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Abstract 

 

In my dissertation, I inquire into the phenomenon of monastic architecture and its 

plastic decoration in 16th century New Spain. The aim of this work is to present 

Mexican monasteries and their artistic significance. In my analysis, I build on the 

interpretation of monastic architecture from the perspective of early colonial 

society, I also reflect on the individual level, assessing its impact on the conquest 

and colonization of America. The methodology of this research project combines 

analysis of historical (e.g. study of historical sources) and art historical processes 

(iconological analysis of E. Panofsky) with analysis of anthropological concepts 

(e.g. rituals of transition of A. van Gennep, thick description of Cl. Geertz, 

concepts of liminality, structure and communitas of V. Turner). During my PhD 

studies, I conducted a field trip in Central Mexico (2013), supported by a grant 

from the Government of Mexico. I visited and documented one hundred and sixteen 

monasteries and the photographic documentation is the main empirical source of 

my analysis which further draws from the study of historical sources and academic 

literature. My research primarily focuses on three aspects: 1. the monastic 

architecture and art; 2. the role of the monastery in the process of European 

conquest and colonization of New Spain (e.g. monastery as an instrument of 

conquering and moving ahead with the frontier line); 3. the role of monastery in the 

process of transition from the pre-Hispanic society to the early colonial society. 

 

Key words: monastery; New Spain; 16th century; conquest; colonization; 

evangelization; mendicant orders; mission; iconography, iconology, rituals of 

transition; thick description, structure, communitas, liminality. 

  



 
 

Abstrakt 

 

Předmětem této dizertační práce je klášterní architektura a její umělecká výzdoba, 

jež se zrodily v Novém Španělsku 16. století z potřeby evangelizovat domorodé 

obyvatelstvo Mezoameriky. Cílem této práce je tuto unikátní architekturu, jež 

vznikala ve spolupráci domorodých umělců s evropskými misionáři, představit a 

interpretovat, a to především z hlediska raně koloniální společnosti a jejích funkcí, 

a to jednak v rámci procesu evangelizace domorodých obyvatel, jednak v rámci 

procesu dobývání a kolonizace. A dále upozornit na prolínání západní kultury s 

mezoamerickou, k němuž zde docházelo.  

Metodologie této dizertační práce kombinuje klasické historické přístupy 

(např. studium historických pramenů) s metodami uměnovědnými (ikonografická a 

ikonologická analýza E. Panofskyho) a antropologickými (např. přechodové rituály, 

koncepty liminality, struktury a communitas). Práce se zakládá na terénním 

výzkumu, jenž autorka uskutečnila v průběhu svého doktorandského studia na 

území Středního Mexika v roce 2013 za podpory mexického vládního stipendia. 

V průběhu výzkumu autorka navštívila a zdokumentovala 116 klášterních objektů. 

Takto získaná fotografická a audiovizuální dokumentace je hlavním zdrojem 

analytické části práce, jež dále čerpá ze studia písemných pramenů a odborné 

literatury.  

Tato dizertační práce se zaměřuje především na tři následující aspekty: 1) 

klášterní architekturu a její uměleckou výzdobu; 2) úlohu kláštera v procesu 

dobývání a kolonizaci Nového Španělska (např. klášter jako nástroj dobývání a 

posouvání hranice vlivu metropole); 3) úlohu kláštera v procesu přechodu od 

předkolumbovské k raně koloniální společnosti. 

 

Klíčová slova: klášter, Nové Španělsko; 16. století; dobývání; kolonizace; 

evangelizace; žebravé řády; misie, ikonografie, ikonologie, přechodové rituály; 

zhuštěný popis, struktura, communitas, liminalita.
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1. Introducción 

 

Esta tesis doctoral trata sobre la arquitectura conventual novohispana y los aspectos 

referentes a su decoración pictórica y escultórica. Su objetivo principal es 

interpretar y evaluar desde el contexto histórico, desde la historia del arte y la 

antropología el significado que tuvo la arquitectura conventual para la población 

que vivía en la Nueva España del siglo XVI. La pregunta clave de este trabajo es 

averiguar cuál fue la apariencia original de los monasterios mexicanos y su 

decoración artística y revelar las funciones y significados que tenía dicha 

arquitectura para un hombre de la Nueva España del siglo XVI. 

