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1 NTRODUCCION. 

Las recientes investigaciones sobre conventos como las reallzadas por: 

Glsela Von Wobeser,Asunclón Lavrln,Maria del Pllar Martlnez López 

Cano~Manuel Ramos Med1na,Concepclon Amerlinck~entre otros autores,han 

servldo de gran ayuda para desmlti~lcar esa ldea de que las lnstitu

ciones religiosas de la época colonial +ueron simples baluartes de la 

cultura catOllca y e~icientes medlOS para propagar el evangello,Slno 

que también lograron consolidarse como organizaciones polltlcas y eco

nómicas con la ayuda y la c,-edibi 1 idad de sus -fieles. 

A pat-tir del nuevo giro que se le ha dado a las histor-ias de cor'v'en

tos,se ha podido comprObar que en algunas ordenes no se respetaban los 

votos de clausura~castidad,pobreza y obediencia,y esto repercutID en 

que surgieran multiples anomal~as que eran escondidas bajo una fachada 

de moralidad que les convenia mantener en secreto,tanto a las monjas 

por su posición social y economica~como a los laicos que al querer 

ganarse el reino de Dios contribuian al mantenimiento del convento y 

de sus integrantes. 

El funclonamiento de cada convento dependia del tipo de regla al que 

perteneciera,es decir,la regla era el conjunto de órdenes dictadas por 

el Papa,los arzobiSpos y obispos,que servian para regular la vida Con

ventual,aunque en la práctica y con el paso del tiempo,estos manda

mientos no se cumplían. 

Po,- eso,uno de los Objetivos del p,-esente estudio no sólo es mostra,

las ca'-acte,-lstlcas de la -fonna de vlda de las monjas concepcionistas, 

sino también,e"plica,- el po'-que no se ,-espetaban los votos con los que 

se hablan comprometido. 

5 



En este sentido,considero importante conocer la ~orma de vida conven

tual,asi corno las irregularidades en torno a los votos que sostenian 

las monjas concepcionistas,ya que esto in~luy6 en el desar.rollo econ6-

mico del convento y le ayudó a convertirse en un centro ~inanciero 

desde donde las religiosas podian controlar el dinero que entraba y 

salia de sus arcas,las personas a las que otorgaban préstamos,las can

tidades prestadas y los plazos a pagar. 

Seria muy di~icil precisar exactamente,la cantidad de dinero y bienes 

inmuebles acumulados por las monjas entre el siglo XVI y XVII,porqLle 

los documentos se encuentran dispersos en di~erentes archivos como: 

el Archivo General de la Naci6n,el Archivo General de Notarias,el 

Fondo Conventual,Archivo Histórico del Instituto de Antropologia e 

Historia;otras ~uentes hist6ricas han desaparecido o se encuentran 

en el Archivo General de Indias,en Espa~a. 

En ~orma especial y para poder realizar esta investigaci6n consulté 

el Archivo General de la Nación,en los ramos de:Templos y conventos, 

Bienes Nacionales,Archivo Hist6rico de Hacienda de donde obtuve la 

mayOl- parte de in~ormac i6n económica del convento. 

De la misma ~orma consul té el Archi va General de Notat-l as, que t-esul t6 

una experiencia muy enriquecedora,porque encontré algunos testamentos 

a ~avor del convento,escrituras de arrendamientos,reconocimientos y 

redenciones de censos y pagos de dotes. 

Para completar los capitulas que se re~ieren al origen de la orden en 

Espa~a y su establecimiento en territorio novohispano,recurri al Fondo 

Conventual y Archivo Hist6rico del INAH,ya que tuve la oportunidad de 

hacer mi set-vicio social clasi~icando libros antiguos,a la vez que ,-e-
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visé las p,-incipales reglas y constituciones de la orden (que todavia 

se encontraban sin clasificar dentro de estos fondos.) 

En términos gene'-ales, la estructura de este t,-abajo se enfocó hacia mi 

especial interés por la cuestión económica de los conventos,la cual 

su'-gió a ral z de la lectura de otras investigaciones,enfocadas a mos

trar la belleza y el esplendor de las grandes construcciones arqui

tectónicas,de la escultura y pintura de los conventos,de la religiosi

dad plasmada en el arte,entre otros temas.Esta visión me sirvió para 

plasmar mi principal interrogante, la cual consistió en indaga,- en 

qué radicó el poderio económico que sostuvieron las religiosas en la 

época colonial? (utilizando como caso especifico el convento de la 

Concepción) 

En relación a esta pregunta,me fue posible suponer que la riqueza del 

convento,se basó en el apoyo económico que le b,-indaban los fieles po,

medio de patronatos,dotes,cantidades anuales para los gastos de novi

ciado y del ni~ado,testamentos,capellanlas,obras plas,limosnas,censos, 

y arrendamientos. 

El principal interés que tenian estos fieles era "obtener la salva

ción" y la mejor forma era haciendo buenas obras en la tierra,dejando 

dinero a algún convento o dando dinero para el sostenimiento de algu

na monja que fuera su pariente o se encontrara huérfana. 

Fue asl que de modo muy sutil,la iglesia y en especial los conventos, 

fueron incrementando su capital y buscando nuevas recursos de inver

sión como los censos y arrendamientos de casas,aunque con el paso del 

tiempo hubo algunos -factores que provocaron que estos medios,no fueran 

tan redituables como las religiosas lo hubieran querido. 
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En cuanto al desarrollo de este trabajo,puedo decir que surgie,"on va

liosas aportaciones,pero también encontré algunas limitantes.La prlme

ra -fue en torno al desorden en que se encontraban los documentos del 

Archivo General de Notarias,porque no es su-ficiente ordenar cada papel 

por el nombre del escribano o notario,sino que hace -falta una clasiTi

cación por tema,lo mismo que una mayor vigilancia dentro del archivo 

po,"que habi a muchas Tojas -fa 1 tantes o cortadas. 

La segunda diTicultad -fue el estado de deterioro de algunos documentos 

como el testamento del pat,"ono Don Simón de Haro,que di-ficilment .. 

podi a paleogra-fiarse, después de que los encargados me permi t ie,-on con

sultar-lo en la gale,-ia 4 del Archivo General de la Naci6n -fue llevado 

al departamento de restauraci6n. 

Fue,-a de estos contratiempos, logré recopilar mucho material a lo la'-go 

de dos al'íos.El esquema quedó dist,"ibuido de la siguiente mane'-a: 

La primera parte trata sobre los origenes de la orden concepcionista 

a t,"avés de t,"es etapas, en las cuales destacó la est,-uctut-a lntet"na 

de los conventos,los o-ficios que podia desempef'íar cada religiosa y los 

personajes masculinos que les ayudaban en la organización y adminis

tración del convento. 

También se mencionan algunas generalidades de la orden como'su vida 

cotidiana,las caracteristicas de sus votos religiosos,la importancia 

del noviciado y del acto de pro-fesi6n. 

La segunda parte de la tesis,se re-fiere a los principales aconteci

mientos ocurridos en la -fundaci6n del primer convento concepcionista, 

que tiene mucha relaci6n con el de Espaf'ía,porque -fue de ese pals 

de donde vinieron las primeras -fundadoras trayendo consigo su p'-opia 

tradici6n conventual y -forma de vida.La tercera parte se en-foca hacia 
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el proceso económico que suf'r-ió el convento y los dif'e,-entes mecanlS

mos utilizados por las monjas,para convertirse en una de las más des

tacadas instituciones crediticias de la Nueva Espa~a. 

Con la realización de este primer estudio,se puedenencontrar algunas 

pautas que aclaran las dudas en cuanto a las caracteristicas de las 

f'uentes económicas del convento de la Concepción,asi como las etapas 

de crisis y las principales deudas que las monjas contraian con algu

nas personas. 

El contenido de esta investigación,espero que en un f'uturo les sirva 

de ayuda a aquellos que deseen penetrar en el escabroso medio de las 

f'inanzas de los conventos de la Nueva Espa~a y exhortar a las nuevas 

gene,-aciones hacia el estudio del f'uncionamiento económico de las 

órdenes f'emeninas de criollas,indias y mestizas,las cuales para em

pezar ten1an otra f'orma de vida conventual que dependla del grupo 

racial al que pertenec1an y muy probablemente su sostenimiento f'ue 

dif'erente al de la orden concepcionista,por ser para mujeres espa

~olas. 

Por último,me gustar-ia agradecer el apoyo recibido por el Seminal-iD de 

tesis del área colonial, integrado por las maestras Alicia Gojman,Mila

gros Pichardo y Rebeca López,quienes pacientemente han escuchado cada 

uno de los capitulas de esta tesis y han aportado sugerencias,que me 

han servido para relizar mejor este trabajo. 
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I.AHTECEDENTES:Origenes de la orden Concepcionista en Espa~a. 

La aparici6n de este nuevo grupo de mujeres cat6licas no ~ue un fenó

meno extr~o para la Europa medieval,que habia visto nacer otros mo

nasterios y conventos femeninos.,.). Los efectos de la e~ervecencia re

ligiosa se dejaron sentir en Esp~a y uno de sus resultados ~ue el 

surgimiento de esta comunidad religiosa. 

Los procesos por los cuales pasa esta agrupaci6n abarcan tres etapas 

que explicaré en este capitulo. 

Primera etapa:Historia de la Cundadora y los motivos que la llevaron 

a establecer esta orden Cemenina. 

La historia nos se~ala que :"Do~a Beatriz de Silva era una dama por

t'-'8Uesa que habia lle~ado a Espaf'ta junto con la corte de Do~a Isabel 

de Port~a.l debido a que el rey contrajo nupcias con Do~a Isabel." '2' 

(1). El o.pogeo monástico •• paf'iol aurge entre loa aig1.o. X-XV~du.ra.nl • 

.. to. época. deat.o.ca.T"I loa mOf'lO.8lerioa d.. Sen ",ua:" de lo. .efti.a.,ca.rcief'ia., 

RipoLl,L.yr.,Alb.lda. ... Sa.n Mi.tlán y olro. mucho. de La. regla. d.L ei.ter. 

Lo. ma.yor1 a. de •• to. monoateri.oa han de.a.pareci.do queda.ndo aolo a.Lgunos 

ruLT'\a.a o la. ex:i.atencia. de ei..rla,a fuent.. c:iocumenla.L.. que no. ha.c:.r'l 

r.r ereneia. al tema.. 

En lo que r •• peela. Q. loa convento. femenino. ..pars:oL •• , •• la.ea.n por 

su Clnti,gü.da.d loa regi.do. bajo la. orden cOI'meli.to.a.lgunoa de ello • 

• on m.ncionCLdo. por .omo .... dino. (en .u. li.oro Imagen .9!! Santidad !!.!:! 

Y!!. Mundo Pro-fano)eorno por .j.mpt.o .t convenlo d. L.ri.da. ... t. d. SQ.n Po.

blo de lo. "orQ.lejo~.t cI. aoqu.na.,et de Anlequ.ro.,el de Aro.c:eno. .nlr. 

'2>' Llave de oro para .abrir las puertas del cielo.loIéxi.eo.lmprent<> el. 

"Q.l'1 Q "ernandéz de ..Iáuregul., ... ts. p. t. 
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La vida de Do~a Beatriz de Silva en Espa~a en un comienzo era muy apa-

cible,se preocupaba por los mismos asuntos que las damas espa~olas de 

la alta sociedad:asist1a a las obras de bene~icencia,acud1a con 

regularidad a las misas y homenajes en torno a alguna ~estividad reli-

giosa y además no ~altaba a ninguna celebraci6n de la corte,en donde 

ella hac1a gala de su gran belleza con la esperanza de encontrar un 

comp~ero que compartiera su vida. 

La hermosura de D~a Beatriz de Silva,provoc6 que algunos caballeros 

la pretendieran pero,también ocasionó que muchas mujeres la vieran con 

cierto recelo y envidia y al parecer esta ~ue la causa de que la his-

toria de esta mujer cambiara por completo,ya que algunos cronistas 

como Ladr6n de Guevara y Ramirez Aparicio han especulado que la reina 

Isabel,al notar que su mal'ido el rey Don Juan hab1a quedado prendado 

de los encantos de Do~a Beatriz,la reina no tardo en mandarla encarce-

lar en el 

"monas terio de Santo Domi n60. e! Real. donde es tuvo 30 al'íos de 
se61ar con s610 dos criadas Que la asistían,empleada toda en 
áspera y estrecha vida;en continúa oraci6n,contemplaci6n,y 
muchos santos ejerciciOS. 
Jamás le vieron el rostro,sino una criada confidente {como peni
tencia de lo que hab1a causado su hermosura}," <8> 

Otras versiones nos cuentan que Dol'\a Beatriz de Silva,-fue po.' su 

propia voluntad a ese mismo monasterio,seguramente aconsejada po.' 

algún religioso 6 por SU propio con~esor. 

Su estancia en este lugar ~ue muy dl-ficil porque hab1a perdido su 

libertad y extr~aba las distracciones y lujos del palacio.Esta 

situaci6n aument6 su preocupaci6n y en aquellos momentos de soledad y 

con-fusi6n,se le presentaran visiones en torno a la vocación religiosa. 

<a>, Ibídem.p. 97 
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La primera .fue: 

"la aparición de San Antonio de Padua de quien era muy devota" 
y la otra la de la v1rsen vestida de blanco,manto azul con abito 
y escapu.lario.como ahora lo tren las monjas concepcionistas" ("') 

Algunos autores religiosos,como Ladr6n de Guevara piensan que estas 

visiones ~ueron las principales causas que impulsaron a Do~a Beatriz 

de Silva para ~ormar una nueva sociedad religiosa. 

Para el estudio que pretendo reali%ar no es su.ficiente quedarse con 

una explicación providencialista sobre las causas,sino re.flexionar 

más en torno a estos hechos.Es por esto que se puede pensar que muy 

probablemente esta mujer quisó apat-tarse de la reina y de la corte, 

para evitar peores castigos y la única opción .fue apegarse a la 

religión católica para salvar su reputaci6n y su honor. Sin embargo,no 

quiso iniciar ese camino sola y por eso decidió reunir a un peque~o 

grupo de mujeres que se encontraban desamparadas po,- sus .fami 1 ias, por 

su estado de viudez o porque simplemente estaban convencidas de sus 

deseos de segui,- la doctrina de Dios. 

Segunda etapa:Conformaci6n del convento. 

La comunidad ya con~ormada se en.frent6 ante el problema sobre que 

institución religiosa Ó civil les proporcionarla validez,~ue por eso 

que solicitaron el apoyo de di~entes organizaciones,hasta que por 

~in la reina de Castilla y de Le6n,D~a Isabel apoy6 la petici6n y 

además: 

"concedio ~ dono 'Una casa sra.nd.e 1 lamada 'Los Palac ios dJe 
Galiana 'en la ciudad de Toledo, la q'Ual tenia 'Una i61essia,6 
capi 1 la dJe la in'Uocaci6n dJe Santa Fides." <5> 

<.>. 1 b i dem,pp _ "-117. 

<5>. De Resignaciones.el Divino Rusb .. ochio.tratado de la resignación !tn 

el libro de algunas principales virtudes 2l las monjas concepcionis-

tas .... éxico .• /i.. l!Sao. foja.a ",as>. 
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La reina Isabel también intervinó en los asuntos sobre la aprobación 

cat61ica de esta orden y logró que el papa Inocencio VIII les diera su 

expresa autorización: 

"ma.ndo:m.os por estos Apostolicos escritos a vuestra hermandad 
que vossotros todos ¡undais un monasterio en la dicha cassa 
de la orden cisterciense con titulo de la Concepcion con 
di~idad de Abad9sa.campana.dormitorio.re¡ectorio.claustro. 
huerta de ortaliza y otras cossas necessarias.y que vivan en 
común y r.::t..bajo de obser'Ucn.c t.a. " (d) 

Estas y otras disposiciones (7' -fueron de gran ayuda para que esta 

congregación regulará su vida religiosa.Su regla principal -fue la 

cisterciense,la cual autorizó que esas mujeres se comportaran como 

monjas (sin la necesidad de pro-fesar) tratando de vivir en común, 

conservando un encerramiento perpetuo y respetando algunas medidas 

religiosas que las mantuvieran lejos del mundo exterior. 

(6). I b i dem.h 9",90. 

(7), ET'I cuanto a. lo.a diapoai.eion •• d. la.. o.utorida.d •• ma.aculi.no..s en-

un li.bro manuscrito del al'ío Q.utor,Q.~guna.s reeopi.-

la.c1..on.. d. documento. ..po.f'íoL.. eomo:tY'UT'I breve o tra.la.do que 

S.f-iora. de Lo. Concepci.6n'· 

2J"UT'I breve o \.raa\.~o a.poat.6\.i.co au. sa.nt.i.da.d e\. Pa.pa. Le6n al 

"'lust.re DoT'l F"ro.nei.aco de Herrera"ca.nÓnigo ct. ToLedo.ca.pellán tna.yor 

que •• por qu.e declare a. ql.l. •• obligQ.T'I la. tro:r .. gr •• i.6n y quebra.nto.-

mi.ento de LG8 monjce ele la. ConcepciÓn." 

Ambo. documentos consti.tuyeron fuenl.. importa.nt.. porqu.e yo bu.ca.ba. 

o.tguno. informa.c:i.Ón que m. diera. lo. a.nlececlent •••• poflíol •• de loa mon 

ja.. concepei.oni..la.a,.u. c08tumbr.. r.ligi.oeaa y deea.rrollo hi.alori.co. 
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Po .. ot .. o lado, la o .. den de las "concepcionistas" quedó sujeta al: 

"Arzobi.spo de Totedo.que también controlaba al monasterio de 
Santo Dominso de To tedo. más com'Unmente conoc ido como el Viejo" (s> 

Tercera e~apa:lnsti~ucionalización del conven~o y las consecuencias de 

la reforma religiosa. 

Una vez establecidas las p .. incipales bases de este convento,empezó su 

desa .... ollo,en el cual ~ue dete .. minante la pa .. ticipación de las monjas 

y el apoyo de las auto .. idades .. eligiosas.~ue as! que pa .. a 1489 el papa 

Inocencia VIII las aprueba ~o .. malmente como una o .. den ~emenina.Para 

esos tiempos Doi"ía Beat .. iz de Silva.a pesa,' de que la en~e .. medad la 

tenia consumida,aún alcanza a ver te .. minada su ob .. a,y un ai"ío después 

muere. 

La mue .. te de la ~undado .. a.pese a haber sido una g .. an desg .. acia,no 

paralizó a esta congregación religiosa.que tuvo que en~ .. enta .. se a 

~uertes cambios en cuanto a los estatutos conventuales,ya que durante 

esa época,Espai"ía empezaba a vivi .. una .. e~o .. ma .. e1igiosa que a~ectó 

a los conventos y monasterios esp ai"ío 1 es. (p>, 

Los problemas empezaron a su .. gi,' en 1501 cuando su santidad Alejandro 

VI.sujetó a las .. eligiosas al o .. den de San Francisco,lo cual según 

Ladrón de Guevara sólo si .. vió para empeora .. las,ya que las religiosas 

se dividieron en dos bandos: 

<eL De Resignac iones. el pivinp RU5b .. pchioo o o f.o <>o 

el. s:.paPío. porque Logr6 difundir au reforma- reti.g\.oaa. o.p •• a.r d. ta.a 

gra.nd.. di.fi.euLt.ad.. que luvo que enfrenlCl" o.nt. Lo. rebetcl1 a. d. loa 

convento. y mona.et..rioa por querer •• gu1..r llevando uno. reh.g\.oaiclo.d 

poco comprometido. eon loa volo. y loa mo.nda.mi..ntoa cot6licoa. 
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"unas,que eran menos y más debi tes, abrazaron ta reforma y ta 

nueva re6ta propuesta;y otras como ta abadesa Do~a Felipa de 

Sitva,sobrina de La fUndadora,que no quisieron mudar de re6la, 

ni satir de La juridicion de et Ordinario,y hechas S'US protestas, 

se resistieron aL acuerdo det Santo Reformador" (~O, 

Los con~lictos entre las religiosas ~ueron agudizandose,y el cárdenal 

Cisneros no tuvo otro remedio que: 

"repartirLas en dos monasterios:et de Santa IsabeLdonde pasa
ron La abadesa CFelipa de Si lva.) y S'US compaf'íeras y las otras 
al de "San Pedro de tas Dt.te~as", las cuales se6'Ui an la orden 
Benedi e tina . ., (!j.). 

Esta medida a~ectó enormemente a las que se encontraban en el de Santa 

Isabel,porque se hayaban entre la disyuntiva de cambiar de regla Ó 

quedarse prácticamente ~uera de control de las autoridades,lo que 

acarrearia bastantes diTicultades porque inclusive se les podrla acu-

sar de estar ~uera de toda regla religiosa,y por lo tanto, perde'·lan 

todos sus derechos. Todo esto,provocó que estas monjas se vieran 

obligadas a unirse voluntariamente al otro convento,de "San Pedro de 

las Due~as"-que se encontraba ubicado en otro lugar y habia recibido 

el nuevo titulo de la Concepción-. 

Nuevamente,el cárdenal Cisneros acordó varios asuntos en torno a la 

orden Concepcionista;en primera a través de una: 

(lO, .• O-U.o.aO-r,Lo.dr6" d. OUeVQl'O-.l'1anii'iesto Que el real convento de 

las religiosas ~ Jesú~ HAri 2 de ~xico.del ~ Patronato,sujeto 2 

la orden de la Pirisima ~ Inmaculada Concepción,hace el Sagrado Conci 

t??t. p. 4 

IU). Ibidem. 
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"Bula otor(!ada por el papa Julio 11 en donde quedarlan stijetas al 

orden de San Francisco,además tendrlan tina re(!la propia qtie esta

rla dividida en doce caplttilos,las absolvi6 y libr6 de la orden 

det e is ter. ti <t2>. 

Por sl ~uera poco,las re~ormas sobre la orden concepcionista aún 

continuaron en 1516 cuando: 

"el General Otiil"íones disptiSo fomen tar entre las rel i(!iosas la 
~titación de las re(!Las qtie hablan tenudo y disptiSo que hiciesen 
todas una nueva profesión del hábito,orden y re(!la,al"íadiendo 
nuevos es t a t 'Utos. u (:&.9). 

Estas trans~ormaciones de la orden,como es lógico,originaron muchas 

tensiones tanto en el interior del convento como ent.-e las autol'"ida-

des,y que muy dl~icilmente irlan superandose con el paso del tiempo. 

Con esta tel'"cera etapa,concluyo este breve pan6l'"ama de lo que ~ue la 

ol'"den concepcionista en Espal"ía,pero antes debo aclarar que ciertos 

aspectos de este convento, aún no han sido muy estudiados por historia-

dores mexicanos;por lo que tuve que recurrir a ~uentes antiguas y ma-

nuscritas,y por otro lado tratar de indagar más sobre el tema,implica-

rl a buscar ~uentes directas espal"íolas y establece,- un objeto de estu-

dio totalmente distinto a lo que yo deseo investigar. 

<S21. LUL •• Alf .... o y PLl"íco.Relación descriptiva SIl la ~undació!! ,dedi-

cac ión. etc. de las iglesias y conventos ~ !1éxico.wéxLCO •• /L.S8d9. p?o. 

<SlIl. Chrónica Franc i sc:o.Méxi.eo"lmprenLo. Vi.tto.nueVCl,18CSS. Tomo 

7,.li.bro 2,.ca.pi.t.u.Lo 27,.p.5i7. 
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ESTRUCTURA 1 NTERHA DENTRO DE LOS CONVENTOS CONCEPCI ON! STAS. 

Las investigaciones y la serie de discusiones que han tenido muchos 

historiadores en torno a la vida religiosa colonial,nos ha mostrado 

la variedad de ~unciones que tenian las religiosas y a la vez se nos 

ha motivado para hacer estudios de las estructuras internas de cada 

orden religiosa. 

En el caso que me interesa estudiar, observamos como esta primera comu

nidad religiosa su~ri6 múltiples cambios en cuanto a su con~0,-maci6n 

social,por lo que resulta muy di~icil se~alar en el tiempo,cuándo sur

ge exactamente cada o~icio.Por este motivo me en~ocaré s6lo a ela

borar una breve revisi6n sobre los principales o~icios. 

La primera etapa la ubicamos en los inicios de la congregaci6n de 

mujeres cristianas y devotas,que ante su escaso número tuvieron que 

compartir todas las actividades que ~ueran necesarias;todo esto con 

la idea de que repercutiria en el deterioro material de su re~ugio 

espiritual y les restarla una imagen moral poco seria ante la rigida 

sociedad espa~ola. 

La segunda etapa corresponde al progreso que va teniendo esta comu

nidad debido a varios ~actores como: la prudencia,la paciencia,el sen

tido de espiritualidad que tenian estas mujeres, los ~undamentos mOt-a

les inculcados por la religi6n cat6lica,el incremento de mujeres que 

por una u otra raz6n busr~b_n la vida religiosa,pero sobre todo su 

gran logro ~ue mantener la coordinaci6n y equilibrio entre sl,de lo 

cual podemos deduc ir que era ~áci 1 ponerse de acuerdo para designa.

qué religiosa haria cada labor,pero pensando objetivamente es muy 

probable que algunas mujeres quisieran ayudar en todo desde 

barrer,~regar pisos,hasta participar en las actividades más serias y 
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delicadas como ser abadesas o vicarias. Este ~ue el caso de la madre 

Maria de Jesús,religiosa concepcionista en el convento de Agreda,que 

aún siendo novicia dedicaba horas enteras a estar en el coro,a hacer 

obras de caridad,a hacer lecciones de libros espirituales,a rezar sus 

devociones y a realizar algunas penitencias. 

De igual manera no podemos dejar a un lado,las veces en las que una 

mujer se negaba a ejecutar alguna actividad,ya ~uera porque la consi

deraba degradante o por tener miedo de no saber realizar correctamen

te su trabajo. 

Estos pequef"íos inconvenientes resul taban muchas veces un verdade'-o 

reto,porque cada una poseia un talento especial que debia ser explota

do al máximo,tanto para ser admirada y respetada por las demás,como 

para su satisracci6n personal. 

A partir de estos primeros rasgos es que se da la tercera etapa que he 

denominado "( ns t (ttic(onal izaci6n y formaci6n del convento" tt">!I en 

donde esta pequef"ía comunidad de mujeres ha trascendido en su comporta

miento interno y en sus obras benéricas ganándose la simpatla de cier

tos grupos eclesiásticos,que las incorporan al nuevo mundo de los 

conventos remeninos. 

Para lograr este objetivo el Papa y los obispos crearon leyes para re

gular esa particular rorma de vida,ademés de que incorporan los mode

los de vida religiosa de otras ordenes ~emeninas aún més antiguas co

mo:la. clarisas,las cuales estaban constituidas por jerarquias dentro 

de su propia sociedad. 

<i.4) . s. l. pU.H cMT"\OTn""o.r inatilueiona.Li.zCI.ei6n del convenlo .. porque 

•• la. orde" f.meni.na recibiÓ la. outor;'zoeiÓn deL arzobi..po y rec;'bi.eron 

lc:a.a pri.mero-a regLo.e y eonatitueion •• reli,gi.o.a.a. 
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ABADESA. 

Para la selecci6n del cargo de abadesa,era necesario que tanto las 

mismas religiosas se pusieran de acuerdo sobre quien seria la mejor 

para el puesto,como también era decisiva la intervenci6n del arzobis-

po que: 

"se colocaba en el sitial del prelado imploraba el a1.tXilio divino 
~ después las reli6iosas colocaban su voto en una urna.a través 
de una ventanilla del comul6atorio [cratlculaJ. 
Después el arzobispo hacia el sU6rafio ~ quemaba los demás votos. 
de esta manera se proclamaba la elecci6n can6nica de la nueva 
abadesa. Esta ceremonia era llamada victor." <16> 

La raz6n de porque este cargo se convirti6 con el paso del tiempo en 

uno de los más selectos e importantes dentro de la organizáci6n del 

convento,~ue debido a que por ser la máxima autoridad ~emenina tenia 

que estar de acuerdo con los intereses del prelado, pat'a dar un buen 

ejemplo de obediencia y mantener la paz y la seguridad entre sus com-

pa!'íeras. 

La abadesa duraba en ~unciones 3 a~os y no podia ser reelecta,pero 

esta medida se trat6 de revocar en algunas ocasiones por parte de las 

religiosas,porque le habian tomado aprecio o porque velan que era una 

buena maestra espiritual,sin embargo esto no les convino a las autori-

dades masculinas por miedo a que las religiosas se volviet'an más inde-

pendientes y perdieran su control. 

De todo lo cual,es ~ácil suponer que la abadesa debla cumplir con los 

mandatos de sus superiores y a la vez proyectar una imagen de religio-

sidad,tratando de que las religiosas cumplieran los principales votos 

(clausura,pobreza,obediencia y castidad). 

Torr. y aog_l;'o tui: 

corono.daa·· en Revista ~ Arte Mexicano.nÚmero u ..... éxi.co.u>7cs. p,.7 
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El buen ~uncionamiento del convento depend1a en gran parte de la 

dirección que la abadesa les diera a los asuntos religiosos,porque en 

algunas ocasiones no vigi laban algunos comportamientos de -las rel i

giosas,tal ~ue el caso,de las monjas concepcionistas que originalmente 

tenian el voto de pobreza,pero que en la práctica sucedió todo lo con

trario,ya que la mayor parte de ellas vivian en casas-celdas con 

muchas comodidades,su vestimenta era hecha con las mejores telas y se 

adornaban exage~-adamente, además de todo esto contaban con un gran nú

mero de sirvientas. 

La ~alta de cumplimiento de los votos religiosos no ~ue una cosa extt-a 

~a durante la época colonial,ni tampoco un ~enómeno propio de una 

orden religiosa sino más bien ~ueron generalizándose y proli~erando 

hacia otras ordenes hasta que llegó un momento en que se dió una g~-an 

relajación de costumbres dentro de los conventos y monasterios. 

Estas situaciones ya no ~ueron controlables pues aunque la abadesa 

reunia a capitulo a las religiosas para tratar alguna Talta,de todas 

maneras las acciones ya estaban hechas y cada vez eran más g,-aves. 

A ~inales del siglo XVI y en todo el siglo XVII,en la mayoria de los 

conventos no se llevaban a cabo los votos religiosos,esto provocó que 

los arzobispos y las autoridades eclesiásticas trataran de poner reme

dio al asunto,~ormulando una serie de decretos y órdenes que pusie~-an 

un alto al desenTreno en el que habian caldo las religiosas,ya que e'"a 

imposible ocultar ante la sociedad que esos baluartes religiosos no 

eran dignos de credibilidad. 

Finalmente,tampoco podemos olvidar que una de las ~unciones de la aba

desa era evitar que el convento se llenara de deudas,distribuyendo to

das las rentas del convento y no gastar indiscriminadamente el dinero 
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de las dotes,censos y riquezas con las que contaba el convento,super

visar las cuentas de entradas y salidas que tenia en su poder el ma

yordomo. "7) 

De este modo se puede a~irmar que las actividades que realizaba la 

abadesa eran las de mayor dedicación, además de que teni a que mostra,

una preocupac ión por el bienestar de las rel igiosas y procura,- que 

entre cada una de ellas existiera una armonia. 

VI CARI A DE CONVENTO. 

Esta religiosa era la suplente de la abadesa, era nombrada a voluntad 

por los prelados o po~a ser elegida por la abadesa o discretas. 

Entre sus labores estaban el mantener el silencio dentro del conven

to,cerrar las puertas de los dormitorios,escaleras,huertas pertenecien

tes al interior de la clausura.(18) 

DISCRETAS. 

Esta posición la podian ocupa,- las religiosas que ya habian sido aba

desas, porque lo que se buscaba era una persona que po,- SLl edad y e>:pe

,-iencía en la comunidad,mani~estara libremente sus opiniones y suge

rencias. 

Estas religiosas debian estar al pendiente de las circunstancias del 

interior del convento y si notaban alguna irregularidad debían comu

nicarselo inmediatamente a la superiora,pero si sus quejas no eran es

cuchadas pod1an avisar por escrito a su prelado para que de algún modo 

pusiera ~in al problema. 

(:1.7>. Antonio .AZ"'b\.ol~La re! igiosa instruida.wcuJ.ric:l.Xmprento. •• 0.1 d. lo. 

oo.eet.a. .. 17?cS. p SCI9,600 

"a), Ibi dem,p 50Cl,507 
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Los o~icíos de abadesa,vicaria y discretas con~ormaban un organismo 

denominado "consejo definitorio",en el cual se discutian varias cues

tiones como,el ingreso de alguna novicia, las tensiones existentes en

tre las relaciones de las monjas,las presiones que sentlan las rell

giosas contr-a ciertas reglas de su orden,también se discutia sob,-e los 

valores morales que deblan transmitirles a las novicias y la ~orma de 

cimentarles a las monjas esa preocupación por la per~ecci6n humana, 

los acuerdos a los que debian llegar para que salieran algunas monjas 

para ~undar otros conventos en di~erentes regiones,también se habla

ban acet-ca de las disposiciones que les dirigian el at-zobispo o el 

Papa y sobre como debian actuar. 

En otras ocasiones,este consejo se reun1a para conocer la situación 

~inanciera por la que atravesaba el convento,si necesitaban más ayuda 

material para la reparación del templo o de las celdas,si ya no les 

alcanzaba el dinero para alimentar adecuadamente a las religiosas y 

novicias,o si la mala administración del mayordomo habia deterio,-ado 

el caudal del convento. 

PORTERAS. 

Cada convento debla tener una portera mayor y otra menot",ellas e'-an 

las encargadas de abrir y cerrar la puerta. 

Estas religiosas tenian que ser cautelosaS en lo que se re~erla a 

abrirle a cualquier persona,y por lo mismo s610 se le permiti6 la en

trada a ciertas autoridades masculinas como el mayordomo,el proviso,-, 

el arzobispo y los obispos,quienes llegaban a entrar al convento ya 

~uera para presenciar la ceremonia del víctor,para imponer el sacra

mento de la unci6n a alguna monja agonizante o muerta y para impartí," 

la comuni6n a cada religiosa. 



Las porteras y demAs religiosas debian guardar compostura cuando 

alguien extr~o y del sexo opuesto entrara en el convento para esto, 

"se echaban StLS benditos vetos hasta et pecho además si un 
rel ig ioso ten! a que subir las escaleras para entrar alguna 
celda el reti~ioso debia subir adelante;y at tie~po de 
baxar ha de venir al ulti~ baxando las reti~iosas pri~ro. 
Una de tas porteras ira sie~pre con una campanilla ~nual 
para que todas las reli~iosas que se hallaren al paso,se 
aparten)) no se dexen ver,ni hablar.'" (5.'» 

Inclusive en los momentos de las despedidas o de los saludos,las mon-

jas teni an que mostrar co."tesi a con el invitado y a la vez guarda." 

sus di stanc i as. 

TORNERAS. 

Este o-ficio nos puede parecer en la actualidad extrafío po."que no tene-

mos un contacto directo con los tornos y por lo tanto desconocemos 

sus mecanismos y utilidad dent."o de un convento -femenino. 

Los tornos eran entradas pequef'ías, en donde no podi a cabe." ni nguna 

persona doblando su cuerpo, ni mucho menos parada. Esta pequef'ía pue."ta 

se."vi a para que se abastec iera el convento de algunos vi ve."es, pat"a ha-

cerle llegar a alguna religiosa un paquete pequef'ío o un recado que le 

dirigiera su -familia. 

Las pe."sonas que estaban a-fuera del convento pod1 an coloca." sus mensa-

jes en el torno,mientras que las torneras giraban su plata-forma hasta 

que el paquete se encontrar dentro del convento 

Al parecer este trabajo era muy simple pero más que tener paciencia 

para permanecer en el torno largas horas (20), las torneras requeri an 

(1"'. 1 b i dem,p !S12,!S1l1" 

(20). Lo.s lornera.. c:erro.bo.n el lorno en i.nvi.erno o. la. eS d. la. larde 

y en verClno a. lo.s ocho y a.br1 a.n en La. maf'la.na. .ali.endo .l .ol Y d •• pués 

d.. na.ber •• ta.do en oJ"a.ci6n ",en\.c.\. el. la. comunión. 



una capacidad de supervisi6n e inspecci6n de todo aquel elemento mate

rial que entrara o saliera,ya que por lo mismo que Tue casi el único 

instrumento de comunicación que se tenia con el exterio,.-,e,.-a pelig'·oso 

que algún mensaje inquietara a alguna monja o que un paquete tuviet"a 

algo imp,.-opio que inte,.-,.-umpie,.-a la vida de ,.-ectitud y pu,.-eza en la que 

vivian las religiosas. 

De tal mane,.-a,que si las to,.-neras descubrian que habia una noticia 

que perjudica,.-a a la comunidad ,.-eligiosa,debian comunica,.-selo a la 

abadesa pa,.-a que ella inte,.-vinie,.-a en el asunto p,,-udentemente. 

RECTORAS y OFICIALAS DEL COLEGIO. 

Los conventos en la Nueva Espai"ía se dístínguie,.-on po,.-que aparte de 

b,.-índa,.- una educación ,.-eligiosa a todas las muje,·es que entraban en 

ellos también se complementaban estos estudios con cie,.-tos conoci

mientos de música,esc,.-itura y aritmética. 

Los niveles intelectuales alcanzados po,.- las novicias y las monjas no 

podemos juzga,.-los como buenos o malos,como ya lo han hecho va,.-ios 

estudiosos,(Z., sólo podemos deci,· que hubie,.-a sido muy diTicil 

truirse,para una muje"- que v¡~jera Tuera del convento. 

ins-

En este sentido se puede deci,.- que Tue un g,.-an log'·o el que en los 

conventos contaran con esta educación y que existie,.-an monjas como 

las ,.-ecto,.-as y oTicialas de colegio,que se encarga,.-an de separa,· a las 

novicias y religiosas;colocando a las primeras en una casa aparte,de 

manera que no pudieran comunicarse. 

Esta división entre monjas y novicias Tue un elemento p,.-imordial pa,·a 

obtener mejo,.-es resultados en la educación Temenina y además de que 

durante el novic iado una muje,.- podi a descubr i ,. si de verdad teni a 

t21>. como .,Jo •• fino. .... ur".\. y Pi\.ar OOT\%o.\.bo. 
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vocación religiosa o si por azares del destino habla entrado en el 

convento. 

Por otra parte,este alejamiento,ayudó a que las monjas no se contami-

naran de algunos de~ectos que pudieran tener las novicias como por 

ejemplo: la ~rivolidad,la pereza,la gula,es decir,se procuró separar de 

todo el mal a las monjas que procuraban ser per~ectas ante la mirada 

de Dios y de la sociedad. 

Las únicas religiosas que podian entrar a los colegios eran la abade-

sa,la vicaria,las rectoras y o~icialas del colegio,éstas últimas se 

encargaban de: 

"vissi tar. eorre6ir Y eass t i6ar a aquel las donce l las que truxeren 
vesstidos y tocados desseompuestos y profanos para lo qual 
podran entrar en el cole6io todas las veces que quissieren.y 
juz6aren sser necessario para el buen 6ovierno de dicho eole-
6 10 . t. (22) 

MAESTRA DE NOVI el AS. 

Esta religiosa tenia por responsabilidad la buena educación que reci-

bieran las novicias,de la qual dependeria toda su vida religiosa,por 

eso la maestra de novicias debia: 

"cuidar de que las doncel las o)/6an todos los dias missa. frequen
ten los sacramentos.por lo menos 15 dias;recen el oficio menor 
)/ la corona de nuestra se~ora;ten6an ssu quarto de oracion men
tal y ha6an otros exereieios esspirituales;y a las que no ssu
pieren leer.escrivir.ni hacer labor.se lo .nsse~aran con cuida
do repar tiendo para ess tal as horas de manera que no es t en en 
un punto oeiosas.por q'Uanto la ociosidad es madre de los 
v": e 'l os. tI (Z3> 

En esta ~orma las novicias iban superando constantemente sus conoci-

mientos,se les ~omentaba un amor hacia el ser supremo y se buscaba 

<zz,. Consti tuciones Generales para todas las monjas y rel igiosas suje-

yas ~ la obediencia de nuestro padre San Francisco.Modri.cUmprenlQ de 

<Z8,. Ibidem,p. i?",iBO. 
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que ~ueran útiles a sus demás hermanas ~ormando un espiritu de coope-

raci6n y solidaridad. 

otro ~actor que in~luy6 en la educaci6n de las novicias ~ue la con-

ducta que tuviera la maestra ante ellas.AI respecto,el doctor en teo-

10gla moral,César Calino recomendaba a las maestras que deblan de: 

"ser parcia~es.es decir no dirisir 'Una inc~in.aci6n hacia 
a~8'Una de S'US novicias y si L lesara a t .. ner 'Una predi ~e
cci6n por a~8'Una.esto podrla ocasionar q'Ue La novicia se 
volviera vana.ociosa.neslisente.indevota ... 
En se8'Undo l'USar ~a maestra de novicias debia de predicar 
con S"U b'Uen .. jem.p~o a las jovenes tratando de b"UScar S"U 
propio recoeim.t:ento espiri. tual. " (2"> 

VI CARI A DE CORO. 

La ~unci6n principal de la vicaria de coro consisti6 en brindarles a 

las novicias y monjas una educaci6n musical,que comprendia desde el 

conocimiento de las distintas notas y melodias más usuales,hasta en-

se~arles a tocar algún instrumento. 

Por otra parte,los documentos que se han encontrado muestran los in-

tereses de algunas novicias concepcionistas por empezar a aprender 

un instrumento,como por ejemplo: 

"J'Uana de San Hi8'Uel. .. para orsanista. 
J'Uana Dominsa de San Hi8'Uel ... para cantora. 
Phe~ipa de la Consepcion ... para m"USica y toca.~ bio~on. 

Caterina Dominsa de ~os Do~or.s ... para baxonera y bio~on. 

Haria de G"Uada~'Upe ... para cantora y arpista. 
J'Uana de San Antonio . .. para m"USica y arpa . .. (215) 

Esta cita ilustra claramente que entre los instrumentos pre~eridos por 

las novicias destacaron:el organo,el biolon,el bajo y el arpa,que en 

conjunto producían sonidos muy .. 1odiosos. 

<2.>' céear e .. li.,.,o.Discursos espiriturale_ y morales para útil y prove-

choso entretenimiento ~ .!ü religiosas.Ma.cIri.c!.xmpr.,.,t .. .Jo" Do~lculo • 

• /~o,'I'omo U:I,p.2t5,.2"6. 

(Z5)A.rchi.vo oeneral de la. NClci.6n,.T.mplo. y convento.,vol. 4CS,..xp. t.,f 276 
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De la misma ~orma sobresalen aquellas novicias y monjas que son canto-

ras;quienes aprend1an canciones religiosas como salmos,villancicos, 

cancioneros y los o~icios divinos que eran entonados cotidianamente 

en el templo del convento. 

Testimonios como el de Ramlrez Aparicio se~ala que una de las parti-

cularidades del convento concepcionista,era que durante las celebra-

ciones religiosas que realizaban en el templo del convento: 

"las hijas de este convento de la. Concepcion entona.ba.n 
cánticos que ttesaban a sonar hasta el cieloo" (26' 

Esta caracte,oistica convirtió al convento de la Concepción en uno de 

los de mayor tradici6n musical de la época colonial y además este pri-

mer convento sirvió de modelo para que otros de la misma orden,se 

ejercitaran en el arte de la música. 

Por último,es importante aclarar,que la vicaria de coro también tenia 

a su cargo a un grupo de religiosas denominadas hebdomadarias,a 

quienes: 

"preparaban para. leer all!!unas ora.ciones en el refectorio o 
en las horas de labor del resto de sus com.pa~eraso" (27' 

Las hebdomadar i as duraban aprox imadamente una semana en su ca,ogo por-

que eran reemplazadas por otra religiosa. 

SACRISTANA. 

En este o~icio las monjas eran encargadas de preparar todo lo conce'o-

niente a la celebraci6n de la misa tratando de mantener limpios los 

objetos sagrados como:el cáliz,la patena,los puri~icadores y corpora-

les.Y cuidando que hubiera hostias y vino de consagrar. 

(26). Ma.Tluet Rcm! rez Apo.ric;"o,Los conventos SUD r i mi dos !tl1 ljéx i co.w:éx\.co 

InnovQ.Ci6n.U>79. p 220. 

(27" Ar.lorn.o Arbiot,Op. e i t,p !5!52,523. 



Además deblan tocar las campanas de la iglesia en las horas de o~icio 

divino,de los se.·mones, de los maytines,(28) a prima y en las horas de 

silencio y recogimiento nocturno. 

ENFERMERA; 

El cargo de en~ermera más que ser impuesto era obl igato.· io, ya que en 

cada convento habia un lugar donde las monjas atendian sus en~ermeda

des. Entre los conocimientos cienti~icos que debian tene.· las en~e.·me

ras se encuentra el detectar los sintomas de cada padecimiento de 

la época y el tratar de darles una solución junto con el médico,ciru

jano,barbero y boticario. 

Sin embargo,en muchas ocasiones no era posible encontrar una cura a 

algún mal (como por ejemplo la viruela y la tuberculosisl,y era inevi

table la muerte de la monja. Cuando ocun·ian este tipo de acontecimien

tos,la en~ermera tocaba la campana de la comunidad para que todas las 

religiosas asistieran y cantaran el Credo. 

PROVISORA Y DEPOSITARIA. 

Ambos o~icios tenian la delicada responsabilidad de provee.· y abaste

cer al convento de las principales cosas materiales como alimentos, 

vestidos,materiales para construir alguna celda o reparar el templo. 

Por ello,deblan tener mucho cuidado al manejar el dinero con que con

taba el convento,porque podían acabar&e las reservas económicas y des

pués era muy di~icil la recuperación. 

(Z8>. Mo.ytin •• :Primero. d. tc:a.a hora.. eo.n6nieCLS que •• reza a. la.. !5 A." 
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Para llevar un control de su administración registraban en los libros 

del convento las cantidades de dinero que se empleaban en reparaciones 

del edi-fic io, los gastos para al imentos de novicias, algunas· contr i bu

ciones utilizadas para pleitos y litigios contra particulares o insti

tuc iones que se negaran a pagar los censos perpetuos y redimibles, (2"> 

asi como,otras pérdidas extras provocadas por alguna -fundación de la 

misma orden ó por algunas celebraciones que se llevaban acabo en al

guna época del a~o. 

Las celebraciones religiosas más importantes para las monjas concep

cionistas corresponden al tiempo de semana santa y de Navidades,cuan

do los -fieles acudian al templo del convento a oir misa y las reli

giosas,apesar de que no po~an ser vistas por las personas,animaban a 

los congragados con sus hermosos cantos y con la gran habilidad que 

ten! an de tocar algún instrumento, de igual manera et-a presente esa 

alegria,ya que el templo era decorado por las monjas antes de la -fies

ta religiosa con -flores,papel picado etc. 

(2S»En Lo que •• refiere al eOl"'lvento eOT'lcepc\.oni.ata. •• pueden encor.

tra.r algunos registros econ6micos en lo que •• he llo.mCldo 

cerro" y en otroa compeT"ldioa como:"Loa ti.broe d. regi..tros d. r ••• r-

voa eeon6mieoa y d. loa eo:nhda.d.. que t.. entregÓ Don Antoni.o d. 

Aguilor~ma.yordomo del eonvento" qui.en llevÓ Loa cuenloa entre ldPO-

lCH>4. "o.mbién otro. ma.yordomoa pr ••• nlaron au. propiCLS reta.cion •• d. 

cuenlaa. 

PCU'Q. comptemetor la. i.nforma.ci.6n .obr. loa enlra.d.a.s econ6mi.ca.. d.l con-

venlo .. pued. conauLtar •• el Archivo aen.rol de Nolar! o.a en donde •• 

exialen documentos sobre cenao •• eo.petlo.n1 aa,dot •• ,herer\C:ia.a.ete. 

32 

"L\.bro 8.-



Por otro lado,también quedaban anotadas las entr-adas de dine,"o que 

perc ib! a el convento, como er-an las ayudas económlcas de los patt"o-

nazgos, las donaciones y me,"cedes de algunos conquistadores, de las 

dotes,el dinero que donaban las monjas volunta,"iamente ya -Fuer-a en 

vida o como herencia,los testamentos que oto'"gaban diner-o y propieda-

des,las rentas de capellanias y de bienes inmuebles,las ob,"as pias, 

los censos perpetuos y redimibles y los arrendamientos. 

ROPERA. 

El trabajO de la r-opera consistió en mantener los h.bitos de cada re-

ligiosa limpios y en reparar- las prendas que estuvieran en mal estado 

pa,"a que volvie,"an a utilizarse.De esta manera, lo que se trataDa de 

in-Fundirles era el amor al voto de pObreza,procurando mantener los 

h.bitos lo m.s hClmildemente posible ya que se tenia la idea de que: 

"como espossas de JESUCHRISTO ... en el clel0 poseeran y 
sseran v9'stl.das de mayor- riqueza y espLendor." (30) 

No obstante,testimonios como el de Thomas Gage nos indica que muchos 

conventos,entre ellos los de la orden concepcionistas no practicaban 

el voto de pobreza porque las monjas estaban ricamente ataviadas con 

mantos muy ca,"os y adornadas de joyas.(s., 

{SO). FrQ.f"lC1..8eo.Wc.nzo y zu.Fii.ga.,Regla y ordenaciones de las t-el igiosas 

de lA Limpia ~ Inmaculada Concepci6n .Q@ la yi rgen santisima de nuest,·a 

se?iora,Méxi.co,lmprenta. JUQ.n Ru\.z.I($85. p 9 .. tO. 

<1">' Tt-.omo.a o<1g •• Nueva relación que cont iene los via jes de Thomas Gage 

~ la Nueva Espa~a.5us diversas aventuras y vuelta por lA provincia de 

Nicaragua hasta ~ Habana:con la descripci6n ~ lA ciudad de ~jico. 

tal ~ estaba otra ~ y como áf encuentra ahora (1635):unioa ~a 

desc,"ipci6n e>:acta de .!Aá tierras y. provincias que poseen ~ espa!'lf2= 



REFI TOLER.A. 

Este car-go no debe con-Fundir-se con el de criada,ya que las Fe-Fitole,-as 

SÓlo se encargaban de conser-var aseado y 1 impio el re-fector io mientt-as 

que las criadas se ocupaban de la limpieza del convento y las celdas. 

COCINERA. 

Estas monjas se encargaban de preparar los pr incipales al imentos pa,-a 

el resto de las religiosas. 

Es curioso,pe,-o este o-Ficio trascendió en la Nueva Espaf'ía,ya que de 

sus cocinas se produjeron remedios,alimentos y dulces elabo,-ados con 

los -frutos de sus huertas y jardines. 

Tampoco se pueden olvidar algunos inventos que hicieFon las monjas co

mo el del mole poblano,que en la actualidad se ha convertido en uno 

de los platillos pFedilectos e imprescindibles en nuestras -Fiestas me

xicanas. C32} 

Las monjas coc i neras -Fue,-on adqui riendo cada vez mayor impo,-tanc ia de

bido a que se dedicaban dias enteros a pFeparar nuevas debidas y gui

sados di-ferentes,tratando de impregnar en los alimentos un sabor espe

cial. 

Desg,-ac iadamente, nunca conoceremos el olor que despedi an todos estos 

platillos,ni si guisaban bien o mal,sin embargo,si podemos rescata," 

las recetas de cocina que algunas monjas han dejado en sus diarios o 

en los libros de cocina. 

En relaci6n a este tema,recientemente se ha descubierto que entre 

las creaciones culinarias de las monjas concepcionistas, <aparte de ha

cer dulces,galletas y jaleas) -Fueron las llamadas "cajitas de entrete

UI~). soto.ng • • tb.rro~Estampas de .lA colgnia .... éxi..co~pa.tri.a.,s.P04,p 37 



nimiento", en donde se hace presente el ingenio de las rel íg iosas al 

moldear cuidadosamente -figuras de camelote (99) y vestirlas con las 

capas que se desprendian del capullo de las orugas;con estas telillas 

hacian trajes adecuados a cada -figurilla. Estos personajes representa-

ban pastorcillos,campesinos,animales y a veces se hacian estos regalos 

en épocas navid~as.Estas -figuras eran colocadas sobre una tablilla 

redonda de chocolate proveniente del Soconusco per-fumado de vainilla, 

mientras que en el interior de esas cajitas conten1an diversas clases 

de dulces -fabr icados por las coc i neras. (94) 

CRIADAS. 

La tradición de tener criadas en los conventos de la Nueva Espa~a 

-fue permitido por el mismo Papa Pio V,que por medio de un breve auto-

rizó a las monjas concepcionistas de la Nueva Espa~a para que tu-

vieran varias sirvientas: 

" ... y vi80r como esta statuido y ordenado y allende desto 
ynfortnJ:J.dos que las dichas monjas son muchas y siempre se 
au~ntando y para tanto numero no tienen suficiente ser
vic io por lo que concedemos puedan tener dentro de su 
monasterio COnsi80 a su servicio la quantia de ne8ras 
que al albeldrio de su prelado fueren listas con venir 
al servicio del convento." <8S) 

El incremento de esta práctica ha sido explicada de varias maneras: 

1)Se ha argumentado que por el cáracter mismo de la vida conventual 

no se permitia que las monjas espa~olas se dedicaran a otras activi-

C:I.>. ca.melot.e:plo.nta. tropi.ca.l gro.m1 raea..con t.a.\.Lo ra.moao,raalrero y 

!U1 el tiempo,yéxico.%NAH." ... Lio s_o p 71 

(1115>. ", ... ""acrito.De resignaciones,e! divino Rusbrpchio,tratado de la 

resignac:ion ... p •• , ••. 
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dades que no ~ueran su propia interiorización para poder alcanzar la 

per~ecci6n humana por medio de ejercicios esprirituales; 

2) La ~orma de vi da que desarrol16 cada convento depend1 a en g,-an medi-

da de la posición económica de las mujeres,por ejemplo,los conventos 

concepcionistas albergaban a mujeres espa~olas ricas que evidentemente 

tra1an consigo a todas sus criadas porque no estaban acostumbradas a 

los trabajos pesados,y además,porque les gustaba vivir comodamente. 

Las criadas que entraban en los conventos novohispanos en su mayorla 

eran negras,aunque también habia ind1genas. 

