 
comparable al de una heroína que triunfó sobre fas vanidades de este mundo y alcanzó fa 
gloria de Dios n base de muchos trabajos y sacrificios. 

INFLUENCIA Y CONSECUENCIA. VIDAS DE OTRAS RELIGIOSAS. 

Inmediatamente se Inicia el Libro 111 de Pnrayso Occidental con Ja vida de V.M. Inés 
de Ja Cruz 1¡ue a diferencia de fa de Marina es una autobiografía que transcribió 
lntcgramente Slgüenza: 

"Ocupa en este libro el lugar primero quien pide justicia para suG grandes 
hechos, y virtudes heroycas especial historia: Eatorvame el emprenderla no 
ser licito meter la hoz en agena mies; ni quizás pudiera perficionarla 
aunque lo intentase por la incomparable grandeza de su noble asunto .•.. 
Quiso Dios nuestro Selior el que todo esto se remediase providamente 
poniendo en mis manco una brevissima relacion en que la mioma V.M. Inés de 
la cruz le dio cuenta de su conciencia a su Confessor, que es la que ya se 
sigue copiada del original que se conserva en el archivo del religiossimo 

•• *** * * * *. * *** * *. ** * 
60. Ibid,, Cap.XXVIII, p.125V. 
61. Ibid., Cap.X.WIII, p.127V. 



-es-
Convento de San Joseph de carmelitas· Descalzas· de esta Ciudad, con 
advertencia de ser mi as algunas palabras¡ que se aBadieron o porque se 
necessitaban en el contexto, o porque, para necessarias noticias las jusgu6 
precisas, omitiendose tambien algunas en otras partes, por ser 
inescusablemente necessario el que assi se hiziese", (62), 

La vida de Marina es un manantial de milagros y hechos sobrenaturales; numerosas 
visiones y arrebatos, suefios predlctorios; sembrada de castigos terribles y mortificaciones 
casi rantástlcas; sin embargo la vida de Inés de la Cruz se muestra moderada y no 
extremista; si se disciplinaba pero de manera menos severa, tuvo visiones, pero jamás 
alcanzaron el grado al que llegó la V.M. Marina; lguabnente el demonio la ataca; pero la 
aluslpn a estos momentos no se desbordan en sorprendentes o fantásticas situaciones. 

Inés de la Cruz nació en Toledo el 17 de enero de 1570, sus padres fueron Francisco 
de Castellct y Luisa de Ayala. Desde muy pequefia se manlrestó en ella un deseo de ser 
religiosa: 

"Parecí ame me havia Dios criado para santa y que siendo Monja le servirla 
y como si yo sola huviera de serlo me tenia por más dichosa que la Reina 
y me re.ta de las que veía muy galanas y decía que yo había de ser Monja y 
no ellas; y esto no porque las tenia en poco, sino porque Dios me hacia a 
mi mas mercedes que a ellas". (6J) 

Su padre decidió venirse a la Nueva Espafia y ya estando en México buscó la manera 
de entrar en un con•·ento; su padre le había ensefiado latín y hnbfa tomado' algunas 
lecciones de música asi como de matemáticas; finalmente entró a Jesús Maria hacia 1588. 
En el convento encontró gran consuelo en Marina quien la tomó como su hijn: 

•'Conoolome Nuestro Señor con que entre las Novicias hallase una viuda de 
Alcalá la Real en el Reyno de Granada y muy sierva de Dioo ; tenia espiritu 
de profecia muy conocido, y muchos dones de Dios y virtudes desde que era 
nii\a; ha·:ia tomado el habito con una hija suya y ha'.'ia muy poco que se le 
havia muerto de lo que estaba muy desconsolada, y se consola mucho quando 
:ne -.·ido; tom6me en lugaL· de su hiJa y p.iso mi carna jt:nto a la suya y hasta 
que OloS la lle\'Ó me fue muy madre ... "i64) 

Ya en el convento le dieron el cargo de contadora y administradora de los gastos y 
benelicios. Esta labor no le gustaba mucho pero la desempeftó brillantemente. Era una 
monja Instruida en l;t1 letras y por tanto le solicitaron las otras religiosas en muchas 
oca.•lones qu~ les redactara carlas que dirigían a algunos de\'Otos que tenfan: 

t .................... . 

~.:. Sig;Jenz.=J y Góngora, op.cit. Libro III. Cap.!, p.129RV. 
63. !bi.:i., ·:op. I, p. l31R. 
5.¡. Ibid., ~Jp.II, p.lJ:R. 
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"Un Religioso muy grave trataba con familiaridad a una Monja de las mayores 
de la casa; porfióme esta en cierta ocasion que le respondiese, porque no 
sabia escribir, hizelo y el clavó la carta sobre la puerta de su celda y 
no bol vio más al Convento." (65) 

Muestra es esto de que había ciertas relajaciones de la Reglas en los conventos y 
prL'tisamente monjas como Marina e Inés, asl como muchas otras, se encargaban de que 
esto no llegara a mayores disturbios. 

Inés, por su moderada cultura, fue siempre muy solicitada Incluso por la misma 
abadesa que no sabia escribir; se le encomendaron todos los negocios del convento as( como 
el registro de las cartas que llegaban a las mmtjas y a hacer las cartas de la propia 
superiora. 

En su autobiografía hay mayor realismo, los sucesos se apegan más a las cosas 
cotidianas y temporales, sin romper en lodo momento con el espacio natural. Hay muchos 
datos sobre la vida de una religiosa y de la manera como funcionaba el convento en 
comparación con la biografía de Marina que se cifra más en la fantasía y trata hechos 
sobrenaturales. lnbi de la Cruz siempre fue asistida por sus padres con muchos regalos, lo 
que no~ motiva a pensar que no toda.< estaban tan privadas de comodidades y pequeños 
lujos. Sin embargo, lné.<, por su deseo de pobreza, siempre regala~a todo cuanto reclbla 
de su ramilla. 

Tampoco se libró de las travesuras del demonio: 

11 Un tiempo me hizo el Diablo muchos eapantajos y no le valió nada; ha:ia 
en el coro un genero de ruydo como que andaban rodando botijas por el 
suelo, y con ento tanta grima que se me despeluzaban lon cabellos, lo que 
entonces mas me afligio era la oscuridad pero estabame queda en confianza 
de que no podia mai:i el de lo que le diessen licencia; y no quer!a 
entendiese le tenia miedo, aunque alli muriera, al fin se fue quitando ... " 
1661 

Su salud siempre fue precaria, pero esto sería, a no dudar, por el poco alhnento que 
ncostumhraba a lomar y por algunas disciplinas que se aplicaba. 

Fue Inspirada para fundar el primer Convento de Carmelitas Descalzas en México 
y de esto tU\'O algunas visiones: 

"Una ve;: pareció estabamos en una Iglesia en que se hazia una gran fiesta 
y aguardaban al Predicador, que fue Nuestro Seftor, el cual se subió en el 
púlpito y traia en las manos dos corno bolas de tamafto de una cabeza, de 
piedras riquissimae y desde alli las arroj6, una llego a la M. Mariana y 

65. Ibid., Cap.II, p.l36V. 
66. Ibid., Cap.III, p.l38V. 
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.:itr.1 .1 l!lt r p.-\1".l oolo ~!'to havia sido toda la fit!nta y entendieramo!l lon 
t!scqgid.:-~ p.wa la fund.1cicn." (67! 

En ott•a .Jc.1s1ón en qu~ 'ne t!ltcontaba entriste~·ida dijo: "· .. Parece rne 
llt!\'a1·on n ri?ct·e,u· po1· 1.1~ nberas del ci.elo. Er.i lo que vi un do como de 
~1.·1ntal, ce1·cado dd mucl:.10 florestas )' coi.·r1.1 un au·ecito t.111 delicado )' 
nu.1Vt! que delen.1ba o.?l .1lm.1, de sue1·tc que en ocho d!a no pud<! volver en 
mi, no atendiend~ a otra cosa 91110 a aqu.?ll.1 JJuavidnd." (681 

Finalmente se trasladaron en procesión Inés de la Cruz, Mariana de la Encarnación 
)' otras monjas al nuevo lugar donde residiría el Convento de Carmelitas Descalzas. 

La Madre M.iriana se encargó de las uo,·icias y de la obra del cml\'ento, ya que ésta 
enteudin la lengua de los Indígenas. 

Era por enloces Virrey el ~larqurs de Gelves a quien en cierta ocasión Inés le envió 
una carta por el siguiente motivo 11ue experimentó cslando en oración: 

"Encomt'lndab:i mucho ,, Oio9 loa roydoa que aquellos dian havia en la Ciudad 
y siendo eote el m.i.yor cuydado que tenía, sucedió que estando en oración 
me p•u·ecio se dab.1n lou c,1if1cios unos con otros como que todos se quería 
hundir, luego \'i que l<lS nubes se baxaban y ya casi cubrían toda la Tierra 
;· en:~::dí <:?z::,,t.1 ~:uest.t.:::> Señor enojado con esta Ciudad y la quería 
deot.!' ... :.:.~ ...... ,69) 

El escribir ~obre su 'ida o la'i de otros se concebía a sí misma como medio de 
alabanza hacia hts ohras de Dios, ,·is10 ésle como un ser de grandeza casi terrenal. Al final 
del texto dice: 

"He :~al:.do :-:--.:.::h1s c~sñr; de n'.le\'o en mi alma qce parece no me conosco 
por:¡".lC .i. ::"'1.1d,:, !l:J. Ma:.:""'-'tad to:!a ~a pos.:ieno1on de ella y echado fuera la 
prcp1a \•,:,h:.nt.ij: Hame dad:> ,1 entender con muy clara luz, que todas las 
humanas d.:.l1gencias no se:-. de .:.m¡:ortancia par.:a alcanzar, ni poder merecer 
·.in<CS grar.de3 rr.ercedes o:Jt::-en.lt'.lrales que ou Magestad haze cuando quiere, 
;:-::- sola bondad. Yo haré quilj._,~·::o q-.ie daré a V.P. de todo lo que Dios es 
·~!·:.:.d.:i J.eo .:-t-:.·,:¡r en e~ta ·::.: :n<ltura, para que oea glorificado en todas 

J'.OS ot::·:i:;:. -: 

~lurló la ~ladre lnr• de gra1es padecimientos físicos, el S de sepliemhre de 1633. 
Al i~ual 11uc ~larina. ;tlcanza en la muerte la glorificación que se da a lodos los justos: 
\Cgún otra religio<a, ~!aria de San :-,'kolás que se enconlaha enrcrma la \'IÓ entrar en la 
cámorn donde se encontraba ,.eslida con el hábito de la Concepción y en extremo gloriosa 
~· resplandeciente. ~o se omite hacer mención de los mil~gros <1uc hizo Dios por ella 
mientras ,·ida y aún en igual número después de su muerte • 

. .. .. . .. .. .. .. . . . . .. •. 
¿ .... :::id., :ap. r~·. p._o. :..;:. :', :.A2R. 
58. Ii:ij., =-'1['.I\ 0

, ;.;_7R. 
€J. Ibi::i., :.'.ip.VI, p.~~BR. 
7-;, IJ:ii., _~ap.'.'I, _r::.l-1.~\'. 
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El modelo esta dado en la V.M. Marino: todos los acontecimientos se repiten en una 
y otra aunque no en la misma cantidad o narrados con la misma erusividad que los de 
Marina en donde se dan a los textos mayor acercamiento a lo sobrenatural, maravilloso, 
rantástlco y basta terrible y extravagante. 

Son las blografias y autobiograrias joyas de la época colonial. A través de ellas 
podemos adentrarnos en la vida de esas mujeres -11ue representaron una fracción 
importante de la sociedad- y cuestionarnos y respondernos con sus mismos escritos que nos 
permiten Ir atando cabos para rormar una unidad: la vida conventual y sus protagonistas. 

Estas ml\leres rueron personajes hechos sobre un mismo molde; unas veces nms 
extravagantes y otras veces mas raquítico; sin embargo, el interés en cada vida se de1pierta 
Inusitadamente desde el interior de nuestro ser hacia esos retratos traspuestos en letras que 
desbordan los vasos contenidos de la Imaginación y tratan de conmover y convencer, 
enseñar y aleccionar a sus lectores, 

Los caprtulos VIII y IX del Libro 111 de la obra de Sigüenza relatan la vida de la 
otra rondadora del primer Convento de Carmelitas Descalzas en México exaltando sus 
virtudes. de Igual manera que con Inés y Marina. 

El capítulo X se dedicó a la Madre Ana de la Concepción que nadó en la Ciudad 
Real de Chiapa en las provincias de Guntcmala. Hija de don Pedro de Solórzano y doña 
Ana de Torres. Proresó en 1583 en el mes de rebrero. Fne quien eligió a Inés de la Cruz 
como su consejera y escribana. Era mo1tja observunt!sima de las reglas de su instituto y de 
la ley divina. También tuvo la gracia de poder comunicarse en espíritu con el ramoso 
Gregorio Lópcz por medio de la oración y rue intercesor de ella con nlos: 

"La Religioaa quedó muy devota del Santo, el qual el dia de au muerte oc 
lo pagó, porque sin haverlo ella oabido tubo por eapacio de quatro dias un 
muy pat ticular sentimiento de la bondad del Señor y de lo que ella le 
debia, con un grande desengaño del mundo y entendió por muy sin duda que 
aquella merced se le havia alcanzado de Dioa, Gregario, porque estaba ya 
gozando en el cielo de ou divina presencia: N (71) 

Tuvo también esta monja, mucha relación con Santa Teresa de Jesús. Se interesó 
siempre por la rundación del Convento de Carmelitas Descalzas y un uño antes de su 
muerte tomó el escapulario de Carmelita. Murió el 17 de octubre de 1610. 

Los cuprtulos XI y XII se refieren u la M. María de San Nicolás que nació en México 
en el seno de una familia adinerada y de grandes virtudes cristianas, sus padres rueron 
Alonso de Losa y Catalina Gallegos. Prorcsó el primero de abril de 1584. Se destacó .................... 

71. Sigüenza y Góngora, op.cit. Libro III, c,1p.X, p.160R. 
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en las virtudes de la penitencia, el silencio la mansedumbre y la abstracción de todo género 
de criaturas, no teniendo más diversión que del coro a la celda y de la celda al coro. Hacía 
mucha oración y padeció de muchas enrermedades. 

En varias ocasiones el demonio tomó su forma fiska para ocasionar disturbios en el 
connoto. Se cuenta un caso en donde por causa del demonio una novicia estuvo a punto 
de hacerse a la ruga del convento para no proresar. Sin embargo, la 1\1, de San Nicolás la 
vio y la salvó de la lnnuencla del maligno. 

nMucha!l fueron las almas que mediante ou intercesion salieron de las 
acerbillsimas penas del purgatorio y assi eolia tener con ellas frecuentes 
platica!l.,,. En otra ocasión se via todas las noches un hombre de estatura 
muy deemedida por las azoteas y el campanario. Pensase a los principios que 
era un ladren pero despues las desengai\6 a todas el miedo ser otra cosa; 
duró esta visión hasta que la M.S. l11colás le declaró a la Prelada ser el 
alma de un AlbaiHl que padecía en aquél lugar penas gravissimas por no se 
qué materiales de la obra del Convento que había hurtado y que as1 por amor 
de Dios se los perdonase para que sus penas tuviesen fin y ne fuese al 
cielo, hizolo as!li la Abadesa y cesó el· espanto." (72) 

Tumblén gozó la M. l\larla de San Nicolás de don de prorecla. l\lurió el 19 de enero 
de 1635. 

El capitulo XIII se dedica a dos monjas hermana<, Isabel de San Joseph y Maria de 
la Concepción. Las dos nacida• en la Villa de Cclaya. María Isabel nació el 24 de abril de 
1588. Hizo muchas penitencias, ayunos, se Impuso cilicios y disciplinas de mano de sus 
criadas. Se disciplinaba en el rerec1orlo diciendo sus culpas. Otras veces con un crucifijo 
en la mano y un clliclo.lnterrumpla la comida de las monjas diciéndoles cosas admirables. 
Era muy caritativa y arable. Quedó ciega después de haber visto a la Santísima Trinidad 
y se le hizo saber que eso era porque después de haber visto tan grande cosa en adelanle 
sus ojos no verlan más lo lerreno y vil del mnndo. El mismo Santo Tomás de Aquino la 
aslslia en la enrermería, le decía misa y le daba la comunión. 

Las ánimas del purgalorlo siempre la prolegleron "comenzando a perder la vista, 
quando solía salir de noche del dormitorio, las mismas animas le Iban alumbrando por 
delante para que no se cayese, y lo que sólo se vla enloces era la candela que por el ayre 
le precedía, y no las benditas animas que eran las que le servlan de pages de hacha." (73) 

~lurló la \'enerable Madre Maria Isabel del mucho amor que Dios la Invadió. Su 
hermana Maria de la Concepción proreso el 10 de abril de 1602. Se abstuvo de 
perlencncla... Hizo ayunos y castigo con cilicios y otras disciplinas; rue muy humilde 
despreciándose a si misma para ganar el cielo. Fue muy caritativa con los enrermos y las 
dos murieron el mlsmo día 18 de diciembre de 1642. 

72. Ibid., Cap.XII, p.166R. 
73. !bid., ::'ap.XIII, p.168V. 



-90-

El capitulo XJ:V trata de la vida de Petronila de la 
Concepci6n, india, donada del Real Convento. Fue criada de la M. 
Mar!a de la Concepci6n. Era natural de la ciudad de Xochimilco. 
Huy6 de la hWllilde y las dos murieron el mismo casa de sus padres, embarcándose 
en la primera canoa que salló de su ciudad, al embarcar en el puente Cozotlán se rue 
directamente al Convento de Jesús María. Sirvió en Ja panadería del convento y después 
a Ja dicha religiosa. Una ocasión estando en oración 

110y6la mioericordiooamente la. Magestad divina y eotando en estas 
deprecaciones ante la Imagen de un Santisaimo Ecce Horno, estendiendo el 
brnzo la devotiosima imagen le puso la mano en el corazón donde al instante 
sintió los admirables efectos de cata merced, quedando tan encendida en el 
amor divino, que sólo con él respiraba y en él vivia:" (14) 

A poco tiempo enfermó y tuvo que regresar a su casa, sin embargo, sanó muy pronto 
y regresó al convento en donde por Intercesión de la Virgen Maria, Santa Ma. Magdalena 
y Santa Catalina le permlUcron entrar. Profesó con los votos simples de las donadas. &ta 
monja fue siempre gran ejemplo de virtudes. Tuvo mucha fnmlllarldad con las ánimas "el 
purgatorio. Se le apareció Ja Virgen en 1629 que salvó algunas paredes del convento de que 
se derrumbaran ya que las lluvias eran torrcnclalrs y hablan Inundado la ciudad, 

".No tubo Petronila otra ocupación en toda su vida, sino amar a Dl.os siendo 
lo que mas la persuadia a ello la paesion de Cristo .. " (75) Murió el 28 de 
Junio de 1667. 

Las vidas de Francisca de San Miguel, India, y de Maria de San Juan, negra, 
ocupan el capítulo XV del libro rn. Francisca de San Miguel nació en la ciudad de México, 
fue muy mortlncada, hunúlde, ayunadora y penitente y además Dios la dotó del csprrttu 
de· profecía. La más grande de ellas fue In que hizo sobre el motín del 15 de enero 1624. 
Ferviente devota de Ja Pasión de Cristo, recibió como regalo la Imagen de un Santo Cristo, 
suceso milagroso y notable. Fue mujer devota aunque nunca profesó por ser tan pobre. 

María de San Juan, negra, fue donada ni convento como sirvienta y para que sw 
virtudes fueran gloria de Dios. Tuvo como gran cualidad el amor a Cristo. Se le tenla tanta 
conOanza que se le encargaron las llaves de las azoteas y del campanario para evitar que 
las monjas hablaran con extraños. Murió el 19 de septiembre de 1634. 

En el capítulo XVI encontramos el nombre de la Abadesa Antonia de Santa Clara. 
Nació en la ciudad de México y sus padres fueron Alonso Pérez y doña Clara de Bocanegra. 
Profesó el 29 de mayo de 1591 • 

.................... 
74, Ibid., Cap.XIV, p.l72RV. 
75. Ibid., Cap.XIV, p. l73V. 
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"Le dió Dios el don de la prudencia y consejo a manos llenas, y assi obtubo 
la suprema pre lacia del Convento cuatro distintas vezes,,." (76) 

MEra.sumamente misericordiosa y caritativa, zelosisaima de la observancia, 
y tan ·en estremo inclinada al divino culto que causaba asombro. Nunca faltó 
del coro, pues aunque entubo muchos ai\os ciega, y tullida hazla que la 
llevasen en brazos y ""' volvía a su celda hasta dexar concluydas las 
funciones del rCzo y la Mi!lua. Mereció entre muchoa favores que le hizo el 
Angel de su guarda', el que Wl dia de san Calizto le revelase su nombre, 
pero al mii:;mo tiempo se le olvidó tan absolutamente que no pudo traerlo a 
la memoria toda au v1da, pero siempre le hito conmemoraci6n este d!a con 
nolel!Ulissima fit?ata ... , Fundó para su culto una Cofradía con jubileos muy 
grandes, lc1 qual después de su muerte ae encomendó al olvido .. ,. Intentó 
el que le cauterizacen el rogtro escriviendole en el : •Antonia d• Santa 
Clara, aaclava del Santíaimo Sacramento•,· pero estorvandoselo la obediencia 
del Prelado que llegó a saberlo, con un cuchillo se escribió en el brazo 
equi·1alente cosa." (77). 

De su mano se obraron algunos milagros, que no podían faltar para que también se 
le diera el calificativo de santa. Fue hacia 1624 cuando por las grandes Inundaciones que 
sufrió la ciudad faltó el alimento, cosa que también las monjas padecieron Intensamente: 

".,.sucedió un dia ser ya las cinco de la tarde sin que se hubiese 
encendido lumbre en la cocina, ni alln a aquella hora por no haver de ello 
necesidad, no haviendo en el convento ni aún una torta. Afligida la buena 
Prelada convocó a sus Monjas, y llevandolaa al coro les dixo pidiesep al 
santísimo S.'\cramento las socorriese: a breve rato quiso Dios Nuestro Señor 
.lcudirle.o a sus Esposas y premiar su fe, embiandoles por mano de una India 
una gran canasta de mayz, con que remediaron el hambre preaente como mejor 
pudieron y se armaron contra las que les amenazaba en los siguientes días." 
(78) 

Múri1í el primero de enero de 1659. 

