




































:a fuente pública del atrio de la Concepción conocida como "Las Deli
cias" daca de 1626; en un principio se encontraba frente a la portería del 
Convento, pero cuando ésta fue terminada en 1694, las monjas solici
LarOn su traslado un poco más lejos, posiblemente al lugar donde hoy se 
encuentra (Luján Muñoz, 1991: 26). En 1873 esta plaza y su pila fueron 
pintadas por Caroline Salvin, una dama inglesa que por esa fecha esruvo 
en la ciudad de Antigua Guatemala . 

. \ pesar de ser el convento femenino más grande de la ciudad, por el 
número de monjas profesas, pupilas, sirvientas y esclavas, d espacio ocu
pado por las cddas, patios y las áreas de labores se consideró reducido. 
En el año de 1633, el procurador del Convento exponía que en sus 
!nscalaciones se encontraban más de 160 religiosas profesas, novicias y 
Otras que cada día ingresaban, además de mucha gente de servicio, por lo 
cual vivían con estrechez. Para ampliar las instalaciones y construir más 
celdas, enfermería, oficinas y otros recintos, las autoridades eclesiásticas, 
es decir, el obispo, la madre abadesa y definitorias y el administrador de 
los bienes y rentas del Convento, iniciaron d trámite ante d Cabildo 
de la ciudad para pedir que por n1erced real se les concediera la incor· 
poración de una calle adyacente dentro de la clausura. En la petición el 
procurador expone que 

no caben en las ckrmitorios y [por} no tener celdas para poner su ropa, 
sufrienck daño su salud, y estanck el convento bajo el real amparo y 
cknde la mayor parte de las vecinos principales tienen hijas y parientas, 
por la que algunos de las vecinos tratanck de socorrer, tratan de com
prar de su hacienda las solares y casas que se ubican en la calle que va 
por la alto del dho monasterio entre ellas y la cerca del desde la plazuela 
cknde esta una pila de agua corrienck al sur hasta la esquina cknde re
mata la cerca del dho convento para en ella edificar también a su costa 
las celdas que cupieren para sus hijas ... (AGCA, 1633: folio 1). 
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Los miembros del Cabildo practicaron dos vistas de ojos por el interior y 

exterior del Convento para constatar las condiciones del mismo e infor
marse del parecer de los vecinos que resultarían afectados de aprobarse 
tal petición. En el informe rendido se menciona que, efectivamente, la 
enfermería era pequeña pues sólo contaba con seis camas, siendo necesa
rias por lo menos 50 por lo poblado del Convento, además era esencial 
alargar el dormitorio, el noviciado, hacer un molino de trigo, agrandar d 
refectorio y los corrales, construir lavaderos ... (AGCA, 1633: folio 2). 

La petición fue aprobada por los miembros dd Cabildo y confirmada 
por el Capicán General el 17 de septiembre del mismo año, 

Y ansimismo hacemos gracia y donación en nombre de esta ciudad y 
del cavildo que agora es y adelante fuere de la calle que atraviesa de 
oriente a poniente por las casas que fueron de Diego Sánchez de San
tiago. Lo que de ella ocupare ÚJs solares y calle de norte a sur que así 
incorporaren en el dho convento la qua/ gracia hacemos para que en 
hueco de la dha calle se hagan las oficinas necesarias al común de dho 
convento a orden y disposición de su señoría del señor Obispo (AGCA, 
1633: folio 17). 

Se procedió al avalúo de las propiedades que colindaban con d Conven
to y la calle cedida. Con fondos de la caja de depósito del Convento se 
pagó el valor de las propiedades. 

Para los trabajos de construcción del muro para enclaustrar los espacios 
penenecientes al Convento, se solicitó ante la Audiencia el envío de cua
tro indios tapieros, bajo el sistema de trabajo de mandamiento, prove
nientes del pueblo de San Juan del Obispo (AGCA, 1693). Los trabajos 
de albañilería que exigían la ejecución de finos y minuciosos acabados, 
como la ornamentación interior y las fachadas de las iglesias de la ciu
dad, ta.mbién fueron realizados por mano de obra indígena. 
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Figuras No. 6 y 7 
Fuenre interior del dau$tro (fotografía de la década de 1920 publicada 

por la Acadernia de Ge<>grafía e Historia) y fuenre Las Delicias, 
plazuela de !a Concepción, ranibién penenecienrc al Convcnco. 
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En los libros becerros de aguas de la ciudad se encuentran los registros 
de la venta de agua por pane de las autoridades a favor de particulares 
e instituciones. De la introducida por el acueducto de San Juan Gascón 
se surtía la pila de la plazoleta y las pilas interiores del Convento de la 
Concepción. Una anotación de 1630 da cuenta de la venta, por cien , 
tostones, de un cuartillo de agua a Alonso Alvarez de la Vega, que sería 
introducido en la celda de sus hijas religiosas de ese Convento. 

