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1 nt roduc e ion 

Durante el siglo XVII, la capital de la Nueva España tuvo un gran desa .. 

rrollo art!stico, debido al auge económico y a la inundación que se originó en -

1629, por lo que fue necesario edificar nuevamente la mayorfa de los edificios ... 
, , , 

que han llegado hasta nuestros días¡ entre estos destaco en gran manera la cons--

t.rucciÓn de la catedral. 

Con las nuevas construcciones de principios de siglo, hizo su aparición

el barroco, el cual adquiere caracterfsticas muy p~opias y logra una personalidad 

definida. 

El tema de nuestro trabajo,. es un monumento colonial, que tipifica la • 

arquitectura ci tadina de la primera mitad del siglo XVII. 

Por el momento solo nos ocupamos del templo, estudiamos el aspecto his• 

tórico, la Orden Concepcionista, a la que pertenecieron las religiosas que habit,! 

ron el convento y por Último la obra material. El claustro del convento ha sido • 

objeto de una serie de modificaciones lo que permite ubicarlo dentro de otro est!, 

lo art!stico. 

De los edificios mexicanos de la época colonial, una gran cantidad han 

quedado incompletos o sufrido diversas modificaciones, la mayorfa de ·1as veces ~ 

por. intereses personales, económicos o polfticos, sin quedar documentos que nos

revelen cómo fueron originaimente. Un ejemplo de esto lo tenemos en.el templo de 

l.a Encarnación, que actualmente ·se encuentra funcionando como B!b1ioteca de la -

.Secretar.la de Educación PÚblica, por lo cual fue despojado de los al tares que de 
. . -
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coraban su interior, sin quedar alguna notid a de donde fueron llevados. 

Por varias circunstancias este trabajo no ha podido ser realizado e11 to

sa su extensión, por este motivo, algunos puntos están tratados muy superficial-.. 

mente. Se ha llevado a cabo, gracias al abundante material -aunque incompleto de

nuestra parte- obtenido en el Archivo General de la Nación, en el Archivo de fa • 

Secretar!a del Patrimonio Nacional y a la amplia bibliograf!a que existe sobreª! 

te colonial mexicano, además de la colaboración recibida en el seminario de Arte 
, 

Cblonial, de la doctora Elisa Vargas Lugo y del maestro Marco D1az. 
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Aspecto Historie o 

La fundación del convento llamado Santa Marta de la Encarnación del Divi ... 
no Verbo, al cual pertenece el templo que vamos a estudiar, data de 1594. Fue el 

cuarto convento, según el doctor de la Maza, que fundó la Orden de las concepcio-

. t N E - l nis as en ueva spana. 

, 
El templo y copvento se construyeron con la ayuda de don Sancho Sanchez 

Muñoz, el cual se ofreció corno patrono; en una reladón que hicieron las· religio

sas del convento de la Encarnación en 1693 sobre los gastos del mismo, se expresa 

lo siguiente: tt ••• digo que dicho convento se erigió en virtud de Bula de su Sa_!! 

tidad, su data por el mes de abril de mil quinientos noventa y ocho, despachada a 

pedimento de el Doctor Sancho Sánchez Mufíoz fundador de dicho convento". 2 

nos dice: 

Manuel Ram!rez Aparic.io, en su obra: "LOS OONVENTOS SUPRH:JOOS EN MEXIC::O!' 

"Sabemos con certeza que quien dotó al convento. fue el señor Dr. 

Sancho Sánchez Muñoz, maestre-escuela de la iglesia catedral, según con=. 

ta su escritura otorgada por él en 19 de enero de 1594 ante Pedro Mon- -

tiel, escribano de provincia, ofreció la dotación de veinte mil pesos, -

l. - Francisco de la Maza, ARQl!ITECTIJRA DE LOS OOROS DE ~!Q?;JJ\S EN MEXIOO., Univers!, 

dad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1956, 

122 p., ils. (Estudios y Fuentes del Ar.te en México, VI) p. 29. 

Josefina Muriel dice que fue el quinto convento que fundaron las monjas conceE 

cionistas en la Nueva Espafia {en su obra: 00:t\'Vm,;ros DE MONJAS EN NUEVA ESPAf~A, 

prÓl. de Federico GÓmez de Orozco, México, Editorial Santiago, 1946,. x, 55 yp. 

ils. p. 85 

2. - RELACION HEO-IA Pon LAS RELIGIOSAS DEL C::O?-;'VEr-1'0 D.E LA ENCARNACION EN 1693 DE -

LOS GASTOS DEL MIStiO, Archivo General de la Nación, BIENES NACIO!'!ALES, leg. 

667, exp. s.n., f. 6 
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por· haber muerto antes de lle¡;ar a exhibirla enteramente, quedaron las -

' ·ct 1 b ,. 3 monJas reduc1 as a a po reza·. 

El primer edificio que se constrnyÓ, se utilizó solo durante unos años.-

Hay diversas opiniones al respecto, unos dicen que se deterioró bastante como to'!"' 
, 4 

dos los de la epoca, probablemente por estar mal construido; otros en cambio nos 
5 

oicen que era es trecho y de muy mala construcción. Bn una relación hecha en -

194e sobre la historia de la construcción del edificio, la cual se encuentra en el 

Archivo de la Secretaría del Patrimonio Kacional, se dice que la obra no se termi-

, 1 ., ' ' d ' ' t b h 6 E no porque a construcc1on era 1ncomo a y la 1g-les1a resul a a estrec a. s muy-

probable que le hayan afectado también las grandes inundaciones que se originaron

en la ciudad de México en 1629, cuyas consecuencias fueron desastrozas, desplomán-
. . 7 

dose por este motivo muchas casas. 

El terreno ocupado por el edificio med{a: doce mil quinientas varas cua

dradas, lo cual equivale a diez mil, trescientos veintiseis metros cuadrados; limi 

tando al norte con la calle de la Perpetua, al sur con la Encarnación, al este con 

Santa Cata,lina. de Sena y al oeste con el edificio de la Aduana. 8 

3.- Manuel Rarofrez Aparicio, LOS OONVENTOS SUPRH'.IDOS mi ~:EXICD, ESTUDIOS BIOGRAF.!, 

OOS, 1-ÍIS'fORIOOS Y ARQUEOLOGIOOS, México, Aguilar e lriarte, Bdi to res, 1861, • 

53Cp., ils., li tgs~p.147. 

4.- Manuel Rivera Cambas, MEXIO) PINTORESOO, MTISTI(l) Y t.10}:m.1m:TAL, 2v., México, 

Imprenta Reforma, 1822, li tgs, p. 127. 

5.- Manuel Ramfrez Aparicio, op.ci t., p. 147 

6 •. - RELACION SOBRE LA IIJSTORIA DE LAS (l)NSTRUCCIO!·rns DEL EX-T~1~!PLO DE LA ENCARKA -

CION IIEa-IA .EN 194S, Archivo de la Secretarfa del Patrimonio Nacional, BIENES -

NACIONALES, lcg.2, exp. 50/23721, fs. 37-38. 

7. - Vicente Riva Palacio, RESm!EN n:TEGRAL DE 1.-mx100 A Til.AVES DE LOS SIGLOS, 2v., 

México, Compañ!a General de Ediciones, 1951. p. 3.co. 