En el capítulo XVII se habla de María Fellpa de Santiago; nació en Guadalajara 
cabeza del Reino de la Nueva Gallcia. Sus padres fueron Enrique Tabarcs y doña Gerónima 
de Luna. 

" .•. ma!J era para admirada que para seguida su "pobreza suma; conservando la 
desde aquél instante hasta el de su muerte asei en lo que se via que 
.isombraba a todaa como en el espíritu, en que tambien fue pobrissima, no 
apeteciendo r:ino trabajos, enfermedades y dolores; dandoseloo el Seftor a 
l"~dida que sus deseos y admiticndolos ella con notable gusto de que se le 
originó haver atesorado muchas virtudes, las quales le premió Dioa aún en 
cata vida con muc_h09 dones, •. " (19) 

76. Ibid .• Cap.X\"!. p.l7BV. 
7'. Ibid •• C.1p.XVI. p.17BV.l79R. 
18. Ibid., C.lp.XVI, f.1791/. 
79. !bid .• Cap.XVI:. p,;gov. 
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Se comunicaba con las almas del purgatorio y su ángel de la guarda le ayudadba en 

sus trabajos. Al Igual que otras religiosas quedó ciega. Sobresalió por su santa pobreza y 
su amor al prójimo asistiendo siempre en la enfermería a sus hermanas. Tenla la gracia de 
poder predecir los sucesos por su constante comunicación con el Señor. Murió el 13 de 
noviembre de 1659 habiendo profesado el 12 de mayo de 1593. 

· "Sabese tambien el que un arco del dormitorio donde assiatia llegó a 
amenazar ruyna y tanta que por mandado de un Alarife desampararon aquel 
lugar las que en el donnian, , menos la M. Felipa que llena de Fé y 
pidiendole a Nuestro Seiior rnmediaee aquél daño y librase a sus esposas de 
tan urgente peligro, vi6 con los ojos corporales que el glorioosimo 
arcangel San Miguel y San Nicol'o Tolentino sostenían el arco para que no 
cayese. Entrando la siguiente maftana los que havian de derriberlo para 
labrarlo de nuevo, no hallaron que no necessitaba reparo alguno, por estar 
aun mas perfectamente acabado que quando se hizo; y no quedandole aun señal 
de las pasadas roturas persevera hasta oy con fixesa estable" (90) 

El capítulo XVIII del Libro llI se renere a las virtudes y ejemplos de algunas 
venerables religiosas del Real Convento. En él se señala a la M. Maria de la Ascenclón, 
natural de Mb<lco que enfermó de elefantiasis y gracias a sus oraciones se alivió, murió el 
27 de junio de 1591. 

María Ana de San Miguel, natural de México. A petición suya se terminó de 
construir la Iglesia cuanda tenla el cargo de Abadesa. Profesó d año de 1583. 

Maria Francisca de la O, profesó el 3 de febrero de 1594. Originarla de México, 
vivió como un seraffn por andar siempre abrazada en el amor de Dios. Ocupada la mayor 
parte del tiempo en la contemplación de Dios, fue muy medida en sus palabras y 
compuestlslma en sus acciones. 

Maria Ana ile Cristo, nacida en México, profesó el prlmtro de mayo de 1604. Tuvo 
los oílclos de Saeratlslma portera; maestra de novicias, vicaría y abadesa. "~lidlóse con el 
ajnste de su conciencia, el rigor excesivo con que trataba a su cuerpo, pues fuera de las 
dlsclplinas con que todos los días se hazla pedazos, truxo una Cruz a las espaldas y otra en 
los pechos, sembradas de puntas de azero de que se le originaron lastimosas llagas" (81) 
Murió el 11 de julio de 1652. 

La Madre Francisca de San Lorenzo murió el 7 de julio de 1663. Profesó el 14 de 
enero de 1629. A ella se le debieron grandes arreglos que se le hicieron al convento aunque 
también cuidaba fervientemente del estado espiritual . .................... 

80. Ibid., Cap.XVII, p.l82V. 
81. Ibid., Cap.XVIII, p.185R. 
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"ous diociplinas fueron oiempre continuadas y rigurosas que dexaba el 
suelo, y las paredes llenns de sangre y pareciendole algunas veces el que 
no castigaba su cuerpo como debla, se valía para este ministerio de he 
sirvientes, que jusgaba .de mayor fuerza, las cuales lo exercitaban como oi 
fuesen verdugos ••• Con eston y con los de muchas enfermedades y pesadumbres 
se labró as! propia la corona que tendrá en el cielo, y que sólo se 
consigue facilmente de aqueste· modo.• (82) 

Madre María Isabel' de San l'edro, nacida en Madrid, enlró al convenio a los nueve 
años y alll permaneció hasla los quince, relornó después de la muerte de su padre don 
Pedro Cortés del Valle. Profesó el ocho de diciembre de 1631. Fue pariente de el Virrey 
fray Payo Enrfqucz de Rivera y de la casa de los duques de Alcalá. Fue maestra de 
nol'klas, vicaria, abadesa y portera. ayunaba constantemente y se castigaba lastimándose 
con cualro cillclos de cadenetas. Jamás falló al coro ni a la frecuencia cotidiana en el 
comulGllr. Murió el 26 de julio de 1682. 

El capitulo XIX se ocupa de la vida de Toma1lna de San Francisco nacido en la 
ciudad de México. Fueron sus podres Gabriel de Mlllán o Gulllen y doña Maria Hurtado 
de Mendoza. Por ser en extremo la belleza de Tomaslna su madre la encerraba entre unas 
labias hilando oro, constanlemenle la repreodfa y la golpeba con el huso hasla 
descalabrarla. A los quince años la metió su madre al Real Conl'enlo de Jesús Marfa, pero 
como se Inclinaba más por el estado de malrlmonlo dentro de poco tiempo se volvió al 
mundo. 

~lás tarde la l'olvló a encerrar su madre en un convenio, el de Santa Isabel de las· 
descalzas de San Francisco, obllgandola a que lomara el hábito y con la esperanza de que 
alguna persona carilallrn le diese la dote. 

Tiempo después, Tomasiná abandonó el connnlo, 

•":ivió despues de esto alguno ai\os con diatracciones bastantee, y estando 
fu.e!.'a de Me:üco fue necesario se casase con D. Francisco de Pimentel gentil 
h:imbre del Excelentissimo Virrey Conde de sanos; y s1 mala vida tubo con 
la Madre quando muchacha ro fue digna de compararse con ella la que le di6 
el marido. Al segundo día tapió las \'Cotanas de lil casa, y quando salia de 
ella la dexaba encerrada en el ultimo aposento con muchas llaves y aunque 
con tan nimia diligencia le quitaba las ocasiones, nunca le faltaron 
motivos al zeloso hombre para andar a pleytos." {83) 

Poco tiempo después murió don Francisco de Pimeotel, dejando por heredera a su 
mujer ¡· al mismo tiempo una dote de tres mil pesos para que cuando la cobrase se hiciese 
monja. 

a2. Ibid., =ap.XV:::II, p.185\'. 
83. Ibii., ;ap.XIX, p.18''.'. 
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Slendo los deseos de Dios el que ruera Religiosa le provocó un sueño que se repitió 

durante 6 noches seguidas en que Tomaslna se hallaba metida hasta la garganta en una 
acequia muy cenagosa, desde donde vela a Cristo que con semblante cariñoso le decía: 
"Tomaslna, slgueme". Mas tarde por las palabras de una Portera del Convento de Jesús 
l\laría, Tomaslna decidió ser Religiosa; las cuales rueron: "Vuelve a casa pan perdido, mira 
lo que haces." 

"No quiso Dios se le fuese de las manos lo que tanto havia costado que se 
pueiese en ellas, y aaoi dispuso le acudiese espontaneamente con alguna 
parte de dote, y cosas necessariaa que le faltaban, quien en otras 
ocasiones le habria servido para ello de urgente es torvo. Con esto y con 
el impulso de sus fervores dentro de breve tiempo se le lleg6 el dia en que 
tomase habito ••. " 184) 

Ya en el estado de religiosa sufrió molestias graves y enrermedades agudas y 
constantes. Más tarde 

Men lugar de las delicadas olandas que havia vestido hizo una tWlica de 
utam•i'la que le airvi6 de camisa a, y por loa colchones, y sabanas cuyas 
pequeñas arrugas le lastimaban el cuerpo, no tubo otro lecho sino dos 
tablas en donde no ponia cabezal alguno, ni se hallaba Mas ropa que una 
delgada colcha con que se tapaba en cuerpo ain desnudarlo; en los brazos, 
en los nu.w5los, y en la cintura a• amarró cilicios de cerda•, cadenetas de 
acero, y ee cubrió los pechos, y las espaldas con escabrosos rallos¡ en los 
zapatos ponia de ordinario menudas piedrao y algunas vecl!!s eaparcia por 
ellos agudos clavos, No se contentaba con las diciplinas que le intimaban 
aus rl!!glas, sino con otrao que tomaba muy rigurosao,y quando de aquellas, 
y aetas la escusaban sus enfermedades y sus dolores comenzaban los gritos, 
y enojos de ou cruel Madre, y cogiendo la diciplina descargaba sobre ella 
!numerables azotes, en lo qual procl!!dia esta sef\ora inculpablemente, por 
hazerlo para que su hija fuese ir.uy santa ... " (BS) 

Además de sus enrermedades y disciplinas atormentábase aún nw con ayunos 
continuos y no faltó un terrible accidente que contribuyera a agudizar sus dolores. En una 
ocasión entrando al coro le cayó sobre la cabeza y la espalda una gruesa viga, se le 
quebraron 2 costillas y quedó descalabrada; después de muchos meses en cama y repetidos 
remedios le rue posible andar con muletas. Gracias a sus constantes oraciones Dios la sanó 
por completo. Mas tarde cayó enrerma de hidropesía, de lo cual murió estando a su 
cabecera la 1\1. Petronila de San Joseph su querida anúga. 

Del capitulo XXI al XXIV se desarrolla la vida de la Madre Maria Antonia de Santo 
Domingo. Es de gran Importancia por ser ella quien Impulsara a Sigüenza para realizar el 
Parayso 

*****··············· 84. Ibid., Cap.XIX, p.l89V. 
85. Ibid., Cap.XX, p.p. l9lV, l92R. 
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0cddenta/ agregando a la obra el primero y lercer libros que lnmbién son de gran valor 
para la hisloria femenina de la Nuem España en el México Barroco; además de la biografía 
de la \".M. Marina de la Cruz. 

"é:lla fue quien queriendo yo escrivír la vida de la V.M. Marina de la Cruz 
p.:ir mi espontaneo gusto; rne estimulo con ruegos y con noticias a la 
composicion del primero }' segundo libros de este volumen en que quiso se 
comprei:.diesen las grandezas materiales y formales de su convento de Jesas 
María que ve abran leido." (86). 

Fueron sus padres doña María· de Espinosa y Arana y don Pedro Mellan y Luna 
oidor de la Audiencia Pretorial de Santiago de Guatemala y después estuvo en Ja Cancillerla 
de México )' la Flscalla. Nació el 24 de mayo de 1637 en la ciudad de Santiago de 
Guatemala. 

Desde muy pequeña se Inclinó por las cosas de Dios advirtiéndose esto cuando la 
hallaban en el oralorio de su casa continuamente. Leyó y escribió muy proolamente 
oc11pándose de los libros espiriluales y en con!lanle oración fervorosa. Practicó muy 
libremente el ayuno constante, "Era lllberlconllosslsima, y limosnera y tm d&cma a1111 en 
'us pla1icas ordinariafl¡11e no havla quien ao gustase de hablar con ella para quedar 
enseñado y con especialidad cuanlo dlscurria en la devoción de los Saolos en que fue 
cxcrlenle". (87). A los 14 alias rue pedida en malrimonio por 1111 noble caballero. Sin 
embargo, se dieroa cuenta sus padres que su verdadera vocación era el ser religiosa. 

Gobernaba por enloncrs el Duque de Albur11uerque, Marqués de Cadereyta. La 
colocaron como maestra de nófüias. Profesó el 20 de noviembre de 1655, siendo 
apadrinada por los virreyes. Tam~lén se le encomendó la larca de Sacristana de Ja Iglesia. 

";::~:::se::ab.1 e!. !'~::i tlincip-_las y Uovicias con tan gran cuydado, caridad y amor 
.·:~:i n1 fl.4-!'sen nacidas de sus entrañaa •.•• presuadialas a que fuesen 
:::.;:nildes y se amasen unas a otrao; sin que hubiese entre unas y otras 
s¡r.:c un solo qi;.?rer. y una voluntad y que esta no havia de atender ni 
aptH."!-;er otra cosa nir.o el gusto divino ... , Jamás reprendió en publico ni 
'\··~;-. i\ ·.ma n1f,'1,.,. la a-.aban todaa y me parece que dieran por ella la vida 
_i'.:;t:ioamente." ,88' 

Así por eslu razones y aunque no te.tia la edad requerida rue eleafda como Abadesa. Todo 
cuanlo mandaba era obedecido rJpldamente pero por Ja causa de que también eUa realizaba los 
1rabajos dlrmamrnlt. Fue Del lmlladora de la V.~I. Mariana de la Cruz. su confesor fue el P. 
Diego tfo ~lolina de la Compañía de Jrsú.s. 

~·:. Tbi:J., Cap.XXI, p. l91V . 
. :bid., Cap.XXI, p. :!.9SR.. 

~;;. Ibi:I., Cap.XXII, p.p . .!96V, 197R. 
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"Esta fue la fragua en que ella y las que la acompañaban forjaron poderosas 
arma.o contra el demonio, porque comenzaron a establezer las penitencias 
publicas que ya no estaban en uso, a recogerse a los exercicios 
Carmelitanos y Jesuitas y a quitaroe los tocados curiosos, las pulseras loa 
anillos y ~emejantes adornos fantásticos con que se afean las almas." (89) 

Desde que entró de novicia padeció muchas enrermedades que se fe acreeentaban 
desde las doee del dla hasta las tres de la tarde; fueron estas las mismas horas en que por 
Cristo padeció terriblemente. Fue religiosa durante 28 años. Devota de San Pablo, Maria 
Magdalena y de los Angele5, a cuyo Imperio desampararían el convenio unos demonios que 
en figura humana lo alborotaban y escandallzaban. 

" ... a ellos se atribuyeron las roturas que padecieron las bóvedas de la 
Iglesia y que obligaron el año de 1674 a reedit'icarlo, supuesto que la 
primera noche que aparecieron se ainti6 por las azoteas formidable ruydo 
y luego por la manaña se advirtió el da.fto .. , • 190} 

Murió el año de 1682 e el mes de septiembre. Como todos los santos, alcanzó las 
bendfcfones de Dios atín después de ·su muerte. 

"Adviertiendo las Religiosas conservaba el cadaver la hermosura de su duefto 
sin alterarla en cosa alguna, quisieron pecpetuar en su retrato la memoria 
de quien las havia servido a todas de cariftosa Madre. Llamado un pintor y 
puesto ya inmediato a la reja del coro baxo para retrat'arla aunque fuese 
a medio perfil, por no h.i.ber disposición para que fuesei de lleno, al mismo 
punto se le comenzó a hinchar tan dieformenente la media cara que 
cualquiera que la viese la ju.ogar!a de un monetruor quedandole la otra 
media con la misma perfección y hermosura que quando estaba viva. Volvieron 
el cadaver del otro lado y al mismo instante sucedió lo propio." (91) 

El capílUlo XXV es el último del Libro 111 de Parayso Occidental y refiere "algo de 
lo mucho que ay que decir del penitente Ba.eblller Mathias de Gamez, Capellan que rue del 
Convento Real de Jesús María" (92). Nació por los años de 1600 en la ciudad de México 
y sus padres fueron Juan de Gamez y doña Lucía de Medina. El bachiller l\lalhlas de 
Gamez rue nombrado conclllarlo de la Real Academia en 1625 y consiguió un sacro 
Presbiterio. 

'' •••• fue muy poco lo que dormía desde sus tiernos aftas y desde ellos se 
acostumbró no sólo a no comer carne, sino a ayunar los Lunes, los Miercolea 
y loa Viernes sin tomar otra cosa sino limas agrias, de cuyo frigidissimo, 
~.~~!:~!~;:.~~.~~.~~laxó el estomago y padeció toda su vida continua sed. 

89. Ibid., Cap .. YXIII, p.l98V. 
§o. Ibid.' Cap.XXIII, p.200R. 
91. Ibid., Cap.XXIV, p.p. 202V,203R. 
92, Ibid., Cap.XXV, p.203V. ' 
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No tenia mas cama que el duro suelo, en donde se acostaba sin desnudarse, 
y pareciendole este grande regalo porque podia estender el cuerpo con 
libertad se acomodó despues en una escalera movediza en donde ni parado, 
ni sentado, ni acostado pasaba entre sus escalon~s la noche con increibles 
fatigas. Uso de disciplin~s y cilicios de varias formas, y trujo siempre 
una ancha cruz sembrada de penetrantes clavos que le atravesaban el pecho 
por muchas partes ....... siendo agraciadissimas sus faiciones pretendió 
varias veces el demonio robarle la joya de ou virginidad, grangeandole con 
ello al castissimo mancebo plausibles triunfos.• (93) 

Más larde perecléndole poco lo que hada en sacrificios a Dios orrecló ciertos votos 
y reglas a la Reyna de los Angeles, la Virgen Sanla, presentados en diez puntos: 

ll Voto y ofrecimiento del don de la castidad. 
2) Ayuno los sábados a pan y agua. 
ll Los miercoles y viernes tomar disciplina o cilicio, 
.¡ 1 Ayunar toda la semana. 
5! No comer atole, leche, huevos, pescado, carne, almendras ni beber 

chocolate. 
6) No comer ninguna fruta excepto caminando. 
"'l No dezir misa antes de rezar maitines. 
BI Oi?:' misa todos los d!as. 
::1) No dormir en colchón. 

101 No azotar a nadie por su propia mano. (94) 

Fue realmente un capellán de ejemplar vida, recalado en el lralo y 'comunicación con 
las mujeres. Fue el fundador de la CaplUa de la Tertera Orden de San Francisco. Hubo 
un gran aumento de devoción en las almas que lo conoclan ya que reronnó la •lda lnlerna 
de muchas personas, Incluso de grandes personalidades de la lnqulslelón Apostóllca. Su 
caridad no tenla limites con los enfermos, buérranos, las viudas y los que estaban 
encarcelados. Tamb~n se encargaba de la educación de al¡uoos niños nobles. El bachiller 
Malhias de Gamez siempre hada eonstanle oración. Vivió de esta manera basta el 24 de 
norlembre de 1641. Su casto cuerpo en extremo lralable y,su rostro hermoso fue enterrado 
en la casa Profesa de la Compañia de Jesús. 

La rida de este religioso es similar a la de nuestras monjas de Jesús Maria. Ejemplo 
también de virtud y de devoción cristiana para el pueblo católico del México Colonial del 
siglo XVII • 

....... ............ . 
-"'· Ibid., cap.x.w, p.204R • 
. ?4. Ibid" Cap.XXV, p.204V. 



CONCLUSIONES 

Don Cndos de Slgflenzn y Cóngora, ejemplar ciudadano de In Nueva F..spaila y fe1vie111e 
c1istiano de In Heligióu Cnlólica legó n las páginas de In lilcrntum mexirnna un excelente obm 
de cruñcfer n~ligioso: Puruy10 OcciJ11n1aL 

F.n la actualidad estn obra ha sido un poco olvidada; aunque Femando Berútez haga 
mendón de ella en Lo:r tlemonlos e11 el Com•e11/o,· Josefina Muriel le dedique una iesei\a en 
Convenios de mo11}at e11 la Nueva Erpaila,· Pilar Gonzalbo la abonle en Educación de la m"}er 
en la Nue1,a Esptu1u y Beabiz F.sprjo, la ponga como ejemplo en un ensayo para la ftVista de Ja 
UNAM, In ohm en su totnJidnd no ha sido dada n conocer en una ~ciente publicación, situación 
que hay que lnnwntnr por ser un tnto vemdemmenle inteiesantc y cnb~tenido; joya de suma 
blillantcz cutn~ 111 gnu1 cru1tidnd de ob1m publicadas dunu1te la Colonia por la (runa y erudición 
de su nutor. 

El 1nincipnl motivo de Si&ilenzn pnm escribir In ohm es el mismo que logró su pnnua~ 
publicación y diíwión: In ejemplaridm.J; 1enfhma.r en In re n un pueblo íut1'ttmente 111clado en 
sus Mti&uns tn1diciones aunadas a los sem1•itemos vicios humanos. Dhiglr Ja mentalidad del 
pueblo hacia un sólo punto, el culto ni Dios octidenlnl y en lomo n eslo colocal'lm bases de una 
nueva lglesiRt "novada y pum. Sigüenzn, como impo11anle hombn~ en su época, colabo1ú 
c:oncent..,.do datos históricos y textos Jifcnufos para guanlnr en la memoria la rundación de uno 
de los p1fncipales convenios de fines del siglo XVI y las hiogn.lias y hechos maravillosos y 
ejemplms de quienes vivieron en él. Su estilo en el uso del lenguaje es muy claro y ruucno; sus 
investigaciones nos pe1miten compnmdcr y conocer con mnyor exnclilud In vldn monacnl y la 
impo1tm1cin del papel de In mujer e11 la sociedad novohispana. 

SI hubo oh'D lnlen~s en don Cndos ni n~nliznr estn ohm deducimos que se liga n su 
"lnción ton la Jglcsin y ni mismo tiempo con el poder Vintiunl. E.sin scgummenle le otorgó su 
confirutzn que ruc ~rrendada por el segundo aunque no por eso deja de quej:me en el pnSlogo 
a la obm del cruo omiso que se hacia de ohm de sus invrsligadones como l~a predicación de 
Stu1lu Tomás Apóstol e11 esta tli:rra )' el Tculm 1/c la San/a Iglesia Afrlropolit1u1a. 