En 1761, Bernardo Ramírez, en su calidad de fontanero de la ciudad 
y acompañado de miembros del Cabildo, hizo una inspección de las 
instalaciones del Convento a fin de verificar el estado y cant.idad de agua 
disponible en la caja principal. Las monjas habían hecho una petición 
ante las autoridades manifestando la necesidad de introducir al menos 
un medio real más para la nueva enfermería, aduciendo que el consumo 
de agua para lavar la ropa, beber y los baños de las enfermas requería de 
mayor cantidad de la que disponían. 

Al leer peticiones de introducción de agua ante el Cabildo y las escrituras 
en los protocolos es posible conocer ciertos datos sobre la administración 
interna del Convento. Los documentos muestran que las monjas profe
sas podían poseer en propiedad el uso de las celdas que habitaban, co

rriendo por su cuenca los gastos de compra, mejoras y embellecimiento 
de las mismas, también tenían ·el derecho de dejar arreglada la herencia 
de sus biénes. En un documento fechado el 7 de julio del761, María 
Eusebia del Castillo, religiosa profesa, con la venia de la abadesa expone 
anee el Cabildo de la ciudad: 

yo tengo en este convmtQ por propia la celda de mi habitacwn, y siin
dome mucha la incomodidad del agua para el uro della, he determi
nado introducirle una paja, para Lo cual me ha franqueado su cañería 
la Reverenda Madre María Ursula de Montúfar. .. y sabiendo que ay 
suficiente agua en la caja que Llaman del Mesón, suplico a V. S. se sirva 
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concederme en ella la paja de agua que expreso ... , que desde luego estoy 
prornpta tl otorgar el ynsfru;nento de reconocimiento a favor de los pro
pios para ÍiZ paga de !.os cinco pesos anuales, y que se mt' de la posesion, 
librándoserne el titulo correspondiente (AGCA, 17 61 ). 

LOCALIZACION: 

-----, 
! 

l l 
t<»ISERVAOOR OE LA CIUOAO ; 

Figura No. 8 
L 'bicación del pequeño dausrro ilarnado de Sor Juana de Maldonado, denrro del 

conjw1co convenrual de la Concepción, según la ficha de registro del Consejo 
Nacional para la Prorección de la Anrigua Guaceniaia. 

?or invesrigaciones históricas y arqueológicas del espacio que ocupaba 
::. Convento se conocen cienos detalles de la distribución y usos del 
4>acio interior, destacándose el pequeño claustro inrerno construido, 
~ún se dice, para sor Juana de tv1aldonado y Paz, hija de un oidor de la 
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Audiencia (los planos de estas descripciones, que datan del siglo XVIII, 
no coinciden con la distribución documentada para el siglo XVII). 

Con la riqumi de su padre, pudo consfruir una casa amplia denn-o del 
convento y vivir en ella. Esta unidad da una vista clara de la manera 
de vivir de una monja profesa. Había habitaciones capaces, alrededor 
de un clausrro particular, una capilla, y un baño suntuoso que tenía su 
propio depósito de agua caliente, lavandería, cocina y cuartos para las 
criadas, sugiriendo todos la comodidad, el refinamiento y aún el lujo 
(Annis, 2001: 166). 

