
' (' 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 
DE MEX!CO 

T E s 1 s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADA EN HIS'l!_!B''a:~ 

P R E S E N T it:~'::;;,,, 
M A R l A D E JE S U S D l A ~t~~ ~:t;''.A 

•~~ · .. ·-' -· . 

COLEGIO e: ; 

MEXICO, D. F. 

[ FALLA DE ORIGEN J 

JO 

1994 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



A MIS PADRES 

RAMONA Y MARIO 



I N D I C E 

INTRODUCCION. 

I. DE ORIGEN ANDALUZ. 

l. Antecedentes. 

2. Vecinos y naturales de Sevilla. 

3. Abandonaron la tierra natal. 

4. La ciudad de México roro de actuación. 

!I. LA FORMACION DE LA FAMILIA. 

l. La sociedad novohispana. 

III. 

2. Estrategias matrimoniales de los 

Pérez de Ribera. 

3. Otros vlnculos matrimoniales. 

ACTIVIDADES DE LOS PEREZ DE RIBERA. 

l. Mercaderes. 

2. Escribanos y notarios. 

3. Religiosos y clérigos. 

4. Loe profesionistas: 

s. La participación de 

CONCLUSIONES. 

NOTAS. 

CUADROS GENEALOGICOS. 

FUENTES CONSULTADAS. 

el 

las 

médico y el 

mujeres. 

pintor. 

2 

s 
7 

13 

19 

23 

25 

41 

47 

59 

71 

81 

91 

107 

115 

127 

142 



2 

INTRODUCCION. 

A lo larfo del •illo XVI la corriente migratoria al Nuevo 

Mundo fue conmtante. La población blanca se elevo notablemen

te de•pu6• de mediado• del •illo. En el pbrlodo comprendido 

de 1560-1579, •e re¡fi•tro la oitra mas alta de irunigracion 

eapaft'ola, 17, 587 person!ls lle1t11ron a tierras amer !canas. 

M6xico y Peru fueron los lugares de mayor afluencia, en otras 

provinoiaa la inmi1raoion fue menor. 

La procedencia de lo• nuevos pobladores se conoce con 

detalle: Andalucia ocupaba el primer lugar, le seguian 

Ca•tilla la Nueva y Extremsdura. Sólo a los oriundos de la 

Corona de Castilla se lea permitio trasladarse a América, por 

lo menos hasta finales del siglo XVI. 

La compoaioion de loa grupos de pasajeros embarcados rumbo 

a la Nueva Eapaft'a ae caracterizó por su diversidad. Entre los 

que habla: oficiales reales y burócratas, escribanos y 

notarios, clér~gos reUularee y seculares, médicos, abogados, 

artesanos y artistas, mercaderes y criados. Estos Individuos 

contribuyeron a consolidar la sociedad novohispana. 

La Corona espaft'ola tuvo especial cuidado en el paso de los 

nuevos pobladores y por medio de la Casa de la Contratación 

autorizo el traslado de éstos. Principalmente ordenó que los 

hombres caaadoa llevaran consigo a 11u tamilia; en cuanto a 

los solteros, de preferencia, debian tener una promesa de 
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aatriaonln. Se toaaban eata• precaucione• para protreiier la 

intefridad taailiar en la• India• y aaeiiurar la colonia. 

En la aefunda mitad del •1flo XVI la Nueva Espafta otrecia 

••• poaibilidadea Y aeJores oondioionea de vida, que al1tunas 

provtnoiaa oa•tellanaa. 1!1 aeroader Juan Rey y •u eapoaa 

Francisca Pérez, vecino• de Sevilla, solicitaron a la Caaa 

de la Contratación au pa•e a.e.te reino. La petición incluia 

a sus atete hijos. Alrededor de 1560 Juan Rey y doa de aua 

hijo• •• encontraban en la ciudad de México. 

La actividad de Juan Rey era de laa aas tavcrecidaa y en 

pocos aftoa eu mujer y uno de sus hijos se pudieron reunir con 

ellos. En el barrio de San Afuatin el mercader y sus hijos 

abrieron una tienda, que les permitia realizar aus 

operaciones comerciales, tanto en la ciudad do México, como 

en diterentes poblaciones del reino. 

Los hiJos de Juan Rey y Francisca Pérez se unieron en 

matrimonio y procrearon numerosos hijos. Los nuevos nucleos 

familiares tuvieron su domicilio, unos en la capital y otroa 

en las nacientes ciudades novohiapanaa; 

Guadalajara, Puebla y la villa de Toluca. 

Zacatecas, 

Para distinguir cada uno de los grupoa 

elaboraron una serie de cuadros genealógicos 

conocer los vinculos matrimoniales, las 

descendencias y parentescos. 

tamil iares se 

que perml ten 

aecendenc iaa, 

Loa miembros de las diversas 

comerciantes ejercieron oticios y 

escribanos, notarios, religiosos, 

generaciones, ademas de 

profesiones tales como: 

clérigos, un mddico y un 
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pintor. l!l- arthta es toda una revelación para el estudio de 

la pintura novohispana. También un tema atractivo lo sera la 

taum&turga. 

Se tratara au origen, su integración y actuación en la 

sooiedad novohispana, las alianzas matrimoniales, sus 

actividades, nombramientos y distinoiones, asi como los 

éxitos y los infortunios. 

El estudio de la fMlilia abarca mas de un siglo entre el 

siglo XVI y XVII. 

Para poder reóonstruir a 111. Familia Pérez de Ribera, se 

consultaron loa acervos mas signiticativos de la etapa 

colonial. Arohivo General de la· Nación, varios grupos 

dooumentales; los Archivos Notariales de México, Toluca y 

GuadalaJara; Archivo histórico de la ciudad de México; 

Archivos parroquiales del Sagrario, Santa Veracruz, Santa 

Cetarina y del Sagrario de Toluca, entre otros. Estas fuentes 

se pueden apreoiar detalladamente en las notas. 

Deseo manitest&r mi mas profundo agradecimiento al doctor 

Antonio Rubial Garcia por su valiosa asesada. Asimismo al 

personal responsable de los repositorios por su ayuda y todas 

las tnoilidades brindadas. 
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l. DE ORIGEN ANDALUZ 

1. Antecedente•. 

Enrique IV, poco deapu6a de haber toaado poaoai6n de 

•u reino, decidió renovar la guerra contra lo• moros. Con 

la partioipaoión de la. nobleza y. un nlllleroao ejército, 

aaroh6 &· la Vega cie Granada en el airo .de. l455. Reoorri6 con 

su hueste las tierra• de Lora, Antequera, Arohidona y llog6 

hasta la• i11111ed iao iones de M&laga. Las inours !enea a ese 

territorio •e haolan todos los al!os en la primavera y no 

tenlan alcances 11.111blolosos. Se oontormaban con devastar la 

oampll!a e incendiar los 011JDpos mAa tértlles. En 1457, 

tuvieron un encuentro al parecer da graves oonseouenolas. El 

Rey perdió un buen nlimero de soldados y por ollo hizo pagar a 

los moros tributos y el rescate de cautivos cristianos, entre 

otras coaae. 

Era costumbre recompensar a loe hombrea que· hablan 

sobresalido en las batallas, asl como a las vlllaa y ciudades 

que prestaban ayuda o servicios al Rey. Lope de Villa Real, 

vecino de ciudad Real, en los reinos de Castilla, 

posiblemente participó en alguna de estas contiendas y por 

ello se hizo merecedor de ser armado Caballero y de recibir 

del Rey el nombrBJ11iento de Bljod11.lgo, en el al!o de 1458. 

Ademas podla llevar en sus insignias y guarniciones un 

castillo verde en campo blanco por armas. Como "Caballero 
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Hijodalgo notorio de solar oonooido", gozarla de exenoiones, 

libertades, rranquioiao y devengarla quinientos aueldos, 

segun lo senalaba el Fuero Real, este privilegio •e extendla 

·•··'•ua. descendientes. Lope de Villa Real se podrla decir que 

tue el patriarca de la tamilia P6rez de Ribera. 

Lope de Villa Real tuvo un hiJo Alvaro de Villa Real, 

también veoino de la misma ciudad, quien se vio en problemao 

"por haberle sacado prendas por que no pagaba pecho oomo los 

buenos en bienes pecheros y otras causas". 1 Como Hijodalgo 

que era estaba exento del pago de tributos y para poder 

aoredi tar el privilegio que habla heredado de su padre, 

inició un litigio ante loa Alcaldes de los HiJosdalgo do la 

Audiencia y Chanoillerla Re~l. en Cfudad Real, para que se le 

guardaran las libertades y tranquicias aoostumbradas. 

Por sentenoia vista y oon acuerdo de la Real Audiencia, le 

oonoedieron la eJeoutoria en octubre de 1496, librada y 

otorgada por loa Reyes Cat6liooa.• 

Alvaro de Villa Real, en mayo de 1542, aolioit6 a la 

autoridad de la villa de Almagro un traslado de la ejecutoria 

(carta de hidalgula) Y···-ola .onvi6 a-.aua primos Hern11ndo de 

Torrea Villa Real, I•abel de Torres, Rodrigo de Torrea, y a 

Juan P6rez de Ribera, todos ellos hermanos, a quienes también 

lea oorrespondla distrutar del mencionado privilegio. 

Anos más tarde Juan, Diego y Rodrigo P6rez de Ribera, 

nietos do Juan P6rez de Ribera, establecidos en la Nueva 

Espana, otorgarlan poder a Francisco Biguero, ·vecino y 
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Jurado de-·1& .eiWlad--·d•··Ronda y &• .l-lonao .de. Lora, al nieto, 

vecino de Sevilla, para llevar a cabo las diligenoias 

necesarias, con el ,fin-- de sclioitar a la• autoridades el 

traslade de la eJeoutoria, que allos atrae habian tramitado 

su11 parientes.> La eJeoutoria era el testimonio legal que 

constataba la hidalguia; este documento estaba apoyado por 

informao iones, probanzas, ti liao iones y oertif ioaoionee 

requeridas para aoreditar au oondición de Hidalgos. 

Ee notoria la aplioaoión--que -hicieron, en Nueva Espatfa, 

del apellido del abuelo materno, por ser éste de quien 

adquirieron la hidalguia. Ellos al igual que Francieoa Pérez, 

au madre, en Sevilla uoaban unicamente el Pérez. Ante un 

8.mbito aooial competitivo oomo lo era la ciudad de Héxioo, el 

utilizar el apellido Pérez de Ribera• aignitioaba confirmar 

eu hidalguia y con ello hacer valer sus privilegios. 

2. Vecino• y naturales de Sevilla. 

Las familias Villa Real, Lora y Torree vivieron en 

diferentee oiudadee. Juan P6rez de Ribera eligió la ciudad de 

Sevilla como su morada. 

Sevilla babia sido por varios siglos la ciudad preterida 

por comerciantes y navegantes italianos, quienes la 

convirtieron en ol nuoloo de sus operaciones mercantiles Y 

fin&noioraa. Por eu ubicación geogré.tica tenia mayores 

poeibilidades para el desarrollo de viaa de comunicación. Por 

tierrn contaba con una red de caminos que conduelan al 
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A Sevllle. llegaban los productos agrloole.s e lndustrlales, 

de diversas elude.des de le. reg16n e.ndaluz11v Le. lndustrla 

oontrlbuy6 e. un desenvolvimiento comerole.l considere.ble, 

"fue centro famoso pe.re. la exporte.clan de e.lgod6n, higos, 

aceitunas, aceite y otros productos de le. tierra, que iban lo 

mismo al Afrioe., especialmente e. Egipto, por mar, que e. 

Constantinopla y e. otros lugares de 'importancia del Asia 

Menor y dt>l Asia Central·,• 

Parte del desarrollo de este. ciudad se debió e. le. 

influencie. que ejercieron los mercaderes extrajeras, éstos 

e.porte.ron ce.pite.les, técnicas, embe.rce.clonee, instrumentos de 

ne.vege.c16n y prlnoipe.lmente su experiencle. comercial. Sln 

dejar de considerar le.a e.lle.nze.a matrimonie.les entre 

sevillanos y extranjeros, espeolalmonte pe.re. adquirir su 

resldenole. permanente, e.demils la pe.rtlcipaci6n de loe nobles 

genovecea en el oomerclo. 

Desde el slglo XIII, numerosos extranjeros comenzaron e. 

llegar e. Sevllle.; ita.llanos, griegos, germanos, portugueses y 

otros. Y por otra parte los castellanos, extremeftos y 

ande.luces de otras provincias engrosaron la poble.c16n 

sevll le.ne., 

El comercio alcanzó un gran auge, debldo e. la existencia 

de una lnfre.estructura lndustrlal y el estableclmlento de loa 

gremios. 
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Andaluoia, habla 

loa aapeotoe. La 

Sevilla, considerada la capital de 

logrado un rapido progreso en todos 

población concentrada en eaa ciudad, 

creación de inati tuoionee dedicadas 

hizo apremiante la 

a las actividades 

mercantiles, administrativas, religiosa• y educativas, 

necesarias para atender el crecimiento de la ciudad. 

Paralelamente a la formación de las instituciones se 

organizaron los gremios. Loa mas importantes eran loe 

comerciantes y artesanos comerciantes, los primeros eran 

intermediarios solamente: loa segundos dlsponian directamente 

de IJUa meroaderias, E1Jtos gremios fuéron la bo.ee principal 

del comercio. 

La Importancia de Sevilla aumentó notablemente en el siglo 

XVI, con la creación de la Universidad, con loa nuevos 

descubrimientos en tierras americanaa y con la fundación de 

la Casa de la Contratación, que tenia la función de atender 

todoa loa asuntos relacionados con las Indias. Ademas del 

nombramiento de puerto unioo en la Penlnsula, su objetivo 

fue Inspeccionar el comercio realizado con las Indias. 

La centralización del comercio indiano en Sevilla tuvo 

razones poderosas: "necesidad de controlar con pocos 

funcionarios la marcha y desarrollo de la empresa Indiana, 

deseo de asegurar a los castellanos las ganancias del 

naciente trafico y proteger éste de loa piratas que desde muy 

pronto lo amenazaron: pero ante todo el puerto unico se 

establece para vigilar las Importaciones de metales preciosos 

y evitar su salida al extrajere",• 
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El desarrollo económico y demograf ico de las Indias 

or illinó un•·· llr•R··deaanda de productos europeos, y durante la 

ae11unda mitad del •iglo XVI, oe incrementó el trafico 

tranaatlantico con laa Indias. 

Dadas aua condioiones favorables, la capital andaluza, se 

convirtió en un lugar propicio para ejercer cualquier oficio 

con resultados positivos. Radicar en Sevilla era el deseo de 

muchos. Juan P6rez de Ribera fue uno de ellos, quien logró 

avecindarse en esa ciudad, posiblemente dedicado al comercio. 

Contrajo matrimonio con Leonor Garcia y procrearon tres 

hijos, Rodrigo, Gonzalo y Franolsca,' de loe dos primeros 

ae tiene escasa información. Rodrigo Párez alcanzó una 

posición económica notable. Entro familiares y amigos se le 

conoció como "hombre rico", Situación que le permitió brindar 

aaiatenola a su hermana Francisca Pérez, durante el tiempo 

que permaneció sin su marido en espera de pasar a la Nueva 

Espana. Igualmente protegió a otros parientes. 

Gonzalo P6rez vivió en Cal de ia Mar y en Cal de 

Placentines, en ese domicilio le visitaban frecuentemente sus 

sobrinos y hermanos, COlllO Alonso de Lora, natural de la 

ciudad de Ronda, quien "se orló algunos ~os en casa de 

Gonzalo Pérez". • Es posible que Gonzalo P6rez haya sido 

el padre de Juan Pérez de Ribera, mar ido de Leonor de 

Zamora. 9 

Francisca Pérez, en 1537, a la edad de 20 anos se cesó con 

Juan Rey, quien tenla 40 anos de edad, hijo de Diego Xlménez 
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y Juana Garcia, naturalea de C11111brea Mayores, de eee enlace 

nacieron siete hijos.· 

Lea hijos y nietos de Juan P6rez de Ribera mantuvieron una 

estrecha relación con loa pariente• que radicaban en Lora y 

Ronda. Francisca P6rez era prima de Alonso de Lora, por tanto 

le correspondia hidalguia según la cual también ¡ozarian las 

he~bras oomo lo• varones. Desoendian de ca•ta de cristianes 

viejos y de muy limpia y honrada ¡eneraoión por tedas ias 

lineas, eran conooidom 00110 hijosdalgo. Entre aus deudos 

hubo F&llli llares del Santo Ot icio y el bachiller Juan Reman, 

pariente cercano, fue Fiscal de la ·santa Inquhici6n en la 

ciudad de Sevilla.•• 

Pero no todos conservaron su limpieza de sangre, Se sabe 

que un deudo de Franoiaca P6rez contrajo matrimonio con la 

hija de un rico portugués de asoendenoia Judia, eate tue 

motivo suficiente para no volver a tratarlo y evitar 

cualquier encuentro con 61 pues lo conoideraron de mala 

ralea. i 1 

Francisca P6rez y Juan Rey, también tenian su domicilio en 

la dinamica ciudad de Sevilla, a lo largo de 17 anos 

engendraron siete hijos: Juan, Diego, Juana, Rodrigo, Leonor, 

Jerónima y Aguetin. •• Loa padrea atendieron con esmero la 

crianza y educación de sus hijos: parientes y vecinos fueron 

testigos oculares de que "durante su matrimonio tuvieron y 

procrearen por eue hijos llgltimos a loa suso dichos porque 

por tales se les vio tratar criar y nombrar y alimentar", 1 3 

igualmente de las muestras de afecte que les dieren. 
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Pu•ieron e•peoial cuidado en •U educación tanto moral como 

reU•io•a y le• proporcionaron una inatruooion eaoolar, "y 

enviaron a la .. ••ouela", Hf~n ... . J.4'. -deolaraoion. de Leonor de 

z .. ora. 

A Juan Rey, dedicado al comercio en la ciudad de Sevilla 

le toco vivir la oriais eoon6mioa registrada en los arrea 

1548- 1558, la lllUllada "revolución de los precios", fenómeno 

provocado por la importaoion-de ~iveraoe productos y metales 

provenientes del Nuevo Mundo. El oro y la plata no se 

invirtieron en Ca•tilla eatoa pasaron al resto de Europa para 

pa•ar loa •••toa de las continuas guerras y adquirir los 

articules de que careola Espafla. 

La crisis se desato primero ,con un alza exhorbi tante en 

loa precios. En 1555, el trigo rebasó el precio promedio de 

loa dem~a produotoa alimenticios, debido a su escasez. Al afio 

aiguiente la ganaderia decreció y por ende la 

industrialización y comercialización de la lana, producto mas 

prec·iado y preterido para la exportación dentro del mercado 

oaatellano. Por al tuera poco los gastos del Estado 

superaban en mucho a loa ingresen. En 1557, Felipe 11 declaró 

en quiebra al Estado.•• 

Algunas de las medidas tomadas para frenar el alza de 

precios se relacionaron con la prohibición de exportar 

téneros a las Indias y a Portugal, y autorizar la importación 

de mercanclas extranjeras. Pero estas medidas no solucionaron 

el problema, sólo beneficiaron a los comerciantes e 



lnduat.rl• ..... eu1111t1Hr ~..._·-••uleron cio1111ol ldara• en 

la eeonoi.la •••t•llena. 

El e09eroio eapallol, detenido por la produooi6a interior, 

leaionado por la •uerra y perJudieado por la polit.iea tiaoal, 

ooeenz6 una aaoeadenta erial• durante la aeiuild• •ltad del 

ali lo XVI. E•ta aituao16a no afeo .. -a. la• Indiaa debido al 

deearrollo •inero reiiatrado en eao periodo. 

3. Abandonaron la tierra natal. 

La oreciente erial• eoonó•lea oa8'tellana, frentl.il a una 

abundante produeoión •iaer& v· un próapero cOIDerolo en el 

Nuevo Hundo, provoo6 la e•ifraoión de un buen nl'llllero de 

ca1tellano11. El periodo -1580-15'78, "re1Ji•tra el nW.ero .as 

alto de e•11Jraol6n espaftola y europeo• a Alll6rlca: 1'7,58'7", '' 

de este total el 32. 5X sol!.oitó paaar a H6xloo. La 

prooodenola prinoipal11ente fue de Andaluoia, de•pu6a Castilla 

la Nueva y·Eztremadura. 

A la Nueva Espafta lle1aron reliflosoa del clero regular y 

ol6ri1Je• eeoularea, para oumplir con la mla16n 

evan¡telizadora: oficialea real•• y buróorataa, que ••Piraban 

a mejores aalarioa y aaoen•o• en la adllinl•trao16n colonial: 

aal coao abolJadoe y a6dioo• para cubrir las nece•idadea de 

lo• novohispanoa. Pero la -yoria de lo• inmifrantoa era 

1Jente dedicada a diveraoa otioioa; habla entre ellos 

escribanos, notario•, artl•ta• y artesanos especializados, 

agricultores y pequellos oomerclanto•. A e:roepción de los 
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reliiiosos, todos querlan proireaar en lo económico y en lo 

social. Las postbilida.dea y condiciones de trabajo que 

orreclan las ln1l1a:..; :;:.J.1•; en mucho a las existentes en la 

Metr.Opo li. En estas dos d6cadaa la mayor afluencia 

registrada fue de mercaderes .y. factores, 6!'tos ul timos eran 

representantes de los grandes comerciantes que se encargaban 

de realizar las operaciones mercantiles más delicadas. 

Por disposición Real el paso a tierrsa americanas debla 

contar con una· licencia expedida por la Casa de la 

Contratación. El so lioi tanta ten1.a que presentar . una 

inforBaoi6n testimonial aprobada por la• autoridades de ·•u 

lugar ·de origen, requisito· previo y obligatorio para ser 

atendida eu petición. 

El mercader Juan Rey, con la esperanza de mejorar las 

condiciones económica y social de su familia decidió, el 27 

de enero de 1557, solicitar licencia a la Casa de la 

Contratación de Sevilla, para "pasar a las Provincias de la 

Nueva Espafla de las Indias del Mar Ooeáno a vivir, residir y 

permanecer entre ellas". 1e Incluia en su petición a 

Francisca Pérez. au mujer. y a sus siete hijos menores de 

edad. Cabe recordar que ese afio el Estado espaflol se habla 

declarado en quiebra. 

En la información presentada por Juan Rey para pasar a 

Indias, fueron testigos: Francisco López, anzolero, Y Rodrigo 

de Ar6valo, zapatero, ambos vecinos de Sevilla de la Colación 

de Santa Maria; Juan de Ribera, alabardero, veoin~ de Sevilla 

de la Colación de San Isidro y Salvador Martln, cordonero, 
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veolno de Sevilla de la Colaoliln de san Pedro, 111Di¡roa y 

vecinos que trataban cotidianamente a la familia. A travéa de 

la• deolaraoiona• de loa testigoa podamos imaginar como eran 

tleioaaente. 

En 1557, Juan Rey tenia 80 alloa de edad, oriirinario de 

Cumbrea Mayores, arzobispado de Sevilla, hombre de mediana 

estatura, oaridelgado, ojo• grandea, algo rojo, las barbeo 

mAa blancas qua prietas. 

Francisca Pérez de 40 atlas de edad, natural de Sevilla, al 

parecer era mAs alt .. que su esposo, delgada, cara pequella, 

labios gruesos y nariz aguilella. 

Sus hijos nacieron en la ciudad de Sevilla y todos 

vivieron en la Colaoiiln de San Ildetoneo. 

Juan Pérez, al mayor, en 1557 tenia 20 alloe, era alto y 

delgado, de piel morena, de oariaguilello, poca barba y "ojos 

pintados", por sus sellas era mAs parecido a la madre. 

Diego Pérez, de 17 alloe, bajo de cuerpo y delgado, 

cariblanco, aguilello, de ojos negros, sin barba. 

Juana Pérez, de 15 atlas, alta, blanca y rostro delgado. 

Rodrigo P6rez, de 10 atlas, chico de cuerpo, carigordito, 

rubio y ojos pequelloe. De este personaje se sabe que a la 

edad de 25 atlas, -poco mh o menos- era un hombre alto de 

cuerpo, blanco de rostro y le faltaba un colmillo superior. 

Leonor P6rez, de 7 allos, era de rostro moreno y ojos 

negrea, nariz delgada y boca chica. 
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Jer6ni- P6rez, de-·5 elloe, •orda de-cuerpo, cariharta y 

0Jo1 •randea, tenia un poco ancha la nariz. Por ultimo 

A•uatln Pérez, nillo de 3 anos, era rubio y blanco.'' 

No aeria arriea•ado decir que las oaracterlaticas risicas 

de eata tamilia, en especial, blancos -y rubios rue el 

prototipo de gente que vin6 a la Nueva Eepalla. 

A Juan Rey, después de haber cumplido con loe requiaitoa 

aclioitadoa por la Casa de la Contratación, le tue otoritada 

la licencia para viajar a la Nueva Eepalla. A pesar de su 

avanzada edad, hizo la traveala entre.1558-1560. A Juan Pérez 

y Diego Pérez,' aua hijos, también se les habla permitido 

paaar. En octubre de 1561, Juan P6rez aparece en los 

de pasajeros o. Irtdiae con el oficio de 

borceguinero, oon destino a Santo Domingo, acompallado de au 

eapoaa Conatanza del Caatillo y su pequAllo hijo llamado 

Juan.•• Die•o P6rez tal vez se trasladó por loa mismos o.nos. 

Francisca P6rez permaneció en Sevilla con sus hijos, que 

eran aun pequelloa. Recibió ayuda de sus hermanos y otros 

deudos que vivian en la mie11a ciudad. Entre ellos hu.t.oii. 

evidentes relaciones de solidaridad y atecto. 

En la ciudad de H1h:ioo el aercader Juan Rey y sus hijos 

Juan y Diego se dedicaron al comercio, actividad ejercida 

desde Sevilla. Las relaciones que tenian con loa mercaderes 

sevillanos sirvieron para sentar las bases de una tloreciente 

empresa mercantil. 

Padre e hijos establecieron su domicilio en la calle de 

San Agustln, donde abrieron una tienda y crearon las 
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oondioione• para recibir a otros miembro• de la familia. 

All'.o• de•pu6a arribó a la ciudad de M6xloo Francisca P6roz y 

•u hlJo Rodrt•o P6rez. 

Franohoa P6rez vino a Nueva Eapalla a vivir •us ultimo• 

Afies con •ua hiJca, a la tierra donde ae enocntr~ba sepultado 

au marido Juan Rey, quien murió oon una "loa de un Santo", 

porque era muy buen cristiano. Ea ao¡uro que haya •ido el 

primero en ocupar la bóveda funeraria que la familia tuvo en 

la capilla del Nombre do Jeaua, en el convento do San 

Aguatin. 

La Corona legisló aobre loa m~rcaderoa oaaadoa que 

deseaban pasar a Indias. Loa otorgó licencia por tiempo de 

tres anos, a su t6rmino debian volver a sun casas, de lo 

contrario loa tomaban presos y loa re•reaaban a la Ponlnsula. 

Para tener control de este tipo de licencias se registraban 

en un libro aparte. Habla mercaderes casados que·aolioitaban 

permanecer en las Indias con sus mujeres. en tales casos. 

daban une. t lanza y ae lea permi tia llevar a sus mujeres en 

el lapso de dos anos. '' Laa diapcaioiones reales evitaron, 

por una parte, que una gran cantidad de mujeres quedaran 

abandonado.a, ocasionando un grave problema social. por otra 

pal'l1: 1 1:uidn.lm11 ltt inl.ogración familuu. 