El nulor glotificn n Ja Snnm Iglesia Católirn y el Real Convento de Jestís Mruia que 
actualmente ya no e1istc. Se conseivn aún In Iglesia en la calle que lleva el mismo nombn~ 
aunque sus bellns 11in1111m sufran de gnu1 desrnido y deteriol'O. 

El Real Convenio ha tenido a lo hugo de los ru1os distintos usos: snlón de baile, cmino1 

bodega de muebles. Se encuentran establecida! distintas 1iendm en lo que antes Íllfl1UJ los 
1rcintos de las monjas, una pasteledn y una loncherin entn~ ot1m. Y 1iensru·que poresm mismas 
brutlns ;se a¡wecia el Diablo en romm de gnlMte y bien vestido c:Rballem! y que cada una de 
las pied111S de esos viejos nnnos viernn llegar hncia 1582 a nume11>SILS 111uje1'5 de chapines 
negros y mM1os nzules pnm cumplir con lns onfennnzns de In Srutta Mndn~ Iglesia y 01ienlar sus 
vidas hnrin In sMtidnd. 
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Jesús Maria rue el tercero de dlt'l conventos concepcionistas que se fundaron en toda 
la Colonia; de hecho, el primer convento de monjas fundado en Nueva España fue d de la 
Purlslma Concepción hacia 1540-41 por la Insistente petición a la Corona del Arzobispo 
fray Juan de Zurnárraga. 

Poco más de dieciocho años después de la calda de Tenochtltliin, no sólo las niñas 
y mujeres lndlgenas debían ser Instruidas sino también la descendencia criolla, tanto en las 
letras y las artes como en la re cristiana. Por lo tanto, los conventos de monjas surgieron 
en la Nueva España como una necesidad popular urbana para fundamentar la nue\'a 
ldeologla religiosa entre un pueblo que aún conservaba tendencias paganas. La fundación 
de cada convento dependfa directamente de la Corona Española por los derechos que le 
hablan sido concedidos por la Santa Sede a través del Real Patrimonio. 

Las mujeres de la Colonia sólo tenlan dos caminos: el claustro o el matrhnonlo, 
aunque en realidad no variaban mucho en esencia. En muchas familias fue común que sólo 
se casara a una de las hijas otorgándole una cuantiosa dote, por lo que las demás eran 
enviadas al convento a cambio de una menor erogación. A otras, sólo la.o; enviaban al 
claustro mientras contralan nupcias para que aprendieran a bordar, cocinar, y estuvieran 
protegidas de cualquier peligro. 

De las mujeres que se quedaban en perpetua clausura, la mayorfa no tenla vocación 
religiosa, aunque si eran educadas desde muy pequeñas en el claustro era muy común que 
tomaran el hábito e hicieran los votos perpetuos. 

La educación de la mujer estaba encaminada a la docilidad y obediencia¡ al sacrificio 
y a la humildad; a la sumisión completa de las potencialidades fislcas e Intelectuales. El 
motivo principal era el honor; la mujer honorable era aquella que tenla un dueño y señor, 
ya fuera Cristo o un respetuoso ciudadano. Siendo la mujer de naturalt'lll débll era 
imposible pensar en su honradez si eran huérfanas, abandonadas viudas o solieras; todo 
esto en lo que concernla a las criollas. Las niñas Indlgenas se educaban también en los 
conventos pero no podlan profesar como religiosas. 

La vida conventual rue parte Integral de la Sociedad Novohlspana. La religiosidad 
cristiana tomó mayor fuerza a partir de 1531 año en que se apareció por primera vez la 
Virgen de Guadalupe a un lndllo del Tepeyac¡ la población lndlgena tuvo entonces un punto 
de partida en el culto impuesto e ldentlncándose con Ja nueva religión, ésta comenzó a 
ganar las almas dfa a dla. 

Podemos afirmar que los conventos -tanto femeninos como masculinos- fueron los 
principales centros de difusión de la fe y custodios de la misma. Artes y oficios se 
perfeccionaron dentro de los claustros femeninos, aunque el encierro y las rigurosas 
penitencias dictaminadas por los confesores desataron la imaginación de las rellgl063S; sus 
deseos y temores se tran•formaron en ilusionismos y visiones; los hechos misteriosos, más 
allá de lo flslco se cml\'lrtleron en algo cotidiano. Lo que bien pudiera ser sólo sueño o 
fantasía pasó al plano de la realidad. · 
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La relaciva amlr1idnd de la vida i!ll¡losa se enriqued& con el goce de upericncill.'l 
imclonales que permlllan a IRS monjas srntine vlvm entre los muros de la damura, al mismo 
tiempo que evadlan sm la!•111 cotidianm y el rigumso 1igln1en palrian:al. Todo rue rul y posible 
en la Colonia, 11 nbtrn'cia misma de la Inquisición l!afinnaba las pnkticas clandestinas de 
magia y 1., herejlRS, al condenarlll.'l. 

Dios, Cristo, la Virgen, los iln&elrs, mángeles, lm ánimas del .Pur¡atorio y la contrapmtc: 
el Diablo y 101 drmonios e111r1 la malltria prima dr 101 sem1ones predicados en los púJpilos y las 
emei\aruas de la doctrina crhliMa al pueblo. El bien y el mal, r11 Glo1fa y el lnfiento opyeslos 
eitlemos que Jlnahau a la pu.11:1 de los pecados y ni sacrificio y cmtigo coqt0ml que megunuan 
la P"" er.ma. 

Ln lucha dt contrarios en el G11111 Teatro del Mundo se 1noncentraba en las celdas de hu 
monjas, en los pafios y con~dores del dlW!tro, en )Ju toms y en los camp¡tnarios de los templos 
y sobre lodo en sus mentes atomwncadas por ttnibleJ ayunos y disciplin&!I que se imporúan 
diarian1tnlr. 

En .Arnyso Ocd4enlal SlaO.nza no1 pnsenla la vida de la V. M. Marina de la Cruz y la 
de otnn monjil! como ejemplos del lriunl'o de la SD11fülad despuh de haber llevado vidas de 
comtanff lucha con sus principales cnemiao.: cnme y mundo, que erat representados por el 
Diablo y los dtmorúo1. En esla obra, la sMtiw.1 se eníl!nla ,.,. a cam con lo pni(IMIO, con actos 
Inconcebibles de 1Ufortepres16n y violencia. La SMlidad hnce uso de cilicios, rayos, cadenas y 
aylUIOs desmedidos. La castidad se tnimíom10 rn rrulismo ar)te las visiones y é11RSls divinos de 
amoroso ell(uenlnl con Dios. La3 principalrs vlr1udes: humildad y obtdirncia, se ven seducidas 
por todos esos elementos ra1tás1icos en 1itU1tiones en donde 18 misma Viege11 desciende de lo.s 
delos pnnt socomr a sm eleeldos y lns dlsclpllnm dictarninndm por los confuo1H pnra matar 
los deseos,propicJ .. el climJl.l u1u~. 

La Nueva Espa1a se convirtió en una ciudad devotl y abso1t.1 en las prácticas y rrstejos 
l!ligiom. La snlvacl&n del alma era ti principal objelivo; los medios, los ejemplos dados en las 
biografias. Todos: indios criollos, penimul:11·es y exh1111je1'0S se vieron envueltos porese ambiente 
numn'illosan1enr. mí¡lco y 'º'l'"•lvo. La .. obra de don Crulos dt Sigiltnza y Góngom es wra 
nrarirrsracl&a lir.nuia al eslilo bamrco que Influyó en la vida édco-soclnl de Nueva España y 
conlribuyó a exlenderel manro de IMumerablrs namciones que nos han permitido adentmmos 
en la espiritualidad y el pemilllllenro del siglo XVII que lnqahlemeale rueron la miz y 
(undruntnlo dfl cariz actual de llUflbu pueblo me1icano que me .tino 8 talificarde ntObatTOCO. 
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-.-REGLiA, 
\ y . : . 

ORDENACIOINEs,. . 
·D~ LAS R:ttLJGJOSAS DE LAILtMPIA,E 
· IMMACOLADA CONOE,PCION 
DE LA S,AN'tlSSÚd.J\ VIRGEN~. fa:~ORA

0

s 
Que fe han de obfervar'.en los C~nv.entoS del 
. dicho Orden de fa Ciudad dclMex.ico:) .. 
~a Con.c·epi:ían1 Rcgín:i•CctJli, Jefus María, ~ra: 
Señor:¡ de .¡3albanera~ lá Encarn:icid11~ Sta Maria de: 
Grada, y Sta. foes,ya fundados,co1l}os dema1,qu~ 

· fo fund:iren fubordínádos A Ja ohqdienci:i del 
. . · . . h,us'i'á1ss1Mo SEÓO,R ... 
:D. FRANC1sco· MANso1 Y¡ Zl_!nIGA, 
A rzobifp~.dc la.dicha Ciudad, de;") Cooícjo d~ 

. lú Mag, y d~I ~cal de las lndias,¡y ll la de los 
· . J lolh1ffimos f us SucceíTQ.res. · 
rtF.DucrnAs POR suStdioR.ÍA l~us'l'RlSSIMA. 
con facultad ,\pofiolíca i elfylo ÍU3Yf• coriíentc, y: 
ordin~rio; y ruplída~ én Jos defefü1s !P.:lfsad~s de .Íll ' 

oblcrrancia, para que en lo por 1c~11r me¡or fe 
puedan entendeºr, y gu:ir· at. , . 

lmprejfa el dilo di! milfeifeJe,Jlo~ ·t ~ínta y cinco, 
Y NUEVAMENTE lUIAIPP.ESSA A SOLICITUD 

De la R.M. A badefo aéhtal de die oConvcuco' 
DE r..,\ Pun1ss1M11 CoNc~pcroN. · · 

¡__¡ r-, 1..-J r°"'1 L-.J r-i r~J·,-,¡i-_; ro l..-.J 
. En fllc.~ko en hi ln)p1cnca del Nuevo l\cz~do,¿~ loi Hcto-

·---~tus ~~M ~-i_n_ d~!~ivc'.ª' Aof de i7 ts. 



.J~.. . 

~OD::·;~~ .. f,.a·: (ci:P.t.am.?sr·~~:r.~·jjaf:nos;~y'. 
y :".~~.end~mos t~dp~i'.y·:qua~ef:• 
qoier':,~e~e~~s:,· que:·e.O. las· fon~a~ 
.~io~~~r ·y ~~~ccione~ .dF,;-J(>$ ·~i.~hos 
Co~v~n·~~~· ~Y."· a·vídC?; ]~~f. ·tari~.~·,; 
u(aQ4o P.e. Ia.:·Jfob:1 .. Jacnltad.~;,y< 
.u~t~da~. y.·~~, ta qci~:~ú.dlro ~tiy. 
S.~n~?·}~ª?~/ J~li~ ,Seg~~·do ;--~~s'. 

.. d,a· por .ttt;t fq. ~re~~·.·Apbílof•~o,; 
l.qü~. (~).e~~r:~ eaº· O.~r?.;'.~e" 1.a Sap-:: 
/ ti~.~f.~.fL~o~: p.~~,i~:~\~~ay~ :~a~~ 
lÍOmp'9.. ~gcoJizado·:~flle·n ~l:Coo;. 
ve11t.o ·de .l~'·Co~t~!c·iq·n :de. etl~. 
~icbf Cíuda~) ·ér{'qrie fe .cunde:. 
ne .la Regra ~e:· cfta· dkha -R.eli.~ 
gio"a , divMída ; .· r.·· .ordenada en: 
doz.e Capítulos·;a Artícalds: lin 
inno~ar, ~~adir·, '~i . diferenciar 
cofa effeaC:i':il ()'¿.. ella; antes bien 
adulzandoia en. el dl:ylo, para qoej 

. . . ·'ºº 
·~""~-·--___ ....._ ____ _,__ 
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~~~---------------, ORiqEN, Y ·-~RINCIPIO,:\ 
. d~l. Orde.n de las,· J;leligi~- i 

fas,dela Immacu.ladaCon~ 1 
cepcionde Nµeftra Senora 
... la Vir<1enjMARJA .. 

. . ·.:: . '" :- .p.. .. . : . ·.. . . . . • . ' .. : · .. 

-~· ~. ' 9 No delÓs:mas ferial~dos 
F- ~ · Je"r~iéios~ .q.ue al.Hij<? ·dé 

~~. l)fos "iiueffro amorofiffi.: 
mo JESJ.J~, fe ofcece;·y es.9e fu Ma
,geíl:ad a~.ept~do¡_-;-p~r hs ~?nos·.de 
la Virgen; ;fu 'fyladr~: ·es la ·d~vo ... 
cion ~fu len.qiaculadaCo~.cepcioo; 
P.<?r l.o qual guifoJ a Soberana Rey-. 
na Cddl:i.:il ·aug~e1uar, (iluíl:rar 
más eíh d.evocfoa; _erigiendo Or
d~n Part.icnlar,,· coa· el N·ombre, r: 
Titulo dt! foPür..1ssiMAC0NcEPC10N 

1 en que vi .. ·ie!Tc:a Religfofas ~o toda 
i · ~1~ · ·dr:.. 



f;virrud·~-Y-P~~~"a;.·-y ... p:~r ·9~.~pt.o.1:(b·· 
1.m~rcl!.d fue re~•.bfda.;.fi~.n"d.~ l,os Re~ 
.·1 igiofi:~)vlen~f~s: ios.::M·in#hos (fe 
!·eH~, ~s cofa.digo~~.:{ y: pa~~l ~as-'.Re-
· l.igipfos_(le ·g:~ªP:~oo..f~e.loJ.~~-q.ue fe 

!: l;i~g.a. in~o~ioD;y :Q~ c?-~9, ~~':11~n-! 
¡_z;o cp,.Efpaq·.<}-.dl:{; O:rq~n.FIJ._ 1-a.G~a.:.·· 
f;9,.a~i.:d~. To .. 1:~~?.r.S·f.PF.I~:i'p~f..~~ ?d.a' 
. .-Chrori·ic~ Por d R~.F.; Fr ... Eiifebio-· 
, •• ·. • .... ,, ". !· • .. •·' .: • ••. ·· ....... :· .•. ~· " • 

:. G.ocn;a:lez de' 't'O:rr~&.~> Chro.nilh{ 
i " . 1 ' .. • •• 1 , ....... ,• ~ .. ,. • • .. . • • 

::G"e~:er.~! 9~ .. r.o~~}~:.Jf·~}tgl'~}'r·~~· N ~ 
:·~~.:. ~~···~~~. ~t~O::~~~~~r.: 9;~:11:~'. f..~VIl~ 
·. q~~ ... ?~:~!~ .·.·;., :·: ... ,.:.·:.: .. : ·. . 
. ~ .. : .... F.ta.fage~;c¡·~~:. ~.:S{.gr_Q~~ efe-
.· R~I ~gfofa~A:~: !.a. 1?1 mae~l,~d~:.'C~n-:
.: ce,·p~i.~.~- . d{}~~.g~ff,r~.· Se~C>r~ ,. di b 
¡·prindpio- ~n~}l;·fo~·.nqb)~~·Y Exce~ 
lenciffi-m:i. Sra~ tramada· Doña Bc:a
tdz. de sú ~:a:;~;~~É~gli,t'fa.a,qukn I a 
l?~eyoa Doña.~f~bel,. hij.a· del ~~>~·1 ·· . .. . .. ,.. . D.Du.1.·· .. . . . ··' ' . 



1 ~-;: lln.a~cc· d~. ~.º~.rng~I~ rr;ixo con~: 
¡ l.J.~?:: Jco.m.Q.·d~u.d~ tu.ya}. guaodo·: 
~ v~ó a·cafar.fe ·con··'e,l Rey.D. Juan 
:'.ef. .. s~·gU.a·de>,'.d~Qa!Hlla~"Y :éoa ~oca . .:. 
·fion de fer:··,:pr:erefrcJida·dl:a .:noble · 
:.Se~q.~a,' p~r·;rii 1(#.)'pi.a faagre,:her . .: 
·m:~.r~ra,.v:<H(ér~dq11;··oe "inuchos 

.. C~v,al.lér?'~~ .. ·~~~.:· 1.~·:· pr'~teádiao .. e~ 
¡~af~mie.nfo.~y av~(a'vído por efi:.o' 
:'.a~ .. ~?.º~f A~ifg~~:º~' t P.~fa~tünb~es(_ 
~~,~~? :fi?.lo ~a ~.aµ~~··fu bermofura~· 
! gr~s,i.:~.··y·~ifá~d~tj .: Juzga~~~ ''la. 
:Reyn~ p·~ija I(•füél 'ffo Parienta J 
p·~·d.~i.~. fe.~ ~ulpa.da fu ~n~ocencia,' 
)~ ~}~º·f~~é.rr~r.r.=p~r 'fres' días~ fin 
.darte: de 'éottier: .. :Viéódofe eita'Se.:.. 
.5-o~·~en'..:tal ~oo.fÚa~: fin ··cll'l.pa fu.:. 
·ya,: .. invo('.·Ó·: ~ :·1a Sa.tltiffim'a"Madre 
de Dios '(lo· ·m~hcha; 'prometiéa-

1. d.ole &~.ardar t~~ó~ l~s .. di~s. ~~d~~ l 



lyi~a;>~~.~~\~.i~.~~~· y .·~~jd·~:ci .= ... (fU.s 
'rep.et1d~s l~gr~m·a%, na~td.as de co
[~z.t?.a.,á~(~,i,dól :aP.~teCió :1~· Madre· 
p.~, ~iler:i~pr~ia;> y :~l~ ~od.(G~nfo- ! 

:f~c:i.Qn.·;~~·ÚA: Sá.·~.~i~~~' :v~~i~a j 
·a ~;hl a~ <;e> ·c~n . .fl.~~i t.Pi· y, Efe a pil.1 a:.. 
:r,ip.;. eJ .~~q tq. 4t.~I ;\~pm.ó" .. ~:é»~.á .l:o 
.tr.~é.~.l~.s.~~.~~P;gi_~,9!~,.~~;~·::~~e:?r~~.·a, 
:e~ qµe ~.~.c.1~~Q lll.uch,p~· c90,(u~I()~·'. ·. 
: ·· ... ,. P.~~.~smi.pó húl.~'1as.oc.~G·anes· 
4.~·la"Cql~.e,y'f~·~Q.r~§:~n. ~qvfo'llaf-:· 
t~~-~'. d~;Saut~ P.<>.il1.i~g~.: ~r.Real,. 
er;i Ja Cmdad de T<>ledo. En el ca.:. 

l •• • • 1 .. • • , • .. • • ' • • : .. • . 1 t . • ~ . 

minq · CJ.Yó. Ia P~.J;tt~b~~ .. ·~.o 1.tfogua 
P.or~uguefa, .vQJ'v~9 ~J ·.;~~ú~, y yió 
dQs Religiofos: d~ ~,.' ~.·.~~~f rap
ci(co, ju.zg~ndoJ~r .. emb~a~os,.de la 
R~yna, para:confeJfo.rla, y h~zerle 
qt1itar .1!1 vida;· clamó a la Reyqa 

: de los Angeles,:com~ a fu Patrona: ) 
" · · · " lle-- . ..... . 



llegaron ~os ~eng~?'.os,f_ fe~ fL~·s· 
palabras h~l~o el al.1~oto.~_gue aífuf.: 
tada. avi~ p~rdido,, y. la 'vi9~ en la 
muerte i.m.aginada. Dixero,ol'~, que 

~~;~~~Í.¡~.~~~j!:g~~i~d tht:~t 
jas.Y ~vJenªo,I:legad~ a ~ p9ífada;, 
y .~uf~~~d~ ~ .. J8~)~~l~gi_. · ~~~·~·~Jo~ 
h~!laroa.: ::e~:~e:~:~'·~ .re~.~~ me~os;· 
que~ .. ~. S~n}i'raac1.fco~y_d ~1la-
grofo .. :~ª!'.' ·A.~~~9aip'_. de ~~µa, d~ 
quien.es cr~ -muy'4evot.~;·fv .. ~~6 eíl:a· 
~ono~i~ fe'ri~'"M..adre,· fJ[u~aadO-ra 
~é'R;digi'ofas' ~~da ~~rf fft.i:a"~on~· 

.. ~~~'.~i~~tj ~(~.~.~-~r-~ :~e~~ !~~::·~'.;.:.·.<: 
¡ ; · '.···Encerrada en d1oh· Mo~afl:e-:-
1 Ho!'dhl"v·ó tr:efo~~· aµos· dc .. Ségla'r~. 

c. o.o ~~t.as d_~s.}:c.:r~ad~s;'qp.e:lf ~mr
tian, emplea~a ~od~· e~::~fpera, 'y 
eftrecha vida,c~ CilntiJ.·ºra~ion, 

l . . . y 
.... .•• ---·---·· """ ... . 



.f cootemplaci<?"o:,y i:nuchos fan'ros 
exexcicios. J arqás \e vier.on el ro(
'trp,(too la R.eynap9ña líabel,cuyo 
.rec.at9 fue en.peo,it~p Cía"· de. lQ que 
,av.i~ Qca(iooado .con (u hei-mofura; 
:y..~~n,.d~.fpµes .de ~eligio(~ lo _._ob~ 
.f~.~.vq· p.er.f~ye,ra9t_e, h.a!l:a- fo m~er.,._ 
~e., .Bien cqno~iq por el hecho. eíl:a 
r?~te;y"pi~_do.fa Señor·a_;_q~~n der-. 
f.OJe~,._q9epn l.a ... per~ey:~r~nc_i,aj :~i. 
~l .qu,~. p.~l .. e~ ~l~a/1z.a .. vi~ori~, ·'1¡· el 
~i.~<;>~iqfo I~ pal.µi_l_.o~re~r~·~~: (er.~ 
;\

1 ir en ~lgo,-:8.,. !~.~ey.na.de·l.o~ .. ·~,a::: 
geJe~,~.V,'.~~ñ,~i'.~· ·!l~~~r~.~. ~~he_l.a~a~ 
~ quefe.fJiln,q~ffo,.~1?, 9.~-~_ep= ·p~~l}~:. 
~igi~~r~~.,e.~. r~ yere~~\~·;~~ f llJ.~~a
~~la~a .. Ggnq~.pc,io;q~~:F.<;>criUnl~o¡p 

.. ~J~ ~eyn_a _.bo~a .Ifa.bet, .. y la ·h~lro 
;tan d~ fu _pa·r_e'cer, y' ·a~éao·~ g~e. le 

l dió unos Ptll a.cios ~a J'<:>l.edo: pa,ra 1 
· ello 1 . , 

... ,,.,_,~ .,.,....,,~...,-·-·-"-- .. , _ _,_ -·rr.-t1c-r.¡¡¡: C:••.as•a;rn;:¡a¡r.-..-. 