8.- Antonio Garc!a Uibas, EL LIBRO DE MIS R.EClJ.moos, 4a. ed. México, Editorial Pa

tria, 1950, 832 p. li tgs. (México en el siglo XIX) p. 28. 
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En cuanto nl nuevo edificio, sabemos que se colocó la primera piedra el 
o 

lo. de diciembre de 1639. • Por motivos de la muerte de don Sancho Sánchez Muñoz, -

patrono del convento, se ofrece para la nueva construcción don Alvaro de Lorenza

na, del cual nos dice Ram{rez Aparicio: 

" Admitida la propuesta y concertados en breve los términos de la obli

gación, se extendió la escritura correspondiente, en la cual aparecen 

minuciosamente descritas las prerrogativas concedidas al nuevo patro

no, en cambio de las cuales echaba éste sobre sf., cargas de no poco -

peso. Una de ellas era la de ·fabricar a su costa nueva iglesia, por 

ser estrecha y _mal construida la que entonces hab!a • • • tt lO 

Un documento que se encuentra en el Archivo General de la Nación, en el 

cual las monjas de la Encarnación hacen una relr.ción del convento desde su cons-
trucción hasta 1805, nos da otras noticias acerca del segundo patrono del conven
to; dice as!: 

" Este convento de la Encarnación debió toda su erección a su patrono -

don Alvaro de Lorenzana, uno de los sujetos más distinguidos y de no

torio crecido caudal que tenfa entonces esta ciudad. Su liberalidad• 

no solo se extendió a la fábrica de la iglesia y demás, sino que con 

larga mano, como que no tert!a descendientes o ascendientes que fueran 

herederos forzosos, dejó todo su caudal al convento para su fondo, y 

esta fue su dotación que en efecto percibió !ntegramente. Se sabe por 

las religiosas antiguas y constante tradición, venidas de aquellas, -

que los fondos totales del convento pasarori de tres cientos mil pesos, 

que en aquellos tiempos, esto es el año 1635 en que se diÓ .el patron! 

to del convento e iglesia al referido don Alvaro 11 11 

9.- Manuel Ram!rez Aparicio, op. cit. p. 147. Manuel Rivera Cambas dice que fue el 

18 de diciembre del mismo año cuando se puso la primera piedra. op. ci t.p.127 

10.- Manuel Ram!rez Aparicio, op. cit., p. _147. 

11. - RELACIOJ\ DEL CDNVENTO DE LA ENCARNACION DESDE SU FUNDACION HAS1'A 1805, H.E- -

OlA E>OR LAS RELIGIOSAS QUE HADITAI~AN EL MISt.~O, Archivo General de la J\aciÓn, 

Bienes Nacionales, leg. 667, exp. 11, fs 1 - 2. 
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Acerca de la vida de don Alvaro de Lorenzana, no ha sido posible conse -

euir ningún otro dato, ya que su testamento o Última disposición pereció en el in

cendio que hubo en las casas de Cabildo, Palacio y otras oficinas pÚblicas en la -
, . 12 

sublevacion de 1692. 

El dato sobre su muerte y entierro, nos lo proporciona Ramfrez Aparicio -

al citar un diario de la época, dice as! 

" Viernes 23 de noviembre a las doce horas sacramentaron a Alvaro de Lo -

:renzana, vecino de esta ciudad, patrón del convento de religiosas de la 

Encarnación, a. cuya costa se edificó el templo; uno de los hombres más

ricos que en este reino y fuera de é1 se ha conocido. Sacramentóle el -

Dr. D. Pedro de Barrientos, chantre de esta santa iglesia catedral y c.2, 

misario de la Cruzada; fueron alumbrando doce religiosos de Santo Domin -
go y otros doce de San Francisco, y a sus espensas se va edificando la 

enferiner!a de dicho Órden de San Francisco de esta ciudad, que es obra 

que costará más de cuarenta mil pesos. Murió d!a de Santa Catarina Má! 

tir, a 25 de dicho mes y dejó por sus albaceas al dicho Dr. D. Pedro -

de Barrientos y al P. Soriano de la Compañ!a de Jesús. BnterrÓse de C!, 

bildo en su bóveda en dicha iglesia de la Encarnación, y asistió toda 

la clerec!a del reino porque ordenó que se le diese a cada uno de los

que acudiesen con sobrepelliz un peso y una vela¡ asistió asimisrr:o la

Congregación de San Pedro, por ser congregante. Sacáronle de su casa -

los provinciales de las ordenes y luego le tomaron los herinanos del º!. 

den tercero. Presidió en este entierro el regimiento de la ciudad, co-
13 rregidor y alcaldes ordinarios." 

Sobre el arquitecto de la obra no se han encontrado datos, lo que s! sa

bemos es que el diseño estuvo a cargo del padre Luis Benitez de la Compañ!a de Je -
sús. 14 El costo de dicha construcción ascendió a más de cien mil pesos. 15 

12.- ~!, f.3. 

13.- Manuel Rarn!rez Aparicio, op.c~,!., p. 150-151 

14.- Ibidem, p. 149 

15.- RELACION SOBRE. LA HISTORIA DR LAS CDNSTRUCCIONFS DEL EX-TEMPLO DE LA ENCARNA -
CION, HEO-IA BN 1948, Archivo de la Secretaría del Patrimonio Nacional, BI.B ~ 
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La iglesia se terminó de const.ruir y se dedicó el d!a siete de marzo de -

Sobre el convento, Frances Calderón de la Barca nos dice: 

tt 
••• nos dirigimos en coche a la Encarnación, el más rico y suntuoso de 

los conve11tos de México, si se excluye quizás el de la Concepción. Es

te convento en realidad es un palacio. Cada monja tiene una criada, Y• 

alguna dos; pues no es ésta una de las ordenes más rigurosas. ·El con .. 

vento es rico, cada novicia al entrar, entrega una dote de cinco mii • 

pesos para el fondo de la comunidad, hay cerca de treinta monjas y 
17 diez novicias". 

Otra de las cosas que nos demuestran que era uno de los conventos más ri 

cos, son sus grandes posesiones. Bn un documento que se encuentra en.el Archivo -

General de la Nación, del año lf:22, se hace una relación de las propiedades que .. 

ten!a· en el momento, llega a veintinueve el número de ellas; todas se encontraban 

en los alrededores del convento y estaban compuestas en su m~yor!a por cuatro o -

cinco casas con igual número de accesorias, las cuaies pagaban renta aparte. Por-

cada casa les pagaban al año; entre seiscientos y setecientos pesos • 
18 

, , , 
El convento de la Encarnacion, hacia prestamos a distintas personas, te-

nie11<1o que tener éstas a otras personas que aparecieran como fiadores; as!. está -

registrado en el e:,,..-pediente número '57, del legajo 148, de Bienes Nacionales del • 

Archivo General de la Nación, la suma de cuarenta mil pesos prestada por dos años, 

sin referirse a quién, y en el número 49 del mismo legajo, la suma de ocho mil P! 

sos a Agust!.n de Villanueva. 

16.- Manuel Rivera Cambas, op.ci t., p. 127. 

17 •• Frances E. Calderón de la Barca, LA VIDA EN MEXICD, DURMTB UNA RESIDENCIA • 

DE OOS Aflos EN ESE PAIS, 3a. ed., trad. y prÓl. de Felipe Teixidor, México, 

.Editorial Porrúa, 1970, 426 p. (Sepan Cl.tantos,74) P. 105-106·. 