Rodrigo P6rez a la edad de 25 anos, -poco mas o menos

presentó a los Jueces y ot icialea reales de la Casa de la 

Contra.taoión, en abril de 1575, la Información de su 

''limpieza y generación'','º requisito indispensable para 

obtener la licencia correspondiente y poder trasladarse a 
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México. Se encuentra registrado en los libros de pasajeros a 

Indias, con destino a Nueva Espa~a. como criado de tray Diego 

de Herrera y 24 religiosos agustinos. 2 • 

Rodrigo P<!rez, en el momento que solicitó permiso para 

pasar a las Indias, desempefiaba el cargo de escribano mayor 

de la Casa de la Contratación, parece extralla la decisión de 

cambiar de residencia y dejar un empleo de tal importancia, 

sólo para reunirse con sus hermo.nos y su madre. Pero no 

parecerla tanto si tomamos en cuenta la situación económica 

y social en la Penineula, pues tu6 ese mioma n.f\o, que el 

Estado espo.fiol se declaró por segunda vez en quiebra. Para 

Rodrigo trasladaroe a la Nueva Espana significaba seguridad y 

mejores condiciones de vida. Ya posela el titulo de escribano 

que le era valido en cualquier lugar, ademas tenla el apoyo 

de sus hermanos, avecindados en la ciudad de México. 

De loa otros hijos de Juan Rey que no vinieron a la Nueva 

Eapal!a, poco oe sabe. Agustin Pt!rez parece ser que también 

fue mercader, en 1583 t igur6 como testigo en contratos 

comerciales, allos despuéa era deudor de su hermano Juan. 

Leonor Pérez, su nombre 

Bernardo vivió en los reinos 

ordenó en su testamento le 

de religiosa fue Leonor de 

de Caati lla; su hermano 

enviaran cien reales. z z 

San 

Juan 

Con 

respecto a. Juana y Jerónima ee desconoce 

corrieron. 

la suerte que 

Como este estudio trata la formación y desarrollo de la 

familia Pérez de Ribera. Bar<! referencia a individuos con 

nombres iguales y complicados lazos de parentesco, es 
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neces.,,rio identificarlos por generaciones. La pri:nera sera 

representada por Juan Rey y Franciaoa Pérez, l& segunda 

estard. formada por sus siete hijos, sus descendientes 

integrariln la tercera generación y asi sucesivamente. Para 

conocer la formación de las diversas generaciones, se han 

elaborado cuadros genealógicos do cada uno de los grupos 

f11111iliares, que nos permiten conocer los vinculoa 

matrimoniales, las ascendencias, doscendonoias y parentescos. 

4. La ciudad de México foro de actuación. 

Al mediar el siglo XVI, la Nueva Espal'la comprendia un 

vasto territorio gobernado por el segundo virrey don Luis de 

Ve lasco I. La ciudad de México era asiento de los poderes 

politico y religioso, centro económico y cultural del reino. 

El nilcleo urbano disel'lado para la población espal'lola, 

unicamente compartió su espacio vital con un reducido nilmero 

de indigenae, se lo denominó la traza; al resto de la 

población indigena se le confinó en los cuatro barrica 

localizados fuera do dicha traza. La población compuesta de 

blancos, 

creación 

indigenas, nestizos, negros y castas demandaba la 

de diversos establecimientos administrativos, 

religiosos, educativos y de asistencia social. 

Con la participación del gobierno, las corporaciones tanto 

civiles, coao religiosas, y sus habitantes pronto 

convirtieron a la capital de- la Nueva Eapalla en una ciudad 
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aoderna y polo de atracción principalmente para nuevos 

pobladore• y reour•oa. 

La plaza mayor e•taba. rodeada del palacio virreinal, la 

catedral. la Audiencia, la casa del Cabildo y el portal de 

aercadere•. En ella •e realizaban las actividades cotldlanas, 

como el mercado, laa ·Precesiones relifiosas y luctuosas, las 

divoraione•, ae baoian las comunicaciones oficiales y se 

oJooutaban ciertos oastifos publioos. Era el lugar donde se 

deban cita todo tipo de fente, desde los nobles castellanos 

hasta las caatas. 

La ciudad de· Kéxloo f isloamente contaba con magnit loas 

editlcaciones. Las casas de los vecinos y loa conventos 

cataban labradas en cantera. Cie'rtaa casas tenian aspecto 

de fortaleza, ostentaban en sus fachadas escudos rodeados de 

ornamentación, sisnos evidentes de poder y riqueza. Loa 

ccnventoa oonstruldoa por las órdenes rel igloaaa sobresal lan 

del resto de las construcciones, para su erección contaron 

con la autorización Real y 111 VitJilanola del virrey. quien 

ora el Vioepatrono de la Iglesia. En esa época exietlan: San 

Francisco, Santo Domingo, San Agustln, la Concepción, Santa 

Clara, San Lorenzo y otros. La Catedral era un modesto 

edificio comparado con algunos de éstos. 

La población contaba con hospitales como: la Inmaculada 

Concepción, que después llevarla el nombre ·d~ Jesüs Nazareno, 

el del Amor de Dios para· enfermedades.venéreas y el hospital 

Real o de San Jos6 para indios. 



21 

Lo• primero• centro• oduoativoe que ebrioron eu• puertaa 

fueron: San Joe6 de lo• Maturalo• y Santa Cruz de Tlateloloo 

para 1nd1fonaa, fueron d1r1f ido• por loe frailee 

franoiaoanoa. Doapu6• ol oole¡io de San Juan de Letrln, para 

nUlo• •e•tizoa, y el 001e1110 do nUIH llaaado de Mueatra 

Sollora de la Caridad. Para la poblaoión empallola hablan 

maestro• partioulare• que i•partian olasoa en aua oaaas. 

Conforme aumentó la población blanca, •e orearon oole¡io• de 

ensellanza superior como la Real Universidad do M6zioo. 

El creoimiento de la ciudad hizo neoesario• vario• 

servioios publico•, oonatruooión de aoueduotos, fuente•, 

caminos, calzada•, puentea, limpieza de oalle• y canales. El 

aba•to de a limen toa ae realizaba en lo• meroados, uno 

localizado en el centro de la plaza mayor, doa ... fuera de 

la traza el de San Juan y el de San Bipólito' AdemAa el 

ra•tro y laa oarnicerlaa. 

La ciudad de K6zico, a donde llegaban los art lculos 

novobispanos y loa productos importado•, era un ¡ran almaodn 

que provela a la Nueva EspaSa. En la •eQunda mitad del siglo 

XVI aumentó el trilf loo co11ercial debido a la minerla Y la 

ganaderia. 

Laa meroaderiae europeas, orientales y locaies eran 

vendidas en las tiendas localizadas en diversos sitios de la 

capital, oierto nümero de oomeroiantea ae dedicaban a 

diatribuirlas para au venta en villas, ciudades y minerales. 

Entre loa meroaderea de la ciudad se encontraban Juan Rey 

y sus hijos Juan y Diego, quienes iniciaron una pequella 
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coapallla coael'c1al. El padre tenla la e:irpel'1enc1a y buenas 

l'11laolon11!1 oon ael'oadel'ea sevUlanos, condiciones tavol'ables 

que lea per11ltieron ser encomendero• de iaportantes casas 

coaerolalea de la ciudad de Sevilla. 

Juan Rey vivió algunos alloa con aua hijo• en la ciudad de 

K6:irioo, Su hijo Juan Pl!rez de Ribera adeoa de heredar 

priviletioa 001110 primogl!nito, aaUJDió la responsabilidad de 

administrar loa blenea y el caudal, cuidar el sustento, 

mantener el honor Y- lluen .. Jlombr•· de la tam111a: como 

patriarca lo reconooleron aun hermanos y demie parientes. 

Los hermanos Juan y Diego P6rez de Ribera tormaron una 

ccmpall'la oomeroial para vender, en las minas de Nuestra 

Sell'.ora de loa Zacateoas, productos traidos de los reinos de 

Castilla. Dieto ae eatableoi6 en ea6 ciudad def.initivamente, 

mientl'aa Juan le auainiatl'aba lo neceaal'io desde Kl!:irico. 

Rodrito Pl!rez de Ribera, tercer hijo de Juan Rey, tambit!n 

ejerció el coaeroio, pero de manera in.dependiente, 
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II. LA FORMACION DE LA FAMILIA 

1. La sociedad novohiapana. 

El crecimiento territorial de la Nueva Eapana originó un 

cambio en la sociedad. Para 1550, con el incremento en la 

población blanca trente al reducido grupo de indlgenas, la 

sociedad dejaba de ser unlcamento de indios y espanoles, pues 

ya se contaba con un grupo considerable de mestizos, negros y 

mulatos, sin dejar do considerar a íos criollos. 

La Coron& vigilaba el orden social, controlando 

primeramente "ei paso a Indias de hombros casados que no 

fueran con sus mujeres. Los solteros viajaron en reducidos 

grupos foramados de preferencia por aqueiios que contaran con 

promesa de matrimonio para evitar alteraciones en el ambiente 

familiar, como las uniones libree, adulterio y la procreación 

de hijos ilegales. 

Las uniones entre indlgenaa y espanoles en los primeros 

anos fueron aceptadas, especialmente entre caciques 

principales. En la medida que la !lente principal desapareció 

loe enlaces fueron prohibidos. Loa negroa no podían casarse 

con miembros de otros grupos. De esta manera loe peninsulares 

como grupo dominante oe fortalecieron. 

La estructura familh.r hispanoamericana fue copia del 

modelo Ibérico. La familia se O<"i!linab& con el matrimonio 

monógamo e Indisoluble. 

era la reproducción. 

La función principal de la familia 

Los padres tenían a su cargo la 
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toriaación moral y cultural de loa descendientes, tomentar en 

ellos el honor, la lealtad, Ja aoll.daridad e instruirlos en 

la religión cristiana. 

La. familia como base de Ja sociedad se tundó legalmente 

en el •a.tritM>nlo ecleaiaetioo. La celebración del matrimonio 

se realizaba ante la Iglesia y contaba con el reconocimiento 

del Estado. 

En el Concilio de Trente quedó confirma.do el matrimonio 

como unico e indisoluble: "uno de loa requisitos para la 

validez del sacrlllllento ea que sen por libre consentimiento de 

ambos contrayentes" . ., Sin embargo, ea ditlcil creer que 

todos loe matrimonios hayan aido por voluntad de lee 

contrayentes. El matrimonio era una alianza tamiliir.r con el 

propósito de alcanzar un prestigio social. Loo padrea 

participaban en la elección de la pareja, pues significaba 

asegurar el patrimonio tamiliar y la permanencia en la escala 

aooial. 

La familia novohiapana ha aido eetudiada en diversos 

aspectos: vida privada., estructuras familiares, sexualidad, 

discurso y mentalidad, relaciones familiares, legislación, 

mecanie•os de poder y matrimonio, entre otros. Los ensayos 

realizados, en su mayoria, tratan a los grandes comerciantes, 

hacendados, mineros y empresarios, grupo de personas al que 

se ha denominado la "élite" e ··clase alta". Pocas son las 

investigaciones relativas a los grupos de las capas medias. 

El presente trabajo es un estudio de caso, que tiene por 

objeto analizar loe aapectos, económicos, sociales y 
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. culturales de la familia Pérez de Ribera, au intefración a 
la aocied.ad .novohiapana, au· ubicación en la ·e•oala aocial, 

.. ad como. las dificultades que tuvieron para alcanzar el 

m4Xill0 nivel al que aapiraron. 

2. Eafrateitla• mo.trimonialea de los Pérez de Ribera. 

Los hermanos Juan, Diego y Rodrigo Pérez de Ribera, 

aevillanos e hi'Josdalgo, miembros de la segundo. generación, 

formaron cada uno au propio nucleo fOJDillar. 

El mercader Juan Pérez de Ribera, fue casado y ve lado, 

tal como lo ordenaba la Santa Madre Jgleaia,. con Com1tan7.o. 

del .Castillo. Ei matrimonio se llevó a cnbo en la ciudad de 

Sevilla, en 1560. Recibió dote "en reales y ajuar y en un 

esclavo neirro, quinientos ducados de buena moneda de 

Castt lla". •• 

Constanza era hija .de Lucas Hcrnández del Caati llo >" 

Francisca Bernandez, naturales » vectrioa de Sev 1 l la·, 

vivieron en la calle de Cabrahigo, en la colación de San 

Vicente. Sus abuelos paternos fueron Alonso Bernandez del 

Caati llo y Constanza Bernandez: abuelos maternos Francisco 

Bernandez y Ana Bernández, un testigo declaro: 'dese !ende de 

l inaJe de cristianos viejo• de loa cuatro coatadoá·. • • Su 

flllllilia gozaba de prestigio entre comerciantes, algur.os 

corredores de lonja como .. Pedro del Castillo, au primo 

hermano, ot icial de la aduana, hombre bien conocido por e 1 

oricio", 26 
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Juan _en ccmpalria de •U ••PG•• •e avecindó en la ciudad 

.do Héx ioo, dedicandoae al coaercic con •U• ·hermano• y otro• 

11ercadere•, Juan pronto acwaulo cierto capital y bl.ene•, 

invertido• .en; .c••••· tienda, eaolavoa, mueble•, y barra• de 

plata, entre otra• co•aa.•• 

Se le conocla como "hombre muy hacendado" gozaba de fama 

y buen nombre. Algunos vecinos lo invitaron a apadrinar a aua 

hijos .. Fue distinguido con el nombramiento de Farol liar dol 

Santo Oficio, Y por su ttran actividad en el oomeroio, fue 

dcsJgnl\do receptor de la Alcabala. 

El moroader Juan P6rez do Ribera y su esposa Constanza 

del Castillo tuv le ron una amplia progenie, enge11draron diez 

hijos, ocho varones y dos mujeres. El primero naoió en 

Sovll la y loa demas en la ciudad de H6xioo y sólo siete 

. contrajeron nupcias. Juan, eacribanc publico; Luces quien so 

dedicó al comercio Junto con au padre: Gaapar, pintor: 

Bartolomé, que fue médico: Diego, religioso carmel!ta: 

Francisca casada con Francisco López Olivos, mercader de 

Sevilla: Rodrigo, notarlo publico de la Audiencia Arzobispal: 

Juana, contrajo matrimonio con Rodrigo L6pez, minero de 

Zacualpa: ·Agustin, quien primero fue religioso carmelita y 

después clérigo y el último Jerónimo, también clérigo.•• 

El primero de ellos Juan · Pérez de Ribera, fue 

escribano público, habla nacido en la ciudad de Sevilla. 

Tenla un af'Io de edad cuando sus padres se trasladaron a la 

Nueva Esparta. ·Su educación e instrucción las ·recibió en 

México. Antes de cumplir la mayor!a de edad, a los 22 anos, 
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fue emancipado por su padre "y teniéndole por la mano 1 e 

desvió y aparto de si y le dio poder para que libremente 

pueda ir donde quiera y tratar y contratar y andar libremente 

como hombre do edad cumplida y emancipado y que no esta 

obligado a la aujooion del poderio paternal".•• 

Este aoto ae hizo conforme a la antigua legislaoión de 

las Siete Partidas, que trata las relaciones personales entre 

los padres y los hijos, y det ine la patr la potestad como 

"poder que han los padres, sobre sus hijos e sobre sus nietos 

e sobro todos los otros de su linaje que descienden de ellos 

por liria recta que son nacidos de casamientos derechos".>• 

Algunas de las causas que motivaban la extinción de la patria 

potestad era la emancipación del 
0

hijo concedida por el padre 

y la elevación de dignidad publ ioa del hijo. Posteriomente

el Derecho castellano consideró como causa legitima de 

emancipación el matrimonio de los hijos. 

Juan Pérez de Ribera fue emancipado, para eJercer 

el oficio de escribano publico en el Juzgado de las minas de 

Pachuoa. Después seria escribano publico de los de numero de 

la oiudad de México. 

Juan recibió de su padre notorias muestras de afecto: 

"por el dicho amor y voluntad que tengo al dicho Juan Pérez 

de Rivera mi hijo y por ser el mayor de mis hijos y por 

muchas y justas causas En varias ocas1ones le entregó 

dinero sin que fuera parte de su herencia "y mando que 

ninguna persona no le pida ni tome cuenta al dicho mi hijo de 

la dicha cantidad ni la distribución de ella ni ia memoria 
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que 70. <l•. entregue ni· Por nin¡¡un juez sea compelido a ello 

porque esta o• mi voluntad por razón de •er negocio 

secreto",•• Además le dio mil peso• para comprar el otioio 

de eaoribano. Laa donaciones y distinciones recibidas fueron 

por el derecho de 

El inquisidor 

ser el primog6nito. 

Santos Garoia trató el casamiento del 

escribano público Juan Pdrez de Ribera con Ana de Volaaoo. 

Ana babia nacido, alrededor de 1566, en la villa de Almagro 

del Campo de Calatrava, en loa reinos de Castilla. Loe padree 

de Ann de Velasoo tuvieron su domioilio ·en la calle que va 

la feria en unas casas pegadas al adarve linde de Juan 

Rodrlguez de Guzmán",•• en la villa de Almagro. Perteneoente 

a una tamilia de reconocido linaje, era hija de Rodrigo 

López y Maria de la Cruz. Sus abuelos patarnos eran Hartin 

López Carretero y Catalina López de Medina:» los abuelos 

maternos Francisco Garoln de Concha'' y Catalina Ruiz, 

natura! es de la misma villa. Los ascendientes de Ana de 

Velasco por vla materna, no eran tan destRcadoa como los de 

su padre, sin embargo, fueron oonooidos y respetados por 

cristianos viejos de limpia generación. 

Rodrigo López Carretero, el viejo, su bisabuelo paterno, 

fue originario de la villa de Carreteros, en la misma villa 

vlvian otros parientes nombrados Valeros, ambos apellidos, 

Carretero y Valeros eran de alcurnia. Algunos deeempetlaron 

las tunciones de alcaldes y regidores, entre ellos se oonooi6 

a Pedro López Carretero como alcalde de la parcialidad y 

bando de loe villanos cristianos viejos: Pedro López Velero y 
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Francisco López Valero, ocuparon cargos preeminentes como 

mayordomo• del Consejo en la villa de Almagro. Otros 

pariente• fueron. Familiares del Santo Oficio: 11 como eran 

bastante oonocidoo, loa inquisidores se hospedaban en la casa 

de loa López Carretero, cuando realizaban laa visitas a osa 

villa, 

El bachiller Antonio López Carretero, tic de Ana babia 

ingresado a la Orden do Calatrava, le faltaba poco tiempo 

para recibir el hábito de traile, lo ~ue no se llevó a cabo, 

debido a 11u acelerada partida a las Indias para cobrar la 

herencia de un primo, No volvió a su tierra natal pues la 

tormaoión que tenla como rel igiooo le permitió ordenarse 

sacerdote y obtuvo un beneficio en la provincia del 

Soconusco, Obispado de Guatemala. 

Fray Sebastián Ruiz de Velaaoo, tic del padre de Ana, por 

el que oe le puso el apellido de Velasco, tue prior de la 

parroquia de San Sebaotián, comendador de la Orden de 

Calatrava y prior del monasterio de la monjas oomendadorao 

de la mioma Orden. 

La Orden de Calatrava babia sido fundada en el a!!o de 

1158, con e 1 t in de defender a Calatrava de loo moros, era 

una orden religiosa y militar. Una de las reglas de la Orden 

se!!alaba que no serla admitida ninguna persona que no tuera 

hiJodal¡fo y l 1mpia de toda raza. El monasterio ora de tal 

calidad, que el rey don Felipe II lo visitó varias veces. 

Maria de la Cruz babia muerto cuando Ana era una ni!!a. 

Sus abuelos tramitaron ou ingreso al monasterio de monjas 
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001Dendadoras de la Orden de Calatrava, donde fue adlQi tlda 

para monja. 

Co1Do Ana de Velasco descondia de una fa1Dilia de linaje y 

su tio era comendador de la Orden de Calatrava, pudo ingresar 

al IDOnaeterio, en el cual per1Daneoió algunos anos. Cuando 

tenia la edad suficiente para profesar, eu padre envió por 

ella. 

Rodrigo López quien vivla en las minas de Zaoualpa 

encomendó a Hernan Rubio Naranjo, acudiera al monasterio 

donde so encontraba su hija Ana de Velasoo y la trajera a au 

lado. A pesar de la oposición de la abadesa Ana abandonó el 

claustro y se embarcó para América. 

Juan Pérez de Ribera ejerció -como eser ibano público de 

los de nÚlllero, fue Familiar y notario del Santo Oficio. 

Ademas presentó postura ante el Consejo de Hacienda, para 

conseguir el empleo de escribano de la Alcabala. El desempef[o 

de estos cargos públicos representaba méritos, que redundaban 

en la obtención de otros beneficios. 

Su servicio a la Corona como escribano fue compensado con 

tres mercedes reales: un sitio de estancia para ganado mayor, 

en términos de Tantoyuca, Provincia de Panuco, con un potrero 

en el mismo 

del pueblo 

camino;,. 4 caballerlas de tierra en términos 

de Calimaya linda con tierras del pueblo de 

Tlacotepec entre los pueblos de San Juan y Santa Maria;'' y 

un sitio y perido [sic) de molino en términos del pueblo de 

Halinalco.'' Además de estas propiedades tenia su casa en la 

calle de San Agustin y otra en términos de la ciudad 
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destinada para descansar "en el jardin que llftlllan de arroyo 

detria del oafto que va de esta ciudad a Chapultepec·.•• 

Del matrimonio de Juan y Ana nació Maria de la Asunción, 

nombre que tomó como religiosa en el convento de Regina 

CoelL 

El segundo hijo del mercader Juan Pérez de Ribera, y 

Constanza de 1 Castillo, fue Lucas, pr !mero en nacer en la 

ciudad de México. Fue bautizado el 21 de septiembre de 1563 

junto con au hermnno Gaspar y fu11,1tieron como padrinos el 

doctor De la Fuente, Andrés de Loya, Cristóbal de Escobar y 

Martin Cano,• o el 21 de septiembr" de 1563. Probablemente 

este doble bautizo se debió al tiempo que tardaron en llegar 

sus padre a la ciudad de México, después de la escala que 

hicieron en Santo Domingo. 

Luc:.s Pérez de Ribera también se dedicó al oficio de 

mercader y con él se formaba la tercera generación de 

comerciantes en la familia. Se ocupó de Ja tienda de 

mercader las que tenian en la calle de San Agustin. El 

capital fue aportado por e 1 padre. quien ordenó en su 

testamento, que se le tomara ouenta de las ganancias y se le 

entregara la mitad de ellas, y continuara con el negocio. 

Para 1596, Lucae Pérez de Ri be~a ya estaba casado con 

Francisca de Reyna. De ella no se conocen sus ascendientes1 

pero podemos suponer que tuvo algún parentesco con Juan de 

Reyna, vecino del pueblo de Tecamachalco, •t pues Diego del 

Campo, en nombre de Lucas, se hizo cargo del pleito contra el 
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Pi•cal del Obi•pado da Tlazoala, "•obra la pendencia en la 

iglaaia del pueblo de Tac1UD&chalco".•• 

En loe primeros allca del siglo XVII, la situación 

económica da esta matrimonio no era favorable, como se pueda 

apreciar en las cartas da obligación y pago•• firmadas por 

ellos. Serio descalabre eoonómicc lo sufrió como fiador de 

Hernando Alvarez de Toledo en el arrendamiento de una 

correduria de lonja. El principal deudor ae babia ausentado 

de la ciudad sin pagar al Cabildo loe quinientos pesos del 

arrendamiento que ya se debian; por lo tanto, el fiador 

tenia que pagar dicha cantidad. Luces Pérez de Ribera 

preocupado, declaró: "yo no puedo pagar de presente por estar 

pobre y necesitado y para que oomodamente yo pueda pagar loe 

dichos pesos, a Vuestra senoria pido y suplico me mande hacer 

espera de la dicha deuda por tiempo de tres anos·.•• Su mujer 

compartla también la responsabilidad, en varias ocasiones 

firmó como fiadora. 

La pareja asentó su nueva residencia en la ciudad de 

Puebla. Procrearen varios hijos: Constanza, Diego, Juan, 

Lucae y Nicolae,•• quienes integraron la cuarta generación. 

Contanza nació en la ciudad d~ México y los demas en Puebla 

de los Angeles. 

A pesar de su penosa situación, Lucas y Francisca 

encontraron personas como Diego Hern8ndez, vecino del pueblo 

de Tecamachalco, quien declaró haber recibido de Luces Pérez 

de Ribera, mercader, y de Francisco. de Reyna, eu mujer, 

valiosos servicios, los cuales querla compensar en bene!icio 
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de su hija Constanza, de 10 anos de edad. Su deseo era donar 

el monto de la dote para el estado que ella deoidiera de 

religiosa o de casamiento.•• 

Los hijos de la pareja siguieron caminos muy diversos 

Diego que aparece mencionado solo con el apellido Ribera) 

nació en Puebla y profesó en la Orden de San Agustln, el 2 de 

junio de 1619. 

Juan contrajo matrimonio con Beatriz de Palacios, natural 

de la ciudad de Santa Fe de Bogota, Nuevo Reino de Granada.•' 

Al ano siguiente Beatriz de Palacios' presentó "demanda de 

divorcio y separación de matrimonio". 

El motivo que le indujo a el lo fue el engaflo de su 

marido. quien le habla dicho que· era heredero de un grueso 

mayorazgo, que tenla tres haciendas de labor y muchos carros 

herrados, lo cual era falso: ··1a verdad -decia- es que dicho 

Joan Pérez de Ribera es un hombre muy pobre, tan faltador y 

perdido que no tiene que vestirse y que juega todo cuanto 

alcanza con lo cual no solamente no me sustenta como tenia 

mas antes me quita y gasta los bienes que tengo tan 

deaaproveche.damente que habiendo yo de.do al dicho mi marido 

cantidad de pesos para que se vistiese y pagase el 

arrendamiento de las casas en que vivimos gastó y jugó los 

bienes mios ... • 'Por su parte Juan presentó una queja sobre su 

suegra, quien le habla sacado los bienes dados en dote y los 

que eran de él. El pleito de divorcio llegó a mayores, pues 

Beatriz fue amenazada de muerte, tuvo que refugiarse en el 

recogimiento de la Madalena. Por estar incompleto el 
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ezpediente, ae desconoce en que terminó la demanda de 

divorolo. Sin embargo, podemos suponer que Juan y Beatriz ae 

reconciliaron y tuvieron hijos, entre ellos a Melchor de 

Palacios, (quinta 8'oneración) quien vivió con su tlo Luoas 

en la hacienda la Rosa, Provincia de Tepeaca. 

tucas, el cuarto de los hermanos, contrajo nupcias con 

Ana Jim6nez de Padilla.•• Tuvieron un hijo llamado Juan Pérez 

de Ribera (quinta generación). Lucas fue propietario de 

una hacienda de labor nombrada Rosa, en la doctrina de 

Nopalucan, Provincia de TE'.'peaca. Ya un hombre de avo.nzada 

edad y enfermo se babia trasladado a su hacienda para estar 

presente al tiempo de la cosecha, llevó consigo a su esclava 

nombrada Clara de Rivera para que lo cuidara y durante ese 

viaje falleció el 1 de marzo de 1674.• 0 

Nicolá.s, el quinto ttermano, se casó con dol'la Inés de 

Rivas 51 en la ciudad de Puebla. De esta manera se conformó la 

descendencia de Lucas Pérez de Ribera y Francisca de Reyna. 

El tercer hijo del mercader Juan Pérez de Ribera y 

Constanza del Castillo fue Gaspar el pintor quien, como se ha 

mencionado, fue bautizado junto con su hermano Luoas, el 21 

de septiembre de 1563, 

Metropolitano. 

en la parroquia del Sagrario 

A la edad de 22 a!los, se desposó con Juana de Vargas 

fueron testigos Pedro de Cabrera, Diego de Salinas, y Juan 

Guillen, vecinos de México. 