.ello,oonde aora dtá el Mona.fterio 
Je SarHa Fif<AUi fe encerró la Sier
va; y E(pofa de Nudho Señor Jefu-. 
Cbrifto, con otras doze Doozellas 
:.nobles, .dt•xando ·el fobre dicho. 
Moñafterio de Santo Domingo: ei: 
Real;d ·añó de.1484, donde eíl-u
vo" cirf~.~ ·aiío~"genfan.do, ·qué Ha
bito tO'n'lai .. ia~ : :· · · · · · . 
.. · · · "i.f..n.c}~.~9 de s9.aru pericion, 
y .de f~'.Pari·eat,a; la. R'~y·a"a: el Pap3 
Jnéí?ce_nt.i'ó·; :VJH .. cjue·. 'pr·eGdia Ja 
Igl~·'íia'; l_e·co~·c~dió,Ja iaffi[ucfoo, 
y co_iúi_nu.á~ioódel'Q.rden,qu'_e avia 
comta'i:ado. c.·o·o .. d ~o~iJb're; Ha"." 
bito; y Ofi_~io ·de la ·col?cepCion~ 
C<?rilo .lo tuvi'ero9-las.Rdigiofas de' 
ali! er! adelaate,·con "derros.Eíla
rnros; A yonos, y Ceremonia~, que-

, dandofe bajo de la obedieocia del 
1
. 

l .: . . . Die-
.. __ ·---·-·----



-·---·-··- \ 

D iecdano. : Todas. 'f:ftas .cofas fo.¡ 
dize \e fueron reveladas a la Sierva 
Je Dios·, c.omo el Papa fe 1 as con
cedia,::it1ff antes de llegarfe la Con
ce!E.on-; Y. que :aconceci.ó ~n:mila
gro, y :fue: ·que :perdieodofe. eo el 
mar (cont>tras muchas .. cofas)·.l:is· 
Bulas·(le eíl:~·Religion~ .fueron mi- 1 

lagrofament.cJ13Jrad.as.por la ~ier~ 
va "de: Dios·~: 'eo :una nrquilla :de~~ 
MODª·ft·ert' · ·. · · ; ... ·' · ·. · ·· · · ·· · · ";; · . O.:.. . .... ·..... .. .. , .. . " " . 

-ApareJáo~ofe=eoo ·~ucha de~! 
vocioo; y:fervor; :para prof~ífar., y\ 
comenza~ la.Saot~ Relig,~.Píl d~ .la j; 

Conce,pc10n lmmaculada;,qµe·tan .. 1 
GO a\iia: de_fea~o;.~l'q_u'iri~o: di~··. de j 
· ~aa· -pr-udente;'Y fama. detetmrn~~ 1 
cion ¡ fe l~ á pareó6 en ·la· oracion · 
Nuefl:ra Señor;i, y le dixo :.·~e qe 

l 
allh1.d.iez dias fo,ldria· de efk ~ef-: 

· ··. C!er.- 1 

·--- -··--



1 tÍci'r.o, y fe iría a r~ynat a la Patria 
Celeíl:inLY a(ft focedio; porque re
cibidos·todó$ los Sacram.entos muy 
devotamente, partió de db vida el 
año. de I 490.fiendo de edad de 74 . 
año~ ;¡llena ~e. muchas obras, y 1'ne-: 

! t·ecimientos.Algun riempo defpue·~ 
1 fiendo fo Cuerpp mqdado d.e fu re:.: 
pülchro?para ~er tráíl.'acJaqo; y· gu~r: 
:~ado.eµ un. mouucpe1;üq muy!~:--.: 

· brado eo el Choro, dop<le aora e[;.. 
cá1.,,fal.i'ó de. -éL"cao foave olor, qu~ 

1 todos los ~ue .. alH fe hallaron· fue~· 
roµ muy .c~nfo.rtados eu e1Se9or 
con nrncha: .. admiracion. El P. Fr. 
Aoge~ M·a·nrique, en d Catalogo; 
que al fin de fu 'Laarea Ev.angelic~, 
haze de Jqs S:intos~ y Santas de fu 
Orden, pone ci ~íla V, Sierva .de 

1 D.ios por una ~.e ~~.las; No fe, que 
l · .J1¡ a,.\.. col~ 

1 l •. 



--'---~----·----· 

e u I ca 1 e dé ri u dl: rn lvlJ. d r e l a S :i n ra 1 

fgL:(i;L ·:. ' ... : .· 1 
,Qu.atro ano~ d_efpues ~e fo (o-¡ 

brd1cho> las Re_ligtofos ya prof~f-. 
fas., frg.dn l?s .. Coníl:icncione-s · 0.el: 

¡Papa lnoycco·ci_a·y,nL }' o,rras del 
· Cifl:er.dd Qrdeo de SúrB.eoho," de 
! otro :Mona.lted~ éa: la di"°cha.Ciu-
daá ~¿º f\u:i:hqr.ld.~d ;clel"Pnp·a; ... to"' 

·das juotas'~iziero.nl)rofeílio_n '.de· '3 
Rcgr~ ~c'_s~_nr:iCLlr~,.co:nél ffohr
ra de. !"a Goncepcion-,cn.d!Cl~·"o Mo

, naíterio ~-e St::i. Fé: · Yvi.viero.ri affi. 

l
i'l1?íf:a el año de r 5 <?.r.:En:·e(te 1co.mo 
l9s R«:~I igiofos .M~oo:.~~. de· l.;; Ob-

1

1 ferv.aociq·, m~:>r:iífcri. y~ .eo el ]Vio
: naftedo. de~· J~~·ar) de los Reyes de 
i Toledo, B~x:rndo ·e1t:onvenio.a11-
. rio-üo de~ S. Franciíco, foeles· dndo 

n . .. 
· 11as dichas Rdig!o(as de la Con-

.~,, t"\ 1 
\ • \. !""} • ~ ~ . . 

• ______ .yo ___ ..... ·--- ...... -· .. -----··'•···---~ 



·--·--......J---.---
! cepcio1.1", en' doriJe hán floro:c!do 
con mucha fo"nti9ad; y crecido en1 

gran numero. . .. . · · 
. ' y como"ºº p~recieff~ co~ve
.º.iente profdfar la "(\egla d'e San"ra 
c,la1~~' c.~n _el Hab_it~,'y Ofici_o de¡ 

i'ln Co·ncepc~9,nJµé: c_ompueíl:a ot.ra / 
1 I\egl.a part~c~l.~~-,.p·or cie:ros Re.li-/ 
1 g1ofos _Menón~s .pe.la pblervan.c1a,: 
: e_o -la .Pro.vfoda de.Ca~ill<i;·y cbn-
¡ ffr!11ad·a po,r· i:l Sr. Pap·a Jüli() JI. ~! 
1 aqp de· 1 f I ¡· .. · .. ~/. profcíT~da por di'-· 
c}~~s Religi9fá·s,· .. y p~ra'gue íiem
pre (t: ocupa~~9 ~·n l"o.or"fs de la Pu

. riilima q?ocepéior:, f~é _con1puef-
to} y orden.ádO. uo Br~\ri.ario, que 

1 t~vicffe pa~ti'c_ulá.rOflcio de laCon-· ! 
cepcion·, p'ara rod.os los días de!:: 
fl! ma o a, _con orden, g ue rez:ifft.¡:; 
~ada dia de: eftaFiefb; (nlvo,(jU.H:-·¡ 

. . i:' n ~ 



··---··-
!Jo ocurrídfe Fieíl:a Solemne,~ ~o-: 
¡mingo.de Hiftoria forzo~a,por_qur; 
1 entor'.i'c;es rezaban el Oflcw R.oma-: 
¡no, e'?~º Jps Rcli_gio!os Menores,; 
:.a. q~ienes ~enian dada la" obedien-. 
· c"ia .... Eíl:e _f~e el pdi11er~ 'Monaíl:e-: 

r_i_o, gú~~·en~ Ord~~-~uv_~,"- · ·. · · .. 
. L:i~ula, y Regla. de e0;e Sa
:ar"ado ln'íl:íhito, foé 'dacli(e'tfRcima 
~. ·. • . • .. , .. f\. 

:e-t1 S, Pedrq el"iiño.:de;·t'.fi:r. a i7-: 
•de Sepdernbre, y í_( de~'la_~ _Kal_en.- 1 

:dQs de Oél;ubr.e,año 8. del Pontih
·c_ado d.cl Sr .. 'Papá Julio i~ .. :que fue 
;~.! qu.e "la ~i?, y tonfi.~mó.· ·.La·q u·a1 · 
'(e ¡1ued<. vér e_n qhá~bíiio, 8 en 
otro, qüe la_trayga, y dlisfó·~ las 
que oy- perm.~nc_ceo .. Y_~~ch·a Re-. 

: gla, y B~la mandó i.inftiirlir ('fi.a 
¡variar. eu l'a fobfüincia ~: =¿¡ en. el 
1. rnoJo·en cofa al gun·a) d b·rderi ~~- ·; 
l. . . raon1-· · 

. ' ------·· -- .......... , . ·--. · .... :.. -----~~·---~·· ··~ 



-·-- .. ··----··~------
rap[Hco ea ~l Ca.pirulo Gc:~eral ce-
lebrado en Roma añ.o de r639. ea 
que preGdió.ei Emmº. Sr.'Car9.enal 
Franc1fco Barberino, Proceétor de 
dicho Iníl:imt~ de ia Coocepcioa, 
y de· {a I).d.igiC>~ Serapl~ica, y foé 
eleél:o en Miniíl:r().General el R m0

• 

P. Fr.Ju.an M.eriq~ro; la qual Bu!.a, 
.y R~g la . (:cqn: otr~s). foé: i o3 p~eífa 
c!e. ·al li ·a: tres. años) q_~e· f~:~· .. ~Cl ~1.~e 
.;164t~ _:en Madr;j4 .~n .la l~pr~qr.a 
·RoáL .. ~ : .. , · · . . : ·:; , . ·.:··. · .'. .. · 
:: .: · Po.cos,.añ'?~·~·~.~~f (qii~'.f~é: ~( 
·de r6r5.} .el u~~ .. ~r~_D.:Fr~ri.c_ifco 
=-Man fo, y .Z.uñiga, · .Ar.zg~ifpo .de 
:.M,exict>,nefpues.de·averla .. reduddo 
·a nuevo '.eltylo; la hizo,impri!lJÜ: 
l.(pero no· la-Bula) eri eíl:a C.iu4ad <l.~ 
j Mexi.co en la hnpre.at.a ~e Juan 

1.Ruiz, para los fiete Conventos: la] 
· Cónw, 



Concepciori, Regina-CcCli, JEsus 
MARI,\, Nudha Seüora de Bal.va
aera, ·1a Eocarnacioo., Sta. MAíUA: 

de Gracia; ·y Sea, f nés (y .ao_ra del-; 
pues con. el de San Bernardo fon l 
o'cho) q~e ene1taCiµda9 prnfeífan ¡1 

eíl:e·Iníl:ttuto, y Regla. (...ea 1.a de .la 
1 

Puébla foo dos; c;I de la ltrimacul~-: 
d,i Copcepcion, el· uno~· y. ~¡· de. la! 
'Sma. Trinidad, el otro), fin. dife
reociar·en·coCa effencíal de.eHa,re
dociendola a .un eíl:ylo mas c;>rdi.~ 
o ario, para que. con ni.as claridad, 
y. f~c.iHdad :fe pl,ldie[e .. en.t.eoder, y 
gua~dar.:.Lo mifqlo (y por el mif
mo firi) ·hizo con .las. Ord~a·a~.io-: 
nes;que.coníl:.an·de. cia.co Capítu
los, hechos cambien. p.or ua Rdi
giofo de N.S. P. S. Francifco, Vi-

l c~rio ProvinGial de la Sta. Pro vi o- 1 
' · · ci~-



cia de. Cníl:il!:i, ~lÍl'o de .r 516. :l pe- 1
1 

cicion de las mifmas Religiofas de 
L' 1 

eíl:e Orden, como confb J~ íu orí-' 
ginal,~· por {u tr·aílado,que eíl:a en 
el Con ven to de la·Concepcion de 
eíh·Corte Mexicana; de lo.qua! fe 

·hizo otro, que· llevaron configo· 
( allthorizado p6r.-el Lic.Fernao~.º 

. deCuev~s,,Notar~o )·las Religiofas, 
que f~~ron· a fondnr. el Convento 
de N r~L- Sra;· de·:Confolacion de la 
Ciudad-de M~rida, en la,Proviacia 
·de Yuc·at6.n, donde oy-pa·ra, infer'." 
to con- la: copia:·de.·la':J3ula, y la 
.Regla original :·del Señor ·Papa Ju
lio IL ·las qual::s Orden·acioncs au:-

J rborizn11dolns .. s ... nmíl, confirman
dolas, y dando(elas por nuevas a 
dichas Rcligipfos, los bizo uíllmif
l no imprirnir) (eguo, y como ván· Í 

dCiUI 
1 



·--- :. --~ 

'¡).0¡ui e.>ipreffas de~pues. d~ la Re- 1 

gla: Ea d Ca.pitu;o diez, donde fe 1 

habla de los Padre nueíhos, y Ave; 
• • 1 

M~ri·as, C]ll'~ .han de .rczar1 las que~ 
o:ofrin del Choro,. d}ze', qoe 'veinte i 
Y' ·t~·ú; y ao h~n ?e fer fi ~o veinte y 

i q·uatro.V ea fe .la unprefüon de Ma
.d.rid, y fe hallará,. que .. dize: Las [ 
. ru~. no fo~ .. del Cho~o, 4igan:'tJe;nte·I 
Y. quatro ve~es el Pater. nojler,. con 
. el·.llve Maria 1 por Maytines .. o· 
rectirraffe·a la Predofa Can rera de 

· d©nde faHó tal Regl? ( gu:~ e-s la de 
:N. S •. P, San Fran·~ifc:0) y fa v.ed, 
·que fon vei:~te y c:¡e:atre..} los· CJUe 
·p,or- Mautines reza o los Refüiiofo~ 

1 o 
. Legos.Y afli digaíe ~tra vez e,l Pa-
~ . ter nofter,.v otra vez (a p·e:.. ¡; I 

far del den1oni·o·) d 
l A VE M·ARIA . 
. -- .. ---·-- -- __ _._....._ ..... ___ _ 



DE LAS RELIGIOSAS DE' LA 
PlJRISt;lMA C.ONCEPCION 

DE 'LÁ VIRGEN NUESTRA SEÜORA •. 

". .:· CAPITULO t; . 
Co~tiene. e.l.,fi.~,.y·. votos effen~iales. 
de las· R:eligiofas 4~.:Nueflrá $.e~oril 

· . · .de la qo~c.~pcion •.. · ... ·.·.· ·. . 
~· ~·.J/J ~ · ·A qü~. ilufrráda 

. ~'- ~.·: ·can-fuperiofluidel 
~ r~ "t, ~ · Cid~'. quifiére huir 
~ " da .. vamdad dd mua-

. '· · · · .· do, recibir; y ·ten~r 
por fu Ef pofo· á J efo-Chriílo Señor 

i audhol y ea honra de fu Beoditíf-] 
· A ·. fima 



........... ··- -- ---- ---
2 · Regla ele las Religiofas 

lima ·Madre celebrar ,y alaba·r con
riou:imente la lin-ipieza cfo fu Coa-

. cepFióú Puri1Ttm~, tjue es el fin, a 
que{~ ha de dedicar:'"r.eriba el 1-Ia
bico Je dh R.eligion·, conforme (e.; 
declar~ {Ita leo ... ~. Bu/. expedita 
Rom.e·1.2.]ulfjanno 1 .. fr s~)y.ha-ga 
\•oro de vivir_{iempre:en obed.iécia 
fin proprio, y en caíl:idad ·con per-:. 
petil'o. enc~r·ra miento, y eíl:e ºad ver
tida~· ·g m:;ºlá ºi:raºn(greffioa ae· qua!-

! quiera ~e éíl:as q'uarro ·cofas, es pe-
cado mbrtal · · : · · · ., 

·· ·: CAPITULO.·II. 
¡ Di{igencias, c¡tte fe 'han de h.azer 
! ·:para recibir el l{abit~,.'J." h.(!ze! 

· · ; . /~ Profef!ion. · 

[ 
· A ·que JH1V.·iere ... de· recibí r el 

l ~ Habito de la.Limpia.Con-! 
· - cep--



. cle_faConcepc·io1i. . 3 
cepcion; fea examin:lda con infor
rn a e i o n b a íl:.~ n te, 9 a e d e a n te N o s, 
8 ante n_oeíl:ro Prov.ifor Ordioario 
de fu limpieza en" lª.Fé, que def-1 
'cien de de Ch r i íl: i a íl OS V Í e j OS, {j O r:l

Z 3, ni. fofpecha de algun error,gue 
es libre, y no fu jeta a matrimonio, 
ni padece enfermedad .corporal,: 
qu-e le .. impida del exercicio reli
giofo, y q·ue viene a la Religion d~ 
toda fo voluntad, fin fer forzada, 
ai violentada. .. · · 
. Defele allimifrno notida,y.(ea 

iníl:rylda· de las· cofas, que ha d·e 
'gaardar; pórqu~ con difcreta deli
beracion acuerde file conviene fe
g.uir e"(l;a re.gla, y m~do 'de vidr .. · 
.: ·. No fe rc~iba;ni dé el Habito a 

. l alguna~ qUe tenga menos ·eda·d ·de· 
.. :· ·, .,'. · .. A 2. do-] 
_....;__..__...... .... ~ ---·-= .... ..,-.. .---



+ Regla de las R.eligiofas _ 
dozc años ( Concil. Trid. Stjf. 2). 

c. 1 7 .ele Re,~.) o i raota,que· por ella 
d1é i 111 pedida Je í"i:gui r 1 a afpereza 

¡de dh vida, y regl:J; falvo fi otra 
:coía por razonable caufo a Nos, y 
a los ll 1110

s. Succeífore.s pareciere. 
No reciba la.Abadefa por fu 

propria autoridad al gua a Monja 
fin con(entirnienco de todas las 
~elígiofas, o de la mayor par.te de 
ellas: ni la proponga fin nueíl:ra 1 

licencia al Com·ento,y coa la mif
rna· fe.le ·dé el H abüo deBendicioo, 

: y fea ·admitida a! año de fu apro~ 
: bacion; y noviciado; al cabo· del 
qu~I (i fu cotH'erfaci:on,y vida fue
re aprobád~ por.la mayor parte'de 
las Religioía~, gue· las juzgaren 

. por util, y conveniente a fo ~eli-1 
· · · . gton,- · 
--·----------== 



de la Concepcion. 5 
gioa, y Convento, avit:ndo cnm
plido los diez y feis ~ños de edad,: 
y preced_ido con nu.dl:ra iqterven- · 
cioo, o la del dicho nudho Pro:.. 
vifor Juez Ordinario, los dt"más 
regtiiGtos del Santo Concilio de 
Trento (S~(f. 2'5: c. 1 5. de N.egul.) · 
fea admitida a la Profdlion,la qual 
hará en oueíhas manos, o de la: 
Perfona; que para el efoéto por 
Nos fuere. nombrada, en la forma 
figuiente: · · · 

YO Soror N. h!ja legiti~na 'de N. 
y N. ve_zinos de N. de toda mi 

. · . · :vo/11ntad,.y por amor, '1 fervi: 
cio de n.ueftro Señor Jeft1-Chrijio, y 
de la Santa Concepcion de fu p,lor~o
fa Madre: Hago voto, y prometo á 

· l nuiflro Señor )efu-Chri.fto, y ~ ~a) 
· . B~n-



· <?·. R.e(.~la de fas· Ref 1c~iofas 
Bienaventt1rada ·//irgen MARl/f, 
y á los Bieirnve11t11rados ¿-1p~floles 

·Tan Pedro, y Smi Pab!(}, y a tod?s 
los ·Santos, 'Y a !/. S. ¡¡m::·.· el Señor 
Arzobi/po N. y a to.d1s fqs llujlr~f-· ¡ 
Jimos fm Sr.Jcc.t:(!ores, de .. vivir tódo 
d ti.~mpo de .me vida en:·fi~ obedien-

. c.ia,Jin proprio, en caflic!ad, y en: 
:P'erpeiuo encerramiento.: :guar~an-1 
'do. fa Regla por N.M.S;P.jtJlto JI~ 1 

(d~ felice· recordacion)· dada, con- 1 

. firmada~ y ma11dada gf.lardar á las 
· Reli?)o/as de nueftra Señora de la 
j f:ímf!;ª Concef!(:íon. ~n fé de lo.q_~w_l 
1 
tiJ fir~r;o de ·.''!.1 n!mbre, en Mexu o, 
t.al dta, mes, y ano. . ·. . · 
.. ; ··A \'emes de firmar· Ja dicha 
Profeílion liendo pr.efente·, conio.· 

.1tanibien firmarán la .. M •. Abadeía, y ·j 
Maef-. . 



. de la Concepcion. 7 
Maeíl:ra de Novicias, que al tiem-. 
po·focren, con refrendata del No
rario,ante quien fe hiziere la dicha 
ProfdTioo. 

Y. dando la dichá ·profeílion 
otra alguna Perfona de n~1eíl:ra li
cencia, dirá la·gue ,profeffare,gue 
haz e f os votos ar,riba reteridos eo 
fus·manos en ·.nombre del 11m0

.- Sr. 
Arzobifpo, que foere)y fos Succef
fores, y fe firmará en dich·á forma. 

El ciue diere la Profeffion,:re(-· 
pon da : s; ,tu efto gtJardareSj Yrite 
prometo la vidti eterna, &c .... : ·;:; 

· -. ·. CAPITULO ni. ._ ··. ·:; ·:; 
De la Fárma de{Habito: ::·,. · .. ', . " .. ' ...... 