Estas si rvientas desempel'íaban di~erentes labrores desde barre'-, 1 imp ia,-

pisos,sacudir todos los o,-namentos de la iglesia y procu,-a,- mantene,-

todo en o,-den e inclusive se ha encontt-ado evidencias de algunos o~i-

cios extras que realizaron las criadas,tal como lo relata don Carlos 

de Siguenza y 5óngo,-a: 

"com.o at8unas m:ujeres neeras,como Maria de San. J'Uan. rectbian 
de La abadesa de Jesus Haria Las LLaves de Las azoteas y 
campanarios deL tempLo y Las hactan reptcar cada vez que 
era necesario. " (36) 

En ot,-as ocasiones,algunas monjas les pedlan a sus criadas que les 

azotaran con -Flagelos sus cue,-pos en se~al de penitencia y de mo,-ti-

-Ficaci6n de s1 mismas.c!I?> 

Estas dos re~erencias en tot-no a las criadas, nos hacen pensar que las 

relaciones existentes entre monjas-criadas,llega,·on a ser muy ~uertes 

ya que poco a poco las sit-vientas se convirtieron en complices en cóm-

(!ld>_ CarIo. d. Si.gU .... ZC1 y 06 ... gorC1.Parayso occidental plantado y culti-

vado por .!g 1 iberal bené~ ~ de los cathol icos y podet-osos reyes 

Méxieo,UNA."-Condume)C.a9P5. 20. edici6n. p 176 

(II?'. 1 b i dem.p 1." 
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plices de las religiosas en cada uno de los actos que ellas hacian,y 

por otro lado,~ueron ganándose el respeto de las demás,ya que el en-

tregarles las llaves a una criada et'a asunto muy delicado,porque de 

ella dependi a la armonia del convento. 

Los estudios que se han realizado acerca de la participaci6n de las 

criadas dentro de los conventos han arrojado pistas muy interesantes, 

las cuales probablemente serán indagadas por otros historiadores en 

el ~uturo. 

Uno de esos aspectos con'esponde a los bene~ic ios que podi an adqu '" i,' 

las si rvientas por esta .. dentro del convento, po,' lo que se ha descu-

bierto que ellas tenian cie,'ta libe,'tad,que se mantenia en un nivel 

muy r1gido,ya que s610 podian salir a comp,'ar algunos vive,'es.(9B) 

Por ot .. o lado,es sabido que las criadas si reciblan una inst .. ucci6n 

que compt·endia el saber leer y escribir y lo más importante er-a TO"--

ma .. las en la ~e cat6lica,sin emba .. go,su ensenanza se vi6 limitada po .. -

que no podian pro~esa .. ,debido a la raza a la que pe .. teneclan,a que no 

teni an ,'ecu"sos económicos pa .. a paga .. la dote y a sus ant iguas c,'een-

cias i~lat,'as (ya que se pensaba que en cualquie,' momento disto,'sio-

na,'1 an los ~undamentos catol icos pa,'a t,'ata,' de resal tar a sus ant í-

guos dioses). 

Las criadas prácticamente no tenian libertad desde que entraban al 

se,'vicio de una monja,y s610 podlan alzancar la libertad al morir esa 

religiosa;esto lo vemos claramente en la siguiente cita: 

"Yten es mi vohtntad que una muLat i! La nombrada Haria de TaLa
vera.mi escLava que sera de edad de nueve anos por mas o 
menos que esta en mi compania que despues de mis dias 60se". 

<9S>. La.. eri.o.dClS pod.1 0.'" ao.hr del convent.o con la. expr •• a. o.utori.za.-
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de su libertad y para el uso de ella se le de entonces 
un tan t o de l a el Q"LLS'Ul. a. "(3P) 

En este Tragmento del testamento de la novicia concepcionista,Catalina 

de San Juan,se s~alan varios puntos importantes;en primer lugar la 

corta edad de la criada y en segunda la manera como esta peque~a quedó 

sujeta a la voluntad de la rellgiosa.Además de que hasta la muerte de 

la monja,ella podria obtener alguna remuneraci6n económica.De tal 

Torma,que la situaci6n económica de las criadas dependia exclusivamen-

te del sustento que el propio convento les pudie,-a otorga,-,es decit-, 

comi an y vesti an con lo que 1 as monjas !~,; pudie,-an dar, ya que no re-

cibian ningún tipo de salario. 

Paulatinamente,el convento concepcionista aceptaba a más religiosas y 

en consecuencia, la p,-esencia de las criadas Tue mayo,-, llegando inclLlso 

a tener 12 criadas para cada religiosa,esto provocó que el convento 

tuviera cada vez más necesidades y que las autot-idades ,-eligiosas 

vieran en esto una gran amenaza,y por lo tanto mandaron algunas dispo-

sic iones: 

"mandassen y decretassen que no pudiera haber en cada convento 
mas de una criada para diez m.onjas.por lo cual.donde hut>iere 
ssolo treinta m.onjas. no podra haver mas de 3 criadas. " (40) 

Todos estos decretos Tueron intentos en vano ya que ningún convento 

concepcionista respetó el número de criadas,sino al contrario,Siguie-

ron recibiendo más sirvientas. 

(BO>. Archivo Oeneral de NOlar;'a..,Nombre del Nolorio:Anlonio Anoya., 

<40l. Consti tuciones generales para todas las monjas :t rel ig iosas .... 

l't, 



LA l MPORT ANCl A DEL NOVI Cl ADO y DEL ACTO DE PROFESION PARA LAS 

RELlGI OSAS CONCEPCIONISTAS. 

"Antes de entrar aq'Ui.m.edita un tanto. 

que motivo a esta empresa te dá atiento. 

Si es at6Uno mundano.tornaté a su encanto; 

pero si atraida det auxitio santo. 

at tratar con tu Dios vienes de intento. 

entra en hora buena.y en tu se6Uimiento 

ven~a et dolor.ta compusión y el llanto. 

~ntra.que aq'Ui las ~racias.los favores. 

de éste padre ctem.ente se derraman. '4" 

El acto de pro~esión durante la época colonial,implicó un paso deci

sivo y determinante en la vida de cualquier mujer,y para planear y 

ver con mayor claridad su ~uturo era necesario que pasa."an por la 

etapa del noviciado,la cual servía como un camino preparatorio en 

donde se daban cuenta de lo áspero y di f'ic i 1 que e."a v i v ir en un 

convento;los sacrif'icios que tenian que enfrentar dia con di a, desde 

la separación de su familia. hasta la soledad absoluta de permanecer 

encerrada en una celda alejada de los demás. 

Muchas novicias desertaron por su propia cuenta porque no se sintieron 

capaces de soportar esa vida,aunque,hubo otras que se comprometieron 

totalmente en servir a Dios,y por último, algunas llegaban a profesar 

pero no les gustaba seguir ciertas reglas,as1 que empezaron a adapta." 

las que les parecían más conveniente y provechoso para ellas mismas; 

esto provocó serias consecuencias para el convento como la relajación 

de las costumbres religiosas. 

(41). Fro.gmenlo. de uno. ver.o. encontrado. en La.e parede. de La. ca.-

pi.lla. .t convento de la. Concepci,Ón y recopi.lado. por No.nu.t Rom! rez 



La pro~esi6n de una novicia no consistla solamente en terminar en el 

ciclo de un ano sino que,para convertirse ~ormalmente en monja deblan 

realizarse algunas ceremonias que le servlan para estar conscientes de 

que esa era una decisi6n muy importante de la cual dependerla el resto 

de sus vidas. 

El acto ceremonial lo encabezaba el provisor ordinario y otras autori-

dades,quienes se reunian en un consejo donde se revisaban todas las 

solicitudes para las que querlan ser monjas. Las autoridades se ~ijaban 

en: 

"ss,", limpieza en la ¡ee.que descienda de Christianos viejos. 
ssin raza.ni ssospecha de al8Ún error. que es libre.y no 
sujeta á matrimonio. ni padece en¡ermsdad corporal.que le 
impida del exercicio relisiosso.que viene á la reliSlon de 
toda ssu voluntad.ssin sser ¡orcada.ni violentada," '.2> 

Estos requisitos ~ueron cumplidos muy severamente en el convento de 

la Concepci6n de la Nueva Espai"ía,y a lo largo de su histot'ia s610 

aparecen dos excepciones respecto a la pureza de sangre,el de las 

monjas Isabel y Catalina Cano Moctezuma,ambas hijas de Doi"ía Isabel 

de Moctezuma y de Don Juan Cano de Saavedra. 

Estas mujeres lograron pro~esar porque pese a su orlgen mestizo,su 

~amilia era muy rica y según nos cuentasn algunos estudiossos,la madre 

de estas monjas "siempre procur6 ocuparse de que nada ¡es ¡al tara a 

¡as monjas concepcionistas, .. , •• > 

Por lo que el convento y principalmente la abadesa estaban en deuda 

con Doi"ía Isabel de Moctezuma,a la que le hablan prometido que después 

de su muerte cuidarian de sus hijas y se les tratarla como si ~ueran 

(42). Fra.nc"eeo Ma.nso y zuf'iigG.#DD. e i t.p. t,.2 
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espa~olas.Además de cumplir con los anteriores requisitos se les pedia 

como edad minima para pro~esar diez y seis a~os. 

La intervenci6n de la abadesa y del consejo de~inítorio también era 

indispensable para dar su consentimiento de que la novicia era digna 

de recibir el hábito concepcionista. 

Si la novicia pasaba todas las pruebas del noviciado y la aceptación 

de sus respectivas autoridades,se proseguia con la t,-adicional misa de 

pro~esi6n,en donde acabada la ceremonia y el serm~n,el sacerdote o~i-

ciante y sus ministros se dirijlan a la reja del coro y ordenaban a 

las monjas que encendieran sus velas y acompa~aran a la novicia a la 

Sala capitular.Al entrar en este lugar,las religiosas le ponian el 

hábito con el que iba a pro~esar,con lo cual se daba a 

"entender,que la verdadera profesa viste y debe vestir interior
mente Las vesstid'Ul"'CJ.S de ssantidad,y de eracia,para que viviendo 
en habito humilde y pobre merezca dessp'Ues La esstola de la 
inmor tal í dad . . ,. <",,) 

Después le ponian el cingulo o cuerda 

"en que da a entender que ssuelta y libre de los lazos y ataduras 
de eL ssi8io,que sson ssus maximas,modas,resspectos vanos.8tisS
tos y passatiempos sse Liea.y ata ssu voluntad con la disscipLi
na re61J.lar. ,., <0&5>. 

La pro~esa se ponia de rodillas delante del sacerdote y le o~recia a 

Dios,a manera de promesa guardar pobreza,castidad,obediencia y vivir 

en perpetua clausura tal como 10 dictaba la regla. 

<4"', .edro ele c .. l .. t .. yuci.!''IethodO I!.!:lI.ctico ~ doctrinal. dispuesto J!!! f2l:.= 

mi de cathecismo por preguntas ~ respuestas para la instrucción de las 

religiosas J!!! obligaciones de ~ estado.y J!!! ~ camino de la per-

~eccí6DLY para ~ sus con~esores puedan SQn mIlá expedici6~áctica y 

al í vio entender ~ gobernar lil!á cone iencias,v .. Ua.doli.d.Jmprenl .. ele l .. 

'45'_ 1 bi dem.p 50, 
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Terminada la promesa,las demás religiosas entonaban el himno de Veni 

Creator Spiritus e imploraban la venida indivisible del Espiritú 

Santo. 

En algunos conventos,la novicia se postraba como diTunta en el suelo 

mientras las religiosas cantaban himnos y oraciones. 

Por último,el sacerdote le quitaba el velo blanco y en su lugar colo-

caba el velo negro, 

.... n que sse da a entender qu .. la profesa,sse debe d .. spojar de 
.. 1 ser mortal y de sus obras;que renuncia a todo adorno munda
no y profano de ssu cab .. za y semblante y que ya no ha de admi
tir essposso,ni amant.e,q1J.e a su ssef'íor Jesu-Christo. ''(46) 

De esta Torma,por medio de estos ritos la novicia dejaba de serlo pa-

ra entregar su vida al servicio de Dios y comprometerse y respetar 

sus respectivas reglas. 

<"cS>. Antoni.o oa.1'c1a. cuboa.El libro de mis recu.rdos .... éx\.co,PorrÚa., 

."" ... P •• ,.$. 
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LOS PRINCIPALES VOTOS DEL CONVENTO DE LA CONCEPCION. 

VOTO DE CLAUSURA O RECOGIMIENTO. 

Desde los inicios de este convento se trató de mantener una clausUt-a 

con respecto a la vida interior de las religiosas,porque consideraban 

que lo mejor era aleja,-se del mundo exterior,que las contaminaba con 

sus vicios, -formas mundanas y pecados; por otro lado, procu,-ar una v i da 

de decoro y dignidad para aquellas doncellas que buscaban un re-fugio a 

su vocación o que eran traldas por sus padres y -familiares. 

Por esta razón,las monjas trataron de alcanzar de muchas maneras la 

per-fección,ya -fuera haciendo penitencias,ayunos,abstinencias,morti-fi-

caciones corporales e inclusive entablando dialogas con Dios.Sin em-

bargo,esta per-fección en la que creyeron vivir las religiosas -fue 

desmoronándose poco a poco, porque olvi daron que también e'-an seres hu-

manos y que por lo tanto,podian -fallar en alguno de SLlS votos. 

El p,-imer estatuto en torno al voto de clausUt-a consistia en: 

"prohibir la entrada en la clauss\U'a a qualquiera perssona 
sse6lar.o ecles,astica por preminente que ssea (sólo se les 
permitla la ent,-ada a los sacerdotes,con-fesores,médicos, 
cirujanos,barberos y a veces alba!'íiles que goza,-an de indul
to o privilegios apostólicos1-" '''7) 

El sistema de ,-ecogimiento del convento -fue una idea muy original 

pero bastante utópica,ya que las monjas se -fueron dando cuenta de 

que era inevitable tener algún tipo de comunicación con religiosos y 

seglares y que depen~an totalmente de las disposiciones de las auto-

ridades masculinas,quienes seleccionaban a algunos sacerdotes para que 

o-ficiaran misas en la iglesia del convento y de conf'esores destinados 

para cada religiosa. 

(4"'). Fra.nc:i..eo liIa.nzo y zuf'íi.go. .. op. e i t .. P 26. 



En teorla,el obispo y el provisor se encargaban de vlgilar y dar li-

cencias para pode,- ent,-ar al convento a los seglares,como el maYOt-do-

mo qUlen supe,-visaba y dist,-ibula las entradas y salidas ·(:le dine,"o que 

tenia el convento,además entablaba juicios y pleitos contra sus deudo-

res. También tenian acceso al convento los cirujanos,barberos y médicos 

que cuidaban de la salud de las religiosas y si era necesario realiza-

ban operaciones para trata,- de salvarles la vida.Po," último,se han 

encontrado testimonios de que trabajaban en el convento algunos alba-

~iles,ya ~uera restaurando el templo,la iglesia o construyendo nuevas 

habitaciones. 

En este aspecto general acerca de la vida en los conventos,en especial 

el de la Concepción,ya no son de tanta impOt-tancia las histo,-ias t,-a-

dicionales donde una comunidad rellgiosa ,"ealizaba po." si misma sus 

actividades,sino que más bien,han empezado a captar- el intet~és de los 

historiadores la participación de algunas personas ajenas al convento 

y la mane.-a como estás a~ectaban en determinado momento los principa-

les votos religlosOS. 

Po." ot.'o lado,pa.'a comp.-ende,' algunas .-epe,-cLlsiones ocasionadas pat-

deja.- entra.' a los laicos y religiosos,en un documento,que es un de-

creto de 1645 promulgado y elaborado por el arzobispo Don Juan de 

Ma~ozca,en donde pone en claro algunas irregularidades que ocurrian 

dentro del convento concepcionista: 

"1. -y porque tenemos not icia que m:u.chos presbyteros assi secu
lares como re~lares administran el sancto sacramento de la 
penitencia a las dichas reli6iosas y mosas.sin saver si tienen 
licencia para ello; 
2,-Y que no saliesen mesas sin especial puesto que con su asts
tencia causan mal exemplo y escandalo.". 



"3.-Ni. en ¡as fi.estas que ce¡ebran ¡as mosas dentro de¡ convento 
no entren,muLato$,nesros.mestiZos ni yndios a tocar quatesquier 
8eneros de ynstrt.L1'Plentos ni por otra ca'ltSa no rason al8una. . .. (48) 

El primer problema expuesto se convirti6 en una severa acusaci6n con-

tra los mismos religiosos,que sin ninguna licencia o permiso entraban 

al convento, sin embargo, pueden surg í r algunas re-flexiones como por-

ejemplo, cuántas licencias daba el arzobispo a los religiosos para 

entrar y salir del convento?, era su-ficiente el número de sacerdotes 

para una comunidad religiosa que constantemente iba en aumento?, Acaso 

la abadesa o el consejo de-finitorio tenlan algún registro de los sa-

cerdotes autorizados? 

Todas estas interrogantes aún no han sido aclaradas completamente. En 

lo personal, no he encont,-ado ni nguna 1 icencia rel igiosa, lo que me hace 

suponer que las autoridades masculinas no se preocupa,-on por la clase 

de rel igiosos que podi an ent,-ar al convento. Por otra parte, las necesi-

dades espirituales de toda la poblaci6n de la Nueva Espa~a eran muchas, 

y en real idad, la si tuac i6n de las monjas -fue considerada po,' el ar-

zobispo y los obispos como un dilema cotidiano que creyeron irla su-

perándose. 

El segundo problema sobre si podlan o no salir las criadas del conven-

to,revisando las reglas y constituciones del convento de la Concep-

cí6n,no se ha descubierto ningún tipo de restricci6n para las criadas; 

y al contrario,se podia disponer que las sirvientas bajO la 

autorizaci6n de la abadesa,-fueran a cumplir algunos mandados y también 

se convirtieron en un vinculo de comunicaci6n con comerciantes y 

abastecedores del convento. 

",.>. A. O. N,Temploe y convento.,lego t.!58 •• xp. s:>5,foja. t.. Ver a.pénd\.ee No.1 



La tercera queja de que las criadas introducian con pretexto de SUS 

~iestas a hombres mulatos y negros,se convirtió en un asunto delicado 

porque parece increible que en un lugar de recogimiento se hayan dado 

estas ~altas,que para la época colonial signi~icaron una verdadera 

relajación moral y lo peor de todo,~ue que ni el obispo ni n3ngún mi-

nistro del clero secular le pusieran limites a todas esas ce~ebracio-

nes. 

En otro sentido,es ~undamental analizar qué sucedla con aque~los ,-eli-

giosos que si tenian derecho de ent,-ar al convento, c6mo e'-a el t,-ato 

que ellos recibian de las monjas y de que manera deblan conser-va,- su 

postura ~rente a las religlosas. 

La visita del obispo o de un religioso al convento,comenzaba cuando 

era recibido po,- dos religiosas (que gene,-alemente eran las dos por-

teras y en ocasiones era la abadesa y la vicaria) en la puerta reglar, 

que era la puerta principal,por donde entraban las autoridades ecle-

siásticas. 

Las monjas conduelan al visitante al interior del convento,una de 

ellas llevaba en su mano 

..... ..na campan i 11 a. con 1 a cua 1 MC i a sería 1 es para que 1 as r.,.1.:-
6iossas qv.e andan por el conbento.sse retiren y recojan. de 
manera que no ssean vistas. Y assi fv.ere forzoso passar ~r 
adelante de a16unas.tendran cuidado de echarsse los vel~s 
ssobre el rosstro;y ssino que 6uarden ssilencio y compos-
t "Ur'a.·· (0&9> 

Las religiosas debían ser amables con el invitado y al mismo tiempo 

mantener sus distancias,ya ~uera ocultándose con sus velos y tratando 

(.",. Reglas ~ constituciones generales para las monjas descalzas ~ 

Santa el ara. de ti Purl ~ Concepe i6!!~Néxic:o .. FrQ:P"Ici.eo d. Riv.ro. Co.\.~ 

der6n .. t 720. P tia. 
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de ev itat- las conversaciones a solas sin la pt-e-sencia de las demás 

cOlJlpaPíeras. <50> 

Los c.astigos que recibían las .-eligiosas por habla.- con algún sacerdo-

te ¡:»oCJ. an ser de dos tipos.En el prime.-o reo ¡b1.an 

"Za. pena de andar con e[ veto por 'Un di", >J TlO hab[ar con al/Su
na personas q~e entraren al convento s(n ~tcencia de La madre 
abadesa. .• (5.1> 

El ;eg~ndo castigaba más severamente a la rnon3a ya que 

"aq.'Ue[[as monjas que ,\uiebren [a c[au.s'W'4 ré>cibiran [a pena 
de excomunion y ademas perderan todas SW5 [icencias,dieni
dctdes.oficios y administraciones. " (52) 

En Duchas ocasiones,los castigos no se llevaban a la práctica y las 

monj as s610 recibian leves regai'íos,esto debí de:::> ~rincipalmente a que 

alg~nas abadesas no ponian el ejemplo de cono c~mportarse ante los 

reli gioso o toleraban que e>:istie.-an relacjo nes más estrechas entt-e 

monjas y sacerdotes. 

La C onv ivencia entre unos y otros, comenzaba seg~n nos nat~ra, Thomas 

Gage,desde que entablaban conversaciones lar~as en los loc'-Itorios,don-

de ",ra: 

"común que [os ¡rai [es pasaran horas,y a-U6?ces dias enteros oyen
do m.úsica :y com.iendo deL tetosos pLat i.lL..o~.'" (59) 

Esta ilust.-ativa escena,cambia por completo la ~dea que tenemos de los 

conventos lúgubres,sin vida,y es a través de La investigaci6n hist6ri-

r •• i..6n C) cu.a.nclo una. reUgi..o.o. •• tuviera. ag'onizanclo. 

(51).1T''1Qr1I.1.crilo a.nÓn'Í.mo t'i.tuta.dc,De resignaciane.,el cli"i no Rusbrochic 

trat ado ~ la resignacion •••. f 72.79. 

(5SLL...ono.rcl ... Irvin".La época barroca ~ el tléxíc:o colonial. .. éxico. 

Fondo- a. cuLtu.ro. EconÓmico. .. sPP5,p 32 
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ca que encontramos lo contrario,por lo cual,se puede pensar ¿cuales 

serian los motivos para que las religiosas mostraran tanta amabilidad? 

ehasta qué punto estaban permitidas las mani-Festaciones de aleg'-la? 

Este tipo de cuestionamientos deben ser estudiados detalladamente pa

ra cada convento, porque resul ta,-i a muy r iesgoso dar una sola respues

ta y aplicarla para todas las instituciones religiosas. 

A este respecto Leonard Irving,nos explica que el principal motivo 

por el que las religiosas de Jesús Maria trataban tan cortesmente a 

Fray Garcia cuando iba a visitarlas,era porque este religioso alguna 

vez les ayuda'-i a a construi ,- otro convento. <54' 

Sin embargo,los suef'íos de las religiosas no se cumplie,-on ya que in

mediatamente que Fray Garcia -Fue virrey olvidó por completo esas pro

mesas,y encima de todo,empleó el dinero para la const,-ucción de una 

plaza de tot-OS,po,- se,- su pasatiempo -Favo,-ito.(55' 

En este caso,como es notorio, las religiosas sólo pe,-segulan un inte

rés que era contar con la ayuda -Financiera de un sace,-dote poderoso. 

Asi mismo se pueden deducir algunas otras posibles causas de la amabi

lidad de las monjas,por ejemplo,las ,-eligiosas c,"eian que t,-atando 

bien a sus prelados, podi an conocer 1 as re-Formas que estaba planeando 

establecer el arzobispo y los obispos sobre los conventos ~emeninos. 

Es decir,la comunicación con los sacerdotes era utilizada por las 

monjas como un mecanismo de de~ensa ante sus autoridades,quienes po

dian realizar alguna acción que a~ectara su ~orma de vida o para evi

tar que encontraran irregularidades en torno a los principales votos 

rel igiosos. 

(54)- 1 b i dem,p "4_ 

'55>- 1 b i dem,p "5. 
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En cuanto al problema de las mani~estaciones de alegria de las reli-

giosas,~ue di~icil precisar- sus limites,ya que recordemos que er-a cos-

tumbre que organizaran constantemente ~estividades como:cuaresma,navi-

dad,la adoración a la virgen Maria,etc. 

Estas actividades eran respetadas y apoyadas porqLle contribuian a que 

la ~e católica se arraigara más y al aumento en el número de creyen-

tes. Aunque ~ue imposible dejar- a un lado,aquellos comportamientos que 

~ueron detectados y criticados por el arzobispo,por considerarlos po-

ca morales y carentes de espiritualidad,como las repr-esentaciones de 

comedias o ~arsas pro~anas. 

El convento Concepcionista ~ue uno de los qLle siguió esta pr-áctica, 

por lo que en 1645 el arzobispo Don Juan de Ma"ozca les hace una lla-

mada de atención: 

UNo den licencia para que las reli(gLosOS menospreciando S"I.J 

abito.ve~o y profecion se bistan traxes de hombres repre
sentando con e~~os farcas profanas saliendo a los locuto
rios a ser bistas y de sus deudos y otras personas a qtite
nes dan musica.faltando por tan ynutil ocupacion a ~os 

actos de la comunidad y en especia~ a e~ officio divino." <5<» 

Aunque surgieron este tipo de disposiciones,las representaciones pro-

~anas siguier-on llevándose a cabo apesar de estar prohibidas y no s6-

lo eso,hasta nuestros dias se han rescatado algunas obras anónimas 

que posiblemente las hayan escrito las religiosas y otr-as comedias más 

conocidas como las de Sor Juana Inés de la Cruz (entre las que desta-

can "los empef'íos de una casa" y "amor es más laberinto"). 

En base a lo expuesto anteriormente sobre el voto de clausura,es im-

portante hacer resaltar los lugares en donde las religiosas estable-

cian contactos directos con el exterior: 



l'los locutorios'que eran salas en donde las monjas podian hablar con 

los seglares a través de una grada o red muy áspera y con aguje,'os muy 

peque~os.Además para evitar ser vistas por las personas,las religiosas 

debian cubrirse el rostro con su velo y aparte traian consigo algunas 

discretas para que escucharan todo lo que ellas platicaban. 

2'la puerta reglar,se abria s610 a la autoridad ap6stolica,visitado-

res y demás sacerdotes con 1 icencias rel ig iosas. Esta pue,'ta 

"no se aorira a niná"una hora det dLa,ni de ta noche~ni para 
efectos que los expresados en el convento;y para ello no 
se abrira sin estar a 10 menos dos porteras de las mayores 
presentes hasta las siete de la ~ana y por la tarde se 
cerrara de dia claro antes de las Ave Haria5;y si a1sun 
Caso v.Tsentisimo y repentino o tem.poral se ofreciere,no 
ob1isare a que se abra en el cual se asistira la madre 
abadesa con. las porteras hasta 'Uo~vel' a cerrarla.. n (57) 

3'el torno,era una peque"a puerta por donde entraban productos abas-

tecedores del convento y paquetes enviados po,' los -familia,'es de las 

religiosas. 

Pot' 10 que respecta a los demás lugares dentro del convento, el Con-

cilio de Trento no incluyen en la clausura a la iglesia y piezas ex-

ter lores. <58> 

Finalmente,hay que aclarar que las únicas circunstancias por las cua-

les las monjas podian salir de la clausura e,'a pa,'a -fundar ot,'os con-

ventos o en caso de emergencias como inundaciones,incendios,etc. 

(57)- Llave de Q!:B para abrit' las puertas del cielo •• "p 64, .... , 

(58). Enr'i.que vi.tla.tobo.,Op. e i t.p 579. 
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VOTO DE CASTIDAD. 

Esconder una sonr isa, un anhelo, una palabt-a o un sent imiento ante los 

demás,era el ejercicio más di~icil para las monjas en la época colo-

nial,porque al pro~esar se convertlan en esposas de Cristo y sólo a él 

debian mostrar su ~idelidad. 

Más de un teo16go catól ico estuvo de acuerdo en que debi a prevalece,-

el voto de castidad,por la idea que se tenia de que la mujer e'-a un 

ser débi 1, Y un elemento que por naturaleza haci a pecar al homb,-e. 

Por esta razón,las monjas deblan aislarse por completo del mundo pro-

~ano y convivir sólo con Dios,como lo hacen las esposas ~ieles y ena-

moradas. (5"') 

Para mantenet- este voto, el arzobispo Ft-ancisco Manzo y ZuFiiga decla,-6 

que: 

.PAya un locutorio honessto con rexa..s de hierro de dentro :y fuera 
con bar a y media de h~eco de una a otra.ssin 9~e por nine~na 
p~eda entrar.ni caber mano de perssona.en el c~al ponea ~n paFio 
de lienzo ne6ro.porqtie Las reLi6lossas no vean ni ssean ~isstas 
de ~os de afuera. n (60) 

y para controlar las conversaciones de las religiosas con los visitan-

tes debia set- obligatoria: 

"ta presencia de tas esc~chadel"as q~e estaban aL pendiente de 
lo que se di a l oBaba . . . " (cS1> 

Los horarios en que a las monjas se les prohibia recibit- visitas en 

los locutorios quedaron regulados en la ~orma siguiente: 

"ta hora de comptetas hasta ta primera ~tssacion de Prima de 
otro dia.ni en tiempo de comer.ni 9~ando duermen en Verano; 

(!5PL Ant.onio Rubla.l oa.rei a.,"Un ca.ao roro. La vida. y de_gra.cio. de Sor 

Ant.on;"o. d. SCln .Jo •• ph" en Ma.nueL Ra.mo .... di.na. (cord),El monacato -fe-

menino ~ el Imperio espa!'íol, ... éxieo.co"'Du"Ex.t~. p 1155,!l56. 

(dO). F'ra.nci..co "o:nzo y zut'íi.9a.~oP. c: i t,p 12. 

<M>. Ibi dem,p sa. 



ssino fuere por manifiessta necesstdad y donde huuiere muchas 
rel18i05505 puede hazer otro locutorio. u <(52) 

Tanto estas como otras reglas insistlan en el comportamiento que las 

monjas deblan de tener con extraf'íos y del respeto a sus p.-opios cuer-

pos.Aún aSl,estos ideales no se cumplieron tal como se pensaba,porque 

existieron varios Tactores que contribuyeron a que el voto de casti-

dad Tuera quebrantado. 

En principio,los arzobispos y obispos que dictaban las reglas de la 

orden habl an olvi dado que las monjas, eran muje.-es y seres humanos, que 

al sentir reprimidos sus deseos aTectivos hacia otras personas y enTo-

carse s610 al amor hacia un ser divino,incapaz de corresponderle Tlsi-

camente con algún gesto,ca.-icia o palab.-a,hablan encont.-ado otros .-e-

cu.-sos por los que desahogaban sus sent i mientos. 

Para Sor Juana InéS de la Cruz,el arte de las let.-as Tue un reTugio 

para ocultar un amor escondido que Trecuentemente aparece en sus 

obras literarias.Por lo que esto,nos indica que durante algún periodo 

de su vida eni'rento un coni'licto amoroso,aur.que en ninguno de sus poe-

mas nos revela su nomb.-e ni tampoco si Tue s610 un amo.- plat6nico o un 

amo.- con-espondi do y ve.-dadero. """ 

La sexualidad de las enclaustradas se hizo presente en sus autobiog.-á-

Tias y diarios,en donde no sólo destacaban su religiosidad y sus in-

tentos de comunicarse con Dios,sino que también describlan la serie de 

'62>. Ibidem.p 02. 

<da). L.ona.rd Irving "',00. c: i t,p 25t> 

5'2 



visiones y experiencias lúbricas que ~recuentemente las asaltaba por 

las noches. '64' 

Algunas novicias como Sor Josepha Clara le con-Fesaba a su guia espi,-i-

tual que tenia: 

"sensa.ciones impuras como la de ser tocada por demonios .. . V1ut
damente describe como te tte6aba a su rostro y boca rostro de 
varón percibiendo La aspereza de su barba. _ . 
Sor Josepha se esforzaba en no sent ir nada ... .. '<15' 

Pero las tentaciones persistian llegando incluso a sentir que: 

.. t Lel'Jaba a su cuerpo otro cuerpo.perctbtendo el calor del 
otro. t. <6cS} 

Su con-Fesor Fray Joaqul n Pérez la reprehendió du,-amente y le e>:ho,-to 

a apartar de su mente esos malos pensamientos causados por el demo-

nio. 

Sor Maria de Jesús,pro-Fesa en el convento de la Concepción en Puebla, 

dLl,-ante algún tiempo tuvo una "devoc1.6n" con el hermano de otra mon-

ja,que iba a visitarla pe,-o según el biográ.-Fo de Sor Maria -Fue sólo 

una atracción inocente,que sólo se hacla presente en la se,-ie de vi-

siones que ella teni a sob,"e -Figuras de homb,"es desnudos, jovenes 1 asc i-

vos y objetos escá.ndalosos. '67' 

<64>, A.unciÓn Lo.vr'Í..n."v\.do. eOT'tve1"'ltua.t:r0.8goa hiet6r\.coa" •• n So.1'o. Poot 

Herrero. (cord>,Sor Juana Y.. áY. mundo. Una mirada actual.Néxico,CONACYT-

Fondo d. Culturo. Eeon6mi.eo.-Orupo ca.rao-Oobierno d. Pu.ebla.-UT"I1.veraida.d 

d.l ClClUetro deo Sor .1uo.na..j.POe. p 81 

vicio eomo:la. lu.juri.a. y lo livinidoao. 

,,",. lbidem,p 70 

(66). 1 bi dem 

,es7>. 1 b i dem,p 82 
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La aparente solución que las monjas tenian para aparta,- aquella lLUu

ria que las hacia pecar era por medio de penitencias,que podian ser 

~lagelaciones con silicios,cargar sobre sus hombros c'-uces muy pesa

das,dormir en camas con clavos,ayunos,oración constante y la lectura 

de textos biblicos. 

A veces lograban reprimir sus deseos sexuales po,- un tiempo,pe,-o la 

soledad en que ellas vivian era probablemente lo que más las incli

naba hacia este tipo de pasiones. 

Muchas rel igiosas se controlaban asi mismas para no tene,- pensamien

tos sexuales y de paso reprimian la ilusión de podar ser madres,lo 

que provocaba un ~uerte choque emocional. 

Este desequilib'-io se re~lejaba en la costumbre de las monjas de te

ner una ~igura del niRo Jesús en su propia celda,al cual le dlseRa

ban su propia cuna y su vesturio, como si ~uera un bebé.,,,,,) Podemos 

imagina,-,a una monja arropando al niRo, hablando con él sobre su vida 

y sus quehaceres cotidianos y depositando en él la ternura de una ma

d,-e,pero a la vez pa,-ece un ambiente desolado,- el que las ,-eligiosas 

cuidaran a este niRo Jesús que nunca les dirigiria una palabra,ni 

con-responderia sus atenciones porque era una ~igura sin vida. 

Cabe seRalar,que la rigidez del voto de castidad duró en algunas orde

nes más tiempo que en otras,debido a las caracteris ticas económicas 

y sociales de las monjas que habitaban en ellos;en especial la orden 

concepcionista que prácticamente desde mediados del siglo XVI violó 

este voto,ya que por el gran nivel económico y el linaje de las reli

giosas habia provocado que se establecieran contactos con los mayor

domos,médicos,abogados,contadores Y albaRiles para que les soluciona

(cM>. soto.T'lg. Alberro .. Op. cit.p 9eS 



ran sus problemas y hasta los mismos con~esores entraban indiscrimina-

damente a los con~esionarios y locutorios de los conventos c,-,alqL'le.· 

dia y hora,con el pr6posito de con~esar a las religiosas,de darles la 

extemaunci6n o de celebrar misa. 

En el convento de San Jer6nimo a menudo Sor Mariana de la Encarnación 

y Sor Juana Inés de la Cruz,recibian la visita de ilustres personajes 

como el arzobispo Fray Garcia,de Don Carlos de Sigüenza y G6ngot-a 

(1 nt imo amigo de Sor Juana 1 nés) y del pad.-e Eusebio Ki no, con quienes 

pasaban en el locutorio largas horas platicando e intercambiando 

conoc imientos c ienti ~icos e intelectuales. (69) 

La alegria de recibir a estos visitantes invadia a las religiosas, 

quienes con gran entusiasmo, 

"'tocaban música l..itúrtSica en el oTeano.:y con eran facilidad 
pasaban a tocar laúdes y rabeles-especie de euitarras-can
tando canciones profanas ... estos popurris m~sical..es eran 
intercalados con aleeres charlas muy reconfortables para 
los prelados .. . destacaban tambtén por sus artes culinartas 
y pl..at i l.. LOS exqutsi tos. "(?O) 

La gran naturalidad con la que entraban a los conventos los religio-

sos los hizo olVIdar que estaban transg.-ediendo dos votos:el de 

clausL..-a y el de castidad,este último podia inqUIeta.· a las monjas 

con sólo la presencia del sexo opuesto. Estas circunstancias die.·on 

origen a que dent.-o de la sociedad novohispana,se suscitaran muchos .-u-

mores sobre el·porque algún con~esor pasaba tanto tiempo en un conven-

to,~acaso no tendia alguna relaci6n con una monja? 

Muchas de estas historias escandalosas eran escondidas por el velo de 

la moralidad o se quedaban en un simple comentario,no obstante,algunos 

relatos quedaron registrados en los libros de la inquisici6n po.· el 

(dO>. L.onard Xrv\.ng A,OC. e i t,p 2d!5,266 

(70). Ibidem,p .<,32. 
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simple motivo de que si habia su~icientes pruebas (que podlan ser los 

testimonios de otras monjas,de las criadas o de los mismos culpados) 

de que una monja tenia relaciones intimas con un sacet-dote, lo que 

constituia un pecado,que era el sacrilegio y debia ser juzgado por la 

Santa Inquisición. 

En estos procesos,la persona que iniciaba el primer contacto con una 

monja,era el mismo sacerdote aunque la di~erencia era que en ocasio

nes,la monja accedia voluntariamente a sus pretensiones y en otras 

denunciaba ante las autot-idades el acoso se,:ual del que et-a Objeto. 

Entl'"e las denuncias de las religiosas concepcionistas hacia los "con

fesores sotici tantes" que reciblan este nombre pot-que les pedlan ~a

vores sexuales a las monjas, encontramos en 1590, una queja de Sot- Mat-l a 

de San Juan, religiosa del convento de Regina Coeli,en contt-a de su 

con~esor F.-uctos Garcla que la habla empezado a intimidar en el con

~esional'"io, nombt-ándole pat-tes vet-gonzosas del cuet-po de la monja, di

ciendole palabras "sucias y deshonestas y permitiéndose tocar la boca 

y el rostt-O.<7<l 

En la averiguación del ~iscal inquisitot-ial se concluyó que ella no 

habla sido la única vlctima,sino que este con~esot- ya habla molestado 

a otras dos monjas que tenlan 17 y 18 a~os con su mismo juego y que 

SOl'" Ma.-Ia po.- ser "meza y de tierna edad 6'U.Staba de Las torpezas que 

se Le declan" y el castigo del con~eso.- F.-utos Ga.-cla ~ue se.- condena

do a dos ai'íos de ex i 1 io de las Indias. <72l 

(71)' E.t.. expedi.ente pu.ede coneulta.r •• mA. d.te"idQ.Tnenl. en e\. A. n. N, 

Inqu\..\.c\.6n,teg_ t7?,exp. t ? Y •• reloTno.do por A..unc\.6n La.VT\.T'I,"Vida 

eO'nvenluat:ro.agos hi..t6rieo." en Sa.ra. Pool Herrera. (cord),Op. e i t,,, ?8 

<72l. 1 bi dem 
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En otro expediente la madre Catallna de la Asunclón,del convento de 

Santa Catalina de Siena que tenia 55 afios de edad,denuncló en 1617 a 

su con~esor Fray Andrés del Rosario,quien le pedla que le escribiera 

en un papelito que lo querla más que a su vida.(73' 

La astuta monja evadió respuestas dic iéndole que no teni a ni edad, ni 

~uerzas para corresponderle,además le comentó a otro con~esor lo que 

ocurria pero éste persuadió a la religiosa para que lo callara 

todo. 

Nuevamente,Sor Catalina,consultó a ot,-o con~eso,- que no le d,ó la 

absolución hasta que denunciara a Fray Andrés a la Inquisición. 

El dictamen de este juicio se llevó a cabo el 20 de Agosto de 1674,y 

se acordó internar a Fray Andrés en las cárceles de la Inquisi-

e i6n. (74) 

Los castigos recibidos por estos dos con~esores remediaban minimanente 

el mal y lo que era necesario era imponer una estricta vigilancia en 

el comportamiento de los sacerdotes y las monjas y sob,-e todo no se,

cómplices de los con~esores inescrupulosos,porque de lo contrario es

tos mismos patrones de conducta vol veri an a repet i ,-se. 

Con el mismo a~án de te,-minar con todos esos abusos sexuales, los a,-

zobispos y los obispos dictaban reales cédulas,en donde exho,-taban a 

los prelados,a que cortaran las conversaciones de monjas con segla,-es 

pot- ser muy i'recuentes. 

Por otra parte,si era necesario que entraran al convento trabajadores, 

las únicas que podian supervisar la obra serian las religiosas ancia-

(79). I b i dem,p 79,80 

(74). I bi dem 

51 



cianas y las demás deber"ian ~ecoge~se en sus celdas para evitar- se," 

vistas. 

Aún asi,er"a dí-Ficil mantener" el cont~ol de todo lo que sucedia en la 

vida ínte,-ior de cada convento e inevitablemente esto se re-flejaba en 

las denuncias hacia los ·'confesores soLici tantes U y en ciertos casos 

en las relaciones sexuales que abiertamente soste~an los sacerdotes y 

las ."eligiosas. 

Una de las historias mas criticadas de la época colonial -fue la rela

ción amorosa y carnal entre Sor Antonia de San Joseph,religiosa del 

convento de Jesús Mar"ia y de Fr"ay F'edr"o Velázquez,joven -f."aile del 

convento de San Agustí n. (75) 

Todo empezó cuando Sor" Antonia estaba en la azotea del convento viendo 

una p."ocesion de la octava de CO'"PUS y F."ay F'ed,"o la saludo desde una 

casa vecina y le pidio b~j~r~ al locutorio. 

A partir de alli,ambos entablaron una continua comunicaCión separa

dos por las rejas y el torno conventual.Seguramente,el tono de las 

IIpalabt·as de cat-tesi al! que el -F,.-a.i le e>:pt-esaba a su nueva amiga mo-

(75). El h1.storta.dor Alva.ro Huergo. da. a. conocer por pr1.mera. vez este 

coso en su ltbro Historia de los alumbrados.de Hispanoamérica (1570-

16(5) ,Madrid,Funda.c1.Ón Unl.veraita.ria. •• pa.riola.,1P86,ba8a.ndos6' en Los 

documentos deL A. O. N,Inqui.si.ci.Ón,teg_ 180. 

Es digno de menciÓn que los nombreS! de los proto.go1"'n.sta.s aon difer.n

t ••.• l frat.le reci.b. el nombre d. Juan pto.ta y la. monja Sor AgUStt.1""ICL 

de Sa..nta.. CLo.ro..por to qu.. no conCUerdCLTl con tos nombres encontra.dos 

por el h\.listori.a.dor Anloni.o Rub\.a.l .T'I los expedi..nt •• del Archivo d. 

Indias,quQ tieT'le por ti tulo "Autos y pa.petes d. un ca.so cr\.mina.l de 

oficio de lo. JLlst\.cio. .cl.s'lát\.co·· •• n Audiencv.J. d. México.t.g 316. 
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vieron a la tornera a llamarle la atenci6n a la religiosa. Por lo que 

Sor Antonia decidi6 pedirle a Sor Maria de la Trinidad,su campanera de 

celda,la casita que poseia adosada al convento para continuar sus 

charlas con mayor libertad.~~ 

Para tener una mejor p,-oximidad con su amado,Sor Antonia decidi6 hacer 

un agujero pequeno en la pared de la celda por donde podia caber tan 

s610 una mano. 

Fray Pedro,con el pretexto de mantener la seguridad y de no tener la 

casa sola,permiti6 que en ella habitaran numerosas inquilinas,espe

cialmente del se>:o -Femenino, lo que le ocasion6 muchos celos a Sot- An

tonia que repentinamente lo dej6 de ver por un ano. Sin emba'-go,el 

amor la llevó de nuevo a buscarlo y después de agrandar el agujero de 

la celda, le dio acceso a su lecho.A lo la'-go de cuat,-o anos se suce

dieron las visitas de Fray Pedro a la celda hasta que Sor Antonia que

dó 2'mbat-azada. (77) 

La reputación de la monja empezó a circular de boca en boca,hasta que 

la Santa Inquisición decidi6 recabar testimonios tanto de los inquili

nos que habitaban esa casa,de la madre Sor Maria de la Trinidad,duena 

de la casita y de los acusados,con la -Finalidad de dictar una senten

cia contra quienes resultaran responsables y cómplices de ese pecado. 

En la sentencia se acordó que a Don Antonio de Sie,-ralta y a Antonio 

Marcos por encubrir las acciones de Fray Pedro se les envió a la 

cárcel episcopal. 

'76>. Ant.or.i..o Rubi.a.l Dare! o.,"Un eo.ao ro.ro. La. vi.do y desgroc\.Q.s d. Sor 

Antonia. deo Sa.n Jo •• ph,monja. profesa. en J •• Ú. Ma.ri 0." en Manuet Ra.mo. 

Yedina.(cord>,Op. e i t,p 953 

(77). 1 bi dem 
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A Doña F,-ancisca Xaviera y Nicolasa de la Encarnación,inqulllnas de 

la casa,se les mando a los recogimientos-cárceles de la Misericordia 

y de Santa Maria Magdalena.(7B) 

A SO,- Maria de la Trinidad,compañera y amiga de So..- Antonia se le im-

puso encierro perpetuo,condenada a perder sus bienes,con~lscados por 

el arzobispo Aguiar y Seijas.n~ 

Sor Antonia recibió una durisima penitencia que consistia en encierro 

perpetuo en una habitación tapiada y su muerte sucedió el 26 de junio 

de 1719, por lo que estuvo empa,-edada 26 años. (Bo>Aunque no se menciona 

lo que le pasó a su hijo,es muy probable que una vez que nació la 

criatura,la inquisición se lo arrebatara. 

Po,- lo que respecta a F..-ay Pedro Velázquez de la Cadena,su Juicio se 

retraso debido a que e'-a sobrino del secreta..-io de gObe..-nación y 

estaba respaldado por la orden de San Agustin.Esta situación sucitó 

un pleito entre la provincia de San Agustin de México y el episcopa-

do,que aumento más alboroto y no solucionaba en nada el asunto,por-
o 

lo que las partes en con~licto decidieron remitir la cuestión ante el 

Consejo de Indias,causa por la que el documento se encuentra en el 

Archivo de Sevilla. 

Después de algún tiempo,se les obligó a los agustinos a realizar un 

juicio privado en donde como castigo,el ~raile ~ue enviado a una cel-

da en Guatemala y debia estar atado a un cepo durante 2 a!"íos y el res-

to de su vida encarcelado. 

(78)' 1 b i dem 

(70). Ibídem 

(BO>' 1 bí dem 
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ASl concluye esta narración que constituye una de las pocas "historias 

secretas" que se han dado a la luz sobre las t-elacion(?s se}~uales y amo

rosas entre una monja y un fraile,ya que recordaremos que tanto los 

culpables como los miembros de la iglesia,se encat-gat-on de ocultat- es

tas relaciones,ya fuera para proteger a una determinada orden o perso

na influyente o por mantener a toda costa la buena imagen del conven

tO.(Bt) 

Por 10 tanto,t-esulta muy intet-esante que se t-ealicen investigaciones, 

como la de Antonio Rubial que destaca la ideologla, los sentimientos y 

la vida cotidiana de las monjas,es decit-,es un estudio bien documenta

do que nos ayuda a refle>,ionar sob,-e la -fo,-ma de actuat- de los rel i

giosos (as) para que los lectores empiezen a criticar a la iglesia 

y a sus miembt-os, y comprendet- que tanto los sace,-dotes como las 

monjas, er-an seres humanos que -Fác i lmente ca1 an en tentac iones aunque 

vivieran dentro de una institución religiosa. 

<ei>. Otra i.nvesh,gaei.6n sobre .L voto d. co.stido.d .•• lo. obra d. Edel-

m\.ro. Ra.mirez Leyvo.. Beata.s embaucadoFas de la época colonial~Méxi.co, 

UNAM,2.988. P 21,22. 



VOTO DE POBREZA 

"Infe1 icisima en todo estado es e 1 re1 i6'ioso, que 
habiendo dejado 1as riquezas de este l7lundo,se 

con¡goja con 10s cortos haberes en 1a re1i¡gion,y no 
s010 es fa1tar a 1a rozon,sino fa1tar1e 

toda l.a ra.2on. a.l ret 1.81.0so. n (82) 

La pobreza ~ue uno de los aspectos morales de la vida religiosa insti-

tuida en Europa a principios de la época medieval y transmitido hacia 

la Nueva Espa~a durante la colonia. 

El voto de pobreza tuvo varios aspectos: l.-el vestuario debia ser 

pobre y remendado,como una se~al de humildad y respeto a los 

designios de Dios.~oo 

2.-El convento tendria que tener pocas criadas,precisamente para tra-

tar de ~omentar la cooperación y ayuda entre las mismas religiosas y 

evitar con eso,que cayeran en actitudes viciosas como, la vanidad,la 

pereza. la gula,la TaIta de compa~erismo,etc. 

3.-Procurar tene,- una celda sencilla sin ningún a~án de colo-

car muebles y objetos caros. 

4. -En rechazar cualquier regalo costoso como: joyas, 1 i bros, dine,-o, 

cuadros y retr-atos, entre otras cosas. (84) 

En realidad, los principios sustentados en el voto de pobreza no Tun-

cionaron en los conventos tic la Nueva Espa~a.como idealmente se pen-

saba,ya que hubo muchos religiosos (as) que comenzaron a acumular r-i-

quezas,y por otro lado,los mismos decretos como los del Concilio de 

(82). Herna.ndo d. la .ua.,Carta pastoral,advertencias ':i. amonestaciones 

paternas ª ~ religiosos ':i. religiosas de Ji!!,! obediencia,wéxi.co,Vi.uda. 

de •• rnordo ca.lder6n .. 16CSO. p. 27 .. 28. 

<89>. Fra.nC\..8co .. o.n:O y Zu'h.ga.,Op. e i t,p. 9,10. 

(84). Herna.ndo d.. la. Rua.,Op. c:: i t,p. 27,28. 



Trento ~ueron permitiendo que las instituciones adquirieran rentas e 

invirtie .. an ~uet-tes cantidades de dine .. o. (85) 

También ~ueron importantes los decretos dados por el Papa Inocencio 

VII a las monjas al establece .. que: 

"si podian tener atsunas rentas de sus padres ,parientes o 
otras personas siempre y cuando tensan ta autorizacion det 
pre l 000. J. <8eS> 

Por otra parte,hubo algunos sace .. dotes con una postura más concilia-

to .. ia como,F .. ay Manuel Rod .. iguez y Fray Luis López C .. uz que estu-

vieron de acuerdo con el cobro de rentas siemp .. e que: 

"ta abadesa de ticencia a La monJa,para poder cobrartos i 
cobrandoLos sse pone en poder de La depossitaria i esstan 
incorporados en los bienes del convento.·' (87) 

De tal sue .. te que desde la ~undación del convento concepcionista en 

el siglo XVI,las monjas no acataron el voto de pobreza porque nece-

sitaban ~orzosamente dinero para la const .. ucción del convento,de las 

celdas,de la iglesia y además para mantener la lUjosa vida de las re-

ligiosas. 

A~os más ta .. de,cuando las monjas ya habian instalado su convento,sus 

actividades crediticias apenas comenzaban ya que sus rentas se habian 

multiplicado en algunas áreas como:censos,capellanias,dotes,a .... enda-

mientos de casas,donaciones. 

Las operaciones ~inancieras de las religiosas ~uncionaron debido a 

que el crédito cada vez ~ue más importante en la sociedad novohispa-

na,porque habia estrechez de los mercados,escasez de circulante y me-

dios de pago,incomunicación entre di~erentes regiones y crisis agrico-

las periódicas,por lo que muchos particulares recurrieron a la iglesia 

<85>. Enri.qu. Vi,l.la.tobos.Op. e i t.p 5cSZ.!ScS3 

'86>, Ibidem 

(87), 1 bi dem 
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y principalmente a los conventos por ser instituciones seguras en don-

de podian resguardar su dinero. 

El c;:,"'portamiento de las religiosas llamó la atención de algunos sa-

cerdotes que condenaban ese tipo de prácticas Tinancieras e inclusive 

las consideraban poco morales para la iglesia católica. Por este moti-

vo las religiosas justiTicaron su actitud,al aTirmar en la regla y 

Constituciones que: 

"muchos conventos de descalcas se han fundado y fundan en lueares 
cortos,donde moratmente,ssin mLLQ6rO es impossible podersse 
susstentar de limosnas ordinarias ssin tener rentas en comun, 
declaramos.que las dichas monjas descalcas pv.edan licitam.ente 
ssin quebrantamiento de ssu re~la tener rentas en comun como las 
demas relieiossas de otras ordenes y assi ssin pecado ate-u.no 
podran recibir dotes de novicias y ponerlas en rrentas. " (88) 

Paulatinamente, los argumentos planteados por las religiosas Tueron 

convenciendo a las autoridades eclesiásticas,entre ellas al arzobispo 

Manzo y Zu~iga que abiertamente les brindó su apoyo. 

Todo esto contribuyó a que muchos conventos prosperaran,aunque también 

provocó ciertas irregularidades,como en el convento Concepcionista en 

donde les era pe,-mitido que realiza,"an ventas de celdas PO," más de una 

o dos vidas (de las monjas) pertenecientes a una misma Tamilia <89' 

Al parecer la venta de las celdas resultó ser un buen negocio y esto 

puede aTirmarse porque existe un documento en el Archivo General de 

la Nación en donde quedó registrada la venta de una celda,la cual 

dice: 

"Hasele careo a la dicha madre abadesa de ochenta pesos de 
oro comund por prosedido de una seldi 1 la que vendio" " <90> 

<88>. Reglas y constituciones •• "p 5,6 

(89), 8a.l.ta..CU' LadrÓn ele Oueva.ra.,Op. e i t,f Z ... ZS 

<t>O>. A. o. N .. Bi.en •• No.cl.onol •• ,teg. 277,..xp. 2,r. 2 
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De todo lo cual se puede deducir que si se pagaban 80 pesos po.' una 

"celdilla" que probablemente tuviera los articulas más indispensa-

bles,también pudo darse el caso en que este precio aumentara según el 

espacio con el que contara la celda,los aditamentos de lujo,etc. 