En el libro de matrimonios existen dos registros del 

dicho evento. En el primero quedó asentado: .. desposé, segUn 
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orden de lo. Santo. Madre Iglesio., ho.biendo hecho uno. 

e.monestaci6n el domingo lo. cuo.l hize y dispenso.do el sel!or 

Provisor en lo.a dos conforme el mo.nde.miento que su merced dio 

a Go.apo.r P6rez de Ribero., hijo de Joo.n Pérez de Ribero., con 

Juo.no. de Vo.rgo.s, hijo. de Berno.rdo de Bo.rg ... , difunto. ·11 

Sólo o.po.recen los nombres de loa padree de 11111boa contro.yentes 

y ne se menciono.n o. lo.a mo.dres. En el segundo registro dice 

"despead into.cie eclesie, habiendo precedido los requisitos 

de derecho y licencio. del sel!or Provisor a Go.spo.r P6rez de 

Ribero. con Juo.no. de Vo.rgo.a" . ., En éste no se o.sientan los 

nombres de los padres y lo.e dos partidas tiene lo. misma 

techa 13 de enero de 1585. 

Lo. dispenso. de dos amonestaciones y la tal ta de Ice 

nombres de las madrea, demuestra que hubo un intento para 

evitar el casamiento. Por supuesto, que fueron los padres del 

contrayente los opositores. 

Los estudios realizados sobre la oposición a los 

matrimonios de aquella época revelan, que una de las causas 

era de tipo económico.•• 

Juana de Vargas por carecer de apoye paternal debió estar 

en una situación preco.ria que, sin llegar o. la pobreza, la 

colocaba en condiciones destavcrables trente a lo. ramilla del 

esposo. Sin embargo o.portó dote. Gaspar declaró en su 

testamento: ··tro.jo a mi poder en dote y casamiento ho.sta 

quinientos pesos de oro común, porque aunque se hizo 

escritura de ochocientos pesos de dote, la verdad es que no 

recibl mas que soles quinientos pesos... los bienes que hoy 
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poaeemoa, la dicha 111 11uJer y yo, son adquiridos y gane.dos 

durante nuestro matrimonio, y asl mando que se le paguen los 

quinientos pesos de dote oon mas la mitad de los bienes 

multiplicados·. 11 Esta oe.ntidad no fue siltnitioative., al la 

compare.mee oon los seis mil pesos de oro, que su cutre.de. 

Fre.noisoe. Pt!rez de Ribera. entrega.ria como dote aires mas 

tarde. 

Jue.ne. de Var¡fe.e tenia. dos herma.nas Catalina y Leonor 

Che.eón, hijas de Alvaro Rodri¡fuez Chacón, es decir fueron 

medias herma.nas. Ge.spar fue tutor y curador de elle.a, quien 

e.l morir les heredó 200 pesos de oro comun e. cada. una. 

Tal vez la orfandad de Juana y la respone:abilidad de 

cuidar a sus hermanas, influyeron en le. poca estimación que 

sus suegros le tenie.n y pruebe. de ello la encontramos en las 

dieposioiones teste.mentarlas de su marido. 

El pintor Gaepe.r Pt!rez de Ribera. nombró como herederos 

universales a sus padres. En el mismo documento es de llamar 

le. atención la suplica que hace a sus padree Jue.n y 

Constanze.: por amor de Dios, amparen y traten bien a la 

dicha dolra Juana de Vargas, mi mujer, a tanto el e.mor que le 

tengo y que ella por su virtud y bondad lo merece".•• 

El pintor ere. propietario de dos esclavos negros y unas 

casas, en una de el las, tenia su taller de pintura con una 

vaete. obre.. Reconocido por el gremio fungió como veedor, por 

desgracia murió a la edad de 32 alroe. 
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Durante loa diez anos de matrimonio no tuvo auoeaión. Su 

viuda .Juana de Varfaa ae caaó en segundas nupcias con Pedro 

de Ibarra.•• 

El ouarto hijo de Juan P6rez de Ribera y Conatanza del 

Castillo rue el m6dico Bartolom6 P6rez de-Ribera. Obtuvo el 

grado de doctor en la Facultad de Medicina, el 7 de Junio de 

1595. 

Bartclcmé vivló varios anos en la ciudad de los Angeles, 

su padre, le donó para poner su casa; un Jarro de plata, un 

cubilete de plata y una colgadura de cama. Le ayudó con otros 

bienes; un esclavo negro, un oaballo, 188 peaoa de 

meroaderias, una cota de maya y un broquel, 6stos tueron a 

cuenta de au herencia.s• 

A la edad de 37 anos aprozimadamen~e. concertó su enlace 

con dona Petronile. de Montee.legre, hija de Ge.briel López, 

Fe.milie.r del Santo Oficio, y Petronila de Montealegre.•• 

Los Montealegre eran una tamilia notable en la ciudad de 

México, que tenia entre sus miembros tuncionarios publicas: 

el doctor Diego López de Montealegre, oidor de la Real 

Audiencia, Francisco de Montealegre, quien tue contador de 

la Real Hacienda y regidor, y Jerónimo Gutlérrez de 

Montealegre, corregidor. Como vecinos distinguidos le dieron 

nombre a la calle en que vivian. 

Bartolomé recibió en calidad de dote, 6000 pesos de oro 

comUn, los cuales estaban invertidos en diferentes bienes, 

entre ellos, una esclava negra criolla de nombre Jerónima y 

su hijo, un mulato llamado Bias." 
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Fue nombrado m6dico de la c6.rcel en enero de 1607, 

deeempeftó su profesión ha•ta el mea de aaoato en que murió. 

En cinco anos de vida matrimonial no tuvieron biJoa. 

Petronila de Hontealegre pronto •e recuperó de au viudez 

Y a loe cuatro meaea corrian las amoneatacionea para volverse 

a casar, en esta ocasión, con Bernando Ferrutino, hijo de 

Esteban Ferrufino y dcfta Helena de Figueroa,•• conocida 

ramilla de la ciudad. 

Diego Pérez de Ribera, quinto vastago, de Juan Pérez de 

Ribern y Constanza del Castillo profesó en el convento de 

Nuestra Settora del Carmen, con el nombre de fray Diego de la 

Madre de Dios, el 2 de febrero do 1587. 

La primera hija de Juan y Constanza rue Francisca Pérez 

de Ribera, la cual recibió el baut!Smo el 10 de febrero de 

1570,•• siendo su padrino el mercader Hartln de Salinas. 

El padre de Francisca ellgió al que debla ser su marido, 

un mercader sevillano de nombre Francisco López Oilvos, 

quien recibió dote de seis mil pesos de oro comun. La pareja 

radicó en la ciudad de Sevilla. Tal parece que Francisca 

estaba destinada a vivir entre comerciantes, el padre, el 

padrino y el marido. 

Francisco proveia de mercanciaa de Castilla a su suegro, 

quien, a su vez, le enviaba productos novohispanos como la 

grana cochinilla. Asociados Martin de Salinas y Juan Pérez de 

Ribera vendlan las mercaderias. 

El cura Francisco Losa bautizó a Rodrigo Pérez de Ribera, 

séptimo hijo de Juan y Constanza, el 5 de marzo de 1572, '' y 
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fueron aua padrinoa, Hartin de Salinas y Tolentina Gómez, su 

esposa. 

Rodrigo se unió en matrimonio con Jerónima Ferrotino,•• 

antes de 1596. A su mujer le donó 528 pesos de oro ccmun. 

Juan Pérez de Ribera, su padre, le prestó la dicha cantidad y 

ademas cuatro panos de corte, una colgadura de pano verde de 

Castilla de cama y dos retratos, cuando puso su casa. 

Los Ferrofino o Ferru!ino eran una familia apreciada en 

ln ciudad. Jerónima era pariente, ignoro si hija o sobrina, 

de Esteban Ferrutino, quien en 15Tl, preRentó al Cabildo 

una carta de Su Santidad y unas reliquias de San Hip6lito que 

trajo para la ciudad. Por ello se le pagaron 800 pesos de 

gratltlcación cantlde.d donada por' loa miembros del Cabildo. 

Solicitó una merced para alcalde mayor o corregidor, en 

nombre de su hijo, Esteban Ferrufino Fi!(ueroa, y para ello 

presentó una recomendaoión del Papa Plo V. Se le ortorgó el 

cargo de alcalde ordinario. AdF!m8s el virr~y Conde c1e La 

Corufta le dio a Esteban Ferrufino, una licencia por 13 aftas, 

para que sembrase nabos silvestres traidos de Alemania y 

sacar de ellos aceite. Al siguiente afto fue nombrado Familiar 

del Santo Oficio." 

Hernando Ferruf1no otro hijo de Esteban, como ya lo 

hablamos mencionado, se casó con la viuda de Bartolomé Pérez 

de Ribera. Esto nos confirma el parentesco entre ellos. 

Rodrigo ejerció el oficio de notario publico de la 

Audiencia Arzobispal por varios artos, (como notario hay 

documentos firmados por él en 1608). Es posibl'= que haya 
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muerto en la primer& ddc&da del aiitlo XVII, pues Jerónim& 

Ferrotino realizó la venta de una esclava en septiembre 1615, 

como la viuda de Rodrigo Pérez de Ribera. En cuanto a la 

sucesión de este 11atr iaonio ruaron el baohl ller Esteban de 

Ribera Ferrofino, el reliitioso agustino Juan de Ribera y el 

escribano de Provincia Rodrigo Pérez do Ribera. 

La segunda hija del mercader Juan Pérez de Ribera, 

llamada Juana de Ribera ee unió en matrimonio con Rodrigo 

López, minero de Zacualpa. a la edad de 20 anoR, en 1597, un 

afio después de la muerte su pll<lre. Recordemos que Rodrigo 

descendia de una familia de reconocido linaje originaria de 

la villa de Almagro. 

Sus padres Juan· y Conatanza le donaron "los pesos de 

oro y otras cosas" que heredaron de su hijo Gaspar, para 

ayuda de su matrimonio. Los bienes heredados rueron las casas 

ubicadas en la calle llamada de Diego de Agundez, que iba a 

la ermita de Nuestra Senara de Monserrat esquina con la calle 

de Gracián de Barzola. en la ciudad de México. Juana de 

Ribera, con licencia de su marido, otorgó poder a su hermano 

Juan Pérez de Ribera, para vender las casas, las cuales 

r .. ,., • 1¡ 1 ::1.1J·!·1 ; •'f1 '.-: :n j l [H?.SOS, 

Ll , .. ,.1, ·· de Juana, ordenó en su testamento, que le 

entregaran todos sua vestidos y un clavicordio Estos bienes 

no entrarian como parte de la herencia. 

Rodrigo López, minero de Zacualpa, pasó a la Nueva Espafla 

en 1557, junto con su hermano Antonio López, aparece en el 

registro de pasajeros a Indias como soltero. Es posible que 
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haya regresado a Eapana donde se oaa6 con Maria de la Cruz, 

pues su hiJa Ana de Velasoo nació en 1586 aproximadamente, 

Después de haber quedado viudo volvió a México, donde se 

dedicó a la mineria. 

Reoordeaioa que Rodrigo L6pez era suegro del escribano 

Juan Pérez de Ribera, hermano mayor de Juana de Ribera. 

Rodrigo y Juana radicaror1 en l"a minas de Zacualpa, de esta 

pareja se desconoce su descendencia. Rodrigo al mismo tiempo 

que era suegro de Juan era su ounadC>, este tip<> de alianzas 

aseguraban su patrimonio en un solo grupo familiar, 

Agustln Pérez de Ribera. y Jerónimo Pérez de Ribera, 

ültlmoa hijos de Juan y Constanza, eligieron el sacerdocio, 

3. Otroa vinoulos matrimoniales, 

Diego Pérez de Ribera, miembro de la primera generación. 

vecino y mercader de la ciudad de México. Vivia en la calle 

de la acequia, arrendaba las casas donde tenla su t 1 enda. 

Asimismo con su hermano Juan rorrnaron una oampatiia para 

vender mercaderias en laa minas de Zacatecas. Diego realizaba 

constantes viajes a esa reglón, donde permanecia por lar!lo 

tiempo. Su estancia le perrnitió establecer relacione:i 

comerciales y sociales con los habitantes del lugar. Ademas 

de ser comerciante participaba corno apoderado de 

dlst!ngu!dos vecinos de Zacatecas y de México. 

Para finales del siglo XVI. Diego Pérez de Ribera estab1 

ave e í ndado en Zacatecas. Por cierta información presentad 
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por uno d_e aue descendientes, aabemoe que su esposa se llamó 

Luisa de Berrera,•• quien era originaria de esa ciudad. 

Fue nombrado mayordomo de la Cotradia de Jesus •' en 

M6xico. Deeempeftó varias veces el cargo de alcalde ordinario 

de la ciudad de Nuestra Selfora de los Zaoatecas," y ocupó 

otros oticios muy honrosos. 

Diego y Luisa procrearon tres hijos; Francisca de Ribera, 

Pedro Pérez de Ribera y Diego Pérez de Ribera. 

Francisca de Ribera contrajo matrimonio con Hernando de 

Cobarrublas, miembro de ilustre familia de aquella reglón. 

Hernando Cobarrubie.s era primo hermano de Fray Bnltazar 

de Cobarrubias, Obispo que tue de Mlchoacan y Oaxaca. Este 

era deudo cercano del eettor Cobarrubias, Arzobispo de Burgos 

y "pres !dente de Castilla". Su sobrino llamado Antonio de 

León Cobarrublas tue alguacil mayor de Zacateoas.•• 

Del matrimonio formado por Francisca y Hernando nació 

Maria de Ribera y Cobarrubias, quien contrajo nupcias con el 

capitAn Bartolomé Cubillas Maldonado Agullar y Salazar, 

vecino de la ciudad de Zacatecas y estante en el Real de 

minas de Fresnillo.•• 

El segundo de los hijos de Diego y Luisa tue Pedro Pérez 

de Ribera, desconocemos su destino. 

El tercero llevó el mismo nombre que el padre, Diego 

Pérez de Ribera nació en Zacatecas, donde aprendió el otlclo 

de escribano. Posteriormente se trasladó a la ciudad de 

Guadalajara. En ésta celebró su boda con Juana de Silva y 

Rodero, hija de Juan Martlnez Rodero y Dnmiana de Silva. 
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Tuvieron un hijo llamado Nicolaa Pérez de Ribera, religioso 

jesuita.'' 

En Guadalajara ejeroió activamente su or ioio como; 

escribano de Su Majestad, escribano mayor del Cabildo de esa 

ciudad y escribano de la Real Caja de minas y registros. 

Cargos importantes dentro de la administración virreinal. 

Rodrigo Pérez de Ribera, el ultimo integrante de la 

segunda generación. Babia llegado soltero, a la edad de 25 

anos -poco más o menos- a la Nueva Espana. En 1596, a través 

del testamento de su hermano Juan, se conoce quien rue su 

primera esposa: "declaro que mi hermano Rodrigo Pérez de 

Ribera me debe cantidad de pesos de oro... y una cédula de 

sesenta pesos.,. si doft'a Leonor Mariano, su mujer, dijere 

haberme dado algunos pesos de oro estos fueron para comprarle 

un col lar de oro y otras cosas ... " ., 2 

En mayo de 1599, Rodrigo Pérez de Ribera, '' la edad de 49 

arios, concertarla nuevo enlace con una doncella de 15 anos 

llamada dona Agueda Salmerón y Solórzano, hija de Juan 

Antonio Salmerón, difunto, y dona Maria de Solórzano. La 

madre habla prometido en dote 13, 361 pesos 4 tomines, loa 

cuales estaban compuestos por bienes, caudal, ajuar, esclavos 

y otras cosas. Por su parte Rodrigo dio en arras 4 mil pesos 

de oro comün, para acrecentar la dote. Esta cantidad 

representaba la décima parte de sus bienes. ' 3 Entre sus 

propieda.des estaban unas casas, que habla comprado trente al 

convento do Nuestra Seft'ora de la Concepción. 
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La p~reja habitó en las casas principales, que tenian a 

espaldas del monasterio de Santo Domingo. En las mismas 

estaban tres tiendas. 

Rodrigo Pérez de Ribera babia desempeftado el cargo de 

escribano mayor de la Casa de la Contratación de Sevilla. 

Otro. cargo fue el de alcalde mayor en la villa de la Victoria 

de Tabasco, en 1590." Pero su mayor actividad fue la de 

comerciante, 

Rodrigo murió a la edad de 57 anos, el 9 de marzo de 1608 

nombró a su esposa heredera universal. 

Aguada Salmerón y Solórzano, Jóven viuda heredera de un 

caudal importante, a los seis meses. contraerla nuevamente 

matrimonio con Juan de Salb!o, residente en Tabasco.'' 

Se han descrito los vincules matrimoniales de los tres 

nl'.lcleos rami 1 lares de la segunda generación, asimismo los 

correspondientes a sus descendientes. Tenemos información de 

otros miembros de la ramilla, no fue posible conocer por cüal 

linea emparentaban. 

El primero, Juan Pérez de Ribera natural de Sevilla era 

primo hermano del mercader Juan Pérez de Ribera, tal vez, fue 

hijo de Gonzalo Pérez, se casó en esa ciudad con Leonor de• 

Zamora y después vinieron a radicar a la ciudad de Mé~ico. Al 

parecer tuvieron descendencia. Mantuvieron una estrecha y 

af ect i vil'. 'íl'éi-áb'tó"fi .. f~~Ú-iar. 

El segundo, Isabel de Ribera y Agu!lar, hija de Francisco 

de Agu!lar, contrajo nupcias con el escribano Andrés Ruiz de 

Cace res, moradores en la villa de Toluca. Sus hijos fueron 
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Juan P6rez de Ribera Cacerea, Diego Pérez de Ribera Caceras, 

ambos escribanos, Gaapar Ruiz de Caceras, Catalina de Caceres 

y Andrea Ruiz de C6cerea.•• 

Este matrimonio radicó en la villa de Toluca donde 

nacieron y educaron a sus hijos. El eecribano Andr6• Ruiz de 

Caceres fue teniente de corregidor '' y alcalde de la Santa 

Hermandad '' en esa misma villa. 

Isabel era sobrina del eacribano Juan Pérez de Ribera, no 

sabemos por qu6 llnea, con quien la unla un parentesco en 

grado bastante cercano: es evidente el afecto y preferencia 

hacia ellos, al punto de que Juan renunciarla a au of ioio de 

escribano en tres de sus sobrinos: Andrés Ruiz de C6oeres, 

Juan Pérez de Ribera Caoeree y 
0

Juan Santos de Ribera. El 

segundo fue elegido para ocupar la escribanla y ademas asumir 

la jefatura de la familia. 

El escribano Juan P6rez de Ribera Caceres llevó a cabe su 

boda con Maria de Poblete, hija de Francisco Millan y Mariana 

Poblete.•• Su progenie: Juan Pcblete y Ribera, Isabel Poblete 

de Ribera, Ana Poblete de Ribera, Francisco, quien murió 

cuando era peque!lo, Felipa Poblete y Ribera y Teresa de 

JesU.a, religiosas. Vivieron en la ciudad de México en la 

casa principal de los Pérez de Ribera. 

Hillan y Pcblete eran apellides antiguos y nobles. Entre 

los miembroe de esta fami 1 ia de connotados personaje e se 

cuentan el doctor Miguel de Pcblete, quien re~lizó una 

brillante carrera eclesiastica, rue maeetrescuela de la 

catedral de Puebla, canónigo de la metropclina, renunció al 
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IU • .t.CTIVIDADES DE LOS PEREZ DE RIBERA. 

· 1. Mercadere•. 

En 15•8, Juan de To lo.•• de•cubr ió las mí nas de Zacateca•. 

En las d6cadas ailluientes la• exploraciones se continuaron 

hacia el norte, en donde se encontraron nuevos y ricos 

yacimientos. Franoi1co de Ibarra descubrió depó•itos de plata 

en San Martln, El Avi!lo, Guanacevl e Indé. En 1548 y 1558, en 

GuanaJuato se descubrieron otras Importantes vetas. En 1547, 

las minas do Santa Birbara salieron a la luz y tiempo despu6s 

rueron descubiertas Fresnillo, Mazapil y Charcas. A fines del 

siglo las minas mas cercanas a l~ capital ya estaban siendo 

·explotadas: Pachuca, Real del Monte, Temascaltepec y Taxco. 

La riqueza minera de Zacatecas atrajo el Interés de 

numerosos aventureros, hombres de negocios, autoridades y la 

IM1l¡racl6n de nuevos espa!loles. Sus primeros habitantes se 

asentaron al ple del cerro de la Bufa y para 1570, 

lle¡aban trescientas faml Uas espa!lolas y quinientos 

e•clavos neirros. En 1580 fue nombrado el primer corregidor; 

clnco a!los mas tarde el rey Felipe 11 otorgo al real de 

minas el tltulo de Muy Noble y Leal Ciudad de Nuestra Se!lora 

de los Zacatecoa. 

Entre la capital. el Bajlo y el norte, surgieron 

poblaciones agrloolas y ganaderas, que fueron determinantes 

para el desarrollo minero. Entre ellas se puede mencionar 
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Quer6taro, Celaya, San Mifuel, .Jerez de la Frontera, 

.. uaacalientea y Le6n. 

La prosperidad creciente de loa centros •ineroa de .. ndaba 

toda clase de inatrumento• para la explotación de loa 

yacimientoa, objeto• de consumo para lo• habitantes e 

implemento• para el de•arrollo afrlcola y fanadero. Aaiml•mo 

faltaba mano de obra, la que rue complementada con esclavos 

negros. Por una parte, la.abundancia de metal y, por la otra, 

la falta de proviaionea ocasionaron un fran mov !miento 

comercial. Se multiplicó la construcción de caminos pare. el 

transito de arrieros con eua recuas, las carretas y loa 

carruajes. En el trayecto a los reales de mina•, ee 

establecieron 1ne1onee pa_ra abastecer a 1&.s caravanas. 

Loa mercaderes de la ciudad de México tenlan estrecha 

relación con las flotas procedentes de Espafta y los faleonea 

de Filipinas. A la ciudad llegaba gran variedad de artloulos 

de las mas diversas procedencias: vino, aceite, telas, 

herramientas y libros, de Europa: sedas, géneros, porcelanas 

y marfiles, de China: cacao de Venezuela y Guayaquil: 

mercurio y plata del Peru. También manejaban loa productos 

llamados de la tierra, es decir los novohispanos; cacao, 

grana, azUcar. ropa, cer&mica, articulas de cuero y ciertas 

manufacturas. 

La ciudad de México era un Importante centro oomerolal 

que podla cubrir las necesidades del nuevo mercado, Un buen 

número de mercaderes marcharon a los reales de minas, para 

orrecer sus productos. Los mé.s poderosos enviaron a sus 
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afentes o taotores para tratar las operaciones comerciales 

ª'" productivas. Babia comerciantes dedicados a proveer de 

articulas en frandes cantidades a loa ya estableoido11; otros 

recorrian las diversas poblaciones para vender sus 

mercaderias al menudeo. 

En la década 1560-1570, se re¡fristr6 un considerable 

aumento de mercaderes en la Nueva Espafta, predominando los 

castellanos y andaluces. La aotiv idad mercant i 1 era apoyada 

por los mercaderes sevillanos duenos de grandes casas 

comerciales. quienes daban en encomienda sus productos. El 

sistema de encomienda oonsistia en dar a los mercaderes una 

comisión por los productos vendidos. 

En esa década, Juan Rey y sus hijos Juan, Diego y Rodrigo 

Pérez de Ribera arribaron a la ciudad de MéxicCi. Juan Rey 

era mercader en Sevilla, su experiencia >· relaciones dentro 

del gremio, le permitieron iniciar una empresa comercial er¡ 

la ciudad. A la muertt:" del patriarca, sus hijos continuaron 

con los negocios: el primero Juan poscia una tienda en la 

calle de San Agustin, el segundo D1ego arrendaba unas casas 

.principales, con dos casas-tiendas", en la calle de la 

acequia. 

Rodrigo, cuatro anos después de haber llegado a La Nueva 

Espana, actuaba como receptor de la alcabala. is 1 Se le 

encuentra como -.·endedor, fiador y apoderado. 'Rodrigo Pérez 

de Ribera vecino de la ciudad de ~éx1co tra~pasa a SimOn 

Perinis, vecino de esta ciudad el servicio pi;!rsonal de 11n 

indio chichimeco que se llama Francisco"1•2 ··Pedro de Vega, 
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vecino de la ciudad de 1011 Ant11le11 •e obllfa a pagar a 

Rodrifo P6rez de Ribera, 34 pe11011 y aedio de oro común, loa 

cualeo aon por la 11i11a que debla de 8 pipas de vino".•• No 

son muchas las operaciones aeroantllea reirtetradaa en loa 

documentos notarialea. Seiruramente ae debe al cariro que 

deaempenó como alcalde mayor en la Provincia de Tabasco. 

El mercader Juan P6rez de Ribera estaba casado con 

Constanza del Castillo, ambos naturales de Sevilla. Ella 

tenla deudos que eran corredores de lonja y a un primo como 

oficial de la aduana. Las relaciones comerciales de su padre 

y los familiares de su esposa, hicieron posible que 11e 

convirtiera en proveedor de los mercaderes sevillanos. 

En loa anos de 1582-1584, Juan efectuó numerosas 

operaciones comerciales. Escrituras notariales como contratos 

de compra-venta, obligaciones de pago y fianzas muestran el 

tipo de mercaderias que vendía: géneros, ropa, herramientas 

y vino de Jerez. También en ellas se da noticia de los 

costos, montos y nombres de clientes. En esos tres anos, Juan 

Pérez de Ribera, en compania, efectuó ventas por más diez mll 

pesos de oro común. Según datos contenidos en las 

obligaciones de pago, estos documentos eran los intrumentos 

de crédito utilizados en esa época. 

Los encomenderos sev il !anos, fueron Migue 1 Y Jerónimo 

Martinez Jáuregul, Juan de Ocón, Francisco de Torres, 

Francisco de Salinas, Melchor de Alcáraz y Francisco López de 

Olivos, este último era yerno de Juan Pérez de Ribera. El 

mercader daclara en su testamento: que yo tuve ¡.· recibl 
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muchas mercaderiae por via de encomienda que me enviaron 

Miguel Martinez de Jauregui y Jerónimo de Jauregui, eu 

hermano, veoinos de Sevilla, y de todo lo que tue a mi oargo 

no lee he quedado ni quedo debiendo oosa alguna".•• En otra 

olaueula dice: "Franoieoo L6pez, mi yerno,· me envio en esta 

presente tlota general Pedro Meléndez MArquez, un negro 

llamado Lucae y una negra llamada Mario. y 30 pipas de 

vino ... as Juan, por su parte. envió 55 arrobas de grana 

coohinilla compradas en Puebla, consignadas o. Francisco 

L6pez. 

Las mercaderias eran vendidas al menudeo y al mayoreo: 

"Alonso Castro, pastelero, veoino de México, me obligo de dar 

y pagar a Miguel Martinez de Jauregui, vecino de Sevilla, a 

Juan Pérez de Ribera y Martin de Salinas, merco.de res y 

vecinos de México, 135 pesos 5 tomines, 6 granos de oro comun 

por una pipa de vino de Jerez":ª' otro caso es "Andrés de la 

Rosa, mercader y vecino de la ciudad de México, me obligo de 

pagar a Juan Pérez de Ribera, mercader y vecino de la misma 

ciudad 1075 pesos y 6 granos de oro comun los cuales son por 

razón de una cargazón de meroaderias que me vendiste en los 

dichos pesos de oro que son del principal e intereses que por 

ella os doy a razón de cinquenta por ciento que os vino de 

loa Reynoe de Castilla"'.'' 

Pero no sólo tue de Sevilla de donde procedia este 

comercio. Del interior de la Peninsula también llegaban 

mercadarias. aei Baltazar Vásquez, vecino de Toledo, le envió 

a Juan Pérez de Ribera, una cargazón de mercaderias para su 
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venta, fueron recibidas por su empleado Luis de Arbide, De lo 

vendido basta la fecha de la partida de la flota general Luis 

Alfonso Floreo, se le envio la plata y reales. Juan dispuso 

en esta operación que la parte que habla de encomienda se 

repartiera: el u: a Luis de Arvide, 1% a Luces P6rez de 

Ribera, su hijo, y 2% para 61. 