El derecho de propiedad de sor Juana sobre el pequeño claustro era por 
dos vidas, es decir, a su muerte dejó establecida una beneficiaria sobre la 
propiedad. En este caso fue la madre Margarita de San Juan, beneficiaria 
del derecho de uso y disposición de una parte de los aposentos, lo que 
incluía la posibilidad de futura venta, Ja cual ella realizó. En el protocolo 
del escribano real Antonio de Zavaleta (AGCA, 1669: folios 73 y ss.; 
Toledo Palomo, 1957) aparece la escritura de venta de las habitaciones 
que pertenecieran a sor Juana. La parte del pequeño claustro que había 
pasado al Convento la ejecutó la abadesa y definidoras a favor del alférez 
Miguel de Cuellar Varaona, Escribano de su Majestad, Notario del San
co Oficio de la Inquisición, por el valor de 450 pesos, quien la adquirió 
para su hija Antonia de Santa María, religiosa en ese Convento. La parte 
que estaba bajo dominio de Margarita de San Juan comprendía una cel
da de altos con un aposento y un cuarto que servía de pasadizo para salir 
a la cuadra y un corredor bajo en que está dicho aposento; en los altos, 
dos salas, un corredor, y en él, un aposento pequeño para la despensa. Se 
menciona también una cocina, patios, pilas, el derecho al agua, codo ello 
valuado en cien pesos, los cuales recibió en reales de plata en presencia 
de testigos. 
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Esca escritura de venta describe los aposentos bajo dominio de cada una 
de las partes y las condiciones de la venta. La descripción no corresponde 
con el diseño del pequeño claustro conocido actualmente como el que 
fuera de Sor Juana, ya que se mencionan celdas en los altos, es decir, un 
segundo piso y corredores para salir a los espacios de servicio. La cons
aucción que hoy vemos, por los materiales y ornamentos corresponde a 
una edificación del siglo XVIII y no del XVII, cuando vivió sor Juana. 
Es necesaria una lectura cuidadosa de los documentos para confrontar la 
descripción que contiene con los espacios construidos y que subsisten a 
la fecha. Lo que es innegable es la belleza de las decoraciones dd baño, 
los medallones marianos (similares a los que se encuentran en el Cole
gio de Indios) que ornamentan las paredes del claustro, los búcaros, los 
nichos y la fuente central del pario. En conclusión, el alférez Migud de 
Cuellar adquirió la totalidad del claustro privado que fuera de sor Juana 
de la Concepción. 

En los conventos coloniales hispanoamericanos fue común montar pe
queñas obras teatrales basadas en temas religiosos, las que no sólo eran 
presenciadas por las residentes sino que se invitaba a personalidades de la 
sociedad de la época. Sor Juana fue conocida por sus habilidades de poe
tisa y compositora; un manuscrito resguardado en el Museo del Libro 
Antiguo, en Antigua Guatemala, corresponde a una oda escrita para ser 
representada en las fiestas de Pascua ticulada "Entretenimiento en Ob
sequio de la Guida a Egicto". Posiblemente esta obra fue escrita hacia el 
año de 1662, después de la proclamación de la Bula del Papa Alejandro 
VII en la que se propone la cdebración del culto a la Limpia Concep
ción. Otras composiciones conocidas de ella son: las poesías "Cantos de 
Navidad" y "Tierna Despedida" y la elegía "El Ángel de los Forasteros", 
dedicada al obispo Juan Cabezas de Altamirano en la fecha de su muerte 
en 1615 (Rojas Lima, 2004). 
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Sor Juana de la Concepción murió siendo abadesa y fue enterrada en una 
cripta situada en el coro bajo de la iglesia del Convento; sobre el sepulcro 
se esculpió el siguiente epitafio: 

Aquí reposa la. que se libró del mundo engañoso para buscar la. Miseri
cqrdia Divina, Sor Juana de Maldonado que, a las 40 años, en J 638, 
pagó el saldo de su vida (ibid.: 579). 

:,e::_.:.__.....=.:,~~~ 

Figura No. 9 
Medallones marianos de la pared del claustro de Concepción y del Colegio de Indios. 

Otra de las posesiones comunes de las monjas fueron las esclavas ne
gras y mularas. Al ingresar al Convento una postulante llegaba con sus 
sirvientas y esclavas que se encargarían de hacer la vida en reclusión lo 
más cómoda posible. Las esclavas podían recuperar su libertad si demos
traban buen comportamiento, en vida, o a la muerte de su ama cuando 
ésta lo dejaba estipulado legalmente. En caso contrario, en la misma 
forma que las celdas pasaban a ser del dominio del Convento, también lo 
hacían las esclavas. Un ejemplo de ello fue cuando la abadesa a nombre 
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de las religiosas pidió lic.encia a las autoridades eclesiásticas para vender 
nna esclava, 

que por muerte de la Madre Luisa de San Antonio, religiosa que foe de 
este dho convento, quedQ una mulata esclava nombrada Mariana, que 
al presente será de edad de veinte y ocho años poco más o menos, que 
poseía en uso que llevó y compró con licencia de sus Prelados ... y me
diante el dho falkcimiento, este dho convento a sucedido en el derecho 
y propiedad de la dha erclava, y como no tiene necesúlaJ de esclava y 
tener lar obras a que V.S. Ilma., consta y otros gastos precisos y necesa
rÍQs pretendemos vender la dha esclava a quien la quisiere comprar .. . 
(AGCA, 1693: folio 310). 