La fuente principal de esta tesis proviene del material fotográfico obtenido 

dentro de la investigación de campo que llevé a cabo en el territorio de México 

Central en el año 2013 y fue apoyada por el Gobierno de México a través de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores y su programa de becas para estudiantes e 

investigadores extranjeros. Mi trabajo se apoya también sobre el estudio de las 

fuentes históricas y en la lectura de la literatura especializada que se dedica a la 

presente problemática. 

Descubierta en las postrimerías del siglo XVI, América se convirtió en el 

espejo de Europa. Como lo sugiere la pareja de términos aceptados para la 

denominación de estos dos continentes – Nuevo y Viejo Mundo, una es el reflejo de 

la otra. Menos de veinte años después ya Hernán Cortés había descubierto en 

América Central el extenso imperio azteca, el cual, un poco más tarde, habría de 

someter y conquistar en el nombre de rey de España Carlos V. El vasto territorio de 

México antiguo fue denominado Virreinato de la Nueva España (1635), siguiendo 

el modelo del reino español (tanto en economía, organización administrativa, 

cultural y religiosa) y las órdenes mendicantes (franciscanos, dominicos, agustinos) 

arriban para conducir a sus habitantes autóctonos a profesar un modelo coherente 

con el que propone la Corona española. La red de ciudades europeas trazadas a 

cordel pronto cubrió el territorio de Nueva España cuyo paisaje se transformó con 

las siluetas de cruces y altas torres de los recién construidos conventos del nuevo 

culto –el cristianismo– que se elevaban a lo lejos.  

Las únicas excepciones de este nuevo orden impuesto por la metrópoli 

española surgieron por la presencia de la población autóctona. Debido a la cantidad 
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de los indios, el inmenso territorio, más el hecho de que los españoles necesitaban 

la mano de obra indígena, las autoridades coloniales decidieron adoptar algunos 

elementos de la organización social indígena y de sus tradiciones. No obstante, la 

fuerza natural de la cultura indígena sobrevivió, así como otros elementos de ésta 

que un poco más tarde, se confundieron con la occidental para formar la cultura 

novohispana.  

La necesidad de evangelizar a la población indígena condujo a la llegada de 

las órdenes misioneras [Borges, 1992] y a la construcción de conventos. Estos 

servían para la evangelización y occidentalización de la población nativa y al 

mismo tiempo a la expansión de la dominación española.  

El objetivo primordial de mi tesis es describir la arquitectura monástica 

junto con su decoración artística ─que nació en Nueva España del siglo XVI─ 

luego contextualizarlos al interpretar sus significados  desde el punto de vista de 

ambas culturas involucradas y finalmente, evaluar su impacto en los procesos de la 

evangelización de la población nativa y la conquista y colonización de la Nueva 

España. La originalidad de mi tesis radica en que trata de explicar el papel de la 

arquitectura conventual y su decoración plástica como lenguaje social –es decir 

desde el punto de vista antropológico– en que pone al centro de la explanación al 

hombre y a la sociedad novohispana. Por otra parte, este trabajo completa las 

conclusiones a las que han llegado otros trabajos sobre el tema y demuestra que la 

arquitectura y el arte conventual novohispano, a pesar de que tengan formas 

occidentales,  surgen de ambas tradiciones.  

 

 

2. Fuentes y su procesamiento 

 

En esta tesis parto del estudio de fuentes históricas procedentes del siglo XVI, 

además de la literatura especializada contemporánea que se dedica a la misma 

problemática y finalmente también a los datos recogidos durante la investigación de 

campo.  

La investigación de campo tuvo lugar en el año 2013. Durante su transcurso 

visité e investigué aproximadamente 120 recintos conventuales que se encuentran 

en México Central, concretamente en los siguientes estados: Distrito Federal, 

Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. La investigación consistía en la 



8 
 

exploración de los conventos, en la recolección de los datos necesarios para la 

descripción de su construcción arquitectónica y su decoración artística en forma de 

pinturas murales junto con relieves escultóricos y en la adquisición del material 

fotográfico y videográfico de éstos. 

Además, en 2015 tuve oportunidad de realizar otra estancia de 

investigación, esta vez orientada hacia el estudio de las fuentes escritas, 

específicamente en el Archivo General de la Nación, donde se encuentran acervos 

con documentos relevantes a la problemática de mi tesis como y el abundante 

Fondo Franciscano de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Esta 

investigación fue apoyada por el Programa de subvenciones internas de 

Universidad Carolina. 