En la ciudad de México Juan estaba asociado con el 

mercader Martln de Salinas, su compadre, ambos reoiblan las 

mercader las de Castilla: • ... entre mi y Martln de Salinas 

hubo muchas cuentas dares y tomares de un cabo a otro declaro 

que no me debe ni le debo cosa alguna porque de todo nos 

hemos dado finiquito",•• En nombre de los comerciantes 

sevillanos, Juan y Martln cobraban las deudas que tenlan 

otros mercaderes novohispanos, el dinero recuperado era 

remitido a la Metrópoli. 

Se puede apreciar en los mismos documentos que el 

producto mas vendido en este periodo rue el vino, proveido 

por los hermanos Martlnez Jé.uregui. Grandes cantidades de 

pipas de vino fueron vendidae, en especial. a tratantes en 

vinos de la ciudad de México. 

Muchos mercaderes se dedicaron al comer e io en vinos. ''En 

el ultimo cuarto del siglo XVI la escasez y el elevado precio 

del vino de mesa espaflol preocupaba al Cabildo casi tanto 

como la escasez de granos", 1 9 Los socios Juan y Martln 

fletaron los carros de bueyes propiedad de Pedro G6mez Rico, 

para traer de Veracruz a México 100 pipas de vino en 3 

viajes, cada viaje 33 pipas.'º El Cabildo de la ciudad de 
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México lo nombró recogedor de la sisa del vino a Juan Pérez 

de Ribera el 31 de diciembre de 1576. • 1 Se desconoce por 

cuanto tiempo desempenó el cargo. 

En algunos casos se encuentran las listas 

productos que vendlan tales como: librds, ropa, 

cuchillos, agujas arrieras, anteojos de corta vista, 

guantea de cabritos y cuerdas, entre otras cosas. 

de los 

telas, 

hilos, 

Alonso de Lora, primo de los Pérez de Ribera, residente 

en Héxioo, era dueno de una tienda ubicada en la calle de San 

Agustln, entre la botica de Francisco de Morales y la casa de 

Francisco de Ruano, mercader, la cual arrendaba a Hernando de 

Avila. Alonso de Lora decidió concertar una companla con Juan 

Pérez de Ribera para que se hfciera cargo de su tienda, 

mientras realizaba un viaje a Espana. 

Los hermanos Juan y Diego Pérez de Ribera también 

participaron del auge minero y, desde fines de la década de 

i570-79. acordaron vender las mercaderias traldas de los 

reinos de Castilia, en las minas de Nuestra senara de los 

Zacatecas. Alllbos formaron una compania, el primero aportó el 

capital y el segundo se encargó de la venta de las 

mercaderlas: "mi hermano Diego Pérez de Ribera me debe 

cantidad de pesos de oro asi de las ganancias de la compania 

que tuvimos a vos en las minas de los Zacatecas, como de la 

ropa y deudas que quedaron a su cargo en la tienda que tuvo 

en las dichas minas y de una casa que vendió en que tenla la 

dicha tienda, que todo era de mi hacienda y fuera de esto me 

debe otras cantidades de pesas·.02 
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Loa e.sclavos negros fueron vendidos en la zona minera de 

Zacateca&. Algunos eran adquiridos en los reinos de Castilla, 

otros comprados a vecinos de México. Hombres y mujeres 

solteros, y mujeres con sus pequerros hijos, de diferentes 

edades y procedencias, fueron vendidos a elevados precios. 

Diego Péroz de Ribera, después de efectuar constantes 

viajes, se ·avecindó en Zaoatecas. Para 1815, fungia como 

alcalde ordinario de esa ciudad. Mientras tanto Diego 

continuaba con los negocios; el licenciado Juan Paz de 

Vailecillo, Oidor de la Real Audiencia de México, le habla 

otorgado diversos poderes, para que vendiera cinco esclavos 

negros, dos hombres y tres mujeres, una de ellas con su hijo 

de cuatro meses; la madre estaba herrada en el rostro con las 

letras del licenciado Valleclllo. Cabe mencionar que en 1808, 

el Oidor estuvo como visitador en la Nueva Ge.licia, e 

informó: "en cada hacienda de minas y en muchas estancias 

suele haber muchos m~s indios que en muchos pueblos".'' SJn 

duda observó la gran demanda que habla de mano de obra en las 

zonas mineras. Los esclavos negros tueron destinados para 

trabajar en las minas, él mismo vendió esclavos a través de 

Diego Pérez de Ribera. 

De este comerciante no se ti6ne mayor noticia sobre su 

actividad en el comercio, pero si se sabe que su hija se casó 

con un minero de Zacatecas que pertenecla a una tamil ia de 

comerciantes y funcionarios públicos. 

La tienda que poseia el mercader Juan Pérez de Ribera, en 

la calle de San A~ustln, la tenla en compalfia can su hijo 
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Luoas. Juan babia entregado "muchos mi llares de pesos de 

oro", en diversas partidas como capital, y Lucas apcrt6 

unicamente su trabajo. La ganancia obtenida seria dividida a 

la mitad. 

Ademas de comerciar con los castellañcs el mercader lo 

hacia también con los filipinos: a mi me han enviado 

algunas personas de Castilla y de la China, algunas 

mercaderlas y otras cosas aei consignadas para que por vla de 

encomienda las vendiese, y por mi 6rden ~· en mi nombre las ha 

recibido y beneficiado Lucas Pérez de Ribera, mi hijo ... que 

tiene a cargo la tienda de mercaderias mia"." Asimismo 

manitest6 haber recibido trece barras de plata enviadas por 

Diego de Otazu del Peru, no acla
0

ra el motivo del envio, sin 

embargo se puede pensar que también comerciaba con gente de 

ese virreinato, pues el mencionado metal forma parte de los 

bienes de su tienda. 

Juan Pérez de Ribera. dentro de su actividad comercial. 

ejercia como apoderado. Diversas personas le hablan otorgado 

poderes para vender, cobrar y arrendar en la Nueva. Es pana. 

Los arrendamientos eran, sobre todo, de casas y tiendas. Es 

posible que de estos servicios recibiera una comisi6n. 

También tenia el cargo de cobrar la alcabala de Su 

Majestad, por ello recibla un porcentaje de lo recaudado. Se 

desconoce la fecha del nombramiento como receptor de la 

alcabala. Juan, pocos meses antes de morir, concertó con Luis 

de Arv ide, su empleado, para que en su nombre cobrase la 

alcabala, por el trabajo se le pagarla el tercio del 6~ que 
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le estaban aeflaladoa. "En 24 de septiembre de 1594 arios, se 

hace cargo al tesorero Gordián Casasano de 3,720 pesos de oro 

común, que Luis de Arvide en nombre de Juan Pérez de Ribera, 

receptor de la alcabala del partido de los mercaderes de esta 

ciudad metió en caja de Su Majestad, en reales los 24 pesos y 

el resto en plata de lo que es a su cargo ... " gs 

Luis de Arvide cobró la alcabala hasta el dia en que 

Cal leci6 el mercader. Poco después, en el proceso de 

albaceazgo solicitó se le nombrara a un tercero, para dar 

cuenta de la cobranza y el salario que le pertenecia al 

difunto." 

Juan Péroz de Ribera pe.dacia de gota, tan penosa 

enfermedad lo postró en cama por largo tiempo, el dia 4 de 

enero de 1596 dejó de existir. En su testamento mandó ruera 

sepultado en la capilla del Nombre de Jesús del monasterio de 

San Agustin. 

Perteneció a las corradias: del Santlsimo Sacramento de 

la ciudad de México, de la gloriosa Santa Ana, del Santisimo 

Nombre de Jesús, de San José, de San Sebastian, de Nuestra 

Seflora del Rosario, en la villa de Tacubaya. Su deseo fue que 

todas las cotradias lo aoompa~aran en su entiero. Ademas era 

hermano en la cofradia del Santlsimo Sacramento, en la 

colación de San Ildefonso de la ciudad de Sevilla. Mandó por 

su anima se dijeran 400 misas rezadas. 

Juan Pérez de Ribera al morir gozaba de una buena 

situación econ6mica. Poseia una tienda acreditada en la calle 

de San Agustln , unas casas y una tienda ubicadas en la 
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calle de Diego de Agündez, en dirección a la Ermita de 

Nuestra Sellara de Mcnserrat, las cuales arrendaba¡ tenia 

también numerosos muebles, dinero en documentos cobrables, 

trece barras de plata y cinco esclavos. A cada uno de sus 

hijos lee habla donado bienes o dinero: e! mayor Juan Pérez 

de Ribera, escribano publico, fue el mas favorecido. La 

repartición de su caudal impidió se fortaleciera el 

patrimonio familiar. 

En 1596, Lucas Pérez de Ribera habla heredado gran parte 

de la tienda que tenia en oompallia cdn su padre. A pesar de 

haberlo dejado bien acreditado el negocio, Lucas tuvo 

problemas económicos. 

En el allo de 1602, compró una cargazón de mercaderias de 

Castilla. oro labrado en cadenas, hierro labrado, vinos, 

cacao, ropa de 1.a tierra etc. y por el importe de las 

escrituras, firmó varias obligaciones de pago. Como su fiador 

aparece su mujer Francisca de Reyna: "Lucas Pérez dP RJbera 

mercader y Francisca de Reyna su legitima mujer, vecinos de 

la ciudad de México, con licencia de su marido, por cuanto 

Rodrigo Pérez de Ribera y Lucas Pérez de Ribera, como su 

fiador estan obligados a pagar a Francisco de Vilches, 1062 

pesos 4 tomines de oro", 97 deudas a cubrir en plazos cortos. 

Otro fiador de Lucae lo rue BU tic Rodrigo Pérez de 

Ribera, ambos hablan realizado varios negocios. Lucas 

seguramente sufrió las consecuencias de la depresión 

económica registrada en esos anos. Los compromisos contraidos 

con varias personas y los gastos familiares. motivaron que se 
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mudara de ciudad. En la segunda década del siglo XVII se 

encuentra' avecindado en Puebla, donde continuaba actuando 

oomo mercader y apoderado. Tal vez el cambio de ciudad le 

ayudó a mejorar su ei tuación y haya .dejado un buen caudal 

para eu11 hijos, pues uno de sus hijos tue duel'lo de una 

hacienda en Tepeaca. 

Rodrigo Pérez de Ribera dedicado al comercio, Junto con 

sus hermanos y sobrino, también tue receptor de la alcabala 

en 1579. Debido a los cargos que desempel'lo como escribano, 

receptor y alcalde mayor, no destacó como mercader. 
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2.· l!scrlbanos y notarlos. 

La figura del escribano se conoce desde el primer viaje 

que realizó Cristóbal Colón a las Indias, entre la gente que 

le acompalló eataba el "escribano de tod!' la armada". Su 

tunclón fue dejar constancia escrita de la poaeaión de las 

nuevas tierras para la corona de Castilla. 

Al lado de loa descubridores y conquistadores aparecla 

siempre un escribano real quien ae encargaba de documentar 

los asuntos emanados de la autoridad. La fundación de las 

primeras villas espaftolas motivaron la multiplicación de las 

runclones de los escribanos reales. Asi ejercieron, tales 

como escribanos del cabildo, esc;lbanos de gobierno o bien 

como escribanos publlcos. 

"La actividad del escribano fue muy importante durante la 

Colonia, pues no obstante la falta de estabilidad politica y 

el cambio de funcionarios (alcaldes, regidores, etcéteral. el 

escribano rue permanente y daba seguridad y continuidad en 

los negocios, constltula un factor muy valioso de recaudación 

fiscal, sin el cual las finanzas publicas no progresarian".•• 

Todos loa nombramientos de escribanos asl como loe notarlos 

eclesiastices quedaron sujetos al rey. 

"Las Siete Partidas seftalaban dos clases de escribanos. 

Loe llamados de la Corte del rey, que se encargaban de 

mt1:ribír y sellar las cartas y privilegios reales, y los 

eser ibanos pl.ib 1 leos, que autor izaban las actas y contratos 
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celebrados por particulares y haolan constar las diligencias 

Judicialés promovidas ante un Juez".•• 

En las ciudades exiatian tres categorlas de escribanos: 

reales, del nlimero y públicos. Loa escribanos reales estaban 

facultados para e·Jeroer en todo el territorio, ex.oepto en loa 

lugares donde hubiera numerarios: para poder desemperrar su 

tune ión era neceser io tener un nombramiento especial. Los 

escribanos de número únicamente podian ejercer dentro de la 

Jurisdicción asignada. "El término escribano público tenia 

dos sentidos: uno se reteria a su tunoión pública y otro a su 

cargo: por ejemplo: escribano público en. los Juzgados de 

provincia, escribano público y mayor de visitas, escribano 

público y de visitas, escribano público de real hacienda y 

registro, y escribano público del cablldo", too También hubo 

otros mlls especiticos tales como: escribano de Camara del 

Consejo de Indias, de la Casa de Contratación de Sevilla, 

Mayor de Armada, de Naos, de Minas y Registros, de los 

Consulados de Comercio, y otros. 

Los notarios eran escribanos eolesiasticos encargados de 

documentar todos los asuntos de la Iglesia en las parroquias 

y obispados. Para poder acceder a la notaria, se debla poseer 

el titulo de escribano real otorgado por la autoridad civil. 

La persona que pretendia obtener el titulo de escribano 

debla presentar una solicitud al Consejo de Indias, 

acompartada de otros documentos: 

testimonio de vecindad, te de 

certiricado de practica, 

bautismo legalizada y una 

información sobre la habilidad, honradez y buenas costumbres. 
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La instrucción exigida al aspirante era la practica 

efectuada al lado de un escribano podla ser de dos a cuatro 

allos. Se iniciaba como aprendiz en las escribanlas o en los 

Juzgados, debla tener conocimientos en Derecho y escribir 

bien. Al término del tiempo sellal&do prese.ntaba un examen, 

aprobado éste, el titular de la escrib&nla extendl& un 

certific&do de practica, que servi& al pasante para solicitar 

su ti tul o de escribano real. El proceso de aprendizaje era 

semejante al que realizaban los artesanos y artistas. 

Una vez revisad& la dooument&cilm por e 1 Consejo se 

presentaba al rey para su aprobación. Su Majestad concedla el 

tiat o titulo, al mismo tiempo sef!ale.ba el signo que debla 

usar el escribano. 

En un principio ae adquiria el oficio de escribano por 

merced, después por razones hacendarias, tanto en la 

Peninaula como en las Indias, se implantó el sistema de venta 

de cargos püblicos. En 1559, la venta de cargos se inició 

con el oficio de pluma. La Real Hacienda tenla tal urgencia 

para recaudar tondos, que venderla todo tipo de oficios. 

En 1581 la Corona autorizó que las escribanlas fueran 

"renunciables· es decir que el escribano podia vender el 

oficio y para ello tenia que solicitar permiso. La 

caracteristica de este sistema consistió en establecer un 

impuesto sobre la trasferencia. En 1606 se presentaron nuevos 

cambios: la renuncia seria a perpetuidad¡ ademá.s se ampliaba 

a los demas oficios que eran o.bJeto de venta. En esta ultime. 

disposición se estableció que para la primera venta se pagara 
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la mitad al rey y la altad al vendedor¡ en las eiflulentea 

ventas se.pagarla eolasiente un tercio al rey. 

Algunos de loa Pérez de Ribera obtuvieron el titulo de 

escribano. El primero tue Rodrigo Pérez de Ribera, miembro 

de la segunda generación, quien habla ocupado el cargo de 

escribano mayor de la Casa de la Contratación de las 

Indias,'º' segun oertltioaolón expedida por esa lnetltuoión 

'"' 1575, afio en que se reunió con su tamil la en la ciudad de 

Mtlxico. En la Nueva Esparia poco ejerció oomo escribano. Pues 

por una parte se dedicó al comercio y por otra desempel!ó el 

cargo de alcalde mayor de la provincia de Tabasco, 

actividades que estaban prohibidas para los escribanos. 

De la tercera generación, Juan Ptlrez de Ribera tue el 

segundo escribano de la tamil la. En 1581, a la edad de 22 

arios, ante la autoridad competente, su padre le concedió la 

emancipación, por haber obtenido del rey el oficio de 

escribano publico en el juzgado de las minas de Pachuca. 

Al ario siguiente compró, en 6 mil pesos de oro comun, 

el or lcio de escribano pub! leo que renunció en él Antonio 

Alonso. Su padre pagó los 6 mil pesos, de los cuales mil le 

donó, otros mll fueron a cuenta de su herencia y el resto 

quedó en calidad de prt!stamo. 1 •• 

En 1586, Juan Pt!rez de Ribera recibió el titulo de 

"escribano publico de esta ciudad .. de manos del Conde de la 

Corulfa, Dicho titulo estaba confirmado por Su Majestad con 

techa 5 de nov lembre de 1582. '•' Por disposición real se 

mandaba que los escribanos, antes de entrar en funciones, 
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presentaran sus titulas al Cabildo, orden que rue e.ce.te.de. por 

el nuevo escribano. En Actas de Cabildo se encuentre. e.sentada 

la presente.alón de su titulo. 

Ejerció desde 1582 hasta 1610, en !arma constante. De 

1611 a 1617 el oficio estuvo a cargo de su primo Juan Pérez 

de Ribera, escribano de provincia, y de su sobrino Juan 

Santos de Ribera. Después de 1617 nuevamente aparece como 

escribano y lo rue hasta 1631, atto de su talleclmlento. 'º' La 

eecribania funcionó como un centro de eneeflanza, donde se 

instruyeron y practicaron algunos de 'sus parl&ntes, como se 

puede observar· en unas escrituras tirmadas por ellos y en 

otras su 1•1sd i.:ipación como testigos. Duranr.~ 49 afros prestó 

sus servicioR como escribano, ee le conoció como el mas 

antiguo y apreciado de la oiudad, y por supuesto fue el 

escribano de la ramilla. 

Los Pérez de Ribera vivieron la tragedia de la gran 

inundación. En septiembre de 1629, la ciudad de México quedó 

cubierta por el agua, as! permaneció durante tres a~os. Según 

algunos informes: '"Para octubre de 1629 hablan perecido mas 

de 30,000 indios y de 20,000 ramillas que habla de espattoles 

quedaban apenas cuatrocientas", 10! 

Los habitantes de la capital sufrieron grandes pérdidas 

en negocios, en propiedades, en oficios, entre otras cosas. 

Las actividades se paralizaron casi en su totalidad y por 

ende las escribanlas. En esos anos ejercieron menos de diez 

escribanos. De los protocolos de Juan Pérez de Ribera, de 

1629 a 1631, sólo existen 62 fojas. 
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Por otra parte, nuestro distinguido escribano al mismo 

tiempo que desempellaba el cargo de escribano publlco y del 

nW.ero de la ciudad de México, obtuvo otros dos. En 1818 

presentó postura al Consejo de Hacienda para 

oficio de escribano de la alcabala.' 0 • Y en 

adquirir el 

1628 se le 

despachó el tl tu lo de notario del Santo Oficio, para ello 

mucho influyó la gran experiencia que tenia en los asuntos 

del tribunal, pues llevaba 30 allos de servir como familiar 

del Santo Oficio.• 07 

Juan Pérez de Ribera, en Junio de 1608, babia otorgado 

poder a Juan de Baro, residente en la Corte, para solicitar a 

Su Majestad· permiso para renunciar al oficio de escribano 

publico.'º' Con la autorización real renunció a su oficio el 

23 de mayo de 1631, nombró a cuatro personas de las cuales 

tres eran sus sobrinos: Juan Pérez de Ribera Caceres, Juan 

Santos de Ribera, Andrés Ruiz de Caceras y Pedro de 

Santillan. 

Las autoridades realizaron los trámites necesarios para 

determinar quién lo sucederla en el of lcio. Andrés renunció 

su derecho en ravor de su hijo. En clausula de codicilo Juan 

Pérez de Ribera dispuso que el regidor Juan Francisco Vértiz 

con el parecer de Ana de Velasco, su mujer1 setralaran al 

sucesor. También el licenciado Matlas de Palacios dio su 

opinión entre Juan Pérez de Ribera Caceres y Pedro de 

Santillan, decidieron que la renunciación favoreciera a Juan, 

por lo tanto, se mandó valuar el afielo y despacharle titulo. 
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El valor del oticio se determinó en ocho mil pesos de oro 

comun, de los cuales cuatro mil pesos, mas la media anata y 

la mesada se entregarian a los oficiales reales de la ciudad 

de México. Se le concedió "titulo de escribano uno de los 

del nUrnero de la ciudad de México· a Jua.n Pérez de Ribera 

Caceres, el 31 de marzo de 1632. 'º' 
La preterencia que tavoreci6 al joven escribano para 

continuar con la escribania de su tlo, se debió a la 

intención de ayudarlo, pues él no podia entrar en la 

re11unc le.e ion por carecer de caudal. Después de var los 

contratiempos, el tesorero Fulgencio de Vega y Vique, le 

presto los cuatro mil pesos que debla pagar a la Real caja, 

Esta cantidad le tue pagada cuando recibió la dote de su 

esposa Maria de Poblete. Los otros cuatro mil pesos le 

oorrespondian a la viuda Ana de Velasco. los mismos que le 

quedó a deber. 

Juan Pérez de Ribera Caceres inició sus funciones en 

Julio de 1631, 11 o cuando la ciudad continuaba anegada y 

semihabitada, pasaron varios anos para que volviera la 

normalidad, mientras el oficio padeció gran detrimento. 

Durante 17 anos ejerció como escribano. En ese tiempo no 

pudo recuperar el costo de l~ escribania; el mismo lo dijo: 

no haber satisfecho la parte de la dicha dona Ana de 

Velasco, mi tia, no ha sido por culpa mla, y que la cortedad 

del otlcio no ha sido por negligencia mla, sino por los 

accidentes que han sobrevenido, pues cuando yo entre en el se 
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avaluo en ooho mll pesos, y al presente no vale la mitad como 

se por los que eetan vacos·.111 

A pesar de todos los problemas económicos que tenla, a la 

muerte de su tia, recibió de ella el encargo de sustentar a 

toda la familia, de ampararla y tenerle en su companla. Asi 

fue el elegido para asumir la Jefatura de la familia Pérez de 

Ribera. 

Aproximadamente en 1648 su carrera como escribano so vio 

truncada por una enfermedad que le causó un tullimiento en 

las manos. Era lo peor que podla pasarle a un escribano, 

InUt i les fueron los esfuerzos realizados por su esposa 

Maria de Poblete para devolverle la salud. Atendiendo a uno 

de muchos conseJos que le dieron disolvió polvos benditos 

en agua para darselos a beber a su marido. El procedimiento 

del remedio produjo un supuesto milagro conocido como "le 

reintegración de los panecitos", este suceso sera abordado en 

otro capitulo. 

Durante cinco anos estuvo incapacitado, y falleció el 1 

de marzo de 1653. Dispuso que sus restos fueran depositados 

en la "sepultura del linaje de los Ribera", en la entrada de 

la capilla del Santo Cristo, P.n el convento de San Agustln. 

A Rodrigo Pérez de Ribera, por medio de una Provisión 

Real del 23 de febrero de 1609, se le despachó titulo de 

-escribano de provincia del n6mero de la ciudad'' en lugar de 

Jerónimo de Valverde. El oficio habla sido rematado en 

almoneda pública en seis mil pesos de oro común. 112 
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Juan Pérez de Ribera, el mozo, presentó Provisión de Su 

Majestad con una Real Cédula hecha en Segovia el 4 de junio 

de 1809, donde se le daba el titulo de ··escribano y notario 

público de las Indias Islas y Tierra firme del Mar 

Océano ... 1 1 1 

Angeles. 

Este escribano fue vecino d&- la ciudad de los 

Otro escribano con el mismo nombre fue Juan Pérez de 

Ribera, puede distinguirse por titulo de ""escrib11no de 

provincia", Era primo hermano de Juan Pérez de Ribera, 

escribano pUblico. A la edad de 28 años aparece documentando 

al lado de su sobrino Juan Santos de Ribera en la escribania 

de su primo entre los affoa de 1611-1617. Tal parece que dejó 

de ejercer el oficio para dedicarse a otras actividades. Un 

atto después realizó operaciones comerciales. asi lo muestra 

una obligación de pago a su favor de 228 pesos de oro. por 4 

cargas de cacao de Tabasco. También es posible haya explotado 

las 60 varas que le rueron donadas por Luis de Aranda en la 

mina llamada Lorreya, ubicada en el camino entre 

Temasoaltepec a Santo TomAs. 11• 

Juan Santos de Ribera fue instruido en la escribanía de 

su tia, por primera vez figuró como testigo en julio de 1613, 

y fue hasta 1624 que por Real cédula se mandó lo examinaran 

para entregarle el titulo de escribano ~· notario publico. 

"'Estando presentes loa Oidores de la Real Audiencia y en 

presencia de Diego de Ribera, escribano de Camara de ella ... 

se le examinó y pareció ser habil para dicho oficio"'. 1 1s 
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Como se ha mencionado Isabel de Ribera y Aguilar, sobrina 

del escribano publico Juan Pt!rez de Ribera se babia casado 

con el escribano Andrés Ruiz de Caceres. Este ejerció primero 

en la ciudad de México y después en la villa de Toluca de 

i802 a i632. 11 • Entre los registros techados en México hay 

numerosos asuntos de los Pérez de Ribera. 

La pareja procreó varios hijos, dos de ellos Juan Pérez 

de Ribera Caceres y Diego Pérez de Ribera Caceras pretirieron 

el oficio de escribanos. Juan a partir de 1818 participó en 

numerosas ocasiones como testigo en las escrituras firmadas 

por su padre¡ muy jóven se inició en el oficio. Para 1631 se 

hizo cargo de la escribanla de su tio en la ciudad de México. 

Diego se formó al lado de su hermano en la capital, y desde 

1642 se le encuentra como testigo, al final ejercerla en la 

villa de Toluca.111 

También los Pérez de Ribera avecindados en Zacatecas 

contaron con un escribano de nombre Diego Pérez de Ribera. 

Aprendió el oficio de la pluma y tal vez trabajó por algun 

tiempo en esa ciudad, aunque su destino rinal !ue 

Guadalajara. 

Radicado en la ciudad mas importante de la Nueva Galicia, 

comenzó como escribano publico en i631.111 Seis anos después 

ocupó el cargo de "escribano real y de provincia Y del 

juzgado de bienee de difunto". También tue escribano publico 

y de Cabildo "y que al presente lo ea de Camara y Gobierno de 

esta Real Audiencia" de Guadalajara. 
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En Junio 1862, Nloolas Covarrubias renunció el oficio de 

escribano de la real caja de minas y registro en ravor de 

Diego Pdrez de Ribera. El oficio se evaluó en 1500 pesos. Al 

mee siguiente se ordenó a Diego entregara a la caja real los 

500 peaoa pertenecientes a Su Majestad mas toa derechos, y 

pagara la parte de Nicolas Covarrubtao; cwnplidoa los 

requisitos se otorgó el cargo. 11 • Sin embargo, habla otro 

interesado por dicho otioio Juan de Zúl!iga, procurador de 

número de la Real Audiencia de ese reino,· quien al saber el 

precio, otreció 3,500 pesos. A.si se inició un pleito entre 

loa dos por espacio de cinco a~os. El asunto llegó hasta las 

autoridades de la ciudad de H6xico. Con le. muerte de Diego 

ocurrida el 21 de Junio de · 1667 el probleme. quedó 

solucionado. En la ciudad de Guadalajara el 13 de marzo de 

1671, la Real Audiencia ordenaba que a Juan de Zúf'ílga se le 

-diera uso y posesión del oticio, primero por haber muerto 

Diego Pérez de Ribera y segundo por ser el untco que otreció 

3,500 pesos. 

Entre los numerosos escribanos que hubo en la tami 1 la, 

también se encuentra el notario público: Rodrigo P6rez de 

Ribera. En 1596, a la edad de 24 arras ya figuraba como 

notario arzobispal, en la sección de matrimonios aparece su 

tlrma hasta 1608. 