La venta de celdas trajo consigo que se construyeran más habitaciones 

debido al aumento de nii'ías,novicias y monjas que en el siglo XVII e,'a 

de 200.Este acontecimiento dio por resultado que se rompiera la vida 

conventual,tal como lo explica la historiadora Concepción Amerlinck: 

"El problema em.pez6 desde qv.e a las monjas se les dificv.l taba 
cada vez más La forma de cocinar.por Lo que empezaron a 
comer en diversas cocinas. De all1 qv.e no haya podido obser
varse en ét.vida común, con respecto de comer en eL refectorio 
y 10 qv.e se preparaba en v.na sola cocina seneral, .. 
La edificaci6n de celdas particv.lares en 1612 coincidio 
se(8'l1.ram.ente en eL momento en que Las monJ'as em.pezaron. a co
mer en el los y a dejar de acv.dir al refec torio. " (<>t) 

Desafortunadamente,en nuestros dlas ya no podemos admit-ar la ampli-

tud que tuvo este convento ya que no queda ningún resto. 

att'a costumbre poco conocida del convento Concepcionista fue la venta 

de neg,-as a principios del siglo XVII.De alguna manera las monjas bus-

caron no s610 recibir un beneficio por el simple hecho de que trabaja-

ran como c,'iadas sino también el de recibir una remune,-ac:i(\n econ6mo-

ca. 

Por esta ,'az6n, las negras se convirt ieron en objetos fác i lmente inter-

cambiables porque a las religiosas ya no les preocupaba quedarse sin 

criadas,ya que contaban con un excesivo número. 

<9t.). Ma.ri.o. CoT"'tc.pei.6?"1 Amerli.ncJc d. Coral. y M'o.nu.\. Ro.mos Medi.no. .. Conven-

19§ de monjas. Fundaciones ~ el Héxico vi r rei na l .... éxtco .. coNDuMEx .. s995. 
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No obstante,es d1~icil precisar cuantas negras ~ueron vendidas por el 

convento pero si se puede dar una idea del precio que pedian pot-

ellas: 

"Haze car¡5o a ~a dicha madre abadesa [Isabe~ de San GreeorioJ de 
trecientos y cinquenta pesos que cobro en fin de mayo de setS
cientos y tres por ba~or de una ne¡5ra ¿¿amada A¡5ustina a que era 
de este combento y ~a bendio a¿ de Jesus Harta." (<'2> 

Este panOrama económico nos ha mostrado como una institución ~emenlna 

~ue adquiriendo más riqueza y ocupando un lugar p..-ivilegiado,a tt-avés 

de mecanismos autorizados por sus superiores ó echando mano de otras 

tácticas desleales y hasta cie,-to punto poco c,-istianas. 

Tomando en consideración este aspecto bien valdria la pena pregunta,--

se: Acaso las monjas concepcionistas emplearon adecuadamente todos 

estos recursos econ6micos? 

Respondiendo a esta p,-egunta podemos a~irma,- que si bien es cierto que 

el convento empezó a recibir mayores entradas de dinero para su~ragar 

sus principales gastos,en algunas ocasiones el manejo ~inanciero no 

~ue equi librado porque las monjas llevaban a cabo excesos como pot-

ejemplo:aceptar la carga de más religiosas con sus ,-espectlvas c,-ia-

das,el de,-rochar el dinero en celebraciones de Cuaresma,Navidad ó la 

~iesta de la Inmaculada virgen Maria en donde se re~lejaba la magnl-

~icencia del convento en sus adornos y cantos.Asi mismo,también hubo 

mala administraci6n por parte de los mayordomos,que cargaban los 

gastos más de la cuenta para quedarse con una gran porci6n,ya que no 

se con~ormaban con el salario que recibian de las monjas. 

Las consecuencias de estos gastos injusti~icados ~ueron notorias para 

el siglo XVII,ya que el convento adquiri6 algunas deudas,como la que 

se tuvo con el carnicero el 2S de Agosto de 1634: 

U>2>' A. o. N,Sien •• No.c;"ona.t •• ,leg. 277,exp. 2,f. 2 
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"Manuel Franctsco vesino desta Ctudad=dtt8o que como consta de esta 
escritura de que at80 demostrasion con el juramento necesario.el 
combento de Nuestra Se~ora de la Consepcion de esta ciudad me es 
deudor de un mill y seiscientos y setenta pesos de oro comun 
prosedidos de la carne que e dado para el sustento de las reli-
8iosas deL." <os> 

o la deuda que tenian con el panadero el 30 de Mayo de 1645. 

"Ilustrisimo se~or siendo servido se podra mandar que se ajuste la 
quenta de lo que el convento debe al panadero .. . para qtJ.~ se le 
pat8ue del deposito lo que paresciere oblit8andose a continuar 
dando el pan que siempre les ha dado y que esta quenta se ajuste 
con loa intervencion deL mayordomo." (94.) 

Estas deudas marcaron un periodo de deterioro porque además de todas 

las causas enumeradas antet-iormente,también -fue importante la gran 

inundación de la Ciudad de México ocurrida en 1629,que ocasionó que 

el convento no pudiet-a reparat-se -fácilmente POt- -falta de dinero. 

Es di-ficil precisar el grado de cumplimiento del voto de pobreza de 

las religiosas a principios del siglo XVII,pero se debe de rescatar 

que para -finales del mismo siglo,el convento comenzaba a recuperarse 

porque subiet-on los t-éditos de los censos,capellanias,y acumulat-

bienes inmuebles que posteriormente ponian en renta. 

(94). A. a. N .. TempLos y convento •. teg. 1!58 .. exp. !P5 .. f 1 



verdadera renovación espiritual y terminar con la relajación en las 

costumbres religiosas que daban un ~also testimonio de la ~e católica. 

Aún con todo este entusiasmo religioso por parte de los sacerdotes, las 

di~icultades no se resolvieron del todo porque habia desacuerdos ent,-e 

las autoridades masculinas que no se interesaban en las ordenes feme-

ninas que estaban a su cargo. 

Este tipo de problemas ~ueron en~rentados por los religiosos de San 

Francisco en el siglo XVI,que no querian aceptar a las monjas concep-

cionistas porque: 

"como el. loas estan encerradas y no ¡rueden por si sol.icttar sus ne
~ocios,de necesidad y piedad, [os fray[es [os abriamos de tomar 
por nuestros y meternos en una red de donde despues no nos 
pudiesemos escabu[[ir, [o quaL verdaderamente seris para que no 

quedara en esta provincia fray[e y a [o menos de [os que mas 
trabajan y mas conviene para el.l.as . •• <05> 

En realidad,la carta dirigida al rey Felipe 11 escrita por ~ray Miguel 

Navarro y otros religiosos ~ranciscanos,re~lejaba gran temor sobre co-

mo guia,- a este g'-upo de mujeres, que tral a consigo sus prop ias ideas 

sobre la vida conventual, pe,-o a la vez reque,-i an la ayuda de sus auto-

ridades para realizar sus actividades cotidianas. 

En este mismo escrito los ~ranciscanos le hicieron al rey dos propues-

tas; la prime,-a era que las monjas se gobernaran por si mismas y la 

segunda que se sujetaran al clero secular. 

El con~licto no solo quedó en una serie de quejas por parte de los 

~ranciscanos,sino que esto contribuyó a que el convento viviera una 

situación de inestabilidad,tal como se nos describe en una recopila-

ción del archivo General de Indias: 

"Lo que pasa es que estando en quietud y con [a obediencia de[ 
ordinario, [a abadesa de[ trienio pasado y a[~nas reLi~iosas, 

<"",. Cartas de Indias (siglo XVIl,N",dri.d,Xmprenta de Na.nu.l O. Herná,.,-

dez .. j.88? P 250 
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VOTO DE OBEDIENCIA 

Una de las metas que todo convento trató de pone,- en p,-áctica,-Fue la 

de mantener en calma y tranquilidad a las rellgiosas por medlO del 

voto de obediencia,por el cual se comprometian a ,-espetar cualquie,

orden ó disposición de sus superiores y guardar entre s1 la paz. 

De esta manera las monjas apa,-te de encontrarse "limitadas" por el 

recogimiento y la pob,-eza, se vie,-on a-fectados po,- la obediencia que 

implicaba la pérdida de un valor que ha sido tan importante en todos 

los siglos como lo es:la libertad.Es seguro que por esta razón, tan 

humana y po,- la necesidad de senti,- que podian ser ellas mismas,dentt-o 

del convento Concepcionista empeza,-on a no cumplir '-igidamente los 

votos. 

Para las monjas concepcionistas el voto de obediencia .fue uno de los 

más dif=iciles,ya que ellas pensaban que siendo amables con el obispo 

y el arzobispo podian disimular algunas -fallas como: la riqueza en la 

decoración del convento, la elegancia en los habitas, los g,-andes ten-e

nos ocupados POt- las celdas,el ct-eciente númet-O de criadas, la comodi

dad en la que vivian, las distracciones que ellas tenian qL.e no todo el 

tiempo eran espirituales. 

Apesar de que trata,-on de oculta,- el queb'-antamiento de los votos, los 

superio,-es los detectaron -fácilmente y empezaron a corregir a las 

religiosas enviándoles decretos, que promulgaban las principales accio

nes que debia ejecutar cualquier religiosa;otros se apegaron a la 

teologia moral y escribieron varios libros donde destacaba la humildad 

la pobreza, la castidad y la obediencia que debian seguir para que el 

alma alcanzara la salvación eterna.Es decir, trataron de iniciar una 

verdadera renovación espiritual y terminar con la relajación en las 



entre eUas,y despues se eLt;:!to nueva abadeso,muchas de11as han 
decLarado haber stdo de aqueL voto y parecer de sUjetarse de LOS 
frat Les por respeto y temor de La abadesa. " <9<:\) 

La intranquilidad entre las religiosas generó una gran confusión por-

que no sabi an a que grupo de sacerdotes debl an obedece,', po,' lo que 

algunas monjas querlan permanecer con el ordinario y otras pre~erlan a 

los -ft-anciscanos;además -fue en esos primer-os tiempos cuando empezaban 

a darse las irregularidades y abusos en los votos religiosos,ya que 

tanto el clero seculaF~como el regular,estaban ocupados en designar 

quienes se'-lan las autoridades que se encargar-ian de los asuntos de 

las monjas.Las diferencias entre los sacerdotes se resolvieron a 

finales del siglo XVI,cuando se decidió que la labor de supervisar 

a las religiosas,era una responsabilidad muy grande que solo el clero 

secular podria controlar tratando de que: 

'~€'L arzobispo reaL izara personalmente 1Jl.St las o por medio de de
Leeados que vietLaran el exacto cumpLlmiento de las reelas.inte
rro~ando secretamente a las nOVLCias y monjas,uieiLando que en 
to espiri tuat estuviesen.. bien.. atendidas con eficientes y 511./1-

cien tes confesores y q1J..e en ~o material.. tt.!.1J1&Sen buenos adrn1-
nistradores,revlsando periodicamente ~os libros de LOS prtnC1-
paLes para enterarse deL m.anejo de tos fondos." (97) 

Las religiosas por su parte,aceptaron por ~in a sus nuevas autorida-

des,y recurrieron a ellos cada vez que requerian de algún beneficio 

para el convento,y para ello en sus cartas utilizaban un lenguaje muy 

cQt-tés y respetuoso. 

<96>. "Docymento so.cado del A. a. l. Po.peles d. Simo.rrea.s,est. 6O .. ca.jo. " 

leg.1 en Francisco det Pa.so y Tronco.o,Epistolario de la Nueva Espal'l,ª,w:é-

xico.PorrÚa .. 1S>9P-t949. p. 58 

un>, Jos.fina Nuriel d. la. Torre.Conventos de monjas g.n la Nueva Espa-

70 



Este trato cordial permaneció durante el siglo XVII hasta que los pro-

blemas ent,-e el arzobispado y las monjas concepcionistas resut-gie,-on, 

debido a las re-Formas de la vida común que buscaban renovar los votos 

rel igi0505. <PB) 

Fuera de esas graves dificultades,encontré que las monjas establecian 

contactos muy cercanos con sus con~esores,ya que eran ellos: 

Hl.os ~as de s'Us conciencias. l.os que re¡gl1lan sus di..SClpLinas 
corporales y s'"'s lecturas, los que aqui latan la ortodoxia de su 
fe.declden si su vida espirit1.J.al avanza o retrocede 'Y l.as denun
cian a l.os superiores en caso de desobedi..encta a las 
normas. "(P9) 

A t,-aves de la con-Fesión, los ,-eligiosos se entet-aban de todo lo que 

ocurt-i a en el convento, de las desaveniencias entre las monjas, de sus 

debilidades y pecados,de su comportamiento e inclusive lograban de-

tectar quienes eran las monjas que tenian la capacidad de comunicarse 

-Fácilmente con Dl0S y ser,además un buen ejemplo tanto para sus compa-

"eras como para los ~ieles.Esas monjas tenian una labor encomendada 

por los con~esores,de escribir un libro en donde plasmaran sus expe-

r-iencias misticas.Una vez esct-ita la obt-a"el con-fesor t-evisaba el ma-

terial y armaba una historia moralizante,en donde se resaltaran las 

virtudes de la religiosa,su vida dedicaba a la oración y penitencias. 

Muchas de las histo,-ias de monjas,han quedado hasta nClest,-os dlas 

re-Fundidas en algún a,-chivo conventual esperando que alguien las '-es-

cate y les de un justo valor.<100l 

<<>8l. 1 bi dem 

(01»_ AntoT\1.0 Rubio.l,aorcio..La santidad pt~ofana.HagiogFa-Fli! y concien-

cia Criolla alrededo,- de los venerables DQ canonizados de l-ª. Nueva 

EscaFí,ª,MéXl,.C01 UNAhI.l0P6. p 127 

<lOO>. Algunas hogiográfio.s pueden consultar •• en el Apéndice No.2 

.~ 
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otra limitante de indole mOl-al,porque como ya he mencionado en pá,-ra-

-fos ante,-iores, los sacerdotes eran quienes autorizaban que se esc,-i-

biera ó publicara alguna historia,muchas veces no respetaban las ideas 

originales de las monjas e intervenian directamente en las obras,ya 

-fuera por querer esconder los sentimientos de las religiosas,sus de-

-fectos y en su lugar presentar al público una vida llena de sacri-fi-

cios y de entrega,con la -finalidad de exaltar la per-fección humana 

basada en los valOl-es c,-istianos. 

En otras ocasiones, las monjas no escribían continuamente sus libr"os, 

sino que este o-Ficio se vela inte,-,-umpido por di-ferentes lapsos de 

tiempos,como -Fue el caso de la mad'-e Sor Maria de Jesús,monja con-

cepcionista del convento de la villa de Agreda,en Burgos,que tuvo por 

encargo de su conTesor Fray Francisco Andrés escribir su historia¡la 

cual ejecutó +ielmente hasta 1645,cuando su con+esor tuvo que ausen-

tarse porque tenia que presidir el acto del capitulo general de su 

o,-den en Toledo, dejando como padre sustituto a un anciano, que al dar-

se cuenta de la obra que estaba escribiendo la madre,le dijo: 

"'que las m:u.J'eres n.o deohan escrivir y le ordeno que Quemara S11 

Historia y todos ~os papetes escri.. tos por el la ... isma . .. <101> 

La mad,-e obedeció la orden y cuando regreso T,-ay Francisco Andrés se 

disgustó mucho de lo que habla hecho,la reprendió y le mando a que 

nuevamente reescribiera su historia,pero al poco tiempo su conTesor 

cayo enTermo de un malestar que lo condujo a la muerte.<1oz) 

<1ol>.Prologo Galeato,Relación ~ la vida de la venerable madre Sor 

~iª de Jesús,abadesa gue -fue de ~ convento de la Inmaculada Concep-

ción de la Villa de Agreda,de la Provincia de Burgos, Wa.clri.d,Impr.nlo. 

de la. eo.uso. d. la. Venero.bl. Mo.dr.,1720. p. 11>2.U>9.1.94. 

<102>' 1 bi dem.p ...... 



Por ~in,otro con~esor,llamado Fray MIguel Gutierrez,exhortó a la rell-

giosa a que volviera a escribir su vida;de tal manera volvió a pro-

seguir su ocupacIón literaria hasta su muerte en 1665.La obra quedO 

inconclusa ya que sólo 

"dexo escrito l.o que pertenecia a l.a fundo..cion de aqueL convento 
vidas de ssus pctdres y el. principio de su nifiíe2. ,. (109) 

Esta histo,"ia ~ue tan particula," debIdo a los actos de obedIencIa 

realizados por la madre Sor Maria de Jesús, los cuales In~luyeron mu-

cho para que esta obra no ~uera acabada,y,por otra parte,las diferen-

tes opiniones de los confesor-es tet-minat-on con una labor- que pudo 

llegar a ser muy grande para el estudio de la vida de monjas. 

En base a lo expuesto en este apartado,cabe senalar que el voto de 

obediencia en la época colonial,comprendla una gama de manifesta-

ciones que deblan ser cumplidas PO," las monjas desde mostrarse huml1-

de ante las exigencias de las autot-idades, de los con-FeSOt-es,. y por 

último,gua,-da," la paz dentro del convento. 

En la mayoria de los conventos existían impedimentos que turbaban la 

tranquilidad del lugar y ~ue por eso que los superiores decidieron 

limitar las acciones de las religiosas,plasmándolos en las reglas y 

constituciones para cada convento,en donde adem~s se exponen algunos 

castigos para aquellas monjas que no mostraran una conducta moralmente 

adecuada. 

En el convento de la Concepci6n, la paz consistia en mantene," el respe-

to entre las mismas religiosas,y para ello ~ue necesario senta," algu-

nas bases;en principio si alguna actuaba: 

"encontra de su ermana an.tes vaya a ofrecer su oracion at sefior 
demandando¿e perdon y hechandose hU~L¿demente en tierra 

1109). Ibi dem~p 195.196. 



deotanteo deot ta." «04> 

Pero 51 por algún motivo,no queria humillarse ante la otra,ni pedirle 

perdón ,y al contrario,di-fundla más sus a-fensas y calumnias entre sus 

compafie..-as, la abadesa podla obl iga,- a la monja difamadat-a a 

~·tener 'Un palO en La voca d1..U'ante La relee t Lon y ... podia tambten 
ser privada del VetO sin dispensaclon por tres di..as . .. (tO~) 

y si,aún asl,la monja no reconoc1a su culpa,entonces era rega"ada por 

la abadesa ante toda la comunidad ..-eligiosa y se le p..-ivaba 

ttpor todo 'Un dia en la carcel. SSln habi to" (10Ó> 

Estos castIgos siemp..-e e..-an ..-egulados por la abadesa,y ninguna rell-

giosa podia hace,-se Justicia po,- su p,-opia mano ó venga,-se de alguien 

en espec i a 1. 

En algunas ocasiones,las monjas actuaban violentamente contra la aba-

desa hiriéndola tanto de palabra O con golpes e insultos,ya fuera por-

que 1 e guar' daban t-encot', pOt' no sent i t- que et' an tomadas en cuenta ó 

simplemente po'-que su ca,-acte,- e,-a temperamental y explosivo. 

Los actos contra la abadesa podlan P"ovoca,- las máximas penas entt-e 

las monjas como la p,-ot-.ibiciOn de comulgar y s610 podlan se," absueltas 

por la comunidad,diciendo un Miserere y dandole una -fuerte disciplina 

que duraba 4 meses. 

Otro castigo fue el encerrar de 1 a 3 afias a toda aquella religiosa 

que afectara -ff sicamente a la abadesa. «07> 

Las demás religiosas deblan tenerle respeto a la abadesa,ya fue,-a 

acudiendo a la se~al de refectorio,asistiendo a los o-ficios divinos, 

<10.>. manuscrito Q.n6n\.mo~De resignaciones, El Divino Rusbrochio ... ,p 74 

<tO!5>Fronc't..sco No.nzo y zuf'hga.,Op .. e i t.P 29 

(106). 1 b i dem,p 2<>,90 

(107). Reglas y. Constituciones Generales -,----,-,-,p. 126 
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a las misas y preparar las ~iestas propias del convento_ 

Las monjas que no cump 1 ie,-an p,-ontamente con sus ,-espect i vas ,-espon

sabilidades,podian ser p,-ivadas de alimento;salvo en el caso de esta,

ocupadas en algún encargo de la abadesa y tener por ello una dispensa. 

En resumen,de todo lo expuesto en este capitulo,podemos a~irmar que 

la mane'-a que tuvo el convento concepcionista de ,-espetar el voto de 

obediencia, nos muestra claramente que el mundo en que vivian las ,-e

ligiosas no era realmente el paraiso,sino que cada una tenia que so

portarse mutuamente,porque convivlan diversos caracteres y expectati

vas y era en el convento en donde dia con dia todas tenian que hacer 

un es+uerzo por ganarse poco a poco un lugar en el cielo. 



UNA MIRADA A LA VIDA COTIDIANA DE LAS MONJAS CONCEPCIONISTAS 

Un di a más como cualquie .... otr-o t .... anscu ........ i a en el convento de la Con

cepción.nos imaginamos una g .... an t .... anquilidad en este luga .... con un 

he .... moso hue .... to plagado de a .... boles -F .... utales que las mismas ,·el igiosas 

habian semb .... ado,un ambiente cál ido y agr·adable con olor· a santidad, 

una iglesia .... epleta de -Flo .... es esper·ando oi .... las angelicales voces de 

las monjas. La a .... moni a que muchas pe .... sonas deci an que ex isti a en los 

conventos y las histo .... ias de monjas admi .... ables.p .... oyectaban a sus 

-Fieles un simbolo de .... eligiosidad y además constituyer·on una vla se-

gura pa .... a que los pad .... es asegu .... a .... an el -Futuro de sus hijas,p .... otegie .... an 

el patr·imonio -Familiar y el linaje de sus propias -Familias.<1oB) 

Las mujer·es que eran obl igadas a ent"ar' al convento vei an sus sueRos 

de -Felicidad coa .... tados,por·que se daban cuenta de que la vida r'eligio

sa implicaba un alejamiento con el mundo. 

Muchos -Fue .... on los su-F,- imientos de las mujer'es que no tenl an una ve"da

dera vocación t-eligiosa,entr-e ellas podemos mencionat- a la novicia 

Mat"l_a de Avila que -Fue llevada al convento de la Concepción por- sus 

hermanos, por'que quer-i an evita .... que se casa"a con un tal Arrut ia po .... 

ser mest i zo sin -For·tuna y po,' no poder le o-F'·ece.... nada. 

Dent .... o del convento Ma .... i a teni a todas las comodi dades. su cá .... acte'· se 

-Fue atempe .... ando con los eje .... cicios espi .... i .... uales que las monjas les 

p .... oponian, los malos t .... atos y gritos de sus hermanos ya no e .... an escu

chancb y en su luga .... contaba con el apoyo de hermanas dulces y com

prensivas,pe .... o su co .... azón no olvidaba las palab .... as de amo .... de A'Tutia, 

ni sus p .... omesas de matrimonio,ésta era la única razón po .... la cual no 

<108>. pÜo.r Oonzo.lbo,Alzpuru,Fami 1 ias novohi spanas del si9 lo XVI -XVI l, 

México .. El Coleg'Lo de México,.i!PPt. p lCScS,170. 



deseaba pronunciar los votos religiosos porque ten1a la esperanza de 

que él viniera por ella. <10<>' 

Los dias eran largos e interminables para Maria que no notaba nlnguna 

senal de regreso de su amado, pero lo que ella no sabia era que sus 

het-manos le habian arrecido mucho dinero pat-a que se alejat-a. 

Arrutia aprovechó la ocasión para embarcarse a Europa y hacerse de 

dinet·o;otras versiones nos cuentan que después de ese viaje regt-esó 

muy rico y vino a la Nueva Espana pat-a recupet-at- a su p.-ometida.,uOl 

Mientras tanto,Mar1a tuvo que enrrentarse a la inevitable deciSlón de 

proresar,ella no queria ser monja,habia hablado con su conf'esor y con 

la madr-e abadesa,pero ellos Sólo le aconsejaban que era el mejot- camina 

que no tenia que p.-eocllpat-Se po'- nada y que el amor a Dios ct-ecet-U' 

más que el amor- que tenia por At-t-utia .. (111) 

Después de su pr-o-Fesión, su estado de ánimo cambió comp letamente" .fue 

perdiendo sus ilusiones casi no platicaba con las monjas. 

En gene,-al,su vida no le llenaba se acet-caba a la iglesia del convento 

par-a tratar- de estar- más con Dios,peFo en sus oraciones recordaba a su 

g,-an amot-,en el dla se distt-aia con algunas actividades dentt-o del 

convento, aunque pensaba que no las hacia con el mismo entusiasmo que 

la mayoria de sus compai"íe,-as.Poco a poco Maria empezó a aislat-se pat-

que siempre se re-Fugiaba en su celda,en donde SLI alma no sentia calat

sino un -Fria muy intenso. 

(100). Luia Oonzo.lez,obreg 6n,Leyendas de las calles de r!éx ico,wéxico, 

Aguita.r,1P76. pp. 87-104. 

(110L solo..nge,Alberro.Op. e i t,p 90-91 

pp_ 90-91-

,u., _ 1 b i dem.p. " ... 
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Esta etapa de crisis le sirvió a Maria para re~lexlonar sobre su pro-

pia resignación,no obstante,esto no sucedió,ya que el dest1no POt- medio 

de una carta le hizo saber que Arrutia habia recibido dinero de sus 

hermanos y lo peo,- de tOdo,e,-a que él habla ,-eg'-esado a la NLleva Espa-

ría con la i lusi6n de encontr~u-se nuevamente con ella. U.t2> 

Esta noticia causó una gran conmoción pa,-a Ma'-la,que de repente se dlO 

cuenta que el habe,-se convert i do en monja la habi a apa,-tado de su 

La desesperación y la angustia la hicieron su presa,hasta que una 

noche decidió i,- al huerto en donde ató una soga a un "..-bol muy alto 

y se quitó la vida. 

El suicidio de esta monja provoc6 que se crearan varias leyendas:la 

primera nos la re~iere Luis Gonzalez Obregón al narrar como: 

Hotra mDnJG ~Lam.o..da Franctsca de La Asunctón.estando enferm.a 
de do t oI' de cos t ado. L et di ch..a re L i 8l. O-SCt q'ue se ahorcó Sp l,<? 
apareció tres veces htncada de rodi.LLas Junto a su cam.a.y 
aL ').Jerl.a dt6 tres voces de tem.or~y con. est.e- tem..o.r· se volt)to 
al.. otro Lado del. q'u.e estaba acostada." <113> 

Otras historias n05 cuentan como: 

·'al~'Un.as monjas deL convento de la Concepcton veian COfhO e""~ 

Las tardes ¿ll.11JLOSaS se apa(!aban.. en ocastones l.os ctrl.os 
de ¡a capt¡¡a y era posibLe perctbir desde La huerta La 
voz m.el.áncol.i.ca que entonaba antt~'Uos romances de muerte y 
pasión. n (1i4> 

Esta histol-ia es muy ilustt-ativa pOI-que nos muest,-a que no todas las 

muje,-es ent,-aban voluntar- iamente al convento, mient,-as que hab1 a ott-as 

qLle s1 que,-i an ser monjas. 

La decisión de pro-Fesar dependla mucho de los intereses que cada muje,-

tLlviera;unas bLlscaban una mejor instrucción,otras no que,-lan sentlrse 

<112>' Luis oorrzál.ez,obregórr,Op. e i t,p s>e 

<H9>- Ibidem,p 102 

(114). SoLa.nge ALberro,Op. e i t,p "'0 
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solas pOI' seF viudas o sol te,-as y algunas si deseaban entFegaFse a 

Dios,además la vida Feligiosa implicaba seguiF disciplinas muy Flgidas 

abstinencias y sac,-i-Ficios. 

En cada convento existian Feglas y habitos que se deblan FespetaF y el 

convento Concepcionista no -Fue la excepción;ya que en él se llevaban 

acabo muchas actividades. 

En este capitulo me pa,-eci6 inte,-esante reconstruir la ,-utina de estas 

religiosas,porque esto nos servir~ para conocer la vida cotidiana del 

convento y descubrir la -FuncIón social de las monjas. 

El dia comenzaba a las 5 de la mafíana cuando las ,-eligiosas se levan-

taban para hacer los ejercicios propios de la meditaclón,como 10 eran 

el Te Deum Laudamus.la o,-ación de PFima y algunas ott-as devociones ,-e-

eomendadas POt· sus con-Feso .... es. <U.5> Termi nadas estas Ot- ac iones debl an 

preparse para sus Fespectivos o-Ficios. 

La sefíal de Pr ima inten-umpi a sus labo,-es pa,-a que con p,-esteza acu-

diet-an al cQr-o,en donde se decia el o.ficio divino,<u.ó} el cual et-a 

una serie de oracIones que se rezaban pausadamente por las cantoras 

mient,-as que las demás relig;'osas se postraban de ,-odillas y meditaban 

sobre SUS pecados. 

Este acto rel igioso era el más impo,-tante del convento pOFque aquellas 

que no acu~an se les castigaba comiento en el suelo y pidiendo una 

(115). Antoni.o Nuríez~DistFibucion de las obras ordina.rias X extrao,.-di-

narias del dia,para hazerlas peFTectamente conTorme al Estado de las 

sefí~ religiosas. Instruida ~ 12 maximas substanciales ,para la 

vida regular y espiFitual gue deben seguir.México.lmpre"la de l<1 Vl.udc. 

de Miguel de Ri.bera. co.ld.rÓn,17t2. p. 99 

<116>. Ibidem 
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disculpa.Solo '-eciblan dispensaciones las religiosas que estaban 

en-Fe .. mas y las que tenian permiso de la abadesa pa,-a pOde,- -Falta,-. 

Aproximadamente una vez al mes,después de .. ealiza ... el o-Ficio divino, 

las monjas se ace ... caban a sus con-feso.-es (117) y desca.-gaban en ellos 

todos sus pesa .. es,sus t .. istezas y tentaciones. 

Después de habe ... se con-Fesado podi an comulga .. y da .. g ... ac ias a Dios po,

espacio de media ho ... a y ce ...... a .. con alguna o ... ación vocal,con algun ca

pitulo del lib ... o IV del "Contemptus Mundi" o p ... epa,-aci6n del Pad,-e 

Eusebio. 

Las monjas empezaban a ... etit-a ... se de la iglesia del convento y se dit-i-

g1 an al ... e-Fecto .. io a desayuna ... , en donde una hebdomada,- ia se enca'-gaba 

de decir alguna lección espiritual. 

El desayuno acababa y las monjas nuevamente acudian a la iglesia para 

oir misa de las 8,algunas permanecian alli hasta las on~e porque 

estaban rezando rosarios o cumpliendo con alguna penitencia. 

A las doce se les daba tiempo libre,que era ap,-ovechado de muchas 

mane.-as: unas monjas se dedicaban a atende ... en-fe,-mos, otras se enca'-ga

ban de la instrucción de las novicias y de las niRas que estaban a 

sU ca'-go. 

Algunas religiosas recibian las visitas de -familiares y amigos que 

solicitaban consejos y ayuda espi .. itual,aunque cla ... o,siempre deblan 

mantenerse con el rostro velado y a t .. avés de las rejas del locuto-

F iD. U,18> 

<117>. El Sacrosanto y Ecuménico Conc i 1 io de Trento.Paris.Libr .. ri o. d .. 

aarni..r HerTl'lanoa,1885. pp. 33P .. 9¿O 

(1t8>. .Ioaefi.no. Nur\.el y R0gelio au! z Ooma.r"Op. e i t,p 70 



Por su parte,la abadesa y el consejo de~initorio podlan llamar a ca-

pitulo a las religiosas para tratar sobre una variedad de asuntos 

como: la entrada de una nueva novicia~ los nombt-amientos dentro del 

convento,los en~rentamientos entre las monjas,las disposiciones del 

obispo, la elección de abadesa,tambén se hablaba de las .-epa,-aciones 

más w-gentes de la iglesia,de las celdas y de las ~incas que eran 

propiedad del convento y en cuanto a salud se ,-e~ie,·e discutian so-

bre las principales en~ermedades que tenian las monjas y si habia 

algan remedio para curarlas. 

Las contadoras, provi scwas y tornet-as llevaban sus pt-op i as cuentas 

sobre los gastos del convento,y luego,todas se reunlan junto con la 

abadesa para revisar las ~inanzas y ponerSE de acuerdo para comprar 

los principales abastecimientos. Si eMistla algan desajuste economi-

co,quien tenla. la responsabilidad et-a la abadesa y el mayordomo,pot--

que esto implicaba una etapa de crisis económica que si no se mane-

jaba adecuadamente pOd'-l an ocasi ona,-se muchas deudas. 

Había monjas que p,-e~e,-ian estar solas en sus celdas,simplemente POt--

que estaban leyendo algún libro,como por ejemplo: 

"Las vtdas de LOS santos BarLaan> )1 Jossaphar,San ALexo,San J'Uan 
de la Choza,Santa Theodora,La Penitente,Santa Haria Eeypciaca, 
San 5imon,el de la Columna ... 0 al8'-'nas ~'Uias esspirit'Uales,pa
neeyricos,fstivos ya en prosa,ya en verso,como la Josephina de 
Baldiviesso, Las Academias de la Htierte,la Passton de Dios Hombre 
del maesstro Avila,y obras de arcos ftinerales,f'Uestas y certa
menes de canonL2a.c ion. ,Jo <t19) 

En las celdas de las monjas no tenian exlusivamente libros religiosos, 

sino que también se encontt-aron algunos ejemplares sobre comedias, las 

cuales los teólogos de la iglesia los condenaron por considerarlos: 

<119>. Antoni..o Nuf1e:z,Op. e i t,p 4t 
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U una pesste de ~a juventud,1.1n lastre de honesstl..dad ... q1.1.e 
tmpedia La ponderacton para Las rel tetossas ... (120) 

Aunque existia esta prohibici6n,las monjas concepcionistas se Intere-

saban pOto las comedias, llegando i nc lus i ve a hacet· algunas t-ep,·esenta-

ciones teatrales. 

Aparte de practicar la lectura a muchas les gustaba escribir poemas, 

cartas~libros,diarios o a veces sus impresiones del d1a.En estos es-

cr i tos desahogaban sus pensami entos, sus metas -F.·ust.- adas, sus deseos y 

aleg.-1 as. 

Asi mismo, las pa.-edes de las celdas -Fuet-on -Fieles testigos de las 

crueles morti~icaciones corporales,que hacían algunas religiosas que 

buscaban alcanzar la per~Ecci6n divina.Estas prácticas eran ~recuentes 

en los conventos concepcionistas,por ejemplo,en un convento de España: 

Uta madre Maria d~ Jes'tls' tr"::l'~a a ra1_'Z de tas carnes urt saC0 d~ 

mal ta.q1.J.e te COel..C! todo el. c-uerpo o andaba careada de cadenas. 
ar~oltas y otros assperos ssiliclos.A tas 11 de la noche se 
ocupaba de medLtacLones sobre la passion deL seKor andando 
medta hora con una cruz de hterro muy pessada aL ombro de 
rod1. 1 Las, llevando Las dessn-udas por eL ssueLo." <121> 

Las tortu.·as a las que se sometlan las monjas se convit·tie,-on en un 

-Fenómeno di-Ficil de e>:pllca.·;pe.·o aún aSl,se le han dado dos inter-

p,·etacIones: la p,·ime,·a,se basa en que los dolo,-es e>:pe,-imentados pOtO 

las ,·eligiosas tenian que se,· su-Fridos como los que Cristo padecIó en 

la cruz. 

La segunda versión nos habla de las constantes luchas que las monjas 

teni an con sus instintos y expresiones sexuales que se trans-figu,-aban 

en -formas de "demonios" dispuestos a hacerlas pecar. 

<120>. 1 b i dem,p 50 

(12i). Prologo Galeato,relación de ~ vida de la venerable madre Sor 
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Las batallas de las monjas con el demonIO han sIdo t,-atadas pot- hIS-

toriadot-es como:AsuncIón Lavrin,Fernando Ce,-vantes y Manuel Ramos 

Medina. 

En las hagiog,-a-Fi as de las monjas es -Frecuente encontra,- estas reve-

laciones,por ejemplo,la madre Isabel de la Encarnación explica en 

su obra como tuvo que luchar contra tres demonios,que: 

Utom.aban. La for'frl.a de serpientes,de mancebos atractivos y 
túbricos,de bestias como teones, t teres , perros rabiosos y 
la de jabalies con uñas;que en ocasiones andaban encima 
de su celda o debajo de el la con carros armados y con 
ptcos y barretas daban en las paredes queriendo echarla 
abajo. "(122) 

Los sac,- i-Fic ios ·H sicos termi naban a las doce pot-que acudí an al ,-e-

-Fectorio a comer y a las 2 se volvian a retirar a sus celdas para de5 

cansar,ya que era necesario que no hicieran ningún ejercicio mental, 

pOt~ udafiar 1.0 Cabe2Q y e!istorru::z~on. (123) 

Este descanso duraba 4 horas y a las 5 P.M se celebraban las visperas 

y se e-Fectuaba una lección espiritual de media hora de oración. 

Después de los maytines,las monjas podían ir al coro a estudiar algD 

de música,visitat- en-fet-mas,escribir-,cumplir con sus penitencias y 

morti-Ficaciones,organizar y preparar las principales -Festividades 

dent,-o del convento ó dirigirse a la sala de labot-. <124' 

El genio y la habilidad con que realizaban las obras manuales -Fue un 

sello distintivo entre las monjas concepcionistas,que hacían una va-

riedad de curiosidades desde: 

U.22L Sara. Poot Herrero. (cord>.Sor Juana Y... ~ mundo. Una mi rada 

actual,Méx\.co,Um.versi.do.d del claustro de Sor Juo.no.-CONACYT-Oru.po 

Co.rso,Oob. d.. Pu.blo.,1995,p 88 

<:123>. Antont.o Nuríez,Op. e i t,p 41,42 

<124'. 1 bi dem,p 42 



an'"eglos de -Flores,-FigUl'"as de papel picado, rosa,-ios de madera, bo,-dados 

e hilados de los escudos de monjas que deblan utilizarse Junto con el 

hábito de la orden,escapularios con la imagen de la Purisima Concep-

ción <125', las ropas tejidas especialmente pa,-a cubri,- y cobijar- a los 

santos nif'ios <126>, la decoración de algunos alta,-es dedIcados a las 

-fiestas de la Inmaculada Concepción (127) y la elaboración de dulces 

primorosos como las l/cajitas de entretenimiento",las galletas con -fi-

guras y las empanadas, entre ot,-os. 

Estas me,-canci as teni an dos destinos -Fundamentales: el pr- ime,-o pa,-a un 

uso religioso de las mismas monjas,y el segundo obtene,- dine'-o de su 

venta. 

Algunos sacerdotes como Antonio Nuf'iez y el arzoblspo Francisco Manzo 

y Zuf'i iga apoyaban las labores de manos, porque e,-a una buena -FQt-ma de 

combatir la ociosidad de las monjas y ocuparlas en algo provechoso;sin 

embargo, hubo teologos como Antonio Arbiol qL,e se oponian a que las mon 

jas vendieran sus productos,ya que argumentaban que el convento era un 

Hl'Uear saerado en donde debia evitarse cualquier neeociacton 
comercial que pudiera causar altercados.')jocerias y eritos.~· {i2a} 

(125). Solang€' ALberTo,Op. e i t,p. 9d 

(126). Est.o. costl..Jmbre se volv\.6 muy frecu.r.te entre las monJa.S,porque 

al vestir y a.lend&T al ni.f'io JesÚs ero. como s\. fuero. uT"l muT1eco o un 

ser humano~enca.u%o.ndo con ello uno. a.fectivi.do.d materna.l que lo. vido. 

conventual repri. mi 0.. 

<127>. Estos alta.res fueron taT"l sÓlo uno. mue.tra a.dmi.rableo de lo. .t.-
go.nc\.a. y r\.que::to. de los conventos porque en enos se empleabo:n telas 

muy carQ$ como los do.mo.scoSil de carmesi ,los franjo ne. de oro~cuo.dro. de 

repreaentac\.ones rell.gi.oaa.s hechos por famosoS'!" p\.ntores de lo. época. 

<iza>. AntoT\\.o Arbt.ol.Op. e i t.P 5P8.599. 



Adem.s el voto de pobreza prohibla que cada monja guardara para si mIs

ma el dinero,por eso debian compartirlo. 

Apesat- de las di-Ferentes posiciones entt-e sacer-dotes, las t-eliglosas no 

dejaron de trabajar con sus manos porque era una acción que las dis

traia y en la cual podrian hechar a andar- su imaginaci6n,apar-te de ga

nar diner-o para el sostenimiento del convento. 

Las monjas trabajaban algunas horas en la sala de labot-,muchas veces 

no concluian sus obr-as y tenian que espet-ar- hasta el dia siguiente 

por-que a las 8 P.M sonaba la campana que les indicaba que debian ir 

al re~ectorio a cenar,A las nueve se retiraban a descansar y el movi

miento empezaba otra vez a las 5 A.M. 

Este pan6t-ama sobt-e la vida cotidiana de las monjas concepcionistas, 

nos muestra que el convento -Fue un espacio en donde las mani-Festaclo

nes religiosas eran un aspecto primordial y que cada monja tenia una 

r-esponsabilldad consigo misma y con las demás. 

Por otra parte,algunos estudiosos han llegado a pensar que la VIda de 

las monjas et-a muy mon6tona,pet-O también deben tomat-se en cuenta los 

altibajos a los que se en-Frentaban las t-eligiosas y tt-ata,- de ave

rigua,- toen qué consistian sus momentos de alegria y de tristeza'" 

Los signos de aleg'-ia se t-e-Flejaban en el empei'ío de las religiosas 

al prepararse para alguna -Festividad,en el cuidado que tenian en 

adornar el templo con hermosas y coloridas -Flores,altares bien dise

i'íados,en las -Frecuentes muestras de gratitud de algunas monjas hacia 

sus maestras ya ancianas y en las ganas que tenian las religiosas 

pa,- a desempei'íar sus -Func iones. 

Muchas veces estas p,-uebas de -Fel iei dad se vei ar, obstacul izadas po,

sentimientos de t,-isteza que embargaban el coraz6n de las monjas,po,-



no sabe,- nada de su -familia ó recibir la noticia del -fallecimiento 

de sus padres,por la separación de una monja de su comunidad pa,-a 

-funda .. ot .. o convento,por situaciones -fue,-a de su alcance como: las 

-fuertes inundaciones que dete,-io.-aban el convento y de .... uian las pare-

des y en donde se sent1a un ambiente muy húmedo que congelaba los 

huesos y las a,-ticulaciones de las monjas más ancianas y po,- último, 

los padecimientos de algunas en-fe .. medades como: apostemas, vi ,-uelas, ta

ba.-dillo,tullimientos,calentu.-as e hld.-opesia que acababan con la 

vida de muchas .. eliglosas,ya que los médicos no encontt-aban una cu,-a 

ó porque la salud de las monjas e'-a muy débil. (129' 

El su-f,- imiento de una en-fe,-medad e.-a el trance más di -fic i 1 pa,-a una 

monja,y mas dut-o aún si sabia que ..;.~~ a. mor·ir.F'or esta razon y pat-a 

hace,-les más t,-anquila su vida, la madre abadesa procLtt-aba que no acu

dieran al o-ficio divino y a la sala de labor y que permanecieran en su 

celda o en la en-fe,-me.-1a descansando y encomendando su alma a Dios. 

Cuando moria una religiosa,el convento se cubria de luto,la abadesa 

pedi a al ,-esto de las monjas que la vela,-an durante t .. es horas y des

oués se le vest1 a con todos los elementos de su habito, se le cm-onaba 

y en-flm-aba pa,-a se,- conducida p.-ocesionalmente por la comunidad a la 

Sala de P,-o-fundis,en donde se .. ezaban salmos penitenciales,una vigilia 

de tres lecciones y una misa. (190) 

Finalmente,el cadáve .. era colocado en una caja de made.-a,depositado a 

(129). En .l hbro d. Mo.nuel Ra.mQs ... d1.no., Imagen de sant i dad gn .!:!..!} !!!.!:!.!J.=. 

do p ro-Fano,.. menc;'ono:n las enfermedo.d.. comunes enlre las tnonJQ..8. 

<130>. Alma Nontero ALa.TC61"'1,Exposici6n permanente ~ el Museo del 

virreinato. Monjas coronadas. vida conventual -femenina, Méx\.co,INAH,i.9P4 .. 

p.S'" 



Flsicamente,la monja habla abandonado su vlda,pe'-o pa,-a su comunidad, 

ella e,-a parte de la memoria del convento ya que en esas épocas se 

acostumbraba a que algunos pintores conocidos y anonimos,t,-abaja,-an 

en los -famosos "retratos de monjasll,que et-an cuadros en donde la t-e

ligiosa aparecía en su lecho de mue,-te,atavlada elegantemente a veces 

con ,-ostros de ~elicidad;en ot,-as tranquilas dis~rutando del descanso 

etet-no. (19ü 

As! terminaba la vida de una monja y mientras tanto,el tiempo hacia 

que el convento concepcionista,al igual que muchos otros,se convir

tiet-a en testigo de sentimientos de suf-t-imiento, ira,comprensi6n, 

religiosidad,compa~erismo,amor,alegria,esperanza y en con~idEnte de 

muchos secr-etos que pt-obablemente nunca descubt-amos o que se convier

tan en simples especulaciones. 

Por lo tanto,podemos concluir que los conventos no perteneclan a un 

mundo per~ecto e ideal,como la sociedad novohispana c,-eia,sino más 

bien eran instituciones religiosas con carencias materiales,con pro

blemas Financieros y en donde las religiosas et-an mujeres mortales 

con pensamientos p,-opios,vi,-tudes y de~ectos. 

(191). La. costumbre d. realizar es le ti.po de cuadros empezÓ o. finales 

del. Si.glo XVII y se a.centu6 en el. si.glo xvJtI. 

Los retro.to& de monjas se rea.h.:zo.bo.'f"I ta.nlo paro. la. profe.i6n como en 

l.o. muerte de las ret1..giosas. en estas obras se refl.eJa .l lUJO con el 

que etiiltáT'l veshdas y adornada.s.y además han eonst\.lul do uno d. los 

pocos le.tunontos en donde podemos aprec1..ar los rostros y las eda.des 

de Q'...1\.eT'l"" cOnfOTmo.ba.n ca.da. gf'l.,I.pO rel\..g\'o$o {emen\.no. 
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II.Breve historia de la ~undación del primer convento 

Concepcionista en la Nueva Espa~a. 

La mayorla de las historias de conventos tratan sobre su importancia 

como centros di-Fusores de cultura, de la magni-Ficencia en las constt-u

cciones y de las -Formas particulares del arte religioso;y pocos de 

esos estudios se dedican a englobar el surgimiento y los principales 

problemas a los que tuviet-on que en-Frentarse las primeras monjas. 

Por un lado,nos podemos imaginar a esas mujeres emprendedoras que por 

uno u otro motivo son enviadas a la Nueva Espa!'ia,recon-iendo dlas 

enteros el inmenso mat- y pensando qué set-ia de sus vidas lejos de sus 

familias,de sus sue~os y de su patria. 

Las dudas e inquietudes de las monjas -Fuet-on eVidentes,a pat-tir de que 

se establecen en la Nueva Espa~a, en donde se dan cuenta de que a pesat

de tener la autorización del Papa,no contaban con ningún lugar -Fijo 

donde instalar su convento,pot- ello tuviet-on necesidad de recun-i,- al 

apoyo de las autoridades masculinas,que no siempre estuviet-on de su 

lado (192) y de los apoyos -Financieros de particulares. 

Es probable que para muchos de nosotros, la idea de que estas muje,-es 

hayan cambiado 1 a -Fot-ma de vi da que llevaban en Espa~a, nos parece 

descabellado y hasta cierto punto sin sentido,y no consideramos que 

la llegada de las monjas tuvo una razón muy importante,que -Fue bt-in

dar educación a las nil'las espal'lolas,mestizas y negt-as,para que de 

esa manera di-Fundieran entre sus -Familias la doctrina católica y 

contribuyeran a terminar con la idolatrla. 

<13%>. No d.bemos o\.vi.da.r los i.nconveniente. que mostraron o.lguno8 re-

l1..gi.oso. fra.nc:i...sea.nos como~""ra.y Mi.guel Navarro po.ra a.dm\.ni.slrar bo.

JO su protecci6r'l al convento de La. concepciÓn. Ver o.péndic:e NO.:3 
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El primer obispo preocupado por la educación de las mujeres ~ue Fray 

Juan de Zumárraga ya que vela que las muje,-es en la Nueva España se 

encontraban muy desp,-otegidas y además cada clase social se en~t-entaba 

a problemas di~erentes. 

La situación de las mujeres indigenas y neg,-as ~ue la más delicada, 

porque se les consideraba seres irracionales,prácticamente sin ningún 

valor;por lo que se les enseñaban las labor-es del hogar para después 

contraer mat,-imonio ;y su principal institución educativa ~ue la 

-Faroi 1 i a. (139) 

Por otra parte,las mujeres mestizas,también se dedicaron a los asuntos 

domésticos,pe,-o su educación no sólo se rest,-ingió al haga,' sino 

también hubo un colegio llamado "Nuest,-a Seño,-a de la Ca,-idad" que 

habla sido c,-eado para nifias hue,-~anas mestizas «"4).Este colegio, 

sólo logro mantenerse durante el siglo XVI porque no contaba con 

,-ecu,-sos su~icientes para su-f,-aga,- los gastos. 

Por último,el gt-upo de muje,-es más p,-otegido en la Nueva España ~ue el 

de las españolas,porque los padres tenian temo,- de que sus hijas 

contrajeran matrimonio con hombres de otras clases sociales y perdie

ran sus -fortunas y para evitar este problema colocaban a sus hijas en 

los mejores conventos o si habia la oportunidad las casaban 

con españoles. 

Generalmente las -familias más adineradas eran las de españoles,quie

nes tenian la posibilidad de que sus hijas estuvieran protegidas y que 

recibieran una educación más amplia y aprendieran a dominar otros 

(133). Ma.ri.o.no CuevQ.II,HistOt- ia de la iglesia ª-D. ljéxico .... éx\.co.porrúCl., 

1946. Tomo t. pp. 400 .. 401. 

""4>' 1 b i dem 
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campos de estudío como:el latín,el griego, la aritmétlca, la geomet,"ia, 

las matemáticas,la música y los principios de teologla. 

Sin embargo,las Tamilias con escasos ingresos conTormadas principal

mente PO," indias, mesti zas y neg,-as debi an con-formarse con aprende," lo 

más indispensable para subsistir,es decir,la educación de la mujer Tue 

más selectiva ya que las hijas de Tamilias q~e tuviera más dinero, 

podlan tener acceso a mejo,-es Tuentes de est~dio,aunque Tue claro que 

la mujer en la época colonial era considerada como un ser Tragil,inde

Tenso y en algunas ocasiones incapaz de tome'" sus p,-opias decisiones y 

subordinadas hacia la Tigu,-a masculina. 

A pesar de existir en la Nueva Espa"a todos estas diTicultades,los 

eSTuerzos realizados por Zumárraga en relación a la educación Tueron 

rindiendo sus T,-utos,entre los que destacó el establecimiento del 

primer convento Concepcionista,como principal centro educativo para 

muchas muje,-es espa"olas y de una To,-ma i nd it-ecta pa,-a las c,- iadas 

que trabajaban en él. 

Las relaciones históricas y los testimonios ace,-ca de este convento, 

p,-esentan muchos di lemas en torno a la Techa en que llegan a la Nueva 

Espa"a.Este problema me llevó a revisar algunos documentos y a partir 

de alli,precisar una base sobre la Techa de su Tundación.En el p,-ime,

documento que encontré trata de una "Carta de Tundación del convento", 

en donde se reTiere al af'¡o 1540 como de su fundac ión. <195' 

El segundo escrito es un "Auto de aceptación del papa Gregario XIII" 

reconociendo como Techa de Tundación el af'¡o de 1541 <i96> 

<;.95), A.. a. N,Bi..nee No.ci.onQ.l •• ~vot. ZcSZ,.exp. tOo Ver a.pé1"ldice No." 

<:l9CS>. A.. O. N,.Bi.enee No.ciona.t •• ,vol. 176,exp. 6,f. :1.,2. Ver CLpéndi.ee No.!5 
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pero este asunto se complica aún más porque tamblén e>:lste un "Breve 

de con-fit-mación de la orden Concepcionista hecho por el a,-zobispo F,-ay 

Juan de Zumárraga en 1530" (~37) Y una carta anónima y sin -fecha,en la 

cual establece que cuatro religiosas llegaron en 1530 junto con algu

nos sel'iores conquistadores.(138) 

La inexactitud entre estas f'echas se debe principalmente al e>:t,-avio 

de documentos,tal como nos e>:plica Josefina Mu,-iel,y es muy probable 

que ratif'iquen la f'echa como el de una bula de -fundación que se dice 

se perdió en el nau-fragio de un barco. (U,,) 

La di ve,-si dad de test imonios nos permi ten p lantea,-nos dos teot-i as: La 

p,-imera,es que las monjas hayan llegado en 1530 a la Nueva Espal'ia,pero 

como aún no teman la est..-uctu,-a mate,-ial y social de un convento,pudo 

habe,- sido un beaterio (140) hasta los al'ios de 1540,cuando se le 

como convento. ('i.4i> .. 

(197). ma.nuscr-\.lo o.nónLmo,De Resignaciones,el divino Rusb,-ochio ... ,p 

79. Vor a.péndice No.6 

(138). A.. O. N~B\.enes No.cl.of'la.les,vol. 176,exp. 5,f. 1. Ver a.pénd'Lce NO.7 

(199). .1oseh.na Munel De lo. Torre,Conventos de monjas,p.27,28. 

(140). Beat&on.o:Co.sa. 81"1 que v\.veT) alguno.s mUjeres formando comuT'l1.do.d y 

at.gu\..T"'Ido o.lguna. reglo.. 

<l"i>' Según José Rog_ho Alvá.rez Noguera.,e.te primer convento d. monJo.s 

de lo. NueVa. Espaf'la.,medi.o.nte un o.euerdo del v\.rrey d. Mendoza.,se \.ns

talÓ a. manera. d. beateri.o y con .l mi.smo nombre d.. la. cene.pei.Ón .. . y 

•• le cOT'lsidero formo.lme1"'lte como convento ha.sta. 1586. 

ot.ros testl.lTlonios como los de .Joa.finQ. Yu..rl.et noS indico.\""I qu.e este 

pruner convento se le llc:una.bo. d.lo. "mo.dre d. Dios'· y a.demás era. 

colegio. 
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La segunda teO'"1 a puede se'" que el a,"zobispo Fray Juan de Zumárraga 

haya decidido darle ·~ormalidad·· al convento ~rente a la sociedad no

vohispana y ante la iglesia católica. 