18.- POSESIONUS DEL CDlWENTO DE LA ENCARNACION .EN 1822, Arc.hivo General de la Na 

ciÓn, BIENES NACIONALES, leg. 667, exp. s.n., fs 7-15 
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En otro documento del mismo Archivo; se dice que en octubre de 1780, re-

cibieron las religiosas la suma de veinticinco mil pesos correspondientes a rédi-· 

tos y cuentas ·que ten!a pendiente el señor Jo.aqu{n Cllacón. 
19 

El convento de la Encarnación, como todos los demás, ten!a un mayordomo

que se encargaba de la administración. éste recib!a un salario fijo; en el año • 

1778, era mayordomo don Antonio Zorrilla y Hoyos. las Madres: Abadesas, Vicaria y 

Definidoras, pidieron licencia para dar al mayordomo además de los dos mil pesos 

de su salario, el cincuenta por ciento de lo que recaudase en esa administración; 

1 1. . f • 7. 20 a .i,cencü1. ue concedida en 17 9. 

21 
Desde 1648 en que quedó terminado y dedicado el templo, hasta 1779, 

fecha en que sabemos se hicieron algunas modificaciones en el templo y claustro -

de dicho convento, no tenemos ningún otro dato sobre nuevas reconstrucciones, de

lo cual deducimo.s que durante todo este tiempo el edificio permaneció en buenas -

condiciones. 

En cuanto al templo, en 1780, segÚn un testimonio de don Francisco Gue -

rrero y Torres, se terminaron las obras del cimborrio, bóvedas, etc. Nos dice el 

citado documento: 

" ••• de orden de las muy reverendas madres Abadesas y Definidoras del -

sagrado convento de Nuestra Señora de la Encarnación y en compañ!a de 
, 

su mayordomo don Antonio Zorrilla, pase a reconocer el estado de la -

obra del cimborrio .de la iglesia y ver lo que falta que construir has-

i9.- CUENTAS DEL CDNVENTO DE LA ENCARNACION EN 1780, Archivo.General de la Nación, 

BIENES NACIONALFS, leg. 147, exp. 24, f. 8. 

20.- OONVENTO DE LA ENCARNACION, LICENCIA CDNCEDIDA PARA AUMENTAR .EL SALARIO AL·• 

MAYORDOMO EN 1779. Archivo General de la Nación, BIENFS NACIONALES, leg.146 

exp. 13, f.3 

21.- LAS RELIGIOSAS DEL CDl\'VENTO DE LA .BNCARNACION CDMUNICAN QUE SE ESTAN OONSTRU 
. -

YENDO NUEVAS CELDAS Y UNA BODEGA EN D1010 CDNV.BNTO EN 1779, Archivo General 

de la Nación, BIENES NACIONAL:as, leg. 146, exp. 33, fs. 1-2 
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ta su conclusión por haberse ya gastado lo que se reguló por los tres -

maestros arquitectos que asistimos en su determinación por no haber ten!, 

do presente muchas cosas que se han descubierto y ofrecido acordamos, -

como son las much!simas cuarteaduras que se han encadenado y avisagrado 

y las que se pasaron sobre los arcos torales que se advirtió con el ma

yordoi110 hacerlo sobre arcos que se formaron para su mayor seguro y fir

meza y otras varias planchas y lumbares que se han metido para encade·· 

nar otras cuarteaduras que se han descubierto por no haberlas visto co

mo le consta aelreferido mayordomo pues no deja de asistir ni un insta,!! 

te a nuestra obra a más de que nuevamente se necesita de avisagrar y -

componer las cuarteaduras del cubo de la torre que cae al ·poniente que

cogen verticales desde abajo hasta· la corona alta, también se ha ac.orda 

do para que quede co~pleta la obra de remendar, aplanar, blanquear y -

pintar todo el frontispicio exterior de la iglesia y portadas por habe! 

se mal tratado con los andamios y hermosearla, también es necesario reb! 

jar los entarimados de mamposter!a para que quede el cuerpo de la Igle

sia desembarazado y con extensión ••• " 22 

Bn 1781, se volvieron a abrir las cuarteaduras en las bóvedas, éstas fue-
23 ron reparadas el mismo año. 

En cuanto a1 claustro, en 177.9 se empezó a trabajar en la reconstrucción, 

terminándose hacia finales de siglo, la obra fue dirigida por el arquitecto Miguel 

Costanzó, intervinieron también otros .maestros notables. 24 .En 1792, segu!an tra 

bajando en las obras del claustro, segÚn consta en el Archivo General de la Nación, 
25 

, y desde esa fecha hasta 1859 en que el templo y convento pa~aron a dominio de-

22 ... OOCUMENTO DB DON FRANCIS<D GUERRERO Y 1URRES EN EL QUE EXPONE EL ESTADO EN 

QUE SE ENCUENTRA LA IGLESIA DE LA ENCARNACION EN 17 PO, Archivo General de la 

Nación, BIBNFS NACIONALES, leg. 147, exp. 28, fs. 3-6 

23.- REPARACION DEL TE~WLO DE LA ENCARNACION EN 1781, Archivo General de la Na -

ciÓn, BIENES NACIONALES, leg. 148, exp. 2, f.1 

24.- Manuel Ram!rez Aparicio, op.ci_!. p. 151 

25.• <DNVE~TO DE LA ENCARNACION, REPARACION EN 1792, Archivo General de la Nación, 

BIENES NACIONALES, leg. 667, exp. s.n., f. 14 
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la Nación 
26 

, no tenemos ningún otro dato al respecto. 

El 13 de febrero de 1861, conio consecuencia de la Leyes de Reforma, las-

cuarenta y cuatro monjas que viv!an en el convento, pasaron al de San Lorenzo don 

de permanecieron dos años, no obstante el templo quedo abierto al culto. 27 

Bn febrero de 1863, las religiosas habitaron de nuevo el convento por -

unos d!as, ya que el cinco de marzo, salieron para siempre, quedando exclaustra -

das, se establecieron entonces en la Enseñanza Antigua. 28 En 1865, entraron las 

autoridades al convento, para sacar todas las cosas que habían dejado las monjas, 

lo más notable que encontraron fue el gran número de pinturas, el cual ascendía a 

más de tres mil; este lugar se hab!a ocupado como depósito de las pinturas de los .. 
demás conventos que se hab!an cerrado. Poco después los cuadros fueron llevado.s a 

la Academia de San Carlos. 29 

En 1866, el convento se convirtió en Escuela de Jurisprudencia y más tar 
30 de en Escue,1.a Nacional de Niñas. 

Bl 30 de diciembre de 1905, segÚn acta número 4849 que se encuentra en

el Archivo del Patrimonio Nacional, fue deslindado el templo de la Encarnación a 

nombre de la Secretar!a de Hacienda y Crédito PÚbli_co. 31 Este segu{a abierto al 

culto. Al año siguiente se hicieron nuevas reparaciones. El capellán de la igle -

26.- DAWS HISTORICDS REOOGIDOS EN 1936, SOBRE EL EX-TEMPLO DE LA ENCARNACION, A! 

chivo de la Secretaría del Patrimonio Nacional, BIENES NACIONALES, leg.i,exp. 

23721, f. 145. 