Las fuentes históricas con las cuáles trabajo en esta tesis son, por lo general, 

documentos inéditos o publicados (doctrinas, catecismos, crónicas, letras oficiales y 

personales, constituciones de gremios, etc.) en ediciones especializadas. Algunas 

fuentes históricas son de libre acceso en internet (por ejemplo en el siguiente 

enlace: https://archive.org/index.php) o se hallan en los archivos mexicanos.  

En este punto me gustaría señalar que uno de los problemas más graves de la 

interpretación de la arquitectura conventual y su arte es la escasez de fuentes, en las 

cuales los indios mismos expongan esta problemática, lo que dificulta la 

interpretación desde el punto de vista de los indígenas. En este trabajo intenté salvar 

esta deficiencia mediante la literatura especializada que se dedica a la problemática 

de los indios en la Nueva España del siglo XVI. La literatura especializada que me 

va a servir para que pueda situar el tema de mi tesis en el contexto adecuado, es 

principalmente la literatura de historia del arte, tanto mexicana como extranjera. 

Entre sus autores cabe destacar por ejemplo a los investigadores mexicanos 

Eduardo Matos Moctezuma, Enrique Florescano, el destacado Miguel León Portilla 

o los científicos europeos y estadounidenses como Patrick Johansson, James 

Lockhart, Charles Gibson, Christian Duverger y Serge Gruzinski. 
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3. Marco teórico y metodología 

 

Una de las principales características de este trabajo es su actitud interdisciplinaria 

frente a la problemática vinculada con la arquitectura conventual novohispana y su 

arte. La tesis está firmemente anclada dentro de los procedimientos metodológicos 

de la historia, la historia del arte y la antropología. Es decir que opera con una 

terminología específica y con los conceptos y paradigmas de estas tres disciplinas 

humanistas.  

Como base metodológica de este trabajo recorrí a uno de los métodos más 

reconocidos de la historia del arte – la iconografía e iconología del historiador de 

arte alemán-estadounidense Erwin Panofsky (1892–1968) [Panofsky, 2000]. Este 

método posibilita descubrir el significado interior de los objetos de arte partiendo 

de la descripción pre-iconográfica y el análisis iconográfico y los conocimientos de 

la historia de arte y su terminología.  

Dado que uno de los objetivos de mi trabajo es también interpretar la 

arquitectura conventual y su decoración artística desde el punto de vista de un 

habitante de la Nueva España del siglo XVI, me enfoqué no solamente en la 

descripción de la arquitectura conventual y sus programas iconográficos, sino 

también en la interpretación de su arquitectura y arte dentro de las ideas y 

conceptos de la antropología simbólica.  

Primeramente, trabajé con las ideas y conceptos de Clifford Geertz, uno de 

los representantes principales y cofundadores de la antropología simbólica. Geertz 

estima que el arte es comprensible solamente dentro de la cultura en la cual se 

desarrolla y que, como una prueba de la misma, posee su propia lengua y 

significado. Además, afirma que "las obras de arte son mecanismos complejos para 

definir las relaciones, sostener las normas y fortalecer los valores 

sociales".[Geertz, 2003] De acuerdo con Geertz y sus teorías, concebí en mi trabajo 

a la arquitectura conventual y su arte como el sistema de valores simbólicos que 

constituyen el conjunto de instrucciones y reglas para el comportamiento humano, 

es decir, los modelos de realidad y a la vez modelos para realidad. [Geertz, 2003: 

91–92]. Finalmente, usé su descripción densa [Geertz, 2003], el método 

interpretativo basado sobre la comprensión que consiste en explicar. 

En vista de que los recintos conventuales servían sobre todo para la 

evangelización y occidentalización de la población indígena de la Nueva España, 
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partí de este hecho para interpretarlo dentro de la teoría de los ritos de paso del 

antropólogo francés Arnold van Gennep (1873–1957) [Gennep, 2008]. Lo anterior 

ayuda a entender mejor el papel y las funciones de diferentes elementos de la 

arquitectura conventual dentro del proceso de la catequesis y cristianización de los 

indios y su integración en la sociedad novohispana. (Aquí debo señalar que en el 

recinto conventual tuvieron lugar también otros ritos de pasaje en el marco de las 

propias órdenes misioneras, a los cuáles, por supuesto, también se presta 

correspondiente atención cuando sea preciso). 