En mi opinión,considero que la prime,"a teot"ia puede se," la más ace,"ta

da,ya que en ,"ealidad estas monjas no contaban con ,"ecu,"soS su~icien

tes para mantenerse por si mismas y era di~icil que de la noche a la 

mafíana se establec ieran como un convento, PO," lo que esto les llevó 

algunos afíos. 

Los primeros pasos para aceptar la llegada de las monjas a la Nueva 

Espafía ya estaban dados: lo más importante es que contaban con el pe,"

miso del Papa y los arzobispos y que algunos ,"eligiosos estaban 

dispuestos a acepta," a la orden ~emenina y sobre tOdo,ya habian sido 

elegidas 4 religiosas para que emprendieran esta empresa. 

Por su parte,el padre Fray Antonio de la Cruz escogió a Elena Medrano, 

que habla sido beata en San Juan de Ba'"bados, y que ~ue la p,"ime," aba

desa del convento de la Concepción de la Nueva Espafía."42> 

Junto con Elena de Medrano venian la mad,"e Paula de Sefío,"a Santa Ana, 

la mad,"e Luisa de San Francisco, la madre Francisca Evangelista,« .. ,,> 

que venian del convento de Santa Isabel de Salamanca. 

Desgt"aciadamente,conocemos muy poco de la vida de estas mujet"es s610 

nos han quedado sus nombres,no obstante,debemos pensar que venian con 

la esperanza de ~ormar un convento en las nUevas tierras descubiet"tas 

y que estaban dispuestas a contribuir en la evangelización • 

.... 2'- Razón del Q!:igen ~ ~~ convento y!!!á§ antiguo de Nuestra 

Madre Purisima de esta ciudad de ~éxico y las ~undaciones gue de é~ 

han sa 1 ido. Bol.ti T'I d.l •. O. N,Tomo XIV,No. 2,100&9. 

<149>. Ma.ri Q. Concepct.6n Am.r-hnck y Ma.nuel Ra.moll N.d\.no. .. op. e i t,p 92 
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Estas ideas no estaban equivocadas ya que estas monjas encont,-aron a 

sus primeras novicias en la capital de la Nueva Espa~a y ~ueron:sor 

Isabel de los Angeles, hija de Juan de Tapia y de Marga,-ita Echánez 

" .... ',sor Ana de San Buenaventura y su hermana Ursula del 

Santo,ambas hijas de Alonso de Avila y Juana L6pez." .. ", 

Espiritu 

En los primeros a~os del convento,se tienen noticias de que había 

ciento treinta religiosas pro~esas de velo y coro." .. ", 

Los testimonios nos se~alan que el primer lugar en donde se empez6 

a edi-fica,- el convento -fue la casa del regido,- Don Luis de Castilla, 

que contaba con cinco pajas de agua y estaba situada junto a la casa 

de Andrés de Tapia." .. ?, 

Es por eso que muchos historiadol-es creen equivocadamente que las 

primeras casas en donde habitaron las monjas -fuer-on las de Andr-és 

de Tapia,pero esto no es verdad ya que se encontró una escritura de 

comp,-a-venta, en donde se nos muestra que estas casas ~ue,-on adqui r idas 

por las monjas en 1563 por la necesidad que tuvieron de ampliar más 

sus espacios. <1'¡'S) 

Las casas ~uer-on vendidas en 18 mil 500 pesos.con los cuales la ~ami-

" .... >- 1 b i dem, p 31.32 

" .. 5>. 1 bi dem 

<{"eS). A.. o. N,.Bier'l.. Noc1.ono.l .... vot. 2<S2,exp. 10,f. 2 

(147). Mori o. ConcepciÓn Am.rtinck d. Corsi. y 

oD.cit.p 33.3". 

<1".'. lbi dem. 
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lia Tapia podria redimir 3 censos y sus respectivos réditos.Estos 

tres censos pertenecían a las siguientes personas: 

"A GOn2alo de las Casas le debían t mi 1 500 pesos de oro comun, , 
A los indios de Cuernabaca les debían t mil pesos de oro", 
Al monesterio de San Aerustin les debían t mil pesos de oro,,,""> 

Así mismo en el contrato de compra-venta de las casas de la ~amilia 

Tapia a ~avor del convento de la Concepción,se estableció que el pago 

de los censos impuestos sobre estas casas, queda,-an a cargo de las 

religiosas concepcionistas quienes podían renta'-,,-edimi,- y "quita"" 

dichos censos. 

As! ,el convento resultaba bene-ficiado y los Tapia encont,-a,-on la -fo,'ma 

de solucionar sus problemas -financie,-os. 

El siglo XVI ~ue determinante para el convento porque cada v¿: entra-

ban más mujeres espa~olas y no hab1a las instalaciones adecuadas,a tal 

grado que las monjas usaban la iglesia como dormitorio y tenian culto 

en un espacio muy pequeno. 

Además.las repa,-aciones que necesitaba el convento no se lleva,-on a 

cabo inmediatamente, debi do al papeleo y a los trámites bu,-ocrat icos o 

porque simplemente el Virrey y las altas auto,-idades no les daban Su-

~iciente dine,-o. 

Las necesi dades de querer ampl iar el espacio conventual se convit--

tieron en una urgencia y esto mismo les provocó algunos con~lictos 

como el que en-frentaron con Dona Isabel de Porras. El problema co-

menzó porque las monjas quer1an abrir una calle que permitiera que 

el agua corr iera por ella y sal iera hac ia la acequia.<t50l 

No.c\.ono.t .... vol. P!S5 ... xp .... f. 5. La.s deeid\..l"on 

redi.mir \.os e.nsos e i1""ltlto.tarse en •• o.s cca..o.s. 
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En un principio,DoRa Isabel de Porras no acept6 que las monjas le 

compraran su casa,porque aleg6 que era su única vivienda y que la 

habla heredado de su padre Diego de Porras,conquistador de la Nueva 

EspaRa,pero estos argumentos no impidieron que perdiera su casa y 

que el Tribunal de la Real Audiencia bene~iciara al convento dándole 

la auto,-izaci6n para abrir la calle,porque el agua de la lluvia se 

estancaba y esto tarde o temprano perjudicat'"ia a toda la ciudad.<l51l 

Esta obra no ~ue la única que se realiz6 a ~avor del convento ya que 

hubo otras en las décadas de los 70 s Y 80 s .Las primeras peticiones 

que hacen las monjas aparecen en 1570 y es en 1579 cuando reciben la 

autorización del virrey para reparar la iglesia,el coro alto y bajo, 

el re~ectorio y otr-as habitac iones. ' .. 52> 

De ese modo,tanto las monjas como la Audiencia deciden consultar a 

varios a'-quitectos,para saber- el presupuesto total del gasto de las 

repar-aciones. 

El arquitecto jesuita Bartolomé Larios considero qLle pa,-a realizar 

las renovaciones con-espondientes necesitaria de 50,000 pesos,por 

su pat'"te, Pedro O,-t i z de O .. i be calculó que seri an 40,000 pesos. ' .. 53> 

Ambos presupuestos rebasaban las posibilidades económicas de las 

r-eligiosas,quienes tuvieron que continuar padeciendo ~rios ante los 

techos derr-uidos y la humedad penetrante que ~t'"ecuentemente ocasionaba 

que muchas monjas en~ermaran de bronquitis y tuberculosis. 

En 1586,las monjas nuevamente vuelven a recibir ayuda económica de 

<t51>. A. O. N,Bi..n •• No.eional •• ,voL 'i''i',.xp. 5 .. t . .... 

<t52). Mari a. Concepc\.6n Amerli..nck de COTa\. y Yo.nuet Remos M.di.T\a.. 

op. e i t.p. 9"'~9CS. 

, .. 59>. Ibi dem, 1'.96. 
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Don Alvaro Manrique y Zu~iga,mat-ques de Villamanriq~¡E.que l~s otor-g6 

los tributos de los primeros indios que él tenia encomendados y se 105 

dio a las re! igiosas. (154) 

Esta ayuda ~ue de gran importancia para el convento,ya que en 1527 se 

trabajó en ~orma la construcción de la iglesia,en donde interviniet-oG 

destacados aequltectos y deco,.-ado,-es como:Diego de Aguile,-a,Claudic

de A,-ciniega,Ba,-tolomé Luque, y algunos indlos de los ban-'os de San

tiago y de San Sebasti.n como los alba"iles:Juan de Rojas y Juan 

Bautista,quienes pidieron autorización para llevar a mas indlgenas 

a tt-abajar en el convento.t155>. 

Los materiales con los que ~ue reparado el convento eran principal

mente madet-as pt-ovenientes de Chaleo,. Tlalmanalcc. y Amecamecd,,- (156) 

La iglesia ~ue terminada en 1594 y ya era evidente que no cab1an en 

su interior más que 300 personas. 

Las construcciones hidrdulicas también se implementaron porque en el 

claustro habla una pila,a la cual llegaban cinco pajas de agua~per-o 

en 1597 se les quitó pat-te de esa toma dejando imposibilitado El paso 

del agua hacia la huerta, lo que Pt-ovocaba que se acat-t-eat-a agua de un 

lugar a ott-o.La situación se solL\ciono cuando un vecino llamado Ct-lsto 

bal Car-vallo,qLle vivia cer-ca del convento,acept6 que pa,,-te de su 

toma de agua lo abasteciera,y no s610 eso también estuvo dispuesto a 

da,-les 300 pesos pa,-a que se hiciet-a una cal"íeria,para que el ag~la que 

ent,-aba por el socav6n, no pasara po'- las letrinas,sino que -fuera a 

desembocar a la acequia. 

"',.). Ibidem. 

<155>. A. O. N,Ir.d'l.o$,vol. 6,10. pa.rle-.exp. 1139.f. 911. 

<156>. A. O. N,Oonero.l de pa.rl.,vol. 2,exp. 90<S,f. S<s. 



Las monjas mantuvieron su concesión de agua hasta 1 S6:"· , <157> 

La construcción que suf,'ió más transformaciones fue la iglesla pOl'que 

el número de fieles aumentaba dia con dia,y lo mismo ocur.-1a con las 

novicias y las monjas, lo que originó que nuevamente se reparara en 

1655,con el apoyo de Simón de Haro,pat,'ono del convento. <158> 

La iglesia se volvió a const,'uir en 1655 y lentamente comenzó a embe

llecerse, ya q'-\e contó con ,'etablos de Nicolás de Ve,'ga,'a (1664), 

Antonio Maldonado (1675) ,Andrés Roa (1705-170S),Cristobal de Villal

panda (1709),Juan de ROjas (1704) y de JerÓnimo de Balbás (748).1159> 

Desafortunadamente, ya no pOdemos admira,' la belleza y la temát ica de 

esos retablos,porque se han perdido,pero si tenemos documentos que 

nos confit'man que ellos se encargaron de estas ob,'as. "60>. 

En el interior de la iglesia habia una sola nave paralela a la calle 

con un presbiterio al ~rente y al ~ondo los coros alta y bajo,separa

dos por enormes rejas.La portada de la iglesia tenia dos puertas de 

madera estilo barroco. 

"57>, Ibídem.p. 97, 

"58>. Ibidem,p, 9<> 

(1S0>. oT"\6nimo,,"Igl ... io. y EXconvenlo d. lo. Inmo.cula.da. concepciÓn" en 

Crónicas y leyendas de esta noble. leal y mefitica Ciudad de ljéxico, 

"éxi.co~Ed. Ducer.,1S)9? p. 1 

(160). AlguT'la.. de •• ta.s rerer-er.cio..s document.a.les tCLS encontramos en el 

Archi.vo d. Notar! o.s Y en el Arch\.vo a.n.ro.\. de lo. Noct.6n. 
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Para 1679 se emprendieron las obras en los dormitorios~en el claustt-O, 

noviciado,en las escaleras;se levantaron los pisos y se enladrillaron 

pat-a evitat- las inundaciones. {161> 

En el siglo XVIII,la con~ormación de la IgleSIa era totalmente dIstin

ta y esto respondió a la intervención de muchos ~actores como:la dIS

minución de religiosas,los e~ectos de las re~Drmas de la vida comun 

que suspendIeron toda actividad educativa que emprendieran las mon

jas concepcionistas,el desamparo en el que habian quedado las religio

sas respecto a sus autoridades~a las relaciones que tenia la igle513 

con el estado y a las condiciones politicas del pals. 

La destt-ucción -fue notOt-1a ya que una gran manzana que ocupaba el 

convento ~ue destruida.En una de esas calles se instalo una vecindad 

y de manera lenta e~as casas -fueron adquiriendo un aire de elegancia, 

propio de los edl~lcios de la época. 

De tal ~orma~que en la actualidad sólo podemos observar los restos 

de la iglesia,la cual abarca las calles de Belisario DOffilngu8z y la 

calle posterior del 57. Mientras que,la parte de oriente ~ue derribada 

y en una de 1 as casas au n se conset-va en una placa el t-ecuet- do de que 

por Ese rumbo se prolongaba el convento. 

Cabe aCla,-a'-,que la const,-ucción de la iglesia su-F,-ió muchas ,-epa,-a

ciones y modi-Ficaciones durante los siglos transcurt"idos y sólo se 

conservan como elementos originales de -Finales del siglo XVI, los dos 

remates de escudos con las armas reales lab,"adas en cante,-a blanca 'i 

dos bellas po,"tadas de estilo chLlrriguet-esco que se pueden ap'"eciar 

en la -Fachada de la iglesia. 

(161). ·'Iglesl..a. y &x-convent o de la. Inma.cula.da. ConCopCl..Ón",p. 1 
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Este breve vistazo sobrE la historia de la construcción del convento 

nos b,-inda una muestra de lo grandiosa que pudo se'- una época ó de lo 

diFiciles que pudie,-on ser algunos tiempos,conside,-o que es una ín

~ormación valiosa porque podemos conocer otros aspectos como:quienes 

Fueron los principales grupos sociales que intervinieron en la obra 

y cuales ~ueron las condiciones propicias para que surgiera una 

iglesia y un convento. La etapa de esplendor del convento concepcionis

ta corresponde a los siglos XVI-XVII y ésto se puede aFlrmar no s610 

por la belleza y magestuosidad que reFlejaba el convento sino tambien 

porque la orden SE consolida como un importante centro educativo dedi

cado exclusivamente a las ffiJjeres espa~olas,hijas,hermanas y parientas 

de los conquistadores,lo que hace que este primer convento sea recono

do por el Virrey y las altas autoridades. 

Su situación privilegiada obligo a las monjas a iniclar un proceso de 

expansión por todo el territorio meXIcano. 

En las +undaciones de los conventos concepcionistas participaron los 

arzobispos,quienes disponian y autorizaban que se estableciera algun 

conver,tD,.los patronos que estaban dispuestos a dat- dinet-o par-a. los 

gastas del nuevo convento y las monjas que eran escogidas por- sus 

auto,- idades. 

Los magniFicas t,-abajos de historiadores como:Concepci6n Amerlinck y 

Manuel Medina resultaron de gran utilidad para esta investigaci6n,po,-

que me ayuda'-on a rescata,- los nombres de las p'- imeras monjas Fundado

raS y el o,-den de las p'- imeras Fundac iones tanto de la cap i tal novo

hispana como algunos luga,-es de provincia.(1cS2) 

<tcS2>' Ver cua.dro de la págLno. sigul.ente sobre lete princl.a.petles fundo.-

ciones concepciol"listo!El en todo. la. RepÚblt.ca Mexicana. 
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CUADRO No.l.. 

FUNDACIONES CONCEPCIONISTAS EN LA CAPITAL 

11 

n , 
;! 

DE LA NUEVA ESPAÑA. (163) 
¡!=========================== 
¡J 
íi 

CONVENTOS CONCEPCIONISTAS 

,! rUNJ)ADOS. 

l.CQHlJENTO CONCEPCIONISTA (El pl'il'lero que llego) 

2.CONIJENTO DE NUESTRA SEHORA DE BALBANERA. 

3.COt~VENTO DE REGINA CeELI. 

4.CONVEN10 DE JESUS MAR!A. 

5.CONUENTO DE SAN JERONIMO 

o.CONVENTO DE LA ENCARNACION 

7.CONVENiO DE SAN LORENZO 

e.CONVENTO DE SANTA lHES 

\\ 
9.CONVENTO DE SAN JOSE DE GRACIA. t¡ 

" ,1 
\; ,¡ 

111. CONVENTO DE SAN BE\ltWIDO. !\ 
" 

ii 
q 
'1 
;¡ 
l' ,1 

n 

ANOS DE LA rUHDACIOH. 

1548 

51OC1/1573 

25/0CT/1573 

1581 

1584 

1594 

1598 

168tl 

1618 

1625 

li 
" !i 

(1ó31.Esta inforMación fue obtenida de diferentes fuentes COIlO : Josefina Mudei de la TOl're, "Conuentos de 

IIOnjas",p.28-3118 y de Concepci&n Anerlinck y lIamel lIaJIos lledina,op.cit,p 31-54.63-76,36-94,9B-1B2 

!J 189-115. 
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Ent..-e los p'-ime..-os destacan el de Nuest..-a Señot-a de Balbane..-a -Fundado 

en 1573 por el arzobispo Pedro Moya de Contreras,que mando a dos mon

jas pt-o-Fesas del convento de la Concepc lón, encabezadas por Ana de 

Soto Quif'íones y Ana de Sotomayor-. «64> 

El segundo -Fue el convento de Regina Coeli (-Fundado también en 1573) 

y contó con 10 monjas concepcionistas que -Fueron:lsabel de los Ange

les,Ut-sula de San Miguel,Ma'-la de la Salutación,Maria de los Angeles, 

Catalina de Siena,Luisa de San Jerónimo,Ana de San Pablo,Beatriz de 

San Jerónlmo,Maria de Santo Domingo e Isabel de la Resurrección. 

Sei s de éstas monjas permanec iet-on en Reg i na Coel i y las madt-es Man a 

de los Angeles, Beatt-' z de San Jet-ónimo y Ana de San Pablo t-eg.-esat-on 

al convento de la Concepción. (165) 

El tercer convento -Fue el de Jesús Maria (1581),en el cual también 

intervlnieron 10 religiosas: Isabel Baptista,Ana de Santa Maria,Bea

tr-iz de la Concepclón,Ft-ancisca Evangelista,Magdalena de la Concep

ción,Juana de Santo Domingo,Juana de la Encarnación,Maria de la 

Vl si tac ión y Juana de San Pablo. <166> 

El cua,-to -Fue el de Nuesb-a Sei'iora de la Expectación, mejot- conOCl

do como San Jeronimo (1584-1591),al cual ingresaron:Maria de la Con

cepción,Catalina de Santa Inés,Juana de la Concepción y Cecilia de 

San Buenaventur-a. (167) 

(164). Mari o. Concepc\.6n Amerhnck de Corst. y Manuel. Romos .... d1.Tla.,Op. e i t, 

p ........ 

«65'- 1 b i dem.p _ 51 

«66>_ 1 bi dem.p. 69_ 

(167). A.. O. N .. B1..eneS Noc\.onales,leg. 176,exp. 5,r. 2 
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El quinto -Fue el de la Enca,-nación,fundado en 1594. "68' 

El sexto fue el de San Lorenzo (159SI,formado por cinco monjas que ha

blan salido del convento de San Jerónimo y fueron:Maria de San Pablo. 

Mariana de la Encarnación,Ma'-la de la Concepción, Isabel de Mendoza y 

Catal ina de San Juan. ,,61>' 

El séptimo -Fue el de Santa 1 nés 116001, al cual llega'-on tr-es p,-o-Fesas 

y una novicia.En este convento,el patrono establec16 como condlciones 

que la abadesa dur-ara 5 afíos y después se el igiera a ot,-a entre las 

fundador-as y que las dotes y posibles he,-encias que tuvie'-an las mon

jas quedan an bajo la auto'- i dad del convento de la Concepc i6n. (170) 

El octavo convente, rue el de San José de G,-acia establecido en 1610 y 

sus -Fundador-as -Fue,-on: Bá..-ba,-a de Jesus, Ana de los Angeles, Ma'-gar i ta 

de Jesús y Catalina de Santa Clara. (171) 

El noveno ~ue el de San Bernardo (1625l,el cual contó con la llegada 

de las mad,-es:Bernardina de la Trinidad,Ma,-la de Jesús,Juana de la 

Encarnación y algunas ott-as capellanas concepcionistas. (172) 

En total había en la capital de la Nueva Espafía 10 conventos concep

cionistas (incluyendo el p'-lme,-o de esta ordenl;todos ellos deb1"'." su

jetar-se a las mismas of'deneS~Dbedecer a los a.rzobispos e inclusive en 

cl68).Orozco y Berra.,Ma.nueLet. aL,Diccionario universal .2!. historia ::t.. 

9 eog r a -fi ª',México,1854. 

(1.69>- wa.ri a. cone.peL6n Amertinck d. CorSin. y Ma.nu.et Ra.mos ... dina.,Op. e i t, 

p. 86. p. 475 

«70>- Ibidem,p_ <>< 

(171). Orozco y Berra,Op. e i t,p. 475 

t172). Ma.ri a. ConcepCLÓn Amerl\.nck de Cors\. y Manuel Ro.mo~ MedinQ..Op. e i t, 

p_ 109. 
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algunos conventos como: el de Jesus Ma,-1 a,Bal baner-a, San Be,-na,-do y la 

la Encar-nación deb1an vestir- el mismo hábito con túnica y estamef'ía 

blanca,manto azul cielo y toca blanca de lienzo.En otros conventos se 

habian adoptado ot,-o tipo de hábitos,como po,.- ejemplo:en el convento 

de San Lo,.-enzo,las monjas usaban un manto de colo,.- neg,.-o,túnica blanca 

y un eno"-me escapulario en el pecho.Ot,.-o caso Tue el de las monjas 

de Santa Inés que vest1an manto colo,- neg,.-o con pequef'ías est,.-ellas y 

túnica blanca con toca neg,.-a. 

Las diTe.-encias entn= los colo,.-es de los hábitos de las monjas concep

cionistas no quie,.-e deci.- que pe,.-tenecieran a otra orden ó que no 

siguie,.-an las mismas disposiciones,sino que,mas bien este cambio en el 

hábito p,-obablemente Tue adaptado por moda ó pa.-a distingui,.-se de las 

demás concepcionistas. 

La rapidez con la que se expandi6 esta orden en la capital se debe a 

que Tue la p,.-ime,.-a orden en establece,.-se en la Nueva Espaf'ía y p,.-áct.

camente no tuvo que ,.-ivaliza,- con ninguna otra hasta p,-incipios del 

siglo XVII cuando se instalan las capuchinas y b,-igidianas./173) 

Po,- ot,-a pa,-te, las Tundaciones concepcionistas To,-madas en p,-ovincia 

se localiza,.-on en las p,.-incipales ciudades de la Nueva Espaf'ía,en donde 

era T,.-ecuente que estuvieran pobladas por espaf'ioles,pa,.-a que les ayu

daran a levantar económicamente al convento en un ter-,.-itorio lejano y 

cieron BUS conventos en Puebta.,Quéreto.rorSa.nta. Mo.rlo. d. los La.goa;y 

t<19 mOT"lJOS brlgi.dicu"lOS procedentea llega.ron en 1749 

y .ólo permaneci.ron en lo..e gra.nde. ciudades. José Rog_ho Alva.rez, 

Noguera.,"un aiglo arqui.tect6ni.co Sa.ra. Pool 

2i3_ 
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poco poblado,ya que inquietaba la vida conventual y esto lImitaba 

el ing~eso de las novicias. 

Por estos motivos encontramos solamente 3 de sus -fundaciones en pt-O

vincia y son las siguientes: 

l.-Convento de la Concepción en Guatemala-que -Fue uno de los pt-imet-Os 

-Fundados en p~ovincia desde 1578;y del cual se conoce muy poco y no 

se encuentt-an registt-ados los nombres de sus -fundador-as.l1.74) 

2.-Convento de la Concepción en Puebla-se estableció en 1593 y las 

p~ime~as ~eligiosas -Fue~on:Beat~iz de Santo Tomas.Leono~ de los An

geles,F~ancisca de los Angeles e Isabel de San Jet-animo. ,<7'5> 

3. -Convento de Nuestt-a Señor-a de 1 a Consolac ión en Met-I da, Yucata n

~undadD el 22 de junio de 1596 por las monjas:Marina Bautista,Marla 

del Espirltu Santo,Maria de Santo Domingo y Francisca de la Nativi

dad. <176> 

Los aspectos t~atados en este capitulo nos dan una pauta sobre la 

manera como este convento Inicia y se expande POt- medio de varias 

~undacianes,esto nos hace pensar cual era el grado que la iglesia y 

sus instituciones tenian dentt-o de la sociedad colonial,por lo tan

to es necesat- io estudiar p~o-Fundamente este -Fenómeno y la t- iquez". 

económica de la iglesia. 

En el siguiente apartado se analizat-á con mayor detalle el aspecto 

económico del convento concepcionista,que es el punto del que pat-te 

en esta investigación. 

«74>. Razón .ruu. ot"igen de este convento ..-eal Y.. málá antiguo ••.. p. 26<> 

(175). Mari CL Concepc1..6n Amertinck de COTSi.. y Ma.nuet Ra.mos "edi.na., 

Dp. c i t.P _ 157_ 

<176>. Ibi dem.p_ 2B'5 

105 



1')6 



El siguiente c:apitulo es uno de los más c:ompleJos y a la vez lnte,-e

santes en la historia del c:onvento,por-que en él se dat-á una visión 

sobre las princ:ipales entradas de dinero,los manejos de las monjas 

para inc:rementar- su c:ap i tal y los problemas que -Frecuentemente enft-en

taran las religiosas c:ontr-a sus autoridades,quienes se oponían a tanta 

riqueza en los c:onventos. 

En base a este primer acerc:amiento se analizará el aspec:to ec:onómico 

del c:onvento,que aun no ha sido muy estudiado,y para lograr este 

objetivo -fue nec:esario identi-fic:ar los dif'er-entes rec:u,-sos empleados 

por las monjas par-a allegarse de -Fondos. 

Una de las primet-as for-mas utilizadas par-a obtenet- dinet-o fue grac:ias 

a la generosidad de los fieles c:atól ic:os, que po,- medio de patronatos, 

c:apellanías,déc:imas de c:apellania,obras pias, limosnas y het'enclas, 

abastec:ían al c:onvento de manera voluntaria,c:on la idea de que a tra

vés de ese "ac:to gener-oso",agradar1an a Dios y podrían entrar más 

fác:ilmente en su reino. 

El segundo mec:anismo empleado por las religiosas -Fue el de r-ecibir 

diner-o de los laic:os de manera obligatoYia,y esto se e>:igia en las 

dotes, las c:ontr-ibuc:iones del nifiado y novic:iado,c:omo un requisito 

para que los padres o familiares de las novicias y nifias pudier-an 

mantener a sus hijas en el convento. 

Las monjas también recib1an sus benef'ic:ios al instituir censos, 

siempre y cuando los particulares pusieran en hipotec:a sus bienes 

raic:es,ya que si no podían pagar el préstamo que el c:onvento les 

habia otorgado,correrla el riesgo de perder sus propiedades. 

Pat-a mediados del siglo XVII,el c:onvento de la Conc:epci6n tuvo en 

su pode'- muc:has casas y tiendas acc:eso,-ias que habi a adqLti'-ido por 
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medio de los censos y se vie,-on obl igadas a obtener dine,-o de esos 

bienes,po,- medio de cont,-atos de arrendamientos,en donde se les alqui

laba a algunas personas un cuayto o una casa pero terú a que pagar 

una renta anual. 

De todo lo anterior,se puede decir,que las monjas habilmente y con el 

paso del tiempo lograron ir acumulando cada vez más dlne,-o y esto 

les ocasionó una serie de quejas por parte del arzobispo y obispos, 

quienes insist1an que las monjas estaban a-Fectando el voto de pobl-eza 

al estar enriqueciendose indebidamente. 

Por otra parte,resulta interesante rescatar las caracteristicas e 

irregularidades de cada uno de los recursos económicos del convento 

de la Concepción que serán tratados con más detalle a lo la'-go de este 

apa,-tado, con el propósi to de pI antea,- un pan6rama sobre la si tuac ión 

-Financie,-a del convento y su importancia durante la época colonial. 

loa 



LOS PATRONATOS DEL CONVENTO DE LA CONCEPCION DE LA NUEVA ESPARA. 

En nuestros dlas es ~recuente que existan personas con la capacidad 

econ6mica su~iciente para proporcionar donativos economicos a dl~e-

rentes instituciones Chospitales,iglesias,centros de salud y ~unda-

ciones de asistencial,por lo que resulta una práctica común,per-o no 

nos detenemos a re~lexionar que esta "costumbre generosa" es una de 

las tantas tradiciones que hemos heredado de Espa~a. 

Durante la época colonial, las personas con mayor poder- económlCO eran 

los comer-c iantes, los mi neros, los gobernadores de provi nc ias, los i ndl-

vi duos que ocupaban al tos cargos públ icos como oi do,-es, reg1 dOI-es, ~Lln-

cionarios del Santo O~icio y los primeros conquistador-es que r,abiar, 

acumulado gran cantidad de riquezas matel-iales y de bienes ,-alces. Con 

el paso del tiempo,este gr-upo ~ue muy selecto y entr-e ellos,muchos se 

convirtieron en patronos,lo que signi~icaba que eran los bene~actores 

de algun convento 6 iglesia. 

Estas personas institulan un patronato en el cual se compromet1an a 

brindar: 

"su apoyo econOmico para la fundaci6n de aleuna orden reltetosa. 
cumplir con los eastos q'Ue f'Ueran necesarios para la cons
trucci6n y decoract6n de la telesta del convento. ayudar con 
las ftestas y el rt (ual ti túretCO que conmemoraran las monjas 
o reltetosos,contribuir en los eastos matertales (si les fal
t.aba vivienda proporcionarselas) y dejar censos y rentas para 
que a la muerte del patrón el convento continuara recibiendo 
di nero." ej.??) 

Cabe se~alar que los patronos se caracterizaban porque era la voluntad 

de la persona dejar en vida parte de sus bienes en manos de la iglesia 

<i77). Nuria. So.lo.zar~Si.marro,"Tl"tonJCLa y benefa.eioT •• " en Na.nuet ROom" • 

... d,n~ (eordl,g Monacato i'emenino !tl! el Imperio espa~ol.p_ 'P"_ 
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No conocemos con ce,-teza qUé e'-a lo que influia pa,-a tomar esta deci

sí6n;muchos historiador"es piensan que e'"an actos de ,-eligiosidad po,

los cuales reafirmaban su posición como fieles católicos;ot,"OS a'"

gumentan que era una +orma de justificar su conducta indecorosa ante 

Dios. 

En el libro de Thomas Gage nos hace re+erencia a la conducta de un 

patrono apellidado CUéllar,que hizo edificar un convento para monjas 

de San Franc 1 seo y que gast6 más de 30 mi 1 ducados en la obra, pe,"o 

este homb,-e llevaba la vida más escandalosa po'"que casi todas las 

noches se iba a visitar a las mujeres,tirando una cuenta de rosario 

en cada puerta donde entraba y hacl a CIn nudo, a fi n de sabe," cuantas 

de esas criminales estaciones habia reco,..-ido.<178> 

Pero sea,cuales fueran los verdaderos motivos que propiciaban alguna 

obra caritativa,es inegable que eran las instituciones religiosas 

quienes recibian los beneficios económicos y que los patronos se en

cargaban de solucionar los apuros financieros de un convento o mo

nasterio con la condici6n de que al momento de su mue,-te, las monjas 

real iza,-lan o,-aciones en honor a sus almas para que alcanza,-an la 

sal vaCiÓn.<:l7") 

Por otra parte,convertirse en patrono no era cosa fácil y no sólo se 

requeri a tener gran caudal, si no contar- con la ap."obac i6n de las auto

ridades eclesi~sticas,que se encargaban de: 

U.78>. Tnomca.. oo.g.~oD.cit,';. 181 ... 182. 

Tla.d.o.e",p. t8 
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"avert.8'UClr si ta persona contaba con tos s'Uftctentes recursos 
para earant t2a.r que el n'Uevo convento no caree tera de nada. "<1.801 

Estas investigaciones se llevaban a cabo de ac:uerdo a los estatutos 

del SacFo Santo Concilio de Trento y deb1an ser entregadas al 

aFzobispo,para que firma,-a el "titulo del patFonato". 

En estos ti tulos eFa frecuente que los patFonos estab1ec lel-an sus 

condiciones,entFe las cuales se pueden mencionaF las siguientes: 

"t.-q'Ue sse le deve honrar coma patrono en. las posesLones. 
2.-que SSt el patrono cae en la pobreza, la te1esta debta 
socorrlf!>rLe. 
3.-el patrono no podh.a pedtr nada sino por mEdto del con
ssent tI"Lento del Obtsspo y podta resser"L'arSSe aleo para 
SSt mtSsmo.como es,Que le dtessen cada o~o tanto de los 
frutas,o tantas velas de cera 'U otras cossas ssem.ejantes. 
4. -el patrono podta recibir de tas monjas all8'~nos pressen
t 1 [los". (i81) 

También tenian el deFecho de estab1ece,-: 

Uq'u.tenes podlan profesar, si se adm.it.irla a monjas capellanas 
ftJar las dotes de las monjas que pertenecteran a su propta 
famtlta,deter~tnar el nUmEro de ~isas que tendrían que oft
ctarse c'Uando fall.eciera . • ' H.82) 

Las altas aLlto,-idades ec:lesiasticas,como ya he mencionado,inte,-veruan 

sobFe los patFonatos,vigl1ando que los patFonos se encargaran directa-

mente de sus conventos o monaste,-ios y que no deja,-an Sus funciones 

a los sace,-dotes u otras pe'-sonas'(183) 

(181). Enr1.ql.l.,v\.lta.lobo.,.Op. e i tiPo :585. 

(182) ..... ur.ci,6n,.Lavrin, .. V1.da conv.nluol:ra.tlgo. h\..t61"i<:0." .rI Sa.ra. 

Pool Herrera. (cord>.Op. c: i t,p. 8e. 

(;'83). El SacFosanto y Ecuménico Conc i 1 io ~ TFento.p.!l6B 
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Los patronos no podi an t.'aspasa,' sus de.'echos po,· ningún ti tulo de 

venta no lucrar con ello y si hicieran lo cont,'a.'io.quedat'ian sUJetos 

a la pena de excomunión. <U4' 

En caso de que un patrono muriera y le dejara a algún -fami 1 iar el pa

tronato, los obispos se encargaban de decidir si esa pe.'sona podia to

mar la responsabilidad;pero si la averiguaci6n resultaba negativa,en

tonces el obispo buscaba a alguien que estuviera dispuesto a compartir' 

parte de su l' iqueza. «a5' 

De todo lo cual,se puede deducir Fácilmente,que los patronatos termI

naban por tres razones: la primera porque -falleciera el patrón;la se

gLtnda porque ya no contaba con di nero y se encontt'aban en banca ,'ota 

y la última,que casi nunca Fue utilizada -fue la anulación del patrona

to po,' disposición del arzobispo ó del Papa. 

Hasta aqu1 hemos hablado de los pat.'onatos laicos,es decir, los que 

estaban encabezados por los miembros ó -fieles de la iglesla,pe,'o 

acaso existían patronatos religiosos?, cómo -funcionaban éstos? 

Los patronatos religiosos contaban con el apoyo de los arzobispos y 

obispos,que aunque no tuvieran mucho dine,'o porque debian distribui,'

lo en todos los conventos, iglesias y monasterios, les proporcionaban 

su protecci6n y ayuda espiritual en caso de ser necesario,se encarga

ban de hacer le llegar al Papa las demandas rel igiosas que consi de,'a

ban más u.'gentes. 

Uno de los mas importantes patronos religiossos de la Nueva Espa~a 

-fue el arzobispo Fray Juan de Zumárraga,porque les brind6 todo su 

,,84', Ibidem. 
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apoyo a los p'-ime,-os colegios de indios y al convento de la Concepclón 

para que los proyectos de educación se cumplieran adecuadamente <l86> 

y que por un lado,un número mayor de indigenas se convirtieran a la fe 

cat61ica,y por otro,aflanzar estas creencias entre los espa~oles. 

Por medio del patronato rel ig ioso, las monjas concepc ioni stas 10gra,-on 

obtener una mayor preponderancia,porque los arzobispos contribuye,-on 

a que los demás conventos que fundara la orden,se rigie,·an baJO los 

mismos estatutos. 

Ent,-e los patronos laicos con qLle contó el convento Concepcionista, 

se encontraban hombres distinguidos que de forma directa intervinieron 

en la construcc ión, fundac ión y eng,-andecimiento del convento. <187> 

El primer patrono que registra la historia de este convento aparece en 

1565 y fue el regido,· Don Luis de Castilla,que dono una casa que fue 

la primera vivienda para las monjas. <198> 

En 1565,se dice que Andrés de Tapia,famoso conquistador,cedió 3 sola

res de una casa que se encontraba cerca de la del regidor con el pro

pósito de ampliar más la const'·ucci6n 'up>;sin emba'-go,t'-áS este acto 

eminentemente "generoso" se ha encontrado que lo que realmente desea

ba la famil ia Tapia e,-a librarse del peso de sus deudas económicas, 

esto se corrobora pOI-que se encontró una escr itura de venta que haci a 

esta familia en favor del convento de la Concepción. 

En términos generales, la participaci6n de los patronos fue reconocida. 

pero también hubo algunos que f'ueron más modestos al no quere,· que sus 

<S.a6.). YC1T"1'-lel O1'ozeo y •• rrQ.Op. c: i t. .. p .• 75 

(t8?>. Concepci.6n A"..,.rlinelc d. Cor.\. y Ma.nu.t Itomos ... dinCl .. Op. e i t,p. 99 

(188). Jo •• fino. Mur;,.t de la Torre.COnventos de mon jas.pp. 27.28. 
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nombres ~ueran recordados,tal ~ue el caso de un patrono qUE solo re

gistro su apellido que era Isla,v segun se sabe en 1570 dejó 

"solo nueve m.il pesos para s'UStentar a cinco re~ l8iosas" U,!>()i 

A ~inales del siglo XVI apesar de que el convento habla recibido algu-

nas contribuciones de los patronos,el dinero resultaba insu~iciente 

porque tenian que alimentar a las monjas,novicias,encargarse de los 

gastos de en~ermet-i a, etc, V también haci a ~al ta que se constt-uye,-a una 

iglesia para el convento,ya que el espacio e.-a muy reducido e incomo

do.Con el ~in de solucionar este problema,las monjas escriben una 

ca,-ta al ,-ey Fel ipe I I en 1552 pi diéndole que les ayudara con alguna 

cant i dad. <U") 

La solución a sus demandas no ~ue,-on escuchadas inmediatamente sino 

hasta 1586. Pat-a este mismo a!'ío, las monjas también habl an encontrado 

un nuevo patrono, que -fue Don Al varo de Mant- ique y Zu!'íiga,marqués de 

Villamanrique,que era encomende.-o y al ver la necesidad de las monjas, 

dispone que se les de parte del tributo de los prime.-os indlge-

nas. 

Por si ~uera poco,en el claustro existia una pila bautismal que abas-

tecla al convento de agua,pero en 1597, las monjas se ven obligadas a 

devolver la toma de agua y entonces el alarif'e mayos Cristobal Ca,-

bailo, que teni a una casa cerca, le concedió al convento toda el agua 

<u'o). Lu\8 Oo.<clo. P\mentel.Descripción del Arzobispado de t!é~ hecha 

.8S>? p. 290 

MéxiCO y fechado. .l t5 de Febrero d. 1~52. 
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que necesitara,300 pesos pa,-a construir- una ca!'ier-ia y evita,- qCle el 

agua se contaminar-a y otros 100 pesos pa,-a r-epa,-a,- un do,-mito,-¡o que 

habia sido a-fectado po,- la humedad. '«'2' 

La presencia de los patronos no se vió limitada,sino que esta t,-adi-

ción continuó en el siglo XVII ya que la sociedad novohispana estaba 

mejor- constituida y los gr-upos de poder estaban bien identi-ficados. 

Además,el convento de la Concepción solicitaba algún apoyo económico 

porque estaba atravesando momentos muy dl-ficiles ya que se encontraba 

endeudado con el car-nl cero y el panade,-o <199' y su-f,-i a de los e-fectos 

p,-oducidos po,- la g,-an inundación de 1629 que habia dejado destr-ll1 da 

parte de la construcción que con tanto empe!'io hablan emprendido las 

monjas. 

Bajo este sentimiento desolador-, las rel igiosas ,-ecibie,-on con gusto 

a un nuevo patrón,llamado Vicente de Zaldlvar-,minero zacatecano,que 

desde 1623 les mandaba 

"rentas am..tates de mt t pesos sobre una htpoteca rurat. que 
ascendla a veinte m.t l pesos." U,Oo"') 

Su patr-onato du,'ó de 1623 a 1635 y el dinero que les mandaba 5610 ser-

p,97, 

consultar •• los a\.gu\..nl •• documento. que •• enCl".lenlron en .L Arc:h\.vo 

0.1 pO-T\o.dero. En el mi..mo TGlmo,vol. lP!5,.xp. 3 •• un memort.o.l d. lo. 

d. to. earne. 

<lP4) .•• unei.6n Lo.VT\.T"I."V1.do. eonvenluo.l:raagos hiatoT\.co." en So.ro. Poot 

Herrero. (cord>.op. e i t. p. 4% 
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via para mitigar un poco la pobreza en la que se encontraban.En 1636 

apat-ece otro patrono 11 amado Tomás de Suasnabar, que f'ue al guac 11 

mayor del Tribunal del Santo Of'icio,se encarg6 de repat-at- la igles1a, 

para lo cual mando que se construyera un templo con dos plantas y una 

~veda.Pe,-o la obra quedó inconclusa porque en 1643,Suasnaba,' mue,-e Y 

sus herederos renunciaron al patronato. U.0'5) 

El convento quedo si n pat,-ono hasta que en 1652, Don Si m6n de Haro, 

que era cap i tán, mercader de plata y pI' io,- de Consulado, se compadec lO 

del estado deplo,-able en que se encontraban las monjas y dispuso de 

300 pesos para terminar el templo,contrat6 obreros y compro materia-

les. (1<>6> 

La gran gene,-osi dad de este benef'acto,- -Fue crec iendo y máS aún cuando 

las propias monjas empezaron a propagar la siguiente leyenda: 

"Se decia que Stmón de Haro habia introductdo su dinero en 
una caja de cedro,y cada vez que et patrono tenia Que rea
¡izar ateun 8asto recurria a su caja y nUnca ",centras ét 
v i v t o te fa ¡ t 6 di nero. por ¡ O que ¡ as manjas t a t 1 Q.l1l.C1.ron t a 
caja del mil agro. " <iP7} 

Esta leyenda se convit-tio en real idad, cuando la iglesia qL.edo te,-mi na-

da el 13 de Noviemb.-e de 1655;pero desg,-aciadamente el pat.-ono se en-

contraba gravemente enf'ermo y un mes después mu,-i6. 

fiP5>. Yo.nu.t Rivera..ca.mba.8.!jéX íco pintoresco. art1 st ico :i monumental. 

Vistas descripci6~cd9tas ~ episodios ~ los lugares má~ notables 

de la capital ~ ~ ~ estados, aún ~ las poblaciones cortas,pe.'o de 

1aa2,p. M . 

...... ,. Ibidem,p. 2" .. 
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En su legado testamenta'-lo nombrO como patt-ona del convento a su espo-

sa Isabel de la Bar-re.-a.Dej6 una cuantiosa fo.-tuna consistente en 

numer-a.-io, ba.-.-as de plata y o.-o,que ascend1an a cuat.-ocientos diez y 

seis mil pesos sin conta.- la plata lab.-ada,los esclavos y sus pose-

si ones . ctPe) 

Po.- su pa.-te,Dof"ía Isabel de la Ba.-.-e ... a continuó la noble labor- a fa-

vo.- de las monjas y decidi6 dejar dotadas a 4 nif"ías huérfanas espa~o-

las,dejó 10,00 pesos paFa los lienzos del convento de la Concepción; 

asi mismo dispuso que sirviera como adorno del templo: 

"Un. labernaculo ,,_, de palo f!!1.1.arnectdo de estaf"ío y dentro 1.1.n 
nt!'io Jesus con el adorno de un cinto con 1.1.na joya de oro y 
alrededor del cinto unas perlas blancas eneastadas en oro = 
y 1.1.na venera de oro de habtto de Santiaf!!o=y 1.1.na Joya de 
cristal con un San Nicolas f!!'Uarnectda de oro y perlas=dos 
higas (20o,pequef"ías una de chrtstal y otro de coral f!!uarne
ctdas de oro=30 rosillas de oro de ftlif!!rana puestas en la 
mess t ta del nif"ío=c i neo calabac itas de chris tal f!!uarnec idas 
en oro y 'Un San Sebastian de oro en. el re~icari.o del nif'lo. H (201 ) 

La descFipción minuciosa de estos Objetos es Fealmente asomb.-osa y 

tal pareciera que los estuvieramos contemplando,también se muestra el 

gran lujo con que habFlan lucido dentFo del templo.De estas joyas co-

lonlales no se encuentra ningun Fastro de dónde pudieran encontl-al-se, 

pOI-que no han sido exhibidas en ninguna exposici6n,por lo que se 

puede pensal- que fueFon robadas, saqueadas ó vendidas y formen pal-te de 

alguna colección particular. 

(lO>e'. Ibidem,p. 292. 

(i9S». Tabernáculo: So.grario donde •• guarda. .l. Sontl."mo Sacramento. 

Luga.r d.onde loa h.breo. leT"l1 a.n coloca.da el area. del T •• t.a.menlo. 
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Antes de que Dona Isabel mU~le~a (16651,dejó una memo~ia notarlal por 

la cual designó como tenedo~ de bienes y albacea testamenta~io a su 

hermano Fray Alonso de la Bar~era, a su tia Fernando de la Ban-e,-a y 

a otro de sus hermanos llamado Diego de la Barre~a,los nombró capella

nes del convento y les encomendó que cuidaran de que no les hiciera 

-fal ta nada a las monjas y de paso, aseguro el -futuro de sus he,-manos 

al convertirlos en capellanes.(202) 

Entregó también algunas disposiciones para sus dos hermanas pro-fesas 

en el convento de la Concepción, la madre Elvit-a de la Eneal-nación y 

Catal i na de San Juan, para que cuando ellas dos mu,- ieran cedi e,-an sus 

dos celdas,a las novicias que no pudie,-an comp,-a ... una. (203) 

Las ó,-denes de doFía Isabel se llevaron a cabo, aunque puede deci ,-se que 

sus he,-manos (as) quienes no real izaron acc iones tan s igni -ficat i vas 

dentro del convento y sólo acata~on la última voluntad de la ilustt-e 

patrona. 

Al terminar el siglo XVII,el último patrono que tuvo el convento -fue 

Don Medina Vargas,que se hizó cargo de las repa,-aciones del convento, 

pa'-a lo cual utilizó 2454 pesos de oro. Contrató a un maest,-o de a,-

quitectu~a llamado Juan Montero,que hizo los cimientos de los dos 

claustros,enlad,-illó las azoteas,hizo corrientes,canales y p,-etiles 

para que circulara el agua,enladrilló el suelo de los dos locutorios 

y remendó los dormitorios cuyas ventanas ya presentaban cuarteadur-as; 

aderezó los hornos y sustituyó algunas vigas que estaban podridas. 

op.cit.p_ 99 

(209)- 1 b i dem_ 
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Reparó el techo de la en~ermerla,que se encontraba totalmente deterlo

rado,const,-uyó atarjeas y cai'íos de desagüe,bloq~leó una co,-,-iente de 

agua que salia del patio y llegaba a la cocina. 

Las reparaciones y trans~ormaciones que su~ri6 el convento lo hiCIeron 

lucir como uno de los más elegantes y suntuosos de la capital y tal 

pareciera que ya no necesitaba la ayuda de los patronos,~ue p.-obable

mente por eso que después del siglo XVII disminuyeron los patro-

natos.. (20"') 

Además las monjas empezaron a recibi," ot,-as -fuentes de dine,-o como: 

dotes,capellanías,censos y depósitos, que -forma,-on parte de la riqueza 

de las monjas. 

Aún as1,no debemos olvida,- que la constr-ucci6n y embellecimiento de 

los conventos e iglesias que se conservan,se lograron edi-flcar 

g,-acias a de las cont.-ibuciones de esos pI..-sonajes que contaban con un 

al to n1 vel económico y que ~ue,..on los patr-onos. 

qu •• t último potrono.to que tuvo .l COTlv.,.,to fue .,., 1?60,p.ro "'0 

c:he. .l nombre del potronc>,T"Il algún otro date-. 
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CUADRO No.2 

LOS PATRONOS DEL CONVENTO DE LA CONCEPCION 
DE LA NUEVA ESPAÑA EN LOS SIGLOS XVI-XVII. 

1
1,================= 

,1 AÑoS NOIIBRE DEL PATRON. 
'1 
I1 
I¡ 
'1 
"1 
:¡ 
:1 
;i 

1538 

15&2 

15&2 

1571:\ 

1536 

1597 

1623-1635 

1636-1&43 

1(,52-1655 

lbó3 

12') 

Fray Juan de ZUft&rraga. 

Regidor' Don Luis de Castilla. 

Conquistador Alldrés de Tapia. 

Sr ,lsla, 

"arqll~s de VillaManrique.Doii 

Alvaro "anrique y ZUJ1igi!. 

Ali!~ife ~ayor Crist6bal de 

CarbalJo. 

"illera.Vicente de Zaldivar. 

Alguacil ftayor del Tribunal del 

Santo Oficio.T~s Suasnabar. 

~~ader y prior de consulado. 

Silll6n de Haro e Isabel de la 

Barrera. 

Don I\:dina tJaryos. 



LAS DOTES DEL CONVENTO CONCEPCIONISTA. 

Muchos historiadores de la época colonIal como Gisela Van Wobese,", 

Pila,' Gonzalbo y Jose-fina Muriel han dejado en cla,'o que las dotes 

constituyeron una de las máS conocidas -fuentes económicas dentro de 

cualquier convento,ya que con el pago de dinero no solamente se 

aseguraba el -futuro de alguna mujer,sino tambien se contribuia al 

-fondo de "monjas di-funtas" utilizado solamente cuando alguna monja 

-falleCia.Aunque también en las épocas de crisis las monjas se velan 

-forzadas a utilizar ese dinero,tal -fue el caso de las religlosas del 

convento de la Concepción que en 1667,le pedian licencia al senor 

arzobispo para tomar 1000 pesos de los 2000 de la dote de Dona Bea

t,' i z de San Fel ipe. 120'" 

Al afio sIguiente hacen otra petición pidiendo que se retiraran 200 

pesos de la dote de Dof'ia Pett-onila Perez,.pat-a pagar unas medicinas que 

debla el convento. 120'" 

PO," 10 visto los p,'oblemas económicos continua"on hasta -finales del 

SIglo XVII,ya que en 1696 se expidió un permiso para que los 2000 pe

sos que habl a entregado Dofla Antonia de San F,'anc i sco.se dist" i bU'ye,'an 

de la siguiente manera:500 pesos para remediar los gastos de la madre 

porte"a,400 pesos para el panadero y 600 pesos par'a pagar'le al seño,' 

Palensuela. <207' 

Las deudas con los panader'os y carniceros -fueron -frecuentes en este 

convento,pot' 10 que esto nos hace re-futar la creencia de que la "ique

za de los conventos provenia exclusivamente de las dotes y nos hace 

<20"'. 1 b i delM . "8 

<207'. lbidem,f.? 
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ref'lexionar en multiples cuestiones como: que cantidad pe,-mitla cada 

convento como dote?, cómo se pagaban las dotes:a plazos ó al contado?, 

las muje~es que ent~aban a un convento pagaban lo mismo ó existian 

p,-e-fe~encias?, de qué mane,.-a empleaban las dotes? y cuales problemas 

surgie,-on en torno al pago de las mismas? 

Estas inte~rogantes no pueden contestarse -fácilmente porque cada con-

vento estableci a sus propias ~eglas que muchas veces rompi an con el 

esquema t~adicional y p~ueba de ello,-fue la ~egula~ización en el pago 

de las dotes durante el siglo XVII que oscilaba entre 2000 y 3000 pe-

sos (208),pe~0 en el convento de la Concepción encontramos algunas 

var-iantes. 

Asi pa,-a 1691 la -familia de la novicia Dof¡a Juana Dominga de Be,-eo 

dio como dote 10(10 pesos;su pago -fue dispensado po,- las monjas e>:pli-

candole al sef¡o,- a~zobispo Franc isco de Aguiar y Sei jas que: 

"hablan cuidado de la n,!"ia desde la edad de dos aTios.que era 
ht}a le.vt tima del contador Hi~uel de Bereo dtfunto )i de 
Dof¡a Josepha de Arbisa.su madre. que se encontraba sumamente 
pobre )i nO contaba con recursos su/tctentes para que su 
h l.Ja tomara el es tado rel i81 oso". (20P~ 

Las monjas pedian que esta novicia ent,-a~a al convento como "monja 

capell ana" y se habi an encar-gado de juntar- de 1 imosna 15(><) pesos, que 

seri an ent~egados como dote. De esa manera, Dol'ía Juana Domi nga ent.-ó al 

convento con el titulo de música.,uo) 

Las ~eligiosas no -fue,-on las únicas que tuvie~on la -facultad de dota,-

a las novicias,sino también er-a -frecuente que algunos pat~onos como 

(200). A. o. N,al. • .,... •• NQcio,...a.l •• ~l.9. 9f.O,exp. S4 .. f. 2 
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Simón de Ha,-o y su esposa Isabel de la Ban-e,-a en 1655 nombre,-an como 

monjas capellanas a dos nil'ias húe,--Fanas. A Doña Ma'-l a de la O, la dota

ron con 4000 pesos,mientras que a Do!'\a Isabel de la Concepción le 

dieron 1000 pesos. <211' 

Por su parte,Don Juan de Suasnabar,también patrono del convento,permi

tió que Dol'ia Isabel de la Natividad ent,-ara como monja sin pagar- dote 

alguna. <212' 

La mano bene-Factora i nc luyó a los presbi teros y sacer dotes qC1e tenl an 

buenas relaciones con sus superiores y -Fácilmente se les daba la opor

tunidad de proteger a algunas mujeres. 