27.- Manuel Rivera Cambas, op.cit. p. 128 

28.- Antonio Garc!a Cubas, op.d_t., p. 28 

29.- DATOS HISIORICDS RECDGIDOS EN 1936, SOBRE EL EX-TEt,!PLO DE LA ENCARNACION, Ar 

chivo de la Secretaría del Patrimonio Nacional, BIENFS NACIONALES, leg.1,exp. 

23721, fs. 208-216. 

30.- Manuel Rivera Cambas, op. cit_., p •. 127 

31.- DESLINDE DE LA IGLESIA DE LA ENCARNACION EN 1905, Archivo de la Secretaría 

del Patrimonio Nacional, BIENES NACIONALFS, leg.1, exp. 23721. f. 50 
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sia, en un oficio enviado a la Secretar!a de Hacienda y Crédito PÚblico, pidió -
• # t d" , perm1so para reparar es a, 1ce as1: 

"El que suscribe capellán encargado del templo de la .Encarnación tiene .. 

el honor de participar a Usted, que existiendo en la fachada y bóvedas

del referido edificio varias cuarteaduras y deseando amarrarlas y deco.

rar a la vez el mismo, a Ud. suplico se sirva concederle e1 permiso re! 

pectivo, en la inteligencia que el encargado de 1a obra es el señor in• 
• R # Gut' ,, " 32 gemero amon 1errez. 

Bn el año 1910, el Arzobispo de México, don José Mora, comunicó a la Se

cretarla de Hacienda y Crédito PÚblico, que la construcción de la Escuela Normal• 

de ,Profeso%&$ causaba daños al templo. SegÚn el info.rme del arquitecto Luis G. O! 

vera, los daños son los siguientes: 

" La cuarteadura central del muro del coro y bajo coro se comuiiican con

los arcos y bóvedas del templo hasta muy cerca de la cúpula. La igle -

sía está desplomada hada el norte, este considerable desplome se pro

nuncia cada vez más debido al asentamiento de 1a nueva construccipn -

••• '' 33 La iglesia fue reparada el mismo año. 

El templo quedÓ todavía abierto al culto hasta el 20 de agosto de 1917, 

en que se expidió un oficio de la Secretaría. de Hacienda y Crédito PÚblico, por -
, 1 34 , . 

el cual se clausuro el templo de la Bncarnacion. El d1a lo. de mayo de 1918, 

32. - OFICIO DEL O\.PELLAN DEL TEMPLO DE LA BNCARNACION, PIJ,)IENOO PERMISO PARA REP~ 
RAR EL MISMO .EN 1906, Archivo de la Secretaría del Patrironio Nacional, BIE

NES NACIONALFS, leg.1, exp. 23721, f. W. 

3.3.- ·OFICIO DEL ARZOBISPO DON JOSE MORA F.N 1910, Archivo de la Secreta.r!a del Pa• 

trimonio Nacional, BIENES NACIONALES, leg. 1, exp. 23721, f. 31. 
• #, 

34.- La clausura del templo se hizo teniendo en cuenta el Art. Zl, Fraccion II -

de la Constitución de 1917. 

DATOS HlSTORI(l)S RE(l)GIOOS EN 1936, SOBRE EL EX-TEMPLO .DE LA ENCAANACION, A!_ 

chivo de la Secretarfa del Patrimonio Nacional, BIENES NACIONALES, l~g.1, 

exp. 23721, f. 335. 
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.quedaron cerradas la puertas de la iglesia, y el edificio se entregó a la Secre-
, 35 , 

·tana de Guerra y Marina. En 1922, el ex-templo se convirtio en Archivo de 

esa dependencia, aunque todavía quedaban en su interior seis altares. 36 En -

1923, pasó a ocuparlo la Secretar!a de Educación PÚblica y se convirtió en una -

biblioteca que empezó a funcionar en 1924, con el nombre de Bibli.oteca ~beroame

ricana, se decoró la nave y se fundÓ en ella una sala de Banderas. '51 

A partir de 1954, el ex-templo de la Encarnación, después de haber sido 

almacen de libros, volvió a funcionar como biblioteca, tomó su antiguo nombre el 

cual conserva hasta la fecha. 

35.- Ibídem, f. 337. 

36.- Ibídem, f. 35 

37.- El nombre de la biblioteca sufrió una serie de modificaciones, ya que en -

1933, se le designó con el nombre de Biblioteca PÚblica, en 1934, con el de 

Biblioteca Hispanoamerican~, en 1936, volvió a llamarse Iberoamericana. Du

rante unos años, de 1947 a 1954, funcionó como bodega del Departamento de -

Publicidad y Propaganda de la Secretarfa de Educación PÚblica. 

38.- DA'l'OS HISTORIOOS RE(l)GIDOS EN 1936, SOBRE EL EX..;TEMPLO D.E LA .ENCARNACION, • 

Archivo de la Secretaría del Patrimonio Nacional, BIENES NACIONALES, leg, 1, 

exp. 23721, f. 106. 
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La orden Concepcionista en MEKICO 

La orden de la Concepción fue fundada por la beata Beatriz de Silva en -

· España, la cual pertenecla al monasterio de Santo Domingo de Silos en la provin -

cia de Burgos. En una visita que hizo la reina Isabel la Católica al monasterio, 

la beata le expuso el deseo de fundar una otden dedicada a honrar el misterio de

la Inmaculada Concepción. 

La reina le prestó gran ayuda y le consiguió del Papa Inocencio VIII· la-

Bula aprobatoria en el año 1498; la beata una vez fundada la orden murió, fué la• 
39 prime1;a inonja concepcionista. 

Las concepcionistas llegaron a Nueva España hacia el año 1540, fueron muy 

bien recibidas por el Obispo Fray Juan de Zwnárraga, quien les ayudÓ material y e! 

piri tualmente a construir el primer· convento .llamado de la O>ncepciÓn. 40 

En 1594, las concepcionistas hab!an fundado en Nueva España tres conven

tos: La Concepción, Regina Coeli y Jesús María, se dispon!an a fundar el. cuarto• 

el cual llamaron Santa Mar.la de la Encarnación. 41 

Las religiosas del convento de la Encarnación, segu!an la misma vida que

en la ~ncepción, ya que pertenecfan a la misma orden, no ten!an por tanto ningÚn

reglamento ni constitución especial, sino los de su orden. Esto lo vemos en la for 

39.- Josefina Muriel, OONVBN'lOS DE MONJAS .BN NUEVA ESPAÑA, prÓl. de Federico GÓ111ez 

.de Orozco, México, .Bdi torial Santiago, 1946, X, 554 p. ils. 1i tgs, p. 16-17. 

40.- Ibidem, p. 28-29. 

41.- Ibidem, p. 85 
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ma de prof esiÓn, los votos Que hací'an, el hábito, todo era igual. 