BIENES Y RENTAS DE LA ORDEN DE LA CONCEPCIÓN 

En el informe dd administrador general del Convento ya mencionado 
se hac.e constar que los fondos y capitales eran de dos tipos: el censo 
consignativo con los intereses estatuidos usualmente al 5o/o anual sobre 

casas y predios de diversos tipos, cuya suma llegaba a 151,250 pesos y 
5 reales; y la renta pupilar proveniente de los capitales de las dotes que 
ingresaban las religiosas al momento de profesar, otorgado al mismo in
rcrés a comerciantes y negociantes, y de las obligaciones de pago anual 
por la estancia de las niñas en el Convento, que ingresaban como pupilas 
para recibir enseñanzas de primeras letras, música y canto y labores do
mésticas tales como bordado y cocina. En d año de 1737 d capital era 
de 53,6208 pesos y 3 reales; de las dos cantidades se llegó a la swna de 
204,887 pesos y 3 reales (sic), que produóa réditos anuales de 10,244 
pesos y 2 ~ reales. Normalmente, los censos estaban impuestos por la vía 
de juro6 sobre la Real Hacienda. 

'Juro: especie de pcnsiól) pc:rpcrua que se concedía sobre rentas públicas, ya por mer
ced graciosa, ya por recompensa de servicios o por réditos de capital recibido. Derecho 
pc:rpcruo de propiedad (DRAE, 2001). 
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Si se considera que el valor de una casa cubierta de ceja era de un prome
dio de 400 pesos y que las monjas poseían rentas de más de doscientos 
mil pesos anuales, es aceptable la idea de que las concepcionistas poseían 
una de las instituciones religiosas más ricas del Reino de Guatemala. A 
pesar de ello, las monjas continuamente se quejaban de que sus rentas 
no eran suficientes para cubrir los gastos que se distribuían así: reparos 
a la iglesia y monasterio, ornamentos, vino, aceites, cera para el culto 
divino; salarios de capellanes, médico, cirujano, sangrador, sacristanes, 
administrador, abogado; gastos de botica, manutención de las religiosas 
y otros gastos extraordinarios. 

A las rentas mencionadas se agregaban los ingresos provenientes de la 
venta de ciertos artículos, tal como lo indica el informe de la visita reali
zada por don Tomás de Al:varado según orden del obispo Pedro Pardo de 
Figueroa en julio de 1750 (AHA, 1991), ya mencionado. El pan hornea
do en su propia panadería, la carne enviada por el administrador para el 
consumo de las religiosas, el vino y la cera destinados a la sacristía, eran 
usualmente vendidos. Escas prácticas eran anomalías que iban en contra 
de los principios establecidos en la Regla de la Orden, por lo que las reco
mendaciones contenidas en este informe pedían que la abadesa ejerciera 
mayor control sobre las actividades internas del Convento y que hiciera 
del conocimiento de codas las residentes el contenido del mismo. 

PROPIEDADES 

En la historia económica de Guatemala, la Iglesia tuvo un papel impor
tante en el manejo y disponibilidad de los capitales, los cuales se movían 
entre usura y préstamos hipotecarios. Los censos, es decir, el préstamo de 
ciertas sumas de dinero mediante la garantía de las propiedades, hicieron 
que la institución eclesiástica se convirtiera en la mayor propietaria de 
bienes inmuebles. 
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~ escrituras de los prococolos son una prueba dd cambio de propieta
:x> de una gran canridad de casas, solares y haciendas cuando las deudas 
:x> podían ser saldadas. El Convento de la Concepción no es la excep
ción en esce tipo de prácticas. Un ejemplo de ello es el expedience de 
;cmate público en los portales de la Audiencia de la "casa de su morada" 
de María Rodríguez de Acosca, ubicada en el barrio del Torruguero, por 
.:nrumplimienco del pago de réditos del censo principal de 600 pesos 
il Convento. El l de abril de 1661, el teniente de alguacil mayor de la 
corte, con un despacho librado por la Audiencia y con asistencia del ad
:ninistrador del Convento, dio posesión de la casa al nuevo propietario, 
después que éste hubiera saldado la deuda pendiente (AGCA, 1661). 