Tal -Fue el caso,de Don Juan de Hoyo Santillán,clérlgo,que tuvo espe

cial cuidado en pagar los 3000 pesos de Dona Maria Nicolasa de la 

Natividad, doncella pObt-e y húet--Fana.<z13' 

Las libertades que tuvieron las religiosas al dejar ingresar al con

vento a un númet-o mayor de novicias trajo consigo un inconveniente 

en relación a aqctellas novicias que eran huerf'anas y que no hablan 

conoc i do a ni nguno de sus dos proger-li tares y básicamente consi stl a 

en:perdonarles la limpieza de sangre (que tanto e,-a reclamada y e>:i

g i da en los conventos) y desconoce,- quienes e,-an sus padres ya que 

carecian de una -fe de bautizo y a veces solamente se mencionaba el 

nombre del sacerdote que la habla bautizado,dejando en duda el pasa

do de sus padres 121 .. >,si eran o no judios ó convertidos,si era hija 

(2t"). lbidem~f . •. V.r o.p.r.dic. NO.8 
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legitima ó el recultado de una relación ~uera del matrimonIO o simple

mente habla sido abandonada a su suerte. 

Las solicitudes de las novicias pat-a conve,-ti,-se en monjas comprendl a 

tres categorlas. 

En la primera se encontraban aquellas ~amilias que podian pagar 3000 

y 2000 pesos 1215>. 

En la segunda, las novicias que et-an húe,--far.6:: (ya -fue,-a que sus pad'-es 

hubieran ~allecidos ° que alguno de los dos muriesely generalmente 

eran muy pobres teniendo que apegarse a la ca,-idad y humanIdad que tu

vieran las religiosas hacia ellas ó que contaran con el apoyo economi

ca de alguro pad,-ino,~amlliar que estuviera dispuesto a pagat- los 3000 

pesos 6 que le diera al convento una cantidad in~erior a los 1000 pesos 

y hasta 1200.(216) 

La última catego'-ia,que casi no se presento en el convento concepcio

nlsté< ~ue la de acepta,- a las m'-Ijeres legas '217' ya que esta costumbt-e 

~ue poco comun.Pero llama la atención la peticion que hace Do"a Mar.a 

de la Fuente Navarrete en 1671,sollcltándole al arzobispo la aceptara 

como lega porque s,-, -familia no contaba con los 3000 pe!óo!ó,po,- lo q'-Ie 

que'-l a da,- lOO pesos de los gastos de su noviciado y cuando hicle,-a su 

pro-fesi6n ent.-egar solamente 300 pesos e ingresar con una esclava de 

doce al'ioS.121.) Muchos de los datos contenidos en este expediente son 

bastante sospechos,ya que sus padn,s Don Alonso de Navarrete e Isabel 

(2i.!5>. R.vi..ar loa eua.dro. d. to..s pági.na. 129-t2cS. 

(216). a.v\..o.r .1 cuo.dro deo lo. pá.g\. na. 127. 
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De la Fuente eran origina,-ios de Zacatecas, l~\gar- en donde muchos 

espadoles se establecie'-on para explota,- las minas y hace,- fo,-tuna. 

Además, si esta novie ia deci a ser tan pOb,-e cómo es que deseaba q~le S~I 

esclava viviera con ella en el convento~ y cómo pensaba mantenerla? 

Po,- otra parte, la presentación que hace Do!)a Mari a de la Fuente Na

varrete sobre sus testigos,da mucho que pensa,- ya que los capitanes 

Diego M~oz de Sandoval,Francisco Velasco y Francisco Bizuela eran 

mercaderes y fác i lmente pUdie..-on haber pagado los 3000 pesos en luga,

de ent.-egarle 300 pesos.De aqui ,se puede desprende,- la hipótesis de 

que p..-obablemente la familia de esta novicia no e'-a tan pobre e inclu

sive tenian ..-elaciones con importantes secto.-es económicos como lo 

eran los comerciantes. 

En ninguno de los casos ante,-io ... mente mencionados las ... eligiosas pu

sieron trabas,pe..-o no se daban cuenta que al esta ... permitiendo que 

entra,-an más monjas, los gastos eran más elevados y no podian se,- solu

cionados. 

El princlpal p,-oblema e'-a que algunas novicias no ent..-egaban el monto 

de sus dotes <21<" Ó lo pagaban incompleto_ Además, las monjas no debí an 

utilizar el dinero de las dotes paga,- sus deudas,mient,-as la ,-eligiosa 

viviera,aunque en la práctica esto no se respetó y empezaron a paga,-le 

al pa~~~ero y carnicero con el dinero de las dotes. 

<2.">4. O. N,Tem.plo. y Cor.vel"\to •• leg. 46 .• xp. l. Ver a.pénd,\.ce Ho. O 

Atra.vé. d ••• to. í.nformo.c\..6n •• puede deduc\.T' do. leor! a..:la. pr\.mero. 

.s que probo.blem.nte •• l.. diapenso la dote porque 81.1. fami.l i.a... te-

r.l0rt estrechos relo.c\.on •• ICOr. la. etlta.. a.utortdo.d •• ;y lo. •• 9uf"ldo.~por-

que lo~ pa.dre. d. los novi.cia.e era.n muy pobre. y hob1an entrado al 

conv.nto como un o.clo d_ earldo.d. 
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El endeudamiento y la gran libertad que daban las monjas para poder 

pagar la dote cont,- i buy6 a que el convento ent,-a'-a en una f'UE",-te 

crisis a mediados del siglo XVII,lo que obligó a la abadesa a esc'-Iblt-

le al ar2obispo una carta explic.ndole • 

.... en el. conbento se a. observado sienpre que las monJas que se 
rres.ben traiaon cumplidamente tres mtl pesos de dotes t 

9ue de elLos no se ~es de rrenta nin8una como se hace en 
todos los demas combentos to c~al a bentdo a ser causa de 
que bata acabando porque en toendo esta condtston las que 
quieren entrar des.sten lue~o de este tntento t las que at 
ban muriendo tan apriesa que en menos de un a~o que aqut 
soy abadesa e enterrado sets u las mas anctanas que por 
'tlna i otro n.o al.. q'Uten pueda trabajar ast en eL coro como 
en las oli..cinas 'U atendi.endo a esto propuse corno v'Ue~tra 
tlustrtssima me lo mando al combento o deftnttorto que 
desde aeora se establesca el dar estas rrentas en forma 
1 orden de los demas comben t os. ,. (220) 

La se.-ie de argumentos expuestos po'- las monjas no convenCIeron al 

cu·zobispo pot-que se daba cuenta de qut::: 1 as t-el igiosas únicamente bus-

caban acumui la,- más ,-iqlleza, sin impo,-ta,-les los -fundamentos que esta-

blecia el voto de pobreza por el cual se regian. 

A pesar de la negativa que recibieron del arzobispo,las monjas h¿bil-

mente establecieron sus p,-op ias costumb,-es. Po,- una pa,-te les pedl an a 

los padres de las novicias que adelanta,-an 10(1 pesos pa,-a gastos de 

alimentos del noviciadc. y los 3000 pesos deblan se'- ent,-egados q .. '.ince 

dl as antes de SU pt-ofesi6n. 

As! las monjas se ayudaban un poco con el dinero de los alimentos de 

novicias y las -familias tenian la ventaja de tene,- todo un a~o pat-a 

pOde,- pagar la dote. 

{Z20L A.. o. N.»l..""", •• No.c\..or.o.\. ••• \..g. i"O •• Xp. 77 
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CUADRO 1'10.3 

ALGUNAS DOTES DE 3000 Y 2000 PESOS DE NOUICIAS 

DEL CONUENTO DE LA PURISIMA CONCEPCION. 

AMos EH QUI SI CUMPLIERON 

LAS PROfESIONrS. 

-'.'"," '. 

, .: : ~ 

:: .. -::-: 

S 1 GL O X U 1 I. (221) 

HO~BFE5 DI LAS HOUICIRS. CAH:IDAD DE LRS DOJES. 

::- :;-

:. ,-,.~:. -= -;-: .: 

• 
¿.~-~ -. :'=~ •. 

-' _.' . -= . ~ •. =-

, ::'.~ ~ - - - . 

(221l.!.os datos fueron obtenidos de algunos expedientes del Archil,/(l General de la tlací6n,del RaPlc:Blen;;, 

nacionales en los siguientes legajos: 

l)Legajo 339,exp.Z3 
')L .' zq .; Z eyc.Jo Oo,fXp." 

3)Legajo 2b8,exp.Z 
4)Legajo 277, exp. 7 ¡ 9, 1~ 
SlLegajo 339,exp.12,23 127 

&)Legajo 65B,exp.14,15,17,22,2ó,31 
7)Legaj~ 129,fxp.1,4),l1,27 
8)Leg~.,j!; 13!!,exp 36 
9)Legajo 31B,exr 3! 



ALGUNAS DOTES DE 3000 Y 2000 PESOS DE NOVICIAS 
DEL CONVENTO DE LA PURISIMA CONCEPCION. 

ANOS EN QUI sr CUMfLIIRON 
LAS PROFIS IONES. 

• ':.":':'-' ~ =: 

S 1 6L O X U 1 1. (Z 2 Z ) 

NOHlIRrS DI UlS NOU 1 el PS . 

,¡.' : -. = 

- -• :-~ ,,--,~;= ~~ ;;:--:: .'.', : . 

;""-'-

- .... -
; '.'. ~ 

.. '.';':" 

(222)L05 datos fueron obtenidos de algltno~ expediel1tes del ArcJ¡i~Q Gel1er-al de la Naci6n,rlel R;.nD:Bje~~, 

Nacionales ero los siguientes 
l)Legajo 339,exp.3 
2lLegajo 263,exp.1 
3lLegajo 2~ ,exp.2 
4)legajo 277,exp.7,9,1~ 
5)Legajo 339,exp.12,23 

&lLegajo t58,exp.14¡15,1?,22,26,31 
?lLerwjo 128,exp.1,4,7,l1,27 
B)Legajo 130¡exp.36 
9.Legajo 318,ey.p.31. 



CUADRO No.:; 

ALGUNAS DOTES DE 3000 Y 2000 PESOS DE NOVICIAS 
DEL CONUENTO DE LA PURISIMA CONCEPCION. 

SIGLO XVII. (223) 

ANO, EN QUE SE CUMFLIERON 
LAS PROfES I ONrS 

::::-:::.: 

, - :-::- , ::--

'.=::-_'.=: _.'. - -- - -

. :-:- . :--

. _:-:- . :--.. '.' - . -- ': - : 

• .:==-~.::: 
41..' ... -... '.'.'. 

HOMBRES DI LAS NOU 1 el AS • 
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CANTiDAD DE LAS DorES. 
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(223)'1os datos tueron obtenidos de algunos expedientes del Ar'chiuo General de la Naci&n ,del RaMo 'BW-:eé 

Nacionales en los siguientes legajos: 

l)Leyajo 33S,exp.23 
2)Legajo 263,exp.l 
3)lega jo 2bB. ex!}.2 u •• 

4)Leg~jo 277,exp.7¡9,18 
5)Legajo 339¡exp.!2 

< )Le' eJ'c fFB e-e 14 1<C P ?~ 7(0, D ~,,,..I..J 1 -.'y, ~j ..J¡4! j~i...;~";i':·-

7)Legajo 128,exp.l,4,7,11,Z7 
B)J.eg~JO 138, exp.3f, 
9)Legajo 318,exp.31 



CUADRO No_6 

ALGUNAS DOTES DE 3000 ~ 2000 PESOS DE NOUICIAS 

DEL CONVENTO DE LA PURISIMA CONCEPCION. 

AHCS EH Qur sr CUMPLIERON 
LAS PROFLS ¡ ~tlU. • 

· .: - . 

'- ' 

· .... ... : -

:.. -;. - .:. 

· ~ : : 

SIGLO XUII. (224) 

CANlID.D DE L.S DvIE,. 

, ; - ... :' = : 

: - '-'-

- -
~ - " 

(Z24) ,Los datos fueron obtenidos de algunos expedientes del Archivo General de la H?_ci6n,del lldno:P;t;'es 

Nacionales en los siguientes legajos: 

1'L . 1""' 1" o,') ) eg~-.)t! "-JO ,exp ,.¿, ~-' 

megajo 263, exp .1 
3)Legajo 266,exp,Z 
4iLegajc> 277, exp.7, 9 ¡ le 

-~------------~ 



CUADRO No_? 

DOTES DE MENOS DE 1000 PESOS ~ DE HASTA 
1200 PESOS. SIGLO XUI1. (225) 

ANOS EN QUE sr CUMPLIERO« 

LAS PROlES 1 ONIS . 
HOMEKES DE LAS NOVICIAS. 

. . ': . . - . . !' .•••• : • 

; ; : .. ':; . ': 

¿ -= .-; 

" :. ~ r; ',': -. 

: :':;, ','.:. !' •• '-~:. :~:;-

CANTn';D vr LAS DOTES. 

. . ~ ... 

, .... - ~ 

•• ~ ... '. •• '= ~ - ~ 

~ .. "., ..... ' .. ':.. ~:;.: 

(225).Los datos fueron obtenidos del Archi 110 Genera 1 de la Ilación ,del RallO :Bienes Nacionales, en les 

siguientes legajos: 

l)Legajo 263,exp.l 
2)L~gajo 268,exp.2 
3)Ley~.jQ 277 ,exp.7,9 
~)Leua;'" 733.exp.19 

.., ",.... > 

5)Legajo óSB,exp.2B 
6)Legajo 31~,exp.34 

~31 



Esta tradición durante el transcurso del siglo XVII se acentuó y de

sembocó en la imposición de censos (226),PO'- lo cual los pad,-es de la 

novicia se comp,"ometian a poner un censo sobre alguna de sus p,-op,e

dades que podian ser haciendas,estancias de ganado,casas y accesorias, 

y de esta -forma iban pagando los réditos al convento hasta que termI

naran de pagar la dote de sus hijas. Pero si por alguna razón ya fuera 

que fallecieran o que perdieran sus fortunas ya no podian seguir pagan 

do los réditos,entonces el convento se cobraba el dine,-o de la dote 

tomando por- suya 1 as p '"OP i edades. 

El manejo de los censos -fue pe,--fectamente instItuido entt-e las monjas 

y los laicos POt- medio de ca:z-tas d€> obh.!!:,aclón y PO," cartas de pceo 

al te,-mlna,- de paga,- la dote. (227' 

Muchos de esos bienes se quedaban en manos del convento y esta or1g1-

ne.') que los la.icos pet-diet-an sus bienes e inclusive las mismas casas 

donde vivian. 

Por este motivo,tanto las autoridades como el virrey conde de Galvez 

creyeron poder resolver este con-flicto y emitieron el 20 de septiem

bre de 1689 una rea t cédu t a PO," medi o de 1 a cua l.ex ho,-taban a 1 as 

.. eligiosas a no utiliza," el censo como un mecanismo de ent-iqueci

miento y .. ecordándoles que deblan respetar los bienes de los demás, 

revalo .. ar nuevamente el voto de pobreza por el cual hablan comp,"ome

tido sus vi das. '228' 

(226). El temo. .obr. Lo. \.mposiciÓn d. e.n.oa •• Lro.La.ra en otro ea.p1 tu.to. 

<2:27>. Archivo a.n.ral d. NoLariaa,.NoLo.rio Pedro Sáneh.z~No. noLa.r\a.:8, 
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La actltud tomada pDr El ~lFre~ nos c~ la lWpt·E~l~n GE q~e ffia~ ~le 

Q~iso quedar tien CQrl ¡os espa~oles~p~-omet~~ndDles ~ue ·-Ecwp2ra·l~· 

nuevamente sus pFopiecades~a~.nque la re6~ld2d era Dtra~j3 qUE 

muchos miembt~Qs del gObiet-nc,-comet-ciantes 'y' iTllnet-os E'sta':"dj: l!¡.¡':,lu

cr~dos directamente con la Iglesia porquE tEn~an negocloE con les 

conventos,o sus hijos (as) deseaban entra~ como rE:¡gloE~s (as 0 

querlan algún préstamo. 

A pesar de esta disposici0n~¡as monjas concepclonistas sIguieron 

gedo~ en ~orma ~e ce~so 2_ convEnto y EG el lnterln o2g2~les lD~ 

bIEn es cier~o que las . ...:'-, . -~ 

, 'r· Ot:,' 1 

metlan a pegar las dotes por medie de censos. 

La imposlcion de censos con el paso del tiempo,provoco la ~alta De 

liquidez y el no podeF disponer del capital ni siquiera para remedlar 

las necesidades del convento. 
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GASTOS DE ALIMENTOS DE NOVICIADO Y NI~ADO. 

Apa,-te del dine,-o que recibia el convento po,- las dotes, las -Familias 

debi an pagar por los al imentos que 1 a doncella consumíe,-a durante su 

noviciado,es decir,el convento se convirti6 en una especIe de inter

nado en donde se encontraban tanto aquella .. muje..-es que que'-ian se,

monja .. , como las que habi an si do depositadas po,- sus pad..-es desde pe

que~as y habian ..-ecibido el titulo de ni~as.Estas últimas,al Igual 

que la .. novicias recibian una educaci6n y una in .. tt-ucci6n religio-

sa. <230> 

Las nil'ias tenian la opo..-tunidad de escoger entre la vida ..-eligiosa 

6 el matrimonio, hubo algunas que dejaron el convento y tiempo mAs 

ta .... oe regresaron al noviciado.<29i.) 

Ot,-a di-Fet-encia ent,-e las ni!"ías y las novicias -Fue la cantIdad de 

dinero que los padres daban,por ejemplo, .. i se encontraban en el 

ntfiado, la contt-ibuclón que se pagaba et-a voluntaria de acuet-do a las 

posibilidades de cada -Fanalia (232),mient,-a .. que en el noviciado et-a 

obligatorIo pagar 100 pesos de oro. 

(230). JoseÍtnQ. M'..Irtel,de la TorT~.La SOC i edad Novoh i spana y ~ 

9 i os .Qg Ni fi.e.E..Méx\.co,UNAN.t9S>5. p. 205-211. 

(231). Ver A. O. N •• loen •• Na.ct.oT'lol .... l.g. 277,.)(p .•. f. cS. En donde a.po.rec •• l 

co.ao d. la f'I\..fia. Ma.ri o. de Sa.n Eeteba.n que el 22 d. J'uh.o d. t617 eah.6 

d.l COT"lv.nto y volv1.0 a entra.r como novicio o. 20 d. ma.yo d. j,6tP Y 

prof.sÓ eT"'l tcS20. 

(29Z>. _evi.sar los cua.droe .obre Lo r.lo.cl.6n d. eua.nto dOOClT"l loe fO-ml.-

lia.re-s po.ro. .l nif'iodo. 
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En las siguientes paginas aparecen unas tablas que nos indican que la 

mayoria de las novicIas die,-on 100 pesos de oro,aunque nubo algunas 

excepciones como la de las novicias Isabel de San F,-ancIsco,Ana de 

Santa Lucia,Ana de Santa Clara,Clara de San Nicolas,Maria de San

tiago,Luisa de San Dionisio,Juana de la Natividad,Antonia de San 

Joseph y JLlana de Jesús. <2"'" 

Por medio de este análisis se puede descub..-ir que en los gastos pa,-a 

alimentos del nif'íado no se mantuvo una tasa unii'orme de pago. Por ot,-o 

lado,en los gastos de alimentos del noviciado tambIén encontramos que 

en los aRos de 1620 y 1690-1694 algunas novicias no die,-on el paga,ó 

entregaron incompleta la cantidad pa,-a SllS al imentas y esto nos puede 

da'- la pauta de los af'íos de crisis en el ing,-eso de los gastos de no

vicias. 

1239>. Poro. eonautt.ar to.. r.feor.ne\.o.s sobre .st.a parte r.mtttr~e a. lOS 

euadros d. gastos d. oltrn.nloll el_ 1""Iov\.c\.o.do y ntf:¡o.do. 

13!; 



GRI'IFICA No • .1 

GASTOS DE ALIMENTOS DE NOVICIAS 

CAN;Ir~D DADA IN 

PISOS DI ORO 

9C -

l~ -

i.J -

5" -

39 -

29 ;-

111 -

DURANTE EL SIGLO XUII. 
-ANO 1610. (234) 

5 " , f: 

N{¡",€,l"O y nOMbre di? nOVICia, , 
~-:_I~,--~ ,~¿ ;; :-.::.::.¡.:: 

. . . 
.:.--~-:; :.¡. ::- ", ... :; 

5-' ~.' _ ; -; : -: . _: . ~ _. 

" . -: -.: 

(Z34).EstDS da~DS flte~~>n oHenBos de! A.S.N,Bienes Nadol1aleé,leg.27í',exp.1J .S,la,l1. 

-
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GRAFICA No.2 

GASTOS DE ALIMENTOS DE NOUICIAS 
DURANTE EL SIGLO XUII. 

CIINT I lIAD llAllA DI 
PISOS DI 0110 

1111 -

9/1 -

88 -

78 1-
I 

68 1-
I 

I 
\ 
I 
I 

58 -1 
I 

48 
1 -

38 
I 
1-

I 

28 -
i 

18 -

1 

1 , , 
I 
I 

I I i I 

I 
I 
I 

2 3 

MW.tro 9 noMbre 6! novicia: 

l-Luisa de la Encarnaci~n 
2-Catalina d. la Presentacio'n 

3-Antonia de San Jacinto 
4-Josepha de San Nlctlas 

S-Isabel de San Joseph 
6-Ana de la Encarnacidn 

-ANO 1616. (235) 

I l 
I I 

I 

I , 

I I 

I-~I I ' 
. I i 

I I 
I I 

I , 

I I 
I I 

1 
I 

I 
I 

1 1 , 
, 

I 
I I 

I 

I I I I I I I I I I I , 

í 
I I I 

I 
I 

I I 
, 

I I 
1 

I i I I 
1 

I 
1 I 

I I 

4 5 , 7 8 

NUMERO JI NOVICIAS. 
9 1. 11 12 13 14 15 

7-Mar{a de San Juan 
S-Ana de Santa Clara 
j-narf. de Jesds 

10-narfa de San Esteban 

ll-P.tronila de San Francisco 
l,-narta de San Nic6las 

13-Luisa de San FrancI so e, 

14-Antonla de San NidIa; 

l~-Francisca de San HntonlCo 

(2!i).Estos datos tueron obtenidos en el U.II,Bienes llaciolllles,leg.m,exp.4,t.3-7 
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G'RAFICA No.3 

GASTOS DE ALIMENTOS DE NOUICIAS DURANTE EL 
-SIGLO XUII.ANO 1626.(236) 

CANTIDAD MM DI 

PESOS DE 0110. 

1l1li _ 

9Il '_ 

I I 
1 I I I 1-

311 

I I I 
1- I 

1 

28 -

18 -

i 
I 

, 
! 
i I , 

1 , 

I ! 

I 
, 

I I 

I I 
, 1 

I 

I 
I . . I 
1-' 1-

I 
, I 

I I I I 
, 
1 

, 
I 

I I 
, 
I , 

I 
J I I I 

I 1 
I 

! 

¡ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 11 12 13 14 

IUIEIIO DE /IOIJ le lA. 

(236l.A.G.N.Bienes Nacionales.I~.263.exp.l.r 18-11. 
lJ~ 

IWRero y lDIbre de novicia: 

1-I.ab,1 de San Jean 

2-"na d. Sant, Clara. 

3-Clara de San Ni e-tI a~ 

4-Mar{a d. Santlago 

S-FrancIsca de Uiid,s 

6-Ana de 5anta Clara 

7-MarIna de San JLlan 

S-Antonia de Sa,n \'!JEeph 

9-Ana de San FranCISco 

11-1Iab,1 de ~ant Frln'l.'o 

12-Ursula. de San r'll;~ie¡ 

14-L.onor d. Sant Pedro

no pago sus aliMentos. 



GRAFICA No_4 

GASTOS DE ALIMENTOS DE NOUICIAS DURANTE EL 

SIGLO XUII.AÑO 1638-1641.(237) 
CM! IJW) DADA DI 

PESOS DE ORO. 

1111 1-

911 -

I 
1-

88 

I 
1 
1-78 

n-' 
I 

I 
I I 

1 

- -m_1 1 I 
1- I 

I 
58 

I 

I I 1 

1-
i . I I 1 , 

I I 
I 

I I , i I 1-
, 

311 

28 -

18 -

I 

I I 

I I 
I 

I 
I 

I 

I I I 
i , , 

I I , 
I 

I I i I 
I 
I 

1 2 3 4 S (, 7 9 CJ 18 11 12 13 14 

IUIEIIO DE I«)IJICIA. 

(237).A.G.N,Bienes NacioDlles,leg.268,exp.2,r.32,33 
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IllÚlerc y lICIIbre de oovicia: 

1-Aldonra de la Nat)\'ldad 

¿-Isabel de San FrancIsco-dIO 

55 pesos. 

3-Lulsa de San ~lonlrlD-dlo 

65 pesos 

4-Juana de la Nat1Yldal-dlo 

65 pesos 

6-Catherina d~ Sar, Francisc·, 

7-!hoMaslna d, ':hflsto 

S-Francisca de San J05eph 

Hl-Marl a d. Chrl sto 

l1-Mencia de San FrancIsco 

12-Mariana de l. Encarnacl!n 

13-Mar{a de San Ild,fo.so 

I 
14-M,rl' de San Jos,ph 



GRAFICA 1'10_5 

GASTOS DE ALIMENTOS DE NOUICIAS DURANTE EL 

SIGLO XUII.ANO 1690-1694.(238) 
Nunero y nDAbre de novicia: 

CMUDAD DADA EN 

PESOS DE ORO, 
lile 

98_ 

76 _ 

bll 

SB_ 

48 

28 _ 

18 _ 

1 2 3 4 5 (, 7 B 9 18 11 12 13 14 15 

lUIEllO DE N()I) 1 e JI'!. 

(23B).I'!.G.",Teftplos y convenios,leg.16,la.parte,f.276 

140 

.- ': . .: .; :..,:. .:.:- :; .. ~.;:. -. 



CUADRO "0.8 

-RELACION DE LAS CONTRIBUCIONES POR EL GASTO DE NINADO y 

EL MONTO QUE PAGARON.{Z39} 

• 
HOtIBRES DE UlS HIÑAS. AltOS EH QUE INGRESARON 

AL COIIUENTO UlS HINAS. 

1-1606 No se MenCIona el nOMbn de la 

nIña dio que era hIJa de Juan 

Mont()\Ia. 

.-1610 Leonor de San Juan 

I 
3-1610 I Mariana de San ,Ju.an 

I 
I 

4-161 O 
1 

MarI a Magdalena 

i 

5-1610 
i 

Catal i na de San Ger6nlf"IO I 
I , 
I 

Ines de San Nic61a; 6-161<3 I , , 
I 

7-H10 M~.r-l ¡na de San ,Jua.n 

8-1610 Ana de Santa el ara 

9-1616 Ana de la Concepcl¿n 

10-1616 Seatriz de San Pedro 

11-1610 No se Menciona el nOMbre de 

dos niñas 5610 5e conoce que 

eran hijas de Doña Regina 

CarbaJa!. 

(Z]9l.A.G.M,.ienes Macionales,leg.Z77,exp.2,r .2-3 y; 

A.G.M,Bienes Macionales,leg.Z77,exp.l,r 9,18,11,12. 
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CANTIDAD DE DIHD!O ENTREGADO 

raRA EL HIÑADO. 

70 pesos 

150 pes05 

100 pesos 

100 PHO; 

150 pesos 

16e, pes,,; 