SEa el Habito de las R.eligiofos 
l . de efre orden una tuq1ca, y e(.) 

· ·· . . capu-. 
:"·~V-:l~«a:~v.m:.~~w::"tfl--f~~-.,t::.J.t.LSi-·.~·~ 
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ca pul ario blanco, porque la bl:rn-. 
cura dd vdbdo exterior dé tefti-: 
mooio de la pureza· virginal del. 
,-\ 1 m J , y e u e r p o; y u n m a n to de e f- . 
tamcñJ, o paño b'afto de color dL' ¡ 
e i e 1 o a z u 1, p o r frg n i fi c·a e ion ) <¡ u e e o 1 

sí traé,qlle mudha,c¡ue la Alma d<; · 
la Sacratiílima St>ñora ~~.fd~ el pri
mer .iñffinre· cleTu-creacio-º_Ju.é ~·á· 
lamo (Jngular del)! .. ~ .. 0~~trf!.~· . 

· · Traigan eri el manto; y· .efca
pu1arfo una Im.agen de nudl:ra Se
ñora, cercada de los rayos ·del Sol, 
y corona de Eíl:relfos,en la.cabeza', 
con guaroidon ·t1aoa, y decente, 
que no fea "de oro, piedras, ni ef
rnalte: la del pecho eíl:é defuerte 
afiJa al efcapulario',.que par:Í dor-

l .mir, o rr~bJj:n la pue.dao guitar)y ¡ 
- . Pº" ... 
-· ~ ... .;.,.<:1•11("- •• . : -: ~1":. ·, • • ,; "':.· 1 • • .1.·:;.., · ,.; >' " •,¿,•-:,.-...._._._.' · ·· r · ·-. •.• - •· ' ··~ 
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poneríela, guando fueren al Coro, 
Capitulo,6 Locutorio: eo el man
co la traigan cofid~ fobre d om
bro derecho. 

Traéfl! efh Imagen, para que 
(epan las Profdfas de dl:a Santa 
R.eligion, que. han Je tener a la 
Madre de Dios, y .Reyna de !os 
Angeles impreíl~1 en fu corazon, y 
craérla fiempre delante d.:: los ojos 
como dechado, y forml de vida, y 
glori:i, para· imitar fu innocentif~ 

1 
fima vida, y fonta coover(acion, (u¡ 

foberana humildad, y meooíprecio . 
·del ·mundo, que viviendo ea efb · 
vida figui6. 

Sean las Religioías ce-ñidas dt' 
cordones de cañamo, iztle,o pita: 

; el toc::'.do foa una toe:? bLu1i::a de j 
1 ,. 

1:en-
• •• :.. ·. ;~ r . •• - ··• ·• • •,, ..... ,. ··•· ... ~__......uu 



·-----·· ·-·-------:-----
' ro Regla de las Religioias. 
li.enzo, que .cubra la. frente, mexi-, 
llas, y garganta -hmidl:amente~ y 
fo\:>re ell~ un velo negro comun, y 
no curi·ofo, oi predofo. En todo. 
tiei:npo, y lugar ftempre traérán 

. los cabellos cortados.: e.l calzado. 
'.~a .. de Jer al pai-g·ates, z~patos, =o/ 
i.:z.uecos de'- un corcho: -a· que oy / 
por la .variedad de los tiempos,· 
y general ".coíl:umbre correfponde 
chapia. negro, tifo, y bajo," fin ,,¡ __ 
rillas. ni liíl:oaes de feda. La Ma
d~e, Ábadefo podrá difpenfar con 
las.. nece~tadas,, que traigan lieo.:. 
zo, o n1as ropa,-8 .calzado,-y efro 
fea co~-a-cut:~do, y coofejo_ d.e :las 
Di~~idoras, feg~a el tiempo, y 
Perfonas lo dema!'ldaren. · . 

1 Procuren todas .las R~Hgi.of.;s] 
·l im~ 
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imitar. la humi !dad· de nueíl:ro Sé-: 
ñor J efo-~hriíto, y <.k fo· ~endit~ 
.Madre, :?mando la .farna pobreza~. 
q.ue {e COOOZC3 (?O fos.·v¡:ihduras, y 
:Velos, porgut: mcrez'can; fer. favo~ ! 
reciclas,~. iluíl:radas. de.l ~ad.re· de. 
las lumbres. · · : 1 

. . 1 

. CAPITULO IV .. · . , 
f?~l Prote!1:or; Prela~o,y f/ijitador ¡ 
. · · de efta Re~ig~o~. ~· i 1 

:pAra .. ~ny~( autoddad~ am.~~~: 
. -.. ro; y gobierno de efra. Sagra- · 
°d'1- Rdigion,. · quifo,. y. man.dó la¡ 
Saotida.d de Julio.Segun~o (~e.fe"'.: 
lic~ recordacion) qi.1~ el E.mine~-: 
ci(Iimo Señor Car~enal, 'lue es, 8: 
fuere Prote~or de la .Seraplli.ca 

. [Re1igion 9el "~!orio(o Pad.r~ ~a.n 
· · · Frari-

. . • t 
~':..U:"'.1" ... ~':'.:c::z:•.Jdfb...,... 1 
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. do de la ·Abad~fo, y Subdir:is, in-· 
,quiriendo en gener:ü,y eo e(pecial 
de la convB.rfocion de el l::is, y de la' 
obfer.vanda,y guarda de la Regla; 
.Y fi ~lgo hallare digno de correc
cion lo caíl:ig::irá, y reformará con 
zelo de caridad)·y a~or dejaíl:i
da,y coo·piadoía, y difcreta madu
rez, aíli e·n l~ú.abezn, como eo los: 

. b . 1 m1em ros. . 
· Y fi .. la Abadefa fuere·hallada • 

~~ fer co~venible para ei' oficio;' 
fea_abfoe'lta_de él: y ~ffi.mifrno fean, 
vifüadas las que fon 'de la fainilia,y: 
fervici"o d~l Mo_naíl:erio,porque de·: 
.las Perfon:as,gue foer.a, y détro acu..: 
den _al fer'v'icio Je dh Sagrada Re
ligiOo, 'Confi-e· de fu virtud, y del 

l
. ~i.len progreífo,que en ella· hazea. 

· · CA-
------ ·-- . . ---·------
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CAPITULO V. 
De la E!e.ccion de la A/Jadefa~ 

SEa.dad~. la Eleccioo de la Aha
defo l.ibremenre al Convearo, 

porq.m: de fu libre voluntad e'lij an a! 
nc¡uella, a- quien dcfp.ues con amor l 
obedezcan. Y fila Eleccion fuere 1 

hecha c·anonicamcote de toda,o la 1 

1 

m.ayor ·parce del Convento-, fea 
confirmada por Nos, o de nueíl:ro 

·arde.o, por el Eleél:dr, ·que fuere 
l.norribrado. · · ·. · 

Procuren las. Religiofas con 
to"da diligencia, y cuydado·,elegir' 
:ra·l Abadefa; 9.ue ref plandezca en· 
dla cod.a varnd, religion,y honef:.. 

1 tid.a_d, y fea mayor n.o fo~ameote 
1 

· [fo r el ·oficio, mas por bu e nas obras;] 
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y faotas cooflumbres. Fin:ilmente 
fea tal, Gºe por íu ·~xemplo def
pierre a fus Subdita~ :i obedt"cer a 

: Dios' con amor, y dé t·a 1 con ver fa
, cioa, c¡ue fu vida les fea viva pre'."'. 
dicacion. · · · . 

· Amen todas a Jefu-Chriíl:o, y 
ÍJ~.parcialidad alguna, porque ~e-: 
ceptacion de Perfona5 en la Reli
gioa nunca fe haze fin efcandalo,. 
y graa'é:letrimento de la Comuni,.• 
dad: :no· (e ·alegre coó livÍ'andad· 
con las Prdacias: más·llore con 
_r.o~q corazon coni1deraodo, q~an' 
dificu.ltofa cofo fea, y es; dár cuen-· 
ta· a Dios. uoiverfol Juez, de Ani~ 
mas :igenas; pues ay muy pocos;
que de las foyas ·proprias. la deo 

.l buena. Y acuerdcfo, que nuellro) 
Maef..; 



----···-----·-----
· dr: la Concepcion. I 7 

Maeíl:ro,y SeñorJeiu-Chriíl:o vino 
:l fervir, y no a fer forvid'o,: y aíli 
la Abadefa.· no es ~!egida para fer 
Señora> fino pa,ra fer Sierva de fus 
Subdita·s. • 

Sean oblígadas las ReHgiofas 
a obedecer firrneme'ate & fo Prela
do, y a la Abadef~.en todas lasco-

l 
fas,foguo ... lo_s·vQ_cos~ q~~promecie
ron al Senor de guardar, y acuer~ 

: den fe,. que po:r Dios aegar~n ÍU$ 
1 proprias ·voluntades; y advier,tan, · 
: que con mas propriedad o~edéceri 
a J efu-Chriíl:o .fo Ef pofo, que a. tos 

i.CJue en fu lugar ·preíidenl .Y aíli en 
la defobediencia,y ·meaofpr.ecio de· 
fus Superiores nueíl:ro Señor Jefu7, 

Chriíl:o es menofpreciado, feguq 

l 
él mifmo lo dize ca el Evaogel~o: J 
· ~ . ~uen 

. ·i;,. . 
~~1':'r.'.~c:r:=·-c:',.-,.,.:::s"""""""' -= ---
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fhúen a ·vofotros 0)1e, a mi oye: y el 
qfle a vofatros m.eno¡precia, á mi 
meno/precia, . ' . · 

CAPITULO VI.· 
De la ohfer'l.·ancia.de la Pobreza. 

··c·omo ta .fLu1ut'z!l. dt! las "'.u- 1 

· ge~es encerrad~s. por amor 1 

: de nudh.o S.díor Jefo-Chdflo·, fea 
·fojera a.muchas ~eceífidades, y la~ 
'ReHgio!"a's n·o. tcogan commod·1~ 

. J.ad para remediarlas,, pueden .te-

1

, oer rentas, y ·poíleíliooes en' co
nmn,la.s lltiales no pue~ap vender; 

! lli etiage.nar, fin 9ue preceda con.".' 
1.(entimiento de l:i mayór parte del 
; Coovenro;~ ir.formacion de utili
! dad, fobre que cayga nueftra ex-: 
1 prelfa licencia. Podrá empero la] 
. . Aha ... 



--···· --------
de la Concepcion.· . . .19 

· Abadefa dif poner, y enagenar en 
pró del Convento algunas cofas 

. movibl.es en poca ~antidad. Más 
las Re1igioías eo particular guar
d.cn la pobreza; pues fon obliga-. 
das de tal manera, que nin.g~n.a 
cofa puedan apropr_i~r para sl. · · 

Pueden .con .oueíl:ra licencia 
tener el .. üro Grnple de las cofas, 
que les fon concedidas,y con la de. 
la Madre Abadefa algu·aas de poca 
e.otidad, y tengan por verdadera 
pobreza co .. cformarfe. con la de 
nuell:ro Señor J efu-Chriíl:o,y 1·a de 
fo 'Madre, que par~ sl eligieron en 
eíl:e mundo. 

No menof precien las veíl:.idu
ras pobre.s, y remendadas, las qua-

1 les, como Eípofas dt! Jefu-Chriíl:o, J 
l ' B :z, • ale-- ................ _ ... _________ _ 
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al egrerneotl! deben craér> que ea 
el Cielo poffeedn,y for:ín veíl:idas·; 
Je mayor ril1uez.~, Y. refplan.dor:: 
y 5. J(pellas (ed.o verdaderamente 
gueriJas del R~y' del Paray.fo, que 
c·oo ·m:iyor efrcacia ·de .corazon fe 
contenrnn CO!l Habito mas' vil' y 
m:is 'dt:fprc'ciado, y con .las cofas: 
Je mepos v~!or .pa.ra las aeceffida-
·des <ld cuerpo. . 

. CAPITULO VII. 
De Lá Claufi1ra. 

L. AsR~li.gfofos profo~a.s de e'fb. 
R~hg1on,(ean ·obligadas fi~

mernente'Ji.: ~1vi~ fiempre ·en p·er"".' 
'petuo t'·nre'rrainie'oto' dentro de· la 
·chu(ura ioterfor ·dd Monaíl:erio; 

1 
pero lÍ en :ilguao·s ti1:mpos (lo q.uej 

l · Dios 
··--··------
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Dios ao permita) vioie!fe iaevira
ble, y peligroía necdlidad,. como 
c:s fuego, o entrada de Geoce de 
guerra, que ao íufre dilacion,pue
·den falir, (~ remediarfe paífando(e 
~ .alguo ·lugar convenible, donde· 
eílén· en honeíl:ád~uíura con nÜef
cra affiíl:encia, y licenci.:i, 8 de otra 
Petfooa nombrada por Nos, baíl:a 
can.to,. q les fea foña.1,'ado Monafie;.: 
ria doo.de fo recoj~,y ·ené.n. Como· 
tambien pod.é~o~,.Y podran n.u,~( .. 
tros Vificador~s p<;>,r- la dicha A~-::
t.horida.d A.p.9.íl:oilca, y por .la nue(
tra Ordinari.a1 fac.a.~ de las dichas 
claufu!a,~ la Religi.ofa, 8 Religio
fas,. que. para fu.n.cI:ar, y refo~mar 
9e~o~ Co~ven.tqs tuvierc:mos po~ 

·lconven.i~otes,y neceífaria.s: y pani ] 
. mu:. 
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mudarlas de unos Conventos en
otros por cau(a. de ccrreccion~ o 
de otra urgente conveniencia, y 
manifie!b aeceílidad. 

CAPITULO VIII. 
De ~as Ltattfuras particttlares de 

. ' · · ejle Orden. · 

PAra que las Religio~a~ ?e eíl:e 
. Orden guarden mejor, y m~s: 

pcrfeétámeote .Ja claufura, que al 
Señor prometieron : tengan una . 
. pue-rc.a reglar por donde puedan 
ent.ra:~ las Perfona.s permitidas. e.o 
el Capitulo figuiente de.las calida
des, y para los miniíl:erios en el re
foridos, y para meter los g·eneros 
neceíf:irios del ferviéio del Con-

. vento, que por el torno no que
p:rn > J 
. ...._ 
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pao, ai fe puedan efcufar: lo qua! 
dicha pue~ta reglar no fe abrirá.a 
ninguna hora del d~a, ni de la no
che,.ni para otros efeél:os, q~e lo~ 
aqui ex.preffados, .Y lo~ contenido.S. 
en .dicho ~apitulo figuiente:y pa~~ 
ellos no fe abrira lio eíl:ár a lo me
o~s dos ~orter~s: de'. las Jl1.ayor~~. 
prefeates, haíl:a las fi~te de la ma':". 
ñana, y por la tarde Je. cerrará d~ 
diá claro antes de las.A.v:e Maria~,:, 
fi alguq .cafo u.rge9~iliimo, ·Y re
peotino·efp,~ritual,& ~~mporal,~ne 
fe ofre.ciere n~ .. obligare,.~. que fe 
abra, eo eJ. qQa~ aíliíl:irá 1 a Madre 
Abadefa, & Superiora coa las Por
te1·as, ha{h .bolverl~ a cerrar, de 
que luego fe nos dará cuenta,fi an-: 

. 1 tes no fo huviere·po~ido dar. ) 
l . Tea-
~hzasiat¡--·•WWWl'!'llMJZPlll!'lltla&--11:•--1 ~;r.n~•• ---
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Teogaa aílimifrno un torno 
mL1y bi1m hecho, y recio, ea lugar 
maoineíl:o,y publico, cuya álmra, 
y an~hma fcl de t;i\ ~~nt:>t~,'\.1ne 
oo pueda, entrar,' ·a-i · falir por. ~I 
perfooa al gun·a, por d qual reci
b~n·las cofas, que pudieren caber: 
éíl:e torno tenga puertas"' de.den
tro, y.de fuera, que eíl:en fiemp~e 
cerradas de: n·oche, y de día, quaa-: 
do duermen éo ·el vera a o. ·' 

· Aya uo J~cutorio .en lugar ho
aeíl:o con rexas de berro de den
t'ro, y fuera con bar a, y ·media de. 
hueco de una a otra, fio que por· 
·ninguna pu~da entrar,, .ni caber 
mano de perfona, en el qual fe · 
ponga un paño de lienzo negro, 

lporque las Religiofas no vean, ni·) 
· fean 
------~ . .,....... ____ _ 
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feaa viíl:as de los de fuera. No ha~ 
blea las Religiofas en ningli tiem
po en eíl:e locutoriq, Jefde la hora 
de Completas, haíl:a la. primera 
pulfacion de Prima de otro día, ni 
en tiempo de comer, ni qu~ndo 
;duermen en .verano, finó fuere por 
·manifieíl:a neteífidad: 'v donde hu
vie~·e muchas ~eligi~fas puedao 
hazer otro locueoriq. · 

Tengan en el Coro de la Igle
lia. dos" vent-aoas grandes, 8 una, 
,f.eg'1n la dif:poGtion del Coro, con, 
fos rexas de fierro de de otro, y fue- ' 
ta, las qual~·s'Úndrao de parte ~e 
'dentro un·li'enzo negro, demaae
ra, que no puedan ver a los que . 
. eíl~vieren en la Igldia, y ea cada 

. l tm_a de las rexas aya puertas de: 
ma-

---·---•-'4L~-----'---
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madera Je p:irtc de dentro con fus: 
cerraduras, y llaves, que no fe han 
de abrir, falvo, guando fe dize el 

i Oficio Divino, y el paño Jcl lien
-! zo fe alzará folameace. para ado

rar, y vér al Santiíli~o Sacramen-
to.· · : · 

Aya en Ja Iglefia.un lµgar de
cente, y acomodado para comul ... , 
gar, donde eíl:é una venta a a. pe .. 1 

queña,'qúe:pueda caber un Cali~, 
la qual ten·drá por de dentro, y 
fuera puena~, c¡ue dl:arán fiempre 
cerradas, y nunca fe han de abrir,' 
fi ~c{_es, quandó comu.lguen, y 

c:fro lu· de fer .de manera, que.: 
no pue~an fer viíl:as _de los 
. Seglares, c¡nando co .. 

mulgan. · · 

. :: 
CA-
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CAPITULO IX. 
Del entrar en el L\!fonafterio. 

MAo<l::irnos , y firmemente 
prohibimos, ·gue ninguna 

Perfona pueda entrar en. la clau(u:- 1 

ra fin nqeíl:r.a exprcífa licencia In; 
fl:riptis ", 8 · de quien· en aueího 
nombre f1: la pueda d~r con cauía,' 
.que la juíl:ifigne, como·la juftifica
rá la del exercicio· de nueíl:ro·s Ví
'fita.dores en ~Lminiíl:erio inefoufa
ble de tales: la de los Confdfores 
para admi~ííl:rar lbs. S·antos Sacr~-

! meatos: la de. los Medicas, Barbe
ros, y CiruJanos para.curar las·ea
fermas: la de los Oficiales, y Obrel :ros para las obras, y mene!l:cres 
:pr~cifos, y ncccffarios de la Cafa.

1 . To-· 
--------------~--------~ 
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•_1 odos lo_s que en otra manera en-; 
eraren, y las que los recibieren,in
·curran en fontencia de excomu
nion. Y c¡uando alguna de las fo
bredichas Perfona_s hu.viere de en
trar, v~yan con cUa·I~ Abadefa, 8: 
·Vi".aria, y con la ua.a ·de ellas dos 
Porteras, de las .qua les. una v~ya 
delante tañendo .ua.a campanill~, 
para ciue l~s Religi.ofas fe. rec~ja~, 
y . encierren-. Y ea taoco, que la,s 
.rales Perfonas · eíl:uvierea dentro . ~ ., . . . 
del Monaíl:erio,·uaygan las Reli-
gi~fas los·· velos. pueíl:os de.lan.te 
del rníl:ro, porciue ao qe~en d.e".' 

(ear fer viíl:~s, fino de fu Ef ... · 
poío J efu-Chriíl:q. 
. &.ri!Ji~ 

VVtJ~é;,'fJW 



~e la .Concepá~~. 29 

CAPITULO X. 
De la_ Oracion, y Oficio Divino.· 

! ADviertan las ~etigi~fas ·con. 
1 . ."gran cuydadq, que fobre to-
' das las cofas deben defear tener el 
:·e( pi ri.tu dd Señor; y fo fanr·a obra· 
·c.on pürcza de coraz1.rn,y con :o-ra
, cion dcvO'ca, de(¿rnbarazao·dd ·fos: 
conci-encias ·de l~s defeos, y vani-· 
dad~s de ·cfle figlo; y hazerÍe ao 

• elpfritu con fu Eípofo J efu-Chrifro 
por \·i nct11o. 9e .ªP1ºr, por el qua l .. 
fo alcanza el defoó ·entrañable de:· 
las ~ircudes, y pe.~pecua eac:·rniíl:ad: 
con 1os vicios, que pierden las Al-·: 
mas, y ·o.os aparran del Senor. Eíl:a; 
oraciones la que DOS h:ize amar. a·

1 

llos e~cmigos, y orar po~ los qtP'.] 
nos· 

... ········ •'"'. --'-------.-.:e_:___::. 
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·nos perfiguen·, y calum·nia.n; corno 
lo dize el Señor: y por eíl:a tan 
excelente margarita fe convierten 
en grande, y fuave dulzura el en
cerramiento, tra~ajos, y afperezas 
de la R~ligion. 

·Porque efra obra tan necdfa~ 
ria.para folvarnos, fe exercite me
jor en efra Santa Religioo, _digan 
el Oficio Di\1ioo·conforine al Bre
via'rio R~~~rno .. Y por.que eíl:a Re-: 
gla es facadn del Gloriofo Scraphi
co San Fr~ncifco, celebrarán· fo 
· F~e~a, y,.Oél::l va, y no orra de fo 
Ordea .. 
· L.as" que no fon clcl Coro, di
ga o. veioc.e. y· tres vez.es' el Pater 
l:'Jofler con el Ave Maria,por May ... 

l
tines,. por Laudes~ cinco,. y fieteJ 

. . por 
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por cad~ una de las Horas meno
res Prima, Tercia-, Sexta, Nona, y 
Com plecas> y por Viíperas doze, y 
rueguen a Dios por los Difoor6s'. 