En el arra 1600, el personaje tuvo problemas con la 

Justicia, desconocemos el motivo. Sólo a través de dos 

documentos se tiene esta intormaolón. El primero dice que 

"por culpa que se le imputa en la ruga que hizo Rodrigo Pérez 
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de Ribera notarlo publico"; el segundo as lenta que "Rodrigo 

P6rez de Ribera sollcl ta se le restituya en su otlclo de 

notarlo publico y se le conmute su pena·. Tal parece que el 

asunto no tue tan ¡frave pues eJeroi6 su puesto ocho allos 

mil.a.•• o 

Once en total fueron los escribanos de la tamil la P6rez 

de Ribera que formaron parte de la burocracia virreinal. 

Algunos escribanos obtuvieron varios cargos, ésto implicaba 

la suma de diversos sueldos al mismo tiempo que un prestigio 

social. Estos medianos funcionarios también tuvieron la 

oportunidad de recibir meroedee reales necesarias para el 

ascenso social. 

La escribanla representó para la ramilla la unión entre 

sus miembros, en torno a ella los parientes se estrechaban 

mas. La posición social concedida al escribano benetiolaba a 

toda la ramilla. 

Loa oficios desempellados en la ciudad de M6xico tenlan 

mayor valor que en otras ciudades. Un ejemplo es; Juan P6rez 

de Ribera adquirió la esorlbania -en 1582- por 6 mil pesos; 

i··•r·n tR1t s~ habla vendido a Pérez de Ribera CAceres en 8 mil 

pesos; y en 1882 Diego P6rez de Ribera en Guadal ajara lo 

compró en 1500 pesos. En la capital los oficios se valuaron 

mé.s al tos que en provincia. Ademé.a se puede observar como 

cada una de las generaciones vivieron situaciones económicas 

d l!erentes. 
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3. Religiosos y ol6rigos. 

La Iglesia era una instltución de suma importancia. 

Reunia las condiciones más ravorables: rica, socialmente 

prestigiosa y poll ticamente In! luyente. Para las !ami lias 

novohlspanas la carrera eclesiástica era una profesión 

ne cesar la para cumplir con los requer !mientas sociales. Los 

principales candidatos para ingresar al clero secular y 

regular fueron los hijos segundones. Los que alcanzaban 

cargos distinguidos podian contribuir notablemente al 

prestigio y, en ocasiones, a la riqueza de la familia. Para 

otros el estado sacerdotal era una seguridad económica. 

La tamil ia Pérez de Ribera, al Igual que otras !ami lias 

de la época, tuvo entre sus miembros algunos religiosos. En 

la segunda gene rae ión encontramos a Leonor Pérez, monja de 

San Bernardo en los reinos de Castilla. 

En la siguiente generación, tres hijos del mercader Juan 

Pérez de Ribera y Constanza del Castillo, se inclinaron por 

la carrera eclesiástica: Diego religioso carmelita, y los 

presblteros Agustln y Jerónimo. 

Fray Diego de la Madre de Dios, rue et primer religioso 

que pro!esó en la Orden de Nuestra Sellora del Carmen. 1 2 1 

00 Llamábase este mancebo Diego Pérez de Rivera, era natural de 

México, el cual tomó el hábito vlspera de la purificación de 

nuestra serrara, primero de febrero, y se le dlo por ser el 

primer novicio con gran solemnidad. Concurrió lo mejor de la 

ciudad y lo granado de los caballeros y de los ciudadanos 
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convidados de Juan Pérez de Rivera, que era padre del novicio 

y hombre muy hacendado, pero mucho mé.s del deseo de oir al 

predicador que fue el padre comisario, de los mayores hombres 

en el pulpito que ha tenido la reforma. Como el mancebo era 

sumamente modesto y bien querido, el acto tan devoto y el 

predicador tan elegante, fueron muchas las lagrimas del 

pueblo y muchos los envidiosos del novicio. Llamóse fray 

Diego de la Madre de Dios", 122 

Cuando los carmelitas llegaron, mientras tenian un lugar 

para ellos, se hospedaron en las casas del marqués del Valle, 

donde tambien habitaban dos grandes veranes, el santo 

Gregario López y clérigo Francisco Losa. Fray Diego de la 

Madre de Dios por ser una persona ! lena de virtudes rue 

elegido para ayudar al venerable Gregario López: el trato 

cotidiano con este lo convirtió en el discipulo preterido. 

Por su notoria actividad dentro de la orden alcanzó el 

priorato del convento de Ceiaya en 1606: tres affos después, 

lo fue en San Sebastié.n de México. Un documento parroquial 

muestra su designación como albacea de Birbara de Perosa y 

Ayala. 123 Su padre el mercader Juan Pérez de Ribera en su 

testamento declaró, que fray Diego de la Madre de Dios cuando 

profesó habla renunciado a su herencia, tanto de la paterna 

como de la materna. 

Agustin Pérez de Ribera, fue bautizado en ta parroquia 

del Sagrario Metropolitano el 29 de mayo de 1575, estuvo 

apadrinado por el "serrar don Luis de Ve lasco", entonces 

futuro virrey de la Nueva Espa~a. 124 
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Agustln sólo tenla 15 anos cuando ya habla ingresado en 

la orden de Santo Domingo, donde le correspondió el nümero 

420. El 25 de julio de 1590 quedó anotado en el libro de 

profesiones donde se apunta al margen "Por no alcanzar la 

edad se fue al Carmen",••• La·regla no permitia el ingreso a 

la orden a jóvenes menores de 15 anos. Asl es como lo 

encontramos en el convento de Nuestra Settora del Carmen: hizo 

su profesión con el nombre Agustln de los Reyes, el 2 de 

febrero de 1592. En el libro de profesiones fue el nümero 22, 

de Lgual manera aparece una nota al margen que dice: ··ya no 

es religioso sino clérigo, que no fue sólida su 

profesión", 1 2• La salida de ambas órdenes tal vez, se debió a 

lo endeble que habria sido su sal~d. puesto que las reglas de 

esas corporaciones eran bastante rigurosas. 

Su padre declaró en su testamento: "yo he gastado en la 

profesión que hizo mi hijo A¡!ustln Pérez, y en habites y 

otras cosas, y cien pesos que se dieron a los rrai les del 

convento del Carmen puestos en la ciudad de Sevilla a mi 

costa y mención y riesgo por la renunciación que hizo, que 

todo monta más de trescientos pesos, y otros cien pesos que 

se dieron a Diego Gavilán por la costa de llevarlo a 

Castilla, y cincuenta que se le dieron en reales, y otros 

cincuenta en vestidos, mando que todo se le cuente a cuenta 

de la legitima que le perteneciere",''' A pesar de todo fue 

apoyado por el padre, quien hizo lo posible para que 

continuara su carrera eclesiistica. 



74 

Se trasladó a la ciudad de Sevilla donde ingresó al 

colefio de maese Rodrigo, Universidad de Sevilla. Logró 

graduarse de bachiller y licenciado en Santa Teologla. Siendo 

rector don Francisco de Hedrano, se le dio libro y 

titulos. •za Su estancia en esa ciudad rue en casa de su 

cunado el mercader Francisco López Olivos. 

Al terminó de sus estudios regresó a la ciudad de 

México, oomo capellán del marqués de Montes-Claros, quien rue 

el !Oo. virrey de la Nueva Espal'ia que gobernó de 1603 a 1607. 

Ln t lota en que venla.n fue atacada por una tormenta en la 

Isla de Guadalupe, motivo por el cual perdió sus tltulos. 

Posteriormente solicitó la reposición de ellos por medio de 

l ra:~ 1 ac)Q, 

El l 1. • ., ;,, ! Ag11~tln Pérez de Ribera inició su carrera 

eclesiastica con el examen de oposición para obtener el 

beneficio del curato de Theslagua [sic] en enero de 1605. El 

documente no especifica si le rue otorgado el beneficio. Al 

ano siguiente el arzobispo rray Garcla Guerra lo nombró 

temporalmente cura de·la parroquia del Sagrario, mientras el 

bachiller Agustln Dlaz, cura beneficiado propietario, se 

recuperaba de una enfermedad. 

por mas de e !neo· arfas 1 pues 

!irma hasta 1612. Al mismo 

Dicho cargo le !ue prorrogado 

en los registros de bautismos 

tiempo que era parroco del 

Sagrario, pidió le aprobaran el titulo de capellan del 

convento de Regina Coeli, el cual !ue concedido, en 1611, por 

el arzobispo-virrey fray Garcia Guerra. 12 ~ 
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En su tuncion como oapellan del convento, estuvo al 

cuidado de la oonservacion de las tincas sobre las que se 

gravaban las oapellanlas por eso en lo• documentos 

notariales hay varias concertaciones de arrendllftliento de 

casas y tiendas. Entre las capellanias a sü cargo· estaban la 

de su madre Constanza del Castillo, quien dejó una capellania 

de misas por su Anima, y la que fundó de Juan Pérez de 

Ribera, para él y sus descendientes. Para la cape l lania y 

bienes de Constanza se se!!alaron 1400 pesos de oro comun d<> 

principal, que Juan P6rez de Ribera y su mujer Ana de Velasco 

impusieron y cargaron a censo sobre la casas de su morada, 

con dos tiendas accesorias a ellas, localizadas en la calle 

que va del convento de San AlfusÚn al de Nuestra Sel'!ora de 

Monserrat. 11o 

En 1610, el Arzobispo de México escribió al re)' dando 

informes sobre Alfustln Pérez de Ribera, para que lo proveyera 

con una dignidad o prebenda en la Igles1~ ie ~léxico. Se 

expresó de él como: muy grande estudiante, virtuoso y 

ejemplar, hijo de padres nobles y pobladores de la Nueva 

Espal!a y sirvieron en ella en causas de importancia a Su 

Majestad". 1 '' 

Para 1614, Agustln y su hermano Juan pagaron a Jerónimo 

de León Pachaco 1000 pesos de oro, para solicitar de Su 

Majestad la canongla que estaba vacante en la Catedra!. Se 

rererlan a la que habla ocupado el doctor Franc i seo 

Bocanegra.''' De las dos peticiones lll re;• no se logró 

ninguna, sin embargo pudo colocarse en otros cargos. 



76 

A¡uatJn deeeaba servir en el Santo Oticio, como su padre 

lo babia beoho en calidad de tamil lar y como su hermano que 

también lo era. Por lo tanto pidió lo nombraran uno de los 

capellanes de eae tribunal. Presento información y tiliacion, 

y habiéndola revisado el inquisidor Gutierre Bernardo de 

Quiroa, quien lo nombró por capellan del Santo Oticio, el 3 

de noviembre de 1612. Ademas de ser capellan se ocupaba de 

expurgar y enmendar los libros que se le encomendaban. Su 

carrera en la Inquisición rue en ascenso y se le distinguió 

con otlcio de patrocinador, que le rue aprobado el dla 22 de 

agosto de 16i6. 

El licenciado Pérez de Ribera, en poco tiempo, desempeffó 

importantes cargos. Para el lo, int luyeron, por una parte, su 

capacidad y el buen nombre de la ramilla Pérez de Ribera, por 

la otra; el padrinazgo de don Luis de Velasco, el servicio 

con el marqués de Montes-Claros y la amistad con el arzobispo 

tray Garcla Guerra. En menos de 20 anos realizó una carrera 

eciesiastioa que benetició a la ramilla, en la seguridad 

econó•lca y el reconocimiento social. 

Por lo que se retiere al licenciado Jerónimo Pérez de 

Ribera, el menor de los tres, rue bautizado por don Cristóbal 

de Badillo arcediano de Michoacan, sus padrinos rueron 

Rodrigo Pérez y Juana Pérez de Ribera, el 31 de octubre de 

iSBO. Al· igual que su hermano Agustln rue cape!lan en el 

convento de Regina Coel!. 

En el desempefto de sus funciones como capellAn, estuvo a 

su cargo una obra que se llevó a cabo en la iglesia del 
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convento, en el all'o de 1642. En ella se utilizaron: .. 60 

planchas de cedro, cada una de 15 i a 16 1/3 de grueso y i 

vara de tablas buenas de dar y recibir puestas y entregadas 

•133 figuró como testigo el doctor Juan de Poblete. 

Dos all'os después otorgó poder al doctor- Juan de Poblete, 

maestrescuela de la Santa Iglesia de la ciudad de Valladolid, 

Obispado de Michoacán, para que después que talleciera 

hiciera su testamento. Dejó ordenado que su cuerpo tuera 

sepultado en el "entierro que tongo en el convento de Sell'or 

San Agustin que esta Junto a la puerta de la capilla del 

Santo Cristo o en la parte que a mis albaceas les 

pareciere.·•" Fue en el convento de Regina Coeli donde se 

depositaron sus restos."' Tal vbz la decisión del albace .. 

para sepultarlo en ese lugar rue por los servicios prestados 

a las religiosas del convento. En el mismo poder declaró que 

el convento le adeudaba 3,000 pesos de oro común por el 

salarlo de capellán. Dispuso que esa cantidad tuera donada a 

la monja Juana de San Nicolás, para que recibiera el hábito y 

protesara de velo negro. Nombró como heredera a "su alma .. y a 

su sobrina Maria de Ribera, por partes Iguales; como albacea 

al doctor Juan de Poblete, y por tenedor de bienes al 

licenciado Luis Ponce Mesa, cura de la parroquia de la Santa 

Veracruz. 

De las siguientes generaciones se conocen diversos 

religiosos. Fray Diego Ribera, vástago del comerciante Lucas 

Pérez de Ribera, nació en la ciudad de Puebla y protesó en la 

orden de San Agustin de esa ciudad, el 2 de Junio de 1619. 
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Otro miembro de la misma orden fue fray Juan Ribera, hijo 

de Rodrigo P6rez de Ribera y Jerónima Ferrofino, quien 

profesó en M6xioo el 2 de mayo de 1015.••• 

Es el momento para mencionar la estreoha relación que 

exiatia entre los Pérez de Ribera y los agustinos. De ello se 

pueden citar algunos ejemplos. En 1575, Rodrigo Pérez pasó a 

la Nueva Eepa"a como criado de fray Diego de Herrera y de los 

24 religiosos agustinos que venlan con 61: en una de las 

capillas del templo de San Agustin estuvo la bóveda funeraria 

de los Pérez de Ribera: por lo menos dos jóvenes de la 

familia Ingresaron a la orden: otros rueron miembros de las 

ootradias fundadas en ese convento: en la eecribania se 

dio re publica de numerosos asuntos de los religiosos y el 

pintor Gaspar Pérez de Ribera reallzó varlao obras para 

templos agustinos. 

También hubo religiosos en otras órdenes. Como el 

bachiller Rodrigo Pérez de Ribera hizo su profesión, en la 

capilla de la iglesia de Nuestro Padre San Francisco de la 

ciudad de México, ante la presencia del licencio.do Mo.tlo.s 

Gómez, hermano mayor, el 20 de mayo de 1635.''' 

NicoU.e Pérez de Ribera, hijo del escribano real y mayor 

del Cabildo Diego Pérez de Ribera y de Juana de Silva y 

Rodero, fue bautizado en la Catedral de Guadalajara, el 22 de 

mayo de 1659, sus padrinos fueron el bachiller don Baltazar 

de la Pena y dona Do.miano. de Silva, el 22 de mayo de 1659. 

Co.sl nino, pretendió ordenarse de Corona y dos Grados y 

por ello presentó ur.a petición al arzobispado de Guadalajara 
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para que le recibieran la intormación correspondiente. En el 

mea de septiembre de 1666, los testigos interrogados 

manifestaron: "muy virtuoso de buena vida y costumbres 

aplicado a las letras", sobre sus padres dijeron: "Diego 

Pérez de Ribera secretario de Cámara de esta Real Audiencia, 

escribano mayor de bienes de ditunto y los mas que hoy 

obtiene y a la dicha dona Juana de Silva, su legitima mujer, 

Y por la una Y otra llnea son gente principal cristianos 

viejos limpios de toda mala raza, habidos y tenidos y 

comunmente reputados por gente principal y de calidad, y ha 

visto la executoria de nobleza que tiene dicho Diego Pérez de 

Rivera litigada en la Real Chancillerla de Valladolid", '" 

El doctor don Francisco Verd
0

ln y Malina, obispo de la 

Nueva Galicia y León, revisó la información y el resultado de 

los exámenes a los que habla sometido, 1 o admitió para 

ascender en las órdenes de Corona y dos Grados. Y mandó tuera 

puesto en la matrlcula y nómina de los ordenantes. 

Nicolás Pérez de Ribera continuó sus estudios en la Real 

y Pontificia Universidad de México graduándose como bachiller 

en la Facultad de Artes, el 7 de enero de 1677. 1" En ese 

mismo ano tue admitido en la Companla de Jesils, en el 

noviciado del colegio de Tepozotlan, donde hizo sus votos. 

Estando en el colegio de San Pedro y San Pablo de la ciudad 

de México renunció a la herencia que le habian dejado sus 

padres. Dispuso que se repartiera de la siguiente manera: un 

mil pesos en joyas r esclavos a su tia dona Isabel de Silva y 

Rodero, viuda, vecina en la ciudad de GuadalaJara: mil pesos 
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de oro oomün al colegio de la Compania de Jesüs de esa misma 

ciudad; y el resto, seria entregado al reverendo padre 

prepósito provincial Luis de Canto, para que lo aplicara y 

distribuyera en obras pias. ''º 
También debe senalarse la pre!erencla que tuvieron los 

Pérez de Ribera por el convento de Regina Coell. Dos 

presbiteros riguraron como capellanes en ese convento, 

después tres mujeres ingresaron como religiosas. En el primer 

libro de profesiones el registro 203 pertenece a Maria de la 

Asunción, hija legitima de Juan Pérez de Ribera -ramiliar del 

Santo Oficio y escribano publico de los de numero- y de dona 

Ana de Velasco, vecinos de la ciudad de México: profesó el 16 

de febrero de 1620. El registro esttl. firmado por su t.lo el 

licenciado Agustln Pérez de Ribera, que en ese tiempo era el 

capelltl.n. 

Durante 31 anos Maria de la Asunción asistió devotamente 

a los oficios y cumplió con sus obligaciones. Le tocó 

presenciar la visita que el virrey hizo a la iglesia de 

Regina Coeli, el 5 de enero de 1651, para olr los maitines, 

y donde estuvo hasta las nueve de la noche, por lo cual las 

religiosas le enviaron por el coro bajo chocolate y dulces. 

Cinco meses después de este acontecimiento dejó de existir 

Maria de la Asunción. 

Felipa de San Juan, hija del escribano Juan Pérez de 

Ribera Ctl.ceres y de dona Maria de Poblete, profesó el 7 de 

mayo de 1662. Le correspondió en el libro de profesiones el 

registro 283, el cual esttl. firmado por el detl.n de la catedral 
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el doctor Juan de Poblete, su tia. Se puede ver en este y 

otros documentos la activa participación del doctor Poblete 

en asuntos del convento. 

Larga y fruotirera fue la vida de Fellpa de San Juan como 

concepcionista, permaneció 54 anos en eL convento, cuando 

talleció el 29 de enero de 1716. ••• 

Sor Teresa de Jesús, hermana de la anterior. profesó en 

el convento de Regina Coeli a la edad de 28 anos. En el 

segundo libro de profesiones aparece con el nú:mero 312, del 

dia 23 de noviembre de 1681. Estuvo eh el claustro 22 anos y 

murió el 4 de agosto de 1703, a la edad de 50 anos. Fue la 

hija póstuma que Juan Pérez de Ribera Cáceres reconoció en su 

testamento. Nació con la noticia de que su madre realizahe el 

~milagro de la reintegración de los panecitos··, el cual será 

tratndo más adelante. 

4. Los protesionistas: el médico y el pintor. 

En el primer capitulo se mencionó c-:.mo los Pérez de 

Ribera pusieron especial cuidado en la instruccicn es~olar de 

sus hijos. Los pequenos asistieron a la escuela para aprender 

a leer, escribir ;y hacer cuentas. Los cono e im 1 en tos 

adquiridos les permi ti~ron el desempeno en los of ic 1os de 

mercaderes y de pluma, en la ciudad de Sevilla. 

También las generaciones novohispanas de las Pérez de 

Rlbera tuvieron el privilegio de recibir una educación en la 

escuela o con un profesor particular en la ciudad de México. 
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El racionero Luis de Toro declaró respecto de Juan Pérez de 

Ribera que "le conoce desde que eran ambos a dos nil!os que 

andaban juntos al escuela"', " 2 Por su parte el procurador de 

la Audiencta ordinaria, Cristóbal de Medina, dijo que conocla 

al licenciado Agustin Pérez de Ribera, pues lo vió criar por 

su padres, alimentandole y dandole escuela y estudio. 

Ademas de acudir a la escuela elemental. varios se 

instruyeron en el oficio de escribano, preparación semejante 

a la de los artesanos. Los re 1 ig iosos estudiaron en los 

conventos y colegios de educación superior. Agustin Pérez de 

Ribera rue el ünico que realizó estudios en la tierra natal 

de sus padres pues se graduó de bachiller y licencia.do en 

Santa Teologle., en el Colegio de me.ese Rodrigo en la 

Universidad de Sevilla. En la Roe.! y Pontificia Universidad 

de México se graduaron de bachilleres en Artes: Rodrigo Pérez 

de Ribera, el 3 de junio de 1628: Antonio Pérez de Ribera, el 

23 de enero de 1662, Diego Pérez de Ribera, el 8 de febrero 

de 1670 y Ni colas Pérez de Ribera, 7 de enero de 1677. 

En la segunda mitad del siglo XVI, en la Nueva Espal!a 

existian diversos establecimientos educativos entre escuelas 

de primeras letras, colegios y la Real Universidad de México, 

inaugurada en 1553. La Universidad fue el centro cultural más 

importante del virreinato, en ella se impartlan las citedras 

de teologia, r llosor la. artes. leyes. gramatica y retór lea. 

En 1582, se fundaron las catedras de medicina, cirugia y dos 

de idiomas: mexicano y otomi. 
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Los grados académicos otorgados por la universidad para 

la carrera de medicina eran los de Bachiller, Licenciado y 

Doctor. Para la obtención del grado de bachiller, el 

estudiante tenla que hacer diez lecciones, que duraban por lo 

menos media hora y se les conocla como lecciones de media 

hora. Para el grado de licenciado se realizaba el acto de 

repetición y el acto de examen. Y por ultimo, para el grado 

de doctor sólo era necesario real izar un acto de cuestión 

doctoral, que consistla en la "exposición y breve disputa de 

la conclusión obtenida de un texto libremente escogido por el 

doctorando, de un argumento de 1 Rector en contra, de ln. 

respuesta del doctorando, y de dos argumentos mas. uno de un 

doctor o maestro y otro de un estudiante bachiller por la 

universldad",t•> 

Bartolomé Pérez de Ribera. quien habla estudiado medicina 

en la Real Universidad de México, recibió el grado de 

bachiller. e 1 10 de mayo de 1588. Varios al'los después, en la 

ciudad de los Angeles, donde residia, 

padre y hermanos para solicitar al 

universidad el grado de licenciado. 

otorgaba poder a su 

maestrescuela de la 

Para ello tenla que cumplir con el acto de repetición. 

que consistia en defender la conclusión que habla deducido de 

un texto elegido libremente por él. En junio de 1592, el 

bachiller Bartolomé Pérez de Ribera, pasante en la facultad 

de medicina, acudió a la Universidad a repetir uno de los 

aforismos de Hlpócrates, tal como lo se!'lalaban los estatutos 

para el grado de licenciado que pretendla recibir. En el acto 



estuvo el virrey don Luis de Velasoo, presidió el doctor 

Pedro López·, a6dico, y otros doctores, tanto teólogos como 

Juristas. En la repetición arguyeron loa bachilleres Juan de 

Plaza, Pedro RenJel y Melina. 

Luego se realizaba el acto de examen, también nombrado 

como actillo de noche triste oyes se realizaba por la noche. 

El 19 mayo de 1595, el maestrescuela, doctor Sancho 

SAnchez de Munón¡ mandó se colocara el edicto, en el cual se 

informaba la pretensión del bachiller Bartolomé P6rez de 

Ribera para recibir el grado de licenciado, quien se opusiera 

a su antigUedad lo debla informar en el término de tres dias. 

las autoridades universitarias recibieron información del 

bachil lcr Pérez de Ribera, manifestada por tres testigos. 

Expresaron que el pasante estudiaba y tenia los libros 

necesarios, era un hombre honrado, virtuoso, de ·buena vida, 

forma, costumbre y que en tal reputación lo tenian. 

Cubiertos los requisitos seiialados por los estatutos ;.· 

las propinas correspondientes, el 3 de junio a las seis de la 

manana, en la casa del doctor Sancho Sanchez Munón, 

maestrescuela de la universidad, se reunieron los sef[ores¡ 

doctores Pedro López, decano de la facultad, Bartolomé de 

Valpuerta, Francisco de Castro, Juan de Contreraa·, Juan de 

Placencia y Hernando Ortiz de Hinojosa, para asignar los 

puntos al bachiller Bartolomé Pérez de Ribera para el examen 

de grado de licenciado. Asignadas las lecciones el secretario 

le notificó que enviara las concluciones a los doctores y 
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maestros que asistirian al examen, y al dio. siguiente las 

tuera a leer en la sala del Cabildo de la Iglesia Catedral. 

El pasante fue examinado a puerta cerrada por el 

maestrescuela, el doctor Pedro López, decano de la facultad 

de medioina, y quince médicos mas. El examen constaba de dos 

lecciones. En la primera el sustentante lela los puntos 

ae!lalados el dla anterior, después de olrlo se hacia una 

pausa para dar la cena como era costumbre. La segunda lección 

consistla en la argumentación. Terminado el examen salió el 

bachiller Pérez de Ribera y se procedió a la votación. En dos 

urnas se depost'taron las letras A y R (aprobado y reprobado), 

de 17 votos, 10 fueron de la letra A y siete de la R, aprobó 

el examen para recibir el grado d!l licenciado. "• 

Luego de haber obtenido la licenciatura, inició los 

tramites para el grado de doctor en medicina. El 9 de julio 

de 1595, en la Catedral de México recibió las insignias 

doctorales. 

El doctor Bartolomé Pérez de Ribera ejerció su profesión 

en la ciudad de México. En 1607, fue elegido por el Cabildo 

para ocupar el cargo de médico de la carcel. Sólo ocho meses 

estuvo en tal puesto, pues murió el 7 de agosto de ese a!lo. 

Su hermano Juan solicitó al Cabildo el pago del salario que 

le deblan desde el 

fallecimiento. 

de mayo hasta la techa de su 

Ademas de las instituciones educativas ya mencionadas las 

escuelas o talleres tueron activos centros de enserl'anza de 

artes y oficios. En ellos se adquirian los conocimientos 
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teóricos y practicos hasta lograr la habilidad y dominio en 

la actividad elegida. 

Para poder ejercer cualquier oricio, el aspirante tenla 

que pasar por tres etapas: aprendiz, otlcial y maestro. La 

edad requerida para iniciar el aprendizaje, segun el otioio, 

era entre los 14 o 16 arros, y lo• estudios se cubrlan en 

cuatro arres. Para poder seguir el oricialato, era necesario 

permanecer dos arres mas en el taller. y por ultimo, la 

maestrla era obtenida por medio de un examen presentado ante 

los maestros mas sobresalientes del gremio. 

De entre los muchos oticlos que se ejecutaron en la Nueva 

Esparta, en este caso interesa tratar el o!icio de pintor. 

El gremio de pintores integrado por artistas de este 

ra1110, desde 1557, se regia por sus ordenanzas. Entre 

otras disposiciones se mandaba que ningtin pintor tuviera 

tienda y usara el oricio sin ser examinado; que cada arto 

eligieran entre todos los maestros a dos personas para ocupar 

los cargos de alcalde y veedor del gremio, en el Cabildo de 

la ciudad: que ningUn maestro, pintor, ni dorador, que no 

hubiera sido examinado, tuviera aprendiz para enserrarle el 

oficio. 