'la forma de vestir nos dice Frances Calderón de la Barca: 

42 
En cuan'.1:o a 

" ••• el babi to que visten es de finísimo casimir blanco, con un espeso-
, . 

velo de crespon negro y un largo rosario. Igual es el de las novicias, 

solo que el velo es blanco ". 
43 

Josefina Muriel en sus "RE'mATOS DE MONJAS", nos proporciona una amplia

'informaciÓn sobre la forma de vida que ten!an las concepcionistas, dice: 

" De todas las ordenes que pasaron a la Nueva España los conventos con -

cepcionistas se distinguieron po~ la nobleza de sus pobladoras y la•• 

elegancia en su vestir. El ambiente palaciego en que Beatriz de Silva

fundara su orden, el que fuesen bijas de los conquistadores quienes -

empezaran aqu! a poblar sus conventos, y el t!tulo de Real que su Ma -

jestad otorgó a varios de ellos, les diÓ un sello aristocrático. Las -

reglas eran de una dulzura profundamente femenina, y la vida en el co!l 

vento se hallaba mitigada por las dispensas pontificias, que canee -

d!an a las monjas tener sus criadas, comprar sus celdas y llevar una -

vida particular. Naturalm~nte a este tipo de vida corresponde un traje 

que, sosteniendo la razón de ser de todos los hábitos, añada las carai 

ter!sticas del propio esp!ri tu. Usaban la túnica blanca y la capa azul, 

-como himno viviente a la Inmaculada Concepción. Pero lo hac!an con un

estilo suyo, con elegancia, por eso la falda se acampanaba hasta tocar 

los bordes del ttchap[n" la manga se prolongaba extraordinarianente ha! 

ta convertirse en esas nangas perdidas tan usuales en la Edad Media, y 

el brazo que hab!a quedado al descubierto se cubr!a con un enor:ne puño, 

cerrado con Una hilera de botoncillos. La capa de prolongaba varios In!, 

tros y en su solemne aspecto nos iba hablando de señor!o y dignidad ••• 

Los chapines negros con su taconcillo, la elegante túnica blanca ceñi

da a la cintura por un cordón, el -rosario que cae .bordeando el blaneo

escapulario, y cuya cruz remata .en el hombro, el medallón de monja so-

42.- Ibidem, p. 87 

43.- Frances Calderón de la Barca, op. cit., p. 106 
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bre el pecho, cual profesión constante de fe maria.na ••• 
11 44 
• 

, 
Entre las principales ocupaciones de las religiosas, ocupo un lugar muy-

;importante la educación de las niñas. Por aquella época, la educación resultaba .. 

una de las tareas más dificiles en Nueva España, ya que eran much!simas las alum

nas y muy pocas las maestras, no hab!a llegado entonces ninguna orden de vida _ac

·tiva, por lo cual se decidió que las niñas entraran a los conventos como internas 

y alll recibieran la educación.· Bsta actividad de las religiosas se deduce ---

también del siguiente parrafo, tomado de una carta enviada eri 1826 al Obispo por

el Vicario General de lo.s O:mventos de Religiosas, en la cual informa sobr~ el es 

tado de éstos, dice as!: 

t1 ••• otras jovencitas aprenden en ellos la virtud y los ejercicios 1nuj!, 

riles custodiadas de toda seducción y de los p~ligros tan frecuentes• 
1 do t1 45 en e mun ••• 

De lo expuesto acerca de las propiedades que tenía el convento, podelllOs 

deducir la riqueza del mismo. Juan Bautista Arechederreta afirmaba que las reli-

g.iosas ten!an muchas propiedades, pero ello ._no quiere decir que fueran ricas, ya 
, , . . , 

que la roayor1a de estas, estaban en manos de otras personas por prestamos que h! 
, 

c1an, o rentas, las cuales no les eran pagadas siempre. El Vicario General de ... 

1 as religiosas se expresa as!: 
, 

" Se cree generalmente que nuestros conventos de monjas estan muy ricos .. 
; 

y que en sus arcas tienen unos caudales que seria muy conveniente el -

que circulasen en otras manos productoras y Útiles a la República. Es

.tos son los dos principios en que se apoya la crítica de los anti-man!. 

cales, que intentan la extensión de unos establecimientos, que si para 

.la religión son los más piadosos e interesantes, no lo son Jllenos para

la sociedad en el orden político. Lo primero es una falsedad que des -

miente luego el estado eri que se encuentran actualmente, pues en él se 

44.- Josefina Muriel y Manuel Romero de Terreros, RETRATOS DE }()NJAS, México, Edi 

torial Jus, 1952, 2Z'l p., ils. p. 19-20. 

45.~ CARTA DEL ILMO.SR. JUAN BAUTISTA ARBOIEDERRETA, VICARIO GENERAL DE LOS OON-

V.BN'ruS DE RELIGIOSAS, El\1VIADA AL SR. OBISPO EN 1806, Archivo General de la • 
,._,_ -.! ~- ftTT"l .. 'fT' ... .... _..,. __ ... T.._.,...,,..._ .,· ,_ ... 
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ve que si los ingresos son cuantiosos, esto es, -si todas las rentas de -

que son propietarios, se cobrasen exactamente, lo cual es muy difícil, -

por consistir la mayor parte de eilas en alquileres de casas, y. la otra

parte en cobros de réditos que no se pueden recoger con puntualidad; -

tambi~n los gastos son muy crecidos no obstante la estrech!sima econom!a 

en que viven estas comunidades; pues apenas se le ministran a cada reli

giosa cuatro y medio pesos semanarios para sus alimentos, que parece -

imposible puedan sostenerse ••• " 46 

¿Quién tendrá la razÓn, Frances Calderón de la Barca y los comentarios -

que circulaban sobre la riqueza del convento, o el Vicario General de los O>nven-
, 

tos de Religiosas? Creemos. que ambos exageran un poco, ya que segun otros docume!! 

_tos, sabemos que no es la ostentosa· forma de vida que nos pinta Frances Calderón 

de la Barca-, ni es la estrechez en que viv!an segÚn Arechederreta. Ninguna de es

tas dos personas tuvo un amplio conocimientq de las. religiosas del convento de la 

Encarnación, para dar una opinión precisa sobre su forma de vida. 

46. • Ibidem, 
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La Obra Material 

La iglesia de la Encarnación, situada de oriente a ponient!!!, presenta -

las caracter!sticas comunes a su época y se vincula al tipo que describe Tou --· 

ssaint: 

" .El templo se edifica de una sola nave, para que ocupe menos espacio, y 

su eje principal se traza paralelo a la v!a pÚblica, con lo cual se 12, 

gradar iluminación perfecta y permitir el libre acceso a los fieles -

sin molestar en lo m!nimo a las hijas de Dios que habitan el monas te -
47 

rio". 

Las iglesias de monjas en el siglo XVII, nos dice el arquitecto Gonzá -

lez Galván: 
, 

'' tienen en México una multiplicidad mayor y aqu! taml>ién su progra-

ma distributivo es tan perfectamente sistematizado y respetado, que a! 
canza una fórmula inamovible y categor!á arquitectónica. En estas igle 

. -
sias es imprescindible la presencia de tres elementos arquitectónicos

distintos: coros unificados, su·prolongaciÓn en una sola nave y en un

cóstado el ingreso a través de dos entradas pareadas." 48 

La fachada de la Encarnación, presenta por tanto, la tónica local r.iani -

U esta principalmente en las portadas gemelas; se corona con una moldura que se • 

.f!?leva en la zona de los ingresos. Todo el muro está recubierto de tezontle, re 

¡\\construido actualmente. Tiene ocho ventanas colocadas asimétricamente y separadas 
' ;~; . 
':por medio de contrafuertes. 

iianuel Toussaint ARTE OOLONIAL EN MEXICD 2a. ed., México, Universidad N,! 

ciorial Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1962, 'YN, 

291 p; ils. p. 98 

48. - MANUEL GONZALEZ GALV AN, "El espacio ~n. la Arquitectura religiosa virreinal de 

México" en ANALES DEL INSTI'11JIO DE INVESTIGACIONES ESTETICAS, México, 1966, -
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Las portadas están formadas por dos cuerpos. El primero se abre en torno 

a un arco de medio punto, en cuya clave aparece una ménsula· decorada co~ ·hojas de. 
, 

acanto. Esta apoyado sobre jambas, las cuales van unidas a piiastras cajeadas que 

se encuentran a los lados, coronadas éstas por capitel corintio utilizado mucho -

durante esta época. Sobre los capiteles corre un entablamento sencillamente deco

rado. La cornisa de gran vuelo, debajo de la cual aparecen como decoración, algu. 

nas ménsulas colocadas de trecho en trecho. 