! ,00 peso, , 

60 pesos 

I , .00 pesos 

35 pesos 

180 pesos 

~~~~-.~-



CUADJlO No.9 

RELACION DE LAS CONTRIBUCIONES POR EL GASTO DE NIÑADO 

~ EL MONTO QUE PAGARON. (249) 

AÑos PI QUE IIIGUSAIIOH AL NOIIBRES DE LAS NIÑAS. CANTIDAD DE DIItDO ENTREGADO 

COIIIIENTO LAS NllIAS. FAM EL NI ÑADO. 

12-1610 In~s de Salavedra 4S pesos 

U-1610 No se MenCIona el nOMbre de 331 pesos 

dos nIñas ,&10 se sabe que 

eran hijas de Doña Gero'niMa 

Ferrufln. ; 

14-1616 CatalIna de la PresentaC16n." 133 pesos 4 tOMine; 

15-1616 FranCIsca de los Angeles 6e pesos 

I 
I 

16-1616 Maria de San Esteban.* 
I 

150 pesos 

! 

17-1616 Ana de Santa Clara.* 
i 
I 60 pesos 

18-1616 LUIsa de la Encaroacltn.* S0 pesos 

19-1616 Luisa de Sao FranCISco 180 pesos 

28-1616 Clara de Sao Bernardo 70 pesos 

21-1616 Agustina d. San Juan 18e pesos 

Nota los * indican que las niñas Catalina de la Preselltaci.m,lIaria de San Esteban,fIna de Santa Clara y 

Lüisa de la Encarnacibn decidieron convertirse en IIOnjas y entl'aJ' al IIIIviciado. 

(Z48l.A.e.M,Bienes Nacionales,leg 277,expl,r.9,18,11,iZ y A.e.M,Bienes Nacionales,leg.Z77,exp.4,f 3-7. 
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CUAD:RO No.l.liI 

RELACION DE LAS CONTRIBUCIONES POR EL GASTO DE NIÑADO y 

EL MONTO QUE PAGARON,(241) 

-ANOS DI QUE I NGRISAIIOII AL 

COI«IENTO LAS NIÑAS. 

22-1638-1642 

23-1638-1641 

I 
i 
¡ 

i 
I 26-1655-1657 
I 

I 
I 27-1655-165i 

I 
I 
I 

I 
25-1655-1658 

I 
I 
I 
I 

30-1655-1658 I 
" 

I , 

31-1658-1660 

311-1658-1660 

NOIIBIIES DE LAS NI NAS 

Juana de San B"n.rdl no 

l sabe l de Acevedo 

Teresa de Jesús 

María de (¡rduna 

AntonIa de los Reyes 

Inls de San FrancIsco 

,JlIilana del 5acraMento.* 

AnCi. Ma.ri a. de SaMano 

No se MenCIona el nOMbre de 

la nIña ~ s~¡o s. sabe que 

fue hija de Don Trlstan Luna 

y Arellano. 

"arfa de Santa Gertrudis 

"arfa de San Bernardo 

i 
I , 
I 

I 
i 

I 
, 

I 

I 
I 
I 

I 

I 
I 
I 
I 

I 

I , 

CANTIDAD DE DINERO ENTREGADO 

PAM EL NI MDO. 

150 peso, 

14iJ pesos 

3e pesos 

175 pesos 

200 pesos 

68 pesos 

90 pesos 

35 pesos 

Nota el * indica que Juliana del Sacruento decidiD proIesar !I entrar al noviciado. 

(Z41).A.G.N,Bienes Nacionales,leg.Z68,exp.Z,r 32,33; A.G.N,Bienes Nacionales,leg.Z77,exp.9,r.71-

73 y;A.G.N,Bienes Nacionales,leg.Z77,exp.18,r .7. 

l.43 



CUADRO No.J.J. 

RELACION DE ALGUNAS NINAS QUE PAGARON INCOMPLETO 

LOS GASTOS DE ALIMENTOS.(Z4Z) 

ANOS IN LOS Qur INGl!ESARON NOMBRES PE LAS "IHAS. CAN! j PAD QUE DEBEN 

AL COII\IINTO. Al. COIfJEK!O. 

,",'.' .! ~ __ .:. :-',:;f-,:o:::~ 

-,-:. -.:' . : " :;. 

. ,""; -. " - -
... ·0' r''="!' '.'; 

- - •• ;< : ~'=".~ :'."- ~':";_: 

, . 

Dt?be ':l' f'E': -

1~-1t,i6-16¿Z, MarIa d~ SaG Estebar.* I!€:.€ ¿ E· HH,; 

Nota:los * indican que las ninas Catalina de la Presentacion,I!al'ia de Sunto DOllillgO y "aria 

de San Esteban debian dinel'O tanto del tienpc que dur~~on en el ninado C~ del noviciado. 

(242).A.G.M,Bienes Macionales,leg1152,exp.1,f 137,138,139,148. 

144 



CUADRO No.1.2 

-RELACION DE ALGUNAS NINAS QUE PAGARON INCOMPLETO 

LOS GASTOS DE ALIMENTOS DEL NINADO,(243) 

AÑos ni LOS QUE INGRESARON IIOIIBRES JE UlS NIÑAS. 

lAS MINAS AL CONUIHrO. 

11-1620 FrancIsca. de San Joseph 

12-1620 Potronlla d. San Francl s:c.o 

13-1620 Mar' { ~ d. S,n NI dI., I 
I 
I 

Encarna, I tn 
I 

14-1620 .Jac1nta d. la i 
I 

15-1;00 Luisa de San Francisco I 
I 

I I 
H-1620 Marina. de San I.Tua.n I 

I 
Marra San Br-eQOrlO 

I 
17-162e I d. 

I I 
18-H2e 

\ BeatrIZ de San ,Juan I I 

I I 
Ana de ~an Ildei,:'f¡so 

! 
19-1620 

(Z43l.A.G.N,Bienes Naciomales,leg.1152,exp.l,C .137,138,139,148. 
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CAHT I JAD QUE LE JDEN 

AL CONUIHrO. 

Debe 60 pesos 

D.b. 10C pe", 

rJebe 1t10 pesos 

D.be 114 pesos G t0MlneE 

Deb. 247 PHOS 

Debe 100 pesos 

Debe ;; pesos le 9TdJI';S 

Debe 4 pesos le granos 

Debe 82 pesos 1 tOMin 



CUADJlO No.~3 

RELACION DE ALGUNAS NOUICIAS QUE PAGARON INCOMPLETO LOS 

GASTOS DE ALIMENTOS DURANTE EL NOUICIADO,(244) 

aÑos EN LOS QUE I NGRISAROH NONBRES DI LAS NOVICIAS. 

AL NOVICIADO. 

1-1620 Ana de la Tr,n,dad 

2-1620 I Anton,a de San Nie6las 

3-16'::0 I "'"".,, .. ". ,."." 
4-we A9Uitina de la Cruz 

5-1620 
, I I MarIa de la Fur,f,ca.,on 

6-1620 í Ma.na de Sa.n Bernard.o 
I 

'

1 

Hntonia de Bin Jacinto 

8-1620 narIa de Santo DOM,ngo 

naria de San Esteban 

HH626 Ana de los Angeles 

CAN! I DAD QUE LE DEBEN 

AL CON,IOOO. 

Debe 20 pesos 6 tQMlne~ 

6 grao.nos 

¡ Debe 20 peso~ 6 t0Mlnei 

I , 

I :.::':': .. ,., ~", ... 
Debe 4 pesos 10 granos 

I Loebe 70 peses 

1

/ ~ebe Si pes •• 1 te",. 

Debe 100 pes., 

I 
Debe ~8 pesos 

Debe 28 pe.os y 2 teM,nes 

Debe 78 pesos 

(244).~.G.N,Bienes Nacionales,leg.ll52,exp.l,f.l37,13B,l39,l4B. 
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CUAD:RO No_~4 

RELACION DE ALGUNAS NOUICIAS QUE PAGARON INCOMPLETO 

LOS GASTOS DE ALIMENTOS DURANTE EL NOUICIADO,(245) 

-ANOS DI LOS qUI I NGRISAI!OH NOKBRIS DI LAS NOVICIAS. CANT I)lAD QUE LE DEBEN 

AL NOVICIADO. AL COHIIiNTO. 

11-HU Leonor d, San Pedro No pago nada 

12-1638-1641 LUI sa d. la (ntz No pago nada 

13-169IH694 Juana de San Miguel f r'eb, 100 pesos 

14-169[\-1694 Felipa d. la (oneepedn D,b. 160 pesos 

15-169[\-1694 (atalina. DOMlnga de 1 (1:-

DoloriS I D,be 1M peso, 
I 

16-169[\-1694 Guad.al upe Lascuaso I D,b. 100 peso, 

17-161t1-16'~4 

I 
Juana de San Antonio I ". , .. ", .. 

I I 

(245l.A.G.N,Bienes Nacioaale$,leg.268,exp.2,f .32,33. 
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CUADRO Ho.~S. 

-RELACION DE LAS CONTRIBUCIONES POR EL GASTO DE NINADO y 

EL MONTO QUE PAGARON.(246} 

~ 

HOIIBJU:S DI LAS "IÑAS. ANOS DI QUE IItGR[SAIIOH AL CANTIDAD PE DUIIERO ENTREGADO 

CCIIIUOOO LAS "litAS. PAlIA EL "IIIADO. 

33-1658-1666 Mar{a de San Jacinto 60 pesos 

34-1658-11>66 ".da de la Presenüció'. 15 peso, 

35-1659-1666 Mar{a de San Ildefonso 100 pesos 

36-1659-1660 NICD1.,. de los Angeles 30 pesos 

37-1659-1666 Marfa de San francIsco.* 100 pesos 

Ilota el * iMica lI'Ie llaria de San Francisco decidio profesar y entrar al IIIlviciado. 

(Z46).A.G.N,Bienes Nacionales,leg.Z77,exp.ll,f 96,97,98; y A.G.N,Bienes Macionales, 

leg.Z77,1B,f.7 
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OTORGAMIENTO DE DINERO AL CONVENTO A TRAVES DE TESTAMENTOS. 

sobre la maner¿ como contr-lbuyeFcn al enriquEclffi~Entc de las con~e -

t05~pero desgFBciadamente es aun un campo que nc ha sldo e~p~otaoo 

que bien nos podrla proporcionar las siguientes pautas:l)conocE~ 

quienes eran las ~amilias que estaban involu=radas en el convento; 

2)cuales eran los lazos a~ectivos que tenlBn con la instit~ci~n 

FEligiosa;3)el nivel economico de las personas qL,e CeQla~ S~tS ble~EE 

i 105 posibles m~vilEs qUE les comprometla~ a de:ar- ~na ps·-te QE Su 

dinero En manos de la IgleSIa. 

a encontrar cualE~ ~uerGn 105 bienes~objetcs y posesione~ que le 

Dentro de la serie de testamentos que he 2flcontrado en el ar-C~~/Q.t,~ 

maner"b librE y vo1untaria y son los Dei p~trono del convento Sl~~r 

ae Haxc .• el de }" nOvici~ C~ta¡i~a de San JuaG y &1 de , -
.10 

Leonor de San F·edro. 

Los intereses que ocultaban estas personas "bonda.dosas" t~e.flejan ~c¡s 

preocupaciones: 1-10 que querlan era ser sepultados 10 mas cet-ca POSl-

ble del altat- maYOr-,(247)e instituir capellanias de misas para el 

de sus ánimas y las de sus -Familiat~es .. 

2 .. -El convento se convirtio en un re~ugio pa~a las doncel12S e5~a~·2~a5 

y por esta razon los laicos le daba;~ dinet-o 6 las religi~sa~. 

\247\. A_ G. N 1 Bt.9ne& Noc •.• :moll9oo;,leg_ 127!i,,,,"xp_ 12,1. 8,9_ 
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el afan de qUE sus hEFmanas,qL.a tamblen SE E~CDGt~-ab~~ EG el corvertc. 

pudieran disf~utar del dinero que les ~uera hereG~do. 

La segunda parte de este capitulo t~ata sobre las pose51~nEs j cin~t-0 

que recibiO el convento inveluntariamente y como res~ltadc d2 la Ot·e-

sion ejercida por las monjas concepcionistas~q~e buscabar obtenEt" 

dinet-G~CDn la justi~jcaci6n de que se encontraban muy pOOt"es. 

Los problemBs gEner~lmEnte surglan porque algLinas filOnj¿S que s& 

, 
El asunto de l~s monjas Anto~¡a,GerGnin.~ E '".- - ,--... =-~ ... '~.J. 

El proceso ~ue largo y al ~inal los hermanos de las mo~jas se vie,on 

obligados a hacer una relacion de los bienes de su paore Antonio ~2·--

bajal,que era YegldOY~y dentro del cu~l destacaban: 

"ntenes y casa d@ la morado. del dtcho dtfunto scbrl? Los r:h '2Z 

mtL pesos d~ oro.otras cassas serca de la placeca de las 
Atarazanas por tres mi L pesos de oro . .. un':'! her,::.dad. e~·~ t"?r
tnlnOs de Tacubo con "l,i.n 'tt'!?,!ro ·vte}o apr@ctados 09""1. ml ~ l ?"lH-

'24~Y. 1 bi OEr-·,f . 24 
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"lte"1tas peses de oro C0'T'.1..t'l. •.. 1 .. "'1.0 ~l1&rr.1? dI? ~·I.1.l.?rtaE- ~l.""; 

arboLedas en treSCL-?ntcs pI?S05, ... u"rto I?S~Q'I"lctCt aG- !,"o'i.-:J.d'.) 
con casas y ccrrcd.es e sLete ne8rQs e'l. sets m.tL e CU?:t 

pesos, .. . una saya de terciopelo morado que esta e'i. S"o!?-t'?

ct-E'-ntos peS$os, ... bie"T"tes 1.¡end(dos en oLrnoT"l.edo. e'l"l stéi'te 

mt:lt e q-uctrocte"Y"'ttos :y- clnqulenta Pf?'EOS de- oro COIT:.un. 
el total de $US btenes sumaban 49 mtl.45 ~sos y 
6 tomines." (250) 

Los bienes que ten~a Don Antcnio .de Ca~~baJal et·an rnuchDs y por- lo 

tanto los hermanos tuvieron que ent~egarlE al ccnvento pc r vla de 

transacción,las casas que se encontraban en la calle de las Ata>32~na5 

... 
.... .... ' ... '-o 

~trD caso r·2~acionadc con las reclamac18nes de ~e~EnClas ~~e el ce 

"pr:-l· /? .... ~ Y 'Y~l":.e::· tE' d.~ ¿ :..-'5 dt--::r.,.os pCl'irtos de- Dori..';.. [n.("'~;'). StCl r:"'~ 

i~r.2r:'_'.:.:l"':t-=--~ s~ ho.,:!a [0" dt"'_·).51on :,' p0.rr "l.Cl.0""~ d~ I.e,:. r:"l,,?Y"i-:-<:= q7.J~ 

q'u.é-·:"i"c¡;"',.:>Tc ~ .... , t 1" ~ S'U~ .1'1.1_,0<: y f?r"e-o.€>Y'OS" "\2'52' 

El ca¡.()nit;ü A10¡-)":·0 de Clt-a,que et-a juez y' V1Ca~"lO ce~ cor:'-ertc lr;"'_et--

vino en este pleito~y consigui6 que uno de los hermanos de la mGG~2: 

"le dtera qutnientos pessos de oro com.un i!!'"I1 rre-cles (con 10 
cual las religiosas) se daban por co~~ento.$ de hab~~ rectbtd~ 
ese dinero," .. y si aeora o en alsun tiemp~ par~Ctere pert~'i.~
cer~09 mas de los ~usodicho eT"t. la canttdad que es o .J·'-1J.ere- lo 
r:edem.os rr@n.:U.nCtCl'1"lOS y tt'CispaSSo.m.Ds 09n bes eL dicho L~on€"t de 
C~Tbances buescros bienes por y qualesquier parte Stn qu~ @~ 

d'l.1.cho com.b.l$'nto p1.1.ilfiJda pedtr nl dem.andas cossa al.!!una. ··(25g) 

(250" 1 b i dem.J m 8,0,10,1.1._ 

<251>. 1 tl1 dern,f . 26-93" 
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tras viVla la monj~ y al momen~o de su m~erte se con~ertl~ en hel-&o&·"~ 

univen~al. 

Entre las ~ormas utilizadas por el convento pa~a obligar a los pa,¡e--

tes a darles a las religiosas la herencia que por derecho les ccr(e;-

pondla~et'a so:icitar a sus autoridades qLle la religiosa necesltab~ 

el 

Ht:re~ mt ¡ ~ fA;E'sC's .ücr le:. ')1.1..1/;·,0 "'~~~';l,·;;.·~,i ?'_tll? lé."! dl,·¡~~~ ""/ !~ .... !~ 

S<'?T e'.t.l?r_'¡~:""'.';! Q e-~!cdC' d€>t~'~.l ~:~',_':. !r--:s afiC': "2,', !?'[ d~ ~~c' "":·..)t-l~l. :.:.-.-' 

~,~ ~~'~r ~~~'dc C~~ 9~~ Fr0.~~sc~ ~l9~':~' C0~ Q~~ P~0.·~~~! ~l~._. 

1.1 { II Y -n."l?CeSO:TlC" p-:;.::.~~:..' .eL "'::':'~-:'_'o?~:~,.:':> p'·'~·qi..t€- !ó::<? -.-'~ cI'~,-,,:,:' "':'[1, e".,::;,'" 
e>: es t·.:. S€l' o 01; l.J.pr:.pj,:, ci~s :¡~ r;."l.i1. n!. nr.:: \: S l. r~ ub€-'.::· ~':r-: T ::~.-:r:' 'rICÓ':' ~: 

!:"O"r':'.I~nto en '!?'''s'S-ñcl' ~a. y C~!"'0S >,~-.s!r).l ... :"?!"t'.:~ d'.?'Y~c.s 9;.1~ , ... '-~(l t:.:.:; 

ne.·-,¡ l. ~ i a. l.u 1 =,CI;_ 1,... '-" 
.. -... , .. 1.. _ _ \.., ,j. \..' 

de rrJ'.1$lC?' y qL¡e SE lmpL!SlE-c·a \.in cen:c". '2'5'!'i' 

obtener- su r-espectiva par-te de las het"E?'1cias.F-e .. o ot,-o mecar.lso-.Q ;.C' 

el cual el convento tambien pudo exigir que se les diera dinero,e,. 

cuando un mayor-domo se habi a enr-iq,-,ecido tanto con las pr-opiedadE~ 

como con los ingresos, y se '-ealizaban alteraciones en las r-elacl:>nEs 

de gastos del convento. Aún i\S~ estas irr-egLila.-idades q\.ledaban ai OE=C.i-

bierto~cuando su sucesor hacia un balance sobre el dinero con e¡ OGe 
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contaba y sobre las deudas que tenia que pagar.Esta fue la sItuacIón 

por la que atravesó el mayo'·domo Antonio de Salcedo,que al te,·mina,· su 

perlodo habi a dejado muchas deudas al convento y que inclusIve despuéS 

de muerto,se le hizo un juicio titulado "Discordia de las cuentas del 

tiempo en que ~ue mayordomo Antonio Salcedo de las rentas del Convento 

de Nuestra Sel"iora de la Concepcior," ,(256' 

En los dos testamentos real izados por Antoni o de Sa lcedo encont,·amos 

algunas particularidades.Por ejemplo,en el primero,hecho en 1676,no le 

deja nada al convento de la Concepclón,pero Si trata de plasmar la 

generosidad al dotar a una nil"ia llamada Angela de 11 anos,que se encon 

traba en el convento de San Juan de la Penlter,cia'·la y al ayudar· a sus 

dos hijastros:Maria de Cr·Istobal,'·eliglosa en el convento de la Enca,-

na.ción~dd.ndole 100 pesos al arlo y a Ft-ay Nicol~~ de Cat-t-ión t'ellglosCo 

de Sail Ft-ancisco cor¡ 50l) pE-SLi5.(2!i7 1 

Al mismo tiempo decla,·ó se,- deCIdo'· a los pad,·es del Hospital de San 

Nlcolas,a Manuel Salvador,encomendero,le debla 90 pesos,al capltan 

Mar·ti nez 75 pesos, a Don Juan de Vall adar·es 31 pesos y a And'-es \/e,

diguel 47 pesos. <258> 

De tal suerte,que pa,·ece qLle el mayo,·domo no quiso menciona,· algo que 

lo comprometiera con el convento de la Concepción,y por otro lado con

gracian.e con otros conventos. 

cees>. A. a. N ... len •• Na.e\.o,.,Ql •• ~l.9. Z.Z.exp. u .. Ap6'1"'1d\.c:. No. 1.1 

(257). A. a. N •• l.nee Na.C'\.ono.l •• ,l_g. SO.7 •• JCp. 7,f •. Si-S •. 

(25'>. Ibi dem.re .••.• P. 
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En el segunde te~tame~to reallz600 en 1684 y encort~anoGs& m='"lb_'rC: 

en Su leche de ffi~~t"te~acEpta h~bE,'lE sido o~~dGr ~ e~tablecE :c 

sigl.liente: 

")'t~'1. dl9c.laro q")J.€! /\J.t mayorcioono )J ad'!"f!tntstTac'('r del CO"'~1.'9"",[C 

de reltetosa:s de N1.J.@stra S~~or'2 de l.a CQT tC9p':!0"'1 dl.?:(Q cl'..J.o>.:.:.d 
de l1extco.Y ten~c Q1..J.e"""'!.~n: por mandad::.: del seFi.-::-r DoY) .J'?~lIf?ph. de 
Adame canc~t~o destc Santa YeleCIQ Co(hedrcl }ues nCl'f'rli::-rO"'.1."o 
por tPl Il'UsstrlSStmo señor orcobtspo dfi'~te c'!"cOOtSfxu:lo q:1Jl..;a""~ 

nombra.do tercero contador es mi 'Uolt.tntad se St~;:::. l:9 n e-S':O '.J 
acave dtcñ.a. q"U09"1.tQ )J res1..t.l ta.ndo alcanse co ...... tro mlS b1'9~1.~S 

S~ pae"lJ.1!?' de el los" ''(251):' 

No cabe duda que est~ declaracion~es unb prueba SUflCl~~tE dEl se~-

timien"':.o de CL!lpd que ten: a ej, r,"!=-,-yo .. -eC.JT;;:J pc~- na_be-,' deJ~~c ~'-, l-':-' 

l¿;s ::uer,t2S oe unt;_ la =-'= -'.1 ¿" ~ _le ,-',' 

,-., ,~ , ~'-, " ..J _ " __ 

l (O'··¡.:,j;,jr:.:. ?"k,o: "t.',"! d~ ¿d '~':"""'~~.r'-:' ::,n q)..t& ¿ ¿("."c. .... ,.! :,(;:Y,-r 1. ;,1-.:,.", ,",~ 

e.'r~P'="'~·1r:', '..[":-:':·S Co."·~.-:..:·".?¿~.!--'=,~ d.~ p~::t~(" ,!?", ,:.-::.,,~~ 1.G.-1::'- (i~ ~"i"¡,~"= S-' ~-?;_ ~ 

~}'?=C'~ ~/ '1J.JE> c!l¡':" q"..l€-' C0Sr'.2.!'C·""l. L":)~ ci.~~'~-:'::;'~:='<E ÓE- q'Jl"¡!CZ:- ¿Q~ ~'., 

l':l F:I?>::.:¿ r..;':::"'"..0 ... '?lc·'·.d-.:' q'..J.€:-d.Cz"·~dc: le. .o:ilchc ;€,~ tt.'1_ C>~-: lo "..I}'-'.';:¡ .;..' 

~a c,!y-·-:", ~~-"'.f·,,:],~,r'- ".:;~ SiJt;}.;.J":"\" ?:;.'!= dl,~;".OC ,=(.,Y"~_c.;~l.;.:,:,S --i-?~ f:.,,,-:¡i·:-;: 

aé>¿ C-:¡~·t!t~::...::.'::· DOm.l-'-~t!'--J Fe¡--Y¡'..:z'·~d~2 v',:':::'':C~"2Y' t;z ~,.rl.e"-( ;';'z €"Yc('"?;."i

~:', )_'e-l,",_r~ p€>:iS':>S y sé- L~ c"~'".~ c.: ll'J'. O!C,;':'.:z I~¿l!'t,·='S:;t.·· 1201.1 

Las practicas comerciales llevadas acabo por este mayordomG,Caief'C~ 

-fue,-a de lo pe,-mitidc dent,-o de las reglas y ~onstituciones del co r ,-

~ualquier medio illcito,porque estaba -faltando con el princlpio de 

pobreza. 

No:·. "e L;2~,f. 56. 
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tuvo que ser Yemat~o~. 

En contraste con el g..-an dafío causado per Don Antonl;;:' Soicede ,,0.1 c;;:c,-

sonaJes que se interesaran en ayudar vcluntariamente a las reli9ioE~~. 

Dent,"o de ese grupo es f'orzoso lT.er.c:ionar qc\e el pClt'"ono S,IT.:::r, de r<-'"C 

en su testamento ~ue quien mayores bene~lclos les die ~ 1~~ monJas.je 

Que establecio las siguientes clausulas 

·'¡-Z"'¡lSP'J.==:- q"l..l~ al mC'rr:~"",fo d"?- q'u~ ~L "'~u~·l"€'r-:.· d~t€-:lC::O-~ c.. .. ~ .. :. ~·c~ 
"""Je-_'~ '='."1C!:: St€tJ~<!?'-,.t~: ~""l.t5~C<: y ~.J~" r'.r:·~.'~"".c!""t'=· tj~ ..... '-~!=cs ":C:~ '(:

de'.? a Requiem en diacona y subdia eo~. el. CC''''"l.'_'~··~!·::: d..:¡. l ..... 
CO""~~"2p-:tC'''''"" .. y se t':J"'~,,:? ci~ ,"T'..t ;-'0.'; l.~""~da l.'~lnf~ ~'.'-) l p~'E'<'': 

y eL t~trr·_'""r't"'::'.f- L~'_ ~"?:l t~ de- ~"'l.C'_J~~··.:":'::",1.C'S -;.l-:-;.:'~,:·'':':·· !""~f"~·J.·! ~1 ~~ 

por- Z o: r -e: t .~t 0S::"S ci.€ t odc>= c:. (.)~ e ("'~· .. -(..'~n t '..-,s. "C266 

y la salvaclon de su al~6 

"!~ U~~ 9! l~~9S. l~ C~:~ ~: ~:~r!~~ 
,~ uCz"i,e '., r "2 .• , (267, 

"~·IJ. -:'..Ie.:·pc fu.E~·:... S'i:-¡::u.l ~ad·~-' IE' ..... ~O: t-c-'.'é'ic arC(·,t'l~P'':':~. 0:-'. ~~ , .... ~.-=--=-

1.>"1. ! €o:':-'. e dI? '. O: ¿ r. e! '"fl.::!>'.--:;- ~;¡ l ~ te t -e.-: t.o:::: d~ l d"'...;: "':-0 -:- C':"f~'.~,~,. ~ e ("'-~ 

"!"lJt?S ! ro .se?fi-::':-,~ de ~ a e ene epc t OTt. '268 

la cantidad Que sus albaceas destlnaraG. 

(268 . 1 b l CE'm.í . 8 
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2.-Concedio limosnas a: 

'·las rellBlcssas: pro/ess~s: y nc~ . .ltc'.as q~J.'9 .~'1.lb'.I?YI? iI?"r, €'! C'.:·'"'"t~,·~,··~,·, 

df? la Conc~p,-=tOT!. dt@s ¡:'-':'Ec·s ... y r:~tr')$ ?€-·ltÜ'; r€-( !.~1.C':~I'j'i-.prc~-s-==.:.~ 
y Ttotltctas de los d~mc.s c-':T'.OIl?<o""'t0: d~~t'J Clt~d,.:z.?~ Q '.'06-:- 1) ..... '..: C}' .. /:!:"": 

pesos e:o"'t rreo. Z es El'n s 'U. pr'op~ a meno. ti 1269' 

3.-0torgo a las monjas concep=lonistas:ElviFa de la En=~rn8clón y 

Catalina de San Juan,q~inie~tos pesos a cada u~a para el sc=orro OE 

sus necesida.des.1270\ 

La razon por la cual Slmon de ~aro ayudo a estas c~s monjas fue pcr-

que eran sus cuhajas. 

5.-Dc~~ Mlc~el~ de 5&nt-Si~c:n n~ f~E l~ unic? aUE re:1Cl: 

.~ 

".'''?'.'\'"".\~ >' q;.J.oty·; .~d ~ P'!?:-:::'S d.-:- ;:'1',- de 51..L: pC)S'f-~'.,;r,€--=. ::l~ (.·t~_::'::-· 

.c~~'plf-tüc"'~·'· ~~ ~", lo c.·'.:;;tc:'cl'.·')'r, d-=- q\ ... r;,'!"!'C' ci.Qr:~l ~f')= pC~''1'~~ b '.:::! 
SS:l!S t?~sp·~~.'.~ les ::r' .~1./E':-·_~·,::t"rtC':$ pe:;:- . C: ·~<S" .... ~c's d~ p(.'r:..¡r~ . . dr:z,,···:i .. -, o 

~c.:,.->.:: 
ro .- - - - .' 

r::. ~1~S":l f€'Sl!?)~d, ...... d. S<:E-!""'C''r" y p1·CC~~1.0~',. á~· d'!..Q d~ N'·..J.e~!~0 ::-4f->:"'.:

I''2 ci.~ ('2 Ll.~hplCl Ccn.ce(''.-'to)'~.'' \272' 

La ~antidad de las dotes que se les otorgaba estas 4 huer~anas.CECc. 

servirles paFB su~rag~r SUS gastos mientr~s perm~necie"an en el cc"-

vento,pe,-o una vez qCle salieran de ese lugar- o que c:ont'-ajeran ",,,t -- ,-

monlo,el patron habla dlSpUl!sto que: 

(269'_ 1 bi de..-,.!. .. 

:%72'. I Oí den"r.!. 1'5 
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u r es mar 1 des de dt e ha: h'..(e.r ,r ::::"':a~ ci~bl?:- t c"':. "'.C'¡.:'~:- f 1 !"'~;-::Z0.-::' e al ! >i 
de cbLtBClcton pcr las Ctt~L~g se c't'l1~czrlS'~'~ Q q'.)(E" $", .fa! :~scte~'~~' 
S·u..5 m.u~lf'res Qr~t~s qut!:' ~~ los 5t'"1 dexc.r .I-Lt}OS C!O: S',~t n;.a!1·tl"f .. : ....... ...,.tC 

bolberan las dtchas dctes e les pafr'o'\e."?. pc..:-;:z q".!.'i-' ~I? c-::-,"'li;.,:..¿-.:-
tan e'1. dotar otra$. e'uerfanQ~ d~ esra OOl"a: pta." i273' 

Las dotes tamblén SE pe'dlan cuanoo: 

"las huerfanas pasa.ren dte2 af)os S1 n tomar E>S t acio. u t2?4' 

Se desconoce 51 esta volLlr.tad se lle''W'o a cabo pero et·c Lii, o~\en F=}(C'~E:-

dimlento po, el cual el convento recupe,a"a su dine,o y dota"a 

nuevamente a otras huer~an~s. 

b.-En torno a las reparaciones del convento ma~do arre~¡ar l~ e&=~~Er'~ 

Ur-eY"¡C"' .. 'a:yr;:, y dc,:,c).·c €': ré'~':.:t,~c c.1:?-~ C~!O.::- ¡""'::l'.<.~~ d,*, ~c '.~' ~~:.,_ .... 
)_'t@.~'':: C*?¡ rit.::' ..... c ~C''''''.~_'~''':!.-::' ... y q'u€' d'.-:"'.G' ril?t:::;::~<: ~'f'.J-=-~'~; r"';'5"

d~ Z e f'-'~'.E>~'! ~ d-e 1 c. ~'..2Cl {s ~ 1. CJ." ¡Z7(S' 

se le de 500 pesos en reales de salario y el de,'echa a pod .. " s .. ' 

8.-El m~yor atractivo con el que contaba el convento e,a la t,adl-

cional "~estividad de la Vl'gen de lB Inmaculaca Concepcion",de ¡~ 

(279), 1 bi cern,f, 17 

(274'. 1 b i de,,·. 

'276', 1 b i derr.,! , 25 
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cu~l el patron era un gran dEvotc ) ~r'ecis~~E~tE no dESCU¡~~ &E~E 

det~lle,ya que para que la ~lesta cont~ra C~r gr~n ¡U=~~lE~tc.m~-~: 

imponer un censo sobre algunas de sus prop¡edaoes qUE ~~;Erc:~~ ~ 

1000 pesos de oro y los 100 pesos de réditos,deblan utlll:~'5e e~ 

la celebraci6n, la -flEsta, el ser-moro y la mUSlca. '277' 

Aparte de todo esto,también instituyo una obra pla e~ :a =ual dc~~ _~~ 

lámpa,-a g,-ande de plata valuada en cinco mll pesos e imp~\SL sob'-e 

otras propiedades para que de los 50 pesos d~ reditos~e~ COn~EG~O 

abasteclEY8 de a=eite la lampa~~ y O~~DS 1(¡0 pes=~ p?~a lB c~r:r-~ ~2 

y de sus dena~ -famil.ares. 

SEh~r~ CE les Re~e=l~S~E: CE Nu~stra S&~ora OE Gu~da:L!pe~E~ oe S~-t~ 

C1at-a, la Coft"ac:ha oe: S'¡':itisili,C:' Sacrame-¡"tc .• f 279' 

Dentro de las Cláusulas generales también hab1a dIspuesto qUE SE 

die,-aro limosnas a todos los· conventos de la Nc'eva Espc-!'ía y OL,E se 

apartaran ot~as limosn~s para las en~ermerias de 10$ co~~e~tos d~ 

(27.,_ !bioE':-:- _~-. 18 
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Iglesia~se puede observar que su FlquE28 la utillzO co~o un~ V!E p~r'2 

podet" entt-ar a.l reino de jos ciElos.'28:1' 

Otro tipo de testamentos que deben consideF~YSE y que acontlnG~C¡:·r, 

analizaré son los re~eren~Es a los dE las novicias y ~utur?~ mO~J~~ 

.'!E€-:- ,g."'.f.i!2r::')~··:;: 'i"', €oi. -.;~; .... , ,~~,t::, ),! ..• q'.;~ 5-:> el' ~~"": p-:.': S''..t -='-' .... :~ 
-:.t·.:'s-::'.e .... :~o.: .T·1.:~'J!: Y't?'5':':'-::::"t:..~ ~'...I~ =~ .C':·!'.:.r~'''''' C.;. S".J: ::~.e.-'--.":'~. 

,,,,:;.:~,,:,.-, q'.1":" ':~~'::~ r:i:"'E-::'.-'?-":~'_:::':: .... ',1.=:::.:::~ '!"'€-'~-:::'::J.·ú,; c'-.:.':· C:'.!~ p';.':~'~o!: 

.J:0 d"..7".i.::!-::·O:. ,. '782-

r E~ 1 E': .• '283, 

OE :e - ~ 

1280>. Ibidern.f.10,11. 

~2e3' _ ¡ t 1 oem.= . 12 

'.Z."}. ¡ t, i denV . 19 
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y hetOedetOo uni vetOsal. (285· 

La di~erencia entre el test6mento de Don Slmón de ~arc y e: de 1~ 

novicIa radica ~~ndamE~t~lmE~tE en que l?E novicl~S se preCCup8t~r 

más p~r sus ~amiliare5,que por m~ntener arreglaac el cOGventc 0 h&CE'

obras de caridad,dando dlnero a otras instltuClon~s A m~~~s qu~ ~o=O 

na de SL\S het-manas (c's) pertenecier-a a 1,..Iila comLlnldac t-eligic:..Cl .. =:-, 

algunas ocasiones la protección i la com~did~d famill~t· rG ~o:c 

este ir~et-~s ¡¡eg~Da aún m~s lejos cuand~ las novici~s o ~us mls~CE 

r~llg:.. ~s¿;.s. 

1 s".b~ 1 de 1 os I':eyes. '286' 

A sus hewmanos y tlos tampoco los dejaron eesptOotegidos,ya que le,. 

nomt,..ar-on capellanes como er, el caso de Don 6IPronimo dIP la BéI",oe,o¿.. 

Sebastl an de la BatOrIPra y Bal tasiW de la BatOrIPtOa. 

El apoyo masculino era muy importantlP para las rIPligiosas.ya que de 

esta manera se pod1an soluciona~ muchos apuros economi=oE y es~c ~E 

<286\. 1 b::i derr:,f . 19.14 
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npael.J.t1? le,s tres ITnll ~~0~ -:::,'''2 ........ ~~(,~~ r:::~" '.'€>~!'-":':: ,.,', ~.' ~ ... s-
t€""ttClC1.C'n de m,l p'Upl !Q~e y dI!? Le dE-!;!.C.s ... para "!?, ac¡-;.:'.'·"~"':' dE
lo celda. nt2871 

La razan por la cual DoRa Leonor de San Peoro 5011Cl~O E: a~~yc 05 =. 

t10 -fue por-que: 

Ul a hastenda:y los bt~nes q.'ue r'.ab1.or- de.'ccic' ml~ p':ld:¡-~~ ~S'O ~-.. 

del.tdas por cobrar 'Y p~e1.t~F C'l.(y'::t cobz-anco prr:-rr4E>!e "":1.1', 1f,ro:rl':iíf' 
ca~t~n de tt'emp-=o no obstan.te la Q'ucl -el dic;'tC, E;o.l !cs..z,f d- 1-:) 

V ~r r~ra !'Tt 1 t i o mo',) 1 de- so l r:rm,~n t e dI€! ~ &.') (raRat, l e C!r'ft-::'Y y '.".:.l 'u""': t .-;::',.::' 

lr:-~ d:~~-2~ "Tt',~ r'.~r··"·(;_""'_o: ~.o:Y~~t;::r~'.:·= ~'!-f"·'-:: :-''!'ot?-'''~(l ~,,?.o(_ •• ~ ,c."_::' 

'-~U&S~r-CJS ···l";'Sé'Sl-ir~,:.::..·~~ -:;\"I.'l.~J'~ ',-r;.''''" c:.,.-.:":,r· ':':e P',":'_.::~ ("';':' 'i":';':'-F'f- ~~' 

cczdC;. o.f'lc' o.'9sde ~~ dl~ :ie ,O;~'. prc,~-:sJ.("'~ e .... '. a'::,::-.(,'·,'-.:- r."':. ~!",:::::_.: __ : 

'.;., ocll~,=,r tCc":"5- S·'J.'F '='!.~n,,?~ ~'':! a..:!:!"",E- (' ..... J«';) r;:f)~ ·~,,?:;:::l,.t?"'~~-C: 

Q'.!'2 ~ -;c' rr'l.~~.o;-~, '!= l. -:':-"-1 .{'€>-:c·-: p-:'::: ! ~,~ -=~", ,~~ -i-=-
e!!.c's e !:':'E" ~',-::""::·5 .";""1'::1. '::Ú: la (.:~-'''"~!:ep'':l~w -~\.~.' . - -" -
"1':1.S ~€OT'm.o"':a~ >' .0(".)'''' ~c "'¡'.LE'J' tI? ;:j,¿. u· ... :o '-:: t-:: -='~:'-:,' '. c..'''?=P''~~ 0::'.0:' -,;: 

dl':i!!' df/? lo.: rrllf?~ "::r16' sec:"-: y ?',..J"?a'=" ....... i.C's eh ::-;':05 t:--&~-= : -e' !":': .C~:'. 

d'.cha Sé'tcio {,·--,:,~·u ~.::'€'.,,!:.:. C~ u··:·~·: co(,E--.lw·'.:..:.' <26D 

Al 19ual qUE' las novicias,~,no de los mayo,-oomos del Con·.en~c, c: lo 

Concepclon:Don ~lcolas Joseph Ficazo,le o~orga 1000 pesos de oro ~ 

sOb,-ina Josepha de los Dolo,'es,monja del convento de Santa C.atall'l2 

para que pudier~n SEr utilizados,perc lo que 50brat-a de eSE d~nero ~ 

la muerte de e~ta religiosa: 
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LJ..S RENTAS DE CAPELLANI AS, DECI MAS DE CAPELLANI A 

La -Fuente de ingresos del convento de la Concepción no puede va1c,,-;.,--

se sin tomar en cuenta la importante tradición de la -Fundación de 

capellarúas,que se remonta al siglo XVI y llega hasta principios del 

siglo XVIII .'ZPZ> 

En térmi nos generales una capellarú a era: 

"una fundación dotada de un cap~tat en bienes o dinero med,ante 
la cual se manten1a el capellán que estaba en posestOn de ella 
~ c'U~a finalidad era ase6'Urar anualmente la celebractOn de 'Un 
número d. ",isas por el alma del fundador_" <2<>9> 

En el establecimiento de una capellani a no sólo ir.,-e,-ven1 a el cape-

1lán y el -Fundador o patrono de la capellan1a,sinc también las mon-

jas,quienes se encargaban de administrar el dinero que los capellanes 

debia de recitl1r anualmente.Aunque,los manejos de las monjas no siem-

pre -Fueron honestos,ya que en repetidas ocasiones lo utilizaban para 

cubir algunos gastos,y esto lógicamente provoco incom-formldades ent'-e 

los capellanes que vei an amenazados sus i rte,-eses_ 

Durante los prlme,-os a!'íos del siglo XVI ,los pat,-onos acostumb,-aban 

entregarle a las religiosas el dinero parL que lo distribuyeran con 

los capellanes y para vigilar que se llevaran a cabo el número 

determinado de misas post-rnorttml instituido po,- el patrono. 

siglo XVI.El uso .mu censo consignativo an l! ciudad ~ ljé>:ico (15:·<)-
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PAra ~l siglo XVII la entrega que los patronos hacian en efectivo a 

los conventos parA sus capellanias ~ue dificultándose cada vez más 

debido a la ~alta de circulante en la Nueva Espa~a,por lo que los 

acuerdos de capellanias cambiaron y en lugar de entregar dinero,los 

patronos decidian arrendar sus bienes,que podiAn _er:fincas,casas, 

tiendas u obrajes y los réditos generados servian de limosnas para 

pagar el nOmero de misas pedidas por el ~undAdor: 

"Quinientos ~sos cumplimiento de los dichos 26 mil 500 ~sos de 
dicho censo para que de los veinte ~ cinco pesos de sus redttos 
en cada un ~o las madres abadesa ~ sacristana ma~or del dtcho 
combento de la Concepeion el dia de difuntos den y pa8uen la 
limosna de misa cantada con mtnistros y asi mismo se pon8a per
petuam.ente la ofrenda de pan,vino,cera y carnero." (2<>4> 

Para mwchos patronos el censo se convirtió en un mecanismo que solu-

cionaba en parte Algunos p.-oblemas como:el que una capellani a queda"a 

a expensas del siguiente ~undador,quien muchas veces no tenia dine"o 

su~iciente para paga.- el porcentaje de cada misa y los réditos consti-

tUian cantidades seguras anuales. 

Uno de los pat.-onos de capellanias que utilizó la imposiclor, de censes 

~ue:Don Simón de Haro,que con los réditos pagó las misas y ob,'as 

pias que debian realiza"se después de su muertE'. (ZC>!5> 

(2:"'5>. Lo. pca.lebra. po.t.ro1"lo pr ••• ?"It.c do. a;'gni.f\.cCldoa:l-u1"'I patrono era lo. 

di.ri.gu' una. cGpeUa.n1 a...Lo que aignih.cClbCl que cont.rolobo. .1 ,,"mero 

.n loe aocu,.,..nloa:A. O. N ... \.n •• 



Por otra parte,los capellanes no resultaron muy bene~iciados con los 

censos; ya que con el paso del tiempo sus; salar ios s;e estancar·on, mien

tras que los precios de la cera,vino y demas utensilios continuaban 

incrementándose y esto contribula a que el capellán terminara viviendo 

con gran estrechez econ6mi ca. CZP<Sl 

El ~uncionamiento de una capellanla,tal como lo indica la de~inicion, 

involucraba 3 aspectos: 

l.-Debla existir un ~undador de la capellan1a,que nombraba a capella

nes encargados de decir misas y generalmente estos religiosos,eran 

los propios ~amiliares del ~undador·.Esto se realizaba con la ~inalidad 

de apoyar económicamente a su ~amilia,una vez que el ~undador· hubier·a 

muerto. 

En algunas ocasiones,como en la ~undacion de la capellanla instituida 

por la religiosa Leonor de San Pedr·o,se estableciO quienes; serian los 

patrones o ~undadores después; de su muerte.c2"" No con~orme co" 

ello,en una clausula testamentaria decla que una vez que todos estos 

patrones hubier·an muerto, el pat.·onato recaer·l a nuevamente en el con

vento de la Concepci6n,quien eli;ir1a a los patrones siguientes. 

CZPcSJ.Fro."'c,aco lI.co.LclerO,.,.Histpri p econ6mica ~ ti Nueva Espa!"ía ~ 

tiempos ~ lPl! Austr ias.Mé .. ,,,o.F. c. E •• _.p .• 0. 

(2P?). En .l expedi.ente .t A. G. M •• ie" •• No.c::iona.L •• "l_g- .•• Z2.e)(l> .• ,r 17 

La. 1"ehV;'oea. Leonor de Sa.n •• dro •• tGbtec. que .1 pr\.,.,..r pa.trOn de lo 

cCLpella.n1 ca. r ..... ro .a.ltoao.r de la. .CILf'rero ay t10 y •• pu.. de a\.l 

•• nombraron como po.\I"ono. a. loa pAri.ent... má. cerconoa . .. "prerui..n

do ai..mpr. al bClTcn de la. hembrA y el tnClyor o .L """'OT )1' Cl.unqu. ..on 

cap.llan.. F'ueda.n •• r po.tron ••. ·· 
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Ademas,el ~undador tenia la obllgaclón de ~iJat' el blen inmueble o 

mueble que respaldarla la ~undación y el número de mlsas,QUe deblan 

celebrarse en su memor ia. ,z"". 
Por medio de la relación de misas,se observa que no solamente era o~i-

ciar una o dos misas después de la muerte del patrono de la capella-

n1a,sino que realemente eran much1simas misas destinadas ya ~uera a 

los parientes di~untos ó vivos del ~undador ó por las ~estividades Y 

santos que ~ueron los ~avoritos del di~unto. 

Prueba de la preocupación en torno a la salvación de los ~amiliares, 

se puede apreciar en el testamento de Don Simón de Haro,la disposi-

ción de Que se o~iciaran: 

"tres "'tsas re2adas cada semana det a!"io por ",t atma y ta de 
ta dicha Dol'ía Isabet de ta Barrera."'i ",-ujer 11 ta de nuestros 
padres de-udos y partentes ... por c-uya ttmosna de cada 77>tsa 
se!"iato y apttco dos pesos car~ados como desde tue80 tos 
const~O sobre las cassas de ",i morada. ,z_. 

Asi por ejemplo,en la capellania ~undada por la religiosa Maria de la 

O,acuet'da que se realizen: 

"N-uebe ",issas para ta virt1en Haria otras nueve m.issas at ~lo
riosso San Hit1uet Árcant1el=Nuebe de Req-ui.", otras nuebe a tos 
nu.be dias d. Qt1-uinaldo=Y nuebe de la paston d. Nuestro Sel'íor 
Jesucristo Rede",ptor=Otras nu.be para .t Santlssimo Sacramen
to=Tres a ta Santissima Trinidad=Tres al Serafico Oadre San 
Francisco=Otras tres a San Juan Ebant1elista=quatro a San 
Ántonto de Padua." '.00' 

Para cada una de estas misas, la madre Mari a de la O se!"ialó poto llmos-

na cien pesos de oro de ocho reales que debian de sacarse de los dos 

,z"" ........ 1" del pUa.r .. "rt1 .... z LÓp.Z C" ... o ",ord>.Jqlesia.estado ~ 

pconomi a. Siglos XVI Al. !.U .... "L~O.UNA .. -l .... li.luto "or .... _. p. na.ua 

1.67 



mil pesos de oro de la venta de una celda en donde se alojaba la 

Otro memorial de misas,en donde no se especlfica qUIenes fueron los 

patronos de las capellanías,sólo establece que se digan 26 misas, las 

cuales deben de oficiarse en las siguientes celebraciones religiosas: 

"Pri"..rcvnente las nueve festividades de Nuestra Sef'lora=La de 
Corpus Christi y el dia de su octava=La de San Pedro=La de 
San Juan Bautista=La del transLto de San Joseph=La de Santo 
Domin6o=La de San Francisco=La de San Gre60rLo=La de San 
Hi6uel=La de San Siman y Judas=La de San Andres-La del Dia 
de la conmemaracion de los difuntos=La de Santa Catalina 
HartLr=La de San ¡ldefonso y la de las once "'111 vir6enes."'B02> 

Además de que este fundador anónimo establece la Se'"le de mlsas, Que 

el convento debla de realizar",hábilmente se encarg6 de obliga," a las 

religiossas concepcionistas a: 

"costear la limosna de las dichas missas que han de ser ca'l(adas 
solamente con diacono y subdtacono.cera.m~Stca,vtsperas y res
ponso todo lo qual ha de 6astar el d,cho conbento de sus propLos 
y ren t as. " (803) 

Por lo visto,este patronato de capelIania,en vez de favo,"ece,· al CDn-

vento, les pedi a a las monjas que dest i na'-an pa'"te de sus 1 ng,"esos par a 

pagar los gastos de cada una de las misas. 

2.-Los capellanes tenian como debe," principal oficiar misas en fo,"ma 

vitalicia por" la ,.alvaci6n del patr-6n y recibir una pensión anual,qLle 

respaldarla todos los gastos realizados para la celebración de mIsas 

(ga,.tos de cera,de vino,adorno,. para alguna festividad) y pa,-a reme-

,.al>. Ibidem. 
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diar las necesidades del capellAn (de al1mentación .viv1enda e ins

trucción). "0.> 

La ley canónica también exigla a los capellanes que la edad mlnima 

para poder tener este cargo eran los 14 a~os,aunque era común que se 

aceptaran ni!"íos aún menores, pe.-o por su corta edad se le pagaba a un 

sacerdote para que dijera las misas. <305> 

Los capellanes se dividian en varias categorlas:los ricos que venian 

de ~amilias pudientes,quienes destinaban pa.-te de su r1queza pa.-a man

tene.- al hi jo o al pa.- iente que e.-a capellán. ,.06> 

Los capellanes de clase media a quienes sus ~amilias les otorgaban 

rentas anuales. '807' 

Los capellanes pOb.-es en cambio,tenian más dif'icultad pa.-a ocupa.

estos cargos y algunas veces era requisito indispensable conocer el 

id i oma i ndi gena. "0.> 

Algunos capellanes pob.-es, que no contaban con el apoyo de una f'am11 ia 

rica,tenian que conf'ormarse con la poca renta que recibian.Tal f'ue el 

caso del capellán Matheo Ruiz,que en una carta enviada en 1657 a la 

mad.-e abadesa del convento de la Concepción.le e>:plicaba que du.-ante 

los 10 p'-lmeros a~os que el tie hizo cargo de una capellanla,.-ecibla 

<30.>. o ••• t" Yo,", "Ob ... T • .@.! k,!.e.2i.iQ eclesiátitico ~ a Nueva ~f"í.a.... 

lII.x,co.UNAIII-JJH.t __ P_ 29.'0_ 

'..,5>. 1 b i dem 

<aocs> . .IonT'l .. 8chova.Uer/'¡"o Z,gl •• ia. y el cr_dilo cotnerc\ol en la 

Nuevo. .apo.ftio." en llcu1 Cl del pilar "cut1 nez LÓpe:E Ca.no <corcb. 1 9 1 e-

sia.Estado :t econom1 •. _ .• p. 9t.9Z. 

'..,7>. Ibidem. 

<30.>. 1 bi dem. 



500 pesos cada a~o,pero su salario se vio a~ectado,po~que en 1633,el 

arzobispo Francisco Hanzo estableció que los salat-ios de los capella-

nes,se reduje~an a 350 pesos para que con la parte sobrante de esos 

salarios,~ue~an reparadas las casas y tiendas a~ectadas por la inunda-

ci6n de 1629.'10"> 

El descontento del capellán Matheo Ruiz se hizo más evidente,cuando 

acusó al convento de la Concepción de deberle más de mil y quatt-ocien-

tos pesos de sala~ io. '.'0> 

Desa-fortunadamente, las quejas de este capellán no -fuerorl escuchadas 

a tiempo,ya que en 1673 mu~i6 y el Onico medio de justi-fica~ la 

actitud de las religiosas,-fue toma~ una posición de-fensIva. 

La abadesa de la Concepción le escribio una carta al at-zobispo noti-

-flcándole qLle: 

"el pa.eo del salarto del cape 1 lan siempre fue tnteero drante 41 
a~os ~ que stn embareo de mas de due~ y ocho a~os el ca~11an 
no acualo nl un ala tan solo nl al altar nl a la dlcha adml-
nlstraclon ___ y que adem.as nacla selS a~os que Don Hatheo RU1Z 

le tenla dada la capel1ania en propledad al Lic_Franclsco de 
OS5una con Cl.ento .Y vet.nt istnco pt9ssos en cada aflio." ~~11~ 

TambIén las ~eligiosas,acusaban a Don Matheo Ruiz de que al no reclbit-

el dinero que les exigla,habla tomado la decisi6n de cobrarse pa~te 

del censo de unas casas que eran de Francisco Má~quez y ott-a -fInca que 

generaba 171 pesos que era propiedad de la Inquisición y de un censo 

de 700 pesos de principal de unas propiedades que estaban en la CÍLldad 

de Zacatecas y que eran de la madre Catal ina de JesOs. 'I'Z> 

(aot». A. O. N,..".n •• NCI.C\.onoL ••• l_g. z .... xp. u .• r. s 

'1'0>. Ibi dem.f. 1 .. 

'1'''. 1 b i dem.r. .... 

'1'2>_ Ibidem. 
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A partir de todos estos argumentos,resulta dl~icil juzgar a la lIgera 

el comportamiento de este capellán, ya que aS1, como este caso h~,bo 

muchos capellanes que ped1an aumentos de sala'-ios.F"or otra parte, 

las palabras expr •• adas por la abadesa muestran en el ~ondo,el a~an 

de conservar la dignidad y respetabilidad del convento,ya que parece

rla absurdo que siendo una instituci6n religiosa,no ~uera bondadosa Y 

humilde con aquellas personas,que trabajaban para ella. 

D1~icilmente conoceremos si las monjas concepcionistas de verdad 

actuaron de ~orma negativa contra sus trabajadores porque tambIén 

debemos toma,- en cuenta,que lOe escondia una ~uerte crisis econ6mica que 

~ue acentuándose durante todo el siglo XVII. 

Alg~mos pat,-ones de las capellanlas,consientes de los problemas eco

nómicos del convento decidIe,-on obliga'- a los capellanes a ent,-egar 

el 10% de las ganancias obtenidas por sus servicios, las cuales com

prend1 an~ limosnas de mi sas, donat i vos y regalos. 'a.'" 

( .... L La. Ut.t.t\.ZCLC\.Ó" c:J.e •• t. recurao .eon6,"~co l"ec\.b1 Q el nombre ele 

décimo. de ca.peLlClf'l1 el y no t.odc. Lo. conventO. rec\.b1eroT"l •• t.o. .nt.!"Clda 

de d\.".ro. 
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LAS cAntidades de lAs decimas eran entregadas anualmente y varlaból el 

monto de lo entregado, tal como se muest.-a en el cuad.'o 5iguiente: 

DECIMAS DE CAPELLANIA DEL CONVENTO DE LA 

bhre del capellan 

.. , :' .. ~ , 

_: . . -~ 
.' 4. •••• '. 

,. 
~. : : : . :.; 

CONCEPCION (314) 

DuraciÓn de Ja capeJlania Cantidad anual de la 
d&:inA 

! ~ ¡.::::: 

172 

Total entregado de la 
déci"A. 

.. ~''::,,: 

!~. :-,:,; . .: 

. : .. ..... ~ ::E:; 



3.-Las decisiones que tomaba tanto el convento,como las auto,"idades 

eclesiásticas eran parte del ~uncionamiento de una capellan1a,ya que 

era la instituciOn encargada de vigila,- que el ~undado," paga'"a los 

respectiv05 intereses anuales y de no ser as1,la propia iglesia podla 

con~iscar los bienes raices del ~undador que sirvieran como garantia 

de un censo y que sus réditos ayudaran al sostenimiento de la capella-

nia. (.~5> 

La segunda ~unciOn que teni a la iglesia e,"a la de poder nombrar ca-

pellanes,cuando hiciera ~alta,ya ~uera por la mue,"te de algu r , ca-

pellán o por quedar vacante la capellanla. 

Los ~uturos capellanes eran nombrados por el provisor y vicario de 

todos los conventos de la Nueva Espaf'ía.Las condlciones pa,"a se'" ele-

gido como capellán eran muy variadas.Por ejemplo,el vicario docto'" 

NicoláS de la Torre designO como capellán al licenciado Ped,"o de 

Ag~ti la," PO'"qL,e: 

"ha confessado atas reU6tOSas (concepcionist.asJ por ",,-,chos 
af'ios. .. (816) 

Apat"te de conoce," el ~unclonamiento general de las capellanlas,es 

necesar io exp llCa," que una capell an1 a pOdl a presentar dl ~e,"entes 

caracteri sticas: 

La capellani A laical O lIIemo,"ia de misas;-~ue ~undadA: 

"s(n int.r".n.c(On de ta autoridad ect.siástica )1 nadie p1J.ede 
ordlenar-se a ti t\tto die .t tao ... " (.~?) 

(.jS) . .Jo",,'" F Schvo.Ue,.."Lo. \'91. •• ;"0. y el. cr.d\.t.o co,..,.rc\C:Ll de \'a. Nuevo. 

economl.t......-.L.p. PO 

'as?>. "oo.q ... l" Eaeneh •• Di CC i onA" i o razonAdo ~ le9 i 51 ac iOn e iv i 1 , 

penal. comen: ial y ~orente. Yéx,co.UN"Y-U".s_" p. P2 
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Dent ... o de este tipo de capellanias se encuent ... an las ins1i.tuldas PO," 

el p ... incipal pat ... ono del convento Sim6n de Haro, que PO," fted~o de su 

testamento nomb ... 6 sin que la iglesia interviniera a: 

"Dof'la Isabel de la Barrera (su IIlUjer) ... para que COII\.C tal por 
muerte del licenciado Die~o de la Barrera (en ese e~~onces 
patrono de la capelIania) ... puede nombrar por capel lames a 
quienes y en la forma que pareciere y por fallescL~l~nto de 
la s"Sodicha. sube.da en el patron.az~o desta ea.pelLaTll<l." IStal 

En esta cita está cla ... o que el p ... ime ... pat ... ono de esta capellania Don 

Simón de Ha ... o, decide nombt"a ... como suceso ... de su pat ... onat~ a su esposa 

Dol'ía Isabel de la Ba ...... era.Fet"o con el paso del tiempo -Fa lleciet"on to-

dos sus ~amilia,"es y la iglesia no tuvo otro remedio más C¡Lte buscat" 

ot ... o patrono po ... que se encontraba vacante la capellanla. 

La capellanla gentilicia:se cat"acterizaba porque el patroroo siem-

pre et"a lego y debla tenet" los siguientes ... equisitos: 

"sEor hifo le6ltimo.no ser bi~am.o.no ser hO>nieida.no 5~r stervo. 
n.o ser ",-ufer. tener por .otras partes l7\ayordom.1as o a011>.lntstrar 
cuentas de personas 6 t:nst1.t'Uciones. n (8lP) 

Durante la época colonial,las circunstancias cambiaron y un patrono 

pudo setO mujer como en el caso de Dol'ía Isabel de la B • ..-re,· a y s~'s 

he ... manas.11I20) 

Las leyes también ... estringieron el que los pat"onos tuvier an que admi-

nistrar va ... 1 as mayo ... domi as ya que algunos patronos como .:Juan Cet"vantes 

C .... vajal no cont ... olaban bi.n .1 din .... o que •• nejaban y t.rminaban que-

dandose con d.ud.s .no ..... s Y sus -F.mili ...... no t.ni.n dinero ni para 

pag .... su -Fun .... al y .nti ....... o.l.zs, 

,.t.i» . .Jooqu,1", E.C1"\.che,OP. e i t.p. PZ 



La conclusiOn que se puede dar sobre las capellanias es que este 

recurso crediticio,al igual que otros,utilizados por el convento pre-

sentO ventajas y desventajas. 

La principal utilidad de las capellan!as ~ue,ante todo,que proteglan 

económicamente a todos los miembros de las ~amilias espa~olas,ya que 

recordemos que los esp~oles se apegaban a: 

"Las Leyes espal"íoLas de sucesiones propon1an La dLvis.On por l~t.taL 
deL patrimonio de Los padres entre Los hijos y con el objeto de 
evitar La fra~ntaciOn de la riqueza fa",tliar.al~unos hijOS 
(segundones) in6resaban al sacerdocio y las "''''Jeres permaneclan 
en el convento y fue por eso que se institt.tlan capelLanlas 9t.te 
pod! an usarse de nuevo para proporc tonar con~rua a los Jovenes 
de la prOxima 6eneraciOn," 1822> 

La idea general era que ningan mlembro quedar~ desprotegido y Que ese 

dinero,se brindara perpetuamente a otro ~amiliar que ~uera religioso 

o religiosa. 

El aspecto negativo ~ue el que m~s inconvenientes trajo al convento, 

porque no ~altaba algan capell~n que para aumentar sus ingresos (ya 

Que su salat-io estaba devaluado) se vela en la obligaclon de contt'o-

la ... otras capellani as y esto ocasionaba que pUdiel-a perder todas sus 

capellan1 as po 1- la ine~icacia en el sistema de cobros o porque los 

del.ldores dejaban de pagar las ... entas.lu.) 

Ot ... o problema ~ue cuando los herederos del ~undadot-, se negaban a pagar 

los .... di tos de la capelIani a. porque se encontraban en gran pobreza y 

se velan .n la necesidad de v.nder los censos,.n donde se hablan esta-• 

bl.c i do las capelIani as. 

Héxico:ingresos ecl,siásti,os X ~inanzas ~ ~ iglesia 

(.2.). s. puede rem\.hr al A. O. n ... 1.en •• Noc\ona.l ••• Leg. , ••• , •• p. CS,!. c:u 



OBRAS PIAS Y LIMOSNAS DEL CONVENTO DE L~ (O~CEPCI6N. 

En esta aportaci6rJ econ6mica intervenian los patro nos c:1est inando alge, 

de dinero para contribuir con los gastos de una ~e5tlvidad religIosa, 

como comprar velas 6 aceite pa,-a mantene,- encend:id .. una lámpcwa o 

contribuir para el sostenimiento de algún hospic::i.o <::> .a5Ilo. <.24> 

Otras personas simplemente les daban limosnas en e~ec~ivo o en especie 

al convento. '.25) 

Generalmente cuando urJa penDona haci a una ob,-a pLa no se reg 1st ,-aba SLJ 

nomb,-e a menos que la cantidad destinada -fue,-a consi. de,-able o fue,-a ur, 

pat,-ono impo,-tante. (92ó> Po,- eso es -f,-ecuente que.al r-evi 5a,- algunos 

papeles sueltos sob,-es ob,-as pías no se encuentra El nomb,-e del -funda

dor ni a -favo,- de qué convento se instituy6 ese Fo~~o_ 

Para hace,- más veridlca la in-formaci6n sob,-e las obras plas se re

currió directamente a los libros de ca'-ga y data del convento,en donde 

se anotaba el a!'io en que se ,-ealiz6 la ob,-a,la ca.nti dad entregada y la 

utilizaci6n de ese dine,-o,pero 1 .. mayo'-la de las veces el -fundado,- E'-a 

an6nlmo.Por el contrario,en todas las limosnas oFrac idas al convento 

apa,-ece el nomb'-e de la persona junto con el mont o ~E la 1 imosna .. 

Tal y como apa,-ecen en los siguientes cuadros: 

(82"). Ol •• tCl Von voM •• rraR. e i t ..... ,C\.co .. UNA .... '~. p. 22 .. 2. 

'.25). a.v\.aa.r Lo. c ... a.droa que •• pr ••• ntan en loe .\.9",,\..nt •• piei,....a... 

(azc5>. s610 b~tQ r.v"aClr .l cua.dre .obre obrCl8 pi o..a en dond. C~D"'.C: • 

• Ólo .t ,",ombr. de Don S\.Tn6n de HQ.ro m\.e"t.roa que l o. 

mos. 
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CUADJlO No.~7 

CONVENTO DE LA CONCEPCION. 

OBRAS PIAS DURANTE EL SIGLO ~VII (327) 

1605 

1605 

JunlC. H4¿ 

11 iC ltMbrvH46 

Dici'Mbrt/1646 

({test. dEl la 

(onc,pc¡il'n, 

IIOIGRI DD. FUNDIIDOR OBRA IlIALI ZADA 

CHe. 

., .. .,., 

,. .. "" 

•. ~ "l~ 

.,o. .... 

"" l"'" 

1:!'" ., .. 

'" 

.... .,,, 

"" ",.. 

"" "" 180 PtSOS 

t??l' • A_ J_~ ____ l_J .. _l __ .,--- _fa- J_' _.-.~- ... -.-..... "'" el (¡ G N BI'enes "--'-Mle-,,,'J.MI\J Ila~ ¡-a..Gua.UUol auUJ'1:O uD".,) 1" ,) UCJ I"UUVCIIt.U ~" C:'Il.rUCII"rGII IOJI 1. ", "'L.I.UhU~, 

leg ,ro ,exp ,2,1 ,H; (¡,G,II,Bienes NaCiOlllles, leg ,3S6,exp,4,r ,5 y; (¡,G,II,Bienes Nacionales, 

leg ,1275. exp, 12 ,1 ,211, 
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CUADRO No.~8 

CONVENTO DE LA CONCEPCION 

LIMOSNAS DURANTE EL SIGLO XVII.(328) 

IIOIIBRI DD. QUI OORI(jjI LA LIIIOSNA CANTIDAD Df LA LIIIOSNA 

1605 Ab¡d~si Doña Luis. d. la Encar.anO" 8S pesos 

Abad~¡a Pafia Luisa d. l. Encaroacll. 

1605 cape 11 in Juo_n nUl Z 

lE!6 

16H cap.IIÁ. Fra.cisco d. Fiiu.roa 

lW 
. ., 

abadesa Ma.;dale~i de la ~o~ceFClcn 

DESTINO D[ LA 

LIIIOSNA • 

d.lalaraf, 

dI .Juan Oii ~~ H-

d.nas ~ su ~~Jir. 
9astos lJar.~·:. 

llMe,SOl,: ¡-ir:. 

(32B),A,G,M,Bienes Nacionales,leg.Z77,exp.2,r,6-9; A.G.M,Bienes Nacionales,leg.Z77,exp,4,r,17,19; 

A.G,N,Bienes Nacionales,leg.Z77,exp.lB,r.8-11 y; A,e.M,Bienes Nacionales,Jeg.268,exp,2,r,17-19 
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CUADRO No_~9 

CONVENTO DE LA CONCEPCION. 

LIMOSNAS DURANTE EL SIGLO XVII. (329) 

aÑO NOIIBRr DI lA PERSONA QUI DlTUGA lA LIIIOSHA <:amiDA/) DI lA L1I1OSHA JISrINO DI lA LllIOSHA 

, 
1617 Abadesa "agdal,n. de la ConcepClon 

1639 Fray ia.ltiiir de l~ EarIit~ 

1658 Fra~ Ger~nlMo de la Barrera 

~50 peso, 

10 pe,,-, 

376 puo, 

MUl! fUi las Madre: 

dliuntas:~na de la E~-

(~é : -: • 

Ci! a .• 

c.ra. 

tres pesos: pari. ca·j: 

(]Z9).A.G.N,Bienes NaciODlles,leg.277,exp.2,r.6-9; A.C.N,Bienes NaciODlles,leg.Z77,exp.4,r.3,9,11; 

A.C.N,Bienes Nacionales, leg.277,exp .18,r .8-11 y; A .C.N,Bienes Nacionales ,leg .26II,exp.2,f .17, 19. 
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CUADRO ND_21ii1 

CONVENTO DE LA CONCEPCION 

LIMOSNAS DURANTE EL SIGLO XVII.(330) 

ANO /IOIIIRl DE LII PIRSOHA QUE OOREGA lA LUtOSHA CANtiDAD DI LII LIIIOSHA DEStiNO DE LII L1110SHA 

16SB Fra~ 6er~nlMo de la Barrtra lIMe·,,,. par. 1., 

~on.}iS .ni erna!, 

1600 Mldre lnts de Slnta nlrglritl 1 ÍMc,:na para fU 

Madre Iné: de Sant~ Mar~arl ta 

. 
riadr~ l~is de Sart~ Mar;ar¡t~ 

(33ft).A.C.H,Bienes NaciDnlles,leg.Z77,exp.2,r .&-9; A.G.N,Bienes NaciDnlles,leg.Z77,exp.4,r.3,9,11: 

A.C.H,Bienes NaciDnlles,leg.Z77,exp.lB,r.8-11 y; A.C.H,Bienes Nacionales,leg.268,exp.2,r.17,19. 
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Cada uno de estos esquemas presentan sus respectivas particularidades; 

en el cuadro que se re*iere a obras pias,resultan mayores que las de 

las limosnas y esto se debe a que en las cuentas de 1646, los datos 

están desglosados por meses y Además los meses donde se e*ectuaron mas 

gastos ~ueron los de mayo y diciembredebido a las ~iestas de semana 

santa y por la celebración de la Inmaculada Concepción. 