Finalmente, interpreté la arquitectura y el arte conventual novohispano bajo 

las ideas y conceptos del británico Victor Turner (1920–1983), otro representante 

de la antropología simbólica, quien enlazó con el trabajo sobre los ritos de 

transición y sus diferentes estadios de A. van Gennep mencionado más arriba. En 

esta tesis doctoral voy a aplicar su teoría de la liminaridad y luego el concepto de 

sociedad dividida en dos modalidades designadas estructura y anti-estructura o 

también communitas [Turner, 1969, 1982, 1999, 2002], tanto para observar la 

arquitectura monástica y su decoración artística, como en el contexto de imperio 

colonial y su sociedad naciente las cuáles buscaban durante todo el siglo XVI su 

forma y límites. Esta actitud me propició explicar la arquitectura y la decoración 

plástica de los conventos novohispanos desde la perspectiva de una sociedad 

emergente que se encuentra en constante cambio y está buscando su forma final, ya 

que la sociedad novohispana nació del choque de dos diferentes culturas – la 

cultura mesoamericana con la occidental.  

En cuanto a la forma de adquisición y procesamiento de los datos necesarios 

para esta tesis elegí unos de los métodos básicos de la historia y la antropología. 

Los datos imprescindibles para interpretar y contextualizar la arquitectura y el arte 

monástico de la Nueva España del siglo XVI los obtuve dentro del estudio y lectura 

de las fuentes históricas y literatura especializada que se dedica a la misma 

problemática.  

La parte práctica de mi trabajo consiste en la descripción e interpretación de 

la arquitectura monástica novohispana y su arte, basada principalmente en el 

material fotográfico obtenido en la investigación de campo, programada para el año 

2013 en el territorio de México Central gracias al apoyo de la beca del gobierno 

mexicano. Decidí realizar la investigación en la parte central de México 

(concretamente en los siguientes estados: Distrito Federal, Hidalgo, México, 
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Morelos, Puebla y Tlaxcala) ya que ha sido siempre el núcleo de la historia 

mexicana.  

Así, con base en el material obtenido en la investigación de campo y el 

estudio y la lectura de las fuentes históricas de la época y la literatura especializada 

contemporánea interpreté la arquitectura conventual y su decoración plástica de la 

Nueva España del siglo XVI. Dicha cuestión la analicé en el contexto de la 

evangelización y la occidentalización de la población nativa, así como de la 

conquista y colonización de la Nueva España 

La descripción e interpretación se basa en la descripción pre-iconográfica 

junto con el análisis iconográfico e iconológico de E. Panofsky, además en el 

concepto antropológico de la cultura y del arte de Cl. Geertz junto con su 

descripción densa y finalmente en la teoría de los ritos de paso de A. van Gennep 

junto con los conceptos de liminaridad y estructura y comunnitas de V. Turner.  

En resumen, consideré en este trabajo a los conventos y su arte como una 

forma de comunicación simbólica, como “libro abierto” en el cual puedo leer y así,  

–con los conocimientos profundos de la historia novohispana– descubrir e 

interpretar el significado de la arquitectura, dentro de cuyas paredes se convertían 

millones de paganos en cristianos, novicios en monjes y europeos –junto con 

indios– en mexicanos.  

 

 

4. Estructura de la tesis 

 

La presente tesis doctoral se encuentra estructurada en cinco capítulos. En el primer 

capítulo intitulado Marco teórico y metodología determiné el marco teórico del 

trabajo. Presenté las fuentes y establecí los objetivos del presente trabajo. 

Finalmente, presenté los instrumentos y procedimiento laborales de la investigación 

de campo, durante la cual recogí los datos necesarios para mi tesis, y defendí la 

elección de conceptos y procedimientos metodológicos –de historia del arte y la 

antropología–, como un instrumento apropiado para la investigación, el análisis y la 

interpretación de los datos.  

 El segundo capítulo designado Contexto histórico alumbra las circunstancias 

históricas relacionadas con la problemática tratada en mi tesis. Aclara los procesos 

de la conquista y colonización de México antiguo, luego del nacimiento y 
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estabilización del Virreinato de la Nueva España y finalmente describe la 

organización administrativa de la colonia novohispana.  

En el tercer capítulo denominado Contexto histórico describí el proceso de 

evangelización de la población indígena del virreinato y presenté las órdenes 

misioneras que se dedicaron a la conversión de indios, así como su historia y 

métodos de su labor misional. Además, me dediqué en esta parte del texto a la 

descripción de la organización administrativa y territorial de la Iglesia novohispana 

y finalmente presté atención también a la posición de la Iglesia dentro de la 

sociedad colonial. Además, se comparan las actitudes de diferentes órdenes 

misioneras en cuanto a sus actividades misionales. 