La puerta es original, presenta en sus tableros tarjas con decoración ve 

getal y se enriquece con clavos de bello di~eño. 

El segundo cuerpo se desplanta de un estrecho banco, lo conforman pilas

tras de reducidas proporciones. Al centro se deja ver un relieve de piedra de vi-
, . 

llerias, lo cual hace un agudo contraste con e.1 gris de la chiluca utilizada en -

las portadas y el rojo del tezontle del resto de la fachada. 

Todo este segundo cuerpo está coronado por un frontón semi-circular con 

tres remates de formas mixtas en la parte. superior. Tuvo dos grandes escudos a -

los lados, los cuales fueron, posiblemente el de la orden y el del patrón de la -

iglesia. 

IDs relieves representan: LA ANUNCIACION Y EL _MARTIRIO DE SAN LORENZO. En 

el primero el arcángel San Gabriel anuncia a la Virgen Mar!a, que se realizará en 

ella.el .misterio .de la Encarnación. El hecho nos lo narra San Lucas en cap!tulo. -

primero de su Evangelio, de la siguiente manera: 

" En el mes sexto fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una --
, 

ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varon 

de nombre José, de la casa de David; el norribre de l.a virgen era ·Mar!a. 

Y presentándose ante ella, le dijo: Salve, llena de gracia, el Señor -

es contigo. Ella se turbó al oir estas palabras y discurr!a que podr!a 

significar aquella salutación. El ángel le dijo: No temas, Mar!a, por

que has hallado gracia delante de Dios, y concebirás en tu. seno y da .. 

rás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. El será grande y

llamado Hijo del Al t!simo, y le dará el Señor Dios el trono de David, -

su padre, y reinará en la casa de Jacob por los siglos, y su reino no-
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tendrá fin. Dijo María .al ángel: ¿O>mo puede ser esto, pues yo no cono! 

co varón? El ángel le contestó y le dijo: El Esp!ritu Santo vendrá so

bre t[, la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por esto el 

hijo engendrado será santo,, será llamado Hijo de Dios". 49 

La presencia del relieve en este lugar se justifica plenamente, ya que

el convento estaba dedicado al misterio que anuncia el nacimiento del Redentor. 

Bn un interior aparece Mar!a como figura central, tranquila, serepa, en 

.actitud de oración; el arcángel a su izquierda, recuerda un poco a los de Mart!n

de Vos, se nota un gran movimiento en los paños y en toda su figura; tiene las ·

al~s levantadas, con lo cual quiso significar el artista la misión divina que ~· 

tra!a de trasmitir r el mensaje a Mar!a. Bn la parte superior Dios Padre en la fi

gura de un viejo barbado, que sostiene el mundo entre sus manos; y el Esp!~itu ... 

Santo en forma de paloma que ~esciende sobre Mar! a, a su lado una mesa con un li-
, 

bro abierto, posiblemente los Salmos o Profec1as del Antiguo Testamento que esta-
, , 

r1a leyendo en el momento que llega el angel. 

·B1 otro relieve representa el martirio·del diácono español San Lorenzo. 

Aparece desnudo y encadenado sobre la parrilla - que fue el instrumento de su mar 
. -

tirio - debajo de las llamas. Ocho personajes presencian la escena; mientras unos 

atizan el fuego otros tienen espadas en las manos o aparecen como simples espect! 

dores. Bn la parte superior, un ángel desciende con la corona y la palma del mar

tirio para el santo. Este relieve recuerda mucho las pinturas barrocas de marti

rios en las cuales se ve el odio reflejado en el rostro de los verdugos y en -·· 

el martirizado muestra paz y serenidad. Lorenzo fue muerto en Roma, pues aunqu~ -

hab!a nacido en España, el Papa Sixto II lo llevó a la corte papal, siendo uno de 

los primeros diáconos de la iglesia de Roma en el año 258. Estaba encargado de --

49.- San Lucas, .EVANGELIOS EN SAGRADA BIBLIA, revisión directa de las lenguas --· 

originales por Eloino Nacar Puster y Alberto <l>lunga Oleto, 7a. ed. Madrid, 

La Editorial Católica, 1971, 1430 p. (Biblioteca de Autores C%istianos), -~ 

cap. I, 26 - 35. 
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los tesoros de la iglesia, por lo cual fue frecuentemente acosado, murió durante 

la persecusiÓn de Valeriá.no, que iba en contra de los miembros de la jerarqu!a -

eclesiástica. 50 

Manuel Toussaint, refiriéndose a los relieves del templo de la .Encarna

ción dice: 

ser los 

" .•• revelan en las figuras de sus ángeles un arte contemporáneo a la 
51 

pintura de Bal tazar de Echave Orio " 

Por su parte Francisco de la Maza, los considera important!simos, por -

primeros de la ciudad 52 ; ya que junto con los de la cat.edral son consi -
derados como los más antiguos de la ciudad. 53 

En uno de los extremos de la iglesia, aparece resaltada la torre del-· 

campanario, decorada a partir de la techumbre del edificio; es de base octagonal. 

En el primer tramo se encuentran ocho vanos formados por arcos de medio punto ,n 

cada uno de los lados, actualmente se encuentran enrejados. En las vértices hay• 

columnillas de fustes cilíndricos y capitel corin~io. 

La cornisa que separa el primer tramo del segundo es de gran vuelo y S!, 
bre ella descansa el segundo cuerpo que prologa sus ejes aunque va disminuyendo• 

#. 
de tamaño. Muestra los mismos vanos y columnillas y se cubre con una cupula,. en• 

cima de ésta descansa una linternilla de similar disposición. 

En cuanto a la estructura, es muypparecida a la torre de la iglesia de Régina -

Coeli. La decoración es a base de azulejos blancos, amaril!Qs y azules., los cua-

50:·· Lamberto de Echeverr!a, Bernatdino Llorca, et al, Año Cristiano, 3 v. Ma -

drid, La Bdi torial Católica,. 1959. (Biblioteca de Autores Cristianos 185 p. 

360-65. 

51.- Manuel Toussaint, op.cit., p. 110 

52.- Francisco de la Maza, LA CIUDAD DE M.EXICD EN EL SIGLO XVII, México, Fondo -

de Clil tura .Económica, 1968, 135 p. ils. (Presencia de México, 2) .p. 51 

S3. - José Moreno Villa, LA ESCULTURA OOLONIAL MEXICANA, México, El Q>legio de Mé 

xico, 1942. 110 p. ,ils. p. 69. 

Los relieves de la catedral están fechados en 1680, por tanto son posterio

res a los de la Encarnación. de ah! la imoortancia aue tienen. 
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les en el entablamento forman grecas. Esto la hace junto con BE1lbanera, uno de -

los ejemplos más impo·rtantes por el uso de mosaicos en la ciudad de México. 