Se puede a*irmar que la ~unción principal de las obras plas era abas

tecer a la iglesia del convento de vino,cera y aceite que no podian 

~altar a ninguna ceremonia.V,por ultimo, como ya se habla especi~lcado 

anterior-mente,eran anónimas probablemente por-que er-an todos los -fieles 

que aud1 an -frecuentemente a mi sa qu ienes con sus 1 i mosnas cont r- i bLI1 ar, 

con esos gastos. <891> 

En torno a las limosnas, las per-sonas que intervenlan eran en su mayo

ria las propias monjas concepcionistas,asl como los religiosos y los 

laicos que por- di~erentes motivos,decidlan dar- su apoyo econ6mico al 

convento. 

Entre el sectot- de las religiosas se acostumbraba encilrgar-le iI la 

madr-e abadesa como ultima voluntild,que después de la muerte de una 

monja se les entregar-an 1 imosnas a sus sobr inas, hermanas ó p;,,- lentas 

pro-fesas en el mismo convento,también llegaban a recibir pilrte de ese 

dinero las criadas, debido a la relación a~ectiva con la monja qUlen 

e><ternaba su dec i sión en -favorecer les. '992> 

entr.ga.roT"l d1.nero PCLrQ lCJ c:erQ.,Clunque ca. vec:.. no •• po.ro. 

que era,.., uhUzCldaa d\.ca""aa Lifnoana. •. 

( •• 2'. A. O. toI,8\.n •• ,.,oc\.onct •• ,Leg. 2?7,.xp. IO,í. '1 
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Otro momento de solida,"idad de las monjas era c:uando se xc:oope,"aban 

para dar limosnas a las madres c:anas o anc:ianas,en se~al de agradec:i

mientos por sus servic:ios a la c:omunidad.!839' 

La abadesa,también destinaba algunas limosnas para las religiosas 

más pObres,ya que esta era prác:tic:a c:omún del c:onventO.(SS4' 

El grupo de los religiosos integrado por Fray Ger6nimo de la Barrera. 

Juan Ruiz,Franc:ico de Figultroa y Baltas.r de la Barrera eran capella

nes y segun el deseo de sus respectivos patronos,enviaban limosnas qLle 

podlan ser en espec:ie o en dinero,que deblan servirles a las rellglo

sas. <335> 

Otros sac:erdotes c:omo,el arxobispo Milla y Fray Cristobal de la Cruz 

~ueron muy generosos c:on el convento y tampoc:o desc:uidaban a las 

esc:lavas negras que vivlan y trabajaban para las monjas.~9~ 

Por último,los laic:os como el Lie.Juan Garc:la,Gaspar de Aldana,Damlan 

L6pe:: Belt,"án,Bernardino Justiniano,Felipe de Las y otras pe,"sonas. 

que no -figuran sus nombres, daban dinero po'"que e'"a una mane,"a de esta," 

más t,"anqui los con OlaS y hace," una buena ob,"a. '837' 

"U>. Ibidem. 

'U.," 1 bi dem.r" .. " 

"e'" 1 bi dcm.r" _ ... " 

NQ.C\ona.l .. ;l_g. Z7?#exp. 4;f . •. 

' •• ?>. A. O. N •• \.e'l"'l •• NAc\.onol ••• leg. ZdO.exp. Z.f. SP. A •• tc .,..trca.do d. d\

nero •• l. lLamaba. c:ltá-c\ma d. timo.no.. 
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CENSOS REDIMIBLES Y CENSOS PERPETUOS DEL CONVENTO DE LA CONCEPCION. 

El término de censo proviene del ve,-bo latino cense'-e que ent,-e los 

romanos signi~icaba valuar 6 tasar las haciendas de las personas para 

imponerles un tributo que deblan pagar de un al"ío con otro.r.3S) 

Para la época medieval el censo ~ue conocido como "el derecho de per

e lb i r "na pens i 6", cada al"io". <a.") 

El concepto juridico de censo se traslado a la Nueva Espal"ía y reclblo 

gran aceptaci6n en los conventos porque en un principio era una ~or

ma segura de recibir una cantidad anual. 

En el contrato de censo intervenla una persona que necesitara dlnero 

y que tuvie,-a uno 6 varios inmuebles dispuestos a hipotecar-los.La 

iglesia 6 el convento aceptaba dichos bienes y mandaba a hacer un 

avalúo.A partir de dicho avalúo se determinaba el monto prlncipal,es 

decir a cuanto ascendl a el valor de la p,-opiedad. 

Las monjas ~ijaban la cantidad que la persona 6 censuario debia pagar 

como ,-éditos anualmente. 

Aunque los censuar-ios reciblan el dinero en e~ectivo de las r-ellglo

sas,en el ~ondo obtenían una ~uerte carga econOmica,ya que pa'-a poder 

recuperar su propiedad,deblan cumplir con el pago del monto pl-incipal 

y además con los réditos.Frecuenteml!nte ocul-ria que los censual'ios por

no tener su~iciente dinero,por -Fallecimiento ó por no nombral- suceso

res en el censo,suspendian el pago de los réditos y perdían todos sus 

bienes porque las monjas tenian el derecho de comiso sobre .110s.(340) 

c ••• >. ""oaqui'l"'l Eac:ric:he.Dp. e i t,p. 'O" 

<aa"). ""rl" d.t .,tClr ....... inez LÓp.z c"no,lglesia.eitado :t ecgnoml i., 

p . •• 

( •• o}. Mo.rlo d.t P\.lor Ma.rt.lnez LÓpez ca.no.O ~édito .!....:...:..L.p • • 1 •••. 



El establecimiento de un censo no sólo -fijaba el monto del pr-incipal 

y los réditos que debla pagar el censuario al convento y las conse-

cuencias de la sUlipenslon de los pagos,sino que tamblén pod1an incluH-

lie algunas clausulas como: 

"1 , -00 l t sar al censuar i o a man tener produc t i vo el t nmueb 1 e y en 
ouenas condtciones materiales, 
2,001 oien acensuado.no puede ser vend,do a personas que ocupa
oan una posictón privtles,ada.o,en por fueros espectales o 
porque su postcion social podia permtttrles ejercer tnfluenct<2s 
que resulten da~osas para el censuartsta (conventos) 
3.-el een.s1.Jario ni podra partir,ni dl'Uidir Z.os o1.enes." (.41) 

Po,' su parte,el censuario podla nomb,'a,' a "fiadores de sanea"'He~,to" 

que Qnicamente se comprometlan a atestiguar que los bienes pertene-

ciet"an al censuat-io.Ut42> 

Algunas veces las cl~usulas suofrian mOdloficaciones,por eJemplo,las 

monjas clarisas de Querétaro,en 1695 vendieron sus bienes raices a 

"personas acaudaladas que bien olre-cieron S'U5 otras proptedades 
come 6ara~tia de la operac,ón Ó pa~aron ~n a~o de censo por 
adelantado.amén de comprar al contado los aperos de labranza. 
e 1 sanado y 1 <2S deuda$ de los t ndt os, .. < ... ., 

Hasta cierto punto es comprensible el que las monjas recurrleran a 

las personas de dlnero porque o-frecian buenas garant1as de pago. 

Todos los censos establecidos en la Nueva Elipa~a en la época colonlal 

presentaban las mismas caracterlsticas,es decir,habla de por medlD un 

cen5ua,'io.un bien,réditos que deblan pagárliele a la instituciOn ,'e11-

ljiIiOlia,pEH"o,lo que 105 hacia di-ferenteso entre si,e,'a la du,"aci6n pi,,'a 

poder liquidar por completo la deuda que habla contral do el censua,'lO. 

<."A> , Ibidem, 

('42>. 1 b i dem,p. ,7,". 

< .... " Fr .. "ei.8eo C .. lcHorÓ .... Historia 1r.::!n6mica ~ II Nueva ~f'i2 ~ 

tiempos de ~ Austrias ... éx,ec:o.F, e, E.loe., p,!IOS 
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Esto provoco que surgieran dif'erentes tipos de censos como los que 

a continuaci6n se mencionan: 

"t.-Censo consilfY\ativo-No se pactaba "Una fecha para la devo
l-ución del capital,sino que está quedaba ablerta y a merced 
de l de"Udor. 
Este tipo de censos recibió el nombre de censos redimibles o 
censos al quitar,porque podian extin6Ulrse o cancelarse,seeun 
la voluntad del convento o la inst i t"Uci6n rel ieiosa ... , .... , 

"2. -Censo enfi té"Ut ico-La enfi te-usis era un contrato relac iona
do con la tenencia de los bienes ralces que permlt1a trans
ferir "Una propiedad a perpetuidad o por larea d"Uración,ba)o 
la oblieaci6n de paear "Una renta 6 can6n anual." '84'" 

"3.-Censo Donativo-S"U f"Unci6n principal era dotar a "Una reli
eiosa para que entrara al convento y en luear de entreear 
los 4000 pesos en efectlvo,se eravaba ale"Una propiedad a cen
so. Los rédi tos se paearlan an"Ualmente a perpettHdad . .. 's.", 

Tanto en el siglo XVI como el XVII,el censo consignativo f'ue al que 

más se apega"on los censuarios del convento,porque les daba la oportu-

nidad de prolongarse en los plazos de pago,pero a las monjas concep-

c ionistas no les conveni a esta f'o,"ma de pago po'"que necesi taban el 

ef'ect i vo y entonces eompeza,"on a pres; i ona'" j ur1 dl camente a aque 11 05 

cen¡¡ua"ios que llevaban más de dos a!'íos consecutivos sin paga"le al 

convento o que todav1a no liquidaban por completo su deuda. 

A veces la deuda era tan grande,que 1010 parientes e hijos del censua-

,"io deblan te,"mina,' de pagiu',como les; sucedió a 105 hijos de Don 1':0-

drlguez Pé,"ez:Don Juan Bautis;ta Pérez,Juana Sanchez Velle,"ino y Ma,"la 

González Vellerino ,que en 1577 no 5610 debieron repartirse los blenes 

de Su padre,sino también responder por la deuda que habla quedado pe n-

diente. 

'S.4'. NQr1 C> del PÜ...,. M ..... 1l".z L6pez cono,Ig lesia. estado ~ economl~, 

Ü siglo w.,p. ZcS 
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La cantidad que debla Don Rodrigo Pérez ascendía a: 

"siete m.i l e quinientos ochenta e dos pesos 2'lnCO tOn'ltnes e 
ocho 6ranos de t ipt.t2q-ue . .. {que -fue"on pagados pO'" medi o de 
.algun.as me ... cade ... í as, de las que se obtuvie"on:} 
... tres mi~~ e ochocientos e veinte e tres rea~es e dle .. 
6ranos de t i ptaque. "' •• 7> 

y también -Fue pagado el mento de p ... incipal,de las ventas de ot"as 

.erc.de ... 1as,que en total -Fue ... on: 

"tres mi~~ e cinco rea~es )1 tres tomines e die .. 6ranos de 
e i puzque... , •• a) 

L.s ... azones po ... l.s que esta -familia contaba con bienes que cubrIeran 

con el monto principal del censo,era porque Don Rod ... igo Pérez era co-

merciante y habla acumulado una serie de mercade"las valiosas que les 

si ... vi~ron a sus hijos para paga ... -f~cilmente la deuda y por otra parte, 

pe"que Don ROd"1 go Pérez habl a cont ral do segundas nupc ias cor, Doi'ia 

Beatriz Vellerino,hija de una -familia acaudalada y los bienes y ha-

ciendas adq~li ... i dos se habí an mul t ipl i cado. <l,.,,' 
A la mue ... te de Don Rodrigo Pé"ez y de Dol'ia Beatriz Velle"ino los 

bienes quedaron en marIas de sus dos hi jas y de su pt· imet· ni JO. Don 

Juan Bautista Pé"ez, que era p ... oducto de su p ... ime,· mat ... imonio con 

Do!"!a Leonor Aleman"eo> 

Don Juan Bautista Pé"ez recibi6 "quat trocientos )1 Clen pessos y eres 

No tedos les c.nsua ... ie ce ... ri .... on cen l. _ism. suerte que Don ROd,· igo 

P.rez,ya que pe ... -F.lt. de dinere los hered.res se vi.ron en la nece-

sidad de v.nder o tr.spasar .1 censo,p.ra lib ..... rse de la deuda 

( .... 7>. A. O. H,."."' •• Nociona.1. ••• t.g. dlSO,exp. t..f .• 

'8 •• >. lbi dem,f. es 

'8.p>.lbidem.f. 7 

'8S0>. 1 bi dem,f. oS 
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y esto ocu,-r i6 i n-fi ni dad de veces y ent re e 11 as Se destaca e 1 caso de 

Don Luis Barrasa,mercader,que en 1573 ten1a a: 

"1Jenta por ttres 1Jidas "nas casas )1 tlendas del IIIOneS(erlO e 
conb9nto de Nuestra Se~ora de la Concepcion de la dlcha ctU
dad de Hexico 9"e estan en la calle de! monesterlO de Santo 
Domln~o 9"e lindad por la dlcha calle con casas de Franclsco 
de Paredes )1 por la calle de donceles con casas de Andres de 
LO)la o/recio cada un ~o de cien pesos de minas. " '8:51> 

A las dichas casas les habia hecho algunos mejoramientos y además 

ped1a que Do~a Isabel de San Juan,su legitima mujer y Don Juan de 

Santa Ana,su sobrino,se encargaran del traspaso de las casas e tlen-

das,con el consentimiento de la abadesa y monjas del convento de la 

Cencepc lór,. (""2) 

El traspaso de esos bienes se llevó a cabo sin ningun impedlmento por 

Do!'ia Isabel de San Juan,su esposa,quien por los a,-reglos que se hl-

cieron en las dichas casas e tienda pedia: 

"dos ",tll pesos de oro co",,,n de ocho rreales de plata cada 
pesso . .. '8:53> los cuales f~leron pagados po,- GerÓnimo López. 

La redención de un censo Tue el mec:anlsmo mas utilizado en todo el 

siglo XVII,por el cual se pod1a terminar el pago de un censo. 

Gene,-almente, las monjas y el mayordomo tenian en el archivo del 

convento la relación de censuario y constantemente revisaban si los 

censuarios pagaban puntualmente o si se retrasaban. El mayordomo t,-a-

taba de obligar a los censuarios a pagar,pero muchas veces no rec:i-

b1a una respuesta -favorable. 

Fue aSi que aparecieron entre la lista de los principales deudores del 

convento de la Concepción,tanto personajes de las -familias más recono-

,r.u>. 1 b i dem,r. lCl 

,e2>. Ibidem. 

,ea>. 1 b i dem,r. 20 
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cidas de la Nueva Espa~a.como algunas instituciones.Tal es el caso del 

Hospital del Amor de Dios,que tenía: 

"tres pares de cassas juntas unas con otras con una tienda 
de esquLna . .. que por una parte lindan con la plasuela que 
.sta deLante de la i61esia del manesterio de Santa Ines y 
por otra con la calle que ba de la puerta falsa del parque 
de Palacio de Santa Cr\.l2.·· 1854> 

El hospital del Amor de Dios tení a dos censos perpetuos y cada LinO 

val1a mil pesos de monto principal.El primer censo debía pagar como 

réditos "setenta pesos )1 el otro treinta y seis en cada al"io. ""55' 

Como el hospital ya no pudo cumplir con el pago anual,el mayordon-.o 

del convento decidi6 declarar en remate las casas,que habla ocupado 

el hospital y que s610 pagaran los respectivos rédltos de cada 

e e nso. <95(5) 

Por medio del remate de esas casas,las religiosas segulan slendo las 

duel"ias de esas propiedades y 5010 buscaban a ott'a persona dispuesta a 

pagar el monto de principal y los réditos del censo,es declr,para 

ellas era más "redituable" tene,· una t"enta anual,pot'que en realidad 

ese *ue el principal negocio de las monjas,continuar cobrando intere-

ses a los censuarios. 

Con el paso del tiempo, la principal *uente de invet'si6n de las monjas 

concepcionistas,i'ue la administraci6n de bienes inmuebles pOtO medlO 

de censos e inclusive en un. ocasi6n uno de los arrendamientos qLle 

ten1.n las monjas,en 1690 ae convirti6 en censo. 

<n6). Ar-C .... \.vo o.",.,.a.\. ele Mot.o.ri.cae,Nombr. deL NotCU'io:Pedro Moreno de 

'.1515>. 1 b i dem. 

le .... 1 b i dem.f . 2".214. 
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La causa principal por la que se pedla que ese arrendamiento Tuera 

censo, según el inquilino Don Andres Lopez Garza,Tue porque las casas 

en donde el habitaba estaban muy viejas y arruinadas y las religiosas 

no hablan hecho ningunos arreglos a la construcción. Por eso les 

aconsejaba que se: 

"dieran a censo ~rpetuo porque con esto tendra el dicho conbento 
su rrenta per~tua y seeura y sin ob1ilfacion de rreparos .. . ",a,,?) 

El vicario del convento de la Concepción,Don Andrés Zarco evaluó la 

petición y acordó que lo más conveniente para las religiosas era di-

Tundi r con pregones que dichas casas ¡;e oTrecl an a censo pet'petuo y 

que ser1 an entregadas al mejor postor. Se dieron en total trei nta pt'e-

gones,hasta que acudió Bartolomé Sánchez,panadero,quien oTreci6 darle 

"en rrenta perpetua en cada un aI'Io ciento )1 dtez pesos de 
oro com:un . .,(.~.} 

Las monjas y el vicario Don AndréS Zarco,aceptaron la propuesta de 

Don Bat·tolomé Sanchéz pOto setO "el mefor ponedor",pero bajo algunas 

condiciones: 

1. -Bartolofllé Sánchez debl a gastat' durante tres a!"íos: 
"en las dtchas casas tnn 1 )1 setscientos pesos de oro cotnun er¡ 

lavores )1 edificios utiles )1 necesartos a ellas . .. )1 no ha2ten
das ni Ifastando en el dicho arrendamiento en cada uno sobre 
los dichos ciento y diez pesos del dicho censo perpetuo cum
plimiento a ciento ochenta ~sos de oro Comun ... ",a",,) 

2.-El nuevo censuario tendrla la obligación de tener: 
"las dichas casas bien labradas y rreparadas . .. de manera que 
el dicho PIlOnes terio te7\6a en ellas las dichas rentas perpe
t uas ... :y para est e e/ec to el di.cho mayordoPllO a el. poel.r 
con el alarife bisi tar las dichas casas \lna be. en cada \In 
aI'Io para ber si .e cumple esta condicion ... " CadO> 

(e?>, A. O. N,,".mploe y convent.oe .. l..SJ .... ,.xp. 2t. .. f •• 

ce_.. 1 bi dem.f. .. 

,n",>. Ibid.m.r. ,. 

ca.,>. Ibiclem.r. l5 
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3. -También se le prohibia a Bartolomé Sánchez, a sus herede,'os Y suce-

sores: 

"'U.nder dar trocar cambiar ni traspasar ni en manera a161.lna 
enaienar las dichas casas a nin8"Una (»rsona sin licenc1.a 
d.l dicho mo~sterio y cuando lo tal aca.ciere y el d1.cho 
con~nto os diere licencia para ello a de ser (»rsona leea 
llana y abonada .n q-uien esta dicha rr.nta perpet-ua este 
ci.rta y •• ~a ... " ,ac:su 

Por el tono que presentan estas cláusulas,se destaca el monopolio que 

tenian las religiosas sobre los censos y que solamente les permit1an 

a los censuarios hacer ciertas ope"aciones siempre y cuando conta,· .. n 

con la autorizaci6n de las monjas,as1 qLle los censuarios no pod1 .. n 

vender, traspasar el censo, aumentar o imponer voluntar iamente ot,·os 

bienes para convertirlos en censo. 

Como ocurri6 con el capitán Antonio de Ansaldo,que en principio habla 

institu1 do un censo sobre: 

"-una hacienda de obraee de hacer pafios con s-u battan casa de 
'Ui'Uienda y cantidad de escla'Uos con s-us tierras de la'Uor,es
tanC1.a con s-u huite para olar y dernas pertrechos y adornos 
de las CQSsas de 'Uibienda y su ~na6e Y de la capilla y 
oratorio que esta en el 'Uarr1.O de San Geron1.mo i-urldislon 
d. la Villa." '8c:12' 

No con~orme con pedir siete mil pesos de oro por este censo,el capi-

tan Antonio de Ansaldo en 1647,impuso otro sobre algunas ~incas por: 

"dos "Ü 1 (».05 Y si.nto de renta a el afio para el easto de la 
sera del mon'U/!\8'nto de i-uebe. y 'U1.er,..s santo en la iele.1.a del 
dicho combento de r.lieiossas de Nu8'stra S.~ora de la Concep
e ion. ,. (8CS11> 

Los r.ditos de estos censos .e pagaron regularmente hasta el momento 

en que Don Antonio de Ansaldo ~alleci6 y ~u. cuando el .ayordomo An-

tonio de Aguilar busc6 a los ~amiliares,p.ra que aceptaran continuar 

_,. Ibidem. 

,.CSZ>. Archi.vo Oe"era.l • NolCU"1.a.e.Nombre del nOla.ri.o:Antonio Anoyo. • 

• _,. Ibid.m.r. 52 
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pagando 105 censos o en su de~ecto,la ~inca se subastarla en almone

d ....... ' De 10 cual se puede deducir que,Don Antonio Ansaldo institu

yo un patronato que bene~ici6 al convento de la Concepci6n. 

El hijo de Don Antonio Ansaldo,Don Francisco Ansaldo se disculp6 con 

el .ayordama al no poder reconocer 105 censos,explicandole que si 

bien poseia la ~inc.,er. medi.nte via de arrendamiento que se le ha

bia otorgado el 27 de Enero de 1689 y que 1. poseedora actual de todos 

105 bienes de su padre,era Dof'Ia An. de Covarrubias y Cont,-eras,su ma

dre y era a ella a quien le deblan o~recer el reconocimiento del 

censo. 

A Dof'ia Ana de Covarrubias no le quedO otro remedio más que .cepta,

continuar pagando los réditos con la obligaci6n de no alterar,ni mover 

en manera algL'na, las escritL..-as de censo.,aC!5> 

Otra circunstancia por la que se podla instituir un censo,era para 

su-Fragar la dote de una novicia y para que la ~utu"a monja recible,-a 

una renta por todas los di.S de su vida, tal como lo pens6 Dan Bal tasa,' 

de la Barrera,tlo de las novici.s Dof'ia Leonor de San Pedra,Dof'ia Ana de 

la Concepci6n e Isabel de los Reyes,que impuso a censo una casa y 

huerta,que d.ban 300 pesos de renta par 105 tercios de cada af'io.ca66> 

Este censo se increment6 cuando Dof'ia Leonor de San Pedro,en sef'ial de 

agradecimiento hacia su tio,le cedi6 todos los bienes y haciendas que 

le pertenecian eOliO herenc i a de su padre y _dr •• <-.s'7' 

<_ .. Ibidem . 

.-,. Ibidem. 

(.CSCS>. A. O. N. a"en •• Noc\.ona.t •• #L.g .• "Z2#ex:p . • ,1. ,. 

(.m'. lb i dem.f .••. H 
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Pa~a el siglo XVII Tue una costumb~e muy T~ecuente imponer censOS en 

beneTicio de las novicias y monjas del convento de la Concepc:i6n,pot· 

lo que se cita~an algunos casos: 

"¡.Don Si/ftOn de Hcu-o .. . ympu.sso a Censo redi",ibl. unas haciendas y 
~anado mayor q~e pose. en el Valle de la J~,d,cc(on de Hete
".q~e con ~n valor de cinco ",il "'$os." ca.,., 

Los ~édi tos debl an se~vi r para el .ostenimiento de Dol'ia Mat·l a de la O 

e Isabel de la Conc:epc iOn, niP'ias húerTanas. ca_> 

"2. Otro censo de Don Si/ftOn de Haro sobre unas cassas que 
estaban enfrente del parq~e de Patacio,de tas cuales los 
cinquenta pessos de renta servirian para el socorro y 
neces,dades de Dona Har,a Hichaela, rel i/fiosa. " c870> 

"3. Don J~an de Cuevas 1'Labia dejado ~na 1'Lacienda de trt/fo de 
rrieeo e un olibar con cassas de apero e 10 de...as que jue en 
8ran se8~idad dar 1'Lordenado y ...andado que a cada una de sus 
1'Lijas se le diese de sus btenes fr~c tos e rrentas ... dos ",t 1 1 
e quatroc,entos e ctnquenta pessos de oro cO"'un para ayuda a 
to...ar estado y Dol'ia Leonor de Cuebas una de sus hijas del 
dicM Juan de Cuevas,/ftOnja profesa del /ftOnester,o de Nuestra 
Sel'iora de la Concepeton ... te pertenecen los dichos dos ",,11 
quotrocientos y cinquienta pessos." C8?., 

"4. Don Juan de Ansola acordo entre/farle al convento tres In,l 1 
pessos qutnce dtas antes de la profeston de su 1'Ltja Haria 
Ansola y se co"'pro .... tio a buscar una finca S./fura donde 
i"'poner un censo para que sus redttos fueran ~02ados por la 
dic1'La Haría Ansota. " c8n> 

En Torma general,se puede aTi~ma~ que la principal Tuente de ~iqueza 

Tueron los censos porque tanto laicos,monjas a51 como instituciones 

religiosas recurrie~on a p~.stamos otorgados por el convento y entre 

los bienes .obre los que .e establecieron los censos se encontraban: 

c ..... s, tiendas .. cce.or i .. s, haciend .. s, r .. nchos, re.erv .. s de dotes, un POt·-

( .. >. A. o. N,..;'.,..a NOC\oT'toL .... L.g. 7",.xp .• ~,.r. 1'7 

c_>. Ibidem. 
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centaje del salario de un escribano de registros de la Real Hacienda 

y Caja y algunos contratos de alquiler de mulas y cart"OZas.'S79> 

Por último,es importante se"alar que,en las relaciones de censuarios 

del convento aparecen algunos datos Taltantes,por ejemplo en algunos 

contratos de censo aparece la Techa de reconocimiento del censo,es 

decir,de su Tundación pero no menciona el a"o de renovación del cen

so, por lo que esto nos hace pensar que ese dato no se registró,se per

dió o simplemente ninguna persona o Tamiliar se responsabilizó del 

pago del censo. 

(.7.>. Pa.ra. rev".a.r má. det.o\LCLda.ment.. La. cQ.TGct..ri.l\,ca.. de lo. 

cenao. del convent.o _ la. ConcepciÓn ver loa ."9U1..",t •• p"g\nCls: 



CUADRO No.2~ 

CENSOS PERPETUOS DEL CONUENTO DE LA CONCEPCION 

DURANTE LOS SIGLOS XUI-XUII. (374) 

PDSONA O I IIST nuel OH " DIES SOIRI LOS 

QUE orOllGA EL CDlSO. QUE IIONTA LA RDlTA 

1)Convento ~ HOsPItal propIos Y r.ntas 

de San Juan de DIOS. 

casas fr~n1e ¡ las 
¡:jn. de Serl,lantes 

de 1 a (oncepr 1 tn. 

3',Don Fedro de Lez.,.,. casas frentE a lar 

ffja: del conlJento 

de la (Clncepotrl. 

ClNTIDU PRINCIPAL ClNTIDAD)[ aÑo DI RECONO- AÑoS DE RENO-

'EL CDlSO mnos AIIlALIS e'"IOOO DEL UACIOH DEL 

48 pesos 

, Mll 40~ 

peso: 

2 MIl 4eC 
pes;; 

12 pesos 

.e pesos 

CDl$o. CDlSO. 

Z9iAgosto! 

Obs'I'YAcion.s:El censo contInuo funde· d. la faMJlU LeziMi.,st:0 que tri ,-tro ccrltrato de renod.Cl!r, di CHISO 

apuecen ¡Ion Lorfrlzo d. Lu.,.,. y Don Ferr,ando d. L.z.,., •. 

4)Lic.Di.go Mardo casas y tl.nda. en 

de Silu. la call. del con-

..nto d. Santo 

DOMingo. 

80 PISOS .tiFeD, 

1 •• 0 

OIIuI'Vilcionu:En utt ruistro falta tI rtconoclMitnto d.1 lIc.DitiO Martln d. Salas y stlo fe MenClor,a que 

fu. renovado dicho ctnso .1 Z? d. Abril dt 1693 sin I'Itncionar.1 nOMbre de la PtTHr,¡ qv .• j¡. 

374l.Esta inf'OJ'Iici6r. tue tGuda del t'QI de la 8etci6ii Ar-ct.iuo Histdl'ic¡¡ de IIacienda,uo1.2168.Lihro Becmo de la 

Concepcicm .ts.H 194 



CUADRO No.22 

CENSOS PERPETUOS DEL CONUENTO DE LA CONCEPCION 

DURANTE LOS SIGLOS XUI-XUII. (375) 

Ptrsona o institución li.n.s sobrt CAntidad principal CAntidad d. Año d. rtcono- Año d. rtnovaci~n d.l 

fK' otorta .1 c.nso. los fK' .. nta d.1 c.nso. 

ti o.nso. 

5)Don IH.go d. 

Ptñ¡fi.l. 
CiSas funt. 1 Mi 1 515 PISOS 

al conv.nto 

do San Lor.n-

%0. 

Hdito. 

.u¡h •• 

37 "HS 

ci,li.nto dll 

c'nso. 

63iJullO:1SB7 

c'nsa. 

Obs.rvacionfS:En este censo se upenflea que al pUfCfr falta .1 r.eonccIMler,te, del dIcho herIl!" ¡'lf9¡' 

Pe/).flE'l.~df/'",l:: se dIce que Esa: casas se le qiJltar-on por dEber le.: pnn':lpale:: cl:lrr¡~:·: ':1 lo::· 

ffditos.pcr lo que el convento las poree co~~ FU~iE y corre nln9~n ce~EO, 

Tr: bURal d.l 

5antc OilCIO de la 
lnquISici¿n, 

caSiS de SLI 6 "'11 40e 

clre.l p'rp.- P.sos 

tua. 

"" "" " 

Obs.:ruacion,s:En est.€ regIStre,,! no SE' l"1enClCni ctUi .von D1E'9~ de Sona reí,OlJUi el cer'!.l.,por 1~1 q~:€, la 

focha ,,!s Cfrcana de su nu.v(, rfC·onoeIMler,~o es el 17 d. Juil, d. 151: i qcar, $U11",1; 

(1st, cens-c. es tI Tribunal dei Sarlto OflClO de la Inq,uislCltn.qllf Marl'tlel"le el c.n::c hi..:~a 
el ¡, de ~bril de 1693. 

7iLifgC. de Conturas e·ua! en la 1 MIl 440 36 pesos 

c¡lh d.l pesos 

conv.nto d, 

JU~s naria 

Obs.rv.ci ... s:Don Di.,o Contr.ras va no _oloi! ¡ r.no_ar .1 c.nso,v la carga d. pag¡r .st. ctnso ca, 'o 

Planos d. Don JOSlph AntonIO Ansures V Doña Ana dt Andradl, qU' lo r.conocer. tI 2~ d. Abr ¡ ¡ 

dt 1693.P.ro,la flPlili¡ ya no pu.d, pl'lr .1 ... nto d. prIncipal ni los r(ditos v d.Cld.o 

pon.r ti e.nso .n r'Matt para Pltlr 10 qut dtbían.Por otn put.,duPu{s d.l 1M d. 16',. 
no se ti.ne rt9istrldo .1 nOf'lbre dtl ctnSuarlO V ti hutA ti 15 d. DICltMbr. d. 111~,qu. 

se l. d¡ tI r.conociMi.nto d. est. censo a Don JOSlph Antonio d. Andrada.curIouPI""t. hIlO 

d. los Int.rior.s POse.dores d •• st. c.nro. 

(37!i)Esta inl'lII'IIICiem fue bUa .1 MlII de la Secci&n Archivo HisUric:o • llacienda,voJ.2168.rs.3-5 
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CUADRO No.23 

CENSOS PERPETUOS DEL CONUENTO DE LA CONCEPCION 

DURANTE LOS SIGLOS XUI-XUII.<376> 

"!'Sona o insti tw:iin 

... otorga ti ctnso. 
litAn s,1Ift 

105 '!Ut IIOn h 

ti Ctnso. 

8)Bachill.r.s Don Di.go casas en la 

d. la V.ga,Arc.nlo 

Civallero y DoRa Fran

CISC. NI.t¡,. 

callt d. 

~haoarr¡ l. 

Cantidad principal Cantidad d. Año dt ,.co- Año d. ,.no-
dtl ctnso. r1ditos lRualts noci.itnto vaci/n del 

.t1 ctnso. ctnso. 

800 pesos 20 P.sos ¿G/Muzc,.i1S¡.D ----------

OIts'flUAcion.s:lo; bactülleTH arrIba ""er¡Clonados M reriuf'.'i.n el c.en:O.pot" lo qUE' fE'CU el COtr"IHOl",':C. do? 

pagar estf censo en Don Carlos di la Vega quo? r.concce el censo el 27 de Hbr¡l df 165;. 

Feco t1''''IP(1 e::tlilJ0 este censo en podu de IJc·r, Carlos de la Ue;i .• porq,ue la! Cio::e:: SE- rf',a

taren en ConCl,.lTSC- de acrudoTH en prO'Jlr,~lc1 1:1 de esta. feNla logr" adqulTlTla,: el f.a~rl:.1JH 

Don Nlc&las Ruiz de C¡sta~eda,presb¡tero.q~e re~GnO~l! el censo el 18 de NO~leMbre d~ 17~!. 

9'JHosp:t¡1 del 

MMor d. hos 

osa, d.

,sp¡l da.! de 

TrHddad. 

Obs'Nacionf's:El he!sPlt~l del HMor de ho~ tenIa 11"1Pl,Ht.e! de,; Cfr,:,)S.Pc-r j~ .;gti.d~c! tC·~i,~ Ó~ 1 ¡-,¡; !~¿ 

petos: de Me-rito prinC¡rid y ,8 pesc·s di rfC.ltc.S il ir.ol~l.ie fueron tHHI(;ClCC·$ el 3C di- :'H--

tUMbre d. 1586. 
El s.gundo c.nso fUf r.conocldo .1 2 d. S,pti'Mbtt d. 1588. 

El hospit¡l dtl AMor d. Dios rtnov& tn dos ocaslon.s sus c.nsos .• l priM.ro .1 2S d. ~'P
ti'Mbr. d. 1663 ~ tI St9undo e,nso tI.? dt AbrIl d. 1693. 

C376l.Esta inl'Dl'IIIcicin lile to..e1a delA.G.1! ele la Sección Archivo Hist&J'ico de Hacienda.vo1.2168.Li~ro Becerro 

de la Concepción.I.S 196 



CUADRO 1'10.24 

CENSOS PERPETUOS DEL CONUENTO DE LA CONCEPCION 

DURANTE LOS SIGLOS XUI-XUII.(377) 

Ptrsoni o instituci/n li.".s so~ Cantidid prineip¡1 Cantidid d. _ño d ... eo- _ño d ... no-
~ •• tOrli .1 c.nso. los ~. ~nti •• 1 e.nso. 

.1 c.nso. 
rldi tos 

I/Iuil.s. 
loe i lIi.n 10 

...1 e.nso. 

viei:n d.1 

e.nso. 

1e)t~.;tln LUIS S¡nchez 

d. Yagle. 

casiS FTlnC'l

pales y S 

tundas Junt·o 

14 MIl see peses 3?e Pesos 

¡i c.onvf'~'to de 

Santa. <-lila. 

Ohs'J'IV~cion.s:Eri la HcrItura de HtE censo. se ME'rC:I0n¡ qUE' ar¡tH ce que e~ caflt~r, Sin~he: de !a~~? 

THGnOCler;. el cerISo,t;a ho~la S100 lt'lpU.frto ar .. ~~rlClrMe:'·H Fer 1'en ¡¡H~{. ':H,?e~,e::.ptr: 

no se er¡c0ntrt en los arc;":eJC<s tal lnt"orrla.:¡!r .. 

lJespu/: del CifItan LuIS Sar,cflfz de 1¡;1 •. la POfesltr, ~ el (.er-:so Pi!i: a I'n: ¡'le;e· de 

HMesqUlta qu.E- otorgo rHor,('cH",lerlt~ e: l., de Nü'';lel'',!,re de 167t. " la rer,(.viC 1 6", del 

censo fue hecha el ~( de H;osto de 1691 por Do~a ;rancisca Lal,lll¡. 

11J(ontador ¡edre caS'a! (Ir, ji .. Mil Se8 pe: os 1¿8 PHe,s ~1 ,JL<; l~:1SE5 . -... " "'~ ~I;: ": C. 

IJ 1 da1 Fuentes. cill e del -. -, . .:. ~. ';.! .• ,r: • 

Re 1 c~. y ¡(ce-

son ;.s. 

!i7a 

ld~ 

12iDoña JUina de tiSiS frirlt. 5 MI J •• 0 PUOS 1¡Z pesos ¡j. Mar.o,1Soe 2ii"U,nl .. h?~· 

Esplnoz¡. a las tscalori - 84/·Mi,:/C, .. ··1"! ; 

Ilu d. J¡ Ci-

t.draJ d. )¡ 

elud¡d. 

13>Don Luis de eau ~ pUut¡ 880 puos ze pues 81 ,-V 1 c/1593 2ZiNo,·!t! ' 

GUZM;n. d. I¡ ealuda 19,Julio/1i89 

del pu.blo d. eS/Mayo,1(.;;. 

Sin CosMe. 

(377UI.G.II,Secci6n Archivo Histcfi.ico de lkienda,UoI.211iB.ml'O IleceI'l'O del convento de la Concepcio'n. 

ts.6-B. ·197 



CUADRO No.25 

CENSOS REDIMIBLES DEL CONUENTO DE LA CONCEPCION 

DURANTE LOS SIGLOS XUI-XUIl.(378) 

r.rsonA o institución litn.s sobre CantidAd principal CantidAd d. Afto de reeo- Afto d. rt-

~t OtOrgA ti ctnso. los ~t IIOn tA 

• 1 c.nso. 
dtl ctnso • rtditos Anualts. noci.itnto 

dtl censo. 

nOyaclC(n 

d.l c.nso. 

1lJuan dE Card~n~s ~ 

FIOMar Urbina. 

Ohseryaciones: " 

. , .. 
j,- ~." ... ; _!"': ; ., 

tres POSiS1C.¡"t{I$ 

de ca,Si: i.l.r,1 c-a-

no': C":,:. 

-.' :' . :'; 

,..: .. .~:. . 

.:- .. 

•• >. ':" 

.. ~ ~':;.; 

::. : 

Obs'l'V&cion.s:t:i cer,=~,.a.rE· r·,);", ~~':";_:~]1j d.>? ::i:¡areal '~,l;Jlj_;,! H ::.: F;!'"":H E.i ,:¿.:-,:~,.:- ."'. Ci::; ;;;;: 

· ~ . ~ · .. 

· . : : 

COnO Mor,to ponc:pal ~ ¡'tJll 500 peso:: ~ dE r/d.ito! 175 PtsOs.MHntru q ... \i t1 SfSI.i:;j,: ce~:~ 

fUE rHor!CCld~ por Dc·r, iolndrfi Flrez y A~.tO!"tla. de ~11larfa¡ ~S\,.i i;'PO,¡:¡ .. '.qW.1E~·E! Pi3'¡'!:;' 

3 "li pesos de prlnnp¡¡ ~ 150 PUOS d. rédltos.Asl "¡¡"C .. dfOtrc, de ut.. cor,trito d. 

CEnEC' $E est.ableció una cláusula en donde los r/dito¡ deberí.r, s.r d@!t-UH.d:s i la: 

r,Str~a df li,S ril1910SH JCtSfphi de la Encarnación.Mifli d,l ESPltlti.f ~i.rit~ ~ (.iül~,rl~,~ 

d, Sin JO$,ph \\1 il.mqui tI dc,CUMentc nc .specli HaT' ,1 parir,tuec, oe tsti: rell;lHi: 

con 10$ c.nsuarios.,s probibl. que .sti! tres MO~JiE fu.ran su: hlJiS • 

(378).A.G.N,Archiuo Histórico de Hacienda,vol.216B.Lihro Becerro de la CDncecpci~n,rs.31,32. 
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CUAD~O No.26 
CENSOS REDIMIBLES DEL CONUENTO DE LA CONCEPCIOH 

DURANTE LOS SIGLOS XUI-XUII.(379) 

P.rsona o inslituci~n lienes 50b~ Cantidad principal Cantld.d de Año de rfcono- A«o de ~no-

_. • •• j 

, 
: ¡':~': .. 

105 que .. nla del c.oso. 
fl c.nso. 

. ':' ;.' j '.''; 

, 
rfdllOS 
lIIuil.s. c.nso. 

.. : 

.acufn del 

c.nso. 

. . , ~ .. 

.l.- •• ' ... 

. . . . - :: ! ~ ;.-

•• ~ o:!' . ",-.' • ':' .¡.!:- :' j .:- ~.¡.: 

r ~ : :'.: ;.: ~ .. :: . ! : ¡.. ,j.¡. 

. .::. . , '- .. 
:': . - ~ .. 

OK'",Kion.s:¡;C'~a Juarli Rar'9il.fSF,Si di Den Eartc.loi";{ !Eran Flrn d~:,d.lt fff",;'t;,r la can ;L¡~ r-~~,~; 
In censo ~ la obtu~o tI capit'" Francisco Barcli Ca~o.aunqJf no se lndl:i f! i~~ E~ ~.'¡' 

SEo hl:O ,1 r.concClMiE"tc dil e'"EC. 

(379LA.{;.N,Archiuo Hist6rico de Hacienda,uol.Zl68.Libro Becerro del convento de la Concepción.fs.34,3S. 
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CUAD~O No.27 

CENSOS HEDIMIBLES DEL CONUENTO DE LA CONCEPCION 
DURANTE LOS SIGLOS XUI-XUII.(380) 

Ptrson~ o institución 
~. i_pon •• 1 c.nso. 

5·'"00 JOH,h ~!.rt{r,e, 

~ Ana de Les Angele. 

Bi.n.s 50b,.. 

los 'IU' .. nt~ 

.1 censo. 

e·Has H la 

calle de 

C&ntld~d principal 

d.1 c.nso. 

1 hll 4Ct HHS 

- ... "'\ 
'. '. !' '!: - : 

.-: !:: ;~, 

CAntid.d d. 

":ditos 

~uahs. 

: ~ - :: :' _ f :.: ': :. ~ : : : ~ : .- .. :- . .; . - . 
''C' •• '~ 

. , 

Año do rlcono- Año d. rono-

ci.i.nto dol •• ci6n del 

cpnso. e.nso. 

t: . '.' .. ..: .... 

. -. . --.. 

;: -:(~ .. ::~~: .... 
:f~:p.·,= ~'C' :;,~ ,-,,_,; .. , 

6lDon Die;0 CanJ 
':i l\.tcfi Mc.r¡;es. 

e·asa.s frfr,t. 

¡ ¡¡ pu,ert-a 

falsa de: 

ESPltav. 

3 !"1il peH': 

(388) .A.G.N,Archiuo Histbrico de Hacienda,uol .21DS.fs.35,37. 



CUADRO ""0.28 

CENSOS ~EDIMIBLES DEL CONUENTO DE LA CONCEPCION 
DURANTE LOS SIGLOS XUI-XUII.(381) 

Ptrsona o institucion Ji.n.s sobre Clntidid principal Cantidad de Año de ,.cono- Año de rtnova-
~e otOr9i fl c.nso. 

'IDon Nlellas del 
Portlqo AI •• ,~n ~ 

Juana lItbH,a. 

Don S lM~r, de I 

;OTt19" A ¡ el'-¡!r, ~ 

,JoSElph Fc,rtlgC' de 

Ale"." . 

IDS ~. MOnti d.1 c.nso. 
fl c.nso. 

casaS' en 1 a 

ei.ll. dil 

doc-tc,( !,Jel H 

qutl e! de la 

Cadena. 

:' MIl FHOS 

~di tos anuilu. ci"i.nto del 
Cfnso. 

_. 

cio'n del c.nso. 

Obsel'Vaciones:t:'t.a! caSi! H rf,-~;,"';~.r~~ ~r H"~''''H\<:l~ ~¡ 14 jf ¡.o:,r:l de 1i,S: f:,t F'!lt~~¡";.:e! 'i e. ¡,i • .:.t~,: 

ce~SuarlC iue Do~ ~~~on¡o Hnay~.qUle~ ade~¡l: tedl~llt 0tf0 ,~~¡O de 6DC ~eE;i qUi ~ir~@-

5JDon Fedro ~al1G 

y r'or.a Marfa d~ la_ 

E,a.rrHa. 

Don Antonio Gallo ~ 

Don. ilntona de 

"ont.MIYOr y Salc.do. 

, 
Don "utl n iluiurte, y 

Doni "uf i Gil! o d~ 
Esci.li.da. 

casa! tri 1 ¿I 

calj~ de lCl: 

tt?r:us PUtE-: 

del Ofl~-l\; de 

Ca,Ji de uta 

corte. 
" ,~ ,,:t! 

:01''' "'"' 

1 Mi! pe$Os 56 puos 

, Mi 1 p.SOS 186 pesos 

Obs.rvlcionts:Este e.nso fu. ¡signadc, a Don Ptdro Gallo ~ Doña !'Iar(. de la Fa.rrHi_.q\.\le~f= dHldan1"l C.¡ .... ¡

dirlo tn do! par't.e::,Los r/ditoS de iMbe,: censos futron dez't,ln¡dn i. li reS+TVi d. ji '"'i~jH 

lSi.bel de ¡os r.t~tS ~ i su Muer-!e dfbur; fiSi.r- a ti rtEel"'! de la. Pli_Órf Mir!i o'!? he ':.0r.:~;::: .:~~. 

Arel lana. 

(381l.A.G.N,Archiuo Histdrico de Ilacienda,uoI.2168.rs.37"jl 



CUADRO No.29 

CENSOS REDIMIBLES DEL CONUENTO DE LA CONCEPCION 

DURANTE LOS SIGLOS XUI-XUII.(3B2> 

Puson¡ o institllCi¿n 

tK. ¡.,on •• 1 c'nso. 
.¡.nu sollN! 

los tK ... nt¡ 

ti ctnso. 

~)lic.GerÓni~o Osorlo caSiS frente 

di Guz",a" ~ Doña Marfa ¡l ,.,onaHHlO 

de .,.glna 

Coello 

1"'1 

CAntidu PJ'incip~1 

...1 c.nso. 

500 posos 

"" 

CAntid~d d. 

~dit.s anu¡l.s. 

25 peso! 

Año d. ,,",co

noci.itnto 
.t) ctnso. 

Airo de ... no
. , 

uclOn del 

c.nso. 

01!Feb' ¡¡,¡¿ 1S,'-1( !i.:~ 

11/~9~1, !t ~; 

Obsfl'Y.cioneS:M la. l"'Iu.Hte del ¡'ot't:.r ~iua;i F-erez ~lbercd.e:E''ta.': CiSas H verldlHon al CC,!":U~U de .~ 

19]eEla ~;~r~r~ d~ O~IU¡ e~ u~a 50!~ es~rltUt¡ hecha PJr el escrl~~~~ J~~~ de 'Jr¡!¡

bar ~na~a,E: Monte de prlnclpa~ se ilJO ~~ 60~ pesos y 3e peE~s di r/ditc~ ¡~u~l~i, 
La iecha de reilEtvr~ de e;t~ e!~r¡tur¡ ¡~ il~C el ¡3 de Ma~~ ji 1-~~. 

1e)Don DIego Hernandez caSiS de la 
d. M~al~ y ~o~a LUlla calli del ~os-

d. Gon90ra. PltaJ d. Nu..,-

Eachlller 51,.,S. de 

Fru.s. 

Doñ. Antonu Sar,ch.z 

d. l,Ón. 

al ir~,o de San 
• I 
H9L:Stll'l. 

"" ~" "" " 

. , 
Obstl'V~c¡Dnts: En la ,serl tun d. tst. censo se eneute,tra una ¡nOUe 1 on al ,.,arg.n U,Ul ndc,.n dende ,. 

1"dica ,ue el S de ~o"lt",ilrt de H31.H hIlO ur,a dlSPfnUCl~', so~r. ,1 pago de tito ;o',;':' 

por ,.,andato del arzobispo Y Sf ",td tn la e¡J¡ del d,pts!to c·on I¡ autoflla:d" d,: 

seoor prOVISor, qUf dtclart utas tscnturu 00".0 libres. 

C3B2l.A.G.N,Archívo Hístdríco .e Hacíeada,vol.2168.rs.39,41. 
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CUADRO No.39 

CENSOS REDIMIBLES DEL CONUENTO DE LA CONCEPCION 

DURANTE LOS SIGLOS XUI-XUII.(383) 

r.rsona • iftstituci&n 

tu. i-ron •• 1 c.ns •• 

l1)Don Luis d. CIS· 

tilll ~ .1 gentral 

Don Agust{n Zavaja. 

(onde Santiago de 

(a.llMil$i. 

¡Z)Roal (a,!a de la 

';one. 

Ji ••• 5 sobrt 

les tu •• Rta 

.1 e'.s •• 

CiSiS .n la 

cllle del 

RelOJ. 

:o!,. "" 

prl nC! Pil de 

.Juro, 

Cantidad principal Cantidad d. Año d. rtCORO· Año de !'fno· 

.. 1 C'RsO. "di tos anualts. eini.nto d.1 vaciln d.1 

e'RSO. nnso. 

1 Mi l 650 PISOS 82 pesos '.lIJunlo/156; e1iJullC/1~·~·¿, 

.. ,. ro' 1:'. ~l'Jjl~ .. 1t,;~, ------------

5 MIl peso, 

Obs'l'Y~cionts:Este cense, fuE- iMPl\€'rtCl pe,r dlSPOSlCltrl del seMr ObISPO dE- la ciudad de la Pueblo de 

le:: hnge1es ~ vHre!j,;cDerniadGf de Áa !o!·.!evil E!y;'~j;..qulíl~1 ~rje;,,'') qu.e la Fe~l ,:.¡._,li, H 

hlclera car;~ del cen::a. 

JUiln ~a.billero. 

nandez 

ca:: aS qlie 1 abro 

(lrl la cille que 

va d. l F uq"e a 

Sanli (ruz. 

"" 

1¿/ 'H 1:,r 1 i 1 t· 5 ¿, -------------

"" 

Obs'l'IIacionts' Este e.nso prestnu "&rus irrHul ari d¡du. ~¡ que j¡ r.nOVltl &n d. l c.n50 de l elP¡ ti" 
Anton i o Frtl ri a no utah Ugl strada .n elbl Ido. ni taMPOCO .1 r.eonoc IMunto hecr,o 

post.rior.M.nt. por Pon JUln Clball.ro.En tsti .scriturl s. tiP.eillcl que .1 Cfroso 

fu. r.dIM:do por li hi.;i d. Don Juar, Cab.lItro. 

(383).A.G.N,ArChivo Hist6rico de Hacienia,vol.216B.r •. 42-44. 
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CUADRO No.3l. 

CENSOS REDIMIBLES DEL CONUENTO DE LA CONCEPCION 

DURANTE LOS SIGLOS XUI-XUII.(384) 

PUSODa • illSitllci&n li.nu sam 
tOlt i_nt tI CtnSa. 115 .... Mnh 

.1 c.nso. 

14)Hic!liS Galltqos 

Den. Inls d. Torr.

silla. 

ClSiS d. la 

c¡) l. que 

Uln al 

Pirque d. 

Santa (ruz. 

CantidAd principal Cantidad d. aro dt rtcono- AKo d. rtno-
del c.nso. P1ditos oi_i.nto d.1 vaci/n d.1 

Mualts. 

1 Mi 1 pesos 16/Hou/1658 

." "" 

OIts.rvacionfs:El cense' fu~ CotiFrado por Don ROMin e nuo el ~ltil"'lo rfCC,f'!OCIMler¡tc. r. 15 df AtrIl de 

H·~~. 

15)Don Franclsco 

Le,pez ~ Marla de 

DO~i Fr¡nClS~¡ d~ 

n.d,oa. 

ca.ra.! en el 

"ro .". ". 

Obs.~.cion.s:Li t"scrltura de 1St. e·e n $(, ne· lndlc-. la cantIdad de los l';dltOS ir'¡L1alu y se ¡clara ql.lf 

.sta C¡$a la COMpre .1 BachIller Don Joseph Loa. hizo .1 r.conOC'~lfntc· d.1 c.nso .1 

~ d. Junio d. 16~8 ante .1 .scribano r •• 1 FranCIsco Gonz'l'z d. f.".lltl. 

16)Don Jouph nuñoz 

d. Ahu,",ad. ~ Doh 

B.atriz d. Ugarit, 
su ",uJtr. 

CiSas fn 1 a 

callt d. 

Santi Catllari

na nlrtir. 

3 ",ji puos IIS/Hou/HU 

OU.rvaci_s:Est. c.nso fu. r.d,,,,ido V dUPuls fu. r.conocido nu.u_nte por Juan Uillalp •. ndo .1 20 

d. Agosto d. 16~3 ante tI .scrlbano r.al Jos.,h 'aball.ro. 

(1Hl.tI.G.II,Archiuo HistdriCCl de Hecienft,IOI.ZU.a.fa.44-48. 
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CUADJlO No.32 
CENSOS JlEDIMIBLES DEL CONUENTO DE LA CONCEPCION 

DUJlANTE LOS SIGLOS XUI-XUII.(38S) 

P,rsona o institución 
~, iMpon. el censo. 

17)~,n L.,I de D"e~ar 

Bi,n,s SGbl't' CAntid.d principal 

105 ~'MOnta del c.nso. 
• 1 c.nso. 

un rar.,hc ,oe 

SirvE! de 

••• : \o o: 

CAntidad de 

"di tos 
I/Iuales. 

Año de I't'CO- Año de I't'nooa-
• noci.iento clon del censo . 

d.1 c.nso. 

!¿:~ -------------

!. :¿. .; :-.:~:.::.- .~. 

. . - .;. . ~ - -
,,~'.:,. \o ': .~. '! ~:., .. .. \ .. 

\o ':' r ~,.';. 

l'HC.i,(:ar]c. ~ i ... e n, ~n·~·:i!:i '1.1,.:f ¡..,!' Ptlr'ifTi ,,;~z ucu·-:-c€' .i C.i~·;':,. 

f'osttrl OT'Mtl"lt.f. Sil e¡ \le t;,¡¡ otra. Vi: El' i r'ria'te d. ¡ C:HE'; y la. c¡r,tl ~i~ pr ;rIC· ni 1 asar: ¡ :~ 

(3B5).A.G.",~nivo Histórico de Hacienda,vol.2168.r 57. 
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CUADRO No.33 

CENSOS REDIMIBLES DEL CONUENTO DE LA CONCEPCION 
DURANTE LOS SIGLOS XUI-XUII.(386) 

"l'5on. o insti tuciern 

qu. iMpOn •• J c.nso. 

18Jiachillfr Don Juan 

BionfS SObN 

Jos quo MOnta 

.J c.nso. 

di 'ard~~as.preit11ero, CC~ tr~E Ci

balleni: d~ 

tarra ero la 

JllIldlCClén 

-" 

Obs.""ac i on.s ; : : 

Cantidad principaJ 

d.J c.nso. 

f~;: ;:;-::E::' _. :;:;-:~, 

;." ~. '."'-':;::: :~ 

PH" 

Obs'I'\IIC iones; 'Stf 

Cantidad d. 

Ñdi tos 

¡nuaJ.s. 

r' 
,"- ~ ': ~ '. : 

~ño d. Ncono- ~ño d. ""no .. -

ci,n.nto deJ clÓn d.1 c.nso. 

c,nso. 

.: ~ 'o' '." •• 

. .; : :-

:- .• ,!". .:.::::::-

'.. ':' ~ . 

-------_.---- ----------.--

tf\"';: ... :v el '7 di I'!r'Tll d,f 1f~1.:! H~·.·rC:~, !"er"~H ~~ ·:-r.l ... ·;'; ¡.;: ... - _:~·.i~· ;:0: :; :·.H:: ~ E' . 

• $F~ii D~1~ n~rri F~r8 F¡~OS.¡OI ~¡tlh~ ti 1.61n¡!.¡ 1¿ ti ~:~~tri ji :~:f ?~r :0~ 

(386l.A.S.N Brchi~Q Histórico de Hacienda,uol.2169.rs.S9,62. 
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CUADRO No.34 
CENSOS REDIMIBLES DEL CONUENTO DE LA CONCEPCION 

DURANTE LOS SIGLOS XUI-XUII.<387> 

"rsona o instItución Ji.n •• sobro 

~. ilOPOn •• 1 c.nso. los 'IU' IOOnta 

• 1 c.nso. 

)lie IOnd. d. 

":1 tror.a Hna de Rel;inoso, libor in tÉr-

su fspc<::a. MlnOE de ii 

.. ' .... ':":,-. 

Don Rlonso de ritrrfr; 

pu.blc d. 

>':vchir-"~ 1 ~C' 

Cantidad principal Cantidad d. Añe d. roee- -f.ü Ó. rone-

del etnso. rtditos nocl_i.nfo vaclón de! 

anual t5. d.1 e.nse . Cfnso. 

es· o~ 't. !¿,.:: ----------

~: ~;:!-: !6~: ------.--

"" "" 

(3B7).A.G.H,Archi~ Histórico de Hacienda,uol .2168.rs.~3,~4. 
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-LOS ARRENDAMIENTOS DE CASAS DEL CONVENTO DE LA CONCEPCION. 

Los arrendamientos *ormaron parte de la compleja estructura economlca 

del convento y b~sicamente consistlan en proporcionar a algunas perso

nas; un bien immueble,para que lo habitaran o utilizaran po,- cierto 

tiempo,a cambio de que le pagaran al convento anualmente una renta. 

Cabe &e!'lalar que los Arrendamientos y los censos tenlan caracter1stl

cas pArecidas,pero también muchas di*erencias.Entre las sImilitudes en 

Ambas *iguras radicaba que estaba de por medio un bien inmueble y que 

el convento administraba los préstamos y bienes,convirtiéndose paula

tinamente en una instit~,ci6n c,-editicia. 1988' 

El pago q~,e deb1 an e-fectua,- los censuarlOS e,-a mLly pesado po'-que 

muchas veces no recobraban las Inversiones de sus negoclos.no les pa

gaban ot,-as deudas,habla escasez de ci,-culante y esto obligo a ,-edi

mir,traspasar ó rematar el censo~con lo cual se "quitaban" la carga 

de paga'-le constantemente al convento., .... , 

El incumplimiento con el pago de los censos. la -falta de lIqUide: de 

la mayoria de los habitantes de la Nueva Espa"a para poder comprar e~ 

remate estas casas y algunas donaciones de bienes contrlbuveron a que 

para el siglo XVII,el convento tuviera en su poder un buen numero de 

CAsas. 

( ••• L LO. leclura. de Lo.. obrlUl de:O\. •• 1.a. Von Wob ••• r.il s.r.édi to ce le

nástico ~ l.! NueVA ~!'I2 Jt!! U Siglo XVIII y ... =1 .. del PÜ .. r ..... 11-

nez ... ópez c .. no.El !O.!:.~ ~ lArgo plazo ~ U siglo ~ .on de 9r .. ., 

NuevQ Eapa.f'ia.. 

< •• PO). Na.rl.o. del p\Lo.r "01"1.1".% LOp.: cClno.Sl c:t·édito .! lat·co plazo ~ 

siglo XV!.!>_ ••. 46.4? 

208 
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Segun el investigador Alberto Barranco Chavarria para el ~lnal del 

siglo XVII las propiedades que tema el convento de la Concepclón 

abarcaba: 

"un ~rlmetro de 28 mil 816 metros cuadrados . .. que comprendlan 
las rejas de la ConcepeL6n CEje Central Lázaro Cárdenas.>. la 
calle de Dolores CCuba'>.la Puerta Falsa de San Andrés CDolores) 
)1 la Concepei6n C8elisarLo Dorun¡Juez.>" 'IIPO> 

A las monjas concepcionistas no les convenia haber adquirido tanta~ 

casas porque estaban perdiendo cap i tales y hasta rep."esentaban una 

carga reparar las y por eso dec i die."on poner las en arrendamiento. Po." 

medio de esta n~\eva inversion,el convento tenia la libertad de acepta." 

por un tiempo determinado a aquellos inqullinos que pudleran pagar 

puntualmente. 

En una escritura de arrendamiento,el convento se comprometla con el 

sel'io." Baltasar Rodrigue;;: a: 

·'entre~arle 'Una casa con 'Una tl.enda. y arrlba sus al tos ... [dicha 
casa se encontraba en la calle de Santo Domingo!. (1I1>i> 

Ademas si Don Baltasar le pagaba al mayordomo del convento por: 

"e l tiempo de do!> a!'íos ... l a can t L dad de do!>c Len t os ~sos pasa'·
do a prLncLpLos de mes sus tercLOS adelantados." (11<>2' 

las .. eliglosas le prometian que: 

"esas casas no le ser,an QULtadas por el tiempo pactado y de ser 
asl se le darla otra tal y tan o'Uena y en tan o'....ien PU9StO y 
lueal' )1 por el mLsmo t Lempo y pres'o . .. (II<>S> 

(~). A. O. N.a\..", •• No.eio,",ol ••• leg .•• S> •• xp. z7.f. 17 

''''2'. Ibldem. 

,_,. Ibidem. 
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Asimismo se dejaba en claro que el inqull1no no poo~a: 

n aser n1.n6unos aderesos no reparos motores nt menores y los 
que hi2iere han de quedar por mejora de la dtcha casa stn 
que pueda pedtr desquento del los nt tanpoco a ntneuna per
sona sin su consen! imiento. n (a04) 

De Acuerdo,con lo Anterior,los gastos de reparacion de las casas 

corr1an a cuenta del convento pero si el inqui llno hac1 a algún re-

paro A la construcci6n no contaba como descuento sobre l. ,'enta, 

Generalmente, los conventos de monjas tenian SUS p,'op1edades dent"o Oe 

la ciudad,las cuales podian ser de tres tipos: 

"t. Ca.sas solas-que inclulan una o dos 't./t'lllendas y pod1an ser 
pequef=ias y modestas hasta ~randes casen.as q~.J.e.pcT S'.J,. LUJo 
y esplendor eran constderadas corno palac tOS ... 

2. Casas de vecindad-tn.c ltúan VOrl.CLS vt'Utendas lndepE'ndl..er,
tes. asl corno cuar tos. habt tac tones. des t t nadas a t nq'ut 1 t nos 
de diversas postbtltdades economtcas ... 
3. Accesortas-formabon parte de aleun edt/tcto de una casa 
sOla,de una casa vectndad,pero te""l.tQn un acceso tndependtente 
desde la calle.Podian serVtr corno co~erctos. talleres ar(esa
nales y u1.viendas. " (395) 

El valo,' de cada una de estas prop1edades dependl a de SL' talT, .. fiD.oe 

los acabados,del estado de conservac1on,de los servic10S que ten: .. ~ 

de la. zona en la zon¿.. en le.: que SE ubicab.a.(9t><5l 

De tal manera~que las viVIendas mejores con sala~comedoF,v8t-l~S rec~-

maras'!lcocina"ba~os'!lcuartos para la ser-vidumbre!lazotehuela. y li'vadet-Qs 

costaban anualmente entre 350 Y 450 pesos y a veces nasta 600 pesos. 

y los cuartos máS baratos oscilaban entre 250 y 350 pesos.De este tema 

he encontrado algunos document05 de arrendamientos del siglo XVII: 

PÜ .. r "ori!.,.,. LÓp.,. C""o <comp>. 1 9 1 es i a. EstAdo JI:: Economi ~.p l5CS. 

lS7. 

<_pes.. 1 b i dem.p. leso .lCS" 
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CUADRO No.3S 

ARRENDAMIENTOS DE CASAS DEL CONUENTO DE LA 
CONCEPCION.(397) 

Aito DI QU[ SI D'ICTUO 

EL ARRDfPAIIJ 000 

16¡~-1ó41 

1639-1641 

NOIIBRI IEL 

IIIQUILINO. 

11(,1.:: . -Y'.. ~ .. 

:é::': ;;~:',.:-; 

de Al$lViar 

Dr.Jll de l. 

Barrer •. 

BJOOS QUE 

OCUPA. 

Ci.!i. 

ti.ndi: ~ 

can 

(397l.A.G.N,Bienes Nacionales,leg.268,exp.2,r.13,18 
2U 

IIOIITO ID. AIW»IIIIUMO OBSIRUACIOHES SOBRE 

lAS ROOAS PAGADAS 

ha p¡;i.d~ t¿': 

P.s"s ~ 7 1.\oI·j,

nes. 

Duralit-f .. io,j,,::

Med.Io ti9~' :u;: 

;. ;',~iH l i- ;'T;:

Fuca.:'. 'i:';~:,:, 

UiCli. 



CUAD~O No.36 

ARRENDAMIENTOS DE CASAS DEL CONUENTO DE LA 
CONCEPCION,C398} 

• 
ANO DI QUE SI meruo 

16,S 

1646-164? 

1646-1647 

1646-1647 

IIIIUILINO. 

Contutas 

Don r'iego 

Hato 

no se indlCl 

IIIHIS QUI OCUPA 

UM. casa 

uni eiS¡ 

dOI casas 

(39Bl.A.G.N,Bienes NacionaJes,Jeg.268,exp.13,14. 

A.G.N,Bienes NacioneJes,Jeg.356,exp.4,'.3. 

IIOHIO PD. ADJJII)/INI 00 O 

no Sf indicA 

OBSIIlUAelOHrS 

SOBRI lA RIflr A • 

+ •• -' :'--, 
•. ' •. e-. . '.'. ~ ':: _ : • 

---... _-------



CUADRO No.37 

ARRENDAMIENTO DE CASAS DEL CONUENTO DE LA 
CONCEPCION.(399) 

AIIO DI QUI SI mcyuo 

EL A/lRDlDjlII¡ 00 O. 

HS.-H61 

IIOIIBRI Dll 

INQUILINO. 

Vor.¡ ~r;i. de 

F €o: .. ,; ::.: 

Eachl ¡ ¡tr 

~it·ó¡~: di' 

BIOOS QUE 

OCUPA. 

una C·Ui 

I."n¡ ca.sa 

un, CUi 

(399i.A.G.N.Bienes Nacionales.Jeg.277.exp.1B,f.4. 

IIONTO Dll UHINDIIM/lMO. OBSIHUACIONIS SOBRE 

II PAGO DI /.AS RfNTA, 

.' ~. :~,;..:.;., ': 

; • =~' •. - : . : ~~, : : 

". 

.-



CUADRO No.38 

ARRENDAMIENTOS DE CASAS DEL CONUENTO DE LA 

CONCEPCION,(4B0) 
. 

ANO DI QUE SE mcruo IIOIIIIRI DEL liDIES QUI lIOIn' O DEL ARRIH»IIIII 00 O OBSERUACIONES SOBRE 

EL AIIIII))AIII 000. IIIlUILlNO. OCUPA. LAS IIDITAS. 

UM. can 

1 ;, -; ,.,1 : • ~- ~ ::.' ":. ;-'. : 

(488).A.G.N,Bienes Nacionales,leg.277,exp.1B,f.S,6 



Al revisar las particularidades de los arrrendamientos del convento,se 

puede distingui,- que los bienes más solicitados por los inqulllnos 

eran las casas, las habitAciones o cua,-tos y en meno,- medIda las tIen

das. y que e-fectivAmente, los p,-ecios de cada propiedad vA .. iaban, de 

suerte,que el arrendamiento de una casa posdla costar desde 4 pesos 

hasta 966 pesos;el de las habitAciones de 15 hasta 138 pesos,y po,

último,el de las tiendas de 120 pesos a 60 pesos. 

Los pagos debl an hace,-se cada mes pero al parecer algunos arrendata

rios como Dona Mariana de Alsiviar apenas habla pagado 60S pesos y 7 

tonHnes debiendo todavia 87 pesos. , .. o., El Docto,- JIl de la fla,.,-e,-a 

sc-lo dio dw-ante 2 anos 96 pesos de renta de 120 pesos y muy sospecho

samente 1 a hab: a desocupado probablemente po,- temo,- a que el mayo,-do

mo le e>:igie,-a que pagara lo que -faltaba. '40Z' 

Don Ma,-tin de Villela habla ent,-egado 466 pesos de los 500pesos qL,e 

det.l a. '409' Doi'i ... Ma,- iana de A'-agon les pago 105 pesos y po,- no 

con la cantldad total de la renta,se le desalojo en 1639.Esta casa -fUE 

ocupada_ poste,-io,-mente por el mayo,-domo,a quien se le descontaba de su 

salario lo de la ,-enta. 

El más a-fectado -fue Don AgLlstln Chavelas qLle también -fue desalojadc, 

de su cua,-to ya que solo podia pagarle al convento 8 pesos cada 

mes. 

En los a!"íos de 1658-1661,el atonto del arrendamiento bajo conSiderable