En el cuarto capítulo expuse y aclaré los términos y nociones empleadas en 

esta tesis doctoral. Atención se presta especialmente a los términos relacionados 

con la sociedad colonial (p.ej. el indio, el español, el misionero) y el arte (p.ej. el 

arte indocristiano), ya que conforman el contexto necesario para la interpretación 

del objeto de mi tesis.  

El quinto, último, capítulo, presenta la arquitectura conventual construida en 

el territorio de la Nueva España durante el siglo XVI. Primeramente se describe la 

arquitectura monástica y sus típicos elementos arquitectónicos al interpretarla bajo 

el contexto antropológico. Seguidamente, se presenta el programa iconográfico de 

los conventos novohispanos, del cual se pasa al análisis e interpretación de la 

decoración plástica en el contexto de la antropología. Esta parte se dedica no 

solamente a la interpretación del papel y el significado del arte conventual, sino 

también se familiariza con los principios y categorías principales de ambas culturas 

y ello siguiendo  la siguiente estructura: la cosmovisión y cosmología, el tiempo e 

historia, la religión y religiosidad, la moral y las normas y la vida y muerte.  

Finalmente, se confrontan los conocimientos de los capítulos anteriores y se 

deducen las soluciones y conclusiones pertinentes.  

 

 

5. Objetivos de la tesis 

 

El propósito de esta tesis doctoral es reconstruir la apariencia original de la 

arquitectura conventual novohispana y su decoración plástica para presentarlas bajo 

la perspectiva antropológica, es decir interpretarlas desde el punto de vista de las 
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funciones que cumplía en el proceso de evangelización y occidentalización de la 

población nativa, igual que en el proceso de conquista y colonización de la Nueva 

España durante el siglo XVI. Este trabajo se enlaza con mi tesis de maestría que 

examinó la representación del Juicio Final en el arte novohispano, cuyos resultados 

fueron presentados al público académico en varias ocasiones durante los años 2011 

y 2012. 

 Así que, el objetivo de este trabajo de investigación es presentar la 

arquitectura conventual novohispana y su decoración artística en su contexto 

histórico y antropológico. El trabajo se ha propuesto las siguientes tareas: 

1) Con base en el material obtenido de la investigación de campo describir 

la construcción arquitectónica y el programa iconográfico del conjunto de 

conventos novohispanos fundados en el territorio del actual México Central en el 

siglo XVI. 

2) Analizar e interpretar la arquitectura conventual y su arte en el contexto 

antropológico –haciendo hincapié en la liminaridad, los ritos de pasaje y dos 

modalidades de sociedad estructura y anti-estructura– tomando en consideración la 

mentalidad y cosmovisión de la cultura nahua y occidental.  

3) Considerar y valorar el impacto que tenía la arquitectura conventual junto 

con su decoración plástica –siendo el centro de la actividad misionera de las 

órdenes mendicantes y de la vida social indígena– sobre el proceso de 

evangelización y occidentalización de la población autóctona de México, así como 

sobre el proceso de la conquista y colonización de México antiguo.  

 

 

6. Conclusiones de la tesis 

 

Lo que hace la arquitectura conventual de México del siglo XVI junto con su arte 

singulares y únicos es la presencia de los elementos sincréticos que tienen raíces en 

ambas culturas involucradas, es decir la cultura mesoamericana y occidental. 

Gracias a esa singularidad la arquitectura monástica mexicana pertenece al 

patrimonio cultural de la humanidad1 y ha merecido la atención no sólo de 

                                                            
1 Desde 1994 pertenecen al patrimonio mundial de la humanidad 14 coventos que se encuentran en 
los estados mexicanos de Morelos y Puebla. Este conjunto de conventos (Atlatlahucan, Cuernavaca, 
Hueyapan, Oaxtepec, Ocuituco, Tepoztlan, Tetela del Volcan, Tlayacapan, Totolapan, Yecapixtla, 
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investigadores locales (M. Toussaint), sino también norteamericanos (G. Kubler, J. 

McAndrew) y occidentales (S. Gruzinski, Ch. Duverger, S. Sebastián, G. Espinosa 

Spínola). Cabe preguntar ¿qué más podría ofrecer un trabajo de una investigadora 

checa? 