La cúpula que se halla inmediata al presbiterio es de planta octagonal y 

carece de tambor, tiene una ventana de medio punto en cada uno de los gajos, esta 

coronada con una linternilla de la misma disposición, con la Única diferencia de-
, , , 

que las ventanas aqu1 son rectangulares y no de medio punto. La éupula esta recu-

bierta casi en su totalidad de azulejos que forman ritmos geÓmétricos. Tienen la

siguiente inscripción, utilizada por la iglesia en la liturgia del Viernes Santo: 

"Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, libranos, de todo mal". En cada tramo 

lleva intercalado, un anagrama de cristo y o.tro de María. 

El interior se resuelve con una nave amplia, tech~da con bÓvedasde aris

ta, separando cada tramo de bÓveda hay un arco de medio punto apoyado sob.re pila! 

tras estriadas; el entablamento es sencillo con una pequeña decoración vegetal ... 

que llega hasta el coro; el presbiterio y coro están techados con bóvedas de lun.!:_ 

tos, lo cual da una mayor unidad a todo el conjunto. El templo manti.ene sus coros, 

aunque brevemente modificados. Dice el doctor de la Maza 

" ••• conserva un gran hueco rectangular donde iban las rejas, con un -

sencillo marco de cantera. Arriba hay suficiente esp_acio para que se -

labren tres marcos de piedra: uno al centro, rectangular y dos latera

les ovalados; seguramente llevaron pinturas o quizás relieves, como en 

otros coros de la ciudad. A los extremos de la gruesa cornisa diviso-.-
• # 

ria entre el rectangulo y este paño tan vigorosamente decorado, están -

dos remates herrerianos finas pirámides adosadas con su media esfera en 

la punta, como los de la fachada, que confirma la antiguedad de este co 
54 -

ro, del siglo XVII." 

.El coro alto se ilumina con dos ventanas que dan a la calle y se comuni

caban con el convento por una puerta ahora cerrada, la cubierta es de solución si -. 
milar al resto de la nave, los soportes son también del mismo tipo. 

54.• Francisco de la Maza, ARQUITECTURA DE .LOS CDROS DE MONJAS .EN MEXICD, 

p. 30 
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Ram!rez Aparicio describiendo esta zona del templo, en 1861, dice: 

" Bn el coro alto además de Órgano, que es de muy graciosa hechura, se -

ve en su recinto cuadros debidos a un pintor no despreciable entre ---
, 

otros el que representa a Jesus con la cruz a cuestas, cuyo rostro ha-

merecido elogios de un inteligente .. 
55 

En la actualidad este espacio se encuentra lleno de libros que perte_ne--

cieron a otras bibliotecas y que han quedado aquf desde que el edificio se tomó • 

como depósito de libros el año 1949. 

La sacrist!a situada a la derecha del presbiterio, está cubierta con dos 

bóvedas de arista. El zócalo se cubre con mosaicos antiguos blancos y azules, los 

cuales forman grecas geométricas; hay una puerta que daba al convento, esta se e!! 

cuentra cerrada,tiene otras dos que comunican con la iglesia; la iluminación se 

logra mediante dos ventanas que dan a un patio correspondiente a la casa contigua. 

Actualmente se ocupa como depósito de libros de la Biblioteca. 

Respecto a la ornamentación del templo que estudiamos debemos contentar

nos con consignar con los datos que nos arrojan las fuentes. Por ellas sabemos --

que 

das 

ña. 

el altar mayor se estructuraba con columnas salomÓnicas, estas fueron cambia

por pilastras est!pites en 1746, la obra la realizÓ el arquitecto Felipe Ure-
56 

.Bl mismo altar sufrió modificaciones en 1779. Bn un documento que se en

cuentra en el Archivo General de la Nación, y en el cual las religiosas del ·con

vento de J.a Encarnación piden permiso para ilevar a cabo la ejecución del nuevo -

colateral, se expresa lo siguiente: 

'' ••• decimos: que a causa de que están amenazando ruina el nicho que -· 

55.- Manuel Ram!rez Aparicio, op. cit., p. 132 

56.- francisco de la Maza, "Un arquitecto barroco mexicano" en REVISTA DE LA UNI

VERSIDAD DB MEXICD, México, octubre, 196S, v. XX n.2, p. 20 
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hay en el colateral mayor en que se coloca el misterio de Nuestra Seño

ra, fue preciso sacar a la Santísima Virgen de él para su reparación, a 

cuyo efecto paso el maéstro don José Joaqu!n Sayagos, que es el que ju:. 

gamos más en esta facultad, quien nos expuso, que era lástima gastar d,!_. 

nero inútilmente porque todos, as! el nicho como los demás estaban apo

lillados. Esto supuesto y pensando hacerlo nuevo, ordenamos al expresa

do maestro volviese a registrar todo el colateral, y habiendo tratado -
, . 

de ajuste hemos quedado, si fuere del agrado de V.S.Y., en que dandole-

siete mil y quinientos pesos y el colateral viejo dentro del término de 

nueve meses colocara y finalizara otro a toda nuestra satisfacción •.• "SI 

, 
Los otros colaterales que tuvo la iglesia debieron ser barrocos_, mas. en 

la época de Ram!rez Aparicio hab!an cambiado, nos dice: 

"Los retablos son del mismo gusto que los de todos nuestros templos -

donde el adorno antiguo ha cedido el puesto a las construcciones mo-

dernas; la mayor parte son semejanzas de templos griegos o romanos,--

en cuyo centro se ve por lo coonin un nicho o tábernáculo" • 58 

, , , 
Bn otros terminos, el templo llego a tener como la mayor1a de los de --

la ciudad, retablos neoclásicos. 

SegÚn el inventario que se hizo el 10 de junio de 1862, de los objetos-

57 .- RBPARACION DE LA IGLESIA DE LA ENCARNACION, POR EL ~·!ABSTRO SAYAOOS EN 1779, 

Archivo General de la Nación, BIENES NACIONALES, leg. Í46, exp. 46, f.2. 

58.- Manuel Ram!rez Aparicio, op.cit., p. 132 
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. ' • ' 1 . t . . lt 59· recibidos del templo de la Encarnac1on, ex1st1an en e 1n er1or var1os a ares. 

Al final del inventario dice: 

"En la iglesia además del altar mayor, hay seis colaterales de nicho, fo!, 

mado en las paredes del templo; todos con sus correspondientes imagenes, 

advirtiendo que en el altar del Stmo. Patriarca Señor San José, hay un -

pequeño nicho portátil con una Pur!sima de propiedad particular; en el .. 

cu.erpo de la misma hay ocho bancas y trece candiles, cuatro de éstos de 
, , 

cristal y los demas de metal, con mas de una lamparita de metal para --

alumbrar a Nuestro Santísimo~'. 60 

En el presbiterio se encuentra un mural pintado por Roberto Montenegro en 

1924, en el cual representa a América Latina que surge del árbol de la vida, es -

una mujer con los brazos abiertos que porta la hoz y el martillo. A ambos lados de 
, Am' . d , , , esta, aparece er1ca espues de conquistada, cuando aun estan bajo el dominio eu-

ropeo; y del otro lado cuando ya es independiente, se encuentran presentes algunos 

de .los Übertadores de América, también se representa al ind[gena en los extremos. 