·Connefferi, y comulguen las/ 
! Rel igiofñs en la ~idl:a de 1~ C,on-
1 cep.r,ipn de nuefrr~ Señora, ea !a¡ 

!
Natividad del Seño·r, ·en la Purifi-' 
cacion, en I~ primera fema o a del 

¡ Quarefrna, en la Annuociacion de; 
L.nudtr<l Señora, en la s~mana San-. 

1

1 

rnJ>:cn 1-a RefürreccJon de.l.Señor;. 
el J1a. de·Penrecnftes, el dia de la 

1 Vificacioo,el di~ de laAífumpcion 
de N d. Sra. y dt;..fu Natividad, el 
dia del Bien·aveílmrado S .. Fraocif-: 
co, y laFiefbdeTodos los Santos, y 
cooformc al Concilio Tridentino 
-por 1 o menos una vez cada mr.s. 

L CA-
-----' 
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Regla de las Reliéofas · 1 

CAPITULO XI. 
: Del././yuno,y de la difpenfacion pia- . 
1 

dofa, que con las Enfermas/e ~a 
1 ·de tener . . 

: E.Sten obligada~ "!as Religiofas 
1 • a ayunar la :Quarefma, y to-
1 dos los ayunos,gue la Iglelia map-
da, y de(de la Fidl:a de la Prefe~-

¡ tacion de ouefha Señora, hafra la 
i Natividad dt'l Señor, y to~os los 
: Vie~aes del año: y las gue por re- . 
. vereaci:í de la :Madre de Díos la. 
_Virgen Señora nuefha, 9uifteren i 
ayunar fos Sabados, benditas fe~rn ! 
del Señ.or.¡ y las gue no .quiíiereñ 
no las obliguen a ello ... Coo las en
fermas; y flacas podrá Ja Madre 

. Abadefa diípeofar con confejo del' 
· · las . ----·---- ----------



: · .. .-··de la Co>1cepc;on. 3 3 
:as·. Difini~oras1 corno viere, que 
~'on·viene a la neceffidad. 
:. :: 'Teng:i la A.badefa diligente 
cuydado con la~ enfermas, como 
Je. sl rrtHma, · P.ºrque (t la Madre 
ama, y confuela a' (u bija carnal, 
quaoco·"m·as· debe I~ Abadefa, que 
es Madre efpiritoal, a.mar, aliviar, 
y confolar a fui hijas·efpirirnales 
·en tiempo '.de n~c·effidad; y enfer
medad? 
·::·Aya. Enfer111eri:a 'en el. lagar 
mas faoo de la Caía; donde las en._ 
famas foao· cu.~adas, y focorridas 
del~ Abadefa, Vkaria, y Enft::rll"!e
ra" ~orno. ellas ~u·~~rian fer ferv.i
das can t~da caridall, benignidad, 
y humild:ad: y ftan viticadas de· los 
Medicos, Cimjaaos, y Ba!beros,,} 
' ' . e que 



·3·4~-Negl~-;¡; la~-Reli/Úofas · ¡ 
que por Nos les fuere_n· íeñalados, '. 
y oo de otros algunos.; (al v_9 ea al-: 
g·un caío de urgente n.~ceílidad,: 
9ue o.o .pudieren fer av.id:9s.; ... · · . 

.. : Tenga Cllydado ;9.~.Yi.flr~r la 
Enfern1e1'.ia uoa vez.cada dia la.Ma
dre .A baddª, falvo. fi .. fuere Jmpe
.dida po~ alguoa nec~íllda.d, ql;Je e'o 
taLcafo.J .• 1.,vifita'rá la Vicaria e'n fu 

¡ . : 

1 ug ar.,- p'a,r.a .qµe y~~n ,las. neceffida-
des Je las· enfermas; p\_1es (obre t.o~ 
das l ls'~cif a.s 11os·e(lconliepda Dios 
i.a·s obras .de"t~ridad. · . : .. · . 

· .. ". . CAPfTlJLO ·x1L .· · ·: 
[)e /a· ~ane.ra de. trd,baja1~, y dél 
" jilepcio~"y m·odo de.dor1nir.~ " .. : 

·Sf· · Ra~·~j~~· c~d~s,.i~~ :Religiof~s· 
l . ( ~.xc:epto l ~:·~:nfe~mas J. ~el,] 

. . . . ... · y 



.. ·. de;'/~- Co?icepcion. · .3 5 
y deyotaJU.ente ·e~ los ri.~q-ipos fo
ñalados para eíl:o,defecbaad.o dé s1 
la ocioíidad enemiga del. Alma, la 

'·· qu:il es prie.rta, y camiu·o por do a de 
entran los ·vicios, y p~cados, y lle~ 
van la Al~.~ a perdicion •. 
. . N.inguna. ~propde a s1. el pre-· 

! cio del tr?bajo'; m.ás todas las co
fas fean comunes, 3(ft' como con
viene a· las Siervas de Dios, imfra-

¡ doras ~e ~a pobreza· de fu Madl'.e 
fi o inanfil la. ·. · . · 
. · Guardeo con grande cuydado 
el íilencio, p~rque.en mu~·ho ha-· 
blar no falt.~ pecado, y el ·que no 
.ofende ·ea. la lengua muefrra fer de 
gran perfocdorr, y la Rdígiofa, 
gue no refrena Ja foya, es vana fu 

l
religion. P.or tanto, guarden el fi-} 

. .. e 2 kn-
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3 6 Regla de Las Religivjcu · \ 
l·encio en d Coro, ~a el Clau(ho, 
en el ·Refeét0rio, Oo~mirorio, y eo ! 
rod;t la Cafo defde d}chas Comple-: 
i:as, haíl:a la 'j:~drnera · pnlíacion.del 
Prima de orr.o dia, y en el tiempo, 1 

qlle duermen <lefde laRefurreccioa · 

1 
del .SeñOr,h:iíl:a Sa~raCrllz de Sep

. ciernbre ¡·púo podrán en eíl:~s 
Cieii1 pos, ~; lugares hablar lo n~
·cdfario ea. voz baja,. y houefh~ 
meme. . 
,· . No·h?blen las Religiofas con 

Pt'rfoo:i de.fuera, li'n licencia de la. 
· Abadeía, y "q"uando hablaren fea 
·~onEfou~has lin excepcion de nin-, 
, guq.a, aunque aya fido ·Prelada. Eri' 

fos converíaciooes, movimientos, 
j' acciones, mneH:reofe·verdaderas 

l imitad.orasde Ch:i~o,y de fu~~~ j 



· · ~e_la Concepcion. . 3 7.1 
dre Bend1tduma en la humildad, y i 
manfedumbre. · · ¡ 

.· . Duerman todas con füs habi-. 
tos, ~elt.idas, y ceñidas con cuerdas 
eq un dormitorio, donde eíl:é roda 
la noche u.na _lamp~ra e.ncendida, 
y·~ad·a uóa-dúerm~ fola en fu cama, 
excepto J~s· e··9fer~~·s, que dormi
rán eo la Erifámeri.a, y con.ellas 
podrá la Abadefa difpeafar, ·9ue fe 
quiten el habito para dormir, y la 
que ~·muriere fea fepultada ·con el 
habito, fin el manto.· · 

. Sean pobres las camas de las 
Religiofas, conforme a la pobre~ 
za,que al Señor pro~etieron guar:. 
dar, y la cama: pe la Abadefa eílé 
en tal lugar, que pueda libremente. 

· lvér todas. las otras ca~nas. . : ]. 
. ÜRDE-

u:aa ,.._ DA..,_ ____ _ 
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:3..8 Regla de.Jas Rdigíofas. . 
~t~~~~~~~~~i~$~~~~fu~~~~~~i 
-.O~~()~ ·C:t'=~J J;:.'(lf~)., .. J)l§~O..,., 
'"'Ok5C)..., Od{l· 'T' (Ji."~)· '-'0k~O__. 
.p;p~i.f11.tJip'!J·:fj~i!J~.;:pC!Jqlqi~~cp*Cf'tJ~~C~1fi~~ . . . \" · .... \ . . . .· .. 

·ORDEN Aó 10.NES;:·,: 
QuE 'nEsnf. ·s~· PRiMF.R~~ ;I'.u~oi\croN. 
fe ha.n deh_i9~;-y;deben:;guáfd:ar 'e·n 
los di.chos:CóaveQto~:,:a hnhádóa· 
4~ los q_ue eílán~.~~~d~:4.'?fr"~:n:?,f p·~·~·a· 
.: de.l rµ1fmo I~íl:Jtut~~Y.J\}~l~g1on .. · 

• . . . ... ¡ .. ;, .• 4 .. : • • •• : ., 

... :::;· .: ·c~PITULO.<J. ·: · .. ····:·' 
·De .. el Ojicio."Divino .... · :.:,. 

~~q'f!~ L OfiCió :·Divinó 
·. ·fiempre fe diga_ en. 

toao c9n la paufa 
~ ~ebida, que; eíl:.á ~e-
'· .. . . · nalada en medio de· 

cada: verfo,falvo eo lasFi~íl;ns prin
_lcipa. les, qu~ fe dirá cantado, efcu·.1· 

.. fon..; 
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·~ \:de_. la' Concepáon. · ·39 

fando:to'da· ~anidad, y· multi plici
dad d'e p·untos en el .canco. Los 

1 

Mayrines Gernpr.e fo digan a la ho- ¡ 
ra acoftu'mbrada, CJUC .es· a media: 
noche /y -en eíl:o puede di fpen fo r la i 
Madre:Abadefa con foficiente cau-: 
fa hazi_eado·,_ei·ue· con' p~ntual·idad') 
fe-digan~ pr.ima ~~e.he.~'! porq~e·

1 

oo aya·defoétos eri :la'pronuncia
cioo, y ·a.éceaws; prfocipal·mel'lte 
eci la· q'ue haze_'d ~fici?·, ·preveog?· 
a· ates .de· en ú~r.'C~rl'~l Co¡o· las .An
tiphoaas; C·· pitulas; Lec.dones; y 
9r.acioaes,'.q~e ha de.dezir,o ca:o:. 
tar. "Lo inif mo hagan las Canto
ras, y la_s queftn.prevencion fe atre
vieren a d~zir, o r..antar algo de lo 
dic~o hagaa peni~encia de no be-

l ~. á en la primera refeccion. · 
E¡] 

_,_._,. ______ ,....,. ___ ._....__MM ........ _.._ 



4º .. R.~ .. ~!á d~~í;-;i~e/~i).oi~/··~ 
. El Oficio de n"Ueíl:ra:·~.cfloraJe 

di.g;i confurrne al BrevafÍI!> Ro1~'lJ-
09, los .May.tines,:y:~V:irp~.~as del 
menor ,antes del .mayo~; \~_s: .demás 
H: oras mea o res de fpues. d.t :'_as ma-; 
y ores : defoer~e, g ue aó~~s .. 9.~ Pre
tiq(a,dicha el Bened1c.am,m,de P.r.i.-

1

1 m.·ªJ fe diga .ia de nudh~ s_~.ñorl, .y 
eíh acabaqa.fe léa.laKá./enda, y.fe 

1 
diga Pre~iofa, y· fe .pr~fi.g:l; c.om.~~ 

i·~n et~Brevi.ifrió~ Acaba~aJTer~ia; 
¡fe .dig.a ·la .. de nueílra Señ~ra, y lq. 
· mi,Ímc;> fo entienda en s·~~a,Nqaa, 
! yComp"letas.Ea el Ccfrole;d~ga eíl:e 
Oficio·dt: rodillas~ y las.-;que no: fe 
hallaren ali~ digaolo"por:sl. . ·~ 

Acudáa. todas la.s, R~l igiofas 
con puntualidad al Coro,-excepto 

· l la~ enformas, y las que. por .~be.;) 
d1cn-



---- .... _.. . ..... - ---------
1 . . .. de :a Crmcepcion. · · 4~ 
1 J1enc1a cíl:an ocupadas_. y no fe de 
facilmence liceiic_ia:, para gue al:
guna f.1lre 1 ni para que _algun~ de 
las gu.c a(fi(l:en.en el Oficio Divino 
í~lga anees, que fe acabe. · . 

· Las qa~· coa .ficencia fe -.qu.e
d.uen de M~ytin~~~.procurea ir'a 
. Prima ... Tod~s las .guefe 9ued_areo 
.d~. Maytiges. Ji.a lic;e_n~ia, c9_man 
.en. tierra-pan, y agua,"y.:las que no 
:hi·zieren -efl:a .. pe_ni_tc;acia, otro. di a 
f<Ha, hagan háier fin difpenfac;i<;>a 
a·lguna. 'Las que: f~ .quedaren de 
qualquiera ... hor.a d.el dia fiq !icen:. 
cia, coman: en .el fuelci, Y. pidan 
m.ifericordia tres vezes de efras pe-· 

· aic~ncias,íi la primera, 8 lafegun-
da no· fe le difpeafare. . . 

l. . Las que no rezan el Ofi~io) 
Di vi-----•-w----------



41 R,e._~la ele las Rel!,gi~/as 
D_i viilo ti en en feñ al ad o,lo que han 
dl" rezar ·por cada hora ~n el Capi
tulo ·~ezimo ·de h Regla. 

;· .. : ': .' 

CAPITULO II .. 
De fa ~ra~ion, difcip~inq,.ryftlencio. 

L·o.s ... bien.es.' qtte. ·con·f~.g~ _traé 
: la Orac10·n;declarari muchos 

iib.ros efpiricirnles,· gu-e ·de:ordina. 
ria "p.ron~f~ll :·leer las · Rel.igíafas,_ 
pará.¿JtJe Jos· go~en; y· experimea:-

1 ten fus -frufos,·:cbydadofas 9e imi~ 
tara la' Gloriofo Virgea .. fin man
íilla,Patrona,' ySeñor:i ·fuya, que. 
p·e·rfe\·eraoaen la Oracion,como fe 
lee en los Aétos de lo_s Ap~íl:oles/ 
- · .Tcog.au fos part.iculares rato~ 

lde.Qrncion, y 'los· de obligacioa 
~eaa dcfpues deCompletas un q~ar-J 

· · . to 
--""-" ...:..· .. :.~,,;, .............. :me::-~; 



·.de la Concepcion. 4 3 
co de h<>ra en el Coro cerradas las 
ventanas, donde concurran todas 
las Ollcialas, y no folga ninguna, 
haíl:a que: la c1ue preíi<le haga fe..: 

.ñal, que la hara ·al fin ·del guano .. 
El otro quaréo forá defpues deMay
tioes en invierno, y en· verano de{-· 
pues de Non a, y la que ·por fü· cul
pa fe quedare, y no aíli~iere a efios 
guartos <le Oracion, O- a alguno d·e 
·ellos, fea obligada a rezar otro dia 
una Oracioo de oueíha Señora. 

Affimifmo en reverencia de 
los dolores, que por auefrro amor 

: padeció en fu Cuerpo Santiilimo 
J efu-Chriíl:o clavado en la Cruz, :1 
cuyos pies los.padeció la Virgen 
Sa~ tiílima fu Madre en fu corazoa, l 

1 en todo tiempo fe haga difciplina 1 
t · Lu-" 
-~ .. -.--.•.rr.-.•,..· .• ~ • ...... J rrtt"EJV1PP1.llr.,,...,.. _____ _ 
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44 Regla de las Reli,giofas 
Luhes,.Mkrcole.s, y Vic:rnes, der
pues de Completas ( fin:ó fuere do
ble, 8 fidl:a Ji: gaar.dar) a 1 a gua! 
vayan. tg_das, y las Oficialas, y las. 
gue por fu culpa no "fe h~Jlagn en 

1 

dl-a.difciplina, .otro di.q.comao en 
tier.ra .. Mi.e,n:tr~s d_ura .1.a difciplioa 
han de dezir el .Pfalm·o:q~ Mi[ere
re· mci;A oti phqpas: Chriflus faElus · 
eft., &c. ht Conceptione iua.v. Dif
ciplin1J pacis n.oflr~ foper ettm. ~· 
Ora pro nobi.s~ f;tc. _Oratio:. Refpi-

, ce, qutefumu~ .Domine; .Y defpues: 
Deus, qui per .immac~1(atam, &c.: 
Y :porq~e. el ·íilencio_ es muro, y.' 
.guarda .de la Religion, _y:.ea efto fe 
conoce fer ve.rdacfora; feguo lo di
ze. el f\poíl:()I Santiago, por tanto 

·ltodas las ReligiQfas gu~rden fileo:-. 1 
.. cio, J 



de la ConcepCion. 4 5 
cio, no· fo lo dexaodo de hablar las 
pala~ras ociofos, y malas; pero aun J 

1 

efcúfando lás (~perfluas, y no ae-
1 

! cdfarias; ·tc:oiendo aQtes la lengua: 
en el coraion, C]Ue no el coraton, 
en 1-a lengua, a imiracion de la So

. berana Virgeo fr~ manfilla nueftr·a 
1 Señora, de ·la gua! fo lee por S.~'u
cas, gue fiendó faludada del Angel 
no tuvo lengua ran preíl:a para re(-' 
ponder; más cuvo el corazoo qif. · 
puefto .para· foífegarfo, y penfar 
di(cretatnenre: y eo orra parre fé 
clize, c¡ue guardaba en ,fu virgiaal 
pecho rodas las palabras. Po( lq 
q.~al. a lo menos codas guarden el . 

. filencio en el Coro, mayormeQte j 
¡ mi.entras fe dize el Oficio Divjao, 1 

l ~onde no fe h~gan feñas,oi (e e~ .. 

1

. 

bien 
-·· -··. 
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46 Regla de las Réligiofas · 
bieh-' frc·ados, tli' fe ·canr'en ··cofas· 
·p·r~faaa·s en la p1•efencia:de la· Ma'.": 
·geíl:ad I)-ivina: · <. ·; -.;" . :: · : .. :~; 

.:~_.· .. Guarden· e\·: mifmo Gleocio: 
=µ1ienÚas ·fe oy~ Miffa, la ·qu~l co
·das han~ de ofr: _los'lugares,y tiem-: 
pos ·ea que dte fileacfo fe ha.de· 

· ~~~rd:ir, eíl:án/e~alad.os"C!b el Ca-'
1 -.pirulo duodeztmo de la Regla,con 

·_la ·q~al fe d~ben· eón formar.· 'ltt!m,: 
l_a:s ~oviCias. gua~den .. fiempre. fi..: 
lencio,falvq·con la Abadefa,Máef-:· 
tra y Vicaria. · · · · ·: 

' ·' . . .1 
."': A: ya u.na Leétora, qlie cada 1 

ines, léala Regla·: eíl:én en la mefa, 
<;ón:tod:l modeíl:ia,-y honeíl:ida~ : 1 

bo 'eÍcoja.n rnciones; ni· una dé.a 
·orta de ia q~e le fo ere .Pueíl:a·: dan-·\ 

l
·d.o,gracias a nueího·Señor; coman 1 
' . . . . . ~Q1 



.. · del~--Con~~pcion. 47. 
lo c¡ue les pufie_re.n delan~e,ten.ien
do fiern pre· atencion·; ~ la k~~iop., 
que de ordi aario h~ .. d.e.- a ver. ~P ~l 
Refeétorio,. def~ert~J·gue f~lgil;n .de· 
él iníl:ruidas, y enfeiíadás. ¡ . . 

· CAPITULO ÍIJ. ·: ·, : 
Del Recogimiento, 'i E:úreicio·;:¿¡e· 

: las Religíofas. : ·.·:.,,, 
. '. ..... , ., 

CQmo la Regla e~ ·~.o~f9r.n?·¡' _ 
__; d?d del Santo Coo~ili~ .-P.e 

Treoro,·y Difpoficio~es f\ p:~~?:~~
cas (Cap. 5 . .fe[{. i 5. ·de,Reg.):p~o
biba Ja eot.rada. ea . .la Claµfor.a de 
1·os Conveoc~s d~ 'gúaiguier?'.~.e.~~ 
fon a Seglar ,&EcleG~íl:ica por: pree-
1~1i nence,:gué fe3, es nec.c:íf~do?~~~ 
:Hfi fo guarde con codas,: fin e~c:~p':' 

.[~·i~n. de. ninguna~ finó.fue~~, e¡~~. 
p~ra 



·48 Re .. ~la de las Reiigio/as 
para dio t(1vieren lndulro, ·o.Pri
vilegio Apoíl:o·lico reeibido , y 
rpaadado executar por Nos, y por 
lós llm0s. oueíhos Sücce!lores. :: 

De l·as Perfonas-,.,que aíli ·en tra-¡1 
ren ·no fe apare en un_ a; o ~os Reli-

1 

giofa.s, que par.·á el efoéto por la! 
~uperiora. foeren 9epuradas, las l 
.c¡ua_ks no cóc~fie.n~a?, que,.. and.en i 
por l'a Cafa,. m fe d1v1erran a otras: 
cofas, que 3 1·a_s permir.~das por fos l 
'dichos lndultos, ·y Licencias;_ y 
qtialquiera, ciue.lo contrario coo
findere, ú1Je fin velo por un di~ 
·a·aru'raL· ·.· · . . 
· ... L':t's Perfonas,'que para ·lo~ mi~ 
dHlerios forzofos, y o·rdinari.os de 
lás Convé'ntos (corno fon Confef-

. : fores, :Medicas, Cirujano.s, Obre-
l · ros· 

' -----·-·- - -- .. .;;.."";.....;.__' :..:..· '~"-"--' _:..___; 



. ~(e .la Concepcion. 49 
r~)s, y (c:mejantes) h~?.ier.en de e.o~ 
rrar dentro de la· diéha claufo.ra!, 
{~a ·coa nueíl:ra. expreífa LicecrCia 
in fcriptis, o. de quien para darla 
tuviere oueíl:ra faculcad,fin la q"ual 
laMadrcSuperiora.,y Porteras fó l~ 
dicha penitencia.:, no fe lo· pe.r~ . . mHao. . .. 
: ·.No entren,dentro·de la cla.~L 

{~ra niños;~¡ niñas, por la inquie;,, 
tud, c¡ue eíl:o traé coníigo. . ' 

· · Quand·o tocaren a Viípera.s,8 
a otr.a qualquier Hor·a,acudan loe~ 
go todas al Coro,'falvo .ft algun?. 
~uedare con licencia· de la Madre 
A.badefa. · . :- :- _., , ·. . : . 
. . . No tenga rex11, ni falga a ella' 
ningüna Rdigiofa defde Comple:-

l 
tas, haíl:a otro dia defpues de Pri~] 

O .m3., 



. 5 o Regla de las Re ligio/as 
ma,: ni a. la~·:hora de comer,.ni de 
file'acio defpu_es de.aver·cocpido,ai 
:n:+(!:n rrhs 'fe. d.i,zeo ·I as .Ha.ras, pri ~ 7 l 
crpalmenre frfo·danta: M1n:-a,.ni cq 1 

di.~ ien..tjue ·cfluviere;ffian.!5elto: t:J 

S~r~ci~·~:~·S:l~r~~en~.~;·o .fe rec·it/ 
·br~re;- {roo ··:fo~re la :_.caufa tan urr ¡ 
gen tt',que no re· oueda· dilatar paq 1 

! ' • ~ ~ 1 

:o'tr:O:tiem pn:::. _<¡u ando eíla fe orre-
. éi~t'c le:i. b~rev.e d defpac_h·o, Ga que 

Íc: uw íe ri·ob .. :;. · · : • .. : . 
": ~::-. ·. (;'ls··chm plec~s re ·digan a ho~· 
~r·a; ,· gue délputs :dG dichas oo fe 

. ·(¡ü'ebr:i'in~·,.~j. filencio; fino goe re 
·reco·j na l.n's Rclig·iofos ·al exerciéio~ 
que n1ejc~r les pareciere,. fia 9ue fo 
:r-iaff'c:en,.·ai:ccl~ltn·iriquietud eo los. r. . . . . . ... .. . .. 