mente porque las personas estaban pagando 4,5,7,8,10 pesos al mes,a 

excepciOn de Don Lorenzo NaVA que pagaba 66 pesos y 4 tomines. 

'.OZ> _ 1 b i dem.!. 1,1" 

'.0.'_ ¡bidem.L ... 
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En estos registros no se especi~ica si deblan mas dine,-o 6 si se les 

quito la propiedad. 

Apiu-tir de estas irregularidades se puede pensar que los inquilinos 

no tenian dinero para pagar la renta debido a la ~alta de estabilidad 

económica de la sociedad novohispana producto del endeudamiento y de 

las Tluctuaciones económicas producidas por la escasez de circulante, 

por lo que esto provocaba que los inquilinos dieran lo que 

Además,el convento arrendaba a bajo precio (ent,-e 15 y 30 pesos) 

aquell as casas y cuartos que estuvie,-an dete,- iorados aunque ,-ec i bie,-an 

poco di ne,-o. 

Lo cierto ~ue que los arrendamientos de bienes inmuebles rindle,-on 

pocas ganancias a los conventos,debido al incumplImiento en el pago de 

las rentas y a la Tacilidad con que los moradores abandonaban las 

casas resultando prácticamente imposible obligarlos a pagar lo que 

debl ar.. 

Por otra parte,para los arrendatarios no era agracable y representaba 

una amenaza,vivi,- en una casa en donde -faltaba poco pa,-a q~le el techo 

de .dobe se vinie.-a abajo y las paredes y posos estaban muy maltrata

dos.Este problema Tue vivido po.- Don And.-és de G.,,-za que vivla en una 

cas. del convento de la Concepción y se d.ba cuenta que resultaba pe

ligroso seguir viviendo en ese lUljja.-,por lo que le escribió .1 canóni

go Alonso de Ecir.,vic.rio del convento,solicitando que l •• casas en 

donde él habitaba se OTrec ier.n a censo perpetuo, ya que se encontt-aban 

MUy viejas y arruin.das par. que: 

'.04>' O\. •• tCl Von Vob ••• r:'l:l CU'reT"'lcla.n", .• nlC c:Ie inm .... bl.. urbo.noa c:omo 

fuent.e el_ \.n91" •• 0. el. lo. c:oT'tVentoa ele te Nuevo Eapa.f!io." e,... "(ui0 del 

Pdo.r "a.rt1.nez LÓpez Canc.Igl.sif.Elitadc :t ~Omiil •• _.1>. aQ.s64. 



"la persona q1.Je las tomare las repaT1"e y labre a S'tl costa ... y 
ad ... mc.s ... 1 dlCho comb ... nto t ... ndrla su rr ... nta perpetua y s"'eruro. 
y S'Ln oblt:8aclon de rreparos." (<&05) 

Sin embargo, las di*icultades economicas se agravaban aun más,ya qUE 

por lo mismo que las casas estaban muy deterioradas pocas personas 

quer1an comprarl .. s a censo porque eso representaba inve,-tir dine,-o 

en repararlas.Por lo tanto,el convento acumulo cada vez más casas,lo 

que no les reportaba ningún bene*icio y para trata,- de mltlga,- la 

pérdida de capitales y el endeudamiento del convento,en algunas oca-

siones, las rel igiosas decldieron embarga,- algunos bienes que 5e ell-

cont,-aban dentr"o dE las casas pa," .. pode," paga,"le al panade,"o. ,.06' 
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EPILOGO. 

La época de crisis económica del convento de la Concepción se iniciO 

a principios del siglo XVIII,cuando las religiosas 5e en~rentaron a 

la re~orma de la vida comCn,la cual limito el poder10 monetario de 

los conventos de clausura,disminuyendo las rentas y tratando de comba

tir la relajaci6n de costumbres haciendo que estas ordenes ~ueran 

controladas "s estrechamente por las autoridades eclesiásticas. 

As1 mismo,los ingresos de las monjas se vieron a~ectados porque el 

nCmero de novicias y ni~as habla disminuido notablemente y por lo 

tanto recib1an pocas dotes. 

El descontento de las monjas ante la ejeCUCión de la re~orma,ot·igin6 

la ~ormaci6n de dos grupos.En el primero,se encontraban las monjas 

dispuestas a acatar la nueva re~orma,y en el segundo,aquellas que se 

oponían a ella.No obstante, esta división tan radical,las separ6 entre 

s1 y las volvió vulnerables ante las decisiones de los prelados. 

El golpe más ~uet·te para la economia conventual ~ue entre los a!"ios 

de 1847-1854 <época de la Re~orma),cuando el convento vendió diez 

propiedades por un valor de 232 mil 199 pesos. Estas casas se 

encontraban en las calles de Donceles,Uruguay,Monte de Piedad,Venus

tiano Carranza y Argentina. 

La tragedia lleg6 con el bando publicado el 24 de octubre de 1861, 

ordenando el cierre del convento y la supresi6n de la orden,dividien

dose el terreno en 200 lotes, vendidos un lustro después a particula-

res. 

Bajo el ambiente hostil de la persecusi6n religiosa,el convento quedó 

expuesto a una serie de aodi~icaciones .ateriales dejándolo práctica

.. nte mutilado, (ya que desaparecieron la gran cantidad de habitacio-
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nes,dormitorios,el huerto,entre otros cuartos) y s6lo se conserva 

actualmente la iglesia,abierta al público,que comprende las calles de 

Selisario Dominguez y la calle 57.La parte oriente del convento ~ue 

derribada y en una de las casas aún se conserva en una placa el re

cuerdo de que por ese lado se prolongaba el convento. 

Cabe aclarar,que la construcción de la iglesia su~ri6 muchas repara

ciones y .odi~icaciones durante los siglo. transcurridos y 5610 se 

conservan como elementos originales de rinales del siglo XVI, los dos 

remates de escudos en la ~achada de la iglesia. 

Para 1863,las religiosas lucharon nuevamente por regresar a su conven

to,pero lograron permanecer en él por poco tiempo,porque en ese mismo 

~o,la construcci6n ~ue ocupada por los ~ranceses,y la orden se 

~ragment6 ubicándose en conventos aut6nomos. 

De esta ~orma,la orden original de la Inmaculada Concepci6n ha encon

trado re~ugio hasta nuestros dias en la calle de Avenida Observato,-io 

No. 72, ce'-ca del metro Observator io. 

Respecto a la rorma de vida conventual también ha cambiado bastante, 

ya que ahora se dedican exclusivamente a la vida contemplativa,la 

comunidad e5 muy pequ~a (de cerca de 30 mujeres) ,la riqueza ha 

disminuido porque ya no se acostumbra el otorgar dotes a las novicias, 

ni tampoco instituir capellan1as,ya no tienen propiedades para pone,-

las en censo o arrendamiento y la única via de sostenimiento es a 

tra~s de la venta de galletas,rosarios,cuadros de imagenes,gelatinas, 

rompope,entre otros articulos y los donativos de los creyentes. 

Tampoco se dedican a la educación de las ni"as,porque consideran que 

su convento es exclusiva.ente para aquella. mujere. dispue.tas a la 

vida religiosa. 
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Hasta el nombre del convento ha cambiado y ahora ha quedado registt-ado 

oficialmente como del "Dulce Nombre de Maria y San Bernardo",esto 

debido a que San Bernardo,es su actual patrono. 

De los pocos aspectos rescatados aún por las religiosas se pueden 

.encionar las forma y el color del hábito,que siguen las mismas reglas 

y constituciones generales dispuestas por la orden en la .poca colo

nial,respetan los cuatro votos religiosos y conservan la misma orga

nizaci6n de oficios,con excepci6n del cargo de maestra de novicias. 
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CONCLUSIONES. 

El resultado de este trabajo ha sido de grandes satisfacciones no sólo 

porque logré describir las caracterlsticas de la vida conventual de 

las .anjas concepcionistas sino también efectué un anllisis de los vo

tos conventuales (haCiendo hincapié sobre los motivos por les que no 

se llevaron a la práctica,junto con sus principales fallas),aS1 como 

0.1 origen y desarrolle ecoMÓmico del convento entre los siglos XVI

XVII • 

Una vez definido mi Objeto de estudio,la pregunta principal de la 

tesis buscaba encontrar les factores que contribuyeron al poderlo 

ec6nomico del convento de la Concepci6n. 

A partir de ese interés,me di a la tarea de revisar los materiales bi

bliográficos y documentales sobre el tema,en donde descubrl que estas 

monjas llegaron en lS30 • la Nueva Eap~a,no poselan grandes riquezas 

como las religiosas de la misma orden en Espa~a,y tuvieron que enfren 

tarae a algunos obstáculos como:el no contar con el apoyo de los sa

cerdotes franciscanos que no querlan aceptarlas bajo su orden por 

considerarse incapaces de "dar protección"a este grupo de mujet'es. 

Por lo que los franciscanos insistentemente le escribieron al arzobis

po indicándole este problema,hasta que lograron q~w el arzobispo 

aceptara a la erden femenina bajo la protecci6n del clere secular. 

Otra dificultad fue que las lIenjas no contaban con suficientes recUt'

ses econó.ices y tallPoco tenian un lugar fijo en dende construir su 

c:onvente. 

Per lo anterier se puede afir.ar que las primeras monjas c:areclan de 

dinero para sufragar los gastos de fundaci6n del cenvento y 5610 un 

milagro podia salvar e.ta .-presa espiritual. 
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El prodigio logró convertirse en realidad,gracias a las solicitudes de 

ayuda de las monjas hacia sus autoridades y,además ~ue de gran impor

tancia el pensamiento ideológico en relación a la posición de la mujer 

en la época colonial,en donde se tenia la idea de que el ser ~emenino 

era ~rágil,incapaz de tomar decisiones propias y debla permanecer sub

yugada a la figura masculina del padre,hermano o esposo. 

Por esta razón,la llegada de esta agrupación religiosa recibió gran 

aceptación de la sociedad novohispana,no s610 porque afianzaba el 

sent imiento de evangel izac ión si no también por se,- un medio eficaz por 

el cual fue posible librar a las mujeres espanolas de ciertos "males 

de la época" como: la prostitución,el contraer matrimonio con otra 

persona que no perteneciera a su misma condición social y económica o 

el quedar desamparada cuando murieran sus hermanos y su padre,a merced 

de la pobreza y sin ninguna ayuda moral. 

La preocupaci6n por mantener asegurado el ~uturo de muchas mujeres es

panolas, provocó que el p'- imer convento de la orden concepc ionista 

aceptará a un buen número de mujeres entre los siglos XVI-XVII. 

Otra creencia que influyó en el auge del convento fue la presencia 

de la religiosidad entre la sociedad novohispana,que fue demostrada 

en la generosidad y obras de caridad otorgadas hacia este convento 

(como también sucedió con otros de la Nueva Espana).Sin embargo,tras 

esos lIactos generosas 11 ,se escond1 a un interés moral, ya que se pensaban 

que si entregaban a un convento parte de sus ganancias,a cambio Dios 

les darla la salvación y la vida eterna. 

Los acaudalados personajes le brindaban dinero al convento por medio 

de:patronatos,testamentos,rentas de capellanias,obras p1as y limosnas. 
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Así mismo,las monjas hábilmente aprovecharon otras ~uentes de ingreso 

como las dotes y las contribuciones del ni~ado y noviciado,que eran 

requisitos indispensables para poder pro~esar o para permanecer en el 

convento.Con los censos redimibles y perpetuos,las religiosas e~ectua

ban una inversi6n a largo plazo,ya que otorgaban préstamos a paticula

res siempre y cuando estuvieran dispuestos a hipotecar algún bien,y 

si al término de un plazo,los particulares no pagaban al convento la 

cantidad que se les había prestado,entonces los b;=¡~s quedaban en 

manos de las monjas para que dispusieran de ellos como mejor les 

conviniera,algunas veces decidían mantener en arrendamiento una casa o 

una habitaci6n y así obtener una renta anual.En otras ocasiones se 

pre~ería vender los bienes,aunque esta última opci6n ~ue poco utiliza

da ya que el mantenimiento de una casa no era cosa ~ácil porque esta

ban muy deterioradas las propiedades. 

Con el apoyo recibido por los Tieles cat61icos y la utilizaci6n de 

diversas ~uentes de ingresos las religiosas concepcionistas se en~oca

ron a resolver dos aspectos.1-encontrar una residencia segura y pro

pia,lo cual se solucionó gracias a que el conquistador Andrés de 

Tapia les vendi6 unas casas a 18 mil 500 pesos,ya que él quería 

deshacerse de estas propiedades porque las tenía impuestas a censo y 

al venderlas terminaban todas sus deudas. 

2-Pedirle al arzobispo su autorizaci6n para poder ejercer su labor 

libremente.Pero,este procedimiento no se remedi6 rápidamente porque 

el arzobispo a su vez,debía pedir licencia a las autoridades ecle

siásticas espa~olas y estos trámites burocrátícos,y el hundimiento 

del barco donde venía la bula,retrasaron la ~undaci6n aproximadamente 

hacía 1540. 
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Esta demora provoc6 una con~usi6n en cuanto a la ~echa de la ~undaci6n 

ya que en una "Carta de anónima del convento" y en el "Breve de 

con~irmaci6n de la orden concepcionista",escrito por Fray Juan de 

Zumárraga,se asegura que en 1530 quedó o~icialmente registrada la 

~undaci6n,mientras que en otro documento sobre "el auto de aceptac16n 

del Papa Gregorio XIII" reconoce el al'io de 1541. 

De todo lo cual puede decirse que la orden e~ectivamente lleg6 en 1530 

y ~uncionó como beaterio hasta 1541,cuando el Papa Gregorio XIII t-eco

noci6 a la orden Concepcionista y se les otorgaron las reglas que 

regirian a las monjas durante el siglos XVI y XVII. 

Después de que el nuevo convento recibi6 el reconocimiento por parte 

de las autoridades,las monjas le dieron una mayor ~ormalidad a su 

trabajo adoptando algunas ~ormas de vida conventual. 

Los ~undamentos por los cuales se rigi6 este primer convento desde el 

siglo XVI son claros. 

En pt-incipio,se acot-dó que pat-a ingresar al convento, las doncellas 

debian presentar el documento sobre su limpieza de sangre,sus padres 

tenian que ser cat61icos reconocidos y gozar de buena situaci6n econó

mica.Estas exigencias nos dan la idea de que et-a una comunidad muy 

selecta, no obstante, dentrO de esa él i te se introdujeron algunas mUjet-es 

que no cumplieron con las expectativas de la orden. Esto sucedia cuando 

una novicia era hóer~ana y por consiguiente no potJi" ot-esentar su 

certi~icado de pureza de sangre y aún así ,el convento las admitla como 

"monjas capellanas" ya que algún patrono generosamente se comprometia 

a pagar los gastos de alimentos y la dote. 

La postura de las monjas sobre no aceptar a mujeres indigenas y mesti

zas dentro de la orden ~ue muy ~írme y 5610 se pueden mencionar como 
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únicas excepciones a las dos hijas de Do~a Isabel de Moctezuma,quienes 

~ueron aceptadas por ser hijas de una ~amilia noble.y porque su madre 

Do~a Isabel ayudaba económicamente al convento. 

La aceptación de las mUjeres espa~olas en la orden concepcionista, 

planteaba la posibilidad de tomar dos tipos de vida: 

La primera,era la condición de "ni~a",en la cual las doncellas eran 

educadas tanto en la religión y en otras materias como: la música,el 

canto,las matemáticas,el álgebra,la literatura y la gramática. 

Las ni~as después de un cie,"to tiempo deblan elegi," entre convertirse 

en novicias para luego ser monjas o el poder salir del convento pa,"a 

contaer matr imonio con algún hombre rico, que sus pad,-es les escogí ano 

Algunas mUjeres decidían continua,- su vida en el ni~ado porque no se 

decidían a ser monjas. 

La segunda opción y la más comprometida de todas ~ue la de ser monja 

ya que la novicia debía estar conciente y convencida de que ese era el 

mejo,- camino y sobre todo estar dispuesta a entregar su cuerpo y su 

alma a su esposo amado Jesucristo. 

Desgraciadamente para algunas novicias,la elección no era cuestión de 

conveniencia propia sino de las decisiones de sus padres,que de alguna 

~orma sent1an que sus hijas estaban protegidas,y prácticamente obliga

ban a las jóvenes a tomar el hábito. 

Bajo este pan6rama,es ~ácil imaginar la vida angustiosa de estas jóve

nes,quienes se sentlan aprisionadas entre las rejas del convento y 

velan derrumbados sus sue~os de libertad y en ocasiones de ~rustracio

nes amorosas. 

Por su parte,las autoridades eclesiásticas notaban que muchas voca

ciones religiosas no ~ruct1~icaban debido al desinterés de algunas 
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monjas en el servicio de Dios y esto les obligó a establecer en el 

Concilio de Trento,que a ninguna novicia se le obligará a ser reli

giosa,porque de lo contrario,esa persona seria excomulgada. 

Otro punto importante ~ue el de prohibir que entraran en el noviciado 

a mujeres de 12 afios y se fijaba como edad máxima los 16 afias. 

La naturaleza económica y social del convento Concepcionista desa~io 

frecuentemente las disposiciones del Concilio de Trento y se re~le

jó en el aumento excesivo de religiosas,quienes ya fuera por obli

gación de su ~amilia o por un verdadero espiritú religioso se con

vertian en monjas.A partir de que una novicia daba este gran paso 

comenzaba una vida di~erente,en la cual se comprometia a servir y a 

ayudar a su comunidad y seguir la doctrina de Cristo. 

Por otro lado,la vida conventual de estas primeras monjas representó 

un rompimiento respecto al Viejo esquema de la orden concepcionista 

de Espa~a,en donde solamente se llevaba una vida contemplativa,mien

tras que en la Nueva Espafia,las monjas no sólo meditaban la palabra 

de ~ios sino también tenian encomendada la instrución,evangelización y 

protección de jóvenes y mujeres espafiolas. 

El mayor compromiso de las monjas concepcionistas ~ue apegarse a los 

votos de pobreza,castidad,obediencia y clausura,establecidos desde 

la orden en Espafia. 

Uno de los votos más dlficiles de cumplir fue el de pobreza,ya que las 

religiosas concepCionistas estaban ~amiliarizadas con el lujo y la 

riqueza,por lo que ser pobre era una condición casi despreciable. 

En el voto de castidad se pugnaba por mantener la abstinencia sexual 

como el evitar cualquier contacto directo y constante con el sexo 

opuesto. Este voto,a la larga fue bastante contradictorio,porque en 
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algunos documentos expuestos en esta tesis,se ha podido comp~obar 

que ~ue imposible aisla~ por completo a las monjas del mundo mas~U

lino porque eran religiosos,quienes entraban al claustro para admi

nistrar los sacramentos y la supervisión del ingreso de nuevas monjas 

y del estado material y e~onómico del convento. 

Otros personajes que podi an entrar al convento, (con previa "auto,-iza

ción eclesiástica") eran los mayordomos,abogados,contadores,médicos, 

boticarios,barberos,maestros alba~iles.peones,doradores de retablOS, 

herreros,quienes cumplian con brindar sus servicios a las monjas a 

cambio de una remuneración económica. 

En ocasiones,el trato entre las monjas y los sacerdotes se hacia cada 

vez más ~recuente apartir de las largas pláticas dentro de los con~e

sionarios y las tertulias realizadas por las monjas en los locuto

rios, las cuales ~ueron creando un ambiente de extrema ~amiliaridad 

poniéndose en juego emociones,sensaciones y sentimientos de ambas par

tes. 

Esta actitud de convivencia creó ~uertes criticas de pa,-te de las 

autOt- idades ec lesiást icas, pero ~ue inegable que en algunos casos su,-

gieran amor10s entre una religiosa y un sacerdote (basta recordar la 

histor-ia de SO,- Antonia de San Joseph y de Fray Pedro Velázquez ilus

trada por el historiador Antonio Rubiall.La mayoria de estas nar-ra

ciones escándalosas eran ocultas por la propia iglesia por-que lo más 

importante era conser-var el decoro y la credibilidad del convento. 

El motivo principal por el cual se cometieron tantos abusos en torno 

al voto de castidad er-a porque no se cumplia con el voto de clausu

ra,que desde ~inales del siglo XVI regulaba la ent,-ada de cualquier

persona a través de un permiso otorgado por el arzobispo. 
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De los documentos revisados sobre el convento de la Concepción,no se 

encontró el registro de las entrada de ningún religioso o laico,e 

inclusive esto sucitó muchas quejas por parte del cle,-o secular en 

relación a que tenian noticias sobre el ingreso al claustro de 

sacerdotes sin licencia y de negros,mulatos y mestizos que entraban 

libremente al convento,para tocar instrumentos en las ~iestas orga

nizadas por las criadas. 

Asi mismo,dentro del convento debia existir un "respeto" hacia el con

vento,y para ello se destinaron algunos lugares,donde las religiosas 

podian establecer contactos directos con el exterior,como, los locuto

,-ios,el torno y la puerta regla,- (en donde se recibia a las autorida

des apostólicas). 

El último voto se relacionaba mucho con los tres anteriores y ~ue el 

de obediencia,el cual comprendía una serie de mani~estaciones como,el 

que las monjas se most,-a,-an humildes ante las exigencias de las auto

ridades,con~esores y también guardar la paz dent,-o del convento. 

La ~uncionalidad del voto de obediencia prácticamente dependia de las 

disposiciones dictadas por el arzobispo,relacionadas a mantener la 

humildad y la sencillez en el vestir y en conservar la pobreza econó

mica,lo cual provocaba molestias a las religiosas. 

El interés de las monjas por contar con el apoyo del clero secula,- las 

indujo a ~ingir un mundo que no vivian y para tratar de despista,- al 

arzobispo,las religiosas ~recuentemente en sus cartas,se quejaban so

bre la gran necesidad que padecian,los enormes gastos y deudas del 

convento e inclusive atribulan estos males a la gran cantidad de mon

jas que habian muerto por mala alimentación. 
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Obviamente,el g~an caudal económico de las monjas concepcionistas,las 

habla conve~tido en una de las instituciones c,-editicias más impo~tan

tes de la colonia,y muy p~onto las autoridades empezaron a tomar algu

nas medidas como".l envia~ p~oviso,-es a inspecciona~ el estado mate

~ial del convento,mandar cartas y diversas ordenes insistiendo en que 

las ~eligiosas no acepta~on ~entas o cualquie~ medio de enriquecimien

to llicito. 

Los es-Fuerzos de los a~zobispos y obispos -Fue~on inútiles porque las 

apo,-taciones económicas de los laicos e,-an tan -Fuertes que no pudieron 

controlar el -Flujo constante de dinero. 

En relación al proceso económico del convento, la etapa de su f'lot-eci

miento se ubicó en el siglo XVII,cuando la orden ya estaba establecida 

y empezó a ~ecibir dif'erentes ing,-esos como: 

1-el apoyo de los pat,-onos,que eran personas laicas con gr-an caudal 

quienes destinaban parte de su dinero pa.-a la constt-ucci6n y ,-epa,-a

ción de las ob~as del convento.El p~incipal patrono de las concepcio

nistas f'ue Simón de Haro,me,-cader y f'unciona~io de la Santa Inquisi

c ión, que se encat-gó de 1 a remodelac ión de la ig lesi a y también -Fue 

gene~oso con las niñas huerf'anas españolas porque las doto como mon

jas capellanas. 

2-Las dotes,e,-a dine,-o que ,-ecibian las religiosas y era obligato'-lo 

pa~a que una novicia pudiera prof'esar.En el convento de la Concepción 

las dotes et-an entre 2000 y 3000 pesos (aunque como siempre hubo sus 

excepciones) y los padres de la novicia tenlan la opo,-tunidad de 

pagat-Io al contado,a plazos o unos dias antes de la pro-Fesi6n. 
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De igual ~orma,la estancia en el ni~ado no era gratis ya que los pa

d,-es debi an pagar tanto los gastos de al imentos del nii'iado anualmen

te y si entraba como novicia los de la dote para su pro~esi6n. 

3-El otorgamiento de dinero al convento por medio de testamentos ~ue 

un recurso utilizado por los laicos,entre ellos,Simón de Haro,que con 

la idea de ganarse el reino de Dios estaban dispuestos a entregarle a 

las religiosas su dine,-o. 

También era ~recuente que las ..-eligiosas al entera,-se de la muerte de 

algún f'amilia,- de una novicia o monja pro~esa del convento,decid1an 

entablar juicios pa..-a ,-ecuperar parte de la herencia que le correspon

dia por derecho a la monja,alegando que la necesitaba tanto para su 

subsi stenc ia, como pa,-a pode,- prof'esar. 

La mayor parte de las veces obten1an cierta cantidad de dinero,pero 

esta actitud ~ue digna de reprobación entre las autoridades eclesIás

ticas que les llegaron a recriminar diciéndoles que c6mo era posible 

que en un convento en donde prevalecia el voto de pobreza se tuviera 

la ambicI6n de tene,- más dinero a como die,-a luga,-. 

4-Con las ,-entas de capellan1as, las monjas obtenian otro bene~icIo, 

porque básicamente consist1an en que un patrono de una capellanla de

jaba destinado parte de su dinero para que al morir,el capellán (que 

era un sacerdotel,se encargara de of'iciar misa por el descanso de su 

alma.El convento intervenia dentro de una capellania administrando el 

dinero que debla entregarse al capellán.Sin embargo,la con~iabilidad 

en las religiosas f'ue cayendo poco a poco en descrédito,porque los 

salarios que recibian los capellanes f'ueron reduciéndose,ya que a las 

monjas se les hizo f'ácil utilizar eSe dinero en otros gastos como pa-
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garles el sueldo a los mayordomos,médicos,albaRiles y la excusa prin

cipal Tue que el convento se encontraba con grandes deudas. 

Algunos patrones de capellanias conscientes de los "problemas económi

cos" del convento,establecian en una cláusula testamentaria y obliga

ban a los capellanes a entregarles el lOZ de sus ganancias obtenidas 

anualmente por sus servicios, lo cual recibió el nombre de "décima de 

capellania". 

Aparte de las capellan1as y décimas de capel lani as, los patronos podian 

instituir "ob,·as pias" ,en las cuales destinaban algo de dinero para 

contribuir con los gastos de alguna Testividad religiosa como comprar 

velás o aceite para mantener encendida una lámpa,-a en el templo o ayu

dar en el sostenimiento de un hospicio o asilo. Otras personas simple

mente les daban limosnas en eTectivo o en especie al convento. 

5-La Torma crediticia más utilizada en los siglos XVI Y XVII Tue el 

censo,po'-que en esas épocas habia escasez de circulante y en algunos 

conventos (como los de la orden concepcionista) constantemente pet-

cibian otros ingresos,las personas recurrian a ellos para p,-éstamos, 

es decit-, los conventos se convirtieron en una especie de banco debi

do a que las grandes cantidades de dinero se lo permitian. 

Para poder obtener un censo una persona (que más tarde se convertia en 

censuario),acudia al convento para solicitar un préstamo,pero éste 

sólo se le daba si el censuario estaba dispuesto a hipotecar sus 

bienes como garantia de pago. Después las religiosas mandaban hacer un 

avalúo de los bienes,en donde se determinaba el monto principal,es de

cir a cuánto ascendia el valor de la propiedad junto Con sus réditos y 

el censuario se comprometia a pagarlos hasta liquidar la deuda. 

En los cuadros que se muestran en este trabajo,aparece que la mayoria 
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de los censuarios y sus herederos no cubrian con el monto principal ni 

de los réditos y las monjas concepcionistas tenian el derecho de 

apropiarse del inmueble hipotecado y hacerlo productivo;una de estas 

formas era traspasando o vendiendo el censo,en donde las religiosas 

vendian el censo a otras personas,aunque esto no queria decir,que ya 

no i'ueran las duef'ías de éste,sino que,simplemente buscaban a ob"o 

censuario dispuesto a terminar de pagar el principal y los réditoS. 

Po." lo anterior,la más importante -Fuente de ingresos de las monjas 

radicaba en los réditos pagados por las propiedades en los dos 

primeros siglos de la época colonial.Aunque el mismo problema de que 

los censuarios no pagaban a tiempo provocó una crisis económica 

dentro del convento y que las religiosas se ayudaran con ciertas 

entradas de dinero y establecieran otras nuevas como los arrendamien

t.os, en los cuales, las monjas decidía.n poner en t-enta los bienes 

inmuebles, con el próposito de contran"esta," las pérdidas de ganancias. 

Aún así ,esta medida no sirvió de gran ayuda a las religiosas debido 

al incumplimiento en el pago de las rentas que se di-Ficultaba más 

por la gran -Facilidad con que los inquilinos abandonaban las casas, 

resultando imposibles obligarlos a pagar su deuda. 

Además había otro inconveniente para las monjas,ya que en los arren

damientos (a di-Ferencia de los censos) ,el convento debla hacerse car

go de las reparaciones para sus moradores,pero esto no se cumplla por 

lino tener dinero para repararlas ll
• 

Por otra parte,si bien es cierto,que el convento de la Concepción tuvo 

gt'an esplendor económico,también hubo muchas irregularidades como po,' 

ejemplo la TaIta de claridad en algunos contratos de censo ya que mu

chas veces el registro se perdla en el archivo del convento y no se 
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sabia con exactitud cuando e~a impuesto dicho censo,ni la persona que 

lo habia ~econocido. 

Otro Tactor Tueron los excesivos gastos del convento como' las cele

braciones,los costosos regalos al arzobispo y obispos,las procesiones 

de Semana Santa,las Tiestas de Navidad y la de la Inmaculada,los ali

mentos de las monjas y sus criadas y los salarios de abogados,mayor

domos,médicos,cirujanos,barberos,boticarios y albaRiles. 

En otros momentos,el capital se veia reducido por los malos manejos 

de los mayordomos,quienes podian alterar las cuentas y las religiosas 

se percataban del Traude cuando se cambiaba la administraci6n del ma

yordomo y empezaban a checar los Tondos. 

El der~oche,los gastos excesivos y la co~rupci6n de los mayordomos 

Tueron s610 sintomas que opacaron la grandeza del convento,ya que para 

principios del siglo XVIII,el convento se enTrent6 ante la intro

ducci6n de la reTo~ma a la vida común. 

Apartir de ese momento,la historia de la orden concepcionista cambió 

por completo,como ya se ha mencionado en el epilogo,y de ser un 

convento con un g~an esplendor econ6mico para Tinales del siglo XVIII 

s610 quedaban sombras de su gran pasado. 

Precisamente este estudio se ha enTocado a rescatar la importancia 

del convento de la Concepci6n,como una de las instituciones económicas 

más importantes de la época cOlonial,y por otro lado me gustarla que 

se realizaran otros trabajos de este tipo,porque muchas veces estas 

los conventos y en general los templos y monasterios han sido trata

dos desde un punto de vista religioso,dejando a un lado el carActer 

económico y social de los mismos,que puede enriquecer el panórama 

sobre el papel de la iglesia en la Nueva Espa~a. 
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APENDICE No.J. 
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APENDICE No. 2 

BIOGRAFIAS y HAGIOGRAFIAS DE MONJAS CONCEPCIONISTAS.(2) 

l.-Juan Benito Diaz,de Gamarra,Ejemplar de religiosas. Vida de 19 muy 

reve,-enda madre §QL Mari-ª Jose-Fa Li no de l.-ª ~i si ma Tr i ni dad. -Funda

dora del convento de la Purisima Concepci6n de San Miguel Allende, 

obispado de Mchoacan,México,Imprenta de Alejandro Valdés,1831, 

2.-JesÚs Maria,Félix,Vida.virtudes y dones sobrenaturales de 19 vene

rable sierva de Dios Sor Mari-ª de Jesús,religiosa pro-Fesa §D el ~ 

nasterio ~ la Inmaculada Concepci6.Q de la Puebla de los Angeles en 

las Indias Occidentales,Roma,lmprenta Joseph y Felipe Rossi,1756. 

3.-Pr6logo galeato de l.-ª vida de l-ª venerable madre §QL Mari-ª de 

Jesús,abadesa gue -Fue del convento de l-ª Inmaculada Concepci6n de 

la villa de Agreda, de l.-ª Provincia de Burgos,Mad,'id,Imp,-enta de la 

causa de la vene,'able madre, 1720. 

4.-Relaci6n histórica de la -Fundació.Q de este convento de nuestra 

~f'íº-t:..-ª del Pila,-, llamada vulgarmente l.-ª Ensef'íanza,en esta ciudad de 

tléxico Y.. compendio de la vida Y.. virtudes de nuestra reverenda mad,-e 

Mari-ª Ignacia Azlor Y.. Echeverz,su -Fundadora Y.. patrona,México,Felipe 

de Zuf'íiga y Ontiveros, 1793. 

5,-Carlos de Sigüenza y 66ngora,Parayso occidental plantado Y.. culti

Y-ª.QQ por la libe,'al ~-Fic:a !!!-ª!!Q de los c:athólic:os Y.. poderosos ~ 

yes de Espaf'í-ª nuestros sef'í~ ~ ~ convento de Jesú~ Mari-ª de tléxi

~,UNAM-CONDUMEX,1995. 

(2). Estos Libros se encuentra:n en .l. Fondo Convent.ual d. La. Bi.\.i.oleca. 

d.. AntropoLogl a _ Hi..lori.a. y a.Ún no .atán ca.talogo.doa ni. al .ervi.cio 

d. los inv •• t.i.ga.d.orea. Por lo ta.nto •• tán en eapera. d •• er tro.bo.ja.d.oa. 
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APENDICE No.3 

XXXIV.CA~TA DE FRAY MIGUEL NAVARRO Y otros religlosos de la Orden de 

Sar Francisco al rey Don Felipe II,e~poniendo 105 i~convenientes que 

se presentaban para admitir bajo su proteccion al convento de monjas 

que les fue recomendado.México,6 Nov 1569. 

Sac,-a Cathólica y Real Magestad: 

Una letra de vuestra magestad recibimos,fecha á dos de diziembre 

del año passado de sesenta y Gchü~pot- la cual~pot- la t-eleciün 

que sobre el caso hizo el lIcenciado Alonso de MwRoz,del vuestro 

consejo,manda vuestra ffi?gestad qUE recibamos en nuestra p~o-

tección y amparo un mGne~tEt-io de monjas desta ciudac de Mé~~lCO, 

que llamar-on la Mad·-e de Dios,y dizen se de nuestra ot-den ~~ 

que tiener breve para qUE las aceptemos y tengamos á cargG~de lo 

qual divE yuestr-a magestad recibira contentamiento y sEr~~~lD; 

porqUE tenemos POt- muy cierto que lo recibirá mucho mayor de que 

no 10 8y3mos hecho~5in dar prImero aviso ~ Vuestra Magesta~ dE 

los grandes inconvenientes y da~os que deste negocis sucederian 

y lo que passa acerca de esto,es que esta demanda de Estas reli-

giosas dUt-a muchos a!'íos á esta pa,-te, desde la -fundacion de ac¡'_,el 

monestet-io,y se ha.n propuesto muchas vezes en nuestros capitulos 

poniendo en ellos por medianeros a todos los virreyes passados 

desta Nueva Espai"ía y aflos má oydores y o-fíciales de Vuestt-¿;. Ma

gestad,y al arzobispo y cabildo eclesiastico y secular desta 

ciudad de Mé,üco; y no ap,-ovechando esto, lo han p,-ocurado po'-

vias generales de la orden,y despues por brEves de Roma ;todo lo 

qual ha querido Nuestro Se~or que no aya sido bastante para 
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hazernos admitir lo que t~n perjudicial sentimos ser a nUEst;-a 

religiÓn.Y basta por escrito dezir solo una qGE encie~ra e~ Si 

otras~y es que los ~rayles de San Francisco servimos á Dios ~ 

á Vuestra Magestad en esta tierra de grandlsim~ llbertad~qual la 

requiere la conversion de las Animas en que nos ocupamos~po~ 

estar tan essentos de todas haziendas é yntereses tempor~lEs 

nuestros y de personas que nos toquen; la cual libertyad no po

drla dexar de macularse,y aun irse por ventura del todo per-

diendo~situviesemQs a cargo de monesterio de monjas,porque 

como ellas están encerradas y no pueden por- Si so~icitar s~s 

~ego~ios~d~ necesidad y piEdad~los ~raylEs los abriamos ~~ tomsr 

por nuestros y meternos en una red de dende despues no ncs pG-

diesemos escabullir;lo qua! verd2det-~mente ser12 pat-a qJ& no 

quedar~ en esta provincia ~raylE~y ~ lo menos de los que ~~~ 

y pot-q~le sabemQs que Vuestra Magestad no ser~ ser_ido q~e ~2n 

desma~ venga por n050tros~entendEmos qUE tampoco quer-ra QL¡E nos 

ponga~¡os en lOE medios de donde sin ~alta resu¡ta~-ia;pues es~as 

relIgiosas se pueden conservar honradamente en su pro~esicn 

debaxo del amparo y proteccion del ordinario,como hasta aqul lo 

han hecho,quanto más~que no son de nuestt-O hábito~au.nqLle sue~2 

esta orden tener cat-go dellas,por se,- de la Concepción de la 

Madre de Dios.El minist~o general de esta orden,Fray Francisco 

de los Angeles ,quando embió á estas pat-tes los pt-imet-os dc,;;::e

frayles que acá -passaron~les di6 su autoridad plenissiffia in 

utroquE ~oro;salvo dos casos qUE reset-v6 para 51:el uno oe los 

quales era que los ~rayles en estas partes no pudiesen reCl~.~,~ 
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mugeres~de cualquie~ estado Ó cQndicion que Fues3en~a la ObE-

diencie de la orden y hemos hallado qUE~como entonces no hu-

viese ac~ mugeres espaRolas~aun para casarl~s,quanto más paF~ 

monjas,tiempo de aora y seran en el ~uturo~sobre manera nos 

convenia. 

Nuestro Se"or la Sacra Catholica y Real persona de Vuestra Magestad 

guar de POt· muchos af\os~ con augmento de ott·os muchos t·eynos y seTiot- 1 G=-~ 

para ensalzamiento de su sancta fee cathollca de San Francisco de 

México~á 6 de Noviembre de 1599 a~os. 

Sacra Cathólica f;:eal Magestaj, indign='-~ capellat,es y vó321105 dE· ' .. 'ue:=-

tra Magestad qUE vuestros reales pies y manos besamos. 

Fr-ai MIguel Navarro. 

Fray Juan de EscalantE. 

~rai Francisco de Villalba. 

Frei And'E~ dE Castre. 

(pt-imer- di~~inidQ~ 

Fuenlabrada. 

(3).Cartas de Indias (siglo XVI),Mad~id, 

Imprenta de Manuel G.!1erntmdez,1337, 
la.edici~n.p.162,163. 
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APENDICE No.4 

FUNDACION DE EL CONVENTO DE LA LIMPIA CONCEPCION DE LA CIUDAD DE 

MEXICO. (4) 

"Este combento se -Fundo y se pusso en el clausura religiosa en el 

a!'ío de milI quinientos y quarenta governando este arcobispado el 

Ilustrisimo y Reverendisimo Sef'íor Don Fray Juan de Zumarraga Ar-

cobispo de Mexico y governando este reino del Excelentisimo se!'íot

Don Antonio de Mendoza y con lisencia del dicho sef'íor vit-rey y de 

la Real audiencia y consta se trajeron quatro religiossas -Fundado

,-as de los ,-eynos de Espaf'ía de Casti lla La Vieja consta tambien 

despues de Real Cedula de su magestad de veinte y uno de octubre 

de milI quinientos y settenta afios y de Bulla o B,-eve Apostolico 

de su santidad el sel"ior Sixto Quinto de veinte y nueve de Noviem

bre de milI quinientos ochenta y seis afios,se -Fundo a debocion y 

limosnas de di-Ferentes personas bienechoras y agencia y cuidado 

del sefior Arcobispo y consta que quando vino el dicho b,-eve Apos

tolico tenia dicho combento ciento y treinta ,-eligiossas p,-o-Fe

ssas de velo y corO y no consta tener numero sefialado de dichas 

,-eligiossas tambien consta que es el primero combento que se 

-Fundo en esta ciudad y que salieron de el religiossas que lleba

ron a -Fundar a la ciudad de Guatemala tambien salieron religiossas 

a fundar el combento de Santa Lucia de las Combertidas que oy se 

llama Regina Coeli en esta ciudad tambien salieron religiosas a 

funda'- el combento Real de Jesus desta dicha ciudad y salieron 

religiossas a rre-Formar el combento de Santa Clara desta dicha 

ciudad •.. 
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" " "De sus rentas y principales para su sustento en su o,"igen nO 

consta;solo si que en el aRo y a~os de la inundacion desta ciudad 

se deterio,-aron y cayeron muchas cassas, assi del dicho combento 

y se deterioro la yglecia por lo muy antiguo y cinquienta el 

cappitan Simon de Haro vizino desta dicha ciudad y doRa Ysavel 

de la Barrera su muger patrones que se declararon ser,labraron la 

Yglecia y parte del combento en que gasta,-on de sus p,-opios cauda

les mas de docientos milI pesos en su ~abrica,la qual esta bien 

repa,-ada y tratada aunque esta ,-etit"ada de lo inte,-ior de la 

ciudad por estar casi extramuros de ella y dotaron dicho combento 

en mas de cient milI pesos que impussieron a n"enta sus principa

les en censos para el sustento de dichas rel igiossas capellanes 

y otros gastos nesessarios para la yglecia y culto divino el nu

mero de religiossas que al presente tiene dicho combento son 

ochenta y quatro de velo y co,-o y t,-es religiossas legas de velo 

blanco por no impedirlo la ~undacion"" 

(4)' A. o. N~Bien.s Na.ci.ona.L •• ,lego.jo 2d2,expediente .0. 
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APENDICE No.5 

Breve de confirmaci6n de la orden Concepcionis~a hecho por el arzobis

po Fray Juan de Zumárraga en 1530.(5) 

[Chrismon] 

"El breve de la con~irmacion de esta pro~ici6n,yo peregrino sabio 

doctor •.. capellan ••• presento a las muy amadas monjas del monesterio 

de la Ciudad de México de la orden de Nuestra Se~ora de la Concep

cion de la Regla de San Francisco salud en nuestro se~or ~ueron 

propuesto de vuest,-a pa,-te como el dicho vuestro IIIc:-o"sterio a vini

do edi~icado de nuebo en la ciudad ya dicha y como cada uno de no

sotras despues de ave,- entrado en el dicho monaste,-io cumplido el 

a~o de la ap,-obacion aviades, hecho p,-o~esslon con~o,-me a la o,-den 

se suele haxer en manos del venerable pad,-e,obispo de Mexico vues

tro prelado extraordinario como de algunos ~rayles de la orden de 

San Francisco y sancto Domingo dizen que la dicha vuestra pro~esion 

no aya sido valida po,- quanto puestas en las manos del p,-elado de 

la dicha orden de San F,-ancisco debajo cuya o,-den vuest,-a ,-egla es

ta subjeta y vosotr-as tengais ,-ehussaro de lo sabe,-,y no obstante 

esto vosotras tengais ven pro~ession es valida empero quitar todo 

escrupulo que pudiesse a crecer en lo que toca a la pl-o~ession que 

vossot,-as hesistes y la que otras haran en los tiempos venide,-os 

queriendo entrar en el dicho monasterio y para que en la dicha 

ciudad por la gracia del se~or convertida de nuevo a la Tee aya lu

gar y monasterio en donde las mugeres que al se~or se quisieren 

oTrecer sean impedidas de ent,-ar en el dicho monasterio o po,- lo 

que toca a la dubda de vuestra proTesion si es valida por lo que 

humi 1 demente suppl icar les os Tuesse dado conveniente ,-emedio de la-.. 
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silla apostolica nos Inclinamos a vuestt-os piadosos ,-uegos peniten

ciario al presente somos y con-fat-me a su particula,- mandamiento que 

en este caso nos -fue hecho .•. jusgamos determinamos que la pro-fe

ssion que como arriba es dicho hesistes en manos del dicho ordina

rio esta muy legitimamente hecha y es recta y lo mismo sera la pro

-fision que hicieren todas las que quisieren entrer en el dicho mo

nasterio y en manos del dicho pro-fessar sera ligitima y la damos 

por valida y -firme como si -fuera hecha en manos de el p,-elado de la 

dicha orden de San Francisco y subjetamos el dicho vuest,-o monaste

rio al amparo y protección y vissitacion correccion del dicho or

dinario en todos los tiempos por venideros,siendo verdade,-a la re

lación que nos -fue hecha no obstante las constituciones y ordena

mientos Apostolicos y estatutos de la dicha o,-den de San Francisco 

y sus costumbres aunque sean con-fi ,-madas con juramento Apostol ico 

autoridad o a otras qualquiera -firmela ni los privilegios que las 

let,-as Apostolicas de la dicha orden ni de ninguno de los supe,-io

res de ella aunque sea el gene,-al o otros pt-elados o re-formadores 

e qualesquier personas que sean debajo de qualquier decreto o con

cesiones de palabra y clausulas aunque sean derrogatorias de ot,-as 

derrogatorias con toda la -firma y e-ficacia que de,-roguen a ott-as 

qualesquier decretos o concessiones con-firmadas o inocendas como 

quieren que se nombren,a ora sen el mare maenum o la bula o otras 

qualesquier que sean en contrario de lo arriba dicho y sus tenores 

expressamente esta ves en particular derogamos como si de verbo es

tuviesen en re-feridas en esta presente y anssi las damos por su ••• 
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~icientemente expressas y derogadas las qualesquiera desto en su 

valor. 

Roma en San Pedro debajo el selo del O~~icio de la Penitencia a 

11 de Febrero Afio 11 del Pontificado de Nuestro SeRo,.- Padre 

Paulo 111." 

(cS). ma.nuscri.to o.n6ni.mo,De Resignaciones.el Divino Rusbrochio,tratado 

de la resignaci6n ~ el libro de algunas principales virtudes ••• , 

yéxico,a/i.,t'!S30. p. 78. 
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APENDI CE No. 7 

CARTA ANONIMA y SIN FECHA SOBRE LAS FUNDACIONES DE RELIGIOSAS 

CONCEPCIONISTAS EN LA CIUDAD DE MEXICO.(7) 

EKcelentisimo Se"or. 

"Recivi la apreciable de Vuestra Ilustrisima en que manifiesta el 

buen deseo de los lugares de este convento de que le dOl muchas 

gracias u aunque conosco que el nombre de las quatro se~oras que 

se dedicaron a ser el origen de esta fundacion diera mucho onor a 

este mo convento como las muchas que a su e~·~emplo las imitaron 

siendo de la primera noblesa que vino con los seRores conquista

dores lo que por desgracia no se ~undamento i ya por la poca 

curIa que en aquelios siglos se precticD o que por el transcurso 

de los a~os se an perdido los instrumentos que lo comprueben pues 

solo se alla noticia que dichas se"oras se recoJieron en el terre

no que ocupo a Don Andt·es de Tapia uno de los conquIstadores sin 

darse noticia en lo mucho que se a registt-ado los nombres y ~ami

lias de a donde pendian pues aun en el tratado que ~romo el Reve

¡--endo Fadt-e Ft-ai Agust i n de Vetancout-t que se impt" imio en esta 

ciudad el a"o de 1698 capitulo octavo nume,-o 201 nc lo dise te

niendo se'-ca de un siglo y solo lo dise que el Muy Reverendo 

Pad,-e F,-ai Antonio de la C,-uz de la orden de Nuest.-o Pad,-e San 

F,-ancisco t,-ajo tres ,-eligiosas de la Concepcion del Convento de 

Santa Ysabel de Salamanca. 

y este autor- solo trae tres religiosas pero el maestro Gil Gon

zales en su teatro eclesiastico tratado primero folio septimo y 

los dernas yistor-iador-es que tratan de esta mate,-ia como el Docti

simo Pad,-e C.-onista de la Santa Provincia de San Diego de •.. 
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México ascienta PO," prime,"a -fundado,"a y prelada de las otras t,"es 

a la Venerable Mad,"e Elena de Med,"ano, como -fue asi, PO," o,"den del 

senor Carlos V y vinieron en su compania la madre Paula de Santa 

Anna la madre Luisa de San Francisco y la madre Francisca Evange-

1 ista, el propio ano de 1530 esto es lo unico que se a encont,"ado. 

y por si acaso quisiere Vuestra Excelencia saber sobr-e las -funda

ciones que an salido de este mi convento le pongo lo siguiente: 

Estas son las -fundaciones de que ai noticia en este convento y 

repitiendo mi devido reconocimiento a Vuestra Excelencia quiere 

se publ ique po,- todo el Reino el -fundamento tan honroso que dio 

principio a Nuestro Sagrado Instituto de la Virgen Concebida en 

gracia se nos ausenta espe,-amos sera Nuestt"o P,-otector en los 

Reynos de Espana para que jamas des-fallesca este nuest,"o Ynst i tu

to sino que sienpre baya en aumento patrocinandolo en los acae

cimientos que nos ocun-an y aunque inutil sie,"va de Vuestt"a 

Excelencia siempre yo i toda esta comunidad lo tendremos presen

te para con Dios nuestro senor y que Vuestra Excelencia me mande 

corno a su mas reconocida. a-fecta servidora. u 

Y.S.S.M 

En el ano de 1570 salie.-on de este convento 10 ,-eligiosas para 

-fundar el de Regina Coeli de esta ciudad. 

El ano de 1573 sal ieron a -funda," 7 rel igiosas pro-fesas y b novi

cias al convento de Nuestra Senora de Balbanera de esta ciudad. 

En el ano de 1578 salieron 2 religiosas a -fundar el convento de 

la Concepcion de la Ciudad de Guatemala. 

En el ano de 1580 salieron a -fundar 10 religiosas el convento 

de Jesus Maria de esta ciudad ••• 
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En dicho afio al de 1586 salie~on 2 ~eligiosas a diriji~les vida 

monastica a las del convento de Santa Cla~a de esta ciudad. 

En el a!"ío de 1591 salie~on 3 ~eligiosas pat"a -Funda~ el convento 

de San Ge~onimo de esta ciudad. 

En el de 1593 salie~on 3 religiosas para -Funda~ el convento de 

la Concepcion de la Ciudad de Puebla. 

El a!"ío de 1576 salieron 6 religiosas a -Fundar el convento de 

Nuestra Se!"ío~a de la Consolacion de la ciudad de Yucatan." 
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APENDICE No.S 

Affos de t67t-t672-Autos que se han hecho sobre el habito de bendición 

que pretende recibir Maria Nicolasa de la Nattvidad en el Saerado 

Convento de la Concepción. 

Fee de Bautizo de Maria Nicolasa de la Natividad,novicia del convento 

de la Concepción.CS) 

"El Bachiller Anttonio de Castilla cura de noche y sacristan mayor 

del Sagra,-io desta Santa Yglecia Metropolitana de Me><ico ratif'ico 

y doy f'ee que en un libro del dicho sagrario intitulado de Bautis

mos de Espafioles desde Primero de Marco del Afio de milI seiscientos 

sinquienta y dos affos ent,-e ob-as esta una pa,-tida a f'o><as siento 

ochenta y quatro del tenor siguiente= 

En veinte y dos dias de Septiembre de mili seiscientos y sinquienta 

y cuatro afias con lisensia del cura bautise a Maria Nicolasa hija 

de la Santa Yglecia f'ue su mad,-ina Dona Ma..-ia de Reina=DoctOt- Don 

Ch,-istoval Gutierres de Medina=Luis de Escobar-la qual pa,-tida ba 

escr-ita y vet-dade..-a y concuerda con su original que queda en dicho 

lib,-o a que me remitto y de pedimentto de la parte doi la presente 

que es f'echa en dicho sagrario a siette dias del mes de Octub'-e de 

mili seiscientos y setenta afios=testigos los licenciados Joseph de 

Mora y Bernabe de Castro presbytero." 

Bachille,- Anttonio de Castilla. 
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APENDICE No.9 

DOCUMENTO ACEHCA D E ALGUNAS NOUICIAS ~ NINAS 

QUE NO ENTHEGAHON DOTE NI TAMPOCO CONTRI BU-

ClONES PAHA EL GASTO DE SUS ALIMENTOS.(9) 
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(9l.A.G.N,feRplos y conuentos,leg.46,exp.l. 
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APENDICE No.~~ 

DISCORDIA DE LAS CUENTAS DEL MAYORDOMO ANTONIO DE 

SALCEDO.(~~> 
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