En la parte·superior un mapa·de América Latina con algunos símbolos alegóricos. 

59.- Los altares son: 

- Un altar de madera pintado de blanco y oro en la parte baj~ del coro. 

- Dos frontales portátiles de bronce y madera del altar mayor. 

- Un altar de San Nicolás. 

- Un altar de la Pur!sima. 

- Un altar de San José • 

.. Un a.ltar de Nuestra Señora de Guadalupe. 

- Un altar del Sagrado C.Orazón de Jesús 

- .Un altar del calvario. 

- Un altar mayor de la Encarnación, de madera forrada de bronce dorada a fuego. 

INVENTARIO DE LOS OBJETOS RECIBIDOS PERTENECIENTE$ AL TEMPLO DE LA ENCARNACION 

EN 1862, Archivo de la.Secretar!a del Patrimonio Nacional, BIENES NACIONAL.ES, 

leg. 1, exp. 23721, f. 27 6-280. 

60. - Ibidem. , 
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Otro mural del mismo autor se encuentra a la derecha, en uno de los ar .. 

cos laterales, es el retrato de Fray Servando Teresa de Mier, con la siguiente ins 
. . , 

c;ripc1on: 

"En el año 1924, siendo Presidente de la República el Sr. General don -

Alvaro Obregón y Secretario de Educación Federal el licenciado don J2_ 

sé Vasconcelos, se decoró esta nave y se fundó en ella una Biblioteca 

y Sala de Banderas Hispano Americanas y se reprodujo el discurso del•• 

Sr. Servando Teresa de Mier, como un homenaje al primer esfuerzo real!, 

zado en México por la unic1n de la América Latina". 

En la fachada del coro bajo y contenidos en los marcos de piedra consig

nados por el doctor de la Maza, están tres escudos pintados también por Roberto•• 

Montenegro. Bn el marco rectangular, se encuentran las insignias de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, y en los ovalados, se encuentra a la izquierda, las -

armas de la ciudad de Méxlco y a la derecha las de España. 

El templo de la Encarnación, ha merecido varias descripciones; del año --

1933 es la siguiente que se encuentra en el Archivo de la Secretarla del.Patrimo

nio Nacional : 

"El templo de estilo bar.roca mexicano con influencia oriental está prece• 

dido de un angosto y largo atrio enlosado, que lo limita con verja de -

hierro sobre rodapié de cantera y sostenido en tramos por pilastras cua

drangulares de cantera coronadas por bolas. La fachada tiene seis contr.! 

fuertes cuadrangulares de forma de paralelepípedo que acusan los tramos 

de la nave y los arcos torales. Bn los entrepaños tercero y quinto hay -

una portada de cantera blanca formada por un vano de arco de medio punto 

que asienta en jambas con impostas~ con arguivolta decorada con moldura

ciÓn plana y lo encuadran dos pilastras corintias que reciben un entabl! 

mento del que se continúa un recuadro flanqueado por pilastras estda .. 

das del mismo orden que las inferiores y coronado por un entablamento ... 

que remata en un frontón curvo con tres pequeños est!pites con bolas. A 

la derecha se levanta la torre de un campanario revestido de azulejos -

de marcado estilo morisco. La nave tiene piso de mosaico, es de traza~

cuadrangular cubierta con bóveda de cañón seguido, con su eje de Orien

te a Poniente, limitada por gruesos muros de mamposter!a de piedra. El.• 
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espacio anterior al presbiterio en el testero .poniente, con piso de -· 

mosaico y cubierta con bóveda de arista y comunicada con d,os puertas • 

con el prebi terio." 61 

Otra descripción que se hizo del templo de la Encarnación en 1936, dice: 

"Consta de un pequeño atrio con recinto de piedra labrada y sobre el mi!, 

mo descansa una reja de fierro en toda su extensicfo,. esta reja se en-

cuentra dividida en dos tramos que sirve de comunicación para el exte

rior, esta parte tiene piso de losa y unos árboles que cubren la parte 

más interesante de la fachada. 

La fachada cons.ta de dos entradas laterales barrocas con altos reHe •• 

ves interesantes, esculpido en mármol, dos gr_andes portones con entre

paños de madera tallada .Y claveteados. Consta. de una nave en forma de 

cañón, una cúpula de "media nar~ja" con tendencia hacia las !!neas -

ojivales, de base octogonal, recibe luz por ochó ventanas en el tambor 

y la linterrtilla que remata la mencionada cúpula, además con torre de

un solo cuerpo. 

De moderado decorado en su interior, se sirve de cornisas que le dan -

vista a sus lisos muros y columnas de mamposter!a, muros de tezontle -

con recinto de piedra, pisos de mosaico, aplanado de mezcla y pintado 
62 

de cal"• 

Bl templo que vemos hoy construido en los principios del barroco, aun

que todav!a muestra influencias manieristas presenta algunas caracter!sticas muy 

europeas, encontral110s como antecedentes en 1~ arquitectura española de la época

en cuanto a la portada, el edificio de la iglesia del hospital de la Sangre en -

61.- DESCRIPCION DEL TBMP.LO DE LA ENCARNACION EN 1933, Archivo de la Secretarla 

del Patrimonio Nacional, BIBN.BS NACIONALF.S, leg. 1, exp. 237~1, fs. 395-396. 

62.- DES<llIPCION DEL TEMPLO DE LA ENCARNACION EN 1936, Arch.ivo de la Secretarla 

del Patrimonio Nacional, BIENES NACIONALES, leg. 1, exp. 23721, fs. 34•35. 



Sevilla, construido entre 1560 y 1567; y el de San Juan de Dios en Granada en --

1632. 
63 

63.- George Kubler, ARQUITECTURA DE LOS SIGLOS XVII Y XVIII, trad •. de Jµan Eduardo 

Ci.rlot, Madrid, Editorial Plus-U! tra, 1.957, 37 9 p., ils. (Ars. Hispaniae, His 

toria Universal del Arte Hispánico, 14) p. 26,45. 
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.Bl templo del convento concepcionistr de la .Encarnación, f 1,1e uno de los -

más importantes y ricos de la ciudad. Puede considerarse como manifestación de una 

necesidad social del sector femeniJ10 .de la población. 

Su realización se efectuó con el patronazgo de don Alvaro de I.orenz~a, 

uso muy habitual de la Nueva España. 

La forma eri que está resuelto el interior del edificio, tipifica la sol!!, 

ciÓn arquitectónica y ornamental del siglo XVII, realizado· con sumo cúidado en -

las proporciones y estructurado con trabajadas pilastras Q)nserva como elemento 

sustancial,- el coro, éste es representativo de la época en que fue construido·. 

La torre es uno de los ejemplos mts imp·ortantes junto con la de Balbane

ra, por el recubrimiento de mosaicos al uso poblano. 

La importancia del edificio,para la historia del arte colonial mexicano, 

radica en sus portadas y más que nada en los bellos relieves que las completan, • 

los que fueron puestos, no solo con un sentido ornamental, sino atendiendo a la -

advocación del convento y al santo español de tanta devoción durante esa época; -

son de calidad y belleza indudables, por la composición y finura con que .están e! 

culpidos. Estos relieves son considerados como uno de los más importantes de la -

ciudad de México en el siglo XVlI, ya que fueron los primeros; con ellos se. ini-

cia un repertorio decorativo que se emple~ en obras de muy avanzado el siglo -

XVIII. 
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