La Nueva Esparta crecla en territorio Y en población 

blanca. En la capital, asl como en otras ciudades que 

empezaban a despuntar como centros urbanos importantes, habla 

gran demanda de objetos suntuarios: porcelanas, tapices, 

muebles, etcétera. Para la decoración de templos y conventos 

se concertaban obras de pintura y escultura. 
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.En la d6oada de loa •••entas del •iflo XVI lleaaron a la 

llueva Eapatfa treo ptntorea europeos: Francl8co de Zumaya 

U584>. SlllOn Pereyna (1588) y Andr6• de Concha C158T>, 

aleado loa doa íiltlmoa loa ais deatacados. Estos pintores 

participaron Junto• en dlveraoa trabajos de suma rele•·ancia. 

TIÍabl6n exiatlan ptntorea con 11enor prestigio que colaboraron 

al lado de ellos y contribuyeron al desarrollo de la pintura· 

de ose tleapo. 

Simón .Pereyns ·de origen tllllllenco, y Andrés de Concha, 

aevillano, residentes en la ciudad de H6xieo, reconocidos 

11aestros de la· pintura, transmitieron sus conocimientos y 

habilidadea a los primeros artistas del Virreinato. Es 

posible que en el grupo de ~intores formados bajo la 

dirección de Pereyns y Concha estuvo Gaapar Pérez de Ribero.. 

Loa Pére:i: de Ribera llevaban una estrecha relación con 

Si11on· Pereyns. Rodrifo le traspaso el -servicio personal de 

un· ·indio chichimeco-. En la escr1bania de Juan Pér'?z de 

Ribera se encuc.ntran escrituras de a.E"rendarn1entc. ..-enta. 

poder y traspaso firmadas r;>or el pintor. En 156~. ante el 

e•crtbano Juan P6rez de Ribera, Simón Pereyns, por sus 

·con•tantea viaje•• arrendó a Francisco López Oli>'os, 

•erc&der: -unaa mia caaa• que tenfo en esta ciudad. en la 

calle de San Altu•tln que tienen por linderos, de una parte, 

la• eaaaa de Illeseas, pintor. y por otra parte con las casas 

donde al presente vi.ve el doctor Pedro Gómez de Prado, las 

cuales voa arriendo por tiempo de dos al!os ..• - 1 •• El 

aercader López Olivos. poco tiempo después, seria el cul!ado 
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de Gaapar P6rez de · Ribera. Ádeaia aparece como testigo 

Jer6nimo P6rez de Ribera, el viejo . 

. Con respecto a loa P6rez de Ribera y Andr6• de Concha tal 

vez se conoclan desde Sevilla, de donde eran ori•inario•. 

Pasaron a Nueva Eapana en la aiaaa d6cada. El escribano Juan 

P6rez de Ribera conocla a la taail ia de Ana de San Hartln, 

esposa de Con~h&. quienes también eran sevillanos.tt6 

La amistad de los dos pintores con la flllDi 1 ia Pérez de 

Ribera, pudo haber influido en la inclinación de Gaspar hacia 

la pinturn.. 

Gaspar el tercer hijo del ~ercader Juan Pérez de Ribera y 

Constanza del Castillo fue bautizado en la ciudad de México 

en septiembre do 1563. Su infancia y su adolescencia. las 

\'iviC) en la calle de San Agustln. Para enero de 1585, ae 

casarla con Juana de Vargas. 

Probab :emente Gaspar Pérez de Ribera ha)"a entrado de 

aprendiz con PereJ.·ns. pues a. la. edad de 18 ntios participó 

como testigo en el -concierto entre Simón Perinez y Andrés de 

Concha, aabos maestros del arte de· pintar, y el pueblo de 

Teposcolula,para hacer unas puertas para el retablo que esta 

en la capilla tuera de la i¡lesia del templo de este dicho 

pueblo, Teposcoluta. 1581-. • • 1 Para esa techa el j6ven P6r.ez 

de Ribera ya estaba trabajando al lado de los do• grandes 

p.intores, y bien podrla haber sido oficial. 

En 1589, "Rernando Garcla, natural de San Lucar la Mayor 

en los reinos de Castilla. quiere el oricio de pintor con 

Gaspar- Pérez· de Ribera, pintor, por tiempo. de 4 an:os ... M 
1 •" 



89 

!!ate contrato es una prueba del reconocimiento que tenia en 

el arte de la pintura. Tener un taller o una tienda 

significaba que posela una gran habilidad, ademas de haber 

cumplido con lo estipulado en las ordenanzas del oficio. El 

maestro continuó su carrera ascendente el ~de marzo de 1595 

fue nombrado veedor del gremio por el Cabildo de la ciudad; 

en diciembre de ese mismo a~o, en la etapa cumbre de su vida 

artistica, dejó de existir a la edad de 32 anos. 

En su testa.mento dispuso: "mi cuerpo sea sepultado en la 

iglesia del monasterio de San Agustin, de esta ciudad de 

México, en la capilla del nombre de Jeaus ... • asimismo 

declaró: yo soy hermano de las cofradias de Nuestra Senara 

del Rosario y el nombre de Jesus'y del Senor San Joseph, y 

porque me acompanen en mi entierro y hagan conmigo lo que con 

los demás hermanos de las dichas co!radias, les mando a cada 

una de l irnos na diez pesos de oro comUn". 1 4 9 

En el barrio de San Agustin se establecieron los pintores 

Simón Pereyns, l llescas y Gaspar Pérez de Ribera. En su 

iglesia fue sepultado éste ultimo, y en otra época: Luis 

Juarez, Cristóbal de Villalpando y Nicolas Rodriguez. ''º 
Entre sus deudores estaban los pintores, Concha y Pedro 

Baez, asl como la mujer de Zumaya. 

Nombró como herederos universales a sus padres y como 

albaceas a Diego Rodrlguez de León, al escribano publico Juan 

Pérez de Ribera y Lucas Pérez de Ribera, sus hermanos. Para 

cumplir las disposiciones testamentarias del pintor, los 
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albaceas hicieron el inv.,ntario de sus bienes, para después 

rematarlos en almoneda publica. 

La relación de sus bienes refleja la rorma de vivir del 

pintor. Era propietario de dos casas', Aquellas en las que 

moraba tenla dos casas-tiendas a los lados, y se localizaban 

en la calle del Arco de San Agustln. Para el servicio de su 

casa tenla bajo sus ordenes dos esclavos negros; disponla de 

un cabal lo con sus aparejos; decoraban su casa objetos de 

plata, altrombras, cojines de terciopelo y muebles. Portaba 

ropa hecha de diversos géneros como tercipelo, razo, tareté.n 

de China y lana. Algunas piezas estaban guarnecidas con 

pasamano de seda o de oro. 

Por lo que se re!iere a su taller de pintura, estaba 

proveido de variados instrumentos: pinceles, colores, bancos, 

bastidores, lienzos, morteros, estampas, libros, entre otras 

cosas. El inventario arroja un numero considerable de 

pinturas que habla realizado, la mayoria estaban concluidas. 

Al igual que otros pintores hizo esculturas y piezas de 

madera tallada. La tematica predominante fueron las imagenes 

religiosas, le siguieron los retratos y por ultimo el 

paisaje. 

En su codicilo declaró el estado que guardaban ciertas 

obras que le hablan solicitado. El prior de la orden de San 

Agustln, del pueblo de Jilitla, habla concertado un retablo 

del Descendimiento de la Cruz, de tres varas de alto. Uno mas 

rue con un clérigo vecino de la Huasteca, quien mandó le 

hiciera un San Miguel de dos varas de alto con su guarnición 
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dorada. En el cuerpo de sus bienes estll.n registradas las 

deuda• que algunos cliente• tenlan con el pintor; por 

ejemplo, Pedro de Balmaeeda debla al difunto 60 pesos de oro 

co111ün por la hechura y dorado de la reja de la capilla del 

maese de Roa, que estaba en la iglesia de San Agustln de la 

ciudad de México. 

Gaspar Pérez de Ribera alcanzó un destacado lugar en la 

pintura novohlspana del siglo XVI, como lo demuestra Ja vasta 

producción que dejó en su taller y los contratos firmados. 

Aal como el reconocimiento que hicieron sus colegas al 

elegirlo veedor del gremio. 

Por muchas razones no se conservó ninguna obra, por tal 

motivo se desconoce a este pintor". Sin embargo las noticios 

que he proporcionado sobre él, seran significativas para Ja 

historia de Ja pintura novohiapana de la segunda mitad del 

aiglo XVI. 

5. La participación de las mujeres. 

Laa mujeres de la tami J la Pérez de Ribera, al igual que 

sus contemporll.neas s6Jo tuvieron dos alternativas; el 

matrimonio o el convento. 

El Derecho eapaf!ol normaba la situación jurldica de la 

mujer novohispana. Como soltera vivla bajo la autoridad 

paternal o la tutela ejercida por el hermano mayor o un 

pariente cercano. El matrimonio la liberaba de la patria 

potestad y el régimen tutelar para someterla a la autoridad 
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marital. ~nicamente el estado de viudez otorgaba a la mujer 

gran libertad de acción. 

Una soltera si no se casaba permanecla con sus padrea 

como hija de familia; con su hermano soltero o algim otro 

pariente al cuidado de la casa. Maria de Ribera, doncella, 

vtvla con su tlo el presbltero Jerónimo Pérez de Ribera, "en 

mi casa y compania", a decir del mismo. 151 En su testamento 

la nombró heredera. En otros casos la soltera vivia con una 

hermana casada a la cual le ayudaba a la crianza de los hijos 

y labores del hogar, como Juana de Vargas, quien tenla en su 

casa a sus dos herma.nas. 

El estado ideal de la mujer era el matrimonio. Como madre 

sus runciones se multiplicaban; cuidaba la crianza de los 

hijos, la educación moral y religiosa de toda la ramilla, 

administraba el presupuesto, organizaba la ca.sa, dirigla la 

servidumbre y asumla muchas de las responsabl l idades del 

padre. La mujer asistia a un numeroso grupo de personas que 

vivlan en su hogar. Constanza del Castillo cuidaba de sus 

diez hijos y de una nifia pequena que le hablan dejado en la 

puerta. Ademas algunos parientes que por diversas causas 

habitaban en esa casa, por ser la casa principal o del 

patriarca. Por otra parte, amigos y paisanos llegaban a pasar 

largo tiempo con la familia Pérez de Ribera. 

El escribano Juan Pérez de Ribera, quien heredó la 

jefatura de la fami 1 ta, hace mención del nUlllero .de personas 

que hospedaba en su casa, cuando ocurrió la calda del techo 

de su habitación: "por el mes de septiembre de 1612, vispera 
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de San Nicol•.• de Tol.entlno eatando coao eataba en el. cuarto 

"· c-da.r de. la dlC·hª cae& .. muy ~ueno y bien. tratado y lo 

·••tl&bo aucbo tleapo.ante• .>':habitable, de 111anera que yo y .la 

dicha •l auJ•r lo hal!l~•· y .doral•o• en. él .Y toda la. 11ente 

·ce •l cua . en lo ir.lto y baJo ,que ah. de veinte y cuatro 

peraonaa·. '11 En 1853, el e1crlbano Juan P~re;z: de Ribera 

CAcere• declaró; ·"que al tiempo. y cuando 11ur.i6 la dicha 

dolla Ana .de Vel&•co, 111 ·tla, lllC dejó oncar¡¡ado auatenta•o 

.toda •u tii.mllla COtllO lo hice. desde que 11ur.i6 el dicho Joan 

·P6rez de Ribera, al tlo, y que loa ampara•e y tuviese en mi 

coinpallla en cuya conformidad lo hice".''' 

Las mujeres particip~r~n en el sustento de la to.milla, 

las dotea· que entrellaban al contraer. 111&trl111onio 11eneraban un 

capital laportante,· aiamo que reforzaba la baae económica de 

la sociedad conyu11at. El ·marido se encargaba de administrar 

el caudal y bienes, .ae coaprometla a multipl icarios y a velar 

.por e.lloa. En all teatUtento declaraba los bienes dotales, 

para que .le r.ueran devuelto• a. la <>aposa. El monto de las 

dotes variaba: Conatanza ... del Castillo" aporto un ajuar 

(11111eblea .. alh•Jal y ropa), un e•clavo y 500 ducados: Juana de 

Varira• 500 peaoa de oro comun; FrancUca P~rez de Ribera 6 

mll. pesos de oro: Petroni'la de .M_ontealeg~e 6 mil peaoa de oro 

invertido• en dl\•er1os bienes: Juana de Ribera entre110 dinero 

Y'. .caaaa;,.y Allueda Salmerón prometió mas 'de 13 ml 1 pesos .en 

blene•, il.lh.•jaa, esclavos, entre otras cosas .. · 

El estado de viudez permltla a la mujer gozar de libertad 

y capacidad civil para ejecutar las acciones legales. que 
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·ante• lé~ eran ·permitida• •6lo· con Uceno"ia del marido. En au 

nuevo eÍltado. reaÍ Izaban libremente operaotoÍUui c0mo: ventH, 

eomprit.e, ·arreridu lento•;· etc. Leonor· de Zamora, .. vluda, que 

fue muJ·er ·de. lu·an Pfr~z de Ribera; "le· vendieron 300 .pe.ce de

: redención da· cen•o":1u· .Jor6t1lait. Ferr-orlno,. ·viuda. de Rodr-lfo 

Pfrez ·do Rlber-a, vendió ·a Atuat!na Reynoao u·na· eaciava en 340 

pe•óa.••• Pero no toda• la• mujeres actuaron de manera 

independiente, mucha• veces •olfoitaron la Intervención de 

un hal.liar por ejemplo Ana de Velá11co, ·viuda de· .ruan· Pfrez 

. de Ribera·, - para reci·blr en aervicio a una nitra huertana de 

diez •floa durante c·uatro afies, hizo que au aobr !no, Junn 

Pfrez de Ribera estuviera presente ante el aacribano que 

expidió la escritura de aervlclo. 

La viuda por te•t1U1ento era .nombrada tutora y curadora 

de lo• h!Jo• tlle!loréa, albacea de t_odo• loa bienes y heredera. 

Ei hlJo mayor, _yerno o el . paj.lente má• próximo oran 

·nombrados para que·oonJunt&.ente con la esposa cumplieran con 

la11 diapoelciono• teatame_ntarlaa. · La •ujer al quedar viuda 

recuperaba au dote .¡ heredaba" una parte de lo• blene• del 

•ar Ido, ·.lo cual· .. conatl tul a ·un buen capl tal. mucha• . veces 

auperaba ·1a dote normal que· podla ·aportar' una doncella. La 

viuda r•plduente se convertla en atractiva candidata para 

contraer nueValÍI _nupc°!a•. 

En la ·r&m11 lit. P6rez de "Ribera: varias de sus n1ujeres 

·quedaron viudas. las de'· mayor edad mantuvieron ese estado, 

mientras que las jóvenes volvieron· a· Contraer matrimonio. 

·Algunos ejemplos de viudez son: Francisca Pérez, viudo. de 
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.Juan Rey: Con•t•nn del CHtiUo, viude del mercader Juan 

P6res de Ribera: Ana de Velaaco, viuda del eacribano publico 

.Juan P6rez de Ribera: Leonor de Zamora, viuda de Juan Pérez 

de Ribera, pri•o her.ano del anterior: Maria de Poblete, 

viuda de Juan P6rez de Ribera Cicerea, quien estaba preftada 

cuando enviudó. 

Entre la• viudas que contrajeron de nuevo matrimonio 

eatan las Jóvene1, poseedoras de una significativa dote. 

Juana de Vargas, viuda del pintor Gaspar Pérez de Ribera; 

Petronila de Montealegre, viuda de Bartolomé Pérez de Ribera, 

y Agueda Salmerón y Solórzano, viuda de .Rodrigo Pérez de 

Ribera. 

A pesar de que los testamentos están redactados bajo 

rormulaa protocolarias establecidas, es interesante conocer 

el afecto que profesaban 1011 hombres hacia sus mujeres: 

"tanto el amor que le tengo y que ella por su virtud y bondad 

lo. merece'". ..tni querida esposa y serrara... ..por el mucho amor 

que le tengo·. 

Pero, no aólo a ellas les manireataron sus sentimientos, 

sino tambi6n a loa hijos: "por el mucho amor y voluntad que 

le tengo a mi hijo" ·y amor que le tengo .... por cuanto habemos 

tenido y tenemoa muncho amor y voluntad a dona Juana de 

Ribera nuestra hija doncella ... Ea dificil conocer la relación 

fraternal de la familia, aln embargo, estas expresiones nos 

dan idea de aua sentimientos. 

A las viudas se les procuró ayuda moral y económica, 

brindada por sus parientes cercanos¡ Francisca Pérez, recién 
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llerada • la ciudad de M6zico, vivió al lado de au nieto el 

pintor Ga1par Perez de Ribera.• 11 Ana de Veluco tenia 

el apoyo de su sobrino Ju1>n P6rez de Ribera Cicere1 y Maria 

de Poblete recibió el amparo de su hermano el doctor Juan de 

Poblete. 

Por su p1>rte el Padre Nicoli1 P6rez de Ribera donó, a su 

tla viuda, lRabel do Silva y Rntf,.. .. · "º,.., ..... de la ciudad de 

Guad1>l1>jara: "un mil pesos en joyas y esclavos de que le hago 

manda graeioea para que loe goze y distribuya en socorro de 

sus neceaidades".151 

Ans de Velasco, .~gueda Salmerón, Francisca de Reyna y 

Harla de Poblete compartieron algunos problemas surgidos a 

sus maridoa. 

El escribano Juan Férez de Ribera, en el deaempefto de su 

oficio, perdió un pleito que tenla Magdalena Navarro contra 

los bienes del difunto Diego Muftoz, sue albaceas y herederos 

por "cantidad" de pesos. El eser lbano rue demandado por la 

afectad!> y a pesar de estar enfermo en 

dindole como circel au propia morada. 

cama, tue preso 

vigilado por un 

guardia cuyos gastos debla sufragar y que ascendian a cuatro 

pesos de salario por cada dia. 

El visitador general licenciado Hartln Carrillo y Aldrete 

proveyó auto para que en el término de cuatro meaes entregara 

el pleito que estaba perdido o hiciera otro de nuevo y pagara 

el interés de mil y cuatro pesos del pleito, para lo cual 

debla dar fianza. Juan Pérez de Ribera para redimir su 

vejación y entregar el pleito en le rorma seftalada, persuadió 
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a su mujer Ana de Velasco para que hiciera la obligación de 

pago en tavor de Magdalena Navarro. Como Ana se resistió, la 

!orzó bajo amenazas. 

Ana no estuvo de acuerdo con el proceder de su marido y 

presentó petición de relajamiento al provisor y vicario 

general del arzobispado: "Y para que yo pueda pedir lo que me 

convenga a mi derecho ante el juez de la causa respecto de 

haber Jurado la dicha obligación compulsa y apremiada y no de 

libre )." espont8.nea vo 1 untad, como consta por estn 

protestación que presento ... , a vuestra merced pido y suplico 

la haya por presentada y atento a lo referido mande relajarme 

el dicho juramento para poder parecer en juicio y reclamar la 

dicha obligación y pedir lo que m6s me convenga".''' 

El doctor Luis de C!ruentes, provisor y vicario general 

del arzobispado, concedió la relajación pedida por Ana de 

Velasco, en contormidad. La relajó en el juramento que hizo 

en la obligación otorgada a Cavor de Magdalena ~avarro, para 

que pudiera reclamar y alegar contra la dicha escritura. 

Ana de Velasco acudió al provisor, en primer lugar, en 

.deCensa su dignidad por haber sido obligada ha realizar un 

documento con el cual no estaba de acuerdo, en segundo lugar 

por liberar a su marido de la prisión que mucho da~o le habla 

causado en el oCicio. Es notorio que la petición hecha por 

Ana de Velasco al arzobispado tue de manera libre, ninguna 

persona intervino en su representación, personalmente hizo 

valer sus derechos. 
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Dada .la inconformidad de Ana de Ve lasco para no reconocer 

la obligación de pago. En la Rea'! Audiciencia Magdalena 

Navarro siguió el pleito contra Juan Pérez de Ribera, el cual 

tue condenado a pagar los mil peses. Juan no efectuó el pago 

por haber tallecido, por lo tanto su mujer tuvo que pagar la 

deuda. 

Ana de Velasco participó en otros asuntos. En 1631 ano en 

que murió su marido, se encargó de. rematar el oficio de 

escribano y contrató a una Jóven para su servicio, acciones 

que real izó bajo la asesoria de su sobrino Juan Pérez de 

Ribera CAceres. 

También, Agucda Salmerón y Solórzeno estuvo en la penosa 

situación de ver en prisión a· Rodrigo Pérez de Ribera, su 

marido. El hospital de San Blpóllto de México tenla des pares 

de casa11 detrae del monasterio de Santo Domingo, el 20 de 

marzo de 1601, fueron rematadas a Rodrigo Pérez de Ribera en 

1850 peses de ore comun. Se establecieron las condiciones de 

pago, inicialmente se entregarlan 500 pesos, al término de un 

ano 523 pesos y el resto 827 pesos se lmpondrlan a censo. 

Rodrigo no cumplió con el pago de 523 pesos y a principio 

de 1605, tenla una deuda de 737 pesos 3 tomines de oro comun. 

El hospital solicitó mandamiento de ejecución, el cual le fue 

otorgado y se requirió a Rodrigo Pérez de Ribera entregara 

"bienes muebles libres y desembargados con fianza de 

saneamiento en que hacer ejecución por los 737 peses tres 

tomines". Dijo que no tenla bienes ni fianza que dar, por lo 

que fue prendido y tomado preso, un mes estuvo en la cdrcel, 
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paf6 la deuda otorfando una rianza. Seis aesea deapu6B, 

trataba un nuevo pleito con aua acreedores. 

Rodrifo P6rez de Ribera auri6 en marzo de 1808. Por tal 

aotivo el boapital de San Bipólito exigió a la viuda Afueda 

de Salmerón, el pago de la deuda que estaba pendiente. 

La viuda aceptó Be hiciera el inventario de los bienea de 

au marido para poder saldar la deuda con el hospital, pero 

antes aolioit6 rueran separado• Bus bienes dotales, que 

sumaban mas de 18 mil pesca. Fue un juicio largo y penoso, 

pues se finiquitó hasta 1624. 

Frolnc i aoa de Reyna y su mar ido Lucas Pérez de Ribera 

pasaron por una etapa económica dificil. Lucas dedicado al 

comercio habla contraldo algunas deudas, las cuales le era 

lmpoBlble liquidar a corto plazo. Para solucionar los 

oompromisoa con sus acreedores firmó varias obligaciones de 

pago, en laa que aparecla como principal deudor y Francisca 

como fiadora. A pesar de la• restricciones que existian para 

la mujer, BU actuación en este tipo de documentos le era 

permitida por la ley, previa licencia del marido. 

La partioipación de Francisca en las obligaciones de pago 

rue de suma importancia pues, por una parte, mostraba que era 

digna de crédito y por otra, salvaba el buen nombre de su 

esposo. 

En 1648, el escribano publico Juan P6rez de Ribera 

Caceres, marido de Maria de Poblete, estaba con las manos 

tullidas, enfermedad que lo tenia imposibilitado para ejercer 

su oficio. Su situación económica cada dla se presentaba mas 
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compl l"ada, pues era re•ponaable de una tui Ha numerosa 

co•pueata por •u• hiJoa, pariente• y aervidumbre; loa •a•to• 

de •anutención •uchas vecea auperaban a los infresoa. 

En la primera mitad del siflo XVII existla la devoción de 

Santa Teresa de Jeaúa, difundida por las monja• carmelitas de 

Puebla, quienes elaboraban unos paneoaos oon la efi•le de la 

Santa. Estos eran bendecidos el dla de su fiesta para después 

repartirlos por toda la Nueva Espalla. Creció tanto la 

devoción que las carmelitas no se daban a basto para proveer 

al reino de los maravillosos paneoitos; a fin de cubrir !a 

demanda, re! !glosas de otras órdenes también comenzaron a 

fabricarlos. 

En la ciudad de México la madre Andrea de la Santlsima 

Trinidad, def lnidora del convento de Regina Coeli, elaboraba 

los panecltos, unos con la Imagen de Santa Teresa y otros con 

el nombre de Jesús, para repartir a sus devotos. Por muoho 

cuidado que se tuviera, algunos panecltoa se quebraban 

convirtiéndose en polvo que como estaba bendito se 

aprovechaba para darlo a los enfermos. 

La definidora mandó a dolfa Maria de Poblete los polvos 

que deblan disolverse en agua que debla beber el enfermo. 

Pero cual serla la sorpresa de Maria, cuando puso los polvos 

en el agua, que éstos se integraban formandose nuevamente los 

paneoitos con la efigie de la Santa. Varias veces repitió el 

procedimiento y obtuvo el mismo resultado. El hecho fue 

cal it icado de milagroso y los interesados pidieron que se 

diera re pllblica del acontecimiento. 
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"Yo, Miguel Pérez Lozano, escribano publico del numero de 

esta ciudad de México, por el rey nuestro Sel!or, certlrico, 

doy re y verdadero testimonio que estando en las casas de la 

morada del doctor don Juan de Poblete, chantre de la santa 

iglesia catedral de México, ayer miércoles .dia de la gloriosa 

virgen santa Catalina m!rtir a las clnco hora de la tarde, ,de 

pedimento de Juan Pérez de Rivera que al presente se está 

curando en dichas casas de un tullimiento en loa brazos, vide 

como Maria de Poblete, mujer legitima del susodicho, sacó un 

Jarro de pico de barro colorado mediano que llaman de 

JocotitlAn, el cual estaba vaclo sin tener cosa alguna 

dentro. Y en mi presencia y del dicho Juan Pérez de Rivera, 

Jerónimo de Anaya Godlnez y Marcos Pacheco de Figueroa, 

vecinos de esta ciudad, la dicha Maria de Poblete sacó agua 

de una tinaja grande con un jarro de plata de pico y le echó 

en el de barro. Y después de un vaso de vidrio tomó con las 

manos unos polvos blancos que dijo ser molidos de pnnecitos 

de la gloriosa serrara santa Teresa de Jesüs y habérselos 

enviado la madre Andrea de la Santisima Trinidad, der1nidora 

del convento de Regina Coeli, para que los echase en el agua 

que bebiese el dicho Juan Pérez de Rivera durante su 

enfermedad. Y luego se tapó el dicho jarro con un pliego de 

papel blanco que se ató encima de la boca y pico con un 

torzal que se anudó ~· lo cerré ~· sellé con oblea y lo 

rubriqué con los dichos testigos, y cuando puesto en una 

ventana de dicha casa y hoy dia de la techa de ésta. a poco 

má.s de las ocho horas de la mai'iana en presencia de loe 
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testigos arriba referidos y del tesorero don Juan Brufrón de 

Vértiz que se halló presente, habiendo visto como el dicho 

jarro estaba sellado y cerrado segun y.de la manera que quedó 

el dla antes, sin sospecha alguna de haberse abierto corté 

con unas tijeras el torzal con que estaba cerrado y 

habiéndolo abierto vide como en el plan de dicho jarro 

estaban formados dos panecitos, los cuales sacó la dicha 

Maria de Poblete y los puso en un plato de plata, el uno 

entero con la imagen y estampa de la gloriosa serrara santa 

Teresa de Jesús y el otro en tres pedazos con una cruz encima 

de la forma que aqui va senalada + y quedaron en poder del 

dicho Juan Pérez de Ribera, que dijo haber sucedido otras 

cuatro veces sacando otros cuatro panecitos formados de 

dichos polvos dentro del dicho jarro, el primero con el 

nombre de JesUs, martes 17 de este presente mes, dla 

siguiente miércoles, el otro domingo 22 y el otro ayer dla de 

la gloriosa santa Catalina mártir por la r.1afTana. Y para que 

conste auténticamente de este prodigioso milagro que Dios 

nuestro seftor ha sido servido de obrar para mayor honra y 

gloria suya y devoción de la gloriosa sen:ora santa Teresa de 

Jesus, me lo pidió por testimonio el cual doy en la forma que 

queda referido en la ciudad de México a 26 dias del mes de 

noviembre de 1648 anos, etc. -is' 

A pesar del prodigioso acontecimiento el escribano Juan 

Pérez de Ribera Cáceres no logró recuperar su salud. En 1653, 

dio poder para testar al doctor Juan de Poblete: "digo que 

por cuanto estoy enfermo en cama y no me hallo en disposición 
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de hacer mi testamento . . . y e 1 otorgante que yo e 1 

escribano doy re conozco, ne firmó por estar tullido de las 

manos a su ruego lo firmó un testigo", 1•0 Siete d!as después 

diotaba una memoria para la disposición de su testamento. No 

dejó caudal alguno, sólo bienes que serJan vendidos para 

cumplir con lo ordenado. 