:<l<frmitoriüs. : · . . ··: 

!: · '_: · En toqand~ .ª ?~rmir,qu~ f~r~-] 
,:.. . ala 



tfe ! a Conc"°ep'cio~. 5 I 
l 1.1 hor.a .acoíl:umbrada, aíllftan 
rodas a la beodicion dd dormito
rio, la·ql:J?l .. ~aga Ia.Ma.dre Abad~·
fa, y en fu "aufencia .la ~1adre Vica
riJ : ]¡1 qu~ qo eíl:uvi~re ptefeqte 
<liga otr.o día la,.cu\p~ ~n.e!.Refec
rorio,donde fe. k dé la peni,ceoci~, 
gue ·ma.s convenga ... :·:· . . .• . ,. ·:. 

. A.nt~s :Pe eíl:o dl~n. cerrad~s 
~odas .las·oficiaas, priQcipalrnent.e 
~l torno,.y ,puerta; q1;1e ·an~es,"9~e 
toq~1en a.Ja Oracion debe[),.:y hao 
de eíl:a.r.c.~rradas, Y: .. t.odas las Qfi
c i alas recpgi;tjas, en; ~ompañia de 
las de.má.s, ·para que:_goien. deJa 
beadicioq 9e f~ Prelada;y 'la puer
t<a d.el. dormitorio fe cierre, fin que 
aya· n~ceíl,idad de .abrida,:fin gne. 

l .. (ta. e(cq(a, para i·as. Qf1.~!alas d ] 
. D 2 aver 



y l Regla de las Religio/as . 
a ver eítado ocupadas. ei:i fos. ofi-
crnas. . 

Sob.f e todo fe guardeO' las lla
ve.s de la· pÚerta reglar,y t~·rno por 
la Madre Abadefo., recibieodolas [i 
las h<::>ras di.chas, que fe cierran«:ie 
iiüú10 p'r~)pda de la Portera, yT.or:.. 
~1era Mayor; ·bolvieodo(elas á.<;n·-

: td:"gar de;·l·~'fqya.,tin fiarlas d~ nin
/ guoa or'r·a .. :Y .ti ·por cnformeda.d,' f>. 
1 ernb:1r n.ó de las ~ichas P9rter~, .y 
To.mera. Mayor; oo fe hall~re? '.a. 
ce.rrar) )':abrir (tomo dicho es)' i:a 
pue.rra, y corno, 1 o cerrar.á' to'do; 
y lo ahrii:á' la :Madre Abadefo, 8 

¡Su. pe.~.icfra·,q~t go?e~.~~re con. affií-.. 
tenc1a 9t! · l~s dem:.is.· Por.teqis,·. y 
Tornei·as: coh gran cuy·d.~.do. ·: . ·· · 

[
·'_·::. ·Acu<lao t~Jas las Rellgiofas :a) 

. . r~. 



de la Concepcion. . 5 3 
la fala de labor,y pJra qu~ mejorfe 
junten déo tres golpes con. la carri
paoa,y eíl:o mande h~zer la Vica
ria, 1 a qua.l fea 1 a primera en la 1 a
bar: mientras la hiz.iereo tengan 
leccion de algun libro efpirittial, 
para I~ gual·la :Vica.ria feñalc cada 
(emana una Religiqfa, gue l~a. . . 

Niaguaa Religiofa re· atreva a 
recibir obra de fuera para labrar.;~ 

1 cofer p~ua fu commodida~L Tra
• bajen c~.d~s para la Comunidad, y 
¡ fi alguna ·recibiere. alguna l~bor·, 
feale q~itada juo.tamente con la li:
mofa.a, o eíl:ipcmdio;- pero no ~.e:
'niendo la Comun.idad, que. l?~i:ar 
podrán coa licen~ia recibir algu-:
nas obras, con tal, c¡'ue la pag·a en-

L tre ea poder de la .P~ovifora para) 
l el 



5".4 . . Regla de ,las Religiofas 
er gafto'/y ·a·eceílldades ·dd Co·n-

.. . . 
ven~o ... · · · ·. . 

· .· Ninguna vaya .al I.ocu.torio, o 
rexa Ita expreffa l'ic~encia;!ü'lh:gnt· 
al tomo a'hablar, ni' recibir. pape.:. 
les·, 8 ·cartas., ti atta cofa .. Y .dl:o 
COO IÍ1~S rigo.r·fe entfe:~~a, r 'gúar-
de en la puerta. · 

· · R.eciba qtialqui~r· recandq la 
Tornera, y lo que no cu.piere p'.Or 
el t.orc:io recibálo la Porter.a, y 'upa, 
y otra lo lle~éa, y m:11li'fiefleci a la 
l\~a~re Ab.idefo, &·Superiora antes 
de.e~tregarlo 'a la Religi?fa; ·pa.ra 
guien fuere.· Y lo mifn19 ~e enteri:.. 
dt!ra; y hará en las cartas,.y pápe
les, 9ue fe to rriaren por 'dichas ofi
cia as, y otras gualéfg"u.i~r:i,. p3rá 

·lque abiertos; Id.dos,· y"- ·regí'fl:rados·} 
. .. . "por . •• --a•-•-------



rde la Concepcion. . ; ) 1 

por la Madre Abadefo, 8 Superio
ra los entregut=, o no, como lepa.:. 
reciere, y haga lo mifo10 en los 
que de dentro de la cl2.uínra para 
foera de ella fe. efcriban. . · 
· · No fea recib!da par~ Monja~ 
ninguna contra fu voluntadjoi gUe 
eíl:é compelida, 8 iofüg.ada de.fus 
Padres, 8 Parientes para ferio,. O: 
por ot.ra qualquier manera, Dén 
noticia, a la que quifiere eatrary y 
declareale la afpereza de .la vida 
religiofa. La edad,qué ha de tener. 
.declara· la Regla Capitulo feguq:; 
9o,.ai. ha .de fer: menor ·de· doú 
~ños, ni de tanta .edad, que · 1;1 o. fen 
de·provecho para el' comun. · · .:;; 
;_:: · No fe reciba .'alguna, tjue :iya 

lfido infamada en el mundo, o ca- }· 
. · rez-

---------------4$ -



¡ 9 Regla de las Religiofas 
.r~zca de juído, 8 padt'"Zu. enf.::.r-· 
~edad contagiofo, .Y prolija; ror
qu<= de. otra m.ane~a la tal re~ep'"" 
cion ferá nula. 
. A las .que fe· r.ecibieren· para 
Monjas, provea'n· de: diligenxes 
tviadl:ras;que·cofeñen con doétri
~·a, :y exernplo, criandó ·las Novi
~ias para Dios en todc»geae'ro de 

1 virtud,y exercitandolas-.principal-
1 ~ente enobedien_cia,y humildad. 
: : ·La Maeíl:r a,.y otra' Relig.ioía 
para eíl:o deputada' ten:gan a fo 
~argo, y debajo. de .fo~ .doétrina·, y 
~orreccion a· las recien ·Profeífos, 
~efoerce, 'que ti ruvie.feÓ ·vein_t~ 
añ~>s~ eíl:én por lo .m·enos· dos eti el 
Jo.venado;y.fin6 .llegaren a la e_da.d 

l· cte veince'afros.)aunque a y.ao he.Cho.l 
.. : . ·.. .pro-. 



----'----· 

de la Concepcion. . 5 7·1 
ptofeílioo de diez y feis,eíl-én fuje
i:as á la Maeíl:ra, y dicha Religioía 
hatl:a que" los ·camplao ( falvo fi 
con juíl:as cauías el dicho tiempo 
del Jovenado oo lesfoerediípenfa
.do_porNo-s) para que de eíl:a fuerte 
c¡ueden del todo iníl'.ruidas, y c.on 
facilidad. fe exercicen en todos los 
aél:os, y obras de la-Religion •. · 

. C.APITULO IV .. 
Dé los impedimentos,que perturban 
l,a paz, y !os remedios contra elfos. 

COmo diga el Apoíl:ol, qoe la 
paz es u'a· eíl:recho ñudo de 

la perfeél:a caridad, y amor: las 
Re-ligiofas, comq verd.aderas hijas 
de· la Virgen fin m:rnfilla, cuyo. 

l
vir.ginal parto traxo la paz al mun-j 
· · do: 



-. -.. -. -. --.. . . -----------
5 8 Regla de las Religiofas 
do: amen la paz amand-o_(e unas a 
otras ·en Dios, y· poi:, Di-0s, para 
cuya obfervaacia la.Religioía, que 
por. obra, "palabra, o .feña diere 
ocaíioo,. de que fe perturb~ l.a paz, 
o aya (!fcand-alo,' teniendo .algun 
enojo, pleytQ., 8 rea íill a; aurigue 'fea 
Colo de palabra con oqa Religiofa 
aotes,.c¡ue acuda a qua·lqqier aél:o 
d~ Comuoidad, y ·pdncipalmente 
al Coro, donde ea oracion íe vá a 
ofrecer a si mifma a Dios.en facd"'.' 
fido: arroje(e ·rllimildemeote' en' 
tierra en fu ·prefencia,'y-rueguele· 
la .. perdone, y te.nga ·cuydad~ .. d,~· 
eacomendarfa .a nueíl:ro. Señor en. 
(u oracion;.y la.otra Religiofa con 
preíl:eza humilde correfpoada per~ 

ldonando a fu Hermana, a.cordari~} 
. · · dofe, 



· de la Concepci.on. 5 9 
dofe,que Dios quierc,.Y mand·a nos 
p~rdonem.os unos a otros, para que 
él n ~s perd,one'. '. 
· · ~tal quiera, que fuere hallada 
(embrar difc'?rdias;trayeodo cuen
cos de unas en otras, ocaGonando
Jas a· pefadu.mbres ( gue es ·proprio 
ofiCio d<= Satanás) en~re en el Re
fettorio con una morda·za en la 
'boca, y·º? fe la quite,- haíl:a que. 
,fa,lg~ de él. .. · · 

1 

' :· Paífe por .la mifma ·pena qual-: 
·quiera, ~ue füxere noc·able injuria 
. a fü Herrii':rna. · . · . . 
: · Si· guaodo'la·Madre Abadefa, 
8 ·Vicarfa·reprehendi~re a alguna 
Religiofa, fe·atravefore' otra 9u~lI q!liera ª refponder rºr ella, efcu
l farla, o dt:fenderla, a eíta ·tal fe l·e} 

qu1.----·-· -· .. ._ ........ ,,,, ____ _ 



60 Regla de las ReliiJ)ofas 
quite el velo por tres dias,y en eíl:o 
no aya diípi:nfacion" . . .· 

Y la mií m a penitencia hará _la 
gue faliere a fa vorecc:r' .refponder, 
o haur la ca u ía d.e o~r a;; qua oda 
tuvieren algt:inas palabras, pl.~y
cos, o difcordias (que Dios no .per
mita) y fi a\guna fuere tan obíl:i
nada ,· que no .quiera c~nocer fu 
cul.pa,oi, pedir humi_l~emeote p'er
dan·, ni obedecer recibiendo , y 
cumpliendo 'a p;::niten cia, que .. le 
fu.ere imp:.idl:.i, ·r :preheadaala to
d~s las ocras R.eligiofas, y coa ca'."· 
rid~d I~ períuadan,qu~ fe hu~ille: 

.Y li cont:.im iz períeverare en fu 
porfia, foa por un dia n acaral_ r~.;.. 
cluía en la cucel lin ha~i.to. . ·. 

l. Loabl~ coíl:umbr~ es en l~Re"'."J 
. li-



· de la Concepoion. · 6 ~ 
ligion, y .aíli íe guarde, quando la 
Madre Abadefa, o Vicaria eh {u 
auíenc_ia~repreheudiere alguáaRe
ligio(a pci_r'algun:i culpa, o .negli.
gencia1 q~~~al punto la C]·ue ~ffr:es 
repreheri~ida {e híngue de rodil_las 
nó efctila'odofe, (~lv·o fi la repre
henfion"fueíle por algun grave de-
1 iéto cón_t~aJu l~egJ~, que: eo .:_tal 
cafo podr"á con humildad dezir: ! 
Benedicite,' pi<lie~do. licencia pára 1 

refp_onqer, y te·niendó I~giti'n:iá éf
cufo podra·J~zir (u <lifrulpa; mas, 
c¡uandq la reprehenfi-On fu~·re j.Pº:r· 
culpas !~ves; .ºº Je d_ebe efcuf~~' 
.ri no fufrirl:i pord ~eñor,pofcciy9 
a~1or negó fo voluntad,. · '.:· :~.;;¡ 
·. · . Quan·do alguna obftinadá/b'.i 

· i quiera 'callar mient'ras la rep'ref 
heo~ , 

l ~~~~~·~~--------....;..;;;.;;;-.. 



ó 2 'I~ec.~la de las-R~iig)~fas· · · · 
.be:p den, o i dá r mu.~íl:ras. de foj e'
cion, humil.daJ, y ob~gi~nci~, pol
~raodofe por tier.ra., f~~lc¡ m~~da~_I 

·do.,:C)!le lo h,aga,y q,u.~ no.fo'.le.van: .. 
te:f1n .particUl.arLi.c~p ~J~ .. : .. · .... , \ 

·~'.·Y para .e.vira~ qu~lqtil~ra oé:a:-
fiqn, que ptiedé,perc~rb.~x- la. paz, 
Qi'~guna fc·.a~.r~,_; a, n_i pµ~d.a.~~xar 
~1 p~ció, ú .o~cios)quc por. fa.abe~ 

1

. 

pi~o .. cia le -ht.iviereQ _Gdo .. enc.~rga
·:dqs.Más fi po~ enfec11Je~ad,u .. otro 
1,egit~mo impedjm('.nto no pudie-
ren acudir:& _dJ9s,proponga fo ne• 

.:peílidad. a 1.~. M~<lre L'\b~defa; p.ero 
tR~.fiempre <;Jiíp.ue~a: a. 9b,ed_ecei-, 
l~:q~~.~~, .foe~e .. 1~.a9cl.~do, :Y (i al
guna_ cio 9qe_9.ed~~~,:~. dexare. et' 
9ft,~.igi>. '.9: l.~~ !Jav_e.~,, q\,le::~Ju cargp' 

·l.e.~g y i~r~o; )}P:(~ .1.a~· re;c.iP,~i'o; a.n.t.~.s 
1 . 1· ..... -. e 

•I lo• • • 



· de la Cof!cepúo_n. . 6 f 
1 e e¡ u i ten, .Y priven <l ~ ~l·a e o mida; 
lnfh qlle las torne a recibir. ·;. ;. 

No quiera ninguna Religiof~ 
1n:indar a otra. Traten fe todas cori 
herma n d 3 d,. y co o· e íl: a 11 a ni¿; :J y 

.r ueguc una a otra, que la ayude;·,~ 
nccdfitare de· .fu favor. P.ara: q-u9 
las Oficialas no terigaa efcufo;.·nj 
ocalio_n de detenerfo'.~· guando:f~ 1 

haze fc:ñal :al Ref~a:orio·, fea"p·aq · 
: comer' 8 cenar, fo ordena, y mirnt 
· da,-que· veoga.n con :!a 'Go-rúuail-
d:id·, y lns qu~fe qued:arenifio ·legi+ 
·tima ca·ura., .au.n9ue.de.fpues ·entren 
.en el Refc~torio; fe ·lés quire:fu fel 
·r · N · r · d íl: · 1 Tc!cc1on:•' :o ~1e ent1eo. ,r :e a·.cóo 

'· • • . • 1 ·' 

fas 9ue paf .-obe<lieacia ;tíl:u-~:i~re~ 
ocupadas coo expreífo mandaco·d~ 

l:Iª .Madre.Abadefa;:_fra· éµya~lice~I 
. ·. · eta 



·_64 Regla de fas N..eli<~iofas , 
cía· la Pún.1ífora, 8 Refitolaa rió 
de cofa alguna, a las gue hu viere~ 
ºfaltado. 
· ". La·Madre ·Abadefa .no dé fa
cilmente licencia, para qoe.algun~· 
falga .antes, ciuc: ?'caben de comer~ 1 

.n
1
i· P~.eda "dai:_la·, par"a gu.e 9~al~u~e~ I 

.r~ .vaya. a ... c,orn<:t':_. a la cocina, o a¡ 
ptra parte .foe.ra de la Cornunid~d, 
finó. eíl:uviere ·aéfoalmence enfe'r-. . •' 

,ma. ·. . .. , . 
'r. ··"~.ara c¡ue en todo aya orden, y 
'·concierto; ·n.i nguna Rdigiofa ·en
: .tre fin licencia·ea· las oficin:is,íinó 
fue.re Qfiéial'a,=a:·cuy~ cargo eíl:u:
lViet~~:.1po(que. .de eíl:a. mant!ra: li~ 
·br~,.y Jio eíl:on'o haga cada una fu 
·ofic1'0· j • '·,·, • •• • • . . .. .. ·[. ........ •'• .. ; . . 

l
. i'..: ~ ;L,a_s Antíguas·; y A acianas pro~ 

. , J · . .. . ~~re O) 



.. . . .. 
! ;:·· · ... ,_.-de..Ja .Concepcion.-. .: 6 y 
: cb rea" en q ªª!l~b·· pt;id,ier.en'; fu je-' 
; caríe a I~ obe.d'iénd·a,.d~ndo rimef-' 

¡
.tr'<i's dé·~¡¡~ eri. fos a.c.ciones, y obras 
para que fean exemplo de las mo
zas; y eíl:as·l~s r.efpeé1:eo, como fu 
éd.id r~quiere,yJa.s.te.agan.-por 'de-
chado de fo vida~. : · · · · . , 

:~ CA'P.ITULO v.- . ·, 
-pe las Re.x.as, o Lomtor.ios~tjttando, 
. -·y ~om~ fe.~ª. de aj/ifl.jr., 'i ha~laf . . ' en ellos.. : .-

..... i : . .'· • . . : : t : 

:p·· Orque regt,l.n el "Ápoílol ·Sao 
. ,,. · ·Pablo, dize,: que .no falo a. 
Oios forn.os ·deuqores,-· fi_o~, ~am~ 
bieci a l·os Hombtes.: y ..li lo inte-: 

, dar fe.ha de ofrecer al·Señor1en lo 
¡exterior .fe ha de dár buen .. exem-

. 1 plo a fus ~riacur_as,· y aílilo dize -~~] 
L.:· ·· E · .' · · Evan-
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66. l~egla.de las Religiojas 1" 
Ev~:n.g.dio: Refpland,ezcan vueflrds 
fJDr<!s:ddante,de Jos"~óm~re!,porrpie 
.?J/abe.w.no· a vofatrqf~jino· a Vtteflro 
Padreu¡ul eflá ·e1rlos Cielor~ Coa.:. 
·formandofe ·con eíl:o las Religio
fas, 'procuren :dar cal ·exem plo_, .affi 
habl~ndo con :(os·de·.fae.ra::en·el 

, loc'utorio, C;omo:·converfando con 
la.~~que. dentro .eílan'>"que ·fus· pa:Ja.:. 
bj.as,_y :conv~rfadenesTe?n t~r~rce~ 

.. !~íl:i;tks,como lo.fignifica.fo habi~ 
:tº.f Y:·:fi..gui~.n¡lo eJ' éx~mplo d~ '.la 
i:Yir-g~n ii.n .m·~nfilla;. Patrona .de 
i_~(b. Rdigio·n;la c:¡ual no queda.fer 
.yi1b .. ::.en .'publico, y ",por .. efio diú 
s .. :Gr~~'"oriói que fe detuvo en Cafa· . o . . . . . 
.ci\!;Sca:: lf~bel;fo· Prirria-;:por ,efp·a-
ciq de.t.res·mefo~,no·porque f~ h~l"'.'·, 

. l g aíf.~: ·de dH.r ea ~afa·~~genaj mas_) 
. :'. .. ·. · por-

. . 



., · · . de la.Coneepcioii~~:-· ·· · :-6~ 
p0rgue aborrt;ci_~ tú vja,a; cuya~ 

, p'ifadas. CO[l.·,.~09.o.cuydado·han d~ 
imitar las R~ligiofas> a·o·defeand<? · 

fc:r .:.vi~~·s, fi~.º .. ~~· f~ v~~~'.~~l·:.~:ª1' 
pofo. .. ... ,. ...... · . ... ·:-
. : De las platiCas,y~vifi~as:de ló~ 
Seglares defpida~fo preílo,:r :par~, 
ma.yor guar~a :· ¿~ hon~fridad1:.Jas.¡ 
que: fneren ·al locutorio, f, a rex.a~'. 