La presente tesis muestra un conjunto integral de conventos construidos en 

la Nueva España del siglo XVI que se hallan en México Central. Ofrece la 

descripción del aspecto original de los conventos y de su decoración pictórica y 

escultórica, lo que es particularmente importante, dado que los monasterios y su 

decoración se encuentran hasta hoy en día en diferentes estados de conservación, 

además del hecho de que la literatura especializada trata en la mayoría de las veces 

solamente de los conventos mexicanos más grandes, solemnes y accesibles, como 

son los exconventos de Acolman, Actopan e Ixmiquilpan.  

El trabajo muestra los elementos comunes de la arquitectura conventual 

novohispana, así como su programa iconográfico y permite así al público 

académico hacerse la idea sobre la traza y la apariencia original de monasterios 

mexicanos, así como sobre su decoración artística en forma de pinturas murales y 

relieves escultóricos.  

Uno de los aportes de la presente tesis es su enfoque interdisciplinario que 

combina los procedimientos de la historia (estudio de las fuentes históricas) y de la 

historia del arte (iconografía e iconología de E. Panofsky) con los conceptos y 

teorías antropológicos (ritos de paso de A. van Gennep, liminaridad, estructura y 

anti-estructura de V. Turner y descripción densa de Cl. Geertz), e interpretativo. 

Esto significa, que este trabajo no describe, sino explica las funciones y 

significados principales que cumplían los conventos junto con sus programas 

artísticos en la sociedad novohispana del siglo XVI y ello en el contexto de la 

cosmovisión, mentalidad y tradición de ambas culturas envueltas.  

El trabajo concibe y presenta el atrio que es un gran espacio con estructuras 

religiosas integrales (cruz atrial, capillas posas y capilla abierta) y rodeado por un 

muro, situado enfrente del convento, como un lugar liminal que servía de límite 

entre la cultura aborigen de los indios y la cultura cristiana. De ese modo, el atrio 

sirvió como lugar, donde se desarrollaban los ritos de pasaje (p.ej. el bautismo), y 

que correspondía en el nivel material a la condición liminal de los indios en la 

                                                                                                                                                                      
Zacualpan de Amilpas, San Andrés Calpan, Huejotzingo, Tochimilco) lleva el nombre de Primeros 
monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatepetl.  
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condición de pagano, catecúmeno y /o neófito. Es decir que, dentro de los atrios se 

celebraban los ritos de transición, gracias a los cuales los nativos podían 

desplazarse de una condición social (el pagano) a la otra (el cristiano) y así ayudaba 

a incorporarlos a la sociedad naciente en forma de sociedad colonial, novohispana. 

Bajo la misma luz, es decir poniendo énfasis sobre los espacios y temas liminales 

(p.ej. la vida y la muerte, las virtudes y los vicios, etc.), se interpreta también el 

resto del conjunto conventual. El trabajo muestra que estos temas introducían a los 

espectadores indígenas a la cosmovisión cristiana, los familiarizaban con la moral y 

las normas de comportamiento de la sociedad occidental y así ayudaban a 

incorporarlos a la sociedad novohispana. 

En resumen, la tesis termina por llegar a la conclusión que el convento 

novohispano y su decoración artística servían para la occidentalización de la 

población nativa de la Nueva España del siglo XVI. Así, la arquitectura conventual 

desempeñó un papel importante no solamente en el proceso de la evangelización y 

de la población nativa, sino también en el proceso de la conquista y colonización de 

México antiguo, ya que ampliaba los límites del dominio español. Sin embargo, al 

mismo tiempo, demuestra que la arquitectura monástica ha servido de registro de la 

tradición y memoria indígenas y así ha contribuido de manera significante a la 

conservación y supervivencia del calendario prehispánico vinculado con el culto a 

los antiguos dioses y a los ancestros y sobre todo con el año agrícola de 

Mesoamérica, cuyo tempo marca la división del año en estación de lluvia y de 

sequía.  

Al final de la presente tesis se proponen algunos de los posibles temas de las 

futuras investigaciones asociadas con la problemática de la arquitectura monástica 

mexicana. Por ejemplo se menciona la pregunta sobre la procedencia de algunos 

misioneros que desempeñaron un papel crucial en el establecimiento y luego 

también el desarrollo de artes en Nueva España, como fue ante todo el misionero 

flamenco Pedro de Gante, y /o se menciona la posibilidad de realizar un estudio 

comparativo entre la arquitectura misional mexicana y la arquitectura misional de 

Europa del Este, que fue construida por las mismas órdenes mendicantes. 
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