Maria de Poblete habla quedado prenada antes de enviudar. 

Su marido reconoció como hijo legitimo al póstumo, nació una 

nina que llevó el nombre de Teresa de Jesus. La viuda se hizo 

cargo de la Camilla con el apoyo y ainpnro de su hermano don 

Juan de Poblete, quien gozaba de reconocida reputación. 111 

La morada del doctor Juan de Poblete se habla convertido 

en el lugar más visitado por los •vecinos de la capital de la 

Nueva Espana. El virrey, el arzobispo, clérigos y religiosos; 

ricos y pobres, todos quer!an presenciar el feliz 

acontecimiento y recibir de las benditas manos de Maria 

Poblete los paneoitos. Unos con la esperanza de curarse y 

otros con el deseo de poseer una reliquia. 

Continuaban los testimonios notariales y en 1653, el 

reverendo padre tray Buenaventura de Salinas, comisario 

general de la orden de San Francisco, acampanado de muchos 

religiosos y dos escribanos asistieron al oratorio de los 

Poblete, con la intención de certi!icar el hecho. Los 

fedatarios cubrieron y sellaron el jarro. Media hora después 

lo abrieron y encontraron un panoecito con otros signos, en 

lugar del Jesus encima de la cabeza de la Santa aparecieron 

las cinco Llagas, por ser 17 de septiembre dla de las Llagas 
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remitido a Lima donde se le venero. Don Juan de Pala!ox y 

otra personas enviaron muchos a Espana. 16Z 

Fray Juan de San Joseph, carmelita descalzo, no estaba 

"' convencido del milagro y presento al Tribunal del Santo 

O!icio sus razones para considerar el hecho como dudoso. En 

1659 se ordeno recoger el jarro y la presencia de la mujer, 

asimismo el examen de los testigos. Tal vez, Maria de Poblete 

no compe-reci6, pues siguió con sus milagros, uno. muestra fue 

la oerti!ioaoion hecha por ol escribano Lorenzo de Hendoza en 

1673 .... 

Los religiosos de Nuestra senara del Carmen, de la ciudad 

de México, solicitaron a Fray Payo Enriquez de Rivera, quien 

rungla como arzobispo y virrey, examinaran el prodigio de 

los panecitos. A personas religiosas encomendo revisar los 

autos, informaciones y testigos. Se reunieron hombree doctos 

para discurrir el caso. Al Promotor Fiscal rue presentado el 

caso para que diera su opinion. 

El auto tue promulgado: damos licencia que como 

milagro Be pueda publicar y predicar para que Dios Nuestro 

senor sea también por esta causa glorificado, y cresca en los 

tleles la devocion y culto de su gloriosa Santa Theresa de 

Jesüs, y mandamoa que esta declaración se ponga en los autos 

y se le haga notoria al Reverendo Padre Prior y convento de 

Nuestra senora del Carmen y se le dé testimonio a la letra de 

ella si lo pidiere ... !irme.do de nos, sellado con nuestro 

sollo, y refrendado do nuestro intraescrito secretario de la 
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ciudad de H6xico, en nueve dias del mes de octubre de 1677 

alloa. Fray Payo arzobispo de México. Por mandado del 

ilustrisimo y excelentlsimo sellor arzobispo, virrey, mi 

sellor, Santiago Zurrioalday Secretario". 111 

Declarado el suoeso por milagro, repicaron las campanas 

de la Catedral, de los oonventoo del Carmen y Santa Teresa, 

se celebraron misas, predicaron el doctor Isidro de 

Sarillana, el sellor de'n y el Reverendo Padre Antonio Nlillez. 

Los habitantes de la capital con gran fervor lo festejaron. 

El dootor Juan de Poblete murió e! 6 de julio de 1680, el 

mismo allo, que fray Payo Enriquez de Rivera dejó el cargo de 

arzobispo-virrey. La taumaturga quedó sin el apoyo que la 

babia sostenido por mucho tiempo. 

Casi de inmediato en el Tribunal de la Inquisición se 

incrementaron los testimonios contra la reintegración de. los 

panecitos. Desde 1681 a i685 un ainnümero de personas fueron 

interrogadas principalmente religiosos. 111 

Nuevamente la suerte la accmpallaba, Maria de Poblete 

entregó su alma al Sell'or el 2 de diciembre de i686. El 

Cabildo metropolitano participó con toda la solemnidad y 

suntuosidad que amaritaba su entierro. Sus restos fueron 

depositados en la cap! lla de San Felipe de Jeeüs en la 

catedral de H6xlco. 

La actuación de Maria de Poblete rebasó las fronteras de 

la Nueva Espalla el milagro de los panecltos agitó a la 

sociedad de su tiempo. Las autoridades tanto del clero 
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aeoular como del regular aprobaron el auoeso, a111ba11 tenlan 

sobrada• razones para hacerlo. 

Las mi!.xlma autoridad eolesii!.atica confirmaba su papel 

rector en cuestiones de te, tenla la capacidad de decidir 

aobre las creencias. En este caso estaba involucrado uno de 

sus miembros, el doctor Juan de Poblete, dei!.n de la catedral, 

reoonooldo personaje. 

El clero regular apoyó el hecho, primero porque de uno de 

loa conventos hablan salido los paneoitoa benditos. Segundo 

como existia una gran demanda, se permitió a las demas 

órdenes religiosas participaran en la elaboración de loa 

panecitos y aal obtener de los feligreses donaciones en !avor 

de las reli!llosaa. 
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CONCLUSIONES 

La historia de la tamllia P6rez de Ribera, hasta donde ha 

sido posible conocerla, abarca mis de un siglo. Constituye un 

caso Interesante cuyo oonoclmiento da luces sobre la realidad 

social de un grupo familiar integrado por comerciantes, 

escribanos, religiosos y pro!eaionlstas. Todos ellos tormando 

parte de lo que podrla llamarse estamonlos medios 

novohJspanos. 

El estudio de los Pérez de RibP.ra rnuest l"'a patrones df 

conducta comt1nes en la sociedad novohispana 

ni. Organización patriarcal. 

La familia, desde su salida de la ciudad de Sevilla, fue 

dir lg Ida y organizada por e 1 patr larca. al tal tar éste lo 

sustituyó el hijo mayor: tanto sus herma~os, como los demas 

parientes lo obedeclan y respetaban. El trabajo en comün y el 

esplritu de solidarjdad existentes entre elloE ~o~tr1t·J~·~ron 

a formar el patrirn~nio familiar. 

El anilisis de la familia se realizo en 2 l1ne&s: co~-J un 

nücleo familiar y como un grupo más extenso. 

bl. Necesidad de continuar el linaje. 

En cada una de las generaciones el inte~és por cont~nJar 

el linaje, se manifestó en el apoyo al hijo ma:·or. Casi en 

todas las generaciones el.primogénito !levó el nombre de Juan 

Pérez de Ribera, en memoria de quien hablan herede.do la 

hidalguia. El número de miembros en las diversas generaciones 

rue variado. La familia en algunas de sus ramas no tuvo 
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descendencia: primero por el estado religioso que tomaron 

ciertos personajes ~( segundo porque otros murieron jóvenes. ·'

pesar .de ello se tiene noticias de mas descendientes hasta la 

primera década del siglo XVIII. 

c). Vinouloa matrimoniales. 

La elección de esposas y maridos p&.rfJ. la familia que 

estudiamos rue muy cuirladosu, en especial lo. del escribano 

Juan P6rez de Ribera, nacido en Sevilla, quien contrajo 

nupcia8 con Ane de Velasco, hija de un minero y descendienta 

d~ una familia de alcurnia. Ambos peninsulares o hiJosdalgo. 

Elln. tenia pnrir:ntP.s que hablr1n sido familiares del Santo 

ar icio, un tio comcndudor dP la Orden de Calatrava y 

parientes que hablan ocupado cargos pUblicos en la villa de 

Almagro. A través de este matrimonio reat irmaron su origen, 

por lo menos el ·primog6nito debla heredar sangre puramente 

hispa.na.. 

Los otros mi"embros de la ramilia Pérez de Ribera, 

nacidos en ~ueva Espan'.a, s~ unieron en matr1mor.io con los 

Reina, Ferrutino, ~lontealegre, Pcblete, Sulórzano, Ru i z de 

CAceres, Guerrero 1 Covarrubias, Silva y Rodero, etcétera, 

Cami l ia.s de renombre y conocidas en la ciudad de México. 

Quienes también se hablan distinguido como familiares del 

Santo Oficio, en otros car¡tos tanto publicas como 

eclesiAsticos. Con estos enlaces aumentaron su prestigio 

consolidB.ndose asl en ir. sociedad novohispana, adenias de 

.obtener buenas dotes que constituyeron parte del capital 

familiar. 
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d). Actividades económicas. 

A su llegada a Nueva Espana los Pérez de Ribera 

participaron activamente en el comercio. Por medio de él, la 

te.mil ia habla oreado una estrecha relación con vecinos }. 

parientes establecidos en la ciudad de México y al mismo 

tiempo mantenia vincules con sus parientes residentes en la 

penlnsula. 

Como encomenderos de casas comerciales sevillan~G f 

filipinas ocupaban una posición de privilegio trente a otr1..15 

comerciantes capitalinos, su red comercial se extendió hac-ia 

centros mineroS y ciudades en auge. Durante el último cuarto 

del siglo XVI, los Pérez de Ribera lograr0n realizai· 

companias comerciales entre ellos mismos y otros comerciantes 

de la ciudad. En el periodo de escasez de vino cubrjer.;n €''1 

gran parte la demanda de este Importante producto. El 

mercader Juan Pérez de Ribera, primero rue nombrado recogedor 

de la sisa del vino y después :-~ceptor 1e !a '1lc.-ab&.~a Su 

hermano Rodrigo también tue receptor de la alcabala. Es~.os 

cargos eran muy reconocidos dentro del gremio. 

La situación económica de la Sueva Espa~a en las primeras 

décadas del siglo X\'II, provocó que algunos mio1bros de la 

tamllia se trasladaran a otros centros urbanos prósperos 

CZacatecas, Guadalajara, Puebla y Toluca>, donde encontraron 

nuevas pos1b1lidades para desar~ollarse en el comercio o 

cargos públicos, en especial el oficio de escribano. 

e). Los escribanos. 
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Los hijos, parientes y descendientes de los Pérez de 

Ribera se ocuparon en el oficio de escribano, que junto con 

el de mercaderes fueron los hilos conductores de su actuación 

en la sociedad novohispana. A través de la escribanla se 

afirmaban las relaciones internas de la familia, el padre 

instruis al hijo, el tlo al sobrino, el hermano al primo. As! 

la unión familiar fue patente en este oficio. 

La escribania operaba como centro de enseffanza y fuente 

de trabajo para Jos mismos familiares. El ejercicio de la 

pluma otrec!a seguridad económica, prestigio y méritos. Los 

cargos de escribanos y notarios daban excelentes posiciones 

sociales. La adquis ici6n de otros nombramientos como 

eser i banas e ign ir icaban nuevos 

ocupación en este of lelo lnf luyó 

otros miembros de la familia. 

recursos económicos. La 

enormemente para ayudar a 

Los escribanos que ejercieron en diversas ciudades 

obtuvieron otros cargos que les permitieron avanzar 

socialmente. 

Entre una y otra gene rae ión de eser l banos hubo 

condiciones económicas diferentes, los primeros disfrutaron 

de la estabilidad económica de finales del siglo XVI, les 

permitió poseer ciertas propiedades. En cambio la siguiente 

generación por una parte sufrió Jos estragos de la gran 

inundación y por otra el precio elevado en que se cotizat.a 

una escribanla, con muchas dificultades continuaron en el 

oficio. 
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f). Vinculas con la Iglesia. 

El destino de los hijos segundones y algunas mujeres fue 

el ingreso a las diversas corporaciones ecles iástlcas. Los 

P6rez de Ribera que siguieron la carrera en el clero secular 

y regular. La Iglesia les ofreció seg~ridad económica, 

tranquilidad, respetabilidad y posibilidad de acceso a ocupar 

cargos importantes. Unos fueron curas en parroquias y 

capellanes en templos conventuales. Otros fueron religiosos 

que tuvieron especial participación en su orden. La 

preferencia de sus miembros o parientes colaterales en el 

estamento eclesiá.stico les dio una situación de privilegio. 

pues alcanzaron cargos en la Catedral de México y uno llegó 

a ser capellá.n del Virrey, asinlismo desempeffaron diversas 

!unciones en el Santo Oficio. Para la ramilla Pérez de Ribera 

los cargos 

influyeron 

actividades. 

eclesiastlcos 

para obtener 

y los nombremientos honoríficos 

recompensas en sus diversas 

g). Profesiones liberales. 

Otros miembros de la tamil ia Pérez de Ribera, en su 

calidad de segundones. recibieron una educación superior. Por 

ejemplo; el licenciado en Santa Teologia Agustin Pérez de 

Ribera y el médico Bartolomé Pérez de Ribera. ambos hermanos, 

ejercieron una carrera universitaria con éxito notable 

gracias a sus titulas y las eficaces recomendaciones de sus 

familiares r amigos. El primero logró una carrera ascendente 

sin tropiesos en eJ clero secular que culminó en el Santo 

Oficio. El segundo eJerc1ó como médico. profesión altamente 
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estimada al t inal izar el siglo XVI: 

manera independiente y después 

administración pública. 

inicialmente trabajó de 

se incorporó a la 

En este apartado incluyo al artista de la familia, el 

pintor, Gaapar Pérez de Ribera hermano de los anteriores. Los 

pintores Simón Pereyns y Andrós de Concha fueron sus 

maestros. Gaspar, poseedor de una gran capacidad pronto tuvo 

su taller, para lograrlo fue necesario pasar por una serie de 

examenes impuestos por los maestros integrantes del gremio de 

pintores. Su habilidad le hizo acreedor para desempefrar el 

cargo de veedor del gremio en el Cabildo de la ciudad. A su 

muerte las dos tiendas que tenla estaban ocupadas por una 

copiosa obra que lo colocaban como un importante pintor. 

Los padres de Gaspar, sin duda, le proporcionaron todo el 

apoyo económico para que aprendiera el arte de la pintura. 

Adem,s, las buenas relaciones de los Pérez de Ribera 

influyeron para que tuviera variados corripradores, pues para 

esa época eran bastante conocidos en el ambito eclesiastico, 

en el sector comercial y social de la ciudad de México. La 

presentación que hago de este pintor constituye una gran 

aportación para el estudio de la pintura novohispana. 

hl. Elementos de status. 

Los Pérez de Ribera cumplieron 

conducta. Pose i an una casa grande 

con otros patrones de 

en la que vivian los 

padres con los hijos solteros. También la habitaban parientes 

y amigos de la !ami 1 ia, a quienes se les daba hospedaje 

temporalmente y en algunos casos indefinidamente. La casa 
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estaba decorada con muebles y objetos suntuosos, entre los 

que se encontraba un clavicordio. El servicio era atendido 

por varios esclavos. A la muerte del patriarca la casa 

principal quedaba en posesión del hijo mayor. 

Los Pérez de Ribera, ademas de la casa urbana, tenian una 

Cinca ruara de la ciudad localizada en el camino a 

Chapultepec. 

Las alhajas, vestidos de las mujeres y ta ropa de los 

varones eran considerados bienes de fortuna. 

Previnieron su fin con la adquisición de una bóveda 

funeraria en' el convento de San Agustln. dedicada al linaje 

de los Pérez de Ribera, en ella fueron sepultados con toda 

solemnidad. Al acto asistian numeroros religiosos y cofrades. 

i). Participación femenina. 

El papel de las mujeres en esta f!\milia rompe con ciertos 

esquemas tradicionales; ellas defendieron su honor Y salvaron 

el patrimonio familiar. Tomaron las medidas para hacer frente 

a la viudez. La necesidad de cubrir la situación económica 

de la rami lia y e 1 al to sentido re 1 ig loso provocaron que 

hubiere incluso una taumaturga en la familia. Este fenómeno 

de los milagros rue apoyado por el aparato burocratlco y 

eclesiastico, porque en el se jugaba la credibilidad de 

algunos de sus miembros. La actuación de Maria de Poblete 

conmovió a la sociedad de la segunda mitad del siglo XVII, 

dejó entrever loa mecanismos de favoritismo que tenlan los 

familiares de los altos mandos eclesiastices; Maria fue el 

medio para manifestar las creencias que imponia la iglesia. 
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La ta.milla Pérez de Ribera cumplió un buen numero de 

requfai toe para pertenecer al grupo denominado "elite". Pero 

tue el !actor económico que le impidió ocupar el mé.ximo 

lugar en la escala social novohispana. El patrimonio 

ta.miliar tue repartido entre los numerosos hijos. Al 

separarse en micleos familiares no tue posible la 

consolidación económica que hablan iniciado en los primeros 

anos en la Nueva Espafl'a. Otros !actores fueron la crisis 

registrada en el comercio y los fenómenos naturales como la 

gran inundación. La movilidad de la familia hacia otros 

centros urbanos fue otra de las causas de su desintegración. 

Estos !actores influyeron para impedir la concentración de 

loe bienes en una sola persona y en la creación de un 

mayorazgo, paso indispensable para acceder a la oapa 

aristocratica novohispana. 
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Archivo Parroquial de Puebla, Libro de matrimonios No. 2, r. 
248, 2 de noviembre de i633, hija de Cristóbal de Rlvas y 
Maria de Zamora. ambos contrayentes naturales y vecinos de la 
ciudad de Puebla. 

12 ASM, Libro de matrimonios de espatroles, !. 183, 13 de 
enero de 1585. 

•> Ibidem, r. 188 

'' Lourdes Villafuerte, "Caaar )' compadrar cada uno con su 
Igual: casos de oposición al matrimonio", en Del dicho al 
hecho... Transgresiones y pautas culturales en Ja .Vue .. ·a 
Espatra, México, Instituto Saclonal de Antropologia e Historia 
1989, p. 59-76. 

'5 AGNo, Testamento, inventar i·o :,.· rema te de bienes que 
forman un expediente de un volumen de documentos sueltos, 7 
de diciembre de 1595. 

•• Ibidem. 

" AGNo, Protocolos de Juan Pt!rez de Ribera, \". 3380, f. 
228v-230, 23 de julio de 1615. 

" Testa., clausulas H . .t2. 

st Guillermo S. Ferndndez de Recas. -~sp1rant'-"·" americanos a 
cargos del Santo Oficio. Pral. ~tanuel R:om'=ro d~ T~rr~r:.-s. 
México, Libreria de Manuel Porrua, 1956. p. 26. Padres de. 
Gabriel López: Francisco Hern6ndez Camarena r Marina Diez, r 
de Petronila de Montea legre: Diego de Montealegre ,. Juliana 
de Rueda. Véase cuadro 6. 

•o AGNo del Edo. de México. Protocolos de .~ndrt!s Ru1z de 
Cáceres, C. 6, Leg. 5, r. 43-4~. 24 de abril de 1602. 

6 1 AS~. Libro de J.monestac1ones, r. 50, 16 de diciembr~ de 
1607. 

'2 ASM. Libro 3o. de Bautismos de Ja Catedral. t. 2. 10 de 
rebrero de 1570 . 

., Ibidem, f. 38\', 5 de marzo de 1572. 
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H El apellido Ferrurtno, se encuentra escrito de diversas 
maneras: Ferrofino, Ferrotin, Serrotino, Ferrotino, 
Terruti~ó y Ferruggino. Véanse cuadros 7-10. 

is fern&ndez, Op. cit. p. 20. 

61 En algunos documentos aparece como Guerrero y se refieren 
a la misma persona. 

11 AGNo, Protocolos de Francisco de la Cueva t. 95-96, 98, 8 
de enero de 1587. 

•• AG~o. Protocolos de Juan Pérez de Ribera, v. 3360 t. 222, 
3 de julio de 1615. 

'' Véase cuadros 6 y 7. 

70 AGN, Natrimonios 3a. serie, v. 161 (34), exp, 35, f. 22v, 
1628-1672. Documentos presentados por Bartolomé Cubillas en 
representación de su mujer Maria de Ribera y Cobarrubias, 
para solicitar una copia del patronato fundado por fray 
Baltazar de Cobarrubias, para todos sus parientes, del cual 
el la tenla derecho. \'éanse cuadros 11, 12 y 13. 

11 Véase cuadro 14. 

12 Testa., clausula 17. 

" AG)I, Clero Secular v. 98, exp. 1 t. 111-113, 22 de mayo 
de 1599. 

'' Documentos para la Historia de Tabasco, siglos Xl'J-X\'II. 
recopilados y ordenados por Manuel GonzAlez Calzada, la. 
serie, t. I-II, )léxico, Consejo Editorial el Gobierno del 
esto.do de Tabasco, 1979, p. 119-122. Agradezco al licenciado 
Augusto Vallejo la información. 

,. ASM, Libro de Amonestaciones, No. 111. t. 63, 7 de 
septiembre de 1608. 

1e Véase cuadro 15. 

" AGNo, del Edo. de México, .Protocolos de .~ndrés Ruiz de 
Cáceres, Not. l de Toluco., v. 6, cuo.d. 8, t. 33v-35\', villa 
de Toluca, 28 de junio de 1609. 

" Ibidem, v. 7, cuo.d. 7, t. 117-117v, villa de Toluca, 18 
de mayo de 1620. 

'' Libro de Amonestaciones No. 4, t. 9, 18 de noviembre de 
1635. 
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Ha.ria.no Cueva.a, Historia de la Istlesis en ,'fé.~ico, 3 v., 
311.. ed,, El Paso, Tex., Editoria.l Revista. Católica, 1928, '" 
3 p. 115-116. 

11 Edmundo O'Gorma.n, Gula de las Actas de Cabildo de la 
ciudad de H6xico siglo XVI, México, Departamento del Distrito 
Federa.1-Fondo de Cultura Económica, 1970, p. 558, Acta del l 
de septiembre de 1579. 

1t AGNo, Protocolos de Juan Pérez de Ribera, v. 3352, 2 de 
11.gosto de 1583. Crr. Guillermo Tova.r de Teresa., Renacimiento 
en México. Artistas y Retablos, pro!. Diego Angulo I!llguez, 
Héxico, SAHOP, 1982, p. 159. 

" AGNo Protocolos de Juan P~rez de Ribera, 17 de septiembre 
de 1584. 

•• Testa., clausula 28. 

" Testa., clausula. 34. 

•• AGNo, Protocolos de Juan Pérez de Ribera, v. 3352, s. f, 

" AGNo, Protocolos de Juan Pérez de Ribern, v. 3352, ~ de 
marzo de 1583. 

" Tests. , clausula 31. 

•• Robert Smith, et al. Los Consulados de comerciantes en 
Nueva Espsffs, Héxico, Instituto Mexicano de Com~rcio Exte
rior, 1976, p. 23. 

•• AGNo, Protocolos de Juan Pérez de Ribera. v. 3352, 12 de 
septiembre de 1583. 

" AHC)!, .4ctss de Cabildo. '" 3, 31 de rj1c1•.mbre d~ 1576. 

12 Testa.., c18.usula 18. 

93 Enrique Serna, Historia del capital ;$mo i:-n .\fé\'lC.'rJ. Los 
ori!lenes. 1521-1763, México, Ediciones Era. 1978, ¡;. 139. 

t4 Testa .. clausula 57. 

ts AGS, Archi,,.o histórico de Hacienda, libro general d•:
contadurla del Reino de ~ue,·a Espaf!a, No. 1291, f. 173,·, 2~ 
septiembre 1594. 

•• AGNo, Protocolos de Cristóbal Ramirez. t. l. 19 abril 
1596. 

'' AG~o del Estado de ~léx l ce. Protocolos de .-tndr~s Ru 1 z de 
Caceres. 9 octubre de 1602. C. 6. Leg. 5, r. 99-100. 
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" Bernardo Pérez Ferni!.ndez del Castillo, Historia de la 
escribanla en la Nueva Esparta y el notariado en H6xico, 
México, Universidad Naoional Autónoma de México, Instituto de 
Inveatif«ciones Juridicas, 1983, p. 43 

'' Ibidem, p. 44 

'ºº Ibidem, p. 45 

'º' En la Limpieza de Sangre de Rodrigo Pdrez de Ribera, se 
encuentra el certificado como escribano mayor de la Casa de 
la Contratación de las Indias, tirmado y rubricado por tres 
escribanos, expedido el 21 de abril de 1575. Joseph de Veitia 
en su obra Norte de Ja Contratación de las Indias Occidenta
les, manit'iesta "'me ha causado contusion. porque título do 
Escrivano mayor de la Casa no le he hallado hasta el de la 
merced, que se hizo al Conde Duque de Olivares", el 20 de 
noviembre de 1625. El escribano mayor de la Casa tenla la 
facultad de nombrar cuatro escribanos de Cámara sólo pudo 
nombrar tres, porque el '"Rey Don Felipe Tercero por cedula de 
16. de Julio de 1614, hizo merced de uno dellos á Rodrigo 
Perez de Ribera ... ·· Con la certificación antes mencione.da se 
puede comprobar la existencia del titulo de escribano mayor. 

102 Test4. clá.usula 59. 

'º' AG:-1, Reales Cédulas (Duplicados), v. 2, exp. 602, r. 
368, 23 de diciembre de 1588. 

••• El Archivo General de Notarlas de México conserva los 
protocolos de Juan Pérez de Ribera, bajo la notarla 497. 
Consta de 11 volumenes; comprende el periodo de 1582 a 1635. 
Los documentos posteriores a Julio de 1631 no corresponden a 
este escribano. Es notorio la gran cantidad de documentos 
taltantes, por lo menos una parte de ellos esta justiticada 
su desaparición, asi lo manifestó el lnismo escribano. Desde 
1613 habla presentado una información " ... la cual hize para 
que constase de los papeles que me hablan hurtado ¡: llevado 
de mi archivo ¡: de mi oficio ... " v. 3362, r. 464v, 15 de 
Ju! io de 1627. 

••• Diccionario Porrúa, historia, biograrla y geogra!Ja de 
México. 4a. ed., 2 t., México, Editorial Porrúa, S.A., 1976: 
I. p. 108 l. 

• 0 • Ma. Isabel Monroy Castillo, Gula de las Actas de Cabildo 
de la ciudad de MS.i:ico, México, Departamento del Distrito 
Federal-Universidad Iberoamericana, !988, p. 322. 

'º' AGN, Inquisición, v. 199 exp. 5, 27 de agosto de 1626. 

'º' AGNo, Protocolos do Juan Pérez de Ribera, v. 3358. r. 
!"' r~·· H~OS. 
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109 AGN, Reales Cddulas (Duplicados), v. 11, exp., 2 t. lv., 
31 de marzo de 1632. 