·tengan Eféuchaclerns· ·1:-qué· e~éo 
j,uocamen~e· con "ellas, fin e.xcep-: 
tu:irfe oingucia,-. auuqu~ :ay:f fid~ 
·Fupdadora,..Abadef~, 8.Suprriofa. 
(fa! vo,quacido falieren co.n fu .Pre~ 
.lado). pa.ra q~e .oyg~n ·I~ que ha.:. 
bl3n; y fr alguna·Perfona .. alli vi~ 
niere .efhodo las- .. Rcligiofas ha7 
:bla9do con otras, no déri aridien-
. cia a las que d.e' ~uevo ~·¡oie~e.n fin} 
· · E i licen-



····------
6i8. R.e.gla ,de láS R.eligiofas· ' ¡ 
licen~.i'á'.!de..lá Ivfadr.e·Abadefa, ni 
4 ufre~, e.-1 .. ":e!o;.falv.01a:Pad re,8:M~t · 
.d rn; 'P1hl er ñ-?~uiosr o-P.e r fo na ~muY, . 
p.tó:x:i~,a;··y ii';habla.n<lo .co.n.las.t'a+: 
les fobreviniere otraPerfooa e.íl:ra~ 
.ífo:~Wttht:n ·ca:JI a··r ~;y .:eé1H rfe el ve!~; 
Y.j1o·l1,ab:lar:;haíl:a 0ue'.lá. tal P'e.rfo.; · 

! \ 1 ·-¡ . ¡ 

, .ria, :fe~v~ya;.? p'i<la :Jice~cia :·par~: 
:,píla' r:: ''. ••l ..... ,.,,,! i~ ,, .. ·' ·~ "::·, '. 
.,..~.~. ., .. .1 •· .... l ........... •. , ,, •• º 1. : 

,;, :; f c-J ~u.,;intd.ct. al guóa ·díete e.ar.ta; :.fi. 
/:.otr·t~o·Gl · :l."'-'"-~r .... .,,. h~J ........ :;.feari 
·~·~ .•·>e~·~ ,.¡ 

·(1 ttlig.~<l~1po.r.obrdi·e.ppia a mani7 
fe.(t¡a;1jodL 1 arMadr:e·.f\.badefa, pór~ 
s:t~í~ ::h(tlS.';Jtb.eo J¡uc"re·r. fµ .alma~: y 

. cóncilen~:ia.;,. :·8?tt ~;mplir:· ~on;.eJ 
il·p!S~iJo;d~fu~f.It:m1~)h:a.:" :. ¡n¡.~.~·¡ 

• 1 '. , • 

. · .. : :Po.ú:¡~e .es ;cófa. 'exc~mulga.dá 
. . 1 l . . r ~ 1 R 1 · . ' .. i r:e.v.e .. a.r o.s-.,1ecr~r-©s .ue:· a· e tg1on: 

·l ni ~~un~ po(po~i~,~~dQ.~e.I..tém.or ~;JJ 



.) · de !d~.Co~~;p;¡-~f¡:~.;~·\·--:·-.-6:9;· 
Señor,. ca y ga,eo '.tan g:~aQ.:(:Ul pa;[)i 
fe.a t.rév a U C,Qc)tarlos, Je.ye! atl.oJ~ OÍ 

!n:1 Qj fdh.rlo~j·.n.o fo lo.~ J:9s.·S.l':gl a-: 
res;·p~ro ni ~·P~rfoo3s. Ec¡~:lj~·íhcas i 
~e qualqui"et:¿~.ífad9;: felig·i9-n ;; .o J; 

~o o.di é io.P:,· q u.~)fea·n ;y :fi:, e,l,lle.fr.o a 1-
gµ r::i a. '.i ocurri·éf.e. -,(-pqr, ·p.t~rfua .. ci~:o.J 
H~L <l~mooio ): la'.s :~fcuo:ha~ {~.áo"j 
~bl igadas por: fa,<Jt~·:obe~i~DGJA~a¡ 
ina~ifdhd.or~a J~~~h.<l¡e.J\ b.a4~fa·, l 
la q~\;l.~ Lcordj a.,.!y :~afü gile,: a Ja "}:úe 

! ~lii h.tJviere .deH.n.quid..o~.G~itAnd.Od:é! 
po.r·.Un mes el:v~ki o.égr10-;.y·rio·per; 
.~itiendo, qu~. ~n:.YQ~ tiem:p.d:b:ag:á: 
.~fido.;. b.i h~bdotll:~da 1en rdrG.cHcr,: 
;~t a~andola., com.o:·a ~é.r.foni3ia parca-:. 
pa d~I. t:U~r po .;Q.e. ta~Colnú.oídacJ.1;·· 

ji:-.:. :.La,M\l~it~1\liaSJefit ttJ3g.a'.Gll-'~ 
l5pir.u:_o cada Viern~s de.la.tbmábJi;:y] 
¡:·· :_..:¡ · .• q.uan-



·7o · · Regla"de fas Re ligio fas 
qu·anqo''"ilo"· fe. pu&úe· tener, fea·n 
i)blig3'd.as--= todas las ·.Religiofas .a:. 
hin'c·arít" d·e· ródlllas:en el Refeél:o
~io~al t~emp(»del cc»mer,y dezirfus' ~· 
~u}.Pª~~,: y. rie~ 1 igeq~ias;_: .. · . ·" · 
· · ·; Pr~c-u.reo}qdas qu~n to al dor-
~~hy'.ve·~~r, ·que':.C!nfys .tocados, y 
re~i~o·~·relazga 1·a .. pobreza. n1as, 
g'úld~·cu'rioftdad; y feail' mas baf
~o~t·qüe:. ddga~_os;:de~·anera; :que 
la honefridad e-xtedor dé: tefl:im·o
h1a::cre·1_a .. g·uard.'á ipÚri'or~ y :en:· d· 
~eat:Ünientl>'. de· l-0s hómbres fean 
~ib¿e~:de·.todo ]uidoi v~-no nºotada's' 
?e·:.li~~·a'nda~;:p~rqll'e· .... H ;~v.eto .!iJ
·gr~~s·~~iíl:eza»t.llanto· contin~o, 
gti~.pi.d~ A<das).frent~s, ·y- ·pe~o(a. 
1!lll.fr"te.:-a~,: fu .. ~rr.ºfo?:~:y ~ºº ·v_á~-~ 

l 
~~ri~fidad .. ;!, :;· ::j.~: .... : ·:'. : . : :; , . ., ... ·;. ·: 

.; · ;., ~:" · . . · · . Eíb] 
º::~~ .. ~~·."~.:-':-;": .: .. ... .:-.. .. . . . ..; . ..... .. . ..... : : 



--------·-----
·.-·: "de:fa.Con·c~jJi:ion. · i} 

. ·¡ Efla Regla;y Orden~~ione$, fe 
lea el. pr.im~·~ dia, .<~Viernes de .ca;d.a. 
mes,y hagan fe .guardar por la Ma
dre Abadefa,-.8.Vi<;ar!a,y <:ada una 
por lo que'.·l~ wca las guarde, ..y 
ci.¡~pla; pues".há de. d_ár ¡;e(l:~ec~a 
CUe~ta d~ fu C\!mpl.imien~~> .al g"4e 
ah.or,a c.on a_~or .. ~iep~ po·r E~pofo.,. 
pr~cur.a~~o,~qu ·.'. ~n )C? .. µhiipo,. r~.ª· 
J ~e~, ~o rig~r~fo,: fin~, .. r;n~fe;~_i~o~~: 
diofo .. · .. ._ .. · . -. .. ;. · .. ,_,.. :· . 
· .. ·y .porque

1

".f~~- ~if~~~.a~.'.~~;~?~ 
rezcao de fufragi.9s,_ y" ,ofa~i~~-es .:. 
:por Ja que.falleciere re~~-~?,9.~.~~.~ 
.los Pfalmos Prenitentia_le~-, y .en la 
Com~nidad fo diga·.uoa V.lgil~~ d~ 
tr~s. Lecciones, y .un~ M.iq~ :_ .. l~s" 
que· no f~n. def~oro, clíg~a .ci~c_o 
yezes el Pater_ ~r;fler,_ co!l .. ,5.~ .. 4~~ -1 t .... · . Ma-1 

5S A " 



~ ·:- .. ·. "de/~rCon·c~pcion. · .· ij 
, .. í Eíl~.R:e.g!.a,y Orden~~ione$,fe 

l.ea e!. prirr)~~ dia, .. 8 Viernes de .e a,d.a. 
~es, y ~aga.nfe .gua·rdar por la Ma;. 
dre A.~adeía,-'.&.Vi<'.ar~a, y c.ada una 
por lo que»'le t.oc las guarde, ·.Y 
cq~p.I~; pµes· :há. de. dár ;,e~r.ec~a 
cue~~-ª d~.fu .c~n~pl.imien~?> .;il 9'qe 
ah.ó~a. con ª.D!ºr ~.~e~~ por E/pofo,. 
pr~~u~aq~o,:qu ·:. ~n )cp.1l:tiipo;f~a. 
J q~~,, q.o r~g9~~fo,~ fin~. -~~fc;~iso!~· 
d. r. . . . " . .·: .·' . 

I04Q •.. " .. , . " . . . " .... ·., " . : , . , ... ,. . , ·.¡ .... ., ,• .•. .. ·.; .. r:\.:\·: ... 1 ; 

. . Y .porque l~~ ~Wu~~ª~. ªº"~?:. 
rezcan de füfra gi'?s,, y ,ofa~.ipa,es .: . 
por 1.~. que .fallec~ere re~~ :C:~~~,a,g~.~ 
.los Pfalmos PCe,n#entia_le~, y ,en la .. 
Com~nidad fo diga·. una V.igil~~ !!~ 
tr~s .. Lec~iones, y .una M.iq~ :., l~s· 
que: no foó del Coro, dig~a .ci~c_o 
·~.ve~~s el Pater ~ofter).. co!l,.E.~ .. A.'~~i 
[. ·.. . Ma-.. 



7 2' · R.egla'(le las·Reli;giofas 
!l1aria;ydl:~ (e eotie:~dii cb.i1 qua1~ 
<}i.ii ~ra Religioía ~ 'at.\n:cpfr: {ea ·.de· 
0cro" Ccúiveoto", co~10 · feá de la: 
mifma· Relig·i~ln. Y fi :·la.Rdigio'. . .' 
\fa, que· falle.deré fue~e ·del. :mifrno· 
.Conyeato,; drgafe de Comunida:d 
una·M'iífa;y Vigilia d~ nueve Lec·~ 
ci'o.nes, ·y ,lo& nueve :dia's .prime.ros 

1 

~el f~lfoc1mieótó, ._~o: la Co.mtini
~·a:~· :r~ :~igá: cada ;dia .:iúu\ :Müfo,:y. 

·f\[1g1ha de tre~ Le~c1ooes, y c_ada 
·~fü·igT9fa' d'iga.üa=~·sPfa~rnósPirni

¡ tefit.iales/hiS quer· ~tf"fo~ ad C,ifro· 
1 r~~lid;der(v~zh ~él A_vé María; y 
~~ff1~s. ~~g·:i ·pen·~ro~.'-3i '·~~ª ·abli:: 
gá·~·fürifpiíes; to.das h'~ri <te 'iri por d 
iuiímó clúflino;:y guertnn: fér ·ayü: 
dádas:dd· m·irmo modo·. ·' · · .!; 

1
. · .. ~ :~o.nfideren. ·toda:s"las" Religio~1 

... : ...... · .. ~ .. ,.~ ...... · . . . ~~· .... f~~ 



. . · .:-: .del~ ~G~púp~io.n. . 7 3 ., 
fás con 'ti.er11·0, y arn~:>roío .. ~fcél:o,' 
~gr.ad~cidas.:a }Jios d,alrC? dl:ad.o,. 
a gue: !'as ha .tr.31.do, b~zi.endol,as' 
ff po fas· de. J.efµ:-.~lú i'~~~ ,Ji.u.~~ y eºr 71 
daderas de .fu. M?.<lre, Y. C,OfllP cales 
proc.uren gt1atda~ dta ~egla, y 
Or.denacioa.es; :pa.r~ qqe,.c~nfigaa 
el, fio,a qu~'fe ~~denan;y mer~~.c4a 
alca o zar. él ;gala.rdo.nA~.g~~~i~,que. 
!es es prometid~ ... ; >· ~ '. ~ ·. '. ~. ! :· . 

4 ; ~ . •• ,., ; • •• ': ~· •••• ., • • • 1 • . • • 

:¡j·s pu-~s.~ ·til1~.frr·a· y9lµq;_ 
~B· tad,;' 9~e :l~ Regí~,. Y}?rq~.-: 
~ ··L 1; :; .m~c1~nes ~rnba f~.Í~fld.as, ;Y 
por Nos.eo_di~há f~H.ma.:qeclcira..: 
pa:s,.tengan .~o.9a f~er.~~,.'}1 .• ; ~#10[,,' 
tó.tn.o po.r 1·a p'refeo.te ~~ J~ 9.~1??.?~ ::. r .. ~1,1pli.~os~qµal.quier. :défe~l:o;·~ qu~ 

l.r~~/alc~ de. ;iuch<>fjd~d ·,ªr·~~ .~~~~~-¡ 
:i..-:;) . . dQ, 

----·-·--' 



7 4; Regla 'de l(ú Re ligio/as · 
do, y quer.é.tnos la tengan de aqui 
~del~nte .. Y exhortamo~, eacar~. 
gamos, y man<lamos a las Madres 

1 Abadef~s, Supedora.s, Prelident;is, 
Vicarias, ·Y o eras C]Ualefquier a cu

' yo ca,rgo eíl:á, 8 adel'ante eíluviere 
j el gobierno.de los dichos Conven
tos a Nos· fojetos,.1.as guatdeo, y 
hagan guardar, y cu111plir, como, 
ea ellasfeJéontiene;·~, ·a toda~,_y,a· 

! cada tJa~ de las Religiofas dd.di
. cho. Orden, y Conventos, aíli.mif. 
¡ mo exhorcamos, .y .:mandamo~, 

1

1 quan.to foere de fo pa_rte, las c~m-
' plaa.,y guarden, p:i~a qu~ crec1en-
¡ do en meritos, y perfecci.on ~eli-
; gipfa~ fus Almas efteµ hermofea.:. 
1 das,~ ilufhadas con to~o ge.n.e.~Q 
Lde virtud, y tengan ~1 reparo, y l 

de-



-·- ·-·-··-·----- -··----
' . de la Concepcion. 7 5 
defc:nfa _prefh;'y a maoo, con GUe 
la Relig~o_n_ co defcaefca;.aates fea 
el dechado, y exemplar de toda 
sh·~iíl:'iandad; para que aventajan".' 
doíe,como .fe aventajan en fu e.lla-· 
do, y ~ignidad de Efpofas de Jefu
Chrifro; fe_. a_y~~tajen; éomo d.e
beo, ·amandole, y íirviendole, ·;or~ 
9enando to4as fus acciones~ pala.:. 
bras, y pe~(aµiientos a fu mayor 
gl~ria. : Dada~ ea :iiueílro ~~alacio 
~rzobifpar de Mexi-co, a ·veinte y 
µa. ~ias. del mes de Mayo_ de mil 
feifcien~os treinta:y cinco años.-::.~ 
Francifco Ar~~~ifpo de Mexico . .:..:. 
l?or ·mandado- .del Arzobiípc»:nii 
Señor. -- ·Pedro A[varcz "de Saa; 
Secretario~ - , .. ·_.:' 

. ':· i :_, ) 

. LETA-



•• ~· •• :-.--- • -.-•• --;;-:.- ·-· M 0 -=::-;-; 

76: .·.-·. : ... ·i··.".:,., 
-'·>·¡ .L.E.T A N·t.t\..,:··: ·:: 
Qu.E·sE.H~·; DE> REZAR A·: 1.;A .v1.R9El'j. 

. . Santiílima oudha Señor·a •. ·,_ 
;¡/:Y de .~~eyfqn.Ghrj_íl:e.~leyfon~ 
'. "'- ·K y.n~ eleyfon. ·:·; ·:. :: · .. : ~; ._,. 
Chriíl:e:audi.nos. ;, :.; ¡;; ...• :~. ,. ,..¡ 

• ' .... ~ •• t • • , • ''• 

Chdíl:e.ex:iuPf n9s~ ._;::; .' ··,.:·.r· ···;:.~·. 
¡ :P.a.ter de tcelis Deus._ MifereÍ'~ n~b .... 
1·Fil.i Re~emptor mundi.:D~u~. ·Mi:-. 

ferere·nobis · · .:, ... :~ .. ·· ·· · ·· · • .. • . • · 4 , ... • 1 \ i -..> I ~ . •,., • e • • ;, 1 , 

Spiritus Sanél:eDeus.Mífer~r~ nob .. 
Saué:t~. J°'~JNtrAs .un.u~·.Deus~ :Mi fe~ 
.' ;;rere nobis~. ·:: "· .:! ;.::.'. · · '::: r:: 
Sao&aM~RIA•; ·.: :·,;Qr.a·pro n9hist· 
1 • 

Saael:a Dei·cre·oitrix:-,,.-, ;'. ... :.· .. o·r:a:. . . . o .. . . ' ., 1 •• -~·· •• :··. 

1 ~.ª qéta .V.~1·g.q :Vi rginum; ···::/1 :-;o~~. 
'M·~ter.(;h.rHtL,i .·:. . ;;: .. ~: .. _. -0ra. 
M~-t~r Di~.¡~·~ G~·a

1

ti;.· >·?.•;··:9.fl· 
~1ater Puriílima. or?') 

L.,· " . "f .Ma-



-- -· - -·----- . 
. ~L'etcí11i!J.de .Nra .. _·s1:·a, • . ''¡'7·) 

M e íl: ·rr: . "· . ' ' ¡ · ater a i111ma •. : .. ,!'.: "' \.·ora:; 
·Mata lnviolata .. : .. : ;.~; : · · · ·orat ! 
.'.~·ate~ 1: cemb~l~aca ... ~ !~ .. ~!~1 '. l

1
.:; .. :'. :.· .ºr~f ¡ 

.. l'v1ater '°" .. ma 11s. , .. ···.;·" .. , .. ,.ora.: 

.Mat~r Ad~1ira?ilis~.J 1~\ ~: .. or~~ \ 
r,M"üter Crearons. .·; .~ .. 1 : r: :ora~: 

~1,foter Sal vatoris.: .. :::;i · ·, ;./: :.. .. ora:. 
:Virgo Prud~nciffim.a.;::¡::.:.~ ... :ora~ 
_V.ir o o V (jn·e:randa .... ·: .':· :," . ofa~ o . . .. , 
.,Virgo Pr~dicanda. . · .. . . ora ... 
;;V~rg9 P:o:tens.:: ;· •.'..i 1~:~.:~~· cr,a~i 
"'Virgo Clemens.·< .. ·.~:i:\.r,t:; .. :ora,; 
~.Virgo Fide\is. : ; .. · · ·::; ; .. : .ora,'.. 
Specu \u m Joíl:itire. . .' i i: ". ()ra ~ ; 
-~·edes Sapiencia:.··" ..... : "··"·:.or:ai 
tCauía oo!tra! lretitire. ~:;·.~.::'.'.or:i; 
::\T.~s Spirimale. · . ; :.-; : :~.o~h} 
Vas Honorabile. . : .- 1 :; • • ora, 

•• 1 

l 
Vas Infigne ·devotionis •. '-:, . ora.! 
:::: · Rofá 1 

---------------_.;·-··;..;.;.o .... ¡ 



7.8 :. ·Letania de·Nra. Sra. ·1; l 
.R.ofa. Myíl:ica. .·. ·. . or.a~,. 

' -~ 
Turris Oavidica. .ora. 
':,f.urri$ Eburoea. ora'. 
Domus A.urea. .ora~ 
fre.deris Arca. , · ora. 
Jaoua Ca:li. : . ora: 
Stella Marucioa. : · . era; 
Salus Iafirmorum. : ~ra~ 
.Refogiurn Pec.c·ato~um. ora~ 
.Coofolacrix Affiiél:orum. · · . ora! 

1 

:J),u~ilimn Clúiíl:iaoorum • . ·: · .. ~ra;¡ 
J\egiáa Angelorum. ~r.a; ¡ 
Rcgiaa Parriarcharum. .- ora( 
Regina Prophetarum. ora. 
Regina A poíl:olo.rum.. .ora. 
~eg~na Mariyru~.. ·: · .. ora.: 
ij.egiaa Confeff o"rum. ·. .. ora. 
~eg-h~.~ Virgiauni.. . . -ora:. 

· [R~~.i~~ Sanéto'.um omniumi.gº:~~ 
---~-······· .... ···-' 



.. . ·Letaniiz':.ae )Vra. Sra. · · ·.· 7 <i 
Agnus Dei,qui tal.lis peccaca muo~~ 
·.·di. Parce nobis· Domine.- · · · ::: 

Agnus De_i,qui collis·pecc'ata in~n~· 
·di. Exaudi nos Domine. · ·. 

A gnus.o_ej,~Üi c~llis. peccai:a man~ 
· '.di. Miíerere n6bis. ·· . · · '. 

. A~TIPr-íoÑA • . : , . .. 

~O~cep,d~. :tu~.> Dci-Geojtr .. i.~: 
\¿j V 1rgq,gaud11~m.ao.nu~t1avtt.. 
uni'verfo mundo: ex te enim ortos 
ell Sol J ü!Htire Cb~iqus ,Deu~ :no4 
.fl:e.r.: .qui folvens maled~·~iboeef:i~ 
:dedit beo_~·d!.d:iooem, .& coafun"'. 
qens. 'mo.rtem; do~aviC o.ohis vi~ 
tam fe.mpi~en;ia~. : . : . · :; . :.:·~;} 
. ·_.,~ .. y; .. In Cg.nceptione .tua., Virgo 
imma~ulata'fuiíl:i. . · .. · .. ,.: :; ~· ~ ~ 

~ ·· ~· .Or~ pro µoh.is_ Pa·tr.em;'cu~ 

l jus Filil;lm pep~.ri_ít~.· . · :. · ! ,,~. :, •• :::;· 

. ÜRA~ 
. . .. : .. ... ~ ... 



1"' 

...... ·~- .. ,. ..... ..,. --- --· ' . .! •• ~ ~· --~"' 
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