De 1736 daca el litigio sobre la hacienda llamada Lo de Agüero (AGCA, 
1736 y 1751; Palma Murga, 1991: 49) de 96~ caballerías y siruada en d 
Partido de Siquinalá, jurisdicción del Corregimienco de Escuintla, cuyo 
propietario era Francisco Agüero. Ese año se hicieron las primeras medi
ciones, deslinde y levancamienco del plano de la hacienda compuesta por 
los antiguos obrajes del Rosario, Santa Lucía y San Andrés. En esa opor
tunidad las monjas de la Concepción pidieron una aclaración entre las 
cierras de la hacienda y las que los indios del pueblo de Sanca Lucía Cotzu
malguapa y alrededores alegaban como parce de sus ejidos, donde tenían 
cacaotales y maíz, pero de las cuales no poseían rírulo. El administrador 
de la Concepción basaba el reclamo en el directo dominio de los censos 
con que estaban grabadas las tierras. En 1751 la hacienda fue remedida y 
reclamada como penenecience a los bienes del Convenco, amparándose 
en la posesión de átulo expedido por el Juzgado Privativo de Tierras. 

En 1752, las monjas dieron en arrendamiento, por 1,340 pesos anuales, 
la parce de la hacien~a San Nicolás, en la cual se producía tinca de añil, 
con lo que seguían percibiendo ingresos. Esta hacienda pasó a ser pro
piedad de Doroteo Monterroso en 1842. 
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Figura No. 10 
En el plano, el recuadro marcado con ~ letras M l a M4 es el cerceno de 
52 1/3 caballerias llamado San Nicolás, en Escuintla, que pertenecía a las 
capellanías y censo de los conventos de la Concepción y Sanca Catalina. 

Nuevas medidas y levantamiento de plano ejecutados en 1800. 
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UN FINAL 

~destrucción del Convento e iglesia de la Concepción, así como la ma
'1Crl3 de los edificios de la ciudad de Santiago, ocurrió por los terremotos 
.x Sanca Marta del 29 de julio de 1773. Los sismos de ese año dañaron 

edificios de la ciudad que tenazmente se habían venido construyendo 
:::ianreniendo a lo largo de los siglos anteriores. 

Je:spués de la ruina de la ciudad muchos de los edificios en mal estado 
::XZ.on desvalorados y cayeron en el abandono. A la llegada de los go
xinos liberales postindependencia, las propiedades de la Iglesia fueron 
Scrionadas y vendidas a particulares, d conjunto de la Concepción no 
Se la excepción y, de esa cuenta, parte del edificio del Convento pasó a 
::ianos particulares y cambió de uso. 

Jcl conjunto conventual situado frente a la fuente de Las Delicias hoy 
~an relatos y restos de un complejo que en su tiempo lo integró la 
~csia ricamente ornamentada y el Convento de enormes proporciones, 
con patios y fuentes de aguas claras y cantarinas. Durante muchos años 
::mpresionaba a todo aquel que ingresaba o salía de la ciudad. Como 
::icncionaba un viajero en 1942: 

Tras de aquellas altas paredes, vivieron penando, las lindas mujeres 
que la colonia tuvo como orgullo y prez de auténtica nobleza Ouárez 
Muñoz, 1942: 149). 

Hoy, en la vía de salida de la ciudad de Antigua Guatemala, la última 
imagen que se lleva el visitante son los restos dd que fuera d más grande 
y suntuoso convento de religiosas de la época colonial. 

Las historias de amores que obligaban a las jóvenes a buscar refugio den
tro de los conventos o de fugas de recluidas en las que los muros no 
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eran obstáculo para reunirse con el ser amado, ya no escandalizan a la 
sociedad moderna como sucedió en la historia del inicio, han quedado 
atrás y, para la literatura, los escenarios conventuales con su mundo de 
clausura. 

, 
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