110 El Archivo General de Notaria de México consen•a los 
protocolos de Juan Pérez de Ribera Caceras, bajo la notaria 
630, consta de 5 volumenes, comprende de 1642-1647, es 
notoria la gran cantidad de documentos faltantes. Debe 
mencionarse que en el lomo de los libros aparece el nombre de 
Juan Santos de Ribera, también firma algunas escrituras. 
Figura como testigo Diego Pérez de Ribera, su hermano. 

111 AGNo, Protocolos de ,luan del CaStillo, Memoria y 
testamento de Juan Pérez de Ribera Caceras, 1 de marzo de 
1653. 

112 AGN, Reales Cédulas (Duplicados), v. 2, exp., 651, 
t. 400v., 23 de febrero de 1609. 

113 Ibidem. v. 6 1 exp. 194, t. 417, 11 de febrero de 1610. 

11 • AGNo, Protocolos de Juan Pdrez ·de Ribera, \'. 3360, t. 
597-508, 1 de febrero de 1617. 

111 Ibidem, v. 8, exp. 266, r. 338v-340, 27 de mayo de 1624. 

1" El Archivo General de Notarias del Estado de México 
conserva Jos protocolos de Andr.és Ruiz de Caceres, en la 
notaria 1 de Toluca, consta de 4 volúmenes, comprende de 
1602 a 1632. 

11 T Igualmente en la notaria 1 de Toluca se conservan ·los 
protocolos de Diego Pérez de Ribera, cor1sta de 4 \'olúmenes, 
comprende de 1659 a 1675. 

11• El Archivo de Instrumentos Publicas del Estado de 
Jalisco, custodia los protocolos de Diego Pérez de Ribera, 
consta de 13 volumenes, comprende de 1637 a 1666. 

11 t AGN, Escribanos, v. 3, exp. 2, f. 94-537. 

120 AGN, Bienes Nacionales, leg. 78, exp. 65, 133. 

121 AHBNAH 1 libro de Profesiones que se han /Jecho en este 
convento de Héxico, desde el día que se fundó, 19 de enero de 
1588 hasta 1836. t. l. 2 de febrero de 1567. Frar Diego de la 
Madre de Dios, que en el siglo se llamaba Diego Pérez, hijo 
de Juan Pérez de Ribera y de Constanza del Castillo, 
espanoles, vecinos de la ciudad de M~xico, hizo profesión en 
el Convento de Nuestra Sel'lora del Carmen de México, siendo 
comisario el Reverendo Padre fra¡• Juan de la Madre de Dios. 
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"z Fray Agustln de la Madre de Dios, Tesoro escondido en 
el Mente Carmelo mexicano, versión paleogrrl.rtca, introd. y 
notas Eduardo Brl.ez, México, Universidad Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Estéticas, 1986, p. 42. Cfr. 
Fray Agustln de la Madre de Dios, Tesoro escondido en el 
Santo Carmelo Mexicano mina rica de ejemples y virtudes en la 
historia de los carmelitas desoalzcs de la Provincia de la 
Nueva Espstra, paleo¡¡rsrla, notas y estudio introductorio de 
Manuel Ramos, México, PROBURSA-Universidad Iberoamericana, 
1984, p. 38. 

••• APSV Libro de Defunciones, f. 18, 13 de octubre de 1623. 

••• ASM, Libre 3 de Bautismos, f. 107, 29 de mayo de 1575. 

"' Agradezco la información al licenoiado Augusto Vallejo, 
quien tuvo acceso al libro de profesiones custodiado en el 
Archivo de la Orden de Santo Domingo, en la ciudad de México. 

12' lbidem, Libro de profesiones, r. 20, 2 de febrero de 
1592. 

1 z' Tests. , clrl.usula 39. 

tzo AGN, Inquisición, v. 288, exp. 12, f, 540-545v, 23 de 
octubre de 1612. Testimonios presentadoo para obtener copia 
de sus titulas. 

121 AGN, Inquisición, v. 288, exp. 12, f. 546-548v. 

1>0 AGNo, Protocolos de Juan Pérez de Ribera, v. 3362 f. 
471-476, 15 de julio de 1627. 

''' AGI, Indiferente General, le¡¡. 3000, No. 395. 

112 AGNo, Protocolos de Juan Pérez de Ribera, v. 3360. 
f. 96-96v. 22 de mayo de 1614. 

'" AGNo, Protocolos de Juan Pérez de Ribera CB.ceres, 
v. 4364, r. 151-152v, 21 de agosto de 1642. 

'" Ibidem, f. 127v-128v. 13 de junio de 1644. 

135 APSV, Libro de Defunc1ones, f. 74, 14 de junio de 1644. 

••• Atiplo Ruiz Zavala, H1storia de la provincia agustiniana 
del Santlsimc Nombre de Jesus en México, México, Editorial 
Porrua, 1984. p. 615, CBiblioteca Porrua, 80-81). El autor 
registró el nombre de Pedro, debiendo ser el de Rodrigo. 

'" AGN, Templos y Ccm•entcs, v. 6, libro de profesiones 2, 
r. 10. 
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1 J & • .\GN, Archivo Histórico de Hacienda, v. 11. exp. 45, 15 
de septiembre de 1666. 

1 3 9 AGN, Uni\·ersidad, v. 147, exp. 168, r. 399-400v. 7 de 
enero de 1677. 

140 AGN, Archi\'O Histórico de Hacfrnda, v. 16, exp. 23, 24 
de febrero de 1684. 

141 A!tradezco la información al licenciado Augusto Vallejo,· 
quien tuvo acceso al libro de profesiones. 

142 AGN, Inquisición, v. 199, exµ. 5, 2 de JUnio de 1594. 

t4J Jesús Yhmorr Cabrera, t~a muestr~ de Jos Actos 
Acad~micos en el Virreinato de la .\'uen1. Espaffa, ~l~xico, 

Universidad Jliacional Autónoma de México, 1979. (Suplemento al 
Boletln del Instituto de Investigaciones Bibliograf1ca•, 71. 
p. 10. . 

'" AGN, Unfl'ersidad, '" 284, exp. 16, f. 171-183v. de 
junio de 1595. 

145 Francisco Pérez Salazar, Historia de Ja pintura en 
Puebla. Ed. introd. y notas de El-isa Vargas Lu~o. Rev1s1ón y 
notas de Carlos de Ovando. ~léxico, l'nl\·ers1dad Sacional 
Autónoma de México, Instituto de In\'estigaciones EstP.tir.as. 
1963, p. 193-195. 

146 AGS Inquisición, \', 357, exp. lli r. -115, 9 de dici~mbre 
de 1625. Información de la ¡:enealoitla )" 11mpieza de fray 
NicolAs de San Lorenzo, hermano de Ana de San ~artln. 

1 •' Ma. de los Angeles Romero 
retablo ... " México, Instituto 
Historia, Centro Regional de 
Antropologia e Historia, 9l. p. 

Frizz1, ·.'las ha de tener este 
Sacional de Antropnlo«ta e 
Oaxaca. 1978. <Estud,os de 
9. 

'" AGNo, ProtoC'olos de Juan P~rez de Ribera. v. 3355. 9 de 
agosto de 1589. 

1i9 Testamento de Gaspar Pérez de Ribera. de d1ciembrf:' de 
1595. 

t 5o ~lanuel Romero de Terreros, la iglesia ,\' con\·ento de San 
:tgustln. ~léxico, Vniver~idad ~ac1onal Autónoma de ~éxico, 

Instituto de Investigaciones Estéticas, 1951, p. 8. 

"' AG':o, Protocolos de Juan Santos, ,., 4366. f. 127,·-128·.·, 
13 de junio de 1644. 

1 5 2 ..\GNo, Protocolos de Juan Prfrez de Ribera. '" 3362 f. 46-1-
469\", 15 de julio de 1627. 
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tsJ Test.amento de Juan Pérez de Ribera Cá.ceres. 

'" AGNo, Protocolos de Juan Pérez de Ribera, v. 3360, t. 
49-51, 14 de marzo de 1614. 

1 ss Ibidem, f. 250-251, septiembre de 1615. 

1s1 AGN, Inquisición, v. 192, exp. 5, 6 de julio de 1590. 

157 AGN, .4rchivo Histórico de Hacienda, v. 16 exp. 23, f. 
11. 24 de febrero de 1684. 

151 • .\G!\ . . 'fatrimonios 3a,. serie, caja 162 1 lo. de julio de 
1626. 

J 59 Fray Agustin de la Madre di') Dios, op. cit., BAez, p. 436, 
f<amos, p. 411. 

1 60 AGNo, Protor.olos de Juan del Cast-illo, 1 de marzo de 1653. 

161 \'id Supra, p. 45. 

162 \'Ptancurt .. .\';'11stin de. Teatro mexicnno. Descripción 
brc-\·~ de Jos sucesos ej('mplnres históricos .v religios::Js del 
\'uevo munda dt:.· las Indias. Crónicn de la Provincia el Santo 
E1.·Br1gt,liu de Htt>xico. Tratado de la ciudad de México, !t' las 
grnndez~s que la ilustran después que la fundaron espa~oles, 
Mé"ico, Editorial Porrúa. 1982, p. 20. 

••> AG~o. Protocolos de Lorenzo d•' Mendoza, r. 2621-263. 19 
de octubre de 1673. 

1•• Velancurt, op. cit. p. 20-21. 

'" AGt>, Inquisición, v. 642. exp. 4, p. 310-416, 9 de julio 
de 16Bl al 7 de diciembre de 1685. 
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FUENTES CONSULTADAS 

A) MANUSCRITOS. 

AGI Archivo General de Indias: Indiferente General. 

AGN Archivo General de la Nación. Grupos documentales: 
Bienes Nacionales, Clero Regular y Seoular, Esoribanos, 
Archivo Histórico de Haoienda, Hospital de Jesús, 
Inquisición, Matrimonios, Mercedes, Reales Cddulas 
(Duplicados), Tierras y Universidad. 

AGNoM Archivo General de Notarlas del Estado de México: 
Protocolos de Andrds Ruiz de Caceres y Diego Pdrez de 
Ribera. 

AGNo Archivo General de Notarlas de México: Protocolos de 
Antonio, Alonso, Alvaro de Grado, Juan Pdrez de Ribera, 
Juan Pdrez de Ribera Caceras y Cristóbal ~amlrez. 

AHCH Archivo Histórico de la ciudad de México: Aotas de 
Cabildo 

AHBINAH Archivo Histórico de la Biblioteca del Instituto 
Nacional de Antropologia e Historia: Hanusoritos, 
Colecció Gómez de Orozco. 

AHIPG Archivo de Instrumentos Publicos de Guadalajara: 
Protocolos do Diego Pérez de Ribera. 

APSC Archivo Parroquial de Santa Catarina: Libros de 
bautismos y matrimonios. 

APSV Archivo Parroquial de la Santa Veracruz: Libros de 
bautismos, defunciones y matrimonios. 

ASH Archivo del Sagrario Metropolitano: Libros de amonesta
ciones, bautismos, defunciones y matrimonios. 

AST Archivo del Sagrario de Tatuca: Libro de bautismos de 
1621-1142. 
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B) IMPRESOS. 

Actas de Cabildo de la ciudad da H6xioo, 3 v., Ignacio Beja
rano, México, Municipio Libre, 1889. 

Ayala, Manuel Joset de, Diccionario de Gobierno y Legislación 
e Indias, 3 v., Madrid, Ediciones de Cultura HispAnica, 
1988. 

Bakewell, P. J., Hinerla y sociedad en al H6xioo colonial 
Zaoatecas 1546-1700, trad. Roberto Gómez Ciriza, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1984, 389 p. (Sección de 
Obras de Historia). 

Baudot, George, La vida cotidiana en la América espa6ola en 
tiempos de Felipe II. Siglo XVI, trad. Stella Mastrangelo, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1983, 344 p.(Colección 
popular, 255). 

Bermudez Plat~. Cristóbal, Catálogo do pasajeros a Indias 
durante los siglos XVI, XVII y XVIII, Sevilla, Imp. Edit. 
de la Gavidia, 1946, v. III (1539-1559). 

Bribiesca Sumano, Maria Elena, Catálogo de Protocolos de-..Ja 
Notarla No. 1, Toluca, 3 v., Toluca, Edo. de México, 198-t. 
1989, 1990. 

Boyd-Bowman, Peter, "La procedencia de les espanoles de Amé-
rica: 1540-1559", en Historia Mexicana, julio-septiembre, 
1987, v. XVII, nU... 1, p. 37-71. 

---, Indica geobiol{rárico de más de 56 mil pobladores de Ja 
Am6rica hispánica 1493-1519, t. I, H~xico, Universidad Na
cional Autónoma de H6xlco, Instituto de Investigaciones 
Histórioaa-Fondo de Cultura Económica, 1985, 275 p. 

Calderón, Francisoo, R., Historia económica de Ja Nueva Espa"ª en tiempo de los Austrias, Héxioo, Fondo de Cultura 
Económica, 1988, 712 p. (Socc!ón de Obras de Economía). 

Calvo, Thomas, la Nueva Galicia en Jos siglos XVI·'' XVI/, 
México, El Colegio de Jalisoo/CEMCA, 1989, 200 p. 

Carreno, Alberto Maria, Breve Historia del Comercio, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México. 1942, XVI,31~ p,, 
ils., mapas. 

Castaneda, Carmen, "La rormación de la pareja y e 1 matrimo
nio", en Familias novohispanas siglos XVI al XIX, México, 
El Colegio de México, 1991, p, 73-90. 
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Castellan, Yvonne, La Familia, trad. de Hugo Martlnez Moote-
zuma, México, Fondo de Cultura Económica, 1985, 180 p. 
CBrevlarlos, 394). 

Cervantes de Salazar. Francisco, 
imperial, ed., pról. y notas de 
México, Porrua, 1978, XLII, 233 
25). 

Mérico en 1554 y Tumulo 
Edmundo O'Gorman, 4a. ed., 
p., ils. (Sepan cuanto·s, .. 

Cuevas, Mariano, Historia de la Iglesia en Mdxico, 3 v., 3a. 
ed., El Paso, Tex., Editorial Revista Católica, 1928, ils. 

Detourneaux, Marcelin, La \'idB 
siglo de Oro, trad. Horacio 
Libreria Hachette, 1964, 286 p. 

cotidiana en Espaffa en el 
A. Maniglia, Buenos Aires1 

Diccionario Porrúa Historia, Biogratla y Geogralla de N~xico, 
4a. ed., 2 v., México, Editorial Porr~a. S.A., 1976. 

Documentos para. la. Historia. de Taba.seo, siglos Xl'I-Xl'II. 
recopilados y ordenados por Manuel Gonzalez Calzada, la. 
serie, t. I-II, México, Consejo Editorial el Gobierno del 
estado de Tabasco, 1979. 

Esquive! Obregón, Toribio, Apuntes para la Historia del Dere
cho en México, 4 t., México, Publicaciones y Ediciones, -
1937-1943. 

Fern8.ndez de Recas, Guillermo S., .4.spirantes americanos a 
cargos del Santo Oficio: sus genealoglas ascendentes, 
pról. de Manue! Romero de Terreros, México. Librería 
de Manuel Porrua, 1956, 253 p., ils. 

---, Mayorazgos de la Nueva Espatra, México, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Biblioteca Nacional, 1965, 
L, 509 p., ils. 

Flores Salinas, Bertha, Mdxiao Visto por algunos de sus via
jeros (siglos XVI y XVII), México, Ediciones Botas, 1964, 
189 p. 

Ganster, Paul, "La familia Gómez de Cervantes: linaje y so
ciedad en el México colonial", en Historia Mexicana, 
octubre-diciembre, 1981, v. XXXI, niun. 2, p, 197-232. 

Giraud, Francois, ''De las problemiticas europeas al caso 
novohispano: apuntes para una historia de la familia me
xicana .. , en Fami 1 la y sexualidad en Nueva Espatra, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1982, p, 56-80 CSep BO, 41). 

Haring, Clarence H., Comercio ,,. 
las Indias. En la época de 
Salinas, 2a. reimp., ~éxico, 
1984, XX\'I, 461 p. (Sección de 

na\.·egación entre Espatra ,v 
Jos Habsburgos, trad. Emma 

Fondo de Cultura Económica, 
Obras de Economia). 



145 

Harria, Christopher Charles, Familia y sociedad industrial, 
trad. ,de Harco-Aurelio Galmarini, ed. y pro!. de Lluis 
Flaquer, Barcelona, Ediciones Peninsula, 1986. 312 p. 

Israel, Jonathan, Razas, clases sociales y vida polltica en 
el Hdxico colonial ~610-1670, trad. Roberto Gómez Ciriza, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1980, 310 p., mapa, 
(Sección de Obras de Historia). 

!caza, Francisco A. de, Conquistadores y pobladores de Nueva 
Espaffa; diccionario autobiográfico sacado de los textos 
originales, 2 v., Madrid, "El Adelantado de Segovia",1923. 

Latuente. Modesto, Historia general de Espaffa, 6 t., Barcelo
na, Montaner y Simón Editores, 1877, i!s. 

León CAzares, Maria del Carmen, La Plaza Mayor de la ciudad 
de Hdxico en la vida cotidiana de sus habitantes (Siglos 
XVI y XVII), México, Instituto de Estudios y Documentos 
Históricos, A. C., 1982, 182 p., lls. (Serle Estudios, 5). 

Lévi-Strauss, Claude, "La ramll la", en Poldmioa sobre el ori
gen y la universalidad de la /'amilia, trad. José R. Llobe
ra, 4a. ed., Barcelona, Editorial Anagrama, 1984, p.7-49 
(Serle: Sociologia y Antropologia). 

Lujan Munoz, Jorge, Los escribanos en las Indias Occidenta
les, 3a. ed., México, Instituto de Estudios y Documentos 
Históricos, A. C., 1a82, 312 p., !ls. (Serie Estudios, 6). 

Madre de Dios, Agustin de la, Tesoro escondido en el Santo 
Carmelo Mexicano. Mina rica de ejemplos y virtudes en la 
historia de los carmelitas descalzos de Ja provincia de Ja 
Nueva Espatra, (1610-1662). Ediciones: 1) Paleograria, 
notas. estudio introd. Manuel Ramos, México, Probursa, 
Universidad Iberoamericana, 1984, 430 p., ils. 2) Versión 
Paleografica, introducción y notas, Eduardo Baez, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Estéticas, 1986, XXXV, 453 p., 11., cuad. 

Hartinez, José Luis, Pasajeros de Indias. Viajes transatlan
ticos en el siglo XVI, México, Aiianza Editorial, 1984, 
311 p. , i Is. 

Miranda, José, Espatra y Nueva Espatra en la época de Felipe 
II, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Ins
tituto de Historia, 1962, 131 p. (Serie de divulgación, !J. 

Monroy Castillo, Ma. Isabel. Gula de las Actas de Cabildo de 
la ciudad de México, 1611-1620, México, Departamento del 
Distrito Federal-Un! vera id ad lberoamer í cana, 1988, 439 p. 



146 

---, Gula de las Actas de Cabildo de Ja ciudad de Mdrioo, 
1801-1610, México, Departamento del Distrito Federal
Univer.sidad Iberoamericana, 1987, 467 p. 

Muriel, Josefina, Cultura femenina novohispana, México, Uni
versidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Inves
tigaciones Históricas, 1982, 545 p., ils., cuadros (Serie 
de Historia Novohispana, 30). 

---, Los recogjmientos de mujeres. Respuesta a una problemA
tioa social novohispana, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históri
cas, 1974, 261 p., ils. (Serie de Historia Novoh!spana, 
24). 

---, "La transmisión cultural en la familia criolla novohis
pana", en Familias novohispanas sil{los XVI al XIX. Semina
rio de Historia de la Familia, México, El Colegio de 
México, 1991, pp. 109-122. 

Ortega Noriega, Sergio, "Los teólogos y la teologla novohis
pana sobre el matrimonio, la familia y los comportamientos 
sexuales. Del Concilio de Tren to al fin de la Colonia", en 
Del dicho al hecho ... Transgresiones y pautas culturales 
en la Nueva Espa/Ta, México, Intituto Nacional de Antropo
logia e Historia, 1989, p. 11-42. 

O'Gorman, Edmundo, Gula de las Actas de Cabildo de la ciudad 
de México, siglo XVI, México, Departamento del Distrito 
Federal-Fondo.de Cultura Económica, 1970, 1045 p. 

Ots Capdequi, José Maria, El Estado espaffol en las Indias, 
6a. relmp., México, Fondo de Cultura Económica, 1982, 
200 p. (Sección de Obras de Historia). 

---, Manual de Historia del Derecho espaffol en las Indias )' 
del Derecho propiamente indiano, pról. Ricardo Levene, 
Buenos Aires, Editorial Losada, 1945, 499 p. 

Paso y Tronooso, Francisco, Epistoldrio de Nueva Espa6a 
(1505-1818), 16 t., México, Antigua Llbreria Robredo, 
1939, (Biblioteca Histórica Mexicana de Obras Inéditas, 
segunda serie, 1-16). 

Pe~a. José F. de la, Oligarqula y propiedad en Nueva Espaffa 
(1550-1624), México, Fondo de Cultura Económica, 1983, 
309 p., cuadros (Sección de Obras de Historial. 

Pérez de Salazar, Francisco, Historia de la pintura en Puebla 
ed. introd. y notas de Ellsa Vargas Lugo, revisión y 
notas de Carlos de Ovando, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 
1963, 246 p. lis. (Estudios y Fuentes del Arte en México, 
XIII). 



147 

Pérez Ferné.ndez del Castillo, Bernardo, Historia de la escri
banla en la Nueva Espaffa y el notariado en Ndrico, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Juridicas, 1983, 176 p., ils. (Serie C. 
Estudios Históricos, 15). 

Porras Munoz, Guillermo, El gobierno de la ciudad de México 
en el siglo XVI, México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1982, 
516 p. (Serie de Historia Novohispana, 31). 

---. Personas y Jugares de la ciudad de Néxico siglo X\'I. 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, Institu
to de Investigaciones Históricas, 1988, 162 p. (Serie His
toria Novohispana, 37). 

Recopi Jación de leyes de los Re¡·nos de las Indias. 4 v., 3a. 
ed., Madrid, Andrés Ortega, 1774. 

Romera Iruela, Luis y Ma. del Carmen Galbis Diez, Catalogo 
de Pasajeros a Indias durante los siglos .\'VI. XVII .'' 
XVIII, 7 v., Sevilla, Archivo General de Indias, 1980. 

Romero de Terreros, Manuel, La Iglesia .v Convento de San 
Agustln. 2a. ed., México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 195!. 
48 p. ils. 

Romero Frizzi, Ma. de los Angeles, "El poder de los mercade-
res. La Mixteca alta: del siglo XVI a los primeros affos 
del XVIII"', en Familia y poder en Nueva Espatra, México, 
Instituto Nacional de Antropologia e Historia, 1991, p.49-
61 (Colección Cientlrica, serie Historial. 

--- , .. Más ha de 
Nacional de 
Oaxaca, 1978, 
9). 

tener este retablo... ~éxico, Instituto 
Antropologia e Historia, Centro Regional de 
60 p. (Estudios de Antropolo~ia e Historia, 

Rubial Garcia, Antonio, El Coni·ento Agustino y Ja Sociedad 
Novohispana (1533-1630), México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históri
cas, 1989, 343 p., cuadros (Serie Historia Novohispana, 
34). 

Ruiz Zavala, Alipio. Historia de la provincia agustiniana 
del Santlsimo Nombre de Jesús de México, 2 v., México, 
Editorial Porrua, !984. CBiblioteca Porriia, 80-81). 

Seed, Patricia, Amar, honrar y obedecer en el México colo
nial. Conflictos en torno a la elección matrimonial, 
1574-1821, México, Consejo Nacional para la CuÍtura y las 
Artes-Al lanza Ed i ter ial, 1991, 297 p. <Los ~oven ta, 72 >. 



148 

Schwallor, John Froderick, "La identidad sexual: r .. ilia y 
y •entalidades a fines del ai•lo XVI", en F,U,ili•• novo
hispanas. Sittlo• XVI al XIX, Seminario de la Historia de 
la Fámilia, México, El Colegio de México, 1991, p. 59~72. 

---, "Tres familias mexicanas del siglo XVI", en Historie 
Hericana, octubre-diciembre, 1981, v. XXXI, nW.. 2, 
p. 171-196. 

Semo, Enrique, Historia del capitaliamo e~ México. Los ori-
1/enes. 1521-1163, 7a. ed., M6xlco, Ediciones Era, 1978, 
282 p., ils., CEl hombre y su tiempo). 

Smlth, Robert, 
Nueva Espaffa, 
terlor, 1976, 
de México). 

et al., Los consulados de co•er.cianteB de 
México, Instituto Mexicano de Comercio Ex-
195 p. (Serie Historia del Comercio Exterior 

Sosa, Francisco, Etemdridos Históricas y Biogra!icas, 2 t. 
Edición facsimilar, México, Instituto Nacional de Estudios 
de la Revolución Mexicana, 1985. 

Super, John C., La vida on Quordtaro durante Ja Colonia 1531-
1810, trad. Mercedes Pizarra Romero, México, Fondo de Cul
tura Econ6•ica, 1983, 295 p. CS'!.ocl.ón de Obras de Historia> 

Toussaint, HRnuel, Arte Colonial en Héxi~o, 3a. ed., México. 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Investifacionea Eat6ticas, 1874, 302 p., ils. 

---, Pintura Colonial en Hdxico, 2a. ed., México, Uni,·ersidnd 
Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones, 
Estéticas, 1982, 309 p., !la. 

Tovar de Teresa, Guillermo, Renacimiento en Mdxico. Artistas 
y Retablos, prol. Diego Angulo IRiguez, México, SAHOP, 
1982, 359 p., ils. 

Valle-Arlzpe, Artemio de, Historia, tradiciones y leJ·endas 
de calles de H6xlco, 4a. reimp., México, Editorial Diana, 
1980, 830 p. 

Veitia Linage, Joseph de, Norte de la Contratación de las 
Indias Occidentales, Buenos Aires, Publicaciones de la 
Comisión Argentina de Fomento Interamericano, 1945, XXXVI, 
858 p., i Is. 

Vetancurt, Agustln de, Teatro mexicano. Descripción breve de 
Jos sucesos ejemplares históricos .v religiosos del .Vuevo 
Hundo de las Indias. Crónica de le Provincia del Santo 
Evangelio de M~xico, 2a. ed. facsimilar, H6xico, Editorial 
Porrua, 1982. · 



Vicens Vives, J., 
Aaidrioa, 5 v., 
Vives, 1979. 

149 

Historia social y económics de Espa6a y 
3a. reimp., Barcelona, Editorial Vioens-

Villaruerte Garcia, Lourdes, "Casar y compadrar cada uno con 
su iiual: casos de oposición al aatrimonlo en la ciudad de· 
México, 1628-1634", en Del dicho al hecho ..• Trans11resiones 
y pautas culturales en la Nueva Espa6a, México, Instituto 
Nacional de Antropololia e Historia, 1989, p, 59-78. 

---, "El matrimonio como punto de partida para la rormación 
de la faallia. Ciudad de México, aiglo XVII", en Familias 
no<·ohispanas si¡¡lo11 .\TI 111 XIX, Seminario de Historia de 
la Familia, México, El Colegio de México, 1991, p. 91-99. 

---, "Padrea e hijos. Voluntades en conflicto (México, siglo 
XVII)", en Familia y poder en Nueva Espa6a, México, Ins
tituto Nacional de Antropologia e Historia, 1991, p. 133-
142 (Colección Clentltlca, serie Historia). 

Yhmorr Cabrera, Jesús, Una muestra de los setos académicos en 
el virreinato de la Nueva Espatrs, México, Universidad Na
cional Autónoma de Méx.ico, Instituto de Investigaciones 
BlbliogrAricas, 1979, 102 p. (Suplemento al Boletin, 7). 


	Portada
	Sin título
	Índice
	Introducción
	I. De Origen Andaluz
	II. La Formación de la Familia
	III. Actividades de los Pérez de Rivéra
	Conclusiones
	Notas
	Cuadros Genealógicos
	Fuentes Consultadas



